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PAT R I M o N ~ O  ULTURA 
Rev i s ta  de l a  Direcc idn  de  Bib l io tecas ,  Archivos  y M u s e o :  

11 Cumbre de las Ame'ricas 
Chile - Abrill998 

C o n  la asistencia de mandataries de treinta y cuatro paises tendd lugar en 
Santiago, el 18 y 19 de abril, la II Cumbre de las Amkricas. Paralelamente, 
manifestaciones culturala de tcdo el continente se pmentadm en la ExpCurnh, 
en el centra Cultural Eski6n Mapocho (pmgrama en pdg.3). En ella, la Direccih 
de Bibliotecas, Archivos y Museos expondra la muestra "MEMORIA 
AMERICMA, dgunos urns notables", 

Nuestra Ame'iYica /- 
cornpartiendo rufces y sueiios 

A proMsito de la Cumbre, analizamos el term de la identidad americana, 
enfrentando visiones tan diversas corn0 las de las cosmogonlas aborigenes, 
impresos coloniales, pmlamas de la Independencia, opiniones de fiteratos 
contempor$neos y ansllisis de economistas, historiadores y soci6logm de hoy. Al 
mismo tiemp, una serie de selectos dculistas de Chile y otm palm d i m  
lm principales dedios del patrimonio CUIW en el continente, a las puertas del 
sigh XXI. 

\ ,- - 4  

EJ R d  &Am&ia del sur 
Incorpora& ya a1 patrimonw cul&l 
propio k la reg& el rock crece y se 
&sanvk en el sur&Am&rlCa. El andisis 
de la aperimcia mgentinu -con Gwwu 
de kas M a b b  inch.&- y sus c r e h s .  
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gratuitaS en locale;& la Feria del Disco y boletdas del Centro Cultural 
Estacin Mapocho (distribucih a partir del &a 07 de abril) 

Lunes13deabril . 

19 :oO Inauguraci6n oficial con la presencia del presidente de la Repilblica, 
don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
Plaza de la Cultura del Centro C u l W  Estaci6n Mapocho , 

JUWES, vierna y dbdo 

11 :00-13 :OO Caporales de San Sim6n, Bolivia 
11 :OC=X3 :OO Mascarada 9 CimarrOna, CostaRica 

Doming0 I 

16 :00-17 :OO Cuasirnodistas de Lo B k e c h e a ,  Chile 

Hall Emilio Jecquier . 
Chile t ima de h6ricw pabell6n.de Chile, pmdwido por ProChile 
Sala de las artas 
El seqor de Siph, P d  
Punto de encuentro 
Esculturas pequeiio formato, Cdelco,~Chile 4 

M d  Creadores de Am&& Sociedad de Defene del Der&ho de Autor 
de las Americas ..- 
Sala kaquin Edwards Bello y S&€amiIo Mori 

: 'Memoria Americmi, dgunos libros notables, Direcci6n de Bibliotecas, 
Archives y Musks, Chile . 

I Sala Acari0 Cotapos 
~ r t i s t a s  plhticos mericmos, ~nstituto CI&O ~sraeli de c u l m  
SalaMicroteatro . 

, Expmkih sobre la refom educacionalchdena, W t e ~ o d e  Educacih,' 
Chile . 
Tienda de artesanias 
Artesania traditional y urbana, Fundaci6n Tiempos Nuevos, Chile - 
Libreria And& Bello- . 
El librb chileno se abre al mundo, Edihrial And& Bello, Chile . 

. 

, -  

. Geogrdia N t i c a  de Chile, Banco del Estado de Chile, Chile 
. 

1 .  . .  

. .  
. -  

MeSaS 

Mesa 01 arte plumario, joyas de plata y de om, Paraguay 
Mesa 02 Objetos precolombinos, colonides y artesda, Guatemala 
Mesa 03 Parques naciodes y Areas protegidas, Costa Rica 
Mesa 04 Libros nicaragtienses, Nicaragua 
Mesa 05 Platerfa de Juan Carlos Palhrol, Argent& 
Mesa 06 Artesania, Haiti 
Mesa 07 piedras del Museo de Antroplogia, Uruguay 
Mesa 08 MgsCrtras de carnaval, Reflblica Dominicam 
Mesa 09 M u m  del Oro, Colombia 
Mesa 10 YWM del fuego, Venezuela 

-Mesa 1 1 Artesania en vivo, Ecuador 
Mesa 12 +FocOgrafias del sigh XIX, Bolivia 
Mesa 13 Piezas precolombinas, P inad 

ESCENARIO CEXIXAL DE LA ESTACION MAPOCHO 

. 

. ,  DesdeeIm&s 14al19deabril,dadelas 11 delamaiiapayh.astalas . 
22-30 horn, se @id 

* #'. . rkpresentativas de 10s di~tintod palses y en diversas disciplinas: team, 
. , danza, conciertos- de piano y de violin, ballet, .mm, mtisica popdar, . 

' defile de t r a j ~  tipicos, muesm de videas,culturales; confeenciw, '1 . 

variado program de actividades cultwales . 

-. . presenwiones y lanzamiento de libros, eiltre muchas OW.' . v  

. , .  

. .  
.' . OlXOSESCENARIOSENLACrCTDGD , - . 

- .  . .  , . . .  
. Numemas wtividades ~ c u l a d a s  a la E x p o c u r n b r e . ~ h ' & s ~ ~ a d a s  

en d i v w s  lugares de la capital, con un p r o w  profiio, entre oms: el 
Palacio de la Mo'neda, ea el Muse0 R.ecplombino, Museo Naciwal de: 

- Bellas' Artes, Institurn Cultural de hvidencia y en-la Haza h i t .  

. En 10s @es Conate, How y'showcase & esIreDar6 en la  seinana de la' , 
Expocumbre el k ''ET Gringuito", del dirsctor chileno Sergio Cas-. 

, .  . .  . I 

' 

+ 

' . .' . -  . -  
, .  ' ~soproducci6n chileno-norteamericana. . . . . '  

.. , -  

Raquel Schwarz, Bolivia 
Sam G i l l i a  Estados Unidos 
lmagen pals, expmici6n visual, M6xiw 
Jes6s Soto y Carlos Cruz Dim, Venemeia 
Exposi@ones de ark y cultum 
Ark dominican0 contemporho, Rep~blica Dominicans 
Muestra picthica, pinturaS y fotografias, Honduras 
Phm'ark Naif, Haiti . 
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Gobiernos de las AmJricas 2 X I I R E  

Jose Miguel Insulza 

La ce leb rac ih  eq 
Santiago de la II Cumbre de 
Jefes de Estado y de  
Gobiernos de las Amkricas 
es no s610 un enorme &&io 
para Chile, sin0 para la regi6n 
entera. Por un lado, se tmta 
de un reconocimiento hacia 
nuestro pais que ha logrado 
un desarrollo polit ico,  
econ6mico y social que le ha 
permitido una inserci6n 
internacional plenamente 
exitosa, de acuerdo a la  
nuevas condicionantes del 
escenario mundial, en donde 
f e n 6 m e n o s  como l a  
g l o b a l i z a c i 6 n  y l a  
interdependencia alcanzan 
t a m b i t n  1 0 s  espac ios  
nacionales con un impact0 
desconocido hasta hoy. 
Mientras que a1 mismo 
tiempo se consolidan las 
relaciones interamericanas a 
travks de un esfuerzo 
conjunto por enfrentar 10s 
grandes temas de la agenda 
continental. 

A1 finalizar este siglo, el 
Hemisferio vive un particular 
momento en donde destaca 
el consenso y la Clara 
voluntad politica entre 10s 
gobiernos de la regi6n con 
respecto a la necesidad de 
fortalecer la defensa y 
promocidn del  regimen 
democr i t i co  y de 10s 
derechos humanos,  la  
p r o m o c i 6 n  d e l  l i b r e  
comercio, asi como el finne 
convencimiento que es la 
educaci6n el instrumento 
cIave para alcanzar un 
desa r ro l lo  sos ten ib le ,  
terminar con Ia pobreza y 
l o p  una mayor justicia y 
equidad swial. 

Este encuenm hemisf&ico 
que r e h e  a 34 Jefes de 
B t a o  y Gobierno tiene una 
gran relevancia para el 
continente, ya que Marca una 
rureva fase en las relaciones 
hemisf&icas, las que se ven 
favorecidas por un clima de 
paz y entendimiento que 
impera en la regi6n y por las 
afinidades existentes en 
materia plitica y econljmica. 
En este dltimo aspect0 es 
oportuno destacar el inicio 
de las negociaciones para el 
establecirniento del Area de 
Libre Comercio de las 
Amdricas (ALCA), el cual 
consti tuye un objetivo 

para avaflzar hacia 
la integraci6n econ6mica 
global, mejorar el aweso a 
10s mercados en sus diversas 
dimensiones y lograr una 
mayor transparencia y 
estabilidad de las reglas del 
comercio hemisfer ico,  
eliminando barreras de todo 
tip0 al c o m i o  de bienes y' 

servicios y a 10s flujos de 
inversi6n. Este acuerdo 
comercial representa un gran 
desaflo para la regibn, ya que 
en Cste no s610 participarh 
paises desarrollados y en 
desarrollo, a traves de una 
relaci6n b a s a d a  e n  
conseciones equivalentes y 
reciprocas, sin0 que tambikn 
aspira a ser un medio para 
aumentar la prosperidad de 
10s paises, mejorando 10s 
niveles de vida de  la  
poblaci6n y Iogrando un 
mayor desarrollo con equidad 
y autosustentable. De esta 
manera, el A K A  no es 5610 
un proyecto econ6mic0, sin0 
politico, social y cultural que 
camprender6 un mercado de 
m8s de 750 millones de 
personas. 

Si bien existe un consenso 
general entre 10s pdses de la 
regidn acerca del objetivo 
prioritario de alcanzar 
mejores niveles de vida para 
sus poblaciones, aplicando 
politicas concretas para este 
objetivo, existe tambidn un 
factor d e  d ive r s idad  
expresado en 10s paises que 
componen esta Cumbre, en 
que por una  par te  s e  
encuentran potencias muy 

paises muy frigiles. Esta 
situaci6n obliga a las  
Americas a realizar un 

d e s m w ,  y porotro hdo, 

esfuerzo mucho mayor a 
nivel internacional a fin de 
superar 10s crecientes indices 
de desigualdades que existen 
entre 10s paises miembros. 

Este mismo grado de 
desarrollo de 10s paises ha 
sido un factor importante a 
tener en consideraci6n en el 
momento de elaborar las 
propuestas y compromisos 
politicos que r eg i rh  las 
agendas gubernamentales 
para el pr6ximo siglo. 

De esta manera, la  
impoaancia de este encuentro 
radica en que constituye una 
instancia propicia para dehir 
propuestas y proyectar 
acciones concretas para 10s 
pr6ximos aiios, a la vez que 
permitid a 10s mandatarios 
intercambiar opiniones y 
hacer consultas sobre 10s 
terns clava que preocupan 
a 10s gobiernos y a sus 
pueblos. 

La Cumbre de las Amhias 
es la dltima reuni6n de esta 
nahualeza antes de  finalizar 
el s i g l o ,  y e s t a m o s  
conscientes de la necesidad 
depfur~dizary@eccionar 
la  i n s t i t u c i o n a l i d a d  
democrAtica, corn0 una 
manera de otorgar a 10s 
ciudadanos instancias y 
o p o r t u n i d a d e s  d e  

parficipacih en la vida civica 
del pais, a fin de que estos se 
sientan acogidos en sus 
inquietudes nacionales, las 
cuales constituyen una 
preocupacidn para sus 
gobimm. Asi, la Cumbre de 
Santiago posee dos textos; 
una es la k k a c i b n  Politica 
que sera firmada por Ios 
Mandatarios, mientras que 
la otra, es el Plan de Acci6n. 
En este hltimo, se han 

que forman parte de las 
prioridades nacionales de la 
politica exterior de  Ios 
gobiernos de la regih, como 
por ejemplo: educacibn, 
perfeccionamiento de fa 
democracia, lucha contra la 
corrupci6n y el terrorismo, 
integraci6n econdmica,  
erradicacidn de la pobreza, 
mujer, poblaciones indigenas, 
derechos basicos de 10s 
trabajadores, salud, etc. 

incluido todos aquellm temas 

Esta II Cumbre HemisfQica 
constituye una oportunidad 
6nica para afianzar e1 U o g o  
politico de alto nivel e 
i n s t i t u c i o n a l i z a r  l a  
cooperaci611, como un 
mecanismo propicio para 
enfrentar 10s enormes 
dedios sociales, econ6mims 
y culturales que le esperan a 
la  r e g i 6 n .  E s t a m o s  
conscientes que la gente 
conoce poco sobre la labor 

preparator ia  para  es ta  
Cumbre, pro es importante 
que sepan que mdas aquellas 
hreas que preocupan a la 
c i u d a d a n i a  se h a n  
incorporado -en el llamado 
Plan de Acci6n, que busca 
implementar  a q u e l l a s  
iniciativas que sonpriofitaias 
para la ciubadank. Es asi, 
como e1 tern Edwaci6n se 
ha convertido en el pilar de 
la  Cumbre de Santiago. 

La realizaci6n de esta 
Cumbre de Santiago 
permitiFg a 10s mandatarios 
d i s e h r m w m i s m o s c o m ~  
frente a 10s fiagelos de 
nuestro tiemp; como lo son 
la creciente desigualdad 
mid, el m e j m  el aweso a 
la justicia de 10s sectares mAs 
despseidm, luchar contra la 
corrupci6n y por mantener 
un entorno d i e n t a l  libre de 
las contaminaciones de  
nuestras ciudadades. 

Llegamos a esta Cumbre 
con la  esperanza de que 
nuestros pueblos se sientan 
m8s unidos y partes de un 
proyecto en comh para el 
prdximo siglo. 

(El autor es Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
Chile) 

I 

.mldo di Amoldi, Sima . Mo 1600. Archim Puilico I Canadd. (Sala Medinn. B i b h c a  N U C J ~ M ~  de Chile). 
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Tesoros bibliogrijkos americanos 

jewiW, qwh&h mimido una piamontks, impresor que de 
pteprhydrnhpqamdb presente esta en esta ciudad, y 

- d a q u d b  tnmtuviampn nootroalgum,pmdajmprhir 
inkds en 10- su f i b M d n  e imprima el dicho cakdsmo 
y, adends & presiorrmrr a Ins origind". El my, por su park, 
autoridades locales, #e ya habia decidido dar su 
apresuraron a soficitar la aprobacih. 
autmkcih real de Fklim IT. 
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Silva v Apruilar. reemdazado Andr6s Bello, aue estaba Lhu&tori&, del fundador del 
establecimiento jesuitico , don 
Ignacio Duarte Quiroz. 

Al aiio siguiente fue expdsada 
la orden de 10s dominios de 
E s p w  y el Colegio Moqserrat 
pas6 a ser regentado por 10s 
padres- frmciscanos, que no 
diemn mayor importancia a la 
imprenta, la que h e  trasladada 
a Bueoos Aires em 1780. 

Nueva Orleans 

En 1769 est6 en Nueva 
Orleans, y el primer papel 
impreso de este sitio es el 
Despacho de ereccibn del 
C a b i h  e instruccionis a sacs 
infegrantes, dispuesto por el 
teniente general de 10s reales 
Bjkrcitos, don Alejaadro 
OReilly. Cornisionado de  la 
Capi tmiaGenddeLouih .  

Santiago de Chile 

La primera inprenta chilena 
fue introducida por el padre 
jesuita Carlos Haimhausen, 
1747; per0 hasta ahom no existe 
testimonio alguno de que h y a  
funcionado. A1 parecer, 
pemneci6 encajonada en el 
colegio regentado p r  esa orden 
en Santiago y se supone que la 
Comp&ia de Jes~ls la traslad6 
a Ambato. Seria la misma que 
alli funcion6 entre 1754 y 1760. 
aiio este atimo en que p , M  a 
Quito.. . 

DI.ocedencia h&. sirvi6 ~ i ~ a  
har a la estampael que &el , 

presente se Lxlflsid&fB eI primer 
impso chileno. Se mta de un . 
rnanualdeocho~ginasti~o 
Modo ak ganar et jubiko s m ,  
en cuya portada se seiiala su 
lugar deapariciqn, Santiago de 
Chile, y el ~o 1776, sin que 
haya sido posible establecer 1q 
identidad de su impresor. 

En1787ap~lre~eotraimprenta. 
en Santiago, en la que 5610 se 
hprimieron alguiaas esquelas 
y que @-teneci6 al magishado 
de la Real Audiencia de chile, 
don lo& de R e d d  y Ug-, 
la que iuego pas6 a pder del 
bedel &.la Real Universidad de 
San Fklipe, Josd Carnilb 
Gallado, que la inorement6 y 
con ella public6, en 1800 y 
1801, las adiciones anuales al 
breviario y d ~ p u s o d e l  
clero, con 74 y 90 paginas, 
mp3ivampk, y unbuen nivel 
de djdad tlpogdiica. 
En tm modesto taller, se 

.imprimid la esquela de 
invitacih d Eabildo Abierto - 

Hash aqui las primeras 
ciudades rrmericasp que 
gozaron del beneficlo de la 
imprenta en la &oca Qolonirtl. 
M4s tadas W n  las que se 
mencionm' a continuacih 
En 1780, se introduce en 

. Buenos Aires, p r  &ado de 
la que .existia en el cnlegio 

del 18 -de .1810. 

1uego"po; Alfonso &nchez 
Sotoca. Pmntoeste taller to& 
el nombre de "Imprertta de tu 
casa de 10s N i k s  Exp6sitos ' y 
que aument6 su material, 
adquiriendo la  imprenta 
establecida por 10s invasores 
ingleses de la, plaza de 
Montevideo. . .  

Posteriormente, aparece la 
imprenta en Puerto Espaiia 
( 1 786), Guadalajara ( 1 793), 
Veracrw (1794), Santiago de 
Cuba ( 1796), Santo Doming0 
( 1780), Montevideo ( 1 SO?), 
pUeaORim(1808).Estaliltima 

en ella se immimib La Gaceta 
E s d i g n a & & ~ , p q u e  

&mado a ejeroer GI gran papel 
intelwtual desde Chile y con 
proyecci6n continental. 

de h p s i 6 n  en cartagena de ' .~ '. . 
India (1809) y en Guayquil 
(1 810). 

El autor es miembro de h e r o  
de la Academia Chilena de la 
Historia, presidente de la 
Sociedad Mens de Historia y 
Geografia, conservador de la 
sala Jo& Toribio Medina de la 
BibIiotecaNacio~~d y secretario 
general del Fond0 Hist6rico y 
Bibliografico Jose Toxibio 
Medma. 

Fmalmente,aparecmtaUm ~ ' . 

-' 

, .  . .. 

. .  

" u 

. .  

., . 
, -  . .. ~ 

. .  
: , 

. .  
, .  . 

