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Islas de historia. La
muerte del capitán
Cook: Metáfora,
antropología e historia

Marshall Sahlins
Barcelona,GedisaEditorial, 1988

Estebello libro de Sahlinsreflejaunapreocupacióngene-
ralizadaenestosúltimos añosentrequienesse dedicana las
cienciassociales:el recelo,la desconfianzaen lasdicotomías
de añosatrás,seanestasestructura¡ historia, cambio 1 con-
tinuidad,sincronía/diacroníao símbolo1 realidadempírica.
También,aunqueenestaspáginasmenosexplicitamentefor-
mulado, el rechazodetajantesfronterasentreantropologíay
otrasmateriasafines.

Anhelamásnuestraépocasíntesisque antítesis;cuando
menoscompromisos.Y, enefecto,diríasequeelcapitánCook
—o mejor,su suerte—encarnabien la metáforade la síntesis:
grannavegantey descubridorpara los británicos,dios Lono
paralos hawaianos.Masal tiempo queaquelestáhaciéndose
mítico o actualizandoel mito, éstosestánpenetrandoen la
HistoriaUniversal,enelSistemaMundial.Ya al final deeste
libro, quesenoshacecorto,comprendemosplenamenteelva-
br de la metáfora:su autornosdefinela culturacomo“la or-
ganizaciónde la situaciónactualen función deun pasado”
(pág. 144). Y tal concepciónconducea “la síntesisindisolu-
ble del pasadoy del presente,el sistemay el acontecimiento,
la estructuray la historia” (ibidem).

La obra,misceláneaensu génesis,adquiereunidadgracias
a la metáforay a su análisis,al contrariode lo quesueleocu-
rrir enlibros de estegénero,y menasaúnentrenosotros.Cla-
ro está,sin embargo,que suspartesintegrantesofrecenper-
filesdiferenciados.Vamosa dejara un ladounarelativamen-
te extensaIntroducción,con toda probabilidadmenosobli-
gadao necesariade lo que su autor confiesa.Sirve, tal vez,
paraqueel lector poco familiarizadoconla evolución inte-
lectualdeSahlins—y concretamentecon suacercamientocrí-
tico al estructuralismofrancés— entiendaciertasdigresiones
teóricasesparcidasalo largodel libro. En mi opinión,el va-
lor de éste no estribaen ellas. Destacarébrevementeotras
cuestiones:

Paraempezarla finura analíticade Sahlinscuandonos
muestrala trabazón,enla sociedadHawaiana,entreel paren-
tescoy la política atravésdel sexo,el amor, lo bello. Aloha
es, a la vez, actodeamor y relacióndesubordinaciónpolíti-
ca: “lo bello funcionacomoun paradigmanaturaldelo polí-
tico” (pag. 34); “el amor es la infraestructura”(pag. 36). El
conjuntode la estructurasociopolíticaes negociableporque
su basamentoestanmovedizocomolapasióny el sentimien-
to; estafluidez es la que permite a los nativos integrar,con
facilidady con amor,alos europeosensu mundoderelacio-
nesy de símbolos.Y a ello contribuyedecisivamenteel mito,

yaque larealezay la divinidad seconcebíanenHawaicomo
foráneas;tambiénla realezaindoeuropease concibió deese
modo (Sahlinsparecequerercompletarasíel circulo de su-
gestivasequiparacionesentreel mundopolinesioy el indoeu-
ropeo que abriera Hocart y continuaraDumézil). Por eso
“Cook habíasidoun mito antesdequefueseun hecho”(pag.
80). Estosson algunosde los datosetnográficosy algunasde
las interpretaciones.

