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En 1908, la imprenta de los Talleres Lozano, encargada de la 
impresión de documentos oficiales del gobierno del estado de 
Nuevo León, sacó de sus prensas un pequeño volumen, un 
proyecto editorial  fraguado por el escritor dominicano Pedro 
Henríquez Ureña y el regiomontano universal, Alfonso Reyes.  
Era un libro inusual, tanto para la misma empresa editorial 
como para el medio local. Se trataba del ensayo Ariel, del 
escritor uruguayo José Enrique Rodó. Esta publicación marca 
un hito en la historia cultural neoleonesa. Fue la primera 
edición del ensayo hecha en México y representó una de las 
incipientes estrategias críticas de la generación que un año 
más tarde sería conocida como del Ateneo de la Juventud. 
 El Ariel de José Enrique Rodó fue la más coherente forma 
de compromiso intelectual que estos jóvenes pudieron encon-
trar, en una época marcada por la educación positivista, el 
escepticismo filosófico y la paulatina consagración del nihilis-
mo. Y no sería un despropósito señalar que la mayoría de los 
trabajos, libros y empresas culturales de la generación ateneís-
ta puede leerse bajo la estela del arielismo.
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Presentación

E n el marco del centenario de la muerte de José Enri-
que Rodó (1871-1917), primer “maestro de América”, 
como se le llamó en su tiempo, es motivo de beneplácito 

para la Universidad Autónoma de Nuevo León auspiciar esta 
edición conmemorativa de la primera publicación foránea de 
su obra Ariel, la cual se realizó en Monterrey en el año de 1908.

Sorprendente y de grata recordación es esa legendaria 
edición patrocinada por el general Bernardo Reyes, gober-
nador ilustrado de Nuevo León, quien atendió así la pro-
puesta de los jóvenes ateneístas Pedro Henríquez Ureña y 
su hijo Alfonso Reyes, entonces de 19 años, quien se encar-
garía del cuidado de la edición en los talleres del destacado 
editor regiomontano Lázaro Ausencio Lozano. En la biblio-
teca del regiomontano universal, que resguarda actualmente 
la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la UANL, 
se encuentra un ejemplar de la misma, que nos sirvió para la 
preparación de la presente edición conmemorativa.

La nota preliminar que se incluye, suscrita por el doctor 
Víctor Barrera Enderle, especialista en el tema, explica con 
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detalle y profundidad la relevancia de esa temprana edición 
mexicana del famoso ensayo de Rodó, en el contexto de 
renovación cultural e intelectual prevaleciente en el país, en 
la víspera de la gesta revolucionaria. 

El “arielismo” de los ateneístas, y su estratégica alianza 
con el más destacado intelectual del porfiriato, el positivista 
ya reformado Justo Sierra, tendrían su culminación en la 
más importante obra cultural y educativa del momento, la 
creación en 1910 de la Universidad Nacional de México; de 
la Escuela de Altos Estudios (establecimiento especializado 
en la investigación y los estudios de posgrado, y anteceden-
te de la Facultad de Filosofía y Letras); y de las actividades 
de extensión universitaria, prefiguradas en el famoso pro-
grama de conferencias del Ateneo de la Juventud y coro-
nadas con la creación de la Universidad Popular Mexicana, 
en 1912.

Con ello bastaría para justificar una publicación como 
esta. Pero hay algo más. Podemos también encontrar la in-
fluencia del Ariel de Rodó y de sus tesis en el activismo 
estudiantil de Raúl Rangel Frías y los jóvenes del Colegio 
Civil de Nuevo León en los años veinte y treinta, y en su 
posterior impulso para la creación de la Universidad de 
Nuevo León al inicio de los años treinta, como lo sabemos 
por declaraciones expresas de Raúl Rangel Frías en sus Me-
morias, y por alusiones contenidas en algunos de sus escri-
tos juveniles.

De modo que no es exagerado calificar a esta obra cum-
bre de la literatura hispanoamericana como un claro ante-
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cedente intelectual y literario de la creación de la Univer-
sidad Nacional y de nuestra Universidad de Nuevo León, 
en la medida en que los jóvenes intelectuales (estudiantes 
o maestros) que participaron en la creación de estas insti-
tuciones abrevaron en sus páginas de encendida y elegante 
vehemencia, encontrando en ellas el ímpetu, la inspiración 
y los valores esenciales para la realización de una acción 
civilizatoria de primer orden: la fundación de la universidad 
mexicana moderna. 

Esperamos que los jóvenes universitarios de hoy, a quie-
nes va dirigida esta obra, encuentren una inspiración similar 
entre sus páginas, considerando que muchas de sus ideas (el 
papel central de los jóvenes, la necesidad de una formación 
integral, el rechazo del utilitarismo y la nordomanía, la fra-
ternidad cultural de los latinoamericanos, etc.) y el mensa-
je ideológico y moral que contiene, siguen siendo vigentes 
para entender nuestro tiempo.

Mtro. Rogelio Garza Rivera,
Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Nota preliminar

Víctor Barrera Enderle

E n 1908, la imprenta de los Talleres Lozano, encar-
gada, entre otras actividades, de la impresión de do-
cumentos oficiales del gobierno del estado de Nue-

vo León, sacó de sus prensas un pequeño volumen. Era un 
libro inusual, tanto para la misma empresa editorial como 
para el medio local. Se trataba del ensayo Ariel, del escritor 
uruguayo José Enrique Rodó. Esta publicación marca un 
hito en la historia cultural neoleonesa. El acontecimiento 
no ha sido, hasta ahora, dimensionado en todas sus propor-
ciones. No sólo fue una de las pocas ediciones del ensayo 
que José Enrique Rodó pudo conocer (el libro había salido 
a la luz en 1900 y su autor moriría en 1917), fue la primera 
hecha en México (unos meses antes de la edición capitalina, 
que se realizó, motivada por el ejemplo regiomontano, en la 
Escuela Nacional Preparatoria, bajo la dirección de Porfirio 
Parra) y representó una de las incipientes estrategias críti-
cas de la generación, que un año más tarde sería conocida 
como del Ateneo de la Juventud. 
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Pero, ¿cómo puede un libro jugar un papel tan destaca-
do en tan diversos ámbitos? Para contestar esa pregunta es 
necesario formular otra, ésta de carácter doble: ¿qué es el 
Ariel y por qué es tan importante? Detonado por la inva-
sión norteamericana a Cuba en 1898, Ariel es un ensayo 
programático, dividido en seis partes, y con una estructura 
a la vez ficcional y pedagógica. Es el discurso (la oratoria) 
de un veterano maestro, bautizado con cariño por sus alum-
nos como “Próspero”, a sus jóvenes discípulos, que están a 
punto de graduarse y ocupar importantes puestos en la vida 
pública. Tomando tres de los personajes de La Tempestad, 
de Shakespeare (Próspero, Ariel y Calibán), Rodó estable-
ce un triángulo conceptual en el que cada uno representa 
un concepto. El viejo Próspero es la tradición cultural de 
Occidente; Ariel, la juventud latinoamericana, y Calibán, el 
pragmatismo norteamericano. 

Escrito con una prosa sugerente y explosiva (algo ale-
jada de la economía verbal de nuestros días); no por nada 
Alfonso Reyes llamó a su autor “maestro de la claridad la-
tina” y definió su escritura como una “estrofa de perfecta 
unidad”. El contenido del libro no escatimaba tampoco en 
posibilidades argumentativas. Muchos son los aspectos y 
aristas de este ensayo,1 pero, para los efectos de esta nota, 
podríamos decir que abordaba, en resumen, los siguientes 
temas: la fuerza de la juventud (el motor del libro); los pe-
ligros de la instrucción utilitaria (hoy diríamos “tecnocráti-

1 Sobre Ariel y el arielismo véase mi ensayo La reinvención de Ariel. 
Reflexiones neoarielistas sobre posmodernidad y humanismo crítico en 
América Latina (Monterrey: Conarte, 2013).
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ca”), resumidos en la mutilación de la condición humana; 
la importancia de la educación estética para la formación 
integral de los individuos; las ventajas y desventajas del 
modelo democrático (¿cómo conjugar la igualdad y la jus-
ticia social con el desarrollo de los talentos individuales?); 
la crítica al pragmatismo yanqui, y la importancia en el fu-
turo: comenzar a cambiar el presente para transformar el 
mañana. Un verdadero manual para el protagonismo de la 
juventud intelectual, en una región dominada por políticos 
decrépitos.

Orquestada por Pedro Henríquez Ureña, con la compli-
cidad y el apoyo fundamental (y material) de Alfonso Re-
yes, la edición regiomontana de Ariel es una muestra feha-
ciente, tal vez la primera, de la amistad literaria que unió a 
ambos a lo largo de sus vidas.2 ¿Qué significaba, en ese mo-
mento, dar a la prensa el trabajo emblemático del ensayista 
uruguayo? Primero, era una manera de pronunciarse con 
respecto a las políticas culturales y educativas del porfiriato 
(recordemos que, un año antes, los futuros ateneístas habían 
salido a la calle, enarbolando una pancarta con la consigna 
“Arte libre”, para protestar por la aparición de la positivista 
Revista Azul, que arteramente había plagiado el título de la 
emblemática publicación finisecular de Gutiérrez Nájera, y 
con la cual el escritor Manuel Caballero pretendía continuar 
la empresa editorial del Duque Job); segundo, ese pequeño 

2 Para ampliar sobre esta particular y fundamental amistad literaria 
véase mi ensayo De la amistad literaria (Ensayo sobre la genealogía 
de una amistad: Alfonso Reyes / Pedro Henríquez Ureña, 1906-1914) 
(Monterrey: UANL, 2006).
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volumen se convertía, de facto, en programa político y es-
tético que alentaba a ese grupo de  jóvenes a tomar la batuta 
en asuntos educativos y culturales.

En sus Memorias, Pedro Henríquez Ureña apunta: “…hici-
mos publicar Ariel, pidiendo al general Reyes que costeara la 
edición, en carta firmada por Caso, Acevedo, Gómez Robelo, 
Cravioto, Rafael López, Valenti, Max y yo. La edición estuvo 
lista a principio de 1908, en Monterrey; y tuvo gran éxito, y en 
la Escuela Preparatoria fue leído a los alumnos, y el director 
Porfirio Parra ordenó otra edición”.3 Gesto político y orienta-
ción estética a un mismo tiempo. 

El proyecto editorial comenzó a fraguarse en 1907, por 
iniciativa de Pedro Henríquez Ureña. Inmediatamente con-
tó con la complicidad del joven Alfonso. La estrategia era, 
como se ha visto, simple: convencer al padre de Reyes, a la 
sazón gobernador del estado, de patrocinar la edición y ga-
rantizar con ello la distribución gratuita del libro y, de paso, 
dar a conocer el trabajo de Rodó en México. Pretendían 
aprovechar las vacaciones invernales de Reyes en su ciudad 
natal para acelerar el proceso. El ensayista dominicano era 
para entonces un veterano lector de Rodó. En 1904, había 
escrito un ensayo sobre el insigne libro, ahí se refería al au-
tor de Los motivos de Proteo como el estilista más brillante 
de la lengua castellana, y describía a Ariel en los siguientes 
términos: “En sus luminosas páginas se cierne, en gloriosa 

3 Pedro Henríquez Ureña: Memorias. Diario. Notas de viaje, intro-
ducción y notas de Enrique Zuleta Álvarez, México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p. 129. 
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lontananza, la visión de América…”.4 Para principios del 
siguiente año, todavía no estaba listo el libro. En una carta a 
Henríquez Ureña, fechada en Monterey el 13 de febrero de 
1908, Alfonso Reyes le comenta: “Ariel va lentamente: he 
tenido que mandar dos empleados especialmente dedicados 
a esa impresión y he tenido que conseguirle tipos a la im-
prenta. Pues esa imprenta, junto a la enorme ventaja de ser 
la única artística de esta ciudad, tiene los enormes defectos 
de carecer de tipos y de empleados. Me parece que, de to-
dos modos, no va a quedar el tomito como yo deseaba; ha 
resultado demasiado largo”.5 Unas semanas antes, el 16 de 
enero, Pedro, en una larga misiva enviada desde la ciudad 
de México, le había preguntado con ansiedad: “¿Qué hay 
del Ariel? No olvides enviarnos un ejemplar especial con tu 
firma para firmarlo todos Nosotros y enviárselo a Rodó”.6

El resultado fue un bello ejemplar que, tanto material 
como simbólicamente, reúne muchas de las características 
del modernismo: el cuidado en la forma, el culto a la belle-
za, y la primacía de la palabra escrita (el mismo Henríquez 
Ureña lo había dicho en el ensayo de marras: Rodó fue el 
primer maestro de América que influyó más a través del li-
bro, que de la cátedra o la prensa). El volumen, sin embargo, 
cumplió funciones más amplias. Fue, como ya se sugirió, 

4 Pedro Henríquez Ureña: “Ariel”, en Obra crítica, edición de Emma 
Susana Speratti Piñero y prólogo de Jorge Luis Borges, México / Bue-
nos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 28. 

5 Alfonso Reyes / Pedro Henríquez Ureña: Correspondencia. 1907-
1914, edición de José Luis Martínez, México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1986, p. 89.