I. . 

- . 
,i 

, -  

U& de gunur el J 4 i h  S u m .  El mds atuiguo impreso chikm. plrblicodo &I S&go de Chile, en el aiia 1776 
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MEMORIA 
AMERICANA 
algunos libros 

notables 
c o n  ocasi6n de la XI Cumbre de las Americas la 
Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) 
ha organizado en la ExpoCumbre de la Estacion Mapwho, 
realizada en concornitancia a este encuentro, la muestra 
"MEMORIA AMERICANA, algunos libros notables", en 
las salas Camilo Mori y Joaquin Edwards Bello. Entre 10s 
nurnerosos originales que se expondrb en esa muestra se 
encuentran algunos de 10s libros aqui mencionados o de 
10s cuales se reproducen sus paginas. 

dm dru,Fra fie fri fro frv Gra - 
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La memoria de 

La imprenta y la Independencia 

J 

.. 
t 



3 

(331 autor es doctor en historia, 

&ta ,brillante! 
Si la Impmta afanada 

multiplica y derrama a cada 
10s htos del saber y del irlgenio 

sieada al'guiax de sa8 
caracterisbicas esencides la 
posibilidad de elecci6n gw 
p e e ,  ad como la prtenenc@ 
a m  entidad mayor. Desde We 
Qltinto p t o  de vista, el puao 
5610 dquiere significado en 
cumto con8tituye la phh, la 
~,ellmperioolarepdblica. 
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Dan3 y Huidobro: 
voces fundaciunules de la poesiu hispanoamericuna contempordnea 

debiajITdiartantouna 
' &xmnciaidentitaiia,cwaour! 

dMogo m6s abarcante con la 
universal de l a w  en 

~palabrasundecirpoBtioo 
q=Sq5=&-6* 
perodidogaradeigualai al 
con la? literaturas del x j o  
Mundo, a1 incorporar el 
msmopolitismo de &as: un 
doble movimiento, circular y 
rehadarb; sdirdelaAm&ica 
espaiiola, para mirafla desde el 

ora, y el t6rrnino 
sta, .gplicado tanto a la. 
de creacih po6tica 
cierta "acti tdm del 
'de letras amaricano 

Esa gran hid... 
Dario se definia como "muy 
antiguo y muy modemo", y sus 
postulados modernistas se 
extendieron por h d r i c a  y, a 
pesar de no constituir una 
escuela, he un "movimiento", 
en el senlido m8s p c h  de este 
tbrmino, una fuerza  
mcwilizadofa de una voluntad y 
una actitud est6ticas pr todo el 
continente, entre 1880 y 1916, 
aproximadamente. En diversos 
prefacios a sus Iibm de poesia, 
Dario no dudaba en decir que 
su esetica era xrAtica, que la 

' primera ley o deber del poeta 
era crear. Asi, para el p e t a  
nicaragiiense "el me no (era) 
un sonjunto de @as, sin0 una 
armonia de caprichos". La 
bhsqueda de un estilo, ese 
~ t o w I u n t a r i o s o d e l ~  
'Po-- - n0pkm.E 
considerar lo  como un 
movimiento esponheo, sin0 
como product0 de una 
conciencia com6n: l a  
certidumbre de que Amdrica 
d e j ~ s u d G i b n  de "objew 
de la Historia, y pasaba a 
"sujefo" de b Hjstona. 

le s h e  de modelo "Lus poetas 
mdditos", excluye a l  m8s raro 
de 10s raros y al m& maldito e 
10s malditos, Rimbaud; del 
m h o  Marti, m4s hhumanista y 
cornprometido, cuyo modelo 
estttico y Ctico era Walt 
Whitman, o la estetica sombria 
y crepuscu€ar de JdAsuaci6n 
Silva, clue miraba hacia el 

Lo cierto es que,, dentro de su 
heterspneidad, el mcwimienfo 
modernists constituy6 lo que 
Bmges11am6 "mgrslriLhtad, 
que renov6 muchas literaturas 
cuyo instnunento c o m b  es el 
d o  y que Ue@, pr &-to, 
hasta Espda". Cabe destacar 
como un aspect0 eositivo la 
heterngeneidkt de & opciones 
& l l o s p t a S ~ d € S &  
hadnhcih de Dido porlos 
p a m a s i w s  y simbolistas, 
opciones que pueden verse en 
los poetas ~mgidos para su 
gdeh de L a  rams: Laconte 
&Lisle, PaulVerlaine,V~ 
de L'IaL Adam, Leon Bloy, 
h ~ 4 d o m k i d u y e s 6 ~  
dos merianos: J& Mart4 y 
Bugenio Castro, y, corn0 
Verlaine, en el Iibro que 

modelo de man Poe. 

en su figara de Leviath 
uti l i tar io ,  pragmitico, 
materialists: "Y6dcWtilavida 
y el tiem o en que me toc6 
nacer", a 5- Irma Rub6n en el 
pr6logo a Prosaspro4iznns, en 
1836. EI modernismo, para 
M O ,  rqmselltasin dudaatros 
as~seramtemporsaeode 
su tiemPo, hablar el lenguaje de 
w @oca, didogar de igual a 
ignal CMI la liicrmia que b em 
contemporhea, revivXcar la 

' tradici6n, legitimar lo mt&tmm 
amdam, con una mhia otm, 
- % - a m  
del tamiz de lo europeo, lo 
h d s  sabre todo, 0 lo ex6licci 
de las culturas m4s extrailas, 
como la orhta& J la lniblogh 
gremlahxy n W a .  

A*E3b3mcasigestas 

Carta ae mom Durio a hi$ Orrego LIILIo. Epistolario Select0 I .  Departammto de Extensidn Cultural, DIBAM. Chile. 

El modernismo es, sin lugar a dudas, una actitud 
estitica libeeradora ... Comiersza, al de& de Octavw Paz, 

lo que se denomina la tradicih de la rtcptura, que 
curacte& lapoesiit d e m o  y se despliega, en divemas 
formas dialdctieas, en la literatufa con$empurdnea 

escntturala$ pudiepon r e d t a r  
exes+ y =to, me paroce, no 

de pruebr de mal gusto, de 
sensibleria kitsh, de a h l u t r  
&dad de toKmIe el cuello 
a un cisne demasiado 
exasparante de U R ~  vez por 
tadas, sino, m b  bien, de una 
mxedadquecorrespondeaw 
-tar de Blake por el amino 
del exceso que conduce al 
palacio de la sabiduria, y 
conducirnos a travds de su 

origiostlidaadencu~ T de a nuestra (originalidad). 
"Lo8 modernistas -afirma 
Guillermo Sucre- leyeron el 
univ;erso am0 si fuera un texto; 
a su vez, leyeron cada texto 
Gomo i hem M miVeTs0. con 
a Leer en nuestra propia 
tradkibn: la de la CoIonia, la 
Conquista, aun la de1 pasado 
precolmbiuo." 

El paso de RuMn Dario por 
Chile, en sus U r n ,  cuando 
a h  no era el p t a  del Mudo, 
el  gran nicaraguense 
mmupolita, el Dado de antes 

en 1888, del6 huellas muy 
profrmaas, no d o  para Rubh, 
sin0 tambi6n para la poesia 
chilena y, extensivamente, 
para sn posterior desarrollo en 
IAtilloam6Iia. 

Delmademhmoah 

es rnotivodcropl.oche-, 

l o 0 ~ p o r , r w s ~  

* w e * m -  

- w  

Hay un poeta que es 
fundamental en el paso del 
modernism0 t la vanguardia y, 
aun mhs, al que podriamos 
asignar la funah de fundador 
d e  l a  v a n g u a r d i a  

Vicente Huidobro. wrta on una 
hkm* 

poesia 'que se podrfa, 
micialmente, inscribir en el 
llamado 0, mll 
o b r a s e a k  

e n t r e  e s t e  p e r i o d 0  

'i 

. .  
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de artistas relevantes para 61, de 
10s que s610 publica "A 
Verlaine", en el ejemplar No 3 
de "Azul". 

Este prweso de inauguracih 
de Iavanguardia l a t i n o m e r i ~  
por Huidobro, pensada no como 
ruptura, sin0 mhs bien como 
continuidad del proyecto 
modernista de Dario, es 
explicada y desarrollada, de 
manera muy esclarecedora por 
Octavio Paz en "El ocas0 de la 
vmguardia", capitulo VI de Los 
hijos del l h m  La tensi6n entre 
c o s m o p o l i t i s m o  y 
americanismos, lenguaje a l t o  
y lenguaje coloquial, es 
constante e n  la poesia 
hispanoamericana desde la 
tpoca de Sor Juana InCs de 
la Cruz. Entre 10s "modernistas" 
hispanoamericanos de fin de 
siglo, el msmopoiitismo he la 
tendencia predominante en la 
fase inicial, pero, en el seno 
misrno del movimiento, segtin 
ya seiiald, broth la reacci6n 
coloquialista, crltica e ir6nica 
(el llamado postm&~smo")." 
-aqui resultan paradigmiticos 
10s poemas satiricos de J o d  
Asunci6n Silva y 10s textos de 
El soldado desconocido del 
nicaragiiense Salom6n de la 
Selva. 

Lo que jam& se ha vista 
nisepodrirmver 

Hacia 1915 l a  poesla 
h i s p a n o a m e r i c a n a  se 
c a r a c t e r i z a b a  po r  su 
regionalismo o provincialismo, 
su amor por el habla de la 
cowersaci6n y su visi6n ir6nica 
del mundo y del hombre. 
Cuando Lugones habla del 
peluquero de la esquina, we 
pelusuero no es un simbolo, sin0 
u11 s$r maraviuoso a fuena de 
ser el peluquero de la esquina. 
Upez Velarde exalta el poder 
del grano &,la mosbaza y afirma 
que su "voz es la gemela de la 
canela". En Espafia e l  
c o l o q u i a l i s m o  
hispoam~c3no semlsfom(5 
en la m q u i s t a  de la riqdsima 
pmsia tradicional, medieval y 
modem (...) Pero la alternativa 
extrema fue €a aprici6n de un 
nuevo cosmopolitismo, ya no 
empentado con el simbolismo, 
sin0 con la vanguardia h m s a  
&Apollinaire y Revedy. Como 
en 1885, el iniciador h e  un 
hispanomeriano: a fines de 
1916 el joven poeta chileno 
vioente Huidobro llega a Paris 
y poco despuds, en 1918 y en 
Madrid, publica Bcuatorial y 
Poemas brim. Con estos Wros 
comienaa la vanguardia en 
castellano. 

Los primexos "manifwtos" de 
Huidobro, desde su "Non 
SeMamq1(1912), pasando p r  el 
" h e  po6tica" de El espeju de 
aguu hasta la carta enviada al 
ptaTl~omas de Chad, don& 
expbelsentidodelaexpresih 
"horizonte cuadrado" que da 
titulo a su libro, escrito 
inicialmente en frauds en 1917, 
explicitan la nueva propuesta 
hca  de Huidobro, de hacer una 

poesia donde I Q S  rasgos 
mi&tim sean desplazados por 
la constitucidn de un mundo 
construido en la realidad del 
poema, con sus propias leyes, 
su propia grmxitiw su pecuIiar 
sintaxis, un mundo s610 psible 
en la combinatoria lingiiistica 
del poema, en la que el lector 
podri asistir a realidad que no 
le ofrece la naturaleza, que jam& 
ha visto ni podria vex fuera del 
texto, pero que le gustaria ver: 
la rosa floreciendo en el -a, 
el horizonte regido por las leyes 
de Ia geometrIa, m a  golondrina 
anidando en el arcoiris. 

Es asl como la  poesia 
c o n t e m p, o r 6 n e a 

hispanoamericana, presenta sus 
primeras manifestaciones 
desde la perspectiva de Ia 
vanguardia, por 1916, con una 
directriz constante y consciente 
de su papel en la obra deWcente 
Huidobm pubiicada no 9610 en 
America, sino tambi6n en 
Europa, sobre todo en Francia 
yl3pafi&LaprardsdeHuidobm 
determina una sincronia 
admirable en las vmguardias 
amaicanas y europea. Entre 10s 
aiios 20 y 30, se suceden una 
serie de nuevas voces en 
la poesh hispanoamericana, que 
se hacen oir con una fuerza, 
rupturismo y originalinalidad 
paralehs a las de las vanguardias 
del Viejo Mundo. El espejo de 
ugua (1916), EwrorlQl(1918), 
P o e m  drticos (1918), Ahawr 
(193 I) de Vicente Huidobro; 

Los gemdm (1922), U (1923, 
Escritura de Raimundo 
Contreras (1929), de Fablo de 
Rokha; Los herddos negros 
(19181, Tdce (1922) y Pwmas 
h m a m s  (1939, pdstumos); 10s 
pmarios ultraistas de Borges, 
Fervor de &ems Aires (1923) 
y La luna de enfrente (1925); 
Tentativa h i  hombre infii to 

1935) de Neruda; 10s Vekte 
poennas ra ser ledrdos en el 
tranvia &22), Caicomanias 
(1922), EspantapB'aros (1932) 
de Olwerio Giron dJ 0; y las rnh 
exc6ntrica obra de Gabriela 
Mistral, que si bien no se peds 
ajustar a 10s modelos de la 
vanguardia, aparece hoy como 
una de fas m6s originales 
e x p r e s i o n e s  l i r i c a s  
hispanoamericanas. Y Ruben 

(1925) y las Re~i&t~ias  (1933- 

Dario qamx entre estos p o e t a s  
como una figura tanto admirada 
como innuyente, cuyos t6picos 
e innovaciones formales son 
incorporados y renovados en la 
mhs importante y sigdicativa 
pesh lathoamericana de este 
siglo. 

( ~ 1  autor es poeta y profesor,. 
master en literatun hispbica e 
investigador del Archivo del 
Escritor de la Biblioteca 
Nacional de Chile) 

Hay un pueta que es fundamental en el puso del mo&mismo a la vangmdb 
y, aun m h ,  ul q u e p d h n o s  mgnur lafimidn defirpuJadop de h vangumih 

Mnoameficana. Este poeta es Vicente Huidobru 

f .- 
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, (6) "El primer nueva m o n k  
y buen gobierno". 
Felipe G u m h  Poma de Ayala. 
Editorial Siglo XXI. Mdxioo. 
1980.* 

A U W U F E S ,  
m b i h  l h t u d b s  
Khweshr 
Ialluvia yla tomenta 

SiafWs wa jaw eik'osekcejer- 
h6jok siafkih sa kaw&hr 
kutek6 ajhjema eik' osekaejer- 
h6jok kuos camstqal ejeku6nak 
aselAjer-s-k6ka siafkih kuos 
a &tal sa qapqitabq&k'ej&- 

ask6t qapqA-ken& as 
q %: i-hojok kuo-h6joks ka kuos 

(7) 

Antigutmerite eI viento, segh 
menta la leyenda, el viento era 
una persona y un demonio, 
menta Ia leyenda. 
Y g o w a  la supriicie del mar 
con un garrote. Dicen que 
entowe3 el viento y la temp&ad 
.se desataron. 
Desde ent011tei este que...ha- 
Jlwiido siempre, 

Y 



El $01 y la lmra 

Sedicequeelsolemuna 
persona. 
lk dia ascend6 a l  cielo y he 
qui que &te que ...an& de dia. 
D i m  que le vaciaron un ojo 
y brilla encadlmdo siempre. 
D i m  que el otro ascendid de 
noche y este que ... 
an& s i e m p  de nkhe y a este 
lo uaman luna 
y subi6, se dice que SUM. 
Dim que p r  una fisga. 
(7) 

(7 ) N d m  lo& Tonko Wide 
"Puerto l3db revisitado". 

Oscar Aguilera, Maria Bugenia 
Brito y Hugo Nervi. Tdog€a. 
Santiago, 1984." 

CUNZAS 
Vengan tatai sefims, mamai 
sefioras, a la casa grande 
&a konariki lacira tilisima 
tentAya &a konariki iyai vayui, 
tatai, ' 

mamai mutsaka picincu 
valama... 
(8) 
(Lo que se sabe del contenido 
es que se mencionan pAjaros - 
lacixa-, y el chinool, que excava 
las semillas -picincu balama-. 

(8) Grete Mostny. "Peine, un 
pueblo ahcameiio".Santhgo. 
Museo NacionaI de Historia 
Natural. 1954.* 

Tab S a  Juan 

Suma s h  v d n d  aka 
markar hiwasah purhtau 
Tata Sa Hua~laru kongortasirih 
a... 
humas nayas wuanahpatan 
hiWaSZlll 
bka Irarikima (ma) rkasmh a... 
sum ch'ahch'e tuldymahaly 
churchstan Tata Sa Huana 
Hiwasah suma urup loktatan 
ukah a... 
humas nayas taqe chima {ma) 
khataiiane 
Tam sm H u m  S h  
vailipande 
19) 

(9) Canci6n y danm ejecutados 
en el pueblo de CariqUima, 

religiosa del 24 de noviembre, 
ante Ia imagen de San Juan. 
Tarnbibn el pp de bailarines 
esllamadoSikura.Laphbra 

Tarapw4me,dut-dnteIa~ 

Tata se asocia a cualquier 
persona d i p  de respeto y 
aha, en este cam, el santo. 
Recopilado p a  la UNESCO. 
Inmyretad0 y grabado por el 
grupo Inti IIlimani en el disco 
"Andadas". 1993. 

YAGANES 
La ticma de IM muertos 

En un tiempo lejano todos 10s 
KdspiX (almaS)debs f l d o s  

10s K@ix tuviemn que &jar el 
&rea. S610 cuando el propio 
TgrUwalen abandon6 la regidn, 
&a comelZ6 a enhiam. h e  
en esa +a que todo el mudo 
ardi6 aunmismo ti- y m8s 
tardetodoseenm 
nuevamente.(lO) 

LAM nombm de las ~0888 

Los hermanos Y d o x  dieron 
nombre I todos 10s objetos y 
lugares, a tadas las plantas y 
anides. Se quedaron qui ,  en 

AYMARAS 
C d n  al c6ndor 

Condore, condore mayco 
m-quenal l -  
toctacies, toctacies 
sarjama, sarjama. 
Condore, condore, 
jacharamarosarjama 
(1 1) 

c6ndor, c M o r  bueno 
te two la quena 

la tierra, por largo ti-. Una 
vez que envejecieron, 
fidmente, se fwmn d cieio 
oonY&xmmWipQ y sus otras 
hwmanas.Auipermanecefi, 
Wta hoy, corn emellas.( 10) 

(10) "FolkLitera~oftk  
Yarnana Indians". J. WdberL 
univ. of californist Res. 
1977.* 

para que te vayas. 
Andate chdor, 
donde haya msS ganado, Mate. 

(1 1) Alfred0 Wormald Cruz. "W 
mestizaje en el departamento de 
Arica". Santiago. Anales de la 
Universidad de1 Norte.5.1966.' 

Oraah 

mi Madre. Recibeme esta 
&nda que te dedico con todo 
mi c o d n .  Rgcikme como 
bienheshora que eres de mi 
hacienda y de lm mios. Rsta 
d e s t a c i 6 n  de mi mor. No 
te olvides de 
recomendarme al sol para que 
me dd su luz y calor, de 
protegerme con la lluvia para 
que haya abundancia de ptm, 
buenaSCQXChaSy 
multiplicaci6n de mi ganado, y 
darme d u d  para sewirk, oil, 
PacllEtmma,Madrew, 
grande, y m m s a .  (12) 

(12) Jurm Van K e d .  Cdernos 
de Iwestigacih social No 6. 
chile. m. sin fecha. 
A p t e s  del Centro de 
Investigadn de la Universidad 
del Nor&.* 

RAPA NUI 
CreacMn 

Makcmake estaba solo; eso no 
era bueno. Torn6 una calabaza 
con agua y miro adentro. La 
sombra de Makemake entro en 
el agua. Makemake vi6 como la 
sornbra de su rostro habia 
entrado en el agua. Makemake 
habl6 y salud6 a su propia 
sombra: "iSalve, joven! iQuC 
hermoso eres, parecido a mi". 
Un pAjaro se pos6 entonces 
sobre el hombro derecho de 
Makemake. Este se asust6, a1 
ver un ser con pico, alas y 
plumas. Torn6 Makemake 
sombra y pajaro y 10s dej6 
juntos. 
Despuks de un tiempo pens6 
Makemake en crear a1 hombre 
que fuera igual a &I, que tuviera 
voz y conversara. 
Makemake fecund6 piedras: no 
h u b  resultado porque las aguas 
del reflujo corrieron sobre la 
extensi6n de un terreno 
improductivo, malo. Fecund6 el 
agua: del semen desparramado 
salieron solamente rnuchos 
pececillos paroko. 
Finalmente fecund6 Makemake 
tierra arcillosa. De ella naci6 el 
hombre. Makemake vi6 que esto 
result6 bien. 
Despues vi6 Makemake que a h  
no estaba bien, pues seguia el 
hombre solo. Lo him d o h  en 
la casa. Cuando estuvo dormido, 
Makemake fecund6 sus costillas 
del lado izquierdo. De ahi nacio 
la mujer. Makemake dijo 
entonces: "Vivina, vivina, 
hakapiro e ahu t " . ( 1 3 )  

(1 3) Narraci6n de Arturo Tea0 
Tori. 
"Leyendas de la Isla de Pascua". 
Sebastiin Englert. Edit. 
Universitaria. Chile. 1980.' 

* Citados en "Antologia de la 
Poesia Religiosa 
Chilena" .Editorial Universidad 
Catolica de Chile. 
M. Arteche y M. Chovas. 
Santiago. Chile. 1989. 



Identidad de Ame'rica Latina en sus 
escritores 

1 
I -  

- 1 

1 Mario Vargas Llosa 
escritorperuano* 

1 G u i l k m  cabrera Infante 
-"Usted quiere h&lar de genmlidades de las que yo no s&. M r i c a  Latina no exisk. $6mo se le &i6 ese @ma? Clam que si. h hvmtamn 10s franceses, entre 

otms." 

$8 q i d h b h ,  n i p ?  

-"Pdriamos hablar de kmas d s  hportantes como la felicidad del hombre, por ejemplo. Porque nwotros no conocemos multitudes, conocemos personas. $usntOs 
chilenos conoce usted?  mil? iY c b t m  son? & C a m  millones? ic6mo puede hablar usted en nombre de 10s Chilenos, entonces?" 

