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En septiembre de 1990 obtuve en la Pontificia Universidad Cat6lica 
del Peni un semestre de investigaci6n sobre "La Cr6nica jesuitica de la America 
colonial", que me oblig6 a pasar varios meses en Espaiia. Con tal ocasi6n 
fui invitado a hablar sobre el inminente V Centenario en varias universi- 
dades y centros espatloles. Hablk en la Facultad de Sociologia y Ciencia Politica 
de la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto de Pastoral de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, en la Facultad de Letras de la Univer- 
sidad de Extremadura, en la Fundaci6n Xavier Salas de Trujillo, en la Casa 
Colombina de Huelva y en la Casa Espaiia de la ciudad francesa de Tou- 
louse. En todos esos sitios dije a mis oyentcs que iba a hacer una reflexi6n 
sobre el V Centenario desde Iberoamerica para Espaiia. Estas pdginas son 
un apretado resumen de las ideas alli expuestas, que ofrezco a la revista An- 
thropologica como un aporte miis a la reflexi6n sobre este dcbatido tema. 

El mundo se prepara para el V Centenario del descubrimiento espaiiol 
del Nuevo   undo. Es sabido que tal centenario, la interpretaci6n dcl hecho 
que conmemora y las expresiones rituales para conmemorarlo, se han convertido 
en centro de polemica. Aun 10s que piensan que tal centenario debe recor- 
darse, discuten con pasi6n el mod0 de designarlo. Esta discusi6n depende, 
naturalmente, del juicio global que se haga de lo que ocurri6 en AmCrica 
a partir de aquel 12 de octubre de 1492, cuando Crist6bal Col6n pis6 por 
vez primera la tierra americana y tom6 posesi6n de la misma en nombre de 
Espaiia. Sin pretender ser exhaustivo, pienso que se puede hablar de cuatro 
posturas, basadas en cuatro interpretaciones sobre el descubrimiento y la 
conquista, que llevan a cuatro maneras diferentes de conmemorarlos. 

I .  Cuatro interpretaciones y cuatro rituales 

1) La primeta postura estd representada por quienes hablan de un 
descubrimiento civilizatorio. Para ellos, el mundo era el viejo mundo 
y el continente que apareci6 ante las tres carabelas de Col6n, a1 que 



se le denomin6 Indias por creerlo el otro extremo del viejo mundo, estaba 
poblado por seres primitivos a 10s que habia que civilizar y por paganos 
a 10s que habia que evangelizar. Por eso, 10s defensores de tal inter- 
pretaci6n juzgan que el V Centenario debe recordarse con ritos celebra- 
torios con el mismo entusiasmo y optimismo con que debid celebrarse 
el IV Centenario, cuando casi todos 10s paises iberoamericanos se habian 
independizado. 

Sin quitar ningGn mCrito subjetivo a la visi6n y audacia de Coldn 
y de sus compafieros de viaje en tan frAgiles carabelas, ni a 10s Reyes 
Cat6licos que no dudaron en apoyar la empresa, creo que esta postura 
olvida con gran facilidad el enorme costo de explotaci6n y etnocidio 
de dicho proceso civilizatorio, denunciado tan tempranamente por Las 
Casas y 10s discfpulos de la Escuela de Salamanca. Y olvida tambiCn 
que hoy, a raiz de 10s millones de muertos de las guerras del siglo XX 
y del fracas0 de ciertos procesos civilizatorios de Europa, impuestos 
tambiCn con gran costo de vidas humanas y con detriment0 de ciertas 
dimensiones profundas de la condici6n humana, no se piensa de la 
civilizaci6n lo mismo que pensaban 10s hombres del siglo XIX. Estos, 
fieles hijos de la Ilustraci6n, hablan de la historia, que estaba por fin 
en manos de 10s hombres, corno de un proceso unilineal que habia 
superado las etapas del salvajismo y de la barbarie, para ingresar a la 
meta de la civilizaci6n. Hoy se tiene una visi6n mAs multilineal del 
desarrollo de la historia y mAs crftica sobre lo que es verdadera ci: 
vilizaci6n. 

