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MI DESCUBRIMIENTO DE AMERICA"

Por Darcy RIBEIRO

UERIDOS AMIGOS. Es muy buenoestar aqui en el campus de la

Universidad. Es muy bueno tambiénver a la soLarR, que Leo-

poldo Zea y yo creamos en 1982, crecer en Sao Paulo, que experi-

mento cambiosradicales en la ultima década. Sao Paulo,tanita-
liana, tan Milan, inesperadamente crea el Memorial de América

Latina, que yo ayudé a hacer. Sdlo que hicieron los andamios y no
cumplieron el programa,lo que es unalastima.

Es muy bueno tambiénestar hablando aquien presencia de Zea,
el sabio que prefiero entre todos y el maestro que me ayud6a ser

latinoamericano. Sin Zeaseria dificil situarme en el mundointe-
lectual comoun latinoamericano. El hecho de ser bizarramentela-

tinoamericano hizo que alcanzara una estatura nacional, también

visto de fuera, que no habria alcanzadosi no fuera un hombre de

mi pueblo, mi pueblola patria grande latinoamericana,si no fuera
una voz del mismo,incluso una voz de las poblaciones indigenas.
Hay muchagente, probablemente mas sabios que yo, pero que no
obtuvieron tantos doctorados honoris causa. La semanapasadare-

cibi uno de Inglaterra, que yo, con gran dolor, no pudeir alla a
recibir, sino que fue un representante mio. Los éxitos que obtengo
son €xitos portales razones.

Tengootros éxitos, también gozados. Uno es muy extrano. En

una ocasi6n estaba en Paris para participar en un CongresoInter-
nacional de Americanistas. Dirigi una sesi6n importante, la sesi6n
de estudios sobre los indios de América. Alli, cuando ibamosporel
pasillo, habia cinco mil personas —los congresos de americanistas

* Esta es la Conferencia Magistral que Darcy Ribeiro expuso enla Inauguraci6n
del V Congreso de SOLAR realizado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, entre

el 31 de marzo y 4 deabril de 1996. Conferencia que fue revisada y corregida para

su publicacién por el propio autor pocosdias antes de su muerte. Se adjuntan
algunos documentos sobre la forma en que esta muerte afect6 a la Comunidad

Cultural latinoamericanay las ideas que ésta expusoante el doloroso hecho.  



 

2 Darcy Ribeiro

reunen a millares de personas— y me miraban con admiraci6n.
Sentia que asi abrian espacio para que yo pasara, con mucho respe-
to, y yo muy contento, creyendo queera migloria de antropdlogo.
Solo después vi que noera nada deeso,ellos estaban admirandome
porqueyo era alguien que habia tenido cancer y sobrevivid, lo que
és la cosa mas formidable para un ser humano,y yo erael unico an-
tropologo del que tenian noticia que habia sido ministro de Estado.
Entonces,todolo que hice no valia nada, s6lo esas cosas exteriores
tenian significado.

Pero el tema de hoy no soy yo —megusta mucho hablarde mi,
podria continuar horas— sino la Patria Grande, América Latina.
Primero, doy a ustedes una interpretacién. Somos quinientos mi-
llones de latinoamericanos. Fue deshaciendo millones de indigenas,
fue cruzandoseconellos, fue importandoy gastandotalvez veinte,
tal vez treinta millones de negros que nosotros nos constituimos.
En un proceso muydificil, surgimosa la luz del sol no como una de
las matrices formadoras. Ya no éramosindios, no éramos negros,
no éramos europeos. Era una cosa asombrosa. Tan asombrosa que.
la primera expresiOn de esta sorpresa, de esa diversidad,la obtuve
en un texto de Zea citando a Bolivar, que después fui a buscar en
el original. Bolivar dice: ‘‘CQué somos —esto enel siglo xIx— que
nO somos indios, no somos europeos?, équiénes somos?’’ Somos
un nuevo género humano. Eso somos, un nuevo género humano.
Nuncavi mejor conceptualizacién en este siglo, nadie dijo mas ex-
presivamente lo que somos: un nuevo género humano. Un género
humano quese esta construyendoy que sigue mestizdndose, cons-
truy€ndose, edificandose. Ese es un hechocapital.

Hay personas que quedan muy admiradasconlos éxitos de Aus-
tralia, por ejemplo, o de Canada. Lo encuentro una tonteria, no hay
nada masfacil que pegar unosingleses, unos europeos, jugar en un
espacio, sacar de ahia todala gente y construir una Inglaterrita de
segunda. Estoes unatonteria, cualquieralo hace, pero otra cosa es
crear un género humano, es mezclar las grandes matrices humanas
para hacerdeellas otro ser. Este otro ser a veces buscasu identidad,
comoBolivar buscaba, pero unaidentidad perentoria. Nadie tiene
dudas de que América Latina se constituy6 en uno delos bloques
del mundo,es un nuevo bloquelatino, neolatino. Unalatinidad
clara, asumida de algunos soldados romanos que salieron ha-
ce 2500, 3000 anos de Etruria, del Lacio, invadieron Europa,
“europeizaron’’ y latinizaron Europa. Llegaron a la peninsula
ibérica y ahi —nuncase dijo como— construyerona los espafioles y
portugueses, construyeron gente en la peninsula ibérica que habla-
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balatin. Y el latin se fue deteriorando hasta crear una cosa mejor,
que son nuestras lenguas.

Surge ahi, entonces, esa gente que, 1 500 anos después de su
propia autoconstrucci6n,salta el océano y aqui vemosunalatinidad
tardia. Nada es mas representativo de Roma que nosotros mismos.
En las grandes reuniones que se haranen lossiglos futuros de re-
presentantes de la humanidad, habra representantes delos chinos,
que son una parte inmensa de la humanidad,de los neobritanicos
(norteamericanosy otros), de los arabes, de los eslavos. Pero équién

representaraa la latinidad, a Roma? Nosotros. Los latinos france-
ses se marchitaron, alli quedo Francia cuidandodesusgloriecitas,
solitaria, muy confusa, muy harapienta; otros no llegaran existir.

Y comolos unicos que existieron fueron los portugueses y los es-
panoles que tuvieronla sabiduria de salir de la pequena peninsula
asidtica, de aquella ‘‘cosita’’ sobre Asia, sobre Africa, que es Euro-

pa. Ellos tuvieronla sabiduria de saltar de alla para aca y de multi-
plicarse. Ningin otro pueblo fue generador, tuvo esa capacidad de
saltar y de construirse. Entonces, fue en ese proceso que nosotros
nos construimos como unalatinidad enorme. Ahora,unalatinidad

quetiene una enormepresencia demografica, un bando de gente,

con una forma de cara que esta surgiendo. Nuestra lucha es para
que esa importancia y esa singularidadse afirme dentro del género
humano.

Tenemos, ademas, enesa latinidad latinoamericana, una extra-

ordinaria homogeneidad. Aconteci6algo asi: unos europeosllegan
e implantan una lenguasola, fantastica para nosotros que somos
quinientos millones de latino-hablantes o de ‘‘espanogués’’, o de
“portufiol’’-hablantes. De hecho,el portugués y el espanol no son
ni lenguas. Todosse enorgullecen muchodela propia lengua, pero
esto es una tonterfa, son dialectitos vagabundos porque cualquier
brasileno con una semana en México aprende a hablar mexicano,

cualquier mexicano aqui aprende tambiéna hablar portugués. Esa
comunidadnoseda,por ejemplo,dentro dela propia Espana. Den-
tro de la propia Espanahay lenguas,no sdlo el vasco, sino también
el catalan. El catalan est mascerca del francés qué del espanoly es

absolutamente incomprensiblesi no se hace un curso de catalan. Ya
el portugués de Brasil, como el espafiol de América Latina, son mu-
cho mas homogéneos. El portugués de Brasil, el dialecto de Para o

de Recife, el dialecto de Rio Grande do Sul, son variantes minimas.

De hecho,son variantes muy pequefias comparadosconlosdialec-
tos que se hablan en Portugal. En el pequeno Portugal, a 200 km
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de Lisboa se habla mas en dialecto. Ahora, nosotros estamos en-

senandoa los portugueses a hablar con las novelas. Tuve mucha
dificultad, sobre todo en el norte de Portugal, para entendera los

portugueses, era muy complicado. Podia entender a los espafioles,

peroa los portugueses, con aquella bocaasi[risas]. Creo que ahora,

con las novelas, mejoraran. Llegoalld y hablo con las personas en

la calle y ellos medicen alegres: ‘‘iLos brasilefos!’’. Se alegran de
verme.

De esa homogeneidadlingiiistica, de esa homogeneidad de con-

ciencia latinoamericana, nosotros no teniamos en Brasil mucha
conciencia hace veinte afos. Yo creo que elexilio, la dictadura,

envi6 a 15 000 exiliados a los paises latinoamericanos,esos 15 000
tuvieron contacto con 150 000 0 quizas con 300 000. El hechoes que
Brasil, de repente, tuvo una presencia latinoamericana como nun-

ca habia tenido, una presencia muy profunda. Tenemos 15 000 km
de frontera con los paises hispanoamericanos, pero son fronteras

vacias, s6lo en pocos puntos tienen alguna poblaci6n, es un drea
todavia por ocupar. Pero, a pesar de eso, la profundidad de la
latinoamericanidad de todos nosotros es muy perentoria. Habia
una identificaci6n hispanoamericana muyfuerte, los hispanoame-
ricanosse sentian muyellos y crefan quelos latinoamericanos eran
ellos. Nosotros nos pensabamosotra cosa. Ellos también tenian

alienaciones. Por ejemplo, Chile y Pera son Pacifico, y es claro que

lo quetienen frente si es el mundodel Oriente,pero nolo sabian,
nunca se comportaban comosilo tuvieran. Loschilenos salfan por
Tierra del Fuego para llegar hasta Europa. Los peruanos subian
para pasar por el Canal de Panama. Paraellos lo que estaba en-

frente era Europa,se sentian europeos. Alguien que va buscando

su ser, el ser que esta en la frente, nunca ve, nunca vio. Todavia no

saben que lo queesta enfrente es China, Japon, que pueden tener
contacto directo, y no contacto a través del mundo europeo.

Ese mundolatinoamericanotiene diferencias también. En un
estudio mio, propuse unatipologia latinoamericana que encuentro
util para reconocertres configuraciones importantes. A una de esas
configuracionesla llamo Pueblos Testimonio. Pueblo Testimonio
es Zea, por ejemplo, no Maria Elena. Pueblo Testimonio es aquel
quetiene el dramay la grandeza de ser dos. Son los mexicanos, los
pueblosdelaltiplano andino. Eranaltas civilizaciones y se acuerdan
de ello. Tienenla gloria de vivir en unasituaci6nincaica 0 azteca y
viven esacivilizaci6n dentro de la modernidad. Son de los pueblos
mds modernos son, sobre todo, pueblos anclados en un pasado
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vetusto. Esto es visible cuando andamos, por ejemplo, en Guate-

mala, y yo estuve ahi haciendo colecciones para el Memorial. Se ve
en las manos, en los ojos de jas personas, una habilidad increible
de combinar colores que s6lo se encuentraen la India, en las altas

civilizaciones. Esa gente guardaen los ojos, guardaen el ser. Quie-
ro decir, esto es una expresion externa —el artefacto— pero son
microexpresiones internas también en su poesia, en su literatura,
en su ser. Entonces, hay una categoria latinoamericana muy dife-

rente delas otras, son los Pueblos Testimonio que guardany llevan

dentro de sialtas civilizaciones.
Hay otra que es lo contrario, que yo llamo Pueblos Nuevos.

Pueblos Nuevos sonlos brasilefios, y la mayor parte de América

Latina, con mucha presencia negra. Pueblos Nuevos son aquellos

que se estan buscando a si mismos. Atrds no tienen unagloria.
Atrds, negros con taparrabos e indios desnudos. Entonces, usted

no puede hablarde la grandiosidad azteca, de la maya,ni de ningu-
na otra, porque lo queesta atras nosdisciplino profundamente no
comounaaltacivilizacion, sino con otras caracteristicas. Por ejem-
plo, hay una que siempre veo en Europa. Desde la primera vez que

fui alla, nadie nunca me pregunt6siyo era griego, si era portugués
o si era espanol. Esta carabrasilenaes unacaraindigena.

Ustedes no saben, pero ustedes son tupinamba. Quiero de-
cir, los portugueses y los espafoles echaron aqui a doscientos mil
indigenas y embarazaron a esas mujeres. Hicieronasi la primera
etapa de lo que hoy sellamabrasileno. Esa primera etapa lleva-

ba en su cuerpo, en sus genes, la identidad basica deellos, bidtica,

que es una identidad indigena. Nosotros somos los sucesores de
los paises que matamos. Seguimos cargando aquella gente en el

sentido genético. :
Cuandofui a estudiar a los indios kaapor, con los cuales pase

dosafos, iba a buscar esa identidady otra, que es la deser indio

de la selva. Esa gente que vivid diez mil afos enla selva sabia vivir
en la selva. Aquellos indios tenfan un nombreparacada bichito,
para cada piedra,para cadaplanta y viven ahi hace diez mil anos.
Nosotros somoslos que llegamos ayer, no sabemos nada, estamos
todavia aprendiendo,y vamos a emplear diez mil anos en aprender.
Pero ése es el débito, la sabiduria de adaptarnosa la selva tropi-
cal. Es imposible vivir aqui para cualquier portugués o cualquier
europeo, cultivandotrigo 0 cebada. Aqui se podia plantar maiz o
mandioca,eran las cuarentay cinco plantas que los indios nos pa-

saron. Entonces era importante la presencia indigena que esta en  
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nuestra carne y esta en nuestra adaptacion,por lo tanto en nuestra
figura. Pero es una presencia diferente de la presencia de unaalta
civilizacion, lo que hace que Ilame a esos pueblos Pueblos Nuevos,
pueblos en busca de si mismos, 0 construyéndosea si mismos.

La tercer categoria la llamo Pueblos Transplantados. Es Maria
Elena. El desastre que aconteci6 siglos atras, ochocientos mil gua-
rani-hablantes y varios paraguayos fundaron BuenosAires y crea-
ron la naci6n, desbrozaronla selva y crearon Argentina, Uruguay,
Paraguay. Ellos son los seres originarios. Después de construir-
se y llegar a la independencia unos ochocientos mil, derramdse so-
bre ellos un alud de gringosy los pobrecitos fueron enterrados por
la gringada. Y la gringada entro ahi. Cuatro millones de gringos
encima de menos de un millar de hispanohablantes crearon otra

situaciOn.
Cuando lIlegué a Argentina todavia mucho era asi, creo que

ayudé a limpiar también los ojos de Argentina. La tendencia era
llamar ‘‘cabecitas negras’’ y considerar quelos bolivianos,los para-
guayos, los argentinos originales —cualquier argentino medio mo-
renito, ellos lo llaman ‘‘cabecita negra’’—, no tiene nada que ver
con ellos, porque su ser es ser blanco. Tuvieron un héroe nacio-
nal, formidable, Mitre, cuya ideologia era importar europeos para
fecundar aquella gente alli y mejorar la raza. Queria incluso dar
la pampapara quelos norteamericanosse instalaranalli y crearan
unacivilizacion blanca, porqueelresto era barbarie. O sea, esa cosa

terrible de los Pueblos Transplantados.
El transplante funciono, por ejemplo, en Canada, en América

del Norte, en Australia, pero alli encontr6 un cuerpo ya hecho, en-
contro un transplante directo de los inmigrantes que recibiantierra

de un pais y la mezcla con ese cuerpo ya hecho, que noesta defini-
da, que no es deseada, entonces se crea unasituacion de alienacion

muy peculiar. Para el argentino con cara deitaliano, de polaco, de
aleman,el héroe es Martin Fierro. El gracioso Martin Fierro que
ellos liquidaron, mataron: el gaucho. Todo argentino, todonino,el
polaquito, aprende orgullosamente el Martin Fierro como su abue-
lo. Su abueloera el gaucho que fue aplastado, era el atrasado que
fue liquidado. Vea usted que inclusive su abuelo verdadero es un
ser heroico; es aquel millar, aquellos millones de gentes exportadas
de Europa como ganado humanodispensable, cuatro millones que
vinieron en el fondo de las naves. No hay ningunaliteratura heroi-
ca, no hay ningunapoesiasobre quienes vinieron en el fondo de un
barco, nadie esta orgulloso de eso. Estan orgullosos de Martin Fie-
tro. Lo que importa es la alienacidn mentalterrible, una quiebra de
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la propia conciencia. Hayahiotro dramadel encuentro desi mismo
y de la fusion deesos pueblos que es lo importante de todoesto.

Hay una diferencia capital entre los Pueblos Transplantados y

los Pueblos Nuevos. En los Pueblos Nuevos lo fundamentales el
mestizaje, 0 sea, aquilas relaciones sexuales interracialesy el mesti-
zaje nunca fueron vistos como un crimen, comoen el mundoanglo-

sajOn, ni como pecado. Aqufera hasta un manjar, era bueno porque
aqui hay un prejuicio quees lo contrario, es el prejuicio de esperar

que el negro emblanqueciera. Ahi va a decir a Milton: ‘‘Milton,

mejore un pocoitenga hijos mas claros!’’. Porquela idea de quela

mujer sea capaz de parir, tener buenabarriga, barriga limpia para
tener gente masclaraes unideal de blanquitud quepresidelas rela-
ciones raciales en Brasil. Ahora es que el negro esta reaccionando,

diciendo ‘‘No, yo soy bonito’’, como el negro norteamericano,ne-

gro es bonito y con voluntad de continuar negro, de mezclarse con
mujeres negras.

Entonces, comienza a haber aqui una contracorriente, pero és-
ta existe en Brasil con el asimilacionismo. Ese asimilacionismo es

racista porque quiere queel negro no sea negro,quiere que elindio

nosea indioy los dos dejen la mania deser ellos mismospara entrar
en el caldero general. Es un prejuicio, sdlo que un prejuicio mejor

queeldel apartheid. En elapartheid el negro quedaalla, se respeta
a quien quedaalla, hasta se es tolerante con él, pero no se quiere
mezcla. Por eso, cuando llegué a Nueva York, lo que me sorpren-
dio no fuela belleza urbana, fue tanto mulato, tener al mulato como

burro. Quiero decir que alla la mezcla del blanco con el negro fue

muy grande también,solo que oficialmente no es nada deeso, hacen
de cuenta que no, pero rara vez usted ve un negro puro en Nueva
York, como Milton, bonito. Usted ve que los negros todos estan
mezclados, medio cobrizados.

Bueno, meparece que di un panorama de AméricaLatina, aho-
ra vamosa cuestionarlo.

Todo eso comenz6,el proceso de nuestro hacimiento, comen-

z6 conel principe D. Henrique. Todosustedes conocenla historia,
pero es bueno recordarla, él es mi héroe. El principe D. Henri-
que, un “‘principon’’ portugués, usaba siempre el manto de Cris-
to, que era una fea camisa, y andaba siempre con un cinturon de
cilicio, es decir guardabaenla bolsa un delgadocilicio para mor-
tificarse por amor a Dios. Entonces, ese hombre, todo el tiempo

quemandoseconelcilicio debajo del manto de Cristo, crea una be-

llisima utopia. Ese hombre fue quien construy6 la nave oceanica,   
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colocé en una navela brijula arabe,el astrolabio chino,la velalla-

madalatina, que era drabe también. Construy6 un barco capaz de

enfrentar el mar bravo y us6 ese barco para hacer la circunnave-

gacién de Africa. La herejia del principe es que hubo un tiempo

del Padre, del que habla el Antiguo Testamento, hubo un tiem-

po del Hijo, del que habla el Nuevo Testamento, pero ha llega-

do el tiempo del Espiritu Santo, pentecostal, en que construiremos

un paraiso sobrela tierra. Eso es comunismo, éno es una belle-

za? Esa idea del mundo a ser rehecho como una utopia, era la

ideologia del principe, que la Iglesia prohibiy persiguid después.

Pero yo queria referirme s6lo a este hombre que hacelos bar-

cos, la contribuci6n técnica, simultaneamente veia la contribucion

politico-ideolégica. El papa mandapara él, para el principe, pero

en nombre del rey, una bula, en 1454, en que dice: ‘‘La tierra en

que usted puso la pata —nodice pata— es suya para siempre’. La

tierra que pisase en Africa era de él. Era la legalizacion de la con-

quista. ‘“Y el hombre en queusted pusiera las manos, de los moros,

es suyo y de sus descendientes hasta el fin del mundo’’. Entonces,

vea solamente esto: Europa necesitaba una legalizacion, una car-

ta de autorizacion de la expansién. Es muy curioso que en 1493,

un ano después de Coldn, la misma bula sea dada para las Améri-

cas. Aqui tambiénla tierra en que usted pusiese el pie era suya,

entonces la legalidad de la conquista, del asalto, es una legalidad

de la esclavizacién también. Hicieron el mismopacto en dos bulas

fundamentales, que andaban escondidas, que yo descubri por ahi y

publiqué en uno de mislibros.
Europa, armada debarcos,realiza el mayor movimiento huma-

no, se expande con una energia feroz. En esa expansion Europa

mata a diez mil seres humanos, diez mil pueblos diferentes con sus

lenguas, con sus costumbres, con sus creencias, con sus artes. A

esos diez mil pueblos el europeo lleg6 y diezm6. Diezmo, prime-

ro, con enfermedades que contagi6, pero también con ataques, con

saqueos. Nosotros sabemosde los saqueos grandes, de la totalidad

enorme de Peri, o de Cuzco. Pero en esasaltascivilizaciones el

esfuerzo europeo fue echar a la clase dominante sacerdotal, hacer-

se a un lado y colocar a otra clase dominante. Y el pueblo, que

ya estaba condicionadopara vivir bajo otros, ya estaba estratifica-

do en clases, acept6 a otro mandatario. Es aquel desencuentro de

una gente enorme, manteniendosusideales de cultura en silencio y

construyendo un mundodeotro, tirando sus animales, sus llamas,

para criar vacas, cabritos, gallinas, porque la conquista queda mas

porellos que por la gente. iEntonces es una cosa tremenda!
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Aqui, en Brasil —describo el proceso en miultimolibro como
“‘cufadismo’’— era un acto indigena. Siempre quellego, ahora,

a la aldea, la tendencia delos indios es Ilamarme “‘saé’’. Y dicen

otra cosa intraducible, quees ‘‘sururucatu’’, que significa —lo voy

a traducir— ‘‘todo gustoso’’, que es un saludo mucho mejor que

el de buenos dias, buenas tardes. Ahora, también me llaman “‘saé”’

quesignifica curiado, quiere decir alguien a quien se esta dispuesto

a dar su hermanay alguien cuya hermana él quiere.

Hay unainstituci6n indigena del cufadismo. El modode tratar

aun extrano,si no significa que lo va a comeren antropofagia, para

dargloria es un ‘‘saé’’. Ese cufiadismo,en el encuentro delos eu-

ropeosconlosindios, es una cosa de una tremenda dramaticidad.

Ustedes imaginen a los europeosa bordode sus barcos, de sus na-

ves, Ilegando y mirando, asombradosconla belleza de la indiada

desnuda,con sus partesa la vista y, segiin sus descripciones, mucho

mas bonitas que las muchachas de Lisboa. El europeo siemprese

extasia ante la belleza de los indios, con los cuerpos pintados con

genipapo, emplumadoscon adornos,la visi6n que cambia toda la

vision europea. La vision europeade sus antepasadosera la de los

ermitafiosbiblicos, comiendoraices de hierbas, con camisolas. De

repente, el europeo veal buen salvaje, su pasado podiaser hoy,lo

que abreespacio para pensar el mundo comoproyecto. Entonces

surge la utopia. Diecis¢is anos después del descubrimiento, surge

la utopia. Por ejemplo,el estorbo,el coraje de pensar el mundo no

comoresiduo dela historia, sino comobaseparala construcci6n del

paraiso. Otra vez es el comunismo,la idea de reconstruir el mundo

como unproyecto. La visién europeaes ésa, reverla indiada.

Losindios, por otro lado, vefan aquellos hombres quellegaban

hediondosde dos meses sin bafiarse —iportuguésqueno se bana en

dos meses hiede que es un horror!— entonces, aquella gente feti-

da, aquella gente ‘‘macaca’’ —porquelosindios nunca habian visto

a gente barbada, no tenfan nada de barba—, aquella gente barba-

da, aquella gente herida, porque el escorbuto corta la cara, todo

el cuerpo cubierto de Ilagas. El indio ve aquel bicho y dice a Dios

que veia aquello que llegaba, aquellas naves enormes, con sus velas,

comohijos de Maira,el dios creador. Pero el dios mando sus ma-

cacos, sus diablos. Esos diablos que llegaban tenian una cosa que

todavia sé que pasa,es la politica de ahora de Fernando Henrique.

Traian espejitos, traian cuentas de vidrio pero sobre todo trafan cu-

chillos, tijeras, hachas que los indios necesitaban inmediatamente.

Cualquier india iba a hacer el amor con aquellos hediondospor-
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quele dabancuentasde vidrio, le daban un espejito. Las relacio-
nes comenzaron asi, pero las siguientes relaciones se hicieron por
el cunadismo.

Habia una necesidad absoluta de relacionarsey era esencial pa-
ta el europeo quellegaba aquia cortar el palo Brasil y lenarlos
barcos —creo que con cinco mil pescadossalados grandes. Era un
trabajo malsano,no se podia pagar condinero, no se podia dar na-
da, se lo hacia cambiandoporaquellos instrumentos de hierro. Con
cada europeo quelleg6 aqui, los indios arreglaronpara llevarle una
muchacha. Si tenia relaciones con la muchacha,la relaci6n esta-
ba hecha, pasaba

a

tenersuegro, suegra, cunada, tenia una paren-
tela completa, porque lo querige la vida indigenaes el parentes-
co. Asi, estaban relacionadosenla tribu detalladamente y por eso
podian contar con millares de hombres paratrabajar para ellos —
eran cunados— iban a cortar maderaparaellos y esa gente también
recibia herramientas. Llega el punto, después de cincuenta, sesenta
anos, en quelas herramientasinflacionaron. Ya habia muchaherra-
mienta,el indio no queria mas herramientas, pero no era capaz de
querer tambiéndinero. Se crea una crisis que desembocéenla es-
clavizaciOn, pasaron a esclavizara los indios y a venderlos.

Desdeel primerdia vendieron,llenaronlos navios de indios, y
los indios pensaban queiban ala “‘tierra sin males’’. La “‘tierra sin
males’’ es una vieja ideologia indigena, de que los hombres heroicos

que sufrieron varias pruebas puedenir con su cuerpo vivo a la casa
de Dios, la casa de Maira. Aqui en Sao Paulo, por ejemplo, hace un

siglo y medio quevienenlosindios guaranjes de Paraguay, en busca
de la tierra sin males. Son grupos y grupos que salen de alla, cada
cual consuspai. Esos indios son guaranies que, desesperados,estan
ahora suicidandose. Para controlar esa ola de suicidios habia pais,

sus sacerdotes, que dirigian para bailar y cantar todas las noches,
todala noche,para quelevitaran, porque levitando podian pasar a
la tierra sin males. Entonces es gente que viene por el camino de
los santos, que creian queeran santos, y esos indios guaranies que

estan en Sao Paulo no sonde aqui, son de esas generaciones miticas.
Lo que queria indicar con esto es que el cufadismo permite a

cada europeo multiplicarse en decenas de mujeres indigenas. No
hay un Joao Ramalho una Bartira, esto es una bromadela histo-
ria. Ramalhotenia por lo menostreinta mujeres,y los hijos de cada
hijo tenian treinta también. Y todosellos hacian el amor, para ho-
tror delos jesuitas, no era que tuviesen tanta mujer, es que tenian
telaciones con la mujer del hijo y el hijo con la mujer del padre.
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Aquellas mujeres estaban ahi comoinstrumentos fundamentales de
la economia,porquees la india la que hacela roza,es la india la que
cosecha,la que prepara elalimento,es la india la que trabaja.

Lo que intento describir en mi ultimo libro es ese proceso in-

creible que permiti6 nuestra hechura,a través de una politica de-

mografica espontaneista de la que result6 tanto el despoblamiento
de millones de trabajadores comoel incremento deotros millones.
Nosotros partimos de muy pocos europeos,tal vez unos cien mil en

América Latina, y cinco millones de indios sdlo en Brasil, en 1500.

éC6motan pocos pudieron multiplicarse en tantos? Uno de los me-
canismos es un mecanismoesencial, fue el cautiverio esclavo, o la

institucion del cunadismo.
Conlos negros fue lo mismo, con cada grupo de negros impor-

tados venian cuatro o cinco molecas. La moleca, la molequita de

once, doce anos valia mas que un trabajador, pagaban el doble o
triple por una moleca. Y la moleca no era delos negros, era del
senordelos esclavos, para tener relaciones con ella, y esas molecas

parian hijos de sus senores vastamente. Esoshijos, dos casos. Elhi-
jo dela india, équién era? El hijo de la negra,el mulato, équién era?
Elhijo de la india sabia que no era indio, ni queria serlo, oprimido,
y su madreera esclava. No era europeo, porque era tenido como

fruto dela tierra, impuro. El, criollo, como dicen los mexicanos,

era un ser nuevo,era nadie. Esa ‘‘nadiedad’’ étnica, gente que no

es, como aquella frase de Bolivar: ‘‘/Quiénes somos que ya no so-
moslo que existia previamente?’’. Y la negra paria al mulato, que
también caja enla ‘‘nadiedad’’. El no era africano, visiblemente él

tampocoera un europeo, équién era? Era nadie.
Esa nadiedades la base con que se construy6 la brasilidad o la

mexicanidad. Es cuando unser-nadie que, en la necesidad humana

de tener unaidentificaciOn étnica, se construyo esa, interétnica, y
comienzaa surgir la conciencia, quecristaliza, por ejemplo, en Ou-

ro Preto, con los llamados inconfidentes que pasan a llamarsebrasi-
lenos, porque querian crear una entidad étnico-nacionaldistinta de

la portuguesa. Gentes queporunsiglo y medio,tal vez, habian sido
consideradas nadie, porque no estabanidentificadas con las estruc-

turas existentes.
Bien,en ese transito me detuve en los primeros dias y pasaron

quinientos anos. Llevamos quinientos anos para hacer quinientos
millones; es entonces que todo cambia. Los cambios principales
creo que vienen del cambio tecnologico. Era un avance tremendo,
el armadela futuracivilizacion, la nave era un avance inmenso. La  
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nave capaz de enfrentar el océano, el mar grueso. La nave armada
de canones,la nave asesina, que liquida los pueblos del mundo con
los que tiene contacto, que hace quela expansi6n europea seala

mas destructiva de la historia humana. Estaban armadospara en-

contrar pueblos muylejanos y liquidarlos. La nave équé es hoy? La

navees la sonda quees enviada al universo,es la sonda que penetra

tanto enel espacio,en el universo, que entra enel tiempoy es capaz
de sorprenderel nacimiento del universo.

Hayunadistancia inmensaentre esas dos tecnologias. Sila pri-
mera tecnologia creo el mundo moderno,la segundavaa crearel
mundofuturo. Si fue la tecnologia que cre6la civilizacién en que
nosotrosvivimos,es evidente quela nuevacivilizaci6n surgira conla

nuevatecnologia que esta madurando. Hayunadiferencia,el habla.
El habla cambio conel video. En 1500 es una cosasdlo, la escritura

de Gutenberg. Loslibros ya no necesitaban ser hechos en una es-
tructura que podia producirdiez, veinte libros, con tipos hechos de

madera. E]libro se hizo mucho masbarato. Ellibro antiguo, a un
escriba llevaba unavidaparaescribirlo si era un libro grueso. Era

un cosa impensablehacer decenas, una fabrica delibros. Después,
el libro industrializado acabé en el libro moderno.

Hoy,écuales el equivalente de Gutenberg? Es el Internet. En-

tonces, una masa tremendade informaciona través de la computa-
dora ya esta conectando a millones de personas, decenas de millo-
nes, centenares de millones. Solo en Brasil se espera tener a cua-

renta millones de personas que tengan acceso a la computadora y

que puedanentrar en Internet. Internet es una masa de informa-
cion increible. Era impensable; cuando surgié la primera noticia,
hace quince anos, diez anos, me quedé tratandode entenderlo que

era, peroera dificil. 6Cémo es que un conjunto de computadoras
es capaz de recibir todala informacién del mundoy devolverla, de-
talle por detalle, a quien la pida en cualquier lugar? Hay millones
de solicitudes. Es increible. Eso es también lo que fue Gutenberg,
es un mundoevidentemente nuevo, generador de unacivilizacion

también nueva.
Otra cosa, las pestes. El europeo conquisté el mundo en gran

parte consus pestes: sarampiOn, neumonia,viruela. Centenares de
dolencias, de pestes con las cuales habia vivido durantesiglos, mile-
nios, quetraia en su cuerpo. Entonces Anchieta dice, inocente‘‘los
aires dela tierra son buenos,yacasi no estoy tosiendo,y no estoy es-

cupiendosangre’’, y en la mismacartadice “‘los indios estan tosien-
do muchoy estan escupiendosangre’’. No tenian la minimaidea de
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contaminacion,era Dios 0 el Diablo que mandabana lagentetoser.
Nohabia capacidad de comprensi6nde eso y quien mat6 a masin-

dios fueronlas pestes, una guerra bacterioldgica, que maté a gente
del mundoentero. Los asidticos tenian contacto con las hermanas
hacia milenios,los africanos también tenian algun contactoy... por
ahi vinieron primerolas pestes.

Nos cost6 quinientos afos lavarnos de esas pestes, para tami-
zar, cernir, matar a los que eran mortales de esas pestes. Y los que

sobramos somosnosotros. Aquél era el tiempo de los gérmenes
desconocidos matando colosalmente. Hoyes la genética de los vi-

Tus, es entrar enla intimidad de los microbios. Por ejemplo,esta-

ba yo organizando una nueva universidad en Rio de Janeiro, que

llamo Universidad del Tercer Milenio, para dominarla tecnologia
existente, sin la cual Brasil puede ser colonizado, y compré un mi-

croscopio por 4 700 000 dolares. Entonces alguien dijo: ‘‘Pero es
absurdo que usted gaste 4 700 000 dolares’’. Le dije: es la unica
manera de que los nuevoscientificos compitan con los japoneses.
No pueden seguir con un microscopio que aumenta 300 veces,y el
de los japoneses aumenta 3 000. Quiero decir que evidentemen-
te estamos fuera del mundosi no conseguimosesos instrumentos.
Otro ejemplo: un grupo asociado los belgas esta intentandoinjer-
tar la castana de Para —ustedes nola conocen,es el mayor arbol

de Amazonia, con 40, 50 metros de altura y da la castana del Para,

que la gente come, aquella maravilla. Entonces, estan intentando

injertar la castahia de Para con el amendoim. Loscientificos locos
estan intentando haceresto, van a ‘‘estuprar’’ a alguien. Usted ya
imagino el resultado que va a dar: 4amendoim dandocastana de
Para, que es una maravilla? También va a haber el casal que va
a dar amendoim pero esto es muy grave porque, por ejemplo,es

perfectamenteposible, para esas universidades, crear una soya que
haga un café mucho mejor queel café, crear una soya capaz de dar
chocolate mucho mejor queel cacao, y cuando ocurra eso nosotros
vamosa fundirnos, la mitad de la economia va al pozo. Noes en
vano quese dala luchaen esos planos.

La lucha en el Congreso Nacional, por ejemplo, en que un
grupito aislado cambia la Ley de Patentes. La Ley de Patentes es la
nueva formade colonizacion, y el Primer Mundonosesta obligan-
do a reconocerlas patentes, inclusive las que ahora solo estan en el
laboratorio. O sea, estaremos obligados a absorber esta tecnologia
nueva, pagandoporella, y el efecto seré una nueva colonizaci6n.
Seremoscolonos de quien produce eso. Entonces,el instrumento 
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de la colonizaci6neraelvirus, era el asalto, eran los saqueos. Hoy,
el instrumento de la colonizaciénes la imposicion brutal y la co-
bardia de nuestros parlamentarios de admitir una Ley de Patentes
que es una ley que comprometeelfuturo del pais.

Tal vez mas grave que eso, para mi por lo menos,es el hecho
que la fecundidad de las mujeres brasilenas cay6 de 6, en un lugar
como Riode Janeiro 0 Sao Paulo,a 2. Dosno da ni para reproducir
la poblacion,o daria tecricamente, pero siempre muerealguien, en-
tonces no da. O sea,los quinientos millones que somos, que serian
un billén dentro de veinte, treinta aos, no seran. Llevara mucho
tiempo o nollegara nunca. Tenemos un area, en América Latina,
quees el doble de la de América del Norte, mucho mas fecunda, y
ellos tienenalli una poblacioncita de trescientos millones. Alli po-
drian hacer esa contencién demografica, épero aqui? Si dejdramos
los espacioslibres, es claro quelos asidticos vendran para acd. Us-
ted no puede guardarun espacio innecesario, que usted notiene
como ocupar permanentemente,el mundo vaa asaltarnos. La gen-
te necesita un pedazo detierra, y el sistema brasileno, brutal, de
monopolizarla tierra, de manipularla poblacidn enlasfavelas y pe-
riferias es otra formade mortalidad. iLa mortalidad tan grande!

Todos sabiamos queBrasil iba a tener 160 millones de habitan-
tes en el ano 90, dio 145 millones. GQué pas6 con los 15 millones
que fueron burlados? Es ya efecto dela esterilizaci6n? En parte,
pero es efecto del hambre,de unapolitica socialmente irresponsa-

ble de enriquecera losricos, el llamado neoliberalismo. Aquello
no es mas que el endiosamiento del mercado, del espontaneismo:

dejar que todo vaya para el mercado, dejar todo en la conciencia
delosilustres senores banqueros, todo se cumplird. El pastel va a
crecer, y es necesario dejarcrecer el pastel, como dice Delfim, pa-
ra repartir. Es increible comoel gobierno de Fernando Henrique,
que hemos elegido, ese socidlogo que sabe muy bien eso, marcha
por ese camino.

Entonces, las amenazas que pesansobre nosotros, de recoloni-
zaciOn, vienen de la quiebra dela fertilidad de las mujeres. Cada
meédico, no es cada uno, multitudes de médicos recomiendan siem-

pre cesdérea. Nosotros hacemos mas ceséreas que cualquier otro

pais del mundo. Hace la cesdreay trata de recibir una gratificacién
de fuera, de algunainstitucidn o dela propia mujer, paracastrara la

mujer. Asi es que estamos castrando mujeres, conla esterilizacion,
nosestan “‘apocando’’.

Aquelproyecto nuestro, que debiamos ser como unaparcela
latina, comola caralatina de la humanidad, esta amenazado. Una
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politica de negocios, quees la formade expansion de una nuevacivi-
lizaciOn, esta ahi colonizandonos, est4 tomandola sangre, nuestras

casas, nuestros remedios que tomamos, nuestros objetos que nos

llevan. Y peor que esto, peor que todo esto, es una izquierdasi-

lenciosa, desbandada, desmoralizada. Qué imbécil es el sefor Gor-

bachov, desastroso. Cuando cay6 el Muro de Berlin imaginé que
era verdad que no iba a haber mas guerra del fin del mundo, en-

tonces no habia porquelosrusos hicieron ese esfuerzo gigantesco

para producir armassi no habia guerra, y para hacer aquella pre-

sion tremendasobrelos pueblosdela periferia. Pero entendi6 esas
cosas tan bestialmente que quebro la segunda potencia del mundo

como armamento y comoindustria. El unico pueblo que aut6noma-

mente, sin ningun capital, salio del atraso, un atraso mayor que el
brasileno, y se constituy6 comopotencia industrial, y como potencia

armada. O sea, hay una contribucién personalisima de Gorbachoy,

pero fue una quiebra.
éQué cosa hay masvieja que la globalizaci6n de la que hablan

los inocentes, los imbéciles, como una novedad? Fuimos nosotros

que fundamosel mercado mundial. éCémosurge el mercado mun-
dial? Surge con el azucar, fue la primera mercancia mundial. El

azucar del Nordeste encontr6 compradores del mundoentero cuan-

do se industrializo. El azicar del Nordeste, en 1650, valia mucho

mas, valia dos billones delibras oro, era mucho masdelo que valia

toda la producci6ninglesa, francesa. Toda aquella riquezaera usa-
da, mitad para compraresclavospara reponerenlasactividades que

liquidaban esclavos, mitad para mandarpara fuera, para los finan-

cistas, y un pedacito quedabapara el senor del ingenio para hacer un

nuevo ingenio. Pues bien, ése es el mercado mundial. El mercado

global es el mercado que nos colonizo, nosotros tenemosintimidad

con él.
Vienen a decir ahora que debemosabrir el mercado mundial y

que el mercado, que es la cosa masfria que hay, es la salvacion,
y que no hay nada mejor que los banqueros, los senores doctores,

generales, banqueros, que son los buenos, que debemosconfiar en

ellos, entregando todas las empresas. Inclusive los hijos de puta

entregan empresas porque son lucrativas. La Light, por ejemplo,
y la Vale son empresasaltamentelucrativas, son las empresas mas
exitosas del mundo en el campo y que quieren subastar.

Estamosviviendo ese proceso, que veo como el movimiento de
la nuevacivilizaci6n, muy dificil de ser enfrentado. La unica arma
para enfrentar son ustedes, es una conciencia lucida, es una com-
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prension del mismo. Pero no podemosvencerlo con las armas, no-
sotros no podemosvencerlo con estrategia, podemos vencerlo con

una conciencia de nosotros mismosy con la imposicion de que el
parlamento vengaa reflejar esa conciencia y que nos organice co-

mo area de resistencia a la entrega.

Lo quese ve hoyes lo contrario, es un declive hasta delas iz-

quierdas porcosas locas. Por ejemplo, consegui en la Comisi6n de
Justicia del Senado derrotar por ocho votos solamente, contraseis,

la propuesta que ya estaba aprobada en la Camara de acabar con

el impuesto sindical. El impuesto sindical es el que mantiene la
maquina de 250 mil funcionarios del sindicato. Nole pesa a nadie,
es un dia de salario por ano dividido en doce partes. Nunca nadie
sabe que sustenta al sindicato, pero son mantenidos por aquél, es
una pura invencion brasilena, la mejor invenciOn social brasilena.
La canalla esta en contra, porque quiere que cada obrero conscien-

temente como ciudadanovaya a pagar para mantenersusindicato.

Unalocura. éPor quéese odio contra lo que es brasileno? Mi volun-

tad es adoptar aquicontratos colectivos de trabajo. Porqueesa acti-

tud seguidista, humilde, es tremenda. Vean solo comoacabanconel

impuestosindical. Comodije a los diputadosdelpT, a los senadores
delpT: “‘Ustedes no hacen nadaparaacabarconlas contribuciones

patronales’’. El mismodinero es dado los patrones paracrear el
SESI, O SENAC, todos esos Organos. Ellos pueden,los patrones, y los

trabajadores no. Hay una cantidad enorme de polémicas que estan

ocurriendoy con respecto las cuales las izquierdas,lo mejor delas

izquierdas, estan confusas, no tienen conciencia, lucidez. Nosotros

perderiamosla batalla si vicramos, subditos humildes de la nueva

civilizacion, de brazos cruzados a nuestro pueblo morir de hambre

o estrellarse en la violencia originada por el hambrey el desempleo
quees la politica gubernamental.

Era lo que tenia que decir.

Traduccion del portugués de Maria del Consuelo Rodriguez

DARCY EL AMERICANO

Por Leopoldo ZEA
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ESDEESCIPION EL AFRICANO, los hombres que se destacan en la

historia llevan el nombre del campodesus hazanas. El campo
de las hazanas de Darcy Ribeiro hasido este ignorado continente,
después utilizado por gente extrana a él. Darcy, quese hizo latino-

americanoy americanosin masenel destierro, al que hansido obli-

gadostantos latinoamericanos. Darcy, que ha hecho emerger del

olvido y vacio en que se encontraba esta regidn del mundo,captan-
dosu cultura y las diversidades que formansu identidad. Identidad

porla que los nacidosenestastierras se igualan al resto de los hom-

bres. Darcy, que partiendo dela identidad de la region ha forjado
el molde educativo en el que han de formarse los hombres de esta

region para integrarse en la universalidad que posibilita el recono-

cimiento de los otros como prolongacion de si mismos.
Lamento muchoel adids que ahora se hace a este americano

ejemplar que mellamo su hermanoy al que yo considero miher-
mano. La hermandad en que se fundenideas e ideales, topias y
utopias. Darcy se enfrent6, como todos los que anhelamos un fu-
turo mejorpara esta regidn de nuestra América, a la hechuradela
misma. Un futuro que hay queforjar a través de la educacion. La
educaci6n, campodebatalla en donde hade forjarse el futuro. Un
futuro delibertad y para serlo de undesarrollo que lo garantice. No
ya una abstraccidn méssino unarealidad. Nuestro dificil pasado es
el que nosobligaa forjar con violencia, comoseforja el hierroa gol-
pes, para queasi se endurezca y puedavenceral pasado y remontar

el futuro.
Para Darcy pueblos comolos nuestros, golpeadossin piedad,al

servicio de destinos queles son ajenos, han de golpearse para en-
durecerse a si mismos y asi garantizar el fruto positivo de este duro
troquelaje. Educaciénespartana, sin descanso, que permita supe-
rar los residuos de la educacidn que el coloniaje nos impuso para
afianzarla dependencia. El mismohierro en quefuimos forjados en

beneficio de otros ha de redundaren beneficio propio y habra que
hacerlo para vencerlos coloniajes y sus residuos. Darcy, educador

y conocedordela propia historia y cultura y del sentido de las mis-
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mas, supo lo que habria que hacer para superarsea si mismo. El
hombre no es un animal que supere estadios, de acuerdo con le-
yes naturales; porel contrario, es una criatura que ha de violentar
lo que parece predeterminado. ¢Hasta cudndo? Hasta donde sea
posible para alumbrarel camino.

Cerca de este lugar esté el Memorial de América, simbolo de
los viejos esfuerzos por rebasary afirmarlo que debeser afirmado.
El Memorial de América, concebido por Darcy, donde una mano
sangrante recuerda lo que no debe ser olvidado. Una mano que
no puedeser puno porque ha desuperarla violencia quea lolar-
go de la historia le fue impuesta. Y dentro de la palmaabierta,
penetradaporla sangre de Nuestra América, vemos muy al fondo
la ciudad del futuro que es Brasilia, por donde Darcy deambul6é y
discuti6. Alli caminé conelrectory luego el senadorquefueel mis-
mo Darcy, empenadoen educary enlegislar para un futuro mejor.
Imagin6futurosy forj6 caminosparallegar a ese futuro.

Y mas adentro de esta maravillosa Metrdpolis esta la selva y
el rio Amazonas, donde el mismo Darcy se bafié de Humanidad.
La humanidad propia de los pueblos que han de superarse dolo-
rosamente para forjar el futuro de América, y no yael de otros.
El futuro que habia de emerger en la humedad dela selva y el ca-
liente sudorde los hombres deesa regién que conotras regiones de
América han servido de caldero,crisol de la raza con la que son mi
compatriota José Vasconcelos: la Raza Césmica. Esa raza que no
€s raza, sino capacidad deverseenlos otros a si mismo,en lo que
la distingue y al mismo tiempo en lo que la iguala. El negro,el
blanco, el cobrizo, el amarillo, todas las gamas del color humano
comoentresijo de colores que da sentido

y

perfil a esta region del
mundo que es América. Nuestra América, la América de Darcy y
la América mia. La América de la que emergenlas imagenes sur-
gidas de la cdsmica cabeza de mi hermano Darcy y que envuelven
esta region con algo mas que utopia, o utopia de utopias: como
la realidad que quiérase que noest4n construyendo los Darcy con
su genio y coraz6n. Esto es lo que quiero hacer patente con todo
mi carino fraternal al amigo con el que quisiera haberme vuelto a
encontrar. Conmigo esta mi pequefia esposa y companera, Maria
Elena,quellora de emocion cuandorecuerda a Darcy quele decia:
“Maria Elena,adorotu prologo,tus palabras, lo que piensas y dices
de mi’.

iHasta pronto, querido hermano!

e
e

DARCYRIBEIRO: 5
EMPERADOR DEL MEJOR SUENO

LATINOAMERICANO

Por Rubén Wisorzki

EL NACIONAL DE CARACAS

L INTELECTUAL BRASILENO, antropdlogo delas raices étnicas,
Pout, de las esperanzas, vicegobernador de una ciudad de
grandes corazones,escritor de ideales y, por encima de todaslas co-

sas, ilustre ciudadanode unatierra quelo aclama y lo reclama, deja

vivida una vida quees la envidia de todos los hombres debien.
Reconocido comounapersonalidad mundialbrillante, sus res-

tos fueron sepultados en su amada Rio de Janeiro, donde decreta-

ron Oficialmentecinco dias de duelo.
Queria ser ni mas ni menos emperador. Asi se lo confes6 en-

tre risas a El Nacional de Caracasa principios de la década de los
ochenta, en una delastantas visitas que realizara a Venezuela y
en una delas tantas entrevistas radiantes queinflan las gavetas del
archivo del periddico. ‘“Yo soy emperadorde Brasil por vocacién
(se rie) y tengo planes latinoamericanos para el imperio. Quie-
TO que tres héroes uruguayos nos invadan a caballo. Les entre-

garé Brasil porque es una porqueria de nombre: me gusta masel

nombre de Uruguay. Seré emperadorentonces de un Uruguay muy
grande. éSaben que hacia bromasasi con Allende? El me pregunta-
ba: ¢Cual sera mipuesto en ese imperio?,y yo le decia siempre que
lo nombraria Vicerrey dela Isla de Pascua. A Fidello haré Vicerrey
de Cuba y a Leopoldo Zea de México; creo que noestableceré re-
laciones conlos paises escandinavos hasta que no le den el Premio
Nobela Jorge Luis Borges, pero como ciudadano europeo’’.

Queria ser ni mas ni menos emperador. Y lo fue. Fue empe-
radorindiscutible de la universidad, muy especialmente de la Uni-
versidad de Brasilia, en Brasil, de la cual fue fundadory rector; y

muy singularmente de la universidad latinoamericana. ‘‘La Uni-
versidad tiene un tema quees la Nacion. Y tiene una tarea que es
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pensar profundamente,criticamente, responsablemente,enlas vias
por las cuales la Naci6n pueda romperlos factores que la conde-
nan al atraso y dentro de los cuales la Nacion pueda alcanzar un
desarrollo aut6nomo.La universidad es el utero de la Nacién’’.

Queria ser ni mds ni menos emperador. Y lo fue. Fue em-
peradordel exilio, primero en Uruguay, pais en donde se desem-
pend como profesor de Antropologia de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias; luego,a fines de la décadade los anossesenta, en Ve-
nezuela, exactamenteen el piso 11 del edificio de la biblioteca de la
Universidad Central de Venezuela desde donde desarrollaba un se-
minario sobre las Ciencias Humanas. ‘“Desde hace muchotiempo
la humanidadtiene todaslas posibilidades de alcanzar total prospe-
ridad,libertad y creatividad. No falta ningun progresocientifico, no
falta nada. Con elprogreso que tiene, con la tecnologia que tiene,

podria hacerlo todo’’.
Queria ser ni mds ni menos emperador. Y lo fue. Fue empe-

radorde las letras desde textos tan brillantes como Elproceso civi-
lizatorio y La universidad necesaria, varias novelas, y uno que otro

poemaquese cold en las publicaciones literarias. ‘“La poesia es la
forma masalta de expresionliteraria. Es siempre muy importan-
te en todo el mundo,pero en América Latina, y fuera también, se

ha hablado de la mejor novelistica del mundo. En este momento
se puede decir que la novelistica nos esta ayudando mas a recono-

cernos a nosotros mismos que todo lo demas.Si tuviera que elegir
no dudaria un minuto ensacarafuera todala historia de América
Latina, toda la sociologia y la antropologia, pero no la literatura,
porquees la sabiduria de América Latina’.

Queria ser ni mas ni menos emperador. Y lo fue. Fue empera-
dor delos indigenas, desde su papelde intelectual y antropologo,
los defendi6 con vehemenciaensu pais, tanta que fue detenido en
Rio de Janeiro, en 1978, cuando formuld durascriticas contra un

proyecto de emancipar comunidadesindigenas. ‘‘Algo que facili-
tarfa la compra detierras indigenas por grupos econdmicos. Todo
un plan de genocidio’’. La agencia AFP, en ese sentido, registra sus

contundentes palabras: ‘‘Es muyfacil hacer una Australia. Basta
con cazar a algunosingleses y holandeses, ponerlos en la jungla,
pedirles que matena los indios y reconstruyan el paisaje inglés. Pa-
ra Brasil, no. Es a partir de seis millones de indios derrotados, de

doce millones de negros desafricanizados y de algunos miles de por-
tugueses comose rehace un pueblo, un género nuevo de gente que

nuncaexistid antes’’.
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Queria ser emperador ni mds ni menos. lo fue. Fue un son-
reido emperadordisfrazado de senador,que se crey6 dulcemente
derrotado,tal comolo confes6 en una oportunidad y quela agencia
de noticias francesa recoge ahora que su tronoes declarado vacan-
te por toda la eternidad. ‘‘Fracasé en todo lo que intenté hacer.
Traté de salvara losindios, no lo logré. Traté de hacer unauniver-
sidadseria, y fracasé. Intenté que Brasil se desarrollara de un modo
auténomo,y fracasé. Pero mis fracasos son misvictorias. Detestaria
ocuparel lugar de quienes me vencieron’’.

  



 

 

DARCY RIBEIRO:
EL DESAFIO DE VENEZUELA
ES POBLAR EL AMAZONAS

Por Gustavo BAEZ

EL NACIONAL, CARACAS

U VIDA HA TRANSCURRIDOENTRELA LITERATURA Y LA POLITICA. Ha-
S ce dos anosse agrav6 del cancer terminal que padecey fuepreci-

samente en ese momento cuandotuvola sensacion de querer apro-

vecharel tiempopara escribir sus memorias. Durante meses se de-

dic6 a redactarlas, capitulos tras capitulos, y hace poco terminé el
ultimo,y las ha llamado Confesiones.

Su oficina se encuentra enla calle Bolivar de Copacabana. Y no
debeser casual que Darcy Ribeiro trabaje desde esacalle. Se siente
muy cercano a Venezuela, pais dondevivid y conel cual mantiene
nexos muyestrechos. Escritor, ensayista, antropologo, politico, sus
teorias han dado la wuelta al mundo. Habla con pasi6n, sin dejar
quela sonrisa le desaparezcadeloslabios.

Es senador en Brasil, lo cual le obliga a permanecer bastante

tiempo en la ciudad de Brasilia. Desde su oficina, como en cual-

quier espacio que seaprecie en Rio de Janeiro, un amplio ventanal
descubre la inmensidad del mar.

—Yo estoy en deuda con El Nacional. Cuandoeste periddico
cumpli6 treinta anos, entrevisto a unaserie de personalidades,entre

las cuales me encontraba yo. En aquel entonces yo predije que iba
a morir en el 83, y no mori. Un hombre que prevé su muerte con
diez anos de anticipacion y no cumpleno¢s serio.

—Hablemos un poco sobre los procesos civilizatorios de la
América Latina. Cree quelas visiones de Venezuelay Brasil son
bastante parecidas?

—EI concepto de procesoscivilizatorios es muy amplio y no sir-
ve para interpretaciones asi, porque en estos procesosestan escritos
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diez mil anos de historia. Es lo que hellamadoestudio dealto al-
cance hist6rico. Estos estudios son genéricos, ensefian cosas, pero

no sirven enla practica ya que notienen interpretaciones concretas.
Ahora,el procesocivilizatorio que se vive actualmente es generado

por los demasprocesos y por una revolucién tecnolégica. Nunca la

tecnologia se habia transformadotan profundamente. El mundo de
hoy, si lo comparamosconelde la posguerra, es otro mundo. Las

cosas que vemos, hacemos, concebimos, son totalmente distintas.

Y esta revolucion tecnologica esta generando un mundonuevo,so-

bre el cual se pueden hacer muy pocas generalizaciones. Venezuela
pertenece a un tipo de patron que yo llamo Pueblos Nuevos. Son
pueblosqueestan construidosen si mismos. Es opuesto y totalmen-
te distinto de los otros patrones. Uno deestos patroneses el de los

Pueblos Testimonio, como lo son México, Peri. Son pueblos que

estan aferrados a unacivilizacion muy antigua y no son capaces de

salir de ella.

Tambiénestan los Pueblos Transplantados, los cuales son sim-
ples tipos de traslados de poblaciones europeas para el Nuevo Mun-
do, construyendo réplicas de las sociedades europeas, sin novedad

alguna. Es el caso de Estados Unidos, Australia o Canada.

—<Cuales la caracteristica principal de los Pueblos Nuevos?
—Los Pueblos Nuevos somosoriundos de la mezcla de indige-

nas, Negros y europeos, y estamos enmarcados en un ambiente nue-

vo, que es el tropical. Estos pueblos son una nueva categoria, que

estan ahora en el impulso deserellos mismos, de encontrar su pro-
pio destino. En el caso de Venezuela y Brasil, si tomases cien perso-

nas de ElSilencio,y las lanzas en Copacabanay tomasmil de aquiy
las pusieras en El Silencio, nadie lo notaria, porque si no empiezan
a hablar somosiguales.

—Es cierto que existen convergencias, pero la preocupacion de

muchosse centra sobrelas divergencias y el desconocimiento que

existe entre ambos paises.
—Es verdad. Brasil tiene con Latinoamérica 15 mil kilometros

de fronteras vivas, desde Uruguay hasta Venezuela. Va a tardar un

siglo tal vez para que esas fronteras sean vivientes, con poblacion
densa. Es curioso que Brasil no tenga mucha nocién de su mundo
latinoamericano,con el cual coexiste, pero con el cual no convive.

Gracias a la explotacion del oro, cierto grupo de brasilenos, que no
son representativos de Brasil, y un cierto nimero de venezolanos

se encuentran en la frontera. Pero ese encuentro no es un encuen-
tro entre ambos paises. No existe ningun intercambio cultural. En  
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cualquier caso, hay una similitud mayor entre Venezuela y Brasil
que entre Venezuela y cualquier otro pais latinoamericano. Noso-

tros venimos del mismoproceso de formaciOncolonial.

El reto tecnolégico

—EN bosiltimosaiios han cambiadolosestilos y las formas de
alienaci6n. 6Comoinciden los adelantos tecnologicos en los Pue-
blos Nuevos?

—Es necesario que Latinoamérica no huya dela tecnologia. Ese
es el desafio. O nos hacemosherederosde la tecnologia comoel
mayordelos patrimonios humanos,o fracasamos. Son importantes

para Venezuelalos centrose institutos cientificos, comoel Ivic o el

CONIcIT, y los centros que estudian la tecnologia del petroleo. Hay

varios camposen los cuales Venezuela tendria que profundizar. El
reto es poblar el Amazonas. La inmensa area desierta de Venezue-

la es el Amazonas. Recuerdo queel CENDES estuvo estudiando es-

to durante anos, estableciendo planes de ocupaci6n humana. Otro
problema grave que tiene Venezuelaes la incapacidad de orientar
a la poblacion y la tendencia de subsidiar la ocupacion de grandes
areas, comose hizo en el pasado conlos hacendados.

—Pero lo que usted esta planteando es un problemadeindole
politica.

—La politica en Venezuela no esta tan mal. La capacidad con
que los partidos de derecha —ap y CoPEI— conviven con maspar-

tidos comoel Mas es una cuestidn muycivilizada. De cualquier for-
ma, Venezuela abandon6 desde hace tiempola guerrilla y acepta

luchar por un desarrollo dentro de la democracia. Claro que hay
grandes tensiones, inevitables.

—éC6move usted el panoramaactualdel Brasil?
—Brasil vive una etapa hist6rica muy compleja. Yoera else-

gundo hombrede gobierno de Joao Goulart. Era el jefe de la Casa
Civil que equivale a un primerministro. Yo haciala politica del Bra-
sil. En aquellos afios, intentabamos hacer una reformaagraria pro-
funday tener un control de las empresas multinacionales. Fuimos
derrocados no por nuestros defectos, sino por nuestras cualidades.
Luchdébamoscontraellatifundio y contra la dominaci6nde las em-
presas multinacionales. Aqui existi6 una dictadura que duro veinte
anos. Y uno de los defectos de esa dictadura es que desmoron6 a
hombres como yo, que teniamoscuarenta afios y que entrabamos en
la lucha politica con una postura transformadora. En aquel enton-
ces yo ya habia creado unauniversidad, era un hombrenacional. No
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solo la dictadura rob6 veinte anos de nuestras vidas. Es como una
madera que hasido comidaporlas polillas. Aun asi, regresamos

con cierta capacidad de reaccionar. Pero lo peor es que los jéve-

nes que tenian en aquel entonces veinte anos, con una actitud de

transformacion, de conquistaral Brasil para si mismos,fue la gene-
raciOn quese volco la guerrilla. Miles murieron, conlo cualel pais

perdio dos generaciones. Se cred un vacio, en donde nosurgieron
nuevas generaciones politicas.

—iDe qué maneracree queesa situaci6n se ha extrapolado al
presente?

—E]gran problema deBrasil son los millones de desempleados

sin ninguna perspectiva de empleo. Hay miles de ninas entre los

nueve y doce aos metidasen la prostitucidn. No es porunasitua-
ci6n inmoral, sino porque los padres perdieron el empleo. La pros-
titucidn es una respuesta al hambre. Y acompanandoa la prostitu-
cidn esta toda esa violencia de la juventud, toda esa delincuencia.
La unica respuesta concreta que hay como oferta de empleo para

los cinco millones de personas que necesitan urgentemente ubica-
cidn, es el mundosintierra. Ese movimiento va a seguir adelante y

no es generadoporunpartido politico, o por una élite, sino por el

pueblo.

 



 

MILES DE CARIOCAS DESPIDIERON
A DARCY RIBEIRO

R10 DE JANEIRO, 20 de febrero de 1997. Ocho banderas diferen-

tes, desdela brasilena hasta la del Movimiento de Campesinos

Sin Tierra (MsT), y una coronade flores enviadaporel presidente de
Cuba, Fidel Castro, cubrian el atadd del fallecido senador, escritor

y antropdlogo Darcy Ribeiro.
El cuerpo de Ribeiro fue sepultado ayer (miércoles), en el Mau-

soleo de la Academia Brasilena de las Letras, luego de recibir nu-

merosos homenajes y despedidas desde quelleg6 en la tarde del
martes la ciudad de Rio de Janeiro.

Considerado como una de las maximas autoridades brasilenas
y latinoamericanas en educaci6n, asi como un notable antropolo-

go, tras los muchos anos quevivio entre los indios, el senador y ex
vicegobernador de Rio de Janeiro muri6 el lunes en el hospital Sa-
ra Kubitschek de Brasilia, después de sufrir un cancer generalizado

por mas de 20 anos, de los 74 quevivid.
A la bandera de Brasil, que el propio presidente de la Republi-

ca, Fernando Henrique Cardoso,colocé ellunes sobre el ataud del

ex ministro de Educacion, que fue su companeroenel exilio, se su-

maron otras siete banderas y numerosascoronasdeflores.
Estas banderas son la del municipio de Montes Claros, donde

naciO;la del estado de Minas Geraisy la del estado de Rio de Janei-

ro, ciudad de la que fue vicegobernador,y otra del Partido Demo-

cratico Laborista (PDT, socialdem6crata), del que fue un importante
dirigente. Ademas,colocaronla bandera del Movimientode los Sin

Tierra (MST), organizaciOn que representa a 4 millones de campesi-
nos, y otra de la Escuela de Samba‘‘Mangueira’’,la mastradicional
y popularde Riode Janeiro, a la que Ribeiro ayud6 cuandoera vice-
gobernador.

La ultima banderaenser colocadafuela de los Centros Integra-

dos de Educacion Publica (ciePs), instituciones de ensenanza que
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Ribeiro creé en numerososbarrios de Rio de Janeiro y que se con-
virtieron en modelos pedagogicos para todo Brasil.

El cuerpo del escritor fue velado en el salon de los Poetas
Romanticos de la Academia Brasilena de las Letras, por donde des-

filaron miles de cariocas quienes le despidieron como unode sus
mas preciados personajes.
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LEOPOLDO ZEA
Y EL PROBLEMA

DE LA IDENTIDAD CULTURAL’

Por Vjekoslav MIKECIN

UNIVERSIDAD DE ZAGREB, CROACIA

N SU LIBRO América como descubrimiento, Leopoldo Zea escri-

bid:

1992 puede ser la fecha del auténtico descubrimiento del mundo a que dio

origen 1492. El descubrimiento del mundopeculiar, surgido del encuentro

de las culturas que se han dado cita en esta regi6n. Una regi6n que ha ido

absorbiendo, asimilando, las diversas capas con quese pretendi6 cubrir su

identidad... En 1492 se inicia una historia que seré comGn al mundo que

representa Col6n y sus marinos y al mundodelos hombres conlos cuales se

encuentran. Encuentro queser,a su vez, el punto departida de la presencia

de otros hombresy culturas del resto delatierra.

Y mas adelante agrega Zea:

Prontose iniciardn los festejos del Quinto Centenario del Descubrimiento de

América,realizado por Crist6bal Col6n bajo los auspicios de Espafia en 1492.

Buena oportunidad seré ésta para ampliar estos interrogantes. Preguntas so-

bre una identidad delas cuales son un preludioestos referentesa la identidad

de la América Latina... Fue un encubrimiento, mas que un descubrimiento,

porque lo que Col6n, y quienes lo acompanaron, siguieron y patrocinaron no

cubrieron esta regi6n con sus proyectos, con las ideas de las que esperaban

encontrar.”

El temacentralde la obra del maestro Zea es sin duda el de la

liberaci6n y de la posibilidad de vencery eliminar la dependencia.

* Este estudio fue presentado por primera vez en 1992, su autor quiere hoy

dedicarlo a Leopoldo Zea en sus 85 afos.

1 Leopoldo Zea, América como autodescubrimiento, Bogota, Universidad Cen-

tral, 1986, pp. 28-29.

2 Ibid., p. 48.    



 

Vjekoslav Mikecin

Vengo de un lejano y viejo pais europeo, de la Republica de
Croacia, que ha sido lo largo de los siglos ahogada, lastimada y
expuesta a la hegemonia de los extranjeros, de los conquistadores.

Y justamente al comienzo de 1992, Croacia se ha convertido con la

voluntady la lucha de todoel pueblo en un Estado soberanoe inde-
pendiente, reconocido porla Organizacion de las Naciones Unidas.

Las experiencias similares de los paises latinoamericanos, que
hansidovividas y repensadasporsus grandes hombres son preciosas

para nosotros.
Hablar hoy de la identidad latinoamericana, de la latinoameri-

canidadyde |a vocacion de América, 0 mas precisamente dela yoca-

cidn deesta parte del mundo,llamada con buenas razones América

Latina, significa hablar eo ipso del gran pensador mexicanoy latino-
americano Leopoldo Zea.

Hablar de estos temasel ano en que se cumplencincosiglos del

descubrimiento de América, cinco siglos de una historia muy com-

plicada, tragica y heroica de los hombres y de los pueblos de todo

un continente,continente ‘‘conquistado’’, colonizadoy sistematica-

mente oprimidoy marginado,significa eo ipso hablar de susespiritus
mas agudos, porlo tanto de Leopoldo Zea, que se han empenado

en descubrir y expresar la auténtica identidad latinoamericana, la
conciencia cultural y las fuerzas emancipadoras de este continente

y por lo tanto de sus hombresy sus pueblos.

Precisamente Zea ha hecho de todo esto su temaprivilegiado
y de una forma argumentada y convincente ha elevado esta pro-
blematicaal nivel de un discurso de importancia universal, discurso
sobreel sentido dela historia, sobre la libertad y sobre la determi-
nacion del hombrey de los pueblos, sobre la emancipacién de los

oprimidos y marginados, sobre el conceptoy significado del progre-
so y del desarrollo dela historia, sobre la vocaciondelafilosofia y
de su papel en la liberacién del hombre, sobrela relaci6n entre lo
particular y lo universal, etcétera.

Noes posible hablar aqui de todos estos temas de la tan rica
obra de Leopoldo Zea. Hablarésdlo de algunos de ellos. Pero ante
todo quiero, como intelectual europeo, 0 que pertenece al llama-
do ‘‘circulo cultural y espiritual europeo’’, hablar de mi percepcion
de los problemasde identidad latinoamericana y de la vocacion de
América Latina.

Para empezar, unas palabrassobreel concepto dela latinoame-
ricanidad. Este concepto ha nacido como oposicién al concepto de
la occidentalidad por unaparte,y por otra de la necesidad deidenti-
ficar y de afirmar unaverticalculturaly civilizadora seginla cual, y
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apoyadosenella, existen los pueblos y los hombres de América La-

tina y participaronen la historia con sus potencialidadescreativas,

enriqueciendoestahistoria y dandole susignificado humano.

Como América Latina, gracias a circunstanciashist6ricas, se ha

convertido en el espacio de varios encuentros, de coexistencias de

varios pueblosconsus propiasculturas y tradiciones, con sus expe-

riencias espirituales, imaginaciones y creencias, la misma puede y

debe ser, en el gran sentido historico de Ernst Bloch, un moderno
experimentum mundi. Este es su mérito. Pienso quelo esencialdela

cultura latinoamericanaes un pluralismoespiritual que es muy im-

portante en esta época nuestra caracterizada por las tendencias al

reduccionismoy la instrumentalizacion del concepto de progreso,
que al final comprometeelfelos de la historia.

Sobreesta tesis hay que insistir especialmente la luz de la caida

espectacular del paradigma bolchevique del socialismo y del comu-

nismo,asi comodelacrisis espiritual y de civilizacion del capitalis-

mo altamente desarrollado. Es precisamente desde esta perspectiva

que hay que mirarla cuestion de la vocaci6n de América Latina.

A partir de nuestra perspectiva europea pienso que podemos

subrayar tres momentos de importancia clave ligadosa la cuestin

de la vocaci6n de América Latina.
Primero, por su lucha tedrica y practica contra todaslas for-

mas de la dependencia y contra la marginacion en este gran juego

injusto del mundo, América Latina puede y debe desempenar un
papel importantisimo en la renovaci6n de todo el mundo,lo cual
no sera rapido nifacil.

Eneste sentido las viejas ideologias y las teorias importadasdel
exterior y aplicadas mecanicamentea la realidad latinoamericana

debensereliminadas.
Segundo,el perfil cultural de América Latina, dondese hanasi-

miladodiversas tradiciones decultura y diversas experiencias espi-
rituales y corrientes del pensamiento moderno,se manifiesta como

unaidentidad muyviva, abierta y dinamica. En esta fase dela cri-
sis general, cuandoreina una forma de reduccionismoy nihilismo

espiritual muy peligroso y de degradaciénde todas las formas del
humanismo,tal identidad cultural esta llena de la mas instructiva

ensenanza.
Tercero, el punto que me parece particularmente importante

cuandose hablade la vocaci6n actual de América Latinaalinterior
del destino de la civilizacién universal contemporanea,es el hecho

de la denunciapractica y tedrica y el rechazo de esas concepciones  
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o ideologias globalistas y universalistas del desarrollo dela historia

que han forzadolosintereses las visiones particulares y los han ele-
vado alnivelde los principios generalmente validos para todos. Por
su destinodificil, por su praxis hist6rica, por sus luchas contra tal
universalismoy tal ‘“‘humanismo’’ viciado y equivocado, por la pro-
pia y fatigosa busquedadesu identidad humana,culturaly nacional

y porla afirmaci6nde dichaidentidad,y al final por la autoconcien-
cia despertada(y todo lo que podemosllamarlatinoamericanidad),
América Latina se impone comosujeto de primer ordendela histo-
ria moderna, y por consiguiente puedeofrecery dar tanto al tesoro

universal de la cultura. La filosofia moderna dela historia no se
puedeescribir a la manera hegeliana, 0 parecida. Incluso el pen-

samiento teoldgico sobreel suelo latinoamericano busca y defiende
las revisiones necesarias.

Por todo esto que he dicho hasta ahora, naturalmente con plena
conviccidn, como hombre europeo, mas bien como perteneciente

a un pueblo europeo no grande,pero antiguo,el croata, que lleva a

cabo la dificil lucha por su independencia, debe en gran parte la
ensenanzay al pensamiento de Leopoldo Zea.

Paso ahora a unbreveanilisis e interpretacion de algunas cues-
tiones clave de la obra de Leopoldo Zea,obra tan rica, compleja y

plena de significados. Estas cuestiones son:

1. La de la filosofia y dela asi llamada filosofia latinoamericana.

2. La de la filosofia de la historia y mas exactamentedelafilo-

sofia de la historia americana.
3. La concepcion del hombre.
4. La concepcion del progreso y del sentido dela historia.

1

S opre la cuestion de la filosofia americana, 0 latinoamericana o

incluso mexicana (0 cualquierotrafilosofia nacional), Zea presen-
ta la cuestion mas importante, la de la vocaci6ny del status de la
filosofia contempordneaen general.

E] adjetivo nacional no es para nada una cosa formal; por el
contrario, es sustancial porque expresa la especificidad de un pue-
blo, de su propia cultura e historia, de sus problemas especificos,
de una comunidady colectividad organicamente, es decir cultural,
social, historica, lingiiisticamente bien plasmada, desarrollada y ma-

durada. En pocaspalabras, cuandose habla dela filosofia nacional
se trata de un pensamiento que, segun su propio origen y algunas
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caracteristicas, pertenece a un pueblo bien determinado. Pero al

mismotiempo,segun susignificado, su complejidad y profundidad,

puede pertenecer, y de hecho pertenece, también a los otros hom-
bres y pueblos de todo el mundo. La importancia de la filosofia
nacional es mayor cuando correspondecon sus problemas y temas
aun publico mas amplio, es decir cuando superalas fronteras nacio-

nales. Por lo tanto, todo fildsofo digno de este nombre es a! mismo

tiempo nacional y universal. Esto lo demuestra muybienIa filo-
sofia de Leopoldo Zea. Agregaria que ésta se halla profundamente
radicada en su puebloy enla cultura latinoamericana.

Pero él plantea la cuestidn ante unarealidad histérica bien Lon-
creta, ante la realidad latinoamericana.

Se pregunta comose piensa y comose puedepensaren la rea-

lidad americana. Cuales la conciencia ‘‘de lo que es la autenti-
ca realidad americana’’. Se pregunta cual es la conciencia “‘que
permitira a esta América actuar en todos los camposdela culture
haciendo a un lado toda clase de complejos, los mismcs que has-

ta ahora le han impedido el conocimiento de su propia realidad’’.’
A continuacion se plantea la cuestidn de la identidad cultural de

América Latina.
Segun Zea,el tiempo historico y la situacion vital que encontra-

moscoloca ante los hombres americanosel problemadela existen-
cia o la posibilidad de la existencia de una cultura propia.

éPor qué? Poresto: ‘‘Antes de ahora el hombreno habia tenido

necesidad de unacultura que le fuese propia’’.4
Seguin Zea, el hombre americano havivido a la sombra de la

cultura europea. Ha estado seguro bajo esta sombra y sobre todo
porel hechoqueesta cultura le ha sido presentada comola cultura

de los valores universales.
Zea subrayala necesidad de hacer, de crear una cultura propia

cultivandolas propias ideas, creencias, imaginaciones, etcétera.°
Hacerunacultura propia, prosigue Zea, significa eliminar una

pura imitacion de la cultura europea,significa ‘‘creaci6n personal,
propia’ ’,* significa encontrarlas soluciones nuevas para los proble-
mas americanos,paralas circunstancias propias.

Sin embargo,al mismv tiempo,esto significa una apertura com-
pleta y critica precisamente hacia la cultura europea, de la cuallos

3 Leopoldo Zea, América comoconciencia, México, UNAM, 1983, pp. 17-18.

4 Ibid., p. 19.

5 Ibid., p. 20.

6 Ibid., p. 21.
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latinoamericanos sonlos legitimos herederos. Recuperando, de-
fendiendoy desarrollandola identidadcultural propia, la tradicién

espiritual propia, las experiencias propias, el hombre latinoameri-
cano, advierte Zea, no debe terminar‘‘en el extremo opuesto’’, o

sea sentirse “‘ajeno a la cultura europea’’. Porel contrario, ésta
debe ser heredada de formacreativa y productiva. En lo que hace
a este problema, Zea es explicito y univoco y no deja ninguna du-
da y ningunaobjecionsignificativa para un posible nuevo centrismo

latinoamericano. Zea escribe a propésito:

De Europa tenemosel cuerpo,el armaz6n, la base sobre la cual nos apoyamos.

Lengua,religion, concepciéndela vida,etc., las hemos heredado dela cultura

europea. De todo esto no podremos desprendernossin desprendernos de una

parte de nuestra personalidad. No podemosrenegarde tal cultura como no

podemos renegarde nuestros padres. Pero as{ comosin renegar de nuestros

padres tenemosuna personalidad que nos diferencia de ellos, también ten-

dremosuna personalidad culturalsin necesidad de renegar dela cultura de la

cual somoshijos.

