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MOVILIDAD SOCIAL •

Movilidad sooial es el movimiento de los individuos o grupos
de una posici�n social a otra y la circulaci�n de valores y caracte
r!stlcas culturales entre individuos y grupos. Movilidad horizon-='
tal es ouando el mov!miento individual ode grupo ocurre en el mis
mo nivel 80cial. Un cambio desde el punto de vista de ingresos --

stan1ard de vida, prestigio, status ocupacional, privilegios de ed�
oaoion y obligaciones, o cuando el movimiento, ditusi6n o cambio de
los elementos culturales ocurre dentro del mismo estrato social de
la poblaci�n (v.g. difusi6n del radio o del comunismo entre el pro
letariado, etc.). Movilidad vertical es la transici6n de un indi-
viduo o grupo,objeto o valor cultur�l de un estrato social a otro,
ya sea ascendente o descendente. Puede ser a trav�8 de la escalera
econ6m1ca, de prestigio social o político. Las formas de mOVilidad
social vertical y horizontal a veces se entrelazan'. La mOVilidad -

vertical de un individuo es cuando un pobre pasa al estr to de los
ricos, eto. Movilidad de grupo es cuando el partido comunista lle
ga al poder o la aristocracia desciende.

En forma similar sucede con los valores culturales que se -

mueven vertioalmente de un estrato a otro en forma a1slada como de
terminada costumbre o la transplantaci6n de una conflguraci�n cultu
ral total, como la adopci�n de un standard de vida o un c6dlgo moral.
La direccl�n de loe movimientos culturales es generalmente de las -

clases altas a las bajas, de la ciudad al campo, etc.; sin embargo,
lo contrario siempre se efectúa en cierta medida, sobre todo se acen
túa en loa períOdOS de desorden, catástrofes y revoluciones

-

La movilidad varía oUE�ntitativa y cualitativamente en las di
ferentes sociedades y fluot�a de períOdO en períOdO en la misma so-
ciedad. Durante los períOdOS de grandes cambios eccnömäcoe , p olíti
coe y sociales, aumenta la movilidad; durante el estancamiento so--
cial deorece. El desarrollo de la educacl�n atand8�izada de los me
dios de comunicac1�n e interacc16n, generalmente favorece lOB movl-
mientos vertlcales� el desarrollo de patrones exclusivistas de clase,
educaci6n clasista y barreras especiales jurídica.s y relig&osas, la
entorpecen. La esterilidad de las clases altas produce movimientos
de recambio social de los estratos bajOS a los altoe. El incesante
cambio del medio social que se efectda en mayor o menor grado en to
Ct_a sociedad ee uno de los fa,ctores permanentes de la movilidad. Un
nueyo descubrimiento, o invento, promueve el ascenso de algunos in-
dividuos y el descenso de otros.

Las inst! tuoiones soc äa.Le at el ej�ro1 to, ls. iglesia, la escue
la, los partidos políticos, sirven como canales de circulaci�n vert!
cal,a trev�s de los cuales los individuos ascienden o descienden. Eñ
una sociedad, en un períOdO determinado, una de estas instituciones
puede ocu�ar una posici6n dominante. (v.g. la iglesia en la sociedad
medioeval).

r

Exceptuando los períodos de anarqu!a, iha movilidad se encuen
tra fuertemente controlada por la sociedad compleja a través de la -

prueb� de selecoi�n y distribuci�n de individuos con respecto a sus
posiciones sociales. La familia, la iglesia y la escuela ponen a __
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�prueba el grado general de inteligencia y el caracter del individuo,de acuerdo con sus stándares; por consiguiente estas instituciones -

sirven de tamioes sociales, no solo son eduoativa.s, son medios de -

selecci6n y dietribuoi�n de las funciones también. El proceso de -

la movilidad vertical ejerce una serie de influenoias importAntes -

sobre la vida sooial, tanto por la seleoc16n de la poblaci6n de los
distintos estratos, como por la mezcla de los descendientes de lasclaees altas y bajas.

De esta manera en un momento dado la pOblaclßn de cualquierclase social est4 compuesta por elementos de las más distintas cla
ses. La distribucion mas efectiva de los imdividuos entre la8 dist1ntas posioiones sociales se logra si se compensa a cada quien s&
gun su oapacidad y si los estandares sociales de prueba y distri�cion son efeotivos •

El movimiento vèrtical de los valores culturales es uno de -

108 factores mas poderosos contra el aislaclonismo,antagonismo y lu-cha de clases o entre los distintos estratos de la sociedad.Fac1l1-ta la difusloa del arte,la oiencia creencias y costumbres.

La movilidad hace el'stioa la estructura 8oclal,dèstruyeJlas�oastas,el aislamiento de clases,d.estruye el tradicionalismo,y eati �

mula el racionalismo. Sus influencias direotas e indirectas, sobre -

todos los aspectos de la organización social, son complejas y poder�sas.

Lucila Leal Carrillo.



Tema para tesis: Las inversiones inmobiliarias en Mexico desde
929 - 45

l.-Las construcciones privadas en la vida economlca moderna.

2.-Las construcciones privadas en Mexico a partir de 1929
a) El mercado de bienes raices en Mexico.

3.- Causas generales de variac10nes en este tipo de inversion

4.-Causas determinadas de las variaciones en este tipo de imversion
en Mexico.

a) Factores monetarios en el auge de las construcciones

b) Factores pSicologicos,especulativos.

5.-Su relaclon con factores demograflcos y 80ciales

a) El aumento de la poblacion
b) Cambios en su composlclon

£.- Efectos de las constrUcciones como factor de lnflacion

7.- Efectos de las construooiones en el desarrollo de nuevas actividade
nacionales.

8.- Efectos de las. construcciones en el comercio exterior

9.- Efectos de las mismas en el mercado de capitales

10.-Los cambios cualitativos y cuantitativos en las construociones
responden a las necesidades 800iales.

11
.-Las construcciones y la acumulaclon de riquezas.
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constituida por las obras de centenares de e8critores� no debemos

de tratar de encontrar identidades ni aun semejanzas entre ellos,

sino buscar aquellos puntos de contacto origina.dos por el aoer o

de valores que poseen en común.

Al aproximarnos al pro blema del negro a trav�s de las -

obras de estos autores, debemos haoer la advertencia del hecho de

adolecer del inevitable mal del prejuicio. La naturaleza misma -

del problema implica una actitud humanitaria que excluye lapoei

bilidad de una indife�ncia intelectual o actitud objetiva desin-

teresada. Aquellos que exigieran al individuo oomportarse como -

Bi estuviera totalmente despojado de su religi6n, tierra natal, -

familia e intereses, tanto personales como de clase y raza, esta-
r

rían en el terreno de lo imposible. Aunque será por lo dem�s ev!

dente, oreemos neoesario se�alar que de este tipo de preJuioios
J

egoistas, estamos conoientes,oon lo oual creemos haber dado un p�

so para estar alertas y desoorrer el velo que pudiera empañar o -

impedir nuestra visión. Pero acerca de nuestro prejuicio �tico,

que toma la forma de una preferencia por determinada erarqu!a de

valores huamnos, no creemos poder luchar, or consiguiente la se

lecci�n de autores que en nuestra opini6n presentan el prOblema -

con mayor fidelidad, obedecerá a que coinciden en su actitud con

esta p06ici�n ética.

