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Itinerarios

de la alteridad

Los primeros contactos inter-culturales entre Europa; Africa, Asia y

América han sido tema de uno de los coloquios mds importantes orga-

nizadosporla Unidad para la Conmemoraci6ndel Quinto Centenario del

Encuentro de Dos Mundos, de la UNESCO,en su sede de Paris. A conti-

nuaciOnse publicanlas diversas ponenciasalli presentadas, asi como otras

contribuciones que abordan la misma tematica.

 

 



 

 

  
 

PRESENTACION

Por Eduardo PorTELLA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNESCO

QUI ESTAMOSPARAINICIAR una nueva etapa del programade la
UNESCO Quinto Centenario, Encuentro de Dos Mundos:los en-

cuentros en cadena. Hayque retenerestas dos palabras. Encuentro
en el sentido de relaciones, de espacio comutn,de asociacién. Ca-
dena en elsentido de enlace, de nuevas posibilidades interactivas,
de contactos inesperados.

Esto significa incluso la competencia para superarel conflicto,
cualquiera quesea, para reprogramarlocreativamente. Sin entre-
garse nia la nostalgia nial resentimientonia la resignaci6n.

El encuentro de ‘‘Dos Mundos’’ quizas haya empezadoenel
mar porla brujula firme de los ibéricos, pero luego dejo de ser
un encuentro de portugueses, de espafiles, de italianos y de tan-
tos otros, para ser verdaderamente un encuentro de mundos, de
culturas, de fronteras en todo instante remarcadas. Enelinterior
de estos encuentrosinsdlitos, los indiosy los negros luegose hicie-
ron protagonistas respetables, aunque localizados en una posicién
nadaconfortable en el sistema del poder. El sistema del poderera
el sistema del hombreindividual, luego transformado en hombre
individualista. Este hombre solitario, 0 mas que todo autoritario,
tuvo que ceder a la presencia del otro. Ahi tal vez empieza una
nuevahistoria de la cultura: la historia de la identidad dindmica,
o mas bien dela identidad abierta. La identidad que no consigue
vivir sin la diferencia. El espectaculo dela diferencia,la aparicion
del otro marginalizado frente al mismo imperial, cambié el rumbo
de la historia. Yo dirfa un poco mas: diria que cambié el sentido de
la historia. De esa utopfa concreta movilizada porla voluntad y por
el sueno. Ahora podemoshablardela historia del Sol, que es una
historia de todos. Y no solamentedela historia de las Luces, que
es la historia de algunos. Y si hoy queremos seguir llevando ade-
lante el compromiso del encuentro, tenemos que trabajarcritica-
menteel lugar de la tradici6n. No de la tradicién en, que es una  



 

 

12 EduardoPortella

tarea, por mdsrespetable quesea, de los eruditos; sino intentar radi-
calizar la empresadela tradici6n para. La tradicionpara es la cultu-

ra, es la necesidad de cohabitaci6n, es la comprensi6n de queelotro
es mi otro, es el entendimientodelas relaciones interculturales mas
allé del racismo 0 de todoycualquier tipo de exclusion.

Nuestra tarea de hoyesla de precisar las formas del encuentro y

la dindmica de las cadenas quese establecierony se establecen lo
largo de la historia. Si queremos avanzar un poco mas, quizas ten-

gamos que preguntar: éCuales la fuerza y cuales son loslimites de

ese encuentro? éQué nos queda por encontrar, qué nos falt6 en-
contrar? éQué sigue separandoel norte y el sur? Una pregunta

replanteada hace pocoporla nueva Europa.

Para respondera estas preguntas, quizas tengamosque desarro-

llar instrumentoscriticos apropiados. Aun mas: legitimos. La legi-

timidad es lo que sostiene la normatividad, si no queremoscaer en

una pura emboscadaformal. Ya no hablamosde untribunaldelas

leyes sin espiritu, y ain mas sin cuerpo. Hablamosde unarealidad

que se debe tomar porlas raices. La mirada de ahora seria una

mirada capaz de ver masalla de la curiosidad, que es una vision su-

perficial oturistica del otro, y de la culpabilidad, que es unapractica

patoldgica de la conciencia infeliz.

Para que llevemos a buen término esta tarea de todos y cada

uno,es indispensable crear y desarrollar este espacio de encuentro

masalla de las lenguas particulares, de los prejuicios, de lascultu-

ras aisladas, en el campoabierto de la convivencia radical. Esta es

una tarea imposiblesin la cooperacinintelectual de los que aqui se

encuentran, y se encontraran cada vez mas.

 

 

 

ENCUENTROS EN CADENA

Por Miguel LEON-PoRTILLA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONESHISTORICAS, UNAM

E CORRESPONDE,segun el programa, hacer una presentacion
Mae enfoque dela tematica de nuestra reunion.

Ya nuestro Director Adjunto, Eduardo Portella, ha expresado
unaserie de reflexiones que considero encaminan nuestro trabajo
en funcion de lo que se entiende por ‘‘Encuentros en cadena’.
Comolo ha subrayado él muybien, en esos encuentroslas iden-
tidades que existen se mantienen no cerradas al enriquecimiento
cultural, sino del todo abiertas. Creo que es un concepto muyinte-
resante subrayaresto frente a la idea de que‘‘para que yo sea quien
soy, debo ser siempreidéntico’’.

Identidadsi, pero podemostambién enriquecernos 0 podemos
tambiénprivarnos de elementos de nuestro propio ser. Un sentido
dinamicodela identidad entra de lleno en la conceptuacién que nos
interesa.

El proceso del encuentro de gentes de uno y otro hemisfe-
rio se inicid en 1492 con lo que describiré como una expedi-
cidn espafiola. Los que iban en las carabelas, aparte de Cristdbal
Col6n, eran espanoles. Habia quizds algun otro genovés,tal vez al-
gunosjudios sefarditas, pero era una expedicién espafiola, despa-
chadapor los Reyes Catdlicos. Pero a los espafoles pronto van a
seguir otros. Juan Caboto, en 1498,al servicio de Inglaterra, toca
las costas del norte,la Tierra de los Bacalaos; en 1500, Pedro Cabral,
el portugués, navegandoendirecci6n hacia las costas de Africa, a
la altura de las islas de Cabo Verde se desvia, y va a daral Brasil,
a “Terra de Santa Cruz’’. Ya tenemosasila presencia portuguesa.
Poco después los Corte Real, Gaspary Miguel, otros portugueses,
exploran tambiénlas costas del norte de América. Juan de Verra-
zano,al servicio de Francia,llega al rio Hudson,enlas orillas de
donde mastarde surgiraé Nueva York. Américo Vespucio,un ita-
liano, explora las costas del norte de Venezuela y después bajacasi  



 

 

14 Miguel Leén-Pontilla

hasta el que se Ilam6 Rio de la Plata; Ponce de Leon,espanol, toca
en 1513 la Florida en buscade la fuente de la juventud; Fernando de
Magallanes, un portuguésal servicio de Espana, con Juan Sebastian
Elcano, en 1519-1522, da la vuelta al mundo. Y asi podriamosse-

guir, enunciandoesos primeros encuentros que,unotras otro, fue-

ron teniendolugar.
Cortés, en 1519, desembarca en la Tierra Firme, mas alla de

las islas, se adentra en Mesoamerica y se asombra ante la grandeza

de Tenochtitlan. Compensacion para los europeos fue toparse con

Mesoaméricay no haber Ilegado por el momento a Jap6n.

Los Pizarro y Almagro, a su vez, penetraran en el Pera. Jacques

Cartier en 1534 entra por el rio San Lorenzo. Otro francés poco

conocido, Paulmier de Gonneville, en una expedici6n que iba hacia

Africa, comole habia pasadoantes a Cabral, se desvia y va a dara las

cosias, probablemente del Brasil, en 1504. Poco después regres6 a

Francia trayendo a un indigena que se llamaba Essomericq, quien

se cas6 con una bretonayvivid en Rouen donde murio ya muyviejo.

Entre sus descendientes huboun obispode esa ciudad.

Quiero decir con todo esto que, como reaccidn en cadena, se

fueron involucrandoen los encuentros los espanoles, portugueses,

italianos, franceses, ingleses, holandeses, unos tras otros. Es de-

cir, gentes de paises europeos abiertos hacia el Mar Tenebroso son

las que contindan, unastras otras, los encuentros. Hay, en cam-

bio, otros muchos europeos y otros muchos pueblos que tardaron

en entrar en este proceso que, comolo acaba de senalar Eduardo

Portella, marca ya grandes cambios, grandes interacciones en con-

tacto con el otro. Se empiezan a forjar nuevas imagenesdel otro.
Pero imagenes muchomasradicales que las que habia surgido an-

tes en la experiencia histérica de los pueblos europeos. Estos, efec-
tivamente, se habian formado imagenes del otro y habian tenido

interacciones con otros, por lo pronto en su propio contexto. Sin
embargo,en tal contexto, aunque era en cierta manera un ambito

henchido de variedades, de todos modos habia grandes semejan-

zas. Por muydiferente que sea un italiano de un francés o de un
espanol, se asemejan mucho. Aunquelas lenguas sean distintas, y

mas atin con respectoalinglés y al aleman, de todos modosentran

dentro de una mismacultura. Todos han sido herederos del legado

grecolatino y judeocristiano.

Los contactosde los europeos consusvecinosdelas costas afri-
canas del Mediterraneo habian sido diferentes. Quienes alli habi-
taban eran ‘‘los moros,los arabes, los musulmanes’’. Los contactos
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Encuentros en cadena 15

con las regiones mas meridionales de Africa fueron aun mas radi-
cales, distintos. Lo mismo puede decirse de los contactos que se
habian tenido conlos pueblos del interior de Asia, desde la época
de Alejandro,y posteriormente,hasta llegar a los tiempos de Marco
Polo.

: El encuentro con los habitantes del otro hemisferio signifi-
co establecer contacto con quienes ni siquiera se sospechaba que
existian. Fue el encuentroradical, la alteridad radical. Al navegar
por el Mar Tenebroso en buscadelas Indias, se toparonlos euro-
peosconotras realidades, con otras diferencias. Habfa allf nativos
quevivian en un estado como‘‘de naturaleza pura’ ’, los de las Anti-
llas, y otros, en cambio, establecidos en ciudades, gentes de cultura
que poseian inclusolibros, como en Mesoamérica. Luego imperios
muy desarrollados comoel Azteca y el Inca. En contraste habiain-
dios selvicolas, de los que podia decirse que vivian en ‘“‘un mundo
sin tener tuyo ni mio’’, comolo expres6 Pedro Martir de Angleria
cuandole Ilegaronlas primerasnoticias de los habitantesdelasislas
del Caribe.

Paralos nativos de este otro hemisferio, gran continente,‘‘ese
cielo nuevo

y

tierra nueva’, comolo llama Colon,la llegada de los
barbudos forasteros, fue también algo inesperado,dificilisimo de
enmarcar en su concepcidn de lo queexiste. Dicenasilos textos en
nahuatl: ‘‘los que vienen de masalla de las aguasdivinas e inmen-
sas” sonlosteteo (dioses), Quetzalcdatl que regresa. En el Ambito
andinoes Viracocha. Los tainos arahuacos, segunlo refiere el padre
RamonPané,primer etndlogo del Nuevo Mundo,habian manifes-
tado: “‘Nosotros sabiamosde alguien queiba a venir;al principio no
sabiamossi era unagran fuerza delos caribes, nuestros enemigos,
pero ya vemos que nuestros semis (dioses) nos tenian algo profeti-

Empez6asila formacidn de imagenesdelotroen el ambito delo
que hoy llamamos América. Hay un proyecto,al que aludié Gloria
Lopez Morales, quese ha ido desarrollando con el patrocinio de
la Junta de Extremadura y enel cual varios de los aqui presentes
hemos participado,que se centra precisamenteenel estudio de las
imagenes del otro que van surgiendoy delas interacciones con el
otro que se van realizando y produciendo. Este es aqui también
nuestro enfoque.

: Comoustedeslo saben, en la Conmemoracion del V Centena-
rio, al volver la atencién sobre estos procesos, han surgido otros
enfoquesy todotipo de polémicas,airadisimas algunas. Hayen el  



 

 

16 Miguel Leén-Portilla

mundo americano personas que consideran que es una fecha

crable, porquea partir de ella se desarrollo la invasion que altero as

formasde vida delos nativos del Nuevo Mundo, que destruy6 sus

culturas, sus maneras de pensar, y en parte desato un proceso de

decimacién demografica. Incluso se emplea a veces la sage

genocidio. Otras personas, con un enfoque completamente di :

rente, afirman quees el momento en queesas gentes, antes radical-

mente aisladas, tuvieron ya la posibilidad de ser cristianas, la posi-

bilidad de poseer otra cultura, de abrirse. Son éstas dos posturas

i ente distintas. :

eet Catélica dice: vamos a festejar el V Centenario

inicio de la propagaci6n del Cristianismoenesastlerras. Son éstas

perspectivas defendibles desde el puntode vista de cada aoeRee

desde luego, no perspectivas ae a todos. Es muydificil que

guie arta todas esas perspectivas. ;

iene aqui el “Yel encuentro. Al decir encuen-

tro queremos tomaren cuenta a los otros, a ambaspartes, a to-

dos los que, como en cadena, fueron participando = un rk

quetrajo consigola globalizacion de la humanidad. tase ha A

hasta entonces dividida en dos hemisferios totalmente separados.

Cualquiera que tenga un cierto sentido de la realidad debe reco-

nocer quela universalizacion de la humanidad ha sido muy ee

tante. No podemosdesentendernos deeste proceso con~ chat

cuenciaspositivas y negativas. Tal proceso de globalizacion elat

manidadseinicié con el encuentro de Colon ylos nativos de una isla

de las Bahamas. Al decir encuentro, recordare que,tanto en francés

rencontre con en inglés encounter, para no entrar en otras rate

quiere decir ‘‘coincidencia de personas 0 cosas en un mismolu-

gar, en un mismo tiempo’’. En castellano (y en esas ba len-

guas), ‘‘encuentro’’ connota asimismo*‘confrontacion , ‘choque

y también ‘‘acercamiento’’, ‘‘fusion’’, didlogo ‘ i.

Al valernos del vocablo ‘‘encuentro’’, tomamos en consl a

cién a todoslos interlocutores. Primero, a los piston a los

mediterraneos que fueron entrando en contacto, pero, a la ae.

todos lo que despuésfueron, de una manera 0 de otra, acercando:

de variadas formas: violentas, pacificas... Se toma en cuenta a

otro. La idea de ‘‘descubrimiento’’, que no es objetable para Sc

expresa ‘ ‘yo digo que descubrial otro’’, es etnocéntrica. .~oe

si digo ‘‘me encontré conél’’, estoy tomando en cuenta al otro.

eso este enfoque permite una comprension mas abierta. Bete

Ahorabien, si este proceso culmino en globalizacion, 6como

se desarrollé ésta? Este es ya el asunto de nuestra conferencia.

 

Encuentros en cadena ae

Poco a poco, en la historia de los siglos que siguen, desde fines
del xv y luego enel xvi, fueron entrando en contacto, como en
una reacciOn en cadena, unoy otro, todos los pueblos dela tie-
tra, absolutamente todos. Hay quienes dicen, desde un punto de
vista ecol6gico, que estos encuentros en cadenaalteraronel gran
nicho ecolégico del Nuevo Mundo,introdujeron animales, plantas,
etcétera, que en el fondo danaronterriblementela ecologia que se
habia mantenidoen aislamiento. Y se puede decir también que,
desde que los espafioles, portugueses y otros, empezarona llevar
plantas, animales y seres humanos del Nuevo Mundoa sustie-
tras, tambiénlas ‘‘contaminaron’’. Por ejemplo, aquel nativotupi-
nambaquellev6 en 1504 a Rouenese navegante francés, Paulmier
de Gonneville, se qued6alliy se cas, y naturalmentealteré un poco
la vida dellugaren el sentido de que era un cuerpo extrano.

Nos damos cuenta que en lo ecolégico, en lo cultural (que
abarcalo farmacolégico,lo dietético,lo religioso, lo demografico, lo
lingiiistico... todo, absolutamente todo), poco a poco, en cadena,se
acercaron o encontraron € influyeron reciprocamente todoslos pue-
blos dela tierra. Se pueden subrayaraspectos negativos, se puede
decir que se implanté el colonialismo a una escala tremenda. Es
verdad. Absolutamente verdad. Loscolonialismosanteriores eran
reducidos y muy diferentes. Para los africanos adquiri6 un vuelo
tremendola esclavitud. Es verdad. Es innegable, tragico, abso-
lutamente verdad. Yo diria que entre los aspectos de consecuen-
cias negativas masterribles estan el trastrocamientodelas culturas
indigenas, el desarrollo del colonialismoy el impetu nuevo de la
esclavitud. Son, no cabe duda, tres aspectos negativos.

Ahorabien, 6podemosnosotrosante esos aspectos negativos no
abrir la mira para tratar de abarcar, en la mas amplia perspectiva,
toda la gamadelo quetrajo esta globalizacidn? Es innegable que,
por ejemplo,no sdlolas aportaciones de los europeos modificaron
al Nuevo Mundo;tambiénlo hicieronlas aportacionesdelosafrica-
nos. Para los paises latinoamericanos y angloamericanosla presen-
cia africana hasido trascendental. En México mismo, dondelain-
fluencia africana parece haberse diluido porque hubo un mestizaje
muy grande, quedan muchisimos elementosde culturaafricana,in-
cluso nombresde lugares africanos como Mandinga, Mocambo...
No digamosen Brasil o en Estados Unidos. Es una presencia que
debevalorarse.

Ademasde africanos hubootros muchosqueparticiparonenlos
“encuentros en cadena’’. Desde un principio hubo judios que lle-
garon al Nuevo Mundo, arabes, asiaticos de muchos rumbos que
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llegaron a las Américas. Podemos documentar los primeros con-
tactos, y en esto México tuvo el papel muy especial de habersido
comoun puenteconel Asia a través de los viajes de la Nao de Ma-
nila y Acapulco. Recibimos las dos primeras embajadas japonesas

y muchisimosintercambiosconlas gentes delas Filipinas, llamadas
genéricamente‘‘chinos’’. El Nuevo Mundoseconvirti6 en receptor
de los habitantes procedentes de todos los rumbosde latierra.

Ningunotro continenteha sido receptor, hasta los tiempos mas re-
cientes, de presencias tan heterogéneas, de refugiados detodotipo.

Es esto algo asi comoel anticipo de lo que quizasalgun dialle-
gue a ser la humanidad enfuncionde esa ‘‘raza cdsmica’’ de la que
hablaba José Vasconcelos. En este largo y complejo proceso, no hay
que olvidarlo, han ocurrido muchas cosasen las que unosse ven he-

ridosy otros salen imponiéndose.
Creo que con esto he apuntado a lo que queremosdecir con la

expresiOn‘‘Encuentros en cadena’’. La intenci6n es senalar que,
unotras otro, todos los pueblos de la tierra participaron en esto,
desde intercambiosde lenguas, culturas y en cuanto podamosima-

ginar y comprobar.
Tiene pleno sentido para la UNESCO convertirse en foro de re-

flexidn, a casi 500 anos de queseinicid este proceso globalizador

de la humanidad. Se atender,asi, a dos puntoscentralesen el pro-

gramadel V Centenario enesta organizacion. Por unlado,volverla
mirada haciael interlocutor por tanto tiempo olvidado: los amer-

indios. Creo que la idea de escuchar su palabra, aunque parezca

increible, es una idea reciente. Es inaudito, pero asi es. Apenas
en los tltimos aos empieza a crearse una nuevaliteratura por los

propios duenosde la antigua palabra que empiezana escribir, a pu-
blicar y a difundir lo quehasido suhistoria y lo que es la suma de
sus anhelos. Antes eran los etndlogos los que iban a buscareltes-
timonio, un poco también comoel‘‘te voy a descubrir’’. La gran
mayoria pensaba que escucharla palabra del otro, el amerindio,

poco interesaba, ya que en ella poco habria de valor.

Porotrolado,en el proyecto Amerindia’92seesta insistiendo en
eso, en hacer programas de reafirmaciondela identidad vernacula,

oir la palabra indigena. Debo decir que la UNEsco-ha logrado en
la reciente reunién de las ‘‘Comisiones Nacionales del V Cente-
nario’’, en Guatemala, conla participacién de Espanay de varios
paises latinoamericanos, que la presencia indigena estuviera alli.
iEra ms queincreible que en una reuni6n de las comisiones na-
cionales del V Centenario no hubiera amerindios! Todos eran eu-
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ropeos,criollos 0 mestizos, comosi el temay la presencia viviente
de los nativos nadasignificaran.

Antes se habjan hecho presentes observadores de pueblos que
participaron enla historia de los ‘‘Encuentros en cadena’’: un ob-
servador japonés, un israeli, un observador del Vaticano, pero no
habia indigenas. Este programa, de la uNEsco, Amerindia’92, es
basico: escucharal interlocutor olvidado.

El otro proyectoes, jus.2:nente, jue ahora nos ocupa:seguir

la secuencia de los encuentros, las interacciones y sus consecuen-

cias. La UNEsco, donde estan representados 160 paises, se consti-

tuye aqui en foro abierto a todos los que quieran reflexionar, de

cara al presente yal futuro, en lo que paratodaslas naciones del

mundohasignificadoel trascendental proceso de globalizacién que

se inicid en 1492. He querido delinear asi cual es nuestro tema,

“Encuentros en cadena’’, que vamosa debatir hombres y mujeres
venidos de muchospaises del mundo.

 



 

 

EL JAPON EN LA EPOCA
DE LOS DESCUBRIMIENTOS

Por Eikichi HAYASHIYA

HISTORIADOR JAPONES

I. Primer contacto con los occidentales

L MUNDOSE PREPARA PARA CONMEMORARel V Centenario del

PO tecbatetntenn de América, y el Japon, lejos de mostrarse
indiferente a esta efemérides, participa activamente en su prepa-

racion.
Yexisten razones poderosaspara que asi sea: como lo demues-

tra claramentesudiario del primerviaje, es indudable que Cristobal

Coldén llevaba en la mente el nombre del Cipango de Marco Polo
cuandoavanzaba en su carabela Santa Mariapor el mardel oeste
en busca de un camino mascorto parallegara la India.

Considero que la importancia que el Japén atribuye a este
V Centenario del Descubrimiento de América estriba no mera-

mente en el hecho de haberestado en los suenos del Gran Almi-
rante y de habersido la primera metade susviajes inmortales, sino

también, y primordialmente, en que slo cincuenta afos después
llegaban a su suelo portugueses y espanoles por la ruta del Océano
indico y en noventa anos, por la ruta del Océano Pacifico, reali-
zando conello el encuentro de dos mundos, ambosviejos, Oriente

y Occidente.
En aquellas expediciones de los grandes descubrimientos,los

primeros occidentales en pisar tierra japonesa nofueron los gue-

rreros espafioles armadosde espadas,lanzasy arcabuces,nilos cas-

cos de sus caballos, que sembrabanel panico entre los aborigenes

americanos; los primeros quepisarontierra japonesa en la gran em-

presa de los descubrimientos de mundos nuevos fueron pacificos
mercaderes portugueses armadosdebienes ytalento, y un santo
vestido de sotana y armadode crucifijo con la ambici6n sublime de
convertir el mundoa suscreenciasreligiosas.  
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Asi que el Japon —el Oriente— y Europa —el Occidente— se

encontraron no en camposdebatalla ni de conquistasterritoriales

sino en terrenos de comercio, de pazde cultura. El terreno estaba

abonadopara que enél germinara la semilla rapida y lozana de una
relaci6npacifica de mutuo beneficioentre los ‘‘viejos mundos’’.

II. Llegada de los portugueses

Fueen 1543, apenascincuenta anos despuésdela llegada de Colon

a América, cuando de un junco chino desembarcaron algunos por-
tugueses enla islita japonesa de Tanegashima, situada al sur de la

isla mayor de Kyushu.

Conanterioridad a este primer desembarco entierra japonesa,

en 1511 los portugueses habian arribado al norte de Malaca,y lle-

gado seguidamente a marescercanosa tierra firme china para mo-

nopolizarel trafico de clavo, pimienta, azafran y demas especias.

En 1535 asentaron sus reales en Macao,lugar queutilizaron como

base de comercio conlos productoschinos.

De esos comerciantes portugueses de Malaca y Macao fueron

los llegados a Tanegashima. Notenian ellos ninguna intencion po-

litica, ni siquiera religiosa; menos pensaban en conquistar el te-

rritorio ajeno. Simplemente viajaban, iban adelante, vendiendo y
comprando. Eran comerciantes pacificos, y comoa taleslos japo-

neses, en vez de mostrarles hostilidad o estorbarles el camino,les

abrieronlas puertas y los brazos. Es verdad que traian asimismoar-
cabuces, masno para hacervaler su poderio sino simplemente como
arma personal propia de la época y como articulo de comercio; en

senal de esto obsequiaron dos arcabuces al Senor de Tanegashima

en aquel primer encuentro. Naturalmenteestas para los japoneses

nuevas armas despertaron en ellos suma admiracion.

Ganadala confianza de los habitantes, el camino en aguasja-
ponesas quedalibre para los amistosos portugueses, cuyos barcos

seguian avanzando,y tres anos después de su arribo en junco chino
a Tanegashima,en 1546, un barco portuguésya estaba en el puerto
de Yamakawa de Kagoshima. Desde entoncesse hizo comunenva-
rios puertosdela isla de Kyushuel espectaculo del arribo de buques
lusitanos.

Paralelamentealarribo de los portugueses, en 1549 lleg6 a Ka-
goshimaun grupodereligiosos de la Compania de Jess acompana-
do porel intérprete japonés Yajiro, quien en 1546 habiasidollevado

a Macao porlos portugueses. 
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A la cabeza de estos primeros misioneros en Kagoshimase en-

contraba Francisco Xavier, un espanol enviado a la India porla
Compania de Jesus en cumplimiento de unasolicitud de Joao II de
Portugal. Con esto, Xavier se convirtio en el primer espanol Ilegado
al Japon. Partid de Goaenjulio de aquel ano, 1549,y lleg6 a Ka-
goshima, de dondepaso a Hirado,puerto del nordeste de Kyushu

y lugar de comunicaci6n amistosaentre el senor feudal Matsuura y

los mercaderes portugueses.

Mastarde, en 1571, los portugueses establecieron a Nagasaki

comopuertode arribo al Japon por haber encontrado aqui mejor

acogida que en Hirado. El mismo anoel senor feudal Otomo Su-
mitadapusoseis barrios de Nagasaki a disposicién de la Compania
de Jesus. El] ano 1571 recuerda asimismola primera‘‘empresa con-

junta’’ entre japonesesy europeos, que fue la mejora o construccion

del puerto de Nagasaki.
Durante masdetreinta anos, entre 1550 y 1582,religiosos y mer-

caderes de la Peninsula Ibérica llevan a cabo de manera conjunta la

tarea de penetraciOnen el Japon, en unaespecie de union dereligio-
sos no con soldados conquistadores sino con pacificos mercaderes.

La Compania de Jesus en la empresa de la evangelizacion adop-

to la tactica, por decirlo asi, de ir primero a los poderosos senores

feudales, 0 daimio, japoneses con vistas a que su autoridadfacili-

tara la conversion masiva del pueblo. Para atraer a los daimio les
ofreciéel beneficio del comercio a través de los mercaderes portu-
gueses. Y los daimio respondieron conla protecciondelos religio-

sos. Complementode la ‘‘empresa conjunta’’ era la etapa de los

“‘beneficios mutuos’’.

Los barcos portugueses llegaban regularmente casi todos los
anos a diversos puertos de Kyushu, cada uno con un numerode per-
sonas calculado en 200. Eran buques,al principio, de 500 toneladas,

y mas tarde de 1 600 y hasta 2 000 toneladas. Seguinel historiador
Luis Almeida, en el afio 1561 estaban anclados en el Jap6n cinco
barcos portugueses. Otras fuentes establecen que en 1562 vivian en
Hirado noventa portugueses.

La base delos barcos portugueses estaba en Goa,enla India.
Por ordendel rey de Portugal, 0 de su Virrey en India, cada ano uno
o dos de esos buques zarpaban de Goa, y después de tocar Macao
se dirigian al Japon.

Dela India salian cargados de plata, aceite y vinos, que cam-

biaban en Macaoporseday otrostextiles para vender o cambiar en

el Jap6n porcobre,articulos de laca y otra vez por plata, metal que
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en el Jap6n era mucho masbarato que en la China. Unaaplicacién
del moderno‘‘comercio triangular’’. De vuelta a Macaolos buques

portugueses trocaban sus cargamentosde plata portextiles de seda

y por diversas especias, que pasaban a Europaa través dela India.
La base principal de este comercioera el trueque de seda cruda

y de textiles chinosporla plata del Japon. Los portugueses llevaban

ademas al Japén diversos productosdel sur de Asia y de la China,

tales comotextiles de algod6n, articulos de cobre, plomo o porce-

lana, especias y azicar. Los japoneses tenian en alta estima estos
bienes, que llamaban namban mono(cosas delos ‘‘barbaros del

sur’’), y que comenzaron a ser empleados en obsequios y en oca-

siones tales como las ceremoniasdel té de los senores feudales.

No todoslos articulos portugueses podian caberen la categoria
de pacificos. Ofrecfan también a los daimio ‘‘municiones’’, pdlvora,
balas y sus materias primas de plomoy salitre. También el Japon

producia salitre y plomo, pero la demandadela Epoca era cada vez
mayor,y los senores feudales deseaban obtenerlos importados.

Existe una carta de mediadosdelsiglo xvi dirigida por el senor

feudal OtomoSorin un misionero portugués de apellido Carneiro,
en la cual le pide que todoelsalitre que los barcos portuguesestrai-

gan al Japonsea vendido exclusivamentea su feudo de Bungo,pro-

vincia de Oita, nordeste de Kyushu.
La actividad proselitista de los misioneros espanoles y portu-

gueses de la Compaiifa de Jestis corria parejas conla intensificacion
del comercio entre el Japon y Portugal. En los dos anos en que es-
tuvo en Japon, san Francisco Xavier recibio calurosas acogidas de
los sefores feudales Ouchi Yoshitaka, de Kagoshima, y Matuura

de Hirado. En 1569, al afio de asumir el control del pais, el gran
sefior feudal Oda Nobunagaotorg6 al misionero Luis Frois el pri-
vilegio de residencia en Kioto.

Grandefueel éxito inicial en la propagaciondel cristianismo.

En 1578 habia en el Japon 110 religiosos jesuitas, y el catolicismo

poseia en Kioto el gran templo de ‘‘Nanban-dera’’. Parece que

entre 1560 y 1587 fueron bautizados veinticinco senores feudales.

éQuéinducia a los daimio,si no precisamentea abrazarla fe cris-

tiana, por lo menosa facilitar a los misioneros el camino delas

conversiones? Unasveceslos intereses comerciales; otras, las con-

veniencias politicas; y también a veces la sinceridad de las convic-

ciones. Es particularmente notable el caso de Nobunaga, hombre

de cardcterviolento y talento destacado, quien, enemistado con los

bonzosy amante de las novedades, dio apoyo decididoa los religio-

sos occidentales.  
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Mision Tensho

Unade las actividades massignificativas de los religiosos de la
Compania de Jesus fue el envio de la denominada Misién Tensho,

formada por cuatro j6venes nobles japoneses, escogidos entre los
parientes de los senores feudales catdlicos Arima, Omura y Otomo.

En febrero de 1582 los cuatro jovenes nobles japoneses, acom-
panadosporelvisitador padre Alejandro Valillano y porlos misio-
neros Diego de Mezquita y Jorge Loyola, partieron de Nagasaki con
destino en primer lugar a Macao. Nueve meses permanecieron en

Macao,de dondepasaron a Cochin, en la India, y tras una estadia

de seis meses enese lugarse dirigicron a Espana. Visitaron Guada-
lupe yToledo,y finalmente llegaron a Madrid, donde en noviembre

fueron recibidos por el rey Felipe II. En San Geronimoasistieron
a la proclamacion del Principe Heredero. Otro evento destacado
durante su permanencia en Espanafuesuvisita al entonces recién

construido Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, porin-

dicacién del propio monarca, justamente orgulloso de aquella ma-

ravilla arquitectonica y artistica.
La meta final era Roma, la ciudad del Papa. Embarcaron en

Alicante y llegarona la capital del Cristianismo en marzo de 1585.

Era entonces Papa Gregorio XII, quien muri6 aquelano y fue suce-

dido porSixto V. Unoy otro Paparecibieron entonces a los nobles

japoneses, quienes permanecierontres mesesenItalia y regresaron

a Nagasaki en julio de 1590 porla via de Génova, Barcelona, Zara-
goza, Madrid, Lisboa, Mozambique, Goa y Macao.

Siete anos y medio habia duradoel histdrico primerviaje deja-
ponesesporel Occidente. Si fue grandeel interés del Cristianismo,
o del Occidente, por esta primera visita de los japoneses a Europa,
no lo fue menos parala parte japonesa, comose puedeverporla
recepcidn que en mayo de 1591 hizo los expedicionariosel gran
senor feudal (kampaku) Toyotomi Hideyoshi, a la saz6n cabeza del
gobiernodelpais. Efectivamente,los japoneses habianvisto con sus
propiosojosla cultura occidental. El esplendordela civilizaci6n eu-
ropea dejé hondaimpresiontantoen los representantes como en los
representadosjaponeses.

Unodelos frutos mas destacados de aquel viaje fue la intro-
duccion del mapamundi,del globo terrdqueoy de la imprenta en el
Japon. El mapamundiy el globo terraqueo hicieron quelos japo-
nesesse dieran cuenta del pequeno lugar que su pais ocupaba en la
redondez de la tierra, y la imprenta les abrid inmensos horizontes  
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en el mundodela cultura. Todavia quedanvarios ejemplares de 29
obrassalidas de aquella primera imprenta importadaporel Japon
—18 enletras romanasy 11 en caracteres japoneses—;entre las pri-
meras se cuentan Guia de Pecadores de Luis de Granada, Imitaci6n
de Cristo de Tomas de Kempis, un Diccionario Portugués-Japonés,
una Gramatica Latina y una traducci6n romanizada de las Fabulas
de Esopo. En caracteres japoneses quedanla coleccién de poesias
Wakan Roei-Shu, Heike Monogatari y Taiheiki (algunas de estas
obras se encuentran también enla biblioteca de El Escorial).

De masesta encarecerla importancia de este contacto entre Eu-

ropa y el Japon a lo largo de cuarenta anos. Las ciencias naturales
y la cultura general iban forzosamente unidasa los articulos que los
comerciantesy los religiosos llevabany traian.

La Iglesia catdlica desempené unpapel importante enla intro-
ducciondela civilizacién renacentista en el Japon, y la ciudad de
Nagasaki se convirti6 en ventana europea y lugar de ensenanza oc-
cidental.

No esmi intencionel referirme a todo lo mucho queel Japon
debe a aquella entrada en su suelode portugueses, espafioles y en

particular de la Iglesia, pero quiero mencionarel desarrollo de la

medicina,de la navegacion,de la construcci6n navieray de la astro-

nomia. El misionero médico portugués Almeida fund6 en Nagasaki
un hospital y un orfanato. Contécnica portuguesa, Oda Nobunaga
hizo construir un barco en 1578. El primerlibro de astronomia pu-

blicado en idiomajaponés fue la traduccidn de la obra de Pedro
Gomez en 1594.

Menci6n especial merece la industria de los arcabuces, cuya

técnica de fabricacién aprendieron rapidamente los japoneses.
Seguin Méndez Pinto, cronista portugués, los japoneses comenza-
ron a fabricar arcabuces en 1543, y trece afos mastarde, en 1556,

ya tenjan fabricada la para entonces formidable suma de mds de

300 mil unidades, 25 mil de las cuales habian exportadoa la parte
septentrional de Asia.

III. Llegada de los espanoles

D vranrecuarenta afios —1543 a 1584— el comercio entre Japon
y Europa fue monopolio de los barcos portugueses,y los jesuitas

ejercieron exclusivamentela actividad evangelizadora entre los ja-
poneses. Pero en 1570 los espanoles quedan firmemente estable-

cidos en Manila y la hacen base de susactividadesen la ruta del
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Pacifico mediante los famosos galeones de Manila, que van y vienen

entre este puerto y el de Acapulco de la Nueva Espafia (México).

Al mismo tiempo, misioneros de diversas 6rdenes religiosas
aparecen ante los orientales. En 1584 llegan al Japon proceden-
tes de Manilalos primeros franciscanos. El senor feudal de Hirado,
Matuura Shigenobu,al parecer en disentimiento conlosjesuitas,
acoge calurosamentea los franciscanos; escribe al gobernador de

las Islas Filipinas proponiéndole una especie de convenio de comer-

cio y amistad y envia un barco a Manila en 1587para hacerefectiva
esta propuesta.

Toyotomi Hideyoshi

El gran senor Toyotomi Hideyoshi no tarda en enterarse del es-
tablecimiento del poderio de Espana en Manila, y en 1591 envia
alli a un comerciante de Nagasaki para negociar conlas autorida-

des espanolas; el mismo ano recibe a Pedro Bautista comorepresen-

tante del gobernadorde Manila, y en 1593 otorga a los franciscanos
el permisode evangelizar.

Sin embargo, la rapidez con que se propagabaelcristianismo
romanoentrelos japoneses alarm6a los budistas fervorosos, que se

quejaron ante Hideyoshi. Tambiénlleg6 a oidos del potentado el

desordencreadoporrivalidades o querellas entre jesuitas y francis-
canos.

Toyotomi Hideyoshi no podia permanecerindiferente ante es-
tas cosas que afectabansu gobierno. No ignorabala tendencia colo-
nizadorade los Estados fuertes o adelantados, y tuvo conocimiento
del exabrupto de Francisco de Sanda,piloto del barco espanol San
Felipe que habfa arribado a Urado de Tosa en octubre de 1596 y

en el cual venia el mexicano Felipe de Jesus. Segun Sanda,losre-
ligiosos llegaban primeroy preparabanel caminoparala conquista

y colonizaci6n espanolas.
Contrariado Hideyoshiporel fracaso del envio de tropas a la

peninsula de Corea en 1587, mal interpretado y cansado ya de su
agitada vida,resucita la ley de prohibicion del cristianismoque, aun-

que promulgada en 1587, se habia dejado sin efecto, y ordena en
1597la crucifixi6n de 26 cristianos, entre misioneros extranjeros 0

simplesfieles japoneses, en Nagasaki.
La tragedia de Nagasaki no senalaba necesariamente la ruptura

de los japoneses conlos religiosos espafioles y portugueses, ni mu-

cho menosconlos extranjeros en general.   
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Gobierno de Tokugaya Ieyasu

Muere ToyotomiHideyoshien 1598 y lo sucede el Shogun Tokugawa
Ieyasu, quien tambiénse interesa muchoenel establecimiento de
relaciones con los espafoles de Manila.

Aquel mismoano, 1598, en que asumio el poder, Tokugaware-

cibe a Ger6nimode Jesus,fraile franciscano; le manifiesta el deseo

de que los galeones de Manila toquen puertos japoneses y le pide
su intercesi6n parael envio al Jap6n de técnicos minerosenplata.

El interés principal de Tokugawa Ieyasu, manifestado en todas
las ocasiones, es el establecimiento de relaciones con México; es

decir, el intercambio de productosy la adquisicion de la tecnologia
del beneficio de la plata ‘‘amalgamada’’

En octubre de 1609 el galedn San Francisco naufrago cerca de
Onjuku,sobre la costa japonesa de Chiba, en un crucero entre Ma-

nila y México. En el San Francisco viajaba de regreso a Espanael

gobernadorinterino en Manila Rodrigo de Vivero.
Este naufragio dio a Ieyasu la oportunidad de entrevistarse y

negociar personalmente por primera vez con la autoridad espanola

representada por Rodrigo de Vivero. Enla entrevista Luis Sotelo

(franciscano) desempefoel papel de mediador. Rodrigo pidid en-
tonces a Ieyasu la libertad de evangelizacidn y la expulsion de los
holandeses, en rivalidad entonces con los espanoles, particular-
mente a causa de la reforma protestante; los holandeses disfruta-
ban de la proteccién del gobernante japonés desde 1600, ano de
la llegada del barco holandés ‘‘Liefde’’ 0 ‘‘Charity’’, cuyo piloto,

William Adams, de nacionalidad inglesa, pronto se gano la con-
fianza de Ieyasu. Este por su parte solicit el envio de cincuenta
ingenieros de minas, y ofrecid un barco japonésparael regreso de
Vivero.

Aunque no se lleg6 a un entendimiento entre Vivero y Ie-

yasu, se construy6 un barco en el que Alonso Munoz y Luis So-

telo acompanarona Vivero hasta Nueva Espana. Fue éste el primer

barco de construccidn japonesa que cruzé el Océano Pacifico. En él
viajaban también 22 comerciantes japoneses de Sakai, como mues-

tra del interés de Ieyasu por el comercio con la Nueva Espana.
EI virrey de la Nueva Espana, Luis de Velasco, no presta mayor

atenciéna la solicitud de Ieyasu, pero le envia como emisario a Se-
bastian Vizcaino, aprovechandola ocasionpara explorar los mares
cercanos al archipiélago japonés. En 1611 se lleva a cabola entre-
vista de Ieyasu y Vizcaino, en la cual aquélle reitera su deseo de
comerciar con Nueva Espana.
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Misién Hasekura

Deeste primer contacto directo entre las autoridades de Nueva

Espanay el Gobierno de Ieyasu surge el envio de la Misi6n Ha-
sekura, realizado por el senor feudal mas poderoso del norte del
Japén, Date Masamune,porsugerenciay conla direccién de fray
Luis Sotelo, franciscano, aprovechando el buque construido enel
Japon para el emisario de Nueva Espana, Vizcaino. La misi6nes-

taba encabezada por Hasekura Tsunenaga, y, aunque enviada por

Date, contabasin duda con el consentimiento del gobierno del Sho-
gun Ieyasu, quien ya comenzabala politica de persecuci6nalcris-
tianismo.

Esta misiOn, la primera japonesa que cruz6 el OcéanoPacifico,
es de importancia primordial en el encuentro del Japon con el Oc-
cidente, y sobre todo en el comienzodelas relaciones entre Japon

y México o Nueva Espana.
El ano1613 parte de Japon la mision Hasekura con un itinerario

que comprende Acapulco, México, Veracruz, Sevilla, Madrid, Bar-

celona y Roma. La componencerca de 150 japoneses que forman

parte de los 180tripulantes; mas sdlo veinte de ellos van a Europa,
dondesonrecibidosporelrey Felipe III y por el papa Paulo V.

En México,el hijo de un noble azteca de nombre Chimalpahin,

dejé ensu idioma nahuat!utilizandocaracteres romanosel testimo-

niodela llegada deesta primera misiGn japonesa;a través de dicho
documento podemosapreciar lo solemne y pomposa que debio de

ser su entrada en la capital de la Nueva Espana.

Consideroque la importancia de esta misiOn se halla en su ob-
jetivo de fondo, México, como lo demuestran claramente tres he-

chos, a saber: la proporcidn entre el namero de expedicionarios que

lleg6 a Europay el que se qued6 en México;la carta de Date quela

mision entreg6a PauloV, enla cualse solicita al Papa su interme-

diacién para el-éxito de la realizacién del comercio entre Japon y

Nueva Espajay la peticién hecha a Felipe III de que permitiera el
comercio directo entre Japon y Nueva Espana. Sin embargo, este
deseo del Japon nose vio cumplido,ya por presiones de los merca-

deres establecidos en Manila,ya porla falta de interés de las auto-
ridades de Nueva Espana y también porque Espana no quiso que
el Japon participara directamente en el comercioentre Oriente y

Occidente.
De todos los documentos que conservala historia del Japon de

aquella época, se deduce quela aspiracion de los gobernantes y del
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pueblo japonés en general en sus nuevas relaciones con el Occi-

dente erala realizaci6n pacifica del comercio,y lo religioso quedaba

subordinadoa ella.
Los grandes senores feudales como Oda Nobunaga, Toyotomi

Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu profesaron gran simpatia haciala lle-

gada de los occidentalesy un vivo interés por el comercioconellos,

mientras dispensabana la nuevareligién primero simpatia 0 pro-
tecciOn y después cautelosa tolerancia hasta llegar al temory a la
aversion. Ieyasu, sobre todo, quiso entablar relaciones con el Occi-
dente, comerciar con él e introducir en el Jap6n su técnica, mas a

condicién de separar el comerciode la propagandareligiosa.

Otro era, sin embargo,el orden de prioridades en la Peninsula

Ibérica, mayormente porparte de los espanoles, para quienesel ob-

jetivo primordial erala religion, y el comercioun asunto secundario.
Mas aun: Espana parecia proceder con sumo cuidadopara que el

Japon no la fuera a suplantar en los mercados.
Fuc asi comoTokugawaIeyasufracas6 enelsolicitado envio de

técnicos mineros espanoles al igual que en la escala de los galeones

de Manila en puertos japoneses, esto es, en el establecimiento de

lazos comerciales directos entre Japon y Nueva Espana. En aquella

primera etapa del encuentrodel Japon con Espana,ésta solo bus-

caba la evangelizaci6n y la conversiGnreligiosa dela totalidad del

pucblojaponés.

Ademiscl Japon se vio envucltoen el complicado panoramain-

ternacionaldela primera mitad del siglo xvi, con la expansion de

los holandeses, independizados de Espanaen 1581, por el Sudeste

Asiatico. El suclo japonés comenzoa hervir en rivalidadesreligio-
sas entre budistas y cristianos, entre catdlicos y protestantes, entre
franciscanosy jesuitas, en rivalidades nacionales de espanoles, por-

tuguescs y holandescs.

En 1614,cl anosiguiente dela partida de la Mision Hasckura,
TokugawaIeyasu intensifica la persecucién religiosa y expulsa un
gran numerodesacerdotescatolicos; desticrra también a Manila o
a Macaoalgunos daimio convertidosal catolicismo.

En 1618, cuando la Misi6n Hasckura llega a Manila despucs

de grandes recepciones porparte delas cortes espanola y papal,la

prohibicidn delcatolicismoera total en cl Japon. En 1620 Hasckura

regresa a Sendai, su ciudad natal, y muere cn 1622 sin haber podido

hacer publica toda su valiosa expcricncia.  
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Expulsion delos cristianos

Con sucesivas medidas persecutorias, gradualmenteseintensifica la
actitud de exclusion extranjera porparte de las autoridades del sho-
gunato,y finalmente, en 1639, se produce la expulsién definitiva de
espanoles y portugueses y quedaprohibidala entrada de sus barcos
al Jap6n.

De tal manera el Japéncorté sus relaciones con Espana y Por-
tugal, aunque dejé una puerta abierta al extranjero enla isla de De-
jima comunicadaconla ciudad de Nagasaki, en dondese permitia
la residencia de los mercaderes holandeses y chinos.

Precisamente fueronlos barcos chinoslos que sirvieron de es-
lab6nentrelasIslas Filipinas y el Jap6n después de la expulsidn de
espanoles y portugueses. Los chinos abastecian de productos japo-
neses, comolaca y porcelana, a los espafoles y chinos establecidos
en Manila, quienes los enviaban a Nueva Espanajunto con otros
productosorientales en los galeones de Manila que regularmente,
unavez al aio, durante cerca de 250 afios, efectuabanla travesia de
ida y vuelta.

Asi es como, gracias a esta ruta del Pacifico abierta por los
espanoles, durante todo aquel periodo de aislamiento del Japén
continuaron llegandoa esastierras diversos productos procedentes
de Nueva Espanay de Espana,las cuales a su vez recibian diversas
mercancias japonesas.

El establecimiento de la ruta del Pacifico es la realizacidn del
sueno de Colénde llegar al oriente navegandohacia occidente, aun-
queesta ruta resulté mas larga quela calculada por el Descubridor,
y mas larga atin que la del Océano indico ya establecida por los
portugueses. La ruta del Pacifico tuvo que atravesar un gran conti-
nente, pero ha servido para unir los tres mundos de Asia, América

y Europa.
Al acercarnosa la conmemoraci6n del V Centenario del Descu-

brimiento de América, quiero hacer mencionespecial de la impor-
tancia que tuvo para el Japon la ruta del Pacifico, y formular votos
por que esta efemérides sea ocasi6n para intensificar las relaciones

entre los tres mundosen beneficio reciproco.  

IMAGENDELJAPON
EN LOS PRIMEROSMISIONEROS

PorJ. Jorge KLOR DE ALVA
HISTORIADOR MEXICANO

L ATRACTIVO DE JAPONtiene una larga historia entre los euro-
Epeos que puedeseranteriora los relatos de viaje de Marco Polo

si se considera que comenz6conlos textos cartograficos persas del

siglo 1x (Lach 1965:652). Mascierto resulta el hecho de que en
el siglo xv su fuerza de atracci6n era tanta que Colén fue empu-
jado a navegar audazmentehacia lo desconocido en la busqueda

del misterioso Este. Comoes bien sabido, cuando accidentalmente
se encontré con América no quiso reconocerla en cuantotal. En los
tiempos posteriores, y casi hasta nuestros dias, América era consi-
deradaporaquellos que lo siguieron comouna paradaenel trayecto
hacia Asiao, lo que es peor, comoun obstaculo decepcionantea la
riqueza, la fama o la gloria. Este poder de seducci6n seintensi-
fico a partir del contactoreal con los japoneses,a los cualesse los
caracterizaba(enlas primeras descripciones basadasen los contac-
tos iniciales de 1544) en términos tan lisonjeros como:

bien parecidos, blancos y barbudos,con cabezasafeitadas. Son paganos pero

sabenleery escribir... tienen caballos y las clases altas se visten con sedas,

brocado,rasoy tafetan... las mujeres son en su mayorfa de complexi6n blanca

y... muy hermosas... vestidas de igual modo quelas mujeres de Castilla...

Tienencasas construidas con piedra y arcilla y tejados cubiertos con baldosas

comoen nuestropais (cit. en Lach 1965:656).

Ellector europeo no puede evitar sacar la conclusi6n de que

slo les faltaba la verdaderafe.
De modoparecido a comose describe a los asiaticos en la ac-

tualidad, particularmente en los Estados Unidos, dondese los con-

sidera un modelo minoritario, una segunda narracion, que data de

1547, y que subraya a su vezla piel clara de los japoneses, llega
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al extremoenla descripcion de su sentido del honor y de su orgu-

llo, asi como de su respetuosa formalidad, autocontrol, laboriosidad

y habitos abstemios (Boxer 1951:32-36). El valor edificante deal-

gunasdesuspracticas culturales tenia tanto poder entonces como

ahora. Cuando FranciscoJavier, en la busqueda de reclutamiento

y apoyo para su misién colonizadora, escribi6 desde Kagoshima en

1549 que ‘‘Este pueblo al que hemos encontradotan lejos es el me-

jor que hasta ahora hemosdescubierto’’ (Boxer 1951:401-405), po-

cos dudarondesu palabra y desusnoticias, difundidas rapidamente

en Europa,acerca de ese asombroso pueblo. Durante los seis anos

quesiguieron

a

los primeros encuentros, un punado de observado-

res europeostransform6‘‘Cipangu’’ (en chino Jih-pén kuo, tierra

del sol naciente) en un modeloparael oeste y un simbolo de pros-

peridad. Los futuros detractores y las frecuentes acusaciones de

“‘adiccion’’ ala sodomia,de extendidaidolatrfa, de irreflexiva cruel-

dad, nunca pudieronsacudir los cimientos de aquellas primeras im-

presiones, ni siquiera cuandola sangre de los martires comenz6 a

derramarse en 1597. 4Por qué?

El colordelosinfieles

A pesar de sus obvios aspectos ortodoxos, la Iglesia Catolica del

siglo xvi mostraba otras muchas caracteristicas. La forma en que

los propagandistas presentabanel catolicismo a los nuevos pueblos

descubiertos dependia de numerososfactores, incluyendolas 6rde-

nes misioneras, el grado en quelas culturas nativas se aproximaban

ala europea,la fuerza de controlpolitico y militar de que goza-

ban los intrusosy lo que mastardese llamariala * ‘raza’’ de aquellos

queeran bautizados. Estas variantes, entre otras, condicionaron la

imagen quelos europeostenian de los pueblos a los que se enfren-

taban. A su vez, esta imagen determinaba nosolo la manera en que

el catolicismoseria introducido,sino tambiénsus contenidos.

Quisiera apoyar esta afirmacion,en parte, comparandobreve-

mente dos‘‘didlogos’’ del siglo xvi sobre religin, entre misione-

ros y no creyentes. El primero, que me interesa especialmente, es

un registro de los debates que tuvieron lugar en 1551 entre el je-

suita espanol Cosmede Torres y los budistas de Yamaguchi (Schur-

hammer1929). El segundo,escrito en 1564 por fray Bernardino de

Sahaguin y sus asistentes nativos (Klor de Alva 1980; ver también

1982a, 1988a), es unarelacidn de los Coloquios, que al parecer tu-

vieron lugar en 1524 entre los primeros doce franciscanosque lle-

garon a México

y

los sacerdotes aztecas (nahuas)y lideres seculares
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(incluidos los lideres aztecas y aquéllos de los otros pueblos que

hablabanel nahuatl. La utilidad de una comparacion detallada en-

tre estos dos textos ha sido apuntada previamente por Walter Leh-

mann (1949:29), Lothar Knauth (1972:219) y mas recientemente

por Miguel Le6n-Portilla (1986:16). En un proximo estudio sobre
los Coloquios de Sahagin, proyecto emprenderel desafio. Aqui, sin
embargo,quisiera solo sugerir la importancia quetal investigacion
puedetener en el estudio comparativo de los contactosy transfor-

maciones culturales.
La imagen quelosjesuitas tuvieron de los japonesesha sido am-

pliamente estudiada. Sabemos que ésta ha variadoconlos obser-
vadores'y conlas circunstancias bajolas cuales fueron hechaslas

observaciones (ver Boxer 1951; Cooper 1965; Elison 1973). Ya sea

que los europeoslos consideraran brillantes u obstinados, leales o

tramposos,los japoneses generalmente inspiraron respuestas, si no

de respeto, al menosde igualdad. A pesar de que el Misionero Su-

perior de Japon, Francisco Cabral, afirmara, contrariamentea la
mayoria de los demas observadores, quelos japoneses “‘son negros

y sus costumbres barbaras’’ (Elison 1973:56), y que el gobernador

de Macaodijese de los oficiales de Nagasaki en 1633 que *‘estes

negros sao diabdlicos em seu governo’’ (Boxer 1959:129-130), lo

cierto es que, retéricas aparte, los japoneses eran comunmente con-

sideradosblancosy prudentes, aunque violentos duranteel periodo

de Sengoku(pais en guerra).
Enregistros de observacionessobrelos japoneses que datan de

una época tan temprana como 1542,se los describe como ‘‘mas
blancos quelos chinos’’ (Boxer 1951:25) y, comoantes cité, Garcia

de Escalante reporta que Pedro Diez los describe, alrededor de
1548, como ‘‘bien parecidos, blancos y con barba’’ (cit. en Lach
1965:656). A imitacidn de Francisco Javier, en el ‘‘Sumario’’ de

A. Valignano,fechadoen agosto de 1580, leemosquelos japoneses
son ‘‘todos blancos, corteses y muy civilizados, en tal medida que

1 Aunquela teoria y la practica de las misionesjesuitas y franciscanas difieran

notablemente hacia fines del siglo XVI, los jesuitas espafioles que introdujeronel

catolicismo en Jap6n en 1549lo hicieron en la década posteriora la fundacionfor-

mal de su Orden por mediode la bula Regimini militantis ecclesiae (1540). Como

consecuencia de esto y del hecho de que Cosmede Torrescareciera de la practica

queiba a caracterizara losjesuitas, particularmentea los jesuitas portugueses que

iban a dominarel campo de la misiGn japonesa, la diferencia entre los esfuerzos ¢

ideales de evangelizaci6n dejesuitas y franciscanosno es relevante para este estu-

dio. Sobre esto ver Knauth (1972:92, passim) y Schurhammer (1929:3, 11-13).  
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sobrepasan a todas las otras razas del mundo conocidas’’ (Boxer

1951:72). Los japoneseseran,asi pues, blancos como los europeos,
y tan parecidosa éstos en muchosotrosaspectos que incluso podian

ser ordenados. Después de todo, como apunta Valignano, no eran

como‘‘todas estas razas sombrias... estupidas y viciosas, del mas
bajo espiritu’’ (Boxer 1951:81). De ahi que alrededor del ano 1614

hubierasiete sacerdotes secularesy siete jesuitas japoneses (Boxer
1978:24), una cifra modesta que,sin embargo, no podia ser igualada

porlos nativos de América, dondelas predicaciones habian comen-
zadocasi unsiglo antes. 4 :

Los japoneses no sdlo eran blancos comolos espanoles, sino
también militar y politicamente poderosos. A pesar de las preten-

siones que tenian Hernan Cortés y otros conquistadores ambicio-
sos, los europeos estaban poco dispuestos a utilizar su brio frente

a este enemigo formidable (Knauth 1972:34-35) y cuando algunos
trataron de hacerlo, como ocurrié en 1561, fueron violentamente
rechazadosy varios perdieronla vida en el intento (Boxer 1978:56).
Comopodia esperarse, la igualdad que la mayoria de los euro-
peos percibio entre los japonesesy ellos mismos se vio reforzada
por los limites de control que podian ejercer sobre neofitos oin-

fieles. Los abusos y humillaciones fisicas que sufrieron los nativos
de América yotras zonas de Asia, comofueel caso delosfilipinos
(ver Phelan 1967; Rafael 1988) no pudieron cometerse contra los

japoneses, ya que, como apunta Valignano:

Notenemosjurisdiccién en ninguna parte de Jap6n, ni podemos obligarlos

a hacer nada que no quieran hacer, excepto por medio dela persuasion y la

fuerza de la raz6n; no daraén muestrasde sufrimiento si son golpeados0 inju-

riados, puestosen prisiOn Osi se usa cualquier métodosimilar a los empleados

comunmente con otros cristianosasidticos, pues son tan puntillosos que no

emitirdn siquiera una sola palabra ruda o descortés (Boxer 1951:29).

Se ha dicho merecidamente queel fracaso del cristianismo en
Jap6n se debiprincipalmente asu falta de habilidad para contri-
buir ideolégicamentea la formaciéndelincipiente Japon moderno.
Enefecto,el cristianismo es considerado hoy en dia, comolo fue
entonces porlos protagonistas japoneses, como un obstaculo para

el intento de unificaci6n (Boxer 1951; Knauth 1972, Elison 1973).
Sin embargo,la historia de las misiones cristianas en Filipinas y en
América, especialmente despuésdel siglo xv, sugiere que el con-
trol politico y militar, antes que las aperturas ideoldgicas, era el
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prerrequisito para convertir con éxito a las masas. Valignano re-
conocid, como muchosotros misioneros, la necesidad de convertir
(0 al menoscontrolar)a la élite gobernanteantes quea las masas.
Excepto en el caso de Japon y China,los intentos de argumentosra-
zonados eran escasosy sélo se recurrié a ellos cuando la coercion,
en cualquiera de sus formas, era pocopractica o imposible. En con-
secuencia yo diria quela diferencia entre los efectos de los debates
religiosos en Japon y la Nueva Espanase debe menosa lo intrincado
del pensamiento budista 0 azteca que al hecho de quelos japoneses
fueran blancosy libres (con todaslas implicaciones ideoldgicas que
esto comporta, incluyendoel ser afectivamente reconocidos como
iguales por los europeos), mientras que los aztecas eran un pue-
blo conquistado y unaraza de color con alma, mentalidad y habitos
extranos (ver Klor de Alva 1988b).2? Estas dos circunstancias pro-
dujeron imagenes muydistintas delosinfieles en las mentes de los
misioneros. Comoresultado deello, el cristianismo mostrado en
Jap6ndifirié sutil pero significativamente del presentadoa los na-
tivos del Nuevo Mundo.

El entendimientodelosinfieles

Despeel comienzo,los japoneses fueron considerados por Cosme
de Torres como unpueblo gobernado porla razon ‘‘tanto o mas que
los espanoles’’ (Schurhammer 1929:94). Sus ‘‘muyaltos e agudos
enjenios’’ parecian hacerlos maspredispuestos que otros pueblos
recientemente ‘‘descubiertos’’ a la salvacién de sus almas, ya que
si se les hablaba con argumentosclaros y s6lidos se convencerian
rapidamentey pronto abandonarianlos idolos que adoraban desde
su nacimiento. El pionerojesuita es rapido en apuntarlas diferen-
cias entre las creenciasy la sofisticacionintelectual de una subsecta
y otra por unlado,y entre el puebloIlano y los instruidos monjes
budistas por el otro (Schurhammer 1929:49, 95). Por ejemplo,los
seguidores del Shin-t6, adoradores delsol, la luna e incluso del de-
monio “‘porque dizen q’el demonio tanbién es Dios porsersu cria-
tura’’, eran tomadospormuyignorantes y su postura podiaserfacil-
mente refutada ‘‘por las muchas necedades quetienen e creen’’.

? Puede encontrarse una irdnica descripcidn de los japoneses por un azteca
enel diario del historiador nativo Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, traducidadel
nahuatl por Ledn-Portilla (1981:234-235), en el quese lee: ‘‘en absoluto timidos,
No €s una gente apacible, ni humilde, se pasean comolas 4guilas... y no tienenbi-
gote, siendosus caras comolas de las mujeres, muy blancas, Puesto quese adornan.
Sus blancascaras’’.
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Sin embargo los Zen-shi, que se dedicabana la meditacion,y cuyos
argumentos metafisicos eran dificilmente refutables, no eran facil-
mente convencidosy se les consideraba ‘‘difiqultosos para les dar

a entenderla ley de Dios’’ (Schurhammer1929: 49-50, 95). Los
id6latras y los que meditaban,esto es, los entregadosa la reflexion
filos6fica, constituian dos categorias distintivas y diagnosticas de
ser. Los primeros representabanla mds absoluta estupidez, debida

a su credulidad, ésta misma resultado de un entendimiento débil y

posiblementeinspirada porel diablo, que podiaser corregida porla

instrucci6n. Para refutar a los segundos, sin embargo, eran necesa-

rias discusioneslégicas y dialécticas sin las cuales las explicaciones
catequisticas resultaban inutiles.

En 1524 la categoria de‘‘fildsofos’’, posteriormente utilizada

por Sahagin (Le6n-Portilla 1966: lamina 1x, 62 bis), era general-

mente considerada inaplicable a los aztecas. Por el contrario, la
difusién de la asi Hamadaidolatria y la naturaleza espantosa de
muchosdelossacrificios de aquellos naturales de piel oscura hizo
declarar a los misioneros franciscanos que eran deficientes menta-

les. La presentaci6n de algunosprincipios fundamentales, basados

en simples conceptos concernientesa las circunstancias de su de-
rrota, el desinterés de los misioneros, el origen divino de las Sa-
gradas Escrituras y una explicacién del Reino de Diosenla tierra

eran considerados‘‘en gran manera... eficaces para persuadira Ja

sancta fe cathdlica a gente agena de todo conocimientodelas co-

sas divinas y en gran parte lisiada en el conocimiento de las cosas
humanas’’ (en Leon-Portilla 1986:74).

