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Ariel, un siglo después

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, Universidad Nacional Autonoma de Mexico

USIGLO DESPUES, el pensamiento filosdfico de destacados expo-
nentesdela inteligencia americana, de la region que José Marti

llam6 “Nuestra América”, se presenta comouna extraordinaria profe-
cia respecto de nuestro tiempo. En formadestacadala utopia de Simon
Bolivar de una Nacion de naciones cubriendo el universo entero y la

utopia de la Raza Césmica de José Vasconcelos como Raza de razas y
Cultura de culturas. En este campo José Enrique Rod6nosofrecela
vision de un mundoentonces en formaci6ny que ahora es unarealidad.
El pensador uruguayola fue expresando en su obra, resumiéndola en el
visionario mensaje expuesto en Ariel.

Unaobra, nos dice Emir Rodriguez Monegal, que parte de la his-
toria que da identidad a esta regidn de América: “Rodove la realidad
americanacon ojos enriquecidosporla historia,y la historia es para él
~alinea de tradicion que viene desde la lejana y ejemplar Grecia, asi

comode la Romaimperial, del cristianismo,a través de Castilla, des-

cubridora y civilizadora, considerando también la gesta de nuestra in-
dependencia, hasta la hora actual de América’.

Ariel, mensaje de Rod6 lajuventud de su tiempo, esta motivado
por los cambioshist6ricos que se ponen en marcha en 1898 con la
sorpresiva derrota delviejo imperio espafiol, al que se le impone un
nuevo y poderoso imperio,el anglosaj6n, formado al norte de Améri-
ca: Estados Unidos.Derrotafinal del imperio espafiol que,a lo largo
de la historia de su dominio,nos dejo la vision del mundo,de la que

parte la obra delainteligencia de esta region, abierta a todas las expre-
siones de lo humano comonacionlatina y mediterranea.

El triunfo de la América anglosajona,blanca y puritana, sobreel
imperio espafiol confirma la percepcién que sobre nuestra América
tenian los que luchaban por un cambio que deberiair a las mismas
raices. Hacer de ella los Estados Unidosde la América del Sur,pro-
yecto de los llamadoscivilizadores de esta region, encabezados por
Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi.

Proyecto que coincidia en México conel de Justo Sierra para ha-
cer de los mexicanoslos yanquis delsur, para enfrentar al Coloso del
Norte en susfronteras, queen la injusta guerra de 1847le quité la
mitadde suterritorio. En un caso era admiracion,y en otro, enojo a
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causa del despojo sufrido. En unoy otro caso lo que se proponia era

rompery anular los habitos y las costumbres que Esparia habia dejado

en sus colonias, mediante la emancipacién mental que completase la

politica. Pero {no era cambiar, aunquelibremente, una forma de domi-

nacionporotra?

Rodé escribe en Ariel:“La poderosafederacion varealizando en-

tre nosotros una suerte de conquista moral[...] La admiracion por su

grandeza yporsu fuerza avanza a grandes pasos [...] Y de admirarla,

se pasa a imitarla [...] Es asi comola vision de una América

deslatinizadase va imponiendo[...] Tenemos nuestranordomania. Es

necesario oponerlelos limites que la razon y el sentimiento sefialan de

consuno”. Estoes,afirmar nuestra propia identidadlatina.

Esta fascinacion por Estados Unidosoriginabael empefio de los

civilizadores, quienes consideraban que para que su cambio fuese po-

sible, era necesario hacer una limpieza de sangre y un lavado de cere-

bro. Traer sangre nueva, comolo hizo Estados Unidos, con la que

llegarona ser lo que son. Gente semejante a la que pobl6 e hizo la

grandeza de esa nacién. Educara los latinoamericanos,para que de-

jen deserlo, en la filosofia utilitaria y positivista en que se formaron los

estadounidenses.“Gobernar es poblar”, decia Juan Bautista Alberdi.

Poblar esta América con sangre europea, pensaba Sarmiento,para

quese limpiasela sangre que impusoel dominio colonial. Eranecesario

terminar conla sangre espajiola,india y africana y con su engendro:el

mestizaje. La derrota mexicanaeraelresultado de algo que se necesi-

taba borrar.
Situadofrente a la disyuntivadeloscivilizadores —gcivilizacion 0

barbarie?, ;ser como Estados Unidos0 mantenerseen la barbarie?—

Rod6 propone: ,sajonizarse o latinizarse?, ;negarse a si mismo0 afir-

marse en lo que se es? Rod6sesirve detres personajes del drama La

Tempestad de William Shakespeare: Ariel, Caliban y Prospero. Este
Ultimo es un mentorque hablaa lajuventud;Ariel esel espiritulatino
que enfrenta a Caliban yéste es el materialismodel que hacegala la
Américasajona.El enfrentamiento permitird a Ariel vencer a Caliban y
ponerlo asu servicio.

Enla interpretacion caribefia de Fernandez Retamar,estos perso-
najestienen otro sentido. Ariel es slo un mensajero, Prosperoesel
codicioso conquistadory colonizador que despoja a Caliban de sus
tierras y bienesy lo esclaviza. Caliban representa a los condenadosde
la tierra servir por siempreal ambicioso Prospero.

Cien afios después,esta diversa interpretacion de La Tempestad
se complementa. Caliban se apropiadelos instrumentos de grandeza y
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dominio de Préspero, como Prometeose ha apropiadodel fuego de

Zeus. En la mitologia griega Prometeo es encadenado a unaroca; en

América, Caliban rompesuscadenas y se iguala a Prospero,al que no

aniquila, sino lo incorpora a esa nueva raza de la que habla José

Vasconcelos,uno de losjévenes motivadoporel mensaje de Rod6.

Cuandoel candidato a la presidencia de Estados Unidos, William

Clinton, hablé en 1992de incorporar al exclusivo “suefio americano”a

los estadounidenses marginadosdel mismo,porsu diverso origenra-

cial y cultural, y nuevamente retomaeste discurso al ser reelegido, dice

que su meta es hacer de Estados Unidos“la nacién multirracial y

multicultural dela tierra”. Surge una sola y gran América, de Alaska a

Tierra del Fuego,llevando su mensaje integradoralresto del planeta.

Nuestra América enfrenta ahora problemas quetienen su origen en

los inicios del siglo xx, y que fueron expresadosenel Ariel de José

Enrique Rod6. Estos conflictos fueron motivadospor la expansion

estadounidensesobrela totalidad de América Latina, que se convirtio

enpatio trasero del nuevo imperio. Dos guerras mundiales,iniciadas en

Europa, transforman a Estados Unidos en un imperio cuya globalizacion
le disputo la UniénSoviética durante la Guerra Fria, que termino en
1989 pordecision unilateral de Gorbachov,exlider de laantigua URSS.
El interés de que su pueblo no hiciera mas sacrificios terminaoriginan-
do la desarticulacién del pais, provocando que Estados Unidosse pre-
sente comoplenotriunfadory conductordelatierra.

Victoria pirrica que anula a la Europa Occidental, bajo hegemonia
estadounidense,y que no necesita ya de sus sofisticadas armas para
supuestamenteser defendida de la Unién Soviética. Esta Europa em-
pieza a consolidarla utopia bolivariana de una Nacion de naciones,
pero exclusivamente europeas. Pone en marcha la economia de mer-
cado,parala cual no estaba preparada la URSS,ni tampoco Estados
Unidos, que ahora debesalir de Europa cargado con sus ya anacronicas

armas.
Economia que emerge tambiénen Asia, donde Japon, como otro

Prometeo, ha robadoel fuego a Zeus. Lo utiliza, mejora y comparte
conlos pueblosdelas ya prescindibles colonias europeas enesa re-
gion. Japonlos hace sus socios, porque asi le conviene, para que su
propio y extraordinario desarrollo no se extinga.

De lamisma manera comolo hizo Japon, los demas condenados
de la tierra pueden emergere igualarse a sus conquistadoresy coloni-
zadores. Yahan hechosuyala ciencia y técnica occidentales, ponién-
dolas a suservicio. No podran ser excluidos de la nueva economia.
Ademias,todos son parte indispensable deella. Por tal motivo, sus  
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frutos puedeny deben ser compartidosy su participacion es impres-

cindible. Nadie sobra, ni nadie puedefaltar. El espiritu de Arieltriunfa

sobre Présperoy se universaliza.
Noes Caliban,sino Préspero,el que ha crecido,al crecer en este

fin de siglo y de mileniola ciencia y la técnica que éste consideraba de
su exclusividad. Perose ha desarrollado tanto que hace innecesarias
las materias primas que Préspero robabade tierras arrancadas a
Caliban, como tambiénse haceinnecesaria la fuerza bruta y esclava
del despojado duefio deesas tierras. Es tan grandela posibilidad pro-
ductiva dela ciencia y técnica occidentales que a sus productoresre-
sulta imposible consumirla. Esto plantea otro grave conflicto,la caida y
fin de un desarrollo quepareceinfinito.

Jap6nlo entendié asi, por ello primero maquilé sus productos
en las desechadascolonias de Europa en Asia, creando empleos y
luego las asocié, para que juntos expandiesensusproductosal co-

razon mismode los mercadosdel mundooccidental. En Estados
Unidos,el presidente republicano, George Bush,para transformar
su economia militar, necesitaba de mercadosque no podia encon-
trar ni en Europa nien Asia. Alli estaba América,patio trasero de
su imperio, con millones de posibles consumidores. Pero gente po-
bre no consume,habia que hacer lo que Japon, incorporarlos a la
produccion y compartir sus frutos, creando empleosy capacitan-
dolospara la produccionyel consumo.Asi surgio la propuesta de
un Tratado de Libre Comercio para todo el Continente.

WilliamClinton fue mas lejos: incorporé a la economiay al confor-
table modo de vida de Estados Unidosa los estadounidenses margina-
dos, lo cualle permitié,al iniciar su segundo mandato, anunciar que su
naciOnse incorporabapujante a la economia de mercado.

iYnuestra América? {Qué representabala economiaglobalizada,
el neoliberalismo?{Eraeltriunfo del materialismo y pragmatismo de
Caliban? jNo,eraeltriunfo de Caliban desencadenado igualandose a
Prospero! El pragmatismoserviria a esta nuestra Americapara poner
su propio pragmatismoa suservicio y modo de ser haciendosuyala
extraordinariaciencia y técnicade los ultimostiempos.

Cuandoelpresidente de Estados Unidos George Bushofreci6 el
Tratado de Libre Comercio a toda la América, no era un generoso
acto altruista,sino quesu pais lo necesitaba para cambiar su economia
militar por una de mercado. Necesitaba del mercado que no tenia ni en
Europani enAsia. Tratados que harian enel continente lo que Japon
habia hechoen Asia: desarrollo compartido que beneficiaria a todos
los que de esta formase asociasen.

i
E
i
i
i
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La Europaoccidental, integrada en una gran comunidadde nacio-
nes étnica y culturalmente desiguales, pero unidas por su extraordina-
rio crecimiento,habia sido de inmediato enfrentadaporel crecimiento

asiatico. Ahora el anuncio de Clinton la enfrentaba con Estados Uni-
dos. La Comunidad Europea, para no frenar su desarrollo, hizo trata-
dos de comercioy se asocié con los mercadosasiaticos,incluida la

gran China. Y ahora tendra que integrarse al gran mercado de la Amé-
rica del Norte, y de inmediato a la parte de la América Latina que
habia quedadofuerade las relaciones comerciales con Estados Uni-
dos, el Cono Sur.

{Qué habia pasado conel proyecto de Bush? El proyecto adop-
tado por el democrata presidente William Clinton fue rechazadoporel
Congreso. Los estadounidenses se negaban a compartir su economia
con pueblos ajenosa ella y sus esfuerzos. Ademas, lo que podia ha-
berse aceptado con Bush,se impedia con un presidente que pretendia
incorporar a la exclusividad de su suefio de libertad y prosperidad a
gente ajena a Estados Unidos. Clinton, con dificultades, logré se apro-
base para México.

Para reducirla importancia de este Tratado con México,se lo

presento comouna dadiva, condicionada a unaplena sumisi6n,inclui-

da larenunciaa su peculiar identidad. Fue aqui, hace pocos afios, que
le preguntaronal estadounidense Samuel Huntingtonsobre el Tratado
de Libre Comercio con México y quesi éste afectaria a los estadouni-
denses, a lo que contest: “No hay problema; sera Méxicoel que se
transformeculturalmente en apéndice americano”. Esto es, México re-
nunciaria a la herencia de Bolivar, Rod6 y Vasconcelos. Nofalté quien
aceptaseesta falacia. Lo que en realidad decia Huntingtones: “Siuste-
des quieren un tratado comoel que se dio a Méxicotendran quere-
nunciar a las pretensionesde integraciénenlalibertad de sus proceres”’.

Samuel Huntingtones el maestro de Francis Fukuyama,el que
mand6a pueblos comoel nuestro la historia sin fin, la que habia
terminadopara el mundooccidental por su capacidadcientifica y téc-
nica. Huntington y Fukuyamatuvieron que reconocer que los pueblos
asiaticos no solo eran capaces deusar la ciencia y técnica occidenta-
les, sino de recrearlas y superarlas. En lo que no podrian superarlo,era
en su calidad moral. “Nunca hariamostrabajar a un hombre 24 horas
al dia comolosasiaticos”. A esto el lider de Singapurles contest6
preguntando: “jTrabajabamospara ustedes 24 horas al dia! Era mo-
ral? ;Ahora las trabajamos para nosotros! ;Eso es inmoral?”.

Fukuyamaserefirié recientementea las crisis econdmicasy socia-
les de Asia, Latinoamérica y Europa Oriental. Esto, dijo, demuestra la   
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incapacidad de estos pueblos para el buen uso de la ciencia occi-

dental. Ahora anunciael fin de lo humano por demasiado humano

y la capacidad dela ciencia para crear al superhombre,sin pasio-

nes humanasyporello mas capaz deservir a sus creadores.

Los occidentales no compranidentidades,éstas no tienen pre-

cio. Comprabanmaterias primasbaratas y mano de obra esclava.

Ahora no necesitan de ellas, pueden entonces mandara esta gente

ysustierras al vacio dela historia sin fin. Prosperoseresiste a
compartir lo obtenido por ese despojo. Ahora no pueden impedir
que la riqueza generada puedaser compartidapara que no se pier-

da y aumente.
Este hasido yesel objetivo del Tratado de Libre Comercio

ofrecido por Estados Unidos, que quiza pueda ampliarse, como se
pens6, para todo el continente americano.Esta es la razon de los
tratados de la Comunidad Europeapara poderentrar en el gran

Mercado de la América del Norte, Canada, Estados Unidos y

México, que puede ser ampliadoalresto de los paises americanos.
En unoyen otro casose originan en una necesidad. Sin embar-

go, los europeostratan de imponer condicionamientosqueles per-

mitanventajas en algo que debe ser equilibradamente compartido:

alegan una supuestasuperioridad moral, que permite presentar como

dadiva sunecesidad, un respeto a los derechos humanos que pue-
blos como los nuestros desconocenporsu origenbarbaro. {Son
estas naciones ejemplo de moraly de respeto de los derechos hu-
manos? ,Cémoconquistaron y colonizaron pueblos comolosnues-
tros? {Qué hayde las feroces guerras entre occidentales que se
transformaronenelsiglo xx en matanzas mundiales?

{Qué tenemosquehacernosotros los marginadosy barbaros
para enfrentar la mismae insistente politica de dominio delas na-
ciones que se empefan en serlo? Tenemosesa maravillosa heren-
cia, ese pleno y auténtico humanismoquenoslegarontantos sofia-
dores de nuestras tierras. La Nacion de naciones,la Raza de razas,

el pasado multirracial y multicultural de cuyo origen e historia nos
habla José Enrique Rodo.

Esta herencia debe motivar y dar sentido a nuestra integracion.
Capacidad para competir compartiendoy asi aleanzar lamaxima
libertad y desarrollo que nos permita gozarla. Competir compar-
tiendo esfuerzos, sacrificios y beneficios. TLC con los Estados
Unidos? Si, pero sin condiciones ajenasa una relacion de comer-
cio, produccion y consumo,{Tratado de Libre Comercio con la
Comunidad Europea? También,pero sin condicionamientos supues-
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tamente humanistas. Tratados que nos permitan, en toda nuestra
region, un comundesarrollo y bienestar compartido que esperamos
sea también plenamente universal de acuerdo con el mensaje de
José Enrique Rod6 que ahora conmemoramosensu centenario.
Quieneslo anticiparon y quieneslo prolongaron.
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El centenario de Ariel:
unalectura para el 2000

Por Fernando AINSA

UNESCO

UANDOEN 1900 José ENRIQUE Rop6, un joven estudioso auto-

didacta de apenas veintinueve aftos, publica Arie/ en una mo-
desta editorial de Montevideo, nada permite suponerque este bre-
ve ensayode apenascien paginasse convertiria al cabo de un par
de afios en el libro emblematico de América Latina. El joven Rodo
—nacido el 15 de julio de 1871 en un hogar compuesto por un
prospero comerciante de origen catalan y una madre criolla de fa-
milia tradicional— setransformariaen el “Maestro de la juventud
de América”, en el “artista educador”, titular de una “empresa sa-
grada” y conductorde una “milicia sacramental”. Arie/ se convir-
tid en el “Evangelio americano” que predicaba un idealismo —el
arielismo— como modelolatinofrente al agresivo y expansionista
modelo norteamericano. En 1910 ya contaba con ochoediciones.

Lasinterpretacionesdelas razones del éxito singularde la obra
de Rodé coincidirian desde el principio en que “las palabras de
Ariel se dijeron en el momento oportuno”(Pedro Henriquez Urefia),
porquetuvieronla virtud profética de lanzar, en su hora,la palabra
necesaria y decisiva (Alberto Zum Felde), ya que el autor de Arie/
“simbolizé las mas bellas y hermosas aspiraciones de nuestra
América” (Max Henriquez Urefia). Sin embargo, al mismo tiem-

po que esa palabra “oportuna” y “necesaria” era reconocida
internacionalmente, se iniciaba una polémica sobre la verdadera
dimension desu obra. Enfrentadoslos entusiastas panegiristas del
“arielismo” a quienes sospechaban queel “idealismo rodosiano”
era “un grueso contrabando devacilaciones y oportunismos’,cri-
ticos y estudiososdel Arie/ inauguraron una discusi6n noresuelta
hasta nuestros dias.

Por un lado, estaban quienes consideraban —comoJosé de

Riva Agiiero— la “sangrienta burla”y el “sarcasmo acerbo y mor-
tal” de un Rod6 que “proponela Grecia antigua como modelo para
una raza contaminadadel hibrido mestizaje con indios y negros”.
Enelotro extremo, estaban quienes lo saludaban comoel “profeta  
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del nuevosiglo para estos pueblos que esperabanansiososla pala-
bra de fe en sus propiosdestinos” (Max Henriquez Urefia). Entre
ambos extremosse abrié un amplio y contradictorio espectro de
opiniones queel pasodel tiempo apenas haatenuado. ello con-
tribuiria en la décadade los sesenta el debate sobre si lo auténtica-
mente americanoesta representado por Caliban mas quepor Ariel,
seguin propusiera a modode provocadordesafio Roberto Fernandez
Retamar en Calibdn: apuntes sobre la cultura en nuestra Améri-
ca.' Una polémica en la que Antonio Melis ha terciado, pregun-
tandosesi finalmente,“entre Ariel y Caliban no habria que apos-
tar por Prospero”.

Pese a ello, es posible preguntarse si el propio Rodo noali-
mento esa “figura estatutaria, firme, serena en demasia” de quien
fuera “enmascarado persistente” en vida como “sigue siéndolo
despuésdeidoa la tiniebla”,’ como metaf6ricamentese preguntara
Emilio Oribe. Alpracticar unaprosa de vocacion ejemplificadora,
con un estilo emblematico y voluntad moralizante, Rod6 no ha-
bria hecho mas que asumiren plenaconciencia un tono magisterial
y una retorica que algunos consideraban inadecuada parael lector
joven al que estaba destinada. Porque, en realidad, Rodo ya era
duefio desde los veinticinco afios de esa “mocedad grave”, con
quelo retraté Alberto Zum Felde,resultado,tal vez, de esas crisis
y depresiones, sobrellevadas con pudor y estoicismo desde que
quedara huérfano de padre los catorce afios y debié enfrentar
dificultades econdmicas quelo condujeron a abandonar sus estudios
universitarios. Se refugiaria desde entoncesdetras del gesto impos-
tado e impenetrableconel quesele identificé el resto de su vida.

Aun antes de publicar Arie/, cuando Rodoera el precoz y acti-
vo colaborador de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias

Sociales, ya aparecia como una “persona reconcentraday solita-
ria, timida y desgarbada”, de figura de “tipo linfatico en grado
extremo”, duefio de un “cuerpo grande pero laxo”, de “grosura
fofa” y de “andar flojo”, con “los brazos caidos, las manos siem-
pre frias y blandas, como muertas, queal darlas parecian escurrir-
se”, carente de “toda energia corporal”, donde “sus mismosojos,

‘Roberto Fernandez Retamar, Caliban: apuntes sobre la cultura en nuestra Amé-

rica, México, Didgenes, 1971.

2 Antonio Melis,“Entre Ariel y Caliban: ,Préspero?”, Nuevo Texto Critico (Stanford,
ca), vol. v, nams. 9-10 (1992).

3 Emilio Oribe, El pensamiento vivo de Rodo, introduccién y antologia de textos,
BuenosAires, Losada, 1944, p. 17.
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miopesyveladostras los lentes, no tenian expresién”.* Claro es
que el mismo ZumFelde descubriria a un verdadero escritor mas
alla de aquel “hombrepesadoy gris”, con la “mascara inexpresiva
de su rostro”y con esa “cara palida” quese iria abotagando con
los afios, escudado en “el respeto que dondequiera lo rodeaba”.
Un escritor que, mas alla de la melancolia a la que sucumbiria
prematuramente, interesaba por su “caracter viviente, renovado,
creciendo a expensas de una inmanencia de energiasinfinitas” por
esa condicion de artista y “suscitador”, comolo prefirié definir
Emilio Oribe.

Esta contradiccionentre el caracter y el mensaje, entre la per-
sonalidad yla obra de Rod6, se explica —a nuestro juicio— porla
explicita “voluntad programatica” con que encara la misién del
escritor cuya misiOn,porprincipio, “debe ser” optimista. El autor
de Ariel dice que “hay que reaccionar”, porque el momento lo
imponeylo hace masporun deberintelectual asumido éticamente
que por un espontaneo impulso de su naturaleza. Ello explicaria
esa contradiccionentre el contenidoentusiasta de su obra yla apa-

riencia flematica y solemnede supersona, esa dificultad en poder

identificar lo que dice con el cémo lo escribe, en poder asociaral

personaje consu prédica. Es lo que hemosllamado enotro trabajo
consagrado a su obrala frastienda del optimismo,> dondese revela
el progresivo desfallecimiento que lo embarg6 hasta susolitaria
muerte prematura en un hotel de Palermo, en 1917, cuando apenas

contaba con 46 afios de edad. Conotras palabras, Jorge Arbeleche
sugiere que Rodo fue un “agonico, pero no un claudicante”.°

El culturalismo libresco y artificioso, ese esteticismo aristo-

cratizante que, sin embargo, no fue nuncadesdefioso, parecio ser-
vir al deliberado propésito de construir “un estilo para un sermon
pedagogico cargado de razones yvertebrado por un pensamiento

* Alberto Zum Felde, /ntroduccién a Ariel, Montevideo, Ediciones del Nuevo
Mundo, 1967, p. 11. Este texto reproduce el capitulo consagrado a Rodé en Proceso
intelectual del Uruguay, BuenosAires, Claridad, 1941.

* Al temadela contradiccién entre la personalidad de Rodé —tal como aparece
reflejada en testimonios, correspondencia yescritos intimos— y el tono yestilo del
mensaje optimista y esperanzado de su obra hemos consagrado nuestro trabajo “Un
mensaje para los naufragos que luchan: la victoria sobre si mismo de José Enrique Rod6™,
en Fernando Ainsa, Tiempo reconquistado: siete ensayos sobreliteratura uruguaya,
Montevideo, Géminis, 1977, pp. 41-45.

“Palabras pronunciadasen el Simposiointerdisciplinario sobre “José Enrique Rodé
y su tiempo: cien afios de Ariel”, organizado porla Friedrich-Alexander Universitit
(Erlangen, febrero de 1999).  
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argumentativo y doctrinal, superandola funcionalidad denotativa
del mensaje”, comosostiene Belén Castro.’ Rompiendola “‘cora-
za retorica de su propio lenguaje, bajo el aspecto marmoreo del
maestro y del procer, cubierto por el bronce severo de la estatua
que muchosdesuscriticos han esculpido”, Belén Castro rescata al
“artista finisecular sensible ante la confusion de su tiempo”y el
optimismoheroico de quien fuera “un desterrado ensu propio pais”.

Fines de siglo, fines de milenio

A Loscienafios de su publicacion Ariel sigue siendo la obra mas
citada y editada de Rodo. Texto obligatorio en la ensefianza del
Uruguay, referencia en numerosospaises de America Latina, edi-
cionescriticas en Espafia y estudios consagrados a su pensamien-

to en el contexto de la historia de las ideas de América Latina,
pautan ese interés. Unareciente edicion italiana afade una nueva

area lingitistica a esa misma preocupacion.®
Sin embargo, masalla del renovado interés académicoporArie/,

es posible interrogarse sobre la vigencia en este nuevo milenio de
unaobra escrita hacecienafios. Esta interrogante invita a algunas
comparaciones. En efecto, la tentacion es grande yes dificil no
sucumbira la facilidad de compararlo que hasido elfinal de este
siglo con el fin del siglo xix. Sin caer en simplificaciones y mas
alla de su especificidad, unaserie de similitudes puedensertraza-
das entre ambas fechas, especialmente en el area hispanica.’

“El despertar del siglo fue en la historia de las ideas una auro-
ra, y su ocaso enel tiempoes, también, un ocaso enla realidad”,'
escribia Rod6 en 1897 sobreel siglo x1x que terminaba. Este tono
crepuscularde un fin de siglo donde todo “palidece yse esfuma”y
cuya vida literaria “amenaza con extinguirse”, impregnalaspri-
meras paginas de E/ que vendrd (1897), momento signado porla
incorporacion del mundo hispanoamericano a la modernidad ypor

7 Belén Castro, ediciéncritica de Arie/, Madrid, Anaya-Mario Muchnik. 1995, p
146.

* Ariel, edicionitaliana”a cura” de Antonella Cancellier, introduccion de Fernando
Ainsa, “In formadi parole”, Bologna, 1999

” No somoslos primeros en sugerir una comparacidnde este tipo, ya que estudiar
ambosperiodosatenido a rigurososcriterios historiograficos ha sido el objetivo de!
ensayista Hugo Biagini en su obra Fines desiglo, fin de milenio, prologo de Fernando
Ainsa, Buenos Aires, uNesco/Alianza, 1996.

"José Enrique Rod6, primera frase de E/ que vendrd, en Obras completas, 2° edi-
cién, Madrid, Aguilar, 1967, p. 150.  
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la reificacién sobreel reajuste dela “inteligencia americana”, pe-

riodo que Alfonso Reyes definié como“sin esperanzas de cambio

definitivo ni fe en la redencién”. Entonces, como sucede ahora, se

tenia la sensacién de que “algo funcionaba deficientemente en el

organismo vivode aquellas sociedades en crecimiento”.!!

Buenoes recordar que entre 1899 y 1920, en ese ambiente

entre pesimista y resignado,proliferan los diagndésticos sobre la

condicién “patologica” y “enferma” de Hispanoamérica. Varios

de los titulos de las obras publicadasresaltan el caracter de “conti-

nente enfermo”, comohace César Zumetaen su breve ensayo Con-
tinente enfermo (1899); Agustin Alvarez en Manual de patologia
politica (1899); Manuel Ugarte en Enfermedades sociales (1905);

José Ingenierosen Psicologia genética (1911), diagnéstico que se
prolonga en Pueblo enfermo (1920) de Alcides Arguedas, y que
estd igualmente presente detras deltitulo mas optimista de Nues-
tra América (1903), de Carlos Octavio Bunge.

Unasimilar inestable desaz6n y sentimientode crisis y “deca-
dencia” se repitid ahora a fines del siglo xx, al proyectarse los
presagios agorerosde los apocalipticos aupadossobrela resigna-
cion delos integrados. Basta enumerarlos rasgos mas notorios de
nuestra mal asumida contemporaneidad de fin de milenio: crisis
de valores y pregonadofin de las ideologias, ausencia de nuevos
repertorios axiolégicos en que reconocerse,“era del vacio”y culto
de lo fragmentario con lo que se asocia la posmodernidad, de-

rrumbe del mundobipolar, desorientacién y pesimismotan difuso
como generalizado, angustiado vértigo ante el futuro y rechazo
del presente, denuncia del deterioro de normas de convivencia y
solidaridad social, temores suscitadosporla globalizacion econo-
mica yla masificaci6n cultural uniformadora que desdibujala di-
versidad creadora.

La vigencia de Arie/no se detieneenel espiritu de fin de siglo
que se vivid entonces y que se repite ahora. Hay otros puntos en
los cualesinscribir unalectura actualizadade sus paginas. En efecto,
entonces comoahora, el mundo hispanoamericano estuvo sometido
a la gravitaciondelsolitario y poderoso “gendarme” mundial, Es-
tados Unidos. Ese Estados Unidos que Rodo asimila a “represen-
tantes del espiritu utilitario y de la democracia mal entendida”,'?

"| Alfonso Reyes, Notas sobrela inteligencia americana, en Obras completas de
Alfonso Reyes, vol. xi, México, Fce, 1960

"2 Anotaciones a la mano de Rod6 en el ejemplar de Ariel que ofrecié a Daniel

Martinez Vigil.
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que en 1900,tras haber derrotado a Espafia y haber impuesto hu-
millantes “enmiendas” a Cuba y Puerto Rico, intervenia con im-

punidad en América Central y el Caribe.
Sin embargo, en aquel momento Rod6 comprendié que no

bastaba con lamentarse y que habia que dar una respuesta regene-
radora a la crisis que reflejaba el pesimismo y el decadentismo
reinante y el abierto conflicto entre espiritualidad y modernidad
de la nueva sociedad latinoamericana emergente. Ello se tradujo
en la combativaactitud de unescritor frente a la resignada acepta-
cién con que se sobrellevaba la fatalidad de pertenecer al orbe
latino y, dentro de éste, al mundo hispanico donde América, a su

vez, mantenia reservas frente a Espafia y donde ésta percibia la
lengua de Hispanoamérica como “dialecto, derivacion, cosa se-
cundaria, sucursal otra vez: lo hispanoamericano, nombre que se
ata con guioncito comocon cadena”, segtin resumié Alfonso Re-
yes concierta ironia.'*

Se percibié también entonces, como sucedié en 1992, en oca-
sion de la celebracién del Quinto Centenario del “encuentro de
dos mundos”, la necesidad de restaurar un didlogo constructivo
con Espafia. Rod6é habia seguido desde su primera juventud los
enfrentamientosque se produjeron en 1892 en el marcodelas cele-
braciones del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América,
dondese habian puesto en evidencia —pesea desfiles, exposicio-
nes y congresos en los que participaron escritores hispanoameri-
canosy espajfioles, entre otros el uruguayo Juan Zorrilla de San
Martin—, recelos todavia no superados en los paises indepen-
dizados del continente y agravadosporla luchade las ultimas co-
lonias antillanas.

En el trasfondo del Cuarto Centenario, como sucederia cien
afios después con el Quinto, hubo una voluntad de Espafia por
rompersu aislamiento y recuperar una renovada dimension en
América. Esla “savia nuevapara construir una Nueva Espaiia”e
iniciar “el punto de partida de una nuevaera detriunfos”y asi
consolidar los lazos econémicosyculturales con el Nuevo Mun-
do. Setrataba, entre brindis, discursos y poemas, de recuperar una
fraternidad perdidaenlos jirones independizadosdel antiguo im-
perio. Es interesante recordar el papel que cumplieron en aquel
momento escritores como Rubén Dario, Ricardo Palma, Zorrilla
de San Martin, Acosta de Samper, Ernesto Restrepo Tirado, fo-

'8 Reyes, Notas sobre la inteligencia americana,p. 89.  
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mentandorelaciones culturales en el marco delos festejos. Algu-

nos, como Restrepo,llegaron a ensalzar la conquista espaiiola, des-

tacandoel papelcivilizador del genocidio, ya que las tribus indi-

genas estaban “entregadasa tales vicios que no parecialejanoel

momentode su desaparicién y exterminio delas unasporlas otras”.

Otros,porel contrario, consideraron que el Cuarto Centenario de-

bia impulsar estudios sobrelas civilizaciones prehispanicas des-

truidaspor la conquista, situandose en una actitud mascientifica y

positiva, acorde conla filosofia de la época. Ya se sabe que estos

planteamientos de los que recogiO sus ecos en Montevideoel jo-

ven José Enrique Rod6,se reactualizaron en las celebraciones del

500aniversario del “encuentro” de América en 1992

y

enlas de-

claraciones voluntaristas de las Cumbres Iberoamericanas reuni-

das anualmente desde entonces.

Otros paralelos pueden establecerse entre el fin del siglo XIX,

que viviera con alarmada preocupacion Rodo, y el del siglo xx.

Los temores del autor de Arie/ ante “la invasion de las cumbres

por la multitud” ylas “hordas de la vulgaridad”, no suenan muy

diferentes a los preocupadosllamadosyalertas contra la homoge-

neizaciéncultural ylos perniciososefectos de la sociedad de con-

sumo contemporaneaque se escuchan ahora. Tampoco es ajenoel

rechazo de “la democracia igualitaria que ha hecho del imperio

del numero yla mediocridad su objetivo, negando todo elemento

ideal y espiritual en su concepciénpolitica”,'*lo que Rod6 llamaba

“Io innoble del rasero nivelador”, entre un sectordela intelectuali-

dad contemporanea. Sia Rod6se le atribuy6,no sin razon, propiciar

unelitismofrente a la cultura de masas emergente, similares alar-

madassefiales se han lanzadoeneste fin de siglo contra el poder

de los medios de comunicaci6n, especialmentela television, frente

a los cuales se reivindican los méritos de la “excepcion cultural”.

Del mismo modo,puedepercibirse la reminiscencia del mo-

delo helénico y la reivindicacién del “ocio clasico”, al que se re-

fiere el maestro Préspero en Ariel, en la reactuada valoracion del

pensamientoclasico grecorromano, cuyos méritos se han redescu-

bierto de un modo mas simbélico quehistérico en la desorientada

posmodernidad deeste ultimo decenio.

Masalld de comparaciones y de coincidencias a las que invi-

tan dosfines de siglo hermanadosporlacrisis y la busqueda de la

'4 José Luis Abellan, José Enrique Rod, Madrid, Ediciones de Cultura Hispania, tc,

1991 (Antologia del pensamientopolitico, social y econdmico de AméricaLatina), p. 20.
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serenidad en un pasadoidealizado, proponemosenlas paginas si-
guientes cuatro puntos clave del pensamiento desarrollado por Rodé
en Ariel que nos parecen de indudable vigencia y que invitan
—comose decia en su tiempo— “liberar el almadel lector”.

1. El espiritu critico y de renovacion como modelo

Interesa de Rodéeneste fin del siglo xx, dondetantos radicalis-
mosideolégicos y fundamentalismos religiosos han asolado el
planeta, recuperar el énfasis que ponia enel sentido dela relatividad:
“Ja vigilancia e insistencia del espiritu critico” —que propicié en
Rumbos nuevos— y “la desconfianza para las afirmaciones abso-
lutas”. Las resumié en su modesta propuesta, que “el tomar las
ideas demasiadoen serio puede ser un motivo que coarte la origi-
nalidad”. Todo jacobinismo que amenazarala libertad de pensa-
miento estaba excluido.

Rod6 subraya de modocartesiano la importancia de la “duda”
metddica, aunque en su caso sea una dudaasimilada a “un ansioso
esperar” y a esa “vaga inquietud” que no es mas que un “ansia de
creer” lo que ya es “casi una creencia” (E/ que vendra) que embar-
ga una obra que rezumacierta impaciencia, aunque respete las
condiciones de tiempo y de lugar; esa “cuidadosa adaptacion de
los medios los fines” (Rumbos nuevos).

Lejos de todo dogmatismoprincipista, Rod6 infunde unadi-
namicaespiritual y una perspectiva humanistica a un quehacer ame-
ricano que entoncesapenasseiniciaba y que hoysigue inconclu-
so. Para no caer en el inmediatismo programatico, propicié cambios
en unaperspectiva vasta y duradera,inscrita en el tiempo, la que
no deberia limitarse al cumplimiento de un programao unaplata-
forma. En tanto que permanente “removedorde ideas” y “tema-
tizador de inquietudes”, prefirié los “ideales de vida”a las “ideas”,

comosugiriera Carlos Real de Azua. “No tengo ideas; tengo una
direccién personal, una tendencia”, nosdice el autor de Arie/. “Lo
que importaes lo vivo dela obra,no las ideas abstractas”, reitera
en 1912,para precisar: “no sonlas ideas, son los sentimientoslos

que gobiernan al mundo”.
Eneseaferrarsea principios y en su desconfianzaporlas pla-

taformas concretas, Rod6é mantiene una indudable actualidad. Un

sentido dinamico y no definitivo de la historia que plasma en esa
“necesidad de que cada generaci6n entre a la vida activa con un
programa propio”, propuesta que anota de su propia manoen el
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ejemplar de Arie! que obsequia a Daniel Martinez Vigil. En reali-

dad, la evolucién creadora bergsonianatiene en Rodo unalectura

espiritualizada planteada comoauténtico ideal de vida. Asi preco-

niza que “renovarsees vivir” y que las transformacionespersona-

les son en buena medida una “ley constante e infalible en el tiem-

po”, dado que “el tiempoes el sumo innovador”.
La busqueda de un auténtico “mesianismolaico”, esa especie

de “transposicién americanade un Zaratustra mas benigno” —alde-
cir de Ventura Garcia Calderoén— se evidencia en las paginas de
El que vendra, donde Rod6prefiere aconsejar en vez de asegurar,
invitar a pensar por si mismo en vez de dictar formulas y princi-
pios. La suya es, pues, una especulativa y tedrica apertura a nue-
vas ideas, donde no propone “tareas inmediatas” a sus contempo-
raneos,sino parainiciar “un movimiento de resonanciay trayectoria

permanente”.!°
El “temperamento de Simbad literario” —tal como Rodo se

autodefine— lo conduce a metaforizar:

Somosla estela de la nave, cuya entidad material no permanece la misma

en dos momentossucesivos, porque sin cesar muere y renacede entre las

ondas;la estela, que es, no una persistente realidad, sino una forma andan-

te, una sucesinde impulsosritmicos que obran sobre unobjeto constante-

mente renovador.'°

La actitud abierta y curiosa de Rodé, su desconfianza ante todo
programa que pudiera fijar un sistema de ideas que debeser tan
vivo comoevolutivo, se complementa conel caracter ecléctico y
proteico de su pensamiento.Es éste el segundo aspecto fundamental
de la vigencia y contemporaneidad de Ariel.

2. Cardcter ecléctico
y proteico del pensamiento

Ropocultivé siempre el caracter ecuanime y ecléctico de un pen-
samiento que aspiraba conciliar tradicion historica e innovacién
social, libertad romantica y mesura clasica, originalidad america-
na y savia europea, logros del pensamiento cientifico e imagina-
cion creadora. Unrelativismo en el que ahora se reconoce una

'S Washington Lockhardt, Rod6y el arielismo, Montevideo, cepaL, 1968 (Capitulo
Oriental, nam. 12).

‘© Motivos de Proteo, en Obras completas,p. 310.
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parte del pensamiento contempordneo, pero que hasta no hace
muchose percibia con desconfiada suspicacia.

En nombre de la ecuanimidad, Rodé —que habia amalgamado
en masde una ocasion modernismo y decadentismo comoexpre-
sion de un solo movimiento estético— intenta salvar al primero
del “decadentismoestrafalario” de algunas de sus expresiones mas
estridentes, para insertarlo en “la gran reaccion quedacaracter y
sentido a la evolucién del pensamiento” en las postrimerias del
siglo.

Asi, mientras por un lado habla del“liviano dilettantismo mo-
ral”y del “alegre escepticismode los dilettanti que convierten en
traje de mascarala capadelfilsofo” y de quienes“liban hasta las
heces lo extravagante y lo raro” (E/ que vendrd), por otro reconoce
en La novela nueva la profunda renovacion modernista y sospe-
cha que, a través de ella, se expresa “una manifestacion de anhe-
los, necesidades y oportunidades de nuestro tiempo, muy superio-
res a la diversion candorosa de los que se satisfacen con los
logogrifos del decadentismo”.

Mientras Rodocultiva unasecreta fascinaci6n por una cultura
decadentista que pudoser el excelso caldo de cultivo para creacio-
nesliterarias como las de Baudelaire, denuncia los riesgos de que
el modernismo no sea masque eldisfraz con que recubre se “una
abominable escuela de pueriltrivialidad y frivolidad literaria”. Asi
exalta “nuestro anarquico. idealismo contemporaneo”, al mismo
tiempo que mantieneunatensa relacioncritica con la nacienteglori-
ficacién del “Rubén de América”, con la que se endiosa a Rubén
Dario.

Mas alla del aspaviento que rodea al modernista, Rod6 es cons-
ciente de que el movimiento no es tnicamente una cuestién de
formas,sino “ante todo, de una cuestién de ideas”, comoel propio
Dario lo define en el prologo a El canto errante.'’ En realidad,
Rod6 se propone —comole confiesa a Leopoldo Alas— “encauzar
al modernismo americano dentro de tendencias ajenas a las
perversas del decadentismo Azul”, ya que este movimiento esta
en el centro de las relaciones de América Latina con el mundo y
significa la culminacion de dosprocesos concomitantes:elfin del
imperio colonial de Espafia en Américay el principio de la expan-
sién de Estados Unidoshacia el Sur del continente.'* Esta tesis se

"Rubén Dario, Obras completas, Madrid, Afrodisio Aguado, 1953, tomov, p. 951.
'*Federico de Onis, Sobre el concepto del modernismo en Espaiia y América, San

Juan, Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1968, p. 179.  
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confirmara conel tiempoen el progresivo enraizamiento america-
no del modernismoy enla eclosion del americanismoliterario de

los afios veinte.
El dificil equilibrio y voluntad de ecléctica apertura que carac-

teriza buena parte de la obra de Rodo,todo fervor y entusiasmo
por lo que de renovadorofrece el modernismo, se matiza ademas
conel respeto porla tradicion clasica espafolay por ese principio
de “restauracin nacionalista” que recogede la tradicion de Ricar-
do Rojas yaplica al /dola Fori de Carlos Arturo Torres. Incluso la
confrontacién entre imaginacién y empirismo que surge de las
paginas de Arie/ esta atenuada por el esfuerzo por conciliar mo-
dernidad cientifica, mas alla de su declarado utilitarismo, con
espiritualismode raiz religiosa, aunque encarnadoenese “‘sermén

laico” que practicé con eficacia.
E] regeneracionismo que preconizase inscribe asi en una volun-

tad explicita de modernizacién que no abjura de un pasadoclasi-

co, obligado referente del “racionalismo arménico” que pretende

instaurar como canon de ponderadoeclecticismo. Este eclecticis-
moy la sintesis de extremos conjugados en una armoniade la cual

ha evacuadolos conflictos,se sostiene, sin embargo, en un “cons-
tante juego dialéctico de conciliacién y sintesis de antinomias”,
comolo llama Zum Felde,'? que apuesta con generosidada la ri-
quezaya la variedad del mundo.

De este modo,las polarizadas antinomias americanas que ca-
racterizaronel siglo xIx, se reconcilian mercedalespiritu ecléctico
yconciliador en el que Rod6lasproyecta. Asi, la antinomia ciudad-
campo que opone en E/ camino de Paros(publicada en 1918),
dondese enfrenta “la sociedad europea de Montevideo”a “la so-
ciedad semibarbara de sus campafias”, se resuelve en la necesidad
de que se den “reciprocamente complemento” y que sean “mita-
des por igualnecesarias, en la unidadde la patria” quese transmi-
tira al porvenir. Rodo no disimula la ambiguaatraccionquesiente
por “nuestra americana Cosmopolis” y por “nuestro neoyorquino
portefio”, al mismo tiempo que recogey repite las temidas adver-
tencias sobre “la época cartaginesa” vaticinada por Domingo
Faustino Sarmiento, en las antinomias Atenas-Cartago, Weimar-
Ninive o Florencia-Babilonia. Se trata de trascender“mercantilis-
mos” y “menguadaspasiones” de los “universales dominios de
Cartago” y de denunciar el peligro de que “nuestra reciente pros-

"Zum Felde, Obras completas, p. 39.
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peridad pudiera llevarnos a un futuro fenicio”” aunque las moder-
nas “Babel” tengan sus innegables atractivos.
— La antinomia masrepresentativa del ideario rodosiano opone
el Norte con el Sur. En ella se encarnan dos sistemas culturales
antagonicos: el norte agresivo, pragmatico y utilitario; y el sur,
idealista, humanista, heredero de los valores de la latinidad. En

realidad, mas que atacar a Estados Unidos, Rodocritica el “espiri-

tu del americanismo”, al que define como “la concepci6nutilitaria
como destino y la igualdad de lo mediocre como normade lapro-
porcion social”, aunquese “incline” ante “la escuela de voluntad y
de trabajo” que ha instituido ese sistema.
— Bajo la advocacioén del lema “renovarse es vivir”, Rod6 lleva
en Rumbos nuevossu dialéctica conciliadora al grado maximo,al

proponerunasintesis a la antinomia que oponeel fanatico al es-
céptico. Al definir los puntos extremos entre los que oscila con
“inseguro rumbo la razon humana” —elfanatico y el escéptico—
cree descubrirlas virtudes de cada unode ellos: el entusiasmo,el
heroismoy lacreatividad del fanatico, la benevolencia, la ampli-
tud de espiritu, la cultura renovada y movible del escéptico. Pos-
tula asi sintetizar los rasgos de un caracter superior donde se con-
ciliarian el ideal creativo, el entusiasmo dotado detoleranciay la
curiosidad porlos ideales ajenos.

El caracter proteico resultante, esa “paideia de estirpe genui-
na’?! que fuera también signo del modernismo,noes dificil reco-
nocerla hoy,tras las décadasde intransigente dogmatismo que han
caracterizado el siglo xx, en la prédica en favorde la tolerancia y
el reconocimiento de lo plural, multi e intercultural con que se
cierra este fin de milenio. Aqui también Arie/ sigue vigente.

3. La confluencia de ética yestética

Para Rod6la ética en su sentido superior formaparte dela estéti-
ca. Al preconizar que todo “actuar” debe ser expresidn de vida en
armonia conel todo, un mododeintegrarse a la belleza, asume el
principio de quesin estilo no hay obraliteraria y que, porlo tanto,
no hay posibilidad de transmitir adecuadamentelasideas. Estilo e
ideas van asijuntos, siendo el primero vehiculo indispensable de
difusion de las segundas. La formaes,porlo tanto,la “fisionomia

Pedro Henriquez Urefia, Obras completas, p. 183.
* Oribe, El pensamiento vivo de Rodd, p. 21.  
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espiritual de la manera”. En realidad —como sefiala Washington

Lockhardt, “la estética en Rod6, no conducia, sino que era su éti-

ca, expresion de una coincidencia armoniosa del hombre con lo

quelo rodeay lo rebasa”.”
Si estilo e ideas van juntos es porque Rod6esta convencido de

la “importancia del sentimiento de lo bello para la educacion del

espiritu” y —comoanotaen el ejemplar de Arie/ que obsequia a

Martinez Vigil— de la “importancia de la cultura estética en el

caracter de los pueblos y como mediode propagar las ideas”. Es

evidente que Rodosiguidé

con cierta misién socratica de despertador de almas, el movimiento idea-

lista que se intensificé en los poetas de fines de siglo, juntamente con la

filosofia, en quela creaciénliteraria se consubstanciaenlas teorias y en el

simbolo; forméparte de una generacién que veneréla religion del arte y

renovéla eficacia expresiva del idioma.”

Es sabido que esta vision estetizante, al no estar matizada con una

preocupacién econdmica, social y politica clara, dio lugar a las

mas severas criticas de sus contemporaneos y de quienes en

las décadas siguientes cobraron clara conciencia de la verdadera

dimension del drama americano. Sobre este punto, Rodo recibe
duras criticas. Luis Alberto Sanchez, uno de sus mas severos de-

tractores, exclama:

{De donde fbamosa resultar helenos nosotros, zambitopos vocingleros,

cholitos hirsutos? ,Cémo volvernos puramenteidealistas, si estaban nues-

tras arcas exhaustas,en peligro nuestros sistemasfinancieros, dudosas nues-

tras fronteras, segados nuestros caminos?™

Porsu parte, Francisco Garcia Calder6n en Lacreacion de un con-
tinente, publicada en 1912, se escandaliza:

Rodé aconseja el ocio clasico en republicas amenazadaspor una abundante

burocracia,el reposo consagradoa la alta cultura cuandolatierrasolicita

todoslos esfuerzos, y de la conquista de la riqueza naceunbrillante mate-

rialismo.”*

2? Lockhardt, Rodo y el arielismo.
> Arturo Marasso, Prologo a Obras selectas de Rodé, BuenosAires, 1956, p. 9.
24Luis Alberto Sanchez, Balancey liquidacion del 900, Santiago de Chile, Ercilla,

1941.
25 Francisco Garcia Calderon, Paginas escogidas, Madrid, Javier Morata, 1947, p.

397.
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Décadas después, el ecudanime y moderado José Luis Romeroesta
convencido de que cuando Rod6ésereferia a “las hordas inevita-
bles de la vulgaridad” hablaba en realidad de las poblaciones in-
dias y mestizas. En 1968, Jorge Abelardo Ramosinsiste en Historia

de la nacién latinoamericana sobre el hecho de que Rod6 propone
“un retorno a Grecia, aunque omite indicar los caminos para que
los indios, mestizos, peones y pongos de América Latina mediten
en sus yerbales, fundoso cafiaverales sobre una cultura superior”

Sin embargo,el “clasicista” Rodé percibe la ética formada

empiricamente a partir de un conjunto de reglas extraidas de la
experiencia del hombre en la sociedad. Al modo de Stuart Mill
cree que son las costumbres normativizadas las que hanidofijan-
do los limites de lo queesel “deber”y las que rigen la conducta
humana en su armonizadaintegracion con el bien social, donde
ética y estética son disciplinas complementarias y reciprocamente
moderadoras.

En realidad,el énfasis se pone masen las virtudes de una bus-

quedade perfeccionestética que en la “espontaneidad voluntario-
sa e inconsulta”. Es mas, Rodno cree en la “inspiracion que des-
ciende, a modo de relampago”’, ya que los versos no se cazan con
“reclamo” paseandoporlos pradosy los bosques. E] autor de Arie/
no aspiraa la “originalidad exética otorgadaporla improntade la
naturaleza” y la vida de los campos americanos, sino comoresul-
tado de “una belleza cincelada laboriosamente”. Su posicion no
hasido,porlo tanto, dogmatica ya que desde uno de sus primeros
ensayos, Notas sobre critica, publicado en 1896, postulaba que
“sin cierta flexibilidad del gusto no hay buen gusto. Sin cierta
amplitud tolerante delcriterio, no hay critica literaria”.

El ideario que Rod6 legaen Arie/, y cuyos caracteres de abier-
to y renovadoespiritu critico, de pregonado eclecticismo y volun-
tad de pensamiento proteico se reconcilian en la confluencia de
ética y estética, se completa en su visién americanista. Eséste,tal

vez, el caracter por el cual mas se lo recuerda y donde su mensaje
se mantiene con mayorvigencia.

4. Americanismoypatria grande

EN realidad, no parece exagerado afirmar que el verdadero
americanismo de Rod6 empieza despuésdela publicacion de Ariel
en 1900. En sus paginas, comose ha sugeridosin ironia, el texto
“habla para siempre y nopara la contingencia de su tiempo”. Es   
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solo gracias al éxito continental de Arie/ que cae en la fe
americanista de su discurso del 17 de septiembre de 1910 ante el
Congreso de Chile, donde Rod6se siente obligadoa ir insertando
en el altivo “siempre”la contingencia historica. Es en los ensayos
que consagra a Bolivar, Montalvo y, sobre todo, a Juan Maria
Gutiérrez, recogidos en El mirador de Prospero (1913), donde
profundiza en la historicidad de lo que habia sido hasta ese mo-
mento mera vocacionidealista.

Sin embargo, aunque ello parezca evidente, puedenrastrearse
algunossignificativos antecedentes de su americanismo en ensa-
yosanteriores a Ariel. Porlo pronto, en el segundo opusculo de La
vida nueva, dedicado a Rubén Dario, donde Rodoescribe sobre la

necesidad de buscar un arte americano que fuera en “verdadlibre
y autonomo”. Alli precisa que nosetrata de ser originales (“mez-

quina originalidad’) al precio de la “tolerancia y la incomunica-
cion’”, ni tampoco de vivir “intelectualmente de prestado” con la
“opulencia” de la produccion de ultramar, sino de articular los fue-
ros de la intelligentsia americanay redefinir el papel del intelec-
tual en un continente que buscasu propia identidadenlos albores
del siglo inaugurado bajo tan pesimistas previsiones.

Hayincluso indicios anteriores de esta preocupacion. Wilfredo
Penco reproduce una carta que en 1896 Rodo dirige a Manuel
Ugarte, donderesalta la importancia de “lograr que acabeel actual
desconocimiento de América por América misma, merced a la
concentracion de las manifestaciones, hoy dispersas, de su
intelectualidad, en un organo de propagacion autorizado”.”° En ese
momento, Rod6, con apenas veintiséis afios, denunciala “incuria

culpable” que impide que lazos de confraternidad se hayan esta-
blecido entre los paises.

La fraternidad americanaa la que invita Rod6nose instrumenta
juridicamente, ni se detalla en forma programatica. Se presenta
—al decir de Alfonso Reyes— como “unarealidad espiritual, en-
tendida e impulsada de pocos, y comunicada de ahia las gentes
como una descarga de viento: como un alma”. En ese sentido se
inscribeen la linea de pensadores como AndrésBello, Echeverria,

Sarmiento, Bilbao, Montalvo y Marti, quienes, sin ignorar el 4m-

bito de una cultura universal de clara connotacién occidental, y

mas concretamente latina, fundaron la idea de una especificidad

americana capaz de superar losrestrictivos nacionalismos con un

Wilfredo Penco, José Enrique Rodo. Figuras, Montevideo, Arca, 1978, pp. 12-13.
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sentido proyectivo de una América unida como “magna patria in-

divisible”. Porello, no es extrafio que Unamunohayapercibido a

Rod6o como un escritor que no es de un pais determinado, sino

“cjudadanodela intelectualidad americana”.

Al mismotiempo —comohasugeridoel citado Alfonso Re-

yes— Rodé contribuye a desterrarel “concepto estatico de la pa-

tria”. Su patria es “dinamica”, una patria grande y unica que defi-

ne en Motivos de Proteo como auténtica metafora espiritual:

Yo crei siempre que en la América nuestra noera posible hablar de mu-

chaspatrias,sino de una patria grande y Unica [...] Cabe levantar, sobre la

patria nacional, la patria americana,y acelerar el dia en quelosnifios de

hoy, los hombresdel futuro, preguntadoscuales el nombre de su patria, no

contesten con el nombre de Brasil, ni con el nombre de Chile, ni conel

nombre de México, porque contesten con el nombre de América.””

En ese aferrarse a los valores hispanicos y de la tradicion greco-

latina, impregnadosporel primer cristianismo, en esa suerte de

helenismo clasicista que se recupera con entusiasmoy en ese estar

siemprealerta ante las derivacionesdelutilitarismo yde la sociedad

de masas,si bien hay un deliberado voluntarismo que nodisimula

su condicion utépicay ahistorica, Rod6 exalta la personalidad como

reducto final del individuo,fe en el ideal y en el porvenir.

En Ariel, como en otros textos, Rod6 inaugur6 temas y pre-

ocupaciones. Al enfatizar el componente“latino” en lo america-

no, para oponerlo a la Américasajona, actualizoelideal bolivariano

de la unidad latinoamericana.

Desde esta perspectiva, Ariel es un auténtico programa para

equilibrar antinomias, aunque lo hagaa partir de un pensamiento

libre y critico, al margen de exclusivismos doctrinariosy de siste-

mascerrados. A través de sus paginas, Rod6é debe leerse —como

ya lo sugirié Rafael Barrett— masalla de “la algarabia de vulga-

res elogios que suelen levantarse alrededor del nombredel insigne

escritor”’, como a un verdadero maestro, a un libertador.

Afiadiriamos nosotros: un precursor sin parangon contempo-

rdneo, ya que en este nuevo milenio en que nosinstalamos, {pue-

de vislumbrarse una obra quetengaen el afio 2000 un impacto y

unainfluencia comola que tuvo 4rie/ en 1900? ,Existe en Ameri-

ca Latina una propuesta para fundar los cimientos de un edificio

2” El mirador de Préspero, en Obras completas, pp. 609-610.
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cuyo disefo y contenido dé esperanzado optimismopara el nuevo
milenio que pudiera compararse con la que nos propuso Rod6 para

el siglo xx? Sospechamosqueno. En todo caso, nada lo indica por
ahora.

Mientras tanto sigamos leyendo las “arengas” de Rod6, aun-
que suenen “nobles y candorosas”, con ese algo de prédica im-
pregnadade ese “optimismo paraddjico” que le adjudicara Carlos
Reyes en su ensayo sobre el modernismo, La muerte del cisne.

Repitamos, como hizo Rodo en El que vendrd,tres afios antes de

publicar Arie/, que “esperamos: no sabemosa quién. Nos llaman,
no sabemos de qué mansion remota y oscura”.’® Preguntémonos
compartiendo —una vez mas— su saludable inquietud:“;Ad6n-
de esta la ruta nueva?”, o “;quién ha de pronunciar la palabra de
porvenir?”, ratificando asi su Proposito de intervenir en “el gran
dramadela inquietud contemporanea”quesigue siendo tan impe-

rioso en el 2000 comolo fuera en 1900.
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Los hijos de Ariel

Por Maria ANDUEZA

Facultad de Filosofia y Letras,
Universidad Nacional Auténoma de México

|LA ENCRUCIJADADEL SIGLOXIX AL SIGLO XX surge en América un

potente faro luminoso: Ariel, de José Enrique Rod6 (Montevi-

deo, 1900). El resplandorde su luz iluminaraenel correr del siglo

al vasto continente americano en continuo cambio ytransforma-

cién. Enunaépoca—comienzosdelsiglo veinte—enla que se afirmaba

la identidadlatinoamericana, la palabra de Rod6 mostraria al mundoel

ideal de Hispanoameérica, el humanismo americano. Rodslego esa gran

herenciaa los pueblos de América Latina—oshijos deArie/—: lamision

de buscar su identidadysefialar los rasgosdistintivos de sus respectivas

nacionalidades.Arie/ fue la voz de alerta contraelpeligro latente de las

diversas comunidadeslatinoamericanas antela avalancha expansionista

de Américadel Norte contra los paises del Cono Sur. Arie/fueel grito

humanista contra el utilitarismo en la coyunturahistorica de mil nove-

cientos. Evidentemente Rodo se hizo eco delas necesidades de su

tiempo.
El entusiasmo que despertéla publicacion de Arielfue extraordi-

nario entre el gran numero de sus seguidores, congregadosbajo el

signoprotector de Ariel. El triunfo de este libro sobrepas6 las fron-

teras y establecié relacionesinternacionales con el mundo hispani-

co. Muchosfueronlos hijos de Arie/, pero también fueron muchos

los disidentes que se dejaron seducir por Caliban, porquesi bien la

ideologia arielista atraia profundamenteporespiritual y desintere-

sada,el utilitarismo norteamericanoarrastr6 poderosamente con su

fuerte corriente materialista de lucro y de ambicion. En Ariel Rod6é

expone ambasposiciones, y aunque no puedeocultar su preferencia

porla primera, deja siempre abierto el campo de la libertad para poder

elegir. Evidentemente que ambas opciones —material y espiritual—

dejaron profunda huella en el animo de todoslos que conocieronel

mensaje latinoamericano de Rod6. Cabesefialar queelarielismo fue

tan fuerte que en mucho permanecevigente hasta hoy, umbral del

siglo veintiuno.
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Latriada simbolica de Latempestad

de Shakespeare

EL antecedenteliterario del Arie/ de Rod —al decir de Pedro

Henriquez Urefia—esel “fulgurante cuadro simbdlico” de La tempes-

tad de Shakespeare.' Préspero, Ariel y Caliban ofrecen unatriada

dramatica incomparable. Prosperoesel gran mago todopoderoso que,

ayudadoporAriel, genio del aire y de su “cortejo fantastico” venceal

monstruo Caliban, retine

a

lasdispersas victimas del naufragioenla isla

desierta y, luego,al retirarse del combate de la vida, otorgaa Ariel la

libertad en recompensaporsus valiososservicios. Ariel, pues, es el

genio que emprendela audaz aventura de ayudar a Prospero para que

venza a Caliban —anagrama de Canibal. Ariel “representa, en el

simbolismodela obra de Shakespeare,la parte noble y alada del espi-

ritu”(“A lajuventudde América’) frente a Caliban,“simbolo de sen-

sualidad y torpeza” (ambaspartes simbolizan la luchadel bien contra

el mal, del desinterés contraelutilitarismo, de la generosidad contrael

egoismo).

La nueva triada simbélica de Rodo

Enla vision de Rodo,los simbolos shakespeareanosse transforman

en otros totalmente diferentes, nuevos, simbolosde Américaydel

americanismo.El maestro Prosperono sera ya el mago todopoderoso

de La tempestad de Shakespeare, sino el maestro que ensefia a pen-

sar en América,a vivir en América, a preocuparse porlos problemas

americanos. El maestro, con gran afecto,se dirige “A lajuventud de

América”, ala que dedica su libro, Ariel. Para Prospero hablara la

juventud americana es una especie de oratoria sagrada. El maestro

Prospero presentara alosjOvenes el siguiente dilema: lanecesidad y la

obligacion deelegir entre las propuestas desinteresadas del Ariel

latinoamericanoa las utilitarias del Caliban anglosajon.

El “viejo y venerable maestro”(“a lajuventud de América’) Pros-

pero es simbolo delintelectual, el genial pensador de América, creador

de unafuerte ideologia que aprendioenloslibros,sus fieles compafie-

ros, pero que también ley6 en la geografia del continente que lo vio

nacer y que suefia para Américael ideal latinoamericano helénico y

cristiano.

‘Arielen Obracritica, México,FcE, 1960, p. 23 (Biblioteca Americana, 37).  
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Prospero conquista por medio “de su suave palabra”(Epilogo),
de la que se desprendiala virtud taumaturgica: “Bien la esclarecedora
penetraciondelrayo de luz, bienel golpe incisivodelcincelen el mar-
mol, bien el toque impregnante delpincelenel lienzo o de la ondaen la
arena”(ibid.). El discurso de Prospero varubricadoporla autoridad
del maestro, magister dixit, “asi habl6 el maestro”(v1). Prospero sera

la firme “voz magistral”, capaz de convencery persuadir, voz que mues-
traa la juventud de Américala sendadela belleza y de la verdad,la
misiOn de avanzar porlos caminos del humanismo.Prosperoprotago-
niza la sugestiva leccion que imparte a sus alumnos a modo dedespe-
dida. Alerta ante el temorde la América anglosajona que puedellevar
alasjOvenes sociedades americanas la renunciadelosidealeslatinos.

A lo largo delas seis partes en las que se divide Arie/, mas la
introducciony el breve epilogo, el maestro Préspero ira sefialando
temas claves de su pensamiento:la importancia de la belleza para
la formaciony educaciéndelespiritu,la belleza moralde lajuven-
tud, el desarrollo integral del hombre, la necesidad de dedicarse a
preocupaciones de indole espiritual para enriquecer el alma, la
importancia dela cultura estética en el desarrollo de los pueblos,
la necesidad y excelencia de la democracia, la estrecha relacion
entre democraciayvidaintelectual, el ocio clasico tan necesario para
la creacionetcétera.

Ariel sera, a su vez, no slo el genio alado delespiritu, sino simbolo
del americanismo.Porello, su estatua debeestar colocadaenel des-
lumbrante ysurrealista pedestal andino (admiremosla belleza de la
imagen,la estatua de Ariel, dominandoel vasto panoramageografico
de los Andes): “La Cordillera que se yergue sobre el suelo de América
y hasidotallada paraserel pedestalde esta estatua,para serel ara
inmutable de su veneracién’”(vi). Ariel ayudard a Prospero para que
venza a Caliban y extienda su dominio delos ideales que suefia para
esta isla dela civilizacion quese llama América.“‘Arieles el imperio de
larazony el sentimiento sobrelos bajos estimulos dela irracionalidad:
es el entusiasmo generoso,el mévil alto y desinteresado en la accion,la
espiritualidad dela cultura,la vivacidad y graciadela inteligencia,el
términoideal al que asciende la seleccién humana”(A /ajuventudde
América). Ariel, simbolo poético de ejemplar humanismo americano.

Caliban,el genio maléfico que deja en el hombre superior“‘tenaces
vestigios” de ambicion y violencia; paradigmadetodoslos vicios de-
gradantes, cegadoporlos bajosinstintosy las pasiones, Caliban sim-
boliza los afanes materialistas en detrimento delos espirituales, el em-
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brutecimiento, el dominio del mas fuerte, lapreeminencia delutilitaris-

mosobre cualquierotro interés humano.

Vision de las dos Américas

José ENriQue Ropo fue un espiritu clarividente,idealista y sohador
quepercibié con clara intuicién lo que representaban los dos bloques
continentales en quela naturaleza dividi6 al continente llamado Nuevo
Mundo.Vision de las dos Américas:la del sur, “nuestra América
latina”(v1) frente a la América del norte: “Américadeslatinizada”(v1),

contraposicion dialéctica entre el pensamiento y la sangre latina yel
mundoanglosajon. Rod6 precisa connitido trazo la diferencia cuando
habla de“los americanoslatinos”(v) y los “americanosdel norte”(ibid.).

Rod6 defiendela culturalatina griega y helenistica frente a la cultura
anglosajona. Esto es: latinoamericanismo frente al norte-
americanismo.

Américalatina aparece comoprefiguracién de los masbellos
suefios, apta tambiénpararealizar acciones fecundas:

La América que todos sofiamos;hospitalaria para las cosas del espiritu, y

no tan sélo para las muchedumbresque se amparena ella; pensadora,sin
menoscabo de su aptitud para la accién, serena y firme a pesar de sus

entusiasmos generosos; resplandeciente con el encanto de una seriedad

temprana y suave, como la querealza la expresién de un rostro infantil

cuandoen élse revela, a través de gracia intacta que fulgura, el pensamien-

to inquieto que despierta(v1).

Rodépide quese piense en esa América latinoamericana:su historia
futura dependedela visién de la América regenerada quese tenga hoy.

Pensadenella a lo menos, el honor de vuestra historia futura depende de

que tengais constantementeantelosojos del almala vision de esa América

regenerada, cerniéndose desde lo alto sobre las realidades del presente,

como enla navegotica el vasto rosetén que arde en luz sobre lo austero de

los muros sombrios(v1).

A la juventudlatinoamericanacorrespondela mision de regenerar y
defenderlos valoresespirituales de América Latina, reivindicar el sen-
timiento de laraza.  
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Rod6 contempla:

La vision de una América deslatinizada porpropia voluntad,sin la extorsion

de la Conquista, y regenerada luego a imagen y semejanzadelarquetipo del

Norte, flota ya sobre los suefios de muchossincerosinteresados por nues-

tro porvenir,inspirala fruicién con queellos formulan,a cada paso, los mas
sugestivosparalelos, y se manifiesta por constantes propésitos de innova-

cién y reforma. Tenemosnuestra nordomania.

Es decir, la yanquimania. Segtin Pedro Henriquez Urefia “Rod6 expre-
sa el temorde que lanordomania puedellevara las jovenessocieda-
des americanasa la renunciadelos ideales latinos”.* Rod6 lanza un
apretado ataque contra Estados Unidos, pais al que rechaza como
paradigma ymodelodelasjévenes nacioneshispanoamericanas.Sin
embargo, Rod6 no niega su admiracion porel pais del norte: “Y por mi
parte, ya veis que aunque no los amo,los admiro” (Vv). Estados Unidos

es la “‘democracia formidabley fecunda quealla en el norte ostentalas
manifestacionesde su prosperidad y poder”. Estados Unidos puede
considerarse como “la encarnacion del verbo utilitario” (ibid.) y desa-

rrolla todassus acciones segun “la concepcionutilitaria, por la cual
nuestraactividad,toda entera, se orienta en relacion a la inmediata
finalidaddelinterés” (Iv).

Estados Unidoses el modelo pocodigno de imitacion,reino de la
barbarie modernade Caliban. Rod6 rechazaal pais del norte por su
materialismo, su pragmatismo, su afan expansionista y su inter-
vencionismo,su voracidadterritorial y pujanza creciente y su tremen-
da ambici6nde quererserjefe universal de todas las naciones.E]utili-
tarismoes la negaci6ndela caridad que aplaude siempreeltriunfo del
mas fuerte y niegala intencion desinteresada: “Elutilitarismo, vacio de
todo contenidoideal”(v). Estados Unidos que “menosprecia todoejer-
cicio del pensamiento que prescindade una inmediatafinalidad, por
vano e infecundo”(v). Estados Unidos donde “la investigacion no es

para él sinoel antecedente dela aplicacionutilitaria”(v), alli donde “el
éxito debe ser considerado comolafinalidad supremadela vida”(v).

Simbolosy visiones de América

ELsabio maestro Préspero desarrolla, en su discurso a lajuventud de
América,una ejemplar literatura de ideas potente y vigorosa,citas,

? Henriquez Urefia, Ariel, p. 27.
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alusionesy referencias a pensadores europeos,especialmente france-

ses. Sin embargo,las abstraccionesvan

a

irexpresadasenflorido len-

guaje poético: comparaciones, metaforas, alegorias, parabolas, sim-

bolosetc. La palabra de Prospero se vuelve magica porsus prodigiosas

evocaciones.Losaltos conceptosdel pensamiento de Rod6 se revis-

ten de una no menosalta expresionliteraria. El mondlogo de Prospero

se encuadraenla ficcién alegoricadela leccién magistral de fin de

curso, ocasion propicia para enviar su mensaje de despedidaa laju-

ventud de América,fin principalde Ariel.
De la abundancia de recursosretéricosy galasestilisticas que uti-

liza Rod6 como formasexpresivasse lleva la palma el simbolo y la

vision. Rod6 adopta en un principiola triada simbolica de La tempes-

tad de Shakespeare,la cualle sirve de inspiracion y arranque. Estos

simbolos nosonoriginales evidentemente,perosi sera profundamente

originalla transformacionen otros nuevos,en este caso americanos,

aunque conservenel sentido basicooriginal de luchaentre el bien con-

trael maly viceversa. Rods,porel oportuno cambio semantico,crea-

ranuevosimbolismoenel quelos simbolos son auténticamentelatino-

americanos:plasticos, graficosy bellos. Prospero, Ariel y Caliban son

otros tantos personajes, pero muy distintos de los de La tempestad.

Por esta metamorfosis semantica se doblala carga poética. Cabe ha-

cer notar queel cuadro simbdlico se amplia con otros simbolosperdu-

rables de la cultura occidental. Por ejemplo, Rod6 conjugael helenis-

mogriego de Atenas conelcristianismo evangélico de Roma.Fusion

de simbolospara configurar el ideal latinoamericano.

Porotra parte, Préspero presentala vision simbolica de las dos

Américas, América Latina versus América anglosajona, ambas muy

diferentes y siempre controvertidas pero de enormevalor simbolico y

con enormepotencial sugestivo. Visiones de oposicién dialéctica en el

enfrentamiento de los dos bloques continentales de América, pero de

altisimovalorestético.
José Enrique Rod6,en el entramadoestructural de Ariel, ha logra-

do crear un sistema simbélico y visionario de fuerte potencia sugestiva

quetiende a despertar la conciencia de América Latina, la fe en la

grandeza desudestino, la confianza enel esfuerzo delajuventud ame-

ricana. Enormeel acierto expresivo de Ariel al asociar unaliteratura de

ideas conla estrecha correlacion de los simbolos. Cuando se conjugan

la ideologiay la estética junto con unaelevada expresion literaria se   
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producenensayosde alto valor ideoldgico y poético.Tal es el caso de

Ariel, de Rod6, del que conmemoramoseneste afio 2000elfeliz cen-

tenario.