-"LJevo no Se cuhtus aiios combatiendo la idiota idea de llamar a todo ese conhnte y medio k d r i c a  Latina. Me pare~e absurd0 y peligroso. Abs& p o n p  no es 
verdad, peligroso porque se ha podido utilizar como punto de p d d a  para una hegemonia plftica. I% deck, usmdo una hegemda geoflca que M existe, o una 

kgemonia humana que tampoco existe, se ha prekndido fundar una hegemonia politica. Est0 de Adrim Latina, clam, ustd lo s a b  muy bien, lo in~emron los frrtnceses 
en el siglo pasado; y 10s americanos lo adoptaron en el mismo momento ea que decidiemn usurpar el nombre de Amhica c ~ n o  pwte del nombre de 10s E s W  Unidos, 
porque se llamaban Estados Unidos y nada m8s. Les pareci6 que era pcxx, o que era un n d r e  muy abstracto y le aiidieron "of America". Entonw, enconkhdose con 
el adjetivo latino viniendo de Francia, mmo muchas otras msas que 10s americanos han adoptado de Francia (la estatua de la l ihtad por ejemplo), lo aplicaron literahum& 
al rest0 del continente. Yo he combatid0 este uso, que es abuso, exhwdmahmente. Ya en el aiio mhenta emve en una asambka xadknica en Montclair College, don& 

dijjb que la idea de h 6 r i c a  Lrttina era en primer lugar denigrabria, en el mjor de 10s casos; y que, en segundo, era f a k  y, en t e r n .  peligrosa." 

Guillermo Cabrerahfante 
d t o r  cubano, reside en Londres * 

-"Si, me siento latinoamericano, per0 entiendo que m r i c a  Latins forma parte de un mundo CMI el que no est6 esencialmente enfrenm un murado del que &ne el idiom 
que yo hablo, del que vienen muchos de 10s autora y penstldores de las experiencias culturales, politicas e intelectuales de las que yo soy producto; de todo lo cud yo 

me siento, a d e d ,  muy contento. C m  que es una suerte para mi, p m  lo que represents mi mundo, el estar enmncado por h Iengw, por ciertap ideas, por ciertas 
instituciones, a lo que es la cultura mxidental, a lo que es Empa. Per0 h M c a  Latina no e? s6lo em; tambikn es el mndo  phisphico, tamb~ es su geografia, tambih 
e8 una historia que le da unos matiOes muy diferenb a Empa. Tdo eso junto es Amhica L a b  para mi. Por lo tanto, dentro de ese concepto, me siento m8s pr6ximo 

de un pamguayo, aunque conozca el Paraguay mms que Prancia o Inglaterra, que de un hgEs o un franc&." 

-'I... nuestras burguesias han sido unas burguesias mtistas, mas burguesias pllrasitarhs, muy pcu) matim. Lm t i p  de modelos que l@mn a crear fum n$rcantdistas, 
no han imido nunca desarrollo a ride, hau creado siempre una enom asifnetria social, eso es evidente, &e es el grm fkxaso en Amkrica IAim Ahom, tanhi411 creo 

que seria un estereotipo responsabilim exclusivamente a las hrguesias del fhcaso de hdrica Latina. Hay ufl;ts elites politicas, hay uw hte * entsia que ha coflhibuido 

que imprtaba, lo que era la d i d a d  viva de W r i c a  Latins." 

-"Nosom tenemos constituciones que SOP muy buenas, perr, que nunca se convierten en d d a d .  Son una ret6rica, quedan como letra muerta. Sn pdctica fue tOtatmente 
en contraposici6n con lo que fbe h del Norte. En el Nor& hub0 desde un principio un enorme mstimulo a la iniciativa individual. Siempre el Estado se vi0 como un 6rbitro 

de una actividad que era Msicamente asumida por la socidad civil; eso fue lo que trajo el desarrollo." 

-"Justamente para mi la buena tendencia es aquek que romp el nacidsmo.. ,  l3s decir, mienrraS rnaS dpido se vayan desvaneciendo las fronteras, todas, m8s pronto 
Adrica Latins va a pder  despegar, va a poder liharse de las que ban si& los grandes factores que ban frenado sus psibilidades de desarrollo y modeRllzBcl * '6n. €lm 
que algunos de lm factores m8s ten- y perversos ban sido el nacionalimo poUtim y aonhiw; el nacionalismo cultural no se diga, perr, hoy en dia e80 tambikn est6 

cediendo ... y eso va a traer ufl~f integraci6n d s  dpida, en el buen sentido de la p a l a h  no contra el mudo sin0 para inkgrarse m8s dpidamente d mundo." 

m~cMsim0 a esos e m s ,  que ha sido muy ciega, tarnbien. muy dogm&ca y muy estedpada.  Fue iacapaz muchas veces de ver, por encima % 10s qumm aastractOs 

Joqe A m d o  
~ U S h a S S  Sk& MmameeaROP 

-"Ne, de ninguna manera. Siempre Iuchd contra est0 ue na~lar de una literatura latinoamencam, que no miste, que es una isvencion ae 10s espafmles, una invencih 
colonialists de 10s hispanos, que quieren contiflll;LT teniendo el pOaer cultural, literario, en la Real Academia de Madrid, por sohe 10s demas paks  de h g u a  espaiiola. 
Ellos no considem a Brasil dentro de la literama latinaamericana, prque es una literatura de lengua porn- cow no consideran tal3lpoco h de Haiti, tan l a b  

como la nuesm o como la vuestra. Yo CIW) que t e n m  literanuas nacionales. ~Qrae tiene que ver la literatura brasilera con la literatura de Chile? M A .  Son o ~ m  
en cktm aspectos. La limtura argentha tampoco tiem nada que ver con la nuestxa iY la rnexicana con la perurn? Nada. N m  t h e  que ver con otm Se escriben 
en aspaiiol. clam, per0 hcluso es un espaol &stinto, porque cada pais t iem su origindidad cultural. M3s bien nuestra unidad est4 en lo negative, en la miseria, en el 

h a m h ,  en el lalifundio, en las opresiones militares, en las dictadum. Y nueskos escritores se han premupado, en combn, de ESO. La literatura de Franc& p r  ejemplo, 
es unadiscusi6n de ideas; la n w a e s  la vida, es la m e ,  es hagre, es el hambre. Y esto no tiene que ver c01l serde d e m h o  deiquienk Vea uskd hombres de 
posiciwes tan clistjntas como G m f  M h p z ,  G h ,  y Vargas Llosa, Mario. Se dice de uno que es de izquierda, que estA al lado de Fidel (no sd si eso sigMca ser de 
iquierda, para mi serde izquierda B esm coma el hambre, iamiserh y laopresih); y Vargas, de derecha (yo no Se si d d e  derecha); pero cuaado uno y 
om hate una acCi6n politica lo hace buscando =tar con su pueblo ... Entonces, cultliralmente, no me siento parte de una 0088 tan ab- como Am&a Latina". 

gQudse &n& w&d? 
-"Mi bisabueIo materno era portuguds, avenhrem y c d r .  En la sdva captur6 a UM indigem que fue mi b i s h h  y b hiro una cantidad de &os. Ella lmjo 
el primem al mundo a lm once  os. Mi bisabwla patema, de apellido Amado, em de pura sangre bl- holmha, a q u e  dgwm dicen que &lo ienh la n a c i d d a d  
holmdesa y que su saugre em judia, sefardita. Bueno, ella se enamor6 perdidamente de un mgm, del cual qwd6 p r o n t a m e n t e  enchta. Des de las cmespondientes 

demmhcia  no llevarla un apellido africano. Asi yo puedo deck con W d a d  que soy portu&s, indio, negro, j d o ,  una m e z w h  Latino, clam que sf, y mardo 
por laculturabcesa : africam, por supl~esto, con toda la magia bgada de las mtas africanas; hdio, por supuesto, mi611 stlido de la selvavirgen. Asia lalatinidad 

brasilera : soiiamos cw Cpvmtes y con Cam-, per0 cantamos en lengua yorub y bailamos al son de 10s hmlxms... En d&nitiw soy bahiat~o, Imsiiero". 

amenam y de todo lo que p k m o s  imaginar &parte de p a d ~ ~ s  y amigos, su pa@ autoriz6 el cammiem s h p q u e  mantuvierael ape e &Amado. h t o n m  la 

Jorge Amado 
emitor brasiiefio * 





- " L Q ~  identidad podriarnos reivindim aquf? Nuestras pampas b n  inmensos desi-, nmmidos p r  hdios n6mades y guemms, un como lo fue Estados 
Unidos. No tuvimos, como Ped, Wxico, CoIombia, Centromhica, g r a n b  culturas y civikmiones indigenas. Somos un hibridaje de espaiioles, vasms, fmncaes, 

edavos, alemanes, judios, sirios, libaneses, y menios, entre o m  pueblos menos numemsos, como lm indios que tuvimos en la regi6n guard, al nmeste, y los quechuas 
y aimarstes, en el noms&. Ahom deberiamos agregar la invaSi6n de comnos. Tbvjrnos, a diferencia de Bmil y de otros pahs  de ate subconthente, escasos negros, 

porque no habia grandes cafetales ni plantaciones de adcar y porque la poblaci6n espaiiola era escasa y pobre, ya que 10s mayorazgos ibau al cuZc0 o a h cork de 
Mexico, a las regimes ricas en om y plata. Y no h u b ,  por ems motivos, esdavos n e p ;  unos txeinta mil, que mwieron durante las guerras de indepndench y en las 
guerras civiles. Una 18stima, p q u e  fuhms privados de esa inyecCi6n de s a n p  negra, plena de vitalidad, con sus e n W k  &nos y su ale@ de vivir. Basta pmar 
en el tango para Oomprenckr la carencia. En wanto a 10s Estados Unidos, pais racista si los hay, d, h W 6  s8dicamente, explot6 miserablemente a estos pueblos 
9ue krminamn por &le a esos orgullosos b h s  una de cmciones mas portentosas de h mtisica de nuestro tiemp. Pero, volviendo al tern de la identidad, nos 
recuerda 10s famosos "sorites", que eran motivo de discusiones: en qad mortlento, con qud grano, se Uegaba a constituir un month de tiigo, o con quk pel0 un hombre 
se convertia en calvo. Esos falsos problemas se hacen m8s absurdos mando se tmta de hombres, porque nada de lo que se refme al hombre es puro; tm p"eza ~610 se 
encuentra en el universo plat6nico de las ideas y de 10s objetos ideales...en la m a t e d h .  Lo de 10s seres humanos es casi una broma, y much0 mh cumdo se habh 

de la identidad de 10s pueblos". 

-"En Eump en general se p i e m  que nuestros p d w  fueron obra de Wares o adfahm. No, lo heron en buena medida, de inklectuaks y artistas... Si, fue un 
sincretismo curioso, per0 inevitable. El ideal que buscaban era el de poner estas naciwes, re&n nacidas, en el propso que en e805 momentos dominaba el mudo. , 

Este es un buen ejernph de la dualidrsd que manifiesta el hombre real. ;per0 rnenos mal que no pudimos l o p  ese "ideal" de 10s paises a d ! " .  

-"Cumdo el mundo hip&armhdo se vmga abajo, las naciones pbres seremos la mema de atributos humanos que esas potmcias e s t h  @endo dia a dia". 
~ 

Ernest0 Shbato 
emitorargentino * 

I 1 , .  

-"Parece normal que la jOrnaaa de ocb harrts p a t m e ,  en Amern -a, a los dorninios del arte abstracto. HI aotd empleo es la redidad de rnuchisima gente que 
no t h e  om manera de esquivar el hambre. Pero, tb normal que la gente mbaje como lmmiga en l a  cumbres del desmllo?. ila riqueza conduce a h libertad, o 

Ser es kner dice el sistema. Y la tmnpa c o d  m que quia  AS tiene, m 8 ~  q u i a ,  y hs personas terminan pteneciendo a lax cmas y trabajando a sus -es. ~1 . 
modelo de vida&,la sociedad de conmo, que hoy dia se inapone c a m  modelo d v d ,  convierte f tiempo en unrekurso e(lo~dmica, cada vez m8s escaso y m4s . 
caro. El tiemp se compm, se vende, se mien&. Pero t q d n  es el dueiio del tiemm? El mtom&il, el televisor, el video, el anputador persoryll, el teEfono celular y . 

dem& ContraSeiIas de la feiicidad? Mgquiw widas para gmar tiempo, o para p a r  el tiernpo, se a p k m  del t h p " .  

dtiplicaelmiedo ala libmad? ' 

. 

** * P&@s GM libm "Octavio Puz. Comersacwms con Gabriel Caballero ". Mdxico. 1979. 
0 

* Sekccidn & Eugenio Lbm. 
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La m a  Y 

El humor iWcoqUed6 p&a 
siempre impregnado con gsta 

en el siglo XVI. Migud de 
Cervantes, el extraordinario 
humorists espaiio1, es impensable 
sin este tntramado cultural. A 
juicio de su autor, El Quijute 
habriaincluidounaversi6nesuita por Tide Hamete Benengeli, 

historiador aribigo'. Cervantes 
vivi6 cerca de dieckiete aiios en 

de su cultura popular, y 
aprendiendo sus formas 
caracteristicas de picardia y 
comicidad hispanomusulmanas. 
En lo fundamental, h comicidad 
~lariStldecervantes,cWSUSUtil 
ironia, seW6 una forma de vida 
animada por el espiritu de lo no 
serio que sup0 convivir y 
rehcionarse con todas las 
amhadidones posiMes. "Todo 
el humor de Cervsntes se 
concentra asi en el equilibria, 
d%cilisho y a yeces desbordado, 

Quijote, ni Sancho, sin0 Quijote 
y Sancho; ...; ni tlceptaci6n ni 
negacih; y asi ~ucesrvamente.~' 
pummko, GmnEneikhgdh 
R@o* 

e x p e r i e n c i a Y ~ ~ ~  

H a ,  k hist6riCa cludad de AI- 
mdah&altemandoconlariqueza 

entre todo5 10s polos posibles: ni 

s 

Cred al hombre de su propia 
sangre y lo went6 de m&. Lcs 
rituales ensu honor f y o n  degres 
y festivos. "Todos 10s cuales 
entremeses entre ellos eran de 

h t a ) .  

a m e r i d m o s  relacionadoti am 
el humor y lacomicidad ('bamba'y 
juego; 'cbanga', broma, burla; 
%bungs': burla festiva, 'M, 
broma, alegria bulliciosa; etc.). 

C u l t u r a l d e l m ~ l m d e ~ c a  
latina es su experiencia de la 
libertad como expresi6n del 
&r sagrado e insobornable 
de la vi& A trav€s de inwntabks 
experiencias cotidianas se 
constituyeron 10s espacios de 
liberrad que no dejaron tranquil0 
el orden ni la conciencia de 10s 
eufopBos esclavistas. Paleoques, 
quilombos y mocambos heron 
las experiencias s o d e s  de un 
pueblo amante de la vida El arte, 
la danza, la mdsica, y la religi6n 
fueron lugares de expxesin del 
alma negra y de sus anhelm de 
libextad frente ai mundo de 
humillacidn y falta de respeto a 
su condicidn humana. Este fue el 
esphitu que expres6 en el ritual 
que antecedi6 a la rebeli6n de 
Haiti en 1791: "Destruyamm la 
imagen de1 dios de 10s blancos 

i-ennosotrosmismos 
el llamado de la libertad!". 

Rl mundo ancestral de Africa 
conoci6 d valor de la libertad y 
larisaprimigenias. El mistismo 
de la culm bmbara del SudBn, 
una de tantas que h e  trasladada 
a la Amdrica estim6 el humor y 
la risa como libertad origjnales: 
"Son especialmente 10s adepm 
prtenecientes a la c lm de ios 
'kord dugaw' 10s que preconizan 
el 'desplazamiento' hacia la 
infancia. En su ataviobacea gala 
ostensiblemente de vestimentas 
que provocan la hilaridad. .. El 
comportamiento de estos 
iniciados tiende a lo 'c6mi00, 

lo que se les ocurre. Por su 
&r jovial y @cm, el %or& 
duga' aparece como w adult0 
cuya mentalidad sefiala una 
regresidn a1 estado de la 
infancia ... Por la comicidad que 
man y la risa que &ta provwa 
son expr&6n de k vida que no 
se preocupa ni de reglas ni de 
barreras, de la vida que se burla 
de topes y limitaciones". (D. 
Zahan, Espiritualidad y 
perwmiento afrcmwss). 

q u e t i e n e s e d d e r m e s t r a s ~  

~ d e m a m r a b u r l e s c a t o d o  

mor en el &lo xm). El pueblo 
espaiiol my6 fervientemente en 
esto. Este es el sentido de la 
l i t e r am &mica y festiva del 
pueblo: "No puedo ir a misa I 
porque -toy cojo I me voy a la 
tabema / poquito a poco." (F. 
Caballero, Genio e ingenw del 
pueblo andak) .  "El Padre Santo 
de Roma I me mand6 que te 
olvidara; I yo le dije no podia, / 
aun cumdo me c0ndenara.l .../ Ea 
el purgatorio entrd 1 y he visto 
todas las penas, I y he visto que 
por querer I ningan alma see3 
condena." (G. M.Vergara, Mil 
cantares populares amorosos). 
Las creencias mis profundas 
revefadas pox el habla y la' 
comicidad popular t s p ~ o l a s  
remiten pes a la tolerancia y al 
encuentro admirado con el om 
por sobre el  mondlogo 
ensimismado de la Cristiandad. 
"El amor reina sin ley", "Bueno 
es m e r  amigos, aunque sea en 
el Memo", heron expsiones 
del refranem a6mim y tolemte 
del pueblo (J. M. Sbarbi, Gran 
diccionario de refrmes de l a .  

' 

!& e& h g w  aparnh)). 

Wemncia 

El caractar aspiritual de 10s 
mmpntes Mcos a laAm6rb 
indigem durante los s i g h  XVI 
y XVII estuvo alimentado pox 
esta cultura popular de raices 
medievales que a t r a d  de una 
visihn del mundo de humor y 
tolerancia cowivi6 en lm llmites 
de la CriStiandad y el Islam. La 

estuvo de este modo mstituida 
por una poblacih enajenada por 
d i s t in tos  motivos del  
disciplinamiento rigurom de 10s 
&ones euqteos. Esta forma de 
vida despreci6 prejuicios a1 
~ t o d e r e c o n o c e r I o s n ~  
espacios amexicanos con la 
prestancia de una civilizacih 
aGostumbrada a la exprimcia de 
10s limites de si &ma. En 1500 
Pedro Vaz de Caminha relat6 el 
encuentro de un portugub, con 
su peculiar tono humoristico, y 
10s indios del Brasil: "Fa36 
entonces a la otra orilla del rio 
Diego mas, que he almojarife 
de Sacavtm, hombre gracioso y 
de placeres. Le acompaiiaba un 
gaitem nuestro con su gaita. Y se 
metieron a damar con (10s 
indios), tomhdolos por las 
manos. Holgaban y se reian, y 
s e e a n  muy bien el son de la gam. Dq& de que danzanl, E 
Diego Dias les hizo muchas 
volteretas, y el salt0 red, de que 
ellos se espantah y reltan y A' 
holgaban G.Arciniegas, mucbo". W continem (cfr. de Y I 

* .  

i n m i ~ ~ d e e s o s s i g l ~  

s&. colores). A 

Las civilizaciones iMricas que 
llegaron a Am6rica estaban 
aolocadas entre la Europa latina 
y el Islam. Esta situaci6n de 
frontera y limite durante ocho 
siglos gener6 una actitud de 
tolerancia y de inbpmetraci6n 
cultural que no pede entenderse 
sin el humor y la risa como 
formas de comunicacidn y de 
relativizacih mutua de 10s 
h o r i z o n t e s  p r o p i o s .  
Particularmente el mundo 
europeo-cristiano se vi0 alterado 
y emiyecido cun las 'algamad, 
'alborozos', 'carcajadas', 
'maromas' y 'menjurjes' 
pxovenientesdelIslam aigam& 

mutzho; alborozo, del habe 
'burilz, salir con g m  pompa a 
recibir a alguien; carcajada, del 
gfabe 'qarqar: aepitar; m8rDma, 
delArah 'bs t ram:~re! tomq 
menjujes, del kabe 'mhag', 
rnwdar). 

delhabe'&d,&,Mh 

por el valor de la dsa: Se@n 
CrisuW QIhn ea e1 @o>xV: 

mjorgente ni m c j o r e  d o s  
aman a sus prhjimos como 
a simismos, y tienenuna habla 

la msls dulFdel mydop mansa, 
y siempre con riSa."'Bh el 
xx dijo symw MorleJr de 10s 
mayas: "Son gente -al&gre y 
sociable, ... Por ejmplo, p t a n  
& & , W & i S k S y  ... mcis los e x t m j m Z E 2  
rrcnerdo en que 10s mayas 
modemoa son muy amigos de 
brcnuear y msidcrar lw burlas 
materiaIes como las msls 
divertid as... Son gente jovial, 

su Caracter risueiio y amisaoso 
causa ld admiraci6n de todm l a  

' e x t r a h  que entran en contact0 
con ellos." TamMn se ha dkho 
de 10s Irekchies de America 
central: " W ]  kckchies tienen 

y el buen humor... Son grades 
platicadores;. . .Cada pequeiio 
acontehientoestd acornpahido 
de risas y comentarios." Su 