2) La segunda postura estA representada por quienes hablan de un 
des-encuentro de mundos. Y en esa postura, unos, mAs o menos apoyados 
en la teoria sicoanalitica, hablan de un desencuentro fundante, product0 
del trauma inicial de la conquista, que debid afectar a 10s indios, al ser 
brutalmente conquistados por aquellos espafioles reciCn llegados, sobre 
todo por el carActer casi divino que a Cstos atribuian viejas profecfas 
indigenas. Un ejemplo del origen de dicho trauma puede verse en la 
cr6nica de Cieza de Le6n sobre el encuentro entre Atahualpa y Pizarro 
en Cajamarca. Durante el encuentro Fray Vicente Valverde anuncia el 
evangelio, presentando al inca no una biblia, sin0 su breviario; At&ualpa, 
a1 no comprender el gesto, se limita a arrojar el libro a1 suelo, actitud 
que es ma1 interpretada por el dominico, que se dirige a Pizano para 
que arremetan contra el inca. Este trauma inicial serfa parte del incons- 
ciente colectivo del pueblo y explicaria cierta inseguridad bdsica que 
parece afectar a1 mundo popular andino. Pero hay otros que hablan de 



un desencuentro permanente, debido a la larga explotacidn de 10s indios 
en 10s servicios personales, sobre todo en la mita minera, palanca de 
la economfa colonial, y en 10s repartos mercantiles. Ambos desencuen- 
tros, el fundante y el permanente, son sin duda aplicables a la pobla- 
ci6n negra, sometida a una dura esclavitud, cuya supresi6n lleg6 mucho 
mds tarde que la independencia de 10s respectivos paises. 

Sin embargo, 10s que tienen esta postura parecen olvidar que 
dificilmente tuvieron ese trauma de la conquista 10s pueblos indige- 
nas que, sintiCndose oprimidos por aztecas e incas, como 10s tlaxcal- 
tecas en Mdxico y 10s huancas en el Peni, colaboraron con CortCs y 
Pizarro contra el enemigo comun y lograron ciertas ventajas en la sociedad 
colonial. Y olvidan tambiCn que, a pesar de 10s desencuentros religio- 
sos iniciales, la mayoria de 10s indios acept6 el cristianismo, aun 
conservando ciertas formas sincrdticas de sus tradiciones religiosas. 
Para 10s que tienen esta postura sobre el V Centenario, en Cste no hay 
nada que recordar, ni celebrar. A lo sumo piensan en alguna forma de 
reconciliaci6n condenando el pasado en algdn rito penitencial. En esta 
linea hasta se ha insinuado gestos como el de que algdn representante 
del gobiemo espaiiol pida pdblicamente perd6n a 10s indios en el cerro 
de Potosi, escenario de la terrible mita minera. 

Tal postura de condena del pasado, que se estA convirtiendo en punto 
obligado de la agenda en las reuniones que tienen en ArnCrica y en Europa, 
10s historiadores, 10s antrop6logos y aun 10s tedlogos, me resulta, a pesar 
de su valor de catarsis ritual colectiva, poco procedente. No s61o por 
cierta prescripci6n que parece imponerse con el paso del tiempo, sino 
porque, ante la explotaci6n colonial, el creciente mestizaje hace dificil 
seiialar la raya entre la AmCrica indigena "explotada" y la Espaiia 
"cxplotadora". Dicha postura me resulta, ademds, estCril, con sabor a1 
"bautismo por 10s mucrtos" que practican 10s mormones, cuya base biblica 
nicgan todas las Iglesias cristianas. Yo creo que hay que dejar que 10s 
muertos entierren a 10s muertos y que, en visperas del V Centenario, 
mucho mAs fecund0 que condenar el pasado colonial es exigir que las 
relaciones econ6micas y politicas del presente sean mAs justas. No s6lo 
en nombre de la equidad ante un mundo que Dios ha hecho para todos, 
sino en nombre de nuestra cultura comdn y de todo el camino que hemos 
recorrido juntos. En la segunda parte del articulo retomark de mod0 
mAs amplio este punto. 