6 Ibid., p. 58. 
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la carta de presentación de estos jóvenes ante el ensayista 
uruguayo. Con él, afianzaron una red intelectual de vastas 
proporciones y abrieron la puerta para la futura recepción 
de sus propios libros. Gesto político y seña de identidad al 
mismo tiempo. El 28 de noviembre de 1908, Rodó le escri-
bió a Pedro Henríquez Ureña desde Montevideo, acusando 
recibo: “Con su afectuosa carta, recibí los ejemplares que 
usted me enviaba de la edición de Ariel impresa en Nuevo 
León, por iniciativa de la juventud y bajo los auspicios del 
gobierno de aquel Estado. Grato me ha sido ver a Ariel en 
tan lúcido traje y destinado a tan noble público como la ju-
ventud de México, ese fuerte y próspero pedazo de nuestra 
gran patria americana”. En la carta previa, el remitente do-
minicano también se disculpaba por no haber solicitado el 
permiso a su creador para reproducir el libro, a lo cual con-
testaba Rodó: “No hay motivo para que usted me explique 
en su carta por qué no se ha solicitado mi autorización. No 
era necesaria: todo lo que yo escriba pertenece a ustedes”.7

El Ariel regiomontano les sirvió, igualmente, para tomar 
distancia con las políticas pedagógicas de Gabino Barreda y 
“fraguar” una alianza con Justo Sierra, ministro de Instruc-
ción Pública, que los llevaría a elaborar, entre otras faenas, 
la famosa Antología del centenario en 1910, y a tener el 
apoyo institucional para dictar sus fundamentales conferen-
cias, durante esos años postreros del porfiriato.

En el medio local, Ariel apareció como una suerte de 

7 “Correspondencia”, en José Enrique Rodó: Obras completas, edi-
ción, introducción y notas de Emir Rodríguez Monegal, Madrid: Edito-
rial Aguilar, 1957, pp. 1361-1362.
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río subterráneo que vino a alimentar las paulatinas e irre-
frenables transformaciones en el campo de las letras y la 
cultura. Para ese momento la principal figura literaria, Fe-
lipe Guerra Castro, se había exiliado de la región por sus 
desavenencias con el gobierno del general Reyes. El doctor 
Rafael Garza Cantú dictaba su cátedra de preceptiva litera-
ria en el Colegio Civil. Sin embargo, y aquí comienzan las 
metamorfosis, un poco antes había arribado a la ciudad un 
tal Ricardo Arenales, seudónimo de Miguel Ángel Osorio, 
y quien después sería conocido como Porfirio Barba Jacob. 
Osorio modernizaría la prensa local y lanzaría, en 1909, la 
primera publicación literaria moderna en la entidad: la Re-
vista Contemporánea. Entre los primeros lectores del Ariel 
regiomontano se encontrarían intelectuales en ciernes como 
Héctor González, Santiago Roel y Nemesio García Naran-
jo, entre otros. 

El joven Alfonso Reyes, por su parte, además de haber 
cuidado la edición, leía con fruición, en la casa paterna, El 
origen de la tragedia, de Nietzsche (que había encontrado, 
para su sorpresa, en una de las librerías locales). Ambos 
acontecimientos, el estudio de Nietzsche y la edición de 
Ariel, serían procesos constitutivos en su formación litera-
ria. Al morir Rodó, en 1917, Reyes escribió un breve texto 
que terminaría por incluir en su libro El cazador, cuyo sub-
título no deja de ser sugerente: “Ensayos y divagaciones”. 
Ahí consignó su deuda para con el escritor uruguayo. Le 
agradecía, entre otras cosas, la apertura de miras y el descu-
brimiento del horizonte continental: “Y entonces la primer 
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lectura de Rodó nos hizo comprender a algunos que hay 
una misión solidaria en los pueblos, y que nosotros depen-
díamos de todos los que dependían de nosotros. A él, en 
un despertar de la conciencia, debemos algunos la noción 
exacta de la fraternidad americana”.8

El Ariel de José Enrique Rodó fue la más coherente for-
ma de compromiso intelectual que estos jóvenes pudieron 
encontrar, en una época marcada por la educación positivis-
ta, el escepticismo filosófico y la paulatina consagración del 
nihilismo. Y no sería un despropósito señalar, finalmente, 
que la mayoría de los trabajos, libros y empresas culturales 
de la generación ateneísta puede leerse bajo la estela del 
arielismo. 

8 Alfonso Reyes: “Rodó”, en El cazador. Ensayos y divagaciones, 
Obras completas, vol. III, México: Fondo de Cultura Económica, 1980, 
p. 134.
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Nota de la Edici6n Mexicana. 

[

L joven catedratico de la Universidad de 

:1~f.~~jl ,. Montevideo, Jose Enriqne Rocl6, inici6 en 

1897 la publicaci6u de una serie de folletos 

crfticos y filos6ficos intitulados VIDA NUE· 

VA. ARIEL, el tercero de la serie, apareci6 

en 1900. 
De entonces aca, las doctrinas que con

tiene esta predica de ideal, dirigida a la ju
ventud de Amfrica, han ido difundiendose 

por el mundo hispano y abarcando un radio 

cada vez mas extenso; y el nombre de Jose 
Enrique Rod6 ha llegado a constituir uuo 

d~ los legitimos prestigios de la naciente in

telectualidad novo-mundial. 
ARlllI. tuvo inmediata resonancia en Es

pana, donde el espfritu selecto de Leopoldo 
Alas lo acogi6 con entusiasmo. La Re

vis/a Critica de Madrid hizo propaganda de la obra, 
publicindola !ntegra . Hoy, las ideas de Rod6 son te 
ma obligado, cada vez que en Espana hablan de Ame

rica, Rafael Altamira , Miguel de Unamuno, los Gon

zalez Blanco. 

5 
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En la America espaiiola, la influencia de AIUEL ha 

sido mayor a{111. Integro 6 en parte, lo h:111 publicado 

en sus columnas /.:,'/ Cojo lluslrado de Caracas, la R.e.:is-

la lilerarib de Santo Domingo, Cuba literaria de Santia -

go de Cuba. En los paises del Plata ha akanzado Yarias 

ediciones. Y por lo demas, ha dado asunto a multitud 

de estudios criticos y de confcn·nt·ias e inspiraci6n a 

nuevas obras: sin·an de ejcmplo los trnbajos de Tito 

V. Lisoni, en Chile, de Franci sco Garcia Calder611, en 

el Per{1. de Alberto Nin Frias , en la Argentina, de 

Carlos Arturo 1'orrcs, en Colombia , y de tantos otros 

escritores hispano -amcricanos. 

Al dar a conocer ARIEL en Mexico, donde hasta 

ahora s6lo habian llegado ecos de su infh1e11cia, cree

mos haccr un servicio a la juventud mexicana. No 

prctendemos afinnar que Rod6 ofrezca la (mica ui la 

mas perfecta tnseiianza que a la juventud conviene. 

En el terreno filos6fico, podrau muchos discutirlc; en 

el campo de la psicologia social, podran pedirle una 

concepci6n mas profunda de la vida griega y una vi-

L1 

I 

' 

' 

I 

sion mas amplia del espiritu norte-americano; pero na- 1, 

die podra negar, ni la virtud eseucial de sus doctrinas. 

queen lo fundamental ,;e ciiieu a la;; tnas excdsas de 

los espfritus superiores de l:l huma11idad, ni la energi-
ca virtud de estimulo y pers1raci6n de su prcdica, ni, 

en snma, que A Rm1., sea la mas poderosa inspiraci6n 

de ideal y de esfuerzo dirigida a la juventud de 1111es-
tra America en los ticmpos que corren . ! 

6 

I 
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ARIEL. 
(A LA JUVENT UD AMERICANA.) 

QUE LLA ta rde, el \·icjo y veuerado 

maestro. a qu ien solian llamar Pros· 

pero, por alus i611 al sabio mago de La 

Tempestad shakspiriana, sc desped ia 

de sus j6ve nes discipu los. pasado 1111 

aiio de tareas, congrcgandolos una vez mas a ~u alre

dedor. 
Ya habian llegado cllos a la amplia sa\a de estud io, 

en la que un g usto delicado y severo csmerabase por 

todas partes en honrar la noble prcsencia de \os libros, 
fieles <.:ompaiieros de Prospero. Domi naba tn la sala 

-como n(1mcn dc su ambiente sereno - un broncc pri
moroso, que figuraba al ARrnL de La Tempestad. 

Junto a cste bronce se sentaba h:ibitualmcnte el maes
tro, y per cllo le lla111aban con cl nombre de! mago a 
quicn sin·e y fa,·orcce cn el drama el fantastico perso
najc que habin interpretado el escultor. Quiza cu su 

enseiianza y su caracter habia. para el nomhre. una 

raz611 y un scntido 111as profnndos. 

7 
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Ariel, genio del aire, representa, en el simbolismo 
de la obra de Shakespeare, la parte noble y alada ·del 

espfritu. Ariel es el imperio de la raz6n y d senti

miento sobre los bajos estimulos de la irracionalidad; 

es el entusiasmo generoso, el m6vil alto y desinteresa

do en la acci6n, la espiritualidad de la cultura, la viva 

cidad y la gracia de la inteligeucia,-el termino ideal a 

que ascieude la selecci6n humana, rectificando en el 

hombre superior los tenaces vestigios de Caliban, sim

bolo de sensualidad y de torpeza , con el cincel perse
veraute de la vida . 

La estatua, de real ar te, reproduda al genio aereo 

en el instante en que, libertado por la magia de Pr6s

pero, va a lauzarse a los aires para desvanecerse en un 

lampo. Desplegadas Jas'alas; suelta y flotante la !eve 

vestidura, que la caric ia de la luz en el bronce damas

quiuaba de oro; erguida la amplia frente; eutreabier

tos los labios por serena sonrisa, todo en la actitud de 

Ar iel acusaba admirablemeute el gracioso arranquedel 

vue lo; y con inspiraci6n dichosa, el arte que habia da

do finueza escultural a su imagen, habia acertado a 
conservar en ella, al mismo tiempo, la apariencia sera-

6ca y la levedad ideal. 

Pr6spero acarici6, meditando, la fren te de la esta

tua; dispuso luego al grupo juvenil en tomo suyo; y 

cou su firme voz, - voz magistral, que tenia para fijar 

la idea c insinuarse en las profundidades del espiritu, 

bieu la esclarecedora pe11etraci611 del rayo de luz, bien 

I 
' 

' 
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el golpe incisivo del cincel en el marmol, bien 'el toque i 

impregnante del pince] en el lienzo 6 de la ouda en la 

arena,-comenz6 a decir, frente a una atenci6n afcc-
tuosa: 

Junto a la estatua que habeis \'isto presid ir, cada 

tarde, nuestros coloquios de amigos, en los que he pro

curado despojar a la enseiianza de toda ingrata austeri

dad , voy a hnblaros de nuevo, para que sea nuestra 
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clespedida como el sello estampado en un couvenio de 

~ntimientos y de ideas. 

Invoco a ARIEL como mi numen. Quisiera ahora 
para mi palabra la mas suave y persuasiva unci6n que 
ella haya tenido jamas. Pienso que hablar 6. la j uveu
tud sobre nobles y elevados motivos, cualesquiera que 
seau, es un genero de oratoria sagrada. Pienso tam • 

bien que el espiritu de la juveutud es tm terreno ge
neroso donde la simiente de uua palabra oportuna sue
le rendir, en corto tiempo, los frutos de una inmortal 

vegetaci6n. 

Auhelo colaborar en una pagina del programa que , 
al prepararos a respirar el aire libre de la acci6n, for
mulareis , sin duda, en la intimidad de vuestro esp{ri• 
tu, para ceiiir a el vuestra personalidad moral y vues

tro esfuerzo. Este programa propio,-que algunas 

veces se formula y escribe; que se reserva otras para 
ser revelado en el mismo transcurso de la acci611,-no 
falta nunca en el esplritu de las agrupaciones y los 
pueblos que son algo masque muchedumbres . Si con 
relaci6n a la escuela de la juventud individual, pudo 

Gcethe decir profuudamente que solo es digno de la li
bertad y la vida quien es capa7. de conquistarlas dfa a 
dia para si, con tanta mas raz6n podria decirse que el 
honor de cada generaci6u humaua exige que ella se 
conquiste, por la perseverante actitud de su pensa
mieuto, por el esfuerzo propio, su fe en detenninada 
manifestaci611 del ideal y su puesto en la evoluci6n de 

las ideas. 

Al conquista r los vuestros, debeis empezar por rcco
nocer un primer objeto de fe, en vosotros mismos La 
_iuventud que vivis es una fuerza de cuya aplicaci6n 
sois los obrero s y tm tesoro de cuya inversion sois res
ponsable s. Amad ese tesoro y esa fuerza; haced que 
el altivo sentimiento de su posesi6n permauezca ardien
te y eficaz en vosotros. Yo os digo con Renan: "La 

9 
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jun:ntud es el descubrim iento de un horizonte inmen 

so, <Jue es la Vida." El descubrimiento que revela las 

tierras ignoradas necesita completarse por el esfuerzo 

viril que las sojuzga. Y ningun otro espectaculo pue 

de imaginarse mas propio para cautiva r a un tiempo 

j 

I 

el interes de! pensador y el entusiasmo del artista, que 
1 

el que presenta una generaci6n humana que marcha al ' 

encuentro del future, vibrante con la impaciencia de la 

acci6n , alta la frente, en la sonrisa un altanero des- ◄° 

den del desengaiio, colmada el alma por dukes y remo -

tes mirajesque derraman en ella mistcriosos est fmulos , 

como las visiones de Cipango y El Dorado en las cr6-
nicas heroicas de los conquistadores. 