Mientras la muchedumbre pasa yo observo que, aunque ella no mira al

cielo. el cielo la mira. Sobre su masa indiferente y oscura, comotierra del

surco, algo desciendedelo alto. La vibracién de las estrellas se parece al

movimiento de unas manos de sembrador(Epilogo).

 

Cuadernos Americanos, nim. 85 (2001), pp. 43-60.

Masalla del Ariel:
Rodo y el moderno decorado urbano

Por Ricardo MELGAR BAO
Escuela Nacionalde Antropologia e Historia, México

L ARIEL DE JOSE ENRIQUE Ropo (1871-1917), redactadotras el desen-

lace de la Guerra Hispano-Americana (1898) y sus multiples reso-
nancias enel escenario continental, fue publicado en 1900. No es novedad
decir queel Ariel se proyecto por encimade las demas obras de Rod6

acaso porquegravito con fuerza en los imaginariosde losjovenesletrados
universitarios del primer cuarto del siglo xx por proponernuevosreferen-
tes de identidad/alteridad interamericanosasociadosaclavesculturales del

emergente relevo generacional. Tampocoes novedad recordar que a
Rod6 la remitologizacionde los personajes Prospero, Ariel y Caliban
no solo le permitio constituir una lectura cultural de la identidad y
alteridad americanay su porvenir, sino que los dos ultimosle sirvieron

aél mismo como juego de mascaras en dos momentosde suvida de
escritor: en 1912 enel Diario del Plata y en 1914 en El Telégrafo.'

Nuestra cala interpretativa pretende explorar porotros caminosel

Ariel y el simbolico universo rodoniano. Nos proponemos,a lo largo
de este escrito, descubrir la centralidad que asume el paradigma
escult6rico dentro del evangelio de la belleza rodonianapresente enel
Ariely otras obras, vinculandoloa su gravitacion ascendente y moder-
na en el decorado urbano de Montevideo y otras ciudadesde su tiem-
po. Recordaremos también quelosreferentes escultoricos en Rod6 se
proyectaronpara caracterizar la buenaliteratura y hasta para proyec-
tar su utopia politica hispanoamericana. Consideraremos igualmente
una aproximaciona las representaciones simbolicasdel tiempoy del
genio enel Arie/. Analizaremosalgunosde los simbolos diferenciados
del cronos secular y las funcionesdel genio y de la estatuomania en la
configuracion de los espaciosdel saber, de la identidady de la cultura
urbana. A! haber acotado nuestra lectura a dos camposde significa-

'Rod6, con el pseudénimode Caliban, combatié en 1912 tanto al caciquismo como
al parasitismoyservilismo politico de los agentes del aplauso ydel fraude electoral en
“Los paladines de hoy” y “Nuestro desprestigio”, y en 1914, bajo el de Arie/, en “Los
excesosde la guerra” y “La historia de Juan de Flandes”el sentido depredadorde la guerra
comoexpresi6nde lo que Ilam6“la aciaga bancarrotadela civilizacién”, en Obras comple-
tas, introduccién,prélogos y notas de Emir Rodriguez Monegal, Madrid, Aguilar, 1967,
pp. 1073-1076 y 1228-1230.   
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cion del Arie/ de Rod6,es decir al tiempo y la estatuomania,insertan-

dolos en su contexto historico-cultural, somos conscientestanto de las

posibilidades comodeloslimites de esta cala interpretativa, asi como

de su inevitable sesgo polémico.En todo caso, nuestra apuesta apunta

aensanchar las relecturas del Arie/ desde nuestro tiempo liminar mas

que conmemorativo, donde las imagenesnosatraen tanto 0 mas que

las palabras,sin negar sus multiples vasos comunicantes.

Losdisfraces de Saturno

A partir de la segunda mitad del siglo xIx, un nuevo aluvion de la

modernidadoccidentalcapitalista se fue significando en AméricaLati-

na, entre otros sentidos, por inéditas maneras urbanas derepresentar y

consumir eltiempo cotidianoyextraordinario. La tendencia secularizante

apuntabaal desencantamiento del mundocristiano en las ciudades,

subvirtiendoel pesodel santoralcatélico en el calendario anualasi

comoel cédigo sonoro de los campanarios,los cuales habian ejercido

miltiplesinflujos sobre la vida cotidianay la reproduccionde identida-

des personalesycolectivas.Lalaicizaciondel calendario y delosre-

gistros publicos aunadoa los expansivos consumos del reloj publico o

de bolsillo, fueron abriendo juego a nuevas formas y ritmos de marcar

tantolas practicas cotidianas comolas extraordinarias, en el marco

de uncambiante y moderno decorado urbano.Enla ciudad portuaria de

Montevideo,al igual queotras ciudadesdel continente, se multiplica-

ronlos espacios publicos iluminadosporlamparas de hidrogeno, in-

candescentesyeléctricas, poblandose deestatuasy rituales civicos,

bajo un nuevogusto por lamonumentalidad.* Algunos de estosrefe-

rentes marcaronsin lugar a dudasal Ariel y obviamenteal propio Rodo

y su pasionestética por lo publico urbanodesu natal Montevideo.

Desde esa dimension moderna se simboliz6, represento,sintio y

comunico cotidianamenteel tiempo y sus consumos. La modernapro-

yeccion temporalenel imaginario social fue mediada por imagenes-

simbolo quese afirmaronal ritmo de nuevosritualismos cotidianos y

extraordinarios, inducidos 0 contextualizadosporlas nuevas coorde-

nadas urbanistas,los servicios del transporte publico ferroviario, na-

viero, eléctrico y automotriz, asi comoporlos disciplinadosritmosy

horarios de lajornadalaboralfabril y de servicios. La visibilidad publi-

ca de lamuchedumbre anonimafue incorporada como modernoobje-

2 José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México, Siglo xxi,

1984, p. 277.
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to de preocupaci6nintelectual, artistica y politica. Los diversos rostros
de la plebe urbana aparecieroncontradictoriamente envueltosentre los
influjos de Ariel y Caliban,insertos en los novisimos consumos,simbo-
los escultéricosy laritualidad civica. Para Rod6 habia que “diferenciar
el espiritu de las agrupacionesy los pueblos, que son algo mas que
muchedumbres”, porque potencialmenteesel receptor naturalde los
grandes proyectosde futuro que debe impulsar lajuventud.’ El “valor
cuantitativo de la muchedumbre” fue puesto en cuesti6n por Rodo,
reclamando una miradacritica frente a los limites de la formula de “go-
bernar es poblar”, en tiempos en que Uruguay, Argentina y Brasil con-
tinuaban asimilando grandes contingentesde inmigrantes europeos. Rodo
propusola urgencia de unatraducci6nescultorica de la muchedumbre
en pueblo,via la “alta cultura” y su “direecién moral” por la nueva
generacién. La muchedumbrey el pueblo en Rod6se diferenciaron
lineal y valorativamenteporsus respectivas insercionesen los tiempos
de la civilizacion y los tiemposdela barbarie.’ Y es probable quetal
razonamientohayaorientadola aproximaci6npolitica de Rodo al emer-
gentebatllismo, y mas tarde hayasido unadelas razonesdesu distan-
ciamiento y ruptura conéste.

Nosiemprelas representacionessimbo6licas y sentidos del cronos
fueron visibles 0 explicitas, mas en un tiempo comoel del Ariel, en el
quereaparecieron refuncionalizadas y contradictorias imagenesy rela-
tos grecolatinos. Recordemosqueel clasico mito de Saturno, marcado
por sus desbocadas transgresiones y negacionesintergeneracionales,
familiares y grupales, concluye con una impensada restauracion vomitiva
del pasadoy dela identidad negadadelos hijos, diluyendoel futuro.°
Peroel tiempo de Saturnoestaba ya vencido o proximo aserlo. La
expansiva modernidad fue rompiendo con el tiempo circular que
hegemonizabaenlosreactualizadosrelatos miticos, asumiendoel ago-

biante pero deseable pesocultural de la representacion delfuturo; Rodo
le Ilamaria en el Arie/ el “culto perseverante del porvenir”. La

cosmovisién moderadeltiemporesitu6altiempo circular bajo la he-

gemoniadeltiempolineal. Nada mejor queliberar al futuro desde las

3 José Enrique Rod6, Ariel, prologo ynotas de Abelardo Villegas, México, SEP-UNAM,

1982 (Clasicos Americanos, nim. 30), pp.14-15.
+ Ibid., pp. 38-39.
5H. Aubert, Diccionario de mitologia clasica, BuenosAires, Victor Leru, srt, 1961,

p. 194.
® Citado por Emir Rodriguez Monegalen el “El modernismo”, en Obras completas

de José Enrique Rod6,p. 90.   
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formas liminaresdeltiempo ordinario(la tarde) y extraordinario(el fin

de afio y desiglo), sin renunciar a un nuevo uso mitoldégico enraizado

en la comunidad emocionaldel“nosotros”.

El cronoscotidiano y extraordinario en la obra de Rod, mas alla

de esa tension entre memoriayfuturo, coexistio en diversos planos

temporales superpuestos. A la manera de una sui géneris caja china, en

la visualizacién rodonianalos tamaiios de las cajas no revelan mayor 0

menorvalor, sinoeluso lidicoy relativo de los mismosy sus trascen-

dentes contenidos temporales. Simbélicamenteel tiempo pudosersig-

nificado comovida, legado,identidad,disfraz, otredad, relevo, puente,

sentimiento compartido y sueno. La configuracién y valoracion del

tiempoenelArie! apost6 a exhibir su filiacion cultural yreiterarla como

clave identitaria. Pero hay massobreel tiempoen el Ariel. Volvamos

mejorala caja china, recordando queésta, ademas de marcar el sen-

tido de que cada caja preanuncia su réplica a otra escala, tiene un

limite, pero recordemos también que la caja china rodonianaen su

peculiarreiteracion es una serie unitaria de sentido.

La caja chinadel tiempo rodoniano no guardatanta simetria como

la original, pero nos ayudara a visualizar los vasos comunicantesentre

sus diversosy seriadosreferentes temporales, delo particular a lo ge-

neral. La tardees el primer referente temporaly al mismo tiempo su

primer contenedor. El ambiguo referente temporal “Aquella tarde” en

el Ariel de Rod6 que obvia precisarel dia que le corresponde,situa el

encuentro de Présperoy sus jOvenes discipulos,al mismo tiempo que

dainicio al propio texto. Esa fraccion del tiempo que la semantica

popular urbana design tarde, es un tiempo liminar entre el dia y la

noche, proximoensussentidosa la alborada.Latarde cerraba ya el

principal turno laboral urbano moderno de Montevideo,significando

yano un consumoreligioso (oracion 0 rosario), sino el tiempo dela

iertulia entre las clases letradas mesocraticas de la ciudad. La

secularizadatardedela tertulia en Montevideo puedeser vista como

espejode las representadas y consumidas por muchasotras ciudades

latinoamericanas , masalla de sus varianteso matices a partir del siglo

xix.’ La descripcién rodonianadel encuentro de Présperoysusdisci-

pulosse ajust6, mas queal perfil de la clausura de un formal curso

vespertino enla austera aula de una escuela publica de Montevideo,al

caracter mas familiar “‘y sereno”dela tertulia realizada en una sala de

estudio 0 biblioteca privada de “gusto delicado”. La tarde de Prospero

ysus discipulos que lo rodean bajo el halo de Ariel sugiere no solo un

7 Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, pp- 232 y 296-297.
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flujo deideas, sino también aquello que Maffesoli ubica en el sustrato

detoda tertulia inducida por unafigura emblematica y que denomina un

sentir en comtn,una“estética” del nosotros.* La “despedida” entre

Prospero y sus andnimosyjévenes discipulos, ademas de tener un

halo de horizontalidad y comunalidad,fue puntualmente sellada, como

dice Rod6,por “una comunidad de sentimientose ideas”; notese el

orden de enunciacién. El nucleo de esta comunidad giré en torno ala

mitologizacion de papel mesianico y escultérico de lajuventudporta-

doradeidealesfrente a los pueblosy su futuro; Rod6,al significar la

accion histérica de cambio comoacto creativo y estético de esculpir,

pensabaqueésta atravesabala historia nacional, americana y de la

humanidad.’ Sin lugar a dudas, la “cultura de los sentimientos estéti-

cos”, como la denominael autordelAriel, exhibe explicitos sentidos

morales, comunitariose identitarios, siendo todosellos inducidos y

modeladosporla obra mesidnicade lajuventudidealista y letrada.'°

Enel Arie/ pasamos,de la caja chinadelatarde,a otra caja liminar

del tiempo. Enella apareceel futuro, mediado tanto por el afio que

viene comoporelafio que cierra una época marcada por el legado de

una densa memoria cultural. El cierre del novecientosnoesta disocia-

do de la apertura al nuevosiglo. Pero este afio-siglo de muchas media-

ciones simbélicas permitio aproximar los sentidosracionalesy emotivos

de un complejoflujo consumoletrado intergeneracional, cumplido por

la “oratoria sagrada”y la “atencién afectuosa”del viejo Prospero que

tallaba como “golpeincisivo del cincel en el marmolsobre susjOvenes

discipulos”.'' Lafigura broncinea de “bronce primoroso”del Ariel, de

escultor y antigiiedad desconocidos, parece quedar situada en la mas

plenaliminaridad,es decir mediando enla confluencia de muchostiem-

pos. Tambiénel mito mesianico delajuventud comoescultora de la

humanidad cumplié una funcion liminar al atravesar toda su historia,

marcandoinexorablementesus tiemposde relevo de ideales y de cam-

bio social, que coexiste con su proyeccion en un tiempo circular. Pun-

tualmente Rodo afirmo:“Provocar esa renovacion,inalterable como

un ritmo dela Naturaleza,es en todoslos tiemposla funcion y obra de

lajuventud”."” El “cincel perseverante dela vida” juvenil puede forjar

escultéricamenteal “hombre superior” dejandoatras los “tenaces ves-

* Michel Maffesoli, E/ tiempo delas tribus: el declive del individualismo enlas

sociedades de masas, Barcelona,Icaria, 1990, p. 35

» José Enrique Rod6,Ariel, pp. 14-15.

" [bid., p. 29.
"| Tbid., pp. 13-14.
2 [bid., p. 15.  
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tigios de Caliban”."* Liminaridad ycircularidad temporal expresaban el

tiempoen el recreado mito rodoniano sobre lajuventud. Para Rods,la

liminaridad de lajuventud americana se afirmabaensu papel de me-

diacionentrela tradicion y larenovacion social, en aras de un ideal de

renovacion. Pensaba,el autordel Ariel, que la energia de la palabra

juvenilyde su propio ejemplo podia“llegar hasta incorporar las fuer-

zas vivasdel pasadoa la obradel futuro”.'* Esta vision mesianica dela

temporalidad en Rod6 ya habia sido constituida comoun nucleo fuerte

de su pensamientoantes de escribir el Arie/ —la encontramosen su

ensayo El que vendrd(1897)—,pero sin dibujara la juventud como

susujetohistérico,estético, moral.

Lostiemposliminares que Rodo privilegié en su obra respondian a

una sensibilidad acordea los canonesdelas clases letradas urbanas de

suépoca: porunlado,la tarde de tertulia desde la que hablaba Pros-

perofue contrastadaporla confluencia de la luminosidad oralizada de

su saber legadoyel destello del pulido bronce delbusto de Ariel;

mientras,porelotro lado,el afio que se cerraba exigia unareflexion y

unplastico mensaje que debia ser socializado, compartido, ubicando-

se entre el balance,el deseo yla promesa. Pero obviamente hay afos

yafios,y el afio que referia Rodo al tiempo de la recepcion de su obra

fue significado comola clausura desiglo, despedida de ese pasado

multiple y contradictorio condensadoen los novecientos, asi como por

su propuesta, desdesu construida y asumidatradicién,de futurizar

implicitamenteel siglo xxlatinoamericano como un tiempoprocliveal

cambio guiado porla nueva generacion.Es certero Rodriguez Monegal

cuandoafirma que en Rod6 “su americanismo descansa en el concep-

to mas (universal) de tradicion”, entendido como elemento culturalvital

de los pueblos. La tradicion en Rodo fue significada comoun “valor

prospectivo”, portador de los sentidos de continuidad, sustento de la

originalidad abiertosa asimilar lo nuevo compatible y deseable.'° La

tradicién en Rodé cumplié el papel de una categoria de mediacion

temporalentrelo cotidianoy lo extraordinario, un puenteentreel pasa-

do ylos suefios estéticos y morales del porvenir hispanoamericano.

8 Ibid., p. 13.
4 Ibid., p. 21.
'5 Emir Rodriguez Monegal, “Introduccion general”, en Rodé, Obras completas,

pp. 104-109.
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El Genio y el auge urbanodela estatuomania

Anict pertenece a los genios del aire, pero masalla de su alusion

mitoldgica y delas recurrentes y andlogas presencias en la corriente

modernista, cabe preguntarse qué implicareferir genio. Laimagendel

genio gravitaba desdeellargo tiempo en la tradicionletrada hispano-

americana. Recordaré queel genio,término derivado delatin genius,

aparece registrado en la literatura espafiola desde mediadosdelsiglo

XV, pero que particularmentea fines del siglo xvi configuré su sentido

mitolégico de deidad que velaba por cadapersonay se identificaba

con su suerte, sentido que coexistia conel de personalidad o cualidad

innata de alguien.'° Bajoelsiglo delas luces, se constituy6 la represen-

tacion del genio dela raza, expresandoseviael pensamiento,la pala-

bra, la escritura,la tradicién y la imagen. En tiempos de Rodo, el genio

reaparecié bajo los aggiornadosinflujos modernistas en complicada

confluencia conla construcci6ncivica del héroe y del pensadorlatino-

americano.La figura delgenio tiene un atributo de luminosidad asocia-

do asu poder magico

o

creativo, aproximada

a

lafigura del héroe; los

ejemplos de Rodose fueronafinando en los perfiles que fue trazando

de José Artigas y Sim6nBolivar. Sin embargo,en el Rodo del Ariel,

los valoresy atributos del genio de la raza y del héroe convergieron

sobrela construcciéndelajuventud hispanoamericana.

El genio vuelto imagen mas que metafora escultérica fue ganando

presenciaenel imaginario rodoniano y arielista. La traducciondel ge-

nio en imagenescultorica quedabasituada en un tiempoen queel de-

corado urbano de fines del novecientos exhibia una orientacion

escultérica destinada

a

presidirlos rituales civicos en los espacios pu-

blicos, al mismo tiempo quele brindabavisibilidad a los sentidos que

portaba.

La estatuomania del novecientosy de las primeras décadasdel

siglo xx, ademdsdela dimensionestética en que se situ, apuntaba a

configurar una memoriavisual y a constituir un campo simbélico urba-

no propio,afin a la expresion mudable de una controvertida axiologia

civica.A partir deltltimo cuartodelsiglo x1x,las ciudadeslatinoame-

ricanas se ubicaban yaen ese reconocido“siglo de gran consumo es-

cultural’”.!? Hubo,es cierto, antecedentes escultéricos, pero solo ex-

16 Joan Corominas, Breve diccionario etimoldgicode la lengua castellana, Madrid,

Gredos, 1983, p. 296.

'7Maurice Agulhon, Historia vagabunda: etnologia ypolitica en la Francia con-

tempordnea, México, Instituto Mora, 1994, p. 96 (/tinerarios).  
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presaban germinalmente lo que mastardeseria una corriente fuerte
que impregnaria de manera sostenidael decorado urbano. En Monte-
video,fue precozla presencia de destacados escultores inmigrantes,
comoJosé Livi y Andrés Bramante. Al primerole tocérealizar lapri-
meraescultura publica asociadaal naciente ritualismo civico; abrié una
fisura frente a un mas tradicional consumoescultéricoreligioso 0 esté-
tico. Se trataba de una columnaconuna altiva efigie femeninade bron-
ce pisando un monstruoycuyosentido alegérico en tiempos de Rodé
se habia vuelto polémico,oscilandoentrela libertad,la ley o la paz. La
inauguracion dela escultura de Livi en la Plaza Caganchael 20 de
febrero de 1867 coincidié con el segundo aniversario del movimiento
florista y fue auspiciadoporel presidente Manuel M. Aguiar. Cinco
afios después, nacié Rodo.

El despliegue urbanistico acompafié a la nuevaescultérica urbana,
y aunqueenlosafiossetenta privilegié la arquitecturareligiosa,edifi-
cios comolaiglesia de la Inmaculadayla de San Francisco (1870) yla
capilla de la Sagrada Familia (1871) fueron cediendopasoal desplie-
gue arquitectonico de nuevosedificios publicos cuya primera expre-
sion fue la estructura de hierro del mercado del puerto (1868). Esta
vertiente del urbanismosecular gan6 fuerza

a

partir de los afios ochen-
ta, segtin lo documentan las inauguracionesdel Palacio de Gobierno y
el Manicomio (1880), la Casa de Santos, sede del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (1884), la escuela Varelayel Instituto Normal para
Sefioritas (1887), la Penitenciaria (1889), el asilo Maternal y la Escue-
la Nacionalde Artes y Oficios (1890), las estructuras de hormigén
armadodela casa colectivade inquilinato (1891), la estacion central
del ferrocarril “José Artigas” (1897), los barrios de obrerosferrovia-
rios (1898), el Museo Histéricoyel Edificio del Ateneo (1900).'® En
1889 el municipio de Montevideo adquiriéel predio de la Quinta del
Buen Retiro e inauguré su primer parquepublico,el cual se fue am-
pliando hasta convertirse en el parque del Prado,dejardinesafrance-
sados y adornado configuras escultéricas. La nuevatraza urbana ex-
preso una preocupacionpororientar las distancias socialesy fisicas
entre sus nuevosbarriosobreros, de las clases medias y la zona resi-
dencial de la burguesia montevideana. La Avenida 18 de Julio signific6
alos nuevos tiemposy sus mercantilizados consumosarquitectonicos.

En vida de Rod6,las estatuas presidieron y congregaron condes-
igual campodepreferencias a los diversos segmentos de la poblacion

"Blanca Paris de Oddoneet al., Cronologia comparadadela historia del Uruguay
1830-1945, Montevideo, Universidad de la Republica, s/f, pp. 32-72.
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urbana, cumpliendo una funcion emblematica colectiva, institucionalizada
o no, que podia tener consumosfamiliares e incluso personales. La
légica escultorica de la épocapresente en las figuras de los mausoleos
de los cementerios, asi comolas figuras escultdricas ubicadasen los
umbrales delas casas, los estudiosy losjardines, mas alla de sus fun-

cionesritualessirvieron de vehiculo simbolico para expresar sus senti-
dos mitolégicos,religiosos,militares, politicos, sacrificiales, lidicos e
identitarios. a

Nocabe duda quevariasestatuas fueron asumiendo funciones
pedagogicasy de propagandaideologica, mas alla de la justificacion
delosrituales civicos y de sus referentes estéticos. Nuestros antepasa-
dos urbanitas, al percibir visual y cotidianamentea las estatuas, segura-
menteintuyeronelefecto “reiterativo” de las imagenessobreel imagi-
nario y lamemoria colectiva, recordandonoslos alcances de la ultima
fase de lo que Serge Gruzinski ha denominadola galaxia del barroco
latinoamericano.'? Bajo este contexto epocal, consideramos que las
imagenes escultoricas y/o emblematicas rodonianas se encontraban en
sintonia conlas sensibilidades de losjvenesilustrados de las ciudades
latinoamericanas. ;

La estatuaria cosmopolita del novecientosestaba inserta en el de-
corado urbanoy su “alegoria civica desbordabael liberalismo politico”
en las ciudades enmarcadasdentrodelhinterland urbanooccidental.
Fueen esta época en que “se diseminay vulgariza una cultura de hu-

manidadesclasicas que hace que cualquier bachiller embutidodelatin
y de mitologia conozcaa las Diosasylas Virtudes,sus atributos y sus
costumbres”.”°

Las condicionesde la producci6n escultorica no escapaban al se-
Ilo de la época;elarte industrial mediante la técnica de fundicién por
molde permitia proporcionar un sinnumerodeestatuas de bronce como
ladel Ariel, e invertir las distancias entreel originalylas réplicas. Las
figuras escultoricas monumentales comola Estatua dela Libertad tam-
bién fueron posibles gracias a las condicionestécnicas de la época. En
la obra de Rod6,la figura escultérica en bronce del Arie/ aparecia
reencantadaporel velo mitico que encubria las condiciones de suano-
nima producciony fue contrastada con la desnudez técnica de la
monumentalidad que impregnabaa la Estatua de la Libertad en Nueva
York. Peroel Ariel y la Libertad, como iconosidentitarios contra-

'° Serge Gruzinski, La guerra delas imagenes: de Cristébal Colén a“Blade Runner”
(1492-2019), México, Fce, 1995, pp. 199-215.

” Agulhon, Historia vagabunda,p. 99.  
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puestos, referian ademas unapeculiar e implicita polaridad y

complementariedad simbélicaentre lo masculino y lo femenino,entre

lo privado ylo publico, cumplida dentro un sinuosoy diferenciado

proceso de secularizacion.

El Uruguayde Rods, al momento de escribir y publicar el Ariel,

cumpliala tercera décadade un intenso y conflictivo proceso de secu-

larizacionylaicizacién que tambiénhasido llamadode “privatizacion

deloreligioso”2! que le imprimié un nuevocursoa los modosy ejesde

simbolizacién delosvalores, virtudes e identidadescolectivas naciona-

les 0 latinoamericanas. Coincidié este periodo conel papel que des-

empeifiaba en el Uruguayel “mito ‘civilizador’ y ‘educador’ de las

Bellas Artes que se proyectabasobrela esfera publica en construc-

cion,a partir de la inauguracionde diversas entidades que auspiciaban

su creacionydifusién”.”* Las alegorias pictéricas sobre el naciente

civismocontinental de Juan Manuel Blanes precedierona lasale-

gorias esteticistas sobre la identidadyalteridad americanasen el

Ariel de Rodo.

Desdeel mirador rodoniano, fue posible hablar de una guerra de

imagenesentre las dos Américas? La dimensionestatuaria del Ariel lo

propone, como veremosmasadelante, pero va mas alla de ella. El

modernismode Rodéfacilité la ubicuidadysentido deesta logica

escultérica subyacente,fincada enel propio lenguaje metaforico de su

época. A contracorriente de la mesura ideologica de Rodoparatratar

las alteridades en conflicto tras la guerra hispanoamericana,sujuego

contrapuesto de imagenesescultoricas en el Arie/ revela una inusual

polaridad que va mésalla de la latinidad hispanicay la nordomania

angloamericana.

Enrealidad,las estatuas en esta obra de Rodo gravitaron con os-

tensible fuerza simbolica marcando al Ariel y sus dos polos

ideoldgico-culturalesenel siguiente orden: el anarquismo de inspira-

cién proudhonianayla nordomania. Tambien cabeotra lectura en el

Ariel, al ubicar la proximidad de las dos américas independientemente

de sus desencuentrosidentitarios y de cddigosestéticos, al implicita-

mentesefialar sus convergentes recepcionesdel campo escultorico ur-

2! Gerardo Caetano y Roger Geymonat, “Ecos yespejosdela privatizacion de lo

religioso en el Uruguaydel Novecientos”, en Historias de la vida privadaenel Uruguay.

el nacimiento delaintimidad 1870-1920, Montevideo, Taurus, tomo11, pp. 15-34

2 Gabriel Pelufo Linari, “Construcci6nycrisis dela privacidad enla iconografia del

Novecientos”, en Historias de la vida privada enel Uruguay, tomo 1, pp. 57-73

 

 

Mas alla del Arie/: Rodé y el moderno decorado urbano 53

bano comoelevadaexpresi6n cultural, mientras que el anarquismore-

presentabalo no escultérico,es decir,la devaluadanaturaleza. En ese

tiempo,el anarquismo era algo mas que unafigura marginal urbana en

las dos americas; ya se habia afirmado como una figura temible para la

ordenada modemizaciénurbanaoligarquica latinoamericana. Ubicada

enel Ariel, es decir, en el recortado campo simbédlico de su estatuaria,

la imagen anarquica equilibré su visibilidad negada frente a las mas

conocidas figuras de la identidady alteridad americanas.

La presencia anarquista en Montevideo habia sido temprana con

respecto de otras ciudadeslatinoamericanas; databa desde 1872. Pero

enel contexto que circundaba a Rodé al momento deescribir y publi-

car el Ariel, la prensa anarquista se encontraba en una fase de ascen-

so. Asi, entre 1898 y 1900 se editaron los periddicos El] Derecho ala

Vida, El Amigo del Pueblo, La Idea Libre y La Verdad. Y entre las

variantes ideoldgicas del anarquismo uruguayopotenciado porlas co-

rrientes migratorias de trabajadores europeos, prevalecian las varian-

tes bakuninistas y kropotkinianas sobre la proudhoniana.*

Enesta obra fundante de Rodo,el anarquismo proudhoniano sim-

bolizaba la mancha, el fango,la negaciéndelsimboloescultorico y sus

valores estéticos, morales y racionales. Al decir de Rodo,la degrada-

cin estatuaria en los ambitos del anarquismo, metaforicamente signifi-

cabaa todas las posibles devaloraciones humanas,incluso revelabala

infamante practica de expulsar del reecantado ymoderno espaciour-

banoalas “noblezas superiores”. Para Rod6 enlos dominios anarquistas

dela plebe o de la “zoocracia”antilibresca: “Toda noble superioridad

se hallard en condicionesdela estatua de marmolcolocadaa laorilla

de un camino fangoso,desdeel cualle envia unlatigazo de cienoel

carro que pasa”.”* Para nuestro ensayista,la corriente era estéril y

depredadora,no era capaz de configurar un territorio cultural y por

ende carecia de figuras escultéricas. Rodo sobrenaturaliza a los

igualitarios para descalificarlos de toda empresa hist6rica civilizada. En

nuestro continente,dice,“la ferocidad igualitaria no ha manifestado sus

* Carlos M. Rama y Angel J. Cappelletti, £/ anarquismo en América Latina,

prélogo ycronologia de Angel J. Cappelletti, Caracas, Biblioteca Ay acucho, 1990, pp

Ixiv y 465-466.

4 José Enrique Rod6,Ariel, p. 41. Rod6, con posterioridad al Ariel, publicd en E/

Telégrafo, el 18 de septiembre de 1914, un articulo titulado “Anarquistas y Césares”, en

el que confiesa quefrente a los horrores de la primera Guerra Mundial, yano puede mirar

con la misma repulsa de antafio, los desbordes y crimenes de los anarquistas, aunque

tampocolos justifica. Llega incluso a exagerar, diciendo: “Nunca quise mal a los

anarquistas”, Obras completas, pp. 1230-1231.  
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violencias”en el curso delsiglo x1x, acaso comolo hiciese en Europa
durante el ciclo revolucionario del 48 y de la Comunade Paris en

1871, pero atin asi es obviasu bestializacion. Nuestros igualitarios,al
decir de Rod6, habian trocado la ferocidad en mansedumbre,es decir,

presentabanla otra cara de la bestialidad, de la no cultura o de la
anticultura. Lamansedumbredela bestia igualitaria en el Arie/ es signi-
ficada como “artera e innoble” y propende hacia “lo utilitario y
vulgar’”.** En resumen,en el Arie/ de Rodo la principal figura calibanesca
quese desprende de su pequeiio universoestatuario noesel del mal gusto
estético de los Estados Unidostécnicoy utilitario, sino el no gusto de los
anarquistas proudhonianos,calibanes hechos muchedumbrecaotica, baja
naturaleza, anticultura. Result6 paraddjico que el mismoafio en que
Rodo publicabaen el Arie/ su dura critica al anarquismode inspiracion
proudhonianaporsu presuntainsensibilidad escultorica, nacié Alberto

Marino Gahn,el mas connotadoescultor anarquista del Uruguay,ga-
nador mediosiglo mastarde del Gran Premio Salon Nacional.”

Para Rodo,la “nordomania”tenia unaostensible representa-
cin escultérica: la imponente estatua de la “Libertad”, debida al
escultor francés Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904), ubica-

da la entrada de la bahia de Nueva Yorke inauguradaelafio de
1886. El referente barroco de la monumentalidad de esta imagen
fue cuestionadoporel clasicismo de Rod6, asi comoporsu inca-
pacidad para suscitar emociones. Sin lugar a dudas, la cara
calibanesca de este consumoescultérico norteamericano resultaba

mas amable y proximo quela temible y deshumanizadafaz acrata.
Dela primera, dijo nuestro pensador uruguayo:

Es dificil que cuando el extranjero divisa de alta mar su gigantesco

simbolo, la “Libertad”de Bartholdi, que yergue triunfalmentesu antor-

cha sobre el puerto de Nueva York,se despierte en su animo la emoci6n

profundayreligiosa con que el viajero antiguo debia versurgir, en las

noches diafanasdel Atica, el toque luminoso quela lanza de oro dela
Atenea de la Acrépolis dejaba notar a la distancia en la pureza del

ambiente sereno.”’

Pero el autor del Arie/ va masalla al ubicaral propio pueblo norte-
americano como hechura escultorica precaria, ya que su material
solo es “piedra dura”, no es maérmol comoel quele atribuyea la

5 Rod6, Ariel, p. 42.
** Ramay Cappelletti, E/ anarquismo en América Latina, p. Ixxv.
7” Rod6, Ariel, pp. 63-64.
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juventud hispanoamericanay a su pueblo, y porque enlugardel
buen gusto inspiradoporAriel, “la voluntad es el cincel que ha
esculpido a ese pueblo”.

La figura escultoricaen el Arie/ reconciliaba la razon y la emocion
en los valores estéticos, morales y cognitivos que era capaz de portar.
La imagenescultorica del Arie/ aparecié significada por su capacidad
de fascinar al espectador insuflandole valores cargadosde sentido ra-
cional y emocionpositiva. En general, los sentidos de la emocionalidad
estética y religiosa tendieron de manera reiterada a desdibujar sus fron-
teras en la concepcionescultérica de Rod.

Masalla del Ariel: notas

sobre una olvidada proyeccion simbolica

ENlavida y obra de Rod6 reaparecié de manera significativala estatuaria
como unacoordenada hegemonicaensuvisionestetizante de la cultura

urbana moderna. Esta represento para Rodo una mediacion entre lo

representado y lo vividoy se acrecenté en su clavecivica bajola at-
mdosfera conmemorativadelprimer centenario del ciclo independentista.
Hacia 1910, encontramosuninteresante articulo en el que Rodo se
explay6 sobre una propuesta escultérica que hizo suya, la cual fue muy
acorde conel espiritu de la época. Enella Rodo cruzo un referente
temporal modemoy defiliacién civico-nacional comoel muy uruguayo
“Grito de Asensio”conlafiliacion de su anonimoy heroico protagonis-
ta: el pueblo. La propuesta de Rod6 se inscribié en el mismohorizonte
de esa civica vertiente estatuaria inauguradaenlas ciudades europeas
y que recuperalos rostros heroicosde la plebe, en los mausoleos y
monumentosa los “soldados desconocidos”, aunque fue masalla de
ella, en la medida en quelibero al heroismo popular de la tradicion
castrense que privabaenla escultérica publica. Pero dejemosalpro-
pio Rodo que diga lo suyo:

Esta espontaneidad populardel Grito de Asensio contribuird a singularizar

el significado de la estatua quelo glorifique. Los otros gloriosos episodios

de la independencia nacionalque se perpettien en el marmol0 el broncese

representarancasi siempreporla efigie de alguna personalidad culminante.

Pero es necesario que entre nuestras estatuas haya una consagrada a esa
entidad anonimadelpueblo, que,siendo la primeraenel sacrificio, es siem-

» Ibid., p. 55. 
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prela ultima en la recompensade los contemporaneosy en el recuerdo de la
posteridad.”°

A mediadosde 1912, Rodo desdesu condicién de parlamentario im-
pulso un nuevoproyecto deley escultérica paraseraplicado en el mas
importante paseo publico de Montevideo.Setrataba de erigirle un
busto escult6rico al doctor Samuel Blixen,“incansable apéstol delarte
y de la vida”.Y aunquelos biégrafos del pensador uruguayo no nos
aclaran si procedi6taliniciativa, ésta es significativa. Un afio mas tarde,
cuandola figura de Artigas aparecié en el entornodelasiniciativas
conmemorativas de la Independencia del Uruguay, obviamenteintento
canalizarseporla muyde modaviadelasefigies escultoricas. En ese
contexto, Rod6se sintié obligado a pronunciarsea favordelimitar los
alcancesdela axiologia instrumental del civismo nacionalista, que venia
presionandosobrela libertad creativa del escultor Angel Zanelli y los
valoresestéticos implicitos en su boceto escultérico de Artigas. Rod6é
dirigio unacarta publica a Augusto Gozalbo, quien auspiciaba una con-
sulta intelectual ypolitica que reaccionaseante el arbitrario juicio del
jurado,el cual obligaba a Zanelli a rectificar su boceto en aras de con-
ferirle un tinte mas “nacional”. José Enrique Rod6 aproveché,ademas,
su Cuestionamientoepistolar al jurado para exponeren términos mas
amplios su concepcionestética sobre el campoescultérico y los usos
nacionales del mismo.Asi escribio:

El género superiorderealidad que puedeexigirse en una imagen estatuaria,
representacion de un caracterpersonal,se satisface siempre queella sugie-
ra eficazmente la verdadera idea deese cardcter. Y yo creo que, juzgando
con amplitud ysin inoportunas preocupaciones de nacionalismo,esas |i-
neas de admirable sencillez y belleza sugierenla verdadideal del caracter de
Artigas ydanla expresion de su personalidad.*!

En 1914, Rodo en surelato La estatua de Cesdreajuega conelrelato
onirico yla realidad escultérica degradadaporeltiempoy los desafec-
tos urbanos.* Llamala atencién la defensadela recuperacionestética
yreligiosa de la ficciénonfrica que hace nuestroautor,frente a la cruda
realidad de las desgastadas y olvidadasefigies escultéricas, porque
lleva a unodesus limites su distanciamiento conla tradicion positivista.

» Rod6, Obras completas, p. 1086.
*° Ibid., p. 1160.
*! [bid., p. 1134.
* [bid., pp. 946-947.
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Para entonces,la mirada de Rod6sobre el campoescultérico se habia
ampliado. A pesardelas reservas sefialadas al ambito del emergente
civismo nacionalista o su reconocimientodelosliraites temporales de
las efigies escultoricas, nunca abandon6sugusto porlas tradiciones
escultoricas de inspiracion grecolatinay renacentista, las cuales reapa-
recieron en el curso de su estancia en Europa hasta visperas de su
muerte. Lo refrenda unalectura del Diario de Viaje del pensadoruru-
guayo,el cual contiene un inventario escultérico de lo apreciado por él
en cada ciudad visitada.** Igualmentereafirma lo dichola redaccion
quehiciese Rod6de unbreve dramadeintensa tramaescultoricatitu-
lado Didlogo de Bronce y Marmol(1916).

La escenaunica de la pieza dramatica de Rod6 se ambientaen la

Plaza de la Signoria de la ciudad de Florencia, teniendo como prota-
gonistas a dos paradigmaticasfiguras escultoricas: el David de Miguel

Angely el Perseo de Benvenuto Cellini, acompafiados de un coro de

vestales. La trama juega con la complementariedad estética de sus

simbolicos materiales, el bronce de Perseo yel marmolde David, para
presentar los valores heroicos de sus mitologizadosrelatos, es decir, el
“orgullo heroico”del primero frente al “heroismocandoroso del se-
gundo.Le sigue la presentacion que hacenlas efigies animadasde sus
creadoresy susrespectivas y artisticas modelaciones 0 encantamientos,
comoprefiere nombrarlos Rod6 travésde sus personajes. El dialogo

sigue su curso marcandodeparte a parteel despliegue denostalgias
porlos reinventados ambientesfestivos,naturalistas y estetizantes que
rodearonla presencia y recepcion de David y Perseo. Al final del dia-
logo, aparece la motivaci6n central de Rodo:su requisitoria de los
museosdearte escultérico que van en detrimento de los consumos
escultéricos publicos y abiertos. Rod6, por medio de David, responde
la pregunta de Perseo sobre qué es un museo?: “Una carcel para
nosotros; unainvenciondelas razas degeneradas para juntar,entriste
encierro comun,lo que nacié destinado a ocupar, segtin su naturaleza,
ambiente y marcopropio, cuando noa dominar enel espacio abierto,
en la libertaddelaire y el sol”.

El pensador uruguayo arremetid, por boca de Perseo, contra
el quiebre del humanismo, en manosde los atributos con los queen el
Ariel caracteriz6 alos males de su tiempo:la “invencionutilitaria” y su
sofismaigualitario, los cuales han renunciadoal buengusto. El consu-
moescultérico abierto que Rodpropuso a través de Perseo, ademas

% [bid., pp. 1483-1500.
M Jbid., p. 1211.
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de sus ostensibles valores estéticos, referentes pedagdgicos y
filopopulistas, refiriéndose a los que lo miraban y comprendian,preci-
s6 la fisonomia heterogéneade su publico:

Los de muy arriba y los de muy abajo: los que vienen trayendoen el alma

una idea con qué compararme, y que generalmente permanecen mudos, y
los nifios vestidos de harapos que, en los brazos de las mendigas, se acer-

can tocarlas estatuitas de mi pedestal y manifiestan, sonriendosu alegria:

Comeé bello!**

Por ultimo, la defensa que hace Rod6 deFlorencia comotradicion,
promesay posibilidad de unaestética publica, delinea su representa-
cion utopica de la ciudad. Nofuediferenteel interés delautor del Ariel
por promoverel consumoreunificadorde las artes en Montevideo y
América Latina. Y esta postura de Rod6se inserta plenamente en los
marcosdelas preocupaciones del Modernismo,tan licidamente ca-
racterizadas por Sonia Mattalia:

El Modernismo, como vemos,provoca unasituacion paraddjica: impone y

expandeel valor cu/tura como marca distintiva entre las capas sociales

emergentes,y, al tiempo, desjerarquiza tal valor en la medida en que los

inserta en un proceso de democratizacin de la produccién y el consumo de

bienes simbélicos.*°

Muerto ya Rod6,llamaremosla atencion sobre un aspecto paraddjico

de la recepcion del Ariel por el autodenominadoarielismo uruguayo.

Este radicaenel distanciamiento arielista de ese legado estetizante de

Rodé hacialas efigies escult6ricas acordesconla tradicion emergente

de las remodeladas y modemizadas ciudades latinoamericanas dentro de

los marcosdela cultura aristocratica u oligarquica.

En Montevideo, los consumosescultéricos aristocratizantes que

privilegiaban los temas grecolatinos se encontraban a la alza a pesar

del batllismo: Deseo encadenado de Camilli en el Jardin Botanico

(1913), Fuegosfatuos de Héctor Gumarden la avenida Buschental

(1914), El acecho de Victoriano Tournieren la explanadadel Hotel

Carrasco (1916), una Diana de escultor desconocido en Prado (1919).

Sin embargo,ya se exhibja un busto del naturalista José Arechevaleta

esculpidoporFélix Morellien el Jardin Botanico (1918) y El Inmi-

5 [bid., p. 1212. :

36 Sonia Mattalia, Miradds al fin de siglo: lecturas modernistas, Valencia, Grup

@’Estudis Iberoamericansdela Universitat de Valencia, 1998, p. 27.
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grante de Juan D’Aniello en los Talleres de Paseos Publicos (19187).
Menciénespecial merecela efigie de Artigas elaboradapor Zanelli, la

cual qued6situadanoen la Plaza Cagancha, comoquisieron Rody el
escultor, sino en la Plaza Independencia. Bajo este horizonte escultorico,
los arielistas, a contracorriente de la Comision Nacional de Homenaje

a José Enrique Rodo, que planeabaencargar unagran efigie escultorica
del maestro que deberia presidir un parque del mismo nombre, apos-
taron en favordeotra alternativa. La opcidn delos arielistas fue funda-
mentadaporJulio Lerena Juanicoen solicitud presentada el 27 de
enero de 1920,la cual consistia en la edificacién de un “templo laico” o
“casadelas artes” que llevase su nombre. Y en todo caso,si de efigies
escultdricas setrataba, argiiia Lerena, bien pudiese mandarse esculpir
una pequefia efigie de Rod6 que deberia colocarseenel frontispicio de
la “casa delas artes”, emulandoel ejemplo arquitectonico y escultorico
parisino en homenaje a Voltaire. La fractura generacionalde los
reformistas universitarios uruguayosfrentea la estatuomania monumental
de sus antecesores tiene mucho que ver conunacierta sensibilidad
politica orientadahacialas radicalizadas plebes urbanas. La argumen-
tacion es explicita y no deja lugar a equivocos.Enla solicitud se afirma
que:

El proletario, sin fe muy honda en la inmediata accion educativa y en la

utilidad materialdelas estatuascallejeras, tuviese, Ilegadoel caso,frente al

alarde ostentoso de ésta, un gesto de resentimiento o de sarcasmo donde

quedara envuelto el nombre tutelar del Maestro bondadoso.””

Esta posturadelos arielistas tuvo circunstanciada presencia, ademas
de que, comose podranotar, disentia explicitamente dela vision del
Maestrode la Juventud. La oleadaescultorica de figuras escultoricas
dedicadas los oficiosy a la plebe urbana Ilegarian con fuerza en los
afiosveinte y treinta en Montevideo, contrariandoesta accidentada y
equivoca argumentacionarielista. Sin embargo, todavia habria que es-
perar hasta febrero de 1947 para que Montevideo,gracias al escultor
José Belloni y el patrocinio gubernamental, viese la inauguracién de la
monumental efigie escultdrica en homenaje a José Enrique Rodéenel
parque que lleva su nombre.**

Despuésde haberrevisitado la vida y obra de Rod6en los marcos
del cambiante decorado urbano de Montevideo, mas queel de otras

37 Julio Lerena Juanico, “Cémoha de ser el monumento a Rod6”, Arie/ (Montevi-
deo), nums.8-9 (febrero-mayo de 1920), p. 112.

** Rod6, Obras completas, p. 89.   
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ciudades que interesaron a nuestro protagonista, creemoshaberdeli-
neado conclaridad y consistencia la centralidad que desempeiioel
paradigmaescultorico. Lossimbolosescultéricos en Rodofiltraron su
lectura del tiempo, unode sus privilegiados consumosculturales urba-
nos; tambiénatravesaronsu visionutopicade lajuventudy el futuro,
asi como susuefio estético y moral de reencantar su ciudad y su Amé-
rica hispanicay latina. Quizas una lectura mas puntualpermitiria esta-
blecerel peso diferencialdelas tradicionesescultoricas de la época en
la vision de Rodyde sus contemporaneos:unalectura de las metafo-
ras escult6ricas y modernistas que guian valorativamente la practica
escritural propia y ajena, pero estos pendientes excedenporahora los
limites de este trabajo.

Cuadernos Americanos, nim. 85 (2001), pp. 61-81.

Unalectura del Ariel

Por Liliana Irene WEINBERG

Universidad Nacional Auténoma de México

INCEBIDO SEGUN EL MODELODE UN “DISCURSO Civico”, formaoratoria
dirigida particularmentea losjovenesy caracterizable como una

prédica de caracterlaico contralos peligros de la mediania espiritual 0 el
triunfo del numero sobre la calidad y en favorde larecuperaciony cultivo
de los valoresde Jainteligencia, el Ariees también un testimoniode la

preocupaciondeun intelectual de principiosdelsiglo xx porel acelerado
cambio de unasociedad queasiste a la emergencia de nuevos grupos
—particularmente aquellas “multitudes cosmopolitas” que llegan con las
oleadas inmigratorias—yla generacién de nuevosfendmenos que ponen
encrisis los caucestradicionales de la vida democratica y de un sistema
politico encabezadoporun sectorde basecriolla.

Preocupado porla expansiondel pragmatismoy elutilitarismo,el
naciente culto a la mercancia y por defenderla necesidad de formacién
de una élite que a su vez multiplicara a través de la educacionlos valo-

res del espiritu, el Arie/ fue recibido en distintos puntos de Hispano-
américa comouna proclama 0 unaexhortacion a la unidad de América
porel espiritu.' Leido en su momento comodiscurso, programa 0 arenga

civica,* y asociado hoy por muchoslectores con el ensayo,’ el Arie/
sigue constituyendoun punto de referencia obligado para quienes de-
seen entender ese temprano movimiento que inspiré a muchossecto-
res pensantesdela region, tendié un puente fundamentalcon represen-
tantes de la inteligencia europeay particularmenteespafiola y tuvo
hondasrepercusionesenla intelectualidadde principiosdel siglo xx.4
Asi, en un recordadotexto de Leopoldo Alas “Clarin” leemos:

' Véaseel excelente prélogo de Carlos Real de Aziia a José Enrique Rod6, Ariel[y]
Motivos deProteo, ediciény cronologia de Angel Rama, Caracas, Biblioteca Ayacucho,
1976,pp. ix-xxxi. En adelantese cita conformea esta edicién.

? Mas atin: el costarricense Pedro Emilio Coll dice hacia 1927 que “los libros de
Rodo hansidorecibidos porla juventud de todo el continente como evangelios y han
servido comoorientacién de toda una generacién”, cit. por Ana Cecilia Barrantes de
Bermejo, América/Espana enel “Repertorio Americano”, San José de Costa Rica, Mi-
nisterio de Cultura, Educacién y Deportes, 1996, p. 71.

* Esta observacién del propio Real de Aztia se ye contirmadaporel estudio que
dedica al Arie/el critico David William Foster, “Procesos deliteraturizaciénenel Arie/ de
Rod”. en Paraunalectura semiética del ensayo;textos representativos, Madrid, Porriia-
Turanzas, 1983, pp. 37-42

* Para una muy reciente reflexion en torno de la recepcién de la obra de Rodé
en América Latina, y muy particularmente en México, véase el prologo de Fernando
Curiel a José Enrique Rod6, Arie/, México, Factoria, 2000.  
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Enla oposicin entre Ariel y Caliban esté el simbolo del estudio filoséfico

poético de Rod6.Se dirige a la juventud americana, de la América que

llamamoslatina,y la excita a dejar los caminos de Caliban,elutilitarismo, la

sensualidadsinideal, y seguirlos de Ariel, el genio del aire, de la espiritua-

lidad que amala inteligencia porella misma, la belleza, la gracia y los puros

misterios delo infinito.°

Si muchoslo consideran hoy un texto superado,el Arie/ sigue susci-

tando renovadas lecturas:° porotra parte, muchosde los temas que en

él se tratan no se han agotadoy revisten nuevointerés. Leido en su

momento como una defensadelos valoresdel espiritu contra el ma-

terialismo rampante —Ariel perseguido por Caliban— y comoun pro-

gramade integracién de América latina porel espiritu en contraposi-

cién ala Américasajona, poco a pocolacritica ha integrado nuevos

elementosdejuicio en torno del Arie/, comosu postura antipositivista

(Alain Guy),’ su reaccion ante la emergencia de nuevossectores socia-

les no tradicionales (Mabel Morajia, Belén Castro Morales)* 0 su ca-

racter representativo del surgimiento dela figura del intelectual latino-

americano (Ottmar Ette),’ entre muchosotros. Al mismotiempo,su

reinterpretacion simbélicade la triada Ariel-Prospero-Caliban ha dado

lugar también a muchasreflexiones, como la quele dedica en varios

estudios Arturo Ardao.'” Porfin, uno de los grandes temas de debate

5 Este texto, publicado originalmente en “Los lunes” de El Imparcial de Madrid

(23-iv-1900), se reproduce comoprélogo de LeopoldoAlas al Arie/, México, Espasa-

Calpe, 1971, pp. 15-16.y tambiénes citado por Pedro Henriquez Urejia en su ensayo

“Ariel” (1904), en Ensayoscriticos (1905), reprod. en Obra critica, ed., bibliografia e

indice onomastico por EmmaSusanaSperatti Piero, prologo de Jorge Luis Borges,

México, Fce, 1960, pp. 23-28

© Pruebadeelloes la apariciOn, en su centenario, de multiples textos valorativos,

entre los que cito, amodo de ejemplo, tres obrasde diverso caracter: la nueva edicion

del Ariel con carta-prélogo de Fernando Curiel, arriba citado, que incorporaa modode

epilogoel también texto fundamental de Pedro Henriquez Urefa: OttmarEtte y Titus

Heydenreich, eds., José Enrique Rod6 ysu tiempo; cien ahos del “Ariel”, Actas del XII

Coloquiointerdisciplinario de la Seccion Latinoaméricadel Instituto Central para Estu-

dios Regionales de la Universidad de Erlangen-Nirnberg, Vervuert, Iberoamericana,

2000o la seccién especial de homenaje preparada porla revista uruguaya El estante.

afio 6, num. 57, 18 de julio a7 de setiembre del 2000

7 Véase Alain Guy, Panorama dela philosophie ibéro-américaine, du xvi siécle a

nos jours, Ginebra, Patifio, 1989, pp. 81-84.

* Los textos de ambasautoras fueron publicadosen Ette y Heydenreich. Rodo y su

tiempo.
° OttmarEtte, “*Una gimnastica del alma”: José Enrique Rod6, Proteo de Moti-

vos”, ibid., pp. 173-202.

' Véase por ejemplo Arturo Ardao, Rodé, Montevideo, Biblioteca de Marcha.

1970, y “Del Caliban de Renan al Calibande Rod6”, en Estudios latinoamericanos de

historiade las ideas, Caracas, Monte Avila, 1978
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en nuestrosdias es, precisamente,la actualidad y vigencia del Ariel.
comolo plantea Fernando Ainsaa través de esta pregunta central:
“7;Qué nos aporta hoyla lectura de Arie/ los cien afios de su publica-
cién?”, para recuperarlo, a modo de respuesta, comoun gran precur-

sor de nuestro autorreconocimiento, y formular a su vez esta nueva
pregunta:“;Tenemos en AméricaLatina una propuesta para fundar
los cimientos de un edificio cuyo disefio y contenido de esperanza-
do optimismopara el nuevo milenio pueda compararse con el que
nos propuso Rod6para elsiglo xx?”"!!

El casodel Ariel es uno de los mas extraordinarios ejemplos de
comolarecepcion de un texto puede transformar sulectura: por una
parte, comose dijo, se trata de un discurso que es leido hoy como
ensayo; por la otra, un programade defensadelespiritu para la con-
formacion de unaélite intelectual alcanza inédita difusion como“dis-
curso emancipatorio”’. En efecto, como escribe Mabel Morafia:

Cuandoa los29 afios Rod6instala en el portico del nuevo siglo la imagen
monumentalde Ariel, proyectando su voz hacia la juventud americanaen

una exhortacion a la accién espiritual y a la unificacion —estética,

axiolégica— de una América sumidaen un rapido proceso de transforma-

ciones econdmicasy culturales, trata no solamente de responder, con un

gesto no exento deirritante grandilocuencia, a coyunturas concretas de la

escenainternacional. Intenta, asimismo,articular con la retorica, que pare-

cia apropiada al espiritu de su generacién, un programa que ha podido

leerse como discurso emancipatorio aunque —es obvio— fuertemente epocal

y portanto perecible, en gran medida,fuera de sus fronteras temporales.'”

Enla tramadel 4rie/ confluyen varioshilos de discusion: la necesidad
de conformar una aristocracia del espiritu que supere el horizonte de
preocupacionesdelas masas;la educaci6ndel ser humanoa partir del
modeloestético que aportan las bellas artes (toda formasuperioresta
presa en una materialidad a vencer); la necesidadde revertir la tenden-

ciaal materialismo,a lo “totalitario y vulgar’, alos intereses mediocres
y ala“semicultura” que anida en la democraciadel numeroa través de
una educaci6néticay estética del hombre: “Racionalmente concebida,
la democracia admite siempre un imprescriptible elemento aristocrati-
co, que consiste en establecerla superioridad de los mejores, asegu-
randola sobreel consentimientolibre de los asociados”(p. 31).

"| Fernando Ainsa, “Ariel, una lectura para el afio 2000", en Ette y Heydenreich.
Rodoy su tiempo, pp. 41-55, yen este nimero de Cuadernos Americanos.

2 Mabel Moraifia, “Modernidad arielista y postmodernidadcalibanesca™, en Ette y
Heydenreich, Rod6 y su tiempo,p. 105. :  
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Ariel esta a la vez sujeto a la materia del marmolque la escultura
tiende a superar comopreso del acecho de Caliban. Superar estas dos

determinacionesno es solo abandonar lo bajoporlo alto, sino buscar
su propia superacion a travésde la forma, comolo hacenla pintura,la

escultura o la poesia. Rod6 encuentra asi una propuesta para funda-

mentarel quehacerpropio delintelectual, en el momento mismo de
génesis de esa nuevafigura en el panoramacultural y politico, que debe
distinguirse tanto delartista propiamente dicho comodel politico pro-
fesional: aristocrata del espiritu, representante de un largo proceso de
“seleccidn espiritual’”’,el intelectual ingresara enel espacio publico y lo
reinterpretara bajo el modelo de un espaciopreservado,un laborato-

rio dondelosocial se piensa travésdela estilizacion, la literaturizacion,
la elusion delosconflictos sociales: un lugar que, comoellibro, con-
vierte el marco contextualen realidad textual: healli el espacio donde
transcurrela prédicalaica de Préspero, un espacio de la palabra puesto
en nuevaclaveliteraria.

El modeloestetizadoy estetizante del Arie/ reduce —reforzado
por el empleode ejemplos, metaforas, simbolos y parabolas que remi-
tena un espacio literario— complejose inéditos fendmenossociales y
politicos que traducenunarelacion hegemonica entre minoriacriolla y nue-
vossectores sociales a la pugna entre materialidad y espiritualidad, numero
ycalidad, y convierte la relacion hegemonicaentre la América sajonayla
América latina en unadiferenciade estilosculturales: el miradorde Prés-
pero es el miradordellibro erudito,yel libro esel lugar delintelectual,
laboratorio donderealidad y materialidad quedan en suspenso para que se
los pueda intuir y pensar.

Un modelo estético del comportamiento social

Unodelos puntos centrales del Arie/ esla relacion entrela aristocracia
del espiritu y la multitud. He aqui una mas delas que Pierre Bourdieu
denominaparadojas de la doxa: una vez queel arte se ha convertido
en tesoro de pocos,se deberevertir, en su especificidad, como forma
de educacion de los muchos,sin que pierda su caracter aristocratico

en cuanto quehacerpuro, desinteresado, apartado de todapraxis y de
la vida publica. Y esta contradiccidn se acentiiaen la generacién que
esta tratando de definir los términosdela relacion entreelintelectual y
lacosa publica, precisamente través de la negacion dela vida publica
y el quehacerpolitico que se presenta antes comopractica, comointe-
rés, comoutilidad, que comoteoria, como desinterés y como caridad:
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A la manera deunabestia feroz en cuya posteridad domesticada hubiérase

cambiadola acometividad en mansedumbreartera e innoble,el igualitarismo,

en la forma mansade la tendencia a lo utilitario ylo vulgar, puede ser un

objeto real de acusacioncontra la democracia delsiglo x1x (p. 27).

He aqui, como en muchosotrospasajes del Arie/, esbozado un pro-
gramade accionparaesesectorintelectual que esta consolidando un
perfil relativamente aut6nomorespectode otros representantesy esfe-
ras de la vida publica: comolo observé agudamente hace ya varios
afios José Guilherme Merquior,el intelectualno es estrictamente un
politico ni tampocounartista: hard uso de su refinamientoespiritual
para incidir en la sociedad.'’ En el caso de Rodo,se trata de abogar
por “la educacionde la democracia ysu reforma”, para que “progre-
sivamente se encarnenenlossentimientos del pueblo y sus costum-

bres, la idea de las subordinacionesnecesarias, la nociondelas supe-
rioridades verdaderas,el culto consciente y espontaneo de todolo que
multiplica,alos ojos de la razon,la cifra del valor humano”.

Unodelos problemas fundamentales que aborda Rodo noha que-
dadotodavia superado,y, mas atin, sigue siendo centro de discusiones
contemporaneas:{qué tipo de relacion habra de establecerse entre la
élite y la poblacién en general en una sociedad democratica? En una
entrevista concedida por AgnesHelleral periddico mexicano La Jor-
nada,la intelectual de origen hingaro dice: “Culturaesarte yno civili-
zacion, aunqueen la modernidad no siemprese haya entendidoasi[...]
el gusto no es democratico,sinoaristocratico”; el “buen gusto” debe
reflejar “el ethoscritico dela élite cultural”, ya que “la democracia
necesita ‘desesperadamente’ de estaélite, pues una sociedad quere-
conocela importanciadel cultivo ocioso, desinteresado y solo aparen-
tementeinutil de la critica, sera una sociedad dinamica, plural, culta”."*
Esta redefinicion, desde unaperspectivaestética, de la nocionde cul-
tura y del papeldelos intelectuales comounaélite dedicadaal cultivo
ocioso del gusto ylacreacién, que a su vez realimente espiritualmente
ala sociedady revierta los efectos uniformizadoresde la democracia,
muchonos recuerdaunodelosprincipios fundamentalesdelarielismo.

Porotra parte,la relacion traumatica entre el intelectual, el mundo

del mercado y la sociedad de masas,que era un fendmenoincipiente a

principios del siglo pasado —aunque Rod6lorefleja ya en su texto

modernista— se ha acentuadoy generalizado en los umbrales de un

'3 José Guilherme Merquior, “Situacién del escritor’, en César Fernandez Moreno,

coord., América Latina en su literatura, México, UNESCO-Siglo xxi, 1972, pp. 372-388.

'4 La Jornada (México), 6 de julio del 2000,p. 5-A.   
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nuevo milenio. Dice Heller que“Ia élite cultural no puede impedir, sinem-
bargo, la existencia de mercancia confines de entretenimiento —producto
dela élite ‘creadora de imagenes’— porquesufuncionno es normativa

sino critica”.'* E] intelectual sigue siendo entoncesunespecialista enel

pensamientocritico, y éste no puede desprenderse de unacierta posicion

elitista, apartada, que resguardaesta esfera del quehacercultural.

El Arie/ plantea asi una paradoja que continuasiendo, segtin mu-

chos,insoluble: la “funcionsocial”del arte, su posibilidad de aleanzara
mayoressectoresde la poblaciony su mayoraporte a la democracia,
pasaria necesariamenteporsu apartamiento,porel resguardo de su

especificidad y su autonomiarelativa, por su caracter primeramente
“elitista”. Si bien el modelo quetiene en mente Rod6eseldelas bellas
artes, cuyolugar simbolico de consagraciones el museo, en un mo-
mento enel cual, comolo demuestra Pierre Bourdieu, "*la propia no-

cion de “arte puro”esta reorganizando el campoartisticoy elliterario
(que confluyenprecisamente eneste punto, el que a su vez remite a las
nociones emparentadas de “forma”puray desinterés), y sin olvidar

queel siglo xx ha sido testigo de cambios fundamentales en nuestra
nocionde arte ysu relacionconla vida cotidiana, de todos modosesta
cuestion no ha quedadode ningun modo zanjadaenla discusién con-
temporanea.Asi, por ejemplo, Tomas Segovia plantea en su ensayo

“El poeta yel publico”queel sentido del ensanchamiento progresivo
de la sociedad no puedeser convertirnosa todos en plebeyos,sino
“ennoblecernos”a todos. El publico ideal del poeta no puedeser pues

un publico simplemente ensanchadoal que se “hace llegar”la poesia,

sino unpublico,escaso 0 numeroso,constituido enel seno de un “vul-
go” que, en una sociedad ensanchada, puede siempre en principio
ingresar en el ambito dela poesia e iniciarseenella.

Abrir al pueblo el palacio de Versalles o el museo del Louvre no es conver-

tirlos en un camporaso 0 en un estadio. De ese modoel pueblo no habria

ganadoesos lugares; nadie los habria ganado:todos los habriamosperdi-

do. Se puede pensar quevale la pena perderlossi ello es necesario para

alcanzaralgun fin mas valioso. Pero no se puede pensar que perderlos es

ganarlos[...] El museo del Louvrenoes para todos,ni siquiera para todala

burguesia a quien la Revolucion Francesalo destinaba quiza. Es para quien

lo ame. Esa es justamentela ganancia: abrirlo a todo aquel que lo ame, y no

hacerlo indigno de ser amadotanto porlos que antes lo amaron como por

los que luego podrian amarlo.'”

'S [bid.
‘© Pierre Bourdieu, Las reglas del arte: géneros y estructura del campoliterario,

Barcelona, Anagrama, 1995 (1* ed. en francés, 1992).
"7 Tomas Segovia, Ensayos | (actitudes/contracorrientes), México, UAM, 1988, pp.

342-343.
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Y agrega: “Incluso los elementos formales,la ‘maestria’ y hasta la téc-
nica deberian recobrarsentidoparael artista que quiere de verasha-
blar para alguien”.'*

Por supuesto que la afinidad entre algunas de las preocupaciones
en torno a este nucleo central de reflexion no debe hacernosolvidarla
existencia de grandesdiferencias, entre otras cosas, porque los pensa-
dores de nuestra épocason conscientes de otra enormeserie de fend-
menos,tales como,por empezar,la crisis de la idea de “bellas artes” y
“bellas letras”. Segovia en particular se refiere en varias ocasionesa la
relacionentreel arte y la instituciOn enun tiempoenel cualesta ultima
ha sido capaz de hacerpropiase integrar incluso las banderas de rup-
tura queen otros tiemposeranlas del arte. Rod6, en cambio, se en-

cuentra en el momento de origen mismodel problema: cémo hacer

ingresar el arte —fendmenodefinidoporlo individual, privado,aparta-

do— enla institucion, en una etapa en quelos paises de la América

Latina estaban en plena etapa de consolidacién de los modernosapa-
ratos del Estado.

Sia Rod6 le preocupabala defensa del “desinterés”o la “inutili-
dad” de todaactividadreflexiva yartistica, necesariospara la forma-
cin estética y ética del serhumano —temasque tendran a su vez eco
en toda una corriente dela estética latinoamericana, a travésdelas

ideas de pensadores como Caso 0 Vasconcelos—,asi comola nece-
sidad de repensar,a partir de ellas, las nuevas condicionesde la vida
democratica, a Segovia le preocupala “antiutilidad”de las reflexiones
en torno al fendmenoartistico, y la necesidadde repensar lasinstitu-

ciones “democraticas”y la “democracia efectivamente vivida”’.'”

He dadoeste largo rodeo a través de las opiniones de Heller y
Segovia para mostrar una delas claves del siempre renovadointerés

del Ariel.

Unaestética de la conducta

Et Arie/ plantea unaserie de dicotomias que reducenyestilizan una
realidad pluridimensional. Dealli que su defensa de unaaristocracia de
los mejores en una democracia en la que predomina el numero y su
exhortacion en favor de “la ley moral como unaestética de la conduc-
ta” (p. 18) que conduzcaal perfeccionamientodela vida del espiritu y

'* [bid.
' Tomas Segovia, “Honrada advertencia’, en Resistencia: ensayos y notas 1997-

2000, México, uNAM-Edicionessin nombre, 2000, pp. 7-11. 
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su defensa delideal arielista para América, basado en el modelo griego
ycristiano,se traduzcan en unaserie de polos antitéticos quese pre-
sentan en el Arie/: el orbe del espiritu y el de la materia, desinterés y
utilitarismo, contemplacion y pragmatismo,orbelatino y orbe sajén.
La obra es tambiénrespuesta a un mundo que Rod6 veiatriplemente
amenazado, por la democracia del numeroenlo politico, porel culto
vacio a lamercancia en lo econdémicoy porel predominio delpositivis-
mo yel materialismo enlo filosdfico. Defiende Rod6la idea de fortale-

cer una nuevaélite que supereestastres limitacionesa los fueros del
espiritu, y dé a la América Latina unperfil propio que a su vez revalide
yjustifique su propiaposiciony la deotrosartistas y pensadores. Esta
aristocracia del espiritu lograria contribuir a una superaciOndelas po-
laridadesa través de una selecciOn de los elementospresentes en uno
de los términos que pudieran,gracias a su magisterio, conducir ala
formalizacion de los segundostérminos: comoelescultor quetalla el
marmolylo dota de forma, el guia lograra descubrir los elementos
espiritualesylos valores individualespresentes en toda multitudy tro-
car cantidad en calidad, calibanismoen espiritualidad, debate de inte-
reses en debate de ideas. Posiblemente nunca alcanzo a imaginar Rod6
el amplio ecoyla rapida difusion que habrian detenersus ideas, en
cuanto permitierona la nuevaintelectualidad de nuestra region sentar

las bases que otro intelectual, Manuel Ugarte, denominaria “un parla-

mento de laraza”.
E] Ariel nospresenta un escenario caracteristico dela intelectualidad

latinoamericanadeprincipiosdesiglo: no considero casualla gran co-
incidencia entre el ambito donde el viejo maestro se despide de sus
alumnos(“la amplia sala de estudio, en la que un gusto delicado y
severo esmerabaseportodaspartes en honrarla noble presencia de
los libros, fieles compafieros de Prospero”) y la descripcion que se ha
hechodel salon de Justo Sierra en una de las “Mascaras” que le dedica
la Revista Moderna de México:la austeridad de unagran biblioteca
que es a la vez gabinete deestudioy la presenciasingular de una escul-
tura, que en el caso dellugar de trabajo de Sierra es una reproduccion
de la Venus de Milo y en el caso del escenario donde habla elviejo
maestro evocado por Rod6es unaescultura de Ariel, genio delaire.
Biblioteca y gabinete son asi los nuevos escenarios queel positivismo y
unalaicizacion general dela cultura ofrecian a nuestrosintelectuales.

Es sintomatico que, en el segundo opusculo de La vida nueva
(1899), dedicado a Dario, haya escrito Rod6:
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Yo soy un modernista también. Yo pertenezco con toda mi almaa la gran
reaccién que dacaracter y sentido a la evolucién del pensamiento en las

postrimerias deeste siglo; a la reaccién que partiendo del naturalismolitera-

rio y del positivismofilos6fico, los conduce, sin desvirtuarlos en lo que

tienen de fecundos, a disolverse en concepciones masaltas.””

Asi, a partir de este escenario austero y apenas iluminado dondeel
maestro se encuentra consus alumnos,habra de desplegarse un as-
censo la espiritualidad, reforzadoporla presencia de una escultura
que a su vez evocaeste movimiento de vuelo: todose orienta “disol-
verse en concepcionesmas altas”’. Tras este preludio, hay una invoca-
cion de Ariel y del ideal sofado, como algo que esta por encima de
nosotros, seguida por una recuperaci6n de Greciay del ideal de la
juventud interior, con la invitacién expresaa que los jovenesse con-
viertan en portavocesde la genialidad innovadora. Recordemos que
Rododedica su texto a “Lajuventud de América”, y que esta nocion,
convertida en palabra de pasedelarielismo,tuvoincluso fuertes reper-
cusionesen la formacion de nuevas generacioneslatinoamericanas:
pensemos,sinir mas lejos, en Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Urejia,
José Vasconcelos o German Arciniegas.

Enlas siguientesseccionesde la obra ingresamosya francamente
en elidearioarielista: unidad deciencia, arte y accion comonecesarias
para la formacion de unser humanoidealy su integracion arménica
conforme al modelo griego; critica del materialismo y recuperacién de
un “reinointerior”del espiritu, dedicado alejercicio de un ocio noble y
creativo. E] propio término “accién” se opone a cualquier otro mas
cercanoa la idea de practica 0 actividad productiva:se trata entonces
de un movimiento puro e individual, no lastradoporintereses materiales.

La cuarta seccionenparticular se concentra en algunos elementos
de la estética arielista: un regreso a la reflexion clasica en tornode la
relacion entreel arte y lo bello y su identificaciona través de las bellas
artes. El maestro predica un acercamientoalideal griego de lo bello,

buenoy verdadero. De este modo,en el Arie/ se recuperan,si, multi-
ples reflexionessobrelos autores clasicos, pero reinterpretadasa la luz

de las discusiones que en ese momentose estaban llevando a cabo en
Paris, dondelas bellasartes constituyen ya desde tiempoatras el cen-
tro modélico del campoartistico y contribuyen a marcarsuespecifici-
dad respecto de otras esferas dela vida social.