3) La tcrcera postura estd representada por quienes hablan de geno- 
cidio y etnocidio. Es cierto que la conquista ibdrica trajo consigo la 



muerte de millones de indigenas a causa de las guerras, la explotaci6n 
colonial, la destrucci6n de 10s ecosistemas y, sobre todo, de las gran- 
des epidemias, resultado de la llegada de gCrmenes pat6genos ante 10s 
que 10s indios no tenian defensa. Y tambiCn es cierto que el etnocen- 
trismo europeo destruy6 muchas culturas en nombre de su proceso 
civilizatorio, olvidando grandes realizaciones culturales de las altas 
culturas, como MCxico-Tenochtitlh o el Tawantinsuyu. La misma Iglesia, 
depositaria del mensaje de salvaci6n de Jesds para todos 10s pueblos, 
a pesar de sus esfuerzos de adaptaci6n misionera, no supo, debido a 
10s condicionamientos teol6gicos y pastorales de la Cpoca, hacer una 
verdadera inculturaci6n del evangelio en 10s pueblos indigenas y destruy6 
muchos valores religiosos aut6ctonos. 

Por todo esto, quienes sostienen esta postura creen que ante el V 
Centenario hay que hacer una contra-celebraci6n expresada en ritos 
contestatarios. En un reciente congreso de 10s pueblos indigenas en 
Suecia, a1 tomar la palabra Luis Yafiez, presidente del Instituto de Co- 
operaci6n Intemacional de Espaiia, para hablar de la posici6n espafiola 
en la empresa americana, muchos abandonaron la sala en sefial de protesta. 
No me extrafiaria que en 10s pr6ximos meses seamos testigos de 
ocupaciones simb6licas de embajadas y consulados de Espaiia en 10s 
paises de sus antiguas colonias. Tal postura la tienen, sobre todo, ciertas 
organizaciones indigenas, que han surgido en gran ndmero, a raiz del 
relativo fracas0 del indigenismo promovido por 10s Estados nacionales 
de AmCrica despuks del ler. Congreso Indigenista de PBztcuaro en 1940, 
y que disponen de buenos fondos internacionales para organizar sus 
peri6dicos encuentros. 

Sin duda, tales organizaciones tienen el mCrito de agrupar a las etnias 
y hacer que 10s gobiemos del continente y la opini6n pdblica mundial 
tomen conciencia de 10s nuevos genocidios y etnocidios que 10s pueblos 
aut6ctonos enfrentan ante nuevos conquistadores que llegan a sus 
territorios. Pero dichas organizaciones, que agrupan sobre todo a las 
etnias de la hoya amaz6nica y de las reservas indias norteamericanas 
y que representan a s610 una parte de la poblaci6n que, por su lengua 
o por su cultura, suele considerarse indigena, no pueden sentirse 10s 
dnicos herederos legitimos de 10s indios que encontr6 Col6n. Ni pueden 
oponerse a que la poblaci6n mestiza mayoritaria, por cuyas venas corre 
tambiCn sangre india, o a que otros emigrantes, procedentes de todos 
10s puntos cardinales del planeta, que emigraron a1 suelo americano, 
como dichas minorias lo  hicieron tambiCn un dia, quieran conmemo- 



rar una fecha significativa para una tierra que sienten propia. 