El mayor obstáculo que se nos ha presentado es el de la

comprensi�n humana, factor básico en la actitud y poslei n seña

lada. A menudo se ha sugerido que por.lo menos en le, esfere. de

los fenómenor. sociales y psico16gicost es diffcil epreoiar con -

exactitud y quiz' hasta reconocer en otrs.s personas sentimientos,

emociones o experiencias que uno miemo no haya experimentado o -

sentido. Puede una persona blanca comprender lo que significa -

La dlscriminaci�n racial en la vida de un re gro, o comprender _..



la aspirac16n a ble.nquearse (entendiendo por este término el pr�

ceso de selecci�n natural, media.nte el cual un negro busca a su

c6nyuge un poco menos negro). Es evidente que el equipo ideal -

para allanar este obstáculo sería el de una experiencia amplia y

variada, as! como el de un sensibilidad y simpatía humana. Sie�
do pobre en lo primerol y oostosa y lenta eu adquisioi6n, procu

raremos compensar parcialmente esta deficiencia agudizando lo se

gundo.

La validez de este tipo de investigac1�n indudablemente

se pondr' en tela de juicio por todas las consideraciones señal�
das con anterioridad y ademls porque las observacioœ s desoansan

sobre una doble interpretaoißn, lQ del autor y la nuestra; sin -

embargo como siempre existe la posibilidad de una identificaci�nJ
tanto del autor con la realidad) como la del lector con �ste, -

creemos que la pr-oduccä ôn li ter�rie. cons ti tuye una fue�e valio

sa para el investigador social.

Se procurará señalar cuando se sospeche de datoe teñi-

dos de prejuicios subjetivos del escritor o cuando se crea que -

eon simplemente el prOducto de su fantasIa.
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BREVE TIPOLOGIA.

A trav�s de La.a impresiones captiada s en las obras de 108

distintos autores, distintos en cuanto a su enfoque particular -

eobre el problema en cueRti�n, se puedan distinguir ciertos ras

gos básicos que se identifican con la realidad y van integrando

un cuadro gener-aL, Uno de los primeros à.ementos de esta natura

leza que se distinguen es el de la perfi1aci�n de tipos básioos

d.e hombres negro a, Esta claeiflcacl�n en tipos generalment e obe

dece, ya a la ideología del autor, ya a BU apreciaci�n de la rea

lidad o a su capacidad imaginativa; sea cual fuere, esta es la -

base que determina una reacci�n distinta, de lOB oaracteres que
,

nos presentan, frente a los prOblemas fundamentales que plantean.

As! encontremos los siguientes tipos: el negro hombre marginal de

la sociedad que contribuye al sustento de la misma sin oompar-

tir un sentimiento de partlcipac16n en ella, ya sea porque la s£

ciedad lo repulsa o porque su equipo tísico y mental, herencia -

africana, le impide adaptarse íötegramente a lOB patrones cultu

rales del hombre blanco; no poraue éstos sean superiores, ni por

una supuesta incap cldad del negro -ya que desechamos toda tesie

de la inferioridad antropol&gica del negro o degeneraci6n de su

mestizaJe- sino por tr�tarse de la trasplantaci�n de elemento �

humano a un medio totalmente distinto, en cond1c16n de raza sub

yugada, por lo cual convergen diversos tactores que obBtacul1�

zan o retardan en mayor o menor grado una transculturaol�n. He

aquí pues, al tipo de hombrA negro, que en contacto oon el hom

bre blanco o grupo donänarrt e , ha perdido sus car8.cter!sticB.S -

culturales (parcial o totalmente) sin ser aceptadO por �ste, -

quedando al margen de,ambas culturas: de la suya que perdió y -

no puede recobrar y de la otra, que aunque la desee 1mitar, ---

1
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lo rech8�za, ocasion&ndole una gran inestabilidad sooial y psico-

16gica por lo cual oscila entre la de80rganizaci�n y las tentatl

vas para la reorganizaci6n de su personalidad.

As! surgen el tipo del negro rebelde que no acepta su -

condici�n de negro como tal, declarándoee enemigo de la sociedad

que se lo impone en forma opresiva y reaccionando ante esta opr�

si�n con un intento a retornar a sue patrones culturales tradl--

cionales como una oompensacißn a su sentimiento de inferioridad.

As! como el tipo del hombre negro pasivo, ante las condiciones

de su existencia que acepta íntegramente en la misma forma que -

acepta su nombre, y habiendo perdido u olvidado su herencia cul

tural m�s antigua acepta o asimila los patronee de cultura blan-

oa.

No podemos terminar este esquema de tipos que aparece -

en estas obras sin hacer una alusi6n al tipo medio o ideal del -

negro adaptado en el que se combinan ambas oulturas, la de heren

oia afrioana y la extrana en un todo armónico, reoonoiliándose -

las actitudes en conflicto. Lo cual supone la elim1na.ci6n de

las barreras sociales existentes entre estos grupos humanos con

diferencias físicas definidas. y en definitiva la exterminaci�n

de una falsa conciencia racial que descansa sobre la base de di

ferencias físioas reforzadas por una discriminaoi�n histórico-eo

clal.

lb
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El tipo de negro,hombre marginal,se presenta en las --

•

obras examinadas con diferentes matices, a veces claramente 1 -

otras apenas perceptible; pero all! está, acusacl�n candente a

la sociedad quP. lo rechaza, manteniéndolo al margen de su cultu

ra. No es una distancia material o rísica la que nos inclina -

a pensar en una barrera que impide la asimilaci6n del negro, ya

que el cruzamiento en el orden biol6gico es una prueba cla.ra -

de lo contrario; es mas bien ese abismo espiritual que surge -

por la falta de justicia 80Cia7y& que ocupa los stratos inte-

riores en toda socieda� y por una incomprensi6n e intolerancia

por parte de aquellos que mayor la deber!an tener, ya que oste�

tan la bandera de una cultura superior.
,

De este abismo espiritual empieza a tener conciencia -

el negro cuando se da cuenta que vive en barriadas aparte, en

las orillas de la ciudad a cuyo sostenimiento �l contribuye, -

ein recibir má.s que sus despojos. La ciudad que vibra y vive,

representa para él aquella parte del mundo inaccesible, en la

que él no partlcipaJ por no vivir dentro, por no pertenecer.

Jorge Amado ha captado este sentimiento en la siguiente descr12
o l�n en su obra "Jubiab'" �

"Antonio Balduino desde la cima del morro quedaba mi-

rando la fila de luces que se encendían en la ciudad tan.£�6xi
ma y tan lejana. Su coraz6n le.tia con más fuerza en cuanto la .,

obscuridad de la noche invadía el caserío, cubría l�s calles, -

las la.deras y he.cía subir de la ciudad un rumor extraño de gen

te aue ee acoge al hogar, sentía en los nervios la vibraci&n de

todos aquellos ruidos, aquellos sones de vida y de lucha. Por

detr$s en el morro, tañido de violas/ conversaciones de negros".

El tipo de hombre marginal es más frecuente entre los
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mulatos ya que encarnan tendencias antag6nicae; una a salir de

su grupo racial y penetrar en el del blanco, por derechos adqul�

ridos por su ascendencia (blanca) y otra a retornar al grupm ne-'

gro, ya que el blanco cierra �as puertas al individuo con un evl
dente vestigio de sang�e negra; pero aunque parezca increíble ya

ni el negro lo quiere aceptar, porque en �l ve la conJunoi6n de

dos razas e intereses inconoiliables.

Recordemos 18.S pel.abr-as en boca de lOB esclavos de -

la rundaci6n en "El pobre negro" de R6mulo Gallegos:
ti Será por la parte de blanco que tiene? ....Yo no 8� -

por qu� ser', pero lo cierto es que hasta ahora no he visto zam

bo bueno ••• Es que DO pueden serlo porque las cosas que son y -

no son siempre tiran máe a lo malo que a lo bueno, como obras

del diablo que tienen que s�, porque lo que es Dios nunca anda

con entapar(os y cuando va a hac� algo no mezcla las recetas".