Si hacemosconsciente nuestra verdaderarelaci6n con la cultura europea

podremoseliminarel sentimiento de inferioridad que nos agobia... El hom-

bre americano debe sentirse responsable ante el mundo, debe tomarla tarea

que le corresponda... El americano se sabe legitimo heredero dela cultura

occidental y por lo mismo debe reclamarsu puesto enella.”

Por todo lo que se ha dicho se plantea la necesidad de una

“‘disciplina natural del hombre’, es decir la filosofia, que es ‘‘una
meditacion y solucion de los propios problemas’ ’.®

Es famosa e instructiva la tesis de Zea en América como con-
ciencia: ‘‘La filosofia no debeser el resultado de un poder hacerla,
sino de unfener necesidad de hacerla’’.°

Deesto provienela instructiva critica que Zea dirige a un tipo
de filosofia que busca la verdadeterna y absoluta, mientrasél quie-
re orientar la bisqueday el pensamientofilos6fico hacia el mundo

7 Ibid., p. 43.

8 Ibid., p. 22.

° Ibid., p. 24; mas tarde, Zea diré a proposito delas posibilidadesde la filo-

sofia latinoamericana: ‘‘Cuando hablamos, por ejemplo,de la posibilidad de una

filosofia, no ya americanasino partir de la realidad de esta América nuestra, no

somos capaces de reconocer que con el planteamiento de esta interrogaci6n es-

tamos ya haciendo unafilosofia que parte de nuestra problematica’’, La filosofia

americana como filosofia sin mas, 13a. ed., México, Siglo XxI, 1989, pp. 104-105.

a
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hist6rico humano.La cuestiondela filosofia, por lo tanto, se histo-

riza radicalmente.
Luchandocontralas diversas formas de trascendencia y de espe-

culaci6n metafisica, el pensamiento moderno,sobre todo en Euro-
pa (por ejemplola teoriacritica de la Escuela de Frankfurt, algunas
formas dela filosofia de la praxis, algunas corrientes de la filosofia
existencialista y de la personalista, etc.), han tratado de traducirla
filosofia cldsica especulativa en términos de una teoria critica de

la sociedady,al final, a unateoria (0 filosofia) de la emancipacion
y dela liberacion.

En esta direccién, teniendo en cuenta la realidad concreta

de América Latina, se mueve el esfuerzo y el pensamientoorigi-
nal de Zea.

Comosesabe,el itinerario de este pensamiento empieza de he-

choya hacecincuentaafiosconeltexto del joven Zea de 1941 (véase

la revista Letras de México, nim. 11) llamado ‘‘Américay su posible
filosoffa’’, y continda conlas obras “‘En tornoa unafilosoffa ameri-

cana’’ (Cuadernos Americanos, mayo-junio de 1942, publicado bajo
el titulo Las dos Américas), luego en Elpositivismo en México, 1943,
Apogeo y decadencia delpositivismo en México, 1944, enriquecién-
dose y amplidndoseenlas siguientes obras: Dos etapas del pensa-
miento en Hispanoameérica, 1949, América como conciencia, 1953;

América en la historia, 1957; La filosofia americana comofilosofia
sin mas, 1969; Dialéctica de la conciencia americana, 1976,etc., para

terminar en una sintesis extraordinaria en la Filosofia de la historia
americana, 1978, en el Discurso desde la marginaci6n yla barbarie,

1988 y en éPor qué América Latina?, 1988.

El pensamiento de Zea quese presenta comolafilosofia latino-

americanatiene en efecto doscaras, dos partes y doble funcion,es

decir pars destruensypars construens.

Quiere, en primer lugar, denunciar, superar y sobrepasar, de

una manera heideggeriana, la filosofia en cuanto pensamiento

metafisico,la filosofia abstracta, especulativa,filosofia de connota-

ciones occidentalistas (hegemonizantes), eurocentristas y euroan-

tropocentristas, subrayandolosvalores y la vitalidad de la cultura y

del pensamiento latinoamericano que repiensalos problemas pro-

piamente americanos. Poresto,talfilosofia lleva el adjetivo latino-

americana.
Pero la mismapretendetambiénseruniversal en cuantolospro-

blemas que quiereresolver son universales. No quiere ser una an-

tropologia nacional reducida, a la manera de Samuel Ramos (ex-

puesta en su obra Elperfil del hombre y la cultura en México), por-
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que involucra toda una gama delos problemashist6ricos, politicos,
economicos, culturales, etcétera.

En segundolugar, este pensamiento de Zea es una nuevafilo-
sofia stricto sensu porsu intenci6n, por su vocaci6ny por su masalta
determinaci6n,es decir ex professo, y por lo tanto se presenta como
unafilosofia de la liberacién de diversas formas de la dependen-
cia, de la alienacion,de la opresi6na las cuales ha sido reducidoel
hombre durantelossiglos, y sobre todo el hombrelatinoamericano.

Irdnicamente,su posicion dolorosa,triste y no humanahasido

explicada, mistificaday legitimada desde una antropologia importa-
da, la antropologia que realizaba grandes debates sobre la llamada
esencia 0 naturaleza humana, olvidando y descuidandoa los hom-
bres concretos.

Zea ha contribuido muchoa desmitificar este tipo de antropo-
logia haciendo unaespecifica filosofia moderna dela liberacion que
correspondea las necesidades vitales de América Latinay que tiene
una gran valoren general.

En efecto, el mismo Zea habla de unaauténtica filosofia de la
liberaci6n: “Unaauténtica filosofia de la liberacién sera aquella
que empiece porhacerconsciente la dependencia, la dominacién.
Unavez consciente,el paso a seguir es el que lleva a ponerfin a la
<isma’’.1

En comparaci6n,por ejemplo, con las corrientes mas modernas
—<structuralistas 0 postestructuralistas, fenomenolégicas y neofe-

0 Véase a propésito el articulo de Adolfo Sanchez Vazquez, ‘‘Reflexiones so-
bre la obra de Leopoldo Zea’’, Anthropos, nimero especial 89 (1989) dedicado a
Leopoldo Zea, pp. 34-36.

1! LeopoldoZea,‘‘La filosofia latinoamericana comofilosofia de la liberaci6n’’,
Stromata (BuenosAires), nim. 4 (1973), p. 404 y, del mismo autor, ‘‘Dependencia
en Iafilosofia latinoamericana’’, Dianoia. Anuario de Filosofia (México), nim. 20
(1974), pp. 172-188; también debenverse las obras importantes quetratan,entre
otras cosas,la cuestiOn de lafilosofia latinoamericanay la filosofia dela liberacién:
Horacio Cerutti Guldberg, Filosofia de la liberacion latinoamericana, México, FCE,
1983, Francisco Mir6 Quesada,Proyecto y realizacion delfilosofar latinoamericano,
México, FCE, 1981. Escribe Mir6 Quesada: “Era inevitable que Zea plantease la
filosofia de lo mexicanoy de lo americano comounafilosofia de la liberaci6n,apli-
cable a todas las regiones del mundo que han tenido las mismas experiencias que
nosotros: la negaci6ndesu ser, el desprecio de su condicién por hombresque los
dominarony que petendieron perpetuar su dominio’, p. 183. Las contribuciones
de Zea

a

la filosofia de la liberacidn —escribe Miré Quesada— son innumera-
bles y se puedenversobre todo ensuslibros Dependencia y liberacion en la cultura
lati icana, 1974, Lati rica, Tercer Mundo, 1974 y Dialéctica de la con-
ciencia americana, 1976.
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nomenolégicas, posmodernas,etc.— la filosofia dela liberacion de
Zea es superior, es decir mds atinente a las cuestiones de nuestra
época.!2

A la critica que dirigen a Zea los representantes dela filosofia
analitica solamente hay quedecir quea esta filosofia no se le debe
pedirla cientificidad en sentido neopositivista,ni siquiera la funcién
de coordinarel desarrollo de las ciencias, como dice Luis Villoro.3
Porqueenprincipio no puedeserciencia positivista de lo que existe.
Estafilosofia trata, después del andlisis de lo existente, de cambiar
lo existente en sentido mas humano.Es pues la defensa del hombre
oprimido.

2

La segundacuesti6n que quierotocares la dela filosofia dela his-
toria. La mismaes parte integrante dela filosofia latinoamericana
de Zea. Tambiéntiene una doblefunci6n enrelacién conla tradi-
ciOn europeadeesta disciplinafilos6fica tipicamente eurocentrista,
y de la realidad historica de América Latina.

Se considera quela sintesis de todaslas investigaciones, concep-
ciones y reflexionesfilosGficas de Zea esta dada sobre todo en sus
obras Dialéctica de la conciencia americana, Lafilosofia americana
comofilosofia sin mds y Filosofia de la historia americana.4

En efecto, Zea es hoy apreciado comofundadorenel continen-

te latinoamericano de unacorrientefilos6fica especifica, tedrico-
cultural e intelectual; es decir de la llamadafilosofia latinoameri-
cana, que ha elaborado durante anos y que ha expresado en forma

ejemplar precisamente enla Filosofia de la historia americana; una

corriente que esta caracterizada esencialmente por una idea de
emancipaci6n de la sociedad y del hombre latinoamericano y por
tal razon algunosla llaman filosofia de la liberacién.

Filosofia de la historia americana quiere ser, segin su autor,el
pensamiento delser del hombre latinoamericano, el pensamiento

2 Véase a prop6sito especialmente el libro ya mencionado de Francisco

Mir6 Quesada, Proyecto y realizacién delfilosofar latinoamericano.

13 Véase Luis Villoro, ‘‘Perspectivas dela filosofia en México para 1980°’, en El
perfil de México en 1980, México, Siglo Xx1, 1972, pp. 607-617.

M4 Véase Gabriel Vargas Lozano,‘‘Corrientes actuales de la filosofia contem-
pordnea’’, Prometeo, nim. 8 (1987), ahora enellibro de Gabriel Vargas Lozano

¢Qué hacer con la filosofia en América Latina?, México, Universidad Aut6noma

Metropolitana, 1990, pp. 96-108. 
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de diversosplanes y proyectos segun los cuales se ha dirigido la ac-
cidn de los hombres sobreel suelo latinoamericano a través de la
historia. Y es precisamente esta conciencia y esta autoconciencia

la que debe hacerposible el pasaje del estado de dependencia y de

sumisi6na la libertad. Esto no puedeser, considera Zea,la filosofia

de sistemasfilos6ficos adoptadoso de alguna maneratrasplantados,

sinola filosofia de ese espiritu que ha hecho posible esta adopci6n
y apropiaci6n. Y esto es precisamentela realidad de América Lati-
na, que ha dado vida a la mismahistoria de la idea de América

Latina.

Filosofia de la historia que capta, precisamente, los motivos de las adopciones

y adaptaciones que se expresanen estahistoria. Una filosoffa de la historia

que,porserlo de la realidad de esta América, se expresara en formadistinta

de lo quehasido a filosofia de la historia europeay occidental. La filosofia de

la historia, expresada ejemplarmenteen un Hegel, va a ser porello la antipoda

dela filosofia de la historia expresa en esta nuestra América.'5

Mirandorigurosamenteensentido tedrico, Zea se ha inspirado
en el historicismo europeo moderno —Hegel, Dilthey, Mannheim
y en cierto sentido Marx, Heidegger y Ortega y Gasset—, pero su
Angulovisuales el de la polémica consiguiente con el eurocentris-
mo,el cual es, segun Zea, en Ultimo término expresionfilosofica de

la secular voluntad de dominio de la civilizacidn occidental sobre
las llamadascivilizaciones periféricas. En este sentido Zeatrata,
en sulibro Filosofia de la historia americana, de reconstruir y de
poner en evidencia el drama del hombre y de los pueblos del con-
tinente latinoamericano; de los pueblos que han logrado, a pesar
de las formasrefinadas, y lo mas toscas al mismo tiempo, de sumi-

sion espiritual y material de los viejos y de los nuevos colonizadores
occidentales, defender y desarrollar la propia identidad cultural y

nacional, y estan en camino de afirmar, como iguales en la nueva
comunidad mundial, todas sus potencialidades.

Puededecirsesin vacilaciones quela Filosofia de la historia ame-
ricana de Zea es unade las mejores y mas convincentes criticas del
prepotentee imperial eurocentrismo quese ha expresado parcial-
menteyaseaenla cultura cristiana comoenlasfilosofias y teorias
de la historia modernasy laicas.

15 Leopoldo Zea,Filosofia de la historia americana, México, FCE, 1978,p. 19.
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El mensajedeeste libro dice: ‘‘E] mondlogo eurocentrista debe

ser sustituido por el didlogo entre quienes se han expandidoy quie-
nes han sufrido la expansion. La interpretaci6n filos6fico-histérica
del Occidente, vista ahora desde el punto de vista de la intepreta-

cidn filos6fico-historica del mundo no occidental’ ’.1¢
Apuntando un poco masadelante al esquema hegeliano de la

teoria y filosofia de la historia (que es esencialmente eurocentrista),

Zea observa sarcasticamentey con virulencia:

La cultura e historia de los otros puebloseran vistas s6lo comocuriosidades,

lo ex6tico, 0 en relaci6n con las hazanascivilizadoras del mundo occidental.

Todahistoria y toda antropologia partiria de la cultura y concepcién propias

del hombreoccidental. La humanidad, propiamente dicha,tenia asi su origen

en Grecia. Era Grecia el origen de la cultura y humanismo europeos. Lo otro

seria la barbarie de que ya hablaban los mismosgriegos; la barbarie asidtica

a la que imponeelsello civilizador de un Alejandro, la barbarie sometida

por Roma,o la barbarie que se humaniza en el cristianismo. Cristianismo

Originado en una provincia del Imperio Romano,perohelenizado,esto es,

racionalizado por Europa, Oriente y el orientalismo es precisamentelo otro

de Occidente, o América y el americanismoreferido a los pueblos barbaros y

mestizos de este continente. El hombre su historia vistos s6lo a través del

hombrey la historia que se originan en Grecia. Losotros, los no occidentales

comolosorientales, han de ser objeto de estudio,tal y comose estudiala flora

y faunadelosterritorios descubiertos, conquistados y colonizados."”

Granparte de estelibro esta dedicadoal anilisis y descripcion

detallados (historiograficos) de los recientes acontecimientosenel

continente latinoamericano, descripcion de una dificil y espinosa
conquista dela libertad e independencia.

Los problemas examinados en la obra Filosofia de la historia

americana seran tratados y profundizados particularmente en las
obras recientes donde se enfrentan directamentelos temas defilo-
sofia y de filosofia de la historia, por ejemplo en el Discurso desde
la marginacion y la barbarie (1988) y en éPor qué América Latina?
(1988).

En ambasobras el adversario es, entre otras cosas, la critica

sistemAtica delos prejuicios del eurocentrismo dela filosoffa de

la historia que le corresponde. Naturalmente, la meta principal

es la filosofia hegeliana de la historia como paradigmatica (tam-

bién hay un regano a Ortega y Gasset por su occidentalismo y en

16 Tbid., p. 28.
17 bid. p. 29.
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este caso, hegelianismo). Comofildsofo latinoamericano y tedrico

que piensa sobre todos los problemas de América Latina, Zea de-
nuncia estafilosofia de la historia que haservido, segun Zea, como
ideologia especifica del sometimiento de los pueblos no europeos.

Entalfilosofia él ve la quintaesencia de la concepcion eurocen-
trista del desarrollo de la historia moderna. Con un tonocritico e
ironico Zea resumeasila esencia de la concepcion hegeliana de la
historia en el Discurso desde la marginaci6n y la barbarie:

De acuerdocon sufilosofia de la historia, la historia del planeta entero gira

en torno ala historia europea, en su desarrollo y en sus logros. Es unahistoria

dialéctica que se resume en Europa que a partir de Europa ha de ampliarse al

resto del planeta. Europa es vista comofin de los tiempos y comoprincipio de

todo posible futuro. El espritu conservadorde la historia se va acrecentando

en el futuro quedeella vaya surgiendo. En unaserie deinfinitas absorciones,

absorciones fausticas, el espiritu que alcanza su plena realizaci6n en Europa

se acrecentardinfinitamente sin dejar de ser lo que es. Asia es el pasado de

Europa, como América y Africa son su futuro.'®

Inmediatamente después del pasaje citado, Zeallamala aten-
cidn sobre la postura de Hegel expresadaenla Filosofia de la his-
toria, donde Hegel escribe: ‘“‘Mas comopais del porvenir, América
no nosinteresa; pues elfildsofo no hace profecias’’. El se ocupa de
“lo que es y es eterno: la razon’.

Y Zea rechaza enérgicamente esta tesis, queriendo demostrar
precisamente lo opuesto.

De este problemaescribe en otra obra, éPor qué América La-
tina? En el capitulo llamadosignificativamente ‘‘Ortega, Hegel y
América’, Zea analiza el muysignificativo ensayo de Ortega y Gas-
set ‘Hegel y América’ de 1928" dondedefiendela tesis, a la mane-
ra hegeliana, que la Gnica parte de América digna de atencién son
los Estados Unidos, en América del Norte, y Argentina en América

del Sur. Ortega se interesa especialmente en los Estados Unidos
porquesonla ‘‘prolongaci6n’’ de Europa, que hace parte de Occi-
dente, y de Argentina, que aspira a ser prolongacionde los Estados

Unicos en América del Sur. En efecto, dice Ortega, se trata de dos
grandes pueblos americanos que van enla misma direcci6n, mien-
tras tedo el resto de América es, para Ortega y Gasset, América

18 Leopoldo Zea, Discurso desde la marginacion y la barbarie, México, FCE, 1990,

pp. 202-203.

19 José Ortega y Gasset, Obras completas, Madrid, Revista de Occidente, 1969,

tomo II, pp. 557-570.
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india, porlo tanto la que esta fuera dela historia, del curso histéri-
co. Evidentemente ésta es una postura tipicamente eurocentrista y
hegeliana. iTodoesto haescrito hace sdlo mediosiglo un filésofo
tan prestigioso como fue Ortega y Gasset!

Comentandolo anterior, Zea observacritica e irénicamente al
mismo tiempo:

Ortega, en este ensayo como en otros que escribird en diversas ocasiones, mira

hacia América y la conceptualiza como buen europeo... Para la América en

la que la Conquista y la colonizacién espafiolas dieron origen a peculiares

expresionesdel hombre; tan peculiares que no caben enla conceptualizacion

de europeosy occidentales. Esta América, y més atin, la que Ortega llama

indianaest4, no ya en el futuro de que hablaba Hegel, sino atin més tarde, en

la prehistoria. Es flora y fauna por domesticar.2°

Zea es implacable en el anilisis critico de la verdaderahistoria
de la colonizacion latinoamericana, andlisis que supone muchos y
significativos mensajes para hoy, exactamentecinco siglos después
de la Conquista.

Masaun,quisiera agregar quese trata aquide un anilisis ejem-
plar que puedeclasificarse entre los mejores resultados de unafilo-

sofia critica, antiaprioristica y realista, o de unateoria dela histo-
ria y de “‘sociologia hist6rica’’. Dirigiéndose losinicios, al desa-
rrollo y a los resultados de la Conquista, Zea escribe:

La preocupaci6n ibera es cultural. Su metaes cristianizar otros pueblos que

considera dejadosde la mano de Dios. La meta anglosajonaes utilitaria, no

busca incorporara los pueblos conquistadosy colonizadosa la propia cultura,

20 Leopoldo Zea, ¢Por qué América Latina?, México, UNAM, 1988, pp. 56-57;

pero porotra parte Ortega y Gasset, como fildsofo y como teérico del destino de
las culturas (incluida la llamada iberoamericana) tuvo un papel estimulante e im-

portante en el despertar y afirmacién de la conciencia filos6fica y cultural de la

identidad latinoamericana; segin Zea, que escribe ampliamentesobre el tema en

este mismolibro (véaseel capitulo ‘‘Ortegay la conciencia dela identidadlatino-

americana’): ‘“Noeran sdlo los mexicanoslos que encontrarfan en Ortega, en su

filosoffa y acci6n cultural, justificaci6n, apoyo, a un proyecto quese venjaperfilan-

do desde 1842’’ (p. 22). Porlo tanto, Ortega y Gasset era realmente estimulo y

apoyoen la elaboraci6n del conceptodela cultura y de la auténtica filosofia latino-

americana intimamenteligadaa las cuestiones especificas de América Latina. En-

tre los nombres mas conocidos que hanrecibidolos estimulos del pensamiento de

Ortega y Gasset (y porlo tanto delhistoricismo de Dilthey) han sido, por ejem-

plo,estos fildsofos: los mexicanos Samuel Ramos, José Gaos y Leopoldo Zea,el

argentino Juan Bautista Alberdi, el uruguayo Arturo Ardaoy otros.
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sino hacerdeellos simple instrumento de su progreso, aprovechar a hombres

y pueblos como se aprovechala fauna la flora de las tierras descubiertas y

conquistadas. Iberia considera su misi6n incorporara los pueblos descubier-

tos y conquistados la cultura propia dela cristiandad de la que se considera

paladin. En este sentido, pese a las crueldades que toda conquista y domi-

naci6n implica, se realiza una mestizaci6n étnica y cultural con los pueblos

conquistados en esta América.”!

Sin duda, la reconstrucci6n, retomada por Zea, de la historia

real del continente americano, dela historia de sus hombres y pue-
blos, suena conmovedorae instructiva también para nosotros los

contempordneos;sufilosofia dela historia es una acusaci6n implici-
ta y despiadadadelos conquistadoresy de los opresores de todotipo

y de toda €poca.

a

Paso al siguiente grupo de temas contenidos en las obras de

Zea,es decir, los temas pertenecientes a la problematicafilos6fico-

antropolégica; se trata de la concepcién del hombre en generaly

especialmentedela problematica del hombre latinoamericano.

Ya en la obra América como conciencia Zea plantea la pregun-

ta de qué es la naturaleza, la esencia del hombre,la esencia de lo

humano,y respondequeel hombrees elser historico, es decirel ser

cuya naturaleza especifica deriva de la historia. Veamospor otra

parte lo que dice Zea a propésito:

La esencia de lo humano, aquello por lo cual un hombre es hombre,es la

historia. El hombre es un ente hist6rico; es decir, un ente cuya esencia es

el cambio. El hombre de hoynoes el mismodeayer, ni sera el de manana.

El hombrese encuentra siempre situado en una determinada circunstancia.

Esta circunstancia se le presenta siempre como problema. El hombretiene

que decidir c6moresolver dicho problema; como vivir su circunstancia.?

Todoeste proceso de adaptarsea las circunstancias,y viceversa,

de adaptarlas circunstanciasy las condiciones objetivas al hombre,

representa el mundo dela cultura, es decir que la cultura misma,

comodice Zea, ‘‘se plasma en cultura’; ello significa, segun Zea,

21 Leopoldo Zea, América como conciencia, p. 26.

2 Ibid.

 

 

 
 

LeopoldoZeay el problemadela identidad cultural 63

quela “‘historia de la culturaes la historia del hombre en lucha con
su circunstancia’’.»

De esta dialéctica histérica Zea extrae conclusiones criticas, so-

bre todo en relacion con el prepotente euroantropocentrismo que
denuncia comounaideologia especifica, especialmente danina en

relaci6n conel continente americanoy susespecificidades:

Las soluciones —dice Zea— que un hombre, una generaci6n, un pueblo o

unacultura han dado a sus problemas, no puedensersiempre soluciones para

los problemas de otro hombre, generaci6n, pueblo o cultura. Este ha sido

uno de los errores de nuestra América. Hemosvisto c6mo América no ha

hecho otra cosa hasta nuestros dias, que querer adaptarse a las soluciones de

la cultura europea... Las ideasde la cultura europea no se adaptan del todo

a las circunstancias americanas.24

Este didlogo critico latinoamericano de Zea con la cultura y la

filosofia europease desarrolla en variasde susobras, tratando siem-

pre de aclarar, de definir y de defenderla identidad cultural y vo-
cacion histdrica de América Latina, es decir, descubrir una esencia
propiamente dicha del /atinoamericanismo que se opone a lo que
Zea llama occidentalismo hegemonizante.

Al problemadela filosofia del hombre esta pues intimamente
ligado el problemadela filosofia latinoamericana. En efecto, son

inseparables. Ello lo demuestra muy bien la importante obra de

Zea La filosofia americana comofilosofia sin mds (1969). En este
bellisimo y muy importante libro Zea analiza, de maneradetallada

y argumentada, la cuestion del hombrey,ligada a ella, la cuestion
de la filosofia latinoamericana.

Segtin Zea, el hombre latinoamericano, los pueblos de Améri-

ca Latina, han sufrido profundamentea través de los siglos: han
sido objeto de una sumisiOn a la hegemoniapolitica y cultural de
Occidente. Todo lo que representabala identidad latinoamerica-
na era marginado, devaluado, etc. Para reconquistar plenamente
la autenticidad propia y la identidad es necesario,insiste Zea, acla-
rar y redefinir el concepto de hombrelatinoamericano. El hecho es
que el concepto de hombrelatinoamericanorepresenta el meollo y
la parte integrante de esta nuevafilosofia que quiereserlafilosofia

especificamente latinoamericana, 0 la filosofia de la liberaci6n, es

2 Ibid., pp. 27-28.
2% Tbid., pp. 27-28.
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decir que tomaen cuenta sobretodola realidad

y

la historia real de
América Latina.

El conocidofildsofo latinoamericano,uno delos primeros pro-
tagonistas y sostenedores dela filosofia dela liberacion, el peruano
Francisco Mir6 Quesada, escribiendo sobrelo latinoamericano,el
Peri, su cruda y dificil realidad social, observa con agudeza que una
delas caracteristicas mdssignificativas de la cultura occidentales el
hecho dequela ‘‘palabra hombre nosignifica nadasi nose relacio-
na con una situacion determinada’’. Facilmente permanece vacia,
abstracta, se convierte en unavox flatus. Miré Quesada considera
precisamente quelas palabras, por ejemplo de la Revolucién Fran-
cesa 0 del hombreenla filosofia abstracta y metafisica, han perdido
su significado propio. Concluye amargamente:‘‘Se realiza asi una
evoluci6n abstracta, se crea un pais abstracto, un gobierno abstrac-
to. Nuestra realidad es, ab initio, una realidad desgarrada, una rea-

lidad escindida en dosporciones, una pequefa,luminosay llena de

palabrassonoras, y otra inmensa, sombria,silenciosa’’.2
Hemoscitadoeste pasaje de Mir6 Quesada porquelo cita ain

mas ampliamenteel mismo Zea, y no porcasualidad.
Zea, pues, retoma el mismo discurso como argumento para su

critica del concepto abstracto del hombreprevalecienteenla filo-
sofia occidental:

La filosofia occidental hablo del Hombre, peroal parecer no de los hombres...

El Occidente habl6 de Hombre, pero haciendo de esta idea algo abstracto.

Tan abstracto que el Hombre, aun pudiendo ser cualquier hombre, no era

ninguno en concreto. Esto fue asi en especial dentro del mds extraordinario

sistema creadoporesta filosofia en la modernidad,la filosofia de Hegel.

Hasido ésta, explica Zea, una abstracci6n tal de lo humano
““quejustificaba no solo en Hegelsino entodala filosofia moderna
quele antecede le continua, el dominio de un hombre’’.

Seguin Zea, filosdficamente hablando, las excepciones a dicha
direcci6n han sido comoantipodasenla filosofia moderna, Kierke-
gaard, Marx y Nietzsche.”

* Francisco Mir6 Quesada,“‘E] Pert comodoctrina’’, en Antologia de lafilosofia

americana contempordnea, selecci6n y prologo de Leopoldo Zea, México Costa-

Amic, 1968, p. 193.

% Véase Leopoldo Zea, La filosofia latinoamericana comofilosofia sin mas,

p. 41; Zea volverd sobre el mismo temaensulibro Dialéctica de la conciencia ame-

nicana,tratando de redescubrir la ideologia del eurocentrismoligada particular-
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Hemoscitado un pasaje bastante caracteristico en Zea, querien-
do mostrar indirectamente cémo el mismo Zeatrata de superar
varias concepciones contempordneas europeas del hombre preva-
lecientes ya sea en circulos existencialistas o personalistas ya sea
en los estructuralistas 0 postestructuralistas. En resumen, Zea des-
arrolla una concepcion mas id6nea, realista y dialéctica de las que
ahi se mencionan. Desarrolla una concepcion del hombre radicado
en suelo americano y heredero dela historia y delas civilizacio-
nes latinoamericanas,pero quetiene, al mismo tiempo, en cuanto
hombre,las caracteristicas universales, que es sujeto y portador en
primerapersona degran renovaci6nsocial e hist6rica. Se trata de
una concepcion del hombre, muy moderna y avanzada.

El hombreen cuanto hombre, considera Zea en esta obra, es un
ser sui géneris e, independientemente del hecho que se trate de
un chino, de un europeo,de un latinoamericano,etc., es un ser que
en unarelaci6n activa con la objetividad,con la naturaleza, con los
otros hombres, crea su propio mundo,es decir el mundo hist6rico.
Porlo tanto, concluye Zea, es absurdohablar, por parte de los euro-
centristas de vario tipo, a propdsito de otros hombres no europeos,
comosi se tratara de pueblos y hombresinferiores.

La filosofia latinoamericana de Zea quiereser, pues, la defensa
de la dignidad del hombre de América Latina y de su derecho a
ser igual a todoslos otros semejantes, sobre todo en relacién con
presuntasinterpretaciones y concepciones provenientestanto de la
vieja Europa como dela nueva Américasajona.

La filosofia latinoamericana queincluye, como hemos ya dicho,
la filosofia especifica del hombre, es una‘‘filosofia original’. Su
originalidad, segtin Zea, no consiste en crear ‘‘nuevos y extrafios
sistemas, nuevas y ex6ticas soluciones’’, sino en dar “‘respuesta a

mente al concepto de hombre y de cultura. Se muestra ahi una filosofia y socio-

logia profunday critica de la cultura de tipo mannheimiano, o mejor,del tipo de
la Escuela de Frankfurt, una Wissenssoziologie: ‘‘Perosi bien el hombre occidental
nuncahabia crefdo necesariojustificar su humanidaden relaci6n con la de otros
hombres,ni su cultura en relacién conotras culturas,la crisis originada en su pro-
pia actitud le va haciendo tomar conciencia de la necesidad detal justificacin’’;
Zea continia conla siguiente explicacién: ‘El hombre humano y su cultura eran
mediados de acuerdoconel punto de vista que sobre el hombrey la cultura tenfa
el hombre occidental. Nunca a este hombre,el occidental, se le habia planteadoel

problemade su ser hombre,tal y comose le plantea a los hombres de otros pue-

blos y culturas’’, Dialéctica de la conciencia americana, México, Alianza, 1976, pp-
33-34.
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sus problemas que una determinadarealidad, y en un determinado
tiempo,ha originado’’.””

Repitaémoslo una vez mas: a diferencia de varias corrientes an-
tropologicas, ya sean idealistas, naturalistas, neonaturalistas, etc.,
la concepcion del hombre contenida en las obras de Leopoldo Zea
es una concepci6ndialéctica, histérica, dindmica. Puede resumirse
asi: el hombrese hace enla historia. Haciendo la propia historia
el hombrese hace a si mismo. En este sentido, el hombre es, como
decia el gran humanista Pico della Mirandola, suae ipsae fortunae
faber. Precisamente partiendo de tal concepcién, Zea niegala pre-
tension de los europeos, dela filosofia europea‘‘que su destino,el
destino de sus hombres,era hacer de su humanismoel arquetipo a

alcanzar por todo ente quese le pudiese asemejar’’.*8
Zea se enfrenta con una determinada‘‘nuevafilosofia’’ porque

ésta ‘‘en nombredelprogreso,la civilizacion y hasta la Humanidad
en abstracto negara,si no la plena humanidad delos latinoamerica-
nos, si su plenitud’’.29

Zea es implacable en sucritica. El problema quese plantea
tiene una historia muy larga, conducea los orfgenes dela filosofia
misma,a Aristoteles:

Ya en la Antigiiedad un Arist6teles habfa negado la humanidad de los barba-

ros, de los que balbuceabanel Logos,justificando de esta formala esclavitud

y el predominio, sobre cualquier otro pueblo, de Grecia, y, con Grecia, del

primerimperio de su discipulo Alejandro y del que seria heredero deeste im-

perio, el romano... Epicureismo, escepticismo,estoicismo y plotinismo seran

los antecedentes de la respuesta de estos pueblos y sus hombresa la discrimi-

nacién de que habiansido objeto.2°

Como hemosya dicho, examinandola differentia specifica del
hombre, Zea subrayael hecho, segiin él innegable, que el hombre
en cuanto tal, donde quiera que se encuentre, y donde quiera que

desarrolle su actividad, demuestra su naturaleza creativa. El hom-
bre es el ser creativo.*! Por lo tanto, es totalmente falso e insoste-

nible hablar de hombres (y de pueblos enteros) como superiores y

27 Leopoldo Zea, La filosofia americana comofilosofia sin mas, p. 27.
% Ibid., p. 11.

® Ibid., p. 14.

» Ibid.

3! Por otra parte, la mejor confirmaci6n de lo que estamos diciendo la tenemos

ante nuestros ojos, en las grandes creaciones artisticas, culturales, arquitect6nicas

y de civilizaci6n que nos hanlegadolos antiguos pueblos precolombinos.
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de otros comoinferiores y, comotales, dignos de humillacidn y de
opresiOn. Enla filosofia de Zea el hombrees un ser cuya diferencia
especifica es precisamentela creatividad,es decirla transformacién
del mundoobjetivo y la creacién del mundo histérico. El hombre
se distingue de todoslos otros seres vivientes por el hecho que da
sentido propio a la naturaleza y a la historia.

Precisamentedeesto escribe Zea enla obra Dialéctica de la con-
clencia americana:

El hombreesel unico ente de la creacién quetiene la capacidad de dar sen-
tido a lo que le rodea: a hombres y Cosas, a sus semejantesya la naturaleza.
Obligadoa situarse en el mundo,a ser parte del mundo,tiende siemprea ver
este mundoen funci6n del punto devista quetiene sobre si mismo.22

La mencionadacaracteristica del hombre, de lo humano, ob-
serva Zea,es estructural, es decir no dependedelas circunstancias
casuales, y no es una abstraccién o cogitacién especulativa.

Masadelante Zea agrega: ‘“‘Lo humano por excelencia no de-
pende yade puntosdevista limitados, de interpretacionescircuns-
tanciales. Lo humanonoes unaabstraccidn que delimita, sino una
realidad que, por serlo, es comtin a todos los hombres, y muestra
nosusdiferencias, sino sus semejanzas’’*

Concluyendo esta parte de nuestra relacidn, dedicada al con-
cepto del hombre en Zea, queremosdirigir la atencidn al discurso
de Zeasobrela cuesti6n dela filosoffa auténtica y la no auténtica
en la obra La filosofia americana comofilosofia sin mas (capitulo
“De la autenticidad en la filosofia’’), es decir la obra en la cual
Zea delinea su credo filos6fico y la esencia de su filosofia latino-
americana.

No hay duda quela tesis principal de Zea es quela filosofia
auténtica es la que, en primerlugar, defiende y afirma al hombre,
comoserdistintivo y creativo, de toda forma de su negaci6n, de su

desprecio, de su extrafamiento y opresi6n.

La filosofia de Zea, por lo tanto, tutela, defiende, custodia ex

professo la verdadera idea del hombre, su dignidad eintegridad
hist6rica y socialmente bien determinadas.

Porlo tanto, segtin Zea, no es auténticala filosofia quecreala

idea abstracta del hombre, que es de hechola negaci6n del hombre

2 Leopoldo Zea, Dialéctica de la conciencia americana, p. 28.

33 Jbid., p. 35. 
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concreto. No es auteénticala filosofia que habla de los derechos del

hombre, mientras al mismo tiempoolvida a los hombres concretos,
tolera y apoya varias formas de represion que anulan en realidad
tales derechos.

Al final, segun Zea, no es, no puedeser auténtica esafilosofia
entre los pueblos altamente desarrollados que en nombrede su pro-

pia seguridad de los llamadosaltos valores‘‘justifica la destruccion
de pueblos, la mutilacion del hombrey lasrestricciones desuliber-

tad’’.#4

Pero en oposicion talfilosofia no auténtica occidental surgid,

en Occidente, segun Zea,“‘la filosofia critica, y por lo mismo autén-

tica’’*’ de nuestro tiempo,la filosofia de Jean-Paul Sartre, Arnold

Toynbee, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, Herbert Marcu-

se, etc., que coloca en el centro de su atencionla cuestion del hom-
bre, es decir la defensa de su dignidad e integridad como hombre y

la defensa de pueblos enteros que son oprimidos y marginados.

Como conclusi6n podemos decir que a los ilustres nombres

ahi mencionadoses del todo legitimo agregar el nombrey la obra

de Leopoldo Zea. Su contribuci6na la critica y auténtica filosofia

del hombre es, como hemosdicho,significativa y excepcional.

4

F inatnente, pasamosa la cuarta cuestiOn que me parece muy im-
portante, incluso central en la obra de Zea, es decir la cuestion del
progreso enla historia y el significado dela historia.

Comohemosya visto en la exposicion hasta ahora hecha,se tra-
ta de una cuesti6n historica y filosofica extremadamente compleja
y dramatica, especialmentesi se mira en el cuadro de un desarrollo
desigual, desordenado, no controladoy alfinal peligroso, y ademas
en el contexto de un desarrollo técnico-tecnologico espectacular de
los paises industrialmente desarrollados y seguido por un optimis-
motecnoldgico superficial, no critico, y sobre todo, por unacrisis
ecologica profunda.

Dicha cuestién se muestra especialmente dramatica en toda
América Latina, el continente econémicae industrialmente no des-

arrollado, lleno devarias contradicciones, con especificidades fuer-

tes y varias tradiciones culturales; es decir el continente donde se

¥ Leopoldo Zea, La filosofia americana comofilosofia sin mas, p. 113.

35 Tbid. el
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hanverificado varios modelos de desarrollo econémico y tecnoldgi-
co, y que esta estrechamente ligado precisamente a la cuestién de
la identidad cultural latinoamericana.

Enfocandohistoricay filos6ficamente, la cuestién del progreso
y del desarrolloenla historia, y especialmente en América Latina,
se plantea, para Zea, como esencial en un doblesentido: es decir
en el sentido dela reconstrucci6n y del desarrollo de la identidad
espiritual y cultural y de la autenticidad de América Latina y, en
segundolugar, en el sentido de un adecuado desarrollo y progre-
so econdémico y técnico-tecnolégico. Naturalmente, se trata de dos
aspectos inseparables de la misma cuesti6n. Debemos examinarlos
brevemente.

a. En lo que concierneal primer aspecto, lo hemos examinado
esencialmente. Pero atin debeser aclarado teniendo en cuentapre-

cisamente el problema del progresoy del desarrollo en la historia
contempordnea. Hemosyavisto que la cuestién del desarrollo de

la cultura latinoamericanain toto, de la identidad y de la afirmacion

cultural de los pueblos latinoamericanos,es una cuestidn decisiva y
determinante. Precisamenteen este sentido debe verse la empresa
critico-tedrica de Zea contenida y expresada magistralmente, como
hemosvisto, ensu ‘‘filosofia latinoamericana’’, o ‘‘filosofia dela li-

beracion’’, asi como ensucritica radical del eurocentrismo en la
cultura.

Pero, subraya el mismo Zea, es necesario estar extremadamen-
te atentos. A pesar de la asperacritica y la denuncia de los aspectos
ideoldgicos de la cultura occidental, a pesar de la aspera polémica
en relaci6n conla ideologia del eurocentrismo y del eurohegemo-
nismocultural, Zea considera con firmeza queloslatinoamericanos
debenser auténticos y legitimos herederos, pero herederoscriticos
de la cultura occidental; deben ser herederos de todo lo mejor de

la tradici6n europea, incluyendo sobre todo la ciencia moderna y
determinadas direcciones criticas de la filosofia occidental contem-
pordnea. Sdlo asi puede desarrollarse el pensamientoy la cultu-
ra auténtica y critica latinoamericana; es decir el pensamientoy la
cultura que seran expresiOn y verdaderos intérpretes de la realidad
historica y actual latinoamericanay, al mismo tiempo,la respuesta
a las cuestiones fundamentales de los latinoamericanos.

Teniendoante los ojoslas dificiles y complicadas experiencias
historicas, Zea nos da, a proposito, la siguiente explicacion:

La cultura europea tiene para nosotros un sentido del que carecen las cul-

turas aut6ctonas de América. Sin embargo, independientementede esto, no

  



 

70 Vjekoslav Mikecin

sentimos a la cultura europea como/nuestra! Lo que de ella tenemos no lo sen-

timos comoelhijo siente los bienes que del padre ha heredado. En realidad

NO nos sentimos comohijos legitimos, sino como bastardos que usufructian

bienesa los cuales no tienen derecho... Nuestra manera de pensar, nuestras

creencias, nuestra concepcidn del mundo son europeas,son hijas de la cultura

occidental, sin embargo, a pesar de que son “‘nuestras’’ las sentimos ajenas,

demasiado grandespara nosotros.*°

En la historia de América Latina todo esto ha creadolasdifici-
les distorsiones,las frustraciones y las alienaciones que hay que su-
perar con muchocuidadoy atencidn. Las raices de todo esto son
profundasy Zea las analiza minuciosamenteenvarias de sus obras,
mostrandoasi, entre otras cosas, la modernidady la actualidad de

su filosofia de la historia y de su sociologia dela cultura y del cono-
cimiento.

Vale la pena recordar brevemente lo que ha pasado.

Enel suelo del continente ‘‘descubierto’’, y de hecho conquis-
tado, tenemosenel llamado periodo poscolombinola persistencia
y la continuacion de las ricas culturas autéctonas, es decir de las
culturas de los indigenas, de los grupos étnicos y pueblos bien or-
ganizados,pero al mismo tiempo tenemosunafuerte y programada

penetraciony trasplantedela cultura nueva, importadaporlos con-

quistadores.
Hablandoengeneral, se trataba, pues, por un lado de una pene-

traciOnespiritual ibero-occidentalalsury, por otro, de una penetra-
ci6n predominantemente anglosajona alnorte. Tal hecho ya habia
dividido desde un comienzo,en cierto sentido, todo el continente y

determinado fuertementesu destino posterior.
Se ha creado actualmente, y en forma especial en América del

Sur, un fendmenoincluso paraddjico, fendmeno de ‘‘mestizajes
culturales y étnicos con los pueblos conquistados’’,” es decir un
fenémenoque nose haverificado de tal manera, por ejemplo, en
los pueblos colonizados de Africa, y menos atin entre los pueblos
de Asia donde habian existido fuertes culturas autdctonas. Dees-
te modo se conforma en América Latina un mixtum compositum de
los diversos pueblos, de los diversos gruposétnicosy culturas y no se
sabia de hechocudlera su verdaderaidentidad cultural. Gran refor-

% Leopoldo Zea, América comoconciencia,p. 37.

37 Leopoldo Zea, éPor qué América Latina?,p. 73.

 

ma
an
ei
ba
in
ci
ns
ee
e

i
n
s
e
m
i
n
a
t
e
d

o
a

p
i
n
e
s

Leopoldo Zeay el problemadela identidad cultural n

madordelsiglo pasado, y gran combatienteporla libertad, Simon
Bolivar, y tantos otros, se preguntaban dramaticamente‘‘Zqué so-
mos, indios 0 espafoles?’’.

Este enredo historico, y esta paradoja, Zea los analiza minucio-

samente sobre todo en una de sus Ultimas obras ¢Por qué América
Latina? aclarando en forma meridiana precisamente el fendmeno

del mestizo:

Eneste sentido el mestizaje, lejos de ser visto como unacategoria asuntiva de

una doble e innegable riqueza,es visto como lo que impidetodaposible igual-

dad con los portadores de la cultura y etnia dominante. El mestizo aparece

como bastardo de una uni6n que lejos de enriquecerlo lo rebaja. No puede

semejarse al ibero porlo que setiene de indigena, ni ser plenamente indio

por lo quese tiene de ibero... Los latinoamericanos no cuentan asi con una

identidad que tengasu raiz en el propio pasadocultural y étnico como vemos

sucedeen Asia y Africa. El pasado en Latinoamérica es doble, como doble es

su cultura y etnia mestizadas en esta regi6n.*®

Segun Zea,tal historia y tal situacidn imponenen relacioncon el
presente y el futuro por lo menosdoscosas: primero, pleno respeto

y cultivo de la multiculturalidad en el verdadero sentido, y segun-
do,el cultivo, desarrollo y extension dela propia identidad cultural

latinoamericana, que estara al mismo tiempo abierta conservando

la propiadifferentia specifica, tanto para las recepciones fructiferas
comopara la oferta. Porque todas las culturas, afirma Zea obs-
tinadamente, tienen iguales derechos. Comosostiene el gran an-

tropdlogo contemporaneo Claude Lévi-Strauss, impresionado pre-
cisamente por las culturas precolombinas de América del Sur y
del Norte; con la incontrastable autoridad de un estudioso, Lévi-

Strauss escribia en el ensayo Raceet historie sobre‘‘l’absurdité qu’il
y aadéclarerune culture supérieure a une autre. Car, dans la mesu-
re ou elle serait seule, une culture ne pourrait jamais etre ‘supérieu-

Tere
Por lo tanto, Zea ve el problema del verdadero progreso en

la historia en el sentido dela historia, sobre todo en la afirmacion

de la identidad cultural y, como consecuencia, de la toma de con-

ciencia y de la emancipacion de todos los pueblos, y contra una pe-
ligrosa nivelaci6ny unificaci6n contempordanea,asi como contrala

38 [bid.
39 Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, Gonthier, 1961, p. 70.
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eliminacion dela fructifera diversidad. Para los pueblos coloniza-
dos delllamado Tercer Mundo,a los cuales Zea ha dedicado nume-
rosas paginas de su obra, el problemade la descolonizaci6n cultu-
ral y, contempordneamente,dela afirmaci6ndela propia identidad
cultural, en el sentido ahiindicado, se convierte en conditio sine qua

nondela realizacion deltelos y del significado humanodelahistoria.
Entodo esto, segtin Zea, América Latina puede hoy tener un

papely vocaciones particulares.
b. Segundoaspecto dela cuestién del progreso y delsignifica-

do y direccion del desarrollo dela historia es el que se plantea hoy

dramaticamente comoel problemadelllamadocrecimientoequili-
brado, aceptable y ‘‘sostenido’’. Se trata hoy de un viacrucis de la
“civilizacion técnico-tecnoldgica’’. Recordemos a proposito, por
otra parte, los dramaticos diagnosticos y prondsticos, expresados
hace exactamente veinte anos en los informes del Club de Roma:
The limits to growth, 1972, y Mankindatthe turning point, 1975.

Es interesante recordar que el mismo Zea enfrenté este pro-
blema ya a comienzos de los afos cincuenta, en su obra América

comoconciencia (1953). Tomandoen consideraci6ncriticamente a
los Estados Unidos de América como paradigmadel espectacular
crecimiento técnico-tecnologico y planteandola cuestidn delas po-
sibles direcciones del movimiento del mundo contemporaneo, es-

cribio:

La América sajona se ufana de ser futuro de la cultura occidental. Toda su

propaganda... esté animada poreste afan. Trata de hacer de América una

segunda Europa, pero de mayores dimensiones. Lo gigantesco,lo colosal, es

decir, lo cuantitativo, es lo que més le preocupa. Por medio del dinero y una

técnica cada vez masperfecta trata de obtenertodo esto. Pero en el fondo

se agita un sentimientode inferioridad. No importa la creaci6n original, lo

que importaes realizar el suefio de Europa. Esta da los modelos, América

los realiza en su maxima perfecci6n... Todo se reduce a némeros: ddlares y

metros. La América sajona encarna elideal del hombre moderno: desde la

Utopia de Morohasta las utopias de Wells o Huxley.*°

Aqui Zeaanticipa, en cierto sentido,la critica que sera desarro-
llada posteriormente, por ejemplo, por Herbert Marcuse en la obra
El hombre unidimensional, y por numerosos otros autores criticos
de la “‘civilizacion técnica’’ y del reducido concepto del progreso.

* Leopoldo Zea, América comoconciencia,p. 40.
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Tomemos a un reconocido tedrico y pensador del llamado
Tercer Mundo, el martiniqués Frantz Fanon,‘ que ha sido muy
apreciado precisamente por el mismo Zea. En ese periodo, Fa-
non escribia en Les damnésde la terre (1961), a propésito del con-
cepto curopeo moderno del progresoy del desarrollo,las siguientes
lineas 4speras y acusadoras, naturalmente desde la perspectiva del
tedrico del llamado mundosubdesarrollado y porsiglos ahogado:
“Hace siglos que Europafrenael progreso de los otros hombres y
los sometea sus propiosproyectosy a su propia gloria. Ahoga por
siglos incluso a toda la humanidad en nombrede Ia llamada aven-
tura espiritual’’. Tomando, como Zea, a América del Norte como
prolongacin y comorealizacién del prepotente proyecto técnico-
cientifico europeo, y comoel‘‘futuro dela cultura europea’, Fanon
escribe con amargura:

Hace dos siglos, una antigua colonia europea decidi6 imitar a Europa. Lo
logr6 hasta tal punto que los Estados Unidos de América se han convertido en
un monstruo dondelastaras, las enfermedadesy la inhumanidad de Europa
han alcanzadoterribles dimensiones."

Tal tipo de razonamiento, como hemosdicho, esta muy cerca
del de Zea, lo cual es comprensible porque era muycritico en re-
lacién con ciertas versiones del progreso y del desarrollo. Por lo
tanto aceptalas tesis de Fanony las desarrolla, llevandolas al nivel

generalsobrela concepciony sobreelsignificadodela historia, re-
futando criticamentela idea hegelianadelfin dela historia, es decir
mostrandola como unerrortipicamente eurocentrista.“4

“| Véase sobre Frantz Fanona Vjekoslav Mikecin,‘‘Zivoty djelo Frantza Fano-

na’’ (‘‘La vida y la obra de Frantz Fanon’’), prefacio a la edicién croata de Frantz

Fanon, Les damnésde la terre (Prezreni na svijetu), Zagreb, Stvarnost, 1973.

* Leopoldo Zea,Dialéctica de la conciencia americana, especialmentelas pagi-
nas 346-348.

8 Frantz Fanon, Los condenadosde la tierra, México, FCE, 1963, especialmente
las paginas 292-293.

“4 «Pero esta historia, sin embargo, ha de continuar para hacer ahora realidad
la idea de libertad, la que ha ido expandiéndose entre todos los hombres. Los

hombreshasta ayer marginados no aceptan ya rebajamiento algunosobre su hu-

manidad. es por el reconocimiento de esta su humanidadporlo que los hemos

visto y los estamosviendoluchar. Podriamos decir que se ha iniciado una segunda

etapa dela historia universal, la de la realizaci6n dela libertad como expresi6n

propia del hombresin rebajamientos que aplace su posibilidad. Noes asfel fin de
la historia,sino el aut€ntico inicio dela historia universal comohistoria del mundo  
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El modelo europeo del desarrollo, en su forma extrema, ma-

nifestada en los Estados Unidos, es pues el que, segunloscriticos

mencionados, provocaen elplano global del desarrollo hist6rico los

temores y formas graves de alienaciGn. Todo esto Zea lo reconoce

muybien y busca para América Latina rutasde salida, es decir busca

las soluciones del problema del progreso y desarrollo mas adecua-

do, mas equilibrado y mas humano. Justamente en ese contexto

se situa tambiénel sentido desus investigaciones sobre la identidad
cultural y la vocacion de América Latina. Naturalmente, en sus con-
sideraciones sobre el concepto del progreso, Zea tiene ante los ojos

ya sea las contradicciones y los contrastes profundos en su misma

realidad (pensemosen los graves problemas ecoldgico-planetarios
que afectan el mundoentero) ya sealas reflexiones criticas de los

eminentes fildsofos, moralistas y criticos de la genuina concepcion
positivista y cientificista —desde Nietzsche, Ortega y Gasset, Hei-

degger o Mounier,hasta los tedricos de la Escuela de Frankfurt y

los seguidores eminentes del llamado Club de Roma.

Vislumbrandola profundidaddela crisis, estrechamenteligada
al caracter de la concepcidn contemporaneadel progresoy del cre-

cimiento, asi comoa las repercusiones para la humanidad que de
ello se pueden percibir en el nivel planetario, el mismo papa Juan

Pablo II, en su discurso ante la oNU en 1979, llamaba dramaticamen-

te la atencion sobrela necesidad de respetar mas estrechamentelas
dimensiones éticas y espirituales enla ‘‘sociedad tecnoldgica’’ y so-

bre el peligroso ahondamiento de la brecha entre los paises sub-
desarrollados y los mas altamente desarrollados, entre los pobres
y los ricos. Y en la famosa Jnstruccién de la Iglesia en 1986, La

libertad cristianay la liberaci6n, advertia: ‘‘Sometiendo masla na-
turaleza humana,la técnica amenaza con destruir los fundamentos

mismos de nuestro porvenir, de manera quela civilizaci6n actual se

convierte en enemiga delas generaciones futuras’’ (n. 11). Y pro-
sigue: ‘‘El nuevo podertecnoldgicoligado al econdmico conduce
a su concentraci6n... éCémo impedir que el poder tecnoldgico se
convierta en la fuerza de la opresidn de los grupos humanos o de
pueblos enteros?’’ (n. 13).

Enla obra recién citada, América como conciencia, Zea recuer-

da criticamente que el hombrelatinoamericano, lleno de complejos

occidental afirmandose y expandiéndose. Noya la historia del mundooccidental

en Asia, Africa, Oceania y Latinoamérica,sinola historia que los hombresde estas

regiones dela tierra, incluyendo al mismooccidental, han venido haciendo para

universalizarla idea dela libertad’’, Dialéctica de la conciencia americana,p. 347.

Leopoldo Zeay el problemadela identidad cultural 5

de inferioridad durantesiglos, se dirige facilmente a los modelos
problematicosdel desarrollo que son extrafos a América Latina.

Naturalmente, como pensadorprofundo, Zea no se deja arras-

trar por un superficial optimismoy progresismo,ni por un pesimis-
mo barato. Después de todo lo que hanescrito viejos y nuevos
fildsofos y tedricos, y sobre todo la luz de la ecologia moderna

comocienciacritica y esencial de nuestro tiempo, Leopoldo Zea

presenta, tambiénsobre estos graves problemas, observaciones que
son extremamentefructiferas y estimulantes.

Concluyendo esta exposicién, no puedo dejar de expresar mi
masvivo agradecimiento al maestro Leopoldo Zea por todo lo que
ha hecho, especialmente en su querida América, y por todos los
hombres y pueblos oprimidos, todavia no libres, que desean y quie-
renla libertad y la independencia. Conesta relaci6n he querido dar
una modesta contribuci6na la felicitacidn porlos 85 afios de unavi-
da coherente, fecunda, honesta y creativa como es la vida, y obra,

de Leopoldo Zea.

Traducci6ndel italiano de Hernan G. H. Taboada
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ARTE Y PARCELA de la hegemonia de unaideologia es lo asimi-
Piis por quienes se supone seran dominados. Muchode esto
esta implicito en la nocién de ideologia; es decir, la ideologia es
una maneradedisimular el poder haciéndolo permeartodas las di-
mensiones de la vida. El poder es ejercido precisamenteporel acto
mismo de ubicarnos en un espacio social. El] Otro no puede hablar,
ni representarse a si mismo porquese ve a si mismo través de los
ojos del gobernante, de la cultura dominante. El Otrose otrifica a

si mismoy los otros. El Otro sdlo puede verse a si mismo en la
retina del ojo del amo. El Otrose hace a si mismoel otro de quien
se ha constituido a si mismo en el modelo de la sociedad, mientras

desaprueba que otros se vean a si mismos como mds 0 menos una
negaci6n de lo que ha pasadoa considerarse la norma,lo normal.
El Otrose otrifica a si mismoy a otros, y en el proceso se ubica a

si mismoenelespacio social ya como subalterno de alguien, 0 algo,
quees el gobernante, y/o el que gobierna.

La cuestion de la subalternidad, de la dominacion,de la subyu-

gaci6n y controlno es solo una cuestion deotrificacion, de orienta-
lizaci6n, o incluso occidentalizaci6n, sino también, y principalmen-
te, yo diria, de vaciar e impedirla posibilidad en quienes estan ex-
cluidos y marginados de representarse a si mismos en sus propios
términos. Esto es lo que considero que Spivak sugiere cuando es-
cribe, glosando a Marx,en su seminal ensayo ‘‘Can the subaltern
speak?’’, que para enfrentarlos, el subalterno tiene el desafio de
aprender noa representar(vertreten) a ellos sino a representarnos

(darstellen) a nosotros mismos. Cuando pretendemosrepresentara
alguien, nos otorgamosa nosotros mismosla funcion de hablar por
todos en términosde nuestros propios modelos mientras ocultamos
d6énde estamos nosotros mismos. El desafio es decir quiénes somos,
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d6nde estamos, qué vamosa ganar o perder de nuestro lugar en el
espacio social. Mas ain, como Adrienne Rich dice en unode sus
poemas: ‘“Wheredo weseeit from is the question’.

Consideroel reciente libro de Santiago Castro-Gémez uno de
los mas sutiles, profundos, sugestivos y desafiantes andlisis de los
discursosdela alterizaci6n que hansido desarrollados y enunciados
desde América Latina.! Masaun,a la alterizacién del Otro perte-
nece unalogica, una razon,y el logro de Castro Gémez es haber
desarrollado unacritica de esta ldgica, 0 ratio, tal como ha sido des-
arrollada en América Latinaen los ultimos cien afos. Ahora bien,
se requiere unaaclaracin de lo que esta ‘“‘critica’’ aquisignifica.
Tal como yoentiendo el proyecto de Castro-Gémez, los ensayos
aqui reunidos (aunque debe notarse que los ensayos que compo-
nen este libro tienen una increible unidad a pesar de haber sido
escritos a lo largo delos cinco Ultimos anosy para diferentes oca-
siones), constituyen unacritica en un doble sentido: en un sentido

kantianoy en otro diltheyano. En otras palabras:elfildsofo colom-
biano Castro-Gomezesta interesado en las pretendidas condicio-
nes “‘racionales’’ de posibilidad deciertas afirmaciones hechas por
fildsofos latinoamericanossobreelprivilegio epistémico del pobre,
la primacia historica del pueblo,o el cardcter sui géneris de la ex-
periencia latinoamericana.

Por otro lado, Castro-G6mez tambiénesta interesadoenla evo-

lucionhist6rica de algunas de estas afirmaciones. Porque, aunque
han sido formuladas en algunos casos comoafirmaciones metafisi-
cas, O afirmaciones sobrela historicidad de la razon misma, hay una

historiografia que pertenece al desarrollo de tales discursos. La
confluencia de ambas nociones decritica resulta en una arqueologia

de los discursos de y sobre América Latina. La critica, por lo tanto,
es entendida enel sentido foucaultiano de excavacién en busca de
las condiciones hist6ricas, discursivase institucionalesparala posi-
bilidad de ciertos discursos y afirmaciones sobrela naturalezade la
experienciae identidad latinoamericana.

Esto ya anticipa la amplitud y profundidad del ejercicio, por-
que, efectivamente,el libro de Castro-Gomez, aunque profundo,
es una de las mas abarcadorasdiscusiones delos Ultimos cien anos
de teorizaci6n sobre América Latina por latinoamericanos. El au-
tor cubre las disciplinas de la sociologia, teoria politica, filosofia,

1 Santiago Castro-Gémez, Critica de la razon latinoamericana, Barcelona,

Puvill, 1996.
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estudiosculturales, estudios literarios y el debate posmoderno en
América Latina. Podemos no quedar convencidos, pero no cier-
tamente sin impresionarnos porla riqueza de conocimientosy la
pericia argumentativa del autor. En el siguiente ensayo bibliografi-
co me gustaria ofrecer un panorama muy general delos ensayos,
porquepienso queal lector —de inglés pero no solamente— pue-
de aprovecharel conocerlos problemas y posiciones que cubre el
libro. Me gustaria concluir con algunas observaciones sobrela vali-
dez de algunasdelas conclusiones de Castro-Gémeze incluso sobre
la pertinencia de su enfoque metodoldgico.

1

La Critica dela raz6n latinoamericana empieza conlo queyo pien-
so va a ser una Obra usualde referencia para el debate sobreel pos-
modernismo en América Latina. Mientras muchose haescrito so-
bre este debate, dentro y fuera de América Latina, nada de esto

se comparaconla sistematicidad que Castro-Gémezofrece en este
maravilloso ensayo. El capitulo uno,‘Los desaffos de la posmoder-

nidad ala filosofia latinoamericana’’, empieza con una discusion

sobre los adversarios de la posmodernidad, Franz Hinkelammert

y Adolfo Sanchez Vazquez entre los mas renombrados, sigue con

una discusi6n sobreel desarrollo de los estudios culturales (Néstor

Garcia Canclini, Joaquin Brunner, Nelly Richard,etc.) que se han

alineado en unasuerte de ‘‘posmodernismodeizquierda’’, y con-

cluye con la exorcizaciOn, 0 aclaracion, de cuatro malentendidos °

clisés mayores sobre la posmodernidad. Estos cuatro clisés son: la

pretensién de que la modernidadhallegadoa su termino, el fin de

la historia, la muerte delsujetoy el final de la utopia. Con respecto

al primero, Castro-Gémez nota que la posmodernidades la auto-

rrealizacion de la modernidad. Aquise refiere a Bauman,pero de

hecho hace afirmaciones similares a las que Giddens, Lash y Beck

han estado haciendosobre la modernidad,a saber, que ha llegado

a ser autorreflexiva, mientras la posmodernidad es solo un nombre

para este nuevo y potenciadosentido de autoconciencia de las so-

ciedades contemporaneas. ae

Con respecto a la pretensién de quela historia ha terminado,

Castro-Gémezafirma, contra Fukuyama, que el posmodernismoes

en realidad el redescubrimiento dela historia a través de la histo-

rizacion de la experiencia cotidiana, una afirmacion que Jameson

hizo en sus numerosas meditaciones sobreel capitalismotardioy el
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posmodernismo. Apelaa la microhistoria como unailustracién de
esta rehistorizaci6n de nuestra perspectiva social, que incidental-
mente ha quedado hipnotizada por la inevitabilidad del supuesto
progresosocial.

En contra de la palabra de orden de la muerte del sujeto, nues-
tro autorafirmala posibilidad de posicionamiento moral que ofrece
la micropolitica. Mas atin, contra el absolutismo ético del huma-
nismooccidental 0 el maniqueismoético de algunosfildsofos dela
liberaci6n. Castro-Gémezdiscierne enla celebracién posmodernis-
ta del sujeto descentradola posibilidad de nuevas actitudes mora-
les. Porfin, con respecto a la pretensién de que el posmodernismo
senala el abandono del pensamiento utdpico,el fildsofo colombia-
no nota que el posmodernismo de hecho permite un nuevo tipo de
sobria critica utdpica, que no es predicadani porla imposible erra-
dicaci6ndela diferencia ni porla afirmacién dogmatica de la abso-
luta Otredad. La cuestion es qué diferencias son tolerables y como
debenserllevadas

a

la discusidn de tal manera que sus respectivas
demandas puedanser repetidas y respetadas (aqui Castro-Gémez
se hace eco de las demandasque Lyotard hizo en Au Juste).

El capitulo dos,‘‘Modernidad, racionalizaciéne identidad cul-
tural en América Latina’ se ocupa de cémolasteorias de la moder-
nizaci6ncultural y social vista como racionalizaci6n hansido asimi-
ladas y enfrentadas en América Latina. El autorse Ocupa especial-
mente de Morandé

y

Parker, que son tomados comoespecimenes
ejemplares delos discursos que retinenla afirmaci6n dela identidad
conla resistencia a la modernidady la modernizacion. Implicita en
el proyecto de la homogeneizaci6n implicado en la modernizacién
se halla la disoluci6n dela identidad cultural; esto pretende Castro-
Gomezpero tambiénlos dos autores queél critica. Mas atin, para
Morandéy Parker, slo podemosencontrarlos recursos apropiados
para enfrentarel desafio de la modernidad si podemosdiscernir la
unidad y estabilidad de América Latina como un mundode vida o
unidad social.

Pero redescubrir la identidad cultural que nosva a otorgar los
recursos culturales que van a nutrir los valores comunitarios, la so-

cializacion a través de los ritos, experiencia directa, y un sentido
trascendental del ethos latinoamericano, requiere que cometamos
dos pecadoscapitales. Primero, que construyamosretroactiva y sa-
gazmente unaidentidad cultural unificada y homogénea queevite la
diferencia. Y segundo, que de hecho caricaturicemos a Weber,Par-
sons, e incluso Habermas. En amboscasos, nota Castro-Gomez,
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seria un pecado de mala construccidn. No es simplemente quela

modernizaci6n implique solo la objetivacion de las relaciones hu-
manas,la estandarizaciOn delas interacciones sociales, la seculari-

zacion delosvalores religiosos, la absorcion dela ética en la ley, en
generalla colonizacion de lo funcional en lo mundanoy experien-

cial. La modernidad comoun proceso de modernizaci6n ha seguido
una miriada de senderos, que obedecen todosa diferentes impera-

tivos y ldgicas, y no todas resultantes de la completa asimilacion de
la humanidadenla jauladela racionalidad de la que hablo Weber.

La modernidad también abrié6 muchos horizontes de humanizacion,

valorizaci6ny mistificacion. Del mismo modolas sociedadeslatino-
americanas ya no puedenseguir siendo analizadas bajo categorias

aplicadas a sociedades semiindustrializadas. Las sociedadeslatino-

americanas ahora son ampliamentealfabetas, urbanizadas y moder-

nizadas, comparadasconlos de hace cincuenta anos. Latinoaméri-

ca ya no es Macondoamérica,se ha convertido en Tamaramérica.
La exigencia de algun tipo de identidad cultural telurica y autéc-
tona ya no es un anacronismo,es altamente sospechosa, advierte

Castro-Gomez.
El capitulo tres, ‘‘Populismoy filosofia’’, trata algunos de los

temas tocadosen el capitulo anterior, pero ahora se enfoca en el

papelu oficio del fildsofo. No con menos frecuencia que en Eu-
ropa y en contraste conlos filésofos profesionales de la academia

norteamericana,los fildsofos y/o intelectuales latinoamericanos se

han alineado con alguntipo de proyecto politico que intenta desem-
penarel papel de conciencia y voz critica. Castro-Gomez nota que
el papeldelfildsofo e intelectual en América Latina ha acompanado
y seguido muydecerca al del caudillo. Y del mismo modo que el

caudillo se piensa a si mismo comola voz del pueblo,elfilosofo se

ha pensado a si mismo comoelsalvador 0 el mesias que otorga la

buena nuevaal pueblo. En gran medida,la critica es equiparada:

los fildsofos constituyeron una profesi6n deser adivinos 0 milenios

de un pueblo. Pero esto ha implicado que se convirtieran en cuida-

dores de la otredad y 4rbitros de la diferencia. Han asumido para

si la funcidn deautenticacién de la diferencia y la otredad. A su vez

se han convertido en lo que Kwame Anthony Appiahha llamado

mAquinas que producen otredad. Dos nociones que han transfor-

mado en mercancias esta otredad son pueblo y nacién. Aqui nues-

tro autor analiza, compara y yuxtapone con perspicacia a Cullen y

Dussel. Para él son representantes clave de este tipo de fabricacion

de la otredad. Pero también encontramosreférencias a Ezequiel
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Martinez Estrada, Rodolfo Kusch, Vicente Ferreira da Silva, An-
tenor Orrego, José Vasconcelos, Rafael Rojas, Cintio Vitier, Juan
Carlos Scannone, Samuel Ramosy Augusto Salazar Bondy. Lo que
Teune a estosfildsofos hansido sus intentos de diagnosticarlas cau-
sas del malestar que enferma a la sociedad latinoamericana ahon-
dandoenlosorigenes dela diferencia cultural que separa a Améri-
ca Latina de Occidente, de Europa. Castro-Gémez concluye este
tour de force senalando que contrariamente

a

la creencia de queel
intelectualen la sociedad latinoamericanase ha opuesto al Estado,
siempre ha sido su masimportante funcionario. El intelectual,el le-
trado que ‘‘examinala verdaddela cultura y asigna a las personas
una identidad correspondiente, es una forma de ocultacién que jue-
ga al interior de sociedades organizadas pandpticamente, en donde
los individuossonvigilados y normadosporla acci6n centralizadora
del Estado’’ (p. 97).

Elcapitulo cuatro, ‘‘América Latina, masalla de la filosofia de
la historia’, pone una nota diferente en la mismaclave queantes.
Enotras palabras, este capitulo emprende unacritica del fildsofo
comoarbitro dela diferencia y catalizadordela igualdadficticia en
cuantose ha empenadoenunafilosofia dela historia que es pronun-
ciada desde la base de la historicidad latinoamericana. En forma
lucida y elocuente, Castro-Gémez demuestra cémoeldiscurso so-
bre la historicidad de América Latina, que hasido la marca defabri-
ca de latinoamericanistas como Zea y Roig, que fueron inspirados
por Ortega y Gasset y Gaos, presuponey articula un ‘‘sujeto tras-
cendental’’ que comotal es dado aprioristicamente. Aqui nuestro
autor se extiende sobre Ramay Foucault paracriticarel historicis-
modelos grandeslatinoamericanistas, que una vez mas en nombre
de alguna experienciahistorica intentan arbitrar el tono moraly la
fibra de una unidad cultural inventada: la latinoamericana. Este
capitulo armoniza muybienconel anterior en su denuncia devasta-
doradel papelqueelfildsofoy el intelectual han desempefado en

América Latina. Comoagentes encubiertos del Estado, han contri-
buidoa la regimentaciondela sociedad latinoamericana haciéndola
la Otra de Europay haciendode ésta la Otra de si misma. Comola
sombradel caudillo, comoel archivista de la verdaderahistoria, co-

moelletradodela ciudad,el intelectual latinoamericano ha obser-
vadosin ser visto desde la torre del pandptico.

Enel capitulo cinco, ‘‘Imaginariossociales y estética de lo bello
en el modernismohispanico’’, Castro-Gémezse dirigea la literatu-
ra y la critica literaria, aunque atin guiado por algunasdelas ideas
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que dan coherencia al paseo panoramicointelectual que nos ofre-
ce. En este capitulo el tema en cuesti6nes la relacidn entre lo que
Iris M. Zavala ha llamado el modernismohispanico y la moderni-
dad, por un lado,y el alto modernismo y modernidad europea por

otro. Ahora, Castro-Gomez desafia la caracterizacién de Zavala
del modernismohispanico como unapoética del anarquismo que es
informadapor unafilosofia delo bello que significé la respuestala-
tinoamericana a la modernidad. La opinion de nuestro autor es que
el modernismo hispanico fue en efecto alimentado porla estética de
lo bello, pero que de hecho éste se alineé con el imperativototali-
zador, homogeneizador que condujo a la modernidad misma. Esta

afirmaci6n se fundamentaen la diferenciacion entrelo bello y lo su-
blime, una distinci6n que Wolfgang Welsch y Jean-Frangois Lyotard
han trabajado considerablemente. Ahora,en contraste con la expe-

riencia europea de la modernidad,la experiencia hispanica estuvo
determinadaporla critica dual del subdesarrollo, la pobreza y la
marginaci6n yel imperialismo norteamericano, junto con su crasa

ideologia del pragmatismo. Comin a ambosfuelacritica de la nive-
lacidn y vaciamientode la experiencia cotidiana porel capitalismo.
La reaccion hispanica a la modernidad se expres6 a si misma, y€S-
tos son algunos ejemplos, comola celebracin de la cultura hispani-

ca (Rod6, Dario, Lugones,etc.), el desarrollo de una ideologia del

arielismo para enfrentar el mediocre materialismo norteamericano,

la exaltaci6n dela aristocracia dela vida y la aforanza y senalamien-

to de alguntipo de ‘‘edad de oro’’. Estas reacciones romanticas al

dominio dela razon‘‘instrumental’’, contindan sin embargo manio-

brando dentro dela estética delo bello, es decir dentro de unalégi-

ca totalizadora que querria armonizar, sintetizar, negar y asimilar

heterogeneidad, disonancia y disenso en un todo estructurado. “El

modernismofue, entonces, la respuesta a ese vacio espiritual deja-

do enlasélites intelectuales por el positivismo. Fue, como bien lo

dice Octavio Paz, un verdadero romanticismo. De ahisu anhelo por

buscarla reconciliacion y la armonia,tal comolo habjan hecho los

romdanticos franceses y alemanes en su momento’’ (pp. 140-141).

En breve, la reacci6n romantica del modernismo hispanico, que se

aferraba a los discursos utépicosdel siglo xvi, no constituy6 un pro-

yecto de emancipaciénalternativa antes del desafio a la hegemonia

de la raz6n instrumental, que empez6 a ser asociada con la moder-

nidad. Por el contrario, consistid simplemente en su contraparte

(p. 142).
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El sexto y ultimo capitulo, ‘‘Narrativas contramodernas y
teorias poscoloniales: la propuesta hermenéutica de Walter Mi-
gnolo’’, noslleva a la teorizaci6n masal dia de y sobre las Américas.
En este capitulo la cuesti6n es la posibilidad de una critica de Oc-
cidente desde un punto departida distinto al quefue ofrecido por
el Occidente mismo. Como Mignolo sugiere, mientrasel posmo-
dernismohasidola critica de la modernidad desde ex colonias de
asentamiento (como los Estados Unidos, Australia, etc.), la posco-
lonial es unacritica de la modernidad desdelas colonias de asenta-
miento profundo (América Latina, donde el mestizaje junto con el
sincretismo fueron procesos de asimilacidn y/o exclusion) que atin
viven el dramadel choquecultural entre Europay los‘‘nativos’’. El
punto deesta elucidacién es ahondar una hermenéutica pluritopi-
ca queesté atenta a los diferentes lugares de la enunciacion, desde
los cualeslas teorias pretenden analizar y criticar la realidad social
y el imaginario social. La hermenéutica pluritpica de Mignolo es
continuada, porlo tanto, a través de una reapropiacion de lo que
Mignolo considerasontrescriticos latinoamericanos poscoloniales
avantla lettre, Kusch, Zea y Dussel. Castro-Gémez no toma po-
sicién en esta penetrante lectura detres importantes intelectuales
de América Latina,sino en la pretensién de que lo queellos ofre-
cen soncriticas poscoloniales de la modernidad y Occidente. Por
el contrario, Castro-Gomezafirma que estos pensadores nos ofre-
cen criticas antimodernas que sin embargo siguen permaneciendo
dentrodel horizonte epistémico de la modernidad. En esta medida
no representan aut€nticas criticas ‘‘poscoloniales’’, mucho menos
un ejercicio de ‘‘raz6n poscolonial’’. Recurriendo a la teoria de
sistemas de Luhmann,nuestro filésofo colombiano afirma que lo
que tenemosaquies un ejemplodereflexién de segundo grado que
aun opera dentro del discurso autopoético de Occidente, o la mo-
dernidad. Tal‘‘reflexion de segundo grado’’, aunque importante
y penetrante,atin esta pronunciada en el lenguaje de Préspero,el
lenguaje trascendental del pensamientohistérico,la filosofia de los
origenes y primerosinicios. En cambio,y esto es lo que deberiamos
enfatizar tras la demoledoracritica efectuada por Foucault de la
episteme moderna,es una cuestidn de ‘‘observacién de tercer gra-

do,en la que no solamentese poneal descubierto la existencia de
observaciones que habian sido marginalizadas y condenadas alsi-
lencio, sino también del orden epistemoldégico que hizo posible a
estas observaciones observarsea si mismas y reconocerse (a contra-
luz) como alteridad’’ (p. 170). 
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Deserta quedarclaro que estoy de acuerdo con Santiago Castro-
Gomezenla critica de la metafisica de la alteridad, la cual ha infor-

madola mayoria, si no toda,la filosofia latinoamericana del siglo
xx, especialmente de finales. Los discursos de la diferencia y de la

otredad radical son nada mas y nada menosqueel reverso de los
discursos de la identidad. Son la otra cara del pensamiento de la
identidad. De manerasimilar, estoy de acuerdo con la tarea general
dellibro, es decir, su intento de unasociologia cultural y una teoria
critica de las sociedades latinoamericanas que combine autorrefle-

xidn sobre su propia teorizacién con una mezcla de politica, eco-
nomia,sociologiay critica literaria. También compartoy celebro la
resistencia de Castro-Gomez al gesto neocolonialista evidente en
algunas lecturas de Webery la teoria modernizadora en general.
Se resiste a esta confianza en una habermasiana praxis universal y

teoria de la acci6n comunicativa sometiendola teoria a unahistori-
zaciOn sin tregua;la teoria es siempre producto de ciertas condicio-
nes de posibilidad, ciertos imaginarios sociales, ciertos proyectos
nacionales. En este sentido dirfamos junto con Scott Lash, Mike
Featherstone, Anthony D. King, Roland Robertson y Goran Ther-

born, que hay muchos‘‘caminoshacia/a través de la modernidad’ os

Sin embargo, estoy en desacuerdo con al menos los siguientes
cuatro puntos: primero, considero que Castro-Gomez no ha podi-
do diferenciar entre identidade identificacion, o para ser mas claros
entre la ldgica dela individuaciona través de la sujeci6n que carac-

teriza la modernidady la lgica de la individuaciOn que caracteriza
a los contextos posmodernos, poscoloniales y globales. Una cosa es
afirmar una identidad, otra es construir un discurso sobrela iden-
tificacidn. Mientras lo primero, y Castro-Gomez lo senala acerta-
damente, adquiere una unidad homogéneaconstruida retroactiva-

mente, en generalficticia, la identificacion es una afirmacion sobre

el podersocial, el control social, sobre quien y que tiene la legiti-

midadpara pretenderel reconocimiento u otorgarlo. La identifica

cién es cuestion de una topografia social diferencial. Quiéntiene la

autoridad y el poder para permitir que ciertas voces hablen o sean

silenciadas. Mas aun,los discursosde identificaci6n son sobre como

representarnosa nosotros mismos (darstellen),y no sobre comoser

representantes de otros (vertreten). La omision de esta distincion

lleva a nuestro autor a descuidar el poder de los discursos auto-

identificadores. La pluralidad que Castro-Gomeztantocelebra no
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habria sido posible si una multiplicidad de sujetos no hubieranafir-madoy reclamadosupropia identificacién. Aquinuestro autor dapor sentadoun procesohistérico que emple6 mucho tiempo para
gestarse y aparecer.