Del renacer de las esperauzas humanas: de las pro

mesas que ffau eternameute al porvenir la realidad de 

lo mejor, adquiere su belleza el alma que se entreabre 

al soplo de la vida; duke e inefable belleza, compues

ta, como lo estaba la de! amanecer para el poeta de Las 
Contemplaciones, de ''un vestigio de sueiio y un prin -
cipio de pensamiento.'' 

La humanidad, renovando de generaci6n en geuera 
ci6n su activa esperauza y su ansiosa fe en 1111 ideal , al 

traves de la dura experiencia de los siglos, hada pen 

sar a Gnyau en la obsesi6n de aquella pobre enajenada 

cuya extraiia y conmovedora locura consistfa en Creer 

llcgado, constantemente, el cHa de sus bodas . - J ugttete 

de su ensueiio, ella ceiiia cada maiiana a su frentc pa-

Iida la corona de dcposada y suspendfa de su cabeza el 

velo nupcial. Con una dulcesonrisa, disponrn~ luego 

a recibir al prometido ilusorie>, hasta que las sombras 

de la tarde, tras el ,·ano csperar, trafan la decepci6n a 
su alma. En tonces, tomaba 1111 melanc61ico tinte su 

locura . Pero s11 ingenua confianza reapareda con la 

aurora siguiente; y ya sin el recuerdo <lei desencanto 

pasado, munnurando: h's hoy cuando vendra, volvfa a 
ceiiirse la corona y el velo y a sonreir en espera de! 
prometido . 
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E,; as{ como, no bien la eficacin de un ideal ha mucr 

to, la humanidad viste otra \'CZ ,us galas nupciales para 

esperar la realidad de! ideal soiiado con nue,·a fe, con 

tena1, y conmo\'eclora locura. Pro,·ocar csa renovac!6n, 

inalterab le como un ritmo de la Naturaleza , cs en todos 

los tiempo s la fu11ci611 y la obra de la juveutud .. De las 

almas de cada prinuwem hu111ana esta tcjido aquel to

caclo de novia. Cunndo se t rata dr. !«>focar csta sublime 

terqueclad de la esperanza, ,1ue brota alada <lei seno de 

la decepci6n, todo:. los pesimismos son \'Onos. Lo mis 

mo los <1ue se f1111da11 en la rm:611 que los qut parten de 

la experiencia, han dc reconoccrse inutile,; para contras

tar el altauero no importa que surge del Condo de la Vi

da. Hay veces en que, por 1111a aparente alteraci6u del 

ri tmo tr iunfal, cru~n11 la historia humana geueracioues 

destinadas a personificar, desde la cuna, la vacilaci611 y 

el desaliento. Pero ellas pa:-an,-110 sin haber tt:nido 

qniza. un ideal co1110 las otrns. en forma negativa y con 

amor inC0!1scie11te:- y de nuc,·o se ilumina en el espl

ritu de la humanidnd la esperauza en el Esposo anhela 

do; cuyn imagen , duke y radios.'\ como en los ver,;os de 

marfil de los mist icos, bnsta para mantcner la a11ima

ci611 y el coutento de la vida, a1111 cuanclo nunca hnyn 

de encarnarse en la rcalidad. 

La juventud, qne asi sign ifica en el alma de los incli
viduos r la de las ge11eracio11cs, lnz, amor, energia, exis

te y lo significa tambien en el proceso e,·oluti\·o de las 

socicdades. De los pueblo$ que sienteu y consideran 

la vida como vosotro,;, seran siempre la fecundidnd, la 
fuerza. d dominio dd pon·enir. Hubo 1111a ,·ez en qne 

los atributos de la juventud humana se hicieron, m:1.s 
que en 11i11gu11a otra, los tributos de un pueblo. los ca
racteres de unn ci\"ili1~'lci6n, y en que un soplo de ado

lescencia eucantadora paso roznndo la freute serena de 

una raza. C11a11do Grecia naci6, los dio~es le regala
ron cl secrete de s11 jm·entud intxting11ible. Gr~ia es 

II 
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el alma jo,·en. •Aquel queen Delfoscontempla la api
iiada mucheduml.m:: de los jonios-<lice tmo de los him

nos homericos ·•se imagina que dlos no han de envc

jecer jamas» Grecia hizo grandes cosas porque tu,·o, de 

la juventud, la alcgrfa, que es el a111bientede la acci6n, 

y el entusiasmo, que es la palanca omnipotente. El 

sacerdote egipcio con quien Sol6n habl6 en el templo 
de Sais, decia al legislador ateniense, compadeciendo a 
los griegos por su volubilidad bulliciosa: No sois sina 

1mos niiios! Y :Michelet ha comparado la actividad de! 

alma helena con un festh ·o juego a cuyo alrededor se 

agrupan r sonden toclaslas nacioncs de! mundo. Pero 
de aquel divino juego de niiios sobre las playas de! Ar 

chipielago ya la sombra de los oli,·os de Jonia, nacie

ron el arte, la filosofia , el pensamiento libre, la curio 

sidad de la investigaci6n, la conciencia de la dignidad 

humana, todosesos estimulosdiYinosque sou aun nucs
tra inspiraci6n y uuestro orgullo. 

Absorto en su austeridad hieratica, el pais dd sacer

dote representaba, en tanto, la senectud, que se concen

tra para ensayar d reposo de la eternidad y alcja, con 

clesdeiios.1 mano, todo frivolo sueiio. La gracia, la in

quietud, estan proscriptas de las actitudes de su alma, 

como de! gesto de sus imagcnes la vida. Y cuando la 

postericlad n1eh·e las miraclas a el, solo encuenlra una 

esteril noci6n de! orden presidienclo el desem·olvimien 

to de una ci,·illzaci6n que vivi6 para tejcrse u11 sudario 

y para edificar sus sepukros: la sombra de un com pas 
tendiendose sobrt: la estcrilidad de la arena. 

\ 

Las prendas de! espiritu jO\'Cn,-el entusiasmo y la 

esperanza.-corresponden en las ar111011ias de la histo • 
ria y la naturaleza. al mo,·imiento y a la luz .-Adonde 

quicra que ,·olY:iis los ojos, las cncontrareis como el am

biente natural de toda,; las cosas fnertes y hermosas. 

T~e"autadlos al cjemplo mas alto: La idea cristiana, 

sobrc la que aun se hat·e pesar la acusaci6n de habcr en• 

12 
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tri stecido la ticrra proscr ibiemlo la alegrin dcl paga-
. 11ismo, es una inspiraci6n csencialmenk jm·e nil mieu

tras 110 se aleja dc su cu 11a. El cr ist ia11ismo nacicnte 

e~ eu la interpretaci6n-que yo creo tan to mas verda

de ra cua11to mas poctica-de Renan . un cuad ro de j u

ventud inmarcesible. De jll\·e ntud del alma. 6. lo que 
es loJnismo, de 1111 \·ivo sue110. de gracia, de caudor, 

se compone ti :1rn111a divi110 que flota sobre las lentas 

jo ruadas <lei Maes1ro al t ravcs de los campos de Gali

lea ; sobre sus prcd icas, que ;,e clesenvuelve n ajenas a 

toda pcnitentc gra ,·cdad ; junto a 1111 Iago cdeste : en 

los valles abrnmados d., frutos; escuchadas por "las 

aves de! cielo .. y --Jos lirios de los campos." con que 

se ado rnan las pa rabolas; propagando la alegrfa de ! 
" reino de Dios" ~obre una dulcc sourisa de la Natura

leza.-De este cuadro dichoso, cstan auscntes los asce 

tas que aco111patiaba11 e11 la solcdad las pe11ite11cias del 

Bauti sta. Cuando Jesus habla de lc,s <Jlle a el le sigue n, 

los compara a los para11i11fos de un cortcjo de bodas.

y es la i111prcsi611 de aquel divino co11te11to la <111e in

corporandose a la csencia de la nueva fc. se sicnte pcr 
sistir al tra,·cs dc la Odis1:ea de lo:. ernngel istas; la que 

derrama en cl e,;piritu de la,; pri111crns comunl dades 

crist ianas sn felicidad candorosa, su ingcnua alcgria de 

, ·i,·ir; y la quc, al lltgar a Roma con los ig norados cr is

tianos del Trausce,·ere, lcs abrc facil paso tn los cora

zone.~; porqut ellos tri1111faro11 opo11iendo el encanto de 
su juvc nt ud inter ior - la tk su al111a embalsamada por 

la libaci611 de l ,·ino 1111e,·o- a la ,;c\·eridad de los cstoi 

cos y a la dt<:repit nd de los 111unda11os. 

St!d, pues, couscicntes poscedo re:; de la fuer,.a ben

dita <111e lle,·aisdentrode \·osotros mismos No creais. 

sin embargo. quc clla cstc ex1:enta de m.,lograr~e y dt!S· 

vanecerse. co1110 1111 .impubo sin objeto, en la realidad. 

De la Xaturalcza es la dadirn del prt:eioso tesoro: pero 
cs de la~ ideas. que cl sea kcundo. 6 se prodig ue rn-

I ' ., 
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namente, 6 fraccionado y disperso t:n las conciencias 

personales. nose manifiestc.: en la vida de las socieda -

des hn mana como una fnerza bienhcc hora . - Un escri -

tor sagaz rastreaba, ha poco, en las pag inas de la no

vela de nue,·o siglo,-esa inmensa supe rficie especular 

donde se refleja toda entera la imagen de la \' ida en los 

u ltimos Yertig inosos cien aiios,- la psicologia. los es

tados de alma de la jm ·ent ud, tales como ellos han si

do en las generac iones que ,·an desde los dias de Rene 

hasta los que !tan \'isto pasar a Des Essein tes. Su ana-

lisis comprobaba una progresi\'a disminuc i6u dej11ven -

, 

! 

I 

,I 

I 

' 
I 

t11d interior y de entrgia , en la serie de persona jes re- , 

prese nta ti, ·os que se inicia con los heroes, enfermos, 

pero a 111e1111do ,·iri les y siempre inte nsosde pasi6n, de 

los romanticos, y termina con los ener\'ados de ,·ohrn-

tad y corazo n en quienes se reflejan tan desco nsolado-

ras manifes tacionc.:s de! espir it11 de nuestro tiempo co

mo la de! protagonista de A rebQurs 6 la del Robert 

Greslou de Le Discij>le.- J'ero comprobaba el analisis, 

tamb icn, un lisonjero renacim iento de animaci6n y de 

espcra nza en la psicologia cit: la jm·entud de que sue

le hablarnos 1111a litcratura que es quiza nuncio de t rans

formaciones mas hondas; renacimiento que persouifi-

can los heroes nue,·os de J,emaitre, de \\' izcwa, de Rod, 

y cuya mas cump lida rcpresentac i611 seria tal vez el 

David Grit-<1e con qne cierta 110, ·elista ing lesa contem 

pora nea ha resumido en 1111 solo caracter todas las pe• 

nas y todas las i nq uiet udes idealcs de ,·arias generacio-

nes, para solncionar las en 1111 supre1110 descnl~ce de se
ren idacl y de a111or. 

(Madurara en la realidad csa csperanz.a' 

Vosotros. los que d .is :'i pasar. t·omo el obrero en 

marcha a los talleres qne le csperan, bajo el port ico de! 

nne,·o siglo, reflejareis q niza sobre cl a rte qne os estn

dit: imagencs mas luminosas y triu nfales <JUe las qnc 
han quedado de nosot ros? Si los tiempos di\'inos en 
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que las almas jovc11c,; daban moddos parn los dia lo

guistas radian1es de l'laton s61o fueron posibles en 1111a 

breve primavera de! mundo; sics fner,m · ·no peusar en 

los diOS<::l>," co1110 ac:ouseja la Forquias de! segnndo 

"Fausto" al coro de caut i\'as; tno nos scrn lic:ito, a lo 

menos, soliar con la aparici6n de generac:iones huma

nas qu<: de,·ud\'an a la ,·ida un scntido ideal, 1111 gran

de entnsiasmo: en 1:is <pie sea 1111 pudcr el ,.entimiento; 

en las que una ,·ig1,rol'll res11rrecci61i de la;; cncrgios 

de la \'Oluntad ah11yente. con lu:roico clamor, del fon 

do de las almas , t0<la!> las cobardins 111orales que se 1111-

tren a los ped10s de la dccepci6n y de la <Inda? iScrt\ 

de nue,·o la jm·cntml uua n:alidacl de la vida colecti\·a. 

como lo cs de la \'ida indi,·idual? 

1'nl cs la preg11nta <JU'-' 1m: i11411icln 111ir:\ndoos. 