Es evidente además, el hecho de que el negro refle

ja la tendencia del blanco a creer en la degeneraoi�n del mesti

zaje. Pedro Miguel, el personaje central de la misma obra, pe£

tenece a esta clasifi�aci6n: Siendo un mulato que desconoce eu

ascendencia blanca y sin embargo siente inclinaciones hacia el

mantuano, contra el cual exterioriza un sentimiento de odio por
-

que lo somete a determinadas condiciones de vida e inferioridad,

no deja de ser sensible a las tribulaciones de su raza a pesar'

de no solo ya no identificarse con cierts.s supervivencias cultu
-

raIes africanas, sino sentir repugnancia hacia ellas. Esta --

o ec í.Ls.cà ôn entre uh campo y otro le produce una gran ine stabil.!,

dad, sobre todo cuando desoubre su origen. Las cl tas siguientes

son ilustrativas BI r�specto:

"Cecilio (hijo de la familia Q)antuana acaudalad.a de

los Alacorta) no pOdía saber que bajo esa averei�n (de Pedro Mi
-
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guel) se disimulaba una profunda simpatía para la cual no tenía
-'/ \\

modos de expres16n su alma cerril ••• A pesar de toda su aver---

8i60 a los mantuanos no se desdenaba de venir a arrimarle el -

hombro a lssfaenas de la fundacl�n, bien que no lo hacía para -

oiamos la fiesta de los diablos ,
ue ya va a empezar cubramonoe

el provecho del blanco, sino para ayudar al ecclwo, ante cuya -

// \\

dura existenc� no era insensible su coraz6n ••• _Mientras presen-

en esta sombra.(le dice el viejo Cecilio a Pedro Miguel) -Si vie

ra que nunca me han dedo ganaa de vereso •••• Me habían dicho que-

era un espedáculo uy divertido, pero francamente no le enouentro
// �

}

la gracia... Se aoerc6 Tilingo a AU negra llorosa y la sec6 a-

bai¡ar s1n que ella dejase BUS gimoteos, porque en el velorio

de Angelito, ha de ser la madre, la primera que con sus pies

levante el polvo que ha de cubrir el cadáver el hijo antes de -

// \\

entreg�rselo por c�mp�to a la tierra••• En blanco ya 106 ojos

hacia el techo, extasiado en la 8ensacl�n de la carne penetrada

de másioa ••• aguß,rdiente, sensualidad enard 'ida por la presen

cia de la muerte ••• Pedro Miguem se había m8Jrchado antes de que

comenzase aquello con un desabrimiento indiscernible en el esp!
ritu.M Retirl�ndose al oadáver del niño comentan los asistentes

al velorl0.- I Seguramente lo cocins.ron oomo es debío. Pedro Mi

guel hizo un gesto de r pugnancla y contrajo el oeño más de oomo

ya lo tenía. "
,\

Cuando es interrogado acerca de sus planes para

el futuro despu�s de conoce� su origen, con esta este ulato.

" ue ya me han cont�o la verd' y por lo tanto tengo menest� de

romp� con todo lo que era la mentira hasta que me encuentre a -

mi mismo tal como deber� aer de hoy. en adelante."

"Baldo" cr-eac t ôn de Jorge Amado en La obra menclona-

da, tambi�n muestra este desequilibrio qu siente, s1n lograr de
-

finirlo más que en la forma vaga expuesta a continuac1dn. Del
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mar, tiene esa certeza, le vendrâ un día algo, que él no sabe -

lo que es, pero que espera. El no 10 sabe ni nadie lo sabe, p�

ro le falta algo, ue para hallarlo tendrá Que cruzar el mar -

o esperar que el mar lo traigatf•

Buscando su estabilidad social y psicol6gica el ne

gro oscila entre la desorganizac16n y las tenta�ivas para la -

reorganización de su personalidad. As!, en el tlPobre NegroMJ �

vemos que: "No todos los negros volvieron al trabajo despu�s de

la abollcl�n de la esclavitud. Relajado como ya venía el prin!

cipio de la autoridad y ahora profundamente resentido por el m�

noscabo hecho a la conexa instituci�n de la propiedad y, por -

otra parte, rotos los diques que contenían la libre y genuina -

manlfestac16n del alma negra -Africa yuxtapuesta a Am�rica� no

inoorporada a la vida espiritual de la colonia, que se prolong�
ba en la naoiente rep�bllca, la libertad d16-ocas16n a doe mo-

doe: realmente no hab!amtio para los emancipados que como ta

les quisiesen vivir. Unos se dedicaron al merodeo, primero ca�

da cual por su cuenta. y al amparo de los escondites que les � ...

brindaban los montes y 1 uego agrupados en torno a r'gulos que -

ya se compartían le. regl�n, cantando abiertamente por sus fue

rOB, convertidos en amenaza perenne de la tranquilidad de los

moradores de. hacienda.s y caseríos y formando ya loa nûcLeo s i nl.

ciales de los partidos que m�s tarde armarían la guerra federal;

y otros conforme a innatas inc1inac1ones de c�mplementaria�do

le y generalmente los de edad madura, se internaron y se insta

laron en loe montes, aquí y all�, dando origen a la legi6n de -

brujos adivinos y ensalmadores que pronto se hicieron famosos -

por todas partes."

La reacci�n del negro Bald6(en Jubiaba) después de -
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cometer un asesinato es típica: "Y su carcajada asusta a los

hombres más que la luchs.� que la puf'ia1ada y la sangre. Era de

noche y el negro gan6 al monte. Antonio Balduino no tiene re-

mordimiento de 10 que hizo, Zequina fu� el único culpable."

La facilidad, ra�idez y forma irreflexiva con que -

se adhieren a los mov1mientos revolucionarios ta�bién es indioa

tivo al respeoto: "Qul�n es el Jefe de esa tropa? ..fedro Miguel

Candelas ••• Era un hombre en pos de una idea tremenda que le -

trazB.ba el desti no dram!tico I seguido por otros de caras torvas,

negras, oenudas, que como �1 cabalgaban en s11encio.u (Del Pobre

Negro, de R6mulo Gallegos).
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En la misma forma vemos surgir el tipo del negro re

belde, enemigo declara.do de la sociedad, ante la cual adopta una

actitud de aoreedor defraudado. Se distingue por las siguientes
características: por una fuerte reacci�n trente a los patrones -

cultural 8 del hombre blanco, que no quier� aceptar y por una -

tendenfia a conservar vivos sue valores de cultura tradicionales:

religi6n, arte y lenguaje. Son ilustrativas a este respecto las

citas a continuaci�n: "

"Pero la verdad que el negro Antonio Balduino prefe
ría les fiestaa de Morro del Capa Negro a 108 bailes del "Llber-

tad de Bahía". En la Bahía no son muchos los "crioleus" los neI
_

gros prefieren ir a danzar en las macumbas, las danzas religiosas
'Ide los santos y solo vienen a los crioleus en días de gran baile.-

\\
_Este fox parp.ce música de difuntos, tan triste que es. - Antonio

Balduino gustabe oe los coloree vistosos, 108 uniformes �utilan
tee ••• los smokins no tentaban al negro." En estas líneas dls-

persas entresa.cadas de ls obra "Jubiabatt notamos un desd�n por -

los bailes de ciudad ("crioleusM) la música extr ña y la Indumen

taris. formal del blanco; a�! como una preferencia por aquello �

que considera la expresi6n genuina de 10 suyo.
,\

Cuando seas grande qué serás? {le preguntaban a Bal�

d6) ••• - gU8rdaespaldaeJ -Lo que ne cee í.t as es ir a la escuela, -

decían. -El se preguntaba para qué. Tampoco su tía sabía leer y
a pesar de ello era respetad!slmp. en el Morrol ninguno se metía
con ella." (El Pobre Negro I de R. G.) "Era que el muchacho tod_!.
vía analfabeto ya de doce a�o8 cumplidos se negaba a recibir las

lecciones que quería darle Cecilio el Jovent'.
Aquí vemos la no aceptaci�n de aquellos valores o -

cualidades que conforme el standard del hombre blanco, son requl-
sitos para gozar de prestigio en una comunidad, como es el saber
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leer.

