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Cuba y Marti

Entre los dias 27 y 29 de enero se celebro la Conferencia
Internacional “Porel equilibrio del mundo”, en La Habana, Cuba,
convocadaporla Oficina del Programa Martiano de la Republica
de Cuba y un numeroso grupo de instituciones oficiales,
académicasy sociales cubanase internacionales. Asistieron a esta

celebracién mds de 530 delegados procedentes de 43 paises de
todos los continentes, y mas de 300 participantes cubanos.
Publicamos aquilaspalabraspronunciadaspor Juan Ramon dela
Fuente, rector de la UNAM, la intervencién de Armando Hart,
director de la Oficina del Programa Martiano, en la sesion de
apertura del encuentro el 27 de enero, la Declaracion Final

aprobada por aclamacién por todos los participantes y el
trascendental discurso del Comandanteen Jefe Fidel Castro en la
sesionde clausura, en la tarde del 29 de enero. Asicomo dos textos

de Leopoldo Zea relacionadosconla temdtica. 
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Discurso de Fidel Castro

e QUESIGNIFICA Martipara los cubanos?
En un documento denominado E/ presidiopolitico en Cuba,

arti, cuando apenastenia 18 afios, despuésde sufrir cruelprisiéna
los 16 con grilletes de hierro atadosa suspies, afirm6:“Diosexiste, sin
embargo,en la idea delbien, que velael nacimientode cadaser, y deja
en el alma quese encarna enél unalagrimapura.El bien es Dios. La
lagrimaesla fuente de sentimiento eterno”.

Para nosotroslos cubanos, Marti es la idea del bien queél describio.
Los que reanudamosel 26 dejulio de 1953la luchaporla indepen-

dencia iniciada el 10 de octubre de 1868, precisamente cuando se
cumplian cienafios del nacimiento de Marti, de él habiamosrecibido,

por encimadetodo,losprincipioséticossin los cuales no puedesiquiera
concebirse una revolucion.De él recibimos igualmente su inspirador
patriotismoy un conceptotan alto del honory de la dignidad humana
comonadie en el mundo podria habernosensefiado.

Fue un hombreverdaderamenteextraordinario y excepcional. Hijo
de militar, nacido en un hogar de padre y madreespajioles, deriva en
profeta y forjador de la independencia dela tierra que lo vio nacer;
intelectualy poeta, siendo un adolescentealiniciarse la primera gran
contienda,fue capaz mastarde de conquistar el corazon,el respeto, la
adhesiony el acatamiento de viejos y experimentadosjefes militares
quesellenaronde gloria en aquella guerra.

Amantefervorosodela paz, la unién y armoniaentre los hombres,
no vacil6 en organizar e iniciar la guerrajusta y necesaria contrael
coloniaje, la esclavitud y la injusticia. Su sangre fue la primera en
derramarsey su vidala primera en ofrendarse como simbolo imborrable
del altruismo y desprendimientopersonal. Olvidado y aun desconocido
durante muchosafios porgran parte del pueblo por cuya independencia
luch6,de sus cenizas, como Ave Fénix, emanaronsus inmortales ideas

para quecasi mediosiglo después de su muerte un puebloentero se
enfrascara en colosal lucha, quesignificé el enfrentamiento al adversario
maspoderoso que un pais grande o pequefio hubiese conocidojamas.

Hoy,al cumplirse hace unashoras 150 afios de su nacimiento,
cientosdebrillantes pensadorese intelectuales de todo el mundole
rinden emocionadosel homenaje del profundo reconocimiento que
merecensu viday su obra.

Masalla de Cuba, iqué recibié de él el mundo? Un ejemplo
excepcional de creador y humanistadigno derecordarsea lo largo de
los siglos.



Discurso de Fidel Castro

{Por quiénesy por qué? Por los mismos que hoy luchan y los que

majiana lucharan por los mismossuefiosy esperanzas de salvar el mundo,

y porque quiso el azar que hoy la humanidad perciba sobreella y tome

concienciadelos riesgos que élprevié y advirtio con suvision profunda

y su genialtalento.
El diaen quecay6,el 19 de mayo de 1895, Marti se inmolaba por

el derecho

a

lavida de todosloshabitantes del planeta.

Enla ya famosacarta inconclusa a su amigo entrafiable Manuel

Mercado, que Marti interrumpepara marcharsin que nadie pudiera

impedirlo a un inesperado combate, revelo para la historia su mas intimo

pensamiento, que no por conocidoy repetido dejaré de consignar una

vez mas: “Ya estoy todoslosdias en peligro de dar mi vida pormipais

y por mi deber[...] de impedir a tiempo con la independencia de Cuba

quese extiendan porlas Antillas los Estados Unidosy caigan, con esa

fuerza mas, sobre nuestras tierras de América. Cuantohice hasta hoy,

y haré, es para eso”. :

Semanasantes,al suscribir en Santo Domingoel Manifiesto de

Montecristi junto al ejemplar patriota latinoamericano Maximo Gomez,

de origen dominicano y escogido por Marti comojefe militar de las

fuerzas cubanas,proximoa partir hacia Cuba,entre otras muchas y

brillantes ideas revolucionarias, Marti escribié algo tan admirable que,

aun a riesgo de aburrir, también necesito repetir: “La guerra de

independencia de Cuba[...] es suceso de gran alcance humano, y

servicio oportunoqueel heroismojuicioso de las Antillaspresta ala

firmeza

y

tratojusto de las naciones americanas,y al equilibrio aun

vacilante del mundo”.

;Cudn precozmente escribioesta ultima frase, que se ha convertido

enel temaprincipalde este encuentro! Nadahay mas necesarioy vital

queeste distantey al parecer ut6pico equilibrio.

Ciento seis afios, cuatro mesesy dos dias despuésdela carta de

José Marti a Manuel Mercado,y ciento seis afios, cinco meses y

veintiséis dias después del Manifiesto de Montecristi firmado por Marti

y Gomez, elpresidente de Estados Unidos, en discurso pronunciado el

20 de septiembre del 2001, ante el Congreso de esa nacion, prenuncid

las siguientesfrases:

Vamosa utilizar cualquier arma de guerra que sea necesaria.

El pais no debe esperar unasola batalla, sino una campafia prolongada,

una campafia sin paralelo en nuestra historia. -

Cualquier naci6n,en cualquierlugar, tiene ahora que tomar unadecision:

o est4 con nosotros 0 esta conelterrorismo.

Discurso de Fidel Castro He

Les he pedidoa las Fuerzas Armadasqueesténalerta, y hay una raz6n

para ello: se acerca la hora de que entremosen accién,y ustedes nos van a

hacersentir orgullosos.

Esta es unaluchadela civilizacion.
Los logros de nuestros tiempos y la esperanza de todoslos tiempos

dependen de nosotros.

No sabemoscualva serel derrotero de este conflicto, pero si cual va

a ser el desenlace[...] Y sabemos que Diosnoes neutral.

En discurso pronunciadoel primero de junio de 2002,al cumplirse el
aniversario 200 de la Academia Militar de WestPoint, el presidente de
Estados Unidos,entre otras cosas declar6:

En el mundoen el que hemosentrado,la unica via para la seguridad es la via

de la accion. Y esta nacion actuara.

Nuestra seguridad requerira que transformemosa la fuerza militar que

ustedes dirigiran en una fuerza militar que debe estar lista para atacar

inmediatamente en cualquier oscuro rincén del mundo[...] que estemos

listos para el ataque preventivo cuando sea necesario defender nuestra

libertad y defender nuestras vidas.

Debemosdescubrir células terroristas en 60 0 mas paises[...] Enviaremos

diplomaticos a donde sean necesarios, y los enviaremos a ustedes, a

nuestros soldados, donde ustedes sean necesarios[...] Estamos ante un

conflicto entre el bien y el mal [...] No creamos un problema sino que

revelamos un problema. Y dirigiremos al mundoen Ia lucha contra el problema.

Mepregunto quéideas habrian atravesado,a la velocidad dela luz,la
genial inteligencia de un hombre como Marti, para herirlo en lo mas
profundo de su infinito corazon,si hubiese escuchadoestas palabras
enunmundo donde hoy habitan mas de 6 400 millones de seres humanos
que, por una razon o porotra, tanto los superricos como los
superpobres, ven amenazadas sus esperanzas de sobrevivir.

Aquellas palabras no las pronunciaba un loco desde un oscuro
rincon de un manicomio.Estan avaladas por decenas de miles de armas
nucleares, millones de bombas y proyectiles destructores, decenas de
miles de misiles teleguiadosy precisos, miles de bombarderos y aviones
de combate, con pilotos y sin pilotos; decenas de escuadras y
destacamentos navales con portaaviones y submarinosde propulsion
nuclear o convencional, bases militares con permisoo sin permiso en
todos los rincones del mundo;satélites militares que espian cada
kilémetro cuadradodel planeta, sistemas de comunicacion seguros e

instantaneos, capacidad de aplastar los de cualquier otro pais y 
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posibilidad de interceptar simultaneamente miles de millones de

conversaciones; arsenales fabulosos de armas quimicas y bioldgicas y

presupuestosde gastos militares que se aproximan a 400 mil millones

de délares, con los cuales podrian enfrentarse y resolver muchosde

los principales problemas del mundo. Las amenazas mencionadas han

sido pronunciadas por quien disponey puede ordenar el empleo de

esos medios.
{Pretexto? El brutal ataqueterrorista del 11 de septiembre que

costé la vidaa miles de norteamericanos. El mundoenterose solidariz6

con el pueblo norteamericanoe indignado conden6el ataque. Con el

apoyo undnimedela opinién mundial, pudo enfrentarseal flagelo del

terrorismo desdetodoslos angulosy todaslas corrientes politicas y

religiosas.
Labatalla, como planted Cuba, debjaser fundamentalmente politica

y ética, en interés y con el apoyo detodoslos pueblos del mundo.

Nadie podia concebirla idea de enfrentar absurdas, desacreditadas e

impopulares concepcionesterroristas que afectan a personas inocentes,

aplicadas por individuos, grupos, organizaciones, e incluso algun Estado

o gobierno,utilizando para combatirlas un brutalterrorismo de Esta-

do universaly proclamando como derecho de una superpotenciael

posible exterminio de naciones, con empleoincluso de armas nucleares

yotras de destruccion masiva.
En este instante, en que se conmemorael 150 aniversario del

natalicio de José Marti, el hombre que quizas por vez primera en la

historia plante6 el concepto de equilibrio mundial, una guerraesta por

comenzar comoconsecuencia del mas colosal desequilibrio en el terreno

militar quejamasexisti sobrela Tierra. Vencia ayer el plazo en virtud

del cual la mas poderosapotencia del mundo proclam6 su derecho

unilateral a lanzar su arsenalde las mas sofisticadas armas contra otro

pais con

o

sin la autorizacién del Consejo de Seguridad delas Naciones

Unidas,institucion ya de porsi cuestionadapor constituir el veto

prerrogativa exclusivade cincopaises que son miembros permanentes,

y lanegaciontotal del mas elementalprincipio democratico al resto de

casi 200 Estados representados en la Asamblea Generalde la Organiza-

cion de Naciones Unidas.
El privilegio delveto ha sido usado precisamente porel gobierno

que hoy proclamasu derecho a pasarpor encima de ese Consejo.

Muy poco usadoporelresto delos cinco, los cambiosradicales en la

correlacion de fuerzas militares entre sus miembros, que se ha producido

enlos ultimos doce afios, hacen casi imposible quetal prerrogativa sea
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usadacontra los deseos de quien no sdlo es poderoso por su abruma-
dora potencia bélica, sino también econdmica,politica y tecnolégica.

La inmensa mayoriade la opinion mundial se opone a esa guerra
anunciada. Pero lo mas importante es que segiin encuestas recientes,
hasta el 65 porciento del pueblo norteamericano se oponiaaese ataque
sin la aprobacion del Consejo de Seguridad. No constituyeesto, sin
embargo, un obstaculo insuperable: enviadas las tropas listas para la
accion, necesitadas de ser probadas las armas massofisticadas, es

sumamente improbablequetal guerra nose desate,si las autoridades
del pais amenazado de exterminio no acceden a todas las demandas
de los que amenazan.

Nadie puedesaber 0 adivinarlo que puede ocurrir en cualquier
guerra0 situacion semejante. Lo unico quees posible afirmar es que la
amenaza de una guerraenIraq ha estado gravitando considerablemente
sobre la economia mundial, hoy afectada porunagrave y profunda
crisis que, unida al golpe fascista contra el gobierno bolivariano de
Venezuela, uno de los mayores exportadores de petréleo, ha elevado
los preciosdeestevital producto a niveles insoportables para la inmensa
mayoriadelresto delos paises, especialmente de los mas pobres, aun
antes de que haya sonadoun disparo enIraq.

Es ya opinion generalizada queel propésito de la guerra en Iraq es
tomar posesiondela tercera reserva mundialde petrdleoy gas, lo que
preocupa extraordinariamente a casi todos los demas paises
desarrollados, como los de Europa, que importa el 80 por ciento de la
energia, a la inversa de Estados Unidos, que apenas importaporel
momentoentre el 20 y 25 por ciento de su consumo.

Ayer28 de eneroa las nueve de la noche,el presidente de Estados
Unidosdeclaré ante el Congreso:

Estados Unidosle pedira al Consejo de Seguridad de la onu quese retina el

5 de febrero para considerarlos hechossobrelos desafios de Iraq al mundo

[...] Vamosa consultar, pero que no haya malosentendidos. Si Saddam

Hussein no se desarma plenamente, por la seguridad de nuestro pueblo y

porla paz del mundo encabezaremosuna coalicién para desarmarlo[...] Y si

nosobligan a ira la guerra, vamosa lucharconel pleno poderio de nuestras
Fuerzas Armadas.

No se menciona una sola palabra sobre la aprobaci6nprevia del
Consejo de Seguridad.

Sinos apartamosdelas terribles consecuencias de una guerra en
aquella region,quela unica superpotencia podria imponera su arbitrio,
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el desequilibrio en el terreno econdmico que hoy padece el mundo es

de igual modo una enormetragedia.

Creceny se profundizan las diferencias relacionadas conlos paises

ricos y pobres,entre ellos y dentro deellos, es decir, crece el abismo

en la distribucion dela riqueza,el peor azote de nuestra era, con su

secuela de pobreza, hambre, ignorancia, enfermedades, dolor y

sufrimiento insoportablespara los seres humanos.

{Por qué no nos atrevemos a decir que no puede haber democracia,

libre opcionnilibertad real en medio de espantosas desigualdades,

ignorancia, analfabetismototal o funcional, ausencia de conocimientos

yunafalta asombrosa decultura politica, economica,cientifica y artistica

alas que solo pueden accederexiguas minorias, incluso dentro de los

paises desarrollados, inundado el mundo por un millon de millonesde

délares de publicidad comercial y consumista, que envenena a las masas

con ansias de suefios y deseosinaccesibles, que conduce al despilfarro,

laenajenacion,y la destruccién implacable de las condicionesnaturales

de la vida humana? Enapenas un siglo y medio agotaremoslos recursos

energéticosy sus reservas probadas y probables que la naturaleza tardo

300 millonesde afios encrear,sin que apenas se vislumbreun sustituto

viable.
{Qué conocenlas masas de los complejos problemas econdmicos

del mundo hoy? {Quien les ensefié lo que es el Fondo Monetario

Internacional, el Banco Mundial, la omcy otrasinstituciones simila-

res? ,Quiénles explicélas crisis economicas,sus causas y consecuen-

cias? ¢Quienlesdijo queyael capitalismo, la libre empresay la libre

competencia apenasexisten, y que 500 grandes empresas transnacio-

nales controlan el 80 porciento de la producciény el comercio

mundiales? ;Quién les ensefié de bolsa de valores, de especulacién

creciente conlos productosdelos cuales dependenlospaises del Tercer

Mundo y con lacompraventa de monedas que ascienden hoy a millones

de délares cada dia? ;Quiénles instruy6 de que las monedas del Tercer

Mundoson papeles que constantemente se devaliian y sus reservas de

dineroreal 0 casi real escapan inexorablementehacia los paises mas

ricos, como enlaleyfisica de Newton, y las terribles consecuencias

materiales y socialesde esta realidad? {O por qué debemosmillones

de millones de délares impagablese incobrables, mientras decenas de

millones de personas,incluidos nifios de cero acinco aos, mueren

de hambre y enfermedades curables cada aio? ¢Cuantos son los que

conocen queya la soberania de los Estados apenas existe, en virtud de

tratados en cuya elaboracién no tenemos participaciénalguna lospaises

del Tercer Mundo, y por los que somos en cambio cada vez mas
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explotados y sometidos? ;Cuantos los que estan conscientes de que
nuestras culturas nacionales estan siendo cada vez masdestruidas?
Seria interminable seguir preguntando. Basta una adicionalpara los

que viven de la hipocresia y la mentira acerca de los mas sagrados

derechosde los seres humanos, de los pueblos y de la propia humanidad
en su conjunto:{Por qué no se levanta un monumentovivo a la hermosa
y profunda verdad contenidaen el apotegma martiano “Serculto es el

unico mododeserlibre”?
Lo afirmo en nombrede un pueblo quebajo riguroso bloqueo e

implacable guerra economica,a la quese afiadio la pérdidacasitotal
de mercado, comercio y suministro exterioral desintegrarse el campo
socialista y la URSS,haresistido inconmovible mas de cuatro décadas
y hoy constituye uno de los mas unidos, socialmente desarrollados,
poseedores de conocimientosbasicos, cultura politica y artistica entre
todos los pueblos del mundo.

Sien algo hemossabido honraral héroe, cuyo fecundonatalicio
conmemoramoshoy, es haber demostrado que un pais pequefio y
pobre, aun cometiendo muchosinevitables errores de aprendizaje, puede
hacer mucho con muypoco.

E] mayormonumento de los cubanos a su memoria es haber sabido

construir y defenderesta trinchera, para que nadie pudiera caer con
unafuerza mas sobre los pueblos de América y del mundo.

De él aprendimosel infinito valory la fuerza delas ideas.
El orden econdmico impuesto a la humanidadporel poderoso

vecino del norte es insostenible. De nadaserviran para impedirel curso
de la historia las mas sofisticadas armas.

Los que durante siglos han suministrado o suministran plusvalia y
mano de obra barata son hoy miles de millones. No puedenserexter-
minados como moscas. Van tomando cada vez mas concienciade las
injusticias de que son victimas a través del hambre,los sufrimientos y
humillaciones que comoseres humanossufren, mas que a travésde las
escuelas y la educacion queles niegan y por encimadelas mentiras
desgastadas conlas que el monopolio,el uso y el abuso de los medios
masivos de comunicacion tratan de mantenerlosen eterna e imposible
sumision. Han aprendidolecciones elocuentes bastante recientes como
las de Iran, Indonesia, Ecuador y Argentina. Sin disparar un solotiro y
aun sin armas,las masas pueden barrer gobiernos.

Cada vez son menoslos soldadosnacionales dispuestosa disparar
y ahogar en sangre a sus propios compatriotas. El mundono puede ser
gobernado conunsolo soldado extranjero portandofusil, casco y
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bayoneta en cadafabrica, en cadaescuela, en cada parque, en cada
comunidad grande 0 pequefia.

Un numero creciente de intelectuales, trabajadoresinstruidos,

profesionales y miembros delas capas mediasde lospaises desarro-
llados se sumana la lucha porsalvar a la humanidad de guerras
implacablescontra los pueblos y contra la naturaleza.

A lolargo de la historia ha quedado demostradoquede las grandes
crisis han salido las grandessoluciones,y en ellas y de ellas han surgido
los lideres.

Nadie crea que los individuos hacenla historia. Los factores
subjetivos influyen, aceleran con sus aciertos 0 retrasan con sus
insuficiencias y erroreslos procesoshistéricos, pero no determinan el
resultadofinal. Ni siquiera un hombretan genial como Marti—podria
decirse igualmente de Bolivar, Sucre, Juarez, Lincoln y otros muchos
hombres admirables comoellos—habria sido conocidoporla historia
de habernacido,por ejemplo,treinta afios antes o después.

Enel caso de Cuba,de haber nacido nuestro Héroe Nacional en
1823 y cumplido 30 afios en 1853, en medio de una sociedad esclavista
y anexionista duejia de plantaciones y enormes masasde esclavos, y
sin existir todavia el poderososentimiento nacionalypatriético forjado
porlos gloriososprecursores que iniciaron en 1868 nuestra guerra de
independencia,no habria sido posible entoncesel inmenso papel que
desempeiio en la historia de nuestrapatria.

Porello creo firmemente quela gran batallase libraré en el campo
delas ideas y no en elde las armas,aunque sin renunciar a su empleo
en casos comoel de nuestro pais u otro en similares circunstanciassi
se nos impone una guerra, porque cada fuerza, cada arma, cada
estrategia y cadatacticatiene su antitesis surgida dela inteligencia y la
conciencia inagotables de los que luchan por una causajusta.

Enel propio pueblo norteamericano,al que nunca hemosvisto
como enemigo ni hemosculpadode las amenazasy agresiones que
durante mas de cuarenta afios hemos sufrido, podemospercibir,a partir
de sus raices éticas, un amigo y un aliado potencial delas causas
justas de la humanidad. Lo vimos ya cuandola guerra de Viet Nam. Lo
vimosen algo que nos toco tan cerca comoel secuestro del nifio Elian
Gonzalez. Lo vimos en su apoyo ala lucha de Martin Luther King. Lo
vimosen Seattle y en Quebec,junto a canadienses,latinoamericanos y
europeoscontrala globalizacion neoliberal. Lo empezamosa ver yaen
su oposicion a una guerra innecesaria, sin contar al menos con la
aprobaciondel Consejo de Seguridad. Lo veremos mafianajunto a los
demas pueblos del mundo defendiendoel inico camino que puede
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preservar la especie humanadelas propias locuras de los seres
humanos.

Sialgo meatrevoa sugerira losilustres visitantes aqui reunidos
seria lo que veo que ya estan haciendo. No obstante, a riesgo de
cansarlos, me permitorepetir y reiterar: frente a las armas sofisticadas
y destructoras con que quieren amedrentarnos y someternosa un orden
econdmicoy social mundialinjusto,irracionale insostenible: ;sembrar
ideas!, jsembrar ideas!, jy sembrar ideas!; jsembrar conciencia!,
jsembrar conciencia!jy sembrar conciencia!

Muchasgracias.

  



Cuadernos Americanos, nam. 99 (2003), pp. 20-29.

Palabras de Armando Hart Davalos®

AYA, EN PRIMER LUGAR,nuestro saludo ygratitud a todos los que
desde diferentes confines delatierra han llegado hasta aqui para

honrar a la figura apostdlica que fue José Marti en ocasién de su 150

aniversario. Asimismo, agradezcosu presenciay estrecha colaboracién

alos investigadorese intelectuales de nuestro pais que nos acompanan

en los trabajos de la Conferencia.
Enlosiniciosdelsiglo xxi tiene lugar la mas profundacrisis moral

en la historia dela llamadacivilizacion occidental, la cual amenaza con

desencadenar un procesoirreversible hacia la destruccion de la vida

sobrela tierra. Los cubanosnos sentimosenel deberde contribuir,

junto a todoslos pueblosdel mundo,a salvar para nuestros descen-

dientesla inmensariqueza quela historia natural y social ha venido

forjando durante millonesde afios y que se ve hoy amenazada de muerte.

Si todoslosseres inteligentes del mundo, independientemente de

sus ideologiassociales,politicas,filoséficaso religiosas, fuéramos

capaces de asumir como debersagrado de conciencia emprender

accionestendientes a conservar y enriquecerlainmensa herenciacultural

recibida, habriamos cumplido con la mds importante obligacién que

nos imponenuestra condicién humana. Conesto lograremosla mas

elevada sumadefelicidad personal que puede concebirse no sélo para

los mas deseis mil millones de personas que habitamoselplaneta, sino

también para las generaciones venideras.
Enla Europa de hoyse habla de renovar el pensamiento moderno

desde sus fundamentosprimigenios. Esto fue lo que hizo el Apéstol

cubano enelsiglo x1x, modernizarlo y proyectarlo en beneficio de

todos los desposeidos del mundo.Esla unica renovacionposible.

Por estas razones hemosdecidido conmemorar el 150 aniversario

de su natalicio haciendo un llamado dealerta

a

todos los hombres y

mujeres delplaneta sin excepcidn, exhortandolos a un esfuerzo comun

por estudiar formulas justas y adecuadassobre el equilibrio de las

nacionesy las colectividadesa fin de enfrentar los desafiosdel siglo

xxi. Este compromiso lo sostenemos porque hemosrecibido las

ensefianzas de Marti y la cultura cubanadedossiglosenla cual hizo

sintesis lo mejordela culturaespiritualde la civilizacion nacidaenel

* Directordela Oficina de Programa Martiano,enla apertura de la Conferencia por

el Equilibrio del Mundo. Del27al 29 de enero del 2003. Palacio de Convenciones de La

Habana.
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Mediterraneo hace mas de dos mil afios y quea fines del siglo xvii y
principios del xrx lleg6 a nuestropais através delas ideas de la Ilustracién
y la Modernidad, mas tarde renovadas y enriquecidas por el Apostol.

En este encuentro damos comienzo a un didlogo sobre tan
importantes cuestiones, al cual nos proponemos dar continuidad
propiciando que los comités organizadores para esta Conferencia
adquieran permanenciaen todoslos paises y regionesconel objetivo
de promover, de modosistematico,las ideas del equilibrio del mundo.

Aestosfines, les invitamosa desarrollar enel futuro investigaciones
cientificas y organizar coloquios en torno a los temasde caracter
estratégico mas candentesde la actualidad.

La idea martianadel equilibrio del mundo,bajo cuya advocacion
realizamoseste congreso, comotoda su cosmovision fundada en la

integridad de los diversos érdenes dela realidad, procede de su
concepciondel equilibrio en cuanto /ey matriz esencial que rige tanto
parala naturaleza,el espiritu, el arte, la ciencia, la economia,las

relaciones socialesy la politica. Y comoesta sintesis solo es posible
alcanzarla a escalasocial con unacultura voleadahaciala accion,José
Martila llev6 al terreno de la educaciony la politica practica.

En la carta a Manuel Mercado de 18 de mayo de 1895, la cual

quedoinconclusapor su muerte el dia 19, sefiala que todo lo que ha
hecho haria seria para “impedira tiempo con la independencia de
Cuba quese extiendan porlas Antillas los Estados Unidosy caigan,
con esa fuerza mas, sobre nuestrastierras de América”.

Enel Manifiesto de Montecristi que firmarajunto al general Maximo
Gomezen marzo de 1895, se expresan ideas esenciales al respecto,

que mantienenunavigencia sorprendente en el mundode hoy:

La guerra de independencia de Cuba, nudo del haz de islas donde se ha de

cruzar, en el plazo de pocosafios, el comercio de los continentes, es suceso

de gran alcance humano,y servicio oportuno queel heroismojuicioso de

las Antillas presta a la firmeza trato justo de las naciones americanas,y al

equilibrio atin vacilante del mundo.

Hay quienespuedenpensar quesetrata de unautopiairrealizable en
nuestra época puesto quelas oligarquias norteamericanasalientan el
terrorismo,especialmenteel de Estado,y la guerra criminalcontra los
pueblos de menorcapacidaddefensiva, pero precisamente por eso es
mas necesario que nuncaestudiar las sabias advertencias de nuestro
Apostol, que lleva implicito, por su realismo, un mensaje al pueblo
norteamericano.Asi, refiriéndose a la contienda del pueblo cubano
porsu independencia,sefialaba que se hacia también para “salvar el
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honorde la gran republica del norte que enel desarrollo de su territorio
—pordesdicha, feudal ya, y repartido en secciones hostiles— hallara
mas segura grandeza que en la innoble conquista de sus vecinos
menores”.

Esla vision martiana que deseamosllegue a todoslos pueblosdel
mundoy en especiala la patria de Lincoln y de Emerson—a quienes
tanto admiré nuestro Apdstol—, una formulapara Estados Unidos,el

hemisferio occidental yel mundo actual. __
Hay una expresion del Apostol a la que es necesario extraer todas

las consecuencias que encierra: Ser culto es el tinico modo de ser
libre.

Hoyse ha convertido en una apremiante necesidaddefinir qué es
cultura, porquees tal la fragmentacion y dispersion quela largaevolucién
intelectual dela civilizacion occidental ha creado sobre la expresion
cultura que para descubrir su verdaderanaturaleza es indispensable ir
ala génesis antropologica y al andlisis de su evolucién historica y exaltar
el concepto que la define como una segunda naturaleza, la creada porel
hombre.

Las mas importantes investigaciones delas disciplinas psicoldgicas,
de la antropologia y las ciencias del hombre, han subrayado queel
valor primigenio esencialde la cultura es la justicia. Esta verdad se
puede comprobar conelrigor del métodocientifico mas elevado que
lacivilizacion moderaha exaltado aprimerplano. La historia del mundo
viene a confirmar también quealli donde avanz6 la cultura, progres6 la
justicia, y ala inversa, donde retrocedio aqueélla, se limito la cultura.

El lenguaje,trabajo y lajusticia son los primeros acontecimientos
de caracter cultural; surgen de esta maneralas primerasideas éticas y
juridicas necesarias para lajusticia y la convivencia humana.

La tragedia se halla en que el hombre, junto conla facultad de
asociarse de manera consciente, que lo distingue del conjunto del reino
animal, arrastra a la vez, de sus ancestros prehistoricos,a la fiera que
seguin Marti todosllevamosdentroyque se manifiesta en la expropiacién
del trabajo de otros hombresy enla division entre explotados y
explotadores. Pero Marti tambiénsefialaba que los hombres somos
seres admirables porque podemosponerleriendas lafiera.

Las riendas sonparte esencial de lo que Ilamamoscultura, que ha
alcanzadolos mas altos niveles de creacionespiritual conlas limitaciones
propias de cada tiempohistoricoy del nivel de las fuerzas productivas.

Enlos dos ultimossiglos, a partir de un impetuoso desarrollo
econémico,el capitalismo promovidlaespecializacion del crecimiento
en determinadas ramas,lo quetrajo aparejadoel aislamientoyladivision
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del conocimiento en compartimentosestancosy la dispersién de los
componentesde la cultura.

Los exégetas conservadores de la posmodernidad han acabado
por pervertir las coordenadas que enlazancultura,ética y desarrollo
econdmico-social. El unico modoquetiene la humanidad deevitar una
catastrofe ecologicay social es saneandoesta relacién. Hoy se requieren
con urgenciala integridady lajusticia, la cual se expresa enla cultura
cubana comola mas alta aspiracién.

Enla historia espiritual de Occidente se plantearon de forma
antagonicados corrientes esenciales de su mejor tradicion: una es la
evoluciéndelpensar cientifico y filoséfico que concluye en su mas alta
escala en el pensamiento racionaly dialéctico; la segunda,la tradicion
del pensamiento utdpico quetiene raices asentadasen las ingenuas
ideas religiosas de las primeras etapasde historia humanay que en la
civilizacion occidental se nutrié inicialmente, y en su ulterior evolucién,
de lo que conocemosporcristianismo.

Ambaslineas, necesariaspara el desarrollo y estabilidad de las
civilizaciones, han venido siendo desvirtuadas y tergiversadas a lo largo
de la historia por la confusion, la torpeza y las ambiciones de los
hombres. Unas veces cayendoenel materialismo vulgar y otras en el
intento desituarse fuera de la naturaleza, ignorandosus potencialidades
creativas. Marti, en versosde profundo alcancefilosdfico,sefiald: “Todo
es hermosoy constante, /todo es musica y razon, /y todo, comoel
diamante,/antes que luz es carbon”.

En nuestros dias se habla de una llamada posmodernidad.A estas
alturas de la historia existen dos formas de concebir un tiempoposterior
ala edad moderna.

Unaseria el caos posmoderno,presente en la dramaticarealidad
de hoy que amenaza condestruir la civilizacion que llamaron occidental
e incluso a toda la humanidad.El proceso de fragmentacién queel
capitalismoy el imperialismo generaronha llegado ya al extremo de
formular enlaliteratura y en la educaci6nla tesis de que la historia no
tiene ya mas coherencia que la cronologiade los hechos. Estan mas
atras no solo ya de Hegel sino de Herédoto,sintoma inequivoco de su
decadenciaintelectual.

Otra consiste en coronar a la edadde la razon con principios éticos
e iniciar la verdaderahistoria del hombre. Todolo anteriormente creado
quedara comoprehistoria. Es la unica formaracional de asumir un
tiempoposterior a la modernidad.

Parallegar a la victoria definitiva de la raz6n es imprescindible
desarrollar la facultad de asociarse con los demas hombres hacia fines
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que correspondan a intereses materiales y espirituales comunes.A ello
se arriba organicamente con eso que llamamos amory que es, con

toda evidencia, la fuerza real y objetiva de la vida y dela historia. Sino
se alcanza tal comprension y no se asume comodialéctica la relacion
entre las voluntadesindividualesy sociales (no puedenexistir unasin la

otra), la civilizacion moderna no podrasuperar la grave situacion que
atraviesa, comoyasefialamos.

Para enfrentarel drama hay que hacerun pocode historia. En la
génesis dela civilizacion,la cultura se proyecto entres planosesenciales:
el lenguaje, en tanto transmision del mensaje,la ética y el derecho. Es
imprescindible quela transmisi6n del mensaje se ajuste a la verdad.
Sabenustedes cémosetergiversa por los medios de comunicacion la
transmision de los mensajes. Aquivale recordar lo expresadopor José
Marti acerca de las consecuencias defaltar a la verdad. Decia el Apostol:
“E] que pone de lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad,
cae ala larga porla verdad quele faltd, que crece en la negligencia,y
derriba lo quese levantasin ella”.

Dela ética dijoel ilustre maestro cubanoJosé de la Luz y Caballero,
quelajusticia esel sol del mundo moral. Latradicion ética cubana ha
sido fuerza decisiva que nosha permitidollegar aqui. La confirmacion
de su valor practico esta en la victoria y permanencia de nuestra
Revolucion, nacidael 10 de octubre de 1868 y que hoy continua.

Acercadel derecho,José Marti subrayo“la imposibilidad absoluta
de un progreso,sin que antes se determinen de un modofijola legislacion
politica y civil, en armoniaconlas cualesel progreso necesario se ha de
hacer”. Expres6, ademas, que conleyes vacilantese inciertas, incierta

y vacilanteha deser forzosamentela situacion del pais que rijan. Postulo,
asimismo,que “el derecho mismo,ejercitado por gentesincultas, se
parece al crimen”.

Esindispensable que el derecho la ética respondan los intereses
de todos los hombres y mujeres nacidos 0 por nacer. Digase hombre y
se han dicho todoslos derechos. El Benemérito de las Américas, don

Benito Juarez, defini la paz comoelrespetoal derecho ajeno.
Hoyhablande globalizaciny lo que hacenes fragmentar, dividir al

mundo.Haycrimenespor doquier, se extiende socialmente la podre-
dumbre,la corrupci6n,el latrocinio y todo género deatropellos de
cardcterético. La dificultad mayoresté en la necesidad de combatir el
hambre,la miseriay el dolor humanofrente a la accion egoista de grupos
privilegiadosqueestan creandohoy el caos comoparte del proceso
de decadenciadelacivilizacion occidental.
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_ Elequilibrio enel seno de nuestras sociedades no puede abordarse
sin enfrentar el dolor humano.Las limitacionesactuales, bien evidentes,
del sistema social dominante estan en que ha olvidado unaparte
fundamental de la realidad: el dolor humano.Nohay realidad mas
importante y extendidaenel ordensocial quela angustia y la miseria
que esta viviendola inmensa mayoriade la poblaciéndel globo y que
mientras no se supere conducira inexorablemente a desequilibrios
sociales. Para hacerlo, es necesario promoverla unidad de todos

nuestros pueblosen su conjunto y enel seno de cada unodeellos.
Para enfrentar estosretos se necesita estudiar el papel quese asigna

a la educacion,a la politica cultay a las relaciones entre cultura y
economia.Sobre la educacion,el Apéstol nos hablo de la necesidad

de desarrollar la inteligenciaa partir de la instrucciony de la forma-
cidn de sentimientosde solidaridad humana.La politica la concebia
comoun arte, la definié de esta forma:

La politica es el arte de inventar un recurso a cada nuevorecurso delos

contrarios, de convertir los reveses en fortuna; de adecuarse al momento

presente,sin que la adecuaciéncuesteel sacrificio, o lamermadelideal que

se persigue; de cejar para tomar empuje;de caer sobre el enemigo,antes de

que tengasusejércitos en fila, y su batalla preparada.

Estaidea es el aporte masoriginal de Martia la historia de las ideas
politicas y se resumeenelprincipio de superar radicalmenteel“divide
y vencerds”de la tradicion conservadoray reaccionaria,y establecer
el postulado de unir para vencer. Lahistoria de nuestro pais permite
comprobar queesta concepcidn acerca de cémohacerpolitica esta en
el nervio central de la evolucién cubanadurante dossiglos. Ella la
expresan,hay quedecirlo aqui, en grado superior, José Marti y Fidel
Castro.Pienso,en particular, que ésta es la ensefianza principal que los
cubanos deseamosseextraigadelos cincuenta afios transcurridos desde
el 26 dejulio de 1953 hasta nuestrosdias. Unir para venceres la clave
de la politica martiana que la generacién del Centenario, bajo la
direccion de Fidel Castro, exalté al plano mas alto durante la segunda
mitad del siglo xx y principios del xx1.

La unidad delos pueblostanto en lo interno de las naciones como
a escala internacional,nos lleva a un temaesencial:la ética. En los

enfrentamientossociales y econdmicosestan presentes comotelén de
fondo las exigencias morales. El combate a la corrupcion y a la
degradacion moral eslamas inmediata exigencia que debesefialarsele
alapolitica practica. Etica yjusticia social relacionadas estrechamente
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constituyenla clave esencial para alcanzar el equilibrio. Esto sdlo es
factible —como deciamos— conla cohesion popular.

A suvez,es indispensable analizar la importancia determinante de
la cultura en la historia econdmica del hombreenel pasado,en el

presente, y sobre todo haciael porvenir. Ha Ilegado el momento de

asumir, en todo su alcance, que la cultura constituye el factor y el motor

mas importante en el desarrollo de la economiay de la sociedad. Para
ello se imponerealizar estudios econdémicos concretos que ayuden a
demostrar el papel dinamico de la cultura en la historia. Es la tnica
formade encontrar las vias para un nuevo pensamientofilosdofico y de
accion politica a tono con los problemas del mundoactual.

Nos proponemosabordarestasideas e iniciativas dentro de la
Conferencia que iniciamos a partir de tematicas diversas comolas
siguientes: a) Los desequilibrios econdmicos, b) Los desequilibrios

sociales, c) Los desequilibrios en la cultura y en las ideas, d) José

Marti: figura historica literaria, y e) José Marti y el equilibrio del mundo.
En cada temade debate aspiramosa unadescripcion ajustada a lo

real de las gravisimas contradicciones que se presentan y de sus

dramaticas consecuencias, y encontrar, asimismo, posibles caminos de

solucion en los cuales la cultura debe desempefiar un papeldecisivo.
E]presidente Fidel Castro ha dicho queexisteel peligro de que las

convulsiones econdmicasy sociales lleguen y no exista un programa
para enfrentarlas. La gravisima situacion de muchospaises lo confirma.
Se revela, por ejemplo,en la dramatica realidad actual de Argentina.
Para elaborar estos programas es necesario estudiar, sin traba ideologica
alguna, las mejores ideas expuestas porlas grandes personalidades de
la historia universal sobre estos temas,sin exclusiones.

Los grandes humanistas dela historia han hecho aportes con su
inmensosabera la ciencia, a la educacion,a la cultura y a la politica.

Hoyresulta indispensable hacerunaseleccion de todos los pensamientos
sin encasillamientos ni dogmatismos.El equilibrio del mundosélo es
posible lograrlo con métodos,formas y propositosbien diferentes a los
de antafio. Veamos: “Si tras Waterloo se alcanzé determinada
estabilidad profundamente reaccionaria entre los Estados de Europa
en lo que se llamo Santa Alianza, y si de manera similar ocurrié en
1917 conla Liga de las Naciones, y después de la segunda Guerra
Mundial conla creacion delas Naciones Unidas, hoy, mas de cincuenta

afios después, no puedealcanzarse con sélo un acuerdo entre Estados.
Hayquebuscar el equilibrio entre las naciones,las colectividades
humanas,los gruposétnicosy sociales”.
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Defenderla identidad de cada nacion, puebloy colectividad humana;
protegery exaltar el derecho de todas ellas a alcanzar unacivilizacion
material y espiritual superior, garantizar el principio de que la universidad
se comprenda como complejo de identidades,es decir, la lesién de
una deellas afecta el caracter universal del conjunto. Hay que apoyarse
en lamejor tradicionjuridicay ética de la civilizacion occidental, lo que
implica, en los tiempos actuales, asumir una posicion revolucionaria,
porquesolo puedehacerseorientando la misma en beneficio de los
pobresy explotados del mundo.

E Losprincipios contenidosenla Carta de las Naciones Unidas ysu
sistema de instituciones, especialmente la UNESCO, constituyen un
elementoesencialpara procurar el equilibrio del mundo. Obsérvese
como las oligarquias estan violando hoy las bases Juridicas de la
civilizacion moderna, es decir, la mas alta creacién del derecho
internacional.

Hay quefortalecer ala onu comoforo genuinamente universal y,a
la vez, plantear coninteligencia y valor la necesidad de modificaciones
tales comodarle una mayorautoridad a la Asamblea General y facultar
una democratizaci6n deltrabajo del Consejo de Seguridad. Hay que
alentar la cooperaci6n entre todas la naciones y promoverlos programas
y accionesmultilaterales. El multilateralismo debe favorecer una
convivencia pacifica y civilizada entre todos los pueblosy paises con
independencia de su tamafio, sistema socioecondémico, nivel de
desarrollo y poderio militar.

El principio de autodeterminacién delos Estados y de plenitud de
soberanianacional,el respetoirrestricto a la identidad cultural de cada
puebloy la mas amplia libertad de intercambio y comercio, de modo
que ningun pais por capricho o porveleidades desu politica doméstica
pueda imponerlegislacionespunitivas a otros que no responden a sus
patrones dogmaticos,son cuestiones a concretar en lacultura ética que
debe predominar en el concierto universal de naciones y sociedades.

En el plano juridico y politico internacional esta posicion es
irrebatible. En el terreno econémico no podemosadmitir que se nos
arrebaten los recursosnacionales por potencias 0 paises extranjeros.
Cualesquiera sean loscriterios que se tengan sobreel socialismo

0

el
capitalismo, hay un principioirrenunciable:la defensa dela soberania
nacional y delos intereses econdmicos de cada pais. Por ahi hay que
empezar.
_ Conelpensamiento de José Marti podemos llegar a problemas
Inspiradosenestosprincipios.  
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Laoriginalidad en el Apéstol cubanoesta en que asumioel inmenso

saberuniversal, lo volehacia la accion politica, lo expres6 en planos

mas altos y creativosdela literatura y lo orienta favor del equilibrio

del mundosobre el fundamento delajusticia, y en primerlugar, de los

pobres, que son quienes massufren. Recordemos: “Conlos pobres de

la tierra / quiero yo misuerte echar”. Y comolajusticia constituye la

categoriaprincipal de la cultura el pensamiento de Marti trasciende su

tiempo y se convierte en guia esencial para alcanzarel equilibrio del

mundoenelsiglo xx1.
Martianos:
Quienes con torpeza y maldad y desde unareligiosidad profunda-

mente reaccionaria hablan de un eje del mal, los invitamosa que estudien

la historia de Cuba en su luchacontrael colonialismoespafiol primero

y contra el imperio después, y aprenderan, de manera detallada y

profunda, que la maldad de los regimenes despoticosse identificaba

con su estupidez. Hay que responderles a estos modernos inquisido-

res conel refranero popular: Dios ciega a quien quiere perder.

El problema se ha hecho cada vez mas agudo precisamenteporel

dominio que ejercen las minorias poseedoras de los grandes medios

de produccion, de las nuevas tecnologias y en especial de los

instrumentosde difusién y promociondeideas a escala nuncavista

antes.

Norechazamosestos avances, rechazamosla forma inmoral con

que se emplean. Sabemos, como hemosdicho,los peligrosy obstaculos,

pero no hay mas alternativa: o los hombres y las mujeres delsiglo xx1

toman el camino del amory la inteligencia,o todo estara perdido. La

alternativaes bien evidente: silos intereses oligdrquicosno tienen la

cultura para entendery facilitar solucioneslos puebloslas encontraran

sin contar conellos. El cambioes inevitable, puede ser mas 0 menos

dramatico,pero la historia muestra que cuandolos poderososse aferran

torpementea los intereses creados, acaban perdiéndolo todo. Los

pueblos van a decir,en definitiva, la ultima palabra. Estan diciéndolo

ya: otro mundoesposible.
Recordemosun pensarniento de Fidel Castro: “El gran caudal hacia

el futuro de la mente humanaconsiste en el enormepotencial de

inteligencia genéticamente recibido que no somos capaces deutilizar”.

Aspiramosaexaltara los planos mas altosla inteligenciay arelacionarla,

comosefialé Marti, con la bondadpara el logro dela felicidad. Lo

hacemossobreel fundamentodeestimular el espiritu asociativo en el

que el Apéstol veia el secreto de lo humano.
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Proclamamos, como éllo hizo en el poemario dedicado su hijo,
nuestra fe en el mejoramiento humano,enla vida futuray enla utilidad
de la virtud.

En el mundode estos dias, se pueden comprobar de muy diversas
maneraslas situaciones descritas. Nada lo evidencia tanto como la
accion criminal que la mas alta oligarquia imperialista esta planeando
contra Iraq. Nunca, 0 pocasveces, ha quedadotan al descubierto que
los intereses econdmicos mas egoistas de los gruposprivilegiadostratan
de imponerle al mundola guerra. Ya se puede apreciar en formadescar-
nada. Se han quitado todoslos ropajes porque carecen de la cultura
para vestirse, andan desnudospor el mundo, desnudos decultura.

Es estimulante para nosotros ver comose ha elevadola conciencia
contra la guerra en los propios Estados Unidos. Si esto es sin haber
comenzado,calculemos lo que sera cuando comience. Tambiénse estan
revelando muchas de estas afirmaciones enla formainculta y criminal

con que operanlos reaccionarios contra la Republica Bolivariana de
Venezuela,y es alentadorque el presidente Chavez esté enfrentando,
con éxito, una batalla de masas y conlosprincipios ideolégicos y morales
de la mejor tradicion occidental. Apoyarnos en este momento es
indispensable para todos los que luchamosporla paz y por un futuro
mejor para la humanidad.Es también muyinteresante observar la enorme
repercusion que han tenido los Foros de Porto Alegre y en especial
el que se esta celebrando en este momento. Marti tambiénesta en el
corazon deeste foro social.

Enlazar el pensamiento martiano con los grandes movimientos de
masasquese vienen desarrollando en el mundo debeser propésito
de todos aquellos que hayan entendidola esencia del pensamiento del
Héroe Nacional Cubano. :

Defendamosla inmensacreacionforjada porla evoluciénnatural
que nos eleva la condicion humanay lariqueza cultural que el hombre
ha creado durante mileniosde historia, como compromiso de honor
con nuestros mas ilustres antecesores, con la humanidad de hoy y de la
que formaran parte nuestros hijos y descendientes, y hagamoslo
tomando como banderala formula de amortriunfante que postuld el
Apostol de Cubay América, ese hombre inmortal cuyo 150 aniversario
estamos recordando,y asi asumiremosel mas honroso papel que puede
ejercer el hombre sobrelatierra.
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Palabras de Juan Ramon de la Fuente*

ysQUISIERA EXPRESARLE,Sefior rector, vicerrectores universitarios
de La Habana, a nombre delos universitarios mexicanos, que

nos sentimos verdaderamente halagados de poder seguir colaborando
con ustedes, que encontramosen la Universidad de La Habana una
instituci6n hermana que mucho nos complementay enriquece, que
estamosclaros, que tenemos unaobligacién que va mas alla de nuestras
fronteras y que va mas alla estrictamente de nuestra gente, porque la
UNAM,al igual que la Universidad de La Habana,tiene una vocacién
latinoamericanista, y que encontramosaqui, con ustedesy en ustedes,

esa resonancia en nuestrosprincipios, en nuestras conviccionesy en lo
que hemosentendido siempre comonuestra mision.

Permitir a través de los estudios universitarios que cientos de miles
dej6venes mexicanosy latinoamericanos puedan alcanzar niveles de
vida mas dignos, mas decorosos y lo puedan hacer conesa dignidad y
con ese compromiso que marca, de manera indefinida, a quien ha
pasadoporla UNAM, comoestamos seguros y hemospodidoconstatar,
que marcaporel resto de su vida a quienes han podidopasar porla
Universidad de La Habana.

Hemosencontradolas autoridades de la Universidad un respaldo
absoluto, hemos ido avanzando no nada masen posiciones, que son
importantes, sino en programasy en hechos quelo son todavia mas
importantes. Claro, unotiene que definirse y uno tiene que conocer
cuales la posicion del otro sobre los temas que nos son comunesy ése
es un primerpaso,peroes insuficiente. De ahi que tenemos que pasar
alos hechos, a los programas,a las acciones y alos compromisos que
se expresan enel contexto real de nuestra mision como Universidad.

Hace un par de dias le comentabamosal sefior ministro de
Educacion Superior queenestos dosultimosafios hemospodidorealizar
83 acciones especificas de colaboracionentre la UNAM las instituciones
cubanas, fundamentalmente con la Universidad.

Comoesde esperarse, comoes natural y sintiéndonossatisfechos
de ello, queremosir por mas, queremos avanzar en aquellos puntos
que ya hemos conversado y quese nos presentan en el horizonte
cercano con enormesoportunidades.

* Palabras pronunciadas porel rector de la uNAM durante la ceremonia en querecibié
el doctorado Honoris causa departe de la Universidad de La Habanaen el marco de su
gira por Cuba.
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Desde luego avanzaremosenel posgrado conjunto en Biomedicina,
ya arrancamosel de Biologia, vamosporel de Biomedicina. Cierta-
mente, queremosensanchar nuestra colaboraciénconel Instituto de
Ciencias Médicas, donde estuvimos.

Vamos a colaborar de manera mas especifica con el cIMEQ, que es
una institucion excepcional querefleja esa excelencia quese ha alcanzado
enel Sistema de Salud en Cuba,que cubre desde los aspectos basicos
primarios de atencidny de prevencién, hasta la medicina altamente
sofisticada, elaborada, complicada que requiere de un gran sustento
de investigacién y de recursos humanosdealto nivel.

Y vamos a ampliar, en el marco de colaboracion con la Universidad
de La Habana, nuestras accionespara darles mas y mejor espacio a
las humanidades,a las ciencias sociales y alas artes.

Muchas gracias.

La Habana, Cuba
29 de enero de 2003
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El equilibrio del mundo y José Marti

Por Leopoldo ZEA

E ACABA DEREALIZARla ConferenciaInternacionalporel Equilibrio

S del Mundo,comoparte delosfestejos para conmemorar los 150

afios del nacimiento de José Marti. Acto al que asistieron destacadas

personalidadesdela cultura, la economia,la sociologiay el arte de

diversos lugares del mundo.
Meinvitaron

a

participar en la ultimaplenaria, quetrataba el tema

concreto de la conferencia: “Porel equilibrio del mundo”. Expuse que

antes que nadaseria importante preguntarse sobreel origen del actual

desequilibrio. Consideré que el mismoestan antiguo comola milenaria

historia de la Humanidad,y parte dela diversidad de expresionesdel

género humano.Ningunagente es clonacion de otra. Se distinguen

entre si porel colordela piel, ojos, sexo, habitos y costumbres.

Cada unoes un individuo concreto. Este ser asi los iguala, los hace

semejantes. Y es de esta semejanza de la que hay que partir. Todos

iguales porser distintos. Sin embargoes sobre esta ineludible diversidad

que se ha montadola aberrante concepcidn de que unosestan destinados

a mandaryotros a obedecer. Elblanco porsertal esta destinado a

mandarsobrela gente deotro color. O el amarillo sobre el olivaceo

etc. Que algunos son superiores a otros porsu religion, habitos,

costumbres0 situacién social y econdmica. Losricos sobrelos pobres.

Aberrante presunci6n queentra en crisis al terminar elsiglo xx y el

segundo mileno dela era cristiana. {Por qué la crisis? Porque los

supuestamente destinados a obedecer comoesclavos 0 proletarios se

niegan

a

hacerlo al terminar la segunda Guerra Mundial y la Guerra Fria.

Sefialar esto hasido miproposito al escribir ellibro Fin de milenio:

emergencia de los marginados. Esta gente ya sabe el papel queha

desempefiado en guerras como Vietnam. Guerrasa las que siguio la

Guerra Sucia, enel cual los marginadosinternos y externos fueronel

nuevo enemigo a vencer, desarticulada la Union Sovietica. La

globalizacién de toda esta infamia ha hechopatentela resistencia de los

marginadosa seguir siéndolo. La lucha parael equilibrio del mundoes

expresion deesta resistencia, que alcanza niveles dramaticosen esta

region del mundo bautizada como Américapor un cart6grafo florentino,

Américo Vespucio.
La gesta del llamado Descubrimiento de América porel genovés

Cristobal Colénal servicio de los Reyes Catélicos dio alos mismos un

imperio dondenuncase poniaelsol. ¢Cual fue entonces la mision de
 

El equilibrio del mundo y José Marti ay

Colén? La que ahora Ilamamos Economia de Mercado. Encontrar
mercadosunavez que la concepcién del mundo habia cambiado. La
tierra no era plana sino redonda. Marchandoporel occidente sabia
Col6n que encontraria el rico mercado del extremooriental del Viejo

Mundo.
Una América dividida porque el descubrimiento del nuevo con-

tinente empezo en la Europa mediterranea queenla antigiiedad Grecia
y Romasupieron conciliar, equilibrar conla diversidad de la gente que
se daba encuentro en ese mar. Otra era la gente llegada de los frios
maresbaltico y noratlantico, individualista y discola, que siguiendola
ruta de Colonsento sus basesal norte del nuevo Continente. Gente
practica que solo vio en esta region riquezas y gente por explotar; asi

surgio la otra América.
Alterminar el siglo x1x un hombre extraordinario, José Marti,

escribio un cnsayo que titulo Nuestra América. Marti era un hombre
del Caribe, donde empezola conquista y colonizacién del mundo.

José Marti, que vivid enlas entrafias del monstruo, la Américadel
norte, habla de “nuestra América”frente ala otra América, blanca,
anglosajona y puritana que considera queesta destinada a conquistar
el Continenteentero y alresto de los pueblosdela Tierra.

{Cual es la América de Marti? La multirracial y multicultural que
abarcaa la totalidad de la humanidad, la que sofiaronel heleno Platén
y el latino Séneca. E] Nuevo Mundo,utopia del Viejo Mundo,queel
venezolano Simon Bolivarhacerealidad hablando de una “Nacién de
naciones que abarcara el Universo”, no la Nacion sobre otras naciones
con la que sono el Viejo Mundo. Nocion que completo el mexicano
José Vasconcelos, con su Raza Césmica, en la que la diversidad de la

gente que forma la humanidadse considera comoigualentresi.
José Marti se empefié en hacer lo que Bolivar no habia hecho,la

liberacion del Caribe. “Todosigualesporser distintos”. “Mientras no
se haga lo que Bolivar no alcanzé a hacer, éste no podra descansar”. Y
mientras nose hagalo que Bolivar y Marti no hicieron,la gente de este
nuevo mundono podra tampoco descansar, como Fidel Castro, que
partid de Méxicopara hacer lo que Bolivar y Marti no hicieron. Ahora
Fidel Castro no podra descansar, como no descansan Marti y Bolivar.

{Dos Américas en el nuevo mundo? No, también en la otra América
han existido gobernantes con visién universal, como Franklin D.
Roosevelt, John F. Kennedy y William J. Clinton, que captaron la
universalidaddel suefio bolivariano y martiano.

Al terminar su segundoperiodo,dijo Clinton: “Mi preocupacion es
hacer de Estados Unidos la Nacién mas grandedelatierra por la 
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diversidad de su gente y de su cultura”. ;No es ésta la América de
SimonBolivar, José Marti y por la que lucharon losj6venes que llegaron
a Cuba en el Granma?

Bill Clinton ha hecho patente que la globalizacién no es una
desgracia, sino la toma de conciencia de la fuerza que tienen los
marginados. Tampocoes desgracia la economia de mercado, porque
se basa en la capacidad de producir y de consumo.

En nuestro tiempo la capacidadde producir es grande, pero también

debe ser igual la de consumir. El reciclaje hace innecesaria la colonizacion
de lejanas tierras, y el robotismo la mano de obra barata. {Los pobres,
los marginadossonporello innecesarios? Por el contrario, forman el
masrico mercadodela tierra, pero deben dejarde ser pobres.

En Estados Unidos existen empresarios comoBill Gates y en
México comoCarlos Slim, que consideran que nose trata de competir,
sino de crear mercados, y el mercado mas rico dela tierraes el de los
marginados,si dejan de serlo.

George W. Bush,sucesorde Clinton dice: “Lo que sobran son los
pobres”. Hay que exterminarlos o hacer que se exterminenentresi. El
mundo de George W.Bushesta porello destinado a desaparecer
cargado con riquezas que nunca podra consumir. Esta es larespuesta a
la pregunta hecha en La Habanaparael “Equilibrio del mundo”.
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Declaracion final de la Conferencia

RES DIAS DEFINES DE ENERO, enlos albores del Tercer Milenio, han

bastado para proclamar al mundo, desde La Habana, Cuba, que
José Marti esta mas vivo que nunca, y que lo seguira estando mientras

quede un solo hombre o mujer infeliz sobre la faz del Planeta; mientras
lajusticia continue secuestrada y los derechos de las grandes mayorias
conculcados. Que hoy, como nuncaantes, sus ideas deben andar de
mano en manoentre quienes sufren y padecen, porquea ellos pertenece
la tareatitanica de hacer nacer un mundo nuevo.

Losparticipantes en la Conferencia Internacional “Porel equilibrio
del mundo”, reunidos en La Habana, Cuba,entre los dias 27 y 29 de

enero del 2003, convocadosporun importante grupo de organizaciones
nacionalese internacionales, hemos debatidola vigenciadel ideario
martiano y su aportea los ineludibles procesosde reflexion y busqueda
de alternativas para la transformacionde los graves desequilibrios del
mundoglobalizado. Hemos demostrado que un intercambio como el
realizado, comprometidoconel futuro de la Humanidad,y militante de
lacausa del Hombre,constituy6 el mejor homenaje que hubiese deseado
el propio Marti en el 150 aniversario de su natalicio. Los resultados
finales de este encuentro han cumplido y sobrecumplidoestas expec-
tativas.

Las conferencias magistrales, mesas redondas, seminarios, paneles,
talleres, presentacionesartisticasy delibros, previstos en el programa
de la Conferencia Internacional, y también los intercambios informales
entre los participantes, contribuyeron a la construccion de un clima
colectivo de creaciony libertad de pensamientoy acci6n que,en el
mejorespiritu martiano,reafirmé la importanciade lograr unaconvivencia
pacifica entre las distintas culturas de la humanidad,incluyendola
necesidad de preservar la paz mundialy evitar una agresi6n norte-
americana contra Iraq. Pocas veces, como enestos dias habaneros,
hemosrenovadonuestro compromiso con“los pobres dela tierra” y la
confianza de que,conel concursode todos, “otro mundoesposible”,
comoanuncian los esperanzadoresprocesosde cambio que hoy tienen
lugar en diversos paises de América Latina.

Bajo el lemacentral de “Patria es Humanidad”, la Conferencia
Internacional propicié la discusién de problemas de candenteactualidad
agrupadosen cinco temas principales:a) los desequilibrios econédmicos,
b) los desequilibriossociales,c) los desequilibrios en la cultura y las
ideas, d) José Marti: figura historicay literaria, y e) José Marti y el
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equilibrio del mundo.Son, precisamente,los problemas que nose suelen
abordar confranqueza,los que frecuentementeno existen para los
mediosde prensani para las politicas neoliberales que ayer fueron tan
pregonadasporlos centros de poder hegeménico, y que son las
causantesdel hambre, dolor, pobreza y marginaci6n en una buenaparte
de las naciones.

Desde su misma convocatoria,porla figura a quienesta dedicada,
por haberse celebrado en Cubarevolucionaria, y porlos aportes y las
ideas que hemosexpresado los delegadosde todoslos continentes,
esta Conferencia Internacionalha sido un ejemplodela pluralidad de
opiniones y dela unidad de anhelosy aspiraciones que caracterizan,
en esta nuevaetapa,el panorama de lucha delos pueblos del mundo.
Todos hemos constatadoqueel ideario martiano es, y continuara siendo,

unadelas plataformas de pensamiento mas coherentesy profundas de
que disponemospara sostener y encauzar estas ansias redentoras.
Dependede nosotros,a partir de este momento, que pase a formar

parte de la vision del mundode las masas humilladasy ofendidasdel
planeta en su luchaporla vida y un futuro mejor.

Nuncaantesenla historia de la Humanidad tuvieron los hombres
ante si mayoresposibilidades deser felices. Nunca, como en nuestros
dias, esas esperanzas se han visto menosrealizadas enlavida cotidiana
de las sociedades posmodernas. De nadahan servido los enormes
avancescientificos y tecnoldgicos logrados,si sus frutos siguen siendo
inalcanzables para mas delas dosterceras partes de los seres humanos.
Esta Conferencia,porla voz serena y enérgica desusparticipantes,ha
constatado quetales avances, en manosde élites y nacionesprivilegiadas,
lejos de estar al servicio de la Humanidad, reproducen y aumentan las
desigualdades,las guerras,el hambre,las enfermedadesy la discrimina-

cién, vacian las sociedades de sus esencias humanas, postergan el
cumplimiento delos suefios de generacionespresentesy futuras, impiden
el cumplimientodelas utopias de los proceres y los mejores pensadores

dela historia del pensamiento universal.
La Conferencia ha constatado y denuncia que uno delos crimenes

mas atroces cometidos por el mundocapitalista globalizado y su industria
de pensamiento unicoesel intento por reconciliar al hombre conlas
injusticias, para hacerlo espectador pasivo, complice acomodaticio del
despojoy las agresiones, de volver a convertirlo en lobo del hombre
mediantela descalificacion de todos los paradigmas valores, de todas
las ideas y proyectos de redencion, de todo enfoqueradicaly revolucio-
nario, de toda idea desolidaridady luchasocial, de la idea mismadel

progreso.
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Esta Conferenciaha constatado, y denuncia, que un nuevotipo de
dominaci6ntotalitaria y terrorista, defensora de un fundamentalismo
reductory banalizante de las ideas comojamas conocié la Humanidad,
es promovidoporlos centros de poder econdémico de nuestra época,
y muy marcadamenteporel imperialismo norteamericano, y que
debemoslibrar contra estos proyectos de muerte unaluchasin cuartel

en el terreno del pensamiento y tambiénde las movilizacionessociales.
En los nuevos combates contra este poderoso enemigo de la Humani-
dad, José Marti tiene un puesto en primerafila, al igual que Bolivar y
todos los grandes proceres y pensadores,forjadores de pueblos.

La Conferencia Internacional “Por el equilibrio del mundo” no
defiende la perpetuacionde un ordeninjusto e insostenible, de un falso
equilibrio discriminatorio, sino que exige su superaciOn, y subrayael
papelcreciente que realizan y deberan realizar la educaciony la cultura
en estos procesossociopoliticos. La unidadde todas las fuerzas interesa-
das en la construcci6n de un mundo masjusto es condicién indispensable
para su éxito: unir para venceresel sello distintivo de todapolitica de
raiz martiana.

Unevento deesta naturaleza, convocado para homenajear a José
Marti, no puede concluir sin un programade accionulterior, que dé
continuidada las ideas que todos hemos compartido enestos dias. Un
programade investigacionescientificas, coloquios y publicaciones sobre

aspectos estratégicos de la realidad, desde la 6ptica martiana del
equilibrio del mundo,y de otros grandes pensadores de la Humanidad,
la deseable permanencia de los Comités organizados para esta
Conferencia en diferentes paises y regiones, asi comola convocatoria
a nuevos encuentros deeste tipo, seran aportes de indudable valor
para el logro de los resultados deseados:“Hacer es la mejor manera
de decir”, comonoslegara el Apéstol. Y es conviccién compartida
por todosla de seguir haciendo,una vez concluida la Conferencia.

Una delas maneras maseficacesen esta direccién ha surgido de
nuestras propias discusiones:la convocatoriaal “Proyecto José Marti
de Solidaridad Mundial”,el cual, con la mas amplia representacion de
civilizaciones y pueblos del mundo,de los organismosinternacionales,
y en especial de la UNESco,y a partir del consenso universal expresado
en la creacionde la onu,trasel fin de la segunda Guerra Mundial,

promuevala actualizacion de los ideales del multilateralismo, que
garanticenelrespetoal derecho delas naciones,los pueblosy la persona
humanaenelterrenodela paz,la cultura, la economiay la politica.
Estos objetivos se alcanzaran no solo con a participacién de los Estados
sino también de las colectividades humanas, los grupos étnicos y 
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sociales, cuya presenciaes garantia de que se asumael concepto de
universalidad como complejo de identidades.

Los delegadosa la Conferencia hemoscoincidido en la necesidad
de enlazar el pensamiento martiano conlos grandes movimientos de
masas que se vienen desarrollatido en el mundo,en especial con el
Foro Social Mundial de Porto Alegre, y otras movilizaciones populares
quese desarrollen contra la guerra,las arbitrariedadese injusticias del

sistema dominante.
Lasdiferentes Comisiones de Trabajo han examinadolos temas

centrales de la Conferencia y aprobado declaraciones sobre las
Naciones Unidas y el multilateralismo, sobreel equilibrio del mundo,la
solidaridad con Venezuela, la liberacién de los cinco patriotas cubanos,

injustamente prisionerosen carceles estadounidenses, contra el bloqueo
a Cuba,sobre el homenaje de la uNEsco al 150 aniversario de José
Marti, un mensaje al pueblo de Estados Unidos,y una declaracion de
solidaridad y apoyoal pueblo cubano.

La lucha por eliminar los desequilibrios del mundo en que vivimos
es la luchaporel logro dejusticia para todos, comovaloresencial de la

cultura. Es de cardinal importancia contar en ella conla participacion
y el apoyo del noble pueblo norteamericano,al que conocié de cerca y
supo apreciar José Marti. Los participantes en esta Conferencia estamos
convencidosde quelapatria de Lincolnestara presente, como siempre

lo ha hecho,en estas nuevasjornadasporel honory el futuro de los

hombresdela Tierra.
Contra tanta luz y tanto amor nada podran los enemigos del hombre

y del equilibrio de la sociedad humana. Contra tantos suefios poster-
gadosy tanta sed de justicia nada podran sus millones, su tecnologia
de avanzada, sus mentirasrepetidashastael infinito. Ahora tienen
los pueblosla palabra. Ahoraes la hora de todos. De ellos damos
fe los participantes en esta Conferencia Internacional.

Esta vez no tendran las tres balas capaces de derribar a Marti de
su silla de combate.

Dada en la ciudad de La Habana, Cuba,

alos veintinueve dias del mes de enero del 2003,

a ciento cincuenta anos del natalicio de José Marti.
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Los dilemas de Nuestra América

Por Leopoldo ZEA

Naciones Unidas:

promesa incumplida

L 14 DE AGosTOoDE 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin

Delano Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, Winston
Spencer Churchill, se reunieron en un lugar del Atlantico, en alta mar, a

bordode un barcobritanico.Elfin era coordinar la ayuda estadounidense

alos paises que enfrentaban eltotalitarismo de Alemania el militarismo
del Japon.Era el anuncio de que la segunda Guerra Mundial abarcaria
la totalidad delatierra.

Alfinal de la conferencia se expidié una declaracién conjunta
llamada “Carta del Atlantico”, que tenia como objeto estimularla
participacion delas colonias del mundo occidental, que con la sangre
de su gente estaban cargandoconel pesode la contienda. La guerra
seria atin larga, comolargoelsacrificio.

Enla Carta se comprometian Estados Unidosy el Reino Unido a
crear cuandoterminara la guerra un organismoenel quelos diversos
pueblosdelatierra estarian representadosyjuntos decidiesen la forma
de garantizar un mundo masjusto y mas digno,sin discriminacion. Era
el bosquejo de Naciones Unidas, que nada tenfa que ver con la Liga de
Naciones Unidasal terminar la primera Guerra Mundial. En 1945, se
reunieronlos dos grandes vencedores de esta segundaguerra, Estados

Unidos y la Union Soviética.
Pronto, muy pronto surgieron los impedimentos: apenas muerto

Roosevelt, su sucesor Harry Truman,al no estar de acuerdo en compartir

con la Union Sovietica el triunfo de Estados Unidos, pone en marcha la
Guerra Fria. Truman podia hacerlo por contar con un armaterrible,
la bomba atomica, que ya habia probado sobre Japon. Altérmino
de la segunda Guerra Mundiallos ejércitos aliados se apresuraban a
marchar sobre Berlin, pero no contaron con que la Union Soviética,
a pesar de su derramamiento de sangre,se les adelanto. Se dice ahora
quede llegar primerolos aliados no se hubiera suicidadoHitler, porque
habriasidoutil en la Guerra Fria, como lo fue Franco en Espana, Hiro-

Hito en Japony otrosaliadosde Hitler en Europa y el mundo.
Se cumpli6 la promesaal crearse Naciones Unidas poco antesdel

triunfo de las IlamadasNaciones Libres.Pero se limit6 su fuerza constitu- 
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yendoel Consejo de Seguridad, dondelas grandes potencias triunfantes
puedenvetarlas decisiones de la Asamblea.

Pero atin hay algo mas. La Union Sovieética tenia tambien la bomba

atémica, poniéndose en marcha una guerra de amenazas mutuas que

implicabala destruccionde la humanidad. Se dividia el mundo. Entonces
habia queoptar porel desarrollo,la guerra la libertad.

Estados Unidosaterraba al mundoperoen especial a sus propios
ciudadanosarrancandoles sus derechos. Fue ése el papel del macar-
tismo, asi como en la Union Soviética lo fue de los organosde represion
interna, semejantes a la GesTAPO creadaporHitler.

Naciones Unidas seguia siendo una promesa incumplida, era solo
un foro de exposicién para las grandes potencias, a las cuales se
agregaba China,lo que haciala contiendadeintereses mas equilibrada.
Equilibrio que se manteniaconla fabricacion de armas mas sutiles pero
no por eso menos mortales.

Naciones Unidas contaba con dosbrazos: el econdmico, mediante
el Fondo Monetario Internacional,y el politico por medio dela cultura,

asignadaa la UNESCO. Fue deesta institucion quesalié la Declaracion
de Derechos Humanos,presentada como una recomendacion: “Toda

personatiene todos los derechosy libertades proclamadas en esta
declaraciénsin distincion algunaderaza, color, sexo, idioma, religion,
opinionpolitica o de cualquierotra indole; origen nacional social;
posicion econémica, nacimiento o cualquier otra condici6n”.

Culmina diciendo: “Nada en la presente Declaracion podra
interpretarseen el sentido de que confiere derecho algunoal Estado, a

un grupoo persona, para emprendery desarrollar actividades 0 realizar
actos tendientes a la suspensidn de cualquiera de los derechos y
libertades proclamadosenesta Declaracion”.

Por Estados Unidosfirm6 este documento el presidente democrata
James Carter, aunque su sucesor,el republicano Ronald Reagan,hizo
caso omisodeella. Postura a la que se sumo Margaret Thatcherde la
Gran Bretafia. Era la Guerra Fria que culmino enla presidenciadel ex
jefe de lacia, George Bush, el padre de George W.Bush,actual dirigente
de Estados Unidos.

Tras el fin de la Guerra Fria en 1989 el presidente Bush pretendio
que el Tercer Mundoera una amenaza mayorque la desmoronada
Union Soviética y empezo a cortar cabezas, comolas de sus servidores
Manuel Noriega de Panama y Saddam Hussein deIraq, que pensaron
eran socios y amigos.

Bush padre bombarde6Iraq menosdias que su hijo, quientrato de
superar al padre y se convirtié en un verdugode la humanidad, pero
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satisfecho con suvictoriapirrica. Su padre pudo derrotarfacilmente a
Bagdadpero perdio presencia ante un desconocido candidato demécrata
llamado William J. Clinton, que hasido un extraordinario intermediario
con respectode la declaracion de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas, quesigue siendo promesa incumplida.

George W. Bush haactuado violando todos los derechos humanos
establecidosen la Declaracion: ahora pretende que sean las mismas
Naciones Unidaslas que condeinenla salida de Norcoreadel pacto
nuclear alcanzadoporClinton. Y de igual manera pretende que se
castigue al régimende Fidel Castro de Cuba por violar los mismos
derechos que él ha violado.

Si el gobierno de George W. Bush pretende dominarlatierra,
asustando al mundoy a suspropios nacionales para defenderla
seguridaddesu pais, por qué Fidel Castro no puede hacer lo mismo
para garantizar la seguridadde su pais? La declaracién no permite a
ningun Estadoni pais actuar contra estos derechos. Habra que condenar
a Castro pero también a Estados Unidos y a cualquierpotencia que los
viole. Denoser asi cadapais se encargaré de tener armas para una
reaccion adecuada la provocaciénrecibida. No olvidemos que armas
capaces dedestruir a la humanidadnosélolastiene Estados Unidos,
sino tambiénotrospaises del Viejo Mundo, en Occidente y en Oriente.

La unica instancia capaz de garantizar un orden la altura del género
humano,en su ineludible diversidad, son las Naciones Unidas. Es urgente

que recuperen su capacidad de resolucion sobrelas diferencias interna-
cionales, y hallen formulas de colaboraciénentre los pueblos para seguir
trabajando porla paz mundialy el bienestar de la humanidad.

Batalla estadounidense sin gloria

La revista Time de Nueva York publica enla portadaelretrato de
Adolfo Hitler y al lado el de Saddam Hussein. Quiere simbolizar el fin
delas dos dictaduras mas sangrientas queha sufrido el mundo, vencidas
porla gesta heroica estadounidense.

Absurda presentacion que hace evidente el empefio de los medios
de informacion en Estados Unidospor dar rostro épico a lo que
carece de esta cualidad, mostrandose comopura y mala propaganda.
El brutal genocidiose esta haciendopatente y supera al de Hitler. En
cuanto a Saddam Hussein,es un lacayo que pens6 era el mayordomo
y porello hasido castigado.

Congloria murieronlosjvenesquedieron su sangre en la primera
y segundaguerras mundiales. Jovenes que en su mayoria formaban
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parte de los estadounidenses marginadosporla diversidad de raza,

cultura, habitos y costumbres. Roosevelt y Churchill pensaronen ellos
al redactar la “Carta del Atlantico”en 1941: habia que dar esperanzas
a esta gente que pagaba con su sangreelposibletriunfo.

Tras estas dos grandes guerras, Estados Unidosysus aliados

pudieronser los garantes de un mundo masjusto. En la primera guerra
prefirieron marginarse y en la segunda aduefiarse del mundo. Mas que
la gesta heroica de los Caballeros de la Mesa Redondadel rey Arturo,
prefirieronlas hazafias de los empistolados matonesdel Oeste y luego
las de los gangsters modernos. Excepcionales fueron Roosevelt,

Kennedyy Clinton.
Sin embargo,los forjadores de imagen del sistema de gobierno

que preside George W.Bushtratan de que éste se asemeje y supere a

Roosevelt: se compara el ataque de Pearl Harbor conel de las Torres
Gemelas de Nueva York, y la supuesta caceria de Hussein con el
suicidio de Hitler. En Pearl Harborfueron avionesjaponeses los que
destruyeron la marina de Estados Unidos. En Nueva York y Washington
fueron aviones de pasajeros civiles estadounidenses los que,

supuestamente secuestrados,realizaron el atentado.

Encuantoal suicidio de Adolfo Hitler, se asegura ahora que Harry
Truman,que sucedio a Roosevelt a su muerte, esperaba tomar Berlin y

de hacerlo Hitler viviria porqueseria util en la Guerra Fria que se habia
puesto en marcha. Como ya mencioné, no se esperaba quelos soviéticos

tomasen primero Berlin. Obviamente Hitler tuvo que suicidarse. Los

soviéticos le cobrarian los rios de sangre que hizo correr en la Union
Sovietica.

El especialista en mercadotecnia responsable se mostrabareciente-
mente orgullosoporel espectaculo montadoenIraq. {Orgulloso? En
él se ven a poderososavionesestadounidenses bombardeando desiertos
y agente que parece arrancadadel milenario pasado,aterrada de ser
victimadel espectaculo montado.

Conello se quiere aterrorizar ala gente que busca emociones en
las salas modernas del cinematografo, con sonido estereofonico e
imagenesque llenan de miedo. Solo que en losdesiertos “los muertos
son de verdad”, como medecia unanietecita llorandoalverla television.

EI mismoespectaculo con el que la Romaimperial divertia a sus masas
en los circos.

Los empresarios del espectaculo montado enIraq han sidogeniales
al hacer que George W.Bushdeclare la tercera Guerra Mundialcontra
el terrorismo. Porquetodos los gobiernostienensusterroristas, que no
son los de Estados Unidos: igual puedenser los provocadores y sabo-
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teadores comolos opositoresal sistema. E] gobierno de Espanatiene a
la ETA,el italiano a las Brigadas Rojas, la Gran Bretafia tiene el IRA de

Irlanda, pero también tienen gente que no esta de acuerdo con el

gobierno. ylos opositores internos,al igual que Alemaniay Francia.El
gobierno rusotiene a los chechenos,pero prefieren ponerse de acuerdo

con ellos antes que hacerel juego a Estados Unidos. En cambio, Bush
tiene yalaslistas de losterroristas estadounidenses,entre ellos la gente
marginada que emergio con William Clinton; esta reviviendo el
macartismo que uso Trumanpara aterrar a sus opositores.

El gobierno emanadode la Revolucion Cubanaque preside Fidel
Castro decidio incorporarse a la Cruzada contra el terrorismo. De

inmediato fue rechazado por Estados Unidos y denunciado para que
se le juzgase por violar derechos humanos. /,Por qué? Porque los
provocadores,saboteadoresyterroristas, para desestabilizar el gobierno

de la Revolucion, son enviadosy pagadosporel pais de la barrasy las

estrellas. Y una guerracivil en Cuba beneficia a Estados Unidos mas
que a nadie.