Quieroresaltartambiénotrosaspectosde relevanciamás
general.Ante todo,unaideaquecircula por la obra: a dife-
rencíade unaconcepciónempiristadel ritual, Sahlinscon-
templalos ritos nativosmáscomoexpresionesdeteoríasque
de realidades.De teoríascósmicasy tambiéndel ordenso-
cialDeteoríapolíticaquees, endefinitiva, la denuestropro-
pio pasado:el rey extranjeroasumela realezafueradesu tie-
rra a travésdesu relaciónamorosacon la princesanativa. Y
esto,comodice Sahlins,antesdequefueseparanosotrosun
cuentodehadas,erateoríasocial. Porestay otrasvías,el au-
tor reivindicala inclusióndemateriales,aparentementeinge-
nuos o triviales, enunahistoriografiadiferentea la usualen
el mundooccidental.Con el mismotalanteSahlinsda la vuel-
ta ala interpretaciónconvencionalde la figura y de1 destino
fatal deCook.Segúnaquella,los nativosseequivocaronalto-
mar al capitánpordios de la fertilidad. Sahlinsmuestra,por
el contrario,cómo una sucesiónde errorespor parte de los
británicoscondujoa tal desenlace;la muertedel dios (Cook)
Lono vino a poner las cosasen su lugar, ritualmente ha-
blando.

Enotro sentidoresultareconfortablequeSahlinshagaam-
plio usode autorescomoFrazery Hocart,otrorabestiasne-
grasdel funcionalismo.Noblezaobliga,sinduda,dadoslos te-
masde este libro —deicidios periódicos,ritos de investidura
regia...Temasquequizáhaganquesu autorhayaoptadopor
narrarnosno “lo que sucediórealmente” (pag. 82>, si bien
aclaraque lo que narra puedesermásimportantedesdeun
punto devista histórico. Es unaopcióntanlícita comocual-
quier otra, peroacarreaun costoinnegable;dejarde ladocasi
porcompletola carasuciade lo que“sucediórealmente”tras
el contadoy la posteriorcolonizaciónde lasIslas Sandwich.
El lectorquedamásbienenayunasrespectoal destinodela
paradisiacaalohade los contactosiniciales.La contrapartida
a laofrenday el amorindígenassetradujeronenenfermeda-
desy epidermiasqueredujeronpronto a la poblaciónde las
islasaun 20%.Ello estuvoacompañadode la vertiginosaoc-
cidentalizacióny cristianizaciónde los hawaianos,fenóme-
nosestosa los quecontribuyódecisivamenteel granconquis-
tador y unificador nativo Kamahameha1, el llamdo Napo-
león hawaiano;unafigura quizáimpensablesi no sehubiera
producidoel contacto,y a la que, sin embargo,estelibro pre-
senta, repetidapero fugazmente,como algo casi del todo
autónomo.

Paraterminar,unasbrevespalabrassobrela versióncas-
tellana.Es deagradecerqueun libro nadabaratocomoel que
nos ocupaesté,en general,bien traducido;ciertosvocablos
—pocos, por fortuna— revelan traducciónacelerada,cuando
no penososanglicismos.Otros fallos, tampocoabundantes
bienesverdad,requierenuna llamadadeatencióna la edito-
rial decaraa la supervisiónprofesionaldefuturastraduccio-
nes.Dado queel libro va dirigido a un lector al menosme-
dianamenteculto, tal vez sobrela notadela traductora(pag.
11), aclarandoque unareferenciaa Alicia procededeun fa-
mosísimolibro. Faltan, sin embargo,otrasaclaraciones,por
ejemplolos términosgumsa/gumlaoaparecen(pag.48> enel
contextodeunaampliareferenciaa la Greciade la épocahe-
róica; el lectorqueno sepael origenextremoorientaldetales
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conceptosy de su amplio usoporEdmundLeach,podríaima-
ginarenellos realidadesoraícesindoeruropeas.Peroespeor
aúnqueunareferencia,comprensibleparainiciados,aun tipo
deenlacematrimonialde los llamadosasimétricos(con una
hija del hermanodela madrede ego) aparezca,sin aclara-
ción, como“matrimonio MBD’ (pag. 101,nota 22), esto es,

con las inicialesde los vocablosinglesescorrespondientes.
Algo lamentablesi unorecuerdaaquelhipotéticolectoralque
hahabidoqueinstruir respectoal bienconocidopersonajede
Lewis Carroll.