"De la casa. del Padre de Sa.nto Jubia.bá llegaban sQtoo+

nes de stabaque , agogó, chocalho, acabaca , sones misteriosos de

macumba ••• el Bon de lOB instrumentos resonaba monótono en el -

oído de los asistentes. Música enervante, saudosa, múslo� vie

ja como la raza, que se escapaba de los atabaques •••
tt

La práctica de las macumbas cuya deecrlpci6n a menudo encontra�

mOB es la encarnaci6n de un esfuerzo del negro por no olvidar -

eus prácticas religiosas primitivas que aunque ya haya recibido

le influencia. de la religl�n cat61ica, no puede aceptarla en tQ

da su pureza por lo cual se produce una nmalgamaclóe de ambas,

o sea el sincretismo.

"En el altar cat6lico que estab en el rinc6n de la -

sala, oxassi era San Jorge; Xangó, San Jer�nimo; Omoluú, San Ro

que y Oxajelá, el señor de Buen Fin, que es el más milagroso de

tod.os los santos de La ciudad Negra de la Bahía de todos los -

Santos y del padre del Santo Jubiab�, y el que tiene la fiesta

más hermosa porque BU fiesta es toda como si tuera candombl� o -

q �

macumba. (De 18 obra citada, de Jorge Amado.) �••• Al pecho so--

bre In tre.nels, terciado el escapulario de la virgen del Carmen,

junto con la mugrienta almohadilla del amuleto, donde cada cual

lleve. un trozo de su propio c ordën umbelica1 disecado, para que

lo libre de daftos y peligros, la madre viva o muerta, a la que

as! siempre se mantiene unido."
�

Toma tu tuna, San Juan -Toma tu piña San Juan. Los frutos que

as! le ofrenâan al Santo mezclando lo piadoso con lo irreveren

te para la malicia de las risotadas en que todos prorrumpen."

( De La obra menciol!dà, de R�mulo Gallegos).

Los ejemplos anteriores son eüemplos claros del sincretismo, en
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el cual vemos, a pesar de la observanci8 externa de los formaliA

mOB del catolicismo, un predominio de La herencia africana por -

la abundante evidencia de las superfivencias del sentido mágico

y la esenoia mítioa y fetiohista de las religiones africanas.

tty desfila,ron ant e el padre del Santo todos aquellos

negTos aue querían hacer feticho o despacho. Era as! como la -

ciuded se llenaba en la madrugada siguiente de cosas feit�8 que

obstaculizaban las calles y de las cuales los transeuntes se -

II \\

partaban recelosos. (J.A.) -DañoB que le han echao opinaban

las vi jas esclavas dome�ticas, participando de la trlbulaci�n

de los amos, - yo como su merced Don Carlos me dejaba de tanto

m�dico y se la llevaba. al brujo del Alto de Macanl11a pa que la

II \\

ensalmara. �Negro Malo ee llev.6 la diestra al inseparable amule
-

to terciado sobre su pecho, para conjurar el maleficio de las -

aves agoreras. - Abrl�ronse totalmente en el alma del negro -

los abismos de la superstlc16n milenaria. E�an espantos que ee

movían por entre lOB árboles? Acaso almas en pen� de los anti

euos esclavos de la finca. (De R.G.)

HMurl� de mala muerte, en �l, el ojo de la piedad se extlngui6.

Quedó s610 el de la ruindad. Cuando ê1 muri6 el ojo de la pie-
I/

dad se abri6 de nuevo.

"-Se volvi6 loca la' pobre.- Por qu�? - Me parece ue fueron loe

espíritus, de los bravoe, que no la van a ä�argar tan pronto.H-

'Jubiabá hizo unoe exorcismos dura.nte la. fuerza de la luna llena,

(J .A.)

en la cima del Morro, acompañado de casi todos sus habitantes. -

Rez6 con un ramo de hojas y mand6 que el monstruo se fuera de �

all!, después arrojó el ramo en la direccl�n en que el 1�b1s�n

fuera visto, y la aparic16n volvi& para el lugar de donde vini�

ra y dejó en paz a lOB moradores del Morro del Capa Negro.(J.A.)
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Fué cuando Juana que ya danzab� como si estuviese en trance, fu�

poee!da por la Diosa de la Viruela O-Molú••• y sali6 de la cama

rina vestida de ropa multicolor, pero ninguno veía en ella a --

Juana la Negra, quien estaba ah! era Omolú la Diosa terrible de

la viruela." (J.A.)

En el hecho de que estas obras est�n salpicadas de -

viejas narradoras de cuentos, encohtramos el intento de mante-�

ner vivo, a través de esta costumbre, el folklore del negro y -

sus lenguas ijue aunque hoy en día se hablan de un modo tragment�

rio, parecen ser muy populares entre los negros, que todavía po

seen un ampliO vocabulario de términos que se derivan, principal �

mente del folklore antes mencionado, los cultos fetichistas y el
•

arte culim. ri o ,

NLa vieja era conversadora y entretenida. Los veci

nos venían a conversar con ella y a oir las historias quecontaba,

historias de aparecidos, cuentos de hadas y sucedidos de la escl�
"/ \\

vitud •••• -En las noches de domingo cuando no había macumba en -

casa de Jubiabá, muchos se reunían en la casaœe la vieja Luisa,

que como era día santificado no iba a vender su mingao. Hasta -

Jubiabá aparecía en ciertos d!as y tambi�n contaba viejos casos

sucedi 08 hace muchos a�os y salpicaba todo con palabras en nag6,

daba cons�Jos y deo!a máximas ••• cuando hablaba en ñag6 todos los

negros quedaban temblorosos.tI "Cantaban en coro otra canci<Sn'de
1/ \\

mBct�ba: Eol6 blri 6 bak gba k6 a pebenda. - En torno a los ogana

giraban las feltas. Los ogana son importantes pues Bon los miem

bros del candombl� y las feitas son sacerdotizRs, aquellas que -

II \

pueden recibir el santo ••• -El Orixalá er� Xang6 el Dios del ra-

II ,\

yo y del trueno ••• -'Las negras vend!an arroz dulce, mungunza,

zarapatl1, alca�aje, en las calles tortuosas de la cludad.N (J.A.)
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Esta tendencia a retornar a los patrones culturales

tradicionales ea solo la reacción frente a la sociedad que tra

ta de imponerle condici�nes sub-humanas de vidao Y de esta opr�

si6n ·está agudamente conciente el negro.

"Algunos negros s e tiraron al �gua y volvier on con -

un cuerpo, era un negro viejo de mota blanca, que se arrojara al

mar. Dijeron que ya no servía para el trabajo, andaba ahora a

sando hambre, lleno de miseria. -Pobre ••• as! es siempre ••• nOB

matan a fuerza de trabajO y despuds nos mandan al diablo. Cuando

uno ya no puede hacer otra cosa que tirarse al mar ••• Eran un mu

lato �co ••• Un negro robusto dijo: comen nuestra carne y des-

pu�s no quieren roer los huesos. En el tiempo de la esclavitud

por lo menos roían los huesoa. M (J.A.)