4) La cuarta postura estA representada por quienes hablan de un 
encuentro de mundos. Para ellos, en AmCrica a partir de 1492 hub0 sin 
duda distintas formas de desencuentro, explotaci6n y etnocidio y las 
sigue habiendo entre la minorfa de origen mas "europeo", que en muchos 
paises detenta el poder politico y econ6mic0, y grandes sectores de origen 
m8s "indigena". Asi sucede con las etnias marginales de la Amazonia 
o de las "reservas indias" de 10s Estados Unidos, con muchos cam- 
pesinos que conservan su lengua indigena y otros rasgos de la cultura 
aut6ctona, original o recreada, en 10s paises que fueron sede de las "altas 
culturas" andina o mesoamericana, y con 10s llamados "indios de la 
ciudad", que mantienen rasgos de su cultura indigena en el mundo urbano 
a1 que tuvieron que emigrar. Sin embargo, a pesar de esta persisten- 
cia indigena, el principal resultado del encuentro de mundos fue la 
formaci6n de una poblaci6n mestiza, racial y culturalmente hablando, 
que es hoy mayoritaria en el continente iberoamericano y que lo hace 
a Cste diferente con relaci6n a otras partes del mundo que fueron 
colonizadas por paises europeos no ibCricos. 

QuizAs la mejor expresi6n de esta postura sea la inscripci6n gra- 
bada en la Plaza de las Tres Culturas de la ciudad de Mexico, donde 
se levantan una piramide azteca, un templo cat6lico de 10s primeros 
franciscanos y la moderna sede de la Secretaria dc Relaciones Exte- 
riores. Dicha inscripci6n es: "13 de agosto de 1521. Heroicamente 
defendida por Cuauhtemoc, cay6 TenochtitlAn en poder de HemAn Cort6s. 
No fue triunfo, ni derrota, fue el nacimiento doloroso de un pueblo mes- 
tizo, que es el MCxico de hoy". Pero tal nacimiento del pueblo mes- 
tizo y todo lo ocurrido en AmCrica y en Espaiia a partir de 1492, puesto 
que si Espaiia logr6 "hispanizar" a AmCrica, Csta tambidn "america- 
niz6" a Espaiia, debe ser mejor conocido y analizado. Y la conmemo- 
raci6n del V Centenario debe traducirse en ritos de mutuo re-conocimiento 
(no en el sentido de agradecer, sino en el de volver a conocer o tomar 
conciencia del patrimonio com6n) y en ritos de intercambio en 10s 
distintos campos de la actividad social, econ6mica y politica entre pueblos 
soberanos, que, lleguen o no a formar alg6n dia una comunidad de 
naciones, han quedado de alg6n mod0 unidos para siempre por la estela 
que dejaron las naves de Col6n. 

Es sabido que el mestizaje racial fue resultado, tanto de la impor- 
tancia que el matrimonio ha tenido siempre para establecer alianzas 
entre 10s grupos humanos, como del relativo fracas0 del proyecto politico 



oficial de "un reino con dos repdblicas", separadas y de al@n mod0 
autdnomas, de espafioles e indios, que caracteriz6 a la organizaci6n de 
las colonias hisphicas. El mestizaje cultural fue producto del mesti- 
zaje racial, de la permanente interaccidn, muchas veces conflictiva, entre 
ambos pueblos y del proceso evangelizador, que acab6 transformando 
el mundo religioso de la mayoria de 10s indios y haciendo del catoli- 
cismo popular un ingrediente basic0 de la identidad iberoamericana. 

