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RESUMEN

En el pre sen te tra ba jo cen tro mi in te rés en
al gu nas lí neas ideo ló gi cas en la obra po lí ti ca de
Ber nar do Mon tea gu do. Espe cial men te tres: de -
mo cra cia, go bier nos fuer tes y con fe de ra cio nis -
mo. La im por tan cia de esta in da ga ción ra di ca
sus tan cial men te en la re le van cia pú bli ca de nues -
tro au tor en los años de 1820: Mi nis tro de Perú en
el pro tec to ra do del Ge ne ral José de San Mar tín.
Su re fle xión so bre los te mas men cio na dos cons -
ti tu yen ade más los nu dos cen tra les de de ba te en
todo el te rri to rio ame ri ca no.
Pa la bras cla ve: Mon tea gu do, de mo cra cia, go -
bier no, con fe de ra cio nis mo.

AB STRACT

This pa per cen ters on my in ter est in cer -
tain ideo log i cal lines pre sented in the po lit i cal
work of Bernardo Monteagudo. There are three
spe cial as pects: de moc racy, strong gov ern ment,
and con fed er acy. The im por tance of this re search 
is ba si cally in the pub lic rel e vance of the au thor
in the 1820s as Min is ter in Peru and de fender of
Gen eral Jose de San Mar tin. His thoughts on the
themes men tioned con sti tute a cen tral is sue in the 
Amer i can de bate.
Key words: Monteagudo, de moc racy, gov ern -
ment, con fed er acy.
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Este ar tícu lo abor da al gu nos te mas po lí ti cos en la obra de Ber nar do Mon tea gu do de
la dé ca da de 1820. En pri mer lu gar, ana li zo al gu nos as pec tos ge ne ra les de su for ma ción
cul tu ral. En se gun do tér mi no, me ocu po de dos com po nen tes ideo ló gi cos cla ves en el pen -
sa mien to po lí ti co de nues tro es cri tor, la de mo cra cia y la ne ce si dad de im po ner go bier nos
po de ro sos. En ter cer lu gar, es tu dio su con cep ción so bre el fe de ra lis mo. Lí nea ideo ló gi ca
que como tra ta ré de ha cer ver se tor na pa ra dó ji ca en su dis cur so, ya que, por una par te, apo -
ya las ini cia ti vas con fe de ra cio nis tas en el am plio te rri to rio ame ri ca no, pero, por otra par te,
se opo ne fir me men te a los par ti da rios de este sig no que pre ten den con cre tar esa idea en los
dis tin tos paí ses ame ri ca nos, como es el caso de Perú.

NOTAS SOBRE LA FORMACIÓN DE UN ESCRITOR POLÍTICO

REVOLUCIONARIO

Dos eta pas pue den dis tin guir se en su for ma ción cul tu ral1. En la pri me ra, so bre sa le su 
edu ca ción bá si ca men te clá si ca cons ti tui da a par tir de su paso por la Uni ver si dad de Chu -
qui sa ca, ade más de al gu nas lec tu ras del en ci clo pe dis mo fran cés. Con esas creen cias pa re ce 
mo ver se has ta más o me nos 1815, año de su ex pa tria ción lue go de su co la bo ra ción den tro
del ga bi ne te di rec to rial. En ese pro ce so de for ma ción, sus via jes cons ti tu yen una mar ca
fuer te en lo que po dría de fi nir se como una se gun da es ta ción, ya que esos obli ga dos via jes
del exi lio lo con du cen a la cor te del Ja nei ro, a Pa rís, a Lon dres y se su po ne que tam bién a
Esta dos Uni dos. Son días in ten sos en don de pa re ce ha ber com ple ta do su cul tu ra. El fon do
clá si co, asi mis mo, en el que fi gu ran es pe cial men te Tá ci to y Po li bio, se en ri que ce con la
lec tu ra de Bur ke y de Bent ham. Estos au to res son los que fi gu ran en tre los bie nes que se in -
ven ta ria ron en la con fis ca ción rea li za da en su casa en 1815. De esta ma ne ra, esos li bros
pue den ser con si de ra dos como sus lec tu ras de esos mo men tos. Des de lue go, su eru di ción
es mu cho más ex ten sa sí, como anota Ri car do Ro jas, nos ate ne mos tam bién a las dis tin tas
ci tas o co men ta rios so bre di ver sos es cri to res que pue den ad ver tir se en una rá pi da lec tu ra de 
sus múltiples escritos.

Con re la ción a su obra, bien po dría de cir se que es tan va ria da como ex ten sa. En par ti -
cu lar, se des ta can sus ar tícu los pu bli ca dos en di ver sos dia rios de Bue nos Ai res, Chi le y
Perú. En la pri me ra pro vin cia fue en al gún mo men to el re dac tor del dia rio ofi cial La Ga ce -
ta, asi mis mo, y des de el es pa cio po lí ti co opo si tor al go bier no, fun da y re dac ta El Már tir o
Li bre. Co la bo ra, ade más, en dos ór ga nos de pren sa: El Gri to del Sud y el Re dac tor de la
Asam blea del año XIII. En Chi le, es se cre ta rio y bo le ti ne ro del ejér ci to que co man da San
Mar tín. En el trans cur so de esa cam pa ña li ber ta do ra edi ta El Cen sor de la Re vo lu ción, y
du ran te esos años se le atri bu ye ha ber es cri to el Acta de Inde pen den cia chi le na. En tie rras
pe rua nas, es cri be mu chas de las co lum nas que apa re cen en El Pa ci fi ca dor del Perú. Tam -
po co debo pa sar en si len cio por sus co no ci dos dis cur sos pro nun cia dos en dos So cie da des
Pa trió ti cas: la de Bue nos Ai res y la de Perú. Y en ese mar co hay que se ña lar tam bién tan to
su Me mo ria po lí ti ca como su Ensa yo so bre la fe de ra ción his pa noa me ri ca na. Por úl ti mo,
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1 Algu nos in di cios so bre su for ma ción cul tu ral son par ti cu lar men te des crip tos en Ri car do Ro jas, “No ti cia pre -
li mi nar” en Ber nar do Mon tea gu do, Escri tos. Bue nos Ai res, 1989, pp. 32-33. Una vi sión de con jun to so bre
las ideas de los re vo lu cio na rios pue de con sul tar se en José Luis Ro me ro: Si tua cio nes e ideo lo gías en Amé ri ca 
La ti na, Edi to rial Uni ver si dad de Antio quía, Me de llín, Co lom bia, 2001. Véa se, “El pen sa mien to po lí ti co de
la eman ci pa ción”, pp. 51-90.



nu me ro sas son sus car tas con las que pue de es ta ble cer un víncu lo con per so na li da des de
pri mer ni vel po lí ti co. Par ti cu lar men te im por tan te es, por ejem plo, la co rres pon den cia que
man tie ne con Ber nar do O’ Higgins y Simón Bolívar.