EnriqueLuque Baena

Democracia y Polftica
exterior en España

RobertoMesa
Madrid, Eudema,col. Actualidad, 1988

Paraconsuelodeafligidosy avisodenavegantes,Democra-
cta >‘ política exterior en Españaes, en principio, un libro
oportuno:proporcionaunareflexión construidaal hilo de los
acontecimientosquehanconformadola política exteriorde
la Españademocrática.Se tratade unarecopilaciónde artí-
culosque,al cubrirtodoun períodohistórico—desdela muer-
te deFrancohasta1987— plenodesignificacióntantoen lo
queserefiereala situaciónpolítica internacomoala política
exterior (inseparableso ineludiblementeconvergentessegún
el autor),superalos análisissectoriales,publicadashastalafe-
chacon profusión,sobrelos distintoshechosqueen materia
internacionalhan afectadoaEspaña,ofreciendounavisión
global y clarificadoradelapolítica exteriorespañola.

Sin embargo,hubiéramospreferidodel profesorMesa la
publicaciónde un libro que desarrollaracon amplitud las
ideasqueseapuntanenéste.Una disquisiciónteóricasobre
cuestionescomolasposibilidadesdetransformacióndelapo-
lítica exteriordeun paísenel que, comoenel casodeEspa-
ña,seproduceun cambioderégimen,o un análisisprofundo
dela relaciónsiemprepolémicaentrepolítica interior y polí-
tica exterior,hubierancontribuidoa llenarun vacío desola-
dordeestudiosactualizadossobrerelacionesinternacionales.
Porotraparte,echamosenfaltaunareflexiónactualsobrelos
temastratados,conla perspectivaqueaportael pasodel tiem-
po y la consumacióndehechosqueentonces,cuandosepu-
blicaron los artículosque configuranDemocracia>‘ política
exteriorenEspaña,eransólo posibilidades.

Finalmente,hubierasido un aciertoincluir la referenciade
cadaescrito,o al menosla fechadepublicaciónque, deotra
forma, hay que ir adivinandoa lo largo de la lectura. Con
todo, el discursode RobertoMesa en estay otrasmaterias
siemprees interesantepor lo que la lecturade Democracia>’
política exteriorenEspañano sólo no es yana,sino quega-
rantizaaportacionesoriginales.

Comienzaporponernosen antecedentescon un articulo
dedicadoa lapolítica exteriorfranquista, de la quepropone
unaperiodizaciónfundadaenlos órganosencargadosdeeje-
cutarla.Así, distinguetresgrandesperíodos(1940-42;1946-57
y 1957-69)a lo largodeloscualesse configuran—a travésde

laspersonasqueocupanla carteradeExterioresy quecuen-
tanconespecialrelevanciaapesardela constatacióndelhe-
cho de queenlos regímenesautoritarios,en general,las de-
cisionesenmateriaexterioremanandirectamentedelJefede
Estado—laslíneasmaestrasde lo queseríala acciónexterior
española,cuyadirectrizideológicainmutable fue,durantelos
casi cuarentaañosde Régimen,el anticomunismomilitante.
Otros autores,comoel profesorAldecoa hanefectuadodi-
versosintentosdeanálisisdela política exteriorfranquistaa
partir desu disecciónenperíodossobrebasesdistintas: evo-
lución de los hechoso consecucionesde la política exterior
másquesobrelaspersonasconcretas.No obstanteexisteuna
coincidenciaentreambos,queseñalancomofundamentales
en la política exteriorespañola,los períodosenlos queMar-
tín Art~o y Castiella ocuparonel Ministerio (1945-57 y
1957-69respectivamente).

La cuestiónfundamentalquese planteael autor,después
deapuntarla posibilidad dequela Españade Francofuera
másbien objeto quesujeto de lasrelacionesinternacionales
(pág. 18),esla de laconexióny la necesidaddecoherenciaen-
tre la política internay lapolitica exterior; la divergenciaen-
tre ambasllevó al fracaso,o al menosa la ausenciaderesul-
tadospositivosconcretos,la labordelministro Castiellaque,
sin embargo,“supusoel único intento conscientede llevar a
cabounapolítica exteriororiginal” (pág.26) 2

Llama la atención,conla perspectivadel tiempo, leer las
propuestasqueplanteael profesorMesacomobaseparaini-
ciar, despuésde la muertede Francoy con el desmantela-
miento desu régimen,unapolítica exteriordemocrática.En
estesentido, señalacomofundamentalla adscripciónde Es-
pañaaunaposturaneutral“la cualeliminaríatodatentación,
o invitación, departiciparenla OrganizacióndelTratadodel
Atlántico Norte...” (pág.37); el restode susdesiderata,sin em-
bargo, sí coincidencon lo queposteriormenteha ido suce-
diendoprecisamenteapartirdeun planteamientoconvergen-
te de la política exterior y la estructurapolítica interna.