Sin embargo, el mestizaje no debe tomarse como el gran mito de 
la unidad, que sirva para legitimar 10s grandes desniveles econdmicos 
y politicos entre 10s dos extremos del espectro racial iberoamericano, 
sino que deben tenerse en cuenta las complejas circunstancias en que 
se dio y se sigue dando. Es sabido que el Inca Garcilaso se autopro- 
clamaba con orgullo mestizo : "A 10s hijos de espafiol y de india o de 
indio y espafiola - escribe-, nos llaman mestizos, por decir que somos 
mezclados de ambas naciones; fue impuesto por 10s primeros que tuvieron 
hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestos padres y por 
su significaci6n, me lo llamo yo a boca llena y me honro con 61". Sin 
embargo, el Inca siente la necesidad de aiiadir: "aunque en Indias, si 
a uno de ellos le dice: 'sois un mestizo' o 'es un mestizo', lo toman por 
menosprecio". Ya entonces se pasa del mestizaje como expresi6n de 
orgullo a1 mestizaje como expresi6n de insulto. Y no hay que olvidar 
que el mestizaje de Garcilaso unia a las dos Clites de la conquista y 
que, debajo del mismo, pudo haber cierta forma de estrategia politics. 
Pero, a lo largo de la colonia se'dieron otros mestizajes mAs comunes. 
En pri-mer lugar, el que se dio a raiz de primeros contactos entre in- 
dios y espaiioles, cuando hub0 no pocos casos en que 10s indios ofrecian 
en matrimonio a 10s colonos reci6n llegados a sus propias hijas o hermanas 
como una manera de hacer alianzas estables con ellos. Es sabido que 
a 10s PP. JosC Anchieta y Manuel de Nobrega, a1 llegar a1 territorio de 
10s tamoyos de Brasil, y a otros misioneros jesuitas se les ofreci6 j6venes 
indias, que ellos naturalmente no aceptaron despu6s de tratar de explicarles 
el sentido del celibato cristiano. En segundo lugar, h u b  tarnbidn mestizaje 
que era producto no del amor sino de la violencia sexual, como el que 
denuncia en su Nueva crhica y buen gobierno (i1615?) el indio cronista 
peruano Guam511 Poma, aunque 61 no lo denuncie tanto para hacer critica 
social cuanto para expresar que ambos mundos eran irreconciliables. 
Y en tercer lugar, el ndmero de matrimonies interetnicos debi6 aumentar, 
a pesar de la clasificaci6n de "casta" que tenia cada persona en su partida 
de bautismo, a medida que la poblacidn fue, m8s indiferenciada racial- 
mente. Este mestizaje generalizado se expresa en el dicho popular peruano: 
"el que no tiene algo de inga (indio) lo tiene de mandinga (negro)". 



En esta situaci6n se cruza mgs fhcilmente la barrera racial en el ma- 
trimonio, por la misma dificutad de conocer el mestizaje real de la pareja, 
aunque dicha barrera puede sobrevivir en la "raza social", es decir en 
la ubicaci6n socio-econ6mica de la pareja en una sociedad de clases. 

Esta complejidad del mito del mestizaje es una dificultad para separar 
sus elementos positivos abiertos de sus elementos negativos encubiertos. 
Tal sucede con ciertas normas constitutivas del nuevo orden legal que 
dieron 10s libertadores a raiz de la independencia, como, por ejemplo, 
el "desde hoy en el Peni ya no habra indios, ni espaiioles, sino s61o 
peruanos" de JosC de San Martin el 27 de agosto de 1821. Tal decreto 
era sin duda una copia de la ideologia liberal vigente, una estrategia 
para superar el conflicto colonial de las "dos repdblicas" de espaiioles 
y de indios y una mascara para que 10s criollos siguieran usufructuando 
las ventajas del regimen colonial en la naciente patria, mas que una 
asunci6n adulta de la doble raiz cultural, indigena e hispanica, que 
heredaba el nuevo pueblo soberano. Y despuCs de casi dos siglos de 
independencia, muchos pueblos de la IberoamCrica de "todas las sangres", 
segdn feliz expresi6n de JosC Maria Arguedas, simbolo 61 mismo de 
un fecund0 mestizaje. conservan sutiles formas de discriminaci6n Ctnica, 
a pesar del barro comdn del patrimonio cultural mestizo para amasar 
su propia identidad. 