''pn], mUM0 mea que**, 

burlmyamigadedivertirse,y 

UnabelliSimadMlaalegria 

. ' Fertilidad y h e n  humor 

Tambih se destaca como un 
mitodefecundidadybuenhumor 
la +a de Xochipilli, habitante 
del f€rtil Oriente, dedicado a1 
'cuidado de las '  flores'. 
Representante del verano, 
asociado a la ale@a, la mfisica, 
la danza y la sexualidad, pareja 
de la radiante Xochiqudtzal, 
espiritu de la fecundidad y del 
amor, 'dha de las flora'. La risa 
amziada a su cult0 8e observa en 
las "caritas rientes" de €os 
totonacas, pueblo plicido y 
amante de exaltar la naturalem, 
la fecundidad y belleza 
fem~Acercadesuaexamica 
observd Octavio Paz: "Las 
figurillas totonwas rSen a plena 
luz y con la ma descubierta.. Su 

es una lwitacidn a la animaci6n 
general', un llamado tendiente a 

vital... En el pxincipio fue la risa, 
el mundo comienza con un baile 

risaeSeptiWyyWW 

restablecerla~6ndelsq)lo RelativizacWn de lo formal 
La cultura de la Espada 

musulmana se dishpi6 pox su 
estilo de buen humor y 
alegria dentro del conjunto del 
mundo irabe. Una ex resibn 

hispanomusulmb la ofreci6 el 
poeta callejero Ibn Kuzman 
(1086-11&l$ El introdujo c h b ,  
disparates y bromas en sus 
poesias destinadas a ger cantadas 
por juglares y mendigos 
-ems. Decia de si mismo: "Si 
mi lengua no fuera q m z  de decir 
cos88 graciosas, me la amanaria'' 
@. Garda G d m q  C h c o m  
musuhmes). 

mayor d e l a m d d d p u e b l o  

Laparticularcumicidaditt&im 
de la Edad Media y del 
Renacimiento se nutri6, pues, 
h i a t d r i c a m e n t e  d e l  
aomportamiento regocijado de 
convivir y desvivirse entre la 
paradoja y 10s limites de Europ 
y el Islam. La opcidn tajante pr 
una de las dos alternativas 
culturales o religiosas fue 
considerado una lamenhble Mta 
de sentido del humor y de sentido 
de la convivencialidad humana. 
El 'cl6rigo' o el 'monje' (del latin 
'rnonacum', solo) como 
profesional de una dtemativa de 
vida excluyente, la forma l a t h  
de perfeui6n religiosa, pas6 a 
ser objeto de las burlas de la 
cultura popular ibkrica a1 ser 
considerada corn0 una opci6n 
engaiiosa, y, finalmente, heal.  
En esta tradici6n se inscribi6 la 
p i a  satfrica de Anselmo de 
' h m e d a  ("La disputa del asno", 
del aiio 1417), o 10s cuentos 
recopilados p~ Juan de Urquijo 
1511-1623). En uno de estos 8 ltimos se aprecia la cowicci6n 

de desembaxazarse de una vez de 
lacontiendae3thilsino' ' 
entre la Cristiandad y el Islam. 
Ante el ofrecimiento de unos 
f d e s  de ir a pelear con m o m  a 
Zaragoza, un integrante de un 
cabildo espaiol opinb: "Soy de 
pensar que salgan y aventurarnm 
a ganar de cualquier manera que 
suceda, porque o 10s frailes nos 
lib& de 10s moms, o 10s moros 
nos librardn de 10s frailes", 
(J.Garda Mercadaz A~~ b 
humoriwas epiioks &i sigh I 
dxw).  

L, .- 
La importancia de la risa en el 

sistema de 10s cdtos de la 
fertilidad en America india 
permiti6 que estos mecanismos 
no perecieran &as la conquista 

'europea. A1 contrario, se 
mmtuvieron eariqueciendo un 
dinamismo festivo del todo 

del orden castellano. En sus 
fiestas 10s indigenas reavivamn 
su seatido del humor a p a r  de 
la dominacidn colonial. Bsta 
inclusofue relativhda dede& 
reinterpretaciones indiienas del 
catolicismo. En el Mexico del 
siglo xvir OW Tomas Gage: 
"Aunque 10s indim viven bajo el  
yugo y la sewidmbre no dejan 
poxesodeserdemuybuenhumor 
y de divertirse a menudo en 
festines, juegos y danzas, y 
principahente el dia de la fiesta 
del smto patron0 del pueblo ... y 
si se les reprenden sus excesos 
responden que ellos se regocijan 
con su santo que esta en eI cielo 
y que quieren beber a su salud 
para que se acuerde de ellos". 
Tambidn se med la imagen de un 
J ~ ~ b r o m i s t a y ~ ~ . L O S  
indigenas andinos relatan hoy 
haol iasdeeun~ Diostravieso 
y bromista con sus padres, que 
rie con sus milagms infantileg (A 
Ortiz, El q c k u a  y el aymard). 

~ ~ p a r a l o s ~  r ' 

I . postul6laimportanciadefarisa 
' - y la alegria en las relaciones 
II\ humanas: "Quiere la mujer a1 .. hombre alegre por amigo; / Al 

miiudo, a l  torpe no lo precian un 
higo: I Triskza y rencilla paren 

"+mal enemigo. I La alegria a1 
4 hombre b hace apuesto, hermoso, 

/ I l l A S S U t i l y l l l h d i ~ d S ~  
y m8s donoso." La obra se 

. distad6 de la religiosidades 
oficiales para reivindicar una 

- , cultura y una 'religih del mor'. 
* Bta obra reflej6 la vi& wnmta 

y material de una Esgafia 
.?medieval que no creyb en 
: identidades fijas y acluyentes y 

y donde moros y cristianos 
I pudieron cowivir y cornpafir 

encuenmy alegh.  La'religih 
del amor' h e  una exmriencia 

. 

: t. 

, -  

orichas El espiritu de la Espaiia 
medieval y renacentista dio lo 
mejox de si mismo en este 
reconocimiento regocijado del 

-, horizonte que provino de Al- 

del arte jugiaresco que h e  el 
Libro del Buen Amor. Ruiz 

andalw. Asi naci6 esa & J 3  mayor 

Las principales fuerzas 
religiosas de 10s africanos 
mnocidos oomo 'orichhs' son 

gran madre de la vida y de lhs 
aguasYemay6 se expresa a tmv& 
de una risa mora: "Aunque es 
madre virtuosa y sabia, tambidn 
es alegre y sandunguera. Cuando 
se sube, rie a carcajadas y da 
vueltas como las 01 as..." Ochh, 
repesenttaci6n de las agw de 10s 
rios y de la d d a d  fernaim, 
tiene caracieristicas similares: 
"BaiMom,fiesterayetemamente 
alege, conel persistentente tintine0 

Los orishas en Cuba). Ell e@tu 
ahicauo en el nuevo apacio de 
la Amdrica ofreci6 asi un 
panorama caracteristico de 
liberaci6n de 10s moldes 
colonialistas. Jorge Amado ha 
dicho del candomblk en Bmil: "w] candombld es una religi6n 
alegre, no aplasta a la gente, el 
pecado no existe, la noci6n de 
pecado no existe. I3 la vida, es 
alegria. h dim viemen a bailar, 

espiritus alegres y gozosos. La 

de sus ~ ~ . . . ~ ' ~ B O ~ v a r ,  

La comicidad folkl6rica de 
&@a jug6 reitexadas yeces con 
la relativizacidn de las verdades 
formalmente nerentorias v. de 

Risa y ubertad: el mundo 
4 I h O  (El autor e8 bistoriador, d t o r  

y acaddmico universitario) ' 
? coho el agua, signific6 la 
.~%bmdancia de las plantas, la -is- 

El principal aporte &can0 a 
la formacidn de la identidad 

. .  .. . - . .,, ~. . 
-, , I -  . ,  : .  .. 



ConocL jiento y comunicacibn: un reto para 
10s museos latinocaribeiios 

Maria Isrnenia Toledo 

E n  una dimensibn mayor, el 
reto de enaltecer la existencia 
material y espiritual de la 
humanidad, est& estrechamente 
vinculado a la armonia que rija 
la relacidn Hombre-Hombre y 
Hombre-Medio Ambiente. La 
medida de esta armonia se 
d f i e s t a  en la Wsqueda de un 
desarrollo social cornpartido, en 
la quidad enm 10s pueblos y los 
individuos, en el respeto y el 
enriquecimiento de sus 
expresiones culturales, asi como 
en la proteccidn y buen us0 del 
patrimonio natural del planeta. 

Con una  perspectiva 
latinocaribeiia y frente a1 reto 

del rol de 10s rnuseos como 
estructuras de actuaci6n social. 
iC6mo pueden 10s museos 
contribuir a invocar la atmoda 
de las relaciones descritas y 
fomntarlapdcipxihdetdos 
en dsta?, idonde se inscribe la 
responsabilidad ttica de las 
instituciones museisticas en Ias 
variantes destructivas de las 
mencionadas relaciones?, iqut 
~ u r w s  deben usaf 10s IIIUSBOS 
para expresar el compromiso de 
la institucih con 10s valores de 
la humanidad y con la vida del 
planeta? 

*to, ah preguntarse acerca 

Formaddn 

En este contexto, la continua 
expansi6n y desarrollo 
tecnol6gico de 10s medios de 
comunicaci6n y la creaci6n de 
nuevas redes de infomacibn, 
conducen a1 hombre a ampliar 
sus conocimientos y referencias 
culturales, e iluminan mayores 
oportunidades para su desarrollo 
integral, en lo que se ha 
denominado la globalizaci6n del 
mundo. 
Ahora se impne redimensionar 
el museo,como recurso de 
conocimiento y rnedio para la 
comUnicaci6n al servicio de una 
relacih positiva y cxeadora entre 
10s hombres, y entre &os y su 
ambiente. 

iQu6 es educar sin0 conocer y 
comunicar?, iqu6 es comutljcar 
sin0 transmitir infomaci6n con 
f ines  f o r m a t i v o s ?  La  
comunicaci6n es inherente al 
desempeiio de 10s muSeOs en el 
objetivo de fomtar ios naaS altos 
valores en su pdblico. Para 
pyectar las diversas y complejas 
realklades y expresiones de la 
humanidad no existe rnejor 
interlocutor que el Museo. en 
tanto 6rgano capaz de generar 
sabiduria, dinamizar recursos 
educativos y transmitir 
conocimiento, capturando la 
atenci6n del pdblico y sirviendo 
de guia a sus necesidades &ticas. 

En el cam de 10s paim de 
Adrim Latins y el caribe, tan 
importante como resulta la 
reforma de sus apratos de 
gobiemo, de 8u8 e.slructmas de 
justicia, de sus munos para la 
demWE+bCi&CUltIIdy&h 
sistemas educativw mionaim, 

r 

Muchos mpectus de ka idermtidad cultural y del enturn0 roahcral de los 
pikes  del continen& arpterkmo trmcienden lusfrunteras miuopaales, 

derivando en una amalgam de umbientes naturales, histmius, 
costumbres, tradcwnes y expreswnes mu&&les quepe&n hublar 
& UCR importkmte pafrinsonio cubrak y ecokigico, latinuamekano 

y caribefio. Diehas riquezas, hoy por hoy, constituyen referencia 
sigraifiativa para el rest0 & ka humanihd y su & s m h  sustentabk, 

represew UR instrumento & primer or&n para la integruewn 
regiod yparm el bgro de uraa muyor e&i%adde viihzpara lospwblos 

del continente. 
entre oms, tambidn es urgente 
la defensa de 10s valores 
pa!rimodes de nuestra regibn, 
sean culmdes o naturales. Es un 
reto que el museo fortalezca y 
active sus vinculos con aquellos 
hbitos institucionales: 
acadkmicos. cientificos, 
tecnol&g~cos y wrnunicaciwales, 
que le permitan potenciar sus 
propios recmos y habilidades 
paradar cumphiento a la misi6n 
ya e t a .  

Es inobjehble el alto grado de 
responsabilidad Ctica que 10s 
museosposeen.Tmdicionalmente 
se les relaciona con la 
preservacih de la memoria del 
pasado; m8s Mentemente se les 
demaodainstnunentarunaamplia 
difusih de 10s valores culturaIes 
del presente. No obstante su 
obligacibn es mayor, trasciende 
a1 pasado y a1 presente; se 
proyecta tras el deber de 
participar en la bdsqueda de 
garantl'as futuras para la 
humanidad. 

Valoracibn de 
bienes patrimoniah 

En todm 10s foros y acuerdos 
internacionales dondese abordan 
10s terns de la Cultura y del 
Ambimk, es constante el afirmar 
la necesidad de desarrollar 
permanentes planes de 
proteccidn, conservacih y 
valoraci6n de 10s bienes y 
especies que conforman el 
patrimonio cultural y el 
patrimonio natural. En este 
sentido, las instituciones 
m u s e i s t i c a s ~ h u n p p l  
que bien puede ser pmtag6nico. 
Los museos, en tanto hentes y 
agates de conocimiento, deben 
profundizar en sus dvidades de 
investigacidn y documentaci6n 
patrimonial. asi como en las 
estrategias aomunicacionales que 
mejor les garantian la difusidn, 
en cornunidades y organismos 
gubernamentales, de toda 
informaci6n orientada a1 

conocimiento, valoracidn y 
respeto de las d ~ e r e n e  riquezas 
y expresiones culturales y 
naturales del pais y la regi6n. 

Estas estrategias dirigidas a 
solventar carencias  de 
informacih y documentacih, 
permitirhn conjugar voluntades 
entre 10s organismos rectores 
de las politicas nacionales, asi 
como convocar a 10s wganismos 
internacionales en la defensa del 
patrirnonio, cultural y naturalr 
Iatinoamericano y caribeiio. A la 
luz de este objetivo y oms, es 
indiscutible que el avance 
tecnolbgico representa un 
gran reto para la museologia 
lahoamericana, a la par que un 
magnificorecursoen e l m 0  
de conocer y comunicar. Si losL 
profesionales de 10s museos 
compmdemos y asumhos estos 
intereses kticos, m8s all& de 10s 
que se asocian a 10s fondos que 
custodian nuestros dep6sitos, si 
nos comprometemos con 
el reto de incorporar tecnologia 

informatics a 10s procesos 
rnuseol6gicos, y si sumamos 
iniciativas comunicacionaies 
novedosas para irradiar el saber 
de 10s  museos, estos prnchrh 
actuaciones exitosas de 
conocimiento, valoracih, 
defensa y dishte de las variadas 
expresiones del patrimonio 

Cstos Sean de inter& local, 
nacional. regionai Q universal. 

Creemos que es hora de que 
10s Museos pmtagonicen en 10s 
retos de preservacidn de la 
humanidad, su patrimonio y su 
medio ambiente. En aras de 
potenciar el componente moral 
que subyace en su misidn, 10s 
museos deben esforzarse por el 
desarrollo de sus capacidades al 
servicio del conwhniento y pormer 
en juego sus destrezas y recursos 
de comunicaci6n innovando en 
10s servicios inforrnacionales que 
ofrecen al pGblico. Con la ayu& 
de la tecnologia infordtica, e1 
desafio de 10s museos 
latinoanmicanos se perfia en la 
direcci6n de ejercer el propio 
sentido de la cornunicaci6n 
"Haaendo a o h  partfcipe de 
lo que uno tiene". 

(La autora es antrop6loga, 

del Consejo Internrtcional de 
Museos (ICOM) y directora del 
Sistema de Informaci6n 
Patrimonial del Instituto del 
Patrimonio Cultural de 
Venezuela) 

cultural y natural, In& alu de que 

~ d e l c o l n i ~ v m ~ l a i l o  

U 

Los inusem deben esfomrse por el desamollo de sus capacidades de 
comunicacidn innovando en 10s servicws informaciunales que ofrecen 

al piiblico 
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Breve mirada a1 'I Rock Latino I' 
.'I - .  

de 10s ochenia 
Carlos Navarrete 

mender b radio y sintonizar un progmma j 
dent rum a upt uptiverso con kyes y i ~ & ~ r i o s  ptopios, que coem*s& 

con rauesbrca r e a W  diu& de tu1 muneia que Q mtus nos pareee 

& algin d, 

imptceptile este universu pad&, que imjone entre sm pares un 
m& de vestiq Wlar  e incltsso de ver ks vi&. Charly Gar& Lucu 
Prohn, Los Prisionerus, h n  si& agentex de la inscripcwn de un 

putrimonio musical propw, y en desatrollo. 

A fines de 10s noventa esta 
realidad comparece ante el 
c o m h  de la gente como un 
m o ~ e I m s o c l a l r e ~  
conocido e incluso aceptable. 
Catorce aiios mtes el panorama 
era dernasiado desconocido y 
restringido como para que esta 
inmema inayoria se p n w i a r a  
respecto a ello. Gran parte de lo 
hoy entendemos corn0 "Rock 
, naciond" y "Rock latino", time 
parte de sus origenes en una 
serie de grupos musicales que, 
sin proponhelo, han llegado a 
establecer un pequeiio 
patrimonio cultural con un 
testimonio que desde el rock, 
bien parece haber hecho su 
aporte a nuestra cultura. 

El 14 de Junio de 1982 ies la 
fecha en que Argentina h el 
acta de rendicih ante hglaterra 
por el coaflicto de las Islas 
Malvinas. Junto con marcar el 
fin de esa guerra. la fecha 
tambikn evidench la existencia 
a viva voz de un fedmeno 
cultural &jab en los jdvenes 
y que se habia wiginado a l  inicio 
del conflict0 belico. En ese 
momento se impuso. por 
decisi6n gubernamental, la 
phibici6n de exuchar mbica 
en ingles. raz6n por la cud las 
radioemisoras y todo el mundo 
ligado a lo musical ech6 mano 
a lo que se estaba haciendo en 
espaol. Desde alli y por vez 
primera se pus0 en claro la 
existencia de un sinn6mero de 
bandas musicales que unidas a 
las que se iban formando 
hicieron del rock argentino un 
fen6meno nacional de lafgo 
aliento y esthulo para que en 
otras latitudes surgieran 
situaciones con caracm'sticas 
sinnilares. 

Sin embqgo, debemos 
constatxqrmelanacidnargentina 
desde hacia dkcadas mantenia 
una rica mdici6n con la m&im 
& y esto debido no s610 a la 
dependencia que culturalmenk 
tenia con Europa y Estados 
Unidos , sin0 que el contact0 
con grupos rock foheos se 
hacia palpable c h o  m u c h  
de estas bandas incluian a 
Buenos A i m  como punto de 
show en sus giras fllundiales (la 
venida del p p o  inglks Queen 
en 1977 da cuenta de ello). Fbr 
lo mto h juventud bonaerense 
unida a la juventud carioca y 
paulista en Brasil desde la 
&ada setenta mantenian algo 
rn& que una motivacidn por 
escuchar mdrsica en inglds y 
-tar de copiarla. 

El mundo 

A est0 debemos Unir el esphitu 
cosmopolita de Buenos Aires, 
Rio de Jamb y Sa0 prtulo, pr 
lo que el intercarnbio de 
infomaci6n con oms latitudes 

C Q ~  o sin reghenes militares- 
siempre era fluido, am& de que 
muchos de 10s cornpositores 
musicales rnantenian largas 
residenciasenelextmnjem,para 

respecto a como hacer rock, o 
m8s bien con el terna de c6mo 
darle un sell0 a ese ntmo, que 
una ddcada despuks seria 
llamado "Rock Argentino" y 
I' R o c k  B r a s  i l e i i  o n  
respectivamente. 

knsar entonces en la figm 
emblem8tica de Charly Garcia 
y Luca Prodan en la escena 
argentina, es de a l e  manera 
reflexionar en dos maneras de 
hacer mdsica con resultados 

cultural del "Cono Sur". 

luego v o l ~ c o n  ldeas mmvadas 

* h ~ e l ~  

Fundadores 

En Garcia encontrmos toda 
la mdici6n e investigacih del 

rock en su m& c&ca expsi& 
y ewluci6n. Desde su pas0 por 
'Sui Wneris" y todo el retrato 
de un modo de ser adolacmte, 
a sus investigaciones en "Seru 
Giran"y"LaMgdquinadeHacer 
PAjaros", donde parecia c m  
un laboratorio de ideas 
musicales y composiciones con 
corte social, Garcia hare una 
ppues ta  no exenta de m'tica 
hacia como se vive y muere en 
el Buews Aires de fines de 10s 
setenta y que a comienzos de 
10s whenta, como solista, se 
verianinternaclonaluad os en su 
glbum "Clips Modernos". 

Por su parte Rodan trajotoda 
la carga de haber padexido el 
k i d e m  inglks de medidos de 
10s setenta, c m d o  el "Punk" 
dej6 m y  en claro el rumbo de 
la rnrhica. Lleg6 a Rosmio con 
ideas ue musicalmente se 

musical, yvmif&encuanto 
recital "underground" porteiio 

. .  

& en "Sumo", s u w  

fuese capaz de gustar por kse 
sellltidoidrJim,ldtimekItem 
que tenia de la vida. 