* José Enrique Rod6, Obras completas, editadas con introduccion, prologosy
notas por Emir Rodriguez Monegal. Madrid, Aguilar. 1957, p. 340  
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Recordemosqueenel prélogo a su Rubén Dario (1899), habia
escrito Rod6:

Me parece muyjusto deplorar que las condiciones de una época de forma-

cién, que no tiene lo poético de las edades primitivas ni lo poético de las

edadesrefinadas, posterguenindefinidamente en Américala posibilidad de

un arte en verdad libre y autonomo [...] Confesémoslo: nuestra América

actual es, parael Arte, un suelo bien poco generoso.Para obtener poesia de

las formas, cada vez masvagas e inexpresivas de su sociabilidad, es ineficaz
el reflejo; seria necesaria la refraccién en un cerebro de iluminado,la refrac-

cién en el cerebro de Walt Whitman. Quedan,escierto, nuestra Naturaleza

soberbia, ylas originalidades que se refugian, progresivamente estrecha-

das, en la vida de los campos. Fuera de esos dos motivosde inspiracién, los

poetas que quieran expresar, en forma universalmenteinteligible para las

almas superiores, modos de pensary sentir enteramente cultos y humanos,

debenrenunciara un verdaderosello de americanismooriginal.”

““Cémoobtenerpoesia de las formas, cada vez mas vagas e inexpresivas

de la sociabilidad”: he aqui el gran motor del Arie/; si por una parte resulta
evidentela polarizacionentre un“arriba” y un “abajo” que remitenala
relacionjerarquica entre espiritualidad y materialidad,* no es menosnota-

ble larelacion que, con baseen el modeloartistico de la poca—centrado

en lanoci6n de “bellas artes” y del arte puro—, encuentra Rodo entre

formay materia, comounarelacionporla cuallo que es esencial esta

encerradoen la materialidad y debeserliberadodeella, cosa que solo se

hard posible porel triunfo de un movimiento de emancipacionespiritual, de

aligeramiento,de vuelo.
Se llega en las secciones subsiguientesa otro de los puntosclave

del programaantiutilitarista del Ariel: la ley moral comounaestética

de la conductayla necesidad de cultivar el buen gusto como una

formade cultivar el sentimiento moral: en efecto, aquel que es ca-

paz de distinguirlo delicado delo vulgar,lo feo de lo hermoso,sera

capaz de distinguir lo buenode lo malo.A diferencia del “deber ser”

del puritanismo,en la moral que propone Rodoes muyfuerte el com-

ponenteestético:solo a través de una educacionestética y del cultivo

desinteresadodel gusto se podra constituir unaélite cuyo refinamiento

contraste con la dificultad de hacer entenderla hermosura por la mul-

titud. Hay aqui, comose dijo, puntos de encuentro conel modeloeste-

2! José Enrique Rod6, Rubén Dario: su personalidadliteraria; sutiltima obra. en

Obras completas, p. 165
2 Todoen Ariel sugiere la ingravidez yla altura”. observa Belén Castro Morales.

en Ette y Heydenreich, Rodo y su tiempo, p. 98.
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tico de Caso y Vasconcelos,de fuerte raiz kantiana:elarte se liga al
desinterés, al antipragmatismo.*

En efecto,esta forma de educacién de unaélite porel arte implica
formar a través de la contemplacion,de la suspension de todointerés
practico, en oposicionaltrabajo utilitario de la manoy de la maquina.
Educar es tambiénseleccionar a los mejores en su capacidadparala
vida espiritual: se trata de formar unaaristocraciadel espiritu, y esto
implica el dominio dela calidad sobre el numero,y la superacion de la
tendencia igualadora y uniformadoraa que tiende la democracia del
numero con la consolidacion en torno de un programade accion de
una nuevaélite formadapor los mejoresdelespiritu: se aspira asi a
lograr la aristocracia de los mejoresa partir del consentimiento libre de
los asociados.

Eneste punto descubrimos preocupacionesde época presentes, por
ejemplo, en La tempestad de Renan enlas reflexionessobre los fend-
menos de masas que comenzaran a presenciar los escritores del moder-
nismo y de la Generacion del 98 y alcanzaran una de sus masclaras

formulaciones con Ortega y Gasset. Pero se descubre tambien la muy
puntual reaccion de Rod6 las transformacionesdel espacio urbano
del Rio de la Plata con la llegada de nuevossectores procedentestanto del
interior como delas grandes oleadas inmigratorias, con el aluvion de tra-
bajadores manualesy obreros para la incipiente industria: un proceso que
se hara también presenteen otrosintelectuales preocupadosporlos fuer-
tes cambiosque estaba viviendola sociedad tradicional.

Es alli dondela critica de Rod6 se vuelve hacia el modelo norte-
americano,caracterizado precisamenteporeltriunfo de la democracia
y la fuerte afluencia inmigratoria. Rodo se preocupa porel utilitarismo y
el pragmatismo norteamericanoy los rasgos asociados con él, comola

vulgaridad a que también dedicara Dario uno de sus mas aguerridos
ensayos: “E]triunfo de Caliban”.

2 Escribe Caso: “Enla intuicionel objeto yel sujetose identifican[...] Las cosas y
los seres se ven enton¢es, no para cumplir fines practicos ni tedricos. sino en su propia
naturaleza, para contemplarlosen si mismos, mejor aun, por contemplarlos. Son comose
ven’; y mas adelante: “En el arte se rompeel circulo del interés vital; y, como consecuen-
cia inmediata, el alma, desligada de sucarcel biolégica, refleja el mundoquese ocultaba a
su egoismo. Porque era egoista no conocia, porque pensabaensi misma[...] Ahora ha
cesado de querer, por eso principia a conocer lo que la rodea[...] Ces6 de querer un
instante, cesaron de precipitarse unas sobre otras las ondas movedizas y locas de su
egoismo,sus deseosinsaciables, tumultuosos, y en ese mismo momentoeslibre y feliz
entre los otros seres que pueblanla creaci6n[...] Tal es la primerade las victorias del alma
sobrela vida, la victoria estética, el principio de la vida superior humana,/a existencia
comodesinterés”, Antonio Caso, La existencia como economia, como desinterés y como
caridad. México, Ediciones México Moderno,1919, pp. 90-91.   
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Las imagenesdel Caliban como el ogro comedorde carne fresca
de Dario ceden aquisusitio a las imagenesdel hormiguero,la colmena,
pero tambiénel tumulto: predominio del numero,la uniformidad,la
medianja, que contrastan enel discurso arielista con la evocacion de
imagenesque remitentanto al ambito delas bellas artes comoalde la
naturaleza. Se remata enla formuladela inteligencia, la contemplacion
estética yel desinterés comola clavepara la formaciondelasjovenes
generacioneslatinoamericanasque habran dellevar adelante esta cru-
zadalaica delespiritu.

Comolo hasintetizado magistralmente Saul Yurkiévich, el moder-
nismoIlevaacabo unaliteraturizacion de los fendmenossocioculturales
ylos asimilaa unavisionesteticista. El propio discurso del Arie/, que

se enmarca en una propuestaficticia, narrativa,estiliza las relaciones

socialesal trasladarlas a un ambienteideal y colocar a maestro y alum-

nos en un escenario imaginario, donde puede pensarse el mundosin

estar sumergidoen él, donde puede evocarse el ruidoy el ritmo de la

granciudadsin salir de un gabinete de estudio, y que cierra sobresi

mismo 0, masaun, que convierte al mundosocialexterior al discurso

enun “contexto literaturizado”, la dicciénhechaficcién.* De manera

complementaria, y comotan atinadamente observa Mabel Morana:

Consu cuerpoen ausencia,Caliban es indigno de ocuparellugar privilegia-

do del texto, capaz comoes de mancillar con su presencia impurael espacio

de la pagina en blanco y corromper, con su entronizacionen lo verbal, la

funcion ennoblecedora del alfabeto[...] Caliban queda, entonces, relegado

a la oscuridad de la conciencia burguesa,y al area indefinidae irreductible

que se extiende, como entiempos coloniales, en las afueras del espacio

letrado.*°

Lapropia supresion de toda marcadeoralidad enel discurso del maes-

tro, que adquiere un cardcter formal, “deliberadamente académico y

anticoloquial”,”’ hace que se vuelva ademas, paradojicamente, un dis-

curso paraser leido antes que para ser escuchadoy para ser evocado

24 Observa Belén Castro Morales: “En Arie/ nos encontramosantela invencién de

una situaci6n ficticia (el discurso del maestro Préspero) y la creacién de un ambito

universitario dondese desarrolla la transmisi6noral del mensaje, de modo que tenemos

queanalizar la obra pensandonosolo en la funcionalidad enunciativa del texto ensayistico

sino también enlos sentidos simbdlicos que encierrala ficcionalizacion narrativa y su

reprentaci6nespacial. Ya OttmarEtte ha analizado esa *estructuracién semidticaficcional”

de Ariel, donde, en términos de Genette, la diccién se emarcaenla ficcion”, en Ette y

Heydenreich, Rod6 y su tiempo, p. 97.
25 En Ette y Heydenreich, Rod6 y su tiempo,p. 107.
26 Foster, “Procesos deliteraturizacién”, p. 46.
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de maneraindirecta antes que recibido de maneradirecta,yse refuer-
ce aun mas este apartamiento delo cotidiano.El sistema simbolicoy el
conjunto de ejemplosy parabolas “laicas”(la novia enajenada,el rey
hospitalario, el esclavofilésofo) que aparecenenel Ariel y que produ-
cen siempreel efecto de habersido extraidas de un tesoro de ejemplos
literarios, implican tambienla reinterpretacién del mundodelas cosas y
su conversion en un mundoestetizado.Tal esel caso delpropio Ariel,
simbolo quealbergareferencias literarias y plasticas, que reviste unafaz
publica pero que sdlo puedeabrirsu secreto a los buenos entendedores y
refiere asial orbe de losiniciadosenel espiritu y la belleza.

Se estableceasi un sistema simbdlico de doble referencia: Ariel y
Caliban no se oponensdloporlos sentidos que connotan(espiritu-
materia; desinterés-utilitarismo), sino tambiénporel lugar que ocupan
en el texto: Ariel, atin ausente de la vida social pero presente —aunque
sin voz— eneltexto; Caliban,presente enla vida social pero ausente

eneltexto.Ariel, identificado conel espiritu y el vuelo, reforzada su
presenciaporla imagende unaescultura que evoca necesariamenteel
mundodelasbellas artes, esta presente enel texto y establece ademas

unmultiple sistemade referencias cultas, tanto ala obra de Renan,
quienreinterpreta a su vez los personajes de Shakespeare, comoa la
de Dario y Groussac, y permite trazar asi un mapa imaginario que vin-
cula a nuestra América conla latinidad en general. Caliban, ausente del
texto, “relegado a la oscuridad de la conciencia burguesa”y “en las
afuerasdel espacio letrado”, se encuentra vinculadoalorbe delo cor-
poreo, material, bajo, basto e informe, y remite al gran antagonista de
Prospero, aquel monstruosorepresentante de la canalla que deshace
todo discurso.Porotra parte, como dice también Moraiia,

si en el drama de Shakespearetodosson desterrados, desposeidos, naufra-
gos, es decir actores excéntricos atrapadosen la insularidad del mito y la

imaginacionhistérica, en Rod6los sucesos pierdensignificado,la peripecia

y el caracter son absorbidos porel ordenamiento escriturario que ancla
definitivamentela accién en el perimetro alegérico del aula, microcosmos

donde se juega la aventura Unica y univoca del conocimiento. Todo en
Rod6es espacio cerrado, perimetro, reino interior misterioso y callado [...]

recinto protegido de la profanacionde lo cotidiano, microrrelato de la mo-

dernidad para unos pocos.”’

La conversion del mundo enlibro,la version del entorno natural y so-
cial en gabinete, aulay biblioteca, el encierro de los pocosaristocratas

27 En Ette y Heydenreich, Rod6 y su tiempo, p. 108.  



 

74 Liliana Irene Weinberg

del espiritu destinadosa realizarun largo viaje porel orbeartistico e
intelectual antes de regresar al mundo para difundir su prédica, son los
varios recursos que refuerzan el vinculo simbdlico conelAriel alado y
marmoreo, evocacion de la educaciondel espiritu porla belleza, tan
distante del mundo material comolo estan lasbellasartesylas bellas
letras del modo de produccionartesanale industrial. Prospero educa

porel espiritu, y refuerza asi la escision entre los diversos modelos de
educacion que estan tambiénrivalizando en ese mundoexterioral que
lleganlas oleadas inmigratorias: un sistema escolar obligado a contron-
tarse conlas practicasy saberesligados al ambitoartesanaly al de la
produccionenserie. E] ala, la frente, la idea, el espiritu, la palabra,
refuerzan un modelode ensefianza radicalmente opuesto al manual y
técnico: “E] honor de cada generacion humanaexige que ella se con-
quiste, por la perseverante actividad de su pensamiento,porel esfuer-
zo propio, su fe en determinada manifestacion delideal y su puesto en

la evoluciondelas ideas”(p. 4).
El viejo y respetado maestro que traduceen el texto a ese joven

intelectual que es Rod6 propone enel Arie/ formar, a travésdel ideal.

al artista, al pensador, al cientifico y al hombre de accion:

La divergencia de las vocaciones personales imprimira diversos sentidos a

vuestra actividad, y hara predominar unadisposicion,una aptitud determina-

da, en el espiritu de cada uno de vosotros —los unos seréis hombres de

ciencia; los otros seréis hombresdearte; los otros seréis hombresde accién.
Pero por encimadelos afectos que hayan de vincularos individualmente dis-
tintas aplicaciones y distintos modos de vida, debe velar, en lo intimo de

vuestra alma,la conciencia de la unidad fundamentalde nuestra naturaleza,
que exige que cada individuo humanosea,ante todo y sobre toda otra cosa, un

ejemplar no mutilado de la humanidad,en el que ningunanoble facultad del

espiritu quede obliterada y ningun alto interés de todos pierda su virtud

comunicativa(pp. 10-11).

Calibanizacion de las relacionessociales

Si en un primernivella oposicién Caliban-Ariel presenteen la obra
de Rod6 puede leerse como la oposicion materia-espiritu, socie-
dad norteamericana-sociedad latinoamericana,en un nivel mas pro-
fundo conduce a la advertencia sobre las amenazas de calibanizacion
en cuanto pérdidadel patrimonio espiritual de las naciones ibero-
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americanasporel avance delas oleadas inmigratoriasy los peligros
de “vulgarizacion”de la cultura. Hay en Rodé unaeritica del gran
proyecto civilizador de Sarmiento y Alberdi (“gobernares poblar”),
corolario de la antitesis civilizacién-barbarie. Para estos autores,
“civilizar”implicaba incorporar nuevossectores poblacionales de base
europea; para Rod6,este proceso habia traido aparejadala anulacién
de la calidad porel niimero: hay un nuevo término que complejiza la
oposicioncivilizacion-barbarie,a la que se traduce conel simbolo del
Caliban,y una élite nacional, amenazadaporella comoAriello esta
por Caliban,sera la encargadadeiluminarla.

El campointelectual

A través de sutexto, Rod6é da unaresolucionsimbolica al conflicto de
limites entre varios campos que comienzan a perfilarse demanera mas

francamente autonomaa finesdelsiglo xix yprincipiosdelsiglo xx: el
campoartistico, el campointelectual, el campopolitico, y lo hace a

partir de la insercionde un nuevo elementode enlace:el arielismo, por
el que se define la nuevatarea del hombredeideas en la regiona partir
de la refundaciondela discusién en toro a la América Latina:la aso-
ciacionporel espiritu. Encuentra asi un nuevopunto de confluencia
entre las preocupacionespropias del campoartisticoy literario, del
campointelectual y de esta nueva esfera queél tanto contribuira a
definir: la de una asociacion de Américaporel espiritu. He aqui una de
las posibles explicaciones dela rapida expansion delidealarielista en
nuestra América.

Talesel sentido de la carta que Rodenviael 12 de octubre de 1900
a Miguel de Unamuno,en uno de cuyospasajes leemos:

Mi aspiracion inmediata es despertar con mi prédica, y si puedo con mi

ejemplo, un movimientoliterario realmente serio correspondientea cierta

tendenciaideal, no limitado a vanos juegosde forma, en la juventud de mi

querida América. Tengo en muchoel aspectoartistico y formal dela literatu-

ra; creo quesin estilo no hay obra realmenteliteraria; y en la medida de mis

fuerzas procuro practicar esa creencia mia. Pero también estoy convenci-

do de que sin una ancha basede ideas y sin un objetivo humano, capaz de

interesar profundamente,las escuelasliterarias son cosa leve y fugaz. Mi

proposito es dificil; usted lo sabe bien. Nuestros pueblos (Espafia poran-

ciana, América porinfantil) son perezosos para todolo que signifique pen-

sar 0 sentir de manera profunday con un objetivo desinteresado. No impor-

ta; trabajaremos mientras nos quede un pocode entusiasmo, estimulando- 
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nos reciprocamentelos que formamosla minoria mas 0 menos pensadora.

Otros vendran después que hardn lo que no nossea concedidoa nosotros.

Mi 4rie/ es punto departida de ese programa que mefijo a mi mismopara el

porvenir.”*

Lasreflexiones que contieneesta carta han recibidoel siguiente co-
mentario de Ottmar Ette:

En este pasaje, que se puede comprender comoun credotanto del artista

comodelintelectual, el joven escritor uruguayo[...] insiste tambiénen la

funcion del intelectual(idealista y productor de ideas) comointegrante de

una minoria cuyatareaseria la de pensary hacer pensar profundamentesin

buscarel interés propio. Su tarea nose limita a lo estrictamente “estético”,

auna meracuestion de formasliterarias, sino que implica aquella “moderna

literatura de ideas” para la cual Ariel no sera la obra cumbre sino un

“punto de partida’”.*”

En efecto, se descubre a través deestostextos la tension entrela figura

delartista yla del intelectual, clave del modernismo,yla clara nocion

de que es a través del cuidado dela formay dela palabra,esto es, en

cuanto artista, como podra hacersu aporte comointelectual. Solo un

escritor que cuenta con una “anchabase de ideas” y un “objetivo hu-

mano”logrard serun artista pleno.Y a la vez, la cuestion del campose

complejiza dado quese interseca también conotra orbita simbolica,la

de la reflexion hispanoamericanista, que evocala posibilidad de con-

formacién de una magnapatria integrada pordiversas provincias, que

no sonotras que cada unade nuestras naciones.

Preocupaba a Rodotanto superar la culturadela calle, de la masa

y el desdén del hombre de pueblo hacialosartistas, como el alejamien-

to de lacosa publica por parte de aquellos autores de una literatura

impostada, en excesoartificiosa y pesimista, practicada, segun sus pro-

pias palabras, por muchos de sus coetaneos: ese “pesimismo

misantropico y egoista”al que se refiere Pedro Henriquez Urena en el

texto ya citado. Le preocupaba sembrar un nuevo ideal para el queha-

cerintelectualy artistico y fomentar a través de este mapa del espiritu

la unidad de Hispanoameérica. Enefecto,es a partir del reconocimiento

de unacierta especificidad en el quehacerde los hombresdeletras e

ideas y en la siembra de un nuevoideal como podra generarse una

nuevacorriente de vinculo entrelas distintas patrias que integran la

28 José Enrique Rod6, Obras completas, p. 1380.

»Ette, “Una gimnastica del alma”, p. 177.
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region hispanoamericana.Setrata de la formacién de un “parlamento
del espiritu” que contribuyaa redisefiar simbdlicamente el mapa de
América Latina partir de una democracia encabezadaporuna élite a
su vez gobernadaporelideal superior dela vidadelespiritu:el parla-
mento es en el imaginario civico un lugar de encuentro y debate eleva-
do de ideas: de algun modo,la contraparte del amplio salon donde el
maestro habla asus alumnos.

Espacio publico yespacio privado

ENel Arie/la tensionentre la figura delartista y la del intelectual se
compadece conla tensidnentre espacioprivado yespacio publico.
Como en un juego de cajas chinas, el estudio cerrado y en
semipenumbras,preservadodela calle, de la luz y del ruido que evo-
can el ajetreo cotidiano,se cierra en una atmosferaaustera y profesoral
que no coincide tampocoestrictamente conla orbita cerradadelarte
puro,se constituyeasi en un espacio mediadorentre lo publico ylo
privado queencierra su vez la ceremonia de encuentroentre un viejo
profesory sus alumnos. Nootroesel sentido del breverelato del rey
hospitalario, que enel farrago de la convivencia humanay eltrafico de
telas, joyas y perfumeria conserva unespacio “de ascético egoismo”
dondese encierra, entre “espesos muros”,lejos del bullicio exterior, de
los sonidos de la naturaleza ydelas platicas de los hombres,para
recuperar un mundodeidealidad, ensimismamiento,reposo(p. 14):
“la ultima Tule”de su alma (expresion que presagia uno de los mas
recordadostextos de Alfonso Reyes). El impulsohaciala “salvacion

de la libertad interior”(p. 15) se corresponde asi con ese movimiento
basico que advertimosenel Arie/: la relacionentreespiritu,libertad,

forma y materialidad se da no sdlo comounarelacionentre el arriba y

el abajo sino comola tareadel artista que arranca formade la materia.

y todo quehacerintelectualyartistico se vuelve una “meditacion entre

las treguas del quehacer miserable”, unasalvacionde “a existencia

individual”ante la presencia de las multitudesyde “la existencia colec-

tiva” (p. 16).°° El lugarde Prospero se presenta comounaespecie de

laboratorio social preservado delas masas, dondese lleva a cabo una

discusion en torno de la muchagente.Se alegoriza asi “el dominio de la

calidad sobreel numero”(p. 25).

® Al respecto, David William Foster sefala que el “hipograma™ oarticulacién

minima de un nucleo semantico subyacenteenel Arie/ que el texto manifiesto desarrollara

plenamente,se traduce enla formula “A, mas bien B™antes queenla determinaci6n de

pares antitéticos, véase Foster, “Procesos de literaturizacién”. p. 45.  
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Los crucesentre lo publico y lo privadose dan en diversosniveles:
porunaparte,la relacion entreelartista y la mayoria, como una rela-
ciénentre calidad y namero;porotra parte,la relacion del hacedor de
formas puras e incomunicablesy el hombre interesadoporla cosa
publica. Las relacionesentrelo alto lo bajo se vinculan a su vez con la
relacionentre lo material el vuelo:la “‘firmeza escultural”y la “levedad

ideal”, presentesenla estatua del Ariel, en la cual pugnan materia y
forma, como pugnan elrayo de luz porpenetrar la materia, el cincel en
el marmol,el pincel en el lienzo, la ondaenla arena,el ideal en la
realidad, comoel “Cipango y El Dorado enlas cronicas heroicas de
los conquistadores”(pp. 4-5). Esta presente aqui la nocion de “bellas
artes” como negacion dela materialidadyrealce de la forma. El cierre
del Ariel, dondese pinta un complejo juego de luces en el que “un rayo
moribundode sol” atravesaba aun una atmosfera en penumbras y“pa-

recia animar enlos altivosojos de Ariel la chispa inquieta de la vida” a

la vez que “hacia pensar en unalarga mirada queel genio,prisionero en

el bronce, enviase sobre el grupo juvenil”(p. 56), reitera este mismo

juego: el marmolse ve animadoporla luzyel genio se encuentra “pri-

sionero”enla materia.

La partida de los alumnos, cuyosilencio meditabundocontrasta

con la presencia de la multitudy el ruido,refuerza el caracter simbolico

de ese espacio dereflexion apartado de los ambitos publico yprivado

pero que, sin embargo,constituye un enlace entre ambos:precisamen-

te un lugar de suspensiondelo social dondelo social pueda pensarse.

Ese espacio representa, desde miperspectiva, el mundodellibro.

Otro tanto sucede con ese maestro a quien los alumnos gustan

llamar Préspero, mediadorentre Ariel y Caliban; la presencia textual

de Prospero es masfuerte, en cuanto tiene voz propia,a diferencia de

estos otros dospersonajes, fundamentalespero solo aparentesenel

texto a través de la evocaciony lacontemplacion,y convertidos por

tanto en silencioy ruido.

Masadelante, el maestro hablara de ese descontento porlo ac-

tual que desembocaen un“optimismo paraddjico”, consistente en el

doble movimientode un descontento porlo actualy a la vez la necesi-

dad de renovarla (ese doble movimientoalimenta tambienel titulo de

unode los masrecordados ensayos de Pedro Henriquez Urefia, “El

descontento y la promesa”). Y paginas despuesse referira al modo en

que Atenas —simbolodeun lugarcalificado y representativo donde lo

social puede pensarse y representarse comoapolineo sin disolverse en

los excesos dionisiacos— supo conciliar lo idealy lo real, larazon yel
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instinto,las fuerzas del espiritu y las del cuerpo (p.12): lo puro irradia
sobrelas apariencias y a su vezlas purifica (p. 17), las ideas adquieren
alas potentesy veloces, “no en el helado seno de la abstraccién, sino
enel luminosoy calido ambiente de la forma”(p. 21). Esta serie de
analogias remata en que “lo afirmativo de la democraciay su gloria
consistiran ensuscitar, poreficaces estimulos, en su seno,larevelacion
y el dominiodelas verdaderas superioridades humanas”(pp. 24-25).

Heaqui entoncesla doble funcin del hombre deideas: descubrir y
suscitar un movimiento espiritual oculto y latente en el mundo material y
social, y propiciar “todo género de meditacidn desinteresada, de con-
templacionideal, de treguaintima,enla quelos diarios afanesporla
utilidad cedan transitoriamente su imperio a una mirada nobley serena
tendidadelo alto de laraz6nsobre las cosas” (p. 13). Siel modelo de
este programa es el desinterés del quehacerartistico, al que sin embar-
go muchossiguen considerando “la superfluidaddelarte”, que “no vale
para lamasa andnimalostrescientos denarios”(p. 17), este programa
tiene para Rodo unfin ético fundamental: propiciar “la caridad que
anhela transmitirse enlas formasde lo delicadoy lo selecto”(p. 17) y
contemplar la ley moral comounaestética de la conducta(p. 18). De
este modose dara un acuerdo superiorentre el buen gustoy el senti-
miento moral(p. 21). Es a través de este nuevo ingrediente afiadido a
lareflexion:la vinculaci6nentre formaartistica y ley moral, el puente
entre ética y estética, como Rodé —hombre deletras, hombre de
libros— disefiara unodelos rasgos basicos del campointelectual que
por esos afios se encuentra en plena gestacidén.

Porotra parte, el modelo que ofrecenlas bellas artesylas letras

—contemplacionversusutilitarismo, consideracion estética y desinte-

resadadela vida versus consideracion pragmaticae interesada— en-
tra en tension conel quehacerpropiodela inteligencia, quese inserta
en un nuevo campoen plenagestacion:el campointelectual. Rodo
propone, en voz de su maestro, un “convenio de sentimientos y de
ideas”(p. 4) y procura conciliar “el interés del pensadoryel entusias-
mo delartista”(p. 5) a travésde los rasgos de “heroismo”y “genialidad”’,
ya que América “necesita grandemente de sujuventud”,“la revelacion
de fuerzas nuevas”, “la genialidad innovadora’”(p. 10), hombres de
ciencia, de arte y de accién capacesde desarrollarse como seres hu-
manosplenos.  
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Dospatrias

Enversos fundamentales Marti escribio:“Dospatrias tengo yo: Cuba

y lanoche”. El hombreletrado del modernismose siente asi atenaceado

entre los deberescivicosy la creaci6n, de algun modo,el ambito de lo

publicoyelde lo privado,que slo se podran resolver a travésde las

diversas manifestacionesdel heroismo. Si en Marti la oposicion entre

estas dos esferas,la diurna de la luchapolitica y la nocturna “de la

pulsiénestética” a que se refiere Julio Ramos, se ve exacerbadaporsu

peculiar condiciéndeartista y luchador revolucionario en condiciones

limite, que siente un profundo aborrecimiento por “las palabras que no

van acompaiiadas deactos”,*' en el caso de Rod6,escritor en un clima

democratico yparlamentario, esta tension se resuelve de manera di-

versa. Si Marti escogeel término “acto”, Rod6se refiere a “accion”,

con un diverso acento ycon un diverso modo de entender el heroismo,

aunque con una semejanteactitud de preocupacionporla relacion en-

tre palabra y ciudadania. En amboscasosnosencontramosconres-

puestas diversas a un mismoproblema: la insercion del hombre de

letras en la sociedad. Como dice también Ramos:

En términosdel campoliterario[...] ese proceso de racionalizacion moderna

sometié a losintelectuales a una nueva division del trabajo, impulsando la

tendenciaa la profesionalizacin del medio literario y delineandola reubicacion

delos escritoresantela esfera publica y estatal. Pero mas importante aun [...]

el proceso de autonomizacion produjo un nuevotipo de sujeto relativamen-

te diferenciado, y frecuentemente colocado en situacién de competencia y

conflicto conotros sujetos y practicas discursivas que tambiénespecifica-

ban los camposde su autoridad social. Este sujeto literario se constituye en

un nuevocircuito de interaccién comunicativa que implicabael repliegue y

la relativa diferenciacion de esferas con reglas inmanentes para la valida-

cidny legitimacion de sus enunciados. Masalla de la simple construccion

de nuevos objetos o temas, esa autoridad discursiva cobra espesoren la

intensificacion de su trabajo sobrela lengua, en la elaboracién de estrate-

gias especificas de intervencién social. Su mirada,su légica particular, la

economia de valores con queese sujeto recorre y jerarquiza la materia social

demarcabalos limites de la esfera mas 0 menos especifica de lo estético

cultural.”

3! Julio Ramos, “El reposo de los héroes”, Prismas, revista de historia intelectual

(Universidad de Quilmes, Argentina), nim.| ( 1997), p. 40. Ramos abordaalli “la relacion

problematicaentre el intelectual y la guerra”: se trata de “un sujeto escindido”, en pala-

bras del propio Marti, por el “aborrecimiento que tengo a las palabras que no van

acompafiadas de actos”(p. 36).
22 Jbid., pp. 37-38.
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Y se refiere de inmediato el mismoautor a “las contradicciones que

mareanla inflexion latinoamericanade ese proceso de autonomizacion™:

Al no contar con soportesinstitucionales, el proceso desigual de autono-

mizacion producela hibridez irreductible del sujetoliterario latinoamericano

y haceposible la proliferacion de formas mezcladas, comola cronicao el

ensayo,queregistran, en la misma superficie de su forma y modos de repre-

sentacion, las pulsiones contradictorias que ponen en movimiento a ese

sujeto hibrido, constituido en los limites, en las zonas de contacto y pasaje

entre la literatura yotras practicas discursivasy sociales.”

Estas agudas reflexiones de Ramosnos permiten llegar a la conclusion

de nuestra propia lectura del Arie/: serenidad que encierra conflicto,

defensa del mundodellibro revestida con la formade undiscurso

civico; afirmacion dela palabraescrita a través de una prédica que

evoca los signosde la oralidad;invitaci6na la lectura intensivadellibro

porparte de quienprodig6 su pluma en diversidad de formas discursivas

y formatoseditoriales; tension entre obra cerrada yobra abierta;™tex-

to relativamente autonomoque remite constantemente a apoyaturas

paratextuales y referencias contextuales; defensa antimercantil de la

palabraporparte de uno de los pocos intelectuales latinoamericanos

que logrévivirdela palabra; arquitectura que se resuelve en puntuales

ydispersassolucionesescultoricas:el gran ambito austero del salon se

concentra en un punto, ocupadoporla estatua de Ariel, genio del aire:

porfin, voz registrada en libro, que aspira a ser escuchadayleida entre

el ruidoy elsilencio.

* Jbid., p. 38.

44 Leemosesta advertencia a los Motivos de Proteo:“Y nunca Proteo se publicara de

otro modo quedeéste;es decir: nuncale daré ‘arquitectura’ concreta, ni término forzoso;

siempre podra seguir desenvolviéndose, ‘viviendo’. La indole del libro (si tal puede

llamarsele) consiente, en tomode un pensamientocapital, tan vasta ramificacion de ideas

y motivos, que nada se opone a que hagade éllo que quiero que sea: un libro en perpetuo

“devenir’, un libro abierto sobre una perspectiva indefinida” , José Enrique Rod,Ariel

Ly] Motivos de Proteo, p. 60.  
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La poética del Modernismo:
una hermenéutica

de la modernidad existencial

Por Alberto ACEREDA

Arizona State University

EK LA HISTORIA CULTURAL HISPANICA, las dos ultimas décadasdel
siglo x1x y las dos primerasdel xx configuranlos todavia hoy

polémicoslimites de unaactitud ante la vida igualmente polémica, que

se ha llamado “Modernismo”. Nofue exclusivamente un movimiento
artistico y literario: el Modernismofue una actitud vital que se concreto
en multiples variantes y opcionesestéticas enmarcadas enel proceso
de la modernizacionsociocultural de Occidente. Tales variantes con-
forman una amplia red de epistemas ubicados en los modernismosar-
tisticos occidentales, en los que aparecenlas particularidades periféricas

hispanoamericanas y espafiolas, como demostro Rafael Gutierrez

Girardot. En esos ambitos geograficosyliterarios, el Modernismo im-
plicé la aparicion de unosautores cuyaactitud definio unaparte sus-
tancial dela literatura, la vida y la sociedad de entresiglos y que coinci-
did enel tiempoconlas tardias producciones del ultimo romanticismo,
el realismo-naturalismoy los primerostanteosdel criollismoliterario.
Enesaencrucijadaculturaldefin desiglo, la actitud de los modernistas

y la poética que configuré sus obras marcoel inicio de la modernidad
literaria hispanica. Dicha modernidad debe entenderse de maneracon-
junta y transatlantica porque, aun perdidoel nexopolitico, Espana e
Hispanoameérica compartieron una herencialingiiistica y una idéntica

condicién marginaly periférica. Los textos modemistas, diversosy

multipolares, han sido objeto de amplios discursoscriticos en lo que
hoy constituye uno delos mas densosaparatoscriticos de la bibliogra-
fia hispanica. Aun asi, muchosdelosregistrosdelaliteraturamodemista
siguen enfocandosedesdetipologias criticas reduccionistas yreincidentes:
los limites cronolégicosy la definicion del Modernismo;su ascendencia
pamasiana y/o simbolista, sin atendera su filiacion con otrosmodemismos;
su monolitica visionexotica y esteticista; el debate fundacional del fenome-
no modemista ensu polarizacién martiana-rubendariana 0 en términosde
lo peninsular espafiolfrente a lo hispanoamericano;la dicotomia Moder-
nismoy 98, cuyadialéctica resulta estéril al reincidirenla logica y necesaria
variedad de unaactitud encaramadaa la modernidad.Estastipologias   
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criticas establecen,portanto, caracterizaciones univocas y homoge-
neas de un fenédmenoliterario quees, en su naturaleza, variable, con-
tradictorio y heterogéneo. En consecuencia, el cuestionamiento tedrico
de la perpetuadacritica del Modernismoha permitidoenlos ultimos
afios establecer unas vias de aproximaci6n que, comosefialé José Olivio
Jiménez (1994: 41-47), se amplian enlo espiritual, lo socioecondémico

ylo poético existencial.
El presente estudio se enmarcaasienlavia critica revisionista

del Modernismoyparticularmente enla relectura de su vertiente

poética como hermenéutica de la modernidadexistencial. Nuestra

hipotesis parte de tres premisas que podemosaceptar comoprovi-

sionales: /) que en el desarrollo dela poesia hispanica desde fines

del siglo x1x existen dos grandes fases generales que, a grandes

rasgos, sonla fase modernista (entre 1880 yel fin de la primera

Guerra Mundial) yla fase contemporanea (desde 1918 hasta hoy);

2) que la fase modernista componeel primeracorde de la moderni-

dadliteraria hispanica; y 3) que enla poética modernista,la lirica

ocupaun lugar preeminente comoportico y aspiracion a esa mo-

dernidad. Desdetales premisas, nuestra hipotesis sostiene que los

modernistas concibieron sus obras como poéticas ubicadas en

los primerosestadios de la modernidadexistencial. Nuestra com-

prension de “modernidad”referida a la poética del Modernismo se

centra en la dimensionartistica-estética y en sus tematicas

existenciales. La hermenéutica de la modernidadexistencial que aqui

proponemosconsidera que la poesia debe valorarse no solo como

resultado de unaactitud ante determinadosuniversales tematicos, sino

también como consecuencia del tratamiento de unos materiales

lingiiisticos que constituyen unosuniversalesesteticos 0 formales. Por

hermenéutica entendemosla valoraciéne interpretacionde textos como

constructosestéticos dela cultura y conecta con la denominadaher-

menéutica historicadelsignificadoliterario.
De acuerdo conelsistemateorico de Hans Georg Gadamer, cual-

quier obra literaria se incluye en un horizonte cultural del que proceden

los valores con quees interpretada en cada momentohistorico. El del

Modernismoy elfin de siglo es el de la modernidad,de ahi que hable-

mos de una hermenéutica de la modernidadreferida a lo existencial.

Paralelamente, el concepto de “modernidad”apunta a variasideas ya

diferentes etapas estudiadaspor Matei Calinescu,y enel ambito his-

panico por Ivan A. Schulman y Evelyn P. Garfield, entre otros. Junto a

los diferentes acercamientos que en torno a la modernidadhantrazado

filosofos como Jiirgen Habermas o Xavier Rubert de Ventos, éste enel
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Ambito hispanico, Matei Calinescu define la modernidad bajo una mo-
dalidad de raiz socioeconémica-tecnoldgica y otra de baseestética-
artistica. Es esta Ultima la que aqui adoptamosa fin de establecer una
vinculacionentre la poética modemista ylosregistrosliricos condicio-

nadosporel proceso de dicha modernidaden el ambito de lo metafisi-
co con caracterexistencial. Tales registros ejemplifican la dimensionde
modernidadquees palpable en el Modernismo poético, cuyas varian-
tes asoman escrituras rebeldes, antiburguesas, contestatarias,
antimercantilistas, subjetivas y, sobre todo,poéticas, angustiadamente
desesperadas ante un agonicovacio existencial. Desdetales parametros,
uno delos constructos de esa modernidadradica en la meditacion

existencialdel artista que deriva en un cuestionamiento de su papel

como ser humanoenel universo.
Fueel francés Charles Baudelaire, poeta leido despuésporlos

modernistas hispanicos, quien ya en 1863 esbozo un conceptode la

modernidadlindante conlo existencialal presentar al artista como ser

solitario en medio del gran desierto humano (“le grand desert

d’hommes”). Si para Baudelaire “la modernité,c’est le transitoire, le

fugitif, le contingent”(1961: 1163), es decir quela modernidad radica

enlaconciencia delo transitorio y lo contingente humano,nuestra her-

menéutica de la modernidadexistenciales aplicable a la postica del

Modernismo.El constituyente de tal modernidad, sin embargo, no im-

plica que todoslos artistas del Modernismotuvieran conocimiento

referencial del amplio corpus historico doctrinalde la filosofia general

de laexistencia, ni de los postuladosdel existencialismofilosofico con-

temporaneo,al seréste privativo del siglo xx. Nuestra hermenéutica

de la modemidadexistencial conecta conel sentido de vigencia como

recurrencialiteraria que en la meditaciénexistencial arranca dela poe-

tica del Modernismoy sobrevive enelsiglo xx.

Todosestos paradigmasconceptuales permitenestructurar nues-

tra investigaciOn en dospartes: unade caracter tedrico y sociologico y

otra de base inmanentista y comparativa. La primera parte desarrolla

las conexiones entre Modernismoy modernidadexistenciala partir de

unarevisioncritica y un acercamiento

a

las actitudessociales de algu-

nosde sus autores. La segundapartese centra en el comentario de la

vertiente existencial dentro dela poética modernista medianteel anali-

sis de dos textos representativos: uno dela gallega Rosalia de Castro,

desafortunadamente ignorada como modemista, y otro del nicaragtiense

RubénDario, lamentablemente extrapolado en muchasocasionesalo

externo sensorialy colorista. Desde esos ejemplosdel Modernismo

como apoyotextual empirico, pretendemos establecerlas bases de  
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una hermenéuticade la modernidad existencial sustentada enla coeta-
neidad yvigencia poética de tales preocupacionestanto en el Moder-
nismo comoenlalirica hispanica del siglo xx. Por fuerza, el desarrollo
deestas bases hadeserlimitado y no exhaustivo, pero puede ayudar a
deslindar la naturaleza de la modernidadliteraria hispanica en su ver-
tiente existencial.

1. Revisioncritica de la modernidad modernista

EN el marco dela valoraciénintrinseca de la modernidadresulta util
considerar los ultimos planteamientos revisionistas en torno al Moder-
nismoysus relecturas como sistema normativo dentro de los cédigos
de la modernidad. Desde una perspectiva teorica, y al margen de
monoliticas visionespreciosistas del Modernismo, contamosconvalora-
ciones criticas que han apuntadoladimension de modernidad quedestilael
Modernismo.Fue Federico de Onis quien yaenlos afios treinta relacioné
el Modernismoconla modernidad al afirmar: “Nuestroerroresta en la
implicacion de que hayadiferencia entre ‘modernismo’y ‘modernidad’
porque modernismoesesencialmente, comoadivinaronlos quele pusie-
ron ese nombre, la busca de la modernidad” (1934: 625). Sobre esa

base, Juan Ramon Jimenez fue elaborandoenlos afos cuarenta y cincuen-

tasu visionparticular del Modemismoque luego heredo Ricardo Gullon, y
que se acercaa la reflexionsobreel sentido de la modernidadtrazado por
Octavio Paz en la décadade los setenta. Desde entonces,y en los afios

ochenta y noventa, criticos tan ponderados comoIvan A. Schulman,

IgnacioZuleta, Iris M. Zavala o José Olivio Jiménez han venido cues-
tionandoel discurso tedrico monolitico sobre el Modernismoenfavor
de una reordenacionde los nexosdela escritura modernista conel

complejo proceso de la modernidad. Schulmanapuntoalgunasdelas

caracteristicas de la literatura modernista como exponentes de esa

modernidady en ellas incluy6 “el espiritu de desorientacion,la intros-
peccion,el buceointerno,la soledad, el acoso metatisico, la angustia
existencial” (1987: 38). Jozef, por su parte, aseguro: “La modernidad,
que va distinguir especificamente la vanguardia,nace con el Moder-
nismo[.. .] El Modernismoestablece,asi, las bases de unaliteratura
sobre una concepcion modernadela viday el arte” (1987: 65-66). Sin
embargo, estas necesarias revisionescriticas deben ampliarse a través
de la demostraciontextual y documental de los mecanismos queperfi-
lan tal modernidad y los modos o maneras en que los modernistas
fueron conscientes del advenimiento del mundo moderno.Paraello,
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hay que considerar queel concepto de modernidad que aquideslinda-
mosse define también comorechazodela sensibilidad del periodo
anterior y comooposicion a los valores socioeconomicosdela socie-
dad burguesa. Tal modemidad venia ya anunciadaenlo existencial por

la gallega Rosalia de Castro y por los cubanos José Marti y Julian del
Casal, por el colombiano José AsunciénSilva y por un grupo de auto-
res, cuyas tempranas muertes (en batalla, por suicidio o enfermedad)

dejan vialibre al magisterio de Dario. En Espafia, la poética modernista
existencial invadira algunos de los mejores textos poéticos de Miguel
de Unamuno,de Juan R.Jiménez y de los hermanos Antonio y Manuel

Machado, autores a menudo acogidos bajo el limitador marbete
generacionaldel 98 y estudiadosfuera dela estética modernista.

En la situaciongeneralde esterilidad de la poesia romantica hispa-

nica, salvada concierta benevolencia por Gustavo Adolfo Bécquer,el

Modernismosupuso una nuevasensibilidad. El mismo Dario senalé

con agudaperspectivacritica la esterilidad poética decimononica al

afirmar:“Pues nose tenia en toda la América espafiola comofin y
objeto poéticos mas quela celebraciondelas glorias criollas, los he-

chosde la Independencia y la naturaleza americana: un eterno canto a
Junin, una inacabable oda la agricultura en la zona torrida, y décimas

patridticas”(Oc, 1, 206). De hecho,la concienciadecrisis de la poesia
romanticaes visible en las pioneras publicaciones periddicas del Mo-
dernismo catalan como L 'Aveng, cuya primera etapa entre 1881 y

1884 muestra indicios de esa mismacrisisdela lirica romantica. Cabe
asi cuestionar la repetida vision inaugural de las Rimas(1871) de
Bécquer, quesi bien encierran un valorlirico incuestionable, no impri-
mentodavialos aires de lamodernidad que trae el Modernismo, seguin
estudié Acereda. El] mismo Dario fue consciente de las implicaciones
de ese cambio de sensibilidad cuando en sucronica “Nuevospoetas de
Espafia”, incluida en Opiniones(1906), afirm6el constituyente simbolista
del Modernismohispanicoysefiald: “Se acabaronel estancamiento,la
sujeciona la leyde lo antiguo académico,la vitola, el patron que anta-
fo uniformabala expresionliteraria. Concluy6 el hacerversos de de-
terminada manera, alo fray Luis de Leon, a lo Zormilla, a lo Campoamor,

o alo Niifiez de Arce, 0 a lo Bécquer”(0c, |. 413-414). Estas pala-
bras de Dario constatan unasensibilidad queesya distinta a la roman-

tica y que abre la modernidadpoetica hispanica.
Enel marco de la modernidad metafisica de caracterexistencial,el

Modernismosustituye el tedio romantico porla angustia vital del hom-
bre contemporaneo,y es enesadistinta actitudvitalylirica donde cabe
ubicar nuestra hermenéutica de la modernidad existencial. Es cierto   
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que podrianbuscarsesimilitudesexistencialistas enlos autores del Ro-
manticismo hispanico:el deseo delibertad, el culto a la imaginacion,la

busqueda de emocione infinitud,o la insatisfaccion romanticaanteel
mundo. Sin embargo,el romantico no se angustia en general, porque la

desazon porel dolorde vivir es poéticay artisticamente la modernidad
que adelanta el Modernismo.Esto es comprobable, porejemplo,enla
comparacionde la desmesura sentimental romantica de la poesia de
Rivas, Espronceda, Marmolo Hartzenbuschyla nuevasensibilidad
quetraen los poemasdeSilva, Marti o Dario. Y lo mismocabria decir
de la sensibilidad de las que Kirkpatrick llamo “las romanticas”, poetas
como Carolina Coronado o Gertrudis Gémez de Avellaneda, cuya sen-
sibilidad difiere ya de la modernidad formal y conceptualde Rosalia de
Castro.

Enel ambitodelas artesplasticas, las mismas diferencias de sensi-
bilidad revela una comparacion dela pintura romantica con la modernista.
La sensibilidad que ante un tema como la muerteyel suicidio muestran

los artistas romanticos, por ejemplo, resulta declamatoria y espectacu-
lar hasta el punto deser parodiada por un adelantado a su tiempo
como fue Leonardo Alenza (1807-1845). En su pareja de cuadros
Sdtira del suicidio romdntico, Alenza presenta primero el gesto

declamatorio y decrépito de un hombre que amenaza a su dama con
suicidarse por amor. La segunda pieza muestra a un poeta sobre una

montafia a punto deprecipitarse al abismo con una daga en la mano,
con la consiguiente parodia dela sensibilidad literaria romantica. Si
bien la caricatura de la visin desmesurada del Romanticismotiene
paralelos con la prosa costumbrista de Ramon de Mesonero Romanos
(Escenas matritenses, 1832-1842) o conel teatro del mexicano Ma-

nuel Eduardo de Gorostiza (Contigo pan y cebolla, 1833), lo rele-
vantees el avanceque hacia la modernidad dala vision modernista
respecto de la romantica. Eneste sentido,sinos acercamosa la pintura
modernista noresulta dificil ver el cambio de actitud en un artista como
Isidro Nonell (1873-1911), cuya pintura incluye componentesde mo-
dernidad existenciala partir de un sentido de vacio y angustia personi-
ficado en figuras marginales comolagitana dela pieza Dolores. Y lo
mismocabria decir de la modernidad de un RamonCasas (1866-1932),
capaz de recrear la crueldad dela violenciaentelas Ilenas de moderni-
dad como Garrote vil o La carga, auténticos testimoniosde conflic-
tos sociales que tambiéntrasciendenel realismo. Casas fue, ademas,el
primerautor que, en consonanciaconlos nuevostiempos,firmacarte-
les de propaganda comercial comoadelanto delas relaciones entre
arte y capital en la modernidad que anuncié el Modernismo.
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Volviendoalaliteratura, es significativo queel propio Dario empleara
en suprosa el término “modernidad”y hasta llegara aemparentarlo con lo
poéticoal trazar la semblanza del asturiano RamonPérez de Ayala, en
cuyos versos Dario nota “una modernidadintensa”(0c, 1, 417). Y lo

mismoocurre al comentar su libro Cantosde viday esperanza (1905),
donde Dario habla de “unespiritu de modernidad”(0c, 1,215). Esta con-

ciencia de la modemidadcorreparalelaal cultivo de unos universaleste-
miaticos y formales quese ubican yaenlosestratos de lamodemidad. En

su concrecién, muchos deestos temas y modosde expresiOn estan
presentesenla lirica modemistay pertenecen yaporsu tratamientoa la
modernidad:la vision delpoetay el arte en términosde lo metapoético;
la angustia existencial que implica una miradaintrospectivaa la desa-
zon humanay al desasosiegoante el misterio de la muerte; la contem-

placiondel artista en una sociedad deshumanizada y materialista que

coincide conlostrastornos socioeconémicosde la modernidad;la per-

cepcion divinadelo erético comotabla de salvacion humana;el plan-

teamiento de la religién en términos de algo lindante con un

cuestionamiento general del mundo y comosimbiosis entre religiosidad

y paganismo. Todoello, ademas, se lleva a cabo en la poética del

Modernismobajo innovacioneslingiifsticas en todossusniveles, desde

lo léxico, gramaticaly fénico hasta la concepciondelversolibrismo

contemporaneo que en Hispanoaméricallega con Marti y en Espana

con Juan R.Jiménez.
La dimensionexistencial de la poética del Modernismo,que aqui

planteamos comobase de nuestra hermenéutica de la modernidad,

constituye la pieza clave del rompecabezas modernista como abismo

ontologicoy espiritual que coincide conlacrisis finisecular de las es-

tructuras sociopoliticas de fin de siglo. Sobrelas ruinasdela edifica-

cion romantica, de la que el Modernismoes en buena medida una

extension con nuevostintes y renovados materialeslingiiisticos, los

modernistas interpretan la vida bajo una cosmovision eminentemente

tragica y desazonada. Sonpoetasy artistas angustiados al establecerse

enellos una lucha para apoyar su existencia en la realidad de un “mas

alla” indefinido que no coincide conlos planteamientos de la ortodoxia

religiosa, ni tampoco conla razon y laciencia sobre la que se sustenta

el positivismo. Herederosdelirracionalismo filos6fico decimononico,

la angustia modernista adelanta la dimension existencial contempora-

nea:la angustia porla dialéctica vida-muerte,el dolor ante la tempora-

lidad,la soledad del ser humano,el problemadivino, la muerte en su

doble matiz de aceptacion y angustia, la nada y el no-ser o la trascen-

dencia. Todasestas preocupaciones,visibles en los modernistas pero   
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a menudoignoradasporundiscurso critico reduccionista del Moder-
nismo, constituyen algunasde las bases que cimentanla actitud que

hacia 1930 configuré el existencialismofilosofico. En esa orfandad vi-
tal y esencial del poeta modernista es dondecabe explicarlas “entra-

fas del vacio”de las que han tratado Schulman y Garfield, la tragicidad

de la que ha hablado Zuleta (1988: 131), y lameditaci6nexistencial
que dilucid6 José Olivio Jiménez (1994: 26) en la prosa modernista.
Todosestos condicionantesyesta raiz agonica existencial del Moder-
nismoabre el campohacia una renovadoraanalitica del fendmeno
modernista que podria enriquecerseconel estudio de su produccién
literaria a la luz de los postulados del existencialismo. Comoya planted
con acierto Gullénalreferirse a los modernistas,es visible enellos “la
fatalidad de undestino que a menudoles hara sentirse desesperados”
(1962: 24). Esa poética de la desesperanza traduce de maneraprecisa
buenaparte de lo que el Modernismosignifico y lo que de modernidad

aporto a la cultura hispanica.

La desesperacinexistencial de la poética modernista es compro-
bable en unautor como Dario, quien se lamentadelinterés por el ma-
terialismoyapuesta porla busqueda metafisica: “No habiéndosetoda-
via dado un solo paso en lo que serefiere al origen de la vida y a
nuestra desaparici6nenla inevitable muerte, el ensuenoy el misterio
permanecenconsueternaatraccién”(oc, 1, 545). Enel prologo a E/

canto errante (1907), Dario afirma su preocupacionexistencial cuan-

do escribe: “La poesia existira mientras exista el problemadela vida y
de la muerte”(oc, v, 960). Esta conclusiénllega tras mencionar lafilo-
sofia de la existencia visible en Arthur Schopenhauer(1788-1860),tal

y comoapunta el mismo Dario: “He apartado asimismo, como quiere
Schopenhauer, miindividualidad del resto del mundo,y he visto con
desinterés lo que a mi yo pareceextrafio, para convencermede que
nada es extrafio a mi yo”(0c, v, 956). Efectivamente, Schopenhauer
habia escrito: “Muchohariamospornuestrafelicidad si compararamos
debidamentelo que un hombrees en y para si mismoy lo que es para
los otros” (1964: 56). La mencion de Schopenhauerinteresa, segun
sefialaremos,porlo que consusvariantestraerd el existencialismofilo-
sOfico en el siglo xx. Las primeras ediciones de las obras de
Schopenhaueren Espafia e Hispanoamérica aparecen,segunel estu-
dio de Santiago, entre 1896 y 1908, fechas en las que Dario y los
modernistas pudieron conocerlostextosdelfilésofo aleman.Laedito-
rial madrilefia La Espafia Moderna publicé varias obras de
Schopenhauer,entreellas su mas célebre trabajo: Die Welt als Wille
und Vorstellung (1818), que aparecio en tres volumenesentre 1896 y
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1902 bajo el titulo E/ mundo como voluntady representacion. En
esta vertiente de meditacion que por via de Schopenhauer, entre otros,
se adelantalo existencialenlaliteratura es dondelos autores delfin de
siglo apuntan ala modemidad de acuerdoconexperienciasvitales que
definen suangustia de existir. Bastaria recordar los ecos pesimistas de
Schopenhauer quese escuchan en los personajes de Caminode per-
Jeccién de Pio Baroja. en La voluntad de Azorin y hasta en Amory
pedagogia de Unamuno,novelas todas publicadas en 1902 y ubica-
das bajo el marbete noventayochista. Es el mismo pesimismo que pode-
mosencontrar en E/ drbol de la ciencia (1911) de Pio Baroja, dos

afosantes de que Unamunopublicara su ensayo Del sentimientotrd-
gico de la vida (1913).

La crisis existencialdelfin de siglo hispanico yla presencia de
Schopenhauerenlaliteratura de la época, demostrada envariostraba-
jos compilados por M.A. Lozano-Marco,incentivé las actitudes de
los poetas modernistas, definibles comolas de unosartistas angustia-
dosexistencialmentey cuyaliteratura refleja igualmente una marginalidad
y desaz6nvital enmarcadas en la modernidad. El cubano José Marti,
por ejemplo, representa al poeta que sacrifica su vida en defensa dela

libertad de su pueblo, mientras que el mexicano Manuel Gutiérrez Najera
resumela soledad y marginaciéndel poeta modernista en textos como

“Las almas huérfanas”, dondeelartista resulta un ser mendicante ro-
deado de una muchedumbre quelo desdefia. La “gente egoista y ex-
trafa”de la que habla Gutiérrez Najera en ese poemacoincide conel
“vulgo errante municipal y espeso”del que habla después Dario (““So-
neto autumnalal Marqués de Bradomin”), y tiene resonancias de esa
otra “muchedumbreanti-atica delas calles” a la que se habia referido
también Marti (Flores del destierro, 1882-1891). En Espana,Rosalia

de Castro vive aquejadade unadébil salud que se agrava por la muer-
te de su hijo y por unaterrible dolencia que define la vida como dolor
existencial y marca con En las orillas del Sar (1884) uno de los mas

tempranosejemplos de la modernidad poética existencial hispanica. El
cubanoJulian del Casalrefleja una parecida desaz6ncuyoorigentras-
ciende la incomprension publica y se hospedaenel rechazo que por su
homosexualidad sufrié en La Habanade 1890.El vomito de sangre
que cierra la vida de Casal, con apenastreinta afios,es testimonio de

esa “mezquinarealidad”de su poema “E]arte”, y que es un /eitmotiv
en su poesia. El caso del colombiano José AsuncionSilva es igualmen-
te tragicoal suicidarse en Bogotade un pistoletazo con apenastreinta
afios, asqueadode vivir, lleno de deudas econdmicasy repetidosfra-
casos comerciales. Lo mismo podriamosdecir de Dario, cuya vida fue   
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un tragicosacrificio por elarte yla poesia en el marco de una sociedad

quele angustia y favorece un alcoholismo mortal sin haber cumplido

atin los cincuenta afios. Otro caso desarraigadoesel del uruguayo

Julio HerrerayReissig, poeta bohemio cuya constitucionenfermiza le

llevé amoriren la pobreza en 1910,tras conocidosepisodiosde dro-

gadiccién. También en Uruguayinteresa Ja figura de Delmira Agustini,

por cuanto a su condicion de poeta unié la de mujercapaz de legitimar

su deseo erético ysu voluntad de poetizar la sexualidad hasta sus inti-

mas consecuencias, segtin prueba su poemario Los cdlices vacios

(1913). Con apenastreinta anos, Agustini cayvictimade un arrebato

de su ex marido,del que se habia separado yque le dispar6é de muerte.

Algo parecido podria decirse en cuanto a la actitud de la también uru-

guaya Maria Eugenia Vaz Ferreira, cuya vida revela unsentimiento de

desdénante el mundo,unaindiferente superioridad ante lo masculino y.

sobre todo, una desafiante yatrevida extravagancia subrayada porsu

rechazodel patriarcado yla moral burguesa. Otrosautores modernistas,

comoel argentino Leopoldo Lugones, entendieronla vida como desa-

z6nexistencial hasta morir ingiriendocianuro en 1938. Resulta logico,

endefinitiva, pensar que estas angustiadas actitudes vitales que tan

bien representan algunosdelos poetas del Modernismotienensu equi-

valente en una poética animada igualmente por la desazon existencial

que, ampliandoyreciclando las inquietudes romanticas, constituye, a

suvez, el primeracorde de la modernidad.

2. Hacia una hermenéutica

dela modernidadpoéticaexistencial

Si consideramoscomovalidaslas anteriores reflexiones respecto de la

modernidad subyacente en el Modernismo,asi como las actitudesvi-

tales de muchosdesus representantes,la verificacion de nuestra hipo-

tesis inicial de un Moderismo enmarcadoenlos codigos de lamoder-

nidad existencial deberia pasarporel analisis metdédico del corpus

poético completo del Modernismo. Comoejemplificacionnoscentra-

remosenelanilisis particular de dos textos poeticos que son testimo-

nios de la modernidadexistencial a uno yotro lado del Atlantico. uno

de la gallega Rosalia de Castro, publicado en 1884,yotro del nicara-

giiense Rubén Dario, de 1905.

Parael establecimiento de una hermenéuticade la modernidad

poética existencial, importa subrayar que la indagacion metafisica en

torno alser tuvo enel Ambito modemista variosintentos de poetizarla
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cuestidn del ser humanoen el mundo.Los textos modernistas expresan
su inquietudporla especulacionsobre los fundamentostltimosdel ser
y el conocery abren paso a una delas caracteristicas de lamodernidad
poética del siglo xx hispanico: elinterés por los temas metafisicos de
caracter existencial en linea con los postulados doctrinales del
existencialismo filosofico desarrollados, entre otros, por Martin
Heidegger (Sein und Zeit, 1927), Gabriel Marcel (Journal

métaphysique, 1927), Karl Jaspers (Existenzphilosophie, 1938) 0
Jean-Paul Sartre (L ‘étre et le néant, 1942). Ya enla filosofia

irracionalista del siglo xtx, enel mencionado Schopenhauer, en Séren
Kierkegaard (1813-1855) y en Friedrich Nietzsche (1844-1900) se

anuncianalgunos deesos presupuestos. La nuevasensibilidad, que
operaliterariamente comoanuncio de la modernidad existencial, tiene

en los modernistas inequivocos exponentesque testimonianla con-
ciencia del poeta moderista porla dimensionexistencial a la que aqui

aludimos comosignode la modernidadyquefilosoficamenteya estu-

dio Emmanuel Mounier. Segiinéste,el existencialismo contemporaneo

contiene hasta ochotemasrecurrentes:la contingencia del ser humano,

suslimitaciones,su fragilidad, su alienacion,sufinitud y urgencia de la

muerte, la impotencia de la razon,la necesidad de soledad yrecogi-

miento, y lanada. Muchosdeestosprincipios son visibles en el Mo-

dernismono solo yaenlasactitudesvitales, sino en la confrontacion

textual de la poética modemista. Comoyasefialé Bajtin: “Lasfinalida-

des de la investigacién pueden ser muyvariadas, pero su punto de

partida solo puedeserel texto” (1982: 295). Desde esa misma convic-

cion estudiaremosel poema que empieza “Unacuerdatirante...” de

Rosalia de Castro y“Lo fatal” de Rubén Dario, composiciones que

marcan dos momentosimportantes de lamodernidadpoéticaexistencial

quetrajo consigo el Modernismo.

El poemade Rosalia de Castro, incluidoen su libro Enlasorillas

del Sar(1884), constituye un temprano ejemplo de angustia existencial

cuyatensionespatente enla imagendela “cuerdatirante” y el sonido

monotono, emparentado conla vida humana comocotidiano dolor.

Esa monotonia musicaldel contenido contrasta con el manejo fonico

rosaliano que elaborael primercuarteto del poemaen dodecasilabosa

modo de seguidilla apoyada enla monotoniaritmica del yambo: “Una

cuerdatirante guarda miseno/ que al menorviento lanza siempre un

gemido, / mas no repite nunca masque un sonido / monotono,vibran-

te, profundoylleno”(vy. 1-4). Estamonotonia del ritmorefuerza la

conciencia temporalque la autora quiere poetizary remite ala tradi-

cién del Quevedo metafisico como representacion de una rutina  
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existencial: “Fue ayer yes hoy y siempre:/ al abrir mi ventana, / veo en

Oriente amanecerla aurora, / después hundirseel sol en lontananza”

(vv. 5-8). La concienciadel tiempo lleva metonimicamentea la de la
muertepor el son de la campanafuneral que implica en la poeta la
visionde aquélla comoliberacién de una vida tediosa. Rosalia de Cas-
tro no percibe unaposibleeternidad divinayplantea un deseode sui-
cidio que, desde la moralcristiana, ella emparenta conel pecado. Jun-
to aello,la vision de la muerte como consecucidn dela felicidad adelanta
la modernidad no solo en términosexistencialistas, sino también gené-

ricos porel sorprendente final de que aquelser difunto trasciende los
dominiosdelpatriarcado.E] ser sufriente, agonico y mortal del poema
puede ser tambiénfemenino, contodoel bagaje de reivindicaciondel
papel de la mujer en el universo yque Rosalia plantea agudamente en

el poema: “Vantantosanosde esto / que cuando a muertotocan, / yo
nosé si es pecado,perodigo: jQué dichosoesel muerto, o qué dicho-
sa!” (vv. 9-12). Lamodernidad deesefinal es constatable si pensamos
enlalirica hispanica contemporanea de Gloria Fuertes, cuyo poema
“Mendigosdel Sena” (Antologia y poemasdel suburbio, 1954) en-
cierra desde unaperspectiva socialun parecidofinal conla inesperada
inclusion de lo femenino. E] tratamiento rosaliano de estos temas
existenciales, verificados criticamente por Pefias-Bermejo alhilo de las

formulaciones de Kierkegaard,son ensiparte intrinseca de la moder-

nidad contemporaneaysonvisibles también algunostextosde la poe-

sia popular de Galicia que integran Cantaresgallegos(1863).
Dos décadas después del comentado poemarosaliano, aparecid

Cantosdeviday esperanza(1905) de Dario, cuyo ultimo poemaes

otro texto clave de la meditaciénexistencial enla poética modernista.

Seguinel propio Dario: “En ‘Lofatal’, contra mi arraigadareligiosidad,
y apesar mio,se levanta como una sombra temerosa un fantasma de
desolacion y de duda”(oc, 1, 222-223). “Lofatal” es uno de los poe-

mas mas representativos del proceso de la modernidadlirica que en su
signoexistencial inaugura el Modernismo. En ese poemahay una con-
ciencia de angustia y desasosiegoante la vida, un rechazodela reali-
dad sensible al considerar el conocimiento comofuente de dolor, tal y

como Dario reconocio:“Ciertamente, en mi existe, desde los comien-
zos de mivida,la profunda preocupaciondelfin de la existencia, el
terror de lo ignorado,el pavordela tumba”(0c, 1,223). En “Lofatal”
Dario percibe al ser humano comocriatura castigadaporserprecisa-
mente la mas consciente. Con ejemplar contencion, Dario vertebra
todo el problema existencial del ser humanobajo un proceso metafori-
co enmarcadoen la modernidad y plantea interrogantessobrela exis-
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tencia humanaquesiguen plenamentevigentes. Dario inicia el poema
con su deseo de ser arbolpara no sufrir y piedra para no sentir porque
el poeta contempla la vida como caminode dolor: “Dichosoel arbol
quees apenas sensitivo,/ y mas la piedra dura porqueésa ya no siente
/pues no hay dolor mas grandeque el dolordeser vivo, / ni mayor
pesadumbre quela vida consciente” (oc, v, 940). Tras la inversion del
Beatusille, la escala de seres minerales, vegetales, animales, humanos
y espirituales, reducidosaqui a arbol-piedra-hombre, responde a una
articulacién neoplatonica que heredara la teosofia ocultista y el
irracionalismo decimonénico. El mismo Schopenhauer, de quien Dario
pudo tomar la idea, segun sugirié Benitez, establecié ideas parecidas
en ellibro 1, capitulo 56 de El mundo comovoluntadyrepresenta-
cion, cuya traducciénalespafiol debié conocer Dario y que dice tex-
tualmente: “Enla planta no hay todaviasensibilidad, ni por consiguiente
dolor(en sentidoestricto)[. ..] A medida que el conocimientose hace
mas claroy quela concienciacrece,el dolor aumenta yIlega.a su grado

supremoen el hombre” (Benitez 1972: 510). Al margendela piedra,
en Schopenhaueresposible verel orden natural que pervive en Dario
y, sobre todo,la idea de que el hombre sufre masentanto es ser mas
consciente.Es asi que, asediadoporla angustia de existir, Dario se
presenta como un ser modernamente agonicoante el problemade la
existencia, como hombre capaz de reconocer suconciencia ontolégica

y de confesarsu angustiaal sentirse abocado a la muerte. Dario ade-
lantaasila identificacion heideggerianadel ser humano consuexisten-
cia y laconcepcion delser reveladoenla angustia e idéntico ala nada.

El ser de Dario es mudable, discurre en el tiempo, conecta conla

angustia (Angst) de Kierkegaard, preludio del existencialismoconcre-

tado en Heidegger. Este ultimo, comoanuncia Dario en “Lofatal”.

considera quela estrechezy finitud del hombrele llevaa unairremedia-

ble angustia:la idea del “ser para la muerte”o “estarala muerte”(Sein
zum Tode), porla que morir es la posibilidad mas auténtica de la exis-
tencia. Comoen Heidegger, la angustia resulta el modo fundamentalde
conocimiento al colocarnos en el mundoy experimentar la nada que en
Dario se hace incognita: “Ser, y no sabernada,yser sin rumbocierto,
/y el temorde habersido y unfuturoterror... / Y el espanto seguro de
estar manana muerto”(0c, v, 941). Ese temorde haberexistidoantes,

del que escribe Dario, entronca con las creencias reencarnatorias que
porvia del ocultismo conocié el nicaragiiensea partir del esoterismo
coetaneo de Helena P. Blavatsky, Edouard Schurey el francés de ori-
gen gallego Gérard Encausse (Papus). El “futuro terror” dariano con-
creta la muerte,al ser en y parala nada, y alude a fases reencarnatorias 
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posibles. Toda esta desazonexistencial deriva en un sufrimiento del
poeta que se ubica en la moderidad:“Y sutrir porla vida y por la sombra
ypor / lo que no conocemosyapenas sospechamos,/ yla carne que

tienta consus frescos racimos yla tumba que aguardaconsusfune-

bres ramos,/ y no saber a donde vamos ni de donde venimos...!” (oc,

v, 941). La acongojada reflexion dariana se apoya enestrategias
lingiiisticas comoel uso del polisindetonsintactico porvia dela repeti-
ciénde la conjuncion copulativa y por el manejo morfoldgico de los
tiemposverbalesenplural, de tendencia universalizante. La moderna
desaz6nexistencial en Dario se manifiesta formalmente en el empleo
del encabalgamiento como medio de acelerarversos yestrofas hasta

alcanzarla caida al abismoexistencial, tras la deriva metafisica en que
se sumeel poeta comoser ignorante. De ahi la voluntaria distorsion del

lenguaje poético que incluye un marcadoparalelismo antitético y que

resulta ser otra mas de las contradicciones de la modernidad.La “car-
ne” que es vida se opone a “tumba”’, “tienta” a ““aguarda”. “frescos” a
“fiinebres” y “racimos”’ a “ramos”. El cuestionamientodel origenyel

destino humanosonpreguntas universales que podemosrastrear con
otrovalorysensibilidadenla orbita de esos mismosanos,desde algu-
nos textos de Bécqueral ocultismo de Gérard Encausse (Papus) y
hasta enla pintura de Paul Gauguin (1848-1903), autor de “D’ot venons
nous? Que sommesnous? Ot allons nous?”, titulo que se emparenta
conla pregunta final del poema de Dario. En el Modernismoelplan-
teamiento escéptico delorigenyel fin de la existencia responde a una
constante actitud existencial, como demuestra aquel“Ignoro de donde
vengo / ni adonde voya parar”(oc, v, 395) de la introduccién de
Epistolas ypoemas(1885) de Dario. Lo mismopodria decirse de las
preguntas darianas:“;De dénde viene mi canto? / Y yo {adonde voy?”
(oc, v, 1010) del poema “Eheu!”, en E/ canto errante (1907), cuyo
titulo es harto significativo respecto dela ideadelser existencialmente
perdido yerrante en el mundo. Estas preguntas de Dario coinciden con
aquellas otras que ubican la escritura modernista en el marco existencial.
En definitiva, los dos textos comentadosde Rosalia de Castro y Dario

sirvenpara ejemplificar la estremecedora desorientacion ontologica que
deriva en unareflexinexistencial: enlagallega porla angustia devivir, enel
nicaragtiense porla angustia de morir; y enlos dosporel cuestionamiento
del sentido dela existencia ante una muerte anunciada.

La angustiatragica querevelan estos textos son signos inequivocos
de una mas amplia hermenéutica de la modernidadexistenciala la que
aqui venimosrefiriéndonosy quees uno delos epistemas del Moder-
nismohispanico, segtun demuestran las preguntas queestablecieron otros
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poetasy prosistas coetaneos. Nuestra investigacion podria ampliarse

al estudio deotros textos, como el poemade 1887 titulado “Para en-
tonces” (Poesias, 1896), de Manuel Gutiérrez Najera;el ironico José
AsuncionSilva de “La respuestade la tierra” (Poesias, postumo de
1908), o “la existencia misera”, de la que habla Silva en su poema
“Ars”. Lo mismopodria decirse de la descodificacion que Silva realiza
del personaje biblico en su poema “Lazaro”al presentarlo llorando

tras habersidoresucitado, con la consiguiente idea de la vida como
espantoso dolor. Ese temprano poemadeSilvaserviria asimismo como
otro de los textos paradigmaticos de la vigencia poética modernista,al
encontrar su recreaciOn posterior en poemas como “Masa”de César
Vallejo (aqui contintes sociales) 0 “El Anti-Lazaro” de NicanorParra.
Ese desasosiego existencial extiende y ampliaeltalante y la actitud que
hallamosen libros como Nieve (1892), de Julian del Casal, conla

confesi6n personaldel hastio glacial de la existencia yel horrorinfinito
de la muerte, del poema “Paisaje espiritual”’, el ansia infinita de llorar a
solas de la composicion “Dia de fiesta” 0 el sentido final de “Nihilis-
mo”,titulo con claras conexionesfilosoficas. Enel caso de Marti, José
Olivio Jiménezya ubico critica y documentalmente su pensamientoysu

obra enlosterrenosadscritos a la filosofia general de la existencia. De
igual modo,esta angustia y reflexion modernista coincide conlas pre-

guntas que Antonio Machado formulaba en muchosdelos textos de

Soledades, galeriasyotrospoemas(1907) y algunas composiciones

de Francisco Villaespesa como “‘Hastio”(Tristitiae rerum, 1906), 0la
que empieza “Siento quealgo se extingue...” (Bajola Iluvia, 1910).