Vue~tras primeras p~1ginas, Ins confcsioncs que nos 

habeis hecho ha!>ta ahora ch: n1c,-tro mtmdo inti mo. ha 

blau clc indecision )" de eslnpor a 1111:11111!0: llUllCR de 

enen·acion. ni cl,.; 1111 ddiniti\'o qut:hrnulo dc la ,·oltm

tad. \'o se hien qnc cl <:nln,.ia~mo cs una ,-nrgemc ,·i• 

,·a en ,·osotros. \'o sc bit-n <111e las notas de desalieuto 

y de dolor <Jne la ab,mluta si11l't:ridad dcl pcnsamiento 

-,·irlucl lodada mas grande quc la espera111a-ha po

dido hnccr hro1ar de las tort11ra,-de n1cstra 111cditaci611, 

en las trbto.:s c i111:,·itables citas de la l)lldn, 110 eran i11-

dicio de 1111 estado de alma pcnnanente ui significaron cu 

ning(m ca~ ,·ucstra d1::<C'Cn1tfan1.a respt:clo de la eterna 

,·irtunlidad de la \"ida. Cuando 1111 grito de a11gustia 

ha asccmlido del fumlo dc ,·ucslro coraz(m. 110 lo ha

bcis sofocado a111<:, de pas.'\r por ,·ueslros labios, co11 la 

austera y mllda alti,·cz del e,tnico 1:n cl suplicio, pcro 

lo habcis tennin,tdo coll 1111n innicacion nl ideal qu, 

vendr,t. coll 1111a 11ola de csperanza mcsi:\llica. 

Por lo dcmas. al hablaros de) enlusiasmo y la espe

ranza, co1110 d,.; ahas y ft:l'nndas , irtude>-, no es mi 

prop6,-i10 c:nsciiaros (\ lrazar In linea infranqueable que 
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scpare el escepticismo de la fc, la clectpci6n de la ale

gria. Xada mas lcjos de mi auimo que la idea de co11-

fu11dir con los atributos naturales de la jm·entud, con 

la gra~iosa espontant"idad de su alma, esa indolente 

fri\'olidad del pe11samie11to, quc, iucapaz de ,·er ma:; 

que el motivo de 1111 jucgo e11 la actividad, compra el 

amor y el co11tento dt la vida al precio de su i11comu-

11icaci611 con todo lo quc pueda hac<:r clctcuer el paso 

ant<: la faz misteriosa y grave de las cosas. No cs ese 

el noble significado de la jul'entnd individual, 11i cse 

tampoco el de la juventud de los pueblos.-Yo he con

ceptuado siempre rn110 el prop6sito de los que co11s1i

tuye11dose en avizores ,·igias dd desti110 de America, 

en custodios de su tranquilidad, quisierau sofocar, con 

temeroso recelo, antes d<: qnc llega~e a nosotros. cual

quiera resonancia dd humano dolor . cualqnier cco ,·e· 

nido de literaturas extraiias, que, por tristc 6 i11sa110, 

ponga en peligro la fragilidad de su optimismo.-.Ni11-

guna firme educaci6n de !a inteligencia pucde fundar

sc en el aislamicmo candoro~o 6 en la ig11orancia ,·o

luntaria. Todo problcma propuesto al per:sa111ie11to 

humano por l:l Duda: toda sincera reco11ve11ci611 quc 

sobre Dio,-, 6 la Xaturalcza se fulrnine, de! :.1:110 de! de· 

saliento y el ?olor. ti<:11c11 derecho a •111e Jes dejemos 

llegar a nucstra co11cienc1a y a que Ins afro111e111os. 

Xuestra fuerza de Corazon ha de probar,-,e aceptaudo el 

reto de la Esfing<:, y no csqui\'ando su interrogaci611 

formidable.-No ol\'ideis, ademas. <1ue en t'iertas a111ar

guras dtl pensamiento hay, como en sus alcgrias, la 

posib;lidad de cnco111rar 1111 1n111to de partida para la 

accion, hay a mc1111dos11gestiom:s fecuuclas. Cuando 

el dolor eucn·a; cua11do d dolor es la irresistible pen

dieute que conduce al marasmo 6 d cousejero perfido 

<1ue mueve a la abdicaci6n de la y0Ju11tad, la filosoffa 

que le 1le\·a en sus e11traiias es cos,, i11digna cl<: almas 

j6,·enes. Pue<le entouccs cl poeta calificarlc Je · ·in -
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dolente soldado que milita bajo las banderas de la 

mu1:rte." Pero cuaudo lo que nace de! seno de\ dolor 

es el anhelo varonil de la lucha para couqubtar 6 re • 

cobrar el bieu que el uos uiega. entonces es un acicate 

de la evoluci6n, es cl mas poderoso impulso de la Yida; 

no de otro modo quc como el hastio, para HelYecio, 

llega a ser la mayor y mas preciosa de todas las pre

rrogativas humanas, desdc el 1110111e11to en que. impi • 

diendo em:rvarse nuestra seusibilidad en Jos adorme

cimientos de\ ocio, se convierte en el vigilante estimu

!o de la acci6n. 

ns tal scntido. s'-' ha dicho que hay pesimismos que 

tienen la significaci6n de un optimismo paradoj,i:o. 
:\!uy lcjos de suponer la renuneia y condenaci6n de la 

existencia , ellos propagan, con su descontento de lo 

actual, la neccsidad dt: renornrla. I.o que a la huma

nidad importa sah·ar contra toda 11egaci611 pesimista, 

es, no tanto la idea de la rclativa bondad de lo presen-

. te, sino la de la posibilidad de 11,:,gar a un termino me 

jor por el desem·oh-imiento de la ,·ida, apresurado y 

orieutado media11te el esfucrzo de Jos hombres. La fc 

en el porYenir, la confianza ten la eficacia del esfuerzo 

humano, ~on el antet·edente 111:<:e:.ario de toda ac-ci6n 

energica y de todo prop6sito fccundo. Tai es la ra?.611 

-por la que he qm:rido comcnzar tc11carecic11doo:; la in• 

mortal excclc11cia de esa fe que, siendo <::11 la jtt\'cntud 

un instinto , 110 clebe necesitar seros impuesta por nin

guna enseiian?.a, puesto que la encoutrareis indefecti 

blemeute dejanclo actuar en el foudo de yuestro ser la 

sugesti6n divina de \;1 Naturaleza. 

A11i111ados por ese sentimie11to, cntnid. pues. a la Yi

da. que os ;ihre ,-,us hondos hori1.011tes, con la 11oble 

ambici611 de baccr se11tir vuestra prescncia e11 ella des

de el momeuto e11 que la afro111eis con la altirn mirada 

del conquistador. - Toca al espiritu jm·enil la iniciati 

,•a audaz. la genialidad i1111on1dora Quiz;~ uniYcrsal -
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mentc:, hoy, la acci6n y la influe11cia de la jm'.e11tud 

son en la marcha de las sociedades humauas menos 

efectivas e intensas qne dehieran ser. Gaston Des

champs lo hacia notar eu Francia, hace poco, comen

tando la iuiciaci6n tardia de las j6venes geueracio11es, 

en la vida p11blica y la cultura de aquel pueblo, y la 

escasa originalidad con qu1:: ellas co11tribuye11 al trazado 

de las ideas do111i11a11tes. Mis impresiones del prese11-

te de America, en cuanto ellas puedeu tener 1111 carac

ter general a pesar del doloroso aislamiento en que , .j . 

. ven los pueblos que la compo11e11, justificaria11 acaso 

uua observaci611 parecida.-V sin embargo , yo creo 

ver cxprcsada en todas partes la necesidad de una ac

tiva revelaci6n de fuerzas nucyas; yo creo quP. Ameri 

ca necesita granclemente de su juventud.- He ah! por 

que os hablo. He ahf por que me intercsa extraor 

dinariamente I~ orientaci6u moral de vuestro espiritu. 

La energia de vuestra palabra y vncstro ejemplo pue

de llegar hasta incorporar la fuerzas vivas de! pasado 

a la obra del futuro. Pienso con Michelet que el ver
dadero concepto de la educaci611 no abarca solo la cul 

tura del espfritu de los hijos por la experiencia de los 

padres, sino tambien, y con frecuencia mucho mas, 
la del espfritu de los pad~es por la inspiraci6u innova
dora de los hijos. 

Hablemos, pues , de c6mo considernreis la vida que 
os espera. 

La divergencia de las vocacioues personales i1npri

mira di\-ersos senticlos a vuestra actividad, y hnra pre
dominar una disposici611, u11a aplitud determinada, en 
el espiritu de cada 11110 de ,·osotros.-Los unos sercis 
hombres de ciencia; los otros sereis hombre de arte: 
losotros sereis hombres de acci6n.-Pero por cucima 

de los afectos que hayan de vincularoti indiYidualmen 

te a distintas aplicaciones y distintos modos <le la vida, 

debe ,·elar, en lo intimo de n1estra alma. la couciencia 
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de la unidad fundamental de 1111estra natnrnleza. que 

. exige que cada individuo bumauo st:a, ante todo y so

bre toda otra cosa ,' un ejemplar no mutilado de la hu

manidad , en el que uiuguua noble facultad del espiri

tu quede obliterada y 11i11g{lll alto interes de todos pier

da su virtud comunicativa. Antes que las modificacio

nes de profesi6n y de cultura esta d cumplimiento de! 

destino comun de los seres raciouales. "Hay uua pro

fesi6n universal, que es la de hombre," ha dicho admi • 

rablemeute Guyan. Y Renan, recordando, a prop6si

to de las civilizacioues desequilibradas y parciales, que 

el fin de la criatura humaua no puede ser exclusiva• 
mente saber, ni sentir, ni imagiuar, sino ser real y en

teramente lmmana. define el ideal de perfecci6n a que 

ella debe encaminar sus energias como la posibilidad 

de ofrecer en un tipo individual u11 cuadro abreviado 

de la especie. 
Aspirad, pues, a desarrollar en lo posible, no un so

lo aspecto, ,;ino la pleuitud de ,·uestro ser. No os en

cojais de bombros delante de ninguua noble y fecun

da manifestaci6n de la naturaleza humana, a pretexto. 

de que n1estra organizaci6n individual os liga con 

prefereucia a manifestaciones diferentes. Seel espec

tadores ateutos alH donde no podais ser actorcs.-Cuan · 

do cierto falsisimo y vulgarizado concepto de la educa
ci6n, que la imagina subordinada t:!xclusirnmente al fin 

utilitario, se empeiia en nmtilar, por medio de ese uti

litarismo y de una especializaci6n prematura, la inte 

gridad natural de los espiritus, y anhela proscribir de 

la ensenanza todo clemento desinteresado e ideal , no 

repara suficientemente en el peligro de preparar para 

el porvenir espiritus estrcchos , que, incapaces de con
sidcrar mas que el unico aspecto de la realidad con que 

esten inmi;:diatamente en contacto, viviran separados 

por helados desiertos de los espiritus que, dentro de la 

misma sociedad, se hayan adherido a otras manifesta 

ciones de la Yida. 
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Lo necesario de la consagraciou particular de cada 

uno de nosotros a una actividad cieterminada, a un so

lo modo de cultura , 110 excluye, ciertamente, la ten

dencia a realizar, por la fotima annonia de! espfritu , el 

destino comun de los seres racionales. Esa actividad, 

esa cultura, seran s6Jo la uota fundamental de la armo

nia. El verso celebre en que el esclavo de la escena 

antigua afirm6 que, pues era hombre, no le era ajeno 

nada de lo humano, forma parte de Jos gritos <1ue, por 

su sentido inagotable, resonaran eternameute en la 

conciencia de la humauidad .- Nucstra capacidad de 

compreuder solo debe tener por limite la imposibilidad 

de comprender a los cspiritus estr echos Ser incapaz 

de ver de la Naturaleza masque una faz; de las ideas e 
intereses humanos mas que uno s solo, equi\·ale a \·i

vir envuelto en 1111a sombra de suefio horadada por un 

solo rayo de luz. La intolerancia, el exc)usi\·ismo que 

cuando uacen de la tiranica obsorci6n de un alto entu 

siasmo, del desborde de un desinteresado prop6sito 

ideal, puede11 merecer justificaci6n. y aun simpatfa, se 

convierten en la mas abominabl e de las inferioridacles 

cuando, en el cfrculo de la vida vulgar, mauificstan la 

limitaci6n de un cerebro iucapacitado para reflejar mas 
que uua parcial apariencia de las cosas. 