Segundo,en sucritica a Morandé, Parker, Dussel y Scannone,Castro-Gémez omite registrar un aspecto importante,si no el masimportante, de la contribuci6n teérica de estos pensadores. La mo-
dernidad hasido entendida comola condicién epocalde la socie-dad que haresultado de la modernizacién de la sociedad, que asu vez hasido conceptualizada principalmente comoun proceso de
secularizacion y desencantamiento. Parker, Dussel, Morandé han
notado que la modernizacién es el desencantamiento con ciertos
aspectos de la sociedad y el reencantamiento con otros. La mo-
dernidad,porlo tanto, se ha convertido en la idolatria de la raz6n
instrumental en tanto ésta se ha transubstancializado en el fetiche
dela tecnologia y la burocracia. Dussel sefala mas explicitamente
que la modernidad comosecularizacidn sobrevalorala contribucion
del protestantismo. La cuestién que estos pensadores levantan es
semejante a la que Castro-Gémez mismohace en relaci6n con las
diferentes rutasa través y hacia la modernidad. Pero la consecuen-
cia mas dafinade este descuido es que nuestrofildsofo colombiano
no puederegistrarlas importantes contribuciones hacia un discurso
critico latinoamericano hechas por la Teologia de la Liberacién.

Tercero, aunque Castro-Gémezregistra debidamente la impor-
tancia dela critica de Dussel de la modernidad, que ante todo tu-
vo el mérito de haber demostrado que la modernidad no fue s6lo
un proyecto europeo, omite registrar que unaparte y parcela de
las filosofias de y sobre América Latina han tenido este aspecto
“‘global’’: Zea, Dussel, Ribeiro, Arciniegas, O’Gormany recien-
temente Mignolo son casos prominentes. Usandoel vocabulario
de Luhmann,al cualapela el mismo Castro-Gémez,no es sdlo que
las criticas al eurocentrismo desde América Latina hayan sido una
reflexion de segundo grado hechasposibles por unareflexion de
primer grado. Hansido mas que esto. Han colocado las Améri-
cas en un contexto global-historico y a Europa conjuntamente en
él. En esta medida,los fildsofos e intelectuales latinoamericanos
han sido mas cosmopolitas de lo que hansido sus correlatos tanto
europeos como norteamericanos. Pienso queel trabajo de Castro-
Gomez mismoes ejemplar de este cosmopolitismo y de esta pre-
ocupacion por América Latina comouna entidadhistéricay global.
Ahora,sobre la mismacuesti6n,es decirla globalizacion, haria tam-
bién notar que Castro-Gomezparece trabajar con el supuesto que  
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la modernizaci6nes la globalizaci6n queresulta en un tipo delaissez

faire humanistico. Aqui tendria que referirmeal trabajo de Antho-

ny Giddens, David Harvey, Scott Lash y John Urry, quienes han

argumentado, en forma bastante convincente, que la modernidad

es el proceso dual de homogeneizaci6n e hibridacion, de tradicio-

nalizacion e innovacidn.? En otras palabras, que la modernidad en

cuanto globalizacién conlleva no s6lo homogeneizaci6n, sino tam-

bién heterogeneizaci6n,la afirmacién delas diferencias locales an-

te la amenazadela asimilacién. La modernidad es global, para ser

cortos y precisos; esto es, un proceso en el quelo global y lo lo-

cal se determinan mutuamente. Mas ain, habria que decir que del

mismo modo que América Latina fue construida retroactivamente

porlos arielistas (Rod6)e incluso porlos calibanistas (Fernandez

Retamar), Europa misma fue retroactivamente constituida ante la

occidentalizacién del mundo(afirmaci6n hecha por Occidente, pe-

ro también por Toynbee y McNeill).

Porfin, y cuarto, estoy extrafiado porel efecto paraddjico de no

saber dénde el mismo Santiago Castro-Gémez esta parado. Parece

colocarse a si mismo fuera del mapa de la historia intelectual que

él mismohatrazadotan nitida y claramente. Pienso que esta pa-

radoja se hace mas evidente cuandoen el Ultimo capitulo nuestro

filosofo colombianoserefiere a un tercer grado dereflexion, un tipo

de pensamientoque esta masalla de la modernidad, iuna auténtica

razon poscolonial! éEsta cometiendo Castro-Gémezel pecado que

él mismo ha denunciado en pensadores como Dussel, Kusch e in-

cluso Mignolo? éEsta apelando Castro-Gémeza un tipo de pensa-

miento que esta masalla delas tradiciones y por lo tanto remonta a

un origen incontaminado,no mancillado por el historicismo,la me-

tafisica de la alteridad o el pensamiento dela identidad? Lo dudo.

Santiago Castro-Gémez es demasiado cientifico social para quedar

seducido por la pureza de pensamiento que la teoria de sistemas

parece prometer. Sin embargo,esta sospecha me sigue asaltando

cuandoleo este libro desconcertadoramentebrillante.

Traduccion del inglés de Hernan G. H. Taboada

2 Véase el impresionante trabajo colectivo de Stuart Hall, David Held, Don

Hubert y Kenneth Thompson, Modernity: an introduction to modem societies, Cam-

bridge, Blackwell, 1995.

 

 

CRITERIO HISTORIOGRAFICO
PARA UNA HISTORIA DE LAS IDEAS

EN AMERICA LATINA

Por Mario MAGALLON ANAYA

CCYDEL, UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMADE MEXICO

1. Consideracionessobrela historia de las ideas

ENLASDISTINTAS REGIONES de AméricaLatinay el Caribeexiste la
preocupacion por recuperarla historia delas ideas filos6ficas.

A partir de nuestra particular situaci6n sociohistérica se necesita

de una interpretacion de nuestro pasado, desdeel presente, para

poder construirel futuro. Requerimosparaello de un instrumental
teorico adecuadoparael anilisis, y tratar de avanzaren los niveles

del desarrollo de la concienciaracional y ponerlosalservicio delas
experiencias concretas de los latinoamericanos.

Cabe advertir que la historia de las ideas es un mundo nuevo que
busca reconocimiento por otro mayoritariamente hostil, sobre to-

do cuandola investigacion tedrico-filos6fica trata de eliminar aque-
llo queobstruyela constitucion universalizadora de sus categorias y
conceptos. Vistas asilas cosas, la historia es un obstaculo que debe
sersuperado para quelo filos6fico prediquela validez de sus prin-

cipios.
Desdela perspectiva que aqui vamosa plantear, diriamos que

ala historia de las ideasse le puedecolocar entre una sociologia del
conocimiento y unafilosofia de la historia, disciplina que linda en-
tre la objetividad del objeto de estudio y la subjetividad de aquellos
que la producen. Unahistoria que abre un espacio plural muchas
veces indefinido, que solo se la descubre unificada porinstancias y

fuerzas de distinto caracter comoel teoldgico,el politico, por for-
mas de producci6n social y material, etc. Lo cual depende de las

lecturas que hagamossobrelas relaciones humanasenla historia.
Esto lleva a cuestionar sobre la unidad sistematica dela filosofia
quese va haciendoy la vezla verdad en la historia y dela historia.
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Enla actualidad existe un afan creciente por investigar lo que

los hombres han pensadoy sentido, por conocersus ideas basicas
en términos de comose hanvisto a si mismos y como concibieron
sus aspiraciones y proyectos. Esto puede proporcionar un foco de
luz para el estudio del hombreporparte de las ciencias sociales,

politicas y psicologicas. Es de advertir que noobstanteestas ciencias

hayan desarrollado un aparato de terminologia especializado y el
uso de métodos empiricoscualitativos, omiten o minimizan algo de
importanciacentral: el que los hombres son también definidos por
poseer una vida de propositos e ideales y una vision, aunque no
sea muy clara, de quiénes son, de donde han venido y qué estan
haciendo.

De esta forma podemosdecir que la historia delas ideas es el
intento por mostrar el nacimiento y desarrollo de algunos de los
conceptos dominantesde unaorganizaci6nsocialy cultural a través
de largos periodos de cambio mentaly la reconstrucci6nde la ima-
gen que los hombres tienen de si mismosy de susactividades en
una época y cultura dada.' Es porello que esta disciplina presen-

ta una variedad mas amplia de exigencias para aquellos quela in-
vestigan, comola de requerir penetrantes habilidades ldgicas para
el andlisis conceptual, ricos almacenes de sabiduria asimilada, am-

plias capacidades de imaginaci6n comprensivay reconstructiva, 0 la
capacidad para‘‘meterse dentro’ y comprenderdesdealli formas
de vida diferentes de las propias. Pero, salvo rarisimas excepciones,
estas capacidades que debe poseerel historiadorde las ideas no se
encuentran reunidas en un solo individuo.

Por las experiencias precedentes de otros estudiosos, se par-

te del supuesto central de que la realidad es un todo racional
con un cuerpo de verdades descubribles que tocan todas las pre-
guntas concebibles, tanto tedricas como practicas, y que a la vez
existe 0 puede haber un método o métodos que permitan el ac-
ceso a esas verdades. Es aqui donde se destaca la importan-
cia de las categorias y los conceptos constitutivos de dichas ver-
dades, que de ninguna manera puedenser vistas comoel resul-
tado de un a priori deductivo, sin considerar la experiencia, ya
que esta Ultima tiene una funci6n previa necesaria para entender
su sentido y alcance tedrico. Porque no es posible llevar a cabo

el anilisis de las ideas como forma de conocimiento sin conside-
rar los juicios formulados, ya sea en el dambito hist6rico como en

1Cf Reinhart Koselleck, Futuro y pasado. Para una semantica de los tiempos

historicos, Barcelona, Paidés Basica, 1993.
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el de nuestra vida diaria. Dichos juicios encierran ideas y pro-
posiciones sin las cuales no es factible constituir ciertas generali-
zaciones y sin las que no puede haber pensamiento ni lenguaje.

Esto deberdllevarnos a reconocer quela historia delas ideas,
a diferencia de la de los sistemas filos6ficos tedrico-formales,
esta permeadapor elementos histdricos cambiantes, por entrecru-

zamientos, creencias y suposiciones no siempre conscientes y no

faciles de formular. Sin embargo, son factores donde se fundan
nuestras concepciones y actos racionales; es por esta raz6n que no
puede haberun priori que conduzca al conocimiento del pasado,
porque lo queocurrioy el como pensaron los hombres requiere de
unainvestigaciOn empiricae interpretativa.

En su tiempo,loscriterios de anilisis y critica delimitan una
infinidad de posibilidades de interpretacién, para considerar sdlo

aquellas que son plausibles, de lo que los hombres pudieron haber
hecho o pensado;lo cual constituye el sentido de coherencia con

las configuraciones de la vida que se buscan explicar. Es decir, para
el historiador en general, comoparael delas ideas en particular,
la estructura o configuraci6n de la experiencia es algo excepcional-
mente necesario ensu laborde investigacion. Sin ello, en el mejor
de los casos, no pasara de ser un cronista 0 un especialista técnico,
y en el peordeellos, un deformadorde los hechoso un escritor de
pésimas novelas:

Podra alcanzar precisiOn, objetividad, lucidez, calidadliteraria, amplitud de

conocimientos, pero a menos que trasmita una visidn reconocible dela vi-

da y exteriorice ese sentido de lo que encaja en unasituacién dada, o lo

que no encaja, que constituye la prueba ultima de la cordura; una percep-

ci6n de una Gestalt social que por norma no puedeser formalizada en tér-

minos... de una teorfa de campo; a menos que posea una capacidad minima

paraesto,el resultado no sera reconocido por nosotros como cuenta y raz6n

de la realidad; es decir, de lo que los seres humanos... podrfan habersentido,

© pensado,o hecho.”

De estareflexidn podemosderivarquela historia delas ideas no
puedeserel relato o la cronica de una sucesi6n de grandes fildsofos
 pensadores enel tiempo, dondeun sistemade ideas 0 teorias en-
gendra otro, sino mas bien el surgimientodelas ideas en el tiempo

2 Isaiah Berlin, Conceptos y categorias. Un ensayo filoséfico, México, FCE, 1983,

pp. 232-233.  
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y producidas por hombres concretos, en la historia, como una ne-

cesidad de explicar la realidad circundante, opuesta muchas veces
a ortodoxias y presupuestos recibidos. El historiador de las ideas
muestralas formas con las que los hombres han pensadoy enfrenta-

do surealidad, llevandolasa la luz donde puedenser abiertamente
criticadas y evaluadas.

La reflexi6nsobrela historia delasideasfilosGficas lleva a cues-
tionarlosprincipiosracionalistas ‘‘modélicos’’, tan fuertemente de-

fendidos por René Descartes, quien considera comoinconsistente
y fantastico todolo referidoa la historia y a las humanidades.? Son

precisamente Juan Bautista Vico, Hamann y Herderlos que impug-

nan el verum racionalista del fundamento aprioristico quetiene co-
mobase a la matematica rigurosamente razonada. En este contexto

Descartes es reprendido por recomendarla aplicacidén del método
geométrico a regiones donde es practicamenteinaplicable, como la
historia, la retdrica y la poesia. Se condenaasi el método deducti-

vo comoel unico caminohacia el conocimiento,‘ porque suprimela
imaginacion y desdena los estudios humanisticos. Vico quizé es el
primero que formula la tesis de que no existe una naturaleza huma-

na inmutable. Hace explicito el principio de que los hombres solo
entienden aquello que ellos hacen y lo que realmente son. Y lo que
ellos hacen son las humanidades,la historia y las matematicas. Es-

to se puede constatar en los procesoshistoricos, los que llevan la
marca de sus autores. Es, comobien ha senalado Berlin, la nocion

de un nuevo conocimiento que incorporala ‘‘imaginacion recons-
tructiva’’, lo que hemos heredadoo adquirido de otros hombres, de
otros tiemposy lugares, para introducirnos en sus modos de pensar
y obrar, en su modo deverse a si mismos, sus objetivos y metas,

sus formas de conocimiento, lo cual no puede ser completamente
contingente ni tampocosolo deducible a priori. Esto es posible cons-
tatar en el desarrollo social y en el cambio cultural, para mostrarnos
pérdidas absolutas, pero también ganancias y algunas formas de ex-
periencia valiosa que pueden desvanecerse para siempre.

La relacién mediada entre la contingencia y la deduccién
aprioristica-universalista es la caracteristica de la historia de las
ideas filosdficas. Es aqui, en la historicidad delas ideas, dondera-

dica, segiin algunos tedricos, la inconsistencia de sus principios y

3 Cf. René Descartes, Discurso del método, Madrid, Espasa Calpe, 1970.

4 Cf. Juan Bautista Vico, Principios de una ciencia nueva sobre la naturaleza

comuinde las naciones, Buenos Aires, Aguilar, 1960-1965, 4 tomos.
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de sus postulados epistemoldgicos. Porque no es posible llamarco-
nocimiento a algo quees falible y querelativiza sus principios. Sin
embargo,esta suerte de conocimiento fundasu validez en el pasado,

visto éste en sus categorias y formasde pensar,desentir e imaginar,
constituidas hist6ricamente. Para lo cual se requiere una gran ca-
pacidad imaginativa de pensar, sentir y actuar en los diversos tiem-

pos y espacioshistoricos. Creo que no puedeserde otra forma si

queremosponerla estructura interna de algo “‘externo’’ al alcance

inmediato de la vision propia, la que puedeser real o sonada.

Estoes valido cualquiera que sea la opinion que uno asuma en

la controversia sobre los métodosde las ciencias naturales opuestos
a los humanisticos. La diferencia es notable sobre todo cuando los

procesos y métodosde anilisis de un cientifico y de un historiador
son diferentes. El primerose precia de ser objetivo, precisamente
porquesu investigaciOn es rigurosa, coherente y por consiguiente

metddica. Mas aun,tiene la posibilidad de repetir sus experimen-
tos para constatar sus hipotesis o para confirmar deductivamente

sus proposiciones ldgicas. En cambio al segundo,no obstante com-

partir ciertos elementos metodoldgicos, no le es posible revivir los

acontecimientos,sus hip6tesis no siempre se confirman experimen-

talmente, pero si puede comprobar analdgicamente algunos de sus

supuestos imaginados. La historia,si algtin valor de objetividadtie-
ne, aunqueparezca contradictorio, debera radicar en la renuncia a
coincidir o a revivir hechos, es mas bien la necesidad de elaborar
encadenamientosdeéstosen el nivel de unainteligencia hist6rica.
Construcci6n imaginativa de una complicada abstracci6n que trata
de establecer relaciones, series de fendmenossociales, econdmicos,

politicos, culturales y, consecuentemente,de ideas filosOficas. Es

necesario identificar 0 reconocer una mismafunci6n en los demas
sucesos, de otro modo no habrd nada que comprender, porquelos

fenédmenos humanosse ordenan por cadenas semejantes de ellos;

clasificarlos por géneros equivale a destacar unaslineas fundamen-

tales de eficacia capital. Esto se puede aplicar al estudio dela his-

toria de las ideas.
Por otro lado podemosdecir que, al igual que enla linea de la

historia, la historia de las ideas es también busqueda; pero no es

la pregunta ansiosa desde una desalentadora realidad sobre nues-

tra manera de pensar, de vivir y de deslizarnos en el tiempo. Es

una respuesta interpretativa y explicativa de la condici6n humana,

respuesta y eleccién de un cierto conocimiento, de una voluntad de

comprenderracionalmente. 
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La historia, en cierta forma, muestra la subjetividad del histo-
tiador, empero, no cualquier subjetividad, sino la del conjunto de
esquemasde causalidad, comoes el caso deltraslado a otro presen-
te recreado,la simpatia por otros hombres y valores y la capacidad
de encontrarse con alguien, con sus formas de pensar su mundo,
su realidad, de producir ideas y categorias, de imaginar y proyec-
tar su vida. Todoesto le confiere a la subjetividad unacierta or-
ganizacion armOnica. Sin embargo, puededecirse queenelhisto-
riadorcaducanciertos principios de esta subjetividad. Unahistoria
asi concebida es busqueda, disponibilidad, sumisiGn; es, en cierta

medida, un encuentro,a veces, con lo inesperado.

La objetividady subjetividad enla historia de las ideas cuestiona
los fundamentostedricos de sus contenidosexplicativosy sus alcan-
ces epistemoldgicos. Sin embargo,todarelaci6n conlo hist6rico es
una relaci6n interpretativa de una conciencia filos6fica que reasume
la historia. Es mirar y abordarfilos6ficamente esta realidad desde

una ldgica y mediante un sentido coherentea través de un didlogo
entre pensadores filosofos, dentro de una realidad concreta. Es la
historia la que me permite salir de mi subjetividad y experimentar

en mi mismo por encima de miel ser hombre. Esto es encontrarle
un sentidoa la existencia, lo cual s6lo se nos muestraenlahistoria.

Desdela perspectiva historica, la filosofia y las ideas filos6fi-
cas mismas se nos aparecen comoactitudes humanas en oposicién
a lo que especificamente constituyelo filoséfico, como son: las ca-
tegorias, los conceptos, los marcos tedricos dentro de un orden cohe-

rente y en un discurso consistente desde una supuesta ldgica. Esto
presupone unadiferencia abismal en las formas de acercarse al co-
nocimiento de la realidad. Sin embargo,elfildsofo y el historiador
coinciden en que tienen quevérselas conla idea de verdadtal y co-
mo ésta se imponea primeravista. En una primera aproximaci6n
se nos aparece comoidea reguladora quesirve para unificar el co-
nocimiento por parte del objeto de estudioy los sujetos. El fildsofo

busca superar la diversidad del conocimiento y la variedad de las
opiniones. En cambioparaelhistoriadoresto es caer en la inmuta-
bilidad y en el congelamiento del conocimiento,lo cual hace que la
historia se conciba en un acabamiento enla unidad, en lo que per-

manece y no cambia,algo inconcebible desde ella misma.
Asi, la historia de las ideas filos6ficas, al igual quela delafilo-

sofia, esta marcada por el problemade la dispersion y dela varia-
cin. Por consiguiente, no puede preciarse de detentar el imperia-
lismode la verdad, sino de poseer algo mds modesto, que de ningun
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modopuedeser considerado como no-filosdfico. Slo que notiene
la unidad organica y modélica del sistema, porque reduce la unidad
de la intenci6n a una pluralidad. Empero, no busca, de entrada,
los grandes sistemas,sino las ideas y categorias quesirvieron a los
hombres paraanalizar y enfrentar los problemasdesu realidad,la
manera de interrogarla; entiendea cadafilosoffa como un conjun-
to de ideasfilosdficamente concebidas y que es verdadera o tiene
validez en tanto da contestaci6n a los problemas queella misma ha
abierto. Es la adecuacién del pensamientoa la realidad a través
de respuestas a las preguntas planteadas buscando darsolucién a
problemas concretos.

Se trata, desde nuestra concepcién, de entenderla historia de

las ideas no comounahistoria inmanente, regulada tan sdlo porla

estructura de los problemasy de las soluciones filos6ficas, es mas

bien situarla en la dindmicatotal de las sociedades. Cabe advertir
que esto es en cierta formavisto porlos cdnones tradicionalmente
establecidos como una sociologia del conocimiento y no comofilo-
sofia, en la medida que argumentaa partir de los condicionamientos
sociales, econdmicosy culturales del pensamiento. Dondela teoria
desempena un papel importante es en la busqueda de los hechos
y presupone unacierta preconcepciondelas relaciones que deben
establecerseentrelas ideasy la existencia hist6rica y social. Lo cual

comprendeunainterpretacion del mundo que debe responder a un
individuo, a un grupo y a unaclase. Es,a la vez, la investigacion de
relaciones funcionalesy significantes, el requisito previo a la elabo-
racion de la teoria, ya sea cientifica 0 filosdfica. Podriamos seguir
reflexionando massobre este supuesto, dejémoslo simplemente co-

mo un anuncio. Sinosgustaria insistir, aunque sea muy brevemente,
sobre la historia como producto humano,la que adquiere sensatez
cuandosurgeal nivel de la serie de pensamientosfilosOficos,al ten-
der a la coherencia y la sistematicidad. Sin embargo,lo curioso es
que mi pensamiento se hace pensamiento al mismo tiempo que /a

historia. éC6mo abordarel problemasin eludir lo accidental, la
temporalidad,la violencia, la locura, el poder, el deseo? Peor aun,

écémorelacionarel sentido delo filosGfico y el sin-sentido de lo que
no lo es?

Cuandonosintroducimosal estudio de las ideas filos6ficas en-
contramos que éstas no pueden darse separadasde la historia en
que se producen;ni dela influencia que esta ultima ejercio sobre
ellas y el juego derelaciones de los acontecimientos econdmicos, so-
ciales, politicos y culturales, que en cierto modolas determinan. Es-
tamosobligados a navegarcon Jahistoria vivida por los hombres que
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por contraste con la historia dela filosofia es insensata, sin-sentido,
vista desdela filosofia misma. Sin embargo, creo que el supuesto
sin-sentido de ninguna forma debe ser comprendidoensusignifica-
do Jato, sino simplemente entenderlo comootro sentido, una forma

diferente de tener sentido. Estamos obligados, los que nos dedica-

mosa la historia delas ideas, a no aceptar como unico principio po-

sible de conocimientoa los sistemas filos6fico-discursivos cerrados
y conformados porlas totalidades constitutivas de cada filosofia, los
que s6lo adquieren sentido dentro de su propio discurso filos6fico.

Esto implica el problema de reducir o negar otros modosderefle-

xionfilosofica y de producci6n deideas, por una filosofia que desde
u ‘‘supuesta pureza’’ totalizadora se imponesobre cualquier otra
forma de pensamientofilos6fico.

Todaobrafilos6fica surge o se da en una determinadasituacion,
en la medida que pone de manifiesto y expresa unas causas que le

dieron origen. No obstanteesto,la situaci6n no se hace presente en
el texto, no se le menciona,nise le senala especificamente en ningu-

na parte, sin embargoesta presente a través de los problemas que
la filosofia plantea. Es decir, la época, el tiempo en quela filosofia
se producela convierte de una situaci6n vivida, de un problemadi-
cho, en otro pronunciado. Porque es enel discurso dondeelfildsofo
hace aparecer su época; vinculoentre la historia que los hombres
haceny los discursos que ellos forjan. Lo filosdfico asi concebido
da formaa la cuestidn de donde éste procede, lo que nos permi-
te afirmar que lo universal tedricamente concebidoradicaria en el
problema. Es el problemay su alcance explicativo discursivamente
el que determinalo universal de la reflexion filos6fica. La validez
de sus principios no puede dejar deser a la vez la expresion de una
determinada experiencia humana,situadaen la historia. Punto de

partida dela reflexién que aquinos ocupa. En el entendido de que
ningun sistema teGrico-filosGfico detenta la verdad los principios
y fundamentosde validez absoluta e incontaminadadela realidad
dondeella se produce,sino que, no obstante la universalidad de sus
problemas, esta penetrada, permeada, por aspectos no-filos6ficos,
porla historia y lo que enella contingencialmentese realiza.

2. Historiografia delas ideas(filoséficas) en América Latina

Haszar de unahistoriograffa para unahistoria delas ideas filo-

sOficas en AméricaLatina en si mismo nos delimita el espacio en el

que habremosdereflexionary nosubica en un lugar especificamen-

te constituido. La historiografia tiene como objetivo fundamental
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descubrir el tiempo en el pasado y el presente de las sociedades
humanas. Es recrear, interpretar, imaginar el habersido,es la re-

construcci6nde lo que noserepite, opuestoal principio positivista
de las ciencias naturales, comoelde la repeticidn y el experimen-
to. Empero,en la actualidad, el concepto de repetitividad ya no
es la pauta de todaslasciencias y en el caso especifico de las cien-
cias sociales es, mds bien,la reconstruccidn de los procesos de las

sociedades humanasen eltiempo,principio tedrico y metodoldgi-
co que hoyya nose pone en duda. Sin embargo, su funcin sigue

siendo proporcionarel elementocultural de la estructura social a
partir de ciertos factores epistemoldgicos.’ La historiografia plan-
tea preguntas que en muchosaspectos le dan consistencia tedrica

a su indagacion. Interrogantes sobre el cémo conocerla realidad
social en su totalidad, como descubrir su historicidad, cémose pue-

de formular ese conocimiento.* Cuestionamientos claves para una
mejor comprension y para dar respuestas a nuestros interrogantes.

La historiografia de la historia de las ideas en América Latina
tiene que partir de ciertos criterios tedricos y metodoldgicos, pues
de otra formase correel peligro de nollegar a nada concreto. Asu-

mir en primerlugar que/a historia es variable. Sin embargo,la his-

toria tiene que ser reconstruida reiteradamente, pero en diversos
horizontes;tal seria el caso de la reconstrucci6n de nuestra historia
de las ideas y de las ideologias. Es necesario revalorar el pasado
ideoldgico a partir de una metodologia que sea a la vez una forma

de conocimiento. Revisar las historiografias latinoamericanasy las
formas de conciencia e inconcienciaenla historia a partir del pre-

sente, y desde aqui, descubrir los diversos modosde pensary filo-

sofar en América Latina, sus sustentostedricos y la radicalidad de
las reflexiones.

La historiografia de la historia de las ideas plantea problemas

comola consideraci6n del pasado dela ideologia nacionalo de cla-
se; el estudio pormenorizadodelas distintas manifestacionespoliti-
cas, sociales, filos6ficas, estéticas, religiosas, cientificas, etc. Todas

estas ramificaciones requieren del concursodela interdisciplina de
las ciencias sociales y de las humanidades. Esto es lo queconstitu-
ye el mundodelasideasy su insercién enlo hist6rico, los origenes

sociales de alcances y resonanciasy, a la vez, la producci6n detra-
bajos originales que abren camposa la tarea historiografica. Estas

5 Cf. Sergio Bagi, ‘‘Perspectivasde la historiografia latinoamericana’’, Dialéc-

tica (Puebla, UAP), Nueva época, nim. 27 (Primavera de 1995), pp. 83-84.

° Cf. Ibid., p. 85.
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provincias fronterizas de ‘‘nuevasdisciplinas’’ descubren un espa-
cio de discusi6n tedrica que en muchossentidostiene que ser supe-
tado. En el caso concreto de Jahistoria delas ideas se abusa atin hoy

de conceptosaprioristicos que entorpecen la comprensi6n del con-
tenido delas ideas, de las categorias y conceptos, impidiendo que
se los vea desde la experiencia en que se producen, deformando su
interpretaciOny sentido.

Ricaurte Soler llama la atencién sobre la valoracién y apor-

tes de los primeros historiadores de las ideas, destaca enellos los
rasgos diferenciales que les ofrece el contenido ideolégico ameri-
cano, comparado con el europeo. Como ejemplo paradigmatico
senala Elpositivismo en México de Leopoldo Zea, de 1943, donde se
“intenta establecerla sustancial diferencia existente entre el positi-
vismo europeo, particularmente francés, y el positivismo en Méxi-
co’’.? Asi el comtismo expresa en Francia unafilosofia del orden

establecido por una burguesia hegemonica, mientras que en Méxi-
co, la ‘“‘burguesia’’ se ve obligada a conciliar con los intereses de
las otras ‘‘clases sociales’. El abordaje de la historia de las ideas,
aunquelimitadoporparte del historicismo de la primera mitad del

siglo xx en Latinoamérica, fue un esfuerzo por comprender nues-
tra realidad y su historia. Esfuerzo que debeser incorporadoa las

investigaciones de la historia de las ideas filosoficas, pero proble-
matizando, profundizandoy criticando nuestrahistoria pasada y su

insercion en el mundoglobal.
Solercritica que las historias de las ideas tienen el grave defec-

to de ser someramente abstractas respecto de la estructura social
latinoamericana; esto no impide reconocer que aquellas investiga-
ciones de los afos cuarenta aportaron contribuciones de incuestio-
nable valor. Dentro de estas contribuciones son destacables, segin
el fildsofo panameno,las siguientes:

1. A nivel latinoamericano, y también a nivel nacional, se registran con par-

simonia claridad las especificidades de una historia ideol6gica que nunca

podrifan definirse como caricaturesco reflejo de metrdpolis ideoldgicas.

2 Se identificé inadecuadamentelas causasinternas de aquellas especi-

ficidades ideoldgicas, pero se sefialé su existencia con Io cual se desbroz6 el

7 Ricaurte Soler, ‘‘Consideraciones sobre Iahistoria dela filosoffa y de la socie-

dad latinoamericanas’’, Tareas, nim. 33 (1975), p. 75.

8 Cf. Carlos M. Rama,La historia y la novela, Buenos Aires, Nova, 1974, p. 51

(véase también Ricaurte,op. cit., p. 75).
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camino para unacorrecta metodologia que apropiara para el conocimiento
de nuestra realidadla dialéctica de las causas externase internas.

3. Conlas limitaciones ya indicadas se ofreci6 a nivel superestructural
una periodificacion histérica, y una evaluaci6n del fendmeno ideoldgico,lo
Suficientemente criticas como para permitir orientaciones seguras en cuanto
ala discriminaci6n de lo quehasido,y es, regresivo y progresivo enla sociedad
latinoamericana.?

Sin dudalos sefialamientos de Soler a la reflexién filos6fica
latinoamericana son muy importantes y reveladores, en la medida
que ponenal descubiertolas limitacioneshistoricistas y los aportes
positivos. Aunqueensusinvestigaciones la mayoria de losfildsofos
latinoamericanosde la década delos cuarenta consideraron quelas
ideas estan condicionadasporla realidad sociohistorica, algunosin-
tentaronelaborarlos fundamentos gnoseoldgicos de una sociologia
del conocimiento dentro del marco dela situacién histérica social
concreta." Las limitacionesexistentes se debian, por aquellos afios,
a que no se contaba atin con una historia econémica y social de

América Latina a la cualel historiador pudiera remitirse. Ya du-
rante los afos sesenta y setentase ‘‘sateliza’’ toda la historia para
convertirla en un reflejo de las burguesias‘‘centrales’’. El mecanico
reflejismo que intentaron superarlos historiadores de las ideas de
los anoscuarentay cincuentaes,sin embargo, reeditado ahora a su

nivel de interpretaci6n socioldgica."! Se reconocenlos méritosde la
“teoria de la dependencia’’, porque estudia econémicay sociolégi-
camente nuestra realidad, pero deja de ladoel estudio delas ideo-
logias como una formadeevadir el anAlisis ‘‘superestructural’’. El
esquematismode esta teoria interpretativa result6 en su momento
seductor porque planteabala posibilidad ultraizquierdista para la

interpretaciéndela historia latinoamericana: ‘‘la boutade agresi-
va ahorrabael esfuerzo de anilisis’’ para reflexionar con seriedad.
Seguin Soler enla ‘‘teoria de la dependencia’’ se pueden hacer con
precisiOn los siguientes senalamientos:

1. A nivel de los modos de produccién se esquivé todo andlisis de la realidad

econémico-social de la Espafia ‘‘moderna’’ y de la manera como esos modos

se combinaronconlosexistentes en las sociedades indigenas.

° Ricaurte Soler, ‘‘Consideraciones’’, p. 78.

10 Cf. Ricaurte Soler, Estudio sobre la historia de las ideas en América, Panamé,

Universidad de Panamé,1959, pp. 17-18.

11 Ricaurte Soler, ‘‘Consideraciones’’, p. 78.
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2. Por lo que se refiere a la estructura social latinoamericana, puesto que és-

ta resulta de una imposiciGn externa,colonizadora 0 neocolonizadora,pierde

sentido toda discriminaci6n interna que distinga clases progresivas de reac-

cionarios, las nacionalesde las antinacionales... !2

La critica de Soler para aquel momentoes atinada. Hoyexiste

una conciencia mas o menosclara de que no se puedehacerhistoria
de las ideas inmanentistas, o sea delas ideas porlas ideas. Es decir,

desde unavision idealista, donde la realidad esta determinada por

el pensamiento 0 través de una razon ldgica segunlos principios
de la razon dialéctica hegeliana: una ‘‘Historiosofia’’ que privilegia

al espiritu por encimade la historiografia sociohist6rica. Esto ob-
viamente cancela el pensamiento nooriginal, del mismo modo que
no hay lugarpara el pensamiento hispanoamericanotal y como éste

se ha hecho expreso."

Para estudiar la historiografia de las ideas es necesario recon-
siderar los supuestos con los cuales nos vamosa acercara la reali-

dad sociohistérica. Mas alla de comose ha venido manejando,es
necesario senalar que a la realidad no se accede de formadirecta,
sino siempre desde unarelacién mediada por una ideologia, por
representaciones del mundo,porlas relaciones sociales concretas,

por ciertos imaginarios sociales y por diversas formas expresivas
simb6licamenteconstituidas, y por un lenguaje penetrado porla his-
toria, el que a la vez es también un constructo histdrico.'4 Se debe
partir de un sistema de ideas, de lenguajes discursivos, conforma-
dos desde un cuerpote6rico-filos6fico regulado por un conjunto de
relaciones interdisciplinarias regidasporla realidad material.

Para permitir construir una historiografia de las ideas enraizada
en la historia de América Latina se requiere desmontarel supuesto
universalismo totalizante traido a nuestro continente, para asumir

que éste noes sino la expresién de unaespecificidad. Antes quisie-
ra advertir que dicho universalismonoesta radicadoenla constitu-
cidn te6rica delos procesosdiscursivos de las construcciones de las
ideas filos6ficas, porque lo universal se encuentra en la amplitud de
los problemas que enfrenta, que debenser explicadoscriticamente
a partir de una metodologia que interrogue sobre el modo en que

2 Jbid., pp. 78-79.
B Jbid., pp. 78-79.

4 Cf. Horacio Cerutti Guldberg, Hacia una metodologia de la historia de las ideas

(filoséficas) en América Latina, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1986,

p. 62.  
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los hombres producen conocimientos y formas de existencia en la
historia. Lo cominpues enIafilosofia no radica en su unidad,ni en
elsistema,sino msbien enla pluralidad de sus andlisis interpretati-
vos. Esto es quizé lo mas cuestionable dentro de un sistema, porque
implica manejarse sin un marcoteérico,y esto es contrario a unavi-
sionfilosGfica que tiene por principio que entre massistematica es
unateoria filos6fica, mas se aleja de la historia. Pero este supuesto
no es totalmente cierto, porque toda expresiénesta arraigadaenlas

experiencias hist6ricas pertenecientes a las sociedades queles die-

ton origen. Si los contenidosdela filosofia y su historia han sido
compatibles con cierta frecuencia, es porquela filosofia funciona
comolegitimadoradel estado decosas existentes. Es decir, que de-

bajo dela sacralizacion universalista dela filosofia hay un ejercicio
del poder. La historia de las ideas y la de la filosofia no son, en

ningun modo,esferas autonomasdela historia. Son indisociables
de una historia de las ideologias, de las sociedades y de sus trans-
formaciones, porquenoes posible hablar de unahistoria, cualquiera
queéstasea, sino dela historia de las formaciones sociales.

La premisa queen ultima instanciaorient6 la investigaciéndel
ciclo de la historiografia de las ideas en América Latina consistié en

asumir que toda universalizacion es la manifestaci6n de una espe-
cificidad:

Lo particular, lo especifico de las ‘‘circunstancias’’ americanas o desus clases

sociales, es un especial transcurrir de la historia, explicaria también la muy

particular y especifica asimilaciOn de filosofias que en Europase pretendian

de valor universal. Pero en la puridad de verdad es una vanapretensi6n de

universalidad delas filosoffas europeas puesto queellas responden a un con-

texto hist6rico social dado.'5

La universalizacion del capitalismo muestra empiricamente la
practica de este modelo. Se acepta, en abstracto, que esta expan-
sion universal puede adquirir distintas modalidades segun las espe-
cificaciones geograficas y la coyuntura historica. Sin embargo,la

particularizacion,cualquiera que ésta sea,no invalida el sentido ge-
neraldela totalizacion en marcha porel sistema capitalista.

La propuesta de una historia de las ideas no puedeserla repe-
ticidn de formas diferentes de la misma concepcion fundamental.
Se trata de romperconeljuego dela causalidad ontoldgica y de de-
finir un nuevo mododeinteligibilidad en la investigacion hist6rica

15 Ricaurte Soler, ‘‘Consideraciones’’, p. 79.
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desde una concepci6nde las relaciones de produccion. Sin embar-
go, dadala situacidn quehoysevive en el mundoy elestadoactual
de las investigaciones y habitos mentales delas sociedades insti-
tuciones sociales y politicas, y sobre todo dela lucha delas ideas y

de la pulverizaci6n de los relatos abarcadores, es necesario replan-

tear ciertos supuestossobre la forma de hacerhistoria de las ideas
filos6ficas.

Miinsistencia sigue en pie con relacidn a la coherencia y la

transparencia dela filosofia. En el supuesto de quela filosofia cons-

tituya un discurso diafanoy claro, en esa medidala filosofia desen-
cadena dentro de si misma y en su derredor una serie de debates.

O sea, en cuanto se conforma comogénero aut6nomodiferenciado
y diferenciable de los camposdel conocimiento,la filosofia obliga-
damentetiene que plantearse problemasquele son especificos, los
cuales apuntan a definir las reglas de producci6n de enunciados que

circulardn en suinterior y exterior del campo de quese trata. Esto

de ningin modocancela la historia, pero contradice lo que se ha
venido denominando comouniversal, ya que cada mensaje filos6fi-
co emitido tiene su propio marco de categorias y conceptos que no

siempresonlineales, sino que algunas veces se entrecruzan, contra-
dicen y oponen;esto es lo que ha originadoenla historia las escuelas
filos6ficas.

El procesoreflexivo de nuestra argumentacion hasta aquitra-
tado oscila sobre doscriterios que en la historiografia del pensa-
miento latinoamericano dieron origen a posiciones divergentes de

interpretaci6n historica. En la actualidad, todavia no hansido sufi-

cientemente analizados sus supuestos gnoseoldgicos, y por lo tanto

convendria una aproximaci6na ellos que ponga de manera expresa

su fundamento epistemolégico y sus implicaciones metafisicas.
Dicho sea de paso, la historia de las ideas en América Lati-

na est en intima relacién con los fendmenos politicos, sociales,

economicos y con las formulaciones conceptuales que surgen en

el campo de la teoriafilos6fica, politica, socioldgica y literaria.

A partir de estos primeros intentos por historiar el pensamiento

latinoamericano, hasta fechas recientes, las relaciones con estas

disciplinas no sdlo han sido sefaladas sino reconocidas, particu-

lamentela interrelacién delo filos6fico con lo politico. Ya des-

de principios del siglo xx Francisco Calderén (1912) hacia men-

cién del cardcter politico de la filosofia latinoamericana. Apun-

taba quelas diversas corrientes —empirismo inglés, eclecticismo

francés, benthamismo— noconstituyeron movimientosintelectua-
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les profundos. Se reemplazaa la escoldstica caduca por unaideo-
logia politica en luchaporel poder; otro tanto dird el norteameri-
cano William Rex Crawford (1945)al sefialar que “‘la problematica
filos6fica surge directamente de las modalidades propiasdelas so-
ciedades latinoamericanas’’."6 Sin embargo, aunque el fenémeno
es reconocido,las interpretaciones varian.

Esto no quiere decir quelo politico sea una exclusiva del pen-
samiento latinoamericano,sino algo inherente a las diversasfilo-
sofias. La filosofia que se asume desdela perspectiva delo politico
adquiere un caracter de subyersidn que transgredela institucionali-
dad de un pensamiento sedentario constituido por cédigosinstitu-
cionalmente establecidos. Aspira a establecer una coherencia entre
los diferentes discursos internosdela Institucién con lo politico, lo

social, lo religioso,lo juridico. O sea, tiene una funcién armoniza-
dora y otorga a cada discurso una visa de expresin. Esta filosofia
institucional decreta lo justo y lo erréneo y da a cada campo sus

fundamentosesenciales y, a la vez, elabora un modelo global del
futuro para convertirse en el centro y guia en el tiempo.”

Dominique Grisoninos dala pauta para considerara la historia
delas ideas y a la filosofia latinoamericanas comosubversivas,en la

medida queellas tienen un cardcterno institucional y no precisa-

mente académico,ya que se salen o quedanfueradela Institucidn,
ademas de que noparticipan en la labor de homogeneizacién de
lo social. Es aqui donde tienen un papel preponderantelas practi-
cas filos6ficas al desempefnarotro papel que noes el de/a filosofia
y al rechazarsu relacion con la Institucion subvierten los cédigos
filos6ficos establecidos, para constituir una nueva forma de con-

cepcion filosofica, a la cual la autora denomina nomadismo dela

filosofia.1
Lo arriba apuntado nosda la pauta para decir que no existen

filosofias, ni conjunto de ideas, que en formadirecta o indirecta no
participenenla politica, y por consiguiente en la practica del poder.
Compartimos con Horacio Cerutti que

dos enfoques se han mantenido constantes lo largo de estos afios. Por una

parte la idea de quela filosofia, entendida como primaphilosophia, comofilo-

16 Obra citada por Ricaurte Soler en Estudio sobre la historia de las ideas en

América Latina.

17 Cf. DominiqueGrisoni, ‘‘Obertura’’, en Dominique Grisoni, comp., Politicas

de la filosofia, México, FCE, 1982, pp. 7-27.

18 Cf. ibid.
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sofia fundantede las prdcticas cientificas 0 polfticas, ha sido completamente

desbancadaenla actualidad. No es posible ya pensar quela pura especula-

cién esté en condiciones de aportar algo a las urgencias de nuestro tienipo.

Mas bien concebimosa lafilosofia como un saber que surge de la reflexi6n

acerca de esas mismasprdcticas, que no puede ignorarlas, que recién después

de haberlas experimentado fuertemente desde dentro esta en condiciones de

aportar algo mds. Entendemos lafilosofia como ocupandoun dificil lugar

en el seno delas ciencias, del conocimiento y del saber. Con esto pasamos al

segundo enfoque que hemos mantenido. El locus epistémico dela filosofia

est4 en discusi6n. La pensamos comoubicadaenunentre. Entrelas ciencias

y la politica; acosada por ellas y, ademas, condicionada ‘‘desde atrdas’’ porla

ideologia.!

Para concluir diremos quetanto la historia de las ideas comola
de la filosofia en Latinoamérica tienen que trabajar sobre sus tra-
diciones, interpretarlas y analizarlas criticamente, para poderafir-
marlas, retocarlas, mejorarlas o en definitiva negarlas para desarro-
llar otras nuevas.
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¢EXISTIO UNA FILOSOFIA INKA?*

Por Mario Mes{A HUAMAN

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA,

LIMA, PERU

N LOS ULTIMOSVEINTICINCO ANOs del presente siglo, en mas de

una ocasiOn sehaescrito acercadelafilosofia inka; asi tenemos

que en 1965 la Facultad de Letras y Ciencias Humanasde la Uni-

versidad San Antonio Abad del Cusco organiza un Coloquio sobre
Cultura y Filosofia Incas; luego el profesor Victor E. Diaz Guzman,
en 1991, escribe un pequenolibro intitulado Filosofia en el antiguo
Peri; en 1994, Victor Mazzi Huaycucho,en la Presentacién de Juan

Yunpa, hace menciona la existencia de unafilosofia inka; seguida-
mente el doctor Juvenal Pacheco Farfan, en 1995, escribe un libro

cuyo titulo es La filosofia inka y su proyeccion al futuro, y expresa
claramenteel contenidoy el objetivo del trabajo.

Asimismo,en el Primer Congreso Nacionalde Filosofia, el pro-
fesor Héctor Isaias Loayza Guerra sustent6 una ponenciaintitula-
da ‘‘Reflexiones acerca dela religion indigena en el Peru’, en la
que hace referencia a la existencia de unafilosofia incaica y trata
especificamentedelafilosofia religiosa incaica.

En el III Congreso Nacional deFilosofia, que tuvo comosede la
Universidad San Agustin de Arequipa, el doctor David Sobrevilla
Alcazar expuso la ponenciaintitulada: ‘‘¢Filosofia 0 pensamiento
precolombino?’’, ponencia en la que a través dela critica del libro
de Miguel Le6n-Portilla, La filosofia néhuatl estudiada en sus fuen-
tes, demostré queno eraposible hablarde filosofia precolombina,
sino tan solo de un pensamiento precolombino.

En el V Congreso Nacional de Filosofia, llevado a cabo en la
Universidad de Lima, en 1994, Martin Leonardo Chalco sostuvo

* VI Congreso Nacional de Filosofia, Universidad de la Amazonia Peruana,

Iquitos, Peri, Octubre de 1996.

1 Miguel Le6n-Portilla, La filosofia nahuatl estudiada en sus fuentes, México,

1956.
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una ponenciaintitulada ‘‘El problemadela filosofia del Inkario en
relacin al pensamientoactual’’. En elsiglo xvies el Inka Garcilaso
de la Vega quien hace mencion, en los Comentarios Reales de los
Incas, dela existencia de fildsofos en el Tawantinsuyo.?

A través de esta ponencia queremosiniciar un didlogo en torno
a la existencia dela filosofia inka, exponiendoprimerolastesis de
los autores arriba senalados, para luego, por analogia y diferencia,
demostrar quelos inkas no alcanzaroneste nivel de conocimiento
quelos griegos y la posteridad denominaronfilosofia.

Juvenal Pacheco Farfén

1) Critica respecto a la esencia y consistencia delafilosofia inka.

El autor, docente en la Universidad San Antonio Abad del Cus-
co, sostiene queen el Tawantinsuyo:‘‘Se alcanz6a desarrollar una

sociedad equilibrada, con producci6n excedentaria, donde se ma-

terializ6 el ideal del bienestar general. De donde podemosinferir
que toda la organizacion socioeconémica, politica y cultural estaba
sustentada en una Filosofia’’.

Delas premisas anteriores, no necesariamente se puedeinferir
queel desarrollo estuvo sustentado en unafilosofia. Si esta afir-
macionfuera correcta toda sociedad que hubiera alcanzado un de-
sarrollo equilibrado y una produccion excedentaria habria tenido
filosofia, 0 que es lo mismo,quelos pueblos que no alcanzaron un

equilibrio y una produccion excedentaria nola tuvieron. Nosotros
consideramos que para alcanzar una produccion excedentaria el
bienestar general noes necesariala filosofia, esto se puede alcanzar

también a partir de una cosmovision, sea colectivista o individua-
lista.

Para nosotrosla filosofia surgid con la divisi6n del trabajo en
la sociedad, graciasa la cual un grupo de personas exceptuadas del

trabajo se dedico la reflexion, como en Grecia; es mas, son tam-

bién condiciones sine qua nonla existencia de cierta democracia y
libertad para poder manifestar la discrepanciay la critica que di-
ferencia a la filosofia de las otras formas de saber. Asi, donde se
concibe que el saber es dogma,y no hay posibilidad de pensar de

2 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, Lima, Universo,

1985, p. 74.

3 Juvenal Pacheco Farfan,Lafilosofia inka y su proyecci6n alfuturo, Cusco, Uni-

versidad Nacional San Antonio Abad,1994, p. v.
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manera diferente y esta discrepancia no puede ser expresada con

cierta libertad, no es posible que surjala filosofia, porque ella es un
sabercritico, hostil a todo dogma.

Enla cultura griega clasica se dio una democracia, una demo-
cracia esclavista pero democraciaalfin, que permitio a los amantes
de la sabiduria la discrepancia. Ninguno de estos elementos se dio

en el Tawantinsuyo, pues el gobierno fue teocratico y comotal no
habiala posibilidad de discrepancia.

Por otro lado, la filosofia surge cuandolos limites religiosos,
miticos y magicos han sido superadosporel saberfilosdfico, como
en Grecia, 0 pueden provenir tambiéndela insuficiencia explicativa
de los fundamentosdela ciencia, porque el conocimientofilos6fi-
co es un conocimiento racional, critico, trascendental, universal y

teorético.
Es verdad que en muchos camposdelsaberlos inkas estuvieron

alcanzandola explicaci6ncientifica, esto es porque sus conocimien-
tos fueron aprendidospor observaci6n, experimentacion, compara-
cién y generalizaci6n, comoes el caso dela ingenieria hidraulica, la

genética,la arquitectura, la medicina,la farmacologiay algunasle-
yes en el campo de lo que hoy podemosllamarla sociologia y la
planificacidn. En cambiosusreflexiones sobreel principio y fun-
damentodela realidad, sobre sus primeras y Ultimas causas, como

hoy, no fueron de cardcterfilosfico, ya que no pudieron desligar-
se de la explicacién mitico-religiosa. En consecuencia, puede ha-
blarse dela existencia de una cosmovisiOn 0 un pensamiento inka,
mas no aside una filosofia inka.

2) Critica al origen delafilosofia inka
planteada por Juvenal Pacheco

Respecto alorigen dela filosofia inka Pacheco Farfansostiene:‘“La

filosofia, como elemento cultural, se origina desde el momento en

que el hombre alcanza doscategorias universales: ser social y ser

racional... es producto resultante de mentes colectivas, conciencias

sociales’ ’.
Sin duda, la filosofia es un elemento cultural, pero no necesa-

riamentese origina cuando e! hombrealcanza s6lo las categorias

universales de “‘ser social y ser racional’’; sabemos que para hacer

reflexionfilos6fica necesitamos mas categorias de las que Pacheco

menciona; no en vanoAristételes, en el Libro de la Filosofia Pri-

ma, llamadoposteriormente Metafisica, dedica mas de un capitulo

al estudio de las categorias presocrdticas (por ejemplo, los que se
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atribuyen a Filolao: finito-infinito, par-impar, unidad-pluralidad,
derecha-izquierda, macho-hembra, reposo-movimiento,rectilineo-
curvo, luz-oscuridad, bien-mal, cuadrado-ovalado).

Luego, en el Libro Quinto de la Metafisica, exponesus propias
categorias, como son: principio, causa, elemento, naturaleza, ne-

cesario, unidad,ser, sustancia, identidad, heterogeneidad, diferen-

cia, semejanza, opuestos, contrarios, alteracidn especifica, anterior,
posterior, potencia, capacidad, impotencia, incapacidad,cantidad,
cualidad, relativo, perfecto, limite, en qué, por lo que, el porqué,

disposici6n, estado, maneradeser, afeccidn, privaci6n, tener, pro-
venir de, parte, todo,truncado,género,falso y accidente. De la mis-

ma manerael Estagirita dedica el primerlibro del Organon (Légica)
al estudio del lenguaje y las categorias.

La existencia de conceptosfilosdficos no prueba que en un de-

terminado lugar y época hayaexistidola filosofia. Las categorias
son los conceptos con los que se hace reflexion filosdfica, pero de
ninguna manerasonla filosofia, ya que, como ensena Aristoteles,

los conceptosy las palabras sueltas no son proposiciones, y menos

juicios. Ademas,las categorias 0 conceptos son filos6ficos sdlo des-
de el momento en que sehacereflexi6nfilos6fica con ellos, no an-

tes. Por otro lado, una cosaes ser racional y utilizar la razon o la

racionalidad para hacerreflexion filosofica para enfrentarse, expli-
car y ordenar el mundo comolo han hecho muchos pueblos que no

fueronlos griegos.
Recurriendoa la analogia, Pacheco quiere demostrar que enlos

Andes, como en Grecia, también se concibio comoel primer prin-
cipio y primer fundamentodelascosasel agua,aire y fuego. Para
nosotros,los inkas todavia no habian Ilegadoa concebira estas subs-

tancias como elementoso categorias en el plano tedrico, sino mas
bien como elementos importantes para la vida practica del hombre,

porello no hicieronreflexionfilos6fica,les rindieron culto a dichos
elementos.

Respecto a quela filosofia sea ‘‘producto resultante de mentes

colectivas’’ y ‘‘conciencias sociales’’, sostenemos que de acuerdo
conla historia dela filosofia y las demas ciencias, éstas no son fru-
to ni resultante de “‘mentes colectivas y conciencias sociales’’. Si
la afirmacion fuera correcta, muchos otros grupos humanos, como
los que existieron en los albores de la humanidady existen hoy, ten-
drian tambiénunafilosofia, y con mayor razon podriamos hablar de

unafilosofia egipcia, caldea, asiria, hebrea y fenicia, o de la filosofia

de las culturas americanas, comola azteca, maya, chavin, mochica,  
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chimu, paracas y aymara. Portanto,la filosofia no se origina con el

surgimiento delas categorias, racionalidady ser social, como tampo-
co por ‘“‘mentes colectivas y conciencias sociales’’. Se ha admitido
que el folklore y la cosmovision son frutosde la expresi6n colectiva,

masnoasila filosofia.
La filosofia es cuestion de reflexion y no de evoluci6n, como po-

demosleer enla siguiente cita del mismo autor: ‘‘Proponemos, que

si la ciencia de la Historia reconoce diferentes etapas de desarrollo

a las multiples culturas y o civilizaciones del mundo, entonces, la

filosofia no puedeser ajena las peculiaridades evolutivas de cada
colectividad’’.

EI saber filos6fico no es un grado de conocimiento inherente a

la evolucion de las personas0 los pueblos, en otras palabras no toda

evoluci6nlleva necesariamentea unafilosofia. Creemosquela tesis
no esté correctamente expresada, quiza lo que el autor ha querido
sostener es que la filosofia se ha alcanzado cuandolos pueblos se
han desarrollado por encimade las peculiaridades particulares.

Noes correcto afirmar que existid filosofia inka porque asi lo
dijeron Garcilaso, Guamaén Poma o Luis E. Valcarcel; los mencio-

nadossabios no fueronfildsofos sino historiadores y cronistas. Por

otro lado,la existencia de conceptosde caracterfilos6fico enlas cul-
turas arcaicas no necesariamente prueba queenellas se haya culti-
vado la filosofia. Las categorias son conceptos con los que se hace
reflexi6n filos6fica, pero, de ninguna manerasonla filosofia. La

filosofia es todo un discurso de la raz6ny nola aglutinacion de ca-
tegorias o proposiciones sueltas. Como ensenaAristoteles, los con-
ceptosy las palabras sueltas no son proposiciones, menosjuicios.

3) Critica a los procedimientos de demostraci6n dela filosofia inka.

Para demostrar la existencia de la filosofia inka, Pacheco Farfan

sostiene: ‘‘Intentamos sumergirnos en la cosmovision, en el pensa-
mientoy concepci6nfilos6fica de la colectividad tawantinsuyana...

paraello, utilizamos las mismas categorias filos6ficas occidentales
y la consiguiente, produccin bibliografica espanola-europea. Lo
que nos permite demostrar, objetivamente, quesi existid una filo-
sofia inka’’.‘ :

Creemos que no es posible demostrarla validez de unatesis

con los mismos argumentos de quienes niegan. Si los mismosargu-

mentos que la niegan y la atacan probaransu existencia, entonces

4 [bid., p. Vu.  
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€sos argumentos no serian proposiciones, sino cualquierotra expre-
sion, puesto que no puedenser verdaderasy falsas a la vez. Quelas
mismas categorias prueben y desapruebenseria como el remedio
magico que cura y mata al mismo tiempo.

El autorinsiste en su tesis sosteniendo: ‘‘Los cronistas comolos
historiadores de todas las épocas... han coincidido en expresar su
asombroy admiraci6n,al ocuparsedel elevado nivel de desarrollo
integral de las multiples manifestaciones culturales dela colectivi-
dad tawantinsuyana... De dondees facil inferir no solamente la po-
sibilidad,sino la existencia real de unafilosofia inka, puesto que la
filosofia,al igual que todaslas creaciones del hombre,es hist6rica’’.5

Nos parece que ésta es una falacia de causa falsa, las miltiples
manifestaciones de unacultura no son razon suficiente para que en
ellas puedadarse unafilosofia propia. Tampocose puedeinferir de
la historicidadla existencia dela filosofia.

4) Critica a la clasificacion dela filosofia inka.

Juvenal Pachecosostiene que‘‘los grupos sociales, colectividades

tawantinsuyanaslograronsistematizar una concepcionfilosdfica po-
sible de tipificarse como materialista, paralelo a la concepci6nidea-
lista’’.6 Comoya senalamos,no habiendohabidofilosofia inka, me-
nos podria hablarsede sutipificacién.

Asimismo,el hecho de que enel Tawantinsuyo hayanexistido

conceptos como:dios, alma, abstraccién, eternidad,infinito, no indi-
can quese haya hechoreflexion filos6fica idealista; de igual mane-
ra, los conceptos de cambio,finitud, energia, etc., no son suficientes
para sostener que hubounafilosofia materialista, menos ain para

sostener que ésta haya sido dialéctica.
Pacheco cree encontrar las leyes clasicas del materialismo

dialéctico en algunos fenomenosfisicos y sociales, como de la ac-
ci6n reciproca, enla reciprocidad andina;la ley de la contradiccién

dialéctica en el dia y la noche, y en la vida y la muerte. Advertir o

conocer cambiosen el mundofisico y social no significa ser dialécti-
co; si ello fuera correcto, los hombres de todas las culturas habrian

sido dialécticos, ya que advirtieron los cambios antes mencionados.

Enla concepcion materialista dialéctica, no es lo mismo el cambio

5 Ibid.
6 Ibid., p. 316.
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por el cambio, y el cambio quelleva a una nueva situaci6n. Cambio

dialécticoes llegar a una nuevasituaci6n negandoa las fases anterio-

res. Asimismo,la ley de la acci6n reciproca no se puede demostrar

porque el hombre viva en un medio hostil, menos por el espiritu

colectivo, de reciprocidad, fraternidad, hermandad

o

elayni.7

De manera semejante, no veriamosla ley de la contradiccién

dialéctica en cualquier contradicci6n sino en aquella que lleva a un

cambio cualitativo, es mas, si se quiere substancial; precisamente

poreso es dialéctica.
En contraposicién a Pacheco, todos sabemosqueel materialis-

mo dialéctico, surge en el transito del capitalismoal socialismo, co-

mosu contradiccién y camino para un nuevo modode producci6n.

Por ello, por ejemplo, no es posible hablar de proletario ni en el

esclavismo ni en el feudalismo,sino sdlo en el capitalismo.

Juvenal hace suyas las palabras del profesor Lizardo Pérez

Aranibar,’ como el mensaje filoséfico de un hamawt’a andino:

Imaynan kunanmit’apas qhepa mit’api ruwasqa hina, chhaynan kan-

qa q’aya mit’apas kunan mit’api ruwasqa hina: asi comoel presente

es consecuencia o efecto del pasado, el futuro sera consecuencia 0

efecto del presente.

Este pensamiento esta pensado en castellano y expresado en

quechua,lo cual poneentela de juicio su autenticidad. Para noso-

tros, la forma correcta de expresarla seria: Imaynan kunan, nawpa

pachapi ruwasqa, hinan qhepa pachapas, kunan pachapi ruwasqa:

asi comoel presentese forjé en lo pasado,el futuro se forja en el

presente.
Para expresar una €poca o un tiempo, en quechuase usa la pala-

bra pacha y no mit’a, comolo hace Lizardo Pérez y lo admite Juve-

nal Pacheco. Mit’a significa periodo, estaci6n del ano, turno. Pacha,

espacio, tiempo, naturaleza y mundo.

Ademas, cuando en quechua se quiere decir hoy, el presente

siglo, esta época, se dice kunan pacha yno kunan va. Asimismo

el ‘‘tiempo’’ 0 ‘‘época antigua’’ no se dice qhepa mila: ae pawp

pacha, lo que esta antes. Tampoco el futuro se dice qaya mit’a,

sino ghepa hamugqpacha,? en consecuencia, sus proposiciones son

erroneas.

7 Véase la p. 331 desulibro.

8 [bid., p. 316.
9 Ibid., p. 316.
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5) Sobrelos recursosfinales de demostracién.

Lo que lequita consistencia a los argumentos de Juvenal Pacheco,
€s que quiera probarla existencia de unafilosofia con argumentos
ad hominen, comose puedeleera continuacion:

Es indudable,quelos detractores de la colectividad andino-inka y sus manifes-
taciones culturales, asi comolos agndsticos, escépticos,sofistas, metafisicos,
religiosos fandticos, intelectuales e historiadores vergonzantes, que sufren el
sindrome del colonialismo mental, rechazardn nuestra tesis... A pesar de que
egOlatras occidentalistas y vergonzantes peruanos, no admiten, mucho menos
aceptanlas extraordinarias, peculiares, singulares y elevadas manifestaciones
culturales del mundo andino-inka, debemosrespondera las interrogaciones
precedentes, haciendocita a José Ingenieros, cuando dice: aspiremos a crear
un ciencia nacional... 1°

Como remarcamos, estos argumentos son ad hominem yle res-

tan muchovalora la tesis a pesar de que Pacheco se ampare en

José Ingenieros, manifestando ‘‘aspiremosa crear un ciencia nacio-
nal’’. Sabemos que puedehaberun arte nacional, unapolitica na-

cional, un sentimiento nacional, pero sostener queexista una cien-
cia nacionales una falacia. Con Arist6teles podriamosafirmar que
no es posible que exista una ciencia de “‘lo particular’. La ciencia

es siempre de lo universal. Se conoce siempre través de lo uni-
versal, comosenala Arist6teles en la Metafisica: ‘‘El arte comienza
cuando de una gran sumade nociones experimentales se desprende

un solo juicio universal que se aplica a todos los casos semejantes’’.

6) Nuestro punto de acuerdo.

Finalmente estamos de acuerdo con parte de la cita de Juvenal y

otros pensadores en que:

Desdela invasion espanola hasta nuestros dias, los idedlogose intelectuales,

defensoresde la clase econdmicamente dominantey por ende detentadoradel

poderpolitico, de los paises latinoamericanosy panandinos, se han dedicado

a la tarea facil de copiar, plagiar, calcar y transmitir las diferentes formas,

manifestacionesculturales, como también, los multiples sistemasfilosGficos.""

10 [bid., p. 29.

 [bid., p. V1.
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Conla aclaracion de que notodoslos seguidores de los modelos

europeos son defensores dela clase econoémicamente dominante,

los americanos amigos y enemigosdel sistema dominante hemos

aprendido de los europeos lo quees la filosofia y sabemos que en

didlogo y discrepancia con ellos tenemos que dar nuestros aportes

al cultivo dela filosofia universal. En este punto, nos bastaria dar

unaojeadaallibro de Juvenal Pacheco para notar que él tampoco

se ha podido despercudir del marxismosoviético 0 chino.

Parafraseando a Enrique Dussel podemossostener que nos de-

bemoshacer escuchar,si es posible en nuestro propio idioma,en el

marco de nuestros propios y auténticos argumentos, 0, como sostu-

vo Mario Bunge enla Universidad de Lima (mayo 1996), hay que

haceruna filosofia latinoamericana, auténtica, sin imitaciones.

Estamos seguros que Juvenal Pacheco hubiera hecho mejores

aportes al pensamiento andinosi comprendiera mejor el materia-

lismo dialéctico, y hubiera consultado no solo a cronistas € histo-

riadores, sino

a

filésofos. No tienen el mismovalor opiniones de

historiadores respecto de temasfilos6ficos, como los que aqui he-

mosdiscutido.
Juvenal Pacheco ha debido hacer didlogoconlosclasicos de la

filosofia y con pensadores que antes han tratado estos temas, por

ejemplo: Antero Peralta, Humberto Vidal Unda, Leopoldo Zea,

Adolfo Sanchez Vazquez, Juan Scannone,Francisco Mir6 Quesada

Cantuarias, Maria Luisa Rivara de Tuesta y David Sobrevilla.”

Victor Mazzi Huaycuchoy Victor E. Diaz Guzman

En un pequenolibrotitulado Presentacion de Juan Yunpa, se

sostiene:

En el IV congreso Nacionalde Filosofia... se debatia sobre la racionalidad

en los Andes. Tal debate se resumeen dos puntos de vista: uno, que niega la

existencia de dicha racionalidad... el otro, que existia aquella racionalidad,

cuya demostraciGnesta en su organizacidnsocial y productiva. No se afirm6si

12 Este ultimo autor, después que hemos hecho una apreciaciOncritica a la obra

de Juvenal Pacheco en 1995,y al dia siguiente que sustentamos esta ponenciaen el

VI Congreso Nacional de Filosofia, en el Pert, Iquitos, 4 de octubre de 1996, sacoa

luz un nuevo libro donde dice respecto de la obra de Pacheco: “Este libro podria

ser un paradigma més bien negativo de la unin entre un remanentedel marxismo

vulgar y la pretension de que ha habido unafilosofia inca’’, David Sobrevilla, La

filosofia contemporanea en el Pert, Lima,1996,p. 443.
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fue un pensamientofilos6fico orgdnico y sistematico ni cudles serian los pun-

tos centrales de aquella filosofia, tampoco se mencion6sila ciencia tal como

se la conoce pudo generarse en nuestros pueblos, paralela a la desarrollada

en Europa...

Este debate tacitamente planteaba a los pensadores peruanos el reto de

demostrarno sdlo la presencia de un pensamientoracional, sino también fun-

damentarla existencia de unaciencia y filosofia propias, diferentes a las ma-

nifestadasenla cultura occidental...

Desdeluego,noera unafilosoffa tal como la que se conoce en Occidente,

tuvo distinta significaci6n y un singular modelo de entendimientodeluniverso;

el pensadorno colocaba al hombre andinopor encimadel entorno cosmogéni-

co, lo situaba en igualdad de condiciones,le trataba como un miembro mds

de su existencia."

Fue el doctor Antonio Pena Cabrera quien sustent6portercera

vez en Arequipasu trabajo de investigacion La racionalidad andina,

que, como comentamosen dicha oportunidad, se levantaba como

una catedral adquiriendo cada vez mejor consistencia.
El autor en su ponencia no trata de probar la existencia de un

pensamiento, menosde unafilosofia, sino de una racionalidad ins-

trumental en los Andes. Esto es, una manera racionalde distribuir,

ordenary explotar el mundo en armoniade los hombres conla natu-

raleza. Porello dice: ‘‘Quizas haya que averiguarpara explicarselo
por una racionalidad diferente de la occidental, que noses habitual,

y por otra formadesentirla realidad’’ (p. 199).

En el resumende la ponencia del [TV Congreso Nacional de Filo-

sofia, Arequipa 1991, podemosleer: ‘‘La ponencia plantea, en la
primeraparte, el problemadela racionalidad hoy; se examinanlas
diferentes posiciones en debate y se concluye con una definici6n de

racionalidad, que mas atiendea la conductay la organizaci6nsocial
que aldesarrollo formal del pensamiento’’."4

Pero, volviendo a nuestro tema, Mazzi admite que hubo una

filosofia prehispanica, aunquenofuera iguala la de Occidente."

3 Victor Mazzi Huaycucho, Presentacién de Juan Yunpa, Ediciones Kollana,

1994 (Serie Filosofia Peruana), pp. 6-7

14 Restimenes de ponencias, IV Congreso Nacional de Filosofia y Humanidades,

Arequipa, Universidad Nacional San Agustin, 1991, p. 100.

15 Victor Mazzi Huaycucho,op. cit., p. 7. Sobre este tema tambiénse cita a Gail

P Silverman,quien dice: ‘‘En los Andes el ser humanono ocupael centro del espa-

cio, perosf una posici6n de igualdad conlas otras formas de vida’, p. 26; tomado

del articulo ‘‘Aproximaci6n a un modelo andino’’, El Dominical, suplemento de

El Comercio, 5 de septiembre de 1993, p. 20.
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Por el momento, vamosa objetar la segunda parte deestacita
y decir que para nosotrosla vision del mundo andinoprehispani-

co fue antropocéntrica. Como pruebas debemos manifestar que el
hombrese ubicé enel centro del universo y se consideré diferen-
te a los animales; en el primer caso, dividi6 el espacio, pacha, en:
kay pacha(el espacio que ocupa el hombre), hanaq pacha(eles-
pacio que se encuentra por encima desu cabeza) y ukhu pacha(el
espacio por debajo de suspies); en el segundo caso, el hombre se

consider6 diferente a los animales, a los que consider6 inferiores;

porello a los domésticos los denomin6 uywa(criados) y los salva-
jes salga (indomitos).

Téngase en cuenta que los hombresenel ayl/u nunca puedenser

iguales, la antigiiedad es clase y categoria, dealli la existencia del
kuraka 0 kuraq kaq, que significa ser mayor. Recuerdo que mi abue-
lo materno, que era un indio monolingtie, cuando nifo me decia
mostrandomesus manos: ‘‘Mira hijo, no todos mis dedostienen el

mismo tamano,asi en la sociedad no todos puedenseriguales’’.

Enel capitulo ‘‘Pensary filosofar’’, Mazzi sostiene que: ‘‘No

se aceptanlas categorias del pensamiento andino porquees cierto

que aun noexiste un estudio sistematico, riguroso del mismo, pero

esto no quiere decir que nose haya generado’’.'* Nos preguntamos,
ési no sabemoscuales fueron las categorias del pensamiento andi-

no, comosostener que hubounafilosofia andina? Como objetamos
a Juvenal Pacheco,no basta con queexistan categorias, que hoy po-

demosIlamarfilos6ficas, sino quees indispensable que conellas se
haya hechoreflexionfilos6fica.

Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo con la cita de Vic-

tor Mazzi cuando manifiesta que: ‘‘Quienes tratan de explicarseel
pensamiento andino unicamentea través del mito, en realidad estan
proponiéndosela explicacion delas causasdel atraso y primitividad
de nuestros antiguos pensadores’’.””

Suponer que nuestros antepasados hayan explicado el mundo
en forma mitica no tiene por qué significar que hayansido retrasa-

dos y primitivos. Cada pueblo explica su realidad de acuerdoconel
modo de produccion en que se encuentre. Hoy, existen mitos mo-
dernos, comoel del desarrollo o calidad total, considerados salvado-

res del mundo, 0 comoeldetocarla bocina del carro en la creencia

de que el semaforo automatico va a trabajar mas rapido,y sin em-
bargo no podemosconsiderarnos primitivos o retrasados.

16 bid., p. 26.
pis Ibid.
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Mientras Juvenal Pachecosostiene que habia unafilosofia a la
que se puedetipificar de idealista, paralela a la dialéctica, Mazzi
sostiene que el pensamiento dialéctico estaba en formacién; veamos
la cita:

Existen indicius de un pensamiento dialéctico que estaba en formaci6n, que

entendi6 que el universo se movia, tenfa dindmica propia (se alimentaba,

crecia, engendraba y perecia); tuvo la certeza de un todo contradictorio,

opuesto en el hanan y el wrin (arriba y abajo), polaridad que a su vez se sub-

divide en otros opuestos como izquierda-derecha.!8

Nosotros, de acuerdo conel cuadrotradicionalde oposicién, no

veriamos comocontradictorias las categorias urin y hanan,sino co-

mocontrarias;" por otro lado tenemos entendido que pueden haber

categorias contrarias mas no contradictorias. Tenemos entendido
que contradictorias solo puedenser las proposiciones; por ejemplo

Todos los hombres son mortales tiene por contradictoria a la expre-

sion algiin hombre no es mortal. Finalmente, para concluir, veamos
las siguientes citas de Victor Mazzi: ‘‘Desde luego,no era unafilo-

sofia tal como la que se conoce en Occidente,tuvo distinta significa-
cion y un singular modelo de entendimiento del universo’’,”° y otra

quedaalfinal, en temas sugeridos‘‘Para debatir’’: ‘‘Filosofar para

el indio noes una creencia,ni un proceso deintelectualizaci6n dela
realidad. Mas que un sistema de creenciases ante todo vivencia’’.?!

Al respecto debemos manifestar quela filosofia es siempre una
reflexi6n teorética y no unavivencia; vivir de acuerdo conunafilo-
sofia no es hacerfilosofia, en todo caso es hacer practica, y esto es

acci6n y no reflexion. Precisamente lo quediferencia la filosofia
de la religién es que la primeraes racional, reflexiva y teorética, y
la segunda es defe.

En 1991, el profesor Victor E. Diaz Guzmanpublico unlibrito
intitulado Filosofia en el antiguo Peri, en cuya introduccionsostiene:

18 Ibid., p. 27.

19 Mazzi sostiene: ‘‘El quechua contiene raices categoriales, pues como todo

idioma expresa una elevada organizaci6n conceptualy l6gica de su medio natural

y social. El pensamiento enel antiguo Pert no escapa a esta concepci6n, nocio-

nes como urin y hanan esténreflejando unarealidad contradictoria, pero real y

social. La naturaleza tiene causasy origen,la necesidad de existencia,de alli que

las categorias y conceptos deben designarlas peculiaridades de esta realidad’’, pp.

28-29.

2 Jbid., p. 7.
21 Ibid., p. 62.  
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Sabemosquees dificil hablar de unadisciplina filos6fica en el Pert antiguo(in-

canato) en sentido absoluto y con la perspectiva actual; en primerlugarporel

desconocimientode las ramas 0 especialidades que integran dicha disciplina,

y, en segundolugar, porque ‘“‘las limitacionesculturales’’ impidieron que las

especulaciones llegarana la alta comprensi6n de los fendmenos filos6ficos.?2

Comosostiene el autor, considerando que‘‘es dificil hablar de

una disciplina filos6fica en el Pert antiguo en sentido absoluto y con

la perspectiva actual’’, no consideramosnecesario entrar en mayo-

res discusiones, sobre todo si no existen documentos escritos que

nos permitan hacerunacritica a la supuesta filosofia inka, y mas ain
si, como sostiene Diaz Guzman, conocemoslaslimitaciones cultu-
rales que impidieronllegar a la alta comprension de los fendmenos
filos6ficos.

El autor hace un estudio bastante acertado, mejor que Pache-

co Farfan por cierto, de la visin andina del mundopreshispanico;

trata temas comoel hombre,la historia y la cultura, las concepcio-

nes cosmogonicas, las concepciones escatoldgicas, Dios y la moral

incaica. En la bibliografia, como Pacheco y Mazzi, cita a cronistas

e historiadores, mas noasi a algunfildsofo.