México fue el primer pueblo de nuestra América que sufrio la

dentellada del insaciable monstruo que se creo al norte de nuestra

frontera. En 1847 fue agredido y despojado de masde la mitad de su
territorio. México también desperto la ambicion de Europa: Napoleon
III, emperador de Francia, encabezo la agresion que fue resistida con
gran valor. El presidente de México era Benito Juarez. Pese a la resis-
tencia se impuso en México como emperador a Maximiliano de Austria.

Lainvasionsiguio siendoresistida. Y laresistencia acabo triunfando.
El 19 de julio de 1867, Maximiliano de Austria, junto con generales
mexicanos a su servicio, fue fusilado. Por la vida del emperador

Maximilianopidié gente como Victor Hugo. Juarez fue inflexible. El
austriaco habia derramado sangre mexicana, no podia perdonarlo.
El repudio y condena contra México abarco a Estados Unidos y Europa.
;Mexicanos barbaros! En el sarcofago de Maximiliano que se exhibe
en Vienaesta plasmadala leyenda: “Asesinado por los mexicanos”.

Juarez asumioensolitario esta responsabilidad. La América dela
quees parte México parecio no enterarse. Juarez acufio su politica
exterior diciendo: “Entre los hombres comoentre las naciones,el respeto
al derecho ajenoes la paz”. Lospaises de nuestra América, que parecian
no tomaren cuentael gesto de Juarez, lo declararon “Benemérito de
las Américas”. Ahora Cubasehavisto obligada a hacer algo semejante.
Esperemosque Fidel Castro,su viejo lider, salga de esta situacion, como
salié cuando el problemadelos misiles sovieticos en Cubaespanto al
mundo.  
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México, Cuba y Nuestra América

Labatalla sin gloria que dio Estados UnidosenIraq ha alentado a los
halcones estadounidenses a dar un paso mas audaz, haciéndonos
recordar que durante la GuerraFria, promovida por Harry Truman,los
golpescastrenses se dieron a lo largo y ancho de nuestra América.

Militares al servicio de Estados Unidos tomaban gobiernoslegitima-
mente elegidos. El presidente podia luegosersustituido por un “gorila’”,
comoeran llamadoslos golpistas.

Ahoralos halcones estadounidenses anuncian que tomaran la Casa

Blanca, dejando solo al presidente George W. Bush, que dara
legitimidad al golpe. Luego un“gorila” tomara su lugar. {Y el Congreso?
Obviamentesinose alinea sera disuelto. El centro de este anunciado
golpees el ex militar y secretario de Estado Colin Powell, a pesar de

sus desplantes contra paises que no estuvieron a favorde la guerra,

comoFrancia.

{Buscan los halconesjustificacion? jNo!, simplemente quelos paises
sepan quién mandaenel mundo.Porello, sin anuncios se debedar el
golpe. Pero sucediotodolo contrario, se le dio previamente una gran

cobertura. Los golpistas anuncian supolitica exterior. Guerra preventiva
paracastigar y anular al que se sospecheesta contra el dominio mundial
de Estados Unidos. Lo mismose hara con los mismosestadounidenses
queen el usodesus derechoscritiquen al régimen. Serestituye el
movimiento macartista de mediados del siglo xx.

La primera victima sera, una vez mas, Cuba,la de la Revolucién
que desplazo a Estados Unidos expulsandoa sugorila, Fulgencio
Batista. No le perdonansu postura contra la injerencia imperialen la

Guerra Fria y menosatin su incorporacion a la Union Sovietica, lo cual
permitio que los misiles soviéticos en Cuba apuntaran a Estados Unidos.

México siempre ha tenido unarelacionentrafiable con Cuba: José
Marti, al que Fidel Castro llamoautorintelectual del movimiento que
iniciaba conel asalto al Cuartel Moncada, obligadoa salir de las entrafas
del monstruo encontré en México hogar, no asilo, como lo encontraron
afios despuéslos j6venes que encabezaba Fidel Castro, a los que se
agrego el argentino Che Guevara.

{Qué buscaba José Marti cuandovisit6 México? Lo que buscaria
en otros lugares de la que Ilamaba “Nuestra América”, apoyo para
continuar lo que Simon Bolivar no alcanzo a hacer. {Qué no alcanzé a
hacer y debe ser hecho? “La Nacion de naciones que abarcariael
universoentero y yano mas una nacionsobretodas las naciones”. Un
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ideal que completd el mexicanoy bolivariano José Vasconcelos,al
inicio de la Revolucion Mexicana y que estampo en el escudo de
la Universidad Nacional de México, surgida paralelamente con la
Revolucién en 1910: “Por mi raza hablarael espiritu’”. Rodeandoel
perfil de nuestra América multiracial y multicultural como la imaginaron
Bolivar y Marti.

La Revolucién Mexicanatriunfay se institucionaliza. Habra que
hacerrealidad las metaspor las que tantos mexicanos murieron en la
Revolucion. La relacionentrafiable con Cuba no se olvida. Bajoel
gobierno de Adolfo Lopez Mateossale de Veracruz una pequefia
embarcacion, el Granma, llevando a un grupo dejovenes guerrilleros
bien armadosy entrenados que encabeza Fidel Castro. Iban a Cuba a
hacerlo que no aleanzaron a hacer Bolivar y Marti. Salian del mismo
puerto veracruzano donde Hernan Cortés Ilego procedente de Cuba,
ampliandonuestro comun mestizaje. Lasalida del grupolibertadorfue
condenada porlos Estados Unidosy porello se bloqueé a México.

j;Son comunistas! Losjovenestriunfaron apoyadosporel pueblo y
visitaron de inmediato Nueva York y Washington. “No somos comu-
nistas, queremos lo mismo queustedes quieren para su pais”. Los
mediosse volcaron a favorde estos jovenes.“Estos idealistas siempre
prometen y a la corta acaban haciendolo que siempre hacen, acomo-

darse al sistema”. Pero nofueasi, y pusieron en marcha cambios que
afectaban intereses estadounidenses. jSon comunistas! se vuelve a
repetir, hay que aplastarlos comose aplastaron otros intentos revolu-
cionarios.

El México revolucionario fue también condenadoen diversos foros
internacionales, desde el inicio de la Revolucion de 1910, porque
afectabalos intereses de Estados Unidosy Europa. jMéxicobarbaro!
Se organizo el nico golpecastrense, el de Victoriano Huerta, no tuvo
éxito. Se volvio a repetir la acusacion cuando México mantuvo su
relacion con la Revolucion Cubana quese incorporaba en la Guerra
Fria conla otra protagonista de la misma, la Uni6n Sovietica.

La situacién ha cambiado. Conocemosel resultado.Al terminar la
Guerra Fria la Union Soviética se desarticulé y Estados Unidos tuvo
quesalir de Europay el resto del mundo.Surgieronotros protagonistas
en Europa,Asia y Africa. Estados Unidosinicio la guerra sucia para
mantener un poder que no tenia. Toda nuestra América sufrié la
injerencia estadounidense. De Europa con Alemaniay de Asia con
Japon surgié la economia de mercado.

Con la nueva guerra sucia trata ahora Estados Unidosde hacerse
de mercadospara los que no mostraron capacidad.La excepcionesel  
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presidenteBill Clinton.El rico caudal que éste dejo a su sucesor George
W.Bushhasido dilapidado,Para cubrirel desfalco tratan de volver a
la Guerra Fria que puso en marcha Harry Truman,conbatallas comola
quehan hechocontraIraq. Ahora la Revolucion Mexicanaha sido
tachada de unadictadura castrense que hay que castigar, como se

castig6 a Saddam Hussein.
Los diversos gobernantes de nuestra América saben yalo que es

ser frontera de Estados Unidos. Saben de las amenazas que estan
haciendolos envalentonadoshalcones contra los que noestén conellos.

Los fusilamientosde los provocadoresy saboteadores del orden
cubanohan servido para que Estados Unidos busque la condena de
Cubaporviolar los derechos humanos. Algo que no podra ser aceptado
porlos paises que forman lo que Marti llamo Nuestra América y menos
atin por México. Se buscé en Naciones Unidas una resolucion que no
es lacondena.Se obtuvo la solucién adecuada,la recomendacion para
que Cubajunto conelfuncionario encargadode los Derechos Humanos
se pusiesen de acuerdo sobreelfuturo deotrospresos. En esta solucion

no solo participaron miembrosdel Consejo de Seguridad como México,
sino todoslos paises latinoamericanosque transformaron la condena
en un acuerdo de la Asamblea de Naciones Unidas.

La respuesta Ilegada de Cubahasidoinusitada,criticando a los
paises que no votaronsin condicionesensu favor,es decir a todos,
salvo al gobierno de Venezuela, ya condenadopor Estados Unidos.
{EI que no voté afirmativamente por Cubaesta contra Cuba? Esto
seria caer en lo mismo que se condenade Estados Unidos.Los gobier-
nos latinoamericanos esperan solo que Cuba busque una solucién
negociada.

{Qué sucede en Cuba? Algo quesdlo Fidel Castro puede resolver.
CuandoCastrose declaré marxista-leninista, no renunciaba a Marti,

Varela y otros cubanos mis.Asilo hizo patente enla visita del Papa
Juan PabloII y recientementeen la conferencia internacional en honor
de José Marti.

Bajo la proteccion soviética tambiénse form6 gente que suena
hacer de Cuba el centro del comunismo, como Io fue Rusia con Stalin.
Esta gente, los halcones cubanos, comoquieneslos siguen a lo largo
de nuestra América, haceneljuego a los golpistas estadounidenses. La
sangre queesta corriendo en nuestra América no es estadounidense,
es de quienesse estan enfrentandoentresi, en beneficio de sus provo-
cadores.

El condenar y tratar de rompercon la comunidad de los pueblos
que gobiernanesta nuestra América, {no es servir a los golpistas de
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Estados Unidosy olvidar a “Nuestra América? Esto es algo quesoloel

presidente de Cuba, Fidel Castro, que no ha renunciado a sus mayores,

puederesolveren beneficio de la América por la que lucho José Marti.

Fidel Castro y Hugo Chavez

Dosfiguras sefieras enla ultimaparte del siglo xx han sido Fidel Castro

y Hugo Chavez. Cada unopartiendo de dos creadores de utopias que

abarcaranel universo entero. La Raza mestiza, Raza de razas, y la

Nacion de naciones que la Revolucion Mexicanainiciadaen | 910 hace

suyas. Las imaginan doscaribefios, José Marti de Cuba y Simon Bolivar

de Venezuela, y las troquela José Vasconcelosenel escudo de la

Universidad Nacional: “Por mi raza hablard el espiritu’”.

Estados Unidos, después de haber arrancado a México mas dela

mitad desu territorio en 1847, se dispone a ocuparel Mar Caribe, y lo

lograen 1898 a costa del imperio espafiol. El Caribe es un mar cerrado

comoel Mediterraneo, cuya aguabafia las diversas razas y culturas del

Viejo Mundo. El Nuevo Mundoesbafiado por los grandes mares que

rodeanla tierra y que permitirdn a Estados Unidos dominarla.

Fidel Castro y el grupo de guerrilleros preparados en México

desembarcanen Cuba.Dainicio la reconquista delaisla arrancada

por Estados Unidosa Espafia en 1898. :

En 1992, un grupo de jdvenes castrenses de baja graduacion,

encabezados por Hugo Chavez,se disponen a completarla obra de

Simén Bolivar, haciendo de los ejércitos golpistas —al servicio

de Estados Unidos— soldados comoBolivar, al servicio de sus pueblos.

Martianosy bolivarianos se complementan. José Marti, en una

hermosaoracion sobre Simon Bolivar, decia: “Debemos hacer lo que

Bolivar dejo sin hacer”. Bolivar y Méxicotrataron de liberar lasislas

del Caribe. Estados Unidosnolo permitid, apoyadoporla Santa Alianza

europea.
Los jovenesguerrilleros que desembarcaron en Cubadesdeel

Granmaiban a realizar lo que Marti dejé inacabado. Como Hugo

Chavez, hacen bastion pararealizar el suefio bolivariano, al expulsar

oligarquias comolas que los gobernaban

Lo importante para Castro es ahora impedirlas dentelladas que

esta dispuesto a dar Estados Unidospara hacerse del mundo. Esto

después del remanso que represento el gobierno de Bill Clinton, que

vea Estados Unidos comoparte del mundo multirracial y multicultural,

el de la utopia de José Marti: “Nuestra América”.
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Al terminar el gobiernodeBill Clinton le sigueel mas brutal empefio
de un grupode halcones estadounidensespara dominarel Universo.
Una Nacionsobre todaslas naciones y una Raza,la blanca, sobre
todaslas razas. El unico lugar donde debenestar representados todos
los pueblosde latierra es en Naciones Unidas. Unaorganizaciénlimitada
por candadosquele imponen Estados Unidosy las potencias del Viejo
Mundo.

“Nuestra América”seriael blanco central de sus ambiciones para
que nadie se oponga al dominio del mundo.“Nuestra América”es la
presa mas segura porque en el Viejo Mundo,Europa,Asia y Africa,
han surgido nuevosprotagonistas que no van a permitir esta rapifia.
Frente al Viejo Mundolos Estados Unidosandan con cuidado y buscan
negociar. Frente a nuestra América es mas facil: siempre podra hacer
quese enfrenten entre si sus pueblos. También habra que impedir la
integracion conla que sofiaron Bolivar y Marti.

Losfusilamientos en Cuba sorprendieron al mundo. Algo que no
se puede aceptarpero si comprender. {Quépuede hacerun pueblosi
la seguridad de Estados Unidos depende del dominio del mundo? Sélo
queda detenery castigar a los provocadoresalservicio de Estados
Unidos.

Estados Unidosse enfrentaa las Naciones Unidas cuando nosirven
a Sus propositos expansivos, pero recurrea ellas parajustificar lo
injustificable. Poreso les pide que condenen a Cuba. Naciones Unidas
no puede ni debe condenar a Cuba como tampoco a ninguno de los
pueblos que forman Nuestra América. En lugar de condenar
recomiendan a Cubaqueconel funcionario encargado de Derechos
Humanosveala formadetratar a los presos que quedan comoparte
de la provocacién.

Cuba mantiene también su lugar en la Comisién de Derechos
Humanosdela onu. Porello debe dar una solucion. Sin embargo,
lo quesale dela Isla es la condenacontralas nacioneslatinoamericanas
que propusieronla soluciony se abstuvieronde votar sin condiciones
por Cuba. E] tinico que voto

a

favorfue el gobierno de Hugo Chavez.
En entrevista reciente hecha a Excelsior, Ricardo Alarcén de

Quesada, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, explica queel
voto de México en la Comision de Derechos Humanosde la onu en
Ginebra fue injusto porquesélose refirié a Cuba y no condené a
Estados Unidos, hoyporhoyel pais que mas derechos humanosviola.

Tiene razon enesto Ricardo Alarcén,pero nola tiene cuando
condena alos gobiernos que forman Nuestra Américapornovotar
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incondicionalmente. Va a actuar Cuba en solitario, comolo hace

George W. Bush? “Los que no estan conmigoestan contra m1

Naciones Unidas notiene fuerza material alguna para condenara

Estados Unidos, ni menosparaaplicar la sancionalinfractor. El poder

de la onu solo se lo pueden dar potencias como Europa y Asia. La

Organizacion Mundialtieneotras salidas, pero también impidenla

condenay dejan alpais que se quiso castigar la capacidad de decidir

con esa organizacion qué hacerenel futuro.
De acuerdo con esta postura, ,qué va a hacer Cuba? {Romper

con NacionesUnidas porserinjusta y enfrentar en solitario a Estados

Unidos? ,Hay halcones en Cubacapacesde esta hazafia? ;

Elunico voto afirmativo porlos fusilamientosfue el de Hugo Chavez

de Venezuela. El! cual se pone inmediatamente de acuerdo con el

presidente Luladel Brasil, que se abstuvo,y se pondra de acuerdo

tanto conel Mercosur como con México

y

lospaises bolivarianos para

mantenerla integraciondelos pueblos que forman Nuestra America.

Hugo Chavez para cumplir su papely hacer lo que no pudo hacer

Bolivar, ha tenido que enfrentarse a companeros de armas, ala policia,

a empresarios que solo quieren ganancia facil. Tampoco Naciones

Unidas lo ha condenado. Hugo Chavez no ceja y mantiene su voluntad

integradora. Sabe también que la oNUes una fuerza moralyno tiene

fuerza material. Hay que darsela integrandoy no desestabilizando a

nuestra América. Es ésteelideal de la globalizacion verdaderade nuestro

tiempo.

El pontifice de la paz en Espana

En misiénpastoral,el pontifice Juan PabloII fue a Espafia,no solo

para canonizar nuevosbeatos,sino para recordar alos espafioles su

identidad y de acuerdo conella su papel en lahistoria de la Humanidad.

Unarica identidady un lugar extraordinario de la Humanidad dela que

son parte privilegiada. : oi

Son cristianos, seguidores de Jesucristo, pero son algo mas:

catélicos, apostdlicos y romanos.Esto es, universales, y como pastores,

apostdlicos, guias, conductores.Porello Juan PabloII llego con su

baculo en la mano. Son mediterraneos, de ese mar cerrado, cuyas

aguas bafian las diversas expresionesde lo humano. :

Y porelloricos, mestizos, abiertosa las diversas expresionesde lo

humano.Grecia integré esa diversidad porlaraz6n y la cultura. Roma

porel derecho. Fuela Espafia catolica y romana la que dio sentido a
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esa integracion. El mensaje abierto de Cristo diciendo “amaoslos unos
alos otros”. jNo ala guerra,sélo la paz!

Este mensaje parece habersido olvidadoen la Espafia de nuestros
dias. Hacia poco que TonyBlair, de la Gran Bretafia, que se ha acercado
al catolicismo, envié a Espafia el siguiente mensaje: “Apoyena su
presidente. El esta con los buenos”. Parece queel inglés ha olvidadoel
catolicismoy ha hablado comopuritano.

Noes éste el mensaje de Jesucristo, que murié enel Calvario de
Jerusalén, cargando contodaslas culpas de la Humanidad para que la
diversidad de su gente no tuviera que hacerlo. Jesucristo se inmolé en
Jerusalén ylos quele siguieron en el Calvario de Roma.Lootro es solo
homicidio, genocidio que se hacen unoscontra otros. Simplemente
suicidio de ese ente privilegiado que Dioshizo a su imagen y semejanza.
Algo que nadie puedeolvidar sin negarse a si mismo.

El pontifice de la paz expuso este mensaje en el hangar de Cuatro
Vientos en Barajas y en la Plaza Col6n,la del Almirante quesin saberlo
tropezo con el Nuevo Mundo,realizandolas grandes promesas del
cristianismo.Millaresde espafioles, en especial los jévenes, aclamaron
el mensaje.

Dijo el Papa: “La paz esante todo un don delo alto que debemos
pedir coninsistencia y que, ademas, debemosconstruir entre todos
mediante una profunda conversi6ninterior”. “Laespiral de laviolencia,
el terrorismoy la guerra, provocan en nuestros dias odio y muerte”.
“Debehacersentir a la gente semejanteentre si”.

Fue unanuevaexpresion de fuerza del pontifice, aunque se ve
maltratado,notanto porlosafios,sino porel dolor quele causalo que
se esta viviendo en nuestrosdias.

Poco antes desu visita a Espafia envié un mensaje dealiento a
Cuba. Condenala violencia pero no la Nacién que conocey ha visto
vibrarpor su presencia en la Plaza de la Republica. Enlo alto vio el
Papala efigie del Che Guevara. Ahora, coincidiendo con Naciones
Unidas,pide a este pueblo nocaer en la mismaviolencia dela que
Washington hacegala.

Comonegandoese mensaje,sale de la Casa Blanca en Washington
la noticia de la forma comovaa ser organizadoelfruto de la brutal
victoria alcanzada. Estados Unidos divide a Iraq en tres zonas y
comparte el mando con Reino Unido y Polonia. ;Polonia? jSi! El pais
en queeste gran polaco se form6,que se neg6 a rendirse antelaviolencia
de los Hitler y losStalin. Polonia, que como Checoslovaquiay la Europa
Central sufrio la violencia de la segunda Guerra Mundial y la Guerra Fria.
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Son los mismospaises a los que denominabael llamado Mundo
Libre como los ex comunistas y se negabaa incorporar porsu origen.
Esto se ha olvidado en Polonia, que se sumaa los ejércitos de ocupacién
de Estados UnidosenIraq. Es de imaginar lo que el Pontifice de Paz
habrasufrido y esta sufriendo. Polonia se encarga de hacer lo que no
quieren los agresores haga Naciones Unidas.

Al terminar la Guerra Fria que puso en marcha Harry Truman contra
la Union Sovieética, ésta se desarticulo con la Guerra Sucia.Porello los
pueblos consideradosindeseables como esos comunistasresultan utiles
en la brutal economia de mercado queel Papa condeno por inhumana.

Surge la pregunta ,por qué Cuba alterminar la Guerra Fria siguid

siendo vista como comunista y se mantiene el bloqueo? ¢Por qué no se

hizo lo mismo que en Europay se abrieron los muros que separaban a
los protagonistas de la Guerra Fria? 7,Por qué ahora Cubase transforma
en terrorista, ala que hay que exterminar comose pretende haceren el
Viejo Mundo?

Las armas de destruccién masivanolas tienen solo Estados Unidos
y la UnionSoviética. Ahora hay nuevosprotagonistas con los cuales
hay que negociar. Por qué no con Cuba, Venezuela, México, Brasil y
Chile, el resto de los pueblos que forman la Nacion de Nacionesde la
que habla Bolivar y Marti en “Nuestra América”? i

{Qué pas6 después con el mensaje de Juan Pablo II de Espafia?
El presidente Aznar se apresuro a ir a Naciones Unidas a que se haga
un mapadeloscentrosterroristas que existen en el mundo.Por supuesto
esta el ETA, comoel 1RA en la Gran Bretafia de Tony Blair. En Europa,

Francia ha tomadodistancia y muestra su oposicion al reparto del
mundo anunciado. China y Rusia la consideran una intromisionextrafa
aesta region del Viejo Mundo. co

Porello lo mas seguro para Estados Unidosesel dominiototal del
Nuevo Mundo.Por lo que se permite castigar abiertamente a los pueblos
que se han atrevido aenfrentarsusambiciones. :

Pero Estados Unidoses también unaNacionmultiracial y multicul-
tural. Tiene la mismagente de “Nuestra América”. Gente que esta en
las entrafias del monstruo y que por mas que quieran nolos podra
sacar, salvo suicidandose. Comoenla paraboladel “Elefante y la hor-
miga’, esta gente penetré las entrafias del elefante a devorarlas. Frente
al dolorel elefante se suicida golpeandose contra todo. :

Esto es lo que se avecinay es de lo que quisiera ser testigo. Me
conformocon quelo sean mis maravillososnietos.
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Esto no es guerra, es pirateria

Cuanpo George W.Bush tomala presidencia de los Estados Unidos,
anuncia la tercera Guerra Mundialcontrael terrorismo. Lo que esta

anunciandoes la puesta en marcha del mas extraordinario acto de
pirateria que se conoce en la historia. Simple despojo o muerte que ha
de abarcara todala gente y pueblosdela Tierra.

E] primeracto sera la toma de la Casa Blanca en Washington. No
era necesario el rito por el que una democraciadalegitimidad a su
ocupante. Simplemente basta un golpe antidemocratico como en
Nuestra América. Bush fue reconocido comoliderde los golpistas.

Porla Casa Blanca han pasadodiversospresidentes, pero nunca
un golpista que actuara comopirata, exigiendo que los que viviesen en
este sistema entregasen previamente todas sus pertenencias. Los

presidenteshan sido blancos, anglosajonesy puritanos. Pero nunca un
judio, ni menosaun gentede color, cualquiera que seael matiz. Sdlo
llego un catdlicoirlandés, John F. Kennedy.

Lajustificacion para poner en marcha unaguerra que s6lo encubria
los brutales actos de la cofradia pirata fueel acto terrorista del 11 de
septiembre en Nueva York y Washington. Se contaria con Osamabin
Laden,cuyosfamiliares habian sido socios0 servidores del padre de
George W. Bush. Este fue director de la cia, organismo creado en la
Guerra Fria contra la UnionSoviética. Instrumentorepresivoal servicio
de Estados Unidos.

Hay que distinguir al corsario delpirata: Leopoldo Daniel, mi nieto,
hizo su tesis sobrelos corsariosy piratas que asolaban el Mar Caribe,
antesala del Nuevo Mundo,tras el descubrimiento y conquista de
Espafia. Esta pirateria empieza enelsiglo xvi, sigue en el xvil y XVIII.
Navesde piratas corsariosal servicio de potencias cruzaban el Caribe.
Se trataba de despojar a Espafia delas riquezasde sus colonias.

Los corsarios eran armadosporInglaterra, Francia y Holanda. Su
misiOn,decia, era despojar a Espafia deestas riquezas y entregarselas
a sus armadorespara Ilenar sus arcas y sacar a Espafia del poder que
tenia en Europa. Cuandolos corsarios se hacian piratas para quedarse
conel botin, eran perseguidos por sus armadoresy los espafioles, y
terminaban colgadosde la nave que habian robado.

Lospiratas tenian su cofradiaen la isla de Tortuga. Estados Unidos
sera isla de Tortugapara una cofradia semejante. Esta novedadla origin6é
la Economia de Mercado.La nuevapirateria se puso en marcha en
Afganistan e Iraq. Por qué aqui? Porque aquila cla arm6 y preparé a
la gente queserviria a Estados Unidos enlaGuerra Fria. En Afganistan,
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la cIA con ayuda de Bin Ladeny desustalibanes se encargé de
desestabilizar a la Union Soviética. En Iraq la cla armo a Saddam
Hussein para impedir que se potenciase a Iran y sus ayatolas.

{Por qué Bushpadre castig6 tan brutalmente a Saddam Hussein?
Porque éste pretendio actuar por su cuenta; lo mismo sucedié con

Noriega en Panama. {,Por qué se castiga en Afganistan y en Iraq los
mismosservidores del padre de George W. Bush? Porque se sabia
que no tenian mas armasquelas queles habia dado aquél para que
cumpliesen su mision.

Se hacia lo mismoqueIsabelI de Inglaterra, armandocorsarios
para acrecentar sus arcas y enfrentar a Espafia. Cuandoestoscorsarios

se hacian piratas los mandaban ejecutar.
Cuando George Bushpadre castig6 a Saddam Hussein lo mantuvo

en el poder y armado. Seguia siendo necesario para enfrentar a Iran.
Triunfo que fue victoria pirrica: George Bushfue derrotado en las
elecciones por unjoven y desconocido democrata, William J. Clinton.

{Qué podianhacerEstados Unidospara entrar a esa economia sin
mercados que controlaban europeosy asiaticos? Bush padre sabia
quesdlo podia contar con mercados en Américabajo su hegemonia y

sabia que gente pobre no consume. Habjiaque dejarloscrecerrelativa-
mente y compartir conelloslos frutos de esos mercados.

Bush padre recorrié toda América de norte a sur y ofrecié un
Tratado de Libre Comercio continental. Bill Clinton hizo algo mas,
incorpor6 a los marginados de Estados Unidos a la economia estado-
unidense, lo que permitio ésta entrar a la nueva economia. George
W.Bush ofrece ahora el mismoTratado,pero previamentesus posibles
socios deberan entregar todas sus pertenencias o atenerse a las
consecuencias.

Bill Clinton incorporo a Estados Unidos ala Economiade Mercado,
George W.Bushlo primero quehacees devolvera losricoslo que
consider6 les robo Clinton paradarlo a los pobres. Esto esta dando
origen a una recesiOn que puedeser tan grande comola que sufrid
Estados Unidos en 1929.

La politica militar de despojo puesta en marcha por George W.
Bushimplicael gasto de miles de millones de dolares. Se hace sobre
desiertos y gente aterrorizada que no sabe por qué es bombardeada.

{Un nuevo Vietnam? Bushdice que las ganancias son muchas y
poco el costo humanode las mismas. La sangre que corre en esta
guerra es de la misma gente que hizo emergerBill Clinton para la
grandeza de Estados Unidos. 
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{George W. Bushesotro Hitler? No, Hitler fue un racista que
queria sometera los que no pertenecian a la raza aria. Ahora no importa
el color y habitos de la gente, lo que importa son sus pertenencias.

.Estos piratas comen lumbre? No, porque siempre buscan lo mas
facil. Pero cuando paises como Corea, China, la India, Pakistan, Rusia

y Europa poseen también armasde destruccion, se cuida mucho de
provocarlos y se negocia.

El botin mas facil para esta cofradia es la América de Simon Bolivar
y José Marti. Pueblos que no tienen armas y basta queseles divida,
enfrentandolos unosa losotros. Esto se hizo brutalmente patente en las
presiones para que México y Chile, con asientos en el Consejo de
Seguridad, dieran a Estados Unidoslos votos para que se encarguen

de controlar Iraq y sus riquezas.
A cambio de un Tratado de Libre Comercio continental obligatorio,

que ahora demandala bancadarepublicana enel Congreso de Estados

Unidos, exige a México solucionar el problema de los indocumentados,
del petroleo y otros energéticos.

Lareaccionfue inesperada para Estados Unidos. Como nos puede
enfrentar esta gente? Simplemente con dignidad. Ungrito que ahora se
escuchaa lo largo de esta Nuestra América.

Se creo el terrorismoyel terrorismo anda

ELterror siempre haexistido,la gente lo Ileva dentro. Surgefrente a lo
extrafio, lo imprevisto. Cuandola gente lo dominalo incorporaa su
identidad. {Quées lo que distinguealterror del terrorismo? E] terror
comoinstrumentodeterror. Una cosaesaterrorizar y otra esaterrar.

E] terror siempre se ha usado para amedrentar y dominara los
otros, alos que no considera sus semejantes. Y no lo son fisicamente,
como él tampocofrente a ellos. ;Por qué son distintos? jPoralgo sera!
Porque el Creadorlos ha hecho distintos y si lo son es porque la
Providencia quiere que sirvan a susfines. El que tiene conciencia de
esto la tiene porqueesel elegido para servira la Providencia.

Las religioneshicieron delterror instrumento de dominio. Los otros
porserdistintos,porser cristianos 0 ser comunistas 0 cualquier otra
cosa, eran por esa razon expresion del mal. jLleganlos cristianos!
; Vienen los comunistas! Formasde aterrar a la gente para que acepte
lo que le dicen quienesse consideran instrumentosdel Bien. Lo que no
habia sucedido hasta nuestro tiempo es que se grite ; Vienen los
terroristas!
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{Quiénessonlosterroristas? Solian ser los que aterraban y eran

instrumento de los que hacian delterror instrumento de dominio. Esto
es lo que ha cambiado. Los gobiernos de Estados Unidos, para aleanzar

el poderque han alcanzado,crearon instrumentospara aterrar. Gente
asu servicio a la que prepararon y dieronlos instrumentos para cumplir
su mision; en el mundo contemporaneofue centralmente la cia la que
se encarga dehacerlo.

Ahora se aterra con los mismosbrutalesterroristas que aterrorizaban
asu propio pueblo y al mundo,se aterra conel terrorismo. Los mismos
terroristas al servicio de la CIA son enjuiciados y condenadosporesas
mismas violaciones.

Esta infernal inversion se pone en marcha el 11 de septiembre del
2001. Inicio del nuevosiglo y milenio.Se lleva el terror en el centro
del poder economico de Estados Unidos, Nueva York, y del poder
militar, el Pentagono en Washington. Lo hacen varios delos servidores
de Estados Unidosenla Guerra Fria que pone en marcha Harry Truman
al terminar la segunda Guerra Mundial. Harry Truman pregunto a su
sucesor cOmo podria empezar la GuerraFria. El le contest: “Aterra al
mundo,pero centralmente a los estadounidenses”.

Lo mismohizoJoséStalin en la Union Soviética. ; Vienen los
comunistas!, gritaban en Estados Unidos.jVienen los imperialistasal
servicio de Estados Unidos!A partir del 11 de septiembre del 2001el
grito en Estados Unidosesjvienenlosterroristas!

Los primeros en ser acusados, condenadosy perseguidos sonlos
terroristas usadosen las Torres de Nueva York ese dia para poner en
marchala lucha contrael terrorismo.

{Por qué se hizo esto? Para desviar la atencion sobre el problema
econdmico que se esta gestando cuando lejos de mantener la
macroeconomia quehabia dejadosu antecesor, William J. Clinton,el
presidente George W. Bush decidié devolver a los ricos lo que
consideraban Clintonles habia robado.

A losterroristas que se encargarondel acto del 11 de septiembre
habra quecastigarlos y perseguirlos en cualquier parte de latierra donde
se escondan.Locual permite la injerencia de Estados Unidos a lo
largo delatierra.

Es mas,hay que prevenir este peligro, por lo que se podran hacer
guerraspreventivas. {Basta la sospechaparaintervenir en cualquier
lugar! j|Gente comoésta debesercastigada porlas brutalidades que
han cometido! No importaalservicio de quién.

Este acosoal terrorismoy sus infamias se puso enmarchaal finalizar
el siglo xx y el segundo milenio.Losterroristas al servicio del llamado 
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MundoLibre quedaron sorprendidosdela puesta en marchade esta
persecucion. Ejemplar fue el caso de Augusto Pinochet de Chile.
Detenido en la Gran Bretafiaporbrutales violaciones a los derechos
humanosde su pueblo, se lo acusaba de lo que habia hecho de
conformidad con Margaret Thatcheren beneficio de la Gran Bretafia.

Estados Unidos hizo lo mismo con el comandante Noriega,el
argentino Galtier y otros golpistas al servicio del gobierno deesepais.
Salieron flote todas las brutalidades que habian cometido en la América
Latina. Los mismosque los habian usadolos acusaban y perseguian y

los condenaban.
El] Mundo Occidental no podia perdonar estas brutalidades. Habia

que buscarycastigara los terroristas en cualquier parte donde se

escondiesen. Osamabin Laden, encargado de desestabilizar a la Union

Soviética en Afganistan, seria perseguidoal igual que otrosterroristas
semejantes, terroristas usadosen la Guerra Fria.

El presidente George W. Bush declarala tercera Guerra Mundial
contra el terrorismoe invita a los occidentales a unirse a la nueva Cruza-

da contraun viejo enemigo,el Islam. Cruzadaque se pone enmarchacontra
un servidordel padre de Bush, Saddam Hussein. Al empezar la guerra,
se trata de demostrar que Estados Unidosnotiene ni respeta mas
reglas que las que se dan a si mismos.

Esta pretension encuentraresistencias en los nuevosprotagonistas
del Viejo Mundoque han surgido después de la Guerra Fria en Europa,
Asia Africa.

Frente a una oposiciondificil de enfrentar se habla nuevamente de
castigar violaciones de los derechos humanos, de gente que ha cometido
atrocidades. Se omite decir que esto se hizoal servicio del que se
autodenomina MundoLibre.

Sirviéndose de Saddam Hussein, George Bush padre habia
mantenidoel control del petrdleo del Golfo Pérsico y enfrento a Iran,
mas peligroso. Saddam Hussein habia hecho lo mismo que sigue
haciendoelisraeli Ariel Sharon desde Tierra Santa.

Se crea una nueva categoria para los enemigosdel imperialismo
estadounidense:terrorista. En ella quedanincluidos los que sirvierona
Estados Unidos, pero también Estados Unidosesta incorporando a esta
categoria a los mismos estadounidenses que haciendo uso de sus
derechos hacencriticas de esta politica.

{De qué se acusa a Saddam Hussein? Deposeerarmas destructivas
con las que amenazan a Estados Unidosy socios en la Cruzada.

Las Naciones Unidas designa expertos que busquenestas armas.
Nolas encuentran. George W.Bushinsiste {dondeestan estas armas?
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{Dondeestan las armas que mipadre dio a Saddam Hussein?Eljuego
queda expuesto. Nohaysalida.

Solo quedainiciar la guerra ya preparada. Eneste juego mortal
participa comosecretario Colin Powell, estadounidense decolor, de

origenjamaiquino. Este conocelo que Husseinrepresentaparael padre
de Bush. Pero mas valeolvidarlo. Solo quedajustificar lo injustificable.
Porello sacan delatierra a las miles de personas que Saddam Hussein
hizo asesinar. Entre ellos los chiitas que fueron masacradosconlas
armasquela ciA habia entregadoal satrapa de Iraq. Se toma Bagdad
comobotin de guerrade los invasores.

Sera Estados Unidosel que se encargue de controlarel petréleo
de esa region y solo lo compartira de conformidad consusintereses.
Habra que ablandar a los grandes opositores del Viejo Mundo,
centralmente China y Rusia.

La peste que se desato en Chinabeneficia a Estados Unidos. Queda
Vladimir Putin, de Rusia, a quien visita Colin Powell, y el dia de su
llegada atentados suicidas de los chechenos conmocionan Rusia.{Putin
habia llegado a un acuerdo conlos chechenospara incorporarlos a
Rusia contodossus derechos?

Quedala duda. {Ha sido la cia la que ha creadoesta agresién o
son de verdad persistente opositores? Powell ofrece apoyo a Putin.
Este sonrie y declara la amnistia a todos los chechenos. Lo mismo

sucedeen todo lugar quevisita el secretario de Estado.
Es muchala gente que ya posee armastan destructivas comolas

que enorgullecen a Estados Unidos. Unasola armade éstas que se
suelte sera seguida de cientosde otras que caeran sobre Estados Unidos.

En nuestra América Fidel Castro de Cuba—quenohabia dejado
de ser comunista,calificativo que se mantuvoalterminar la Guerra
Fria— sera llamadoterrorista al servicio de Al-Qaeday otros ex
servidores de Estados Unidos.

El terrorismo tomaotro rostro, con el cual no contaba Estados

Unidos y que se manifiesta en Tierra Santa comorespuesta al terror de
Ariel Sharonal servicio de Estados Unidos:los palestinos, gente que
se encuentrasin salida frenteal terror represivo, decide inmolarsejunto
con el mayor numeroposible de susrepresores. Terrorismo imposible
de enfrentar, lo hacen nifios, mujeres y ancianos. Todosprefieren morir
a seguir viviendoaterrados.

E] terrorismoquese ha desatado en Estados Unidosnotienerostro,
puedeser el de cualquiera, todos son sospechososy por ello deben
ser perseguidosy ejecutados. 
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El terrorismo comocategoria fue echado a andar el 11 de septiembre
del 2001; sdlo puedeser controlado por una entidad universal comolo
es Naciones Unidas. Entidadsin fuerza propia: solo se la podrandar
los que estan contraelterrorporelterror.

Vivimosla realizacion de la utopia

Lacnn,canal detelevision estadounidense, esta difundiendo las
violentas marchas de maestros,estudiantes y trabajadores en México
yPera. ;Con qué fin? Al parecer mostrar el terrorismo que masivamente
trata de destruir el orden constituido. Y con ello lanecesidad de que
Estados Unidosintervengapara ponerorden.El orden que desborda a
sus gobernantes.

Esto explicaria la Cruzadaantiterrorista del gobierno de Estados
Unidosysu obligada injerencia. Me sorprendio que el encargado de
las oficinas de la cNN en México mepidieseser entrevistado en relacion
con estossucesosy si existia entre ellos alguna conexion.

Le recordé quehace dosafios, con motivodel golpe asestadoal
presidente Hugo Chavez de Venezuela,la CNN me pregunto:

—Ustedes bolivariano?

—Losoy, gpero comola saben?

—Porel retrato quetiene usteden su oficina y ha sido difundido, semejante

al que Chavez tiene en su cabecera.

—jQué quieren ustedes saber?

—Nosotros sostenemos que Chavez es un golpista.

—Yosostengo todo lo contrario.

Recordé entonces cémo,la vispera delos festejos del nacimiento del
Libertador, me invitaron a Caracasa participar en los homenajesal
edecan de Bolivar, el general O’Leary.

Lo organizaban las fuerzas armadas de Venezuela y me preguntaron
mi opinion,les contesté: “Quisiera saber qué mochila llevan ustedes.
{Lade Bolivar al servicio de nuestros puebloso la delosgolpistas al
servicio de intereses extrafios?”. El silencio fue la respuesta, pero

al terminarel acto, varios jovenes militares de baja graduacion se
acercaron a mi diciendo que conocian mis trabajos sobre Bolivar.
Ademas formaban partedel grupo “Bolivar 2000”.

Asisti a una cena y me explicaron que estaban haciendolo que
Bolivar,crear logias al servicio de nuestros pueblos 0 invitaban a hacer
lo mismo. Obviamenteentrelos dirigentes estaba Hugo Chavez.
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Diez afios despuésel presidente Carlos Andrés Pérez regresa ala

presidencia de Venezuela. Hizo un derroche de gastospara la nueva
asuncion. A] terminar, sali para Méxicojunto con la viudade Salvador
Allende, quien leia el periddico y megrité: “|Zea, mire que barbaridad!,
Carlos Andréseleva todoslos servicios ptblicos porque notieneel
dinero queantes tuvo”. “Los venezolanos son broncosy se le vana
enfrentar’’, contesté.

Asi fue y se contesté con brutal represién. “;Llamen al grupo
especial que comanda Hugo Chavez,dijo Carlos Andrés, esto vaa
terminar!” Hugo Chavezse presenté y en lugar de obedecerle puso su
metralleta en el pechoalpresidentey le dijo: “Formoparte de Bolivar
2000, no disparamoscontra el pueblo. Usted es miprisionero y vaa
decir alos venezolanospor qué hacelo que ha hecho y yodiré por qué
hago esto”.

Estabapresenteel secretario de Defensa que despuésfue embaja-
dor en México,se interpusoentre el presidente y el arma de Chavez.
“Antesquetirar al presidente metiras a mi”. Contesta Chavez: “Esta
armaatraviesa a los dos. Mis tropas han tomado Caracas”.

Sin embargo, poco despuésse acercé un militar al secretario de
Defensa: las tropas de Chavez habian sido copadas y se estaban
rindiendo.

“| Que diga eso a Chavez!” grité Carlos Andrés. Pero éste no bajé
el arma: “Merindosi antes medejandecir por todos los medios por
qué he hecho lo que he hecho y Carlos Andrés también”. El secretario
de Defensase lo prometié a Chavez y cumpli6,y éste se rindié des-
puésde hablar. Fue enviadoa unaisla del Caribe.

Pero salid poco después;el ex presidente conservador Rafael
Caldera dio un golpe a Carlos Andrésy lo pusopreso para que respon-
diese de la represion. Chavez fue desterradoal Pert, desde dondese
lanz6 comocandidato a la presidencia de Venezuela, donde obtuvo un
triunfo arrollador, comoparte del Grupo Bolivar 2000.

Todo eso recordé entonces {Eso es lo que diria en la CNN? me
preguntaron.Si, es lo unico que puedo decir. Consultaron a Atlanta y

aceptaron.

Estaba en Cuernavaca, debia regresar de inmediato para esperar
al representante de la CNN en México.Alllegar éste me avis6 que se
aplazabala entrevista y poco después que definitivamente nose hacia.

Dadoeste antecedente, me sorprendiéla peticién que ahora se me
haciaparaser entrevistado por la cnn. El encargadode sus oficinas en
México medijo que sabia todo lo que habia sucedido con el caso
Chavez. Ademasle habian dicho que yoera la persona que podria

1
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decir con franqueza lo que pasaba en Peru y México. A la CNN le
importaba muchounainterpretacionfranca comola miala entrevista
seria hechaenvivo.“Lo que usted diga pasara necesariamenteal aire”.

Yo atin creo enlos Santos Reyes, pero no en Santa Claus.Porlas

dudas concentré mis respuestas. Fui las oficinas de la CNN en Mexico,

todos se mostraron muyatentos. Después de mientrevista se haria
otra al cientifico mexicano que habiaidoa buscar a Iraq supuestas
armasdestructivas y bacteriologicas. Nunca encontro nada. Me
explicaron quela entrevista la haria desde Atlanta Patricia Geanot, ala
que nuncaveria, aunque si escucharia su voz.

Pese a todole volvi a explicar al representante de México de la
CNN lo que ibaa decir. Habia que agregara lo del Peru y Méxicolo de
Venezuela y lo que se ibaa dar en Brasil y en la Argentina.

Lo que sucede en México,Pertiy Venezuela, agregué,tiene relacion
conEstados Unidosantes de la asuncion de George W. Bush, cuando
la bancadarepublicanaen el Congreso de Estados Unidos decidié
democratizar a América Latina: empezaria poniendofin tres dictaduras,

lade Alberto Fujimori en Pert, la de Chavez en Venezuelay la del pri
en México.

(EI pri, asi de abstracto? No, el molesto pri de la Revolucion
Mexicana, que tocé intereses internacionales, centralmente Lazaro
Cardenas, que habia expropiado el petrdleo para darselo a los
mexicanos.

Contra Fujimori tenian a Alejandro Toledo, contra Chavezseria
alguno de sus seguidoresy para México Vicente Fox,pero éste cambié
y se pusoa la altura de nuestros presidentes.

“Esto es lo que diria’”. En el circuito cerrado de la estacion en
Méxicovieron el programay a miinterlocutora enojadaporlo que
estabadiciendo,luego un pronto “jgracias, su tiempo termino!”

Porprecaucion hab{a dejado en mi casa unacintapara la grabacion de
lacnn. {Fue en vivo? No, porque nuncafue grabada y seguramente lo
mismo sucedié con la mesa redonda que seguiria. Un engafio que no
entendi, porque notenian por qué entrevistarme,sabiendo lo que ibaa
decir.

Entiendo que lo mismoha sucedido a destacados estadounidenses
invitados a decir su verdad. Lo que noentiendo,insisto, es que esta

estacion invite a personas que van criticar al sistema represivo que ha
vuelto a Estados Unidos. Es demasiadogrueso para creerlo. No estoy
resentido, sino dolido, porque esto sucede en Estados Unidos de
Lincoln, Roosevelt, Kennedyy Clinton, y esta groseria creo entenderla.
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Enla presentacin dela revista Archipiélago que publica Carlos
Béjar se dijo que la utopia de Bolivar de una Nacién de naciones que
cubriese el Universo,la de José Marti de Nuestra América y la de
Vasconcelos de la Raza Cosmicase aleja cada vez mas de nosotros.

Yo pienso que no, que estamosviviendolarealizacion de la utopia,
porello hay tanta resistencia al cambio,tanta quellega a los grados de
estupidezque hemos comentado.Nofuefacil pasar del Imperio Romano
ala Modernidad.La larga Edad Mediafue expresiéndelaresistencia.
Comoel paso de la Modernidad manipuladoraa la de respeto y la
diversidad de lo humano.

_ Esto origina dolor, pero hay que esperar que al menosnuestros
nietos vivan un mundo que pueda ponerfina la brutalidad dela represin
de los que se consideran poderososy resultan pobresdiablos que no
saben quéhacerfrente a lo que han armado.
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Odiseasdel dialogo de los pueblos:
el surgimiento de una nueva

cultura-mundo

Por Edgar MonticEv”

ee CONTACTOS Y LOS INTERCAMBIOSentre las civilizaciones y las

culturas tienen la edad mismade la humanidady en la mayoria de
los casos han constituido una fuente de enriquecimiento reciproco,
de dinamismoy de vitalidad para los pueblos que han participado en
ellos. Encuentros a veces breves, a veces de larga duracion, durante
los cuales los modos devida,las sabidurias, los simbolos,las ciencias
y las técnicas, asi comolas artes de unosy otros, han confluido para
dar nacimiento a una nuevacivilizaci6n, a una nuevacultura, ala manera

de los rios que, descendiendopor las montafias, se encuentran y reunen
sus aportes para formar uno masgrande.

América, en su conjunto, ha sido desdeel siglo xvi el espacio
privilegiado para el intercambiocultural y humano,para la confluencia
de corrientes migratorias y la experimentaciOnsocialy politica, proceso
que ha configuradounacultura ecuménica, vital, creativay un humanismo
practico y cordial.

La insercion de Américaen el mundoprodujola primera gran ola
de mundializacionenla historia, puesel intercambio masivo de hombres,

ideasy productos dio lugar al surgimiento de una economia-mundoy
unacultura-mundo.Poresoalli surgieron las primeras manifestaciones
de fendmenos como la “aculturacién’”, la “transculturacion”, la

“multiculturalidad”, la fusion de culturas vivas y el mestizaje colectivo.
Los hombres y mujeres de América guardan en su memoriatanto

los beneficios comolos estragos de aquella primera mundializacion.
Saben que estos procesos necesitan ser gobernados, encauzados con
sabiduria y resolucion, para que sus efectos sean duraderosy favorables
atodos. En nuestros dias la comunidadinternacional atraviesa por este

* Edgar Montiel (Pera), Doctorado en EconomiadelDesarrollo y en Filosofia porla
Universidad de Paris. Ensayista, autor de E/ humanismo americano: filosofia de una
comunidadde naciones (México,FcE, 2000) y El nuevo orden simbolico (Madrid,secis,

MaAPFRE, 2002). Jefe de la Seccién Cultura y Desarrollo, Division de Politicas Culturales y

del DialogoIntercultural, en la unesco,Paris. El autor se expresaa titulo personal.
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dificil trance: hoy se trata de gobernarlas fuerzas de la economia,la

tecnologia yel mercadopara conducirlas porel camino del desarrollo

realmente durableal servicio del mejoramiento humano.

2

EL temperamento cultural de América estuvo signado por una experien-

cia excepcionalde didlogointercultural que se remonta a milafiosatras,
ala épocadela brillante civilizacion magrebino-judeo-cristiana de
Andalucia, al-Andalus, resultado de la convivencia fecunda detres

modosde vida,de tres sabidurias, de tres civilizaciones. América no
existia atin en esa época,pero la impetuosa obra de sincretismo y
mestizaje cultural y humano que se operaba entonces en al-Andalus,
que alcanz6 notables logrosen el campodela filosofia y las ciencias,la
literatura y la musica,la arquitectura y la concepcion urbanistica,el
vestuario,la alimentaciony el folklore,en las leyes y la administracion,
paracitar algunos ejemplos, habria de llegar nitidamente, siglos mas
tarde, hasta el otro lado del Atlantico, hasta las Américas, traida por

los descubridores y conquistadores espafioles, numerososde ellos
oriundos de Andalucia, es decir culturalmente andaluces, herederos de

la civilizacién magrebino-judeo-cristiana de al-Andalus.
Basta recordar queesta experienciahistorica dur6 ochosiglos —del

vil al xy—yquese interrumpeenelafio crucial de 1492: fecha de la
reconquista de Espafia porlos Reyes Catdlicos(la “Caida de Granada”)
y la conquista de América. En su poema, Blasén de América,el

peruano José Santos Chocano (1876-1934) dice unos versos que son

todo un programa:

Mi fantasia viene de un abolengo moro:

los Andes son deplata, pero el Leon de oro;

y las dos castas fundo conépico fragor.

Fue grandey variadoel aporte cultural de al-Andalus la futura region
de América Latinay el Caribe. Y no podiaser de otra manera, puesal-
Andalusconstituy6,en todoslos érdenes, uno de los momentos mas
altos aleanzadosporlacivilizacion mediterraneo-europea.Sustesti-
moniosmateriales se encuentran entre nosotros en nuestro tiempo,y se
hallanenelacervofilosofico,literario, arquitect6nico,lingiiistico, musical

de la region. Pero ademasde lo inmediatamenteperceptible de esa
herencia, comoel patrimonio monumental y numerosas palabras de la
lengua espafiola —para mencionar solo dos ejemplos—, conviene
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destacar la significaciony elinterés ético de ese legado, queesta presente

en nuestras conciencias y en la personalidad colectiva. Importa por

eso fomentar las investigacionescientificas y humanisticas al respecto.

Valga el resumen de la sefiora Carmen Calvo Poyato, consejera de

Cultura de la Junta de Andalucia:

Cada vez mas oimoshablar de al-Andalus, de sus creacionesartisticas y

sociales, de su musica, de sus logros arquitecténicos,su ciencia,su filosofia

y de su influencia enla transmisi6n del pensamiento griego y romanoenel

resto de Europa. Lugar de encuentro, de crisol entre culturas, razas y

religiones, su capacidad de tolerancia y convivencia creo una sociedad que

tuvo su mayorresplandor en la Edad Media.

Las generaciones de hoy tenemos el deber moral de preservar y

fortalecer nuestro patrimonio cultural comin,sobre todo cuandoentre

sus riquezasse hallan no solamente bienes materiales sino también

espirituales, de particular significaciony pertinencia para nuestro tiempo.

Entre esos bienesespirituales, uno de los mas importantes para nosotros

y para las generaciones que nos seguiranesel de la tolerancia y \a

convivencia,el de la aceptaciony el respeto dela diversidad cultural,

y el del enriquecimiento reciproco medianteel intercambio humano,

intelectual, cultural y cientifico. Porque al-Andalusfue esencialmente

eso, un gran momentode tolerancia, concordia y cooperacion para

beneficio de lahumanidadtoda. Esa fue su magnifica ensefianza para los

tiemposfuturos.
El mundo en que vivimoshoyendiase caracteriza tambiénporla

diversidad cultural. Es en ello que nos parecemospracticamente a todas

las épocas pasadas de la humanidad. Pero donde nos diferenciamos, y

grandemente,de todoslos tiempos que nos han precedido, esenla

celeridady la eficacia espectacular de los medios de comunicacion, de

educaci6ny de transporte de que disponemos. Ahi donde nuestros

ancestros indoamericanos,africanos, magrebies y europeos, vinculados

por al-Andalus, necesitaban invertir meses

y

hasta afiospara atravesar

los vastos espacios,para intercambiar,para traducirse, para enviar y

recibir noticias, para formarse una imagen—muchas veces incompleta

y distorsionada—los unosdelosotros, hoy en dia nosotros invertimos

solamente horas, y muchasvecestan sélo minutos 0 segundos. Nos

comunicamosen tiemporeal.

Ahi donde el accesoa la informacion, ala educaciény al cono-

cimiento estaba defacto reservado a unos pocos,no tanto por cuestiones

detalento sino porla estructura colonial de la organizacion politica y

social en Asia, en el Oriente Cercano,en Africa y en Europa, hoy en
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dia vemosqueesosbienes intangibles —es decirla informacién,la
educaciény el conocimiento— estén al alcance de muchos,y es posible
accedera ellos.{Porqué nose benefician deellos las mayorias del mundo?

{Cuales seran las consecuenciasculturales para la humanidad en
su conjunto deesta formidable transformaci6nen curso? Nosotros
constituimosla primera generacién queesté viviendo la nuevarevolucién
cientifico-técnica no solamente comotestigos sino también como
participes, pues tanto quien disefia programas informaticos comola
persona que simplemente envia un correoelectronico, ambas ejercen,
“materializan”la nuevacivilizacion. Surge pues la pregunta: nos hallamos
alas puertas de una época que generard, gracias alas nuevas tecnologias,
unrenovadoy vasto didlogocultural entre todas las regionesdelplaneta,
o bien ante los comienzosde un inédito periodo de homogeneizacion
transcultural? Nuestra preocupacién es que los cambios contribuyan a
cimentar la fraternidad, la cooperaciénconstructivay el bienestar de la
humanidad. Y nolo contrario.

3

¢Quéesta pasandorealmente? La economia,la educacién,la ciencia

y lacultura, acusan el impacto de una mundializacion reguladaesencial-
menteporla logica del mercado. Enel campode la cultura —dominio
conformadoporel patrimonio simbélico,la vida en cominy la vida
espiritual— laobsesion primeradela fabricacion automatizada es la
produccionen granescala, buscando obtener, con el menorcosto,el

mayor beneficio posible, generando una tendencia uniformizante en
la produccion y consumodelosbienesculturales.

Unade las novedadesde la mundializaciénes queel sector de las
industrias culturales es uno de los de mayorcrecimiento en la economia
mundial. Desde 1980han tenido uncrecimiento sostenido. Segun
estadisticas de la UNEsco, de 1980 a 1998las exportacionesde bienes
culturales se han multiplicado por cuatro, pasandode 47.5 billones de
d6lares a 174 billones. Y las importacionés en ese mismoperiodo han
pasado de 48billones a 240 billones de délares. La industria del
entretenimiento y la economia delo intangible se han convertido en
factores de influencia considerable en la economiay la sociedad
mundiales,y fuentes de una vasta mutacion delos escenarios culturales

y simbélicos.
Es pertinente sefialar que de laproduccion y del comercio de bienes

culturales, 80% esta en manosde slotrecepaises desarrollados. Aun

cuandolamundializacion de las nuevas tecnologias de la comunicacion
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crea nuevasperspectivas de crecimiento socioecondmico,la férrea

estructura monopolicaactual de las industrias culturales—concentradas

en siete grandes megaconsorcios implantadosen todoel planeta—
constituye una amenaza para la diversidad,la libertad de expresion y la
democracia.

El editorial de Le Monde Diplomatique de diciembre del 2002,
presenta al respecto el siguiente panorama:

La irrupcién de Internet y de la revolucién numérica en el campodelos

medios de comunicacién han provocadoun traumatismoinédito. Atraidos

por ambicionesde podery de perspectivas de gananciafacil, los mastodontes

industriales de la electricidad, de la informatica, del armamento, de la
construcci6n,de la telefonia o del agua tomaron practicamente porasalto el

sector de la informacién.En pocotiempo levantaron gigantescos imperios.

Y al paso pisotean algunos valores fundamentales: en primer lugar la

preocupaciénde una informacionde calidad.
Los grandes megaconsorciosse estan apropiando de los medios de

comunicacion lo largo del mundo. En los Estados Unidos, dondehansido

abolidas en febrero de 2002 las normas antimonopdlicas en el campo

audiovisual, America Online ha comprado Netscape, el semanario Time,la

empresa WarnerBrosy la cadenainformativa cnn. GeneralElectric, primera

empresa mundialporsu capitalizacionenla bolsa, se ha apropiadodela red

nac.Lafirma Microsoft, de Bill Gates, reina en el mercadode los programas

informaticosy esta conquistandoel de los juegos videos con su consola X-

Box, y através de su agencia Corbis dominael mercadodela fotografia de
prensa. La NewsCorporationdelsefior Rupert Murdochha tomadoelcontrol
de ciertos periddicos ingleses y estadounidenses, los mas difundidos, como

The Times, The Sun, The New York Post, posee ademas unared detelevision

via satélite (BskyB), una de las cadenas de los Estados Unidos (Fox), asi como

unadelas principalesfirmas de produccién depeliculas (20th Century Fox).

Losflujos de intercambio debienes culturales muestran pues un enorme
desequilibrio en favor de los paises mas avanzadosen el plano
tecnoldgico. De este modo, actualmente dostercios de la humanidad

se encuentran excluidos de la construccién de la sociedad de la
informaciony el conocimiento. Estas sonlas odiseas por las que pasa
actualmenteel didlogo de los pueblos.

Ciertamente que esto constituye un enorme desafio para la
comunidad humana:latendencia de quela produccionsocial de la cultura
sea brutalmente cercenadaporla tecnologia de susoriginales fuentes
historicas y geograficas; la amenaza de que un pufiado de grandes
megaconsorciosse apropie del universo simbolico; que la uniformizacion

 

 



72 Edgar Montiel

cultural acentue sus efectos en los modosdevida, las lenguas, los habitos

de consumo,las comidas, los modosde pensar, crear y actuar.

Estos desafios no deben Ilevarnos a una desmovilizacion, sino

invitarnos a una reflexion profunday a la accion. La rapidez de las
mutacionessociales, econémicas y tecnolégicas constituyen un acicate
y una oportunidad para repensarnuestra accién comociudadanos,
gobiernos, organizacionesinternacionales, sociedadcivil y sectores
empresariales. Ante la privatizacioncreciente dela vida cientifica, social
y cultural, debemosprotegery reforzar el caracter de bienespublicos

de la educacion,de la cultura y de la ciencia. Como lo ha recordadoel
director generalde la UNESCO,sefior Koichiro Matsuura,“el estatuto

particularde estas areas —establecidas en la Declaracion Universal de
los Derechos Humanos comoderechosqueelsistema de las Naciones
Unidadestiene el mandato de defender— debeser reconocido plena-
mente,con fines comerciales regulados, a fin de crear las condiciones
de su acceso para todos”!

En un contexto de mundializacion creciente de los intercambios, se

debe explotarel potencial formidable que éstos representan para un
mejor conocimientoreciprocoentre los pueblosy las culturas. Nuevos
espacios de expresion,de creatividad,de interaccion y de innovacion
estan naciendo. Deberiamoshacertodos los esfuerzos para que de
éstosse beneficie el conjunto de la humanidad.La revolucioncientifico-
técnica y el crecimiento econdmico en curso no debentraducirse en
una uniformidadni en un empobrecimiento cultural, ni tampoco limitarse
asimples intercambios mercantiles.

La UNESCO —a semejanza de ALEcso y las Cumbres Iberoameri-
canas—, preocupadaporlas consecuencias culturales y sociales de la
globalizacion, luego de una amplia consulta a los gobiernosy las

organizaciones no gubernamentales, adopto en la 31° sesion de la Con-

ferencia General, en noviembre de 2001, la Declaracion Universal de

la UNESCO sobrela Diversidad Cultural, cuyo primerarticulo declara “la

diversidadcultural, patrimonio cominde la humanidad”.
Este es el primer acuerdopolitico de envergadura universal,

aprobadopor185 paises, que busca encauzar de modo constructivo

los efectos de la mundializacion en el ambito dela cultura y la educacion.

Correspondeahoraa los gobiernos,a la sociedadcivil, las esferas

econdmicas y la comunidad internacional, servirse de este instrumento

para que en suspaises y en el mundoseinstaure un clima estable de

confianza, paz y cooperacion,en beneficio de todos.

' Hacia una mundializacién humanista, Publicaciones unesco, 2002.
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Porsu parte, la UNESCOlleva adelante el Plan de Accion deesta
Declaraciona través de unaserie de programas dedicadosa fomentar
la “alianza global” entre instituciones gubernamentales, sectores
empresariales, los creadores y los consumidores,a fin de facilitarel

intercambio debienesculturales. Brindaasistencia técnica los paises
en materia depoliticas culturales, para que éstas sirvan al desarrollo y
ala integracionsocial. Apoya planes nacionales de fomento de la
artesania y el turismocultural, asi como ayuda a preservar el patrimonio
tangible e intangible, a fomentar el didlogo entrelas diversas colectivi-
dadesculturales,religiosas en un pais. Se propone incorporar plenamen-
te en la educacion para todos\aensefianza y la practica cotidiana de
la diversidadcultural, para de ese modopreparar a las nuevas genera-
ciones a “vivirjuntos”, en un clima de comprensiony tolerancia, como
eran las clases enlas antiguas escuelas de al- Andalus.

4

&Y qué del didlogo hoyen dia entre las diferentes regiones? El dialogo
entre culturas es tanto mas enriquecedorcuanto mas solidas y creativas
sonlas culturas que intervienen. Enel caso de América Latina, podemos
afirmar queel conjunto de la region ha sabido dotarse de un riquisimo
acervocultural, forjado a lo largo de su historia. Es esa identidad, y su
expresiOnvital a través de variadas formas,la que le permite ser un
interlocutorcultural de interés paralas otras regionesdel mundo,al tiempo
quele asegura un lugar propio en el panorama mundialde la cultura.

Las manifestacionesculturales que surgendelas fuentes americanas
son las que tienen mejor acogida en el mundo.Asi por ejemplo,en el
terrenoliterario,si escritores mundialmente conocidos como Miguel
Angel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marquez y Octavio Paz
no hubieran asociadosu imaginaci6n con simbolosde Latinoamérica,
como Quetzaltenango (Guatemala), Machu Picchu (Pert), Aracata
(Colombia), o la Piedra del Sol (México), no hubieran alcanzado la

fuerza expresiva reveladora de mundosquelos hizo merecedores del
Premio Nobel. Somosun continente con un imaginario prodigo como
si viviéramosen unaedadliteraria. Esa fuerza creadora se encuentra
plasmadaenlas diferentesartes. Enla narrativa, todoslosescritores y
escritoras, desde los cubanos Alejo Carpentier, Nicolas Guillén y José
Lezama Lima,hastalos argentinos Emesto Sabato, Jorge Luis Borges
y Julio Cortazar, pasando porlos peruanos Mario VargasLlosa, Miguel
Gutiérrez y Alfredo Bryce Echenique,los colombianos Alvaro Mutis y
Gabriel Garcia Marquez, los mexicanos Juan Rulfo, Octavio Paz  
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y Carlos Fuentes,los chilenos Isabel Allende y Luis Sepulveda,la
salvadorefia Claribel Alegria, los brasilefios Jorge Amado, Joao Ubaldo
Ribeiro, Zélia Gattai y Ariano Suassuna,los nicaragiienses Sergio
Ramirez y Ernesto Cardenal, los uruguayos Juan Carlos Onetti, Mario
Benedetti, para mencionar tan sdlo algunos nombres afamados, todos

ellos y ellas hablan de unyo colectivo, de una comunidad de voces
quees la de los pueblos de América Latina y el Caribe. Lo hacen
desde perspectivas estéticas y politicas distintas, es cierto, pero
mantieneny afirman un denominador comun: un modo de ser americano,
cimentadoporlos idiomas compartidosy por unahistoria compartida
quetiene sus componentes econdmicos,sociales,politicos y culturales.

En pinturay escultura bastaria mencionar, como simple muestra,
los nombres de Diego Rivera yFrida Kahlo, de David Alfaro Siqueiros,
Candido Portinari, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Wifredo Lam,

Jesus Soto, Carlos Scliar, Roberto Matta, Osvaldo Guayasamin,
Fernando Botero, Fernando de Szyszlo... para que se supiera que
estamos hablandode unasartesplasticas que recogenla luz, los colores
y el temperamento de la region. En misica, los nombres ya afamados
de compositorese intérpretes como Chico Buarque, Silvio Rodriguez,
Agustin Lara, Carlos Gardel, Carlos Santana, Violeta Parra, Astor

Piazzolla, Alberto Ginestera, Heitor Villa-Lobos, Leo Brower, Daniel

Baremboim, José Asuncion Flores, Martha Argerich, Raul Garcia

Zarate, Claudio Arrau, Vinicius de Moraes, Agustin Barrios, Miguel
Angel Estrella, Cucho Valdés, Nelson Freire, Compay Segundo...,

traducen en génerosdiferentes la riqueza melodica de los camposy las
urbeslatinoamericanas,incluidas por supuestolas del Caribe. Por suerte
en la region no hacemosseparacionestajantes entre musica culta y
musica popular. América Latinaha sabido preservar y enriquecer su
ritmicay su cultura del cuerpo. ,Y quién en el mundode hoy no ha
escuchado, cuandono bailado,los ondulantes ritmos de la “salsa”

caribefia, del bolero mexicano,del son cubano,de la cumbia colombiana,

del vals peruano,del tango argentino? El cine producidoen la region,
en México,Argentina,Brasil, Cuba, Pert, Venezuela,llega cada vez

mas a amplioscircuites de distribucién, aunque en este campo hay
enormesdificultades debidas alaestructura monopolica del mercado.

No hay queolvidar la gastronomfa, que muestra unaalta creatividad
y vasiendo mas y mas conocida yy apreciada a medida quese incrementa

el turismohaciala region, y debido tambiénaquese instalan y proliferan

por el mundorestauranteslatinoamericanos que dan a conocer nuestra

amplisima variedad derecursose ingredientes, aptos para la aventura
exigente del paladar que congracia las cocinas autéctonas conlas cocinas
hispanicas, arabes,africanas y orientales.
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En el ambito de la reflexion y de las ideas, son numerososlos

intelectuales e investigadores de nuestrospaises que contribuyen con
sus estudiosy sus publicaciones a los mas importantes debatesen el

mundo,contribuyendoa laconformaciénde una nueva mentalidad critica

y constructiva. Baste recordar que enlas Ultimas décadas nuestra region
produjo algunas grandescorrientes de pensamiento comola Filosofia

de la Liberacion, la Teologia de la Liberacién, la Pedagogia del
Oprimido,la Sociologia de la Cultura Popular, la Economia Informal,
entre otros, sobre los que se han producido centenares de libros.

Cabe mencionar, ademas, al patrimoniocultural tangible intangible
de nuestrospaises, desde sus famosos y majestuosossitios arqueolé-
gicos, hasta los numerosos“centros histéricos”de las ciudades mas

importantes del continente,sin olvidar su arcoirislingiiistico, que retine
idiomas de origen americano,africano, europeo,asiatico, sus leyendas

y tradicionesorales, sus hermosasy utiles artesanias. Se puede decir
que AméricaLatina, en resumen,es un continentecultural, donde se

han congregadotodas las eras imaginarias del mundo.
Se trata pues, podemos decirlo, de una verdadera tesoreria

latinoamericanaqueretine y hacecircular toda esa riqueza cultural
acumulada.Este proceso yalo habia presentido, hace mas de sesenta
afios, un notable pensador mexicano, Alfonso Reyes, quien escribié:

“Lalaboriosaentrafia de América va poco a poco mezclandoesta
sustancia heterogénea, y hoy por hoy, existe ya una humanidad
americanacaracteristica, existe un espiritu americano”. Proceso,

deseamosagregar, que congregala pluralidad y hace masnitida la
expresion de la identidad que hoy se conoce en el mundo como
Latinoamérica. Nosfalta, sin embargo, mencionar otro de los rasgos

culturales que forman la personalidad de la region,al que hemos deseado
reservar un lugar especial debidoa la significaci6n quele atribuimos en
el contexto historico del mundode hoy y del mundo que deseamos y
esperamosver surgiry afirmarse en los afios por venir. Setrata de la
tolerancia y la convivencia. La convivencia es un concepto pleno de
significacion; nose trata solamentede “tolerar”, sino de vivir con el

otro, de vivir conél, de vivir en él y que él viva en nosotros.
En AméricaLatina y el Caribela tolerancia ha sido y es mas que

una noeion o principio, ha sido unaforma de vivir, unafilosofia de
vida, un humanismopractico. Las circunstancias particularesde la
historia delospaises de la region explican este hecho que surgiy se
abrié paso lentamente debido a la convivencia centenaria de pueblos
con universosculturales distintos, que fueron llevadosa coexistir en
unos mismosterritoriosporla colonizacionyla trata de esclavos. Aqui
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se encuentrael primer nucleosocialoriginario de la nacién. Ya mas

cerca de nuestro tiempo,la masiva migracion hacia América Latinay el

Caribe de familias y de grupospoblacionales provenientes de Asia, del

Oriente Cercano,delos paises del Magreb,del Africa subsahariana,

de Europa,prosiguieronesta tonica convivencial. América Latina ha

recibido, entre 1880 y 1950, 30 millones de inmigrantes.
Esatolerancic, siempre perfectible —quesegun el ensayista brasilefio

Sergio Buarque de Holanda define al hombre cordial— hay que

mantenerla despierta, y es quiz, ante la mezquindad global que se

instaura, el rasgo cultural al que el dia de hoy atribuimos mayor

importancia, con el cual nos aprestamosa dialogar y convivir con todas

las otras regiones del mundo. A ellas, a sus pueblos, deseamosofrecer

en intercambio nuestra literatura, nuestra musica, nuestras artes plasticas,

nuestra poesia, nuestras ideas, pero sobre todo deseamosofrecer el

espiritu de cordialidad, ese humanismopractico que es el nuestro y que

deseamos compartir contodos, pues sabemos,por experiencia sentida,

que hayen él una inmensasabiduria y una fuente de bienestar, aun en

condicionesde pobreza y de desigualdadessocialesy naturales, como

las que han afectadoy afectan a nuestra region, y que requieren una

accion conjunta entrelospaisesenesta situaci6n.

Por supuesto que, como hecho de cultura, la tolerancia no es un

atributo de una region o una €pocadeterminados.Ella se manifiesta en

diversas partes del mundo,en el seno de modosde vida y de pueblos

diferentes, pero hay una experiencia quenostocadirectamente. Ellaha

existido en el pasado distante y luminoso, comofuelajovial, artistica e

inteligente épocade al-Andalus, quefueel lugar dondetres culturas,

tres civilizaciones,tres religiones, aprendieron a aceptarse y a ayudarse

mutuamentepara vivir mejor, para rescatar la sabiduria y las artes de

los tiempos antiguos, por afirmar las suyas propias, y por transmitir y

legar a sus contempordneosdeotras regiones,y a las generaciones

que habrian de sucederles,la vasta riqueza cultural asi conformada.

Ellahallegadohasta nosotros,esta entre nosotros, a pesar de las odiseas

y los laberintosporlos cuales ha debido pasar la humanidad. Con ese

legado, con ese ejemplo, dejados por nuestros eminentes abuelos

Averroes y Avicena, seamosdignosherederosdeeste patrimonio comin

excepcional y mostremos unaclara voluntad de consolidarlo y

enriquecerlo mediante nuestrospropiosaportes culturales, participando

en unrenovadoy vigoroso didlogo cultural con todaslas regiones y

pueblosdelplaneta, contribuyendo a la construccién de una nueva

cultura-mundo en beneficio de la humanidadtoda.
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La guerra:obsesion de un adicto

Por Elisa Guadalupe CurvAs LANDERO®

Arrastradosporel torbellino de esta época

de guerra, sdlo unilateralmente informa-

dos, adistancia insuficiente de las grandes

transformaciones que se han cumplido ya

o empiezana cumplirse sin atisbo alguno

delfuturo que se esta estructurando, anda-

mos descaminadosenIa significacion que

atribuimos a las impresiones que nos

agobian yen la valoracionde los juicios

queformamos.

aeQUE EL PARRAFO ANTERIORhubiesesido escrito hoy y no
en 1915 por Sigmund Freud en sus Consideraciones de

actualidadsobre laguerray la muerte.' Hoy volvemosa experimentar
esa sensacion deser arrastradosporel torbellino que genera toda
guerra. Como nunca, padecemosla desinformacion.Y la distancia
insuficiente respecto del poder mas grande del mundo contemporaneo
—Estados Unidos— nosconducea sentirnosarrastrados nuevamente
hacia un incierto y desesperanzadorfuturo.

Iniciado el siglo xxI nos encontramos nuevamente ante la
circularidad dela historia y ante el dilemadela guerra.

Con todo y el desarrollo civilizatorio, las fuerzas que originan en
el hombre la busqueda constante del conflicto siguen siendo tan
primitivas como él mismo.Losconflictos de interés y de opinion
permanecen comocausas generadoras de choquesviolentos, en los
que la humanidad completa es puesta en riesgo cuandolos conflictos
de intereses de unos pocos buscan reacomodarse e imponerse sobre

otros.
Desdeel punto de vista freudiano,el origen de la violencia en el

hombrese encuentra en una fuerza natural basica que conocearreglos

y posibilidadesinfinitos y quese gesta en su propiaestructura psiquica,

dandoorigen

a

laagresi6n o destruccionfrancay abierta: thanatos;

*Lamaestra Elisa Guadalupe Cuevas Landeroes profesora en la ENeP Acatlan, UNAM.

E-mail: <elisag@servidor.unam.mx>.

! Sigmund Freud, “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte”, en

Obras completas, Espafia, Nueva Hélade (edicién hipertextual multimedia), 1995,p. 1.
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aunqueenel propio hombreesafuerza, quelo inclina haciala violencia
en suinfinitud de manifestaciones, se neutraliza, se equilibra o guarda
un punto de tension saludable (a veces, pues no siemprees asi) con
otra fuerza igual, pero que opera en un sentido exactamentecontrario:
eros, lacual hace de contrapesoy,portantotrata de contenerla carga

de agresividad natural del hombre.
Nosolo las Ilamadasciencias de la conducta dan cuenta de las

pulsiones naturales del hombre: casi todoslos autores clasicos de la
ciencia politica yla sociologia han reconocido también que el hombre
se ve impulsado porinstintos primitivos,a los cuales llaman de distintas
maneras, pero que finalmente hacenalusién a esas dos pulsiones
reconocidas porFreud deeros y thdanatos. Veamosalgunos ejemplos.

Thomas Hobbessostiene, en su erudito y vigente libro Leviatan,
que el hombre se muevecon baseen dosinstintos primitivos: el deseo
y laaversion.El deseoesta intimamenterelacionadocon la riqueza y la
codicia o con la necesidad de hacer dafio a otro “para obligarle a
lamentar algtin hecho cometido, afan de venganza’.’ Y la aversion
—temor— quetal afan le cause sera superadaporla fuerza del deseo
que siempre sera mayor; claro que no todos los hombres se mueven
atendiendosoloa sus instintos: se destacan aquellos que al dominarlos
logran conquistar la razon. Misma que nose da de manera natural en

cada individuo —segun el autor—,, sino queesel resultadodel trabajo
constante,porlo cual no todosla llegan a tener en el mismo grado.Asi,
en la concepcion hobbesianaexisten individuos mas y menos capaces.
De ahi también, y en consecuencia, que no cualquiera puede ser
gobernante. Los hombresde Estadotienen que ser aquellos que han
logrado el dominioplenodesus instintos naturales y estan capacitados
para verporel beneficio de lanacién y no solo porelinterés individual.
Por supuesto quetal concepcionesla de un ilustrado que confia en que
el hombre de Estadohade ser sabio y hade ejercerel poder provo-
candoen la gente estimacionporsusactos de honorcivil; mismo que
en opinion del propio Hobbesnoesotra cosa que poder. “Por consi-
guiente —sostiene— ser honrado,querido de muchos,es honorable,

porqueello constituye expresidn de poder. Ser honradopor pocos 0
porninguno,es deshonroso”.’ Prudencia, elocuencia, afabilidad, buenas

maneras,valor... son poder. Puestales valores producenla estimacion

publica del hombre de Estado. Losvalores contrarios provocanel

2 Thomas Hobbes, Leviatdn o la materia,formaypoder de una repiiblica eclesidstica
y civil (1651), México, Fce, 1984, p. 45.

> Ibid., p.73.
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repudio y le restan poder. Y aunque hay otras cosas que dan poder
comolas armas, éstas usadas sin honorcivil promuevenla desobediencia
y ladeshonra. Por supuesto,tinicamente habiendo conquistado larazon
los hombres puedenposeeratributos comolos antes enunciados.