Por desdicha , es en los tiempos y la» ch·ilizacioues 
que han .~lcanzado una completa y rdinada cultura .:1011-

de el peligro de esa limitaci6n de los espiritus tiene 

una importancia mii.s real y conduce a res\lltados mas 
temibles. Quiere, en efecto. la ley de C\"oluci6n, ma
nifcstandose eu la sociedad como en la naturaltza por 

una creciente tendencia a la heterogeneiciacl, que, a 
medida que la cuhura general de las socicdades a\"an-

1.a. se limite correlatirnmcnte la extension de las apti

tudes individuales y haya de cenirse el campo de ac
ci6n de cada uno a •ma especialidad mai; restringida. 
Siu dcjar de coustituir una condici6n neccsaria de pi-0-
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a gre..-o, ese de.;envoh•imieuto del espfritu de e;;peciali

zaci6n trae consigo des\·entaja" \·isible:;, que no se Ii• 

mitan a estrechar el horbwnte cle cada inteligencia, £a). 

seando necesariamenle ,m concepto de! muudo, sino que 

alcanzau y perjudienn, por In dispen.i6n de lasafeccio

nes y Jos hnbitos individuales, al seutimiento de ln so• 

lidaridad. Augusto Comte ha seiialado bieu este pcli• 
gro de las ci\·ilizaciones a\·au1.adas. Un alto estndo de 

perfeccionamiento social liene para ~1 1111 grave incon

venieute en la facilidad con que suscita la aparici6n de 

esp!ritus deformados y estrechos; de esp!ritus •muy ca• 
paces bajo un aspecto (111ico y monstruos.'lmente inep• 

los bajo lodos los otros.• El empequeiiecimiento de uu 

cerebro humano por el comercio continuo de un solo 

gcnero de ideas, por el ejercicio indefinido de un solo 

modo de actividad, es para Comte tm resultado compa

rable a la misera snerte del obrero a quicn la di\·isi6n 

del trabajo de taller obliga a consumir en la in\'!1riable 

oper;ci6n de 1111 detalle mecanic:o todas las euergias de 

su \·ida. En uuo y otro caso, cl efecto moral es inspi• 

rar una clcsnstrosa indiferencin por el aspecto general 

de los intere ses de la humanidacl. Y aunque esta es

pecie de automati>,1110 humano-agrega el pensador po
sitivista-no constiluye fefo.mente sino la extrema in• 
fluencia d!Spo:rsi\'a del priucipio de espccializaci6n, su 
realidad yn muy frecueute, exige que se ntribuya n su 
apreciaci6n una Yerclaclera importancia ( 1.) 

No menos que a la solidez, dan es.'I influencia dis
persi\·a a la ulltica de In estruc-tura social.-La belleza 
incomparable de Atcnas, lo imperececlcro del modelo 
lcgado por sus manos ~le diosa a la ad111iraci611 y cl en

canto de la humanidad, nacen de que aquella ciudad de 

procligios fund6 su concepci6n de la \'ida en el concier• 
to de todas las facultades h11111n11as, en la librc y acor• 

dada espa11si611 de todas las energias capaces de cou-

(ll A. Comte: Cour1de philosophic positive, t. IV, p.4JO. 2a edfcidn. 
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tribuir a la gloria y al poder de los hombres. ·Ateuas 

supo engrandecer a la. ,·ez el sentido ' de Jo ideal y el de 

lo real, la raz6n y el instinto, las fuenias <lei espiritu y 

las del cuerpo. Ciucel6 las cuatro faces de! :tlma. Ca

da ateniense libre describe en derredor de si, para cou

teuer su acci6n, uu drculo perfecto, eu el que uingun 

desordenado impulso quebrantara la· graciosa propor

ci6n de la Hnea. Es atleta y escultura viviente en el 

gimnasio, cindadauo eu el Pnix, polemista y peusador 

en los p6rticos. Ejercita su Yoluntad en toda suerte 

de acci6n viril y su pensami ento eu toda preocupaci6n 

fecnuda. Por eso afirma Macaulay que uu dfa de la 

vida publica de! Atica es mas brillante programa de 

enseiianza que los que hoy calculamos para uuestros 

modernos ceutros de iustrucci6n.-V de aquel libre y 

unico florecimiento de la plenitud de nuestra naturole

za, surgi6 el milagro griego , - uua inimitable y eucan

tadora mezda de auimaci6n y de serenidad, una pri

mavera del espiritu humano, una sonrisa de la historia. 

En nuestros tiempos, la creciente complejiclad de 
nuestra civilizaci6n privaria de toda seriedad al pensa

miento de restaurar esa armonia, s61o posible entre los 

elementos de una graciosa sencillez. Pero dentro de 

la misma complejidad de uuestra cultura; dentro de la 
diferenciaci6n progresiva de caracteres, de aptitudes, 

de meritos. que es la ineludible consecuencia del pro
greso en el desenvolvimiento social, cabe sal\·ar una 
razonable participaci6n de todo,; en ciertas idea:; y sen

timientos fundamentales que mantengan la' unidad y el 
concierto de la ,·ida,-en ciertos inlereses de/ alma, an
te los cuales la dignidad clel ser racional no consiente 
la,indiferencia de ninguno de nosotros. 

Cuando el senticlo de la utilidad material y el bienes

tar, domina en el caracter de las sociedades humanas 

con la euergia que tiene en lo presente, los resultados 
del e:;piritu estrecho y la cultura uuilateral sou parti-
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cularmente fuuestos a la difusi611 de aquellas preocu

paciones purameute ideales qm:, sieudo objeto de amor 
para quienes !es consagran las energias mas nobles y 

perseverantes de su vida , se convierten en una remo 
ta, y quiza no sospechada, regi6u para una inmensa 

parte de los otros.-Todo genero de meditaci6u desin
teresada, de contemplaci6n ideal, de tregua fotiina, en 
la que los diarios afaues para la utilidad cedau transito
riameute su imperio a una mirada noble y serena ten
dida de lo alto de la raz6n sobre las cosas, permanece 

ignorado, en el estado actual de las socieclades huma
nas, para millones de altnas civilizadas y cultas, a quie 
nes la influeucia de la educaci6n 6 la coshunbre redu 
ce al automatismo de una act ividad, eu definitiva, ma
terial.-Y bien: este genero de servidumbre debe con

siderarse la mas triste y oprobiosa de todas las co11de-
11acioues morales. Yo os ruego que os defeudais, en la 
milicia de la vida, contra la mutilaci6n de vuestro es

piritu p0r la tirania de 1111 objeth·o unico e iuteresado. 
No entregueis nunca a la utilidad 6 la pasi6n, sino 
una parte de vosotros. · Aun clentro de la esclavitud 
material, hay la posibiladad de salvar la libertad inte

rior: la de la raz611 rel sentimiento. No trateis, pues, 
de justificar, por la absorci6n del trabajo 6 el combate, 

la esclavitud de vuestro espiritu. 

Encuentro el simbolo de lo que debe ser nuestra al

ma e11 un cuento que C\·oco <le u11 empolvado rinc6n de 
mi memoria .-Era un rer patriarcal , en el Oriente in
determinado e ingenuo donde gusta hacer niclo la ale 
gre bandada de los cuentos. Vivia su reino la cando
rosa infaucia de las tiendas de Ismael y los palacios de 
Pilos. La tradici611 le llatn6 despues. en la memoria 
de los hombres , el rey hospitalario. Inmensa era la 

piedad de! rey. A desvanecerse en ella tendia, como 
por su propio peso, toda d1<sventura. A su hospitali 
clad acudian lo mismo por blanco pan el miserab le que 
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el alma desolada por ti balsamo de la palabra que aca
ricia. Su coraz6n reflejaba, como sensible placa sono 
ra, el ritmo de los otros. Su palacio era la casa de! 

pueblo. Todo era Jibertacl y a11imaci611 dentro de este 
augusto reciuto, cuya entracla nuuca hubo guardas 
que vedasen. En los abiertos p6rticos, formaban corro 

los pastores cnando consagraban a r<1sticos conciertos 
sus ocios; platicaban al caer la tarde los ancianos; y 

frescos grupos de mujeres disponian, sobre trenzados 
juncos, las flores y los racimos de que sc componia 

unicameute el diezmo real. .Mercacleres de OHr, 

buhoueros de Damasco, cruzaban a toda hora las 
puertas auchnrosas, y ostentaban en competencia, ante 
las miradas de! rey, las telas, las joyas, los perfumes. 

Junto a su trono reposaban los abrumados peregrinos. 
Los pajaros se citaban al mediodia para recoger las 

migajas de su mesa; y con el alba, los nifios llegaban 
en bandas bulliciosas al pie de! !echo en que dormla 

el rey de barba de plata y le anuuciaba11 la presencio 
clel sol.-Lo mismo a Jos seres sin ventura que a las 
cosas sin alma alcanzaba su liberalidad infinita. La 

Naturaleza sentia tambien la atracci6n de su llamado 

generoso; vientos, aves y plantas parecian buscar, -
como en el milo de Orfe_o yen la leyenda de San Fran 
cisco de Asis, la amistad humana en aquel oasis de 

hospitalidad. Del germen caido al acaso,. brotaban y 

floredan, en las junturas de los pavimentos y los mu

ros, los alhelles de las ruinas, sin quc uua , mano cruel 

los arrancase ni los hollara un pie maligno. Por las 
fraucas ,·enta11as se tendian al interior de las camaras 

de! rey las enredaderas osadas y curiosas. Los fatiga
dos vientos abandouaban largamente sobre el alcazar 

real su carga de aromas y armonias. Empinandose 
desde el ,·ecino mar , como si quisierau cei'iirle er, tm 

abra1.o, le salpicaban las olas con su espuma. Y una 
libertad paradisial , una imnensa reciprocidad de con-
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fiauzas, ma11teuian por donde quiera la animaci6n de 

uua fiesta inextinguible . . 

Pero dE,utro, muy dentro; aislada del alcazar ruido

so por cubiertos cauales; ocult.1 a la mirada vulgar

como la ''perdida iglesia" de Uhlaud en lo esquivo 

de! bosque-al cabo de iguorados senderos, uua miste

riosa sala se exteudia, en la que a nadie era Hcito po

uer la planta, sino al mismo rey, cuya hospitalidad se 

trocaba en sus umbrales en la aparieocia de ascetico 

egoismo. Espe:;os muros la rodeaban. Ni un eco de! 

bullicio exterior; ni una nota escapada al concierto de 

la Natura!eza, ni una palabra desprendida de labios de 

los hombres, lograbau traspasar el espesor de los silla

res de p6rfido y conmover una onda del aire en la pro

hibida estancia. Religioso silencio Yelaba en ella la 

casticlad de! aire dormido. La luz, que tamizaban es

maltadas ddrieras, llegaba languida, medido el paso 

por uua inalterable igualdad, y se dilufa como copo 

de uicve que invade u11 nido tibio, en la calma de un 

ambiente celeste. -- Nunca rei116 tau honda paz; ui en 

oceanica gruta, ni en soledad nemorosa. - Alguua vez, 

-<:uaudo la noche era diafana y trauquila,-abriendo

se a 111odo de dos vah-as de nacar la artesonada te

chumbre, dejaba cernirse en su Ingar la magnificencia 

de las sombras serenas. En el ambiente flotaba como 

una ouda indisipable la casta esencia del ueuufar, el 

perfume sugeridor de! adormecimieuto penseroso y de 

la contemplacion del propio ser. Graves cariatides 
custodiaban las puertas de marfil en la actitud del si
lenciario. En los tcsteros, e,;culpidas im~genes ha

hablaban de idealidad , de ensimismamiento, de repo

so ... -Y el viejo rey aseguraba que, mm cuando a 
uadie fuera dado acompaiiarle hasta alli, su hospitali
dad seguia siendo en el misterioso seguro tan genero

sa y grande como siempre, s6lo que los que el congre

gaba dentro de sus muros discrctos erau com·idados 
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impalpahlt!s y hucspedes sutile;,. En cl sotiaba, en el 
se libertaba de la realidad, cl rey le~endario; e11 el 

sus 11\iradas sc ,·oldan a lo interior y se bruiiian en la 
111editaci611 sm, peusamientos como las guijas la\'adas 

por la espuma; en cl sc desplegaban sobrc su noble 

frente las blancas alas de Psiquis. . . Y luego, cnau

do la muerte vino a recordarle que cl no hahia sido 

sino un huesped mas en su palacio, la impenetrable 
estancia qued6 clausurada y mudn para siempre; pnra 

siempre abismada en su reposo infinito: naclie la pro

fau6 jaJuas, porqne nadie hubiera osado poner la plan• 

ta irrevercntc alli donde el ,·iejo rey qniso estar solo 
con sus sueiios y aislado en la (1ltima Thule de su 

alma. 

Yo doy al cucnto el escenario de vuestro reino in

terior. Abierto cou una saludable Jiberalidad, como 

la casa de! monarca coufiado. a todas las corrieutes 

de! 111u11do, exista en el, al mismo ticmpo, la celda es
<:ondida y misteriosa que descono1.can los huespecles 

profal)OS y que a nadic mas quc a la ra1.6n serena per

teuezca. S61o cuando penetreis dcmtro del inviolable 

seguro po<ireis llamaros, en realidad, hombres libres. 

No lo son quienes. enajena,~do inseusatament<: el do

miuio de si a favor de la desord<:nacla pasi6n 6 el in
tere~ utilitario, olYidan qu<:, seg(rn el :<abio preceplo 

de i\lontaigne, nuestro espiritu pu<:de scr objeto de 

prcstamo, pero no de cesi611. -Pcusar, sotiar, admirar: 

he ahi los uombrcs de los sut iles \'isitant','S de mi cel

da. Los antiguos los clasificaban dcntro cit: su noble 

intcligcncia de! ocio, que ello~ tenian por cl mas elcva
do emplco de 111m exi,;tencia ,·erdaderamente racional. 

identificandolo con la libertad del pensam iento emau

cipado de todo innoble yugo . El ocio noble era la 

im·ersi611 del tiempo que oponian, como exprcsi6u de 
la vida superior . a la acth·idad econ6mica. Vinculan

do cxclusi,·amente a esa alta y aristocratica idea de! 
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reposo su concepci6n de la diguidad de la \'ida, cl cs 

piritu clasico cncuentra su correcci6n y su complc· 
meuto en nuestra moderna creencia en la dignidad del 

trabajo (1til; y entrambas atenciones de! alma pueden 

componer, en la existcncia indiddual, un ritmo, sobre 

cuyo mautenimiento ueccsario nuuca sera iuop?rtuno 

insistir. La e:;cuela cstoica, qm: ilumin6 el ocaso de 

la autigiiedad como por un anticipado resplandor de! 

cristiauismo, nos ha Jegado una se11cilla y coumo,·edo
ra imageu de la snlvaci6n de la libcrtad interior, a{111 

en medio a los rigores de la sen·idnmbrc, en la henuo

sa figura de Cleanto: de aquel Clcauto quc. obligado a 
emplcar la fuerza de sus braw~ de atleta eu sumcrgir 

el cubo de una fuente y mo,·er la piedra de un molino, 

concedia a la meditaci6n las treguas de! quchacer mi
serable y trn1.aba, cou ~ncallccida mauo, sobre las pie

dras de! camino, las ruaxima s oid:is de labios de Ze· 
11611. Toda educaci6n racional, todo perfecto cultivo 

de nuestra naturaleza, tomaran por punto de partida 
la posibilidad de estimular en cada uno de nosotros, 

la doble acti\'idad que simboliza Clcauto. 