Encuentro de mundos y rituales de reconocimiento e intercambio 

Aunque cada una de las cuatro posturas expuestas tenga su propia 
16gica y no les falte su parte de verdad, la que mAs me convence 
personalmente, por explicar mejor un mayor ndmero de hechos, y la 
que parece imponerse en un consenso mayoritario, es la dltima. La ex- 
presi6n "encuentro de mundos" ha acabado siendo aceptada por 10s 
gobiernos a ambos lados del Atldntico. Si es cierto que, para 10s 
iberoamericanos, en 1992 no hay nada que celebrar, como nunca debid 
haberlo en las guerras de conquista ni siquiera por 10s vencedores, s i  
hay que conmemorar el nacimiento del nuevo mundo. A diferencia de 
otros procesos coloniales que apenas dejaron huellas de su paso, el proceso 
colonial ibCrico produjo un mundo mestizo de todas las sangres. Esta 
conmemoracih debe hacer reflexionar a la Europa comunitaria de 
poblaci6n blanca envejecida y decreciente, que se ha convertido en la 
"tierra prometida" de iberoamericanos, musulmanes y negros, muchos 
de 10s cuales se limitan a devolver cortCsmente la visita de 10s europeos, 
y que no parece encontrar una forma adecuada para integrar 10s blo- 
ques tan heterogkneos de poblaci6n que viven hoy dentro de sus fronteras. 



Y debe hacer reflexionar, sobre todo, a 10s paises ibCricos e ibe- 
roamericanos. A Espaiia y Portugal, integrados plenamente desde 1993 
en la Europa comunitaria, porque no pueden olvidar su realidad de puente 
entre 10s dos mundos. A 10s paises iberoamericanos, porque el naci- 
miento de pueblos mestizos necesita, con mayor raz6n que el de pueblos 
menos complejos, profundizar en las raices de su pasado, para anali- 
zar mejor su presente y planificar mejor sn futuro. Pero la reflexidn 
debe hacerse tambiCn en el mundo iberoamericano como un todo. Es 
sabido que, con ocasi6n del V Centenario, ya e s t h  programadas dos 
cumbres de sus jefes de estado, en 1991 en Mexico y en 1992 en Espaiia. 
Aquel gran for0 y, sobre todo, las distintas reuniones tecnicas y politicas 
que lo precedan o lo sigan pueden ser una gran oportunidad para el futuro 
del mundo iberoamericano, aunque a la hora de recordar nuestra deuda 
externa no se quiera contabilizar la plata de Potosi o Guanajuato. Yo 
ahora tengo unas pretensiones mAs modestas y, como escribo para pdblico 
espaiiol, voy a seiialar a mod0 de ejemplo ciertos ritos de  re-conoci- 
miento e intercambio de Espaiia con 10s paises hispanoamericanos, que 
faciliten el encuentro he mundos que se conmemora: 

I )  Encuentro de  las personas. El lo. de enero de 1993, a1 termi- 
nar el aiio conmemorativo del quinto centenario, la Europa comunitaria 
ingresa en la etapa definitiva de su unidad y se dispone a cerrar sus 
fronteras a la inmigraci6n de America latina y aun a exigir visas de 
turismo a 10s ciudadanos de 10s paises del continente, donde Espaiia, 
Portugal y otros paises comunitarios encontraron siempre las puertas 
abiertas. No estA de mds recordar que cuando Vitoria pronunci6 en 1539 
su celebre conferencia en la Universidad de Salamanca sobre 10s titu- 
10s de Espaiia para la conquista, a pesar de su conocida postura crftica 
con la mayoria de ellos, nunca neg6 el derecho de 10s espaiioles para 
el libre trdnsito por America, derecho que ahora una Europa comuni- 
taria sin memoria quiere negar a 10s iberoamericanos. Aunque 10s 
complejos problemas del narcotrdfico y del desempleo en 10s paises 
comunitarios exijan ciertas restricciones en la condici6n turistica de 
10s iberoamericanos que viajen a la Europa comunitaria, pienso que 
la exigencia de la visa no es necesaria para asegurar dichas restricciones, 
resulta odiosa y puede considerarse un insult0 a la historia. 