' En base a estos dos colosos 
muskdessurgieronbandastales 
como: Virus, GIT, La l3nanitos 
Vades, Los Redonditos de 
Ricota. Los Twist y una 
infinidad de bandas y solistas, 
nacidos tambi6n de esa 
coyuntura prohibitiva de 
escuchar m6sica en ing€6. 

El cascr brasileiio tiene much0 
que ver con esa realidad 
aut6norna que e8 la lengua 
portuguesa, habla tan cercana a 
lo hispano pro tan lejana por 
10s en- * ta3culturales 
de la Ididad afro-brasileiia Sin 
embargo, mientras la juvenwl 
portefia tarareaba "No soy un 
extraao"-Cancih de Garda y su 
vivencia neoyorkina- 10s 

Pensur en lasfiguras emblem'ticas de Charly Gar& y 
Lucu Prohn en la escena urgentinu, y Lus Priswnerus 
en la chilenu, es de &gum mnera reflxiunar en pn0h.s  
de Jzacer mdsika con resuMos funheionales para el 

patrimonio culhrul del Cono Sur 

pauiistas y cariocas quedaban 
rendidos ante el d e s e n f h  de 
*TitAs", "Blitz", "Ultragem a 
rig& y "halamas do Suc€So"- 
lo m8s conocidos en Chile-. 

Brasil al igwl que h movida 
espafiola -que por esos dias 
asolaba la noche madrilefia- 
siempre estuvo bajo un manto 
de desconocimiento en la 
inmediatez chilena e incluso 
argentina, algo que bace 
Mcultosa la tarea de buscar 10s 
h i t o 6 q t a e e s ~ e s e ~  
y una idea m 8 s  global de este 
fendmeno musical en esas 
latitudes que tambikn habian 
padecido de dictaduras y 
conflictos econ6micu-sdales. 
claro estA que no traducidos a 
e- 

Sin embargo, se plBede sefialar 
8: "GabhteW@, "Lapolla 
Record", "Alaska y 10s 
Pegmoicies", intimo de la 
Fila", corn bandas destacables 
de esa escena. Las que jamas 
pudieron sobrepasar el 6xito 
fAcileiumdiatodelase.strel4s 
e m o l a s  predecibles, que las 
radios AM se encargaban de 
difundir en nuestra naci6n con 
o sin "Estado de Emergencia". 
Porque si bien el 14 de Junio de 
1982, Argentina firm6 up. acta 
de rendici611, Chile en f e b m  
de ese mismo ~o recibi6 sin 
penani glorbal grup rock "The 
Police" emblemas de la ds$a 
New Wave hglesa y heredems 
imdiatos  del Funk que tanto 
interesaba a Luca F'rdan-. Fue 

se dieron cita en la Quinta 
Vergam+nelmmdelk&al 
deViiadelMar-,pmddleitarse 
conm tip deqwhamrnusical 
muy distaute a lo que dos afios 
despuCs hm'a la ban& local 
"Los Risioneros", per0 con el 
mismo cork sacial-testimonial 
en sus l e a .  @no no pensar 
en el oontddo de "Roxanne" 
(The Police) y "Sexo" (Los 
Prisionems), que conb&quedas 
musicales opuestas llegan a 
homologar dos momentos 
sociales?. 

~ e x p r i e I l C i a i m p ~ s 6 1 0  
pUIlpuaadodefanatioosqUe 

Per0 de lo que si se puede 
estar seguro, es que con "1;iOs 
prisioneros" Chile cmenz6 a 
escribireinscribirunirnptank 
patrimonio frmsic8j -al que luego 
se le unirian otras bandas- 
consagrado a1 testimonio 
vivencial del desencanto, la falta 
de oportunidades e injusticias 
sociales, como 10s pasajes de la 
canci6n "El Baile de 10s que 
sobran" en don& se retrata un 
otro Chile, ese de la zona sur 

de un bmio..,San Miguel. 

(El autor es artista visual y 

-delaGranAveaida, . .  

Prof=d 
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'or una politica patrimonial para 

negativan 
Datrimon 
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- .  
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La condicih del artista en el 

que resptctta a las Quevas 

i Luego se explaya sobre la 
necesidadde respetarcomo un 
derecho inobjetable la  
.@cipwi6n de los mxbm en 
la explotacih de sus obras, 
especialmente en el campo 
audiovisual -Area en la cual se 
aprecian las  mayores 
hregularidades-. Se trata 
halmente de okner  una justa 
~ernuneraci6n por el esfuerzo 
,mador. En tal sentido, resulta 
,primordial que la transferencia 
,de 10s *de autor y de 10s 

. aTtistasiIIt&pte3estkmmetida 
a un marc0 juridico, 

, internacional, que fije las 
condicionesdelamismay&3OCk 
alm atom, rutistase htkrptes 
a las gaumcias swesivas de las 
diferen~formasdEexplotaci6Il 
de sus obras y prestacioues. 

~ i r a  ello, se explica, es 
indispensable el conwimiento y 
capacitacih, por parte del 

;mundo ardstico y de Ias n w a s  
teMlologiaSdecamunioomunicaci6n.El 
objetivo principal no' es 
v incuhe a las n w a s  thicas, 

:pro si tener un mayor control 
en h difusi6n de sus d m ,  

._espcialmenteporel uso que se 
puda hacer de las mismas, Li 

1 

I I .  

-., , 

;.- 

ern- y compaiiias queja a 
puchos artistas en el mundo, a 
p a r  de que, al menos en 10s 
palses dem-rolladm, ya existen 
numerosas asociaciones que 
-buscan<frenar este tipo de 

Por otra p, el documento 
Zdestaca la mptancia que 10s 
ptista$ se familiaricen con el 

~ t e c n o l 6 g i o o . ~  
*-=prqpias 
sibilidades de creach, 

dar el patrimonio 
y las tradiciones 
cada cultura y, por 
egar a un p6blico 
n el documento se 

"La constituci6n de 
agrupacimes de arkitas, d i e  el 
documento- en el marc0 de 
urovectos innovadores es un 
hckr positivo para movilizb 
recursos. La creaci6n de 
pequeiras industrias dturales, 

representa un modo de 
produccidn y difusi6n ,que 
merece fomntme", 

dirigidas pr 10s pmpi?6 

En Chile 
Buscando, precimente, salvaguardar estos derechos. un grup de catorce artistas chilenos ha 
fonnado la smiedad "Crea Irnagen" -nacida bajo el alero de la Sociedad Chilena del Derecho 

de Autor- que busca proteger las obras de hagen fija corn propiedad intelectual. En ella participan 
pintores, escultores, fot6grafos y disefiadores gdficos, cuyo objetivo es crear un sistema que 

permits wbrar por eI us0 de sus o h ,  protegiendo en ChiIe sus propios derechos de autoria de 
la o h .  ya que dsm d n  no dcarmn el carActer de legal en nwtm p's. "Cm Imagen", presidida 

por e1 pintor JoSe Balms, es la primera entidad chilena con ems caracmfsticas, que m-6 un 
precedente importante en el resguardo de1 us0 masivo de obras de arte (1). 



d Muerte o transfiguracih? 
Las bibliotecas nacionales en el siglo XXI 

iHacen falta las bibliotecaL;: accedcr en linea. 
nacionah? . ?  

Hace ocho aiios, escribi un 
informe para UNESCO (Line, 
1989), el cual sugiri6 inter alia 
que entre las Iabores de las 
bibliotecas nacionaIes, no hay 
nada que no puede hacerse de 
otra manera, 0 por otros 
organismos; y de hecho esto 
ocurre en algunos paises. 
Cornent6 que Ia gran pregunta 
viene a ser si la manera m8s 
econdmica de realizar las 
funciones nacionales necesarias 
es a travts de la biblioteca 
nacional. 

Antes que todo, deb0 decir que 
no es f6ciI escribir sobre las 
bibliotecas como una especie; 
mas bien constituyen un genus 
con varias subespecies, algunas 
de las cuales dificilmente se 
pueden identificar como 
pertenecientes al mismo genus. 
Hay un mundo de diferencia 

entre la naturale- las funciones 
y la escala de las bibliotecas 
nacionales de diferentes paises. 

Tendencies y problemas 
actuates 

Desde el aiio 1989, muchas 
bibliotecas nacionales se han 
debilitado, generalmente no por 
m n e s  de principio sin0 porque 
10s gobiernos han reducido sus 
fondos. En muchos casos, han 
mejorado su eficiencia, per0 est0 
no Ies ha ayudado a mantener 
sus anteriores programas de 
adquisicidn y servicios. 
La Library of Congress ha 
legado a ser la hica biblioteca 
nacional que a h  se empeiia en 
tener una c o l e d h  cornprensiva 
(a diferencia de abarcativa) de 
publiCaci0ne.s de t d o  el mundo. 
Varios otros paises se han 
em efiado en asegurar que sus 
bib E 'otecas cole&amente logren 
una cobertura amplia mediante 
programas cooperativos de 
adquisicidn, pero estos nunca 
han logrado un exit0 real, por 
razones prhcticas y otros 
motivos. Las bibliotecas 

i n k l m d o ~  * unaneceSidad 
en una virtud, proclamando la 
Coleccih Naciwal Distribuida; 
un ejemplo destacado es 
el de Australia (Henty, 1995). 
Sin embargo, pocos logran 
coldonar  m8s que el 70% del 
material impreso, y se 
eXperimenta una gran d5cultad 
al extender el depdsito a o t m  
formatos de publicaciones, 
inchyendo el microfilm y los 
makriales a las que s61o se pueck 

nacionala en algunos paises han 

- La disponibilidad en linea es 
una de ias ireas principles en 
las que una traditional funcih 
de la biblioteca nacional est& 
siendo amenazada por la  
tecnologia de la informacih 
(TI). Esta tecnologla est6 
cambiando completamente el 
concept0 de la 'publicaci6n'; la 
Web contiene, ademLs de 
articulos sobre investigaciones, 
vastas cantidades de trivialidades 
tanto como discusiones serias, 
que anteriormente podrian 
haberse dado en la prensa. El 
texto de la literatura 'serial tal 
vez nunca alcance un estado 
definitivo, ya que se puede 
mejorar continuamente. Nhguna 
biblioteca nacional ha  
encontrado una soluci6n para 10s 
probIernas de archivar la  
literatura electx6nica de 
investigacih. i D e k  archivarse 
como materia1 impreso o en 
formato digital? iEn qud etapa 
debe imprimirse, y cdmo se 
puede solucionar e1 problema de 
cambiar de tecnologias y 
formatos? El probIema de 
seleccionar entre el c h u l o  de 
materiales lo que puede ser fitil 
para la posteridad, parece 
imposible de sohcionar. Hay 
un argument0 fume, bist6rico y 

muest ras  aleatorias de 
informaci6n trivial en forma 
regular. Este argumento se basa 
en el hecho de que dicha 
informacibn representa el 
pensamiento y la actividad de la 
'persona corriente' mucho mejor 
que la literatura formal. El 
intercambio en linea de puntos 
de vista, pox muy mal 

podr i a  comparar con 
grabaciones, si existiera alguna, 
de conversaciones entre gem de 
una hosteria isabelina, lo que a 
nadie se le ocurriria destruir. 

~ o l 6 g i c o  para tomar pequeiias 

i n f o d m  0 rudos que Sean, se 

La Web, de hecho, estd 
permitiendo prosperar nuevas 
formas de oomunicacibn. Una 
biblioteca nacional que 
colsccionara solamente material 
impreso, en pocos a b s  llegaria 
a tener un registro muy 

publicado. Se aplican factores 
similaresalosasillamadosnun- 
book media, que por cierto no 

las bibliotecas nacionales en el 
pasado. Si la biblioteca nacional 
se lWta a coleccionar solamente 
10s fomm 'tangibles', perded 
un cuerpo de material que va en 
aumento, ya que se puede 
acceder a la mtisica y las 
ilustraciones en hea. A h  si se 
modifica la ley para exigir que 
todoseadepositado,corw,~ 
en Noruega, 10s problemas para 
aplicar dicha ley son casi 
insuperables, y (con b posible 
excepcidn de 10s paises muy 
pequeios)  el  peso de 
coleccionarlo todo es 
insoportable. Otro problema 
Consiste en que la globalizaci611, 
la cud puede ser impulsada por 
10s mercadm, pero es facilitada 
p r  la TI, afecta la publicacidn 
wmo a casi todo lo deds ,  de 
manera que suele ser Mcil saber 

inannpleto del product0 nacional 

han si& c o l e c c i o ~ p t o d a s  

el origen nacional de una 
publicaci6n. 

Este mismo factor de la 
globalizaci6n es uno de varios 
que empiezan a transformar las 
bibliografias nacionales en una 
irrelevancia. En todo caso, 
muchas de ellas son muy 
incompletas, visto que incluyen 
solamente libros; y de todas 
maneras, ia quih le interesa una 
lista publicada de obras ernitidas 
en un pais en particular, en vez 
de informaci6n sobre las obras 
que le pueden interesar en 10s 
idiomas que entiende? Sin 
embargo, debe hacerse una 
distinCi6n entre las bibliografias 
nacionales y el control 
bibliogrhfico naciond, Io cual 
constituye la Cnica manera de 
asegurar Ia cobertura mundial 
comprensiva. 

hte mismo objetivo de lograr 
u n a  cobertura mundial 
comprensiva, por cierto 
p p o ' c i o ~  el 6nico argument0 
xacional de hoy en dia para el 
dep6sito legal, ya que muchos 
Iibros no son 'nacionales' en 
ningh sentido real: muchos son 
publicah en mls de un pais, y 
muchos podrian ser publicados 
en casi cualquier lugar. No tiene 
nada de 'nacional' un texto en 
inglts sobre la fisica de estado 
d ido ,  que haya sido publicada 
por casualidad en el Reino 
Unido, con la posible excepci6n 
de su autor. El him inter& que 
puede haber en un pais por una 
coleccidn comprensiva es de 
orden hist6rico o sociol6gico, 
ya que el tipo y cantidad de 
material publicado a travts de 
10s aios revelan algo sobre la 
naci6n en si; por ejemplo, la casi 
ausencia de la mayoria de ios 
autores occidentales en las 
publicaciones en Europa 
Oriental durante 10s 45 aiios a 
partir de la segunda guerra 
mundial es un indicador de la 
naturaleza de 10s regimenes. 
Algunos paises hacen un 
esfuerzo descomunal por 
asegurar un dep6sito legal 
comprensivo de las obras 
emitidas por las grandes 
editoriales, obviando la mayor 
parte del pducto lwal (que a 
menudo es de un inter& nacional 
considerable) y sin hacer 
absolutamente ning6n intento 
por coleccionar publicaciones 
extranjeras sobre su pais o 
escritas por sus propios y 
destacados autores. 
Afin boy, es muy dudoso que 
muchas bibliotecas naciondes 
e s t e n  c u m p l i e n d o  
adecuadamente su funcibn 
Mica. 

La globalizaci6n 

Si todavia fuera 
econdmicamente posible crear 
colecciones mundiales, la 
globabci6n tambih disminuye 
la necesidad de hacerlo, incluso 
con respecto al material i m ~ ,  
ya sea selectivamente o 
comprensivamente, de una 
maneraconcentradaodistribuida 
(Line, 1996). Jm articulos de 
revistas pueden proporcioaarse 

mediante fotocopia o texto 
digitalizado con igual rapidez (y 
a veces m&) desde el extranjero 
oomo desde el mismo pais del 
solicitante. Esta verdad nunca 
se podr6 aplicar en forma 
tan extensiva a 10s libros 
impresos, pero el  acceso 
internacid se facilita cada aiio, 
a rnedida que 10s catilogos de 
mas y m i s  bibliotecas 
importantes se vuelven 
accesibles en linea y las 
bibliotecas comienzan a tomar 
m L  en serio s u  obfigaci6n de 
proporcionar sus libros a otras 
bibliotecas. Esto debilita otra 
funci6n de ias  bibliotecas 
naciondes: la construcci6n de 
listas de sindicatos Qas cuales se 
pueden compilar ficilrnente 
desde registxos automatizados), 
y la disposici6n de las 
publicaciones reales a 10s 
usuarios lejanos, aunque 
solamente la Biblioteca Brithica 
hace esto Cltimo con algo de 
solvencia. 

Amenazas y oportunidades 

Todas las bibliotecas son 
&&as por la TI, que amenaza 
con eliminarIas o transformarlas 
en otro tip0 de organizaciones. 
Su destino final dependerh de las 
politicas de 10s gobiernos, el 
sector privado y el azar. Pero la 
falta de fondos, la cornpetencia 
de bibliotecas particulares y el 
sector privado de la i n f o m i h  
tambih a d a n  a Ias biiliotems 
nacionales. A estas amenazas, 
se suman las tradicionales 
criticas p r o v d a s  por el temor 
a su poder, el resentimiento por 
su risueza, y la impaciencia p r  
su burocracia, ineficiencia o 
arrogancia. 

En el period0 de la posguem, 
algunas bibliotecas naciondes 
expanderon sus actividades para 
incluir senticios de informaci6n 
cornercial. Este tipo de 
actividades 'extras' son 
vulnerables porque si generan 
ganancias, se convierten en un 
blanco para el sector privado, 
mientras que si generan @didas 

Las buenas bibliotecas 
nacionales realizan actividades 
que no pueden realizar las 
bibliotecas 'oorrientes' en forma 
cooperativa, ni t ampo  el sector 
de informaci6n privado. En 
particular, o k n  la pibilidad 
de consultar materides de todos 
10s paises y todas las kpocas en 
un mismo lugar. 

En cuanto a las actividades 
'extras', Gran Bretaiia tiene un 
elemento anico en su biblioteca 
nacional - la British Library 
Document Supply Centre (un 
centro para la distribucidn de 
documentos). Hoy en dia 
probablemente no se crem'a un 
centTo de a te  tip. Sin embargo, 
sigue habiendo mucha demanda 
por sus servicios. &to cambiar5 
a rnedida que las pubhcaciones 
sigan inchindose hacia 10s 
formatos electrdnicos, pro en 
el presente y el futuro inmediato 
estos servicios siguen siendo 
justificables. 

Falsas solnciones 

Algunas bib1iote.a nacionales 
ya cumplen una doble fuucih 
como bibliotecas publicas o 
acadbmicas, generalmente por 
razones econ6micas. Pero en 
muchos casos esta reparticidn de 
esfuerzos entorpece ambas 
fmciones. Actualmente, algunas 
bibliotecas se han vjsto obligadas 
a sepaxarse otra vez,  
demostrando que no es siempre 
recornendable doblar la mea de 
una bibiioteca nacional para 
resolver probIemas scon6mioos. 

Otra solucibn falsa para las 
bibliotecas nacionales es el 
intento de recuperar Ia mayoria 
de sus gastos. 
Aunque es conmbible cobrar por 
cada servicio ofrecido, el cost0 
de proveer el servicio suele 
superar el ingreso. 

h s  biblioms nacionales SI 
pueden tener un htum 

Siempre es GtiI preguntarse, 
"$3 no tuvidramos tal o mal 
cosa, la inventariamos?" Es 
probable que hoy en dia no 
inventariamos la biblioteca 
national tal cud es. Sin embargo 
su existencia se puede 
aprovechar ya que por razones 

,---- . e& -d d'e logistica y-ec&omia, no 
3 cowiene desarmarlas. 

1 Me&, el orgullo nacional es 
# 

@mo es el cas0 de la mayo un factor importante en la 
existencia de la biblioteca 
nacional. Tiene un valor 
simb6lic0, y aunque las 
expresiweS nacionalistas tienden 
a causar problemas entre 10s 
paises, seguramente esta es la 
menos daiiina. 

Por ramnes como tstas, las 
bibliotecas nacionales s e e  
existiendo. Pero no se p e d e  
basar su funcionamiento en el 
orgullo nacional solamente. Con 

sus calecciones. 
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I Bienal de Artes Visuales del 
MERCOSUR 

I Del 2 de oetubre ul30 de noviembre &k97 se redin5 en PoHo Akgre, 
Brusil, la I B i e d  de Artes V i s d e s  del MERCOSUR. EL e s p w  se 

propons e x p l i k h e n b  "eseribir m u  m e v a  histoh del Q& 
htimanaerzCapao &de un punto ilk vista que rw sea exehivamente 

euro-node-mericanu ". Fedirku Mor&, c u h r  generul de la 
cipales concluswnes del encuepmao, las que 

recog& en este wtikulo. , 

Fente 1954-1956", 1984, e Torres", Boletim da Arco197, 
''OpiEo 65", 1985, realizadas Madrid, 19%. 
ptla Galeria Banerj. Rio de 

(0 autor foi o Curador Geral da 
Zaya, 'Sdn titulo, em Primeha B i d  d a h  V i  
de Felix Gonzalez- do MERCOSUR) 

E m u  ,- 

I 
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a. Constdr una historia del 
arte latinoamericano significa 
c l € s c m n w  la himria del arte 
metropolitano. Para Gerard0 
Mosquera, % desconstruwi6n 
de la historia del arte, a d e d s  
de una descentralizaci6n 
pol i focal ,  multidtnica, 
m u l t i d i s c i p l i n a r i a  y 

revisi6n i g u h n t e  p l d  del 
arte de oocidente, a pt i r  de la 
c u d  fue construida"(1). 