Opiniones respecto de la inexistencia de una filosofia inka

Enrrelosfilésofos que niegan absolutamentela existencia de una
filosofia inka, mas noasi la de un pensamiento 0 cosmovisiOn, tene-

mosal doctor David Sobrevilla y a la doctora Maria Luisa Rivara de
Tuesta. Asimismo, aqui expondremosalgunos puntosdevista del
doctor Jestis Mosterin con respectoal ‘‘pensamiento arcaico’’ por-
que esta de acuerdo con nuestra tesis de que noexisti6 unafilosofia
inka sino un pensamiento o cosmovisiOn inka.
1. David Sobrevilla, en el TV Congreso Nacional deFilosofia, Are-

quipa 1991, sostuvo: ‘‘éEs correcto aplicar el concepto defilosofia
al pensamiento precolombino?... A veces se ha ofrecido unares-
puesta positiva a esta pregunta’’.” Elfildsofo, en aquella oportuni-
dad, a través dela critica al libro de Miguel Ledn-Portilla La filo-

2 Victor E. Diaz Guzman,Filosofia en el antiguo Peni, Lima, Nosotros, 1991,

p it

2 Restimenes de Ponencias, p. 132; también se puedeverla Introducci6n la

obra del mismo autor La filosofia contempordnea en el Peri, Carlos Matta, ed.,

Lima, 1996, pp. 13-18.
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sofia néhuatl estudiadaen susfuentes,demostré que noera posible
hablar de unafilosofia precolombina en América; paraello recu-
rri6 al anilisis de la visidn helénicatradicional del mundo, luego del

surgimiento dela filosofia griega, mostrandola diferencia delassi-
tuaciones reales que posibilitaron tal surgimiento. Concluyésu ex-

posicién expresando:‘‘E] resultado de nuestro andlisis es que pue-
de hablarse de un pensamiento pero node unafilosofia precolom-
bina’’.*
2. Por su parte Maria Luisa Rivara de Tuesta, sostiene que:

El pensamientoanterior a la conquista espafiola, concepcién sui generis, des-

arrollado principalmente porlas culturas maya, azteca e inca, constituye in-

quietante tema de investigacién... que encuentran las proyecciones de esa

estructura de pensamiento en las masas que han permanecidocasi al margen

de la cultura occidental.?¢

Para Rivara de Tuesta: ‘‘Las concepciones sobre Wiraqocha,
pachay runa sonlas que constituyen el tema central de esta sintesis

del pensamiento incaico’’. Estos temas se apreciaran en el mito,
seguidamenteenla poesiay finalmente,a la llegada de los conquis-
tadores europeos, habrian estado culminando‘‘en apreciaciones de

caracter reflexivo’’.””
3. El fildsofo espanol Jesus Mosterin, respecto del pensamiento de
los pueblos primitivos, en el epilogo de su obra,sostiene:8

A partir del siglo VI en tres regiones de nuestro planeta distintas y distantes

entre sf (en la India, en China y en Grecia) observamoslosinicios y prime-

ros balbuceos de un nuevo tipo de pensamiento, el pensamientofilos6fico, o

clasico, o reflexivo, o racional o como queramos Ilamarlo. Por contraposici6n

a él, al pensamientoanteriorarcaico o prefilos6fico.

El autor sefiala como ‘“‘notas principales de ese pensamiento

prefilosGfico 0 arcaico’’: 1) El ser siempre directo o transitivo...
no es autorreflexivo, no explicita ni analiza su propia metodologia;
2) trata todos los fendmenos como untd personal que nos confronta

4 Miguel Le6n-Portilla, op.cit.

25 Ibid., p. 32.
26 Restimenes de Ponencias, pp. 118-119.

27 Ibid.
28 Jesus Mosterin, Historia de la filosofia I. Pensamiento arcaico, Madrid, Alianza,

1983, pp. 224-227.  
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y nos concierne. Es un pensamiento emocionalmente comprome-

tido; 3) los aspectos importantes de la experiencia no se analizan
como conceptos, susceptibles de definicidn; 4) el estupor y desaso-

siego producidos por unarealidad en primera aproximacion mul-
tiforme cambiante e incomprensible son mitigados no porla cons-

trucciOn de teorias que interrelacionen conceptos y proporcionen

explicaciones, sino mediante la elaboraci6ny transmisiOn de mitos;

5) la preocupaci6n por la buenavidase traduce en el pensamiento

arcaico porel interés en sobornara los dioses mediante cuidados,
cultos, ofrendas, etc. y 6) la ansiedad porel futuro da lugara las

diversas técnicas de adivinaci6n.
Como acabamos de ver, tanto David Sobrevilla como Maria

Luisa Rivara de Tuesta niegan la existencia de unafilosofia inka en
los Andes precolombinos. De igual manera Jess Mosterin niega
indirectamente tal posibilidad.

Conclusiones

Unavez expuestaslas tesis de Juvenal Pacheco, de Victor Mazzi y
de Victor E. Diaz, que defiendenla existencia de unafilosofia inka,

y expuestos tambiénloscriterios de David Sobrevilla, Maria Luisa
Rivara de Tuesta y la de Jess Mosterin, que niegan tal posibili-
dad, podemos concluir manifestando que no hay nada que pueda
llamarse especificamente filosofia inka, porque el saber 0 conoci-
miento quetuvieron los pueblos andinos precolombinosnose ajus-

ta al saber critico, racional, teorético y trascendental que exige la
filosofia. En todo caso, podemosIlamarle pensamiento prefilos6fi-
co 0 cosmovisiOn ancestral, pero no filosdfico, por carecer de las

caracteristicas antes senaladasy porno serteorético, sino mas bien
mitico.

Sin embargo, no hay que considerar que porquelos andinos,
mayas y aztecas notuvieron unafilosofia, fueron retrasados0 salva-

jes, de ninguna manera. Los hamawt’as inkasno hicieron reflexi6n
filosGfica, esto es, no usaronla raz6nparateorizar, sino para hacer

ciencia, esto es, conocer través de observacidn, experimentaci6n,

comparaci6ny generalizacién, en campos comola biologia,la fisica,
la matematicay la sociologia. Si los inkas hubieran proseguido con
su desarrollo cultural, sin la presencia de los conquistadores euro-
peosenelsiglo xvi, por unas décadas mas, probablemente hubieran
formalizado una ciencia en los campos arriba senalados. Para nos-
otros, de ellas habria surgidola filosofia, por ser nuestra cultura de
hombres transformadores dela naturaleza antes que especuladores.  
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En los Andes la ciencia habria sido madre de la filosofia; y no
comoen Grecia, dondelafilosofia fue la madre delas ciencias.

Para terminar, debemos expresar que hoy que sabemoslo que
es la filosofia y el filosofar, debemos contribuir creativamente al
desarrollo de una filosofia universal, haciendo una reflexion des-
de nuestrapacha (espacio,tiempo y naturaleza andinas) a través de
las categorias del runasimi, que es nuestro idiomay refleja nuestra
identidad y autenticidad andinas.

Al presentar estos conceptos no solamente buscamostraducir

las categoriasfilosdficas del griego al quechua, sino dejar abierta
la posibilidad de que algtin quechua-hablante o quechua-pensante
pueda, en algtin momento,hacer unareflexidn filosdfica en que-
chua.”

Nuestra intenci6n no es renunciara la reflexidn ni a la heren-
cia cultural occidental. Lo que proponemoses hacerreflexién des-
de nuestra realidad de hombres concretos que, perteneciendo a un

continentey a una cultura andina, perpetian una visidn del mundo

en categorias que se expresanprincipalmentea través de la lengua
quechuay que se manifiestan en modosdevivir superiores, en ac-

titudes hacia la naturaleza y hacia los semejantes y en sentimiento

de felicidad y paz espiritual y material. Sabemos que muchas dees-
tas categorias continuan en plenavigenciay ofrecen la posibilidad
de ser tomadasen cuenta porla eficacia que han demostrado en su

aplicacion antes y despuésde la conquista.
Sin embargo,el hecho de que estemostraduciendoaquila refle-

xidn de estos pensadores no debe indicar que nuestrafilosofia debe
consistir en traduciry repetir la reflexion occidental, sino que es ne-

cesario que tengamosinformaciondeldesarrollo del pensamiento a
través de la historia para luego de entrar en contacto y familiaridad
con ella, como sostuviera David Sobrevilla, hagamos unareflexion
que respondaa nuestras necesidades, exprese nuestrasaspiraciones
y sirva comosustento de nuestra reflexi6n y praxis, y qué mejorsi
éstos fueran unaalternativa para el pensamiento universal.

29 Unodelos caminos que conducen la reflexin filos6fica es la historia de la

filosofia, por ello consideramos importantesu traducci6nal idioma quechua;ental

sentido hemosintentado hacer unasbreves traducciones de Aristételes, Descartes

y Hume.
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Emiosoro max SCHELER,injustamente pocofrecuentadoenla ac-

tualidad, senalo en varios pasajes de su obra antropoldgicael caréc-

ter problematico del hombre contempordneo. Su argumentoera

que el hombrehabia alcanzadosaberes antes no imaginadosen to-
das las areas, pero que paraddjicamenteera la época en que menos
se sabia de si mismo. El hombre sabe muchas cosasperoantesi es

un extrano. Matizando, el propio Scheler agregaba que el hombre
de nuestra época si sabe algo sobre si mismo: no sabe quién es.
Por ello, concluia, se hace mas apremiante que nunca indagarso-
bre la esencia del hombrepara sacarla del ocultamiento quese le
ha impuesto y poderasi reencauzarsu trayectoria y su mundo. De

semejante llamadose haceeco la meditaci6nquearticulaeste texto.
El hombre, cada hombrees lo que hace se hace en su actividad.

Pero el impulso dinamico (dynamis) que despliega el hombre noes

un simple hacer inmediato, inocente, se cierne sobre la naturaleza

comoactividad transida de mediaciones. Es a partir del conocimien-
to de las mediaciones que puededilucidarse el sentido del hombre
comoactividad. Actividad que encuentra expresiOnen la técnica, a

través de la cual el hombreinterviene de manera peculiar en la na-
turaleza. Para comprendereltejido que configura las mediaciones
ha menesteriniciar, pues, el recorrido desdela siguiente propues-
ta: el hombre hace y se hace por via del accionardela técnica en la
naturaleza.

El hombrese enfrenta a la naturaleza buscandosatisfacer ne-
cesidades de diversaindole, paralo cual antes tiene que socavarla
resistencia que le oponela identidad estable de las cosas. Al desha-
cer la identidad delas cosas el hombreincansable va construyendo
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su propia identidad como cambio. Cadaresistencia vencida produ-
ce comoefecto una reconfiguracion de la identidad humana. Es una
identidad que se hace, deshacey rehaceal contacto conla natura-

leza. Identidad némada que deambula entre el sedentarismo delas
cosas. Nomadismoqueevidenciaelprivilegio del ser humano:la no
coseidad. Masporcada paso que el hombre adelanta en su erran-

cia nomadada unpaso atras. Antes de enfrentarse a la intemperie

de la naturalezase refugia en el interior de su subjetividad para en-

contrar las representaciones que seran su guia alsalir al exterior. El

hombrese ensimisma porquenopertenecedeltodo la naturaleza;
es, en certera metafora de Ortega y Gasset, un ‘‘centauro ontolégi-
co’’. Unaparte de él es natural, mientras la otra es extranatural. La

mitad naturalnole es problematica, porque de una otra formala
siente realizada. Porel contrario, la mitad extranatural es un pro-

yecto a realizar entre distintas posibilidades. Proyecto signado por
la perenne inestabilidad, que porlo mismosele torna problematico
y, Sin embargo,lo identifica como lo maspropio. La inestabilidad la
identifica comosu ser 0 su ser comoinestabilidad. Para queeste ser

no se convierta en un haz centrifugo, el hombre pone en marcha en
su interior los procesos generadores de las mediaciones: lo imagi-

nario y la raz6n, que-en su entramadooriginan las representaciones

que el hombrese hace dela naturalezay de la realidad histérico-

social que erige sobre aquélla. Las representaciones otorgansenti-

do y cauce la inestabilidad humana; pero simultaneamentesonel
puente quesetiende desde el ensimismamiento(interioridad) hacia

la naturaleza, constituyéndose en el marco que evita que el noma-

dismo del hombre sucumbaantela resistencia de las cosas. Lo que

transita por ese puente es la técnica exhibiendo su fundamento:la

libertad.
Lo imaginario tiene su ambito de despliegue en el inconscien-

te, mientras la razon en las estructuras del pensamiento. Cuando
emerge del inconsciente lo imaginario se convierte en impulso pro-
yectivo, es el acto de la voluntad con que el hombre da forma a su
posible mundo.La infinita constelacion de actos humanosesta sur-
cada porlo imaginario, cuyo impulso proyectivo tiene desemboca-
dura en la razon. Imaginario y razon entablansu fluctuante dialogo
en no pocas ocasiones exentode contradicciones. La raz6nes reali-

zacion en vilo a la espera del impulsovitalizador de lo imaginario,
lo que permite que la razon a su vez emprendasu didlogotrans-
formador conla naturaleza. Es de precisarse que la raz6n en su
didlogo con la naturaleza adquiere distintos escorzos, de los cuales,
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empero, se destacan dos porsu caracterantitético, que llamaré tex-

turas critica y constructiva. La raz6ncritica tiene comodirectriz el

rechazo de todo aquello que violenteel didlogo con lo concretoy lo

multiple, lo particular y lo complejo de la realidad. La raz6n cons-

tructiva define el formalismodesus perfiles al irse estatuyendo co-
mosistemasde teorias 0 de ideas cenidas por la férrea deducci6n
Idgica. De hecho el atributo esencial de la razon constructiva es

su articulacion ldgica, lo que la lleva a asumir una actitud agresi-

va contra todo aquello que nose supedite a la estructura abstracta,

formal, de los sistemaspor ella inventados. Cuandola razon cons-
tructiva fue historicamente filtrada porel solipsismo de la concien-
cia subjetiva moderna acabo por ahondarsuscaracteres formalistas

y pragmaticostransfigurandose en razon instrumental. Las texturas

critica y constructiva evidencian la diversa manera en que la razon
se relaciona con lo imaginario. En grosera esquematizaci6n puede
decirse que entre mas estrechaes la relacion entre la razon y lo ima-

ginario se propicia el desarrollo de la textura critica, pero cuando
tienden a distanciarse lo imaginario se vacia de parte de sus con-

tenidos creativos dando lugara la textura constructiva. La razon
constructiva contiene una dimensidn imaginaria pero circunscrita

al orden formal. La raz6n constructiva, para forjar un sistemaI6gi-
co sin contaminaciondela heterogeneidad propiadeloreal, utili-
za lo imaginario como mecanismo unficador-homogeneizadordel

procesoconstructivo dela realidad; con lo que evita el movimien-
to disruptivo esencial al pensar critico. En la razon constructiva la
heterogeneidad y complejidad del mundo es ocultada o sustituida
por una visidn homogeneizadoray simplificadamenteldgica. Por su
lado, en la raz6ncritica lo imaginario alcanza su pleno despliegue
debido a que implica un constante e inevitable acercamientoalflujo
vertiginoso dela realidad, con todolo que conlleva defacticidad; lo
quele permite dialogar con aquellos terrores nocturnos que acosan

a la razon constructiva: lo irracional, lo ca6tico, lo moviente... Lo

queactiva los mecanismosde la raz6ncritica es la dialéctica de la
unitas multiplex que le permite seguir y comprenderla interacci6n
de lo uno y lo miltiple, sin entramparse en algunode los extremos.

Ahorabien, cuando el entramado de raz6n e imaginario se di-
rige intencionalmente ala naturaleza, va hilando las mediaciones,

esto es, las representaciones de la conciencia. Es oportuno subra-
yar quela representaci6n noes un meroreflejo de la exterioridad,
asi como tampoco unareproducci6nque se imprime mecanicamen-
te en la conciencia. No es, por tanto, un duplicado de lo real o de
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lo ideal, ni la parte subjetiva de la objetiva, ni la parte objetiva del

sujeto. Las representaciones son la reticula a través de la que se

establecen las relaciones entre extremosantitéticos. Por lo mismo,

toda representacion es untejido de relaciones que el hombrecapta,

pero que también produce ensu relaciOn perceptiva conla exterio-
ridady las cosas. La percepcion capta exteriormente en las repre-

sentaciones las cambiantes relaciones que organizan a la realidad,

otorgandole a ésta una mas acabada coherencia. La percepcion se
resuelve en la constitucion de representaciones, pero éstas a su vez

actian sobre la percepcion, configurando de esa manera los con-

tenidos de la conciencia. Ello permite al hombre guiarse vivencial
y cognoscitivamente. Las representaciones son una expresidn de

conocimiento que dota de sentido dentro del incesante devenir na-
tural a los acontecimientosy actos quele son habituales al hombre.

Si bien es cierto que en un nivel primario la representaci6n es un
saber de sentido comun,practico, en un nivel mas profundoes so-

porte del conocimiento tedrico. Los atributos inherentes de las re-

presentaciones sonlarestituci6n y la sustitucion. Se restituye de for-

ma simbdlica 0 signica lo que esta ausente o aproximalo lejano;
pero también se sustituye lo que esta presente. Se restituyen en
la subjetividad (conciencia) entidades y sus relaciones como perso-

nas, cosas, acontecimientos de multiple indole, imagenes,ideas,etc.

Tales entidades pueden asimismosersustituidasporotras; ello por-
quelo imaginarioactia enlas representaciones y la raz6n tiene por
objetivo concretizarlas. Las representaciones conforme acotan con

precisién sus fronteras alcanzan una autonomiay unaeficacia es-
pecificas: se concretizan en unaestructura discursiva que circula a
lo largo delas colectividades. Lo cuales factor decisivo en el pro-
ceso constructivo dela realidad que lleva adelante el hombre. En

resumen,la representacidn es aquello que permitefiltrar y definir
los mecanismosconstructivos de la realidad que se manifiestan en

el hacer, deshacer y rehacer ndmada del hombre. Las represen-
taciones alrestituir lo ausente osustituir lo presente asi comosus
relaciones ponen enevidencia la profunda unidad existente entre
percepci6n, actividad, conocimientoy transformaci6n dela natura-
leza; todo ello en vistas a la construcci6n de la realidad historico-

social. Pero la condici6n dela posibilidad para esto es la represen-

tacion de la naturaleza.
Comotodarepresentaci6nlas representaciones de la naturaleza

son historicas. Cada época y cada puebloelabora una representa-

cidn dela naturaleza en base a sus deseos, su cosmovisiOn, su pecu-
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liar dindmicahist6ricay social, pero primordialmente, por la mane-
Ta en comose despliega el entramado de lo imaginario y la raz6n.
De hechoeltipo de representacion quese haga dela naturaleza esta ya
dibujandolas rutas histéricas que seguiré una sociedad, asi como la
formade intervenci6n dela técnica. El carécter especifico de unare-
presentacionhist6rica de la naturaleza determinael desenvolvimiento
dela técnicay, portanto, de la libertad humana.

Las cualidades propias de la naturaleza la convierten en re-
ceptaculo accesible a las proyecciones humanas,lo que ayudaa pro-
moverla integracion delas representaciones histéricas quese hacen
de ella. De ahi que en cierto modo puedadecirse quela naturaleza
es una idea prenada de deseo, o ensu variante, un deseo buscan-
do transgredirse en idea. La naturalezaexiste independientemente
de la voluntad humanay la inercia material. Platon y Aristoteles
expresaron esto con sus propios términosal decir que el reino de
la naturalezaes ajenotanto al arte comoalazar. La naturaleza es
una fuerza aut6nomaquesedilata entre esos extremos de indeter-
minaci6n como son lo humanoy lo material, por lo que se instituye
como ambito del orden y la necesidad. Sobre este ambito se desen-
vuelven las cualidades dela fuerza natural, que fueron enunciadas
por ClémentRosset como: silenciosa, porquela vida trabaja ensi-
lencio,invisible, porque jamasla vemosobrar, e impensable, porque
todo lo quese ha pensadodeella, no se ha pensado nada. La ar-
cana inaccesibilidad de semejantes cualidades de la naturaleza ha
contribuido para que sea homologada

o

traducida comovacio.' El
cualpuedeserIlenado con toda clase de determinaciones cognosci-
tivas, éticas o histdricas. Como el propio Clément Rosset ejempli-
fica con el caso de la metafisica,la cual Ilena el supuesto vacio dela
naturalezaconla categoria de la nada.A partir de la nada se piensa
otra cosa,lo distinto: el alma, el ser, Dios... Esos entes metafisicos

' Esto ha empujado a que Clément Rosset quedeenelfilo de la duda sobre la

total inexistencia de la idea de naturaleza: ‘‘Probablementela naturaleza compar-

ta con la feminidad elprivilegio de no existir; de ahf procede la seguridad de una

caza eterna, aunquesin riesgo de acabarconla captura... La eficacia del concepto

de naturalezaes asj en funci6n de su imprecisi6n, que contribuye a hacerla invulne-

table. La idea de naturaleza es invencible porque es vaga, mejor porque no existe

€n tanto queidea,y no hay nadataninvencible como lo que noexiste. Los analis-

tas de la creencia més penetrantes estan de acuerdo en reconocerla imposibilidad

de definirla jam4s comotal. La suerte general de una creencia consiste no s6lo en

proporcionar razones para creer,sino en ser pobrisima en definiciones de su pro-

pia creencia: sabe siempredecir por qué cree, jamds eso en lo que precisamente
cree’’, La anti naturaleza, Madrid, Taurus, 1974, pp. 18, 24-25.
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adquierenconsistenciay relieve en relacién con lo que no son,esto
es, la naturaleza representada comonada. El colofén deesta argu-
mentaci6n es quela idea de naturaleza no se muestra jamassola y
siempreva disfrazada pero, ademas, indefectiblementesirve a una
instancia no natural que acompafasu aparicion.

La inaccesibilidad de la fuerza naturalse cifie inmejorable a los
teflejos de los atributos de las representaciones histéricas de la na-
turaleza. Entales representacionesse capta el ambito del orden yla
necesidad,perola restituciény la sustitucién desplazanlas cualida-
des dela fuerza naturalpara introducir lo propiamente humano. La
naturalezainicia de esa forma su camino a la humanizacion. Lo que
vemosa la vez en el fondo deeste procesoes lo imaginario creando
un modelo humanizado denaturaleza y a la raz6n concretizdndolo,
a partir de la introducciéndelo aleatorio: la técnica. Las represen-
taciones de la naturaleza son el disparador y punto dereferencia
parael accionar dela técnica; lo cual permite, por un lado, que al
inficionara la naturaleza conla inestabilidad humana no sucumba
ésta ante el orden de aquélla y que,al contrario,al alterar el orden
natural consolide la adaptacién del medio alsujeto y no viceversa,
y, porel otro, le permite al hombre tomardistancia de la necesidad
para nocaer atenazadoporella. Todo ello deja verclaro el fulgor
del riesgo queatraviesa a la técnica. Heidegger lo comprendié me-
jor que nadieal afirmarquela técnica expresala libertad humana.
Libertad queél vio a través del prisma ontoldgico del accionar de
la técnica por desocultarla fuerza de la naturaleza.? La técnica por
ser una delas encarnacionesdela libertad significa realizacion de la

existencia humanasignadaporel riesgo. El hombrese hace a cada
momento arriesgando suexistencia: ser inestable, identidad néma-

daporgracia dela libertades su gloria y su tragedia, pero a final de
cuentas es el don que lo humaniza y que humaniza la naturaleza.

La libertad que circula entrelas articulacionesdela técnica tie-
ne concreci6n enlos actos técnicos que plasman su corporeidad y

2 «Pero si consideramosla esencia dela técnica, experienciaremosla estructura

de emplazamiento comoun sinodel hacersalir lo oculto. De este modoresidimos
ya en lo libre del sino, que en modoalguno nos encierra en una sorda constric-

cin a impulsarla técnica de un modociego 0,lo que es lo mismo,a rebelarnos

inUtilmente contraella y a condenarla como obra del diablo. Al contrario: si nos

abrimosde un modopropioa la esencia de la técnica, nos encontraremossin espe-

rarlo cogidos por unainterpelaciénliberadora’’, Martin Heidegger, ‘‘La pregunta

porla técnica’’, en Conferencias y articulos, Barcelona, Edicionesdel Serbal, 1994,
p: 27.  
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consistencia por medio de un dobleregistro: plan de acciony realiza-
cién del mismo. Todoacto técnico oscila entre uno y otro registro,
mas en ese oscilar van gestandose las técnicas especificas, histéri-
cas. Alo largo dela historia de la humanidadhansido creadas gran
diversidad de técnicas, las cuales asimismo estan en consonancia

con el nivel de desarrollo civilizatorio que marca con su impronta

su perfeccionamiento instrumentaly con las representaciones dela
naturaleza que se hace unacivilizacidn. Incluso Ortega y Gasset ha

periodizado en tres grandes etapas el avance de la técnica: la téc-
nica del azar, la que se da en el hombre todavia como naturaleza;

la técnica del artesano,la que se da en las primeras etapasciviliza-
torias del hombre,y la técnica del técnico, la que caracteriza a la
modernidad.* Cada una de estas etapas se correspondecon repre-
sentaciones peculiares de la naturaleza. Empero, cuando seguimos

la pelicula historica donde actuanlas etapas dela técnicay lasre-
presentaciones de la naturaleza vemos con asombro unaprogresiva

deshumanizacion tanto del hombre comodela naturaleza. Lo que

redunda en queelsentido libertario de la técnica sea distorsionado
para acabar convirtiéndose en un yugo. La respuesta esta en gran
medida en las fuerzas configuradoras de la modernidady en su pro-
ducto masrefinado:la tecnologia.

El otono de la Edad Media contemplsla desintegracion de una
representacion de la naturaleza caracterizada por una poco cla-
ra linea divisoria entre realidad sensible e irrealidad trascendente.
Siendo esta ultima vivida como masreal. El imaginario medieval
concibio una naturaleza como espacio donde eran impresas, como
accion modeladora, las formas especificamente creadas por Dios;
formas que de una u otra manera duplicaban la armonia univer-
sal divina. La naturaleza comotrasunto divino estaba nimbada por

3 En la técnica del azar las invenciones técnicas obedecenal calculo de proba-

bilidades, dado un nimero de combinaciones posibles entre las cosas, puede algan

dia preformarse un instrumento. Es la técnica del error y el acierto. Enla técni-
ca del artesano se entiende la técnica bajo la figura del artesano: no se sabe que

hay técnica pero si que hay hombres-técnicos, que poseen un repertorio particular

de actos que no son los de todo hombre. Con elartesanola técnica deja de ser

manipulaci6n, maniobra y se convierte en fabricacién de instrumentos, los cuales

son s6lo un suplemento. En la ultima etapa la maquina pasa a primerplano y no

es ella quien ayuda al hombre,sino al revés: el hombre ayuda y suplementaa la

maquina;la queal trabajar porsi y desprenderse del hombre ha hecho a éste caer

en la cuenta quela técnica es una funci6n aparte mostrandolea la vez un horizonte

de posibilidadesilimitadas, que lo pasman; cf. José Ortega y Gasset, Meditacion

de la técnica, Obras completas, tomo Iv, Madrid, Revista de Occidente, 1970.
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doquierdel sentido de trascendencia. Las técnicas preservadasy re-
producidas por generaciones de artesanos respondiana las exigen-
cias de la representacidn trascendentalista de la naturaleza: eran
sentidas y practicadas como un fugaz destello de la gracia divina.
Las técnicas medievales fueron barridas por la explosién que am-
plio desmesuradamenteel repertorio de actos técnicos, pero tam-
bién comoresultadodela elaboraci6n de una nueva representaci6n
de la naturaleza gestada porel ascenso dela razon constructiva yla
formalizacion de lo imaginario.

La definitiva aparicién de la burgues{a entre los Siglos XII y XIII
inicia el desarrollo de experiencias inéditas: es disociada la traba-
da relacion entre realidad inmanentee irrealidad trascendente, fa-
bricandoseunprincipio de explicaci6n causal: la causalidad natural.
El imaginario de la burguesia crea una realidad pseudoempirica re-
gida porlaley dela causalidad natural. La raz6n constructiva, de la
cual era portadora esaclase social, estableci6 mecanismosfuncio-
nales, practicos, delimitando rigurosamenteunarealidad operativa.
Aquella que se comporta de manerainvariable y es siempre previ-
sible cuandoseactta sobreella. A la razonconstructivael misterio
de la naturaleza la abruma,porlo que hace oidos sordos a su rumor
profundo:solo busca su control y manipulacién. Su gran conquista
consisti6 en cenirle a la naturaleza el corsé de lo que Edgar Morin
define comoelparadigma desimplicidad; que consistié en rudimen-
tarizar, aplanar, simplificar; en suma, la unidimensionalizacién de
la naturaleza porvia de su unificacidn y hegemonizaci6n. La repre-
sentacion quehacedela naturaleza la modernidadestsignada por
el paradigmadela simplicidad.

Lo anteriortuvojusto reflejo en el conocimientocientifico, que

al salir del Renacimiento esta totalmente definido y consolidado.
Correspondiéndose con la depuracién que hace de si misma la
razOn constructiva, que sufre la metamorfosis que la instituye co-
mo raz6n instrumental. La ciencia moderna concibe la naturale-
za como un espacio con determinadascaracteristicas que pueden

ser filtradas por la mente partir de su observaci6n,sistematiza-
cidn, control y manejo. Lo quetiene su correlato en la creencia de
quela naturaleza funciona con una coherencia mecdnica, por con-

siguiente, tiene que ser un sistema: elsistema de la naturaleza. Si

se puedeintervenir en su curso es precisamente porque constitu-
ye un sistema regular e invariable. A idénticas causas correspon-
den idénticos efectos naturales. El conocimiento cientifico como
sistema pretende ser un reflejo explicativo racionalde la naturale- 
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za. Pero el caracter explicativo de la ciencia se apoya en el con-

cepto de objetividad, de realismo que rechaza cualquier interven-
cionismo subjetivista del hombre. La ciencia autojustificd su desi-
deratum objetivista a partir del punto de vista arquimédico del ob-
servadorcientifico, consistente en un enfoque exterior e imparcial
que desde un punto devista unicoyprivilegiado observa la profundi-
dad —espacio— y el movimiento —tiempo— de la naturaleza. Este

perspectivismoobjetivista sin lugar a dudas poneen evidenciala vo-
luntad de poder, de dominio, que nutre al conocimientocientifico

asi producido por Occidente. Empero, para quela voluntad de do-
minio del conocimientocientifico se concretizara necesit6 anexio-

narse la técnica.
Técnica y ciencia tensionadas por el pragmatismo de la razon

instrumental desembocaronen la tecnologia, que fue dirigida al do-
minio de la naturaleza pero también... del hombre. Enla tecno-

logia quien llevo el papel directriz fue la ciencia, que circunscri-

bid dentro de sus coordenadas logico-matematica, metodoldgica y

abstraccionadora a la técnica. El conocimiento cientifico vel6 el
fundamentelibertario de la técnica, reinstrumentaliz6 las técnicas

y acabo por convertir los actos técnicos en descarnada y escueta

mecanicidad, lo que a la postre redundaria en la mecanizaci6on del
hombre. Esto puede comprenderse mejor cuandose les contem-

pla dentro del marco de sus disonancias. La técnica tiene su foco
de expansionenla subjetividad que se externa a través dela dyna-
mis existencial, esto es, el perpetuo hacerse comoexistencialibre

transformandola naturaleza. Porel contrario, la ciencia dentro de

la fundamentaciony orientacion quese le dio en Occidente se des-
pliega comoobjetividad, que rechaza la interferencia,el “‘ruido’’,
que puedeintroducirla subjetividad dentro del proceso de conoci-
miento. La salida antetal antitesis fue precisamente la tecnologia,
que mediatiz6 a la técnica. Una vez hechoesto,la tecnologia estu-
vo preparada para ser agente determinante en los grandes avances

cientificos, plasmados pragmaticamenteenla invenci6ny perfeccio-
namiento de las maquinas. La ciencia y las maquinas, por ejemplo,
en el terreno dela salud han logrado encontrar soluci6n a enferme-

dades consideradasincurables. Pero ello a costa de la deshumani-

zacion del cuerpo humano.
La ciencia proyecta su objetividad unidimensionalizadora enla

invenci6n y manipulacién de la maquina,la cualal cernirse sobreel

hombre acaba por mecanizarlo. La autonomia a quellega la maqui-
na en su funcionamiento hace que se impongasobreel hombre,lle-
gandoincluso la suplantaci6n deeste ultimo. La orientacién de  
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la rob6tica es la de lograr que la maquina pierda su aspectofisi-
co de maquina para tomarla apariencia humana. Por suparte,el

hombre es conducido a la mecanizaci6n de sus formas de vida, lo

que en no pocos momentoslo semeja a un robot. En suma, lo que

nos muestrala tecnologia, sin negar su grandeza, en su proceso des-

humanizadordel hombrey la naturaleza, es una de las miltiples y
principales expresiones del ocultamiento de la ciencia humana que
se da aceleradamente en el mundo moderno.

Aun cuandoel tiempoactuales oscuro para lo humano siempre

cabe la esperanza, porqueéstaesta incrustadaenla actividad crea-

dora y transformadora del hombre. La esperanza radica en queel
hombrecrearen unfuturo, tal vez no lejano, una nueva represen-

tacion de la naturaleza signadaporel respeto y la humanizacion; lo

que debe redundaren la reformulacion de los fundamentosdel co-
nocimiento cientifico no sdlo en su dimension epistemoldgica sino
también ética y antropologica. Un conocimiento que sepa ir mas
alla de una vision simplificadora para que pueda comprender,dia-

logar y aceptar la complejidad inmanente del mundo, permitiendo

quela técnica muestre a plena luz su fundamentolibertario. Ob-
viamente, esto parece entrar mas enel terreno dela utopia que en

lo real. Pero las utopias finalmente son el faro que muestra a los

hombres el camino para que nose pierdan enla tiniebla del mar

embravecido. Lo que no hay ahoray en este lugar tendra que en-
contrarse mananay en otro lugar.

Comoseha podido observar enla reflexion aqui desarrollada,

hemos redundadoenalgunas cosas ya conocidaspor todos, por lo

que probablemente no hayamos avanzadoenelllamado salvador
de Max Scheler, pero cuando menosse ha cumplido con una de las

exigencias de la filosofia que se convierte en destino del fildsofo:

senalarpara no olvidar.
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La investigacion cientifica alternativa

A\ines DELOSSESENTA Oscar Varsavsky proponeen Ciencia, politi-

ca y cientificismo! una practicacientifica alternativa al cientificismo
dominante,es decir, a la de aquellos cientificos que no reflexionan
sobre su propia practica ni, mucho menos,se hacen cargodelas con-

secuencias de sus trabajos. Varsavsky propone entonces unaciencia

politizada, que sepa delosfines que persigue y delos intereses a los
que sirve. Propone unejercicio diferente de la actividad cientifica
en el que la libertad no se confundacon el meroarbitrio subjetivo,
sino que se dé bajo la forma de autonomia o autodeterminaci6n.
En ese sentido, proponeunaciencia orientadapor las necesidades
‘del cambiosocial, la cual sdlo podra garantizarse mediante eltra-

bajo interdisciplinario, el que suponea su vez una organizacién di-
ferente de las instituciones de investigacion.? liberalismo ingenuo

dominante, plantea una ciencia autonoma,interdisciplinaria y para
el cambiosocial. La autonomianosignifica otra cosa que poderfijar
prioridades cuandose elabora unapolitica cientifica porque no re-
sulta convenientedistraer el esfuerzo y los recursos volcadosen las

1 BuenosAires, CEAL, 1969.

? Realizamos una exposici6n mas exhaustiva, ejemplificada y mds vinculada a
la situaci6n actual en ‘‘Ciencia, poder y utopia’, en Esther Diaz, comp., Hacia

una vision critica de la ciencia, Buenos Aires, Biblos, 1992 y en ‘‘La vigencia la

validez del pensamiento de Varsavsky’’, Espacios de Critica y Produccion (Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires), nim. 12 (1993), pp.

47-50.
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instituciones de investigacion de un pais ocupandose de cuestiones

irrelevantes en general, o de asuntosirrelevantes paraese pais.

Para postular una alternativa massatisfactoria tuvo que poner

en evidencia —mediante unaprolija argumentaci6n— la dependen-

cia que la investigacion cientifica tiene del poderpolitico y econdmi-
co. Contrala creencia ingenua,nosolo deloslegos sino también de

la mayoria delos cientificos, mostr6 que la supuesta investigacion

pura,es decir, aquella investigacionporla investigacion misma, no

es mas que unailusi6n en nuestra época. La investigacioncientifi-
ca, sea basica o aplicada, siempre se halla condicionada, directa 0

indirectamente, explicita o implicitamente, por mucho que pese a

aquellos cientificos que prefieren vivir con la idea tranquilizadora

de un saber inmaculado.
Unode los méritos de Varsavsky consistid en destruir en sus

premisasel dilema entre el dirigismo totalitario y la libertad de in-
vestigacion ingenua. Concebir la libertad como ausencia de con-

dicionamientos es creer en una idea que nose verifica en ningun

Ambito. Siempreseelige algo determinado. El problemareside en

establecer quién determinala eleccidn. Y loscientificos, lejos de ser
seres solitarios que se bastan a si mismos, son miembros de una co-

munidadcientifica institucionalizada y financiada quelos condicio-
na de diversas maneras. En primerlugar,los disciplina en determi-

nados métodos,reglas y tematicas que excluyen otras posibilidades

de investigaci6n.
Esta comunidad cientifica —decia Varsavsky— acepta incondi-

cionalmentela ciencia del hemisferio norte, es decir, la ciencia que

cre6las precondiciones tecnolégicas de una sociedad opulenta. Es-

ta ciencia se desarroll6 comociencia natural deformandose por su

excluyente objetivo de multiplicar la riqueza, en el sentido de ma-

ximizarlas ganancias. ‘‘Sin embargo entre sus éxitos no figura la

supresi6n dela injusticia,la irracionalidad,y demas lacras de este

sistemasocial’’.2 La ciencia se halla al servicio del mercadoy re-

sulta claro quela asignaci6n derecursos,porparte delasinstitucio-

nes estatales o privadas quefinancianlas investigaciones cientificas,

se realiza de acuerdo concriterios de utilidad. Al respecto coinci-

den Rolando Gareja y Jean Piaget cuando ponende manifiesto que

frecuentementelas decisiones sobrelas lineas de investigacion no

se toman en la autonomia epistemolégica del ambito de una dis-

ciplina. Noseeligi, por ejemplo,financiarlas investigaciones en

3 Oscar Varsavsky, Ciencia, politica y cientificismo,p. 16.
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energia atomica en detrimentodela energia solar por una decisién

epistemoldgicasino porcriterios ajenosa la fisica.1 Las empresas
€ instituciones presionan al investigador, aun cuando lo hagan con

guantes de terciopelo. Los investigadores conocenlas prioridades

del sistema y orientansus investigaciones hacia ellas, sabiendo que
en caso contrario no obtendran empleoo subsidiospara su trabajo.

Comopuedeverse,su libertad queda reducida a su minima ex-
presiOn: la opcion entre los temas que se le proponen. Porsupuesto,
existe frecuentemente unacoincidencia entre los deseos subjetivos

del investigador —cuya subjetividadse halla formada en una matriz
disciplinaria— y las necesidades dela estructura cientifica. Enton-
ces el investigador puedesentir una encantadora sensaci6ndeliber-
tad. Puede ocurrir también, por supuesto, que el investigadorelija

genuinamenteunalinea de investigacion compatible con el comple-
jo de ciencia y tecnologia y puedallevar adelante sus objetivos. Si la
ciencia de uno u otro modotiene una orientaci6n, en vez de dejar

quela orientaciOn sea establecida exclusivamente por intereses em-

presariales quenotienen otros objetivos que la maximizaci6n de sus

ganancias,la sociedad debefijar otros criterios y hacerse cargo ella

mismadela orientaci6n dela investigacin, sea de un modocentra-

lizado o no. De esta manera podraatenderintereses generalizables,
evitandolas secuelas perniciosas de criterios burdamente economi-

cistas que se enmascarandeobjetividad con un ropaje tecnocratico.‘

La libertadno consiste, entonces, en hacerlo que quiera sino en dar-

se los propios fines u objetivos valiosos y en intentar conseguirlos.
Cuando Varsavsky propone la autonomiacientifica no se refiere a
otra cosa. La sociedad debe darse sus normas,sus propioscriterios

y prioridades para determinar qué investigacion es conveniente. En
ese sentido, no estara meramenteorientadaporla eficiencia, sino
tambiénporcriterios de justicia.

Precisamente, en Ideas bésicas para una filosofia constructiva
considera posible discernir racionalmente unosfines de otros.° Pa-
ra ello propone un ‘‘enfoque constructivo’’ en el cual ademas de

* Of. Jean Piaget y Rolando Garcfa, Historia ypsicogénesis de la ciencia, México,
Siglo xx1, 1994, p. 230.

> En el mismosentido puede verse Jurgen Habermas, ‘‘Ciencia y técnica co-

mo ideologia’’ en el libro homénimo, Madrid, Tecnos, 1984. Alli no hace otra

cosa que retomarlas criticas a la supuesta neutralidad valorativa de las ciencias
sociales que realiza Max Weberen sus ensayos metodol6égicos.

® Cf Oscar Varsavsky, Ideas basicas para una filosofia constructiva (1976), en
Obras escogidas, Buenos Aires, CEAL, 1982, p. 391.
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las dimensiones de verdad y falsedad, creencia y arraigo psiquico-

ideoldgico, se incluyan las dimensiones de valor: importancia y pre-

ferencia. Tal concepci6n supone unateoria de la decisidn mejo-
rada, en la cual las relaciones costos-beneficios no desatiendanlas

pérdidas de los hombres involucrados.’
La ciencia moderna alcanzo éxitos extraordinarios en el cam-

po de las ciencias exactas y naturales. Y estos Exitos posibilitaron,
junto a otros factores, la creacién de recursos de una abundancia

antes desconocida. Sin embargo,este saber nosirvid para termi-
nar con la inequidad. La asignacion de recursos orientados hacia
esas ciencias en detrimento de las sociales produjo un conocimien-
to cientifico impotente para resolver problemas educacionales, de
participacion y de distribucion de la riqueza. Por eso se hace im-

prescindible una ciencia para el cambiosocial. El cambiosocial, la
transicién, requieren de un saber que los haga factibles. El poder
politico es insuficiente.*

Para quela cienciasirva al cambiosocial debe ser tambiéninter-
disciplinaria. No sdlo para alcanzar mejores resultados tedricos y
mejores implementaciones tecnoldgicas, sino también para prever
efectos indeseables, imprevisibles en la investigaci6n mono o multi-
disciplinaria. Para que ello sea posible se requiere invertir la ca-
denatradicional dela actividad cientifica: descripcién-explicacion-
prediccién-decision.’ Ahora, el primer paso de la cadenaconsis-
tira en definir los objetos a investigar, establecer los problemas a

resolver y bosquejarlas lineas de investigaci6n posibles. Esta for-
ma de organizacidn que propone Varsavsky no difiere demasiado

de la técnica de los ‘‘grandes programas’’, segun la cual conviene
no aislar la investigacidn del contexto econdmico, para conjugarlas

operaciones de investigaci6n, preproducciony produccion como un
todo estructurado por un objetivo. Todolo cualesta lejos de signi-
ficar el abandonodela investigacion basica. Sencillamente hay una
investigaci6n basica relevante y otra que nolo es. Por otro lado,

hoyresulta muydificil determinarsi una investigacion es basica o

aplicada analizdndola descontextualizadamente (véasesi nola in-

7 Cf. Oscar Varsavsky,Estilos tecnolégicos. Propuestas parala seleccion de tecno-

logias bajo una racionalidad socialista (1974), en Obras escogidas, Buenos Aires,

CEAL, 1982, p. 246.
8 Cf. Oscar Varsavsky, Ciencia, politica y cientificismo, p. 17.

9 Ibid., p. 47.
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formaciono las biotecnologias).!° La investigacion pura,es decir la
investigacionporla investigaci6n misma, no es mds que una sensa-
cin subjetiva sin un correlato objetivo en el sistema de necesidades.
En rigor, actualmenteresulta dificil no considerar a la ciencia como
el medio de produccion por antonomasia."!

La interaccion entre la investigacion
y la industria

S :atendemosala vinculacién queexiste entrela investigacionbasi-
ca, la investigaci6n aplicada,la tecnologia, la industria y el mercado,
su desvinculacion aparece comoartificiosa y supone una suerte de

responsabilidad por omisiOndel sistema cientifico que la posibilita.
Es indiscutible que no toda investigacion debe hacerse teniendo en

cuenta unaaplicacion inmediata. Pero es sintomatico que la enor-

me mayoria de las investigaciones carezca de aplicabilidad. En el

caso del CoNnIcET de Argentina esto resulta claro cuando se compa-

ra la cantidad desolicitudes de financiaci6n que existen para Pro-
yectos de Investigacion y Desarrollo (PID) y la casi inexistencia de

pedido para proyectos de innovacion tecnoldgica o para la imple-
mentacién de uniffades de vinculacién (uv). La relacién es de 500
contra7.

No se puede afirmar quelas solicitudes de financiamiento de

PIDs no sea legitima. Pero sospechamoscon algun fundamento que
en muchoscasos setrata de investigaciones que a lo sumo no hacen

mas queingerir bibliografia, en el mejorde loscasos paradigerirla,

y es posible que en muchosotrosse trate de pseudoinvestigaciones

inconducentes quepor anticipadose sabe quellevan a una via muer-
ta. Nos permitimos sospecharque eneste caso setrata de proyectos

de investigaci6n cuyo objetivo no es el objeto de investigacion,si-
no precisamente obtenerfinanciamiento parala subsistencia de los
grupos de pseudoinvestigadores o investigadores con pseudoobje-
tos de investigacién. En estos casoslas hip6tesis se asemejan las
hipotesis de conflicto inventadas o magnificadas porlas burocracias
armadas para mantener 0 aumentarsus presupuestos. En el caso de
las pseudoinvestigaciones, la exigencia de publicidad hace que mas

1 A estas dos cuestiones —‘‘los grandes programas’’ y la indecidibilidad sobre

cuél investigacién es basica y cudl es aplicada— se refiere Amilcar Herrera en su

clasico Ciencia y politica en América Latina, México,Siglo Xx1, 1985, p. 120.

11 Cf. por ejemplo, Portnoff-Gaudin,La revolucion de la inteligencia, Buenos Ai-

res, Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), 1988.
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tarde o mas tempranoalgose descubra,a saber, el fraude. Pero es-

to dependedelas exigencias de publicidad, mediante publicaciones,
quelas instituciones de financiamiento establezcan.

No continuaremosconeste topico tan desagradabley antipati-
co. Si, en cambio, preferimos volver a la cuestion de la vinculacion

entre la investigacion y la industria, porque creemosquealli se en-
cuentra una de las claves de los problemas por los que atraviesa
nuestra ciencia. Ya en 1971 Amilcar Herrera senal6 quela organi-

zaciOn delasinstituciones cientificas constituia uno de los obstacu-
los activos para el atraso de nuestros paises. Estos obstaculos

institucionales se deben a defectos organizativos, a la falta de me-
dios, a la ineficiencia de los organismos gubernamentales o priva-
dos para la implementacién dela politica cientifica, etc. Entre las
deficiencias que detectaba Herrera se destaca la ausencia deinte-
racciOn entre los diversos subsistemas del aparato de produccién
cientifico-tecnolégico, debido a la escasez de investigacion aplica-
da. Mientras enlospaises desarrollados la relacion de la inversion
en investigaci6n aplicada y de desarrollo y la investigacion basica
era de 9 a 1, en nuestrospaises esta relacion aparecia invertida. A
ello se sumaba en esa €pocala destruccion de la investigaci6n uni-
versitaria (a partir de la ‘‘Noche de los Bastones Largos’’). De este

modo,la innovacién tecnolégica quedaba en manosdelas grandes

empresas transnacionales. Las pequenas y medianas empresas, en

cambio, o bien no se hallaban en condiciones derealizar inversiones

rentables en Investigaci6ny Desarrollo, o bien cuandotenian escala
suficiente para hacerla no las hacian por factores diversos (mercado
protegido, ignorancia sobresus posibilidades,etc.)."

Amilcar Herrera cita un estudio de la ocDE de 1996 que echa
portierra el mito sobre la imposibilidad de las medianas empresas
derealizar investigaci6n. Entonces de lo que setrata es de averiguar

por qué, salvo contadas excepciones, nose realiza. A su juicio, en

paises como los nuestros —cadaunoconsus particularidades— es-
to se debeal proyectopolitico dominantey a la consecuentepolitica

cientifica explicita o implicita, las cuales suelen no coincidir. Mien-
tras se manifiesta un rumboenlas leyes, reglamentos y estatutos que

organizanlasinstituciones,los objetivosy las prioridades de investi-
gaci6n y las declaraciones oficiales, en las realizaciones en el con-

2 Cf. Amilcar Herrera,‘Los determinantes socialesde la politica cientifica en

América Latina. Polftica cientifica explicita y politica cientifica implicita’’, La Opi-

nin (BuenosAires), 14 de junio de 1971. Reproducido en REDES (Buenos Aires),

vol. 2, nim. 5 (1995).

 



 

 

136 Javier Flax

texto politico globalse va en sentido contrario. Estas contradiccio-
nes no hacen mas que expresarlas contradicciones enla estructura
del poder dondeconvivensectores antagénicos conintereses diver-
gentes.

La innovaciéntecnolégica
de las empresaslocales

En nuestro pais se intentd tener un sistema productivo compe-
titivo mediante la sustitucién de importaciones cuando el merca-
do mundial se achic6 porsituaciones de guerra y, luego, median-
te politicas proteccionistas de ‘‘compre nacional’. Entonces se
compraban paquetes tecnoldgicos cerrados. Pero no se puede con-
tinuar actualmente sosteniendo ese esquemapordiversos motivos.
El proteccionismoa ultranza suponeno sloretraso tecnolégico,si-

no tambiéntener unaclase industrial que imponeal mercadolocal
productos deficientes y caros. Esto no significa tener que aceptar
la globalizacion de la economia mediantepoliticas aperturistas in-

discriminadas comosostiene el fundamentalismo del mercado. De

hecho,los paises actualmenteindustrializados protegieron sus in-
cipientes industrias. Una politica razonable, aplicada durante la
rapida industrializacion de Corea, por ejemplo, consistié en brindar
proteccion durante periodoslimitadospara permitir la acumulacion
de ciertas capacidades tecnolégicas.

Por supuesto, esto supone que noexista un divorcio entre la

politica de Ciencia y Tecnologiay el resto de la politica econémica.
En otras palabras, se trata de hacerse cargo de quela politica de

ciencia y técnica sea una herramienta fundamentalde la politica
economica. Porotro lado, existe una aceleracién del cambio tecno-
ldgico que no permite seguir comprando paquetes para adaptarlos
porque lo que se compresera siempre obsoleto desde el punto de

vista de una economia abierta. Ya en los setenta se empieza a mos-

trar que el cambio tecnoldgico intermitente no es mds adecuado
para amortizar la inversidn que el cambio continuo, el cual tiene
la ventaja de ir presentando productos mds competitivos.Sin em-

5 Sobre los diferentes conceptos de competitividad y la competitividad en re-

laci6n con la innovaci6n tecnolégica puede verse Gabriel Yoguel, ‘‘Comercio in-

ternacional, competitividady estrategias empresariales: el sendero evolutivo de la

teoria’’, Documentos de Trabajo (Universidad Nacional de General Sarmiento),
num. 3 (1996).

4 Cf. Martin Bell, ‘‘Enfoque sobre polftica de ciencia y tecnologia en los afios

noventa’’, REDES (BuenosAires), nim. 5 (1995).
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bargo, hace un parde afios nuestro ex superministro de economia,
Domingo Cavallo, sostuvo una polémica con sectores cientificos en
la cual sostenia que era mas barato comprar tecnologia que soste-

ner al complejo de Ciencia y Técnica. Evidentemente el complejo
de Ciencia y Técnica debeser reformulado, pero no enel sentido
que indicaba el ministro, quien parecia ignorar que para comprar
tecnologia hay que saber qué se compray paraello se requiere de
una investigaci6n auténoma. Porotro lado abundanlos ejemplos

de comprasdeplantas llave en mano con desconocimiento del ci-

clo tecnolégico que conducena una producci6n deficiente cualita-
tiva y cuantitativamente. Esto conducea tener queperder luego un

tiempo enormeadaptandola tecnologia. Por supuesto,lasfiliales
locales de las multinacionales adaptancasi sin inconvenientes las
tecnologias que generan mediantesu investigaci6n y desarrollo (1 +

D), pero los productores locales nose hallan en la mismasituaci6n.
Por el contrario, frecuentementeno tienen acceso a los nuevos co-

nocimientos, ni —por consiguiente— la innovacién tecnoldgica.
Si estos productores locales, en gran medida pequefios y medianos
productores,no tienenesas posibilidades, habra que preguntarsesi

con las condiciones existentes es posible alcanzarlas. La respuesta
es afirmativa, pero ello requiere una interacci6n todavia inexistente
entre los productores y las instituciones cientificas como proponia
Amilcar Herrera hace veinticinco aos.

La organizaci6ndelasinstitucionescientificas:
entre las redes y las unidades de vinculacién

Lo que se requiere es una transformacion en la organizacion y

gestion de la ciencia y de la tecnologia, en la cual participen ac-
tivamente los propios usuarios, generando redes que los vinculen

entre si mediante convenios de cooperaciOn y generando redes que

los vinculen con el conocimiento, el cual no puede reducirse a las

tecnologias duras, sino también las tecnologias blandas, las cua-

les incluyen precisamente formas diferentes de gestion con mayor
participacion de los miembrosde las organizaciones y mayorflexi-

bilidad en sus estructuras.
La participaci6n de las diferentes instancias de las organizacio-

nes no es ya meramente una expresiOn de deseosvinculadaa la co-
gestion, sino que tiene una importancia fundamentaldesde el punto
de vista de la innovacion. Si se atiende a que no todos los conoci-
mientos son codificados, sino que juntoa ellos existen conocimien-
tos no codificados mas vinculados conla practica que conla teoria,

 

 



 

 

138 Javier Flax

y que estos conocimientosson indispensables para pasardela pro-

ducci6n de un prototipo a la produccion en escala, no puede dejar

de desatenderse el aporte que en ese sentido pueden brindar los

operarios. Porotro lado,los procesos actuales de producciéntien-

den a necesitar operarios que excedan las destrezas propias de la

producci6n rutinaria, y esto requiere una inversi6n en aprendiza-
je que no todas las empresas —sean privadas 0 publicas— estan
en condiciones de afrontar, sea por limitaciones econdmicas 0 por
limitaciones cientfficas. Esto nos lleva al centro de la cuestion, a

saber, a las vinculaciones entre la producci6ny las instituciones de
investigacion y docencia —especialmentelas universidades.

Esta vinculaci6nya existe en un sentido, pero no siempresetie-

ne clara conciencia de ello cuandose definen las politicas presu-

puestarias para el sector. Efectivamente,las industrias y los produc-

tores agropecuarios no pueden generar investigaci6n comoenlas

instituciones cientificas universitarias y no universitarias. Uno de
los ultimos informes de la ocpEal respecto lo exhibe cuandoplan-
tea el ejercicio conjetural de imaginar qué ocurriria si las grandes
empresasdecapital concentradotuvieran que generartodo el cono-

cimiento que requieren. Sencillamente no puedenhacerlo,sino que
necesariamente tienen querecurrir al fondo comun de conocimien-

tos disponible,el cual es generado en gran medida porel aporte del
Ambito publico. Este fondo posibilita a su vez que los productores
mas pequefostengan acceso al conocimiento. Pero en la medida
en que el Estado deje de atenderlas politicas de Ciencia y Técnica,
evidentementeserdn esossectores los que primero se perjudicaran,
aunquea la larga se deteriorara todo el sistema productivo:

Si en un pajsla investigaci6n publica y, muy en especial, la investigaci6n uni-

versitaria permanecen enunnivel mediocre,los proyectos a largo plazo corren

el riesgo de quedar enel camino, el contexto empresario se deteriora,los in-

versores de desalientan el tejido industrial comienza a debilitarse. Pero si

las empresas no colaboranconel esfuerzo publico, entoncesloscientificos for-

mados porlas universidadesy la investigaciOn realizada por los laboratorios

PpUblicos se asfixia o sirve solamentea las firmas extranjeras.'5

Esto supone no solo continuar atendiendo la denominada

investigaci6n basica —con los limites que este concepto tiene
actualmente—, sino que exige otro tipo de vinculaci6n mas inme-
diata y evidente que actualmentenoexiste entrelas instituciones de

45 OCDE, ‘‘La technologieet l'économie. Les relations dominantes’’, Paris, 1992.
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investigaciOny los usuariosde la investigacidn, sean empresas in-

dustriales, agropecuarias 0 servicios publicos. El informe mencio-
nado las denominaciencias de transferencia y distingue este con-

cepto del de ciencia aplicada. Nose trata de investigaci6n basica
aplicada, ni de investigaciones realizadas por la demanda de una

aplicaci6n, sino quese trata de un nuevo campo de saber que fun-
ciona comointerfase entre lo cientifico, lo tecnoldgico y lo indus-

trial, e involucra a todasesas instancias desde una organizacion y
unapractica diferentes. Algunasdeestas areasdisciplinarias como

la informatica, los nuevos materiales 0 las biotecnologiasse consti-

tuyeron segun esta modalidadporel propio objeto de investigacion,

aunque no sin un enorme apoyode recursos publicos. En otros

casos aparecen areas como el medio ambiente que requieren ur-

gentemente deesas disciplinas de interfase. El problemaes que la

industria tiene limitaciones para desarrollarlas y las universidades

continian —salvo contadas excepciones— privilegiando areas de

investigacion mas basicas, por limitaciones dedistinta indole. Las
ciencias de transferencia no Ilegan a formarparte de unapolitica
coherente porparte del Estadoenel cual sigue existiendo una con-

tradiccion entre las politicas explicitas y la politica implicita en los
términos de Amilcar Herrera. Pero como se pone de manifiesto

en un exhaustivo trabajo recientemente publicado,a pesar de algu-

nas medidasaisladasdeficientemente implementadas, lo que sigue
existiendo es una politica de /aissez faire.

16 En 1994 se aprobé en Argentina una Ley de Promoci6n y Fomentodela Inno-

vacion Tecnoldgica (Ley 23.877) quecreala figura de las unidades de vinculaci6n

(UV) entre centros de investigaciény el sector privado. Por otra parte se creo un

Programa de Modernizaci6n Tecnoldgica con fondos del BID con contrapartida

local. Se esta reestructurandoel INTI. Las instituciones cientificas no llegan a ser

orientadoras 0 normativas, sino que a lo sumofacilitan algunos procesosa la in-

dustria. No existe un nivel superior de coordinaci6n ni comunicaci6nintrasistema

en el complejo de Ciencia y Técnica. Se siguen priorizandolas tecnologfas du-
ras sobre las blandas y en los medios académicos las ciencias de transferencia se

consideran de segundoorden. El INT! solicité la concurrencia del evaluadorinter-

nacional Hiroshi Amanoelcual puso de manifiesto precisamentesus deficiencias

organizacionales: hay superposicién de actividades,falta de flexibilidad en las es-

tructuras,falta de cultura interdisciplinaria, falta de incorporaci6n de tecnologias

de gestién que involucren formas modernas de administraci6n de proyectos y sis-

temas de evaluaci6n del personal. Por otra parte, su politica gir6 en torno a la

exigencia de autofinanciarse,lo cuallo llev6 a volcarse a prestar servicios a las em-

presaslideres; cf. Daniel Chudnovsky y Daniel Lopez,‘‘Politica tecnoldégica en la
Argentina: Galgo més que Jaissez faire?’’, REDES (BuenosAires), num. 6 (1996).
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Queremos finalizar este apartado con una cita de Amilcar He-
rrera. El texto hace referencia a los sectores politicamente domi-

nantes, que en algunos casos gobiernan directamente, y en otros

siguen fijando las pautas basicas de la conducci6n nacionala través
de su dominio ideoldgico y cultural o aportando cuadros dirigentes
a gobiernos populares que nosaben,no quieren o no pueden impo-

nerel proyecto politico transformadorquelosIlev6 al gobierno. El
contexto dela cita hace referencia al deterioro socioecondémico y a

la presi6n popular creciente:

En este texto comienzana verlas posibilidades de la ciencia en un doble papel:

en primer lugar, para usarla comounafachada queles dé una cierta aparien-

cia de gobiernos‘‘progresistas’’ 0, por lo menos, modernizantes, y por el otro,

como unaherramienta, que al mismo tiempo queles permite resolverlos pro-

blemas materiales mds urgentes, puede exhibirse como una panacea universal,

capaz de corregir todos los males del subdesarrollo, sin necesidad de cambiar

la estructura delsistema.

Comienza asf una politica de apoyo formala la ciencia, que se traduce en

la aprobacién de disposiciones y leyes de fomentoa la actividad cientifica,

en pedidos de colaboracién a los organismos internacionales, en un contiguo

elogio verbal del valor de la misma como motor del progreso... Todoesto

constituye una fachada, principalmente formal y declarativa, que hemos de-

nominadopolitica cientifica explicita. La politica cientifica verdaderamente

en accién —politica cientffica implicita— es bien distinta de lo que sugiere

esta brillante fachada...!”

Elpapel de las universidades

Le integracidn organizacionalentre las universidades y la produc-

ciénresulta ineludible por multiples motivos. Comovimosantes,la

tecnologia no siempre se puede comprar y cuando se puede com-

prar se requiere de un saber que permita distinguir el gato de la

liebre. De lo contrario es muy probable que se adquieran espejitos

de colores incompatibles conla tecnologia desarrollada localmente.

Esto excede las posibilidades del mundo empresarial. Por otra par-

te el pasaje del conocimiento te6rico o codificado elaborado en las

universidades es insuficiente cuando se requiere pasar a escala in-

17 Amflcar Herrera, ‘‘Los determinantes sociales de la politica cientifica en

América Latina. Politica cientffica explicita y polftica cientifica implicita’’, La Opi-

nién (BuenosAires),julio de 1971, reproducido en REDES (BuenosAires), nim. 5

(1995), p. 130.
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dustrial. Existe un saber no codificado —algunas veces codificable
y otras no— que en algunos casos dependede la especificidad de
cada empresay su cultura organizacional. Hay que tener en cuenta

que cuandola preproduccionpasaa escala industrial suelen apare-
cer una cantidad de imponderables que no obtienen susoluci6n en
el conocimiento codificado. Dealli la importancia que cobran las
pasantias y residencias para los graduados universitarios que no se

consideran formadoshasta tanto realicen experiencias profesiona-

les. Esta situacion exige potenciarla vinculaci6n entrelas diferentes
areas de conocimiento delas universidades, exige una mayorvincu-
laci6ndelas universidades conlasindustriasy delas industrias entre
si, de maneratal de superar ese campode nadie —llamadoporalgu-
nosel‘‘eslabon perdido’’— entrela universidady la industria. Esta
cooperaci6n no supone meramente un aprovechamiento industrial

de los conocimientos basicos quelogran las universidades, facilita-
do porel intercambio internacional que éstas tienen. Delo que se

trata es de generalizar el campo delas actividades de transferencia
creando unidades de vinculaci6nentre las universidades la indus-

tria para saldar ese hiato entre los dos camposde saber. Esto ya se

halla extendido en algunospaises. Pero en paises comolos nuestros
adquieren particular relevancia porlas limitaciones antes mencio-

nadas de las industrias locales que no llegan a beneficiarse con los

aportes técnicosy gerenciales que suponela inversi6n extranjera en
nuestrospaises. El informe de la ocbE arriba mencionado muestra
que unasoluci6nalternativa a la que estan recurriendo algunaspe-
quenas y medianas empresas, sobre todo en Europa, consiste en

contratarlosservicios de sociedades de investigacion para hacerla

1+D. Pero esto nolas iguala a las empresas que tienen sus propias

posibilidades de 1 + D si no se produce una auténtica interacci6n
entre la empresay la sociedad de investigacion contratada, los re-
sultados son precarios. El modelo sigue siendoel de la relacion con
los laboratorios universitarios de investigaciOn.

Existe, afortunadamente, un incipiente trabajo en ese sentido

en varias universidades publicas, cuya autonomia les permite ini-

ciativas politicas propias a pesardelos factores limitantes del con-

texto de la politica econdmica global. Un ejemplo es la empresa

uBATEC de la Universidad de Buenos Aires. Una experiencia ex-
traordinaria la constituyen los mal denominados Proyectos Espe-
ciales de Investigacion (PEI) que se realizaron en la Universidad de
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BuenosAires.'* Decimos que la denominaci6nes errénea porque la
palabra proyecto aludea unaestructura organizacionaltradicional,
con unaplanificacién previa desde unaestructura decisionaljerar-
quizada en un contextoinstitucional rigido. Los PEI, en cambio se
generaron con el objeto de romperesas estructuras esterilizantes,

para trabajar en redes quevinculen diferentes gruposde investiga-
cidn sin que se vean obligados a compartir paradigmas metodoldgi-

cos comunes. Lo quedefine el espacio comines el objeto, al cual
se le aborda desdelasdistintas disciplinas manteniendo unafluida
comunicaci6n y tomandolas decisiones de una manera horizontal.
Si bien no estan orientadosespecificamente al logro de un conoci-

miento determinado,sino al desarrollo de una nueva capacidad de

producir conocimientos mediante una experiencia interactiva, esto

no significa que los PEI no hayan obtenido buenosresultados. Se

trabajO sobre nuevos materiales, biotecnologia, tecnologia de los

alimentos, medio ambiente, Estadoy politicas publicas, integraci6n

regional, problemas urbanos, quimicafina, etc. Y se lo hizo median-

te una vinculacién de unidades académicas inédita hasta entonces.

Masaun,se llegaron a implementartalleres de vinculacién con la

industria.

Resulta claro, por ejemplo, que no es posible producir conoci-

mientossobre el medio ambientesi noes a través de la colaboracion

de una enormecantidadde disciplinas, cada una de las cualesnotie-

ne mas remedio que admitir sus propias limitaciones cognitivas. Si

bien esto parece algo evidente, existen habitos arraigadosy factores

de diversa indole quelimitan las posibilidades de constituir nuevos

campos de saberinterdisciplinarios. Si las actuales estructuras or-

ganizacionales conducena la incomunicacion entre las disciplinas,

esto se agrava porla escasez de recursos que alienta la desconfian-

za y la competencia entre los investigadores. Sin embargo,esta si-

tuacién debe superarse porquenos hallamosfrente a una demanda

de conocimiento que sdlo puede producirse cooperativamente. Las

relaciones de poder intrainstitucionales se convierten en obstacu-

los serios para el desenvolvimiento de estas redes, las cuales se ven

afectadas cuandolos emergentesdelos viejos disenos instituciona-

les todavia existentes planteanresistencias propias de las burocra-

cias que tienen por unico objeto su propia conservaciOn. Esto con-

duce a conflictos entre las anteriores estructuras académicas que

18 Cf. Leonardo Vaccareza,‘Los problemas de la innovaci6n en la gestin de

la ciencia en la universidad: los programasespeciales de investigaci6n de la UBA’’,

REDES (BuenosAires), num.2 (1994).
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se vuelven cada vez mas endogdmicas

y

estas redes creativas que
penden de una cuerdafloja en un equilibrio sumamenteinestable.
Frecuentemente hastalos mas honestosliderazgosintelectuales con
sus concepciones jerarquicas impiden el desempefio de actores que
no arrastranlosviejos habitos de trabajo y se hallan en condiciones
de promoverlas nuevas relaciones organizacionales.

Ese tipo de conflictos es propio de organizaciones instituciona-
les obsoletas comola Universidad de Buenos Aires, que muestran
algunos atisbos de querer transformarse, pero lo hacen mediante
politicas tibias que encuentranserias resistencias en la vieja organi-
zacion en tornoa Institutos de Investigacién y Facultades cerrados
sobre si mismos. Existen otros modelosinstitucionales —comoel
de la Universidad Nacional de General Sarmiento— quese crea-
ron ya como organizaciones flexibles. Esta Universidad, por ejem-
plo, cuenta conun Instituto de Ciencias Basicas, un Instituto de la
Industria, un Instituto del Conurbano quese ocupa de problemas
ambientales, de desarrollo humano,de administracién publica,etc.,
y esta por organizarun Instituto de Humanidades. Todosestosins-
titutos son interdisciplinarios desde su gestacién y se hallan atra-
vesados entre si por diversos canales de comunicaci6ny participa-
cion fluida. Esto no solo surge de su organizaci6n sino de los obje-
tos de investigacion queplanteael proyectoinstitucional, los cuales
se orientan a los problemas dela regidn y suponenestablecer una

interacciOn conlas instituciones y medios productivos. El aborda-
je de estos problemas requiere necesariamente la concurrencia de

las diferentes disciplinas. Pero si bien esta organizacién fomenta
el trabajo de equipos horizontales interactivos, esto no implica que
no se observen detanto en tanto conflictos entre diferentes cultu-

ras académicas. Evidentemente cambiarlos habitos arraigados en

la cultura académica noes una tarea quese realice de un dia para
el otro. En uno otro caso se requiere echar manoa la sociologia
delas instituciones cientificas para poner de manifiesto estos y otros
problemas. En el caso de la Universidad de BuenosAires, para pro-
ducir transformaciones organizacionales urgentes. En el caso dela

Universidad Nacionalde GeneralSarmiento,para lograr quela ins-
talacién de la nueva cultura organizacionalno se vea obstaculizada
poractorescon viejos habitos organizacionales.

Conclusiones

Cuanvo se piensa la innovaci6n tecnoldgica, suele pensarse mas
en las tecnologias duras. Pero se tiene muy poco en cuenta las
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tecnologias de gestion que orienten y posibiliten la innovacién
tecnolégica. Y cuandoselas tiene en cuenta, frecuentemente se
trata de trasplantar acriticamente modelos de gestién que preten-
den implantarse en contextos culturales de gestién incompatibles.
Creemosquela tematizaci6n de la organizaciondelasinstituciones
deinvestigaci6ncientifica es relevantesi se pretende algunaeficien-

cia. Creemos tambiénquela eficiencia en si misma noexiste si no

se atiendea losfines valiosos desdela cualse la mide. La eficiencia

es una relacion. Y si no se define qué se esta relacionandopuedelo-

grarse unaeficiencia anti-gente, la mas frecuente delas eficiencias.

Sin embargo,parece indiscutible quesila eficiencia es el modo mas

econémico de alcanzarfines valiosos en un contexto de recursos es-

casos,la eficiencia es una condicién de la equidady dela justicia, en

tanto suponela generaci6n de masrecursos 0 la buena administra-

cién delos que se tienen. Pero la medida dela eficiencia esta dada

porel valorde los objetivos. Creemos innecesariojustificar aqui por

qué el aumento dela equidady la justicia son objetivosvaliosos.

Comenzamos esta exposicién con las ideas de Varsavsky. La

concepcion de Varsavsky, vigente hace mas de veinticinco anos, pro-

bablemente tenga enla actualidad mas validez que entonces. En

primerlugar, la autonomiacientifica y la orientacion consecuente

no pueden perderse de vista. La division abstracta entre investi-

gacion basica, aplicada, tecnologia e industria parece insostenible

frente a disciplinas comola informatica o las biotecnologias en las

cuales las instancias se dan en formasimultanea y las supuestamen-

te posteriores antecedena las primeras. Estos ejemplos permiten

afirmar quela investigaci6n basica no puedeser desvinculada de la

produccién en general y del mercadoa pesarde los esfuerzos que

se hacen parareivindicar una investigacion “‘pura’’.” : :

En segundo lugar, el cardcter interdisciplinario de la investi-

gacion cientifica parece ya dificilmente discutible si se pretende

alcanzar resultadosteéricos superiores al trasladarlas cajas de he-

rramientas conceptuales desde unasdisciplinas a otras. Pero, ob-

viamente, en el caso de las implementaciones tecnoldgicas la apli-

cacion de técnicas desvinculadas produce efectos indeseables real-

19 Un caso patético puede observarse en el capitulo 2 de Ciencia y desarrollo,

Buenos Aires, Siglo Xx, 1983, donde Mario Bunge separa la investigaci6n basica

de sus posibles implementaciones. Todo su andlisis se derrumba cuando él mismo

presenta unatabla enla cual todas las disciplinas basicas poré1 relevadas aparecen

acompafiadas por un correlato de aplicaci6n industrial o empresarial altamente

redituable.  

La organizaci6n delasinstituciones cientificas, entrela eficiencia y la justicia 145

mente no queridos pero previsibles si los técnicos no se escudan
en la ya insostenible e impresentable neutralidad valorativa de las
ciencias.

Entercerlugar, el cambiosocial sigue requiriendo unateoria
de la decision queno sea valorativa. Aunque éstos son tiempos de
un conservadurismo subdptimo,la optimalidad paretiana noresul-
ta suficiente. La ciencia basica no es independiente del mercado y
el mercadono es un camponeutral donde la competencia se dirime
de acuerdoconreglas imparciales. Existe la desigualdad creciente
y la consiguiente necesidad dela justicia. Si la globalizaciony los

cambiosen el aparato productivo exigen reconversiones y cambios
en la gestion del Estado, esta reconversion no debe ser meramente

sindnimo de ajuste y exclusi6n social. Las politicas piblicas supo-

nen valoraciones y unaorientaci6n para la administraci6n. Todavia
es posible pensar politicas publicas que no se orienten pasivamen-

te por las necesidadesdelos sucesivos e interminables ajustes que

serdn cada vez mayores en la medida en que no existan politicas
publicasactivas y realmentetransformadoras. En estos procesos de

cambiolaspoliticas cientificas tienen un papel que desempenar. Se
trata de cerrarel circuito entre la produccidn,la cienciay el gobier-

no,es decir, terminardeintegrar los tres vértices que constituyen
el denominadotriangulo de Jorge Sabato. Pero —como vimos—

no es unatareasencilla sino llena de obstaculos politicos externos e

internosa las propias instituciones cientificas.° Completarel tridn-

gulo de Sabato nosignifica abandonar la misiOn tradicionaldela
universidad. Si, en cambio, supone asumir nuevas responsabilida-
des hacia la sociedad. Pero debe quedar en claro que en estolas
responsabilidades deben ser compartidas por un empresariado que

se haga cargo de que los beneficios que obtiene representan un cos-
to que debeestar dispuesto a financiar; por una politica explicita
porparte del gobierno que no desfinancie la mision tradicional de

la universidad —en tanto fondo comin de conocimientos basicos—
y por una universidad que funcione comotal, es decir, como ambi-
to interdisciplinario, productor e integrador de conocimientos que

reflexiona sobre su papel enla sociedad y que se hace responsable
de los efectos sociales que genera, es decir, una universidad que
conserve los objetivos esenciales de la Reforma de 1918.

20 Cf. Enrique Oteiza, ‘“‘Dimensiones politicas de la ‘politica cientifica y tec-

nolégica”’’, Sociedad (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos

Aires), nim. 9 (1996). 
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ANACION €s siempreel resultado de un conjuntode procesoscul-

toe e institucionales, y ninguno de los elementosquela cons-

tituyen puede reclamar para si un papel determinante en su

construcci6n.Si la naci6n es un fendmenocultural y sociopsicologi-

co, lo es en la medida en quese encuentra en relaci6n con una eco-

nomia y un Estado particular. Sin embargo, en lo que sigue, nos
interesa subrayar la manera comoel sentimiento nacionalfue pro-
ducido en sus dimensiones basicamente culturales.

En efecto, en la historia europea, y también en la de los Esta-
dos Unidos,la identidad nacional supusotanto la practica de una

lengua comin (quese convirti6 en la lengua ‘‘nacional’’), como la
familiaridad hacia un territorio al que se carga de valorsimbdlico,'
la experiencia de un conjunto de costumbres, en fin, una memoria

colectiva ligada a unahistoria comin. Este conjunto de elementos
culturales y afectivos es indisociable del papel mayorquela escuela
tuvo a la hora de definir el sentimiento nacional. Por supuesto,las
diferencias nacionales son al respecto importantes, pero cualquiera
que sea el papel quela cultura, y mas precisamentela escuela, po-
see en la narraci6n legitimada de la construcci6nnacional, es claro
que éste fue preponderanteen todaslas experiencias de los paises
centrales. Un papelindisociable de la voluntad politica del Esta-
do y de las exigencias de la economia industrial del siglo xix, fase

en la quese realiza realmente la modernizaci6n de las sociedades

1 A este respecto es suficiente pensar en el papeldela “‘frontera’’ en la conso-

lidaci6n de la nacionalidad norteamericana 0, comolo sefialan los manuales esco-

lares, en los Ifmites ‘‘naturales’’ de la naci6n francesa.
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europeasy la consolidacion de la identidad nacional.2_ En Améri-
ca Latina el proceso fue muy distinto, puesto que el controlde la
economia porlas burguesias nacionales fue limitado, el Estado se

caracteriz6 mas porsusinsuficiencias que por su capacidad de ase-

gurarla cohesion socialy la dispersioncultural fue siempre de rigor

dadala heterogeneidaddelos grupos sociales. En este contexto,el

papel dela escuela y de la lenguafue en la practica (y ello en con-

tra de lo que afirmabacierto discursooficial) siempre problematica
en lo que conciernea la definicion y transmision de un sentimiento

nacional.
Las transformaciones recientes a nivel internacional cuestio-

nan, tanto en los paises centrales como enlos periféricos, la res-

puesta que enel pasadose otorg6 al problema dela cohesion cul-
tural de las sociedades nacionales. Por un lado,la voluntad de ho-

mogeneidadcultural aparece como ‘innecesaria, imposible, incluso

indeseable. Por otro lado,surge el problema de asegurar, al menos

en la fase de transiciOn actual, la estructuracion de un sentimiento

de pertenencia comunentre grupossociales cada vez mas diversosy

ello en el seno de tendencias hacia una‘‘cultura global’. El proble-

mapuedeentonces replantearse en estos términos: 6c6mo asegurar

en América Latina desdela escuela, y en medio delas transforma-

ciones actuales, la unidad de un sentimiento nacional, permitiendo

ala vez la expresion de la mayordiversidadsocialy cultural posible?

