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Con el subtítulo de “Las Juventudes Comu- 
nistas de Chile en dictadura (1980-1991)”, Ál- 
'arez nos entrega un interesante trabajo. Si en 

el primer volumen da una mirada a cómo fue 
el repliegue orgánico tras el golpe de Estado 
y el proceso de reconstrucción de las JJCC y 
el PC, en este tomo II nos muestra el auge y 

i organización social que 
ser las JJCC de los 80”. Con una intro- 

ducción, siete capítulos y sus conclusiones, 
despliega una completa batería de entrevistas 
y documentos de la década. En ordenados ca- 
pítulos, las entrevistas nos aportan una buena 
visión del trabajo clandestino y del de masas. 
Dedica un esfuerzo especial al quehacer del 
trabajo militar, el FPMR y las milicias. Nos 
muestra que el movimiento estudiantil juega 
un rol muy relevante, que ordena la actividad 
juvenil en general, y eso tiene que ver con la 
relativa autonomía que logró el trabajo en las 
universidades. Después sumó a los estudian- 
tes secundarios y se proyectó hacia el movi 
miento poblacional generando un volumen de 
actividad de masas muy importante. 

Los capítulos van dando cuenta de cómo 
dos visiones distintas del rol del trabajo de ma- 
sas podían convivir en las JJCC. El conflicto de 
stas distintas miradas no estaba resuelto en el 

PC, por lo que no parecía necesario ni posible 
resolverlo en su orgánica juvenil. Apoyándose 

:stimonios, el autor narra como en la déca- 
da había una creciente presión por participar 
de la actividad militar y, en algunos capítulos, 
las JJCC parecían ser la antesala de las mili 
y el FPMR, pero otros muestran como también 
había fuerzas internas que propiciaban la ac- 
ción en las organizaciones sociales. 

El libro también muestra la permanente 
disputa por el poder en la “interna”. Sin duda, 
esta sólo esperaba el desenlace en el PC para 
terminar con el forcejeo. En los 80”, el camino 

staba trazado por el creciente poder interno 
de Gladys Marín y el desenlace en la JJCC es- 
taría marcado por la profundidad de su victo- 
ria. Los cuadros victoriosos en la disputa por 
el poder impusieron sus términos de una for- 
ma en que ya no importaban los argumentos. 
Hoy pueden decir que, respecto a la relación 
de la lucha de masas con el quehacer militar, 
siempre pensaron más menos lo mismo que 
los derrotados. Es probable que, en algunos 
casos, sea verdad y que solo se desacoplaban 
en la disputa por el poder. Pero la responsa- 
bilidad por el daño y las consecuencias 
políticas para la izquierda en las décadas pos- 
teriores es parte de esta historia, y aún falta 
por escribirla. 

Este ensayo de historia coloca el acento 
en los mecanismos sociales y políticos. Com- 
prender estos microfundamentos causales por 
la voz de los actores del periodo es un gran 
aporte, Muy bien escrito. Me quedo con su 
reflexión acerca de la política de todas las for- 
mas de lucha, i i 
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Notas al margen juega con el doble sentido: 
trata, en su mayoría, de textos breves (de prensa) 
adyacentes a ese relato central que fue el estalli- 
do y la deriva constituyente, pero que también 
dan cuenta de una perspectiva excéntrica, a una 
sana distancia tanto de la escritura reaccionaria 

como de la voluntarista, o de cualquier variante 

  

se 

    

    
autor, que si viviéramos en otro tiempo llamaría 
independiente, pero como vivimos en 
veo obligado a calificar de solitaria. 