Insertaya Españaen plenoprocesodemocratizador,tres
sonlascuestiones,quese conviertenentemarecurrentey de
cuyaevoluciónhaceel autorun seguimientoexhaustivo,so-
bre lasqueEspañahabrádedefinir supolítica exteriorsetra-
ta del atlantismo,del europeísmoy del “tercermundismo”,
esteúltimo desdobladoen dos proyeccionesfundamentales:
Iberoaméricay los paísesárabes,especialmenteel Mogreb.
Nos referiremossobretodo a susapreciacionessobrelaCE.
y laOTAN, ejes, hastala integracióndeEspañaen ambasor-
ganizaciones,de la política exteriorespañola.Enrelacióncon
ellas,ofrece susplanteamientospersonalesmostrándoseradi-
calmenteantiatíantista:“.. Españano puedejugaren modo
algunoel papeldecontrafuertedela OTAN enel Mediterrá-
neo”, “...No debetratarse,pues,en el futuro, de engrosarlas
filas politicamentedebilitadasde la OTAN” (pág.41) o ‘t..
Ahorano habráquereclamarsolamenteel desmantelamien-
to de lasbasesnorteamericanas,sino también, y al mismo
tiempo luchar contrael compromisoatlantista” (pág. 76),
tono queseva matizandoal mismo ritmo conquese va ím-
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poniendola realidadpolítica,asídel ‘tIras habersido la re-
servaespiritual de Occidente,no podemosahora,en la de-
mocracia,convertirnosen la reservabalísticade la OTAN...”
(pág. 113), sepasaa una aceptaciónquizásresignadade la
“voluntad popular”expresadaen el referendumde 1986, de
las posibles presionesexterioresejercidassobre el gobierno
FelipeGonzálezy del “deslizamiento“ haciauna“participa-
ción españolaen determinadosorganismosmilitares de la
AlianzaAtlántica” (pág. 156>. Es curiosoquesetratadelmis-
mo deslizamientoquetantorevuelocausócuandofue men-
cionadoporel ex-ministroMorán en los cursosdeEl Esco-
rial del veranodel 88.

En cuantoa la viejaaspiracióndeEspañade integrarseen
la ComunidadEuropea,se sumaal consensoexistenteentre
todaslas fuerzaspolíticasy socialesfavorablesal ingresoen
la Comunidad,aunquecon un europeísmomatizadopor la
distinción entrelos aspectospolíticosde la integración,que
identificacon la luchapor lademocraciaduranteel franquis-
mo, (“su vocación—la de la Comunidad—primordial escla-
ramentepolíticay democrática,enlazandocon todaunavie-
ja tradicióndedefensadelos derechoshumanos”,pág. 41) y
los aspectossociales:‘2quizá seechade menosunareflexión
desocialistasy comunistasacercade la integraciónde Espa-
ñaenla Europacapitalistay monopolistadelos Nueve”(pág.
68)

Ademásdeestasobservaciones,seanalizanlos programas
de los distintospartidospolíticosen materiaexterior,los de-
batesparlamentariossobreestascuestionesy lasdeclaracio-
nesministerialesrealizadasa lo largo deambosprocesosde
integración.

En otro plano, el profesorMesaconstatael hechodeldo-
ble tránsitode la situaciónpolítica de Españaen el decenio
1975-1985:del régimenautoritariodelgeneralFrancoseevo-
luciona, sin ruptura,al establecimientodeun sistemademo-
cráticoy homologablecon los del restode los paísesde Eu-
ropaoccidental,y ya dentrodeestenuevosistemaseprodu-
ceun cambiodel partidoenel poderenel marcode la alter-
nanciaparlamentaria.Ante ello se preguntasi esmodificable
la política exteriordeuna potenciaregional de tipo medioy
si aquellapolítica exteriorpermaneceinalterableantelasmo-
dificacionespolíticasdelordeninterno.No respondeaestas
cuestiones,simplementecompruebaque no hay diferencias
significativasentrela política exterior iniciada por la UCD
durantela transición,cuandose habíahechoefectivo un con-
sensosobrela materia,y ala llevadaacaboporeí PSOE:la
OTAN, la ComunidadEuropea,AméricaLatina,OrienteMe-
dio y el Mogreb... soncuestionesquedistintospartidoshan
abordadoenel mismosentido.