Esa abun dan te obra es acom pa ña da de una ta rea po lí ti ca muy in ten sa. Como lo em -
pe cé a in si nuar más arri ba, fue uno de los miem bros del lla ma do gru po Mo re nis ta en los
días ini cia les de la Re vo lu ción de Mayo, lí der de la se ña la da So cie dad Pa trió ti ca por te ña y
de los gru pos ci vi les que en ca be za ron la Re vo lu ción de oc tu bre de 1812 que, fi nal men te,
de rro có al Pri mer Triun vi ra to. Pos te rior men te, re sul tó elec to di pu ta do por Men do za en la
Asam blea del año XIII. Lue go de su exi lio ya men cio na do, fue un ac ti vo co la bo ra dor del
Di rec tor Puey rre dón y del Ge ne ral San Mar tín. En Perú, en el pro tec to ra do de este úl ti mo,
se de sem pe ñó como Mi nis tro de Gue rra y Re la cio nes Exte rio res. Y en sus úl ti mos años de
vida, an tes de caer ase si na do por sus ene mi gos po lí ti cos en aqué llas tie rras, co la bo ró con la
obra ame ri ca nis ta de Bolívar.

LOS AÑOS VEINTE. “FORMAR UN FOCO DE LUZ QUE ILUMINE 

A LA AMÉRICA”. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMOCRACIA 

Y LOS GOBIERNOS FUERTES.

He men cio na do ya que du ran te esos años edi ta dos dia rios, uno en Chi le y otro en
Perú. Escri be en el Bo le tín del Ejér ci to del Ge ne ral San Mar tín en su cam pa ña li ber ta do ra y
re dac ta, asi mis mo, va rios tex tos de sig ni fi ca ción: su Me mo ria po lí ti ca, su Expo si ción de
las ta reas ad mi nis tra ti vas del go bier no del Perú y un Ensa yo de cor te fe de ra lis ta.2 Su es cri -
tu ra ad quie re de esta for ma un nue vo vi gor.

Tres nú cleos te má ti cos se des ta can du ran te este pe río do: la ne ce si dad de im po ner go -
bier nos po de ro sos, la fal ta de con di cio nes para pro mo ver los prin ci pios de mo crá ti cos y la
ma te ria li za ción de fi ni ti va del con fe de ra cio nis mo ame ri ca no que in clui ría a casi to das las
re gio nes del con ti nen te. En este sen ti do, es jus to acla rar que es tos con cep tos po lí ti cos no
sur gen de modo ais la do, sino que, por el con tra rio, apa re cen en tre mez cla dos y for man do
par te de un mis mo es que ma ar gu men tal.

Sin duda, una de sus creen cias más cons tan tes es su fe en los go bier nos fuer tes. Si en
el pri mer de ce nio re vo lu cio na rio alen tó la fi gu ra del go ber nan te dic ta dor fren te al pe li gro
de la re con quis ta es pa ño la, en 1823 cuan do este pe li gro re sul ta ba cada vez me nos in ten so y
no to rio, la pre sen cia de una po ten te ad mi nis tra ción si guió sien do ne ce sa ria como po si ble
so lu ción a los pro ble mas que ge ne ra ban las lu chas ci vi les y la di fu sión del fe de ra lis mo. So -
bre es tas ba ses con si de ró im pres cin di ble sa cri fi car par te de la li ber tad ga na da, para ce der
lu gar, paso a paso, a la exis ten cia de un go bier no que reu nie ra esas du ras ca rac te rís ti cas3.
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2 Véan se tres tra ba jos de Ber nar do Mon tea gu do: “Expo si ción: de las ta reas ad mi nis tra ti vas del go bier no, des -
de su ins ta la ción has ta el 15 de Ju lio del año 1822.” “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la
Admi nis tra ción del Perú, y acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”. “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si -
dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”, en Fa bián
He rre ro: Mon tea gu do. Re vo lu ción, in de pen den cia, con fe de ra cio nis mo, Gru po Edi tor Uni ver si ta rio, (en
pren sa).

3 La fi gu ra del dic ta dor en Mon tea gu do se aso cia a otras no cio nes, en par ti cu lar, con la de “la res tric ción de la
li ber tad” por par te de los po de res pú bli cos. Ha cia 1812 ella debe ser en par te sa cri fi ca da por la ne ce si dad que
im po ne la re vo lu ción y la gue rra que debe es tar co man da da por un dic ta dor. En se gun do lu gar, se vin cu la con 



Así, el pro ble ma apa re cía des pla za do. La res pues ta no ha bría que bus car la en ton ces en lo
que es ta ría arri ba sino en lo que, so bre todo, fluía por lo bajo. En esta lí nea, re to ma una a
una las pa la bras de Ben ja mín Fran klin: “hoy se teme con ce der de ma sia do po der a los go -
ber na do res. Pero en mi con cep to, es mu cho más de te mer la muy poca obe dien cia de los go -
ber na dos”4.