De la obra de Cirilo Villaverde "Cecilia Valdez", tomamos algu

nos fragmentos de una conversac16n �ntre Uribe, el sastre, y -

Pimienta, el músico, ambos mulatos que reflejan este eatado de

ánimo de Bubyugaci&n.
- "Qué remedio José Dolores? Disimula, aguanta. Haz

r

como el perro con las avispas, enseftar los dientes pasue crean

que te ríes. No ves que elloe són el martillo y nosotros el yu�

que? Los blancos vinieron pri�ro y se comen las mejores taja

das; nosotros los de color, venimos despu�B y gracias que roe--

//

mos loe huesoa.

Lo que yo sostengo es que ni a usté ni a mí, ni a nuestros hi -

joe, según van las oosas, nos tocará ser martilloo Y ee muy d�

ro, durísimo, insufrible 8en� Uribe, agreg� Jos� Dolores (Plmle�
taF) -y se le nubl6 la vista y le temblaron las manos; -que ellos

•

nos arrebaten las de color y nosotros no podamos ni mirar para -

las mujeres blanoas".
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De la obra, ci tada de R6mulo Gallegos: - -
••••• y el amo lo esti

maba mucho a propósito de lo cual solía decir el esclavo ironis

ta: -Es que �l es agradecío con BUS bestias buenas. It

De La obra mencionada, de Jorge Amado: "Antonio Baldulno se -

arrastraba por laœena lleno de deaesperaci6n. Nunca tuviera

Rngustia tan enorme. Odio que se revolvía dentro de 'l. Veía

filas de negros, veía aquél seftalado en las espaldas que cono

ciera en cas a de Jubiabá, noble y sereno. Veía manos callos&s

y vencidas; veía negras con hijos mulatos de seBoree blancos. -

Ve" !a a Zumbi de los Palmares transformar el batuque de los es

clavos en batuqye de guerreros. Veía a Jubiabá noble y ser�no

dando consej o al pueblo e selave , veíase a s1. mismo levantltndose
�

contra el hombre blanco.

La contestae16n de un negro que vive cerca de una fábrica de ci-
\\

garros es intere�ante al respecto. (De la œlsma obra). -La vida

es difícil aquí? -El trabajo es difícil, aquí solo tiene t�abajo

la mUjer, los hombres quedan pescando o juntando unas moneda.s -

con las csnoas. �y las patronas ganan bastañe? -No ••• que basta�

te ••• Y todavía tienen la� multas, tienen las faltas a causa de

los chicos, las enfermedades y después quedan viejas desgastadas.
I/

La gente vive muy estirada aquí amigo.

La actitud de Bald6 ante la muerte es característica: "
•••Y di6

diez mil reie para el entierro de Clarlmundo que muri� bajo un'!

g�inche en el muelle del puerto. Balduino conocía mucho al ne-

gro Clarlmundo, siempre rlsueffo, cantando, que se casara con una

mulata clara. De qué valía trabajar, vivir bajo los fardos, car

gando nav!os�, d e spué s moría y dejaba a los hijos sin tener de -

qu� vivir.tI

Es interesante notar que el negro, sumido en este e�

tado d� oprobio, se da cuenta que no está solo, lo acompañan _��

-¡�
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aqu mlos para quienes pasa al trasfondo la línea divisoria del -

nolor, porque tambi�n pertencen a In clase de los desheredados.

A4C en la obra de R6mulo Gallegos se identifica conel"descamisa

dO" de Venezuela, uniêndosele en los movimientos revolucionarios

contra el mantuano.

Habló tedro Miguel, y lo escuoharon en silencio. Re

movió 108 rencores, atizó las ambiciones y concluyó predicando.

Hay que echarse al monte contra el mantuano, con la guerra por -

deChante.

En general se identificacon el proletario, adhirléndose¡e en la

revoluci6n social contra el capitaliste. "Dice que los proleta- r

rios son una inmensa mayoría y los ricos una pequeña mihor!a. En

tonces por qué los ricos chupaban la sangre a los pobres? Por -

qu� esta mayoría trabaja estúpld�mente para la comodidad de la

minoría? Antonio Balduino aplaude. Todo aquello es nuevo para

él y lo que está diciendo es cierto. El nunca lo supo sin embar

go 10 sintió., Por eso nunca quizo trabajar••• -Esos gallegos �

que manejan los tranvías tambi�n están con hambre •• Somos negros,

ellos son blancos, pero ahora todos somos pobr�s con hambre. El

negro y el blanco pobre, todos son esclavos."

La actitud compleja examinada hasta aquí, del hombre

negro que se revela ante su destino tradicional de servir, Int�

rrogando por qué he de vivir as! y morir también?;lndudab1emente
implica una posicl�ft de aparente desafío a la sociedad que dis-

crimina porque en el fondo se distingue un hondo sentimiento de

inferioridad. La contestaci�n del sastre Uribe a Pimienta en la

obra de Villaverde es ilustrativa.

liTe figurà.s que porque le hago el randevú a todos -

nuantos entran en esta casa, es que no sé distinguir y no tengo



- 18 -

orgullo? Te equiYocas; en verbo de hombre a nadie creo mejor que

yo. Me estimaría en menos porque soy de color? Disparate.u

A pesar de esta aparente posioión de desafío a la

sociedad que discrimina y de aquella tendencia a retornar a los

patrones culturales tradicionales, se distingue en el fondo el

profundo sentimiento de inferioridad al que hemos hecho aluai6n.

El negro constantemente vejado y sub-estimado por sus semejantes

(semejantes en el sentido d e ser humano, no de color) porque lo

creen inferior antropolégicamente, vil y estúpido por naturale

za; y que es constantemente ridiculizado por sue hábitos pecu-

liares de vä.stido, alimentaci6n y ex.presi6nttaue no se conforman

a nuestros standards; no tiene alternativa alguna en la aUBen

cia de otra forma de trato, más que la de aceptar esta estima-

ci�n de sí mismo y aotuar en la forma correspondiente desarro-

llando un complejo de inferioridad, que es solo el reflejo de la

imagen, que la myor!a de lOB hombres conservan en sus mentes y -

proyectan en sus actoe, del negroœmo un ser inferior. Ilustra

tiva al respecto es la cita expuesta a continuac16n, de la obra

citada de Villaverde.

·Para el amo en general el negro es un compuesto -

monstruo de estupidez, de cinismo, de hipocresía, de bajeza y -

de maldad y el 8010 medio de hacerle lle ar sin murmuraciones,

reparo ni retraso la tarea que tiene a bien imponerle, es el de

,
II

la fuerza, la violencia, el latlgo.
\\

-El negro quiere por mal,
//

II

es dicbo común entre 108 amOB. � Me basta saber que los negroe

se le calleron a las ufi s del di blou -Sean o no malos los ne--

// \\

gros en general y los nuestros en partl�ular ••• -Ae! es la ver-

dad, eolo que como de' raza híbrida, no hay que fiar mucho en su

virtud. Es mule.tilla y ya se sabe que hija de gata, ratones ma

f
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ta y que pr do salta la cabra, salta la que la mamma. -Especia!

mente no se cree, ni se espera tampoco, que las de la raza mez-

cIada sean capaces de ardar recato, de ser honestas o esposas

legítimas de nadie. En concepto de vulgo nacen predestinadas -

para concubinas de los hombres de raza superior."

v

Es evidente que el mulato no se escapa de ser eatimado deepect!

vamen tie igual que Ei. negro, or aquellos que creen en la degene

ra.ci�n del mestizaje y en su pureza racial, y por consiguiente

provocan y perpet�an la conducta correspondiente en los sujetos

as! calificados, en gran medida. En la cita a continuci6n ve--

que como tú, como que no eres muy purito.
.

#

No has dicho tu mis�

mos el reflejo de estas creencias aun entre los mismos negros.