2) Encuentro en la palabra escrita. Es sabido que las altas culturas 
arnericanas no llegaron a tener escritura alfabetica y que Espaiia enseii6 
a AmCrica la palabra escrita. Ella la hizo fructificar y pronto nacieron 
en suelo americano clAsicos de la literatura castellana, como el Inca 
Garcilaso y Sor Juana InCs de la Cruz, por citar s61o un par de ejem- 



plos. A partir de Ruben Dado las letras castellanas en America inician 
un papel protag6nico y hoy es evidente para todos que 10s mejores 
novelistas en lengua castellana son iberoamericanos. Esta importan- 
cia de la palabra escrita en America, que se inici6 con el temprano 
establecimiento de la imprenta (MCxico 1538 y Lima 1583), se con- 
solid6 con el amplio desarrollo editorial de muchos paises del conti- 
nente. Sin embargo, en 10s 6ltimos aiios ha habido un retroceso y el 
quinto centenario encuentra a una Espaiia, que produce libros muy caros 
para el mercado intemo de menos de 40 millones, y a HispanoamCrica, 
con su amplio mercado de cerca de 400 millones, que casi no com- 
pra libros en la peninsula. Se trata de un problema complejo en un mundo 
dominado por la economia del mercado. Pero en el V Centenario se 
debe replantear el tema creativamente. Por ejemplo, con la edicidn 
multinacional del mismo libro en varios paises para asegurar el bajo 
costo y la fficil difusi6n. 

3) Encuentro en la noticia. Basta pasar unos dias en Espaiia para 
comprobar la escasa informaci6n que se tiene de HispanoamCrica. Mucho 
menor de la que nuestros medios de comunicaci6n transmiten de Espaiia. 
Ademfis, las noticias mfis habituales han sido 10s golpes de estado y 
10s terremotos. Aunque Cstos nos aseguran todavia un espacio en la prensa 
espaiiola, la ola democratizadora de 10s dltimos aiios nos condena cada 
vez mfis a1 olvido. Y junto a Cste, la noticia deformada. Podria refe- 
r i m e  a la supervivencia de muchos estereotipos en 10s periodistas que 
nos visitan, per0 voy a limitarme a una anCcdota personal relacionada 
con el difundido diario "El Pais" de Madrid. En la prjmera pfigina aparecia 
una noticia sobre la ETA vasca, calificfindola de movimiento "terrorista", 
y otra sobre el Sendero Luminoso peruano, calificfindolo de movimien- 
to "guerrillero". Yo senti el deber de escribir una carta a1 director, que 
61 tuvo la gentileza de publicar, recordfindole que en el Peni sabiamos 
muy bien que el tCrmino guerrillero es mucho mfis suave que el de 
terrorista y que 10s mCtodos de Sendero son tan salvajes como 10s de 
la ETA. El V Centenario del encuentro de dos mundos exige que hablemos 
mfis y con mayor conocimiento de nosotros. 

4) Encuentro en nuestro patrimonio artistico. Con ocasidn del V 
Centenario, Espaiia ha querido actualizar una vieja prfictica, contribuyendo 
a la restauraci6n del patrimonio artistico hispanoamericano, no s61o 
de monumentos de cultura hispAnica, sin0 tambiCn de 10s de culturas 
indigenas. Es una buena pauta a seguir. Necesitamos salvar nuestro 
patrimonio artistico, como elemento visible de nuestra identidad colectiva 
y como factor importante de socializaci6n de las futuras generaciones. 



5 )  Encuentro de la clase dirigente. Ademhs de 10s crecientes en- 
cuentros en congresos a todos 10s niveles, parece necesario un espacio 
c o m h  para el mundo dirigente de la ciencia y de la tecnologia. El mundo 
del futuro, cada vez mhs complejo y pluralista, exigirh la consolida- 
ci6n de grandes bloques con cierta consistencia propia. Los postgra- 
dos universitarios y 10s centros de investigaci6n de alto nivel en el 
mundo iberoamericano esthn llamados, no s61o a cortar la transferen- 
cia a 10s paises hegem6nicos de muchos de nuestros profesionales rnejor 
preparados, sino a asegurar una verdadera alternativa tecnol6gica. Y 
asf podrian ponerse otros ejemplos, pero creo que Cstos son suficien- 
tes. 

Lima, mayo 1991 