Esta par ti cu lar idea so bre el go bier no se vin cu la con su vi sión so bre la de mo cra cia.
Su mi li tan cia, en los ini cios de la aven tu ra re vo lu cio na ria, como fer vien te ad mi ra dor de la
in tro duc ción de una vo lun tad po lí ti ca igua li ta ria, es juz ga da aho ra como una la men ta ble
equi vo ca ción. Es este es pe cial mar co de arre pen ti mien to, en don de afir ma que Perú no está
en con di cio nes de pro mo ver ese sis te ma. A con ti nua ción anoto sus prin ci pa les ob je cio nes.
Uno de ellos re mi te di rec ta men te a las con se cuen cias no que ri das de los tres lar gos si glos
de do mi na ción co lo nial. Esos años, vi vi dos en la “es cla vi tud”, no per mi tie ron un mí ni mo
apren di za je de los prin ci pios de las li ber ta des y de los de re chos que una de mo cra cia se ria
ne ce si ta. Y es pre ci sa men te en el in te rior de esta pro ble má ti ca, don de enun cia una se gun da
ra zón que de ri va, bá si ca men te, de las con di cio nes pre ca rias de ci vi li za ción im pe ran tes en
el te rri to rio pe rua no. La ilus tra ción del pue blo re sul ta im pres cin di ble para que una am plia
pro por ción de sus miem bros ejer za su de re cho po lí ti co tan to en los co mi cios elec to ra les
como en otros ám bi tos en los que tam bién pue de se ña lar su opi nión, como la pren sa o las
asam bleas de ca rác ter po pu lar. Sin em bar go, la ig no ran cia que se ob ser va en am plios sec -
to res so cia les hace que su par ti ci pa ción po lí ti ca no re sul te efi caz ni acor de con aque llos
prin ci pios. La mala dis tri bu ción de la ri que za, asi mis mo, es otro ele men to de sig ni fi ca ción
que es per ci bi do como una de ci si va di fi cul tad. En la me di da que, como lo ex pre san la ma -
yo ría de los au to res eu ro peos, un in di vi duo que goza de cier ta in de pen den cia eco nó mi ca
está siem pre me nos ex pues to a la co rrup ción. Pero esa esen cial in de pen den cia no pue de
ob te ner se aquí de nin gún modo. La va rie dad de gru pos so cia les cons ti tu ye tam bién un obs -
tácu lo, de bi do a que esa rea li dad es vis ta como otro in tra ta ble fer men to de frag men ta ción y
de sor den. Por este mo ti vo, no de be ría re sul tar ex tra ño que aquí sur ja a la luz nue va men te la
no ción de un go bier no fuer te y po de ro so. Ya que a sus ojos, este tipo de cons truc ción es ta -
tal, es la úni ca ga ran tía que po dría ofi ciar como un muy se gu ro di que que pon ga fre no a
cual quier con se cuen cia, siem pre vis ta como ne ga ti va por cier to, pro vo ca da por esa
creciente amenaza social.

Se ña lo un úl ti mo pun to. En su dis cur so, el con cep to de de mo cra cia apa re ce aso cia do
cla ra men te a la fi gu ra del de ma go go y al re cla mo por los em pleos pú bli cos: “cada uno en su 
cla se se es fuer za a con ser var las pre rro ga ti vas y as cen dien te que an tes go za ba, y al pri mer
gri to de un am bi cio so de ma go go, to dos gri tan igual dad, sin en ten der la ni de sear la, en fin,
los em pleos se so li ci tan sin tra ba jar por me re cer los y los des con ten tos que for man el ma yor
nú me ro, de nun cian como una in frac ción de los de re chos del pue blo la re pul sa de sus pre -
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la no ción de ciu da da no, quie nes de ben sa cri fi car lo todo en nom bre de la pa tria, en esa lí nea se debe res pe tar a
sus man da ta rios (en este caso, con un po der con mu chas atri bu cio nes) y a las le yes. So bre es tos as pec tos véa -
se M. Ara na, L. Bo na no, C. He rre ra, P. Penna de Vi lla lon ga y G. Tío Va lle jo, “Mon tea gu do: un iti ne ra rio del
ilu mi nis mo en la Re vo lu ción Ame ri ca na”, en Ima gen y re cep ción de la Re vo lu ción Fran ce sa en la Argen ti -
na, Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, 1990.

4 Mon tea gu do, Ber nar do: “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la Admi nis tra ción del Perú, y
acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”, en Fa bián He rre ro: Mon tea gu do... Ob. cit.



ten sio nes”5. Cues tio na de este modo a lo que con si de ra como una suer te de de mo cra cia mal
en ten di da, ge ne ra do ra, a su jui cio, de nue vos in con ve nien tes cu yas con se cuen cias so cia les
y po lí ti cas pue den re sul tar tan vas tas como lamentables.

A de cir ver dad, como se ha pues to de re lie ve, no dis cu te los prin ci pios de mo crá ti cos
sino más bien su apli ca ción a un de ter mi na do ám bi to o cir cuns tan cia6. Esto es, tal sis te ma
no se ría malo en sí mis mo. Y si sus va lo res e idea les pros pe ran en el fu tu ro de be rían ha cer lo 
en otras con di cio nes to tal men te di fe ren tes a las que im pe ran por esos días.

En suma, en la pers pec ti va de Mon tea gu do la de mo cra cia no pa re ce algo po si ble por
dos or de nes de pro ble mas, por un lado, las di fi cul ta des que ge ne ran la anar quía y la di so lu -
ción, por otro, las que pro du ce la de ma go gia, el abu so de la li ber tad, las de mo ras que pro vo -
can las de li be ra cio nes, as pec tos que re sul tan al ta men te per ju di cia les para las nue vas re pú -
bli cas.

De fi ni da la te má ti ca de mo crá ti ca, lo que me in te re sa mos trar aquí es que di cho com -
po nen te ideo ló gi co se in ser ta jus ta men te den tro de un cua dro po lí ti co an te rior. En los pri -
me ros diez años de Re vo lu ción en Bue nos Ai res, que es el pe río do que más co noz co, y en el 
que, como ya vi mos, par ti ci pó po lí ti ca men te nues tro es cri tor, esta par ti cu lar cues tión me -
re ció una muy es pe cial aten ción. De te ner nos, de ma ne ra con ci sa, en esa eta pa his tó ri ca
pue de ayu dar nos a com pren der que aque llas creen cias no re sul tan ni gra tui tas ni ino cen tes.
En esa épo ca, para de cir lo di rec ta men te, exis te un dis cur so pro cli ve a la de mo cra cia. En
este sen ti do, la pré di ca igua li ta ria del ar ti guis mo es re la ti va men te co no ci da. Me nos es tu -
dia da ha sido la pos tu ra de los con fe de ra cio nis tas por te ños, quie nes, en al gu nos mo men tos
por lo me nos, elo gia ban la ac ti vi dad a sus ojos efec ti va de los de ma go gos y de fen dían la
ins tan cia de las asam bleas po pu la res en don de aque llos prin ci pios po dían ser ejer ci ta dos de 
ma ne ra di rec ta por cual quier sec tor so cial. Ha bría que de cir ade más, que, es tas ideas, coha -
bi ta ban con otras en las que se acep ta ba tam bién la prác ti ca del sis te ma de re pre sen ta ción
(elec cio nes in di rec tas)7.