"Déjate de está escupiendo parriba Negro Malo, mira

mo que oon 8010 pintarte de blanco, ya 10 parecerías de verdad,

porque no tienes ni jeta ni m-riz que te traicione?"

Lo único que ha ¡e rmi tido que à negro no pie rda to

talmente su dignidad y estabilidad (psicológica y socla1) es la

pooibilidad que tiene de buscar la aprobaci6n dentro de su pro-

pio grupo racial, cuando.no la encuentra fuera.

"Un día aquél hombre escribiría el A.B.C. (romance

popular en el ue ee relatßnaventuras de personajes legendarios

o c�lebres. Su nombre viene de que cada cuarteto empieza con -

cada una de 18.s letra.s del a.becedario) de Antonio Balduino, un

A.B.C. heroico, donde contaría las aventuras de un negro libre,

alegre, rebelde, valientè. como siete. Resolvi6 ser del núm� o

de 109 libres, de los que despu�s �endr!an A.B.C. y mondiñas y

servirían de ejemplo 8 los hombres negros."

Ya que el negro mismo no puede salir de su grupo, -

porque los lazos de color que le ata.n e �l son indisolubles, -
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procurarl que sus hijos se alejen o salgan de esta condlci6n,

buscando a su cónyuge menos negro. Esta tendencia a la selec-

016n natural se encuentra en una gama de varie.ciones, segÚn el

grado de intensidad que fluctúa deede el simple deseo de blan�

quearse, por medio del matrimonio, hnota el deseo vehemente de

casnrse con una mujer u hombre blanco, reduciendo en esta for�

ma todos los hechos externos en suc vidae a una sola causa, la

de nacer con determinada pigmentac1�n.

"Dolores y Tirso eran hermanos uterinos. La prime-

ra nacida en La Habana sB.lieS negra porque a e aa raza pertene

cís su padre; el segundo nacido despu�s en el ingenio de la �

"Tinaja" sali� mulato, porque su padre, fuera el que fuese, -

era de la raza blanca. De aquí provenía el que ellos no se -

quisiesen como hermanos y que María do Regla (la madre negra)

quisiese más a Tirso que mejoraba la condici6n, que a Dolores,

La cual per-pe'tuaba el odioso color, causa aparente y principal,

r

creía ella, de eu inacabable esclavitud. Pero aun en este par
-

tlcular estaba condenada María de Regla a ver defraudadas sus

más rlsueftas ilusiones de madre. Tirso, su preferido, no la -

//

quería, más se avergonzaba de haber nacido de negra.

ti-Tú eres mejor nacida que ella,. Tu padre es un caballero blan

co y alg&n día has de eer rica y andar en carruaje.(Esta ancia
-

na negra revela en sus consejos a la nieta mulata la tendencia

de unir la condí.câ ôn de riGo a Is. de ser blanoo) -Quián sabeo

Pero Nemeela no será nunca m�s de lo qu� es.
,

Se casara, 81 se

casa, con un mulato como ella, porque eu padre tiene �s de --

negro que de otra cosa.
#

Tu, al contrario, eres casi blanca y

puedes aspirar a caearte C0n un blanco. Por qué no? De menos

doe hizo Dios y debes de saber que el blanco, aunque pobre sir
-
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ve para marido; negro o mulato nl el buey de oro. Hablo por -

'I \\

experiencia... -As! es que (Cecilia Valdez, le. nieta) ein ver-

güenza ni reparo a menudo manifestaba sus preferencias por los

hombres de la raza blanca y euperior, como de elloe es de qui�

nes pOdía'esperar distinciones y goces con cuyo motivo solía -

decir a boca. llena, que en verbo de mulato solo quería las man

I/ \\

tas de seda, de negro Bolo 108 ojos y el cabàlo ••• Los blancos

no abandonaron el comedor y aposento rlncipal, a cuyas piezas

acudían las mulata.s que con ellos tenían amf.s tad o cualquier -

otro g�œro de relaci&n o deseaban tenerla, lo cual no era nu�
II \\

vo, ni extraño atendiendo su marcada predl1ecci6n ••• En las --

"cunas"-baile quä- se daba en �poca de feria... no escaseaban tam

poco los j6venes criollos de familias decentes y acomodadas, -

a lo cual contesta: "La culpa la tienen elles, no e110s9 No te

quepa g�r�ro de duda, porque es claro J08� Dolores que si a las

pardas no les gustaran los blancos, a buen seguro que 106 blan

coe no m í.r-aban pa 18.8 pardas .....Puede ser eeñ6 Uribe I pero digo

yo, no tienen 108 blancos bastantee con las suya,e? Por qué han

de venir a quitarnos las nuestras? Con qu� derecho? Quién �s

ha dado_!!emejante derecho? Naide. Desehgáñese señó Urlbe, si los

blancos 8e contentaran con las blancas, las pardas no mirarían

los cuales sin emos oho se r-o aaban con le. gente de color, y to

mahAn parte en su diversû!n más caracter!stic8, unos por mera

11 Il.

afici6n, otros movidos por motivos de origen menos puro ••• -Que

ellos nos arrebaten las de color y nosotros no podamos ni mirar

para las mujeres blancas". (Le dice Pimienta al sastre Uribe, -

de la obra de Cirilo Villaverde "Ceœl11a Valdez", vislumbramos

/1

para los blancos.

En los f:rB.gmentoB seleccionados con ant er-ä or-í.dad ,
-
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]a honda tragedia de la distancia social entre el negro y el �

blanco, que es la barrera que surge, impidiendo la unión sin -

restricciones, entre estos individuos, debido a que pertenecen

a grupos re.ciales di stintos, coneid erados inferiores y 8uperi�

res respectivamentp., con diferentes criterios complejos; antro

po16gico, social, económico, etc •••

Ana.lizando llis obres mencionadas poÇiemoe inferir la composl

ci6n de la pOblaci6n de algunos países sudamericanos y encon--

tramoe que un alto porc�ntaje es de mp.stizos en cuya composi--

c
í ôn entra. sangr-e negra: mula.tos, cabocLo s , z.ambo s Jete. Por

10 ouaL se podfa deducir que no han existido barreras, puesto

que se -ha efectuado tin ärrtenso intercambio sexual. Pero ei �....

bien no hRn existido restriociones bajo ninguna legislatura -

desde los tiempos co'Lcnâa.Le s , no hay aue olvidar el hecho de -

que estas relaciones entre blancos y negros, en su mayoría han

sido ilícitas y casi unilaterales, en el sentido de que ee el

hombre bLanco el que no encuentra impedimentos para el intercam

bio sexual; pero acaso puede pasar de deseo o sueño en un hombr�

negro (a no ser un caso de violencia). En el primer caso con-

,

curren geœ ralmente las voluntades, la mujer negra esta dlspue_!

ta a unirse a un hombre blancoJ porque a su sombra, por ilícita

que eea la uni6n, cree y espera siempre eecender, salir de la -

humilde espera en que ha nacido, si�no ella, sus hijos. La ex�

. pLä cac Lôn de por qué está el hombre blanco dispuesto a unirse -

a una mujer negra, quizá sea de origen menos puro y por cons1-

gulente más difícil de explicar; pero el hecho es de que su vo

luntad se res.liza. Pero tratánd.ose del segundo caso es frecuen

te encontrar al hombre negro enamorado de una mujer blanca, --

re�l o imaginaria; pero acaso puede siquiera concebir qu� sea

correspondido? S1 ni s1quiera uns. mulata quiere descender en le
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escala de oolor ces'ndose con un negro, lo consent1r!a una blan

ca? En este caso ee legítimo afirmar que no existe una barrera

que por más intangible que sea es de una, espantosa realidad? El

hecho de aue el hombre blanco sea el que no encuentre restric-

ciones -más cue lfls que él se imponga- para, unirse a una muj ez-

negra, no nos justitiea para afirmar que no existen, puesto que

es une. liberts.d pa r-c taL de arriba para abajo, ein La concomitan

te de abajo para arriba, sin embargo eeta cuesti�n ya desborda

el problema de las diferencias raciales hacia el de diferencias

de clase.