Para completar nuestra hermenéutica de la modernidad exis-
tencial cabria establecer conexiones con el Modernismocatalan y
la escuela mallorquina, pues las preguntas de Dario y la mencion en

el poema “Lofatal”al arbol comoserinsensible contrasta con un
texto como “Desolacié”, del mallorquin Joan Alcover, quien en su
libro Cap al tard (1909), poetiza la angustia existencialde un arbol
que es consciente de la temporalidad y la muerte: “Cadaferida
mostra la pérdua d’unabranca;/ sens mi,res parlaria de la meitat

que em manea;/jo visc sols per a planyer lo que de mi s’es mort”
(Castellanos 1995: 146).'

Esta mismapresenciadela problematica existencial es también
patenteal iniciar el siglo xx enla introspeccién angustiada de muchos
de los textos en prosa de Azorin, de los vascos Baroja y Unamuno, 0

' Versos que traducimos: “Cada herida me muestra Ia falta de una rama; / sin mi, nada

hablaria de mi mitad quefalta; / solo vivo llorando lo que de mi esté muerto™   
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del uruguayo Quiroga, componentes de un mismo hastio de vivir

enmarcado enuna ampliacrisis finisecular. En suma,la modernidad de

la poética del Modernismoradicaenel hecho de que son esas mismas

las preguntas que siguenvigentes contemporaneamente y que arrastra-

ralamodernidada lalirica existencial hispanica.

Desdelos parametrostedricosytextuales apuntados, lavigencia de la

modernidad poética existencial radica en que precisamente una de las ca-

racteristicas de la poesia hispanica contemporanea ha sidoel interés por

los temas metafisicosyexistenciales. En el caso contemporaneo espanol.

podria mencionarseel desarraigo existencial de las vanguardias poeti-

cas y de algunosautores del27: el sentimiento de frustracion en Fede-

rico Garcia Lorca,la angustia de Rafael Alberti, la desolacion de Luis

Cernuda,el desarraigo de Damaso Alonso0 el filon existencial del

PedroSalinasenel exilio. También,y de formamasreincidente. es

significativala actitud existencial perceptible en los poetas espanioles

de la inmediata posguerra, en el Vicente Gaos de Arcangel de mi

noche(1944), en la poesia agonica del José Luis Hidalgo de Los muer-

tos (1947), o enel Blas de Otero de Ancia (1951). En Hispanoame-

rica, es sobre todo a partir de 1940ytras los intentos vanguardistas,

muchosdeellos desgarradoramente existenciales, cuando abundanlos

poetas que revelan esa mismaactitud. Cabria acercarsea la poesiadel

peruano CésarVallejo, desde Trilce (1922) a Poemas humanos

(1939); al chileno Pablo Neruda de Residenciaenlatierra (1933 y

1935), al mexicano Octavio Paz de Piedra de sol (1957), 0 la poesia

ontologica y herméticadel argentino Roberto Juarroz. Lo mismo ca-

bria estudiaren autores luso-brasilefios contemporaneos, desde la poe-

sia existencial de Mario de Andrade (uno delos fundadoresdel “mo-

dernismobrasileiro”de los afios veinte) o Carlos Drummondde Andrade

hasta algunasde las mejores prosas del portugues José Saramago.

Endefinitiva, la poética del Modernismo como constructo

integrador de una hermenéutica dela modernidad ofrece abundantes

posibilidades de estudio que aqui hemos ejemplificado como punto de

partida. La revision de los codigos operadosporlos modernistas para

elaborar sus respectivas poéticas corroboran,portanto, nuestra inicial

hipotesis de que estamosante un horizonte cultural cuya vision del

mundoy delarte linda ya con las preocupacionesde la modernidad.

Ese adelantofuelo que, en sustancia, implicé el Modernismo a ambos

lados del Atlantico,por lo que se hace necesario estudiar sus autores

en el marco de una compleja red deintertextualidades. Comosugiri6

Roland Barthes en su Théorie dutexte, las aplicaciones teoricas y prag-

maticas de tales intertextualidades dejan via libre para estudios
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interdisciplinares y culturales, en nuestro caso conectadas con el Moder-

nismo.Si entendemosasila poética modernista, estaremos apuntando ha-
cia una blisqueday conquista de la modernidad que abarcala poetizacion
de lo existencial, pero que tambien incluye las tematicas de la desazon
erOtica, la oscilacion religiosa, la indagacionporlo oculto ylo orfico-
pitagorico,el despertarsocial dela fraternidad humana, el lamento politico
de laraza hispanica oprimiday los primerosbrotes de una conciencialirica
femeninadey para la modernidad.

A laluz del precedente analisis podemosestablecer varias conclusio-
nes. En primerlugar, respecto de la necesidad de rescatar y estudiar mas a
fondola obralirica de los modernistas, incluyendo en ellaa figuras como
Rosalia de Castro, desubicadosen el canonliterario patriarcal. Segundo,
en cuanto a la confirmacionde que las preocupacionesestéticas, espiritua-
les y humanas de los modernistas, tal y como se expresan ensupropia

lirica, constituyen un ejemplo permanente de unadelas poéticas mas ejem-

plares y duraderas enlo que supusoun avance hacia lamodernidad enel
marcodela historiografialiteraria hispanica. Tercero, que puede hablarse

de una poética modernista como exponente de una hermenéuticade la
modernidadexistencial, cuyas bases hemosplanteado aqui tnicamente
comopunto departida para una necesaria relectura del Modernismohis-
panico. En cuartoy ultimolugar, queel estudio cabal de la literatura hispa-
nica de entresiglos debe partir de unavisiontransatlantica ypluricultural
apoyada en una comin herencialingiiistica y en unos universales tematicos
y estéticos en el umbral de la modernidad cultural de Occidente.
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1. La poética del vanguardismo

EN PRIMER LUGAR,Cabria dilucidar el propio concepto del vanguar-
dismo.A este respecto es de notar que el vanguardismo es en-

focado aqui como un paradigmapropiodetodala cultura universal del
primertercio del siglo xx y no como un cumulo de varias vanguardias
artisticas del periodo en cuestién. Setrata de un vanguardismohistori-
co, cuyas manifestaciones hayqueverlas en todoslos aspectosdela
vida de la sociedad: el propiamentecultural, el politico e inclusoel
industrial. Todolo impregna un mismoestilo de cultura, un mismo tipo
de conciencia humana, regidosporel mismo impetu: eldela transfor-
macion.

La transformacionesel conceptoclave en la cosmovisiénde los
afiostreinta. Pero querer transformar el mundosignifica tambiéntrans-
formar al hombre.Y es asi comose procedea la cosificacién y ala
deshumanizacion del que fuera un serindividual. Surge el fendmeno de
la masificacién de todos los contextos del devenir humano (el
Massendaseinsordnung,en términos de Karl Jaspers), el hombre se
hace masayaniquila porlo tanto su propia razon deser. Setrata, antes
que nada, de un proceso ontolégico que muy pronto cobra formas
muylugubres. Asi, lo que empezaba como una luminosautopia pasa a
ser una hecatombesin igual. De ahi que haya razonesde sobra para
que el vanguardismoseinterpretea partir de su propia intenci6npri-
mordial: la de ser, mas que un movimientoestético, unaestrategia de
reestructuracion del mundo.

E] vanguardismoasi entendidotuvosusprincipales manifestacio-
nes en Rusia y Alemania,dosespaciosculturales convertidos poste-
riormente en Estadostotalitarios. Pero, caso curioso, suerte paralela
corrio en el mismoperiodo Brasil, pasando por las mismas etapas:
desdeel culto a la transformaci6nartistica hastala instauracién de una
ideologia fascistoide. Nose trata de meras coincidencias: las causas
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del proceso radicanenla propia especificidadhistérica de los paises
respectivos.

Hayque ponerlas cosas en claro: nadie discute que en aquelpe-
riodo el centro de la proliferacion artistica era Francia, Paris mas
especificamente.Pero la escuelaparisina es un caso aparte, constituye
todo un fendmenoque merece un estudio especial. Ello no obstante,y
comosiguiendola logica de los procesos universales, en Francia tam-
bién se dio el caso de la degeneraciéndel arte en algo asi como un
totalitarismo reducido:se trata del surrealismo, con Bretona la cabeza.
que se crey6 un pequenio Stalin.

Entonces, el vanguardismo ruso (queesel masrepresentativo para

el tipo de la conciencia ideo-artistica en cuestiOn) yel latinoamericano
se erigen en doscasostipolégicamentesimilares de un mismoparadig-
macultural en el que elarte y la vida se proyectaban mutuamente en un
mismoprocesoculturogenético. Y es asi porque tanto el mundo cultu-
ral ruso comoellatinoamericanopertenecen a un mismotipo decivili-
zacionesperiféricas, donde los procesoshistérico-culturales obede-
cena leyes que no sonlaspropias del mundollamado occidental. En

este sentido el vanguardismorusoresulta mas proximoa su congénere
latinoamericano que a las vanguardias europeas.

Porsu parte, el vanguardismolatinoamericano no es una mera de-
rivaciono variante de la tendencia universal. Obedeciendoa su inma-
nente codigo cultural, el vanguardismolatinoamericano aporta su apice
de otredad,procesay alternalos valores venidos desde afuera de su
civilizacion. Asi pues, el vanguardismoresulta ser algo muy propio de
AmericaLatina.

La Utopiaes el meollo de la cosmovisionlatinoamericana: es una
especie de afan de autocreaciOn en cuantocivilizacion aparte. En los
afos veinte la tan acufada idea de la “mismidad”latinoamericanase
concretiza en la “Eurindia” de Ricardo Rojas, la “raza cosmica™ de

José Vasconcelos, y la “utopia de América” de Pedro Henriquez Urena.

En lo sucesivo, el mitologemaintegral de Vasconcelos y Henriquez
Urefia va reduciéndose ideologias politico-sociales (Mariategui) y
nacionalistas (Haya dela Torre).

Dondeesas bisquedas quedaron plasmadas con mayorrelieve e
integridad es en el campoartistico. En Hispanoameénica, el vanguardismo
de comienzosdelsiglo no se convirtié en el histdrico (como fueronlos
casos de Rusia, Alemaniay Brasil) ni tampoco resulto un fenomeno de
resonancia continental (como fue el caso del Modernismo hispano-
americano), perosi dio frutos extraordinarios: Huidobro, Vallejo,
Neruda, Guillén y tantos mas.Las artes plasticas mexicanas, por una  
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parte, yel letracentrismotradicional,porla otra, coadyuvarona forjar
la identidad latinoamericana—metainalcanzable, porcierto. Baste con
decir queel tan ambiguo fendmenode masificacion inmanente a la con-
ciencia vanguardista europea quedo practicamente ignoradoporla
mentalidad latinoamericana, ajena todaideadelototal, integro, aca-
bado y completo. Y al contrario,el tan buscado primitivismosi estaba
presenteenlas culturas latinoamericanas, pero no comoalgo externo y
exOtico sino completamentepropio, nativo, suyo.

Encierta manera, las bisquedas ontolégicas del vanguardismo eu-
ropeo(incluidoel ruso)yel latinoamericano(incluidoel caso brasile-

fio) coincidieronen los aspectos formales, aunque en lo hondo cada

sujeto del proceso en cuesti6n iba en busca de lo propio, deseoso de
realizar sus propias utopias.

Asi, la épocadel vanguardismoenla correlacionde contextos uni-
versales y regionales acaba por manifestar varias facetas de un mismo
dramade conciencia ut6pica en el que estaba sumido el mundo enlos
tres primeros deceniosdelsiglo recién extinguido.

2. Elfenémenodel vanguardismolatinoamericano

Lapoética del vanguardismolatinoamericanoes un fendmenobien
especifico, lo que no impidequese inscriba perfectamenteen la tipologia
de la vanguardia universal. En dicho contexto seria muyinteresante
parangonar algunas manifestacionesde la vanguardia latinoamericana
ylarusa.

Para ello hay razonesharto suficientes: en primerlugar, la vanguar-
dia rusa puedeconsiderarse paradigmatica por haberse plasmadotan-
to enel campoartistico comoenel histérico-social. Ademas,las dos
vanguardias expresan el anhelo ut6pico, un modelo mental surgido desde
lamarginalidady orientado hacia el mas alla. Este es el punto de diver-
gencia entre la vanguardia rusa y la alemana, también muy pronuncia-
da:porcierto quelas dos iban a transformarseentotalitarismos abso-
lutamenteparalelos, pero el modelo aleman surgia desdeel telurismo,
la tradicion, el Blut undBoden (sangrey tierra), mientras que el pensa-
miento ruso rechazabasu propiosercontal de trasladarse a unadi-
mension trascendental, que no seria fenoménicasino ultrarracional; en
fin, para llegar a una “raza nueva”, que seria la del porvenir.

De modo quesetrataba deun tipo de cultura marginal, carente de
identidad propia, que tendia a elaborar una cosmogoniapropia, que
fuera universal. Tal estrategia exigia el procedimiento de “sdvig”,
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“sdvigologia”, que quiere decir “alteracion”y se correspondeconel
complejo dela otredad latinoamericana.Perola tarea de crear un mundo
nuevo suponia necesariamenteelsacrificarse en aras del porvenir, ac-
tualizabala idea de victimacion,sacrificio. De ahi que la conciencia
vanguardista sea inmanentemente ambigua,es decir optimista y tragica
ala vez. Lo evidencian algunos momentosde las dos vanguardias: la

rusa yyla latinoamericana.
Asi, lanueva cosmogonia comprendiael mitologemadel poeta crea-

dor que era el demiurgo. Poreso la obra de Vicente Huidobro,el gran

creacionista,esta estructurada en torno a la imagende la “personalidad
total” en la que suyoindividual entrafabala idea de las masas (“Soy

todo el hombre”); tal dualidad conllevabainevitablemente unsentimiento
de fatalidad (“paradoja fatal”) yel tragico mitologemaicarico. De ahila
“Cancion de la muervida” huidobriana,el “Crepusculario”nerudiano,
que se correspondencon “Los creptisculosdela libertad” del ruso
Osip Mandelstam ytodo un haz de motivos analogos en la mentalidad

de sus contemporaneos.
Tales motivosse dan a conocerenla poesia rusa partir de Velimir

Jlebnikov, el gran creadorde la cosmogonia utopica. Toda la vanguar-
diarusa esta marcada porese ambiguosentir utopico-tanatologico que

se da a conocer con mayorrelieve en la imagen del volador(0 sea,

poeta-aviador), que acabaestrellandose contra la tierra. Baste con

nombrarlas obras de Daniil Jarms, la famosa opera futurista “Vic-

toria sobre el Sol” basadaenel texto de Alexei Kruchoni, poemasde

Vasili Kamenski, Alexandr Vvedenski(“Y tu, aguila-aeroplano,/ cual

un rayo caerds en el océano”), el poema “Ellobo loco” de Nikolai

Zabolotski, toda la obra de Vladimir Mayakovyski, la de Marina

Tsvetaevaetcétera.

Cabria detenernosenla imagencentral de “Altazor”, el poema

magnode Huidobro. Evidentemente, su Altazorasciende a la imagen

mesianicadel Ariel de José Enrique Rodo, quien predijo el adveni-

miento enlastierras latinoamericanas del hombre nuevo, E/ que ven-

drd. El precursor mas inmediato de Altazorseria Alsino (1920) del

chileno Pedro Prado, imagen también basadaenel mitologemaicarico.

Es curiosoel arraigo de la imagen delazor en la mentalidad vanguar-

dista. Asi, el héroe,el poeta, el volador aparece en la poética de Ma-

rina Tsvetaeva como “hombre milenarizado”y también reviste la ima-

gen del azor. Mas tarde, la mitoconcienciatotalitaria modifica esta idea

y crea otro imaginario: “El primerazorera Lenin,/ el segundoesStalin”,

decia la cancion pseudopopular;los aviadores sovicticos reciben la

denominacion“los azoresdeStalin”etcetera.   
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Otro era el camino dela conciencia vanguardista latinoamericana.

Alucinadoporel ideal comunista, César Vallejo sin embargo escribiria:

“Acaba de pasarel que vendra... Acaba de pasar sin haber venido”.

Huidobrodaria otra respuestaalreto histérico encontrandoel anhela-

do ideal enla gran imagen del “pequeito hombre” personificado por

Charlot: “Eres, Chaplin, unasintesis de la humanidad... Eres un angel

caido ala tierra”.

En la poética nerudianala imagencentral del poeta, “hombre infini-

to”, es masteltirica, aunqueno por eso menostragica y épica. Aun

caido en el abismodela soledad y la desesperacin,el poeta no deja

de invocar al mundo decosas, consciente de su existencia, aunque

distanciada, perosi segura, reconociendoporlotanto su intimaligazon

con éste. La irrefrenable pasion nerudianaporel mundo material, que

se manifiesta incluso en los pasajes mas dolorososde sus “Residen-

cias” y “El hondero”, quiere decir que su yo poético es avalado por

toda la materialidad humanizada del mundoque lo rodea. Y, aunque

angustiado, el poeta se sabe en union conla totalidad del mundo

fenoménico ynoel utopico-fantasmal.
Enfin,la gran Utopialatinoamericanaresult6ser distinta de la rusa,

yes por eso quesigue alentando al Nuevo Mundo.

3. El modernismobrasilerio

como espejode la Revolucion Rusa

V_Apimir LENIN si que sabia acufiar frases. “Leon Tolstoi como espe-

jo de la Revolucion Rusa”fue unarticulo erréneo pero metodolo-

gicamente acertado. Bueno, preguntara asombradoellector, iy Brasil

con su modernismo,quétiene que ver aqui Brasil? Lo que pasa es que

los brasilefios, aunquelibradosdelas catastrofes historicas rusas, por

pocose pierdenporsu ideanacional, queles hizo experimentar una

situacion no exenta deinterés desdeel punto devista tipologico. Y es

porque Brasil, lo mismo que Rusia, a comienzosdeeste siglo re-
presentaba unaespecie de piedra de toque, una plaza de armas
ideal como para comprobar enla practica ideologemasespeculati-
vos que habiaoriginadola vieja civilizacion euroccidental, cansada

ya de su propio progreso.
A este periodo correspondela etapa mas fervorosa del Modernis-

mobrasilefio. Aunque la eponima “Semana de Arte Modemo”,cele-
brada en 1922 en Sao Paulo para conmemorar el bicentenario de la
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Independencia de Brasil, no fue comienzo ni auge del movimiento,sino

unacto simbolico de bautismo de una nuevarealidadespiritual.
Tipolégicamente, el Modernismobrasilefio representaba una va-

riante nacional dela estética vanguardista, y esta definicion bastaria
para satisfacer el interésporel temasi no fuera porotro enfoque, cada
vez masinsistente, a saber: interpretar el vanguardismo comounestilo
de cultura universal que abarca todo un complejo de procesosespiri-

tuales, materiales, socialesy politicos de los primeros deceniosde este

siglo. A través deesta dptica, el Modernismobrasilefio deviene todo
un modelo,dondeen condiciones experimentalmente puras prolifera-

ron las ideas rectorasdela estética y la ideologia de la vanguardia

universal.
Tradicionalmentelacritica brasilefia examina los pormenoresde

cronologia, evolucion y transformaci6nde grupos,ideas ypracticas

opuestas de “Pau-Brasil” y “Verde-amarelo”, de “Antropofagia”y

“Anta”, respectivamente:las relacionesentre suslideres por ejemplo.

Pero desdeeste enfoquelas diferencias no son massignificativas que

las que separaban,digamos,las asociaciones “Oslini jvost” (“La cola

del asno”) y “Bubnovivalet”(“Sota de oros”) en la pintura rusa 0 bien

alos cubofuturistas y los “oberiuti”en laliteratura. Lo que importa en

este casoesla génesisy el sentido histérico del fendmeno. Por eso

cabe empezar porlas circunstancias en las que habia aparecido el Mo-

dernismobrasilefio.
A pesar delo idéntico de sus nombres, el Modernismo brasileno y

el hispanoamericanorepresentan dos fendmenoscronolégica y esen-

cialmentedistintos.Si el hispanoamericanoestaba amasado con mu-

chosingredientesculturales propiosdel fin de siglo y enlo fundamental

coincidia conla estética del art nouveau,el brasilefio (al menos enla

literatura) rechazabaeleclecticismo estético como un modode expre-

sidn ajeno e impropio, puesto queen Ja historia literaria brasilefia fue-

ron precisamentelos préstamosculturales los que impedianel libre

desarrollo dela literatura nacional y la formacion dela identidadpro-

pia. Sin embargo,siendo dos fendmenos estéticamente diferentes, el

modernismohispanoamericanoy el brasilefio son funcionalmente ana-

logos, porque en el proceso dela formaciéndela cultura nacionalde

Brasil, su Modernismotuvoel mismopapelestimulante que en la etapa

precedenteel hispanoamericanoconrespecto de su region, a saber:el

de coadyuvar a la cristalizacion desu propia identidad.

Seria interesante compulsar dosactitudes ante la necesidad de la

autodeterminacion cultural. José Enrique Rods, idedlogo del moder-   
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nismo hispanoamericano, se quejaba de que“falta tal vez, en nuestro
caracter colectivo, el contorno seguro dela ‘personalidad’”,' pero veia
el caminohacia su recuperaci6nenel inminente cosmopolitismo bene-
factor. El Modemismobrasilefio, que constituia su rima cultural en cuan-
to ala afirmaciondela identidad nacional, declaraba por boca de su
jefe Mario de Andrade una orientacién completamente opuesta: “O
brasileiro nao temcarater porque nao possui nem civilizagao propria
nem consciénciatradicional. Os franceses tém carater e assimosjorubas
e osmexicanos”’. De ahi surgia lanecesidad de “descobrir[...] a entidade
nacionaldosbrasileiros”,’ la esencia del alma colectivade la nacién en
su elementonatural, autoctono.“Somosnarealidadeos primitivos duma
era nova’, decia M. de Andrade en el programatico “Prefacio
interessantisimo”a su Paulicéia desvairada (1921).* A este respecto
Silvio Castro anota que en el movimiento modernistala categoria de
“primitivismo” coadyuvaa la formacién del concepto de nacionalismo
interviniendo comoel centro axiolégico de la autoconciencia nacional:
“Nateoria modernista[...] primitivismo é aquele valor normativoe

metodoldogico que permite a revisao da cultura nacionala partirda total

tomada de consciéncia darealidadebrasileira”.*
Enel modernismohispanoamericanolos valores aut6ctonos des-

empefiaban el mismopapel de materiales de construcciénquelosasi-
milados, en tanto que Brasil aspirabaa universalizarse, a entrar “no
concerto das nagdes” medianteel “abrasileiramentodobrasileiro” (M.

de Andrade), valiéndose de una vozcultural propia, individual; acu-
diendoalpotencialinterior, de la propiatierra brasilefia. De extrapolar
la conocida antinomia rusa “eslavofilos”vs. “occidentalistas” (enla cul-

tura hispanoamericana: americanismo-europeismo)sobreel caso bra-
sileho, observamosque prevalecié la tendencia etnocentrista en su ma-
nifestaciOnultratelurica, casi bioldgica.

El problemadela “brasilidade”vertebra todala historia del Mo-
demismobrasilefio, encaminadoa crear la individualidad nacional. Este
era su meollo ideolégico, su sentido principal y su metafinal. La dolo-
rosa sensaciondefalta de entidad, caracter e integridad plasmados en
la imagen de Macunaima,“her6i sem nenhum carater”, exigia obstina-
damente autoidentificacion masiva con una superimageno un mitologema

' José Enrique Rod6, Ariel, Montevideo, 1947, p. 115
*'M. de Andrade,Prefacios para“*Macunaima”, Brasil, 1° tempo modernista. 1917/

29, documentagao, Sao Paulo, 1972, p. 289
* M. de Andrade, Obras completas, tomo11, 1966, p. 289.
*S. Castro, Teoriae politica do modernismobrasileiro. Petropolis. 1979. p. 111
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etnocultural que tuviese caracter integro, total y comunmentevalido.El
ansia dela totalizacion nacional, de la autoexpresion integra y termi-
nante suponia, seguin se puede juzgar porlas publicaciones dela revis-
ta Festa relativas al 1928, un llamado a la “verdadeira Tradigao” y

“forca da Terra’, conla particularidad de que los conceptos de Tradi-
cion, Tierra y Raza aparecian intimamenteligados.°

En el dia de hoy esto ya suena comico,pero en aquel entonceslos
gruposliterarios opuestos expresaban sus ideales en declaraciones
comoéstas:los brasilefios somosfuertes y vengativos comola tortuga
jabuti, decian unos. Alcontrario, decianlos otros, somospacificosy
bonachones comoelanta. Estas y otras no menoscuriosas expresio-
nes servianpararesolverel problemarealmenteexistencial, que trata-
bade vida o muerte de la nacién:“Tupy ornottupy,that is the question”,
declaraban parafraseandola interrogacion hamletianalos autores del
Manifesto Antropofagico, quienes veianen la cultura de los indios
tupy “umaverdadeira eucharistia: o homem commungando com a
natureza”’.° ;Pero esta tendenciatelurica, el apoyo en las capasprimiti-
vas, arcaicas, prerracionalesdelser, la compenetracionconlos llama-
dos delritmo,la sangre, la autoidentificacion con el mundode animales
yplantas constituian porigualel fondo del vanguardismorusoyel eu-

ropeo en general!
Respondiendoa las leyes inmanentes del proceso autonomode su

evolucion, los modernistas brasilefios reproducian elsistema universal
de la poética vanguardista enel seno de su propia cultura. El problema
candente dela sociedadbrasilefia, el de crear conscientemente una
cultura y untipo humano nuevos,se correspondia plenamenteconel

ardor culturogenode la vanguardia europea; en cualesquierade los

casosla tarea universal de conseguirla plenitud utopica del ser —una
nuevaintegridad que requeria previa desintegracionyrevisiondelsis-

tema axioldgico establecido— serealizaba mediante recursos comu-

nes que suponian colectivizacion, masificacion, totalizacion, primitivismo,
telurismo,elaboraci6n de un nuevolenguaje cultural.

Seria interesante recordara este respecto el que M. de Andrade,

al familiarizarse con el articulo sobre “la poésie russe de journée

bolcheviks” publicadoenla revista L ‘Esprit nouveau, comento: “Eis

 

’ Véase N. P. Caccese, Festa: contribuigdo para o estudo do Modernismo, Sao

Paulo, 1971. ’ =

° Revista da Antropofagia, reedigaodarevistaliteraria publicada em SaoPaulo. 1" e

2" “Dentigdes”, 1928-1929, Sdo Paulo, 1975, p. 5  
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nossoprimitivismo:trata-se de desembara¢ar 0 mecanismo dapoesia
eas leis exatas do lirismo para comegar a nova verdadeira poética”.’

Latarea de crear la integridad nacional y cultural, 0 sea la identi-
dad, fue formulada por M. de Andrade en su famosa consigna
“abrasileiramento do Brasil”. Se suponia que el medio principal
de “‘abrasileiramento”deberiaserla forja de un lenguaje esencialmente
nuevo: plastico (en la pintura y la arquitectura)y literario, al que le
correspondia desempefar el papel mas importante en la cohesion dela
entidad nacional. Contal propdsito se emprendententativas de crear
cierta construcci6nlingiifstica que expresaria la auténtica identidad bra-
silefia. Es del todo evidente que en los experimentosliterarios de aque-
lla época (como en Macunaima,porejemplo) se manifestabael mis-
moimpulsodela construcciénde una nuevacultura que se patentizaba
en la literatura soviética del mismo periodobajo la forma del “zaum”
(lenguaje transracional), la malllamada prosa ornamental, la poetica
del “‘scaz”, la orientacionhacia folklorismos,localismos, neologismos y

simple jerga.
Ello no obstante,el caso brasilefio sigue siendo unicoen elsentido

de que no representabatan sdlo un acto de experimentacionlingiiisti-
ca, sino todo un programa —enbuenaparte realizado— de elabora-
cidn de una lengua nacionalrealmente nuevay realmentetotal que in-
cluyese formas de comportamiento verbal de amplias masas populares.
Nada de eso sucedié en la América hispanica, donde la busqueda de

la identidad cultural se realizaba por otros caminos, y ademas el idioma

heredadode la metropoli no habiasufrido transformacionesesenciales

—cosa que precisamentedificult6 el proceso historico del devenir de

la identidad cultural en Hispanoameérica.
Sin embargo,la prioridad del “abrasileiramento do Brasil”no le

perteneceal propio Modernismo,que nohizo otra cosa que expresar

con vigoruna exigencia espiritual que venia madurandodesde hace

tiempo;el verdadero autordela ideafue el precursor ideoldgico de los

modernistas,el escritor y filosofo José Pereira da Graga Aranha,quien

en 1921 fundamento en su libro A estética da vida, todo un programa

del movimiento modernista. Lafilosofia de arte promovida por Graga

Aranhafuela de accion,activismo, y estaba orientadaa la creaciondel

caracter nacional, entendido comopsicologia colectiva o el almadela

raza. Enrealidad, todo el modernismofue mas una ideologia de accion

7G. Mendonga Teles, Vanguarda européia e modernismobrasileiro, Petrépolis.

1985, p. 302.
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que unaestética y unapractica artistica: toda su producci6nliteraria
tomada en conjuntoapenas basta parailustrar manifiestos, declaracio-

nes y la amplia actividadpoliticosocial de sus adeptos. Y fue precisa-
mente Graga Aranhael queintrodujo el concepto de “integracion” en
cuanto problema fundamental dela cultura nacional. Ensusideas radi-
caban las tendencias fundamentales del movimiento modemista, que
de constructor dela entidad nacionalse tranformaria despuésen el
mecanismohacia unavida nacional totalitaria.

Pero tampoco Graca Aranha fueel verdadero fundadordel mode-
Jo utopista brasilefio. En 1922 en Sao Paulovio laluz.ellibro de R.Teofilo

Oreino de Kiato: nopais da verdade,escrito en 1892. Era una obra

tipicamente utopista que describiala benéfica transformaciondela so-
ciedad por un poderautoritario. La misma idea subyaceenla tramadel
libro de G. E. Barnsley Sao Paulo no ano 2000, ou Regeneragao
Nacional: crénica da sociedadebrasileirafutura escrito en 1909.*
Lo quelas dosutopias tienen de comin esla siguiente base conceptual:
el futuro ideal de la nacion se suponequeha de alcanzarse mediante

esfuerzos mancomunadosde los conciudadanosque, unidosporla

idea nacional, encontrarian lafelicidadtotal en un régimendeigualdad

justiciera, en comuniénconsutierra y naturaleza y bajoel poder auto-

ritario de un gobernantesabioy fuerte.
{Sera casual que semejantesideas utopistas hayan maduradopre-

cisamenteenla sociedad brasilefia? Es de recordar que en este pais la

cristalizacion de la conciencia nacionalse hadificultado por una ex-

traordinaria demoradelprocesonatural de la consolidacion nacional,

dadala descentralizaciénde su organismosocial, determinada tanto

por factores etnoculturales comohistérico-geograficos. Es por eso que

los movimientospopulares espontaneos(sublevaciones en Canudosy

Contestado) adquirian tintes marcadamente utdpico-religiosos, y sus

dirigentes también eran figurasde tipo mesianico: Conselheiro,Joao

Maria, José Maria, padre Cicero. Por eso al aparecer en 1902 la obra

literaria—épicanacional, novela-documento, novela-investigaciOn, no-

vela-experimento— Os Sertoes de Euclides da Cunha, que era un

auténtico andlogoal estado espiritual de lanacion, ya su poética y su

ideologia contenian todo lo que ibaa figurar tanto en el Modernismo

brasilefio delos veinte, comoen laliteratura rusa de los primerosaos

posrevolucionarios, o sea: el irracionalismo del entusiasmocolectivo y

* Debemos estos datos a T. A. del Fiorentino, Utopia e realidade: 0 Brasil no

comego do século xx, Sao Paulo, 1979.
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el triunfo del utopismo popular,la fe clega en un “maestro”sabioy el
ansia de consolidaci6n en un cuerpo masiforme,la identificacionde la
conciencia nacionalconlatierra natal, la semejanza entre el lenguaje
de la descripciOnartistica a esa mismatierra y esa misma conciencia en
toda su tosquedad, brusquedad y primitivismo, afirmandose asi en opo-
siciénal mundoordenadodela vieja civilizacion.

Este ambiente utopico-apocaliptico era una especie de magmaes-

piritual queenlaliteratura rusa generaba imagenesde héroe colectivo y

enla brasilefia era la maspropicia para proporcionarla consolidacion

del etnotipo dela nacionbrasilefia. La frustracion del primer conato de
la construccion de un mundo nuevoen forma de comunas campesinas
se compenso conla aparicion de un héroe nuevo y un idioma también
nuevo, lo que en sumasignificabala creacion de una nuevaentidad
cultural. Digamosquela tarea de crear un nuevo lenguajefue realizada
s6lo en doscasos:el de Brasil y el de Rusia. Lo de Brasil queda obvio:
en cuanto a Rusia, aquiel héroe colectivo, creador de un mundosin
precedentes,traia un nuevo lenguaje que evolucionaria desde la ““zaum”
utopista (que se creia el futuro “idioma universal”) hacia el
institucionalizado newspeakorwelliano, 0 sea elartificial y momificado
lenguaje soviético, tanto enel sentido idiomatico comoelcultural.

Losparalelos aqui trazadosentre la culturarusay la brasilefia,
pesea todasudisparidad fenoménica,parecenjustificarse, sin embar-
go, por el hecho de que en amboscasossetrata de culturas de tipo
periférico —de una “otredad’— con respecto dela civilizacion bur-
guesa eurooccidental. Tanto la una comola otra correspondena regio-
nes con una poblacién predominantemente campesina,de conciencia
civica pocoestructurada, pero con una idea utdpica hondamente
enraizada; con inmensosespacios geograficossin civilizar, que exigian
un constante control administrativo y dominacionestatal, sin contar
con muchosotros momentos de comunidad que tampoco excluyen
diferencias esenciales. La principal de estas ultimas consiste enel he-
cho de que el mesianismoruso era algo asi como unaidea supranacional,
global e incluso césmica(el “cosmismo”filosofico ruso es un tema
aparte), en tanto quela difusa imagende “brasilidade”necesitabapre-
cisamente una potenteideacentripeta, la de identidad nacional.

A este respecto cabria recordar al fildsofo ruso Nikolai A. Berdiaeff,
quien hablo sobre dostipos de mitos nacionales que determinaban los
destinos de los pueblos:“mito de origen”y “mito de fin”, 0 sea el esca-
tologico. Este ultimocaracteriza, sin lugar a dudas,la conciencia nacio-

nal y el destino historico del puebloruso. En cuanto al mito nacional
brasilefio, éste se cimentabaenlaidea telurica, la raigal. La diferencia
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sefalada no invalida en absolutoel postrer desenvolvimiento del pro-
yecto utdpico segun el modelo comin. Con plena razonafirm6el ya
citado Silvio Castro:

O Modernismose estabelece assim como vanguarda completa: criagdo e

acao. Pela feliz coincidéncia histérico-politica, a vanguardabrasileira € a
primeira entre as vanguardashistoricas ocidentais a completar-se como
movimento revolucionario, associando o plano artistico ao setor da agao
socio-politica [...] Atingiam-se no Brasil, em fatos fortemente semelhantes

[...] aquelas normasrevoluciondrias conquistadas e logo perdidas pelo

Cubofuturismorusso, depois de 1917.”

La experiencia de la vanguardia “historica” o “integra” —tanto rusa
como europea en general— demuestra quela idea dela utopia.felici-
dad total en igualdad comin,estaba condenada,a fuerza dela logica
interna de su propia evoluci6n,a degenerarconvirtiéndoseenel cuer-

po monolitico del Estadototalitario. Este proceso tampocolo evito el

Modernismobrasilefio. Yaen 1925 la revista Belo Horizonte hace una

declaracién harto caracteristica: “Sentimos a necessidade do governo

ser a funcaio de umavontadeforte, de um espirito dominador[...] No

momento atual, o Brasil nao comporta

a

socializa¢ao das massas po-

pulares. S6 umapersonalidade inflexivel dirigida por uma boa

compreensaodas nossas necessidades pode resolver os problemas

maximosda nacionalidade”.!” Haciael afio 1930 —momentocrucial

en la historia brasilefia(y no solo la brasilefia) marcadoporla victoria

de la llamada Revolucionliberaly afirmaciéndel poderautoritario de

Gettlio Vargas— enlos textos de O. de Andradey Plinio Salgado

empiezan a figurar palabras como “chefe”, “Enviado” y aparecen ideas

mesidnicas. Lafilosofia de activismo quealimentabaelespiritu del

Modemismobrasilefio se plasmaen la realidad politica del cuerpo estatal.

La categoria “integralismo”define ya no solo posicionesdeP.

Salgado,sino de todo el movimiento modernista. Asi, en 1929 los

“antropofagos” encabezadosporO. de Andrade y que se considera-

ban en oposicién a los “verde-amarelos” conducidospor P. Salgado

hacia su “integralismo”fascistoide, declaraban: “Nos somos contra os

fascistas de qualquerespécie e contra os bolcheviquestambem de qualquer

espécie. O que em nossas realidadespoliticas houver de favoravel ao

homembioldgico, consideramos bom. E’ nosso”.'' Sinembargo,las orien-

° Castro, Teoria e politica do modernismobrasileiro, p. 340.

 Véase Mendonga Teles, Vanguarda européia e modernismo brasileiro, p. 340.

"| Revista de Antropofagia, p. 26.   
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tacionestelurico-biologico-intuitivas,la utopia de autoidentificacion en
el colectivismo,en la comuniontotal a un ideal monista, no conducen a
la union comunitaria,sinoa la partidista. En 1932 P. Salgado organiza
unpartido profascista bajo la consigna de “Ativismointegralista’, y O.
de Andradeingresa enel partido comunista creado en 1922. Ese cam-
peonatopolitico duro hastael tristemente célebre 1937 (afio también
del mayordesenfrenodelterror staliniano), despuésde lo cualen el
pais se impusoel pleno régimendictatorial, que oficialmente proclamo
a Brasil “Estado nuevo”.

Estas correspondencias resultan tanto mas evidente que el recru-
decimiento del régimen impuestopor G. Vargas se debe en buenapar-

te ala politica provocativa de Moscu, que sofabacon ver Brasil sumi-
do en la hoguera de unainsurrecci6n popular y convertido en el foco
de la propagaciondela revolucion mundial portodoel continentelati-
noamericano. Asi, en 1931 Luis Carlos Prestesal precio de $20 000
(porcierto, recibidosen otro tiempo del mismo Vargas) ganala aquies-
cencia del Komintem staliniano, que utiliza este dinero para atraerse a
los que serian en un futuro buenos “amigosde la Union Soviética” en
paiseslatinoamericanos.'? Despuéssiguié la aventura de Komintern
para organizar el levantamiento “popular”y el golpe de Estado en Bra-
sil contal de ponera su criatura Prestes a la cabeza, y la intentona
exigié muchosmésrecursos monetarios y muchas victimas inmoladas
aquendeyallendeel océanoporel sistema comun delterrortotalitario.

Para completarel cuadro conocidoporlos avatares europeosde
la utopia vanguardista, metamorfoseadaenel rigido mecanismototali-
tario del estadismo,falta tan sdlo undetalle: el motivo dela tragica
concienciade personalidadreflexiva condenadaa sacrificarse en aras
de su propiaidea.A este propésito cabria aducir unacita queilustra la
atmosfera de la época.

El régimen caido se apoyabaen unsolopilar:el individualismo. Este definia

todos los enfoques. El individuo era el factor determinante[...] El arte dejo

de tomaren cuentaal pueblo,el colectivo y por eso nosentia ligaz6n interna

con él; mientras que la salvacién de la humanidad y delarte esta en el
colectivismo[...] Se trata de un impetu en el que encuentra su expresi6nla
maravillosisimavirtud del periodo de los cambios revolucionarios,una vir-
tud que permanecia callada cuandola guerra y ahora se ha convertido en

una dominante:la del colectivismo. Es un principio que puederevestir cual-
quier forma:socialismo, unidad popular o camaraderia. Pero dénse cuenta

"2 Véase W. Waack, Camaradas nos arquivos de Moscou:a historia secreta da

revolucdobrasileira de 1935, Sao Paulo, 1993.
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de quela cosa exigirdsacrificio de su parte:el relacionado conla integracion

en el colectivo. Sdlo después podran considerarse miembrosdel colectivo.

Lo mas curiosoes queeste fragmentorelativo a 1933 esta extraido de
un llamadodelpartido nacional-socialista aleman a losintelectualesdel

pais.'?
Este sacrificio de la individualidad anteel cuerpototalitario lo

sintié y expres6 como nadie M.de Andrade, la personalidad mas

rica, abierta y sensitiva de la pléyade modernista. En una carta par-

ticular relativa al 1937 decia:

Felicidade é fendmeno puramenteindividual, de foro interior (“a propria dor

éumafelicidade”). Nao pode haverfelicidade coletiva[...] Felicidade € pois

isentar o ser individual de qualquer irracionalidade coletiva [...] A

humanidade como coletividade é a coisa mais irracional, mais besta, mais

. putrida, mais fragil, mais incapaz, mais sordida que se pode imaginar[...] E

eu sou humanidade. Compartilho dessa irracionalidade, dessa podridao,

dessa incapacidade, dessaestupidez, dessa sordidez, dessa dolorosa m iséria

[...] Nao ha socialismo, nao ha comunismo, nao ha fascismo que faga a

humanidade melhorar[...] Mas sou humanidade e comotal ajo, penso,

sofro pra com a humanidade.'*

Enestaterrible sensacionexistencial de su propia crucifixionentreel

sentido y lafinalidad dela época, la conciencia del intelectual brasilenio

es perfectamente congenialal estado de animo de muchos contempo-

raneos suyosfueradel Brasil.
Enresumidas cuentas,es de constar que la dimensiony el conteni-

do del proceso cultural brasilefio lo ponen fuera de aquellas regularida-

des que se suponian comunesal mecanismo de la culturogénesis en

América Latina. Por lo demas,en la cultura brasilefia, el modernismo

en cuanto formadela autocreacionnacional adquirio una inusitada

prolongacién temporal, saliéndose del marco cronolégico del periodo

propiamente vanguardista para determinar el subsiguiente proceso de

lacristalizacion dela conciencia nacional.

Eneste aspecto es muysignificativoel intento hist6ricamentere-

ciente de realizar la idea de la Ciudad de la Utopia en forma dela

construccién dela ciudadde Brasilia (1957-1960), cuyo proyecto y el

estilo arquitectonico manifiestan la tan caracteristica megalomaniato-

13 Véase B. Reich, “Politica y prdctica del fascismoenlas artes”, Oktiabr, num. 9

(1933), p. 184.
\4 A. Saraiva, O modernismobrasileiro e 0 modernismo portugués, documentos

inéditos, Porto, pp. 124-125.   
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talitaria. En este caso lo que importa es la propia semanticade la
ciudad en cuanto expresion arquitectonica dela ideologia estatal.
Es que el urbanismo, mas que cualquierotrade lascienciasy artes,
materializa el sentido de la politica estatal, creando simbolospé-
treos de un mundofantasmal. La gran utopia de la época vanguar-
dista se vislumbrabaen los contornosde “la ciudadideal”, “templo
del futuro”, “ciudad resplandeciente” de Walter Gropius, Vasili
Kandinski y Le Corbusier.Este ultimo, siendo comofue el arqui-
tecto mas grande delsiglo xx, resulta unafigura en extremointere-
sante por su fusiénde intencionesutopistasy totalitarias, articula-
das en susideas urbanisticas. Le Corbusier tuvo sucesoresdirectos
en Lucio Costa y Oscar Niemeyer, los que crearon —0, masbien,
trataron de crear— enla imagendela nuevacapital el modelo del
Estado Nuevo.

De este modo, el Modernismobrasilefio,al realizar practicamente
el proyecto de la Utopia vanguardista que exigio la creacion de un

nuevo lenguaje cultural, puede considerarse un modelo ejemplarde la
vanguardia, un experimento consumado queplasm6los sentidos prin-
cipales de este paradigmauniversal generadoporel impulso revolucio-
nario. Enparticular, el modelo del vanguardismobrasilefio permite su-
perar la aparente antinomia de dos manifestaciones europeas de
programas vanguardistas:el universalismodel proyectototalitario co-
munistayel nacionalismodel totalitarismofascista. Universalismo y
nacionalismoresultan serdosfactores bien correlacionados que pue-
den llenarse de contenidos diversos que dependen decategoriastales
comoindividualidad, colectivismo masiforme y modos de su
interrelacion.

Porfin, la historia del Modernismobrasilefio es muy significativa
por haber demostrado contodaclaridadel procesodela transforma-
cion, dentro del paradigma vanguardista, de la concienciadetipo abierto,
es decir, el mito utdpico, en la de tipo cerrado, generadorade mitolo-
gia totalitarista.

Mas,asiy todo, enel espejo brasilefio no quedo sino unreflejo de

la Utopia hecharealidad...

Cuadernos Americanos, nim. 85 (2001), pp. 119-125.

Los canones modernos
de la “Carta abierta”

Por Maria Dolores JARAMILLO

Departamento de Literatura,
Universidad Nacional de Colombia

ALTER PATER publicd en 1873 un conjunto de trabajos sobre
los pintores del Renacimientoitaliano,’ donde plasmadife-

rentes puntosde vista y criterios estéticos para una nueva vision y
lectura del arte. Sus estudios sobre “la poesia de Miguel Angel”,
“Ja pasion intelectual de Leonardo da Vinci” o “las imagenes su-
gestivas de Botticelli” interesaron a todos sus contemporaneos.
Pater significo para José Asuncion Silva una reconocidaautoridad
en la critica y unalucida concienciaestetica, que orientel cami-
no de reflexidn sobrelas tendencias del pensamiento modernoyla
comprensiondelas ideasyteoriasartisticas de su tiempo.

Enla conclusi6nde sulibro sobre el Renacimiento Pater hace
una defensadel entusiasmointelectual yartistico, y explica como
las grandespasiones pueden procurar al hombre un sentido de la
vida y le dan unacalidadespecial a algunos momentosdesu exis-
tencia. Presenta argumentos a favorde la pasionpoética y litera-

ria, similares a los que ofrece Silva en su “Carta abierta” a Rosa
Ponce de Portocarrero, de noviembre de 1892: “Es que usted y yo
[...] tenemosla Ilave de oro conquese abre la puerta de un mundo
que muchosno sospechan y que desprecian otros, mundo donde

no hay desilusionesni existe el tiempo [...] es que usted yyo tene-

mosla chifladura del arte, como dicen los profanos”.~

Silva analiza en la carta los beneficios durables de la pasion

artistica y el sentido quele da a la vida humana, y sus argumentos

coinciden conlos de Pater. Para ambos,la vida notiene otro sen-

tido diferente al que le da el hombre

a

través de sus proyectos e

ideales mas intensos.

' Walter Pater nacié en 1839 y murié en 1894. Fue un reconocidoescritor. novelis-

tay pensadoringlés. Sus estudios estéticosse integran en el volumen titulado £7 Rena-

cimiento, Barcelona, Joaquin Gil, 1945.

2 José AsuncionSilva, Trasposiciones “Carta abierta”, en Cuarenta y cinco car-

tas (1881-1896), recopilacion y notas de Enrique Santos Molano. Bogota. Arango-Re-

vista Gradiva, 1995, p. 70   
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Pater busc6, lo mismo que Edgar Allan Poe,definir la belleza
en los términos masconcretosposibles;sefialar sus rasgos y efec-
tos especificos, sus “manifestaciones especiales”, para asi alejarse
de los conceptos abstractos y poderestablecer las caracteristicas
principales de cada pintor o poeta y su capacidad o propiedades-
pecifica para dejar una impresion de placer o belleza. En el estu-
dio sobre Leonardo da Vinci (que podriamos suponerle pudo ha-
ber interesado especialmente a José Asuncion Silva, ya que dicen
algunos bidgrafos que preparaba un ensayo sobre elpintor),* se-
fala Pater algunos rasgosestéticos de interés: “Se vislumbra el
mundointerior”, la pintura “refleja ideas y opiniones”y un “saber
heterodoxoy secreto”, “anticipa algunas ideas modernas”, produ-
ce un “enjambre de fantasias”, permite un “buceo en la naturaleza
humana”, “transmite la lucha entre la razon y los sentidos”,
“transmuta ideas en imagenes”, “plasma un nebuloso misticismo
refinado”, “logra una graciaen las lineas de los contornos”, “re-
crea una insondable sonrisa”, hay mucha “emocionenel trazo de
la linea”, “tiene una gran fuerza expresiva”’, manifiesta “la bus-
queda continua de perfeccién” o se destaca “el caracter espectral
de algunas desusfiguras”, entre otros aspectos.

Walter Pater examinala conformacionestética y todos los gran-
des atributos que destaca en la pintura de Leonardo da Vinci son
instrumentos y canones validos para la poesia y demas expresio-
nes artisticas. Asi, el “poder de sugestiOn”, el manejo de unsenti-
miento sutil y vago, la fuerza magnética de las imagenes 0 suca-
pacidad de “arrastrarnos muy lejos del orden de nuestras
asociaciones mentales convenidas”,’ son principios, observados
en la pintura de Leonardo y también buscadosporel Silva noctur-
no y misterioso de los poemas mas conocidos, quien encontrara
que los canonesestéticos del simbolismo estaban propuestos en
los cuadros de Leonardo da Vinci.

La “Carta abierta” es un texto de multiples resonancias poeti-
cas y emocionales, donde el poeta bogotano formula muchas de
sus conviccionesartisticas e ideolégicas enlas directrices plantea-
das por Pater o Baudelaire. Es un manifiesto artistico, escrito en el
formato de la correspondencia personaly la autobiografia pero, a

la vez, es como un texto que abre su intimidad a muchoslectores.
Desdeeltitulo, es una propuesta de didlogo dirigida en especial a

* Véase Baldomero Sanin Cano, Escritos. Bogota, Procultura, 1977.
*Pater. “Leonardo da Vinci”, en E/ Renacimiento, pp. 101-122.  
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un lector-artista,* a una pintora amiga, cercana a su admiraci6n y
afecto, y de especial sensibilidad y conocimiento del arte. Es una
carta que recuerda y evoca una conversaci6n,lejana en el tiempo,
de dosafios atras, y enmarca un didlogo de afinidades:

Adelante ibamosusted y yo, y nuestra conversacién fue una larga confi-

dencia mutua de nuestra adoracion a la belleza. Me hablaba usted de los
incomparablesgocesqueelarte le ha proporcionado ensuvida;dela sere-

nidad queesparcio en su alma la contemplacién de los marmoles antiguos;

de la fascinacién que ejercen sobre usted la ingenuidad inefable de las
virgenes de los Primitivos, la sonrisa misteriosa de las figuras del Vinci
[...] Me contaba usted que la musica de algunos maestros la hace a usted

olvidarse de si misma sentir la tristeza, la alegria, los matices de senti-
miento que interpretanlas sinfonias inmortales.°

Es una declaracion de emocionesartisticas y, a la vez, de argu-
mentos racionales a favor del arte. Untexto lirico y emocionado,
de reflexion consciente sobrelos efectos que produceel arte, como
lo hizo Poe en “La filosofia de la composici6n”, 0 en “El principio
poético”. El] arte genera “ardor”, “entusiasmos incontrolados” y
“multiplicidad de impresiones y sensaciones”. La carta de Silva,
con un tono conversacional, y los ensayos de Poe, analiticos y

sistematicos, coinciden en /afuerza e impacto de losefectosesté-
ticos:

Le contaba como me desvaneceel olor de los cadaveres, de aquella ciu-

dad que agoniza en el Ultimo canto del poemade Lucrecio:le contaba que

de entre la muchedumbre que gesticula y ama y odia y mata y muere en

los dramas de Shakespeare,salen a veces a hablar conmigoel palidoprin-

cipe que conversa conlos sepulturerosy el judio avido que reclama su

libra de carne [...] que Mussetles da a beber a sus intimos el champajia

ardiente de su sensualismo gozador.’

La Carta es una confesi6n de intimidadartistica y tal vez un pre-
texto afectivo. Las preferencias literarias y los gustos artisticos
que el poeta manifiesta en la conversacion con la amiga-pintora,
los reitera a la lectora-artista: Shakespeare, Vigny, Musset, Shelley.

* El concepto delector-artista lo exponeSilva en De sobremesay lo estudia David
Jiménez Panesso en “Lectores-mesa ylectores-piano: para una poética del lectorartista
en Silva’, Universidad de Antioquia (Medellin, Universidad de Antioquia), 209 (1987).

pp. 14-27.
°~Carta abierta”, p. 67
7 Ibid.
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Lucrecio. Longfellow, Baudelaire y Poe. Pero mas queel inventa-

rio de las lecturas, interesan los motivos estéticos de las mismas:

“las sombras alucinadoras” que producen los versos de Poe o

Baudelaire, la “sutileza embriagadora” de los de Shelley o el

“sensualismo de Musset”.

Silva relaciona continuamenteelarte yla literatura, y toma los

ejemplos indistintamente para mostrar la afinidad y cercania de

los ideales. El texto propone los motivos de comunidad y asocia-

cion de la poesia yla pintura, y de los dos personajes en cuestion.

A travésde las analogias yel juego de las transposiciones,se arti-

culan dos discursos: el manifiesto estético, general y explicito, y

la declaracién afectiva, personal e implicita, dirigida a la pintora

bogotana. La doble discursividad aproximaal emisorconel desti-

natarioyentrelaza los oficiosy las aspiraciones.Silva usala carta,

estratégicamente, comoregaloliterario y memoria evocadora, ofer-

ta discreta y testimonio de empatia: “Mientrasla escribia recorda-

ba las horas que pasé aqueldia en casa de usted y se me impusola

idea de suplicarle que aceptara estas paginas en recuerdo deellas

y de nuestralarga platica de arte”.* Encuentra en el arte argumen-

tos persuasivos de enlace y pretextos de comunicacion. Rosa Ponce,

a quien dirige la carta, es una mujer casada,y por los datos de la

misma, una mujerlejana, pero evocaday acercadaporlaescritura.

El texto une, en la proximidad del repetido usted y yo, a los dos

personajes, ytrata de restablecer emociones comunes a través de

la evocacionvisual y verbal:

Usted y yo no hemostenido desengaiios acerca de los entusiasmos que

motivaron nuestro didlogo de ese dia; sigue usted con mas amorque nun-

ca, fijando en sus cuadrosla poesia eterna del color, de la luz y de la som-

bra; sigo leyendo yo mis poetas y tratando de dominarlas frases indociles

para hacer que surgieran los aspectos precisos de la realidad y las formas

vagasdel suefio; cuandosesienta usted a su piano Webery pasa los dedos

agiles yfinos sobre el teclado de marfil, las sonatas de Beethoven la hacen

entristecerse mas suavemente que entonces; cuando abro yo mi ejemplar

de los poemas de Bourget, tirado en papel de la China y empastado por

Thibaron enpasta Ilana de marroqui rojo del Levante, con filetes de oro,

siento una emocién mas profundaalreleer la Meditacion sobre una cala-

vera, o las estrofas penetrantes y musicales de la Noche de estio, cuando

los ojos de usted, fatigadosporla policromia de la paleta, se detienen en la

Ninfa de Clodion, aprecian mejor el moldeado blanco del seno

y

las curvas

* Ibid., p. 69.
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armoniosas de las piernas graciles; cuando vuelve usted a mirar la copia

del Angelus hecha por sus manos, siente mas a fondola poesia sencilla y

grandiosa del lienzo magistral, y se deja invadir lentamente por la melan-

colia que flota en la claridad moribundade aquel cielo de creptisculo y que

cae conla sombrasobrela tierra ennegrecida y sobre las figuras oscuras de

los labriegos.”

Lo que hacesingular esta carta, dentro del conjunto de la correspon-
dencia de Silva, es la declaracién y defensa de la razon y funcion
primeradelarte: el poeta sefiala con convicciény entusiasmoel po-
der de construcciénypermanenciadela ilusién. E) arte tiene el poder
incomparable de redimir delo cotidiano y ofrecer una prolongada e
intensa consolacionespiritual,el “‘sortilegio misterioso del arte” es su
elecciénfinal y su ultimo pacto conla vida. Silva ha dejadoatras las
tentacionesy veleidades del dinero, ha renunciado a sus “pompas
y asus obras”yse ha recluido enla soledad y compaiiia que brin-
da la poesia con su mas auténtica e intima aspiracion: “Es que

usted y yo, mas felices que los otros que pusieron sus esperanzas

enel ferrocarril inconcluso, en el Ministro incapaz, en la semente-

ra malograda o en el papel-moneda[...] tenemosla llave de oro

con quese abrela puerta de un mundo que muchos no sospechan

y que desprecian otros, mundodonde nohay desilusionesni exis-

te el tiempo”.!° Esa Ilave o fuente dela ilusion es el argumento

mas fuerte que exponeSilva a favordelarte. La pinturay la litera-

tura producensimilares efectos: generan ilusiones, movilizan la

imaginacion, se convierten en detonantes de otros procesos

creativos e impulsan la vida del hombre, ofreciéndole una pasion

perdurable y la intensidad de la experiencia creadoraycritica: “Ya

ve usted cémoal cabo de dos afios nosotros adoramos con mas

fervor lo que queriamosentonces,y ellos han perdido susilusio-

nes [...] Los dos hemosescogidoenla vida la mejorparte, la parte

del ideal”."’
El texto, ademasde la reflexién en torno a las multiples fun-

cionesdelarte, de las valiosas observacionessobreel proceso crea-

dor, su paciente maduraciony perfeccionamiento,tiene otro inte-

rés particular: nos revela un poeta afirmativo,vital, esperanzado,

seguro del éxito de su ideal y con certezafrente a su eleccion en la

vida. Muchabagatelase ha escrito sobrelos fracasos de José Asun-

” Ibid., p. 70.
Ibid.

" [bid., p. 71.   
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cionSilva. La “Carta abierta” es un testimonio directo de la op-

cién orgullosaporel arte como forma de vida, del entusiasmo in-

telectualyartistico del poeta, y esta escrita con los argumentos de

la pasion yla satisfaccion personal, lejanos de la medicionde los

éxitos en rentabilidad social o econdmica. Silva ha escogido su

destino de escritor y ha puesto en marchasusesfuerzos en esta

direccion.

La carta presenta tambieninterés porla formulacion de un prin-

cipio estético moderno: /a literatura surge dela lectura, \a impul-

sanotrostextosyautores.Silva presenta una experiencia que trans-

forma enteoria del arte. La concepcidnde la musaha desaparecido.

Silva se ha distanciado delas teorias clasicas de la inspiracion y

ensulugarhayotros credos.'* Laliteratura es practica y transtor-

macion, luchadelescritor conel Jabradode la palabra y poder de

trasponerefectos cromaticosyvisuales, busquedadeplasticidad

e impresiones luminosas y vagas, creacion de atmosferas

evocadorasysugestivas. Estos rasgos de las poeticas simbolista y

decadentista, que sefialan la distancia de Silva con respecto del

realismo o del naturalismo, son los cdnonesestéticos modernos

buscadosporescritores como Giacomo Leopardi, Edgar Allan Poe.

Gabriele D’Annunzioy Silva.

La “Carta abierta”, en su conjunto, es un amplio pronuncia-

miento sobre el valor espiritual del arte. El poeta caracteriza el

oficio comoejercicio que permite “aduefiarse de los secretos dela

practica y dominar el teclado sonoro”!’ y expone su experiencia

en estostérminos:“Meheentretenido en hacerejerciciosde estilo,

para lograr que las palabras digan ciertas impresionesvisuales. Es

asi comoheescrito estas Trasposiciones”.'* Silva defiendela auto-

conciencia estética, manifestada por Poe.'° La poesia es trabajo

paciente de ebanisteria, experiencia en el labrado y pulido de la

palabra, juego y eleccion de lenguaje, busqueda de recursos, se-

leccién de impresiones, efectos y analogias: “Sigo leyendo mis

poetas y tratando de dominarlas frases indéciles para hacer que

sugieran los aspectos precisos de la realidad y las formas vagas

del suefio”.!° Lectura y creaciénse retroalimentan necesariamen-

7 Recordemoseneste sentido “La protesta de la musa”, dondeSilva rebate las

teorias dela inspiracion y proponeotras explicaciones para la creaciOnartistica.

“Carta abierta”, en Cuarenta y cinco cartas, p. 69.

"4 [bid.
'5 Remito a los ensayosde Poesobrela creaciény la composicidnpoética. Ofrecen

una experiencia vivida y argumentos importantes.

16 “Carta abierta”, en Cuarenta y cincocartas,p. 69.
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te y Silva se afirma aqui como poeta-lector de poesia, lo mismo
que José Fernandez en De sobremesa.

Edgar Allan Poe muestra que la destreza en la creacion poéti-
ca, y en toda escritura, se va manifestando cada vez mas de forma
autoconsciente yautocritica. Se refiere a la posibilidad de adecuar
la escritura en la construccion textual, de efectuar correcciones, de
hacer selecciones, de pulir la palabra, de elaborarel tema, de pen-
sar y escogerlos efectos y configuraciones, de generar asociacio-
nes y reacciones, de provocar analogias, de crear juegos fonicos y
combinarsignificados, de calcular sensaciones, ritmos y sonidos,
o de reconfigurar. Silva analiza también el proceso de construc-
cion y adecuacion poética, y su carta ofrece unareflexion precisa
yvaliosa sobreel oficio del escritor, y en especialel del poeta y su
proceso de creaci6n.'’ En su vision del arte como fransposiciones
continualos criterios estéticos esenciales de Poe. Sefala en el pro-
ceso creador,elrigor,la disciplina, el conocimiento y la necesidad
de la practica, dejando atrds las teorias del “azar” y la “inspira-

cion”.

BIBLIOGRAFIA

Pater, Walter, E/ Renacimiento, Barcelona, Joaquin Gil, 1945.

Poe, EdgarAllan, “EI principio poético”, en Obras en prosa, tomo 1, traduce ion

y notas de Julio Cortazar, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1956, pp.

193-222.
, “Filosofia de la composicién”, en Obras en prosa, tomo1, traducciony

notas de Julio Cortazar, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 1956, pp.

223-235.
Sanin Cano, Baldomero, Escritos, Bogota, Procultura, 1977.

Silva, José Asuncion, Cuarenta ycinco cartas (1881-1896), Enrique Santos

Molano, comp. y prologo, Bogota, Arango-Revista Gradiva, 1995.

, Trasposiciones “Carta abierta”, en Cuarentaycinco cartas, 1881-1896,

Enrique Santos Molano, recopilacién y notas, Bogota, Arango-Revista

Gradiva, 1995.

'7 Puede verse la “Carta a un joven poeta”, de Rilke, texto similar en criterios, y

donde la experiencia poética se formula a través de unacarta.  



 

Cuadernos Americanos, nim. 85 (2001), pp. 126-161

La cuestion de la arquitectura
nacional en Argentina (1900-1930):

disciplina y debates

Por Silvia Augusta CiRVINI
CONICET, Argentina

INCIHUSA-CRICYT-Mendoza

1. El nuevosiglo

E;: “CENTENARIODE Mayo”EN 1910 marca un punto de inflexién

nel tratamiento del tema de lo “nacional”y a la vez sefiala el

inicio de unaetapacritica dentrode la cultura argentina, dondese cues-

tionanlas bases del proyecto liberal-conservadorinstauradoenla se-

gunda mitad del siglo xix. Este proyecto netamente modernizadory

fundacional habia comenzadoa mostrar sus limites ydificultades en un

contexto contradictorio, donde a pesar de que el crecimiento econo-

mico pareciaser indefinido ylos contingentes de inmigrantes eran cada

vez mas numerosos,los conflictos sociales aumentabanydestacados

intelectuales se proponian explorara través del ensayo literario o del

estudio socioldgico los malesdela “joven naci6nargentina”. El opti-

mista discursooficial habia promovidola formulacion de unaserie de

mitos sociales ligantes que alimentaronel imaginario social durante de-

cadas: el del “europeismoargentino”.el del “ascenso social”, el del

“progreso indefinido”,el del “crisol de razas” etcétera.!

Sin embargo,los sectoresdirigentes no tardaron en advertirlas

dificultades inherentesal programa que habian puesto en marcha unas

décadasatras. Los mismosque en 1880 propiciaron y apoyaronel

recambio étnicoa travésdela inmigracion masiva, en 1902 dictaron la

Ley de Residencia que permitia al gobierno expulsar a todo extranjero

quealterase el orden social. Esa mismaclasedirigente que habiafo-

mentadola europeizacion dela cultura, hecho éste muyvisible en el

rostro material de la modernizaci6ny crecimiento de nuestras ciuda-

des, hacia 1910 buscaba, con proyectosde vasto alcance comoel de

' En relacion coneste tema véase nuestro trabajo: “La ciudad argentina, de la belle

époquea los shopping centers. El caso de Buenos Aires”. en Arturo Roig, comp.. drgen-

tina del '80al '80: balance social ycultural de un siglo, México. UNAM. 1993 (Nuestra

América), pp. 183-208.
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la “escuela argentina”, homogeneizar la sociedad fragmentaria y
heterogéneaque habia resultadode la superposicion de la inmigracion
europea y la base hispano-criolla.? Habia surgido unaespecie de na-
cionalismoreactivo, frente a todo aquello que desdelossectores diri-
gentes era sentido como la amenaza delpeligro del inmigrante y sus
efectos disolventes sobrela sociedad argentina. Mastardeotroste-
moresse sumarian a éste, como la importancia que adquiria el nacien-
te movimiento obreroy la presiOn queejercian enelsistemapolitico los
sectores populares desde la Ley Saenz Pefia, con lo cualse alimentaba

una mentalidad defensivaenlossectoresdirigentes que cada vez
eran menosliberales y cada vez mas conservadores, y que en adelante
tomarian como fuente de inspiracionlas experienciasautoritarias de la
Europade la posguerra.*

Desdeotros lugaresde la sociedad argentina se elaboraronotras
vertientes del nacionalismo, que aunque no tuvieronpesopoliticosi
alcanzaron difusién e importanciaenlo cultural, comola propuesta
latinoamericanista de Manuel Ugarte o el proyecto de recuperacion de

unaidentidad nacional de Ricardo Rojas. De cualquier modotodaslas

variantes nacionalistas surgidas entonces contribuyerona dar cuerpoa

la critica de lo que habiasido el “tiempo ejemplar” de la ideologia

oficialista, es decir, el periodo de la “Organizacion Nacional” (1853-

1880) donde la Argentinase habria desarrolladoenel primertérmino

de la dicotomiasarmientina de “Civilizacion y Barbarie”. Este debate

en el campo dela cultura tuvo fuertes connotacionespoliticas y una

incidencia perdurable enel pensamiento argentino contemporaneo.’

Eneste articulo nos proponemosexplorarel origen de unaproble-

matica muyacotadayespecifica dentro del campo de la cultura:la de

la“arquitectura nacional’, comotema-debate que contribuy6 a la deli-

mitacion de un campodisciplinarpropio enla Argentinadelas prime-

ras décadasdelsiglo.Si el arquitecto era a fines del x1x un “ingeniero

que se quedd corto”y el proceso de modernizacionestaba asentado

2 La escuela. comoparte de unvastoy eficiente sistema de construccion de hegemo-

nia, tuvoenel caso argentino un papelprincipal en el proceso de constitucion de una

identidad nacional. El democratico modelosarmientino desembocaria hacia el Centenario

enun programade nacionalizacion que incluiapracticas fuertemente ritualizadas en torno

a una simb6licapatria que intentabasuplir la débil identidad argentina. vease Silvia A

Cirvini, “La configuracién de la identidad nacional a traves de la escuela argentina”.

Cuadernos Americanos. nim. 44 (1994), pp. 167-178

3 Véase a Cristian Buchrucker. “El proteico nacionalismoargentino”. en Arturo

Roig, Argentina del ‘80 al ‘80. pp. 57-82

* Ibid  
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enel desarrollo dela ingenieria, en tanto produccioncientifico-técnica,
{qué lugar tenia asignadoelarte y la arquitectura enla construccionde
la Argentina moderna?, {qué papeltenian eneljuego social los “arqui-
tectos”, esos nuevoscodificadores delos significados culturalesdel

espacio, nexosentreelarte y la técnica??
En medio de nuestra belle époque, testigos de los efectos

disruptivosdela inmigracién masiva, desde unaincipiente postura cri-
tica que cuestionala adhesiénincondicionala la cultura europea, los
arquitectos buscaran un espacio propio comointelectuales,en tanto
participan de un debate mas amplio sobreel propio pais que de pura
promesayprogreso comienza a mostrar suslimites. Este tanteo enel
camposimbdlico se sumaa otro en el campotécnico,en tanto partici-
pantesactivos de la transformacién materialde las ciudadesy sus edi-
ficios. Las busquedas apuntan a desarrollar un ejercicio dela profesion
adecuado la época, a respondera las preguntascentrales que se
efecttia la sociedad en torno a la culturay a legitimar las propuestas de
disefio en metacolectivos que actien como fundamentosdel discurso
arquitectonico,eneste caso vinculadosa la nacionalidad 0 lo nacional.

Desdela creacién de la Escuela de Arquitectura en el seno dela
Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas de la Universidad de Bue-
nos Aires en 1901, hasta el funcionamiento autonomode la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo,en la misma universidad, en 1948, se
desarrolla en nuestro pais el proceso de constitucion® de la profesion
de “arquitecto”, en el marco de un contexto mas amplio de moderniza-
cion de laculturay la sociedad.

La constitucion de este saber especializado,diferenciado dela
ingenieria, se presento comounaopcidnparala élite que buscaba im-
primir nuevossignificados alas obras, tanto particulares comoindus-
triales o de equipamiento urbano.

El arquitecto se convirtié enel eslabon eficaz y necesario entreel
sabertécnicoy el saberartistico y enel intérprete mas adecuado delas
necesidades dela épocay el portavoz autorizado delas tendencias

artisticas vigentes.

‘ Este trabajo se presenta comoelresultadoparcial de una investigacionen tornoal

tema “La constituciéndisciplinardela arquitectura comosaberespecializado de arquitec-

tos en Argentina 1900-1930” (cricyt-Mendoza, conicet-Argentina), para lo cual se ha

trabajado un corpus documental conformadoporlas principales revistas técnicas de la

época.
® Entendemosporprocesodeconstituciéndisciplinarla progresiva definicion de un

campode conocimiento propio.a la vez que una diferenciacionde las practicas profesio-

nales respecto de otros agentes y los mecanismosde legitimacion pertinentes.
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Desde la décadadelosveinte y en gran medidaporlas profundas
transformacionesdela sociedad,el campodisciplinar de la arquitectu-
ra abarco unaserie de nuevastematicas que, a través de las publi-
caciones0 delos foros de congresosy asociaciones,fueron dibujando
el perfil de la profesion.

Si bien enla practica habitual los arquitectos continuarontrabajan-
do a partir de la demanda de un numero reducido de comitentes (una

élite dentro dela élite), sus preocupaciones y busquedas se orientaron
a solucionar problemas socialesy culturales de la incipiente sociedad
de masas. Asi tomaron forma,entre otros, los debates en torno de los

significados ideoldgicos de la producciéndel espacio,tanto arquitec-

tonico comourbanistico.
Los arquitectos reservaron parasi, como grupo,la funcion de

recodificadores delos significados culturales y simbolicos dela pro-

ducciéndel espacio urbanoy arquitecténico,lo cual, de modoindirec-

to, asignaba

a

losingenieros un papelexclusivamente instrumental y

técnico. También ingresaron como nuevas demandas el temadela vi-

vienda popular y masivay del equipamiento social necesario, cuyo

tratamiento, que venia desde comienzosdelsiglo, dejo de estar exclu-

sivamente en manosdeingenierose higienistas, para ser desde enton-

ces manejadoporlos arquitectos.
Todoeste desarrollo apuntabaa ligar unaética a unaestética enla

produccién, dondese manifiesta el caracter ideologico dela produccion

arquitectonica,la cuala la vez de ser respuesta a necesidades humanas

muy coneretas esta profundamenteligada al campo de lo cultural.