La estrategia fundamentaldelos frailes menoresse basenla
suposicin de quela mera‘‘ensefanza’’ (esto es, comunicaci6n), de

‘Ja reverenciadapalabra de Dios’’ seria suficiente para convencera

los nativos de su ‘‘error’’. Aunquela retérica fue reconocida como

un factor importante,la fuerza espiritual de la palabra de Dios, an-

tes que el argumento razonado,fue considerada comola verdadera

clave para el éxito en ese pueblo de entendimiento “‘mutilado’’ e

ignorante de las cosas sagradas. Por supuesto, la realidad de un

contacto social diario hizo que algunos monjes confiaran enla ca-

pacidad racional de los indios cuando procuraban que los sermo-

nes y admoniciones sacerdotales tuviesen sentido para las vidas a su

cargo (Sylvest 1975:106-107). Sin embargo,el aspecto didactico era

secundariofrente al papel que cumplian las aseveraciones dogmati-

cas. Existe escasa documentacidn que indique que los argumentos

légicos destinados a convenceral entendimiento fueran algo mas  
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que signosde exasperaciénen los esfuerzos propagandisticos de los
frailes y, tomandoen cuenta el lamento de Valignano en lo que con-

cierne a la falta de jurisdiccion en la Nueva Espana, no es sorpren-

dente que Motolinia, uno delosfrailes presentes en los Coloquios
de 1524 dijera en 1555 que ‘‘para darse priesa que se predique el
sancto Evangelio”’ seria util que ‘‘los que no quisieran oir de grado

el Sancto Evangelio’’ fueran obligadosa hacerlo‘‘porfuerza’ ’ (Mo-
tolinia 1971:411).

Las implicacionesteolégicas de las diferencias mencionadasen-

ire los basicamente razonables japoneses y los mentalmenteinvali-

dos aztecas fueron significativas. Por ejemplo, en lo referente a la

cuestion de la enigmatica yuxtaposicién (0, mejor atin, imposibili-

dad ldgica) de un Diosinfinitamente piadoso, juez ante sus crea-

ciones humanas, que deseany tienden siempreal mal, se dice que

Cosmede Torres respondiéa los japoneses comosigue:

Diostodaslas cosas crié buenasy al onbre locrié bueno e con claro conoci-

miento paralangar las cosas malas € apartalhas de sy, poren los onbres, cuando

azen el mal elhos mesmiosse azen malos aziendoal rreves de lo que entien-

den con el entendimientoet rrazon que de Dios rrecibieron (Schurhammer

1929: 104).

Asi, a los japonesesse les dijo que el entendimiento otorgado

al puebloporel Dioscristiano es suficiente para hacer posible re-

huir el pecado. La Iglesia, comoinstitucin, puede actuar como

facilitador, ayudandoareforzar la voluntad para que alcance debi-

damente al intelecto, pero los seres humanos puedenevitar el mal

independientemente de la Iglesia si prestan atenci6n a las ordenes

del entendimiento.
Enlos dialogos Nahua-franciscanoseste tipo de argumento no

solo esta ausente sino quenotiene un lugar Idgico dentrode la na-

trativa. Ahi los sacerdotes dicen muy claro a sus oyentes que ellos

habiansido enviados especificamente parainstruirlos, de manera
que “‘pudieransalvarse a si mismos’’ porque solo a través de la pa-
labra divina que ellos habian traido del Viejo Mundo, podian ser
salvados (Klor de Alva 1980:63, 78). Por lo tanto, anadian,el unico
camino para accederalcielo es la Iglesia y para ello ‘‘es necesario

quelas tinieblas y la suciedad que hay(enellos) sea lavada y purifi-

cada conel agua preciosa (de Dios)’’, (Klor de Alva 1980:98-101).

Esto es, s6lo por medio del sacramentodel bautismo administrado
por la Iglesia podian ser salvados los aztecas.
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La conquista militar de los llamados ‘‘aztecas’’ de México-

Tenochtitlan hizo posible y necesario comenzar al mismo tiempo

con la conquista espiritual. La necesidad deallanarel camino para

el establecimientodelaIglesia visible se observa claramente en los

Didlogos de 1524. En numerosos pasajes del texto se hace un es-

fuerzo por representar a la Iglesia como unainstituci6n temporal

y, por lo tanto, se dedicé mucho tiempo al esclarecimiento de la

naturaleza satanica de los dioses indfgenas,su debilidad general en

contraste con el Diosreal y la importancia de abandonarla idolatria

para acoger “‘la fe verdadera’’.

Mientras que estos t6picos no eran descuidados por Cosme

de Torres, la falta de un control europeo (en las islas japone-

sas) hizo secundaria la cuestién de la organizaciénde la Iglesia.

En sulugar, el énfasis, especialmente en los primeros debates, se

poniaenlos asuntos de moral (Elison 1973:35, 41). De ello derivé,

comohe mencionadoanteriormente, que granparte del espacio del

texto ‘‘Yamaguchi’’ estuviese dedicado a argumentos y aserciones

concernientesal libre albedrio y la razon humana. Para nuestro

proposito, el punto algido de este ‘intercambio”’ religioso se al-

canza en cl momento en quelosjaponeses preguntana Torres: “Si

Dios es Criador y Salvador de todo el mundo, por qué no ordend,

que desde el comiengofuese declarada y manifestada suley en estas

partes, € no aguoardaresta ajora?”’ (Schurhammer 1929:107).

A esto respondi6el jesuita con un argumento teologico que

nuncahabiasido insinuadoen las Américas:

Laley de Dios desde el comyengodel mundoasta aguora en todas partes fue

declaradaen los entendimientos de los onbres e aunque hun onbre se criee

en un montesin ver gente, conociendo bien e mal, sabe que lo que no quria

que otrole fiziese, fazerlo a otro es peguado,e desta manera le declaramoslos

mandamientos, e que aquelho no fue menester aprendelho de predicadores,

que el, que lo crié, del o ensenh6. Puesel primero mandamiento: quoalquer

onbre, que tiene entendimiento,se cuidare en elho, luego sabra, que hay un

criador, que cri6 su alma. Puessiel noiziere a otro lo que no queria que le

fuese echo, e adorare al que lo cri6, aunque nunqua oigua preguar la ley de

Dios, sera salvo (Schurhammer 1929:108).

Torres continua advirtiendo que medianteel ejercicio de la ra-

zon y ellibre albedrio, la persona mas simple puedesalvarse:

Porque los que se condenan,la culpa es toda suia, porque e sabiendas azen

cosas contra toda rrazon tiendo muchos pequados y adorandopalos e piedras
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e demonios e onbres, sabiendo qu’estos nolos criarao ni los puedensallvar; e

no porfalta de la gracia de Dios (Schurhammer 1929:108).

En tanto que los debates de ‘“Yamaguchi’’ se centraban enlas

discusiones, utilizando analogias y argumentos razonados,sobre la,
naturaleza de la causalidad (de los origenes), el libre albedrio, el
alma,la naturaleza de Dios y los matices ontologicos de estos dos

ultimos conceptos, los debates con los aztecas se concentraban en

las verdades catequisticas del cristianismo, basadasen la invocacién

a la Biblia y en unaserie de aseveraciones dogmaticas concernientes

a la religion revelada. Comoresultado deello, el grueso del texto

de la Nueva Espanaesta dedicado a desarrollarla tesis del Salmo

95:5 (96:5 en James), que en la Biblia de Sahagun dice ‘‘omnesdii

gentium daemonia”’ (Sahagun 1975:58). Estoes,si ‘‘todos los dioses

de la gente son demonios’’ y éstos son creaciones de Dios, entonces
Dios, a través de sus agentes (conquistadores y misioneros) puede

derrotarlos. Esto es asi hasta el punto que en los Coloquiosse dice

quela conversi6n llega por medio del reconocimiento por parte de

los nativos de que el Diosvictorioso de los extranjeros es mas po-

deroso,y porlo tanto mas digno de ser venerado quelos suyos pro-

pios (Le6n-Portilla 1986:76). Por mas ingenuas que pudieran ser
las analogiasutilizadas por los jesuitas en Japon, al menosrepre-

sentaban una auténtica fe en la capacidad de razonamientode los

oyentes. Por otro lado, los franciscanos esperaban quelos aztecas

escucharan, creyeran y obedecieran. Sdlo la conquista militar y el

sentimiento de superioridad por parte de los vencedores podiain-
ducirles a creer que tan arrogante razonamiento pudierasereficaz.

El atractivo delosinfieles

Cxristosat Coton, inspirado porel simbolo del aventurero que
Marco Polo habia Ilegado a ser, emprendio su viaje hacia el Este
fascinadoporla imagen de un opulento Cipango capaz de llenar sus

cofres de oro y su alma degracia. Sus posteriores viajes al Nuevo
Mundo,atraidoporlas historias maravillosas que contenianlas edi-
ficantes cartas provenientes de Japon, continuabanteniendoal Le-
jano Oriente comodestinofinal. Cosme de Torres no fue una ex-
cepcidn. Nacido en Valencia, viaj6 a Nueva Espanaen 1538, donde
residid primero en el monasterio delos franciscanos, y luego en la

casa del virrey Antonio de Mendoza. El mismo Torres nos cuenta

cémofue animadoa tomarlos habitos y quedarse en Nueva Espana,  
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dondeensefarialatin a los frailes y a los hijos de la nobleza local.

Sin embargo,renunciandoa la vida de un Sahaguny contrala volun-

tad de todos, zarp6 hacia el Lejano Oriente en 1542 (Schurhammer

1929:40-41, 90).

Todo escolar conoce la fuerte atraccion que tenia el Este para

los comerciantesy sus patrocinadores, pero, écual podiaserla atrac-

cin para los misioneros? La respuesta es simple: desdeel principio

tanto chinos comojaponeses fueron considerados superiores a los

nativos de América. En efecto, fray Martin de Valencia,jefe de la

expedicionfranciscana de 1524 participante enlos didlogos con los

aztecas, intenté viajar él mismo a China en 1523 porque, comofray

Ger6énimo de Mendieta escribe: ‘‘tuvo revelacién que habia otras

muchas gentes hacia la parte del poniente, de mas entendimiento

y capacidad que estas de la Nueva Espafia’’ (Mendieta 1971:586-

588). Fray Martin no fue el unico. Juan de Zumérraga,el primer

obispoy arzobispo de México,lleg6 al extremo de renunciar a su

obispadopara poderpartir al Lejano Oriente con el dominico Do-

mingo de Betanzos (Mendieta 1971:586-588, Motolinia 1971:194).

Cuandooyéacerca dela llegada delos agustinos a China, Sahagun,

desilusionadeporlos escasos resultados conseguidos en medio si-

glo de cristianismo (proselitismo) en la Nueva Espana (Klor de Alva

1988a), escribid en 1576 que Dios habia abierto el camino para que

la Iglesia entrara en China: ‘‘donde hay gente habilisima, de gran

policia y de gran saber’, y que una vez arraigada la fe entreellos,

anade,

creo durard por muchosafos en aqueila mansiOn... porque por las Islas y

por esta Nueva Espana,yel Peré no ha hecho masde pasar de camino y aun

hacer camino para poder conversar con aquellas gentes de las partes de la

China (Sahagiin 1975:708).

Después de todo, como el amargado Mendieta aclara, hay mu-

chos religiosos en Nueva Espana que notienen ningun interés en

3 Esto habrfa tenido probablementelugar en el Colegio de Santa Cruz de San-

tiago de Tlatelolco, inaugurado en 1536 y dedicado a la educaci6n de los jévenes

dela élite india (véase Kobayashi 1974:292-407). Debido a que Sahagunlleg6 a

Nueva Espaiia en 1529 y su vida estuvo estrechamente unida al Colegio, donde

el borradorfinal de los Coloquios de 1524 fue escrito el ano 1564, y dado que en

1538 habia pocos sacerdotes en México,es razonable pensar que Torres conocié a

Sahagunya Motolinia y que llegaran a discutir sobre la naturaleza de los dialogos

azteca-franciscanos, incluidos aquellos en los que este ultimo participé en 1524.
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“emplear su estudio de tantos afios con gente tan bestial y torpe
comolos indios’’ (Mendieta 1971:268).

El ejemplodelosinfieles

Ena tiltima etapadelsiglo xvi la posicién superior de los japone-
ses, en comparacion con los demas‘‘barbaros’’, estuvo asegurada

comohechocientifico en los escritos del jesuita José de Acosta. En
su De procuranda Indorum Salute, un texto que lo revela como pre-

cursor no reconocido de los grandes evolucionistas de la cultura,

tales como Auguste Comte (1835-1852) y ElmanR. Service (1975),
dividea losasi llamados‘‘Indios’’ en tres categorias decivilizacidn,

a las cuales los misioneros europeos debian ajustar su conducta.
En el extremo de la escala estabanlas bestias ‘‘salvajes’’, las que

viven “‘sin ley, sin rey, sin pactos, sin magistrados ni republica’’.
Loscaribes son presentados comoun ejemplo de la gente que vive

en esta condici6n miserable. Estos, declara Acosta, deben ser sub-
yugados antes que nadaporla fuerza, para que se les pueda pre-

dicar luego. Los aztecas pertenecen a la categoria intermedia de

los barbaros, porque tenian residencia permanente, alguna forma
de educaci6n, una organizacion militar y cierto tipo deculto reli-
gioso. Estos podfan ser ensefadosdesdeelprincipio, pero debian
ser mas tarde subyugadospoliticamente, para forzarlos a permane-

cer en la nuevareligioncristiana pues, después de todo ‘‘descaecen

muchodela recta razon y del modocivil de los demas hombres’’

A la categoria mas alta pertenecen primero los chinos y segundo
los japoneses. Estos “‘indios orientales civilizados’’ no estabanle-

jos de ‘‘la recta raz6n’’, poseian solidos Estados, ciudadesfortifi-

cadas y, lo que es mas importante, ‘‘conocimiento de lasletras’’.
Estas gentes debian ser introducidas a la fe antes 0 después del
sometimiento politico, porque si se empleara la fuerza ‘‘no se lo-

graria otra cosasino volverlas enemicisimas del nombrecristiano”’

(Acosta 1954:392-393).

Enel siglo xvii, en tiempos en que Japon se transformaba en

Sakoku(pais cerrado), con la expulsion efectiva de todoslos iberos,

el sacerdote Bartolomé de Alva publico un manual bilingiie para
confesores dondelos japoneses eran tomados como modelo quelos

mexicanos que hablabanel nahuatl debian imitar. Alva aconsejaba
a los confesoresinstruir a sus penitentes id6latras diciéndoles:

..- volved los ojos atras y mirad a la Naci6nde los lapones, y otras que siendo

vuestros hermanos menores enla Fe, y muy modernos, y nuevosen ella, os
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an dexado muyatras, con actos, y demonstraciones q’an hecho, siendo muy

firmes y constantes: no tienen vuestras superstciones, y regabios; porq[ue] de

una vez dieron de mano,y desterraron de sus coragones,la idolatrfa en qu[e]

andabansiegos (comovosotros... ).

{La fe] 4 hecho firmissimos fundamentosensus coragones, de tal manera

q[ue] no ay cosa que les mude:porla Fé mueren reandolatierra con su sangre

en testimonio de su heroyca firmeza, haziendose grandes martyres € insignes

santos (Alva 1634:11v, 12r).

Continua diciendo que:

aun los negros, chinos y japoneses se admiran y os lo tienen 4 mal, viendo

quanfacil, y mudable sea una condici6n, q[ue] algunos maloschristianos, os

hazen decir, y afirmar de otros lo q[ue] quieren, y pretenden;por lo qual no

Os tienen en nada (Alva 1634:17r).

Aproximadamenteporla misma €poca, en 1634, el franciscano

Pedro Sim6nescribia lo siguiente desde el Nuevo Reino de Grana-
da:

Nohaestadola dificultad para la conversi6n de estos indios... en haberse

puestoa pedir razoneslos naturales de nuestra ley evangélica ... porque esto

jamas le ha dado cuidado a ningunos, ni de su discurso ha llegado a topar

con estas sutilezas... como sabemossucedeentre los japonesesy chinos, que

lo primero que se ponena disputar conlos predicadores del Evangelio es de

estas materias y conferir si es mejor lo que les ensenan de nuestra ley que

lo que ellos saben de la suya, no admitiendo a la que de nuevo les ensenan

hasta que quedan convencidosporIa ley natural (Sim6n 1953:VII, cap.4).

Concluiré con una observacionfinal: en todo esto hay una gran
ironia. Los japoneses, queal ser mas parecidosa los misioneros,les
eran masatractivos, fueron los menosreceptivosal cristianismo, y
en 1639 lo rechazaron completamente.‘ Los indefensos nativos de
América, sin embargo,erantan diferentes de los europeos que cual-

quier didlogosignificativo conellos estaba fuera de toda cuesti6n.
Sin embargo,entre el poder colonizadordela presencia catdlica y
las plagas devastadoras fueron debilitados y diezmadosde tal ma-
nera que enla actualidad Latinoamérica es abrumadoramentecris-

tiana (ver Klor de Alva 1979, 1982b). Debidoa esto, la imagen de

4 Sobre la existencia entre los Kakure de un ‘‘cristianismo’’ nip6n que sobre-

vivid al edicto Sakoku de 1639, edicto que acabé con el comercio portugués y con

todo contacto entre los japonesesy los paises catélicos, véase de George Edison,

Deus Destroyed: The Image of Christianity in Early Modern Japan (1973).
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los japoneses en el pensamiento europeo no ha perdido hasta hoy
nadade subrillo de la época Sengoku (pais en guerra), mientras
que la imagen de los indios mexicanos continua, en gran parte y
lamentablemente,sin redimir.
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ALTERIDAD Y MONSTRUOSIDAD:
EL ENFRENTAMIENTO DE LOS MODELOS

CULTURALES

Por Georges BAUDOT

UNIVERSIDAD DE TOULOUSE, FRANCIA

NTES DE EMPEZARATRATAREL TEMA,convendria definir el titulo.

‘*Alteridad’’: la palabra no ofrece mayores ambigtcdades,

pero ‘‘monstruosidad”’ si. He tratado de encontrar un verbo que

englobarael término monstruo y que fuera un verbo activo, tran-

sitivo: ‘‘monstruizar’’ y ‘‘monstruificar’’. No lo he hallado y me-

jor sera ‘‘hacer monstruos’’, asi como definir también un poco

lo que es un “‘monstruo’’. Todos sabemos que al encontrarse con

América, los europeos vieron monstruos, pero todos sabemos,

ahora que disponemosde los textos amerindios, que los propios

amcrindios vieron también a los europeos como monstruos. Todo-

rov abord6 el tema en sucuestidn del otro, justamente,al utilizar

la palabra ‘‘otro’’. GQué esel monstruo?, o, al menos, équé es lo

que en términosdeanalisis etnohist6rico vamos a considerar como

monstruosidad o monstruos?
Creo primero que, en el terreno mismo del Encuentro de los

Dos Mundos,lo monstruosoera lo invisible, es decir, lo insospe-

chado,lo insospechable, y al mismotiempolo inefable, para lo cual

no cabian palabras y, peor aun, no cabian representaciones ni fi-

guraciones. De ahi que exista toda una iconografia del Encuentro

que esta plagada de seres monstruosos 0, por lo menos, de seres

no reconocibles en nuestra tradicion iconografica (porque nose in-

venta nada a partir de nada), pero que plasmanesta profundisima

extrafieza. Todos los grabados quela llegada de los europeos a

América va a provocar y a procurar nos presentan a gigantes, gi-

gantes mexicanos primero,gigantes patagones mas tarde; nos pre-

sentan a hombressin cabeza, hombresconla cabeza en el pecho,

animales peludos con cabezas de hombre,etcétera. Nos presentan

asi todaclase devariantes, incluidas las amazonas, que ciertamente
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pertenecena otra tradicionbastante anterior, pero que hallan nue-

vos vigores aqui por ser la mejor manera de decir cosasinvisibles,
inefables, no reconocibles.

Quiero también subrayar que esta extrafeza, que este cardcter
invisible e inefable de lo encontrado yde lo que se iba a encontrar, es
una especie de monstruosidad 0 de extrafeza esperada y porcierto
esperada comotal. En efecto, hay que tener presente el gran con-

junto de mitos, de leyendas, que ha preparadoel Encuentrode los
Dos Mundosy que arrancade nuestrapropia tradicién grecolatina,

de todo lo que fue descubrir al Otro,a lo largo de nuestro pasado, o
encontrarse con el Otro. Puede recordarseasila cantidad de mons-

truos o de monstruosidadesque el propio Ulises (en todo su largo

recorrido de la Odisea, cuando va vagandodeisla en isla, y yo diria

de mujer en mujer) se va encontrando,aquellas extrafias criaturas
que mas 0 menosrepresentan su asombroantelo invisible.

Pero este proceso,alllegar el Encuentro con América,va a co-
brar una amplitud, un tamano, que hasta entonces eran practica-

mente desconocidos y no predecibles. Yo diria que éstos se van a
plasmarantes del Encuentro, y en términos a veces toponimicos,
geograficos, insospechados. El camino de América es un camino

jalonado, plantado de mitos preparatorios. Recuerdo que enlos
mapas imaginadosporlos europeosacerca de la ruta maritima de

Occidente, hacia el aio 1426 mas o menos,aparecepor primera vez
una isla cuadrada, queesla isla de Antilia. No hay noticia de que
aparezcaantes deesa fecha. Pero a partir de 1426, con una constan-

cia especial y de una manerasistemAtica, aparece esta maravillosa

isla en torno la cual, poco a poco, para interpretarla y para in-
tegrarla en lo extrano,iran formandoseexplicaciones racionales o
mas 0 menos pseudohistoricas de su existencia. Sera el resultado
de unavieja tradicidn ibérica, donde se cuenta que huyendode la
invasi6n musulmana de Espana en 711 d.C., siete obispos habrian
logrado escaparconsusfieles y habrian acabado por dar con una
isla en la que fundarian siete ciudades. Por cierto que veremos a
estas siete ciudades recorrer poco a poco el camino de América
a medida que la penetracion europea vaya haciendo dela realidad
americanaalgo visible, algo palpable y al mismo tiempo algo que
se pueda definir. Y acabaremos encontrandolassiete ciudades de
Antilia, una vez pasadala etapa del primerviaje de Cristobal Col6n,
remontando América del Norte hacia California, asi comolas en-

contraremos masarriba de California con las apariencias de Cibola,
de Quivira, etcétera.
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Esta especie de peregrinaciénde los mitos extrafios en estas cir-

cunstancias, que sonlas circunstancias de la toponimia, de la iden-

tificacidn geografica,es tanto mas importante porquese hace en to-

doslos Ambitosy en todaslas direcciones de América. Se hace en el

norte de Canada, con el fabuloso reino de Saguenay, se hace en

el territorio de Colombia con ‘‘El Dorado’ ’, con el pais de Omagua,

con todas aquellas exploraciones encaminadas, por todas partes, a

encontrarporfin a los monstruos aun nohallados,a lo inefable que

todavia nose ha logrado identificar.

Por otra parte, creo que esta preparacion

a

lo extrano y a lo

monstruoso supone unaespecie de semantica, de preparaci6n con-

ceptual de la monstruosidad o, por lo menos, del caracterinvisible

de lo quese va a hallar al encontrarse con Otro Mundo,y esto lo

van a traducir los vocabularios del encuentro mismo,tanto los voca-

bularios europeos, que van a tener que procederpor analogia al no

poderutilizar designaciones en su propio idioma, por ejemplo con

las palabras sacadas del vocabulario caribe como‘‘canoa’’, ‘‘maiz’’,

etcétera, pero, también, teniendo presentela dificultad amerindia

para poder nombrary definir los artefactos 0 las tecnologias mas

“‘monstruosas’’ del europeo.

Recordemos cémo durante mucho tiempoenlosrelatos de la

conquista de Méxicoloscaballos van a ser ciervos, 0 mejor dicho ve-

nados, van a ser el macatl; y el macatl poco a poco, en el mismore-

lato de la conquista, practicamente después de la Noche Triste, em-

pezaraa ser caballo, y empezara a aparecerla palabra‘‘caballome’’

en plural, palabra por cierto que se utiliza hoy en dia en los pue-

blos que todavia hablan néhuatl. Pero hay otros artefactos, otros

elementos propios de la caracterizaci6n del europeo, que no en-

contraran palabra en el vocabulario amerindio hasta ya pasadoel

choque militar, como son las armas de fuego. Van a ser en todos

los relatos amerindioslas ‘‘trompetas de fuego’, y todavia en los

cédices se sigue hablandode ‘‘trompetas de fuego’’, cuando ya hay

cierta costumbrede trato con el artefacto del Otro.

Esta extrafieza ante lo que aparece comoinefable en el Otro se

plantea en el terreno que vimosantes de la toponimia,pero parael

europeo de una manera muycrucial. Haiti volverd a ser Haiti, pero

mucho mastarde, ya que empezo siendo La Espanola y que Col6én

se dio a rebautizar practicamente todoslos lugares que encontr6.

El propio Cortés, cuandofirma su segunda Carta de Relacion en Te-

peaca, la nombra Segura de la Frontera. Es decir que para que sea

reconocible la geografia del Otro, primero hay que transformarla,
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ya que nosela admite ensuinvisibilidad, en lo que puedeIlamarse
su monstruosidad, sino que hay queretransformarla bautizdndola
con algo familiar. De ahi ‘‘La Isabela’, de ahi ‘‘La Espanola’’
de ahi todos los nombres que los navegantes espafioles van plan-
tando parahacer de la monstruosae invisible América un terreno
perfectamente teconocible y aceptable. Y creo queeste afan por
desextranjerizar’’, por dar una nuevaidentidad a las cosas, va a

nacerde unsentimientoquees el de un temor, de un pavor incluso
quees probablementeel mayor impulso creador de monstruos “B]
sueno de la raz6n produce monstruos’’, nosdice el siglo xvii. pero
el suefo dela razon puedeserel pavor, el temor, el miedo al ‘Onn,

Enefecto, hay dosaspectos, dos volets en esta historia: por una
parte, la manera comolos amerindiosvieronllegara los europeosy
el pavor que éstosles inspiraron debidoa ciertas caracteristicas de
los mismos,asi comola mirada inversa.

Lo que los europeos consideraban totalmente monstruoso era
la organizaci6nsocial,el ritual religioso, la manera de comportarse
yde conducirse conla divinidad que tenjan los amerindios.

A la inversa, existen iconografias, en el Cédice florentino sobre
todo, dondeel europeo aparece comounservestido de metal, como
un ser que maneja instrumentos nuevos: el arma de fuego, que po-
see animales raros que infunden muchisimo miedo:el caballo, pero
también el perro, el perro de guerra. Todos los textos amerindios
de que disponemos manifiestan este impacto de la presenciafisica
0 sea dela apariencia del europeo. Sontextos dictados, mas 0 me-
nosestructuradospor el miedo, porel pavor. Hay una secuencia
maravillosa que visualiza la llegada de los espafioles a México Te-
nochtitlan, el dia 9 de noviembre de 1519

y

en la que, como en una
pelicula de cine,se registra el desfile de los espanoles entrando en
México, y se va apuntando,se vafilmando, imagen por imageny se-
cuencia por secuencia. El narrador indigena,el tlacuilo amerindio
va narrando: “‘Ilegan vestidos todos de metal, van haciendo ruido
con sus vestidos de metal y esos vestidos de metal relucen, son to-
dos de metal, son hombres de metal...’’. Y, al mismo tiempo,los
hombres de metal que aparecenen estas secuencias como una espe-
cie de robots delsiglo xvi, venidosde otra galaxia, venidos de otro
mundototalmente monstruoso, no dejan de ser humanos. El texto

de los Anales de Tlatelolco ofrece un poco la misma idea después de
la masacre del Templo Mayor,enla fiesta de Toxcatl.

Por otra parte, en los textos espanoles, en los textos de Cortés,
por ejemplo, que son los de un testigo de primera fila, aparece
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el mismo temor ante el no poder explicar c6mo son los amerin-

dios. Aqui sobre todo sonlosritos los que asombran; primerohay

una especie de extraordinaria extraneza ante el ritual, ante la litur-

gia amerindia,es decir, ante el sacrificio humanoy ante los aspectos

mas macabrosdelsacrificio humano. Cada vez que untexto espanol

describe, con mas 0 menosdetalles, lo que es la extracci6n del co-

raz6n,o los ritos mas complejos que suponian desollar o descarnar

tibias, etcétera, no sdlo no lo comprenden,ni hacen el menor es-

fuerzo por entenderlo, sino que la reaccion es la de una repulsa

inmediata. Una vez mas enel Cédice florentino hay un texto en

que se nosdescribe una reaccion paradigmatica de Hernan Cortés

vista por amerindios, cuandorecibe a los primeros embajadores de

Moctezuma que para obsequiarle le traen comida, pero que para

hacérsela mas agradablesacrifican a un prisionero, en una especie

de homenajea los que creendioses. El texto manifiesta la profunda

y tremenda extrafieza de los amerindios al ver que Cortés quita con

asco la sangre y mata a los sacrificadores. El texto amerindio es

también aqui de una extraordinaria fuerza, con unas Imagenes de

incomprensiony de miedo queson las que van a estructurar toda

esta reacciOn. oe

Este procesoviene, pues, de estas primeras tomas de conciencia

de queel Otro es nosdlo totalmente distinto, sino que obedece a

pautas, a normas y a modelos que son completamente extranos. Y

este ‘‘indecible’’ va a acabar siendo un arma porqueal transformar

al Otro en alguien que no se puededecir ni representar bien, aca-

bard siendo alguien que se puede mas 0 menos eliminar © que se

proponeparala eliminacion, 0 que debe ser incluido, introducido,

en unarelacidn de castigo y de dependencia. :

En las Cartas de Hernan Cortés existen consideraciones sobre

una antropofagia supuestamente generalizada, sobre los ritos san-

grientosdel sacrificio humano,en el que son descritos ante Carlos V

como evidentes monstruosidades,inspiradas probablemente por la

“‘satanizacion’’ de América, por el hecho deque es un mundode

demoniosy que ese mundo de demonios nosdlo tiene ritos diaboli-

cos sino que sonritos hasta de caricatura diabdlica. Pero al mismo

tiempo,Cortésesta utilizando ya este primer argumento en un pro-

ceso deficcionalizacién que analiz6 muy bien Beatriz Pastor, y que

hace deello unajustificacin de la accion. Es decir, que estructura

asi una capacidad de accién futura que la realidad observada de-

talladamente no hubiera permitido. Donde parece aun mas claro

es en las Cartas de Cortés, cuando se acusa de sodomitas a todos
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los amerindios sin andarse con contemplaciones ni con mas expli-
caciones. Dice, en la segunda Carta de Relacién: ‘‘y hemos sabido
y sido informadosde cierto que todos son sodomitas y usan aquel
abominablepecado...’’. El ‘‘hemos sabido’’ y ‘‘sido informados de
cierto’’, sin mdsverificaciones, hace que todos los amerindios sean
no sGlo unos asesinos que destrozan y despedazana sus victimas
para ofrecerlas ante idolos diabdlicos, sino también unos redoma-
dos pervertidos que conviene castigar de la manera mds ejemplar.

Esta manera de actuares en realidad un proceso de ‘‘monstrui-
zacion’’ o de ‘‘monstruificacién’’. Estan transformando al Otro en
monstruo para poderinstalar una relaci6n de dependencia y de ex-
plotacion, para justificar asi cualquier accién. Cortés se cuida muy
bien de describir algunas cosas. Por mucho quese busque,es dificil
encontraren las Cartas una relaci6n, por ejemplo,de la matanza de
Cholula 0 de la masacre del Templo Mayor.Perosi, cuandosetrata
de justificar lo que pudiera llegar a ofdos del emperador, entonces
se utiliza este tipo de argumentos.

Porotraparte, este proceso desembocaréen que, para intentar
entendertal soberana monstruosidad del Otro, quedardel recurso
de hacerlo diabédlico, es decir, de volvera situarlo en un panorama
humanogeneralque haga de América unatierra y un mundoaparte.
Y asi, lo que han encontrado los europeos no es Otro mundo,sino
la otra parte del mundo,la encubierta por los oscuros designios
de la Providencia: el mundoreservado aSatan.El universoesta di-

vidido en un Antiguo Mundoen el quela predicacidn evangélica se
pudo impartir desde un cierto momentoparasu Salvaci6n, y en un
Otro Mundo enel quea partir dela llegada espafola, a partir del
“‘descubrimiento’’ (es decir, del destapar lo que estaba encubierto)
comienzala ultima fase del destino humano: terminar el combate
contra esa nueva parte del Mundo,esa otra parte que es la parte
reservada desde siempre a Satan y a sus obras, la parte diabdlica
del mundo. Esta explicacién, que ayuda muchisimo a entender a
Américay a situarla para poderidentificarla, va a desembocar en

gran medida en estas percepciones de monstruosidad. Séloestas

conductas tan extranas, tan monstruosas, tan repugnantes, que han
venido anunciando tantos monstruos paramitolégicos, son las que
permiten enfocar esta explicaci6n que aparentementeées hist6rica
y racional: nos encontramos ante un mundodiabdlico que es una
caricatura de nuestro mundoy al que la predicaci6n evangélica ain
no hallevado ala luz.

Porotra parte, sabemos también,gracias a todo lo quelos textos
amerindios hoy descubiertosy utilizados nos han revelado, que para
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los amerindios la reaccién fue también un poco la mismay que, por

ejemplo, los europeos aparecian como monstruosenel sentido que

eran intocables, que nolos podfan agredir, no los podian penetrar,y

queeraninsensiblesa lo que para el amerindio era su arma: la ma-

gia. Los europeoseran efectivamenteinsensibles a todoslos efectos

magicos. Recordemosen el Cédiceflorentino, cuando Moctezuma

(falto ya de recursospara impedirla entrada espanola a Mexico, Te-

nochtitlan), termina por mandaruna armada,un verdadero ejercito

de hechiceros, de ‘‘atlacah’’, dice el texto, de ‘‘inhumanos’’, para

que pudieran echartoda clase de maleficios a los que llegaban. Los

hechiceros volverfan diciendo que no habia nada que hacer: eran

impermeables literalmente, no funcionabanlas artes magicas con

ellos. Los verdaderos‘‘atlacah’’ —dice el texto— los no-hombres,

eran ellos. No eran hombrespuesto que la conducta, el lenguaje

magico no funcionabaconellos. Y esto noslleva, para terminar,

a intentar situar esta monstruosidad o este proceso de invisibili-

dad dentro del contexto mas general quees el de la inclusion de

América, unavez encontrada,en un proyecto metahist6rico, en una

visidn grandiosay globaldela historia.

Es cierto que el encuentro con América, el Encuentro de los

Dos Mundos,inaugura algo que para nosotros, hoy, es la globali-

zacién de nuestra concepcién no sdlo de la humanidadsino de la

morada de la humanidad,es nuestra conciencia planetaria. Por pri-

mera vez, a partir de ese momento, concebimosla totalidad de la

ecumene. Pero recordemosque,en esasfechas, en América, el En-

cuentro con el Otro supone una tremendadificultad historica.

Enefecto, cuando los espanoles Ilegan a México se encuentran

con unasrealidadesdificilmente soslayables. Los Mexicah no son

salvajes desnudos que andanerrando, vagandoporselvas tropica-

les. Son hombres con ciudades. México es entoncesya, por una Cu-

riosa vocacion,la ciudad mas grande del mundo,con unos 500 000

habitantes a la llegada de Cortés, segiin los calculos mas modera-

dos. Jacques Soustelle eleva la cifra a 800 000 y algin colega nor-

teamericanollega hasta el mill6n. Sea cualsea la cifra, es la ciudad

mas grande del mundo. Paris, en ese momento,en 1519, tiene sdlo

150 000 habitantes; Sevilla, la babildnica Sevilla de la Carrera de In-

dias, un poco mas de 90 000y Madrid o Toledo —Toledo,la capital

imperial—, cuentan con 33 000 habitantes. Porlo tanto, la existen-

cia de estas ciudades, como México, que no es unica, que forma

parte de un tejido urbano en todo el México central (por ejemplo,

cuando Cortés y los suyos Ilegan a Tlaxcala dicen de ella: “‘muy
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mayor que Granada en tiempos que se conquist6’’) son hechos que
complican aun masla percepcién de América.

Se encuentran, porlo tanto, los europeos en presencia de tan
crecido fendmeno urbano, quese plantea el problema dela in-
sercion de esta ciudad,de esta ‘‘monstruosidad’’ humana, en una
explicaci6n que sea cosmolégicamente aceptable y que encuadre,
encaje, con lo que se sabe entonces de la humanidad, que viene
todo o practicamente todo estructurado por la Escritura Sagrada,
porlos textos de la Biblia. Se trataré de lograr meter a América,
de un modou otro, dentro de esa explicacién global del mundo.
De ahi quesurjan a la llegada europea, y en los albores del En-
cuentro, esos intentos de explicacién que nos parecen hoy en dia

tan preciosos y al mismo tiempotan extrafios. 6De dénde pueden
salir estos amerindios, estos diab6licos y monstruosos amerindios?
éSon hombres? A partir de junio de 1537 se tiene la seguridad de
que si son hombres,sencillamente porquela bula pontificia Sublimis

Deus reconoce oplanteadefinitivamente la humanidad amerindia.
Humanidadde la que se ha dudadohasta esa fecha y que el Sumo
Pontifice, PauloIII, ha tenidola obligaci6n de establecer por bula
oficial y solemne.

Porlo tanto,esta dificultad para humanizar al amerindio, para
hacerlo humano,se va a transformara partir de 1537 en: écémose

le puede integrar dentro dela historia universal para que encuentre
su lugar? Ese lugar que suponeencontrarsu origen dentro delas ex-

plicaciones aceptadas en el Viejo Mundo, en Europa. Esdecir, en-

contrar unlugar en la Biblia, en las explicaciones del Antiguoo del
Nuevo Testamento. De ahi que un fray Andrés de Olmosinvente
en Méxicotres hipdtesis que le parecenposibles: 1) La dispersién
babélica (en efecto, después de la destruccién de la Torre de Ba-
bel podian haberse escapado algunos humanos,y esa dispersi6n era

una especie de representaci6nsimbolica perfecta para encuadraral
amerindio). 2) Otra podia ser, en tiempos de Jacob, la huida de Si-
quem. 3) También(y esta explicaci6n cobrara muchisimo auge)el
origen podiaestarenlas diez tribus perdidas deIsrael. Hastaelsi-
glo xix ésta va a ser para algunosla auténtica explicaci6n del origen
de los amerindios. Recordemosla fabulosa e increible aventura de
Lord Kingsborough,que gast6 toda su cuantiosa fortuna para pro-
barelorigenisraelita, el origen judio, de los amerindios.

Peroesta dificultad en explicarlos y en poderinsertarlos dentro
de una cosmologia racional habia de plantear, dentro delas filo-
sofias amerindias, los mismos problemas: équiénes eran estos hom-
bres blancos, estos monstruos que llegaban vestidos de metal, con
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estas ‘‘trompetas de fuego’’ y estas armas? Hay una explicacién po-

sible, pero para la que no he encontrado la documentacion necesa-
ria que la avale. Seguinesa hipotesis la conquista podria habersido
para el mundo amerindio del Méxicocentralel fin del Quinto Sol,

es decir, que al ser un sol-movimiento, un sol nahui-ollin que debe
marcarelfinal con un gigantesco terremoto o repetidos temblores

de tierra, la conquista podria asemejarse a ese trauma. Habria que

ver si en algunaparte pudiera haber alguna imagen, alguna icono-
grafia o algin texto en el que los espanoles se representaran con

las imagenes quelos textos amerindios nos dicen han deserlas del

final del Quinto Sol: por ejemplo, la aparicidn de las itzimime.
Pero reconozco que en ningunohe encontradorasgos de espanoles

de la conquista con parecido las zitzimime. De hecho, la mayor

extrafeza se produjo ante la destruccién de losdioses y la reflexion
fue: estos europeosllegan atales grados de monstruosidad que han

podidoacabar con nuestros dioses, los han destruido, los han ani-

quilado. Y asi, en el texto del Coloquio de los Doce, en 1524, esta
nocién de que han destruido a nuestros dioses, que ahora quieren

destruir nuestra regla de vida, que han tenido tales poderes mons-

truosos que van masall4 de la comprensi6n, que han podido hasta

con nuestra explicacién cosmogé6nica y ahora nosestan ofreciendo

otra (otra que no nos conviene porque nos hace abandonarreglas
de vida y manerasde ser) es omnipresente. Y esta conviccin, que

va intimamente vinculadaa los dioses vencidos, es la que da a los

europeos, a su vez, un caracter monstruoso e incomprensible.
Noquisiera acabar esta exposici6n sin aludir de paso a inter-

pretaciones maslivianas comola relativa al mito de Quetzalcoatl,
de la ‘‘Serpiente Emplumada’’,y a la asimilacién de Cortés con
el Dios, que dura muy poco tiempo y que hasta hace algunos anos

nos preguntabamossi no era un invento fabricado en textos muy
posteriores a la conquista. En realidad son todosellos practica-
mente posteriores, y cuandose analiza el discurso de Cortés trans-

cribiendo el discurso de Moctezumay el propio discurso de Moc-

tezumatal y comolo transcriben los textos amerindios, vemos que

hay tales diferencias en la manera de manejar las imagenes, y, so-

bre todo,en la manera de organizar semanticamente el retorno de

Quetzalcoatl, que puede dudarsesi no son elaboraciones a poste-

riori. Como todos aquellos agiieros fabulosos, aquellos prodigios
que anuncianla Ilegada de los espafoles enlas versiones amerin-

dias, comoenelprimercapitulo dellibro XII del Cédiceflorentino.

Siguiendoasi se anunciaria la aparicion de monstruos nuevos veni-
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dos deallende, con prodigios que auguran monstruos. Pueden con-
siderarse tambiéna posteriori, o por lo menosasi en los textos que
tenemos. Todos estén redactados mucho después de la conquista
sin que se encuentren auténticas fuentes realmente prehispdnicas,
precolombinas,dela existencia de tales agiieros.

Dehecho,si las encontraramosséloirian por el camino de un
concepto: el de que la monstruosidad era de tal magnitud que la
preveian y la prevenian con acontecimientos monstruosos, prodi-

gios, y que los prodigios que anunciaban a los monstruoseran légi-

camente el mejor caminoparallegara ellos.

  



EL ENCUENTRO ENTRE
LOS PORTUGUESESY LOS AFRICANOS:

EL CASO DEL CONGO

Por Elikia M’BoKoLo

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS

EN CIENCIASSOCIALES, PARIS

PARTIR DE UNA RELECTURA DELA HISTORIA bien conocida de los
Poonintins contactos y relaciones politicas entre el reino del
Congo y Portugal, querriamos hacer un bosquejo, al menos en
formade preguntas, dela historia de las mentalidades de los pue-
blos del Africa Central y, a titulo secundario, de las de los explora-
dores.

Atendiendoa las palabras del embajador Ledn-Portilla, me ha
venido una idea sobre la que nuncaantes habia reflexionado: es un
acierto conmemorarlos contactos entre Europa y el Nuevo Mundo
y todo lo quedeello se derivé a través de la reflexién. Asimismo,
mehe sorprendido pensando después que curiosamenteen Africa,
a menos que me equivoque,enlos circulos de investigadores no
se ha desarrolladola reflexidn especifica con ocasidn de estos 500
anos, mientras que,al contrario, con ocasidn del centenario de la
Conferencia de Berlin, si se desarroll6 en muchos lugares una re-
flexion extremadamente importante que llev6 a recomendaciones
practicas realmente decisivas.

Se tiene la impresion de que en la memoria habria, bien un os-
curecimiento,bien unolvido o una ocultaci6n; puedeser quizasin-
cluso unainteriorizacion de fendmenostan antiguos quesehater-
minado por considerar estos contactos como parte integral de la

historia propia y localde estas poblaciones.
Esta es la raz6n porla cual voya intentar algo un poco dife-

rente a lo que mi hermanoSeck acaba de exponery tratar de de-
tenerme en un momento muy determinado:el cuarto de siglo que
correspondeprecisamente al momento del Encuentro entre Europa
y Africa.
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Por muy apasionante y muy urgente que parezca, esta histo-
ria de las mentalidades choca, todavia, con grandes obstdculosin-
herentes a la naturaleza del ejercicio y a la de las sociedades en
cuesti6n. Las fuentes portuguesas, relativamente numerosas, sdlo
dan unavision muyparcial de fendmenos quesusautores se apresu-
Tan a interpretar como una ‘‘aculturacion’’ facil y comoda y de los
que claramente, como demostraremos, no comprendian nada. La
solucion ideal,es decir,la utilizacidn de fuentes que denla versi6n
y los puntos de vista de los interesados, es imposible. De forma
general, es sintomatico que Africa, que ha sabido conmemorarel
centenario de la Conferencia de Berlfn con una impresionante se-
tie de manifestacionescientificas de alto nivel y con importantes
recomendaciones concretas, no haya ni siquiera pensado en subra-
yar de unau otra forma el medio milenio de los que han venido
a denominarselos ‘‘grandes descubrimientos’’: écaprichos de la
memoria colectiva, olvido de ciertos acontecimientos, ocultaci6n,
presion de otras necesidades? De forma mas precisa, sobreelte-
treno dondese efectuaron los primeros contactos, las tradiciones
orales no aportan mas que huellas cronolégicas de estos contactos.
Loscalculos,las estrategias, las interpretacionesdelosafricanos de
finales del siglo xv y comienzos del xv parece que han desapare-
cido para siempre. Peor atin,los estragos ulteriores a la etapa de
los contactos, de una lusitanizaci6n insidiosa, han instalado en la
memoria delosafricanos, sobre todo enlas categorias sociales pri-
vilegiadas del antiguo reino del Congo,una visiéncasi en todoslos
aspectosidénticaa la de los portugueses.

El Congoera,a finales del siglo xv —conel ingenio de Mono-
motapa— elprincipal, por no decirel inico, Estado constituido del
Africa central. La forma que tomaronlos primeros contactos con

los portugueses, las repercusiones y evoluciones que sufrieron, no

han tenido equivalente en otras partes de Africa. Las interpreta-
ciones clasicas que presentan estos primeros contactos como una
“aculturacion frustrada’’, hoy deben ser enmendadas. El concepto
de aculturacion implica en efecto que un individuo o un grupo, de
grado oporfuerza, adopta en cantidadesvariables rasgos cultura-

les del otro. Ahora bien, se puede demostrar que lo que tuvo lugar

en el Congofue sin dudaotra cosa y queel conjunto de procesos
puestos en marcharevistid una complejidad extrema.

En primer lugar, recordemos a grandes rasgos los principa-
les momentos y los grandes eslabones antes de arriesgar algunas
hipOtesis y tantear algunaspistaspara la interpretacién.
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I. Acontecimientos

Toposucedié y todo se transform6 en unatreintena de anos, cin-

cuenta a lo sumo. Sera suficiente una docena de fechas para dar
unaidea dela aceleraci6n quesufrio la historia —la del Congoy la

de Africa tanto comola de Portugal y la de Europa— enesta época.

En 1482, bajo el reinado de Nzinga Nkuzwu,el navegante por-

tugués Diogo CaoIleg6 a la desembocaduradel rio Zaire y se de-
tuvo en Mpinda,el puerto principal del Congo sobreelrio. La falta
de tiempou otras circunstancias le impidieron ganarla capital del
reino, pero al menos se preocup6 por enviar mensajeros y numero-

sos presentes. Dos hechos ocurridos durante este primer encuentro

merecenser destacados. Por un lado, no se produjo ningun efecto
de sorpresa del descubrimiento del Otro, ni porel lado de los por-

tugueses blancos al descubrir a las gentes del Congo, ni porel de
los negros del Congo al encontrara a los blancos: volveremos sobre
este particular. Por otro lado, este primer encuentro se produjo

asimismo bajo el signo de la violencia: preocupados por demos-

trar a su vuelta a Portugal que habian visitado un pais de Negros
hasta entonces desconocido, Diogo Cao y sus hombres tomaronal-

gunos rehenes que condujeron a la fuerza. Esta astucia impuesta

por las circunstancias, esta violencia inicial, iba a imponerse mas
tarde comounadelas constantes mas destacadasde las relaciones
entre el Congo y Portugal. El mismo Diogo Caovolvié al Congo en
1485 conlos rehenes capturados durante su primerviaje: llev6 con
él cuatro misioneros que dejé en el Congo y obtuvo el acuerdo de

cuatro‘‘nobles’’ del pais para acompanarlo a Lisboa. Entre las gen-

tes del Congoy los portugueses se habia llegado pues a una especie
de intercambio equitativo: pero esta claro que éste perpetuaba, en
una equidad perfecta entre las dos partes, el sistema de rehenes
inaugurado por Diogo Cao y que, muchoantes de los portugue-

ses y con independencia de ellos,los africanos lo practicaban en las

relaciones diplomaticas entre unidades politicas y en los intercam-
bios matrimoniales. Asi pues,si la vision del Otro no provocaba
sorpresa, Su presencia suscitaba unairreprimible desconfianza. En
1487, Diogo Cao emprendié su ultimo viaje al Congo: devolvid los
nobles al Congo y recuperé sus misioneros. Se super6 entonces, por

la iniciativa de los congolenos, una nuevaetapa enlas relaciones en-

tre los dospaises.
El rey Nzinga Nkuwu envid un embajador a Lisboa con la

misién de pedira los portugueses técnicos especialistas en objetos

 

El encueniro entre los portugueses ylosafricanos 59

materiales (carpinteros, albafiles) y espirituales (sacerdotes); iba
acompanadodejévenes a los que Portugal debia proporcionarfor-
macion. Nzinga Nkuwu sospechaba queeste servicio debia ser pa-
gado;a titulo de remuneracién,envio al rey de Portugal los objetos
de cambio de misalto valor en el Congo: marfil y tejidos derafia.

Lasrelaciones entre el Congoy Portugal experimentaron un pri-
mergiro en 1491. La expedicion portuguesa, conducida por Rui da
Souza, encontré en el trono del Congo al mismo Nzinga Nkuwu.
Lostécnicos portuguesesse apresurarona edificar unaiglesia,sinte-
sis destacada dela civilizacion material y de la cultura religiosa.
En un ambiente de auténtica fiebre, toda persona importante del
Congo “‘se convirtis’’ al cristianismo: el gobernador y rey de Soyo,
una delas provincias mas importantes del Congo,riberefiadelrio;
el mismorey, con su primera esposa,sushijos y el resto de su fa-
milia; enfin, la casi totalidad de la nobleza. Por otra parte, Rui da

Souza y sus hombresparticiparon en la guerra que Nzinga Nkuwu
hizo, inmediatamente después de su bautismo, contra sus vecinos

del nordeste, los Tio. A su vuelta a Portugal, los misioneros perma-
necieron en el Congo.

En 1494, los portugueses volvieron al Congo conlos jévenes
confiados por Nzinga Nkuwu a Diogo Cao y educadosen estableci-
mientosreligiosos portugueses.

Después no hubo aparentementeningiin contacto entre los dos

paises durante una decenade afos, de 1494 a 1504. Quiza las fuen-
tes hayan desaparecido. La presencia portuguesa, de todas formas,
no dej6 deestar presente y de producir efectos y numerosasreaccio-
nes. Por un lado, porquelos misioneros continuabantrabajando en
el Congo y,por otro, porquela propia dindmica delos primeros con-
tactos no habia cesado. Y ademas, porque los colonos portugueses
establecidosenla isla de Santo Toméintensificabansusactividades
comerciales en tierra firme y particularmente con el Congo.

Detodas formas,cuando los portugueses volvieron en 1504, en-
contraron unasituacion diferente a la que habian dejado diez anos
antes. En una primeralectura de las fuentes parece que un numero
significativo de nobles congolenos habia‘‘vuelto al paganismo’’: a
la cabeza se encontrabanel rey en persona y unodesushijos, del

que no se conoce mas que el nombre africano, Mpanzu a Kitima.
Entre los que permanecianfielesa la ‘‘fe cristiana’’, se encontraba
en particular “‘la reina’’, 0 al menos una de las mujeres del rey y
otro de sus hijos conocido bajo el nombrecristiano (Alfonso)y afri-
cano (Nzinga Mvemba). Asi presentada, la simplicidad y rigidez
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de esta discrepancia parece mas una metafora que unadescripcién

y un anialisis exactos de la situacidn. No hay duda queestos con-
flictos hayan existido; que hayan sido de naturaleza esencialmente

religiosa parece absolutamente improbable.
En efecto, hasta alrededor de 1540, la carta constitutiva delrei-

no del Congo preveia que todo descendiente varén de Ntinu Wene,
el héroe fundadordel reino, podia aspirar al trono. La luchapor el

poder comenzaba evidentementeantes de la muerte delrey titular
y los electores —esencialmente una docenade altos dignatarios—

se dividian finalmente en dos grupos, detras de los dos candidatos

mejor situados. Nzinga Nkuwu, el primero que habia acogido a

los portugueses, reinaba al menos desde 1482: era normal que un

antagonismo enfrentara a sus dos mas destacados hijos. Este con-

flicto, esencialmentepolitico, fue interpretado y presentadoporlos

portugueses como una guerra de religion; este antagonismoinhe-

rente a la dinamica politica congolena se convirtid, ante sus ojos,
en la consecuencia mas espectacularde su presencia enel pais. Vo-

luntaria o involuntaria, esta trasposici6n de un fenomenorelativa-
mentetrivial en un lenguaje y un codigo malinterpretadosle dieron

todas las caracteristicas de una fecundacrisis que iba a tener con-

secuencias considerables tanto en el plano historiografico (puesto

que la mayoria delos historiadores la han tomadotal cual) como,

aun mas, en el proceso de dependencia cultural de los pueblos del
Congo.Es de destacar, porotro lado, que los portugueses hayan de-
cidido en esta ocasiOn enviar sacerdotes, objetos religiosos y otros

regalos, no a Mbanga Kongo,la capital del reino, comoerala cos-

tumbre,sino directamentea la provincia de Nsundi donde Alfonso
se encontraba en calidad de gobernador.

La inevitable lucha porla sucesiOntuvo lugar en 1506, a la muer-
te de Nzinga Nkuwu. Maniobrasdepalacio, ajustes de cuentas en
el seno del colegioelectoral, batallas entre partidarios,la lucha fue
presentada como unaverdadera “‘guerra’’, ganada por Alfonso y
sus amigos:el partido cristiano se apresur6 a atribuir su victoria a
Santiago y a unejército de caballeros celestes que, segun los portu-
gueses, muchostestigos habianvisto al lado de Alfonso. Tan pronto
comola victoria estuvo asegurada, éste hizo matar a su hermano.

Pero también se cuid6 de mostrar la continuidad de las institucio-
nes del reino:asi, el mani Kabunga,especie de ‘‘Gran Sacerdote’’,

detentador del derecho de veto en el colegio electoral, que habia

apoyadoalpartido opositor,salvé la vida, pero a condici6n de cam-
biar sus funciones de hechicero porlas de guardian del agua ben-

dita.
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El celo cristiano de Alfonsose volvié entoncesilimitado: cartas
dictadas por él y redactadas por los jévenes congolefios formados
en Portugal pedian al rey portuguésy al capitan de Santo Tomé ar-
tesanos, sacerdotes, objetos de culto, ayuda, enfin, para destruirla
“casa de los grandes fetiches’’: claramenteel ‘‘paganismo’’ con-
servabasolidasbases enel reino y oponfa unafuerteresistencia a la
adopcisnde cultos y ritos extranjeros.

Lasrelaciones, hasta entonces excepcionales, entre el Congo y

Portugal, comenzarona partir de 1508 a ser masfrecuentes. Las ex-

pediciones son cada vez mas numerosasy se dan a intervalos cada

vez mas cortos. El aspecto religioso, que habia sido dominante, fue

ampliamente sobrepasadopor los intercambios comerciales, regi-

dos por una evidente desigualdad: Portugal efectuaba una espe-

cie de ‘‘transferencia tecnoldgica’’ (envio de técnicos, formacidn
de jdvenes congolenos) hacia el Congo y éste, en contrapartida,le

enviaba materias primas (cobre, marfil) y le provefa de mano de
obra (esclavos). ‘

En 1512 se produjo un giro decisivo. Como consecuencia de
las reiteradas demandas del rey Alfonso, Manuel I de Portugal

envial Congo un representante plenipotenciario, Simaoda Silva,
portador de unalista codificada de instrucciones que debia ser

aplicada sobre el terreno. Este regimento traducia un cambio ra-

dical en la percepcién del Congo por los portugueses y, con-

secuentemente, en la naturaleza de las relaciones que en ade-

lante pensaban mantener con este reino. Aunque Manuel con-

tinud llamando hermano a Alfonso, no se trataba ya de un in-

tercambio, de un entendimiento y una colaboraci6n entre dos so-

cios en pie de igualdad. En unaactitud abiertamente imperial,
si no imperialista, Portugal aparecia como una potencia, como
un Estado mas grande que el Congo, puesto que sus territo-
Trios se extendian mas alla de los mares ‘‘hasta las Indias’. Se
ofrecia como modelo, invitando a la corte de Mbanza Kongo

(Sao Salvador) y a la nobleza a imitar el protocolo, la etiqueta
y los titulos de sus hom6logos portugueses: las normasjuridicas
congolenas llegarian asimismo a ser un calco de las leyes portu-
guesas, puesto que la nobleza congolena se habia ‘‘convertido’’

por su propia iniciativa al cristianismo, Manuel presionaba a

Alfonso para propagarlo por todo el pais. La enumeraciondeatri-
buciones de SimaodaSilva no esta lejos de evocar los poderes de

los ‘‘residentes generales’’ de los protectorados europeosde finales
del siglo x1x y comienzos del xx. Este debia ademas desempenar a
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la vez el papel de embajadorplenipotenciario, experto militar, juez

delos blancos (aunquelos privilegios aplicadosa la extraterritoria-

lidad nole habian sido reconocidos), espia por cuenta del rey de
Portugal y consejero general para todo lo concerniente a la reforma

de la vida dela corte y, fundamentalmente,a la transformacién del
conjunto de la sociedad congolena.

Se trataba pues delusitanizar el reino del Congo,de incorporar

en profundidad, por todos los medios, el cristianismo,las leyes, los

grados jerarquicos y las funciones politicas, las relaciones sociales,
en resumen,todo lo que definia la especificidad lusitana en esta
época.

Quetales maniobras hayan suscitado resistencias no hay nin-

guna duda:resistencias de los adversarios del rey que no se habian

doblegado, que conservaban posiciones dentro del Estado y de la

sociedad y que, en nombre del tradicionalismo, imputaban todos
los problemas del Congoa la presencia de los portugueses y a la

complacenciadel rey Alfonso conellos; resistencias del mismo Al-

fonso, que habia escogido, en el enorme aparato de proposiciones
portuguesas, solamentelos aspectosreligiosos y técnicos. Es signi-
ficativo que este rey, que pasabaa losojos de los congolenosporel

amigo delos portugueses, incluso comosuinstrumento,fuera pro-

gresivamentevisto por los mismos portugueses como unobstaculo

directo a la expansiony al éxito de sus empresas. En 1539,los por-

tugueses dirigieron un atentadocontraél, y fallaron por muy poco.

Iba a morir algunos afos mastarde, en 1541 0 1545, totalmente im-
popularante los portugueses y, posiblemente, ante los congolenos.

II. Conjeturas

Lisreflexiones e hipOtesis que suscita esta breve y esquematica
evocaci6n cronologica podrian resumirse de la formasiguiente:

Unaprimeraserie de preguntasserefiere al estado respectivo

de Portugal y el Congo en el momento delo que ha venido a de-

nominarseel Descubrimiento. Las fuentes de la época(las de los

afios 1483) son diferentesa las escritas en los afios 1510-1512 porla

plumade los portugueses; describen a las gentes del Congo como

personas‘‘civilizadas hasta la médula de los huesos’’; por el con-

trario, los textos de 1512 subrayan hasta qué puntoestas gentes son

salvajes, e insisten en el hecho de que va a ser necesario conducir-

los por el buen camino. Yo creo absolutamente que entre Portugal

y el Congo dela época hubo objetivamente una situaciOn de casi
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equilibrio, si se considera la cultura material de uno yotro pais,

la organizaci6n politica, o también la gesti6n particular delo reli-
gioso, en cuantorecurso enla gestién del Estado. Entonces, desde
este punto devista, hay para nosotrosunaexigencia urgente de re-
visar la forma en queescribimosla historia, puesto que, hasta él
momento,se tiende a afirmar que ha habido una mundializaci6n de
la historia a partir de Europa, del descubrimiento de otros pueblos

por Europaa partir de un desequilibrio original favorable a Europa,
cuandolo que yo creo es que el desequilibrio que se ha constatado
después del golpe es un desequilibrio producto de unahistoria y

no de unasituacion original, de una situaci6n deprincipio. Esto se
puede comprobarenparticular en el dominio dela cultura material.

Nuestro colega Georges Baudottiene raz6nalinsistir en el he-

cho de que muyprontolos africanos deportados al Nuevo Mundo
se hanvisto asignadoscontareas especificas en relacidn con su es-

pecializacion y sus competencias técnicas. Es decir que el trabajo
de los negrosde Africa en América gan6en eficacia desde quela es-

pecializacionprofesional, es decir, la divisién del trabajo y la com-
plejidad de la economfa en Africa misma, fueron descubiertosy ex-
plotadospor los europeos.

Por lo quese refiere al Congo, seria suficiente, para imagi-
nar la situaci6n de su civilizacidn material, considerar las peti-

ciones expresadas por los congolefios en este aspecto como co-
rrespondientes a las debilidades e insuficiencias técnicas porellos

percibidas. Estas se relacionabanesencialmente conlos oficios de

la construcci6n. Se puede considerar que todas las demas ramas
de la economia funcionabanconla satisfacci6n generalde las gen-
tes del pais. Dos o tres indices suplementarios apoyan esta hipdte-
sis. Por una parte, el hecho de que desde el comienzo, incluso

hasta mediadosdelsiglo xvii, ninguna fuente portuguesa,italiana
u holandesa expresa quejas 0 reservas en cuanto a las condicio-
nes materiales predominantes en el Congo: todas las descrip-

ciones de que disponemos y gracias a las cuales podemos hoy

reconstruir el estado econdmico y tecnoldgico del Congo en el mo-
mento de los primeros contactos con los europeos, estan formu-

ladas, variando segun las épocas y los temperamentos de los au-
tores, en una ténica que va dela fria mentalidad al entusiasmo
desbordado, pasandoporla admiraci6n. Por otra, nuestra hipdte-

sis se apoya en el hecho de que los dos procesos por los que el
reino del Congo entro en las estructuras econdmicas internacio-
nales de dominio/dependencia no fueron regidos por la violen-
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cia:! por un lado, los portugueses se introdujeron en las redes de

una economia mercantil compleja y monetarizada;porel otro, se
contentaron en alguna medida con desviar hacia los mercadosex-
teriores, y en primer lugar hacia Portugal, una parte del excedente
anteriormente acumuladoporla aristocracia congolena. Finalmen-
te, el tercer indicador esta en el ambito dela historia de las men-
talidades pero ilustra la historia material: el hecho es que a par-

tir de finales del siglo xvi y comienzos del xvise generalizan en

el Congolas protestas y las inquietudes derivadasporla regresion

econémicadelpais y las anticuadastécnicas agricolas que generan
escasez, hambrey otras plagas. Se sabe quelas primeras profecias

congolefias —las de Francisco Kassola y Kimpa Vita— se apoyaron

precisamente en estos temores, de los que eran expresion directa.