Por su lado, los de no mi na dos sec to res cen tra lis tas rei vin di can el sis te ma de re pre -
sen ta ción y cues tio nan de ci di da men te cual quier va rian te que im pul se la po lí ti ca asam -
bleís ta. En su vi sión, los hom bres sólo son igua les ante las le yes. Por ello, re cha zan la idea
de rea li zar cual quier tipo de con gre ga cio nes po pu la res en don de to dos los in di vi duos pa re -
cen ser igua les. Impug nan, asi mis mo, a los su je tos que en esas se des jue gan su pa pel como
de ma go gos o tri bu nos de la ple be, al con si de rar que, por el con tra rio, el an cho es pa cio que
ofre ce la pren sa re sul ta el ám bi to de sea ble para que los ciu da da nos no sólo ma ni fies ten sus
du das sino y, so bre todo, de sa rro llen de un modo más aca ba do sus idea les y sus es pe ran zas.
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5 Ibi dem.

6 Ibid., p. 121.

7 Du ran te el Mo vi mien to de Pue blo de 1816 en Bue nos Ai res, los sec to res con fe de ra cio nis tas y cen tra lis tas
sos tu vie ron ideas muy di fe ren tes en tor no a es tas cues tio nes. Véa se, Fa bián He rre ro, “¿La Re vo lu ción den -
tro de la Re vo lu ción? Algu nas res pues tas ideo ló gi cas de la eli te po lí ti ca de Bue nos Ai res”, en Fa bián He rre -
ro (com pi la dor): Re vo lu ción. Po lí ti ca e ideas en el Río de la Pla ta du ran te la dé ca da de 1810, Bue nos Ai res,
2004.



A gran des ras gos, esta mis ma pos tu ra es la que de fien de no sólo Mon tea gu do sino tam bién
los ri va da via nos en la dé ca da de 18208.

En ese mar co, debe com pren der se por qué para nues tro au tor de mo cra cia y fe de ra lis -
mo apa re cen mez cla das en una in de sea ble fór mu la po lí ti ca9. En par ti cu lar, esa aso cia ción
for ma par te de sus más vi vos re cuer dos pú bli cos: “Cuan do lle gó al Perú el ejér ci to li ber ta -
dor, mis ideas es ta ban mar ca das con el se llo de doce años de re vo lu ción. Los ho rro res de la
gue rra ci vil, el atra so de la ca rre ra de la in de pen den cia, la rui na de mil fa mi lias sa cri fi ca das
por prin ci pios ab sur dos, en fin, las vi ci si tu des de que ha bía sido es pec ta dor o víc ti ma, me
ha cían pen sar, na tu ral men te, que era pre ci so pre ca ver las cau sas de tan es pan to sos efec tos.
El fu ror de mo crá ti co, y al gu nas ve ces la ad he sión al sis te ma fe de ral, han sido para los pue -
blos de Amé ri ca la fu nes ta caja que abrió Epi me teo, des pués que la be lle za de la obra de
Vul ca no se du jo su im pru den cia.”10 No es ca sual este co men ta rio: se re fie re de ma ne ra par -
ti cu lar a esos gru pos po lí ti cos que men cio né más arri ba (en tre otros, a los ar ti guis tas y a los
con fe de ra cio nis tas por te ños) quie nes, como se ha vis to, im pul san al mis mo tiem po el fe de -
ra lis mo y la democracia directa.

Lo que me in te re sa sub ra yar aquí es que su pun to de vis ta so bre la de mo cra cia no
debe en ten der se como una mera es pe cu la ción fi lo só fi ca. Esto es, no está “teo ri zan do” so -
bre esta cues tión, sino que ella hun de sus raí ces en un de ba te po lí ti co mu cho más pro fun do
que no sólo re vis te un ca rác ter cir cuns tan cial sino que, so bre todo, se ex tien de en un pe río -
do his tó ri co ma yor, ini cia do con la Re vo lu ción, y que atra vie sa, asi mis mo, dis tin tos te rri to -
rios ame ri ca nos.

Antes de se guir avan zan do, re sul ta per ti nen te que enun cie dos acla ra cio nes. En pri -
mer lu gar, la im pug na ción a la idea de im po ner la de mo cra cia sin que ha lla mí ni mas con di -
cio nes para su só li da ma te ria li za ción. En este sen ti do quie ro ha cer no tar, que, la vi sión pe -
si mis ta de Mon tea gu do, pa re ce te ner una re so nan cia de lar ga du ra ción. Pre ci sa men te, una
de las crí ti cas rea li za das por los es cri to res de la Ge ne ra ción del 80 fren te a los efec tos no
que ri dos de la mo der ni za ción, es su re ce lo ante la di fu sión del igua li ta ris mo de mo crá ti co.
Pers pec ti va que pue de ser se ña la da en dis tin tos te rri to rios ame ri ca nos como el Perú. Igual
que en el caso de nues tro au tor, en Del Pla ta al Niá ga ra, Grous sac ana li za con preo cu pa -
ción esta cues tión. Así, en la des crip ción de su via je por el con ti nen te, es tu dia da re cien te -
men te por Oscar Te rán, ca rac te ri za “como ‘no ta ble’ ciu dad de Lima, ‘ver da de ra pa tri cia
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8 So bre las ca rac te rís ti cas de la pren sa véa se el ex ce len te es tu dio de Fran cois-Xa vier Gue rra, Annick Lem pé -
rie re et al., Los es pa cios pú bli cos en Ibe ro amé ri ca. Ambi güe da des y pro ble mas. Si glos XVIII-XIX, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1998. Para el te rri to rio bo nae ren se en la úl ti ma eta pa de la dé ca da de 1810 y los
años de 1820, re sul ta muy útil la lec tu ra de Noe mí Gold man, “For mas de opi nión y opi nión pú bli ca, o la
dispu ta por la acep ta ción de las pa la bras, 1810-1827”, y Jor ge Myers, “Las pa ra do jas de la opi nión. El dis -
cur so po lí ti co ri va da via no y sus dos po los: el “go bier no de las lu ces” y “la opi nión pú bli ca, rei na del mun do”, 
am bos tra ba jos es tán in clui dos en Hil da Sa ba to y Alber to Let tie ri, La vida po lí ti ca en la Argen ti na del si glo
XIX. Armas, vo tos y vo ces, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Bue nos Ai res, 2003. Véa se ade más, Klaus Ga llo,
“En bús que da de la “Re pú bli ca ilus tra da”. La in tro duc ción del uti li ta ris mo y la ideo lo gía en el Río de la Pla ta
a fi nes de la pri me ra dé ca da re vo lu cio na ria”, en Fa bián He rre ro (com pi la dor), Re vo lu ción... Ob. cit.