2. La profesion de arquitecto

y la legitimacionde unadisciplina

La profesionalizacién de las actividades que derivandel sabertécnico

es un producto neto de la Modernidad.’ En nuestropais ese proceso

queseinicia timidamenteconlas guerras de la independencia tiene su

pleno desarrolloa partir de mediadosdel siglo xtx con la constitucion

del Estado Nacionalsobrela basedel proyectoliberal que planteala

Constitucion de 1853.

7Tomamosde Marshall Bermanla nocién de Modernidad comoundilatado periodo

condistintas fases donde se mantiene unarelaci6ndialéctica e interactuante entre moder-

nizacién, entendida comolos procesos de transformacién de la sociedad yla cultura y

modernismo comola variedad deideas, valores y visiones del mundo que sustentaban

esas transformaciones. Véase Marshall Berman, Todo/o sdlido se desvaneceenelaire,

Madrid. Siglo xxi, 1988.   



 

Silvia Augusta Cirvini

Desde 1865 y con unplantel docente casi exclusivamente extranjero
comenzarona dictarselas clases de la carrera de ingeniero de la UBA, con
un titulo que tambienlos habilitaba para elejercicio de la agrimensura. En
1870 se recibieronlos primerosingenierosargentinos.®

La carrera de arquitecto, en cambio,no tenia curriculumpropio y

quedabaincluida, como unaespecializacionde rangoinferior, dentro de
la de ingenieria. Desde 1877se otorga tambiéneltitulo habilitante
de arquitecto a travésde la revalida detitulos extranjeros. Podian ren-
dir tesis quienes hubiesen resididodosafios enel pais y realizadotra-
bajos de envergadura o que hubiesensidocontratados por el gobierno
para obraspublicas. De 1878 son los primeros egresadosarquitectos.

Los primerosafios,la disciplina estuvo muy determinadaporla
influencia dela ingenieria yel higienismo,por ende con unperfil cienti-
fico que progresivamente fue cediendo a un perfil masartistico haciafin
de siglo. Segun RamonGutiérrez estos primerosarquitectos “porsu

formacion en Alemania habian enfatizadolos aspectos funcionalistas y

tipologicospor encimade los aspectos formales que predominaban en
las Academiasfrancesa y belga”.° La presion“artistica” habria sido
ejercida porlosarquitectos clasicistas italianos primero yporlos

egresadosde la Ecole de Paris y de Bruselas luego. Haciafin de siglo
la consolidacion deesta corriente dentro de la cultura arquitecténica
consiguio hacer“despegar” a la disciplina, crear un fuelle entre ingenie-
ria yarquitectura y delimitar desde la formacionartistica un campo de
conocimiento propio y de dominio exclusivo de los arquitectos.

El eclecticismo finisecular fue acentuandoel papeldel arquitecto-
artista, lo que convertia a este profesional en un intérprete, en el mejor
de los casos en un traductor de la cultura europea en nuestro pais.

Ahora bien, segun sefiala Gutiérrez esta imitacion,esta repeticionacritica
de modelos proviene de la dependencia dela teoria y practica euro-
peas, pero no precisamente de la vanguardia sinode la porcién mas
retardataria de la produccion de la época."

Esta vision sesgadadel universo arquitectonico es reproducida y
transmitida travésdelas revistas técnicas de principios de siglo, don-

* Fueron doce y se les conoce como los Apéstoles. Entre ellos estaba Adolfo
Bittner, el apOstol arquitecto porque tuvoespecial inclinacion por la rama dela arquitec-
tura. Bregoporlas cordiales relacionesentre la ingenieria y la arquitectura y tuvo un papel
decisivo en la creacién de la Sociedad Central de Arquitectos en 1886.

” Ramon Gutiérrez (1886-1900), en Sociedad Central de Arquitectos, /00 anos de
compromiso con el pais, cap. 1, Buenos Aires, 1994, pp. 32-33.

' Ibid., pp. 50ss., se refiere en términos de adhesion a la “vanguardia”™o su “reac-
cién”. Nosotros preferimos considerarla comounasituacion de dependenciaacritica ala
produccién mas retardataria (aquella que combinaba los elementosresiduales y arcaicos
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de son evidenteslas ausencias de las vanguardiasestéticas emergentes

comosonloscasos de Sullivan, Richardson,Perret, Wright, Horta,

Van der Velde y hasta Gaudi. En nuestropais no existié —sinohasta la

décadadel treinta— unaoposicioncritica al eclecticismo delsiglo XIX.

apoyada como en Europa y Estados Unidosen el desarrollo de una

vanguardiaartistica que constituy6el origen de la arquitectura moder-

na, porquela situacion contextual de la produccion arquitectonica era

muydiferente. Sia fines de siglo predominaba una adhesionacritica a

las Academiasera porqueasi lo determinabanlas condiciones de la

produccién arquitectonica:el escaso numero de practicantesy sufor-

macion —unaélite dentro dela élite—, la estricta dependenciacultural

con las metrépolisy la estrecharelacién téenicos-poderpolitico y eco-

nomico vinculaba a nuestros profesionalesa los ambitos mas conser-

vadores ¢ institucionalmente reconocidosdel saber en Europa. Es de-

cir, nuestros primeros arquitectos no podianestar coligados a las

vanguardias estéticas, sino que la mas temprana reaccion al

academicismo decimononicose dard enmarcada en un movimiento

cultural mas amplio y responde mis a cuestiones ideologicas y politicas

que a estrictamenteartisticas y arquitectonicas. . i

Porotro lado el tema de la definicién de un perfil de la profesion

estuvo vinculadoal proceso de legitimaciénde la idoneidad profesio-

nal. A fines delsiglo xix sélo nueve arquitectos habian obtenido o

revalidadoeltitulo. El ejercicio de la arquitectura estaba en manos de

los ingenierosy los constructoresdeoficio. ee:

En 1901 lacreacion de la Escuela de Arquitectura senalo un paso

importante enla formaci6nprofesional especializada. oo

Si bien la Escuela surge dela presion de los arquitectos “académi-

cos”, escasospero importantes, en su empeno por desarrollary jerar-

quizar la profesin, en muy pocosanos son muchoslos que ingresan a

este escenario de debate de ideasy corrientes diversas. _

En 1904, por Ley 4416 se autoriza la revalidacion de diplomas de

ingenierosa los egresadosde Universidades europeas, y en la misma

ley se autoriza el ejercicio, por idoneidad profesional, en Arquitectura,

previa obtenciéndeltitulo de competencia en la Universidad.Asi, en

1905 se diplomaron noventa arquitectos. Silos comparamoscon los

nuevedelsiglo anteriorel crecimiento dela matricula es abrumador.

Hacia 1906 la mayoria de los socios de la Sociedad Central, en

donde predominaban los extranjeros, habian obtenidolos diplomas.

de la cultura arquitectonica de Occidente) que podia ser reaccionaria en Europa pero no

aqui donde ain no existia una vanguardiaartistica de peso.   



 

 

132 Silvia Augusta Cirvini

Ese mismoaiio, por Ley 4560 se establecié que era necesario poseer

titulo nacional, de ingenieroo de arquitecto, para ocupar cargos 0 des-

empefiarse en comisiones 0 empleosde la administracionnacional.
Aunqueenla practica hubo excepcionesa la regla, el caminode la
legitimaciéndeltitulo profesionalya estabainiciadoyel debate entre

los arquitectosse orientara a definir el lugar que debenocuparenla

construcciondel habitat en relacion conlosotros actores con quienes

compartenel campo. Poreso adquirira cada vez mas importancia la

Sociedad Central de Arquitectos como ente gremialy aglutinadorde

identidad, asi comolas revistas que actian como Organosdifusores

de las ideas.

3. El corpus deandlisis

las revistas técnicas

EL temainvestigadoprivilegia comofuente la produccion textual de

los técnicos,enparticular aquella que proviene de espacios especificos

comolas asociacionesprofesionalesylos foroscientificos, por cuanto

eranésos los lugares desde donde:

1) Se estatuia la especificidad de la disciplina como campo

intelectual.
2) Se ponianen consideracién y circulacion los temas de interés

de la época.
3) Se difundian las propuestaso las ideas arquitectonicas y urba-

nisticas, ya sea instando a la aceptacidn 0 promoviendola critica como

actividad reguladoradela practica profesional.

4) Se delimitabael perfil del arquitecto ysu ubicacion enrelacion

conlosotros actores con quienes comparte el campo de la construc-

cion del habitat.
5) Se contribuiaa la construccién de unaidentidad grupal tanto de

la profesién como del gremio.

Lasrevistas técnicas aparecena finesdelsiglo xix comouncorrelato

de la organizaci6nde asociacionesprofesionales, cientificas y acadé-

micas,tanto de la ingenieria como dela arquitectura, convirtiéndose en

érganosdifusoresde ideas y propuestas en torno al quehacerprofe-

sional. Se constituyenasienel lugar privilegiado de debate en torno a

los problemas centrales del gremio y en un medio para regular los inte-

resesentre los practicantesde las disciplinas, de éstos con los comitentes
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y aunconlos poderesoficiales. Su difusion durantelas primeras déca-

das esta restringida al reducido grupo de los mismostécnicosy su

funcioncentrales aglutinantee identificatoria con un discurso eminen-

tementeprescriptivo de lo que “debeser”la profesion.
Dealli que su aparicion cronolégica se correspondaconel desa-

rrollo habido enla delimitacion de los camposdisciplinaresyla modi-
ficacion delas practicas profesionales a medidaquese profundizala

modernizacion comoprocesodetransformacion materialdela cultura.
Asi surgira primerola Revista Técnica(1895), con temasde ingenie-

ria, arquitectura, mineria e industria, luego La Ingenieria (1895), or-

ganooficial del Centro Nacional de Ingenieros, contodaslas ramas de

la disciplina, mastarde Arquitectura (1904) comoapartado especifi-

co dentro de la Revista Técnicayfinalmente la Revista de Arquitec-

fura(1915), primera portavoz del Centro de Estudiantes de Arqui-

tectura y luego tambiéndela Sociedad Central de Arquitectos.

El corpus documentalsobreel cual hemostrabajadoesta consti-

tuido por articulos de la Revista Técnica, de Arquitecturay de la

Revista de Arquitectura,pero en su gran mayoria pertenecen aesta

ultima publicaci6n.'' Essin dudas la mas importante porlosignificativa

en cuanto a la densidad discursiva de los textos,'* y la que surge en

medio dela “crisis de identidad”posterior al Centenario, donde toma

cuerpoel debate sobrela arquitectura nacional, temaéste que consti-

tuira uno delos Ejes diferenciadoresen el proceso de constitucion

disciplinar de la Arquitectura.
Gonzalez Montanerha formuladounahipotesis interesante enrela-

ciénalvalordeesta revista comolugar de desarrollo de los conflictos

que van delimitandola constitucién de un campo disciplinar, donde la

Arquitectura adquiere una cierta autonomiafrente a otras practicas

profesionales. En este sentido contraponelaidea dela revista comoel

espacio anodinoe irrelevante quele asigno la historiografia tradicional,

asu concepcion dela revista comolugar privilegiado en la definicion

' Lacoleccion incompleta dela Revista de Arquitecturase halla en la Fat de Mendoza

comoparte de la donaciéndel Archivo de Ramos Correas. Hemos completadoel corpus

documentalpara el analisis del tema con laconsulta de la coleccion completaqueexiste en

la Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires

'2 Desde la perspectiva tedrica de Roig entendemospor “densidad discursiva™ la

capacidad de untexto de expresarla conflictividad social. en la medida que es capaz de

contenerotros discursos, otras voces dela época,en un fuerte entramadode referencialidad

discursiva.  
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del nuevo perfil de la disciplina, rescatandoel valor productivoy activo
que este organotuvo en la segunday tercera década delsiglo."

Si bien Arquitecturafue la primera publicacion especifica de la
disciplina, no dejaba de ser un apartado de la Revista Técnica, crea-
da y dirigida por un ingeniero, Enrique Chanourdie. La Revista de
Arquitectura fue entoncesel primer organo de divulgacion,informa-
cidn ydifusionde ideas con una producciondirigida porarquitectos y
con una circulacion tambiénlimitada a este ambito.

Es sintomatico tambiénel hecho de que fuera fundadapor el Cen-
tro de Estudiantes de Arquitectura en 1915, apoyadospor un grupo
de estudiantes de Bellas Artes y de arquitectos protectores. E] proyec-
to editorial apuntabaa constituir un bloque, con identidad y recursos
propios, diferenciadorespecto delos otros agentes dela construccién,
que dominaban tantoenlas practicas profesionales comoenel desa-
rrollo de la industria de la construccion, donde a los arquitectosles

resultaba aundificil definir su lugar. Ahora bien, aunqueexistia unacierta
politica de alianzas,el eje diferenciador, conrelacionalresto de los acto-
res, era la formacionartistica: “La arquitectura reclamabapara si la posibi-
lidad de proveera las construccionesel plusartistico diferencial que
inhabilitaba el accionar de otrosagentesdela edilicia. De esta manera
intentaba apropiarse de un emergente mercado urbano de bienessimboli-

cos, surgido en el marcodelos grandes cambiosdeprincipios de siglo”.
Unode los ingredientes que tuvo este momento fundacionalde la

revista fue el apoyode otros camposdela cultura, comolaliteratura y

las artes plasticas. A los arquitectos protectores se sumaron persona-

lidades como Ricardo Rojas, Angel Gallardo, Leopoldo Lugonesy
hasta practicantesde las cienciasfisico-naturales.

En la segundadécadadelsiglo el puente Europa-América estaba
afectado porla guerra. La distancia impuesta porla realidad senala la
necesidad dela independenciafuncionalyla conveniencia de la auto-
nomijacultural. El temadela “arquitectura nacional”, del “renacimiento
argentino”, aparece en los textos comounaisotopia fundante de un
nuevo enfoque delejercicio profesional dentro dela disciplina, vincu-
lando a los arquitectosa laliteratura,al arte, y en general a todos los
intelectuales que se proponian repensarla condicion propia, desde las
“fuentes de la historia y la naturaleza”’.

© Humberto Gonzalez Montaner, “La Revista de Arquitectura’. en Historias no
oficiales (col. Sumarios), nams. 91-92 (julio-agosto de 1985),

' [bid., p. 42.
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Las biisquedasde los nuevos rumbosfueron confiadas a lajuven-
tud. Dentro de los arquitectos (profesores de la Escuela de Arquitec-
tura y colaboradoresdela revista) habia opiniones divergentesenrela-
cidn conla orientacion de estas busquedas en los alumnos. Hay
coincidencia en que lo nuevo ha desurgir de los jovenes.

Tanto Hary comoGreslebin, Christophersen como Noél, expon-
dran desde los primeros numerosde la revista sus puntosde vista en
torno a las busquedas de la nueva arquitectura nacional, material éste
que constituira el soporte tedrico para el debate sobre estos temas
entre los alumnos.

La revista registrara los profundos movimientosqueafectaronala

disciplina en estos primerosafios, dondese entrecruzanlos conflictos
externos que sostienenlos arquitectos con otros agentes del ambito de

laconstruccion,con los conflictosal interior del campode la arquitec-
tura por la hegemoniadelos diferentes proyectos estéticos.

Si bien tanto arquitectos como estudiantes se enfrentabanconlos ingenie-

ros para constituirse en los hacedoresde la ciudad, a su vez los estudiantes,

embanderadosenla corriente denominadanacionalismo tambiense enfren-

taban en forma embrionaria a sus maestros academicistas en competencia

por la validez de sus proyectosestéticos.'°

Unasefial de importancia,porel éxito y la difusion que alcanzo la
revista enlos dos primerosaiios, es el hecho de que en 1917 la Socie-
dad Central de Arquitectosse uniera al proyecto de los estudiantes en

un intento de cooptaciénpolitica enla lucha porla hegemonjia del cam-
po disciplinar. La Sociedad habia tenido desde 1904 como organo
oficial dela institucion a Arquitectura, apartado de la Revista Técni-

ca, y en 1917 cre6 la Revista de la Sociedad Central de Arquitec-

fos, que tuvola corta vida de dos numeros.
Mientras la Revista del Centro de Estudianteshabia formulado

sus propositos en direccidna la busqueda de una arquitectura nacio-

nal, comoarte y cultura propios, inspirada en nuestra historia y apoya-

daenlos recursos de la naturaleza yel clima,la de la Sociedad Central

lo haré en términos muy diferentes. Sus propésitos estaban orientados

afines maspoliticos, en un sentido amplio,de insercioninstitucional

dentro dela sociedadcivil y de unaarticulacién con el modelo econo-

mico del capitalismo en expansion.

'S Gonzalez Montaner, “La Revista de Arquitectura’, p. 44   
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Nuestra sociedad necesita como complemento de su organizacion,un orga-

no que exteriorice los actos de lamismay quefacilite las relaciones con los

otros centros de igual indole; que sirva de apoyo a los socios en cualquier

tiempo que discutan y traten las multiples innovaciones y mejoras que

puedanproyectarse en la edificacién dando a conocerlos adelantos que en

otros paises se implantan."°

Enjulio de 1917 se llegaa un acuerdoparafusionar las publicaciones,

con la aparenteintencionde aunar esfuerzosy estrechar vinculos. Dice

el acta correspondiente de la sca (Sociedad Central de Arquitectos):

Se ha convenido de comin acuerdoconel presidente del Centro en lo

siguiente: /) que la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos deje de

aparecer; 2) que la Revista de Arquitectura, actual organo del cea (Centro

de Estudiantes de Arquitectura)lo sera a la vez de la sca, haciéndole cons-

tar en el primer numero que debe aparecer en breve, y cambiandose, des-

pués de dos o tres numeros, la caratula de la publicacion por otra mas

adecuada a su nuevocaracter; quela sca prestara su influencia para quela

Revista consiga el mayor numero de avisos posible.'”

Queda claro de la confrontacion de los propésitos de ambas publica-

cionesyde los términos del acuerdo de ambasentidades que nose

trata de aunaresfuerzosen un proyecto comun.Setrata masbien de

dos propuestas cuyosobjetivos son diferentes pero no contradicto-

rios, y que funcionalmente resultaron complementarias en cuanto ala

consolidacion del campoprofesionalydela tradiciondisciplinar. Solo

en lo superficial el conflicto aparece como una lucha de antinomias

epocales: nacionalismoversus liberalismo,estética americana y argen-

tina versusestilos europeos, jOvenesversusvie]Os. Enrelacion conla

politica gremial, esta fusion debe leerse comoeltriunfo de unaestrate-

gia planteada porla sca para neutralizar la movilizadora accion de los

estudiantes, y dentro del campodisciplinar hegemonizar el espacio de

debate controlandoa la vezla difusion de ideas tanto en el ambito

académico de la Escuela de Arquitectura como en el medioprofesio-

nal.'® Los jovenestambién necesitaban de la fusion en tanto la Socie-

dad podia brindarles el apoyo econdémicoy la insercion dentro del

\ Primer numero de la Revista de la Soc jedad Central de Arquitectos. citado por

Gonzalez Montaner. “La Revista de Arquitectura’. p. 44.

'7 Acta de lasca del 5 de julio de 1917, Libro de Actas sca BuenosAires

'* Este enfrentamientose da sobre la base de un suelo comin que comparten alum-

nos y profesores, jovenes estudiantes y viejos arquitectos, y que estaba dado por la

creacion de unatradicionenladisciplina, tarea que a todos requiere y que aglutina masalla

de las diferencias.

 

La cuestién de la arquitectura nacional en Argentina (1900-1930) 137

mundorealdel ejercicio profesional, el cual ellos desde el Centro de

Estudiantes no podian avizorar.
Los estudiantesfueron perdiendo lentamente el poderdentro de la

revista en el lapso transcurrido entre 1917 y 1921-1922. Muchosse

graduarony fueron integrados rapidamente porla propuesta dela So-
ciedad, otros se vincularon a movimientos culturales de vanguardia (A.

Prebisch y E. Vautier) 0 a asociacionesprofesionales disidentesconel
programadela sca.

Existieron algunosintentos de disidencia a la conduccién de la So-

ciedad Central desde su reorganizacion en 1901 y hasta aproximada-
mente 1921. El crecimiento del numerode practicantesde la disciplina
ylos cambiossocioculturales e historicos que se registraron en esa
primera décadadel siglo promovieron conflictos que afectaronla es-
tructura de esa Sociedad de pocos, dondeno se admitian socios que
mantuvieran relacion de dependencialaboral ni arquitectos empresa-

rios, aunque estuvieran diplomadoscontitulos nacionales 0 tuvieran

revalida."”
En 1916 ungrupode arquitectosdisidentes crea el Centro de Ar-

quitectos Nacionales,en disconformidad con el manejo y lapolitica
planteadaporla Sociedad. Sus dirigentes fueron rapidamente cooptados

y en 1918,tras lograr que se levantaranlas restricciones de ingresoy

se modificaran losestatutos, se integraron a la Sociedad Central, oc u-

pandoluego, algunosdeellos, cargos importantes en su conduccion.”

4. Acerca de lo metodolégico

El universo empirico deeste trabajo esta conformado, comoyase

mencioné, por un corpus documental constituidopor textos produci-

dos porarquitectos 0 estudiantes, publicadosen las revistas técnicas

del periodo analizado, sobre temascentrales de la profesion y que

incidianenla delimitacion del campodisciplinar. Eneste articulo se

aborda solamenteel tratamiento de uno deesos temas-debates: la ar-

quitectura nacional, comoparte del discurso diferenciadordela profe-

sion y problematica delimitante del campo disciplinar.

Enelanilisis de los textos hemosprocuradoestablecer quienha-

bla y para quién (entidades de enunciacion) y tipificar de que se habla,

es decir, cuales son los temasrecurrentes sobrelos cualesse plantean

” En relaciénconla historia de la Sociedad Central véase a Ram6n Gutierrez, 100

afios de compromisoconelpais, en particular pp. 56-60

“ Véase Daniel Schavelzon,op. cit.. p. 94.  
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los conflictos que van operando comodiferenciadoresde practicasdel

campodisciplinardela arquitectura.

Del andlisis del corpus documental obtenidodelas revistas técni-

cas en las primeras tres décadas del siglo xx, hemos hallado dos

isotopias?! centrales del discursodelos arquitectos.

La primera,acercadela “arquitectura y arte nacionales”. vinculael

quehacerprofesional con el amplio campodela cultura. Teoria, prac-

tica ycritica en torno ala produccion arquitectonica que buscara una

vertiente propia no dependiente,vinculadapoliticamente al nacionalis-

moyculturalmente ala modernidad.

La segundaesla quese desarrolla en torno a la oposicionarqui-

tectos-ingenieros 0 arquitectos-constructores, y apunta a disenarla

division complementaria deltrabajo enel terreno dela construccionde

la ciudad ysu arquitectura. Todos los temas que aparecen, desde la

reglamentaciondelejercicio profesionalhasta los contenidosde las

clases de teoria de la Escuela de Arquitectura, desde los concursos

hasta el desarrollo dela critica en este campodisciplinaryartistico,

todos los numerosos temas que aparecen se articulan a estas dos

isotopias.

También hemosintentadorastrear en el andlisis elejercicio de las fun-

cionesideologicas de historizacién-deshistorizacion y apoyo como estra-

tegias discursivas de construcci6ndellugar del enunciadorcomo portador

de un saberespecializado.”

Finalmente, hemosadvertidoel ejercicio de la funciénutopica enel

temadela arquitectura nacional, en los casos en que lo utopico apare-

ce eneldisefio de proyectos globales (comola cuestion de la identidad

o enel uso dela historia comoreferente y fuente de inspiracion) pro-

puestospara el conjunto de la sociedad y ligadosa otros espacios

discursivos, comoporejemplolaliteratura .*

21 Entendemosporisoropia la recurrenciade ciertos elementos minimosdesignifica-

cién que, por su redundancia dotanal discurso de coherencia y cohesién. Véase al respec-

to A. Greimas, “Elementospara unateoria de la interpretacion del relato mitico”, en

Andlisis estructural del relato, Barcelona, Buenos Aires editor, 1982, pp. 45-86

2 Roig establece que, ademas de las funciones sefialadas por Jakobson(fatica.

poética, referencial, emotiva, conativa y metalingiiistica), podemoslocalizar en el discur-

so el ejercicio de las funciones de apoyo y de historizacién/deshistorizaciOn, recursos a

través de los cualesel enunciadorestatuyeeltipo de privilegio que otorgarda su discurso.

Véase Arturo A. Roig, Teoria y critica del pensamiento latinoamericano, México, FCE,

1981.
2 Véase Arturo A. Roig, La utopia en el Ecuador, Quito, CEN, 1987.
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5. El debate sobre la “‘arquitectura nacional”

Ladécadatranscurrida entre 1915 y 1925 constituye un periodode
grandes transformacionesenel quehacerarquitectonico de nuestropais.

una bisagraentre el academicismodefin de siglo, incuestionadohasta
el Centenario, y la arquitectura del Movimiento Moderno.Aliniciarse

el periodo se formaliza un debate:™ el de la arquitectura nacional, que
promovio en un primer momentounainteresante polémica en toroa
los significadosde la producciénarquitectonica y que conel transcurrir
de la década desembocara en la consolidacionde una corriente esti-
listica: el neocolonial, que alcanz6 grandifusion en las décadas del veinte
ytreinta.

Masalla de los resultados obtenidosen cuanto a la calidad de la
producci6narquitectonica,el valor de la instauracion de este debate
residid precisamenteeneso, en plantear una problematica quesi bien
era disciplinar, ligaba el quehacerde los arquitectos al amplio campo
de la cultura. La importancia del desarrollo de todo este movimiento
residié en habercuestionadola actitud dependienteyacritica de mo-
delos europeosyenhaberplanteadola necesidad de la elaboracionde

una propuestapropiapara una arquitectura yarte nacionales,lo cual

suponia unaincorporacioncritica al proceso de modernizacion que

transitabala sociedad argentina. De este modofueron planteadaslas

categoriasa las cuales se debia subordinarla formulaciondelas pro-

puestas 0, dicho de otro modo,fueron establecidaslas bases sobre las

cuales se debiadisefiar nuestra arquitectura, y eran, a saber: /) la his-

toria, 2) la geografiay el clima,y 3) las tradiciones constructivas y

tecnologicas propias.
A partir de la transcripciény el andlisis de algunosde los textos

mas significativos en torno a este tema se podra advertir la amplitud de

la problematicaen la que esta imbricado.
Comosevera,la discusién estara enmarcadaenun debate epocal

cultural mas amplio que admite enprincipio dosposturas basicas. Una

es la que postulala universalidad dela cultura y la otra es la que sostie-

ne que existe una “originariedad”, determinada por la historia de los

pueblosy la geografia y climadelos paises. Los que se ubican dentro

de esta segundatesis abrirdn un abanicode variantes dentro de las

24 Dentro de un campodelsaber, en este casoel arquitectonico, tomar un debate

implica una opcién metodoldégica enriquecedora del andlisis de la problematica, ya que

permite vincularla con fendmenos sociales mas ampliosa la vez que muestra mais clara-

menteel posicionamiento de los actores. Los debates constituyen nudos, puntoscruciales

dondelo textual se liga a lo contextualporla condensacion de significaciones  
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propuestas segun donde ubiquenese algo —completamente imaginario—
que constituyelo “originario”’,las raices,las fuentes donderesidiria nuestra
identidad. Endefinitiva lo que se busca,tanto en arquitectura como en
otros camposdelarte yla cultura, es una esencia, un “algo” incontaminado
de dondeasirse para construirla identidad nacional.

Comoejemplo dela riqueza de la busqueda desolucionesbasta
sefalar la multiplicidad de alternativas propuestas enlos indicadores
lexicales de variaci6nen torno al tema, es decir, la serie de nombres
con quese bautizo a la tendencia (ya fuera porsus autores 0 sus segui-

dores): arquitectura nacional, renacimiento argentino, renacimiento

colonial, neo-prehispanico0 renacimiento precolombino, escuela

argentina, criollismo magico, arquitectura modernacriolla,colo-

nial moderno, tendencia americanista, orientacion regionalista y
neocolonial. Esta ultima denominacion difundida por A. Guidoenla
décadadeltreinta es la que perduro y conla cual se le conoce a todo
el movimiento.

Pablo Haryproponeiniciar el “Renacimiento argentino”’", que en lo
arquitectonicosignifica mirar al pasado desdeel presente para apren-
der de él, no para imitarlo. Dealli que no adhiere al neocolonial (de
Noélporej.) por considerarlo una soluci6nacritica, apoyada excesi-
vamenteenel “recuerdo histérico”o enel “romanticismoliterario”.*°
De formacion netamente académica ydefensora ultranza delosestilos
clasicos, este profesor de la Escuela incluye la problematicadela ar-
quitectura nacionalen susclases de Teoria (afios 1915-1917) de las

cualesla revista publica un interesante material. Pablo Hary”® se habia
recibido de ingenierocivil en 1898 en la Universidad de BuenosAires
y luego se gradué de arquitecto en la Escuela de Artes de Bruselas.
Regres6al pais en 1900 y participé activamenteenla organizacionde
la Escuela de Arquitectura (entre 1901 y 1904 tuvo a su cargola cate-
dra de Historia de la Arquitectura y entre 1907 y 1925 lade Teoria de
la Arquitectura).

Comodocente Hary valora la arquitectura del pasado por aquello
que puede ensefiar y no comofuente de inspiracion. Por eso no es
partidario de los “neos”en general, porque “no puedenresultar mas
que modas efimeras”. Rescata dela arquitectura colonial su valor edu-
cativo, su “buena voluntad”para respondera las necesidades quele

dieronorigen;el pasado es considerado comounalecci6n de adapta-

25 Pablo Hary, “Sobre arquitectura colonial”, Revista de Arquitectura (Buenos Ai-

res), num.2 (agosto de 1915), pp. 9-12.

2 Pablo Harynacié en Paris en 1875 y lleg6 con su familia ala Argentina en 1880,

dondevivid hasta su muerte en 1956.
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cion a los escasosrecursos tecnologicos y econdmicos con que se
contaba en nuestro medio. Ahorabien,lo que se pregunta Haryessi el
colonial comoarte y arquitecturatiene el “poder germinativo” suficien-
te para iniciar un Renacimiento argentino. Tiene sus dudasal respecto.
Para responderapela a su formacion:solo las obras clasicas, por su
equilibrio y armoniaestética, han podido provocar “renacimientosdu-
raderos”. Destaca el valor de nuestras iglesias como la manifestacion

mas elevadade la arquitecturacolonial: “Sus plantas y combinaciones

de bovedas son c/asicas —dice Hary— en la acepcion educativa de
la palabra. Se adaptan maravillosamentea los recursosdelsuelo,al
clima y a las creenciasreligiosas no solo colonialessino actuales. De-

bemos unirnospara defenderlas de toda restauracion ignorante” .”’
En este escrito, Hary tambiénplantea dos cuestiones que al pare-

cer yacirculaban en 1915 dentro del campodisciplinar de la arquitec-
tura, en el debate acercade la arquitectura nacional. La primerase

refiere a si los modelos de arquitectura que hay que mirar sonlos pro-
pios 0 los del resto de América Latina o Espaiia. Haryes concisoy

claro: “El Cuzco o Lima, México 0 Toledo,nos sontan exoticos como
LaMeca[...] El pasado colonial americano es de exclusiva incum-
bencia del historiégrafo, delliterato o del poeta|. . .] Al arquitecto no
le inspiraria sino escenografiasi quisiera aplicarlo practicamentea
nuestras necesidadesactuales”.*®

Otra de las cuestionesplanteadas, vinculada conla anterior, es la
relacion arqueologia-arquitectura, de lo cual dice: “Ningun arquitecto
que amesu arte puededesinteresarse de la arqueologia monumentaly

menosatin dela desutierranatal, para conocerlos recursosdel suelo

y laevolucion delas formas tradicionales. Debe estudiar el punto como

arquitecto y no comopintor”.”
Hary plantea desde unapostura netamente modernala necesaria e

ineludible divisiénsocial del trabajo, que traia aparejada la época, en

oposicion a unavision romantica y en cierto modo arcaizante de con-

centrar en la figura del arquitecto practicas tandiferentes comola ar-

quitectura,la pintura ylaliteratura:

Dejada lospintoresel cuidado de hacer cuadros, y a los poetas el glorioso

placer de hacer hablara las ruinas. Haran ambas cosas mejor que vosotros,

ya que en nuestra época la complejidad ha traido la subdivisién del trabajo,

27 Ibid., p. 12.
** Ibid.
»Ibid.  
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yque ya noes posible que sedis como Leonardoda Vinci, pintores, esculto-

res, arquitectos, ingenieros, mecanicos, poetas.*°

Héctor Greslebin formabaparte del grupo de estudiantes que tuvo
especial protagonismoenla constitucion de este movimiento dentro de
nuestra cultura arquitectonica. Se recibio de arquitecto en 1916 con la
primera medalla de oro queotorgola Escuela, habiendoparticipado
ya comoestudiante dela primera Revista del Centrode Estudiantes
en 1911 yde la Revista de Arquitectura en 1915."

Alumnobrillante, mastarde investigador minuciosoe incansable
de nuestro pasado,su trayectoria tuvo un marcado sesgo hacialaar-
queologiayen lo conceptual una notable vocacion de integracion ame-
ricana. En el debate sobre la problematica del neocolonialyla arqui-
tectura nacional se ubica junto a Noél y Kronfuss, en franca
confrontacion con sus maestros “académicos”enrelacion a la impor-
tancia de la historia americana como fuente de inspiracion.

En “Como una nueva arquitectura puede constituirse en Estilo”,
tomaa Viollet-le-Duc como apoyo desu discurso yreproducedeélel
principio basico que exige una “arquitectura logica y verdadera”:

32

Tal es como deberiamos pensar vislumbrando un futuro en el cual se
destacase una Arquitectura Nacional, en medio del maremagnum de

arquitecturas existentes en nuestra metropoli; pensar, en una palabra,

quelos esplendores de la riqueza en la ornamentaciony la profusion de

detalles no sabrian suplir la falta de ideas y la ausencia de raciocinio.

que conducirian a Nuestra Arquitectura por el sendero de la moda: y

modaes sinonimode efimero.**

Enel proximoarticulo de su autoria que apareceen la revista: “Arqui-

tectura coloniallatino-americana. Un ejemplo de adaptaciona los pro-

gramas modernos”,*delinea yalo quesera supostura tedrica en rela-

cion al tema.
En oposicién al eclecticismo vigente la nueva arquitectura surgira

“contrastando conlostipos arquitecténicosfranceses que nossonfa-

* Ibid., p.10.

a arndin Gintetnes. “Héctor Greslebin: una busqueda permanente”. en /00afios de

compromisoconel pais, p. 121

3 Héctor Greslebin, “Cémo una nueva arquitectura puede constituirse en Estilo”.

Revista de Arquitectura, Organodel Centro de Estudiantes de Arquitectura, ler. numero

de 1916.
8 [bid., p. 17.
4 En Revista de Arquitectura,3er. nimero de 1916.
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miliares, con las innovaciones Art Nouveau,conlos temas italianos y
con la simplicidad de nuestras viviendas de planta colonial”.*®

En relaci6n conlas fuentes de inspiraciénestética: “Latradicién
arquitectonica Hispano-Americana buscadaensus fuentesiniciales, es
decir, en los monumentosdel suntuoso Virreinato del Pera, segtin lo
comprueban los documentos expuestosporel Sr. Arq. Martin Noél en
su articulo sobre el Convento de San Francisco en Lima”.*°

En relacion conla adaptacionde esta nueva arquitecturaa los pro-
gramas quela época requiere, describe una “Casa Habitacién moder-
na de estilo colonial’”.*” Sugiere queeste tipo de viviendas transforma-
ria el mododesentir y vivirel pasado:

Es unfeliz ensayo, un ejemplo que nosbrindaloreal de nuestras aspiracio-

nes, el comienzo de unarquetipo al cual se arribara con constancia yes-

fuerzo [.. . ] Y el fendmenopsiquico-social que en la mayorparte de los

casos fue precursor de nuevosestilos, en nuestro caso tal vez se observaria

a posteriori. Es decir, la vista de estas nuevas viviendas, sus ruisticos

interiores, tantos y tan gratos recuerdos de orfebreria y decoracion que

conservan nuestras familias y que encontrarian su marco apropiado, por su

diaria vision, traerian la noble obsesidn denuestro origen, el culto a nuestro
pasado. Solo han sido grandes y conservaronsu unidadlos pueblosfieles

a sus tradiciones, que supieron conciliar en sus dias de progreso las practi-

cas modernas con aquellas quepor tradicion eran fuerza de ley!’*

Cuando Greslebin avanza ensusestudios de arqueologia ira delimitan-
do masel espacio de nuestra historia que pueda transformarseen fuen-
te de inspiracién de esa arquitectura americanapropia. Esa historia
pura e incontaminada, esa “edad de oro”, dondeelarte era auténtico,
se limitaba, segtin Greslebin, a la etapa precolombina.Asi, en 1920
presentard en el Primer Congreso Panamericano de Arquitectos (Mon-

tevideo) una ponencia en dondeplanteara la creacion de tipologias

arquitectonicassobrela basedeutilizacionde la arquitecturay los mo-

tivos decorativos y ornamentalesdel arte precolombino.A fines de ese
afio, junto a sucolega A. Pascuale, presentanenel X Salonde Bellas
Artes un proyecto de Mausoleo Americanoyobtienenel primerpre-

mio.Elcriterio proyectualse torna transparente,los autores funda-
mentanla propuesta en unatransicion gradual,de inspiracion en moti-

Ibid.
“ Thid., p. 26.
2” Se trata de la viviendadel sefior Julio Victorica Roca, ubicada en calle Anchorena

1350 yproyectada por los arquitectos Noél y Blancas.
* /bid.. p: 27:  
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vos antiguos americanossobre principios proyectualesclasicos:se pro-
cede literamente, dentro de los canones compositivos académicos,a
reemplazar las unidadesformalesclasicas porotras derivadas del len-
guaje formal del arte americano.”

Greslebin finalmente,al promediar la década del veinte, se muestra
partidario de un desarrollo paulatino, de una evolucionartistica enla
cultura arquitectonica que permitiera transitar delestilo colonial primi-
tivo hacia el Renacimiento Colonial. Sugiere elaborar una propuesta de
“fusion” de lo espafiol con lo americano “donde no debe predominar el
exotismoextranjeroniel indianismo nuestro”. Pero Greslebin no aban-
donariajamas sus habitos de arquedlogo,visibles tanto en la metodo-
logia de la clasificacion de los ejemplos que hace al describirel estilo
colonial, comoen el enfoque analitico delestilo en si, que es eminente-
mentetecnoldgicoytipoldgico:

Llamaseestilo colonial al ofrecido por el conjunto de construcciones ame-
ricanaserigidas en la épocade la conquista y durante los primeros afios de

nuestra emancipacion. Conjunto que se caracteriza por una cierta armonia

de detalles originales, productos de la fusién del arte espafiol conel arte

indigena o la manera dehacercriolla: armonia quesinllegar a ofrecer una

unidad al conjuntoes representativa de una verdad constructiva casi abso-

luta, de una incapacidadtécnica, artistica y de recursos ambientes; defec-

tos que hacenel conjuntointeresante, duradero, y formado con elementos

facilmenteidentificables.”

Tanto Pablo Hary como René Karman, ambosprofesoresdela Es-
cuela,planteanla imposibilidad de ensefiar a los alumnosun “arte na-
cional”, que podria darse en el futuro como una consecuenciayla
conveniencia de poseer una solida formacionclasica y destreza yen-

trenamientoen el oficio de arquitecto, como herramienta indispensable
para podercrear:

En nuestras aulas no se puede ensefiar “un arte nacional”, lo que supondria

eleccién de una forma de arquitectura conociday casi su imposicionenel

pais; eso seria contraproducente puesto quelos estudianteslatinos necesi-

” Véase a Margarita Gutman. “La corta historia de unarevista y Ja larga de lo

propio”, en /00 afios de compromisoconelpais, pp. 134-135

+” Héctor Greslebin, “El estilo Renacimiento Colonial”, Revista de Arquitectura, ano

x. num.38 (febrero de 1924), p. 37
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tan uncriterio masliberal en su ensefianza, no debiendoser influenciados
en el desenvolvimiento de sus imaginaciones creadoras.*'

[El “arte nacional”) debeser una consecuencia del esfuerzo constante e

individual de los arquitectos investigadores, de conciencia, cuidadosos de

ejecutar siempre la solucién mas conforme con la légica y la estética y

capaces de hacerlo con facilidad [. . .] los estudiantes de hoy no deben

ignorar, pues, que la arquitectura es un arte de composicion y que sino es

posible ensefiarles el “arte nacional” deseado,ellos pueden ensus talleres

de la Facultad acostumbrarse a la composicién arquitectonica y adquirir,

por su propia voluntad y un trabajo sostenido,los medios sin los cuales

toda manifestacion de arte es ilusoria.””

Pablo Hary reconocela “falta de caracter” de la arquitectura dela

épocay responsabiliza detal situaciona la utilizacion de tanto material

importado y de mano de obray profesionales extranjeros, asi comoal

desconocimientodelclimay la geografia del propio pais. Su discurso

es netamenteperlocutorio

y

estadirigido a susjovenes alumnos,a quie-

nes les proponeconvertirse en “arquitectos de arraigo”:

Quienes podran mejoraren el futuro estas deplorables condiciones seran

los arquitectos de arraigo, aquellos que conozcan a nuestro pais en su

naturaleza y tendenciasintelectuales[...] Tratemos pues de crear ese nui-

cleo de estudiososyartistas y tengamos por seguro que al hacerlo abrire-

mosla unica via posible para nuestro porvenir arquitectural, abandonemos

la pueril ilusion de querersalir del atolladero haciendo interesantes acuare-

las de arcaicas formas hispano-coloniales[.. .] ¢ratemos mas bien de inter-

pretar con nuestros recursos genuinoslas aspiraciones de nuestros con-

temporaneos[.. .] Pero esosi, iniciémonos en la carrera con unasolida base

de ensefianza clasica, pues ésaes la unica que jamas ha fallado[., .] Est-

diemosesas grandes escuelas, no para copiarlas sino para aprendera razo-

nary crear.”

Otro de los importantesreferentes dela tematicaes Juan Kronfuss.

Habia nacido en Bamberg (Bavaria) en 1872, yse habia graduado de

arquitecto en Munich. En 1911 llegoa la Argentinay fue una figura

4) René Karman,“Sobrela contribucion dela ensefanza enla prosecuciénde nuevos

rumbos”, Revista de Arquitectura, 2° nimero de 1916,p. 7.

* I[bid.. p. 8.

* Pablo Hary, “Curso de Teoria de la Arquitectura’, Revista de Arquitecturc

numero de 1916, julio de 1916, pp. 17-18. Las cursivas son nuestras, para mostrarel

carActer netamente performativo del discurso.

1, 2°   
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clave de la revista de los alumnos, cuyos “Propositos”, explicitados en
el primer numerose le adjudican. Fue tambiénprofesor de Arquitectu-
raen la Universidad Nacional de Cordoba, ciudad dondese afinco y
fallecié en 1944.4

La Revista de Arquitectura esta poblada de dibujos de Kronfuss.
Escribia poco, su lenguaje mas difundidoeraotro, dibujabaedificios,

sus partes, sus pequenosy a veces minusculosdetalles. Movilizo en
sus alumnosla capacidad de observacion de todo un universo ignora-
do de formas y temas, de elementos cotidianosy hasta entoncesdes-

valorizados que pertenecian a la arquitectura colonial. Kronfuss valora
la autenticidad de aquellas obrastan lejanas y menores,porel acuerdo
reciproco que manifiestan entre formas y materiales. De sus excursio-
nesal interior del pais, con sus alumnosdela catedra de historia, que-
daron comosaldo valiosos relevamientosyregistros graficos del patri-

monio arquitectonico colonial. Comolos otros profesoresdela Escuela,
también delega en los jovenes arquitectos la creacion de este nuevo

estilo.

El temase va enriqueciendo con publicaciones centradas en as-
pectos particulares desde otros camposdel conocimientoy elarte,
escritos por referentes importantes de la época. Asi aparecenarticu-
los de Angel Gallardo (“La casacolonial en México”), Ricardo Rojas
(“Artes decorativas americanas/Resurreccion del arte americanoa tra-
vés de la Universidad”), y Rafael Sanmartino (“Elarte en la arquitectu-
ra colonial’).

La soluciones planteada en todos los casos como unlento proce-
so evolutivo,lineal y ascendente, de construccién de una nueva arqui-
tectura (y con ello de una cultura arquitecténica) resultado del esfuer-

zo, la creacionyel trabajo de las jovenes generaciones. Hay un
desplazamiento hacia un porvenirventurosode los frutos de un pre-
sente incierto, y todoslos pronosticosacerca del futuro estan tenidos
de una considerable omnipotencia en tanto se ubica a los arquitectos
como unicos responsables de la conformacion de esta nueva
arquitectura.

Hacia mediadosde la década del veinte aparece ya unainterpreta-
cién mas “social”delaprofesion de arquitecto, por parte de A. Virasoro:
si bien sigue confiandoa losjovenesla “nueva arquitectura”(refirién-
dose en su casoal art decoy a la arquitectura moderna) aleanza a

44 Alberto de Paula, “Kronfuss en la Universidad y ‘lo nacional’ en el diseno
arquitectonico”, en M. Waisman yotros, Documentos para unahistoria de la arquitec-
tura argentina, periodovi, “El renacimientocolonial”, BuenosAires, Ediciones Summa,

1980,s/f.
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avizorarlos limites que tiene la practica profesional y comolos arqui-

tectos (en particularlos jovenes) son victimas, mas queartifices, de las

condicionesen las que producensusobras.Asi, su discurso cambia de
destinatario. Yano sonsuspares,los arquitectos, a quienesse dirige:

“Hay que cambiarel publico para que cambienlos arquitectos. Por

eso he resuelto dirigirmeal publico. Tal vez los que vengan detras de mi
melo agradeceran, porqueasia ellos no se les opondranya los prejui-

cios y larutina que ahora hay que echar abajo”.°
Existieron tambien posturas criticas y en cierto punto reaccionarias

enrelaci6n al surgimiento deeste debate en torno de la “arquitectura
nacional”. Un articulo de C. Villalobos en 1916 exponela inconvenien-
cia de propendera un “estilo nacional”a partir del apoyo enel pasado.
Califica al estilo colonial de exotico y para nada hermoso."Es decir,
segun el autoresta arquitectura noera ni propia ni buena, derivadadel

barroco importadodeItalia, nuestras iglesias son una malacopia
del Gest de Roma, cuyo modelofue traido a América por maestros
jesuitas italianos.

Si el propésito que guia a nuestros jéveneses de diferenciacionnacionalis-

ta, convengamosque el modelo esta elegido con pocafortuna, puesse trata

de una arquitectura importada aqui, del mismo modo que fue llevada a

Espajfia,yni siquiera a través de ésta, sino directamente,a la pardeella, la

recibimos.*”

La ornamentacionindigenaes desvalorizada comoarte, en mediodel

marco epocaldel positivismode principios de siglo. La critica apunta a
desbaratarla propuestanacionalista, al menos desde una perspectiva
ingenua.Cita en funcién de apoyo desu discurso un agudo diagnostico
del doctor Juan Alvarez:

Pero la verdad es que nunca tuvimos un idioma netamente distinto del

espafiol, ni una literatura especificamente nuestra, como tampoco hubo

escultura, pintura, arquitectura,religién o ciencia netamente argentinas;

apenassi en materia de musica,la influencia de las quejumbrosasflautas

quichuas nospermite ofrecerciertos aspectosdeoriginalidad local. Y asi, la

45 A. Virasoro, “Tropiezos y dificultadesal progreso delas artes nuevas”, Revista de

Arquitectura, nim. 65 (mayo de 1926), p. 180.

46 ©. Villalobos, “La inmotivada tendencia colonial”, Revista de Arquitectura, 4°

numero de 1916, pp. 21-24.
7 Ibid., p. 22.   
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tentativa de restaurar el pasado a base de exotismo, nos ofrece hoy la
escena de algunashijas de extranjeros del litoral, que en las escuelasoficia-

les copian pacientementeen telares primitivos los modelos indigenas que

prepara algun profesoritaliano[. . .] El propésito de caracterizar la naciona-

lidad con algo raro e inconfundible ha llevado a olvidar que las pobres

industrias incasicas no fueron producto espontaneo del suelo argentino,

sino implantadas en el norte de la Republica por otros conquistadores in-

dios venidos de afuera; que las ciudades argentinas no se asientan sobre

las ruinas de las ciudadesindias; y que aquellos europeosque las fundaron

enel siglo xvi[. . .] parecianse bastantea los inmigrantes europeosdelsiglo

xx. Lo que acostumbramosIlamar“caracteristicas de la nacionalidad” no

sonotra cosa que aspectos movedizos y cambiantes, ofrecidos en determi-

nadafecha porel conjunto de los elementos que actuian sobreciertoterrito-
rio; empefiarse en que persistan, cuando han dejado de actuarlas causas

que les dieran vida, es obra deatraso, no de patriotismo.**

Importantesparticipes del debate son los arquitectos Martin Noély
Alejandro Christophersen. Martin Noélexalta los méritos de la arqui-
tectura colonial peruano-boliviana, producto dela fusion de lo hispani-
co ylo indigena. Valoriza la laborde los artesanos peruanos que

cumplieron con la masalta misi6n haciendorevivirlas artes de sus antepa-

sados[. . .] Ellos, los vasallos, consiguieron imponersuestética ornamental.
Entre los elementos platerescos, mudéjares,jesuiticos y barrocosse abrie-
ron paso los arabescosy festonesdel cincel indigena y la labrada piedra se

convirtié en fiel imagen del alma peruana.”

Noél comparte y fomentala tendenciaartistica de la revista de los
estudiantes, pero coincide con los profesores Hary y Karman en la
importancia de la formacionde las nuevas generacionesenla arquitec-
tura clasica, visualizada comola tinica basecierta y solida de toda

busquedahaciael futuro:

Unalabor constante y metédica sobreel estudio de la arquitectura espafiola

y americanaafirmadasobrelos conocimientosclasicos seria quizas la for-

mula, el verdadero punto de apoyodelcualpodrian partir nuestros primeros

ensayos. Parala realizacién de estos nuevos programas bien en evidencia
quedan los buenos propésitos que guian a la nueva generaciondeartistas,

** Juan Alvarez, “La escuela argentina y el nacionalismo”, Revista Argentina de
Ciencias Politicas, tomoxu, p. 338, citado por Villalobos, ibid., p. 24.

* Martin Noél, “Nacimiento de la arquitectura hispanoamericana”, Revista de
Arquitectura, nim.| (julio de 1915), p. 12.
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dado que a su celo debemosla fundacién de esta Revista, cuyos fines
perseguiran la generalizacién de los conocimientos y de las tendencias
americanistas.°

Alejandro Christophersen”considera en un primer momento que slo
el arte espanol puedeser fuente de inspiracién de una arquitectura

nacional, que debera necesariamente adecuarse a programas modemos:

De esas modernas imposiciones, de esas necesidades nuevas,sin destruir

el pasado nacera unaarquitectura racionaly nacional.

Un arte racional, que sera nacionalpor cuanto responderaa las necesidades

de un ambiente moderno, de un clima peculiar, de una vida propia y de

costumbres nacionales.

Arte quereflejara no sélo en sus If{neas de composicionlas aspiraciones de
un pueblo,sino quesus detalles, su escultura y su decoracién sern reflejo

fiel de las cosas que nos rodean, seran cada una un simbolo delas particu-

laridadesde la raza.**

El debate se tornainconsistente cuandose circunscribeel problema de
la arquitectura nacional a una cuestion de lenguaje ornamental y deco-
rativo, en fin, cuando la resolucién del problema parecelimitarse al
establecimiento de un cédigoestilistico.

{Por qué razén debemosconservarla hoja de acantodel capitel corintio

cuandootra flora mas nuestra puede reemplazarla?

{Por qué no podemossustituir las clasicas metopas con argumentacién

de nuestra vida moderna? {Por qué dentro de los elementos cuyas propor-

ciones y lineas respetamos no hemosde cambiar, refrescar y modernizar sus

detalles?

Dosafios despuésdel lanzamiento de la convocatoria través de la
revista, Christophersen evaluaria los efectos producidosenla rea-

29, 66
lidad criticara lo que él llama los rumbos “equivocados”: “No se
trata, pues, de copiar nada, sino aprovechar con acierto una gran
ensefianza, aplicarlajuiciosamente y completarla, como he dicho

pian. 12.
*' A. Christophersen nacié en Cadiz, Espafia, en 1866 y era hijo del consul noruego

de esa ciudad. Estudié en la Académie Royale de Beaux-Arts de Amberesy en la Ecole de
Beaux-Arts de Paris. En 1887 lleg6 a nuestro pais, donde se afincé hasta su muerte en
1946. Fue unafigura clave de la arquitectura de la época, de una prolifica produccion
resultado de untalento particular tanto para el arte como para el debatetedrico.

* Alejandro Christophersen, Revista de Arquitectura, aio ii, nim. 13 (1917), p. 12.
° [bid.  
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anteriormente, con nuestra reflexion y experiencia, con nuestros

conocimientos arquitecténicos y con nuestra vision de arquitecto
moderno”.™

La formula propuesta es clara: aprovecharde la arquitectura

espanola aquello que se adapta a nuestro clima y nuestro suelo,
agregandoleel confort, la higieneyla distribucion funcional de los
locales impuestapor “los tiempos modernos”. Enlo estéticopro-

pone inspirarse en aquello que la arquitectura espanolatiene de
clasica (renacimientoitaliano):

Yoexalté ese arte con el propésito de que buscaésemostodosen su verdade-

ro origen la fuente deinspiracién, por cuanto ese arte denominadocolonial
es tan s6lo una sombra,un reflejo deformadodel quele dio vida y que vino

de la madrepatria [. . -]

Creo que debemospredicar para que todo arquitecto reflexione sobre los

meéritos de la caracteristica de ese estilo colonial que es reflejo del suelo

sudamericano,de su clima y aun de sus habitos, donde los muros espesos

conservanel fresco de las habitaciones, dondelos aleros ylas recovas

protegenlas paredes contra los rayos del sol, donde la teja arabe [. . .] da

una nota encantadora en medio del paisaje de tonos subidos y de uncielo

azul.*°

Para Christophersenla “esencia” de nuestro pasadocolonialse hallaba

enel “renacimientoitaliano que pasandopor Espaiia ytransformadoal

rozarse conel mudéjaryel platerescollegé disfrazadoa las Indias”. En

su afan de reafirmarla importancia de adaptars6lo lo queesutil. elo-

giara ampliamentela arquitectura del Mission Style, en la mismapos-

tura que Sarmientosetentaafios antes, otorgandolesa los norteameri-

canosla capacidad para producirunarte nacionalresignificando los

elementosdela cultura universal:

He elogiadola interpretacin que los americanos han realizado conlos

vestigios de una civilizacion anterior. Han sabido elegir lo que con

tanto tino han implantado los jesuitas, han buscado el origen de esa

arquitectura yla han resuelto inspirandose en una interpretacionlibre

del renacimientoitaliano. Creo que entre nosotros algo parecido suce-

dera cuando nos demosbiencuenta que no necesitamos hacer arqueolo-

gia sino que debemossacar partido de los materiales que poseemos,

‘+ A. Christophersen, “A propositodelarte colonial”, Revista de Arquitectura. nun

15 (1918), p. 32
* Ibid., pp. 32-33
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adaptando nuestra arquitecturaal climay al paisaje argentino, tratando

de reflejar todo esto con sinceridad.°

Finalmente no podemosdejar de mencionar a Angel Guido, quesi bien
no participo en los afios iniciales del debate y escribio poco enel pe-
riodo estudiado en la Revista de Arquitectura, expuso su postura
ideoldgica en relacion con el tema y su preocupacionteorica por resol-
verel binomio tradicién-modernidad en importantes foroscientificos y
tratadosen suslibros de la década deltreinta.”” s

Guidotenia una formacion enriquecida porel conocimiento dela

historia y una actividad profesional que abarcaba tambiénel urbanis-

mo, siendo en este campo pioneroenel pais. Su posturatedorica en

relacion conla arquitectura nacional esta apoyadaenla obra de Ricar-

do Rojas: Eurindia: ensayodeestética sobrelas culturas america-

nas, de la cual dira Guido: “Proponeunideal de autonomia y supera-

cion. No rechaza lo europeo,lo asimila; no reverencia lo americano,lo

supera’’.
A mediadosde la década delveinte ya nadie podia ignorarlas

inmensastransformacionesque se habian operadodentrodel arte de
construir porefectos de la modernizacion y el avance tecnoldgico, en
particular en todolo referidoa instalaciones, equipamiento y nuevos
materiales. Hay quienes comoGuidoseesfuerzan porintegrarlas bus-

quedasde una arquitectura nacional conlos avances de “lo moderno”~
enuna adhesioncritica yselectiva de aquello que venia de afuera:

Nuestra actitud esta en no perder el ritmodela corriente moderna, sugerida

por Europa,ni renegarde él, sino muyporel contrario: tratar de ser moder-

nos, asimilar todas las necesidades materiales y espirituales contempora-

neas; pero ser nosotros mismos; decir y hacer estas cosas, pero no con

inspiraciénprestada, sino con creacion bien nuestra, reconditamente ame-

ricana.”*

Ybien, creemos que hacia 1920, la nocién de “lo moderno”articula

uno de los puntosclaves del debate. Para algunosera unacorriente

foranea(el funcionalismo europeoligadoalarte abstracto), para otros

era unestilo mas,pero casi todoscoincidenenla acepcion tecnologica

* [bid., p. 34.
‘7 Nosreferimos a Concepto moderno delahistoria del arte. Rosario. UNL. 1936y

Redescubrimiento de Américaenelarte, Rosario, UNL. 1940

‘* A. Guidoenel Tercer Congreso Panamericano de Arquitectos, citado por M

Gutman, “Lacortahistoria de una revista”, pp. 124-125  
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del término. El métodoproyectual heredadodel tipologismo del siglo
xix (tanto en el academicismo comoenel eclecticismo)habia perpe-
tuado en el habitus del arquitecto la concepcion de la obraa partir de
la triada vitruviana:utilitas,firmitas y venustas. La funcion(utilitas)
estaba determinada por programas “modernos”, resultado delas ne-
cesidadesde un presente en vertiginoso cambio.Lossistemas tecnolé-
gico-constructivos(firmitas) habian sido revolucionadosconelpro-
ceso modemizador. Habia consenso, comodijimos,en adaptarsea los

avancesde la tecnologia, fendmeno que no solamente se veia como
algo inevitable sino cuyo desarrollo era autonomo e imparable y cons-
tituia la nuevautopia del siglo xx. La expresionestética, el lenguaje
ornamental y decorativo (venustas) era el punto de conflicto entrelas

distintas posturas. En un extremoestaban quienes consideraban que
cualquieredificio por “moderno”que fuese podiavestirse con ropajes
estilisticos al gusto delcliente y del arquitecto. En el otro extremoesta-
bala incipiente vanguardia dela arquitectura moderna que propiciaba
un enfoquediferente, mdsintegraly unitario: la expresion formalyla
belleza de una obraesel resultado dela respuestaa la funcion,adap-
tada al medio,la épocay los materiales y la tecnologia. Entre ambos
extremosexistia una variada gamadeposicionesintermedias,en don-
dela riqueza delas soluciones propuestas dependierondela interaccion

e integraciOn delas variables enjuego.

6. Los desplazamientosdel conflicto

En 1918, poco tiempo despuésdela fusion delas revistas, la Socie-

dad Central y el Centro de Estudiantes de Arquitectura encaran en

forma conjuntala realizacion de una encuesta entre importantes arqui-

tectos sobre temas deinterés. Las respuestas publicadasenla revista,

de Karman,Aloisi, Christophersen, Alvarez, Géneauy Storti, nos per-

miten evaluarel estado deldebate, la coincidencia de la mayoria en

ciertos puntos y dondesealojan los conflictos.
Todos coinciden enla necesidad de unaarquitectura nacional adap-

tada al climay suelo argentinosy atin enlos habitos de sus habitantes,

arquitectura que en nuestro caso presentaria un espectro variado de

alternativas dadala diversidad climatica, la extensionterritorial y hete-

rogeneidad culturaldesituacionesregionales.
La mayoria afirmaqueexiste unadificultad (algunos hablan de im-

posibilidad) de asentar las bsquedas de modelosen nuestra historia.

Comose reconocela importancia deeste factor identificatorio,las
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propuestas de busquedas enel pasadooscilan entre Espafia o el pasa-
do de otros (América0 paiseslatinos). La respuesta mas benévola con
nuestro pasadoreales la de Raul J. Alvarez, quien afirma que nuestra
arquitectura colonial con sus pocos elementoshistéricos puede ser
aplicable a un numerolimitado de obras,en particular rurales.

La pregunta mas productivaresulto serla ultima, en relacion a los
“materiales nacionales”. Se preguntabala opinion acercade fomentar
industrias nacionalesde materiales de construccién ysobre la adhesion
que éstas tendrian entre los arquitectos en relacién con los materiales
importados.Este era un temacrucialen la época porcuantola guerra

de Europa —queinterrumpié la provision de materiales— habia de-
mostrado la conveniencia del autoabastecimiento,y porotro lado como
el tema dela dependenciacultural habia desembocadoenelde la de-
pendencia tecnoldgica. E] nacionalismoen arquitectura empezaba por
el origen nacional de los materiales, afirmaba la mayoria. Las respues-
tas mas significativas son las de Christophersen y Géneau,si bien todos
coincidenen la necesidad de su desarrollo:

Considero indispensable fomentarlas industrias nacionales de materiales

de construccion, desarrollar nuestras canteras de marmoles, de piedra y de

granito, dar impulso a las fabricas de ceramica, implantandola fabricacién

de la ceramicade arte decorativo,la tierra cocida, los esmaltes, los azulejos,

mejorar los procedimientosde la fabricacién de nuestros yesos y de nues-

tras cales, llegar a fabricar nuestros colores y nuestrastierras, dar salida a

las maderas nacionales mas apropiadasparala construccionetc., etc. y, en

una palabra con la ayuda del gobierno, con la rebaja de fletes y con una

direccién superior bajo la autoridad de un ministerio de la industria, podria

el pais crear mucho de lo que hasta ahora importa.”

C. Géneauincorpora un elemento al debate: “Tengo esperanza que,
con el empleo de materiales noblesdelpais se llegara a caracterizar

nuestra arquitectura”.°°A los materiales mastradicionales le sumael
“cemento portland”:

Este, que sera un producto nacional, obtenido por la coccion de la cal y

arcilla por medio del petréleo argentino, nos permitira levantarlos esquele-

tos de hormig6n armadonecesariosparalos edificios de gran altura que se

* A. Christophersen, “Encuesta de la Sociedad Central de Arquitectos y del Centro
de Estudiantes de Arquitectura”, Revista de Arquitectura, aio tv. nim. 18 (1918), p. 4.

“Entrevista a C. Géneau, en “Encuesta de la Sociedad Central de Arquitectosy
del Centro de Estudiantes de Arquitectura”, Revista de Arquitectura,aio wv, num. 18,

pp. 6-7.  
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requieren en los grandescentros de poblacién[. . .] Podremos pues, con

materiales del pais, hacer evolucionarla arquitectura nacional, mantenién-

dola a la altura del progreso.”'
En la actualidad, debidoa la dificultad creciente para conseguir materia-

les de construcci6nextranjeros, resulta ser éste el problema mas escabroso

quese presentaalprofesional, para el progreso y economiade la edifica-

cin. Es necesario, por lo tanto, hacer economia de materiales extranjeros,

sustituyéndolospor los que se puedan conseguirenel pais, siempre quelo

permitala estabilidad del edificio o biensuestética. Fomentarlas industrias
nacionales yestudiar nuevos métodosde construccién o bien modificar los

existentes a fin de que permitanutilizar los productos del pais.

Hacia 1919 el debate sobre la arquitectura nacionalsufre un despla-
zamiento: de temasdela historia a aspectos mas pragmiaticosreferidos
alo economicoylo tecnoldégico, la disponibilidad de materiales de

construccionyel desarrollo industrial del pais comienza a manifestarse

comouna preocupacion de muchosdentro de la profesion.
Los cambios tecnolégicos producidosenla década,enrelaciona

los materiales,las instalaciones, el equipamiento,fueron induciendo

cambiossignificativosenel funcionamiento yuso delosedificios. Exis-
te todo unvasto tema porinvestigaren cuantoa la relacion dela indus-
tria de la construccién (nacionalytrasnacional) con los procesos de

transformacionde la arquitectura en esta década, es decir como se
fueron induciendo cambiossignificativos porla imposicion de tecnolo-

gia innovadora.
7. Epilogo

Apemasdelas revistas técnicas existieron otros ambitos donde se puede

rastrear la evolucién del debate y cuyos distintos momentos se
correlacionan con lo analizado de la producciontextual. Uno de esos
espaciosfueron los congresos.

Enel Primer Congreso Panamericano de Arquitectos ( Montevi-
deo, 1920)es planteadoel temadela relacion entre la produccion de

materiales de origen nacionaly la expresi6ndela arquitectura; conclu-

yendo en lanecesidad de recomendarel desarrollo de las potenciali-

dadesde desarrollo industrial de cada pais en este campo. El Segundo

Congreso en Lima (1924) se ocupard del temade la conservacion de

monumentosy patrimonio arqueolégico americano.Lossiguientes con-

gresosincorporanel tema de manera organicaplanteandoel debate

"| [bid., p. 8.
© Entrevista a Jacobo P. Storti, en “Encuesta”, p. 11.
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entre tradicién y modernidad. En el Tercer Congreso (BuenosAires,
1927) es éste el unico temaen el que no huboacuerdoantelas duras
criticas que sufrieron las exposiciones de los “americanistas”. yel
Congresose abstiene de expedirseal respecto. Enel Cuarto Congre-

so (Rio de Janeiro, 1930) es evidente la consolidacioninstitucional de

la tendencia americanista, ya que se recomienda oficialmente la crea-

cion decatedrasde arte nacionaly declara que “no existe incompatibi-

lidad entre el regionalismoy el tradicionalismoconel espiritu moderno.

ya queesposible obteneruna expresionplastica nacional dentro de las

normasy practicas que los programasy materiales imponen”. Enel

Quinto Congreso (La Habana, 1933) continua el debate entre los

defensores de una arquitectura de raigambre hispanoamericanay los
adherentes a la arquitectura internacional del Movimiento Moderno.

Algunas preguntas lanzadas en 1915 no hanhallado respuesta apro-

piadahasta el presente y en los ochentaafios transcurridos hanapare-
cidociclicamente formulacionessimilaresy articuladas a esa pregunta

inicial, que vinculan la arquitectura a la identidad y que cuestionanlas
bases tedricas de la produccién,susignificado y su insercion enel

campodela cultura. Si bienla difusiény consolidaciondel ideariodel
Movimiento Moderno, aunquetardio, brind6la ilusion efimera de ha-

ber solucionado los términosde la ecuacion en favor de respuestas

universales, utopicas y atemporales, los limites impuestosporlareali-

dad hicieron que

a

fines de la década del sesenta y en particularenla

del setenta, se reanudarala discusién acercade la identidad. Pero ese

temaseria motivo deotro trabajo que escapaa los objetivosdel pre-

sentearticulo.

Aunqueesta primerafase del debate sobre la arquitectura nacional

recién se clausura a mediadosde la décadadel veinte, en 1919 como

ya dijimos hay indicios que marcan la esterilidad de la busqueda, que

progresivamentese va reduciendoa cuestionesde lenguaje.

De todos modosalgunos temas que vinculabanidentidad yarqui-

tectura, lanzadosal debate en 1915, promovieronenlosafios sucesi-

vos unaserie de propuestas que darian frutos y producirian efectos

muchosafios después, desdela revalorizacion y conservacion delos

monumentoshistéricos hasta laresemantizaciondel“califormiano” como

el estilo “nacional” apropiadodela vivienda masivaenlos primeros

gobiernosjusticialistas.
En relacion con eltemade la conservacién delpatrimonio monu-

mental colonial y arqueoldgico prehispanico,el gran aporteinicial lo  
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realizo H. Greslebin.® Luego,laaccién de Mario Buschiazzoy la crea-

cion de la Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares

Historicos en 1940, coronan un desarrollo que tuvosu origen enel

periodoanalizado.
Si hacia 1915 el conflicto acerca de comodebia ser “nuestraar-

quitectura”dividia a los maestros académicosde losjovenes alumnos

nacionalistas, hacia 1925 se habian conformado nuevosbloques,pro-

ducto delas alianzas yde la aparicién de nuevos adversarios. Los

jévenes de 1915 al madurar la experiencia universitaria tomaron distin-

tos rumbosque,en relaciéncon la bisqueda planteada de una nueva

arquitectura, se resumenen dosopciones principales. La primera fue

permanecerdentro del marco contenedorde la Sociedad Central. ali-

neadosbajo su conduccién quese hallaba hegemonizadaporlos “ma-

yores”. El debate sobre lo nacional, como dijimos, fue perdiendori-

queza e integralidad en la medida en que la discusion se redujo a una

mera cuestin de lenguaje. De este modola btisquedadelosjovenes

dejo deserirritante y opositoraal academicismo cuandose convirtio

en unestilo mas que constituy6 unaalternativa diferente dentro del

elenco ecléctico de la época. Laotra opcionparalosjovenesfue atra-

vesar la linea divisoria y convertirse en disidentesa la tradiciondiscipli-

nar —académica,ecléctica y nacionalista— pasandosea grupos de

vanguardia que adherian al Movimiento Moderno. Estos arquitectos

consiguen a mediadosdela décadadelveinte neutralizar cualquier otro

debate o desarticular cualquierotra critica que no fuera contraellos.

Se convierten en el foco de ataque de los “grandes”(Cristophersen-

Bustillo) de la Sociedad Central.

En 1924el articulo “Estética contemporanea”de A. Vautier y

Prebisch, que presenta el proyecto de unaciudad azucarera en Tucuman

dentro de la vanguardia moderna,desato la polémica que se prolonga-

ria hasta promediar elsiglo.Se trata de un proyecto utdpico inspirado

en la “Cité industrielle” de Tony Garnier (1900), donde la memoria

descriptiva que se publica expone con un lenguaje apasionadoydiso-

nante, para los habitos de la época, toda una oposicion

a

laestética

vigente desde un nuevoplanteo ligadoalarte abstracto, el maquinismo

Losprincipales aportes de Greslebin fueron: /) la ponencia presentadaal Primer

Congreso Panamericano en 1921 sobre “Conservacion de los monumentos que tengan

valor historico”, 2) el trabajo publicado en la Revista de Arquitectura sobre “Estancias

puntanas”, 3) sus innumerablestrabajos arqueolégicos, 4) el proyecto de ley que enviaen

1925 ala Comisi6n Nacionalde Bellas Artes de “Conservacion de monumentosartisti-

cos, hist6ricos y arquitectonicos”, con quinceafios de anticipacién dela ley de creacion de

un ente nacionalsimilar, véase Gutiérrez, “Héctor Greslebin”, p. 121.

 

La cuestién de la arquitectura nacional en Argentina (1900-1930) 157

y laarquitectura moderna. Es unapropuestapara pocos ya que pro-
pone unarecodificacion muy importante dentro de los valoresestéti-
co-formales de la época. Noerafacil en el contexto de la cultura ar-

quitectonica del Buenos Aires de 1925 adherir alprincipio de la belleza
de las formasttiles y valorar una expresionplasticatan diferente y tan
distante de las normas y lenguaje del academicismo.

La indiferenciaante la visita de Le Corbusier a Buenos Aires en

1929, hecho que ignora completamentela Revista de Arquitectura, y
cuyos movimientos quedanreducidos al nucleo de la vanguardiapor-
tefia, es un sintomadela divisoria de aguas.