Se puede seguramenterelacionarestos temores, protestas € inquie-

tudes, con un mito de la edaddeoro: nadie nos impide interpretar

éste como productode un periodo de decadencia efectiva y aquéllos

comouna expresi6n inmediata de las necesidadesreales.

Mi segunda observaciénesta relacionada conel efecto de sor-

presa, mas exactamente,el efecto de no sorpresa. Acabo de senalar

quelos portugueses descubrieron a los negros del reino del Congo

sin sorpresa puesto queel negro, comose sabe muybien hoy gracias

a los trabajos de Francisco de Madciros, era un elemento relativa-

mentefamiliar (a la maneradeun detalle recurrente enlas pinturas

de época) del paisaje econdmico,social e incluso cultural del Occi-

dente medieval. También he sefaladoquedellado africano no hubo

sorpresa al descubrir a los portugueses. Es necesario ahora ir mas

lejos en estas dosdirecciones.

Si se tienen en cuenta las reacciones portuguesas, el caso de

Africa aparece comobastantediferentealde los indios americanos,

que fueron casi inmediatamente integrados

a

la cultura espanola

bajo una imagen desvalorizaday totalmente negativa. Hemosdiscu-

tido mucho de monstruos, montruosidad y monstruizacion. Por lo

quese refiere a Africa, los navegantes portugueses eran tributarios

de una doble herencia:la de los antiguos —herencia fundadaenla

observaciOn verdadera, directa, casi cientifica o la de los “‘falsos”’

(el mas célebre, el falso Hannén)— paralos cuales Africa era en

1 Bs necesario no confundirel proceso de insercion o de entrada (en el que su-

gerimos quela violencia no es dominante)y el proceso de producci6n 0 de funcio-

namiento,bajo el signo de una violencia generalizada.
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primer lugar fuente de sabiduria; la de los drabes —viajeros bien
informados o compiladores de fecunda imaginacién— quienesdes-
tacaban sobre todo lo maravilloso. La visién negativa, diabdlica,
del negro, que existe en los textos de los sabios de la Edad Media,
no apareceenlosescritos de los exploradores. Estos describenel
Congo tal comolo ven masque comolo imaginan, con admiracién
0 entusiasmo. La ficcionalizacién y la monstruizacién fueron bas-

tantetardias: serias en el siglo xvisobrelos interrogantes relativos
a la esteatopigia de los hotentotes y con la difusién de las teorias
que hacian a los negros descendientes de Cain, por lo tanto con-
denadosa la esclavitud por la maldicién de Noé; militantes en el

siglo xvii para combatirlas criticas antiesclavistas. Sdlo a finales
del siglo x1x, es decir, con la reducci6nefectiva de los territorios
africanosal estado decolonias, es cuando aparece verdaderamente
una monstruizaci6ndel negro, por ejemplo, con la imagen del homo
caudatus. (Es necesario desde entonces unir monstruizacién y co-

lonizaci6n y suponer que las formas de dominacién nocolonial y

quelas relaciones, incluso desiguales, con el extranjero que perma-

nece libre y dueno de su destino, no generan necesariamente,ni

frecuentemente, la ficcionalizaci6n monstruosa? El debate, cuya
importanciase intuye para el momentopresente, no s6lo concierne
a la historia de los contactos de Europa conlos otros continentes
hace quinientos anos.

Del lado africano, el efecto de no sorpresa puedeparecer sor-
prendenteperoes explicable. Es que los europeos no estaban me-

nos familiarizados conel universo mentaldelos africanos que lo

queéstos lo estaban con el suyo. He dicho al comenzar quelalusi-

tanizaci6n,extendida por muchossiglosenel territorio congoleno,
habia tenido consecuencias desastrosas en la memoria, en particular
sobrelos recuerdosde las formas que tomaronlosprimeroscontac-

tos con los portugueses. Si estos recuerdos han desaparecido como

testimoniosfiables de la memoria congolena, se encuentranrastros

de los pueblos vecinos. Aqui tenemos un ejemplo dela tradicidn
oral de los pende (Zaire) recogida por G. L. Haveaux acerca de un
notable Makunzu:

Nuestros padres vivian confortablementeenla Ilanura de Luabala. Tenjan va-

cas y cultivos; tenfan salinas y bananeros. De repente,vieron surgir sobre la

gran marun granbarco. Este barcotenialas alas muy blancas, centelleantes

comocuchillos. Hombresblancos salieron del agua y dijeron palabras que no

se comprendian. Nuestros antepasados tuvieron miedo, dijeron que eran los
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Vumbis,los espiritus resucitados. Se les retuvo en la mar por una andanada de

flechas. Pero los Vumbis escupieron fuego con un ruido de trueno. Muchos

hombres murieron. Nuestros antepasados se dieron a la fuga. Los notables

y los adivinosdijeron que estos Vumbis eranlos antiguos duefosde Iatierra.

Nuestros padres dejaronla Ilanura de Luabala, temiendoel regreso del navio

Ulungu. Se retiraron al rfo Lucala. Otros habfan quedadocerca dela gran

mar. El barco volvié y los hombres blancos reaparecieron. Ped{fan gallinas

y huevos; dabantejidos y perlas. Los blancos volvieron una vez mas. Traje-

ron maiz y mandioca, cuchillos y azadas, cacahuetes y tabaco. Desde aquel

tiempohasta hoy,los blancos no nos trajeron nada més, sino guerras y mise-

rias. Fue en Luanda dondenos trajeron los cacahuetes, el maiz y la mandioca

y la manerade cultivarlos.?

Comola mayorparte delosrelatos de tradici6noral, este texto
cuenta una historia multiple, telescopio de cronologias y de secuen-

cias de acontecimientos diferentes, y al mismo tiempointerpreta

los hechos que cuenta. Por lo quese refiere al efecto de sorpre-

sa la respuesta es bastante clara: la violencia de los primeros con-
tactos va a la par quela afirmacién de un esquema o de cédigos

culturales en los cuales los blancos no eran extranjeros. Esta claro
también queestos cédigosculturales tenian que ver conel universo

religioso de las poblacionesafricanas. Digamos en primer lugar que
los blancos eran conocidos comoalbinos. Ahora bien, éstos daban
lugar a un cultoen el que selos venerabaen tanto que“‘espiritus de

las aguas’’. Otras tradiciones congolefas los presentaban también

como ‘‘espiritus de la tierra’’: tal es asi que, cuandolos blancosse
presentaronpor primeravezenterritorio de los congolenosorienta-
les en el siglo xvul, éstos les dieron el nombrede nkita, que designa
precisamente los espiritus de la tierra. ‘‘Espiritus de las aguas’’,
‘Jos espiritus de las tierra’’: cualesquiera quesean las tradiciones
culturales, los primeros blancos llegados al Congo fueron inmedia-

tamente percibidos a través de cédigos de un panoramareligioso

del que eran un elemento familiar. El hecho de que vinieran dela

mar —‘‘surgian del agua’’— acentuaba atin masesta familiaridad
porquese considerabaque el mar representaba el limite —siempre

franqueadoenel marcodelas practicas religiosas cotidianas— en-

tre el mundode los vivos y el mundo de los muertos. Incluso su

lengua incomprensible no carecia de similes para los congolenos,

puesciertos cultos del pais se desarrollaban en lenguas esotéricas,

no accesibles al comin de los mortales. Los regalos desconocidos

2 G. L. Haveaux, Latradition historique des Bapendeorientaux, Bruselas 1954.
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quetrafan daban aun mascrédito a la creencia segan la cual eran
hermanos, parientes, difuntos que volvian. Y sin ningunaduda,si
volvian era con buenas intenciones. Todos estos hechos surgieren
aproximaciones bastante sorprendentes desde el punto devista de
la historia de las mentalidades con respecto a la experiencia de los
amerindios de la misma €poca.

Se ve también qué ambigiiedades y qué malentendidos produjo
esta situacién. Este fue el caso muy especialmentedela cristiani-
zacién del Congo. Los portugueses interpretaban ésta como una
verdadera cristianizaci6n,es decir, como una conversién delos con-
golenos a su religi6n,a una religién extranjera. Porel contrario, los
congolenos no consideraban que cambiabandereligion. La religién
quelosalbinosles llevaban no era mas que una variante —mejor
quiza, pero sdlo una variante— de su propiareligion: de ahila fa-
cilidad y rapidez con quesellev6 a cabo la adopcién de esta nueva
creencia. Y porotra parteel hechoes tan explicito que cuandolos

portugueses comenzarona extenderla trata de esclavos, se produ-

jeron dos reacciones diferentes pero igualmente muy reveladoras.

Por un lado, la mayoria de los nuevos‘‘cristianos’’ volvi6 al ani-
mismoy repudi6 el conjunto de practicas europeas comoextrafias
a su cultura y contrariasa susintereses. Por elotro, los congolenos

que se mantuvieronfieles al cristianismo consideraban que habia

existido engano por parte de los portugueses, que el cristianismo

llevadoporellos seguia siendo una religién basadaen valores po-
sitivos, que por tanto era necesario arrancarla a la malafe delos
portuguesese interpretarla desdeel puntodevista dela culturaafri-

canay los intereses de los negros. Es de destacar el hecho de que

las primeras profecias y sincretismos aparecieran en Africa central
desde elsiglo xvii y queel vigor de este entusiasmoreligioso no
disminuyera después.

Nohubo,pues, por parte de los africanos una actitud depasi-
vidad, de simple receptividad o de espera ante los europeos, que

habrian tenido no solamentela iniciativa del descubrimiento, sino

también el dominio de los procesos puestos en marchaporeste en-
cuentro. Porel contrario,las estrategias y calculos fueron presenta-
dos tanto del lado africano comodel portugués. Fueronlos nobles
—los essi Kongo— quienes abrazaron en primerlugar y en mayor

numeroelcristianismo:se podria formularla hip6tesis de quetales

“‘conversiones’’ entraban en unaestrategia de grupo, el grupo de-

tentadordel poderpolitico y delos privilegios anexosa él e interesa-

dosen afadir a su poderlos recursosespirituales suplementarios de
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la nuevareligién. Nada permite afirmar que los congolenosse ha-
yan adheridoa ella sin prevenirse, sin asegurarse la garantia de un
retorno al orden antiguo. Quiza incluso existi6 constantemente
por su parte un doble juegosi se tiene en cuenta el hecho de que

todos los miembrosdela aristocracia congolena que conocemos,

tuvieron dos nombres, bajo los cuales continuaron haciéndosella-
mar,privilegiandosin duda uno u otro seginlas circunstancias: un
nombre animista africano y un nombrecristiano europeo. Esto es
as{ tanto desdelos primeroscristianos, como el rey Alfonso (Nzinga

Mvemba) a comienzos del siglo xvi como de los adeptosrelati-

vamente tardios de movimientos proféticos, como Dona Beatriz

(KimpaVita) a comienzos del xvi. El uso exclusivo de nombres

portugueses aparecio bastante tarde, seguramente despuésdel vi-

raje del siglo xvul: corresponde sin duda noal simple efecto de

un fenédmenode aculturacién prolongada,sino a la toma de con-

ciencia del caracter definitivo de la derrota ante los portugueses y

de la decadencia del reino. Otros fendmenos, cuya aparicion pa-

rece haber sido contempordneaa la adopci6n dela identidad portu-

guesa,se unena esta conciencia de un estado de inferioridad provo-

cadoporlas agresionesexterioresy la progresion devastadora de la

economia de mercado. Fue, por ejemplo, el mito de Mamiwata,

cuyo origen evidentemente inglés permiti6 situar la constituci6n

mucho después de las primeras navegaciones portuguesas. Con Ma-

miwata(sirenablanca), el blanco se convierte a la vez en simbolo

de belleza(ella es la belleza femenina por excelencia), fuente de ri-

queza(su trato aporta a sus amantes fabulosasriquezas)y sindnimo

de muerte (después de un breve momentodeplaceres terrenales,

ella arrastra a sus amantes bajo las aguas,al pais de los muertos).

Quedauna tltima serie de cuestiones relacionadas con lo que

podria considerarse comoel fracaso del encuentro entre los euro-

peosy los africanos. En efecto, muy pronto la norma se convirtié en

el intercambio desigual de productos (porla divisién internacional

del trabajo instaurada desdelos siglos xv-xv1), los hombres (por la

trata de negros) y las ideas (porla serie de imagenes negativas y

desvalorizadas del Otro quenollegaria a ser verdaderamente hom-

bre mds que pareciéndoselo masposible al europeo erigido en mo-

delo).
Portugal tuvo una responsabilidad decisiva en este fracaso.

Concibié muypronto una visi6n geografica e imperial de sus rela-

ciones con los pueblos y los continentes que sus navegantes acaba-

ban de descubrir. Muy pronto Africa se convirtié simplemente en
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una pieza dentro de unaestrategia global queseinscribia enlas di-
mensiones del mundoy en la quecada unotenfa asignado un lugar
preciso. El periodo aqui examinado fue un periodo detransicién
entre la aproximaci6n sin prejuicio al Otroy esta vision imperial.
éHay que sorprenderse de que haya sido también un periodo de
doble lenguaje? El rey Manuel de Portugal declaraba en 1512 con-
siderar al rey del Congo comosu hermano,pero al mismo tiempo
dabainstrucciones a sus agentes para recabartodaslas informacio-
nes que ayudaran a someteral reino africano. Pretendia proveer a
su hermanoafricano de misioneros, consejeros y mandossin nin-
guna contrapartida, pero a cambio exigfa que sus enviadosIleva-
ran a Portugal objetos de valor y que el comercio con el Congo,
que se esperabafructifero, se organizara bajo monopolio real. Y
finalmente insistia sobre todo, de manera muysignificativa, para
quela imagen del blanco entre los negros fuera lo mejor posible,
tantosi se trataba deciviles (‘ ‘Nuestros planes, escribid, no pueden

realizarse mas que con los mejores hombres’’), como demilitares
(No debemosllevar jamas a nuestros hombres masquea los luga-

tes dondenosecorrael riesgo de perderlas tropas, de manera que

el combatenose vuelva contra nosotros’).

El encuentro entreblancosy negrostiene lugar puesenelrei-

no del Congo,para revelarse pronto como un fracaso. Este fracaso

—lahistoria de un encuentro frustrado— fue el resultado de una

fabulosa equivocaciondellado africanoy, del lado europeo, de un

malentendido deseadoy sabiamente alimentado.

 



 

 

LOS NEGROS EN EL MUNDO ANDINO*

Por Edgar MONTIEL

ENSAYISTA PERUANO

UESTRA AMERICA no ha tomado debidaconciencia dela gravi-

tacién del continenteafricano enla génesis culturaly racial de
América Latina. Esta parte dela historia le resulta extrana y casi

reniegade ella mentalmente, como supervivencia de una verguenza

étnica originada en la conquista.
Muchoantes de Coldn fueron los comerciantes,al finalizar el

primer milenio, quienes habian hechode algunas zonas de Africa

—Senegal, Mali, Mauritania, Niger— uncoto de caza de hombres
(porque deesose trataba) destinados a trabajar comoesclavos en

las metrépolis del mundo arabe. Pero es con Portugal, desde me-
diadosdelsiglo xv, quese inicia la marchahaciael sur, con la con-

quista por parte de los herederos de Enrique el Navegante de las

costas de Africa, caminoa las islas de las especias, y el estableci-

mientode nuevasrutaspara el comercio con la India. Conquistas y

comercio incrementan entonces enormementeeltrafico de esclavos

africanos.

Conla conquista de este otro vasto territorio que es América,

las ‘‘Indias Occidentales’’, desde 1493 la captura de negros se

vuelve cotidiana y masiva enel Africa, pues lo que requeria la em-

presa colonial para tener éxito era mano de obra. Se necesitaba

cuantiosa fuerza de trabajo paralas rudas y poco santas faenasde la

conquista. El uso de la mecanica era entoncesincipientey el maqui-

nismoinexistente, un tépico de sohadores, de modo quela palanca

obligatoria que movia el engranaje de la conquista era la fuerza hu-

mana. ;
La poblaci6n autéctonadel Caribey las Antillas sucumbe pron-

to al exterminio y ya en 1501seinicia la trata intensiva de escla-

vos hacia América. El rey Fernando de Espafia reconocela ne-

cesidad de traer esclavos negrospara el trabajo en las minasy las

* Fragmento del estudio Negrose identidadlatinoamericana.
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plantaciones, puesse estima que ‘‘un negro puede desempenarel
trabajo de cuatro nativos, pues éstos sélo estan habituadosal tra-
bajo suave’’. Veinte mil esclavos desembarcan en 1512 en Cuba,
traidos via Espana y Portugal, aunque luego se decreta que deben
ser transportadosdirectamente de Africa. En verdad, hacia 1525 la
poblaci6n autéctona del Caribe habia sido exterminada, y no que-
daba otra soluci6n que importaresclavos.

Dos ducadosse pagaba de impuestoporla venta de un esclavo.
Ya en 1514, en la isla de La Espanola, el nimero de esclavosre-
basa el de europeos. Los conquistadores espafioles en América a
lo largo del siglo xvi eran miles; los esclavos poco a poco fueron
sumandomillones. Para las colonias del Caribe el comercio legal
de esclavos se establece el 12 de febrero de 1528, que es cuandoel
tey Fernando concedela primera licencia, denominadaasiento, a

los banquerosy traficantes alemanes Henry Ehingery Jérome Say-
ley, para que introduzcan masivamente esclavos en sus posesiones
en América. Conéstos se implantar4 Espanaen el reino de México
y se conquistara el Imperio delosIncas.

éCudntosnegros fueron arrancados de Africa para cumplir la

misiOn colonizadora? Se calcula que en los tres siglos de colo-

niaje se trajeron a Américaentre 15 y 20 millones de africanos. Lo
quesignifica, segun estudiosde la africanista mexicana Luz Maria
Martinez Montiel, que para que haya podidollegar a Américatal
cantidad se hubiera tenido quesacrificar cerca de 100 millones de
africanos,si se suman los muertos enlas cacerfas que hacianlostra-

ficantes, en el viaje del interior del continente a los puertos de em-
barque, en los campos de concentracién enlas costas africanasy,
finalmente,los que morianenlastravesias.! Infame matanza y bru-
tal despoblamiento, causa rotunda de subdesarrollo del que Africa
no se reponehasta hoy.

Cuandolos cronistas de la época hablan de diezmar una po-
blacidn, por epidemia o invasidn, no hay dnimo metaférico: so-
brevive uno de cada diez. Situacién semejante a la de los negros
paso conla poblacionindigena. Segunlos estudios demograficos de
la Escuela de Berkeley, la poblacidn autéctona de México qued6re-
ducida de 25 200 000 en 1519 a 1 075 000 en 1605. Y en el Peri, de

6 000 000 en 1532 qued6 1 090 000 en 1628. Despoblamientocruel,
no necesariamente por muerte bélica sino por trabajos forzados en

1 Luz Maria Martinez Montiel, ‘‘Lazos culturales entre América Latina,el Ca-
ribe y Africa’, en Africa en América, México, UNAM-CEESTEM,1982, p. 46.
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minasy haciendas, hambre y epidemias.? Para escondersu brutali-
dad, Occidente echa la culpa a microbios y epidemias.

Por este colapso de la poblacién indigena, que se intent6 su-
perar precisamente conla fuerza de trabajo masivo de los negros

esclavos, es que la presencia de cerca de 20 millones de africanos
resulta enormeen la configuraci6n social, racial y cultural de nues-
tro continente desde aquel entonces. En algunascapitales de vi-

rreinato, como Lima,la poblacién negra era mayorquela indigena

y espafiola. Y en Cuba, Republica Dominicana, Jamaica, Haiti,
Puerto Rico, Brasil, entre otros, praécticamente la repoblacién de
esos territorios fue obra de gentes de origen africano. De modo
que no hay una mera“‘influencia’’ de Africa en América,sino queel
africano constituye un componente relevante dela identidad nacio-
nal y americana. La presencia de la raza negra en la ‘‘composici6n

genética’’ —para hablar en términos de Gonzalo Aguirre Beltran—

del hombre americanoes innegable; otro problema es que no haya-

mos tomadoconcienciadeella, lo que es sintoma dela existencia de

un yo colectivo dominado, avergonzado desus raices por unailusa

“‘Jimpieza de sangre’.
Los negros actuaron como “‘esclavos conquistadores’’, esclavos

reales, esclavos domésticos, esclavas sexualmente explotadas,escla-

vos de las minas, las haciendas, las plantaciones,las pesqueriasy los

obrajes. En la construccién del orden colonial fueron tan explo-

tados comolos indigenas, aunque éstos los veian como defensores

del ordenpeninsular, porquealprincipio participaron comoauxilia-

res de la conquista. La dominaci6n que compartierony el contacto

propiciado porla cohabitaci6n social hizo que unos yotros se en-

contraran enlas luchas precursorasy en las de independencia. El

negro Oblitas fue el lugarteniente de Tupac AmaruII, quien a su

vez estaba casadocon la zamba Micaela Bastidas. En su edicto de

1780, el cacique de Surimana decret6lalibertad de los negros escla-

vos (9 aiios antes de la Revolucion Francesa). Y en las luchas de la

independencia del Per, negroslibertos, cimarrones y bandoleros

se sumarona las tropaspatridticas.

Pero noes slo por estos hechos puntuales que debemos apre-

ciar la presencia negra enel Peru, sino porque se trata de liberarnos

liberando al negro que todos Ilevamosdentro.

2 Adolfo Colombres, A los 500 arios del choque de dos mundos, BuenosAires,

Ediciones del Sol-CEHASS, 1989, p. 15.
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Negros en la colonizacién peruana

Enta conquista del Pert particip6 un tropel de gente, que inclufa
indios e indias de Nicaragua, esclavas moriscas, negros‘‘criollos’’
(nacidos en la peninsula o el Caribe), asi como negrosrecién lle-
gados de Africa (‘‘bozales’’), cuya suma alcanzaba una cantidad
mayor quela de los propios espafioles. Comosirvientes y auxilia-
dores obligados a todoslos trajines, los negros participaron practi-
camenteentodas las expediciones de descubrimiento, conquista y
pacificacion.

Capturadoel Inca Atahualpa en Cajamarca, en 1533 Francisco
Pizarro envia al Cusco unacuadrilla de avanzada, para informarse
de la magnificencia de la capital del Imperio. Unoera negro, los
otros eran dos marineros andaluces y el ultimo un escribanovasco.
La entrada simbolica de un africano al Cusco enla primera hora
de la conquista no se produjo, pues el negro se regres6 solo desde
Jauja, responsable de una caravanade indigenas cargados de meta-
les preciosos

Enel perfodo anteriora la captura del Inca, los negros no eran numerosos,

puesto que nosedisponfa de dinero para comprarlos, pero despuésdela re-

Particion del botin de Cajamarca, los negros entraron a raudalesal pafs. Se

hallaban en la costa,en la sierra, en Chile, en todas las expediciones subse-

cuentesenviadasa las dreasperiféricas.

Esto senala James Lockhart en su documentado estudio so-

bre la formacion dela sociedad hispanoperuanaentre 1532 y 1560.

éCudantosvinieron realmente? Es dificil entrar en precisiones, pues

muchosvenjan a través del istmo de Panama, otros correspondian

a la primera generacionde esclavos nacidos enel Caribe y las An-

tillas, algunos desembarcabanporel Callao, y, décadas después, se

legalizo la entrada de esclavospor el Rio de la Plata, aquéllos des-
tinadosal trabajo en las minas del Alto y Bajo Peri.

Si quedan pruebas notariales de cuando se organizabanlas ex-

pedicionespara las excursiones a nuevosterritorios: la preparaci6n

del material logistico consistia en la compra de alimentos, armas,
caballos y negros. Los africanos no sdlo eran habilesen el trabajo
doméstico y artesanal sino también en las luchas militares. Una

bandade negrosera capaz de asolartodo unvalle, y por eso mismo

fueronellos el blanco (el ‘‘negro’’ serfa mas exacto) del encono

de las fuerzas indigenas, que preferian matar negros que auxiliares
indigenas nicaragienses.  
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Pordestacarse en las acciones militares, el conquistador rebelde

Francisco Hernandez organiz6 en 1554 una compaiiia de 300 a 400
esclavos negros con la promesa de otorgarles libertad si luchaban

de su lado en la (primera) guerracivil. La aventura acab6 maly la
promesa qued6en eso. En esos afos habia ya un numerosignifica-
tivo de negros, considerablesi se compara con otros grupos étnicos
exdgenos. Lo quesi se puedesabera cienciacierta es el origen de
los negros Ilegados al Pert. Graciasa los protocolosnotariales del
lapso 1548 a 1560 se sabe que en esosafios hubo unatransacci6nfor-
mal de compra-venta de 256esclavos, 162 de los cuales provenian de
Cabo Verde, Alta Guinea y Senegal; 23 eran originarios Terra Nova
y Sao Tomé(Africa occidental); 22 provenian del Congo, Mozambi-

que, Angola y 49 eran considerados “‘criollos’’, pues eran esclavos

nacidos en Espana, Portugal y las Indias Occidentales.? (Véase cua-
dro1).

Durante las primeras décadas de la conquista se puede decir
que estas proporciones se mantuvieron, pero cambiaron sustanti-

vamenteal iniciarse el siglo xvi, cuandose legalizo el trafico de
esclavos hacialas colonias sudecuatoriales, ya que los mismosllega-

ban ahoraporel Rio de la Plata para reemplazar a la diezmada po-
blacion indigena enlas faenas de la explotacion de minas,el trabajo
en las haciendasde cultivos intensivos y los obrajes. Esta nueva mi-

gracion africana provino de Angola, Mozambique, y especialmente
de Zambia, razon porla que loshijos de éstos (‘‘esclavos de vien-

tre’’) se les conocid popularmente como zambos. Este apelativo

se hizo extensivo un siglo despuésa los hijos nacidos de negro con

india.

En 1556 y 1557 aparecen ya en los registros del comercio de
la primera generacion de esclavos negros nacidos en el Peru. Se

venden19 esclavos‘‘criollos’’, muchachas y muchachos,las prime-

ras destinadasal trabajo doméstico y los segundospara trabajos ar-

tesanales, comola construcciOn. Tener negros era un signo exterior

de riquezay ostentaci6n.

Para la implantacion de un orden colonial, el trabajo forzado
de negros e indigenas fue esencial. La diferencia entre ambosera
minima, diriamos de forma. Unos comoesclavos y los otros como

prestadores de diversas modalidadesde ‘‘servicio personal’’, eran
victimasde la exacci6n de su fuerza de trabajo. El llamado “‘servicio

> James Lockhart, El mundo hispanoperuano 1532-1560, México, FCE, 1982,

pp. 218-253.
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Cuadro 1

NEGROSENTRE1548-1560

Indicios aproximados
 

CABO VERDE Jelof (Wolof) 45
Biafara (Biafada, Biafar) 40
Bran (Bram) 23
Berbesf (Serer) 18
Mandinga(‘‘Malinke’’, Gambia) 15
Banol(‘‘Banyun’’) 8
Cazanga (Kassanga) 4

Fula 11
Zape (Sierra Leona) 8

162
OTRAS, AFRICA
OCCIDENTAL

Terra Nova 20
Sao Tomé 5)

23
AFRICA DEL SUR

Manicongo (Congo) 13
Mozambique 5
Enchico (Anzico) zZ
Anbo (Ambo) 1

Angola (Ndongo) 1

22
OTROS Espana, Portugal, Indias

Orientales y Occidentales
(‘‘criollos’’) 49

256 
FUENTE: Protocolosnotariales del Archivo Nacional del Peru, en James Lockhart,

El mundo hispanoperuano 1532-1560.

personaldelos indios’’ era retribuido, aunque de modotan esca-

moteado que nose le puede llamar salario. Hay al respecto una

polémicainterpretativa. Es cierto que existe una diferencia en eles-
tatuto juridico: los negroseran “‘invisibles’’ para la ley (no existian
comopersona de Derecho)y los indigenas eran supuestamente pro-

tegidosporel rey, subditos de la Corona, ya que habia al respecto
varias Ordenanzasquese acataban,pero no se cumplian. De modo

quela explotacién de la mano de obra ubicaba ensituaciones seme-  
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jantes a indios y negros. No hay que engafarse con estas formalida-
des del Derecho,el hecho es que indios y negros eran victimas de
una explotaci6n extrema.

éQuiénes poseian esclavos? Casi todos los administradores,en-
comenderosy artesanos prosperos eran duenosde varios esclavos,

pero su posesiOnnoera privativa de éstosy ni siquiera de los grandes
capitanes. Abogados, escribanos, curas, comerciantes, artesanos
de variados oficios, pequenosagricultores, monjas, funcionarios,

etcétera, aparecen como compradores de esclavos. Casi siempre
trabajaban directamenteparael propietario, pero existia la practica
de alquilar negros, especialmente los que tenian habilidad para un
oficio.

Los negros artesanos eran los mejor considerados, apreciados
por su destreza en algunas ocupaciones: alarifes, herreros, carpin-
teros, panaderos, maestros de obra, etcétera; eran muysolicitados

para algunostrabajos esmerados. Estos esclavos fueron los prime-
ros en comprarsulibertad,instalar sustalleres, y se registran casos

en que compraronsuspropiosesclavos.
Losnegros nocalificados eran destinadosaltrabajo en los soca-

vones de las minas, particularmente en la mineria del oro. Ademas

del trabajo de servidumbreenlas ciudades, la agricultura en pe-

quena escalaera otra de las principales areas de labor de losescla-

vos. El trabajo grueso en la construcci6n decasas,iglesias, edificios
publicos, era otra actividad que requeria mucha manodeobraafri-
cana.

A pesar delas posibilidades, los negros en esos anos no huian,

debido a que no tenian donderefugiarse. Entre los indios eran con-
siderados intrusos. Esta asentado que en 1545 se produjo unare-
vuelta de cerca de 200 negros renegados,la primera en el Peru, que
organizaron una suerte de reino embrionario al norte de Lima, en
una zona pantanosa de los canaverales de Huaura. Semejantesin-

tentos se repetiran a lo largo dela colonia y parte de la Republica,
y seraén conocidos comopalenques.

Estadisticas de la esclavitud

Los negros formabanparte del paisaje social peruano, sea urbano
orural. No habia nada de extrafo en que una monja se paseara por
las calles de Lima con una negrita atras, que le llevaba su canasta,

y era la misma quele hacia las labores domésticas en el convento.
Tampoco que un conocido escribano caminara con una negra gar-
bosa, siempre atras, registrada como “‘criada’’, pero que todo el
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mundosabia que era su concubina. Militares y funcionarios de la
administracionvirreinalsalian a pasear 0 ala misa acompafiados de
Sus negros esclavos: unos agarrabanla sombrilla y otros abanicaban
a los amos. Los dominicos, agustinos y jesuitas utilizaban muchos
esclavospara el trabajo de sus haciendas, reconocidas porsu pros-
peridad yrigorconlos trabajadores.

Enéstas y otras tareas menos amables estaba la mano de obra
negra. El trabajo en las minasera temido porsu inclemencia, pues
quien entraba en ‘‘la bocadel infierno’’ no tenia certeza de salir
vivo. En la mentalidad dela épocano existia carga alguna de con-
ciencia porel trabajo forzado yel cautiverio de los hombres. La

polémica de los humanistas, como el padre Las Casas o José de
Acosta, habia quedado olvidada y enplenosiglo xvila esclavitud
era unapractica corriente, de modo que bien podia uno golpearse
el pechoenlos cultos de SemanaSanta y al mismo tiempo hacerse
abanicar porunaesclava.

éQuéproporcionestenja esta practica en la colonia? éCudntos
esclavosllegaron y se reprodujeron en el Peri? Enlas primeras
décadasdeinstauraci6ndela colonia se estima que en la costa habia

igual cantidad de negros y espanoles. Segin los primeros censos
levantados en el Pera, en 1570, se calculaba que en esos afios los

negros habian sobrepasadoya a los espafoles.’ Aquiarrancala pre-
senciaraigal de los negros enel Pert.

Salvo en Lima,enlasotras ciudadesno habia registro notarial,

por lo quesehacedificil el rastreo del comercio de esclavos. Pero
esta registrado quecasi todos los encomenderosy artesanos tenian
esclavos, cuyo numero oscilaba entre cinco y veinte, asi como Jos

funcionarios y comerciantesde la ciudad, que tenian dos 0 tres. Ya

con el censo que ordenael virrey Montesclaros en 1614 se obtienen
cifras precisas: en Lima se contabilizan mas de 10 mil negros (en

su mayoria en calidad de esclavos), numero que supera cinco veces

la cantidad de indios que entonces vivian en la capital.’ Lima tenia
entonces cerca de 26 milhabitantes.

Ya desde esta época se advierte la fuerte impregnacidn que
tendra la cultura negra en Lima, pues mas de la mitad de los ha-

4 Guillermo Céspedes del Castillo, ‘‘La sociedad colonial americanaenlossi-
glos XVI y XvII’’, en Historia socialy econémica de Espana yAmérica, Jaime Vicens

Vives ed., vol. 111, Barcelona, Teide, 1957, p. 402.

* Emilio Harth-Terré, El artesano negro en la arquitectura virreinal limena, Li-
ma,Editorial Universitaria, 1971, p. 6; Presencia del negro enelvirreinato del Peni,
Lima,Editorial Universitaria, 1971, p. 48.
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bitantes eran de origen africano. Esta presencia no es exclusiva en
Lima, ya que los negros son muy requeridos tanto para las faenas

agricolas de la Sierra comola de las minas, y se consigna el caso de
la expedici6n de una Real Provisi6n en 1590, que dispone la com-
pra de un centenar de negros para reemplazara los indios mitayos

(en ‘‘servicio obligatorio’’) en la reparacion y conservacién de un

puente colgante sobre el Rio Apurimac. Untrabajo faradnico que
no podiacubrirse conlos indios encomendadosdela zona.

Enelsiglo xvii, era del florecimiento del proyecto colonial €
inicio de su decadencia,se introducen en Américasiete millones de
esclavos africanos.* Es el perfodo en quelasestructurasvirreina-
les estan lubricadas y este ingreso masivo de manode obrase ubica
en la agricultura, ganaderia, mineria, obrajes, servicios artesanales.

Enelcaso delPeru, esta fuerza de trabajo se concentra de preferen-

cia en la costa, particularmente Limay provincias cercanashacia el
sur yel norte.

En susanotacionesdeviaje, el francés A. F. Frezier, de paso por
Lima en 1713, senala que

El numerode familias de Lima puedesubir hasta ocho 0 nueve mil blancos;el

resto no essino de mestizos mulatos, negrosy algunos indios,lo que hace, poco

mas © menos, un total de veinticinco a veintiocho mil almas, comprendidos

los clérigos ylos religiosos, que ocupan, por lo menos,una cuarta parte de la

ciudad.’

Descifremos la frase de Frezier: se trata de 9 mil individuos
(no familias) considerados blancos; el resto, 19 mil, consiste en

“‘mestizos mulatos’’ (es decir mulatos, zambos, pardoslibres y cuar-

terones, probablemente libres en su mayoria), ‘‘negros’’ (propia-

menteesclavos), y ‘‘algunos indios’’ (unos 4 mil, pues el‘‘servicio

personal’’ impediael libre transito de una zonaa otra). En sinte-

sis, de las 28 mil almas habitantes de Lima, 15 mil eran negros o

de origen negro. Una vez massereitera en esta cifras la presencia

raigal del negro en Lima, por lo que desde entonces constituye un

componentedela identidad limena,y por extensiOn, peruana, pues

estas nuevas generaciones de negros eran nacidos en su mayoria en

el Pert. Eran criollos. Este mote provienede esos afos y se emplea

parareferirse a los modales del limefo amulatado.

® Alejandro Reyes Flores, ‘‘Esclavitud en Lima 1800-1840"’, en Primer semina-

rio sobre poblaciones inmigrantes, Lima, Concytec, 1988, p. 44.

7 A. F Frezier, ‘Lima 1713’’, en Viajeros, edicion antolégica, Lima, 1959, p. 13.
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El censo colonial de 1793 asienta la existencia de 40 337 escla-
vos (y cerca de 45 000 pardoslibres), de los cuales 29 763 esclavos
estan en la Intendencia de Lima(capital y zonas aledafas), lo que
hace un 73.7% deltotal de esclavos peruanos. De los 45 000 pardos,
17 964 estan en la Intendencia de Lima.* Este censo da comototal
de la poblacion peruana 1 180 669 individuos, de los cuales 85 mil

sonde origen negro, 135 mil considerados espanoles;y el resto, ma-
yoritario, son indios y mestizos.

 

 

 

Cuadro 2
CENSO COLONIAL DE1793

Intendencia Total __Espanoles Indios Mestizos_ Pardos Esclavos

Lima 154944 22370 69013 13477 17964 29263

Arequipa 145/207" 39357 75:015 17° 797- 7 003, 5 258

Trujillo 268 147 19098 152827 76949 13757 4725

Cusco 220742 31828 163465 23 104 993 284

Huamanga 115230 5378 78955 29621 943 30

Huancavélica G291G6. 2431 55 803: -4:537 _ 41

Tarma 213 483 15939 117411 78682 844 236

Total 1180 669 40 337
 

FUENTE: Lorenzo HuertasV., ‘‘Esclavitud y economfa regional: Huamanga 1577-
1855’’, en Primer seminario sobre poblaciones migrantes, Lima, Concytec, 1988.

Gregorio de Cangas, en su Descripcién de la ciudad de Lima,
senala que en 1770 ‘‘los habitantes ascienden a cien mil personas de
comuni6n’’ (excluyendo a adolescentes, nifios y criaturas), lo que
parece un numeroelevado, pues en toda la Intendencia de Lima
habia 154 944, y esta zona incluye ciudades medianas comoJauja,

Tarma,Pisco, Ica, Huacho,etcétera. Por ello parece probable que
Lima llegue al aio de la Independencia Nacional, 1821, con alrede-
dor de 60 mil habitantes, como apunta Alberto Flores Galindo.

Enel lapso de 1800 a 1820 Lima,siguiendola tendencia histérica,
continua siendo una ciudad densamente poblada de negros, negras,

zambos, mulatos, pardoslibres. Estimaciones de Alejandro Reyes

aseveran queel porcentaje de esclavos en Limaoscila entre el 18 y
el 22% de la poblacion. En otras ciudades, como Canete y zonas

§ Lorenzo Huertas,‘‘Esclavitud y economfa regional: Huamanga 1577-1855’,
en Primer seminario sobre poblaciones inmigrantes, Lima, Concytec, 1988, p. 19.

® Alberto Flores Galindo,‘‘EI militarismo y la dominaci6nbritanica’’, en Nueva
historia general del Peri, Compendio, Lima, Mosca Azul, 1982, p. 107.
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turales,el porcentaje se eleva a 70% de la poblacién, en su mayoria

dedicado a faenasen las haciendas cameras."
Ensuestudio sobre las plantaciones azucareras, Pablo Macera

senala la existencia de 41 228 esclavos en 1821." Si convenimos que
en Limael ano de la Independencia habia una poblacién de 60 mil
habitantes, de los cuales 18 a 22% eran esclavos, éstos sumarian
cerca de 14 mil en esta ciudad. éFue antiesclavista la gesta de Inde-
pendencia? éA quiénes y cuantosse liber6?

Hubociertamente una prédica antiesclavista, alentada porlos
sectores liberales, que la consideraba un oprobioparala condici6n

humana, pero las decisiones fueron muy atenuadas por la ‘Pre-

sidn beligerante de gruposterratenientes que tenfan presencia en

el congreso. Se decreta la libertad de los ‘‘esclavos de vientre’’,

es decir que s6lo aquellos nacidos después del 28 de julio de 1821

serian libres. Pero por otra parte se establece queloslibertos ser-

virén a sus amoshasta alcanzar los 25 afos y sdlo después seran
cabalmentelibres. Es con el Mariscal Ram6nCastilla, en 1855, que

se decretala libertad definitiva de los negros.
41 228 esclavos hacen el 4% de la poblaciontotal, estimada en

alrededor de un millén, de acuerdo a lo publicado por el Diario
Oficial El Peruanodel 23 de diciembre de 1826. Porcentaje signifi-

cativo, porlo que la esclavitud no puede ser considerada como un

fendmeno marginal. Entre 1800 y 1840los negros son distinguibles

porcastas, que cuentan con mecanismos de compadrazgo, mutuales

y cofradias. Se identifican las castas de Angola, Banguela, Carabali,

Congo, Chala, Guinea, Mangubi, Mina, Mondongo, Mozambique

y Terranovo. a

En su anilisis de las minorias étnicas en el Pera, Luis Millones

destaca que en el censode 1870 los negros aparecen con el 1.95% de

la poblaci6ntotal, mientras que hay una gran mayoria de raza india

(57.60%) y blancos y mestizos (38.55%). Y en el censo de 1940 la

poblacién consideradanegra alcanzasdlo el 0.47%, yla raza blanca

y mestiza se eleva a 52.89% mientras quelos consideradas indigenas

bajan a 45.86%.” g :

La realidad que emerge, pues, de modo macizo es el mesti-

zaje, como tendencia etnodemografica troncal debida al proceso de

10 Tbid., p. 45. ss

11 Pablo Macera,Lasplantaciones azucareras en el Pert, 1821-1875, Lima, Biblio-

teca Andina, 1975, p. 25. es

12 Luis Millones Santagadea, Minorfas étnicas en el Peru, Lima, 1973.
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fusion delas razas blancas e india; proceso que incluye a los ne-
gros, que se hanido difuminandoa lolargo de cinco siglos, de modo
que formanpartedelcapital genético del hombre peruano contem-
pordneo. No se puede medirla presencia negra en el Peru porel
magro 0.47% con que aparecen enel censo de 1940 (incluso des-
apareciendo comocategoria censalen los Tegistros recientes), sino
porla impregnaci6n raigal, econdmicae histérica, de la raza negra
en la cultura, la mentalidad,las comidas,los habitos, el vocabulario,
la musica, es decir, por toda esa herencia atévica con que se forma
el peruano de hoy. De otro modo no se puedeentenderelperfil
ontoldgico del hombre peruano.

La condici6n negra en el Peri de hoy

Hoven dia no se puede medirla presencia negraen el Pert por el
solo dato poblacional, pues los negros no han escapadoal proceso

»medulardel mestizaje que reine en un solo abrazo a blancos, ne-
grose indios, de modoquese puededecir con Alfonso Reyes que la
“‘laboriosa entrafa de América’’ ha ido poco a poco mezclandoesta
sustancia heterogénea y hoy contamos con una humanidad ameri-
cana caracteristica (un pequerio género humano,diria Bolivar). In-
cluso comocategoria censal viene desapareciendo, puesen el censo
de 1940 los considerados de ‘‘raza negra’ aparecen sdlo con el
0.47% de la poblaciéntotal. En censos recientes hubiera sido engo-
Troso tener encuestadores inquisitoriales que le digan a uno cuanto
de negro, indio o chino tiene. De modo queno se puede apreciarla
magnitud del componente negro enel proceso nacionalporla exis-
tencia visible de bolsones poblacionales de negros —comoChincha,
Canete, o en barrios limefios como La Victoria, Rimac, Barrios Al-
tos o el Callao— o de personalidadesnegras conocidasenelpais. El
componente negro va mucho masalla: esta enraizado en el proceso
historico del Peri.

Cuandounohabla delos negros enel Pertsale a flote el lugar
comundeidentificar su presencia por tal o cual poeta o cantante

negro, aquel futbolista, aquella cocinera, por el salero de losrit-
mosIlamados*‘negroides’’, la sabrosura de su cocina 0 el ingenio
para la chanzay los chistes. Es cierto que hay notables personali-
dades negras, que pueden ser emblemiticas de su raza: un poeta

lujurioso con las palabras y las metéforas como Enrique Veraste-
gui; un narrador ocurrente y de prosa endiablada como Grego-

tio Martinez; un decimista ingenioso y sarcastico como Nicomedes

 



 

82 Edgar Montiel

Santa Cruz; cantantes de muchagracia y sentimiento como Susana
Baca y Eva Ayll6n; y asi podriamos seguir nombrandolosen dife-
rentes disciplinas. Pero esto no denota la magnitud de la presencia
negra en el Pert, pues, como hemosvisto en el recorrido histérico,

de ‘‘auxiliares’’ de la conquista pasaron,en la accidentada trave-
sia de nuestra historia, a formar parte de la sustancia identitaria del

Peri. En el laberintico proceso de mestizaje, racialmentese difu-

minaron poco a poco(a veces poroleadas, comoenelsiglo xvii en

el connubio masivo de indias y negrosparaevitar el pago de tributo

de sus descendientes), de modo que hoy formanparte del capital

genético del hombre peruano. Por eso tenemosla nostalgia y el

panteismodel indio y la sensualidad de los negros. No somos una

sumatoria sino unasintesis, un acervo que ha definido sus perfiles

propios.

Es porel lado dela historia peruana quese tiene que evaluar

la influencia de los negros, y en particular porel lado dela historia

econdémica,pues los negros vinieron comoesclavospara trabajar en

las minas,las haciendas,los trapiches y los obrajes. En esta exaccion

de su fuerza de trabajo se encontraron en la misma condicion que

los indios. Esta fue la realidad social de la colonia; y por compartir

esta explotacién, esta condici6n de oprimidos, es que estan en la

base social de la nacién. Objetivamentefue asi, otro problema es

que nolo hayamos asumido conscientemente hasta hoy.

Enla llamada ideologia nacional no hemosincorporado el com-

ponente negro. Los propios negros hantenido y tienen una vision

fracturada de su participacionen el proceso nacional. Unavision de

ghetto, de reserva, de reivindicacionde lo negro para aquello que lo

sea de modovisible. Es cierto que hay que priorizarla reflexion y la

accion sobrelos gruposlocalizados de negros, que en términosge-

nerales se encuentranen condicién de extrema pobreza(enla base

de los ingresos y de las categorias ocupacionales y con poco dina-

mismoenla movilidad social), pero esta perspectiva no debe hacer

olvidar al resto de peruanos el componente negro como coautores

del proceso nacional. Si ubicamosel problema en términos deetnia

y raza y no en términosde mestizaje y naciOn, estaremos creando

un problema artificial, pues el mestizaje ha sido la dinamica central

del comportamientodelas razasen el Peru. Esto lo demuestran los

censos.
Analistas incautos hablaban dela ‘‘btsqueda dela identidad”’.

No,los elementos identitarios los tenemos, antiguos, fuertes, y rai-

gales. El problema es que no tenemos conciencia de esta identidad,
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quees un nivel de interiorizacién mas profundo que la mera iden-
tidad comoexpresi6n objetiva de las razas, culturas e historia del
pais. Como nohay conciencia nacional, o la hay débilmente, enton-
ces no se defiendenlos elementosidentitarios. Por eso tampoco los
negros estan incorporadosa la idea de naci6n,en la representacion
del pais. Aparecen como marginales, ex6genos,intrusos, cuandola
historia desde 1532 nos muestra que noes as‘.

Nohay conciencia de la mezcla, de que pasadoslos conflic-
tos brutales hemos conformado un género humano, una manera de
ser, una categoria ontoldgica. Este problemanoes exclusivodelos
negros (ni de sus ascendientes ni descendientes)sino delas condi-
ciones en que discurre el pais. Ahora quese ha acentuado la perife-
rizacion del Peru, la implantacién de modelos culturales y econémi-
cos exogenos, la socializacién en nuevos pardmetros destinadosa
ser validos para todos,las expresiones culturales autéctonasno tie-
nen un lugar y menoslas propiasde los negros.'3 La televisi6n —es-
pejo de Préspero— no divulga una imagennacional, de modo que
las expresiones peruanas aparecen como marginales. Los negros
aparecenalli para representarlo exdtico y distinto: un comercialso-
bre una marca decafé con una mulata cimbrandolas caderas; otro
comercial para condimentossibariticos también con morenas mo-
viendolas caderas(ergo:‘‘las negras s6lo son buenas para moverel
cu-cu’’).

La mentalidad popular tiene unarelacién de fascinacin

y

re-
chazoconlos negros. Es una relacién paraddjica: se admiran sus
habilidadesfisicas, su sentido del ritmo, se les cree superhombres
por sus éxitos en los deportes y las artes; pero por otro lado hay
una rechazo alo distinto, a lo diferente. Es una falta de educacidn
nacional, que se eduqueparala otredad, para apreciar y valorar lo
distinto. La educacién peruana no ha cumplido con el papelci-
mentador, que ligue hombres y mujeres derazas diferentes, pero

contantas afinidadesvenidas de un proceso hist6rico comtn. A los

ninos noseles ensenaa valorar, a conocer las manifestaciones de

los otros, no hay una educacién que induzca a la comprensi6nna-
cional. Esto es nefasto, pues no hay nacién y conciencia nacional
sin una educaci6nquela cimente,la construya. Asiel terreno para
el racismo larvado o explicito esta abonado. Y esto no ocurre sélo

B Edgar Montiel, ‘‘Geopolitica de las conciencias. Cultura latinoamericana y

relacionesinternacionales’ ’, en Revista de la Academia Diplomatica del Peri, Lima
(1990), pp. 152-166.
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con las manifestaciones culturales negras sino también conlas del
mundo andino.

Esta ausencia de funcidn constructora de nacidn por parte de

la educaci6nes grave y de poderosas consecuencias. Es parte de un
problema mayor:la ausencia de unaclase politica con proyecto na-

cional.
José Campos Davila, intelectual negro, considera esta relacion

en los siguientes términos:

se desconocen cudles son sus aspiraciones y convicciones que como hombre

y hombre peruanole corresponden. Por ello, presencia e invisibilidad han

sido dos constantes que han caracterizado nuestra experiencia vivencial en

el Pera.

En efecto, se desconocen muchascosas del mundodelos ne-

gros. En el pasado han primadolosestudios deestilo etnografico o

de curiosidad exotista porsu folklore.

Enlos ultimos anos se han publicadoestudios valiosos, como el

de Rebeliones de esclavos en el Peri de Wilfredo Kapsoli; Los me-

canismosdel comercio negrero, de GermanPeralta;"’ 0 el Dicciona-

rio afro-peruano, de Fernando Romero." Se ha realizado en 1986
un Seminario sobre poblaciones inmigrantes, cuyo resultado fueron
dos volimenes que retnen trabajos ampliamente documentados,

comoel de Lorenzo Huertas, Victoria Espinoza, Alejandro Reyes,
Sime6n Orellana, entre otros. Emilio Harth-Terré ha continuado
sus investigaciones sobre los negros en la colonia. Se han creado
dos centros de investigaci6n especializados: el Instituto de Estu-
dios Afroperuanos y el Centro de Estudios Francisco Congo. Hay

pues un movimientocreciente de interés por los temas negros; esto

sera benéfico para conocery afirmarlos elementosde identidad. Es
justo subrayar queestos esfuerzos provienen de personas0 centros
de la sociedadcivil y no del Estado. Otra prueba masdel desen-
cuentro de negrose instituciones.

14 José Campos Davila, ‘‘Formacién de la identidad negra. Aproximaci6n psi-

coldgica’’, serie detres articulos aparecidos el 21, 28 de octubre y el 4 de noviembre

de 1990 en Variedades, suplementocultural del diario La Cronica.

18 German Peralta Rivera, Los mecanismos del comercio negrero, Lima, Kuntur

Editores, 1990, 391 pags.

16 Fernando Romero,Diccionario afro-peruano,Lima,Instituto de Estudios Pe-

ruanos, 1990, 305 pags.
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Masevidenteresulta la ausencia de negros en cargos publicos
de notoriedad 0 en niveles superiores de mandoeninstituciones
privadasu oficiales. Mientras ya tenemosun jefe de Estado prove-
niente de inmigrantes orientales, prueba del verismoenlas eleccio-
nes peruanas, no tenemos ningun ministro, viceministro, embaja-
dor,vicealmirante, general u obispo que sea negro. Los negros no
han Ilegadoa los niveles jerarquicos del poder publico y privado, y
mucho menoshay una Politica destinada a ellos como, aunque sea
mediocre, ocurre conlos indios (conducidaporel Instituto Indige-
nista Nacional). Los negros, como grupo social con determinadas
caracteristicas y demandas,no existen parael Estado peruano.

Seria mucho pedir que accedierana niveles visibles del poder.
Masterrenal resultaria democratizar las relaciones humanasen la
propia sociedad civil: que no haya escuelas dondese discrimine a
niNos negros, que no se busque negrossélo para trabajos subalter-
nos de porteros, mozosy conserjes; que no preficran negras y mu-
latas para trabajos seudoartisticos; que no se espere de los negros
proezas deportivas que no puedelograrelresto, etcétera. Y a las

institucionesoficiales pedirles que no impongandefacto ladiscri-
minaci6nconreglasno escritas, comoenlos concursosde las escue-

las militares donde el ‘‘examende presencia’’ significa que los ne-

gros no puedeningresar.

Al concluir este estudio leo en El Comercio de Lima, el diario

mas importante del pais, un aviso muyreciente en el quesesoli-
cita ‘‘Chef, mozos, azafatas, portero moreno,relacionista publica,
con experiencia de trabajo...’’. Un portero ‘‘moreno’’: esto pinta

mejor que mil palabras la condicion negra en el Pert de hoy.
La liberaci6n del hombre peruano,negrosincluidos, en el sen-

tido de vencersus prejuicios, rompersus ataduras mentales, superar

su verguenzaétnica y podercelebrarsu acervoidentitario es todavia
una tarea pendiente. Y no de las menores, pues de ella depcade la

solidez del proyecto nacional.

 

 



 

 

NUEVAMENTEHEGEL Y AMERICA

Por Jaime DE SALAS ORTUETA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

L COMENTARIO QUE PRETENDO HACERdeunpasaje delas Leccio-

bee de Filosofia dela Historia Universal* recae sobre una imagen

del Nuevo Mundo distinta de las que se han estudiado hasta ahora
en esta reunion. Es una imagenfilos6fica, elaborada con mayorni-

tidez conceptual que las que hacen posiblela vida cotidiana. Mas

importante aun, esta imagen no es una dimensiondeltrato efectivo

con el otro, sino en un sentido inmediato,se refiere a la aclaracion
y aceptacion desi y de la propia historia que el hombreoccidental
pretenderealizar con la filosofia. Debe anadirse que en este caso
se da unacorrelacién de imagenes en la medida en que la imagen
hegeliana del Nuevo Mundoesel envés de la imagen que como

hombre del Viejo Mundotiene de si. La filosofia que deberia per-
mitir aclarar ambas en Ultima instancia va a mostrar mas bien su

problematicidad.
Nuestra exposiciontratara de poner de manifiestoel significado

de la célebre frase ‘‘Américaesel pais del futuro”’ y las razones que
pudieron llevar a Hegela realizar dicha afirmacion. Subrayara en
determinados momentosel cardcter axioldgico de las imagenes de
si ydel otro, y al mismo tiempo, valiéndose dela distancia que nos
da la historia, sugerird que ese ideal ético que no se cumple para

Hegel en el caso de América de hecho nose da en ninguno delos
doscasos, 0 al menos no se da de la manera en que Hegello previo.

* A lo largo deeste trabajo se citan, de manera abreviada,las siguientes obras y

ediciones: PHG: Phiinomenologie des Geistes; VPW: Vorlesungen tiber die Philoso-

phie der Weltgeschichte; VPR: Vorlesungentiber die Philosophie der Religion; VGP:

Vorlesungen tiber die Geschichte der Philosophie, GPR: Grundlinien der Philosophie

des Rechts; L: Edicién de Lasson y Hofimeister, Leipzig 1920; G: Traducci6n al

espariol de Lecciones sobrela Filosofia de la Historia Universal, de José Gaos, Ma-
drid (2) 1974; W: Edici6n de Woldenhauery Michelrealizada sobre la edicién de

1832-1845, Frankfurt, SuhrkampVerlag, 1971 y ss.  
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Nuestro comentario parte de la importancia de Hegel como
filsofo de la modernidad. Por oposicién a lo que es usual en la
historia de la filosofia, puede apreciarse que enel fildsofo aleman
el momento en que desarrolla su laborfilos6fica no es indiferente
a ésta. Por el contrario, se da en él un esfuerzo consciente por’

comprender y asumir intelectualmente el cardcter hist6rico de la

realidad. La modernidad en la que Hegelse encuentra exige com-
prensiOne incluso legitimacién. Esta tarea revela una ambigiiedad
caracteristica de nuestra cultura. Por un lado la confianza, cuando

no entusiasmo,porlacivilizacidn europeay porsu capacidaddein-
novaciGny progreso, que correspondea unespiritu ilustrado. Pero,
al mismo tiempo, la conciencia de la insuficiencia de ese mismo

espiritu en el orden moral. Ante la Edad Modernay la transfor-
maci6n del mundola preocupaci6n hegeliana nose limita a un es-

fuerzo de comprensionsino también consiste en una voluntad dele-

gitimacion debida a la inseguridad tipica de la conciencia hist6rica.
Efectivamente, una reflexién que parte de la historia reconoce la
contingencia del mundoal que porotraparte esta el hombreindi-

solublemente unido. Solo comprendiéndola comoelfin y resultado
de un procesoesposible valorarlo positivamente y superar ese ex-

tranamiento inicial. Cada generaciOn se encuentra ante la tarea de
valorar su mundo,prestarle su asentimiento y tacitamente admitir
el contrato social, pero para ello es necesario que sea posible reco-

nocerla legitimidad de ese orden. Justamentetal es la tarea de la

filosofia. ‘‘La filosofia no es... una consolacién. Es mas que eso:
reconcilia, transfigura lo real que pareceinjusto en algo racional, lo

muestra como aquello que esta fundado en la idea misma y con

lo que la razon hadesatisfacerse’’.!

Hegel resulta un hombre modernoporunaactitud ambivalente
ante la historia. Por una parte su obra refleja claramente la con-
viccion de queel tribunal dela historia, es decir, lo que se impone
a través del tiempo, es lo mejor, de forma que podemosconfiar en
ésta plenamente. Frente a ello las culturas arcaicas se presentan

comodeficientes. Sin embargo, éstas también son de algun modo
valoradas positivamente en la medida en queenellasel individuo
tiene un lugar asegurado. El Estado patriarcal es un auténtico Es-
tado en el que el individuo seidentifica efectivamente con la comu-
nidad. No distingue entre él mismo y lo comun. Al mismo tiempo,
cuandose hacereferenciaa las culturas primitivas tambiénes cons-
ciente Hegel dela peculiaridad de la inserci6ndel individuoen ellas

1 VPW, Hamburgo, Ed. Hoffmeister, 1955, p. 78.
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por oposici6n a la forma en quelo hace en la sociedad moderna:
“Comola costumbrey el habito constituyen la formaen quelojusto

se quiere y se hace, también sonlo firme y no tienen en si todavia

el enemigo de la inmediatez quees la reflexion y subjetividad de la
voluntad’’.?

Si en el texto en el que Hegel comenta América no valora lo
indigena por razones quese veran a continuaci6n, en otros pasajes
hay una percepciOn positiva de sus culturas primitivas quees soli-
daria con una visi6n mas matizada de la modernidad. En ultima
instancia la tarea de la modernidad seria conseguir recuperarla in-
tegracion delindividuo en la comunidad lograda enlas culturas an-
tiguas, si bien en virtud ahora de la mediaci6n consciente de lain-

teligencia y no gracias a la mera convencionalidad. De esta forma,

entre otras la Edad Modernasepresenta comounaespeciedesinte-

sis que contiene la verdad delas figuras por las que la humanidad
ha pasadopreviamente.

Para interpretar correctamente el juicio que Hegel hace del

Nuevo Mundo,es importante recordar que su obra se apoya en la

conviccidn —porotra parte razonada— derealizarse desdeelfin
de la historia, es decir, desde la conclusi6n de un proceso que en
ultima instancia se concibe como la autoapropiacién del espiritu
por si mismo. Asi, se contempla la historia por una parte en su

totalidad y por otra en su término. El pensamiento hegeliano seria
una recapitulacio6n comprensiva de todala historia de la humanidad
quetendria lugar al término de la misma justamente comosuexpli-
cacion. Es importante,a efectos de la correcta aclaracion de la frase

América esel pais del futuro, hacer dos observacionesal respecto.
La primera, relativa a la condicidn terminaldela filosofia, viene

exigida por el reciente y comentadisimoarticulo de Francis Fuku-
yama, ‘“The Endof History?’’.3 Hay que distinguir, como lo hace
Fukuyama,entre elfin dela historia y el fin del Tiempo. Una cosa

es que ya no hayahistoria en la medida en queel Espiritu Hege-

liano ya no innova ni produce nuevasfigurasy otra es que porello el
tiempose detenga. Determinadas imperfecciones del mundo con-

temporaneo de Hegel no se han de superartanto porla creacion de
nuevasfiguras sino porla realizaci6n completa del modelo que ya
esta vigente. La fuerza del argumento de Fukuyamase encuentra
en la progresiva difusion de un modelo econdmico y politico que se

2 VPW L9-602, G-454.

3 En The NationalInterest, verano de 1989.
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instaura en el continente europeo con la Revolucion Francesa. Sin
embargo,queda, en miopinion,abierto si con ello se refleja el juicio
critico de Hegelpara la modernidad, en la medida en que la exis-
tencia de sociedad civil no equivale propiamentea la realizacién de
un Estado comunitario. En todo caso,verla historia desdeelfinal
ciertamente no equivale a mantener queel tiempose ha detenido.

Por otra parte coincidiriamos con Ortega en indicar que el
caracter omnicomprensivo dela vision hegeliana dela historia es
problematico.* En cierta medidalas posibilidades de desarrollo y
creatividad delas culturas parecen imprevisibles, y América en sus
dos hemisferios puede de hecho rebasarlo que esperaria deella He-
gel e incluso lo que ha podidoaportara la historia de la humanidad
hasta el momento.