Ute universal, el o m ,  la 
djferencia, el contraste, la 
cmtmtli* cam0 expka, no 
obstante, Mosquerra: "estas 
t o t a b c i r n ~ ~ d e l a ~  
del a r k  metropolitano), con _. ". 
frecuencia - " _  

mono occidentales y sieip&= 
euroc6ntricas, en la creaci6n 
e & i ~ S ~ ~ I i c a d e l  rest0 del 
mundo resulta disminuida, 
subwlorizada 0, de otro 40, 

c o l l t e x t u a h d ~  implica una 

sig&icainclnirlahistoriadel 

~. *.- 

considerada sepamhmnk de 
la corriente piiracipal. La hisboria 
del ark tambikn escentro y 
periferia. Si por un lado la 
autoridad de la historia e$ --- 
p r  o h ,  e88 rnisma historia es 
mdelada 10s ValoE3 que 
serhcoma@os.La*b* 
entmxs, se wlve juez y p a k  

b. h mqje~es, lw new, los 
minudLidos y los ititegimtes 
de otras minorias &micas y 
-SF=- enuna 
midad competitiva y racista, 
necesitan probar a cada 
qomento que son 1- mjores. 
PRSMObqlWasimismo~les 
exige B 10s artistas  

centro desconbce el arte de la 
pTifeikperr,elmtista@fkrko 
preciss m m e r  su am. I31 de1 
centra se reMona entre ambos. 
TEenequeserefmejorymmr 
el arte del centro, p a  no ger 
dominado por &ten (2). 

. I  

1- alkma a FA-&; 

c. El arijsta del centro parece 
demacer su identidad. El no 
l a d j s m e n i b ~ t i ~ p O r q u e  

- SUM que kpseedeorigen, 
c W n 0 u n d m ~ ' q m e ~  
qnocemos. Sin embargo, el 
centro eki'ge que el artists 
hhmm&am~kWel 
ti-, su identidad y &me la 

* demsuEIartista 
s m o  es estimdA a 
buscar0trasfuentescul~~ 
motas o dhtaafeg. Aun asi no 
ea acusado de apropiarse pe 
ebnw que no son suyok ni 
de la g&dida de identidad. co8 
arlismpxif&imseencuentran 
hjo l a p i h  de €OB mdimqos 
i n i e n w i d w , s w i n ~ i € # a  
actuar de una mism fonw y 
Iuego son seflalados como 
diluidom, t m i  plagiadores de 
modelk eum-nmtemaicaws; 
se h a n  d i s t a n c i a d o  

tradic iones  cul turales  

antesticidad&suarte. 

p e l i i e n t e  de sub propias 

c-tiendo, asimismo, la 

d. C m  frecieacia somos 

I 

$%& 
acusados de ser muy poco 
latinoamericmos, p$e.&qk 
naestra identidad y al mispoo 
tiempo alejarnos de elle:-La 
wrdad es que, como rlfirma 
occavioqly* "lascWsW& 
&ntiddy&aticidA COIlIas 
cuales el Occidente marca 
S k m p r e e l a r t e l a t i n ~ ,  
m , m m 8 s q u e ~ d e h u m o  
p l Z t ~ t l W d ~ 0 ,  
insinllaqdonwtrahcapacidad 
en relacibn a la divenidad 
mva, negmclu a 1- h s t a s  
Mmmaimmeldm!choala 
s u b j e t i v i d s d  y a l a  
almmrqih" (3). 

del arte h&oam@ano, e m  
ma forma dd seEdtir10 que no 
& M a  ser k t o  niambzado. 
El suceso actual de% arte 
latinoamaicano en el circait0 
internacional nos permite 
re.&azartoda'forraa de tatela y 
luchat contra la dimimimcin 

, t 

., ,.", . 
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EL r e s p h d u  
cine y audiovisual lutinoamericano haciu el 2000 

Paredera que el ritmo y la 
velocidad de la integracih la 
dictan el rnercado y la 
globalizacibn de la economia. 
Este p m s o  tiende a ser cada 
vez mis  independiente de la 
voluntad de 10s ciudadanos y 
hasta de la decisi6n de 10s 
gobiernos. 

Despub de la segunda post 
guerra la integracidn europea 
tuvo que ver con el arb611 y con 
el acero. Probablemente era 
dificil percibir cdmo hacerlo a 
.partir de la cultura en un 
continente que salia de una 
guerra devastadora, y que 
precipim’a en la segunda y m6s 
larga noche de este siglo. En 
aquella oscuridad la sidemrgia 
constituy6 la justificaci6n y el 
soporte del horror. Para 10s 
fundadores de la UE era crucial 

prapahmo p0lMt.a no va u& 
all4 de lo que puede exhibixse, 

construccidn eumpea por la 
cuitura If 
Jean Munet 

wntabilizirse-y rentabilizarse 
en 10s pr6ximos cuatro -0 seis- 
aiios. Finalmente todo lo && 
vendrh por ahdidurn. 

recowertirla en 
de la paz comc -__ 
bienestar. 

Per0 hacia &e final de siglo 
10s procesos de ,~gitalizacih y 
su peso crechte en la emnom’a 
parecen hacer irreversible la 
paulatina entronizacibn de 10s 
bits (“el elemento m h  pequeiio 
en el ADN de la informaci6ni’, 
segh la deWci6n de Nicholas 
Negroponte), en el centro del 
comercio intemacional. Hoy, la 
i n d u s t r i a  a u d i o v i s u a l  
norteamehna es, como seiiala 
Ignacio Ramonet, la primera 
proveedora de divisas, por 
delante de la industria 

aerospacial. Las imigenes 
reemplazan a1 acero y, en ese 
camino, ciertamente, 10s bits 
ha& lo mismo con 10s Atornos. 

Sumar y restar en el camp de 
I a  cultura siempre es m5s arduo 
-y, a veces, se nos ocurre una 
operacidn improbable-, que 
operar con mercancias 
cuantjjicables. Actuar sobre el 
mundo de la econoda puede 
ohecer resultados inmediatos y 
tangibles. Los resultados en la 
cultura se miden en lustros, a 
veces siglos: son dificiles de 

medir can la prisa del operador 
de bolsa o con la tenacidad 
perentoria de 10s plazos 
bancarios. Si tenemos algo 
dificilmente mensurable, si, 
ademhs, 10s resultados de las 
accionseneste cnnp d e b e m  
traducirlos como iwersiones a 
muy largo plaao -aunque en la 
era digital 10s p h o s  se acurpn 
abrumadoramen te - ,  y, 
f i n a l m e n t e ,  e s t a m o s  
dogm6ticamente cowencidos 
que las modificaciones de las 
condicionesmaterialm operaran 
p r  si solas en la transfonmcih 
de la cultura, Hegamos a las 
mismas conclusiones de muchos 
de nuestros gobernantes, cuyo 

Integracidn y andiovisnal 

jCu6nto hay de componente 
cultural, en el sentido m8s 
amplio del tdrmino, en 10s 
conflictos y diferencias que 
impiden la integracibn?. $6mo 
nos vemos y chmo vernos al om 
cul tural?  Seguramente,  
conternplando ese horizonte, 
Monet, p e d  en la dtura  como 
el iiltimo y el mis grave de tdm 
10s obsticulos y, por elIo el 
verdadero punto de partida del 
m8s ambicioso proyecto 
integrador europeo. Francois 
Mitterraqd, unos aiios despds, 
lo fomul6 mAs o menm ask no 
habrA Europa unida mientras no 
haya una poIitica comtln del 
a u d i o v i s u a l  y I a s  
comunicaciones. 

historias, rospus, son&s e idgenes  & Am’ku Ldna hapa cambkuh, 
i h  por el presente y el futuro es prupurciunak a1 rul, infinitamente 

hoy las imcigenes en h copafomacidn de h cuhru. iEspusWe seguir 
y uctuundo soberancsnaeptte en urn m w n  que no h m i m  laproduccwn 

de sus imgenes? 

L. 



.". , 
- . . - ,  . Y .  

citrtamexlte, en a t e  hal de 
si&, si w m m  convencidos de 
que queremos tramitar por la 

respuesta e instrumentar 
acciones en el campo cultural. 
Per0 boy tx una vaga fantasia 
concebir una cultura viva y 
podem que no w cmcspncla 
o no se fomule proyedm p m  
una saludable industria 
audiovisual. 

i l l k . @ 6 n ? d e h o 6 ~ u n a  

No hay solwrioaes parcides 

Habfar del cine y del 
audiovisual latinoameriano en 
el horizonte del a60 2000 es 
habh de das 1- el -01 
y el portugu6s, de una 
comunidad de paises que, 
obviamen& incluye a Espafia y 
Portugal, a tremta millones de 
h i s y o s  de USA y, ipor qud 
no., a otros paises y 
comunidades que comparten 
estas lenguas en el resto del 
mundo. 

Todo est0 requiem que a1 

politicos no se le conteste 
himnente oon el prapatism 
inmdiatista de quienes ven en 
la integracidn s610 las 
dimemiones&-- 
que traducen en t&ninos de ufl 
mercado Salvador. 

No se puede contestar a1 
mer& cofl 10s puros thninos 
del mercado. Asi preparamos 
m8s que la integraci6n 10s 
tdrminos de una derrota. E1 

la aeceeidad irreversible de 
deslocalizaci6ndekemnd 
y, a1 mismo Xempo, el 

finico y globalizador. LA ese 
pensarniento y a esa 
d e s l o c a h c h  le corresponde 
un cine him y deslodhdo, 
impelido por la fyerza del 
mercado? Lo cierto es que si 
traducimos la produccih 
audiovisual a impulsos 
luminicos y, m e n t e  a bits, 
~ m a % c o i n c i d i r c o n N ~ l a s  
Negmponte,en wlosgrandes 

de telecomunicaciones no 
limitansu&abgiaalmqmtar 
bits, porque ello iria contra sus 
propios intereses y se plantem 
efwtivmente, la propiedad y 
10s derech de lo& bits. Lo que 
es lo m h o  que deck qne una 
vez controladas las redes de 
difusi6n, la batalla se plantea en 
la compra de b s  derechos de 
dihsidn de programas y la 
hegemonia de la prduwi6n. 

El mundo Iatino e 
iberoamericano no tiene ni 
pedemerlllaarespue3tafu~ 
de un verdadero proceso de 
intigracibn. Hablar hoy de 
r e s p u R s t a s p a r c i a l e s , ~ ~  
s e c t o r i d ~ s 6 1 0 t i e n e ~ e n  

pIagmatismojnmedia~iadeios 

m k g l  O b i d k d h h p k  

a m t a m i e l l t o d e u n ~  

cwglommdos l e  bemprms 

el marco de una' visi6n 
integradora, activa, respetuosa 
de las particularidades. 

Rd€S 

icon qu6 instrumantos 
contarnos? Con procesos de 
integrad6n en marcha: 
MERCOSUR, Ckntroamkriay 
Caribe, Pacto Andino; 
mccanismos de las c u m h  de 
jefes de estado y de g o b h  de 
hmbito  amer icano  e 
ibemamericaw, organkciunt% 
regionales e i n t m g i o d e s  de 
carhcter gubernamental y no 
gubmamental,federacimesde 
profes iona las :  FIPCA 

Imoductores del cin riencias m h  wsitivas del 
PhgTamaMEDIA-keunih 
Europea. Y que puede, 
cmsli- en la medidam que 
conso l ide  su carhcter 
verdaderamente integrador de 
iodos las pdses -grandes y 
p e q ~ , d e t o d o s ~ ~  
del audiovisual, de las diversas 
iniciativas gubemamentales y 
no gubernamentales, de la 
em- privada yI obviamente, 

rnetdoiogh en lm p e s o s  de de 10s profesionales, en una 
aprendizaje,etcprodtlctodelas fmnidablekmamhta 
cumbreg de jefa de &tad0 y de paralacons&h, apartlrde 
gobiernos iberaamerim, ll~l la arltura, de un q a c h  mmh. 

cooperaci6n entre 10s que Un +del q ~ ~ r a d t h k n  
destaca IBERMEDIA, ue estar a1 margea- 10s treinta 
recoge algunas de [Pas millones de hispanos de 10s 

pufiado de programas de , .  

.. . . -  

... 

. .  . ,  

1 

IdenMadyciue 

La bistoria de nuesttas 
cinematografias nos reveh la 
existencia de importantes 
momen- de expansih, e n d  
que las histmias contadas, la 
miisica y los rostros de nuegtros 
actores y nctrices eran 
importantes elemantos de 
ideotBcaci6n que trascedian 
los limites de las fronteras 
nacionak para p m y w p e  en 
unqwiocomihhaIxitadopr 
ulq Msto~, ufllt dtura,  u118s 
l w g y  en dgunos casos, 

r sbxia est& sembsada de 
intenba, que -can, por lo 
menos en 1931, mando SP 
realiza el Primer Congreso 
Hispanciameriano (en realidad 
Iberclamericano,porlainclusi6n 
de la lengua portuguesa) de 

~ c o n a u m e m s o s  as de anclaje. Esa misma 

Ea este h i  de sigh bistorias, 
~ s o n i d m e i d g e ~ h a n  

por el presente y el two 
inmediato de nuestro 
a x h i e n t o  audiovisual es -0 
deb& tier:, por lo .menos, 

~ p e r 0 h P - p  

(en el marc;o de las dkwiones 
delGMT), enqueelCineese1 
d C I e U U & ~ ~ ~  
t o d o d l E a m k d e u n a d  
Yk emocih est4 enhb,de 
kgratXca&dtnral.Sino 
S Q ~ O S  Gapaces de generar, 
canstruir y desarrollar esa 
emwi6n cultural, sobre un 
eaporte de las idgenes,  

m o r  a exagerar, G O ~ I O J ~  lo 
podrim09 preguntarnw sin 

U 
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Nuestro patrimon io arq uitectdn ico 
algunas consideruciones sobre SIC presewacih 

Elena Charoh 

N i n g d n  pueblo podrfa 
sobrevivh cdmo tal 'sin la 
pservacidn de su patrimonio 
cultural, p e s  es precisamente 
&e e€ que le da al pueblo su 
propia identidad. Dentro del 
mplio ooncqto de patsimonio 
cultural, que se extiende desde 
lo intangible de la tradicibn oral 
hasta lo tangible del patrimnio 
m6vil y del inmueble, en esta 
nota consideraremos solamente 
este ~timo.  

Es fundamental mer psente 
que el patrimonio inmueble, 
t a n t o  e l  p a t r i m o n i o  
arquitectdnico como el 
arqueol6gico, puck referirse a 
monurnentos propiamente 
dkhos, o a &ios o estnmcturas 
que por su valor artistico o 
hist6rico han Ilegado a ser 
incorporados a1 "patrimonio 
cultural". Entendemos por 
monumentos aque l l a s  
estructuras o estatuas creadas 
especficmeute para recordar 
un hecho u homenajear un 
prhryesSindiscUtibleque4stm 
integmi el patrimonio cultural 
del pueblo que Io cre6. Sin 
embargo, con el pasar de 10s 
sigIos y de 
acontecimientos histhricos, 
puede ser que pasen a forrnar 
parte del pairimonio cultural de 
o m  pueblo. Tal es el cam, por 
ejemplo, de 10s obeliscos 
egipcios. Estos se eregian, 
generalmente en pares al frente 
de un templo, para celebrar ,.- fechas magnas 0 las hazaiias de 

- un farah. Con Ia invasi6n de 
Egipto pr 10s romanos, varios 
de eUm fuemn Ilembs a Italia, 

en Rorna, por ejemplb en la 
plaza de San Giovanni in 

. Ltemnoo-elmAsaltodeellosf 
en la plaza del VatiCan0,uno de 
10s pocos obeliscos sin 
insmipiones y p r  lo tanto, de 
eppoca origen desconocidos. 
Y estos "tmfms" romanos se 
han integrado a1 patrimonio 
cultural italiano por el simple 
hecho que varios siglos han 
pasado y que muchas  
genemciones han crecido a su 
"sombra". Similar suerte les 
tac6 a los obelisms que fueron 
regalados por el gobierno 
eapcio a Francia, hglatma o 
10s Estados Unidos, ya que esm 
hansidohtegmbsalm3ptivo 
patrimonio cultural de estos 
paises. El valor de estos 
obeliscos, monumentos a 
pados faraones, ha cambiado 
i n c l u y e n d o ~ u n v a l o r  
histkico rmIs rim. 

htegracih 

Eldejemplodelpatrimonio 
arquikthim estA constimido 

* por aquellos edificios o 
Cstfncturas que, por su 
magnitud, calidad y valor 
artistico se integran a1 
patrimonio cultural. Es el c880 
de templos, mansiones o 
edificios p~blicos, que con el 
pasar de los siglos se eryriqueoen 
por BU valor histhriw. Tales 
ejemplos se emueman tambih 

Y a l g u n o s ~ p u e d e n V ~ h o y ~  

f 

1 

en el "Nuevo Mundo". Y para 
eIlo es precis0 recordar 10s 
habitantes para quienss ese 
mundo no era nuevo, como 10s 
aztecas en Mkxico que 
integraron a su cultura las 
tradiciones de 10s pueblos que 
anteriormente viwieron en esa 
zona, como 10s olmecas y 10s 
toltecas, o fuemn vencidos por 
10s aztecas mismos, corn0 10s- 
huastecas, 10s mixkcas y 10s 
zapotecas.Yasuvezlmaaecas 
fueron vencidos por 10s 
conquistadores espafioles, 
resultando que el patrimonio 
cultural meximu0 irmcluye tanto 
10s remanentes de la cukura 

es como 10s paises mencams, 

mismo pais, se diferencian por 
la diversa influencia indigena 
que contribuy6 a su cultura. 

Se comprueba por lo tanto 
que, a p a r  de que en muchos 
casos 10s "invasores" tram de 
deslruir o adaptar el patrimonio 
arquitect6nico 1 4  no siempme 
lograu hacerlo tolalmente y 10s 
res- sobrevhen para el futuro. 
Como resultado cada p's time 
un patrimonio arquitectdnico 
Qnico, resultante de la historia 
y de la evoluci6n de la(s) 
cdtum(s) que se desmllaron 
en ese lugar. Y como park de 
la evoluci6n de la presente 
cultura, hernos llegado a una 
conciencia respecto a l a  
importancia de preswar este 
pahimonio. Bsta conciencia, 
que cobrd importancia a 
principios del siglo 19, fue 
consolidada en la Carta de 
Venecia (1964), posiblemente 
la I& divulgadrt de la h a s  

Carta del Restaur0 Italima 
( 193 1). 

indigenacomola~oh Ad 

a6n aquellos colonidos por un 

"cartas"Creadasdmkla0riginal 

Lapresmmh - delpatrimonio 
arquitect6nica es un problem 
comptejo, no tanto desde el 
punto de vista thim oomo del 
humno. Aunque en W p i o  
estamos todm de acuerdo que 
este patrimonio debe ser 
conservado, son muchos 10s 
recursos necesmios y dada la 
pererne limitaci6n de fondos 
disponibles, es necesario 
e s t a b k  prioridada. Si en el 
campo de la medicina estas 
prioridades son en general 
relativamente faciles de 
establecer, no lo es asi en el 
campodeIaconservsbci6n. Est0 
*de& en primer lugar, al valor 
que se le airbye a 10s diversos 
monumentos p e s  el valor total 
de cada uno de ellos est5 dado 
por su valor cultural, su valor 
emocional y su valor de uso. 
Es evidente que estos valores 
Wan con el tiemp y la nmoda, 
pop lo cual, es imposible realizar 
una escala "definitiva" de 
monumentos en base a su valor. 

Jkde e1 punto de vista tknim 
de la. preservaci6n del 
patiimonio, habierdo limitados 
recursos para su conservaci6n, 
lo m8s 16gico serla emplearlos 
para salvaguardar aquellos 
monumentos que esth en 
mejores &cione p m  &os 
no presentan a h  pdrdidas 

mb productiva en el tiempo. 
Per0 esto es una h i s i b ,  que 
aunque Mgica, es fria, no 
cunsistente con la &xima, en 
las palabras del Prof. Fernando 
Hemiques de Lisboa, que "la 
camvaci6n no es una sbctividad 
t6nica I con irnplicaciones 
culturdes sin0 una actividad 
cultural con implicaciones 
tknicas". La preservacin del 
patrimonio cultural ~610 es 

hIlldhbkykinvasi6nseria 

f e b l e  si cuenta con el apoyo 
y el entusiasmo. de la 
Oornunihd. 