El articulo que sigue consta de cuatro partes. En un primer

momento, recordaremoslas especificidades de la construcci6n na-

cionalenlospaises centrales y en América Latina,a fin de delimitar
el problemade estos tltimos. En segundolugar,nos interesaremos
especificamenteenel vinculo existente entrela cultura y la nacion.
En unatercera parte, pasaremosrevista a la manera comotradicio-

nalmentese dio una respuesta a esta problematica desdela lengua
nacionalen el sistema educativo latinoamericano, asi comolasli-

mitaciones e impasses de este esfuerzo. Enfin, en la ultima parte

2 Para el caso francés véase Eugen Weber, La fin desterroirs, Paris, Seuil,

1983; y para unavisi6n de conjunto delas experiencias europeasdel periodo, Eric

Hobsbawm,‘‘Mass-producingtradition: Europe 1870-1914’ en Eric Hobsbawm y

Terence Ranger, eds., The invention oftradition, Cambridge, Cambridge Univer-

sity Press, 1983, pp. 263-307.

3 Cf. Anthony Smith,‘‘Towardsa global culture’, Theory, Culture and Society,

vol. 7 (1990), pp. 171-191. A este respectolas posiciones son muy opuestas y osci-

lan entre los que afirman una homogeneizaci6n culturalcreciente y los que sostie-

nen,a la inversa, la emergencia de nuevos procesos de diferenciaci6ncultural.
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nos centraremos en una via que nos parece prometedora, con vis-
tas a asegurar una expresiOn cultural mas abierta e igualitaria del
sentimiento nacional.

I. La formaci6nde la nacién

1. La experienciaprescriptiva delos paises centrales

La construcci6n de las naciones —sobre todo en Europa— se halla

intimamente ligada a la emergencia de un Estado y de unasocie-
dad industrial. Si hasta el advenimiento delsiglo xvila ‘‘naci6n’’

design6 antes que nadaciertos grupos sociales, identificados por
una lengua y una historia comun,ya a partir del siglo xv se perfi-
lan rasgos mas politicos. En efecto, la ‘‘nacion’’, y la pertenencia a
ella, se halla en el centro de la oposici6n entre la nobleza y la mo-
narquia por el monopolio deltitulo de defensores de los “derechos

nacionales’’. Pero es solo finales del siglo xvii que la ‘‘nacidn’’ se

expandehasta incluira los sectores populares: la revoluci6n norte-

americana la francesa establecen, cada una a su manera, la unidad

del ‘‘pueblo’’ y de la ‘‘nacidn’’.‘ Fusion que dara origen al tema

de la autodeterminaci6n delos pueblos, principio que se encuentra

en la base de la formacion de Alemaniae Italia a mediadosdelsiglo

xix. En otros términos,la primera identificacion (entre la ‘‘nacion’’
y el ‘‘pueblo’’) dio lugar, con la expansion de las economias indus-

triales, a la segundagranidentificaci6n, por lo menosvirtual, a saber
entre la ‘‘naci6n’’ y el ‘‘Estado’’.

Esta similitud de procesos histéricos no ha impedido, sin em-

bargo, la consolidacion, tal vez mas polémica quereal, de dos con-
cepciones de la nacidn.’ La primera representaciOn insiste en la

existencia de un pueblo (Volk) anterior a la creacidn del Estado,
principio de unidadcultural del cuerpo politico que garantizala his-
toricidad nacional, anterior a la fundaci6n del Estado-nacion. La

segunda representaci6n se apoya, al contrario, en el caracter indi-
soluble existente entre la fundaciondelas instituciones politicas y
el nacimiento de la nacion: el problemadela identidad cultural se
emplaza en el ambito de lo politico. Pero cualquiera que fuere la

4 Comopuedeverse sobre todo en la obra de Thomas Payne. Para una visi6n

de conjunto sobre la fundaci6n de la nacionalidad norteamericana, véase Elise

Marienstras, Les mythes fondateurs de la nation américaine, Paris, Maspero,1976.

5 Para una visi6n critica de esta separaciOn,cf. Louis Dumont, L’idéologie alle-

mande. Homoaequalis II, Paris, Gallimard, 1991.
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verdad de esta divisidn, es necesario reconocer que, de una u otra

manera,la pertenencia nacional fue un producto del Estado,‘ de un

tipo de economia,’ y de una transmisi6n culturala través del sistema
educativo.* Enotros términos,el sentimiento nacional aparece, mas

alla de sus representaciones simbolicas, como indisociable de una
fase de desarrollo econdémico (aquel enel cualla industrializaci6n
se opera bajo el control de burguesias definidas nacionalmente, esto
es, dentro de un territorio delimitado), de un conjunto de politicas
publicas diversas que aseguranla integraciOn social de los diversos

sectores sociales (politicas que van desdeelservicio militar obliga-
torio hasta la extensidn de los derechossociales, pasando por los
derechospoliticos), en fin, de una politica voluntarista de integra-
cidn cultural que apunta, masalla de la alfabetizacion,? a asegurar
la transmisiOnselectiva de una lengua y de un conjunto de valores

patridticos.
El papel dela escuela y dela lengua, una y otra en este proce-

so indisociablemente unidas en la practica, fue preponderante. El
objetivo dela escuela, implicito en algunospaises, explicito en mu-
chosotros,fue la formaci6n de ciudadanoscon el objeto de que és-
tos pudieranparticiparen el gobiernodela cosa publica.” El papel

de la escuela es en primer lugar civico: construir la nacion y for-

6 Para el papel del Estado en tanto queinstauradorde lo social y productor de

la naci6n,cf. Pierre Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 a nosjours, Paris, Seuil,

1990.

7 Bl tema es abundantementetratadopordiversosautores. Para una excelente

sintesis hist6rica, véase Eric Hobsbawm,Nations and nationalism since 1780, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1990.

8 Regresaremossobre este aspecto pero senalemos desde ya el aporte mayor

que en este punto ha realizado Ernest Gellner, Nations andnationalism, Ithaca,

Ny, Cornell University Press, 1983.

9 Sefialemos, por ejemplo, que en un pais como Francia, y en contra del mito

republicano,la alfabetizaci6n no fue en verdad obra de la Tercera Republica, lo

esencial de ella habiéndoserealizado bajo el antiguo régimen;cf. Frangois Furet y

Jacques Ozouf, Lire et écrire, Paris, Minuit, 1977, 2 vols. La funcién patridtica de

la escuela emerge entonces como atin mas determinante.

10 [psistimos: esto nosignifica darle a la escuela un papel preponderante enla

construcci6ndel sentimiento nacional. Por ejemplo, en un pais comoItalia la inte-

graciOn se logré masa través de los vinculosclientelares entre el gobierno central

y los notables locales que merced a un mito o a una cultura nacional; cf Susan

Tarrow, Between center andperiphery: grassrootspoliticians in Italy and France, New

Haven, Yale University Press, 1977.
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marlos ciudadanos."' Lo primero, en muchoseidentifica con la
transmisiOn de un lazo con una historia colectiva percibida como
propia, y a la ensenanza de una lengua nacional.!? Un esfuerzo que,

en el caso francés por ejemplo, pas6 por un conjunto de violencias
escolares que apuntarona difundirel francés en detrimento delos

dialectos regionales:la ‘‘raz6n’’ y la ‘‘naci6n’’ fueronel resultado
de unapractica institucional voluntarista.“ Lo segundo,la forma-
cidn del ciudadano,supuso la transmisidn de unacultura racional,

cientifica, que se pretendia socialmente “‘neutra’’ y que debia refor-

zar el vinculo entre la Naci6n y la Razon: fuera de ella, s6lo queda-
ba el oscurantismodela religidn0 los‘‘pasatismos’’ delos dialectos

regionales. En ningunotro lado el proceso fue tan radical como en
Francia dondela concepcion condujo la construccidnde la nocién
de “‘laicismo’’,** segunla cual, mas alla dela estricta separaci6n en-
tre la Iglesia y el Estado, se trataba de hacerdela escuela un recinto

neutrosustraido, tanto comoello fueraposible,a las divisiones de la

sociedadcivil: el ingreso a la Nacidn suponia entonces elingresoal
mundode la Raz6ny el desprendimiento radical del alumno de su
medio social. Perosi la version dellaicismo francésse presenta ba-
jo rasgos extremos,esta lejos de estar ausente enotras tradiciones,
como loatestigua la voluntad de John Deweydesepararla escuela

de la sociedad: en el ambitoescolarel alumno debia tener acceso a
un horizonte cultural mas amplio que aquel quele suministraba su
entorno familiar.*

O sea que,antes del surgimientode la nacion los individuos po-

seian identificaciones culturales y lealtades diversas —vinculos de
sangre, dinastias, organizaciones locales— peronoexistian, en sen-

tido estricto y moderno, ciudadaniaspoliticas. La nacién aparece

" Para unavisin institucional de este proyecto politico y sus mutaciones so-

ciales en Francia, cf Frangois Dubet y Danilo Martuccelli, A V’école, Paris, Seuil,

1996.

2 En 1863 un quinto de la poblacién en Francia no conociael francés;las ci-

fras son mucho mas elevadas en paises comoItalia donde en 1860 s6lo 2.5% de la
poblacidn empleabaelitaliano cotidianamente; cf Eric Hobsbawm, Nations and

nationalism since 1780.

& Notemos que este proceso fueel fruto de una voluntad politica de imposici6n

de una lengua nacional y que este proceso nose realiz6 sin coerci6n: el empleo

por un alumno de unapalabra de dialecto dentro de la escuela era reprimido por

el maestro.

14 Cf. para esta nociOn el numeroespecial de Pouvoirs (Paris), sobre ‘‘La Lai-

cité’’, nim. 75 (1995).

1S John Dewey, Democracia y educacién, Buenos Aires, Losada, 1982.

Escuela y sentimiento nacional: dela lengua a la misica 151

conel desarrollo de un tipo particular de organizaci6n socio-politi-
ca entre los siglos xviii y x1x, a través del reemplazo de una eco-
nomia agraria por una economiaindustrial, lo que exigid el desa-
trollo de formas de trabajo basadas cada vez mas en la manipula-
cin de signos, y que suponian unaalta movilidad ocupacional y
geografica. Ambosprocesos conllevaron un incremento dela rela-
ci6n con individuos anénimos,lo que implicé a su vezla difusién de
una cultura comun y un buennivel educativo. La educacidn cesé
paulatinamentedeserun privilegio social y se convirtié en una ne-
cesidad econémica. El hecho de compartir una cultura comin y
la aspiracion a un Estado propio, uno otro intimamente ligados,
fundaronlarealidad de la nacidn, que se apoyaba sobre elementos

culturales preexistentes. Comolo senala Ernest Gellner,la cultura

nacionalfue una creaciondelos nacionalistas.'*

En resumen,la construccién de la ‘‘naciGn’’ corresponde en

los paises centrales a una fase de desarrollo econdmico controla-

do por burguesias nacionales, a un conjunto progresivo de politicas
que apuntaron a unaintegracion creciente de la poblaci6n (como

lo atestigua, por ejemplo, y de manera paradigmatica, la extension
de la ciudadaniade los derechosciviles a los derechospoliticos y de
éstos a los derechossociales),’’ y a la difusion de una cultura comun,
en muchogracias a la difusién de una lengua nacionala través del
sistema educativo.'®

Este sentimiento nacional fue vigoroso mientras estuvo encua-
drado dentro de un Estado-nacion y en medio de unasociedad in-

dustrial. Realidad que hoy en dia se halla cuestionada por doquier,
comoloatestigua la debilidad delas instituciones nacionales a nivel

politico, asi como, y mas profundamente,la crisis de las diversas es-

tructuras intermedias desocializacion (familia, ejército, escuela),"

tanto comolos diversos modelos nacionales de integracion de mi-

16 Ernest Gellner, Nations and nationalism.

17 Thomas H. Marshall, ‘‘Citizenship andsocialclass’’ en Class, citizenship and

social development, Chicago, The Chicago University Press, }977.

18 Notemos queel papel de la lengua dentro de la construccin de la identidad
nacional es muydiferente segin las experiencias nacionales: en unos casos, como

en Alemania,fue sin mdsla cunadela nacionalidad, en otros casos, como en Fran-

cia, mas bien el medio porel cual se imponia el universal republicano. Pero en

ambos casosfue en tornoa la difusién de la lengua desde donde se cimenté —en

todo caso a nivel escolar— el proyecto nacional.

19 Para la transformacion de éstas, cf. Dominique Schnapper, La France de
Vintégration, Paris, Gallimard, 1991.
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norias culturales.” Pero unacrisis que noes ajenaa las dificultades
crecientes del Estado de Bienestar en su capacidad porasegurarla
cohesi6n deltejido social asi comoa las tendencias haciala globa-
lizacién economica (incrementodel intercambio internacional, im-
bricaciOn transnacionalde los procesos productivos, desplazamien-
to del centro de decisi6n econémicade las burguesias nacionales, y
aun mas delos Estados-nacionales, hacia los gruposfinancierosin-
ternacionalizados). Conjunto de transformaciones que afectan en

definitiva a la manera misma comoelsentimiento nacionales trans-
mitido porel sistema educativo: crisis especialmente fuerte en los
paises en los que la tradicidn escolar estuvo basada(y legitimada)
en la transmisiOn de unacultura,” y menos en aquellos en los que
el] sistema educativo estuvo orientado hacia el desarrollo de habi-
lidades cognitivas. Conjunto de transformaciones que conducen a
algunosa afirmarsin masel ocaso tendencialde la nacién,” a otros

a tratar de entenderlos procesos a través de los cuales la nacién
sobrevivira como marcopolitico de base de la sociedad moderna.2

Pero en ultimoanilisis el cambio afecta, por doquier,al papely a la
misiOn dela escuela.”4

2. La experiencia latinoamericana

La formaci6n de la naci6n en las sociedades latinoamericanas si-
guid otros caminos. En ellas, comosesabe, el grado de control de

la economiaporlas burguesiasnacionales se dio en el marco de una
situacion de dependencia.Las politicas de integracién instrumenta-
das desde el Estado coexistieron muchas veces con la permanencia

de franjas importantes de la poblaci6n marginadas y excluidas; y
hasta los anos cincuenta el porcentaje de analfabetismofue tal que

el verdaderoactor en Ja integraci6n culturalde la nacién fueron mas

® Para unavisi6n internacional W. Roger Brubaker,ed., Immigration and the

politics ofcitizenship in Europe and North America, Nueva York, University Press of

America, 1989, y para una comparaci6nentrela experiencia francesay la britanica,

cf. Didier Lapeyronnie,L ‘individu et les minorités, Paris, PUF, 1993.

21 Véase parael caso francésla vision pesimista de Alain Finkielkraut, La défaite

de la pensée,Paris, Gallimard, 1987.

2 Eric Hobsbawm,Nations and nationalism since 1780.

* Dominique Schnapper, La communauté descitoyens, Parfs, Gallimard, 1994.

2 Para las consecuencias de estos cambios en el trabajo del profesorado y des-

de éste en la transmisidn de los modelosculturales en el Reino Unido,cf. Andy

Hargreaves, Profesorado, cultura ypostmodernidad, Madrid, Morata, 1996.
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bien los medios de comunicaci6n queel sistema educativo. Conjun-
to de procesos quele dieron las experiencias nacional-populares
un papel mayorenla construccion del sentimiento nacional. Re-
cordemos brevemente cada unode estos puntos.

En primerlugar, la fuerza de las identidades nacionales no es

ajena al grado de autonomia econdmica que poseyeron las bur-
guesias nacionales. Para decirlo conla distincion ya clasica de Fer-
nando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, una diferencia importan-
te se establece entre los paises cuyo desarrollo dependiente se rea-

liz6 bajo el control de una burguesia nacional con respecto a las
sociedades de enclave.** En las primeras (Argentina, Brasil, Chile,

Uruguay) la oligarquia exportadora y mas tarde la burguesia indus-
trial nacional poseyeron la capacidad de conservar en el pais una
parte importante del ingreso econdémico producido, lo queles per-
miti6 tener un papel politico dirigente en la integracion nacional
de los sectores populares —yasea porel camino dela representa-
cidn liberal-democratica, ya sea a través del corporativismo. Enlas
sociedades de enclave,al contrario,el capital extranjero penetro la
estructurasocial sin alterarla, incluso se apoyo sobre grupos preca-

pitalistas comolos grandes terratenientes y la burguesia comercial,

quese convirtieron enclientes de las empresas extranjeras. La esca-

sa autonomiade los grupos nacionales limit6 su capacidad de acu-

mulacién econdmica, una situaciOn agravada, por lo demas,porla
exigiiidad de los mercadosinternos. Asi las cosas, las clases domi-

nantes no pudieron imponerunaidentidad nacionalni, sobre todo,

una identificaci6n entre los sectores populares las instituciones

politicas.
En segundolugares preciso senalar que, mas alla del grado de

control econémico ejercido porlas burguesias nacionales, en todos
los paises latinoamericanosse dio un divorcio fundacionalentre las
masasy las élites. Desde la independenciala historia de los paises
latinoamericanosesta recorrida por el pesimismo delasélites hacia
el pueblo:las guerrasciviles, la consolidaci6n de regimenes despoti-
cos, en fin, la influencia de la historia europea, dieron carne a este

sentimiento. Con elinicio de la era republicana el problemapoliti-
co no cambié radicalmente: la independencia supusoel desplaza-
mientodela legitimidad monarquica hacia una“‘legitimidad dere-
emplazo’’, que noera otra quela soberania popular, perola persis-
tencia, a los ojos dela élite, del ‘‘arcaismo’’ de las masas, atavicas

25 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en

América Latina, México, Siglo Xx1, 1969.
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en sus creenciasy labiles en susinclinaciones politicas, cerr6 toda

posibilidad de fundaci6n del vinculo politico desde el ‘‘pueblo’’.*
La division entrelas élites y las masas,la civilizaci6n y la barbarie

(cualquiera queseala forma que esta dicotomia tom6enlosdiver-

sos paises) respondio siempreal temor sempiternodelasélites a la
disoluci6n dela sociedad enla barbarie inorgénica.” Sin embargo,a

pesardeeste divorcio fundacional en AméricaLatina,la separacién
entre el Estado la nacin fue particularmente débil, no sdlo por-
que hist6ricamenteel Estado engendréla naci6n, sino porque fue a
través de la apropiacion del aparato de Estadoporun gruposocial
quese puso enpractica la conquista de los mercadosinternos la

imposicion de una autoridadpolitica. Proceso que s6lo fue logrado
con cierto éxito en algunospaises, sobre todo a través de regimenes
nacional-populares, que permitieron, aunque sdlo de manerarela-

tiva, el desarrollo de una estrategia econémica mercado-internista
basadaen la expansion del consumodelos sectores populares asi co-
mosuinserciOn,gracias a modelos de cooptaci6n corporativista, al

aparato del Estado. Sin embargo, el proceso de integracién a la
naciona través de los derechossociales fue siempre débil y parcial.

Enfin, la autonomiarelativa o la debilidad de las burguesias na-

cionales y la desconfianzade las élites hacia los sectores populares,

asi comola débil capacidaddeintervenci6ninstitucional del Estado

hicieron que, historicamente, el problema de la identidad cultural

de la naci6n no haya podidoserresuelto porla escuela. En efecto,

a pesarde la importancia variable de ésta en los diversospaises la-
tinoamericanos,la escuela no fue en la practica, salvo excepciones
comoes el caso en la Argentina, el ambito desde el cual se impuso

una identidad comina los habitantes de unterritorio. La castella-
nizaciOn se realizo en Hispanoamérica en detrimento deotras len-

guas, pero el esfuerzo estuvo muylejos de tener los resultados que
conocieron los paises europeos. La tasa de analfabetismoy la con-
servacion deotras lenguas dentrodelas fronteras nacionales fueron
importantes hasta bien entrados los aos cincuenta. Periodo en el

% Francisco-Xavier Guerra, “‘E] pueblo soberano: fundamentos l6gica de una

ficcidn (paises hispanicos del siglo XIx)’’ en Fernando Calder6n, comp., Socialis-

mo, autoritarismo y democracia, Lima, IEP-CLACSO, 1989, pp. 133-178.

27 Cf. Roberto Fernandez Retamar, Algunosusos de civilizacion y barbariey otros

ensayos, Buenos Aires, Contrapunto, 1989; Daniel Pécaut, ‘‘La cuesti6nde la de-

mocracia’’, Revista Mexicana de Sociologia (México), julio-septiembre de 1989,pp.

135-147. Y para una vision histdrica pormenorizada de esta problematica en el ca-

so argentino, Maristella Svampa,El dilema argentino:civilizacion o barbarie, Bue-

nos Aires, El cielo por asalto, 1994.
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cual se puso en marchael proceso de ingreso masivo de América

Latina en la modernidad a causa de la penetracion de las indus-
trias culturales. Fueronla radio y mastardela television las que en
AméricaLatinaejercieron la funcidn quela escuela tuvo en Europa
ala hora de producir, si no siemprela identidad nacional, por lo me-

nosla insercidn delos sectores populares en la cultura moderna.”Si
bien el proceso no es exclusivo de las sociedades latinoamericanas,
puesto que tambiénse ha dadoen paises europeos, en América La-
tina éste fue acompanado masivamenteporlas fuertes migraciones

hacia la ciudad (que hicierondelospaises de la region enel trans-
curso de algunas décadas sociedades predominantemente urbanas)

y la emergencia de unacultura de masasconsignificaciones socia-

les especificas. O sea, el retroceso tendencial del analfabetismo y
el crecimiento importante delas tasas de escolarizacion prolongan,

y no preceden,el proceso de unificaci6n cultural. Las consecuen-
cias son de bulto. El sentimiento nacional puede, en algunoscasos,

separarse de la identidad cultural moderna obtenida: ésta noes el

fruto de un voluntarismopolitico sino el resultado de la recepci6n
creativa porlos sectores populares de una produccion culturalfuer-

temente marcada,desdesusinicios, por su cardcter internacional.
Es este conjuntode realidades, mas o menosarticuladas segun

los paises, pero jamas completamente integradas en ninguno de
ellos, que entra en ebullicion en los afios ochenta. Nada lo ejem-

plifica mejor quela divisién queviven, de manera ciertamente des-
igual, los paises de la region entre los imperativos de la economia
y la integraci6n social. La insercidn delos paises latinoamericanos
dentro del nuevo orden econémico internacional es problematica.
E| agotamientotanto del modelo vigentehasta los anostreinta, que
suponia parael continente un papelactivo en la exportacion de ma-
terias primas, como del modelo sustitutivo de importaciones que se
implementé con éxitos muy desiguales en los diversos paises, cues-
tiona severamentela naturaleza dela insercion del continenteen la
economia globalizada. La reduccién de la importancia de las ma-
terias primas para las nuevas tecnologiasy la circulacién creciente
de los capitales entre los paises del hemisferio norte interpelan la
vigencia del valor econdmicodelas fronteras nacionales. Por otro
lado, y en mediodela ola de democratizacion,se abre 0 se profundi-

za, segun los casos nacionales,la brecha social entre los sectores in-

tegrados dela sociedady los sectores excluidos, en movilidad social

28 José Joaquin Brunner, América Latina: cultura y modernidad, México,Grijal-

bo, 1992.
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descendente, o marginal. En el mejor delos casos,el incremento

del ingresorealsirve para ocultar el aumento dela distancia entre
los ricos y los mas pobres. Crisis social que da lugar a reacciones
colectivas muy disimiles, que se hallan en relacidn con el grado de
integracion nacionallogrado,en el pasado,porcadapais.

Es dentro de esta historia comun y desde este conjunto de rea-
lidades estructurales comose debe intentar responder al problema
de la producci6ncultural del sentimiento nacional en América La-

tina. Por supuesto,éste no puede ser separado del grado deintegra-
ci6n econémica institucionalde la sociedad, pero tampoco puede

ser desvinculado de la globalizaci6n econdmicay de la crisis de una
forma de definicion cultural de la nacidn en América Latina —en
breve,la identificaci6n sin mas, a la cultura‘‘criolla’’ de los sectores

dominantes.
Enotras palabras, la problematica que aqui nos ocupa,si bien se

inserta en unareflexion general sobrela sociedad latinoamericana,
se aboca a una pregunta precisa: dqué papel debe desempenarla
cultura, y de manera masprecisa, la escuela, en la produccién del
sentimiento nacional?

II. Cultura y nacionalidad

Samos mas precisos. La integracion de la sociedad puedelograr-
se a través de un conjunto muy diverso de elementos, pero a gran-

des rasgos éstos puedenser reducidos a dos grandes variantes: por
un lado, una integraciOn sistémica (basada en lo esencial en me-

canismos impersonales comoel poder y el dinero —o sealainte-

graciOndelos individuos a través del intercambio y las reglas ad-
ministrativas) y por otro lado, una integraciOn social (basada sobre
todo en una cultura comin, simbolos y normas, compartidos por
una poblaci6n). Aun cuando ambos mecanismos son necesarios,
algunosautores haninsistido en el peso principal y primigenio que
lo econémico y lo politico tuvieron en la integraci6n delos indivi-
duos en el Estado moderno,” y para la época contemporanea,en el
peso creciente, y disfuncional, de la integracion sistémica sobrelas
exigencias dela integraciOn social.*° Sin embargo, y cualquiera que
sea la evoluciénencurso,la identificaci6n culturalde los individuos

® Edward Shils, ‘“The integration of society’’ en Center and periphery, Chicago,
University of Chicago Press, 1975, pp. 48-90.

% La oscilaci6n entre ambos mecanismos de integracidn de la sociedad moder-

na es sobre todo marcada en Emile Durkheim, quien luego de haber dado un peso

mayor a los mecanismos de la integraci6n sistémica (0 seala ‘‘solidaridad organi-
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conla nacién (comorealidad, comoaspiracién, comonostalgia) es
un rasgo modernoinnegable.

Es en esta problematica dondela funcién dela lengua, dela im-
prenta y de la escuela es determinante en tanto que objetivaciones
de la cultura nacional. Una vez mas la experiencia europea opera
implicitamente como modelo prescriptivo de estos procesos. Para
un autor como Benedict Anderson, la naci6n es una ‘‘comunidad

imaginada’’ producidaporla imprentacapitalista que termina por
consolidar un grupo reducido de lenguas, La distribucidn delibros,
en primerlugarlas novelas, y sobre todo, mas tarde, de periddicos,
sent6 las bases de una conciencia nacional: se constituy6 un gru-
po de lectores que participaban, simultaneamente, de unaficci6n
colectiva.*! Un proceso que permitio también dar una publicidad
creciente a los debates politicosy que exigié al mismo tiempola
expansiony la invencidn® de la lengua ‘‘nacional’’ a través de un
sistema de educacién formal: fue a la transmisiOn de este saber que

se consagraron esencialmente las escuelas elementales durante este

periodo (notemos queaun hoy en dia enlas escuelas primarias un

tercio de las horas de instruccién son consagradasal aprendizaje de

la lengua). Un proceso que termin6o federandoentornodeella la

identidad nacionaldelos paises europeos.
En América Latina el problema se presenté de otra manera,

La independencia obtenida a comienzosdel siglo xIx y la existen-

ca’’) desplaz6 su centro deinterés hacia la integraci6n normativa y simbdlica de

la sociedad; cf. Emile Durkheim, De /a division du travail social, Paris, PUF, 1986
y Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1985. Para una actualiza-

ci6n contempordnea deesta problematica véase sobre todola reflexidn de Jurgen

Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, 2 tomos.

31 Benedict Anderson,Imagined communities, Londres, Verso, 1983.

32 Jurgen Habermashainsistido en la funcidn emancipadorade la prensa en las

primerasetapas delcapitalismo modernoen Historia critica de la opinion publica,

Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

33 Sobreel papeldelos nacionalistas en la invenci6n dela lengua nacional véanse
los distintos ejemplos resefiados por Neil J. Smelser, en Sociology, Oxford, Black-

well, 1994, pp. 268ss.

34 A. Benavot et al, ‘Knowledge for the masses: world models and national

curricula, 1920-1986’’, American Sociological Review,citadoin ibid., pp. 268.

35 Notemos quela experiencia latinoamericanaes tambiéndiferentea la de otras

regionesdel ‘‘Tercer Mundo’’. En algunos lugares, comoenAfrica y Asia,la exis-
tencia de rivalidades entre grupos étnicos oblig6 en algunoscasos a conservar como

lengua‘‘nacional’’ a la antigua lengua de los colonizadores —comoes el caso en

Singapur. En otros, paraddjicamente, es una lengua minoritaria, hablada por un
grupo polfticamente marginal, que se convirti6, en medio delas rivalidades entre
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cia comunentrelas élites del castellano hicieron de éste, sin mas,

la lengua “‘nacional’’ de los diversos paises. Poco importa aquila
irrealidad de esta asunci6n,en los hechosla legitimidad dela lengua
de los antiguos colonizadores en tanto que lengua nacional nunca
fue verdaderamente puesta en duda —y ello tanto mas facilmente

que América Latina fue sometida a la hegemoniade paises anglo-
parlantes, el Reino Unido primero, los Estados Unidos después.
Por supuesto,una situaci6n de este tipo no fue ajena al problema
de la identidad latinoamericana (comolo sefialé Henriquez Urena,
no hemosrenunciadoa hablarcastellano y nuestros problemas de
identidad nacendeahi) pero enla practica institucionalel castella-
no fue masivamente /a lengua nacional. O sea, si en Europala len-
gua reunio porsisola los requisitos simbdlicos de la nacién enla
medida en quese subordin6 a las exigencias de las élites gobernan-
tes y del desarrollo econémico, en América Latina ella simbolizé,
durante todo elsiglo x1x y bien entradoel siglo xx, la cultura de la
naciOn mas por defecto que porvirtud.

En esto, a pesar de las variantes nacionales e ideoldgicas,la

historia del continente es similar. Tomemos, para mostrarlo, tres

ejemplos muy diversos y correspondientes a diversospaises. En pri-

merlugar, la experiencia argentina de comienzosde siglo y el papel
que en ella desempené la escuela(y los mitos culturales) en la for-

maci6n dela nacionalidad.** Las cifras son importantes: en 1869,

la Argentina contaba 12.1% de inmigrantes; en 1895, el porcentaje
habia aumentado a 25.5% y en 1914, época en la cualse registra
la mayor concentraci6n de extranjeros, el pais contaba con 30.3%
de inmigrantes (notemos que en términosrelativos era el pais que

tenia en el periodo el mayor numerode extranjeros dentro desu po-

blacién). Este ‘‘aluvion inmigratorio’’ produjo, en un primer mo-
mento, una exaltaciOn en ciertos escritores, a tal punto se suponia
que estos inmigrantes, provenientes de paises avanzados, transfor-
marian la cultura ‘‘indolente’’ e ‘‘indisciplinada’’ de los gauchos
nativos. Vision que pronto, muy pronto,entr6 encrisis: por un la-

do, los inmigrantes llegaron con expectativas de movilidad social en
un pais dondela tenencia dela tierra la obstaculizaba; la gran con-
centraci6n urbanadioorigen a las primeras formas de organizacion

grupos dominantes, en la lengua nacional —comoes el caso en Kenya, Tanzania

o Uganda.

% En lo que sigue nos apoyamos extensamente en el estudio de Maristella

Svampa, ‘‘InmigraciOny nacionalidad: el caso de la Argentina, 1880-1910"’, Studi

Emigrazione/Etudes Migrations (Roma), XXX, nim. 110 (1993), pp. 289-310.
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obrera enel pais; por otro lado, Buenos Aires se convirtid en una

Torre de Babel, se difundié el ‘‘cocoliche’’, suerte de intromisién

dela lenguaitaliana enel castellano. El entusiasmoinicial dela élite

cedi6 el paso a toda unaserie decriticas y decepciones. La literatura

se apropid répidamente del tema:la critica mordaz del inmigrante
fue derigory sobre todo,la voluntad de rehabilitar una imagen po-
sitiva del antiguo gaucho. La descomposicién delos antiguos mar-

cos de la sociedad tradicionaly la llegada de una nueva poblaci6n
que puso en elcentro del debate a la vez la ‘‘cuestidn social’’ y la
“cuesti6n inmigrante’’ dieron a la escuela una funcién preponde-
rante en la voluntad dela élite de construir una naci6n culturalmen-
te integrada. Este procesoesta bien representadoportres grandes
autores. Para Ricardo Rojas, se trataba, a través de la escuela, de

uniformarlingiiisticamente el pais y de imponer la transmisi6n
de un “‘relato histérico’’ que cimentarala identidad nacional. Para

Manuel Galvez se requeria‘‘nacionalizar las masas’’ graciasal res-
cate de los antiguos valores provinciales, comunitarios, jerarquicos,

antimodernosfrente al cosmopolitismo disolvente dela gran urbe.

Enfin, para Leopoldo Lugones, este proceso suponia la creacion
de un ‘‘mito’’ nacional, de un relato épico, que como los poemas
homéricos, permitiera transmitir una lengua propia y fundar la na-

cionalidad: nada maspropicio para ello que la elevacion del Martin

Fierro de José Hernandez a obra fundadora del ‘‘alma’’ nacional.
Ella permitia a la vez afirmarel nucleo lingtistico nacionaly los va-

lores tradicionales del antiguo ‘‘gaucho’’, luego de haber reelabo-

radoestos ultimos de manera fuertemente imaginaria. En resumen,

la naci6nargentina es una invenci6n que paso través del rescate
de un ‘‘gaucho’’ mitico, que permiti6 ‘‘nacionalizarlas masas’’, sea
a través de la castellanizacidn operada porla escuela, sea porla co-
lonizacién del imaginario en funciondelos valores dela oligarquia
exportadora. El rescate del ‘‘gaucho’’ fue pues directamente pro-
porcionala la presencia de los ‘‘inmigrantes’’, pero sobre todo, a

la voluntad de éstos de imponer una contrahegemoniaculturalal

proyectodelas clases dominantes, En este proceso, la escuela tuvo
una mayorimportancia a través de la implantacion de unaliturgia
patridtica, la castellanizacion delos hijos de los inmigrantes, la re-

activacién de un mito literario-cultural.
El segundo ejemplono es otro que el del indigenismo. El te-

ma posee un sinnimero de matices, pero en lo que aquinosinte-
resa, es suficiente recordar algunos hechos determinantes. Antes
quenada,el indigenismo,y ello a pesar de las variantes observables
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entre México y el Peru, dio lugar a un desajuste mayor en la repre-

sentacién que ambassociedades se hicieron de su propia naciona-
lidad: més simple, el indigenismofueel discurso que permitié el
mantenimiento ‘‘armonico’’ de una fuerte presencia simbdlica y
de una débil integracién social y econémica delos pueblos indige-
nas del continente. Por otro lado, el indigenismo se tradujo ma-
yoritariamente hasta hace muy poco tiempo, en la mayorparte de
sus versiones escolares, en una estrategia apenas velada de ‘‘cas-

tellanizaci6n’’, Nada lo ejemplifica mejor que el proyecto de edu-
cacion en México de José Vasconcelos dondese interesabanenlas
condiciones socioeconémicasy culturales de diversas regiones y po-
blaciones indigenas, con el objetivo de insertarlas dentro del desa-
rrollo nacional. La diversidad cultural no era valoradaen si misma;

de lo quese trataba, al contrario, era de conocerla, a fin de poder
producir lo mas rapidamente posible su insercién en la economia
nacional. En fin, el indigenismo en América Latina®’ remite, en la

mayorparte de sus expresiones, a una fuerte concepci6njerarquica
de la diferencia cultural, una situacién favorecida porel uso, por
lo menos ambiguo,de las nociones de ‘‘raza’’38 o de ‘‘etnia’’. Un

proceso que en el 4mbito escolar condujo a unaserie de reduccio-
nes que tienden a ‘“‘comunitarizar’’ la diversidad cultural: a través
de ésta se reduce el multiculturalismo al multilingiiismo,y este ul-

timo al reconocimiento de una comunidad, Proceso de fragmen-

taciGn social que a través de un sinnimeroderepresentaciones de

lo indio —ya sea bajo forma de denostaciones, ya sea bajo forma
de exaltaciones— se encuentra, de manera sdlo aparentemente pa-

raddjica, al servicio de una politica de ‘‘castellanizacion’’. En efec-

to, el debate termina, tarde o temprano,enfrentando dos posiciones

77 Una afirmaci6n que debe sin embargo ser matizada si tenemos en cuenta

las diferencias importantes que existen entre un indigenismotradicionalista (y sus

fuertes dosis de paternalismo), un indigenismosocialista (y su voluntad de cons-

tituir a los pueblos indfgenas en una clase explotaday de servirse de las formas

comunitarias tradicionales como unavia hacia el socialismo), 0 mds recientemen-

te un indianismo(y su afirmaciéndela posibilidad de una ‘“‘desconexi6n’’ cultural,

mas 0 menos radical, con la modernidad occidental a través de una valorizaci6n del
ethos indigena). Diferencias entre corrientes que son a su vez agudizadas porlas

discrepancias existentes entre autores. En efecto, las disimilitudes son profundas

entre José Vasconcelos, Alcides Arguedas, José Carlos Mariétegui, Victor Ratl
Haya de la Torre, Luis E. Valcdrcel, Guillermo Bonfil Batalla...

38 Nootra cosa en este contextosignifica la noci6nde‘‘raza’’ en vez de ‘‘cultura’’

en el ideario sintético de José Vasconcelos, La raza césmica, en Obras completas,
México, Libreros Mexicanos Unidos, 1957, tomo II.
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irreconciliables (la defensa y la permanencia dela grandeza del pa-

sado indigenay su viabilidad contempordnea obien la aculturacién
sufrida por las poblaciones indigenas y su necesaria integracion a
otros modelosculturales) y a la sombra de cuyo impasse se impone
practicamenteelcastellano.

El tercer ejemplo, mas circunscrito, hace referencia a expe-
riencias puntuales de conflicto entre ciertas minorias no hispan6fo-
nas y la voluntad estatal de castellanizacion. Citemos dos ejem-
plos. Es el caso de las comunidades angléfonas de la isla de

San Andrés y Providencia y de su larga resistencia a las practi-
cas de asimilacion ejercidas por el gobierno colombiano. Unpro-
ceso en el cual, y como es de rigor, la colombianidad es defi-

nida (identificada) a la ensenanza del castellano, la inmersién en

unacultura catolica, y el apego a una historia nacionaly al culto de

los simbolospatrios: conjunto de procesosfrente a los cualesla mi-
noria intenta preservar sus rasgos propios.*’ Pero es tambiénel caso
del conflicto que opuso al comienzode los afosochenta al gobierno

sandinista de Nicaragua a los miskitos. Aun cuandola coyunturain-

ternacionaly la situacion interna sean necesarias para comprender

el desarrollo de los acontecimientos, en lo que aquinosinteresa,el

conflicto se reduce, en una de sus dimensiones centrales, a una opo-

sicion entre una concepci6njacobinay centralizadorade la naci6n y
una concepcion masabierta y pluriculturalde la nacionalidad.” Pa-

ra los sandinistas, la ‘‘nacidn’’ era el resultado de la construcci6n

de un Estado revolucionario y de la lucha antiimperialista, proce-

sO que exigia la integracion del territorio y de la poblacién dentro
de un solo modelo nacional. Nada ejemplifica mejor la oposicion

entre ambas concepciones que la campanadealfabetizacion de los

sandinistas, que apunto a la homogeneizacioncultural del pais. La
primaciadelcastellano(y el desprecio mas 0 menos implicito hacia
las lenguas ‘‘nativas’’ y la cultura anglosajona de los miskitos) per-

mitia articular la herencia espanola la lucha antiimperialista. La
obtencién del derecho la educacionbilingiie, porla élite miskita,
se asentaba en unapolitica de autonomia que termin6 en un conflic-
to abierto con las autoridades sandinistas —conflicto que produjo

3° Cf. Isabel Clemente, ‘‘Uncaso de conflicto cultural en el Caribe. De la im-

posici6n al reconocimiento’’, Nueva Sociedad (Caracas), nim. 127 (septiembre-

octubre de 1993), pp. 32-45.

# En lo que sigue nos apoyamosesencialmente en el andlisis propuesto por

Yvon Le Bot, Violence de la modernité en Amérique Latine, Paris, Karthala, 1994,
pp. 149-166.
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la divisi6n interna de los miskitos, sea que optaran por el acuerdo

con los sandinistas, sea porla participacion en la ‘‘contra’’, o bien,

por unadificil estrategia de autonomiapolitica. Al términode este
proceso se implemento un estatuto de autonomia, que a pesar del
avance que ello implica, estuvolejos de resolver los problemas que

el conflicto militar produjo en la desagregacién del pueblo miski-
to. El choque primordialse establecié entre una campanade alfa-
betizaci6n destinada prioritariamente a la creacion de una nacion-

Estadoy al desarrollo de las fuerzas productivas,*' y una concepci6n

que, a través de la escuela, intentaba reafirmar una especificidad

cultural dentro de un mosaico nacional.

Ahorabien, en los tres casos brevemente evocados, y a pesar

de las diversidades nacionales y de los diferentes periodos aborda-

dos, se manifiesta la voluntad delas élites politicas de imponer una
concepcién undnimede la nacion,a través del control del aparato
estatal y educativo, basada sobre todo enla afirmaci6n de unalen-

gua comin. Una concepci6n de la naci6n y del papel que dentro

de ésta puede desempenarla escuela, que consiste, en el fondo, en

subordinarel proyecto educativo, colectivo e individual, a las solas

exigencias del desarrollo nacional y del mercadodetrabajo. En los

hechos,el respeto la diversidad cultural aparece mas comoun con-

junto de ret6ricas que como una preocupacionreal. Por lo demas,

la penetraci6nde la modernidadcultural y de las relaciones capita-

listas de producci6n parecenir en el mismosentido,a saber: el de

la integracion subordinadade los diversos sectores y regiones del

pais en una cultura nacional identificada, en la practica, con el uso

delcastellano.

III. Nacionalidad y educacién

En este contexto cabe preguntarse como puedela escuela desem-
pefiar hoy las dos exigencias aparentementecontrarias las cuales

se ve sometida: por unlado, respetarel derechoa la diferencia de
las minorias culturales, y por otro lado transmitir un sentimiento
nacional. Las dos exigencias no son ensi mismas contradictorias,
pero en los hechos, dadala historia de América Latina y la hetero-

41 Lo anterior no debe hacernos olvidarel éxito de esta campafia: la fuerte mo-

vilizaci6n nacional lograda,gracias al recurso a alfabetizadores voluntarios, y las
novedades introducidas, sobre todo en lo que concierne la utilizaci6n de baladas

en este proceso.
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geneidadsocial de su poblacion, ambas muchas veces se contrapo-

nen. Contrariamente a lo que por tradici6n hasido la tendencia
mayoritaria en América Latina, la respuesta debepartir, en un pri-
mer momento, de una disociacién de ambas problematicas, antes

de intentar su integracionrelativa.‘?

El primer problemanoes otro queel del vinculo entre las ma-

yorias (que en todoslospaises de la regin estan masivamente caste-
llanizadas) y las minorias linguisticas. El respeto haciaestas ultimas
implica forzosamente departe del Estado,y ello en contra de lo que

ha sido muchasveces la politica educativa en América Latina, es-

fuerzos para garantizar el derecho de esas minorias a disfrutar de

su especificidad cultural, y antes que nada, de su propia lengua.”

Ello forma parte de una exigencia democratica y de un derecho

cultural cuya conquista en América Latina debe colocarse junto a

los derechosciviles, politicos y sociales,“ un proceso que necesaria-
mente implica esfuerzos crecientes por parte del aparato educativo
publico, como por ejemplo la extension del nimero de ensenantes

indigenas. Derecho que no puedesino incrementarla igualdad de

oportunidades escolares de alumnos por lo demas fuertemente pe-

# La imbricaci6n entre ambas problematicas fue, por ejemplo, de rigor en el

proyecto de bilingiiismo escolar (castellano y quechua) dela experiencia militar
peruana conducida por Velasco Alvarado,asi como en la voluntad de reconocer

otras lenguas comoidiomas oficiales. En la base del proyecto estaba la idea que

la difusi6n del quechuacontribuirfa de manera esencial a la consolidaci6n de un

sentimiento nacional.

4 Recordemos que las variaciones nacionales son a este respecto importantes

entre paises constituidos por pueblos y etnias que mantienen rasgos basicos de

altas culturas desarrolladas antes de la conquista europea, con importante peso

demogrdfico (México, Guatemala, Ecuador, Peri, Bolivia), y paises donde no se
alcanz6 este alto desarrollo, con bajos volimenes demogrdficos. Pero entre estas

areas, y en un planoestrictamentelingiiistico,las diferencias son también sustan-
ciales: en México, Guatemala y Belice existen mds de 80 grupos €tnicos, con nu-

merosas variantes idiomaticas, a pesar de que en México el ndhuatl, junto con el

maya yucateco,el zapoteco,el mixteco y otom/ u nahnu cuentan con 60% deltotal

de hablantes de lenguas indfgenas; en cambioenlos paises andinos dos grandes

gruposétnicos dominan, el quechua (que est4 sin embargo dividido lingiistica-

mente en dos grandes grupos y varios subgrupos) y el aymara. Para un panorama
cuantitativo, cf. José Matos Mar, ‘‘Los pueblosindios de América’, Pensamiento

Iberoamericano (Madrid), nim. 19 (1991), pp. 181-200.

44 A este respectolas experiencias nacionales son muy disimiles, pero en ciertos

paises, como en México, se impone progresivamentela idea del reconocimiento

del cardcter pluricultural y multilingiie de la sociedad,y por ende,la necesidad en

la escuela de respetar esta diversidad.  
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nalizados en el ejercicio de este derecho.’ Pero un derecho que

no puede tampoco desconocer(y ello en contra de las proclamas
irrealistas de ciertos idedlogos indigenistas) la realidad del espacio
lingiiistico nacionaly de la integracidn del mercado nacionaly que,

por ende, suponeenla escuela la continuacion de politicas de alfa-

betizaci6n en castellano. Algun dia, tal vez, el monolingiiismo de
las minorias culturales sea un derecho pleno, pero en el contexto

de dependencia econémica y cultural de América Latina el olvi-
do de esta mision de la escuela se traduce inevitablemente por su

exclusiOn pura y simple.** O atin peor,la castellanizacion sera pro-
ducida a través de otros canales: ya sea por los medios de comuni-

caciOn de masas,ya sea porlas relaciones de trabajo. En verdad, las

situaciones culturales son al respecto muy diferentes, segunse trate

de gruposétnicos con contactos limitados y esporadicoscon la so-
ciedad nacional (que manejan deficientementela lenguacastellana

y cuyo problema mayorsigue siendo el analfabetismoo eliletris-

mo), 0 que se refiera a grupos fuertemente integrados, y muchas

veces indistinguibles de la poblacion mestiza y criolla.

El segundo problema, que no debe bajo ningun punto de vista

confundirse conel primero,alude al papel de la escuela enla trans-

misiOn (0 creaci6n) de un sentimiento nacional. Insistimos: si en
los paises europeosla construcci6nde la nacionalidadse dio basica-

mente a través de la imposicin de una lengua,ello fue posible en la
medida en queese proceso coincidio historicamente con las exigen-
cias de la integracionsocial de los sectores populares y del mercado
interno. La unificacionlingiiistica particip6 de un procesocreciente

de homogeneizacion social del espacio nacional. En América La-

tina la integracion cultural no fue masivamente el producto de un
voluntarismo politico impuesto desdelas escuelas, antes bien, y co-
mo lo hemossenalado,ella fue el resultado de la expansion de las
industrias culturales en medio de procesos en los cuales sobreviven
fuertes disparidades culturales dentro de un espaciosocial acentua-
damente heterogéneo.

* La problemiatica a este respecto posee una larga tradici6n en las ciencias so-

ciales latinoamericanas. Véase por ejemplo para el caso andino,entre otros, los

textos reunidos en Alberto Escobar, comp., El reto del multilingilismo en el Peri,

Lima,IEP, 1972.

* Por lo demas, comoello es de rigor en otros procesos de migraci6n masiva,

la existencia de un numerocada vez mas importante de j6venes migrantes acentda

este proceso:los j6venes,a diferencia de los mayores,tiendena olvidar sus lenguas

nativas y a adoptarestilos de vida urbanos.

a
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E! problemadel sentimiento nacional sdloes realista en la me-
dida en que parte deesta situacién. Unasituacidn que distancia,

doblemente, el problema de la nacionalidad en América Latina

de aquella propia de los paises centrales. Por un lado y a diferen-
cia de las experiencias europeas(sin olvidar las variedades existen-
tes entre los diversos paises), ambas problematicas fueron muchas

veces fusionadasen una sola: osea,el sentimiento nacionalse trans-

miti en el acto mismode divulgaciondela lengua nacionalporla

escuela, en la medida en que este proceso acompanohist6ricamente
a la formaci6n de un mercadointerno y de un Estado-naci6n mo-
derno. Porotro lado,la situaci6n también es distinta de las socie-

dades industriales-estatales-nacionales-democraticas europeas que
hoy pueden poneren practica politicas de bilingiiismo. En efecto,
éstas operan mésfacilmente en cuantola identidad nacional no es
cuestionada en si misma(0 incluso que la hegemonia de la lengua
nacional no es cuestionada) o que la integracion social lograda lo
permite. Incluso, en mas deun caso,esta politica participa ya de las

exigencias de la construccion europea en dondela formacion de un
sentimiento “‘supranacional’’ suponela disociaci6n entrela naci6n,
la lengua, y la ciudadania politica. En América Latina el proble-
mase presenta de maneradiferente. La debilidad tradicional de la

nacion(0sea, la capacidad de ésta para imbricar s6lidamente una
cultura-identidad y una economia-politica) hacen que ambos 6rde-
nes se separen y se enfrenten. Desde un punto de vista cultural,

en mas de unpais, y en primer lugar en aquellos en los que la po-

blacion indigena es importante, la exclusiOn social que sufren las
“‘minorias’’4” impide la construccién de un sentimiento nacional a
través de politicas de bilingtiismo escolar. Por otro lado, y dadas
las dificultades econdmicas actuales y la importancia de la duali-
zaciOn social, la integraciOn de la nacion partir de la integracion

economicay social es por lo general un proyecto jamas realizado
enteramente. Es esta disociacion entre la economia la cultura lo

queplanteala naturaleza especifica del desafio nacional en Améri-

ca Latina. Es ella la que explica, en ultimo anilisis, la resistencia

de las élites y de los sectores lingiiistica y socialmente integrados

al bilingtiismoescolar(ello no haria sino ‘‘profundizar’’ las divisio-
hes ya existentes) asi comoloslimites de éste (dada la situaci6n de

47 La estimacién de la poblaci6n indigena en América Latina es controvertida

en ciertospaises, pero los porcentajes van desde 55 a 60% en Bolivia y Guatemala,

35% en Ecuadory Peru, entre 8 y 10% en México.
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subordinaci6nen la cual se hallan dentro de las sociedades nacio-
nales las minorias culturales).

Por supuesto,las politicas educativas y el papel que éstas pue-

den desempenarenla transmisiOn de un sentimiento nacional no
agotan el problema quela construccion de la nacion plantea. Y sin
embargo,su funcion no es puramente anecdotica. Pero la respuesta

debe dar cuenta de un numero dedesafios y en primerlugar de las
exigencias impuestasporla realidad social interna, la aspiracion de-
mocratica y el movimiento de internacionalizaci6n. Ahorabien, es

claro que la manera comoel sentimiento nacional se transmite en
las escuelas hoy en dia esta lejos de respondera estas inquietudes.

En todoslos casos, el sentimiento nacionalen las escuelas es trans-

mitido por la ensenanza dela historia y sobre todo de la lengua
nacional, o seael castellano, ella misma vehiculada a través del cul-

to de ciertos textos altamente simb6licos que se supone encarnan

los valores de la nacionalidad.
Pero veamosloslimites o dificultades de este proceso en detalle.

1. En primerlugar, la afirmacion de un sentimiento nacional
a través de una lengua, y mastarde por unaliteratura, se encuen-

tran muy alejados de toda experiencia social real. Por supuesto,la

cultura escolar jamas coincide completamente conla cultura de un

gruposocial ni incluso conel sabercientifico de un periodo, en la
medida en queella posee sus propias exigencias y cdnones de pro-

duccidn.* Ni tampoco en ninguna experiencia nacional la obra que
por excelencia ejemplifica el ‘‘genio’’ nacional (Shakespeare, Dan-

te, Cervantes o Goethe)erala realidad cultural de base de las ma-
sas. Pero el divorcio era voluntariamente asumido comotal, puesto

que se trataba, en todas esas experiencias, de inculcar a las masas

una‘‘cultura mds elevada’’, o en todo caso unacultura diferente a

aquella practicada en su cotidianidad. Proceso en elcual, y en au-

sencia de toda verdadera competencia cultural, se produjo la legiti-
macion de la cultura ‘‘nacional’’ de las élites y la asimilaci6n pau-
latina de ésta porlos sectores populares. Al contrario, en América

El papel de la ensefianza de la historia en la formaci6n de un sentimiento

nacional es demasiado complejo como para que nos sea posible tratarlo aqui y

mereceria un articulo aparte. Notemos simplemente que su ensefianza posee en
América Latina, en lo que a la construcci6n de un sentimiento nacionalse refiere,

unaserie de escollos: pugnas entre escuelas historiogrdficas, oscilaci6n entre fases

“‘hispanistas’’ y fases ‘‘indigenistas’’ , tendencia a la sobreexaltaci6n del pasado en

detrimento delpresente.

® Para una demostraci6nde esto Ultimo a propésito de la gramatica escolar,cf.

Alain Chervel, Histoire de la grammaire scolaire, Paris, Seuil, 1977.
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Latina el pantednliterario nacional —con rarisimas excepciones—
permanece muyalejado de las expectativas culturales de los sec-

tores populares (asi como de muchas capas medias), una distancia
que, al sufrir la competencia de otras fuentes culturales, hacen de
la obraliteraria nacionalun ejercicio escolar ingrato y desvinculado
dela realidad.*° Un divorcio que no favorece los procesos de iden-
tificaci6n imaginaria conla nacion. Asi, en el mejorde loscasos, la

obra literaria nacional permite reactualizar el sentimiento nacional

(transmitido porotras instituciones), pero en su gran mayoria apun-
ta a trazar unadivision irreductible entre la naciony la experiencia
personal.*! Unadistancia que,en ciertos casos,finalmente produce

la insercién de los grupos subalternos en la naci6n a través de una
valorizacion ambiguade la ‘‘cultura popular’.

2. La obra literaria elegida para encarnarlosvalores dela na-

cionalidad noaseguraporlo general ninguna integracionsimbdlica
igualitaria. Al contrario, en su mayoria la obra paradigmatica del
“‘genio’’ nacional responde,y asegura, la dominacion simbdlica de
un grupo social. Los casos de figura son demasiado diversos pero

remiten en primerlugar, inevitablemente y desdesuraiz, a la lengua

en la cualesta escrita esta obra. Problema espinoso,la solucion en
los paises centrales ha sido la de estructurar un ‘“‘genio’’ nacional a
distancia de la obra, ya sea que imaginariamenteésta hagareferen-
cia al discurso delos origenes de la lengua nacional, o al discurso

de los origenes del Estado o dela identidad nacional. Construccion
histérica que permite,no sin paradojas, una relaciOnahist6rica con
la obra. En América Latinala debilidad del Estado-nacion asi como
el papel controvertido de la lengua impiden masivamente este tipo
de vinculacién. Por lo demas, nada seria mas abstruso que querer

construir un espacio escolar neutro al amparo de las pasiones so-

ciales desde el cual construir un sentimiento nacional. La tentacion
del repliegue escolar existe desde siemprey en todoslados, pero la
solucién aparece hoy en dia comoparticularmente insatisfactoria:

por unlado, porque la escuela jamas posey6 en AméricaLatinaesta
capacidad de “‘aislamiento’’ institucional, y por otro lado, y de ma-

50 Notemos quedesde otra preocupaciénel temase halla en el centro dela refle-

xi6n quesobrela alfabetizaci6ny la escolarizaci6n propuso Paulo Freire, Pedagogia

del oprimido, Madrid,Siglo XxI, 1975.

51 No sin paradoja, la naci6n, que es una construccién politica a distancia de
toda pertenencia cultural directa, necesita para consolidarse de una fuerte dosis

de identificaci6n imaginaria, la cual supone, a su vez, un reconocimiento enla

simbologia nacionalde una practica cultural.
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nera mas estructural, porque de lo quese trata es justamente de
dar cuenta de la desigualdad real dentro de un marco virtualmente

igualitario.

3. En América Latina, la construcci6n del sentimiento nacional

en la modernidad avanzada exige una apertura sustancial. No sin

paradojas, una concepcion adecuadadela nacion suponela capaci-
dad simb6lica de expresar el mayor numeroposible de diferencias
en su seno. Estas son, en primerlugar, de indole lingiistico y étni-
co, peroesta especificidad se halla lejos de agotar la diversidad que

debe reflejar la nacidn. A éstas es preciso anadirlas diversidades
regionales que nose superponensistematicamentea las preceden-
tes, y cuyo peso en América Latina es a veces determinante. Por

supuesto, éste es también el caso de muchospaises europeos con-

temporaneos,pero ahila resurrecciOn delos regionalismos delas
identidades étnicas® se da en el marco deldebilitamiento dela iden-
tidad nacional. A la inversa, en América Latina el sentimiento re-

gional no siempredio paso a un sentimiento nacional: de ahique las

diversidades regionales se inscriban muchas veces fuera de la iden-

tidad nacional. Enfin, a este proceso aun es preciso anadir las des-

igualdades sociales. Una vez mas no sonéstas, en si mismas, las que
evocan unaespecificidad latinoamericana,sino la funci6n que éstas
han desempenadoenel proceso de formacion de una identidad na-
cional: desde los origenes, de una u otra manera,las élites locales

construyeronel Estado y la nacional abrigo de la intervencion,real
y simb6lica, de las ‘‘masas’’. La naci6n, por ende, no dio cuenta,

sino de manera coyuntural, del apego delos sectores populares.

4. Dado el conjunto de elementos antes senalados, la nacién

en América Latina no puedecristalizarse en una obra que,en vir-

tud de suhistoria y de su papel particular dentro de la consolidaci6n

de la lengua nacional, asi comodelos valores ‘‘eternos’’ que trans-

mite, pretenda definir de una vez y para siempre la nacionalidad.
Al contrario, la definicion de la naci6n debe ser lo mas receptiva

posible a los cambioshistoricos de las sociedades latinoamericanas,
a la paulatina integracion de nuevos grupossociales, al desplaza-
miento, por ende, de una definicion de unaidentidad nacional. Por
supuesto, esto puede ser intentado, comohasido a veces el caso,

por el cambio del papel matricial de una obraliteraria. Es lo que ha
sucedido, por ejemplo, aun cuando en mucho de maneraimplicita,

2 Para una vision controvertida de este proceso, cf. Anthony Smith, The ethnic

revival, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
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en el Pert delas ultimas décadas. A causa de las multiples trans-
formaciones sufridasporelpais,se ha asistido a un desplazamiento
simb6lico desde el costumbrismo hispanico-republicano delas Tra-
diciones peruanas de Ricardo Palma, queenel fondo‘‘respondia’’
a la sensibilidad estética de las capas medias urbanas,haciala obra
mas desgarraday conflictiva de José Maria Arguedas, Todaslas san-

gres, que apunta a dar unfresco épico exhaustivo de la diversidad
de actores dela historia peruana mas acordecon la experiencia vi-

vida por los sectores populares y andinos. Y sin embargo,el es-

fuerzo de Arguedas presenta dos escollos: por un lado,la novela
esta escrita en castellano(y enella el papel de ciertas palabras que-

chuases claramente subordinado)® y porel otro lado,la novela se
ve “‘obligada’’ a estructurar un vinculo magico, en todo caso mas

sustancial, entre uno delos actores, el indio, y la tierra, en detri-

mentode los otros. El riesgo es doble: sea el de un indigenismo

tanto mas fuerte simbdlicamente quela situacionreal de los indios
es marginal,seala dificultad de asegurar un sentimiento real de co-

hesion colectiva a través de una obradeeste tipo.

5. En medio del procesocreciente de globalizacion, asi como de

constitucidn de grandes bloques econdmicosy culturales, seria un
contrasentido quela formaciondelas naciones se realizase en detri-
mentode la posibilidad de una unidadlatinoamericana. Sin ocultar

las diferencias nacionales y las heridas dela historia, écOmo negar

la realidad de un sentimiento ‘“‘nacional’’ de substitucion latino-
americano? Ligada a una lengua dominante comun, tanto como

a una historia y a desafios nacionales semejantes, este sentimien-

to existente ha sido, sin embargo,relativamente poco cultivado en

el ambito escolar,y ello a pesar de que en la region el tema ha sido
desarrollado por un gran numero de pensadoresy de proclamasins-
titucionales. El] sentimiento latinoamericano subsistio y se recred a
pesar de las politicas nacionales que en el fondo estaban orienta-

das a crear un sentimiento de division y de cesura entre las fron-
teras. Pero, éc6mo consolidar este sentimiento en ausencia, en lo

inmediato, de formas politicas supranacionales? éComocultivarlo
cuando los problemas evocados para cada ambito nacional se en-

cuentran necesariamente profundizadosa nivel del continente?

53 Tensi6n que es ain misclara en la obra Elzorro de arriba y el zorro de aba-
jo, dondese trata de dar cuenta de la nueva manera deleerinterlingiifstica de un

pUblico bicultural en el PerG. Una tensin que no logra empero encontrar, dentro

del canal de expresiGn dela obra, una resoluciénsatisfactoria, y que deja vislum-

brar, incluso, la imposibilidad de una respuesta adecuada.  
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Por supuestoel sentimiento nacional no puedeser producido 0
entretenido solamente por unapolitica escolar, pero ésta tiene un

papel, y exige una respuesta compleja a un conjunto de desafios.
En breve,el problema puedeprecisarse en estos términos: partien-

do de la realidad social de una identidad moderna forjada por las
industrias culturales, écomoes posible construir un sentimiento na-

cionaly a la vez dejar abierta la posibilidad de una nacionalidad
latinoamericana?

IV. Un proyecto posible

La totalidad deestas dificultades e impasses aparentes pueden ser

resueltos con el recurso a la musica comodisciplina pivote desde

la cual sea posible recrear el sentimiento nacional y, sobre todo,

las condiciones de una comunicacion entre grupos diversos. El pa-

pel de ésta es tanto mas factible que en América Latinael senti-
miento nacionalnofue construidoporla lengua enla escuela, sino

que fue en muchoel resultado de los medios de comunicaciony la
construccion de un verdadero publico consumidora escala nacio-

nal. Pero esta integracion simbolica a la nacion (a través del con-

sumo de imagenes ‘‘nacionales’’) contrasta fuertemente con la ex-

clusion simb6lica de estos mismos grupos, no tanto en el consumo

cultural como en el proceso de creaci6n de la identidad nacional.

Ademas,y el punto mereceriaporsi solo unareflexion, la musica,
mas quelaliteratura nacional, expresa internacionalmente, y ma-

sivamente,la cultura latinoamericana. Para mostrarlo, retomemos

los cinco puntos precedentes y veamos comola educacion musical
permite respondera las exigencias prescriptivas de una educaci6n
multicultural a la vez modernay nacional.

1. El objetivo no puedeser sino construir unaidentidad nacio-

nal lo mas cerca posible de la concienciade los individuos(estoes,
debe vincularse estrechamente conlos diversos estilos de vida, sin

menoscabo del papel que la economiay la politica detentan en la
construcci6nde la nacién). A diferencia de lo que ocurrecon cier-
tos textos literarios que supuestamente condensanel “‘genio’’ na-
cional, pero ello al costo de establecer un divorcio radical entre la
vida cotidianay la ‘‘obra’’ nacional, la musica permite,a la vez, ins-
cribir unadistanciay servirse de una continuidad. Seamos claros, la
capacidad de la misica de realizar esta tarea no supone ningun ro-
manticismocultural, ya que dicha capacidad no proviene del hecho
de que ésta expresa, mejor que la lengua,el “‘genio’’ de un pue-
blo o que en ésta se manifiesta mejor que en otra parte la “‘esencia
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del arte’’, al tratarse de un arte sin ‘‘tema explicito’’. Al contrario,

la musica podrd realizar tanto mejor su papel comunicador de la
diversidad cultural en cuanto ningun vinculo mistérico o sustancial
se establece entre ella y un grupo social. Sobre todo, el recurso a la
musica permite establecer un vinculo viviente entrela cultura social
(y real) de los alumnos, especialmentesi éstos proceden de sectores
marginales o escasamentealfabetizados, y la cultura escolar.

Por supuesto,no se trata de reducir o sacrificar el ‘‘saber’’ es-

colar a la ‘‘cultura de masas’’, pero cuandoel objetivo es la recrea-
cidn del sentimiento nacional, £cdmonobasarse en aquello que es
el elemento vivo de la cultura? El punto en si mismo no es nuevo en

América Latina. Contrariamentea la tesis letrada del sentimiento
nacional,la participacion de los sectores populares en el proceso de
independencia en América Latina (muyvariadosegiunlos casos na-
cionales) dependi6 mas dela transmision de una culturaoral y de la
iconografia que de un sentimiento nacional forjado por el consumo

simultaneo de obras escritas comunes. Es la funci6n que la musica
aun tiene en los Andes, donde permaneceligada lasestaciones,

dondeinclusolos instrumentossonasociadosal tiempo, y donde el
ciclo de la vida,individual, colectivo y cOsmico se vive y se expresa a

través de la musica.%! Es esta fuerza viviente de la musica que hace
de ella, mas quedela artesanja, el objeto privilegiado dela trans-
misiOn de un sentimiento nacional: a diferencia de la artesania 0 de
los objetos que muchas veces son separados de su usoreal con el
fin de convertirse en objeto de contemplaci6n estética,** la musica,

y ello a pesar de su folklorizacion creciente, permanece como una
formaviva,sin dudala masviviente, de la cultura popular. Un pro-

ceso que va desdela insercién realde la musica enla vida cotidiana
hasta relaciones mas aleatorias hacia ella, pero que, en uno u otro

caso, definen una identidad a través de una expresioncultural.
2. El segundoobjetivo debeintentar construir unaidentidad na-

cionallo masigualitaria posible (esto es que, sin caer en idealismos
escolares y sin negar las posiciones desiguales existentes entre los
diversos grupossociales, al menos simb6licamente, permita inser-

tarlos en un plano de igualdad). La misica posibilita la practica real
de unaigualdad cultural. Ella no exige, comolo hace explicita 0 im-
plicitamentela lengua,la identificacion de grupossociales diversos

54 Muchosde los ejemplos que siguen los hemos tomadode la obra de William

Rowey Vivian Schelling, Memoria y modernidad, México, Grijalbo, 1993.

55 Néstor Garcfa Canclini, Las culturas popularesen el capitalismo, México, Nue-

va Imagen, 1982.
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con un solo elementou obracultural, ‘‘sintesis’’ del‘‘genio’’ nacio-
nal en la cual deben reconocerseindigenas,criollos y mestizos, sec-

tores favorecidos o marginales. Un proceso enel cualel castellano,

en tanto lengua dela conquista y de la dominaci6nsocial, continia
participandodelproceso de descalificacién, propio delas clases go-

bernantes, de lo “‘indigena’’ como un elemento “‘peligroso’’ de la

identidadnacional.% Al contrario, la musica permite la coexistencia
de grupossociales diversos a través de su expresién musicaly ello
dentro de un marcorelativamenteigualitario. ‘‘Relativamente’’,

puesto que elinterés porel ‘‘sonido organizado”’ puede ser muy
diferente segun los grupos, desdelos ‘‘temas’’ hastalas escalas so-

noras, una situaci6n queno es ajena juicios de valor que, en mu-

cho, acompanany reflejan una dominaci6nsocial.”

Sin embargo,esta situaciGn es en si mismapositiva por dosra-

zones. En primerlugar, no olvidemosquela aperturacultural hacia
la alteridad encuentra sin dudaen la musica unade sus expresiones
mayores (y ello cualquiera que fueren las razones sociales de es-

ta “‘apertura’’: distincin cultural, cultura de masas, modas), esta-

do de animo que permite por ende una expresidn tendencialmente
igualitaria de la diversidad cultural. En segundo lugar, el hecho de

que esta “‘igualdad’’ cultural opere dentro de una jerarquia sonora
(0 sea, una familiaridad sonora querefleja un estilo de vida y, des-
de éste, unasituaci6n social diversa dentro de la sociedad) no es un

obstaculo sino una ventaja: la musica permite la construccién de
un sentimiento nacional que no requiere, para existir, negar todo
lo que de diferencia, cultural y social, anida en una sociedad mo-
derna.

3. En tercerlugar, se debeintentar construir una identidad na-

cional lo mas pluralista posible (esto es, que permita expresar en
su seno el mayor numerode diferencias virtuales —culturales, étni-
cas, regionales, sociales). A este respecto, mas que cualquier otra
expresiOn colectiva, el recurso a la musica permite la coexistencia
de una diversidad sonora,instrumental 0 vocal, que refleja la mul-

tiplicidad de las sociedades latinoamericanas. La misica permiteel

encueniro, en un ambitoinstitucional comin comolo ¢s la escuela,

de la diversidad del tejido nacional: entre regiones, entre grupos

sociales, entre épocas. Ella permite, a la vez, una representacién

* David Vifias, Indios, ejército yfronteras, México, Siglo Xx1, 1981.
57 Véanse a este respecto las estimulantesreflexiones de Christopher Small,

Misica. Sociedad. Educacién, Madrid, Alianza, 1989.
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sincr6nica y diacronica dela historia nacional. La musica permite
dar cuenta dela dispersion de la exneriencia en la modernidad,del
pluralismo de ésta y a la vez superarla fragmentacién hacia formas
integrativas, ellas mismas en constante evolucion como lo muestran,
por ejemplo,la evoluci6nde los cantadores del Brasil y el cordel. En
fin, la musica permite también dar cuenta de procesos de interna-
cionalizaci6n cultural y es asi comoel rock, 0 mejor dicho, los dos

rock dan cuenta de este proceso: ya sea un rock que imita bandas
anglosajonas y canta en inglés, ya sea un rock nacional, escrito en

castellano y quese dirige a la juventud urbana. Pero la misicaper-
mite superarla distancia lingiistica a través de la comunicacion de
melodias, cuya diversidad, asi como su combinacion,refieren a una
identidad nacional. Un pluralismo que no se ponealservicio del
“‘mestizaje’’, a la busqueda de una “‘sintesis’’ nacional, tan pobre

comoirreal, sino quese afirma a través de la acentuacion simultanea
de la diversidady la combinacion de la primeragracias a la segunda,

y de la segunda a pesardela primera.

O sea, la musica permite mejor que cualquier otra manifesta-

cidn cultural dar cuenta de los dos grandes procesos de creaci6n
social que tienen lugar en América Latina: por un lado, fendme-
nos de aculturacion (que a través dela asimilacion y el sincretismo

hacen compatibles elementos culturalmente heterogéneosen el se-

no de unasituacion de dominacionsocial), por otro lado, fendme-

nos de intraculturacion (que a través dela integraciony la disyun-

cion hacen compatibles formas diversas, pero que pertenecen al
““Area’’ cultural latinoamericana). En estos procesos diferentes, se
opera a la vez una recreaciOn de formasexistentes y unaresisten-

cia creativa de esas mismas formas.‘* Por supuesto,el sentimiento

nacional no se (con)funde con el problema de la creaci6n cultural,

pero en un momento de autonomizaciOn creciente de subsistemas

sociales la ‘‘naci6n’’ no puede desconocer estos cambios.
4. En cuarto lugar, se debe intentar construir una identidad na-

cional lo mas dinamica posible (esto es, acorde con las mutaciones

58 Sonla situaci6n social de los paises latinoamericanos y la posicién especifi-

ca de las élites o minorias culturales, tanto dentro de las sociedades nacionales
como en referencia al exterior, que definen los diversos mecanismos de muta-

ci6ncultural: ya sea hacia formas ‘‘internacional-populares’’, ‘‘posmodernas’’,

“‘mestizas’’...etc. Lo importante para nuestro propésito actual es comprender
quees en la musica donde con mayor dinamismose manifiestan estas transforma-

ciones. El sentimiento nacional no puede construirse sino dentro de estos procesos

més generales enlos cuales se entremezclan tanto tendencias a la homogeneiza-

cién crecientede la cultura como tendencias a la hibridacidn diferencial.
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culturales y sociales que atraviesan a las sociedades latinoamerica-
nas y que se profundizaranen el futuro). La musica permite explicar
de maneradinamicae historica los cambios sociales que ocurren en
una sociedad, y ello tanto mas cuanto que la concepciénde este di-

namismoes abierta y pluralista. Nada lo muestra mejorquela dis-

tincidén que se observa entre la dindmicasocial y cultural tal como
es reflejada por la misica, y la dinamica simbolizada de manera vo-
luntarista porla nocidn de mestizaje. Contrariamente la ideologia

del mestizaje, que en muchoconsisti6 en la valoraci6n positiva de
aquello que anteriormentefue considerado comonegativo,a partir
de lo cualse planteéla insercién de lo mestizo en la naci6n (gra-
cias a la ambigiiedad dela noci6n, que en el fondo supone siempre
un primado o unareduccion delo cultural a lo étnico), la musica

no reifica estos procesos. Enella, a través de ella, se da cuenta de

la hibridacion de formas sonoras, de la emergenciay la trayectoria

social de los grupos sociales.
La historia social del tango es, al respecto, reveladora: no sdlo

por sus orfgenes musicales diversos (y constantemente cuestiona-
dos), sino por lo que éste expres6, ya sea como denuncia delas con-
diciones de vida delos conventillos 0 la hostilidad del‘‘orillero’’ ha-
cia el ‘‘cajetilla’’ de la ciudad, ya sea como rechazoa la moralidad
dominante; pero también,a través de su evoluci6n y de su creciente
respetabilidad, comotestigo de la emergencia de una musica me-
nos provocativa y mas individualizada. En los Andes, la musica no
es jams ‘‘pura’’, sin queello implique necesariamentela existencia
de una misica “‘mestiza’’: en verdad, la musica andinaoscila entre

diversos extremos, incorpora(y asimila) tradiciones culturales di-

versas, las recompone en una nueva totalidad en la cual subsisten

formas sonoras precedentes, que testimonian tanto una dominacion
pasada (comolos instrumentosde cuerda de origen europeo) como

la producci6n deotra cultura que en si mismanoes mds‘‘mestiza’’
que la cultura quelos espafoles trafan luego de siglos de coexisten-
cia en la peninsula ibérica con la cultura Arabe. La musica, en este

Ultimo caso, permite dar cuenta en un solo movimiento de ambas

realidades,a la vez queevitael riesgo de la producci6n de una ideo-

logia ‘‘mestiza’’ alservicio de unaintegraci6n forzada a una nacion
que, bajo el manto del‘‘crisol de razas’’, impone una hegemonia
cultural. Lo anterior es también valido para la chicha que mezcla

aires andinoscon ritmostropicales, expresandola trayectoria de la

inmigracinruralen el Per, asi comoel quiebre y la reelaboracion

del mundo andino en la ciudad: en términos musicales, es menos
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un ‘‘desborde’’ popular del universocriollo y mas la lenta forma-
ci6n de un estilo internacional-popular. Proceso dinamico, la miusi-

ca permite inteligir la evolucion de la cultura en el mundo dehoy,
comprender, por ejemplo, la manera comola misica ruraltradi-

cional se ha convertido en México,a través de las exigencias de la
industria disquera, en producciones de tres minutos, o aun la mane-
ra comola samba,conel desarrollo dela industria disquera, dejo de
ser un género improvisadoy se convirti6 en la obra de artistas pro-
fesionales que producian para un mercadoespecifico.°

5. En fin, un proyecto de este tipo debe intentar construir
una identidad nacionallo mas abierta posible a la virtualidad de una

supranacionalidad latinoamericana(esto es, debe, en un solo y mis-
mo movimiento, a la vez dar cuenta de la unidad cultural forjada,

a veces azarosamente,porla historia, y posibilitar la identificacion

con una expresiOncultural mas vasta). Mejor que cualquier otra ex-
presi6n cultural, la musica permite la afirmaci6n del ideario latino-
americano. A diferencia del castellano que produce unaintegracion

continentala través dela reafirmaci6n evidentede la unidadlingiis-
tica, la musica produce una integraci6n continentala través dela re-
afirmacion, también evidente, de la diversidad cultural. Cierto, las

melodias no son semejantes, los géneros desarrollados son incluso
diferentes, y sin embargo, los procesos colectivos que acompanana

estas creaciones sonsimilares, atin mas, la conversacion entre ellos

posibilita la emergencia de una cultura masvasta, que expresael su-
plementode identidad continental que posee todo latinoamericano.