En el presente la exigencia sobre los hombres publicos ya noes
estrictamente que sean capacesenel sentido ilustrado —posesién de

unainteligenciaracionala toda prueba.Lainteligencia emocional es
hoy tan importante de ser destacada comolainteligencia racional.*

Diriamoshoyque alguien como George W.Bush, cuyainteligencia
emocionales nula,dista de ser un hombre de Estado comoeldescrito
por Thomas Hobbes.El representante de los norteamericanos con
poder no es un individuo de razones. Aclarolo de representante de los
con poder, ya que la mayoria de los norteamericanossinpoderno son
participes de la agresion contraIraq, y de su inconformidad nos hablan
las manifestaciones de descontentoa través de las cuales se deslindan
de la responsabilidadde la guerra, al repudiarla. La decision tomada
por Bushde optarpor la guerrala hizo atendiendoa susinstintos
primitivos (deseo-aversion).

Por supuesto a la luz del analisis de Edmund Burke o de Max
Weber, George W. Bush tampocosale bien librado, pues aunque de
dos siglos, nacionalidadese ideologias diferentes, ambosautores, que
se dan la tarea de analizar lo que son los hombresde Estado (por
decir lo menosacercadeellos, pues ambossonpilares delas ciencias
politicas y sociales y en el caso de Weberincluso dela ciencia eco-
nomica),el presidente norteamericano noseria mds que un payaso
rustico que olvidandolosprincipios delibertad y prudenciaacta bajo
el caosdeligereza y ferocidad que es capaz de crear. Desdelaperspec-
tiva weberiana obviamente Bush esalguien quenotiene vocacion y
vive dela politica y no para ella. Con los consecuentes dafios que
alguienasi causa su Estado, y en este caso al mundo,alvivir solo de
la politica (con las consecuencias que Max Webersefiala al respecto
en su tan conocidaobraElpolitico y el cientifico).

Tambien nos podriamospreguntar con otro autorilustrado, como
es el inglés Edmund Burke —quienexigepara el mundo dela politica
verdaderos hombres de Estado—,sobre individuos como Bushy sus

* Para ahondar sobreesta concepciénremitaseellectoral interesante libro de Daniel
Goleman,Lainteligencia emocional, México, Vergara, 2001, dondeelautorsefiala quela
inteligencia emocionales aquella que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones,
comprenderlos sentimientos de los demas,tolerar las presiones yfrustraciones a que
estamos expuestos enel trabajo, incrementar nuestra empatia y nuestras habilidades
sociales, conel fin de aumentarnuestras posibilidadesde desarrollo social.  
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aliados,lo siguiente:“;Quién podria dudar de que han de perseguir la
satisfacciondesus intereses privados que entienden demasiadobien,
por elevado quesea sucosto para el Estado,acerca del cual no entienden
nada?”

Este es el tenor bajo el que podemospresentar hoy a un hombre
cuyasinrazonlo haIlevadoa liar al mundo en un caosdeferocidad y
destruccién:él solo vela porsus intereses particulares sin que los publicos
le interesen porque deellos no entiende nada. Y aunque entendiera
4comopodria comprometerse conla causa de las mayoriassi por su
personalidad narcisista—ensentido negativo— esta incapacitado
emocionalmente para comprometersecon causasdeotrosen las que
no lleve ventaja personal?

Hayotro autorclasico de la sociologia que puede echarnosluz
también sobre nuestro personaje en cuestién. Para dicho autor las

acciones humanas estan orientadas de dos maneras: de forma logica y

de formano légica. Vale decir, que el hombre se mueve entre dos

tipos de accion: larazony el sentimiento. Merefiero a Wilfredo Pareto

y asuslibros Escritos sociologicos y Forma yequilibrio sociales.

Ensuteoria delas derivacionessefiala dicho autor que la accionsocial

en general esta orientada porresiduos(acciones no légicas) y por deriva-

ciones(accioneslégicas). Las primeras se refieren a los sentimientosy

los instintos. Las segundas

a

larazon.Estastltimas son producciones

légico-experimentales que dan porresultado produccionesde tipo

cientifico y a todas aquellas acciones generadas por un pensamiento

sistematico y logico, mientras quelas primeras sonlas producciones

del espiritu humano(valores religiosos, éticos,estéticos). Lo cual significa

que son accionesderivadasdela subjetividad humana, son acciones

residuales que larazon debejustificar para darles una apariencia logica.

Esta teoria aplicadaa los fundamentalismos, porejemplo, nos conduciria

a verlos como acciones no légicas (no racionales). Tratese de

fundamentalismosreligiosos 0 materialistas.
Hago estas reduccionesdelos teéricos sin otro afan queel de

mostrar como algunosclasicosdelas ciencias sociales reconocen que

la accion humanase muevesiempreentrelos dos extremossefialados,

y yasea queseles Ilame amor

y

odio, deseo y aversion,eros y thanatos,

razon y sentimiento, 0 comoenel caso de Max Weber, sentido y razon,

hay unaespecie de consensoacerca de que el hombre se mueveentre

esos dos puntos opuestos, aunque,porotro lado, complementarios,

5’ Edmund Burke, “Reflexiones sobre la Revolucién Francesa” (1790), en Textos

politicos, México, FcE,1984,p. 77.
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puesel equilibrio o la tension son indispensables,y cuandoel equilibrio

o la tension desaparecenparainclinarse la balanza hacia uno de sus

lados, presenciamosinseguridadsocial, corrupcion, ingobernabilidad,

violencia e incluso guerra.
Atendiendo a lo que sefiala Hobbessobreel deseo y su relaci6n

con lariqueza y la codicia, es mas que evidente que George W. Bush
ha desatadola guerra —desoyendoel clamorpopular, a la mayoria de

los gobiernos del mundo,a los organismosinternacionalesy a todos
aquellos cuantoslo han pretendido contener— porla necesidad de
expandiry diversificar el poder norteamericano (encarnado en su

personaenprimerlugar). No importandolelas consecuencias.Y si
Hobbestiene razon, su afan lo conducira a la deshonra, y ésta

necesariamentea la pérdida de poder. Aunquesi logra el dominioy la
victoria plenos habra conseguido imponerse irremediablementepor

la fuerza.°
A laluz del psicoandlisis una personalidad comola de W. Bush

—aunalcohélico, como él mismo ha reconocidoser: aunque se ha

manifestadonoactivo,los rasgosestructurales de su personalidad son

los de un adicto— actuara atoda costa para imponerse, no importandole

aquiénesy a cudntos tenga que matar contal de fortalecer su narcisismo.

Cabe aqui una aclaraciéndetipotedrico, ya que hay unafuerte carga

negativa haciael término narcisismo que es necesario aclarar.
El narcisismo puedeser definido comoel amor a la imagen desi

mismoenalusién almito de Narciso, segtin Miguel Krassoievitch.’

Existen dos formas denarcisismo,una benignay otra maligna:

En la formabenigna,el objeto del narcisismoes resultado de un esfuerzo

personal, comolo esel orgullo narcisista por su trabajo de un carpintero,

cientifico o agricultor[...] En la segunda forma: [...] el objeto del narcisismo

no es nada queel individuo haceo produce,sino algo que tiene, como por

ejemplo su cuerpo,su apariencia, su salud,su riqueza etc. Es maligno porque

carece del elemento correctivo que encontramosen la forma benigna.®

Hay una carta de 1932 que Albert Einstein envio precisamente a

SigmundFreudinterrogandolo acerca de comohacerpara evitar alos

hombresel destinodela guerra. Esta carta también cobra hoy plena

6 Hobbes, Leviatdn o la materia[n. 2], p.73. Acerca de si George W. Bush tendra

comosaldofinalla pérdida o gananciade poder, después de esta guerra —que mas bien

debiera recibir el nombre de masacre— sepuedeespecularal infinito.

7 Miguel Krassoievitch, Psicoterapia geridtrica, MEXxico,FCE, 1998,p. 64.

* Tbid., p. 65.
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vigencia, pueslas interrogantes son las mismas que nosinquietan enel
presente. En la respuesta que Freudle da a Einstein en 1933, sostiene:
“Noses imposible adivinar a través de qué caminos 0 rodeosse lograra
este fin [el de evitar el destino de la guerra]. Por ahora s6lo podemos
decirnos: todo lo que impulse la evolucién cultural obra contra la
guerra”’.’

Permitaseme explicar brevementelo siguiente. Si atendiendo ala
teoria de los instintos (0 sustituyasesi se prefiere el concepto instintos
porel de pulsiones), el hombre se mueveentre dos extremos:losinstintos
de agresion y destruccion —que podemosllamar asimismo odio 0
repulsion— losinstintos eréticos tambiénIlamados amor0 atrac-
cion. Freudtiene todala razonal sostener que la guerra slo puedeser
evitada cuandola evolucion cultural permita desarrollar mayormente
los vinculosafectivos, de identificacion, amory solidaridad.

Siel poder finalmente no es mas que la manifestacion dela fuerza
(ya sea travésde la superioridadintelectual, la fuerza muscular o la
quese aplica través de herramientas tecnologia y armas) y si dicha
fuerza se aplica solo cuandose presentan conflictos de opiniones o
conflictos de intereses, su uso desmedido solo puede ser contenido a
través de la superacion de la violencia. ;Cdmo? A través de cuatro
elementos que sefiala Freud enla carta de referencia: la conservacién
de la comunidad, organizacion de la misma, creaciOn de preceptos que
prevengan insubordinaciones (sometimientoa las leyes) y creacion de

organismos.Respecto a este ultimo punto recuérdese que en 1932-
1933, tanto Einstein comoFreud estaban impulsandola fundacion de

la Liga de las Naciones (antecedente de la onu).
Por supuesto estos elementos se prestan para un debate sin fin

acercadesi la ley, los preceptos socialmente establecidos, asi comola
creacion de organismosinternacionales podrian representar algun dique
que contuvieralos intereses de los duefios del poder.

Sicomoel mismoFreud reconoceel poder es sindnimo de fuerza
y ésta se emplea siempre que existen conflictosde intereses y el objetivo
frente al enemigosolo se alcanza cuandose le mata, entonces parece
que la fuerza de destruccién imperara siempre sobre la razon,las
accioneslégicas y el amor.!°

Es precisamente enlos vinculos afectivos —concretamenteen los
procesos de identificacion y de amor— dondeel propio hombre puede

° SigmundFreud,“El porqué de la guerra”, en Obras completas[n.1}, p. 7.
' Dice textualmente Freud en la carta de respuesta a Einstein: “El objetivo se

alcanza en forma mas completa cuandola fuerza del enemigo queda definitivamente
eliminada, es decir, cuando se lo mata”, Freud, E/ porqué de la guerra [n. 9], p. 1.
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encontrarel freno a la guerra. Pero, ,qué tan fuertes y difundidos se

hallan los lazos de solidaridad a que dan lugar los procesos de
identificacion y de amor, comopara erigirse en un dique que contenga
hoyla gigantesca fuerza dela negligencia, la arbitrariedad, la expresion
maximadel poder queesla violencia y los intereses de quienes le han
apostadoa la guerra hoy dia? Muydifundidos, aunque a los pocos que

monopolizan el podera nivel mundial pocoles importa.
En medio del exceso de “informacion”, que es la manera mas

efectiva de manipular y desinformar, resulta complejo tener bien claro
por qué se quiere la guerra hoy, pese a esas multitudinarias manifesta-
cionessolidarias en contra.

La explicacién que yo me doyparecesimple,juzgue usted qué tan
certera es.

Creo que el nombrey apellido del personaje central de la guerra
que he venidosefialando —George W. Bush— sobresale deentre el
caos informativoy es atribuible a él y a su padre George Bush (quien
iniciara este conflicto en 1991 con la llamada Tormenta del Desierto),

asi como asusnuevosaliados,la responsabilidad de lo que acontezca
con el mundo partir delestallido de la guerra. Y en general podemos
decir que ellos son los enemigosvisibles de la humanidad.Tal vez sus
intereses son los recursosy el desarrollo de otro tipo de economia,asi
comola busquedadeotro sistema hegemonico (geoestratégico), pero
nadajustifica la violenciay,efecto deella, la destruccién que estan
llevando a cabo no solo enIraqsino enla propia culturacivilizatoria en
la cual confiaban SigmundFreud y Erich Fromm comoviapara la
trasposiciOnde la guerray la violencia.

Porqueesclaro queIraq es solo el pretexto para que algunasotras
partes del mundo amenazadas porlosintereses imperialistas de Estados
Unidos vayan tomando medidasa la dimension que podria tener una
intervencionensusterritoriosal dirigirse hacia ellos para “instalar la
democracia”, “‘acabar con el terrorismo”,“derribar a un dictador”. El

pretexto es lo de menos,esta guerra es un pocoel escaparate para que
esos paises que atin quedanfuera del control norteamericano vayan
conociendolos “modelitos” mas recientes de lamoda tecnolégica, con
los cuales podrian ser atacadosde no aceptar “negociar”su transicion
hacia lanueva configuracion mundial.

Loquetrata de hacerel presidente norteamericano,en miopinion,
es demostrar su superioridad y la unica manera de alcanzar su objetivo es
matando.Su obsesiénes demostrar queel poderesta con él, no sdlo
frente al mundosinosobretodofrente al padre (con quien seguramente 
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tiene una relacion insana, de competencia, e incluso destructiva,
emocionalmente hablando,porser unapersonalidad adicta).

Debido a que Bushpadre no pudoacabar con Saddam Hussein, y

Bushhijo pretende demostrar superioridadparaser reconocidoporel
padre, seguramente que no descansard hastaasesinar a Hussein, ya
sea de verdad 0 virtualmente. Porque una personalidad adicta requiere
del reconocimiento,y a él le gana el narcisismo negativo,es decir, le
ganael pesodelthdnatos yes matando comolograra “demostrarnos”,

a todos,su poderio.
Hasta hace unosdias yo pensaba que seguramentela solidaridad

internacional, que ha mostradosupotencial organizativo y de convoca-
toria en las manifestaciones multitudinarias en casi todo el mundo
Ilenandolas calles con las consecuentes consignas en contra de la guerra,
se impondriay contendria los excesosnecrofilicos de Bush, pero no ha
sido asi.

El presidente norteamericanono logr6 obtenerla legitimidad que
buscaba para su “causa” a pesarde la falta de apoyo de quienes
consideraba sus aliadosy al repudiode la sociedad civil, ya hemos
visto que se ha lanzado con toda su arbitrariedad y fuerza —poder—
contra un pais que esrico en yacimientospetroliferos, entre otros
recursos, pero no en tecnologia armamentista, comoelpropio presidente
norteamericano se ha empefiadoen sostener. Lo que frenlos intereses
de George W. Bushy los delas élites norteamericanas, durante casi
una década, despuésde aquella primera intentonadelpadre, no fue su
“cautela”sino la abierta oposicion de los paises europeos —de cuyos
consultados 84% expresaron recientemente que la mayor amenaza para
la paz mundialla constituye Estados Unidos—,sinotal vez lafalta de
pretextos suficientes para arremeter nuevamente contraIraq. Today is
the day, comoelpropio Bush hadicho,y las circunstancias limite, pero
favorables, se le presentaron, asi que no ha necesitado esperar mas
para emprenderel ataque.

En la ponderacionpolitica del poder (en su expresiOn mas pura
quees la fuerza, comoyadejédicho),tal vez la opinion de la sociedad
civil no sea tomada encuenta ni por Bush ni porsus aliados, pero en la
consolidaci6n de la cultura civilizatoria su manifestacion entodoel planeta
es sumamente importante. Estetal vez sea el saldo positivo de la guerra,
altamenteloable, pues atendiendo a lo que Freud sefiala:

No podemoshacerotra cosa. Somospacifistas porque por razones organicas
debemosserlo. Entonces nosresulta facil fundar nuestra posicién sobre
argumentosintelectuales.
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{Cuadnto deberemosesperar hasta que también los demas se tornen

pacifistas? Es dificil decirlo, pero quiza no sea una esperanzautdpica la de

quela influencia de estos dos factores —Ia actitud cultural y el fundado
temora las consecuencias dela guerra futura— ponganfin a los conflictos

bélicos en el curso de un plazolimitado. Noses imposible adivinara través

de qué caminos o rodeos se lograra este fin. Por ahora sdlo podemos

decirnos: todo lo que impulse la evoluciéncultural obra contrala guerra.'!

Con el mejorde los animosalleer este pasaje de la respuesta a Einstein,
uno quisiera darle la razon a Freudy tal vez decirle: mire usted, doctor,
que tenia razon, de 1933 a nuestros dias somos cada vez mayorel
numero de pacifistas. Pero lamentablementela realidadpolitica nos
lleva a ofrecerle “malas cuentas”, doctor, pues no sdlo no se ha
extendidola culturacivilizatoria las élites gobernantes(ni tampoco a
los pueblos cada vez maspobresdel planeta entero), sino que éstas
son cada vez masignorantesy lo unico quetienen claro es su interés

particular, importandoles un bledolosotros, los que no son comoellos,

los que notienen intereses que compartir con ellos. Ojala y pudiéramos
hoy informarle sobre un mejorsaldo,doctor, pero lamentablemente los
hombresdel poder son cada vez masnecios, soberbios y enfermos.
Asi que la utopia de que la humanidadse convirtiera en su conjunto en
pacifista, sigue siendo solo eso, una esperanzadorautopia.

Porlo que podemosdecir que la utopia freudiana no ha muerto, en
un mundodondeparece quetodas las demas ya fenecieron.

Ojala queel inicopais queha utilizado las armas nucleares y que
tiene el arsenal mas grande, las armas mas sofisticadas del planeta, y un
presidente obsesionadoconla guerra y que se siente en obligacion de
aleccionar al mundo (quiza sea mal de familia y hasta de herencia
genética), pueda ser frenado porla solidaridad y civilidad de la mayoria
de los paises del orbe, quienes saben muy bien que el “desarme”, la
“democracia’y el “combate al terrorismo”, no son sino cuentos bien
conocidos que quieren volvera contarnoslos norteamericanos —ahora
en voz de George W. Bush— bajoel nuevotitulo de democidio.

"\ [bid., p. 7. 
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De la Lloronaal presidente Fox:
la percepcioninfantil y juvenil
sobre la construccion nacional

y de género

Por Anna M. FERNANDEZ PONCELA*®

Enconclusion, el movimientonotiene por

quésorprendernos: ha sido siempre parte

intrinseca de la vida humanayde la vida

mexicana. Lo que ocurre es que acaba de

pasar una época excepcionalde estabili-

dadycertidumbre enIahistoria, y durante

alguntiempo habremosde acostumbrarnos

avivir enlaincertidumbre. Perorecordemos

que el movimiento —elollin de los nahuas—

abre oportunidades imaginadas, cuando

se combina conla riqueza cultural y la

voluntad de pervivir que ha marcado a las

culturas mesoamericanas, a las culturas

mestizasyal resto de las culturas delmundo

a lo largo de tantos milenios.

Arizpe, “Una sociedad en movimiento”

Introduccion

Iz CONFIGURACION SOCIAL Y NACIONALde un pueblo es un proceso
J acumulativo decapital cultural que forma un universo simbélico.
Este se considera como matriz designificados objetivadossocialmente
y subjetivamentereales (Berger y Luckmann 1986). Los imaginarios
sociales ylas comunidades imaginadas (Anderson 1993) se conforman,

entre otras cosas, por tradiciones inventadas (Hobsbawm 1987) que
Justifican o legitiman los fundamentosde una naci6n.

La confeccién nacional y de género —entendido éste como
construccionsocial de la diferencia sexual— serealiza a través de
estrategias diversas. La produccion y reproducciéndela identidad
cohesionadora, desde lo psicosocialhasta lo sociocultural, se inscribe

* Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco. E-mail: <fpam 1721 @cueyatl.uam.mx>.  
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en los procesos de docencia en la educacion formal, en los eventos
nacionalesritualizados, en los medios de comunicaciontales como el
cine y la television,en la creacion artistica, comopintura y murales 0

literatura y ensayo, y a travésde los envasesde la cultura popular,

como cuentos, leyendas 0 canciones. También existen imagenes
y personajes determinados que son objeto de la simbolizacionnacional y
cultural y de género, cuyo caracter puedeserreligioso,historico 0
mitico-legendario.

El objetivo deeste texto es reflexionar en torno a la percepcion y la
significacion devarios personajes emblematicos para México como
son la Virgen de Guadalupe, la Malinche, Sor JuanaInésde la Cruz,la
Llorona, el Emperador Cuauhtémoc, el Conquistador Cortésy el
Presidente Fox, todo ello segtin la caracterizacion positiva o negativa
desdela vision de las mentes infantiles y juveniles; ademas de su
contextualizacion, esto es, educadoresy centro educativo, y teniendo
en cuenta su edad,sexo, tipo de centro, nivel y grado educativo.

Se parte de considerar la preeminenciadecierto discurso tradicional
alrededorde la mexicanidad que ha imperado durante varias décadas
de forma algo maniquea, donde hay buenos y malos sin matices —por
supuesto simplificando—y en dondehay imagenesy figuras sacralizadas
hasta el maximoy otras denostadas en extremo (Ramos 1980; Béjar
1988; Ramirez 1994; Basave 1990; Paz 1992). Lo mismo puede

considerarse en tornoal ser hombre y ser mujer. En este trabajo vamos
a revisar dicho discursoa la luz de las percepciones de infantes,

adolescentes y jévenes, que adoctrinadosa través de la educacion
institucional y la tradicion cultural tienen también su propiavision y voz
sobreel asunto.

La socializacioninfantil —y posterior—comoaprendizaje social y
adaptacion al medio es muy importante:se interiorizan valores, normas,
cédigossimbélicos del entorno socialy se integran a la personalidad
conformandola.Setrata de la adquisici6ne interiorizacion de los modos
de hacer, actuar, decir, propios de ungruposocial, por un individuo
(Greenstein 1977; Friedmann 1997). Es la introyeccion de conoci-

mientos y experiencias comoacervo subjetivo resultado de la sedimen-
tacion de experiencias cotidianas,recetario y tipificacion de acciones a
seguir, transferencias 0 internalizaciones de un conocimiento social en

cada individuo (Berger y Luckmann 1997).
Asi, la familia y la sociedad en su conjunto, pero especialmente

maestros y maestraso lecturas escolares, nos van conformando.El

discurso escolar, comoparte del discurso hegemonico cultural, transmite
e introyecta unaserie de mensajes quetienen queverconlo establecido
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en cada contextosociohistorico. Nifios,nifias, adolescentes yjOvenes
incorporan,a travésde la endoculturacion, consciente 0 inconsciente-

mente,ideas y practicas sociales que se relacionan con suvision del

mundoy de la vida, ademasde ser instrumentosde su propia cons-
trucci6nidentitaria personal.

Laconformacion dela identidad delyo (psicosocial) y del nosotros
(colectivao social) pasa porla familia, la comunidad,la tribu,el lugar
de nacimiento,la clase social, el grupo étnico y lanacionalidad (Elias
1990). Porque somoslo que hacemos,ya través de la construcci6n de
la identidad del yo lo que se buscaes construir y reconstruir un sentido
de identidad coherente (Giddens 1997).

El ejerciciorealizado paraaterrizar el objetivo propuesto consto
enla formulacion,aplicaciony andlisis de un cuestionario de 22 preguntas
abiertas yde tipo cualitativo, a untotal de 538 personas: 276 hombres,
262 mujeres. Cursabanestudios en un centro publico 179 personas,

otras 179 en uno privadolaico y 180 en unodecaracter privado

religioso. Fueron 180 de primaria en cuarto, quinto y sexto,entre oy

12 afios —con alguna excepcion de 8 y 13—, 178 en el nivel de

secundaria,en los tres grados, entre 12 y 15 —conalguno de 11—, y

180 que estudian bachillerato, tambiénensustres grados,entre 15 y

19 —con algunosde 14, 20 y 21 afios. La aplicacion fue hechaentre

junio ydiciembre del 2001, excepto unaescuela en febrero del 2002.

Los centros de estudio seleccionados se encuentran ubicadosenla

Delegacién Azcapotzalco del Distrito Federal.' Tambiense llev6 a cabo

la revision deloslibros de texto de cadagrado,nivel y escuela,y la

realizacion de entrevistas sobre los personajes centrales de este estudio

amaestros y maestras correspondientesa los grupos que participaron,

con objeto de ampliar y, de maneraespecial, contextualizar las visiones

y expresionesdelos sujetossociales de la muestra seleccionada.

Los resultados informan sobre las percepciones de infantes,

adolescentesyjvenesacercade las imagenes0 personajes mencio-

nadosen diferentesetapas de su desarrollo humano(Delval 1999)y

de su socializacion cultural, y esbozanno séloel imaginario social

personaly subjetivo, sino tambiénel universo simbdlico en el cual se

inscriben, entendido éste como matriz de significados socialmente

objetivados y aprehendidos individualmente como reales (Berger y

Luckmann 1986). En este ultimo puntoes en el que nos detendremos

en estas paginas.

' Para la aplicacién ycaptura de los cuestionarios en las escuelas se conté con la

colaboracién de Roman Vazquez, mientras queen la adquisiciéndelibrosdetexto

y

las

entrevistas al cuerpo docente colaboré Katia Basulto.  
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Imagenes y personajesfemeninos

Delos personajes propuestos, la Virgen de Guadalupe y la Llorona

sonlos mas conocidose interesantesparalosnifios, nifias y jovenes
consultados, ya que recibieron un mayor numero de caracteristicas,
1 253 el primero y 1 150 el segundo. El que menosinterés desperté, a
juzgarpor su masbajo numero de palabras definitorias a la palabra
estimulo, fue La Malinche (478). En posiciones intermedias encontramos
a Sor JuanaInés de la Cruz (842), al Emperador Cuauhtémoc (671) y
al Conquistador Cortés (665). Sobresale dentro de esta posicién

intermediael Presidente Fox, que se ha colocado a modo de compara-

cidn al ser una personalidad politica de la actualidad, por lo que
contrastaria con las imagenesreligiosas, miticas 0 historicas, todas ellas
envueltas no solo conel pasodelos siglos sino con un velo legendario.
Lo que llamala atencion es que tratandose de un politico, y sin perder
de vista su puesto presidencial, es conocido resulta de interés para la

poblacién infantil yjuvenil consultada, seguramente porla popularidad
que alcanz6 con su campaiia electoral (2000).

La Virgen de Guadalupe nosolo esel personaje mas conocido,
sino tambiénel mas valoradopositivamente, recibiendo 1100 caracte-

risticas positivas (87.79%), y solo 153 negativas (12.21%), y sobre
estas ultimas en primerlugar se menciona “ninguna”, lo cualsignifica
que elsignificado de esta imagenes positivo practicamente en su
totalidad. No sorprendedicha actitud de infantes y jovenes, que a la
palabra estimulo respondieron practicamente todos con vocablos
definitorios positivos; seguramentealgo similar hubiera sucedido con
una muestra realizada sobre poblacionadulta; en todo caso,si resulta
importante remarcar la contundenciade su caracterizacion positiva y
los términosutilizados para la misma.

Deentre las caracteristicas positivas destaca sobremanerala de
“buena”, “bondad” y “bondadosa”, que agrupadas obtienen 230
(20.90%) menciones, comoseobserva en el cuadro correspondiente.
Sobreesta caracteristica merecela pena detenerse y observar como
es proferida por todoslos gruposde edad,niveles escolaresy tipo de
centro. En segundolugar, la mas mencionadafue “amor”, que sumada
a“‘amorosa”, “ama”, “quiere”, alcanza un total de 105 (9.54%) nomina-

ciones. Los alumnosdeprimaria en general, y algo maslas nifias, son
los que escriben dicha palabra con mayorasiduidad, destacando la
escuela privadareligiosa. “Madre”, en sus distintas versiones —mama,
madrede Dios, 0 de Jestis, nuestra madre y madre de todos— esotra   
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caracteristica consideradapositiva por las personas consultadas, en
84 (7.63%) ocasiones se mencionadicho vocablo. Mientras que 83

(7.54%) son las veces que se la define como “bonita”o los diferentes

adjetivos que se han agrupadodentro de este campo semantico,tales
como,“bella”, “hermosa”, “linda” y “guapa”. Le siguen “milagrosa”

y “milagros’— con 69 (6.27%) menciones,al igual que el vocablo
“ayuda” —conjuntamente a “apoya”, “cuida’” y “protege”. En cuanto
al primero,las y los masjovencitos lo mencionan mayormente, y sobre
el segundolos niveles escolares y edades comprendidas entre cuarto
de primaria y tercero de secundariasonlos mas insistentes, mientras
que dicho término apenas seconsidera en el mayornivel educativo y,
portanto también, de mas edad.“Santa”, “‘santisima”, “sagrada”,“divina”
y “bendita” aparecen en 55 (5%) ocasiones, mas en primaria y
bachillerato que en secundaria.” Comoseve, hay numerososatributos
positivos dedicadosa esta imagen, sin duda parang6n simbolico del
pueblo mexicano comocolectividad.

Las caracteristicas negativas son muchas menos, comose hadicho.
Pero ademas la mas numerosa, con 40citas (26.14%), es “ninguna”

—tambienseescribio “no tiene’—,, esto es, la Virgen de Guadalupe
carece de caracteristicas negativas. Conesto ya se ha dicho todo sobre
este punto. En segundolugar, 14 veces (9.15%) se dijo que era “mala”,
siendolas nifias del menor rango de edad encuestado y del centro
de primaria publica quienesasi se expresaron. Otra negativa fue la de
“fanatismo” con 7 menciones, que se circunscribié al grupo de mayor
edad, y también en el centro publico. En 6 ocasionesse cité “fea” o se
afirmé “no creo” —o “no existe’— también6 veces. La primera mas
popular entre los mas pequefiosy la segundaentre los mayores, como

 

? Otras palabras definitorias de la Virgen de Guadalupe dibujan las percepciones y
opiniones de los nifios, niflas y jovenes consultados: se la considera “comprensiva”
—“compasiva”, “conciliadora”, “piadosa” y “tolerante’— 41 veces; “pura”
—‘inmaculada”, “casta” y“sin pecado”— en 36 ocasiones; como “esperanza” —“fe” o
“confianza’”— por 34 personas; “tierna” o “carifiosa” por 26; “amigable”, “amistad”
o “fraterna”, 25 veces; 21 la califica de “virgen”, haciendo algo redundantela respuesta
con relacion a la pregunta. Otras delas caracteristicas que aparecen contabilizadas en el
cuadro son: “sincera” —noble, honesta, honrada—, “humilde” —sencilla—,“respetada”
—tespetable, adorada, venerada, admirada—,,“religiosa”, “paz” —armonia—,“perdona”,
“indigena” —morena—,“caritativa”, “mexicana” y “mujer”. Algunas delas cuales son
resumen de palabras sinénimas 0 semanticamente muy proximas, porlo que selas ha
agrupado a efectos de este analisis. Otras caracteristicas menos mencionadas son:
emperatriz, reina, patrona, dulce, espiritual, se aparece,alegria, felicidad, abnegada, fiel,
mistica, brillante, gentil, paciente, guia, carisma, generosa, la mejor o algo grande.
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cabria esperardentro de su desarrollo humano (Delval 1999).3 Debe

recalcarse quela palabra masrepetidafue “no tiene ninguna”.
Setrata stricto sensu de una imagenreligiosa colonial(siglo xvi)

que arraig6 profundamenteentre la gente y hoy constituyeel simbolo
por excelencia para Mexico y su poblacién en general. Las caracteristicas
adjudicadas son morales en general, como buena, milagrosa y ayuda,
se trata de un ser “paralos otros” (Basaglia 1983), tambiénse dice que

es amory bonita, pero sobre todo destacael ser madre, de Dios y de
todas y todos nosotros,en susdiferentes versiones de mi primera madre,
mi segunda madre,la mejor madre, mi mama,la madre de México 0
de los mexicanos, de todosetc... Es el tnico personaje femenino
calificado de madre de forma mayoritaria.

Pasemosa verestafigura enloslibros de texto de los infantes y
jOvenesconsultados. En primerlugar, los textos gratuitos de la Secretaria

de EducacionPublica(sep) de Historia para 4°, 5° y 6° de primaria no
hablan sobreella,si bien en el de 4° grado, comoilustracin, aparece
un estandartesimilar al de Hidalgo, que porté como bandera en 1810.
Y enelde 6° hay un leo de 1904 con Hidalgoy tras él alguien porta
el estandarte, en la leccidn correspondiente a la Independencia.

En secundaria, concretamente en el ultimo grado, aparecen
explicacionesen torno al fendmeno guadalupano,enloslibros de
Historia de las tres escuelas —publica, privadalaica, privada con
tendenciareligiosa— y deeditorialesdistintas. La idea central es que
es “un elemento de unidadentre los habitantes de la Nueva Espafia”
(Prentice Hall en la escuela privada).* Seguinesto,“indios, mestizos y
criollos fomentaronel culto ala Virgen de Guadalupey lo convirtieron
en una devocion decaracter nacional”. Se menciona, entre otras cosas,

que “protege”, es “patrona” y fomenta la “conciencia patriética” entre
los criollos. Mas adelante, en otra leccién, se puedeleer: “El fervor

patriotico queella representaba vigoriz6 el sentimiento de mexicanidad
e impulsoel espiritu independentista”. Hayilustraciones de la Virgen de
Guadalupe, una pintura y un muraldondeesta Hidalgo y el famoso
estandarte. Comose observa,el sentimiento de proteccién aparece
convarias definitorias, asi comolapalabrapatrona. Enelcentro publico
y ellibro de editorial Santillana,la Virgenesta en el capitulo de “La
luchaporla libertad”y en el tema “Raices de la independencia”, se

* Y para dar mas ejemplos, también se dijo que “asusta” o “espanta” , que es
“enajenante”o una “aculturacién”, que “chilla”, “no cuida”, “no pura”, “no ayuda”, “no
vive”, “mata”, 0 que es una “imagen”.

* Ademis desefialar: “En una sociedad como la novohispana, atravesadapor grandes
desigualdadessociales y fuertemente dividida en distintos sectores”.
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afirma: “La vocacion delpueblo se propag6 entodoelterritorio de la
colonia yla veneracion porla Virgen se convirtié en culto patridtico”,
siendo reconocido porel papado yla monarquiaespajiola; también se
sefala que es el “fundamento espiritual autoctono para la Iglesia

mexicana”, “un factor de unidad nacional”, “estandarte politico”y “liberé
alos criollos de su origenespafiol”. Hay unafotografia de un sefior con
unatela donde aparece impresa su imagen, a modode representacion

de Juan Diego y su ayate, muestra de manifestacion popular del culto.
Enestelibro, igual que en el anterior, predominael mensaje de “factor

de unidadnacional”, asi como “estandarte politico”. De ahi seguramente
que algunas caracteristicas positivas la consideren “mexicana”. Por su
parte,el libro de la editorial Nuevo Mexicoen el centro con orientacion
religiosa catdlica sefala: “La tradicion religiosa de la aparicion
guadalupanaconstituy6 el simbolode la identidad criolla, pues se vio
en ella la prueba de que la Nueva Espajia era una nacion elegida por
Dios’. Este texto se lee en una escuela con inclinacion religiosa. Hay un
grabadodelsiglo xvii comoilustracion, donde Juan Diego muestra el

ayate conla Virgen.

Yaenel nivelde bachillerato 0 preparatoria,solo se representa en

el libro de 2° de Historia dela editorial Patria que se sigue en el Colegio

de Ciencias y Humanidades (ccu), donde se menciona y hay un dibujo.
Las entrevistas sobre esta imagen aplicadas a maestros y maestras

de primariaresaltan el caracter de “simbolo de union de los mexicanos”,
“de la mexicanidad”, independientemente delas creencias. Eso si, hay
quienla relaciona conla “religion y la fe”, en general se la considera
“madre de los mexicanos”, declaran en la primaria publica. Mientras
en la de caracterreligioso se dice que “es un personaje importante no
solo enla religion, sino enla historia de México,es parte de la identidad
de todos los mexicanos”, es “simbolo de la vida mexicana’, es “base
fundamental de union de los mexicanos, porqueportradicion y herencia
somoscatolicos”. Aqui se entreteje lo religioso a lo nacional. Y si bien
en el centro publico lo segundoeslo principal, para los educadoresdel
privadoreligioso lo mas importante es quizas lo religioso, trenzado,
eso si, con lo nacional.

En la secundaria publica se dice que es un “simbolo religioso y
nacional”, si bien un maestroafiade:“Creo en la Virgen de Guadalupe
comounarepresentacionde la Virgen Maria”. Porsu parte en la escuela
religiosa hay quien afirma: “Es respetable, cada quien con sus creencias”’,
mientras otro maestroreitera lo del “simbolo[...] del pueblo mexicano”
y “se dice que México es guadalupanoantesquecristiano”. Como se
ve el tipo de centro y los maestros no siempre comulgan en una misma  
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tendencia ideoldgico-religiosa. Pero lo importante es destacar como
aparece lo de “simbolo de unién de los mexicanos”,enla vertiente que
tambiénsubrayan loslibros de texto ya mencionados,y bajo una 6ptica
eminentementepositiva, ademas dela veta religiosa quelos textos no
sefialan mds que en unaocasion.

Losprofesores del ccH la ubican como “‘icono”y larelacionan con
la “nacionalidad”, “aglutina a gran parte, si no a todos los mexicanos
[...] sin importarla clase social[...] y es venerada porque tiene no
solamentela parte religiosa,la parte afectiva-religiosa, sino porque
tambiénhistoricamenteesta vinculadaa la nacionalidad”. Otro maestro
la sefiala como “simbolo del mestizaje’”, como también alguin libro
insinuara.Es “representacién”’,“simbologia” y “fe”. Incluso se la conside-
ra “determinanteenla historia de México[...] gracias a esa figura se
lograron cosas importantes, comola independencia”’, segan una maestra
de la preparatoria contendenciareligiosa,en sentido similar al de los
libros. Mientras otra en este mismo centro dice que “es el milagro
mexicano[...] nuestra fe, nuestra bandera [...] el simbolo de unién en
México”. Milagro es caracteristica positiva adjudicada entre la
poblacion consultada.

Eneste caso particular, sorprende cédmono coincideel caracter
delcentro,religioso o no,conlas opiniones y expresionesdelas y los
maestros, que en ocasionesse circunscriben mas loslibros de texto

queel alumnado,ubicadoéste en el plano afectivo y moral mas que en
el politico o nacional, como libros y maestroshacen.

Sor Juana Inés de la Cruz —personajehistérico del siglo xvii
conocido y reconocido por su poesia y filosofia, asi como por su
propositiva personalidad— recibe mayorvaloraci6npositiva sobrela
negativa, 703 (83.50%) caracteristicas positivas ante139 (16.50%)

negativas. Y en esta segunda posicion la mas importante cuantitativa-
mente es “ninguna”, por lo que quedaclaro, como ocurriera con la
Guadalupana, quesetrata de unacaracterizacinpositiva. Sin embargo,
enesta ocasionlos adjetivoscalificativos, mas que en el aspecto moral,
comoconla imagenanterior, se enfocan enelintelectual, se la califica

de inteligente, poetisa y estudiosa, aunque también de personalidad
voluntariosa, ademas de emprendedora valiente. Z

Esto es, mientras la Virgen eramadre buena, Sor Juanaes inteligente
y culta —tambiense la considera buena y amorosa. Dosvisiones
distintas, ambas positivas, que destacan las diferencias de enfoqueentre
una imagenreligiosa que es toda bondady un personaje historico
femeninoque destacé por su dinamismoe inteligencia. Dos modelos
de mujer que hay quetener en cuenta, porqueestan presentesen la
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sociedad mexicana. Y si bien ciertas voces subrayan masel primero
que el segundo,en la actualidad tal vez nos encaminemos a un
desdibujamiento delantafio sacrosanto papel adjudicado a las mujeres
ynos acerquemosa un arquetipo mas dinamicoy activo.

Deentrelas valoracionespositivas de sor Juana destaca “inteligente”
con 147 acepciones (20.91%),entre las cuales estan también conta-
bilizadas “sabia” y“creativa”. Otra caracteristica en este sentido y
numéricamente importante es “poetisa” 0 “poeta” o “escritora”,
mencionadas un total de 126 veces (17.92%). Y “estudia” 0 “aprende”,

“educada” y“preparada”, que soncitadas en 68 ocasiones (33.49%).

Con lo que se puede afirmarquelas caracteristicas positivas mas
sobresalientes son estas tres, todasellas de cardcter intelectual, en el

mismosentido quela figura de la Malinche posteriormenteanalizada, si
bien Sor Juana, comoésta, también poseedotes positivas morales y

fisicas, aunque en menor medida. Estos términosdefinitorios alrededor
de la intelectualidad de Sor Juana, son mas en secundariay bachillerato,
especialmente en este segundonivel educativo, que correspondea las

personas de mayor edad de esta muestra. “Emprendedora” es un

término que,junto a “luchona”’, “se super6”o “dedicada’’, forma otro
campo semantico con 44citas entotal (6.25%). Luego esta “buena”
con 41 (5.83%) y “valiente” —ala cual se suma“audaz”’,“con agallas”,
“fuerte” y “arriesgada”— con un total de 24 (3.41%). En 23 ocasiones

(3.27%)se opina que“libera a la mujer” o que “sacé a la mujer” o
“hizo valer a la mujer” —especialmente entre los adolescentes de
secundaria— yel concepto “feminista” recibe 10 menciones(1.42%)
—entrelosjvenesdelnivel y edad correspondiente a bachillerato—,
siamboslos consideramosen el mismosentido semantico,entotal se

trataria de 43 veces (6.11%) las que se habla deeste tema:la liberacion

o superacion de la mujer comoalgo valoradopositivamente.’ Y es

* Es calificada como“religiosa” (21 veces) y “monja”(20). Tambiénse laconsidera
“bonita” 16 veces,junto a “linda”, “bella”, “hermosa”, ysonlas nifias y nifios de menor
edad los que asi opinan conestos adjetivosfisicos. Se habla también entre las cuestiones
positivas de “justicia” (15) —“defensora”—, “ayuda”(13), o se dice que es “excepcional”
(12) —“extraordinaria”, “estupenda”, y “destacada”. Es también “amor”, “positiva”
—teiterandola pregunta en la respuesta—,“caritativa” y “santa”, todoello reflejado en
el cuadro quese presenta al respecto, donde noaparecen otros términos agrupadosbajo
las caracteristicas positivas por tener menor numero de menciones quelosanteriores,
tales como,“madre”en sentido de monja seguramente,“cuida”, “amable”, “noble”, “respon-
sable”, y es finalmente, también y como la Malinche “mujer”, como lo es también la
Virgen de Guadalupeen varias ocasionesasi calificada, y lo sera la Llorona que veremos
mas adelante, aunque comoexcepci6n.Esosi Sor Juana “se vistié de hombre”y se “rebela
contra los hombres”, ademas deser la “décima musa” y “salir en los billetes de 200
pesos”, comoalgun nifio escribe, acertadamente.   
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“trabajadora” o con “voluntad” y “perseverante” unas 10 veces
(7.68%), que también podrian ser sumadas de alguna manera al campo
semantico de emprendedora anteriormente citado y que daria la
cantidad de 54 (7.68%)si las tomamosensentido similar. Con lo cual

la cuestion de la voluntad,tras la capacidad deestudio y de vocacién
literaria, esbozan la personalidadde este sujeto historico, segun las
percepcionesdela poblacion consultada.

Ya pasandoa las caracteristicas negativas, éstas son, comose dijo,
exiguas. Es mas,la caracteristica mas numerosa dada comorespuesta
en 17 (12.23%) ocasiones fue “ninguna”o “notiene”, con lo cual queda
clara la opinion que esta figura merece. Unicamente 13 personas
(9.35%) la consideraron “engafiosa” o “mentirosa”y 11 (7.91%)le

achacaron“vestirse de hombre”, que también, aunque en menor numero,

aparecia comoalgo positivo. Lo mismo para “feminista’’ que ahora en
7 ocasiones (5.03%)se considera negativo, mientras en 10 (1.42%)

fue concebido comopositivo.° En todo caso, quedaclara la preponde-
rancia de la concepcionpositiva de Sor Juana Inés de la Cruz en el
imaginarioinfantil yjuvenil de la poblacion consultada.

{Comoaparece enloslibros de texto? En los de primaria de Historia
de la sep, que son los mismosparalas tres escuelas dondese aplicoel
cuestionario, y en el de 4° grado concretamente, se la describe como:
“autora de poemas”’,“escribi”, “estudio”, “monja”, “sensible”, “sabia”,

“inteligente”, “interesada enciencias letras”. Dos titulos subrayan todo
esto: “Mujerdeletras” y “La voz de Sor Juana’; tambiénsu curiosidad:
“aprendio a leera loscuatro afios”. Ademas se remarcan “los esfuerzos
por dedicarseal trabajo intelectual en una sociedad dondese creia que
las mujeres no debian ocuparse de esas cosas”.

Enla secundaria, el texto de Historia de editorial Santillana que
llevan en elcentro publico muestra un cuadro dondeesta sentadajunto
aunlibro y al fondo subiblioteca. Incluso en un ejerciciose solicita al
alumnadosuscaracteristicas personales y sus obras mas importantes,
entre otras cosas.Eltexto es de elogio: “El mayorgenio poético de
América enlossiglos que van desdela conquistahasta la independencia’’,
se la califica de “autodidacta”y “monja”, y se dice que “escribio obras”
y “poesia”. Por su parte, en el texto de Formacion Civica y Etica (ed.
Patria) de la escuelaprivada, Sor Juana aparece en una pintura cuyo
pie deilustraci6n la contextualiza enla discriminacion de las mujeres en
su época. Se trata del tema o leccién de “cuestion de género”. Y

“ Otras 7 veces se dice que “monja” —antes 20 veces mencionado comocaracteristica
positiva— y 7 mas que “lesbiana’, 5 “fea” y otras 5 “rebelde” conjuntamente a “peleonera”
y “desobediente”.
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finalmente ellibro de Historia del mismocentro (ed. Prentice Hall),
tambienilustra su persona conotro cuadro dondeella escribe un libro
y hay detras una biblioteca. Se dice que llego a poseer 4 000 libros y
se comenta su deseodelectura y conocimiento. Ademas “sus biégrafos
dicen queeratal su inteligencia, que a lostres afios sabia leer y alos
siete queriaya asistir a la universidad”’.

En la preparatoria solo aparecen enellibro de 2° de Historia del
centro publico (ed. Patria), dondese transcriben unosparrafos de la

Respuesta a Sor Filotea, en los cuales narra su aprendizajede la lectura
acorta edad. Y hay una pintura deella. Todoesto se aproximabastante a
la caracterizacion hecha por la muestra seleccionada. Dominala visién
positiva del personaje, y dentro de ésta sus caracteristicas intelectuales
ypersonales. Las ilustraciones no hacen mas que remarcar su relacién

conla lecturayla escritura, su capacidadintelectual y su voluntad para

la adquisicion de conocimientos.
En cuanto la opinion del profesorado,las maestras de la primaria

publica la valoran como “ejemplo”y “el estandarte de lo que somoslas
mujeres ahora, como decir si podemos”. Notese que es estandarte
para las mujeres, mientras la Guadalupanaloera para el pueblo de
México. Tambien se la considera “una mujer muyinteligente”, que escri-
bia poesia y literatura, “sabia muchascosas”, “era muylista, y que le

echo muchas ganas al estudio”. Y es que ella representa “el ideal de lo
que debe ser una mujer, educada,inteligente [...] Es lo que deberiamos

ser todas”. Respectodela definicion obtenida en la primaria privada
religiosa, yal formular el interrogante un hombre exclam6:“Meestas
preguntandosobre puras mujeres?”, comoprimera impresion. Luego
reflexiono y se concentré en la respuesta solicitada: “Ayudo a que la
mujer se tomara mas en cuenta para la educacion[...] es mujer mexica-
na, tiene muchas capacidades mucho masarriba que el hombre en
cuestiOnintelectual”. Otro maestrodijo deella quetenia “brillante talen-
to”, “muchasapiencia”y “alcanz6 a realizar casi todo lo que deseaba”’.
Mientras otro mas la describid como:“mujerpreparada”, “mujer poeta”,
“personadigna deser reconocida, halagadaporsu dedicaci6n y su
esfuerzo, y sobre todo por la imagen quedio ala mujerde que la mujer
puedeserigual que el hombre en su preparacion. Una mujerpreparada
vale lo mismo 0 mas que un hombre”. Comose observa,se subrayael

ser mujerinteligente, escritora, educada. Ejemplo para las maestras

del centro publico. Y sobre todo, halago hacia su personaporparte de
los maestros de la escuela privada, los cuales coinciden en que la mujer
intelectualmente puedeser igual o superior al hombre.’

7 Laentrevistadora era mujer.
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Yaenla secundaria publica se dijo que es “uno de los grandes

literatos de la épocacolonial” —en género gramatical masculino y

pronunciadoporuna maestra mujer. Otro profesor: “Es una de las

mujeresms talentosas que ha habidoen la historia de Mexicocolonial
[...] fue una de las mujeres que empezo a hablar acercade la superioridad
de la mujer sobre el hombre”.Se dijo que era “un ejemplo a seguir”,
por todolo quehizo,“hasta asistir a la escuela vestida de hombre [..-]
para poderprepararse”. Es “gran poetisa”, “hermosa”, “se le ha mitifi-
cado mucho”y “logra incursionar en un mundo evidentemente mascu-

lino”, afiade un maestro, subrayando, comolosotros, ese tema. En el

ccHy seguin una maestra,Sor Juana“se adelant6 a su época,la mujer
moderna, capaz, inteligente”, es también “lo mas bello”y representa “si
le quitaramoslos habitos,’ el ideal de lo que tiene que ser una mujer:
masindependiente, luchar por lo que se quiere enla vida,no estar
viviendo al amparo de los hombres”. Otrala valora porsus obras. En
el centro religioso subrayan su “estudio”y el ser “fuerte” y “emprende-
dora”, ademas de “defensora de las mujeres”. Sobresale en estas
respuestas sobre todo su caracterizacién como ejemplopara las mujeres,
porparte de maestros y maestras, porlo que se puederelacionar dicha
perspectiva con aquellas palabras definitorias que el alumnadoescribio
en torno a su capacidadintelectualy su personalidad emprendedora,
pero sobretodo esto, como mujer de su época, como intelectual,

estudiosa, emprendedora,valiente,libera a la mujer, justicia, feminista.
Tambiénhay que recordar quelas definitorias intelectuales fueron mas
numerosas en secundaria y bachillerato, asi como los términos
relacionados con la emancipaci6nde la mujer, pero esto quizastiene
que ver mas conla edaddelasy losparticipantes, que los educadores
o loslibros, sin menospreciar porello su influencia.

La Malinche, personaje histérico de la época de la conquista
envuelto en mito, mujer indigenapoliglota quesirvide traductora entre
los espafioles y los mexicas, y entre otros pueblos, presenta carac-
teristicas en ambas direcciones:positivas (277 que equivalen a 57.95%)
y negativas (201 que en porcentaje significa 42.05%). Si bien las
primeras son mas numerosas,la diferencia no es muy grande. En todo
caso, lo que aqui Ilamala atencién es como masalla del modelo que

® Notese la confusién entre equidad o emancipacién de la mujery superioridad frente

al hombre.
° Bs importantela precision, no hechaporcolegas anteriormente, conlo cual parece

o podria parecerque ser monja esté implicito en las cualidades femeninas valoradasdela

mujer 0 como mujer.
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circula desdela intelectualidad de la mexicanidadhasta las narrativas
populares que se empeiian encriticar negativamente dichafigura,la
poblacion infantil y juvenil, si bien la considera traidora como
caracteristica negativa mas numerosa, tambiénse centra en cuestiones
relacionadas con suinteligencia, cuestién que tiene que ver con el
tratamiento mas ponderadoenloslibros de texto, y a pesar delos
rencores hacia esta figura, por parte de algunos maestros, como se
vera a continuacion.

ComoSorJuana, su adjetivocalificativo positivo mas importante

cuantitativamente es “inteligente”, y en segundo lugar se dice que es
traductora, dos aspectos que tienen que ver con su mentey el desarrollo

de la misma.Porlo que se puede decir que aqui predominael modelo
positivo de la mujer inteligente y dinamica comoconla literata, ademas
de la personalidadvaliente también comoaquélla. Se afiade,esosi, la
cuestionfisica al considerarla bonita. Pero en todo casolo queresalta
son estos dos modelos de mujeres inteligentes, poeta y estudiosa o
traductora, y con personalidad valienteante la vida. La mujer mexicana

de Paz (1992) yde otros autores (Ramos 1980, Ramirez 1994) se

desmoronayparece levantarse con fuerza la valoracién de modelos de
personalidades femeninas de personajeshistéricosreales que existieron,
inteligentes yfuertes, tal vez los tiempos estén cambiando, o en todo

caso,la sociedad se escapadelviejo discurso tradicionalsobreel ser y
deberserde la poblacién femenina.

Las caracteristicas “inteligente” , “sabia”o “lista”, agrupadas bajo
el primer término retinen 62 menciones (22.38%), constituyendola

cualidad positiva mas apreciada.En particular quien asi opina son los
estudiantes de bachillerato, y mas en concretoel publico,si bien también
lo piensan yexpresan en el mismosentidolos queestan inscritos en los
privados. En segundolugar,se la considera bien como “‘traductora”

“habla idiomas”, “intérprete’”— con48citas (17.32%), especialmente
asilo creen tambiénlos grupos de mayoredady escolaridad, concreta-
mente en el nivel de bachillerato. Y en tercerlugar,la califican de “bonita”

“hermosa”, “bella”, “linda”, “guapa”—con 45 menciones (16.21%),

también aumentaentre los mas educadosy mayores deedad. Otras
caracteristicas positivas son: “valiente” (14, 5.05%), “buena” (9,

3.24%), o “esposa de Cortés”, “ayuda a Cortés”, “traidora’” —como
se dijo—, “mexicana” e “indigena”, entre las palabras mas repetidas.
Asi la Malinchees “inteligente”y “traductora”, ambos conceptostienen
quever unoconelotro, y caracterizan a esta mujer, personajehistérico
y simbélico considerado muyimportante para México. Y hay que tener
en cuenta quesonlas y los jovenesde bachillerato los que poseen  
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mayor opinionentre todoslos otros grupos, mientras que para la Virgen
de Guadalupe,la edad 0 el nivel escolar no eran tan importantes a la

horade opinar. : i

Entre las cuestiones que se agrupan comodefinitorias negativas
sobresale “‘traidora” —“traicionera”o “entregada’”— en primerlugar
con 79 menciones (24.37%), en segundo lugar “convenenciera” (12,

5.97%), en tercero “avariciosa”(11, 5.47%)—“ambiciosa”y “roba” >

en cuarto “hipdcrita’” (10, 4.97%) —“mentirosa”, “engafio”, “falsa”.

Hombresy mujeres ubicadosenel rango de edad y escolaridad en el
grupode bachillerato son los que mas consideran ala Malinche bajo la
Optica delas caracteristicas anteriores, que se relacionan intimamente,
ya quetraidora y convenencieratienen queverentresi, asi como con

avariciosae hipécrita.'° ae
Este personajehistérico aparece,en el libro de 4° de primaria de

Historia de la sep, como regalada a Cortés, calificada de “muy
inteligente” y descrita como“intérprete” y “consejera”’, “hablaba nahuatl
y maya”y “pronto aprendi6 espafiol”. También se menciona a su hijo

Martin,fruto de su relacién con Cortés. Y en cuanto a las ilustraciones

del texto se la puedeveren el Lienzo de Tlaxcalajunto a Cortes, de pie
y actuando comotraductora.Enotro cédice, sentada detras de éste y
también traduciendo. Como se puede comprobar,se trata de una
descripcin con valoracionespositivas,tales como inteligente, quenifios
yjovenes muestran ensus respuestas al cuestionario aplicado.

Enloslibros de Historia de secundaria, en 3° concretamente, ocupa

mayor espacio. Por ejemplo,el de editorial Santillana que siguen
los escolarizadosenel centro publico,ella aparece comoregaladaa los

espafioles,“lleg6 a ser intérprete, informante y consejera de Hernan

Cortés”. Enel de la escuela privada (ed. Prentice Hall) es también
regalo para Cortés, y “fue determinante en la empresa de Cortés, pues

ademas de maya hablaba nahuatl, la lengua quese utilizaba enel centro

de México, hacia dondese encaminabael conquistador’’. Por su parte,

el texto del mismo grado y materia en la escuela religiosa dice algo

similar: regalada a Cortés, conoce maya y nahuatl y “servia de

intérprete”, “fue de gran utilidad a los espafioles”. Una ilustracion
muestra un mural de Cortés con Malinche.Lostres textos la describen

con ponderacion, pero parece obvio que era informante, consejera,

intérprete,util y determinante para un bando:el espafiol.

! Otras valoraciones negativas, menos numerosas, son: “ayud6 a Cortés”, que

también est4 considerada entre las cuestiones positivas, 0 “se casé con Cortés”,

que equivaldria a la caracteristica positiva de “esposa de Cortés”, ademas de “mala”,

“fea” y “prostituta”.  
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Enel nivel de preparatoria, sdlo aparece enel libro de Historia de
2° en el ccH(ed.Patria); es ofrecida a Cortés, y como hablaba dos
lenguas indigenas “resulto util comointérprete e informante”, en sentido
similar a los librosanteriores. En el Lienzo de Tlaxcala ella estajunto a
Cortés, como intérprete nuevamente. Se puede afirmar que a pesar de

ciertos sesgos,esta figura es tratada con relativa objetividad. Se la
califica de inteligente yse la describe comotraductora, las dosprincipales
definitorias positivas obtenidasa través del cuestionario, por lo que
parece evidentela influencia delos textose ilustraciones en las mentes
infantiles yjuveniles. Siemprese la relaciona con Cortés porsu papel
de intérprete, a veces se mencionasu relacién personal y a su hijo, por
lo que tambienesto se refleja en las respuestas obtenidas, cuando se
dice queesla esposa de Cortés, lo mismoenelsentido que le ayuda,
pues practicamentetodoslos libros subrayanesta unilateralidad. En
los textos no hayrastros de las caracteristicas negativas que en el caso
de esta figura historica fueron importantesen relacidn conlas positivas,
por lo que las fuentes al respecto se encuentran en otros ambitos

sociales, quizas la familia, y seguramente los educadores, como
mostraremosacto seguido.

Entre los maestros y maestras hay dos posturas: los que alegan

mala fama pero quees un personaje que hay quereplantearse en la
historia delpais, ylos que directamentela descalifican considerandola
traidoraa la “patria”.'' Por ejemplo,en la primaria publica se aclara
sobreella que “tiene muy mala fama, porquese piensa quetraicioné a
su pueblo,pero enrealidad no era su pueblo, porque la Malinche creo
queni era azteca[...] yo creo que hizo lo que tenia que hacer”. Sin
embargo,otra maestra de ese mismocentro alega: “Era una mujer
mala” porque“traicioné a todo su pueblo,y sejunté conlos espafioles
[..-] para fastidiar a los indios de aqui”. Y otra confiesa abiertamente su
valoracion muypersonal: “Esa tipa mecae gorda, yo ni les hablo a los
alumnosdeella, porquelo que hizo estuvo mal: traicioné a su gente por
otros queni la querian”.'? Enla primaria privadareligiosa se mantiene
una postura mas comprensiva:“También ayud6aesaintegracion[...]
para quelos espafioles pudieran comunicarse un poquito mas [...] siento
que es una mujer que ayud6é mucho”. Otro maestro de este mismo
centro considera que “fue una mujer muy sufrida, una victima, fue un
instrumento comoinformadora y como mujer[...] tuvo que guiar a

' Si es que se piensa queenese tiempo existia unapatria.
Aqui se juzga masque interpretar para comprender, como propugna Eric

Hobsbawm.  
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Cortés[...] sin ella los espafioles no hubieran podido entender nada
[...] Como mujer[...] pues Cortésla hizo su mujer, la hizo madre y

luego laregalé a uno desussoldados. Es unavictima”. Otro maestro
considera que “como descendientesdela cultura azteca, fue algo nefasto,

porque por medio deella nuestros conquistadores pudieron saberlo

que nosotros expresabamos[...] les dio aconocer nuestra ideologia,

nuestra forma de pensar[...] cuantas gentes éramos, qué armas

utilizdbamosy deahi los espafioles usaban estrategias fundamentales
para podernosconquistar”.

Respecto de las maestras de secundaria publica, una mostraba un

enfoque mas abierto: “Es un personaje hist6rico mal interpretado,

porque algunoslo consideran comounatraidora que se une a los

espafiolesy asi ha pasadoa la historia, para mi es una mujer que, dada

la situacion en la que se encontraba[...] pues cumplia con una funcion :

Otra educadora:“Sirvié para la conquista de México,le sirvié muchisimo

a Hernan Cortés. Una mujer, para su tiempo, muy culta, muy inteligente

[...] se logré superar”. En la secundaria privaday de caracter religioso

hay opinionesdiferentes. Por ejemplo, una profesoraafirma:“Se me

hace una mujer que no supovalorar las raices[...] de nuestras culturas

[...] traicionda las culturas que en ese momento estaban en auge, como

los aztecas [...] para ayudar a los conquistadores. Porsu parte, un

maestro dice quesetrata de “un personaje quese le ha mitificado mas

de lo que fueen realidad [...] no fue mas queelinterprete entre Cortés

y el idiomanativo[...] no creo que tuviera mayorrelevancia”.

Una maestra del ccu opina:“Tiene que vercon el mestizaje [...] es

el crisol[...] unié lo indigena conlo espaiiol[...] Martin Cortés L..]

Esté estudiada con unahistoria simplista de buenos y malos,y no es asi

el asunto. La vida es mucho mas compleja”. Un profesorde ese centro

dice que“refleja las pugnas queyaexistian entre los pueblos mesoameri-
canos[...] rencores”. Y otra profesora: “Es unafigura que siempre se

le ha criticado. Para los indigenistas se le acusa de haber practicamente

traicionadoa lossuyos[...] para los hispanistas, todo lo contrario [...]

estudiar el porquéella actuo de esa forma”. Finalmente, en la prepara-

toria religiosa hay también polémica. Una docentedice que es “hasta

cierto grado unaofensa para los mexicanos[...] hasta degradada [-.-]

hay cosas valiosas de ella”. Y otra de ese mismocentro sefiala que “le

tocvivir su tiempo”.
Asilas cosas, la opinion de algunos maestros y maestras, entre

otros espacios, relaciones y mediossociales, aterriza en infantes y

jovenes,y de ahisalenlas caracteristicas negativas que leadjudican,

y que noaparecen directamenteenloslibros de texto, lamas utilizada, 
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la de traidora, ademasesta presente en los gruposde mayor edad, que
tienen acceso y conocimiento proveniente de distintos Ambitos.

El cuarto personaje femeninoesla protagonista de una leyenda, la
Llorona, cuyo origen se remonta a la épocadelas antiguas culturas
americanas relacionandosecondiosas aztecas, segun algunosautores,
yque posee ramificaciones también en versionesprovenientesde la
Peninsula Ibérica,en todo caso muypopular durante la Colonia y aun
en nuestrosdias.Esta si es caracterizada de forma negativa, con 702

(61.05%) palabras definitorias con dicha intencion ante 448de talante
positivo (38.95%). Son cuestiones morales y de personalidad las que
la dibujan negativamente: espanta,grita, llora y fisicamentees horrible,
pero ademas es mala y mata hijos, en general se dice que maté a sus
hijos.'* Claramentesela sefiala como malade formadirecta, y luego se
da la explicacion del porqué, que pasa, comose ha dicho, por sus
acciones moralesnegativas,y sus caracteristicas fisicas y de persona-

lidad en el mismosentido. Pero ademas, y por si quedara sombra de
duda, bajola solicitud delas caracteristicas positivas se colocan términos
que puedenser interpretados comonegativos0 neutros,esto es, no
haypordondebuscarle,se trata de un personaje totalmente negativo,
como ocurriera con la Guadalupanao sor Juana, pero a la inversa.
Aquise dice que la Lloronagrita y llora, cuestiones de personalidad
que puedenser negativas, o en todo caso de indole descriptiva, es
fisicamente fea —recuérdese que la Malinche era bonita— y es una
leyenda, con lo cual se le pone en su lugar de formadescriptiva también,
mas que unavaloracionpositiva comose pediaenelejercicio realizado.

Entrelas caracteristicas positivas se dice que “llora’’ , “clama”, “se
lamenta”en 46 ocasiones (10.26%), comose observa en el cuadro

correspondiente,nifios y nifias de primaria y secundaria son quienes
mas opinan en dichosentido. Conlo cual, y desdeelinicio, se puede
cuestionarsi esta caracteristica es positiva, comose expresé enel
ejercicio, o negativa, y a falta de encontrar rasgospositivoslos infantes
optaronporponerlos que consideraron oportunos, comorespuesta.
Tambiénes unacaracteristica positiva al ser una “leyenda” 41 veces
(9.15%) —historia” o “cuento”—,, enesta ocasién quienesasila califi-
can sonlosjévenes debachillerato, esto es, los del grupo etario de

 

Viola el papelsocial sagrado de madre, y a su vez hasido violadaporun espafiol,
segun algunas delas versiones,es porello que en ocasionesse la compara 0 confunde con
la Malinche, como simbolizandola entregatraidora, o la violacién espiritual y moral
encarnadaen la sexualidad y la reproduccién. Si bien sobre la Llorona hay muchas y
variadas interpretaciones (Fernandez Poncela 2000).
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mayoredad.Otra valoracion que apareceenel rubro de positivas es
“fea” mencionada 30 veces (6.69%) —a veces “putrefacta” u

“horrible”—,sobre todo los mas pequefiosde primaria piensan de ese
modo. Otra mas es que “grita’” o “chilla” con 27 menciones (6.02%),

también enprimaria sobresale dicha afirmacion. Y otra mas dentro de
las positivas es “mata a sus hijos”, con 20 menciones (4.46%) o
simplemente “mata”. Le siguen “bonita” 19 veces (4.24%), y “quiere a
sus hijos” 18 veces (4.01%) , para proseguir con “mala” 17 veces
(3.79%) y “busca hijos” 16 veces (3.57%). En 14 ocasiones (3.12%)
se dice que esta “arrepentida’”. Comose ve, aunque son respuestas
dadas a la pregunta sobre caracteristicas positivas, no parece haber
una contestacion coherente conelinterrogante planteado, posiblemente
porquenose encontro.'* Hay caracteristicas descriptivas, morales y
fisicas, y en general predominan las acciones.

Deentre las caracteristicas inscritas bajo el grupo de las negativas
destaca “espanta”’ o “asusta’” o “da miedo”, en primerlugar, con 137
menciones (19.51%), y con 133 “mata hijos” o “mata” o “asesina”

(18.94%), éstas son las dos acciones que definen claramentea la
Llorona, y subrayan su negatividaden el imaginario de nifios yjovenes,
la segunda sobresaleentreel grupo de menoredady escolaridad.“Mala”
es otro adjetivo que aparece 71 veces (10.11%), y le sigue en cantidad
con 70 citas (9.97%) “gritona” —o también “chillona”’, “aullidos”, “se

queja”’ o “se lamenta’”—, y a continuacion con 69citas “llora” (9.82%),

en especial opinan asi los maschicos.Asilas cosas, es mala, grita y
llora —caracteristicas listadas como negativas, pero que también
aparecieronentrelas positivas. Es considerada “horrible”o “fea” u
“horrorosa”por mediocentenar de personas (7.12%). Las cuestiones
negativas son claras y muy marcadas, las morales son las mas numerosas,
aunquehayfisicas y descriptivas también."°

'4 Otras de las caracteristicas que aparecen comopositivas son: “vestida de blanco”,
“amorosa”, “madre”, “loca”, “flota”, “camina”, “tradicién”, “fantasma”, “triste”,
“divierte”, “cuida hijos”; menoscitadas son: “ninguna”o “notiene” que aparece solo 5
veces, y que de alguna manerarefleja el pensar de muchosa pesar que respondieron con
unavision negativa. “Misteriosa”, “calaca”, “muerte”, “tragedia”, “extrafia hijos”, “no
tiene hijos”, “preocupona”, “carifiosa”, “femenina”, “buena”, “magica”, “sale de noche”,
“sola” y varias mas que se mencionanen pocas 0 contadasocasiones.

'5 Ademases “despiadada”, “cruel”, “odia” y “vengativa” que sumadasdan 18. Y es
“loca”, una “historia” o “leyenda”, “molesta”, “triste”, “bonita”, “buena” —entre las

negativas—, un “fantasma”, y varias mds en menor medida: “desesperada”, “muerte”,
“tonta”, “pena”, “dolor”, “cobarde”, “temerosa”, “traidora”, “madre”, “descuidada”,

“ambiciosa”, “obsesiva”etcétera.  
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Es ésta la unicafigura que no aparece mencionadaenloslibros de
texto, portratarse de una leyenda, comoafirmaronalgunos al cumpli-
mentar el cuestionario, o comoreiteraran unay otra vez los educadores
entrevistadosal respecto. Una maestra dela primaria publicadijo: “Una
leyenda, cada pueblo tiene su Llorona[...] la de Guanajuato[...] desde
antes de la conquista”. Y otra afiadié: “Es un cuento,una leyenda que
sirve para asustar a losnifios[...] aparece en las noches, pero ahora ya
los nifios casi ni lo cuentan”. Todo mundodice que es una leyenda y en
ocasionesse elabora algo mas la respuesta, comounaprofesora dela
primariareligiosa: “La mujer mestiza o la mujerindiaera utilizada nada
mas comoun objeto, como una cosa, principalmenteporlos espafioles”’.
Un maestro afiadi6 a lo de leyenda “una tradici6n”.

En la secundariase piensa que es “un personaje mitico, de leyenda”,
dosprofesoresla identifican con un mito. En la secundaria de tendencia
cat6lica se dijo lo mismo: “es una leyenda”, “un mito”, “tradicion y
cultura”. Mientras que en el ccH una profesora,en el mismosentido,
contest6: “Un mito fantastico y me encanta[...] varias partes de la
Republica[...] por Coyoacan”. Otro profesor, indicé su caracter de
leyenda “prehispanica” que sobrevive en la Colonia. En general, se la
definio como mito yleyenda. Yaenel bachilleratoreligioso, una maestra
consideré que “es una parte fundamental enla historia del mexicano,es

parte de su identidad[...] desde la prehistoria[...] colonial 0 actual[...]
parte de la cultura mexicana”. Y otra mas afiadié: “Sincretismo[...] es
la fusion de los espafioles conlos indigenas[...] esas tradiciones[...]
nostrajeron de alla”.

Comose observa, la poblacién consultada a través de los
cuestionarios se centro mas en lo que hace y en comoes,y la consideré
comoun personaje o figura negativa, porque espanta, grita, llora, mata
hijos, algunos de cuyos aspectosse fincan enlossentidos, incluso los
sentimientos. Mientras que sus maestros y maestrasla definieron
mayoritariamente como leyenda de manera masbien descriptiva, u
objetiva.

Delos cuatro personajes femeninos,la Virgen muestra la percepcion
de claridad afectiva hacia su modelopositivo,la Llorona presenta una
fuerte ambivalencia emocional, a pesar que hay una decantacion hacia
los aspectos negativos de su valoracion porparte dejovenese infantes.
Mientras quelasotras dospersonalidadeshistéricas son reflejo de una
claridad mas bien racional, mds ecudnime, mas alla de su caracterizacion

positiva. Lo cualtiene que ver, como se ha dicho, conlos diferentes
tipos de personajes en cuestion, asi comolas influencias de lamemoria
colectiva quecirculan en el contexto sociohistoricoexistente.  
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Las cuatro, independientemente a su caracterizacion positiva o
negativa en conjunto,entre los adjetivos positivos que reciben, son
calificadas de bonitas en mayor o menor medida,definitoria que apa-
rece en varios vocablos, tales comobella, hermosa,linda, guapa y
bonita, en todo caso, y a pesar que la Lloronaes consideradahorrible
tambiénenelsentido de su fisico en general, son visionadas como
bonitas. La belleza es un nexo de union de las mujeres 0 personajes
femeninos. Los masculinosnoentran enesta caracterizacion, a excepcion
de Cortés quesi se le considera guapo, 0 Fox que es considerado feo
entre las cuestiones negativas asignadasa su fisico, y alto, en ambos
sentidos. Todoello se vera mas adelante,

Notese que los personajes femeninos,tienen quever con el nexo
indigena-espafiol, ya seaenelterreno religioso,historico 0 legendario,
siempre simb6lico, representan la union o encuentro de dos mundos,al
margendela valoracion del mismo,y la fusion 0 el mestizaje, también
mas alla de comoéste sea considerado.'® Mientras que los dos persona-
jes masculinoshist6ricos representan el enfrentamiento,tal vez todavia
no resuelto, las cuentas pendientesentrelas dos culturas, en el terreno
historico, pero sin duda, con un peso quese arrastra hasta la actualidad.
Veamosahora dicho fenomeno.

Personajes masculinos

Pasanpoa los personajes masculinos, éstos si todosde caracter
hist6rico o contemporaneo,pero reales —nohay imagenesreligiosas
masculinas ni leyendas con protagonista masculino tan populares como
la Virgen de Guadalupe o la Llorona—, se observa en un primeranalisis
cémo son menosconocidosy parecen algo menosinteresantespara la
poblacién consultada, a juzgar por el menor numero de palabras
definitorias que le dedican a cadapersonao palabraestimulo."”

Las caracteristicas de Cuauhtémocson morales,intelectuales y de

accion cuandosetejen en tornoalavision positiva y morales en cuanto
alanegativa. Sobre Cortés,las positivas sonintelectuales y de accion,
con alguna de caracterfisico y las negativas morales en general, con
alguna tambiénfisica. Y respecto a Fox, hay caracteristicas para todos

‘© En el caso de Sor Juanaes hija de madre criolla y padre espafiol. La Malinche y
Cortés tienen a Martin Cortés, hijo de india y espafiol. La Llorona en sus diferentes

versionesera india o era mestiza, y se la relaciona con espafiol también.Porsu parte, la
Virgen de Guadalupees simbolo de uniénentre nativos y extranjeros, ademas de mestizos.

'7 Esto mismo, pero mucho menosnotable o evidente, se aprecia en los textos
revisadosyse aplica a las y los maestros consultados. 
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los gustos,entre las primeras destacan las morales,intelectuales,fisicas,
personales 0 de caractery las politicas, y entre las segundas hay mora-
les, personalesy fisicas. Se ha de destacar, como veremosdetallada-
mente mas adelante,el hecho de quelo fisico y personal sobresale en

la perspectiva quese tiene de su personay llama poderosamentela
atencién,especialmentede los mas pequefios, acorde consu etapa de
desarrollo humano (Delval 1999).

Eso si, se puede establecer un claro contraste entre Cuauhtémoc,
con 671 vocablosen total, y Cortés con 665, ya que el primero es
caracterizado de formapositiva con 496 definitorias positivas (73.92%)
ante 175 negativas (26.08%), y el segundoes valorado negativamente
con 401 (60.31%) caracteristicas en dicho sentido y 264 (39.69%)

positivas. Se trata de dos modelos bien claros, segun el discurso

hegeménico de lamexicanidadenlos ultimostiempos. Sin embargo, y
pesea esto, Cortés no quedatan malcuandosele considera inteligente
en primerlugar, mientras Cuauhtémoc lo es en cuarto, pero este segundo
personajees sobre todovaliente, lucha, comocaracteristicas de accion

politica y personalidad, ademas del aspecto moral: es bueno. Comola
Lloronaera claramente mala, Cuauhtémoces directamente bueno,entre
otras cosas. Y sus aspectos negativos son tambiénpor pasiva no por
activa, como por ejemplo cuandosele califica de una forma benévola
como ingenuoy se dice que se deja conquistar, esto es, no llega a
malo,por lo que se puedeinterpretar que se mire como se mire es
bueno,lo mismoquelaVirgen y SorJuana, que apenas tenian definitorias
negativas, y su modelo era considerado mayoritariamentepositivo.

Volviendo a Cuauhtémoc,se dice que “lucha” (84, 31.81%) —asi

lo creen particularmentelos de secundaria—y es “bueno”(84, 31.81%)
—especialmente entre los de menoredady escolaridad—, ademas de
“Valiente” (51, 19.31%)—sobretodo entre los de mayoredady nivel

educativo de todos— e “inteligente” (39, 14.77%). Es “dirigente” (35,
13.25%) y “emperador” (31, 11.74%). “Fuerte” (20, 7.57%), “fiel”
(20, 7.57%), “honrado” (19, 7.19%), “poderoso” (15, 5.68%),
“guerrero” (15, 5.68%). “Le quemaronlospies” (12, 4.54%), y es
“honorable” (11, 4.16%). También “tenaz”, “rico”, “amor”, “justo” y

“comprensivo”.'®
Sobre sus caracteristicas negativas,éstas bien se pueden considerar

en cierta manera benévolas, como cuandose expresan enlos siguientes
términos:“ingenuo”(17, 4.23%) o “se dejo conquistar”(17, con el

'’ Ademas se le considera “patriota” y “mexicano”, “guapo”y “alto”, “discreto” y
“no habl6”, “romantico”, asi como “responsable”.
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mismoporcentaje queel anterior). Aunque se considera que “mato”

(14, 3.49%) y que es “mentiroso” (12, 2.99%) y “cobarde”(12),

“malo”, “guerrero” y que le “quemaron los pies” —estas dos ultimas
también expuestasentre las positivas.'? Comoseve,varias de las
negativas aparentementepudieran ser catalogadas comopoco negativas,
numéricay cualitativamente hablando —especialmentesi las compara-
mos conlas negativasde otros personajes—,porlo quela figura de
Cuauhtémoces consideradapositiva de forma mayoritaria.

Ellibro de 5° grado de primariade Historiadela sep sefiala que es
nombradosefior de Tlatelolco, cuando en una epidemiafallece

Cuitlahuac, Cuauhtémoc contaba 25afios al llegar atlatoani. Se explica
quees hecho prisioneroy “torturado porsus captores”, “preso cuatro
afios” y asesinado.Seilustra el tema con un cuadrodelsiglo x1x que
muestra su suplicio. En los libros de secundaria aparece en 3° de
Historia. Por ejemplo,el texto que se trabaja en la escuela publica
de editorial Santillanalo sefiala comoel“ultimotlatoani [...] acaudillé la
resistencia contralos espafiolesy sus aliados indigenas”, es “capturado
y torturado”, y sacrificadotres afios mas tarde.” Otro libro de Prentice
Hall, seguidoen el centro privado, dice “Cuahtémoc[sic] su ultimo
emperadorfue hechoprisioneroporlos invasores”. Porsu parte,el
texto de la escuelareligiosa sefiala que él “encabez6 la defensa”. En
esta escuela este personaje también aparece mencionadoenel libro de
1° de Formacion Civica y Etica (ed. Progreso) como “el ultimo
emperadorazteca, cae en poderde los conquistadores espafioles”. En
la preparatoria solo enellibro de Historia Patria en 2° del ccu, aparece:
tiene 18 afios”' “pero pondria cuerpo y almaparasalvar a su pueblo”,
“sufriria tormento para queconfesara el destino de los tesoros mexicas”.