Y el profesorMesano entradirectamenteen ello, perodu-
ranteel franquismolos objetivosexterioreseranpracticamen-
te los mismos —con la excepeióndeAmérica Latina,donde
ahoraseapoyanlos procesosdemocratizadores—:el deseode
acercamientoa Europa(recordemosla cartade Castiellaa
Couvede Mourville> que seplasmóenla firma delacuerdo
preferencialde 1970;la insercióndeEspañaenla defensaoc-
cidental a travésde los acuerdoscon los EstadosUnidos
—aunqueencondicionesmuchomáspeijudicialesparaEspa-
ña y su soberanía—: la firma delos acuerdosde Madrid res-
pecto al Saharaen los últimos momentosdel franquismo,
—queplantearonunasituaciónaúnhoy sin solucionar—etc...
nos llevana pensarquerealmenteo no es posible parauna
potenciamediaensu ámbitoregionalalterarunapolíticaex-
terior determinada,o queel llamado“interésnacional” está
tan perfectamentedefinido porencimadelos avatarespolí-
ticos, queno esnecesariohacerningunamodificaciónsobre
ellos.

El profesorMerle —con quienhatrabajadoMesa— haceun

estudiosobreestacuestiónendistintospaísesy concluyeque
los cambiosradicalesen política exteriorson inconcebibles
sin el triunfo previo de unarevolución interna,fuera de los
procesosrevolucionarios,la política exteriorgozade unaes-
tabilidad quele permitesituarsepor encimade los cambios
políticos internos;endefinitiva, las variacionesquese pro-
duzcanen la política exterior respondena la necesariaade-
cuación,ya señaladaporel profesorMesa,entrela políticain-
ternay la politica exterior. Sobreel casoespañoldiceMerle:

“Le noveaugouvernementsocialiste espagnolna
pososdremeltreencause,malgrésespromeses¿lec-
torales l’adhesiónau PacteAtlantiqueni la candi-
daturea la CEE”{

Por último hayquehacerreferenciaa la otrafacetadel li-
bro, la “personal”—apuntadaenla Introduccióny desarrolla-
da enel Epilogo personal—,quesacaal autordel marcoes-
trictamenteacadémicoy lo introduceenlo quepodríamoslla-
mar “declaracionesde¿ticaprofesional”,a travésdel plan-
teamientode la polémicaestablecidaentornoa la funciónso-
cial del intelectualcomprometido,en estecaso del interna-
cionalistacomprometido,categoríaen laque, con razón(no
olvidemosescritoscomoLas Revolucionesdel TercerMun-
do, El Colonianismoen la Crisisdels. XIX español,La lucha
deliberación delpueblopalestino, etc>, el autor se incluye.

RobertoMesa,que “no ha de callar por másquecon el
dedo..”,rechazalastorresdemarfil de los intelectualesjuan-
ramonianos(“... la repeticiónde estecomportamientose ha
encargadodeecharportierrasobradamenteaquelcomporta-
mientofarisaicoqueafirmabay postulabala neutralidadge-
néricade la cienciay la obligadaasepsiaparticulardelespe-
cialista en materiasde carácterinternacional”;o “por su-
puestoya estámuy lejanoel tiempo aquel(...) dominadopor
la figura espectraly etéreadel expertomágico,delconocedor
del arcano..”,pag. 254-255.),alineandose,en estadiscusión
ya antigua,con criterios másbienconceptistas,al no existir
paraél ideas“asexuadas”,libresdecargaideológica.

Enefecto, la producciónintelectualademásde cumplir la
función basicadeexplicarcientificamenteunarealidad,pre-
tendesu transformacióno, endemasiadasocasiones,su con-
servación,pero,encualquiercaso,siempredesdela asunción
de opcionespolíticasconcretaspara la consecucióndeobje-
tivos determinados.La desideologizacióndel intelectual es
falsay, si existiera,pocodeseable:porqueaqueldebeaportar
susconocimientosa la sociedadparala quetrabaja,apartir
del compromisocon lo inmediato.