Uua vez mas: el priucipio fundamental de n,estro 

dcsenvoldmiento, vuestro lcma en la vida, debcn ser 
mantener la integridad de vuestra conclici6n humaua. 

;ilinguna fnuci6n particular debe prevalccer jamas 

sobre esa fiualidad snprema. Ninguna fnerza aislada 
puede satisfaccr los fines racionales de la existeucia 

individual. como no puede producir el ordcuado con• 

cierto de la existencia colectiva. Asi como la defor
midad y cl empequenecimiento son , en cl alma de los 

indh·iduos, el resultado de un exclusivo objelo im

puesto a la acci6n y un solo modo de cultura. la false• 
dad de lo artificial vueke efimera la gloria de las so 

ciedades que hau sncrificado el libre desarrollo de su 

sensibilidad y sn pensamiento, ya a la actividad mer

cantil, como en Fcnicia; ya a la guerra. como en Es• 
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parta; ya al misticismo, como en cl terror de! milena • 

rio; ya a la vida de sociedad y de sal611, como en la 

Francia de! siglo XVIII.-Y preservandoos contra 
toda mutilaci6n de vuestra naturaleza moral; aspiran

do a la armoniosa expansi6u de vuestro ser en todo 
noble senticlo; pcusad al mismo tiempo en qne la mas 

facil y frecuente de las mutilaciones cs, en el caracter 
actual de las sociedad humanas, la que obliga al alma 

a privarse de ese genero de vida £11/erior, donde tienen 

su ambiente propio todas las cosas clelicadas y nobles 
que, a la intemperic de la realidad, quema el aliento 

de la pasi6n i111pura y el interes utilitario proscribe: 
Ia vida de que son parte la meditaci6n desinteresada, 

la co11templaci611 ideal, el ocio antigno, la impenetra 
ble estancia de mi cuento! 

Asi como el primer impulso de la profanaci611 scra 

dirigirse a lo mas sagrado de! sant11ario, la regresi6n 
vulgarizadora contra la qne os prevcngo come1;zara 

por sacrificar lo mas delicado dcl espfritu. - De todos 
los elementos snperiores de Ia cxistencia racional, es 

el sentimiento de lo bello, la visi6n clara de la henno

sura de las cosas, el que mas faciltnente marchita la 

aridez de la vida limitada a la invariable descripci611 
del circulo vulgar, convirtiendole en el atributo de 

una minoria que Io custodia, deutro de cada sociedad 
humana, como el dep6sito de un precioso abaudono. 

La emoci611 de belleza es al scntimiento de his ideali
dades como el esmalte <lei a11illo. El efectq de! con· 

tacto brutal por ella empie1.a fatalmente, y es sobre 
ella como obra de modo mas seguro. Una absoluta 
indifere11cia llega a ser, asi, el caracter normal, con 

relaci6n a lo que debiera ser universal amor de la~ 

ahuas. No es mas intcusa la estupefacci6o del hom
bre salvaje en presencia de los instrumentos y las for
mas materiales de la civilizaci6n, que la que experi

menta un numero relativame11te gra11cle de hombres 
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cultos frente a los actos en que se revele el proposito 

y el habito, de conceder una seria realidad a la reali • 

7.aci6n hermosa de la vida. 

El argurnento de! ap6stol traidor ante t>l vaso de 

nardo derramado inutilmente sobre la cabeza del 

Maestro, es, todav!a, una de las f6rmulas de!. sentido 

comuu. La superfluidad del arte no vale para la masa 

an6uima los trescientos deuarios. Si acaso la respeta, 

es como a un culto esoterico. Y sin embargo, entre 

todos Jos elementos cit cclucaci611 humana que pucden 

contribuir a formar 1111 amplio y noble concepto de la 

vida, ninguno justificaria mas qut el arte un interes 

universal, porque ningnno encierra ,-segun la tesis 

desenvuelta en elocuentes paginas de Schi ller , - la vir

tualidad de una cnltura mas extensa y completa . en el 

sentido de prestarse a 1111 acordado estimnlo de todas 

las facnlt;:tdes de! alma . 

Annqne el amor y la admiraci6n de la belleza no 

respondiesen a una noble espontaneidad del ser racio

nal y no tnvierau. con ello. suficiente \'3lor para ser 

cultivados por s( mismos . seria mi motivo superior de 

moralidad el que autorizarfa a proponer la cultura de 

los sentimientos esteticos, como un alto interes de to· 

d<>s.- Si a nadie es dado renunciar a la educaci6n del 
sentimiento moral, este deber trae impHcito el de dis 

p~ner el alma para la clara ,·isi6n de la belleza. Con-
• siderad al educado senticlo de lo bello el colaborador 

mas eficaz en la formaci611 de 1111 delicado instinto de 
justicia. La dign ificaci6n, el ennobleciniiento inte· 
rior, no tendran nunca artifice mas adecuado. Nun 

ca la criatnra humana se adherira de mas segnra ma
nera al cumpl imiento del dtber que cuando, ademas 

de sentirle como una i111posici611, le sienta esteticamen 

te como una annonia. Nunca ella sera mas plena 

mente buena. que cuando sepa, en las formas c(rn que 
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se m.auifieste activamente su virtud, respeta~ en los 

demas el sentimiento de lo hermoso. 

Cierto es que la santidad del bien purifica y ensalza 

todas las groseras apariencias. Puede el indudable

mente realizar su obra sin darle el prestigio exterior 

de la hermosura. Puede el amor caritativo llegar a 

la sublimidad con medios toscos, desapacibles y vul

gares. Pero no es solo mas hermosa, siuo mayor, la 

caridad que anhela trasmitirse en las formas de lo de

Jicado y lo selecto; porque ella aiiacle a sus dones uu 

beueficio mas, una duke e inefable caricia que no se 

sustituye con nada y que realza el bien que se concede. 

como un toqm: de luz. 

Dar a sentir lo hermoso es obra de misericordia. 

Aquellos que exigirfan qne el bien y la verdad se ma

nifestasen invariablemente en formas adustas y seve

ras, me han parecido :;icmpre amigos traidores <lei 

bien y la verdad. La virtud es tambien un genero de 

arte, un arte diviuo; ella sonrie matcrnalmente a las 

Gracias. - La ensefianw que se proponga fijar en los 

espiritus la idea de! deber, como la de la mas seria 

realidad. debe tender a hacerla concebir al mismo 

tiempo como la mas alta poesfa.-Guyau, que es rey 

en las comparaciones heqnosas , se ,·ale de una insusti

tuible para expresar este cloble objeto de la cultura 
moral. Recuerda el pensador los esculpidos respaldos 
de! coro de una g6tica inglesa, en los que la madera 

labrada bajo la inspiraci6n de la fc, presenta, en una 

faz, escenas de una vida de santo, yen la otra faz, or
namentalcs circulos de £lores. Por tal manera, a cada 
gesto del santo, significativo de su piedad 6 su marti

rio; a cada rasgo de su fisonomia 6 su actitud , corres

ponde, del opuesto lado, una corola 6 1111 petalo. Para 

acompaiiar la represcntaci6n sirub61ica del bieu , bro

tau, ya uu lirio, ya 1111a rosa. Piensa Guyau que no 
de otro ruodo debe estar esculpida nucstra alma: y el 
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mismo, el dulce maestro, lno es por la evangelica her

mosura de su geuio de ap65tol, uu ejemplo de esa 

viva armonia? 

Yo creo indudable que el que ha aprendido a disti11-

guir de lo delicado lo vulgar, lo feo de lo hermoso , 

lleva hecha media jornada para distinguir lo malo de 
1 lo bueno. No es, por cierto, el buen gusto, como 

querria cierto liviano dilettantismo moral , el i111ico cri

krio para apreciar la legitimidad de las acciones hu

manas; pero menos clebe considerarsele, con el criterio 

de 1111 estrecho ascetis1110, n11a tentaci6n del error y 

n11a sirte eugai\osa. No le seiialaremos nosotros como 

la seucla misma clel bien: si como 1111 cami110 paralelo 

y cercnno que 111a11ti1::ne muy nproximados a ella el 

paso y la mirada del viajero. A 111eclida quc la huma

uidad avauce, se coucebira mas claramente la ley mo

ral como una estetica de la co11clucta. Se huira clel 

ma! y <lei error corno de 1111a disonancia, se buscara lo 

bueno como el placer de una armouia. Cuaudo la se
veridad estoica de Kant inspira . simbolizando el es

piritu de su etica, las austeras palabras : '·Do rmia, y 

soiie que la ,·ida era belleza; despcrte, )' adverti que 

ella es deber," descou oce que, si el deber es la realidad 

:;uprema, en ella puede hallar realidad el objeto de su 
sueiio, porque la couciencia del deber le dara, co11 la 
visi6u clara de lo bueno, la complacencia de lo her

moso. 

En el alma del redentor, del misionero , del filantro

po, debe exigirsc tambien mtmdimi ento de hernwsura , 

hay necesidad de que colahoren ciertos elementos de! 
genio del artista. Es i11111ensa la partc que corrcspou
de al d6n de descuhrir y n!velar la iutima belleza de 
las ideas, cu la eficacia de las grandes revoluciones 

morales. Hablaudo de la mas alta de todas, ha podi
do decir Reuan profundamente que "la poesia del 
precepto , que le hace amar, significa masque el pre-
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cepto mismo, tornado como verdad abstracta .. , La 

originalidad de la obra de Jesus no estii, efectivameu 

te, en la acepci6n literal de su doctriua. puesto que 
ella puede reconstituirse toda entera sin salirse de la 

moral de la Sinagoga, buscandola desde el Veutero

nomio hasta el Talm(1d, - sino en haber hecho sensible, 

con su predica , la poesfa de! precepto. es decir, su 

belleza intima. 

Palida gloria seni la de las epocas y las comunio

nes que menosprecien esa relaci611 estetica de su vida 

6 de su propaganda. El ascetismo cristiauo , que 110 

supo encarar mas que una sola faz del ideal. excluy6 
de su coucepto de la perfecci6n todo lo que hace a la 

vida amable, delicada y hennosa; y su espiritu estre· 

cho sirvi6 para que el i11sti11to indomable de la liber

tad, volviendo en una de esas arrebataclas reacciones 

del espiritu humauo, engeudrase . en la Italia de! Re
uacimiento, un tipo de civilizaci611 que consider6 va

nidad el bie11 moral y s6lo crey6 en la virtud de la 

apariencia fuerte y graciosa. El puritanismo , que 

persigui6 toda belleza y toda selecci6u intelectual; que 

vel6 indignado la casta desnudez de las estatuas; que 

profes6 la afectaci6n de la fealdad. en las maneras, en 

el traje, en los discursos _; la secta trisle que, impo

niendo su espiritu desde el Parlamento ingles, ma11d6 

extinguir las fiestas que ma11ifestase11 alegrfa y segar 
los arboles que diesen flores , - teudi6 junto a la vir

tud , al divorciarla del sentimiento de lo l~llo. una 

sombra de muerte que aun no ha conjurndo entera

mente lnglaterra. y que dura en las menos amable;.; 

manifestaciones de su religiosidad y sus costumbn:s.

Macaulay declara preferir la grosera "caja de plomo" 

en que los puritauos guardaron d tesoro de la lihertad , 
al primoroso cofre esculpido en que la corte de Carlos 

II hizo acopio de sns refinamientos. Pero como ni la 

libertad ni la virtue! necesitan gnardarse en caja de 

32 
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plomo. mucho masque todas las severidades de asceta:,; 

y de puritanos. valdnin siempre, para la educaci6 n de 

la humanidad, !a gracia del ideal antiguo, la moral ar 
moniosa de Plat611, el mo,·imiento pulcro y elegante 

con qu e la mano de Ateuas tom6, para lle,·arla a los 

labios, la copa de la vida. 