Ensintesis, y para finalizar, es importante puntualizar que:
* La generacion dejovenes (estudiantesy arquitectos) que se cues-

tiond hacia 1915-1919 comodebia ser “nuestra arquitectura” yse
planted desdela especificidad disciplinar el tema de la identidad, lo
haran comoeco de un debate mas amplio en el campocultural en torno
ala identidad nacional. Si bien las preguntas y los planteamientosfor-
muladosa partir de esta busqueda no conmovieronlos supuestosbasi-
cos (en lateoriay en la practica) del habitusprofesional de entonces,

fueronutiles con relaciéna su funcion aglutinante dentro de este nuevo

campodelsaberydel hacer arquitect6nico. Enefecto, contribuyeron a
diferenciar a los arquitectos de otros agentes de la construcciondel
habitat y consolidaron en gran medidala tradiciondisciplinar inaugura-
da pocas décadas atras porlos “fundadores”, en su mayoria extranje-

ros, académicos0 eclécticos. Lejos de antagonizar y agudizarel con-
flicto conrelaciéna las practicas, el debate acerca de la identidad se
torna cada vez maslaxoy terminapor reducir la problematica a una

cuestién deestilo, concluyendoa lo largo de una décadaconlainte-
gracion de la mayoriade estos “jovenes”de 1915.

* Sin embargo, hacia 1925 quienes realmente ponen en
cuestionamientoel habitus profesional del arquitecto son los que se

adhieren

a

lavanguardia del Movimiento Moderno.Ellos producen un

remezon,un giro brusco de la mirada, un cambiodel tema objeto de

los debates. Por un ladose plantea unarevision profundadela identi-

dad profesional (qué es la arquitectura?), por el otro cuestionael

habitus consolidadoentanto conjunto de practicas que constituyen

el saber hacer de un grupo profesional especializado.™

“ Utilizamosla nocién de habitus de Bourdieu “comosistemadelas disposiciones

socialmente constituidas que, en cuanto estructuras estructuradasyestructurantes, son

el principio generador y unificador del conjunto de las practicas y de las ideologias

caracteristicas de un grupo de agentes”, véase Pierre Bourdieu, Campo delpodery campo

intelectual, BuenosAires,Folios ediciones, 1983, p. 22.  



 

Silvia Augusta Cirvini

Este desplazamiento del nucleo del debate hacia cuestiones mas
sustantivas dentro dela disciplina, enfrentara a la “vanguardia moder-
na”al resto de los practicantes de la profesion que liman susdiferen-
cias frente al adversario comun y se abroquelanen torno a lo que de-
nominamosla tradicion disciplinar.® Esta oposicion entre modernidad
ytradicion durara masde un cuarto de siglo. La cuestion de la identi-
dad nacionalvolvera a ser debatida en el amplio campodela cultura y
nohallara porvarias décadas unarespuesta especifica dentro de la
disciplina arquitectonica.

\ARQUITECTURA,
|

ii

i

° Esta tradicion que se puedesintetizar en la concepciéndel arquitecto-artista cuyo
origen moderno se remonta al Renacimiento, su desarrollo en tanto saber tecnico y
artistico se expande conla [lustraci6n (s.xviul) y su habitus se consolida conel tipologismo . :
como método proyectual(s.x1x) cuando su difusién se hace ecumenica. Portada de la Revista de Arquitectura    
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Balance y perspectiva dela filosofia
latinoamericanaalfinal del milenio

Por Pablo GUADARRAMA GONZALEZ

Universidad Central de lasVillas, Cuba

yee DE EFECTUAR CUALQUIER BALANCE,los encargadosdeeje-

cutarlo siempre tienen que ponerse de acuerdo sobre cual
sera el objeto del andlisis, qué instrumentosutilizaran para esa
labor, qué parametrosestableceran para ordenarel material balan-
ceado etc. No se puede emprenderun balance en formaprecipita-

da, sin tener debidamentedefinidostales presupuestos yespecial-

mente el objetivo que motivael balance.
Si de lo quesetrata es solamente de determinarfaltantes,pér-

didas, insuficiencias, de antemanoel resultado no sera muyalen-
tador para quienesse encargan dela tarea. Porel contrario, cuando

se pretende justificar apologéticamente cualquier ausencia nece-

saria o fendmeno anormal, puede que tal manipulaciéndel balan-
ce pierda la objetividad suficiente para hacerlo creible y, sobre
todo, asumible para impulsar la labor futura.

A nadiealfinal del primer milenio cristiano se le hubiera ocurrido
hacerun balance de Ia filosofia latinoamericana, porquejamas se puede
balancear lo que no existe. Sin embargo, al concluir este segundo

milenio hay suficiente consenso para considerar que nosdlo es posi-
ble efectuarlo, sino que es necesario. Incluso aquellos que nieganla
existencia de unafilosofia latinoamericana no ponen muchosreparos
en que se realicetal andlisis, comoesel caso del filosofo colombiano
RubénSierra Mejias, quien sostiene: “Si por‘filosofia latinoamerica-

na’ entendemosla filosofia que bien o mal han hecholos latinoameri-
canos, entonces tenemosquese trata de un asunto concerniente a la
historia de las ideas, y no un problemafilosofico genuino”™.' Parece
que al menosalgo existe contales caracteristicas que puede ser some-
tido a enjuiciamientocritico para finalmente delimitar si es 0 nofilo-
sofia, asi comosi porta 0 noelatributo de /atinoamericana.

' Rubén Sierra Mejia, Apreciacion de la filosofia analitica, Bogota, Universidad
Nacional de Colombia, 1987,p. 123.
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Por otra parte, muchos coinciden en considerar también que
las efemérides para delimitar periodos 0 etapas, son muyrelativas.
Comoparte de la cultura occidental, los latinoamericanospartici-
paron de la convencionde tomarla historica aparicion de Jesucris-
to como nacimiento de una nuevaera, de nuevasreligiones, nue-
vas filosofias etc. Las mismas razones asisten a los budistas o
musulmanespara establecer cronologias diferentes.

Si Wittgenstein aseguraba quelos limites de mi lenguaje son
los limites de mi mundo,’ ypara algunos no podemosescaparde
la carcel de las palabras, otros mas osados buscan y encuentran
adecuadossenderosde fuga delos barrotesde los términos.

Hayquienessostienenquelafilosofia solo surgié en el mundo
griego y se atienen al origendel vocablo,’ ademas de reconocerla
riqueza cosmovisiva de aquel pueblo, pero sin tomar en conside-
raciOn que en el Oriente antiguo muchoantes que los griegos hubo
formulaciones filosoficas y hasta escuelas de pensamiento impre-
sionantes.*

Nadie dudadel aporte griego a la cultura mundial, pero ne-
garse a reconocer los valores de otras culturas anteriores y
posteriores a la griega en el plano filosdfico resulta deformador
y alejado de la verdad. Seria lo mismo que ignorarla existencia

del arte, la literatura, el derecho, la moralo el Estado, encultu-
ras anteriores a la aparicion del término correspondienteen grie-
go o en latin.

Partir del presupuesto de que la filosofia no es atributo exclu-
sivo de pueblos determinados y que pudo aparecer como forma
especifica del saber humanoalli donde se produjeron determina-

2“Lo que pretendeel solipsismoes bastante correcto, s6lo que no puedeserdicho,
sino que se muestra a si mismo. Que el mundo sea mi mundose muestra en el hecho de
quelos limites del lenguaje (el lenguaje que sdlo yo entiendo) significan loslimites de
mi mundo”, Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Pears y Mc. Guinness,

Epigrafe, 5.62.
3 “Si dejamosaparte el oscuro problemadelafilosofia oriental —india, china—,

donde lo mas problematicoes el sentido de la palabra mismafi/osofia, y nos atenemosa
lo que ha sido esa realidad en Occidente, encontramos que en su primera etapa es la
filosofia de los griegos”, Julian Marias, Historia de la filosofia, Madrid, Revista de

Occidente, 1952, p. 9.
+ “Dicen algunos que la Filosofia, excepto el nombre, tuvo su origen entre los

barbaros; pues comodice Aristételes en su Mdgico y Sociénen ellibro xxii De las
sucesiones, fueron los magossusinventoresentre los persas; los caldeosentrelos asirios

y babilonios; los gimnosofistas entre los indios; y entre los celtas y galos los druidas,

con los Ilamados Semnoteos”, Didgenes Laercio, Vida de losfilosofos mas ilustres, La

Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1990,p. 9.
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das premisasintelectuales y sociales, es requisito basico para un

balance de la filosofia latinoamericana.
Para que aparezca la vida filosofica en una cultura, no basta

que exista lenguaje o religion, tiene que producirse un determina-

do nivel de desarrollo del pensamiento abstracto que propicie la
reflexion racional autonomacon independenciadela fe, 0 junto a

ella, pero sin subordinar su instrumental epistémico a su campo.
La filosofia solo puede fructificar si ademas existe un numero

de conocimientos cientificos que propicien un asiento fundamen-

tado a determinadas proposicionesbasicasdel saberfilosotico. Por
tal motivo, Gustavo Buenosostiene:

La filosofia es un producto muytardio e implica despliegues evolutivos

muy avanzadosentécnicas,instituciones sociales, incluso en ciencias (con-

cretamente en la geometria); lo que equivale a suponerquelafilosofia no

es una actividad espontanea,atribuible al hombre ensentido indetermina-

do, sino que ella implica, por de pronto, una educacionprevia del “geénero
5

humano”.

Unafilosofia que s6lo se apoyeenlosartificios de la especulacion
puede facilmente desembocarenel vasto y profundoterrenode la
fe. En ese momento debe dejar de ser considerada comotalyvalo-
rarse como pensamientoreligioso.

A la vez,el saberfilos6fico exige una exquisita elaboracion de
un aparatocritico de perfeccionamiento gnoseoldgico que posibi-

lite someter a enjuiciador analisis todas las demas formas del sa-

ber humano,de las distintas expresiones de la espiritualidady la

activa practica del hombrey, en primerlugar, de la propia filosofia.

De igual forma, para que prolifere la filosofia tienen que

existir determinadas premisas sociales, como una adecuadadi-

vision del trabajo que posibilite este tipo de creacionintelec-

tual. No todos los pueblos han generado simultaneamente estas

premisas basicas, pero ningunoesta excluido de la posibilidad

de haber engendradofilosofias 0, aun, de gestarlas.

EI] cardcter pionero de la creatividad de cualquier manifesta-

cién de la cultura no predetermina fatalmente privilegios de reco-

nocimiento exclusivo y eterno a determinados pueblos. La produc-

ciénfilosofica, aun cuando inexorablementeporta de algun modoel

sello distintivo del pueblo que la concibe, no debe ser tampoco limi-

5 Gustavo Bueno, Quéeslafilosofia, Oviedo, Pentalfa, 1995, p. 43.  
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tada en su valory dimension a los parametroshistoricos y geogra-
ficos de su lugar de nacimiento y desarrollo.

Del mismo modoquela poesia no esdel poeta, sino del que la
necesita —comole reclamabael cartero a su amigo Pablo Neruda—
tampocola filosofia es de su creador 0 portavoz. Primero, porque
las fuentes nutritivas de sus ideas jamas son exclusiva creacion
individual. La meritoria funcion maternal que desempeijiael fild-
sofo respecto de la gestacién de las ideas no debe desconocerla
imprescindible paternidad de aquellas de otros hombres, muchas
vecesdificiles de identificar, asi como tampoco debehiperbolizar
el socratico papelde los obstetras del pensamiento. Una adecuada
justipreciacion del condicionamiento social de todaslasideas fi-
loséficas conduce a dar razon a Hegel de quela filosofia es siem-
pre conciencia de una época.

Pero las ideas filosOficas no son simple producto o resultado

pasivo de determinadascircunstancias. Ellas, al subsumir exigen-
cias epistemologicas, axiologicas, éticas, politicas, estéticas etc.,
mueven e impulsanla conciencia de la época en que se generany
en ocasionesde otras posteriores. Esas ideas no permanecen como
enigmaticosjeroglificos para que un arquedlogo, siglos después,
vengaa descifrarlos, sino que actuan comocatalizadores de nece-
sidades de un momento determinado, es entonces que adquieren
la condicién de aufénticas,° que pueden perder o enriquecer de
acuerdo a como sean asumidasporsuscultivadores.

La filosofia no reduce su contenido a gentilicios ni a patro-
nimicos, aunque podamosutilizar los términosdefilosofia china,
griega, alemana,francesa o latinoamericana, del mismo modo que
es facil ponerse de acuerdo cuandose hacereferenciaa lafilosofia
taoista, platonica, tomista, marxista o heideggeriana.

En cualquiera de estos casos se sabe quese esta haciendorefe-
rencia a las ideas filosdficas en una cultura, pueblo o autor, del
mismo modo que cuandosehacereferencia la ciencia francesa,
inglesa o norteamericana, que propiamente tampocosontales, pues
solamenteserefiere a la actividad y resultadosde los cientificos
en esa parte del mundoo pais en cuestion.

“*E] pensamientoimitativo es inauténtico, no por dejarse influir por ideas “extra-
fas a la realidad’, sino por aceptarlas sin una discusién y examen personales: es un
pensamiento enajenado, noporser propio o peculiar, sino por carecer de autonomia
racional”, Luis Villoro, “Sobre el problemadela filosofia latinoamericana”. Prometeo
(Universidad de Guadalajara), nim.7 (septiembre-diciembre de 1986), p. 28.
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No sucedeasi conelarte,la literatura 0 conlasideas religiosas

que portan de un modo diferente el sello de sus respectivas cultu-
ras. Tampoco puede establecerse una simple comparacion con las
ideas politicas, juridicas o morales, las cuales poseen otro grado

de especificidad.
Cualquier analisis que no tome en cuenta las diferencias nota-

bles entre el saber filosofico y el saber cientifico, asi como entre
éstos y las restantes formas de la vida intelectual y espiritual de

los pueblos, puede conducir a confusiones. Sélo un andlisis que se

plantee la busquedadela differentia specifica’ de cada unade es-

tas expresiones de la cultura humana podria aproximarse a mayo-
res niveles de objetividad.

Un problemanoinsignificante es el del término /atinoameri-
cana. Es conocido que sdlo desde mediadosdel siglo pasado los
franceses en sus empefios neocoloniales contribuyeron a estimu-

lar el concepto de AméricaLatina,‘ en lugar de América en gene-

ral o de Hispanoamérica,el cual poseia connotaciones muy dife-

rentes.
Aferrarse al momento de la apariciondel término podria conducir

a pensar quela producci6nfilosofica latinoamericana se circunscribe

alaefectuada desde mediadosdelsiglo pasado 0 atin masa iniciosdel

presente, comosuponiala inexacta denominacion de Francisco Ro-

mero de fundadoresde lafilosofia latinoamericana a pensadores como

Antonio Caso,José Vasconcelos, Alejandro Deustua, Alejandro Korn

y Carlos Vaz Ferreira. Segtineste criterio no se justificaria la labor de

destacados pensadoresdesiglos anteriores que atin hoy impresionan

porsuculturafilosofica.

Una sabia soluciénal conflicto semantico lo puede aportarla

denominaciénde filosofia en América Latina0 en Iberoamerica.

de tal modo no quedarian excluidas aquellas ideas formuladas en

estas tierras antes de la aparicion de dichosgentilicios. Tambien

existen otras formulaciones dedistinta o mayorcarga ideologica

7Una explicacionen la que no haya una demostracion de la differentia specifica

-refiriéndose a los objetosreales, naturalmente— noes una verdadera explicacion’ .

Karl Marx, Critica del derecho politico hegeliano, La Habana. Editorial de Ciencias

Sociales, p. 41. q

*“De Latinoamérica, o América Latina, comocontrapartida de la América Sajona.

se empieza a hablar, dice Phelan, ha ia 1860. Sera la Francia de Napoleon IH la que

acuite un término conel que pretenderajustificar el proyecto de expansiOnque se inicia

conla intervencionen México,en el aiio de 1861", J. L. Phelan, “El origende la idea de

Latinoamérica”, en /deas en torno de Latinoamérica, México, UNAM-UDUAL. 1986. p

442   
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segun los objetivos del enunciante, como puedenser “filosofia de
nuestra América”, “filosofia latinoamericanade la liberacion”etc.
Indudablementeel problema de la denominacion puede parecer de
facil solucion para algunos, mientras para otros constituye aun una
cuestion porresolver.

Hacevarios anos, durante un Congreso Interamericano de Fi-
losofia efectuado en Caracas, se tomo el acuerdo de no abordar
masla cuestiOn, pues se consideraba quela existencia de la filoso-
fia latinoamericana era un hechoindiscutible. Sin embargo,la tes-
taruda realidad obliga a que en todo congreso o evento filoséfico
reaparezcade algtin modola cuestion, para indicar que el proble-

manoesta definitivamente resuelto y exige a los investigadores

volver de nuevo sobre el asunto.

Tambiéndurante siglos se prohibio discutir sobre el tema de la
centralidad dela tierra en el universo, y aun después de Copérnico
hubo mucho tiempoen quese consider6 una herejia cuestionarse
el dogmatolemaico. Hubo que esperar algun tiempo para que las
dialécticas concepciones de Brunosobrela infinitud del universo
llegasen a cuestionar cualquier tipo de centralidad, tanto la
tolemaica dela tierra, como la copernicanadel sol, pero esto le
cost6 que trataran inutilmente de incinerar susideas.

Hoynuevas hogueras inquisitoriales se encienden confrecuen-
cia para someter al fuego a aquel que se cuestionela centralidad
europeadela filosofia. En ocasiones reaparecenhasta espengleria-
nas concepcionesquellegan a vaticinar nuevascentralidades cultura-
les yfilosficas en el coloso norteamericano,los tigres asiaticos, y
hasta en una Latinoamérica que insinuo sus potencialidades conel
boomdesuliteratura. Pero la sabiduria de la humanidada la larga
se imponepararatificar que en el universo, como en el pensa-
miento filos6fico, no existen centros predeterminados.

El primer problemaque unbalance delafilosofia latinoameri-
canatiene que afrontaresel de la existencia o no de unafilosofia
amerindiaantes de la llegada de los conquistadores europeos. No
son pocoslosinvestigadores, tanto de esta region como de otros
paises, que admitenla existenciade filosofia en las culturas maya.
inca y azteca,al referirse a las mas avanzadas. Otrosla extienden
a aquellos pueblos aborigenes que nollegaron tales niveles de

desarrollo.
En interesante antinomia se puede considerar que existen in-

numerables argumentos para asegurar que algunos de estos pue-
blos llegaron al menosal umbraldela reflexionfilosofica, no solo
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porsus formulaciones cosmoldgicas, que nose diferencian mucho
de las de otros pueblos del Oriente antiguo o de los primeros fil6-
sofos griegos, sino sobre todo por sus concepcioneséticas, estéti-
cas, juridicas,politicas etc., y en menor medida epistemologicas.

En este ultimo terreno es donde se hace mas cuestionable la
sustentacion, pues el oponente puede encontrar recursos para po-
ner en dudala consideracion de aquel pensamiento como propia-
mentefilosdfico.

Nadie ha dudado, ni siquiera los primeros conquistadores y
especialmentesus cronistas, que algunos de aquellos pueblos po-
seian una cultura impresionante y que el nivel de estratificacion
social y complejidad laboral diera lugar a que existiesen conseje-
ros, consultores, sabios y no solamente brujos y sacerdotes. Al
menosse coincide en que tuvieron un pensamiento conlos ingre-
dientes religiosos, juridicos, pedagogicos, morales etc., asi como
preliminares elementoscientificos, que aun hoy en dia asombran
por su grado de veracidad.

Tampocose puede desconocerque algunossacerdotescristia-
nos, que tuvieron digna comunicacion con aquellos sabios, llega-

ron incluso a sostener polémicasteologicasy a tratar otros asuntos

que podrian hoyser considerados propios del saberfilosdfico. Por
otra parte, la extraordinaria racionalidad de algunos de sus mitos

evidencia que la evolucién hacia el /ogos no es asunto de simple

dicotomia, sino de profunda imbricacion.
El asunto de si el balance dela filosofia latinoamericana debe

comenzar por el papel dela cultura espiritual de algunos de los

pueblos aborigenesno esta definitivamente resuelto en favor 0 en

contra. Y ante tal antinomia resulta mas apropiado asumirla

kantiana solucién de notratar de resolver todos los enigmasenel

nivel de la raz6n teorica y trasladar su formulacional de la razon

practica.
Lo importante no es tanto reconocersi estos pueblos tuvieron

filosofia o no,sino si su pensamientose articulabaa las exigencias

de su tiempo,reflejaba su realidad y contradicciones, impulsaba

sus proyectos de perfeccionamiento humanoyera util al enrique-

cimiento cultural —tanto enla esfera espiritual como material—

de los mismos.
En caso de haber desempenado esas funciones, al menos en

los cerradosespacios de las aulas donde aquellos amaurasy tlamal-

tines educabana la élite politica, deben ocupar sus ensenanzas un

digno lugarenla historia de las ideas en América Latina.  
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Algo similar puede plantearse con relacién a la escolastica en
América Latina. Resulta inexacto considerar esa filosofia como
un bloque homogéneoy exclusivamente retardadortanto en Euro-
pa comoaqui. No se puede olvidarquedel senode la propia esco-
lastica surgieron las audaces ideas de sus reformadores, quienes
establecieronlas bases parala destruccién de la hegemoniade esta
corriente filosofica cristiana. La sola existencia de distintas érde-
nes religiosas —dominicos, franciscanos, jesuitas ete— eviden-
cia la diversidad de posturas dentrode ella.

Ahorabien, en el caso de América, desde los primeroscultiva-
dores de la escolastica se aprecia propensionhaciala terrenalidad
circunstancial en que se reproduciaestafilosofia. La problematica
de la condicién humanadelos aborigenes no podiaestar al mar-

gende sus preocupaciones, yno lo estuvo. Algunospara cuestio-
narla, afortunadamentela minoria, 0 al menoslos de pocatrascen-
dencia, y otros, los mas valiosos, para defender nosolotal condi-
cin, sino los valores contenidos en aquellas culturas y cuestionarse
tanto los métodos de los conquistadores comolas razones que in-
tentabanjustificar aquella empresa.

Estudios pormenorizados de la escolastica latinoamericana
demuestran queel nivel de las discusiones sobre temasontolégicos,
gnoseologicos, logicos,’ éticos etc., estaban a la altura de los que
se desarrollaban en circulos europeos. No fue simple casualidad
que algunosjesuitas expulsadosdeestas tierras impresionaran en

las universidades europeas, donde finalmentese establecieron por
su sabiduria cultivada en tierra americana. Tambiénenel seno de
la escolastica latinoamericana aparecieron los gérmenes humanis-
tas y desalienadores'® que propiciaronel transito hacia el pensa-
miento modernoy facilitaron el desarrollo de las ideas ilustradas.

Cualquier balance que se hagadela escolastica latinoamericana
diferenciaria los lastres que esta forma de pensar necesariamente
portaba, del vuelo que alcanzé en figuras como Zumarraga, Bricefio,
Clavijero, Alcorta, Luz y Caballero etc., que permiten sean consi-
derados dignamente enla herenciafiloséfica latinoamericana.

® “La ensefianza de la logica en América Latina durante el periodocolonial forma-
ba parte de la mejor especulaciénlégica del mundo”, W. Redmond, “Filosofia tradicio-
nal y pensamientolatinoamericano. Superacién y vigencia”, Prometeo (Universidad de
Guadalajara), num. 2 (enero-abril de 1985), p. 48.

'’ Véase Pablo Guadarrama, Humanismo yautenticidad en el pensamiento latino-
americano, Universidad incca de Colombia, 1997.
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A nuestro juicio tal condicién nose adquiere automaticamente
por participar de cualquier modo en la producciénde ideasfilosé-
ficas, del mismo modo que notodo lo que produce el hombre es
un hecho cultural y por tanto no todo debe ser heredado. Un ade-

cuado balance debe ser diferenciador y saber ordenar enel lugar
correspondiente a aquellos que solamente reproducian mimética-
mente la mas recalcitrante escolastica contrarreformista espafola

en relacion con aquellas ideas, también emanadasdela escolasti-

ca, que se caracterizabanporsu frescura, la admision delos apor-

tes del racionalismo cartesiano y del empirismo baconiano,las
ideas tomistas mas audacessobrela soberania popular etc., y asu-

mieron posturas mascreativas y aufénticas.

Los balances no deben efectuarse de una sola vez y de forma

definitiva. Es necesario efectuarlos periddicamente para medirlos
cambios que se producenenla realidad y a la vez someter regular-

mente a consideracioncritica los instrumentos de analisis.

Enunbalance anterior sobre este tema habiamosllegadoalas

siguientes conclusiones:

]) La filosofia ha ocupado un lugar destacado en la evolucion de

la cultura latinoamericana, en mayor medidaenlos ultimos tiem-

pos, aunque no siempre en el mismogrado enlasdistintas épocas
y regiones —comoplantea Francisco Larroyo “enla historia de

las ideas hay épocas receptivas y creadoras”—,'' aun cuando no
haya tenido comovia de expresion las formas mas usuales de ex-
posicién del discurso filos6fico —porlo que resulta mas apropia-
da su consideracion dentro del concepto de pensamiento'? propug-
nado por Gaos.
2) Los pueblos amerindios mas desarrolladosestuvieron en el um-
bral de la produccionfilos6fica.'* El grado de elaboracion de sus
ideas cosmolégicas y éticas, asi como el desarrollo del lenguaje,
como en el caso del nahuatl,'* fundamentalmente, lo atestiguan,

"' Lafilosofia iberoamericana, México, Porrtia, 1978, p. 32
'2 “Bs bien sabido cémoIa historia de las ideas no puede separarse dela de las letras

en ningiin pais, pero menosque ningunoenlos de lenguaespafiola, dondenoexiste una
filosofia independiente de Ia literatura en la misma forma,o en la mismaproporcién,

que en lospaises clasicos de la primera, sino un “pensamiento” que se fundecon la

literatura a travésde transicionesinsensibles, o que s6lo se encuentran en plena literatu-
ra”, José Gaos, Pensamiento de lengua espafiola, México, Stylo, 1945, p. 146.

'3 Guadarrama, “Humanismoy desalienacién en el pensamiento amerindio™, Sefia-

les abiertas (Bogota), marzo-mayo de 1994,p. 45. :

‘4B. Gerstenberg, “Philosophisches Denken im prikolumbischen Mexiko und die

Philosophie der Kolonialzeit in Lateinamerika”, en Moritz Ralf, Hiltrud Ristau y Gerd   
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pero noalcanzaronel nivel de sistematicidad, profundidad y rigor
tedrico que caracteriza generalmente ala filosofia.
3) La preocupacion antropolégica por la condicién humanadelos
aborigenes impregné de modosui géneris la escolastica latino-
americana y se mantuvolatente hasta que se hizo mas pujante en
la antesalade |a Ilustracion con el reformismoelectivo.'° Ese se-

gundoeclecticismo (Gaos)que se produjo en América Latina con-

tribuyo notablementeal desarrollo dela filosofia moderna,a sen-
tar las bases para la superacion dela escolastica y a prepararla
maduracion de la conciencia emancipativa de estos pueblos.
4) Los sacerdotes que cultivaronla filosofia durante el predomi-
nio de la escolastica no redujeronsu labor a la reproduccionde la
escolastica europea.'® Su preocupacion por multiples problemas
de la circunstancia americanasereflej6 en los elementos de ori-
ginalidad de su pensamiento.
5) Los pensadoreslatinoamericanosque se han destacado desdela
Ilustracionhan estadoal tanto del desarrollo de la ciencia y mu-
chos de ellos han combinadosu laborfiloséfica conel cultivo de
algunas disciplinascientificas, con bellas formas de expresionli-
teraria, que han hechoatribuirle, con razon, un rasgo de carga es-

tética a sus ideas.
6) La mayorparte de los pensadores latinoamericanos que se han
caracterizado porunaposicién masauténtica han vinculadosula-

bor a la preocupacionpolitica y a las exigenciashistérico-sociales

de cada épocahistorica. A los ataques de presunta hiperbolizacion

del factor ideolégico dela filosofia latinoamericana Leopoldo Zea

respondio: ““,Acaso los grandes sistemasfilosdficos de la cultura

occidental no han culminado siempre en la propuesta de un deter-

minadoorden social, de un determinado ordenpolitico? ,No han

sido, a fin de cuentas, sino ideologias parajustificar a grupos de

poder y hacer aceptar este poder a quieneslo sufren?”"”

7) En losfilésofos latinoamericanosnoes apreciablela identifica-

cién de manera absoluta y fidedigna con una escuela de pensa-

Riidiger Hoffman, Wie und warum enstand Philosophie in verschiedene Regionen der

Erde, Berlin, Dietz Verlag, 1988, p. 233.

151. Monal, Las ideas en la América Latina: una antologia del pensamientofilos6-

fico, politico y social, La Habana, Casa de las Américas, 1985, p. 22.

\“Véase G. Marquinez Argote y otros, La filosofia en América Latina, Bogota, El

Buho, 1993, pp. 81-107.

Leopoldo Zea, Lafilosofia americana comofilosofia sin mas, MExico, Siglo xxi.

1969, pp. 40-41.
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miento 0 filosofo. Su heterodoxiales ha permitido elaboraciones
propias y evolucionestansignificativas que siempre dificultan las
clasificaciones de los investigadores y exigen mejores periodi-
zacionesy la determinacionde la especificidad de su pensamiento.
8) De la mismaforma que ha habido uneclecticismo,una ilustra-

ciOn, unpositivismo y hasta un marxismosui géneris en América

Latina, como testimonio de la creatividad de los latinoamerica-

nos, ha habidointentos de crear una “filosofia latinoamericana”y

una “filosofia de la liberacion” con esa condicién. Aunque no ha-
yan podido evidenciar rasgos de absoluta independencia intelec-
tual y propuestas ideoldgicas novedosas,'* como en algunos mo-

mentos, en la busqueda de unaalternativa al marxismo,'’ si han
logrado formulacionespropiasy dignas de consideraci6n por par-
te de filosofos de distintas latitudes, como lo demuestranlas obras
de Leopoldo Zea, Francisco Miré Quesada, Arturo Andrés Roig,

Enrique Dussel, Alejandro Serrano Caldera etcétera.

9) En el desarrollo de la filosofia latinoamericana se ha producido

una permanente lucha de las ideas humanistas y desalienadoras
que a la larga se han impuesto contralas distintas formas de con-
servadurismo yalienacién. La mejor tradicién del pensamiento
latinoamericanoy las ideas que mashan trascendidose distinguen
por el caracter emancipadoryporla funcionsocial progresista que
han desempefiado.””

A ese balancepreliminar se deben agregar otras consideracio-
nes que puedencontribuir a una mejor comprension del papel de
la filosofia en la cultura latinoamericana comolas siguientes:
70) En la misma medida en que lafilosofia se ha convertido en

unaactividad cada vez masprofesional y autonoma,esto es, dife-
renciada deotras produccionesintelectuales —aunque por supuesto

'S En 1976 Dussel sintetizabala filosofia de la liberacion como“filosofia posmoderna,
popular, feminista, de la juventud, de los oprimidos. de los condenadosdela tierra,
condenados del mundoy dela historia”, Enrique Dussel, Filosofia de la liberaci6n,
BuenosAires, La Aurora, 1985, p. 9.

'J. L., “It should be emphasized that Dussel was actually trying to construct a
religiously grounded socialist theory that should serve as an alternative to Marxism”,
Ofelia Schutte, Cultural identity and socialliberation in Latin American thought, Nue-

va York, suny, 1993, p. 18.
2” Véase Pablo Guadarrama, “Quéhistoria dela filosofia se necesita en América

Latina?”, Temas (La Habana), num.7 (julio-septiembre de 1996), pp. 109-117; Revista
de Hispanismo Filoséfico (Madrid, Fce), nim. 2 (1997), pp. 5-20; Islas (Revista de la
Universidad Central de LasVillas, Santa Clara), nim. 115 (mayo-diciembre de 1997),

pp. 90-106.  
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siempre en algunarelacion con ellas—, ha incrementadolos nive-
les de su rigor expositivo y su reconocimiento académico.
/1) La intencion de ofrecer untratamientoa la filosofia con las
mismas exigencias que el saber cientifico ha conducido a que
positivistas, marxistas, fenomendlogos,analiticos etc., se esfuer-
cen por dar fundamento y condicién de resultado cientifico a la
mayorparte delas ideas filosoficas elaboradas. Aunque no siem-
pre se haceexplicita esa intencionenotras corrientes, por lo regu-
lar prevalece el criterio de que el valor de las formulacionesfilo-
sOficas esta en dependencia directa de que sean reconocidasalestilo

de los resultadoscientificos.
12) Almismotiemposubsiste, en menorescala,la tradicional con-

sideracion de que la filosofia es algo que puede cultivar cualquier
personaproclive a la actividadliteraria, juridica, politica ete., en
cuyocasono se exige muchonivelcientifico a su obra. Pues, ade-

mas, en estos casos regularmente es concebida como unaactivi-

dad secundaria 0 complementariaa la principal que este profesio-
nal desarrolla. Con frecuencia tal forma de elaboracionfilosofica
pone en entredichoel prestigio de la filosofia.
/3) Algunasinterpretacioneserréneassobre el objeto yla funcion
del filosofar en América Latina han conducido a considerar que el
profesionalismo implica necesariamente la desvinculacion de la
produccion filos6fica con la vida nacionaly las exigencias socia-
les de los nuevos momentos. Esta postura subestima que la pro-
duccionfilosofica mas valiosa yaportativa es aquella que ejercita
la adecuada hermenéuticade la realidad y no simplementede otras
formulacionesteoricas. Todafilosofia genuina debe desplegar una
funcién hermenéutica de las formasanteriores del saber, en todas
sus manifestaciones, y no solo en elfilosdfico, pero reducir su
labor a esa tarea ha conducido esterilizar su valor y a que en
ocasiones sea considerada,nosin faltar razon, un juego esotérico
de unaélite intelectual alejada del mundoen quevive.Esa dicoto-
miaentre los que acentuanel contenido universaldelafilosofia y
los que exigen mayor vinculacién conlo nacional ha producido
una “bifurcacién” entre las posturas asuntivas y las afirmativas.

segun Francisco Miré Quesada.”

21“Un grupo, seguramente una mayoria de pensadores latinoamericanos, esta con-

vencido de quefilosofar auténticamente debe consistir en estudiar y comprendera fon-

do los temas mas importantestratados por la comunidadfilos6fica occidental, y hecho

esto, intentar llegar a algunosresultadossignificativos. Otro grupo que creemos minori-

tario (por lo menos en aquella época)[se refiere a la generacién que empieza

a

filosofar
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14) Enel siglo xx, producto del incremento acelerado del inter-

cambio cultural, los filosofos latinoamericanos han podidoinser-
tarse mejor en el niveldelas discusionesfilos6ficas internaciona-

les. La participacion en congresos,la edicién de sus obras enotros

paises, asi comola circulacion de su produccion filosofica pordi-

versas vias, que hoy llega hasta la poderosa Internet, han hecho

posible que tengan un mejor conocimiento de las ideas y teorias
engendradasenotras partes del mundo,y a la vez aportan elemen-

tos de valor a los nuevos debates y construccién de concepciones
cada vez mas fundamentadas.

15) En los ultimos tiempos se ha incrementado el grado de
autoestimadela produccionfilos6fica latinoamericana. Ya no pre-
ocupatanto a los filosofos de esta region que sus ideas sean consi-
deradas como seguidoras de unacorriente enparticular, 0 como
las de un discipulo de un afamado pensadorfordneo. La preocupa-
cion principal es que sus ideas ante todo se correspondan conlos
grados de exigencia tedrica que reclamala actividad filosofica y
paraello utilice los mas diversos instrumentos epistémicossindis-
criminar su procedencia. En ocasiones se combinandisimiles he-

rencias de pensamiento en determinadosdiscursos, que dificultan

caracterizar a nuestros pensadores comorepresentantes de una
determinada escuela de pensamiento.
16) Existe una consecuente busqueda de originalidad que estimu-
la la creatividad, que por lo regular resulta fructifera, aunque no
faltan casos en queelrigoryla autenticidad se ven afectados cuando

se hiperboliza tal busqueda y solamente se asumen posturas

esnobistas.
17) Las huellas dela reaccionantipositivista de principiosde siglo

atin se deja sentir enla filosofia latinoamericana, pues se insiste

en queel positivismo —el cual en muchasocasiones se vincula

erroneamente al marxismo— hiperboliza la racionalidad y desco-

pocosaiios antes de la Guerra Mundial, PG], estima que la autenticidad dela filosofia

consiste enofrecer posibles solucionesa los problemas que atafenala sociedad en que

ellos filosofan. Dedicarse al andlisis del lenguaje conrelaciénalas teorias metafisicas.

légicas, epistemoldgicas, es perderel tiempo. Lo que necesitan nuestros paises latino-

americanoses unafilosofia para la accion, y no filosofemas abstractos sin relacion con

el mediodentrodel cualse filosofa. Un pensador puramentetedrico es comounadelica-

da flor de invernadero. Llamamos “asuntivo’ al primergrupoy “afirmativo’ al segun-

do”, Francisco Miré Quesada, “Filosofia norteamericana,filosofia latinoamericana.

divergencias, convergencias”, en El trabajofilosdfico de hoy en el continente, memo-

rias del XII Congreso Interamericanode Filosofia, Bogota. Universidad de Los An-

des, 1994, p. 295.   
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noce los aspectosvitales y existenciales del ser humano,que exi-
gen ser profundizados. La oleada posmodernista de los ultimos
tiempos se articulé perfectamente con ese espiritu alentador del
irracionalismo y el vitalismo, y aunque ha recibido fuertes reac-

ciones criticas y algunos vaticinan prematuramente el ocaso de
esta modapasajera, lo cierto es que sus efectos se han multiplica-
do en algunossectores intelectuales latinoamericanos, no solamente
filosficos,sino literarios, artisticos, politicos etc., porque han en-
contrado favorable campo de cultivo enla crisis social, econdmi-
ca, politica y ecologica del mundo contemporaneo.

18) Las ideas filosoficas elaboradas en América LatinahanIlega-
do a tener un mayor reconocimiento mundiala partir del presente
siglo. En épocas anteriores hubocasosaislados en que pensadores
de estas tierras fueron apreciados enotras latitudes, pero en ver-

dad tal proceso se ha incrementado en la misma medida en que el
movimiento de historia delas ideas tuvo un impulsosignificativo
a partir de los afios cuarenta. Con anterioridad existian algunos
exponentesdela historiografia filosofica latinoamericana, pero no
tenianel arraigo yla intensidad que lograrona partir de esa época.
19) En proporciéndirecta a las investigaciones que han ido de-
mostrandola riquezadela vidafilosofica latinoamericana durante
la época colonial y contemporaneaenotraslatitudes, especialmente
en Europa y Norteamérica,se ha incrementadoelinterés por estu-
diar y valorar el pensamientofilos6fico latinoamericano. A partir
de esa creciente motivacion hansurgido multiples traducciones de
obrasde filosofosde esta region, tesis doctorales, congresos espe-
cializadossobre estos temas etc., que conducena la conclusion de
que movimientosfiloséficos comola escolastica,la ilustracion,el

positivismo,el marxismo,el vitalismo,el existencialismo,la filo-

sofia analitica, entre las principales, deben ser consideradosa la

hora de justipreciar la dimension adecuada de wniversalidad de

cualquiera de ellos.
20) El hecho de que algunosfildsofos latinoamericanosenlos Ul-

timos tiempos hayan tenido éxito en prestigiosas universidades

europeas y norteamericanas, al punto que hay quienes se han incor-

poradoa esosclaustros, puedeserotro indice de relativa importancia

para el reconocimiento del grado de madurez alcanzadoporla vida

filosdfica latinoamericanaen la actualidad. Sin embargo, cualquier

hiperbolizacion de ese elemento puede resultar controvertido, pues

son muchoslosfactores que inciden en la aceptacion delas ideas de

un profesionaldela filosofia en determinadoscirculos académicos.
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21) Un balance cuantitativo del lugar dela filosofia en la vida cultural
latinoamericana debe tomar en cuenta, l6gicamente, la existencia de
numerosas facultadesde filosofia, centros de investigacion filosdfi-

cos, profesores y alumnosdefilosofia, revistas y editoriales especiali-
zadas, congresos y asociaciones defilosofia, directorios de filosofos

latinoamericanos,” anuarios bibliograficos de filosofia en América
Latina,”> memorias de eventos, encuestas” etc., que testifican sufi-

cientementeel incremento significativo de la actividad filosofica en
estos paises, a pesar de que no se considera ésta una profesion muy

lucrativa, ni demandada en el mercado laboral. Aunque lo determi-
nanteresulte, en ultima instancia, el factor cualitativo, es decirla ri-
queza dela produccion teorica enla filosofia de esta area, no pueden
subestimarse las significativas cifras.

Un balance pormenorizadoporsiglos, etapas, corrientes, pro-
blemas, temas 0 autores sera muyaportadora futuras investiga-

ciones.”> Estas deberan tener presentes las especificidades de cada
tema o autor y sus aportes a la cultura filosdfica mundial, labor a

la cual ya se han dedicado algunosinvestigadores.

2 Véase J. Gracia, Repertoriode fildsofoslatinoamericanos, Amherst, NY, Council

on International Studies and Programs, State University of New Yorkat Buffalo, 1988
2 Véase José Luis Gomez-Martin dnuario bibliografico: historia del Pensa-

miento Ibero e Iberoamericano, Georgia, Georgia Series on Hispanic Thought, 1992
4 Véase R. P. Droit, Philosophie et démocratie dans le monde: une enquéte de

Uunesco, Paris, Unesco, 1995 r
25 En los tiltimos aiios, especialmente a partir de 1992, con la conmemoraciéndel

Quinto Centenario, se han ido incorporando nuevosresultadosde investigaciones a los

estudios efectuados décadasatras y que ya poseian un dignolugaren la bibliografia

filoséfica latinoamericana. Entre algunosdeestos trabajos panoramicosdelos ultimos

afios se encuentran: L. Robles,ed., Filosofia iberoamericanaenla épocadel encuentro,

Madrid, Trotta, 1992, asi comolos tomosposteriores de esta Enciclopedia Iberoameri-

cana de Filosofia, G. Marquinez Argoteet al., Lafilosofia en America Latina, Bogota,

El Buho, 1993. Actas del VII Congreso NacionaldeFilosofia y II] Congreso de la

Asociacién Filoséfica de la Republica Argentina, Universidad Nacional de Rio Cuarto,

1994: C. Gutiérrez, ed., El trabajofilosdfico de hoyen el continente, Memorias del XIII

Congreso Interamericanode Filosofia, Bogota, Univ ersidad de Los Andes, 1995; Pa-

blo Guadarrama, Miguel Rojaset al.. El pensamientofilosdfico en Cubaen elsiglo xx,

Toluca, Universidad Auténomadel Estado de México, 1995; Rati! Fornet-Betancourt,

O marxismo na América Latina, Sio Paulo, 1995; G. Marquinez Argote, Mauricio

Beuchot et al.. La filosofia en América colonial. Bogota, El Buho, 1996: Maria del

CarmenRovira Gaspar, coord., introd.ytextos, Una aproximacionala historia de las

ideasfilosdficas en México: siglo xx y principtosdel xx. México. unam. 1997: R. Horta.

El humanismo en el Nuevo Mundo, México, Porriia, 1997; C. Rojas Osorio. Filosofia

_ moderna en el Caribe hispano, México, Porrtia-Universidad de Puerto Rico, 1997: A.

Heredia, coord.. Mundo hispdnico-Nuevo Mundo-visionfilosofica. Universidadde Sa-  
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Pero cuando se efecttia un balance, no se justifica por sim-
ples razones contables o de mirada retrospectiva del devenir del
objeto de andlisis. Siemprese trata de extraer algunas recomenda-
ciones queorientenla actividad futura y formular algunos pronés-
ticos que puedenresultar mas 0 menosespeculativos en la medida
en que se acerquen0 alejen delos resultadosdel arqueo ejecutado.

Una mirada prospectiva de la filosofia latinoamericanatiene
necesariamente que ser optimista, porque esa condicion se des-
prende dela valoracionde todasu trayectoria anterior. Es natural
queel devenirde la filosofia en América Latina no haya discurri-
do sin tropiezosy crisis, pero el sentido general que se desprende

de cualquier computo que se efectue sobre ella indicara su tenden-
cia progresiva.

No hayrazones suficientes en la actualidad para augurios
apocalipticos, ni de la filosofia, ni de otras manifestaciones de la
cultura latinoamericana, aunque si hay motivos para preocuparse
porlos distintos peligros que acechana todo el género humano,y
en especial por las tendencias hacia la homogeneizacién forzosa
pretendida por culturas hegemonicas y manipuladoras.

Ante tales desafios, la respuesta de la intelectualidad latino-
americana no puedeconsistir en la formulaci6n de autarquias cul-
turales impensables en esta modernidad trasnochada para la ma-
yoria de los pueblos,a los cuales, de manera ilusoria, se les pretende
sustituir la anterior utopia abstracta del salto hacia el comunismo
—comopais de Jauja—, porel engafioso salto a la pletorica pos-
modernidad.

La filosofia latinoamericana, 0 mejordicho,los fildsofos que
vivenen estas tierras y piensan y sienten porsus pueblos, tienen
que asumirserios desafios epistémicos, axioldgicos e ideologicos.

En primerlugar, tienen que buscar mecanismosde superacionde
posibles chovinismosculturales que ya hicieron su aparicion en esta
época comolégica respuesta de reaccion frente a medio milenio de
sustitucion de dominaciones. Pero a la vez deben contribuira gestarla
suficiente capacidad de recepcion creatividad teorica de la produc-
cion filosofica universal. Tarea que debe realizarse a la par con los

lamanca, 1995; A. HerediayR. Albares, eds., Filosofia y literatura en el mundo hispd-
nico, Actas del IX Seminario de Historia de la Filosofia Espafiola e Iberoamericana,
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1997: Pablo Guadarrama, coord., Filosofia en

América Latina, La Habana, Félix Varela, 1998: Pablo Guadarrama, Historia de/afilo-
sofia latinoamericana,|, Santafé de Bogota, Universidad Nacional Abierta a Distancia.
2000
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logroscientificos, politicos, artisticos y de otras formas del pensa-
miento.

Si la vida filosofica latinoamericana se mantiene abierta con
ojo critico a los logros de la filosofia proveniente de cualquier
latitud ylos articula adecuadamentea los productosintelectuales

de su actividadcreativa de pensar con cabezapropia. no hay nada
que temer.

La filosofia latinoamericana no tendra que atemorizarse por
enjuiciamientosde eclecticismosi sabe comportarsea la altura de
las exigencias de autenticidad que reclama siempre la filosofia,

mucho mas que de originalidad, aunque tambiénésta resulte im-
prescindible.

Ya desde mediadosdeeste ultimo siglo del milenio cristiano
se insinuael fin de los imperios filosoficos. La proliferacion de
corrientes, escuelas, tendenciasetc., todasellas con similares pre-

tensiones de subsumir a todas las demas, anteriores y coetaneas,

puso en guardia a determinadossectores de la intelectualidad de-
dicadaal cultivo de esa especifica forma del saber.

Algunos comodamente reaccionaron con actitudes nihilistas

en escéptica posturafrente a todaslas filosofias. Otros mas vehe-
mentes —queson los que la larga triunfan, comosostenia Boli-

var— han comenzadoa elaborar criterios mas selectivos, enjui-

ciadores y dialécticos de apropiacion de lo mejor que generan
pensadoresde distintas trayectorias.

Salvar los niicleos racionales de los pensadores burgueses

reclamabaalfinal de sus dias Lenin, unade las actuales victimas
del nihilismo totalitario hoy de moda despuésde la crisis del Ila-
mado “socialismo real”. Hoyse trata de salvar hasta algunas de
las tesis de ciertos posmodernistas de su propio nihilismoarrasante.

Enla actualidadla produccionfilosofica latinoamericana cuen-
ta con un arsenal valioso de ideas de distinta procedencia:ilustra-

das, positivistas, marxistas, historicistas, fenomenoldgicas, exis-

tencialistas, analiticas, hermenéuticas, de la filosofia de la

liberacion, posmodernistasetc., que resultan validas en el amplio

y complejo proceso de conocimiento del mundopara su transfor-

macion en favor del hombrey la naturaleza.

Los sectarismos omniscientes han inducido en la mayoria de

las ocasiones a pensarquela perspectivafilosofica que profesa-

mos —o al menos declaramos,sin que esto constituya prueba ab-

soluta de queseacierta tal identificacion—, contiene todas las res-

puestas posibles a todoslos problemasposibles.   
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Si los filésofos latinoamericanos continuancultivando irre-
flexivamente —practica tan alejada del ejercicio filosofico— tal
autosuficiencia, entonces no sera muyfacil salir del lodazal de la
proliferaci6nirracionalde teorias filosoficas. La proliferacion de
teorias ha sido y sera siempre consustancialal saber filosofico,
pero de formaracional, sin que la humanidadtenga que pagareter-
namente cuotasde sacrificio cultural por repetir errores superables.

Una de las tendencias quese aprecian, a pesar de la conflictiva
evolucion légica de la produccionfilosofica en América Latina,es el
didlogo entre representantesdedistintas corrientes de pensamiento en
busqueda de consenso ante determinadosproblemasespecificos, aun-
que se mantengan discrepancias cosmovisivas, ideoldgicasetc., de
insuperable magnitud.

Sin embargo, lamentablemente también subsisten y subsisti-
ran por mucho tiempoposturas de ghettos y sectas de “elegidos”

con exclusivo privilegio de importaciondelas ultimas novedades
de las verdades reveladas. La modestia epistémica parece que debe
ser el ingrediente maspreciadoenla fabricacionde las ideasfilo-
sOficas, tal vez, en logica mercantil, porque es el mas escaso.

Sin embargo,los conciertosfiloséficos que pretenden siempre
ser los congresos deesta disciplina intentan, y muchas veces lo-

gran, las masbellas sinfonias, aunquese ejecutan conlosinstru-
mentos mas disimiles. Gracias a la diversidad de sonidos armoni-
zadaporeltalento delautor,el director y cada unode los musicos,
se alcanza lo sublime, aunque puede producirse aleatoriamente
una que otra nota desafinada.

Cuandolos seres humanosse organizan racionalmente pue-

den lograr las mas grandes empresas, que regularmente son para

beneficio de la humanidad, aunque también pueden ponerla en
peligro con determinados actos. En definitiva, no toda la accion
humanaesculta, también existen excrecencias sociales.

En esta época de conciertos, en que con frecuencia se reunen

presidentes de comunidad depaises y hasta los maximosrepre-

sentantes delas religiones mas universales, es poco lo quese les

pide a quienescultivan la filosofia en esta parte del mundo,que se

comenzoa llamar injustamente América.
Los amantes dela filosofia en estas tierras tienen el elemental

deber de reunirse en congresos,publicar sus trabajos en revistas,

libros o en Internet para discutir sus ideas, formularlas y refor-

mularlas, transmitirlas y dar a conocer también las de otros, que

no piensan de manera idéntica, para formar nuevas generaciones
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con suficiente pensamiento critico. Y, sobre todo, deben ser los

enjuiciadorescriticos de la realidad que demandaser superada,y
no solo de las teorias. Los formuladores de mejores propuestas de
organizacion social y ecoldgica deben ser dignos continuadores
de lo mejorde la labor humanista y desalienadora de los pensado-

res latinoamericanos masauténticos. No hay porqué dudar de que

esa tendencia continuara fortaleciéndose comohasta ahora.
Los resultadospositivos de los nuevos computos que se hagan

enelfuturo dela trayectoria dela filosofia latinoamericana depen-

deran muchode laactividad investigativa desprejuiciada, la ho-
nestidad intelectual y, en especial, de la creatividad de muchos
de los insatisfechos ejecutantes del balanceactual.
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La historia (que continua) y la utopia
(que siempre regresa)

Por Maria Eugenia PioLa

Universidad Autonomade Barcelona

Unobusca lleno de esperanzas

el camino que los suefios

prometieron a sus ansias;
sabeque la lucha es cruel y es mucha

pero lucha y se desangra

porlafe que lo empecina...

Enrique Santos Discépolo
y Mariano Mores, Uno

1. Pensamiento critico: algo mds que unestado de dnimo

tae INTENTA “TENER”, “no perder” o “mantener” unaactitud
critica ante “un todosocial configurado”que “aparece” comoeter-
no, perenne, intrinseco y sobre todo (y lo mas grave) siendo asi
porqueasidebe ser.

Sumergirse en las profundidades,oscuridades, plieguesy replie-
gues (y por qué nodecirlo, obscenidades) de ese todo, descons-
truirlo, inspeccionarlo, escudrifiar sus trozos y relaciones, es una

tarea tan meritoria comoincierta, tan necesaria comoriesgosa, tan

dificil como sorprendente. Pero siempre inevitable si se quiere

abordar el mundo desde una perspectivacritica y desde ese estado

de dnimohacerla pruebade subrayar la contingencia,la variabili-

dad, la sospechosa quietud de lo que se “nos presenta”.

Si se acepta la idea de que el mundo(sin ir maslejos este

mundocotidiano, concreto, de rutinas y pesares, de entusiasmos e

intentos) lo hemosrealizado, construido nosotros en tanto grupo

humano, hay que aceptar también algunos corolariosde esta idea:

que es posible cambiar o transformareste ‘presente del mundo”

y, a suvez, que este presente no siempre ha sidoasi.

El tomar conciencia delo anterior significa afrontar la necesi-

dad decriticar lo “dado”, lo “que esta siendo”entanto unica con-

figuracién posible, si lo que pretendemos es transformarlo.
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Desde aquise puedeiniciar un largo, sinuosoe incierto recorrido
por la funci6ncritica de lo ut6pico quenos permitira interrogarnos
de otro modosobreeste presente aparentementesin salidas.

La llegada de Europa a América marca para el pensamiento

hegemonicola rupturadela idea y la aspiracién de infinito, cuan-
do Colén llega a lo que hoy se denomina América dice en esa
metafora: “he aqui los confines de la tierra” 0 “he aqui el fin del
mundo”. Para calmarese “agobio dela finitud” los seres humanos
hanllegado, impulsadosporesasuerte de ferror vacui, ala Luna y

a Marte. Han espiado pacientemente al resto de los planetas, lo

mas queles permite su mirada telescdpica . Y henos aqui en pleno
borde de un nuevo milenio con una buena dosis de incertezas y

ambigtiedades, con un “deseo de ser” que no afloja. Esta situacion
admite al menosdoslecturas:
1) La que planteaquese ha pasadola oportunidadhistorica de “ser

humanos”, ya que la avidez irracional, el miedo yla locura han

conducido a la destruccién del mundo, a tal punto quela tierra
comosistemanatural pierde dia a dia su precario equilibrio.
2) La otra perspectiva se pregunta por las nuevas oportunidades

creativas que ofrece el haber “tocado fondo”. Este “derrumbe de

lo cierto”, esta inseguridad, este movimiento permanente que los
seres humanos han creado reclama una nueva actitud, un nuevo
modo deverlas cosas.

Las dicotomias, verdaderoscallejonessin salida del pensamien-

to, han servido para refugiarse ({y por qué no?, atrincherarse) en

una pequefia “parcela de verdad”. Ahorasetrata de enfrentarse a

la necesidad de pensar conectados con las cosas que suceden, co-

nocer claramente el punto de partida y comose llego hasta aqui.

Este espinosorecorrido genealdgico permite, desde unacritica his-

torica, suscitar una mirada utopicasobre el horizonte. {A donde se

deseair? gQué queremosser? {Comosehaceparareligar el pen-

samiento y la accion?

Es indudable que este caminoporla génesis de lo que “hemos

llegado a ser” conduce a los procesos sociales, entendidos estos

comosujetos sociales en movimiento, con intereses, valores y ne-

cesidades, dispares caudales de poder relacionados por vinculos

de amor/amistad, de trabajo, de ciudadania, de género, de clase,

religiosos etc. Procesos sociales que no pueden ser pensadosfuera

del tiempo y del espacio. Tiempos que marcan ritmos dispares,

cambiantes,lentosy rapidos,tan vertiginosos que a veces arrasan

con violencia y locura, 0 tiempos menos cruentos, mas blandos,  
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masserenos. Espacios colmados de hombres y mujeres. Espacios
desiertos, vacios, dondetodoesta por verse. Espacios que resultan
extrafios 0 espacios del pasado quese afioran. Espacios que nos
recuerdan que queremosestar enotro lado.

Tiempos y espacios se conjugan de un modoparticular, “his-
torico”, y dan las coordenadas por donde lo humano se puede
mover. Estos tiempos y espaciosson, a la vez, instanciaslimitro-
fes de la accién y escenarios moviles para ir “masalla”.

2. Epistemee imaginacion en América Latina

Loanterior nos habla de que loreal no es algo estatico, es algo
queesta pasando(enesto intervieneel tiempo), siempre esta pa-

sando, permanentemente. Vista desde aqui, la pretensién de defi-
nir lo real parece un absurdo. A medida que avanza negandosela
cosa se va mostrando(ésta es la dialéctica). Al ser le gusta escon-

derse, en este juego de sol y sombra consiste la cosa.' Esta necesa-
ria dialéctica es la que nosalerta sobre los vaivenesen quela rea-
lidad se mece yse estremece. Esta es la complejidad del mundo y
la siempre probable imposibilidad de atraparla.

Pero si lo que se quiere esintuir algo de lo que se cuece dentro
de él, debe intentarse descubrir la episteme que subyacey late en
sus entrafias. La episteme moderna, dice Alcira Argumedo, esta
poblada pordistintas concepciones 0 matrices de pensamiento: la
matriz del liberalismo economico,la matriz derivadade la filoso-

fia juridico-politica liberal, la matriz que estructura el marxismo.
Estas matrices han acompanadolos procesos de formacion de las
naciones y del mercado mundial. Todas estas matrices de la

episteme moderna comparten ciertas premisas: confianza en el
progreso indefinido de la historia humana, supremacia dela ra-
zon, autodefinicion del pensamiento occidental con susraices en
Grecia comounicalinea legitima del conocimiento humano.?

Esto se planted primeroenlareligion, luego a través del Ilu-
minismoy la Razon,la civilizacion y el progreso, la moderniza-
cidn o el desarrollo. Es aqui justamente que cobra muchosentido
hacerel intento exploratorio de ver qué hay en esa ofra episteme

' Gonzalo Casas, /ntroduccién al pensamiento real, Buenos Aires, Hypatia. 1979
? Alcira Argumedosostiene que estas premisas estan la base del temade la “supe-

rioridad europea”. Define episteme comoesas estructuras profundas, subyacentes, que
delimitan el campo mas amplio del conocimientoyla percepcién en una épocahistorica
determinada, véaseel capitulo de Alcira Argumedo, “Epistemes y matrices”, en El pen-
samiento nacional, Buenos Aires, 1994.
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que es América Latina, ver los significantes que expresan esas
vocessilenciadas.

La lectura hibrida de nuestra “naturaleza”latinoamericanaplan-
tea que los paises latinoamericanos son actualmente resultado de

la sedimentacion, yuxtaposicién y entrecruzamiento de tradicio-
nes indigenas,del hispanismo colonialcatdlico y de las acciones

politicas, educativas y comunicacionales modernas, una suerte
de mestizaje interclasista ha dado origen a formaciones
hibridasen todoslosestratos sociales.’ Esta heterogeneidad multi-
temporalde la cultura modernaes consecuencia de una historia en
la que la modernizacion operé pocas veces mediantela sustitucion

de lo tradicional y lo antiguo.
Portanto,se trata de ver la heterogeneidad y la hibridez de las

formacioneslatinoamericanas comoparte de su propia episteme, como
una palabra que busca su sonido. Una voz queesta ahi y que su sola

presencia es “critica” ya que dice desde su historia lo que la “otra
razon”realizo aqui.

Pensamiento, teoria y acci6ncritica son reclamados desde la

realidad de América Latina. El pensamientocritico es en cierta
medida pensamiento negativo: efectua la critica destructiva de lo
aparente que se presenta comoreal o de lo irracional quese pre-

senta comoracional. Es un pensamiento de denuncia.*
América Latina parece estar a una prudentedistancia del tedio

vital o la angustia existencial de poder llegar al imposible. En
palabras de Baudrillard, si hoy la imaginaci6n es imposible se debe
a la razoninversa: todoslos horizontes han sido franqueados.’

La imaginacion en AméricaLatina nosolo es posible sino ab-

solutamente necesaria. Necesitamos imaginarnos de otro modo,

vernosdistintos, concebirotros y mejores horizontes vitales. Nues-
tro presente es la angustia del hambre, de la miseria, de la violen-

cia. Democracias autoritarias desvencijanel de porsi precario e

inmaduro andamiaje democratico. El aumentode la marginalidad

y la exclusién social, la desintegracién social que esto conlleva,la

desigualdad social creciente, son situaciones que, a simple vista,

pueden conducir a una demanda de realismo poco compatible con

} Néstor Garcia Canclini, Culturas hibridas: estrategias paraentrary salir de la

modernidad, México, Grijalbo, 1990. es

+ Yamanda Acosta, “Pensamiento critico en América Latina”, Cuadernos Ameri-

canos (México, UNAM). nim. 44 (1994), pp. 66-95 :

5 Jean Baudrillard, La transparencia del mal, Buenos Aires, Anagrama, 1991   
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la imaginacion.Pero de lo quese trata es justamente de buscar en
el elemento imaginario el oxigeno sin el que decaerian toda vida
personal y toda vida en colectividad.® Desde este oxigeno poder
pensar imaginativay propositivamente nuestra angustiosa e injus-
ta realidad.

3. De cémo puede “actuar”elpensamiento utépico

Despe un planteo que reivindica la imaginacién como herramien-
ta de construccion de otrasrealidades sociales, el “principio espe-
ranza” aparece recortado connitidez, adquiere algo de la inmorta-
lidad y, en este sentido, no puede darle muerte ninguna modernidad
fraudulenta, ninguna posmodernidad parca en promesas. Hannah
Arendt sostiene que “los hombres, aunque han de morir, no han
nacido para eso, sino para comenzar”.’ Ese permanente comenzar
de los seres humanoshablade la posibilidad del cambio. Ademas,
sin ir maslejos y sin necesidad de apelar a fundamentos de orden

filosofico, puede decirse que la miseria, la pobreza y la exclusion
social existente en el mundo(y sobre todo en el mal llamado “ter-

cero”) siguen dandoel sustento a los proyectos de revolucion y
cambio.

Sin embargo, este optimismo deberia ser ciertamente cauto.
La propia Arendtse encarga de llamar la atencion sobre el hecho
de que nohayley de la historia que asegure el progreso,este siglo
ha proporcionado demasiados ejemplos de que en cualquier mo-
mento se puederegresara la barbarie, el totalitarismo (en susdis-
tintas versiones y modalidades) ha sido la gran muralla contra la
que seestrellaron los suefios de unasociedad regidaporprincipios
de racionalidad,libertad e igualdad.

Nopareceser éste un tiempodecertezas, sino mas bien que se
nos presenta sembrado de enigmas. Los enigmas pueden consti-
tuir un importante alimentopara la imaginacion.Setrata, pues, de
asomarse a esas puertas entreabiertas y ver qué hay ahi “del otro
lado”, superandoel miedo a la ambigiiedad,a la incertidumbre, a
la duda. Zambullirse en el marde lo incierto, para construiry re-
construir “sentidos”. Lo quese pretende noes ir hacia cualquier
parte o escaparnosalparaiso, sino explorar nuestra capacidad de

Georges Balandier. Modernidad y poder:el giro antropoldgico. Barcelona, Jucar,

1988
7 Hannah Arendt, La condicion humana,Barcelona. Paidés, 1993.
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pensar, imaginar y construir “mejores lugares” (eu-topos) atin
inexistentes, pero posibles.

En la linea de un pensamiento meramente légico es posible
afirmar que los aspectos 0 sectores de las utopias que “ya se han
realizado” debieran actuar como unestimulo, una pequefia venta-
na de esperanza. Lo que ayer era una utopia 0 una quimera, por

ejemplo,el dominio tecnologico del mundo,la intercomunicacion,

la transparencia,el dominio de la naturaleza porparte de los seres
humanosal nivel que hoy se conoce, fueron simples quimeras de

algunos locosen el pasado, que porla via de la fantasia imagina-
ban cosas extravagantes, puesbien, la extravagancia y lo imposi-

ble de ayer hoy se han hecho presente. Aqui esta lo utopico de-

mostrando quelo existente no es lo unicoposible.
Sin embargo, no deja de ser importante recordar que la con-

viccion dela facticidad absoluta de las utopias puede conducir a la
encrucijada de un pensamiento y una accion totalitarios.* Por lo
tanto, sigue siendo muybuenala yacélebre vision de la utopia
como aquella cosa que “nossirve para caminar™.”

4. Conciencia protagonica y nuevaspraxis

Las razonessociales que dan fundamento a proyectos utopicos

siguen en pie. Maffesoli sostiene que la situacion actual de la so-

ciedad hace indispensable profundizar la nocién de utopia, con

ella se siguen nutriendo lossuefios y quizas una nueva praxis, to-

davia en busca desulugarde existencia.'°
Eneste sentido cabe preguntarsesobreel destino dela izquier-

da en América Latina,"! y la necesidad de la nuevapraxis que apunta

Maffesoli. La izquierda en América Latina se encuentra en la pa-

rad6jica situacion de hacer su mea culpa acerca de sus errores del

pasado (violencia, soberbia, un idealismo excesivo unido a un

* Franz Hinkelamment,Critica a la razén utdpica, Buenos Aires,DEI, 1984.

” Es conocidoel pasaje de Eduardo Galeano, Ventana sobre la Utopia: “Ellaesta

en el horizonte —dice Fernando Birri. Me acerco dospasos, ella se aleja dos pasos.

Camino diez pasosy el horizonte se corre diez pasos mas alla. Por mucho que yo cami-

ne, nuncalaalcanzaré.,Para quésirve la utopia? Paraeso sirve: para caminar Eduardo

Galeano, Las palabras andantes, México, Siglo xxi, 1993

\ Michel Maffesoli, La /égica de la dominacién, Barcelona, Peninsula, 1977 ;

1 Bs importante destacarquela izquierda en América Latina tiene diversas corrien-

tes. Castafiedailustra esta situacin distinguiendoentrela izquierda populista, la arma-

da,la social y la intelectual. A pesar de los elementos que unen a estos grupos, cada uno

de ellos ha tenido y tiene una particular vision politica y estratégica; Jorge Castafieda,

La utopia desarmada,Barcelona, Ariel, 1995.  
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notorio desconocimiento de la realidad) y que luegode este proce-
so nopierdalo que,a mi juicio, constituye la parte esencial de su
imaginario:la rebeldia.

Quizds una de las claves para mantenerse alerta y propiciar
nuevas praxis sea no aceptar permanecer dentrode la estabilidad
guarnecidaporlos limites, sino precisamente embestirla en busca
de una utopia comoesla de la lucha por una conciencia protago-
nica.’? Esta conciencia protagonicaes la que se diluyelenta e im-
perceptiblemente, para dar paso a unanocionreificadadeloreal,
sin fisuras y sin posibilidad de ser pensado de otro modoo ser
visto desde otro angulo.

Para recuperar esta conciencia protagonica sera necesario man-

tenerse “vigilantes”, en vigilia. Esta ayudaraa ser conscientes del
hecho de que se esta atrapado y conformado por un universo de
ideas, emociones, deseos y experiencias que, al constituir lo que

somosnos parecen incuestionables, pero que la mirada atenta y en

cierta medida extrafiada debe colocar permanentemente en duda.
Quizas no sea mera exageraciOnpoética la tan mentada exhor-

tacién de Rimbaud

a

ser videntes por medio de un “inmenso,pro-

longado y razonable desarreglo de todoslos sentidos”, hasta co-

menzara ser entre todosel gran enfermo,el gran criminal, el gran

maldito, el gran sabio,y asi llegar a lo desconocido(0 por lo me-

nos aproximarnos). Eneste sentido lo que aparece como relevante

es no perderla capacidad de asombro,ésta es la capacidad que nos

permite ver como sifuera la primera vez la misma historia.

5. Antes o después de la modernidad...
la historia continua

ZeMELMAN plantea que la utopia cumple el papel de colocar al

sujeto frente a desafios tales como la contradiccion entre la nece-

sidad de razon y de sofiar y la inercia.'? Pero, {tiene sentido esto en

un contexto posmoderno?Si bien esta pregunta puede conducir-

nos hacia otros derroteros que no pueden ser abordadosen este

contexto, solo permitasenosafirmar que lo que sea 0 deje de ser la

posmodernidad(su negaci6n o aplauso) en América Latina late de

otro modo.

2 Cornelius Castoriadis, Los dominios del hombre:las encrucijadas dellaberinto,

Barcelona, Gedisa, 1988. :

8 Hugo Zemelman, Los horizontes de la razon, México, Anthropos, 1992.
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Algunosrasgos del posmodernismolatinoamericanotienen que

ver con un cuestionamiento al pintoresquismo tropical escudado
tras las mascaras del patriotismo, el indigenismo ingenuo ylas
distintas vertientes de la “identidad traumatica”, una recuperacién
constructiva de la “hibridez” antropoldgica de la regin de cara a

los inexorables procesos de globalizacién tecnoculturales, una

reproblematizacion de la “cultura del desarrollo”a partir de la cual
puede descubrirseel velo ideolégico delas distintas discursividades
en juego, unacritica de la instrumentacién neoconservadora del

pensamiento posmoderno."
Eneste punto es necesario hacerse cargo del desafio que im-

plica desconstruirla “cultura del desarrollo”, mostrar sus conteni-
dos acriticos, su falta de consideracion hacia las caracteristicas
particulares de nuestro continente ysu fracaso reiterado comoop-
cién socioeconomicapara el bienestar social. Nuestro desarrollo

debe darse en intima ligazon con nuestra propia episteme.
Enel espacio delos posibles, alli donde auin no hemosido, en

ese territorio virgen que aun no se ha transitado, ahi justamente

debe buscarsela posibilidad de ser de América Latina. Parair ha-

cia alli se requieren por lo menos dos elementos: voluntade ima-
ginacion. Voluntad comola determinacion de transitar e intentar

aquello que se desea. Imaginacion como una facultad eminente-

mente humanadecrear, inventar o concebir imagenes de otros
mundosposibles.

Castoriadis'*es provocativo cuando se pregunta por qué no

podriamos comenzar postulando un sueno, un poema, una sinto-

nia comoinstancias paradigmiaticasdela plenitud del ser, en lugar
de ver en el mododeexistencia imaginario un mododeser defi-

ciente o secundario.
{Hoy estamosgirandoenel vacio del escepticismoyla deso-

lacién? Somos ex combatientes en un mundo que ya no se plan-

tea el combateo el conflicto como mecanismo de funcionamiento,

sino masbienla sutil imposicién? {Una moral blanda, un poder

blando,la derrota aceptada?

La autoconcienciaha sustituido a la conciencia de clase. El

amaestramiento social ya nose realiza por imposicion disciplina-

ria, ni por sublimaci6n,sino por autoseduccion.El narcisismo pone

'4 Rigoberto Lanz, “La ventajade llamarse América Latina”, Cuadernos America-

nos (México, UNAM), num. 60 (1997), pp. 54-62.

'S Castoriadis, Los dominios del hombre.  
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a los individuos de acuerdo con unsistemasocial pulverizado. He

aqui algunasideas dela era del vacio,'° que resultan bastante con-
tundentes y requieren unanalisis en profundidad. Sobre todo po-
nen en evidencia una escasa 0 nula capacidad deresistencia de los

sujetos.
A nuestro juicio no haytal vacio. Existe un mundobastante

colmado de cosas e ideas que puedenno gustarnos, pero que estan

ytienen unalégica propia. Ateniéndosea la lgica dualista podria
decirse que esta guerra fria (por momentostan caliente) la gano un
bandoyahoraesta desplegando su poder, su cosmovisi6n,su pro-
yecto para vencedores y vencidos.Pero la cosa es mas compleja.

Es necesario cuestionar tanto la idea, comola pretensionpoli-
tica que ésta encierra, del fin de la historia.'’ Clausurar las posibi-
lidades de actuar'’ de los seres humanosesotra variante de un
totalitarismo de nuevo cufio, el del fundamentalismo neoliberal
que se presenta bajo la apariencia del “mejor modo posible” de
vivir y ser en sociedad.