Engeneral, los libros lo presentan como un defensor de su pueblo,
valiente pero vencido,torturado y muerto a manosdelosespafioles.
Mensaje muybien captadoy retratado porjévenese infantesal escribir
las valoracionesdel personaje: lucha, bueno,valiente o le quemaron
los pies. Aqui coinciden los textos con la muestra consultada del
cuestionario,si bien esta ultima amplia, detalla, concreta y adornalas
caracteristicas de su héroe —sin llegar a decir esta palabra quesi

" Otras no contabilizadas y que no aparecen enel cuadroson:“débil”, “sumiso”,
“no defendia”, “no hizo lo que pudo” o “feo”, “generoso”, “bueno”, “burro”, “no

inteligente”, “soberbio”, “poderoso”, “terco”, “enojén”, “ambicioso”y “hacia sacrificios”
o “creyé que Cortés era Dios”.

*° Losafios comoprisionero no siemprecoincidendeuntexto a otro.
2! Aqui también hay problemas conla edad deuntexto a otro.

ar
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pronunciara, como veremos a continuacion, algun educador o
educadora.

Las maestrasde primaria publicaserefierena él, ahora si, como

“héroe”’, al que “le quemaronlos pies por no decirle a Cortés donde
estaban los tesoros del imperio[...] se me hace un hombre que luch6
mucho porno permitirle a los espafioles que los conquistaran, y eso
tiene su mérito”. “Héroedela patria”[...] peled contra los espafioles
en la conquista[...] era muy valiente”, dice otra maestra. Y una tercera
subraya: “Un hombrevaliente, que peleo contra los espafioles y que al

final lo mataron”. Opinion similar encontramosen la primaria privada
religiosa, cuando, por ejemplo, contestan que era “una persona muy
inteligente[...] no le gustabala guerra [...] muy confiada” o que “puso
todo suamora supatria en funcionde su pueblo”. Otro maestro explica:
“Fue uno de los hombresque definitivamente siempre se opuso a la

conquista de México,”yhasta el ultimo momento nuncase rindié alos
conquistadores, aun con el martirio que cuenta la historia quele hicieron,

jamaisrevelé dondeestaban los tesoros de nuestro pais” [...] un gran
militar de sus tiempos[...] alguien que siempre lucho porel beneficio
de todos los aztecas”.

Enla secundaria publica se dijo que era “un personaje prehispanico
[...] que enfrenté losespafioles[...] valor[...] la defensa y el amor
hacia su pueblo”, fue “un gran guerrero”. Y es que “le tocaresistir los
Ultimos embatesdelejército espafiol[...] valentia[...] tiene el honor de
defender la Gran Tenochtitlan,pero la batalla ya estaba perdida”. Por
su parte, las maestras del ccH dicen que lucho,peled,“fue valiente”, y
luchohastael final, “se murié como los hombrecitos”. También lo

consideran “un simbolo de lanacién mexicana”. Enel centro coninclina-
cin religiosa, y segun una educadora, “representa elvalor[...] el orgullo
de origendel ser mexicano”, es comojuzgala mayoria:“valiente”.

Cuauhtémoc, como enloslibrosy en la vision infantil y juvenil, es
un héroe, explicitamente, valiente, pelea hasta el final por su pueblo,
por élsufre tortura y finalmente perece. Es también un simbolo. Destaca
el enfrentamiento conlosespaiiolesy la defensa de su pueblo,su patria,
los aztecas o Tenochtitlan, segun las personas que opinan. Una imagen
en lo positivo similar a la del alumnadoconsultado.

Por su parte, Cortés si que es malo claramente,y asise le califica,
comose ha dicho para la Llorona, y como ésta mata—Cuauhtémoclo

» Poco importa de quépatria, cuestién imprecisa al darse la confusion entre mexicas
y mexicanos, comose havisto, y se vera en varias ocasiones, con posterioridad.

> Dandoporhechola existencia del pais en el siglo xvi.
+ Seguramenterefiriéndose a México.
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hace en menor numero—, y ademas es ambicioso —comola Malin-

che—,caracteristicas morales y politicas, como la de conquista,ésta
es incluida entre las negativas,si bien tambiénesta entre las positivas,
con lo que esta accion quedaen duda: recordemosqueel luchar, para
Cuauhtémoc,era algopositivo,si bien el dejarse conquistar fue percibido
como negativo, comopasivo.Porlo queal parecer la acciénen si es
valoradaen funcion del bandode pertenencia de cada personaje y la
identificacion de quien se expresa sobre la misma. En todo caso,Cortés
es dibujado yjuzgado comoun personaje mas negativo que positivo
parala historia, mientras que con Cuauhtémocsucedea la inversa.
Esto formaparte, como se ha apuntado,de la visiéndiscursiva de la
mexicanidad,y si bien moralmente se puede tener dichaopinion, esta
claro quelas raices de México provienendelas dos culturas, simboliza-
das en el enfrentamiento de ambospersonajes: la mexicay la espafiola.

Hernan Cortés, comosedijo, no sale tan bien parado. Entre las
cuestionespositivas esta la “inteligencia” (43, 8.66%), el ser “conquis-
tador”(33, 6.65%) y “audaz” (18, 3.62%) —estastres caracteristicas
son mastenidas en cuenta por los alumnosy alumnas de secundaria y
bachillerato, esto es, de los dos grupos de mayor edad y escolarida—,

ademas de “guerrero”(15, 3.02%) y “valiente” (12, 2.41%), “descubrié
América”(11, 2.21%) y “‘trajo lareligion” (10, 2.01%) y “la civilizacion”
(8, 1.61%).?° Comoseobserva,las calificacionespositivas, 0 varias
de ellas, bien puedenser interpretadas como nega-tivas,por lo que

sumadasa las consideradas explicitamente negativas nos recalcan la
imagenadversade este personaje histérico.

Entrelas negativas, “conquistador” (53, 30.28%), “malo”(43,
24.57%)—algo mas entre los mas chicos—,, “mata” (43) y “ambicioso”

(41, 23.42%) son las mas numerosas.“Robo”(27, 15.42%), “traicion”
(26, 14.85%), “cruel” (11, 6.28%), “abusivo”’ (10, 5.71%) y “violador”
(10), acaban de dibujar el cuadro francamente negativo de este
conquistador segun los nifios y jovenes consultadosal respecto.”° La
opinion es claramente negativa.

*5 Otras caracteristicas son: “guapo”, “poderoso”, “bueno”, “ayuda”, “ninguna”,

“convincente”, “persistente” y “dirigente”. Otras mas que no aparecen en el cuadro:
“ambicioso”, “rico”, “astuto”, “feroz’”, “fuerte”, “capaz”, “engajfia’’, “le gané a México”,
“rob6”, “loco”, “tonto”, “malo”, “voluntad”, “amable”, “alto” y “trajo caballos”.

* Tambiénse dice de él que “tiré piramides”, “esclaviz6”, fue un “cobarde”, “trajo
enfermedades”, fue “egoista”, “feo”, “castiga” y es “convenenciero”, con lo cual su
retrato parece completo. Hayotros aspectos negativos que no fueron contemplados para
el cuadro,tales como, “horrible”, “violento”, “orgulloso”, “negativo” —redundante con
la pregunta misma—, “maltrato”, “envidioso”, “posesivo”, “déspota”, “oportunista”,
“perdido”, “mujeriego”y “se aproveché de la Malinche”. 
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En lostextos gratuitos de la sep, y en concreto el de 4° de primaria,
aparece siempre en accion:“salid”, “combate”, “fund6”, “tomo preso”,
“dominola ciudad”, esto es, siempre verbos en tornoa lo que hace,y

en general, militarmente. Algo de esto habia en Cuauhtémoc,pero en
mucha menorescalay en sentido de defensa, no de ataque. A Cortés
le “regalaron a Malintzin”y “aprovecho sus rivalidades” —tefiriéndose
a las de los nativosdellugar. Lailustracion de este libro, de acuerdo

conel texto escrito, es un Codice dondese le dibuja en actitud de
combate.Ellibro de 5° presenta el mismoestilo y tendencia: “Ileg6”’,
“expedicion’”, “conquista el imperio azteca” y “siguio una tactica astuta:
atemorizabaa los indigenas con su fuerza militar y su crueldad, y al
mismotiempoinvitaba a que fuesensus aliados”. Las ilustraciones son
un Codice donde aparece vestido de militar, una del ejército espafiol,
otra la foto de su espada, todo, como se observa, muy guerrero.

Porsu parte,los libros de Historia de 1° y 2° de secundaria también
dan cuenta deeste personaje. El de la escuela religiosa (ed. Nuevo
México)dice que “derroto al Imperio Mexica (Azteca)”. El de 3° de
este mismo centro —mismaeditorial— sefiala que “emprendio el
descubrimiento y conquista de México y combatio conlosindigenas”.”’
Mientrasel de 3° grado de Historia de la privadalaica (ed. Prentice
Hall) comenta su expedicion, dominacion militar y como “los espafioles
hicieron unaterrible matanza y luego saquearone incendiaronla ciudad”.
Comoilustraci6nse dibujaelitinerario seguido por Cortés a través del
pais. El libro de la secundaria publica(de Santillana) en ese mismo

grado presenta unretrato donde aparece malencaradoy afirma que
“consiguid dominar a los mexicas”, habla delas batallas contra los
indigenas, del derrumbe delos aztecas, y como organizo politicamente
los nuevosterritorios. Todo, comose aprecia, con mucha accion y
muchotriunfo.

Por ultimo, en el ccH en 1° de Historia (ed. Pearson Education de

México) se puedeleer: “Logré la derrota del Imperio Azteca”,
reiterando lo queotroslibros sefialan. Mientras enel de 2° de esa
misma instituciOn educativase dice: ““Pone los fundamentos de una nueva
teocracia que habra de reemplazar a la teocracia antigua”, “lo vemos
febrilmente atareadoen hacer de la Nueva Espaijia un trasplante de la
vieja, de acoplar el paso de Américaal ritmo de Europa”. Eltexto se
acompafia de un Cédice donde conversa con “Marina”, un retrato
pintado,el Lienzo de Tlaxcala, en dondeaparece levantando una cruz,
y varios Cédices, siempre en actitud de lucha.Asilas cosas, su vision

27 Comose observa, loslibros de texto hablan de México.  
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es en parte, solo en parte, positiva —ya que se desprende un espiritu
guerrero y dominante que luchaparaderrotar y doblegar—, siempre

muyactivay belicista, ademas hay otros mensajes por otros medios
que llegan infantes yjovenes para que sobreéstos predominela mirada
negativa que se observ6 en su momento.

Esta ultima aparece mas clara en maestros y maestras, que no

parecenestar convencidosde la equilibrada o descriptiva presencia de
Cortés en loslibros, y que como sucediera con la Malinche,tienen
diferentes opiniones. Enla primaria publica una maestra sefala: “Se

dice que era unavaricioso[...] era muy inteligente[...] sabia mucho
[...] una figura muy importante de la historia de México”. Otra repite lo
de “muy ambicioso”, y afiade “era conquistador”, “que nada mas venia
por el oro [...] un aprovechado”. Y otra confiesa abiertamente: “Me
cae mal, por ambicioso, y por aprovechado. Trat6 muy mala los
mexicanos’.** En la primaria de tendenciareligiosa hay un discurso
similar aunque algo mas moderado: “Venia conciertas intenciones de
saquear [...] no ataco nada masporatacar, trato de conoceral pueblo,
de convivir con el pueblo y de hacerse amigo para no hacer una
conquista tan sangrienta, aunque termino siendo sangrienta”. Otra
opinion en esa mismaescuelalo describe como “muyinteligente, con
un coeficienteintelectual muyalto [...] ono hubiera podido dominar a
los mexicas [...] muchaastucia[...] tal vez era un villano, pero era muy
inteligente”. Y otro mas como “un hombre que abuso de su poder en
cuanto a los mediosquetenia[...] armas [...] el caballo [...] para poder
conquistar, humillar e implantar las costumbres,las tradiciones y la
religion[...] una persona que vino a enriquecerse[...] ahumillar a nuestra
raza, y que lo debemosreprochar siempre como un conquistadory los
conquistadoresjamashan sido benévolos con los conquistados”.

En la secundaria publica se le describe como “un personaje bien
controvertido, porque para unosesvillano,para otros es un héroe”. Si

bien otro educadorafirmatajante que “es un vandalo[...] un militar de
campaiia[...] logré conquistar México[...] un gran negocio de Espafia
que fue la extraccion deoro y plata”. En la secundaria de tendencia
religiosa se declaré:“Puesal fin y al cabo, espafiol {no?, y ambicioso
{no? El venia a conquistar y conquisto”. Otro educadorsefiala que era
“una persona sumamente ambiciosa. ¢Inteligente? Puede ser que
inteligente comoestrategia militar [...] buen estratega[...] mallider”.

Enel ccusepiensa de forma mas tranquila y ecuanime:“Otro cuate
que tuvo quejugar suscartas [...] se dice[...] que era mal intencionado

2* Notese que dijo mexicanos, no mexicas.
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[...] estudio [...] valiente, aventado[...] venia a hacer fortuna[...]
perseguiael oro, pero no era un tipo asi cobardon[...] era inteligente
[...] muy habil[...] abusado”. Y otro educador: “Mereceria hasta una
reivindicacion[...] tipo valiente [...] con un gran espiritu [..:] audaz [...]
intrépido”. Y otra opinion mas lo situa como“héroe... muycriticado
[...] hay que ubicarlo en su contexto[...] dependia de las rdenesdel
rey[...] y él tenia que buscar el tan ansiado oro”. En la preparatoria
privadayreligiosa tambiénse reflexiona: “Esta muy degradada su
imagen, pero hay que retomarlo otra vez”. Ademasde que “le tocd
vivir su tiempo[...] era una persona muy ambiciosa’’.

Las opiniones de maestros y maestras se dividen, pero si lo
consideran un conquistador,inteligente y audaz, comolos nifios y los
joveneslo hacen, toda vez que también lo conciben conquistador mas
en sentido negativo que positivo, muy ambicioso y astuto, imagen que
noesreflejada directamente enlos libros de texto, pese a que pudiera
desprenderse de formaindirecta, y combinadaésta con la producida
en otros medios.Setrata de una imagencultural mas alla de la ensefianza
oficial pero ligada al discurso hegem6nicoexistente, todavia, en nuestra
sociedad.

Finalmente el Presidente Fox, mas caracterizado que los dos
personajes anteriores, presenta un empate técnico. Por unaparte,

destaca lo moral ylo politico en cuanto a ser considerado bueno —como
se describié también a Cuauhtémocy ala Guadalupana o ala misma
sor Juana en menor nimero—, ayuda —comolo hace tambiénla
Virgen— y cambia, comocuestionespositivas, con untotal de 470
(50.43%) de definitorias en este sentido. Deotra parte,es calificado
de mentiroso, habladory no cumple, con términos que entrelazan lo
moralypersonalconlo politico, con 462 (49.57%) vocablos bajo
dicha perspectiva. Lo curioso es, como deciamos,elinterés que despierta
y masalla de la importanciaquetiene la figura presidencial para la
sociedad mexicana (Camp 1995)y para la infancia (Segovia 1975;
Fernandez Poncela 2001a), parece notoria su popularidad entre nifios,

adolescentesyjovenes, segun losresultadosdel ejercicio analizado en
estas paginas. Podria decirse que es comoel ejemplo de lo que algunos
han dado en llamar “el fin del mito presidencial” (Hernandez Campos

1995).
Fox, entre cuyas cuestionespositivas esta el que es “bueno”(52,

11.06%) —especialmente asi opinan los de primaria—, “ayuda”
(52) —sobretodo los de secundaria— y representa 0 hizo el “cambio”
(31, 6.59%) —enparticular son de dicha opinion los mayores que
cursan bachillerato— conrelaciona lapolitica enel pais. Tambiense le  
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considera“inteligente” (28, 5.95%) y “amigable” (27, 5.74%). Otras
caracteristicas positivas son “botas”’ (25, 5.31%); como se ve su aspecto

fisico llama muchola atenci6n. Es “trabajador” (16, 3.40%), “optimista”

(15, 3.19%) y “humilde”(13, 2.76%). En 12 ocasiones (2.55%) se

dice que “ninguna”o “no tiene”, y otras 12 vecesse le describe defor-
ma neutral como“presidente”. Tambiénse afirma que es “compren-
sivo”(10, 2.12%) y “alto” (10), volviendosobresufisico.”

Los aspectos negativos aparecen divididos entre varias carac-
teristicas, sin embargo, “mentiroso”, con 105 citas, es lamas numerosa

de todas ellas (22.72%), concentrandoseen el nivel de secundaria y

bachillerato, le siguen con 61 el “no cumple”(13.20%) —mas comun

en el grupo de edad y nivel educativo intermedio— y con 29 se
considera que “roba”’ (6.27%), y es “hablador” (27, 5.84%). “Tonto”

(17, 3.67%), “malo” (16, 3.46%), y “no hace nada”(16), son otras

cuestiones negativas que sele imputan. “Botas” (15, 3.24%), que
apareciera también comopositiva en mayor numero,es también aqui
presentada. Lacuestiondel cobro deliva y los “impuestos”también se
tiene en cuenta la horadejuzgar su politica (15). Lo mismo sucede
con el “se compra cosas” (13, 2.81%), en relacion directa conel

toallagate. Es “feo”y se le tacha de “corrupto”, ademasde criticarle
el que “viaja mucho”, es “naco”, “ambicioso”, “manipulador”o “nos
mandaa la guerra”, con relaciénal apoyo a Estados Unidos tras el
11 de septiembre del 2001.*° Comoseve,y se dejé claro conanteriori-
dad, es una suerte de mezclaentre caracteristicas de personalidad,
politicas, fisicas, moralese intelectuales, como tambiénlo son las

consideradasbajo el rubro depositivas.
Y eneste personaje, comoenlosotros, pero quizas de forma mas

notable,las criticas aumentancon la edad y la escolaridad; claro que

estamossobre el mundo dela formaciénde las nocionespoliticas y la
evolucién o desarrollo psicosocial de infantes yjovenes (Delval 1999;

Fernandez Poncela 2002).

»“Cumple”y es “audaz”, ademas de “bigotén”, “rico” y “habla”, las tres primeras
mencionadas8 veces(1.70%)y las dos ultimas en 7 ocasiones (1.48%). Luego con6 citas,

pero que yanoaparecenregistradas enel cuadro por razonesdeespacio estan: “amoroso”,
“sociable”, “religioso”, “buena onda”, y varias mas como“politico”, “lider”, “ayuda a la
gente”, “tradicional”, “respetuoso”, “persistente”, “convincente”, “claro”, “honesto”,
“jdealista”, “carisma”, “generoso”, “fuerte”, “sincero”, “responsable”, “charro”,
“ranchero” y “buen padre”, entre otras cosas. :

®” Tambiéncon 6 citas cada unaestan las palabras: “enojén”, “inculto”, “vende
patria”, “boda”, “desempleo”, “grosero”. Y otras mas, aunque menos nombradas:
“hablador”, “chismoso”, “soberbio”, “gordo”, “nariz6n”, “fachoso”, “charro”, “indio”,
“manipulable”, “no sabe”, “no ayuda”, “pobreza”, “mal presidente”, “caos”, “mal
educado”, “privatiza”, “vende peMex”etcétera  
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Loslibros de texto, concretamentelos de 1° de Historia de la sep,
tienen unafoto de Fox, asi comodeotrospresidentesanteriores. Estos
aparecen comoautores deplanesy accionesvarias durante su mandato.

En el de Historia de 6° de primaria los presidentes del siglo xx se
presentan comolosartifices protagonistas de su correspondiente sexenio,
alfabetizan, construyencarreteras, modernizan, industrializan etc... En
cuanto los diversos textos de secundaria, tanto los de Formacién
Civica y Etica comolos de Historia, de las diferentes editoriales
consultadas, escuelas y grados, hacen algo parecido:hay diferentes
presidentesconsusretratos, pintados los de antafio y con foto los del
ultimo siglo. Sobresalen los cuadros de Juarez y las fotografias de

Cardenas, por su cantidad. Todos hacen y protagonizan lo que pasa
durante su mandato. Finalmente,enloslibros de bachillerato, en 2° de

Historia, concretamente en dosde las escuelas trabajadas, se ven varios

presidentesdelsiglo xx con sus respectivas fotos —hasta Salinas— y
se repasalo principal de su gobierno. Fox, comose dijo anteriormente,
aparece Unicamenteen una fotografia en los textos de primaria, si bien
se ha considerado oportunoeste breve resumenacercadela figura
presidencial, que no parece tener mucho que ver conla caracterizacion
del Presidente Fox, como tampoco su popularidad se compara a la de
los anteriores.

Maestros y maestras tuvieron expresionesdistintas para con el
personaje del Presidente Fox, desde el “nos hace falta apoyarlo”
pronunciadoporuna educadorade primaria, hasta “€se es otro. Nomas
a ver qué puedensacar. Yo no creo que esté haciendo nadabien, ya ve
que quiere venderla electricidad[...] Los presidentes nada mas eso
buscan:fastidiarnos”. Esta maestraal ser interrogadasobre la figura
presidencial en México,en general, lo primero que espeto fue: “Salinas
de Gortari, que es un ratero[...] nos rob6””. Otra educadora delcentro de
primaria publica, comolas anteriores, parecio apreciar cierto cambio:
“Siempre ha habidopresidencialismo,ahora ya no tanto, porque como

ya no esta el pri de mayoria, buenoni enla presidencia”. En la escuela
religiosa se muestran algo maspacientes: “Los cambiosno se estan
viendo todavia bien, porque son muchoserrores que corregir[...] y
tiene muchotrabajo”. Otro maestro se remonto a Lazaro Cardenas, y
ya aterrizando con Vicente Foxdijo que “notodas susideas son malas
[...] la oposicion[...] la mayoria de la camara[...] las rechazan”’. En la
secundaria publica un maestro hablo sobre varios presidentes y su

parecer acercadeellos,y al llegar a Fox critic6 su liberalismo. Enel
centro privadoreligioso de este mismonivel, se constata que “le quedo
grandeel puesto[...] esta haciendo lo que puede”. En el ccH la posicion  
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de la maestra es que todos“hasta Fox han abusadodel poder”, y “no
esta preparadopara dirigir una nacion”. Otra mascriticé su politica

“totalmente erronea”’, entre otras cosas. Y en el centro de preparatoria
privadoreligiosoes unafigura “parteaguas”’, ademas de mostrar algunas
entrevistadas “cierta esperanza’ y es que “el cambio en México es muy
rapido”. Opinionesdiversas entre educadores, comoentre la sociedad
en general, y la muestra infantil y juvenil consultada.

Asi comoelfisico positivo de las mujeres parecia unirlas, entre los
atributos masculinosesta la accion, ya sea como lucha, como conquista,

o como ayuda y cambio en el campodela arenapolitica. Si bien las

mujeres son valientes y emprendedoras,son los hombres, o mejordicho
los personajes masculinoslos quedirimensus problemas o enfrenta-
mientos simbolicosa través de la accion. Ellas destacan mas,porasi
decirlo, por su accion personaly porsuinteligencia,ellos por su lucha
étnico-social 0 ayudapolitica. Asi es como se conforman dos universos
simbélicos: masculino y femenino.

Conclusiones

YAse ha expuestoa lo largodeeste articulo el andlisis de los resultados
sobrelos datos obtenidosenel ejercicio realizado. También se han
comentado de formailustrativa las diferencias o desmarquesentre las
percepciones,opinionesy valoracionesdelas personas consultadas,
nifios, adolescentes yjévenes,respecto del discurso hegemonicocultural
de la mexicanidad y del ser mujer, producto dicho distanciamiento de
cambiossocioculturales o psicosociales, de la capacidadcritica del
sujeto social y, por qué no decirlo,tal vez de una desconexion no siempre
tenida en cuenta 0 visibilizada suficientemente entre las narrativas
hegemonicas de unasociedad y la mentalidad popular mas dinamica y
cambiante. Dichas visiones han sido comparadas con la mostrada por
los libros de texto, en principio mas ponderada, y con la de sus
educadores(as) en que mantienenposturas diversas, desdejuicios duros
y despectivos contra algunos personajes, hasta cierta comprension con
los mismos, porlo que se puede considerar que jovenese infantes
pareceninfluidos,en parte porloslibros de texto y sus mensajesdirectos
0 indirectos, seguramente también porlas opiniones que educadores
puedenvertera lo largo de susclases, y por supuesto,de la sociedad
en la quevivenal introyectar valoresenel proceso de socializacion.Si
bien también ha quedadoclaro queesto no es algo unidireccional y
mecanico,y los sujetos socializados también son creadoresy recrea-
dores, en interaccién constante con el median ennial om ~1="
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(Vigotsky 1981). Es porello que suvision difiere de otras existentes en
el mundosocial en general y en la vida cotidiana proxima queles

proporciona conocimiento y experiencia.

Otro aspecto para ser comentadoesla revision delos datos ala

luz de las variables de la muestra. Al respecto, hay que hacer notar que

el sexo yel tipo de centro han mostrado algunasdiferencias, pero en
general no muyimportantes. Sin embargo,el nivel educativo y el grupo
etario, que van unidos0 en paralelo,si sefialan discrepancias significa-
tivas. La fundamentalse refiere al grado de conocimiento expresado

en el numero de respuestas 0 caracteristicas adjudicadas a cada
personaje, asi como, ya enel planocualitativo,el nivel de reflexion que
su significado denota, y un mayoralejamiento delo afectivo para los de
mayoredad y masalto grado escolar, asi como, a veces, una mirada

mas aguday critica, lo cualtiene que ver con el desarrollo psicosocial
de las mentesinfantiles y juveniles (Delval 1999).

E] andlisis refleja la conformacion del universo simbolico de la
sociedad mexicana, especialmente con respecto a su “mexicanidad”, y
al ser mujer, como matriz de significados socialmente objetivados
ysubjetivamente reales (Berger y Luckmann 1986), como apuntamos
inicialmente. Pero dentro de esta configuracion social y nacional, que
tiene que vercon la identidad del yo y la psicosocial (Erikson 1974), a
través delas estrategias de endoculturaci6n, hay espacio,si no para el

disenso,si para la relativizacion, matizacion y diversificacion la hora

de percibir y expresar significados, comose ha visto en la carac-

terizacionde personajesreligiosos, legendarios,historicos y contempo-

raneosrealizada enestas paginas.

Sobre este punto destaca como la Malinche es considerada mas
buena que mala. Y lo que es mas importante, los personajes femeninos,
que son, comoyase dijo, los mas populares, estan considerados como
modelospositivos por aspectos tales comosuinteligencia y valentia,
comoen los casosde Sor Juana y la Malinche.La cultura, el desarrollo
de la mente,junto con una personalidad emprendedora, aparecen como
la caracterizacion de un modelo femenino valorado. En este punto
coinciden con cierto mensaje transmitidoatravés deloslibros de texto,
algo mas que porlos educadores,y sin duda mucho masqueconel
discurso hegemonicoexistente al respecto. Sin desaparecer, por
supuesto, la bondady el amor de madre encarnadosporla “imagen”
de la Virgen de Guadalupe. Personaje buenoymadre, enfrentado como
modelo la “legendaria” Llorona, que es mala y mata hijos, amodo de
antitesis de la primera. Esto ultimo pasaa travésde la familia, ya que
tanto la Virgen de Guadalupe comola Llorona son figuras conlas cuales
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conviven desde muy pequefios. La primera solo aparece enloslibros
de texto como simbolode unidad para México, y la segunda no aparece.

Asimismo,las y los educadores poseensobrela primera unaactitud
explicativa masque afectiva, que los infantes y jovenes muestran con
las definitorias expuestas en el cuestionario. Y en cuanto ala segunda,
es paraellos solo una leyenda, mientras que para nuestro sujeto de
estudio es algo que tiene que ver conlossentidos.

Nohay queolvidar que los personajes femeninostienen su modelo

mas positivo en una imagenreligiosa y el mas negativo en la protagonista
de una leyenda popular, mientras las mujeres de carne y hueso,los
personajeshistoricos que existieron, mas alla de su mitificacion o incluso
a pesar deella, son positivos por su capacidad y habilidad intelectual,
ademasde por su personalidad valiente y emprendedora.Setrata,

pues, de un modelo diferente del propugnado porel discurso hegemonico
cultural que provienedelas élites a través de su inscripcion en una gran
variedad de estrategias y una diversidad de mensajes,entre ellos la y el

creado por medio dela significacion a personajes determinados,

simbolicospara la configuracion nacionaly cohesionadoresen torno a
la mexicanidad, ademas de modelos 0 arquetiposdel ser femenino.

En cuanto a los personajes masculinos, algo opacadosen contraste,

si alcanzan a reproducir el discurso hegemonico del pasado indigena
idealizado representado por Cuauhtémoc, que se enfrenta con la
negatividad del extranjero invasor encarnado por Cortésqueloslibros
de texto no apuntan explicitamente pero pueden dejar entrever, y que
los educadoressi comparten.Porotra parte, se levanta una caracteriza-
ciénpresidencial diferente, lejos de la alabanza hueca de otros tiempos
(Segovia 1975) o de la visién hipercritica haciala clase politica de
fechareciente (Fernandez Poncela 2001b), en donde se muestra una

mirada mas racional, pues hay cosas positivas valoradas yotras negativas
—pero notanto si se compara conla vision acercadeotros presidentes
en particular (Fernandez Poncela 2002).

Peroesosi, la belleza es femeninay la lucha y laaccion son mascu-

linas,la inteligencia, comocaracteristica de personalidad, pertenece al
mundodelos personajes femeninosanalizadosenestas paginas, mientras
quelos masculinosson catalogados como conquistadoresy luchadores
desde el colectivo social0 étnico,lo estético, intelectual y personal,

ante la accion,la lucha lo social.
Destacar, pues, un acercamiento que rompe,en parte y hasta cierto

punto, conlas narracionestradicionalesutilizadas para socializar a las
mujeresen sus papelesy estereotipossociales, perpetuando una imagen
de sumisi6npara ejemplarizar el ser y deber ser femenino. Y también 
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se presenta una Optica mas ecuanimeacerca de una personalidad
politica, dondenitodoes positivo comoen un tiempo se propugn6,ni
todo es negativo comoalgunosconsideran hoyporhoy. Las construc-

ciones simbolicas,las ideologias culturales y los papeles sociales que

implicanlas relaciones de género por unlado,la configuracion del
nacionalismo o la mexicanidadde otro,y el autoritarismo comopilar
de la cultura politica, parecen estar en cuestion. Eselfin de “la raza
cdsmica”, o el desdibujamiento del discurso sobreel “ser mexicano”
(Lomnitz 1993)junto al “fin del mito presidencial” (Hernandez Campos
1995), asi como los cambiosdelas relacionesintergenéricas, en los
ultimosafios.

Y es que la sociedad esta en constante cambioy en ocasiones hay
unacierta inercia de los viejos discursossobre las renovadas practicas,
si bien éstos siguen incidiendo en la formade ver el mundo, pero no
sonlos unicos, hayalternativas. Pero ademas, entre discursos y sujetos
se da una relacion dialogica y diversa, no unidireccional, no determinista.

Esperemosque esto, masalla de los resultados deun ejercicio en
un grupo de medio millar de personas, sea una tendenciasocial que se
esté dando en estos momentos en nuestra sociedad, donde existen
horizontescriticos, donde los modelostradicionales autoritarios y
sexistas se destierren, donde las matizaciones se abran paso y el modelo
de la pluralidad y la diversidad, asi comola aceptaciony respeto del
otro encuentre su lugar, y donde nifiosy nifias, adolescentes yjovenes,
de diversas edades y de ambossexos, crezcan con una mente mas

abierta, libre y feliz.
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Entramadosintertextuales
en el ensayo mexicano

Por Diana CASTILLEIA MAGDALENO’

Nada haynuevo debajodelsol.

Eclesiastés

FINALES DE LOS ANOSSESENTA,Julia Kristeva revolucion6 el mundo
de la teorialiteraria al bautizar la presencia de textos anteriores

en los textos comointertextualidad. Si bien la practica de recurrir a
textos precedentesse realiza desde la antigiiedad, es decir, que no hay
obra aislada, puesto que no existe porsi misma, sino comoparte de un
cuerpo deobras precedentes,el hecho de que Kristeva le haya dado

un nombreorigin6 que numerososte6ricosse interesaran en esta practica
discursiva. Hasta se dijo que si este aspecto dela obraliteraria se
habia descuidadotanto tiempo era debido a que su mismocaracter de
obviedadlo haciainvisible.' ;Acaso no escierto que en ocasionesla
teoria se funda al dar nombre y formaa lo evidente, alo que aparece
tan obvio que por lo mismo se vuelve invisible? En el caso de la
intertextualidad ocurrié lo mismo que conla palabra ensayo,esto es,
en amboscasos (Kristeva y Montaigne)el mérito reside en el hecho de

darle nombre y cuerpo a un concepto y a un género cuyas caracteristicas
se encontraban implicitas pero nodiferenciadas.

Sin alusién explicita al término intertextualidad, Duchet propone
en 1971 que nohaytexto “puro”y que nadie esjamas el primerlector
de untexto (ni siquiera el autor mismo), porqueeltexto hasidoleido
porla “tribu social” y sus voces se mezclan para dar volumeny tesitura
al texto.” En esta concepcion,tanto la creacion comoelacto de leer

aparecen fuertementeligadosa los referentes previos. El escritor
—comolector de su mundo— yel lector —comolector del mundo
propio ydel mundodelescritor— haran uso de sus referencias para
acercarse en mayor o menor medidaaltexto. Enla intertextualidad,el
enunciado sepercibe comola manifestacién de una concepcion del
mundo,la del hablante, mientras que existe otra concepcion,la dellector,

ausente al momentoen queseescribe, pero que participard enel didlogo

* Université de la Sorbonne Nouvelle,ParisIII. E-mail: <dianacastilleja@yahoo.fr>.
' LaurentJenny, “La stratégie de la forme”, Poétique, nim.27 (1976), p. 257.
? Claude Duchet, “Pour unesocio-critique ou variations sur un incipit”, Littérature

(Paris, Larousse), nam. | (febrero 1971), pp. 7-8.
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al momento dela lectura. Cuandoelintertexto no esta explicito queda
al lectorla tarea de encontrarlo, quedaallectorentrar enelterritorio

arqueolégico dela obra para ubicar susraices y sus origenes, sus pre-
textos.

A raiz de los estudios de Kristeva, tedricos como Genette, Riffaterre

y Barthes, entre otros, han tratado de elucidar tanto la nocion de

intertextualidad comosuslimites: ;qué debe o puede ser considerado
comointertexto?, {bajo qué formas puede aparecer?,;si el texto original
nose repitetal cual en el texto que le sucede, como reconocerlo?? De
ahi que, con respectoa la definicion dela intertextualidad, sobresalgan
cuatro posturas.

En Séméiotike (1969), Julia Kristeva definea la intertextualidad

comouna permutacion de textos en dondevarios enunciados tomados
de otros textos se cruzan y neutralizan en el espacio de un texto.
Insistiendo enel caracter movil de los textos como procesoindefinido
de unadinamicatextual, en La révolution du langagepoétique (1974)
Kristeva aclara que el término de intertextualidad designa la
transposicion de unoo de varios sistemas de signosenotro. En este
sentido,el texto se presenta como un espacio de combinaciones, de

intercambiosenlos quela escritura se construye partir de textos
anteriores.

La segunda propuestaes la de Genette, quien en Palimpsestes
reconoce unaserie de relacionesa las que llamatranstextuales, y en las

cuales la intertextualidad no es entendida comoel elementocentral,

sino como unadelas tantas relaciones que establece el texto. Para
Genette, en la transtextualidad se incluyen cincotipos de relaciones:la
architextualidad, la paratextualidad,la metatextualidad,la intertextua-

lidad y la hipertextualidad. Asi,la intertextualidad queda definida como
“una relacion de copresencia entre dos 0 mas textos, es decir, por la
presenciaefectiva de un texto en otro”.4 Para Genette, en la intertextua-

lidad las relaciones de copresencia entre los textos pueden darse
medianteel empleode citas (la forma mas tradicional, ya seautilizando
comillas, o bien sin referencia explicita), el plagio (que es para Genette
un “préstamo”no declarado)y la alusion(es decir, un enunciadoen el
que tendra quepercibirsela relacién entre el texto leido y el texto
precedente al cual se alude). Sin embargo,nosparece quela diferencia
marcadapor Genette entre plagio y alusion es bastante sutil y puede

* Nathalie Piégay-Gros, /ntroduction a I'intertextualité, Paris, Nathan Université,
2000, p. 7.

* Gérard Genette, Palimpsestes: la littérature au second degré, Paris, Seuil, 2002
(col. Points Essais, nim. 257), p. 8. 
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prestarse a confusiones. Quizas sdlo quede comounicoindice distintivo
entre unoy otro la intenciéndel escritor. Retomandola definicién de
alusién propuesta por Genette (que insiste en quela intertextualidad
tendra que ser percibida), haremos una transicion haciala tercera
postura sobrela intertextualidad, que indica la responsabilidaddirecta
dellector. Asi, para Riffaterre, “la intertextualidades la percepcion por
parte del lector de las relaciones entre una obra y otras que le han
precedido o seguido”.’ Enesta ultima postura, se considera quela
intertextualidad no es unicamente un fendmenodela escritura (como
para Kristeva y Genette), sino que es un efecto dela lectura. Pertenece
al lector la tarea de reconocere identificar el intertexto, para luego
trabajar sobre la interpretacion del mismo. Sin embargo,Riffaterre hace
hincapié en la evolucionhistorica (y natural) del intertexto. Lamemoria
y el saber colectivo de una época determinada no son siempre
compartidospor épocas posteriores y el cuerpo de referencias comu-
nes varia entre generaciones. Ello origina que los textos parezcan
“ilegibles”, que pierdan su significaciOn, o bien quela intertextualidad
se desvanezcahasta desaparecerdeltexto, lo que resulta uno de los
mayores problemas al atribuir la total responsabilidad del intertexto al
acto de leer.

La cuarta y ultima postura que mencionaremosesla de Barthes,
quien considera a laintertextualidad, al igual que Riffaterre, como efecto
dela lectura: “Saboreoelreino de las formulas,el regreso los origenes,
la desenvoltura que hace venirel texto anterior en el texto posterior
[...] recuerdo circular”®

Al reivindicar y asumir la subjetividaddela lectura, Barthesjuega
con las “madeleines” que, disfrazadas de palabras, de impresiones, de
temas, obligan al lector a buscar en su memoriay a relacionar sus
referencias. En formageneral, el concepto intertextualidad implica que
ningun texto puedaescribirse independientementede lo que ha sido
escrito y lleva, en forma mas o menosvisible,la huella y la memoria de

una herencia y unatradicion.’ Asi, la intertextualidad entendida como
“la forma manifiesta o subterranea a través de la cual unaobra dialoga
conotra, ya sea para interpretarla, reformularla o refutarla”,® corres-

* M. Riffaterre, “La trace de l’intertexte”, La Pensée, nim. 215 (octubre 1980),
citado por Piégay-Gros, /ntroduction a | intertextualité [n. 3], p. 16.

° Roland Barthes,Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973 (col. Points), p. 59.
7 Piégay-Gros, Introduction a | 'intertextualité [n. 3), p. 7.
* Marcos Mayer,“Se va la segunda”, un texto sobre “la moda de continuar libros

famosos”, Primer Plano, 13 de febrero de 1994, ve: <http://members.tripod.com/
Paolo21524/marcosmayer2.htmI>.
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ponde a unaestrategia en el plano dela escritura; sin embargo,la
inscripcion de un rastro textual no sdlo requiere queellectorlo detecte,
conlo cual ya se hace alusién a la memoriay al saber del lector
(repertorio/horizonte de expectativas), sino que lo descifre y trate de
interpretar sus efectos en el texto leido. Asi, la intertextualidad se
presenta también comoun espacio vacio queellector tiene que llenar
para completar el sentido dela obra. Puesto queel texto no adquiere
sentido sino en la contigiiidad indefinida de otros discursos,’ el sentido
de unaobrase daraeneltransitar entre el texto de origen y el texto que
el lector tiene entre sus manos.

Como hemos mencionado, para Genette la presencia dela inter-

textualidad se manifiesta medianteel uso decitas,el plagio y la alusién,
mientras que ubica los procesos de transformacion, tales como la
parodia, elpastichey el travestismoen la hipertextualidad(toda relacion
queune un texto B —hipertexto—aun texto anterior A —hipotexto).!°
No obstante, a pesar de las distintas categorias transtextuales
expresadas por Genette, éste tiene a bien mencionar que algunas de
ellas no son excluyentes delas otras, y que en la practica se puede
observar una combinaciondelas relaciones de copresencia de un texto
y otro. En este sentido, encontramosquelas relaciones transtextuales
son, en si mismas, el mejor ejemplo de lo que definen.

Lo que pretendemos mostrar es quelapractica intertextual constituye
unaestrategia consciente del ensayo. Noporello siemprees obvia,
sino que requiere de un lectoralerta a los constantes guifios hacia otras
voces, en ocasionesolvidadas por los lectores modernos.

Hemosdividido nuestro estudioentrespartes: la primera consistira
en mostrar una delas recurrencias intertextuales constantes en los
ensayistas estudiados; la segunda obedece a comosepresenta la
intertextualidad en algunosensayistas,y en la tercera nos referiremos a
la intratextualidad comoestrategia del ensayista.

1. El banquete de todos

Unadelas recurrencias intertextuales que mas Ilamaron nuestra atencion
en el ensayismo mexicanoesla constante y obligada referenciaal
banquete dela civilizacion del que habla Alfonso Reyes. Sila hemos
calificado de obligada es porque huelga decir que ningun ensayista
estudiado escapode citarla en algtin momento.La referencia a la que
nosreferimos data de 1936 y es tomada de Notas sobre la inteligencia

° Mare Angenot, La parole pamphlétaire, Paris, Payot, 1982, p. 11.
' Genette, Palimpsestes [n. 4], p. 13. 
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americana: “Llegada tarde al banquete dela civilizacion europea,
Américavive saltandoetapas, apresurandoelpaso y corriendo de una
formau otra, sin haber dado tiempo a que maduredel todo la forma
precedente”."'

En este banquete referido por Reyes —que,dicho sea de paso,
sugiere la presencia intertextual de E/ banquete de Platon en su
importancia “tan dionisiaca como dialéctica”—" todos nuestros
ensayistas han encontrado unasilla. Como se comprobara a
continuacion, en la mayoria de los casosse recurre a la alusion de esta

idea de Reyes, con el consabido peligro de comprobar que en ocasiones
el repertorio del lector real no siempre correspondeal repertorio del
lector implicito del ensayista, dando comoresultado quela citade Reyes
ala cual nosreferimossea asignadaa otroescritor.'°

De acuerdo con Antoine Compagnon,el fragmento elegido se
convierte en texto mismo,y no solo en segmento detexto.'* De ahi que
el banquete al que Reyesalude ya nosolo sea un fragmento de sus
“Notas sobrela inteligencia americana”, sino que, rebasandosu estatus
de componente,el banquete,ese gran festin, se convirtid en el sim-
bolo de todo lo quela cultura occidental representaba. No es de extrafiar
quelos ensayistas lo hayan retomadoy se hayan apropiadode la idea
implicita en éste para, luego, dotarlo de mas sentidos. Como veremos,
laalusion al banquete de Reyes sirve de apoyopara las transformaciones
de sentidos que cadaensayista le otorga.'°

"' Alfonso Reyes, “Notas sobrela inteligencia americana”, en Ultima Tule y otros
ensayos, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1991, pp. 230-231. Las cursivas son nuestras.

'2“F] banqueteliterario, la prolifica descripcién de frutas y mariscos,es de jubilosa
raiz barroca. Intentemos reconstruir, con platerescosasistentes de uno y otro mundo, una

deesas fiestas regidas porel afan, tan dionisiaco como dialéctico, de incorporar el mundo,de

hacer suyo el mundoexterior, a través del horno transmutativo de la asimilacién”, José
LezamaLima, La expresioén americana, Santiago de Chile, Editorial Universitaria,
1969, pp. 41-42.

'S Citaremos dos ejemplos en los quela cita aparece atribuida a Paz:
1) “Hay una profundareflexién sobre cémo México vaa garantizar llegar tarde al banquete
de la genémica, parafraseando a Octavio Paz, que no Ileguemostarde a estas nuevas
revolucionesdel siglo xxr’, en “Impacto en la salud publica”, ponenciadel doctor Julio
Frenk,secretario de Salud de México, en el simposium “Méxicoen el umbraldela era

genémica”, abril 2001.
2) “Si queremosredimir culturalmente a nuestra irredenta sociedad, que realmente lo
necesita aunque presumamosdeser ya una comunidadculturizada, lo peor que podemos
hacerestraicionar la memoriaen aras dela vanidad,de la foto en el periddico de unos

cuantos oportunistas dela cultura o del obsequioso homenajevenal del asalariado a quien
lleg6 tarde al banquete de la civilizacién, como dice Octavio Paz que llegamos los
mexicanos”, Felipe Diaz Garza, “La memoria de vidrio”, E/ Norte, 25-11-2002.

'* Antoine Compagnon, La seconde main oule travail de la citation, Paris, Seuil,

1979, p17:
'’ Hacer unalista exhaustivadelas incidencias sobre e/ banquete de Reyes en cada

ensayista nos parece ajeno a nuestros objetivos; nuestra tarea sera mostrar algunas de  
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Eneste banquete,la primerasilla es para Samuel Ramos,quien
para apoyar su tesis sobrela influencia del medio como modificadora
del comportamiento,cita a Reyes usando comillas:"* “Cuando éstos
[los paises hispanoamericanos] vinieron al mundo,ya existia en torno
suyo unacivilizacion hecha. Alfonso Reyesha definido muy bienesta
situacion diciendo que hemossido ‘convidadosal banquete de la
civilizacion cuandoyala mesaestaba servida’”.'”

Retomandola idea planteada por Reyes, Ramosla extrapola hacia
los descendientes de los conquistadores: “Y —prosiguiendo con la
imagen de Reyes— nopodian ser indiferentesa losplatillos que estaban
servidos. Sentian,al contrario, gran deseo de comerlos”.!8

Esta imagenrabelaisiana del banquete en la que los descendientes
de los conquistadores sentian gran deseo de comer —a lo cual
afiadiremosque, aparte del deseo,se sentian con derecho acomerlos—
se contraponeconla 6ptica planteada por Reyes. En laideaoriginal,
para quienes observan el banquete,solo es posible la contemplacion,
la comprobacionde quesehallegadotarde, teniendo comotinicasalida
el actuar en consecuencia. Quizds para no volvera llegar tarde a los
demas banquetes que seguramente estaransirviéndose en éste y en
todos momentos. Lo que en Reyes constituye principalmente un
problemade tiempo (“tarde”), para Ramoses un problemade consumo.
En la imagenplanteada por Ramosse abordael punto de vista de
quienes poseenel poder, de los descendientesde los conquistadores.
Al descomponereltexto, al alterar la organizacionplanteada por Reyes,
Ramosse apropia delaidea original y sugiere otra perspectiva,
enriqueciendolas visiones 0 posibilidades de la misma.

La segundasilla es para Octavio Paz, quien en Postdatatefiere:

Gente de las afueras, moradores de los suburbios dela historia, los
latinoamericanos somos los comensales no invitados que se han colado
porla puerta trasera de Occidente,los intrusos que hanIlegadoa la funcion

de la modernidad cuandolas luces estan a punto de apagarse —llegamos

tarde a todas partes, nacimos cuandoyaeratarde enla historia, tampoco

ellas en las cuales la apropiacién dela figura propuesta por Reyesle otorga diversas
significaciones.

'© Antoine Compagnondistingue la citaciénutilizandoel entrecomilladoo las cursivas
enelsentido de que ambas designan una re-enunciaci6n o una renunciaal derechodeautor,
Laseconde main [n. 14], p. 40. En este sentido, las comillas serviran para diferenciar la
idea de Reyes de la idea que Ramosplantearé mas adelante.

'7 Samuel Ramos,E/perfil del hombre y la cultura en México, 31" reimpresién,
México, Espasa Calpe, 1998 (Col. Austral), p. 33.

'§ Ibid.
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tenemos un pasado 0,si lo tenemos, hemos escupido sobresusrestos,

nuestros pueblosse echaron a dormir durante un siglo y mientras dormian

les robarony ahora andanen andrajos, no logramosconservarnisiquiera lo

quelos espafioles nos dejaronalirse, nos hemosapufialadoentre nosotros.!

Enel texto de Paz,la idea original, es decir el punto devista utilizado
por Reyes,no se altera (comolo fue en el caso de Ramos), sino que,al
contrario, se amplia. Si como subraya Compagnon,alcitar se efecttia
una doble operacion de depredacioény de apropiaci6n,”de extraccion
y de trasplante,”' apoyandoseenladrillos ya fijos, Paz construye una
descripcion sobre la América que contempla el banquete, para luego
extrapolar este retraso a todas las situaciones. Como veremos,el valor
del banquete va cambiandode fuerza seguin el sentido quese le atribuye.
Esto es, yendo masalla dela ideainicial, Paz relaciona el retraso al

festin con todoslosretrasos, con todoslosfestines,incluidoel de vivir.

E] punto de vista de Paz es global: politico, econémico, cultural...
“Llegamostardea todas partes”advierte Paz, el retraso se vuelve
metonimiade nuestras acciones,el sino de la América quese construye
destruyéndose. No sdlo contemplamos que hemosllegado tarde, como
referia Reyes, sino que, ademas, acusa Paz, somosincapaces de
conservar nuestro propio pasado.

Latercera silla la ocupa Carlos Monsivais,quien escribe: “En lo
basico, Mexico pertenece incondicionalmentea la cultura occidental, a
cuyo banquetese llega tarde pero con entusiasmo”.”” Nuevamente, sin
citacion explicita, encontramosla idea primigenia de Reyes.Si bien
esta de acuerdo con Reyes en que México lleg6 tarde, Monsivais amplia
el comentario para afiadir en formaironica comosellega:el entusiasmo
pretende sublimar la tardanza; energia y ganas a cambio dela dispensa
del retraso.

Si Bajtin insistia en el dialogismo,la parodia es sin duda una
expresion del dialogismoIlevado al maximo. Monsivaisno solo se
apropiade las palabras de Reyes, sino que, ademas, puntualiza que es
México (y no América, como menciona Reyes)quienllega tarde. No
contento conla aclaracion,la parodia es llevada a su extremoal indicar
la condicion enla que se llega. Al parodiar la Ilegada del mexicano

Octavio Paz, Postdata, 3° reimpresién, México, Fce, 1996 (col. Popular, nam.
471), p. 237.

” Compagnon,La seconde main[n.14], p. 18.
21 [bid., p. 29.
® Carlos Monsivais, “Notas sobre la cultura mexicanaenel siglo xx”, en Daniel

Cosio Villegas et al., Historia general de México, vol. 2, México, El Colegio de México,

1998, p. 1380.  
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“con entusiasmo’’, Monsivais no solo minimiza el rezago, sino que

confiere un cierto toque de gracia —aunquesea sarcastica— a los

rezagados.Al afiadir “con entusiasmo”, Monsivais dota de una nueva
lectura alaideaoriginal en la que construye un nuevosentido;en éste,
si bien se percibeel sentido primigenio,orienta la interpretacion hacia
un nuevocauce. Otorga una nuevamiradaaesos mexicanosque Ilegaron
tarde al banquete, tardanza que, dichoseade paso,parece ser, como
mencionabaPaz,un destino dificil de cambiar.

La cuartasilla es para Elena Poniatowska quien,saliéndose de
toda referencia directa ala idea de Reyes, retomael sentido pero lo
inserta para otros que,a sus ojos, también han Ilegadotarde al banquete:
los “marginados”. “Los socidlogos y los economistas suelen llamar
‘marginados’a los angelesdela ciudad. Han Ilegadotarde al banquete
de la vida y sololes tocaronlas sobras. Se alimentan de migajas, en
realidad ellos mismosson ‘sobrantes’, rémoras adheridas al cuerpo de
laballena”.?

Siel banquete se convirtié en el simbolo de todo lo que la cultura
occidental representaba, en palabras de Poniatowskael banqueteesla
vida mismay todo lo queésta puede ofrecer. Mientras que en Reyes
la América quellegatarde al banquetetiene unaactitud contemplativa,
en Poniatowskael banquete comoobjeto del deseo adquiere unavision
mascruda: los marginados(angeles de la ciudad)sélo tienen como
consuelolas sobras. Es mas, ellos mismosson“sobrantes”, remarca

Poniatowska. Fueradela cultura occidentaly los privilegios que ésta
ofrece (es decir, aquellos a los quesereferia Reyes), Poniatowska

situa el banquete en su sentido mds“basico”, el de las necesidades
primarias, tan poco sublimes como imperiosas. Aun cuando Poniatowska
se cuida de noutilizar la palabra marginados,preferida porsocidlogos
y economistas,la imagen que ofrece “rémoras adheridas al cuerpo de
la ballena” es atin mas violenta. No hay duda,la nocién de Tercer
Mundo(desconocidapor Reyes en 1936) hace su apariciony seinserta
enel banquete. En la alusién de Poniatowska, aunqueel escenario ha
cambiado,la esencia de la idea se mantiene. No soloes el hecho de no

ser invitados, sino el hecho consciente de saberse fuera de lugar, y de

asumir —{habriaotra salida posible?— su no-lugar.
Si bienla intertextualidadsirve en un primertiempopara inscribir la

obra dentro de un conjunto de obras existentes, en ocasiones sirve
tambiénpara distanciarsedeellas. Para dotar de nuevos sentidos alo

> Elena Poniatowska, Fuerte es el silencio, 12° reimpresién, México, Biblioteca

Era, 1997,p. 25. 
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que parecia agotado enellos. Asi, Poniatowskarescata la imagen de
Reyesen un intento —quizas— por demostrar que no hay un solo
banquete ni un solo desplazado (América), sino que en cierta medida
todos hemossido invitados 0 excluidos en el banquete de la vida misma.

Nuestra quinta silla la ocupa Roger Bartra, quien en Lajaula de la
melancolia retomala alusion de Reyesy nos ofrece una imagen por
demas caricaturesca y pardédica. Apropiandose del banquete —hemos
referido ya quecitar implica extracci6ny trasplante—focaliza su atencién
en los extrafios al convite: “Ahiestan: miserables y harapientos,el lépero
ysu Maria arajfian los bordesdel mantel que cubre las largas mesas del
suntuoso banquete dela historia[...] Debajo de las mesas se revuelcan
en promiscuasexualidadconlos desu estirpe”.4

Si la parodia, recurso intertextual en donde la apropiacion
desempefia un papel preponderante, implica desviar la atencion hacia
otro objeto y otorgarleotro significado,”laimagende Bartra ha logrado
conferirle una nuevasignificaci6n al banquete de Reyes.“Miserables y
harapientos”,el “lépero y su Maria”, no dejan debrincar porla crudeza
de su uso en este banquete dela historia relatado por Bartra. No sdlo
son los no invitados, sino que también son los que no saben c6mo
comportarse, {de ahi que nose les invite acaso? Locierto es que,
parodiandoincluso su conducta, Bartrarealza las diferencias que los
separan de quienessi tienen derecho a participar en el gran banquete
de la historia.

Esos no invitados reaparecen nuevamente en La sangrey la tinta,

aunqueenesta ocasionlospersonajesprincipales no son “el lépero y
su Maria”, sino los indios mayas de Chiapas: “Lo mas sorprendente es
que este shock cultural fue provocadoporla inesperadaintervencion
de esos mismosbarbaros domesticados—losindios mayas de Chiapas—
que noestaban invitadosal banquete de la modernidad americana”’.”°

Haciendo irrupcidn en el escenario de la modernidad, los no
invitados generan inestabilidad en el banquete. Estos “barbaros
domesticados” —que en apariencia no lo sontanto pues hicieron
irrupcionen el banquete— sirven de nuevo a Bartra para denunciar las
diferencias quejustifican las injusticias. Dado queni el lépero y su Maria
ni los indios mayas de Chiapas se saben comportar, no han sido
invitados. Es mas,de no ser porsu repentinaapariciOn,los organizadores

4 Roger Bartra, Lajaula de la melancolia: identidady metamorfosis del mexicano,
México, Grijalbo, 1996,p. 107.

5 Genette, Palimpsestes [n. 4], p. 21.
© Roger Bartra, La sangreyla tinta: ensayos sobre la condicién postmexicana,

México, Océano, 1999, p. 21.  
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del banquete de la modernidad americana nohabrian reparado en su
existencia.

Los indios mayasde Chiapasno vivensaltando etapas comolo
hacia Américapara Reyes.Estos se han presentado y han puesto en
dudala identidad nacional, irrumpen o interrumpen el banquete
recordandosupresencia, reclamandoel derecho tenersilla propia, a
no dejar quela Historia se repita sin aprenderde sus errores —como
suele hacer.

Al amplificar la idea de Reyesy aplicarla a los indios mayas de
Chiapas, Bartra actualiza el valordelas palabras originales y demuestra
que siempre habra alguien quelleguetardeal banquete del otro. Siempre
habra un no-invitado,claro esta; no todos osaran presentarse, como lo

hicieron los indios mayas de Chiapas, quienes —a diferencia de
Ameérica— nollegarontarde, sino que simplementeIlegaron su hora.
Al ponerderelieve la irrupci6n, Bartra pone en entredicho que se
puedadecir que alguien lleg6 tarde cuandonohasidoinvitado. Esta
fue quizds tambiénla situacién de la América de Reyes:cabria pregun-
tarse como se puedellegar tarde cuando nose ha sido convocado.

Lasexta y ultimasilla de este banquete la ocupa Carlos Fuentes,
quien haincluido e/ banquete no solamenteen sus ensayos,sino en sus
novelas. En los ensayos de Por un progreso incluyente, en donde
aborda el problemadela educaciony el desarrollo, Fuentes sefala:
“México nopuedeestar ausente del proceso mundialde la educacién
comobase delprogreso global. Pero México no puedesaltarse etapas
[...] Masvalellegar tarde al banquete dela civilizacion, pero con un
itacate y provisionespropias,porsi las moscas”.””

Si Reyes explicaba queelerror de Américaera quevivia saltando
etapas, Fuentes retomala leccién de antafio, de ahi que la explicacion
de Reyesse vuelva ordenen Fuentes: si México no quiere perder su
lugar éste no puedesaltarse etapas. Sin dejar a un ladola ironia que le
caracteriza, Fuentes sublimala tardanza.Si nuestra llegadatarde es un
hechoinminente, mas vale que nos preparemosaasumirla. Si sabemos
que llegamostarde y que ya no alcanzamoslugar en el banquete,
deberemosllegar a él preparados,las explicaciones salen sobrando,
asi que mas vale hacerlo (mexicanamente)s6lo “porsi las moscas”.

En unarticulo dereciente aparicion, “México mestizo”, Fuentes
escribe: “En México unarealidad racial mucho mas dinamica, fluyente,

” Carlos Fuentes, Por un progreso incluyente, México, Instituto de Estudios
Educativos y Sindicales de América, 1997 (col. Diez para los maestros del Sindicato
Nacionalde Trabajadores de la Educacién), pp. 123-124. 
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abarcadora, hacia presente nuestraraiz indigenaa través del mestizo,
aunqueéste, a veces, tambiénsedisfrazara de blancoparaparticipar
en lo que Alfonso Reyesllam6‘el banquete de la civilizacion occiden-
tal’” 28

No solo América (como mencionabaReyes), sino toda su gente

sabe que para poderdisfrutar del banquete hay quejugar las reglas del
juego,ser blancoesser sindnimo de europeo,de civilizado,y ello dael
legitimo derecho participar en el banquete. Se subrayalo patético de
la situacion. Al banquetesolo algunossonlos invitados: ciertamente no
los carentes de poderni los ajenos al mando. Y es que —aunsin
decirnoslo— sabemosqueel banquete es tan escueto que no todos
pueden alcanzarlo, de ahi que, a cualquier precio —incluido el
disfrazarse— todos quieran ganar sulugar.

Para demostrar la insistencia de Fuentes”en la reflexion de Reyes,

terminaremos este banquete mencionandounacita tomada de La
region mas transparente, quesi bien es considerada unanovela, posee
fragmentosensayisticos disimuladosentre los dialogos o mondlogos
de sus personajes: “Siempre Ilegamos tarde a los banquetes”.*°
Sentencia asi, sin mas, la voz del personaje de Manuel Zamacona. La
region ha hechosu guifio a Reyes.

Utilizandola doble significacion en espafiol del verbo citar, cuando
los ensayistas citan a Reyes, no solo convocan textos que a ellos les
significan, sino quetambién convocan al lectoral trabajo de identificacion
para lo cual éste requiere conocerla referencia cultural evocada. A la
cita acuden mas dedos(autory lector), acuden también las sombras

de sus propios repertorios. Punto de encuentro de tiempos y de
espacios, las voces anteriores (de los textos evocados), las voces

actuales (del texto evocador) y las vocescalladas (del lector) realizan
la comunionen la encrucijada del intertexto.

La presencia del pensamiento de Reyesen la ensayistica mexicana
no solo implica el reconocimiento explicito por parte de los ensayistas
haciatextos anteriores, sino que, ademas,lo inscribe comounpilar
fundamentalenlas ideasescritas y reescritas en el México contem-
poraneo.E]sentidoinicial de sus palabras ha sido —enel sentido mas
noble de este termino— rebasado.Las nuevas situaciones propuestas

* Carlos Fuentes, “México mestizo”, Reforma (México), 15-1v-2002.

» Muestra de ello: “;Estaremos condenadospara siempre, comolo lamenté Alfonso
Reyes, a comerlas migajas del banquete dela civilizacién?”, para continuar mas adelante:
“Quisimosesta vez llegar a tiempo a la mesa dela civilizacién: superar de un golpelo que
veiamos comoretrasosindios, negros, mestizos, espafioles, coloniales, contrarreformistas”’,
Carlos Fuentes, Tiempos y espacios, Madrid, rce, 1998, pp. 14 y 49 respectivamente.

*” Carlos Fuentes, La region mdstransparente, 6a. ed., Madrid, Catedra, 1998,p. 201.
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porlos ensayistas le confieren al banquete enunciado por Reyesla
fuerza necesaria para mantenervigente su pensamiento y su reflexion.

Si bien es cierto que cada ensayista posee su propio pantedn
intelectual personal, los ejemplos anteriores muestran que la presencia
de Reyes evocadaen formaindirecta por medio de la denotacion y la
cita*! formaparte del patrimonioliterario y artistico de la ensayistica
mexicana(y universal). Esta Américallegadatarde al banquete, cuyo
padre bioldgico es Reyes, encontré multiples padres adoptivos que,
retomandola, desarrollaron multiples sentidos.
 

Autor/ Fecha Evento /Corolario
 

A. Reyes, 1936 América, llegada tarde al banquete de la civilizacion

europea, vive saltando etapas.

S. Ramos, 1938 [Los descendientes de los conquistadores] no podian ser

indiferentesa los platillos que estaban servidos; sentian,

al contrario, gran deseo de comerlos.

O. Paz, 1969 Somoslos comensales no invitados que se han colado
porla puerta trasera de Occidente. Llegamostarde a todas

partes.

C. Monsivais, 1976 En lo basico, México pertenece incondicionalmente a la
cultura occidental, a cuyo banquetese llega tarde, pero

con entusiasmo.

E. Poniatowska, 1980) Los angeles de la ciudad [marginados]hanllegadotarde

al banquete de la vida. Sdlo les tocaron las sobras. Se

alimentan de migajas, en realidad ellos mismos son

“sobrantes, rémoras adheridas al cuerpo de la ballena”.

R. Bartra, 1987/1999 |En el suntuoso banquetedela historia

* Los indios mayas de Chiapas noestaban invitados

al banquete de la modernidad americana.

* El lépero y su Mariaarafian los bordes del mantel

que cubrelas largas mesas.

* Provocaron un shockcultural por la inesperada

intervencién de esos mismos barbaros domesticados.

C. Fuentes 1997/2002 * Masvalellegar tarde al banquetedela civilizacion.
* Para participar en lo que Alfonso Reyes Ilam6 “el

banquete dela civilizacién occidental”.

* Pero con un itacate y provisiones propias, por si

las moscas.
* El mestizo,a veces, también se disfraza de blanco

 

 

 

 

   
3! Compagnon,La seconde main [n. 14], p. 87. 
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A modode resumen,en este cuadrose anota la fecha del texto y
se observan losprincipales cambiosdela cita inicial, esquema que nos
permitira contemplar unaparte de las multiples variaciones queel
banqueteha sufridoa lolargo delas diversaslecturas.

Este es sdlo un ejemplo de un dialogo que continuaen el que las
palabras delotro, introducidas en el propio discurso, se acompafian de
laactitud yel juicio de valorpropio; es decir, se vuelven bivocales.*
Las palabras delotro han pasadoporel propiofiltro de asimilacion,de
apropiacion,de ahi que de los ejemploscitados se desprendael eco
de la voz anterior yse aline a ese eco la presencia dela interpretacién
y del juicio de valor con que cadaensayista doto a las palabras de
Reyes.A la cita original se afiadenlaslecturasy las asimilaciones
posteriores; ambascoexisten y se otorgan sentido revitalizandose,
revivificandose. Sin embargo, aun cuandola formay las perspectivas
difieren unas deotras, los discursos mantienen un denominador comin,
se llega tarde 0 nose es invitado al banquete; y queda presente en
todosla idea de quedarfuera de, que es llanamenteel rechazo.

Aunquese ha expuesto unsolo ejemplo, existen (no solo en la
ensayistica mexicana) numerosasincidencias de una idea que es
retomada constantementepara dotarla de nuevos sentidos, de reconfigura-
ciones. Elestudio dela intertextualidad revelalas diferentes perspectivas
entre una épocaa otra respecto de un tema, unaidea, un concepto...
Asivisto, el intertexto es un testimoniode la permeabilidad existente
entre génerosysensibilidades,entre culturas y épocas diferentes. Sino
hayescritura inocente, tampocohaylectura inocente. Quedaal lector
aventurarse y convocar ensulecturalas lecturas preexistentes.

2. Estrategias intertextuales

Tonoslos caminos llevan a Roma, reza el dicho; tratando de llegar a
algun lado, hemosdecidido tomar un caminoparticularen cada ensayista
para mostrar cémoserealiza la insercién de elementosintertextuales
mas alla dela cita, la alusiény el plagio (segun la tipologia establecida
por Genette); intentaremosencontrar quéotros elementosdelintertexto
forman y alimentan la escritura ensayistica. No obstante y a pesar de
quelas estrategias que mostramosacontinuacion pueden presentarse
en otrosescritores, hemos limitado el ejemplo a un solo aspecto en
Monsivais, Fuentes, Bartra, Pitol y Poniatowska, conel fin de mostrar

2 Mikhail Bakhtine, Lapoétique de Dostoievski, prefacio de Julia Kristeva, Francia,
Seuil, 1998 (col. Points Essais, nim. 372), p. 269.
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las diversas posibilidades que poseela intertextualidad para situarse en
el discurso ensayistico e iniciar el didlogo.

2.1 El intertexto monsivariano en Airesdefamilia

Cienafios antes de que Monsivaisescribiera Aires defamilia, en Ariel
Rod6habia sefialadoel peligro que representabala erroneaidealizacién
del mundo norteamericano como simbolo de civilizacion (el Caliban**

norteamericano). En Aires defamilia el Caliban se transformay se
concretiza enla figura de los medios masivos de comunicacion. En
1900, Rod6 subrayaba: “Cultivar el buen gusto no significa sdlo
perfeccionar una formaexteriorde la cultura, desenvolverunaactitud

artistica, cuidar, con exquisitez superflua, una eleganciadela civilizacion.
E] buengusto es “una riendafirmedelcriterio””.**

Sin embargo,en cien afioslas situaciones cambian,y el “cultivo del
buen gusto”se ha dejadoa la television,las peliculas, las canciones y
los cantantes populares mediante los cuales, enfatiza ironicamente
Monsivais,se “disemina(sencillisimas) fantasias del consumoyreelabora

lasjerarquias del gusto”.*° Los noblesideales arielescos se convierten
a finalesdel siglo xx entristes realidades.

En el discurso de Rod6 se advierte la palabra pedagogica, del
visionario quepredice lo que ocurrira en caso de no tomar las riendas
del asunto: “La multitud, lamasa anénima, noes nada porsi misma. La

multitud seré un instrumento de barbarie o de civilizacion segin carezca
onodel coeficiente de unaalta direccion moral’”.*°

Enel discurso de Monsivaisse advierte la carencia de la mencio-
nada “alta direccion moral”; en Monsivaisse hace patente la palabra
critica y pesimista de quien observael presente, lo compara con su
pasadoy sin necesidad deintuiciones, puedepredecir cual sera el futuro:
“Admiradores siemprelos hubo peronotantos,ni tan fervorososni tan
amnésicosa la vez. Son la masaacritica de la sociedad de consumo”.*”

Sin la “alta direccién moral”por la que pugnaba Rod6,la masa ha
perdido su oportunidad deser instrumentode barbarie o de civilizacion,

33 Caliban, el monstruo de La Tempestad de Shakespeare,personifica la fuerza brutal
obligada a obedecera una fuerza superior (simbolizada por Ariel), aunque siempre
rebelandose contra ella.

44 José Rodé, Ariel, estudio critico de Leopoldo Alas (Clarin), 5° ed. Madrid, Espasa
Calpe, 1975 (col. Austral, nim. 866), p. 69.

35 Carlos Monsivais, Aires defamilia, 2° ed., Barcelona, Anagrama, 2000, num. 246,

pe 212;
*© Rod6,Ariel [n. 34], p. 82.
7 Monsivais, Aires de familia [n. 35], p. 231.  
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peoraun, ha perdido su oportunidad mismadeser instrumento de
cambio. Esacritica, carece de juicio y no ve (ademasno sabe que
puede hacerlo) mas alla de los modelos que le proponenlos mediosde

comunicacion. Seguin Rodé:“Lacivilizacion de un pueblo adquiere su
caracter no de las manifestacionesdesu prosperidad o de su grandeza
material, sino de las superiores maneras depensary de sentir que dentro
de ellas son posibles”.**

Ajenosa toda posesion,la grandeza del individuo esta —segun
proclama Rodé— en una agudezade pensamiento,en unaclaridad
quele permita retomar lo mejordesus cualidadesparaforjar el caracter

nacional. Lo que en Rodoera advertencia, en Monsivais se vuelve no
una queja, sino una denuncia cuando pregunta qué se puede hacer
cuandolejos de “las superiores maneras de pensar”tan exaltadas por
Rodo,la realidad demuestra que

la pantalla casera admite unsolo nivel educativo. Para noatribuirle méritos
al publico ypara no discriminar, debe cuidarseel uso del lenguaje al extremo,

reduciéndolo a un vocabulario basico,esterilizandolo, volviéndolo
“accesible” y pueril. La television, dicen sus propietarios, es para las

mayorias,y las mayorias se ahoganguturalmente conlas palabras complejas

o que conduzcan aldiccionario (lugar remotoyhostil al que nadie acudira).”

La pregunta de Monsivais podriaser {comotener agudeza de pensa-
miento cuandolos elementos exteriores le son contrarios? {Como
hacerlo cuandoel vocabulariodel alimento “cultural” que recibe lamasa
no rebasa las 300 palabras? La consigna“al pueblo pan y circo” parece
cumplirse enla gestién de los medios culturales. La comodidad de no
pensar —yabastantese tiene con corrertras el pan de cada dia— y la
falsa idea de evasion promueveny sostienenlas practicas culturales
de las que se nutre a la masa. Asi, sin formay por endesin presencia de
pensamiento.

En 1900 Rod6 advertia delos peligros de admirar los modelos
establecidos por la América del Norte. De admirarla se pasa por una
transiciénfacilisima a imitarla.*° Cien afios después,el resultado es

descrito por Monsivaisenlos siguientes términos:“La ilusién de
perteneceradospaises, a unopornacimiento,aotro por mododevida,
impregnalos nuevoshabitos y costumbres”.*!

** Rod6,Ariel [n. 34], p. 89.
»° Monsivais, Aires de familia [n. 35], p. 219.
* Rod6,Ariel [n. 34], p. 102.
+! Monsivais, Aires defamilia [n. 35], p. 225.  
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El resultado de la admiracién-imitacion advertidos por Rodé es,
hoy en dia, una contradiccién que forma parte de la vida de los

jatinoamericanos. Sin embargo,es solo ilusoria:las fronteras fisicas (y
algunas culturales) todavia nose franquean y permanecenbien definidas.
Tanto que sonellas precisamentelas que aportan el caracterilusorio de
la doble pertenencia.El verdadero peligro que veia Rod6en la relacion
admiracion-imitacion era el engrandecimiento de lo ajeno, con la
subsiguiente negacion delo propio. A principiosdel siglo xx, Rod
expresaba:“Yole veo[a Ariel], en el porvenir, sonriéndooscongratitud,
desde lo alto, al sumergirse en la sombra vuestro espiritu. Yo creo en
vuestra voluntad, en vuestro esfuerzo; y mas atin, en los de aquellos a

quienesdaréisla vida y transmitiréis vuestra obra’’.”
Conel optimismode quienescribe un mensaje para el mafiana,

Rodé esvasto en imagenes romanticas”y alegoricas sobre un futuro
esperanzador. Sin embargo, para Monsivais:“A finales delsiglo xx la
situacion se presta con holguraa la esperanza y la desesperanza, con
ventaja notoria del segundotérmino. Los rasgosdeeste periodo son
contradictorios y complementarios”.™*

Por lo menoscien afios separan estos textos. Los tonos se
demarcan. {Se habré agotadoel ideal deseadode antafio, 0 es quelas
revisiones constantesdela historia y a sus avatares han otorgado una
imagen més realista y menosilusoria? Locierto es que de Ariel aAires
defamilia la sombradel Caliban sigue presente entre los pueblos de
América Latina.

Unacaracteristica del intertexto monsivariano es precisamente la
saturaci6nintertextual: acumulaciondereferencias, datos y argumentos,

en los cuales un lector ingenuocorreel riesgo de perderse. Aplicando
a Carlos Monsivaislas palabras de Pitol a propésito de Yvy Compton-
Burnett, diriamos que:“Nos hallamosante un flujo in[in]terrumpidoy
sincopado,criptico y nitido que no cesaa lo largo de doscientas o
trescientas paginas”’.*°

El ritmo conel que Monsivais construyesu discurso es vertiginoso.
A lamencion de un hechosigue un nombre, al nombre unafecha,a la

fecha una imagen,a la imagen unacausa, a la causa unaexplicacion,a
laexplicacion una voz, ala voz las canciones populares,a las canciones

* Rod6,Ariel [n. 34], pp. 150-151.
+3 Lo romantico es entendido aqui como aquello quese refiere a la sensibilidad e

invitaa laemoci6n

y

alaensofacidnen quienesla sensibilidad yla imaginacién predominan

sobrela razén.
44 Monsivais, Aires de familia [n. 35], p. 248.
45 Sergio Pitol, La casa de /a tribu, \° reimpresién, México, Fce, 1996,pp. 93-94. 
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populareslas referencias literarias,a éstas les siguen otras voces... En
el largo abanico referencial de Monsivaisla polifonfa encuentra sus
ecos. Los argumentosse sucedenunotras otro, como barajas que se
echan incesantementesobre la mesa;unasolalectura de los textos de
Monsivais no da tiempoa la reflexion. Luego de una primeralectura,
es necesarioir “desmenuzando”las frases, encontrarles su valor en la
sucesiOn de oracionespara encontrar un respiro,un instante de reflexion.
De otra manera, los datos con los cuales se bombardeaallector corren
el riesgo de sofocarle y de ahogarle en la avalanchade informacién que
recibe. En lo anterior busquese menosunacritica negativa quela
construcciéndel /ectorimplicito, es decir, aquel para quien se cons-
truye el texto. En Monsivais,el “tumulto de palabras e imagenesse
multiplican, se enciman’™®pero no se desbordan. Todas ellas forman

parte del encadenado,de laserie de razonamientosl6gicos con los que

Monsivais ordena el mundo quelo rodea.
El lector que busca Monsivaisnoes un lectorfacil para quien el

texto se le presente comoalgo yapreparadoy listo para digerir. No.

Monsivais apoyasus argumentosenlos hechos que, como ninguno,es

capaz de sintetizar para presentarlos en un escenario en dondetodo se

mezcla—que no se confunde— pero cuyapresenciaes necesaria para

la comprensiénglobalde lo expuesto. Tomemosun ejemplo:

A laGuerraFria la complementael ofrecimiento de unaIdentidad de plastico:

“la mentalidad panamericana”, que congregasin distingos a Norteamérica y

Latinoamérica, y prolongala politica de la Buena Vecindad. Los requeri-

mientos de la segunda Guerra Mundialprimero,y la urgencia de contener a

la izquierda latinoamericanaacto seguido,glorifican el panamericanismo,

exaltado publicitariamente por arguciastales comoelfilm de Walt Disney

Los tres caballeros (1946), con sus personajes “integradores”: el Pato

Donald, Joe Carioca y Pancho Pistolas. Afiddase la increible brasilefia

Carmen Miranda, the Girl with the Tutti Frutti Hat, y el ofrecimiento de

unidadya es parodia.””

A continuacién, y para exponercudles son y comose encadenan los

elementos que la conforman,“desmenuzaremos”la cita de Monsivais y

propondremosun nombregeneral para dichos elementos, incluyendo

entre paréntesis los términosa los que alude Monsivais.

+ Retomandola imagen de Sergio Pitol sobre Gogol,ibid., p. 39.
47 Monsivais, Aires de familia [n. 35], p. 141.
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Acontecimientohistorico (Guerra Fria) + objetivo (Identidadde plastico) +

2" objetivo (prolongar politica de Buena Vecindad) + 2” acontecimiento

historico (segunda Guerra Mundial) + 3°” objetivo (contenera la izquierda

latinoamericana) + resultado (glorificacién del panamericanismo) + método

(Walt Disney y sus personajes) + 2” método (Carmen Miranda)= andlisis

dela situacién = parodia.
 