"Lindanalva jugaba con Antonio Balduino. El era ea-

paz de pasarse horas y horas parado mirando el rostro de santa

que ella ponía. Esa noche Kon6 con Lindanalva y desh! en adelan

te, durmiese oon la mujer que durmiese era �on Llndanalva con -

quien el negro Antonio Baldu�no estaba durmiendo. Antonio Bal-

duino que estaba acostumbrado a las negritas sucias del morro -

encontr6 a Lindanalva que era f1aqu1.sima, ecosa, de cabellos -

rojos y la bo�a pequeña, parecida a las figuras de las posteIes.

Ricardo, un trabajador de las plantaciones de tabaco sueña que -

es amado por una mujer blanca y que �l se mueve en un ambiente

de lujo". "El cabello de Rosenda Rosendá (bailarina mUlata) es

tá estirado a tijera, queda 11eo pareciendo cabello de blanca.

Queda hasta más l1so." y comenta al respecto: "Pero un d!a yo -

entro en un teatro de verdad. Negra y todo, que importa� En-
//

Europa hay una negra que los blancos viven detr�s de ella. (De

la obra Jublabá).
En la novela "Maríatt de Jorge Ieaes, tenemos otro ejemplo de una

negra salo�� que aoft6 que era blanca y dice: It-Cuando deeperté -

, .

me entr� una. pesadumbre tan grande ••• ItEncontr�m08 el mismo deseo

en Honorio el personaje negro en la novela "Cacao" de Jorge Amado.
31
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La nota de ilegit1midad tambl�n eE indicativa al res-

pecto. El hecho de que un hombre desee que permanezcan en la -

obscuridad, los pasos que en ella ha dado, es evidencia de �ue

existen impedimentos para actuar en forma opuecta. Así encon-

tramos la reflexi6n de Leonardo Gamboa el Padre, en la novela -

de Villaverede ,
ti Cecilia Va.ldez'.

"o .•más adelante me lo agradecerá, estoy seguro. Yo -

no pOdía ni debía darle mi nombre." tt-Es querer decir que Magd!,

lena, negra como yo tuvo con un blanco a señá Chenilla, parda;

que señá Chepilla tuvo con otro blanco a seftá Cherito Alarc6n,

pe�da clara y que seftá Che,rito tuvo con otro blanco a sefiá Ce

cilia Valdez� blanca. Ahora qui�n mantenia a esas mujeres? -�

qui�n pagaba la casa, la comida, el médico y el lujo? QUián --

II
era el padr de la ni�a? Nunca pude averiguar lo cierto.

He aquí la explic i�n de por qué un ho�bre reniega de

su ascendencia africana, porque no qulere corresponder a ese -

concepto que de �l tiene el hombre blanco ni someterse a las -

condiciones sub�humanas de vida dentro de las cuales sitúa a -

esa imagen de ser inferior. No es que deje de ser sensible al

dolor y humillación de su pueblo. Pedro Miguel de "Pobre Ne-

gro" al d...escubrir cu asoendencia bLanca , susei ta la duda, de -

que si al perder eu odio hacia lOB mantuanos, no habrá perdido

también el amor al pueblo; pero su propia reflexi6n ante la -

maerte de su amigo fiel el negro Juan Corom�to bace desvancer

las dudae al respecto.

tty Juan Coromato no era un hombre, sino el pobre ne

gro, que es todo un pueb l.o , abandonado por él, de espalda.G al

golpe artero, pues si �l no entra a la casa grande t�l vez no

sucede aquello".
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Sin embargo la aueencia de determinados fßctores -como

fueron loe c6digos negroe Que existieron en algunas partes y -

otras restricciones de carácter legal - a partir de la revolución

de 1789 y la proclamaci6n y dlfusi6n de la doctrina de igualdad

de derechos para todos los hombres; favorec16k formaci6n de un

gran contingente mestizo en la América hispana. Como resultado

de este mestizaje entre blancos y negros surgi6 el mulato, pero

en algunos lugares tuvo lugarcon el indio yentonces apareci6 -

....

e¡ zambo. También form6 diN-ersos tipos de mestizos con los eu--

biendo salido de los estratos inferiores de la escalaœ color, r

ropeos, portugueoes, españoles, franceses y anglo-sajones. Ha--

este híbrido encontró una atenuación de los obstáculos referidos,

para el intercruzamlento con otros grupos raciales. sobre todo

si el ascenso iba acompañado por el mejoramiento de la condici�n

econ6mica y social; as! podemos comprender esta abundancia de --

personajes mestizos en las novelas, que a su vez revela la campo

äc16n de la poblaci6n respectiva. En efecto son loe mestizos -

los que tienden a adaptarse desde un punto de vista biológico y

presentan el campo de una conjunci�n ideal para el individuo ar

m6nico (con criterio peico-socia-cultural) que se encuentra lu�

chando en mayal' o menor grado, por la Integraci6n de su personal!
dad dentro de la cultura de hlspanoam'rica y ya que ella tiende

-

a aceptar a plena conciencia el hecho de su mestizaje, tanto en

la actualida.d como en sus proyectos para el futuro, creemos que

se generalizará la convlcci6n que algunos profesamos de conside

rar a la sangre negra como una corrlehte m�s que arrastra eleme�
tos positivos y que ha venido a enriquecer la torrente síntesis

racial, encausada en las tierras sobre las cuales se labra el des

tino de cauoe similar de los pueblos latinoamerlc�nos.



... 26 -

El tipo de negro, hombre pasivo ante las condloione8 de su

exi8t.noi� se caracieriza: por una oreenoia en la prede.t1naoi6n,

an haber naoldo para algo que hay que oump11r irremisiblemente; -

por lo cual oonsidera inútil toda oci6n encaminada a remediar 8U

con4ici6n; por la ausenoia de todo sentimiento de rebeldía y una -

contormidad absoluta con 108 valores tradicionales vigen es en la

oomunidad en que se enouentran y una aoeptaeión o adhesi6n a SUB

costumbre•• Son llustrativas laa oitas sigulentes respecto a este

tipo que parece ser el máa oomún.

'Ya sabian su destino deade temprano. Y no ae re elaban -

porque desde muchas generaciones eran a81. llos iban a ser sir-

vientea de estos hombrea; par esto era para lo que existía el m�

rro � sus moradores cosa que se aprendía en el ejemplo diario d.

108 mayores. "La tradición al hombre blanco y �ioo era la única

tradici6n... '-Prometi� un mundo de cosas, yo embobada le oreí.

Me dejó de esta torma ••• -Por qu' no le hizo el tetioho para que -

volviera?- Para aU'. Estoy oumpliendo .1 destlno••• El destino -

Dioa lo dá••• Para qu', el destino es oosa de allá arriba- señal�

ba el c1elo-. La gente viene al mundo con el suyo, tiene que cum...

plirIo. (d8 JUbiabá)O

Hablas como un salom6n ch1nito s6lo que e80 no e8 lo que suoede

y es preciso atenerse a como son las C08aS y no oomo uno quieie

ra que tueran. Yo me hago este cargo: qué vale queJarse, ni esp�,

rar que todo ha de salir a la medida del deseo de uno? Ni qu' pu�

do yo solo, qué puedes tú, ni qu' puede el otro, contra el torre�
te del undo? N�da, nada. Pues deja ir (de Ceoilia Vald's).