La posicion de Hegel consiste, como Ortega subraya, en colo-
car al Nuevo Mundoenla Prehistoria, como un episodio que no ha
tenido ningunasignificacion dentro del desenvolvimiento de la hu-
manidad. Este alejamiento del curso dela historia traduciria la de-
bilidad dela cultura y civilizaciones americanas antes de la llegada
de Colon, debilidad que habria continuado hastalos dias de Hegel:
“América se ha revelado siempre y sigue revelandose siempre im-
potente enlofisico y enlo espiritual’’.s Se trata de una debilidad
cultural pero también bioldgica quese extiendeal resto del reino
animal.* El Nuevo Mundoporello hasido el escenario dela ani-
quilacinfisica o cultural de las razas autéctonas para convertirse
en unlejano reflejo del mundo europeo.‘‘Todo cuanto en América
sucede tiene su origen en Europa’’.’ De esta formase afirma enel
Nuevo Mundolainexistencia de lo que seria mascaracteristico de
la evoluci6n hist6rica en Hegel: la superacion de unas figuras, es
decir, estadios de la humanidadporotras. Dicha superacién, que
Hegel denominaconel términotécnico de Aufhebung,tiene un do-
ble sentido. Por una parte se corrigen determinadas deficiencias
del estadio anterior en el que la humanidad se encontraba, pero
por otra tambiénse conservanotras dimensiones maspositivas. El
diagnostico negativo de Hegel conrespecto al mundo americano se
refiere justamente a esta ausencia, sintesis debida a la aniquilacién
de las tribus autdctonasen el Norte y al hecho de quelos nativos en

4 Hegel y América, Obras completas, Madrid, 1946, 2-561.

5 VPW L 8-194, G 171.

° Ibid. Cf. Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo, México, 1982, p. 541.

7 VPW L8-194, G 173.
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Iberoamérica viven en condiciones de sumisi6n y servilismo.’ Co-
noce ciertamente los esfuerzos de emancipaci6n que tienen lugar
en la segunda décadadelsiglo pasado,pero los atribuye a grupos

europeosy no losindigenas. El pensamiento hegeliano podria ha-
ber reconocido el mestizaje comosintesis de elementos culturales

de origen distinto, pero, de hecho,nose presta ninguna atencién a
dicho fendmeno.

Por todoello,la afirmacion hegeliana de que América es el pais

del futuro tiene un alcance claramente negativo.? Para comprender

dicha afirmacion, han de tenerse en cuenta las siguientes conside-
raciones:

1. Decir que es el pais del futuro unicamente asegura que Amé-
rica hasta el momentose habia mantenidoajena la historia.

2. Atribuir a una naciOn futuro es afirmar su indeterminaci6n.
Dentro del sistema hegeliano, comoporotra parte en otrossis-

temas, lo indeterminadoes justamente lo menesterosofrente a

la determinacion quetiene todolo existente. ‘‘La idea —enla
que culminael procesofilos6fico— no consiste en generalidades
vaciassino en un universal que en si mismo esparticular y deter-
minado’’.!° La grandeza del pensamiento hegeliano esta justa-
mente en su capacidad deintegrarlo particular en tanto quetal
dentro de un marco explicativo metafisico aun cuando en este

contexto su manera derealizar dicho analisis resulte cuestio-
nable.

. Para que tuviera realidad o alcance hist6rico el futuro ameri-
cano seria necesario que innovara por encima de las formas
alcanzadasporla cultura germano-occidental.

Esta debilidad del Nuevo Mundoes puesta de manifiesto por
Hegel en analisis concretos de sus limitaciones que remiten al con-
junto de su sistema. En primerlugar, en lo queserefiere al caso es-

pecifico de Estados Unidos, dos sonlas cualidades que Hegel regis-
tra comoparticularmente negativas. Por unaparte se recordara que
parael filosofo alemanla historia progresa por tensidn y negacion
que exigenla aparicion de nuevas formasculturales que no existian
previamente. Justamente la tan ponderada abundancia de espacio

en América resulta, desde un punto de vista historico, una desven-
taja. Estados Unidosdisfruta, aun a comienzosdelsiglo xrx, de una

8 VPW 8-192, G 171.
° G. A. Kelly, Hegel's Retreat from Eleusis, Princeton, 1978,p. 185.

10 VGP W 18-42.
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imagenidilica, como nos lo muestra por ejemplo Chateaubriand;
es visto comopaisfértil, de espacio abundante, una sociedad fun-

damentalmente agricola y no industrial, dondeel individuo puede
vivir aislado. En contraposicién a esto llega a afirmar Hegel: ‘‘Si

hubieranexistido aun los bosques de Germania, no se habria produ-
cido la Revolucién Francesa’’."! En este mismosentido es juzgada
la condici6n de Estados Unidos como tierra de oportunidad para
emigrantes europeos. La misma abundancia impidela existencia
de tensiones creativas:‘‘le queda siempre abierto —alindividuo—
el recurso de la colonizacién... Gracias a ese medio ha desapare-
cido la fuente principal de descontento y quedagarantizada la con-
tinuidad de la situaci6n actual’’.2 Para la aparicién del Estado en
dondeha de culminarla historia son necesarias condiciones mucho
masrigurosas.

E]anilisis hegeliano resulta particularmente importante a nues-

tros efectos en lo que respecta a la ausencia de estatalizacion. ‘‘Nor-
teamérica no puedeconsiderarse todavia como un Estado consti-

tuido y maduro’’,” es el diagndstico hegeliano definitivo. Mas esta
inmadurez contrasta con el hecho de que en Norteamérica, y por

oposicion a Iberoamérica, se dan muchascondiciones de una socie-

dadcivil desarrollada: por una parte se trata de una sociedad enla
queel trabajo y la autonomiapersonal queel trabajo comporta son

ampliamente respetados. Por ejemplo, subraya la proteccién del
derecho de propiedad la extensi6ndela libertad religiosa.‘1 Mas
esta ultima caracteristica no es valorada de manera muypositiva por
Hegel. Por el contrario, comenta negativamente:

la division de tantas sectas que se dan a los extremosdela locura y muchas de

las cuales tienenunservicio divino que se manifiesta en éxtasis y a veces en

desenfrenos sensuales. El caprichollega al punto de quelas diferentes comu-

nidades 0 parroquias toman dejansus sacerdotes segunles place. La Iglesia,

en efecto, no es algo que subsiste en sf y por sf con un sacerdociosustancial

y organizaciOnexterna,sino quela religién se administra segun el parecer de

cada una. En Norteaméricareina el mayor desenfreno enlas imaginaciones y

no existe esa unidad religiosa que se ha conservado en los Estados europeos

dondelasdisidencias se reducen a unas pocas confesiones.!*

1 VPW 8-199, G 176.

2 VPW 8-198, G 175.

8 Ibid.

14 VPW L 8-197;>G 175.

18 Tbid. 
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Elinterés de estas observaciones es doble. Por una parte permi-
ten apreciarlas limitaciones de la sociedad norteamericana y dénde
quedaporrealizarse el proyecto de la modernidad. Unosbreves co-

mentariossobre esto tambiéntienen interés.
En lo que respecta a lo primero,lo propio de Estados Unidos,

y lo que de hecho lo convierte en un pais admirado, también cons-
tituye su debilidad. Se trata de su desarrollo en tanto que socie-
dad civil y, al mismo tiempo,la ausencia de estatalizacion, siendo
asi que para Hegel el Estado constituye la forma politica y social
de la modernidad,aquella en la que se superandefinitivamente las
limitaciones que Hegel reconoceenla sociedadcivil.

La sociedadcivil se caracteriza, para Hegel, por permitir al in-
dividuosatisfacer sus necesidadesfisicas con su trabajo, respetando

su libertad y protegiendo la propiedad. Es solidaria con el reco-
nocimiento delos derechos formales la iniciativa particular en el
mundo econémico, pero al mismo tiempo dicho respeto puede en-
cubrir el desconocimiento de espiritu comunitario y el desarraigo
con respecto a la verdadera cultura: ‘‘En la sociedad civil cada

miembroes su propiofin. Todo lo demasle resulta indiferente. Pero
sdlo a través de los demas puedellegara susobjetivos, y, por tanto,

estos otros son mediospara el fin de cada miembroparticular’.
La misma interdependencia delas personas, y la necesidad que

éstas tienen de manifestarse, determina quela sociedadcivil, si no

culmina en el Estado, se hunda en la confusién. Porello, en este

mismo texto, Hegel continua:

Unfin particular adquiere una formauniversalal existir esta relaci6n de cada

individuo con los demas. Asimismo consiguea la vez que se consiga el bien

de los demas. Puesto que de esta manerala particularidad esté condicionada

porla universalidad,la esfera entera de la sociedad civil es el territorio de la

mediaci6n donde se da campo libre a toda idiosincrasia, todo talento, todo

accidente de nacimiento o de fortuna y dondelasolas de la pasi6n surgen

—s6lo— controladasporla raz6n quese hace transparente en ellas. La par-

ticularidadrestringida porla universalidades el Gnico punto de acuerdo con

el cual cada individuo promuevesubienestar.1”

Estavision negativa de la sociedadcivil es compatible en Hegel
con la valoraci6n de la libertad que comparte. La gran diferencia

16 1. Kolb, The Critique ofPure Modernity, Chicago, 1986, p. 96.

17 GPR 182, W 7-339.  
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que caracteriza la modernidad frente al pasado,justamente,se en-
cuentra entronizada enla sociedadcivil: ‘El eje y corazén dela di-
ferencia entre la antigiiedad y la modernidadse halla en el derecho
a ser particular del quedisfruta el individuo, su derechoa satisfa-
cer sus necesidades 0, enotraspalabras, el derecho a unalibertad
subjetiva’’.18

Sin embargo,el Estado constituye un estadio superior en la me-
dida en que superalas limitaciones que pueden observarse en la
sociedad civil pero conserva y potencia la libertad que ésta consa-
gra. Gracias a un movimientointerno aparece el Estado como una
realidad compatible conel individuo que,lejos de coartarlo,le per-
mite su desarrollo comotal. El Estado ‘‘es la realidad enla cual
el individuotiene y goza su libertad, pero por cuanto sabe,cree, y
quierelo universal. El Estadoes portantoel centro delos restantes
aspectos concretos: derecho, arte, costumbres, comodidadesde la
vida’’.1

Lo propio del Estado es presentarse como unfin en si y gra-

cias a queel individuoasi lo reconoce puedellegara su propia rea-
lizacidn.”

El Estado esla realidad dela libertad concreta. La libertad concreta con-

siste en quela singularidad personaly susintereses particulares, de un lado,

se desarrollen plenamente y obtengan el reconocimiento de su derecho (en

el sistema de la familia y de la sociedad burguesa) y de otro lado, en parte

redundenporsi mismos enel bien delo general, y en parte también lo co-

nozcany quicran, aceptandolo comosu propioespfritu substancial y obrando

positivamente para él comosupropiofin ultimo, de modo que nolo general

sea lo vigente y realizadosin el interés, el saber, y el quererparticulares, no

los individuos vivan en cuanto personasprivadas para esto ultimo, dejando

de quereren y para lo general y de ejercer unaactividad consciente en or-

den a este fin. El Estado modernoposeeel inmenso podery profundidad de

hacer que el principio de la subjetividad se perfeccione hasta convertirse en

extremo aut6nomodela singularidad personaly a la vez de devolverlo a la

unidad sustancial conservandoa ésta enel individuo.2!

Deesta forma Hegel vislumbra una comunidad enla queelindi-
viduo superela indeterminaci6nde unalibertad abstracta en virtud

18 GPR 124, W 7-233.

19 VPW L 8-89, G 100.

20 GPR 257, W 7-398.

21 GPR 260, W 7-406.
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de un orden quese concibe comovalido en si mismo. Su soluci6nal

problema de la modernidad, pues, no consiste en negarla libertad

formal sino en vincularla a contenidos objetivos que justamente ha-
gan posible el desarrollo del individuo. Para Hegel, el individuo no
es, sino que se hace a través de un orden quese le presenta como

valido en si mismo. Porello, justamente la aparici6n del Estado

comporiala culminaciondela vida politica. El problemade la mo-
dernidad,el de la justificacion dela libertad, queda superadoporla
identificacion consciente del individuo con la comunidad,es decir,

la conversion del burgués en patriota.

Necesario eslo racional comosubstancia y somoslibres por cuanto lo recono-

cemos comoley y lo seguimos comosustancia de nuestra propia esencia. La

voluntad objetiva yla subjetiva se reconcilian asf y constituyen un y el mismo

todo imperturbable.~?

Quieroacabarcon unas consideraciones sobre el papel que des-

empenalareligion en el analisis que Hegel hace del Nuevo Mundo.
Efectivamente,atribuye las diferencias culturales entre América del

Norte y del Sur las diferencias entrereligidn catdlica y religién
protestante.

La América del Sur donde dominanlos espafoles, es catélica. La América

del Norte, aunque llena de sectas, es en conjunto protestante... El pueblo se

halla bajoel pesode una rigurosa jerarquia y bajo el desenfrenodelos clérigos

seculares y regulares.3

Noesésta la Gnica causa quejustifica el retraso de América del Sur
con respecto a América del Norte. También reconoce Hegella im-

portancia de la fusi6n de razas que tuvo lugar en Iberoamérica y
subraya queen uncasose dio una conquista y en el otro una coloni-
zacién. Con todo, tiene muchointerésla referenciaa la religi6n por
el papel que Hegel reconocea ésta en la configuracion del Estado.
Para Hegelel Estado

tiene su base enla religi6n... el ser mundanoes un ser temporal, es un ser

quese mueveporinteresesparticulares, por tanto, un ser relativo e injustifi-

cado ques6lo alcanza sujustificacién cuando su almauniversal, su principio,

esta absolutamentejustificado.”4

2 VPW L 8-94, G 104.
23 VPW L 8-196, G 174.
24 VPW L 8-107, G 112.  
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Lo fundamentalde esta caracterizaci6nes que el Estado es com-
prendido no comoun orden juridico, sino comouna situacién que

se apoya en un fundamento devalidez universal. ‘‘El principio del
Estado,lo universal que el Estado pide, se hace consciente, pues,
comoabsoluto, como determinacién de la esencia misma’ ’.*5

Justamente esta capacidad de fundamentar una vida cominre-

mite alo maspropio e importante dela religidn misma, su condicién
de representacion del absoluto cuya adhesi6n permite al individuo
llegar a su libertad. Digosélo ‘‘permite’’, pues la naturaleza con-
creta dela religién es en este punto fundamental. ‘‘Un pueblo que

considera como su Diosla naturaleza no puede ser un pueblo li-

bre’. Justamente la superioridad de la religién cristiana y por
tanto de la cultura europea se encuentraaqui. La religi6n cristiana
es comprendida comola “‘religidn de la reconciliacién del mundo
con Dios... la unidad dela naturaleza divina y humana’’.” Enla re-

ligi6n cristiana‘‘por vez primerael espiritu se hace objeto en cuanto
espiritu, contenido dela religion y el espiritu es solamente para el
espiritu’’.*8 Es “‘la religion de la libertad’’.2° Elcristianismo repre-

senta una gran innovacionhistorica y la superaciOn delas religiones
que existian previamente. Lo massignificativo de este progreso se
encuentra en la valoraci6n del hombreinferior, el reconocimiento

de la capacidadcreativa de la libertad humana,la necesidad de dis-
tanciamiento del mundopara mejorejercer esa libertad y a la vez
la voluntad de transformarloy, finalmente,la igualdad de todoslos
hombresenlo que tienende seres racionales.”

Pero al mismo tiempola figura de Lutero y de la reformasig-
nifican un ahondamientoy depuraci6nde la experienciadelcristia-
nismo que Hegelconsidera fundamental. La circunstancia concreta
quedio lugara la reforma —el pago de indulgencias— tiene un va-
lor secundario.*! Lo fundamentales quela libertad que se adquiere

a través de la experiencia religiosa se hace mucho masexplicita. Al
subrayarse la importancia dela vida religiosa interior y disminuirse
la mediaci6n de la Iglesia en el proceso de salvacidn, el hombre

5 Ibid.

26 VPW 8-105, G 111.

27 VPR L 14-34.

28 VPR L 14-4.

22 VPRL 14-35.

30 VPW 9-745, G 561.

31 VPWL 9-877, G 657.
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se encuentra determinadoporsi mismoa serlibre.* ‘‘El espiritu

de la verdad se manifiesta ahora en la voluntad del sujeto pensante

y lo que aparecees el concepto dela voluntad libre quees a la vez
el concepto de un verdaderoespiritu’’.*

La disminucién de la importancia de la Iglesia da lugar a mu-

chas delas ventajas de las culturas protestantes sobre las catdlicas
y la ausencia delas consiguientes limitaciones: riqueza en manos
muertas, clero célibe que no contrae auténticas responsabilidades
en la vida, influencia del podereclesidstico sobre el poder tempo-
ral, influencia cultural negativa;* incluso llega Hegel a identificar

la superioridad de la ciencia modernaconesa transformacionreli-

giosa en la medida en quela autonomiadelindividuopermitea éste
distanciarse dela naturaleza y enjuiciarla con objetividad.

Para terminar haré una breve observacién. Recordemos con

Gerbi el caracter antindmicodela visién hegeliana de América y so-
bre todo de Estados Unidos, por una parte por su desarrollo como

sociedad civil, y por otra parte por su insuficiencia en cuanto Es-
tado. Para el comentarista italiano, a partir de Hegel ha de cambiar
la disputa sobre el Nuevo Mundoal transformarse socialmenteel
Nuevo Continente. Desde luego,la imagen de Tocqueville de Es-

tados Unidos es de una naturaleza totalmente diferente, a pesar

de que el primer tomo de La democracia en América aparezca sdlo

cuatro afios después de la muerte de Hegel. Pero este cambio se

hard no s6lo porel desarrollo de América, sino en funcidn de los

problemasy dificultades europeos. La mismanoci6nde Estado, un

ideal en el caso del pensador aleman,se convierte en unarealidad

efectiva pero problematica que en ningun casosatisface, sino mas

bien exacerba,las preocupaciones de la modernidad.

32 VPW 9-882, G 661.

33 VPW L9-881 ss., G. 660.

34 VPW L9-879, G 659.

 
 

Arturo Ardao:
su filosofar latinoamericano

Cuadernos Americanos presenta esta seccidn como homenaje al fildsofo

uruguayo Arturo Ardao, quien cumple en este 1992 sus ochenta anos.  



 

 

A ARTURO ARDAOEN SUS OCHENTA

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

G RANSATISFACCION TUVE RECIENTEMENTE al llegar al aeropuerto
de Montevideo, y descubrir en lo alto a un grupo de personas

que haciansenales porque entre ellas se destacaba Arturo Ardao.
Verlo y encontrarmede inmediato con él me record6la primeravez,
en un noviembrede 1945, un encuentro semejante. Ahora me urgia

verlo, atin resonaban en mis oidos sus palabras, cuandole felici-

taba telef6nicamente por haber sido galardonado con el Premio
Gabriela Mistral en el campo dela filosofia que otorga la Orga-

nizacion de Estados Americanos: ‘‘iLeopoldo, quiero verte, pero
ven pronto!’’. Volverlo a ver comosi el tiempo no hubiese pasado
medio unasatisfaccion extraordinaria. iMi hermano uruguayo es-
taba bien, entero!, siempre dispuesto a seguir el camino que nos
marcamos en ese ano de 1945. Ya me habia sucedido con Fran-

cisco Mir6 Quesada,al que habia encontrado enfermo meses antes
en Lima y luego en México sano. Ambos, Miré Quesada y Ardao,
siempre han respondidoa los llamados que les habia hecho en di-

versas Ocasiones, comoyoa los suyos, en relacidn con la tarea que

nos habiamos propuesto. Encontrarme ahora con Arturo Ardao,

pleno de entusiasmo, me alegr6 mucho. Fue para mi una mas de

las satisfacciones que herecibido en este 1992, en que cumpli largos

ochenta anos. También Arturo los esta cumpliendo. Forma parte de
los ya viejos de América que comootro amigo, German Arciniegas,
nacieron conel otro descubrimiento de América.

Ahora, mas que nunca, vuelve a mi memoria el proyecto ini-

ciado en 1945. Fue el afio de mi primeravisita a la América Latina,
a ‘‘nuestra América’’. Afo de un peregrinaje quese inicié en junio
de ese ano, termin6 en junio de 1946 para nuevamente reanudarse.

José Gaos lo habia proyectado para queyohiciesela Historia de las
Ideas de la region. La primera mitad de ese 1945la pasé en los Esta-
dos Unidos, en varias bibliotecas en las que pude acumularmaterial
para mi investigaciOn.
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A ccontinuacién deberia conocer a esta América y su gente. An-

ticipando mipresencia eneste peregrinaje iban las misivas de Fran-
cisco Romero mandadas desde Buenos Aires, Argentina. En mi

breve paso por Limaparallegar a la Argentina, tuve mi primer en-
cuentro con Francisco Miré Quesada. Alli se empez6 a forjar una
fraternidad quesigueviva y en aumento. Con Romero me encontré,
entre otros, con su hermano José Luis y con jovenes filsofos como
Gregorio Weinberg. Aqui también fue mi primeragran experiencia
latinoamericana. Entre junio y noviembrede ese 1945 me toco ser
testigo del nacimiento del peronismo.

En noviembresali de Buenos Aires rumboa la capital uruguaya.
En unbarco nocturno Ilegué a Montevideopor la manana.Alli, es-

perandomeenel puerto, estaba un hombre joven, Arturo Ardao.

Fue una semanaatareada,sin descanso,perollena defrutos. Alli se

agrego otro delos eslabones dela cadenaque,conel tiempo, habia

de fructificar. Frutos que meha tocado vivir y que explicanla re-

cepcidn quetuvo, por parte de mis amigos, y para sorpresa mia,la

llegada de mis ochenta afios. A los primeroseslabones se agregaran,

entre otros, Cruz Costa del Brasil, Oryarsun de Chile, Francovich

de Bolivia, Carre6n del Ecuador, Arciniegas de Colombia, Pic6n--

Salas de Venezuela, Roa de Cuba y otros muchos que escapan a mi

memoria. Posteriormente se agregaran otros como Darcy Ribeiro.

Se trataba de encontrarel sentido dela historia de esta region de

América quese dio en ese afio de 1492. Mi cumpleaiiosfue un buen

pretexto para recordar. Arturo Ardaoes parte de esa hermandad

latinoamericana que esté dando 6ptimosfrutos.

Cuadernos Americanos rinde aqui un fraterno homenaje a Ar-

turo Ardao,a un viejo colaborador deesta Revista, en sus ochenta

aos. Aqui se publican trabajos que muestran la importancia de

obras que comoinvestigador, promotory creadortiene en el campo

de este nuestrofilosofar. Unfilosofar de origen regional como todo

filosofar, pero enfocadohacia esa nuncasatisfecha universalidad. A

Ardao debemoseltrabajo sobrelas ideas contemporaneasdel Uru-

guay que, integradoal de otras regiones de esta nuestra América,

ofrece la vision que en su conjunto hace expresala universalidad de

la reflexién sobre el hombre y su realidad. Ardao también ha mos-

trado la relacién que guardaelhistoricismo dela filosofia europea

contemporaneaconla historia de las ideas de esta nuestra regin,

y, a partir de ella, una filosofia de la historia regional como parte

concreta dela filosofia de la historia universal.

Extraordinariamente importantehasido el aporte de Ardaoala

tarea de desentranarla adopcidn quehizo esta nuestra Américadel
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calificativo de Latina. Es la latinidad de la que hablaron a mediados
delsiglo x1x el chileno Francisco Bilbao y el colombiano José Maria
Torres Caicedo, a los que se agregaran posteriormente el cubano

José Marti y el uruguayo José Enrique Rod6. A travésde lolatino

—decia Vasconcelos— se recuperaba a Espafia y se enfrentaba al

sajonismo dela otra América,de visi6n limitada y excluyente. Nada
tiene esto queverconla latinidad de NapoleénIII y sus afanes im-
periales. Arturo Ardaohasacadoa laluzlas rafces que explicanla

adopci6n de este calificativo en la preocupacién por la romanidad.

Lalatinidad,espiritu de la Romania, comoexpresi6n dela capaci-
dad para aceptary asimilar otras formas de identidad humana,lo
cual permiti6 a Roma mantenersu imperio en el Mediterraneo, cu-

yas aguas banabantierras europeas, africanasy asiaticas. Esto hacia

inexplicable el enojo de algunos espanoles que querian se hablase
s6lo de hispanidad. Ahorael término de latinidad esya visto y acep-

tado comoparte de una comtnidentidad Ibero-Americana. Asi lo

expreso el mexicano José Vasconcelos y el transterrado espanol

José Gaos. Punto de partidade la reconciliaci6n entre esta América

e Iberia, por el que se superan arrogancias y resentimientosorigi-

nadosen la expansionibera sobre esta regi6n americana. Reconci-
liacion de sangre y de cultura, mas alla del dolor de la conquista y
el coloniaje.

Comoparte del homenaje a Arturo Ardao, aparecera pronto

la publicacién de los trabajos que en su conjunto dan una vision
plena de la riqueza de la no menosrica identidad de los pueblos
de la region que adoptaronelcalificativo de latinos, como signo de
una universalidad abierta a todas las expresiones de lo humano.



 

 

PALABRAS DE ARTURO ARDAO
EN LA ENTREGA DEL PREMIO

GABRIELA MISTRAL

NTE TODO,quiero reiterar mi profundo agradecimiento al senor
AMinistro de Relaciones Exteriores, doctor Héctor Gros Espiell,
mi viejo alumnode Filosofia de quien tanto me enorgullezco, por

la parte que le ha cabido en la espontaneainiciativa uruguaya de

este Premio que tengo el honorderecibir. Mi profundo agradeci-

miento asimismoal Jurado quelo discerniera, lo que he tenido ya

oportunidad de manifestar y reitero también en estos momentos.

El ‘‘Premio Gabriela Mistral’’ de la Organizaci6n de Estados
Americanosfue instituido en 1981, y se lo otorga en forma rota-

tiva en tres camposdela actividad cultural: Literatura y Filosofia;
Ciencias y Artes Musicales; Ciencias y Artes Plasticas.

Hastala fecha, el Premio de Literatura y Filosofia hasido otor-
gado en 1984, 1987 y 1991. En Literatura ha correspondido suce-

sivamente al novelista argentino Ernesto Sabato y al poeta nica-

ragiiense Pablo Antonio Cuadra; en Filosofia a Leopoldo Zea, de
México,y ahora a quien habla.

Hemoshechola anterior breve referencia para expresar a con-

tinuaci6n todolo que,al honor del Premio mismo, acompana para

nosotros la grande complacencia de compartirlo, en nuestro es-
pecifico campo detareas, con mi fraternal amigo y companero Leo-
poldo Zea. No podiamos en este momento dejar de recordarlo.
Hace pocosafios, recuperada nuestra existencia democratica,se le
otorg6 por nuestra Universidad de la Republica el titulo de Doctor
Honoris Causa. Al recibirlo, estando entonces nosotros ausentes

del pais, declaré tener en el Uruguay maestros como Rod6 y Vaz
Ferreira, pero ademas ‘‘un hermano’’. Queremos corresponderle
ahora, evocandola efectivamente verdadera ‘‘hermandad’”’ con que
hemosllevado adelante, desde el aflo 1945 en que nos conocimos
aqui, en Montevideo, tantas tareas comunes.

Cuandoaquelprimerencuentrojuvenil, para el que nos puso en

comunicaci6nel inolvidable Francisco Romero, hacia ya un tiempo
que veniamos ambos,sin conocimiento el unodelotro, empenados

en dosprincipales objetivos, que lo eran también de otros colegas
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latinoamericanos de las mismas promociones: el problema teérico
de la filosofia americana, mas especificamente latinoamericana, y
el relevamientodela historia de las ideas, a partir delasfilos6ficas,
en nuestra América;dos objetivos que en un plano mas profundo se
confundian en una gran unidad. Lo hacia él bajo la inspiraci6n emi-
nente de Samuel Ramos y José Gaos, nosotros bajo la no menos

eminente de Alejandro Korn y José Ingenieros. Era la autentici-
dad y la personeria de la cultura de la América Latina lo que en

definitiva se perseguia.
Nuestro entendimiento fue completo desdeel primerinstante.

Pero lo fue, ademas, comoparte de un mas extenso entendimiento

generacional, a la vez que continental, del que fueron participes

colegas de casi todos los paises de la comunidad latinoamericana.

Configurado un verdadero movimiento,de él fue Zea, y ha seguido

siéndolo hasta el dia de hoy,el principal animador. Muy grato nos

ha sido establecerlo asi, con mas pormenor, en el Prdlogo que

nos tocé hacer a una Antologia de sus escritos que acaba de pu-

blicar en un hermoso volumenla celebrada Biblioteca Ayacucho, de

Caracas.

Pensamos,en lo personal, que al discernirsenos el Premio Ga-

briela Mistral, lo que se ha querido haceres el reconocimiento de

ese continuadoesfuerzo, a esta altura de mas de una generaci6n,
de toma de conciencia y de renovaci6n dela filosofia latinoame-

ricana. Inevitable en el caso de Leopoldo Zea, pensamos, en lo

que respecta al que habla, que el Premio pudo igualmente recaer
en otro de los varios colegas de distintos paises con los que he-
mos compartido, a veces en equipos circunstanciales, a lo largo de
décadas, inquietudesy afanes solidarios. Entreellos se ha contado,
precisamente,el doctor Gros Espiell, con quien hemoscoincidido

en varios encuentrosinternacionales llevados a caboenla historica
‘Casa AndrésBello’’, de Caracas, para el estudio del pensamiento
del gran americanoquefuera,al decir de Rods,*‘Maestro de hom-
bres y naciones’’.

Con emocién cargada de recuerdosy de afectos, a ellos dedica-
mos,porlo que a ellos tambiénles pertenece, la honrosadistincion
de que hemossido objeto.  



 

 

EL NOMBRE ‘AMERICA LATINA’
EN MADRID DESDE1858"

Por Arturo ARDAO

FILOSOFO URUGUAYO

Pero afortunadamente,y si el cardcter delos ulti-
mos sucesos no nos engafia, ha sonado en la
Américalatina la ultima hora de las dictaduras...
Mas, éconseguirdan las republicas latinas, después
que realicen su organizaci6n interior, el engran-
decimiento a que aspiran? No... El engrandeci-
miento no puedevenirsin la federaciOn... tinica
salvacion de la raza latina del Sur, unica barrera
contra el espiritu invasor dela raza del Norte.

ManuelOrtiz de Pinedo,‘‘Las republicas
hispano-americanas’’, en La América, 1858

ONVERTIDA La América en 6rgano comin de espanoles e
Orenees entre estos ultimos fueron en especial co-
laboradores los residentes en Europa 0 de paso por Europa.

Detodosellos, el mas importante desde el punto de vista de
nuestro temafue, por lejos, el colombiano José Maria Torres Cai-
cedo (1830-1889).

El historiador norteamericano John L. Phelan, conforme a mi-

nuciosasinvestigaciones enla bibliografia francesa de mediados del
siglo x1x, lleg6 al convencimiento, hace alrededor de un cuarto de
siglo, de que el nombre América Latina surgi6 por primera vez en
Francia y en francés, en el preciso ano 1861.

Al cabo de diversas referencias a los iniciales progresos de la
idea de la latinidad americana, en tanto queidea, escribia en 1968:

* Dellibro Espaviaenel origen del nombreAmérica Latina, Montevideo,Biblio-

teca de Marcha-Fundacién de Cultura Universitaria, 1992.  
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‘Todolo que queda ahoraeslocalizarel‘‘certificado de bautismo"’ de la pala-

bra I’Amérique Latine... Antes de 1860, la palabra l’Amérique Latine, hasta

donde Ilegan mis conocimientos, no se habia usado nunca en Iaprensa fran-

cesa, ni en la literatura de folletin. La primera aparicién del término ocu-

rrid en 1861... L. M. Tisserand, que escribia una columnasobrelos aconteci-

mientosrecientes en el mundolatino, realiz6 la ceremonia decristianizacion.1

Enotroslugares, desde afios atras, hemos establecido con algun

detalle la prioridad de su empleo por hispanoamericanos y en
idiomaespanol, en el propio Paris. Singulares el caso de Torres Cai-
cedo,adelantado nosdlo en su uso, sino tambiénen la propagacién
cada vez massistematica del mismo. No hemosde volver aqui so-
bre la personalidad y la obra de este autor, fundadory apéstol del
latinoamericanismoa lo largo de la segunda mitad delpasadosiglo.

Recordaremos tan solo que, rectificando a Phelan con su mismo

lenguaje, también usado después porotros, en cierto momentohe-
mosllamado a Torres Caicedo “‘bautista de América Latina’’. La
verdad es que fue a él —mientrasotra cosa nose establezca, posibi-

lidad siempre abierta— a quien le correspondi6 la ceremonia de

“‘cristianizacion’’, al oponerliteralmente la América Latina a la
América Sajona, por lo menos desde 1856, en su extenso poema

“‘Las dos Américas’’. Y en diversas ocasiones también antes de

1860, en articulos de resistencia a las agresiones de Estados Uni-

dos, o de historia y critica de la literatura hispanoamericana. Ni

qué hablar en las décadas quesiguieron.
Esa accion, que mereceserllamada campana, la llev6 a cabo To-

tres Caicedo desde Paris, donde vivia. Principal instrumento de ella
fue El Correo de Ultramar, periodico hispanoamericano en espanol
en el que colaborabaya en 1855, pasando luego asu direcci6n. Pues
bien, resulta notable comprobar que a cierta altura, articulos su-
yosalli publicados aparecian igualmente en La América de Madrid,
antes de 1860 lo mismo que después. Detal suerte, el latinoame-

ricanismo hispanoamericano parisino unia sus fuerzas con las del

1 John L.Phelan, ‘‘Panlatinismo,la intervenci6n francesa en Méxicoy el origen

de la idea de Latinoamérica’, en el volumen colectivo Conciencia y autenticidad

historicas (Escritos en homenaje a Edmundo O'Gorman), México, UNAM, 1968.

En dicho volumenelescrito de Phelan figur6 en inglés; en 1969 se publicotradu-

cido al espafiol en el nim. 2 de Latinoamérica, Anuario del Centro de Estudios

Latinoamericanos de la UNAM, México, dondeel pasaje transcripto en el texto se

localiza en p. 138. (El término /’Amérique Latine apareceescrito asi en francés en

el original inglés de Phelan).
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latinoamericanismo hispano madrileno, potenciandose entre am-

bos. Como tipico fenédmeno de época, no es extrano que fueran

practicamente coetaneos, si es que no correspondeatribuir priori-
dad cronolégica al madrileno, porla histdrica significacion del en-
sayo de Munozdel Monte publicado en 1853 en la Revista Espariola
de Ambos Mundos.

En cualquier caso, el latinoamericanismo hispanoamericano
parisino —con Torres Caicedo al centro— se habia adelantado a
desprenderdela idea latinoamericana ensi el nombre mismoAmeé-

rica Latina. Por esta via, aunque nosolo por intermedio de Torres

Caicedo, vino este nombrea tener su entrada en las columnas de

La América. Esa entrada fue temprana.

Algunosde los trabajos de Torres Caicedo reproducidosporla
revista de Madrid fueron de caracter juridico, en derecho penal,
constitucional e internacional.? Pero otros recayeron sobre temas

americanos, enla que fue la gran preocupaci6n, 0 pasion, de toda
su vida.

EI naciente latinoamericanismo, todavia dando en él mismo sus

primeros pasos —antesde convertirlo en sistematico, como lo con-
virtid a partir de su libro Unién Latinoamericana de 1865— no pudo

dejar de exteriorizarse en aquellos escritos.

Enla que fue la primera de sus colaboraciones en La América,
julio de 1858, coment6 Torres Caicedoelreciente libro de Juan Bau-
tista Alberdi, Organizaci6n politica y econémicade la Republica Ar-
gentina. Y dijo entonces: ‘Ellibro del senor Alberdiesta llamado a

ejercer unagran influencia en los destinos de la raza latina de Amé-

Tica 5

Nopaso entonces de ahisu alusi6n a la latinidad americana.
Pero el nombre América Latina, que en Paris venia siendo de su
uso por lo menosdesde 1856, lo estampa en la revista madrilena en
marzo de 1859,si bien, también comoenParis, todavia en paridad
con el de América Espanola. En un articulo sobre Nicaragua y el
filibusterismo, dice expresivamente:

2 Asf: ‘‘Reflexiones sobre abolici6n de la pena de muerte’’, en el nim.12,t. II,

24 de agosto de 1858, pp. 5-6; ‘‘La autoridad yla libertad’, en el num.1, t. III,

8 de marzo de 1859, pp. 5-6; ‘‘Disertaciones sobre el origen y progreso del dere-

cho de gentes’’, en los nameros 4y 5,t. 111, 24 de abril y 8 de mayo de 1859,pp. 8-9

y5-6.

3 José Maria Torres Caicedo,‘‘Diferencias entre la Republica Argentina y Bue-

nos Aires’, nim. 9 del t. 11, 8 de julio de 1858, p. 10, col. 2.
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Nosotros no queremos para la América latina la injerencia en los negocios,
ni de la América del Norte ni de la Europa; pero cuando ésta se reduce a re-
conocery garantizar las nacionalidadesexistentes, nada hay més util y justo.
En esta vez, comoenotrasvarias, la Europa obraré en favor de la América
€spanola, si no porjusticia, al menos porrivalidad con los Estados Unidos;
obrara bien, si no por amora esos Estados débiles, al menos por cdlculo y
egoismo. Partidarios de la fusién de todas las razas y de todos los intereses,
estamos po? la supresi6n de las barreras que se oponen al comercio interna-
cional, ya se llamen aduanas, monopolio de maresinteriores,de rfos, canales,

etc.; perosi tales son nuestras aspiraciones, muy lejos estamos de desear que

ellas se realicen por medio de las anexiones,ni de las conquistas: ese medio

seria el mas a propésito para alcanzarel objeto opuesto:para eternizarel odio

entre raza y raza, y para crearel antagonismodelos intereses.4

Por segunda vez emplea el nombre América Latina en el mismo
articulo:

iLa doctrina de Monroe...! Si la doctrina de Monroe quisiera decir: Los Es-

tados Unidos del Norte reconocen y respetan la soberanfa de las Reptblicas

hispano-americanas,y hardn reconocery respetara las potencias europeasla

independencia de estas naciones;si tal cosa quisiera decir, la América latina,

Si lo estimara conveniente, podria aceptar el dogma de Monroe; perosigni-

ficandoesto, si los Estados Unidoshacensaber a la Europa, que ellos solos

tienen derecho para conquistarlos territorios que mas les convengan en la

América espafola, éno es una impudencia citar a cada paso esa doctrina, no

solo como una regla de derecho publico americano, sino como unprincipio

de derecho internacional, obligatorio siempre y en todo caso...? He aquf la

verdaderatraducci6n de la doctrina Monroe, traducci6n que conla insolencia

propia de un yankee nos daun gran personaje de la Uni6n, un amigo {ntimo del

Mr. Buchanan,un senador, M. G. Brown;este sefor ha dicho recientemente

en una reunion publica:

“‘Nos interesa poseer a Nicaragua; acaso se encontraré asombroso que

yo hableasi y que manifieste la necesidad en que estamos de tomar posesién

de la América Central; pero si tenemosnecesidad de eso, lo mejor que pode-

moshaceres obrar como amos,ir a esas tierras como sefores;si sus habitantes

quieren tener un buen gobierno, muy bien y tanto mejor; si no, que se marchen

a otra parte. Acaso existen tratados, pero, équé importa eso? Lo repito: si te-

nemos necesidad de la América Central, sepamos apoderarnosdeella; y si la

Franciay la Inglaterra quieren intervenir, les leeremosla doctrina Monroe’.

Heahila verdadera significaci6n de la doctrina Monroe.‘

‘ José Maria Torres Caicedo, ‘Nicaraguay losfilibusterosoficiales y extraofi-

ciales’’, num. 2,t. Ill, 24 de marzo de 1859,p. 7, col. 1.

5 Ibid.
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Enabril del mismo 1859,a propésito de la Unidn Centroameri-
cana, vuelve a emplearpor dosveces en un mismoarticulo el nom-

bre América Latina.

La uni6n esta llamada a producir prodigios en todas partes; peroella esla

necesidad delas nacionalidades hispano-americanas;ese es el remedio de sus

intensos males. Comotodolo que es afirmaci6n,ella sera fecunda en resul-

tados;ella transformaréla faz polftica y social de las republicas de la América

latina. ... La Américalatina tiene |a gran ventaja de haber establecidoel prin-

cipio de la igualdad y de reconocerlos grandes e imprescriptibles derechos de

la personalidad humana.°

En diciembre de ese mismo aio 1859 inicid La Américala pu-

blicacién de un extenso ensayo de Torres Caicedo,destinado a tra-
tar en plano doctrinario, con espiritu latinista, el problema delasra-
zas, en relacién con el no menosabsorbente,entonces,de las nacio-
nalidades. Queria dar respuesta al chileno Ambrosio Montt, quien
acababadesostener quela razalatina ‘‘...ha llegadoal ultimo grado
de postracién en el siglo x1x; y que el saj6n y el anglo-sajon han
triunfado definitivamente desde 1814’.

Enel articulo que constitufa la primera parte de su escrito,
coloca Torres Caicedo pordelante algunastesis de alcance univer-
sal, comoéstas: ‘‘En primer lugar, es preciso no confundir lo que
son las razas propiamente dichas, y las subrazas, con lo que cons-
tituyen las nacionalidades’’. Por lo dems: ‘‘Pas6 su tiempo a las
cuestiones de raza; paso su tiempoa esasideasdelosfildsofos y pu-
blicistas paganos que pretendian que unas razas debian estar bajo
la dependencia de otras’’.

En suma: ‘‘Lo que formaante todo las nacionalidades, no es

tanto el origen y la raza, cuanto la comunidadde intereses morales

y materiales, la uniformidad de costumbres y la voluntad de vivir

bajo el régimendeciertas instituciones’’.’

Deahipasaa las condiciones en que el problemase planteaba

en el suelo americano. Le preocupapor sobre todo la amenaza de

exterminio que pesa sobrela raza latina:

6 José Marfa Torres Caicedo, ‘‘Uni6n entre las cinco republicas centro-ame-

ricanas’’, num.3 delt. 111, 8 de abril de 1859,p. 6, cols. 1 y 2. (Los subrayados son

nuestros. A. A.)

7 José Maria Torres Caicedo,‘‘Caracteres de las razas preponderantes’’, num.

20 delt. 111, 24 de diciembre de 1859, p. 7, cols. 1 y 2.
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En el Nuevo Mundoy principalmente en la América espafiola [se asiste a la}

lucha entre la raza anglo-sajona que habita casi todoel Norte,y la raza latina

que se extiende casi en los demas puntos del continente. Por lo que se ha

visto en California, la raza anglo-sajona, apta para desarrollar los intereses

materiales, para hacer progresarel suelo,solo tiende al aniquilamiento de su

raza rival.

En un segundoarticulo que ponia fin al ensayo, en enero de

1860, volvia Torres Caicedo a remontarse a la escenauniversal, para

hacer una pormenorizada defensa historica de la raza latina, con
una optimista vision de su futuro. Deciaalli:

Puesto que aun esta distante el tiempo en que la humanidad sea lo que debe

ser: una gran familia de hermanos;puesto que el mundoesta dividido en razas

ynacionalidades, y que se habla tanto de la preponderancia de unas razas sobre

otras, veamos muy depaso cules son los titulos de la raza latina.

Era enese lugar donde advertia significativamente a proposito
del término raza: ‘‘Empleamosla palabra, aun cuando noes rigu-
rosamente exacta, como lo hemos manifestado en el articulo an-

terior, para seguir el espiritu y el lenguaje de convenci6n que hoy
domina’’.°

Y concluja: ‘‘Si, tanto en Europa como en América,la raza la-

tina dard al mundo nuevosdias de gloria y esplendor’’.1°
Sien la madrilenarevista La América el nombreAmérica Latina

fue mentadopor Torres Caicedo porprimera vez en 1859, por otras
plumashabia figurado ya en las mismas columnas en 1858. Pionero
en su uso, por lo menos desde 1856, en Paris, no le tocé serlo, en
cuanto sepamos, en Madrid."

En mayode 1858 la revista acogié una colaboraci6n quele di-
tigiera desde Paris, fechada en abril anterior, el también colom-
biano —entonces neogranadino— José Maria Samper. Lo habia
hecho en comentario a unarticulo de Emilio Castelar sobre la uni6n
de Espana y América, publicado en el mismo 6rgano. Delescrito de

8 Tbid., p. 8, cols. 1y 2.

9 Ibid., nm. 21 delt. 111, 8 de enero de 1860, p. 6, cols. 1-2.

10 Jbid., p. 7, col. 1.

1 Aunquelo esencial quede establecido, exploraciones mas detenidas pueden

dar mdsprecisi6na estas conclusiones.
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Samper, recibido y publicado también porel diario madrileno La
Discusion, tendremos que ocuparnos mas adelante al tratar a Cas-
telar. Baste aqui apuntar queel autor proponiaalli la celebracion de

un tratadolatinista, de acento comercial pero incluyendo otras pro-

yecciones, entre “‘Espana, Portugal, la América latina y una parte

de Italia’, con eventual ampliacion a Francia y Brasil.!”
Por segunda vez en el mismo 1858, en agosto, el nombre

América Latina aparecié en La América —asi comoenel difundido
diario La Discusién— bajo su firma: ‘‘Que la Espana y Portugal se

alien para fundar con la América latina una confederaci6ninterna-
cional...’’.3

Detal manera, todolo incipiente que se quiera, el nombreAmeé-

rica Latina —como nombre— empez6a circular en Espana en 1858,

aun en su prensadiaria. El hechoes tanto massignificativo, cuanto
que en el mismoano 1858, un espanol peninsular —el cronoldgica-

mente primerodetal condicidn en que hemospodidoregistrarlo—

se decidi6 a hacer su empleo él también. En julio de ese ano, Ma-
nuel Ortiz de Pinedo (1831-1901), publicista y politico destacado,

suscribi6 en La América un extensoarticulolatinista titulado “Las

republicas hispano-americanas’’. Pertenece al mismoclsiguicnte
ilusionadopasaje en el que se estampa aquel nombre: *‘Pero afor-

tunadamente,ysi el cardcter de los Ulltimos sucesos no nos engana,
ha sonadoen la Américalatina la ultima hora de las dictaduras’’."4

Si poresas fechas se venia haciendo uso en Francia del nombre
América Latina,era en lenguacastellana en los medios hispanoame-
ricanosde Paris. Su primer uso en francés —enlo historiografica-
mente comprobadohasta ahora, ya lo hemos dicho— corresponde

al comienzo de la década siguiente. La presencia del término en
Espana desde 1858 iba a ser mas influyente para su propagaci6n
en el entero mundohispanico que cuanto habia ocurrido y seguiria
ocurriendo en Paris, en un idioma en elotro. No sdlo por la ano-

tada proyecci6nperiodistica en la peninsula,sino, sobre todo,porla
penetraciény ascendiente excepcionalesque enlos paises hispano-
americanos alcanz6 en la épocala revista La América, la mas im-

12 José Maria Samper, ‘‘Espafia y Colombia’’, nim. 5 delt. 11, 8 de mayo de

1858,p. 5, col. 2.

13 José Maria Samper, ‘‘América y Espafia’’, nim. 11 del t. Il, p. 1, col: 3:

14 ManuelOrtiz de Pinedo, ‘‘Las republicas hispano-americanas’’, nim. 9 del

t. 11, 8 de julio de 1858,p. 6, col. 3.
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portante —como misarriba se vio— publicacién espafola de su
caracterenel siglo xIx.

Fue precisamente desde aquella tribuna que tempranamente

irradi6 su fervoroso mensaje latinoamericanista Emilio Castelar,

el espanol mas leido, reproducido y admirado en toda Hispano-
américa a lo largo de la segunda mitad del mismosiglo.
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Por Maria Noel LAPOUJADE
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Montevideo,20 de abril de 1992.

Maria Noel Lapoujade —¥Tiene sentido preguntarse por una

0

lafi-

losofia latinoamericana?

Arturo Ardao —La pregunta, en tanto que pregunta,tiene sen-

tido, desde que enuncia dos opciones que han venido operando en

el debatefilosfico latinoamericanista de mediosiglo a hoy. Desde

luego, cada uno con matices que la profundizacion del tema mos-

traria. Por nuestra parte, siempre hemos entendido que de lo que

genéricamentesetrata es de /a filosofia latinoamericana. Dicho sea

sin perjuicio de que enel seno deella quepa hablar de una filosofia

latinoamericana, para mentartal o cual tendencia o sistematizacion

© conjunto organico de reflexiones que se manifiesten como inte-

grantes de su corpus. Histéricamente hasido asi; diversas filosofias

personales o colectivas se han dado y se dan, con notas de origina-

lidad,bajo la cipula de/a filosofia latinoamericana.

M.N.L. “Queda algo del positivismo y el romanticismo en la

filosofia latinoamericanaactual?

A.A. —El romanticismo(filos6fico) y el positivismo, ambos en

sentido fuerte, pueden entenderse como grandes momentos inte-

lectuales tipicos del siglo x1x, con alguna prolongacion del ultimo

en el xx, o bien como notas 0 tonalidades mas 0 menos contrapues-

tas del espiritu filos6fico de todas las Epocas.Si la filosofia latinoa-

mericana actuales ajena a ellos en su primersentido, no lo es en el

segundo; tanto mdsenel caso del positivism, renovado porel neo-

positivismo, muchas veces llamadoenlos Ultimos tiempos, a secas,

el positivismo.
M.N.L. —<Es preciso construirla, buscarla o de-velarla en-

contrandola en sus obras?
A.A. —Es preciso hacerla; mejor dicho, seguir haciéndola.
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M.N.L. —<Filosofia dela literatura, de los mitos, la magia, las
creencias?

A.A. —Cadaunode esos enunciadospuede ser objeto dela re-
flexion filos6fica latinoamericana, lo mismo que decualquier otra
region; en tal caso, como temasdela disciplinafilos6fica dela cul-
tura.

M.N.L. —éCémo caracterizaria una filosofia latinoamericana
hoy?

A.A. —La pregunta dice una filosofia latinoamericana. Con-
forme a lo que he expresado antes, hablamos de/afilosofia latino-
americana. En torno a su concepto, dos grandes orientaciones

—<ada una deellas con distintos matices— han venido contra-

poniéndose en el debate latinoamericanista: la que tiende a ca-
racterizara /a filosofia latinoamericana ante todo por su objeto, en
cuanto filosofia de /o latinoamericano,filosofia de temas y proble-
mas propios de nuestra América, y la que tiende a caracterizarla
ante todo porsu sujeto, en cuanto filosofia de/ latinoamericano, 0
de los latinoamericanos, cualquiera sea el objeto, latinoamericano

o no,de su filosofar. Desde siempre hemossostenido este segundo
criterio. Por supuesto, el obligante tema latinoamericano, “lo la-
tinoamericano”, constituye un objeto privilegiado parala filosofia
latinoamericana. La propia filosofia europea, habitualmente consi-
derada arquetipo de universalidad, ha hecho también de “lo euro-
peo”un objeto privilegiadoparaella, como en Hegel, en Nietzsche,
en Husserl, en Jaspers. Pero la condicién de /atinoamericana dela

filosofia latinoamericana noresulta de una tematica delo propio a la
que necesariamentese circunscriba 0 tenga que circunscribirse. Re-
sulta de la condici6n latinoamericana de los sujetos que la cultivan,
aplicada su reflexion a la realidad hist6rico-cultural a la que perte-
necen, tanto comoa los mas universales objetos humanosy cosmi-

cos; en el fondo, constituyen éstos una realidad a la que también
ellos pertenecen de modo no menosinmediato.

M.N.L. —¢Piensa que las concepciones posmodernas: Lyotard,
Vattimo, etcétera, tienen vigencia, alcances para América Latina?

A.A. —Pienso que despuésde todo,el llamado posmodernismo
esta destinado a quedar comounafase masdelasvarias por las que
ha pasado la modernidad. No sdlo en América Latina, en la propia
Europalospilares capitales de la modernidad siguen firmemente
en pie: desde la fundamentacién matematica del saber cientifico-
natural y la emancipaci6ndela raz6nfilos6fica, hasta la seculari- 



114 Maria Noel Lapoujade

zaci6nreligiosa y el liberalismo politico. Tema es éste que mucho
importaria esclareceren el ambito filos6fico de nuestra América.

M.N.L. —<Qué reas, enfoquesdela filosofia, serian los mas idé-

neos para bosquejarunafilosofia latinoamericana:politica, estética,

ética, ontologia, etcétera?

A.A. —La respuesta a esta preguntaesta prefigurada en todo lo

dicho antes. Respetando muchootros puntosdevista, no creemos

que corresponda perseguir la elaboracion de una filosofia latino-

americana. Lo que importa es hacerfilosofia a propésito de los

mas diversos objetos, y a través de todas las disciplinas de la sis-

temdtica filos6fica, incluida de manera muyespecialla propia me-

tafisica. El cardcter latinoamericanodeesafilosofia derivara por

afadidura (como havenido derivando), de los sujetos quela culti-

van en tanto que miembrosde una definida comunidad cultural.

M.N.L. —éCémo resumiria usted lo fundamental de su pensa-

miento comoaporte a unafilosofia latinoamericana?

A.A. —Conlos riesgos de todo resumen,y de la obvia subjeti-

vidad en el caso, intentamos respondera la pregunta. Se trataria

de dos vertientes. Por un lado, en lo histérico, relevamicnto del

procesofilos6fico uruguayo desde la colonia hasta nuestros dias,

procesoolvidado antes; enfoques parciales de la filosofia latino-

americana ydela filosofia de lengua espafiola, es decir hispano-

hispanoamericana: enfoquesparciales de la filosofia europea. Por

otro lado, en lo teérico, reflexionessobre la lengua espanola como

lenguafilos6fica: introducci6n a una filosofia de la cultura latino-

americana, en tanto romanica; y al margen de objetoshistdricos,

pero con criterio historicista —no incompatible conla continuidad

Ultima de naturaleza y cultura, de cosmos y hombre— algunastesis,

principalmente en torno a la idea ontoldgica de espacio, en tanto

que éste es inclusivodel tiempo,a lo que se vincula la espacialidad

de la psique y la gnoseoldgica de inteligencia, en tanto que ésta es

inclusiva de la raz6n. (Los aspectos tedricos, que por supuesto no

se limitan a los enunciados, se hallan en lugares diversos, pero en

particular en Filosofia de lengua espanola, 1963; Espacioe inteligen-

cia, 1983; La inteligencia latinoamericana, 1986, Romania y América

Latina, 1991).

M.N.L. —éQué recomendaria a losjovenes dedicadosalquehacer

filos6fico en América Latina?
A.A. —Sin el caracter de recomendaci6n, me permitiria indicar

que es de la mayor importancia tener presente que cultivan la filo-
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sofia desde una doble situacién radical: la de la lengua propia

y

la
hist6rico-cultural de América Latina, en su pasado y su pestle A
partir de ahi, abrir al maximo el compasdelos vocacionales intere-
ses filosficos de cada uno, huyendo

a

la vez de universalismos de
imitaci6n y de regionalismos de campanario.

 



 

LAS LECCIONES DE UN MAESTRO

Por Enrique PUCHET
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, MONTEVIDEO

La luz de la raz6n aclara; la lumbre de

la inteligencia esclarece.

Arturo Ardao

N LAS LETRAS FILOSOFICAS de nuestros paises ocupa Arturo Ar-
Te cnn un puestosingular, y estas paginas quisieran iniciar —sdlo
eso— la adecuada valoraci6n de esa singularidad. Afortunada-
mente, ha sido la suya una carrera intelectual de autor, de ensa-

yista édito, de suerte que, a esta altura, contamos con el amplio
elenco de estudios y de andlisis originales que se suceden durante
casi cinco décadas, si adoptamos comolimites cronoldgicos, hasta
ahora,el inaugural Filosofia pre-universitaria en el Uruguay (Monte-

video, 1945) y el reciente volumen RomaniayAmérica Latina (Mon-

tevideo, 1991). Para quienes alcanzébamosla ‘‘edad de la razon’’
(suponiamos que de la razon critica) en los anos finales de la Se-
gunda Guerra, e identificabamos nuestra inquietud como vocaci6n
filos6fica —un concepto que a su vez conoce sus avatares, sus ruptu-
ras, sus discontinuidades—,la naciente obra del historiador de las
ideas del pasado uruguayovino a integrar, en importante medida,
la decisidn de trabajo reflexivo con que procurabamosdefinirnos.
Nosin fricciones, sin embargo: por de pronto,la friccién de eu-
ropeismo y americanismo,con la que tal vez no hemos dejado de
lidiar. GHabra de sorprender, entonces, que el presente balance,
provisorio comoes, sea también un testimonio, acoja el pathos de
una relaciOn discipular?

A decir verdad, hoy no parecen derecibo tales remisiones a la
decision originaria, a las influencias que ponen en camino; hemos
perdido la costumbre de practicar la autobiografia (practica inse-
parable de la autoconciencia, convieneno olvidarlo). Los usos del
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dia prefieren el tono impersonaldelas abstracciones ‘‘sin forma y
sin color’. Se rehuyenlas localizacionesenel tiempo,en el espacio
vivido (habra que aludir a esto mas adelante); sin perjuicio de que
caracterice asimismo a nuestra época —la épocadela exterioridad
imponente dela técnica, del obrar urgido por sus efectos—,la fre-
cuente recaida en la vehemenciade los afectos que movilizan mono-
polizando. En este contexto, puederesultar inusitado repasar, hasta

dondenoses dado hacerlo con autoridad, una tarea de pensador

y de docentellevada a cabosin aspavientos y con efectivo arraigo

en las coordenadas de un continente y de un pais que la definen.

Ardao, si, entiende de fechas y de sitios, de manera que no so-

braré la minima precisién con que comenzamosesta parcial re-
vision, a la que llamariamosmilitantesi el lector consintiera en ex-

traer de este término toda enemistad para con la valoraci6n razo-
nada.

if

Ds apreciaciones cabales esta necesitando la figura que aqui en-
caramos con reconocimiento. Puede estar sucediendo con Ardao

y su obra lo que con todoslos estudiosos que llegan a convertirse

en cldsicos. Los aprisionan los estereotipos. Asi, si ha reconstruido
el pasado ideologico de nuestras naciones (no sdlo se ha tratado
del Uruguay, en efecto), se lo supone cultor de exhumaciones cu-
riosas y no mas que expositor de lo ajeno. Meritorios amateurs
decimon6nicos habrian encontradouncronista acuciosopara reve-

renciarlos. Sin embargo, no ha habido ni reverencia ni curiosidad,

como tampoco exclusiva ocupacién con lo pensado por otros. Lo
que demuestran tales exhumaciones,si se tolera el término, es que
fases del pensamiento y debates de ideas sobrevenidosenla génesis
(no acabada)de nuestras sociedades conservantodoelinterésde in-

terpretaciones atendiblesy de transiciones dolorosas (por qué no

hande serlo los alumbramientos ideoldgicos?), capaces todavia de
instruir y de orientar. Reflejan maduramente su época, como Ar-
daosesituara en la suya.

Detengamonos ahora en este aspecto, Ardao-historiador, si
bien la mejor pruebasera siempre que ellector de estos dias vuelva
a frecuentarlos textos involucrados. Es cuesti6n, globalmente, de
aquellas generaciones del siglo x1x iberoamericano que se descu-
bren pensadoras, vocadasa la autognosis epocal. Finales de 1876:

un dspero debate enfrenta a dos uruguayos de origenes ideolégi-
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cos comunes. La polémica que entablaron —quesdlo desde 1965,

gracias a Ardao, esta al alcance delos interesados en el tema (los
cuales, razonablemente, deben excederde los profesionales de las

disciplinashist6ricaso filos6ficas)—, constituye un documentocapi-
tal de la historia intelectual de nuestros paises.! Masalla del asunto

que desat6 el entredicho: el papel de la Universidad en la vida na-

cional, dos concepciones abarcadoras inspiran, respectivamente, a

Ramirez y a Varela: el espiritualismoprincipista (sostenido no obs-
tante por Ramirezsin rigidez excesiva)y el positivismoafin al dar-
winismo, que, como ideologia que irrumpe, se muestra en Varela

mas aguerrido quesu rival. Comoen los debates dela Ilustracién
europea,se trata de doctrinas, porasi decirlo,‘‘en obra’’, en abso-

luto desprendidas de la circunstancia en quese las sustenta. ‘“Lo
que se produce —observa Ardao en el prdlogo— es el choque en-

tre los respectivos modos de pensamientoresultantes de filosofias
opuestas, entre las respectivas aplicaciones practicas de éstas al
esclarecimiento y solucidn de los problemas nacionales’’. El en-
frentamiento propiamenteinstitucional se daria en la décadasi-
guiente,con el nuevo rumbo,positivista, de la Universidad de Mon-
tevideo; pero ya aqui los companeros desavenidos —que anda-

ban, ambos,alrededorde los treinta anos— habian sabido mostrar
las virtualidades de las ideologias cuandose las asumevitalmente.

Sabian de qué y para qué hablaban: ni ignaros ni incomprometi-
dos, pues. (Enlos dias que corren, ademas, esta polémica mas que

centenaria sirve comoretrospecto, a la vez, oportuno e inc6modo

—queremosdecir: en estas horas en que se ha vuelto habito ra-
zonar, en los asuntos ptiblicos, con logica desfalleciente y escasa

atenci6na los hechos). Los polemistas del siglo x1x (no exclusiva-
mente los que ahora mentamos)ejercieron con entereza las respon-

sabilidades del intelectual. Ardaolo hace verasi, poniendo allector

en el caminodereveladores hallazgos en esa especie de basamento
de la inteligencia colectiva que no ha dejado de importarpara las

1 José Pedro Varela-Carlos Maria Ramirez, Eldestino nacionaly la Universidad.
Polémica, dos tomosde la colecci6n de Clasicos Uruguayos (Montevideo, 1965),

con prélogo de A. Ardao. —Losantecedentes doctrinarios de la controversia de-

ben rastrearse consultando dos de los libros mayores de Ardao: Racionalismo y

liberalismo en el Uruguay, Montevideo, 1962, y Espiritualismoy positivismo en el

Uruguay, México, 1950.
Para los fines de este articulo, estimamos suficiente indicar lugar y fecha de

las ediciones originales. Pero hace falta que exista un relevamiento exhaustivo de

la bibliograffa de nuestro autor.  
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decisiones(y las incertidumbres) de nuestro propio tiempo. Cons-
tantemente ése hasido el caso de nuestro contempordneo como

historiador: llamar la atencin sobre el interés actual del pasado;y
aun puede decirse que no hemos comprendido cabalmentela rele-
vancia de esa leccidn perdurable. De ahique insistamoseneste as-
pecto. Porque, remitiéndonosa nuestro tema, es cierto que todavia

hoy nos debatimosentre las principistas exigencias del legalismo de
los derechosy las positivas razonesdelos ‘‘obstinados hechos’’.