La estructura de esta cita es semejante a otras mas en cuanto a la
acumulacionde datos, que, vistos en unsolo fragmento, tienen una
relaciOn simbiotica en dondelos elementosse sirven unosdeotros. En

Monsivais, los elementos van encadenandose sin perturbarse ni
asfixiarse, y formandoparte de los argumentos que pretenden encontrar
una légica o una explicacionposible. La disposicion de hechos (en
apariencia ajenos unos a otros), viene a llenar los vacios en la
interpretacionde las situaciones. Con ojo avizor, Monsivais emprende
una miradavuelo depajaro, el mas minimodetalletiene significado en
los procesos humanos. Monsivais realiza en sus ensayos un examen
atentisimo de las manifestaciones humanasy presentasusrelaciones
potenciales. Nada esdejadoal azar, si aparece en el texto es porque
su presencia modifica los demas componentes. En Monsivais,la
adecuacion a la realidad se vuelve la confirmacion de la verdad. La
alegre Carmen Mirandaotorgael tono parddicodelas relacionesde
BuenaVecindad,se cae la mascara, todo formaparte de la estrategia;

en la ensayistica de Monsivais, ninguna relacion es inocente.

2.2 El intertexto fuentesino en Tiempo mexicano y en Unidad y
diversidad del espafiol, lengua de encuentros

Karim Benmilouddefine al plurilingiiismo en formarestrictiva, como la
cohabitacién en un texto de idiomasdiferentes."* Esta cohabitacion de
lenguas constituye en Fuentes unadelas estrategias intertextuales. Al
introducir un elemento heterogéneo —eneste caso vocablos en otros
idiomas— se rompela linealidad dela lectura,y se solicita la compe-
tencia de un lector activo (y cémplice). El dominio que posee Fuentes
sobre diversos idiomas”le permite no s6lo introducir vocablosextran-
jeros, sino que, ademas, es capaz deapropiarsedeellos, dejugar con

** Karim Benmiloud, Vertiges du roman mexicain contemporain: Salvador Elizondo,
Juan Garcia Ponce, Sergio Pitol, Paris i, Université de la Sorbonne Nouvelle, diciembre
del 2000, Tesis doctoral, bajo la direccién de M. Claude Fell, p. 342.

* Cabe mencionar queel conocimiento de diversos idiomas es un punto en comun de
los escritores que estudiamoseneste trabajo.  
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las palabras para construir unafrase. Un ejemplo deello se encuentra
enel ensayo “Tiempo is panico”incluido en Tiempo mexicano. Jugando
con elinglésy el espafiol, Fuentesse sirve delinglés para otorgar una
segunda lecturaa la palabra “hispanico”en espafiol. Las lecturas posibles
son: a) Tiempo hispanico —quenosremitiria a la época de la Conquista.
b) El tiempo es panico —queva acorde conlatesis de este ensayo en
dondese menciona constantemente querescatar el tiempo (el pasado)
es una empresa quellena de panico a los mexicanos.

Al convocar diversosidiomas, Fuenteslos hace coexistir y dialogar
entre ellos. Babel en movimiento,al convocarlos,no sdlo se integran
logicas diferentes, sino percepcionesdiferentes, lo que permite queel
sentido (los sentidos) sean multiples seguin la lectura quese les otorgue.

Fuentesescribe para un lector con quien pueda compartir todo(s)
el(los) mundo(s) en unasolalinea, sin necesidad de explicaciones.

Brindandosuvasta y variada experiencia,le toca al lector tomarla e
incluirlaa la propia para aproximarsea su discurso y a su pensamiento.
El plurilingiiismo adquiereel caracter de un punto de interseccién en
dondelas fuerzas sociales se muestran vivas y en constante mutacion.

El ensayoen tanto fraductor del mundoesla herramienta del
ensayista, quien “utiliza el ensayo para articular su pensamientoya si
mismo con su mundohistérico”*? dado que “tiende un puenteentre el
mundodelas imagenesy el de los conceptos”;*! el mismo Fuentes,
antesde referirse en ese mismoensayo “Tiempo is panico”a las pinturas
de Alberto Gironella, acenttia que:“Todaobra dearte[...] es una lectura
del mundo y, simultaneamente,unalectura de si misma”.

Del mismo modo,el ensayo que nosofrece es unalectura del mundo

y de si mismo.La obra se vuelveasi elresultado de la intertextualidad
misma. El ensayista hace, en consecuencia, unalectura del mundo que

hasido “traducido” y convertido en lenguaje porél; el lector debera

“decodificar” el mensaje. El siguiente comentario de Fuentessobre la

obra de Gironella podriaser extrapoladoa la produccionliterariade él

mismo:“El mundo mutante también multiplica sus lecturas dela obra.

Esas lecturas, mas quealainterpretacion, se deben ala correspondencia”.*°

s® Juan Marichal, La voluntaddelestilo: teoria e historia del ensayismohispanico

(1957), Madrid, Revista de Occidente, 1971 (col. Selecta), pp. 18-20.

5! Mariano Picén Salas, “Y va de ensayo”, en Crisis, cambio ytradicion: ensayos

sobre la forma de nuestra cultura, Madrid/Caracas, Edime, 1955, pp. 143-145. Citado

por José Luis Gomez Martinez, Teoria del ensayo, MExico, UNAM, 1992 (Cuadernos de

Cuadernos, 2), p. 138.

%2 Carlos Fuentes, “Tiempo is panico”, en Tiempo mexicano, 17a. reimpresi6n,

México, Cuadernos de Joaquin Mortiz, Planeta, 1994,p. 43.
% Ibid.
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Es dicha “correspondencia”la que permitira que la comunicacion
entre la obra (dibujada,escrita...) se establezca con el receptor. Sea

Fuentes en su calidad de observador del mundo y seamos nosotros
lectores de Fuentes que habla deél.

Fuentes se permite en este ensayo analizar profundamente los
problemas que élrelaciona consuarte.Si el ensayo ayudala formacién
de un espiritu critico, Fuentes no dudara en “empujar” a su lector para
quepuedallegar a esta formacion. Dado que en la concepciéndel
ensayo la duda es una desus caracteristicas, hay que establecer que,
ante todo, Fuentes es capaz deplantear la duda. Comoescritor que
buscaotras perspectivas y queutiliza la ironia en sus escritos, los ensayos
de Fuentes no escapana estacaracteristica, que él atribuye a Don
Quijote: “Don Quijote necesita la realidad para convertirla en ideal”.

Asi, Fuentesel ensayista, necesita de la realidad en donde reside

tambiénsu espiritu novelesco,y convierte dicha realidad en escrito, en
la pruebatangible de su pensamiento.

Unejemplodela practica plurilingiiista llevada al maximopor
Fuentesla ofrecenlos siguientes fragmentos:

—Quiobas manis, qué jais de la barafia?

—La mera neta, a todas margaritas.

—Posyote echo vidrio medio destorlongado.

—Tu en cambio, bien fufurufo.

—Esque me metia la polaca y a mi pelones y mamones. Tu en cambio mirate

qué verijon.
(Didlogodicho enel habla popular de la ciudad de México).

Ahorabien,traducidoal espafiol de todos los dias se leeria asi:
—jQué tal mi hermano?, {cémote encuentras?

—Lapuraverdad, muybien.

—Puesyo te veo un poco maltratado.

—Tu en cambio,siempretan elegante.
—Esqueentré la politica y ya sabes, yo puedolidiar con quien sea. Tu, en

cambio,no te ves muypulcro.

[...] Este didlogo quetodosustedes entienden,seria otro argot incomprensible

para Cicer6n, quien lo habria escrito en estos términos:
—Salve, mi frater! Quémodovales?

—Reveéere,dptime.

—Atergo te paulo vexatum video.

—Teautem semper adeoexcultulus.

—Quia egoin publicam administrationem intravi et —ut scis— cuiaue possum
conversari. Tu autem non adeo mundusvideris.*°

54 Ibid., p. 50.
58 Carlos Fuentes, “Unidad y diversidad del espafiol, lengua de encuentros”, en

Segundo Congreso Internacionalde la Lengua Espafiola, 19 de octubre, 2001, Valladolid,  



 

140 Diana Castilleja Magdaleno

Estostres dialogos en los que se presentan tres manerasde decir“lo
mismo”sirven para apoyar la posicion de Fuentes con respecto del
idioma. Considerandoal espafiol como lengua impura en la cual
converge no soloel castellano,sino el arabe, la adaptacion sefardita, el

latin, el francés, con la consabidapresenciadel inglés (spanglish), es
imposible pensar en un unico lenguaje ajeno a los demas vocablos que

le coquetean y que en ocasionesse le imponena falta de buscar otra
manerade decirlas cosas.

En laescritura de Fuentes la herencia multicultural encuentra eco y

resonancia, prenandose delas influencias internas (el habla indigena) y

externas (las lenguas mencionadas anteriormente), para dar nacimiento
auna formade decir que contenga los rasgos inconfundibles de sus
progenitores. Utilizandosuspropiaspalabras,el plurilingiiismo en

Fuentes puede entendersedela siguiente manera: “El camino de la
inclusion,yno el de la exclusion, ha permitido a nuestras literaturas del

siglo xx serinfinitamente superioresa las del siglo x1x, gracias ala
tradicion recuperada”’.*°

Deahi que, prosigue Fuentes, nuestra tradicionliteraria se entienda

en el cumulode letras hispanoamericanas —que no solo mexicanas—

y se asimile como un acervo cominla literatura en castellano

otorgandosele una “ciudadanialiteraria mestiza, transatlantica, a la lengua

comun de La Mancha”.*’ En Fuentesel discurso tomala forma de un
intercambioenel quese establece el didlogo no solo con el pasado
sino conelpresente.El plurilingiiismo en Fuentes nos recuerda la
presencia de la vozdelotro. La diversidad delas vocesutilizadas por
Fuentesnoes sino una muestra dela diversidad de discursos que pueden
ser dichos y configurados precisamente a partir de la idea misma de
diversidad. La copresencia de mas de unalengua es un recurso dialégico
y polifénico que nospermite considerar al plurilingiiismo comoestrategia

intertextual. Es Babelen accion que abre otros horizontes y otras visiones
de la realidad.

2.3 El intertexto bartresco en Lajaula de la melancolia

La preocupacionpor ubicar el espacio en donde ocurrela accion es
explicita en Bartra, de ella se desprende unaestrategiaintertextual ala

Espafia. Fuentes agradece “la espléndidaversionlatina al Dr. Tarcisio Herrera del Colegio
de México y elacceso al habla popular mexicanaaljoven novelista mexicano Pedro Angel
Palou”.

* Ibid.
*7 Ibid.  

Entramadosintertextuales en el ensayo mexicano 141

cual recurreéste: la escenarizacién;*el recurso de ubicar las acciones

en un espacio determinadole permite ubicar a los protagonistas de su
teatro personalquienes,unavezinstalados, interactuaran entre si para

establecerel dialogo.
Respecto delas escenas propuestas por Dostoievski, Bajtin refiere

que son perfectamente coherentes, no tienen nada de inventado, es
decir, que consideradas en forma global 0 en cada unode sus detalles,
emana la légica artistica y que en su fundamento se esconde una profunda
percepcion carnavalesca del mundo,queda sentidoy unidad a todo lo
que enlas escenas parece incongruente e insolito, creandoasi su verdad
artistica.”

Asi, la escenarizacion en Bartra constituye un espacio en donde
cadadetalle da cuenta de su concepciony de su logica. Los elementos
propuestos por Bartra crean una unidaden el espacio que él mismo
propone. Unadeestas escenarizacionesa las que nos referimos,la
constituye el juego inicial propuesto en Lajaula de la melancolia.
Mediante éste, Bartra se propone penetraren los mitos del caracter
del mexicano;el juego en esta ocasionsera desarrollar la metafora del
axolote,® cuya dualidad natural (larva y salamandra) asi comoel

potencial reprimido de metamorfosisle servira como imagen para

representar dicho caracter.°' Seguin explica Bartra, este ensayo, a pesar

de ser un ensayo,es ya una interpretacion. Pero debe ser un juego
abierto, es decir, una interpretacion para generar interpretaciones.

Bartra ubicala accion en un espacio y un tiempo que noexistirian a
no ser porque él los convoca. Los espacios-tiempos-personajes-

situaciones solo encuentran logica en la escenarizacion de Bartra. La
primeradeellas la constituye una narracion sobre Julio Cortazar,
mientraséste se paseaporel Jardin des Plantes. En dicho escenario,
Cortazar se dirige hacia el acuario para admirar los axolotes y nota que

uno de ellos lo mira fijamente.

Julio lo reconocié de inmediato: sin duda era Alfonso Reyes. Enefecto,el

axolote le dijo parafraseando a unescritor espafiol:

—Y decidi convertirmeen axolote, porque axolote se escribe con x!

** Entendida también comola funciénretérica dela teatralizacién. Cf Jean Terrasse,
Rhétorique de | essai littéraire, Montreal, Presses de l'Université du Québec,1977, p. 57.

* Bakhtine, La poétique de Dostoievsky [n. 32], p. 210.
“)“Anfibio cuyo nombre en nahuatl es: ‘axdlotl’, que significa juego del agua”,

Bartra, Lajaula de la melancolia [n. 24], p. 20.
°! [bid.
2 higa Deer
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[...] —Micraneo —susurré el axolote— es el craneo del indio; pero su

contenido de sustancia gris es europeo. Soy la contradiccién en los

términos.®

Subitamente, surge la transformacion:

Y Julio qued6enterrado vivoen la soledad del axolote. El tiempo se siente

menossi nos estamos quietos —le dijo Cortazar al inmensorostro barbado

de conquistador que lo miraba desde fueradel agua.

—Pues bien —penséen voz alta Alfonso Reyes, mientrasenfilaba sus

pasosconprisa porel bulevar de |’ H6pital—: esta reserva,este freno, esta

desconfianza,esta necesidad constante de la duda y la comprobacion, hacen

de los axolotes algo como unosdiscipulos espontaneos del Discurso del

método, unos Cartesianos nativos.

[...] Se acord6,al llegar a las puertas del cementerio, que el axolote habia

murmurado comodespedida:

—Enesta soledadfinal, a la que no volveras, me consuela pensar que acaso

alguien va a escribir sobre nosotros los axolotes.™

Tanto el ajolote (0 axolote,si prefiere llamarse) como la imagen conla
cual Bartra presenta ese “inmensorostro barbado de conquistador

que lo miraba desdefuera del agua’que es Reyesyaliberado del

cristal, revelan elementos carnavalescos que solo pueden ocurrir en la

escenaplanteadaporBartra. Fuera de contexto, esta escenapareceria

incongruente; sin embargo, unadelas estrategias intertextuales de Bartra

reside precisamente en convocar tiempos, espacios y situaciones
diversas que de otra forma nopodrian tener existencia. Hemoscaido.
Semejantes a ese Cortazar que mirabaal axolote metamorfosearse en
el acuario,ellibro envuelveal lector... Y éste debera entrar eneljuego.
Un capitulo impar se dedica a la metaforade los axolotes, un capitulo
par los dejaa un ladoy,asi, la historia se repite; capitulos impares,
capitulospares... Cada vez que se retomael capitulo correspondiente
al axolote, éste va desarrollandosepara llegar al fin a su formadefinitiva.
Deigual forma, los capitulospares van alegar al origen del mito del
edeén, pasandoporel duelo de la caida del imperio azteca y la orga-
nizacion del tiempo parallegar al final en donde se desarrolla la
expulsion.

Si bien esta primera escenarizacion exige complicidadporparte
del lector, Bartra nos propone una segunda escenarizacion cuya

® [bid., p. 28.
 Ibid., pp. 28-29.
°S [bid., p. 28.  
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situacionseria mas verosimil que la anterior. Para ello, convocay da
cita—el espacio y la situacién comorecursointertextual— a varios
intelectuales. Citaremos solo un fragmento:

Organicemosunsimulacro:citemosa varios intelectuales en un conocido

café dela calle Lépez[...]

—Usted cree —le dice Emilio Urangaconjuvenile inteligente pedanteria,

a Samuel Ramos— que el mexicanorealmente es inferior, mientras que slo

idealmentees insuficiente[...]

—Sin embargo —interviene Octavio Paz, despuésde darle un sorbo a

su horchata—, mas vasta y profunda queel sentimiento de inferioridad,

yace la soledad.

[...] Uranga se ponerojo ante el reproche del maestro, pero se queda

callado mirandofijamente la superficie cuajada desu café conlecheyafrio.®

Tanto la inclusion del juego comodelos “didlogos imaginarios”
propuestospor Bartra noslo proveen un ritmo agil a la lectura, sino
que, ademas, dan muestradelrecursointertextual utilizado poréste. Al
ubicar en un mismoespacio y tiempo las instancias discursivas (en el
primercaso Alfonso Reyesy Julio Cortazar y en el segundo ejemplo a
varios intelectuales), Bartra propiciala polifonia,orilla y provocael
didlogo, y no sélo retinelas vocesde los intelectuales, sino que los
pone a discutirentresi, imaginandolas reaccionesde unosy otros. En
Bartra, la disposicion espacialconstituye un elemento clave para que
se dé el didlogo. ¢Cémoponera hablar (dialogar) voces queel tiempo
y el espacio cruzarondificilmente al mismo tiempo? Bartra resuelve
este problema dandolescita, ubicandoles en un mismositio para que,
al abrigo de la intemperie,no se pierdan lostextosy las palabras discutan
entre si. La espacialidad es, pues, un recurso utilizado para propiciar el
didlogointertextual, que, de no encontrar sitio, veria sus voces perdidas
en el espacio.

2.4 El intertexto pitolesco en La casa de la tribu

Asi como Bartra convocaun espacioenel quelas instancias discursivas
dialoguen, Pitol también hace uso dela espacialidadpara instaurar la
intertextualidad; sin embargo,a diferencia del primero,Pitol no pone
en marchaa las instancias en un espacio-tiempo determinado,sino que
es a su lector a quien pone en marcha, y lo ayuda a acercarse a esos
espacios-tiemposque le son ajenosy, por ende, extrafios. Preocupado

“Tbid., pp. 94-95.
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porlas literaturas rusa, polaca y checa,entre otras, y que, por ende,
resultan mas ajenas al lector mexicano,Pitollo llevara en tanto novelista

y creadorde narraciones,a recorrer paisajes cuya descripcionprecisa y
brillante le permite encontrarlos conocidos, familiares. El universo y la

presenciade Tolstoi, Chéjov, Gogoldejan de ser sdlo nombrespara
retomar un contexto y, por ende, unapresencia. Por ejemplo,antes de
hablar sobre la obra de Tolstoi,Pitol refiere, en primerainstancia, un

aper¢u del ambiente:

Haciafines de marzo visité una casa en Moscu. Unviejo palacio con paredes

de gruesostroncosde pino, rodeadopor un amplio jardin. Todoenelinterior

parecia animado de vidala fria mafiana de invierno en que un poco por

casualidad cai en aquel lugar. Dabala impresion de quela casa atin estaba

habitada... Tal vez la familia se habia marchadoese ajio a pasar el invierno en

la casa solariega de Iasnaia Poliana.*”

EnPitol nosera solo la alusidn los textos de losescritores visitados,

sino la descripcién del ambiente enel que vivieron, del espacio-tiempo
queles rode6, lo que permitira quela identificacion y la familiarizacion
sean accesiblesal lector. Una vez hecho esto, Pitol continuara con la
descripcionde la casa: “Tal vez la familia se habia marchadoeseafio a
pasar el invierno enla casa solariega de Iasnaia Poliana”’; el imaginario
de Pitol completara el papel de hacernosrevivir espacios anteriormente
considerados como “muertos”y, sobre todo, ajenos.

Es sobre todola narracion de los paisajes lo que atrae nuestra

atenciOn.Pitol no se contenta con mencionarlose incluirlos en sus textos.

Acostumbradoa losviajes, Pitol no cesara de describir los horizontes
que rodean suslecturas, se volverd en sus ensayossobreliteratura, un
pintorde ambientes. Sus ensayossobrelos escritores rusos en donde
hace una constante alusiona las dificultades de éstos para vivir, tienen

también comoobjeto la descripciondela situacion social que, por una
parte, mostraba la tematicareinante enla literatura rusa de 1825 a
1904,la de “la relacion entre el individuoy la sociedad en conjunto,la
familia, el grupo profesional”; asi, “el hombre disminuyeal separarse
de sus semejantes”y,porotra parte, muestra tambiénlasliteraturas
inglesa y austriaca representadas por algunos exponentes.

Pitol ofrecera a sus lectores la atmésfera dela Rusia desdefines
del siglo xviii hasta comienzosdel xix, conel objeto de ubicar a los
escritores en su contexto social:

°7 Pitol, La casa dela tribu [n. 24], p. 9.
Ibid, p. 10.  
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Los escritores conocieron a menudola carcel, los trabajos forzados, las

humillaciones impuestaspor una censurainsensata,el destierro, la muerte.

Todos, la perpetua vigilancia de sus movimientos y la revision de su

correspondencia. En tan inhdéspitas circunstancias afloré uno de los

movimientos mas sorprendentesdelaliteratura universal.”

Pitol tratara de asociar la interaccién de los escritores con su contexto
ya comoreaccion, ya comoefecto; asi comola interaccion del contexto

como motivo y causadelosescritos producidos. Nadase dejaal azar.
Existe un sistemaderelaciones entre las relaciones humanasy su
convergencia, que percibidoporel escritor —comointérprete— dara
una reaccion en consecuencia.Pitol remarcalo anteriory la ofrece en
términos de Alberto Vital como una “mise en grotesque de todo un
sistemade valores”.””

Es quizasel placer de contar (que para nosotrosesel de leer lo
contado) lo que seduce en La casa dela tribu. Y es esta recreacion
de atmésferas lo que hace la diferencia entre una simple mencion y
critica de obras literarias y estos ensayos reunidospor Pitol. Compren-
sible porsu propia inquietud de viajero, Pitol tomaraaire, abrira bien

los ojos,tratara de captar todoslos detalles esenciales para incluirlos
en susviajes descritos:

Todo parece tan casero, tan vivido, que a pesar de que Chéjovpasoalli

escasamente cinco afios, uno podria sufrir la ilusidn al detenerse en el

salon, al asomarse a los balcones, de que el propietario acabasedesalir tal

vez de paseocon Ivan Bunin, o a caminarcon susperros, y de que si uno se

armarade paciencialo veria regresar dentro de un rato.”!

El suefio ha terminado. Estamosfrente a un ambiente creado porél,
pero una vez que elobjetivo ha sido cumplido,el lector esta mas
interesado en saber qué puede ocurrir en un tal ambiente. .. asi, toca al
lector continuar la lectura y a Pitol conducirnosenella. La mencién de
lugaresy tiemposen Pitol no se torna en un laberintoinfinito de espacios
(fisicos y temporales), sino que,porel contrario, permite queel lector
encuentre el camino entre la informacion y el comentario, ubicandolos

en uncontexto determinadosinel cual no seria posible comprenderla
importancia de su mencion enel texto. Ademas, la mencion y recreacion

Neh yey MP
™Alberto Vital, “Sergio Pitol y sus lectores”, prologo a Tiempo cerrado, tiempo

abierto (Sergio Pitol ante la critica), compilador Eduardo Serrano, México, uNaM,Era,

1994,p. 15. Las cursivas son del original.
™ Pitol, La casa de la tribu [n. 24],p. 44.

  



 

146 DianaCastilleja Magdaleno

de espacios permite a Pitol hacerel recuento de su propia curiosidad
nutrida del deseo mismo de conocera otros escritores:

Enlas novelas de Balzac, un jovensuele llegar a Paris, trazar ante sus ojos

el plano social de la gran ciudad, estudiar y sopesar sus jerarquias, sus

escalafones,transitar los pasillos que logran obviarlos tramites fastidiosos

y hacen posible el rapido ascensoenla escala social. Es el hombre nacido

para triunfar [...] La literatura rusacreaal personaje opuesto. El hombre que

encuentra enla realidad una barrera infranqueable quele hace inaccesible

una verdadera comunicacion con la sociedad.”

El Balzac convocadosolicita del lector lamemoriadeotro texto; desde
lamenciondeéste, Pitol modifica el estatus lineal dela lectura. El lector
tendra que recurrir a su bagaje para poder comprenderpor qué es que
el escritor francés ha sido convocado,qué papel desempefia su mencion

al hablar de Ja literatura rusa. Introduciendo esquemasopuestos(el

héroey el hombre), Pitol convoca, ademas,a todalaliteratura épica y
realista; anteponiéndolos,los elementosintertextuales adquieren mayor
fuerza y configuracion. Dejan deseralusionespara adquirir fuerza enel
contexto enel cual se presentan.La intertextualidad enPitol no solo
pretendehacerel recuento de vocesajenas,sinoresaltar las especifici-
dades de unas yotras al confrontarlas.

Pitol no sdlo se ocupadela espacialidad exterior (casas, objetos)
quenoshabla del contexto de la gestacion de unaobra. La espacialidad
interior o privadaes tambiéndelinterés de Pitol. Las diversas alusiones
al género epistolar nos permitiran, en consecuencia, una aproximacién
mas inmediata nosolo dela obra de los escritores analizadosporPitol,
sino de sus estadosde dnimo, semejantesa establecer sus coordenadas
para determinar su posici6nenel tiempo yel espacio. Este procedimiento
esta ligado a la devocion dePitol para garantizar el conocimiento de
otras voces que habian quedadoinexploradas pornosotros. Pitol no
se limitaa citar a Gogol, sino que,porel contrario, pretende encontrar
el humanoqueenél dialoga. No en balde, incluye unadelas cartas de
Gogol dirigida a su bienhechor Zhukoyski, en dondedice:“La literatura
ha ocupadocasi toda miexistencia, he alli en qué consiste mi pecado
principal (10 de enero de 1843)”.O bien aquella en donde Gogol
menciona: “Soy unescritor y el deber de un escritor no sdlo es el de
procurar una ocupaciénagradable a la mentey a los sentidos. El que
no deposite algoutil en el almade los demasni deje en ella alguna

? Ibid. p. 22.
? Ibid., p. 42.  
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ensefianza sera severamente castigado”.” La recurrencia al género
epistolar sera retomadaporPitol en un intento porque ese espacio
privado que constituyen las cartas aporte informacion adicionala la
quela obra aporta sobre si misma.

Lainclusion de estos elementosintertextuales, es decir, las palabras
dichas con caracter privado —epistolas— las dichas con caracter
publico —eltexto mismo— permite establecerotra lectura al tiempo
quese insertan en un dialogo queda cabida otros didlogos posterio-
res, que pertenecen a ese “murmullo indefinidode lo escrito”.

Otras palabras cuya espacialidades privada sonlas que se incluyen

en los diarios. La casa de /a tribu dePitol es un texto “colmado”por
el espacio dela escritura misma.E] Pitol ensayista, escritor y lector
ofrece sus lecturas; nos hace participes del recorrido intelectual que
hace tiempo ha comenzado y queel ensayista conserva en forma de

diario... de tal modo que un texto muy personalse transforma en un
texto literario. No en baldela siguiente reflexion de Pitol respecto de
los textos intimos:

Los diarios cumplen para mi una necesidad de descarga personal; estan
Ilenos de gemidos, de quejas; son unregistro de hablascotidianas que me

permiten un aseo personal; también abundanensituacionesinsignificantes

que oi 0 vi; de los juegos de palabras que se me ocurren en un momento de

tedio; de adjetivos que podria utilizar y como transformarianel sustantivo.
Son también notas sobre lecturas y de esos materiales ha nacido, desde

1968,todo lo que heescrito. Yano puedoescribir nadasin tener que recurrir

a ese catdlogo de situaciones, gestos, palabras que he elaborado durante

muchisimosafios.”°

Deesta forma,nuestra experiencia comolectores de los ensayos de
Pitol no es sino la lectura de unalectura delas lecturas. De ahi que se
puedaconsiderar que una aproximaciona la obra de Pitol es también
una mirada a su propia vida comolector, puesto que sus ensayos
constituyen una manifestacion en cuanto a sus predileccionesliterarias.

Otra gran influenciaenla escritura de Pitol es su formacién como
traductor. ;Podemosnegar acaso que en La casa de la tribu el Pitol
ensayista nos traduceen cierta formasus lecturas? Comotraductor,

Pitol ha introducido autores antes inaccesibles para los lectores

™Ibid., p. 42.
™ Michel Foucault, Travail de Flaubert, citado por Piégay-Gros, Introduction a

lintertextualité (n. 3}, p. 135.
” Roberto Garcia Bonilla, “El arte de Sergio Pitol”, Reforma (México), 19-1-1997.   
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hispanohablantes. Quizas esta preocupacion suyapordifundirotras
lecturas sublime tambienla propia preocupacion existenteen las letras

hispanohablantes:la de ser difundidas. De acuerdo conlas asociaciones
hechas porPitol, Alfonso D’Aquinohadiferenciado un doble motivo
en La casa de la tribu: “Por un lado, presentar unaserie de autores

extranjeros yalgunasde sus obras al publico mexicano;porel otro,
ubicar a estos autores en su entornosocial. Literatura y mundo. Escritor

y sociedad”’.”
Son estos binomios “Literatura y mundo”y “Escritor y sociedad”

los que constituyen,sin duda, las habitacionesprincipales de La casa
dela tribu.

2.5 El intertexto poniatowskanoen Lassiete cabritas

Laintertextualidad no es un campo exclusivamenteliterario, es decir,
existen ciertas interferencias discursivas de elementosno-literarios,

derivadas del dominio médico,juridico, epistolar, administrativoetc.
Cuandoelescritor decide hacer uso deintertextos no-literarios tales
comolos fragmentos de un periddico,las cartas, el uso de formulas
preconcebidas(por ejemplo,el estilo de vender en un mercado 0 de
los vocerosde periddicos...), el mundo “real” encuentra eco y presencia

en la escritura. Luego entonces,la realidad expresadaes facilmente
comparable (identificable) conla realidad dellectorreal y por ende, se
influye en la recepcion del texto. El ejemplo maximo de esta
intertextualidad no exclusivamenteliteraria lo encontramos en La noche
de Tlatelolco, quesi bien no es formalmente un ensayo,si nos permite

ilustrar comoes quela intertextualidad extraliteraria le otorga al texto
un ritmo y una credibilidad dificiles de lograr sin la presencia de
elementosreconociblesporel lector. En La noche de Tlatelolco,las
mantas,los didlogostranscritos,las canciones,los coros,los testimonios,

afiadenun ritmovertiginoso que permite que la obra se conciba como
un cumulo de vocesdispersas y que, de no habersido recogidas, se
habrian perdidoenelsilencio delas injusticias.

Ahora bien,dentro del género que nos ocupa,la intertextualidad

noliteraria de Poniatowskasehacepatente en los ensayos’® de Las

” Alfonso D’Aquino, “Sergio Pitol: una geografia literaria”, en Tiempo cerrado,
tiempoabierto [n. 70], p. 255.

™* Si hemos consideradoensayoslostextos incluidos en Las siete cabritas, lo hemos
hechoporquela voz de Poniatowska esta siempre presente y presta para articular una
reflexién sobrelo escrito.  
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siete cabritas” en dondela inclusién de memorias, anécdotas,cartas,

entrevistas y comentarioscriticos, entre otros, conformanel cuerpo

quenutre los “retratos” que Poniatowskaplanteade Frida Kahlo, Nahui
Olin, Pita Amor, Rosario Castellanos, Maria Izquierdo, Elena Garro y

Nellie Campobello.
Antes de mostrarla intertextualidad discursiva extraliteraria de

Poniatowska, deberemosrecordarsu labor periodistica, lo cual sin

duda ejerce una influenciabasica al momento de configurar sus escritos.
Echando manodediversas fuentes, Poniatowska pretendeacercarse a
una realidad “masreal”, menosficticia, que le permita aprehenderel
mundosobreelcualescribe.

El primer“retrato” sobre Frida Kahloesta construido en un mon6-
logo quese continua mas alla de la muerte; asi de la voz de Frida surge
la voz de Poniatowska:

Esta queves, engafiotras engafio, muriel 14 dejulio de 1954 y fue incinerada

[...] La otra, la que yo inventé y pinté,la del rostro mil veces fotografiado, es

la que permaneceentreustedes[...] Esta que ves ha regresadoal polvo. Han

desaparecidosusolores, sus calzones,el espesor de su carne,el rojo de sus

ufias,la brillantez,la fijeza de sus ojos,su nica ceja ala de cuervo lo largo

de la frente, su bigotito.*°

Utilizandola técnica de autorretrato propia de Frida Kahlo, Poniatowska
se alimenta de los elementosintertextuales y hace uso de la primera

personadel singular, para “retratar” —a su manera— al rostro que

tantas vecesse pinto a si mismo.Para ello, Poniatowska nosoloutiliza

la obra pictorica de Kahlo, sino que tanto los acontecimientos
importantes comolos nimiosdetalles formaran parte de los elementos
intertextuales extraliterarios con los que configurara su sujeto de
representacion.La reescritura que Poniatowska hace de Kahlo se nutre
de elementostan diversos comosignificativos, cada unoencuentra su
justo lugar enelretrato que se hace de Kahlo. Semejantes a los colores
de su paleta, Poniatowskainserta en el discurso diversos sistemas que

encuentran en el texto un espacio de combinacionesque permite que la
escrituraserealice.

” A propésito deltitulo, Poniatowska expresa: “Opté por Lassiete cabritas porque
a todas las tildaron de locas y porque mas locas que unacabracentellean comolas Siete
Hermanas de la béveda celeste”, Elena Poniatowska, “Sobre el titulo”, en Las siete

cabritas, |" reimpresién, México, Era, 2000, p. 16.

* Ibid., p. 29.
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El segundodeestos ensayospertenece a sutia, la poeta Pita Amor.
Luego de conocerla distancia que Pita Amor marcabaentreella y
quienesla rodeaban,*' inferimos que esto impidié que Poniatowskase
apropiara del discurso en primera persona—tal y comolo hiciera con
Kahlo. De ahi que Poniatowska recurraa la narracion en tercera
persona:

Temible, incontenible, impredecible, Pita Amorha afirmado,con unrictus de

desdén: “De lo mio, de lo que yo he escrito lo que mas me gusta es mi

epitafio:

Mi cuarto es de cuatro metros,
mide mi cuerpo uno y medio.

La caja que se me espera
sera la suma deltedio.*

Alternandoentre los elementos biograficos de Pita Amor, se encuentran

fragmentosde sus poesias,entrevistas a sus amigos, anécdotas, dialogos,
que nutren el “retrato” que hace Poniatowska,al tiempo en que ésta

vierte su propia reflexion sobrela personalidad de Pita Amor y pugna

por un reconocimiento sobreel lugar que ésta ocupaenla vida de

Mexico.

NahuiOlineslatercera enla lista de Poniatowska. Partiendo del
libro biografico que Adriana Malvido hace de Carmen Montenegro

(“bautizada” como NahuiOlin porel Dr. Atl),** Poniatowskaintenta

recuperarla del olvido. Nuevamente, sirviéndose de testimonios,
_dialogos, memorias, poesias, Poniatowskarealiza unpatchwork que

refleja—aunque sea someramente— la vida de NahuiOlin:“Lahija
de familia, la ex esposa de militar, la volcanadel Dr. Atl, no sdlo se
despojé de su ropa sino que fue desabotonandose uno a uno todoslos
pudoresquetraia consigo desde el colegio de monjas”.™4

Mientras que Poniatowska habla de NahuiOlin, también realiza un
retrato, una construccion dela vidadelos afios veintey treinta en la
ciudad de México.La alusion las institucionesfamiliares, sociales,

educativas, sirve a Poniatowskapara reforzar la presencia de una
personalidad controvertida que contrasta con dichas instituciones. Si
bien enlosafiostreinta México comenzabaa gozar de unaestabilidad

*! Véase “Pita Amoren los brazos de Dios”, ibid., pp. 31-54.
® Ibid., p. 39.
© Nosreferimosa Adriana Malvido, Nahui Olin,la mujer delsol, prélogo de Elena

Poniatowska, México, Diana, 1995, 175 pags.
* Poniatowska, Las siete cabritas [n. 79], p. 68.  
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econdmica y politica, la libertad —nos recuerda Poniatowska—todavia

no era totalmente aceptada en lo concerniente a las costumbres
“morales”.

La siguiente cabrita dellibro de Poniatowska es Maria Izquierdo.*°
Poniatowskaintenta insertarla entre las balas que todavia cruzan el
ambiente y para “pintarnosla” echa manodela situacion que se vivia en
el México posrevolucionario. En un pais donde las cosas comienzan a
recuperar la calma, Izquierdo se da tambiéna la tarea de la recuperacion
de la mujer que existe en ella. Poniatowskarescata el ambiente colorido
que deslumbraa los propiosy a los extranjeros. Losjuguetesde feria,
las fiestas a los santos, los deshilados de Aguascalientes,todo, todo
entra con su coloridoparadar vida al ambiente del México que renace
y enel que renacen también sus mujeres.

DeJalisco, el estado que dio a México a José Clemente Orozco y a Juan

Rulfo,se trae los ocres, los rojos calientes, los amarillos-oro, los colores del

mole, nosdlo el negro y el chocolate sino el verde,el blanco, el amarillito, el

coloradito. Segtin Lola Alvarez Bravo," inventa maquillajes a base de ocre y

siena tostado que esparcesobresu rostro que ahora si acepta tal y comoes.

Eneltexto de Poniatowskano solo irrumpenloscolores, sino las mez-
clas de ellos y nos ofrece un abanico cromatico con el que comparala
vida de Izquierdo. No es solamente el amarillo ni el colorado sino el
“amarillito, el coloradito”. .. El diminutivo se vuelve una denotacion en
la queel color en sino gana ni pierdesu tonalidad,pero que, sinembargo,
le confiere un matiz mas intimo, mas mexicano.

Haciendo uso de las imagenes que brinda la cultura popular
mexicana, Poniatowska describe: “Maria Izquierdo ya no quiere ser
provinciana ni pedir perdon; ansia manifestar sus deseos, decirse a si
misma, ensefiar al mundo lo quetrae adentro,estallar, abrirse como

pifiata o comolos rojos granosde la granada que explotan y derraman
su sangre al morderse”’.*?

Para hablarnos de Izquierdo, Poniatowska retomalos elementos
que nutrenla vida y obra dela pintora,y, en un intento por mostrar la
simbiosis efectuada, es Izquierdo quien se vuelvecoloresy objetos, es

*S Maria Izquierdo (1902-1955), pintora mexicana.
* Los deshiladosson la expresion folclérica mas conocida de Aguascalientes, producto

de unaartesania mas quede unaindustria. Sobresalen los pafuelos, manteles, servilletas,
blusas, faldas, rebozos, vestidos... tejidos y bordados.

*7 Lola Alvarez Bravo (1907-1993), fotdgrafa mexicana.
** Poniatowska, Las siete cabritas [n. 79], p. 85.
® Ibid., p. 88.
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la caballista quebaila y la caballista a la quepinta,es las frutas que
posan en sus bodegonesy se vuelve tambiénparte de los altares
populares que también pintaron sus dedos; para Poniatowska, las
relaciones amatorias de Izquierdo con los objetos obedecen a una
identificacién plenade ésta conellos. Sin embargo,todotiene un fin,y,
de igual modo, Poniatowska muestra el declive en la obra de Izquierdo
aunandoinstantesde su vida con los objetos que ahora pinta. A partir
de este momento,el texto de Poniatowska “divorcia”a Izquierdo de
sus colores, las proporcionesahora infantiles,lo tragico (antes enérgico)

se ampara de su obra. Haciendo un paralelo entrelas pinturas y la vida

de Izquierdo, Poniatowskala rescata delolvido y la ubica en el México
renaciente que poco a pocose conquista y se recupera.

Si Elena Garro se consideraba a si misma comoesas“particulas

revoltosas [que] producendesordensin proponerselo y actuian siempre

inesperadamente,a pesar suyo”,” Poniatowskasalpica enel retrato

quehacede ella testimonios y entrevistas que dan cuenta deesaparti-

cula que remueveyoriginael caos en dondese presenta. La personalidad

de Garro es descrita por Poniatowska basandose, ademasde las

entrevistas y sus experiencias, en sus percepciones. Comose puede
objetivizar ante lo cadtico, pareciera ser la pregunta que plantea

Poniatowska,ya falta de encontrar mejor respuesta, piensa que Garro

debera estar codeandose “con angeles rubiose intangibles comoella”,
el retrato se dibujagracias a la memoria, 0 a lo que de ella queda.

{Existe acaso una mejor manerade acercarse a un enigma humano

que sus cartas personales?! En el retrato que Poniatowska hace de

Rosario Castellanos, abundan, sobretodo, los discursosepistolares,

comosi al brindarnosotra cara dela poeta y escritora, pudiéramos

aprehenderla, conocerla masalla de lo que dejaraescrito. La lectura
de las cartas que hace Poniatowska va masalla de la simple
constatacion de los hechos; tomael papelde psicoanalista y las estudia,
las analiza y subraya susobsesionesy sus temores. Terreno minado,

que Poniatowska reconoce:“Podria creerse que nos estamos asomando
aunaintimidada la que no fuimos convidadosy la vida de pareja de
Rosario no deberia exhibirseen las plazas publicas””.”

Sin embargo, comosubraya Poniatowska, el conocimiento deestas

cartas solo es posible porel deseo de Castellanos de guardarlas como

hid oped er

°*! Tenemos conocimiento de la edicién de las cartas de Rosario Castellanos en
Cartas a Ricardo (1925-1974), editado por Memorias mexicanas, México, Consejo
Nacionalpara la Cultura ylas Artes, 1994

” Poniatowska, Lassiete cabritas [n. 79], p. 127.
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por el deseo de Ricardo Guerra Tejada y Gabriel Guerra Castellanos
—esposoe hijo de Rosario— de publicarlas. Fuera de todo interés
voyeurista, Poniatowskaencuentraen estos didlogos la esencia misma
del temperamentode Castellanos. Deduciendo que“su cerebro dividido
en dos ldbulosfrontalesesta en realidad habitado por dos propésitos:
unopara escribir, otro para sufrir. Aparentemente no se mezclan’.’ La
Castellanos que Poniatowskarescataparecieraserotra, distinta de la
agresiva defensora delos indios,y se nos aparece insegura, indefensa,
comosienla intimidadde sucasa,al cerrar la puerta, le fuese otorgada

la calmade deshacerse del mundo quelleva cuestas.

La ultima“cabrita” de Poniatowskaes Nellie Campobello. Entre la
Revolucion Mexicana, pasosde danza y enormesfaldas,giros de baile
y poesia, Campobello surge entre la plumade Poniatowska,quien va
construyendoelretrato de aquella “que no tuvo muerte”. Campobello
es para Poniatowska“una Adelita que decide entrarle la batalla” y

tan entra a la batalla que se pierde en ella. Donde habré quedado
Campobelloparece ser la pregunta eterna de Poniatowska, no solo
porque su cuerpo se encontréjunto a un certificado de defunciénfirmado
por su secuestrador,” sino porque a pesar de su obra narrativa que la

ubica comounadelas escritoras de la Revolucion Mexicana, pocos
saben de ella. La nifia narradora de Campobello es, como indica
Poniatowska,“la unicanifia en el mundoqueescriba de la muerte en

formatan inocente. Mientras otrasjuegan a la comidita ella acumula
cadaveres”.”° Entre cadaéveres y memorias, Poniatowska intenta
recuperar la voz de Campobello surgida en un tiempo de machos, esa
voz que bailando,bailando, se esfumo.

La insercionde cartas, de didlogos, de poesias,de letras, es en

Poniatowska un recurso paradar viday para configurar estas (y otras)
cabritas de las cuales nos habla. Lejos de todo discurso académico y
anquilosado,la escritura de Poniatowskase quiere viva y echa mano
de lo masvivo quetiene para alimentarla. Fuera de todo comentario
frio, existe un interés y una necesidad de ubicar en el contexto, de

dotar de sentimientos el nombredel cualhabla, para —si ello fuera
posible— dotarlo de vida nuevamente, para no perderlo en una
inscripcion.La escritura de Poniatowskagira en torno delo dicho, de
lo pensado,de lo vivido, de lo escrito, de lo oido, todo es material

* Ibid., p. 135.

*”* Ibid., p. 169. Cf. tambiénel archivo de la Comision de Derechos Humanosdel
Distrito Federal, abril de 1999, pe: <http://www.cdhdf.org.mx/Co0990420.htm>.

°’ Poniatowska, Las siete cabritas [n. 79], p. 158.
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de escritura, e incluso el material es escritura misma.Enella, todo

comunica. Todo.

3. Intratextualidad

Si definimosa la intratextualidad como el acto medianteel cual un
autor retomasus propiostextos o fragmentosescritos anteriormente
para insertarlos en textos posteriores, encontramos que ésta tiene

variados y diversos ejemplosen los génerosficcionales; sin embargo,
enel género quenos ocupa, el ensayo,la intratextualidad también forma
parte delas estrategias utilizadas porel escritor; cabe solo preguntarse
si ésta es un intento por recuperar las voces que han perdido volumen
o unrecursopara induciral lector a revisitar textos anteriores.

En cualquiercaso,nosetrata de un gesto inocente.Porel contrario,
la intratextualidad involucra tanto o mas la intenciondel autorporrescatar
o seguir dando cabida a un pensamiento antes expresado. Ya para

apoyarsus nuevas reflexiones, ya para contradecirse, siempre en un

intento por mantenerla vigencia desus reflexiones.
En los autores que nos ocupan, encontramosbasicamentedosacti-

tudes, a las que llamaremosla intratextualidad confesada y a |a intra-

textualidad no confesa. {Qué entendemospor cada una? Si hemos
sugerido los términos “confesada”y “no confesa” lo hemoshecho pen-
sandoen el significado mismodeltérmino confesar. En una de sus
acepciones,el Diccionario de la Real Academiadice:“Expresar volun-
tariamenteactos, ideas 0 sentimientos’’. Fuera de toda idea de pecado
que puederodear al vocablo “confesion”, para nuestra diferenciacion

hemosretomadoelcaracter de “declaracion publica que se hace”.
Un ejemplo de la intratextualidad confesada \o proporciona

RogerBartra, quien no duda en remitir al lector hacia sus trabajos

anteriores en formaexplicita.*° En La sangre y la tinta (1999), las
autorrecurrencias a Lajaula de la melancolia son constantes (1987),
a Oficio mexicano (1993), a Las redes imaginariasdelpoderpolitico
(edicion corregida y aumentada en 1996), asi como otrosarticulos
de su propia autoria. Sin embargo,ello no implica una repeticion,sino
una reactualizaciondelas teorias planteadas doceafiosantes, insertando
susreflexionesanteriores al nuevo tiempo desde el cual habla. Sirvan
los siguientes ejemplos del recurso de intratextualidad confesada
como una muestra de la tendencia existente en la escritura de Bartra.

°° Hemosconsiderado que noseria de utilidad para lo que se pretende demostrar
hacerun listado de las menciones de Lajaula de la melancolia, asi comodeotros textos
de su autoria. Sin embargo,si nos parece importante mencionarlo comounodelos autores
que recurre constantementea la intratextualidad confesada.  
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Enel ensayo que dainicio a La sangre y la tinta, Bartra retomara
la idea dela “jaula de la melancolia”, idea que expreso enellibro del
mismo nombre y que hace alusion a “lajaula de las metaforas:es decir,
en la carcel de un metalenguaje que va servir para medirlas cadenas
de nuestra servidumbrey para invitarnos a romperlas”,” en la cual se
encuentra atrapado el mexicano.Posteriormente la extrapolara a la
guerra de Chiapas, cuyas “dramaticas secuelas han sacudido lajaula
mexicana’’.”’ Posteriormente, encontraremosyaenlas notas depie de

pagina, ya comoparte del texto mismo,las propias referencias:
“Desarrollé originalmenteesta idea, en polémica con Jean Baudrillard,
en milibro Las redes imaginarias delpoderpolitico”.”

Como hemos mencionado, mas queunarepeticion,estas autorrefe-

rencias deben ser consideradas comouna reactualizacion del pensa-
miento,en un intento por mantenerla vigencia delo escrito o bien por

establecerla relacion existente entre lo escrito en un momentodeter-
minadoy el momentopresente desdeel cual se escribe.

Dentro de la que hemosllamadointratextualidad no confesa,
Monsivaises quizas el mejor ejemplo.EnAires defamilia, encontramos
parte de las reflexiones que habian sido ya publicadas en algunos
periddicos, asi como en Del rancho alInternet. Por solamente citar
un ejemplo, el ensayo que dainicio a este ultimo llevaportitulo “Lo
popular en las republicas confundidas”, y en él, Monsivaisescribe: “Con
las guerras de independencia, aparecen 0 se promuevenlas nuevas
identidades de paises formalmente independientes (lo peruano,lo
boliviano,lo argentino, lo paraguayo, lo guatemalteco, lo mexicano), y
urge colmarlas dereferencias y significados”’.'"°

Conalgunas(leves) variantes, este ensayo abre Aires defamilia,
conel titulo “Delas versionesde lo popular”: “AI fragorde las guerras
de independencia aparecen o se promuevenlas nuevasidentidades
(lo peruano,lo boliviano,lo argentino, lo paraguayo, lo guatemalteco,
lo mexicano), a las que urge colmar de referencias y significados”.'°!

Si bienla practica de la intratextualidad no confesa requiere de
un lectoractivo en la medida en quees necesario que éste conozca el
trabajo delescritor y pueda reconocerlos textos anteriormentetraba-

°’ Bartra, Lajaula de la melancolia [n. 24], p. 23.
** Bartra, La sangre y la tinta [n. 26], p. 15.
»Ibid. p. 25.
' Carlos Monsivais, Del ranchoal Internet, México, Biblioteca del issste, 1999

(col. ¢ Ya LeisssTE?), p. 9.
'"! Monsivais, Aires de familia [n. 35], p. 13.
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jados, encontramosdossituaciones opuestas enlas que la intratex-

tualidad no confesa:
a) Puedeserun incentivo para entrar en el juego y estudiarla

trayectoria y la evolucion en el pensamiento de un determinadoescritor.
b) Puede ser recibida comounatactica poco ética por parte del

escritor.!”
Sila intratextualidad confesada permite al lector encontrar facilmente

la pista de las reflexionesdel escritor, la intratextualidad no confesa

puede,a su vez,jugar con ellector y ponerle trampas. En esta medida,

estaria promoviendoun lector mas activo,al apostar por uno que hurgue

y encuentre en qué otros momentossereescribe el ensayista.
Confesada 0 no confesa,la intratextualidad sirve ademas como

herramientaal escritor para mostrar la unidad de su pensamiento. En
un vaivén de tiempos,el escritor se permite convocar lo anteriormente

pensadoconla reflexion actual, tendiendo puentesentre lo reflexionado
en un pasado determinadoy el presente de su reflexion. La intratextua-

lidad permiteal lector dar cuenta de la evoluci6n del pensamientodel
escritor, proporcionandole en cierta medida un orden logico —estable-
cido porelescritor al autorreferirse— para seguir el pensamiento del

mismo. En forma manifiesta (intratextualidad confesada) o en forma

subterranea (intratextualidad no confesa), la intratextualidad es la forma
en la cualla obra de unescritor dialoga conotra de su autoria, ya sea

para interpretarla, reformularlao refutarla.
Retomandoel epigrafe con el cual comenzamoseste trabajo,

constatamos que “no hay nada nuevobajo el sol”; sin embargo,lo
parece en la medida en quees nuevo a nuestrosojos y en que encon-
tramosrelacionesantes desconocidas. Ya en sus Essais, Montaigne

asentaba: no hacemos mas queentreglosarnos.'°
Semejante al patchworkrealizadoporlos indios de Norteamérica,

quienes recuperan un pedazodetela de la vestimenta de alguien para
agregarlo ala inmensacolcha hechade fragmentos,asi se presenta el
intertexto en el ensayo. Sin embargo, y dado queesta presencia no es

'® Ejemplo deello es la duracritica que —entre otros aspectos— haceVictor Roura
de Monsivais porla presencia de textos ya publicadosanteriormente y que aparecen en
Aires defamilia: “Yo nosé siel jurado estaba consciente de queel libro al que acababan de
otorgar, ‘por unanimidad’, el maximo reconocimiento en la materia de ensayoya circulaba,
de algiin modo, y a un comodoprecio decincopesos,en las librerias mexicanas desde
junio de 1999 pero conotrotitulo[...] El libro es el mismo,al grado de que dos de las
erratas cometidas en el volumen editado en México se reproducen en el impreso en
Espafia”, Victor Roura, “Los premios concertados1”, El Financiero, 22-v-2000,p. 99.

' Montaigne, Essais, “De l’expérience”, Paris, Garnier Flammarion, 1979, Libro
in, capitulo xm, p. 279.
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pasiva, el intertexto implica tambiénlapuesta en movimientodellector;
si el ensayista haceuso de su bagaje personal al escribir, el lector tendra
queechar manodelpropio bagaje asi comodel bagaje del ensayista
paratratar de salir airoso de los entramadostextuales.

Lo anteriormente mencionadonosIlevaa afirmar que no hay
ensayo sin intertextualidad. Siendo el ensayo un género dialégico,
éste no puede menosqueservirse de los discursos y de los elementos
existentes del mundo quele rodeay en el cual tambiénparticipa.Citas,
alusiones,llamados,sirven parafijar la presenciay dotan al texto de un
continuum que se construye a medida que se convocanotras voces,
otrostextos.
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Juego y revolucion:la literatura
mexicana de los anos sesenta

Por Juan Antonio Rosabo’

1. Panorama cultural

1 LOS ANOS CINCUENTADELSIGLO XxX fueron de alguna manerala

década central de las letras mexicanas, el momento en que
confluyeronlas innovacionesy rupturas que se fraguaron desde los
cuarenta—conlos viejos temas dela narrativaapartir de la Revolucion
Mexicana—,,los sesenta, en términos generales,fueron la década del
juego,la liberacién, la ruptura.Pero estos rasgos no procedendela
nada.Porello, antes de pasar a los sesenta, me referiré a la década

anterior.

Durantelos cincuenta, la vitalidad del cuento,la novela y la poesia
se proyectaron con claridad hacia el futuro. Por una parte, aparecen
algunas delas obras narrativas de mayorinfluencia en nuestras letras,

comola novela Losdias terrenales (1949), de José Revueltas (1914-

1976), que traera como consecuencia la polémicaliteraria mas
importante de esos afios: Pedro Paramo (1955), de Juan Rulfo (1918-

1986), con la queel realismo delas novelas de la Revolucion muere
quiza de formadefinitiva; La regién mds transparente (1958), de
Carlos Fuentes (1928), que va mas alla de un ambiciosorecorrido por

todas las capas sociales, y Ojerosaypintada (1959), de Agustin Yafiez
(1904-1980), que tomasutitulo de un verso de Ramon Lopez Velarde.

Al igual que La region mdstransparente, Ojerosaypintada se

desarrolla en la ciudad de Mexico. Vale la pena hablar un poco de esta
novela, dado que fue publicadacasia inicios de los sesenta. Yafiez
describe muy pocola urbe en sus dimensionesfisicas. El protagonista
es un conductordetaxi, por lo tanto, la ciudad apareceatravés delos
diversos personajes que van abordandoy.descendiendodel auto: una

“ Narrador, ensayistay critico literario. Doctor en literatura mexicana y maestro en
literatura iberoamericanaporla UNAM. Autor de Bandidos, héroes y corruptos o nunca es
bueno robar una miseria (Ed. Coyoacan, 2001), El Presidentey el Caudillo (Ed. Coyoacan,
2001) y En busca de lo absoluto (UNAM, 2000). Colaboré en el Diccionario de literatura
mexicana. Siglo xx (UNAM, 2000), cuya segunda edicién esta por aparecer (Ed. Coyoa-
can/UNAM). Fue dos veces becario del ronca (en ensayo y cuento), asi como Premio de

Ensayo “Juan Garcia Ponce” (2000) y Medalla “Alfonso Caso”porel mérito académico
(1998). E-mail: <jarzmx@yahoo.com.mx>.
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galeria de tipos humanosdedistintas clases sociales. El movimiento,
siemprehaciaelinterior, no es descrito en su exterioridad: no nos lanza
hacia lo objetivo, sino que nosintroduce enlas miltiples subjetividades.
Es cierto que llega a haber un vaivén entre lo objetivo y lo subjetivo,
pero Yafiez pone énfasis enlos individuos, y algunos de ellos —incluido
el taxista— nos otorgan su percepcién dela ciudad. Tal vez uno de los
defectos de esta novela es que no siempre el lenguaje con que se

expresan los personajes es verosimil, si atendemosa queporeltaxi

desfilan practicamentetodaslas clases sociales de la urbe. Con esta
obrael realismotradicional queda velado, oculto en un juego de
intersubjetividad que amenudoexplotard laliteratura del llamado hoom
latinoamericano.

Porotra parte, durante la segunda mitad de los cincuenta aparecieron
los poemarios Practica de vuelo (1956), de Carlos Pellicer (1899-
1977), y La estacion violenta (1958), de Octavio Paz (1914-1998)
—dondese incluye su poema“Piedra de sol”(1957); el extenso ensayo
El arco ylalira(1956), del mismo autor,y el panoramadela poesia
mexicana quese nospresenta en Lasperas del olmo (1957), primer
libro de critica de Paz.

Enotro orden de ideas, al agotarse el modelorealista que tanto
tiempo estuvo en boga,hay unarevitalizacién de los géneros, que
aceptan nuevastécnicas y recursos, de modo que surgen novedosas
manerasde entenderlos. Basta pensar en el cuento, que durahte los
cincuenta adquiere una importanciasin precedentes. Confabulario
(1952), de Juan José Arreola (1918-2000), que no ignora el mundo

real a pesar de su tonofantastico; El lano en llamas (1953), de Juan
Rulfo, y Los dias enmascarados (1954), de Carlos Fuentes, marcan
el surgimiento de una nueva narrativa cuyos antecedentes cercanosse
perciben en Agustin Yafiez, Rubén Salazar Mallén (1905-1986) y Efrén
Hernandez (1904-1958). En esta década también se retoman viejos
temas (por ejemplo,la Revolucion Mexicana), pero desdeotras dpticas,
y persiste la ya remota discusiOn en torno a México y alo mexicano, 0
sea, en torno al problemade nuestra identidad:el mito del mexicano
recreado por Paz en El laberinto de la soledad (1950) constituye,
Junto conel ensayo de José Revueltas “Posibilidades y limitaciones del
mexicano” (1950) —incluido en México: una democracia barbara
(1958)—, dos visionesdistintas que prolongan los estudiosiniciados
por autores como Martin Luis Guzman (1887-1976) en La querella
de México (1915) y Samuel Ramos (1897-1959) en Elperfil del
hombre y la cultura en México (1934), asi como por Luis Villoro
(1922), Emilio Uranga (1921-1988) y Jorge Portilla (1918-1963)
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—entre otros miembrosdel grupo Hyperién— durante la segunda mitad
de los afios cuarenta y principios delos cincuenta.

Década contradictoria y compleja, los cincuenta sofiaron con un
México industrializado, que contrastara con la miserable realidad que
mostr6 Luis Bufiuelen su pelicula Los olvidados (1950) y que, por

cierto,le valio criticas porparte del ciego optimismonacionalista. Miguel
Aleman,a diferencia de Lazaro Cardenas, aposto porun pais industrial,
progresista y urbano. No importabasi se era de izquierda o de derecha:
el ideal era el progreso a toda costa. A la par —y en contraste— con
la corrupcion y podredumbre administrativa, pero también con las

primeras transmisionesde television en 1950 (por xHTVv-canal4) y con
el boom de los aparatos electrodomésticos, que acrecento la

“norteamericanizacién’”de las clases medias altas,la vida intelectual

en que nacioel impulso renovadorde esta década fue tambiénactiva
y en mas deunaocasi6ndara cuenta de los profundos cambios dela
sociedad mexicana, pero, sobre todo, difundira las creaciones de los
artistas (consagradosy noveles). Grupos comoel que edito la coleccion
Los Presentes (1950-1956) 0 el que constituy6 Poesia en Voz Alta

(1956-1963), 0 revistas como América (1940-1960) y Cuadernos

Americanos(1942-), asi como el nacimiento de publicaciones: Medio

Siglo (1953-1957), Metdfora (1955-1958), la Revista Mexicana de

Literatura (1956-1965) y La palabra y el hombre (1957- ) son

pruebas contundentesdelo anterior.
Ahorabien,ni las décadas nilos siglos pueden (ni deben) cortarse

contijera. Los afios sesenta prolongan y enriquecenel acervoliterario
de las décadas anteriores.Si en la literatura mexicana de los cincuenta
confluyeronlas innovacionescon viejos temas y maneras (o modelos)

de entenderla escritura —queseresistian atin a morir—, los sesenta
fueron,por un lado, la década de las mayores y mas audaces rupturas

formales(particularmente,enla estructura y en la puntuacion), tanto en

la narrativa comoenla poesia; porotro, fue también la década en que
se consolida de forma definitiva la “literatura urbana”, con sus

atmésferas y ambientes cosmopolitas, conla vitalidad y frustracion de
sujuventud,con el empleo delas mal llamadas “malas palabras” como
presencias inherentes dela vision urbanadel mundo,pero también de
la burla,la ironia y la antisolemnidad;fue la década en que aparecen
de modorecurrente, explicito y sin tapujos el sexo y el erotismo,la
homosexualidad,el feminismo,los “albures”, las drogas y la cada vez

mayortransgresion de los valores morales y sociales en boga. La
convenci6nes puesta enjaque. Diez afios despuésdelapublicacion de
El laberinto de la soledad, Armando Jiménez —recurriendo fuentes
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populares— enfocaotra vez al mexicano,pero desdela dptica de la

cotidianidad considerada comosoez y vulgar, en Picardia mexicana
(1960), libro que se convierte de lanoche a la mafiana en éxito comercial
({78 edicioneshasta 1988!). Todoesto,a la par dela asidua lectura de
los Contemporaneos(XavierVillaurrutia, José Gorostiza y Jorge Cuesta,
para solo mencionar estos tres nombres), de la continuaciéndela casi
infinita edicion de las Obras completas de Alfonso Reyes (muerto en
1959) en Fondo de Cultura Economica,y de la publicacion —en 1964
y en un solo tomo— delosTreslibros, de Julio Torri. El prestigio de
estos autores, que ya en esa épocaeran casi miticos, contrasta con la

diversidad, con la extraordinaria pluralidad expresiva de las

manifestacionesliterarias de los sesenta.
Escritores consagrados, como Paz, Arreola y Fuentes, experimentan

con la formasin dejar de lado sus temas y preocupaciones.El primero
publica poemarios como Salamandra (1962), que reune su produccion
poética de 1958 a 1961, y Ladera este (1969), en que la cultura y la

tradicion de la India desempefian un papel primordial. En 1967 —afo
en que Paz seintegra a El Colegio Nacional— da a conocer uno de los
poemas “clave”de la ruptura en nuestratradicion poética: Blanco, que
ofrece la posibilidad de diversaslecturas, y al que sin duda podria
calificarse comoel gran poemaexperimental delaliteratura mexicana.
También se publica la novela Farabeufo la cronica de un instante
(1965), de Salvador Elizondo (1932), que ha sido considerada como

el gran experimento novelistico en nuestropais. Por su parte, Juan José
Arreola publica, en 1963, su novela Laferia, en la que asimismo

experimenta, de formaludica, pero con el costumbrismoy el “color

local”. Por ultimo, Carlos Fuentes daa conocer La muerte de Artemio

Cruz (1962), donde retoma la Revolucién Mexicana,no solo desde

una Optica distinta la de los narradorestradicionales de la Revolucion,

sino también experimentandocon la formanarrativa y el empleo circular
de las tres personas gramaticales; Aura (1962), de estructura ciclica;
los cuentos de Cantarde ciegos (1964), y las novelas donde es mas

evidentela ruptura conla narraciontradicional: Cambio depiel y Zona
sagrada, ambas de 1967, y Cumpleajios, de 1969.

La experimentaci6n se desborda atin mas conla estancia de doce
afios en México del vanguardista chileno Alejandro Jodorowsky (1929),
quien empezo dirigir obras de Samuel Beckett en 1960 y enriquecio
la cultura en diversos aspectos.Elteatro,el cine, los “cuentos panicos”
y los happenings de Jodorowsky causaron la conmociony el rechazo
de buenapartede la critica, sobre todo con peliculas como Fandoy
Lis (1967) —queestuvoun solodia en exhibicion en la ctudad—y E/
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topo (1969), asi comoporlas puestas en escena de Beckett. Afios
después, Jodorowskyproduciria, también en México —aunque no
para el gran publico mexicano— esa extraordinaria y sugerente obra
maestra delcine universal, La montana sagrada (1972). Juan José

Gurrola (1935)le dio tambiénun fuerte impulsoa la experimentacion

en elteatro, el cine y los happenings. En cuanto a la difusion teatral,

tradujo y dirigid, en 1962, Bajo el bosque blanco, de Dylan Thomas;
en 1963, La caja de arena, de Edward Albee, y en 1968, Retorno al

hogar, de Harold Pinter.

Sin pretender una experimentacional estilo de losartistas anteriores,
y mas cefiidaa las formas clasicas, Luisa Josefina Hernandez—quien
se habia iniciado como dramaturgaa principiosdelos cincuenta (con

obras como Los sordomudos y Aguardiente de cafia, y mastarde

con Lallave delcielo y Losfrutos caidos)— también impulsé el
teatro mexicano enlossesenta, década en que continuasu prolifica
creacion, con La pazficticia (1960), Historia de un anillo (1961),

Escandalosen Puerto Santo (1962), La hija del rey o Electra (1965)

0 Quetzalcéatl (1968).
1965es, sinoel afio “axial”, si por lo menosel afio que evoca y

revela la transparencia de diversidad de expresiones y modos de
entenderlas letras. Lo mas novedoso delas vanguardias se publicaba
en la revista cosmopolita y bilingiie (en inglés y espafiol) E/ corno
emplumado(1962-1969), del poeta Sergio Mondragén, Margaret

Randall y Harvey Wolin. En 1965sale a luz un libro que, en su forma y
contenido, poco o nadatiene que ver con lo que muchosconsideran

comola “tradicionliteraria mexicana’: Farabeuf, de Elizondo.Inés
Arredondo (1928-1989) se daa conocer como unaprodigiosa cuentis-
tacon los catorcerelatos de La seal. Pero tambiénse publica Gazapo,
de Gustavo Sainz, representante de un retorno a la cotidianidady al
lenguaje coloquial, que nadatiene que ver ni con Arredondo ni con la
experimentacion de Elizondo. Asimismo, Fernando del Paso (1935)
inicia su carreraliteraria con la novela José Trigo (Premio Xavier
Villaurrutia en 1966). Verdaderamente, 1965 es un afio que exige
profundas reflexiones.

Los sesenta fue también la décadade la Casa del Lago como el
centro cultural mas destacado que agrup6 a algunosdelos llamados
escritores de la Generacion de MedioSiglo. Enestosafios convivieron
generacionestan disimiles e incluso opuestas comola “Literatura de la
Onda”y aquella que participé en la Casa del Lago y enla Revista
Mexicanade Literatura (1956-1965), sobre todo en su segunda y
tercera época: de 1959 a 1962 —cuandoaparecenel poeta Tomas  
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Segovia (1927) yel fildlogo Antonio Alatorre (1922), y luego Segovia

y Juan Garcia Ponce (1932) como directores—, y de 1963 a 1965
—bajo la direccion de Garcia Ponce.

En esta década surge unaliteratura intimista, en que los temas épicos
son reemplazadosporlo cotidiano, que irrumpe con nuevossentidos.
En Latinoaméricase lee a Jorge Luis Borges y a la llamada“literatura

del boom”: Rayuela (1963), de Julio Cortazar, se convierte en una

novela cuya experimentacion formal(la estructura fragmentada que
posibilita distintas lecturas) sera modelo de muchoscreadores. A la
par, se consagran escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia
Marquez y Alvaro Mutis. También estan en bogalosfranceses del

nouveau roman (Robbe-Grillet, Butor, Sarraute), que se ubican en

unaposicion contraria al existencialismo de Sartre y renunciana las

formas convencionales de la novela, asi como al compromiso social 0

politico.

2. Literatura ypolitica

Deformaparalelaa las expresiones y experienciasliterarias, irrumpe

una cada vez mas definida y afinada conciencia politica en la
intelectualidad de Latinoamérica, a raiz de las agresiones norteamericanas
alasoberania y autodeterminacion de pueblos comoel guatemalteco
(1954), el vietnamita (1964) y el dominicano (1965). No esta de mas

sefialar que el 20 de septiembre de 1965 la Camara de Representantes
norteamericana proclam6el derecho de Estados Unidosa intervenir
militarmente contra cualquier nacion delcontinente con el objeto de
impedir que el comunismose expandiera. Porotra parte, Estados Unidos

asombraronal mundoy probaron su capacidadtecnologicaal enviar al
primer hombrea la luna (1969).

En el medio periodistico mexicano, destacaron las denuncias
politicas que Juan Miguel de Mora (1921) plasmo en sus cronicas
Mision deprensa en Santo Domingo (1965), donde se describe con
detalle —fotos incluidas— laterrible invasion norteamericana a ese
pais; Tiranos enAmérica (1967), sobrelos dictadores latinoamericanos

de ese momentohistorico, y E/ carnavalde los gorilas (1967), que
gira en torno a la reuniondepresidentes (y dictadores) americanos en
PuntadelEste. El argentino Gregorio Selser escribié sobre la guerra
sucia en Santo Domingo,sobre la cia y el espionaje en América Latina,
libros que,si bien no se publicaron en México,tuvieron influencia en la

intelectualidad de izquierda. Fue, sin embargo, la Revolucién Cubana
(1959-1960), con la consecuente mitificacion de Fidel Castro y el Che
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Guevara —quese convirtieron en simbolosde libertad—, lo que mas
ayudo a crear una conciencia politica y lo que hizo que muchos
intelectuales mexicanosy latinoamericanosvieran enla izquierda una
esperanza real. La fundacion, en Cuba,de la Casa de las Américas y
de sus concursosliterarios en 1960, constituy6 uno de los signos mas

destacadosdela intelectualidad de izquierda, asi comola proyeccién
de Cuba hacia América Latinay de ésta hacia aquélla.

Tampocodebeperdersedevista la situaciénnacional: un partido
(el pri) aferradoal poder, que no escatim6 represiones comola de los
ferrocarrileros (1959), la de los médicos (1965) —reprimidos por

ordenesdel presidente Gustavo Diaz Ordaz— y la del movimiento de
los normalistas; un partido estatizado que invadié con sus soldados
varias universidades: Morelia (1960), Sonora (1961) y Ciudad
Universitaria, en la capital (1968), invasion —esta Ultima— que

desemboco en la masacre de Tlatelolco,en la Plaza de las Tres Culturas,

perpetrada contra el movimientoestudiantil y los civiles quealli se
encontraban, mientrasel gobierno y una buenaparte de la sociedad
se preparabanpara celebrar la XIX Olimpiada. No debe olvidarse
tampocoelasesinato, junto con su esposa embarazaday sushijos, del
lider agrarista Rubén Jaramillo, perpetrado en mayo de 1962 por
militares y civiles. No es casual que en una década comoésta aparezca
una investigacion como La democracia en México (1966), de Pablo
Gonzalez Casanova.

Parailustrar la tomade concienciapolitica, basten las palabras que
dos escritores latinoamericanos expresaron al respecto en 1969.
Roberto Fernandez Retamar(cubano) se pregunta:“;Es posible un
intelectual fuera de la Revolucion?, Zes posible unintelectual no
revolucionario?”, y Roque Dalton (salvadorefio) afirma:“La libertad
esta condicionadaporla revoluci6n,no es unalibertad individual”, y
mas adelante: “En la medida en que seamos masrevolucionarios,
seremos mas criticos”. En 1961, en un discurso, Fidel Castro habia

establecidotrestipos de intelectuales: el revolucionario,el contra-

rrevolucionario y aquel indeciso a quien se le debia convertir en
revolucionario. E] intelectual debia tomar un “bafio social” y

proletarizarse. Esta indecision que se vuelve toma decisiva de postura
se ve reflejada con claridad en una novela de esa época: Memorias
del subdesarrollo, del cubano Edmundo Desnoes.

Sin embargo, unaparte delos intelectuales latinoamericanos se

decepciona del castrismo,al percatarse de que en Cubase estaba
atentando contrala libertad de expresi6ny se pretendia queelescritor
escribiera solo determinadostipos de obras(las que le convenjan al  
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Estado). En efecto, alos pocosdias de quesalié ala venta, Paradiso
de José LezamaLimaesretirado del mercado en Cuba(Paradiso se

publicara en México en 1968). Ademas,se le prohibe publicar al
dramaturgo Anton Arrufaty, posteriormente, en 1971, el poeta Heberto
Padilla es encarcelado porel régimencastrista. Todo esto produjo un
divorcio y una reconsideracion de su actitud politica por parte de algunos
escritores. E] mismo José Revueltas (1914-1976), que por su posicién
critica frente al marxismo dogmiatico(frente a los “curas rojos”) habia
sufrido una feroz polémica entorno a su novela Losdiasterrenales

(1949), habia sido nuevamente expulsadodel Partido Comunista en
1962.

Pero quiza el episodio mas sintomatico delos sesenta en este rubro
lo constituya la polémicaentreel periodista Manuel MarcuéPardifias,
fundador, en 1960, de la revista quincenal Politica, y un grupo de
colaboradores: Fernando Benitez, Victor Flores Olea, Carlos Fuentes,
Enrique Gonzalez Pedrero y Francisco Lopez Camara, quienes a

mediadosde 1964 pidieron a Marcué queeliminara sus nombres dela
lista de colaboradores.Para estos intelectuales, la revista—que habia
surgido como organo de izquierda— habia asumido “posiciones
unilateralese intransigentesfrente al desarrollo dela politica nacional e
internacional”. Tachan, en unacarta, a Politica de haber adoptado
criterios estrechos y dogmaticos.Estosjuicios originaron una polémica
queocasion6 unadivision entre los renunciantesy otrosintelectuales,
entre los que, ademas de MarcuéPardifias, se encontraba Ermilo Abreu

Gomez(también colaboradorde Politica).

3. Editorialese instituciones

ENn 1959, durante el régimen de Adolfo Lopez Mateos (1958-1964),
se crea la Comisiondel Libro de Texto Gratuito, encabezada por Martin
Luis Guzman.Este acto produce reacciones deprotesta porparte de
la derecha,que consideréallibro gratuito como un atentadocontra la
libertad de ensefianza. Enrealidad, ellibro gratuito respondiaa un impulso
de renovacion educativa. También en este sexenio se edifican los
museos deHistoria Natural, el Museo Nacionalde Antropologia y el
de Arte Moderno,querespondian a un dnimorenovadorenla historia,
la antropologiay el conocimientodel arte. Ya duranteel sexenio de
Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970) y en el ambito universitario, se abre
el Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA), en 1969. Otras

instituciones, ya existentes, son dirigidas por algunosescritores. Por
ejemplo, en 1958 Celestino Gorostiza ocupala direccién delInstituto
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Nacionalde Bellas Artes (INBA) y en 1965 es relevadoporelcritico
José Luis Martinez. En 1960, Francisco Monterde fue elegidodirector
de la Academia Mexicanade la Lengua, cargo que ocup6 hasta 1972.

La Secretaria de EducacionPublica estuvo bajo la tutela de Agustin

Yafiez de 1964 a 1970. Sus Discursosal servicio de la educacién

publica (1964-1965) son publicados en 1966. Enotro rubro,el director

teatral Juan José Gurrola estuvo a cargo de los programas detelevision
de la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM), de 1963

a 1965.
En materia de difusionliteraria, en los sesenta se consolidaron

institucionesy, sobre todo, casas editoras que empezaron a otorgar

importancia a obras de escritores jovenes. Entre las instituciones,
destaca la Camara Nacional dela Industria Editorial (CANIEM) y la
Asociacion de Escritores de México AC (AEMAC). El 23 de marzo de

1964 se funda la CANIEM, organismo gremial que ha promovido la
produccioneditorial mexicana enel exterior. A inicios de 1965 es
reconocidaporla Secretaria de Gobernacionla recientemente fundada

AEMAC,cuyosobjetivossonla difusion yel apoyo a sus sociosescritores.

Entreotras actividades, comola creacion de la revista La vida literaria

(1970), destaca el ciclo de conferencias de enero de ese afio, cuyo

objetivo fue analizarla literatura mexicana de 1969, ciclo en que
participaron autores como Ramon Xirau, Antonio Magafia Esquivel y
Salvador Reyes Nevares.

Sefialo que,sin ser unainstitucion ensentidoestricto, el movimiento
escénico Poesiaen Voz Alta surge en 1956, pero sus repercusiones en

cuanto a la renovacionartistica penetran la década siguiente. Para Garcia
Ponce, Poesia en Voz Alta dio muestras de ser “el unico grupo
organizado en Mexicoque entendia el teatro no como una superposicion

de varios elementos independientes[...] sino como una unidad”. Este
grupofue patrocinado durante casi toda su vida por la Direccion de
Difusion Cultural de la UNAM, a cargo de Jaime Garcia Terrés (1924-

1996), y bajo la coordinacion del Teatro Universitario de Héctor
Mendoza (1932). Los primerosdirectores fueron Octavio Paz y Juan

José Arreola. Las representaciones de Poesia en Voz Alta se hacian
principalmenteenel teatro E] Caballito, la Casa del Lago (fundada en
1959) y el Teatro Moderno.El grupo pretendio volvera la palabra
hablada despojandoalteatro deartificios innecesarios. Al principio,la
idea fue organizar lecturas de poesia, y se buscé la colaboracién de
Paz y Arreola. Masadelante se les sumaron autores como Antonio

Alatorre (1922), José de la Colina (1934), Margit Frenk (1925), Leon

Felipe (1884-1968), Sergio Fernandez (1926), Carlos Fuentes, Juan

 

 

Juego y revolucién: la literatura mexicana delos afios sesenta or,

Garcia Ponce (1932), Elena Garro (1920-1998), Juan José Gurrola

(1935), Maria Luisa Mendoza (1930), Alfonso Reyes (muerto a finales

de 1959) y José Emilio Pacheco (1939). Pintores como Juan Soriano

o Leonora Carringtonse llegaron a encargarde la escenografiay el
vestuario.