La perfecci6n de la moralidad humana consistiria 

en afiltrar el espiritu de la caridad en los moldes de la 

elegaucia griega. Y esta suave arn1011ia ha teuido en 
el nwndo una pasajera reafoiaci6n. Cuaudo la pala

bra del cristia uismo nacieute llegaba con Sau Pablo al 
seuo de las colo11ias griegas de ~Iacedonia, a Tesal6• 

nica y Filipos. y <:I Ern11gelio, a(111 puro, se difundia 

en el alma de :llJllellas socieda<les fiuas y espiri tuales, 

en las que el ;;e11o de la cultnra helenica 111a11te11ia uua 

encantadora espo ntan eidad de dis tin ci6n, pudo creerse 

que lc)s dos idcales mas altos de la hi!'toria ibau a en

la1.arse para siet111)re. Eu el estilo epistolar de Sau 
Pablo queda la huella de aquel momento en que la ca

ri<lad se hele11i;1.a. Jiste duk e conso rcio dur6 poc_o. 

La armonia y la sereuidad de la co11cepci611 pagana <le 

la vi<la se apartaron ca<la vcz mas <le la idea uue,·a 

que marchaha eutonces a la couquista del t11undo. 

Pero para concebir la t11a11era como podria seiialarse al 
perfeeciouamieuto t11oral de la humanidad uu paso 

adelante. scria nece,;ario sonar que el ideal cristiano 

se reconcilia de uue,·o con la serena y luminosa ale

grin de la antigiiedad: imaginarsc que el Evangelio se 

propaga otra ve;1. en Tesal611ica y Filipos. 

Culti,·ar el lme11 gusto 110 siguifica s6lo pe•feccionar 

una fonna exterior de la cultura, clesi,m·oll-er nna 

aptitud artistica. cuidar. con exquisite7. sur,erflua, 1111a 

elegancia de la civili;1.aci611. El huen gusto es "una 
rienda firmc del cr iterio." ;\lartha ha podido atri

buirle exactamente la sig11ificaci611 de una segunda 

co11cie11cia que nos orienta y nos den1el\·e a la h11. 
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cuando la primera se oscurece y w1ciln. El seutido 

delicado de la belleza es. para Bagehot, un aliado de! 

tacto seguro de la vida y de la dignidad de las costum· 

bre:;. ·'La educaci6n de! !}lien gusto-agrega el sabio 

peusador-se dirige a fa\·orecer el ejerdcio de! bnen 

sentido , que es nuestro principal punt◊ de apoyo en la 
complejidad de la vida civilizacla.·• Si algnnas veces 

veis unida esa educaci6n, en el espiritu de los indivicluos 

y las sociecladcs, al extravio clel se11timiento 6 la mo• 

ralidad , es porque en tales casos ha sido cultivada 

como fuerza aislada y exclusiva. imposibilitandose de 

ese modo el efecto de perfeccionamiento moral que ella 

puede ejercer dentro de un orden de cullura en el qne 

niuguna facultad del espiritu sea desenvuelta pr . scin 

diendo de su relaci6u con las otras. - En el alma que 

haya siclo objeto de una estimnlaci6n ann6nica y per• 

focta, la gracia intima y la delicadeza de! sentimie11to 

de lo bello seran una misnrn cosa con la fuerza y la 

rectitud de la ra:r.611. N'n de otra manera obsen·a 

Taine que, en las grandes obras de la 11rquitect11ra an 

tigua, la belleza es nna ma11ifestaci6n seusible de la 

solidez. la elegancia se identifica con la apariencia de 

la f:ierza: "las mismas Hneas dd Parten6n .1ue hala
gan .a la mirada con proporciones armoniosas, conten

tan a la inteligencia con promesas de eternidad." 

Hay nna relaci6n organica, una natural y estrecha 

simpatia, que \'incula a las suhversioues <lei senti

miento y de la \'Oluntad con las falsedades y las Yio

lencias del ma! gusto. Si nos fuer:1 dado penetrar en 

el misterioso laboratorio de las almas y sc reconstru· 

yera la historia intima de las de! pasado para en<·on
trar la f6rmnla de sus definitivos caracteres morales, 

seria un intere:;ante objeto dt: estudio determinar la 

parte que corresponcle , entre los factores de ia n:finada 

perversidad de Ner611, al germen de histrionismo 

monstruoso depositado en el alma de aquel c6mico 

34 
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,sangriento por la retorica afectada de Seneca. Cuan 

do se e_voca la oratoria de la Convenci6n , y el habito de 

una abominable pen·ersi6n ret6rica se ve aparecer por 

todas parte:,;. como la pie! felina del jacobinismo, es 

imposihle dejar de relacionar , como los radios que 

parten de un mismo centro, como los accidentes de 

1111a misma insania , el extravio del gusto, el ~ertigo 

de! sentido morn! , y la limitaci6u fanatica de la razon. 

Indndablemente, ninguno mas seguro entre los re

sultado s de la estetica que el que nos enseiia a distin • 

guir en la esfera de lo relati,·o, lo bueuo y lo verdade

ro. de lo hermoso. y a aceptar la posibilidad de una 

helleza <lei ma! y del error. Pero 110 so: necesita des 

conocer esta ,·crdad. definilivameJtJ e ,·erdadera , parn 

creer en el enca<lenamicnto simpatico de tudos aque

llos altos fines del almn. y cousiderar a cada uno de 

ellos como el puuto de partida, 110 unico. pern si mas 
segnro, de donde sea posible dirigirse al encuentro de 

los otros. 

La idea de 1111 superior ac11crdo t!lltre el bue11 gusto 

y el scnticlo moral es. pues. exacta. lo mismo en el es

pf ritu de los indi\"iduos q11e en el e~piritu de las socie

dades. Por lo que respecta a estas {1\timas, esa rela

ci6n podria tener su simholo en la que Rosenkranz 

afirmaba existir entre la libcrtad y el orden moral , 

por 111u1 parte . y por In otra la helleza cit! las forinas 

hmnanas como 1111 resnlt 11<l0 de! desarrollo de las raza,; 

en el tiempo. Esa bell<c'w tipica reflcja. para el pen

sador hegeliano, el efecto ennoblt!cedor de la lihertad: · 

la esclavitud afea al mismo tiempo qne em·ilece; la 

conciencia de sn armonios o dcse11voh-imiento imprime 

a las razas libres el sello c::x to:rior de la hermosnra. 

En el caracter de los pueblos. los clones derirndos 
de un gusto fin o. el domi11io de las formas graciosas, 

la delicada aptitud de int eresar. la \'irtud de hacer 

amables las ideas. se identifican . ademas, con el "ge• 

35 
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nio de la propaganda,·' - es decir: eon el d61: poderos0 

de la universalidad. Bien sabido es que, en. mucha 

parte , a la posesi6n de aquellos atributos escogidos, 
debe referirse la significaci6n liumana que el espiritu 

frances acierta a comunicar a cllanto elige y eousagra. 

-Las ideas adquieren alas poteutes y ,·eloces, 110 en 

el helado seno de la abstracci6n. sino en el luminoso y 

calido ambiente de la forma. Su superioridad de di

fusi6n. su prevaleucia a veces , clepeuden de tJtte las 

Gracias las hayan bafiaclo con Sil ltt7.. Tai asi, en las 

evolllciones de la \'ida , esas encantadoras exteriorida 

des de la naturaleza, qne parecen representar. exclu 
si,·amente , la dadh·a de llna caprichosa ,;llperfluidad, 

- la m(1sica, el pintado plumajc, de las a\'e,;; y como 
reclamo para el insecto propagador de! poleu fecundo, 

el mati7. de las flores. su perfume ,-hau desempeiiado, 

entre los elementos de la concurre11cia vital, turn fuu· 

ci611 realisima; puesto que siguificando una superiori

dad de motivos. una raz6n de preferencia, para las 

atracciones de! amor , han hecho prevalecer, dct1tro de 

cada especie, a los seres mejor dotados de hermosura 

sobre los menos ventajosamente dotados. 

Para u11 espiritu en que exista el amor instiuth·o de 

lo bello , hay , sin duda , cie_rto genero de mortificaci6n , 

en resignarse a defemlerle por meclio de llna serie de 

argumeutos qu~ se fn11cle11 en otra ra;,.611, en otro prin

cipio, que el mismo irresponsable y desi11teresado 

amor de la belle7.a, e11 la que halla Sil s.1tisfa.cci611 u110 

de los impulses fu11cla111~11tales de la existencia racio

nal. lnfortllnacla111e11te. o:sto: moti\·o ~l1perior piercle 

su impcrio sobre un inmenso 11(11nero de hombres , a 

quiencs es necesario eusefiar el respeto dehiclo a ese 
amor del cual 110 participau, re\·elaudoles Cllales son 

las relaciones que lo ,·inc11la11 a otros geueros de inte· 

reses humanos. - Para ello, clebera ludrnr,=;e mlly a 
menudo con el coucepto \'t1lgar de e~tas relaciones. 
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En efecto: todo lo qut: tiemla a sna,·izar lo:-, contornos 

del caracter social y las cost nmbr es: a ag nzar el senti

do de la belleza: a hacer del gusto un a clelicada impn::

sionab ilidad del espiritu y de la gracia una fornia 1111i 

,·ersal de la ac ti,·i clad. eqll irnle. para el cri terio de 

muchos de ,·otos de lo ;;e,·ero 6 de lo {nil. a menos<:a

bar el temple rnronil y h<!roico de las sociedades. por 

una parte. Sil capacidacl lltilitaria y positi\·a, por otra . 

- He leido en l. os frabajadorl', dd mar. ·que. cua nclo 

un bllque de ,·apor snrc6 por primera ,·c;,: las onclas 

<lei canal de la :'.lancha . los campes inos clc Jcr s1:y lo 

anat e111at izaha11 e11 110mbre de una tradici6n popular 

que considc:raua elemen tos irr econciliab les y dest ina

dos fatid icame nt e a la cliscordia. el agua ~-el fuego.

EI criterio com t'111 ahllllcla en la creencia de enemista 

de;; par ecidas . Si os proponeis n1 lga rizar el respclo 

por lo her moso. em1'ez:tcl por hacer compren<ler la po

sibili<lml cit: un ar111611ico ('Oitciert o de todas las legiti

mas acti,·i<lades hllllH\IHIS. y csa ser{1 mas facil tarca 

CJlle la de co1n-ertir dircctamentc el amor de la hermo· 

sura . por ella misma . cu atrihuto de ta multitud. Para 

que la mayoria cit:: los hom bres no sc sientan inclina<los 

a ex/>11/sar 11 las gtJ!,mdri11nl di' la aw1. signienclo cl 

consejo de Pitagoras. es necesar io argumcntarle~. 110 

con la gracia u1011astica del :we ni Sil le~·euda de vir

tud, sino con qu.e la pcr111:111e11da de su,; nidos no e;: 

en man ern alguna i11co11citinhle con la scg urid a<i de 

los tejados ! 

A la t·o11cepl·i611 de ta ,·icla rn<'ional quc se funda en 

el libre y an11011ioso dcst:m·o h ·imiento de nuestr:1 na

turnt eza . c indllye. por lo ta11to. entrc su,; fi11es e;:!'t::11· 

cialcs. et que se salisfacc con la co11te111ptaci611 st::ntida 

de lo hermos<>. sc oponc como 11or111a de la conduc

ta humana la co11cepci611 utililaria. por lo t'lla t 1111es

tra act i\·idacl. tncl;i cntcra . se orienta en relaci6n a In 

inme<liata finaticla<I clel intcrcs. 
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La i11culpaci611 de 11tilitaris1110 cstrecho 411e s11de 

dirigirsc al espiritu de nuestro siglo. en non~hre de! 

ideal, y con rigores de anatcma, se fu11da, e11 parte, 

sobre el desconoci111ie11to cle que sus titanicos esfucr

zos por la subordinaci6n de las fuerzas de la 11atura

leza a la ,·olu11t11cl hunrnna y por la cxtc11si611 del bie-

11estar material. son mi trabajo necesario que prepara

ra. como u;1 laborioso enriquecimie11to de 1111a tierra 

agotada. la florescencia de idealismos futuros. La 

tran~itoria predominancia de esa fnnci6n de utilidad 

que ha. absorbiclo a la vida agitada y fehril de estos 

cien aiios sus mas potentes euergias. cxplica. sin em

bargo,-ya que no las justifiquc. - 11111chas nnst11lgias 

d0lorosas, muchos descontentos y agnn{os de la in · 

teligencia, que sc traduceu , hie11 por una mela11c6lica 

y exaltada idealiz11ci6n de lo pasado. hien por una 

desespcran:r.a cruel del porvenir. Hay. por ello, 1111 

fecuucHsimo, un bicnavcnturado pc:nsamiento, en el 

prop6sito de cierto grupo de peusadores <le las 1iltimas 

generaciones. entre los cuales solo quiero citar 111i:1 

vez mas la noble figura <le Guyau, quc han intentado 

sellar la reconciliaci6n definitiva de las co11qnistHs dcl 

siglo con la renornci611 de muchas riejas dernciones 
humanas, y que han inn~rtido en esa obra be11dita 

tantos tesoros de amor como de genio. 