Los objetivosdel internacionalistaRobertoMesasecifran
enlatransformaciónalargo plazo —sin ingenuidad—delaSo-
ciedadInternacionaldesdelos conceptosindisolublementeli-
gadosdePaz, Justiciay Libertad.t

MaríaMufluz deUrquiza

NOTAS

AwEcn’, F.: La política exteriordeEspañaenlaperspectivahis-
tórica 1945-84.De la autocraciaal EstadodeDerecho”.

RevistaSisteman. 63. octubret984.
2 Sobre la políticaexteriordetperíodoCastiella: MÁlrnNaz LiLLO,

P. A.: “La política europeadel niinistro FemandoMaria Castíella”
RevistadelMovimientoEuropeo,n.’ 11-12,otoño 1985.

Muja, M.: La potiti~ue étranqtrePartí, PUF.1984.
Sobre el compromiso ideológicodel autor, ver, entre otros:

MESA, Rx “Una propuestaparael desarrollodel estudiodelasReía-
donesInternacionales”

Sisteman. 56, septiembre1983.





165

Colaboradoresen estenúmero

FRANCISCOALDECOA es profesortitular de Relaciones
Internacionalesen la Universidaddel PaísVasco;especia-
lista en cuestionescomunitarias,cooperaciónal desarrollo
e Iberoamérica.Es directorde la revista TiempodePazy
autor,entreotrasobras,deLa Unión Europeayla reforma
dela ComunidadEuropea(1985),coautordeEspañay la
OTAN (1986).

RAINER DOMBOIS es investigadorde la Universidadde
Bremen,profesorvisitanteen la UniversidadNacionalde
Colombia(Bogotá>. Ha trabajadoenel áreade la Sociolo-
gía Industrial y actualmenterealiza unainvestigaciónso-
bre trayectoriasocupacionalesde obrerosen la industria
colombiana.

BORISLOMOV FEDOROVICHesdirectordel Institutode
Psicologíade la AcademiadeCienciasde la URSSy vice-
presidentede la Unión InternacionaldeCienciasPsicoló-
gicas.Especialistaen Psicologíadel trabajo, la gestióny la
Producción,y en el análisisde la formacióndegruposy de-
sarrollo de la personalidaden el sistemade relacionesso-
ciales.Enla actualidadseocupadelstatusteóricoy meto-
dológico dela PsicologíaSocial.

THOMAS MCCARTHY esprofesorde Filosofíaen la North-
westernUniversity Evanston(Illinois>. Especialistaen Ha-
bermas,cuyasobrashatraducido;autordeLa teoríacríti-

ca deiúrgenHabermas(Iecnos,Madrid, 1987>y editorge-
neralde la serieStudiesin ContemporaryGermanSocial
Thought (MII Press).Actualmenteinvestigasobrela me-
todologíadelas CienciasSocialesy la teoríacrítica de la
sociedad.

JA. MORAL SANTINesprofesortitulardeEconomíaApli-
cadaenla Facultadde CienciasPolíticas.Ha desarrollado
su mvestigaciónenel terrenodel análisiseconómicoy de
laformacióny desarrollodeladinámicacapitalistaen Es-
paña.En la actualidadseencuentraultimandoun trabajo
deinvestigaciónsobre“Progresostécnicosy ciclosdeacu-
mulación”.Esautory/o coautordelibroscomoLa acumu-
lación decapital y sus crisis, El capitalismo enla encruci-
jada; Crecimiento económicoy crisis estructuralen Espa-
ña, etc.

ALFONSOORTI esprofesorasociadoenel Departamento
de SociologíadelaUniversidadAutónomade Madrid;es-
pecialistaenMetodologíacualitativa.Entre otros textos es
autorde laIntroduccióna la reediciónde 1976 de Oligar-
quía ycaciquismodeJoaquínCosta.

GREGORIORODRIGUEZCABRERO es profesortitular
deSociologíaen la UniversidadAutónomadeMadrid;es-
pecialistaenel estudiodela teoríay laproblemáticadelEs-
tado de Bienestar.Es coautorde Política social y crisis
economica.