Y es que lo que antes era épico ahora es trá- 
gico. Pues junto con ese proceso (0 a si 
gustan) que fue el estallido y la deriva constitu 
yente, se ¡cación 

del pensar: no era ese un tiempo de dudas, si- 
no de apuradas definiciones. Pero con Arendt 
aprendimos -estudiando el totalitarismo- que 
la masificación no se lleva con el pensamiento, 

ino que se opone a la diferenciación (que es al- 
go distinto a la desigualdad), e indiferenciando 
subjetivamente anula la posibilidad del reco- 
nocimiento del otro, pues lo otro no es siquiera 

ible en dicha indiferenciación (en ese pensar; 
gustar y odiar lo mismo). Diferenciación y reco- 
nocimiento era, según Arendt, lo que fundaba la 

ica. La gratificación que otorga la masa no 
menor: la sensación de formar parte de algo, 

no estar solo. Pero para no estar solo hay que 
star “con otros” y no con los mismos, con los 

mismos estamos frente a un espejo afirmante, El 
quese solaza en la mismidad no está meramente 

lo, sino que, si se me apura, está a un mil 
tro del fascismo. (¿No es el fascista el más intere- 
sado en definir a otro para eliminarlo y abrazar- 
se en un nosotros puro? ¿No hay algo de fascista 
en quien rehúsa ser contradicho?) 

Pero claramente no es esta la soledad de 
Luis Oro. También nos habló Arendt de la afi- 

, dela 
retirada del mundo para volver a él con una 
pregunta o verdad insoportables. Acá el autor 
abre un texto del siguiente modo: “Una oleada 
de puritanismo moral azota a la cultura occi- 
dental y, particularmente, a los campus uni- 
versitarios. Es difícil identificar el momento 
preciso en el cual el puritanismo progresista se 
elevó a los cielos y se desprendió de la condi- 
ción humana” (p. 65). ¿Acaso esta “oleada” no 
nos habla de cierta masificación? Y así prosi- 

gue con otros tópicos del correlato: el pueblo, 
la nación, la libertad, la esperanza en la nueva 
generación, la cultura victimista, el optimismo 
y el pesimismo. 

Esta soledad -lo s 
filósofo- no implica solo una disposición exis- 
tencial, sino también un precio, pero el filósofo 
no puede volver atrás, es imposible ya no saber 
lo que se sabe. Con él lo que cabe hacer es dia- 
logar; nada más (y nada menos). $ 
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Pablo Aravena Núñez 

La presente publicación ha nacido al alero del 
Programa de Doctorado en Arquitectura y Es 
tudios Urbanos de la Pontif Universidad C: 
tólica de Chile. Desde sus primeras páginas los 
autores se plantean la pregunta que muchos nos 
hemos hecho al conocer esta publicación y los 
eventos culturales efectuados alrededor de ella, 
¿Por qué un ciclo de escritores, de literatura, es- 
tá radicado en la Escuela de Arquitectura? ¿Por 
qué alos arquitectos tendría que importarnos lo 
que dicen los escritores? 

Los primeros elementos de respuesta están 
dados en el prólogo de la obra, que afirma que: 
“En la medida que la realidad se transforma en 
relato, en narrativa, mayor chance hay de que 
haga sentido colectivo. En los tiempos que vivi- 
mos, los arquitectos no podemos darnos el lujo 
de que estos lugares a los que damos forma no 
contribuyan al sentido común, entendiendo co- 
mún como lo cotidiano y lo compas 

El resto de la respuesta lo entregan las con- 
tribuciones de los diez autores que han parti- 
cipado en este ciclo de conferencias: Fernan- 

saki, Edmundo Paz Soldán, Enrique 
Walker, Alan Pauls, Leonardo Padura, Andrés 
Neuman, Rodrigo García, Herralde-Calasso, 

iclair. Estos autores no hablan de ellos 
mismos ni de 
lizan el trabajo de grand 
en la realidad envolvente de sus ciudades, po- 
blados o barrios. Por ejemplo el escritor peru 
no Fernando Iwasaki aborda la obra literaria 
del Buenos Aires de Jorge Luis Borges, el Pa- 
rís de Julio Cortázar, el Berlín y el Nápoles de 
Walter Benjamin, el Londres como ciudad de 
escritores de lain Sinclair y la Habana de anta- 

       
   

    

  

    

    

          

      

  

ño y de siempre de Guillermo Cabrera Infante. 
Es muy difícil hacer entrar en una reseña la 

riqueza y la fina complejidad de esta obra. Por 
eso, solo nos limitaremos a entregar algun: 
pinceladas de su contenido, corriendo el ries 
go de ser injustos con el conjunto de artículos, 
todos de gran calidad literaria, Así es como so- 
lo hablaremos de dos de ellos que nos parecen 
extremadamente interesantes, “La conversa- 
ción sobre García Lorca, su poesía yla ciudad de 
Granada” de Andrés Neuman y “La ciudad (La 
Habana) de Alejo Carpentier, Novas Calvo y Pa- 
dura”, por el mismo Leonardo Padura. 