Mientras tanto las desigualdadessociales se acrecientan a ni-
veles insospechados, la democracia se transforma en goberna-
bilidad, la participacién en formalismo, los movimientos popula-
res se vuelven sociedadcivil, la izquierda en sus diversas versiones

se repliega sensiblemente. Todoesto habla de quela historia con-

tina. Los sujetos tienen capacidad deresistir. Esto hasido histo-

ricamente demostrado. Y no todo se agota enla resistencia (con

sus intrinsecostintes reactivos), sino que los sujetos (agentes) son

capaces de actuar en un mundo “no clausurado”."”

'6 Gilles Lipovetski, La era del vacio, Buenos Aires, Anagrama, 1991.

"7 Francis Fukuyama,Elfin dela historia y el ultimo hombre, Barcelona, Planeta,

1992. Fukuyamaes uno de los mas conspicuosdivulgadoresde la clausura de la historia.

'« Hannah Arendtdistinguetres actividades propias de lo que ella denominala vita

activa: labor, trabajo y accién, siendoesta ultimala actividad que se daentre los hom-

bres sin mediacidn de cosas o materia. Correspondea la condicién humanadela p/ura-

lidad ycrea la condicién para el recuerdo, esto es, para la historia. En este sentido

hablamosdela capacidad de actuar de los seres humanos. La condicién humana.

! ManuelCruz, “Lahistoria(interminable)yla accion (posible)”, en Manuel Cruz,

comp., Accién humana,Barcelona, Ariel, 1997, pp. 33 1-334. El autor subrayaqueel

esfuerzo humanopuededeterminarla direccién de los acontecimientos, aun cuando no

pueda determinarlas condiciones que hagan posible el esfuerzo humano. La responsa-

bilidad de los sujetos es lo quese intenta ponerderelieve, al sefalar que tanto en un

mundo absolutamente azaroso comoen unoférreamente determinadoel sujeto es igual-

mente irresponsable.

Cuadernos Americanos, 85 (2001), pp. 193-207.

EI pensamientofilos6éfico y politico
de Francisco Severo Maldonado

Por Mario MAGALLON ANAYA

Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos,
Universidad Nacional Autonoma de México

TasSOBRE LA ILUSTRACION MEXICANA quiza a algunosles parezca
risible: lo hacen seguramente por desconocimiento dela his-

toria de nuestro pensamientofiloséfico. Los que se han dedicado a

rescatarlo nos muestran la riqueza de un pensamiento modernoajus-

tado a las realidadessocialesypoliticas del momento. Anteceden-

tes de esta preocupacién los tenemos, por ejemplo, en la segunda

mitad del siglo xvi, con Carlos de Sigiienza y Gongorayla poetisa

sor Juan Inés de la Cruz: ambostienen una cosmovisioncontraria a

la escolastica, especialmente el primero, reconocen la importan-

cia del método yopinan quela experiencia y la razon son caminos

segurosparael saber. Mastarde, a mediadosdelsiglo xviii, surgen

los jesuitas innovadores;conellos habria que considerar las con-

tribuciones de los mercedarios, de los sacerdotes seculares y. so-

bre todo, de los franciscanos, cuyas ensefianzasde “fisica experi-

mental” merecieron ser condenadasporlos inquisidores.

El grupo de jesuitas estuvo formado principalmente por Agustin

Castro, Andrés Cavo, Manuel Fabri, Alegre. Diego José Abad.

Francisco Javier Clavijero y José Rafael Campoy:aeste Ultimo lo

llamé Maneiroel “Sécrates”del grupo, por haberdirigido, en 1748.

sus reuniones y encauzadosusinteligencias haciala filosofia mo-

derna.! Desde luego todos ellosparticipan delas mismasactitudes

fundamentales. Lo que nos llama la atencion es que sean

antiescolasticos yse preciendelostriunfos que obtuvieronenla

filosofia de las escuelas durante su juventud. Maneiro.al referirse

a Campoy,sefiala que éste “fue aclamado comounperipatetico

insigne y de primer orden”.’ Sin embargo, habremosde decir que

' Cf. Bernabé Navarro, Laintroducciéndelafilosofia modernaen México. Méxi-

co, El Colegio de México, 1948.

2C/, Juan Luis Maneiro, Manuel Fabri, en Vida de mexicanos ilustres del siglo \Vill.

México, unam, 1956, p. 14.  
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iniciado su magisterio se va a convertir en maestro y guia de la
Juventud. Desuslucesy saberbebieron,nos dice Maneiro, “Galiano,
Abad, Clavijero, Parrefo, Alegre, Cerdan, Davila, Cisnerosy otros
Jovenes de muyilustre ingenio, que nacieronfelizmente en México
por esa €poca para una nuevaorganizacionde las ciencias”.} Por
las mismasrazones el nombre de Campoyeraproscrito por algu-
nos clérigos que lo consideraron comouninstructor de “muypeli-
grosas novedades, comopartidario de vanas fantasiascientificas y
comoestudioso de infantiles naderias”. ;

Frente a una escolastica decadente que daba excesiva impor-
tancia a los temas logicos y que abusabadel argumento de autoridad,
los jesuitas apelan a la razon ya la experiencia a la manera moder-
na. Prescinden en alguna formade las preocupacionestradiciona-
les y se inclinan a concebir el estudio dela fisica como la verda-
dera filosofia y comoalgoutil. Reniegan de la autoridad aplicada
a la reflexion filosofica o a la ciencia natural, aunque no alcanzan a
establecer una clara separacionentrela fisica de la naturalezayla
filosofia de la naturaleza. Al igual que los modernos, vanalas
fuentes parainterpretarlas, para pensar y razonarsus afirmaciones
yaceptanlo que mejor les parece. Desconfian del sistema, porque
lo consideran como una secta que impide la verdaderafilosofia.
Soneclécticos, buscan una verdad abierta, no dogmiatica.

Sin embargo, en conjunto,la obra delos jesuitas no logra des-
truir la filosofia tradicional, sino masbienlarestaura. Estosintro-
ductoresde las ideas modernas son fundamentalmente tan escolasti-
cos como aquellos que las combaten. Aceptan las principales
demostracionesescolasticas y tambiénsus fuentes primarias; solo

enla fisica son antiescolasticos. Campoy, Castro, Clavijero, Alegre,
Parrefioetc. conocenel pensamiento integro de Descartes, Leibniz.
Malebranche, Copernico, Gassendi, Kepler, Newton, asi comolos

tratados de los fisicos y cientificos contemporaneos; en cuestiones
del alma, de la estatica, de la dinamica, dela Optica, de la anato-
mia, escogen aquella opinion que les resulte mas probable. Por
ello podemosdecir que son, a la vez, modernos ytradicionales.*

Empero.las limitaciones de los jesuitas cobran mayorsentido
cuando advertimosensus obrasel origen nacional. Amanentraiia-
blemente a la patria, tanto que, ya comodesterradosenItalia, pre-

Ibid., pp. 21-22
* Cf Rafael Moreno Montes de Oca, Lafilosofia dela Ilustracionvotrosescritos

(obra inédita y proximaa publicarse por la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM).
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fieren a Tacubala horrible que a la culta Roma.’ Por decirlo de
algun modo,en ellos ya se encuentra un acendrado mexicanismo.
Criollos todos, ya nose sienten espafioles, aboganporel mestizaje
entre espafioles e indigenas, medio para lograr la fusién no solo
fisica sino espiritual de ambos grupos humanosy forjar una sola
nacion.°®

Losjesuitas tuvieron otros méritos ademasdeserlos introduc-
tores de la filosofia moderna: son grandes humanistas, comoafir-
ma Méndez Plancarte,’ porque defienden y afirmanlos valores per-
durables del hombre y descienden al estudio y solucién de sus
necesidades concretas. Con ellos el pensamiento antropoldgico,
que habia perdido vigor despuésdel siglo xvi, vuelve a ocuparel
primerplano. Graciasa la introduccion del pensamientoilustrado,
el hombre comienzaa ser consideradoen si mismo.Porel interés
humanobuscanenelpasado histérico la grandeza indigenaycrio-

lla, hablan nuevamente sobre la codicia de los espafioles yescri-
ben contra las injusticias y la esclavitud, establecen la libertad
comounodelos derechosinviolables y consideran que el pueblo

es el sujeto donderadicala autoridad.
Laetapa deiniciacion delos jesuitas contiene yalos principa-

les temas o la mayoria de las preocupacionesen tiempos diferen-

tes. Preocupadosporla utilidad y no porla metafisica, realizan

actividades de observacion de los fenédmenos,soncientificos, ma-
tematicos, mineralogistas, botanicos; gran parte de su obraesta

escrita en espanol, en forma ensayistica y en articulos, conversa-

ciones, publicaciones periddicas, a través de entregas sucesivas.

Van a continuar con su labor de difusién Diaz de Gamarra,
Bartolache, Mocifio, Morel, Velazquez Cardenas, Velazquez de
Leon, Andrés del Rio, Agustin de la Rotea, Valdés, Alzate, Hidal-
go y sin duda, nuestro personaje en estudio, Francisco Severo

Maldonado.
Francisco Severo Maldonadonaceel siete de noviembre de 1775,

enel entonces pueblo de Tepic, que formaba parte de NuevaGalicia,
hoycapital de Nayarit. Estudié en Guadalajara en el Seminario Conci-
liar, abrazo el estadoeclesidstico y curso en el mismolugarteologia.

Bien pronto fue designado maestrodefilosofia en el Seminario, donde

‘Cf. Gabriel Méndez Plancarte, “Introduccién™, en Humanistas del siglo xvi, Mexi-

co, UNAM, 1941, p. xiii
’ Cf, Humanistasdel siglo xvii, Francisco Javier Clavijero y Andres Cavo. pp

105-106

7 Cfibid.,“\Introduccién™  
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tuvofieles discipulos que destacaronenla vida publica de la naci6n,
como Valentin Gomez Farias, patriarca de la Reforma y miembrodis-
tinguido del Congreso Constituyente de 1824, y Juan de Dios Cafiedo,
defensorpor primeravez de la libertad de cultos; vivid los comienzos
de la guerra de Independenciaydurante los primeros aiios de ésta,
con amplio conocimiento de los problemas nacionales formulé varios
proyectosde Constitucion Politica. Dentro de sus obras, el Contrato
de asociacionparala Republica de los Estados Unidos de Andhuac
exige un examencuidadosopararescatarla del olvido, puesto que es
de gran importanciaparala historia delas ideaspoliticas de México y
del procesopolitico constitucional. Pas6 los primeros afos de su mi-
nisterio en Guadalajara dedicado a la ensefianza y a la predicacion,sin
porello olvidarlas funcionesliterarias. Tiempo después fue nombrado
curatointerinoenIxtlan; en 1806 se hizo cargo del curato de Mascota,

amboslugaresdel estado de Jalisco. Se encontrabaen ese ultimolugar
cuandoel cura Hidalgo se levanté en armas. la llegada del Cura de
Dolores a Guadalajara, a fines de 1810, Maldonadosepresenta ante
él yle ofrece sus servicios, sugiriéndole asimismola publicacion de un
periodico que propagaralas ideas del movimiento de Independencia.
Hidalgoacepta la idea y aparecio E] Despertador Americano,bajo la
direccién de Maldonado,del cual se publicaron siete numerosenlos
que dejo su huella el cura de Mascota:a la derrota delos insurgentes,
publica E/ Telégrafo de Guadalajara, pero ahora en defensa de la

causa realista y con furibundas diatribas en contra de Hidalgo,

lo que le valio duros reproches por parte de los partidarios de la
Independencia. Empero, porla forma en que sonescritos los textos
de ese periddico, es posible descubrir que no pertenecenprecisa-

mente a la mano de Maldonado: se sabe que José de la Cruz le
concede el indulto y lo obliga a escribir tales denuestos en contra
del Padre de la Patria. Lo que se puede ver en E/ Telégrafoes el

miedoy la presion, y no precisamentela traicion.

En 1821 se le designa diputadoa las Cortes espafiolas, funcion
que no pudo desempenarpor haberse consumadola independen-
cia. Conel fin de presentara dichas Cortes escribio el Nuevo pac-
to social propuesto a la nacion espafiola para su discusion en
las Cortes de 1822y 1823. Al consumarse la Independencia, Agustin
de Iturbide lo nombra miembro de la Soberana Junta Gubernativa,
la cual asume la autoridad supremade la nueva nacion. Asimismo,
fue designado diputado al Primer Congreso Constituyente y comi-
sionado para redactar, junto conel licenciado Pérez Maranony el
doctor Lopez,el proyecto de Constitucion. Con este motivo inicia
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la publicacion de unperiddico enla ciudad de Méxicotitulado: E/
Fanal del Imperio o Misceldnea Politica, cuyo material, como lo

explica en el primer numero,seria “extractado y redactadode las me-

jores fuentesporel autor del Pacto social”. Alli también publica notas

sobre la Memoriapoliticainstructiva de fray Servando Teresa de

Mier,en la que éste sostenia la tesis de que México deberia ser una
republica; en el numero dos publica untrabajo del abate De Pradt
titulado Losprincipiosde organizacion social, en el cualse insiste
sobre la necesidadde las constituciones; en el nimerotres Maldonado
insto a estudiar el origen de la corrupcionypublicael texto de Velino:

El origen de la corrupcion de las sociedadesy medio para reparar-

la: en el cuarto aparecieron: Derechopublico o aplicaciondelos
principios del derechonaturalala organizaciondelas sociedades.

Este tema, que se continua en los numeroscincoy seis, desarrolla los

principios del derecho natural que deberian aplicarse en la organiza-
cion de las sociedades,tales comolos de igualdad, libertad yjusticia.

Y finalmente, en el numerosiete, da cabida a los temas que sin duda

son susfavoritos: los econdmicos.Alli publica un bosquejodel plan
hacendario,conreferencias sobre rentas, moneda, régimende adua-
nas y, en especial, la creacion de un banconacional. Este fue el ultimo
numero de Fanalquese publicé enla ciudad de Mexico.Ala caida de
Iturbide y la desaparicién del Imperio, Maldonadoretorna a

Guadalajara, alli contintia con su laborenel periddicoque habiainicia-

do enla capital. Fue precisamente enla época de Fanal, publicadoen

Guadalajara, quedio ala luz el Contratode asociaciénparala Re-

publica de los Estados Unidos de Andhuac, con su Proyecto de

constitucionpolitica de la Reptiblica Mexicanayel Nuevo pacto

social propuestoa la nacionespanola.
Maldonado continud sulabor docente en Guadalajara y con

ello la difusién delas ideas dela Ilustracién, que constituyeronla

médula de su pensamiento, en esa ocasionpudorealizarsu labor

académica con mayorfacilidad ylibertad enel Instituto de Cien-

cias de Jalisco, recientemente creado porel liberal Prisciliano

Sanchez,en sustitucion de la Universidad. La ultimade sus obras

lleva portitulo El triunfo de la especie humana, en ella hace ver

las ventajas de fomentar unaserie de vias de comunicacion, de

establecimientos agricolas, industriales y mercantiles, que él pen-

sabapara el desarrollo de nuestro pais y que quiso realizar.

El Diccionario geografico, historico-biogrdfico de 1853-1856

sefiala los merecimientosquetiene la obra de Maldonado;se nos mues-

tra comoun ferviente defensordelas ideasliberales:   
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No por esto Maldonado fue extrafio a las ideas a que en su épocarindié un
culto ferviente. El amora la libertad, el dogmade la igualdad, todos los

principios republicanos tenjan en él un partidario entusiasta hasta el deli-

rio; pero un partidario que creia que la sociedad no podia conseguirlo, y

esperaba que sus teorias las realizarian de una manera espléndida. Muchas
veces, hablando en sus escritos de las mas famosas sociedades modernas,

las mostraba conservandosesobre el infortunio de miles de hombres des-

tinadosa la esclavitud 0al pro/etarismo, palabra usada porél; y, entonces.

inspirado por los mas nobles filantrépicos sentimientos, mostraba el ab-

surdo de semejantes instituciones: hacia ver quela libertad, la igualdad y

la republica, eran como nombressin sentido para sus facultades intelec-

tuales [...] y, con el tono de la conviccién profunda, demostraba que la

verdadera reforma social debia comenzar porla de la organizacién del

trabajo. Asi, un clérigo ciego y cuyo nombrees atin desconocido en Euro-

pa, conocia y trataba de resolver en México, hacia veinte aiios, ese terri-

ble problema que hoy ocupalas mas altas inteligencias del viejo mundo.

Los que han estudiado la famosateoria social de Carlos Fourier. aseguran

que la de Maldonado, que no lo oyé mentarsiquiera, coincide conél en

muchos puntos.*

Es necesario decir que en este movimiento de reforma de nuestra

cultura se ve que el pensamiento de Francisco Severo Maldonado,
comoel que mas, eshijo dela Ilustracion: en él encontramosla
huella de la filosofia que ensefid Gamarra, quien sigui6 el camino
senalado por los jesuitas a través de ideas que contrariaban —o
modernizaban— la vieja escolastica.

Francisco Severo Maldonado tuvo una profundainfluencia
cartesiana,la cual representala afirmacion dela cienciafrente a la
metafisica. En él se descubre al hombre como unser apto para
conocerel mundosin ayudade ningunapotencia trascendente. Des-
cartes niegael principio de autoridad,la tradicion y la revelacion, e
intenta construir desde la propia certeza racional, desde su con-
ciencia, lo que es precisamentela ciencia verdadera,la razon,el
orden de la naturaleza, la eternidad e inmutabilidad delas leyes

naturales, la facultad de juzgar rectamente, de distinguir lo verda-
dero de lo falso, todo lo cual es naturalmente igualen todos los
hombres.

Cuando nos acereamosa estudiar el pensamiento filosofico de
Francisco Severo Maldonado, encontramosque el contenido de su

* Antonio Garcia Cubas, Diccionario geogrdfico, historico y biografico, tomo Iv.

México, Antigua Imprenta de Las Escalerillas, 1896, p. 12.
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filosofia y su métodotienen unaesencia cartesiana, porque finca todo
su sistemaenel derecho natural, como él mismosefala, “sacandode
suverdadera fuente queesel ordendel universo y nolos axiomas 0 verda-

des abstractas ygenerales, de lo que dicenlos escritores sistematicos”:
esto porunaparte, porotra, considera a la “cienciapolitica” como “un

conocimientotan invariable en sus principios, comola geometria” agrega
que “asi comoseria absurdo decir que cada pueblo debe tener su geome-
tria particular, tambiénlo es decir que cada uno debetenersupolitica o su
constituci6nparticular”.

Maldonado, apoyadoenlafilosofiacartesianae ilustrada, propug-

nd comoprimerosprincipios la defensa del derechonaturalensurela-

cion intimaconlasleyesde la naturaleza, la existencia de los derechos

naturales del hombre, la ayuda que para conoceryaplicarla verdad

presta la /uz naturaldel entendimiento. En cuantoa sus ideas sobre el
derecho publico se inspiré en Locke, Montesquieu y Rousseau; pode-

mosencontrarsus huellas tanto ensus /nstitucionesjuridico-politi-
cas comoen la motivacion de éstas; en sus ideas econdmicas encon-
tramosla influencia delosfisidcratas,de las ideas de Quesnay y Dupont
de Nemours.Eneste ultimoaspecto consideraba que era necesario
transformar social y econdmicamenteal pais. Maldonadofue un pre-
cursornacionalista conideas propiasy con un proyectosocial, econd-
micoy politico para la nacion mexicana. Enelterreno econdmicoexis-

te una granoriginalidad enel tratamientode los grandes problemas

nacionales. La gran preocupacionporlo econdmicoysus repercusio-

nes enla estructura social, que suele atribuirsele a Mariano Otero, ya

esta presente conclaridad y vigor en Maldonado.

Porotro lado, nosplanteala necesidadde la nacionalizaciondela

posesiondela tierra y el monopoliode la misma en manos del Estado,

conel propésito de queéste disfrute de la renta para impulsarsu dis-

frute en beneficio de toda la sociedad. Meatreveria a decir que no

obstante que Maldonadonohace unadefiniciondela renta, en su uso

yaplicaciones muysimilar ala hecha por David Ricardo en Principios

de economiapoliticayde tributacién,pero lo masoriginales laidea

de su nacionalizacion.
Podemosdecir, pues, que Maldonadoesun distinguido represen-

tante en el campo del derecho publico y de la economia y que forma

parte de un movimiento reformadorde nuestra cultura que hasta ahora

no ha sido suficientemente estudiado en su contexto, significacion y

aleance. :

Destaca enla obra sugranclarividenciapara captar, definir y en-

juiciar los grandes problemasnacionales, su inteligencia yclaridad  
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paraverlas posibles soluciones.Es unsocidlogo,al igual que Mariano
Otero, quienestudio en elInstituto de Ciencias de Jalisco, fundado por
el liberal Prisciliano Sanchez y de donde fue un maestro distinguido
Francisco Severo Maldonado, quien impartio las catedras de derecho
natural, politico ycivil, asi como de economiapolitica.

Maldonadosefialo con claridad uno de los principales problemas
de nuestrapatria:la distribucion de la propiedad,y para ello propuso
soluciones concretas. Intuy6 como un problemavital de México el
nefasto factorreal del poder ydel militarismo. Para su regulacion y

prevencionelaboro su Proyecto de Constitucion Politicade la Re-
publica Mexicana, proponiendoun verdadero ejército del pueblo que

limitara a la milicia profesionalyregular. Lo mas notable, propugna por
la separaciondela Iglesia y del Estado, o al menosporla delimitacion
de sus areas de accion; propuso la desamortizacion delos bienesdel

clero y de manos muertas, para asi poder poneren circulacion esos

bienes; propuso la creacionde un banconacional,el cualseria el im-
pulsorde la vida econémicadela nacion. Detal forma,las ideas de
Maldonadoanticipanalgunas delas ideas de la Reforma, e inclusode la
misma Revolucion Mexicana.

Maldonado en su Proyecto de Constitucion busca, aunque de
manera secundaria, reglamentarel funcionamiento delos tribuna-
les y establece el primer sistema de apelaciones que se podian

hacer valer ante untribunalulterior en los casos de denegacion de
justicia. Este recurso debia interponerseante el Tribunal de la Con-
servacion del Orden Judicial, el cual debia resolver sobre la co-

rrecta aplicacion dela ley. En otro capitulo de su Proyecto de

Constituciéntitulado: “De los derechos comunesa todoslos ciu-

dadanos, para su defensa, en tela de juicio”, sefiala una serie de

derechoso libertades individuales comunes a todos los ciudada-

nos. Por ejemplo, el derecho natural que tenian los ciudadanos

para exigir que los jueces,al decidir sobre una controversia, apli-

caran correctamentelasleyes, sin forzar la interpretacion del de-

rechoalprincipio de legalidad; como el derechoa ser tratado, en las

averiguacionespenalesy enlas prisiones,sin vejacionesni injurias, de

acuerdoconla dignidad humana.
En su Proyecto de Constitucién nospresenta uno delos dere-

chos mas importantesdel ciudadano,que nos recuerda a Rousseau

en su Contrato Social al decir: “Todo ciudadano, en virtud del

pacto defiéndemey os defenderé, tiene un derecho inconcuso a ser

protegido por la sumadetodaslas fuerzas de la asociacion, siem-

pre que se viere oprimido en tela de juicio o fuera de ella”.
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Maldonado buscaprotegera los ciudadanosencontrade la opresion

o del agravioal hacer funcionar los principios del pacto social, como a
la vez comprometera todos y a cadaunode los ciudadanosa prestar
su apoyo comunparaprotegerlos derechos del ciudadano dela injus-

ta opresiOn quesufriere. Esta es una obligaci6n derivadadelprincipio

de ayuda mutua apuntadapor nuestro autor para la defensa de los

derechosdel ciudadano, comoa la vez el antecedente del Juicio de
amparo.

En su “Preambulo”del Contrato de asociacién parala Repu-

blica de los Estados Unidos de Andhuac, e\ cual no publica con su
nombre sino con la expresion “por un ciudadano del Estado de
Xalisco”, apunta que no solo justifica con amplitud el Proyecto de
Constitucion de la Republica Mexicanaque presenta, sino tam-
bién el Nuevo pacto social propuesto a la nacioén espanola para

su discusion en las proximas Cortes de 1822 y 1823, que redact6

en 1821 para presentarlo en las Cortes Espafiolas, a las que debia
asistir como representante de la Nueva Espafia. El inicio de dicho

preambulo afirma quelas legislaciones no tienen otro objeto que
procurarla felicidad de los pueblos, masaun, sefiala comoel pue-
blo mexicano habia padecido despotismo, corrupcion y plaga de
inveterados habitos de desorden. Estaba convencido de que con su
Proyecto de Constitucién se puede alcanzaresa finalidad. El pro-

blema fundamentalporresolver consiste

en hallar la forma de asociacién en que toda la masa de un pueblo, por

numeroso que sea y por masvastoterritorio que ocupe sobrela superficie

del globo, pueda desarrollarse, completa y gradual y progresivamente, para

concurrir a la formacién de todas y cada una de las leyes y corregir las

aberraciones del poder legislativo, origen de todas las aberraciones de

los otros.

La falta de solucién a este problema, segtin Maldonado,es lo que

ha “mantenidoestacionaria

a

la politica” yel “arte de la asocia-

ciénenlacunade suinfancia”, la que “ha contenidolos progresos de

las sociedades humanasalfin de sunaturalinstitucion”, que es la “feli-

cidad de todos y cada unodelos socios”.’ Para concluir que la unica

formade gobiernoesla republicana, porqueenella se ve “el despotis-

mo universal descubierto, perseguido y exterminadoentodassus fuen-

tes y ramificaciones”.

” Cf, Francisco Severo Maldonado, Nuevopacto social propuestoala nacion espa-

fiola, México, Biblidfilos Mexicanos, 1967, pp. 25-31  
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Lanecesidad de descubrir, perseguiry eliminar el despotismo en

todas sus fuentes y ramificacioneslo lleva a redactar con rigorlogico su
Proyecto de Censtitucion Politica de la Republica Mexicana, don-

de de la misma manera desarrolla la organizacion y funcionamiento de
los tres poderes de la Republica:legislativo, ejecutivo y judicial; pro-
ponequelos ciudadanos, agrupadosen cadapoblacion, segtin su es-
tado, su profesion, industria o modo devida,se darian susjefes libre-
mente,alos que salvo eno estrictamente militar, no prestarian mas que
una obediencia meramentepolitica y de urbanidad;establecelas rela-
cionesentre la Iglesia y el Estado,y sefiala, en el articulo 232, que “la

potestad eclesidstica es consideradaenel ordencivil como una ema-
naciondelpoderejecutivo”; sobrela distribuciondelatierra ruralpro-
ponela necesidad de desterrar el despotismoqueresulta de la acumu-
lacion dela riqueza nacional en pocas manos.”

Francisco Severo Maldonadoenel “Preambulo” del Contrato
ponderala eficacia de su sistema de gobierno,para ello aduce los
siguientes argumentos y convierte en propietariosterritoriales a
todoslos indios, obligandolespor este medio a sacudir sus cadenas
y “tomarparte activa en la defensa dela libertad nacional amena-
zada; rompetodaslas trabas que los tienen embrutecidosy aisla-
dos del resto de la masa de la poblacién”."! Porotro lado, convier-
te, para defensadela patria, en masde veinte mil soldados “armadosy
montadosa sus expensas”’, a otros tantos millares de ciudadanos, a
quieneslesfacilita la adquisiciondetierras en suficiente cantidad para
que puedan subsistir con comodidady hasta con lujo; mejorala suerte
de ochenta mil soldados, que conlos sueldos mise-rables que recibian
“no pueden hacerse esposos,ni padreslegitimos”, dandoles dotacio-
nes de la cual la minimaera de veinte pesos mensuales; acomoda a mas
de seis mil personas, de ambossexos, en plazas de educacion yense-
fianza, conrentasdetrescientosyhasta tres mil pesos; como a mas de
trescientos médicos, con dotacionesde seiscientoshasta tres mil pe-
sos. Portltimo, sugiere la creacion de unbanco nacional. “el massoli-

 Algunos de los libros de Maldonadolos encontramos dispersos en diversas
publicaciones. Para el analisis de este trabajo consulté de Francisco Severo Maldonado, £/

Fanal del Imperio Mexicano; MisceldneaPolitica; El pacto social. tomo| La nueva
Imprenta de L.L.H.H. Moran, aio de 1822, Segundode la Independencia. El tomo11.
Imprenta de la viuda de José Fruto Romero. Guadalajara. aio de 1823. Tercero dela
Independencia(estos ejemplares se encuentranen Ia Biblioteca del Museo Nacionalde
Antropologia e Historia, México). Las referencias alos textos hasta aqui senalados se

encuentran enel tomo 11
'! [bid., tomo u. p. 5
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do quejamas se habra organizado entre los pueblos modernos,no hay

brazo algunode cuantos hoy gimen enelocio y la miseria, al cual no se
le proporcione materia abundante y medios de subsistir con profu-

Considero que Maldonado expres6 fielmente en su Contrato de
asociaci6onpara la Repiiblica de los Estados Unidos de Anahuac

las ideassociales, politicas y hasta cierto punto econdmicas de la
Ilustracién, del “espiritu del siglo”. Tanto en ésta como en todas
sus obras se presenta como un humanista profundamente influen-
ciado porlas nuevascorrientes revolucionarias y como unhijo del

“espiritu del siglo”, que hizo su aparicion y encontro un campo
fértil en la Nueva Espafia. Sin embargo, habremos de decir que

este “espiritu del siglo”es un espiritu difuso y se extendid de una
formaimprecisa, un pocoportodoslados, entre gente cultivada y

fue minando,primero,los antiguos cimientosde la sociedad fran-

cesa, y después dela del resto de Europa para de ahi pasar a

América.
Francisco Severo Maldonadoera uninquieto investigadorylector de

gran avidez; conocié a Descartes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Paine.

Ensus obras podemosencontrar la presencia de estosintelectuales, pero

de manera especial, en su “Preambulo” del Nuevopactosocial, donde a

cada momento encontramoscitas de Descartes, de Montesquieu, de

Rousseau, del abate Mablyy de Paine; son abundanteslasreferencias a

sus doctrinas ya sus obras mas importantes. Detal forma, podemosdecir

que “el espiritu delsiglo” permeatodala obra de Maldonado,tanto en

el campodelas ideaspoliticas comoenlas econdémicas. Enel indivi-

dualismo, gran descubrimientoy finultimo dela organizacionpolitica,

nuestro fildsofo fincasu teoria politica, dentro de la linea de Rousseau

y de Locke, de Montesquieuyde toda la tradicionfilosofica-juridica

que expresan yrepresentanestos autores. Asilomuestraenel articulo 115

de su Proyecto de Constitucién cuando apunta:

La sefial mas cierta y evidente de la convenienciade las leyes positivas

conlas naturales, sera la de conformidad con las cuatro proposiciones

siguientes:

Primera. Todo hombreporderecho dela naturaleza tiene la mas ampliay

expedita libertad de hacer todo aquello que no choque, ofenda o vulnere

directa o indirectamente los derechosnaturales de sus demas consocios.   
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Segunda. Todo hombrepor derecho dela naturalezaesta libre y exento de

todo género de violencia, sin que ningun individuo mas fuerte, o algun

agente de autoridad, tengan justicia jamas para inferirle fuerza sobre sus

bienes y persona.

Tercera. Todo hombreporderecho de la naturaleza es enteramente duefio

de hacer de su personay sus bienes adquiridos con sus talentos, trabajo e

industria, el uso que mejor le parezca, sin que ninguna autoridad pueda

jamasdecirle con justicia, “distribuye de este modo o del otro, empléalos

0 no los emplees en este 0 en otro ramo de negociacion dela industria”.

Cuarta. La ley es una mismapara todos los ciudadanos, ya mande, ya

vede, ya premie,ya castigue.'?

Detal manera, podemosobservar que el postulado individualista
del derecholiberal burgués es reconocido por Maldonado. Princi-
pio fundamentalque afirma que el objeto y la razon deser de las
sociedadespoliticas es la guarda, custodia y defensa de los dere-

chosdel hombre, principio que es una creacionfilosofica de Locke
yjuridica de Blackstone y consignadaporprimera vez en ese do-
cumento politico que es el Acta de Independenciade los Estados

Unidos de Norteamérica, el cual es reiterado en varias ocasiones
en el Proyecto de Constitucién de Maldonado.

Muya pesar de la incomprension de sus contemporaneos,
Maldonado deja una fuerte huella; su nombre no se perdié de una
manera definitiva, como parece que sucedié con muchosde sus
comentadoresycriticos contemporaneosyposteriores. Como mues-
tra de ello quisiera dejar constancia de un documento que Genaro

Garcia incluy6 en el tomo xxxde su obra Documentosinéditos o

muyraros para la historia de México, suscrito en la ciudad de
Guadalajara el dia 20 de febrero de 1843 por Melchor Ocampo,

que, por cierto, el mismo don Genaro Garcia aclara que no setrata
del célebre liberal mexicano del mismo nombre. Este documento
esta dirigido a Mariano Paredes Arrillaga, quien era por aquella
época gobernadordel Departamento de Jalisco. Dicho documento

inicia con el reconocimiento de la teoria del Pacto Social o bien
del Contrato de Asociacion, como diria Maldonado,al declarar que,
“persuadido el hombrede queporsi no podia asegurarsu bienestar,
de ponerse al abrigo de las inclemenciasde la naturaleza, ni menosel
débil poderresistir al fuerte, se reunié en sociedad con el objeto de
garantizar sus derechos”.'4

" [bid., pp. 4-42
'* Genaro Garcia, Documentos inéditos 0 muy raros para la historia de México,

tomo xxxil. México, Porrtia, 1974, p. 74.
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Este desconocido Ocampo,quese planteael problema de como

oner en accion el manantial de la felicidad como el mismo

Maldonado,lo ve como una consecuencia del PactoSocial y para

aprovechareste manantial proponia la creacion de “uncentro de

reunion y contacto, por medio del establecimiento de una caja

de ahorros y de montepio, de donde podran emanar infinitas com-

binaciones quetiendena la resolucion del problema”.'” Esto nos

muestra algunas resonancias al proyecto de establer un banco na-

cional comoesta en el Contrato de Maldonado. Asi lo muestra en

una declaracién expresa de Ocampo, cuando escribe:

Si hubiéramos de consultar a aquellos [los economistas], ocurririamos a

los luminososescritos, sorprendentesy originales combinaciones de nues-

tro compatriota el célebre doctor [Francisco Severo Maldonado] redac-

tor de E/ Despertador Americano, primer periodico insurgente cuyos

escritos no puedenleerse sin admiracion, ya por su claridad, ya también

porla conviccion queellos dejan de queesfacil lograrla felicidad que se

busca. Este hombre, formado porsi mismo en tiempo de opresi6n, perse-

guido como patriota de primera época, sin mas recursos que los persona-

les, no pudodarla publicacién conveniente a sus grandes pensamientos,

ni menosponerlosen accién. Ellos, pues, han quedado sepultados con su

cuerpo y reducidosa teorias, que, aunque en nuestro humilde are

practicables, falta una mano que las impulse y ponga en accion.”

Finalmente, diremosque las ideas filos6fico-politicasde Francisco

Severo Maldonadoauin esperan ser estudiadas sistematicamente.

‘5 [bid., p. 75.
\6 [bid., p. 76.   
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Presentacion

1A CULTURA POPULAR, yen concretola narrativatradicional, ha con-
tenido desde siempre mensajesinscritos en el discurso de la cul-

tura hegemonica tendentesa la reproduccién de valores, asi como

algunas disidencias, como parte del intercambio entre la cultura

dominante dela élite social y la cultura subalterna delos sectores po-

pulares. El estudio de la misma ha privilegiadoel mantenimiento 0 la
subversion, segun el enfoque que ha permeadolas investigaciones en
cuestion.

Aqui nos proponemosrevisar desde la antropologiacritica y la
perspectiva de género los mensajes que contienenlas leyendascolo-
niales yotras de épocaposterior en tornoa la configuracién delas
relacionesentre hombres y mujeres,priorizando la imagen protagénica
de la mujer yla intencién funcional de la misma enla narrativaoral
tradicional, y teniendo en cuenta tanto la reproducciéndelordensocial
establecido comola resistencia en cuanto a mensajessocialesse refiere.

No hay que olvidar quesetrata de antiguashistorias, cuya impor-
tancia ideoldgicay social se ha difuminadoal calor de las nuevastec-
nologias comunicativas (Castells 1998). Sin embargo,fueron durante
un tiempo portadoras de consejos y dictados que proporcionabanar-
quetipos y modelos, algunosde los cuales siguen en la mentalidad co-
lectiva, mas alla de las transformacioneshabidas enla practicacotidia-
na de nuestros dias (Fernandez Poncela 2000a, 2000b).

El relato oral

ELrelato popular se ha llegado a considerar desdela critica culta
como una agotada formula, esquematicay repetitiva, que transparenta
las relaciones sociales. Desdelos estudiosde folkloresetrata del des-
cubrimiento de lo primitivo,la pureza de las formas,algo todavia no
corrompido (Martin-Barbero 1993).“Cada relato[...] viene sustenta-
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do por un universolingiiistico y valorativo, y configura un verdadero
campo semantico” (Colombres 1987: 42). Y cada cultura posee su

codigo,la clasificacionentresignificantes (formas) que regulan lossig-
nificados (contenidos), otorgandoasi sentido al mensaje, posibilitando

la comunicacion. Masalla dela funciénnarrativa,el relato popular
contiene una importante funcidn social (Colombres 1987). Veremos

que a través de unarelecturaa la luz del enfoque de géneroaparecera
un entramado designificados que nosdapistas tanto del modelo hege-
monicocultural de la sociedad comodela cultura contestataria, donni-
nada, pero no sumisade las mujeres. Estees el ejercicio central que
nos planteamosenesta obra.

Todavia es confuso y polémicoel origen de los cuentos y leyendas
americanas. Entrelas antiguas culturas del continente existian narracio-

nes, cuentos, poemasy mitos de indole moral que regulaban compor-

tamientos, algunos delos cuales han perduradohasta Ja actualidad
(Le6n-Portilla 1981, 1983, 1984). Conla Colonia llegan nuevosrela-

tos procedentes de Europa que “fueron incorporados a latradicion

propia de cada grupo”(Scheffler 1982: 11), muchasveces a traves del

sincretismoy el mestizaje cultural (Ibarra 1943). Las narraciones que

se mantienenvivasenla actualidad son resultadodela fusion de ele-

mentos europeos —quea suveztienen varias procedencias— conel

sustrato indigenadeestastierras, que conel paso del tiempohanad-

quirido ropajeslocales y regionales propios de cada ¢pocay con-

texto sociocultural concreto (Lara 1984).

Lautilidad socialyla naturaleza prescriptiva de la narrativatradi-

cional viene de muy antiguo:“Larecitacionde mitosyleyendasenla

sociedadantigua y primitivafue unrito indispensable” (Thompson 1952).

Se trata de lecciones de conducta y formas de iniciacion moral (Van

Gennep 1914). Advertencia, ensenanza, vinculaciones de una comuni-

dad con sus maspreciadosbienes,que posibilitan su perpetuacion

(Velasco 1989). Ademasdel caracter educativo para desarrollar un

espiritu de observaciéndelos rasgos de valor moralyde actostras-

cendentesy dignosde imitarse, constituye tambiénunentretenimiento

de nifios y grandes(Ibarra 1943).

Resulta evidente quesi el relato permanecevivoenla tradicionoral

de un pueblo es porque todavia realiza algunafunciony, en todocaso,

al ser recogidosporescrito, se puede perseguirla intencionde sucrea-

ciony reproducci6nhistorica, aun cuando suvigencia en cuantoa su

transmision oral sea ya reducida 0 esporddica;el andlisis aporta expli-

cacioneshistéricas de un lado, y seguramente pistasenel presente.

tanto de la sombradelosestereotiposy roles sociales que se despa-  
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rrama enla actualidad, como de una ética dada y de un marcosocial

especifico.
Una relectura desde el género

Si reconocemosla existencia e importancia —relativa y contex-
tualizada— dela narrativatradicional 0 el folklore oral en la actualidad,
ysu peso enel pasadoreciente, deberian tenerse en cuenta los mensa-
jes que sobre los modelosde constitucion de género se envian través
de ella. Untrabajo con detenimiento sobre la misma es fundamental

paraanalizar el conocimiento y asimilacionde estereotiposyroles de

género, los modelos de ser hombre y ser mujer, y sus relaciones

intergenéricas, que en cada contexto cultural conforman la identidad

femenina y masculina. Y es que el estudio dela utilizacion y los mensa-

jes a través del lenguaje son en este caso doblemente importantes,

porquelas mujeres han manejado maslo verbalquelo escrito, a dife-

rencia de los hombres, y ademas, segun los discursos dela “naturale-
zao la “tradicion”, se les ha adjudicadola esfera de lo doméstico e
intimoque esta conformada masporrasgosorales queescritos.

Algunasteorias apuntana la violencia yeficacia de los mitos socia-
les comodisciplinamientosocialy legitimaciondelordenydelas insti-

tucionesque involucran.La repeticiOncreaeficacia simbdlica; la crea-
cidnde universosde significaciones de formas morales,totalizadoras,

esencialistas, que estipulanlo que es ser hombre oser mujer,esto es, la

violencia simbolica. Pero también,porejemplo:

Ante el poder del marido, que instituye la heteronomia de la esposa, las

mujeres, ya sea entanto tales o en tanto madres, configuransus estrategias
de resistencia y contrapoder que fisuran la hegemonia masculina y han

hecho posible diferentes formasde practicas instituyentes y producciones

de sentido que desdicen, cuando no sonreapropiadasporlos procesos

hegeménicos,la narrativa de estas mitologias (Fernandez 1993: 22-23).

Escasas, 0 practicamenteinexistentes, sonlas investigaciones que abor-

danesta expresioncolectiva populardesde una perspectiva de género
y de unavisioncritica yaltemativa (Bux6 1988; Juliano 1992; Fernandez

Poncela 2000a, 2000b). Lo mas usuales el enfoquetradicionalysu-

perficial del discurso, sobre su caracter fundamentalmente conserva-

dor, ylas caracteristicas unidireccionales de reproducciondela subor-
dinacion femenina en la misma (Palma 1984), cuando no una mera

descripcionfolklorica. Es porello que creemosnecesaria su recon-
sideracion yla aplicacion delanilisis social y del discurso semantico
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parasacar a la luz el mensaje profundode la tradicion oral respecto de

la creacion y recreaciéndeestereotiposy roles de género.!

Las mujeresdesarrollan unarelacion de ambivalencia con el len-

guaje y suempleo. De unaparte desde nifias poseen facultades que las

hacen sobresalir en cuanto al lenguaje y la comunicacion en compara-

cion conlosnifios de su mismaedad (Bux6 1988); pero de otra, el

lenguaje hasido utilizado para discriminarlas y muchas sonlas veces en

quese ven encerradas enestructuras, significados y vocablos eminen-

temente masculinos o androcéntricos (Fernandez Poncela 2000a,

2000b).
Sin embargo,con relaci6nalrelato popular desarrollan un doble

papel muyinteresante, y no slo en ocasiones son protagonistas del

mismo,sino que sontradicionalmente y por antonomasia las narrado-

ras y transmisoras —madresy abuelas muy especialmente (Juliano

1992). Los cuentosy leyendas son las formas tradicionales de expre-

sin femenina, y medios de endoculturacionporexcelencia dela cultu-

ra tradicional. Asi, como veremos,este hechofavoreceel protagonismo

femenino en muchasnarraciones,el mejoramiento de la imagen de la

mujer, e inclusola inversionde algunos topicos desvalorizadores mas

usuales (Juliano 1985). Y el mensaje contiene 0 serefiere a modelos

de pensamiento 0 comportamiento de una determinada sociedad en

funcion de la diferente construccién de los génerosyde sus relaciones

intersubjetivas, pero tambiéna través de las voces y miradas femeni-

nas, en otros espaciossilenciadas 0 no oidas.

Leyendascolonialesy de épocaposterior

{Existuna disputaporel poderentre los géneros en el plano simbo-

lico?, hay unaviolencia entre hombres y mujeres, grabada y reprodu-

cida porel imaginario social que permeasus interrelaciones subjetivas

en perjuicio de la poblacionfemenina?, tiene lugar una violentacion en

el modelo hegemonicocultural contra las mujeres que enocasiones

condiciona el comportamiento de éstas, pero enotras propiciaclertas

resistencias?, gpuedeesto ser estudiadoa travésdel relato oral, con-

cretamente de leyendas pseudohistéricas coloniales? Creemosquesi,

' Entenderemosporestereotiposlas imagenes, ideas 0 concepciones muy simplifi-

cadas de alguien —eneste casode los génerosy del genero femeninoenparticular. Y por

roles, el conjunto de expectativas de conducta de los individuos que realizan determinadas

lareas, o el conjunto coherente de actividades normativamente efectuadas por un sujeto

—tambiénreferidas a los géneros   
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es porello que vamos a comprobarloen la siguiente parte de este
estudio.

Losrelatos en la etapa de la Colonia y en época inmediatamente
posterior fueron numerosos, muchosdeellos han llegado hasta noso-
tros en formadetallada, fechadosy localizados. Todosreflejan la
cosmovision dela sociedad de ese momentohistorico,con su morali-
dad, sus normasy castigos, y sus formasde verel mundo. Algunos
todavia permanecenvivos en la memoria popular de algunas personas,
si bien su importancia no es la mismaqueantafio, sorprende su super-
vivencia.

La vida de las ciudades abria espacios para todas las aventuras, encubria
todoslos pecadosyalimentaba todaslas ambiciones. Las mujerescastella-

nas Ilegaban dispuestas a disfrutar la fortuna que sus padres o maridos

habian obtenido,cotizaban sus cualidadesen la feria matrimonial y encon-

traban mediospara valerse porsi mismas encaso de queel matrimonio no

resolviesela situacion (Gonzalbo 1994: 105).

Vamosa profundizar en torno las relaciones de género en algunos
cuentos 0 leyendas que retratan magnificamente losroles y estereoti-
posadjudicados a cada sexo y que muestranel deber ser femenino a la
perfeccion,el castigo a su subversion,y la posibilidad de esta misma.

Brujas

Se cuenta que “La Tatuana” (Guatemala) o “La Mulata de Cordoba”

(Veracruz, México) —denominada deformadiferente segtin la zona
dondese recoja el relato— fue una mujer condenadaporbruja a ser
quemadaviva porel Santo Oficio. Al parecer tenia el poder de la
eterna juventud,segiin algunas versiones (Pérez 1948), y era abogada

de los casos imposibles, comolos obrerossin trabajo o las muchachas
sin novio. Ademas, los hombresla deseaban, prendadosde suaparen-
te hermosurajuvenil. Se decia que tenia pactos conel diablo y hasta lo
recibia en su casa. Un dia fue detenidaporel Tribunal de la Santa
InquisiciOn, acusadade brujeria, de haberllegado al Reino de Guate-
mala en un barco que nuncaIleg6 a ningunaplaya, segiin unadelas
versiones conocidas(Serrano 1984: Barnoya 1989). Lanoche antes
de su suplicio solicité la gracia de obtener un trozo de carbon. conél
dibujo en la pared un barco y una vez subida a bordo volé entre las
rejas dela prision,o a travésdela pared, o por uno delos rinconesdel
calabozo —segunel informante consultado, Cuandola fueron a buscar
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los guardias para cumplir su sentencia solo hallaron unintenso olor a

azufre (Gonzalez 1944; Lara 1984).

Estas narraciones extendidas por Espafia y América Latina son
tipicas de las mujeres brujas que dominanlasartes de la magia yestan
conectadas con el mundodelo sobrenatural, ademas de su amistad
con el demonio.El temade la mujerbruja es antiguo yextenso enel

folklore literario: comen nifios, asaltan a los desvelados, realizan
aquelarres y proporcionan brebajes magicos (Gamiz 1930; Ramirez
1967; Scheffler 1982; Pury 1982; Lara 1990). Son mujeres, muchas
veces viejas y sabias, que es casi comodecir brujas y malas (Caro
Baroja 1969). Y es que la asignacion de maldad innata y culpabilidad

hist6rica a las mujeresjustifica y legitima la subordinacion femenina.’
Sin embargo,a la vez se las dota de poderes incontrolables, esto es,
las mujeres poseen poderes, aunque, eso si, provenientes de oscuras

fuerzas negativas, segunla vision masculinay la imperante desde una
lectura androcéntrica dominante dela cultura.

Resulta evidente que la mujerde cierta edad, no apta para la re-
producci6n, que ha acumuladosaber y experiencia, puede llegar a de-
sarrollar un papelrector inquietante que desemboca enla apariencia
de la bruja de cuentosy leyendas (Gil 1982; Fernandez Poncela 2000b).

Vanidosas

Se cuenta en Michoacanla historia de una hermosa muchachaque
envenenadaporlos elogios se creia la masbella criatura del mundo, y
un geniola castigo por vanidosa convirtiéndola en pez,su titulo es
“Romancede lunallena”(Ibarra 1941).

En Monterrey hay un relato sobre unaalegre y linda joven muy

aficionadaa asistir a los bailes, y que no decidiéndose porningunpre-
tendiente aceptaba invitaciones de todos. Una noche, azuzadaporla
pregunta de su madre de con quienasistiriaal baile, ella dijo que conel
primero que llegase, y la madre contest6 siguiéndolela corriente que si
fuera el diablo, con él se iria. Esa noche se fue con unatractivo y
sonriente joven, y al volver ala casa despuésdela fiesta su acompa-
fante la mordio y le desfigur6 la cara, huyendoy dejandounrastro de
olor aazufre. Ingreso en un convento y murio pocosdias despues, es
evidentemente “Labailadora del diablo” (Villanueva 1988).

? Comoel caso de los mitos sobre el matriarcado en algunos de los denominados
“pueblos primitivos”, que asocian a las mujeres con el caosyla injusticia en una época
remota; y mas adelante conel diabloy la brujeria, por excelencia femenina. 
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Enel Real de Minas (Durango)vivia Elvira, unajovenque bailaba

con todoslosjovenes oculta tras su mascarilla sin revelar su rostro y

nombre, frivola y loca. Aparecié un apuestojoven ytras bailar con é]
salieronaljardin, se declararon amorytomaron un caminoque salia de
la ciudad. El paisaje era cada vez masaridoy el galan se mostraba mas

taciturno. Un relampagoilumino unacruzde piedra,yel caballero se
descubrié comoSatanas, mientrasella se abrazabaal piadoso monu-

mento,yél desapareciaentre alaridos. Elvira grito y se desperto en el

sofa del baile, crey6 que con ese suefio Diosle habia advertido, por lo
quepasoel resto de su juventudysu vidaenelretiro y la practica de
las virtudes (Dimas 1998).

Las mujeres soncastigadasporengreidas con un encantamiento,
el encierro en el convento o la muerte, si no retomanel caminode la
devocion yla virtud a tiempo. Desdela fantasia a la realidad, lacultura
popular se encarga de ponerlos puntos sobrelas ies a la hora de

senalar el correcto e incorrecto comportamiento femeninoydetrans-

mitir el consejo moralal respecto.*

Desobedientes

En Nuevo Leonexiste la narracion de unajoven que se enamoré de
quienno debia,ella era rica yél pobre,se trata de “La hija deshereda-
da”. CuandoIleg6el dia de su boda conunrico pretendiente se escapd
consu verdadero amor. E] padre la admitié nuevamente en su casa

perola privo desu carifio y la deshered6,desterrando al enamorado a
tierras lejanas. Lajoven sin el amorde su padre y de su amado,y en
medio de extremasprivaciones, murié y tuvo queserenterrada de
limosna. Ahora su alma en penavagaporla que fuera en vida su casa
(Villanueva 1988).

En este mismoestado cuentan la historia de una hija comprometida
por sus padres con un hombreviejo yrico,se trata de “Leonorla

‘La india coqueta”es una leyenda chocé (Panama) sobre unapreciosaniiia que en
la adolescencia, dandose cuenta de su extraordinaria belleza, se volvié vanidosa ydespe:
dia a sus pretendientes, preocupada en el culto a su belleza. Un mago la embrujé y
convirtié en cerro comocastigo. Alli los hombres codiciosos buscanlos tesoros que el
magoenterré, cada hendidura es una heridaenel cuerpo de Setetule, condenadaa la tortura
de la destruccién desu belleza que causara la muerte de sus enamorados (Eduardo 1986).
Los guaranistienenla leyenda de “El irupé”, segunla cual Pita y Moroti, dos joven
amaban. Peroella empezé a ser coqueta

y

tird su brazaleteal agua para quePita lo sacara
comoprueba de amor. Pero él no aparecié. Ella mudade dolor

y

arrepentimientoseatolos
piesa un pefiasco yse arrojé al rio para rescatar a su amado quehabiasido atrapado por
una hechicera. Conla auroralos habitantesdela tribu vieronflotar una planta desconoci-
i ae flor del irupé, en cuyospétalosestan reflejados los amantes besandose (Mora-
les ;
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emparedada”. Ella obedecio, pero no asi su joven amado que se em-
pled en la hacienda en la que los nuevos esposos vivian. Mantuvieron

su relacion oculta, pero un dia ella desaparecié y su marido explico que

habia partido hacia Europa. Se dice que Dofia Leonorhabia sido em-
paredadaporél, y su espectro recorre los cuartos de la estancia
(Villanueva 1988).

EnSan Luisse cuenta la leyenda de “El callejon del beso”. Un
hombrerico y viejo decidio desposarse,eligiendo a lajoven y hermosa
hija de su insolvente deudor. La bodaserealiz6. Tiempo despuésapa-
recid en escena el amante de la adolescente Dofia Luz, Don Alvaro,
quien regresabapara hacerla su esposay se encontré conla sorpresa.
A través de la nana Petrona reanudaronlos encuentros en el callejon,

hasta que un dia Don Alfonso,el marido, se enter6, urdio una trampa y

dio muerte al galan, huyendo después. Dona Luz entro a un convento,

expio su malafortunay desvio, entregandose a humildisimos meneste-
res, penitencias y plegarias, hasta que murid de vieja (Montejano 1969).

Otra historia de San Luis es “La Aparecida”. Don Diego de
Arizmendi tenia muchosvicios,entre ellosle atraian irresistiblemente
las mujeres. Ultrajo y violento a indias y espafiolas, pobres y de buena
cuna, no importaba condici6n. Desbarat6 hogares, destruyo honras y

acabo vidas. Un dia se apasiono con DojiaIsabel de la Cueva, una
viudajoven, hermosay rica. La perseguia yella recatada se alejaba,
mas al quedarse huerfana,con el peso dela soledadyla fortuna, logro

rendirla, pero solo el sacramentopodria unirlos, segunella. Don Diego

la sedujo, la hizo arder de pasion con malasartes, y cuandoella se
percatoera tarde, fue sefora por segundavezsin pasarporelaltar.
Menoscabadasu honra la abandono.Ella también escapoentre las
murmuraciones. Meses después Don Diego volvié a San Luis y descu-
brié que ella habia vuelto,la siguid, se desperto de nuevo la pasion y
ella parecié corresponder, citandolo una noche en su casona. Cuando
él entré en su dormitorio,se precipito al lecho, abrazando a un esque-
leto. Dias despuésentr6 la autoridad porlos hedoresy dieron con los
restos del conquistador abrazado a un monton de huesos. Mastarde
se supo quela viuda habia muerto de una hemorragiaal nacersuhijo,
dias después de que desapareciera DonDiego.E]nifio se fue tras los
dos (Montejano 1969).

Enlas tierras de Campechehabia una muchachallamada “Marina”
que se enamor6 de un joven quela engafié y abandono.Supadre la
intent6 casar con un buen muchachodellugar y éste, aun a sabiendas
de todo, acepté de buen grado.Latarde de la boda tuvola vision de la  
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aparicion de su antiguo amantey se interno en el martras él. Sélo

hallaronel veloflotandosobrelas olas (Leyendas de Campeche 1979).
“Dojia Inés de Saldafia” era una dama que nuncasalia de casa,

siguiendolos mandatosde su padre, quienhabiasido informado que se
veia con un jovenfilibustero. Una noche que los sorprendié en las
habitacionesdelajoven,el padre fue muertoporel villano. La desdi-

chada huérfanaperdioel padre y descubrié el engafio del que habia
sidoobjeto porel amante. Enloqueciéy fallecié al poco tiempo (Le-
yendas de Campeche 1979).

En un poblado de Durango, un padre pens6casara su hija con
algiin miembrode una prominente familia, pero ella amaba a un mucha-
chode aspecto sencillo. “La doncella que evité su desgracia”, se lama
el relato,yparaello,tras el matrimonio obligado, Alvara tomo unfras-
co con capsulas de penicilina, suicidandoseantes de verse en los bra-
zos de Justo Garcia, un hombre bebedore imprudente que habia sido
elegido porsu padre en contra de su voluntad y sus deseos (Dimas
1998).

“El hombrequeprefirié casar a su hija con el diablo”es unahisto-
ria que aconteceen una poblacién de Zacatecas. Se trata de un padre
cruel yautoritario que prohibio casarsea sus hijas. Una de ellas, Ma.
Teresa, se enamor6, yendoa la fuente, de unjoven espafiol, y comoel
padrese accidentyestuvorecluido por ochoafios, ella mantuvo en
secreto su noviazgo,hasta que conla venia de su madre decidieron
casarse. Sin embargo,se precisaba el consentimiento paterno,yel
padre, al enterarse, enfurecido invocé una nocheal diablo

y

leentrego
asu hija. A la mafianasiguiente aparecieron los cuerpos destrozados e
inertes de DonCatarinoy su hija, y un fuerte olor a azufre y polvo
quemado (Dimas 1998).

En Zacatecas, Maria Belén, una noche de 16 de septiembre,sien-
do reinadelafiesta y conel traje de china poblana, habia conquistado
al gallardo capitan Velascoy sesentiafeliz. Era coqueta,habia tenido
muchosnovios, hasta se rumoreé de un compromiso con Hipolito
Resendes, que habia partido al norte en busca de trabajo hacia tres
anos. Cuandotodoestaba mas animado, una amigale advirtié que
Hipolito habia regresadoy que la buscaba. Ella dijo que nadatenia con
ély se fue a lucira su capitan. Hipolito la llamo cantandoy ella desoyo.
Alguien le dijo que su mamala buscabay fue sola a su encuentro.
Hipolito le cerréel pasoy la arrastro juntoa él, le cont6 sus penas, sus
trabajos, sus pesares, todoporella. Maria Belén no quiso escuchar y
lo desprecié. El al oir sus duras palabras se ofuscé,y sacandoel pufial
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se lo enterro en el pecho diciendo: “Mia o de nadie”. Esta historia se

convirtié en corrido (Flores 1997).
De estas narracionesse extrae el mensaje de advertencia y conse-

jo sobreel “deberser”y “deber hacer” de las mujeres. Si se rompela
normavieneel castigo inevitablemente —muertey alma en pena, con-
vento o locura— porla desobediencia—haciael padre, hacia el mari-
do, principalmente,e incluso el ex novio despechado— el incumpli-
miento de la normasocialmente establecida. Tambiénhayotra salida:

la muerte es una formade desobedienciay de liberaci6n, infligiéndose
el propio castigo ella misma.

Esta historia de la esposa infiel y la hija rebelde es conocida y
reiterada en numerosasépocasy contextos, asi tambiénenotras for-
mas de expresiOn, comorefranes, y muy especialmente en algunos
tipos de cancion, comolos romances0 los corridos (Fernandez Poncela

2000a, 2000b).

Locas

Cuentaunahistoria de Querétaro que unanoviaarrepentidafrenteal
altar, en el momentode darel si, dijo no. Tal actitud majaderae incon-
veniente segunlo establecido,le proporcion6la cerrazon de susocie-
dad paraelresto de sus dias, fue “La arrepentidafrente al altar” (Frias
1989).

Enla ciudad de México habia una nifia queleia y declamaba co-
medias, de las cuales gustaba muchoy a las cuales dedicabasu tiempo,
dinero y entusiasmo,en vez deutilizarlo en las cosas que suelen gustar
alas mujeres, comolasjoyas. Paso el tiempoylajoven anuncio a sus
padres su intenciény deseo de ser comica. Tras un duro enfrentamien-
to se lo consintieron, no sin muchopesar. Fue aclamadaporel publico

y cada vez se encerro masen susrecitales hasta llegar a enloquecer, y

un dia prendio fuego a las bodegasdelteatro. Fue internada en una
casa de mujeres dementes; se trata de “La incendiaria” (Valle-Arizpe
1979).

Soledad, sobrina del anciano capellan del templo de la Concep-
cidn de Zacatecas, viajaba enla diligencia de Jerez cuando ésta fue
asaltada por “El Cornejo” y su cuadrilla. Robaron a todaslas personas
que la ocupaban,peroa ella la respetaron y a su tio también. Un mes
despuésel asaltante la siguioalsalir de misa y le confeso suamor.Ella
lo correspondiay vio que él podria regenerarse. Quedaron una noche,
pero una delas asaltadasenla diligencia los reconocio y suodio, re-  
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sentimientoy celosllegaron a la denuncia. “El Cornejo” fue arrestado y

colgado. Soledadse volvis loca de pena(Flores 1997).

Son casos 0 historias de mujeres que ante la incomprensi6n de sus

actos son tratadas de locas, o que enloquecen al no llevar una vida

“normal”e internarse en espacios,relaciones y actividades no cohe-

rentes consu clase, condiciény sexo. Las mujeres son vistas como

personas alienadas cuandose apartan de los canones establecidos y se

atreven a tomardecisiones porsucuenta. O ellas mismasantela in-

comprensionypresionsocial, y la autoinculpacionpersonalal romper

Janormaimpuesta, acaban enajenandose, comocastigo ejemplarpor

su conducta de “oveja negra”.

Hasta aqui unainterpretaci6ntransparenteylineal del asunto, muy

acorde conla tradicion, tal vez real, conservadora yfuncional que se

adjudica alfolklore yal relato oral en general. Sin embargo, si conside-

ramosestas leyendas un documentoactivo y un guifio burlesco (Geertz

1995) y desentrafiamossusignificado desde la perspectiva de género

yatravésdela antropologiacritica, podemosapreciary hacer emer-

ger unasegundainterpretacion mas densay profunda,alternativa,si se

quiere, por unlado;yde otro, mascefiida a la ambiguarealidad que

recorre todala narrativa popular o del prisma caleidoscopicode la

cultura en su conjunto. Porquesi bienes cierto que todo relato es

polisémico, es equivocado dotarlo de una interpretacionquetrate de

clarificar y explicarnosel significado profundodesuorigeny la com-

plejidad de sufuncionalidadactual. Y en el caso que nos ocupa,anteel

discurso del modelo hegemonicocultural, se levanta su contestacion,si

novictoriosa,si posible.
Conclusion

Espozaremosaquialgunasideas generales en torno a la reflexion que
la interpretaciondelas leyendasanteriores puedesuscitara inicios del
siglo xxi desde la antropologiacritica y con unaperspectiva de género,

comoanunciabamosaliniciar este texto.

Roles yestereotipos: mantenimiento y subversion

Se partedela idea tedrica de quela cultura es unarealidad construida

—y reconstruida— socialmente,porlo que la imagenyel papelde las

mujeres, alo largo dela historia y en la contemporaneidad,hasido yes
narrativa edificada y codificada culturalmente (Geertz 1995); es lo que
se ha venido denominando “la construccion social del género”, pudién-
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dose hablar de la construccion sociohistérica de las mujeres como gé-
nero y del peso de ideologias y politicas en la configuraciondel univer-
so simbolico discriminatorio dentro del orden social establecido (Berger

y Luckmann 1986). Masalla de los condicionamientosbioldgicosy de

jos aspectos materialesy estructurales, nada menospreciables, se su-
braya la importanciade la funcién simbolica, dondela utilidad practica
pasa a través de la mediacion del simbolo (Sahlins 1988).

De unalectura cuidadosa o de escucharlas narracionesorales de
los cuentos y leyendas obtenemos unvalioso documentoparael cono-
cimiento de hombres y mujeres,y sus vidas. Su estudio nosproporcio-
nael panoramasociocultural de un pueblo concreto, ¢ inclusoelsiste-

macomin de culturas mas amplias,unidas por un contexto sociohist6rico
determinado. Estos relatos construyeny reproducen,reflejan y trans-

miten el sistema cultural mismo. Contribuyena la educaciony ala

familiarizacion deestructuras del inconsciente,facilitan el procesode
socializacion, ponen en contextovalores y normassociales.

Por medio delrico y complejo simbolismo dela cultura popular, se
descubre entre la exuberante fantasia del relato como bulle un fondo
de cierta “racionalidad” —advertencia, experiencia, consejo, siempre
ilustracion de un modelo y de una realidad—,que enalgunas ocasio-
nes, comoenlas que aqui estudiamos,esta dictada para y hacia las
mujeres, pero tambiénporypara los hombres. Mensajes lanzados que
se reciben ytraduceno interpretan seguin el codigo establecido en cada
momento y lugar, muchas veces de manera inconsciente.

Partimos de la consideraci6ndecierta claridad del mensajeydis-
curso —masalla de su ambivalencia— ya que muchasdeestas histo-
rias otorgan idénticas accionesa personajesdiferentes y se repiten de

forma constante. Deahi quesea posible estudiar estos relatos segun
las funcionesde sus personajesy sussignificados, comoporotraparte
ocurre con el cuento popular (Propp 1985). De ahi también que la
importanciaestriba en qué hacenlos actores yactoras, mas que quicn

hace qué cosa. Lospersonajessonvariados,las funciones similares 0

las mismas.
Las protagonistas femeninasestan dotadas de la ambivalencia ca-

racteristica de la cultura popularyel folkloreliterario. En una primera
aproximacionla mujerse identifica con la maldadyla incoherencia.
formatradicional quetiene el género masculino de justificarla discrimi-
nacionsobre el femenino (Fernandez Poncela 1999, 2000b). La vio-

lencia simbolicaes clara y notable. De alguna manera   
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el poder masculino se ha perpetuado graciasa los mitos, cuentos y leyen-

das. Ellos transmiten valores y comportamientos que hacen de la mujer un

producto puramentearbitrario. Tanto las mujeres como los hombres con

frecuencia desconocen una idea muyintima de los mecanismos de opre-

sidn: la violencia simbolica,la violencia fisica y moral formanparte de los

mecanismosde desestabilizacion y confusién del mundo femenino (Palma

1992: 157).

Los mensajes emitidosa través de las leyendas colonialesy de la etapa
de la América independiente son,porsu parte, presiones informales
destinadas a la interiorizacion, aceptacion y reproducci6n del modelo
cultural socialmente establecido en un contexto espaciotemporalde-
terminado.Engeneral, las mujeres son brujas, vanidosas, desobedien-
tes o locas, nada bueno parece que se puede esperarde ellas, es por

esto queel encierro en el convento,la perturbacion, la muerte y el

eterno pasearse sin descanso purgandola pena,es la logica resolucion
de estas narraciones moralizantes, toda vez que muestran la otra cara de
lamoneda:la posibilidad de la subversion. De ahi la importancia, poco
estudiadahastala fecha, del imaginario colectivo de las representacio-
nes culturales simbolicas y miticas de la sociedad paradesentrafiar,si
nolos origenessi la reproducciondelas relaciones desiguales entre los
géneros. Y es que los condicionantes socioeconémicosy politicos,a la
hora de la subordinacion femenina, son inseparables de los sistemas
culturales, los discursos ideologicos y, por qué no,las estructuras
afectivas. El estudio de la fuente oral, liberadora de la palabra yla

vivencia cotidiana, donde se entremezclalo arbitrariamente calificado
de “publico”y “privado”, y su analisis desde una perspectiva de géne-
ro, es una herramienta clave todavia poco usada.

A través de los cuerpossociales, es decir los habitus y las practicas, par-

cialmente arrancadasal tiempoporla estereotipacién y la repeticion indefi-

nida, el pasado se perpetia enel largo plazo de la mitologia colectiva,

relativamente ayunadelas intermitencias de lamemoria individual (Bourdieu

1996: 12)

Hay que subrayar que hay un habitus —matriz de percepciones, apre-
ciaciones y acciones— quese repite constantementeenlos relatos
abordados.Este es productodeinteriorizacion decierto arbitrario cul-
tural y perpetua las practicas del mismo (Bourdieu yPasseron 1977).
Y hayque recordar que el tiempo folklorico esta hecho de ritmos
lentos,flashbacks, extinciones y retornos (Le Goff 1977: 294).
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El imaginario popular,a través de la narrativatradicional, ha estado
siempre poblado de personajes femeninosreales, fantasticos 0 sobre-
naturales que recreanlas formas de percepcion y motivacionde la
identidad colectiva de las mujeres (Melucci 1992). Formas que van
desde la reproducciondel discurso dominante hasta la subversiondel

mismo,pasandopordiferentes niveles de readaptaciones que tiene
que verconlas habilidadesde las propias mujeres, conla utilizacion
del lenguaje y sus poderessobreél, al ser las transmisorastradiciona-

les de lanarrativa popular, pudiéndoseinterpretar tambienasimetrias y
coincidencias entre el discursoy las practicasreales.

La narrativa a través del procesode socializacionque tiene lugar
de generacionen generaci6nnosensefia el modelo tradicional femeni-
no “ideal” y también el comportamiento “incorrecto”, para recalearnos
la conveniencia del seguimientodel primeroyel rechazo del segundo.
Pero hay que preguntarse por qué no se conforma con mostrar el buen

caminoy tiene que senalar la desviaciony el castigo. Seguramente
porqueel quebrantamiento de la normaexiste y se ha de amenazar con

las consecuencias que esto significa. Mas que decir como comportar-

se, lo cual y supuestamenteya se sabe, se dice como no comportarse,
lo cual se hace,en aras de frenar el descarrio ante el duro castigo que
se impone.Setrata de los eternos modelos 0 prototipos de la “buena”

y “mala” mujer, y de los papeles de género establecidos desde tiempo
inmemorial. Sin embargo, y como estamosviendoen estas paginas,
no todoesta tan bien atado como aparentemente se expone,y bajola
apariencia de la sumisionse halla la desobediencia, desdeel enfrenta-
mientode caracter subversivo,hasta la readaptacion a las condiciones

sociales y modelos culturales existentes en cada contexto.

Polisemiacultural y reinterpretacioncritica y de género

En palabras massencillas, las mujeres no siguen el modelo asignado, y
son, como vemosenlashistorias, brujas, vanidosas, desobedientes 0
locas; todo ello descalificacionessocialesa la libertad femeninade ele-
gir y decidir, de ser ellas mismas, y detentar poder, en el sentido de

“poder hacer”lo que ellas desean y quieren.
Las mujeres son brujas por tener poder o poderesy ejercerlos.

Porque las mujeres notienen poder,asi que cuandotienen conoci-
mientos, son viejas 0 sabias,se las tacha de brujas, y se considera que
el conocimiento o poderhasido obtenidoa través de algo sobrenatural
o de un pactodiabolico. Estas mujeres condenadassocialmente pue-  
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denllegar a escapar, como una en las leyendas citadas, pero lo hacena

través de la maldadyde unacuerdocon el demonio,solo asi la mujer
puedellegara salirse con la suya.

Sonvanidosas tambienportomar iniciativas propias,porejercerla

libertad de hacerlo que quierenyde salir con quienquieren,sobre los

deseos de la madre, Dios, 0 del mandato social, comocastigo a su

osadiaysu engreimientosufren las consecuencias masfunestaspara el

caso, comoenla leyenda dondeel diablo primerole desfigura el rostro
auna muchacha que después muere.

Son desobedientespornoseguir loscriterios impuestos y nuevamente

darprioridada la libertad deserellas mismas. Escapar del dominiodel

padre, del esposo odel pretendiente es de nefastas consecuencias. Se

afiade que el amadoes pobreentres casosparticulares,en otrostresla

mujer es enganadaporél, o sea es malo también, pero en alguna version

nopornotenerposicionsocial sino por ser mentiroso0 filibustero. E]

mensajees similar: no debenirse con quienquierensino con quienla

sociedad,suclase ysu familia, especialmenteel progenitor, dictan.
Escaparseconel ser amado,tenerrelacionesilicitas con él, o dejarse
seducir por quien nopertenece a su entornoy condicion, acarreala
muerte,ya sea naturalporel fracasoyaislamiento, 0 porel asesinato
justificado de su duefio —el marido 0 un ex novio. También pueden

suicidarse o enloquecer y morir, que no es lo mismo pero muysimilar.

La muerte yel alma en penaesel precio por su culpabilidadsocial.