9 El sur gi mien to del Esta do y de la Na ción en Amé ri ca del sur y su re la ción con el fe de ra lis mo es in te li gen te -
men te exa mi na do en José Car los Chia ra mon te, Na ción y Esta do en Ibe roa me ri ca na. El len gua je po lí ti co en
tiem pos de los in de pen dien tes, Edi to rial Su da me ri ca na, 2004. Véa se es pe cial men te, “La for ma ción de los
Esta dos na cio na les en Ibe ro amé ri ca”, pp. 59-91.

10 Mon tea gu do, Ber nar do: “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la Admi nis tra ción del Perú, y
acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.



crio lla’ a la cual ‘la era mo der na, igua la do ra y cons ti tu cio nal, la ha de for ma do más que em -
be lle ci do’11. El des con ten to por es tos prin ci pios re sul ta ría así una rea li dad que abar ca ría
todo el si glo. Sin duda, un es tu dio es pe cí fi co de be ría ana li zar su al can ce y sus lí mi tes, como 
se ña lar, asi mis mo, tan to sus coin ci den cias como sus diferencias.

En se gun do lu gar, ha bría que de cir algo más so bre su pro gra ma de li ber tad mo de ra -
da. Re to mo aquí, en ton ces, un as pec to que su ge rí en el co mien zo de esta pre sen ta ción. En
es tos años se de fi ne, de cía, como “un li be ral mo de ra do”. Es de no tar que, por ejem plo, Fé -
lix Frías, uti li za los ar gu men tos que he mos in di ca do en nues tro au tor en los años vein te
para jus ti fi car sus po si cio nes po lí ti cas en la dé ca da de 1840: la im por tan cia de un go bier no
cons ti tu cio nal, el pe li gro del abu so de la li ber tad y la im po si ción de la de mo cra cia cuan do
no hay con di cio nes para ello. Den tro de esta pers pec ti va, afir ma que “si es cier to que el
Pue blo Argen ti no, como to dos los pue blos sud ame ri ca nos, es in ca paz de toda li ber tad; los
ocho años de lu cha que han ago ta do su san gre, pero no su co ra je, nos en se ñan que no so por -
ta tam po co un des po tis mo sin lí mi tes. La li ber tad mo de ra da del pro gra ma de Mon tea gu do
es su ne ce si dad y su voto ac tual...”12. Como se ve en este par ti cu lar caso, el dis cur so del tu -
cu ma no tie ne un im pac to pre ci so. Se ría opor tu no que una in ves ti ga ción pre ci sa die ra cuen -
ta so bre la exis ten cia o no de otras po si bles influencias.

CONFEDERACIONISMO AMERICANO

Pues bien, ¿cuál es su per cep ción so bre el sis te ma fe de ral? En un co mien zo, el tema
fun cio na en la for ma que pro por cio na la me tá fo ra oceá ni ca. Ya que se tra ta al fin de cuen tas 
de un sis te ma que no cons ti tu ye “una ta bla de sal va ción para Perú”, pues to que no es po si -
ble es ta ble cer aquí las re for mas cons ti tu cio na les que se rea li za ron opor tu na men te en Nor te
Amé ri ca. Las ra zo nes que dan cla ras si se des cri be el es que ma que ofre ce la pers pec ti va his -
tó ri ca com pa ra ti va. En esta pre ci sa lí nea, in da ga so bre los pun tos de par ti da que han te ni do
am bos paí ses. En el te rri to rio pe rua no se pre sen tan po bla cio nes des po bla das, dis tan tes
unas de otras, con es ca sos re cur sos mo ra les y fí si cos. En Esta dos Uni dos, en el mo men to de 
su eman ci pa ción, ya dis po nen de po bla cio nes me nos dis per sas y más in de pen dien tes, es tán 
acos tum bra dos al ejer ci cio de las fun cio nes le gis la ti vas (aun que es tén li mi ta das), y vi ven
bajo una for ma de go bier no que les deja tra za do el plan de sus ac tua les instituciones.

Des de es tos su pues tos, bien pue de ima gi nar que la tra yec to ria po lí ti ca que atra vie sa
ese abun dan te pa sa do re sul ta tan no ta ble men te di fe ren te como la lí nea grue sa que se pa ra
dos mun dos, el de la ci vi li za ción y el de la bar ba rie. “El Perú –anota con de sa zón Mon tea -
gu do– no ha te ni do otro le gis la dor que la es pa da de los con quis ta do res y las prin ci pa les co -
lo nias de Nor te Amé ri ca re ci bie ron sus pri me ras le yes de los fi ló so fos más ce le bres. Gui -
ller mo Penn fun dó la Pennsylva nia, Loc ke, el pa dre del en ten di mien to hu ma no, fue el le -
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11 Te rán, Oscar (coord.): Ideas en el si glo. Inte lec tua les y cul tu ra en el si glo XX la ti noa me ri ca no, Si glo vein tiu -
no, 2004, p. 15.

12 Frías, Fé lix: La glo ria del ti ra no Juan Ma nuel de Ro sas, Impren ta chi le na, San tia go, 1847, p.16, tam bién
pue de con sul tar se pp. 24, 28, 54. En esta mis ma lí nea véa se ade más: “La re vo lu ción eu ro pea”, Pa rís, ju nio 9
de 1849, en Escri tos y dis cur sos de Fé lix Frías, tomo I, Bue nos Ai res, Ca sa va lle 1884, p. 13. (agra dez co a mi
her ma no Ale jan dro por ha ber me ad ver ti do so bre este ma te rial).



gis la dor de la Ca ro li na, y am bos es ta ble cie ron pa cí fi ca men te los prin ci pios que ha bían cos -
ta do a la Eu ro pa to rren tes de san gre”13.