La conferencia de Neuman nos muestra un 
Federico García Lorca poseído por su tierra 
andaluza, su Cante jondo y el canto primiti- 
vo andaluz, El autor pone én la boca de Lorca 
“Basta ya de Castilla”, frase que trata de re- 
centrar el interés cultural en otras regiones de 
España más allá de la sola Castilla cantada por 
la generación del 98. 

El texto de Padura, muy personal por su re- 
ón obstinada y carnal con su ciudad, intenta 

mostrar "la Habana como una de las pocas ciu- 
dades del mundo que tiene una construcción 

ica y una construcción literaria”. Particular- 
mente fuerte es descubrir cómo esa ciudad que 
Padura ha visto crecer y hasta agonizar es la úni 
ca cosa que en ninguna circunstancia y bajo nin- 
guna condición Leonardo Padura abandonaría. 

Para los amantes de la literatura y de los 
viajes, el libro editado por la Universidad Ca- 
tólica, les hará recorrer muchos lugares del 
mundo con la poesía y el encanto que entre- 
gan de ellos grandes escritores. $+ 
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“Nuestra América” es un continente cuyo 
realismo mágico que de vez cuando nos 
da sorpresas que conmueven, su historia 
es un fecundo caudal de acontecimientos 
y procesos que fluyen desde los pasados 
remotos o cercanos para instalarse en los 
presentes para proyectar que aún es posi- 
ble pensar esperanzadoramente el futuro 

cercano como también los peligros cons- 
tantes que implica para los pueblos de 
América y el Caribe estar bajo la sombra 
del Imperio. 

La periodista, escritora, artista visual y 

diplomática latinoamericana y caribeña, 
de origen venezolana, Kris González nos 
trae desde el pasado reciente la historia 
de una revolución y de un hombre que 
igual que muchos otros están a punto de 

experimentar la “muerte definitiva”, es 
decir, el olvido completo. El libro sobre 
Maurice Bishop y la revolución socialis- 
ta experimentada en Grenada entre 1979 

y 1983, nos instala en la memoria revo- 
lucionaria, especialmente, del Cono Sur 
del continente, la gesta impulsada por 

un joven revolucionario M. Bishop y su 
gente de llevar a su pueblo por la senda 
de la igualdad social y la justicia en una 
sociedad libre de explotación y miseria. 
La revolución grenadina que se impulsa- 
ba a través de las vías institucionales de- 
mocráticas terminó trágicamente con la 

división del partido gobernante, el asesi- 
nato y desaparecimiento de su conductor 
y de sus principales colaboradores y la 
invasión estadounidense de la isla caribe- 
ña. Y, por ende la restauración del “orden 
político” tradicional. 

La reconstrucción tanto de la persona- 

lidad de M. Bishop, del proceso político 
acontecido y de los logros de la revolu- 
ción son magistralmente abordados por 
González a través de un conjunto de en- 
trevistas a personas que conocieron di 
rectamente a Bishop, más cinco anexos 

que completan el registro testimonial de 
una revolución que no pasará al olvido 
gracias a este libro. 

Dado la escasas referencias que se en- 
cuentran de esta revolución en los libros 
de historia como de la izquierda latinoa- 
mericana, el presente libro es una gran 
aporte para pensar que la Revolución es, 
como lo dijera Bishop, “para todos, sin 
importar cuáles sean las opiniones polí- 
ticas de cada cual o qué partido apoyan. 
Unámonos todos como uno solo”. Esta es 
una lectura urgente para salir de la negra 
noche neoliberal. 4 
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