El inter& de la comunidad 
por su patrimonio ,resuIta 
tambitn en difusihn de 
infomi631 sobre el mismo 
qw lkgando al rest0 del Inundo 
puede resu l ta r  en un 
significativo incremento del 
llamado "turismo cultural". I31 
turisrno es una de las 
florecientes industrias creadas 
en este siglo que promete 
incrementar a h  m 8 s  en el 
pr6ximo. Si bien el hismo es 
una excelente fuente de ingresos 
para un pais, un incremento 
desmedido del mismo puede 
resultar una de las mayores 
causas del deterioro de ese 
patrimoniocultural. Porbtanto 
es fundamental lograr un 
balance entre el turismo, como 
fuente de recursos, y las 
necesidades requeridas para la 
mejq presemi611 del mismo. 
Porejerrglo, se& fundamena 
que una cieFta proporci6n del 
ingreso generado fuese 
d e s b d a  a la manutenci6n del 
patrimonio quite&& y a la 
divulgacih de 10s problems 
de conservacidn del mismo. 

presentan a1 enfrentar la 
"preservac ibn"  de un 
monurnento, es d e w  el tip0 
de intervenci6n que se ha de 
Ralizar, sobre tad0 si teniendo 
en cueota que m u c h  veces e6 
necesario encontrar un us0 
compatible con la estructllra en 
cuestih. Por ejemplo, la ruina 
de una estructura pmlombina 
requicre una htervenci6n con 
unenfcquetotalmentedifmnte 
del que se puede aplicar a la 
rehabiliraci6n de una estmpra 

otro de 10s problemas que se 

Pen> hasta tanto podamos 
encontrar la respuesta a este 
problem hemos de -tar de 
coflservar nuestro pamimonio 
arquiteCt6nico para las fuw 
gcncraciones. Y €a rnejor 
manera de realizar &a m a  es 
la de proveerlos de atencib, 
que es otra forma de decir 
"manutencidn", en forma 
constante y continuada. 
Aseguraremos asi la riqueza 
cultwaldecadaunodenwm 
puebios. 

del siglo pasada que ya no 
cumple la funci6n que tenia 
origindmente, tsll como una 
estaci6n de trenes. Lss 
soluciones que se deh l  buscar 
deben ser compatibles con el 
principio de mantener el 
maximOdeevidenciahi&h$ 
incluyendo el material original, 
para mantener la autenticidad 
del nmn-to, y d i m d o  la 
m'nima intemenci6n necesaria 
para asegurar su conservai6n. 

A6n cuando todos 10s 
pmfesionales en el campodela 
conservacidn del patrimonio 
arquitecthica estan de acuerdo 
en estos principios, 10s 
resultados reales de las 
intervenciones reflejan 

en el cual se realiza la 
hterveocibn. Y es just0 que asi 
sea, ya que las obras son el 
resultado de c u h w  diversas, 
y no se puede esperar que el 
&que sea el mismo en todos 
10s paises. Y en este punt0 
conviene recordar que 10s 
enfoques carnbian con et 
tiempo, como es evidmte en la 
transicidn de e.stilo en las arks. 

claranaente la "Cultura'l del p's 

Identidad e imagen 

Si en este siglo que esta por 
acabar fue y e8 Qficil definir 
c6mo se ha de enfocar una 
mauraci6n, wta dilicultd ser$ 
tartto mayor en el futuro debido 
a1 auge de 10s rnedios de 
comunicaci6n. LQuidn hoy en 
dia m tiem bien claraJa jmagen 
del partenth en la Acr6polis de 
Atenas? LO de la Estatua de la 
Likrhd en NuevaYork? LO de 
la piramide de Tikal en 
Guatemala? Pcro estas 
irdgenes, ireflejan f ieknte  el 
estado actual de estos 
mmumentas? LO son - e m  
de hace unos aim? io lmagenes 
"retocadas"? iQu6 es m8s 
importantegaralaculnlradeun 
pueblo: e l  verdadero  
monument0 o la hagen que se 
tiene sobre el &mol b o s  
Ilegdo asi a una situacibn en 
que ademas de 10s rnwumentm 
reales tenemos monumentos 
" m a "  lo que nos presentarfi 
problemas filos6ficos arin m& 
cornplejos de 10s que hemos 
tenido que afrontar hasta el 
momento. 

(La autora es consultora del 
World Monuments Found, con 
sede en Nueva York, USA) 

. 'i. 



Salvajes a secas 

tkmp,Ic&e!wmuiM&guerra 
se -ladaban hacia M i c a  
Latina. Los eapeciales de 
televiaidn abandonaban 

de entonaes, Bosnia y Ruauda, 
y se vobaban sobre Puerto 

p o r U l l ~ l O S t e m a s ~  

M l l C i p Y C a b o b i ~ t i ~  
d e ~ & A l e j o ~ m .  

Para h de este ruticulo no 
es malo mordilr que Haiti fue 
el primer pais indeperadiente de 
America Latina despu6s que 
T o ~ t L ' o u ~ V e n c i e r a  
a1 mismisimo cu3ado de 
Napole&, el general klerc ,  
enviado a restaurar el orden del 
Impria lbuissaint, o T& los -- * necesariapm 
darse cuenta de laenvergadura 
del tip, lo mhm5 81 - 
desde sus fuertes de piedra 
pegados con fango y sangre 
de toro porque el hecho 
americauo ya estrmba gessado y, 
a l  conmrio de lo que se piasa, 
su loco significado ya halh id0 
y vuelto de Europa como un 
boomerang de la m o  de 10s 
fratlmes. 

Porque el hecho americano, 
corn dice Uslar, h e  anterior a 
la ideade M c a .  No hay que 
perder de vista 10s procesos 
lnsthcm sim, 1uIO ~eexprs lv la ,  
nos dice este mentor de -vi0 
Paz. Cuando 10s espafides 
llegaron, fueron descubriendo 
lentamente la magnitud de lo 
ina6gnit0, Ik pwcem, Besde el 

el descubrimiento de las 
Was.Y adselenombr6 hash 
el siglo XIX. Enmonces Be 
invtntaron Ia Casa de 
Contrataci6n y el Consejo de 
Indias, que regian todo el 
conjunto encontrado y heron 
las primeras inatitueiones en 
darle d d a d  aun tm$mio 

ue llegaban a la penhsula L nIlamadusMhims, ym 
s e k s l h m c h ~ m ~  
much&p&. 

. .  

puntodevista~ol,sellam6 

antes no la tenfa. Los cri os" 08 

-- 
Q U b S p r i m e r O e m p l ~ l a  

pa lah  h&ic& hcluso antes 
quel~nortearnericarmos,fueron 
10s hombres de la Ilustraci6n. 
Los primeros libros que se 

XVIlI sobre el continente 

que America. Pero tan 

especialmente 10s franceses, 
hayan reconceptualiaado el 
nombre como. que. el 

entelquia mmicma, desde el 
primer momento cred una 
situaci6n humana desconwida 
ham entonces: la mnvivmcia 
de europeos, indigenas y 
&cams. Ese k l m  no existla 
en 3uropa ni en +a mi en 
ningunaw.  
h e  una combhci6n 'que a 
s610 cincuenta a6os umik6 
culturalmente a milus de 
personas. En cincuenta @OS, 

e s x i i - e n ~ e n e l s i g l o  

mpl€&m&kpalabra* 

impftante ea quelos europs, 

BeA&rkahaya 
i Iwemdouna~BuropaLa  

~ ~ k b o d o e l ~  
he cristiaao y habld espaiiol. 

El mundo enter0 cambi6 
entwoesconeldescubTimiento 
de Amhica. No es que 8e haya 
creado un Nuevo Mundo en 
mea: desde ese m-to 
T& el Mundo se transform6 
en un nuew mundo. 

~ P = d - ~ ~ P o r  
primera vez, se hicieron 
p g u n t m q u e Z l 0 s e ~ -  
numa; por ejemph, la de la 
f e h i d a d .  Los europeos 
h b h  tenid0 simpre write 
la idea de que iba a venirum 

defek idd ,  0 de ma ed&i 
de om q~ habh existido en el 
pasado, 0 la del paraiso. Per0 
s61o W c a  le9 hizo tam la 
ocurrencia con la mano. 

PorquelaprimeEavezqw~ 
J l e g a m ~ d e A m & i ~ k 3  
informaron que Mvamente  

haMaunoshombresquevivlsm 
en el parah, felictx y contentos 
mientras ellos Vivian en la 

guerra, en la suciedad y 
en la mala leche; y que esos 
hombres feh% estaban dli al 
dmnce de 10s OM, que podfan 
ser visos. Bsto cre6, lo que el 
biatoriador francks Paul 
Hazard llama la crisis de 
oonciencia eupopea a partir de 
la  cual  naci6 la idea 
revolucionaria. La idea 
revolucionaria es hija del 
descubrimiento de America. 

Sqimnpmgumsoomolas 
que se him el padre 3oab de 
Acosta, jesuita que &E6 La 
Historia M o d  y Natural de las 
Indias, a fines del siglo XVZ. 
Acosta describi6 las India, 
primem h historia y la vida 

plantas, 10s animales, loe 
feIkheu06 llatudes. Y cumdo 
describe los a n i d e s ,  se bace 

&pu& el @a&, las 

una pregunta que nunca 
se habia becho un cura en 
Eurqm-~esmzluim&sestllbrm 
en el ~ r c a  de No€ o M ? De alli 
proved14 la teorfa de Darwin, 
seg6n Usliu Pietri. Quizds 
Damin no hubha qwecido 
nunca si do hubiem surgido la 
pregunta del padre Amta.  Y 
quizss ma pregmta no se h 
habrim hecho nunca sin Ids 
~ ~ 0 S . Y ~ s i  
Htaban en el made Nd, tpor 
qddesapimciemndeEwopa? 
Si no estaban en el a m  de Nd, 
j o 6 m o ~ c r e a d o s ' l A h i ~  
la angustia que produce en 
Darwin una nueva visi6n del 
mundo que no podrim haber 
tenido los earopm siao an& 
de haber Hegadoa America. 

iY la idea copernicm?, se 
-u*lpor*- 
~ ~ w v e i n t e ~ d e ~ s  

&Adrim? del * 
A causa de klmisrno, por la 

I .  

visi& del cielo austral, el 
ballazgo de las antipodas. 

Lo que se vive hoy, 'mn la 
crisis de Cuba y Haiti como 
anliphs, m la mma disolracidn 
del mico anmericsmo, del mito del 
buen ahje... No llepxu B sa 
d s  fehces que 10s europeos. 
No fairnos henos Avajes r h o  
d o  salvaja a m. 

-*la- 

-me-Fm 
Pero, sl menos,+ 10s 

i luatrado naci6 de la 
interpretacidn del hecbo 
americano,&lascommmch, 
de las anguetias y de las 

situaci6n a OS fildsofos de 
entonces y P g&ershnmano. 
Him que surgiera una nueva 
concq&in dei hombre y del 
lliunih. 
iDe &d!e saki6 la idea de 10s 
derechos del hmbre? De la 
pregunta, afortunadamente 
c o n t e ~ d e ~ p o s i t i v 4 1 ,  
si 10s indios eran hnmanos o 
no. 

pl.eguntapquepIante6-l- 

El p b 1 e m  fue * Ho -* 
No, por lo menos, rn hombre 
n w o  que pudiera fommtam 
desde el l3stado o &s& la 
cabem de 10s intelecmdes. 
-Pel- ,haM 
sido, eatad siendo, o sera 
nuevamente globdizado, m4s 
alld de lo rwnable que para 
mwhos pueda ser, 9610 nos viem 
a c o n h m  que tauto invasores, 
invadidos y mirones, son 
10s rnismos de simp. En m8s 
&unsig@ y medio, al decirde 
BsHmry~en lo que respecta a1 
d@arrol lo  --del S ~ T  
l e e r i m 0  en general, m 
~ h a ~ o m u c ~ ~ q u e a r a F  
en el mar. 

Aunqwquizas~mck#iw 
sea hacerlo florecer de una 
manera simp original y que 
ojda d p a  vez aes &ma de 
iaspiraci6na nosotma misum. 

(El autor et3 p e d i s t a  y 
=a*w 



Joaqulit Sornllu: 
El; zpapado pdr el sol 

Pedro Sanchez Ruiz 

E1 mismo aiio J q u i n  
Sorolla viene d mundo, Edouad 
Manet expone en Paris su 
polkmica obra "AImuerzo 
Campestre", en el SalQ de 10s 
Rechazados. Alli tambidn 
exponen Pissarro, Monet y 
Chnne, quiems, ~ l c e  aiim rds  
tarde, s e r h  denominados 
"pintores impresionistas" con 
m5s burla que devocidn. 

A ptsar de la diferencia 
gene rac iona l ,  S o r o l l a  
desml1at.g en su obra muchas 
de las inquietudes y propuestas 
de ese movimiento, rompiendo 
asi el estancamiento que Veda 
padaciendo el a r k  espaiiol, tan 
anclado en el academicism0 de 
la pinma de temas hist6ricos. 

Sobre este mal -heredado de 
10s neoclhicos y romhticos, 
padecido tambikn en Francia-, 
Manet, aiios atrh, le decia en 
una carta a Marcel Proust: "La 
cocina de la pintura nos ha 
pervertido. iC6rno libemnos? 
LQuidn nos devolveri om vez 
la sencillez y la claridad? L Q u i h  
nos liberarh de recargar con 
exceso nuestras obras? 
Amigo mio, la verdad est4 en 
marcha. s610 es cuestib de 
seguir adelam, sin preocuparse 
del qut dkh" (2). 

Viajar, ver 

En la formaCi6n de Sodla los 
viajes y el contact0 direct0 con 
l a  obras de 10s grarmdes rmestrm 
van a ser decisivos. En 1881, 
mas teminar sus estu&os en la 
Escuela de Bellas Artes de 
Valencia. hace un viaje a Madrid 
y visita el M u m  del Prado. Alli 
va a quedar profundamente 
impresionado con la pinhlra de 
Velkquez. 
A1 aiio siguiente, realizara 
nurnerossis copias, estudios y 
apunm en su segundo viaje a la 
capital. Tal wz, Somlla enoontr6 
en aquellas pinturas las 
mpwtas que 10s mpmionistas 
ya habian descubierto en 
VelBzquez: 10s valores 
crodticos credos por la luz, 
el sentido unitario del campo de 
visih, el c a t e r  inmediato en 
la ejecucih y el txam amplio 
del pincel. 

Em 1884 obtiene una beca para 
asistir como pensionado a la 
Academia Espaiiola de BeIlas 
Arks en Roma. Acaba de p a r  
una medalla por su pintura "El 
2 de mayo". 
Aunque se mta de una obra de 
cdc te r  histhico, tan al gusto 
de 10s. acaddmicos, .va a 
soprender por el novedoso 
tratamiento que el pintor hace 
de la luz, destacandose sobre lm 
demhs elementos de la 
cOmposici6n. 

El deslumbrante sol 

Este mes se verh en Suntihgo ( S Q ~  de Arte & la CTC) una importante 
muestra del pipator espi.uk, hpreswnkh, J q E U l ' p r  Surolla (1863-1923). 
"Lo caracteriktico en d, pur e n c h  de euahuier otro rmgo, es el afkn 
rle &mipear los problenm lumhkos, bwc&s,perSegukhs y afiomhhs 

resuehmente. Es la udoracin del Gsrtista -idok&nh griega, Mm, 
mediterrdnea- pur el Sol, verdbdera obsesidn 

tirtirmicu en el pintor vulenciuno " (I) .  

hornenaje a Bastien-Lepage, 
pintor de origen aldeano 
vinculado a la escuela de 
Barbizon, quien aconsejaba a 
sus discipulos volver a la 
Naturaleza y pintar a1 aire 
libre. "Es tiempo les decia- de 
que renovemos la educacih de 
nuestra vista, de que podamos 
conternplar de un modo exacto 
lo que en la Naturalem sucede, 
en lugar de considerar 
absolutamente veraces 10s 
principios y las convenciones de 
la Academia" (3). 

Muchos impresionistas habian 
seguido sus CoIlSejos y, &os r n 0  
tarde, Sorolla tambih 10s pndrs. 
en prktica. 

Mientms vive en Italia, recorre 

y Roma, deslumbrzIndose en 10s 
museos, templos y palacios con 
10s maestros de la pintura 
italiana y el empleo que dstos 
hacen de la luz. Conwed a 10s 
contemporheos a travks del 
grup  florentino "Macchiaioli" 
(La Mancha), quienes habian 
desarrollado una phtura paralela 
a1 impresionismo con un 
marcado carslcterlocal, tramdo 
de resucitar la pureza prirnitiva. 
En lugar de la pequeiia 
pincelada, empleaban la 
mancha en su pintura. Sorolla 
llevara a cab0 una serie de 
estudios a la manera de este 
grupo. 

~desusencuentrosdecisivo 
va a ser con 10s pintom n6rdim 
Krtjyen y ,  Zorn. seguidores 
tambien de Bastian-Lepage, um 
UneStil0- * de& 

F l ~ ~ V e l l ~ ~ P i s a , N ~ ~ e s  

regional y una especial 
procupaci6n por la luz. "Zorn 
era el que habl'a llegado a la 
meta de Io que yo entendia y 
entiendo que debe ser la phtura 
al6leo" (4), comentaria Sorolla 
aiios despuks. 

Costumbres marineras 

En la 6ltima dkada del siglo, 
emprende varias obras muy 
r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  
costumbrismo y el realism0 

van a tener un marcado carhckr 
realista-naturalista, de fuertes 
contrastes luminosos. Su 
admiraci6n por VelAzquez se 
hace patente, tanto en la 
composici6n, construida por la 
luz. como en el us0 de la 
pincelada, m8s precisa en 10s 
rostros que en 10s vestidos. En 
esta etapa Sorolla reafirma su 
personalidad artistica, dejando 
ak& 10s aiios de aprendizaje y 
adelantando algunos de 10s 
temasqwmhvanacaracterizar, 
posteriomente, su obra : las 
costumbres marheras. Poco a 
poco, el pintor valenciano ir8 
aclarando su paleta, aparecerh 
10s blancos, que va a ser uno de 
sus apories, anticipando as1 lo 
que sera 3u persr--'. estilo 
lurninista 

CW ei aesptar del sigio M, 
Sorolla recibe su primer 
reconocimiento international en 
la Expici6n Universal de h i s ,  
donde se le concede el Gran 
premia por el conjunto de su 
obra. Este reconocimiento 
af1anzm4 al pintor para iniciar 

social..las pinmas de esta dpoca 

una nueva etapa, hasta 191 1, 
que sera la de su culminacih. 
Sobre ella, el critic0 Rafael 
Domensh escribi6 : "El maestro 
valenciano estudia el valor 
cromhtico de la luz sobre las 
cosas y en la atmbsfera, como 
no lo habia hecho has& entonces. 
Es el period0 de sus grandes 
conquistas como coloris ta... Es 
un ark sensorial, con energl'a 
tales, que sacude fuertemente 
nuestros nervios o nos envuelve 
e n  u n a  voluptuosidad 
misteriosa ... Adquiere un 
domini0 manual cornpleto del 
pincel, no se repite, es la 
expresi6n mAs material de su 
arte, que cambia a cada 
rnomento, sujeta a todas las 
modificaciones de 10s efectos 
l ~ n o s o s "  (5). 

Sorolla, durante esta etapa, 
utiliza la mancha arnplia y 
q a d a  de color con vigorosos 
empastes; a veces, restregones 
de pincel con colores diluidos o 
pequeiias pinceladas con tonos 
puros. C a p  con una seguridad 
e inmediatez asombrosas todo 
lo que tiene ante sus ojos. Sin 
embargo, a p a r  de esta Iibertad 
en la ejecucih, una menor 
preocupaci6n por la forma y 
mayor por el color, Sorolla 
siempre va a mantener Ia 
estructura en sus composiciones 
y las calidades materiales de sus 
figuras. 

En 1920 Sorolla sufre un 
ataque de hemiplejia mientras 
esta pintando en su casa de 
Madrid. Su vi& concluirA tres 
aiios despds. 

Sorolla no fue un pintor te6rico 
ni radical en sus proputstas, sino, 
mAs bien, un artista oonciliador 
de tendencias diferentes y, a 
veces, opuestas. Experiment6, 
se familiariz6 y aprovech6 10s 
recursos tBcnicos del realismo, 
manchismo, impresionismo, 
expresionisrno, fauvismo, per0 
c o n d i c i o n a d o s  a l a  
preponderancia de la luz, por lo 
que se le identifica cam0 pintor 
luminista. 

A modo de sintesis, Martin 
GonzBlez, en su "Historia del 
A m " ,  lo define como "el 
mAs glorioso impresionista 
e s p ~ o l " ,  y aiiade : "Su gran 
creaci6n radica en haber 
pintado COMO nadie el impact0 
deslumbrador del sol. Sus 
pinceladas son largas, evwando 
en cierta manera a Franz HAS. 
Pero, aunque se interese por la 
luz, la estructura del cuadro 
permanece bien definida.. . 
Sorolla se nos aparece como un 
impresionista de una absoluta 
originalidad. Su arte es de gran 
optirnismo, ofrecikndonos la 
versi6n rnAs pura del aire libre, 
de una atmbsfera gustosamente 
respirable" (6). 