Poesia en VozAlta se propusoescenificar la poesia, darle espacio
poéticoalteatro. La pretension, segun Arreola,fue “jugarlimpioel
antiguo y limpiojuegodelteatro”. Arreola organiz6el primer programa
con,entre otras, cuatro piezas cortas de Garcia Lorca. El programa

fue presentado enel teatro El Caballito. Paz compuso Lahija de

Rappaccini (1956), poema en prosa —basado en un cuento de

Nathaniel Hawthorne— queposteriormenteintegraria el segundo

programa. Tradicion y vanguardia se fusionaron. La intencion mas
relevante fue retornar a losorigenesdelteatro, para lo cual habia que
suprimirtodotipo deartificio inutil; se trataba de llegar a la esencia
teatral, a la palabra hablada,sin hacer a un ladoel goce estético y
algunos rasgos antisolemnes que rompieronconel realismo imperante
en elteatro nacional. Se quiso un lenguaje independiente, aunque
paralelo al texto dramatico, con un énfasis en el movimiento corporal,
la gesticulacion y la composicion plastica. Todo eso era mas importante
que el argumento. Se incorporaron distintos tipos de danza, la
pantomima, la musica y la carpa.Se utilizaron vestuarios coloridos,
mascarasy objetos dearte, aunque a veces el escenario se dejaba

vacio. E] teatro se convirtio en espectaculo multiple y propositivo.
Imaginaciony sensibilidad se armonizaban conelcardcter experimental
y lacalidad creativa. Para muchos, Poesia en Voz Alta dio nacimiento
al Ilamadoteatro experimental en México, cuyo unico antecedente claro
fue el Teatro de Ulises durantelos veinte (con el grupo Contemporaneos
y el patrocinio de Antonieta Rivas Mercado).

Poesia en Voz Alta pudo montar ocho programas, en los que a

veces se combin6 la musicaconlasartes plasticasy piezasteatrales
vanguardistas, medievales o del Siglo de Oro,asi como escenografias
novedosas. En octubre de 1957 —con el quinto programa—, José
Luis Ibafiez (1933) tomo el lugar de Héctor Mendoza y el montaje fue
solo de obras unitarias. Entre otras, se representaron Las criadas, de

Jean Genet; Electra, de Sofocles 0 La mozadel cdntaro, de Lope

de Vega. El ultimo programaseestrené en 1963.
Muy vinculada a Poesia en Voz Alta se encuentrala llamada

Generacion de Medio Siglo, expresion que debe diferenciarse de lo
que José Emilio Pacheco,a causa de unafalta de designacion precisa,
llamo “Generaci6ndel 50”, rubro en queestecritico ubica tanto a los  
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miembrosdel grupo Hyperion como a Emilio Carballido, Rosario
Castellanos, Sergio Magafia, Emesto Cardenal, Miguel Guardia, Jaime
Sabines, Augusto Monterroso, Ricardo Garibay, Margarita Michelena,

Juan Rulfo, Juan José Arreola, Rubén Bonifaz Nujfio, Jorge
Ibargiiengoitia, Emesto Mejia Sanchez y Jaime GarciaTerrés,entre
otros autores que también empiezan escribir a mediadoso fines de
los cuarenta y llegan a un auge durante la década siguiente.

E] término “Generacion de Medio Siglo”, en cambio,fue utilizado

porel historiador Wigberto Jiménez Moreno (1909-1985) y luego por
Enrique Krauze (1947) con un criterio distinto: para englobar a los

nacidosentre 1921 y 1935, por lo que ni Arreola ni Rulfo serian parte
de esta generaci6n. El término es también un homenaje la revista

MedioSiglo (1953-1957). La critica literaria, sin embargo, ha solido
aplicar la expresional grupo que colaboro en la Revista Mexicana de

Literatura, en sustres épocas: de 1955 a 1958 (con Carlos Fuentes y

Emmanuel Carballo al frente), de 1959 a 1962 (con Tomas Segovia

y Antonio Alatorre, y luego Segovia y Garcia Ponce comodirectores)y,

finalmente, de 1963 a 1965 (bajo la direccion de Garcia Ponce).
La Revista Mexicana de Literatura, de corte cosmopolita, surgid

en clara oposiciona otra revista anterior, de caracter nacionalista: la
Revista de Literatura Mexicana, fundada en 1940 por Antonio Castro

Leal. Igual importancia tuvieron los suplementos culturales México en

la cultura (del diario Novedades) y La cultura en México (de la

revista Siempre!), ambosdirigidos por Fernando Benitez de 1959 a

1961, el primero, y de 1962 a 1972, el segundo.

Losrasgos generalesde los escritores agrupadosen esta generacion

son, por un lado, unaposicion contraria al nacionalismo cerrado, que

implica un cosmopolitismo, una apertura haciael exterior, un pluralismo
—“lo nacionales universal porque pertenece a todos”, afirma Garcia

Ponce—, un afan de universalidad —siempre subordinadaa la calidad

del texto, al hecho de consideraral texto literario como unvaloren si
mismo— yla produccionde unaliteratura de caracter fundamental-
mente urbano,asi como unaactitudcritica frente a la cultura (todos

ellos ejercieronlacritica); por otro lado, su constante participacion en
diversasrevistas e instituciones culturales, como el Centro Mexicano
de Escritores y algunas dependenciasde la UNAM.

Desde el existencialismo de Sartre y las ideas y textos de Merleau
Ponty y Albert Camus,hasta Georges Bataille, Maurice Blanchoty la
literatura alemana, separan a esta generacion delas anteriores. También
el grupo de los Contemporaneosfue decisivoen la formacion de estos
escritores, asi comola obra y la figura de Octavio Paz. ArmandoPereira,  
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en su libro dedicadoa esta generacion (Lageneracion de Medio Siglo)

—enla que incluye a Juan Vicente Melo (1932-1996), Inés Arredondo,
Juan Garcia Ponce, Huberto Batis (1934), Sergio Pitol (1933), José

de la Colina, SalvadorElizondo, Sergio Fernandez...—, aclara que E/

arco y la lira, de Paz —y enparticular el capitulo “La revelacién
poética’— fue esencialpara todosellos:

Paz —dice Pereira— analiza unaserie de conceptosligadosa la poesia: lo
sagrado, la otra orilla, la parte nocturna del ser, la nocién de cambio o

metamorfosis, la otredad,la extrafieza, el vértigo, la revelaci6n,el rito, la
reconciliacién, que ellos [la Generacién de Medio Siglo] inmediatamente

hicieron suyos extendiéndolos al cuento y a la novela, al grado de

convertirlos en unaespecie de poética inicial del grupo.

Pero,si bien la actividad de buenaparte delos escritores mencionados
empieza en los cincuenta,no sera sino hasta los sesenta cuando cobren
verdadera importancialiteraria, con excepcion, quiza, de Garcia Ponce,
discipulo y compafiero de Jorge Ibargiiengoitia, que sustituia a Rodolfo
Usigli en un curso de teatro en la Universidad. En 1956, Garcia Ponce
gana el Premio Ciudad de MéxicoporE/ canto delos grillos. Cuando
se retiro a Nueva York con una beca,Ibargiiengoitia dejo en su lugar a

la dramaturga y novelista Luisa Josefina Hernandez (1928), de quien
Garcia Ponce tambiénfue alumno. En 1960, otro de los miembros de
esta generacion, Huberto Batis, con Carlos Valdés (1928-1990), funda

larevista Cuadernos del viento. Otros escritores relacionados con las
nuevaspropuestasnarrativas se dan a conocer. José Emilio Pacheco
publicala primera edicion de La sangre de Medusa (1958); Sergio
Femandez, Los signosperdidos(1958), y Sergio Pitol, Tiempo cercado
(1959).

El 15 de septiembre de 1959 tuvolugar la inauguracionoficial de la
Casadel Lago,el mas importante centro cultural de los sesenta. En
pocos meseslas actividadesde este centro se multiplicaron: lecturas
de poesia, audiciones de musica y funciones de cine de arte
contribuyerona la educacionestética del publico interesado, en su
mayoria universitario. Al afo siguiente se inaugurola Galeria del Sotano.
Tambien se organizaron mesas redondasen que se trataron problemas
sociales0 artisticos. La Casa del Lago constituy6 el centro de confluencia
de las artes universales y uno de los puntos de reunion de la Genera-
cion de Medio Siglo, cuyo cosmopolitismo, para Enrique Krauze,
aunqueresto profundidada su vision historica, enriquecio su labor
cultural, que en una medidaserealizo en el ambito de la Casa del Lago.  
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Sin dudas, la Casa del Lagofue una delas instituciones mas sdlidas

de la época. Funciono y aun funciona comocentro cultural depen-
diente de la UNAM. Arreola fue el primerdirector de la Casa como
centro de cultura (1959-1961). Luego ocupo este puesto Tomas
Segovia, hasta 1963, afio en que fue sustituido porel escritory critico

musical Juan Vicente Melo. Durantela direccion de Melo (1963-1966),
la Casa fue considerada comounodelos centros mas destacados
de la vanguardiaartistica. Muchos compositorese intérpretes mexicanos
difundieronalli sus obras. Pienso, por ejemplo, en mi propio padre,
Juan Antonio Rosado (1922-1993), quien nacio en San Juan, Puerto

Rico y lleg6 a Mexico en 1948,y cuyas obras de musica de camara,
junto conlas de Francisco Martinez Galnares, Federico Ibarra yotros
muchos,se tocaron en la Casa del Lago.

En lo queserefiere a la literatura, la presencia de Paz fue decisiva:
“él nos ensefio que habia queabrirse hacia fuera”, comenta Garcia
Ponce. Pero también Garcia Terrés, director de la Coordinacién de
Difusion Cultural de la UNAM,participabadeeste espiritu. Fue Gastén

Garcia Canta quien pidio a Melo su renuncia, lo cual provocé que
otros intelectuales manifestaran su descontento. Algunos amigos de

Melo, entre ellos Juan Garcia Ponce, renunciaron sus puestosen la

UNAM. Comocoordinadorde Difusion Cultural, Garcia Cantu —al
contrario de la generacién de Melo— impulso6unacultura nacionalista.
Elrector de la Universidad, Javier Barros Sierra, nombr6 como nuevo

director de la Casa del Lago al dramaturgo Héctor Azar, quien se

mantuvoen su puesto hasta 1970, cuando fuesustituido porel arquitecto
Benjamin Villanueva.

La UNAMdesempefio unpapel de primerorden en la publicacion

de literaturayenla difusion cultural. Ademasde la Casa del Lago, en
1959 se habia fundado la coleccién de discos Voz Viva de México.
Este proyecto se complemento en 1965, cuando la Union de Univer-
sidades de América Latina pidio a la UNAM que grabara también a
escritores latinoamericanos.Gracias a esta peticion se fund6 Voz Viva
de América Latina.El publico aficionado escuch6, por ejemplo,a los
guatemaltecos Miguel Angel Asturias y Luis Cardoza y Aragon,al
peruano César Vallejo, al chileno Pablo Neruda y al colombiano Garcia
Marquez. Asimismo,en 1966 la Imprenta Universitaria edité la coleccion
Textos universitarios, con materiales de distinta indole, elaborados
por universitarios como Leopoldo Zea, Ramon Xirau o Helena Beristain.

Conrespecto las casas editoras, en esta décadase crearon la
Editorial Era (1960), la Editorial Joaquin Mortiz (1962), Siglo xx1 Edi-
tores (1965)y Editorial Diogenes (1966). La primera, fundada por  
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NeusEspresate, Vicente Rojo, José Azorin, Carlos Fernandezdel Real,

Pilar Alonso y Tomas Espresate, se preocupo por dar a conocer a

mexicanosjovenes. La segunda,fundadaporlos espafioles exiliados
Joaquin Diez-Canedo y Bernardo Giner de los Rios, tuvo comoobjetivo
la publicacion deliteratura hispanoamericanay, sobre todo, mexicana,
asi como dar a conocera losjovenes. Su coleccién mascélebre fue la
Serie del Volador(ensayo,teatro, novela y cuento). En cuanto a Siglo

xxi, en 1965 el argentino Arnaldo Orfila Reynal, que colabor6 durante
17 afios en Fondo de Cultura Econémica(FcE), tuvo que abandonar su

cargo dedirectory fundasila editorial Siglo xxi. E] motivo?: “Simples
razonespoliticas”. Fondo de Cultura Econémicapublicé Loshijosde
Sanchez, de Oscar Lewis.Alli se ponederelievela situacion precaria,
primitiva de México, el subdesarrollo espiritual y material, imagen que
para los grupos en el poder —Diaz Ordaz y sus secuaces—,asi
como para la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, era
sumamente desfavorable, por lo que lamencionada Sociedad demand6
al FCE y pidio que los ejemplares de Los hijos de Sanchez fueran
retiradosdelaslibrerias. Orfila fue despedido, acto que propicié que
otros escritores abandonaran dicha editorial. Intelectuales como
Fernando Benitez, Elena Poniatowska, Jesus Silva Herzog, Pablo

Gonzalez Casanova y Guillermo Harole propusieron a Orfila—quien
tenia planeado fundar unarevistatitulada Siglo xv7— la formacion de
una editorial, que terminoadoptandoel nombre dela fallida publicacion.

Por ultimo,al afio siguiente, el espafiol Rafael GiménezSiles y
Emmanuel Carballo fundan la Editorial Didgenes. Desde 1964 Carballo
habiasido consejero editorial de Empresas Editoriales, creada por
Giménez y Martin Luis Guzman,editorial que publicaba la coleccién

de autobiografias Nuevosescritores mexicanosdelsiglo xxpresen-
tados porsimismos. Artistas como Juan Vicente Melo, Juan Garcia
Ponce, Salvador Elizondo, Sergio Pitol y Carlos Monsivais (1938)
publicaronsus autobiografias a una edad en quetenjan relativamente

pocas obras. Giménez y Carballo se percataron de que debian
aprovechar a los jOvenespara fundar una nuevaeditorial. No obstante,
los fundadores de Diogenes tuvieron que separarse por razones

generacionales. Dice Carballo que GiménezSiles, nacido en 1900, no
entendiala literatura joven:ni las “malas palabras”niel hablar con
detalles sobre homosexualidad, pornografia o sexo. Giménez rechazo
Pasto verde (1968), de Parménides Garcia Saldafia (1944-1982),
obra que a Carballo le parecié buena. Por ello, en 1967 convencié a
Giménezde que le vendierasu parte de la editora. Diogenes, ademas,
se convirtié en una editorade tintes izquierdistas.
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4. Sex, drugs and rock'n'roll

ELrock como misica hechapory paralosjovenesllega a su apogeo
durante los sesenta:la rebeldia, la transgresiony las protestas contra la

guerra de Vietnamy el autoritarismose hacenpatentesen actitudes y

canciones. Los hippies y sus comunas de “amory paz” invaden, a

mediadosde la década, la musica mexicana de rock, que se expresa

en todo su esplendor duranteel controvertido Festival de Avandaro
—uimitacion del Festival de Woodstock (1969)—,a principios de los

setenta. Todo esto, sumado lo quela historia inmediata considera
comola “Revolucion Sexualde los afios sesenta” (que para Masters y

Johnson—cuyosexperimentos con hombres y mujeres mientras hacian

el acto sexual son muy conocidos— fue en realidad un Renacimiento,
en el sentido de que en las comunidadesagricolas la igualdad sexual de

la mujer nuncase habia convertido en problema). En efecto, la igualdad

sexual de la mujer cobro auge en esta década.A ello debe agregarse la

mayoraceptacion, por parte de un sectorde la cultura burguesa,del
psicoanilisis, corriente que desinhibia las “zonas sexuales” y que para
muchosestodavia una especiedesustituto de la religion (con “sacra-

mentos” comola edipizacion, “dogmas” comoeltridngulo edipico,

“sacerdotes” que escuchan... y cobran, y “excomuniones”de loscirculos

psicoanaliticospara los “herejes’’). Recordemos tambiénque,si es cierto

quela anticoncepcion existe desde los egipcios y quiza desde mucho

antes, fue en 1958 cuandose publican los primerosresultados de la
anticoncepcidn por medio de pastillas hormonales, de modo que
la comoda“pildora” se convierte en simbolo delibertad sexual, junto
con el surgimiento (en 1953) y el éxito contundente (en 1955) dela

popularrevista de entretenimiento para hombres Playboy, creada por
HughHefner. El primer numero contenia unafoto a color de Marilyn
Monroe desnuda, lo que se tradujo en una cadavez mayor desinhibicion.
Losjeanso pantalones de mezclilla, usadosantes porlos obreros y
trabajadores del campo, son puestosal dia porlosjévenes, lo mismo
hombres que mujeres. Los hippies los vestian comoreaccioncontrala
sociedad de consumo,pero, paraddjicamente,al popularizarlos, los
convirtieron pronto en mercancia de consumo masivoy unisex.

En Méxicosurgenlas primeras manifestacionesliterarias de tema
homosexual de modoexplicito, y no solo porla presencia de uno 0 dos
personajes que sustentan este gusto sexual. A decir de Luis Mario
Schneider,la primera novela de tema gay en Méxicoes de Miguel
Barbachano Ponce:El diario de José Toledo (1964), que aparecié en
edicion privada. Cincoafios después, en 1969, el michoacano José
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Ceballos Maldonadoincursionarden la literatura gay con Después de
todo, dondese tocala marginaci6nsocial de los homosexuales.

A la par deesta apertura en la novela —quese ira acentuando en
las tres décadas siguientes—la vida cotidiana en México esta marcada
porel cada vez mayor consumismo,lo cual tambiénserefleja en la
literatura. El deseo de modemidady de movilidad social es mayor que
en los afios cincuenta. Durante el sexenio de Gustavo Diaz Ordaz (1964-
1970) se introdujoy se difundié en Méxicoeluso delastarjetas de
crédito. La cultura de masas,elarte pop,la publicidad,la television,el
supermercadoy la creciente importancia que van adquiriendo los
aparatoselectrodomésticosson parte imprescindible de la cotidianidad.
Enunanovela primeriza, La tumba(1964), de José Agustin [Ramirez]
(1944), el narrador (Gabriel Guia)califica al aparato estereofonico
como la “principal joya” de la casa de Elsa. En México,las clases
medias van adquiriendo una nuevasensibilidad. La Coloniadel Valle,
la Narvarte, la Roma, la Condesay, por supuesto,la ya casi mitica
ZonaRosa(bautizada asi porel pintor José Luis Cuevas), son simbolos
de esta clase en que losjévenes adoptan una nuevavozalritmo de la
cultura pop,del jazz y del rock, con todas sus derivaciones genéricas y
estilisticas, pero también —enlas clases musicalmente mas cultivadas—
de la musica contemporaneade concierto. La Sala Margolin (en la
colonia Roma) importa la musica electrénica (Stockhausen,Berio,
Maderna...) y alos autores del posdodecafonismo. Hay un impulso de
renovacionentodaslasartesy disciplinas.

Sies verdad que muralistas como David Alfaro Siqueiros, Jorge
Gonzalez Camarena, Angel Boliver y Juan O’Gorman contintan
plasmandoescenasde la Revoluciéna principiosdelos sesenta,lo es
atin mas quelosjovenespintores rechazan definitivamenteel muralismo
en pro de nuevas expresionessurgidas con Rufino Tamayo y Carlos
Mérida. Las generacionessiguientes, que incluyen nombres como Juan
Soriano, Alberto Gironella, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez y
Vicente Rojo, rechazaran el muralismo en pro de unavision mas
subjetiva y desinteresada dela pintura. El critico que se dedica a
impulsarlos con pasién sostenida es sobre todo Juan Garcia Ponce,
con libros como Rufino Tamayo (1967) y Nuevepintores mexicanos
(1968). Tampoco debeolvidarseel cortometraje de Juan José Gurrola:
La creaci6nartistica (1965), sobre Vicente Rojo, Alberto Gironella
y José Luis Cuevas.
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5. Dos percepcionesde la narrativa

Stenpintura hayrechazo del muralismo, en literaturalo hay, en general,

del provincianismo,actitudjuvenil que resalta la vida urbana. En La
region mas transparente (1958), de Fuentes, Me Ojerosa y pintada

(1960), de Yafiez (1904-1980), la ciudad adquiere el papel prota-
gonico, lo que no ocurre en otras obras de Yafiez, como Latierra

prodiga(1960)yLastierrasflacas (1962), o en la unica novela de

Juan José Arreola: Laferia, dondese hace uso del lenguaje coloquial

y de cierto provincianismo, aunque tratado de una forma novedosa.
Porcierto, en 1964 Yafiez publica sus Tres cuentos,titulo flaubertiano
donde queda implicito el cuidadodel estilo y lamadurez de la forma.
Enlostres cuentos:“La nifia esperanza 0 el monumento derrumbado ,

“Tas avispas o la mafiana de ceniza”y “Gota serena 0 las glorias del

campo’, hay evocacionesdela nifiez, la muerte,el dolor y la injusticia.

También se empleael lenguaje coloquial. as

Pese a la experimentacion,en esta décadapersisten viejos temas:
latierra, el indio o la Revolucion Mexicana. Ramon Rubin,por ejemplo,

cuyasobrasindigenistas fueron publicadasa fines de los cuarenta y

durante los cincuenta, saca a luz Cuando el Taguaro agoniza (1960),

que se desarrolla en Sonora. En Dormir entierra ( 1960), José

Revueltas incluye un cuento indigenista: “El lenguaje de nadie : Rosario
Castellanos (1925-1974),otra autora indigenista, conocida por Balun
Candn (1957), publica en 1960 Ciudad Real, diez relatos sobre la
desigualdad entre indios y ladinos en San Cristobal de Las Casas, y su
novela Oficio de tinieblas (1962), sobrelos tzotziles. En cuanto a las
contiendas revolucionarias, Elena Garro (1920-1998), en Recuerdos

delporvenir (1963), evocala infancia, pero también toca —sin hacer

“novela cristera’”— el tema de esa lucha. Héctor Raul Almanza plantea
el significado de la Revolucion Mexicanaen Detras del espejo (1962).
Alli, como en La muerte de Artemio Cruz, de Fuentes, se rememora

la Revolucion través de un personaje. La muerte de Artemio Cruz
es la historia de un revolucionario que secorrompe.E]libro abarca la
agonia de Artemio y nospresenta tres tiempos: pasado, presente y
futuro, cada uno desde un punto devista distinto: la tercera persona
(“él”) para el pasado;la primera(“yo”) para el presente,y la segunda
(“ta”) paraun futuro hipotético. Estanovela abarca al individuo (Artemio)
en sus varias dimensionesy, al mismotiempo,las dimensiones historicas

delpais, con sus condicionespolitico-sociales. Se reitera el prurito de
los cincuenta enesta materia:el conflicto bélico revolucionario ha dejado
de ser presencia primordialy se transforma en tema de una retrospec-  
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cion. No escasualqueenlos sesenta se publiquen dosvisionesirénicas
de Ibargiiengoitia sobre dos géneros de novela basadosensituaciones
hist6ricas 0 politicas, y que han tenido aceptacién en México (las novelas
de la Revoluci6n)y en Latinoamérica(las novelas de la dictadura): Los
relampagosde agosto (1964) parodia

a

las primeras; Maten al leén
(1969), a las segundas.

Hay narradoresqueseiniciaron antes y que,si bien no llevan la
experimentacional extremoal quela Ilevé Elizondo 0 José Emilio
Pacheco,exploran zonas y contenidosalejadosdelos temas“tradicio-
nales” o “mexicanos”. Enlos relatos de Unavioleta de mas (1968),
Francisco Tario (1911-1977) vuelve a explorar lo fantastico, la
anormalidad,el delirio, la pesadilla. Edmundo Valadés (1915-1 994),
ya conocidoenladécada anterior, publica en 1966otrolibro de cuentos:
Las dualidades funestas. Un autor con gran capacidad para crear
situaciones, ambientesy personajes convencionales, pero a quien en
generalse le hajuzgado como malestilista, Jorge Lopez Paez (1922),
publica Los invitados depiedra (1961), Hacia el amargo mar(1964),
Pepe Prida (1964) y Mi hermano Carlos (1965). Muydistinto es
Sergio Galindo (1926-1993), con novelas como E/ Bordo (1960), La
comparsa (1964) y Nudo (1970). Otros narradores presentes en esta
década —aunquealgunosse hayaniniciado anteriormente— sonel
periodista e ind6logo Juan Miguel de Mora (1921), con novelas de
contenido politico, como La rebelién humana (1967):el argentino
Luis Guillermo Piazza (1922), con novelas liidicas: Los hombresylas
cosas solo querianjugar (1963) y La mafia (1967); Ricardo Garibay
(1923-1997)recrea el lenguaje coloquial en Beber un cdliz (1965) y
Bellisima bahia (1968);el dramaturgoveracruzano Emilio Carballido
(1925) publica unlibro de cuentos en 1962: La caja vacia, y dos
novelas: Las visitaciones del diablo (1965) y El sol (1970): Sergio
Fernandez (1926), Entela de juicio (1964) y Los peces (1968);
Carlos Valdés (1928-1990) se daa conocer con El nombrees lo de
menos (1961); Amparo Davila (1928), con su libro de cuentos Musica
concreta (1964); Luisa Josefina Hernandezincursiona enla novela
con Laplaza de Puerto Santo (1962), Lospalacios desiertos (1963)
y Nostalgia de Troya (1970), por no mencionarlas todas; Tomas
Mojarro (1932)es autor de los cuentos de Cain de Juchipila (1960)
y de la novela Bramadero (1962); Vicente Lefiero (1933), de Los
albaniles (1964), novela de inspiracion faulkneriana dondeesvisible
la épica de los bajos fondos y la derrota, Estudio O (1965) y El
garabato (1967); un espafiol radicado en México desde 1940, José
de la Colina —queyahabia publicadoen los cincuenta—,saca a luz
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en 1962 La lucha conla pantera, y en 1965 (en La Habana), La
tumbaindia; Fernando del Paso se da a conocer con José Trigo;

Alberto Dallal (1936) escribe E/ hombre debajo del agua (1962) y
Elpoderde la urraca (1969),y, por ultimo, Raul Navarrete (1942-
1981) publica sus novelas Aqui, alld, en esos lugares (1966) y Luz
que se duerme (1969).

En general,la literatura de “contenido social” se aminora frente la
complejidad psiquica del personaje y la injerencia de una vanguardia
que,bajo elinflujo de autores norteamericanos 0 europeos, va cobrando
cada vez mas fuerza.Es en este rubro dondelaliteratura urbana adquiere
preponderancia. Se ha dicho que la novela de Rafael Bernal (1915-
1972), El complot mongol (1969) —cuyasaccionesse desarrollan

en las calles de México— es unadelas obras policiacas mexicanas

mas apegadasal género. El antihéroe emerge en un contexto de

espionaje, donde hay un supuesto complotde la gente de Mao Tse
Tung para asesinar al presidente de Estados Unidos ennuestropais,
asi comolas artimafias de un militar para asesinaral presidente de
México.

Sin embargo, mas alla de la novela policiaca, temas comola
identidad —su busquedao su cuestionamiento,la desintegraciondel
yo y la otredad—, aunadosa unavision introspectiva, a la transgresion
y al erotismo, produciranunaliteratura muy distinta a la de décadas

anteriores, unaliteratura representada, fundamentalmente, por autores

comoSalvador Elizondo y Garcia Ponce, quienes se consolidan como
dos de los mejores narradoresde las letras mexicanasdelsiglo xx.
Pero incluso dos autores muy apreciadosy leidos por las nuevas
generaciones(sobre todo porla de José Agustin) —José Revueltas y
Carlos Fuentes— se expresan en un lenguaje maselaborado que en
sus obras anteriores. Los errores (1964), una de las novelas mas

complejas de Revueltas, es publicada quince afios despues del escandalo
suscitadoporLos dias terrenales. Nuevamente,el escritor se enfrenta
a los “sacerdotes” del Partido Comunista, que contrastan con los
militantes auténticos,utilizando comotelon los procesos y purgas en la
UnionSoviética, el asesinato de un anticomunista, el fascismoy otros
asuntos.Historia y politica son los ejes de esta obra de madurez. Por
su parte, Carlos Fuentes da un viraje en su produccion novelistica con
Cambiodepiel (1967), cuyo sentido, para Manuel Duran,es lanovela
comosubversion,si bien algunoscriticos hacenénfasis en su materia
épica. El temadeldoble,la identidadproteica,la destruccion de la
razon, hacen de Cambio depiel una de las mas complejas y ambiciosas
de la década. Para Duran, tanto esta novela como Zona sagrada (1967)
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y Cumpleafios (1969)pertenecena la categoria de “obras dificiles”
de Fuentes, ya que “exigen una lectura mucho mas atenta y cuidadosa,

posiblementedoslecturas, y la ayuda dela critica”. En Cumpleanos
hay unaaboliciéndeltiempoy el espacio,y la identidad es también
imprecisa. En cierto sentido, Fuentes comulga con otras novelas

“dificiles”, en tanto que exigen mayorparticipaciondellector; obras
como Farabeufo la crénica de un instante y El hipogeo secreto
(1968), ambasde Elizondo; Morirds lejos (cuya primera edicion es
de 1967), de José Emilio Pacheco; La obediencia nocturna (1969), de

Juan Vicente Melo, o La cabana (1969), de Garcia Ponce.

La profesionalizacién de la escritura y una clara busqueda de
universalidad, asi comoel empleo deliberado de la ambigiiedad como

elemento queabrelas posibilidades de lectura y la descomposiciondel
texto (o el texto elaborado con elementos discontinuos), se hacen

patentes comonuncaantes. Sin escatimar los temas “mexicanos”, en

los sesenta se acentiiael afan cosmopolita y vanguardista. La influencia
del nouveau romanesvisible en distintos autores. Muerte por agua
(1965), de la cubanaradicada en México Julieta Campos,ha situado a

su autora como unade las representantes de esta tendencia en
Hispanoamérica. En Muerte por agua, comoen el nouveau roman,

se renunciaa la trama, y la descripcion —que inmoviliza el tiempo—
ocupa un primer rango. En 1968 Campospublica unlibro de cuentos:
Celina los gatos.

Un afan cosmopolita es también patente enloslibros de cuentos
de José Emilio Pacheco: La sangre de Medusa (1959) y El viento
distante (1963), pero mas atin en Morirdslejos, que explora el tema
de la identidad sin renunciar al compromisohistoricoy social. El tema
es la persecuci6ndel ser humanoporel ser humano.Se trata de una
obra que puedeubicarse en la misma linea que Rayuela, de Cortazar,
en tanto que ofrece muchasposibilidadesde lectura a través de una
estructura fragmentada,discontinua; sin embargo, en Morirdslejos se

persiguen hipotesis, Pacheco nosotorgaproyectos de novelas:hay,
nuevamente,una ruptura con la modemidad. La caracterizacion ambigua
de los personajesy el texto hist6rico (sobre la persecuci6n delosjudios,
desde los romanoshasta los nazis) como hilo conductor, aumentan la

complejidad; y mas atin si consideramosciertosintertextos queel lector
debe conocer para una mayor comprensi6ndela obra, comola pelicula
M(1931), de Fritz Lang, 0 el cuadro La torre de Babel, de Bruegel.

Juan Vicente Melose consolida comonarradoren los sesenta: lo
mejor y lo mds conocido desu obra pertenecea este lapso. Si bien en
1956 habia publicado La noche alucinada,libro considerado por Le6n
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Felipe como inmaduro, ya en Los muros enemigos (1962), Fin de
semana (1964), Festin de la arafia (1966) y, sobre todo, en su novela

La obediencia nocturna (1969), tenemosaun narrador duefio de sus

temas y con unestilo propio. El mundo de Meloesta en buena medida
conformadoporpersonajesy situaciones ambiguos,porun transito de
la fantasia a la concienciay la razon. En La obediencia nocturna,el
narradorvive acorraladopor recuerdosy porel deseo insistente por
Beatriz, que “siempre esta enel borde de lo imaginadoy lo no imaginado,
lo real y lo ficticio”. En esta obra todoes sombra, reflejo, simulacro,

personalidadesintercambiables. Hay unjuegoinfinito de identificaciones
conel yo. Para Inés Arredondo,hayalli “un mundosin Diosdesdeel
principio”; es decir, sin centro de gravedad.Inclusoel narrador se
contradice. Seguin Garcia Ponce,todoalli “se construyey se destruye,
aparece y desaparecesin llegar nunca a entregarse,alrededor de la
ambigiiedad esencial que es narrar cuandoel lenguaje puede decirlo
todo menosel objetofinal de su decir”.

Otro autor complejo, Sergio Pitol, escribe libros de cuentos:
Tiempo cercado (1959), Infierno de todos (1964) y Los climas

(1966). Quiza lo mas notorio essu rigorliterario y unasostenida voluntad
de estilo. De los ocho relatos del segundolibro mencionado,cuatro

habian aparecido enel primero, pero ahora corregidos. Y en Los
climas,seis cuentosson inéditos y uno habia ya aparecido en Infierno
de todos (“Cuerpopresente”). Pitol ha ejercido la literatura como
instrumento que nosconcedeelrescate del olvido:el lugar del nacimiento,
la infancia, las vicisitudes personales. Es también unode los autores
queenlossesenta estuvo mas alejado de México y de su generacion.
Enjunio de 1961 —cuenta en su autobiografia (1966)}— parti en un
carguero aleman rumboa Europa: “Ninguna delas razonas por las que
entoncessali me importan ahora’. Pitol se convierte en un viajero cuya

vida estuvo regidaporel azar. Fue en ese barco donde comenz6 a

escribir nuevamente, después de un largo tiemposin hacerlo. En
septiembre de 1963 obtuvo unabecapararesidir un afo en Polonia,
pais del que se enamoraria. Conel tiempo se convirtio en diplomatico
en Polonia, Budapest, Moscuy Praga.

Para Juan Garcia Ponce, Inés Arredondo,en La senal (1965),

nose limita a contarnoshistorias; quiere transmitirnos a través de ellas un

determinadosentido dela realidad, una auténtica concepcién del mundo,

un conocimiento secreto de la relacion entre los seres consigo mismos, con

los demas y conlas cosas. En sus cuentos,el argumento[...] no es nuncael

fin, sino el medio del que se vale el artista para hacer encarnarsus temas.
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Huberto Batis afirma que Arredondo novendela anécdota:la ofrece
como enigmacerradoen si mismo.Locierto es que cada narracién de
La senal es unajoyaliteraria y unalecciéndeestilo, de precision,
dondese notael cuidadodelos detalles. Cuentos como “La sunamita”
son clasicosenlas letras mexicanas.

SalvadorElizondo,cuyosescritos mas importantes estan cerca de
la “literatura fantastica”, es autor —en esta década— de doslibros
de cuentos que tambiénse caracterizan porel cuidadodelosdetalles y
la creacion de atmésferas inauditas: Narda 0 el verano (1964), y El
retrato de Zoéy otras mentiras (1968). A su vez, daa luz dos novelas
experimentales: la ya mencionada Farabeuf, dondeel erotismo se
manifiesta atravésde la contemplacionde un suplicio chino cuyo cliché
fue tomadode Las lagrimasde Eros, del pensador francés Georges
Bataille, y E/ hipogeosecreto (1968), obra metaliteraria con influencia

de Borges. En palabras de Octavio Paz, Farabeufdescribe “un ritual
erotico que es, al mismo tiempo, una operacién de cirugia, una

conspiraci6npolitico-religiosa y una ceremonia de magiaadivinatoria”,
mientras que en E/ hipogeo secreto, Elizondorelata “un rito de iniciacién
en una secta mistico-filos6fica, un rito que es, de nuevo,un sacrificio

erOtico, ahoraaliadoal acto de escribir una novela”. Farabeufesla
obra maestra de Elizondo.Si es cierto que la novela admite elinflujo
del nouveau roman,enrealidad va mas lejos, al incluir el cuestionamien-
to porla identidad desde una6ptica existencial. Para Elizondo,el rostro

del supliciado en quese bas6para escribir revela“algo asi comola esencia
mistica de la tortura”. Transcriboel texto de la solapade la primera
edicion (de Joaquin Mortiz), que nosatrae a un enigma,a un reto:

Farabeuf0 la cronica de un instante puedeserla descripcion de un rito,el

planteamiento de un enigma,el proferimiento de una adivinanza,la repeticion

de una formula magica 0tal vez la respuesta a una pregunta desconocida, a

unainquisici6n cifrada. Su formaconstituye un experimento al margen de lo

quees un relato en el sentido tradicional; mas bien es una obra en que la

narraciOn trasciende los limites de la escritura, en que las palabras se
convierten en la vivencia quese describe y en quela lectura constituye, por

asi decirlo, la experiencia mismadel argumento.

En cuanto al manejo del mal y del éxtasis que implicala tortura o el
homicidioritual, y su vinculo conel erotismo, ciertamente Elizondo es

un autor mucho masinfluido por(0 que coincide mdscon) Georges
Bataille que su coetaneo Garcia Ponce,en cuyas obras —mas atin en
La cabafiay en sus novelas delas siguientestres décadas— se percibe
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la esencia mistica del exceso delplacery del éxtasis en el erotismo de
los cuerpos.La diferencia entre ambosradicaenla direccion tomada.
Elizondoparte de la negatividad, mientras que Garcia Ponce de un
vitalismo energético, en que el placer—y noel sufrimiento— realizael
papel masdestacado. El mismo Garcia Ponce advierte un cambio en
su vision del mundo.Losrelatos de La noche (1963) —afirma— “estan

animadosporunavision del mundo que puede y debe considerarse
negativa’. Nielfinal de lostresrelatos es precisamente“feliz” ni hay
solucién a los conflictos. Los temas son la muerte,el suicidio (en

“Amelia”), la separacion de los amantes (en “Tajimara’’)y la locura

(en “Lanoche”). Seguin Garcia Ponce,a partir de sus siguientes obras,
sin abandonarsuspreocupaciones,se ofrece “otra vision del mundo”,
y poco a pocollegara a la conviccién de queeloficio de escritor “debe
aplicarse a mostrarla bondad de formas de vida condenadasporla
sociedad, porla moral[...] Mis obrasrecientes se apartan de La noche
eneste sentido”. Es esta bondad el impulsode vida que sus personajes
principales demostraran haciendovisible el hecho de queciertas
conductas sexuales no son finalmente nocivas para nadie.

Enlos sesenta (sin excluir el primerafio dela siguiente década),
Juan Garcia Ponce —en uninicio influido por Cesare Pavese (sobre
todo en susprimeras novelas}— publicadoslibros de cuentos: /magen
primera (1963) y Lanoche,y siete novelas: Figura de paja (1964),
La casa enlaplaya (1966), Lapresencia lejana (1968), La cabana
(1969), La vida perdurable (1970), El nombre olvidado (1970) y
Ellibro (1970). Tambiéntrabajé en la adaptacion del cuento de Inés
Arredondo “La Sunamita” para unapelicula dirigida por Héctor
Mendoza, asi comoenel guién —junto con Juan José Gurrola— de
Tajimara,pelicula de 1964 basada en su cuento homonimo. Ambos
cortometrajes forman parte de Amor, amor, amor, estrenada en 1965.

Otro sentido de la experimentaci6nenla narrativase halla en obras
de dificil clasificacion. Por ejemplo,diez afios después de que Juan
José Arreola publicara su Bestiario (1959), el guatemalteco Augusto
Monterroso incursionaenel texto breve, también con sentido alegorico
y un tono a menudoirénico satirico, en La oveja negray demas
fabulas (1969). Al afio siguiente, Elizondo publica E/ grafografo,
donde las fronteras entre el ensayo y el cuento se borran. Menos
conocidoesel satirico Sergio Golwarz (1906), nacido en Ginebra,
pero radicado en México desdelos cincuenta. Es autor de Entrada
prohibida (1959), “una novela picaresca moderna”, y de Controversia
(1967), novela dondesatiriza a Borges y a Cortazar, muyleidos y
apreciadosen esa época.Entresus libros de cuentos, destaca E/ socio  
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de Dios y otros engendros (1961), Cuentospara idiotas (1967), y
un libro de textos breves 0 apdlogos, Infundiosejemplares (1969),
del cual transcriboel siguiente texto,titulado “Controversia”:

La Infinita Sabiduriay la Infinita Ignorancia, que vivian desconociéndose
desdefiosamente, fueron obligadas a enfrentarse por los mediocres —que
esperaban gozarse con ellas—,para quedirimieran susdiferencias sobre lo
trascendental.

; Nuncase supoel resultado detan curioso duelo, porque ambas usaron
el silencio como unico argumento.

Las dosvisiones que aquihe presentadosobrela narrativa —aquellos
textos cuya estructura es basicamente tradicional, y aquellos que
experimentan yjuegan con la forma— no abarcan en lo mas absoluto
la riqueza literaria de la época. Para comprobarlo anterior, sigamos
adelante.

6. La Literatura de la Onda

No cabe dudade que la generacién de Garcia Ponce, Arredondo,
Elizondo, Pitol y Melo es diametralmente opuesta a lo que ha solido
Hamarse la “Literatura de la Onda”. Bastenlas siguientes palabras que
José Agustin —representante, en aquellosafios, de la Literatura de la
Onda— expresasobre Juan Garcia Ponce:

Juan Garcia Poncepertenece a una generacién inmediatamenteanterior ala
mia, que tenia un concepto delaliteratura muy distinta a la de mi propia
generacién. Conel tiempo hemospodidover[...] quela generacién de Juan,
queincluyea Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, Sergio Pitol, Ulises Carrién
y Raul Navarrete, se caracterizaba por un tipo de literatura muy intimista,
basada en los problemas aparentemente cotidianos, pero quedaban muy
lejos de la realidad inmediata y muy especificamente de la realidad social.

Agustin propone comorasgo de la generacién de Garcia Ponceel
deseo del escritor de propiciar unalectura entre lineas, en que lo
importante noesla anécdota, sino captar unasefial oculta que puede
levamos a otras percepcionesestéticas. En este punto, Agustin compara
a Garcia Ponce con Elizondo, para después comparar su propia
generacion conla anterior: “Mi generacién[...] se incliné mas a una
reconexi6n conla tradicion popular y con lapresencia de la modernidad
através de la mtsicarock,el cine, la television y los medios, por lo que
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fueron generacionesbastante encontradas,lo que nos impidi6 tener

una relacionpersonal”.
La Literatura de la Ondase ha situado en la segunda mitadde los

aiios sesenta, con la aparicion de novelas como La tumba, de José

Agustin, Gazapo (1965), de Gustavo Sainz y De perfil dl 966), del

mismo Agustin. Mastarde se publica Pasto verde, de Garcia Saldafia.

Fuela critica Margo Glantz,en el “Prologo”a la antologia Narrativa

joven de México (1969), quien se refiri6 —desde la optica del

‘ensayo—a la Onday al cuento de José Agustin “Cuales la Onda”,

pertenecienteal libro Jnventando que sueno, de 1968, afio en que

Agustin tambiénpublicaunlibro de ensayossobreel rock: Lanueva

musica cldsica, dato importante en tanto que la generacion de la Onda

est4 marcadaporesta musica.

Ademas de Margo Glantz, Carlos Monsivais, en Dias de guardar

(1970),se refiere a la Onda comoelprimer grupo quedivulgaelslang

en las letras mexicanas.Al afio siguiente, en 1971, Glantz retomala

nocién de “Onda”, en su “Estudio preliminar”a la antologia Onday

escritura en México.Alli se refiere a las obras narrativas escritas por

los jovenesnacidos en Méxicoentre 1938 y 1951. Para Glantz, la

Onda emergea la historia literaria mexicana comopreludio del

movimiento estudiantil del 68 y el hartazgo juvenilhaciala autoridad.

Enlas obras delos “onderos” —muyinfluidos, ademas,por la Genera-

cién norteamericana Beatnik (Jack Kerouac, Allen Ginsberg...)— los

buenos modales,la limpieza y los tabuesson definitivamentedesterrados.

Los “onderos”estan contrala violencia, al adoptar el lema “amor y

paz”yejercerla libertad sexualy el hippismo. Hay un desprecio por la

gente convencional, inmersaenelsistemadel orden y de la autoridad

impuesta porla “momiza”(los viejos): ellos son los “fresas”. Para estar

“en onda”, para estar in y no out, se debe rechazar todo lo “fresa”,

“viajar” (ya sea porla geografia citadina: bares, cafés, conciertos,

la colonia Narvarte; por el mundo, o con drogas comoel Lsp o la

mariguana). Hay todo un vocabulario “ondero”, con palabras como

“chavo” o “chaviza” (para decir joven), “tira” (para decir policia),
“gliviane”, “Ilegarle”, “desafanarse”, “azotarse”, “cueva” (casa)etc. Todo

esto constituye, por un lado,un ansia de autenticidad e independencia,
y por otro unadura critica al estancamiento social y a las formas
anquilosadas de conducta. En definitiva, se trata de una actitud

adolescente que rehuye la edad adulta. El tonodela Literatura de la
Ondaesta mareadoporla antisolemnidad, por un acercamiento a los

temas sexuales connaturalidad,sin tapujos, por una intencion de crear
atmésferas basadas notanto enlas situacionesnarrativas,sino en el  
 

183Juego y revolucion: la literatura mexicana de los afos sesenta

slang 0 el argot citadino(esto ultimo hacedeestaliteratura una expe-

riencia tambienlingtiistica). Hay que destacar, sin embargo, que ya en

los treinta RubénSalazar Mallénhabia publicado fragmentos de su
novela Caridtide. razonporla que la revista Examen(1932), de Jorge

Cuesta. es consignada las autoridades. Enesta obra, Salazar Mallén

utilizo un lenguaje crudo yun vocabulario que. segiinla critica de los
treinta. atentaba contra las buenas costumbres. Posteriormente, Carlos
Fuentes. en La region mas transparente, hace uso del argot citadino.

Estos antecedentes sonimportantes en cuantoal uso del lenguaje. No

obstante. son los “onderos” quienes mas insistiran eneste punto. Detal
modo. en unarticulo publicado en Claudia (revista femenina), en octubre

de 1970. Gustavo Sainz se refiere a la preocupacionporel “anecdotario
Juvenil”yporel habla cotidiana. Esther Seligson Ileg6 a decir que los

“onderos™ escriben comose habla en Lafamilia Burrén, popular

historieta de Gabriel Vargas quecaptaba el habla popular. Ademas de
lo anterior. en la Ondase llega a renunciar a la puntuaciontradicional,
como en Pasto verde o en“Cual es la Onda”.

Si Parménides Garcia Saldana fue el autor que masenserio se
tomo la Onda —algrado de morir de una sobredosis—,José Agustin
fue el mas representativo de esta tendencia, que ya se perfila con claridad
desde su primera novela: La tumba, que posee una influencia del
Bildungsroman, aunque el aprendizaje aqui se hace pory desdela

transgresion.La estructuraessencilla yel lenguaje escueto, ausente de
rebuscamientos. En 1966 Agustinpublica una autobiografia y su novela
Deperfil. donde se advierte una nueva narrativade yparala ciudad de
México. Segun Vicente Lefiero, en esta obra “tembelequeaba como
gelatina una preocupacionexistencialporla ética, por los valores”. No
solo la soledad,la angustia yel desencanto son generadosporla ciudad,
sino tambien el mismoestilo yel lenguaje. En 1969, Agustin publica
Abolicionde la propiedad, aio en que Gustavo Sainz daal publico
Obsesivosdias circulares. Al afio siguiente, en 1970, Garcia Saldafia
publica E/ rey criollo.

Haycriticos que incluyendentro dela Literatura de la Onda a Juan
Tovar (1941) (por su realismo), a Gerardo dela Torre (1938), Manuel

Echeverria, Orlando Ortiz, Juan Manuel Torres, Héctor Manjarrez
(1945) o los primerostextos de René Avilés Fabila (1940), como Los

Juegos (1968). Para este ultimo autor,al igual que para sus coetaneos
de la Onda,las letras debenser unaparte dela cotidianidad:el escritor
deberetratar la viday el uso del hablacotidianaes esencial.
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Cabe mencionar que muchosde estos jovenesse formaronenel

taller de Juan José Arreola, que editaba unarevista: Mester (1965-

1967), de la que hablaré masadelante.

7. La literatura del 68

Larepresionpoliciaca contra gruposestudiantiles originé un movimiento
amplio, apoyadoporuna buenaparte de los sectores populares. Durante

lanochedel 29 dejulio de 1968,la fuerza publica penetro, después de

tirar la puerta con una bazooka,al edificio de la Escuela Nacional
Preparatoria (jcien afios después de habersido fundadapor Gabino
Barreda!). La Preparatoria era y es atin recinto de la UNAM.El bazoo-
kazo a la Prepa tuvo comorespuesta una marcha encabezadaporel

rector, Barros Sierra. Las cosasse pusieronal rojo vivo: manifesta-

ciones, mitines, la entradadel ejército a la Ciudad Universitaria... Todo

esto desemboco en una matanza de civiles el 2 de octubre en la Plaza

de las Tres Culturas (Tlatelolco), y en la prision 0 exilio de estudiantes,

intelectuales y maestros. Por ejemplo, José Revueltas fue acusado

injustamente comounodelosautoresintelectuales del movimiento,y
en consecuenciafue encarcelado, experiencia quesevioreflejada en

El apando(1970), nouvelle de extraordinaria intensidad y crudeza,

de la que en 1975 Felipe Cazals extraera una pelicula en cuyo guién
colaborara José Agustin.

Durante el movimiento estudiantil, tanto Garcia Ponce comootros

de su generacion colaboraron en el Comité Olimpico Mexicano. En
Trazos (1974), Garcia Ponce reproducetres textos sobre el movimiento,
publicadosoriginalmente en 1968: “La nacionalidad delas ideas”, “El
subreinodela ilegalidad”y “El escritor comoausente”. Enel segundo,
fechado el 18 de septiembre de 1968, denuncia que el imperio de la
ilegalidad rige al pais. Fue en esa época cuando unospolicias lo
detuvierona las afueras del periédico Excé/sior porque lo “confundie-

ron”con Marcelino Perellé, uno delos lideres del movimiento. Garcia
Poncerelatara esta experiencia, con muchas variantes, en su novela La

invitacion (1972), en la que el contenidosocialy politico se equilibra
conelintimismo,el erotismoyel tema dela identidad.

El movimiento estudiantil del 68 y la masacre del 2 de octubre
propiciaronla creacionde unaserie de obras literarias que en conjunto
conforman toda una corrienteenla historia delas letras mexicanas,

corriente cuyosrasgossonlainevitable politizacion,la denuncia y, en
general, el empleo del realismo. En su contenido,estas obras incluyen  
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temas comolaprotesta callejera, la militancia y las manifestaciones. asi

comola misma “carniceria”de civiles porparte delejércitc.
Entreloslibros sobreel 68 escritos atin en esa década, destaca De

La Ciudadela a Tlatelolco (1969), de Edmundo Jardén Arzate, y

dos novelas de 1970: Ensayo general (1970), de Gerardo dela Torre,

y Los diasy los afios (1970), de Luis Gonzalez de Alba (1944), miembro

del Consejo Nacional de Huelgay presopolitico hasta 1971. En 1969
se publican varios textos: el poema “Manuscrito de Tlatelolco”, de
José Emilio Pacheco (recogido en No me preguntes cémo pasa el
tiempo); la obra de teatro Octubre termin6 hace mucho tiempo, de
de Pilar Retes, y un libro que inaugura los ataques anticomunistasy
cuya posicionfue contra el movimientoestudiantil: T/atelolco, historia
de una infamia (1969), de Roberto Blanco Moheno.

Perosera durante los setenta—década que no correspondea este

estudio— cuando se multipliquen los libros —crénicas, novelas,
ensayos, dramas y poemas— sobre el movimiento yla masacre del2

de octubre. La noche de Tlatelolco (1971), de Elena Poniatowska,

que abundaentestimonios, entrevistas y articulos, y que incluye un
poemade Rosario Castellanos: “Memorial de Tlatelolco”, es un libro
clasico en el tema.

8. La poesia

Duranteloscincuenta nosdlo se revelaron nuevospoetas,sino que

también se contribuy6, mediantela edicidn de sus obras (muchas de
ellas practicamente desconocidas) a un conocimiento mas profundo
de poetas anteriores. Asi, con la publicacién, en 1952, de la Obra
poética de Alfonso Reyes,loslectores se percatan de queel ensayista,

critico e investigador es, ademas, un poeta no solo poseedor de una
culturaclasica, notoria en /figenia cruel, sino que puedellegar a grandes
niveles de emotividad y pasién, como en su “Nocturno de San

Ildefonso”; asimilar las vanguardias europeas (sobre todoel cubismo o
simultaneis-mo), como en su “Golfo de México”, 0 hacer uso de la

poesia popular, patente en poemas comoel mismo“Golfo de México”
y “El mal confitero”. Para muchoslectores que no estaban al tanto de
la poesia de Reyes, la recopilacién de sus versos en un volumenfue
unarevelaci6n que enriquecio la poesia mexicana. En 1959 apareceel
décimo tomo de sus Obras completas,titulado Constanciapoética.

De Bernardo Ortiz de Montellano (1899), masjoven que Reyes,
pero fallecido en 1949, se publica, en 1952, Suefio y poesia, que
reune los poemas deeste ex miembrodel grupo de los Contemporaneos.
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Con una nota de Wilberto Canton, esta recopilacion postumada a
conocer poemasno coleccionados 0 inéditos. De otros Contempo-
raneos, Xavier Villaurrutia, muerto en 1950, y Gilberto Owen, muerto

en 1952,se editan, en 1953, Poesiay teatro completos, del primero,
y Poesiayprosa, del segundo,libros conlos queellector tuvoy tiene
acceso a unalectura cabal —o por lo menos mucho mas completa que

antes— de esos poetas.
En efecto, gracias a estos acontecimientos editoriales, los

mencionadospoetas seran leidos y apreciados de modo mas completo

en los sesenta. Pero también durante los cincuenta, algunos poetas ya

conocidosse consolidan con una obra madura. Tales el caso de Carlos
Pellicer, con su Practica de vuelo (1956). Otro Contemporaneo, Jaime

Torres Bodet, publica tres poemarios y dos recopilaciones. Elias

Nandino,porsu parte, da a la luz publica —de 1950 a 1960— seis
poemarios.Por ultimo, Renato Leduc (1898-1986), conocido como
poeta desde 1929,publica en 1957 su ludico XVfabulillasde animales,
nifios y espantos, donde, aunado la parodia y a la imaginacion,
demuestra gran bagaje cultural y sensibilidad para generar analogias y
simbolos.

Antitético a la antisolemnidad de Leduc fue Octavio Paz. En 1956,
afio en que fungié comodirector de organismos internacionales dela

Secretaria de Relaciones Exteriores,el futuro Premio Nobel se consolida
comoensayista de calidad con E/ arcoyJa lira, dondese introduce en

la poesia como fenomenouniversal para indagar su naturaleza y extraer
una poética en que el poemano solo es conocimiento,sino también
operacion revolucionaria capaz de cambiar al mundo y ser método de
liberacion interna. Dosafios después, Paz publica La estacionviolenta,
que incluye unajoyalirica de nuestrasletras: el poema Piedra de sol,
en cuyaprimeraedici6n (1957) se incluyo una nota donde,entre otras
cosas, se afirma “Enla portada de este libro aparecela cifra 584 escrita
con el sistema maya de numeracion; asimismo,los signos mexicanos

correspondientesal dia 4 Olin (Movimiento) y al dia 4 Ehécatl (viento)

figuran al principioy al fin del poema”. Tambiénsesefiala que el poema
esta compuesto por 584 endecasilabos(los seis ultimos no cuentan
porqueson idénticosa losseis primeros), numero que es igualal de la
revolucion del planeta Venus(584 dias). En este poema, Paz asimila
estilos y elementos dediversas culturas al tiempo que rompe con el
verso libre y retorna al endecasilabo.No esnecesario hacer hincapié
en la influencia que tuvo y aun tiene Piedra desol.

Otro miembro de la Generacion de Taller, Efrain Huerta, publica

en 1950 Larosaprimitiva y en 1956 Lospoemasdeviaje y Estrella
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en alto, que incluye “Avenida Juarez”, de tema urbano. Ese mismo

ano, Ali Chumacero,de la Generacion de Tierra Nueva, daa la luz
publica su poemario Palabrasenreposo,su tercero y ultimo libro de
poemas, aumentado en 1965. Para Paz, la poesia de Chumacero es

“unaliturgia de los misterios cotidianos”.
Junto a las figuras consagradas,en los cincuentase revelan Jaime

Sabines (1925-1999), Rubén Bonifaz Nufio (1923), Jaime Garcia

Terrés, Miguel Guardia (1924-1982) y los transterrados espafioles
Tomas Segovia y Manuel Duran (1925). Aunadaa estas manifestaciones,

la mujer gana terreno. Recordemosque, con excepcion de SorJuana,

pocas han sido las mujeres escritoras antes de los cincuenta. E] Ateneo
de la Juventud (1909-1912), por ejemplo, conto sélo con dos mujeres
(la poeta y pianista Maria Enriqueta Camarilloy la ensayista y pianista
Alba Herrera y Ogazon). A fines de los cuarenta emerge Rosario
Castellanos, y luego GuadalupeAmor, Enriqueta Ochoa, Carmen
-Alardin, Thelma Nava, Griselda Alvarez y Dolores Castro.

Lossesentase abre, por tanto, con un panoramapoético hetero-

geéneo. Al morir Alfonso Reyes, en 1959, en cierto sentidoel vacio lo
ocupa Octavio Paz, quien fue maestro de varias generaciones y en su

mismapoesia aceptoel cambio,la renovaci6n,la ruptura. Si Piedra de
sol fue su gran poemadeloscincuenta, Blanco (publicado en 1967) es
el gran experimento poéticodelos sesenta. Paz advierte que esté poema
“deberia leerse como una sucesiOn de signossobre una pagina unica; a

medida que avanza la lectura,la pagina se desdobla: un espacio que en

su movimiento deja aparecerel texto y que, en cierto modo,lo produce”.

La tipografia y el empleo de doscolores son imprescindibles. La encua-
demacion subrayabala presencia del espacio que sostienea la escritura.
E] autorsefiala que Blanco ofrecela posibilidad de varias lecturas:
como un solo texto completo;solo el poemade la columnacentral, que
trata sobreel transito de la palabra; solo el poema de lacolumnade la
izquierda,dividido en cuatro momentos que correspondena los cuatro
elementos,0 solo el de lacolumnadela derecha, con cuatro variaciones

sobrela sensacion,la percepcion,la imaginaciony el entendimiento.
Cada unadelas cuatro partes formadas por dos columnas puede leerse
como un solotexto, lo que da cuatro poemas independientes; la columna

central también puede leerse comoseis poemas sueltos,y, por ultimo,
las columnasde la derecha e izquierda, como ocho poemasdistintos.
Paz comparala disposicionespacial conla distribuciondelas regiones,
colores, simbolosy figuras en un mandala. Erotismoy escritura, el deseo
sexual lapalabra establecenestrechaunion;el caracter de las imagenes
representadas medianteel discurso verbal nos remite a la fusion de
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contrarios. Leo en un texto tantrico de la antiguaIndia:“El labio inferior
es el falo, el labio superior la vulva: de su copulacion nacela palabra”,

y ahora leo en Blanco, de Octavio Paz: “el firmamento es macho y
hembra/ testigoslostesticulos solares/ falo el pensar y vulvala palabra’’.

Sin embargo, todo empieza con el silencio antes de la palabra.
Atravesamoscolores (amarillo, rojo, verde, azul), elementos (fuego,

agua,tierra, aire) y/o facultades (sensacion, percepcion, imaginacion,
entendimiento) para llegar al silenciotras la palabra.

Octavio Paz fue embajadoren la India de 1962 a 1968, puesto
que abandon6este ultimoafio. Su estancia en la India fue fructifera por
su cercania conelarte,las literaturas y filosofias de ese subcontinente.

E] hinduismoy budismo,los tantrismos budista e hinduista producen

unafascinacionreflejada en Laderaeste (1969), que reine poemas

compuestos de 1962 a 1968. Asegura Paz que, con excepcion de

“Cuento de dos jardines”, todos los poemas de Ladera este, Hacia el

comienzoy Blancofueron escritos en India, Afganistan y Ceilan. Esta
fascinacionporOrientefuetal vez similar a la de Reyes por Grecia. En
el “Prélogo”a uno de los tomos de sus Obrascompletas, Paz confiesa

quesintié —comoT.S.Eliot en sujuventud— elimpulso de convertirse
en budista, dentro de la tendencia madhyamika, que le satisfacia
intelectual y moralmente.Sinolo hizo fue porfalta de decision y vocacion
profunda, y porlo ajenodelas raicesespiritualesy culturales del budismo,
extrafas a su “pasado de mexicano y mediterraneo”.

Pero en Laderaeste hay también intervenciones de Occidente.

Nopodiaser de otro modo.Paz sincretiza Oriente y Occidente desde
unavision y unatradicion occidental, desde unavision del mundo que
le otorga la lenguaen la que escribe: el espafiol. Como mexicano, Paz

sufre los horrores de Tlatelolco y componeunaprotesta poética contra
lo ocurrido el 2 de octubre: “Intermitenciasdel oeste (3) (México:
Olimpiada de 1968)”.

En 1962, Paz habia publicado Salamandra. En marzo de 1968,

en Delhi, escribe los Topoemas,otro experimento,pero en esta ocasion
visual, espacial. Me recuerda los Caligramas, de Apollinaire o de

José Juan Tablada. El mono gramatico, su ultimo libro de la década,

esta constituido por poemas en prosa.E]titulo alude a Hanuman,jefe
del ejército de los monosen el Ramayana, extenso poema épico hindu
(de unos 24 000 versos) atribuido a Valmiki.

Porotra parte, en los sesenta se publican tres libros colectivos: dos
pertenecen a una mismageneracion:La espiga amotinada (1960) y
Ocupacionde lapalabra (1965);elotro, es una antologia: Poesia en
movimiento (1966). El primero retinelossiguientes libros: Puertas
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del mundo,de Juan Bafiuelos (1932); La voz desbocada, de Oscar

Oliva (1938); La ruedael eco, de Jaime Augusto Shelley (1937);

Los soles de la noche, de Eraclio Zepeda (1937), y El descenso, de
Jaime Labastida (1939). El prologo fue escrito porel poeta catalan
Agusti Bartra, quien califica la poesia de La espiga amotinada como
primordialmente “de temas”. A estos j6venesnolesinteresael “juego
estético” comofin en si mismo. Cadalibro, ademas, iba acompafiado

por un prologoen queel poeta expresabasus opinionessobrela poesia.

En 1965,los cinco poetas mencionados(conocidos por algunos como
los “espigos”) sacan otro libro: Ocupacién de lapalabra, que retine
los titulos: Escribo en lasparedes, de Bafiuelos; Aspera cicatriz, de

Oliva; Hierro nocturno, de Shelley; Relacion detravesia, de Zepeda,
y Laferoz alegria, de Labastida. Para estos poetas el poema no puede
separarse del cambiosocial: palabra y accion van unidas.

El otro volumencolectivo aparecié en 1966, con un prélogo de
Octavio Paz dondese refiere alos cinco poetasanteriores.Setitula
Poesia en movimiento, con seleccionesy notas de Paz, Ali Chumacero,
José Emilio Pacheco y HomeroAridjis, todosellos poetas incluidos, a

su vez,en esta antologia que pretende recuperar algunosde los mejores

poemas mexicanos, desde Tablada y Lopez Velardehasta el afio de la
publicacionde la antologia.Elcriterio del volumennoes cronolégiconi
tematico. Existe la conviccion de un procesocircular:“la busqueda de
un futuro termina siempre con la reconquista de un pasado”, advierte
Paz, quien agrega queeste libro “no es una antologia sino un
experimento”. Un experimento basado en la nociénde “tradicién de la
ruptura’’, esa tradicion consistente en romperconla tradicién. De hecho,
el libro rompe tambiénconla antologia “tradicional”. En Poesia en
movimiento Paz no buscala continuidad de la poesia mexicanaa partir
de autores consagrados, ni observa el pasado comoinicio de esa
continuidad,sinoal revés:ve el presente como comienzoy el pasado
comofin.

Noobstante,Paz y sus colegasrecibieroncriticas por no haber
incluidoa diversospoetas. Una delas mas interesantes, a miJuicio, fue

la de losescritores de la Generacién de la Casadel Lago (sobre todo

Huberto Batis, Arredondoy Garcia Ponce), enel sentido de que para
Paz la poesia de Jorge Cuesta noesta en sus poemas,“sino en la obra
de aquellos que tuvimosla suerte de escucharlo”. Al afio siguiente de la
publicacién de Poesia en movimiento, en 1967, Inés Arredondo se
tecibe de maestra enletras con unatesis sobre Cuesta, publicada en
1982 coneltitulo Acercamiento a Jorge Cuesta, poeta que, con
Villaurrutia y Gorostiza, tuvo gran significado para su generacién. Pero  
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independientementede sus carencias, Poesia en movimiento, que reune
a veintisiete poetas, tuvo influencia decisivaenlas dos décadas siguientes.
Deentre los autores no citados nacidosen los treinta que, ademas de
publicar libros en los sesenta publicaron enesta antologia, menciono a

Francisco Cervantes, José Carlos Becerra (muerto en 1970), Sergio
Mondragon, Gabriel Zaid, Isabel Fraire y Marco Antonio Montes de Oca.

Poetas de generacionesanteriores que publican en los sesenta son

Tomas Segovia, Rosario Castellanos, Margarita Paz Paredes, Jaime
Sabines, Manuel Duran, Jaime Garcia Terrés, Rubén Bonifaz Nufio
(cuyo libro E/ ala del tigre, de 1969, es considerado por muchos
criticos comola obra maestra de Bonifaz y uno de los poemarios mas
brillantes de la segunda mitad delsiglo xx en Mexico), Jorge Hernandez
Campos, Margarita Michelena, Efrain Huerta y Renato Leduc (con
Catorce poemas burocraticos y un corrido reaccionario, de 1963,
y Fabulas ypoemas, de 1966).

Entre los poetas noincluidos en Poesia en movimiento se encuentra

Eduardo Lizalde (1929), cuyos primeros poemarios son de 1956. De

él, afirma Octavio Paz en 1986,parajustificar el hecho de que no haya
aparecidoen su antologia:

Un nombre —una obra— que ha cambiadonuestro paisaje poético: Eduardo

Lizalde. Unosafios antes de la publicacién de Poesia en movimiento era

conocido porunlibrointeligente y, al mismotiempo, sensible: Cada cosa es

Babel (1960). Diez afios después, en 1970,publico E/tigre en la casa. Fue

el afio de su aparicion[...] la aparicion de un poeta verdaderotiene algo de

milagroso.

Lossesentase cierran con la publicacion, en 1970, de Adrede, el primer

libro de Gerardo Deniz (1934), que también abre la década siguiente,

y enelquelos criticos han percibido algunosrasgos deeste poeta: una
constante ironia y antisolemnidad,el usode la cotidianidad y de la
subversion aunadosa unlirismosensualy a un rebuscamiento que se
mezcla conla Ilaneza de un lenguaje escueto. Sobre Adrede, dice
Octavio Paz: “Estamosante una poesia enla quereinala sensacion y
en la que todo,sin excluira las ideas y a las nociones de ciencia, posee
consistencia, el espesor y la temperatura de los objetosfisicos”.

9. El ensayo, la critica y la investigacion (breve panorama)

Laactividad ensayisticay critica fue copiosa durante esta década. En
buena medida, gracias la influencia de Octavio Paz, muchosescritores

jOvenestuvieron una posicioncritica ante la cultura, al ejercer de modo
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serio y responsableel criterio —ya seaenlaliteratura, en el cine, en la
musica, en elteatro o en las artes plasticas— travésdelas revistas 0
suplementosculturales. En este sentido, Juan Vicente Melo (que ejercid,
sobre todo,la critica de musica) considera —en su autobiografia
(1966)— queelejerciciocritico es rasgo comun a su generacion,
conformadaporescritores comoElizondo, Garcia Ponce (fundamental-
mentecritico deartesplasticas y literatura), Pitol, Huberto Batis (critico
literario) y De la Colina (preponderantemente critico de cine). Cito las
siguientes palabras de Melo: “Tengola edad de Salvador Elizondo,
Juan Garcia Ponce, Marco Antonio Montes de Oca, Héctor Mendoza

y Juan José Gurrola[...] Esta generacionha aleanzado unavisioncritica,
un deseo derigor, una voluntad de claridad, una necesaria revision de

valores que nos han permitido unafirme actitud antelaliteratura, las

otras artes y los demas autores”.

La actividad ensayistica y critica de Paz se manifiesta en libros
como Cuadrivio (1965), Los signos en rotacion (1965), Corriente

alterna (1967), Claude Lévi-Strauss o el nuevo festin de Esopo
(1967), Marcel Duchamp o el castillo de la pureza (1968),

Conjuncionesy disyunciones(1969) y Postdata (1970), dondeveinte
afios despuésde El laberinto de la soledad, retoma la preocupacion
por el mexicano,de quien afirma que “no es unaesencia sino una
historia”.

Comoensayista y critico de arte, Juan Garcia Ponce fue'el mas
prolifico de su generacién. Ademas de los ya mencionadoslibros sobre
pintores mexicanos,es autor de Nueva vision de Klee (1966) y La
aparicion delo invisible (1968), asi comode un libro donde combina
el ensayoliterario conla critica de arte: Cruce de caminos (1965), y

otros queserefieren solo literatura: Cinco ensayos(1969) y El reino

milenario (1970),este Ultimo sobreel narradoraustriaco Robert Musil.

Comootros miembrosde su generacion, es también autor de una
autobiografia (1966).

Salvador Elizondo, en Cuaderno de escritura (1969), reflexiona

sobre algunas de sus obsesiones:Borges,ellibro, la infancia, el infierno,

el mal,la violencia, la cultura china... Se conduce con lucidez y pasion

lo mismo en el aforismo que enla critica de arte (sobre Gironella,

Francisco Corzas, Sofia Bassi y Vicente Rojo)y la critica literaria. Me
parece sintomatico queel siguiente aforismo encabece todos los demas:
“Todojuicio se sustenta en nuestras pasiones’”’, lo que indudablemente
es un rasgodelaliteratura de Elizondo:la razon la inteligencia en un
eterno concubinato(porno decir “matrimonio”) con la pasion.  
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E]satirico ginebrino radicado en México Sergio Golwarz publica
126 ensayos de bolsillo y 126 gotas toxicas (1961) y La mascara
de larisa (sobre lo comico) (1963). Jaime Labastida publica ensayos

comoE/ amor, el sueno y la muerte en la poesia mexicana (1969).

Enel campo dela investigacion,paralelo al surgimiento de algunas
novelas indigenistas, creceel interés de Fernando Benitez por estudiar
distintas etnias mexicanas. Publicara sus resultadosenlos cuatro tomos
de Los indios de México (1967-1979). Tambiénes autor de Viaje a

la Tarahumara (1960), Los hongosalucinantes (1964) y Enla tierra

magica del peyote (1968).
En 1965, EmmanuelCarballo, distinguido porsus edicionescriticas,

entrevistas y articulos, asi comoporlos prélogosa la coleccién Nuevos
escritores mexicanosdel siglo xxpresentadosporsi mismos, publica

sus entrevistas bajo el titulo /9 protagonistas de la literatura

mexicana, queincluye las conversaciones conescritores de distintas
generaciones: desde el Ateneo de la Juventud hasta los jévenes

maestros. También contiene comentarioscriticos en torno a la obra de

los artistas entrevistados. Es indudable el valor de esta obra, que ha
tenido diversas ediciones aumentadasy hasido utilizada porvarias

generacionesde lectores comoreferencia obligada.
Por ultimo, 1967 fue un buenafio parala historiografialiteraria. El

Centro de EstudiosLiterarios de la UNAM publica el Diccionario de
escritores mexicanos, de Aurora M. Ocampo.

10. Las revistas literarias

Apemasde los suplementos culturales México en la cultura (del
periodico Novedades) y La cultura en México (de la revista Siempre!),

y los de los periddicos E/ Universal y El Nacional, en 1962 —con la
fundacion de un nuevodiario de tendencia izquierdista llamado El Dia,

de Enrique Ramirez y Ramirez (1915-1980)—, aparece, cada domingo,
el suplementoculturalde ese diario: E/ Gallo Ilustrado,dirigido por
Alberto Beltran. Su primer numeroestuvo dedicado a CarlosPellicer,

de quiense publicé un poemainédito. Durante los sesenta E/ Gallo
Ilustrado conto con colaboradores de prestigio, ademas de columnistas
como Raul Renan, Salvador Elizondo, Maria Luisa Mendoza, Manuel

Gonzalez Casanova(concritica de cine) y Demetrio Aguilera Malta.
Conrespectode las revistas, seguia publicandose Abside, fundada

en 1937 por Gabriel Méndez Plancarte, y que llega a su fin en 1963, y
Nivel (1959-1989), dirigida por German Pardo Garcia y CarlosPellicer.
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Masimportante fue E7 Cuento —fundada por Edmundo Valadés en
1939—,que debidoa la escasez de papel como consecuencia dela
Segunda Guerra tuvo queser interrumpida, pero que reaparece en

1964, en una segunda época, con nuevobrio y mayor calidad. Nuevo
brio que se manifiesta con la aparicion de un concurso de cuentos
convocado porlarevista.

Otra revista que continua en esta década es Universidad de
México,sobre la que afirma Garcia Ponce —quienlleg6 a firmar algunos
textos como Jorge del Olmo:

Durante el periodo que estuvimos con Jaime Garcia Terrés [Coordinador de

Difusi6n Cultural de la uNAM], habia predominadouncriterio antinacionalista,

de cultura abierta, dando importancia al arte por encima de su posible

contenido social[...] una revista abierta, descarada ytotalmenteelitista[...]

Cuandorenuncié a la Revista por incompatibilidad de caracteres con Gaston

Garcia Cantu, ésta se inclin6é por los escritores de habla espafiola,

“principalmente” mexicanos,con lo cual nunca estuve de acuerdo porque

los escritores se dividen en buenos y malos, y lo que habia que hacer era

publicarle a los buenos.

Siendo Tomas Segovia director de la Casa del Lago, Garcia Ponce y
Melo continuan con él la Revista Mexicana de Literatura, que se

abrio a la cultura universal.
Entre las muchas revistas que se fundaron propiamenteen la década

de los sesenta, destacan las siguientes: Cuadernosde Bellas Artes,

Cuadernos del Viento, S.Nob, El Corno Emplumado, Didlogos y
Mester. Para concluir coneste recorrido, me referiré brevemente a

cada una de ellas. Sefialo de paso que una informacion mas completa
sobre estas revistas puede consultarse en el Diccionariodeliteratura
mexicana,siglo xx, coordinado por ArmandoPereira, y cuya segunda
edicion aparecera proximamente en Distribuciones Fontamara (en
coedicion con la UNAM).

El Instituto Nacional de Bellas Artes inicia en 1960 la revista
Cuadernos de Bellas Artes (1960-1964), dirigida primero por
Wilberto Canton y despuéspor Elias Nandino.Esta publicacion se
caracterizo porsus portadas, hechas porprestigiadosartistas mexicanos
y extranjeros. Seria prolifico citarlos a todos. Entre los colaboradores
de esta publicacién, cito a Andrés Henestrosa, Francisco Monterde,

Rodolfo Usigli, Rafael Solana, Josefina Vicens, Luis Cardoza y Aragon,
Rosario Castellanos, Juan Garcia Ponce y Enriqueta Ochoa y Agustin
Yafiez.  



 

 

194 Juan Antonio Rosado

En agosto de 1960 Huberto Batis y Carlos Valdés fundan la revista
Cuadernosdel Viento, que \leg6 también a funcionar comoeditorial.
Su formato fue imitacién de E/ Renacimiento (1869), revista fundada

por Ignacio ManuelAltamirano.Batis se baso enla idea de eseescritor
de establecer un organo en que pudieran participar todoslos creadores,
sin importar su ideologia 0 procedencia, si bienesta actitud de apertura
recibié en 1961 la critica de Juan Vicente Melo, a la que respondid
Batis. La revista contd con innumerables colaboradores. Enel tercer
numero, Juan Garcia Ponce publica su cuento “Tajimara’, que seria
luego incorporado a sulibro La noche. Inés Arrendondo publica
“Cancion de cuna”. Entre otros muchos, colaboraron EduardoLizalde,

José Emilio Pacheco,Beatriz Espejo, Gustavo Sainz (de quien se public6é
un fragmento de Gazapo), José Agustin, Francisco Cervantes y Carlos
Fuentes (de quiense publico un fragmento de La muerte de Artemio
Cruz). El ultimo numero de Cuadernos del Viento aparecié en 1967.

Dela revista S.Nob (1962), publicaciénheterogéneay encierto
sentido heterodoxa, que no excluy6 temas comola escatologia, y cuyo
tono fue casi siempre humoristico, se imprimieron solo siete nimeros.
Su director fue Elizondo, con Emilio Garcia Riera (subdirector) y Garcia
Ponce(directorartistico). Alli colaboraron autores como Alejandro

Jodorowsky, Jorge Ibargiiengoitia, Leonora Carrington (que también
public6 poemas)y Juan Vicente Melo.

La publicaciontrimestraly bilingiie E/ Corno Emplumado / The
Plumed Horn, “Una revista de la ciudad de México” (1962-1969),

editada por Sergio Mondragon y Margaret Randall, se ocupo de los
problemasespirituales de nuestra época y de la difusion de la poesia
universal, sobre todo del continente americano: de la poesia de las dos
grandes lenguas del continente. Fue la primera difusorade la poesia
norteamericana beaten lospaises de habla hispana. Su concepcion

vanguardista y cosmopolita, la calidad de su contenido y de su material
grafico, asi como su volumen—de 150 a 200 paginas en tamafio de
media carta—, hacendeesta revista unode los sucesos mas significa-

tivos y bondadososdelos sesenta. En mi opinion,es urgente una edicion
facsimil de estajoya editorial quellegoa distribuirse en América Latina,
Estados Unidos, Canada, Inglaterra, Francia, Escocia, Alemania,

Australia y otros paises. Enella participaronartistas como José Luis
Cuevas y Mathias Goeritz. Ademasde algunas instituciones publicas,
la revista fue patrocinada por muchosparticulares de Estados Unidos
y Mexico. Seguin Mondragon,incluso hubo aportaciones de Henry
Miller y de Julio Cortazar, de quiense llego a publicar una carta. De
entre los colaboradores de E/ Corno Emplumadocito a Emesto Mejia
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Sanchez, Allen Ginsberg, Charles Bukowski, Efrain Huerta, Octavio
Paz, José Carlos Becerra, Rubén Bonifaz Nufio,José Agustin Goytisolo,
entre muchosotros. En el numero de octubre de 1968, Sergio
Mondrag6nse refiere a los hechos violentos que han ocurrido en
México:Ja represion y la vitalidad de un movimiento estudiantil que
esta evidenciando “la corrupcién administrativa,la miseria ideologica
de nuestro sistema y la demagogia en que se basa”. Sus ataques son
duros. En el siguiente numero, el nombre de Mondragon desaparece.
En unaentrevista publicada en 1990, confiesael poeta quelos editores
tomaron unaposicion de apoyo al movimiento:“A raiz de esto,el
gobiernoretiré los subsidiosa la revista [...] Me fui a dar clases a una
universidad de los Estados Unidos,dejé la revista, que a continuacién
fue compradaporunaeditorial, pero ya sdlo se publicaron dos nimeros,
con unalinea editorial completamente diferente a la nuestra”.