La lectura del abundante material confirma las apreciaciones
del prologuista que saca a luz lo esencial. También aquilos estereo-

tipos resultan desmentidos. José Pedro Varela se nos muestra como

un realista mucho mas osadodelo que la tradicién quiere hacernos
creer. Uno delos grandes temasdel siglo: el de fuerza y debilidad

como valores que confrontar conlos de licitude ilicitud, se intro-

duce enel ‘‘discurso’’ de este sudamericano que habia aprendido
el verbo de la energia anglizante (y ya entonces estadunidense);

esto es, la primacia de ‘‘una vida activa y poderosa’’ (formulascasi
idénticas se encuentran en H. Spencer). Desdelas riberas del Rio
de la Plata —culturalmente nada marginales, por otra parte—, un
uruguayose atrevia a insertar la cuestin dela ‘‘organizacidn nacio-

nal’’ (o delas patrias, comose ha preferido decir) en el marco de lo

quenosera abusivo llamar un esbozo defilosofia de la historia. El

crucial problema de quéseessi se es impotente (individual o colecti-
vamente), topico que recorre comounhilo de fuegolosplanteos de

la intensa centuria pasada,alienta en manifestaciones comolas que

queremostranscribir en vista de su cualidad aun aleccionadora:

A riesgo, pues,de ser acusado de hallarme dominadoporun escepticismodes-

moralizador, no tendria mas que una respuesta que dar a quien medirigiera

una pregunta semejante; es la que me doy a mi mismoal preguntarmesi es

legitimo el hecho dela nacionalidadoriental. No sé: nosé si la Republica

Oriental, considerandola cuestidn bajo el punto devista del derecho,dela le-

gitimidad,dela justicia, debi6 ser independiente,o si debi continuar unida a

la Republica Argentina,o si todos tos pueblos sudamericanos debieron cons-

tituir una sola nacionalidad; no sé, porque no sé quées lo que constituye la

legitimidado la ilegitimidad delas nacionalidades... En lo poco que conozco

de la historia universal, he visto siempre que noes la legitimidad lo que da vida

a las nacionalidades,sino los hechos;bajo el punto devista de lo legitimo, del

derecho, me parece quenoseria facil explicar ninguna de las nacionalidades

europeas...

No mesucede lo mismoenlo quese refiere a si la nacionalidadoriental

€s 0 no unhechoposible; a ese respecto creo haber emitido opiniones deci-

didas al esforzarme en sefialar todoslos peligros que, a mi juicio, amenazan
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la nacionalidadoriental, para deducir de ahf, comonatural consecuencia, que

no la creo un hechoposible, por largo tiempo al menos,si persisitimos en la

via que hemos seguido hasta ahora.

Débil como es la Republica, halléndose rodeada por vecinosrelativa-

mente poderosos que por tradiciOn y por conveniencia, parecen tener un in=

terés permanente en la desaparicidn de la nacionalidad oriental, es dificil com-

prender que ésta sea un hechoposible, de cardctez estable, a menos que por

esfuerzo propio,lanzéndose resueltamente en nuevasvias, hagamos desapa-

recer nuestrarelativa inferioridad.

El otro contendor, Carlos Maria Ramirez, se muestra en gene-

ral menos concluyente, menos‘‘doctrinario’’ que Varela; inclusive

por hallarse, él mismo, en tren de establecer vinculos entre una y
otra posiciones. Pero, con su eclecticismo que aparece mas inge-
nuo, —hoysediria, quizds,‘‘bien pensante’’— es notable c6mo da
en el blanco de unadificil cuestién, cardinal antes y ahora; a sa-

ber: la de la realizacidn del progreso de orden sociala través de la
satisfaccion delos intereses individuales. De otro modo: el tema
de la posible trascendencia de los avances, lo mismode técnica ma-
terial que de artes sociales (por ejemplo,juridicas), mas alla de su
aprovechamientopresente. ¢Qué vale (si vale algo) el encomiodel
éxito cuando éste viene a premiar la bisquedadel beneficio? 6Hay
que celebrarel lucro acrecido? Notemosqueelliberal se ponia
en la situacion mas embarazosa. No podia abandonarsufe en “‘la
fuerza de las instituciones representativas animada porelespiritu
de una burguesia ilustrada’’ (concepto que nada deja que desear
en materia de claridad). Y aspecto sobresaliente de la ilustraci6n
es el lenguaje, superestructural, con el que se celebranlos logros
de la racionalidad (mecdnica 0 moral): 6Hemos de considerarlo
tramposo, no mas que epifenémenodel afan delucroenlos bene-
ficiados? éno hay una paulatina emergencia delo universal, de lo
comin,a base del particularismo del empresario y, en su caso, del

graduadouniversitario (especie proverbial:el ‘‘doctor’’)? Ramirez
toca un puntocritico, se mete en insoslayables dificultades cuando

en el montevideano Club Universitario pronuncia estas palabras

—quizas endebles en su estilo de época,pero fuertes en lo que atane

al sustancial asunto que mientan:

Hablando seriamente,lo sucedido en el caso especial de la mina carbonifera

y dela trilladora a vapor, se verifica del mismo modo enla inauguraci6n de

un ferrocarril, o de un telégrafo, o de un dique o de cualquier otra empresa  
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semejante. Todos saben quelos accionistas y los directores van en busca de

los buenos dividendos,pero esto no impide que enlas expansionesdela cere-

monia inaugural, mirando exclusivamentelos beneficios generalesde la obra,

abundenlos oradoresen palabras honorfficas para susiniciadoreso artffices,

y esto que tiene mucho dejusto y de verfdico —porque es grandioso el es-

pectaculodel interés individual armonizandoconelinterés general— sirve a

la vez para dignificar la naturaleza humanay elevarel nivel moralde las ideas.

Las colaciones de grados son actos andlogos a los que acabo de enumerar.

De acuerdo en que los graduados han hecholos estudios por propia conve-

niencia y por propia conveniencia abrazan la carrera de abogacia; mas por

otra parte, forzoso es convenir en quela sociedad entera tiene un motivo de

satisfacciGn al ver una pléyade juvenil que ha dedicado algunos afios dela vida

a seguir los estudios mas adelantadosdel pais. Ese motivo desatisfacci6nes lo

que inspira comGnmentea los padrinos[de tesis], y por eso las apreciaciones

politicas predominan generalmenteen susdiscursos.

En uno otro casos, tanto cuandose suscita el fundamental pro-

blema del poderio (Varela), como cuandosesaca a luz (Ramirez)
esa suerte de astucia delo universal (conviene secundarla) que rea-

liza lo generalvaliéndosedela particularidad —presente, en ambos,
la nada facil cuestin delas elites—, los intelectuales platenses se
muestran la altura de su tiempo. Ardao ha hecho unatarea be-

nemérita al subrayarla significacion de una discrepancia en el seno
de la misma generaci6n cuyos términossolo ahora nos son conoci-
dos integra y ordenadamente.

et

La prueba que intentamos puedeser llevada un poco maslejos e
incluir la alusi6n a materias de indagacion personal. Un iniciador
eficaz ensena por lo que investiga y por lo que induce en otros.
Los que nosinteresamosporel pasado en cuestion de ideashalla-

mosel camino abierto por la bisqueda cuidadosa de que Ardao
ha hecho objeto alas corrientesy a las figuras pretéritas. En ver-
dad, no sabriamos cémocalibrarlos hallazgos (en caso de haber-
los), como“‘leer’’ un texto de los predecesores, si no contéramos
con las multiples referencias que este compatriota pionero ha ve-
nido suministrando con su morosaatenci6nvuelta ante todo sobre
el pensamiento vernaculo, apreciadosin chovinismo.

Ejemplo: una edicién local (1887) del publicista germano-
americano Francisco Lieber (1800-1872) autor difundido antes y 
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después en BuenosAires, cuya obra La moral aplicada la politica

reune un sugestivo conjunto dereflexiones, hibrido de liberalismo

dominantey dehistoricismo, capaz por de pronto de despertarel

entusiasmo moralizador de su prologuista local (E. Azarola). De
€ste tomamos un esquemadelos asuntos tratados en la parte mas

aprovechable del voluminosolibro:

Enla segundaparte, nuestro autor abordaconel criterio que le es peculiar

los problemas mas graves y fundamentales en la organizaci6n del Estado. La

educaci6n; la obediencia a la Ley;el voto publico; las responsabilidades del re-

presentante del pueblo; los deberes de los funcionarios; los de los Jueces y los

de los testigos; las condiciones que debencaracterizar a los Estadistas y mu-

chasotras, las encontraré el lector magistralmentetratadas.

Lo que aqui hay quedestacares queel texto de Lieberse inserta

en un campode discusionesconel que, en efecto, nos han familia-
rizado provechosamente los trabajos de Ardao (véase masarriba,

nota 1): el debate en tornoal principismo politico-filos6fico, el en-
juiciamiento de las conductas civicas (la ciudadania como deon-
tologia), las concesiones que el ideal debe hacera las realidades

socioldgicas invocadasporel positivismo en pleno proceso deins-

tauraciOn institucional. Por cierto que la sistematizacidn ensa-

yada en La moral aplicada a la politica —la primera edicion da-
taba de la mitad inicial del siglo—, no caia en un vacio de teori-
zaciOn autoctona: por lo menos desde 1870, las lecciones de De-

recho constitucional profesadas por un jovencisimo Carlos Maria
Ramirez habian agitado los temas acerca de Individuo y Estado, y
lo habian hecho en un nivel de discutidora madurez que venia a
renovar las preocupaciones, insurgentes o doctas, de nuestro pri-
merliberalismo constitucionalista. (Qué decir? Que nada de esto
seria perceptible sin el amplio cuadro de evoluci6n ideolégica que
Ardaotiene trazado desde las décadas de 1940-1970.2 Hagamoslo
que hagamos, el reconocimiento es un deber, también para ‘‘fil6-
logos’’

> A las referencias de la nota anterior, habria que afiadir, por de pronto,el

conjunto de ensayos publicadosconel titulo: Etapas dela inteligencia uruguaya,

Montevideo, 1971 (contiene: I. De la escoldstica al romanticismo; 11. Del roman-

licismo al positivismo; III. Del positivismo al idealismo), asi como el panorama de

la primera mitad de la actual centuria: La filosofia en el Uniguay en el siglo XX,

México, 1956.
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2

Tamaién sobre pensadores dela actual centuria ha ensefado Ar-
dao a dirigir la mirada con dnimodejustipreciar su contribucion a
la reflexion americanay, épor qué no?, universal.

Hatenido caracter de auténtica revelacién su labor en torno
a la obra filos6fica de Pedro Figari, Arte, estética, ideal, de 1912,
que reedit6 en 1960 (tres voliimenes de la Coleccién Clasicos Uru-
guayos), al tiempo que, en la misma tarea de re-descubrimiento,
procedi6 a reunir textos figarianos sobre ensefanza y politica in-
dustriales con el titulo de Educaci6n y arte (1965); ambas edicio-
nes, con prdlogos suyos. Como nuestro propésito es ahora subrayar
que Ardaofiene raz6n en cuanto a la materia de sus investigaciones
—vale decir, a la enjundia que sus temasrevisten en si mismos—,
masalla de la simpatia que despierten en connacionales, ensaya-
remos, tras sus pasos, una breve reconstruccin delsignificado de
Figari comofildsofo.

Si resulta toda una revelaciénes, en primer término, porque de
las paginas del vigoroso escrito —y de otros textos del singulari-
simo pintor— emerge una postura tedrica francamente inusual en
nuestros medios: un punto de vista naturalista desarrollado con
consecuencia sistematica, consciente de representar /a alternativa
Tespecto delas prevalentes visiones idealistas; una concepciénani-
mada de un optimismo progresista que confia en la acci6ninteli-
gente (finalmente, en el trabajo) y comparable, sin mengua de su
originalidad de amateur obstinado, con las mas influyentes tenden-
cias del realismo anglo-norteamericano (Whitehead, Dewey). Di-
gamos,para situarnos, que de todo esto estamos, hoy,a la vez lejos
y cerca: lejos, porquela critica contempordneanos ha desacostum-
bradoal pensardirecto (imultiplicamossin cesarlos ‘“encuadres’’!)
y de las apelacionesal obrar meliorista; cerca, porquela cotidia-
neidad pregonala sensatez de la buscadeléxito, dela satisfacci6n,

slo que, negandosea elaborarunainterpretacion delargo alcance,
llama “‘logro’’ a cualquier oportunidad aprovechada. Presupone-
MOs que un pensamiento comoel de Figari, implantado enel clima
de pujanza constructora de formas que fue caracteristico del pri-
mertercio del siglo, puede ayudarnostodavia a determinar dénde
nos encontramos.

Ardaosenala queelvitalismofigariano rompe el esquemacla-

sico del materialismofinisecular, mecanicista y reductor. La Natu-
raleza es, indudablemente, su referencia basica. Pero lo propio de
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esta recomendaciondelo efectivo y real, del‘‘invalorable bien de la
existencia’’, es aludir a una evoluci6n quetiene abiertas las puer-
tas del porvenir (la imagen, comose sabe, es bergsoniana): esta
evoluci6n es creadora. Lo cual no podia ocurrir, en plan de cons-
trucci6n ideologica, sin dejar ver la friccién entre el llamado a re-
conocer francamente la imponencia de lo que existe de suyo y las
promesasdel actuar transformador. Problemapara la exégesis de

estos textos medulares del novecientos. A nuestro juicio, nada se
gana conignorarlas tensiones a que aboca el tomar,juntas,las exi-
gencias de lo dado y delo posible, de lo natural que nos constituye
y de lo ideal que pide encarnarse: éacaso no andamossiemprea las
vueltas con las ubicuas, irrenunciables categorias de conservacién e
innovacion?

Nuestro antepasado experimentaba ambosreclamosconinten-
sidad. Lo que el lector de hoy, orientado por su editor de nues-

tros dias,3 encuentra en Arte, estética, ideal, es una especie de in-

terpretacion fronteriza entre el materialismo decimondnico (€éste,
a veces, tenido de pesimismo) y las tendencias vitalistas que se
abrian paso con el cambio desiglo y que seria simplista calificar
de ‘‘reaccionarias’’ (salvo en sentido etimoldgico). Y lo peculiar de
esta ‘‘tercera via’’ es la acentuaci6n de la individualidad, aspecto

decisivo sobre el que conviene llamar la atenci6n en un ambiente

comoel nuestro, en el que lo individual, la exigencia de ser recono-
cido, es una presencia constante (cuando noel convidado depie-
dra) en cualquier tipo de planteo, desde el terreno de la ética y
el goce hasta ese campo defricciones en que comunmente hace-

mosradicarla actividad politica. Es obvio que, desde siempre,la
vision naturalista ha insistido sobre el nexo entre ser vivo y medio.

En Figari, adquiere particular relieve la otra cara de la adaptacion
—llamémosle‘‘agonistica’’— en que los convivientes libran sus lu-
chas y entretejen sus lazos cooperarios 0 solidarios (pues tampoco
este ultimo rasgo les es ajeno). Ausente la referencia sobrenatu-

ral, la leibniziana ‘‘armonia preestablecida’’ se vuelve una desar-
monia convergente que bien podria ser un comienzo de respuesta
para muchasincertidumbres del presente (aunsin confiar enla vir-
tud de las f6rmulas). Décadas de enfatico logicismo nos han desha-
bituado del lenguaje bio-socioldgico que estaba en boga enel no-
vecientos y que valdria la pena recuperaren las nuevas condiciones

3 Véaseen particular, de Ardao,los trabajos sobre Figari en Etapas de la inteli-

gencia uruguaya, por ejemplo:‘‘Figari entre Le Dantec y Bergson’.
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que nos atanen. Reaprender, por ejemplo, que,‘‘pordistinta que
sea la manifestacionvital de ‘cada forma’ de la sustancia-energiain-
tegral, no puede desconocerse que vive y que convive con todaslas
demas...”” (el subrayado es nuestro); buena lecci6n para la impro-
ductiva indocilidad,siempre al acecho,a la que procederecordarle
asimismoque ‘‘a noserporla accidn de los agentes externos, que,
€n su empenode mantenertambién su complexi6n y de expandirse
y propagarse, ponen en jaque a las demdsindividualidades, éstas
permanecerian inmutables’’. Ya se ve a qué distancia se encuentra
esta reflexi6n, de veraz realismo, respecto de la poco estimulante
devoci6n haeckelianapor‘‘las leyes de bronce de la naturaleza’’.

“Dondequiera que se observa, —escribia el olvidado mon-
tevideano—, se advierten modalidades individuales, todas vitales,
positivas, efectivas, de la sustancia-energia’’. Adhiriéndose a una
especie de monadismomaterialista, claramente distinguible de sus
afines menos convencidosdelvalorde los centros personalizados de
acciOn, Figari impresiona como una mentalidad singular en el cua-
dro de los admiradoresy divulgadores del conocimientocientifico
asequible en sus circunstancias de tiempo y espacio. (La mejorre-
comendaci6nes remitir al capitulofinal, titulado ‘‘La Vida’’, de in-
frecuente intensidad). Asumeunapostura igualmente alejada del

vitalismo dualista y del craso monismo, enemigo de la diversidad.
Suvision de los gradosdelser psico-fisico se distancia del ruptu-
rismo, que obliga a admitir principios inverificables, y del reduccio-
nismo,parael cual nuncallega el momento de tomar encuenta las

peculiaridades de una esfera dada.

Lo quesetiene noes un arreglo ecléctico sino unserio esfuer-
zo por reconstruir la cuestion desde su raiz. Para nosotros, so-

bre los pasos de Ardao, es sumamenteinstructivo comprobar con

qué gradode lucidezel pensador uruguayo novecentista discierne

las insuficiencias de las dos concepciones rivales. Esto sale a luz en
pasajes comoel siguiente:

Los vitalistas, comolos neo-vitalistas filos6ficos... también han fracasado en

su intento, porque buscaron una diferencia fundamentaldentrode unaidenti-

dad fundamental, segin nuestro entender,de igual manera que habrian fraca-

sado los que buscaranuna diferencia esencialentrela luz,el calory la electrici-

dad,o los que buscaransuexplicaci6n fuera de la naturaleza;y los unicistas [es

decir: monistas] nos parece que han prescindido de ‘la individualidad’, como

elementocaracterfstico de la manifestaci6nvital.
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El universalprincipio de individuacion culmina eneltipo de ac-

tividad inteligente, propia del hombre. Unaantropologiafilos6fica

centrada enla apologia del actuar dotado de ‘‘complejidady plas-
ticidad’’, reine los motivoscardinales del naturalismo de Pedro Fi-
gari. Ardao muestra que esta manera de pensar se vincula, bien
quesin influencia directa, con coetaneas manifestaciones de otras

tierras —en particular, con la teoria del arte y la metafisica que,
anos mastarde, pudieronleerse en las obras de John Dewey, La ex-

periencia yla naturaleza y El arte como experiencia. Efectivamente,
la similitud es llamativa. Comolo es, asimismo,la aproximaci6n a
ciertos temasdel neorrealismo de Whitehead.

Son puntos sobre los que no es oportuno extenderse ahora.‘

Baste con haber confirmado queel reencuentrode la cultura fi-
los6fica del pais con el predecesor que permanccia literalmenteig-
norado es un acontecimientodel que hacefalta, todavia, cobrar con-
ciencia plena.

3

A\si es comofasesenteras del pasadointelectualy figuras indivi-
duales de innegable vigencia han venido a ser conocidas, 0 revalo-

radas, por primera vez de un modo metddico. Para generaciones
de estudiosos, a partir de la década de 1940, otra dimension dela
inquietud cognoscitiva vino a incorporarse al desvelo porlas ideas.
En adelante, ya no fuelicito ignorar que una evolucion filos6fica
habia acompanadoaldificil proceso de conformaciénde la socie-
dad nacional, de /as sociedades nacionaleslatinoamericanas. Si éste
fuera el momento de mencionarcoetdneos, habria que evocareles-
fuerzo convergente de los investigadores —Leopoldo Zea,en pri-
mer plano— que,unsiglo después del fermental romanticismo,re-
introdujeron la perspectiva historicista en el campo deinterés de
los fil6sofos, hecho al que se debe un ascenso incuestionable de la

madurezy la aptitud critica de la inteligencia latinoamericana.

4 S6lo una menciOn de paso. Resulta altamentesignificativo que la formula de

Whitehead paracaracterizarelyo (ver el ensayo Naturaleza y vida, de 1933), —a sa-

ber: ‘‘Soy esencialmente una unidad de emociones, goces, esperanzas...; €s decir,

de reaccionessubjetivas a un medio ambiente queacta sobre mf. Miunidad... es

un proceso de configuraci6n de este torbellino de material en una estructura con-

gruente de sentimientos’’ (trad. de R. Frondizi), se halle anticipada, inclusive con

beneficiosa acentuaci6n del costado realizador u operante de la forma humana, en

los términos de que Figarise vale, en 1912, para describir la individualidad: ‘‘una

organizaciOn congruente de acci6n’’.
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Atengamonosa la modestia del testimonio. Los que nosestre-
namosen la exploracion delas formaciones ideolégicas con riesgo

de identificar autoconciencia con primacia europea (hegelianizaba-
mossin saberlo), podemos medir las repercusiones de una labor por

obrade la cual, en adelante, teniamos predecesores que nos habla-

ban desde un pretérito mucho masintenso delo que sesabia (0 se

prejuzgaba). Nada hay queretirar de lo que, bueno o malo, cons-

tituye el subsuelo de las vocaciones; si hay que apreciar la cuantia

de los aportes sucesivos y el papel de los agentes de sus benéficos
efectos. Hoy en dia, cuandoel interés por estas cosas amenaza en-
callar en un abstractismo pocoestimulante, no es inoportunorecor-

dar las condiciones en que los inquietos aprendices de 1945 descu-
brimos que una historia proxima nos antecedia para aleccionarnos
y se metia en nuestras maneras de abordar, en la medida en que
nos fuera dado hacerlo, los problemas dela “‘filosofia perenne’.
Por muchoquehoyse habledela ‘‘reconstrucciénde la historia’,

todavia hay que alertar sobre el verdadero desamparo a que se ex-

ponenlos que,en absorbente plan teorético, prescinden del pasado

tal como ha existido de hecho (capacidad, la de la conciencia de

lo hist6rico, que de ningGn modoexcluye la aptitud para ‘‘leer un

texto comotexto’’).

4

En to que a Ardao concierne, no es esto todo, sin embargo. A
cierta altura de su carrera, una preocupacion paralela a la his-
toriografica, menos prominente pero mas personal, ha estado
acompanandoa los trabajos de los que en lo anterior hemos dado
parcial noticia.

Es previsible que, en lo futuro, esa tarea reciba una atencién
mas sostenida. Senalemos por ahora que, en los ensayos que com-
ponen el voiumen Espacio inteligencia (Caracas, 1983), el his-
toriador se muestra decididamente como pensadororiginal —y
en disidencia respecto de tradiciones muy influyentes en nuestros
medios—, y que, tambiénesta vez, lo que ensenaes una bienvenida

contribucion al discernimiento de donde nos encontramos en punto

a lo que nos gusta llamar —con expresiOn de escasa vigencia—
orientacionvital.

Elencantodelas simetriasnosinclina a proponer este esquema:

si la vasta labor del historiador, la mas notoria en él, ha abierto la
dimensi6n del tiempo,la reflexi6n a que asistimosen ellibro recién
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mencionadoinvita a justipreciar, seres corporales como somos,la
omnipotente dimensi6ndel espacio. Se preguntarasi era necesario
afirmarlo asi. Si: la enérgica accion del bergsonismo sobre nues-
tras mentalidades nos habia acostumbradoa cierto olvido dela ra-
dicacién espacial de la vida —un efecto como de desarraigo—, y
esto, a pesar de la reacciéndelosfildsofos de la existencia. Es in-
cuestionable mérito de Ardao sostener que semejante omisién hace
perdersustancia, afecta de inconsistenciaa la interpretacion de los
fendmenos humanos,en particular a los que se anuncian —o,mejor,
estén produciéndose ya— enla era de la aventura ultraterraquea.
Simulténeamente, la nocidn de inteligencia, por lo general confi-
nada al uso prdctico més mediocre (cuandonoa la ventaja a-moral),
recuperala dignidad quelos‘‘ilustrados’’ le han reconocido siem-
pre.

Comopuedeverse, un orden de inquietudes diferente del que
es s6lito asociar con el nombre de nuestro renovador compatriota.

Unaporte menosperceptible en lo inmediato, es verdad. Las con-
tribuciones propiamentetedricas siguen siendo menosfacilmente
aprehensibles entre nosotros. Sin embargo, es innegable que este

sesgo dela reflexidn de Ardao, a la vez que recoge una tradicién
ilustrada (ahora,sin comillas), lo sitéa en medio del importante de-

bate entablado en nuestro siglo en torno al concepto de ‘‘espacio
vivido’’. Autores como G. Marcel, E. Mounier, M. Merleau-Ponty,

testimonian la fecundidad del tema; unos anosantes, E. Minkowski,

un bergsoniano,fue masalla de su maestro, o extendi6 a una nueva
esfera —la del espacio comodato de experiencia primaria—elapre-
cio porla cualidad que hasido caracteristico de la metafisica de H.
Bergson.Sideello se habla ahora menos, habra que preguntarse de
qué lado esté la omisién de un campode exploraciones fructuosas.

Por nuestra parte, nos atrevemos a pensar que hay en esto un
prometedor entrelazamiento de motivos; de una complejidad ma-
yor que la que una inspeccién superficial pone al descubierto. La
vindicacién dela inteligencia como funcién esclarecedora (bienve-
nida recuperaci6n)y dela espacialidad como determinaci6n basica
del existente humano, implica abogar por un sanorealismo que se
niega a desconectar al hombrede su matrizfisica y a renunciaralpapel
orientador quelo intelectual debe desempenar, a no ser que nosresol-
vamosa elegirel caosy el desconcierto en lo meramentealeatorio.

(La aleccionante contraprueba la proporcionala frecuente alianza
de hipermoralismo impractico y antiintelectualismosuspicazo fran-
camente agresivo). En momentos en que se ha puesto de moda
discurrir acerca dela ‘‘modernidad’’ y su (supuesto) colapso, con-
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viene atender a esta mesurada apologfa del pensar en contacto con

los datos reales y en posesi6nde los instrumentosde los que puede
esperarse un avance integrador, animado de generosidad. No por

saltar a las cumbres se asegurala efectividad de un proyecto trans-

formador. Esta haciendo falta que nuestra época,tan inclinada a
dudarporprincipio o a cortarel vuelo dela intelectualidad situada
en lo concreto —se tienen hoy mas medios de asombrosa potencia-

lidad real que proyectos de cardcter real—, se ponga a escucharlas

advertencias de la sensatez nutrida decritica. La racionalidad vol-
teriana —ejemplificamos por nuestra cuenta— conserva su derecho
a hacerseoir.

Que las determinaciones espaciales penetren todas las esfe-
ras del existir humano, de maneratal que ‘‘zl cuando es explicita

o implicitamente dependiente del dénde’’, no constituye la con-
dicidn de una criatura caida, 0 condenadaa lo exterior e inesen-

cial, sino un mododeser inescapable quela filosofia debe contri-
buir a entender a fondo. Tambiénlos Ilamados‘‘existencialistas’’
haninsistido sobre esto. (Anotemos de paso que no se muestra

igualmente perspicaz K. O. Apel, a quien su amplisima informacion
tendria que ponerlo masalerta acerca delas constantes antropoldgi-
cas, librandolo de considerar viable, por ejemplo —segun sucede

en la Introducci6n a La transformacién de la filosofia—, que ‘‘el

conocimiento filoséfico, comoreflexién trascendental acerca de la
validez..., pueda organizarse de un mododiferente, por principio,

a los modos en que se organiza la comprensi6n del mundocor-
poralmente comprometida’’. (No se puede saltar por encima de

su sombra). Eso de que lo que nos ocurre —nuestras‘‘vivencias’’
© experiencias— deba tener un rasgo relativo al ‘‘aqui’’, y no

solo relativo al ‘‘ahora’’, no es un caracter adventicio de los acon-
tecimientosvividos. Escribe Ardao:

Sin esas coordenadasde posici6no situaci6n, queda idealmenteflotante, ca-

rente de efectivo soporte real, y en definitiva de sentido,la sola determinacién

temporal del momento del fendmenosiquico... Nose trata de fisicalismo de

lo siquico;se trata de que enel indivisible espacio-tiempo,y porlo tanto en la

naturaleza, a partir de la multi-forme materia en creciente y abierto proceso

de concientizaci6n,se encierra el enigma del ser del hombre (La antropologta

filos6fica y la espacialidaddela sique, de 1963; vol. cit., p. 56).

> Para hablar sentenciosamente:los fildsofos harian bien en reaprenderlo que

los novelistas saben desde siempre:la descripcidn de la realidad sin mutilaciones,
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En este punto,la reflexi6n que comentamosva a dar a asuntos

que importana la conducta, no ya solo a la ontologia de lo humano.

Si la indefectible condicién espacial apunta a lo descriptivamente
apresable en el hombre,la condici6nintelectual, paralelamentevin-

dicada por Ardao,alude al discernimiento enlo practico, que no
se identifica con la producci6n de efectos: al estilo de la accion.

Nose puedesino celebrar esta lecci6n de buen sentido que, con
su ‘‘reconceptualizaciondela inteligencia’’, el reconocido historia-
dor de las ideas proponea sus lectores en las breves formulas del
texto De hipétesis y metdforas, a los lectores, que iran en aumento,
para quienes la ‘‘reforma del entendimiento’’ es una cuestin vi-
tal. Vital, ciertamente: demasiados desplantes inconsultos se co-
meten todoslos dias por exceso de ‘‘geometrismo’’ (lo que algunos

fundadores de la modernidad Ilamaron‘‘mania de ergotizar’’); de-
masiadasagresiones a un pensamientointegradorse verifican por
defecto de sagacidadabierta a los contrastes, como para que deje-

mosde apreciar este planteo quese acoge, porigual, al pascaliano

esprit de finesse y a la tradicidn dialéctica que remonta a Heraclito.
Incidentalmente: para filobergsonianos de la inmediata posguerra
es reconfortanteasistir al reintegro de /a intuicin al mundo delas
operacionesvalidas. GQué es lo queasi se nos esta recomendando?
Acasonootra cosa que el dictum platénico(sin su metafisica): bus-

car la verdadcon el alma entera; devolvera la sabiduria su cualidad
de arte cenido a la actuaci6n en un universo (cosmico, humano)al

el reconocimientoveraz de lo que efectivamente se da (éfenomenologia?). En la

gran literatura del siglo pasado, cuandola plenitud romantica se introdujo en el

temple analitico del hombre de ciencia (suponemoseséste el caso de G. Flaubert

en su €poca), se desarroll6 la aptitud para apresarla unidad de espacio y tiempo

con insuperable lozania. Pruébesea distinguir una y otra coordenadasenla fluen-

cia indivisible del relato flaubertiano, ¥: gr:
“‘Tuego,los charcos de agua se multiplicaron; el suelo se hacia gradualmente

mas blando, los pies se hundian. Amilcar no se volvid. Seguia a la cabeza; y su

caballo, cubierto de manchas amarillas como un drag6n, arrojando espuma a su

alrededor, avanzabaporel fango a grandespasos. Etc.’’ (Salambo, cap. VIII; uti-

lizamosla esforzada edicién de W. W. Jackson,de 1943, trad. de J. Paredes).

Porcierto que integra la capacidad aprehensora de los fendmenostales como

existen, el discernimiento para separar valoraciones que el porfiado reduccio-

nismo, enemigo de matices, juzgard siempreirrelevantes: ‘*... Cuando vieron que

apenasles serian pagados sus sueldos, fue una desilusi6n, tanto para su orgu-

Ilo comopara su codicia’’ (cap. IV). Todo serfa mas simple si esta diferencia no

existiera.
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que inescapablemente pertenecemos porvirtud de una radicacién
insuperable. En suma: una estimulante postura naturalista.

Es gratificante esto de haber alcanzado el momento en que es
posible declarar que un maestro de la historiografia filos6fica es
también, un Maestrodevida. :



INTELIGENCIA QUE ESCLARECE

Por Carlos MATO FERNANDEZ

BIBLIOTECA NACIONAL, URUGUAY

GRADEZCO LA INVITACION de Cuadernos Americanos porque me
Ata requerido releer y extraer nuevas ensenanzas de esta obra
filos6fica de prolongada maduraci6n. (Ya he senalado en escritos
anteriores que en la cultura uruguaya se han dado dos pensado-

res de muy continuada presencia: Damaso Antonio Larranaga y
Carlos Vaz Ferreira.) Consecuentemente, debo concluir (en esta
ocasi6ndel aniversario de don Arturo Ardao y de Nuestra América

Latina que es maximainspiradora desus trabajos y proyectos) en la
siguiente estimaci6n: se esta constituyendola obrafilos6fica mayor
del pensamiento uruguayo actual.

if

He tenidola fortuna derecibir estimulos para mi carrera docente

(enfilosofia e historia delas ideas) provenientes del maestro Ardao,
desde el primer concurso enel cualfui juzgado porél (entre otros)
en el ano 1955.

Deahien adelante pude conocerla historia dela filosofia uru-
guaya queva desde‘ ‘Filosofia pre-universitaria’’ (editada en 1945)
hasta ‘‘La filosofia en el Uruguay, en el siglo xx’’ (de 1955). Y
también tuve oportunidad de comentar a mis alumnosarticulos so-
bre historia de las ideas en América publicados en el semanario
““Marcha’’.

El quehacer de la ensefanza de la filosofia yo lo vivia des-
de dentro, pero no lo hubiera comprendido cabalmente,‘‘inteli-
gentemente’’, si no fuera por estas obras de don Arturo Ardao en
todas sus dimensionesde historiadorde la historiografia, historia-
dorde las ideas, y de —ademasdeprofesorde profesores—fildsofo.

Deboreconocer que he tenido, una vez mas, en medio de las

tinieblas de la dictadura, el estimulo de comenzara conocerel pen-

sar humanista, progresista, de su propiafilosofia antropoldgica,la
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cual quedaextractada conbrillo en su pequefnolibro Espacioe inte-
ligencia, editado por la Universidad Sim6n Bolivar en el ano 1983.
De alli provienen estos fragmentos que invitan a pensar, junto a
su autor, en la gran corriente del humanismofilos6fico-histérico y
socio-evolutivo.

Enlas ultimas palabras del apéndiceconel cualse cierra este
librito leemosestas reflexiones, que cobran su maxima oportunidad
en este ano de 1992:

---el Cosmos de Humboldt, dirigido a instaurarla ‘‘Ciencia del Cosmos’’ por

la sfntesis de naturalezae historia, resulta ser la premonici6n teGrica dela ‘‘era

césmica’’, ahora inaugurada en la praxis. Y en el curso deesta ultima,o sea,

de la accién humanaenla historia, ningdn acontecimiento missignificativo

para la preparaci6n de dichaera, que el descubrimiento de América.

I

Limrito que, a pesar de su formato, incluye el repaso erudito de

grandes panoramas mundiales y cosmovisiones para —a partir

de ellos— darlugar al emerger de la propia concepcion del mun-

do desu autor.

Habida cuenta de esa coherencia senalada entre el desarrollo

creativo de las ideas de: espacio-tiempo, inteligencia-razon, y na-
turaleza-cultura, cosmos-hombre, yo procuraré que —ante la nece-
sidad de sacrificar tantos pasajes— al menos quede manifiesta esa

unidadfilos6fica,totalizante y abierta, presentada en unode susvi-
vaces perfiles actuales.

Porlo anterior, vale la pena que ellector deeste articulo tenga
presenteel indice tematico, seginlos titulos de cada unodeloses-
critos. Asimismo,tiene interés para los estudiosos conocerlasdi-
versas fechas de publicacion de cada unadeesaspiezas,en las cua-
les el fildsofo hace ‘‘apelaciones a la historia de la filosofia y a la
historia en general’’.

Reproduciré (segiin lo dicho)el indice con el agregado de esas
fechas en su caso.

INDICE
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Naturaleza y cultura

en los puntos cardinales ... . 1980 59

Crisis de la idea de historia

como geo-historia. ..... .- 1972 85

Praxis y espacio exterior . .... . 1979 101

Dela sacralizaci6na la secularizaci6 1967 119

El hombre en cuanto objeto axioldgico 1980 131

De hipotesis y metéforas ..... .- 145

““Apéndice”’

La idea del proyectil c6smico

de Descartesa Feijoo .... . 1958 153

La idea del cosmos en Humboldt 1975 162

III

La idea de Espacio se presenta de manerapersonalizaday po¢ctica
mediante esta cita de Rilke que figura en el acapite del Fragmento
preliminar:‘‘ese espacio que tienesu serenti’”

La marchahistérica de la idea de Espacio, conjugada en su
inevitable dialéctica con la idea de Tiempo,le lleva a la prelimi-
nar resultancia critica extrafda desde desarrollosfilos6ficos contem-

poraneos:

Debi6,sin embargo, hablarse resueltamente del‘‘espacio quese es’’, y por lo

tanto del‘‘ser uno’’ con el espacio. Importaria esto derogarde una vezpor to-

das la todavia dominante concepcién... de la inespacialidad de los fen6menos

psiquicos(p. 11).

Aquel primer resultado continta desarrollandose bajo cltitulo

“Relaciones entre el espacioy la inteligencia’’:

... porquesiendo el espacio el manantial, el tiempo no es sino su insito im-

pulso, no separadoniseparable de ¢1.

Puesbien, tan ‘‘vividos’’ por la conciencia humanael uno comoelotro,

en tanto quereales,no es porla estricta raz6n que ella los conoce: es porla

inteligencia (p. 34).
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Y da un paso masen la evoluciéndesufilosofia antropologica
cuando de manerateGrico-critica infunde nuevos y precisos conte-
nidosa la disciplina denominada Antropologia Filos6fica:

.-. En suma,un tiempo trascendente y Superioral espacio-tiempo. Para Hart-
mann... Para Scheler... Pocos prejuicios mas pertinaces, y a la vez mdsgra-
ves, en la historia dela filosofia, que el que sustrae del espacio a los fendmenos
Psiquicos...no se trata de que, en cuanto fendmenos,los fisicos y los psfqui-
cos sean idénticos,tesis tan cara a los espiritualistas de la identidad como a
los materialistas de la identidad. Se trata de que los fendmenos psfquicos
son intrinsecamente espaciales, tanto como temporales. Los procesosdelpsi-
quismo,lejos de transcurrir s6lo en el tiempo,transcurren en el espacio tanto
comoen el tiempo(p. 51).

Todoarranca de la consabidaidentidad tradicional de espacio y extensién.
De donde,el férreo silogismo: todo lo espacial es extenso; los fendmenos
Psiquicos no son extensos: luego los fendmenos Psiquicos noson espaciales.
El error de la premisa mayorradicaen ser s6lo parte de la verdad. Todo lo es-
Pacial es extenso, peroa la vez intenso, del mismo modo que todo lo temporal
€s Intenso,pero a la vez extenso. “‘Ex-tensin’’ e ‘‘in-tensi6n’’ o simplemente
“‘tensiOn’’, son doscaras de una sola y mismarealidad, de “‘lo real’’ (p. 52).

--- Iénemosquesalir de nosotros mismospara medirel espacio, del mismo
modo que tenemos quesalir de nosotros mismos para medirel tiempo. No se
confundeporesto el espacio ‘‘vivido’’ con el llamado “espaciovital’’, en el
sentido de ambito exterior de la praxis, del mismo modo queno se confunde
el “‘tiempo vivido’’ conel ‘tiempo vital’’, en el sentido de aquel fragmento

césmico e€ histdrico en que, del nacimiento a la muerte,se inserta la psique.

Vivimosinternamenteel espacio en la misma forma en quevivimosel tiempo

y porel mismoacto;es en nosotros unasola y mismavivencia la del espacio y

el tiempo. (p. 54).

-..la antropologia filos6fica, expresi6n en sf misma neutra, queda en pie,

legitimamente, comoelsector de la ontologfa que tomaa su cargola auto-

reflexi6n sobre el hombre,sin excluir de antemanoel punto devista para el

cual éste —aunensu intimidad psiquica— no tiene modode reconocersetras-

cendenteal orden espacio-temporal de los otros entes reales. Es decir: natu-

rales (p. 56).

Desde su organica naturaleza bio-psiquica y por su accién
hist6rica cientifico-filos6fica, la humanidad hallegado a desbordar

Sus propias producciones culturales esparcidas hacia los cuatro pun-
tos cardinales.

Bajoel titulo de ‘Crisis de la idea de historia como geo-his-
toria’’, Ardao nos dice, como conclusién:
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...la prolongaci6ndela historia humana mésalld de nuestro planeta. No ha

sido con quebranto,sino, porel contrario, con fortalecimientodela idea de

unificacién de la humanidad (0 del espiritu humano,o deIa historia universal,

o del mundo, conformea las formulacionesya vistas). Ha sido con quebranto,

en cambio,del fundamento sobreel cual venfa reposando:la idea de histo-

ria como ‘‘geo-historia’’, en el sentido de devenir circunscripto a la Tierra

de modofatal. En ese sentido —ya que no en otros que convencionalmente

podria darsele al término— la ‘‘geo-historia’’ sucumbe ante el advenimiento

dela ‘‘astro-historia’’. Iniciada ya ésta en el campodela historia-hecho,en lo

sucesivo habré de darsele también unsitio en el de la historia-conocimiento.

Al hacersecargo esta Ultima de la era césmica, un sector tendra necesaria-

mente que asumirla condicién de astro-historia. No se trata de un ensanche

meramente acumulativo. Constituye ello para el conocimiento hist6rico una

radical novedadcualitativa, un ‘‘novum’’ que confiere una significaci6n dis-

tinta al concepto mismo dehistoria universal (pp. 99-100).

Y yo debo decir ahora:no es por casualidad queelarticuloin-

mediato siguiente, llamado ‘‘Praxis y espacio exterior’ desarrolla
insOlitas perspectivas de la expansidn espacio-temporalde la praxis
inteligente-racional, propia de esta humanidad que produce ideas
prospectivas y las realiza.

La vida —la vida terrestre— accede a nuevos dmbitos c6smicos; pero también

la materia —la materia terrestre— accede dialécticamente, no ya mecdnica-

mente como en los fenémenos de meteoritos 0 de aerolitos, a esos nuevos

Ambitos. Para la materia terrestre, este acceso se enriquece todavia porla in-

corporaci6na ella, a través de la praxis humana deliberada, de porciones de

materia pertenecientesa otros astros. La gran novedad ontolégica reside en

que hasta ahorala evoluci6n dela materia, la vida y la psiquis, se habfa he-

cho desde uncentro a su periferia; ahora, cerradala envoltura final de ésta,

y puesta en tensién creadora su densidad energética, estallan las estructuras

esféricas buscando nuevo equilibrio en otros cfrculos espaciales. (p. 115).

Desdeel puntodevista dela filosofia dela historia, ante la perspectiva de

una pluralidad de noosferas derivadasde la noosfera terrestre madre, todare-

fiexi6n, no ya sobre la meta dela historia, sino simplemente sobre su desarro-

llo futuro, se abismaeninterrogantes insospechadasporIafilosofia anterior.

Baste mencionarla relaciOn entre esasdistintas noosferas, para el caso de que

lleguen a adquirir, en la sucesidn de las generaciones, determinado grado de

desarrollo propio: desde el problema politico del mantenimiento de centros

de poder,hasta el intercambio de todaclase de valores culturales. Tradiciona-

les nociones como,por ejemplo,las de nacionalidad y patria, o las de imperio

y colonia, apenas puedenofrecer fragiles puntos de apoyo para pensar por an-

ticipado unaserie de realidades que no tendran parang6n con ninguna clase

de experiencias precedentes(p. 117).
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No buscaré excusas ante los lectores en raz6n de quelos ex-
tensos fragmentos que acabo detranscribir estan justificados por
senalar el punto culminantede la obra, en cuanto expresi6n de una
concepcién del mundo maduray personal.

Iv

A posteriori de tal apoteosis 0 culminaci6n, el interés filos6fico

continua en tensidn, dentro de una reflexién antropocéntrica de
caracter mas intimo, psico-socialy juridico-axiolégica.

Un nuevo acapite inicia el articulo intitulado: ‘‘Dela sacrali-
zaciOn a la secularizaciGn’’: ‘“Lo que, para poder fundarla, necesi-
taria la humanidad,la de la Tierra, tendria que ser una ampliaci6n

de religién 0, habria que atreverse a decirlo, una creaci6n dere-

ligidn en escala conlas galaxias’’ (Vaz Ferreira, 1952).
Ardaoparte de esta postulacién que en Carlos VazFerreirasig-

nific6 el hallazgo deunasintesisfinal, de su posiciénfilos6fica ante
la religion.

Y en cuantofildsofo de la historia, retoma el momento de las
sociedades primitivas intensamente‘‘sacralizadas’’; ademas, luego

de amplios desarrollos, nosdice:

Saltando hist6ricamente por encimade aquella secularizaci6n antieclesidstica,

referida no solo a la iglesia CatGlica sino tambiéna las Iglesias protestantes,

el ecumenismodenuestrosdias constituye una nueva modalidad dela secula-

rizaciOn de la creencia, en cuanto fenédmenointerno del propiocristianismo.

La idea de ‘‘didlogo’’ a mediadosdel siglo XX marca un paso mas avanzado

que la de mera ‘“‘tolerancia’’ en los siglos XVII y XVIII. El ecumenismointer-

cristiano, el ecumenismo extendido desdeel cristianismo, primero lasreli-

gionesbfblicas no-cristianas y luego religiones no-biblicas, y aun el didlogo

hasta conla irreligiosidad y el atefsmo, son otras formas de adentramiento

eclesidstico en el mundohistGrico de los hombres, en la esfera de ‘‘el siglo’’;

otras formas,porlo tanto, de la secularizaci6n interna. En semejante I{nea,

la manifestaci6n mas profunday sustancial, de esta secularizaci6n, 0 auto-

secularizaciOn, radica en el empefio de adaptacidnde Ia letra biblica a la cien-

cia moderna (pp. 127-128).

Deboapurarestos pasajes mediante los cualesse explicitan tan

“‘inteligentemente’’ los procesos modernosdela ‘‘concienciacidn’’
del hombre, para dar lugara los insoslayables ensayos finales que
refieren a: ‘‘El hombreen cuanto objeto axiolégico”’ y ‘‘De hipote-
sis y metaforas’’.
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En medio dela lectura del penultimo debo escoger:

...El hombre es, entre todos los objetos axioldgicos dadosen la experiencia,

el Gnico capaz de atribuci6n,no ya detal o cualvalor, sino del valor sin mas

(p. 134).

Fin en sf, el hombre, comoresultado necesario dela ‘‘dignidad’’ de la

condicién humana. Node cualquier dignidad. Puede juzgarse a alguien poco

o nada dignodetal o cual distinci6n 0 premio, consideraci6n o destino. Es

mas: puede juzgarsele globalmente hombreindigno u hombresin dignidad.

En ningunode estos casosse trata de aquella dignidadinalienable e impres-

criptible de que, después de todo —ocurralo que ocurra, haga lo que haga—

ese alguien es titular por su sola calidad de hombre:la dignidad “‘de la con-

dici6n humana’’.

Entodos aquellos casos la dignidad de quesetrata es la dignidad moral,

la que se conquista 0 nose conquista, y conquistada se conserva se pierde,

se incrementa o se amengua,a través de la conducta regida porla responsabi-

lidad, en la medida en queesta ultima suponela imputabilidad (pp. 136-137).

..-Por supuesto, la conducta personal respecto a los derechos del hom-

bre en el drea de la normatividad impuesta porla intrinseca dignidad dela

persona humana, tiene preponderante papelenla valoracion de la dignidad

0 de la indignidad moral. En cualquier caso, esta valoraci6nse adicionaa la

de la igualdad natural sin conmoverla. Es asf, aunque desde su punto devista

deba reconocer desigualdades humanasde otro caracter, estableciendo entre

los hombresuna‘‘diferenciacién moral’’ (p. 140).

Igualdad natural; diferenciaci6n moral; diferenciaci6n reguladora; dife-

renciaci6n discriminadora —determinantesestas tres Gltimas de formas di-

versas de desigualdad humana—: he ahi los cuatro desenlaces, de razon o de

hecho,dela valoraci6n del hombre por el hombre; de la autoaxiognosis que

constantemente hace de sf mismo comoindividuo,y de la heteroaxiognosis

que no menosconstantemente hace de los demas(p. 143).

Inherente a la democracia esel principio de la dignidad intrinseca de la

persona humana, de donde Ia natural igualdad de derechos entre todoslos

hombres. Perotan inherente a ella comoése, es el principio de seleccién,

porla diferenciacién moralyla diferenciaci6n reguladora. Noen vano, en

su ejercicio practico, el concepto de democracia se halla intimamente ligado

al de elecciOn, tomadoéste en su maslato sentido,es decir, aplicado a todos

los 6rdenes de la vida colectiva, no s6lo al politico. Extrafia a la democra-

cia, en cambio, hasta el punto de constituir su negaciénesla diferenciaci6n

discriminadora.
Para todos los problemas de la axiologia, el hombre en cuanto sujeto

axiol6gico —nos6lo de si mismo— constituye un dato originario que lo vuelve

obligado punto departida. Un momento llega, sin embargo, en que la con-

sideraci6n del hombre en cuantoobjeto axiolégico, retrotrae todos aquellos

problemas,incluso el de la propia esencia delvalor, a una fuente masradical

(p. 144).
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El capitulo ultimo no tiene fecha de terminacién porque
esta compuesto porel texto mas denso y apretadamentesintético
de todo ellibro, y —ademis detratar filos6ficamentelos niicleos
tematicos de toda la obra— transmite allector la ‘‘tensi6n’’ de un
pensar expansivo, de nuevas ideas que emergenesclarecedoras; y
que deben continuary difundirse.

Bajo el subtitulo de:‘‘Ser y espacio’, alli se dice: ‘‘Tal rebelion
es la rebeli6ndela ontologia ‘real’ respecto a la ‘I6gica formal’, para
abrir paso a la inteligente integracién dialéctica de l6gica y onto-
logia en el seno dindmico delser’’.

Y masadelante:

...Es la mente la que fluye. Pero, todavfa,si fluye no es por otra cosa que
por ser —ella misma— parte‘‘integrante’’ del espacio, tnica fluyente reali-
dad, Unico ser en devenir. La fluencia del espacio es precisamenteel tiempo
(pp. 148-149).

: Desde el grupo de metdforas y aforismos subtitulado: ‘‘Inte-
ligencia y raz6n’’, extraigo (para terminar) cuatro ultimas perlas.

— Sonigneos los mas distantes extremos del universo: la luz de Ia estrella y
la lumbre dela lampara.

— Entrela estrella y la lampara, todo el devenirde la materia,dela vida,

de la conciencia: la naturalezay la historia (p. 151).

— Es enla lumbredela inteligencia que saltanlas chispas delas intuicio-
nes.

— Enla lumbrede Ia inteligencia todo es alternativamente pedernal, es-

labon,yesca: todoes alternativamentetesis, antitesis, sintesis (p. 152).
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I

A OBRA DE ARTURO ARDAOsepresenta ante el lector como un

i

Pesde considerable magnitud, centradoenelejercicio de

la disciplina que ha solido denominarse Historia de las Ideas en

América o Historia del Pensamiento Latinoamericano y su pro-

duccién, en sus comienzossuscitada porlos trabajos de José Inge-

nieros, Alejandro Korn y Francisco Romero, y proseguida luego en

estrecho contactoconla linea historiografica cuyo principal centro

animador ha sido México, sin duda ha de quedar como un modelo

de empefioy escrupulosidaden esatarea queél y otros entendieron

comouna contribucional autoconocimiento de América Latina. En

sus primeroslibros y en multiples textos breves, Ardao ha brindado

una reconstruccién del panoramadelas ideas en el Uruguay que

toma comohilo conductorlas grandes corrientesfilos6ficas recibi-

das, adaptadasy aplicadas porla intelectualidad local. Desde los

modestos comienzosescolasticos e ideologistas hasta la superacion

del positivismo en la cultura del novecientos, pasandoporla breve

pero notable presencia de un sansimonismo libremente asumido,

asi como porla larga lucha entre espiritualistas y evolucionistas, ha

mostrado unay otra vezlas virtudes de ese enfoque para la com-

prensi6n delas ideologfas juridico-politicas, los planes pedagdgicos

y las formas de producci6nartistica.' Sus investigaciones lo han lle-

vado también

a

tratar temas conexos, comoeldela génesis y orien-

tacion doctrinaria de la Universidad,

0

el dela crisis de la fe tradi-

1 Cf. esp. Filosofia pre-universitaria en el Uruguay, Montevideo,Claudio Garcia,

1945; Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay, México, FCE, 1950; Etapas de la

inteligencia uruguaya, Montevideo, Universidad de la Repdblica, 1971.
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cionaly el afianzamiento dellaicismo, de tanto peso ensu pais;? y
también lo han conducidoa estudiar, ya no corrientes de ideas sino

pensadoresindividuales:asi, entre otros, en sus textos sobre Rod6,

VazFerreira y, fuera ya del marco uruguayo,en su libro sobre Feijdo
y en su AndrésBello, fildsofo.s A su vez, ese esfuerzo de recons-
truccidn ha tenido por consecuencia que retomara en formacritica
algunos topicos anteriormente circulantes, como lo hizo en su pun-
tual refutacion de la leyenda del positivismo de Batlle y Ordonez,

figura cimeradel ala radical del liberalismo uruguayo, cuyas raices
espiritualistas puso de manifiesto y también, en una circunstancia

similar, con respecto a la conciencia filos6fica de Sim6n Bolivar.‘ Y

en lo que parecehasta ahoraser la culminaciOn desu trayectoria, ha

completadolatarea dehistoriar el surgimiento dela idea y el nom-
bre de América Latina, asi como,subsidiariamente, delas distintas
formasde latinoamericanismo,desdeel politico-estatalal literario.
Conesto, en cierto modo,se cierra el ciclo promovido porel afan
de autognosis mediantela inclusion, siquiera tacita, de la propia vo-
caciOn historiografica en el marco del devenir temporal del objeto
historiado.‘

Dentro del grupo que se afirm6 desde mediadosdeeste siglo

comoportadorde la disciplina aludida, Ardao se ha caracteriza-
do por una actitud ajenaal historicismo en él predominante. No
se trata, desde luego, que éste le haya sido indiferente u hostil,
puesto que ha compartido algunasde las fuentes de ese histori-
cismo, asi como también ha manifestado unclarointerés por él. La

ajenidad senalada consiste, ante todo, en haberse mantenidofiel
a una concepcién masclasica del quehacerfilosdfico y, coherente-

2 Racionalismoy Liberacion en el Uniguay, Montevideo, Universidad de la Re-

publica, 1962; La Universidad de Montevideo. Su evolucion hist6rica, Montevideo,

Universidad de la Republica, 1950.

3 Cf. esp., ademas del ya citado Etapas, Introduccion a Vaz Ferreira, Montevi-

deo, Barreiro y Ramos, 1961; La filosofia polémica de Feijéo, Buenos Aires, Lo-

sada, 1962; AndrésBello, fildsofo, Caracas, Academia Nacionaldela Historia, 1986,

asf comovarios de los textos agrupados en Estudios latinoamericanos de Historia

de las Ideas, Caracas, Monte Avila, 1978, y en Nuestra América Latina, Montevi-

deo, Banda Oriental, 1986; desde otro angulo,cf. también Rodo, su americanismo,

Montevideo, Marcha, 1970.

4 Cf. Batlle y Ordonezy el positivismofilosfico, Montevideo, Numero, 1951,

asf comoeltexto correspondiente a Bolivar en Estudios latinoamericanos.

5 Génesis de la idea y el nombre de América Latina, Caracas, Centro de Estudios

Latinoamericanos Rémulo Gallegos, 1980; La inteligencia latinoamericana, Mon-

tevideo, Universidad de la Republica, 1987.
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mente conesafidelidad, en haber soslayado producir, a partir de

la Historia de las Ideas, una Filosofia de la Historia Americana.
Deahi tambiensuinsistencia en distinguir entre ‘‘filosofia ameri-
cana’’ y ‘‘filosofia de lo americano’’, asi como el habercalificado
de “‘error tedrico’’ la posicin sustentada por Alberdi en su escrito
programatico de 1840.° E igualmente el que sus escasas incursiones

en el terreno delas cuestionesfilos6ficamente disputadas pueda se-
pararse cOmodamentedesu labor comohistoriador.’ Es con exclu-

sividad de esta ultima que habré de ocuparmeenlo que siguey, por

lo demas, slo desde cierto angulo.

IT

En ta produccion de Ardao,libros como Espiritualismo y positi-

vismo en el Uniguay son un modelo deeseestilo de historiar del

cual es un maestro indiscutible. En sus lineas generales ese es-
tilo, compartido por otros miembrosdel grupoarriba aludido,sigue
una nitida pauta metodoldgica. La tarea del historiador se concibe

centrada en torno a fextos, que en gran parte han sido exhumados

por la investigacidn misma. Dichos textos son descritos (a veces

minuciosamente) y por medio de su descripci6n se los adscribe a
una determinada corriente intelectual; dicha corriente es una ten-

dencia filosdfica o de algan modo dependiente dela Filosofia. Al
mismo tiempo, esos materiales que han sido descritos y adscritos
son enmarcados, por el camino dela consideracion de su entorno
sociocultural, en la marchahist6rica latinoamericana. Esta ultima

operacion, no obstante,es Ilevada a cabo por Ardao en forma muy
cautelosa; a diferencia de otros estudiosos, ha preferido concen-

trarse en los dos aspectos anteriores, suponiendo comohorizonte,

por lo menos alreferirse al siglo x1x, un proceso que laxamente
cabria llamar de modernizaci6n. En cambio,ha sido categ6rico en

su insistencia en tomarelplanofilosdfico comohilo conductoren el
mundodelasideasy de la cultura. Deesta insistencia, teorizada y
practicada, surgen consecuencias de importancia para ese mundo
comototalidad estructurada.

6 Las apreciaciones de Ardao sobreelhistoricismo en general, y sobre su even-

tual nexo con Alberdi en particular, se encuentran ante todoenFilosofia de lengua
espanola, Montevideo, Alfa, 1963; cf. también La inteligencia latinoamericana.

7 Para la obra no historiografica de Ardaocf. esp. Espacio inteligencia, Cara-

cas, Equinoccio, 1981.  
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Tal ‘“‘concepci6n sistematica de conexién estructural en el
mundohist6rico’’ es presentada del siguiente modo: dentro de
la “forma mental’? que marca cada periodo del procesohist6rico,
“entre los distintos sectores de ideas, hay uno quepor su natura-
leza mismatiene unsello de generalidad 0 universalidad quelo re-
monta por encimadelos otros y lo convierte en condicionante o
rector de los mismos... Es el sector de las ideasfilos6ficas’’. No
hay contingencia alguna en el cardcter animador e impulsor que
parala historia global delas ideasreviste la de lasideasfilos6ficas,
pues “‘por su generalidad teGrica, el pensamientofilos6fico condi-
ciona en cada época todas las demas manifestacionesdela inteli-
gencia’’. Esta ‘‘preeminencia’’ determina que esahistoriasectorial
sea *‘privilegiado instrumento de comprensi6n del hombre,la his-
toria y la cultura’’, y que ella pueda brindar tanto ‘‘orientaciones
doctrinarias’’ como ‘‘pautas metodoldgicas’’. La filosofia del dere-
cho y del Estado,de la sociedad y de la economia, de la educaci6n,
el arte,la religion

y

la ciencia son‘‘filosofia aplicada’’. Y, dado que
“todafilosofia aplicada carece desentido sin su constantereferen-
cia explicita o implicita a la filosofia general, y en definitiva, a la
filosofia primera’’, no puede extrafar que Ardao entiendaque‘‘las
ideasfilos6ficas son las de accién mas universal’, y que ‘‘es siem-
pre teniéndolasa ellas porinspiracién o fundamento, mas o menos
inconscientemente,que las demasideas inciden sobrela realidad,
al mismo tiempo queentresi’’.8

Vale la pena pasar rapida revista a algunas de las expresiones
mas usuales que, en el propio Ardao, denotan la canalizacién de

esa conexi6nestructural. A veces? se da el caso especial en el que
una doctrina filosdfica genera de modo expreso algo que nolo es
(como unaescuela literaria). Mas frecuentemente, encontramos
que unafilosofia modelé la intelectualidad latinoamericana, 0 que
le impusoa ésta una general impregnacién, 0 que conformé una men-
talidad 0 quela influy6, nutrio o inspiré. Puede decirse que una filo-
sofia preside una ideologia politica o que un movimiento educativo
avanza bajo las banderas de otra. Las tendenciasdel realismolitera-
Tio son correlatos artisticos del positivismo filos6fico, el naturalismo

5 Cf. ‘‘Sobre el conceptodehistoria delas ideas’’ (1956) en su Filosofia de len-
guaespanola,pp. 83-91, e igualmente, en el mismolibro, pp. 79ss.; cf. también La

inteligencia latinoamericana, pp. 111-130, asi como Espiritualismoypositivismo en
el Uruguay, pp. 11-18.

°® He tomadolas expresiones sefialadas de Espiritualismoypositivismo, pp. 16,
49 ss., 59, 246, 252, y de Etapas de la inteligencia uruguaya, pp. 127, 140, 142,
217, 287.



144 Javier Sasso

estético es hermanodel cientifico, mientras que el modernismolite-
rario es solidario de la renovaci6nfinisecular de la metafisica. Del
principismo intransigentede ciertos liberales se dira que es solida-

rio del espiritualismo, pero también que derivé de éste, mientras,
que el evolucionismopolitico es producto del positivismo, del cual
procede. Generar, imponer, impregnar, conformar,influir, nutrir,
inspirar, derivar, proceder, son verbos que indican un nexo que va

de la causa filos6fica al efecto extrafilos6fico; ser solidario, corre-

lato o hermano, no indica, por su parte, un nexo causal, sino la
comanpertenencia a una formacultural. Ambos conjuntosléxi-
cos son adecuados porque su mismaoscilaci6n manifiesta —se lo
nombre o no— el supuesto seginel cual“‘la filosofia es la €poca
puesta en pensamiento’’.

Dicho supuesto, sin embargo,ha sido aplicado por Ardao con
discrecién: de hecho s6lo ha operado en él como una conviccién
de trasfondo que cumple una genérica funcién heuristica. Y cierta-
mente no encontraremos en Ardao,por ejemplo, la reducci6n de lo
epocala la circunstancia inmediata de los pensadores latinoameri-
canos, ni menos atinel repreche dealienada a toda manifestaci6n
de cultura que no responda(a juicio del intérprete) a las necesida-

des sociales de esa circunstancia, riesgos éstos que suelen acechar
al usuario de aquel supuesto. Ensu practica historiografica,la prin-
cipalia del planofilosdfico le ha servidocasi con exclusividad como

punto departida para brindar una imagen de conjunto del objeto
estudiado. Los /ogros de Ardao enla aplicacién de ese enfoque ya
han sido evocados; por ello mismotiene interés explorar, a partir
de esa aplicacion ejemplar, cuales puedansersuslimites.