La construcci6n de la naci6n respondea procesosinstituciona-
les y politicos que exceden, en mucho, la cuestidn escolar. Sin
embargo,esta ultima tiene un papel mayoren la sociedad contem-
pordnea,y ello tanto mas queseasiste a una relativa autonomiza-
cidn de dominiossociales. En la medida en que no existe ninguna
correspondencianecesaria e inmediata entre la economia,la politi-
ca y la cultura, esta ultima tiene un papel decisivo y una respon-
sabilidad propia. Por supuesto, la cuestién escolar es incapaz, por
si sola, de transmitir y renovar un sentimiento nacional, pero la es-
trategia que puededesarrollarse a través de ella debe ser pensada
de manera aut6noma;en todocaso, no se la puede seguir conside-

rando,implicita o explicitamente, como una mera consecuencia de
un estadio de desarrollo econdmico. Al contrario, el desafio actual

59 Para estos ejemplos, cf. William Rowe y Vivian Schelling, Memona y

modernidad.
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de la idea de naci6nproviene justamentedela disociaci6ncreciente
entre las realidades objetivas de la sociedad (la “globalizacion’’) y
las realidades subjetivas delos individuos,y de la incapacidad,prac-
tica y teGrica, de la nacidn de establecer un vinculo estrecho entre
ambos 6rdenes.

En sus dimensiones simbélicas, la nacidn procede de un doble
movimiento: por un lado, se construye como invencién politica a
distancia de otras comunidades afectivas (familia, grupos primarios,
etnias) encarnandose en unaformapolitica, por otro lado, por abs-
tracta o universal queesta ultima se pretenda, siempre subsisten en
su seno dosis importantes de identidad cultural o étnica. En este
sentido preciso,la nacion forma parte del dominio politico moder-
no, merced

a

su inscripcionen el doble registro constitutivo de ésta,
a saber: quelo politico arraiga a la vez en vinculossociales reales y
se define prescriptivamentea distancia de éstos. Una problematica
que obliga a distinguir en la constelacién de la tematica nacional
diversos problemas:el dela legitimidad delas instituciones; el con-
junto de practicas que garantizanel ejercicio real de la ciudadanjia;
el de la cohesion,social y sistémica, de sociedades cada vez mas
diferenciadas; el de la invencién, mas o menosficticia, del genio
nacional.

En ciertos paises centrales, hubo una verdaderainterrelaci6n,
practica o intelectual, entre todos estos 6rdenes de realidad. En
AméricaLatina las desarmonias entre uno uotro proceso fueron, a
la inversa, derigor, sin que ello implique, comohasidotantas veces
implicitamente sugerido,la existencia de una‘‘anomalfa’’. Simple-
mente, al ser otra la tradici6n historica y cultural, es preciso que

la naciOn, en sus dimensiones simbédlicas, se construya sobre otras

bases. Es dentro de esta problematica precisa desde la cual debe
teflexionarsesobre el papel dela escuela en la transmisiOn del sen-
timientonacional. Insistimos: en el sentimiento mas que enla capa-

cidad de ejercerla. En el pasado,de manera mas 0 menosreal segun

las situaciones nacionales, ambas fueron garantizadas simultanea-
mente porla existencia de una lengua comin que, por si misma,
simboliz6 tanto la unidad cultural comola virtualidad de la parti-
cipacionen la vida politica. Un proceso que en surealidad esco-
lar supuso la imposici6n de una matriz cultural dominante, a veces

unica y excluyente, en detrimento de las otras. Un proceso que,

simb6licamente,nofacilité la identificaci6n afectiva de muchosgru-
pos sociales con la naci6n (ni tampoco, por razones estructurales,
su participacionrealen la vida politica nacional). Proceso que hoy
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en dia se disocia por doquier: la experiencia nacional sobrevive mas
a través de la adhesion afectiva a una cultura comin, y por ende a
una memoria, a la vez hist6rica y comunitaria, que a través de un
compromisodelos ciudadanoscon unproyectopolitico.

La mutacion contempordneay la autonomiacreciente del 4m-
bito cultural obligan a repensarel papel de la escuela y dela len-
gua en la transmision del sentimiento nacional. Los que en este
contexto aparecen comocinco requisitos de un ideario posible de

un sentimiento nacionalestan, a.diferencia de lo que sucedecon la
lengua nacional, intimamente imbricadosconla diversidad musical,

en la medida en que ésta refleja la historia social latinoamericana,
y, sobre todo, expresa mejor que cualquier otro arte o manifesta-
cidn cultural, los procesos de cambio y permanencia.*! La musica
posee la facultad de mostrarlas variacionesy vicisitudes de la cul-

tura, asi comosus regularidades profundasy persistentes. Ella es,
en susdiversasvariantes, un elemento quedebeserprivilegiadoa la

hora de transmitirse en la escuela (pero también fuera deella) un
sentimiento nacional mas complejo igualitario.% Sobre todo,la

musica permite, mejor quela lengua, al menosen principio, evitar

el riesgo dela ‘“‘esencializacion’’ de gruposculturales, de fijarlos en

formas perennes e inmutables, que serian la expresi6n irreductible
de un “‘genio’’ comunitario.* La construccién de un sentimiento
nacionala través dela diversidad lingiistica corre siempreelriesgo,
sobre todo en América Latina,de favorecer repliegues 0 enclaustra-

mientos comunitarios, de dividir la sociedad en grupos opuestos e

impedir la puesta en practica de las condiciones de la comunicacién
intergrupal. Al contrario, la musica favorece la expresi6nde la di-

versidad, comunitaria en algunoscasos, pero cultural enla totalidad
de las experiencias: un marco que define la vez las condiciones de

© Para una profunda visidn de esta transformaci6n a través de la experiencia

francesa, cf. Pierre Nora,dir., Les liewx de mémoire, Paris, Gallimard, 8 volimenes,

1984-1993.

61 Lo anterior no pretendesersino el esbozo, a muy grandes rasgos, de una
distinta posibilidad de construcci6n del sentimiento nacional. Su traduccion en

términosprdcticos supone, evidentemente, una reflexi6n pedagogica especifica.

® Por supuesto una problematica comola aqui tratada no debe hacernosper-

der de vista quelas dificultades mayores del sistema educativo en América Latina

son de otrotipo, pero con ello tampoco debe olvidarseel papel y la responsabilidad

queésta tiene en la construccién del sentimiento nacional.

3 Un proceso que muchas veces condujo en América Latina a la exaltacion de

identidadesesencialistas tanto con respecto a un pasado mds 0 menos mitico, como

hacia una identidad cultural continental. 
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una comunicaciOn y que nos preserva del riesgo de definir, de una
vez y para siempre,identidades politicas en funcidn de rasgos cultu-
rales. La musica nos preserva entonces de una doble tentacion: de
un lado,la de subordinarlas formas culturales a una imagen unica

de la nacion, por otro lado,la de convertir toda diferencia cultural

en un elementovirtual de unaidentidad colectiva politica. Ambos
procesos impidenla expresiOn igualitaria de la diversidad cultural:

la primera, porquetiendea la homogeneizacion,la segunda, porque

fuerza a la fragmentacion.®

Lo anterior no debe, empero, conducirnos a malentendidos. Si
el respeto de la diversidad cultural nos parece, en lo que concierne

a la construccion del sentimiento nacional, una via masfructifera
quelasolavalorizaci6ndela “‘raza’’ o de las comunidades,ello no
implica descuidar las dimensiones propiasdela ‘‘cuestion indige-

na’’ en América Latina (que, de manera esquematica, designael
conjunto de obstaculos que se oponen a suparticipacion en la so-

ciedad nacional). El punto es importante. Nose trata ni de negar

importanciaa la cuestion indigenaen favorde otras identidades cul-
turales, a la vez mas aleatorias y mas modernasni, por supuesto, de

equipararlas unasconlasotras: a todasluces la historia de los pue-

blos indigenas define para ciertos paises de la region desafios es-
pecificos y su peso enla construcci6n de la nacionalidades,practica

y simb6licamente, determinante. Sin embargo, esta realidad, por

importante que sea, no puede desligarse de los multiples cambios

(en multiples direcciones) que tienen lugar hoy en América Latina
y que exigen unalectura mas cultural que comunitaria delas identi-

dades sociales —y ello masalla del peso especifico que la dimension
comunitaria puede tener en unou otropais.

La fuerza de la musica, dada su vitalidad en América Latina,

reside en que da cuenta de lo propio de la interrogaci6n cultural
en el mundo moderno, a saber: la emergencia constante y multiple

de formas e identidades, muchasdeellas efimeras, hibridas, otras

mas 0 menos constantes, pero que poseen, todasellas, un deseo
mayorde expresi6ny de reconocimiento publico. La (re)invenci6n
de la naci6n suponela capacidad de expresarla diversidad cultural

creciente (que va mucho masalla de las meras diferencias comu-
nitarias) y, al mismo tiempo, conserva la capacidad de insertareste

© Cf. Danilo Martuccelli, ‘Les contradictions politiques du multiculturalisme’’

en Michel Wieviorka, ed., Une sociétéfragmentée?, Paris, La Découverte, 1996, pp.

61-82.
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proceso dentro de una unidad compleja. Un proceso que no apunta
a disociarla lealtad politica abstracta a la ley del vinculo afectivoin-
mediato conla propia cultura: América Latina ha vivido durante
décadas en medio deun divorcio deeste tipo. Pero un proceso que
no apunta tampocoa disolver y remitir la diversidad cultural, pura
y simplemente,a la necesidad de principios afectivos de comunica-
ciOn entre grupossociales: una vez mas, la dominaciény la indife-

rencia de unoshacia otros marca todala historia latinoamericana.
Al contrario, el reconocimiento dela diversidad cultural dentro de

un 4mbito institucional cominse encuentraal servicio del vinculo
afectivo hacia una unidadpolitica.

El porvenir de la naci6n: la comunicaci6nhistoricae institucio-
nal de la diversidad culturaly social.

65 Una posicién hoy en boga en Europa bien representadaporla noci6n de

“patriotismo constitucional’’ de Jurgen Habermas; véase de este autor, Ecrits po-

litiques, Paris, Editions du Cerf, 1990. 
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_ ANDRES BELLO
Y JOSE VICTORINO LASTARRIA:
CONFLICTO DE GENERACIONES
Y TENSIONES INTELECTUALES

Por Norman P. Sacks

UNIVERSIDAD DE WISCONSIN-MADISON

t= EPOCA QUE TRATAMOSeneste ensayo es aproximadamente el
mediosiglo quesiguia la independencia de Chile, época que,

intelectual y culturalmente, adquirié mucholustre por la afamada
Generaci6n de 1842.1 Vamosa enfocar a dos maestros: Andrés Be-
llo, nacido en Venezuela, que no era miembro de la Generacién de
1842, y José Victorino Lastarria, nacido en Chile, que era miembro
destacado. Tanto Bello como Lastarria contribuyeronsignificati-
vamente, cada uno a su modo,al desarrollo intelectual y cultural

de Chile. Al nivel filos6fico veremosla influencia del empirismo,
del racionalismo dela Ilustracin, del romanticismosocial, y del

positivismo. Es evidente que, durante la €poca quesetrata, esta-
ban borrososlos limites entre la literatura y la politica. No podia

ser de otra manera ya que estamos tratando conlos primerostiem-
pos de un incipiente nacionalismopolitico y cultural. La necesidad

1 Para unadiscusién de la Generaci6n de 1842, véanselas siguientes obras: Nor-

berto Pinilla, La generacion chilena de 1842, Santiago, Universidad de Chile, 1943;

La controversia filologica de 1842, Santiago, Universidad de Chile, 1943; La polémi-
ca del romanticismo en 1842, Buenos Aires, 1943; la obra titulada 1842: Panorama

y significacién del movimiento literario; José Joaquin Vallejo; Sobre el romanticismo

por Norberto Pinilla, Manuel Rojas, y Tomas Lago,Santiago, Universidad de Chi-
le, 1942; Augusto Orrego Lugo,‘‘El movimiento literario de 1842’’, Revista del

Progreso (Santiago), 1890, pp. 101-150, reimpreso en Afenea, 24 (1933), pp. 317-

350; Francisco Santana, “‘El movimiento literario de 1842’’, Atenea, 54 (1938), pp.

433-458 ; Raul Silva Castro, Panoramaliterario de Chile, Santiago, Editorial Uni-

versitaria, 1961, pp. 515-527. El nimero de mayo de 1942de la revista Atenea

se dedica a la Generaci6n de 1842. Para una antologia de textos representativos
de esta generaci6n, véase Julio Duran Cerda, ed., E/ movimientoliterario de 1842,

Santiago, Editorial Universitaria, 1957, en dos tomos.  
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de usar términos ambiguos,tales como liberal, conservador, reaccio-
nario, revolucionario, orden, anarquia, progreso, democracia, refor-
ma, romanticismo, etc., complica nuestro proposito inicial. Cada

uno de estos términos era capaz de despertar fuertes emociones en

una €poca en que elescepticismo ilustradobrillaba por su ausencia.

Esta era época de absolutos, de preguntas y respuestas metafisicas,

de polémicas, de evaluaciones simplistas, de la atracci6n de cier-
tas palabras magistrales (tales como, por ejemplo, raz6n, libertad,
democracia, progreso, etc.), de intranquilidad social y de una bis-

quedade Ja identidad nacional. La normaera de un pensamiento a

base de contrastes absolutos, sin posibilidad de terminos medios. Y
el pecadointelectual de la objetivacion (en inglés,reification) estaba

difundido.
Delos dos maestros con que tratamos, Andrés Bello —con mu-

cho el mayor— tenia raices en la sociedadestratificada de la Améri-

ca espanola colonial. Nacido en Caracas en 1781, contempordneo
de Simon Bolivar, Bello paso los treinta primeros anosde su vida
en su ciudad natal, donde estaban echadoslos cimientos de su edu-

cacién humanistica. De la importancia de sus anos formativos en

Caracas ha dicho Lira Urquieta: ‘‘La evoluci6n politica de Bello
tampocose explica de un modosatisfactorio si se comienza por ig-
norar el medio social en que naci6 y en quevivio los treinta primeros
anosde su vida’’.

Los aos que paso Bello en Londres son de gran importancia pa-

ra comprendersu pensamiento,su temperamento,y su estilo politi-

co y cultural. También esos afos nos ayudana explicar ambigiieda-
des que se encuentran en algunas evaluaciones de su carrera. De

la importancia de la época londinense de Bello ha dicho Grases:
“Creo asimismo que la permanencia de Bello en Londres es el in-
tervalo mds intenso desu existencia, tanto en el orden dela inves-

tigacion y del estudio, comoen el campode la producci6npropia.

Los grandes escritos que realizara mas tarde estan ya en su mente

o en sus notas’’.} Y la influencia de sus anos de residencia en Lon-

dres parael desarrollo de su personalidadintelectuallos ha anotado

Donoso:

Poreso los dieciocho afios de residencia de Bello en Londres fueron los mas

decisivos y trascendentales en la formaci6n de su personalidad: fueron ellos

2 Pedro Lira Urquieta, Andrés Bello, México, FCE, 1948, p. 11.

3 Pedro Grases, Andrés Bello: el primer humanista de América, Buenos Aires,

1946, p. 68.
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los que contribuyerona dara su espiritu esa madurez, esa serenidad, esa am-

plitud y equilibrio que tan eficaces fueron unavez puestosal servicio de Chile

en la administraci6n, en la prensa,en la formaci6ndelcriterio publico.*

Las tres décadasde residencia de Bello en Caracas (1781-1810)

correspondian a los ultimos afos de la épocacolonial enla historia
de Venezuela y de la América del Sur. Sus afos de residencia en
Londres (1810-1829) a la épocade las guerrasde la independencia.
Y sus afios de permanencia en Chile (1829-1865) a la construccién
de naciones en Chile y en los demas paises sudamericanos.°

Durante la época que siguid inmediatamente a la independen-
cia de Sudamérica, la forma comin de gobierno en el mundo era

monarquica. No habia mas que dos republicas: Suiza y los Estados
Unidos de Norteamérica. Inglaterra, que era relativamenteliberal
para la €poca, era monarquia, con sistema desufragio restringido y
dominadaporloscirculos financieros y mercantiles. La permanen-

cia de Bello en Londres lo puso en contacto con James Mill, Jeremy
Benthamy la tradicién inglesa del empirismofilos6fico. No se pue-
de subestimarla influencia sobre Bello de la biblioteca del Museo
Britanico. Aparte de sus amplisimas lecturas, Bello copio ahiinfa-
tigablemente trozos de manuscritos y de obras impresas.* Se inte-

resO por el Poemadel Cid, que investig6 muydetalladamente. Fue

en Londres dondepublicé su poesia famosaSilvaa la agricultura de

la zona t6rrida (1826), clasica en antologias dela literatura hispa-

noamericana, y prepar6 estudios eruditos sobre el Poema del Cid

y los origenes de la poesia espafola. Aparte de su educacion en

la lenguay literatura espafola, Bello tenia un conocimiento cabal

del griego clasico y dellatin,francés, italiano e inglés. De su domi-

nio de idiomas decia Amunategui:‘‘Posefael latin comosi fuera su

4 Ricardo Donoso,‘‘Elogio del humanista’’, en Guillermo Felit Cruz,ed., Es-

tudios sobre Andrés Bello, Santiago, Fondo AndrésBello, 1971, tomo W, p. 119.

5 La biografia cldsica de Bello es la de Miguel Luis Amunategui, Vida de Don

Andrés Bello, Santiago, 1882. Para un breve ensayo sobre la yida y obra de Bello,

respecto de las tres €pocas de su vida (Caracas, Londres y Santiago), véase Ala-

miro de Avila Martel, Andrés Bello: breve ensayo sobre su vida y su obra, Santiago,

Editorial Universitaria, 1981.

6 Para una relacion breve del uso que hizo Bello de la biblioteca del Museo

Britanico, véase Manuel Salvat Monguillot, “Vida de Bello’’, en Estudios sobre

la vida y obra de Andrés Bello por Alamiro de Avila Martel, Ernesto Barros Jarpa,

Pedro Lira Urquieta, Rodolfo Oroz Scheibe, Manuel Salvat Monguillot, Rail Silva

Castro y Armando Uribe Arce, Santiago, Universidad de Chile, 1973, pp. 30-31.  
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lengua nativa... aprendi6el italiano en todossus apices... se fami-
liariz6 conel inglés hasta el punto de hablarlo comoelcastellano...
Lo mismole sucedia conel francés, que habia aprendido hasta en
los mas minimosdetalles’’.7

CuandoBello lleg6 a Chile en 1829 tenia cuarenta y ochoaiios,
y habia adquirido fama merecida dedistinguidoliterato y publicis-
ta. Llegoa serfigura destacada enla vida educacionaly cultural
de Chile hasta su muerte en 1865, y el hombre mas venerado del
pais. Sin embargo,y a pesar de sus logros extraordinarios, Bello se
hizo el blanco de antipatias por miembros influyentes de la gene-
raciOn de jévenes intelectuales chilenos, sobre todo de su antiguo
alumno,José Victorino Lastarria, quien, en su célebre memoriali-
teraria, designa su mentor‘“‘el corifeo de la contrarrevoluci6n in-
telectual’’.s

Eruditos chilenos como Miguel Luis Amunategui, Alejandro
Fuenzalida Grand6ny Rail Silva Castro, que eran admiradores de
Lastarria, han considerado‘‘injusto’’ este juicio sobre Bello. Es
verdad que la reaccion inmediata que provocé la declaracién de
Lastarria fue la observacién de Benjamin Vicufia Mackenna,his-
toriadorliberal chileno del siglo xix y antiguo alumno de Lasta-
ria, acerca delescritorliberal espafiol y emigrado José Joaquin de
Mora: éste, que durante su residencia en Chile habia tenido gran
influencia en el joven Lastarria, habria iniciado en Chile una espe-
cie de “‘contrarrevoluci6nintelectual’’.? Y sabemos que Lastarria,

7 Véase la introduccién por Miguel Luis Amunéteguial tomo vi de la edici6n
chilena de las Obras Completas de Andrés Bello.

5 La biografia clasica de Lastarria es la de Alejandro Fuenzalida Grand6n,Las-
tarria i su tiempo: su vida, obras

e

influencia en el desarrollo politico e intelectual de
Chile, Santiago, 1911, dos tomos. Haydatos biogr4ficos en los siguientes ensayos
mios: ‘‘José Victorino Lastarria: un intelectual comprometido en la América Lati-
na’’, Revista Chilena de Historia y Geografia, 140 (1972), pp. 153-193; ‘‘Lastarria y
Sarmiento:el chilenoy el argentino achilenado’ ’, Revista Iberoamericana, ném.143
(1988), pp. 491-512 (Homenaje a Sarmiento con motivo del centenario de su muer-
te) y “José Victorino Lastarria y Henry Thomas Buckle:el positivismo,la historia
y Espana’, en Estudios sobre José Victorino Lastarria por Alamiro de Avila Martel,
Antonia Rebolledo Hernandez, Luz Maria Fuchslocher Arancibia, Javier Barrien-
tos Grand6n, Norman P. Sacks y Luis Oyarztn, Santiago, Universidad de Chile,
1988, pp. 123-151 (Homenaje a Lastarria con motivo del centenario de su muerte).

° Véase José Victorino Lastarria, Recuerdos literarios, 2a. edici6n, Santiago,
Libreria de M.Servat, 1885, pp. 15-16. Esta importante memoria literaria, quese
public6 primero en 1878,ha sido reimpresa con un prdlogo porRail Silva Castro,
Santiago, Zig-Zag, 1968. La frase ‘‘el corifeo de la contrarrevoluci6nintelectual’’
esté en la pagina 16.
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fa mas proxi Mora que aJumno de Moray de Bello, se sentia mas proximo a

Bello. Armando Donosoha resumidola influencia en Lastarria de

Moray deBello:

Notieneparael joven Lastarria la accién docente de Bello elinterés y lano-

vedad de la de Mora, que apenassf alcanza a conocer: contrastaba la actitud

expansiva,abiertamente liberal y anti-tradicionalista, delescritor peninsular,

conla actitud siempre impasible,terca y reservada del fabio venezolano. Con-

servadoren politica, cat6lico profundo, defensordel espiritu clasico en litera-

tura, espafiolizante porirresistible simpatia, Bello representaba paraellibe-

ralismo del afio 35 una encarnaci6n viva del espiritu peluc6n, contra el cual

de Morahabiaroto cien lanzasdesuclaroy facil ingenio.'°

Habiadiferencias notables entre Mora y Bello, principalmente

politicas y temperamentales. Aunque los dos eran pedagogos y es-

critores prolificos, el espanol era luchador, pero elcaraqueno era

funcionario publico contemplativo. Mora, que habia luchado cn

tra los ejércitos napolednicos en Espana, y que habia huido de la

reaccién absolutista de Fernando VII, era un modelo mucho mas

inspiradorparalos jovenesliberales chilenos, resueltos a traducir la

ret6rica del movimiento para la independenciaa la realidad social,

que el académico comedido y politicamente cauteloso Bello. in

rasgo prominenteenel cardcter de don Jose Joaquin de Mora a

ce Amunategui,‘‘es su entusiasmoporla ilustracion ila liberta ;

y Lastarria comparti6 ese entusiasmo. “Mora ataco a la Peninsula

con motivo de susistema colonial, de su réjimen politico, de su atra-

so enlas cienciasi enla industria’, ahade Amunategui,y Lastarria

tid las mismas opiniones sobre Espana. i

Baede que Vieusa Mackennadijo que Mora habia iniciado

unacontrarrevoluci6nintelectual en Chile, lo cual le disgusto a Las-

tarria, hay que afadir que unade las motivaciones principales ne

condujo a Lastarria a escribir sus Recuerdos literarios fue la publi-

cacion del libro Historia de la administracién Errdézuriz por Isidoro

Errazuriz. ComentaSilva Castro:

Lastarria fue uno delos lectores mas aplicados dellibro, y en algunas de las

aseveraciones de Errdzuriz crey6 ver el propésito de oscurecer 0 deprimir su

i ia: A j id ysu formaci6nin-10 Véase Armando Donoso,‘‘Lastarria: sus anos de juventud y

telectual: Bello’’, en Guillermo Felit Cruz, ed., Estudios sobre Andrés Bello, San-

i 184.tiago, Fondo Andrés Bello, 1966, tonio1, p. :

1 Miguel Luis Amt gui, Don José Joaquin de Mora. Ap biograficos, San-

tiago, 1888, pp. 11, 60.  
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memoriay el intento derestar a su obra en pro dela ilustraci6n nacional, algo

© mucho delo que en ella habia puesto él de mas directamente aplicado al

fin. Movido del deseo de restablecer la verdad, o por lo menos de agregar

comotestigo y actor algunos hechos que Errazuriz hab{a olvidado, redact6 los

Recuerdosliterarios.*

Enel mismo Prologo,Silva Castro critica a Lastarria por haber
tratado de deprimir la memoria de Bello: ‘“Lo masingrato que con-

tieneellibro de Lastarria es el empenodeclarado conreiteracién de

aminorarla influencia formativa de Bello en la cultura chilena’’.

Unade las declaraciones de Errazuriz que probablemente mo-

lesto a Lastarria es la siguiente: ‘‘En el terreno de la produccion y

de los estudios masserios, el venezolano don Andrés Bello,critico,

humanista, poeta, erudito y educacionista de primera nota, fue el

centro de un movimientoactivo durante los primerosafiosde la ad-

ministraciOn del general Bulnes’’.14 Parece que Lastarria era muy

sensible, porque en otra parte de su libro Errazuriz se referia a é1

como “‘promotoractivo del movimientoliterario que comenz6 en
1842 y fundadordela critica histdrica en el pais’’.*5

Para aclararel significado de “‘mentalidad colonial’ hay que
examinarla opinion de Lastarria con respectoa la época colonial en
la historia de América del Sury de la administracion colonial es-
panola durante esa €poca. En su Discurso de incorporacién dela So-

ciedad Literaria (3 de mayo de 1842), Lastarria presentala siguiente
estimacion de la época colonial:

Durantela colonia no ray6 jamasla luz dela civilizacion en nuestro suelo. iI

cémohabia de rayar! La misma nacion que nos encadenaba a su pesado carro

triunfal permanecia dominadaporla ignoranciay sufriendo el ponderoso yugo

de lo absolutoen politica y relijion... nuestra nulidadliteraria es tan completa

€n aquellos tiempos comolo fué la de nuestra existencia politica.16

2 Véase José Victorino Lastarria, Recuerdosliterarios, pp. 3ss y el prdlogo dela
edici6n de esta obra por RatiSilva Castro, pp. 9-10; Historia de la administracion
Errazunz porIsidoro Errazuriz se public6 en 1877. La edicién que he consultado
es el tomo 13 de la Biblioteca de Escritores de Chile, Santiago, 1935. Esta edicién
tiene un prélogo de Ricardo Donoso.

5 Prélogo de Silva Castro, p. 13.

¥ Tsidoro Errdzuriz, op. cit., p. 233. El general Bulnes fue presidente de Chile
de 1841 a 1851, y Errazuriz se referfa al movimientoliterario de 1842.

% Isidoro Errazuriz,op. cit., p. 322.

1© Recuerdosliterarios, pp. 101-102. El ‘‘Discurso de incorporaci6n de la Socie-
dad Literaria’’ puedeleerse en las siguientes obras de Lastarria: Recuerdos litera-
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En sus Investigaciones sobre la influencia social de la conquista i
del sistema colonialde los espafioles en Chile (1844), Lastarria des-
arrolla su estimaci6n desfavorable de la colonizacién espanola del
Nuevo Mundo:

La ignoranciay la esclavitud protejen su existencia durantetres siglos... Sabi-

do es ge los espafoles congistaron la América, empapandoen sangre su sue-

lo, no para colonizarla, sino para apoderarse de los metales preciosos ge tan

abundantementeproducia... Al establecer la Espafia sus colonias en Améri-

ca, trasplant6a ellas todoslosvicios de su absurdo sistema de gobierno, vicios

ge se multiplicaron infinitamente por causas ge tenian su origen en elsiste-

ma mismo... la espantosa i miserable condicion a ge se vieron reducidoslos

indijenas por sus conqistadores... En conclusién el pueblo de Chile bajo la

influencia delsistema administrativo colonial, estaba profundamenteenvileci-

do, reducido a una completa anonadacioni sin poseer una sola virtud social, a

lo ménosostensiblemente porgesusinstitucionespoliticas estaban calculadas

para formaresclavos.. . 17

La evaluaci6n desfavorable por parte de Lastarria de la admi-
nistraciéncolonial espanola era tipica de algunosescritores y figuras
intelectuales hispanoamericanosdelsiglo xix. Lostres distinguidos
historiadores liberales chilenos de ese siglo, a saber, Miguel Luis
Amunategui, Diego Barros Arana, y Benjamin Vicuna Mackenna,

criticaron la conductay los hechos de Espanadurante la época colo-
nial de la historia hispanoamericana. Una perspectiva antiespanola
fue un articulo de fe entre los escritores chilenos, posteriores a la

épocade las guerras de la independencia. Estosescritores estaban
demasiado cercanosal periodo independentista para poder consi-
derar a la Madre Patria con objetividad. Igualmente importante
era el hecho de que, intelectualmente, habian absorbido un cierto

numero de aspectos de la leyenda negra.
De la tensién intelectual entre Lastarria y Bello, dice Zum

Felde:

Tios, pp. 96-115 y en su Misceldneahistéricai literaria, Valparaiso, 1868, tomoI, pp.

5-27. Se puedeleer ese discurso también en Julio Duran Cerda, ed., El movimiento

literario de 1842, tomo1, pp. 13-27. El tomo x de las Obras Completas de Lastarria

contiene los Recuerdosliterarios.

17 Cito la primera edicién de las Investigaciones, Santiago, 1844, pp. 19-20, 33-

34, 51y 71. Se puedeleerlas Investigaciones en el tomo VII de las Obras Completas

de Lastarria, pp. 17-143; y en Misceldneahistorica y literaria, tomo1, pp. 3-136.

Hay unaselecci6n en la antologia de Duran Cerda, tomo|,pp. 33-65.  
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Casi todala actividad intelectual de Lastarria, desde que aparece en primer

plano, se ejerce en oposicidn a Bello, mas directamenteenla primera €poca,

hasta el 50, pero también después y hasta ya muertoel otro, como se cémprue-

ba en sus Recuerdos Literarios, donde parece querer documentar esa guerra

hist6rica para la posteridad.'8

Aunque Zum Felde rechaza la opinion de Lastarria de que Be-
llo fue el representante principal del dogmatismo conservador en

politica,filosofia y literatura, asi como la reencarnaci6ndelespiritu
colonial, este critico acepta que la opinion de Lastarria sobre Bello
es valida en lo que respecta las actividades deeste ultimo durante
sus primeros anos en Chile, sobre todo durante el régimen de Por-
tales y durante su rectorado del Colegio de Santiago. Zum Felde

critica a Lastarria por no considerar Ja evoluci6n posterior de Be-
llo, aunque hemosde anadir en pro dela objetividad quela carac-

terizacion de Bello por Lastarria comoelcaudillo intelectual dela

contrarrevoluci6n era solamente valida —en la propia opinién de
Lastarria— para este periodoinicial. Dirigiéndose a Vicufia Mac-
kenna, decia Lastarria:

En una de sus Cartas del Guadalete,!° he leido que Ud. dice que: ‘‘por los

afios de 1840 a 1845 todo era espafolen Chile en materia de intelijencia, de

estudios, de libros, de teatros; i que el insigne literato espafiol don J. J. de

Mora fué el que inicid esta especie de contrarevolucion intelectual, despues

del trascendentaltrastorno de 1810, fundando en 1828 el memorable Liceo de

Santiago”’ ... Me limitaré a indicar a Ud. que todo aquel gran movimiento

de progreso i de emancipacion dela intelijencia comienza a declinar con la

influencia de don Andres Bello en nuestras aulas, hacia el afo de 1833, al

reves de lo que Ud.asegura... Asi, pues, Sefior Vicufia, esa contrarevolucion

que Ud. encontré triunfante en 1840, es la obra de don AndresBello i no la

de Mora.”

CuandoBello lleg6 a Chile al mediar el afio de 1829,los pipio-
los estaban todavia en el poder, peroel presidente Pinto, un impor-
tante protector del caraqueno, renunci6 a su cargo pocas semanas

18 Alberto Zum Felde, indice critico de la literatura hispanoamericana:los ensa-

yistas, México, Guarania,1954, p. 122.

19 Benjamin Vicufia Mackenna,Cartas del Guadalete. Algunas cartas fueron es-

ctitas en C4diz y otras en Madrid. Fueronpublicadas en el diario chileno El Mer-

curio (de Valparaiso) en las siguientes fechas: 11, 12, 14, 16, 18 y 19 de febrero

de 1871. La carta del 11 de febrero contiene la referencia a Mora comoel que
inici6 una contrarrevoluci6n intelectual.

® Recuerdos literarios, pp. 15, 18, 19.
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después de la llegada de éste. Seguin Lira Urquieta: ‘‘La situacién
politica era confusa y parecia que la joven republica iba a seguir el
régimen de trastornos y revoluciones que imperaba en las demas
naciones desprendidas deltronco espanol’’.2!

Las tensiones entre liberales y conservadores (0 pelucones) pro-
dujeron una guerracivil, ganada porlos conservadores bajo la di-
reccion de un hombre de negocios, Diego Portales, que deseaba

dar a Chile paz y estabilidad; de modo quela épocadeliberalismo
y federalismo fue terminadaporla revoluci6n de 1829. La reaccién
conservadora condujo al reemplazo de la Constituci6n de 1828 (es

decir, la ““Constituci6n de Mora’’) por la Constitucién de 1833 en
la redacci6n de la cual Bello pudo haber tenido un papel impor-
tante, aunque Mariano Eganaera principalmente responsable del

caracter centralizado y autoritario de esta Constitucién. Sobre la
Constituci6n de 1833 y el papel posible de Bello en su redaccion,
dice Donoso:

Pero la reforma social de mayor trascendencia que sancion6 la Constituci6n

del 33, y que le da su verdadera fisonomiaal régimen politico que inaugur6,

fue el restablecimiento de los mayorazgos, que habia suprimidola Carta del

28; arcaica instituciOn contrala cual se habianestrellado los esfuerzos de todos

los gobiernosenlos tltimostres lustros. Desde su promulgaci6n la Carta de

1833ha sido objeto de las apreciaciones mas variadasy contradictorias. Desde

un punto de vista hist6rico dos problemas han preocupadoa los publicistas

chilenos: la participaci6n que pudoteneren ella don AndrésBello y la opinion

que le mereci6 a Portales. En las cartas de este ultimo hay algunas referencias

reveladoras de la activa participaci6n que Bello tomo en su redacci6n, pero

si no olvidamoslasestrechas relaciones de amistad que unieronal legislador

Egafia con el docto caraqueno,y la identidad de sus concepciones politicas,

no es dificil convenir que el ‘‘voto particular’ de aquél encontr6 el apoyo

decidido del autor de los Principios de derecho de gentes. Aun mas: muerto

Egana en 1846,e incorporado Bello al Senado desde algunos anos antes, se

alz6 en aquel cuerpo con mas autoridad que la suya cada vez quese suscitaba

alguna dudade interpretaci6n constitucional.”

Sobre el papel de Bello en la redaccion de la Constituci6n de
1833, Lira Urquieta esta de acuerdo con Donoso:

21 Pedro Lira Urquieta,‘‘Andrés Bello y el Cédigo Civil chileno’’, en Guillermo
Felit Cruz, ed., Estudios sobre Andrés Bello, tomo Il, p. 149.

2 Ricardo Donoso,Las ideas politicas en Chile, 3a. ed., Buenos Aires, EUDEBA,

1975, pp. 95-96.
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Hay uniformidad de pareceres en atribuir a Don Mariano Egafala redacci6n

del texto; mas eso no excluyela intervenci6n preponderantede su gran amigo

Bello, el cual también gozaba de la confianza del ministro Portales... Por-

tales, Egafia y Bello tenfan ideas politicas afines. No tenemos derecho para

llamarlos partidarios de la monarquifa, pero si de un gobierno fuertey jerar-

quizado.”

La Constitucién de 1833 creé un tipo de gobiernopresidencial

fuerte, en el cual el presidente podia ser reelegido al final de su
término decinco afos,llevandoportantoa la practica de regimenes
decenales:

La Constitucién de 1833 pretendiéinstitucionalizar el autoritarismo portalia-

no, que desde 1829 se ejercia de hecho. El ambiente de confianza colectiva y

la sugestiOn que produjoel éxito del gobiernodictatorial del ministro Portales,

determinaron una reacci6n doctrinaria en sentido autoritario que condujo a

nuestra clase alta a aceptarla idea de un gobierno fuerte.4

La identificacién de Bello con el régimen de Portales, al cual
sirvid, hizo quelos liberales consideraran su personalidad comola
de un conservador,inclusive como la de un reaccionario.

Dela Constitucién de 1833, ofrece Lastarria una opinioncritica:

La constitucién de 1833 habia sido adecuadaa las circunstancias del partido

vencedor, que se proponia regularizar la administracion fortificandoel poder;

puesella centraliza todala autoridadenel ejecutivoy le facilita los medios de

convertirse en dictadura, siempre que el interes de la estabilidad politica lo

exija. Eso pudoserutil i altamente politico hasta cierto punto, pero una vez

que, consolidada la organizaci6n, podia funcionar con regularidad, no habia

motivo para mantenerel poder absoluto, adulterandolas formas democrati-

cas, ni para mantener unapolitica de odios, ni mucho ménos para volvera la

dictadura, al primer amagode recobrar sus derechosqueelpais hiciera.*

Federico Gil reconoce los defectos de la Constitucién de 1833,

pero cree queera apropiadaa larealidad social chilena de la €poca:

Notwithstandingthe criticisms which can be madeofit, the fact is that it was

highly successful in bringing about the permanentorganization of the repu-

blic. That was the case because the constitutional scheme was well suited to

2 Pedro Lira Urquieta, Andrés Bello, p. 151.

% Julio Heise Gonzalez, Historia de Chile: el periodo parlamentario, 1861-1925,

Santiago, Andrés Bello, 1974, p. 22.

5 José VictorinoLastarria, Recuerdos literarios, pp. 71-72.  
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the social conditions ofits time.If it established an oligarchic republic based

on the colonial tradition of authoritarianism, it did not do more than recog-

nize the social reality. Although as an operative instrument,this constitution

evoked contradictory appraisals, present judgement has cometo be favorable

to it, precisely because, far from being an idealistic and impractical document,

it faithfully reflected prevailing social conditions.”

Diego Portales era unpolitico muy controvertido. Bello y Las-
tarria tenian opiniones distintas con respecto al omnipotente mi-
nistro. En su estudio sobre Portales, al que Kinsbruner ha llamado

“about the mostirascible denunciation of Portales ever written’’,””

dice Lastarria:

Nila nacion podia racionalmentesentir gratitud porel fundadordel gobierno

desp6tico, que la habia despojado de todas sus libertades, que no le dejaba tan

siquiera la dela palabra;ni la tranquilidad publica estaba asegurada, porque

la tenacidad con quese persigui6 al partido liberal daba ocasion a continuas

conspiraciones i por consiguiente a unaintranquilidad perpetua.”

Y en el prologo de una colecci6n de algunas obras suyas, donde
Lastarria explica el origen y el objeto de su Juicio histérico sobre
Portales, dice:

EIpartido conservadorhaciala apotedsis de su politica, elevando unaestatua

de bronce a Portales, su Moises,su salvador era el grande hombre de un par-

tido politico, pero la influencia que ejercié en los destinos de supatria le re-

bajaba a la categoria de un estadista de circunstancias. Noera el jénio de la

regeneracion sociali politica, no era el gran estadista que promuevetodos los

intereses de su nacion, que afianza la ventura presentei prepara la del porve-

nir. No, era solamenteel estadista de un partido, que funda el gobierno fuerte

de unos cuantos, para dominara supatria i sojuzgarla a un sistemaesclusivo.

éSe podia hacerla apotedsis de un hombretal, a nombre de la nacion?”?

El régimen portaliano puso coto al liberalismo emergente, y
restaur6 el viejo orden. Portales expuls6 de Chile a José Joaquin
de Mora, que le molestaba. Durante su régimen la prensa estaba

26 Federico G. Gil, The political system ofChile, Boston, Houghton Mifflin, 1966,

p. 88.

27 Jay Kinsbruner, Diego Portales: interpretative essays on the man andtimes, La
Haya, Martinus Nijhoff, 1967, p. 91.

28 José Victorino Lastarria, Don Diego Portales: juicio historico (1861), en el tomo

Ix de las Obras Completas de Lastarria, p. 223.

29 José Victorino Lastarria, Misceldneahistoricai literaria, tomo 1, pp. XVU-XVIL.  
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amordazada; se conservo el privilegio y se protegi6 la propiedad; no

habia puestos publicos paralosliberales; se celebraban elecciones

sin oposici6n,y porello las elecciones no eran mas que formalida-
des; las reuniones politicas fueron controladasy restringidas. Habia
mucha oposici6n a un régimen que se hacia mas y mas represivo.
Y sin embargo, pocos historiadores chilenos han sido losuficiente-
mente severos con Diego Portales, dada su falta de consideracion a

las libertades civiles. (Comose explica esto?
Tal vez haya una explicacion parcial en lo que dice Melfi, un

admiradorde Lastarria:

Es natural que Portales haya encendido siempre la admiracién delos histo-

riadores y también la de los que no Io son. Fue el hombre decisivo para una

€poca en que se necesitaban hombresresueltos. Tuvo esa intuicién por me-

dio de la que un hombre de gobierno se anticipa a los sucesos y establece,

en el presente,los lineamientos de su organizaci6n que habré de servir para

encauzarla vida futurade la nacién.*°

Portales fue el omnipotente ministro que pudoserpresidente de
Chile dos veces, pero lo rehus6,diciendo‘‘no cambiaria la presiden-

cia por una zamacueca’’. Notenia ideologia y no podia comprender

el liberalismo. Al tiempo que empunabalasriendas del poder, qui-
so desarrollar entre sus compatriotas un sentido de respeto hacia

unafuerte autoridad impersonal. Portales creia que los que pertur-

baron el orden publico eran enemigosdel progreso; pero, como ha
observado Leopoldo Zea, al discutir el eslabonamiento de orden y

progresoporlospositivistas mexicanos,‘‘el progreso, quiérase o no,

es desorden’’.*! Comolospositivistas mexicanos, lo que anhelaba

Portales era el orden. Desdeno la democracia, diciendo:

La Democracia, que tanto pregonanlos ilusos, es un absurdo enlos pafses

como los americanos,llenosde vicios y donde los ciudadanos carecen de to-

da virtud, como es necesario para establecer una verdadera Republica. La

Monarquia no es tampoco elideal americano: salimos de unaterrible para

volver a otra y qué ganamos? La Repiblica es el sistema que hay que adop-

tar; pero sabe cémoyola entiendo para estos paises? Un Gobierno fuerte,

centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelosde virtud y patriotis-

mo,y asf enderezara los ciudadanosporel camino del ordeny delas virtudes.

* Domingo Melfi, Dos hombres: Portales y Lastarria, Santiago, Nascimento,
1973, p. 11.

31 Leopoldo Zea, El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia,
México, FCE, 1968, p. 126.
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Cuandose hayan moralizado, venga el Gobierno completamenteliberal, libre

y lleno de ideales, donde tenganparte todos los ciudadanos.**

En 1863, dos anos después de la publicacion por Lastarria de
su Don Diego Portales: Juicio histérico, el historiadorliberal chile-
no Benjamin Vicuna Mackenna, publico su Don Diego Portales en

dos tomos. Esta obra fue dedicadaa Lastarria por‘‘el discipulo,el
amigo, el admiradordesu lealtad politica i de su amora la demo-
cracia’’. Aunqueera politicamente un liberal muy conocidoy anti-
guo alumnodeLastarria, Vicufa Mackennatrat6 deescribirun li-

bro equilibrado sobre el fundadordela republica autocratica, y con

gran sorpresa de muchaspersonas, sobre todo liberales, el retrato

de Portales, aparte de algunas observaciones negativas, result fa-
vorable. A Lastarria le disgust6 muchoel libro y, en una carta a

Vicuna, decia: ‘‘No espere Ud. mijuicio sobre su obra de Portales

porqueesoseria esperar que yo no fuese su amigo, pues tendriamos
quepelear. No he abiertoel 20. tomo,ni lo abriré ...”’.®

Es justo inculpar a Bello tanto como al omnipotente minis-
tro por haber servido durante el régimen portaliano? En otras

palabras, éfue Bello un instrumento en la restauraci6n de una

“‘mentalidad colonial’’? Para contestar a esta pregunta, nos con-
vendra enfocarla filosofia politica y cultural de Bello, su tempera-
mento,su estilo, y su modo de expresi6n. Ademas es importante
contrastarlo consucritico, Lastarria.

Luis Oyarzin ha resumido algunas diferencias entre Bello y
Lastarria:

Bello yLastarria tuvieron diferentes concepcionesdela sociedad y dela polfti-

ca, que respondjan,no s6lo a diversidades temperamentales, sino también a

formaciones espirituales muy disimiles. Bello era un hombre de otra época

y de otra latitud cultural: era un humanista europeoresidente en la Améri-

ca Espafiola. Suslargos afios de permanencia en Inglaterra habian arraigado

en él la idea de que los cambios sociales sdlo son benéficos cuando se reali-

zan lentamente, de acuerdo con un ritmo general de crecimiento que puede

ser apenasligeramente acelerado desde arriba, mediante la acci6nintelectual

formadora deélites literarias, capaces de pensar y de hablar correctamentey,

por lo mismo,de dirigir con prudenciala acci6n colectiva, en la débil medida

en queel hombre puede determinarel curso delas cosas. Lo fundamental era

32 Rail Silva Castro, Ideasy confesionesde Portales, Santiago, Editorial del Pacifi-

co, 1954, p. 15.

33 Alejandro Fuenzalida Grand6n,Lastarria i su tiempo, tomo |,p. 309.  
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constituir una aristocracia letrada y bien pensante, cuyo primer aprendizaje

debja serel de la lengua.*4

El tema del conflicto de generaciones lo han tratado novelis-

tas como Ivan Turgenev y Victor Hugo; escritores politicos como
Alexis de Tocqueville; historiadores como Arthur Schesinger,Jr.;
fildsofos como Auguste Comte, John StuartMill, José Ortega y Gas-

set, Julidén Marias, Samuel Ramos; socidlogos como Karl Mann-

heim criticos literarios como Emir Rodriguez Monegal.*

Emir Rodriguez Monegal,critico e historiadorde la literatura
hispanoamericana,en su libro sobre Andrés Bello, trata de las ten-

sionesintelectuales entre Bello y Lastarria. Para él, Lastarria era,

en realidad,el discipulo rebelde a pesar de que estudid muchos anos
con Bello, se form6 bajo la tutela del caraqueno, y aparecié ante

todos como uno delos masfieles discipulos. Lastarria, sintiendoel

peso dela tutela de Bello, quiso liberarse de su maestro pero no pu-

do, y reaccion6‘‘en constante movimiento dialéctico de aceptaci6n

y rechazo’’. Lastarria se oponia por temperamento a su maestro, y

desdeel principio necesitaba afirmarsu personalidad.
Para mi, Rodriguez Monegalacerté cuando dijo: ‘‘Ante todo

hay que senalar que el conflicto entre ambostiene los rasgos mas

¥ Luis Oyarzin, El pensamiento de Lastarria, Santiago, Editorial Juridica de

Chile, 1953, p. 129.

35 De Turgenev véase su novela Padres hijos y V. S. Pritchett, The Gentle Barba-

rian: the life and work of Turgenev, Nueva York, Vintage Books, Random House,

1978, capitulo 9; Victor Hugo, Los miserables y Lewis Feuer, The conflict of ge-

nerations: the character andsignificance of student movements, Nueva York, Basic

Books, 1969, pp. 17-22; Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Nueva York,

Vintage Books, 1945, tomo i, p. 62; Arthur Schesinger,Jr., The cycles ofAmerican

history, Boston, Houghton Mifflin, 1986, p. 30; Auguste Comte, Cours de philoso-
phie positive, Paris, Bachelier, 1839, tomoIV, p. 635; John Stuart Mill, A system of

logic, ratiocinative and inductive, Londres, John W. Parquer, 1851, tomo 0,libro VI,

capitulo X, pp. 496-497; José Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, Madrid,

Espasa-Calpe, 1968, 12a. edicin, pp. 14-16; Julién Marias, El método historico de

las generaciones, Madrid, Revista de Occidente, 1967, 4a. ed., p. 77; y La estructura

social: teorta y método, Madrid, Sociedad de estudios y publicaciones, 1955, p. 52.

Para la aplicaci6n de la teorfa de las generaciones de Julién Marfasa figuraslite-

rarias espafiolas, véase su Literatura y generaciones, Madrid, Espasa-Calpe, 1975;

Samuel Ramos, Elperfil del hombre y la cultura en México, México, UNAM, 1963,

4a. ed., cap. “La lucha delas generaciones’’, passim; Karl Mannheim,Essays on

the sociology ofknowledge, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1952, capitulo “The

problem of generations’ ’; Knowledge, Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1968,

p. 245.
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caracteristicos del combate generacional. Pero eneste caso el com-

bate se agrava, se hace maspenosoy hasta masdificil de iluminar,
porla circunstancia deser el mas joven discipulo directo del mayor
y estar con él en unarelaci6ncasi de hijo a padre’’.*

Se puedenconsiderar comoconflicto de generaciones las ten-
siones entre Bello y Lastarria. Bello era mucho mayor que Lasta-
ria; el caraquefio naci6 en 1781,y el chileno en 1817, una diferencia

de treinta y seis afios. Bello perteneci6 a la generacion de la Inde-

pendencia; Lastarria; ala generaciOn quesiguio a la Independencia.
Bello separéla actividad intelectual de la politica (algunoscriticos

lo han tenido por apolitico); con Lastarria y muchos de su gene-
racion,la actividad intelectual era inseparable dela politica. Bello,
hasta cierto punto, puede considerarse comoun conservadoringlés;

Lastarria, como un girondino francés. Sobre Bello como conserva-

dorha dicho Felit Cruz:

Era unliberal-conservador. Su formaci6n inglesa y su temperamento mismo

lo colocabanen esta posicién... En los articulos de El Araucano, en los en-

sayos queescribid sobre materias especificas de las sociedades americanas,la

posicién de Bello es la de un conservador, como ya lo hemos manifestado. Y

todavia la de un conservadoringlés.*”

Cur ndo llamoa Lastarria “‘girondino francés’’ merefiero a la
influencia en Chile dellibro Histoire des Girondins (1847) porelfa-
moso poeta romanticoy politico francés Alphonse de Lamartine y
el eco poderoso quetuvo en Chile la Revolucién Francesade fe-
brero de 1848. Lastarria fue uno de los miembros del grupo de
“‘Jirondinos chilenos’’.*8

Bello compartié el escepticismo del conservadorconrespectoal

poderdela raz6n para resolver problemas; Lastarria, un producto

intelectualde la Ilustracién francesa,creia que la raz6n erala llave

del progreso. Aunque noexento de tendencias liberales, Bello era

esencialmente conservador, no en el sentido de oponerse a cam-

bios, sino en el sentido de acercarsea ellos con cautela y prudencia.

36 Emir Rodriguez Monegal, El otro Andrés Bello, Caracas, Monte Avila, 1969,

pp. 241-242.

37 Guillermo Felit Cruz, ‘“Introducci6n. Recuerdos de Andrés Bello’’, en Estu-

dios sobre Andrés Bello, tomo1, pp. XXVI-XXVIII.

38 Véase Benjamin Vicufia Mackenna, Los Jirondinos chilenos, Santiago, Biblio-

teca de Autores Chilenos, 1902, tomoI.   
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Por consiguiente, Bello quiso reconciliar cambios con la tradicidn;
mientras que a Lastarria no le importaba romperconla tradicion.

Para Bello, el orden fue probablemente el valor politico mas

alto, de modo que pudo haber estado de acuerdo con Goethe en

que un mundoordenadoe injustoes preferible a otro que sea justo

pero en desorden. Para Lastarria la libertad individual era el valor

politico mas alto. A Bello nole placia la politica militante; Lasta-
rria —orador extraordinario— no pudoevitarla. Bello era fildlo-
go; Lastarria era idedlogo. Bello era compiladorinfatigable de da-
tos; Lastarria creia que era preciso dar una direccionfilosdfica a
las investigaciones politicas y literarias. La concepcion de la verdad
para Bello era fuertemente documental; la de Lastarria era opera-

cionaly enlazadaa resultadoslibertarios. Bello era profundamente

catdlico; Lastarria era creyente, pero critico del comportamiento
de la Iglesia catolica por toda la historia, aunque noeraanticleri-
cal violento. Filos6ficamente, el empirismo inglés influy6 mucho el
pensamiento de Bello; Lastarria evoluciono desdeel racionalismo

francés y el romanticismo social hasta su propia modificacionliberal
del positivismo comtiano. Bello deseaba estudiar el pasado; Lasta-

Iria quiso corregir sus errores. Abundanlos contrastes entre Bello
y Lastarria.

Algunasdelas diferenciassignificativas entre Bello y Lastarria
se encuentran en sus ideas sobre el mododeescribir la historia.*
Luis Oyarzin atribuye mucha importanciaa estas diferencias: ‘‘La

prolongada querella, casi siempre tacita, que puso frente a frente a
Bello y Lastarria, tuvo comoeje central el problema de la ensenan-

za dela filosofia y de la historia, consideradas como instrumentos

importantes de quela sociedad se vale para renovarse a si misma

por medio de la educacion’’.°

Comoel gran historiador aleman del siglo x1x Leopold von
Ranke,Bello era partidario dela historia narrativa, basada en docu-

mentos y archivos coetaneos. Seguin Bello, apenasexisti6 la historia
de Chile hasta los afos de 1840, con la excepcion de documentosin-
completosy esparcidos y tradiciones vagas que habia que colacionar

y evaluar. Poreso, era obligatorio el método narrativo de escribir
la historia, al menos por algun periodo de tiempo. A la juventud

® Véase Allen Woll, A functionalpast: the uses of history in nineteenth-century

Chile, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1982, sobre todo el capitulo

2, ‘‘The philosophy of history in Chile: the Lastarria-Bello debates’’, pp. 29-48.

* Luis Oyarzin,op. cit., p. 130.
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chilena de su época, que buscabadirecci6n en escribir y estudiar la

historia, le dio Bello estos consejos:

Bebedenlas fuentes... El lenguaje mismo delos historiadores originales, sus

ideas, hasta sus preocupacionesy sus leyendas fabulosas, son una parte de la

historia, y no la menosinstructiva y veridica. éQueréis, por ejemplo, saber

qué cosa fue el descubrimiento y conquista de América? Leed el diario de

Col6n,las cartas de Pedro de Valdivia, las de Hernan Cortés. Bernal Diaz os

diré mucho mésqueSolis y que Robertson. Interrogad a cada civilizaci6n en

sus obras; pedid a cada historiadorsus garantfas. Esa es la primera filosofia

que debemos aprenderde la Europa.*!

La pasion de Bello porla exactitud historica se revela en su

andlisis lingiiistico, literario y juridico que es meticuloso, como en

su edicién de la epopeya medieval espaniola Poemadel Cid; su tra-

tamiento de cuestiones gramaticales, en su famosa Gramatica de la

lengua castellana destinadaal uso de los americanos (1847); y en su

compilacién del Cédigo Civil de Chile. Adgmas, su costumbre de

examinar cuidadosamente los documentostuvo hasta cierto punto

sus origenes en su ingentelabor de poneren ordenlos manuscritos

de Jeremy Bentham durante su época en Londres. Para Bello,to-

davia no habia llegadoel tiempoparala llamada ‘‘filosofia dela his-

toria’’, quecalificé de ‘‘una ciencia que esta en mantillas’’. Cuando

la fe de una época se convierte en el anatema dela siguiente épo-

ca, y los historiadores especulativosdel siglo xix dieron mentisa los

del xvi... es mejor permitir quela ‘“‘filosofia de la historia’’ ma-

dure y no quesirva como base metodolégica a una historia empirica

aceptable.

Para un historiador académico, las recomendaciones de Bello

sobre el métododeescribirla historia objetiva parecian razonables,

y Bello llegé a serla influencia principal en el desarrollo de la histo-

riografia chilenaenel siglo x1x. Todoslos historiadores principales

41 Andrés Bello, ‘‘Modode estudiarla historia’, en el tomo XIX de la edici6n

yenezolana de sus Obras Completas, pp. 246, 251. Este articulo se public6 en El

Araucano, nim. 913 (Santiago, 4 de febrero de 1848). Hay dos ediciones de las

Obras completas de Bello, una que consiste en quince tomos, publicada en San-

tiago (1881-1893), con prdlogos por Miguel Luis Amunateguiy otros; y una que

consiste en veintitrés tomos, publicada en Caracas (1950-1969), con prologos por

Amado Alonso, Angel Rosenblat, Samuel Gili Gaya, Pedro Grases, Arturo Uslar

Pietri, Pedro Lira Urquieta, Rafael Caldera, Guillermo Felit Cruz, Ricardo Do-

noso, Mariano Pic6nSalasy otros.

2 Tbid., p. 251.  
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de Chile se sentian obligados con Bello. Sin embargo, unahisto-

ria cientifica, objetiva, no esta necesariamentelibre de influencias

de un punto de vista, y, segtin un historiador cultural norteameri-

cano muy conocido,‘‘in selecting, assembling, and interpreting the
documents, subjectivity reigns’’.’ El distinguido historiador norte-

americano Carl Becker Ileg6 a decir que todo escrito histérico es
inconscientemente subjetivo.* Leopold von Ranke, a pesar de su

enormeproductividad(Ileg6 a escribir sesenta volimenes sobrehis-

toria europea moderna) fue un conservador cuya obra gustaba alos

dirigentes de la Europa de la Restauraci6n, comoelprincipe Met-
ternich, y que no fue imparcialensutrato ala historia de su propio

pais.‘
- Las ideas de Lastarria sobre el método deescribir la historia

estaban de acuerdo con el aforismo de Voltaire: ‘‘Il faut écrire
Vhistoire en philosophe’’. Ademas,sus publicaciones hist6ricassi-

guieronla tradicién del romanticismosocial. En las palabras de
Becker, Lastarria compartid con los philosophes la creencia que

“the first and essential condition of the good life on earth is the

freeing of men’s minds from the bondsof ignorance and supersti-
tion, and of their bodies from the arbitrary oppression ofthe cons-
tituted social authorities’ ’.*

La historia noera para Lastarria una simple acumulaci6nde da-
tos sino una reconstruccién imaginativa de los hechos, que destilara
algunas verdades y que inspiraraallector a unirse a él en su batalla
en favor del progreso. Lastarria estaria de acuerdo con Hippolyte

Taine, que declaré queelhistoriadorera, sobre todo, un maestro de

la moralidad publica y social. Sobresufilosofia de la historia, dice
Lastarria, ‘‘era necesario rehacerla filosofia de la historia, porque
no basta estudiarlos acontecimientos, sino que es indispensable es-
tudiar las ideas que los han producido; pues la sociedad tiene el
deber de correjir la esperiencia de sus antepasados para asegurar

su porvenir’’.*”

® Jacques Barzun, Clio and the doctors: psycho-history, quanto-history and his-

tory, Chicago, The University of Chicago Press, 1974,p. 58.

# Carl Becker, The Heavenly City ofthe eighteenth-century philosophers, New Ha-

ven, Yale University Press, 1932, p. 44.

4 Véase Peter Gay y Victor G. Wexler, eds., Historians at work, Nueva York,

Harper & Row, 1975, tomo Ill, pp. 16-18.

* Carl Becker, op. cit., pp. 102-103.

4 Joseé Victorino Lastarria, Miscelanea historicai literaria, Prologo,p. viii.
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El métodohist6orico de Lastarria estaba muydistante dela for-

mulaciOnclasica de Ranke, que considera que la labor del historia-

dor es presentar al pasado ‘‘wie es eigentlich gewesen’’. En rea-
lidad, Ranke rechazo la historiografia de la Ilustracidn como pro-

paganda. EIhistoriador cultural y ensayista venezolano Mariano
Picon Salas, que acepto las recomendaciones de Bello sobre el mo-
do de escribir la historia, trat6 con desprecio la primera memoria
historica de Lastarria, a saber, Investigaciones sobre la influencia so-
cial de la conquistai del sistema colonial de los espanoles en Chile,

declarando que fue una mezcla de generalizaciones vagas,liberalis-
moabstracto,filosofia del tipo de la Ilustracion, teoria del progreso,

todo expresado en unafraseologia declamatoria romantica.
Ensu ‘‘Comentario a las Investigacionessobrela influenciasocial

de la conquista de Lastatria’’, Bello era critico, pero no tan severo

comoPicénSalas.Bello no sintié gran entusiasmo por el método
historico utilizado por su antiguo alumnoy colega enla Facultad de
Filosofia i Humanidades dela recién fundada Universidad de Chile;

sin embargo alabo “‘la copia de ideas, la superioridad filos6fica,el

ordenlucido,el estilo vigoroso, pintoresco i jeneralmente correcto
con que esta escrita’’. Ademas, Bello concede que la pintura que

da Lastarria ‘“‘delos vicios y abusos del régimen colonial de Espana

esta generalmente apoyada en documentosdeirrefragable autenti-

cidad y veracidad’’.

Bello mezcl6 sus observaciones favorables con alguna que otra
velada critica, de las que Lastarria se tuvo que dar cuenta. La ge-
neraciOn presente, dice Bello, encuentra dificultad en juzgar con

imparcialidad los hechos y los personajes de la revolucion. Es tonto
inculpar a una nacioOn como Espanacuandoelculpable es la na-
turaleza del hombre. Todas las razas de todoslos siglos, y no los
espanoles solos, han sido culpablesdela injusticia, la atrocidad, y la

48 Véase Mariano PicénSalas,‘‘Bello y la historia’, en el prdlogo del tomo XIx

de la edici6n venezolana de las Obras Completas de Bello, p. XLIX. Pic6n Salas es

el autor de un libro conocidosobre Iahistoria cultural durante la €poca colonial
hispanoamericana,De la conquista a la independencia:tressiglos de historia cultural

hispanoamenicana, México, FCE, 1944.

49 Este comentario se publicé en El Araucano, nuims. 742 y 743 (Santiago, 8 y 15

de noviembre, 1844), y puede leerse en el tomo XIX de la edici6n venezolana de

las Obras Completas de Bello, pp. 153-173. Para celebrar el primer aniversario

de la Universidad de Chile, en 1844, Bello, que era el rector, invit6 a Lastarria a

quehiciera la primera memoria histérica. Las Investigaciones sobre la influencia

social de la conquista eran esa memoria. Véase también José Victorino Lastarria,

Recuerdos del maestro en el tomo XI de sus Obras Completas, p. 100.  
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perfidia en la guerra. ‘“Los débiles invocanla justicia’’, dice Bello,

“‘déseles la fuerza, y serdn tan injustos como su opresores’’.
Las publicaciones de Bello dan mucho material para el que

quiere entregarse al uso consuetudinario de probar algo cuidando
muchola seleccién de los argumentos que se someten. Nole gus-
taba a Lastarria el discurso inaugural de la Universidad de Chile
que pronunci6 Bello® declarando que ‘‘se traté de restablecer el
imperio dela vieja literatura de que nosotros queriamos emanci-
parnos. Esta contrarrevolucion triunfo, comohatriunfado portan-
tos anos despues la reaccion espanola en la Republica independien-
te’’.5! Como un/eitmotiv, la oracién ‘‘todas las verdades se tocan’’

aparece y reaparece enel discurso de Bello. Lastarria y otros de su

generaciOn interpretaron esta oracidn ambigua como‘“‘ni chicha ni
limonada’’ y comoregalo para los conservadores y reaccionarios,

aunquela declaracion de Bello pudo haber sido también una de-
fensa de la unidad universal del conocimiento.

En el mismo discurso, Bello, de modo inequivoco, se mantie-
ne a distancia de los defensores de] dominio del pensamiento (en
inglés, thought control), porque, en su opinion “‘la Universidad no
seria digna de ocuparse un lugar en nuestrasinstituciones sociales,

si (como murmuranalgunos ecos obscuros de declamaciones anti-

guas) el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse co-

mopeligroso bajo un punto devista moral o bajo un punto devista

politico’ ’.*2
Bello asumio una posici6n estética libertaria, que Lastarria no

pudocriticar, cuando dijo: ‘““Yo no encuentroel arte en los precep-

tos estériles de la escuela, en las inexorables unidades, en la muralla

de bronce entre los diferentes estilos i jéneros, en las cadenas con

quese ha queridoaprisionaral poeta a nombre de Aristoteles i Ho-
racio, i atribuyéndoles a veces lo que jamas pensaron’ ’.*?

El credoliterario de Bello, que alaba la libertad pero nola li-

cencia, y la imaginacion guiada pero no desenfrenada,es, en cierto
modo, semejante al de Lastarria.‘4 En su ‘‘Discurso de incorpora-

%° José Victorino Lastarria, Recuerdosliterarios, p. 94.

5! AndrésBello, ‘‘Discurso pronunciadoenla instalacién de la Universidad de

Chile, el dia 17 de septiembre de 1843’’. Este discurso, que se publicé en losAnales

de la Universidad de Chile, tomo 1 (1846), puede leerse en el tomo VIII de la edicién

chilena de las Obras Completas de Bello, pp. 303-318.

* Andrés Bello, ‘Discurso pronunciadoenla instalaci6n’’, p. 305.

3 Jbid., p. 318.

+ Ibid.
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ci6n’’ del 3 de mayode 1842, Lastarria les dice a sus oyentes: ‘No

olvideis con todo quela libertad no existe en la licencia, este es el

escollo mas peligroso: la libertad no gusta de posarse sino donde

est4 la verdad i la moderacion... no es mi 4nimoinspirar aversion

porlas reglas del buen gusto’’.** Estas palabras pudieron habersido

pronunciadasporBello.
En contraste, Bello ofrecié el siguiente consejo a los chilenos

al contemplarel futuro de su pais, consejo que quizds no excito en

muchoa las nuevasgeneraciones de entusiastas liberales chilenos:

Cada pueblotienesu fisonomfa,sus aptitudes, su modo de andar; cada pueblo

est4 destinado a pasar con mas 0 ménos celeridad porciertas fases sociales;

i por grandei benéfica que seala influencia de unos pueblos en otros, jamas

sera posible que ninguno deellos borre su tipo peculiar,i adopte un tipo ex-

tranjero; i decimos mas,ni serfa conveniente, aunque fuese posible.5*

A Bello nole gustaban pronunciamientos cargadosde abstrac-

ciones comoa Lastarria, quien, por ejemplo, consideraba que “‘la

libertad y la justicia mantienen perpetualuchaconel despotismo y

la iniquidad’’.s’ Esta declaracion trae a la memoria la observacion

hechaporel historiadoringlés E. H. Carr: ““When we speakin abs-

tract terms of the tension between liberty and equality, or between

individualliberty and social justice, we are apt to forget that fights

do not occur betweenabstractideas’ ’.*
La lectura prolija de los manuscritos de Bentham reforz6 en Be-

Ilo su aversion a las abstraccionesdealto nivel, especialmentesi se

considera que éstas, para Bentham,eran ‘“‘ficciones’’. Un idedlo-

go comoLastarria no aceptaba pronunciamientos de filosofia social

tales como aquélde Bello que consideraba que “‘medidas abstrac-

tamente utiles, civilizadoras, progresivas, adoptadas sin considera-

cién a las circunstancias, podran ser perniciosisimas i envolvernos

en males i calamidades sin termino’’.’° Sobre Bello y sus ideas abs-

tractas ha dicho Feliti Cruz: ‘‘La abstraccién delas ideas, las quime-

ras ontologicas —comoél mismolas llam6— llegan a ser en Bello

55 José Victorino Lastarria, Recuerdos literarios, p. 112.

56 Andrés Bello,‘‘El gobiernoy la sociedad’ ’, en el tomo vill de la edici6nchile-

na de sus Obras Completas,p. 286. Este articulo se publicé en El Araucano (1843).

57 José Victorino Lastarria, Investigaciones sobrela influencia social de la con-

quista,p. 8.

58 BH. Carr, What is History?, Londres, Penguin Books, 1964, p. 34.

59 Andrés Bello, ‘El gobiernoi la sociedad’, p. 288.
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formas despreciables y primarias del conocimiento... en filosofia y

en psicologia pertenece en cuerpo y alma a los maestros dela es-

cuela escocesa’’.
Bello estaria de acuerdo con Edmund Burke,el famoso escritor

politico y conservadoringlés del siglo xvii, en su creencia de quela

sociedad es compleja y en el gobernarno hay soluciones sencillas.

Ademas, Bello, como Burke, desdefd nola especulacidn abstracta

y el pensamiento encerrado dentrode los limites de un sistema. Y

como Burke,Bello preferia el orden a expensas de la busqueda de

la reforma.*
Sondeinteréslas reacciones de los admiradoresde Lastarria so-

brelas criticas que éste ofreci6 sobre Bello. Fuenzalida Grandon,el

bidgrafo de Lastarria, concede que Bello fue un conservador toda
la vida, pero nunca un reaccionario. Encuentra que Bello y Lasta-

Iria mantuvieron posiciones antagOnicas en muchas creencias, en

sus ideas politicas, y en su método deescribir la historia. El juicio
que hizo Lastarria de Bello se explica por el hecho de que aquél

creia que éste era su rival eterno y usurpador desus glorias. Co-
mo Bello, en Chile, era un extranjero, su sensibilidad no le per-

miti6 tomar parte en las luchas politicas de los jévenes activistas

chilenos; bajo ningin concepto debemospermitirnosel considerar
que su actitud flemdtica fue un signo de opinion reaccionaria. Bello
aprob6el progresosin violencia,y el desarrollo de la sociedad por

etapas graduales. Siempreprefirié ladear los obstaculosal progre-

so que romperlanzasconellos, pero segin Fuenzalida Grandon,
en su temperamentoliberal fue capaz de innovaciones en el campo
dela filosofia, la legislaciGn, la educacion el gobierno. El caracter

polémico de Lastarria tal vez lleg6 a colorear su opinién sobre su

maestro y quizds estuviera contestandoa la defensa por Amunate-

gui del gran caraqueno.*
Miguel Luis Amunategui, antiguo alumnode Bello y de Lasta-

ria, fue el bidgrafo principal de Bello y directorde la edici6n chile-
na de sus Obras Completas. Ademas fue uno delosprincipales histo-
riadores chilenos delsiglo xix. Admiradorde Bello y de Lastarria,
-Am-nategui se sintié obligado a defenderal mayordelas criticas

® Guillermo Felit Cruz, ‘‘Barros Arana y el método analitico en la historia’,

Atenea, 25 (1933), p. 368.

61 Véase Isaac Kramnick, The rage of Edmund Burke: portrait of an ambivalent

conservative, Nueva York, Basic Books, 1977, pp. 42, 48.

® Alejandro Fuenzalida Grand6n, Lastarria i su tiempo, tomo |, pp. 137-140.
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del menor,y traté de ser imparcial en susjuicios sobre los logros de

los dos hombres. Amunategui rechaza la declaracion de Lastarria

de que Bello fueel corifeo de la contrarrevolucionintelectual hacia

1840 ofreciendo unaletania de logros para demostrar queBello,le-

jos de ejercer una influencia cultural conservadora © reaccionaria,

fue en realidad una fuerza progresista, incluso revolucionaria. En

su calidad de redactor dela publicacién gubernamentaloficial, El

Araucano, desde 1830 hasta 1853, Bello, que estaba encargado de

las secciones literaria-y cientifica, y a veces de la secciOnpolitica, pu-

blicé obras originales, ademasde trozos y traducciones de articulos

escogidos ingleses y franceses conocidos entonces para desarrollar

entre los chilenos buenas normascriticas; hizo espacio para publi-

car una discusién sobre problemas de pronunciacion y gramatica

para mejorarel habla y la escritura de los chilenos; e introdujo la

materia decritica teatral. En general, Bello estimuls

a

los jovenes

escritores chilenos.

Aparte de su influencia en la legislacién (habia servido de se-

nadorveintisiete afios consecutivos, y tuvo un papel importante en

asuntos exteriores chilenos), Bello pretendié divulgar entre los chi-

lenos el conocimiento delaliteratura inglesa, se afand por mejorar

la ensenanzadellatin, cuyo estudio apoy6 mucho

¢

instituy6 una se-

rie de reformas ortograficas.* Nos recuerda Amunategui que Bello

era reformador educacional, que abog6porla educacion para to-

dos, y porla instruccién no solamente enlas letras sino también

en las ciencias. En gramatica, segin Amunategui, Bello no era re-

trégradosino revolucionario genuino;y enliteratura era innovador

y no conservador.

Amunitegui rechazala declaracién de Lastarria que Bello, co-

mo pedagogo,era purista en materia del lenguaje, retorico enletras,

y casuista en derecho. Bello mostré un fino liberalismo en materia

del lenguaje, pero noera extremista. Es posible que la mala opinion

que Lastarria sustento sobre Bello, en la opinién de Amunategui,

haya sido producto del hecho que Bello no sentia gran interés en

tener unaactitud politica militante ni tampocoafinidad por teorias

metafisicas; ademas,presté sus talentosal régimen conservadores-

 Véase el tomo V dela edicién venezolana de las Obras Completas de Bello, en

el cual hay varios articulos sobre la ortografia espafiola y reformas ortograficas de

Bello. En este tomo hay un prdlogo muy util por Angel Rosenblattitulado *‘Las

ideas ortogrdficas de Bello’’.
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tablecido en Chile, al cual se Opusieron tanto Lastarria como sus
correligionariosliberales.“

En el prologodesu edicién reimpresa de los Recuerdos literarios,
el critico e historiadorliterario chileno Raul Silva Castro observa
que hay paginasenesta obra de Lastarria que no parecentenerotra
funci6n quela de disminuir la memoria de Bello. Por qué dice Las-
tarria que Bello acaudillé una reaccién intelectual, ‘‘encaminada...
a ponercoto al movimiento de emancipacidn encabezada por és-
te’’? Sabia Lastarria que noera verdad. En la opinion deSilva Cas-
tro es probable que Lastarria hayasido victima de un desdoblamien-
to de la personalidad ya quese permitié la absurda arrogancia de
acusar a Bello de caudillismo intelectual reaccionario. GCoexistian
en Lastarria dosseres distintos en el ejercicio delas letras?

Al tratar con la tensién entre Bello y Lastarria, hemos dete-
ner €n cuenta que en la opinion de Lastarria, Bello contribuyo de
manera importanteal desarrollo cultural de la naci6n, y que en un
sentido generalsu evaluacién de Bello no fue del todo negativa. Es
verdad, sin embargo,que la conjuncién adversativa pero modifica
algunos de los pronunciamientospositivos de Lastarria en favor de
Bello.

Lastarria contribuy6 consus ‘‘Recuerdos del Maestro’ ala Sus-
cricién de la Academia de Bellas Letras a la estatua de Don Andres
Bello, un articulo publicado cuatro afios antes que los Recuerdosli-
terarios.© Lastarria recuerdasus dias como alumno de José Joaquin
de Mora,‘‘el masinteligente inspiradordela politica liberal y de las
ideas democraticas’’. Al mismo tiempo Lastarria alaba a Bello por
haberintroducidoen el plan de estudios de su generaci6n un cur-
so de literatura espafola y otro cursoen la teoria de la legislacion.

® Véase Miguel Luis Amundtegui, Ensayosbiograficos, tomo 0, titulado ‘Don
Andrés Bello’’ (Santiago,sin fecha), pp. 29, 47, 57, 62-63, 70, 102, 106, 131, 143. El
capitulo ‘‘Dela influencia de don AndresBello en los orijenes del movimientointe-
lectual modernode Chile’’, del cual se deriva la mayorparte de mi resumendelas
Observaciones de Amunétegui, est4 reimpreso en Guillermo Felit Cruz, ed., Estu-
dios sobreAndrés Bello, tomo1, pp. 13-59, La respuesta de Lastarria a Amunategui
se encuentra en Recuerdos literarios, pp. 228-230.
® RailSilva Castro, Prdlogo de unaedicién Treimpresa de los Recuerdos literarios

de Lastarria, Santiago, Zig-Zag, 1968, pp. 14-15.