Pero su ape la ción a la his to ria no cul mi na allí. Los par ti da rios del fe de ra lis mo no de -
be rían ol vi dar un acon te ci mien to muy im por tan te: las ho rri bles des gra cias en que se pre ci -
pi tó Ve ne zue la con su Cons ti tu ción de 1812. Tal afir ma ción re sul ta de sig ni fi ca ción si re -
cor da mos que una dé ca da atrás, ese país, en par ti cu lar, era pon de ra do por nues tro au tor
como un ejem plo que las pro vin cias del Río de la Pla ta ha rían bien en imi tar.

Lle ga dos a este pun to una pre gun ta pa re ce im po ner se, ¿có mo se ex pli ca esta idea ne -
ga ti va so bre el sis te ma fe de ral y la pro pues ta que for mu la al mis mo tiem po de ha cer una fe -
de ra ción con to dos los es ta dos ame ri ca nos?

En su en sa yo de di ca do a ex plo rar las po si bi li da des de este sis te ma po lí ti co para to dos 
esos te rri to rios, co mien za ex pli can do por qué no fue po si ble es ta ble cer lo en los ini cios del
pro ce so eman ci pa dor14. En el mar co de la Re vo lu ción, que, fue un pro duc to di rec to de las
ideas pro mo vi das du ran te el si glo XVIII, hubo, en par ti cu lar, dos con se cuen cias muy im -
por tan tes a par tir de la in de pen den cia lo gra da in me dia ta men te: dio fin a ese es pí ri tu del si -
glo XV que do mi na ba en Amé ri ca y puso en la mesa de dis cu sión el de sa fío de cómo for mar 
una liga ge ne ral con tra el ene mi go co mún. De modo pre ci so, este úl ti mo as pec to re ve la ba
un pro ble ma fun da men tal. La unión de to das esas re gio nes de bía lle nar “el va cío que cada
uno en con tra ba en sus pro pios re cur sos”15. Y cier ta men te es aquí en don de los pue blos en -
con tra ron en su ca mi no al gu nos in con ve nien tes de muy di fí cil re so lu ción. La in men si dad
del te rri to rio que se que ría unir, los pro ble mas de co mu ni ca ción, las di fi cul ta des de ha llar
pun tos de con tac tos en go bier nos pro vi so rios. Sin lu gar a du das, esas di fi cul ta des ale ja ban
“la es pe ran za de rea li zar el pro yec to de la fe de ra ción ge ne ral”16. Por que si la ne ce si dad de
que los pue blos es tu vie ran uni dos es ta ba a la or den del día, es pe cial men te ante las pér di das
mi li ta res su fri das fren te a los es pa ño les, los obs tácu los, se ña la dos más arri ba, se pre sen ta -
ban como mu cho más fuer tes que aquella necesidad.

Con la irrup ción de nue vos ele men tos, este es ce na rio com pli ca do se mo di fi ca jus ta -
men te en el año 1821: la en tra da de Perú, por ejem plo, en el sis te ma ame ri ca no, o bien la
aper tu ra al co mer cio para los es ta dos in de pen dien tes por par te de Gua ya quil y otros puer -
tos del Pa cí fi co. Y es pre ci sa men te so bre ese re crea do es ce na rio en don de cree tan po si ble
como de sea ble po ner en mar cha “el plan de la con fe de ra ción his pa noa me ri ca na”.

Así, po dría de cir se que este ra zo na mien to con fe de ra cio nis ta res pon de a con di cio nes
de pro duc ción muy pre ci sas. A con ti nua ción des cri bo al gu nas cues tio nes re la ti vas a ese
nue vo con tex to. Sus tan cial men te, por esos días, se in ten ta se ria men te or ga ni zar una alian -
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13 Mon tea gu do, Ber nar do: “Me mo ria: So bre los prin ci pios po lí ti cos que se guí en la Admi nis tra ción del Perú, y
acon te ci mien tos pos te rio res a mi se pa ra ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.

14 El iti ne ra rio re vo lu cio na rio pe rua no y su es tre cha vin cu la ción con el pro ce so eman ci pa dor de los de más te -
rri to rios de Amé ri ca del sur es ana li za do de ma ne ra con jun ta en el ex ce len te es tu dio de Tu lio Hal pe rin Dong -
hi, Re for ma y di so lu ción de los im pe rios ibé ri cos, 1750-1850, Alian za Amé ri ca, Ma drid, 1985, pp. 150 a
187. Un tra ba jo im por tan te so bre di cha tra ma his tó ri ca pue de leer se en Da vid Bush nell, “La in de pen den cia
de la Amé ri ca del Sur es pa ño la”, en Les lie Bet hell, ed., His to ria de Amé ri ca La ti na. 5. La in de pen den cia,
Edi to rial Crí ti ca, Bar ce lo na, 1991.

15 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.

16 Ibi dem.



za o con fe de ra ción con ti nen tal. Con este pro pó si to, el pre si den te de Co lom bia en vió dis tin -
tos ple ni po ten cia rios para que se en tre vis ta ran con los go bier nos de Mé xi co, Perú, Chi le y
Bue nos Ai res. Su prin ci pal ob je ti vo era pre pa rar esa liga ge ne ral por me dio de tra ta dos par -
ti cu la res17. Con los dos pri me ros se efec tuó la con ven ción pro pues ta, y, con mo di fi ca cio -
nes ac ci den ta les, los tra ta dos con am bos go bier nos fue ron ra ti fi ca dos por sus res pec ti vas
le gis la tu ras. No obs tan te, como se ña lan otros par ti da rios de esta con fe de ra ción ame ri ca na,
en Chi le y Bue nos Ai res, los re sul ta dos no fue ron los es pe ra dos. Ya que poco y nada se ade -
lan tó en ellos18. De este modo, si bien se pre sen tan in con ve nien tes, el pro yec to ya se ha
pues to en mar cha. En la vi sión de sus de fen so res, sólo fal ta en ton ces que se pon gan en eje -
cu ción los tra ta dos exis ten tes y que se ins ta le la asam blea de los Estados.

En su caso, el go bier no del Perú se di ri gió a los de Co lom bia y Mé ji co con la idea de
pre ci sar va rios as pec tos que alu dían al tiem po y lu gar en que de bían reu nir se los ple ni po -
ten cia rios de cada Esta do. “El as pec to ge ne ral de los ne go cios pú bli cos y la si tua ción res -
pec ti va de los in de pen dien tes, nos ha cen es pe rar –es cri bía con cier ta do sis de op ti mis mo
Mon tea gu do– que en el año 25 se rea li za rá sin duda la fe de ra ción his pa noa me ri ca na bajo
los aus pi cios de una asam blea, cuya po lí ti ca ten drá por base con so li dar los de re chos de los
pue blos y no de las fa mi lias que des co no cen con el tiem po el ori gen de los su yos”19.