En 1964, RamonXirau funda Didlogos, auspiciada luegoporEl
Colegio de México.Enesta revista participaron autores como Homero
Aridjis, Vicente Lefiero y Antonio Alatorre, asi comodiversospintores,
entre los cuales se encuentran Francisco Corzas, Arnaldo Cohen,

Francisco Toledo, Leonora Carrington, Juan Soriano, Vicente Rojo y
Gunther Gerzso. En unnumerodefinales de 1969,la revista le concede

un Homenaje a Alfonso Reyes. Entre los colaboradores mas asiduos
de Didlogoscito a José Emilio Pacheco, Amparo Davila, Gabriel Zaid,

Rosario Castellanos, Octavio Paz, Juan Garcia Ponce y Elena
Poniatowska.

Mester (1965-1967), del que se editaron doce numeros,aparecié
como organodelTaller Literario de Juan José Arreola. Su objetivo
primordialfue dar a conocerlas narraciones y poemas generadospor
los integrantesdel Taller. A pesar de quela invitacion a publicar en
Mesterse hizo extensiva a los escritores que desearan colaborar,

predominaronlostextos de autores jévenes.Alli publicaron, entre
muchosotros, Elsa Cross, Hugo Hiriart, Salvador Elizondo, Alejandro

Aura, Juan Tovar, Federico Campbell, pero tambiénescritores de

generacionesanteriores.
Para concluir este estudio panordmico sobrelaliteratura mexicana

de los afios sesenta, no me quedasinoreiterar que esa década,

literariamente hablando, fue de liberacion, transgresién de las

convenciones,experimentacion formal,juego y ruptura conla tradici6n,
pero también de didlogo con el pasado y de compromisos, tanto
artisticos como politicos y sociales. Imaginacién y realidad se
conjugaban.E]autordelos sesenta, por mas inmerso que haya estado
en elarte y en la fantasia, casi no pudodivorciarse de la realidad
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inmediata, sobre todo despuésde los sucesos de 1968, lo que tampoco
implica que no haya podidoimaginar otras realidades. Finalmente, las
transformaciones —porqueno creoen el concepto de “evolucién”en

materia artistica— se suscitan en formade reiterados vaivenes:ida y
vuelta al pasado al presente para proyectarnosal futuro; un culto de
laimaginaciony una imitacion de lo real para volvera nuestra realidad
cotidiana enriquecidos. La diversidad de aquella épocahasido tambien,
de algtin modo,la pluralidad de cada artista. Lo que vendra después
(en los setenta y ochenta) tiene en México, en buena medida, su origen

en eseprurito de libertad, comparable —guardando toda proporcion
temporal— conlasactitudes vanguardistas de las primeras décadas

del siglo xx en Europa y América.
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La influencia de Alberto Masferrer

en la creacion de redes teos6ficas

y vitalistas en América Central
(1920-1930)°

Por Marta Elena Casas Arzv*

vxLBERTO MASFERRERfue, sin duda, uno de los pensadores

centroamericanos masoriginales en la medida en que rompid

moldes y abrid nuevos caminos en muchos campos:filos6fico,
pedagégico,ensayistico, poético, periodistico y politico. Fueron tantas

las aristas que toco,las vertientes que desarrolld, queresulta dificil
saber el objetivo central de su existencia, aunque a primera vista

—reo— lo resumi6 en: “vivir libre y plenamente,satisfaciendo todas

las necesidades corporalesy espirituales”. Quiso moralizar la sociedad,
quefuera masjusta y equitativa, y buscé paraello aquellos derechos y
deberes que permitieran al conjunto dela sociedad satisfacer las
necesidadesbasicas, lo que llam6 minimumvital.

Dicen sus bidgrafos que fue un personaje muy controvertido y
polémico, que desperté reaccionesdiversas: para unosfue un guia
espiritual —losespiritistas lo consideran “un espiritu de alta luz”—,
para otros un maestro que abrio nuevas brechas enlafilosofia, poesia
y pedagogia;y para sus detractores un charlatan, un politico frustrado

que fracasoen sus planesdellevar a la practica su programavitalista.
Fueindudablementeun librepensador, con unasélida concienciasocial
y unainclinacion muyclara porlas clases desfavorecidas. Perteneciaa
esa corriente del espiritualismopanteista convetas orientales que influyé
en todala generacion de pensadores hispanoy centroamericanosde la
época: desde Sandino a Garcia Monge,Soto Hall, Guerra Trigueros,

Geoffroy Rivas, Vasconcelos o Wyld Ospina; unanueva corriente de pen-
samiento socialista libertaria, de orientaci6n unionista y antiimperialista.

Su identidadbasica,la de forjador de opinionpublica, fue la que le
permitio, desdelas tribunasde la prensa de Chile, Guatemala, Costa

Rica, Nicaragua, El Salvadory México, con un lenguajepreciso,seiicillo,

* Quiero agradecerde formaespecialla colaboraci6n dela licenciada Regina Fuentes
porsu tenacidad y agudavisién en la busqueda de materiales paraesta investigacién. Asi
como a Ernesto Nufiez y a Carlos Cafias Dinarte, sin cuyo valioso apoyo durante mi
estancia en San Salvador hubiera sido imposible esta publicacién.

“ Profesora de Historia de América, Universidad Auténoma de Madrid. E-mail:

<marta.casaus@uam.es>.
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didactico ydirecto, contribuir a la creacion de unared deintelectuales
organicos comprometidosconsurealidad social y con los problemas
de su épocay se opuso al modernismovacuoy esteticista. Una de sus
principales tareas como pedagogoy periodista fue generar nuevos
debates en torno a temassocialmente candentes: la formacion de la
patria y la nacion,la ampliacionde los derechosinalienablesdel ser
humano,la concesién del voto alas mujeresy los analfabetos,el reparto
detierras,el respeto al medio ambiente; y sobre todo la denuncia de

las élites de poder y los gobiernos de turno, a quienes acusaba
de acaparar la riqueza, ostentar un lujo desmedido y carecer de
concienciasocial para conlos desfavorecidos. En sus escritos denuncié
el abuso del alcohol,la falta de escuelas y educacionpara el conjunto

de la poblacion;en una palabra,resalto la necesidad imperiosa de
regeneracion moraly espiritual de la sociedad, basandoseenla doctrina

Vitalista.
Utilizo la palabra comoarmapolitica de agitacionsocial, la opinion

publica comotribuna de denunciay debate y el panfleto politico como
instrumento de toma de conciencia, de difusion y convencimientode la
necesidad de cambiarel estado,las institucionesy la sociedad.' Su
difusione influenciaenla historia de Centroameérica se puede comparar
con lade Thomas Paine en Estados Unidos, Annie Besanten Inglaterra
y la India, José Vasconcelos en México y José Manuel Ugarte en
Argentina.Utiliz6 el discurso como soflama revolucionaria para legar
al pueblo y alas clases desposeidas la conciencia de sus derechos. Fue

un auténtico maestro en la creaciénde redes de opinion publica y
convirtio la figura deintelectual elitista de las clases dominantesenla de
un intelectual socialmente comprometido,linea que después continuarian
sus discipulos y amigos: Alberto Guerra Trigueros, Pedro Geoffroy
Rivas, Claudia Larsy Salarrué. Es aqui donde una extrafia conjuncién
entre teosofia, socialismolibertario y redesespiritualistas desempefaria
un importante papel enla dispersion y difusion de su pensamientosocial.”

' Esta funcion de agitadorsocial era muy cominenla época, recordemosel papel de
Besantensu etapa londinense comosocialista fabiana, 0 de Kropotkin y Proudhonenlas
revueltas popularesde Francia, Bélgica, Rusia y Suiza. La utilizacién del panfleto como
intrumentopolitico de agitacién fue muy cominenloslideres sociales de la época.

2 Esta amalgamaideoldégica era comina la época,los librepensadores se unian en
contradel catolicismo yse reunian en torno a los Congresosespiritistas internacionales
para buscar travésdela raz6nel conocimiento divino. Véanse los Congresosde Barcelona
en 1888, de Paris en 1902, asi comoel I y Il CongresosEspiritas Mexicanos en 1906 y
1908. Fue en estos congresosinternacionales donde tuvo lugar la confluencia de las
corrientes espiritualistas, espiritistas, teoséficas, masonas y socialistas utdpicas, siendo  
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Al margen de una viday un pensamiento polifacéticos, nos interesa
resaltar la importancia en la conformacion de amplias redessociales
espiritualistas y teosoficas, con estrechos vinculosen toda la region
centro y latinoamericanay con extensas ramificacionesinternacionales
en Europa y Oriente. Fueron estas redes sociales de intelectuales
vinculadosal vitalismoy a la teosofia las que generaron nuevos espacios
de sociabilidad y de debate en la opinién publica centroamericana,
contribuyeron notablemente a ponerentela de juicio el paradigma
positivista y el proyectoliberal decimondnicoy sentaronlas bases de la
nuevalegitimidaddela nacion,de las reptiblicas y de la region centro-
americanaa través del unionismoy delhispanismo. En la medida en
que pugnaronporla creacion de nuevosespaciospublicos y lucharon
por lahegemoniacultural y politica de la épocay se opusierona liberales
y amarxistas porsu ateismo y materialismo,se constituyeron como
movimientosocial alternativo, a caballo de estas dos corrientes hegem6-

nicas del momento,que los soterraron como opcion politica.
En las ultimas décadasdelsiglo xx,tras el cuestionamientoy el

fracasopolitico de estas ideologias en América Central, emerge de

nuevo confuerza este pensamiento espiritualista agnostico, con ribetes
hinduistas y socialistas utopicos,conelfin, a nuestro juicio, de recrear

el mito de “forjar patria” y encontrar las sefias de identidad de un pueblo,
roto porla violencia y enfrentado durante unalarga guerracivil, asi
comoporla necesidadde las nuevas élites intelectuales de encontrar
unafigura unificadora y de elevado contenidosocial que respondaal
sentir del conjunto de la poblacién.?

dificil distinguirlas, a no ser por su fuerte oposicién al positivismo,al catolicismo y al
materialismo de que todas hacian gala; véase M. Casatis, “La voz de las mujeres
guatemaltecas en la década de 1920”, Cuadernos Americanos, nim.89 (2001), pp. 198-
229. Asimismo,“Las redes teos6ficas de mujeres en Guatemala: la sociedad Gabriela

Mistral, 1920-1940”, Revista Complutense de Historia de América, num. 27 (2001), pp.
219-255; Yoila Tortolero Cervantes, “Impresiones en torno a una nuevacreencia. El
espiritismo en México durante sus primeros afios, 1870-1890”, Cuicuilco, Revista de la
Escuela Nacional de Antropologia (México), 1999, pp. 237-263.

* Nosparece interesante resaltar este proceso de reconstrucci6n simbélica de la
figura de Masferreren los tltimos afios. En su biografia Cafias Dinarte observa cémo
la figura de Alberto Masferrerhasido utilizada para dar nombre ala Sociedad de Maestros
de Secundaria de San Miguel, a la Sociedad de Maestros de Santa Ana a la biblioteca del

Instituto “Nuestra Sefiora de Guadalupe” (avenida Espafia, San Salvador). Fueron
bautizados con su nombrela biblioteca publica de Armenia, un Proyecto Multinacional
de Educacién Integrada para Adultos (Michoacan, México, 1977), varias calles en su
localidad natal, dos avenidas dela capitalina colonia Escalon y de San Juan Nonualco
(departamento de La Paz)y un sinnumerodeinstitutos y escuelas publicas; véase Carlos
Cafias Dinarte, Diccionario de autorasy autores de El Salvador, San Salvador, CONCULTURA,
2002, pp. 317ss.  
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Para ello se hace necesario conocerla biografia de Masferrer con

el fin de comprender comovatejiendosus redes socialesy cuales son
sus principales fuentes de inspiracion. La excelente biografia de Don
Alberto, en el repertorio de Carlos Cafias Dinarte, nos davarias pistas,

asi comolas biografias de Matilde Lopez, Francisco Moran y otros
estudios sobre su viday su obra.‘

1. Lared social de intelectuales

de Alberto Masferrer

Lasredesintelectuales de Masferrerse vincularona cuatrocirculos de

sociabilidad muy concretos, que constituyeron los pilares fundamen-
tales de creacion de opinion publicay la plataformaintelectual y politica
atravésde la cual se genero unagran disputa por la hegemoniacultural
e ideoldgicade la épocafrente al positivismo y al marxismo.

El circulo de sociedades teos6ficas de Centroamérica, constituidas

como sociedades centroamericanas y unionistas, fue una de las

principales redes de sociabilidadde la época, genero solidos vinculos
entre los intelectuales de la region y nuevosespaciospublicos de debate
y difusion dela filosofia espiritista y espiritualista.* Estas redes, estrecha-
mente vinculadas en todala region, eran formadasporel coronel Patrik
Brannon Vega—introductorde la teosofia en El Salvador y padre de
la poetisa Margarita Brannon Vega, mas conocida como Claudia Lars—
Alberto Guerra Trigueros—unodelosprincipales amigosy discipulos
de Masferrer— otrosintelectuales espiritualistas, Geoffroy Rivas,
Gavidia, Riverael poeta Salarrué,vinculadosentresi y con los teésofos

guatemaltecosaglutinados en torno a unodelosintelectuales organicos

massolidose influyentes de la época: el poeta colombianoPorfirio

* Matilde E. Lopez, Masferrer, alto pensador de Centroamérica, Guatemala,
Ministerio de Educaci6n Publica, 1954; Francisco Moran, Masferrer o la conciencia
social de un pueblo, San Salvador,1951, asi comola publicacién En torno a Masferrer,
San Salvador, Ministerio de Cultura y Departamento Editorial,1956 y Cafias Dinarte,
Diccionario [n. 3}.

* Entendemosel concepto de redessociales en los términosdel profesor M. Bertrand
como “un complejo sistema de vinculos que permiten la circulaciénde bienesy servicios,
materiales e inmateriales en el marcodelas relacionessociales establecidas entre sus
miembros”. Estos fragmentos de red generan espacios 0 circulos de sociabilidad que
influyen en el comportamiento de sus miembrosy hacen queéstos se reconozcan entresi
y acttien comogrupo depoder o de presién”, Michel Bertrand, “Dela familia la red de
sociabilidad”, Revista Mexicanade Sociologia, vol. 61, num.2 (abril-junio de 1999), pp.
107-133.

 

 

La influencia de Alberto Masferrer en la creacién de redes teos6ficas y vitalistas 201

Barba Jacob, que representaba el nucleo alrededordel que giraron
muchosdelos intelectuales centroamericanos.

Barba Jacob®llega la region en 1914 con Carlos Wyld Ospina y
Flavio Guillén, a quienes conocia de México, recorriéndolaentre 1914

y 1924y formando innumerables sociedades teoséficas durante su
estancia en El Salvador, Guatemala y Honduras. A instancias de

Vasconcelos, retorné a Guatemala, entre 1922-1924, para colaborar

con eldiario ElImparcial y fundar la Universidad Popular, cuyainfluencia
en la educacionpara adultos fue enormey estuvo ligadaa las redes
teosoficas creadas porel poeta colombiano. Se rodeé delos intelectua-
les centroamericanos de mayor renombre:Flavio Guillén, Raul Leiva,

Miguel Morazan y,sobre todo,de escritores,artistas y poetas como
Rafael Arévalo Martinez, Carlos Wyld Ospina, Joaquin Rodas, José
Rodriguezde la Serna, Flavio Herrera, Alberto Velazquez, los musicos
Jestis y Ricardo Castillo, el escultor Rafael Yela Gunthery el pintor
Humberto Garavito.

Las redes deintelectuales vinculadas al unionismo —esta ultima de
una inmensa importancia enlos afios 1920, cuandose firm6 el Pacto
de Union— tuvieron a Masferrer como un miembro destacadojunto
con uno desus principales amigosy colaboradores unionistas salvado-
renos, Rubén Rivera, con quien mantenja una fluida correspondencia

en la que manifestaba su pesimismosobrela union centroamericanade
la Republica Mayor.’ Integraban estos unionistas una amplia y poderosa
red que desarroll6 los principios de la Constitucion Federalde 1921:
Salvador Mendieta, Alberto Velazquez y Joaquin Rodas.Este circulo
estaba dominado por varias sociedades teosdficas y espiritistas
guatemaltecas, hondurefias y nicaragtienses, en las que se encontraban
aquellosintelectuales: Flavio Guillén, Carlos Wyld Ospina, Tacito Molina

© Miguel Angel Osorio (1883-1942)escribié bajo el pseudénimode RicardoArenal
y posteriormente de Porfirio Barba Jacob. Fue poeta y tedsofo muy influyente en la
region, especialmente entre los intelelectuales guatemaltecos. Su obra poética, escasa
pero relevante, tuvo enormeecoenla opinion publica latinoamericana. Tras su expulsion
de Guatemala fue a El Salvador, 1917, donde fue acogido por sus redes teoséficas.
Escribia en la revista La Quincena,en donde figuraban Gavidia, Acosta o Mayorga Rivas
y en otros periddicos como El Diario de El Salvador, Diario Latino y La Prensa.
Durante su estancia en este pais, ocurrié el terremoto del 7 de junio de 1917, de cuya
experiencia surgié uno deloslibros mas impactantes, El terremoto de San Salvador:
narracion de un superviviente, 1917, San Salvador, Villegas-El Diario de Hoy, 2001.
Sobre su biografia, Hugo Cerezo Dardén,Porfirio Barba-Jacob, en Guatemalay en el
recuerdo, Guatemala, Ministerio de Cultura, 1995.

7A. Masferrerle dirigié unacarta en 1898,véaseel folleto La nueva Centroamérica.
Carta abierta, San Salvador, Clasicos Roxsil, 1996, pp. 47-56.
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Izquierdo y José Miranda;especialmenteel grupo de quetzaltecos que

apoyaron a Masferrerdurantesuestancia en Guatemala: Joaquin Rodas,

Francisco Ocheita, Manfredo y Carlos Deleony Efrén Castillo, todos

ellos miembros del Comité Central teosdfico centroamericanista de

Quetzaltenangoyconvencidos unionistas.*

Las redes deintelectuales y pedagogosespiritualistas’ controlaban

un buen numero de periddicos, revistas y editoriales y Masferrer

mantenia entrechos vinculos personalese intelectualesa través de

relacionesepistolares con directores y redactores de los mismos: Garcia

Mongey Brenes Mesén —Repertorio Americano de Costa Rica—

con Froilan Turcios y Graciela Bogran —4rie/ de Honduras— con

MaximoSoto Hall, José Arzti, Flavio Guillén, Joaquin Rodas y Alberto

Velazquez en Quetzaltenango —La Cuerda, Vértice, Vida, Cultura,

Cisterna. Con sus hermanas Maria y Teresa Masferrer, Alberto

Velazquez, Rodriguez de la Cernaenla capital acabé fundandoel

semanario Orientacion,la Sociedad Vitalista, el Partido Vitalista de

Guatemalay posteriorementela Union Vitalista Hispanoamericana.
Suestrecharelacion conla poetisa y pedagoga Gabriela Mistral de

Chile y con Vasconcelos de México y Garcia Mongeen Costa Rica,
favorecié la reproduccién desusescritosenlas revistas y periddicos
queéstos dirigian. Tambiénse vinculé directa 0 indirectamente con
otrosintelectuales: los norteamericanos Waldo Frank y Henry George
y los europeos Anatole France, Henri Barbusse, Annie Besanty con el
mismoKrishnamurti y Jinarajadasa, a quienes conocia personalmente."°

*Enlarevista Estudio aparecen comocolaboradores Flavio Guillén —quien ya habia
pertenecido a circulos espiritistas en México con Francisco Madero y desempefié un
papelrelevante en el I Congreso Espirita de México (1906)— el hondurefio Miguel
Morazan yCarlos Wyld Ospina y Rodolfo Leiva, directoresfinanciadoresy editorialistas
de la revista Estudio, tomo1, nim.2 (15 de abril de1922), pp. 9-138, y de otras revistas
espiritas y espiritualistas: Semana, Patria, El obrero espirita, Luz del Porvenir,
Federacion,El Pueblo, El bienpiblico.

° Los autores tratados definian el espiritualismo como unafilosofia racional,
constructivay libertadora, que recibesu savia del troncodelocultismo,del platonismo y
del esoterismo y que pretende probarcientificamente la existencia de Dios yel
conocimiento verdadero, Estudio, 1° de marzo de 1922. Eneste sentidoel espiritualismo
centroamericanoesta mas cercadelespiritualismofrancés, que oponelas interpretaciones
espiritualistas, animistas o vitalistas a las positivistas y materialistas, y es la corriente
quetriunfé en el I Congreso Espirita de México de 1906, en donde unodelosprincipales
exponentesfue Flavio Guillén, Cristian Bernard,“Division de los fenémenosdela Vida:
hipotesis vitalistas y materialistas”, EJ mundocientificoyliterario (19 mayo de 1878).

' Sin duda unodesus inspiradores fue C. Jinarajadasa, sobre el que escribe un
articulo, “La mejor lecciénde Jinarajadasa”, en el periédico Patria.Parte de la importancia
de las diversas manifestacionesdelespiritu y de la unidad,de la viva, asi comolosdiver-
sos grados de conciencia que mutana través de la reencarnacion.Laprincipalfuente de
energia dela vida se encuentra enel logos césmico,enel sistemasolarque actia en todas
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Todoello le permitié una amplia difusion de su obra, la implantacion de

un nuevo modelo de educaciény de ética regeneradora, asi como una
propuesta agraria para todala region.!!

Porultimo, la red de mujeres con las que form6la primera Liga
Feminista salvadorefia lo acompaiié en todo momento.Entre éstas habia
numerosas maestras, poetisas, actrices —Ana Rosa Ochoa y Maria
Solano de Guillén, pioneras del feminismoen El Salvador; Clara Luz

Montalvo y Transita Cordova de Ramirez; sus hermanas por ambas
vias, por la paterna Maria y Teresa Masferrer de Miranday porla
materna Nela Monico,a quienle unié una continuarelacion epistolar.

En Guatemala, Isaura Menéndez,Josefina Saravia, Luz Valle, Rebeca

Valdez Corzo, Lina Leiva, Carmen Samayoay el nucleo de mujeres
queconstituian la Sociedad Gabriela Mistral, una de las sociedades

feministas de orientacion teos6fica que mds apoy6la constituciénde la
Sociedad Vitalista y que mas contribuy6 a difundir su pensamiento en
el ambito de la educacién.'*

El papel de mediadores de la red lo desempefiaron,sin duda, Flavio
Guillén, Carlos Wyld Ospina y Joaquin Rodas en Guatemala, Alberto
Masferrer, Alberto Guerra Triguerosy SalarruéenEl Salvador, quienes
mantenian estrechos vinculosentre si. Probablemente fueraPorfirio
Barba Jacob el mediadorde la red centroamericana y mexicanay el

las religiones, segtinunatrilogia—creador, conservadory destructor; padre,hijo yespiritu.
Deahila vinculacién dela teosofia con el pensamiento helioséfico, principal fuente de
energia y magnetismo, Carlos Jinarajadasa, Fundamentos de Teosofia, BuenosAires,
Kier, 1994, pp. 139ss.

"' Sobrela influenciadelas redes y el movimiento georgista en Latinoamérica hay
pocostrabajos. El I Congreso Georgista hispanoamericano,celebrado en Ronda en 1913,
muestra la importancia de este pensamiento en América Latina, pues participan
personalidades como Félix Vitale, Medina y Herrera, que introdujeron con Albedin a
Henry George en Espajia. Véaserevista E/ Impuesto Unico, érgano mensualde la Liga
Espafiola, numero extraordinario, 1913.

" Véase en el periédico Orientacion, del 30 de junio y del 28 dejulio de 1924,el
enorme elenco de mujeres que apoyan la Sociedad Vitalista guatemalteca. Sobre la Sociedad
Gabriela Mistral véase Casatis, “Las redes teoséficas en Guatemala”[n. 2]. Para el caso
europeo y norteamericano, constltense los Congresosteoséficos de 1893 y su posicién
sobre la emancipacién de la mujer, en el documento “Theosophy and modernsocial
problem” (microfilm, University ofCalifornia, San Diego,California, 1893), asi como la

creacion delas primerasligas feministas teos6ficas formadas por Katherine Tingley en
1906, en “The Woman’sInternational Theosophical League”, Point Loma, California, 22

de junio de1913. Otros estudios masrecientes sobrela influencia de la teosofia en el
movimiento feminista son el de P. Holden, ed., Women's religious experience, Londres.
New Jersey, 1983; Nancy Fix Anderson,“Bridgingcross-cultural feminism: Annie Besant
and women’srights in EnglandandIndia, 1874-1933, Women's HistoryReview,vol. 3, num.
4 (1994), pp. 565-579. :
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que servia de enlace con otras muchas redes regionales. Estos
intelectuales, escritores, poetas y artistas, introdujeronla teosofia proce-
dente de México y Cuba."

2. Principalesfuentes de inspiracion de su obra

Lasfuentes de inspiracién del pensamiento de Masferrer, como
autodidacta y librepensador,variadase hibridas, confluian muy bien
amalgamadas,pero esencialmente diferentes. A nuestrojuicio, esto
provocéporunaparte una amplia aceptacion en multiples sectores,
pero tambiénel rechazo de otros; es también lo quele confirid tanta
originalidad y ha contribuido a que su pensamiento perdure. Es una
hibridacionde varias corrientes: el vitalismo de Tolstoi, el socialismo
fabiano de Henry George, el anarquismo y socialismo libertario
de Kropotkin y de Proudhon;" las corrientes teosOficas e hinduistas de
Krishnamurti, Jinarajadasa, Tagore o Gandhi;y el pensamiento unionista
de Hayadela Torre, Rod6, Marti, Ugarte, Mistral, Vasconcelosetc.
Resulta dificil saber cual de ellas primaba; me atreveria a pensar queel
socialismo fabianocontintes anarquizantesy el hispanoamericanismo
constituyenel micleo central de su pensamientoético-politico, influido
ademas por Dario y Montalvoen su adaptacion centroamericana.

'3 En casi todas las obras de estos autores, aparecen constantescitas de tedsofos de
renombre, que también vernosensusbibliotecas ybibliografias, como Roso de Luna,
Besant, Blavatsky, Kardec, y pensadores hinduistas como Vivekananda, el Yogui
Ramacharaka, Jinarajadasa o Krishnamurti , cuyoslibros se recomendaban ensusrevistas;
los prélogosestan escritos por tedsofos 0 espiritistas reconocidos: Flavio Guillén, Alberto
Masferrer, Alberto Guerra Trigueros, Gabriela Mistral etc. Casi todos escribian en los
mismosdiariosyparticipaban en las mismas revistas, Estudio, Vida o La Patria, Vivir,
Vértice, Orientacion, de claro corte teos6fico, vitalista y muchas veces unionista.

'4 Resulta dificil afirmar tajantemente que Masferrer fuera anarquista, pero en la
medida en que comparamossu pensamientoconel de Proudhony Kropotkin, confirmamos
enormes similitudes: su faceta de moralistas y agitadoressociales, sus denuncias contra la
propiedad de latierra, el despilfarro y la riqueza, su concepto de bienestar social y de
felicidad, su percepcién delajusticia y de la dignidad y las soluciones que proponenpara
erradicar esos malesy,enfin,las reivindicacionespor una alimentaci6n y viviendasanas,
porla educaciény la justicia social. Como opinanFrank y Fritzie Manuel, esta anarquia
ut6pica—o comunismo anarquista— encontraba muchossimpatizantes en Rusia, Europa
y América. El elemento de unién era su pesimismo ante el papel del Estado, su
cuestionamientode la autoridad y la enormeconfianza enla familia, la comunay en el
individuo comopilares fundamentalesdel proceso regeneradordela sociedad. Sobre este
temavéase Franky Fritzie Manuel, E/ pensamiento utdpico en el mundooccidental,vol.
n, Madrid, Taurus, 1981; V. Garcia, Utopiasy anarquismo, México, Editores Mexicanos,

1977; Pierre Ansart, La sociologia de Proudhon, BuenosAires, Proyeccién, 1971, especial-

menteel capitulo sobrela religion, pp. 182ss.  
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Masferrer es un autor muyclaro enlas citas en cuanto a sus fuentes

de inspiracion,a las cuales loa permanentemente. En La misién de
América cita a “sus caballeros andantes”, como quienes han acometido
las mayores hazafias de este mundoy cuyaprincipal ocupacién ha sido
difundirlas ideas a través de folletos y periddicos.

Nomades fueron Buda, Pitagoras, Confucio, Jestis, San Pablo, Lao-tze y
Platon,se hicieron némadespara desentrafiar de si mismosy cristalizarlas,

sus doctrinas maravillosas[...] Rubén Dario fue némade y ManuelUgarte,

Vasconcelos, Gabriela Mistral, Haya de la Torre, impregnan su vida y su

trabajo con frecuentes periodos de nomadismo.'*

Todoselloseran fieles a la memoria de Cervantesy a un cierto “quijo-
tismo”hispano, que simbolizabaun estilo de vida, una formade hacer
politica, una guia para la accion de personajes que recorrieron América
para cumplir una misionvital, “la de forjar una nacién nueva: Hispano-
ameérica”. Masferrer citaba comoreferentespara la formacion de la
nacion americanaa aquellos de neta inspiraciénespiritualista—Confu-
cio, Buda, Jess o Platon— cuyasvidas ejemplareseran el faro que
habia de guiar la mision de América. Curiosamentecasitodos los autores
contemporaneos citados, ademas de ser caballeros andantes y
forjadores de la nacion panhispana, estaban vinculadosconla teosofia,
pero tambiensonpensadoresbolivarianos 0 martianos con un proyecto
antiimperialista. En cuanto alos guatemaltecos,se refiere a Maximo
Soto Hall como unode los pensadores mas destacadosen este ultimo
sentido. Estos “nomadas”no debenser sélo un referente intelectual,

sino un ejemplodevida,“que pueda mostrarnosel caminoy darnos
animoy luz para recorrerlo”. Curiosamentehabjan sido en su momento
agitadoressociales, personajes quetrataron de cambiar su sociedad y
modificar las pautassociales,éticas y politicas de la época.

La otra corriente fundamental fueel vitalismo, pero no en lavertiente
orteguianao nietzscheana, como opinan algunoscriticos masferrianos.!°

'S A. Masferrer, “La misién de América”, en A. Masferrer, Paginas escogidas, San

Salvador, Ministerio de Educacién, 1961, pp. 259-260.
6 Véaseel prélogo de Minimum vital de Rosa Serrano de Lépez, San Salvador, 1994,

y el de Moran, Alberto Masferrer o la conciencia social de un pueblo [n. 4], quienes
pretenden encajarle en el vitalismode principios de siglo. Tampoco coincidimos con la
biografia de M.E. Lépez, que lo cataloga como un pensadorsocialista cercanoal materia-
lismocon “algunas veleidadesespiritualistas que supocorregir posteriormente”, cf Lopez,
Masferrer, alto pensador de Centroamérica [n. 4], p. 141. Nada mas erréneo, porque
Masferrer fue coherente desdeelprincipio hastaelfinal con su doctrinavitalista, fundada
mas bienenel espiritualismo francés y en el pensamiento teoséfico que enelvitalismo
occidental orteguianoinspiradoenel vitalismo biolégico definesdesiglo.
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A estos autores no los cita en ningin momento ni comoreferentes
lejanos. Sin duda unade las fundamentaciones massolidas fue la
platonico-hinduista en su conceptodelespiritu, la materia, el cosmos y
la vIDA, que posteriormente hibrido conelvitalismo georgiano.

En su obra Las siete cuerdas de la lira (1926) planteaba ya su
teoria vitalista. Partia del supuesto idealista de procedenciaplatonica e
hinduista, de que la vidaes nicay diversa ensusinfinitas manifesta-
ciones. Asi comolassiete notas musicalesy lossiete colores del arco
iris, que “combinados producen unadiversidad inmensa”’. Solo la
sabiduria o la gnosis puedenllegar a acercarse a la verdad y al conoci-
miento de la unidadenla diversidad. De ahi derivabasu planteamiento
profundamente igualitario del ser humano: “Comonosotros, como las

plantas, los animalesy las piedras, comotodolo que vive sobre nuestro
planeta, respirandoel mismoaire, confrontadospor las mismas aguas,
reanimadosporel mismocalor[...] somos distintos y extrafios en
apariencia, mas en realidad somosy vivimos, una sola vida’’,'’ esa vida
es movimiento, palpitaciOn,ritmo, origen y fin de todo el cosmos.
Consideraba ademas que “todos los seres no son sino parciales
manifestaciones de esa unidad,aspectosde los diversos ritmos con
quevibrala vida una[...] Los seres, asi comolas hojas,las flores y las
raices Son UNIDAD,en el tronco, y DIVERSIDAD, en si mismos.Lavida,

en cuanto poder,esta en la semilla”.!*

La teosofia, segun Nash,ha de ser explicada como producto de la
crisis espiritual defin de siglo y del periodo de entreguerras, como
producto del deterioro espiritual provocadoporelpositivismoy el
materialismoy los estragosdelas dictaduras liberales. Aborda los temas
de la unidad delespiritu, la verdad,el bien y la busquedadelas religiones
comparadas, concediendoprioridadal espiritu sobre la materia con

" A. Masferrer, Las siete cuerdas dela lira, en Paginas escogidas, San Salvador,
concuLTurA, 2002, p. 13. Platén compara en Fedonlas siete cuerdas dela lira con el
cuerpo humanoy el alma con su armonia. El mismosimil emplea Tolstoi en los Diarios
(1847-1894), Barcelona, Quaderns Crema, 2000, p. 235.

'’ En las obras de tedsofos como Besant, Jinarajadasa, Krishnamurti, aparecen

siempre unoscapitulos dedicadosal concepto devip, que analizan la unidady la diversidad
de sus manifestaciones con una dimension diferente a causa de la “ley del karma” y ala
teoria de la reencarnaci6n, que es lo que permite al hombre vivir simultaneamenteentres
estadios:la vida terrenal,la astral y la mental. Esta concepci6n de unidadenla diversidad
es la que prevalece en Masferrer,tras un proceso de adaptacin conotrascorrientes del
socialismo utépico, A. Masferrer, “La Escuela Vitalista”, Orientacidn (30 de junio de
1919); y la similitud de pensamientoconla obra de Annie Besant, Lecturas populares
de teosofia, Barcelona, Ed. Teoséfica, 1995. Asi como con Jinarajadasa, Fundamentos de
Teosofia [n. 10]; J. Krishnamurti, Education andsignificance of Life, Nueva York,
Harper, 1953, y Freedomfrom the Known, NuevaYork, Harper and Row,1969.  
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una concepciéndeista. El movimiento teoséfico mundial se preocupé
de promovernuevasbasespara la unidadnacional y de conseguir la
emancipacion de las mujeres y delas clases masdesfavorecidas."”

Ante un ataque que desplegaron algunosde sus colegas contra las
doctrinas vitalistas y su folleto Minimum vital, Masferrerairadamente
respondio queel vitalismono era una invencion suya, sino “una férmula
ideada por hombrestan noblesy tan sabios como Enrique George,a
quien el mundoculto venera como un profeta y cuyas doctrinas estan
cristalizandose en Autralia, Dinamarca, en la Argentina y en otras
partes”.”” Recomendabalalectura de Progresoy miseria, Elproblema
de la tierra y el problema del trabajo y Problemassociales de
Enrique George,asi como La conquista delpan, Camposfabricasy
talleres y la Etica de Kropotkin.

Dondese encuentra masclaraesta influenciaes en las obras que
desarrollan su pensamientosocial como: ,Qué queremos saber?, El
dinero maldito, Minimumvitaly Leery escribir. De la primera parten
todaslas ideas basicas de caracter social y politico que quedaron
plasmadasensus obras posteriores. En este pequefio ensayo-pan-
fleto”! hay unacarta dirigida a un obrero, José Mejia, que le pregunta
{qué debe saber un obreroparaser instruido?,” en la que el autor

"Catherine Nash, “Geocentric education andantiimperialism: theosophy, geography
andcitizenshipin the writings ofJoseph Cousin”, Journal ofHistory and Geography,22,
4 (1996), pp. 399-411. Existen algunosestudiossobrela vinculaci6nentrela teosofia yla
busquedade rasgos propiospara la construccién dela identidad nacional en Irlanda,
Escocia, Indonesia,la India, Rusia e Inglaterra, comolostrabajos de Maria Carlson, No
religion higherthanthetruth:a history oftheosophical movementin Russia, 1875-1922,
Princeton University Press, 1993; Michael Gomes, Theosophyin the nineteenth century,
an annotated bibliography, NuevaY ork, Garland, 1994; HermannTollenare, Thepolitics
ofdivine wisdom: theosophy and labour, national and women movementin Indonesia,
1875-1947, Nijmegen, Catholic University Press, 1996. Son escasoslos trabajos realizados
para América Latina sobre Ia influenciade la teosofia en la reformulacién dela nacion
€tnico-culturaly la regeneracién social.

*” A. Masferrer, diario Patria (San Salvador) 4-x-1929.
*!Consideramosqueesta obra de juventud, escrita como panfleto o folleto propa-

gandistico de politica social, era muy comtn a la Europaposterior a la Comuna y dela
Rusiazarista definesdesiglo. Laestructura del texto,el discurso y lenguaje utilizados
obedecen claramente a las pautas de ese género y época, queiba dirigido alas clases
trabajadorasyera declara orientacién anarquista 0 socialista fabiana.

* Casitodossus bidgrafossittan a ¢ Qué debemos saber? en torno a 1910,sin dar
ninguna explicacién de por qué lo hacen,puesto que notiene fechanieditorial, salvo
porquefueel periodo quetranscurrié en el extranjero. Manejaremosdosreediciones,la de
1947, por la Imprenta Funes, y la de Ensayos, San Salvador, concuttura, 1996, que
difieren en el numero de capitulos y en las citas reportadas —la segunda es mas
completa—,y la bibliografia acerca de Masferrer de Cajias Dinarte, Diccionario [n. Si
Desde 1947se hareeditado diez veces; curiosamente desde 1980 son ediciones acargo   
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expone y comparte sus ideas conotros obreros, bajo formade cartas
desordenadas, escritas probablemente mientras era codirector o
redactordel periddico Los obreros unidos o del semanario Renova-
cion, en 1918. Laconsideramosunaobra clave para comprenderlas
fuentes de inspiracion de su pensamiento y obras posteriores: Minimum
vital, Dinero maldito 0 Leery escribir y El libro de la Vida. En la

segundaedicién completa desarrollaba sus premisas fundamentales,

respondia a Mejia, diciéndole lo que todo ser humano,fuera obrero,
campesino o mujer, debia conocerpara satisfacer sus necesidades y
alcanzar el bienestar. Todo cuanto sirviera para acercarle a la verdad

y procurar a si mismoy a los demas wnavidafeliz; es decir, aprehender
al maximoaquellos elementos que le permitieran alcanzar el verdadero
conocimiento del mundo.Vincula la ciencia a la moral, entendida “como

la ciencia de los derechosy los deberes humanos”, cuyofin es ensefiar-
nos comose ha de vivir.’

Cuando define los derechos humanosnosolo se adelanta a su
época, sino ala mismaDeclaracion Universal de 1948, los considera

inalienablesa la personay se acercaa la idea actual de desarrollo
humano, planteado por el hindu Amartya Sen, premio Nobel de
economia, yel pensador pakistani Mahbub Ul Haq. Masferrerdice:

Derechos son aquellas funciones inherentes a nuestro ser y que, si no se

cumplen ampliamente, producen la degeneracion,la enfermedad o la muerte.
Por ejemplo son derechosde todo hombre,andar, respirar, comer,trabajar,

descansar, pensar, dormir,oir, recrearse, instruirse etc. El caracter comin y

esencial de estos derechoses el de ser necesarios; organicos; no sujetos

a la sancion de la inteligencia y de la voluntad de los hombres, puesal

contrario, la sabiduria, la justicia, la bondad de los hombres consisten en

dejar que estos derechos se cumplanlibre y ampliamente.”*

Enlinea conel primer anarquismo consideraba que estos derechos
habian sido “conculcados, robadosporel enemigo, porlos ricos”,

del Ministerio de Educacién, pero se han suprimidolos tres primeros capitulos, donde
plasmabasu doctrinavitalista yles principiossocialistas libertarios. En largas notas a pie
de pagina refutabalas tesis acerca dela influencia del medio ambiente,la teoria de la
evolucion de la humanidad yel conceptode civilizacién y progresopositivistas.

> A. Masferrer, { Qué debemos saber? [1947, n. 22], p. 16. El concepto de Masferrer,
ProudhonyKropotkin sobrela ciencia y la moralcoincide en la medida en que es el medio
mas eficaz de conocer“el estado de las necesidades de la humanidad y medios econémicos
parasatisfacerla”, Piotr Kropotkin, La conquista del pan, Madrid, Jacar, 1977, p. 41, y
Etica, origen y evolucién de la moral, Madrid, Dogal, 1977.

*4 A. Masferrer, ;Qué debemos saber? [1947, n. 22], p. 16. Pierre J. Proudhon,
¢ Qué es la propiedad?, Madrid, Jacar, 1982, especialmenteel capitulo v sobrelo justo y
lo injusto, pp. 135ss.
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-evitando que todos los hombres cumplan consu verdaderoy esencial
derecho: “jvivir!, vivir plenay libremente,satisfaciendo todas sus
necesidades corporalesy espirituales”.2° Entre los derechos basicos e
inalienables, y en una palabra humanos,esta el derecho al pan, ala

tierra y al trabajo. Es aqui dondelas fuentesdeinspiracién del anarquismo
0 del socialismofabiano estan mas claramente expresadas.Inclusocita
apie de pagina textos de Kropotkin, Reclus, Graves,paralectura de
los obreros y para queles sirva de educacién ala vida, que es “lo
quelos anarquistas llaman educacionintegral y segtin ellos mismos,asi
viviran todos los hombresen unasociedadbienintegrada:trabajando
con las manosy conelcerebro”. *° Enumera los derechos del ser humano
que han deser conocidos, respetadosy exigidos:el primeroes el derecho
arespirar “aire libre, puroy bastante,a respirar aire no contaminado
por mal uso del medio ambiente, a vivir en medios higiénicos que
permitan a cada ser humanoobtenerla cantidaddeaire, de alimento,

de trabajo, de descanso y de calor que necesita nuestro organismo y
en qué condicioneslo necesita”.’ Alfinal, en el mejorestilo panfletario
decimononico,hace un Ilamamientoa los obreros centroamericanos a
que se organicenpara crear una sociedad massabiay justa y para
lograr las mismas conquistas que otros obreros en Europa y en América
Latina.”

El segundoderechoesel pan? “el pan nuestro de cadadia santifica-
do y consagradoportodaslas religiones”. Y, como Kropotkin, se

* A. Masferrer, ¢ Qué debemos saber? [1947, n. 22], p. 19. Las similitudes con el
Kropotkin de La conquista delpan son enormes.Paraéste,elfin Ultimo delos socialistas
utdpicos es “reconocer y proclamar que cadacualtiene ante todo el derecho a vivir y
quela sociedad deberepartir entre todo el mundo, sin excepcién de los medios de que
dispone”, La conquista del pan [n. 23], p. 22.

*° A. Masferrer, {Qué debemossaber? [1947, n. 22], p. 8.
7 Ibid., p. 34.

** Posiblementeel texto hayasidoescrito a su retorno de Chile (1902 0 1904), o de
Bélgica (Amberes 1910-1916), en donde ocupévarios cargos diplomaticosy se sabe que
tuvo contacto conlas ligas obreras y feministas de dichospaises. Nos inclinamosporlas
influencias del socialismo belga en su vertiente de un socialismo menosortodoxo y
antiautoritario, porla influencia de Colins y De Paeppe, que sostenian una posicién
anarquista mas espiritualista con influencia de Proudhon.

” Kropotkin considera que todo ser humanotiene derechoalbienestar,al pan yal
trabajo ydefineel derechoal bienestar, como“la posibilidad de vivir como seres humanos
y de criar hijos para hacerles miembrosiguales de una sociedad superior”. Enel capitulo
de los viveres es cuandotrata del derechoal pan: “Somosutopistas, es cosa sabida. En
efecto,tan utopistas, que llevamosnuestra utopia a hacercreer quela revolucién debe y
puede garantizarel alojamiento,el vestido y el pan”, Kropotkin, La conquista delpan [n.
23], pp. 23 y 45 respectivamente.
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refiere en sus mismostérminosa la conquista del pan y el derecho de
todo ser humano a gozardehabitacidn,alimento,higiene y vestido,
derechosqueposteriormentereivindicard en su Minimum vital.E]
derechoal pan va unidoal derecho alatierra. En esta primera obra de
juventud su reivindicaci6nporel derecho a latierra era mucho mas
radical que en Minimum vital 0 en Leer y escribir, donde ya no
desempefia un papelcentral, siendoel trabajoy la vida dignalos que
ocupanel lugar preferente. Hay queliberarla tierra que ha sido
monopolizaday esclavizada por unos pocos, con argumentossimilares
alos de Henry George,de Tolstoi y de Proudhon,consideralatierrael
bien mas preciado dela personay unodelos derechos humanosbasicos
del que los hombresse han visto desposeidos. Compartia conellosla
opinion de quela apropiaciéndelsuelo era unadelas principales lacras
de lahumanidad y punto de partida de la explotacion y dela esclavitud:

E] hombrees un animalterrestre[...] Para el hombrela tierra es manantial de

toda vida: su alimento, su vestido, su habitacién vienen directamente

de ella®! [...] Dedticese de esto que el hombre queposeeIatierra de la cual o

en la cualha de vivir es el amo deeste ultimo, el cual es un esclavo. El

hombrequeretieneel suelo en donde yo debovivir, dispone de mi vida o de

mi muerte, en absoluto, comosi yo fuera algo de su pertenencia[...] Hay otra

forma de esclavitud mas vergonzosa, masinsidiosa y mas atroz.’*

9] decalogo de los derechos de Minimum vital de Masferreriniciaba,al igual que
Proudhon yKropotkin, con la luchaporel derecho a unavidaintegraysatisfactoria de las
necesidades primordiales, que establece sean el pan, el agua, la luz del sol yel calor,
“herencia y propiedad de todoslosseres y por consiguiente no apropiables por ningun
individuo”, A. Masferrer, “Minimum vital”, en Ensayos [n. 22], p. 82.

3 A. Masferrer, ¢ Qué debemos saber? (1947, n. 22], p. 34. H. George, porsu parte,
opina que “la gran causade la desigualdad dela distribucién dela riqueza es la desigualdad
de la propiedaddela tierra[...] la tierra es el gran hecho fundamental queen definitiva
determinala condicionsocial, politica y, por consiguiente,intelectual y moral del pueblo
[.-] En todas partes,en cualquiertiempo,el dominiodelatierra es la base de aristocracia,
el cimiento de las grandesfortunas, la fuente del poder’, Henry George, Progreso y
miseria, Tierra ociosay hombresociosos, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 1985,

capitulo 2, “Sobre la persistencia de la pobreza”, p. 196.
22 A. Masferrer, Ensayos [n. 22], p. 16. Resulta curiosa la estrecha relacién de

George con Tolstoi, a pesar de que no se conocian personalmente, mantuvieron un
intercambio epistolar. Segin Keneth Wenzer, la obra de George Progreso y miseria
influy6 en el movimiento populista agrario de los narodniki. Tolstoi conocia profundamente
la obra de George,al quele Ilamaba carifiosamente “mi George”, comoconsta en 1885,
fecha en que por primera vez lo menciona;luegolo traduciria en ruso ylo divulgaria a
través de sus obras, véase Kenneth Wenzer, “The influence of Henry George’s philosophy
on Ley Nikolaevich Tolstoy: the period of developing economics thought 1881-1897",
Pennsylvania History, vol. 63, nam. 2 (1996), pp. 232-252. L. Tolstoi, Diarios (1847-

1894) [n. 17], p. 431. El 9 de agosto de 1894recibe un libro de H. George, por quien
expresa carifio y admiracion. :
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Amparadosen los argumentosdeautoresespiritualistas, dos de ellos
vinculadosal socialismofabianoy al anarquismoespiritualista—George
y Tolstoi— y con Carlyle, sostenia quela tierra pertenecia a Diosy no
debia ser monopolizada por los hombres. ComoTolstoi, planteaba la
necesidadde liberarla tierra, de devolver su propiedad a todos los
hombresa los quese les habia usurpado. ;Emancipemosla tierra!,
exclamaba Masferrer; “que al nacer, cada hombreencuentre quees
poseedorde una porcidn desuelo; quealllegar a la edad deltrabajo
halle que tiene en qué trabajar [...] Tierralibre, y libre también cuanto
sea necesariopara trabajarla[... porquela tierra] es el ideal mas urgente
para todos los hombres”y es uno delos derechos misindiscutibles y
esenciales: “El derecho que todosertiene a vivir sobrela tierra y a
sacar de ésta su alimento,sin pedirpermiso a los demas hombres”. Este
final libertario, propio del anarquismoy del colectivismoagrario,“la
tierra parael quela trabaja”, sera una de las demandas queira perdiendo
fuerza en sus obras posteriores, posiblemente presionadoporunaoligar-
quia cafetalera que se negabaa pensaren una reformaagraria en la
décadade 1920, atin menosen la expropiaci6n 0 colectivizacién de
la tierra, o en la propuesta de Georgede crear un impuesto sobreel
suelo.** Este derecho inalienable apenasaparececitado en el decdlogo
de su Minimum vital, salvo en la pequefia alusiondelpunto tres a las
necesidadesdel ser humanoporel derechoa vivir en este mundo.
Llamala atencién que esto desaparezca del programapolitico que
Masferrer propusoconel Partido Laborista de Arturo Araujo y también

* La similitud entre Qué debemos saber? de Masferrery{Quées lapropiedad? de
J. P. Proudhon[n. 24], pp. 59ss., es muy grande,sobre todoen relaciénaltrabajo y ala
propiedad dela tierra. A. Masferrer, Qué debemos saber? [1996,n. 22], pp. 38 y 17
Tespectivamente. Recordemosla enormeinfluencia de Proudhonenelsocialismo belgay
en autores comoel bar6énColins, cuya obra con algunas vetas esotéricas debié deinfluir en
Masferrer durante sus afios de estudio en Lieja. J. Droz opina de Colins que era un
socialista ut6pico quepretendia conjugar el socialismoconla vida eterna del almaquese
reencarnaba en sucesivos cuerpos; doctrina muy similar a la de Masferrer de J. Droz,

Historia generaldel socialismo, vol. 1, Barcelona, Destino, 1979, pp. 540ss.

*‘Lainfluencia de Henry George fue enormeen Espaiia, Inglaterra, Alemania, Rusia,
Guatemala, Uruguay y Argentina.Para el caso espajfiol, véanse las obras de Ana Maria
Martin de Uriz, Estudio preliminar, en George, Progreso y miseria[n. 31]; y de F. Arcas
Cubero, El movimiento georgistay los origenes del andalucismo, Ronda, Caja de Ahorros,
1980. Esta influencia georgista en Guatemalafue introducidaa través de la obra de Soto
Hall, Wyld Ospina y Juérez Mujioz, quienes abogaban, desde 1931, porel reparto de
tierras, la recuperacién del suelo y la ampliacion de los derechossociales. Sin duda, la
fuente de inspiracién del vitalismo georgiano se reprodujo en algunos periddicos de
la €poca, constituy6 un importante antecedente de la revolucién agraria mexicanay delas
demas revolucionesagrarias centroamericanas en la década de 1940.
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del programadelPartido Vitalista guatemalteco y de la UnionVitalista
de Hispanoamerica.

Otros aspectos me parecenfundamentalesenesta obra dejuventud:

las criticas que, en formade notas a pie de pagina, hace a los conceptos
positivistas de civilizacién y progreso y al determinismo biolégico
ambiental. Es aqui dondese producela ruptura conla teoria darwinista
y spencerianadelajerarquizaci6nracial y conla creencia dela existen-
cia de pueblosy razas superiorese inferiores. En este punto,la influencia
de George,del espiritualismo,delvitalismo y de la teosofia son funda-
mentales para comprenderporquélos intelectuales adscritos a estas
corrientes apoyaron activamente la emancipacionde las mujeres y de
los indigenas,solicitaron el voto para amboscolectivos y abogaron tan
tempranamente en todo Centroamérica porun reparto de la tierra como
fundamentode los derechos ciudadanos.

Para ello tomemos comoreferencia el capitulo décimode sulibro

Progreso ymiseria,quetitula “Laley del progreso”, en la que George
refuta el darwinismovulgar y su aplicacion a la sociedad a través de
Spencer, a quien tacha de habersimplificado excesivamentelaley de la
evoluci6ndelas especies. Rechaza la vision unidireccional del progreso

humanoy dela herencia basada enla ley del mas fuerte o en latransmision
genéticade los caracteres psiquicos dominantes. Considerafalso el
supuesto sobrela fortaleza o debilidad de ciertas razas en funcion de la
herencia, del caracter 0 del medio ambientey el nefasto resultado de
esas teorias en términos de fatalismo que noexplica las causas dela
existencia de grandescivilizaciones, comola egipcia,la india o las
mesoamericanas. No coincide conlas teorias de la degeneracion 0
decadencia de esas civilizaciones y achaca el que éstas se hayan
rezagado, detenido 0 estacionadoa factoreshist6ricos, politicos o
sociales determinados.**

De formasimilar, Masferrercriticaba aquellas teorias que conside-
raban que el medio ambienteinfluiaenel caracteryen el comportamiento
de los pueblosy les impedia progresar. Criticaba a aquellosintelectuales
salvadorefios que se dejaban influir porel pesimismo de“esas doctrinas
deterministas del medio ambiente”, engafiandose porque “es mas falso
y ridiculo afirmar queel individuoha deserrigurosamente igual al medio

35 H. George refuta el positivismo, especialmente en su vertiente spenceriana y
malthusiana: “La explicacién del progreso comouna mejora gradualde la raza, armoniza
con la opiniénqueatribuyelas diferencias en civilizaci6n a las diferencias de raza”, esto
es una premisarebatible por infundada y que conducea un determinismofatalista, “La
ley del progreso humano”del epigrafe “Las teorias corrientes”, George, Progreso y ~~.
miseria [n. 31], pp. 307ss.  
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ambientesocial[...] el individuo nace con suficientes capacidadespara
mejorar el medio de dondehasalido. Ensefiar lo contrario es tan erréneo
como inmoral”. En ésta comoenotras citas, cuestionabaseriamente el
determinismobioldgico y medioambiental delpositivismo, de lamisma
manera que lo hacian George, Tolstoi o Besant en susescritos.*° A
Juicio de George las condicionesnecesarias para queel progreso avance
se encuentran en el deseo inherente al individuo de satisfacer sus

necesidadesbasicas,intelectuales y sociales; y aqui el concepto de
bienestar social de los socialistas utdpicos, tedsofos y anarquistas es
comun en lamedida en que se entiende como una necesidad delindividuo
de gozar de los mismosderechosy de las mismas oportunidades, por
el mero hechodeexistir. Contrarios a la moral spenceriana dela logica
evolucionista de las leyes inexorablesde la herencia o la ley del mas
fuerte, George, Proudhon y Masferrer consideraban queera el conjunto
de tradiciones, creencias, costumbres, leyes y habitos lo que producia
las peculiaridadesy la idiosincrasia de un puebloy de sus individuos.*”

Para George como para Masferrer es en el medio social donde se
desarrollan los elementos diferenciadores;no es la raza niel caracter;

el progreso noeslineal, y las diferencias entre individuos y razas no son
inherentesa éstas ni al medio,sino a la sociedad y a las culturas en que
se desenvuelven.

En la mismalinea argumental de George, Masferrer cuestionabael
concepto que identificaba civilizacion conprogreso.La civilizacion “no
es sindnimode perfeccion,ni siquiera de bienestar, sino un concepto
impreciso, vagoy [...] que encubre el egoismo masrefinadoy los
sufrimientos mas horrendospara la mayoria de los hombres”. Lanza
una dura acusacion contrael lujo, la riqueza y el despilfarro de unos
pocosen detrimento de la mayoria y llega a la conclusion de que la
“civilizacion es PARA UNOSP0COS,para los privilegiados. Para lainmensa
mayoria de los hombres es ignorancia, hambre, frio, trabajo sin

descanso,estupidez, vicio, prostitucion y muerte”.** Ajuicio de todos
ellos la ley del progreso humanoestaba en funcion dela capacidad de
asociarse entre iguales, de potenciar la reciprocidad, el apoyo mutuo,

*6 Tolstoi, Diarios (1847-1894) [n. 17], 7 de diciembre de 1888, p. 282; Anderson,
“Bridging cross-cultural feminism”[n. 12], asi como A. Burton, “The feminist questfor
identity: British Imperial suffragism and “globalsisterhood’, 1900-1915", Women’s History
Review, 3 (1991), pp. 46-81.

*7 George, Progreso y miseria [n. 31], p. 318.
3* A. Masferrer, Qué debemossaber? [1947, n. 22], p. 13. Acusacién que vuelve

a repetirse con mayorfuerza en el Libro dela Vida,vol. 1, 1949, en “Nose puede servir

a Diosy a las riquezas”, p. 20.
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la tolerancia entre semejantesy el respeto a la diversidadde todoslos
pueblos.

Estosprincipios son propiosde los librepensadoresy dificiles de
deslindar del socialismofabiano,del socialismo utdpico de los primeros
anarquistas y de los primerostedsofos, todos ellos vinculadosentre si
através de innumerables espacios de sociabilidad como Besant, Cousin
o Shawy el mismo Kropotkin.*’ Ajuicio de Melgar Bao y de Devés
Valdés,la hibridaciénde estas corrientes de pensamiento era comun

en esta época. A principios de la década de 1920 proliferaron Iglesias
y creencias espiritistas, de inspiracion orientalista, que se oponian al
positivismo y fueron muybien acogidas en AmericaLatina. Al lado de
la teosofia—opinan Deves Valdés y Melgar Bao—resurgio unavariada
gamade corrientesespiritualistas, orientalistas y nativistas que, en
algunas ocasiones,se asociaron al pensamientosocialista y anarquista.
Muchosdelos tedsofos latinoamericanos, como Ezequiel Redolat y
Miguelina Acosta, fueron dirigentes anarquistas comprometidosconla
causaobrera y, en elcaso deesta ultima de Annie Besant, se inscribieron

en una corriente feminista. A Line Gale le Ilamaban “el Lenin de
América”. Gale y Fulgencio Luna fundaron el Partido Comunista
de México.A lo largo, pues, de estas décadas encontramos unacierta

hibridacion entre pensamientoanticlerical, nacionalista, anarquista,

antiimperialista e indigenista en los congresosinternacionales donde
confluian todas las corrientes.*°

* Recordemos queenunprincipio el socialismo fabiano incluy6 en su seno a una
corriente anarquista; la discipula de Kropotkin, Charlotte Wilson,fue la que mantuvo la
vinculaci6nenel senodel socialismofabiano.Losfabianosveian el avancedel socialismo
comounafuerza animadaporun impulsoético para la realizacién delajusticia social en
materia agraria, educativa y de sufragio universal. Partiendo de la propuesta de Henry
George del impuesto unico, los fabianos creian quela renta delatierra erala principal
formade ingreso y debia tener una base impositiva. La participacién feminista oblig6 a los
fabianos a“procurar el establecimiento de una ciudadania igual para hombres y mujeres”.
De hechola igualdad habia sido un elementosustancial de esta sociedad desdelos primeros
afios de su constitucién, George D.H.Cole, Historia delpensamiento socialista, México,

FcE, 1974, pp. 120ss.
* Eduardo Devés Valdés y Ricardo Melgar Bao, “Redes teoséficas y pensadores

(politicos) latinoamericanos 1910-1930", Cuadernos Americanos, nim. 78 (1999), pp.
137-152. Recordemosla importancia de los Congresosespiritas de Paris (1898 y 1900),
Barcelona (1888), y para nosotros especialmente interesante el Congreso espirita
hispanoamericanoe internacional, en Madrid de 1892 y el IV Congresoespirita en Rio de
Janeiro,1898. Laconfluencia en estos congresosdelibrepensadores,socialistas, anarquistas,
hinduistas y tedsofos fue muy comin y continuarian participando juntos durante las
primeras décadas del siglo xx. Como opina Melgar Bao,las creencias espiritualistas de
autores como Henri Barbusse y Romain Rolland constituyeron parte del imaginario
antiimperialista, anticolonialista y nacionalista del librepensamiento latinoamericano y
oriental de la década de 1920-30, véase Melgar Bao, “La apay la construcci6ncultural
del peligro imperial”, 2002 (en prensa).
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La otra vertiente de Masferrerera su antiimperialismoy su hispano-
americanismo, aunquenosu antinorteamericanismo,ya quedistinguia
entre el pueblo norteamericanoy las politicas de las administraciones
norteamericanas,frente las cuales era enormementecritico. Proponia

una reaccion conjunta de la region centroamericanaantelas injerencias
del “imperialismo yankee”, pero defendialos valores del pueblo norte-
americano —como Mendieta—,especialmente aquellos de caracter
individual, moral y cultural que a sujuicio eran lo queles habia permitido
dar el gran salto. Su antiimperialismo era mdsbien rodoniano, de
busquedadelo propio frente a lo ajeno, de reencuentro con los valores
hispanoamericanosy de rechazo a la imitaci6n de lo norteamericano;
evitaba copiar lo extranjero como lo unico buenoy valido para la
constitucion dela patria y la nacion. Enla linea de Rod6 y Marti, a
quienescitaba frecuentemente,buscaba aquellos rasgos propiosde lo
latino, hispanoy centroamericanoy los contraponiaa lo anglosajén,
comorasgosde singularizacion de lanacién y de elementos de formacién
de la identidad nacional, regional y continental."!

Por ello, en sintonia con Montalvoy Mistral, a quienes también
conociay citaba, proponiabuscar los signos de identidad en los rasgos
culturales comola lengua,la cultura,la vision poética y sofiadora, en la
inspiraciondelo propio frente a lo ajeno.“Si esta corriente doble fuera
encauzada e impulsada, Américaseria bien pronto una sola nacion,
con doslenguas unicas[...] llegariamos a ser un solo pueblo [...] y
creariamosla mas hermosacivilizacién imaginada, dondepara todos
habrialuz, pan,justicia y amor’.Su vision continentallo llev6 a crear
la Union Vitalista Hispanoamericana, auspiciada por Gabriela Mistral,
en 1929. Sin embargoesta vision no le empafiabael deseo,incluso la
necesidad,de reforzar la Unién Centroamericana,la cual veia como

unadelas vias para alcanzar o reforzar el panhispanismo. La propuesta
postuma, a modode catecismopolitico, en sus “cuartillas unionistas”’,

publicadas en Quetzaltenango en 1939, esclarecen la necesidad
imperiosadeforjar la patria centromericana. Probablementeel contacto

*'E. Devés Valdésconsidera quela configuracién del pensamientolatinoamericano
desde Rod6 hasta nuestrosdias ha osciladoentreel afan modernizadory de progresoy la
busquedadela identidad en funcién de valores propiosdelolatino, lo americanoy lo
indigena, reforzandola acciénpositiva de los aspectosculturales,folcléricosy espirituales
propios,frente a la influencia fordnea; 0 sea lo que Rod6 denominaba“la nordomania”.
Sin duda alguna, las décadas de 1920 y 1930,estuvieron muyinfluidasporel pensamiento
de Rod6, por el modernismoy elespiritualismo y correspondia a la creacién de este
proyecto identitario de lo panhispano o latinoamericano, Eduardo Devés Valdés, E/
pensamiento latinoamericanoen el siglo xx, entre la modernizaciony la identidad, del
Ariel de Rod6 ala cepat (1900-1950), BuenosAires, Biblos, 2000.

“A. Masferrer, Patria (San Salvador), 2-x-1928.
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conlos unionistas quetzaltecos lo inducia a pensar que éseera el primer
paso parallegar a la formafederal en que concebiala patria hispano-
americana.

En este interesante documento,no recuperado hasta el momento

enningunarecopilaciéndesus obras, planteaba—amodo de catecismo
politico del siglo x1x— laética, actitudvital, estrategia y posicion que
debia mantener un ciudadanounionista centroamericano. De los nueve
puntos de que consta este catecismopolitico, tres son de cardcterético-
politico: como debe ser y comportarse un buen centroamericano que
quiera contribuir a la construccion dela union. En primerlugar, ajuicio
de Masferrer, no debeserliberal ni conservadorsino unionistay llevar

toda su viday sus actuaciones para beneficio de la Union.
Enla tonica del decdlogo considera que un buen centroamericano

debe colaborar con su dinero y actuacionesa la consolidacion de la
union,no colaborar con ninguna guerra centroamericana porqueseria

unaguerrafratricida. No permitir que ningun centroamericano pueda
ser consideradoextranjero, porquelesiona la unidadde los pueblos, y
sobre todo un buen centroamericano debe

sostener sin descanso con su dinero e influencia la prensa unionista[...]

Cultivards la tolerancia comoraiz central de toda union,el respeto comola

condicion esencial e ineludible de todalibertad y de todacultura[...] porque

la necesidad perentoria es hacerla union, porquesi no la hacemosjuntos se

apoderaran de nosotros y después no habra ni conservadoresniliberales

sino subditos de un poderextrafio.*

Comoen todossus articulos, en los que empleaba un tono retérico y
moralizante, vuelve insistir en los puntos esenciales del Minimum

vital: trabajo, alimentacion,viviendaetc., haciendo especial referencia

alajusticia y libertad como derechosbasicose inalienables de todo ser
humanoy reiterando,en tono regeneracionista, la necesidad de que
toda la region luche contra dela prostitucion, la embriaguez, la usura y
la explotacion del pueblo.

* En la revista Vértice (Quetzaltenango), 25-x1-1939, “Cuartillas de Alberto
Masferrer, “mandamientosunionistas”. Ya s6lo el concepto de “mandamientos”, nos da
una idea dela orientacién de catecismopolitico y la fuerte carga ético-politica de las
mismas. Sobreel papelde los catecismosen la formacién de la ciudadaniaenel siglo x1x,
véase Marta Irurozqui,“La pedagogia del ciudadano:catecismospatridticos y elecciones
en Charcas (1809-1814)”, Revista de la Coordinadora de Historia (La Paz), nim. 5
(2001), pp. 9-47.

“ Este mismo tono regeneracionista y moralizante es el empleado en su obra péstuma,
el segundo volumen del Libro de /a Vida, publicado en Guatemala en 1949 porsu cufiado
y editor, José Miranda en MundoLibre, 1949, véase especialmente “Estamos en
revolucién”, “Nuevas Patrias”, “La mujerantialcohdlica”y “El ejército que necesitamos”.  
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3. Alberto Masferrery laformulacion

de la nacion étnico-culturaly social

Masrerrerfueel pionerodel vitalismo en Centroaméricayjunto a
otros pensadores como Velazquez, Mayora, Rodas, Rendon, Mendieta,
fund6 unaserie derevistas y periddicosen todala regién que generaron
unafuerte corriente de opinion publica durante las primeras décadas
del siglo xx y trataron de disputar espacios culturalesy politicos a las
doscorrientes ideologicas dominantes del momento,el positivismoy el
marxismo. Durante este periodo se crearon innumerables circulos
vitalistas, muchosdeellos vinculadosal unionismoy alateosofia, siendo

unode los movimientos regeneracionistas mas fuertes en la region.*°
Nosinteresa especialmente adentrarnosenlatriple vertiente de su

conceptode nacion: republica, regién centroamericanay continental;
su busquedade raices propias para forjar la identidad nacional, asi
comola relacionentre raza y cultura. En cuanto al concepto de nacion,
rehuia del términopor considerarlo estatico y vacio y suponemos que
porque respondiaal conceptoutilizado hasta la saciedadporlosliberales.
Sin embargo empleabael término patria, y asi.se llam6 el nuevo
periddico queibaa dirigir, editado por José Bernal en 1927, en donde
volcabatodossus proyectos de reformasocial y su proyecto nacional
y continental. Para Masferrerel concepto de Patria representabala
vida de los salvadorefios que vivian y luchabanporla prosperidad,
la cultura,la libertad y la paz. A sujuicio, “el escudo, la bandera, los
proceresy los antepasados[...] la mitologia y todo lo demas forma
parte del ayer”.“° Negaba todos aquellos rasgos simbdlicosdelliberalis-
mo comoreferentes para la construccién de la nacion, porque conside-
raba que no beneficiaban a los grupos mas excluidosen su acceso a los
derechos minimos, comoeran latierra, el trabajo,la salud etc. Es mas,

cuestionabala construccién simbdlica de la nacién y de la identidad

** Este planteamiento regeneracionista, moralizante, de corte centroamericanista
apareceen otras revistas guatemaltecas, comoVida,en dondefiguran articulos similares a
los de Masferrer: Carlos Bauer Avilés, “La importancia del factor econdémico en la

regeneracién moral de Centroamérica”, Vida, nim. 11, 21-x1-1925; Eduardo Mayora,
“Los dictadores se van”, Vida, num. 34, 15-v-1926, asi como “La herencia imperial”, 17-

x-1925 del mismoautor. Todosellos tratan de la necesidad de regeneraral individuo y la
sociedad para conformar,a través del acercamientoespiritual y moral de los pueblos de
Centroamérica, una sola nacionalidad. Otros semanarios dondesoliaescribir casi toda la
red de pensadoreseran Vivir, Vértice, Cisterna, Cultura, Vida, Orientacién, Cypactly (San
Salvador, 1932-1934), era una revista de claro corte teosdfico yvitalista, donde se
reproducian textos integros de Masferrer, Krishnamurti, Besant, Blavatsky, Salarrué y

otros.
“¢ Patria, en un articulo titulado “Patria”, 27-1v-1928.
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salvadorefia comounaabstracci6n, porque no contribuia a mejorar la
vida de los trabajadores, campesinos,nifios y mujeres salvadorefias.

Tomaba comopunto dearranqueal individuo en concreto mas que
al concepto abstracto de ciudadano,alos grupos mas excluidos como
sujetosinalienables sobre los que conformabalanuevaPatria, porque
“de nadasirve mirar atras lo queIlaman susglorias y su naturaleza y su

civilizacion ancestral y sus préceresy su idealismo ya queestos pueblos
han perdidola facultad de hacer,de vivir su propia vida”.””

Consideraba necesario buscar otrosreferentessociales y espirituales
para construir lo que denominaba“el alma de la nacion”’, inclinandose

hacia el planteamiento de Renan en la busqueda de los valores
espirituales y morales de los pueblos, en aquellos rasgos culturales y
sobre todo enel idioma, queera lo que daba unidad a la nacion.* En la
linea de este autor, hablaba de la conciencia colectiva de la voluntad de

forjar una nacién como comunidad decultura, basada en el concepto
de raza que de ninguna maneradebia ser un concepto jerarquico ni

excluyente. Considerabaquela unidad dela nacion debiafraguarse en
el ambitocultural y social, basado en un proyecto de vida que definia
como minimumvital.

Creia quelos salvadorefios y centroamericanos no formaban una
nacion homogénea:

Porque, nétese bien, nosotros no somos, no constituimos, todavia una

patria. Error lamentableel de creer que la temperatura,el paisaje, la raza,el

gobierno, ni aun el idioma bastanpara constituirla. De todos esos lazos

el de mayorpotenciaesel idioma;nobasta, sin embargo, para que un grupo

tan grande comose quiera de hombres, pueda formar unapatria. Esta es

sobre todo una creacién moral, y su nucleo se encuentra en la comunidad

de aspiracionessostenidas y perseguidaspor el comun esfuerzo. Ahi donde

los hombres,sea cual fuere su color, su origen sus costumbres, persiguen

un mismofin, del cual han hecho el masalto objeto de su vida, y para

alcanzarlo se avienena trabajar,a sufrir, a ayudar, a sostenerse, a confrater-

nizarse, ahi hay unapatria se halla en capacidad de nacer.*”

47 Véasela similitud entreel diario Patria, 27-1v-1928 ylarevista guatemalteca Vida,

en los editoriales de los numeros, 19-1x-1925, 17-x-1925 y 17-vi-1926, en los que se
enfatiza la necesidad de buscar nuevosreferentessocialesy espirituales para la construccién
de una verdadera 0 auténtica nacionalidad.

** Creia que lo verdaderamenteestabley significativo en las naciones noera el suelo
ni la sangre, sino el concepto de “vidasocial y vida espiritual basado en la unidad del
idioma, que expresa y resume todo lo demas y quesirve comoselloa la entidad que de
ellos resulta”, A. Masferrer, “La misién de América”, Patria, 1-x-1928.

* A. Masferrer, Leer yescribir, Guatemala, Tipografia Nacional, 1929, p. 36. La
influencia de Renan es muy fuerte.
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Indudablemente,tanto los elementos 0 rasgossingularizadoresde la
nacion, comolos simbolosy conceptosdepatria y nacién adquirian un
nuevo caractery unanuevalegitimidad mas espiritual y cultural, si estaban
basadosen la lengua y en laraza, asi como en la consecucién de derechos
no solo politicos sino que tambiénlos derechos culturales y sociales.
Influido por Renan, consideraba esencial para forjar lanacion la voluntad
de destino comun:

Entre tanto, ahi, donde hay verdaderapatria, donde un pueblo vive por y

para una idea[...] los salvadorefios, pocas veces y cada vez por escaso

tiempo, hemossentidola fuerza,el ardor, la energia que provienede un ideal

comin[...] La primera y ya grande ventaja quenos reportaria el acometer

esa empresa seria la de que tendriamospor primera vezenlahistoria, un

ideal comun, generoso, fuerte y duradero que vendria a unirmos, a vincu-

larnos,a borrar tantos motivos de odio y separacion que nos han dejadolas

luchaspoliticas y las rencillas religiosas.*°

Porello consideramos a Masferrery a las redessocialesdeintelectuales
vinculadas a lo que hemos denominadoespiritualismo nacionalista, como
aquellas que contribuyeron notablemente a la formacién de una
conciencia nacional y a la formacion de un proyecto de naciénétnico-
cultural en Centroamérica.*!

Otra aportacion de Masferrerfue su vision unionista y su conciencia
continental de América conla unionterritorial de las Reptblicas
centroamericanas.Por eso fue, como Mendieta, uno de los impulsores

del unionismo,firmo el Pacto de Union en 1921, que tenia como

principios basicosreconoceren la federacion centroamericanalaunica
nacion independiente, cuya soberania estaba por encimadela de los
Estados. El tipo de gobierno deberia ser republicano, popular,
democratico, representativo y responsable; y los poderes separados y
limitados, deberian quedar claras la toleranciay la igualdad entre los
hombresy el compromisodel Estadoen la protecciéndelas clases
mas desfavorecidas y mas trabajadoras.Entre las medidas propuestas

* [bid., p. 37.
*! El debate sobre la conformaciéndelas naciones en Europaincide directamente en

América Latina y Centroamérica no escapaa la reflexionacerca delorigen y de las bases
de legitimidad de la naci6n. Sin duda, porel cardcter espiritualista de nuestros autores y
por la enormeinfluencia de librepensadores europeosen el modelo de nacién centroameri-
cana, se puso el énfasis en los aspectos étnico-culturales. Herder, Renan y Mazzini
fueronlos autores mascitados en ese momentoporla opinién publica centroamericana.
Federico Chabod, La idea de Nacién, México, Fce, 1987; Anthony Smith, La identidad
nacional, Madrid, Trama, 1997; para América Latina, Ménica Quijada, “;Qué nacién?
Dinamicas y dicotomias dela naciénenel imaginario hispanoamericanodelsiglo xix”, en
Imaginarla Nacién, Cuadernosde Historia Latinoamericana,nim.2 (1994), pp. 15-52.
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por ambosautoresfigurabaalfabetizar a la poblacion, para que en un
futuroel requisito deser alfabeto no fuera discriminatorio en el momento
de elegir alos representantes federales.

El unionismo para Mendieta, Masferrer y Wyld Ospina fue un

movimiento social y politico quetrataba de reconstruirla nacion sobre
bases republicanas, democraticas,pararealizar lajusticia, promoverel
bienestar general,la libertad e independencia en el campointernacional.
Por eso luchaban contra el caciquismo,representadoporlos dictadores
locales centro o latinoamericanos,eran antiimperialistas y apoyaban la
lucha porla soberania nacional de Sandino y con mayor o menorgrado
de intensidad consideraban la prioridad de una unidadcontinentalde
todos los pueblos de América Latina. Defendian la federacion como la
practica de la doctrina unionistaen unpartido civico y educativo,el
Partido Unionista, que apoyabala economiasocialista y el sistema de
gobierno conocido como“federalismo autéctono”, con una divisién
territorial y normas administrativas que corrigieran los graves y
trascendentaleserrores de la Federacion de 1824. Asi la autonomia
regionalse habia de moverdentro de su propiaorbita, sin roces con la
unidad nacional, que debia ser vigorosamente mantenida y extendida.*

Masferrer en su concepcion de América profundiz6 mas que Wyld
Ospina y Mendieta, porque consideraba, como Marti, Ugarte, Vascon-
celos y Haya de la Torre, que América tenia una mision que cumplir
queotroscontinentes no podian desempefiar 0 notenian la capacidad
para ello, debido a su pluralismocultural.** “Cinco millones de blancos,

veinte millones de negrosy veinte de indiosy sesenta millones de mestizos
y dos millones de asidticos, que mezclan sus almasy sus sangres”’,

52 Salvador Mendieta, A/rededordelproblema unionista de Centro-Ameérica, tomo
u, Mundialidad del problema, Barcelona, Tip. Maucci, s/f., pp. 352 y 376. Considerado
portodos el padre del unionismo, Mendietarefleja el momento constitutivo y menos
doctrinal del mismo.Su ideario establecelas prioridadesen la construcci6n dela naciéne,

indudablemente, la mas urgente es la centroamericana sobre las demas (panhispana o
panamericana). Como Masferrer, también Mendieta se caracteriza porsu laboritinerante
centroamericana conobjeto de construir la comunidad de pueblos centroamericanos, con
lo que poderafrontar a los vecinos mas poderosos,desdeunasituacion mas paritaria. Su
pensamiento, aunque menosbrillante que el de Masferrer y Wyld Ospina, pues atin se
mueve dentro del esquema médico de enfermedad terapéutica, tiene un contenido
reformador y didactico relevante.Véase Teresa Garcia Girdldez, “La construccién de
redes y espaciosde sociabilidad: Salvador Mendieta y el unionismo centroamericano”,
ponenciaenel Seminario internacional, “Redesintelectuales, ciudadania y formacién de
naciones, 1890-1940, Madrid, uAN, octubre, 2002.