III

Ororaar

a

la Filosofia el papel de vertebradora de la vida in-

telectual, e incluso cultural, implica ciertos peligros: estructurada

por y desde la Filosofia, esa vida tiende a adquirir el tipo de

‘‘arquitect6nica’’ que, con las excepciones del caso, parece ser

norma en ella. Lo menos que puede decirse es que asi se indu-

cird una imagen distorsionada, por excesivamente compacta, de lo

quese buscahistoriar, con la doble consecuencia negativa de o bien

desdefarlos textos en los que no cabe esperar esa sistematicidad o

bien encontrarla ficticiamente, forzandoelsentido de lo queselee.

Atn mas: el devenir de esa vida adquirira probablemente aque-
llos rasgos de la disciplina rectora que ocupan el proscenio en los
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manuales dehistoria dela Filosofia. Bien sabido es que,enel inte-
rior de la profesi6nfilos6fica, muchoes lo que se ha alegado con-
tra la ilusi6n de uniformidad queellos generan, asi como contrala
proyecci6n anacronica, generalmente inconsciente, que sus autores
hacen delos problemas de su presente y también de /a concepcién
misma dela Filosofia que paraellos rige, pero no necesariamente
parasushistoriados. El traslado deesasdificultades

o

fallas al terre-
no mas heterogéneo del “‘pensamiento’’ s6lo puede agravar esos
males.

Los historiadores de las ideas en América Latina enfrentansin
duda el problema sefalado,ya que estén en constante presencia de
convicciones queno se hanarticulado teoréticamente, 0 que se han
articulado gracias a modos de formaralejadosdelos quela actual
academia filosdficaestila. Asi, por ejemplo, cabe preguntarquéera,
para un poeta romantico,ser espiritualista, o qué implicaba, en un
abogado de 1890,su adhesi6nal positivismo; y aun cOmosellevaba

a cabo en el medioelacto deleer, y deleer‘‘filosofia’’. Es muy po-

sible que el poeta se acercase a los textos como quien se pone a es-

pigar en Lamartine, y quea su vezleyera a éste con una disposicién
a la inmediatez afectiva que hoy no solemos emplearni siquiera al
leer poesia. Y es probable que el abogadose vinculara a Spencerdel

mismo modoque a un editorial 0a un “‘articulo de fondo’’. No debe

presumirse, claro esta, que siempre fueraasi(ni, dicho sea de paso,

quetales estrategias de lectura sean forzosamente erradas), pero

por lo menos cabe conjeturar que estas formas de apropiaci6nexis-
tieron y pesaron,y que debe preguntarsepor ellas. Y mas valdria

preguntarlo antes de, 0 conjuntamente con, la descripcién de los

contenidos enunciativos de las convicciones circulantes.
Desde luego, Ardaohalidiado conestadificultad y eludido el

escollo dela distorsi6n; lo ha hecho mediante el recurso de diferen-
ciar entre el pensamientofilos6fico y la simple concienciafilos6fica:°
““pensarpor cuenta propia’’, ‘‘elaborar o reelaborar’’ un conjunto
de ideases criterio de lo primero, mientras que‘‘tener sus ideas’’,
“‘encauzarporellas’’ la vida, guiandose por ‘‘convicciones ... mas
o menoslucidas, mas 0 menosdefinidas’’, es propio de lo segundo.

Pero, admitidala distincion, y habiéndonosya colocadoen esto y no
en aquello, podriamos seguir preguntandonossi es el mismotipo de
relacion conla doctrina a la quese adhiere el que encontramos en

todaslas conciencias. Parece que hay lugarpara aclarar y precisar,

10 Cf. Estudios latinoamericanosdehistoria delas ideas, esp. pp. 41 ss. y 62 ss.
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ante diversassituaciones, lo que debemos entenderpor “‘adherir’’

0 por‘‘tener una conviccidn’’.
Conestose esta lejos de plantear problemas tangenciales a los

temas concretamente exploradospornuestro historiador. Para po-

ner un ejemplo: hasido cuestién largamente disputadasi eran, y

cémoeran,catélicos los hombres de 1810y,en particular, es digno
de ser preguntado cémo pudo funcionar, hasta casi completado
el segundotercio delsiglo x1x, el llamado ‘‘catolicismo mas6n’’.
éRespondianlas logias sdlo politicamente, y nofilos6ficamente,a
los criterios basicos de la Masoneria? éSetrataba de simples catdli-
cos liberales 0, por el contrario, sucedia que esos hombres sdlo

nominalmente eran catélicos? Ardao, para el caso uruguayo, ha

producido una reconstruccién documental de los avatares de ese
peculiar catolicismo,y lo ha adscrito al avance de un proceso secu-

larizador condicionadoporla evoluci6n del pensamientofilosdfico
occidental." Pero con esto estamosatinlejos de clausurarel tema,

pues lo que parece entonces requerirse es un estudio acerca de

cémoeravividay creida en el mediola religion oficialmente incul-

cada, y comosela correlacionabaconel conjunto de convicciones,

proyectos y practicas. Es poco plausible quela Filosofia pueda, ante

esta nueva tarea, seguirejerciendoelpapel de hilo conductor.

Otro ejemploservira para el mismofin. En su examendelas
corrientesfilos6ficas en el tercer cuarto delsiglo xix uruguayo, Ar-

dao,tras establecer el predominosin disputa de la escuela de Cou-

sin, sefiala que su vigencia corre paralela con la del romanticismo;

éste nosOlo existe en tanto tendencialiteraria, sino que da lugar a
la fuerte presencia de un ‘‘verdadero romanticismopolitico, exte-
riorizadocon brillante elocuencia’’, que fue un ‘‘temperamento”’
caracterizado por “‘la afirmaci6n dogmatica del liberalismo cons-

titucionalista’’ y por ‘‘la rigidez absoluta de la moralcivica’’. Si

por un lado,‘‘romanticismoy espiritualismo fueron aspectosindi-
visibles de una misma expresiOn cultural’’ (caracterizada por ras-
gos tales como“‘la exaltacién psicoldgica y moral de la conciencia
humana,el culto de la poesia, el idealismo ético’’), no es menos
cierto, por otro lado, que, para Ardao,el planofilosdfico nutrié y
fundamento la conciencia romantica; tal dualidad, ya se havisto,

es lo que cabe esperar de la funcidn de expresiOn rectora que es
propia de la Filosofia. Pero lo que Ardao agrega a esto plantea
un nuevo tépico acerca de la naturaleza de ese regir, cuya inda-
gacion no puedesoslayarse:la actitud romantica (‘‘grandilocuencia

11 Cf. Racionalismoyliberalismo en el Uruguay, esp. pp. 135-189.
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principista’’), dice, ‘‘estuvo presidida asi ...por la figura de Victor
Cousin, politico y oradordela filosofia él mismo, antes quefildsofo
propiamente dicho’’.éNo podria pensarse entonces queelespi-
ritualismoecléctico ocupé6el lugar de honor precisamente porque
Tespondia ya a ese *‘temperamento’’ asumidopor quienes se deja-
ban nutrir por él? 4No correspondeasi, al estudiar ese momento
historico, examinarsi la Filosofia misma nose encontraba de an-
temano copada por una “‘retdrica conmocional’’ que le daba a su
propio caracter de expresi6n cultural un sesgo heroico-patético, y
quees por eso que pudofigurar en el lugar de honor? Ardaorepli-
cara quizas que ya lo sabiamos,y sin duda tendria razon, pero, éno
se nos obliga asf a volver a los textos para someterlos a otro tipo
de analisis, disenado para enfrentar estos aspectos? Y deseresto
cierto, ése puede mantener,en este nuevo avance delarte o ciencia
dehistoriar ideas, la genérica preeminencia delplanodelfilosofar?
Masbien parece que nos hallamosenel terreno delo vivencial y
que su exploracion requiere de otros hilos conductores, quizas sdlo
Provisorios y coyunturales, que habria en cada caso quecalibrar y
precisar.

Ly

Los aspectos de la historia ideolégica y cultural que se vincu-
lan mas naturalmente al plano de la experiencia vivida se vuel-

ven particularmente apremiantes para unahistoria del pensamiento
latinoamericano,cuando nos tropezamosconel problema dela con-

ciencia filos6fica de sus escritores. No es de ahora que se habla de su
pertenenciaa tal 0 cual corriente;y al margen de comohayasido de-
batido el punto, lo menos que cabedecir es que es digno de estudio.
Una de las coyunturas mas propicias para efectuar éste se encuen-

tra en el nexo que el modernismoliterario tuvo con el fenémeno
de la *‘superacién del positivismo’’ que coetaneamentese hallaba
en curso. Ardaose ha ocupadode éla partir del caso de Herrera y

Reissig,y asi ha mostrado, una vez mas,los logrosy los limites de
su estrategia.

Enefecto: en un texto breve pero importante, Ardao probé en
la poesia de Herrera y Reissig la presencia de un ‘‘anhelo me-
tafisico’’ que sustituye, aproximadamente desde 1903,a unainicial

” Cf. Espiritualismoypositivismo en el Uruguay, pp. 51-53.  
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posicidn evolucionista de cufio spenceriano. Esta * ‘nostalgia de lo

absoluto”’ condujo al poeta a la incorporacién de un Iéxico carac-

teristico dondese expresa‘‘unpathos metafisico sin par en la poesia

modernista’’ y cuyo sentido debe ser cabalmente reconocido.

Herrera adopta de este modo,sin repudiar radicalmente el evolu-

cionismo,una perspectiva que se nutre nos6lo dela filosofia de la

vida sino también de Schopenhauer, deNietzschey, sobre todo, de

la Filosofia del inconsciente de E. von Hartmann,quienes lo llevan,

en textos como Desolacién absurda y Lavida (cuyo peculiar caracter

de poemaconanotaciones lo hace propicio al andlisis), asi como en

otros posteriores, a temas que seran luego los de la filosofia exis-

tencial, como “‘la vida y el ser para la muerte, el ser y la nada, la

desolaciény el absurdo’”’, conlo cual el conjunto de su obra queda

“inscrito en la ascendentecurva de su época queinfundia a la sola

palabra metafisica, proscrita ... durante varias décadas, una indefi-

nible sugestién’’. Por todoello, ‘‘esepathos tuvo un sentido” y, ala

luz del léxico dela filosofia novecentista, incluso ‘‘términos en apa-

riencia... vagos e indefinidos’’, como los de “Tdeal’’ e ‘‘Tlusién’’,

tan recurrentes en sus textos, ‘‘cobran un preciso significado de

época’’.3

Ahorabien: las cosas podrian dejarse aqui, y con todo dere-

cho. Sin embargo,parece claro que, de considerarse por terminado

el tema, dos peligros nos amenazan,pues, dadoel hilo conductor

asumido, hasta ahora ha quedadosin mostrarcudleseltipo de dis-

curso poético al que se ha integrado la temdtica filoséfica. Y este

efecto no sdlo es indeseable para quien quiera saber de Herrera

y de su obra, sino para quien intente conocer,a la luz de ese caso,

el modo hist6rico de apropiacién de una filosofia. Pero para evitar

ese doble peligro sera preciso descenderalanilisis textual, no en

busca desu ya establecido contenido enunciativo, sino de los rasgos

del acto de su enunciaci6n. Y, en efecto, la poesia ‘‘metafisica’’ de

Herreray Reissig dista desertrivial desde este punto de vista. Pues

dificilmente haya de encontrarse otro caso de un anhelo de abso-

luto expresado en una forma a la que tan cabalmente corresponda

el bajtiniano nombre de carnavalizacion.

En efecto: tomemosporcasolas persistentes alusiones panteis-

tas, en particular frente a la Naturaleza entrevista comototalidad;

ellas son no sélo abundantessino coherentes, y se extienden a lo

13 Cf. ‘De ciencia y metafisica en Herrera y Reissig’’, en Etapas,pp. 287-296.  
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largo de toda la obra, en diversas modalidades.' Pero nada de esto
impide —antes al contrario— quelo aludido sea tranformadodeli-

beradamente en decorado mas 0 menosgrotesco, como en la Ber-

ceuse Blanca:

Afuera es un motivo de Brahms sobre un exdético

pantefsmo que anuncia descriptivos efectos;

en todoun ritornelo de columpio narcdtico

para oboes de ranas y marimbasde insectos.

No en balde uno delos textos mas caracteristicos (La Torre

de las Esfinges, subtitulado Tertulia lundtica) sera declarado, en el
epigrafe, una ‘‘psicologaci6n morbopanteista’’. Y si es cierto que
en Desolacién absurda el demonio femenino (que puedeidentifi-
carse con la muerte) es llamado “‘la paradoja del ser en el borr6n

de la nada’’, atin massignificativo resulta senalar el contexto en que
esta entidadesasicalificada:

TU eres pOstuma y marchita

misteriosa flor erdtica,

miliunanochesca, hipnotica,

flor de Estigia acre y marchita;

td eres absurda y maldita,

desterrada del Placer,

la paradoja del ser

en el borr6n de la Nada,

una huri desesperada

del harem de Baudelaire.

La caida bruscadel tono aqui presente es, por lo demas, uno de
los masfrecuentesrecursos del poeta, comolo es la acumulacion
frenética de imagenes a la vez adecuadasy excesivas. No hay razon
para pensar que fa peculiar distancia que de este modose estatuye
ante lo enunciado(y que de ningin modopareceserla del rechazo)
nila estética kitsch en la que todo el conjunto va inserto puedan to-
marse como datos que meramente vengana aviadirse a la conciencia
filos6fica del poeta. Y tampocose resuelve nada declarando que,al

14 Los textos aqui expresamente citados de Herrera y Reissig se encuentran

en el volumen Poesia completay prosa selecta, Caracas, Ayacucho, 1978, pp. 123,

168 ss., 308.
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fin y al cabo, se trata de poesia y no de texto filos6fico (declaraci6n

que Ardaodesde luego no hace). En primerlugar, porque la prosa

de ideas de Herrera suele estar movida por un tonosimilar, como

cuando,entre tantos otros pasajes similares, llama a Hobbes ‘‘hijo

amadode Epicuro, padrino egoista de La Rochefoucauld; luna ne-

gra de escepticismo que visit6 las noches de Schopenhauer, Hart-

mann y Nietzsche’. Y, en segundo lugar, porque nadacuesta ad-

vertir la distancia entre el tono empleadoporHerreray Reissig con
el que en Lofatal asumeDario, de quien nose negara que era poeta

y vivia su papel. Otras formas de discriminaci6n historiografica pa-
recen requerirse también aquipara proseguir la tarea emprendida.

V

Las consideraciones anteriores han querido exhibirlos rasgos cen-

trales de una forma de historiar que fue un momento no sdlo

fructifero en si mismosino tambiénnecesario para superarel predo-

minio de enfoques impresionistas 0 poco fundadosen el ambito de
la historia del pensamiento latinoamericano; e igualmente hanin-

tentado mostrarla pertinencia de nuevas manerasposibles de pro-

curarel avance de la investigacion. No obstante, debe quedarclaro

que tales formas nuevas en ningun momento puedentenerla pre-

tension de sustituir aquellas que Ardao ha ejemplificado ensu pro-

duccionescrita.!’ En particular, deberesistirse la tentacion de creer
que por haberse asumido nuevasestrategias han caducadolosre-

quisitos de las antiguas.

Este peligro no es en absoluto imaginario: de él son victimas
multiples intentos de pasar al ‘‘subtexto’’ ideoldgico sin una cabal
discriminaci6nprevia de lo queel texto ofrece. Con massofistica-
cidn sucede a veces también en quienes, correctamente sin duda,

estan interesados en los aspectos prediscursivosy vivenciales de la
historia del pensamientoy de la cultura. Esto es lo que parece acon-
tecer, por ejemplo, cuandola limpidatesis de Ardao acerca del peso
del krausismo en la formaciénintelectual de Batlle y Ord6nez es

15 Digo ‘‘en su obra escrita’’ porque tanto en cursos como en conversaciones
informales Ardao ha usado conceptos y hecho sefialamientos (por ejemplo, sobre

el ‘‘aura semantica’’ de un términoy sus variacionesa lo largo de un mismotexto,
o sobre lo implicado porlo que Vaz Ferreira llama‘‘psicologfa de las discusiones’’)
que van masalld de los Ifmites en los que aqufse hainsistido.  
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cuestionada como secundaria" y, de hecho,se la sustituye por una

constelaciOn imprecisa de rasgos dondeun ‘“‘naturalismo’’ aparen-

temente cumpleel papel central, naturalismo que, a su vez, se asi-

mila a un antropocentrismo inmanentista cuya existencia se prueba
por(y quizas tambiénse identifica con) el énfasis que Batlle y su mo-
vimiento pusieron siempreenel proyecto de, en lo posible, garanti-

zara todos‘‘las pequenasdosis defelicidad que hay en el mundo’’ o
en contribuir inclusoa ‘‘hacer placenteroel viaje por la vida’. Por
esta via no solo se enuncian 0 se presuponenerrores, en especial

conceptuales(entre otros, el de postular oblicuamente la incompa-

tibilidad entre un inmanentismo antropocéntrico y una metafisica
espiritualista) sino que se termina, paradGjicamente, en el reforza-

mientodela tesis dela filosofia comohilo conductor, ahora bajo el

nombrede ‘‘cosmovisi6n’’ e introduciendo en nombrede ésta otro

repertorio de convicciones especulativas, pero desdenando las que

efectivamente acontecieron. Por eso, y aparte de sus valores con-

cretos, el modelo practicado por Ardao con tanta maestria ha de
ser consideradounhito irreversible en la tarea de “‘hacerhistoria’’
y, por lo mismo, bien puededecirse que ha hechohistoria.

16 Tal sucede en Carlos Real de Azia, E/ impulso y su freno, Montevideo, Banda

Oriental, 1964, esp. pp. 30 ss. Desde luego, tampoco se le hace justicia a Ardao

ni a su temasi se entiende que probé (0 quiso probar) queel batllismo, en su
conjunto, era krausista 0 que le era esenciale insustituible el krausismo.
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I. Introducci6én

LTEXTO QUE AQUI PRESENTAMOSconfigura un proyecto de inves-
Etigaci6n en el que la obra de Arturo Ardao cuenta como una de
las motivaciones fundamentales.

Nos ha movido permanentementea la reflexi6n tanto sufilo-
sofia de la cultura —particularmente de ‘‘nuestra’’ cultura— como
su historia de las ideas en su rigurosa y fecundaarticulacion. Espe-
cialmente,la historia delas ideas filosoficas desarrollada por Ardao

desde sulibro inauguralFilosofia pre-universitaria en el Uruguay pu-
blicado en 1945, configura para nuestro pais la unica obrahistdrico-
filos6fica de largo aliento. No es solamente su condicién de tnica
quela hace valiosa: su valor se sobredimensionaporlas calidades
de su ejecucion.

Frente a una obra cumplida en unavidade sostenida dedicaci6n
a la investigacion y a la docencia, hoy apenas podemospresentar un
proyecto.

Si la obra historiografica de Arturo Ardao constituye el pri-
mer tiempo dela historia de las ideas en el Uruguay, recorrerel
“‘segundo tiempo’’ sin desmerecerel tiempo ya recorrido por nues-
tro fecundo autor es un inmenso desafio para quienes aspiremos a
intentarlo. Descontamos que en lo personal ya no podremos con-
frontar ese desafio. El primer tiempo fue recorrido magistral y per-
sonalmente por Ardao. La imposibilidad de recreartal magistrali-
dady la diferente ‘‘naturaleza’’ del nuevo tiempoa recorrer coin-
ciden en exigir un trabajo colectivo.  
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Enla medida en que nuestro proyecto puedaser un aportepara
la motivaci6nde ese trabajo colectivo, tendremosla tranquilidad de
habersaldado una pequenisima parte de la enorme deudaintelec-
tual y personal que tenemoscon el maestro Ardao.

II. El tema propuesto

Nos proponemos argumentaracerca dela vigencia y validez del

temadela funci6n dela filosofia desde una perspectivafilos6fica.
Definir la nocion de perspectivafilos6fica en un sentidoestricto

configura un problemafilos6fico dedificil soluci6n y casi imposible
consenso. Habra debastarnosla caracterizacion objetiva que senala
a unatradicin, que dentro de unatradicion cultural englobante y
en estrecharelaci6nconlas ciencias,la politica y la ideologia,se re-

conoce y es reconocida comotal. Desde esta perspectiva, caracteri-

zadacontallatitud, es de rigor tener presente que ninguna vigencia

comporta porsi sola alguna validez.

Enlo que hace a la vigencia del tema, basta una argumentacion

de caracter mostrativo. A partir de la década de lossetenta, en lo

referente al interés filosdfico porla filosofia es observable a nivel
mundialun desplazamiento del centro de atenci6n: el tema del ob-
jeto dela filosofia pierde protagonismofrente al de su funcion.'

En América Latina tal desplazamiento del interés tematico se
manifiesta no solo bibliograficamente, sino en unaserie de foros

1 Escribe en este sentido Arturo Ardao: ‘‘Aunque la expresiGn filos6fica de

la filosoffa sea contempordnea, siempre fue la filosofia cuesti6n para sf misma.

En nuestros dias un cambio se ha producido sin embargo ensu autorreflexi6n. En

tanto que tradicionalmente la preocupaci6n estuvo centrada en su objeto, en Ja

mas recienteliteratura de la filosofia de la filosofia lo esta en su funcién. No se trata

de un desplazamiento por caducidad tematica, pero si de un desplazamiento de

la via de mayorinterés. La preferente reflexi6n directa a prop6sito del objeto,

se prolongaba en unadirecta Ifnea semantica, de la esencia,el fin, el sentido, el

contenido dela filosofia, en la que ésta era examinada comosaberestatico 0 en

reposo. Se ha pasado ahora la preferencia por la reflexion en torno a la funci6n,

prolongada a su vez en la linea semantica de la mision, el papel, la tarea, el queha-

cer dela filosofia, en la que ésta es reconsideradaen la condicién de saber dindmico

o en actividad. La significacion, entonces, antes quede la naturaleza de una entidad

substante, del comportamiento de un miembro estructural’ ’, ‘‘Funci6n actualdelafi-

losofia en Latinoamérica’, en Arturo Ardaoy otros,Lafilosofia actual en América

Latina, México, Grijalbo, 1976, pp. 12-13; también en Arturo Ardao,La inteligen-

cia latinoamericana, Montevideo, Universidad de la Republica, 1987, pp. 133-134.
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filos6ficoses el tema dela funci6ndela filosofia uno de cuyos cen-
tros de debatees el tema dela funcion dela filosofia.?

En Uruguay, por razones de su historia institucional, la dis-
cusiOnsobre esta problematica se vio prontamente desnaturalizada,
al encontrarse restringida al ambito de interlocutores subordina-

dos a las directivas de consolidaci6n de unafilosofia funcional, a

las entonces vigentes condiciones de ilegitimidad institucional. Por
las mismasrazonessenaladas, al tiempo que en el Uruguay even-
tualmente se daba unadiscusionenel circuito cerrado delos elegi-

dos por razonesextra-filos6ficas, fuera del pais, destacados fildso-
fos uruguayosenel exilio participaban en el primer nivel del de-

bate continental.* El restablecimiento dela institucionalidad de-

mocratica nos encuentra desfasados en mas de una década deesta
discusionfilosofica, que hoy,ya en los noventa, tiene con seguridad

otras connotaciones. En los precarios debates quelos actores del

filosofar han tenidoa lo largo del ultimolustro, el tema de la filo-
sofia —su funcion y la funcion de su ensenanza— haestado presen-

te.‘ La bibliografia uruguaya presenta,finalmente, una sucinta aun-
que interesante aproximacional tema,bajo eltitulo La filosofia en
la fundacionde la estructura intelectual del Uruguay moderno,; recién

en 1990.

Defenderla tesis de la validez de la pregunta y del esfuerzore-
flexivoe investigativo para darle respuesta, exige un tipo de funda-
mentacionpara la que no alcanzan argumentos de caracter mostra-

tivo: se hacen necesarias razones en las cuales ya pierdensignifi-
caci6n los hechos.

? El Coloquio de Filosofia realizado en Morelia, México, en 1975, en el cualel

texto arriba citado fue una de las ponencias, es ejemplar en este sentido. Hasta

donde podemosprecisarla informaci6n,la sesi6n dedicadaal tema ‘‘éTiene sen-

tido la filosofia en Venezuela?’’, en el curso del II Congreso Nacionalde Filosofia,

realizado en Caracas en 1988, constituye uno de sus ejemplos masrecientes.

> Me refiero obviamente a Arturo Ardao con la ponencia ya citada y a Ma-

rio Sambarino,participante en el mismo evento de Morelia con la comunicaci6n

“‘La funci6n sociocultural de la filosofia en América Latina’’, publicada en: Ar-

turo Ardaoyotros, La filosofia actual en América Latina, México, Grijalbo, 1976,

pp. 165-181.

4 En alguna forma en las discusiones internas del Instituto de Filosofia de

la Facultad de Humanidades y Ciencias, en las Salas de docentes de Filosofia

de la ensefianza media, en el Primer Encuentro Nacional de ‘‘Filosofar latino-

americano’’ desarrollado en Montevideo del9 al 10 de septiembre de 1989.

5 Alvaro Rico,‘‘La filosofia en la fundaci6n dela estructura intelectual del Uru-

guay moderno’’, en Problemdtica filoséfica del Uruguay de hoy, Montevideo,Filo-

sofar latinoamericano, 1990, pp. 175-181.  
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El problemadela funciéndelafilosofia se presenta comovalido

desde un punto devista estrictamente filos6fico, por cuanto reviste
un sentido totalizador que abarcaelsujeto el objeto y sus relacio-
nes.

La delimitacién de la cuestién a la funcién de la filosofia en
la génesis del Uruguay actual, lejos de disminuir la validez de la

misma, determinasu potencializacion, porque implica la remisién
de la funcionalidad (0 disfuncionalidad) detal o cualfilosofia a la

estructura social en cuya génesis, autorregulaciény transformacio-
nes esa funcionalidad se constituye.

La naturaleza del objeto de investigacién exige estrategias me-

todoldgicas que comportan la validez de cuestién filos6fica de ca-
racter epistemologico. Dadala pluralidad delo socialy la exigencia
de unicidad de la prueba, la construcciondelsistema deinteligibi-
lidad de la cuesti6n propuesta sesitta en la frontera filos6fica de
la interdisciplinariedad cientifica y convoca a la armonizacién del
métodoestructural, el métododialéctico y el método analitico. Li-
mitadoelestructuralismo a la condicién de método y deslindado de
sus extremos masrecalcitrantes como doctrina 0 filosofia, tal como

lo quiere Piaget,* hace viables las aproximaciones a las estructuras,
a través de la integracion de las dos manifestaciones de la raz6n
mascaracteristicas de la tradici6nfilos6fica: la raz6n dialéctica que
cumple con el imprescindible papel constructivo y la raz6n analitica

que sereserva lo esencial de la verificaci6n. En este perfil del es-
tructuralismo como método que permite superar tedricamente la
inicial opacidad o intransparencia delas estructuras, lejos de desva-
lorizarse los problemasrelativos a la génesis, la historia y el sujeto,
se concluye en su indisociabilidad respecto de los problemasrelati-
vos a la estructura.

En el nivel de mayor generalidad filosofica, podemossenalar a

la pregunta porel sentido como una delas que reviste mayor especi-

ficidad. La preguntaporla funci6n, subordinadaa la pregunta por
el sentido, sumaa las razones desu validez teérica las de su validez

practica. Emplazadala filosofia estructuralmente en unatotalidad
social, siendolas estructuras sociales en muchossentidos posibles

liberadoras u opresoras, la coherencia funcionaldela filosofia im-

plicara relaciones practicamente relevantes con una u otra orien-

° Confrontar en particular Jean Piaget, El estructuralismo, Barcelona, Oikos-
Tau, 1974.

 
 



 

 

156 Yamandd Acosta

tacion de la dinamicaestructural.’ Es a través de las mediaciones
massignificativas desde el punto devista de la operatividad social,
la politica y la educaci6n,quese verificara esa proyecci6n practica
de la filosofia, la que constituye el centro de nuestro interés.§ Esa
doble mediaci6n se presenta seguramente como la mas relevante

en el proceso filos6fico latinoamericano® y uruguayo, teniendo un
énfasis particularmente fuerte en el procesamiento del proyecto de
la primera modernizacionen el Uruguay.

Sin desconocerlas razones que dan mérito la tesis del caracter
rector de las ideasfilosdficas dado su grado de generalidad y abs-
traccidn® enrelacidn con otrosniveles de ideas, entendemos que

la misma debeser en alguna forma matizada porla consideraci6n
de los procesos de produccién (0 reproduccidn)de las ideas que

nos remiten a practicas productivas, comunicativas y politicas de

los diversos agentes sociales, en las que cobran sentido definido en

el marco de unatotalidad concreta.

La determinaci6ndel sentido requiere sin duda un exhaustivo
examen del discurso en el que se materializan las ideasfilosdficas,
pero implica ademassituarla letra muerta en el proceso vivo del

pensamiento dela actividad filos6fica," por lo queellos signifi-

7 Senala Ardao en el texto ya citado: ‘‘En unoy otro caso,enfin, las relaciones
de dominio —o de dependencia, segtin se las mire— entre los sectores o grupos

que formanparte delos sistemaso estructuras, se vuelven decisivas en el juego de

los condicionamientos. Tanto, que son ellas, en definitiva, las que de modo mas di-

recto dan cardacter a la funci6n de la filosofia. Exp\{cita o implfcitamente, como

consecuencia, el propio filosofar resulta tironeado desde los opuestos extremos,

para servir, con mayor o menoreficacia, de agente intelectual de dominaci6n o de

emancipaci6n’’ (En la edicién de 1976, p. 14 y en la de 1987,p. 135).

8 Esto no quiere decir que se desestimela relevancia te6rica como un problema

filosoficamenteinteresante, pero aunesta tematica tradicionalmente mas atendida
quedar4 subordinadaa la dela significaci6n practica.

° Ardaoinsiste en este aspecto, tanto en Filosofia de lengua espanola, Montevi-

deo, Alfa, 1963, esp. p. 80, y en el texto ya citado, en las paginas 14 y 125 de las
ediciones ya referidas, 1976 y 1987, respectivamente.

‘© Esta tesis la trabaja particularmente Ardao en Filosofia de lengua espanola,
esp. pp. 81-88.

1 En la edicién mexicana de 1976 de Funci6n actual dela filosofia en Latino-

aménca, Ardaoutiliza la expresi6n‘ ‘actividadfilos6fica’’ (p. 10), mientras que en

el correspondiente pasaje de la edici6n montevideana de 1987,-la sustituye por la

de ‘‘pensarfilosGfico’’ (p. 132). Sin desestimarla hipotética preferencia del autor

en el curso del tiempoporel ‘‘pensarfilosGfico’’ frente a la ‘‘actividad filos6fica’’,

marcamos la nuestra porsu expresiOnoriginal que,lejos de excluir al pensar,tiene

la virtualidad de redimensionarlo en cuanto miembrode unapraxisvital.  
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can de interacci6n con la sociedad. Hacer referencia al proceso de
producci6n delas ideas supone que masalld de la comprensi6n del
discurso quese ubica dentro de las fronteras de la intratextualidad
es posible procedera su explicacidn por su remisiOn al sujeto indi-
vidualy al sujeto colectivo, inmediata y mediatamente responsables
del mismo, respectivamente.'?

Aceptada la tesis de Goldmann segunla cual ‘‘ningun hecho

humano ... puede ser comprendido de otra manera que como

un estado concreto de tensién entre las fuerzas de equilibramiento

dindmico orientadas hacia el futuro y las fuerzas que las bloquean
actuando ensentido contrario y que tienden a impedirtal desarro-

Ilo’’,® la significaci6n funcionalde la filosofia en cuanto miembro
estructural de una determinada estructura," sdlo puedeser esta-

blecida —total o parcialmente— enrelaci6na los caracteres de la
totalidad, y ella debe ser en ultima instancia conservadorao trans-
formadora.

La evaluaci6n de la adecuaci6n funcional en el concreto histo-
rico y en relaci6n conla realidad los intereses del sujeto colectivo

que dan fundamento ultimo a la formulacién del pensamientofi-

losdfico requiere, ademasdela identificaci6n de la conciencia real,
la construcci6n del pardmetroestimativo de una conciencia posible,

entendida como‘‘el maximo de adecuaci6n que podria alcanzarcl
gruposin cambiarporello de naturaleza’’.'s

La evaluacién de unafilosofia se perfila asi como un camino
id6neoparafacilitar el acceso a la comprensionde unasociedad y

12 Un sugerente texto de Marx publicado en la Gaceta Renana en 1842ilustra

asf esta tesis: ‘‘Los fildsofos no crecen, como los hongos,dela tierra; son productos

de su €poca, de su pueblo, cuyos zumos missutiles y mas preciosos y también

menos visibles circulan dentro delas ideasfilos6ficas. Es el mismo espiritu el que

construye los sistemas filosdficos en la cabeza de los fildsofos y los ferrocarriles

en las manos de los obreros. La filosofia no es exterior al mundo,asf como el

cerebro no esexterior al hombre, aunquenose halle situado en su vientre’ * cit. por

Lucien Goldmann,E/ marxismoylas ciencias humanas, Buenos Aires, Amorrortu,

1975, p. 111. Por su parte, Goldmann enunciaeneste sentido en el texto citado:

“toda creaci6n cultural es a la vez un fendmenoindividualy social, y se inserta

enlas dos estructuras que son la personalidad del creadory el grupo social en el

cual fueron creadaslas categorfag mentalesquela estructuran’’ Cf. L. Goldmann,

op. cit., p. 24.

13 L. Goldmann,op.cit., p. 23.

14 Comolo sefialaba Ardaoeneltexto citado enla nota 1.

18 L. Goldmann,op.cit., p. 100.  
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unacultura, comprensi6n que por la magnitud del objeto tendra in-
evitablemente un caracter aproximativoy el valor detales aproxi-
maciones debe ser permanentementeacotadoporelejercicio de la

reflexion epistemolégica.

III. La linea de investigacioén

Ex presente proyecto se inscribe dentro de unalineafilosdfica que
Miro Quesada haidentificado como unode los paradigmasde la
filosofia latinoamericana"y que nosotros hemos considerado como

el paradigmadel pensamientofilos6fico latinoamericano.””
Segun la caracterizaci6n de Miré Quesada, este paradigma

constituye, conjuntamenteconla filosofia de orientaci6nanalitica,
uno de los movimientosfilos6ficos de mayor volumen en América
Latina: el queha transitado desdela historia delasideasa |a filosofia

de lo americano, y desdeesta Ultima a la filosofia de la liberacién o

dela independencia.**

Debemosconsignara este respecto quesi bienlas lineas de tra-

bajo se han ido desarrollando segun el orden sefalado, las moti-

vacionesliberadoras, emancipadoras o independentistas han sido
sin duda las determinantes de una orientaci6n latinoamericanista
del pensamientofilos6fico, que se ha propuesto /o latinoamericano
como objeto y comofinalidad.

Lo latinoamericano comoobjeto ha sido encontrado preferen-

temente en las manifestaciones episddicas de los sujetos hist6ricos
que consus proyectos han contribuido a la produccion deltejido
dominador-emancipadordelas estructuras vigentes en América La-
tina. El movimiento de la historia de las ideas en América no fue
desdesus origenesel de una historiografia aséptica presidida porlas
motivaciones de un conocimiento objetivo de la realidad,sino basi-
camente configurada comounsaber presuntamente comprometido

conlos procesosde liberacidn de nuestro continente. Estas aprecia-
ciones resultan particularmente pertinentes en referencia a la obra

de Leopoldo Zea, gestor fundamentaldela historia de las ideas en
América como movimiento de proyecci6éncontinental.

16 Véase Francisco Mir6 Quesada, Proyecto y realizacion del filosofar latino-

americano, México,FCE, 1981, esp. pp. 28-32 y 136-209.

17 'Yamandu Acosta, ‘‘Sobre el paradigma del pensamiento filos6fico latino-

americano’’, Papeles de filosofia (Montevideo), nim. 2 (1990), pp. 10-13.

18 Francisco Mir6 Quesada, op.cit., esp. p. 140.  
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Al inscribir nuestro proyecto dentro de una linea de investi-

gacion, no podemossino ubicarnosfilos6ficamente en la misma,

dando pruebas de independencia de criterio a través de un posi-
cionamientocritico."

Entendemosqueel pecadooriginal de la historia de las ideas
en América, motivada y orientada comounsaber de lo americano

y como unsaber deliberacidn, consiste —al menos enla orien-

taci6n senalada— en una prejuiciosa concepcidn de lo americano
y dela liberaciodn que bordealas fronteras de la falsa conciencia
ideoldgica, condicionando negativamente sus potenciales aportes
al conocimiento objetivo dela realidad.

Nopor los resortes de un nacionalismo filosdfico, que seria
un sinsentido de injustificada irracionalidad, sino porque entende-
mosvaliosa la consolidacion de unatradicionfilosofica uruguaya,y
porque ademasconsideramosespecialmente valiosa a esa consoli-
dacion en la linea de investigacion en la que nos ubicamos, es que
preferimos remitirnos a los antecedentes uruguayos de la misma.

En esa linea de trabajo que nos proponemosrecrear, anali-

zar criticamente y continuar, el nombre y la obra de Arturo Ar-
dao son de primerisima magnitud. Esta ultima constituye la unica
elaboraci6n sistematica de la historia de las ideas en el Uruguay,

acompaniadade consideracionesfilos6ficas acerca del sentido de ese
tipo de labor.

La obrahistoriografica de Ardao no adolece seguramentedelas

caracteristicas distorsionantes que, por una intencion excesiva-
mente globalizadora, se han senalado muy atinadamentea algunos
autores representativos dela tradicidn filosofico-historiografica de
la historia de las ideas en América en algunas de sus produccio-
nes.

EI rastreo que hace Ardao de la evoluciondelasideasfilos6fi-
cas en el Uruguay se caracteriza por un elocuente respeto de los

19 En este sentido, conjuntamentecon elya sefialado texto Sobre el paradigma

delpensamientofilos6fico latinoamericano,en \o que hace al proceso de mi relacién

con esta Ifnea de investigacién, les concedo todavia bastante vigencia a los traba-

jos Sobre la historia de las ideas latinoamericanas y Lahistoria de las ideas en la

perspectiva de la liberacion.

20 Javier Sasso, en dos trabajos recientes, La escena histérica del pensamiento

latinoamericano. Una consideracion epistemolégica, Caracas, UCAB, 1989 y Sobre

el pensamiento latinoamericano y su historiografia, Analogia, Revista de Filosofia,
(México), nim. 1 (1990), pp. 61-81. En ambos textos apunta Sasso a unacritica
“‘desconstructiva’’ de los intentos historiograficos mas globalizadores de Roig y

Zea.  
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textos, los datos y los hechos, asi comopor unagran asepsia enel es-
fuerzo interpretativo. Lo ‘‘puntual’’, comose dice hoy en forma so-

breabundante, tiene presencia determinante en su producci6nhis-
toriografica.

En sus estudios de la evolucién de las ideas filosdficas hasta’
la quiebra del positivismo, la minuciosa exposicion, trabazon y
analisis de textos y acontecimientos no excluye la presencia de un

trasfondo de procesos —que en un sentido lato podemos llamar
culturales— dela historia occidental, americana y uruguaya. En

su libro Lafilosofia en el Uruguay en elsiglo xx,” practica la mastra-
dicional exégesis oscilante entre la intratextualidady la intertextua-
lidad delas influencias especificamente filosGficas, con el resultado
de unarigurosa taxonomia descriptivo-interpretativa, en la que los
antes senalados procesosculturales ni siquiera cuentan comotras-

fondo. Las caracteristicas senaladas al conjunto de la obra, pro-
ducto de su caracter fundacionaly unipersonal, asi comodelas con-

diciones epocales que necesariamente marcaron su laboriosa eje-
cuci6n, no desmerecensus invalorables aportes que constituyen una

referencia insoslayable para toda ulterior investigaci6n.
Lo que hasido senalado respecto del conjunto de las produc-

ciones dela historiografia de la historia de las ideas en América
en cuanto a la utilidad de los materiales aportados” se vuelve en el
caso de Ardao particularmente pertinente, por cuanto la senalada

asepsia en los procedimientosinterpretativos nos permite rescatar,

conjuntamente conlos textos y hechos procesados en su obra, las

propiaslineas interpretativas que eventualmente motivaran unare-
formuiacion en nuevasclaves.

21 Arturo Ardao,Lafilosofia en el Uruguayen el siglo XX, México, FCE, 1956.

” Sefiala Sasso en el marco de su proyecto desconstructivo: ‘‘Esta tarea, por

cierto, no conduce a anularla obra realizada por aquella historiografia,sino a verla

en otra perspectiva y a esbozarla aspiraciOn de que,a partir de la base documental

abierta porella, se ensayen otras vias de comprensi6n del pasado’, cf. ‘‘Sobre

el pensamientolatinoamericanoy su historiografia’’, Analogta, Revista defilosofia

(México), nim. 1 (1990), pp. 63-64).
Por su parte, Abelardo Villegas, en ‘‘Proyecto para una filosoffa polftica de

América Latina’, al momentodesintetizar sus conclusiones, expresa que la ma-

yoria de las cuestiones para el desarrollo de una posible filosofia latinoamericana

concebida como meditaci6nde la realidad podrfanser trabajadas,entre otros apor-

tes, con los ya producidosporla tradici6n historiogrdfica dela historia delas ideas.

Véase A. Ardao y otros, Funcién actual de la filosofia en América Latina, esp.

p- 190.
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Este es el sentido que asignamos

a

la propuesta de Claps de
abordarun ‘‘segundo tiempo’’» enla tarea historiografica dela his-
toria de las ideas en América. Por‘‘segundo tiempo’’ entendemos
no solamente una natural continuacién del primero sino también
un tiempo radicalmente nuevo. Tal segundo tiempo enla historia
de las ideas en el Uruguay, anunciado parala historia de las ideas
en su conjunto en 1977, apenas hasido recorrido episédicamente
porel propio Claps,* con lo que el volumendelo producidoes in-
comparablemente menorqueel que correspondealprimertiempo,
recorrido entre nosotros fundamentalmente por Ardao.

Sin descuidar el peso de factores coyunturales que pueden ha-
ber condicionado negativamente el desarrollo de este segundo
tiempo,tal vez las razones de fondoexplicativas de la baja produc-
tividad estén dadas fundamentalmentepor: la riqueza de la masa
de informaci6na procesar,el instrumentaltedrico y metodolégico a
tener en cuenta en ese procesamiento,la dimension progresivamen-
te multidisciplinaria de la tareay el esfuerzo colectivo que exige su
realizacion.*5

Elcriterio filos6fico-historiografico clave para el desarrollo de
un “‘segundo tiempo’’ en la historia de las ideas en América
esta dado, segun palabras de Claps, por el punto devista dela tota-
lidad.26

La nociénde totalidad adquiere un sentidoaplicable en el 4m-

bito de las ciencias humanas fundamentalmente a partir de Marx?’ y

3 ManuelA.Claps,‘‘La historia de las ideas comohistoria delas ideologias’’,

en Lafilosofia en América, Caracas, Sociedad Venezolana de Filosofia, 1979,

pp. 81-83.

4 Enparticular una voluminosa investigacién sobre /a estructura ideologica del

batllismo, que sdlo ha sido publicada fragmentariamente, y una investigacién en

curso sobre La filosofia dela historia en elpensamientorioplatense (desde|a gene-

raciOn argentina de 1837 hasta Carlos Vaz Ferreira).

25 Escribe Cerutti: ‘‘la tarea pendiente —construirunahistoria materialista de la

filosoffa latinoamericana— requiere operarios’’, Horacio Cerutti Guldberg, Hacia

una metodologtadela historia delas ideas (filoséficas) en América Latina, Guada-

lajara, Universidad de Guadalajara, 1986.

26 Expresa Claps en Lahistoria de las ideas como historia de las ideologias:

“creemos que ha llegado el momento de abordar el segundo tiempo deesta ta-

rea, integrandolas ideas enla fotalidad del proceso hist6rico, interrelacionandolas

conlos diversos niveles de la realidad’, ed. cit., p. 81 (el subrayado es nuestro).

27 Sin desconocerel peso de la noci6n detotalidad en Hegel, pensamosqueel

uso pertinentepara las ciencias sociales deriva de las elaboraciones de Marx.
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muyparticularmente de Lukacs,® asi comodecierta tradici6n mar-

xista que enlaza con cuestiones conexas a la tematica poreste ultimo

abordada.”
Losescritos juveniles de Marx presentan a nuestrojuicio las ba-

ses para unateoria critica del sujeto.*° La piedra angular de esta

teoria esta constituida porla tesis marxiana de la unidad sujeto-
objeto, tesis que no admite la absolutizacionsustantiva ni del sujeto

ni de la totalidad concreta, asi como tampoco su congelamiento en

el absoluto de su identidad. En esta forma, totalidad y sujeto, me-
diante la dialéctica de su unidad, comportan una apertura al con-
junto de los posibles. Esta apertura a lo posible se potencializa
cuando selogra ver en la propia concepcién marxianala plurali-
dad de totalidades y sujetos. Peo de esta presunta teoria critica

del sujeto que, de acuerdo con nuestra argumentaci6n, no puede y

no debe ser separadode susrelacionescon la totalidad en la que
tiene lugar su construccién, Marx nos proporciona solamente el

momento negativo. Dado que la totalidad concreta se encuentra

genéticamente comprometida conel sujeto, encarar uno delos pro-

blemasnosIlevara, de modo implicito o explicito, a encararel otro.
Lukacs enfoca el tema de la totalidad desde el marco de un

contexto polémico interior al marxismo. Tal vez las condicio-
nes del debate por entonces en curso fueron determinantes de

que Lukacs caracterizara al punto de vista de la totalidad como

lo que distingue al marxismo de la ciencia burguesa. No esca-

pa que enesta caracterizaci6nel acento fundamentalesta puesto en

el plano epistemoldgico, aunque bien implica supuestos ontologi-

cos.*! La distincidn u oposicién marxismo-ciencia burguesa, expli-
cada porel sefalado contexto polémico no puedehoy considerarse

28 En particular en Historia y conciencia de clase, Barcelona, Grijalbo, 1973.

2° Nos haninteresado enparticular las Iineas de trabajo de Jean T. Desanti y

Lucien Goldmann.

30 Asi lo hemos sefaladoen el breve texto Elementos para unateoria critica del

sujeto, redactado en 1990 comoinformeys{ntesis del trabajo en curso Elementos

en toro a la nocion de sujeto en las primeras obras de Marx.

31 Escribe Lukdcs en el capitulo ‘‘Rosa Luxemburg como marxista’’: *‘Lo que

diferencia decisivamente al marxismode la ciencia burguesa noesla tesis de un

predominio de los motivos econdmicos en la explicacién dela historia, sino elpunto

de vista dela totalidad. La categor{a de totalidad,el dominio omnilateral y determi-

nante del todo sobre las partes, es la esencia del método que Marx tom6 de Hegel

y transform6 de manera original para hacer de él el fundamento de una nueva

ciencia’’, cf. Historia yconciencia declase, p. 29 (el subrayado es nuestro).  
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legitima. Ello por lo que supone deadjetivacién inadecuada al su-
jeto “‘ciencia’’, tanto como porlo queimplicitamente podria reta-
cearle al marxismo decientificidad. Por otra parte, es interesante
tener presente que la postulaci6n del punto devista de la totali-
dad comopropio del marxismo, es decir de la ciencia en un nuevo
sentido opuestoal de la fragmentacién positivista, significa unare-
formulaci6n dela relacién entrefilosofia y ciencia, sobre el eje de
un comincaractertotalizador.”

En el marcodeesa tradicidn conexa con las formulaciones de
Lukacs, la postulacion por parte de Goldmannde‘‘totalidades re-

lativas’’ 3° acordeconloscriterios implicitos en las formulaciones
de Marx, aporta significativamente en el sentido de diluir los pe-
ligros derivados de una totalidad concebida como excesivamente
compacta. Sobre estos peligros para la produccién de un conoci-
miento adecuadamente fundado,nos advierte mediante unacritica
epistemologica rigurosa y exhaustiva Javier Sasso.4

Ensulibro Totalidad concreta y conciencia posible, Sasso trabaja
sobre las dos nociones enunciadaseneltitulo, de aplicacidn en dis-

tintos camposdeinvestigaci6n, particularmenteen ‘‘el dela historia

de las ideas entendida comohistoriade las ideologias’’.*5 Esta iden-

tificacion dela historia de las ideas comohistoria de las ideologias

es caracteristica del enfoque historico materialista y constituye la

tesis central de Claps, quien adhiere a este enfoque en su sentido
mas amplio. De esta forma, el trabajo de Sasso nos proporciona

* En la medida en queel marxismo puedaser entendido comoteorfa en funcién
de lo que ello comprende en cuanto filosofia y en cuanto ciencia.

*3 Dice Goldmann: ‘‘la hip6tesis fundamental del estructuralismo genético im-

Plica la idea de que todo fen6dmenocorresponde a un némero mas 0 menosgrande

de estructuras de niveles diferentes o de totalidades relativas, para emplear un

término queprefiero, y que, dentro de cada una deesas totalidades, posee unsig-

nificado particular’ Cf. L. Goldmann, op.cit., p. 24.

4 Aunquelos trabajos de Sasso que tomamos encuenta hansido producidos en

Venezuela continuanunalinea de trabajo —enparticular en lo que hace referencia

a los analisis epistemol6gicosde la linea de Goldmann— quehabiatenido un desa-

rrollo importante en Montevideo,por lo que podemoslegitimamente considerarlo

dentrodela tradici6n uruguaya. Su producci6nnose inscribe obviamente dentro

del latinoamericanismofilos6fico, aunque desdelosintereses de una epistemo!ogia

delas ciencias humanasha dedicadosusmasrecientes esfuerzosal sefialamiento de

multiples inconsistencias dela historiografia del‘‘pensamiento latinoamericano’’,

apuntando su reformulaci6n.

8 Javier Sasso, Totalidad concretay conciencia posible, Valencia, Venezuela, Uni-

versidad de Carabobo,1980, p. 13.  
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una relevante mediaci6nparala reformulaci6n del paradigma de la
historia de las ideas en América a través de la integracion de crite-
rios provenientes del marxismo,eneste caso a través de unacritica
profundaa estos ultimos.

Sefalada ya la nocién de totalidad concreta, es preciso tener
presente la de conciencia posible, acunada por Goldmannsusti-
tuyendo en alguna forma a la noci6n lukacsiana de conciencia
de clase ‘‘atribuida’’. La conciencia posible de una clase social,

entendida ésta como un sujeto colectivo en el cual, descontado

el inevitable soporte individual de la conciencia, el centro de su

configuracidn como sujeto esta dado porla construccién de una
‘‘intrasubjetividad’’ ,3* es caracterizadapor Sasso, siguiendo a Gold-
mann como “‘el modode sentir, interpretary valorarla realidad con

mayorcoherencia respecto dela situaci6n objetiva de clase’ ’.*” Sila
remisiOn delas estructurassignificativas —en nuestro caso concreto
las ideasfilos6ficas— la totalidad concreta nos permite explicarlas
en su génesis, independientemente de haberlas comprendido en su

intratextualidad, la remision al parametro estimativo de la concien-
cia posible nos permitira estimarlas en su funcionalidad. Esto que
parece tan sencillo en nuestra formulacién esquematica, implica la
revision de una multitud de supuestos, el procesamiento detenido
de cada investigacion concreta queevite simplificaciones aberrantes
derivadas de un dogmatico esquematismoconstruidoa priori.

Los usos abusivosde las dos nociones sefaladas,a los cuales es
imperioso imponerfuertes correctivos, no invalidan la pertinencia
de las mismas como categorias de referencia fundamentalpara la
inteligibilidad de los productos culturales al anterior de la trama

social. El] mismoSasso,tras un largo trabajo decritica demoledora,
concluye en la propuesta de algunoscorrectivos legitimantes de la
investigaciOn sobre estos fundamentoste6ricos.*8

36 Escribe Goldmann: ‘‘...relaciones intrasubjetivas; dicho en otros términos,

relaciones entre individuos, cada unode los cuales constituye un elementoparcial

del verdaderosujeto dela acci6n’’, L. Goldmann, op.cit., p. 82.

57 Javier Sasso, Totalidad concreta y conciencia posible, p. 92.
38 Sefiala Sasso a modo de conclusi6n: ‘‘Algunos de los posibles caminos de

salida han sido mas que insinuados en las paginas precedentes: ante todo,la in-

sistencia en la distinciOn marxiana entre ‘‘investigaci6n’’ y ‘““exposici6n’’, dis-

tinci6n necesana e irreductible; |uego, el planteamientoestricto de las cuestiones

de validaci6n, lo que obliga tanto a precisar el estatuto de los conceptos tedricos

comoa ligar éstos con las determinaciones empiricas que puedan garantizar su no-

arbitrariedad, separandoconnitidez la verdad teGrica de la verosimilitud retérica;  
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Desde entregas muyrecientes,*° orientadas comocritica episte-
molégica a la historiografia dela historia de las ideas en América 0,
comoprefiere decir significativamente,‘ ‘Historia del Pensamiento
Latinoamericano’’,“ Sasso analiza y ejemplifica con agudeza los
equivocos de los caminosya transitados que no se deben volver a
recorrer. Asi comoenelanalisis de la linea Lukacs-Goldmann en
lo relativo a las nociones detotalidad concreta y conciencia posible,
predominan aqui las consideracionescriticas, con lo que la tarea
de construcci6nteérica* en la que pueda encontrar un fundamento
mas sOlido una nueva manera de historiar queda hasta aquisin so-
lucion.

Creemosque nose le puedepedir a la filosofia 0 a la epistemo-
logia la prefiguracion te6rica de lo que se debe hacerenelanilisis
historiografico de procesos concretos. Hay un exquisito ilustre an-

tecedente*en el cual el intento de refundamentacién de unateoria
de la historia —aquien unsentido universal— queda reducidoalri-
guroso senalamiento de lo que se debeevitar en toda investigacién

historica que quiera efectuar los mejores aportes en términos de
explicacion.

y, finalmentela construcci6n de modelos controlables del todo social, modelos que

hagan justicia tanto a la autonomia comoa la integraci6n de los momentosde la

totalidad misma’’, cf. Totalidad concreta y conciencia posible, p. 104.

3° Javier Sasso, Sobre el concepto de ‘‘pensador latinoamericano’’, Caracas,

inédito; La escena historica del pensamiento latinoamericano. Una consideracion

epistemolégica, Caracas, UCAB, 1989 y ‘‘Sobreel ‘pensamientolatinoamericano’y

su historiograffa’’, pp. 61-81.

40 Evitandose de esta manera la problematica decidibilidad de la alternativa

ideas en Latinoamérica 0 ideas lattnoamencanas.

41 Escribe Sasso en este sentido: ‘‘...dado el cardcter puramente critico de las

presentes consideraciones, no habra aqui lugar para extenderse en términos de

construcci6ntedrica enlas posibles alternativas, las cuales, ante todo,giran acerca

de la cuestién de qué hacerconlos textos, la que a su vez incluye la de c6mo

trascenderlos hacia su entorno sin mengua desu especificidad; 0, dicho de otro

modo: de comprender adecuadamenteel /ugar de las ideas, tanto entre sf como

en el medio verbal que las manifiesta, como enla totalidad dela ‘‘experiencia vi-

vida’ desarrollando paraello las estrategias adecuadas’’, ‘‘Sobre el ‘pensamiento

latinoamericano’y su historiografia’’, pp. 79-80.

#2 Nos referimos a la obra de Gerald Cohen,Lateoria deIa historia de Karl Marx.

Una defensa, Madrid, Siglo xx1-Pablo Iglesias, 1986. En el proceso de discusién

llevado a cabo sobre este texto en el Seminario interno del Departamentode Fi-

losofia de la Practica durante 1990, se habia sefialado atinadamente en qué forma

el rigor analftico de la defensa tal vez dejaba en pie el esquema masgeneral de lo

que no se deberfa hacereneste terreno enla aspiraci6n a disponerde unateoria

Satisfactoria.
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No contamospues con andadoresteGricos que nos coloquen en
una situacion de privilegio frente al objeto real, prefigurandonoscl

objeto de conocimiento.

Esta situacion nos obliga a transitar por la practica historio-
grafica con una especial conciencia de los riesgos que entrana ese

proceso de busqueda de hechosy relaciones. En el ejercicio de esa

practica debemosestaratentosa todaslas dificultades tedricas que

se puedan presentar, formulando las correspondientes preguntas,

tratando de encontrar solucionesa las mismasy, conellas, apuntar

a llenar el vacio de construcci6n teérica. Esta ultima, mas alla del
gradode consistencia que pudicra eventualmentealcanzar, resulta

ineludible tanto a la hora de clegir fundadamenteestrategias de

analisis, comoa la de justificar los resultados obtenidos mediante

su aplicacion.*

Tales son, en sintesis, los senalamientos para la remodelacién
del paradigma filosfico-historiografico de la historia de las ideas
en América, de cuyas potenciales producciones dependera en gran

medidaquela filosofia latinoamericana,*sin dejar por ello de ser un

saber de compromiso, se constituya fundamentalmente como saber

de transformaci6n.*

43 Sugiere Sassola conveniencia de examinarla pertinencia de diversas estrate-

gias de anilisis: formacionesdiscursivas, modos de producci6ntextual, estructuras

elementales dela significaciGn, actos de habla, fuerzas ilocucionarias, ‘‘Sobre el

‘pensamientolatinoamericano’y su historiografia’’, p. 80.

‘4 Biagini proporciona un panorama exhaustivo de los sentidos correspondien-

tes a la expresiOn filosofia latinoamericana: sentido tematico (filosofia sobre lo

latinoamericano), sentidopersonificador(filosofia por Latinoamericanos), sentido

conceptual (filosofia de latinoamérica), sentido doctrinario (filosofia en Latino-

américa), sentido teleolégico (filosofia para la América Latina) y sentido me-

tate6rico (filosofia de la filosofia latinoamericana). Cf. Hugo Biagini, Filosofia
americana e identidad, Buenos Aires, EUDEBA, 1989, pp. 15-17.

45 Abelardo Villegas ha sostenido acertadamentela tesis segun la cual el pro-

yecto de desarrollar el saber filos6fico como instrumento de transformaci6n social

en América Latina pasa porunanecesaria toma deposiciGncritica frente al histo-

ricismo existencialista latinoamericano que ha afectado en la dominantea la linea

de investigaci6n que hemosdelimitado. Sefiala las imprecisiones en cuanto a cual

sea el muy manidocardcter prdctico dela filosofia, los aleances del concepto de

“‘circunstancia’’ y los peligros del relativismo,las limitaciones y deformaciones que

derivan del emplazamiento delas tensiones dialécticas en el planodelas ideas,las

fronterasentre filosofia e ideologia. Véase AbelardoVillegas,‘‘Proyecto para una

filosofia polftica de América Latina’, en Arturo Ardaoy otros, Funciénactual de
la filosofia en América Latina,esp. pp. 184-187.
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IV. Hipétesis de trabajo

S INTETIZANDOloscriterios que hanpresidido la construccién de la

escena hist6rica del pensamiento latinoamericano y su correspon-

diente periodizaci6n, en la bibliografia de la historia de las ideas en
América masrepresentativa a nivel continental, expresa Sasso:

Contempladaslas cosas con un grado suficiente de generalidad puede de-

cirse... que los cultores de la disciplina aquf mencionada ordenanel deve-

nir hist6rico-intelectual latinoamericano mediante una periodizaci6n basica

que pretende atender tanto al campode Ia actividad puramenteintelectual

(dondelo filos6fico tendria el papel dominante) comoalentornopolitico y

social. Las fases fundamentales de ese devenir serian el orden colonial, su

disoluci6n por el proceso emancipatorio y sus consecuencias, y la emergen-

cia de un nuevo orden que culminarfa en el siglo XIX y que se intenta ya

modificar a comienzos del Xx. La Escoldstica, dentro de este esquema,es la

tendenciafilosGfica que brinda la arquitectura intelectual del orden antiguo,

resquebrajadoa lo largo delsiglo XVII por las concepciones ‘‘modernas’’ e

“‘lustradas’’. El Positivismo es la tendencia filos6fica que vertebra intelec-

tualmente el orden nuevo, precedido a lo largo delsiglo XIX por diversos inten-

tos de un ‘‘romanticismosocial’ ansioso ya por (re)organizar las sociedades

latinoamericanas. El perfodo intermedio, que coincide, en casi toda América

Latina, con una marcadainestabilidad, estarfa poblado porfilosofias ninguna

de las cuales logra cabalmente su cometido cohesionador:nila ideologfa de la

escuela de Condillac,ni el utilitarismo de Bentham,ni la ‘‘escuela escocesa’’

con su ‘‘sentido comin’, ni siquiera el mds exitoso espiritualismo ecléctico

que,no obstante, conoce su apogeouniversitario en el tercer cuarto del siglo.

El 900 trae consigo un programade‘‘superaci6ndel positivismo’’ sobre cuyo

sentido, alcance y limites se ofrecen diversas versiones.‘®

Agrega Sasso comojuicio critico sobre el conjunto de esa labor:

al procederasiesta historiografia ha puesto en escena un guidn dondecier-

tos pensadores ejecutan determinados roles, por medio de los que su pensa-

miento adquiere sentidohist6rico (y aun, cabrfa decir, ‘‘su’’ sentido hist6rico,

esto es, el que la Historia les asigna).‘7

Sefiala luego la necesidad de operaruna ‘‘desconstrucci6n’’ de
ese escenario hist6rico, argumentandoentalsentido a través de la

46 Javier Sasso, ‘‘Sobreel ‘pensamiento latinoamericano’y su historiografia’’,

pp. 62-63.

47 Art. cit.;p..63-  
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consideracion de diversos t6picos. Esa tarea de ‘‘desconstruccién’’

queda apenas esbozada,pero deja en claro la pertinencia de nuevos

intentos historiograficos que ensayen otras vias de comprensi6éndel
pasado.

Limitandonos ahora a lo mas representativo dela bibliografia
nacional sobreel periodo en que queremoscentrarnuestro anilisis,

encontramosbajoeltitulo Espiritualismoypositivismoen el Uruguay
la siguientesintesis introductoria a los desarrollos dellibro publi-
cado con ese mismotitulo:

El espiritualismoy el positivismo,filosofias irradiadas porla Universidad en la

segunda mitad del siglo XIX, fueron escuelas definidas que modelaronla inte-

ligencia nacionaly aun/a concienciaespiritual del pais, en un periodo decisivo

de su desarrollo.