-La voz de la mujer de Clarimundo ea designada... Eso tenía que

suceder. Sie.pre que salía pensaba que iba a volver en brazo. -

muerto por 108 guinches ••• murmur6 tataliata: negro hace oarre-
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ra muri�ndose angelito". (de Jorge AIruiado).

Gil Gilbert t mbién n08 ofrece en el viejo negro deomontar de -

los arrozales de Guayaquil, el retrato fiel de este tipo de ne

gro en el viejo don pío.

"Don pío viene ein alegria n1 pena. Trabaja hoy como trabaja to

dos diae. Sªbe que cumpliendo la t�rea, tiene la comida segura.

,Ya tant e veces ha sembr�do. desde su pecho sube una tonada mono

tona Il sus labios. Va cantando solo Para o1rla él."

Este in4ividuo de �dormit�da sen8ibilidRd, en quien ni el

hambre ni loa vilinendios logran despertar una re�cción, es el -

que más necesita que se le proyecte una visión realista y el de

seo de luchar por un orden social que le permita la realización

de su personalidad en calidad de eer humano.
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CONCLUSIONES

Jo podemos Ile ?r a la conclusion de que �tOB tipos de -

que estos tipos de hombres negros: marginal, rebelde, Pasivo Y

armónico existan hoy en día dentro de la realidad social de --

108 paíseo hispanOamericanos como tipos puros ya que n1 siquie-

concepto del matrimonio y del hogar, su �cOitud frente a las

instituciones y los movimientos políticos y sus rel, ciones con

ra los diferenciamos claramente en las novelas cit d s porque

s610 ee distinguen por sus re cciones diferentes frente a de-

termilados valores. Su posici6n ante la vida y la muerte, su -

el medio y la naturaleza.

Una generalización de estos ti os se dificulta �demás
el

por hecho de que aunque las obras consult d s son representat!

v�s) su selcclón -que no rué intenaional, sino limitada _or las

obras dis onlbles- muestra cierta anarquía pues en su mayoria

corresponden éPOCaS ant er-í or-e e y ni en el pp sado mismo corre_!

ponden a un sólo períOdO. Lo m.s .
decuado hubierA sido h cer -

un corte vertical, es decir, tomar la producci6n literaria en

un s6lo País, o reg16n y examinar las obras através de 1 s di�
tintas époc&s históricas; o bien hacer un corte transveroa1; -

estudiar las obras en distintos focos culturales en una s61a -

época. La limit ción a obras dis onlbles nos ob1ig6 a renunciar

go, oreemos que algunos de'los rasgos de los tipos básicos se-

a las ventajas que ofrece tanto el uno come el otro. Sin embar -

-

�a1ados aun persist n en una forma evolucionada. Sobre todo

creemos firmemente que si en alguna arte se encuentra el eue-

lo propicio para que surja y 8 desenvuelva el tipo ideal del

hombre negro ad.aptado y asimil do, es en ti rr?S de h1spanoam!
rica.
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BOSQUEJO DEL TRABAJO A DESARROLIAR SOBRE LAS
"INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITAL NORTEAMERICANO

EN MEXIC O: 1929 - 1945".

El oroblema de las inverS:1nes de canit 1 norteamerica

no en �éxico es s6�0 una faRe de uno ruée am 110: el de lês inver

siones de canital en u.na sociedad dada en vn neríado det rminado

y su signific�(o parR pI desarrollo económico. La relación nue

guar-d n el co r.s: . o y el ahorro y ts te con La inversión o cunan la

atenci n de lo meyeria de los economist 8 rno ernos ara su estu

dio sistemático; SiD embargo, le determinaci6n de la situ8ción -

económica de un 1Jpfs en ftlDCión del ca'")itel extrAnjero invertido

en élJes tarea al enas recientemente empren ida or unos �OCOs, -

(l'izÁ araue en los _aises en aue se encuentra la rnayorla de los
r

investigadores, las inversiones de cauitpl e tranjero son e 1"e-

lativamente nOC8 imnortancia en relación con el nacional o no --

existe la necesid�d de ca itales ext�anjeros nor haber un exce-

dente de los nacionales, nroducidos nor el enorme desarrollo de

las fuerzas productivas uronias, motivos uor los aue sus econo

mistas han concentrado su atención en estudiar los nroblemas de

la coloc{>ción de dichos cenitales en el exterior y sus efectos -

en la estructura econ6mica interna.
,

Esta fase del fenomeno es -

,

de gran interes, nues una vez que se haya a reciado el Droceso e

neral de la a cumuLac í.ón de car-L tales que ne r-mä te la ex í.s tenc í,a -

de excedentes en busca dA colocac1ón y os factores ue los impul

s n p trpsnasar 1 s fronteras olíticas, restará nrecisar cuales

son las condiciones aue determinan aue se inviertan en un lug r -

con nreferencia otros, es decir, 8p.ñalar Jor aué se dirigen a

talo cual naís y e e factores oueran en él are constit, ir un -

camno 8tr�ctivo a la inversión extranjera.
,

En el caso concreto 01 e acupp nuestra atención, el de

las inversiones directas de C8�ital norteamericano en México, -
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tendremos ue analizar 1 im ort nola que h n tenido la inver-

siones de ca it 1 extranjero J e aidad ra el de ro1lo-

eoon6 ieo du ante el nerlodo 1 29 1 45. n 1 tudio e 1 e

luoión d la misma, e er mo dea brir haci tipo d ti

id d han e n liz do, i al de la industria ctiv 8,

la man f oturera o 10 a rvicio úb1io08, par determin r

natur 1 z roxi do. Donto de ob

aión obj ti d 1 ten&meno, pasa o 1 estudio d su cau ación

rim ro tr t r moa de ansliz r la imn�rt ncia d ioo o o cen
-

tro de in eraion s, intentando oner los t otor lo han

h cho un oentro tracti o d capit le norte881e ic noa, oausas -

externa 1 s como loe liz oldn geogr tio ,et ., y oausas inter
-

na tinanei raa, tale co o u r a o de oa it Ie y 1 etieien
-

oia rginal d 1 o 'Olt 1, cuy i ortanoi subr yaremos or 88

el d con ideración mixim par o o in er ionist • Otro tactor

interno de atr aoión o renul 16n d capital extr njero será el de

la aotividad estatal. ol!t1e en materia tise l, legisla--
ción obrera, intervencioni o o lanea ión, tomento, direoei6n 7

control de la em resa , o su oriterio res ecto a la naoionaliza
-

ción, será deci i o en este sentido. or último, 1 ituac1dn

ol!tico económica, 1 intern cional y 1 interna, res ntar n -

un anor m ositi O o negativo al inversionista extranjero.
Des ué de anallz r amba t sea del �roblema, primero

la ue r sentan los factore negativo que tienden a expulsar -

los ca it le al exterior 7, e�ndo, 1 de los 1tivo que--

10 ti nd n atraer a determinados o ntros, pasaremo a tr ta

de deter in rls oon ecuencla económicas del mismo en la e truc
-

tura on6 a d éxioo.



Distinguiremos en nrimer lugEr sus efectos en las dis

tintas actividades econ6m�cas, en la estructura en el interior y

luego s s reuerc'si�nes al exterior atrav�s de S'1 comercio y en

su balanza de pagos, an! como Irs modificaciones en la estructu-

r� financiera del uafs. Lrs modificaciones sufridas en lo econ6

mico trascenderán a todos los demás �lanos de actividad por sus

interrelaciones en la vida ráctlca y podremos en consecuencia -

anotar algunas c�nseruencias en el orden político y Bocial que,

no por estar colocadas en Jltimo t�rmino, dejan de tener un gran

im,ortancia y trascendencia.

Lucila Leal Carrillo



 



 



 