53 Este discurso hispanOfilo y latin6filo se enfrenté con el eugenésico del positivismo
y fue comin a muchosautoreslatinoamericanos, como Bulnes, Gamboa y Aragén. La
guerra de Cubaen 1898 dio origen al panhispanismoy al antiimperialismo militante.
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daran comoresultado “la nueva raza de la raza césmica queforjaré la
América”. Esta“ nueva raza” creara una nueva conciencia continental
quetraera “la vida nueva, la humanidad nueva” y forjara a‘ los hombres
nuevos de América”.*

Inspiradoeneste espiritu de unidadcontinental fundé en Guatemala,
en 1929,la Union Vitalista Americana, en la que planteaba desde el
principioel objetivo de esta union:“Desarrollar en todos los pueblos
de la Unionla concienciaviva de un destino comin,el cual habra de
cristalizar en la creacion de una nuevacultura que traiga alos hombres
una verdadera y mas amplia justicia, y una mdsextensa e intensa
cordialidad”. Asimismoafiadia que iba a “procurar a todoslos habitantes
de Hispanoaméricala satisfacciénintegra de sus necesidades primor-
diales, segun la define la doctrina del minimum vital”. Este proyecto
de 29 puntos proponia una uni6n continental de la América hispano-
hablante,enla linea de los forjadoresdela patria continental o de la
patria grande —Bolivar, Valle— y de sus contemporaneos Ugarte,
Marti, Mistral y Vasconcelos. Casi todoslos puntos coincidian con su
programavitalista.*°
: Opinabaque, mientras los hispanoamericanosno supieran adénde
iban, los anglosajones posefan “conciencia de si mismos”, en lamedida
en que,“nosotros nos avergonzamosdeteneralgo nuestro y ellos se
enorgullecen de no tener nada que nosea propio”.*° Por eso hacia un
llamamiento a la busquedavalores propios, modas, gustos, costumbres
creencias conceptosdela cultura hispana para alcanzar una auténtica
nacion. Eneste sentido, como afirman Abellan, Garcia y Devés, fue
uno delos fundadores 0 precursoresdel hispanoamericanismo.”” La
influencia de Ingenieros, Palacios, Marti y Ugarte se palpa en sus

a A. Masferrer, “La misién de América”[n. 15], p. 268; R. Rojas, “La retérica de la
raza: intelectuales mexicanosante la guerra del 98”, Historia Mexicana, xux , vol. 4
(2000), pp. 592-627. Rojas pone de manifiesto la tension discursiva de las élites
intelectuales a raiz de la guerra de Cuba, entre el paradigma eugenésicodel positivismo y
la emergencia del hispanismoyel antinorteamericanismoen unenfrentamiento binario
entre lo latino contra lo sajén.

*Véanse cartas manuscritas a su hermana Nela Ménico desde Guatemala, de la
colecciénparticular de José Panadés acerca de la fundacién de la Union Vitalista de
Guatemalay de la UniénVitalista Americana, presentada por su hermanaTeresa Masferrer
y por Gabriela Mistral el 29 de noviembre de 1929.

*° A. Masferrer, “La mision de América”[n.15], p. 150.
*’José Luis Abellan, “La hispanidad. Espafia e Hispanoamérica”, en Ramén

Menéndez Pidal, Historia de Espafia, tomo xxxix, La edaddeplata de la cultura espafiola,
Madrid, Espasa Calpe, 1993; José Carlos Mainer, “Un capitulo regeneracionista: el
hispano-americanismo 1892-1923”, en Manuel Tufion de Lara y otros, Ideologiay sociedad
en la Espana ipordnea,por un andlisis delfranqui Madrid,epicusa, 1977.
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innumerablesllamamientos a manifestarse en contra del imperialismo y
por la unidad continental de la América Hispana.*

La otra aportacién novedosaal pensamiento centroamericano,
ensintoniaconlas corrientes teosOficas y espiritualistas, especialmente en
la direccién del socialismofabiano de Besant, era su concepto de raza
y cultura. Este es sin duda unodelos aspectos, comoel de lanacién y
de la identidad, en dondela ruptura conelpositivismo y conla vertiente
spencerianay determinista es masfuerte. En la linea de Vasconcelos,
Mistral y Sandino —esos“caballeros andantes” que luchaban porla
justicia,la belleza y la verdad—.,pero negandolavalidez del concepto
de raza para explicar la identidad de América, consideraba que para
forjar una verdadera nacionalidad,

la defensa de la raza no es un buen punto de partida sobre el que debe

descansar el andamiaje de nuestro patriotismo indoamericano[... porque]

edificandosobreella, una palabra sin sentidoreal, no edificamosnadasolido
pues el problema segin nosotros lo entendemos no es de raza sino de

cultura, porque si la América Latina —usemosese falso nombre—seviene

desmoronando y cayendo a pedazos grotescamente, en los bolsillos

insondablesde los norteamericanos[...] no es porque en ella predomine una

u otra raza ni porquenadieintente destruir o alterar sus caracteresraciales,

sino porque notiene 0 no hasabidocrearse una cultura propia, original y

elevada,quejustifique su existencia como elemento devalia en el concierto

de las naciones[...] porque en vezdecrear,ha sido copiary caricaturizar.”

Se preguntaba, cual raza?, ;defenderla de quién?, {de Estados Unidos
que posee un milldn de negrosy de otras razas? Disentia porlo tanto
del planteamiento vasconceliano 0 rodoniano y sus seguidoresacerca
de la existencia de una raza hispanoamericana, considerando que ésta
se hallaba todavia en formaci6n, en busqueda desu propiaidentidad y
de su propio destino como Naci6n.El imaginario de laraza indohispana,
en la que predominabael elemento indio sobre el hispano y forjado por
una mayoria de mestizos, era una falacia: ningun hispano queria

‘* Sobre la importancia del antiimperialismo en estas redes intelectuales, Pablo
Yankelevich,“Las redesintelectuales dela solidaridad latinoamericana:José Ingenieros y
Alfredo Palaciosfrente a la revolucién mexicana”, Revista Mexicana de Sociologia, nim.

4 (1996), pp. 127-149. Asi como M.L. Laviana, ed., José Marti, seleccién de textos,

Madrid, Cultura Hispanica, 1988; NievesPinillos, ed., Manuel Ugarte, seleccién de

textos, Madrid, Cultura Hispanica, 1990; ArmandoHart, “Estudio introductorio y seleccién
de textos”, en José Martiel equilibrio del Mundo, México,FcE, 2000, asi como Melgar

Bao, “La apay la construcci6ncultural del peligro imperial”[n. 40].
*° A. Masferrer, Paginas escogidas [n. 15], p. 250.  
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considerarse descendiente de indios 0 de negros y renegaban de esa
parte de su identidad. Era unafalacia porque cuandose hablaba de
raza indohispanao indoamericanapara defenderycultivar la raza se
estaban refiriendoa un nucleode blancoso casi blancos,al que se de-
signabaconel adjetivo de “latino”.

Proponia cambiar la palabra raza por cultura porque ésta reflejaba
mejor un proceso de creacion, de arraigo, un proceso de “creacién
nacional”, mientras quela raza se referia masbien lo fisico, a lo
puramente biologico. Ajuicio del autor, era una palabraque limitaba,
excluia y estorbaba, como

nos estorban los millones de indios mexicanos y centroamericanos, nos

estorban los rotos chilenos mestizados de araucanos[...] nos estorba todo

lo que no sea blanco o mestizo con mas sangre blanca[...] y como nos

estorban, para ser légicos tratariamos de aniquilarlos o por lo menos
seguiriamos tratandolos comohasta el presente, como unaraza inferior

buenapara explotarla.”

Masferrer era consciente dela discriminacién e incomunicacion que se
producia entre los diversos grupos que conformaban América Latina y
creia que el término raza contribuia a profundizar el racismo,la
discriminaciony ajustificar un sistema de dominaciony explotacion. Es
por ello por lo que apostaba por el concepto de cultura, porque
abarcaba masexpresiones y manifestaciones materiales y espirituales
de los pueblos americanos.“Al hablar de cultura, hablamosde espi-
ritu, de instituciones,de leyes, de costumbres y de educacion”. Proponia

cambiar el lema de la Universidad de México —“por miraza hablara
miespiritu”— porel lema “por mi cultura hablara mi espiritu”. Sdlo
desde estos supuestospluralistas se podria forjar “el hombre nuevo,la
América nueva”’.*!

Fue relevante también la defensa que hizo Masferrer de la
emancipacion femenina, reivindicacion propia del teosofismo,pero del
conjunto de la poblacion femeninay no solo de las mujeres de clase
alta, que convertian en esclavasal resto de sus compajieras: “Siel
feminismohade ser algo noble y eficiente no se detendra en ser una
mezquina lucha de grupossociales[...] Si la emancipacion de la mujer

 

“A. Masferrer, Paginas escogidas[n. 15], p. 251.
“Es barbaro,es afiejo y anticristiano mantenerleal concepto de raza una importancia

que no puede yatener[...] Lo racial implica sobre todo, el predominio dela sangre,es
decir de un elemento puramentefisico y animal[...] la cultura no: al hablar de cultura,
hablamosdeespiritu, que es causa y no efecto; que es y fue siempre el modeladory no el
barro”, “La defensa de la Raza” (1923), en A. Masferrer, Paginas escogidas [n. 15],
p. 256.
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ha de significar algo enla historia, sera la emancipacion de todas las
mujeres”. En este sentido, y para su época, fue uno de los pocos
autores que cruzla variable de género con la de clase,” y fue, por lo
tanto, un importante precursordel feminismo centroamericano.Bajoel
manto desus ideas se organizaronlas primeras ligas feministas del pais
y se prest6 apoyoa la primera candidatura de una mujera la presidencia
de El Salvador, Prudencia Ayala, en 1928. En el diario Patria escribia

una columnafija dedicada a la emancipacionde la mujer y generé un
fuerte debate en la prensa de la época sobre el tema. Resulta interesante,
a su ver, el respaldo que le proporcionaronlas redes de educadoras,
maestras,poetas,artistas y mujeres dela élite centroamericana a lo
largo de su vida, especialmente de sus hermana y hermanastra, Nela
Monicoy Teresa Masferrer. La fundacion delas sociedadesvitalistas
fue en gran parte organizadaporla red de mujeressalvadorefias y
guatemaltecas,entre las que colaboré activamente la Sociedad “Gabriela
Mistral”, especialmente Josefina Saravia e Isaura Menéndez. Fue muy
relevante su papel como educadorenlas Escuelas de sefioritas en Costa
Rica, El Salvador y Guatemala. En una conferencia pronunciadapara
el Instituto Normalde Sefioritas de Guatemala en 1929, defendio la

igualdad entre hombres y mujeresy la funcion que desempefiaron las
mujeres como educadorasy promotoras de una cultura popular.”

4. El legado de Masferrer en Guatemala

Lainfluencia de Masferrerenlas élites guatemaltecas aun esta por
explorar, pero existen suficientes datos comopara pensar que fue mayor
de cuanto se ha estudiado hasta el momento. Su repercusion en la
opinion publicafue relevante, ajuzgar porla cantidad de articulos que
escribié en periddicosy revistas,porla serie de viajes y las conferencias

© A. Masferrer, “Liberacién de la Mujer 1 y i, Patria, 27 y 29-x-1928. Muy
interesante en el campo del feminismola novela de este mismoautor, Una vida enelcine,
editada y con prologo de Joaquin Garcia Monge, San José, 1922. Masferrer impartié
clases en el Liceo para Sefioritas de Costa Rica, junto con Garcia MongeyBrenes Mesén,
a quienesseles considera impulsores de la educaci6n superior para las mujeres. VéaseL.
Molinay S. Palmer, Educandoa CostaRica: alfabetizaciénpopular, formacién docente
ygénero 1880-1950, San José, Porvenir, 2000.

® Véase la conferencia pronunciadaenelInstituto Normalde Sefioritas de Guatemala,

“La Escuela Vitalista”, Orientacion, 30-vi-1929. La importancia dela participacion
femenina en Guatemalasedejasentir enla fundacién dela Sociedad Vitalista Guatemalteca,

con mayoria de mujeres, entre las que se encontraban Rebeca Valdez Corzo, Carmen
Samayoa, Lina Leiva, Zoila Castillo, Teresa Masferrer, Elvira Arrivillaga, Maria Luisa de
Batres y es posible que estuviera la mujer del presidente Chac6n. Véase Orientacion,
“Importanteiniciativa de la mujer guatemalteca”, 1-vi y 4-vi-1929.
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que imparti6,por la variedad deactoressocialesy politicos con quienes
intercambioideas y en quienesinfluy6:estudiantes, campesinos,ligas
obreras, maestros, mujeres, élites familiares y grupospoliticos delas

generaciones de 1898, 1910 y 1920. Eneste ultimogrupo su incidencia
fue mayor y perduro hasta la revolucién de 1944, sobre todo en
personajes como Gandara Duran, Vazquez, Mufioz Meany, Arévalo,

Rolz Bennet, Monteforte Toledoetc. Sus principales seguidores y
amigosseencontraban en Quetzaltenango,donde se reunia aquel nutrido
grupode intelectuales vinculadosa lateosofia y al vitalismo y donde
tambiénlas redes masonicas se habian difundido mas.“ Induce a pensar
en dicha influencia tambiénel hecho de que gran parte de su obra se
editara por primera vez en Guatemala: Unavida en el cine (1922) y
La culturapor medio dellibro (1929). El presidente Lazaro Chacén

mando imprimir 5 000 ejemplares de Leery escribir; Dinero maldito
fue publicadapor la municipalidad de Quetzaltenango en 1929, ala
vez que Minimumvital, El libro de la Vida (1932), el segundo tomo
(1949) y una seleccion de su obrala edité en 1950 el Ministerio de
Educacion Publica guatemalteco, con el prélogo de Moran,asi como
también en 1955 una biografia escrita por Matilde Elena Lopez, amén
de todaslas reediciones guatemaltecas de su obra. Llamala atencién
queestas obras vieran la luz en Guatemala antes que en El Salvador,
durante los gobiernos de Arévalo y Arbenz, y quefueran realizadas
por dichainstitucion educativa guatemalteca muchoantes que porsu
homélogasalvadorefia.®

™ Recordemosel papel preponderante de Carlos Wyld Ospinay de Alberto Velazquez
en la formaci6nde sociedadesteosdficas, residentes ambos en Quetzaltenango. Cuando
Masferrerdirigia el diario Patria, el martes 8 de mayo de 1928se publicé la celebracion
del Loto Blanco porparte de todas las ligas teoséficas centroamericanas; en el comité
central centroamericanista de Quetzaltenango figuraban prominentesintelectuales como:
Francisco Ocheita, Efrén Castillo, Joaquin Rodas y Carlos de Leén. Durante ese periodo
vieronla luz en esta ciudad varios periddicos y revistas de corte espiritista y teoséfico:
Vértice (1922), Estudio (1922), El Porvenir, Vida (1925), Orientacidn(1929)etc., en los
que se reproducian articulos de Vasconcelos, Roso de Luna, Tolstoi, Ingenieros,

Krishnamurti, Ramacharakaetc. En los consejoseditoriales figuraban las mismas redes
intelectuales, cuyos integrantes eran: Flavio Guillén, Joaquin Rodas, Wyld Ospina, José
Miranda, Alberto Velazquez y José Rodriguez de la Cerna.

® Alberto Masferrer, E/ Minimum vital y otras obras de cardcter sociologico,

Guatemala,ediciones del gobierno de Guatemala, 1950 (Coleccién Clasicos del Istmo).
Esta primerareedicién de las obras completas de Masferreresanteriora la del Ministerio
de Cultura de El Salvador, que edita en 1956 En torno a Masferrer. La coleccién Clasicos
del Istmo,fue creada porel presidente Juan José Arevalo en 1950 ypresidida por varios
ministros de la etapa unionista como Julio Bianchi y Clemente Marroquin Rojas. La
comisi6n rectora estaba integrada por Rafael Arévalo Martinez, Francisco Moran y
Mufioz Meany, reconocidostedsofos y admiradores de Masferrer. Todoello nosindica
el profundo calado de este pensadorenelpais.

  



 

 

226 Marta Elena Casatis Arzu

Revisandolos diariosy revistas de la época, hemos encontradoel
segundo tomodesu obra postuma,E/libro de la Vida y su editor (y
cufiado)José A. Miranda, sefiala la causa de que no se pudiera imprimir
despuésdelprimero: Ubico habia expulsado a Masferrer, detenido a
sus familiares y confiscadola imprenta.® El 15 de septiembre de 1949
aparecio unanota en el nuevo diario de Miranda, MundoLibre, en el

que se anunciabaeste segundo volumen,enfatizando que se completaba
asi la obra postumadel autor publicada en 1932.°”

Nos detendremos en dos momentossignificativos de su estancia
en Guatemala:la gira que hizo en 1929, durante el gobierno de Lazaro
Chacon,y su retorno en 1931 en su autoexilio de El Salvador, a las

puertas de la instauracion delas dictaduras oligarquicas en toda la region,
como consecuencia dela crisis del 29. Masferrer visit Guatemala y
Quetzaltenango, invitado por su municipalidad y por el gobierno de
Chacon, cuandoera directordel diario Patria. Lleg6 a Guatemalael 2
de mayo de 1929, fue recibido por Eduardo Mayora, comorepresen-
tante oficial del presidente, y por Alfredo Carrillo Ramirez, como
representante del Ministerio de Educacién Publica.®A la comitiva le

“Resulta curioso que la segundaparte de E]libro de /a Vida apareciera publicada en
Guatemala en 1949 por unaeditorial poco conocida, MundoLibre,ydetirada reducida,

cf. infra. Esdificil de creer que este libro haya permanecido desconocido para los estudiosos
de Masferrer ydelaliteratura salvadorefia y que casi nadie mencionesu autoria. No
aparececitado en casi ningunadelas biografias y bibliografias de Masferrer, aexcepcion
dela aparecidaenel libro En torno a Masferrer. A nuestrojuicio, esta segundapartetiene
enormevalorpolitico y social, porque retornaa los presupuestosde su obra primigenia,
¢ Qué debemos saber? ya sus planteamientossocialistas libertarios sobre Ia justicia,el
derechoy latierra.

“7 Durante esa época se fund6 en Quetzaltenango y en Guatemala el Grupo Vida
1924, formadopor: Federico Mora, Eduardo Mayora, Luz Valle, Carlos Rendon Barnoya,
Alberto Velazquez, Alfonso Orantes;casi todosellos pertenecian o simpatizabancon las
sociedadesteosdficas de las que surgiria, en 1925, la revista Vida. En 1929 se creaban
las sociedades vitalistas y mas tarde el Partido Vitalista guatemalteco, en el que
figuraban muchosdeestosintelectuales que tenian lazos estrechos con Masferrer, vinculos
que derivaban de identidadesfilos6ficas, teos6ficas y unionistas. El vitalismo figuré
ligado al movimiento unionista quetzalteco en periddicos y revistas, comolas citadas
anteriormente, asi también en El Salvadoraparecieron publicaciones con caracteristicas
similares, dondeescribian estos mismosintelectuales, como Patria, Vivir, El Dia, Numen
etc. En Repertorio del Diario del Salvador, nim. 39 (1906), revista de tendencia

espiritualista, escribian Soto Hall, Flavio Guillén, Mayora Rivas, Froilan Turciosete.
Véase también Cypactly, nim. 20 (3 1-vi-1932), nim. 27 (23-11-1933), asi como el nim.
39 (3 1-vim-1933) dedicado integramenteal aniversario del “transito” de Masferrer.

* Eduardo Mayora (1891-1960), era hijo de salvadorefios, historiadory periodista,

director del Diario de Centroamérica, miembrodel Partido Unionista, de la Sociedad de

Geografia e Historia y de la Academia de la lengua espafiola y fundadordel seminario
Vida, junto con Mora, Marroquin Rojas y Rendon,con los que compartié los principios
del vitalismo.  
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acompafiaron varios representantes de la Universidad Popular, de las
ligas obreras y campesinas,colectivos de maestros y de muje-
res.” Durante su estanciaenel pais impartié numerosas conferencias,
entre las queresaltan la del Instituto Nacional de Sefioritas de Guatemala,
dondedesarrollolos principios basicosde la escuelavitalista e insistid
en lanecesidad de fundar una escuelaparael pueblo, para quela cultura
dejase de ser un privilegio de pocos, y en el papel que desempefiaban
los maestros como agentes renovadores y regeneradores de la
sociedad.”

En otra conferencia,a peticion del Sindicato de Empleadosdel
Comercio, desarroll6é los principios basicos de los que llamé “la
economia del minimum vital’. Enfatizabael papel de la economia
colectivista al servicio de las necesidadesvitales del conjunto de la
poblacion como modode procurarse una vida integra. Definia
laintegridad vital como“aquella querealiza plenamentelas necesidades
de un seren todassusfacetas:fisicas, morales, estéticas, mentales y

espirituales”. Y laeconomiavitalista como“el conjunto de leyes, normas
e instituciones y procedimientos que aseguran a cada unola vida
integra.’' Consideraba que el Estadoteniael deber de brindar los medios
para alcanzarlo, retornando asi a sus obras iniciales al poner de
manifiesto que el nucleo central dondese habia de desarrollareste
modeloera “la comunao distrito [...] que ha de organizarse sobre la
base de sus capacidadesproductivas, agua, terreno, comunicaciones,

clima y poblacion”. A la comuna, comocentro de produccion debia
acompaniar la tierra como “base sustantiva y maxima de toda forma de
organizacionsocial, que pertenecea la colectividad de la nacién y se
dividey clasifica entierraestadial, destinada alcultivo de los bosques
nacionales,tierra comunal, destinada al cultivo de los viveres de primera

necesidad, y la tierra familiar de cultivo libre y propiedad privada
indefinida”; pero afiadia a continuacién: “siempre y cuando las
necesidadesdelapoblacion no impongan unmayor parcelamiento”. A

® Enel semanario Orientacion del 5-v-1929,se refiere a todoslos sectores que le
recibieron y a las innumerables conferencias que impartié entre mayo y agosto a los
diferentes colectivos. Lo que evidencia que unodelosobjetivosdesu gira era la fundacion
delas sociedadesvitalistas, de las que surgiria mas tardeel Partido Vitalista Guatemalteco.

Véansecartas manuscritas de Masferrer a su hermana Nela Monico,coleccién particular
de José Panadés.

”Véase “La Escuela Vitalista” por Alberto Masferrer en Orientacién, 30-vi-1929.
Los 18 puntos de su conferencia insisten en quela escuela primaria no es sinénimo de
elemental, sino de indispensable, y que debe ser adecuada y adaptadaa las necesidades del
pueblo,resaltando también la enorme importancia dela labor del maestro y sobre todo de
las maestras para regenerar las costumbres y educar enla verdad y justicia.

7! Véase A. Masferrer, “La economiavitalista”, Orientacion, 12-v-1929.
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partir del décimosexto punto explica todas aquellas instituciones que
debian conformar un modelo de Estadosocialde bienestar, en donde

el colectivismo agrario, la escuela, la sanidad,lajusticia y la asistencia

publica estuvieran alservicio de la economiadel pueblo.”
La Universidad Popular constituy6 uno de los espacios de

sociabilidad emblematicosde su gira y acabé convirtiéndose en un
centro de reunion y debate en dondeconfluian teésofos, escritores,

mujeres y demas sectores progresistas de la sociedad.El discurso de
presentaciOn corrid a cargo de su amigo poeta y tedsofo Alberto
Velazquez, quien presento a Masferrer como “un espiritu dealta luz del
puebloy de verbolibertario”. Le siguié la intervencién del destacado
intelectual Tacito Molina Izquierdoy finalizo el acto con unaarenga
masferrianaa favorde la unidad hipanocentroamericana, Ilamando a
los 3 000 participantes a que unieran sus fuerzas en contra de los
intereses foraneos y a que contribuyerana forjar el hombre nuevo
americano, siguiendolosideales de “respeto, tolerancia, concordia y
equidad”. Este discurso panhispanista se completd conotrosdos:el
primerosobre la necesidad de reconocer y apoyar a los hombresde la
antorcha, como Haya dela Torre, Ugarte y Sandino,a los que“el sol
ha escogido para un mensaje 0 una misién”; y el segundo sobre la
voluntad de paz que alentaban lostratados firmadosporlos paises
escandinavoscontra la guerra.

En Quetzaltenango,la capital altense conocida porellos como la
Ciudad de la Luz porla gran cantidad de sociedades teos6ficas y
espiritistas,’* Masferrer contaba con un auditoriofiel, posiblemente por
laimportancia de personajes unionistas y tedsofos, como Wyld Ospina,
Velazquez, Rodas y el Grupo Vida. Le acompafiaban Eduardo Mayora,
director del Diario oficial de Centroamérica, y su cufiado José A.
Miranda, del semanario Orientacion. Impartié unaserie de conferencias
alos gremiosde obreros, Federacién Obrera Occidental, a los clubes

unionistas,ligas sindicales y de mujeres, en dondese repartié su libro
Dinero maldito, editado por la Municipalidad altense. Masferrer, como

” Este modelo de Estado de bienestar o asistencial nos recuerdaal propuesto porel
socialismo fabianoen Inglaterra, pero tambiéna losprincipios anarquistas en cuanto a la
importancia de la comuna comocentro productivo y a la implantacién del colectivismo
agrario, cuya influencia fue de Tolstoi y de Henry George.

” Resulta notablela cantidad de periddicosy revistas espiritas en la region y el gran
numerode sociedades que practicaban la medianimica, comunicaciénconlosespiritus
ilustres, que generalmente hablaban favordela causa unionista. Casitodas ellas poseian
un cariz politico y federalista, conectandose con los espiritus de Garcia Granados,
Morazan,Valle. Véase El Obrero Espirita, 31-vu-1922, Federacién, 11-1-1920, Luz del
Porvenir,15-1v-1920.  
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otros librepensadores de la época,se dirigia no sdlo a las clases
subalternas, especial-mente obreros y mujeres.Entrelas élites politicas
y los militares tenia una gran cantidad de seguidores, como se desprende
de las adhesionesen la prensa y de los apoyosrecibidospor estos
sectores. Por ello sus discursos los pronunciabaenlos espacios propios
de las élites del Occidente: el Ateneo,la fabrica de Cantel y otros

circulos de la llamada “gente bien’, quienesle ofrecierondirigir un diario
regional, oferta que Masferrer rehus6.”

Sin embargo,a juzgar por la prensa de la época, el objetivo
fundamental de Masferrerera la fundacionde las SociedadesVitalistas

que pronto se convertirian en el Partido Vitalista de Guatemalay El
Salvador. Durante su gira de mayo de 1929, ya encontramos en
diferentes diarios y semanarios de la republica largas listas de adhesion
ala doctrinavitalista y de apoyo a la formaciondelPartido Vitalista
guatemalteco, en las que figura gran parte de los intelectuales del
momento; resulta curiosa la presencia de miembrosde las redes
familiares tradicionales como: los Batres, Meany, Samayoa, Saravia,

Pilon Castillo, Arrivillaga y un sinntimero de maestros y maestras, entre
los que encabezaban laslistas varias mujeres pertenecientes a la
Sociedad Gabriela Mistral, como Isaura Menéndez Mina,Josefina

Saravia, Luz Valle etcétera.

El eco delvitalismo en Guatemala fue de tal magnitud que el 4 de

agosto de 1929,a iniciativa de un grupo de mujeres, se fund6 la
Sociedad Vitalista de Guatemala conel fin de implantar el Minimum
vital,

para alcanzar unavida masjusta y en consonancia conlas realidadessociales

y biolégicas, capaz de resolverpor la bondady porlajusticia que encierra,

EL PAVOROSO CONFLICTO DE CLASES, EXTINGUIENDO LA CAUSA DEL ODIO ENTRE EL
CAPITAL Y EL TRABAJO DE LA MANERA MASLIBRE PREMEDITADA Y ESPONTANEA.
Nosadherimosa la causavitalista y hacemosel propésito firme de luchar

por todos los medios a nuestro alcance, por la difusién y realizacién de

estas doctrinas.”°

™ Es muy amplialalista de “damas de la gente bien”quereflejan las noticias: las
sefioras Maria Cristina Rolz, Feliza de Leén, Celia Carlota de Von Ahn,Julia Shaefer,

todas ellas formanparte delas élites familiares de origen aleman y criollo. En la capital las
adhesionesdelas redes familiares resultan notables porlos apellidos que se vinculan a la
formaciéndel Partido Vitalista, entre los que cabe destacar los Arrevillaga, Batres, Samayoa,

Castillo; véase Orientacion, 11-vi y 28-vu-1929.

75 En Orientacion,1-vi-1929,resulta interesantela utilizacién del término “sociedad”,
al igual que el de “liga”, porqueesel término que MadameBlavatsky, Catherine Tingley
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Cuando volvio Masferrer a El Salvador, las sociedadesvitalistas

continuaron teniendo apoyoy adhesiones internacionales, comola de
José Ingenieros, Gabriela Mistral y Salarrué. La Union Vitalista se
constituy6 como partido el 27 de octubre de 1929, recibiendo el

beneplacito de numerosos miembrosdelas élites intelectualesy politicas,
tal y comoseobservaenlas cartas de adhesiony conferencias pronun-
ciadas enlas sesiones del Partido Vitalista, entre las que cabe destacar
las de Carlos Wyld Ospina, Joaquin Menéndez, Josefina Saraviaetc.”° El
recién creado Partido Vitalista inicié su campafiapolitica en El Salvador
y en Guatemala haciendo unapeticién razonada a la Asamblea
legislativa, en la que se solicitaba que se restringiera el consumo de
alcohol y se elevara el impuesto sobre el mismo, especialmente entre
los obreros e indigenas,para evitar su “degeneracién”. Meses mas
tarde logr6 quese aprobarala ley querestringia el consumode alcohol
alos baresy cantinas.

Queremosdejar de manifiesto que la presencia de Masferrer en la
region fue mas alla de la simpleinfluenciaintelectual del “maestro”: tuvo
importantes implicacionespoliticas en la creacion de sociedades,circulos
y partidospoliticos, en la modificacién de normas legislacion en materia
de educacion y regeneracion moral delindividuoy la sociedady, sobre
todo, fomenté la creacion y movilizaciéndelaopinion publica, abriendo
nuevosdebatesrelacionados con la ampliacién de los derechospoliticos
y sociales de la ciudadania de las mujeres y grupos subalternos. Durante
el periodo del presidente Lazaro Chacén, ademas delas ediciones de
los libros clave para maestros y maestras, de obligada lectura en escuelas
e institutos, fue nombrado ministro de Educacion un miembrodel grupo
Vida, Carlos Federico Mora, quien creé la Direccién de Cultura

Indigena, dandole el encargo de dirigirla al profesor Carranza, con el
objeto de desarraigar los prejuicios contra la poblacién indigena y crear

y Annie Besantutilizan para fundar los circulos teoséficos en todo el mundo.Deahila
importancia de estas redes sociales 0 espacios organizativos, claramente vinculadosal
movimiento teos6fico internacional. Sobre estos temas véase Bruce F. Campbell, Ancient
Wisdom revived:a history ofthe theosophical movement, University ofCalifornia Press,
1980.

7 Véase el diario Orientacién, “Adhesionesal Vitalismo 1”, 8-vi-1929; “Nuevas

adhesiones”, 28-vily sobre todola iniciativa de las mujeres guatemaltecas, que son las que
conforman el 2 de agostolajunta directiva de la Sociedad Vitalista Guatemalteca, entre las
que cabecitar a Rebeca Valdez de Corzo, Carmen Samayoa, Maria Mencos,Lina Leiva,

Zoila Carrillo, entre otras. Asi comolas conferencias de adhesién de Josefina Saravia,

“@Qué es el Minimum vital?”, Orientacion, 13-x-1929; Mario Vargas Moran “El vitalismo
y su funci6nvital”, Orientaci6n, 13-x-1929; Carlos Wyld Ospina, “Literatura para farsantes,
a propésito de la obra apostélica de Masferrer”, Orientacion, 27-x-1929.
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un nuevo modelo educativo paralapoblacion rural y “desanalfabetizar
alos indigenas”. El apoyoinstitucional del gobierno de Chacén y dela
municipalidad de Quetzaltenango fueron enormesa la persona y obra
de Masferrer, quien reconocia que Chaconhabiasido “eliniciador y
realizador en Guatemaladela era vitalista y de la ideamatriz que informa
yala civilizacion naciente”.””

El regreso de Masferrer a Guatemala se produce un afio mas tarde,

y alli permaneci6 en exilio desde 1931. Cansado y decepcionadode la
politica y del gobierno de Araujose retiré de la direccion de Patria,
renunciandoa sus cargos en aquel gobiernoal no ver cumplido su
programay ante la incapacidad de quellevaran a cabolas reformas
politicas necesarias para ponerlo en marcha. De vuelta en Guatemala
inicié una actividadpolitica frenética, como se desprende de su corres-
pondencia familiar, que finalizo conel relanzamientodelPartido Vitalista
Guatemalteco y del suefio bolivariano de fundar un partido continental
hispanoamericano:la Union Vitalista Americana.

Dela correspondencia que mantuvo desde Guatemala con su

hermana Nela Monico deducimosun estadode salud fragil, las fuerzas

fisicas lo estaban abandonando,se hallaba —dice en las cartas—

enfermo,solo y nostalgico,” pero activo, y con la ayuda de su hermana
Teresa y de su cufiado José A. Miranda, se pudolanzarla constitucion
de la Union Vitalista hispanoamericana. En el margen derecho de una
carta, con papel membretado del partido recién fundado eri la que
figurael slogan “Vida para todos”(vpr), se reflejan los principiosdel
Minimumvital.” Se mostraba entusiasmadocon eldesarrollo de las
actividades del partido y le explicaba comoiba el proyecto de una
biblioteca ambulante para que llegara a todoslos departamentosdel
pais, como en El Salvador,asi comola primera actividad que estaba
desarrollandoel Partido: los desayunosescolares.*°

7 A. Masferrer, “ El Salvador y Guatemala”, Orientacion, 1-1-1930.
7 Véanselas cartas manuscritas a su hermana Nela Monico,sobre la fundacion de

estos dos partidos vitalistas y otros asuntos (1931): “Aunque parezca mentira, estoy
sufriendo de nostalgia, es que a mis afios ya es muy penoso andarerrando cuandoyalos
huesosy la imaginacionse han anquilosado”, colecciénparticular de José Panadés.

™Enla carta del 21 de octubre y del 23 de noviembrele planteaba sus esperanzas en
la constitucién de la UniénVitalista en toda Hispanoaméricayla importancia que con su
obra, El libro de la Vida, ibaa tener, porque “el vitalismo no puedeya morir [...] llevara
la doctrina y sus derivadas consecuenciasa todala gente de habla castellana capaces de
pensar y desentir”. Se mostraba entusiasmado conla idea de que la presentacién de la
Uni6npara todo Américala realizase Gabriela Mistral.

*” En carta a Nela Ménico, 23-x1-1931 (coleccién particular de José Panadés), le
planteaba la necesidad de fundar dichas uniones en todo Centroamérica, para lo cual se
marchaba a Honduras alfin de promoversu fundaci6n,antes de ser expulsadodelpais por
Ubico. 
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La constitucién de la Unién Vitalista Americana no aparecidé
reflejada enlosprincipales diarios de Guatemala, salvo en E/ Liberal
Progresista —antiguo E] Dia— dirigido por Enrique Larraondo,
cuandoel 26 de octubre de 1931 la SociedadVitalista de Guatemala
dio aconocerlos puntosconstitutivos del nuevopartido. La presentacién
publica corrié a cargo de su hermanaTeresa Masferrer, su cufiado
José Miranda y, comoinvitada de honor, Gabriela Mistral. Planteaba

desdeelprincipio el objetivo de esta union: “Desarrollar en todoslos
pueblosde la Unionla conciencia viva de un destino comun,el cual
habradecristalizar en la creacién de una nuevacultura quetraiga a los
hombres una verdadera y mas amplia justicia, y una mas extensa e
intensa cordialidad”. Asimismoafiadia que iba a “procurar a todoslos
habitantes de Hispanoamérica la satisfaccion integra de sus necesidades
primordiales, segtin la define la doctrina del Minimum vital”. Este

proyecto de 29 puntosproponja una union continental de la América
hispanohablante,enla linea delosforjadoresdela patria continentalo
dela patria grande —Bolivar, Valle—y de sus contemporaneos Ugarte,
Marti, Mistral y Vasconcelos. Casi todoslos puntos coincidian con su
programavitalista.

Otro elemento sobresaliente del programacontinental es su defensa
de la soberania nacional y el derecho deresistencia que tiene todo
pueblofrente alaintervenci6n extranjera, asi comoel derechoa abolir
todos aquellos contratos o deudascon paises extranjeros y proclamar
la libertad de eleccién del propio destino.Para ello haciaun Ilamamiento
alaunidad continental desde las unidadesterritorialeslocales, regionales,

nacionalesy continentales, desde lo que él consideraba deberia de ser
“Nuestra América”.*! Este punto, de vital importancia para la unidad
de todo el continente hispanoamericano,se sintetizabaen el ultimo

articulo del programa:

Siguiendoelespiritu de las prescripciones constitutivas que anteceden, se

formaran uniones nacionales,regionales o municipales, que actuaran segun

la idiosincrasia, necesidadesy posibilidades de cada naci6n, y con la mira

perenne de hacer de nuestra América el instrumento necesario para la

‘| E] punto 15 del programadice asi: “Sostener la doctrina de que es nula como
fuente de derecho todaintervenci6n extranjera. Las colonias, protectorados, mandatosy
cualesquiera otras formas deintervencién,se tendran como hechosde fuerza llamadosa
desaparecer, a fin de que nuestra América hispanase muevalibrementeen el camino de su
alta misién”, en “Proyecto de constituciénpara la Unidn Vitalista Americana. Una obra
de Masferrer”, publicadoeneldiario El Liberal Progresista, 26-x-1931. Este proyecto
se encuentra en la mismalinea queel manifiesto de Ugarteo de las Fuerzas morales de

Ingenieros, México, Epoca, 1998.  
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creacion de una NUEVA CULTURA, que ha derealizar los mas altos anhelos

del hombre.**

El eco de este proyecto tuvo pocoreflejo en la prensa nacional,y en el
mismoperiddico dondese publicaronloseditoriales no habia unaopinion
undnimeal respecto;algunos planteaban que el programa presentado
por“la Mistral y Masferrer”era idealista, poco concreto, ambiguoy se
mantenja dentro del socialismo francés, olvidandosede la importancia

de los obrerosenla transformaciénde la sociedady sobre todo no era
capaz de “adaptar ipsofacto la doctrinadelvitalismoal concursosocial
de los mas aptos, enganchandoporla accion a todos los exponentes
capaces de meterle el hombroa tal edificacién”.*

Lo que no deja dudaes que su expulsién durante la dictadura de
Ubico,a finales de 1931, y surepentina muerte en El Salvador,a fines
delafio siguiente,le impidieron consolidar el proyecto y llevar a cabo
su programaque, a nuestro juicio y comohipotesisde partida, iba a ser
recuperado engran parte porlosintelectuales del Partido Democratico
(PRD), durante la candidatura de Adrian Recinosy en el gobierno de
Arévalo, que recogié algunosdelos puntos masferrianos en su programa
politico y educativo.

Queremosterminar el rastreo del legadointelectual de Masferrer
en Guatemala con una obra que aparece en 1949 y quees practica-
mente desconocida porsus bidgrafosy no reeditada hasta el momento:
el segundo tomode E/libro de la Vida, que cierrael ciclo de su vida y

de su pensamiento.
La primeraparte del Libro de la Vida se publicé en Guatemala,

nueve mesesantes de su muerte, en 1932, y lasegundaaparece editada

en MundoLibre porsu cufiado José Miranda en 1949. En ambos
volumenes, Masferrer hace una profesiondefe, reafirmandose en los

fundamentosdel vitalismoy de la teosofia, reconociendo que, desde
1902, que habia conocidoestas ideas, hasta en ese mismoinstante,

nuncahabia dejadode sostenerni reafirmarseensusprincipios.
Enel primer volumen,de 1932, vuelve a tocar los puntos de su

vitalismo arraigadoenlosprincipios basicos de caracter moral y
regeneracionista dela teosofia, especialmenteen suvertiente socialista

® Ibid.
* Resulta curioso quela critica a Masferrer procedadelosliberales, comoesel caso

de este editorial de E/ Liberal Progresista sobre “Masferrer y la Mistral”, 27-x-1931, y
de los marxistas, comola critica que hace Moisés Castro, “Alberto Masferrer y su
Minimumvital’, Studium, nams. 28 y 29 (abril/septiembre, 1929). De ahi queel vitalismo
y el espiritualismo comoproyecto contrahegeménico tuviera escasa posibilidad de sobrevivir
entre las dos corrientes hegemonicasde la época.
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fabiana de Besant,enla vitalista de Tolstoi y George y en la hinduista
de Krishnamurti, proponiéndole como unadesusprincipales fuentes
de inspiracién enrelacion conlosprincipios y actitudes de Vida. El
llamamiento a “no obedecer”a aquellos imperativos que fueran contra
los derechosinalienables, comola libertad,lajusticia y la dignidad
humana,recuerdaa la propuestade resistencia pasiva de Gandhi y
Krishnamurti. Respeta el derecho de todo hombre a desobedecer y
asumir la responsabilidad quela divinidadle ha asignado comoser
humano.Eneste sentido continua estando enla linea de su maestro
Krishnamurti. A su vez, vuelve a enfatizar en la necesidad de conseguir
y de luchar poraquellos derechosinalienables del ser humano,tierra,
trabajo y vivienda,sin los cuales deja de tener sentido su vida y su
existencia.*° Retornaa los principios libertarios expuestos en sus
primeras obras ¢ Qué debemossaber? y Leeryescribir. Bajola influ-
encia de Proudhony Kropotkin,trata de fundamentar los principios
morales en unaética basadaenla justicia social y en la igualdad,
proponiendoen EIlibro de la Vida que todaética moderna debe
basarseenlajusticia y la igualdad de derechos que constituyenla base
de toda moral.** Continua con mayorénfasis proponiendoformas de
colectivismo agrario, centrandoseen la propiedad comunaldela tierra
y realizando unadura critica losricos por el mal empleo del dinero y
el despilfarro que hacen desusbienes endetrimento de la sociedad.*”

*4 Estos principios de vida son repetidos hasta la saciedad por Krishnamurti en su
obra acerca dela explotacién del hombrey de lanecesidad de liberacién y de emancipacién.
En las conferencias pronunciadas por América Latina en 1922 y 1935, insiste en los
puntos centrales de su doctrina: oponerse a Ja guerra, buscar la verdad, emancipar al
individuodela opresién y explotacién mediante una revolucién individual y mediante la
educacion delosnifios contra el miedo y la ignorancia. Define la revolucién comola lucha
contra la opresién y la explotacién y la autoridad establecida, haciendo un llamado a la
desobedienciasi ésta va contra el ser humano.En J. Krishnamurti, “Authentic reports of
twentyfive talks given by Krishnamurti in Latin America”, Fundacién hispanoamericana

Sapientia, 1935.
*5 Masferrer insiste de nuevo, comoensuprimera etapadeinfluencia anarquista, en

que “quitarlela tierra a los hombres es como quitarle a las aves el aire y a los peces
quitarles el agua[...] yano son usoniotrosino caricaturas de pajaro y de pez[...] asi es
el campesino; fuera del campo, de su campo,es un prisionero”, A. Masferrer, E/ Libro de
la Vida, primer volumen,en El Minimum vitaly otras obras de cardcter socioldgico[n.

65], p. 236.
*6 Notense las enormessimilitudes entre el discurso masferrianoy las propuestas de

Proudhonen {Quées la propiedad?[n. 24], asi comoenlas premisas para una nueva ética
socialista propuestas por Kropotkin Etica, origeny evoluci6n de la moral[n.23}, p. 184;
e Ingenieros, Las fuerzas morales (n. 82], para quienes el concepto de justicia va
estrechamenteligado al de moral, que es la base sobre la quese sustenta la dignidad

humana.
*7 A. Masferrer, Ellibro de la Vida[n. 85], capitulo “La Vidafrente al dinero”, pp.

242ss.
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Retornaa susreivindicacionessobrelatierra porquepiensaqueel
colonato 0 “terraje” es una relacion feudalde apropiacién indebida y
de dominaciéndel patrono sobre los campesinos, lo que provocala
degeneracion y la humillaci6n,atenta contra lajusticia y la dignidad del
ser humano. Lo compara conlas relacionesfeudales, como la forma
mas ignominiosae indignade vida, porque“asi el campesino,fuera del
campo,de su campo,es un prisionero;es torpe, inhabil , incomprensivo,
inutil para si mismoy paralosotros[...] el derecho deterrajesirve para
eso: para mantener el dominio del patrono,del sefior feudal’”.*®

Otros dos temas recurrentesen su obra sonel dinero maldito y el
imperialismoyankee comofuente de los malessociales yde la degenera-
ciéndela sociedad.® Llegaa tal magnitud que oponela propiedady el
dinero a la vida misma, diciendo queestos dosson los peores enemigos
de la Vida y hade ser suprimidoelcapitalismo, porque atenta contra
“mi vida, que es mi bien supremosin el cual ninguna cosatiene
significacion ni valor”.

Finaliza el primer tomo con unaproclamavitalista: “Vivir y hacer
vivir proclamamoslosvitalistas, como la maximafe de nuestro sistema.

Vivir unos aunque perezcan los demas dice la economia carcomida
que diviniza la maquinay endiosaal dinero[...] Pero la vida triunfara”’.”

En el segundo volumendelLibro de la Vida, editado el 15 de
septiembre de 1949 por Miranda, el cual explica enel prélogola
tardanza en publicarlo debidoa la represi6n dela dictadura ubiquista,
aparecen unaserie de ensayoscortosrelacionadoscon la formacién
dela Patria y de la Nacion:“Nuevas Patrias”, “Cuando debemos de
empezar’, “Patria o Tigrera’”’. Otras tematicas son de orden ético y
religioso:“Recto Pensar”, “No se puede servir a Dios a las riquezas”,
“A ti que deseasser Libre”, “Mi Dios”, “Dar”, “Ahimsa”, articulo de

corte vitalista y teosofico etc. Por ultimo temasde orden claramente
politico y social: “Granodeoro y de sangre”,“Lacrisis del maiz, hay
que volvera los ejidos”, “El Banco del Pueblo”, “Viveres”, “;Qué
cosa es gobernar?”, “La mujer antialcohdlica”, asi como unaserie de
articulos publicadossobreel ejército que ya habian sido editados en

** Tbid., p. 239.
‘ ® Resulta novedosoel empleo del concepto de degeneracion de Masferrer, que no
tiene quever conlajerarquizacién delas razas, ni conla incapacidad de los hombres de
redimirse o regenerarse porla educaciéno porel trabajo. Para Masferrer,la degeneracién
del individuo esta relacionada con las malas condiciones de vida, con los problemas
sociales de falta de higiene, vivienday alcoholismoy, sobre todo, la degeneracién es

sin6nimodealienacién, cuandoel hombre deja deser lo que es, un hombre digno con una
vida digna, y pasa ser una “caricatura, una copia de lo que era”.

™ A. Masferrer, El libro de la Vida [n. 85], p. 248. 
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otros periddicos como Patria en El Salvadory Orientacion en Guate-
mala.Por laimportancia y poco conocimiento de este segundo volumen,
consideramosque debeser objeto de una nuevay extensa publicacion.

Podemosconcluireste articulo resaltando, como ya lo hizo Moran

en su biografia de Masferrer, la coherencia de este autor como
librepensador que supo combinar suvitalismofilosofico de orientacion
mas bien hinduista con unaveta socialista utopica y anarquizante en los
temas politicos y sociales y con la busquedaespiritual de un panteismo
universalista a través dela teosofia, fundamento basico de toda su vida

y de su pensamiento.Es ahi donde Masferrer, como otros muchos
autores de su época, encontré enla teosofia, sobre todoen la vertiente
de Besant, de Tingley, del primer Krishnamurti y de Jinarajadasa,la
unidad de pensamientoy de accionsocial.

En su obra de madurez,E/ Libro de la Vida, se reafirmo en todas
esas lineas de pensamiento, aparentemente contradictorias y ambiguas.
Consu gran capacidad didactica y sintética supo unificar, dar sentido
social y politico a un pensamientoidealista, fenomenoldgico,con ribetes
hinduistas y socialistas, pero con una enormefuerza movilizadora de
caracter politico-social que retom6del socialismo fabiano georgista y
del pensamiento anarquista.

En sintesis, parte del concepto de “la Vida’, pero no en términos
bioldgicoso filosdficos como otros autores europeos,’' sino como
adaptaciona las condicionesexistenciales de un pais dominadopor
unaoligarquia, con grandescontrastes, conflictos sociales y enormes
lacras sociales heredadas delas dictaduras liberales centroamericanas;

la entiende como una nueva forma de comprenderla nacion, cuya
finalidad basicaes “procurar la satisfaccién de las necesidadesvitales
de todossus hijos”; comounafilosofia de vida—diriaGramsci—como
unafilosofia dela praxis, para transformar al hombrey la sociedad,
pero no desde unaperspectiva abstracta u homogeneizadorapara el
conjunto delos ciudadanos,ni luchando exclusivamenteen el marco
constitucional o normativo,sino decantandoseporunaclara eleccién
en pro de los mas desfavorecidos,los excluidos, especialmente los
obreros,las mujeres y !cs campesinosy partiendo de lanecesidad de
regenerar al individuo,la familia y la sociedad.

°! BI vitalismoinspirado enlas doctrinas de la biologia de Hans Driesch, de Von

Uexkull, traducido al espafiol por Ortega y Gasset y dela aplicacién del vitalismo a la
filosofia de Young, Bergson y Ortega, en la psicologia de Macdougall, tuvo una gran
influencia en todo este periodo y en muchosdelosautoresvitalistas centroamericanos.
Sobre este tema véase, Jakob von Uexkull, Ideas para una concepciénbioldgica del
Mundo, Madrid, Espasa Calpe, 1934; Hans Driesch, History and theory of vitalism,
Londres, Macmillan and Co., 1914.
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DesdeesaOptica, este agitador y divulgador de masas,este mesias
o profeta para unos,traidor e incongruentepara otros, este vendepatrias
entregadoal capitalismo 0 al bolchevismo,logré una congruenciaentre
pensamiento,viday realidadsocial y politica y por eso aspiré a convertir
su doctrina en un proyectopolitico de busqueda dela identidad nacional,
regionaly continental de la América Hispana;poresola hibridacién de
su pensamiento la influenciade su obra hansido tan profundas en
toda la region: porque en esa busqueda de identidad delo propio, en
ese intento de singularizacion dela nacién con elementos culturales y
socialesparticulares, pero no exclusivamente arraigado enlas diferencias
regionales 0 nacionales, supo conjugar lo particular conlo universal, la
diferencia con la busqueda de un proyecto comuny porello su obra
calo tan hondo en el imaginario nacional centroamericano.

Fuetolerante y moralizante, supo combinar los elementosidentitarios
de cada nacion,sin perderdevista la unidad hispano y centroamericana.

Supo conjugarlo universal conlo particular, lo local con lo regional,
nacional y continental, de modo que esa amplitud de miras, esa
panoramicaglobal ha hecho quesiga teniendo fuerza y vigenciapara el
conjunto de la poblaciony queotros intelectuales contemporaneos
hayan buscadoenéllas bases dela legitimidad dela patria y de la
nacion.Porprimeravez en la region centroamericana, como Sandino,
vislumbr6la posibilidad de quelas clases subalternas, hasta entonces
excluidas de la nacion,se sintieran identificadas con un pensamiento
incluyente, tolerante y de raices propias. Los obreros, campesinos,
mujeres y sectores subalternos,porprimera vez enla region, sesintieron
reconocidos comoparte integrante de la Patria y reflejadosenella.

Creo que poresta razonlas élites intelectuales y politicas centro-
americanas buscan de nuevo en Masferrerel referente, el punto de
confluencia y de congruencia para la reformulaciénde la nacién en
momentosdecrisis y vacio de poder; porque es uno de los pocos
pensadores centroamericanos con un pensamiento hibrido, pero
aglutinador; con un programa aparentemente sencillo, pero muy
profundoyconproyecciénsocial; con una visionincluyentee integradora
de la sociedad y con una postura regeneracionista y moralista, basada
en larecuperacion delos valores humanosy delos derechosinalienables
del individuo.Portodoello logré calar en el imaginario nacional y generar
consensosentre diversossectores y ha hecho posible la recuperacion de
referentes y simboloscivicos,culturales y sociales para la formacién
de la identidad nacional.

Este fendmenono fue individual ni exclusivamente circunscrito a
dos tres personajesilustres por cadarepublica centroamericana, como
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Sandino, Mendieta, Soto Hall, Garcia Monge,sino que fue fruto de un
complejo entramado deredes sociales vinculadas a nuevas corrientes
espiritualistas, espiritistas y teosoficas, que constituyeron durante las
primeras décadas delsiglo xx un intento de ruptura de los paradigmas
positivistas y materialistas en la region y abrieron nuevosespacios de
debate y de lucha porla hegemoniapolitica y cultural. Si bien no lograron
ganar la disputa por la hegemonjia, porque fueron desplazadas por ambas
corrientes, generaron nuevosespacios desociabilidad y de debate
mediante nuevas aproximaciones a problemas no resueltos que

visibilizabana actores sociales que no poseian voz propia, comolas
mujeres, los campesinose indigenas y generaban nuevos imaginarios
nacionales en donde la busquedade valores propios, basadosen lo

étnico ycultural, iban a permitir sentar nuevas basespara la legitimidad
de las naciones centroamericanas.

Esta recuperacion masferriana ocurria en Guatemala con la
revolucion de 1944, en El Salvadoren la década de 1950, en Costa

Rica entre 1940 y 1950 y actualmentese vuelve a producir en la region
otra eclosion masferriana. Se vuelve a buscar a Masferrer, especialmente
en ElSalvador, para intentar hallar referentes ideologicos, politicos y
sociales que aglutinen al conjuntode la poblacién,a aquellos sectores
sociales enfrentados por unalarga y cruenta guerra de masdetres
décadas en ambospaises.Estas élites intelectuales que salieron de la
guerrasin un claro proyecto politico nacional, en la que muchos delos
actuales gobernantes participaron activamente, encuentran en el
pensamiento masferriano elementosidentitarios que les permitiran
reconstruir 0 reinventar un imaginario nacional.
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Ralph Lee Woodward, a

Rafael Carrera y la creacién

de la Reptiblica de Guate-

mala, 1821-1871.

Serie monogréfica 12.

S. Woodstock, Vermont:

CIRMA y Plumsock

Mesoamerican Studies,

2002.

Traduccién de Jorge

Skinner-Klée.

| xx + 720 pags.

ie Figuras, mapas,

en fotografias, cuadros,
de tn bibliograffa e indice.

La : (25 x 17.5 cm,en ristica)

LLL
eer
aes he ail

ISSN 0252-9971

Cole ISBN 0-910443-19-X.

US$ 30.00 + envio.

 

Este es un detallado estudio de las primeras cinco décadas de vida

independiente en Guatemala. El temacentral es el origen y creacién dela

reptiblica guatemalteca durante el largo gobierno del dictador conservador

Rafael Carrera. Ofrece un andlisis pormenorizado de las circunstancias

politicas, sociales, econémicas y culturales que antecedieron y luego

facilitaron la subida de Carrera al poder. Demuestra cémo Carrera

promovié polfticas sociales y econdémicas que persistieron después de su

muerte, tanto en Guatemala como en el resto de Centroamérica. Intenta

explicar cébmo un campesino analfabeta de una regién periférica del pa{s

logré ascender rapidamentey sostenerse comolafigura polftica dominante

en el Istmo centroamericano porcasi 30 afios.

El autor utiliza una voluminosa bibliograffa de trabajos de cardcter
monogréfico,pero el libro est4 basado en gran parte en materiales de archivos
ptiblicos y privados de Centroamérica y los Estados Unidos, as{ como

documentosprimarios impresos en el siglo XIX en Guatemala.

Woodward desarrolla una nueva interpretacién del papel histérico de

Carrera y delos Ifderes conservadores quelo sustentaronenel poder, en base

a la evidencia de la época asf comoa la luz dela experiencia guatemalteca 
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   Argumentaque-clLlevantamicnte popularque Carrera encaherdos a

EL TRIMESTRE @
ECONOMICWE
COMITE DICTAMINADOR:JoséAyala Espino(t), Lilia Dominguez, Silvano Espindola, Gerardo Esqui-
vel, Gerardo Jacobs,Julio Lépez, Juan Carlos MorenoBrid, Ugo Pipitone, José Rangel, RicardoSolis.

CONSEJO EDITORIAL: Edmar L. Bacha, Gerardo Bueno, Enrique Cardenas, Arturo Fernandez, Ricar-
do Ffrench-Davis, Enrique Florescano, Roberto Frenkel, Kevin B. Grier, Ricardo Hausmann, Alejan-

dro Hernandez, Albert O. Hirschman, Hugo A. Hopenhayn,David Ibarra, Felipe Larrain, Francisco

Lopes, Guillermo Maldonado, Rodolfo Manuelli, José A. Ocampo, Joseph Ramos,Luis Angel Rojo Du-

que,Gert Rosenthal, Francisco Sagasti, Jaime José Serra, Jesus Silva Herzog Flores, Osvaldo Sunkel,

Carlos Tello, Sweder van Winjberger.

Director: José Blanco
Secretario de Redaccién:Guillermo Escalante A.

 

Vol. LXX (2) México,Abril-Junio de 2003 Num. 278
 

Luls N. Lanterl Tasasdeinterés, precios relativos y propuesta intertemporal
de Ja cuenta corriente. Evidencia para la Argentina

Miren Ullibarri Arce _Diferencias salariales entre los sectores pubiico y privado
por género, escolaridad y edad. El caso de Espana

Carlos Guerrero de Lizardi_ Modelo de crecimiento econémicorestringido porla balan-
za de pagos.Evidencia para México, 1940-2000

Fernando Aportela Rodriguez Efectos del programa mexicanode capacitacionen la dura-
cidén del desempleo desusparticipantes

RamonA. Castillo Ponce _Lasrestricciones de liquidez, el canal de crédito y /a inver-
sién en México

Sara Gabriela Castellanos Quéinformacién acercadelas tasas deinterés spotfutu-
y Eduardo Camero ras contiene /a estructura temporal de tasas de interés en

México?

 Eduardo Rodriguez Cc idn industrial ilidad de la banca en Méxi-
co. Evaluacién posteriora la crisis de 1995
 

 

EL TRIMESTRE ECONOMICOaparece enlos mesesde enero, abril, julio y octubre. La suscripcién en Méxi-
co cuesta $225.00. Numero suelto $75.00. Disquetes conelindice general (por autores y tematico)

de los numeros 1-244, $26.00 (4.49 dis.)

Precios paraotros paises (ddlares)

Suscripciones Numero suelto

Centroamérica y el Caribe 70.00 20.00

Sudamérica y Espana 90.00 30.00

Canada, Estados Unidosy resto del
mundo 120.00 33.00
 

Fondode Cultura Econémica, carretera Picacho Ajusco 227, Col. Bosques del Pedregal, 14200 México,
Distrito Federal. Suscripciones y anuncios:teléfono 52 27 46 71, sefora Irma Barron.

Correo electrénico (E-mail): trimestre@fce.com.mx
Pagina del Fondo de Cultura Econémica enInternet: http://www.fce.com.mx
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Asociacién Latinoamericana de Estudios de
Asia y Africa (ALADAA) A

Invita a su "2003
sai

XI CONGRESO INTERNACIONAL

A celebrarse en la Ciudad de México del 12 al 15 de noviembre del 2003
Con el tema

“Integracion y Diversidad:
Asia y Africa en transformaci6n”

Segunda Convocatoria

La Asociacién Latinoamericana de Estudios
de Asia y Africa (ALADAA) convoca a todos
sus miembros y en general a todos los
especialistas en Asia y Africa a participar en
su XI Congreso Internacional que se llevara a
cabo en México D.F., en la Facultad de

CienciasPoliticas y Sociales de la Universidad
Nacional Aut6énoma de México,del 12 al 15 de
Noviembredel 2003 conel tema central:

“Integracién y Diversidad:
Asia y Africa en transformacién”

¢ Sesiones de trabajo y conferencias
A todoslos interesados se les hace una atenta
invitaci6n a proponer paneles o ponencias
individuales:
Paneles
Enviar al Comité Organizador del Congreso
titulo, participantes (minimo 4), resumen de
las ponencias con un mAximo de 250 palabras
al igual que el curriculum de los participantes
antes del 30 de junio del 2003.

Ponencias Individuales
Enviar al Comité Organizador del Congreso
titulo, resumen de la ponencia con un maximo

de 250 palabras al igual que el curriculum del
participante antes del 30 de junio del 2003.

Cada ponente dispondra de 20 minutos para
exponer su comunicaci6n.
El Comité Organizador _—informara
individualmente si las propuestas han sido

aceptadas.

¢ Cuota de Inscripci6n al Congreso

Participantes
Ponente
Antes del 30 de junio 45 USD
Después del 30 junio 60 USD

Estudiante Ponente 20USD

Asistentes
Académico con constancia 20USD
Estudiante con constancia 10USD
Publico en general sin constancia libre

¢ Idiomas Oficiales
Espafiol, Portugués, Inglés

¢ Informaci6én

Para obtener més informacién favor de

comunicarse con el Comité Organizador del
Congreso a la_ siguiente  direccién

electr6nica: aladaacongreso@colmex.mx 0

bien en la Secretaria General de ALADAA

en El Colegio de México. CEAA. Camino al
Ajusco # 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740

Tlalpan, México, DF. Tel. 5449-3000 ext. 4101
5449-3043. Fax. 5645-0464.

Secretaria General. El Colegio de México. CEAA. Camino al Ajusco # 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740
Tlalpan, México, DF. Tel. 5449-3000 ext. 4101 5449-3043. Fax. 5645-0464. E-mail aladaa@colmex.mx

 

   

 

11 CONGRESO
INTEROCEANICO

ZA DE ESTUDIOS
y LATINOAMERICANOS

Sujeto y utopia. El lugar de América Latina
 

Areas Tematicas
+ Construccion del sujeto.

+ Teoria y funcion utopica
+ Teoria y practica de la integracion.
+ Estad cionales y transnacionalizacion.
+ Civilizacion, barbarie y humanizacion.
+ Expresionartistica y sociedad.
- E] pensamientolatinoamericano ante el cambio
social

 

Participantes
Economistas, literatos, lingilistas, historiadores,
educadores, antropdlogos, juristas,fildsofos,
zedgrafos. artistas, cientificos, socidlogos,
politélogos. arquitectos, ambientalistas, escritores,
comunicadores, investigadores, etc

 

Las ponencias podran ser presentadas en espafiolo
portuguéshasta el 15 de junio de 2003
Los trabajos entregados no podran ser modificados.
Extension maxima: 2500 palabras, incluyendo
notas y bibliografia, adjuntando resumen de 120
palabras como maximo. Deben presentarse<dos
copias: una en diskette (procesador Word)y otra en
papel. Las notas deben estar enumeradas
consecutivamentealfinal deltexto. Los titulos de
libros y los nombres de revistas debenir en cursiva
(noutilizar maytisculas, negrita o subrayado).
Utilizar may ‘isculas solo eneltitulo del trabajo.
Debajodeltitulo debe indicarse nombre,apellido,
lugar de trabajo, direccién, e-mail, telefono y fax
del autor/es. Los cuadros ¢ imagenes no deben
exceder las siguientes medidas: 10 centimetros de
anchoy 17 de alto.
EI comité cientifico evaluara los trabajos y se
reservael derecho de aceptarlos.
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11 al 13 de setiembre de 2003
Mendoza. Republica Argentina

Inscripcién y aranceles

N.B.: Los arancelesse ajustaran de
acuerdo con las condiciones economicas

Hasta el 15 de junio de 2003
Expositores $100
Asistentes $60
Alumnos $15
Extranjeros U$S 50

Oportunamente se comunicara el monto
del arancel para las inscripciones que se
presenten con posterioridad al 15 de junio

de 2003

Secretaria de Extension Un|vyersitaria
Tel: 54 261 449 4097

Fax: 54 261 438 0457

¢-mail: interoceanico@logos.uncu.edu.ar
extension@logos.uncu.edu.ar
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INSTITUTO INTERNACIONALDE Sven,
LITERATURA IBEROAMERICANA ff mit

ee5

CONVOCATORIA ~*~
“Fronterasdela literatura y de la critica”

XXXV CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANA(IIL)

Universidad de Poitiers (Francia)

ORGANIZA Centro de Estudios Latinoamericanos (CRLA-Arcnivos) de la Universidad de
Poitiers

Frcua Lunes 28 de junio a jueves | de julio de 2004

PRESIDENTE: Fernando Moreno

Presipintes HONORARIUS AmosSegala, Alain Sicard

Comision Esecutiva: FernandoColla, Sylvie Josserand, Ria Lemaire, Maryse Renaud

Tema Fronteras dela literatura ydela critica

Sup-irMas: Escrituras fronterizas: diarios y miscelaneas, autobiografia y autoficcidn, discursos
testimoniales. Limites dela escritura: el micro-relato. Poéticas de la transgresion. E|

telato poético y la prosa lirica, la antirretorica. Dialogismoe intertextualidad.

Transculturacion. El discurso parédicoy las practicas intertextuales. Nuevos y viejos

canones, marginalidades. Estudios culturales. Critica genética. Fronteras hermenéuticas
y simbé6licas.

Se invita a todos los socios del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana a proponer ponencias o mesas
redondas en castellano o portuguéspara ser presentadas enlas sesiones del congreso. Los sociosinteresados en participar

en el XXXV Congresodeberan abonar Ia cuota de 2004 antesdel30 de abril de ese afio. Para aprovechar la inscripcién
de costo reducido prevista para socios, aqucllos que no sean atin miembros del ILI, pueden solicitar su incorporaciénal

Institito con anterioridad al 30 de abril de 2004. Para eso debendirigirse a la Sra. Erika Braga, [IL], 1312 CL-University

of Pittsburgh, Pittsburgh PA 15260, Tel. (412) 624-5246, Fax: (412) 624-0829, mail: iili@pitt.edu

Inscripciones

MiembrosIILI: 100 US$/euros

MiembrosIILIresidentes en Latinoamérica: 50 US/euros

No MiembrosIILI: 125 US/euros
No MiembrosIILI residentes en Latinoamérica: 70 U$/euros

Estudiantes MiembrosILI: 30 U$/euros

Estudiantes No MiembrosILI: 50 US/euros
Acompafiantes 50 US/euros

Ponencias

Las propuestas de ponencias y de mesas(propuesta de tema, participantes y contenido de las ponencias de una mesa)

debersin ser enviadas a Poitiers antes del 30 de diciembre 2003,a la siguiente direccién: M. Fernando Moreno - Centre
de Recherches Latino-Américaines/Archivos- Maisondes Sciences de |’ Hommeet de la Société - 95, avenue du Recteur
Pineau - 86000 Poitiers (France) - Tel. 05 49 45 46 71 - Fax: 05 49 45 46 72 - mail: Fernando.Moreno@mshs.univ-
poitiers.tr

; 5 aed

Norbe
Bilbeny
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CONVOCATORIA

El Comité Editorial de la revista Politica y Cultura convoca los(las) investigadores(as) deciencias

sociales y humanidades a enviar propuestas dearticulos para ser publicados en el numero 20 de

nuestra revista (otofio 2003). Los articulos deberan inscribirse en cualquiera delas lineas

tematicas de esta convocatoria, sujetarse a lo establecido en el documento “Requisitos de

elaboracién de textos y graficos” y entregarseal Director o enviarsea la direcci6n electronica de la

revista a mas tardarel 30 de abril de 2003.

Tema general: Nuevos enfoquesy actoresdeldesarrollo social.

Objetivos: Repensarla cuestién del desarrollo social desde las perspectivas tedrica y empirica

crilicas ante el enorme desafio del problemadela desigualdad,a fin de encontrar respuestas

alternativas que contribuyan a la elevacién dela calidad de vida y a alcanzar la gobernabilidad

democratica.

Lineas tematicas:

Modelosy actores del desarrollo social

Desigualdad y pobreza

Legislaciény financiamiento del desarrollo social

Gestaci6n,formulacién, puesta en practica y evaluaci6n depoliticas de desarrollo social

Ademas, y de acuerdoconloslineamientos editoriales de nuestra revista, se recibiran propuestas

de articulos de matematicas aplicadasa las ciencias sociales y las humanidades, asi como

resejiasy entrevistas para serincluidos en el mismo numero.

José Fernandez Garcia

Director

Revista Politica y Cultura ae

Departamento de Politica y Cultura. Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
Calzada del Hueso 1100. Col. Villa Quietud. 04960, México,D. F.

Tels.: (55) 5483 7437, 7110 y 7111 Fax: (55) 5594 9100

Correo electrénico: polcul@cueyatl.uam.mx Paginaelectronica: I mx/~|

 

 

REQUISITOS DE ELABORACION DE TEXTOS Y GRAFICOS

1. Losarticulos que se envien para ser publicados deberén ser resultado de investigaclonés de
alto nivel dentro delas lineas tematicas de la convocatoria correspondiente; asimismo, deberan
ser inéditos y no habersido ni ser sometidos simultaneamente a la consideracl6n de otras
publicaciones.

2. Lostrabajos deberdn entregarseal(a Ia) Director(a) de| Comité Editorial o enviarse por correo
electrénico dentro del plazo establecido a la direccién: polcul@cueyall.uam.mx.

3. Las colaboraciones se acompafiarén de una breve referencia de los(las) autores(as) que
contenga: nombres completos,institucién de pertenencia, 4reas de investigacién, diretcién,
teléfono, fax y correo electrénico.

4. Los textos se entregardn enoriginal y dos coplas, elaborados e Impresos en computadora (en
formato Word 0 WordPerfect anexandoel fespectivo disquete), con una extensién maxima de
25 cuartillas escritas a doble espacio (0 sea, 1 800 caracteres por cuartilla, con espacios,
aproximadamente), incluyendotexto, cuadros, graficos, fotografias y mapas,de sere| caso.

5. Se incluirén un resumenenespafiol @ inglés del contenido do} trabajo con una extensién
maxima de 120 palabras cada uno, asi como cinco Palabras clave,

6. EI titulo deberd tener una extensién maxima de 50 caracteres,

7. Todaslas notasy referencias deberénIr a ple de pagina, contenlendo, cuando sea el caso, la
informaciénbibliografica correspondiente con los siguientes datos, ordenamiento y formato:
nombre(s) y apellido(s) de los(las) autores(as). Titulo (entrecomillado si es articulo a aubrayado
Si @s el de la obra); nombre completo del traductor, prologuista, compilador,etc., si los hay:
lugar de edicién, casa editora y ario de publicacién; numero(s) de |a(s) pagina(s) consultada(s).
No deberaincluirse bibliografia alfinal del texto.

8. Sila colaboraciénincluye citas textuales, estas deberan seguir las alguientes modalidades: si
ocupancinco lineas o menosiran precedidas de dos puntos y entrecomilladas; si son de mayor
extensién se ubicaran en parrafo aperte, con Sangrada,sin entrecomillar y a un espacio. Los
agregados quehubiera en algunacita textual deberanir entre corchetes.

9. Cuando seutilicen acrénimos, el nombre correspondiente debera escribirse in extenso la
primera vez que aparezca, seguido del acrénimo entre paréntesis,

10. Los cuadros, graficos, fotografias, mapas y todo elemento grafico deperén entregaraa tal y
como seobtienen del programa o el equipo con que se hayan elaborado, creado o capturado
(sin importarlos desde Word o WordPerfect), anexando referencias precisas tanto de
localizacién como de contenido; en cualquier caso, deberan ser da calidad suficiente como
para permitir su éptima reproducci6n,

Solo se aceptardnlos articulos quesatisfagan todoslos requisitos aqui sefialados, Todas las
colaboracionesestaran sujetas a un primer dictamen del Comité Editorla| y a uno o més
dictamenesposteriores de especialistas en la materia con e| método doble ciego, considerandola
Pertinencia tematica y sus contenidos académicosy formales, Dichos ragultados se notificarén ala
brevedad a los(las) autores(as). Las colaboraciones aceptadas se sometaran a correccin deestilo
y su publicacién estarsujeta a la disponibllidad de espacio en cada nimero. En ningun caso sedevolveranoriginales ni se someteran a la revisi6n de los(las) autqres(qs) una veziniclado el
procesotécnico de edicién del numero.
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CUADERNOS
AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Revista dedicada a la discusién de temas de y sobre América Latina
Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos

NOMBRE
DIRECCION:
CIUDAD: ESTADO!
CODIGOPOSTAL:___ PAIS TELEFONO

 

 

Adjunto: $

Cheque nam.: Cantidad:
Banco: Fecha:
(enviarlo protegido con Ia leyenda Sélo para abono en cuenta del beneficiario, por correo

certificado)

Giro Postal nim.: Cantidad:
(que sea cobrable en Ia Administracién 1 0 70)
Depésito en Ia cuenta de Cuadernos Americanos/ UNAM nim. 4100739946
del bancoBital (porfax o correo, enviar la copia con sus datos para identificarlo)

 
 

Suscripcién anual duranteel 2003 (6 nameros)
México: $200.00

Otros Paises: $133 US DLS (tarifa Gnica)

Precio unitario durante el 2003
México: $35.00

Otros paises: $24 US DLS (tarifa dnica)

Redacci6n 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 1, D.F.

 

Nota:para evitar pérdidas, extravios o demoras en elcorreo se sugiere no enviar cheques.

Depreferencia efectiie su depésito en la cuenta de Cuadernos Americanos / UNAM,

nim. 4100739946 del bancp Bital. Envie por correo o fax copia de la ficha de

depésito y referencia.

 

 

CUADERNOS
AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Revista dedicada a la discusién de temas de y sobre Amnérica Latina
Deseo ejemplares atrasados de Cuadernos Americanos

 

 

 

NOMBRE

DIRECCION

CIUDAD: __ ESTADO

CODIGO POSTAL: ___ PAIS: __ _ TELEFONO

 

Deseorecibir loss lentes ejemplares(indicar niimeroy aito):

 

 

 

TOTAL: $ See

Ejemplares México Otros paises

1942 a 1986 $53.00 36 US DLS
1987 a 2002 $33.00 24 US DLS

Redaccién y administracién:

2° piso, Torre 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 0 demorasen el correose sugiere no enviar cheques.
Depreferencia efectiie su depdsito en Ia cuenta de Cuadernos Americanos / NAM.
nim. 4100739946 del bancoBital. Envie por correo o fax copia de la ficha de
depdsito y referencia.
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Asociacién Latinoamericana de Estudios de
Asia y Africa (ALADAA) A

Invita a su

XI CONGRESO INTERNACIONAL

A celebrarse en la Ciudad de Méxicodel 12 al 15 de noviembre del 2003

Con el tema

“Integracion y Diversidad:
Asia y Africa en transformacién”

Segunda Convocatoria

La Asociacion Latinoamericana de Estudios

de Asia y Africa (ALADAA)convoca a todos

sus miembros y en general a todos los
especialistas en Asia y Africa a participar en

su XI Congreso Internacional que se Ilevard a

cabo en México D.F., en la Facultad de

Ciencias Politicas y Sociales de la Universidad
Nacional Auténoma de México, del 12 al 15 de

Noviembredel 2003 con el tema central:

“Integracién y Diversidad:
Asia y Africa en transformacién™

® Sesionesde trabajo y conferencias

A todoslos interesadosse les hace una atenta
invilaci6n a proponer paneles o ponencias

individuales:
Paneles
Enviar al Comité Organizador del Congreso
titulo, participantes (minimo 4), resumen de

las ponencias con un maximo de 250 palabras
al igual queel curriculum delosparticipantes
antes del 30 de junio del 2003.

Ponencias Individuales
Enviar al Comité Organizador del Congreso
titulo, resumen de la ponencia con un m4ximo
de 250 palabrasal igual que el curriculum del
participante antes del 30 de junio del 2003.

Cada ponente dispondré de 20 minutos para
exponer su comunicaci6n.

El Comité Organizador informaré
individualmentesi las propuestas han sido

aceptadas

C2 Cuota de Inscripcién al Congreso
Participantes
Ponente

Antesdel 30 de junio
Despuésdel 30 junio

45 USD
60 USD

Estudiante Ponente 20USD

Asistentes

Académico con constancia 20USD

Estudiante con constancia 10USD
Publico en general sin constancia libre

@ IdiomasOficiales
Espanol, Portugués, Inglés

@ Informaci6n
Para obtener mas informacién favor de

comunicarse con el Comité Organizadordel

Congreso a la_ siguiente  direccién

electronica: aladaacongreso@colmex.mx 0

bien en la Secretarfa General de ALADAA

en El Colegio, de Mexico. CEAA. Camino al

Ajusto # 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740
Tlalpan, México, DF. Tel,5449-3000 ext. 4101
5449-3043. Fax. 5645-0464
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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

ASLA_+)®o 9 %AJEL
http://www.pac.ne.jp/fiealc2003/

Se, SECRETARIADO DEL COMITE ORGANIZADOR
=| By Presidente: Prof. YAMADA Mutsuo, JCAS, National Museum of Ethnology

"s Secretario General: Prof. KOIZUMI Junji, Osaka University

Ls Correo electronica fiealcO3@idc.minpaku.ac.Jp
Fax: +81-6-6878-8360

Direccion postal; Room 4077/ National Museum of Ethnology

Senri Expo Park, Suita Osaka/ 565-8511 Japon  
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