En ri gor, se tra ta de ma te ria li zar una si tua ción de he cho. Y esta pers pec ti va no es ca pa 
a la de otros po lí ti cos ame ri ca nos. A los ojos de Bo lí var, por ejem plo, tam bién exis ti ría ya
una con fe de ra ción de he cho en Amé ri ca, tal cir cuns tan cia hace que la cues tión sea vis ta no
sólo como ur gen te sino y, so bre todo, como in mi nen te e ine vi ta ble20.

Pues bien, ¿cuá les se rían los pro ble mas que ha bría que so lu cio nar para que co bre
cuer po le gal esa con fe de ra ción de he cho? A jui cio de Mon tea gu do, la in de pen den cia aun
no está to da vía con so li da da, en la me di da que los es pa ño les con ser van al gu nos fo cos de re -
sis ten cia en el nue vo mun do. El pro ble ma cen tral es que aún se creen con de re chos y para
im po ner lo pue den so li ci tar el au xi lio de la San ta Alian za, que, como se sabe, esta dis pues ta
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17 Ibi dem. Asi mis mo, pue de con sul tar se “Cir cu lar de Si món Bo lí var en via da a los Go bier nos de las Re pú bli cas
de Co lom bia, Mé xi co, Río de la Pla ta, Chi le y Gua te ma la” (Lima, 7 de di ciem bre de 1824,) en Pen sa mien to
Po lí ti co de la eman ci pa ción ve ne zo la na, Bi blio te ca Aya cu cho, Ve ne zue la, 1988. p. 327. So bre la vin cu la -
ción de Mon tea gu do con las ac ti vi da des pú bli cas de Bo lí var pue de con sul tar se Da vid Bush nell, Si món Bo lí -
var. Hom bre de Ca ra cas, pro yec to de Amé ri ca. Una bio gra fía, Bi blos, Bue nos Ai res, 2002. Espe cial men te
ca pí tu los 7 y 8, pp. 105-141.

18 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”. En Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit. Es la mis ma pers -
pec ti va que des cri be un alto fun cio na rio del go bier no de Co lom bia. “Co mu ni ca ción de Pe dro Gual, Se cre ta -
rio de Re la cio nes Exte rio res del go bier no de la Gran Co lom bia, al Sr. José Ma ría Sa la zar, Envia do Extraor di -
na rio y Mi nis tro Ple ni po ten cia rio de Co lom bia, cer ca del Go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”, Bo -
go tá 7 de oc tu bre de 1824, en Pen sa mien to Po lí ti co... Ob. cit. p. 324.

19 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”. En Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit. Gual cree que en
1825 ó 1826 se rán los años en que di cho con gre so ame ri ca no de be ría co men zar a fun cio nar. Lo re tar da aho ra
el Perú que len ta men te se aco mo da a esa si tua ción y Mé xi co, es pe cial men te, por sus lu chas ci vi les. Si las ins -
ti tu cio nes de am bos paí ses to man con sis ten cia el con gre so no de mo ra ría mas de esa fe cha. Ibid. p. 326.

20 En ese mis mo año se hizo un tra ta do de alian za y con fe de ra ción con el go bier no del Perú. Igual tra ta do se
hizo con Mé xi co en 1823. La idea es se guir en ese ca mi no, afir man do que hay una con fe de ra ción de he cho en 
Amé ri ca. “Di fe rir más tiem po la asam blea ge ne ral de los ple ni po ten cia rios de las re pú bli cas que de he cho es -
tán ya con fe de ra das, has ta que se ve ri fi que la ac ce sión de los de más, se ría pri var nos de las ven ta jas que pro -
du ci ría aque lla asam blea des de su ins ta la ción”. “Cir cu lar de Si món Bo lí var... Ibid, p. 328.



a ayu dar al “que as pi re a usur par los de re chos de los pue blos que son ex clu si va men te le gí ti -
mos”21. El pe li gro no es en ton ces Espa ña “una na ción im po ten te, de sa cre di ta da y en fer ma
de anar quía” sino que la ame na za es en trar en con tien da con la San ta Alian za que, “al cal cu -
lar las fuer zas ne ce sa rias para res ta ble cer la le gi ti mi dad en los Esta dos his pa noa me ri ca nos, 
ten drá bien pre sen tes las cir cuns tan cias en que nos ha lla mos y de los que so mos ca pa ces”22.

En este con tex to, dos cues tio nes jue gan un pa pel prin ci pal: la pro ba bi li dad de una
nue va con tien da y la masa de po der que pue de em plear se con tra los ame ri ca nos. Indu da -
ble men te, la fuer za de los go bier nos ame ri ca nos por sí so los no pue den ha cer fren te ante
esa si tua ción. Sin em bar go, si tal acon te ci mien to se pro du je ra con si de ra que los par ti da rios
del par ti do li be ral de am bos he mis fe rios, au xi lia rían a los agre di dos por el par ti do ser vil.
De esta ma ne ra, no tie ne nin gún tipo de du das que “la Gran Bre ta ña y los Esta dos Uni dos
to ma rían el lu gar que les co rres pon de en esta con tien da uni ver sal”23. La opi nión, ade más,
“esa nue va po ten cia que hoy pre si de el des ti no de las na cio nes, ha ría alian za con no so tros”. 
La vic to ria co rres pon de ría de este modo a los agredidos.

Asi mis mo, por el gran ven ta nal ame ri ca no, se aso ma, como una se gun da ame na za, el
nue vo Impe rio del Bra sil. Se tra ta ría, al pa re cer, de un agen te se cre to de la San ta Alian za.
Cier ta men te es tas dos fuer zas ene mi gas, al for mar par te del lla ma do par ti do ser vil se uni -
rían en una po si ble con tien da. En ri gor, cabe acla rar, esa preo cu pa ción por la in ter ven ción
bra si le ña ex ce de am plia men te su dis cur so. Ya que pre ci sa men te, ese te mor tam bién cam -
bia la ac ti tud hos til que el círcu lo di ri gen te por te ño tie ne con re la ción con Bo lí var. Por que
si bien, como se ha se ña la do, siem pre man tu vie ron esa opi nión ne ga ti va ha cia el lí der ame -
ri ca no, es pe cial men te fren te al pro yec to po lí ti co que este lí der re pre sen ta ba; sin em bar go,
en al gu nos mo men tos de ese se gun do de ce nio re vo lu cio na rio, ante la cre cien te ame na za, y, 
lue go, la gue rra con el Bra sil, des de la ciu dad por te ña se bus có casi con de ses pe ra ción el
apo yo de aquél cau di llo ame ri ca no24.