Ensus respectivos momentos de predomino impusieron ambasunagene-

ral impregnaci6n animica, espiritualista 0 positivista, a todos los aspectos de la

vida nacional: ensefanza, politica, derecho,literatura, moral, religidn. Acada

una correspondi6 unaradical posicién de conciencia por la que se expresé a su

turnoel alma de la época. El concepto de conexi6n estructural, tan bien escla-

recido por Dilthey y su escuela,ilustra el significado de esta correspondencia,

a cuya luz, acontecimientos y hombres de nuestro inmediato pasado se alzan

con una fisonomia nueva en la que muestran su verdaderosentido.

Pero el espiritualismoy el positivismo fueron algo més que dos instancias

en la evoluci6n del pensamiento uruguayo. Trabados enlosafios de su articu-

lacidn en ardiente polémica, protagonizaron un verdadero dramafilos6fico,

que puso a aquelfrente a su mayorcrisis histérica y lo constituy6 definitiva-

mente como entidad social. Ese drama nofue,al fin, otro que el gran drama

filos6fico del siglo, promovido porel inusitado ataque que el naturalismo

cientifico llev6 al viejo absolutismo metafisico y moral. Asumi6 los caracte-

res de una revolucion cultural auténtica, consumadahacia el 80 con la consa-

gracion delpositivismo; revolucién precedida y preparadaporla que, hacia el

70, habfallevado a cabo a su vezel propio espiritualismoal ocasionar, en nom-

bre del racionalismo,la primera ruptura formal de la inteligencia uruguaya

conla iglesia catdlica. Por intermedio de ambas revoluciones sucesivas se trans-

formosustancialmente la conciencia religiosa al mismo tiempoquela estructura

intelectual del pais. (En un par de décadas apuramos, en nuestro pequefio

“‘mundohist6rico’’, las dos grandescrisis espirituales del hombre moderno:la

dela fe, tf{pica del siglo Xviml,y la de la raz6n absolutista,tfpica del siglo XIx).

El Uruguay no ha conocido conmocionfilos6fica mayor. La filosofia ha sido

en él ulteriormente menos imitadora o menossimplista. Pero no ha sido mas

intimamente profesada y vivida en la conciencia desusclases ilustradas. Lo

quela de aquel perfodo cedeasfen interés, del punto devista del pensamiento

filos6fico puro o de la producci6noriginal, lo recupera con crecesen interés
—no menosfiloséfico— delpuntode vista de la vivencia colectiva de la filosofia  
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y de su proyecci6n sociologica en la actividadpracticay la existencia moral de las

generaciones que entoncesrealizaron la cultura intelectual. Lafilosofia fue para

ellos materia de credoy de milicia.

“Hay en los pueblos, sefior Presidente, una cuesti6n mésvital que la

cuestiOnreligiosa, y es la cuestiGn filosGfica’’, declaré en pleno Parlamento

unode los actores del drama. Conello expresaba, en cierto modo,el pensa-

mientode todos. Por eso ardieron y se consumieron en una verdadera guerra

filos6fica, sobre la que descendiéalfin lapazen el ocaso delsiglo con la aparicion

de nuevas corrientesy estados de espiritu.**

En esta pagina de Ardao,de elegante narrativa, hemos seflalado
algunas expresionesa partir de cuyo comentario particular quere-
mosarticular nuestras hipotesis de trabajo en el intento de fun-
damentacion de una propuesta pretendidamente nueva. En lo
personal, tenemos mas afinidad por la construccién que por la
““desconstrucci6n’’; asi lo hemos manifestado en otra parte.” A pe-
sar de ello, algunos senalamientos de orientacién desconstructiva,

parecenresultar en este contexto pertinentes.

En lineas generales, pensamosqueespiritualismoy positivismo
son presentadosenesta narrativa con excesiva homogeneidad. Se

relegan en demasia sus efectivas distancias, tanto en lo que hace a

su relevancia doctrinaria comoa su respectiva significacion hist6rica
en el escenario uruguayo de la segunda mitad del siglo xix.

Estimamosquese sobredimensionala significaci6n de ambasfi-

losofias al senalar que ellas modelaron‘‘la concienciaespiritualdel
pais’’. La validez de esta tesis suponelasfronteras del pais real de-
marcadasporla irradiacion filosdfica de la Universidad. Las fronte-
ras asi definidas nos dan comoresultado unpais deficci6n: urbano,

ilustrado y doctoral. Desde la imagen deesepaisde ilusidn se torna
dificultoso tener acceso a la comprensi6ndelpaisreal, asi como a la
de la efectiva funcidn que en el mismo pudieron haber cumplido a
su turno 0 en su polémica relacion el espiritualismoy el positivismo.
Esta transfiguracion ultraintencional del pais se ve reforzadaporla

reduccion de “‘todos los aspectos de la vida nacional’ a aquellos

de notoria condici6n superestructural, basicamente pasibles de ser

afectados en mayor 0 menorgradoporla senaladairradiacion fi-
los6fica. Queda configurada unasustitucidn del pais real por uno

48 Arturo Ardao,Espiritualismoypositivismo en el Uruguay, 2a. ed., Montevideo,

Universidad de la Republica, 1968, pp. 9-10.

4 Yamandu Acosta, ‘‘Sobre el paradigma del pensamiento filos6fico latino-

americano’’, pp. 10-13.  
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ideal en el que lo cultural, identificado comoespiritual, se presenta

con los caracteres de una estructura autosostenida en la que la pre-
tendida cupulafilos6fica esla que, al penetrarla en todoslos niveles
y cohesionarla,la cimenta. En esta forma,para esta estructura espi-

ritual asi concebida nose presentan comorelevantes las relaciones

que seguramente debio habertenido con los procesos de la base
real de la formaci6nsocial considerada.

Aceptandoquehablarde *‘el alma de la época’’, pueda ser so-

lamente una maneradedecir, una expresiOnretorica, surge de esta
expresiOn a la luz de nuestro anterior senalamiento, la inacepta-

ble alternativa segun la que sectores sociales cuantitativamente ma-
yoritariosy cualitativamente distintos entre si y fundamentalmente

de ese micromundourbano,ilustrado y doctoral, o bien quedarian
fuera de la época, o bien carecerian de alma(y ésta es intencio-

nadamente una manera de decir). La aplicacio6n del concepto de

“‘conexiOn estructural’’ que tenga lugar sin la contrapartida de ar-

gumentosy constataciones probatoriosdesu existencia, hace correr

el riesgo de arrojar comoresultado un diseno a priori dela estruc-

tura en consideracionyde la dinamica de sus relaciones, con lo que

la misma podria quedar desconocida en su singularidad empirica.*°
Nos parece perfectamente ajustada a los hechos, y en con-

secuencia compartible, la referencia al ‘‘pensamiento uruguayo’’,

pero para no dejar a ese pensamiento flotando en el vacio y

mordiéndose la cola en el proceso de una dialéctica puramente es-

piritual, es necesario ajustar la clave interpretativa senalando quesi
“‘Ja estructura intelectualdel pais’’ exhibia claros signos detransfor-

macion, la misma habria hipotéticamente de guardarrelaciones con
los movimientos ocurrentes en las estructuras profundasdela rea-

lidad uruguaya, en los procesos de sus transformaciones econdmi-
cas, sociales ypoliticas. Obviamente,la construcci6nhipotética so-
bre estas estructuras y sus relaciones, hacen necesariastantola ar-

gumentacién comola prueba.
“‘Crisis espirituales’’ sin lugar a dudas, pero la autenticidad de

las mismas hacia seguramente relacion con las que experimenta-
ban desde su practica productiva, a través de la mediaci6n de su
practica comunicativa los protagonistasdel ‘‘drama’’: sectores so-
ciales conservadoresy sectores sociales progresistas que en el pro-

5° Esta observaciénnoinvalida el recurrir a un método genético-estructural; so-

lamente apunta a diluir las conexionesestructurales preconcebidas, excesivamente
rfgidas y monoliticas.
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ceso de su conflicto de intereses y proyectos implicaban a la socie-
dad en su conjunto.

Al referirse a la ‘‘proyeccidnsociolégicaenla actividad practica
y la existencia moral de las generaciones que entonces realizaronla
cultura intelectual’, que en su polémica relaci6n tuvieronel espi-
ritualismo el positivismo, se persiste en el enfoque de la linea de
determinacién que desciendedesdeelniveldelas ideasfilos6ficas,
y se deja fuera de juego a aquella otra que asciende desde‘‘la ac-
tividad practica’’ y determina —en una determinaciéntal vez mas
fuerte— la opcion enla alternativafiloséfica.

Cuandoalcerrarse el pasaje se hace referencia a ‘‘una verda-
dera guerra filos6fica, sobre la que descendiéalfin la paz enel ocaso
delsiglo conla aparicion de nuevas corrientes y estadosde espiritu’’
se reitera la opci6n porla sefalada linea de determinaci6n, con-

sagrandose conjuntamente comocriterio explicativo del cambio de

filosofia, el de las influencias, con lo que se da comoexplicaci6n
aquello que debiera ser explicado.*!

Comocorolario de este andlisis podemos preguntarnos:si esas

filosofias se consumieronensu propia guerra, ése consumieron con
ellas los agentes sociales que se habian cohesionadoentornoa las
mismas? O, masbien al revés: éfue el proceso de disolucion del
enfrentamientoentre los agentessociales el que determin6su diso-
luci6n comoagentes sociales confrontados y en consecuenciala de

la filosofia en que se cohesionaban respectivamentey alcanzabanla
inteligencia de la realidad en que estaban inmersos? éLas nuevas
corrientesllegaron a colonizarun areavacia o desalojarona los pri-
mitivos ocupantes debilitados en su fatigosa polémica? Si tanto el
espiritualismo comoel positivismo han sido tan pregnantes desde

el punto devista social, éc6mo pudo habersido posible su desapa-
ricidn? éHabran cumplido efectivamente el papel que aqui parece
adjudicarseles? No habran sido meramentelos ropajes importa-
dos quevistieron a su turno estructuras de pensamiento de fuerte

5! En este sentido es muypertinente la siguiente observaci6n de Goldmann:‘‘Lo

que se denomina habitualmente ‘las influencias’ no tiene ningzin valor explicativo

y constituye cuanto mas un dato y un problema que el investigador debe explicar.

A cada instante se presentan muchasinfluencias susceptibles de ejercerse sobre

un escritor; pero es necesario explicar por qué se ejercieron realmente algunas

0 solo una deellas, y también por qué la recepcidn de las obras que ejercieron

esa influencia se cumpli6,en el espfritu de quien la experiment6, con determinado

numero dedistorsiones en particular. He aquiotras tantas preguntas cuya respuesta

se sittia del lado de la obra del autor estudiado y no —comose suele pensar— del

lado de la obraa la cualse atribuye esa influencia’’, L. Goldmann,op.cit., p. 52.  
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arraigo en la realidad que a su tiempo se limitaron a cambiar de
vestidos? GQué queria efectivamente decir ser espiritualista 0 ser
positivista en el Uruguay del siglo pasado?

En alguna historiografia se ha explicado la hegemonia del po-
sitivismo por haberse verificado la recepcién de las influencias,
ya fuera en la linea comtiana o en la evolucionista, desde bases
potencialmente sensibles al mismo tiempo entendidas. como un
“‘positivismo autéctono’’.*

Hablar del‘‘positivismo autéctono’’ no es mas que una incon-
veniente manera de hablar, porquesiel positivismo es autdéctono,
entonces ya no és elpositivismo que respondea la autoria intelec-
tual de un Comte o un Spencer, noesya el positivismoidentificable
en la historia de la filosofia.

Luego de estas consideraciones que rodean nuestras hipotesis
centrales, pasamos a esbozarlas de un modo masdefinido. Enel
proyecto de la primera modernizaci6n en el Uruguay —y quiero en
principio centrarmeenel proyecto, no sobrela realizacidn— elpro-

tagonismonoestuvonienel positivismo evolucionista en su sentido
doctrinario ni en un inexistente positivismo autéctono.

Nopuede,a nuestro juicio, ser tomada comoconcluyentela te-

sis segunla cual en el proyecto de la primera modernizaci6n delpais
la historia uruguayay sus sujetos han reclamadoa lafilosofia, la pre-

figuraci6n tedrica de su modernizaci6ny su renovaci6nintelectual
respectivamente.

Para tornaresta tesis decidible, se impone comoprimera cues-

tion identificar el sentido que enella se da a la filosofia. De acuerdo
con el contexto de enunciaci6n deesta tesis, cuando se hace referen-
cia a la filosofia, lo que se considerasonlas corrientes doctrinarias,

tal como resultan identificables desde su matriz europea. Hecha

°? Se ha estimadoeneste sentido por ejemplo el pensamiento de José Ingenieros
en la Argentina.

°? En unartfculo reciente, el espafiol José Marfa Romero Bar6,persiste en esta

idea a nuestro juicio equivoca de un positivismo autéctono americano. Véase

José Maria Romero Bar4,‘‘Lineas de pensamiento positivista y antipositivista en

América’, Analogia, Revista de Filosofia (México), nim. 1 (1990), pp. 169-176.

*4 Escribe Alvaro Rico: ‘En sfntesis, no sera frecuente, luego de la primera

modernizaciOndel pais y de los inicios de la segunda, quela historia uruguaya

y Sus sujetos reclamena la filosofia la prefiguracién teérica de la modernizaci6n

de aquella y la renovaci6nintelectual de estos ultimos’’. Alvaro Rico,‘‘ La filo-

sofia en la fundaciéndela estructura intelectual del Uruguay moderno’’, en Pro-

blematica filos6fica del Uruguay de hoy, Montevideo, Filosofar Latinoamericano,
1990, pp. 177-178.  
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esta aclaracién sobre quien supuestamente fuera objeto de recla-

mos, permaneceen la oscuridad la identidad de los titulares de ta-

les presuntas reclamaciones. Resulta dificil concebir en qué sentido

“Ja historia uruguaya’’ pudo haber reclamadoalgo la filosofia. La
formula seria inteligible si a lo que nos estamosrefiriendo es a la
Historia en cuanto practica de conocimiento. Pero aun tomada en
este sentido,la formula seria de dudosasignificaci6n para el periodo
estudiado,en el quela relacion congnoscitiva con los hechosy pro-
cesoshist6ricososcila entre la cronica (que nadapidea la filosofia)
y una implicita filosofia de la historia (en la que en todo caso es
la filosofia quien reclama algo dela historia y subrepticiamente la
informa —o la deforma— con su propia teleologia). Si pasamos

ahoraa los otros supuestos reclamantes, los “‘sujetos’’, la tesis so-

lamente parece ser pertinente respecto de aquellos pertenecientes

al ya identificado micromundourbano,ilustrado y doctoral. De

acuerdoa la tesis subyacente, los numerosos agentes sociales que

notoriamenteno estaban en condiciones objetivas y carecian de las

minimas condiciones subjetivas para efectuar el presunto reclamo,

quedarian descalificados comosujetos dela historia nacional uru-

guaya (entendida aqui la historia comola praxis hist6rica en curso).
Ademas, el énfasis puesto en la separaci6n entre “‘la historia uru-
guaya’’ y sus ‘‘sujetos’’, supone una dualidad que en su proyeccion
extrema torna impensables tanto a aquélla comoa éstos.

El protagonismo en el proyecto de la primera modernizacién
se ubica en la praxis de los sujetos colectivos que por entonces se
definen en el proceso de su confrontaci6n, sujetos colectivos cuya

efectiva identidad debe ser cabalmente investigada. Al interior de
la practica de esos sujetos colectivos es que adquiere protagonismo
en otro nivel de significacidn la practica de algunossujetosindivi-
duales. Pero en este caso ese protagonismose explica mas que por
reclamoshechosa la filosofia, por el esforzado desarrollo de unpen-
samiento (el que puedesercatalogado comofilosdfico en algin sen-
tido), entendiéndolo en esta acepcién muyparticular y ya aludida
con quelo caracteriza Goldmann:

el pensamientoes siempre @] intento porhallar un sentido a la vida en ciertas

condicionesconcretas,y por establecer una praxis que tienda a cambiarla rea-

lidad en el sentido de las aspiracionesde los grupos humanos... el conjunto de

ese comportamientoexige siempre unasfntesis viva entre el espfritu racional,  
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el ordenamiento,porunaparte,y, por otra, su adaptaci6na la realidad y a las
aspiracionesdel sujeto graciasal espfritu critico.55

Es enla practica discursiva del sujeto individual, fundamental-
mentea partir de sus objetivaciones, en donde podemosindagarese
pensamientoy,al ubicarlo en el conjunto de su praxis y al interior
de la intrasubjetividad® del sujeto colectivo a cuya configuraci6n
contribuye, elucidar ajustadamenteel lugary la funci6n quecorres-
pondena la filosofia.

Cualquiersujeto individual que integre por su interaccién con
otros la intrasubjetividad de un sujeto colectivo en el cual la com-
ponentefilos6fica desempenealgun papel, puede representar ejem-
plarmentela concienciafilos6fica que correspondea ese constructo
colectivo. Algunossujetosindividualestienen en este respecto una
mayorrelevancia, en cuanto conel desarrollo de un pensamientofi-
losofico contribuyen muy eficazmente al desarrollo de esa concien-
cia filos6fica,” efecto colectivo que ha sido estimado comoun hecho
“‘filosGfico’’ mas importantey‘‘original’’ que el hallazgo de nuevas
verdades que solamente sean patrimonio de algunos.’* Es en esta
perspectiva que, en lo que hace al llamado proyecto de la primera
modernizaci6n en el Uruguay,el caso de José Pedro Varela resulta
paradigmatico.

Varela ha sido estimado, entre otras cosas, porserel introduc-
tor en el Uruguay,enel lapso de dosdécadas, de dos corrientes de

** Lucien Goldmann,op. cit., p. 38.
°° Escribe Goldmann:‘‘Claro esta que en todo nosehabla de una conciencia co-

lectiva quese situaria fuera de las concienciasindividuales; no hay otra conciencia
quela de los individuos. Solamente que algunas de las conciencias individuales se
relacionan entre si de modo no ya intersubjetivo sino intrasubjetivo, constituyendo
asf el sujeto de todo pensamientoy de toda accién de cardcter social y cultural’,
L. Goldmann, op.cit., p. 84.

°? Ardao distingue adecuadamenteentreel pensamientofilos6fico y la concien-
cia filos6fica al sefalarel ‘‘pensar por cuenta propia’’ y el simple ‘‘tener ideas’’,
Arturo Ardao, Estudios latinoamericanosdehistoria de las ideas, Caracas, Monte
Avila, 1978, esp. p. 41.

°8 Dice Gramsci: ‘‘Que una masa de hombressea Ilevada a pensar coherente-
mentey en formaunitariala realidad presente,es un hecho‘filos6fico’ mucho mas
importante y original que el hallazgo, por parte de un ‘genio’ filos6fico, de una
nueva verdad que sea patrimonio de pequefios gruposdeintelectuales’’, Antonio
Gramsci, El materialismohistoricoy la filosofia de Benedetto Croce, Buenos Aires,
Nueva Visi6n, 1984, p. 9.
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renovaciOnespiritual: el racionalismoy el positivismo.’? Sin dejar
de considerar la verdad que contiene tal afirmacion, creemos que se

debe desplazar atin masel acento desde *‘el espiritu racional”’ yel

“‘ordenamiento’’ que caracterizan largamente a estas concepciones
filos6ficas hacia “‘su adaptacion a la realidad’’ como respuesta a
“‘las aspiraciones de los grupos humanos’’ y al ejercicio, en ultima
instancia definitorio,de su ‘‘espiritu critico’’.

Racionalismo y positivismo, en lo que tienen de continuidad

doctrinaria, bien pueden ser considerados los andadores filos6fi-
cos sobre los que alcanza su mas definida expresion conceptual el
proyecto de la primera modernizaci6nen el caso paradigmaticode

Varela. Pero esos andadores reciben su movimiento desde un im-

pulso prefilos6fico que, al proporcionarles vigor, los determina en

su autenticidad y originalidad, al tiempo que los grava conla he-

rencia de sus propias limitaciones y contradicciones. El mentado
impulso no puede quedarrelegado a la esferairracional del mis-

terio; basicamente puedeser explicado en funcién del conjunto de

determinacionesporlas cuales el sujeto individual en cuestiOn se
constituye como ‘‘intelectual’’, de acuerdo al sentido gramsciano
del término. Esta referencia conceptual, que estimamosperfecta-
mente ajustada a la realidad de los hechos, convocaenel marco del

modelo de anilisis en que el concepto de “intelectual” adquiere su

sentido especifico, a considerarla en su estrecha relacionconlas de

“‘bloque hist6rico’’ y ‘‘hegemonia’’.*! ;
Ubicarla significacién y funcién de los ropajes 0 andadores fi-

los6ficos del racionalismoy el positivismo, particularmente de este
Ultimo estimado comofactétum de la modernizacion decimononica,
requiere investigar su papel protagdnico o subordinadoen la ge-

5° Escribe Ardao,refiriéndose a Varela, para poner luegoel acentoen la signifi-

caci6n del postivismo:‘‘fue la mentalidad uruguaya mas original y revolucionaria

de su tiempo. Ha de reconocerse que no hay exageracién en lo dicho,si se piensa

que le correspondi6 el singular destino de iniciar en persona todaslas grandes

corrientesespirituales de renovaci6n que tuvieron lugar enel pais en la segunda

mitad del siglo pasado’, Arturo Ardao, Espiritualismo ypositivismo en el Uruguay,

p. 94.

En cuanto elemento de vinculaci6n organica entre estructura y superestruc-

tura,y sociedadcivil y sociedadpolftica, alcanzandototaldefinicién en este sentido

al detentar funcionesde direcci6n.

61 Bl intelectual(0 el grupo delos intelectuales) elabora los mecanismos superes-
tructurales que le dan a la clase dominante homogeneidad, consenso de las clases

auxiliares y subalternasy en tal sentido, dominio del bloque hist6rico.  
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neraciOn de consenso,tantoalinterior delas clases integrantes del
bloque de poder comodelas subalternas 0 dominadas.

Nos atrevemosa sostener, asi comoa probara través de la con-

frontaci6n de documentosy conductas, que en esa busquedade con-
senso a través de la cual se persigue la cohesion del bloque histérico
en la queva en juegola existencia del pais mismo, el fundamento
esta dado por un sentido pragmatico (no pragmatista) de orien-

tacion de la conducta, el que se dirige en la busquedadelos efec-
tos histdricos senaladosentrelas orientaciones divergentes del rea-
lismo y el utopismo.

Realismo y utopismo integran en su propio seno —y muyespe-
cialmenteensu vigencia en la configuraci6ndela estructuraintelec-

tual de los diversos y contrapuestos agentes sociales— orientaciones

de renovaci6n o transformaci6n, conjuntamentecon otrasde freno.

Es en esa dialéctica internaal realismoy al utopismo y en su mu-
tua relaci6n, con base enlosintereses y aspiraciones delos sujetos
colectivos en el marco de cuyasrelacionesse van generandoy resol-
viendo los problemasreales del Estado,la sociedady la naci6n, que

los ropajes prestadosdelpositivismo alcanzanla originalidad de su
significacion histrica en el proyecto de la primera modernizacion
del Uruguay.

Vv. Objetivos

Evetazar ensu efectivo lugara la filosofia en lo que hace al pro-
yecto de la primera modernizaci6n. Explicarla y estimarla funcio-
nalmenteal interior de la practica de un sujeto histérico en cons-
trucciOn y en susrelaciones con otros sujetos en el marco de una
totalidad concreta. Aportar elementospara la formulacién de una
teoria critica del sujeto dotada de vigenciay validez para el Uruguay
del ultimo tercio del siglo x1x.

Dadoel caracter fundante de este primer proyecto de moderni-
zacion enlo que hace a la estructura de Uruguayactual, la ejecucion
del trabajo nos permitira progresaren la construcci6n de unateoria
critica del sujeto adecuada a las condiciones vigentes en nuestra ac-
tualidad, disponer de un parametroclarificador para elucidarlasi-
tuacionyvalor funcionalde la filosofia en los ulteriores proyectos de

modernizaci6n, desde el conocimiento quela filosofia ha cumplido
y cumple, estimar la que deberia cumplir, apoyar la consolidacién
de nuestratradicién filos6fica a través de la evaluacidn de nuestros
propios productos.  

Funci6n dela Filosoffa en la génesis del Uruguayactual 177

Aprovecharlasdificultades inherentes alejercicio de la practica

historiografica y de la evaluaciénfilos6fica, para acotar proble-
mas epistemologicos y metodoldgicos que se entiendan relevantes,
orientadoshacia el horizonte de una construcci6nte6rica satisfac-
toria para nuestras necesidades explicativas.
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LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA
EN EL PENSAMIENTO RIOPLATENSE
(DESDE LA GENERACION ARGENTINA
DE 1837 HASTA CARLOS VAZ FERREIRA)

Por Manuel CLaprs

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA,

MONTEVIDEO

A INVESTIGACION PROYECTADAparte del supuesto de la importan-
LS que hatenido la Filosofia de la Historia en el pensamiento
latinoamericano desdelas primeras décadas delsiglo x1x hasta me-
diadosdel siglo xx. A partir de los estudios realizados sobre la His-
toria de las Ideas ha quedado de manifiesto —aunque no de una

manerasuficientemente explicita— la significaciony la gravitaci6n
que la Filosofia de la Historia tuvo en la configuracién de nuestro
pensamiento y de nuestra accion. La hipdtesis que trataremos de
probarsostiene que es en la Filosofia de la Historia —mucho mas
queenla Filosofia pura— dondese han alcanzadolos mayores lo-

gros y una especial incidencia en la practica social a través de la
filosofia politica, juridica y educacional.

En el periodo en quese gestan las ideas que van a informarel
pensamiento fundadorde nuestras formaciones sociales,la filosofia

se presentaba con respectoa la naturaleza comofilosofia natural y
con respectoa la historia comofilosofia dela historia.

Debemosaclarar previamente que entendemostanto la Historia
de las Ideas como|a Filosofia de la Historia comoideologias. En tal
sentido lo hemos expuesto en la Comunicaci6n enviada al IX Con-
greso Internacional de Filosofia realizado en Caracas, Venezuela,

en 1977.

Utilizaremosel marco teérico de la concepcién materialista de
la Historia, la que nos proveera las categorias explicativas, en espe-
cial la teoria de la ideologia.

La investigacion intentara poner de manifiesto la estructura
profundadelosdiscursos quesobrela Filosofia de la Historia se han  
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dadoenlos autores que estudiaremos,tanto en el discurso explicito
comoimplicito. La investigaciénnoselimitara al andlisis interno,
estructural de los mismossino que atenderaal anilisis externo, es
decir, a la relaci6ndelosdiscursoscon el contexto hist6rico-socialy
con el proyecto que proponen.Se debe procederasi ya que sin una
integraci6n delas ideas enla ‘‘historia real’’, ‘‘en la historia pro-
fana de los hombres’’, sin una reconstrucci6n dela realidad total,

las ideas quedan inanes, flotando en elvagocielo de las abstrac-
ciones y constituyen una nueva “‘historia sagrada’’, que nosirveal
conocimientonia la transformaci6ndela realidad.

Deeste modolasignificaci6n de las ideas alcanza su plenitud,
poniendo de manifiesto comoy por qué se adoptaron y adaptaron,
qué funcionalidad tuvieron y qué nuevas estructuras configuraron.
Comohadicho muybien el mexicano Lopez Camara, ‘‘la historia de
las ideas s6lo puede adquirir pleno sentidoa la luzdesu significaci6n
meta-ideolégica”’

Estos anilisis nos llevaran a determinarla concienciafalsa, la
concienciareal y la conciencia posible de cada uno delos pensado-
res estudiados, mostrandosu relaci6n con su situaci6n declase el
momentohist6rico al que pertenecieron.

El método queutilizaremospara captar la estructura profunda
del discurso ideoldgico no puede ser ninguno de los métodos empi-
ricos, sino el método semantico-estructural, que tan excelentesre-
sultados ha dado en su campoespecifico. Pero debe ser integrado
con el métododialéctico para que nos permita comprendertanto los
aspectos sincronicos como diacrénicos de los procesos ideoldgicos

y su correlacion con la realidad. Podremos determinartanto las in-

variantes comolas variantesestructuralesde la ideologia, variantes
debidasa las distintas coyunturas histéricas.

Emplearemosel concepto de ideologia en un sentido amplio,
no peyorativo sino descriptivo-explicativo. La definicidn que del

mismo da Sanchez Vazquez nos parece comprensiva y satisfactoria
a la vez: ‘‘un conjunto de ideas acerca del mundoy dela sociedad
que respondena intereses, aspiraciones o ideales de unaclase so-

cial en un contexto dado y que guian y justifican el comportamiento
practico de los hombres’’.

Unalectura ideolégica de los textos nos permitira sistematizar
los ideologemas y determinarel contenido la funcion delas ideo-
logias, a saber: el contenido de informaciony conocimiento,el con-
tenido de ocultamiento y el de utopia. O para decirlo con las pa-
labras de Althusser: las funciones alusivas, elusivas e ilusorias. Re-

construyendolas estructurassignificativas reales podemoslograrel  
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maximode objetividad posible y realizar de este modo una auténtica
ciencia social.

La investigacion intentara poner de manifiesto los conceptos
fundamentales que informanlos discursos sobre la Filosofia de la
Historia ysu articulacion. Sin animo exhaustivo enumeraremoslos

conceptos fundamentales que a nuestrojuicio integran estos discur-

sos: 1) civilizacién, 2) barbarie, 3) cultura, 4) sociedad, 5) historia,

6) progreso, 7) humanidad, 8) Dios, 9) Providencia, 10) Religion,
11) Cristo, 12) cristianismo, 13) catolicismo, 14) libertad, 15) de-
mocracia, 16) pueblo, 17) raza, 18) nacidn, 19) nacionalidad,

20) evoluci6n, 21) revolucién, 22) politica, 23) Estado, 24) ley,

25) individuo, 26) educacidn, 27) ideales, 28) utopia, 29) fines,

30) América.
Hemoselegido como puntodepartida la generacion argentina

de 1837 por considerar queesa partir de ella que se plantean por

primera vez y de manera muyexplicita los problemasdela sociedad,

de la cultura y de la organizacionpolitica de nuestros paises.
En efecto,la generaci6n del 37, a poco mas de un cuarto de si-

glo de la Revolucion de Mayoy contemporaneadelas guerrascivi-
les y del caudillismo, toma conciencia dela realidad socio-hist6érica
y adoptaunaactitud inédita frente a estos hechos. Profundamente

influida por el romanticismosocial europeo,intenta desentranarlas
causas que han motivadolasituacidn en que se encuentrala socie-
dad rioplatense. En Buenos Aires fundan la Asociaci6n de Mayo
y el Salon literario. En este ultimo se pronunciaran las conferen-
cias de Sastre, Alberdi, Echeverria y Juan Maria Gutiérrez, que

constituiran el germendel nucleo ideoldégico de los desarrollos pos-

teriores, junto con el Fragmento preliminaral estudio del Derecho.
Obligadosporlas circunstancias politicas se refugian en Montevi-
deo (excepto Sarmiento, que lo hara en Chile) y aqui desarrollan
una intensaactividad intelectualy politica.

E] uruguayo Andrés Lamasy el argentino Miguel Cané fundan
ElIniciador, donde colaboran junto a los uruguayoslos exiliados
argentinos. La Filosofia de la Historia sera el fundamento de su
pensamientoy de su accion. Aquise publican la Ojeada retrospectiva
y el Dogmasocialista de Echeverria y se redacta el Programa del
curso de Filosofia contempordnea. Realizan un balance del pasado y
elaboran un proyecto social llamadoa tenerlarga influencia.

Al darse cuenta de la pérdida del poder integrador de la re-
ligidn en la sociedad postulan la necesidad de compartir determi-

nadas creencias basicas que diesen cohesi6n a nuestra formaci6n  
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historica, es decir, la fundacién de las creencias. O en otras pala-
bras: una ideologia. A esta tarea dedicaron sus mayores esfuerzos.
Paraello era necesario primero ‘‘determinar lo que somos,y apli-

candolos principios, buscar lo que debemosser’’. Pero ‘‘teniendo
siempreel ojo clavadoenlas entrafias de la sociedad’’ (Ojeada).

Comohadichoel profesor Ciaspucio,‘‘cifran grandes esperan-
zas en el conocimiento de una filosofia de la historia (una ciencia

nueva en todoel sentido de la palabra) para compaginar nuestro

desarrollo juridico conla ley general de nuestra sociedad’’.
Las influencias de Echeverria y de Sarmiento nos parecen ha-

ber sido las mas poderosas en nuestra formaciéncultural, lo que

habra que probary determinar del modo masconcreto.

Facundo, con sus conceptosbasicosdecivilizaci6n y barbarie, ha

de tener una larga influencia. Lo mismo sucede con La Educacion
Popular; donde se concreta un aspecto fundamentaldel proyectoci-

vilizador por medio dela educaci6n,que tuvo unainfluencia deter-
minante en el pensamientoy la acciénde J. P. Varela. Algo similar
sucedeconla influencia de Echeverria por medio del Dogma socia-

lista y su afirmacionde la democracia como forma de organizaci6n
politica y sus conceptos expresadosenlas Palabras simbélicas.

Comoes sabido el pensamiento de la Ilustracién inform6 la
ideologia de la Revolucién de Mayoy el romanticismosocial ven-

dra luego a corregir las unilateralidades de aquel pensamiento y a

integrarlo y complementarlo consuhistoricismo que enfatizalas pe-

culiaridades de cada pueblo, obligando a adecuarlasinstituciones

a las circunstancias historicas concretas.

La continuidad deestas lineas de pensamientose hara presente

también en José Enrique Rod6,quien a su vez establece algunas va-

riantes significativas (por ejemplo su actitud frente a la civilizacion

norteamericana).

En Carlos Vaz Ferreira aparecen también las mismas influen-

cias, integrandola estructura ideoldgicalatente de su pensamiento

y afinandose y destacdndose con matrices propias de la época en

que vivid.
Las variantes mds importantes introducidas en aquella matriz

ideoldgica se deben a los hechoshist6ricos ocurridos en Europa

quealcanzaron repercusi6n mundial, como fueron la revolucion de

1848, la ComunadeParis de 1870 y finalmente la Revoluci6n rusa

de 1917. De este modoun pensamiento que se quiso revolucionario

en su primera formulaci6n (y que se mantiene comotal en algunos

comoelcaso de José P. Varela) se va transformandoconel tiempo

en conservador.
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Esta investigaciOn notiene fines meramente eruditos sino que
obedece a la necesidad de mostrar lo mejorposible la trayectoria
ideoldgica de nuestro pais a efectos de quelas j6venes generaciones

sepan cabalmenteen qué tradici6n nos hemos formado y que porlo
tanto esta presente en nuestra mentalidad y en nuestra ideologia. .

Se trata de conocerbien el pasado para poderconstruirel futuro
sobre bases solidas.

Sobrelos temas enunciadosaquiexiste gran desconocimiento y
confusi6n, lo que impide situarse correctamentefrente a ellos. La
tarea de conocimiento implica tambiénen parte unatarea de desmi-

tificacidn con respectoal pasado. Debemostenerbien presentes los

aportes que aun hoy conservanvalidez y cuales hansido las desvia-

ciones yvariantes que ha tenido nuestra tradici6n ideolégica. Como

es sabido,esta tradici6n ha sido manipuladaporlas clases dominan-
tes a los efectos de justificar el pasadoy el presente. El conocimien-

to del pasado ideoldgico iluminarael presente y nos ayudaré a com-
prenderlo mejor.

 

EL USO MITOLOGICO
DEL MAR EN UNAMUNO

Por José Luis ABELLAN

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID

EN LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA Sse va afirmandocada vez con
mayorfuerzala idea de queel mito formaparte constitutiva de

la estructura de la vida humana. Eneste sentido, podemosafirmar
que todos los hombres tenemos nuestros mitos y que también los
tienen todaslas sociedades. La conclusi6n que se extrae de seme-
jante afirmacion es que, contra lo que se pens6 encierto momento,
el mito noes unfésil o una reliquia de épocas ya superadas del pa-

sado prehist6rico de los hombres, y que carece de sentido la con-
traposicionpensarlégico versus pensarcientifico, que impusieronlos
antropologosde las sociedades primitivas. No hay un pensamiento
civilizado como opuesto a un pensamientosalvaje, segin dejo bien
establecido Lévi-Strauss en un famosolibro.!

Aceptadaslas premisas anteriores, se entiende que una funcién
esencialdela critica literaria sea la de detectar los mitos de los gran-
des creadores 0 el uso mitolégico que han hecho de determinados
arquetipos. Y eneste sentido resulta perfectamentelegitimo ocu-
parse del mito del mar en Unamunoo del uso mitolégico que hizo
del mismoensu literatura, como intentaremos mostrar aqui.

La tendencia a un uso metaforico y simbdlico del mar es muy
temprana en Unamuno,y apareceya ensu primerlibro, En torno al

casticismo (1895), dondeelaboraelsignificadofilosGfico de la opo-
sicién entre historia e intrahistoria sobre la base de una contra-
posicionentre las olas —como manifestaciénsuperficial de los suce-
sos humanos— y el mar —esdecir, las zonas abisales y eternas que

dan alimento a aquéllas—. La comparacidn conlasolas y el mar,
le sirve a Unamunopara definir la historia comolos ruidosos suce-
sos a que danvidalos bullangueros dela politica, igual que las olas

1 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962; trad. esp. El pen-

samiento salvaje, México, FCE, 1970.
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se encrespanpor algun fendmenoatmosférico pasajero, mientrasla

intrahistoria, el fondo sereno e inmutable dela tradici6n eterna, es

equivalentea las zonas profundas del fondo marino que danvida a

la agitada superficie.
Este uso simb6lico del mary las olas no adquiere, sin embargo,

fuerza de mito hasta quellega a la isla de Fuenteventura,lugar en el

que cumplira parte de la arbitraria orden de destierro dada por

el general Primo de Rivera, entonces dictador de Espana,el 21 de
febrero de 1924. La soledadalli vivida y la contemplacidn del mar

muchashorasal dia, acaban por convertiresa vision en eje simbdlico
de convergencia, haciendo de él un mito en que se anudanel senti-

miento de la Naturaleza, la concepcion mitica de la Madre y el amor
de la Esposa. Es una horadereflexion, no solo por lo doloroso de
la situaciOn, sino por la edad que alli cumplira: los sesenta anos
de vida,asi recordadosen este soneto:

Alfrisar los sesenta miotro sino,

el que dejé al dejar minatal villa,

brota del fondo del ensuefio y brilla

un nuevo porvenir en mi camino.

Vuelve el que pudo seryque el destino

sofocé en una catedra en Castilla,

mellega porla mar hasta esta orilla

trayendo nuevaroca ynuevolino (LVI).

La estancia en Fuenteventurale hace recapitular su vida y some-
terla a revision y examen,de lo que nos dejara testimonio enunli-
bro de sonetos: De Fuenteventura a Paris (1925), que es como un
diario espiritual de aquellos afios. El mismolo declara unos afios
después: ‘‘iEl destierro!, ila proscripcion!, y iqué de experiencias
intimas, hasta religiosas, le debo! Fue entonces,alli, en aquella isla
de Fuenteventura, a la que querré eternamente y desde cl fondo
de mis entrafas, en aquel asilo de Dios ... donde he escrito mis
sonetos’’*

2 Lascitas se hacen porla edicién de Poesfas completas, 3 vols., Madrid, 1987-

1988, realizada por Ana Sudrez Miramon.Ellibro De Fuenteventura a Paris esta in-

cluido en el tomo 1; al indicar el soneto en nimeros romanos no afiadimos la

pagina correspondiente, que puedeserfacilmente localizada porel lector.

> Miguel de Unamuno, Comose hace una novela, introducci6n y notas de Paul

R. Olson, Madrid, Guadarrama, 1977, p. 59.
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Sin embargo, de todas esas experiencias la mds importante es

su descubrimiento del mar como experiencia espiritual, lo que no

deja de ser curioso en un hombre que habianacido junto la ria

bilbaina del Nervién en su desembocadura en el mar Cantabrico.
El comentario en prosa al soneto xxxlo deja dicho de manera
explicita:

Es en Fuenteventura donde hellegado a conocer a la mar, donde hellegado

a una comunién mistica con ella, donde he sorbido su alma y su doctrina. Y

le llamo ‘‘la mar’’ y no ‘‘el mar’’ porque los mares son el Mediterraneo,el

Adriatico, el Rojo,el indico, el Baltico, etcétera.

Aunya lejos, en Paris, recuerdalos aspectos salvificos de la ex-

periencia, bien patentesen este soneto:

iOh, marsalada, celestial dulzura

que embalsamaste mi esperanza loca,

mesube a los ojos y a la boca

cuando revive en mi Fuenteventura!

Espero aun,ya que mife perdura

fraguada alli sobre su roca, roca;

el sol eterno consuluzla toca;

de todo fragil barro la depura.

Colmodelibertad, frente al Océano,

donde la mary el cielo se hacen uno

sobre mi frente Dios pas6 la mano;

con tal recuerdo mi esperanza cuno

sostiéneme en este camino vano

y alimenta a miespfritu en su ayuno (LXXIlI).

El comentarioen prosaconfirmalo mismo: ‘‘Lo que mas echo

de menos aqui, en Paris —dice— esla vision de la mar. De la mar
que meha ensefiadootra cara de Dios y otra cara de Espana, de

la mar que ha dado nuevasraices a mi cristianidad y a mi espanoli-

dad’’.4

4 Poesias completas, pp. 325-326.  
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En el marve, pues, a Dios, y a la Naturaleza, que se funden en
unidad, de acuerdo con unavision mitologica tradicionalen las cul-
turas antiguas, paralas cuales el horizonte en que se funden Cielo y
Maren una continuidadindiscernible es expresi6n de la conjunci6n
en quelas divinidades de lo superior se abrazan conlas de lo infe-
rior para reconstituir la unidad perdida del mundo. Es unavision
mistica por la que Unamunoentra en éxtasis, como se desprende
del siguiente soneto:

Horas dormidasde la marserena;

se cierne el Tiempo en alas dela brisa;

cuaja en el cielo azul una sonrisa

y todo él de eternidadse Ilena.

Abrese el Sol su mas fntima vena,

corre su sangre sin retén ni sisa,

Naturaleza oficia en muda misa,

que es de la paz sin hombressanta cena.

Todoes visi6n, contemplativo oficio;

nada en el cielo ni en la mar padece;

es sin pena ni goceel sacrificio;

de ensuefo el Universo se estremece,

y de la pura idea sobre el quicio

en el alma de Dios mi alma perece (LXIII).

La idea de la inmersiOn en la eternidad que expresa el ultimo
verso se conjuga conla alusidn a la Santa Cena que aparece enel
segundo cuarteto, confirmandonos que la comunion con la natura-
leza —através de la visidn del mar— se ha convertido en experien-
cia mistica. Y esa convicci6n se aumenta conel soneto xxv, donde

se hace explicita la alusion al horizonte a que antes nos referiamos
con estas palabras:

Raya celeste de la mar serena,

se echa de brucessobre ti mi mente

y abreva en ti, misteriosa fuente,

el secreto de Dios de queestasllena.  
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Eressuregla,la Gnica, la buena,

la que nunca se tuerce niresiente,

la que mide los cielos sonriente

y a nivel de raz6n al mundoordena.

Cuandoa mijuicio ensurafz agita

el vil agravio que me graba el pecho

acudo a ti comoa divina cita

y encuentro enti para mis ansias lecho,

ta, la palabra del Sefiorescrita,

palabra original, que es el derecho.

El mito esel lugar por excelencia en que se cumpleel eterno
anhelo de la coincidentia oppositorum, y ése es el sentido de la
“raya celeste de la mar serena’’ en la que el horizonte cumple

la misi6n mistica de hermanarla Tierra —que ahora es Mar— con
Dios —queahora es Cielo—,alusién quese explicita en la palabra
“‘derecho’’ comoreflejo de la original palabra divina. Asi lo co-
menta en prosa que incluye a continuacién del soneto:‘‘la raya ce-

leste de la marserenaesla linea del horizonte que nosofrecela ima-

gen relativamente perfecta dela linea recta, del nivel, del simbolo
de la regla de lo derecho o sea del derecho’ ’.s

En cuanto coincidentia oppositorum, el uso mitolégico del mar
cumple a su vez en Unamunola funcién desintonizar en armonia

anhelos muy diversos de su alma. Asi, por ejemplo, en la mar ve

Unamunoregazo maternopara su consuelo y en ella ve también la
concha —oquedadde su seno— quees su Concha, nombrefamiliar
de la esposa,a la que ha convertido también en madre.

‘Ya comoa propia esposa alfin te abrazo,

ioh mar desnuda, coraz6n del mundo

y en tu eterna visi6n todo me hundo

y en ella esperaré miultimo plazo!

dice en el soneto xxx, mientras en el xxvi habia aludido ya a su
mujer, invocandola antesu ultimo retrato, con estas palabras:

Siento de la misi6n la pesadumbre,

grave carga deber decir: ‘‘iAcuso!”’

5 Ibid., p. 294.
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y en esta lucha contra el mal intruso

eres tu, Concha mia, mi costumbre.

Enla bregase pierde hojasy brotes

y alguna ramadevigorse troncha,

que no en vanodioen vastagosazotes;

peroal almade la alma ni una roncha

tan s6lo me roz6 que contus dotes

eres de ella la concha tu, mi Concha.

Madre, Esposa o ambascosas la vez, ya que él las identifica,

nos hablan de un impulso regresivo quetiene enel ilustre pensador

sus raices psicoanaliticas, como he mostrado enotra ocasion.* Ante
ese mar, que tales impulsos despierta, Unamunosesiente nino, se

anina. Esa es la razon que explica este curioso poema, Ileno de

resonancias freudianas, dondele canta al mar su cancion para que
a su vez el marle acune,conestas palabras:

Recio materno coraz6n desnudo,

mar que nos mecesconlatido lento,

banatu luz mi Oscuro pensamiento

y cuando mele llenas ya no dudo.

Eres, postrado, del Sefior escudo,

nidogigante del gigante viento

que en tiessilencio y es s6lo lamento

al chocarconla tierra donde sudo.

Insondables ternezastulatido

pulso del mundoy de sus penasnoria,

nosdice al coraz6n en eloido;

de tu augusta niflez guardas memoria

y tu cantar, prefiadodelolvido,

desctibrenos el fondodela historia (L).

® José Luis Abellan, Mignelde Unamunoa la luz de lapsicologia, Madrid, Tecnos,

1964.
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Pero el impulso mistico no ha desaparecido del todo, como ve-

mos, puesel olvido de la historia, de que nos habla en el ultimo
verso, es senal de que la historia ha sido superada, de que hemos

entrado,a través del mito, en contacto conla eternidad,resolviendo
todas las humanascontradicciones.

La potencialidad mitologica del mar fue vista por Unamuno du-
rante los meses que permanecioen la isla —casi diez, entre marzo
y diciembre de 1924—,pero no despleg6 todassus posibilidadesli-

terarias hasta quelo convierte en drama coneltitulo de Tiio Mon-

talban y Julio Macedo en 1927, aunqueen la edici6n definitiva, tres
anos posterior, va a quedarconeltitulo de Sombras de suefio (1930),
sin duda mucho masalusivo al mensaje que en la misma quiere

transmitirnosel autor.
La accionse desarrolla en una isla y, aunque Unamunono dice

que es Fuenteventura, el saber que enella tuvo lugar su Unica ex-
periencia de isleno nos obliga a pensar que fue la permanencia en

ella lo que le inspiro el argumento. Muy resumido, sabemos que

éste consiste en la llegada a esaisla casi desierta de un personaje

historico, famoso porsus hazanas, llamado Tulio Montalban, quien

harto de historia y de fama, se cambia el nombre porel de Julio
Macedo y marcha a ese lugar alejado del mundo, deseoso de vol-

ver a ser hombresin mas,es decir, hombresin historia. Enla isla

se enamora de una muchacha,Elvira, con la que pretendereali-

zar su sueno de hombreque,olvidadoya de la historia, recupera su
humanidady quiza su eternidad —la del amor eterno—, pero aque-
lla mujer rechaza reiteradamente sus pretensiones, pues —siendo
avidalectora de libros de historia— se halla enamorada de Tulio
Montalban, cuya biografia sabe de memoria al habersidolectura
habitual y continua en un ejemplar de la misma que se conservaba
enla biblioteca de su padre, aficionado tambiéna la historia.

E] protagonista del dramano es, sin embargo, ninguno de estos

personajes, sino el Mar, que aparece comotalen el elenco de los
mismosalprincipio dela obra y esta omnipresenteenel transcurso
de la acci6n, bien comoel sonido de fondo de un continuooleaje o
como temade conversaciénentre los actores. Para Elvira, enamo-

rada deun personajehist6rico, el mar, superficie incitante de aven-
turasy proezas,esla historia; para Julio Macedo, deseosode olvidar
su historia personal, el mares la contrahistoria. Como personajesin
historia, recién nacido de la mar, suscita el interés de Elvira, que

quiere conocer algo de su pasado. Acosado porlas preguntas de

ella, confiesa que él mat6 a Tulio Montalban. Dice:  
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Sf, en aquella nochetrgica,junto al rfo mas sagradode mipatria, crefa haber

dado muerte a Tulio Montalban,al de Ia historia, para podervivir fuera de

ella, sin patria alguna, desterrado en todas partes, peregrino y vagabundo,

como un hombre oscuro, sin nombre y sin pasado. Hice jurar a misfieles

soldados que guardarfan el secreto de mi desaparici6n haciendocreer en mi

muerte y entierro, y huf ...7

Por eso su anhelo es —comoel de un famoso rey— ‘‘poder de

cuandoen cuandoretirarse a un rinc6n remoto, acaso a una choza

de pastor serrano yencontraralli una pobre pastora que le quiera
sin saber quién es, sin saber que es rey, ignorando quehaya reyes
en el mundo’’.s

Cuando comprueba quela Elvira encontradaenlaisla nole va

a ayudara ello, recuerda a su esposa del mismo nombre —muer-

ta prematuramente, cuando Tulio Montalban no era aun perso-

naje conocido— y la evoca con nostalgico sentimiento deculpa,re-
prochandole la otra su amor. Le dice:

Cuandotu me hablasde tu amorparece querecitas, parece unalecci6n bien

aprendida... Ella no me habl6é de su amornunca..., ella me envolvfa, contra

su pecho, con su silencio... Y aquelsilencio era verdad,y tu voz es mentira...

Era ella como la mar y comola marvivid, sin conocerse, en nifiez eterna ...

Ni sé si aprendi6 a leer... Y apenas si hablaba ..., balbucfa ... Era verdad, y

tu, mentira.

Y a continuacion la primitiva esposa:

iAh mi Elvira, ya sé d6nde estas! Perdéname por haberte confundido. Ti,

tu supiste santificar mi oscuridad contu aliento..., en tu regazo, en tus brazos,

hallé un claustro materno... iTG, mi Elvira, que ni apenassabiasleer, lefas en

mis ojos, Elvira mia!?

El conflicto, pues, que vino a resolverenla isla, cambidndose de
nombree intentando hundir su pasadoenelolvido, no ofrece so-
lucion, pues la indiscreta curiosidad de la Elvira ahora encontrada

le obliga a revelar su secreto. Cuandoella le recrimina no habérselo

7 Las citas de Sombras de suefo se dan porla edici6n de Obras completas, t. XI,
Madrid, Afrodisio Aguado, 1958,p. 788.

8 Ibid., p. 776.
° Ibid., pp. 792-793.
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desveladoantes, él responde: ‘‘@Para qué? éPara que te hubieras
rendidoa Tulio Montalban,quevenia buscandoolvido,silencio,os-
curidady aislamientoy lo hubieras arrastradootra vez ala historia?
No, no ...’’,! concluye horrorizado.

Enla lucha entre el personaje histérico y el intrahistérico, el
que esta masalla de la historia, ha vencidoel primero, invirtiendo
los términos de lo que habitualmente tenemos porrealidad,y asi
dice:

Los que parecemosde carne y hueso no somos sino entesde ficcién, sombras,

fantasmas, y ésos que andan porlos cuadrosy los libros y los que andamos

porlos escenariosdel teatro dela historia somos los de verdad, los duraderos.

Crei poder sacudirme el personaje y encontrar bajo de él, dentro deél, al

hombreprimitivo y original. No era sino el apego animala la vida, y una vaga

esperanza. Pero ahora..., iahora sf que sabré acabarcon el personaje!!!

Esta ya pensandoenel suicidio, que, efectivamente,llevard a

cabo un poco después, frente a la mar. Los testigos —Elvira y su
padre— quedan espantadosde constatarel final a que conduce un
exceso de cultoa la historia; deciden quemarloslibros dela biblio-
teca, los cuadrosde los ilustres antepasados...

iHay que quemarlo todo. .., todo! —dice el padre—. iAcaso habria que que-

mar la isla! iQue resucite el volcan! iQuemarlo todo ..., todo... todo!

iQuemarla historia! iQuemarlo todo! Pero la hija, repentinamente conver-

tida, dice: ‘‘iMenosla mar, padre! iMfrala! iComosi no hubiese pasado na-

da! iComosi no hubiese historia! iMfrala! Mientras haya mar no habraais-

lamiento... GY no seria mejor echar ese hombre a la mar, de donde vi-

no?!2

Efectivamente, el mar va a ser la solucidn de todos los pro-
blemas que ha ido engendrandola historia, porque en él —como

ejemplar coincidentia oppositonum— todoslos problemas desapa-
recen. Para esa conclusion nos ha ido preparando Unamuno, me-
diante un magistral juego simbolico —queen él tenia mucho deca-
tarsis personal—, dondeel problemade la personalidad —queera

el suyo— quedaresuelto. Asi aparece reiteradamente el tema de

10 Tbid., p. 791.
4 [bid., p. 789.
2Jbid., p. 798.  
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la vuelta a la nifiez, con las correspondientes fantasias de claustro

materno; por ejemplo, en este didlogo entre Elvira y Macedo:

—Es quele gustaria volvera la nifiez?

—<Ala nifiez? iMasallé, mucho mésalla!

—éCémo masalla?

—iSf, mas alld de la nifiez, mas alla del nacimiento!

—iNolo comprendo!

—Si, me gustaria volver al seno materno, a su oscuridad y susilencio y su

quietud...

—iDiga, pues, que a la muerte!

—No,a la muerte, no; eso no es la muerte. Me gustaria ‘‘des-nacer’’, no

morir...!3

Unareferencia al claustro materno vimos que aparecioantes,
cuando recordabaa la primera Elvira, a la que evoca también en
estos términos: ‘‘Mi pobre Elvira sdlo anhelaba pasar inadvertida
y yo hacerde mi hogarun claustro maternoy vivir en él comosi no
viviese’’.' Es lo mismo quepretende de la nueva Elvira, la encon-
trada enlaisla,yasi lo dice:

Vine acd, aesta isla, buscando la muerte o algo peor que ella; te conocf,

sentime resucitar a nueva vida, a una vida desanto aislamiento; sofé en un

hogar quehubiesedeser, te lo repito, como un claustro materno—‘‘y bendito

el frutode tu vientre. ..’’—, cerrado al mundo,y he vuelto a encontrarme con

él. (caniel

En esa funcion simb6lica del mar se unen, pues, esposa y ma-

dre, para cuya expresin se remite al significado de una concha
marina. Si recordamos que su mujerse llamaba familiarmente Con-
cha, no podemos dejar de pensar en ella cuando a la mitad del
drama aparece una concha, que, arrastrada por el mara la playa,
es recogida por Macedoconestas palabras: “*Es una casa vacia...,

vacia y sin puerta. El pobre animalito que la habito se ha fundido
con la mar donde naciera. Queda aquien la arena, su casa, 0 me-

jor este cadaver decasa ...’’.16 Cuando los personajes se marchan
de la playa, Macedo se guardala concha enunbolsillo, lo que pro-

duce la extraneza de Elvira:

3 Ibid., p. 755.
4 Tbid., p. 790.
1S [bid., p. 793.
16 [bid., p. 761.  
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—Qué,ése la guarda?

—Es mi amuleto ya.17

Enefecto, la concha —protagonista como el mar del drama—
aparece otra vez al final, cuando decidido yael desenlace, Macedo
saca la concha desu bolsillo y se la entrega a Elvira; cuando aquél
se marcha,ella se queda mirdndola y dice: ‘‘Vacia, vacfa, vacfa Way
sin puerta ya ...; y se hard arenasobrela que deshojara el mar sus
olas’’.18

La entregade la conchaa Elviratiene el mismosignificado que
la entrega que le hizo momentosantes dellibro de su biografia de

conquistador famoso:la Historia de Tulio Montalbén, que no se le

caia de las manos aElvira. En la discusién entre Macedoy ella,

el primerotira ellibro al suelo, pero cuando yaha revelado su se-

creto, descubriéndole a Elvira que Tulio Montalban y Julio Macedo
son la misma persona,lo recogey se lo entrega conestas palabras:

“‘iToma mi cadaver!’”. Es la expresi6n definitiva de un fracaso: la
imposibilidad de olvidaral personaje hist6rico que fue Tulio Mon-

talban y reconvertirlo en el personaje de carne y hueso que podia
habersido Julio Macedo. El suicidio esta decidido, pero conél la

evidencia también del triunfo del mar. El uso mitolégico que del

mismoha hecho Unamunoesta asegurado. EI Mar,la otra cara de

la Naturaleza, que es maximoreflejo de Dios enlatierra, es a su
vez Madre y Esposa, caminos por el que recuperamosla otra ori-

lla —la anterioral nacimiento—, haciendo posible el eterno anhelo

unamunianode “‘no morir’’. Esto requiere la invenci6n de un neo-
logismo: “‘enmararse’’, es decir, hundirse en el mar fundiéndonos
con el Todo universal.

1 [bid., pp. 762-763.
18 Tbid., p. 797.

19 Tbid., p. 784.  



 

LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA
Y SUS RELACIONES f

CON LATINOAMERICA Y ESPANA

Por Hugo BIAGINI

ACADEMIA NACIONAL DECIENCIAS, ARGENTINA

CON REFERENCIA a la treintenadeinstituciones universitarias ar-
gentinas, la casa de estudios platense ocupa eltercer lugar en

el orden hist6rico. Su creacién fue proyectada hacia 1889 porel se-
nador Rafael Hernandez, y comenzoa funcionar como universidad

provincial en 1897 hasta transformarse en una entidad de caracter
nacional pocos anos mastardegracias a los tenaces emprendimien-

tos de Joaquin V. Gonzalez, quien la convierte en un centro de ex-
celencia académica queerige a La Plata en una ciudad universitaria
por antonomasia.

Asi, en La Plata todo invitaria a concentrarseenel estudio,a di-

ferencia de lo que ocurre con otros grandes ambitos del pais, como
es el caso de Buenos Aires o Cérdoba —masexpuestosa las turbu-

lencias urbanas. Se trata en suma de una ciudad con una senalada
madurezintelectual y en la que hanvisto la luz, durante su primer
centenario de existencia, cerca de trescientas revistas de muy va-

riado contenido.
Enrique Gomez Carrillo, en El encanto de Buenos Aires, nos

transmitio este testimonio con respecto al climax imperante en las
arterias platenses: ‘‘No hay muchachodelos que pasanporlas ca-

lles... que no parezca estudiante, ni hay hombre maduro que no de-
note, con su aspectoserio y reflexivo, al catedratico a la moderna’’.

En cuanto a la importancia de dicha universidad, se han ido

acunando tempranamentediversas expresiones que trasuntan una
tonica relevante. Ya hacia 1910, otro escritor espanol, Blasco Ibé-

hez, aludia a ella, en Argentinay sus grandezas, como la universidad
“‘mas conocida en Europa de toda Sud-América’’, por la notabili-
daddelplantel docentey la calidad desus instalaciones.  
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Cabe recordar aqui que el Museo de Ciencias Naturales y el

Observatorio Astronémico, junto con el Instituto de Fisica, cum-
plirfan una funcién descollante masalla incluso del propio mundo
hispanico.

A su vez, la intelligentsia nacional se expidid oportunamente
sobre el mismo tdpico: Leopoldo Lugonessereferia al ‘‘Oxford
argentino’y Ricardo Levenea la ‘‘Salamanca de Iberoamérica’’,
mientras que Ernesto Sabato prefirid equipararla con los claustros
de Heidelberg 0 Gotinga. Todos esos autores tendieron a distinguir
el espiritu de alta investigacin cientifica imperante en la universi-
dad platense.

Hacia una América nuestra

Lx trayectoria de esta universidad ha sido también comparada con
la que ejercié la de Chuquisaca durante la Colonia, en cuanto polo
deatracciéntanto parala juventud rioplatense comoparalosestu-

diantes de otras regiones sudamericanas; asi se cumpliment6,en los
hechos, el manifiesto abarcativo lanzado por el movimiento refor-
mista cuandose dirigié ‘‘A los hombreslibres de Hispanoamérica’’.

A la luz de similares motivaciones, Alfredo Palacios —primer
diputado socialista de América, activo fundador de la Union
Latinoamericana y doctor honoris causa de la Universidad de
Asuncié6n— impuls6 en sumogrado el acercamiento continental.
Primero como decano de la Facultad de Ciencias Juridicas de la
universidad platense y luego comopresidente de esta ultima, pos-
tularia a la UNLP para hacerse eco de esa magnalabor.

Palacios, por un lado, en su trascendental mensaje a la juventud
universitaria latinoamericana, propicid que ésta se volcara a plas-
marla anhelada Confederaci6én Iberoamericana.Por el otro, aquél
se adelanté en proponera losrectores de las universidadeslatino-
americanasla realizacion de un congreso para coordinarel sentido
de la ensenanza, defender nuestros valores comunesy otras metas

analogas.
Durante la Ultima gestién de Palacios se edit6 una Revista de

problemas argentinos y americanos (1942-1943) que, aunque se vio
frustrada porlos avatares institucionales, constituy6 otro elemento
pionero parala vinculacién interuniversitaria de nuestros paises.
Culminabael proyecto integradorconla creacin de un dotadisimo
Instituto Iberoamericanoenla UNLP, entre cuyos fundamentos pue-

den apreciarse licidas aseveraciones como éstas:  
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Constituye un absurdoinexplicable, a no ser por nuestraincuria, el hecho de
que funcionen en Europa institutos iberoamericanos queinvestigan nuestra

indole, reconstruyen nuestra historia y averiguan nuestra economfa, y que no

exista, en cambio, entre nosotros, instituci6n andloga...

Queremos que... aparezca nuestra América en unidad de ser y de des-

Uno, €n su unidad profunda, encubierta hoyporel aislamiento de sus pueblos

(Espiritu ytécnica en la universidad,La Plata, 1943).

Otros catedraticos destacados de La Plata como Francisco Ro-

mero, quien inicio la titanica empresa de unificar a la comunidad
filos6fica en Latinoamérica, también adhirieron a la idea de forjar
en esa ciudad una universidad central de complexién americana.