Finalmente, las mujeres que no encajan enlos canones 0 nosiguen

las normas sociales, son calificadas de locas por hacerlo que no deben
hacer en razonde su género, 0 inclusoclasesocial, etnia o edad. Asi,

decir no aun hombreyno accederal matrimonio, o tener unaprofe-
sionliberal, comoseractriz, conllevael retraimiento socialyla pertur-

bacion, no se debe contradecira la familia ni al padre, eso es ponerse
en contra de la sociedad,yes, por supuesto, signo de demencia en
grado sumo.

La conclusion podria ser que mas que, 0 ademasde, mostrarel

consejo y laamenaza sobre el comportamientoideal femenino,estas
leyendas demuestran la posibilidad de transgredirlo, con ejemplosde
resistencia de algunas mujeres de carne y hueso que,esosi, pagaron su

osadiaconla hostilidad social, la locura y la muerte, pero quealfin y al
cabo se atrevieron, desafiaronel arquetipo, mismo que se muestra como
subvertible, a pesar de las consecuenciasfunestas de hacerlo. Lo cual
conlleva el mensaje que el modelo noes inquebrantable, aunque tam-
bién hay un precio a pagar porla libertad de quebrantarlo.
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Setrata de unaestrategia que seguramente las mujeresutilizan como

grupopara intentar mejorar su situaciOn, a través de formasindirectas

o veladas,de historias fantasticas comolas aqui analizadas:

Sin embargo, yen contra de lo que nosdice la ideologia dominante, las

mujeres no hemossido nunca unsector pasivo ydocil de la sociedad. Si

necesitaramos pruebasde la constante (y muchas veceseficaz) rebeldia de

las mujeres, la obtendriamosindirectamente del andlisis de la violencia que

los sectores que dominanla estructura social han creido necesario ejercer

sobreellas para mantenerlas subordinadas(Juliano 1992: 12).

Estrategias que conocian y aplicabannuestras abuelas y que muy rapi-

damente hemosdescuidado, cuandonoolvidado,en aras de un femi-

nismoactuante,si no frontalmentesi de forma explicita ydirecta, que

quizds no hayaresultadotodolo rapidoyeficaz que habiamos sonado

y esperado (Juliano 1992). Formasalfin que en otros ambitos de la

cultura popular, como la cancién, introducidaya en los cauces

institucionales y los modernos medios de comunicacion, son mas difici-

les de subvertir, de matizar sus mensajes,de propiciar ambivalencias 0

propuestasalternativas (Fernandez Poncela 2000a).
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Palabras de Leopoldo Zea

en el homenaje

a Joaquin Xirau

y José Gaos

La Universidad Nacional Autonoma de México, El Colegio de

Méxicoyotrasinstitucionesculturales, recordaronel ano pasado

adosdelos mdsdestacados maestrosquela Guerra ( ‘ivil Espano-

la trajo a Mexicoyoriginaron un extraordinario aporteala cultu-

ra nacional, completandola que destacados maestros mexicanos

venian haciendo

Se recordé aambosenel centenariode su nacimiento. En sen-

dos homenajesparticip6 el doctor Leopoldo Zeaque hizo patente

la deuda quetenia con ambosmaestros, asi comootros quellega-

ronconellos.
El homenaje a Joaquin Xirause hizo en la Casa del Librodela

uNaM, el 25 de octubre; el segundo, enla Facultad de Filosofia y

Letrasde la mismaUniversidad, el 7 de diciembredel 2000
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Joaquin Xirau: uno de los grandes
del transtierro

ON CIERTO ATRASO se conmemorael centenario del nacimiento de
Joaquin Xirau, ocurrido el 23 dejunio de 1895. Asimismo,en el

presente afio tambiénse rememora elcentenario del nacimiento (26 de

diciembre de 1900)de otro gran maestro, José Gaos. Ambosllegaron

al Méxicorevolucionario bajo el gobierno de Lazaro Cardenas, con

grandesfigurasintelectuales, tales como José Vasconcelos, Antonio

Caso, Alfonso Reyes y Samuel Ramos.
Ello marco un encuentro de paresentre pares, de unoyotro lado

del Atlantico. En amboslugares se buscaba unaidentidad, en el caso

de México regateadaporsiglos debido a la conquista yal coloniaje
espajiol, mientras que en Espajia, yasin imperio,se hacia presente el
pasado germanicoimperial en la asonadafranquista.

Joaquin Xirau y José Gaosno fueronlos tnicos espafoles queel
franquismo mand6alexilio. Ambossonparte de unarica pléyade de
pensadores, literatos, poetas,artistas, arquitectosycientificos, tantos

que por su numero nopodria recordarlos.Aunque en el campo filoso-

fico, que es correspondiente al de mi formacione intereses, Xirauy

Gaoshan dejado en la memoria mexicanaylatinoamericanauna pecu-

liar impronta. Cada unodesdesudistinta personalidad, pero sumando

sus esfuerzos al de los mexicanospara hacer patente lacomuny rica

identidad quese forjé a partir de la conquista yla colonizacion.

Esarica pléyadeatrajo de inmediato miatencion desde mi ingreso

ala Universidad Nacional Autonomade México, donde impartian cur-

sos, conferenciasy recitales. Joaquin Xirau y José Gaos meinteresa-

ron poralgunaslecturas previas a su presencia,entreellaslas obras de

José Ortega y Gassety las publicaciones de la Revista de Occidente,

aundandose a la mencion quese hacia de todoesto enlos cursos de

Antonio Caso y Samuel Ramos.
Por mis intereses, que fluctuabanentrela filosofiaylaliteratura,

empecéaasistir a las conferencias de José Gaosy Joaquin Xirauenla

Facultad de Filosofia yLetras de la UNAM. Ambos, como muchosotros,

formaban parte de la Casa de Espafia en Mexico,bajo la conduccion

de Alfonso Reyes y Daniel Cosio Villegas —institucion creadaporel

gobiemo de México,para queenella su forzado exilio se transformase

en transtierro.
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Meinscribi en el curso de José Gaossobre Introducciéna la Filo-
sofia. Alli tuve la sorpresa de que Gaos,al calificar los trabajos que
habia encargado,se interesase por el mio que era sobre Heraclito,
aunquesuinterés fue maslejos: le preocupabala cara de cansancio
quetenia.

Enterado yalarmadopormisituacion personal, me propuso para
una beca enla Casa de Espafia; aunque la becanoexistia, fue creada.
otorgandomela bajo una condicién:exclusiva dedicaciéna la filosofia
bajo la tutoria del que seria mi exclusivo maestro: José Gaos. “| Pién-
selo bien, me advirtio Cosio Villegas, porquese va usted a morir de
hambre!”. Sin embargo,acepté y sigo vivo. Esto me permitio asistir a
los cursos de otros maestros como Joaquin Xirau.

En la presentacién que hace Ramon Xirau de las Obras comple-
tasde su padre, niegala existencia de doscorrientesfilosoficas opues-
tas: la Escuela de Madrid, supuestamente fundada porJosé Ortega y
Gasset, y la de Barcelona. Enfrentamientos que se prolongarian en
Mexico con José Gaos y Joaquin Xirau. Yo nuncalosentiasi: porel
contrario, ambos maestros se complementaban.

Cadaunohaciapatente su ineludible personalidad. Ambascon-
vergentesen el quehacerfiloséfico que se estaba gestando en México.
Esto lo manifiestan los prologuistas de las obras de Xirau. Las concer-
tadas divergencias de personalidad de Gaosy Xiraulas vivi en sus
cursosyen las tertulias con sus discipulos y seguidores.

Segui con José Gaoslos cursos quedicté enla catedra de Intro-
ducci6na la Filosofia. Enellos aprendi elsentido de lo que es para mi
el filosofar dentro del mundo quesurge, desde los Presocraticos hasta
la Modernidad con Descartes. Llegado el momento de hacerla doble
tesis, para la maestria yel doctorado,pretendi trabajarsobrela filoso-
fia griega, pero Gaos meindicé que en ese campo nadaaportariay,
entre otros temas, me propusoel del positivismo en México.

E] reto era semejante al que me planteo al proponerme parala
beca enla Casa de Espaijia, transformada después en E1 Colegio de
México:la filosofia comodedicaciénexclusiva. Ahora,el tema de mi
tesis (a quién podia importarle como habjan entendido o malentendido
los mexicanosel positivismofrancés e inglés? Pero aceptéei reto, y
por supuesto estoy mas quesatisfecho.

Un nuevoreto fue cuando merecibj y Gaos me prohibio que asis-
tiese a sus cursos: “j Yano tengo nada que ensefiarle!”, y amenaz6 que
de asistir suspenderia la leccion. Mesenti huérfano. Mefaltaba mucho,
pueslos cursos quecontinuaria eran sobre Kant. Hegel, la Modernidad.
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{Como completar mi conocimiento sobre la historia dela enna

Sin embargoestabael otro maestro,al que habia escuchado enoe

ocasiones, Joaquin Xirau. E] dictaba el curso de Kant aHege . Me

inscribi y obtuve otra experiencia que complementaria mi seetalnssete

Xirau tenia fama de ser muyestricto. jAcaso no lo era tambien

Gaos? Por supuesto quelo era, y mucho. Quiza en mi casoae no

serlo, puesto que semana a semanale entregaba ieatateles . a

tesis y nunca medijo:esto esta mal. Siempre me decia que- at ie i

pero que si agregaba 0 quitaba esto o lo otro estaria mejor. poe

temade mi tesis parecia ser ajeno ala estricta filosofia, era de ea

de las ideas pero de ninguna manera parecia ser filosofia, como acade-

1 e se entendia. *

ssde esta experiencia,el trabajo que entregue a Xirau sobre

el semestre simplementefue calificado con unsiete. C onsidereaa

era justo, pues pensaba que habia entendido el curso. a A ue 3

Xirau y me contesto: “Porprincipio, considero que Bier: a cies

calificacion, sdlo Dios podria tenerla. Nueve el maestro y ocho un buen

trabajo. Y el suyo carece de la suficiente informacion tothe Poe

Le repliqué: “Entiendo que me falta informacion, la que ae ea

como maestro. Miinformacion partio de su curso, la cual tuv : bai

que comprimir en un semestre. Por mucho que aisue 3 su

ciente por mi mismo, nunca podré saber lo que usted sabe”. : iraum

mir6 sonriente y agrego: “Zea, le pondre ocho, mas no oe poner-

le”. Comprendique tendria que ihe Dios 0 él mismo y mefaltaba mu-

iado, parallegar a serlo. ;

eeaeeemasel reto. Lo que el prefendia « era

tanto calificar, comoestimular y tratar de que supleramosaoe

él, aunque nunca tanto comoDios. Recorde aml maestro ines ae

El tambiénera extremadamenteestricto y obligaba asus aae Se

hacery rehacersustrabajos. En micaso, al terminar mitesis, rey isad :
semana a semana,medijo: “Zea,seria bueno que aearearss este

trabajo para que sea mejor”. Con impertinencia le pantaste: 0, no

puedorehacerlo que considerohe terminado . Gaosacepto,ie

el prologo dela tesis expuse lo siguiente: “Con mente aea ae

no es el que mi maestro ha querido que sea; pero cu oe es ie I :

limitacionesy no suya”. Enel examen me replico: Zea, uees

pienso asi”. E] ocho que meotorg6 el maestro Xirau me hizo eer ie

esta experiencia:tenia aun mucho que aprender cuandollegase a ser

profesor.  
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Ahora en mi memoria convergen mis dos maestros.No sé si soylo

queellos esperaban de mi. Pero aprendisus lecciones ysé que si no
soy capaz de entenderme a mi mismo, menosatin seré capaz de hacer-
meentenderporotros. Gracias a Joaquin Xirau por su generosalec-
cion, que completo la generosidad de otro maestro: José Gaos.
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EI maestro José Gaos

EB: 26 DE DICIEMBREdeeste afio, José Gaos cumpliria cienafios de

vida. Nosé si hubiera queridovivirtanto, pero si sé que queria

continuarseen susdiscipulos comoél prolongaba a sus maestros. “No

sé que tanto debo a mis maestros, José Ortega y Gasset y Manuel

Garcia Morente, perosi sé lo que debo hacerpara prolongarme en mis

discipulos[...] Nunca he sentido celos de mis maestros, comotam-

pocolos tengo de los discipulos que me rebasenporque, como maes-

tro me rebaso conellos”.
Yosi quisiera que hubiesevividolo suficiente para presenciarlo

que susdiscipulos han hechoa partir de lo queél les enseno,tanto en

Espaiia como en México,directa o indirectamente,a través de sus

discipulos en Hispanoaméricayotras partes del mundo.

Recientemente, en Espafia, la Casa de Américale rindié un home-

naje,al igual que se ha hechoenotroslugares. Parad6jicamente,sien-

do José Gaosespafiol, no era lo suficientemente conocido en Espana,

pese a que fue el ultimo rector republicano de la Universidad

Complutense de Madrid,al términodela guerracivil. {Seria por eso?

jNo puedeser, porque otros maestros espajioles del exilio ya habian

sido recordados!
Masbien,pudoser porquela filosofia de Gaosparecia extrafia a la

considerada filosofia por excelencia, entendida comoconocimientoestric-

to y,porello, auténtico. Lo que hacia Gaos podia ser cualquier cosa,

menosfilosofia. Sinembargo,enestefinde siglo y demilenio,la problema-
tica dela filosofia de Gaosyaesla problematicadela filosofia en sentido
estricto, tanto en Europa comoenotras partes del mundo.

Los problemasdela identidad, que fueronlos de la Espana impe-

rial incluso cuando dejé de serlo, los mismos que heredo José Ortega

y Gasset haciendo suyala problematica que la Generaciondel 98 en-
frento cuando Espafia sufrié el desastre frente a Estados Unidos. La
mismaproblematica sobrela identidad que se habia puestoen entredi-
cho en México e Hispanoaméricaporla conquista yel coloniaje impe-

rial espanol.
De este modo, Gaos encontré aqui unasituacién semejantea la de

su pais, aunqueoriginadaporotros motivospropiosdela region. Gaos
no sesintié exiliado,sino transterrado. Se encontré conlas discusiones
sobre la identidad de pensadores como José Vasconcelos, Alfonso
Reyes, Antonio Caso, Samuel Ramosy otros. Identidad que se venia  
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planteando desde que SimonBolivarpreguntara: {quién soy?, {qué

soy?, ,indio?, Zespafiol?, Zamericano?, ,europeo?
Sonlas mismas preguntas que ahora se hacela filosofia europea

frente al surgimiento de gente milenariamente marginaday explotada
por la conquista yel coloniaje. Las preguntas quese hacen son: qué
somosfrente a la gente que pone en dudala universalidad de nuestra
humanidad,de la que somosla expresionporexcelencia?, ;ahora solo
somos uno masentrela diversidad de lo humano?Estas preguntas se
las hacia unafilosofia considerada inauténtica, ajena al filosofar por
excelencia.

Azar, accidentes e imponderablesde la historia y de mi biogra-
fia originaron mi privilegiado encuentro con José Gaosy el ser su
alumnode tiempo completo. Esto, a su vez, dio origen a quefuera,
cronolégicamente,su primer discipulo en México. Muchosotros lo
hansido ylo han reconocido o negado. Esto lo registro José Gaos
en sus Confesionesprofesionales, hablando de sus discipulos en
Espana y Mexico.

Allise refiere a su encuentro conmigo, y al terminar medice:“|Que-
rido Zea, perdonemeusted! ;Quién de los dos tendra la culpa de que
sea usted el mayor éxito de mi vida comoprofesor?Si toda vocaciény
profesion debejustificarse conlas obras yusted no existiese, tendria
que inventarle”. Cuando lei esto entendi muchascosas que me dijo,
comopor ejemplo, al comentar unlibro mio: “Zea, esta usted conde-

nadoa hacerfilosofia”. Las palabras alli escritas eran mi condenaa ser
lo que él esperaba que fuera.

Quisiera ahora poderdecirle: “Usted no ha sido solo miprofesor,
sino mi maestro,y, porello, tengo la condenadetratar de ser lo que
usted esperaba de mi, condenado a hacerfilosofia, tal como usted me
ensefid y nose atrevio a llamar filosofia, llamandola pensamiento en
lengua espafiola”’.

Conesta condenahe vividoy atin nosé si he cumplido plenamente
con ella. He rebasado la vida que mi maestroalcanz6a vivir, y de
seguir vivo una decenadeafios mas, alcanzarélos cien afos. Espero
nollegar a tanto, aunque paraddjicamente,estoy sintiendo que mefalta
tiempoparatratar de cumplir la condenaque mi maestro me impuso.

{Por qué habl6 Gaos de condena yo la siento comotal? Gaos
trato de ensefiar a sus diversos alumnos a comprenderpara ser com-
prendido. Algo que encuentro masdificil en los tiempos que vivi-
mos, y que impide descansar, quitandoel suefio a quienlo intenta.
El suefio que vio Gaos en mi rostro y le Ilaméla atencién cuando
me conocié. Asi lo expuso en sus Confesiones cuandoescribe:
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“Desde aquel momento me dediqué a observarlo y a notar que te-
nia un aire permanentedefatiga, de suefio”. Fi

Fue por esto que se apresuré para que se crease una beca de
tiempo completo en La Casa de Espafia en México.La Institucion que
tambiénporuna propuesta suya se transform6 en El Colegio de Mexi-
co, durante el gobierno de Lazaro Cardenas. El cambio propuesto por
Gaossignificaba hacerde una institucién formadaparael destierro,
unaparael transtierro. Alli llegaron con José Gaos otros muchos maes-

tros que de inmediato integraronsus esfuerzos conlos de destacados
maestros mexicanos para una meta comunen las diversasareasde la

cultura,las letras,las ciencias lafilosofia.
¢Tiene importancia recordar esto y confesarmeahora ante uste-

des? Latiene porqueello hace patente que Gaos era algo mas que un
profesor, pues era un verdadero maestro que queria prolongarse en
sus discipulos, asi comoél continuaba a sus maestrossinrepetirlos.
Esto se hace evidente cuandose fij6 en la falta de suefio de un estu-
diante suyo que apenas acababade conocery busco ayudarlo de in-

mediato. Era el maestro que solo esperaba ser emulado.
Pero, por qué condena? Porque Gaosensefié algo masquefilo-

sofia en sentido estricto, ensefié a penetrar en la intimidad, en lo pro-
piamente humanodelos protagonistas dela historia de la filosofia, y
para eso ensefié el uso delos instrumentospara lograrlo. Fenomeno-
logia, como descripciony noexplicaciondel mundo en el que vivieron
los protagonistasdelfilosofar por excelencia. Ensefio hermenéutica,
paraentrar en la intimidad, en la soledad,enlas entrafias, en lo propia-
mente humano. Y al poder hacerlo, sentirlos parte de nosotros, de
nuestra intimidad y compartir sus éxitos, fracasos y decepciones. Y
esto duele, aunqueno tanto como debio de dolerlesa ellos.

Eldolor del que hablabael poeta espafiol Leon Felipe diciendo:
“Me duele Espafia”, nosotros podemosdecir: “Me duele México”. Y
al ampliar nuestra capacidad de penetracionnos va doliendo todo.
Algo que se amplia y profundiza, ahora que los medios nos acercan a
todos. Algo que puedellegar a ser tan pesado, que muchas veces
quisiera ser una invencionde mi maestro, pero no lo soy y me alegro.

Este aprendera penetraren la intimidad de la gente que hizo la
historia duré varios semestres. De los Presocraticos a Descartes. Mis
lecturas autodidactas de los clasicos que publicé Vasconcelos como
secretario de Educacion tomaron cuerpo yotra dimension:la de lo
humanopor excelencia. E] mundo en que vivierony sintieronlos crea-
doresde la culturay las artes en sus ineludibles, diversas y multiples
expresiones.  
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Perollegariaelfin de este aprendizaje. Tenia que obtener la Maes-
tria y el Doctorado. “Zea—medijo Gaos— {sobre quéquisiera ha-
cer su tesis?”’. “Sobrelos sofistas griegos”, me apresuré a contestarle.
Meinteresaba porqueellos hablaron del hombre como medida deto-
das las cosas. Gaos sonrié y mereplicé paternalmente:“Zea, por mu-
cho que usted sea capaz de haceren este campo,no aportaria mucho,
o nada. ¢Por qué notrabaja usted sobre algun temadela filosofia en
México?”.

Sin replicar, internamente mepregunté: ja quiénle puede interesar
saber comolos mexicanosinterpretamos bien o malfilosofias que no
hemoscreado? Pero acepté, queria seguir aprendiendo. Acordamos
quetrabajase sobreel positivismo en México.Era la segunda vez que
aceptabael reto de mi maestro. La primera fue cuando acepté la beca
en La Casade Espafia. Daniel Cosio Villegas medijo: “Nose apresure
enaceptarla, es una beca para que se dedique exclusivamente ala filosofia.
Sila acepta puedeusted morirse de hambre”. Pese a ello la acepté, me
gustabala propuesta.

Durante un tiempo, semana a semana, mostraba a Gaos la marcha
dela tesis, que siempre aprobaba,salvo que siempre medecia: “Esta
bien, pero si haceesto o lo otro sera mejor”. Ahora penetraba en
protagonistas de mi propiahistoria, y comotal, a vecesera doloroso.
Lashistorias que mi abuela mecontaba, yla que vivi al tomar concien-
cia de la revolucion enla que habia nacido, me Ilevaron a comprender
ala América de la que Méxicoesparte. La condena se ampliaba.

Llegoel momento de los examenes, cuyo términodio origen aun
nuevoreto de mi maestro. “Zea, ya no tiene usted nada que aprender
de mi. Usted tiene que seguir porsu cuenta. No quiero verlo mas en
mis cursos”. “jMaestro—le repliqué—, atin mefalta mucho. Quiero
seguir su curso de Kant a Hegelylos siguientes!””, y él me respondio:
“Si quiere sabereso, hagalo por su cuenta, esta capacitadoparaello.
Si se presenta en micurso, lo suspendo hasta que usted salga”’.

Esto era la orfandad. Sabia que mefaltaba mucho.“Si, me habia
dicho Gaos, le falta el universo,pero lo que sabelo sabe, parta de alli”.
Pero no habia sido abandonado, me aguardabanotrosretos. Un dia
mellamo ymedijo: “Zea, he estado con don Alfonso Reyes. que ha
discutido conel representante de la Fundacion Rocketeller sobre una
persona capaz de hacer algo por América Latina, lo que ha hecho
usted sobreelpositivismo en Méxicoesta muybienpara una gran
historia de las ideas enla region,ylo he propuesto”.

Estaba entusiasmado con mis lecturas, nuncahabia tenido oportu-
nidad desalir del Distrito Federal. Al recibirme, mi primera salida fue a
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Morelia, donde hablé de algo que empezaba a preocuparme: En tor-

no a unafilosofia americana. De repente, en enero de 1945 salia

hacia Estados Unidos y después hacia AméricaLatina. Bick

Cuandoestaba en marchael otorgamiento de la beca, el alto fun-

cionario de la Fundacion Rockefeller, encargado de las mismas, me

llamé y me dijo: “Heleido varios de sus trabajos y en ellos habla

acerca de Estados Unidos, {conoceusted este pais?” . “No —le con-

testé—, sdlo sé lo que heleido en relacion con Mexico y algo con

América Latina”. “Bueno, me contesto, primero ira usted a Estados

Unidos,seis meses,alli encontrara mucho material sobre America La-

tina. Cuandotermine, me busca en Harvard y me dice qué piensa de

Estados Unidos”.
El reto ya era otro. No setrataba de conocer y comprender a

quienes hanhechola historia y cultura del mundo. Ahora habia que

conocer y comprendera gente que estaba haciendoIahistoria y la

cultura a lo largo de América.
En Estados Unidos conoci gente maravillosamente humana que

enfrentabaelreto de finales de la segunda Guerra Mundial. Solo sabia

del pasado imperialista de ese pais. ; This canes

{Sigue pensando igual?, me preguntoal terminar el funcionat io de

la Rockefeller. “Si” —le contesté, y le expuse el por qué—,, pero tam-

biénle hablé de la gente que habia conocido. “Ahora vaya al sur de

América y haga lo mismo”. Alli estuve hastajunio de 1946.

Lo que habia aprendido a hacer para comprender y peneiral ie

los que hab{an muertoa lo largodelahistoria de la cultura univel sal,

tendria ahora que hacerlo conlos que estabanvivos. Y noes lo mismo

dolerse por Sécrates, Juana de Arco, Giordano Bruno, Galileo y otros,

que por gente que se conoce,se identifica en su concrecion humana.

Eso si que ibaa ser hermoso,pero tambien 1 nsoportable.

Despuésde miregreso y de publicarel libro de mi Viaje continen-

tal, segui viendo al maestro Gaos. Un dia medijo: “cea, ha leido algo

de Amold Toynbee, cuyafilosofia ha comentado Ortega ?, {por que no

le envia un ejemplarde su Positivismo en México?”. Poco después

recibi una carta de Toynbee donde expresaba su deseo de conocer

México para comprobarsutesis sobre la Revolucion Mexicana,

Enabril de 1943 vino Toynbee e hice con él una maravillosa amis-

tad. Poco despuésrecibi unainvitacion de la UNESCO para visitar sus

oficinas en Paris y el ofrecimiento de la ampliacion de mi estancia en

Europapor parte de la Fundacion Rockefeller. En Paris conoci a

Maurice Merlau-Ponty, MarcelBataillon, Fernand Braudel y otros.

Toynbee, en Londres, me presenta Bertrand Russell. EnItalia conoci  
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a Umberto Campagnolo,de la Sociedad Europea de Cultura. Mi mun-

do se ampliaba y conello la preocupaciénporla gente que ahora

conocia de carne y hueso, asi como desuspueblos.
Invitacionesinesperadas y mipuesto en la Secretaria de Relacio-

nes Exteriores me permitieron conocerla casi totalidad de Europa,

despuésla Union Soviética, asi comocasi la totalidad de Africa musul-

manaynegra, yAsia. LuegoIlegaron los honoresigualmente inespera-

dosygrandessatisfaccionesportodoello, pero también gran pena y

dolor porlo que sufria la gente y los pueblos que iba conociendo.

Asi llegué al 10 dejunio de 1969. Recibi ese dia unavisita inespe-

rada de José Gaosen un cubiculo quetenia en El Colegio de México
—para no distraermede mis tareas comodirectorde la Facultad de

Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autonomade México.

Mehizovarios encargos y recomendaciones.

Luegola pregunta “;Zea, usted ha estado varias veces en Europa?

(Havisitado Espafia?” “No”, le contesté. “Por qué?” “Por usted”.
Conenojodio un pufetazo en mi escritorio y medijo: “Lo de Espafia
es asunto mio, no suyo. Usted me vaa prometerahorair a Espafia, con
Francoo sin Franco.Alli esta la otra parte de la identidad que busca”.

Y Gaos muriéenla tarde de ese 10 de junio.
Viajé a Espafia en 1971. José Ortega Spottorno, hijo del maestro

de mi maestro y ademas mieditor, supo que yo ibaa Espafia y me hizo

conocer a muchosdelosintelectuales, la gente y los pueblos de ese

pais, al que he vuelto muchas veces,yver la Espana que no alcanzo a

conocer mi maestro.
Fue éstala ultima leccién de mi maestro José Gaos: conocersin

prejuiciosytratar de comprenderpara hacerse comprender. Esto me
permitié romperconunprejuicio que me impedia volver a Tierra San-
ta, que habia conocido en 1961 cuandoJerusalénse hallaba compar-

tida porlas religiones que a partir del mismoorigense habian formado.
Noqueria volver cuandoesto habia terminado debido a la expan-

sionisraeli. Tzvi Medin, mi maravilloso discipulo, me pidio volver para

comprenderlos cambiosquealli se estaban gestando,“se lo pide su
judio”, me dijo. Gaos mehabia ensefiado a superar mis prejuicios y
acepté. Lo hice y volvitres veces mas. Ahora duele, y mucho,la vuelta
en esa zonaa la intransigencia que parecia iba a terminar.

Resenas
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Martha Eugenia Rodriguez, Contaminacione insalubridad en la ciudad de

Méxicoenel siglo xvii, México, UNAM, 2000 (Serie Monograficas deHis-

toria y Filosofia de la Medicina, 3), 206 pags., ilust.

Tenemosaquiunlibro valioso, aportativo, util.
Valioso porque nos muestracientificamente —conlas pruebasen la mano,

y sin agredir a nadie— cudntos pecados de omisién habremos cometido a lo

largo de cincosiglos, para no haber sido capacesde entender y cuidarel privi-

legio de estarenel lugar, singularmente bello, en que estamos: la alta meseta de

Anahuac.
Aportativo porque es una excelente muestra de untrabajointerdisciplinario

Util porque la sabiduria y erudicién que campeanenel libro hansidoescri-

tas en el lenguaje accesible que usan quienesen verdad saben, y explican con

sencillez, lo que doctamente haninvestigado y conocena fondo
Avalaneste trabajo muchascosas;su lectura noslleva sin excusaa pregun-

tarnos una y otra vez el sentido de nuestra orgullosa vida metropolitana

De qué noshaservidoa los capitalinos la experienciahistorica? {Es que

no queremos 0 no podemosentender sus mensajes?(los de la historia)
{Sera acaso una de nuestras maniqueas actitudes, por ejemplo: la de la

valentonadade pensarnos modernos comoel que mas, sentirnos muy upfo date

y menospreciar lo que va quedando atras, “lo antiguo”, “lo viejo”, lo “colo-
nial”, ademas de un cierto desprecioporla naturaleza que estorba el paso, no

del hombre pero si —a veces— de susiempre preferida, pero también muchas

otras no, justificada técnica?
El libro que comentamosofrece unaposturay unavocaci6nhistoricas bien

definidas, lo que no tiene nada que ver con un interés por la materia, aislado,

tinico y excluyente. Porel contrario, estas paginas encierran muchosintereses

bien tejidos en la trama del tema, insisto, es un ejemplonode enlistamiento o

de cortes estancos, sino de un bienenlazarvarias disciplinas, por ejemplopoli-

tica e higiene, cosa harto dificil por la cantidad y peso que esos troncos susten-

tan; se logra, asi, un trabajo interdisciplinario.
A esto se afiade uninterés masal libro que nos ocupa, porque es tambien

una obra sine die (sin fecha) no porqueen él no aparezcanlas debidas y correc-

tas anotaciones cronoldgicas, sino porquevale para toda nuestra historia, desde

el dia en que quedamosinscritos en el acontecer universal de la cultura de

Occidente hasta hoy; problemas urbanos,problemas mundiales muchosde ellos,
en nuestratierra, jamas resueltos del todo, aunque hayan estado presentes (se-

ria injusto y mentiroso negarlo) en las buenas intenciones de multiples progra-

masoficiales de los regimenespoliticos que han corridoporlos cincosiglos de

edad de nuestra insigne y, para muchosde nosotros, muy amada metropoli.

Es muy de remarcar la forma en que Martha Eugenia Rodriguez capto los

decires de la medicina, la higiene, la enfermedad yla salud, ademas de las

preocupacionespoliticas en busca del bienestar social.
Los capté en unaclaratarea dificil, repito, porque a veces se confunde lo

“multi” con lo “inter” y simplemente se amontonandatos diversossin meterlos

en laurdimbre,asi, en el escrito el rastro de la insercidn entre una materia yotra

queda visible como remiendo mal hecho 0 como cicatriz mal unida.   



 

 

En nuestro libro, esto no pasa; el relato fluye comolo quees: historia. La
contaminacione insalubridaden la ciudad de Méxicoenel siglo \vur, historia
de unasociedad totalmenteins6lita formada por multiples gentes que, sin duda,
debende haberse mirado aténitos unosfrente a otros.

Imaginemosporun segundo ¢qué pensaria el espafiol y la india frente al
mestizo, qué éste frente al negro, qué la blancafrente al mulato, que el mulato
frente a todos? Riqueza humana subitae inédita,dificil de organizar, muy difi-
cil de comprender, pero cada vez masalalcance dela comprension cuandoel
estudioso ayudaa desglosarla complejidad histérica (temas y €pocas) de aque-
Ila sociedad coloriday desigual.

El problemaque aqui encarala obra esta desarrollado en un orden que nos
facilita el entendimiento de los enormes retos que debia resolverel gobierno
hispano

Es lugar comun que en el repaso mecanico que escolarmente se da ala
historia de la conquista yla épocacolonial la vida de los invasores se estime
casi como“miel sobre hojuelas”, comolugar en dondeesfirar la mano, esquil-
mara la poblacion ycoger oro era todo uno.

Este libro nosenfrenta a unarealidadoficial, intelectual y cientifica —con
altibajos comotodo y todos—, en dondeel quehacergira en tornoa autorida-
des, comunidad cientifica, instituciones, instrumentos y medios quese pusie-
ron en juegopara lograr —comose dijo antes— el bienestarsocial.

Y, adelantamos,se logré algo, a veces mucho,otras poco, y frecuentemen-
te, nada. El trabajo del que hablamosse ocupaliteralmente de conducirnos por
los avatares de la guerra contra enfermedades y otras molestias.

Martha Eugenia nosIleva por todo aquello que enel siglo xvii se conside-
ro causal del aire impuro, que a su vez era fuente de innumerables malestares.

Hay enesta historia pruebas evidentes de que en el siglo xviii en Nueva
Espaiia no se desconocia el ritmo que, respectoa la salud, imponia el IlJuminis-
moa los gobernantes, a médicosya funcionarios, y al que se pretendié hacer
entrar al pueblo, peroreitero: la heterogeneidad deeste ultimo era un factor
inevitable de incumplimiento a cualquier norma.

En algun renglon dela pagina 20 la autora menciona que quizas habia una
“imposibilidad factica” para el incumplimiento de las leyes.

Yocreo que la huboyla hay, es una “imposibilidad factica” convertida
casi en idiosincrasia, o al revés: una idiosincrasia que genera esa “imposibili-
dad factica” a obedecer, por el hecho de que “para la mayoria dela gente, el
cambiar sus habitos de costumbre significaba una agresion, significaba limitar
su libertad”.

De todos modos, el xvi, acorde con su carga de luz, mantuvo una seria
preocupacion porel mencionado bien detodos, preocupacion amparadaporla
presencia de sabios de renombre,de cronistas de la €poca, de médicosycate-
draticos, de escritores y de Virreyes y funcionarios.

Alzate, Bartolache, Cabrera Quintero, Berenguer de Marquina, Ortega
Montanés,el Conde de Moctezuma, Hipdlito Villarroel, son sélo algunos nom-
bres de preocupadosactivosporel problemadela salud publica; y todavia en
1821, el rey de Espafia comunicabaalultimo virrey de la Nueva Espajia, don
Juan O’Donoju, quien goberné dos meses, “que pusiera especial esmero en la
salubridad publica”.
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Se estaba a medio minuto de la independencia de la Nueva Espafia yel

virrey atin insistia en la solucion del gran problema de aaeSrarenas

Y es queelfin del poderio azteca y el principio del se ot a

to y rapido que atin se dejansentir hoy, afio 2000, eteee3 Hs : eis

Este texto nos hace recordaralguna de las remotas y mu tiples ca ao

interferian los programas de saneamiento ambiental, higiene y om ea f

luego es manifiesto cudn inadecuadaresult,a la larga, la construeee

oran Tenochtitlan sobre el islote del lago y sobre el lago ne 5

=Ios nativos— porel encuentro con Ia sefial anunciada por Let oe a

pués la construccién de la gran capital novohispana obligados Os : ee

por la necesidad de desaparecer vestigios de grandeza previa y la urgenci

construir, alli mismo, una sede del imperio carolino. Sears

Imprevisible error, pero muy explicable acierto por la bel a EL eh

za y porla situacién de centro delos dos poderes sucesivos eae4 , te8

que desdealli querianvery servistos, centralizar su podere irradiar, ;

los rayos de su fuerza.
épico. si

sreneniitenanicess alli, inusitada y espectacular y con una gran carga

I dafios a futuro.

> SRcanes del poderososefiorio indigena para unirlo al ceeae

gran poder europeo (medievaly renacentista al mismoeea

posesion de la Corona castellana, ocasionaria una pléyade de ca oe kt si ; us

vida cotidianade los actores de este drama, sobre todo enla de los nativos

7. Siti oyendo ahora de una de esas calamidadesetsin

desde los primeros momentosde la historia Virreinal, aa eta is

de aquella urbe llena de contradicciones: hermosas calles anc fs 2 “ a se

damero, casonasypalacios en franca competencia de belleza y eo e B -

alarmantemente rodeada de barrios formadosporcallejonesaeee :

orden ni concierto;de calles enlodadas y animales sueltos ronan o por todo

lados, de gente cuya pobreza no alcanzaba ni tan siquiera el aeues .

El aire impuro, que si aleanzaba y alcanza para todos, era preocupacio

eae(contaminado, decimos nosotros) propagabaee

que podianserevitadas con multiplesenronoa

hogueras, disparando concafiones de pdlvora” o a lo mejor,

tea que el aire limpio conservala salud era axioma, lo que parece muy

ifici es comose limpiael aire.

Seentoncesel ebity de transporte, los carruajes aJn

todos modos,ir por las calles no dejaba de ser unaa, tesa

tiempo deIluvias; hoyancos,piedras, charcos,ee enae

un problema que empeorabasi alguna epidemia acaecia en Os en all

genas, quienes al acudirAhr a ser curados regabanla enfe a

fa— se multiplicaban. ;

oanaetodo secomplicaba porla enorme cantidad de posse au

se amontonabapor doquier; como conjuro diabdlico se reproducia y se rep!  
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duce en progresién geométrica y era —y es— responsable importante de insa-
lubridad

Se ideo usarcarros tirados por mulas que recorrieron las calles y recolecta-

ban desechos de todas clases, y de como debian anunciar su llegada en cada
sitio en que paraban. _

Debo confesar que, personalmente, y quiza por deformacién profesional

(cnostalgia, ante cualquier cosa positiva que sobrevive al pasado?) me encanto

la idea de llamar a campanazos cuandoIlegaba el carro, porque asi se hace

hasta la fecha. : ae.
En el problemadela basura colaboraron ininterrumpidamentelas autori-

dades y el publico; aquéllas buscando la manera de recogerlayla gente arro-

jandola a diestra y siniestra: en el arroyo, en los callejones, en la calle de en-

frente, cerca de los arboles,a la vuelta de la esquina, enla puerta del vecino, en

algin agujero... 0 donde sea (“cuando no me vean”).

Los encargados de esta tarea de recoleccin —explica la autora— serian

elegidos basandose en un Reglamentodictado por Revillagigedo; dicho Regla-

mentoera prolijo y exigente; se contd ademas con inspectores que hacian Vis:

tas de ojos”, o sea inspecciones oculares para vigilar el cumplimiento de las

normas, lo que demuestra que hubo tiempos en los que la preocupacionoficial

por la limpieza fue constante y verdadera, como lo fue también para eta

comoAlzate, quien hizo sesudos estudios acerca de comoasearla indag

Por supuesto que enel asuntode la salud, la limpieza, el aire viciado la

basura y demas, los muertos tenian mucho que ver, ya que los entierros los

hacia cualquier trabajadornecesitadoo algunfraile devoto asignado paraello

y generalmente dentro de templos oenlos atrios; eran entierrosmal hechos Ya

Alfonso el Sabio, segun nosdice la autora, dictaminé que los cuerpos de lis
muertos debian estar cerca de Dios; asi los ricos quedabanalpie del altar

lejos los notanricos, los pobres afuera. ee

Esto noiba conlos ilustrados dieciochescos, se oblig6 el reposo eterno

en cementerios adhoc, no sin haberoido antes clamores en contra reclam acio-

nes de los deudos, amenazas de condenacion eterna e improperios sin etude

Pero el Real Tribunal del Protomedicato, los virreyes y la Iglesia misma int “et
vinieron en el cambio que urgia. ee ae ie

Rico y compacto es el contenido de este libro: la doctora Rodriguez no

dejo cajon sin abrir ni aguja sin enhebrar, o sea que para el estudio se consulta-

ronfuentes, sin tacaferia profesional, y se redactaron en una adecuada sec ;

cia de importancia. é ee

Asi, se continua conel tema del “uso yaseo deletrinas”, asunto que movid

los intereses de virreyes (Croix, el segundo Revillagigedo, Azanza)yel sier

pre inquieto, bien informadoybien dispuesto Alzate. :

El caso de las letrinas era, como todo,urgente; las habia en la gran Plaza;
eran pocasy abiertas, “lo que ofendia el olfato yel pudor”. os —

- ane s planeo toda una campaiia sanitaria, pero antes el Marqués

tere habia dictado un exigente bando,en torno a tan sucio pero necesario

Sonaban —las autoridades— unapoblacién educada, con buenos modales

y limpia. Esto era —es— una esperanza,sin embargo,la ciudad mejoro, ya qu
se construyeron mas y mejoresletrinas. = a
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Desde antes de la conquista,los habitantes de Tenochtitlan bebian agua de

manantiales —Chapultepec, Santa Fe—, pero llegaba a fuentesabiertas.

En cuantoal abastecimiento de agua potable, desde el momento en que se

empezo la traza y construccién de la nueva capital, y el asentamiento de los

nuevos duefios, hubo preocupacién porel precioso liquido. Hernan Cortés puso

gran empefio en dotar a la naciente urbe de agua limpia que salia desde los

manantiales de Chapultepec, conducida por acueductos de arqueria (éste, el de

Chapultepec, tenia cerca de mil arcos de piedra y mamposteria; y se repartia

porcafjerias).

Leer las paginas de esta obra escrita en el sobrio y agradable estilo de

nuestra amiga es como excursionar por la primitiva ciudad de Mexico; nos

lleva porlas calles del centro (primer cuadro) 0 como quiera que se Ilame el

sitio nuclear de la metrépoli; nos hace camino hacia una rememoranza colonial

al momentodel nacimiento de la gran capital, esta que a los capitalinos nos

fastidia, nos enoja, nos enardece, pero nos encanta, nos asombra y nos envuel-

ve en el velo desus siglos.

Estoy segura de que enla capital no hay dia que nose haya discutido, en

alguna parte, algo referente al problema del agua, pero henos aqui bafiados y

sin sed (por lo menosnosotros).

Creo que de mercados y puestos callejeros sabemos algo, pero es Impor-

tante sefialar que se ha progresado:ya no se matan los animales para consumo

de carne en el Zocalo, y ya no hay, en esa Plaza Mayor, “indecentes jacales” y

sombras depetate yesteras, y tampocose han pasado los ambulantes a la ex

Plaza del Volador porque estorbael edificio de la Suprema Corte.

El ilustre y porello, obligadamente, multicitado Revillagigedo, puso gran

empefio en la administraciony vigilancia de los mercados.

Encuanto a “puestoscallejeros”’, Villarroel, el caustico funcionario autor

de Enfermedadespoliticas quesufre la Nueva Espana y remedios quehay para

curarla sise quiereservir a Diosyal Rey, deja en suobrarasgosde ira porque

esos puestos de fritangas estorban el paseo dominical de la gente decente y

manchansustrajes con salpicaduras de manteca.

Enrealidad, al gobierno virreinal —sobretodoal del siglo xviui— es dificil

acusarlo de abandonoo indiferencia en el campodela insalubridad. Nada que-

d6 fuera de su preocupacion; desde luego noseria por abulia o indiferenciasi

las cosas no cambiaban. Losestablecimientos publicos en los que se vendian

alimentosvigilaron precios, peso, limpieza, frescura, pero... sorpresivamente

en cualquierdia de la semana aparecia “el corregidor” en turnoparaverificar

todo: enlas carnicerias,las tocinerias, enel sitio de ordefia de vacas, las pana-

derias y en lugares deotros giros, pero que tambiénincidianenel terreno dela

higiene, comoporejemplo, en dondese vendia ropausada, enbaitos y lavade-

ros yen las boticas, estas Ultimas muy controladas desdeel inicio del virreinato.

Se cuidaba el continuo abasto de remedios, su estado de conservacion,la pre-

sencia de unresponsable, y se prohibiaa los propietarios abastecerse directa-

mente con “mercaderes y cargadores de flota”, sin que primero se vieran y

revisaran por el Protomedicato,y asi tambiéndescubrir, por supuesto, la falsi-

ficaciony el mal estado de los medicamentos.

Rico material nosdaestelibro.

Excelentes manerasde historiador muestra la autora.  
 



 

 

Buenasuertela de aquelo aquellos que vieron y vivieron en esta metrépoli

el buen momento en que “era la region mas transparente del aire”.

Cuantascosas pone la doctora Rodriguez ante nuestros ojos, cosas que nos

han hechopensar, sonreir, sufrir, esperanzar o sentirnos vencidosporlos pro-

blemas que ocasion6la luchaportener unaciudadlimpia y porrespirarun aire
puro: una ciudad sin miasmasquela “infecten”.

¢Valdra la pena continuarla lucha? Si, porque vale la pena poderdisfrutar

la imponentebelleza del anillo volcanico que nos rodea y que slo vislumbra-
moscuandoun ventarrén azotala urbe. :

Se goza y se sufre al leer este libro; se goza porlo bien trabajado,se sufre

porque aunsevive el problema, aunque de otro modo;yse suefia la maravillo-

sa vista de la corona montafiosa quea la vez que nos cuida nosahoga.

Beatriz Ruiz GaytanF.
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Maria Luisa Rivara de Tuesta, Filosofia e historia de las ideas enel Peru, Lima,

Fondo de Cultura Econémica, 2000, 513 pags.

Resumiendounaincesante actividad intelectual de mas de cuarenta anos,

Maria Luisa Rivara de Tuesta, profesora emérita de la Universidad Nacional

Mayorde San Marcosde Lima, ha reunidoentres volimenes el conjunto de sus

tesis académicas, ensayos,conferencias,resefias de libros y demasescritos. La

autora, graduada como fildsofa y educadora en los propios claustros san-

marquinos,ha sidola fundadoradel Instituto de Investigacionesdel Pensamien-

to Peruano y Latinoamericano (1984)y presidenta de la Sociedad Peruana de

Filosofia (1986-1996), y actualmente preside la Sociedad Peruana de Estudios

Clasicos. Aqui vamosa referirnos al segundo volumen de dicha trilogia, nom-

brado Filosofia e historia de las ideas en el Perti, que es el mas nutrido y

representa el meollo delas investigaciones yreflexiones de esta “mujerde le-

tras” —los otros volimenesde su amplio conjuntorecopilatorio se titulan Pen-

samiento prehispdnicoyfilosofia colonial enel Peru y Filosofia e historia de

las ideas en Latinoamérica.

El conjunto de textos de la presente obra se abre conunpar de largas

contribuciones sobrela ideologia del periodo de la Emancipaciony el trasfondo

politico, social y cultural del ideario defendido por dos grandes caudillos: San

Martin y Bolivar. Anota Rivara de Tuesta que no se pueden entender las conse-

cuencias —mas bien favorables, en su opinién—de la famosa entrevista de

Guayaquil de 1822sintener en cuenta que “la dinamica dela historia acta sobre

los personajeshistéricos, masatin, se les impone”(p.| 13). Sdlo asi se compren-

dera que aquella entrevista result6 un éxito en lo que toca

a

la decision sobre la

formade gobierno para el Peri yla federacion delosejércitos del norte y del sur;

aunque quedarasin realizar, desde luego,el ideal compartido de la Federacion

Americana.

La tematica de los planteamientosintegracionistas es retomadaporla auto-

ra en multiples ocasiones,utilizandounalinea de argumentacionsiempre perspi-

caz, esquematica y didfana. El concepto que manejan sus escritos —sobre todo

aquellos producidos durantelas ultimas décadas— acerca de la identidad nacio-

nal peruanase adhiere a la nocionde que este pais es una entidad pluricultural,

pluriétnicayplurilingiie, cuya fuerza intrinseca reside justamente en las posibi-

lidades de combinacion e intercambio de elementos de origen diverso. Esta

comprensién multiplice de la realidad arraiga, para ella, en la propia obra

expansionista del Tahuantinsuyu, que englobo bajo su manto —desde el nudo

de Pasto hasta el rio Maule— unapluralidad deetnias y reinos precolombinos

(pp. 433-435).
Anteriormente, al enfocaren un interesante ensayo (de 1983) la doctrina

politica de Accién Popular, tal comose define basicamente en los textos de

Francisco Miré Quesada, habia sefialado Rivara de Tuesta la necesidad de no

descuidarla raizo sustrato aborigen dela cultura peruana,porserel mestizaje la

caracteristica mas acusadade nuestra colectividad. Seguin su planteamien-

to, la incorporacién consciente del ser mestizo significa para el movimiento

belaundista unenlace con la problematica historica de nuestros origenes. Mas

atin, reconocela autoraen los principios de dicha agrupacion politica una serie  
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de vinculos con el humanismocristiano de la temprana Edad Moderna, respe-
tuosode los derechos fundamentales y de la “otredad” del indio

Porotra parte, la obra que comentamosrefleja una bienasentada nociondel

desarrollo del pensamientofilosofico en el Pert, a partir de su incorporacién
forzada y violenta—a laOrbitade la civilizacién occidental. Se habria atrave-

sado, desdeel siglo xvi, por las sucesivas etapasdela escolastica, la ilustracion,

el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo y el materialismo; las cuales

desembocanendiversas tendencias dela filosofia contemporanea(existencialis-

mo, fenomenologia, filosofia analitica) y, por ende, en la doctrina neoliberal
comosustento del fendmenodela globalizaci6n.

{Donde se puede observar con mayornitidez tal evolucién en el pensamien-
to, en los rasgos de adopci6n, adaptacién y apropiaci6nporparte delos intelec-
tuales peruanos? Pues enla extensatrayectoria institucional de la Universidad
de San Marcosde Lima, foco por excelencia de la vida académica desde las mas
remotas €épocas del Virreinato y al cual Maria Luisa Rivara de Tuesta, con devo-

cioncasi filial, dedica virtualmente su obra (ya que el escudo sanmarquino figura
en la caratula de los tres volumenesrecopilatorios).

Nose deja engafiarla profesora limefia, sin embargo,respecto de la capaci-
dad creativa que han mostrado los graduados y docentes sanmarquinos para
desarrollar unafilosofia propiamentedicha. Se ha tratado masbien de unaacti-
tud imitativa, e inclusive recitativa, de los postulados venidos de los grandes
centros académicos de Europa (y, mas recientemente, de Norteamérica), porlo
cual hasido escasoel desarrollo positivo. Se ha dado al mismo tiempo, empero,
un afan de confrontacion directa de las ideas filoséficas conla realidad tempo-
espacial concreta, a lo largo de las coyunturasporlas cuales ha pasadonuestra
sociedad desdelosinicios de la colonizacion espaiiola

Es porese afan de brindar unaaplicacionpractica, y mas atin politica, a los
postuladosfiloséficos que se ha generado enel Pert la ideologia, entendida
como“resultado de una tensionentre el mundotedricoy la praxis” (p. 381). Al
llevaraeste nivel de realizacin practicala filosofia, los pensadores contempo-
raneos hansido capaces de ofrecer armas para combatir el estado de subdesa-
rrolloy la postraci6n, tal comose hace manifiesto en el caso de Augusto Salazar
Bondy (1925-1974), el malogradoprofesor e idedlogo de la reforma educativa en
tiemposdel gobiernomilitar de Velasco Alvarado. Este hombredeletras transmi-
te una conciencia plena de nuestra condicién deprimida —como peruanos, como
latinoamericanos y como habitantes del Tercer Mundo— y marcalas pautas de
una esclarecidafilosofia de la liberacién.

Buscandola conexién entre las diversas etapas del proceso filoséfico, asi
como entreel sustento teéricoy la aplicacién salvadora, Maria Luisa Rivara de
Tuesta sefiala quelas corrientes inspiradasen el materialismo dialéctico ypre-
ocupadas por modificar hoy las condiciones econémicas y sociales en esta
parte de América vienen a empalmarconelradical mensaje de Bartolomé de Las
Casas, el apdstol de los indios. Apunta eneste sentido que los modernospos-
tulados deliberacion “son proyeccionesdela linea de pensamiento humanista,
defensora del indigena, quese inici6 en la controversia en torno

a

laracionalidad
y aptitud del naturalpara asimilarsea la cultura occidental” (p. 254).

En este amplio contexto de la evolucion del pensamiento occidental, no se
puede afirmar que Rivara de Tuesta —aunque definiéndose a si misma como
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Cuadernos Americanos, nim. 85 (2001). pp. 250-253

Francisco Lizcano Fernandez, Desarrollo socioeconémico de América Central
enla segundamitaddel siglo xx, México, VAEM-AIETI, 2000, 364 pags.

Lo primero que destaca del libro comentadoes su pulcritud: esta muy bien
escrito y hace gala de una tersa redaccin, cualidades éstas desgraciadamente
en desuso dada la pocacultura libresca que imperaenla actualidad. en casi
todas las esferas y actividades. A loanterior, que no es poco. se agregaotra
consideracion: esta muy bien editado, y su esmero evidenciael cuidado que se
tuvoen la impresion. Nole encontré unafalta de ortografia, y creo que solo un
error tipografico. Estas no son cuestiones menores: en la actualidad. y no obs-
tante los avancestecnoldégicosen la materia —Yquiza por ello—loslibros salen
quedalastimay grimaleerlos, porlas innimerasfallas de todo tipo que presen-
tan. También aqui la tecnologia nos tendié una trampa: dadala rapidez de la
edicion y lo supuestamente facil de la misma se ha perdido el amoroso cuidado
artesanal de antaiio y la dignidad y orgullo con que los editores ytipografos
haciansu trabajo

Laobra resefiada se suma

a

la amplia bibliografia que durante el ultimo
tercio del siglo xx se ha publicado sobre Centroamérica: efectivamente,el istmo
se puso de modaapartir del triunfo de la revolucion sandinista: la insurgencia
guerrillera (que datadelosafiossesenta, “la décadadel desarrollo” de la olvida-
daAlianzapara el Progreso); la constante violacion a los derechos humanos(el
caso de Guatemalaes verdaderamenteaterrador en este aspecto); la cesién del
canal de Panama;losintentosde transicién democratica ypaz consensadaimpli-
citos en los acuerdos de Contadora y Esquipulas,e incluso hasta porlos desas-
tres naturales que desde siempre la han asolado. Conclaridad expositiva y
solidez académica nuestro autor presenta una ambiciosa vision panoramica de
los aspectos cuantitativos ycualitativos de la vida social y econdmica de los
siete paises estudiados, pues atinadamente se incluye a Belice y Panamaentre
los cinco que tradicionalmente son Sujetos de andlisis. Dentro de un periodo
largo de 40 afios —de 1950 a 1990, que a su vez se divide enel periodode auge
y de crisis, se despliega la urdimbre economica ysocial de cuatro décadas, en
donde encontramosque, a contrario sensu de todas las prevencionesal respec-
to, pareceria quela situacion no es tan desesperada, segtin los datos que maneja
el autor, de cuya seriedad no cabe dudar. Se analizan el crecimientoyla diversi-
ficacién economicas,la demografia,la estructura social y los niveles de bienes-
tar, comparandolos a su vez conel resto de los paises latinoamericanosylos
eufemisticamente Ilamados“en desarrollo”. Aquies dondesaltala liebre: por lo
que afirmael doctor Lizcano, Centroaméricanoesta tan mal situada en cuanto a
parametros econdmicosy debienestarsocialentreel resto de los otrora Ilama-
dos paises del Tercer Mundo. {Con qué paises se hace la comparacién? Tengo
la impresion de queconlos africanos y algunosasiaticos, puesal final de cuen-
tas a los “tigres” del sudeste de ese enorme continente les basté doso tres afios
para remontarla crisis financiera en la que se vieron envueltos. También secomprueba que paises antafio présperos, como Argentina, se encuentran en
seriasdificultades, mientras otros, comoChile, encontraron un nicho exportador
después de la obsolescencia del cobre debido a las nuevas tecnologias. Se
afirmaigualmente que Uruguay,Chile, Costa Rica, Argentina, Venezuela y Méxi-
Co estan situados en un buenlugar segin el indice de desarrollo humanoelabo-
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primera mitad de esta misma centuria, en la cual siguieron predominandolos

rubros ya consolidados con anterioridad” (p. 102).

La situacién econémica repunté a principios de la década del noventa; se

dejaron atras con muchasdificultades los problemaspolitico-militares que aso-

laronla region, sobre todo a NicaraguayE] Salvador. {Quiereello decir que estos
paises aplicaron la reforma estructural que, queriendo 0 no, debe darse para

poder competir en las nuevas condiciones de globalizacion? La apertura de
fronteras, la desregulacién econdmica,la transformaciondel Estado con objeto

de que quede despojadodesusatribuciones comoarbitro del equilibrio social,
las buenas cuentas macroeconémicasbajola estricta vigilancia del Banco Mun-

dial y del Fondo Monetario Internacional, en fin, una economiacuya dinamica
viene del exterior y en donde impera el totem del mercado. Tal y como lo anota

Francisco Lizcano,la favorable situaciénse debié tambiengraciasal turismoy a

las remesas de los emigrantes, fendmenosrelativamente nuevos, y a la mayor
participacion femeninaen los ambitos productivos y educativos. Porlo tanto, si

se implantaron los cambios cualitativos necesarios para adecuarse a la nueva

realidad de la economia mundial. Al menos ésta es la conclusiOn que surge

después de examinarlos datos cuantitativos y los cambios cualitativos presen-

tados enel libro resefiado. Pero los desafios persisten: unode elloses la explo-

sion demografica, producto de la disminuciénde la mortalidad acompanadaa su

vez de una alta tasa de natalidad, propia de paises con un gradodeficiente de

desarrollo. La poblacion se cuadruplico en cincuenta afios, al pasar de nueve

millones a treinta y ochomillones de personas:“Por su dinamismo,esta explo-

sion, que afectoa los siete paises de la region, puede considerarse intensaen el

ambito mundial. De todosellos, sdlo esta en declive en Costa Rica y Panama,los

linicos paises que terminaranel siglo con tasas de crecimientototal inferiores a

2%” (p. 153). Ni qué decir sobre las presiones que esta numerosa poblacién

juvenil imprime sobre los de por si escasos recursos y las disponibilidades de

empleo, educacion, vivienda y salud, por mencionar los mas importantes, habida

cuentade que la revolucion urbana nosalcanz6antes quela industrial y produc-

tiva. Enel aspecto social el autor concluye: “Cuandoenlas Ultimas décadas se

redujo la proporcion del ingreso acaparado por los centroamericanos mas pu-

dientes, no fue a favor de la poblacién mas pobre sino de los sectores con

ingresos intermedios” (p. 209). ;Significa esto que si fue exitosa la estrategia de

modernizacién, misma que derivé en la creacion de los anhelados sectores
medios?

Aunqueel doctor Lizcano sefiala que sutrabajo puede catalogarse como de

tipo historico, “tanto por el periodo relativamente largo abarcado, comoporsu

pretension de ofrecer una vision global sobre un aspectode notable amplitud. a

pesardela reiteradautilizacion de elementosde otras de las cienciassociales. la

economiay la sociologia” (p. 13), el contexto historico no esta suficientemente

desarrollado, por lo que habria que concluir que las estadisticas engaian. Le-

yendoel texto, pareceria quela regidn se reform6lo suficiente para no quedar

atrasada —y atrapada— frente a los nuevosdesafios: “En 1992, las exportacio-

nes de productos primarios habian dejado de ser mayoritarias en cuatro paises

dela region: Belice, El Salvador, Guatemala y Panama:enlosotrostres continua-

ban siéndolo, pero en Costa Rica por muy escaso margen”(pp. 104-105). Las

naciones punteras encasi todaslas variables analizadas son Costa Rica, Pana-
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ménico se volvié TRAE ucionesen vezdela fuerza. Cuandoel control hege-
sputtal wasceitnis. atte ceeeentonces Estados Unidos restauréel

regional sin el usode junieeeo por generar un orden

fee implivani valoreae : , fegulacionese intereses, los cua-

el ede nuemingeneeestina bien
Unidos”. Este tipo de control a Tuerza para protegerlos intereses de Estados
MiedeMtcniankraneaate ca visto mas frecuentemente durantela presiden-

formela amenaza deinsercion ranada, Nicaragua y Panama.Sin embargo, con-

hizo la politica de paternalism comunista en Latinoamérica decrecié,asimismolo
laneati it aieete fecEla mismaregion. La politica

palerraled: Aipesava eorge Bush en 1990 fue Hamada cooperacion
pesar de queestapolitica pudiera parecerse a un control hege-
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diferencia: “Estados Unidos yano se encuen-

ampocotiene los recursos para proporcionarmonico,el autor explica cuales la

tra en un posicion dominante,nit

ventajas comunesal hemisferio”.

El texto examina muchosotros temas que tensan las relaciones entre Esta-

dos Unidos y América Latina. Una de las cuestiones masexplosivas que ambos

paises enfrentan es el gobierno en América Latina. Por generaciones, los gober-

nantes latinoamericanos se han caracterizado comotiranos, dictatoriales, no

confiablese ineficientes. Los latinoamericanos despreciansus gobiernosycues-

tionan cada uno de sus movimientos. ,Comoayudard el gobierno a mejorarla

educacion,los servicios médicosyla seguridad publica? {Se puedeesperar que

el gobierno incremente el empleo,controlela inflacion y suministre una infraes-

tructura adecuada? La respuesta, seguin Estados Unidos, ha sido “no”

En un articulo de Alberto van Klaveren titulado “Latin America and the

internationalpolitical system ofthe 1990s”, el autor explica parte dela historia

a Latina. Durante los setenta,
detras del fracaso del gobierno en Améric

Latinoamérica experimento importantes incrementos en todoslos sectoresde la

economia. La esperanza y expectativa eranaltas y profundas. Sin embargo,los

afios ochentatrajeron consigo un ambientediferente. En 1982 el desastre econo-

mico azoto

a

los paises latinoamericanos. Méxicose volvié hacia Estados Uni-

dos por ayuda y busco distanciarse del resto de las frac adas economias

latinoamericanas. Conel descenso enla economialatinoamericana, reapareciola

influencia norteamericana en la region, un numero masivo de tropas fueron

enviadas a Panama paraprotegerel Canalylos intereses norteamericanos Tras

el fracaso, vino la recuperacion. América Latina se reorganizo y se replanteo

politicas dirigidas a la cura de la “década perdida” de los ochenta. Durante los

afios noventa, Estados Unidos ha buscadotratar a los gobiernos de America

Latina como sociosenvez de subordinados. El autor explica: “A pesar de no ser

tan significativa como Europa, Estados Unidos tiene un profundointeres en el

futuro de la region y en laevolucion de sus relacionesconella. Latinoamericaes

econémicamente importante como mercadopara exportaciones € inversiones

norteamericanas, como suministrador de mercancias primarias, como socio in-

dustrial en un proceso productivo que tiende a ser global mas que nacionaly, a

menudo, comoun preocupante socio financiero”. El autor continua examinando

a otros paises en el mundo que manifiestan un interésdirecto enla prosperidad

de América Latina. Los problemas surgen cuando hay problemas economicos

en otras areas del mundo. Entonces America Latina suele convertirse en el socio

olvidado.

La cuestién econdmica es predominante en todoel libro,|

nuestro siguiente tema: migracién. Robert L. Bach argumentaacercade la migra-

ciénlatinoamericana ensuarticulo titulado “Hemispheric migrationin the 1990's”

El autor examina los factores que conllevan a tales intensas migraciones de

AméricaLatina a Estados Unidos. Expone la realidad de la necesidad norteame-

ricana de manode obra barata. Muya menudoestostrabajos mal pagados son

realizados por Mexicanos 0 dominicanos.El articulo informa: “Mexicoes el hogar

de 77 millones de personasy de una fuerza de trabajo que crece un millon cada

afio. Es la fuente de la mayoria de la migracion legal e ilegal hacia Estados

Unidos. Y esta crecientementeligado a los 18 millones de hispanosestimados en

o cual nos llevaa

   



 

 

Nn a

Estados Unidos, por medio del lenguaje, las costumbresyla familia”. El autor vamasalla de la simple explicaciénde la migraci6n en los noventa. Bach examinalahistoria de la migracion latina yde la politica norteamericana respecto de estamigracion. Asimismo,el autor comenta sobrela ansiedad de Estados Unidos enreferencia al futuro de dichos migrantes: “Antes del proximo siglo, todo el im-pactosesentira enlas escuelas, las comunidades,las iglesias y la conciencia delpueblo estadounidense”. Al mismo tiempo, examinael asunto de Cuba y comolapolitica migratoria hacia ella es diferente a la de cualquier otro pais deLatinoamérica. El autor exponeel sinnumero de cuestiones migratorias que en-frentan Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos necesita de los traba-Jadores latinos, y América Latina necesita de los empleos que Estados Unidospuedaproveer. ¢Podranlas dos entidades trabajar en armonia o,la tension, elprejuicio y la insensibilidad impedira esta migracion de gente?
Directamenterelacionado a la cuestién de la migracionesta el florecientetrafico de drogas en América Latina. A menudo,los propios inmigrantes trans-Portan sustanciasilegales al otro lado de la frontera norteamericana teniendocomodestino finallas calles. Enel articulo de Bruce M. Bagleyy Juan G. Tokatliantitulado “Dope and dogma: explainingthefailure of U. S.-Latin American drugpolicies”, se explican las politicas norteamericanasreferentesal trafico de dro-gas. Los autoresanalizanlas dos caras de la moneda. La estrategia norteamerica-na es impulsadaporel lado dela teorfa de la oferta. Se dice que,si las drogas noexistieran en América Latina, no podrian ser transportadas a Estados UnidosLosautores explican los problemasde dicha politica norteamericana en la luchacontralas drogas. Un ejemplo es: “Aun donde los esfuerzos dela intervencionnorteamericana han dadoresultados —como por ejemplo, la reduccién del flujoilegal de mariguana a Estados Unidos procedente de México durantelos afiossetenta— rapidamentesesatisface la continua demanda por medio de fuentesde suministro y transportacién alternas” Asimismo,los autores examinan loscastigos impuestosa paiseslatinoamericanos porsufracasoensatisfacer de las€xpectativas norteamericanasen la lucha contra las drogas. De acuerdo conelarticulo, otro posible agente contra las drogaspodria ser el ejército norteameri-cano. Sin embargo, desde que lostraficantes de drogas no viajan en gruposgrandes o en vehiculos facilmente identificables, esta posibilidad se desecharapidamente. Porsu parte, los autores tambiénpresentanla perspectiva latino-americana sobreeste trafico ilegal y explican por qué los paises de AméricaLatina reaccionarontardiamentea la creciente epidemia delas drogas.

La extincién del trafico de drogas en América Latina depende de dos condi-ciones: menos demanda en Estados Unidos y menos produccién en Latinoamé-rica. Los latinoamericanos necesitan oportunidades de empleo en lugar de serforzados a toda una vida de servidumbre. Muchosde los empleosa futuro paralos latinoamericanosseran creados porlos programasde intercambio estableci-dosentre Estados Unidos y AméricaLatina. En un articulo titulado “U. S.-LatinAmericantraderelations: issues in the 1980's and prospects for the 1990’s”, elautor Roberto Bouzas examinala relacién a menudo delicada entre AméricaLatina y Estados Unidos. Este articulo describe la relacién de trabajo no tanOptima que compartenlas dos regiones en cuestion y explica los prospectospara una décadamisfructifera en los noventa. Bouzas explica el papel de Esta-  
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dos Unidos y América Latina en esta union comercial y PEERateoe

estadisticas utiles que ayudan a demostrar la cantidad BerCOnIENeID _ in

entre las dos regionesen el pasado.El autor sefiala al lector tae inquie iu weed

dichas regiones tienen cuando se trata del nsprekponea, :

contra parasitos, el traslado de la fuerza productiva de fe +il

Latinoamérica yla explotacionde trabajadores latinos, todos estos son as

i iscutirse.que eee al siguiente articulo del libro tituladoSr

rights and the armed forces in Latin America”, escrito asnour vsean

autor expone que solamente Cuba no posee un gobierno eee ah 2

mente. Con estos nuevos gobiernos, los paises perdieron comite - ail

fuerzas enemigasinternas. Fitch explica: oA pesar de losee ee
ciaciones con gruposinsurgentes,los gobiernos civiles en C vom) : a.

la y Pert enfrentan continuas guerras internas que han lee=ee

violacion de los derechos humanosyla militarizacion SustaniGla He tee j a:

civiles”. Fitch continua con la investigacion de los problemas eeste

existen entre el ejército y la poblacién. En América Latina, hoy en Ea

militar y los gobernantes electos democraticamente se etil a

significativos referentesa su union enel trabajo. El autor exp a _ ae ns

cion latinoamericana parece estar muy motivada para mantenerla ae oe

sus paises. La posibilidad de golpes de Estado ota ya no Peea

apoyo popularque algunavez tuvo. E! desorden publico es eaeLe . pas

en los ochenta. Y el miedo del regresoal comunismo ha desaparecta 2 p Pk

pleto. Fitch también explica que Estados Unidosy Europa pecaue a 0 ee

rian un golpe militar en América Latina. De esta forma,si feesti

pretendiera derrocar su gobierno democratico con un golpe de - 0, I: ner.

vencion militar norteamericana, apoyada simultaneamente ae eo

haria esperar. En el articulo se explica el papel y lugar del Seger i ee a

electo democraticamente. El autor explicaque existen BleoeS Bea Gus ie os

ejército y obstaculos que superar. E] ejército Teelaa wae a a es

merecida reputacion de brutalidad y abusos a los Oe ee.

contintia exponiendocasos de toda Latinoamérica que implican pos la

secuestros y muertes. Asimismo,las cortes de justicia de dichos ce 2 ee

mericanos arreglan los problemas con veredictos de oe- pete :

ficientes para los acusados. El autor sefiala la realidad oe os aeoe

poca moral enlos ejércitos de América Latina. Si unsoldado tral Be es td

cartel de drogasel resultado seria un incremento significativo eerlee

50 6 300 dolares que ganaal mes trabajando parasu gobierno. tnae

entra Estados Unidos en todos estos asuntos? Fitch explica que pun as

nada Estados Unidos debe darse cuenta de que los paises de alee

tienen que tomarsus propias decisiones acerca de su futuro suns ee

Washington. Norteamérica también debe enfocar su atencion e sea

nuevas democracias en vez detratar de gobernarlas. Proporcionar oe eoi

to e informaci6n en vez de mandatose instrucciones, continuar apoy He hea
cionesjustas en las cuales la gente puede votarsin miedo de represa' oe ee

ellos. El autorfinaliza el articulo con estos sentimientos de esperanza: “Ap:
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del peso negativo del pasado, existe la oportunidad para lograr un esfuerzo
civico-militar para definir un modeloalterno de relaciones civico-militares que
sean democraticas y latinoamericanas”.

EI libro cubre muchos temasvitales para América Latina, los cuales son
investigados y explicados conprofundidad.Si alguien quisiera leerunlibro que
examine en sutotalidad la relacién entre Estados Unidos y América Latina
recomendariafirmementeeste texto. Es profundo, educativoy muy informatiy e

Brian Myslinski
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2001, Asuncién Capital Iberoamericana de la Cultura

PENSAR LA MUNDIALIZACION
DESDE EL SUR

El Corredor de las Ideas. TV Encuentro

Paraguay- I] al 14 de Julio del. 2001-

 

  
   

1. Laglobalizaci6ny la mundializacién enlas ideas contemporaneas de América Latina
2. Los conceptosdenaturaleza, culturay civilizacién en el pensamiento Latinoamericano
3. Identidad, transculturacién, multiculturalidad: un debate con saboramericano.

4. Nuevas tecnologias de comunicacién y estandarizaci6n simbdlica.

5. Marginaci6n, pobrezay exclusién enel debateintelectuallatinoamericano.
6. “Universidad” e “identidad” dela Politica, la democracia y los Derechos Humanos.
7. La educaciénenelsiglo XX! vista desdeel Sur.

8. Pensarla esperanzay la utopiaenel siglo XX! desde América.

Las primeras siete sesiones se efectuaran en Asunciénel 11 y 12 de Julio, en diferentes formatos (mesas
redondas dentro dela sede del congreso o sesiones publicas en universidades). La sesién octava, dedicada a la
esperanza

y

la utopia,se realizard en el marco de una excursiéna la ciudad de San Ignacio Guazi, la primera
ciudad misionera,fundadaporlosjesuitas en 1610, y que fue capital de la “Republicacristiana ejemplar”
(Montesquieu). Desde este lugar, que fuesede dela utopiasocial, pensaremoslas utopias y esperanzas delsiglo
XXI

 

Comisién organizadora del IV Encuentro:

Edgar Montiel: unesco@rieder.net.py

Enrique Ostuni: enriqueostuni@uninet.com.py

Beatriz Bosio: bosio@rieder.net.py   
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