Pero re to me mos el hilo del ar gu men to de nues tro au tor. Aque lla do ble ame na za hace
ne ce sa rio en ton ces la rá pi da con cre ción del plan de con fe de ra ción ame ri ca na. En un fu tu ro
cer ca no, un con gre so de ple ni po ten cia rios de cada Esta do de be ría tra tar y so lu cio nar dos
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21 Mon tea gu do, Ber nar do: “Ensa yo de 1824: So bre la ne ce si dad de una fe de ra ción ge ne ral en tre los Esta dos
His pa noa me ri ca nos y plan de su or ga ni za ción”, en Fa bián He rre ro, Mon tea gu do... Ob. cit.

22 Ibi dem. Tam bién Gual sos tie ne que el ene mi go prin ci pal es la San ta Alian za. En Pen sa mien to Po lí ti co... Ob.
cit. p. 324. Cabe acla rar en este sen ti do que el go bier no es pa ñol rea li zó ges tio nes con cre tas para que la San ta
Alian za in ter ven ga en el con flic to ame ri ca no. Fi nal men te di chos pe di dos no se ma te ria li za ron. Una pers pec -
ti va ge ne ral so bre esta cues tión en Mi guel Arto la, La bur gue sía re vo lu cio na ria (1808-1874), Alian za Uni -
ver si dad, 1983, pp. 37-41.

23 Gual es aun más op ti mis ta: Esta dos Uni dos tie ne mo ti vos tam bién para en trar en esa con fe de ra ción en vian do
un ple ni po ten cia rio a Pa na má que será el fu tu ro lu gar de reu nión, lla ma do el pri mer Con gre so de los Esta dos
ame ri ca nos. Ya que el pre si den te Mon roe ha ma ni fes ta do los mis mos pro pó si tos al afir mar dos cues tio nes:
pro cu rar po ner fin a la co lo ni za ción eu ro pea en el con ti nen te ame ri ca no y de nun cian do los prin ci pios cons ti -
tu ti vos de la San ta Alian za como per ju di cia les para la paz y se gu ri dad de Esta dos Uni dos. En Pen sa mien to
Po lí ti co... Ob. cit. p. 325.

24 Me re fie ro al tra ba jo de Tu lio Hal pe rin Dong hi, “La ima gen ar gen ti na de Bo lí var, de Fu nes a Mi tre”, en El
es pe jo de la his to ria. Pro ble mas ar gen ti nos y pers pec ti vas la ti noa me ri ca nas, Edi to rial Su da me ri ca na, (nue -
va edi ción am plia da), Bue nos Ai res, 1998. pp. 113-114. So bre todo se le re pro cha ba la con cen tra ción y per -
so na li za ción del po der. Pero ade más, se ña la Hal pe rín, Bo lí var “ofre ce ría un mo de lo atrac ti vo para los más
in quie tos je fes mi li ta res ar gen ti nos, ten tán do los qui zás a em pren der la aven tu ra de con quis ta del po der po lí -
ti co con la fuer za mi li tar.” Ibid. p. 114.



as pec tos cla ves: el con tin gen te de tro pas y la can ti dad de sub si dios que de ben pres tar los
con fe de ra dos en caso ne ce sa rio. A par tir de es tos ele men tos, con si de ra pro ba ble la pre sen -
cia de una fuer za de sig ni fi ca ción para en fren tar a la alian za ene mi ga. Con ella se lo gra rían
por lo me nos tres re sul ta dos: Con so li dar la in de pen den cia, ase gu rar sus ga ran tías y es ta ble -
cer la tan an sia da paz en tre las re pú bli cas ame ri ca nas. En la pers pec ti va del es cri tor tu cu -
ma no, la ma te ria li za ción de ese pro yec to se ña la ría el dul ce ama ne cer de un nue vo tiem po.
Con esa mis ma es pe ran za es cri bió Bo lí var: “El día que nues tros ple ni po ten cia rios ha gan el
can je de sus po de res, se fi ja rá en la his to ria di plo má ti ca de Amé ri ca una épo ca in mor tal”25.
Bien po dría afir mar se, por todo lo di cho has ta aquí, que el dis cur so con fe de ra cio nis ta de
Ber nar do Mon tea gu do está cla ra men te aso cia do con ese gran sueño americano.
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25 “Cir cu lar de Si món Bo lí var... En Pen sa mien to Po lí ti co... Ob. cit. p. 329.



“Lo in só li to de este li bro
que aho ra nos ocu pa es, jus ta -
men te, que sus au to res evi tan
toda ce gue ra o des vío de la mi -
ra da (mi rar para otro lado) que
un en tu sias mo “mal en ten di do” 
(...) ha pro yec ta do mu chas ve -
ces so bre este pro ce so sin duda
ad mi ra ble pero muy rico en
erro res, y que hoy por hoy no ha
con se gui do –¿y cómo iba a con -
se guir en ta les cir cuns tan cias?– 
ofre cer la ima gen cier ta de una
vida co ti dia na exen ta de pe na li -
da des. Los au to res de este li bro
nos acer can, como po cas ve ces
se hace, a la ver dad so bre Cuba, 
y por ello he afir ma do con mu -
cha con vic ción que es un li bro
in só li to”. Alfon so SASTRE.

(Ver re se ña en el Li bra rius,
 pág. 130)

“Con este li bro, el au tor lo gra
para quien lo lea, con la te na ci -
dad de un sa bue so in sa cia ble y
la ex per ti cia de un de tec ti ve in fa -
ti ga ble, la pre sen ta ción de un
Bo lí var de sa cra li za do, tra ta do
con un res pe to y una lu ci dez in te -
lec tual que agra de ce mos, al
pun to de que a me di da que pa sa -
mos sus pá gi nas va mos des cu -
brien do el modo como Urba ne ja
pien sa al Bo lí var que está pen -
san do la ta rea que tie ne en fren te
y que lo de sa fía”. Joa quín
MARTA SOSA.

(Ver re se ña en el Li bra rius,
 pág. 131)