® La Suscricion de la Academia de Bellas Letras a la estatua de Don Andres Bello
fue publicada en Santiago en 1874. Los “Recuerdos del Maestro’’ por Lastarria
estan enlas paginas 74-92. Estos recuerdos puedenleerse en las Obras Completas
de Lastarria, tomo XI, pp. 83-105 y en Guillermo Felit Cruz, ed., Estudios sobre
Andrés Bello, tomo I, pp. 1-11.
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Bello, dice Lastarria, era adherente dela escuela de Bentham, uti-

litario, ‘‘afortunadamente para nuestra educaci6n’’. Hizo una gran
contribuci6n a la educacién politica de la generacion de Lastarria,
demostrando la falsedad de muchasteorias politicas que estaban
de modaentonces. Llamandoa Bello “‘hombre de progreso”’, Las-
tarria alaba a su antiguo maestro por haber modificado considera-
blemente sus propias ideas de diez afios antes. Zum Felde, debo

anadir, comete el error de acusar a Lastarria de no haberse dado
cuenta de la evolucién de Bello y de su cambio de actitud. Cuan-

do Bello se dedicé a la ensefanza dela filosofia, demostr6 que fue
capaz de encauzarsu mente por nuevas perspectivas. “Ese cambio
progresivo’’, dice Lastarria,‘‘es uno delos caracteres mas notables

de la vidaliteraria del sefior Bello. Cuantosle trataron saben que a
la edad de ochenta afosestaba al corriente del movimiento cientifi-
co y literario del mundo’’. La compilacion del Cédigo Civil de Chile
la considera Lastarria unadelas ‘‘masbrillantes glorias’’ de Bello.
Bello tenia derecho a enorgullecerse de haber fomentadolas bellas
letras entre los chilenos. Lastarria declar6 que los trabajos filol6gi-

cos de Bello revelaban,‘‘no solo un gran conocimientodela lengua,
sino principalmente un anilisis filosdfico tan luminoso i tan sagaz,
que hacia honor[a Bello]i al estado del estudio de la lengua caste-
llana entre nosotros’ ’.*”

Aparte de observaciones tan favorables sobre Bello que pre-
senta Lastarria, éste ofrece, tanto en los “Recuerdos del Maes-

tro’’ como en los Recuerdosliterarios, varios juicios mixtos. Bello

“conocia completamentela historia de la literatura espanola, co-
mola de otras, pues era un formidable investigador en historia li-
teraria... pero jamas se elevaba a contemplarlas obras, segun las
influencias sociales de las €pocas, segtin los progresosy los princi-
piosfilos6ficos comprobadosporlos hechos mismos”’. Nadie puede
dudar que Bello fuera erudito dedicado en la materia de historia li-
teraria, pero en su estudio comprensivo del Poema del Cid, parece
ser principalmenteun gran erudito, y no unfildsofo. Recordando el
tiempo cuandoBello imparti6 en su casa cursos de gramatica, litera-
tura, derecho romanoy espanol, dice Lastarria: ““La ensenanza de

aquellos ramosera vasta i comprensiva, bien queadolecia de cierta
estrechez de método,de la cual todavia no habia podido emanci-
parse el maestro, obedeciendoa las influencias de la epoca en que
él se educara’’. En general, no le gustaba a Lastarria el método de
ensenanza de Bello:

67 Recuerdos literarios, p. 40.  



 

 

208 NormanP. Sacks

Las cuestiones de derecho eran debatidas largamente, hasta que se examina-

ban todos los detalles... Mas esta manera de hacer estudiar a los alumnos,

quetan provechosa puedeser con una direcciénfilos6fica, perdia toda su uti-

lidad con aquel método fundadoenla ensefianzade los detalles, buenosin

duda para formar abogados casuistas i literatos sin arte.

Lastarria concede que Bello erafildsofo, ‘‘pero comoliterato,

no dejaba nuncadeserretdrico,i prescindia delos principios racio-

nales dela ciencia, del conocimientofilosGfico de los elementos del
arte... sujetandose constantemente,al tratar [los diversos jéneros
de composicion]a las reglas empiricas’’. Aunque Lastarria concede

el valor a su propia educaci6ndela filosofia utilitaria de Bentham,
unafilosofia aprobadapor Bello, al mismo tiempo cree quetalfilo-
sofia ‘‘siendorelativa, no puedeserla guia delas ciencias sociales,
cuya unica base, regla o criterio debe buscarseen la idea precisa
de las leyes fundamentales de la naturaleza humana’’. Para Las-
tarria, el método empirista empleado por Bello era ‘‘vago,ilusorio

i controvertible’’. El tratamiento dela literatura, segin Lastarria,

debe basarse sobre “‘los principios racionales dela ciencia, del co-
nocimiento filosdfico de los elementos delarte’’. Lastarria reco-
noce que Bello persiguié con avidez la musa poética, y que, aun-
que técnicamente irreprochable,su versificacidn era amanerada e
inarmonica.

Enlos ‘‘Recuerdos del Maestro’’, Lastarria reconoce el hecho
de que era alumno de Moray de Bello, y que para ambos maes-

tros ha mantenido ‘‘un carinofilial’. Sin embargo,en estos recuer-

dos, como en los Recuerdos literarios, son evidentes las diferencias
filosficas entre Lastarria y Bello. Lastarria concede que Bello me-
receeltitulo de ‘‘fundadorde nuestros estudiosliterarios, juridicos
i de derecho publico’’, pero no se lo puedellamar “‘actor princi-
pal de nuestra emancipacionintelectual... iniciador de la reforma
liberal de nuestra ensenanzai del movimientoliterario moderno’’.

En la publicaci6n gubernamental El Araucano, Bello defen-
dio la Constituci6n de 1833 comoinstrumentoeficaz del gobierno y
garantia dela libertad politica, la cual pondria fin a la anarquia. De
esta constitucién, Heise Gonzalez, a quien ya hemoscitado, dice:
“En la practica, la Constituci6n de 1833 no senala limites a la auto-

ridad presidencial. Consagra un verdadero autoritarismolegal que
nos recuerda nosolo el gobierno dictatorial de Portales, sino tam-

® Véase ‘Recuerdos del Maestro’’,passim y Recuerdosliterarios, pp. 65-70,230.
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bién el autoritarismo legal de Dn. Bernardo O’Higgins el ideal

autocratico de casi todos los proceres americanos’’.”
Los estudiosos de Bello, inclusive los bellistas, estan de acuerdo

que Bello era politicamente conservador.” Joaquin EdwardsBello,
el novelista chileno, penso que don Andrés nosintio afinidad con

la independencia, puesto que detest6 la fragmentaciony la violen-
cia.71 Creia Edwards Bello que Portales y Bello eran buenos amigos,

con ideas politicas afines, una opinién apoyada por Lira Urquieta.
Donoso anot6 que Bello fue uno de los pocos hispanoamericanos
formados en el ambiente colonial que no conden6 ‘“‘con rudo apa-
sionamiento’’ el legado espiritual de la Colonia.” Y Rafael Caldera
anoté que Bello creia que no habia forma pura de gobierno. Dijo
Bello: ‘‘Todo gobierno es mas 0 menos mixto’’.”3

EI puntodesi Bello era conservadorcultural o intelectualmen-
te, o incluso reaccionario, no puedeser elucidado complets :\ente.
Hay que tener en cuenta que en una época de intensa polarizacion
ideoldgica, como en las décadas que siguieron a la independencia
en Chile, un término como‘‘moderado’’ puede hacerse un término

de oprobio,y Bello en varias ocasiones adopto una posici6n que se
puedeconsiderar “‘moderada’’. En una época de ideologia, Bello
sostuvo que no era posible comprimir el pensamiento en un sistema

inflexible de una doctrina. Ensené que la verdad no era una, sino
multiple. Ademas, estaba convencido de que nose podiaatribuir
solo una causa al efecto de un fendmeno.

Al clasificar a Bello como conservador o liberal, no debemos

olvidar que estos términos, aislados, son dificiles de definir. No se

trata de qué significativos sean en un contexto hist6rico o cultural,
sino que hemosde considerar que estamostratandocontradiciones,
y comoalguiendijo, el quedarse sin formulares parte de la natura-

leza de unatradicion. Los términos conservadory liberal no tienen

® Julio Heise Gonzalez, 150 arios de evolucion institucional, Santiago, Andrés

Bello, 1960, pp. 37-38.

7” Una excepci6n notable entre bellistas es Eugenio Orrego Vicufa, que dice:

“Se ha dicho sin raz6n que Bello era conservadoren ideologfa politica’’; véase su

Don Andrés Bello, Santiago, Zig-Zag, 1953, p. 88.

71 Joaquin EdwardsBello, ‘‘Andrés Bello’’, en Guillermo Felit Cruz, ed., Estu-

dios sobre Andrés Bello, tomo |, pp. 173-174.

” Ricardo Donoso, “‘Bello en el Senado’’, en Andrés Bello, 1865-1965: Home-

naje de la Facultad de Filosofia y Educaciénde la Universidad de Chile, Santiago,

Universidad de Chile, 1966, p. 95.

73 Rafael Caldera, Andrés Bello: su vida, su obra y su pensamiento, BuenosAires,

1946,p. 140.
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referentes inequivocos. La taxonomia politica y cultural, desgra-
ciadamente, vive en un mundode imprecisi6n. Los términos con-
servadory liberal se hacen mots d’usage mas facilmente invocados

que definidos. Se puede decir lo mismo acerca de revolucionario o
reaccionario.

Términos como conservador,liberal, revolucionario, y reaccio-

nario siempre pueden quedar definidos desde un punto de vista

ideologico, temperamental, de actitud, de tendencias o de estilo

personal. Bello fue unafigura de transicidn en la historia cultu-
tal de Hispanoamérica. Un hombredesu fondoculturalvasto, sin

tomaren cuenta su prestigio enorme,no aceptaria una opini6n sdlo
porqueestuviera de moda.

Bello, esencialmente, era conservador. Sin embargo, de vez

en cuando, adopto las posiciones propias de un liberal cautelo-
so. Compartio algunos de los valores conservadores —un respe-
to por el pasado y por tramites gubernamentales, ademas de un

reconocimientodela falibilidad humana, pero también algunosras-
gos liberales: conciencia de complejidad y dificultad, receptividad

al cambiocultural, preferencia por transigir a favor del termino me-

dio, desconfianza delas polaridades y de las formulas comprensivas
pero infundadas.

Lastarria y Bello compartieron una aversiona las soluciones vio-
lentas. En contraste con Bello, para Lastarria las ideas eranla fuer-
za que motiva los cambioshistoricos. Mas que Bello, Lastarria asu-
miola funcion tradicionaldel intelectual como la conciencia ética
de la sociedad; creia ardientemente en ideales liberales, tales co-

molibertad de conciencia, de pensamiento,de palabra y de prensa.
Creia fuertemente quelos individuos no deben tener miedoa la de-
tenciOn arbitraria porel gobierno, y quiso extenderla influencia de

libertades individuales a expensasde restricciones gubernamenta-
les. Se oponia a una sociedad con formas republicanas y unespiri-
tu conservador 0 reaccionario. Hay que reconocer, por supuesto,

que Lastarria, de vez en cuando, comoalgunosliberales, caia en

la tendencia a inflar ciertas abstracciones de alto nivel en princi-

pios metafisicos, creyéndose poseedordela Ilave de la verdad. Los
ideales politicos de Lastarria eran parte esencial de sufilosofialite-
raria. La literatura tenia obligacidn de dirigirse a la realidad social
y tenia la reforma social comosufin ultimo.” Y, como ha anotado

™ Véase Raul Silva Castro, ‘‘Ensayo sobre Lastarria’’, Cuadernos Americanos,

91 (1957), p. 248.

 

 

Andrés Bello y José Victorino Lastarria 211

el novelista chileno Sady Zanartu, Lastarria hizo del liberalismo un

sindnimode cultura.”
Bello, admirador de la antigiedad grecorromanay erudito en

las antiguas obras clasicas griegas, absorbi6 la virtud social heléni-
ca de la sophrosyne, quesignificaba moderaci6n y control prudente

de sf mismo, ademasde la habilidad de precaverse de excesos. Su
amoral orden nosrecuerdael de los positivistas mexicanos de la
generacion de GabinoBarreda,y deloscientificos, que proveyeron
un sostén filos6fico a la dictadura de Porfirio Diaz. Temeroso de
posibles fragmentaciones politicas, Bello acepto el régimen de Die-

go Portales. Su Gramdtica dela lengua castellana destinada al uso de
los americanos(1847) fue producto de su preocupacion queelcas-

tellano en América se fragmentara en multiples dialectos; ésta fue

su gran contribuci6n

a

la unidadlingiiistica hispanoamericana. Po-

co amantede conflictos, Bello promulg6 una reforma gradual tanto

en la cultura comoenlasletras, y asi lo proclam6 aldecir: ‘“Tales,

a nuestro mododever al menos, el programadela épocaactual;

época de moderacioni orden, de reformasi mejoras graduales en

todo jénero’’.”
Las opiniones de que Bello era un hombre de temperamento

liberal, o aun revolucionario, generalmente se han basado en un

numero especifico de sus actividades, tales como sus esfuerzosdiri-

gidos a difundir la educacion primaria cuandolasclases dirigentes

crefan que ésta habiade ser sdloel privilegio delas altasclases, su

reconocimiento de quelas restricciones del sufragio eran un gran

mal, su oposicion a la censuraclerical, reflejada en la practica de

ponerlibros enelindice, su defensa de la introducci6nde las cien-

cias en el plan de estudio delas escuelas y sus esfuerzos por separar

el estudio de la gramatica espanola del molde de la gramaticalati-

na. AgudoFreytes, anotandoque historicamentese ha considerado

a Bello conservador,sostiene que la formaci6n intelectual de Bello

es revolucionaria, y que su trabajo a menudoestaba en pugna con

el conservadurismo.” Esta observacién recuerdala discusi6n por

Octavio Paz de los dos espiritus culturales espafoles, uno ortodoxo

y el otro heterodoxo. El espiritu heterodoxo, considerado sospe-

75 Sady Zafartu, ‘Clima moral de la vida de Lastarria’’, Atenea, 53 (1938), p.

74. Zafiartu es el autor de un libro sobre Lastarria titulado Lastarria, el hombre

solo, Santiago, Ercilla, 1938.

7 Andrés Bello,‘Escuela normal’’, tomovill de la edici6n chilena de sus Obras

Completas, p. 259. Este articulo se publico en El Araucano (1842).

7 Raul Agudo Freytes, Andrés Bello, Maestro de América, Caracas, 1945,p. 76.
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choso en Espana,estabaabierto a influencias universales. Bello era
parte de esa abierta tradicidn heterodoxa espanola y los hispano-
americanos heredaronesa tradicion.”

La imagen de Bello que las nuevas generaciones de intelec-
tuales chilenos prefieren, presentandolo comoconservador 0 reac-

cionario, puede muybien habersido reforzada por sus polémicas,

que, comotal, polarizan posiciones, simplifican exageradamente
fendmenos complejos, endurecenlas posiciones tomadasy tienden

a destruir matices y sutilezas. El impulso a ser dogmatico es tenta-

dor cuando se asume unaposicion adversaria y a Bello su eclecti-

cismo, cautela y amor por lo ambivalente no lesirvieron bien, es-

pecialmente en la famosa polémica sobre el clasicismo en contra

del romanticismo,enla cual Bello se instaur6 comocastellano de
la fortaleza clasica contra la que Domingo FE Sarmiento lanzaba sus
centellas en favor del romanticismo.

Comoecléctico y asimilador, Bello, que era esencialmente cla-
sicista, aunque noen unsentido extremado, absorbio elementos del

romanticismo, principalmente por su experiencia inglesa. Sin em-

bargo, rechazo extremos del romanticismo. Ademasel romanticis-

mo de Bello era estético y no politico. No era devoto del romanti-
cismo como movimientoliterario y cultural. Sus criticos, tales como

Lastarria y Sarmiento, fueron influidos por el romanticismosocial

de Francia, cuyo rasgo principal era una conexi6n intima entre la

literatura y la politica. Sus modelos eran Lamartine y Hugo, con
quienes estaban de acuerdo en queel romanticismoera liberalismo
en la politica y que la misiOn del poeta era social. Lastarria creia
quela literatura era un medio de la regeneraci6nsocial y acepto la

misiOn social del poeta como expresada en las palabras de Victor
Hugo: ‘‘Le poéte doit marcher devant les peuples comme unelu-
miére. Telle est la mission du génie’’.7°

En una declaraciOn que creia German Arciniegas era unailus-

tracidn excelente de la posici6nliteraria y politica de Bello, éste
contrast6 a los clasicistas con los devotos del romanticismo:

En literatura,los clasicos y roménticds tienen cierta semejanza no lejana con

lo que son enlapolitica los legitimistas y los liberales. Mientras para los pri-

meros es inapelablela autoridadde las doctrinas y practicas quellevanel sello

de la antigiiedad,y el dar un paso fuera de aquellos trillados senderoses re-

belarse contra los sanos principios, los segundos,en su conato a emanciparel

% Octavio Paz, El laberinto de la soledad, México, FCE, 1959, pp. 82-83, 127.

” Para una discusi6n del romanticismo social, véase Roger Picard, El romanti-

cismo social, México, FCE, 1947.  
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ingenio de trabasinutiles, y por lo mismo perniciosas, confundena veces la

libertad con la mds desenfrenada licencia. La escuela clasica divide y separa

los géneros con el mismo cuidado quela secta legitimista las varias jerarquias

sociales... La escuela romantica, por el contrario, hace gala de acercar y con-

fundir las condiciones... Pudiera llevarse mucho misalld este paralelo... Pe-

ro lo mas notablees la naturalalianza de legitimismoliterario conel politico.

La poesia romantica es de alcurnia inglesa, comoel gobierno representativo,

y el juicio porjurados. Susirrupciones han sido simultaneasconlas de la de-

mocracia enlos pueblos del mediodia de Europa. Y los mismos escritores que

han lidiado contra el-progreso en materias de legislaci6n y de gobierno, han

sustentado no pocasveces la lucha contra la nueva revolucion literaria.®°

Al tratar conlas tensiones intelectuales de Bello y Lastarria, nos
ha sido preciso utilizar el concepto de generacionesy su conflicto
asi comootros aspectosdela sociologia del conocimiento. Hemos
tenido que consultartrabajos de novelistas, historiadores, fil6sofos,

socidlogos ycriticos literarios. Ademas, era preciso afrontar dos

problemas importantes enla historia intelectual y cultural, a saber,
la complejidad de motivos humanosy la ambigiiedad de muchas
abstracciones que se encuentran en los mundos dela politica y la

cultura. La especie de historia intelectual que nosinteresa masdi-

rectamente eneste ensayo es aquella en que nuestra tarea es analiti-

ca y semAntica por la mayorparte. Y esto nos conduce a la materia
delingiiistica y a la siguiente declaracin porel linguista norteame-
ricano Eugene Nida,sobrelossignificados de palabras:

We are entirely too accustomed to thinking of words as having precise points

of meaning, while we should regard them as having areas of meaning. So-

meareasare very extensive and others very restricted,butall are areas, even

thoughtheir limits maybe difficult to define.*!

Hemosencontradoutil un enfoqueinterdisciplinario al tratar

de comprenderla controversia que ha rodeado a Andrés Bello y

José Victorino Lastarria, distinguidos representantes de dos gene-

raciones distintas.

8 Andrés Bello, “‘Juicio critico de don José Gémez Hermosilla’’, en el tomo

vil dela edici6n chilena de las Obras Completas de Bello, p. 265. Este articulo se

publicé en El Araucano (1841 y 1842). Véase Germén Arciniegas, El pensamiento

vivo de Andrés Bello, Buenos Aires, Losada, 1946, pp. 37-38; y Emir Rodriguez

Monegal, El otro Andrés Bello, pp. 72-74, 77-78, 206-209, 239-241.

81 Eugene A. Nida, Learningaforeign language: a handbookfor missionaries, 2a.

edicion, Nueva York, Committee on Missionary Personnel, Division of Foreign

Missions, National Council of the Churchesof Christ in the USA, 1950,p. 216.  
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E; ANO QUE DA NOMBRE LITERARIO en Chile a la generacién de
1842 fue escenario de acaloradas polémicas,conla participa-

cién controvertida de los emigrados argentinos Domingo Faustino
Sarmiento y Vicente Fidel Lopez. Estosy los chilenos Salvador San-

fuentes y José Joaquin Vallejo (Jotabeche) hicieron uso de incisiva

prosa enlos periddicos. El] Mercurio, el Semanario de Santiagoy la
Gaceta del Comercio de Valparaiso fueron el espacio para las pa-
labras ardientes y novedosas. Desde la Sociedad Literaria, forma-

da porestudiantes del Instituto Nacional, su director, José Victo-

rino Lastarria, reprobaba el pasado colonial por el atraso en que
se encontrabala sociedad,conel fin de instar a la ilustracion del

pueblo y crear unaliteratura que expresara el caracter nacional.
En la mismadirecci6n hallaba palabras encomiasticas el colombia-
no Juan Garcia del Rio, publicadas desde Valparaiso en su revista
Museo de Ambas Américas. Todosrevelan la voluntad de afirmar
una identidad nacional —dondela nacién puedeser a veces la Pa-
tria Grande—, aunquelas orientaciones presenten diferencias. Es

* El titulo de este escrito se inspira en el trabajo de Arturo Ardao, “Dela sa-

cralizaci6n ala secularizaci6n’’, en Espacio einteligencia, Montevideo,Biblioteca

de Marcha, Fundacién de Cultura Universitaria, 1993, pp. 123-133.

1 Radl ArmandoInostroza, El ensayo en Chile desde la Colonia hasta 1900, San-

tiago, Andrés Bello, 1969, 109ss; Maurice Fraysse, “‘Nationalismeetlittérature na-

tionale: la génération chilienne de 1842’’, en Claude Dumas, comp., Nationalisme
et littérature en Espagne et en Amérique Latine au X1X¢. siécle, France, Université Li-

lle TI, 1982, p. 187.
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asi como las notas quecaracterizan al periodo son afan deshispa-

nizante, americanismoy conciencia de si.2 Notas que emergen del

llamado espiritu dela civilizaci6n moderna, que abrevé en “‘cinco

aspectos importantes: el deseo de secularizaci6n progresiva de la

sociedad; la promoci6n delas masasen perjuicio delas Elites jerar-

quicas;la liberacién delos espiritus con respectoa la autoridad, en

nombredel progresocientifico; la separacion dela Iglesia y del Es-

tado, y la concepcidnevolutiva de la sociedad’’.* Ese espiritu de la

civilizacion modernaaparecio condensadoen lo que conocemosco-

moliberalismo.Serliberal significaba, en términos generales, creer

en el valor delindividuo y poseer la convicci6n de quela base del

progreso se apoyabaenla libertad individual. Asimismo,aceptar el

uso de poderes del Estado, con el propdsito de fomentarlas condi-

ciones mediantelas cuales el individuo pudiera crecer y expresarse

libremente.‘
Escritor precoz, Francisco Bilbao publicé a los 21 anos Sociabi-

lidad chilena, documento masbien breve que suscit6 en el francés

Edgard Quinetpalabraselogiosas: ‘‘Esas paginas demuestran, que

a pesardelas trabas, se principia a pensar con fuerza del otro lado

2 Norberto Pinilla, La generacion chilena de 1842, Santiago, Manuel Barros Bor-

gofia, 1943, pp. 186-194.

3 Antonio Gouvea Mendonca,‘‘La cuesti6n religiosa y la incursi6n del protes-

tantismo en Brasil durante el siglo XIX: reflexiones e hip6tesis’’, en Jean Pierre

Bastian, comp., Protestantes, liberales yfrancmasones. Sociedades de ideas y moder-

nidad en América Latina, siglo XIX, México, FCE/CEHILA,1990,p. 68; véase también

Santiago Castro-Gémez,‘‘Dela polémica hispanismo-antihispanismoen el pen-

samiento latinoamericano. Unalectura desde el concepto de modernidad’’, tex-

to de la conferencia lefda en el Centro Cultural Espafiol de Tubinga, 23 de mayo

de 1991, p. 9 ‘Tantoel discurso del ‘ingreso’ de América Latina a la modernidad

como el contra-discurso de fidelidad al ethos hispanico,se inscriben plenamente

enla dialéctica originada por la modernidad misma... Unos ven la modernidad

como garantia de felicidad y progreso, otros comola encarnaci6n de la anarquia,

el libertinajey la corrupci6n delos valoresreligiosos. Ambas valoraciones... estan

posibilitadas por el doble movimiento dela modernidad en tanto que formaliza-

cin delos sistemasy racionalizaci6n del mundode Ia vida’’.

4 Véase Elie Halevy, The growth ofphilosophical radicalism, Londres, Faber and

Gwyer, 1952. La valoraci6nlatinoamericanadel liberalismo hasido particularmen-

te critica. Para el caso, Juan José Hernandez Arregui, La formacion de la concien-

cia nacional (1930-1960), Buenos Aires, Plus Ultra, 1973, p. 24: “En América

Hispnica el liberalismo penetr6 mas que como ideologfa progresista comoreflejo

residual de la evolucién liberal europea. Y en estas tierras, ese liberalismo, de un

lado fue copia,y delotro, en tanto ideologfa de la Europa colonizadora, un medio

de opresi6n y dominio envasadotras el rotulo de libertad, democracia, progreso,

derechos humanos,etcétera’’.   
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de las Cordilleras’’.s GQué es lo que comenzaba a pensar nuestro
autorcon relacién a la vida de las naciones?

Digamos en primer lugar que, aunque con ciertas diferencias,
la vision de la situaci6n social y politica no varia drasticamente en
las tres o cuatro décadasposterioresa las revoluciones de indepen-
dencia. Por ello, el discurso de la Generaci6n de 1842 es, en este

respecto, continuacién del que corresponde a la emancipaci6n, nu-
cleado en torno a dos cosmovisiones antagonicas, sobre la base de

intereses econdmicos y politicos opuestos. Establecida ya, con la
Ilustraci6n,la distinci6n entre una esferaprivada y otra publica,las
criticas que encontramosen este momentohist6rico tocan porigual

a una y a otra, pues se entiende que ambas se hallaban aquejadas

de la herencia provenientedelperiodo hispanico. Pero, masalla de
las criticas a la situaci6n colonial, y aunqueenlos fundadores dela
patria la imagendeun poderabsoluto que exige la obediencia de su-
jetos pasivoscedeterrenoantelas interpretaciones contractualistas,
actitudes detipo patriarcal contindan teniendo unlugarimportante

en el disefio de las nuevas naciones. Si bien ya no se le debe obe-

diencia a la soberania deun rey, de origen divino,las familias, do-

minadasporla figura de un varon —elpadre,o el hermano mayor

ante la ausencia de éste—, seguian siendo las unidades en las que

se madurabany articulabanlas respuestasy las relaciones politicas.
En otraspalabras,la liberalizacion delas ideas en el plano tedrico-
discursivo nollegaba a su objetivacion enla vida intrafamiliar, mas

tampocoenla sociedadcivil y politica. Los cuestionamientosa las
debilidades de la incipiente democratizacion de ambos planos —el
politico y el civil—, atraviesan las obras de Bilbao desde aquellas
paginas iniciales que mencionamos. Las cargas estan puestas enla

herencia colonial, y comoverificacién que deseaaportaren aras de

la fraternidad, desfilan sus observaciones sobre la propiedad dela
tierra,la politica,la religion y la familia. Eran todosellos temas que
no le resultaban novedosos. En efecto, Francisco, hijo de un revo-

lucionario pipiolo, tenia en su abuelo el antecedente emancipador

de haberparticipadoen el famosoy fallido complotdelos tres An-
tonios (Berney, Gramusset y Antonio José de Rojas), destinado a
conseguirla constitucidn dela republica y la organizacion del Esta-
do conla igualdad declases y el reparto dela tierra en lotes iguales

5 En adelantelas citas correspondena Francisco Bilbao, Obras Completas, edi-

ci6n hecha por Manuel Bilbao, Buenos Aires, Imprenta de Buenos Aires, 1866.

Respetamos la ortografia de los textos.   
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(1780-1781). De modo queestas cuestiones lo acompanaron desde
su mismaninez.°

Porotra parte, si repasamosla situaci6n de los estudios univer-
sitarios de la época, quizés podamos comprender mejornosolo el
contenido delas palabras de Bilbao, sino también su funcion. Que
el autor escribe con intencién movilizadoraresulta claro. Estaba
dispuesto a revolucionar conciencias, pero también a dividir aguas
entre un nosotrosy los otros, atento a la historia de su tiempoy al

acaecer pasado.
Bilbao en el momentodela publicacion de Sociabilidad chilena

era alumnodel Instituto Nacional, cuyo nacimiento se remontaba
a los afios dela Patria Vieja (1810-1814). El Instituto habia surgido
consustanciado con las ideas de independencia cuando sus funda-
dores, sin abandonarla religiosidad catolica, comenzaron a pensar

en la importancia de un centro de estudios que ayudara a la cons-

trucci6n de la naciente reptblica. De este modo,se incorporaron

nuevasdisciplinasa la luz de las necesidades de la época, pero sin

romperconla tradicién. Enel caso particular de la filosofia, ésta

6 Cf. Miguel Luis Amunategui, Los precursores de la Independencia de Chile.

Memoria historica presentadaa la Universidad de Chile en cumplimiento del articulo

28 de la lei de 19 de noviembre de 1842, Santiago, Imprenta de la Republica de Ja-

cinto Nufiez, 1872, t. 3, pp. 191ss. Dice el autor: ‘‘En medio de estas diversas con-

mociones —producidas por el aumento de impuestos y el control de los frailes—,

queestuvieron ajitandoal pueblo de Chile desde 1776,las cuales eran simplesdis-

gustos de sibditos buenosi leales, i de ninguu(sic) modo conatos de rebelion, ni

siquiera lejanos, naci6 la primera idea de independencia. Los que concibieron un

pensamiento tan inmaturo fueron dos franceses,llamados, el uno Antonio Gra-

muset(sic), i el otro Antonio Alejandro Berney’. De ambos, afincados en San-

tiago, continua diciendo Amundtegui: ‘‘Asi comola aspiracion del emprendedor

e industrioso Gramusetera llegar a ser rico poderoso,la del buenoi visionario

Berneyerala deserlejislador de un pueblo. Deseaba ardientemente formular en

la constitucion de un estadosusteorias politicas, que eran las delos fildsofos del

siglo XVII, ménosel escepticismorelijioso, pues era catélico sincero’’. A ellos se

sum6 José Antonio Rojas, quien después de un viaje a Europa‘‘habiendosalido

vasallo leal, volvi6 stibdito rebelde en el fondo de su alma’’. Sobre la tenencia de

la tierra dice E. Bradford Burns: ‘‘A pesar de toda la modefnizaci6n, urbaniza-

cion e industrializaci6n que ocurri6 en el siglo Xvi,la tierra es la base principal

del poder econémico y politico. En ningun lugar del mundohabiatanta cantidad

de tierras concentradas en tan pocas manoscomo en Latinoamérica. Los avances

econ6micosy el prestigio socialdelossefioresles introdujeron en el poderpolitico,

el poderporel cualellos cayeron, 0 fueron aclamados, cuando se declaréla inde-

pendencia de las monarquiasibéricas’’, “Jntroduccién’’, en Robert M. Maniquis

et al, eds., La Revolucion Francesa y el mundoibérico, Espafia, TurnerLibros, 1992

(Col. Encuentros),p. 17.
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siguid ensenandose dentro de los cauces y criterios provenientes de

la Colonia, vinculada estrechamente la escolastica.
Hacia la década delos veinte, con los hombres fuertes del mo-

mento —Bernardo O’Higgins y Ramon Freire—,el Instituto ingre-

saba en una etapa de secularizacion de la ensenanzaycon la inclu-

sion de matematicasy ciencias, sin descontar, claro esta, la penetra-

cidn de ideas francesas provenientes de la Ideologia.’

Se estaba ante un nuevo cuerpo conceptual sin haber renun-

ciado a la tradiciOn, especialmentereligiosa, ya fuere por convic-
ciones o porestrategia social y politica. Lo cierto es que figuras
como José Miguel Varas (1807-1833) —autor del primer texto de
filosofia en espanol escrito en Chile, titulado Lecciones elementa-

les de moral—, aunque renovadorensus puntosdevista, eludia los
aspectos contrarios a la doctrina catolica. Dada la tension entre el

Estadoy la Iglesia, no era prudente para ningunintelectual adoptar
posturas extremas.®

La contienda entre liberales y conservadores —pipiolos y
pelucones—, yase habiainstalado en la sociedad cuandoarribaron

José Joaquin de Mora y Andrés Bello. Unoy otro, incorporados
a la docencia, corrieron suerte diversa, pero ambosintrodujeron la
filosofia escocesa del sentido comin —consu énfasis en la induc-
cidn y el enfoque experimental—, sin dejar de asentar sus recaudos

criticos a la mismaescuela.
Cuando Ram6nBriceno (1814-1910), antiguo discipulo de Ven-

tura Marin (1806-1877) en el Instituto Nacional, pero también de

Mora,public6 su Curso de filosofia moderna (1845-1846), destina-
do al uso de alumnos,adhirio a las ideas dela filosofia del sentido
comun. Aunquela obra vio la luz después de la publicacidn de
Sociabilidad chilena, la polémica entre liberales y conservadores se

hallaba en plena efervescencia y ese mismoclimaera el que habia

precipitado el escandalo y condenadela obra del joven Bilbao. Las
diferencias, con el predominio del sector conservadorligado a la
Iglesia, marcarian las décadassiguientes. Porotra parte, los textos
de Briceno,si bien enla linea senalada del sentido comin, estaban

7 El proceso de secularizacidn de la ensefianza tiene sus antecedentes a partir

de la expulsi6nde los jesuitas en 1767 con Ia real provisi6n de Carlos III del 5 de

octubre del mismo afo;cf. Dorothy Tanck de Estrada, La ilustracion y la educacién

en la Nueva Espana. Antologia, México, SEP, El Caballito, 1985, pp. 106-107.

- Seguimos a grandes trazos a Ivan Jaksic, Academic rebels in Chile. The role of

oein higher education andpolitics, Albany, State University of New York,

s
o
t
t
o
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mas préximosa la congruencia conla fe religiosa que los escritos

porelilustre venezolano Andrés Bello. Sin embargo, ambos goza-

ron del apoyo delos sectores a los cuales venian a cuestionar, ya en

plena décadadeloscuarenta,las figuras emergentes de Lastarria y

nuestro Bilbao. Hay que recordar, ademas, que durante los mismos

afios el gobierno de Manuel Bulnes habia aceleradola marcha de

la secularizaci6n de la sociedad. Para preocupaci6n dela jerarquia

catélica, el gobierno habia permitido inclusoeloficio protestante en

la ciudad de Valparaiso, a pesar de que la Constitucion de 1833 lo

prohibia. Los catélicos habian fundadola Revista Catoélica en 1843

para exponersu posicién en materia politica y defendera la Igle-

sia de las criticas de los liberales, quienes habian sacado ventajas

del clima politico tolerante de la administracion de Bulnes. Enfin,

“comoresultado dela polarizaci6n,unainusual cuotadeactividad

intelectual se centr6 especificamente sobre cuestionesreligiosas’’.°

Con Lastarria y Bilbao a la cabeza,los jévenesintelectuales iban

areclamar el cambio entodoslos érdenesde la vida, pero ademas se

establecia en Chile el primer antecedente de un pensar demandante

de unafilosoffa para la praxis. En este sentido,la labor de organi-

zaciones que aquéllos gestaron, como Ia Sociedad dela Igualdad y

sus similares, fue eminentementepolitica y social.”

Para Bilbao los origenes de la cultura europea resultan de la

hibridacion de la ‘‘civilizacidn romana, idealizada porla relijion

catélica y renovada porlas costumbres orijinales de los barbaros”’

(, 5). Hibridacion en la que habian confluido el legado romano

del derecho;la nocién de trabajo y la mitologia; el pensamiento es-

coldstico y la transfiguracién de los mitos orientales por parte del

catolicismo;la liberalizaci6n delas creencias; y la nocién deindivi-

dualidad delos pueblosanglosajones, con resultados que considera-

ba altamente adversos para las sociedades americanas. Las criticas

9 Traducimosa IvanJaksic, op. cit., p. 35.

10 Cf. Fernando Pinto Lagarrigue, La masoneria. Su influencia en Chile. Ensa-

yo hist6rico, politico y social, Santiago, Orbe, 1966, pp. 147ss. Sobre la distincién

pUblico/privado seguimosa Norberto Bobbio,particularmente en Estado, gobierno

y sociedad. Contribucion a unateoria general de la politica, trad. de Joan Batalle,

Barcelona, 1987; Tzvetan Todorov, Nosotros

y

los otros. Reflexion sobre la diversi-

dad humana,trad. de Martf Mur Ubasart, México, Siglo XX1, 1991; Julio de Zan,

“La interpretaci6n hegeliana de la dindmica de la sociedadcivil en Europa y en

América’, separata de Cuadernos Salmantinos de Filosofia, VIII (1981); ‘“El pro-

blemade lo publico y lo privado. Fundamentos éticos y derivaciones’’, en Actas

del III Congreso Nacionalde Filosofia, BuenosAires, 1982,t. 1, pp. 516-523.
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de Bilbao a las consecuencias de esta tradicin se muevenenel es-

pacio conceptuallegado porla Revolucion Francesa conla separa-
cion de res publica y ordenfamiliar y, en este sentido, las creencias y

costumbres inscritas dentro de la tradicidn catolica aparecian como
obstaculo para el ordenamientodelespacio de lo publico, pero tam-

bién como rémoradentro delas relaciones familiares. Incluso mas,

ya que éstas, organizadas en torno a la voluntad de unafigura pa-

triarcal, dominadorade sujetos pasivos y sumisos, trasladaba formas

autoritarias de dominacional espacio delas relaciones politicas. El

discurrir delas ideasliberales y el rechazo delas interpretaciones de

tipo naturalista se hallaban en el plano de las formulaciones tedri-
cas, pero sin haberse instalado aun en el ambito de las relaciones

familiares y politicas, con la profundidad que Bilbao demandaba.

Las categorias publico/privadotienenen subaselas de ciudada-

no/individuo,pero a su vez la categoria de ciudadano supone, como
su opuesto,la de subdito. Bilbao se sirve permanentementedeellas,
y por eso consideraba que en ausencia delstatus de ciudadano ex-
tendido a todos los miembrosdela sociedad,el individuo se hallaba

en situaciOn de subdito.
Subdito es el individuo que bajo el dominio la autoridad de

un rey, monarca o emperador, debe obedienciaa leyes dictadas por
éstos. Bilbaoaplica esta nocidn de subdito paraanalizarla situacion

del pais, por eso nos dice que el pueblo habia sido privado de su

propia capacidad de comunicaci6n, gestion y autodeterminacion,
estando entonces sometidoalcirculo vicioso de la incapacidad. En

efecto, en nombredela ineptitud para la participaciOnigualitaria se
lo excluia de las instancias decisorias, mas tampoco se lo preparaba

enlas virtudes civicas, con lo cualel circulo se perpetuabasine die.
Es importante senalar que para que una democracia tengaefi-

cacia debe combinartanto un elenco de aspectos formales y organi-

zativos, como de elementos materiales. Esto es lo que hace Bilbao
en sus escritos. Liga la fuerza de las creencias religiosas con el go-

biernointerno de la familia y a ambos —creencias y autoridad fami-

liar, como formadores de la conducta adulta y del cardcter a través

de los modelosy practicas de la nifiez—, conlossistemaspoliticos.
En unasociedadpatriarcal autoritaria solo se reconocia dentro de
la familia la autoridad del padre, del mismo modoquela sociedad
estaba gobernadaporotro padre autoritario cuyo poderera incues-

tionable. Como observaba por aquellos dias Alexis de Tocqueville,
“dentro de la familia patriarcal autoritaria, el padre nosolo tiene
un derecho natural sino que también adquiere un derechopolitico  
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para mandarlos[a loshijos], él es el autor y el sostén de su familia,
pero tambiénsu soberano’’." El problemavisualizado por Bilbao
es que en el pasado colonial se habia fundidoel ordenpolitico con
el religioso y amboshabian determinadoel ordendela vida privada.
Masaun,unavez otorgada la preeminenciaal orden religioso —por

el sistema de alianzas de poder—, éste se habia impuesto sobreel
4mbito publico privado. Aqui distingue Bilbao entre cristianismo y
catolicismo. Al primerole atribuye ‘‘el mayor progreso en materia
derelijion en cuanto la rehabilitacion del hombre,noasial segun-
do, que habia producidovariaciones hostiles 4 la pureza primitiva
de la doctrina de Jests’’ (I, 10), es decir, a la idea de la herman-
dad u horizontalidad de las relaciones. Mas comotodaslas ideas,
si bien novedosas, no dejan de enraizaren el terreno dela cultura

precedente, resulta obvio senalar que Bilbao se mueve en una con-

cepcion del Estado que continua el pensamiento de la Ilustracion,

por lo que sus alusiones a lo privado sonresultado dela prioridad
otorgada a lo publico, y es en funcion de ello quediscurre sobrela
organizaci6nsocial de los individuos. Esta es la raz6n porla cual
desfilan en Sociabilidad chilena \a situaciOn de la mujer, del hijo,

del ciudadanoy de lo quellamala intelijencia, todosellos afectados

porel autoritarismo y sometimiento de la mujer al marido,delhi-

jo al padre, del ciudadano al poder, del pensamientoa la creencia.
Entonces dira:

Como hombresdela familia politica llamada sociedad, son lo que sonenla

familia. La autoridades la fuerza,y la fuerza es la autoridad. El rey viene de

Dios (REX GRATIA DEI),es su brazo,y el papala intelijercia divina enla tierra.

Con que,esclavos del gobernador,el gobernadordelrey el rey del papa. El

hombre no comprende nada masalld de este circulo. Dioslo quiso, “‘hagase

su voluntad’’, es el tapa boca4 la interrogaciondela libertad. Luego no hay

ciudadanos ni pueblo. Hayesclavosy rebano(I, 14).

Este pérrafo ilustra sobre los crecientes conflictos entre la vi-
sion liberal del mundo modernoy laIglesia. Conflictos instalados
en las sociedades americanas,delas cualesla chilena no fue una ex-

cepcién. La proyeccién mas importante delas diferencias se jugaba
en el espacio de lo piblico ante la necesidad liberal de consolidar
un Estado —débil y problematico—, en sus aspectos econdmicos,

1 Cjtado por Jean Bethke Elshtein, Public man, private woman. Womenin so-
cial and political thought, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1981,

p. 130. 
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politicos y religiosos, mediante la separaci6n dela instituci6n con-
fesional. En este sentido las sociedades continentales se pronun-
cian, entre otros muchosaspectos, sobre la abolicion del mayoraz-

go, la necesidad del matrimoniocivil, la laicizaci6n de los cemen-

terios, la supresidn del estanco, y el diezmo. Hacia mediados del

siglo las tensiones internas fortalecieron el tono adverso y encon-

trado de ambossectores, integrados, a su vez, por segmentos mas

radicalizados en unoscasos,y en otros, por representantes modera-

dos que tratabande conciliar las nuevas tendenciasconla tradicidn.

La dimensién mas hondadel problemase hallaba en el conflicto en-

tre poder o derecho de lograr obediencia y autoridad o derecho a
obtenerla. Pero antes de continuarvale la pena aclarar para evi-

tar confusiones que Bilbao,si bien tiene presente la construcci6n
de un Estado que veia atin balbuceante, no disuelve las instancias

intermedias entreel individuo y aquel Estado, comola familia y las
asociaciones civiles, de las cuales los mas claros ejemplos fueron la

Sociedad de la Igualdad y la Sociedad Literaria. Por otra parte, por

encima del Estadoestaria siempre la Humanidad 0 cosm6polis en
la que se jugabala instancia ultima de fraternidad.

Por lo quese refiere a la propiedad, base de la sociedad civil,
la relaci6n de tipo feudal determinabarelaciones de exclusi6n que
iban desdelas de caracter social y psicoldgico hasta las de caracter
ético-moral; entonces Bilbaoutiliza el recurso de las oposiciones
categoriales: amo/siervo, riqueza/pobreza, orgullo/humildad, no-
bleza/villanos. El remedio 0 correctivo que proponia se hallaba en
la razon individual al servicio de fines que sobrepasan al meroin-
dividuo. Y aqui cabe observar que defensa del individuo no era
de ningtin modoalegato del individualismo, que también se encar-

gard decriticar. ‘‘Someterse 4 su razOn,nos‘dice,es fiarse 4 si mis-

2 Cf. Arturo Andrés Roig, Rostro y filosofia de América Latina, Mendoza,

EDIUNC, 1993, p. 56. El autorsefiala dos etapas respecto del‘‘cosmopolitismo’’ en

la historia intelectual latinoamericana: ‘Una primera, caracteristica de la segunda

mitad delsiglo XIX, compartida por escritores como Sarmiento,Lastarria, Bilbao y

Montalvo,entre otros, y una segundapropiadela primera mitad delsiglo Xx, inau-

guradaenparticular por José Enrique Rodd. En el primer momentoel concepto

se nos presenta con una connotaci6n positiva y de alguna manera enfrentando a

las ideas de ‘patria’ y ‘naciGn’, sobre todo cuando esas nociones se apoyaban en

sentimientosprimitivos, o simplemente no compartidos, irracionales. En el segun-

do momento... adquiriré una connotacién negativa. Se habla de ‘cosm6polis’ en

el sentido de ‘Babel’ o de confusién de razas o de hombres, que hacen perder la

memoria de una‘patria’ o de una ‘nacionalidad’, que ahora aparecen como valores

primarios’’.
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mo,tener confianza en sus fuerzas,es la exaltacion del Yo HUMANO,

voluntario éintelijente, sujetivo y objetivo, es decir, individualy so-

cial, particular y general, humanoy divino, poseyendoenla consti-
tucion de su esencia psicoldjica la base de la harmonia universal’
CZ,19).

Bilbao separa, comolos viejos ilustrados, el 4mbito publico

—conformadoporlas instituciones y normas destinadas a organi-

zar la sociedad civil—, del ambito privado, pero desea poner éste

al servicio de aquél, 0, en todo caso, adelanta quelas practicas in-

dividuales son el germeny antecedentede las practicas politicas.

De allf entonces que aspirara a lograr la democratizaci6n de las

relaciones personales en las que se desenvolvia la vida cotidiana.

Intuia que la esfera econdémica

y

la politica se condicionan y por

ello atacaba el régimen dela propiedadprivada que hasta el mo-

mentose estaba dando,pero no para su cancelaci6n,sino con el fin

de lograr una distribucin mas equitativa de la riqueza para recu-

peraral individuo como sujeto de derechos y obligaciones. Actua

pues comotelos de sus proyectos de reformala aspiracion a un Es-

tado politico organizado bajo la forma de republica, separado de

la esfera econdémicay de la sociedad civil, aunque sus observacio-

nes entrelazan unay otras esferas. Con esto podemos decir que

Bilbao rescata, de algiin modo,al sujeto politico en sus determina-

ciones concretas, mdsalla dela libertad e igualdad formales de los

ilustrados, aunque en multiples aspectos se mantiene dentro de sus

limites. En efecto, bien surge de su lectura quela sociedad politi-

ca habia sido hasta el momento incapazdefacilitar y organizarla

realidad socioeconémica,con lo cualla vida privadahallaba serios

escollos para el desenvolvimiento de sus posibilidades racionales:

““B] puebloasi, sin conciencia de su individualidad y de su posicion

social, animalizado con eltrabajo del dia y para el dia, es el tro-

pel 6 torrente que amenaza 4 la voz del sedicioso, la destruccion

de nuestro progreso’’ (I, 36). De aqui pues quela organizacion de

la sociedad le pareciese una consecuenciade la organizacion de las

creencias, tal como Voltaire lo habia planteado. Pero a su vez, es

el Estado el que estaba obligado a garantizarla satisfaccion de las

necesidades basicas enla vida cotidiana(I, 239-240). Esa organiza-

cién debiasercientifica, esto es, de acuerdo con los dictados de la

razony abarcar tanto al ambito publico comoal privado, mediante

la reformadelorden,la relijion

y

lapolitica. Lamennais en su recor-

dado y no menos polémico Ensayo sobre la indiferencia en materia

de religion habia expuesto su doctrina segun la cual el hombre no
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consiste en su razOn, sino en sus creencias, verdadero motordela

accién humana. El abandonodelas creenciasreligiosas conducia

a la indiferencia y ella engendraba el pesimismo. Bilbao,lector y
admirador de Lamennais, acentia sin embargo el elemento razén

del hombre y enlugar de cuestionarla indiferencia religiosa, va a
condenarel indiferentismo politico. Nuestro autor toma en todo
caso la posicién del francés en su etapa del ‘“‘humanitarismolibe-
ral’’, que correspondea la publicacion del periddico L’Avenir y a
las Palabras de un creyente, donde Lamennais, ya condenadoporla

autoridad papal, desarrolla las ideas de una razon universal y del
sentido comun comogarantias de la fraternidad humana.Por otra
parte, para Bilbao no hay contraposici6n entre naturaleza y razon,

pues ambasseidentifican, y el deber moral es un mandatode la

razon que, como Derecho, norma enla sociedadlas relaciones ex-
ternas delos individuosentresi.

Era menesterquela organizaci6ndela politica estuviese regida
porel principio de la soberania de todos los individuos, sin exclu-

siones.“ Por lo que a la implementacion del ordense refiere, le
resultaba dificil a Bilbao marcarlos limites de lo que habia de con-

siderarse roboy adulterio (I, 39). El primero porque atane al tema

de la propiedadconrelacional derecho de todos para desarrollarse
moraly fisicamente. El segundo, en tanto no se defina la libertad

que ha alcanzadola mujer,la esfera de su debercon relacion al ma-

tido(ibid.).
Porlo menostres cuestionesestan implicitas en este pensamien-

to de Bilbao: que el robo no siempre constituye unafigura delic-

tiva. Ello dependera de las circunstancias que lo rodean; que el

varon ha logrado unalibertad que no posee la mujer; y que el adul-

terio es adulterio de la mujer, con lo cual excluye arbitrariamente
de la figura al varon. Algo que hoy no dudariamos en considerar

8 Nos hemos referido a estos aspectos en otros trabajos: ‘‘Libertad, democracia

y poderen Francisco Bilbao’’, en Manuel Rodriguez Lapuente y Horacio Cerutti

Guldberg, comps., Homenaje a Arturo Andrés Roig. Filésofo e historiador de las

ideas, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1989, pp. 203-212; ‘“‘Esbozo de
una filosofia de la historia en Francisco Bilbao’, Cuadernos Americanos, nim. 27

(1991), pp. 34-51, version ampliada del trabajo publicado en Clara Alicia Jalif

de Bertranouy colab., Pensamiento latinoamericano, Mendoza, EDIUNC, 1991, pp.

391-398; ‘‘Civilizaci6n y barbarie: de Manuel de Salas a Francisco Bilbao. Un

panoramadela cultura chilena entre los siglos XVIII y XIX’’ (en colab.), Revista

Interamericana de Bibliografia (Washington, OEA), vol. XLI, nim. 1 (1991), pp.

101-119.  
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miségino desde todo puntodevista. Su visién del orden se comple-
ta conla critica de la pena de muerte porque cancelaria la posibi-
lidad de la correcci6n o arrepentimiento y recuperaci6ndel sujeto
delictivo o victimario. Esta posicién no es una ocurrencia aislada
de Bilbao,sino una reactualizacidn de una idea contenida otrora en
el manifiesto que redactara uno de los tres Antonios; Berney, ver-
dadero ‘‘precursordelossocialistas del siglo xix’’, como nos dice
Amunategui, habia excluido a la pena de muerte dentro del progra-
maforjador de la Republica y segin las leyes del derechonatural,
con la maxima evangélica del amoral projimo."

El texto del cual nos estamossirviendo halla su complemento

en la defensa querealiza Bilbao delas acusaciones por “‘blasfemo
e inmoral’’ que recibiera inmediatamente después de su publica-

cidn. Es, decimos, en esta suerte de addenda dondese integra de

modo masclaro lo que podriamosllamar una teoria generalde la

sociedad, dirigida a tener en cuenta la variedad de las organizacio-
nes sociales en las coordenadasespacio-temporales. Bilbao asume

en este breve texto que las sociedades humanasestan regidas por

leyes y que esas leyes deben derivarse de la naturaleza delascosas,
es decir, de acuerdo con su constitucién, segtin el acontecer, y sin
violentar el estatuto racional pautado porla ley natural.

No deja deser interesante recordar aqui que Montesquieu en

las tan influyentes paginas de El espiritu delas leyes, obra publicada

un siglo antes que Bilbao diese a conocerestas ideas, habia sosteni-
do quelasleyes sonlas relaciones necesarias derivadasdela natura-

leza delas cosas; y en este sentido, todoslosseres tienen susleyes.

Pero el hombre, dada su condici6ninteligente, no siempre observa
las leyes de la naturaleza,situacion queplantea la diferencia con el

mundofisico. Para nocaer en el desorden del incumplimiento de

aquéllas es que de acuerdoconlas caracteristicas de cada tiempo y

lugarcrea el derecho positivo. La historicidad de éste responde a

tres tipos de causas: fisicas 0 naturales, econdmico-sociales y espi-

rituales. Ahora bien, el modo comolosseres humanoshanresuelto

su vinculoconestos tipos de causases el origen de las formas de go-

bierno: republicana, mondrquica y despstica. Aspectos todos éstos

que subsisten en la obra de Bilbao a la hora de pincelarsucritica

a partir de una idea regulativa: la realizacion dela igualdad y la

justicia para todos. Verdadero nucleo quele sirve para describir

los modos como deberia ser cambiadala sociedad parasalir de un

proceso que vea todas luces negativo.

14 Miguel Luis Amundategui, op.cit., p. 209.

 

 



226 Clara Alicia Jalif de Bertranou

Tambiénpara nuestro autorla ley es una relacion, pero mien-

tras en el mundofisico la relacidn es de causa a efecto, en el mundo

humanoseliga la causa con un fin 0 destino:‘‘La ley de la historia

debeser la forma impuesta 4 la humanidad para llenarunfin, y ese

fin es la conquista dela libertad y de la perfecci6n’’ (I, 143ss.). Li-
bertad y perfectibilidad son entonces no categorias historicas sino
caracteres eternos de la naturaleza humana. Masal logro deese fin
los pueblos no marchabaninexorablementeregidosporunaley del
progreso, que el chileno rechaza porquela historia no es unalinea
recta, dado quese desarrolla con avances y retrocesos:

La humanidad caminacayéndoy levantandose. Elbien y el malde la historia

dependeahora, sefiores, no del curso pasivo delos tiempos, sino delos esfuer-

zos del hombre. Cuandolos pueblosllegan a persuadirse que todo camina en

virtud de unaley inexorable, independiente de la voluntad, entonces encarna-

mos la enervaci6n, entonces hacemos abdicar al soberano que no solo debe

imperarenel foro,sino en el movimientode los tiempos. Pocas doctrinas mas

absurdas y de funestos resultados yo conozco, que la vulgaridad de la teoria

del progreso(I, 158).

Eneste orden es que Bilbaocritica las diversas filosofias de la

historia que se han dado, agrupadas en panteistas (Hegel, Cousin
y Donoso Cortés), catdlicas (Bossuet y Vico) y naturalistas (Her-
der y el mismo Cousin), atravesadas todas ellas, nos dice, por el

fatalismo. Fatalismo providencialista en las filosofias panteistas y
cat6licas, y naturalista en las ultimas. Le parece que el nucleo obje-
table de estostres tipos defilosofias de la historia es la negacion de
la libertad y, con ella, la negacién del mundo moral, de la justicia

y de la idea misma dela divinidad(I, 148). Enfin, el haber toma-
do los hechos comosi fueran movimientos de unaley inexorable.

Opondréentonces al absoluto teoldgico y naturalista, otro absolu-
to, la raz6n, que no tardaré tampoco él en identificar con la natu-

raleza. Contra el providencialismo de Vico y Herder también se

pronuncia el compaferoderuta de nuestro Bilbao, José Victorino
Lastarria: ‘‘Nos habiamos sublevado contra las teorias de ambos,

precisamente porque ellos se fundan en una concepci6n sobrena-
tural de la historia humana. Ambos,partiendo de la suposici6n de

15 Miguel Rojas Mix, Los cien nombres de América. Eso que descubnié Colon,

Barcelona, Lumen, 1991, p. 349. El autordice del escritor chileno: ‘“‘Denuncia la

nocién humanitaria y pacifista de progreso, que, asociada la idea decivilizaci6n,

deberia irradiar esas virtudes, pero no lo hace. Bilbao descubre la falacia de la

civilizaci6n cuandolos franceses invaden México’.  
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que el género humanose gobiernaen su evoluci6n historica solo
por ‘leyes providenciales’ ’’.1*

éSuponeralgo mascontra aquellos filésofos? Quizas, pero dada
la juventud de nuestro autor es probable quelos conocieraen lineas
muy generales. De cualquier modono seria dificil sospechar por
qué Vico,por ejemplo,le resultaba inaceptable. Para el napolitano
habia enla historia un avance necesario desde la barbarie 0 estado

salvaje hacia la civilizacién; avance mediado por un estado inter-
medio de organizacién familiar de la cual habia surgido la primera
organizaciondel Estado,la aristocracia. La democracia y la monar-

quia habjansido las formas sucesivas, en un orden progresivo,dife-
rente de aquél expresadoenla antigiiedad por Arist6teles y Polibio,
para quienes la secuencia habia sido monarquia,aristocracia y de-
mocracia, respectivamente."” Bilbao, con su firme convicciOnen el

valor intrinseco de la democracia, no podia menos que desecharla
filosofia dela historia yla teoria politica de Vico que terminabaafir-

mandoa la monarquia comoorganizaci6npolitica y social masalta.
Por otra parte, como ha quedadodicho precedentemente,Bil-

bao repruebaa la familia reproductora de formas de dominacion,
mientras Vico justificaba la desigualdad familiar, consolidadains-

titucionalmente en el dominio de unaparte sobre la otra —elpa-

dre sobreloshijosy sirvientes—, bajo lo que denominabaautoridad

civil.
A juicio de nuestro escritor tres son los ingredientes que con-

figuranla historia: la naturaleza, la organizacion y la razon. De la

alquimia de influencias geograficas, distribucion de los grupos ét-

nicos, creencias, instituciones y costumbres se formala historia. Si

bien se mira, trama compleja que llegado el caso de analizar con

relacion a la situaci6n de América del Sur, Bilbao sitda en el 4m-

bito de las creencias, causa del estado de atraso y postracion por

comparacion con América del Norte. No porque en ésta no exis-

tieran, sino porque se habia procedido a otorgar preeminencia a la

soberania de la raz6n(II, 453). En nuestro subcontinente, porel

16 José Victorino Lastarria, Recuerdos literarios, Santiago, Zig-Zag, 1902, p. 200,

cit. por Bernardo Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal en el siglo XIX. Lastarria,

ideologia y literatura, Santiago, Aconcagua, 1981 (Col. Bello), p. 80.

17 Norberto Bobbio observa quepara Vico elestado salvaje, anteriora la organi-

zaci6n familiar, es hist6rico, es decir que esta enel origen de la verdaderahistoria

de la humanidad, comoun hecho y no como una mera hipétesis racional; véase

Norberto Bobbio, La teorfa de lasformas de gobierno en Ia historia del pensamiento

politico, trad. de José F. Fernandez Santillan, México, FCE, 1991, p. 111.
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contrario, piensa que se habia borrado conel codolo escrito con la
mano:por unladose habia separadola libertad politica del dogma

religioso, y, por otro, se habia procedido a su fusi6n en términos
constitucionales al adoptar la republica la fe catdlica: ‘‘Mentimos
para emanciparnos nacionalmente [via reconocimientode la auto-

ridad de Fernando VII] y continuamos mintiendo para emancipar-

nosfilos6fica y politicamente. Hay dos soberanos en el Estado, asi

como creemos reconocer dos soberanos en el fuero intimo del al-
ma. Hé ahila dualidad, la duda, la anarquia’’ (I, 163). En efecto,

la Constitucid6n conservadora de 1833, que habia reemplazadoa la

liberal redactada por José Joaquin de Mora en 1828, prohibia cual-
quier apartamientodela Iglesia catolica. La religion de la Republi-
ca era la catolica, apostolica, romana, con exclusion del ejercicio
publico de cualquier otra. Por lo demas, dentro de muchasfamilias
la autoridad maximanoerael padre sino el confesor. Contra es-

tos usos de la sociedad chilena se dirige el vehementeescritor. Se

trataria entonces de separar plenamentela esferapolitica de la es-
fera religiosa, de dominio privado. No pensaba lo mismodela or-

«ganizaci6n familiar norteamericana con el elenco de creencias de

la fe protestante que habria facilitado el surgimiento de la demo-
cracia y el adelanto econdmico,conlo cual el contenidoreligioso,

que en un espacio geogrdafico le parecia saludable,enel otro le pa-
recia operar negativamente. En suma,la historicidad de los hechos
sociales no tendria un cardcter negativo 0 positivo per se, aunque
obraria en Bilbao el mismorecurso observadoenel discursoilus-
trado hispanoamericano, de ubicacién de la propia palabra fuera

del devenir historico, porqueél creia ser la voz, 0 el vocero, en todo

caso, de lo que llamabael derechonatural,ley divina o principio de

la humanidad.
Las palabras de Bilbao contra el providencialismo son contun-

dentes porque le resultaba una aberrantejustificacion delo acaeci-
do: “‘La conquista Americana,la extincion delas razas, la servidum-

bre delos indijenas,la esclavitud de los negros, la anarquia, y hasta

el despotismo de los ménstruos americanos, han sido reconocidos
como necesidades providenciales’’ (I, 153). Punto devista desde el

cual resultarian justificadas todas las formas desp6ticas y autorita-
rias que habia conocido la humanidad. Acontecerinexorable frente
al cual slo cabria la pasividad de la aceptacién. Crefa en cambio
que habiaunaley dela historia, pero esa ley no estabaenla factici-

dad de los hechos, de los hechosquele resultaban irracionales, sino

en el reducto de la conciencia y, a su vez, nos dice, esa conciencia  
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le proviene de suparticipacion enla divinidad. Conello planteaba
que “‘la ley de la humanidades anterior, es preexistente 4 la misma
humanidad,y subsistira en la mente divina cuandoya la humanidad

no exista, asi comolos principios matematicos que viven encarnados

en los cuerpos, son anteriores y subsisten aun sin necesidad de los

cuerpos’’ (I, 156). En suma,no habria providencialismo pero acude

aunaentidad metafisica cuando necesita explicar por qué era preci-
so mudarelestado de cosas en América Latina. Entonces apelara a

la libertad y perfeccidn comoley de la historia y verdadero dogma.
Si hasta el momento América no habia podido superarsus pro-

pias miserias era porque otro dogma, un dogmaartificioso y equi-

vocado, habia dirigido sus destinos. Sobre este punto estima que,

dadaslas circunstancias, ningun historiador habia calado en él en

profundidad. Y por eso, pretendidamente, seria él el primero
en indagarlo. Tres periodos reconoce enla historia de la continen-

tal América: conquista, Independencia y organizacion.
Dela comparaci6n del Norte con el Sur y el desparejo estado

de la libertad, considera que la causa nose halla nien el clima, ni

en la forma politica, ni en la raza,sino enel factorreligioso, molde
oculto del ambito politico.

Hayun doble orden categoria enla legislacion de los pueblos.
“La legislacién divina, que nadie puedetocar,nosdice, y la huma-
na que puedevariar con el progreso de las luces’’ (I, 166). En los

textos lo divino se identifica con lo natural y éste con lo racional,

porlo que el primer imperativo ético es vivir conforme la razon.
Obrar males, pues, contrario a la razon del mundo, de modo que
la aceptaci6nde la facticidad de los acontecimientos se endereza
a corregir aquello que no se ha desarrollado de acuerdo con aquel

principio metafisico que aparece enlos escritos bajo denominacio-
nes alternativas pero identificables, como lo son los conceptos de
divinidad, naturalezay racionalidad. En todocaso, cabria observar

que Bilbao haria unainversiondel fatalismo. Ya no estaria éste en
los hechos, sino en la necesidad de dar cumplimientoa lo queesti-
ma un mandatodivino: el cumplimiento de la racionalidad. Lo que
en América se habia dado hasta el momentoera un proceso dege-
nerativo cuya razOn deser no podia de ninguna maneraexplicarse
comoefecto de una voluntad divina.

Comoenel antiguo estoicismo,la felicidad no consiste en el
placer, sino enel ejercicio individual constantedela virtud frente
al vicio y las pasiones, que en América aparecen personificadas por
las fuerzas dominadoras de antano y hogano. Asipues, el mandato
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universal puede temporalizarse en una realidad ética que requiere

una vida de esfuerzo y lucha, conformea la raz6n natural. Quienes

asi no proceden actéan como fuerzas del maly son la contracara
del bien. Correspondea los mas sabios, hombres de combate pa-

ra Bilbao, el conducir a la humanidad porel camino de la razon

paralograr un universo coherentey feliz, y en esta perspectiva pue-

de leerse el cosmopolitismo del autor. El discurso sobre América

se integra entonces con una visién dealcancessociales y politicos

mas amplios, que incluye en totalidad a la Europa con sus bolsones

de pobrezas y miserias. Pocas décadas antes Jouffroy (1792-1842),
convencido de quelos viejos dogmasya notenian validez, habia pro-
puesto hallara los ‘‘verdaderos representantes de la humanidad”’

que, con conciencia de su destino, descubririan formas masaptas

para gobernarel mundo.
Es igualmente en unacierta linea de pensamiento con resonan-

cias estoicas que resulta congruenteel concepto que Bilbao guarda

de si mismo, como aquel reformador que esta dispuesto a un pre-

sente desacrificio y lucha, cuando alude al proceso de regeneracion

que debian experimentarlas sociedades americanas. Las nociones

de bien y mal, refundidas muchasvecesenlas categorias de civiliza-
cién y barbarie, actian de soporte ideolégico de lo quetanto en el

espacio de lo publico como en elde lo privado aparece aludido en

los escritos. Asi, cuando finalmente uno y otro se ordenen hacia la

unién porel ejercicio de las virtudes piblicas y privadas, habra ar-
monia del género humanosin perder cadaindividuosus particulari-
dades, aunque sera menester renunciar previamentea los elemen-

tos fatales del organismo(I, 200), es decir, los vicios y las pasiones.

Tantolas practicas barbaras comolascivilizadas podian darse en

los dominiosdel espacio publico, como del privado.
A mododecorolario de estas lineas digamos que Bilbao re-

queria la transformaci6n del Estadoy lasinstituciones politicas, pe-
ro, ademas y fundamentalmente,la transformacioninterior de la

sociedad, para lo cual explicitaba como condiciénprevia el estado
de vida democratica, estado que tenfa su germenliminaren la vida

privada.  
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OCOS HOMBRES TAN APASIONADOS aparecen en el ambito latino-

Pgeanno de la primera mitad del siglo x1x comoelpolitico y

escritor chileno Francisco Bilbao. Su vida, que va de 1823 a 1865,

fue unaaventura y una apuestapor la emancipaci6nintelectual de

los hombres de la América del Sur después de que estos paises al-

canzaronsu independencia politica. A esta tarea consagr6 su pen-

samiento, marcadoporlas ideas filosficasy literarias de su tiem-

po, y su acci6n, urgida porla fuerza de los movimientos sociales y

politicos de ese momento.La pasi6n de su pensamientoradical y el

verbo encendido quetrasluce su obra ha hecho decir a Luis Alberto

SAnchez que Bilbao fue un ‘‘hombre hoguera, que se quem6en su

mismo fuego’’.!
Tres rasgos sobresalientes cabria destacar en este trabajo sobre

el pensamientoy la obra de Bilbao:su fe en el poder emancipatorio

de la raz6n, su adscripcidn tedrico-literaria al romanticismo y su

vision continental en relacién con la defensa de la unidady dela

soberania de la Américadel Sur.

1. De la conciencia falseadaa la conciencia verdadera

Usicapoen el contexto del desgarramientointerno delos paises

latinoamericanosrecién Ilegados a la escena mundial como inde-

pendientes y faltos de organizacién, Bilbao experimenta la sensa-

cién de desengaioy desilusién porel poco avance delas ideas ilus-

tradas y del republicanismo en las nuevas naciones. Los mejores

suefosde los préceres no avanzan en América del Sur debido

a

las

1 Luis Alberto Sanchez,‘‘Prélogo’’ a La Américaen peligro, Santiago de Chile,

Ercilla, 1941, p. 23; las citas a las obras de Francisco Bilbao a lo largo de este

articulo estén tomadas de este volumen.
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pugnas porel poder, a la ambici6n de individuos y grupos, “‘el pa-
triarcado delos caudillos’’,? como éllo llama, que buscan mantener

sus privilegios, pero, mds que nada,a la persistencia de aquello que
constituye la ‘‘enfermedad crénica’’ de estos paises: el catolicis-
mo conservador que —adecir de Tulio Halperin Donghi— era una
parte del orden politico dominante,‘ con su principio basico, pero
absurdo,de la obediencia ciega.

La obediencia ciega es la causa moral de la situacidn de deca-
dencia de estas republicas gobernadas como monarquias en donde
abundan los ‘‘pontifices infalibles’’, como es el caso de Francia y
Lopezen Paraguay,o “‘la infalibilidad inapelable’’ de la muerte co-
mosucede con Rosasen Argentina 0,‘‘el cinismo de una conciencia

que hacia apoteosis de la autoridad’’ como Monagas,Flores y Santa
Anna, en Venezuela, Ecuador y México, respectivamente.

Bilbao centra todas sus preocupaciones en el ataque alcatoli-
cismoentanto religién que se pretendea si misma comoreveladay,
por ello, negadorade las capacidades racionales del individuo. No
es, sin embargo, queel autor de La América en peligro asuma una

actitud de ateismo. Lo queseresiste a aceptarson los principios en
los que se asienta y con los que se cobija el catolicismo: principio
de autoridad, negaci6nde la libertad del individuo (pensamiento,
culto, etc.) y uso acritico de la raz6n, entre otros.

En descargo desusposibles posiciones ateas 0 agnésticas estan,

por ejemplo,las frecuentes expresionesdetinte religioso que apa-
recen ensus escritos y las constantes alusiones que hacea los textos

y personajes biblicos y al mismo Jestis, a quien respeta y admira co-
mo favorable a la causa del hombre. No renuncia, ni siquiera, al

uso de la palabra religién comoreferencia Ultima al ambito de lo
sagrado. Todoello lo reduce, sin embargo, a lo especificamente
racional. Bilbao es un convencidolibrepensador y de esto quiere
contagiar a sus contempordneosparallevar a cabo la emancipacion
intelectual de América del Sur. En buena medida, Bilbao vacia so-

lamentea la religioncristiana de su contenido reveladoy la deja al
nivel de religidn racional, muya tono conlas ideologias dominantes
del momento. .

Es sintomatico al respecto comodesdeelinicio de su obra antes

mencionadaestablece claramentequela nica posibilidad quetiene

2 Francisco Bilbao, El gobierno de la libertad, p. 71.

3 Francisco Bilbao, La América en peligro, p. 27

4 Tulio Halperin Donghi, Historia contempordnea de América Latina, Madrid,

Alianza, 1970, p. 269.
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Américapara sobrevivir es llevandoa cabo el proyecto republicano
y paraello es precisola aplicacion de la ley que comprendela fusion

dela religion y dela politica. Se trata en este caso, por supuesto, de

unareligion apoyada enla raz6n, pero religin al fin, y no en la

revelaci6n, comopretende el catolicismo.

La recia oposicién deBilbaoal catolicismo, comoreligion basa-

da en el principio de autoridad, que conducea la obediencia ciega,

cobra explicaciény sentido en el contexto de la proxima celebracion

del Concilio Vaticano I (1869-1870) en el quese definiria el dogma

dela infalibilidad papal, mismo que encontr6 oposici6n aun en algu-

nossectores dela Iglesia, tales comolosveterocatolicos: Dellinger,

Brentano,etcétera.

La tragedia de la América hispanaradica, para Bilbao, en que

el catolicismo ha negadode un plumazo, en nombredela prioridad

dela religin revelada, cualquier formadeactividad politica que no

responda a susprincipios e intereses. De esa manera, bajo el cato-

licismo, por su repulsa a la democracia, los gobiernosse convierten

en teocracias.

Tlusionado comoesta porlas nuevasideas adquiridas en su lar-

ga estancia en Europa,Bilbao considera al catolicismo como una

religién en decadencia. El universo racional habria de echar abajo

toda construcci6n ideoldgica edificadaensiglosporla Iglesia catoli-

ca. Mientras las ideas sobre la raz6n van en ascenso y apuntan in-

exorablemente hacia una nuevaera,el catolicismo esta en su ocaso,*

forma ya parte del pasadoy ha de rechazarse si se quiere avanzar

conla miradafija en el porvenir. Poreso,los paises recién venidos a

la independencia han de apurarsea sentarlas bases de la nuevareli-

gidn,la religiondela ley, tinica que garantiza el libre pensamiento.

ParaBilbao se trata, entonces, de empezara construir las nue-

vas naciones sobrela base dela fe racional, tinica que permitiria

superarla idea dela religion como dominioy, por tanto, de alcan-

zar la soberania del individuo. Es claro a este respecto. Se siente

llamadoa luchary darsu vida poresta causa. Enla parte final de El

evangelio americano,ensayo dedicado a Juan Chassaing y a Francis-

co Lépez-Torres,‘‘servidores de la verdad-principio’’, senala:

Esta es, pues, mi tarea desde que pensé por mi mismo. Hace veinte anos que

trabajo en el mismosentido, porque creo que la libertad, sin la soberanfa ab-

soluta de la razon de cada uno no puede subsistir ni manifestar las maravillas

5 Francisco Bilbao, Sociabilidad chilena, p. 85.
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del espiritu creador del hombrelibre y contribuir voluntariamente a su propio

suicidio como en Espafia y Francia conla perfidia. Y agregaré: los hechos que

en todas las republicas presencio, confirman la verdad de mi punto departi-

da. Dos terribles citaré: GQuién abrié el camino a la conquista en México?

La Iglesia. (Quién hace traidor al gobierno del Ecuador? Losjesuitas.®

Para la creacion de una América del Sur fuerte, la alternativa

es, segun Bilbao, en esos momentos, 0 el dogmacatélico que cons-

truye su mundopolitico como monarquiao el principio republica-

no que construye su dogmaracionalista. No existe una tercera via.

Lo senala con meridianaclaridad enlossiguientes términos: ‘‘Para

fortificar la América seria necesario 0 el predominio absoluto del
catolicismo con todas sus consecuencias, como en Roma,0 el pre-

dominio dela libertad, como en Estados Unidos’’,’ pais modelo,

este ultimo, de republicanismo, de interpretaci6n individualdel li-
bro, de tolerancia entre semejantes y que al haber conquistado su

soberania sobre el dogmase siente también soberanoenla politi-
ca. Por supuesto, Bilbao no ve otra salida para estos paises que el

republicanismo en cuanto que solo la encarnaci6n de la soberania
de la razon emancipada podra extirparel‘‘virus’’ de la “‘obediencia
ciega’’

Por el momento, la debilidad de la América del Surradica en el

dualismo en quevive, en la permanente indefinicionpolitica que la
mantiene en la ruina. En ese momento de definici6n, para Bilbao
no cabenlostitubeosnise justifica la ‘‘contradicci6n de principios’’.
Lo importante y urgente es que Américasea,es decir, que se decida

por uno otro de los términos de la alternativa, pero que lo haga
con fe.

Para sacar adelante el proyecto republicano habria que vencer

la resistencia de “‘la inteligencia de los americanosa la excitacion
del pensamientolibre’’, pero tambiénla ‘‘conjuracion tacita de los
que se llaman pensadores, letrados, politicos para no tocar estas
materias’’.8 Sin esto, América del Sur seguira siempre en el desastre
y en la postracion.

Juntamente con este rechazo radical a todo lo que venga del
catolicismo, Bilbao muestra su oposici6n a la herencia espanola en

América. Espana era para él, comolo senala en Sociabilidad chi-
lena, la Edad Media de la que América sehalibrado parcialmente

® Francisco Bilbao, El evangelio americano,p. 65.

7 Francisco Bilbao, La América en peligro,p. 30.
8 Ibid., p. 27.  
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a raiz de su independencia. Para él, hay que cortar de lleno con

todo lo que hvela a cultura hispdnica en tanto que ésta impide la

espontaneidad,la libertad del coraz6n y la aceptaci6n de lo nuevo,

es decir, todo lo que haria posible una verdadera sociabilidad en las

repUblicas americanas. Y nuevamente muestra su radicalismo: si

Espafia representa la Edad Media, nuestra revoluci6n,senala Bil-

bao, anuncia la Edad Nueva.

En aras o en razon del utopismo, en boga en su tiempo, que

permeasu obraescrita, condenasin concesiones el pasado espanol

de América en tanto que, amalgamadoconelcatolicismo y la feu-

dalidad, representalo ya superado,losin futuro. Si una conviccion

esta arraigada en Bilbao es justamente ésta.

Para él, en efecto, el catolicismo ha devenido simbolismo y

formulas, como reminiscencias orientales para ejercer el dominio

de las conciencias, y se ha alejadoasi del cristianismo que “fue el

mayorprogreso en materia de religion en cuanto a la rehabilitacion

del hombre’’.? El catolicismo es de origen paulino y no cristiano

porque Pablo “‘no siguid la revolucion social de Jesucristo’’."° a

catolicismo niega la democracia matrimonial, instaurada por Jesus,

en cuanto que somete la mujer al var6n al colocarel privilegio en

el mas fuerte, el hombre; someteelhijo al padre, negandoasi que

aquél también es persona y que su libertad es sagrada; somete el

individuoal poderevitandoelanilisis, el pensamiento libreque es

enemigo de la tradicién; sometela inteligencia a las creencias, en-

cadenandoel pensamiento al texto."

Frente a estas ofensas a la dignidad humana, *‘tanto tiempo de-

gradada’’, Bilbao quiere que sus palabras se conviertan en “‘epitafio

eterno’’, para salir de ese “‘infierno de dolores’’ y para que los hom-

bres de esta América bafiensu rostro ‘‘en la luz del crepusculo que

se alza’’. Ante tales aberraciones, no quedasino volverla mirada a

la marchaincontenible de la humanidad,y sobre todoa las exigen-

cias del momento, que haenfilado decididamente sus pasos por los

caminosde la razon. ears,

Para alcanzar este punto es preciso empezar el andlisis racional.