Pese a las diversas contingencias que trabaron la materializa-
cidn de semejante programa, queda enpie, junto a los aspectos
académicostributarios, una disyuntiva fundamentalplanteada por
Palacios: *‘Hasta que Ileguemosa sentir profundamente la iden-
tidad de nuestra indole, la inexorable comunidad de toda nuestra
América,en ideales y destinos, no podremosafirmar que existimos
colectivamente’’ (La universidad nueva, Buenos Aires, 1957).

Masalla de dichos obstaculos, en la UNLP se hanviabilizado a
través del tiempo los mas heterogéneosenlaces conla vida cultu-
ral latinoamericana, coadyuvandoen cierto modoa sacara la Ar-
gentinadel soberbioaislamiento que ha guardado habitualmente
dentro del panorama continental.

La UNLP, como la capital bonaerense donde tiene su sede
—apital ideada por los dirigentes de la llamada generacién de
1880—, adquirié un significado decisivo para la estructuracién
e irradiacion del positivismo en América Latina. Ademas de ha-
ber sido instrumentadabajo un perfil netamentecientificista y ex-
perimental, a diferencia de lo que acontecié en otras universidades
argentinas se conjugaron enella las dos principales vertientes de
esa orientacion: la comtianay la spenceriana. Unodelos positi-
vistas locales masilustres, Agustin Alvarez, amén de haberincur-
sionado extensa y polémicamenteporlas cuestiones hispanoame-
ricanas, ocup6la vicepresidencia de la UNLP bajo la conduccién de
Joaquin V. Gonzalez, el cual no dejé tampoco de ser ganado por
la corriente en cuestién. Por otra parte, Victor Mercante, uno de
los adalides de la variante doctrinaria denominada normalismo,di-
rigid primero la Seccién de Estudios Pedagégicos y fue decano de
la no menosclave Facultad de Ciencias de la Educaci6n.

Curiosamente, uno de los embates masfrontales contra el posi-
tivismo fuelibrado enla escolaridad platense, desde tribunas como
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las que levantaron las revistas Atenea —con uno de sus numeros
dedicado a Amado Nervo— y Valoraciones, alentada porel grupo

Renovacion perteneciente a la Federaci6n Universitaria de La

Plata. En esta ultima publicaciénse dieron cita no sdlo las mejo-
res plumas del pensamiento antipositivista argentino sino también

autorizados exponentes de esa misma tendencia oriundos del suelo
iberoamericano, como Pedro Henriquez Urena, Samuel Ramos,

Alfonso Reyes —residente en La Plata—, Miguel de Unamuno y
Ortega. Ademas, Valoraciones tuvo distintos representantes ofi-
ciales en el exterior: Gabriela Mistral en Chile, Cosio Villegas en
México, German Arciniegas en Colombia, Cipriano Rivas Cherif
en Espana, etcétera. En otra publicacion platense de la misma

época, Sagitario, pueden observarse colaboraciones de autoreslati-
noamericanosconel relieve de José Carlos Mariategui, Raul Haya
de la Torre, Mariano Ibérico y Julio Endara.

De un modo concomitante, desde los dominiosplatenses se con-

tribuy6 apreciablemente a la causa americanista de la Reforma Uni-

versitaria, a través de los aportes especificos de figuras esenciales
en la materia comolas de Alejandro Korn, Alfredo Palacios, Ga-

briel del Mazo, Julio V. Gonzalez y Héctor Ripa Alberdi, quien
presidid fecundamente la delegaci6n argentina al I Congreso In-
ternacional de Estudiantes reunido en México hacia 1921. En esa
misma delegaci6nfiguraron otros jovenes platenses como Arnaldo
Orfila Reynal, el cual tuvo ulteriormente un enormepesoenla plas-

maciOndeese representativo proyecto editorial que fue el Fondo de
Cultura Econémica.

Entre la pléyade de estudiantes latinoamericanos que pasaron
porlas aulas platenses, cabe mencionar, por ejemplo,a los doctores

Juan José Arévalo y Ratil Osegueda, futuros gobernantes de Gua-
temala, o al ingeniero Luis Heysen, quien se desempenaria como
senadornacionalen el Peru.

Uncapitulo aparte lo constituye el prolongado magisterio per-
sonal,intra y extrauniversitario, llevado a cabo por ese gran ame-

ricanista y propulsor de la ‘‘Magna Patria’’ que fue don Pedro
Henriquez Urejfa,al cual rodearon diferentes discipulos como Luis
Aznar, Guillermo Korn, Maria de Villarino, Juan ManuelVillarreal

y otros que tendrian una mayor proyecciOn supranacional: Euge-
nio Pucciarelli, Anibal Sanchez Reulet 0 José Luis Romero. Porlo

demas, cabe recordar que una de las obras cumbres de Henriquez

Urena, La utopia de América, fue originalmente publicada en La
Plata por el Ateneo Estudiantil bajo la direccion de Pucciarelli y
Villarreal.

 



 

Hugo Biagini

Unadelasvisitas trascendentes para La Plata fue la del pensa-
dor José Vasconcelos, quien presidio la delegaci6n mexicana cuan-
do se produjo el cambio de mandopresidencial de Hipdlito Yri-
goyen a Marcelo de Alvear en 1922. Once afios después, el propio
Vasconcelosparticiparia, junto al escritor uruguayo Emilio Frugoni,
en unacto de la UNLP donde, invocandosela solidaridad de los pue-

blos americanos, se propugnéla via pacifica para resolverel dura-
deroconflicto bélico entre Bolivia y Paraguay porla conquista del
Chaco. En esta ocasi6n Vasconcelos desarrolla un ciclo de confe-
rencias en la universidad platense conel titulo de Hispanoamérica
frente a los nacionalismosagresivos de Europa yAmérica.

Dichas conferencias serian publicadas por la misma universi-
dad, al igual que otra disertacidn de Vasconcelos: La cultura en
Hispanoameérica. Asimismose dieron a luz obras de Vaz Ferreira y

Leopoldo Zea, juntoa otros libros con estudiossobre distintos au-
tores de origen latinoamericano, comoes el caso de Andrés Bello,
Rubén Darioy Alfonso Reyes.

En una serie de Extensién Universitaria puede hallarse una
amplia gama de ensayos concernientes a la problematica regiona-

lista o al andlisis comparativo, i a., el templo del sol en el Cuzco,
el medievo y la empresa de América, el régimen municipal en
la Colonia, el Paraguay catdlico, los tratados de Montevideo de
1889, el panamericanismo,relaciones geolégicas entre Sudamérica
y Sudafrica, la familia chilenay la familia argentina, limites chileno-
argentinos,etcétera.

Corresponde también mencionar,entrelas publicaciones peri6-
dicas de la UNLP, a dos ejemplos excepcionales en su género dentro
del panorama bibliografico que ha brindadola universidad argen-
tina: las revistas Humanidades y Archivos de Ciencias de la Edu-
cacion.

La Biblioteca Central de la UNLP cuenta con una infrecuente
secciOn especializada en la tematica iberoamericana, cuyo caudal se
ha ido engrosando mediante sustantivos aportes de diversas colec-
ciones privadas (Avellaneda, Zinny, Barros Arana, Agustin Alvarez,
Farini, Costa Alvarez, Alejandro Korn, Sanchez Viamontey otros).

Dichopatrimonio, compuesto por numerosisimoslibrosy folle-
tos, abarca también caracterizados materiales de hemeroteca, como

los que puedenobservarseen el frondoso catdlogo de periédicos
sudamericanos anteriores a 1862 y cuya edicidn estuvo otrora a
cargo de Alberto Palcos.

Al inaugurarse la mencionadasecci6n hispanoamericana, hacia
1934, hablo el embajador de Espafa ante la Argentina, mientras
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que el fildsofo José Vasconcelos se expres6 en términos muy elo-
cuentes sobre los problemas de comunicaci6n queexistian en nues-
tra América.

Actualmente seregistran alli mas de dos mil titulos de revistas
provenientes de los masvariadospaises latinoamericanos. Por otra
parte, la mismabiblioteca de la universidad ha firmado un acuerdo
con la Organizacion de Estados Americanosparaser depositaria de
las publicaciones auspiciadaspor esta entidad.

La propia Facultad de Humanidades tambiénharecibidodife-
rentes legadosbibliograficos, siendo uno de sus masrecientes el que
perteneci6 a los hispanistas Ricardo y José Maria MonnerSanz.

Nosolo hantransitado porlos claustros platenses personalida-
des hispanoamericanasal estilo de las que ya evocamos —u otras
comolos peruanos Luis Alberto Sanchez y Adolfo Solf, el para-
guayo Justo Prieto o la chilena Amanda Labarca Hubertson—,sino

que tambiénfueronrecibidasenellos significativas delegaciones de

intelectuales brasilenos.
Al mismo tiempo, se han otorgadodiversos titulos honorificos

a otras figuras hemisféricas, a saber: Juvenal Hernandez, Héctor

Ormachea Zalles, Ruy Barbosa, Alfonso Celso, Max Fleiuss, Ben-

jamin Gallardo, Enrique Gonzalez Martinez, José Matias Manza-

nilla, Epictacio Pessoa, Benjamin Ranuz Galvao y Gustavo Vaca
Guzman.

En la UNLP se han organizado encuentros integradores de alto

nivel cientifico, como los que tuvieron lugar a propdsito del XXV
Congreso Internacional de Americanistas (1932), el IT Congreso de
Historia Americana (1937), el I Congreso Sudamericano de Zoo-
logia y la I Conferencia Astronémica Interamericana durante la
década de 1950, mientras que enlos Ultimos anos se han llevado
a cabo el I Congreso Internacional de Filosofia del Derechoy el
V Congreso Nacionalde Filosofia.

Finalmente, corresponde advertir que, asi como antaf.odiser-

taron ocasionalmente en las universidades de Sudamérica distin-
tos catedraticos platenses, en tiempos mas recientes —comopro-
ducto del llamado drenaje de cerebros o debido a la intolerancia
ideoldgica desencadenada durante los ‘‘anos crueles’’— un buen
numero de docentes ha actuado en la vida académica de otras na-
ciones americanas. Recordamosentreellos a Rodolfo Agoglia, Ma-
rio Bunge, Gustavo Cirigliano, Julio Godio, Ricardo Gémez, Flo-
rencio Gonzalez Asenjo, Carlos Lungarzo, Eugenio Pucciarelli y
José Sazb6n. 
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A estas alturas, puede inferirse que el vaticinio formulado
otrora por uno de los presidentes de la UNLP, Ricardo Levene,Ile-
garia a verificarse en sensibles proporciones:‘‘vendran a renovarse
aqui, a las sombrasde estos anejos bosques, antiguas fraternidades
que fueron tan fecundasparala libertad comoloseranlas del fu-

turo para la causa, ain no ganadadeltodo,de la verdadera cultura y

educacionpolitica de los Estados sudamericanos’’ (Fuerza transfor-
madora de la universidad argentina, BuenosAires, 1936, con prologo
de Rafael Altamira).

Inflexiones hispdnicas

Despeel vamos, resulta significativo advertir como en el plano

del trazado urbano quedio lugar a la misma ciudadplatensecola-

boro un ingeniero de procedencia hispana: Joaquin Maqueda.
Los puntos convergentes entre la UNLP y la cultura espanola

también poseen, al igual que con el resto del continente, un in-
veterado ascendiente que se ha ido vigorizando conel correr del
tiempo. Ya desde sus albores, aquella entidad educativa estuvo inti-

mamenteligadaa los asuntos peninsulares y a sus exponentes indi-

viduales. Entre los miembros fundadores de la etapa provincial se

encuentrael catedratico mallorqui Guillermo Salom y Sureda, que
también ocup6el decanato en la Facultad de Farmacia y Quimica.
Asimismo,la direcci6ndela biblioteca universitaria fue ejercida ini-

cialmenteporel exiliado catalan Luis Ricardo Fors, quien lanzo un
valioso boletin informativo y acrecent6 cuantitativa y cualitativa-
mente el acervo bibliotecologico dela instituci6n e instaur6las con-
ferencias dominicales, luego publicadas en cuatro volumenes,des-
plegando la par una exquisita faenaerudita, entre la cual sobresale
unade las primeras ediciones completasy fidedignas que se hicieron
en Sudamérica del Quijote.

Producido el viraje que convertiria a la universidad platense
en una institucion de status nacional, acompanaria el rectorado de

Joaquin V. Gonzalez, comosecretario general, el doctor Enrique
Del Valle Iberlucea, quien habia nacido en Castro Urdiales (San-
tander). Iberlucea, que seria el primer senadorsocialista electo
en nuestro continente y un reconocido renovadordeesa vertiente
ideoldgica, dedicé a su vez trabajos notables a las Cortes de Cadiz
y ala democracia americana.

También fue espanol el doctor Enrique Herrero Ducloux, pro-
veniente de Navarra, el cual, ademas de haberse desempenado  
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comovicepresidente de la UNLP y decano de su Facultad de Quimica,

presidié la Asociaci6n Quimica Argentina y el I Congreso Sudame-
ricano de esa especialidad. En lo que atanealsello mayorde la uni-
versidad, el mismo fue disenado porel dibujante madrileno Pedro
Rojas, activo colaboradordela revista PB.T. y del diario Critica.

Un destacadopintor andaluz, Antonio del Nido, se radic6 tem-

pranamente en La Plata, donde enseno en el Colegio Nacional y
realizo una labor precursoraparalas artes figurativas. Plastico no-

table fue Mariano Montesinos, quien naci6 en Valencia, estudié en

la Academia madrilena de San Fernando,y fund6 un centro de Be-
llas Artes en La Plata hacia 1894 y se asoci6 con otro compatriota

suyo: el pintor José Bouchet, quien estuvo adscripto al Museo de
Ciencias Naturales y a su Escuela de Dibujo, donde se formaron

diversos estudiantes aventajados.

Masindirectamente conectadas al aparato universitario, pero

con una fuerte gravitacion en la atmosfera cultural platense del
Centenario, hallamosa otras dos figuras ibéricas. Una deellas fue

el librero y editor Martin Garcia, que se instala en La Plata hacia
1902 y funda unodelos primeros centros republicanos espanoles

de Sudamérica. Ademas de haberse carteado con Pi Margall, Una-
munoy Cossio, por su libreria La Normaltransitaron intelectua-
les espafioles como Américo Castro, Angel Ossorio y Gallardo, Al-
cala Zamora y otros. Edit6 a la par mas de sesenta obras, entre
las cuales se incluyen trabajos de Ricardo Rojas y de autoreshis-
pano argentinos como DelValle Iberlucea, Ricardo MonnerSanz,
Eduardo Zamacois y Juan Masy Pi. Este ultimo también se ra-
dicé en La Plata, y lleg6 a erigirse, pese a su corta vida, en uno
de loscriticos literarios mas penetrantes queexistirian en elpais, a
través de libros donde se ocupo de la cultura argentina e hispanica:
Almafuerte, Alberto Ghiraldo, Leopoldo Lugones, Letras espanolas,
etcétera.

Conposterioridad se incorporaria a la ensenanzaplatense el en-
sayista José Gabriel, nativo también de Espana, quien habia cum-
plido un papel sobresaliente en la creacién del Colegio Novecen-
tista —inspirado en el pensamiento de Eugenio D’Ors— y enla
controversia frente al positivismo.

Desde un punto de vista mas conceptual, el propio Joaquin V.
Gonzalez contribuy6 primigeniamente a exaltar los merecimientos
de Espana, poniendoentela de juicio la subida anglofilia racista
que dominabadentro fuera de nuestras fronteras. En sus diserta-
ciones ante distintas instituciones pertenecientes a la colectividad  
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hispanica en la Argentina, aquél no sdlo destacé la importancia
de los intelectuales espafioles del momentoy serefirié a los inten-
tos de confraternizacion quese fueron insinuandoenla Peninsula,
sino que también sostuvotesis en favor del espiritu hispanoame-
ricano y de que los problemas de Espana sean a la vez estimados
comoproblemas americanos.

Bajola inspiracion del mismo Gonzalez se alcanzé a firmar uno

delos primeros conveniosrealizados en Latinoamérica con univer-
sidades espanolas, comoel que se sell con la de Oviedo,graciasal
cualllegaron a la UNLP dos catedraticos espafoles de primerisima
linea: Rafael Altamira y Adolfo Posada, los cuales dedicaron va-
rios capitulosde libros suyos a comentar muy sugestivamente la vida
universitaria platense. Tales visitas iniciarian la cooperaci6n univer-
sitaria de Espanacon la docencia superior sudamericana.

A partir de Altamira y Posada, desfilaria por el magisterio de la
UNLP, dentro de las masvariadas disciplinas y temas, una vasta su-
cesion de docentes altamentecalificados provenientes de Espana
—antes de la Guerra Civil 0 posteriormente al éxodo republica-
no—: el matematico Julio Rey Pastor,los fildlogos Américo Castro,
Manuel Montoliu y Agustin Millares Carlo, el fisico Blas Cabrera,
el decano dela Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid
José Casares Gil, los quimicos EduardoVitoria y Enrique Moles,el
histdlogo Pio del Rio Ortega,el neurobidlogo Gonzalez Rodriguez
Lafora, los pedagogos Lorenzo Luzuriaga y Maria de Maeztu,los

filosofos Eugenio D’Ors, Manuel Garcia Morente y José Tovar, el
psicdlogo Emilio Mira y Lopez, los historiadores José Ots Cap-
dequi, Claudio Sanchez Albornozy Salvador de Madariaga.A ellos
puede anadirse,v. gr, las exposiciones que dio en la Facultad de Hu-
manidades, hacia 1922, un hispanista comoelprofesor de la Sor-
bona Ernesto Martinenche. Un episodio memorable estuvo cen-
trado en la resonante conferencia ‘‘Meditacién del pueblo joven’’,
pronunciadaen La Plata por Ortega y Gasset hacia 1939.

Entre los catedraticos espanoles que se establecieron en la Ar-
gentina, prestaron un gran servicio a la UNLP el lingiiista Amado
Alonso y el penalista Luis Jiménez de Asta, quien dirigié alli el Ins-
tituto de Criminologia y Altos Estudios Juridicos, y fue nombrado
Profesor Extraordinario. Otro espafiolsignificativo que trabajé en
la UNLP fue el zodlogo Angel Cabrera, quien estuvo al frente del
Departamento de Paleontologia en el Museo de Historia Natural.

Por lo demasse efectuaron en la UNLP diferentes homenajes a
autoresclasicos espafoles como Cervantes y Fray Luis de Leén,sin
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excluir al tradicionalista Marcelino Menéndez y Pelayo ni tampo-
co dejar de conmemorarse circunstancialmente el dia de la raza;

participaron en dichas celebraciones figuras comolas de Ricardo

Rojas, Arturo Marasso, Henriquez Urena y Amado Alonso. Una
experiencia singular estuvo protagonizada porla actriz Margarita
Xirgu, que grabo enla radio de la universidad —lanzadaal aire
en 1924— unaparte del Romancero gitano de Garcia Lorca, quien
también habia llegado visitar a la universidad platense.

Otras variadas aproximacionesa lo hispanico que hubieron de
concretarse en la misma casa de estudiostiene quever conla incor-
poraci6n,en sus establecimientos secundarios dependientes, de la
asignatura Historia de Espafia,o conla publicacion de los Estudios
de literatura espanola (de Mille y Jiménez), o de los libros con tra-
bajos sobre Lope de Vega, Bécquery Valle Inclan. Una menci6n
especial para la valiosa colecci6n cervantinaexistente enla biblio-
teca central de la UNLP, colecciédn que fue largamente ponderada
por AmadoAlonsoenel Boletin de la mismacasa de estudios(18,
1934).

Unode los mas Ilamativos proyectos en comun quese dieron
a conocerantes del estallido de la Guerra Civil espanola partié de
quien fuera decanode la Facultad de Filosofia y Letras de la univer-
sidad madrilefia: Manuel Garcia Morente. Este ultimo le propuso a
Ricardo Levene —entoncespresidente de la UNLP— que asumiera
la representacin oficial para concretar la construccidn de un pa-
bellon argentino en la ciudad universitaria de Madrid queiba a su-
marse a los ya existentes de Francia y Alemania.

Asimismo,cabe referirse a algunos contactos personales esta-
blecidos en tierra hispana pordistintos exponentes de la UNLP. En-
tre ellos puedecitarse la participacion de Pascual Guaglianoneen el
II Congreso Hispanoamericano de Geografia e Historia realizado
en Sevilla hacia 1921 0 las becas de perfeccionamiento quereci-
bieron del gobierno republicano espanol Enrique Barba y Anibal
Sanchez Reulet. Este ultimo, que culminaria su carrera docente
en los Estados Unidos comolo hicieron otros platenses como Juan
Adolfo Vazquez, publicaria en Espana durante 1936 unodelospri-
meros panoramashist6ricos que se han dado a conocersobre las
ideas filos6ficas en Hispanoamérica. Otro discipulo de Henriquez
Urefa, Enrique MorenoBaez,llegaria por su parte a desempenar
sus labores en Santiago de Compostela y en Madrid.

Tambiénresulta un dato estimable la serie de personalidades
espanolas que se han hecho acreedoras los titulos de doctor o
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miembro honorario por parte de la Universidad Nacional de La
Plata, comenzandopor Rafael Altamira y Adolfo Posada,siguiendo
por Augusto Barcia Trelles, Américo Castro 0 Agustin Millares
Carlo, hasta finalizar mas recientemente con Claudio Sanchez Al-
bornoz, Pedro Lain Entralgo y Gustavo Villapalos.

Para concluir, qué mejor que evocarla repercusi6n que tuvo el
citado mensaje de Palacios a la juventud iberoamericana,el cual

no solo fue acogido con beneplacito en universidades americanas

comolas de Brasil y México y en todas las federaciones estudianti-
les de nuestro continente. El mismo también tuvo en su momento
una gran repercusiOn en la propia Espana, porque enél se auspi-
ciaba una fecunda aproximaci6n a esa naci6n, donde seveia espe-

ranzadamente a América como ‘‘unicareservadela civilizaci6n oc-
cidental’’. Tampocoresulta ajena a dicha proyecciénla batalla que
libro el propio Palacios, durante su decanato en la UNLP, para com-

batir la dictadura que habia apresado a Unamunoen Espaiay al

militarismo quese verificaba en América Latina.

 

 

MEMORIA COMPROMETIDAY
FECUNDANTE

Por Horacio CERUTTI GULDBERG

CCYDEL, UNAM

Para Arturo Ardao, en su octogésimo
aniversario.

UNCA ESTAREMOSSUFICIENTEMENTE AGRADECIDOSa ese grupo de
DAices —nuestros maestros sin mas— que reconstruyeron la
historia de un pasadofilosdfico propio, mientras dabanla batalla
porla afirmacién de los derechos de un filosofar latinoamericano.

Ese grupodeclasicos, integrado, entre otros, por Joao Cruz Costa

en Brasil, Augusto Salazar Bondy y Francisco Mir6 Quesada en
Peru, Guillermo Francovich en Bolivia, Leopoldo Zea en México,
etcétera, tiene en Arturo Ardao del Uruguay, a uno de sus miem-
bros mas consumadosy rigurososen el uso preciso del concepto y en

el procederhistoriografico.! El agradecimiento y la admiraci6n no
nos eximen de pronunciar palabras propias. Sabemosquedificil-
mente podriamos hacerlo —ni medir siquiera esa ‘propiedad’—
de no contar con las tradiciones que estos maestros pusieron a
disposiciGn, justamente porrevivirlas y encarnarlas prologandolas
con inigualable entrega. Infatigables en esa entrega, nos exigen
con su ejemplo, mas valioso —con serlo y mucho, segun venimos

diciendo— quelas mil y una palabras por ellos acufadas resigni-
ficadas. Esa exigencia implica reconocimiento a la tarea cumplida y
acicate permanentepara noeludir la responsabilidad que nos toca.

Preocupados comoestamos mas por estimularla logica del des-
cubrimiento y la producci6n filosdfica entre nosotros, con la di-
mensi6ncritica que le es inherente, mas digo que conunjuicio frio y
distante —supuestamente ‘metodolégico’— sobre lo ya producido,

1 Son trabajos del mismo Ardao los que ayudan a comprendery evaluar esta

etapa. Cf. Filosofia de lengua espafiola, Montevideo, Alfa, 1963; La inteligencia

latinoamericana, Montevideo, Universidad de la Republica, 1987.
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adquiere renovadointerés la aproximacidnreiterada a la labor de
estos maestros.

Estas paginas surgen con ocasion de las que en homenaje a Ar-
turo Ardao dedicara Cuadernos Americanos. Tienen, por tanto, un

alcance circunstancial, aunqueresulta imposible ocultar que surgeh
también como producto de una admiracion largamente madurada

desde tiemposestudiantiles y lecturas dispersas, confirmada en los
ultimos quince anos por una amistad tejida en fugaces encuentros,

intercambio prolifico de publicaciones y breves lineas epistolares.
Son paginas modestas queaspiran,en el mejorde los casos, a com-
partir algunas reflexiones surgidas de ese trato con el autor y sus
obras, a la espera de mayores y mejores estudios de vida y obras

tan estimulantes e imprescindibles si queremosestar a la altura de

los tiempos y de nuestras responsabilidades. Poco se podria hacer

en términosintelectuales si estuviéramos librados a los puros es-

fuerzos individuales, si no supiéramos que formamosparte de un

gran equipo internacional enel que se labora con conciencia de in-
tegrarlo y con el animo de desarrollar un proyecto comin,el cual
no solo no obstaculiza la expresién de rasgos individuales, sino que
fomenta la creatividad.

En unavisita reciente que he tenido la ocasidn de hacerle en
Montevideo, conversamos durante algunas horas sobre aspectos

fundamentales de su obra. Quiza, con un poco de angustia, ac-
tué como quien tiene que aprovecharesa oportunidad en términos
de ahora o nunca. Loatosigué a preguntas, pasandoy saltando de

un temaa otro y de un periodohistdrico a otro. No supe qué admi-
rar mas,si su lucidez constante, profunda, iluminadora o su don de
gentes, su bonhomia,su sentido del humor. Se la pas6 conmigocasi
todo el resto del dia. Nos separamossolo algunos minutos para co-
mer, pues yo tenia una invitacion previa, y nos volvimos a encontrar
en una reunion de profesores defilosofia en la Pontificia Universi-
dad Catdlica. La platica se prolongo en el café de la Universidad
—comoenlos viejos tiempos...— y culmind en una conferencia
—la segunda— que pronuncié en Montevideo enesta visita. Con-
ferencia que significo para miel inmenso honorde tenerloentreel
publico y el esfuerzo de entregar mis Ultimas reservas fisicas y men-
tales, después de un dia agotador que comenz6 muy temprano en
Radio Sarandiy que se prolong, sin un minuto de descanso, hasta
ese momento. El estaba fresco como unalechugarecién cortada
cuando medespidi6 en la puerta de la Universidad y se fue por  
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la noche de Montevideo a tomarun colectivo... Se produjeron en
esas pocas horas hechos magnificos, que recién ahora puedovalo-
rar en su auténtica dimension. Se habia reunido, con la presencia
patriarcaly entusiasta de Arturo Ardao, un grupode fildsofos uru-
guayos para discutir sobre el desarrollo de la actividad filosfica
en el pais y para estrechar las conexiones con el resto de Nuestra
América Latina. Desde la dictadura, segin ellos mismos destaca-

ron, no se realizaba una reunion como ésta. Mediosatisfaccion, y

lo senalé publicamente, que mi visita fuese el pretexto paraeste in-
tercambio parael inicio, segun me confirm6 posteriormente Jesus
Rey porteléfono, de una serie de reuniones de discusion e intercam-

bio académicointensivo. Varias generaciones,diversas formaciones

y un anhelo comun: colaborar a un renacimiento del quehacerfi-
losdfico uruguayo,a Ja altura de sus grandes momentoshist6ricos y
de los desafios presentes.

Nopodria reproducir ni, mucho menos, resumir lo que habla-
mos ensu departamento con Ardaoenesas horasde didlogo intenso

y de especial calidad. Sin embargo, fue demasiado importante para
que quede solo entre la bruma de un recuerdo privado. Debo hacer
publico al menosalgunosaspectos de esa platica, un minimosaldo
intelectualde lo quealli ocurrié.

Medejo bien en claro quesu actividad filosdfica se gest6 en el
seno de un circulo intimo amical, integrado por Carlos Quijano

(el companero mayory quien extiende sobre los demassu autoridad

moral, su magisterio civico), por Julio Castro y por él mismo.? Este
circulo se desarrolla en la vida periodistica, universitaria, politica,
publica.

A pregunta expresa acerca de la ‘apariencia’ de academicismo
‘puro’ de su produccionfilosdfica, con un golpeen el costadodel es-
critorio y levantandose de susillon me indico que siempre habia sido
unavida de militancia y entrega politica. Record6 su primerarticulo
periodistico, dedicado la integracidn econdmica de América La-
tina... y su convivencia con Basilio Munoz. Sobre éste escribid,

2 “<Quijano Maestro’, en Chasque (Montevideo), viernes 17 de agosto de 1984,

pp. 2 y 3; ‘‘Introduccién General’’ a las obras de Carlos Quijano, Los golpes de

Estado (1933 y 1942), Montevideo, Camara de Representantes,vol. I, t. I, 1989,

Pp. XVII-XLVy ‘‘Prdlogo’’ a América Latina: una nacion derepublicas, vol. I, t. 1,

1989, pp. XVII-XLI; ‘Julio Castro iQuince afios después!”’, en Cuadernos de Marcha

(Montevideo), agosto de 1992, pp. 26-27.  



 

210 Horacio Cerutti Guldberg

junto con Castro, su primerlibro, con prologo de Quijano, repro-

ducido anos después por Cuadernos de Marcha.

Una pregunta deslizada mas adelante se imponia. éDonde
aprendio —este hombre que saca de carpetas perfectamente or-

denadas los documentos originales confirmatorios de los detalles
que va recordando— esa precauci6ny cuidadoen el trato con los
documentos, esa hasta mania de asentar en la documentaci6n sus

afirmaciones, ese rigor en la cronologia, ese ordenamiento de la
critica? Con toda naturalidad me respondi6 que estudid abogacia,
luego se dedico la historiografia de las ideas por decision propia y

no estudio en ningunainstitucién formalmenteesas técnicas y pro-
cederes. Lohizo asi, porqueasi lo exigia el proyecto intelectual en

el que se inscribio por razones politicas de afirmaci6n civica. Me
quedé pensandoenla ineficacia relativa de la formaci6nescolari-
zada.

Muchoseaprende dela meditaci6nsobrelos trabajos de Ardao.

Noes quiza su ensenanza menorlarelativa al caracter de la memo-

tia historica ya la necesidad de su reconstrucci6n critica. CApuesta

historicista? Explicita y expresamente asumida porel maestro uru-

guayo. Memoria noes equivalente a pura cronologia, aunque la

debaincluir comoun recurso necesario. La memoria vigente y ope-

rante en el presente reclama, como supuesto ahorasi suficiente, una
reconstruccion de las tradiciones intelectuales con sentido critico
y conciencia alerta. Sdlo merece el nombre de memoria aque-
lla reconstruccion que eslabona y reencadena momentosexplicita-
mente conscientes. Uno delos requisitos de esa reconstrucciOn es
que exhibe los escalonamientos conceptuales de modo verosimil.4

En todocaso, para ningun lector atento de sus textos pasara inad-
vertido que Ardaose inscribe —prolongandola consciente, volun-
taria y activamente— en la afortunada tradicidn que en Uruguay

* Arturo Ardaoy Julio Castro: 1875-1935 Sesenta anos de Revolucion (Vida de

Basilio Munoz), reproducido con este titulo y subtitulo en Cuadernos de Marcha

(Montevideo) num. 56, diciembre de 1971, 64 pp.; cf. también: Arturo Ardao, Vie-

Jos recuerdos del Centro de Estudiantes de Derecho, separata de la Revista del CDE,

Montevideo,t. XXII, nim. 92, aflo 1967, pp. 9-15.

+ Arturo Ardao: Etapas dela inteligencia uruguaya, Montevideo, Universidad de

La Republica, 1971; Nuestra América Latina, Montevideo, Ediciones de La Banda

Oriental, 1986; Romania y América Latina, Montevideo, Biblioteca de Marcha y

Universidad de La Republica, 1991.

 

  

Memoria comprometida y fecundante 211

jalonan simb6licamente los nombres de Artigas, Munoz, Rod6, Vaz

Ferreira, Quijano y Castro.

Lasobrasfilos6ficas se calibran por su rendimiento conceptual.
Noes importante s6lo lo que dicen, sino también los avances que
estimulan enla reflexi6n propia y ajena. En este sentido, algunas
obras filos6ficas generan un magisterio amplificador de la peda-
gogia del maestro, mucho masalla delosrestringidos limites de la
accion personal. Pocasobrasfilos6ficas latinoamericanasenestesi-

glo son tan fecundasy de tanto rendimientotedrico como las de Ar-
turo Ardao,el gran maestro uruguayo de Nuestra América.

Para muestra quiero detenerme brevementeen una de ellas,tes-

timonio —comotodaslas salidas de su pluma— de inmensa eru-

diciony de un conocimiento inigualable del pensamientofilosdfico

en el siglo x1x. Merefiero a su Andrés Bello, filésofo.’ Eneste li-
bro, compuesto comola mayoria de los suyos por una colecci6n de
trabajos (para el caso elaborados entre 1979 y 1983), Arturo Ardao

se propone explicitamente completar, ampliar y prolongarla linea

interpretativa propuesta por José Gaos en 1948, con motivo deles-

tudio y edicion realizados poreste ultimo de la Filosofia del enten-

dimiento, obra cumbre de Bello y de todala filosofia en América

Latina durante el siglo xix. Los estudios de Ardao presentan un
analisis exhaustivo de la obra de Bello, desdesu iniciacion filosdfica
en Caracas, pasando porla etapa de Londresy siguiendo por su

madurez especulativa en Chile.
Mi objetivo en estas paginas no es comentarel texto de Ar-

dao, sino atisbar apenas su rendimiento conceptual. Sin preten-

derlo su autor —y asi me lo confirmaron sus respuestas a mis pre-
guntas expresas en la entrevista antes mencionada— esta obra se
vuelve un instrumento insustituible para aprehender a cabalidad

una delas tradiciones intelectuales a las que se incorporara nada

menos que José Gaos. Quiero decir, sin el esclarecimiento concep-
tual que realiza Ardao en este libro, especialmente al mostrar la

relaciOn intima entre la reflexion filosGfica y la reflexion gramatical
de Andrés Bello, en buena medida es incomprensible el esfuerzo
filos6fico de José Gaos en una de sus obras sistematicas funda-
mentales: De /a filosofia. Segan autorizadosintérpretes de la obra
de Gaos, éste habria fracasado en su producci6n generaly en esta
obra en particular por su desconocimientodela tradici6nfilos6fica

> Caracas, Biblioteca de la Academia Nacionalde la Historia, 1986, vol. 81.
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anglosajonaenfilosofia del lenguaje y en generaldel llamado pen-
samientoanalitico. Las debilidades mayoresdela reflexi6n de Gaos
se deberian a una reducci6ndel lenguaje y de las grandes cuestio-
nes abiertas por Edmund Husserl en sus Investigaciones légicas a
una gramatica trivial. Pero, la investigacion de Ardao sobre Be-
llo, especialmente sobre su Filosofia del entendimiento, que fuera
prologada con gran admiraci6n por José Gaos en 1948 para su re-
edicin, muestra quela tradicidn gramatical en la consideracin del
lenguaje y en relacién de fecundaci6n estrecha con el pensamiento
filos6fico, traza una linea (de ‘‘filésofos gramaticos’’) queva de la
escuela de Port Royal hasta Noam Chomsky en nuestros dias, pa-
sando porDescartes y Stuart Mill, hasta culminar en Andrés Bello.
Si esta hipdtesis fuera minimamente convincente, ameritaria una
relectura de toda la teoria de la expresién que Gaos desarrolla en
Dela filosofia y en Del Hombre pero, en vez de abordarla desde
la exigencia de lo que Gaosnohizo, se podria iluminar lo que pre-
tendio hacera partir delas tradiciones mas propiasy evaluarasicon
masrigorcritico las limitaciones en su intento y sus virtualidades
quizas todavia vigentes. Estas Ifneas no puedenserel lugar para
intentar siquiera aproximarsea las caracteristicas de esa relectura,
trabajo que bien mereceria una buena monografia. Lo queinteresa
a mis modestoslimites es mostrar la riqueza de los esfuerzos del
Maestro uruguayo que ahora homenajeamos. Solamente estimu-
lar una hip6tesis como la que nos ocupa, muestraa lasclaras lo que
trato de senalar: lo enriquecedora quepuedeserla lectura atenta de
sus obrasy el valor incontrastable de prolongarsus esfuerzostedri-
cos, sabedores de que compartimosafanese€ ideales, aunque poda-
mos y debamosutilizar otros instrumentos 0 expresar renovadoses-
tilos de reflexidn. Esa es justamentela faz de una tradicién cultural
€ intelectual viva, generosa y pertinente a nuestro contexto cultu-
ral. Y una tradici6n no se prolonga espontaneamente, sino volun-
tariamente y con controles racionales estrictos y muyrigurosos.

Quizés convenga, para cerrar estos apuntes y abrir mas todavia
las sugerencias de todo lo que resta por pensar, que indiquela res-
puesta de Ardao a una demis ultimas preguntas, instigada por él
mismo durante nuestra platica. &Cual seria la tarea pendiente, lo
queharia si tuviese ocasi6n, tiempo y fuerzas por delante? Se me
acerc6, casi como para un confidencia complice, y me dijo: iMe-
tafisica! Para aclarar inmediatamente después: claro con un sentido
nuevo, buscandorespuestas a interrogantes inéditos abiertos por el  
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desarrollo cientifico tecnolégico, por la salida al cosmos. Pienso
ahora que algunosde los trabajos de su estimulante Espacio e in-

teligencia atisban enesa direcci6n.* Quizas el gran desafio sea or-
ganizar esa reflexi6n, sin evadir las ensefanzas de toda una vida:
compromiso social y honestidad intelectual, fidelidad a los amigos
y defensa de principios civicos de convivencia y justicia.

® Caracas, Equinoccio Editorial de la Universidad Sim6n Bolfvar, 1983. 
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HOMEROENLAISLA DE LAS IGUANAS

Por Emilio Jorge RODRIGUEZ

CASA DE LAS AMERICAS, LA HABANA

NLAISLA ANTILLANADE SANTA LUCIA —conocida quinientos anos
Eatras como Jounaloao ‘‘isla de las iguanas’’ por sus pobladores

aborigenes— nacio el 23 de enero de 1930 Derek Walcott, quien
fue proclamado la semana pasada merecedor del Premio Nobel de

Literatura 1992.
A los dieciocho anos de edad public6 su primer cuaderno de

poemas, y encontr6 enseguida una buena recepciéncritica del es-
critor barbadense Frank Collymore, editor de la revista Bim. Sus
estudios en el Colegio Universitario de las Indias Occidentales, en

Jamaica,los realizo mediante una beca. En las décadasdelos cin-
cuentaa los setenta, mientas una considerable parte de los escrito-
res caribenos de lengua inglesa marchaba a la emigracion —com-

pelidos por las dificultades para desarrollar su obra en territorios

coloniales carentes de la infraestructura adecuada—, Walcott per-

manecio activo en el archipiélago. Durante un tiempo fue profe-
sor en Jamaica, Santa Lucia y Grenada, y posteriormente se esta-
blecié en Trinidad. Alii despleg6 una labor cultural comocritico
literario y de artes plasticas del diario Trinidad Guardian.

En 1958, con motivo de producirse la apertura del Parlamento
de la extinta Federacion de las Indias Occidentales, se estrend su

drama €pico Tambores y banderas (publicado en espanol por la
revista Conjunte, nim. 26), donde aborda cuatrosiglos de historia,
eslabonandolos grandeshitosantillanos a través de algunos perso-
najes que reaparecen en nuevos acontecimientos,y con unleit mo-
tiv simb6lico: una moneda, que llega con el Conquistador espanol
y permanecera hasta el siglo xx. En 1959, Walcott fund6 el Taller
Teatral de Trinidad, la mas importante agrupacién dramatica de la
region durante las dos décadas siguientes. Desde hace diez afos
se ha desempenado comoprofesor, primero en la Universidad de
Harvard y actualmenteen la de Boston.
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La obra poética de Derek Walcott es compleja y de rigurosa fac-

tura; la evocacion anecdotica se ubica en un discurso donde sub-
yacenreferenciasintertextuales dela literatura occidental asi como

de las costumbres y creencias popularesligadas a las raices étnicas
forjadoras dela cultura caribefa. Poesia en torno a personajes, lu-

gares y hechosdela infanciatras la patina de un recuerdo no exento

de melancolia pero tampocoajeno a la impronta quela historia ha

dejado en la peculiar e irrepetible formacién de la sociedades an-

tillanas, y con un nucleo en la angustia existencial humana como
ente del Nuevo Mundo,expresadaentanto conflicto de permanen-

cia yfidelidad; asi lo vemosenlos versos de ‘‘Unlejano grito desde

Africa’’:

Yo queestoy envenenadoconla sangre de ambos,

<hacia dénde debo voltearme, hasta las venasdividido...?

éC6moescogerentre esta Africa y la lengua inglesa que amo?

<Despreciar a ambas,0restituir lo que ellas me han dado?

Comoserpiente que se muerdela cola, la propia obra de Wal-
cott se erige en respuesta estética a estas interrogantes: una pau-

latina pero profunda incorporaci6n primero del dialecto inglés y
luego del créole de base francesa (lengua popular del habitante de
Santa Lucia) unida a la polisemia cultural de su verso, generado por

las particularidades de un devenir donde todoslos imperios moder-
nos han estado presentes, que lo abren hacia una concepci6n del

Nuevo Mundoen polémica conel conocidoy acre dictamen del no-
velista trinitario V. S. Naipaul, quien dijo: ‘‘nada ha sido creado en
las Antillas, y nada sera inventado jamas’’, al completarla con una
apasionado credo de confianza en lo excepcionaldelasislas: ‘‘...
porque lo que proceda de aqui es como nada que uno hayavisto

antes”’
En ‘‘Preludio’’ (1962) asumira el desamparo desu ‘‘postrada

isla

hallada solamente

en folletos turisticos, bajo binocularesardientes

hallada en la reflexi6n azul de ojos

que han conocido ciudadesy nos piensan felices aqui,

mientras proclama una redenci6n basadaen elarte:  
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mi vida ... no podrd hacerse notoria

hasta que no haya aprendidoa sufrir

en yaémbicosperfectos.

Sus preocupacionesporla sociedad islena tendran cauces mas

amplios en la década posterior, al condenar Walcott en la prensa
la inercia de algunos intelectuales anglocaribenos —para emer-
ger como ‘‘una articulada voz encolerizada y desesperada’’, segin
afirma el critico Gordon Rohlehr— y oponerse a una promocién

cultural oficial que en Trinidad se realizaba mas comoentreteni-
miento,digresidn y escape que como autobusqueda.

Quienasi se manifiesta es un mulato que considera la madurez
como“‘la asimilaci6n de los rasgos de cada ancestro’’, formula para
aprehenderunainsularidad con alcance universal. Lo acompana

un fuerte proposito de trascendencia, sublimacién de los contextos
con que se enriquecela connotaci6nde la cotidianeidad mediante

impecable manejo del verso y excepcional aprovechamiento de la
lengua inglesa, convertida en recipiente donde conviven ductilidad
y clasicismo.

El] mas estudiado de los poetas caribenos durante los ultimos
veinte anos, tiene otra virtud: la busqueda dela perfecci6nenel es-
tilo, hasta tal punto que varios de sus poemarios, como En una no-

che verde (1962), Poemasselectos (1964), El ndufrago —galardonado

con el Premio de la Sociedad Real de Literatura en 1965— y El

Golfo (1970) ofrecen versiones corregidas de textos precedentes.
En 1973 public6 Otra vida, poemario autobiografico, y entre sus
obras posteriores estén Uvas caletas (1976), El reino de la manzana-
estrella (1977), El viajero afortunado (1981), Solsticio (1983) y Eltes-

tamento deArkansas (1987). En Omeros(1990), su ultimolibro —un
poemadivididoensiete partes que sobrepasalossiete mil versos—,
asomadesdeeltitulo la dualidad raigal walcottiana; para uno de los
personajesdeesta saga, ‘‘Omeros’’ es el nombre griego de Homero,
mientras que parael protagonista la palabra debe descuartizarse en
tres partes: o (invocacién del caracol), mer (madre y mar al mismo
tiempo enelcréole antillano) y os (un huesogris).

Omeroses la etapa superior de un proyectoartistico que re-
corre toda su obra. El fervorporlas islas del archipi¢lago ameri-
cano y su marlo encamina a unaincorporacionculta de otro mar
mediterraneo: el mundo griego. Alusiones y personajes de la An-
tigiiedad clasica pueblan tambiénsuslibros precedentes, y la ironia
y la tragediase interrelacionanenciertostextos.  
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El ambito escénico, arena propicia para la resonancia masiva
de sus ideas, parte de su propuesta de fundar‘‘un teatro dondeal-
guien puedarepresentar a Shakespeareo cantarcalypsos con igual
convicci6n’’. En una produccién superiora la treintena de obras,
Walcott ha alcanzado sus mayores éxitos con tramas que incorpo-
ran buenasdosis de alegoria, sustentada en unsincretismo entre
la cosmovisi6n europea y el folklore literario, musical y danzario
de raices africanas. Sus piezas massignificativas se han represen-
tado enterritorios del Caribe angléfono y en Nueva York, Londres,
Paris, Toronto, Ibadan. Entre ellas se encuentran Ti-Jean y sus her-
manos y Malcochon, dedicadasexplicitamente a reelaborartradi-
ciones de Santa Lucia; Suerio en la Montana del Mono, reconocida
comouna obra maestra, que escarba enlos mecanismosdel mito en
la mente colonial; /Oh Babilonia! que se ocupadela secta Rastafari
de Jamaica; su versién de El burlador de Sevilla de Tirso de Molina
—tealizada por encargo de la Compania Real Shakespeare—
dondesereestructuran las ideas de la pieza clasica para darle vi-
gencia en el debate sobrela liberacién de la mujer con apoyo en
la musica trinitaria (parang) de antecedente hispanico; Pantomime,
atrevida reedicién del mito de Présperoy Calibanlocalizada enel
espacio contemporaneodeun hotel paraturistas.

Derek Walcott, ‘‘mulato del estilo’’", como se ha autodenomi-
nado, nuevo Premio Nobelde Literatura, es un creador quehalo-
gradoarticular la imagen sensorial —su dedicaci6n juvenil

a

la pin-
tura y el sensible deambularporlas islas indudablementelesirvie-
ron de entrenamiento—, el bagaje dela literatura universal y las
multifacéticas expresiones del puebloantillano.

 

EL NOBEL DE LA PAZ
EN EL QUINTO CENTENARIO

Es la hija, la nieta de los mayas.
Es la que naci6 bajoel cielo azul.
Es la memoria del Chimel.
Es para ti hermosa mujer de mitierra.

Rigoberta Menchi,‘‘Es ella’’

Por Adalberto SANTANA

CCYDEL, UNAM

NELESCENARIO DE LA LITERATURA testimonial latinoamericana y

Emundial alcanzo un lugarrelevante la obra que gan6el premio
Casa de las Américas 1983 dela escritora venezolana Elizabeth Bur-
gos. En ese texto de testimonios se recogendiversos pasajes sobre la
viday lucha dela joven indigena guatemalteca Rigoberta Menchi.1
Hoy nuevamentela viday obra de esa joven mujeralcanzaunrelieve
inusitado. En Oslo se anuncia queresult6 ganadora del Premio No-
bel de la Paz 1992.

Una breve semblanza de esta Rigoberta Menchi nos muestra
la vida de una indigena guatemalteca que naci6 hace 33 afios en el
pequenopoblado de Chimel, oriunda del municipio de San Miguel
Uspantan, en el Departamento de E! Quiché, Guatemala. La bio-

grafia dela recién galardonadaes representativa dela vida de tantos
hombre y mujeres de los sectores marginados de América Latina.
Desde muy joven (ya que en Guatemala siendo indigena y campe-
sino se abandonala ninez a una corta edad) trabajé con su familia
en las cosechas del café, algodon y cana de aztcarenlas fincas de
la costa sur guatemalteca. Mas tarde como muchas jévenes mu-
jeres indigenas latinoamericanas, emigr6 a la capital del pais para

1 Ellibro al que hacemos referencia es Elizabeth Burgos Debray, Me llamo Ri-

goberta Menchui y asi me nacié la conciencia, La Habana, Casa de las Américas,
1983.
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emplearse comotrabajadora doméstica. Desde los 10 anos de edad

Rigobertainicio su participacion en actividades de organizacion co-
munaly de catequismo. El castellano lo comenz6 a dominar apenas

a los veinte anos. Sus padres, Vicente Mencht y Juana Tum,eran
ambosdirigentes cristianos de las comunidades indigenas quichés,
afiliados al Comité de Unidad Campesina.

El 31 de enero de 1980 el padre de Rigoberta murié asesinado
junto con masdetreinta personas, cuandola policia tomo porasalto
e incendio la Embajada de Espanaenla capital guatemalteca. La

representacion diplomatica habia sido ocupadapacificamente por
un contingente de campesinos,sindicalistas y estudiantes en pro-
testa por la permanente violacién de los derechos humanos por
parte del gobierno guatemalteco encabezadoporel general Romeo
Lucas Garcia. Meses mastarde, la madre y varios de los hermanos
de Rigoberta Menchifueronasesinadosa su vez como producto de
la ola represiva desatada contra los sectores opositores al régimen.
Era el ano de 1981, momento enel quela estrategia contrainsur-
gente de las fuerzas armadas guatemaltecas generaba una masiva

corriente de refugiados guatemaltecos hacia territorio mexicano,
huyendodela devastacion y la masacre de las comunidadesrurales

indigenas. Comoparte de ese éxodo, Rigoberta Menchtvaalexilio
para convertirse en su voz y testimonio. Ella misma ha senalado:

En primer lugar yo sali de Guatemala comoresultado de la represi6n, como

resultadode la violencia causada porla crisis que vive esepais. Esta violencia,

esta crisis, esta represiOn, son las que meincitaron a defender los derechos

humanos.

Asi, durante mas de diez anos, Rigoberta trabajo afanosamente
en diversos foros internacionales por lograr que en su patria y en el
mundoenterolesfuera restituida la dignidad humanaa los pueblos

indigenas. En ese mismosentido, y en virtud de la misma causa,

la heredera de las mejores tradiciones de las luchas indigenas de
nuestra América ha manifestado:

Hasido unagran necesidad sensibilizar a los pueblos del mundo,sensibilizar

a partidos politicos, a gobiernos, para que entiendan la dimensi6ndelas des-

igualdades que existen entre nuestros pueblos, especialmente en los pafses

donde se cometen violaciones, y donde se reprimen los derechos humanos.

Para que asuman su papel es necesario comprometer cada vez mésla res-

ponsabilidad de las nacionesen el campo internacionalhacia nuestrosintere-

ses. Los objetivos principales del trabajo son lograr eco a nuestros esfuerzos,  
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nuestra lucha, nuestra contribuci6n como pueblos indios, pueblosindios a la

busqueda de la paz, y la soluci6n a los problemasde injusticia social, a los

problemasdefalta de participaci6n de los pueblos indios en la decisi6n de su

destino en nuestros propiospafses.

Diversos sectores de opinion apoyaron y se sumarona la pos-
tulaci6n de Rigoberta Mencht Tum comocandidata al Premio No-
bel de la Paz 1992. La iniciativa fue aceptada y respaldada amplia-
mente en el mundoentero, contando con el apoyo de personalida-
des tan destacadas comola del también galardonadoconel Premio
Nobelde la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el senador democrataesta-

dunidense Edward Kennedy, el gran maestro guatemalteco recien-
temente fallecido, Luis Cardoza y Aragon,el jurista mexicano Jorge
Carpizo, presidente de la Comisién Nacional de Derechos Huma-
nos, el poeta uruguayo Mario Benedetti, el filosofo italiano Nor-
berto Bobbio y la primera ministra de Noruega Gro Harlem Brund-
tland.

Es evidente que el otorgamiento del Premio Nobel a Rigoberta
significa un reconocimiento a su gran labor en pro de los dere-
chos humanosy la democratizaci6n de Guatemala. Pero induda-
blementepara la designacion del Nobel de la Paz 1992 gravitaron
elementos quetrascienden el elemento local dela figura de Rigo-
berta, ya que se destacaen la persona de la indigena quichéla uni-
versalidad de sus reivindicaciones, que no son otras quelas de todos
aquellos que desde hace 500 aos han vivido marginados delahis-
toria. Afirma la propia Rigoberta que

...a lo largo de la historia, los indigenas hemos estado al margen de las de-

cisiones polfticas, econémicasy sociales de nuestros pafses. Indudablemente

comoderechos hist6rico y comoantiguos duefios de este Continente, tenemos

el pleno derechode participar en las decisiones de nuestro destino.

Este hondosignificado habria que ponderarlo enla significacion
de lo queexpresala figura de Rigoberta Menchial calor de la con-
memoraci6n del Quinto Centenario (en su verdadero sentido de
traer a la memoria,y no sin cierto dejo de culpa), de la destrucci6én
de las civilizaciones nativas que Occidente emprendio deliberada-
mentea partir del brutal ‘‘descubrimiento’’ del Nuevo Mundo.

Es evidente que enla entrega del Premio Nobeldela Paz a Ri-
goberta Menchiexisten también impugnaciones silencios conde-  
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natorios. Pero sin duda el regocijo y la fuerza que brinda este justo
reconocimiento a-una mujer, a una indigena,a unalatinoamericana,
es el mejortributo a la esperanza parala verdadera construcci6n de

un mundodejusticia y paz. Sobre todo para aquellos que por mas
de 500 anos hanvivido en la marginaciony la resistencia.
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ADHESION DE LOS LECTORES Y

COLABORADORES COLOMBIANOS

Los suscritos, lectores y colaboradores de la Revista Cuadernos

Americanos, nos unimos al homenaje quese le rinde por su arribo

al cincuentenariode su circulaci6n. La horaes propicia pararecor-

dar a su fundador, Jests Silva Herzog. En la actualidad la Revista

se edita por la Universidad Nacional Aut6nomade México (UNAM),

dirigida por el Maestro LeopoldoZea.

CuadernosAmericanoshasidoyes una tribuna parala verdad

y la libertad. Asi hay que reconocerlo y proclamarlo. La Revista

tiene un viejo compromiso:estar abierta a todaactividad cultural.
Centradasu acci6nen el juicio acerca delos afanes del continente,

algunos delos que se vienen investigandodesde su primer numero

no han sidoresueltos. Estan vivos y desgarrando larealidad.

Perola Revista puede proclamar, con arrogancia, que ha hecho

evidenteel poderde las ideas. Porque éstas han influido en nuestra

cercanarealidad, imponiendosoluciones, arbitrando nuevas mane-

ras de manejar los problemas, de dar impulso a muchosactos que,

sin el apoyo ideolégico, hubieran tomadoel rumbooscilante del
pragmatismo.

Los colombianos, lectores y colaboradores de Cuadernos Ame-

ricanos, declaramos queen tornodela Revista se puede seguir pen-

sandoenel destino del Continente.

Carlos Lleras Restrepo Belisario Betancur
Ex Presidente de Colombia Ex Presidente de Colombia

German Arciniegas Pbro. Manuel Briceno Jauregui
Presidente Academia Presidente Academia Colombiana
Historia de Colombia de la Lengua

Otto Morales Benitez FernandoCharry Lara

Ex Ministro, académico,escritor Poeta, escritor, profesor 
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Héctor Osuna

Caricaturista de

‘El Espectador’’

Horacio Bejarano Diaz
Secretario Academia

de la Lengua

Luis Villar Borda

Embajador,escritor

José Francisco Socarras

Académico,escritor

Javier Ocampo Lopez

Historiador, profesor, autor
Ismael E. Delgado

Profesor, académico

Juan Jacobo Munoz Gabriel Betancur Mejia

Ex Ministro Educacion, académico Ex Ministro de Educaci6n

Guiomar Cuesta Pedro Acosta

Escobar Director de la Revista de la Universidad

Poeta Jorge Tadeo Lozano

Apolinar Diaz Callejas Rogelio Echavarria
Escritor Poeta

Arturo Infante

Rector Universidad

Maria Mercedes Carranza

Poeta, Directora

“Casa de PoesiaSilva’’ de los Andes

Jaime Posada Galo Burbano Lopez
Rector Emérito Universidad Rector Universidad Pedagégica

de América de Colombia

Jorge Enrique Molina Marina
Rector Universidad Central

Santiago Pefia
Profesor, escritor

Antonio Cacua Prada

Director del Instituto de

Historia de la Academia

Alvaro Rojas de La Espriella
Director Facultad de Humanidades

de la Universidad Central
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Alvaro Castafio Castillo Santiago Salazar Santos
Director de la H.J.C.K., emisora cultural Escritor

Antonio José Rivadeneira

Historiador, autor

Gustavo Paez Escobar
Novelista y periodista

Maruja Vieira
Poeta

 
 



 

  
 

CINCUENTA ANOS
DE CU4DERNOS AMERICANOS

A fin de conmemorarel quincuagésimo aniversario, El Cole-
gio de México organiz6 una mesa redonda conla participacion de
dos de sus mas renombradosinvestigadores, la historiadora Jose-
fina Vazquezy elfildlogo Antonio Alatorre, asi como de Leopoldo
Zea y Joaquin Sanchez Macgrégor. Fue moderador de la mesa
José Thiago Cintra, también miembrode El Colegio de México.

Esta reuni6nse transmitid en su integridad por el Canal 11 de
television, el domingo 11 de octubre de 1992, dentro del programa
dominical quetiene la mencionadainstitucidn en dicha emisora.

La Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM,patrociné el do-
ble evento organizadoporel doctor Joaquin Sanchez Macgrégor,
coordinadorde la Comisi6n conmemorativa de los 50 afios de Cua-
dernos Americanos.

Dicho evento consistié en dos mesas redondas (3 y 5 de mayo

de 1992) conla participacién de los doctores Horacio Cerutti, Er-
nesto de la Torre, Gustavo Vargas (coordinador del Colegio de Es-

tudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofia y Letras) y

Abelardo Villegas (Secretario Ejecutivo de la Unién de Univer-
sidades de América Latina), y actué6 como moderadorel doctor
Joaquin Sanchez Macgrégor. El tema de esta mesa retomael sen-
tido de una delas secciones de CuadernosAmericanos en su primera
€poca: ‘‘Presencia del pasadolatinoamericano’’, mientras que la
segunda mesa redonda tuvo comotemala ‘‘Dimensién imagina-
ria de América Latina’, y conto con la participaci6n del gran es-
critor puertorriqueno José Luis Gonzalez y de la doctora Liliana
Weinberg, actual Secretaria de Redaccié6n de Cuadernos America-
nos, como ponentes; fue moderadorel poeta y ensayista Enrique
Gonzalez Rojo, quien record6 queeltitulo de su primerlibro, Di-
mension imaginaria, provenia de la conocida secciéndela revista.
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educaci6n
NORMASY VALORESEN EL SALON DE CLASES

Susana Garcia Salordy Liliana Vanella
éPuedela escuela contribuir a la formacién enlos valores
que sustentan a la sociedad moderna? éCudl hasido la

prdctica vigente en este sentido? Estas preguntas que hoy se
formulan amplios sectores de la sociedad, encuentran en

este interesante estudio, muchas sugerencias e informacién,

para esbozar respuestas fundamentadas.

TEORIA Y RESISTENCIA EN EDUCACION
Una pedagogia para Ia oposicién

Henry A. Giroux
Libro que invoca un nuevo discurso para los educadores y

apunta hacia nuevas relaciones y formas de andlisis para
comprendery cambiarlas escuelas y la sociedad en su

conjunto.

 

sociologia y politica
ESTADOY CAPITAL EN MEXICO
Politica de desarrollo desde 1940

James M. Cypher
El autor analiza el papel del Estado en la industrializaci6n de
México y el impacto quelaspoliticas estatales pueden haber
tenido en la precipitaci6n de la cafda econémica,la crisis de

la deuday la nacionalizaci6n del sistema bancario.

AUTONOMIAY NUEVOSSUJETOSSOCIALES EN EL
DESARROLLO SOCIAL

Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Herndndez

(coordinadores)
éCudles son —o pueden ser— los nuevos paradigmas de
los movimientos rurales? @Puede hablarse de ellos como
nuevossujetos de desarrollo? Este libro aporta elementos
fundamentales al debate al dar a esta Ultima pregunta una
respuesta afirmativa.

De venta en:
Av. Cerro del Agua Num. 248, Col. Romero de Terreros
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Miguel Leon-Portilla

LITERATURAS INDIGENAS DE MEXICO
*~Como expresaba el hombre indigena la vision de
su propia existencia y su relacion con el Universo?

*~Como concebia los misterios dela divinidad y del
masalla?

*4Qué himnos sagrados, cantares y poemas
celebrabanlas fechas clave del calendario ritual?

*~Cual fue la version de los pueblos conquistados
por Hernan Cortés?
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CATALOGO GENERAL DE PUBLICACIONES PERIODICAS
MEXICANAS NUEVA EDICION 1989-1990

PONEMOSA SU DISPOSICION EL UNICO ““CATALOGO” DE
PUBLICACIONES PERIODICAS MEXICANASEN SU 3a. EDICION.

USTED YA LO CONOCEY SABE DE LOS BENEFICIOS
QUE HA OBTENIDO AL PODER CONTAR CON

INFORMACION DE MASDE 3000 TITULOS

EDITADOS EN NUESTROPAIS.

  

   

   

 

NOTA: INCLUYE DOS ACTUALIZACIONES AL ANO

ae MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE
990

SOLICITELO A:
D.I.R.S.A.
GEORGIA N° 10-8, COL.

NAPOLES,03810, MEXICO,D.-F.

APARTADO POSTAL 27-374
TEL. 543-4629
FAX. 536-1293
TELEX 1764639 DIREME  

éVoces en su biblioteca?
Esctichelas... son las nuevas

voces de México

o1cAY

exico
e El TLC,audaz respuesta de México al proceso de

globalizacion.

e Los bloquesregionales surgen, pero ¢lograran consolidarse?

e ¢Qué estamos haciendopara contrarrestarel desequilibrio

ecolégico?

e Historia, arqueologia, museos... el esplendor de México

a todo color es

Adquierael volumen encuadernado conlos cuatro mimeros de la

nueva €poca:
659-38-21, 659-23-49 y 554-65-73

Un documentoindispensable en su biblioteca... y un bello obsequio
para sus amistades.

pablo)TretoiCod trimestralen inglés CISEUA @ UNAM   
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