(El autor es artista visual, 
profesor y miembro del Taller 
9% 

Abril, Marcelo, "Joaquin Sorolla 
o la plena lua en n u e s m $ W ,  
Barcelona, De. Iberia, 1945. 
Plate, Hans, "La pintura 
impresionista", De. Daimon, 
Madnd, 1963. 
Lazar, Bbla, "Lo6 pintores 
irnpresionistas", De. Labor, 
Barcelona, 1950. 
Peel, Edmund, "Joquin Sorolla 
y Bastida", De. Poligrafa, 
Barcelona. 
Varios Autores, "Sorolla: su 
obra", Buenos Aires, De. 
Institucih Cultural Espaiiola, 
1942. 
(6) Martin Gonzlilez, J.J., 
"Historia del AIW. De. Gredos, 
Madrid. 1996. 

- -  Sorolla escucha el recutlo de Monet: 'LU eocina de la pintura nos ha 
pervert&. iCdmo liberarnos? ~Quieia nos devolverd &a vea la sencilkz 

y lu C l M i i k Z d ? "  

"La l l e g a h  1 las barcas, Wench", 1W5. O h  sobre lienzo. Joaquln Somlla. 
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La mhcara sonriente 

de Ame'm'ca Latina 
Marta Lagos 

A nuestro parecer no se 
puede d i m  la democracia en 
A r n i c a  Latina sin considem lo 
que ha seiialado la literatura, 
describiendo su alma y sus 
comportamientos colectivos. 
Durante la 6Itima mitad del siglo, 
escritores desde Octavio Faz en 
Mhim, Gabriel Garcia Mqez en 
Colombia, Julio Cortkar en 
Argentina, Mario Vargas Llosa en 
PenI han m g a d o  en la descsipci6n 
del a h a  Iatinoamericana. Ellos 
describen las actitudes m l s  
profundas hacia la vi& y la saciedad 
que tiem 10s pueblos. Asf es CMI~O 
Octavio Paz dewxiken el Labwinto 
de la Soledad magistralmente el 
alma mexicana, tocando la rafz de 
losproblemasqueafectanalarep6n 
y sus procesos de consolidaci6n 
demodtica. 

"Ellos son crkdulos, nosorros 
creyentes; aman 10s cuentos de 
hadus y ius historias policfacas, 
twsotros los mitos y las leyendas. 
Los &mos mkntenporfantasia, 
por desesperacidn a para superar 
su vi& sdrdida; silos no mienten, 
perosustitzqen h w& verhha, 
que es siempm desagradable, por 
una v e r d a d  s o c i a l . N o s  
e m b o r r a c k s  para ror$esamos; 
eUos para olvidarse. Son opthis-; 
msotros nihilista.w6Eo que nuestm 
nihilism no es in~ekctml, s h  una 
reaccidn instintiva: por lo tanto es 
irrefutable-. Los mexicanos son 
desconfiados; ellos abiertos. 
Nombvs swltos tristes y SarcdstiCcN: 
ellos alegres y h m d s t i m .  EIlos 
quieren comprender; nosotros 
contemplar. Son activos; nosotros 
quiehkw di@utmws & nuestras 
llagas como alios de sus inveritos. 
Creen en la higiene, en Ea sal&, en 
el trabajo, en la fslicidad, per0 tal 
v.q m c m n  la w m h h  ale&, 
que BS una smbriaguaz y uti- 
torbellino. ....i Y cud1 es la rak de 
tan contmrias ocrilllrdes? Mepimce 
que para 10s twrteamericalnos SI 
rnundo es also que se puede 
pqfeccionor; para nosofros, also 
que se pacede redimir"a 

Urn sociedaca nu se define sdlo por su actikud hu& el futuro, sin0 
&mbidn fre&e a su a c h d  hacia el pasado. Pura akarazar urn 

comprension & ka mnem comoftcncwnu una &nwcmeia es rmeeesario 
observar, por tanto, no sdko bs aspectos momtutivus fomaks,  e 

institucionales del modo de h c e r  pol&a, sin0 que &dun se deben 
cunsiderar los mgus racwriales y m mio&s cui%mdes que forrpaare 

tun impumrtte par& del ulm de una rtacwn, 
La historia de  la regi6n 
efectivmente le ha ensefiado a l a  
latinos a quedarse c a l h h .  no deck 
lo que piensan, a enfatizar 
@en&. Ambas, el silencio y las 
apariencias, son gemelas de la 
desconfianza y han sido 10s 
instrumentos cruciales para la 
supivencia a la oolonia espaiiola 
en primer lugar, a 10s terratenientes 
en segundo lugar y luego a la 
pobreza, el autoritarismo, la 

silentio & en el alma de la regih, 
en sus opiniones, en sus actitudes 
e n s u s ~ m a a p c i e  
de "m&wa somente. 

Lm datos de htinobar6metro (1) 
m u e s m  cuan relevantes 8031 esm 
rasgos para la forma como se 
desarrollan las democracias 
Iatinoamericanas. Estos datos 
permiten afirmarque la &mocracia 
en Amkica Latina es una mslscara 

ha callado sus defectos, ha 
presentado una mascara de 
apariencia democrsltica que le ha 
permitido la existencia, a l  igual que 
las existencias de su pueblo. 

E1 estudio da cuenta de las 
actitudes hacia la econoda, la 
democracia, l a  politica, y la 
S O c i W ,  idcando la existencia de 
unadmdvia~iade laregi6m 
que e s ~  pemeada p r  su masCm. 

Habitanks que no son ciladadanos, 
s6bditos que se someten con la 
lealtad del temor. El10 contradice 

en el sentido que no existiria una 
cultura civica homogknea en 
Am6rica Latina porque las 
diferenchs nacionala, 6tnicas. de 

ioestabilidad.Losh8bi#deguardar 

sonriente,quehasobreYividojque 

lo que se ha sostenid0 en la litemma 

clase y otras, serfm rds fiaertes que 

las m i s  deque 10s c0-m 
sus SirniIitUdes. Tambih contradice 

politicos estsln determinados por 
relaciones econ6micas y por las 
estructuras politicas, cuando 10s 
dabs demuestran la importancia 
detenninante de Ias orientaciones 
actihldhdes. 

La confianza y su et& en las 
hsthldone 

Hay hes elemenm que sobresalen 
corn0 determinantes del 
comportamiento de la regi6n. El 
primer0 es la confianza, como 
hglebart lo ha seiialado, holy una 
correI~i6n positiva con el PNB y 
la democracia. Un pais con 

confianza interpersonal es m8s 
probable que tenga una democmia 
estable y un tasa a h  de FNB. El 
segundo es la honestidad y el temm 
e6 la M.eencia que se oMecen las 
leyes en un pais determinado. 

El cuadro muestra c6mo en 
Uruguay uno de cada tres 
ciudadanos tiene confianza en el 
pr6jimo mientras que en Chile no 
alcanza a 2 de 10. El oonkaste can 
las democracias establecidas es 
enorme, en Suecia 6 de cada 10 
ciudadmos confian en eI Wjimo, 
por ejemplo. Este dam solamente, 
indica un rasgo de cultura civica 
que se origina en nuestra historia, 
que no time l u m  de cambiar y que 
esta en el origen de gran parte de 
10s comportamientos sociales, 
politicos y econ6micos de la 
poblacih. 

h d a h s  sobre la p p c i 6 n  de 

ciudadanos que tienen alto nivel de 

honestidad, indican que 10s latinos 
nos creemos poco honesm. El 65% 
de 10s chilenos cree que somos, 
"poco o nada honestos". Y el 66% 
cree que no observamos la8 leyes. 
Fuera de Uruguay y Paraguay, en 
todos 10s otms paises hay una 
mayoria que piensa que no son 
honestos. 

Ellperb, BrasilyArgentina,mSls 
de un 80% ctw que s u s ~ o t a s  
no okdecen las leyes. En Uruguay 
es %do'' e1 50%. 

S e ~ r n ~ u n i m p o r t a n t e  
grad0 de signrficancia estadistica 
entre estas tres variables, lo que 
indicaunaherencidedesconfEanuL 
Hay que preguntarse entoms hasta 

p s a r  que astas 
democracias de la regi6n es th  en 
una especie de "h-ansicibn" hacia 
unademorracla ' Tooqueviliana,yno 
son rnsls bien simplemente una 
poliarquia muy particular, h a d a  
en percepciones y no tanto en sua 
elementosfoImal#eins#hcimak. 
Mientras msls se difunde la 
democracia, m h  distinm tips de 
democracia surgen. Desde la 
agresividad o informalidad en la 
ObservanciadelasregIasdel~tO 
hasta la evasi6n tributaria resuitan 
como consecuencia de esta 
idiosinmcia iastiluciondizada de 
la desconilanm. 

Fuera de la Iglesia Cat6lica que 
cuenta CMI la confranza del 43% de 
k poblacibn de Amkrica Latina, 
ninguna instituci6n cuenta con una 
confianza superior a su nivel de 
confianza interpersonal. 

Los procesos de modemizaci6n 

qud punt0 es 

de 10s tienenqlle superarestas 

tarasculturalespara~alcaazar 
el modelo de dernocracia en Io 
politico y en lo econ6mico que se 
observa en USA, o bim simplemute 
asurnir el hecho que Im dadw est611 
cargadm de manera distinta y que 
ciertos resultados no son posibles 
de obtener. 

Indice de percepcih de b 
demmcia  

Los datos a continuacidn 
demuestm prscisamente aquello, 
de que la democracia en Amkica 

por a1 menos la mitad de 10s 
ciudadanos, sus niveles de 
satisfaccih s01l considerablemente 
m h  bajos (satisfacci6n). Los 
ciudadanos de la regi6n quieten 
defender este &ginen de gobiemo, 
(defensa), pen, a la vez tienen la 
correcta percepci6n que la 
democracia no tiene todas las 
carackristicas que deberia mer, es 
decir no es twlavfa una democracia 
plena (plena democrack). 

I a l k m S i b i i d ~ M ( ~ )  

Lademocraciaen~caLat ina 
termina teniendo Io dnico, por 
encima de la Iglesia Catdica, que 
10s latinoamericanos tienen para 
afwrarse. No estsln satisfechos. Pero; 
creen en ello. La visten , la adornan 
, la maquillan para que todo se vea 
lo Ids demmdh 'co posible, pwr, en 
el fond0 de su coraz6nI saben que 
esth escondiendo tantas taras no 
democrhticas. Es una mLcara. 
Ellos, como dice Octavio Paz, no 
esperaa la perfeoci611, d o  esperan 
la redenci6n. Por ello Tocqueville 
probablemente nunca podr6 
asombrarse con la iguddad y la 
libertad,psfquedarhasombrado 
de observar que el silencio y la 
paciencia han construido una 
demmmch que es much0 me& gue 
C u d q u i e r  otra cma que hayan mido 
antes. 

(IA autoraes soci6Ioga, ecowmista 
y gerente general de MOM SA). 
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El excepcionalismo de 10s 
Estados Unidos 

Seymour Martin Lipset 

Alexis de Tocqueville aiillnh en 
s u c ~ ~ e s c r i t o  " k d  
en Ambrica", ha sido una 
aociedad excepcional, qs decir 
cualitativamente diferente de 
to& las demds. Tocqueville 
describi6 a los Estados Unidos 
e n m 6 s ~ t & r m h o s ~  
en un a d h i s  comparative con 
un s610 pais, que h e  Francia. 

El planteamiento rnaS 6til 
para comprender una naci611 
@ais) es en contmte con otras. 
En esencia, aquellos que 
D ~510 un pais M conwen 
ninguno. Tocqueville estudi6 
solamentelademocrana *vigente 
en su tiempo, esto tg en 1830, 
considerando el porque la 
Revoluci6n Americana tuvo 
dxito a1 generar una sociedad 
libre, y no asi la Revolucih 
Francesa. Muchos de 10s 
informes originales de 
Tquevillaasicomo 10s valm 
basicos y hs institucima de un 
altamente dascentralizado 
Estados Unidos, todavia 
perduran. El comprendi6 que 
una naci6n resultante de una 
exitosa revoluci6n liberal 
hscaba debilifar el estatal, 
por el contrario la Revoluci6n 
Frerncesa y los seguidores de 
3onaparte (y repubkanos) 
apoyaban un s i s t ama  
fuertemente ccntralizado. 

En mi Iibm Excepcionalismo 
American0 (19%), s u m  que 
el credo nacional pede  ser 
descrito en cinco tdrminos: 
Libertad, Igualitsrrisrno, 
Individudismo, Populismo y 
Laissez-faire (dejar hacer), 

mgs de un siglo y m d i o  que 
Norteamdrica pus0 mucho 
menos~mn~distincirmes 
de estatus que los paises de la 
3uropa post feudal o aquellos 

en su significado esencial 
involucra igualdad d e  
oportunidades y respeto sin 
importar la condicihn, ni el 
estado. Difemite es la situaci6n 
de 10s habitantes de las 

concienciade las d i f d  de 

Tocquevilte hizo notar hac& 

deLahm&ica.-, 

sociedades post feudal-, con su 

I 

las clases ~ s y r e s p e t o p o r  
el Btado, 10s norteamen 'canos 
tram de near la impoaancia 
de las clases (estatus) y 
permanecan recelosos del 

mandatoa constitucionales 
qua controlan, balancean y 
enfatizan el barrollo debido 
del proceso de la ley para 
proteger  10s derechos  
hdivi&lale.s. 

P k Q .  f i m  -fime 
~ i I l s t i tu idapr lGf3~ ,m 

Creada de una wolwih, 10s 
Estados Unidos se organiz6 
alrededor de una ideologia. La 
ideologia revolucionaria, que 
l l eg6  a ser el credo 
norteamericano.  Be el 
liberalism0 en su clAsico 
significado de libre a l W o  de 
10s siglos dieciocho y 
diecinueve, distinto de la 

del estatismo, cumdtarismo, 
mercantilismo y de "noblesse 
oblige" (nobfeza obliga), 
sentimientos dominantes 
hist6ricamente modquicos, 
culturas formadas entre el 

Lathoamkrica. La revoluci6n 
norteamericana debilit6 10s 
valores de noblesse oblige 
(nobleza ob-) ligados a 10s 
s & m m l m m ~ m m *  
iglesiadelcmwxdor(~h) 
foaaleciendo enmemente 10s 
vafores individualist  as, 
igualimim, y anti estatistas 10s 
d e s  han estado presente en 
10s colonizadores v en el 

 del^^, 

W*Igl& CQmO Europay 

. I  

de la economia del pais. En su 
ckico~johmado"La&ica 
protestante y el espkitu del 

a los valores de 10s puritanos y 
a disidentes racionales, 
compctitivos e individualistas 
como conducentes a1 dxito 
empresarial. 

Las doctrinas politicas 
envueltas en la ideologia 
n o r t e a m e r i c a n a  son 
Idomkidas P 0 r W . M  
digia%as.mla$ tambl&dieron 
por resultado un inspirado 
sdmientOdem&~deun 
sectar ismo protestante, 
6ltimamente guimdo a 10s 
norteamericmos a ser m8s 
hsisttmWaldefirYirlmobjetiv0s 
de su politica externa en 
t6rminos morales y a scr 
altamente patri6ticos. Cumdo 

de ser ciudradanos de su pais, los 
americanos invariablamente 
responden mAs positivamente 
q u e b  EsideIm&OrrOs* 

Pam- orgall- de w 
dudadmlos de su propio pais 

C l 3 p d h d , M a X W k ~  

seles CoflSuEta si estsin orgdlom 

Mienm el mudo mado y 
la intensidad de la religi6n en 
10s Estados Unidos han 
fortaalecido fa' generosidad 
fdantr6pica, comportamiento 
con d cud lidera al mundo, el 
pals es a menudo !lamado 
"lento" en 10s programas de 
bienestar. Sin embargo sigue 
siendo excepcional, entre 
oms naciones desarrolhdasen fundamento religioio de la 

donde la religidn cristiana p u e d e ~ l a s m i e d a d a b i e r t a  
conserve tan fuertemente la w t m r & i c a  enfatza la ayuda 
influencia en las alrnas d e - '  ii Pegitimat recornpensas 
hombre como en AmBrica" monetarias extremadamente 
proposici6n que hasta el &a de ahas para q u e h  que estan en 
hoy se mantime vigente c 
se h a  demost rado  
innumerables votaciones. 
t r a d i c i 6 n  r e l i g i o  
nortearnericana tmnbikn 
influenciado 19 vivac 

de un knfasis ideoi6gico en 
iguditari smo, Norteam&ica 

desigual de ingreso, no 
importando 10s l'temee de 
mnsumo. 

A q w  el d o  en tenus tales 
cum0 el crimen y la compcih 
p o l i t i c a  abunda ,  10s 
norteamericanos permanecen 
satisfechos con sus vidas 
personales y ocugaciodes. La 
fuema de la visi6n con que 10s 
Estadq$Jhidos mrnpmsa  d 
tl2hjodlpprmaIlemintacto. 
A u n c u a D $ o h ~  'm 
a menudo ven a su gobierno 
como ineficiente, cllos a6n 
sienten que  e l  "Sueiio 
~mericano" estA vivo. Rn una 
perspectiva cornparatha, 10s 

mas patridtico,  mas 
compromet ido  con l a  
meritonurcia, msls 
divorcio, m L  vi0 ento m6s 
adineradoentkmiuosde~ 
per capita real  (poder 
comprador) y mm dispuesto 
a ahmar que 10s residentes de 
oms naciones desarro1lada.s. 

tieneunadistn'buci6nal~~ 

EStdGSUnidoseSdSdigiOSO, 

r m a l  

Debehaoessenc&tr4sinemlmgo, 
el aumenfo de la ateptwih del 
libre mercado por todos 10s 
gobiernos y artidoe social 
demdcratas, P as diferencias 
nacionales e s t h  dsclinando, 
ejemplificadas por el hecho de 
q u e l o s M c i d i s m ~  cada 
vcz rn4s se asemejan a 10s 
dem6cratas en 10s Estados 
Unidos. 

(I31 autor es profesor de la 
George Mason University, 
w-@W 

(Traduccibn de Marlene 
schlenkert Salinas) 

n 

I I 
I 

Seguros Cruz del Sur!  
i 

. 

r 

4 i 
iA 

A M  1998' P&im 37 



Ay Sudame'rica 

I 

E n  el Vs de julio tie 1981, octavo aiio de la dictadura -tar, que continuaria 
pm&mmte por ows who en el pier, el Colectivo de Acciones dew (MA), 
bornbardeb la capital de Chile con panfletos @thm hnzados dede el aire, en las 
~unaS~rodeanelOentro&Ssantiago. 

Lm panfletos, que llevaban impreso el text0 "AY SUDMlUCA",  c a y m  CEesde 
las n u b  propwuendo "para cada hombre un mbajo en la fefidad, que es ta h i c a  
g m  aspimi611 colectiva". 

Roclamando que "ei trahajo de mpliaci611 de l a  &Ies habituales de la vida es el 
Mco mmtaje de arte vfido", el CADA homolog6 h shaci6n existencial y e.&tica 

3;. 

de los "axhiasU (en-cum~udadanos) con la de 10s "cidBdBx1os' (en- ), 
cada cud, en lo xuyo, atrapado en 10s limites de Ia d n h a  sobrevhmm * est&a, 
moral,hist6rica. 

Puesto el observahr-sujeto-conceptual en el minim0 limite, Chile-1981, la opci6n 
no dew margm: accih de ark = acci6n de vida, acci6n de vi& = acci6n de ark. 

Se trataba de 1981, en Chile. iC6mo fue p i b l e  Uevado a cab? ~hdmhble, por 
inasible, como pvocaci6n cultural?; & S u m  obviedad y cwadia como para ten- 
consecuencias?; @e aicance tan desrnesurado y explicit0 aomo para buscar dcacia?. 
Nadie osa adivinaa 10s acultm mecanisfnos de racidnio del censor Lo ciem es que 
se obtuvieron las autmizaciones policides, y politicas; para el "b0mbarde-o". Era d 
aiio 81, tal vez el aiio del *do muem, tanso en las venasdelr6gimen corn alas 
de hopici6IL 

El 12 de julio de 1981, desde el aer6dromo de Tobalw &-garon seis avionetas 
privadas, cargadas con cuatrocientos mil padems pdticos im- en 10s talleres 
de b revista La Biciclem, en d e  ssln Xgowcio, y cubiems periadhticamente por un 
s610 d o ,  la revista APSI. 

El Colectivo de&cima de& est& integrado pw DiameIa Eltit, Lotty Mid, 
iWl zurita, Juan -0 y Fernando Balcells. 

Ellanzamiento se inscribe entre las actiones de ark ink, significativlls de lahimria 

/ 

de1.m &America del sur, por su car@- mayor, tan dehu te  en su CoMloCaM -&I 
i n t e r n a c u a a t o ~ j a l p r s u p r e s u n t a i n ~ i &  
(l3.Ll.M.) 
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