El andlisis como punto de partida parallegar a la verdady, por ende,

paraserlibres. ‘‘El individuo necesita examinar para creer’? y

9 Francisco Bilbao, Sociabilidad chilena,p. 82.

10 Jbid., p. 83.
11 Jbid., p. 85.
12 Jbid., p. 94.   



 

 

236 Manuelde Jess Corral C.

examinar es negarla fe, es someterse al imperio de su raz6n individual. So-

meterse a su razones fiarse a si mismo, tener confianza en sus fuerzas,es la

exaltaci6n del “‘yo humano’’, voluntario e inteligente, subjetivo y objetivo, es

decir, individualy social, particular y general, humanoy divino, poseyendo en

la constituci6n de su esencia psicoldégica la base de la armonia universal.

Hacia esa direccin apuntanlostrabajosdelafilosofia que bus-
can “‘dar una base cientifica a las creencias humanas’’.'* Todos
estan llamados a recibir el bautismo de la nuevaleydela libertad.

América del Sur nosera libre en tanto no conozca su pasado

medieval y lo supere, y en tanto no se encamine porlos senderos

de la revoluci6n que, ‘‘con pasado o porvenir, hasalido de la Edad
‘Nueva’de la Europa’’.*’ Pero los revolucionarios no podran lograr
una organizaciOn logica de la sociedad con reformas asentadas en
hechosaislados, sino “‘en la unidad logica de la revolucidn’’, po-
niendo comocentro “‘la libertad del hombre, la igualdad del ciu-
dadano... (y) la propiedad para cumplirsufin en la tierra’’ en el
desarrollo de su vidaintelectual, su vida fisica y la de sus hijos.

Para Bilbao la alternativa frente a su patria es clara: ‘‘O sali-
mosdela revoluci6n o no’’.'® Si Chile, y toda la América del Sur,

salid victoriosode la revolucion, entonces hay que completarla apli-
candosus postulados 0, en caso contrario, ‘‘definir lo que somos y

cual es nuestra tradicidn comonacion’’.!” En todoello se requiere
de la educacidn (derecho de todosa saber) y de la propiedad (dere-
chode todosa tener), pero se trata de aquella educacion quees libre
porquees revolucionaria y porque conduce la logicadela libertad,
unica que puedetraer, por unaparte,la elevacion delas masasa la
soberania nacionaly,porotra, la realizacidn de la democracia. Se
tendra, entonces, un pueblo con asociacion y no un pueblo rebano.
“‘La elevacion a la soberania de todoslos individuos, es decir, a la

fraternidad dela libertades el punto definitivo que tenemos’’.'8
Nada mas justo que la revolucién que dio vida a América, pe-

ro justamente porello, al constatar el estado de postracién de las
naciones americanas,porla norealizacion desus principios, Bilbao
tilda a esa revoluci6n de infecunda. Porque no se haqueridoir hasta

B Ibid.

14 Jbid., p. 95.

S [bid., p. 92.
6 Jbid., p. 101.
1 Ibid., p. 94.
8 Jbid., p. 122.  
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el fondo, a la raiz. ‘‘Lo radical —senala— es lo universal, la liber-
tad, y équé se hace para despertar al pueblo, para darle voz, para
poneren sus manos la antorcha, para hacerlo quese sienta dueno

de si mismo,con el poder de hacerlo todo?’’.”
El papelhistérico de América en el mundotiene, por supues-

to, sus implicaciones politicas. Podra desempenarlo en la medida

en que la democracia arraigue en ella, y no sdlo como modelo de
relaciones politicas entre las naciones, sino también como modelo

de relaciones sociales entre los individuos. En El evangelio ameri-

cano Bilbao apunta quela verdadera democracia ha de expresarse
“desde la aldea hasta las capitales’’ y, en El gobierno de la liber-
tad, escrito a raiz de la llamada revoluci6nde la honradez en Peru,

en 1853, hace mas explicita, comoliberal radical, su idea sobre la

democracia. En ese momentoplantea que el programa de refor-

mas que se introduzca para lograr mejores condiciones de vida a
los negrose indios, ‘‘sea discutido porla prensa y en los clubes po-
pulares... para inocularel genio revolucionario, para queel pueblo

fuese exigente en sus ideas, conociese a los hombres, y para quelos
candidatos recibiesen el mandato formuladoporel pueblo’’.”°

Bilbao habla de una verdadera democracia representativa con

unareal participacion social. éLa democracia, entonces, no como

tarea y privilegio de unos pocos,sino comounvalor para todos? El
contenido atribuido porBilbao a la palabra pueblo, cincluye a esos

todos o la reserva tnicamenteparalos sectores medios ¢ ilustrados?
La democracia republicana de la que habla y por la que lucha

Bilbao ha de ser un sistema incluyente en cuanto debe extenderse

a todos. éTambiénlos indios tienen derecho a vivir en democra-
cia y a constituirse en ciudadanos? Ensu escrito Los araucanos,

Bilbao hace un anilisis de la cuestion indigenay fija claramente su
posicién. Lo hace, por supuesto, desde su condicion de pensador

ilustrado. Desde ahiplantea unateologia de la razon para explicar

la problematica indigenay las acciones para resolverla. Conviene
recordar al respecto que denifio ley6 La araucana, de Alonso de

Ercilla y se hizo de una idea romantica sobreelindio; su unico hijo

llevé el nombre de Lautaro, héroe de los araucanos que dio muerte

a Pedro de Valdivia.
“Ta cuestion del Araucoes la cuestién de Chile, la de Chile lo

es también delas republicas hermanas’’.*! Idea luminosay actual.

19 Francisco Bilbao, El gobierno de la libertad, p. 70.

20 Ibid.

21 Francisco Bilbao, Los araucanos, p. 135.
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Al indio o se le destruye se le regenera, senala. ‘‘Chile no debe
destruir a los araucanos’’, comopretendi6 hacerlo la conquista. Si
Chile quiere enfilarse al progreso, ha de formular unapolitica de
regeneraci6nparalos araucanos que tome encuentatres condicio-
nes bdsicas: sacrificar lo prescindible, conservar lo indispensable y

agregar lo que falta para que los araucanosse incorporenal pro-

greso. Dialéctica hegeliana de la historia, entendida ésta como “‘el
tiempo aspirando la eternidad’’.

éCémo, de qué manerallevar a cabo esa regeneracion? En pri-
merlugar, imponiéndose uno mismo,lo que se quiere imponera los

demas. En segundo,el ejemplo,es decir, comportarse conlos indios

como‘‘verdaderos republicanosenla esfera publica y privada’’; en

tercer lugar, por medio de la comunicaci6nfisica, facilitando a los

indios los medios necesariospara el comercio, y la comunicaci6n de

los espiritus mediante ‘‘el estudio de su lengua y la exaltacidn del

amorde los nuevos misioneros’’.*

Los ciudadanosde hoysonlos sacerdotes de ayer y son aquellos

quieneshan dellevarla salvacion, mediantela luz dela razon,a los

araucanos. Estos creen en Dios en la persona del sacerdote “‘de

dondenacela igualdad’’, perolesfalta el verbo, ‘“‘de donde nace la

fatalidad dela libertad’’ y el amor, ‘‘de donde nace la fraternidad

entre la libertad y la igualdad’’.*4
Bilbao lleva aqui su condicion deilustrado hasta sus ultimas

consecuencias. Negaci6nradical del pasado hispano-cat6licode la
América del Sur; transposici6n de la fe y del lenguaje cristianos a

la fe y al lenguaje racional, vehiculos validos estos ultimos parala
emancipaci6n delos individuos y la constitucién de éstos en ciu-
dadanos; urgencia de unapolitica especial para regeneraralindio,

porla via de la incorporaci6n al progreso de corte occidental, con
la consiguiente negaci6nde sus formasde vida. Se esbozanconello
las primeras formulaciones del indigenismo.

Su condici6nde ilustrado permiti6 a Bilbao vera los indios co-
moiguales pero, a pesar y por encimade su visi6n romdntica sobre

ellos, no alcanza a valorarlos como diferentes. No logra despren-

derse totalmentede sus prejuicios contra el indio. Bien intenciona-
do, sin duda, pero deslumbradopor el modelo estadounidense,los

indios seguian siendo una rémora parael progreso a quienes habia

2 Ibid., p. 129.

3 Ibid., p. 133.
% Ibid., p. 131.   
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quellevarles la luz. Los chilenos deben evitar cualquier abusoy vio-

lencia contralos indios, dando ejemplo, y aquicita a Bartolomé de
Las Casas, de paz y caridadparaatraerlos e incorporarlosal pro-
greso. Lograrlo anterior implica, a su vez, la creacionde escuelas y
la formulaci6n de un proyecto de educaci6n permanente que con-
duzca al nacimientoespiritualde los indios, de manera que se haga
posible la uni6n entre ‘‘los que se creen hijos de diverso padre’’.*

Lo queles falta, entonces,a los indios para equipararseal resto
de los ciudadanosles ha dellegar de fuera, pues porsi mismos son

incapaces delograrlo. Los sujetos portadores de la emancipacion
son, portanto, los ciudadanos que rigen su accidn movidosporla

razon. Lo dice textualmente: ‘‘es a nosotros a quienes toca com-

pletarla trinidad divina’’,* y mas adelante:

Salga el apéstollleno de la fuerza inmaculada,llevando en su corazon la pa-

lanca que levanta las montafas; encienda la centella divina en el alma de los

araucanos; muera cada dfa en una exhalaci6én de amor, en un acto de sacri-

ficio; arranque el misterio que cubre esas almastaciturnas; identifiquese en

sus colores; invoqueel espfritu encadenado enesas organizaciones de fierro;

asista al milagro dela iluminaci6ninterna, unificados en el momento infinito,

pronuncien a un tiempo el misterio de la eternidad y de los tiempos: Dios y

libertad.”

Enla concepcién de Bilbaosobreel indio apareceunaclara in-

tencionalidad y voluntad mesidnico-prometeica desde los parame-

tros ilustrados. Se sitta asi entre los primerosliberales en plantear

la necesidad de dar cuerpo a una politica especifica hacia el indio,

mismaque se plasmaria més tarde enlas politicas indigenistas en

evidente agonia hoy en América Latina.

2. Adscripcionterico-literaria al romanticismo

Momentos particularmente turbulentosy de efervescencia politi-

ca en Europa y América son aquellos en los que Bilbao tiene que

desplegar su accién combativay realizar su obra escrita. En Ameéri-

ca es la época de la formaci6n de las nuevas nacionalidades cuando

ya los préceres habjan desaparecido y dominaban el escenario los

caudillos con ambiciones de poder. Bilbao pertenece,porasidecir,

25 Tbid., p. 134.
2% Ibid., p. 131.
21 Ibid., p. 133.
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a la segunda generaci6n de escritores y politicos que pugnan por

definir y precisar el ser de la América del Sur. En él, esa doble acti-

vidad marché al parejo sin conocer descanso en cuanto a fogosidad

y pasion. Fue, porlégica,fiel hijo de su tiempo, cuandola “loca

de la casa’’ se expresaba mayoritariamenteen escritos y empresas

permeadosporun cierto romanticismosocial.

En loliterario, el romanticismo con Félix de Lamennais, Vic-

tor Hugo, Alfred de Musset, George Sand, Edgar Quinet y Jules

Michelet(a estos dos tltimos dedica su ensayo La Américaen peli-

gro), pervadia el ambiente dela letras; en lo politico, a la reaccidn

monarquica que cobraba fuerza bajo el impulso delos conservado-

res, los liberales oponian las ideas republicanas que garantizaban el

reconocimiento y respeto a los derechos individuales y sociales; en

lo social, el socialismo, en su doble o multiple vertiente, con Saint-

Simon,Fourier, Owen, Victor Considéranty, en la otra ribera del

socialismo, Marx y Engels con su énfasis en el caractercientifico,

agitabanla sociedad. Ensu patria, las dos personalidades mas cer-

canasintelectual y afectivamente a Bilbao fueron, quizas, Andrés

Bello, de quiense llama ‘‘afectisimo amigo y discipulo’’, y José Vic-

torino Lastarria, destacado liberal chileno.

Bilbao nopodia escapara tan fuertesinfluencias del ambiente.

Impulsadoporellastrata de vivirlasy aplicarlas en su propio contex-

to. Sus convicciones personales, sus aspiraciones massentidas,y los

mediospararealizarlas, su confianza desmedidaenla razon,la cien-

cia y el progreso lo emparentandefinitivamenteconlas ideas y per-

sonajes mas representativos del socialismo utopico decimon6nico.

Las condenasdel pasado,y del presente, en la América del Sur,

que contanta fuerza y frecuencia aparecenen Bilbao, le conducen

a depositar su fe en el futuro. Entiende, por ejemplo, que solo la

organizaciOn ldgica de las sociedades americanas haria posible en

ellas la realizacion ‘‘de la igualdad dela libertad’’, esto es, en sus

mismas palabras, del ‘‘Paraiso de donde hemos sido despojados’’,

del ‘‘Reino de Dios acd en la tierra’. En esa mismalinea de pen-

samiento,utdpico, por un lado, y romantico

y

liberal-radical, porel

otro, se ubica su adscripcidn a la Sociedad de la Igualdad a la que

pertenecian otros connotadosintelectuales chilenos.

Enel contexto de efervescencia social en Europa, y en Améri-

ca, en el que surge y opera dicha sociedad se entiende a cabalidad

el programaquea través deella se pretendellevar a cabo. Se trata,

28 Francisco Bilbao, Sociabilidad chilena,p. 100.  
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en efecto, de un programaenel que aparecenlosrasgos definito-

rios del socialismo ut6pico, formulados, entre otros, por Santiago

Arcos, hijo de madre chilena y de un banqueroespanol. Pertenecer

a ella significaba reconocerla soberania de la razon, del pueblo y

del amory la fraternidad universales, mismos que debian expresar-

se en acciones tales como quitarlas tierras, el ganadoy los aperos

a los ricos para darlos a los pobres. Demandar eso en el Chile de

mediadosdelsiglo xix puederesultar l6gico en Bilbao, pero no en

la mayoria de sus conciudadanos. Se entiende en él porque lleva

sus ideas igualitarias a un grado extremo de radicalismo romantico

porel cual es capaz de ofrendarsu vida. En élla idea y la accion

se compaginan en forma natural. Pero no todosestan hechos de la

misma madera.
Hay en Bilbao una visién utépico-romantica sobre América

cuando considera, muy hegelianamente, que en un futuro, éproxi-

mo?, sef4 posible la fusién del genio sajon americano con el

américo-europeo como‘“‘sintesis dela civilizacion de América’’,”

misma quesignificardla salvaci6ndefinitiva del Viejo Mundo, pero

también de lo que él llama‘‘el hombre soberano’’.*” Esta concep-

cién bilbaina se compagina conla idea generalizada en la Europa

del momento de considerar a América comola tierra de promision,

el espacio geografico propicio para la realizacion de la libertad in-

dividualy social. Es la época de la inmigracion europea a Ameéri-

ca. Pero también esta idea se emparenta con tantos otros proyectos

utdpicos elaborados desde Europa,anteriores y contemporaneos a

Bilbao, para ser realizados en América 0 concebidos en América

por americanos, empezandopor Miranda y Bolivar.

Su confianza éciega? en la razon no impide en modoalgunoel

libre curso de las emociones y sentimientos en aquellas causas que

considera justas y necesarias, en particular la causa de la América

del Sur. Congruentes conesa idea son tanto sus escritos Ilenos de

pasion, fuego y lirismo, como su mismaaccion politica. Bilbao es

de esos raros especimenes humanos que quieren avanzar a zanca-

das y a fondo

y

porello conjuntanel decir y el hacer para acelerarel

cambio aunque corranensentido contrario. Y por eso sus escritos

y sus acciones fueron, en mas de unaocasi6n,y en su afan e inten-

cién redentora, causa de censura, represiOn y exilio, expresados en

su expulsion del Instituto Nacional, en la quema de su ensayo So-

29 Francisco Bilbao, El evangelio americano,p. 58.

30 Ibid.   
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ciabilidadchilena, en su peregrinar comoexiliado en Peru, Ecuador,
Europay Argentina.

Bilbao es, en su sociedad, uno de esos hombres que resultan

incémodos y a quienes hay que mantenera distancia. Hacen, dicen

o escriben, 0 todo a la vez, a borbotones porque quieren acortarla

distancia entre lo quela realidades y lo que se quiere quesea, entre

un pasado que consideran de desastre y un porvenir que promete

todo. Y para ello no se permite la minima concesiOn en cuanto a

principiosse refiere. Es éste, quizas, el elemento mas original y va-
lioso en Bilbao. Romantico, como muchosotros latinoamericanos

de su €poca, no rehtye, por lealtad a sus principios, las emociones
fuertes en cuanto que prevé bien la reacciOn que suescrito 0 su ac-
ciOn suscitara en los demas. Es, en este sentido, un provocador, por

innovador,y su lenguaje lo delata.
E| titulo de cada uno de susescritos deja ver las preocupacio-

nes del autor sobre la problematica social, politica y educativa de
América, mismas que puedenserreferidas al presente latinoame-

ricano: republicanismo con divisidn de poderes, soberania de los
Estados, liberacion de la conciencia, etc. Su obra escrita es impor-

tante hoy en la medida en que ponederelieve las necesidades mas

urgentes del momento para la América del Sur: la independencia
intelectual de los americanos y la unidad continental como una aso-

ciacion en libertad. Pero lo es también porqueenella se retrata a
si mismo como un hombreurgido la accion, con coherencia de
convicciones,parasatisfacer esas necesidades.

La prisa mismapor cambiarel orden de cosas en su pais y por
influir en la conciencia del mayor numero posible de compatrio-

tas le hace no esperar la produccidn de una obra escrita amplia y
acabada,sino acudiralescrito gil y cuidado para ser servido cuan-
to antes al lector. En este sentido, el ensayo es el géneroliterario

masfrecuentado porBilbao,al tiempo que acudeal periodismo co-
mo medio para difundir sus ideas. Periddicos y revistas como El
Creptsculo, en Chile; El Porvenir y El Comercio, en Pert; la Libre

Recherche, en Francia; Revista del Nuevo Mundo, en BuenosAires,

conocieron de su actividad ideoldgica por medio de la prensa.
Particularmente reveladores en estos aspectos son sus escritos

epistolares. Cada una de sus cartas es como una pincelada en la
que aparecenlas obsesiones quele persiguen en sus ensayos (revo-
luci6n, republicanismo, razon, unidad de América). Destilaninti-

midad,nostalgia, pasiony, mas atin, lealtad a sus convicciones. Sus
obsesiones politicas aparecen ahi como en un escaparate a pequena   
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escala en el que se ofrece en toda su desnudezel objeto vendible,

en este caso, su idea de América y comorealizarla.

La contradiccién marcala vida de Bilbao. Se mueve entre dos

puntos. Ensusescritos hay sentimiento, pero dominala razon como

motorde su pensamiento;se apropiadelasletras francesas, pero se

ve obligado, por sus convicciones, a rechazar la Francia imperial y

aun al pueblo quela tolera; admira a Estados Unidos, prototipo de

nacién modernay libre, pero previene a los americanosdelsur con-

tra sus ambiciones imperiales; es un anticatdlico confeso, pero no

logra rompertotalmente la dependencia de su formacion catolica.

Todoesto parece hacerle vivir en una permanente angustia porque

constata cémosus suenosy sus esfuerzos porrealizarlos, son diferi-

dos. éD6nde ubicarlo entonces? Ut6pico, romantico, anarquista,

radical? Su fe ciega en la raz6ny su pasin naturallo hacenser todo

eso a la vez.

3. Pensadorcontinental y universal

UNA de las preocupaciones centrales del pensamiento y de la ac-

cién de Bilbao fue,sin duda,la preservacién y la puesta en marcha

de la utopia bolivariana de la unidad de las nuevas republicas. El

titulo mismoy el contenido desus escritos se mueven en esa direc-

cién. Lamenta el tiempo quese ha perdido para lograr una Améri-

ca del Sur fuerte y uniday es delos primerosenreferirse a la gente

de esta parte del mundoconel calificativo de raza latinoamericana,

que debe mantenerla fe en si mismapara ser capaz de agregar, a la

independencia conquistada,la asociacion de nuestros pueblos. Pa-

ra ello, América debe ser capaz de recuperar su conciencia deser.

Esta idea es decisiva dentro del radicalismo bilbaino.

Late en Bilbao unaintencién utdépico-romantica sobre la uni-

dad de América, ‘“‘heredera, no delas tradiciones de Europa, sino

delas utopias de sus genios’’.* Bolivar intentla unidad de Améri-

ca. La intent6 el Congreso de plenipotenciarios de Lima: “‘hoy no-

sotros la intentamos’’, dice Bilbao el 22 de junio de 1856, en Paris,

ante masdetreinta representantes de las republicas desunidas del

sur. GCémolograr ese intento? Nove otra posibilidad,y lo senala

no solo en el ‘‘Post-dictum’’ a su Iniciativa de la América: Idea de

un Congreso Federalde las Repiiblicas, sino en la identificacidn del

destino de esta parte de América con la republica.*? Esa identifica-

31 Francisco Bilbao, El congreso normal americano,p. 142.

32 Francisco Bilbao, Iniciativa de la América,p. 140.
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cidn implica salvar la personalidad de cada uno de los americanos
mediante el desarrollo integral de todas sus funciones y derechos;
salvar la independenciaterritorial amenazada porla invasion ex-

tranjera y porla divisidn de los Estados; unificar el coraz6n y la

voluntad de América.
La unidad en la que piensa Bilbao noes, ciertamente, la que

implica el dominio de unossobre otros, sino la de la identidad la

asociaci6n del derecho. Tal es, en ese momento,la Jniciativa que ha
de tener la América del Sur ante la humanidad llamadaa serlibre
por el desarrollo, la ciencia y el progreso. La unidadseria asi la
“segunda campana’’ de América.

Esta concepcion de la unidad rebasa los marcos puramente

politicos; Bilbao va mas al fondo, pues deseala ‘‘unidad del alma
de la América’’.* Por eso habla de ‘‘unificar el pensamiento,unifi-

car el coraz6n,unificar la voluntad de la América’’™ para darle una

personalidad propiaen direccién republicana y separarla asi defini-
tivamente de la Europa mondrquica del momento. La Américadel
Sur, a semejanza de la América sajona que habiainiciado su despe-
gue hacia el progreso, estaba tambiénllamadaa sacaradelante la
iniciativa republicana, como contribuciona la ‘‘creacion moral del

nuevo continente’’.*

Frente a la unidad como dominio que han puesto en operacién
otros pueblos y naciones, que es ‘‘la unidad que no queremos’’,
Bilbaoplanteala unidad como“‘asociacionde las personalidades li-
bres, hombres y pueblos, para conseguirla fraternidad universal’ ’.*
Frente a las agresiones contra la América del Sur, por parte de la

América sajona, que en su mejortradici6n es representante nata
de la iniciaci6n republicana, Bilbao reclama, en un tono que vale

la pena recoger en el momentopresente: ‘‘Obras pedimosy no pa-
labras, practica y no libros, instituciones, costumbres, ensenanza, y

no promesas desmentidas’ ’.37
El escritor chilenopiensa ante todo, por una parte, en las agre-

siones de la América sajona contra México enlos esfuerzos por

separar a Panama de Colombiay,porotra,en la planeadainterven-
cidn de la Francia de NapoleonIII en México. Frente a esta ultima

8 Ibid.
# Ibid.

3 Ibid.
% Francisco Bilbao, El congreso normal americano,p. 144.

*7 Ibid.  
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dael grito de alerta y llama a la solidaridadconel pais en peligro de
ser invadido: ‘‘Todo se perdera, si no queremos despertar, si nos
entregamosa la fatalidad, si no hacemos de la causa mexicanala
causa americana’’.*8

El eco delas palabras bilbainas llega hasta hoy cuando senala

quefronteras, razas, republicas y nueva creacién moral, todo pe-

ligra, si dormimos,*® porque el coloso juvenil que son los Estados
Unidosdel Nortesi cree en su imperio con el que amenazaa los Es-

tados desunidos de la América del Sur. Nuevamente, Bilbao acude
a la necesidad de tener fe y confianza en las propias posibilidades,
en tanto que individuosy naciones, como elemento necesario para
salir adelante. Lo repite en mas de una ocasiOn y en una otra for-
ma. Coincideenello conlo queescribiria José Marti acerca de que
‘Jos que notienen fe en su tierra son hombres desiete meses’ .*°

Haycasi una enfermedad patoldégica en su admiraci6n porlos
Estados Unidos comonaci6n prototipo de los nuevos tiempos, en
la que se da la emancipacion dela razon,el triunfo del republica-

nismo partir del rescate del individuo y nole regateacalificativos

positivos, pues esa nacion ‘‘ha dadoesta palabra: self-government,
comolos griegos la autonomia; y lo que es mejor, practican lo que

dicen, realizan lo que piensan,y crean lo necesario para et perfec-
cionamiento moral y material de la especie humana’’.*!

Bilbao no teme al poderde la América sajona, expresa su admi-
raciOn haciaella y estimula a sus pares latinoamericanosa entraral
palenque,pero noaislados, sino unidos.

Bilbao ofrece para ello una pregunta y una respuesta también
de actualidad en esta época de globalizaciones y de mercado unico
y en esto muestra congruencia entre lo que desea para la América
del Sur y el caminode aperturalicida hacia el pais que en ese mo-
mento se encaminaba, unido, con éxito hacia la Nueva Era. Esta

idea se adelanta algunosafosa lo expresadopor Marti en relacion
con la maneraen que estos paises han de incorporarlos elementos
positivos que ofrece el exterior: ‘“‘Injértese en nuestras Republicas

el mundo,peroel tronco ha deserel de nuestras Republicas’’ ,*? es-

cribe el précer cubano. Nientreguismofacil, ni repliegue timorato,

38 La América en peligro, p. 29.
39 El congreso normal americano,p. 147.

40 José Marti, ‘Nuestra América’, en Latinoamérica: Cuadernos de Cultura La-

tinoamericana (México, CEL-UNAM),1978,p. 6.

41 Francisco Bilbao, El evangelio americano,p.61.

#2 José Marti, op. cit., p. 8.
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sino apertura con sabiduria y dignidad. Se trata de crear, no de co-

piar. Idea coincidenteconla vision de Bilbao: ‘‘(Cudles seran nues-
tras armas, nuestra tactica?’’, se pregunta, y ofrece la respuesta:

Nosotros que buscamos la unidad,incorporaremos en nuestra educaci6nlos

elementosvitales que contienela civilizacién del norte. Procuraremos com-

pletar lo masposible al ser humano, aceptandotodo Io bueno, desarrollando

las facultades que formanla belleza o constituyen la fuerza de otros pueblos.

Hay manifestaciones diferentes pero no hostiles de la actividad del hombre.

Reunirlas, asociarlas, darles unidad es el deber. La ciencia y la industria, el

arte y la politica,la filosofia y la naturaleza deben marchardefrente, asi como

en el pueblo debenvivir inseparables todos los elementosque constituyen la

soberanfa: el trabajo,la asociaci6n,la obediencia y la soberanjaindivisibles.

Por eso no despreciaremos,sino que nos incorporaremos, todo aquello que

resplandece enel genio y en la vida de la América del Norte.

Pero la vision unitaria de la América del Sur de Bilbao no se
detiene en !o regional, en lo cercano porla culturay la historia.

Alcanza, por el contrario, una proyeccion universal. Su aspiracién
a un gobierno de la libertad por la emancipacion de la raz6n su-
pone una negacionclara, contundente, de cualquier manifestacion
del ancien régime, venga dela Rusia zarista, de la Francia de Napo-
ledn el Chico o de la Roma papal, centros imperiales que encarnan
la tirania del dogmareligioso que impide el desarrollo de la razon
hacia la libertad del individuoy el derecho de todosa la felicidad.
Bilbao parte de esa premisay concibe la sociedad universal como
una fraternidad de individuoslibres.

Paralas indecisas y tambaleantes republicas de AméricadelSur,
pero también para toda la humanidad,la alternativa de gobierno

es 0 el zarismo, como encarnaci6n delo irracional, es decir, “‘la

autocracia absoluta o creacion de un monstruo’’ o el populismo,
en el mejor sentido del término, en cuanto ‘‘gobierno directo del
pueblo’’.#

Eneste punto, nuestro autorse fija como prototipo de populis-
mola organizaci6n politica de los romanosen cuanto quela autori-
dad estaba asentada en el Senado y en el pueblo. En unaparafrasis
de la expresi6n latina Senatus Populusque Romanus, Bilbao expresa
su pensamientoilustrado en su sentencia: Libertaspopulusque, Hu-
manitas. Conello, desde la ldgica del escritor chileno habria que

® Francisco Bilbao, El congreso normal americano,p. 149.

* Francisco Bilbao, El gobierno de Ia libertad, p. 71.
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pensarno solo en términos de nacién,sino en términos de huma-
nidad: llamamiento universala la libertad y, para él, el momento
ofrece una oportunidad unicaparainiciar ‘‘una reforma sin ejem-
plo en el mundo’’, y para tal tarea los pueblos son los convocados.
De ellos su suerte. A nadie acusensi no quierenserlibres. La liber-

tad es también responsabilidad y todos y cada uno son responsables

de su inaccion indiferencia.*
Texto incendiario, romantico, de Bilbao que parece quemarse

en ansias de la emancipacionintelectual para Américay el mundo.
Una emancipacion que debia llegar y no llegaba. Sus ansias eran
consumidas por un fracaso tras otro. Nunca cej6, sin embargo, en

sus convicciones revolucionarias, aquellas que si faltaban a los con-
ductores dela politica en las nuevas naciones.

Desdesu juventud hasta su vejez, Bilbao pudo constatar lo que

con un dejo de desenganoescribid en su ensayo El gobierno de la

libertad: ‘‘Veo la Revolucion, pero no veo revolucionarios, veo la

idea y no veo los espiritus que de ella se apoderen’’.* Lo mismo
pudohaberdicho de la democracia,dela justicia, de la igualdad, de
la fraternidady de tantas otras palabras claves en el proyecto dela
modernidad. Estabaya lo abstracto comorealidad, pero faltaba lo
concreto que aporta cada uno de los humanos. Traidasa la palestra

actual de América Latina, esas palabras resultan reveladoras.
América Latina se ha quedadosin la encarnaci6n concreta de lo

queel contenidodeesaspalabrassignifica. A mediadosdelsiglo xix
se negaronsin mas los aportes de la modernidad seles quisieron

imponera la fuerza, bien porquelos conservadores se aferraron a
modelos no democraticos perdiendola perspectiva de futuro, bien
porquelosliberales ilustrados quisieron hacertabla rasa del pasado.
En unoy otro caso se deja verel desprecio hacialas realidades con-
cretas de lo que esta parte de América habiasido y de lo que podria
llegar a ser. A la postre, ni la negacién ni la imposicion de lo que
venia de fuera, por bueno o malo quese considerara, result6 lo mas

conveniente para las nuevas naciones. La modernidad de América
Latinahasido, porello, hasta hoy, una modernidadfallida.

Hoyel proyecto liberal republicano, tal como lo entendieron y
pretendieron imponerlolosliberales decimon6nicos, ha mostrado,

en efecto, sus insuficiencias y limitaciones en toda América Latina.
América Latina no es ni Europa ni Estados Unidos, en donde se

45 Ibid., p. 72.
46 Ibid., p. 69.
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gestaron los suefios delos ilustrados. De esa base se ha de partir

para formular nuevosproyectos de naci6nen los que tengan cabida

la diversidad de tradiciones politicas, econdmicas y culturales sin
ceder a la tentacién de querer imponer una visiOn Gnica y exclu-
yente. La fascinacién que provoque cualquier proyecto, por muy

atractivo que éste parezca, comofueel caso del proyectoilustrado

de los liberales latinoamericanos del siglo x1x, ha de tener siem-
pre comoreferente y asidero a la realidad dondese quiera aplicar.

Tomarpara ello, como ejemplo,la voluntad decididay la coheren-
cia en los principios ético-politicos que refleja la obra de Bilbao

(coherencia entre el decir y el hacer, entrega apasionada por una

causa, liberaci6én de la conciencia, republicanismo con divisi6n de

poderes, soberania de los Estados, independenciaintelectual, uni-

dad continental comoasociaci6nen libertad, etc.) no es, de ningu-

na manera,algo despreciable. Repetir esquemas mentales sin con-

frontarloscriticamente con la realidad puedeser, porel contrario,

desastroso.

Resenas

 

 



 

  

Barry L. Velleman, Andrés Bello y sus libros, prdlogo de Pedro Grases, Caracas,

La Casa de Bello, 1995 (Anexos a las Obras Completas de Andrés Bello,
13), 359 pags.

Estudio importante nos pareceelrealizado por el profesor Velleman, de

Marquette University, Wisconsin: la publicacién dela lista completa de los

libros del sabio Bello, con base en el ‘‘Catdlogo y tasaci6n de las obras que

fueron del Sr. D. Andrés Bello, las cuales se compraron, a fines de 1867, por

la Biblioteca Nacional’’, realizado por el notable historiador chileno Diego

Barros Arana, precisamente para la adquisicidndela biblioteca de Bello por

la Biblioteca Nacional de Chile, a la muerte de su poseedor.

Enla obra que resefamosaparece en primer término un prdlogo del des-

tacado bellista Pedro Grases en dondenosrelata la génesis de la obra de Ve-

lleman; a continuacidn vienela introduccién de éste, en donde nos expone

la formaci6n de la biblioteca de Bello en sus tres etapas: Caracas, Londres

(en dondeel caraqueno pudo consultarla Biblioteca del Museo Britdnico la

del Precursor Francisco de Miranda,en cuyacasa vivid) y Santiago, las gran-

des lineas tematicas de ésta: Filosofia, Historia critica literarias, Literatu-

ra, Lengua y Pedagogia, Medicina, otras ciencias y Matematicas, Economia,

viajes, Historias politicas y culturales, Biblias, Historias religiosas y eclesidsti-

cas, biografias, obras juridicas, obras clasicas de la antigiiedady,en fin, todos

aquellos ramos del conocimiento que abarcaba “‘la curiosidad insaciable del

humanista’’, segun la feliz expresién del historiador chileno Ricardo Donoso,

quien sostenja: ‘‘Ningtn ramo del conocimiento humanoescap6 a su lectura y

a sus pesquisas més detenidas, de modo quees facil seguir, a travésdeellas,el

movimiento intelectual de la época’’ (p. 39). Anade Velleman quela biblio-

teca bellista revela ‘‘el desarrollo de la cultura europea; la aplicaci6n de esta

cultura, mediante la mente armonica y enciclopédica de Bello, al problema de
la civilizaci6n americana’’. (p. 102).

La biblioteca estudiada sufrié cierta dispersidn con el tiempo, por lo que
Vellemantuvo querealizar una laborde rastreo, especialmenteenlas salas de

la Biblioteca Nacional chilena; cuandoes el caso que el libro que menciona

el catélogo permanece en el fondo Andrés Bello de dichainstitucién,ello es
confirmado expresamenteporel autor.

Cadauna delasfichas que aparecenenelcatdlogo, que suma 1 328 titulos,
es adicionada,en lo posible, con comentarios entresacados delosescritos del

caraquefio o por consideraciones del autor acerca de la importancia de dicho

libro en el pensamientoy obrabellista, lo cual nos ofrece un vasto panora-

ma del movimientointelectual de la época, como ya comentamos antes. Por

ello, la obra de Vellemanofrece unarica veta a explotar por los estudiosos del
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pensamientolatinoamericano decimondénico. En el caso concreto de los estu-
diosos de México,este libro nos permite ver las diversas relaciones del sabio
Bello con nuestro pais, especialmente durantesu fructffera estancia en Lon-

dres, en la cual estuvo en contacto con mexicanosdelatalla de fray Servando

Teresa de Mier, porcitar al personaje mds conocido.

Para los amantes delos libros esta obra puede representar una verdadera

delicia, ya que pueden conocerlos diversos volimenes que componjanla rica

biblioteca bellista y las ediciones que us6 su propietario.

Enfin que esta obra ofrecericas ensefianzas y placera sus lectores, al mis-

mo tiempo quese convierte en una herramienta indispensable para el estudio
de la vida y obra de Bello y de todos los aspectos y personajes relacionados

con ellas. Con justeza se ha editado comoparte de los Anexos a las Obras

completas de ese Maestro de América.

Nofaltan enla edici6n indices diversos para hacer mésfructifera su con-

sulta: de nombres propios (personas,lugares e instituciones), de titulos de las

obras de Bello mencionadas de titulos, en general.

Salvador MENDEZ REYES

Horacio Costa, Quadragésimo / Cuadragésimo, México, Aldus, 1996. 151 pags.

Eltitulo de este poemario de Horacio Costanos regala un dato claro: que

se trata de un libro de madurez. Esto quiere decir que estamos ante el efecto

de una doblesintesis: la que resulta de su propia trayectoria comopoetay la

quederiva dela riquisima tradici6n poética brasilena, de la que es un tributario

critico a la vez que innovador.

Cuandoal cumplir cuarenta afios devida,el poeta ya trae enlas faltrique-

ras cinco poemarios —aparte de importantes traducciones y una larga serie

de ensayos criticos— y se decide a celebrar el acontecimiento con un nuevo

libro,es legitimo esperar no s6lo una confirmaciénde las dotes del poeta, sino
incluso algiin progreso (si es que, en punto a poesia, se puedeutilizar impu-

nementeesta palabra malgastada por economistas, politicos y socidlogos). Es

como lo que pasa con los buenos atletas: cada vez que se presentala ocasi6n,

se espera que superenelsalto o el lanzamiento o la marca anterior. Afortu-

nadamente,la poesia estd més alld de la férrea ley del récord. Por ventura,

los contornos del texto poético —flotandopor milagro en el abismo de fondo

blanco, de todoslos escribas tan temido— no son propiamente una frontera.

Son, en todo caso,los pliegues y recovecos de una sutura de la palabra siem-

pre abierta del poemaconla subjetividad siempre abierta dellector-poeta; en

suma,un territorio vago, una arena movediza, unatierra sin ley, en la que el

sujeto, el alma sensible imponesus reglas y vive su vida a placer. Pero tam-

bién desdeahi, dejadosa la deriva dela placida receptividad que reclamael

buen poema —nosé con qué derecho— exigimos més y mas. Y hay que decir,

sin vacilaciones, que Horacio Costa ha pasadobienla diffcil prueba de confir-

marse comoel excelente poeta de EI libro de los fracta (El Tucdn de Virginia,

1990) y The very short stories (El Tucan de Virginia, 1991) y supongo que de

los libros anteriores, que confieso no haberlefdo. En realidad, hay que decir,

con mAsjusticia, que con Quadragésimo / Cuadragésimoha logradola proeza

de superarlas ya grandes virtudes poéticasdelos libros mencionados.

Hablabaal principio de una doble sintesis. Estoy convencido de que

el proceso queprivilegiadamente da forma a Quadragésimo/ Cuadragésimo

es el de la ‘‘condensaci6n’’, que sdlo puede provenir de una conjuncién de

elementos diversos. Por una parte, se evidencia en ellibro de Costa una con-

fluencia de temas, actitudes y juegos de lenguaje que remiten a la maravillosa

tradicién forjada por Drumond de Andrade, Murilo Mendes, Joao Cabral de

Melo Neto, Haroldo de Campos y, en general,los cultores de la poesia concre-

ta brasilena. Lasvicisitudes de esa cafia pensante azotadapor el viento —que

es el yo de siempre, pero sobre todoel del ultimo siglo y medio—,, la ironia

comolanza y adarga de quien sdlo posee el peligroso bien de la palabra y una
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libertad sin Ifmites en el recurso al verbo poético: todo esto es lo que ha re-

cibido Costa de sus ilustres preceptores (que no son sdlo los grandes poetas

nacidos en Brasil); y, sin duda, ha sabido dar cuenta inmejorable de ese era-

rio. Por lo demas,esto es algo que el propio poeta reconoce, a su manera, €n

una oportuna ‘‘Notaal lector’ quese incluye al final del libro de que vengo

hablando. De modo,pues,queno tiene caso detenerse més en este punto.

De esa doblesfntesis en la que heinsistido, la parte que mds meinteresa

es la que concierne a la condensaci6n de lo actitudinal y psiquico, lo formal

(ret6rico

y

sintactico),lo fonético y lo referencial (0 semantico). Por desgracia

no domino el portugués como para poder leer con provecho los textos que

Horacio Costa nosprodiga en ese idioma. He debido conformarmeconlas re-

escrituras en espaol —en verdad, plenamente satisfactorias— que el propio

autor nos ofrece en este volumen. He debidoprivarme, pues, de gozar una

de las cualidades que presumoeneloriginal portugués: la fonética de por

si seductora de esta lengua, mucho misrica que el castellano en este punto

y mAs cuando poetas como Horacio Costa la manipulan con toda intencién

poética. Tal vez esta consideraci6n seria extensible a los cuatro largos poemas

escritos originalmente por Costa en inglés, que informan la seccién “‘Ares /

Aires’’ del libro.

Al margendeesa limitaci6n mfa —que nunca dejaré de lamentar—,la

condensacién de que he venido hablandoderiva, en el caso de Horacio Cos-

ta, en un conjunto de 28 poemas, que prefiero caracterizar como auténticos

“dispositivos verbales’’. Acabo de entrar en el terreno formaly, a propési-

to, no encuentro una via mejor, para expresar lo que quiero, que echar mano

de una muestra ejemplar. Me voya referir al poema titulado ‘‘The pianoles-

son’’. Este texto mds bien extenso —dos pdginas y media— es el que mejor

representa la poesia de Horacio Costa, y no s6lo en sus aspectos estrictamente

formales. Se trata de una especie de collage verbal, en el que se combinan el

poemaen prosa,versoslibres, el poema dentro del poema,la cita intertextual,

en funcién de un eje: la relaci6n entreelpianoy el poeta lirico (¢l que sdlo

quiereportarla lira) que, para colmo,esta cansado. Porsi no bastara semejan-

te hibridez, Horacio Costa le agrega la que brota del didlogo delas lenguas en

quese ha ejercitado y al que, sin mucho miramiento,entrega todo el espacio

disponible enellibro. Ciertamente, en “The piano lesson’ domina el portu-

gués, pero éste aparece tan minadode expresiones en inglés, francés, espanol

y alem4nquesu identidadlinguistica viene siendobastante difusa.

A

los referidos recursos de composicién, Hordcio Costa anade algunos

artificios ret6ricos dignos de mencién. El mAsinteresantees la matizaci6n de

un yo poético, bastante fuerte y nitido en el caso de Costa, por medio de un

“tq, que no es sino una artimana mas del mencionadoyo. El poema empieza

conla frase “‘Tu estabas cansado’’ y, aunqueesta falsa segunda persona logra

mantenerse durante casi todala primera mitad deltexto, termina ensenando

su verdaderorostro, su verdaderoyo, para terminarcon esta ironfa protesto-

na: “‘No nacf para cargar pianos. / No nacf para arreglar pianos, etc. / He   
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aqui mi lira, he aquf mi sonido. / Pianoless’’ (p. 133). Me interesa poner de
bulto este zig-zag retdrico, porque lo considero una excelente jugada que nos

permite apercibirnos dela radical alteridad que constituye al sujeto poético,

sin necesidad de someternosa abstrusas teorizaciones. Sin que medie ningu-

na explicacién que, con toda probabilidad, abortaria el dispositivo poético, a

Horacio Costa le basta con desatar su genuina subjetividad, a un tiempo plural

y unitaria.
Desde luego, la condensacién nose limita al terreno formal, es decir, al

coto dela ret6rica y la sintaxis, que con mucho rebasa en complejidady riqueza

los limites del ejemplo que acabo de sefalar. La condensacidn opera también

en el plano de los contenidos, las imagenes,las referencias metalingiisticas.

Si seguimos fijandonos enla ya indicada imbricacién de idiomas, nos perca-

taremos de que no se trata de una simple maniobraretérica. Masalla de eso

—que también es, por supuesto— meparece encontrar en ese dato la expre-

si6n inocultable de la condici6n transterritorial del poeta. La verdadera pa-

tria del poeta es el lenguaje y, cuandoel poeta espeta conagilidad, precisién

y profusidn frases y versos en varios idiomas, es sencillamente porque estas

lenguas, también estas hablas, constituyen su ser. No hay nada de esnobis-

moni de trivial cosmopolitismoenello;al contrario, lo que uno encuentra en

esta caracteristica del verbo de este otro Horacioes la veracidad y autentici-

dad del lenguaje de alguien que tiene raices volanderasy anfibias, de esas que

encuentran buenalimentoenlas sutiles sementeras quesonlas lenguas.

Pero hay otras sefales de la mencionada extraterritorialidad ‘‘hora-

ciana’’: sus constantes alusiones a descubrimientos propios de un perpetuo

forastero. La insuperable extranjerfa de Horacio Costa no es un rasgo cir-

cunstancial. Al contrario, es un dato tan radical que determina totalmente su

sensibilidad. S6lo un extranjero absoluto como é1 puede admitir plenamente

e incorporaral mismo poema,‘‘Thepianolesson’, la frase ‘‘aqui es siempre

octubre’’, que aparece en‘‘Piedra de sol’’, de Octavio Paz. Ese “‘aqui’’ es

cualesquiera de los parajes que los pies alados del poeta hayan recorrido. Ese

“aquf’ tambiénes, por supuesto, México y una vasta gama de paises tropica-

les, dondelas estaciones parecen jugara ocultarse 0 a mostrarse con disimulo.

Poreso,ese ‘‘aqui’’ de que da cuenta el poema es un mundoensituacion, un

hic et nunc, cuya normalidad inerte y anticlimatica s6lo puede captar y delatar

con sorna alguien que, como Horacio Costa, es subdito siempre de otra pa-

tria. Ahora bien, esta especial agudeza de quien ha forjado sus ojos y todos

sus sentidos en otra parte —siempreen otra parte— es apreciable, incluso con

mayorclaridad, en otros poemas, comoel quesetitula ‘“México, 1978’’. Alli,

el poeta que, segtin confesién propia, hecha eninglés enel primerverso,‘‘ve

la realidad con admiracién’’, pone enevidencia lo que la cotidianidad erosio-

na hasta el ocultamiento. Por ejemplo, que‘‘{aqui, en México] En el sandwich

de jam6n y queso/ pusieronchile y conservas. / El cantante del bar del hotel
grita / comosi un bolero fuera una 6pera: / eneste altiplano lo que cuenta es

la capacidadtordcica’’.

ne
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Ya he observado quela extranjeria de Horacio Costa es un dato esencial

de su ser poeta; pero me he demoradoensenalarla esencia de esa esencia, que

es el exilio. La extraterritorialidad de este poeta no es anodina ni neutral. Al

contrario, esté marcadaporel signoa estas alturas indeleble dela expulsién,

la huida la mirada hacia atrds siempre probable, aunque minada porelterror

de la memoriade lo que le pas6a la mujer de Lot y por la desaz6nque le causa

el desierto espiritual y material que tiene por delante. Esta caracteristica de la

poesia de Horacio Costa aparece llamativamente reconcentrada en ‘‘Song of

the Exile’’ /‘‘Cangao do Exilio’’ /‘‘Canci6ndel Exilio’’. En este poema, com-

puesto entres lenguas,la pericia del poeta impone las palabras una mirifica

intensidad,por lo demas, sumamenteeficaz para destacarla ajenidad del alma

verdaderamentesensible antelas cifras del mundo presente. Estamos en los

tiempos aciagos en que el poeta tiene que vérselas conesaotracara dela otre-

dad sin fin quees elexilio total, la expulsién de todos los paraisos imaginables,

de todas las patrias probables. Unexilio frente al que ni siquiera el tiempo

puede prometer nada. Pero no quiero robarle la voz al poeta. Es mejor leer

su poema;porcierto, uno de los mas breves dellibro:

Mi tierra esta a tres horasvia satélite.

Intelsat.

Todos los alos se quemaen ella una Alemania,

pais que ya fue de GuillermoII y de Hitler.

En la naturaleza, que es transformaci6n,

el gas carbénico hard brotar orquideas

en los futuros bosques groenlandeses.

La humaredano impide la comunicaci6n:

Click.

éSeran canoras las avesde silicona

que repiten el mismo bip?

En mi tierra no contestan

a la llamada.

Suenaa cielo abiertoel teléfono

en la Explanada de los varios Ministerios.

Tres hierdticas plantas ornamentales

lo asisten. Solas, en la canicula,

se reservan para el pr6ximo

autodefe.

Serd dificil encontrar un poema misirdnico queéste. Es inevitable entor-

narlos ojos relajarlos labios hasta dejar volar una sonrisa, ante esa mordaz
pregunta sobre los pdjaros de material sintético o ante esa manera de consta-

tar las negras expectativas dela flora. Pero, en la poesia de Horacio Costa,la
ironfa —y su proyecci6n en una constante parodia— tampoco aparece como  
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un recurso ocasional, apto tan s6lo para sobrellevar las intuiciones mastris-

tes. Masbien, se trata del atributo que distingue siempreal tono con que el

poeta expresalas revelaciones a que accede. Es decir, en Quadragésimo / Cua-

dragésimo, \a ironia es el modopredilecto que, para plasmarse, ha escogido

la expresiOn. Esto significa, a su vez, que la ironfa viene a darse aqui como

el lenguaje dela revelacién. éRevelacién de qué? De todo lo que se mueve
y permanece enel paisaje y en las almas, de todo lo humanoy lo demasiado

humano; mds aun, de un mundo dominadoporel sinsentido, el absurdo, lo

grotesco... De hecho,esta obra de Horacio Costa demuestra que aun el peor

de los mundos posibles tiene cabida en la mejor poesia, que incluso el més
estupido de los seres es poetizable, como ese “‘poeta prdctico’’, retratado en

un poema del mismo nombre.

En estos poemas de Horacio Costa,la liga entre videncia e ironfa no se

paga al precio de renunciara la profundidad. Sabemos que la ironia es una

cuna del humory de la risa en el coraz6n siempre grave dela visidn. O, co-

modice Octavio Paz, “‘la ironfa es la manifestacién delacritica en el reino de
la imaginaci6ny la sensibilidad’’.! Conocemosla necesidad recfproca entre

ironia y gravedad:si no existiera ésta no tendriamos necesidad de inventar y

cometeraquélla y, viceversa, si la ironfa no pudieraaflorar en el mundo,ningu-

na gravedad tendriarelieve significativo. De ah{ los momentos deintensidad y

honduraque,al socaire dela ironia, también nos depara esta poesia que repele

lo sentimental como por norma. Lejos dela liviandad superflua, a la vez que

de la solemnidadinfatuada,los artificios de Horacio Costa acusan un admira-
ble equilibrio entre ligereza retdrica y enjundia. El ejemplo mas notablede lo

que digo es ese hermosoy aparatoso poematitulado ‘Musa en Canctin’’.

Curiosamente,la frase con que comienza el poema que,al ser dispues-

ta como anéfora, determina su tono por completo: ‘‘quiero mirarel sol y no

puedo’’, evoca el instante climdtico de la via de conocimiento, un tanto an-

gustiosa, predicada por Plat6n en su parabola dela caverna. Pero lo que en

ese poemaatrae mi interés no es tantola resonanciaplatonica dela frase ci-

tada cuanto lo que permite descubrir, una vez mds,sobre la problematicaliga

entre deseo y mundo,a propésito de una situacién en apariencia carente de

significado existencial. En efecto, no hay nada de extraordinario en perma-

necer tomandoelsol en una playa turistica del Caribe, dotado del aperitivo

de rigor, con la crema bronceadoraalalcance de la manoy bien acompanado,

mientras las espadas comohojasdelas palmeras esgrimen sus filos contra el

viento y prodigan la danza de sus sombrasen la arena. Sin embargo,a partir

de lo vivido en un escenario de tan poco estro,la sensibilidad atizada porla

musaalcanza a proferir réfagas verbales comoésta:

Quiero mirarel sol y no puedo y lamento

de la palmala hoja que mediatiza

1 Octavio Paz, La otra voz. Poesia y fin de siglo, Barcelona, Seix Barral, 1990,
p. 36.
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la mirada que busca elsoly la llama

de infinito quela retinasolicita,

determinadano albienestar sino

a la iluminaci6ntotal, a la nitidez

que en su safia bebe coloresy lineas

de las formasy en este plasma confunde

mary rocas, la mananay todala playa

en una explosi6n de luz y fuerza arrasadora,

quees lo quelaretina irracional desearia.

Quiero mirarel sol y no puedo, tengo miedo

de mi deseo de que desaparezca ahora

mi delgada atadura a la vida humana,

esta membrana que ala dimensi6n da

dimensi6n,que a la distancia impone distancia

y a mi mehace anidarsalpicado de arena

eneste sitio entre piedras encontrado

en una playa en Cancunal mar expuesta.

Un estupendo poeta de cuarenta afios bien vividos es un arbol del que

siempre brotan las mdsbellasflores y los frutos més apetitosos. He hablado

de algunosdeellos, hasta dondelas tiranfas hermanasdel tiempo y del espacio

me lo han permitido. Quedanin pectoreet in nucevariasiluminaciones expe-

rimentadas en mi gozoso acercamientoa la sombra de ese drbol. Por ejemplo,

me interesaria llamarla atencién sobre los avatares de la intertextualidad y

también —épor qué no?— dela ‘‘intersexualidad’’ en poemas como‘‘La for-

ma para ser’, sobre las derivaciones parddicas de esa intertextualidad, sobre

los nexos de cierto minimalismo y coloquialismo‘‘horacianos’’ con un poten-

cial verbal que s6lo puedefluir a raudales, sobre la peculiaridad del didlogo

de Hordcio Costa con la muerte,sobreel elevadocariz narrativo de su poesia,

sobre las figuracionesdel terrufoy la infancia enel imaginario del poeta, y

muchos otros asuntosde graninterés para el poeta quelee al poeta, asi como

parael critico y, en general, para el buenlector de poesia. Me conformaré,por

ahora, con invitar a los lectores a que los detecten y disfruten por su cuenta.

Aunque,tratdéndose de un libro como Quadragésimo / Cuadragésimo, por lo

demas tan primorosamente editado por Aldus,tal vez baste con que la mirada

toqueelverboinvariablementelicido y seductor de Horacio Costa.

Josu LANDA  
Este libro se terminé de imprimir el mes de
abril de 1997 en Talleres GrAficos de
Cultura, S. A. de G. V. Av. Coyoac4n 1031,
03100 México, D. F. Su tiro consta de 1 200

ejemplares.
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CUADERNOSAMERICANOSEN CD-ROM
|

| Se ha elaborado unaversién de la coleccién completa de Cuadernos

Americanos en disco

| compacto CD-ROM,
con sistema de
recuperacion directa

del texto.
| Esta nueva version

permite almacenary
distribuir grandes

volumenes de

informacion con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamientodel

material y mucha
mayor rapidez en el
rastreo dearticulos,

autores y temas.
La primera parte, que

| comprende los 50
primeros numeros de la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), ya esta

en venta.

   AENNUEVA EPOCA

 

      
Praceso de edicion Universidad de Colima

Sistema MICROISIS

Informes: Cuadernos Americanos, Torre | de Humanidades, 2° piso, Ciudad Universitaria,

México, D.F,Tel. 622-1902, Fax: 616-2515, e-mail: weinberg@servidor.unam.mx
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V Seminario
casa
dedac CULTURA AFROAMERICANA:
ameéricas Religiones afrocubanasy otras afrocaribefias

La Habana, |8-29 de agosto de 1997

Estimada/o colega:

Nos complaceinvitarle a participar en el V Seminario sobre Cultura Afroamericana dedicadoal estudio de los
complejosreligiosos afrocubanos y otros afrocaribefios, y/o a integrar los paneles del Seminario Internacional sobre
Religiones Afroamericanas, que se desarrollaran en la Casa de las Américas del 18 al 29 de agosto de 1997.
El Seminario tendra una duracién de 60 horas; y estara dividido en dos partes:

Primera parte: Durante 5 dias,en las sesiones dela mafiana, especialistas cubanos del mas alto nivel impartiran
conferencias sobre los complejosreligiosos afrocubanos(Santeria o Regla de Osha, Palo Monte y Sociedades
Secretas Abakud). Se abordaran sus sistemas de pensamiento, formas expresivas, cosmogonias, corpus
representacionale interrelaciones con el desarrollo social en nuestro contexto nacional. En las sesiones de la
tarde,el ensayista e investigador haitiano Laénnec Hurbon, Director de Investigaciones en el Centro Nacional
de la Investigacién Cientifica de Francia, ofrecerd un ciclo de conferencias que proponeun acercamiento a la
situaciény el futuro de lasreligiones afrocaribefias comoparte de la cultura delos paises del Caribe.

Segunda parte: Durante dias sesionaran Paneles con participacién de especialistas cubanosy extranjeros
para los cuales se aceptan ponencias con una duracién maxima de 20 minutos, acerca delos siguientes temas:

- Complejosreligiososafroamericanos: sistemas de creencias, cosmogonias y formas expresivas.
- El culto a los muertosen la cosmovision religiosa afroamericana.
- Religiones afroamericanas, nacionalidad e historia regional.
- Las religiones afroamericanas: vinculose interrelaciones con otrossistemas religiosos.
- Religiones afroamericanas y métodoscurativos.
- Los complejos religiosos afroamericanosy la cultura de resistencia.
~ Las religiones afroamericanas y la modernidad.
- Religiones afroamericanas y arte popular.
- Creacién teatral y religiones afroamericanas

Habrd ademis visitas a museos,galerias de arte, casas templo, proyeccién de videos y representacionesartisticas.
Los interesadosen participar como ponenteso presentar materiales audiovisuales deberan enviar una sinopsis
sobresu trabajo de 20 lineas y su curriculum vitae al Comité de Admisién antes del 30 de junio de 1997. Si usted
quiere proponerun nuevo tema para un Panel bajo su coordinacién deberd someterlo a consideracién antes del
30 de abril de 1997.
El Seminario contard con traducciénsimultinea espafiol-inglés, inglés-espafiol, para todaslas sesiones.

INSCRIPCION Y PLAZOS DE ADMISION

La cuota deinscripcién en el Seminario es de $280.00 USD para profesionales y $140.00 USDpara estudiantes;
serd abonada personalmente en la Casa de las Américas. Los interesados deberdn confirmar su asistencia antes
del 31 de julio de | 997.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

Para facilitar la estancia de las/los participantes se ofrecen paquetesturisticos queincluyenel alojamiento con
desayunoy cena, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto a las actividades del evento.
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CIENCIA, UNIVERSIDAD Y MEDICINA
Hugo ARECHIGA

Leer este volmen es un quehacer en
verdad placentero, porque, como todo
buenlibro, permite conocer mucho de lo
queseignora y apasionaporlo sugerente
que resulta pensar en diferente perspec-
tiva. Hugo Aréchiga nosofrece aqui traba-
jos alrededor de el quehacercientifico en

México; la relacion entre la ciencia y la

universidad y la encrucijada actual de la

medicina.

Siglo XX! también ha publicado Los
fenédmenos fundamentales de la vida
coordinado por Hugo Aréchiga

 

CAPITAL CULTURAL, ESCUELA

Y ESPACIO SOCIAL

Dierre BOURDIEU

Este volumen presentala vision de Bour-
dieu sobre el papel de las ciencias socia-
les, y en particular de sociologia en la
explicacién y la produccién del mundo
social. Ofrece una serie de instrumentos
de trabajo, entre los que destaca un
modelo de analisis del espacio social
estructurado por dos formasdecapital: el
capital econdmicoy elcapital cultural.

 

De venta en Av. Cerro del Agua 248, col. Romero de Terreras, tel. 658 75 SS y en librerias de prestigio
email: siglaxxi@inetcorp.nel.mx
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ESTUDIOS SOCIALES
Revista Universitaria Semestral

Consejo de Redaccién: Dario Macor(Director), Ricardo, Falcon,
Eduardo Hourcade, Enrique Mases, Ofelia Pianetto, Hugo Quiroga

 

N° 12 Primer Semestre 1997

 

ARTICULOS:

Oscar TERAN: Carlos Octavio Bungey Ia institucién filosofica: educando al

cacique progresista.

PATRICE VERMEREN: La Filosofia, el Estado y la Revolucion.

MirTA LoBaTo: El Estadoenlos afiostreinta y el avance desigualde los

derechosy la ciudadania.

MariA PIA MARTIN: Catdlicos, control ideolégico y cuestién obrera. El

peridédico La Verdad de Rosario, 1 930-1946.

Maria Luisa MUGICA: Cuerpos fabricados en reglamentos. Obligaciones y

prohibiciones para las prostitutas del Rosario en los umbrales del

siglo.

ADRIANA CHIROLEU: La Universidad en su laberinto: ¢excelencia o

equidad? Los dilemas en torno al acceso.

ENTREVISTA A GUILLERMO O'DONNELL. «Hoy ser progresista es ser

liberal, y viceversa.» Entrevista de Hugo Quiroga y Osvaldo lazzetta.

NoTAS Y COMUNICACIONES:

ALBERTO LETTIERI: Delliberalismo notabiliar a la “democracia deferencial”.

Horacio ROSaATti: El voto como medida dela participacion politica.

TERESITA GOMEz:Planificacién en Argentina.

 

Estupios SOCIALES, Universidad NacionaldelLitoral, 9 de julio 3563

(3000) Santa Fe, Argentina.telefax (042) 571194. :

DIRIGIR CORRESPONDENCIAA:Casilla de Correo 353, Santa Fe, Argentina.

 

 

que contribuyan a la comprensiéndelos diversos aspectos dela cultura latinoamericana. En esta ocasi6n
presenta al lector una visién panordmica, a través de la pluma de destacadas personalidadesde Ia literatura,

dela labor desarrollada por la UNESCO enel ambito cultural

Ee revista Cuadernos Americanos ofrece su coleccién Cuadernos de Cuademos, preocupadapor difundir estudion

Mensaje de América: Cincuenta afios junto a la UNESCO,
Prél. de Federico Mayor Zaragoza, México, Cuadernos Americanos-UNAM, 1996 (Col. Cuadernos de Cuademos, 7)

INDICE GENERAL

 FEDERICO MAYOR ZARAGOZA. Prdlogo
EDGAR MONTIEL. Nuestra América y la UNESCO MENSAJE

|, PRECURSORES DE LA COOPERACIONINTELECTUAL DE

GABRIELA MISTRAL. La unidad de la cultura AMERICA
ALFONSO REYES. Notas sobre la inteligencia americana Cincuenta afiosPEDRO HENRIQUEZ HURENA. América en la cultura de Occidente junto ala UNESCO
JAIME TORRES BODET. El destino de la persona humana

JUAN MARINELLO. Marti, precursor de la UNESCO aneekLee

I. UN CONTINENTE CULTURAL

CARLOSFUENTES. Revelacién de América
JORGE EDWARDS. Ordeny aventura dela lengua
RUBEN BAREIRO SAGUIER. El génesis guarani

RENE DEPESTRE. Una ejemplar aventura del cimarroneo cultural
ALEJO CARPENTIER. Lo que el Caribe ha dado al mundo
JORGE AMADO. Unpals donde se mezclaron hombres y dioses
CESAR FERNANDEZ MORENO. América Latina en su cultura
JOSE LEZAMA LIMA. Imagen de América Latina
GABRIEL GARCIA MARQUEZ. El milagro dela creacién

 

ill, EL HUMANISMO AMERICANO    ARTUROUSLARPIETRI. Nacién ylibertad en la América Latina
GERMANARCINIEGAS. Una sola palabra: independencia
SILVIO ZAVALA. Las Casas, profeta del anticolonialismo

FRANCISCO MIRO QUESADALos derechos humanosen América Latina
ERNESTO SABATO. Anotaciones sobrela crisis occidental y la desmitificacin
MIGUEL LEON PORTILLA. Naturalezay cultura

VICTORMASSUH. La vocacién universalista

LEOPOLDO ZEA. Derecho ala diferencia: mas alld de la tolerancia
COSTO PARA

IV. LA ESCENA CONTEMPORANEA EL MeeGENERAL

OCTAVIO PAZ Ironia y compasién
OSVALDO HURTADO. Cuatro expresiones de la cultura politica

latinoamericana VENTAS
LUIS ECHEVERRIA. Ante todo una revolucién mental Tetra a Hianieades, 2 po
BELISARIO BETANCUR. La funcién del Estado: dimensiones de la cultura Seeeenno
MIGUEL DE LA MADRID. Contexto para la democracia y la cultura Tel 622 19 02; fax (525) 616 25 15
MANUEL ELKIN PATARROYO. Papeldel conocimiento cientifico en el ere cuacianafoaceidar inert
proceso de integracién
HECTOR GROSESPIELL Integracién politica jutopla o posibilidad real?
ALDO FERRER. Desarrollo desde adentro
FERNANDO AINSA. La construccién de un nuevo espacio cultural
iberoamericano    

   RIGOBERTA MENCHU TUM LosPueblosIndigenasy el desarrollo sostenibleigenasy
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CATHERINE M. CONAGHAN Y JAMES M. MALLOY: Democracia y

neoliberalismo en Peru, Ecuadory Bolivia

DANIEL PECAUT: Presente, pasadoy futuro dela violencia en Colombia.

CARLOSM. VILAS: De ambulancias, bomberosy policias: la politica

social del neoliberalismo.

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA: Tres trampas: sobrelos origenes

de la crisis econdémica mexicana de 1994

ROBERTO GARGARELLA: Recientes reformasconstitucionales en Amé-

rica Latina: una primera aproximaci6n

COMUNICACION

JOHN H. COATSWORTH: Entorno dela historia del bienestar

INFORMACIONDE BIBLIOTECA

 

DESARROLLO ECONOMICO —Revista de Ciencias Sociales es una publicaci6n
trimestral editada por el Instituto de Desarrollo Econémico y Social (IDES)
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r al fortalecimiento de la investigacién educativa, por lo que

‘© nacional y latinoamericano de convergencia de investigaciones
pos disciplinarios, niveles y modalidades educativos, abordar

con larga tradic investigativa como aquellos emergentes; senalar los

vacios en la producci6on nacional y regional asi como posibles lineas de

uficientemente transitadas por los investigadores, discutir y argumentar

teoricas y metodologicas diversas sobre los problemas del campo de la

y Ntribuir a la difusion y establecimiento de parametros de calidad en

9s de la investigacién educativa
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Todos los trabajos se someten a un proceso de dictamen donde se conservara

el anonimato de arbitros y autores

 

pm   
»

€ Suscribase
Suscripciones y distribucion:

San Borja 938, colonia Del Valle, CP 03100, México, DF.
Teléfono: 575 02 64

Asuntoseditoriales:

Secretaria Técnica de la Revista:
Tel. y fax: 601 1651

ideogram@servidor.unam.mx

 

Rafael Diaz Diaz, Secretario General

ALADAA - COLOMBIA:

E-Mail:
[rdiaz@javercol.javeriana.edu.co]

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAS RIANA

UNIVERSIDAD SERGIO AKBULEDA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIVERSIDAD NACIONAL

UPTCTUNJA

SEDE EN CARTAGENA

wily

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA
JORGETADEO LOZANO

SECCIONALCARIBE

DE ASIA Y
AFRICA

IX CONGRESO

LATINOAMERICANO

DEALADAA

CARTAGENA DE

INDIAS

DEL 6AL 9 DE OCTUBRE

DE 1997

 
  aladaa 

ASOCIACION LATINOAMERICANA

DE ESTUDIOS AFROASIATICOS

  

 



 

r

     

 

   

»CUADERNOS
 

 

América Latina:
unidad e integracion  

.
§

La economia: i
de la estabilidad j
a la incertidumbre... '

El nuevo mercado delas
telecomunicaciones ;

El reto del D.F. i

i
i 
 

 

n
e
r

277

 

 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL ’
CIUDAD, LAS IDEAS Y LAS LETRAS

UNIVERSIDAD DE SANTIAGODE CHILE
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS

El Seminario Internacional en Ciencias Sociales y Humanidades quiere ser una
instancia de alto nivel orientada hacia la reflexin la investigacion.

EI | Seminario Internacional, Historia del pensamiento la cultura, realizado en enero de
1995, conté conla participacin de los profesores Malcom Deas,Patrice Vermeren,
Arturo Roig, Maria Helena Capelato y Agustin Squella. En el|! Seminario Internacional,
Ideas y Mutticulturalismo, dictaron los cursos los profesores Hugo Achugar, Eni de
Mesquita, Humberto Gianinni, Tulio Halperin y Mario Orellana. Los dos primeros

seminarios se realizaron con la asistencia de una veintena de académicos-alumnos,
provenientes de Estados Unidos, Canada y paises de AméricaLatina.

Latercera version tuvolugar,entre el 9y 18 de enero del presente aro. Eltemacentral
del seminario traté Las utopias entre la modernizacién y la reinvindicacién dela identidad,
donderecibimos un numerosimilar deinscritos al de los afios anteriores. Concurrieron

enesta ocasiénlos profesores Leopoldo Zea,Juan Hung Hui, AnaPizarro, Fernando

Ainsa y Hugo Biagini.

EI IV Seminario Internacional en Ciencias Sociales y Humanidades tendra como tema
principal Las ciudades, las ideas ylos letras y se realizara en enero de 1998.

Para poner en marcha este programase ha tenido en cuenta la necesidad de estaral

dia en los ultimos avances metodolégicosy de investigaciony el deseo de fortalecer

contactos, amistad y relaciones entre quienes se dedican

a

las ciencias sociales y

humanidades.

Los requisitos necesarios para participar en estos seminariosson: estar en posesion

del grado de magister, ademasderealizar docencia ylo investigaciona nivel superior.

O bien,estar en posesidndel grado de doctor en Ciencias Sociales o Humanidades.

Invitamosa quienes se interesen porparticipar en estas reuniones académicas a

solicitar informacion complementariaa:

Dr. Eduardo Devés Valdés y Dra. Carmen NorambuenaCarrasco

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS.

Romén Diaz 89, Providencia, Santiago, Chile, Tel: 56-2-236 0136,
Fax 56-2-2358089, e-mail: edeves@lauco.usach.d  
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LA ARGENTINA Y

EL MUNDODELSIGLO XX

12,13 y 14 de Noviembre de 1997
Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina

El Centro de Estudios del Siglo XX y el Centro de Estudios Hispanicos del Departamento de
Humanidades de la Universidad Nacional de! Sur organizan estas JornadasInternacionales, pensadas en

el ambito de las relaciones de la Republica Argentina con el mundo actual. La convocatoria, realizada
practicamente envisperas de la finalizacion delsiglo, tiende a un amplio espectro tematico,a través del

cual se abordaran aspectoshistoricosy de relacionesinternacionales,lingUisticosy literarios, asi como
cuestiones de pensamiento y cultura. Los subtemasprevistos son los siguientes:

La Argentina y Europa

La Argentina y América

La Argentinay el sudeste Asictico
Lo Argentina y el Mercosur

El desarrollo de las Jornadas contemplala realizacion de unaserie de actividades complementarias entre
si, que se resumenenelsiguiente esquema:

a) Conferencias, paneles y coloquios a cargo de invitados especiales del masalto nivel, en los diversos
camposdelsaberarriba indicados.

b) Comunicaciones. Los originales debaran presentarse en hojas tamajiocarta, escritas de un solo lado

a doble espacio, dejando un margen izquierdo de 3.5 cm y un margen derecho de 2 cm. Deberan estar

acompariadosde su version en undiskette de 5 1/463 |/2 de alta densidad en procesador Word Perfect
o bien Word para Windows. La extensién maxima de cada comunicacion sera de 8 paginas,sin contar

las notas. Deberan remitirse en original y dos copias antes del 3! de Agosto de 1997.

Un resumen de no mas de 200 palabras, debera remitirse antes del 31 de Julio de 1997.

Los aranceles seran de US$50para los expositores, US$30para los asistentes y US$10 para estudiantes.
Otrosdetalles se comunicarana losinteresadosa través de la segunda Circular, cuyo envio esta previsto
para la primera quincena del mes de Marzo de 1997.

La naturaleza amplia (pluridisciplinaria e internacional) de la presente convocatoria nosinducea invitar

a todoslos posibles interesados a ponerseen contacto dentro de la brevedadposible con los Centros
organizadores.

Departamento de Humanidades, Univesidad Nacional del Sur, 12 de Octubre y San Juan
8000 Bahia Blanca, Argentina, FAX: 54-91-26239 

~

. JORNADAS INTERNACIONALES

  

FINDEL SIGLO XX
¢CENTURIA PERDIDA?

LEOPOLDO ZEA
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COYUNTURA: Carlos Ivan Degregori. Pert. Mis alli de la toma de rehenes. Guillermo Waksman.Uruguay. La
izquierda avanza hacia el gobiemo. APORTES: Manuel Antonio Garretén. Revisandolas transiciones democré-
ticas en América Latina. Nora Segura Escobar/ Donny Meertens. Desarraigo, género y desplazamiento intemo
en Colombia. Maria Luisa Ramos. Creencias y valores de los parlamentarios en Venezuela. TEMA CENTRAL
ESTADOS Y ACTORES EN UN MUNDO COMPLEJO. Héctor-Leén Moncayo. Los movimientos sociales entre
la condicionalidad y Ia globalizacién. James N. Rosenau. Demasiadas cosas la vez: la teorfa de la complejidad
y los asuntos mundiales. Benjamin Schwarz. Estados Unidosy la direccién el mundo. Juan Gabriel Tokatlian.
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@conicit.ve, megonzal @conicit.ve.
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CUADERNOS
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Revista dedicada la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos

 

 

NOMBRE:

DIRECCION: a PEST a Pe eee

GiAissSCERTADS

CODIGO POSTAL: PAIS: TELEFONO.

GIRO: ____SUCURSAL:

O Suscripcion ORenovacién Importe

Suscripeién anual durante 1997 (6 nimeros):

O México: $144.00

O OtrosPaises: $125 US DLS (Tarifa unica).

Precio unitario durante 1997:

O México: $25.00
O OtrosPaises: $24 US DLS(Tarifa unica).

Redaccién y Administracién:

Torre | de Humanidades, 2° piso,
Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx

Nota: Para evitar pérdidas, extravios o demorasen el correo se sugiere no enviar cheques.

De preferencia efectie su depésito en la cuenta nim. 35-34759-8 del Banco del
Atléntico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.  
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DIRECCION:
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CODIGO POSTAL:____PAIS: TELEFONO:

GIRO: SUCURSAL:
 

Deseo recibir los siguientes ejemplares (Indicar numero y ano):

 

 

 

 

TOTAL:

Ejemplares México: Otros Paises:

1942 a 1959 NS53.00 $36 US DLS

1960 a 1986 NS31.00 $30 US DLS

1987 a 1994 NS24.00 $24 US DLS
 

Redaccién y Administraci6n:
Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx

Nota: Para evitar pérdidas, extravios 0 demoras en el correo se sugiere no enviar

cheques.De preferencia efecte su depésito enla cuenta nim. 35-34759-8 del Banco
del Atléntico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.       
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Préximamente

Leopoldo Zea

Latinoamérica enla globalizacion

 

Eduardo Devés Valdés

Ideas y sensibilidades en el Chile del siglo Xx

(lo tanatico-sacrificial en la Universidad

de Concepcion entre 1950 y 1973)

. José Luis Rubio Cordén

La comunidad iberoamericana

ante dosinterrogantes

HugoE.Biagini

Utopismoy juventud

Fernando Ainsa

El desafio dela identidad multiple

en la sociedad globalizada

Yamandu Acosta

Globalizacién e identidad latinoamericana

Tzvi Medin

La filosofia latinoamericana

y el proceso de globalizacion

Felicitas Lépez-Portillo T.

Los proyectos de modernizacion en México:

entre desarrollistas y neoliberales te veas

Jorge Larrain

Latrayectoria latinoamericana a la modernidad
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DARCY RIBEIRO

Darcy Ribeiro Mi descubrimiento de América
Leopoldo Zea Darcy el americano

Rubén Wisotski Darcy Ribeiro, emperador del mejor
suefio latinoamenicano

Gustavo Baez £1 desafio de Venezuela es poblar el
Amazonas

Miles de Cariocas despidieron a Darcy Ribeiro

Gustavo Vargas Martinez Bibliografia de Darcy Ribeiro
(1922-1977)

PENSAMIENTO, CIENCIA Y SOCIEDAD

Vjekoslav Mikecin Leopoldo Zea y el problemade la
identidad cultural

Eduardo Mendieta La alterizacién delotro: critica de la
razon latinoamericana

Mario Magallén Anaya _Criterio historiografico para una
historia de las ideas en América

Latina
Mario Mejia Huaman Existié unafilosofia inka?

Héctor Guillermo Alfaro El hombrey la técnica
Javier Flax 1a organizacién delas instituciones

cientificas, entre la eficiencia y la
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IDEAS EN CHILE

NormanP. Sacks Andrés Bello y José Victorino
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tensiones intelectuales

Clara Alicia Jalifde Bertranou Francisco Bilbao: de la
secularizacién delas conciencias a la
secularizacién del Estado

Manuelde Jesiis Corral C. Francisco Bilbao, pasion por
América
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Barry L. Velleman _Andrés Bello y sus libros
Horacio Costa Quadragésimo 

 

 