Con frecuencia habreis oido atribuir a dos cnmms 

fuudameutales el desborde dd espiritn de utilidad qne 

da su notH a la fisonomia moral dd siglo prescnte. con 

menoscaho cle la co11sideraci611 Nlttim y dcslutere_smln 

de la \'ida . Las re,·elacio11es de la ciencia de la natu

ra le:r.a que. seg(111 intcrprctes. ya ach·er,;o,;, ya fo,·o

rables a ellas, com·ergen a destruir tocla idealidad pOI' 

su base. - :;011 la mm: la nni,·crsal difusi6n y el triunfo 

de las ideas democraticas. la otra. Yo me propon~o 

hablaros cxclnsivamc:ntc de esta iiltima cau,-a: porquc 

confio eu qne ,·uestrn primera i11iciaci611 en Ins re,·e-
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laciones cle la cicncia ha siclo dirigida como para pre

servaros del peligro de una interpretaci6n n1lgar. 

Sobre la de111ocracia pesa la acusaci6n de guiar a la 

humaniclad, mecliocriiandola, a un Sacro Imperio del 

utilitarismo. La acusaci6n se refleja con \'ibrante in

tcnsidacl en las paginas-para mi siempre · lleuas de un 

sugestivo cncanto-clel mas amable cntre los maestros 

c\el espiritu moderno: en la~ seductoras paginas de 

Renan. a cuya autoriclad ya 111e hahcis oido ,·arias ve• 

ces referirme r de qnien pienso Yoh·er a hablaros a 
meuudo. - Leed a Renan, aquellos de ,·osotros que lo 

ignorcis tadada. y habrcis de amarle como yo.-Na

die como cl me parece, entre Ins modernos, duefio de 

ese arte de · ·ensciiar cou gracia," que Anatole France 

considera di\'ino. :'\'adie ha acertado como el a her• 

manar. con la ironia. la piedad. Aun en el rigor ~lei 

analisis, s.'lhc poner la 1111ci611 de\ sacerdote. Ann 

cnando enscfia a <indar. su sua,·idad exqnisita tiende 

una onda halsamica sobre In dnda . Sus pensamientos 

suelen dilatarse. dentrn de nucstra alma, con ecos tan 

inefahles y tan ,·agos. 

gioSII 11111sica de ideas. 

dad ideal. acostumhran 

que haceu pensar en una reli

Por su infinita comprensibili

la:; clasificaciones de la cr(tica 

personificar en cl el alegre escepticismo de los di/ef. 

tanfi que con\'icrten en traje de mascara la capa dcl 

fi16sofo: pero si alguna \'ez intimais dentro de su es
piritn, ,·ereis quc I:\ tolerancia n1lgar de los escepticos 

se distingue de su toleraucia como la hospitalidad ga
lante de 1111 ,m16n dtl ,·crdadero sentimiento de la CR· 

ridacl. 

Piensa. pue,.;, el maestro. qne una alta preocupacion 

por los iu/('rtsrs idml,,.,· doe la especie cs opuesta de! 

todo al espiritu de la democracia. Piensa qnc la co11-

cepci611 de la ,·i<ia. en 1111a socieclad dondc ese espiritu 

domine, se ajustara progresi,·a111c11te a la exclusi\·a 
persec11ci611 del hienestar material como bencficio pro• 
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·pagahlt: al mayor 11i'1111ero <le personas. Seg(111 cl, 

sieudo la democracia la entronizac i6n de Caliban . Arie l 

no ptu:t\e mcnos qne ser el ,·e11cido de ese tri1lnfo. 

Abll11da11 afinnacioncs se111eja11tes a estns de Renan, 

en la palahra de lllllchos de los mas curactcrizados 

represe11tnntcs que los intereses de la cultura estetica 

y la seleccio11 de! espiritu tie11e11 <:11 el pe11sa111ie11to 

conlt:111pora11eo. Asf, Bourget se inclina a crccr que 

el triunfo 1111i,·crsa! de las i11stitu<.'io11cs democniticas 

hara perder a la ci,·ilizaci611 l:ll profundidad lo <Jlle la 

hace ganar en exte11si611. \·e sn forzoso ten11i110 en 

el imperio de 1111 i11di,·idualis1110 mediocre. ..Quien 

dice democracia-agr:;ga el ,;agaz autor de • lndr,'s 

Corne/ls- dice desenvoh·i111ie11to progrc:si\·o de las lt:11• 

<leucias indi,·idllales y dismi11uci611 <I<: l:1 cultura.··

Hay en la cnesti611 quc pl:rntean estos juicio:; sen:ros. 

1111 interes ,·idsi1110, para los qu<: a111a111os- al mismo 

tie111pn- por com·e11cimie11to. la ohra de la Rc, ·oluci611, 

<1ue en 1111cstra America se <:11laza ade111as con la:; g-ln

rias de su Gcuesi~; y per instinto, la posibilidad de 

una nob le y sclecta vi<la espiritnal (Jlle en ningi'111 caso 

haya de vcr sacrificada sll serc11idad allgllsta a los ca

prichos cl.: la multitud .-Para afrontar el problema, 

es necesario e111pez,1r por reconocer (Jlle t·ua11do la <le-

111,x:raci:1 110 enaltece s11 espfritn ;>or la influe11cin de 

1111a fucrte preot ·11paci611 ideal qne comparta ~n i111pc

rio con la preocupaci611 de los intcre,ses materiales. 

ella conchtt'e fatnlme11te a la pri,·anza de la mediocri

dad. y carct·e. nub qn.: ni11gu11 otro rcgi111e111. ck efica

c:es harr<:ras con la-.; cualc>< a:-egnrnr ,lentro de 1111 am

biente adernaclo la in,·iolabilidad, do:-la alla cnltura . 

,\bandonada a si misma.-sin la con,-.tante rectifica

ci6n de una acti\·a aulorid:ul moral <JllC la clepure y e11-

ca11ce "lls lenckncias cu t:I se11tirlo <le la tlignificaci611 

de la vida,-la clc·mocrat·in l:xtinguira grach1al111e11t,: 

tod:i iclea de superioridad (Jilt: 110 ,c tnuluzca en t111a 
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mayor y mas osada aptitud para las lucha s del interes, 

que son entonces la forma mas innoble de las brntali• 

dades de la fuerza. - La selecci6n espirit11al, el enalte

cimiento de la vida por la presencia de est111111los de· 

si11teresaclos, el gusto. el arte. la sua\·idad de las cos

tumhres, el sentimiento de acl111iraci611 por todo perse• 

verantc prop6sito ideal y de acatamiento a toda noble 

snpremada , seran como debilidades indefonsas alH 

donde la igualdad social q:1e ha destru(do las jerar

qulas imperati\'as e infunclaclas, no las s11stit11ya con 

otras, q11e teugan en la i11fl11encia moral S il unico modo 

de domi11io ~-s11 principio en nna clasilicaci6n rncio

nal. 

Toda ignaldad de condick•no:s es en el orden de las 

sociedades, como toda homogeneidacl en el de la Na

tnrale?.a, un equilibrio instable. Desde el momento 

en que haya realizado la democrncia s11 ohra de nega

ci6n con el allanamiento de Ins superioridaclcs i11j11stas, 

la ignaldad conquistada 110 p11cck significar p:m1 ella 

sino 1111 punto de particla. Rest:l l:l afir111aci611. Y Jo 

afirmali\·O de la democracia y Sil gloria consistiran en 

snscitar. por <!ficaces estimulos. en sn se110, la re\·ela

ci6n y el dominio de las 7•erdaderas s11pcrioridades lm

mauas. 
Con relaci6n a las comliciones de la \·ida de :\ mcri

ca, adq11iere esta necesidad de i-..ecisar el \'erdadero 

concepto de 1111estro regimen social, 1111 doble imperio. 

El presuroso crecimiento de nncstms democracias por 

la incesante agregaci6n de 1111a enorme multitnd cos

mopolita; por la afluencia inmigratoria , qne se incor

pora a 1111 11{1cleo a{111 debil para \'erificar illl acti\'o 

trabajo de asimilaci6n y encauzar cl torrente hnmano 

con los medios qne ofrecen la solidez secular de la es

tructura ~ocial, el orden politico seguro y los clcmen• 

tos cle una cnltura tJue haya arraigado 111ti111amente.-

11os expone e11 el pon-enir ii los peiigros de la clegene-

.p 
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raci6n democratica. que ahoga bajo la fucrza ciega 

del 11{1111ero toda 11oci611 de calidad; que desvauece en 

la co11cie11cia de las sociedades todo justo sentimiento 
de! orden; y 411e, librando su ordenaci6n jerarquka a 
la torpeza <lei acaso, conduce forzosamente a hacer 

triunfar las mas i11j11stificadas e i1111obles de las supre• 
macfas. 

Es i11d11dablc que nnestro iuteres egoista deberla 

llevarnos. - a falta de virtud. - a ser hospitnlnrios. 

Ha tiempo que la snprema neccsidad de colmar el ,·a

do moral de! desierto. hizo decir a 1111 publicista ilus
tre que, en America, guba1111r es pub/ar.- Pero esta 

formula famosa encierra 1111a verdad contra cuyn es· 

tn::cha interprelaci611 es necesario prevenir!'e, porque 
conduciria a atribnir una incondicional eficacia civili

zadora al valor cuantitatiYo de la muchedmnbre. 

Gobernar es poblar. asimilando , en primer tcrmino; 

eclucanclo y seleccionanclo, clespues.-Si la aparici6n y 

el florecimiento, en la sociedacl. de las mas elevadas 

acti,·idades humanas, de las que cletenninan la alta 
cultura. requieren como condici611 indispensable la 

existencia de una poblaci611 c11a11tiosa y densa, es pre

ci:;ame11le porque e:;a importancia cuantitatirn de la 
poblaci611. da11do lugar a la mas compleja division del 

trabajo. posibilita la fo.rmaci6n de fuerle:- elcmcntos 

dirigentes que hagw1 efecti\·o el dominio de la calidad 

sobre el nhnero.-La multitud, la masa an611ima. no 

es nada por si misma. La multitud seni 1111 instrn
mcnto de barharie <'> de ch·ilizaci611 scg{111 tarezca 6 116 

<lei co<:ficiente de 1111a alta direcci611 moral. Hay una 

verdad profunda en el foll(Jo rle la paracloja clc i~merson 

que exige c111e cada pais del globe sea jm~gado segun 
la minoria y no seg{1n la mayoria cle su~ habitantes. 

La ch·ilizaci6n de 1111 pueblo adquiere su caracter, 116 

de las 111anifestacio11es de su prospcridad 6 de su gran
deza material. sino de las superiores maneras cle pen-
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sar y de sentir que dentro de ella son posibles; y ya 
observaba Comte, para mostrar e6mo en cuestiones de 

intelectualidad, de moralidad, de sentimiento, seria 

insensato prdender que la calidacl pueda ser su~tituida 
en ni11g(111 easo por el numero, que ni de la acumula

ci6n de muchos espiritus vulgares sc obtendra jamas 

el equi\"alente de 1111 cerebro de genio, ni de la ac1mm
laci6u de muehas virtudes mecliocres_el equivalcnte de 

un rasgo de abnegaci6n 6 de heroismo.-Al instituir 

nuestra clemocracia la uni,·ersalidacl y la igualcla<l <le 
dereehos, sancionaria. pues. el preclominio innoble del 

numero. si no cuidase de mantencr muy en alto la no

ci6n de las legitimas superioridaclcs humanas , y de 
hacer, de la autoridad dncula<la al ,·oto popular, 110 

la expresi6n del sofisma de la igualdad obsoluta. sino, 

seg(rn las palabras que recuerdo de un jo\"en publicista 

£ranees, "la co11sagraci611 <le la jerarquia, emanando 

de la libertad. •· 

La oposici6n entre <'!I regimen de la democracia y la 

alta dda del espiritu es una realidad fatal cuando 
aquel regimen significa el desconoeimiento de las desi

gualdades leKitimas y la susli t11ci611 de la fe en el lle

rois111u-e11 el sentido de C11rlyle- por una co11cepci611 

mecanica de gobieruo.-Todo lo queen la ch·ili1.aci611 

es algo masque 1u1 elemenlo de superioridacl material 

y de prosperida<l econ6mica, co9ituye 1111 relie\·c que 
no tarda en ser allanado cuando la autoriclad moral 

pertenece al espiritn de la mcdiania.-En ansencia de 

la barbarie irruptora qne desata sus hordas sohrc los 
faros luminosos de la cidlir.aci611, con heroica. ya 
veces regcneraclora grander.a , la alta e11lt11ra · de las so
ciedades dehc precaverse contra la ohra mansa y disol

,·ente de esas otras horclas paeifieas , acaso acicaladas; 

las horclas ine\ ·itables de la ,·ulgaridad,-cuyo Atila 
podria personificarse en .Mr. Homais; cnyo heroismo 

es la astucia puesta al servicio de una repugnancia 

+3 
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instintirn hacia lo grandc; cuyo atributo es el rasero 

nivelador.-S iendo la indiferencia inconmo\'ible y la 

superio ridad cuantitati, ·a , las manifestaciones norma

les de su fuerza, no son por eso incapaces de llegar a 
la ira ep ica y de ceder a los impulsos de la acomet ivi

dad . Char les .Morice las llama entonces "falanges de 

Prudhommes feroces que tienen por lema la palabra 

Jll/ediocridad y marchan animadas por el odio de lo ex

traordinario. ' · 

Encnmbrados , esos Prudhommes haran de su vo

hmtad triunfante una partida de ca?.U orga niwda con 

tra todo lo que manifiestc la aptit ucl y el atr evimiento 

de! n1elo . Su f6rmula social sera una democracia que 

concluzca a laconsagraci6n de! pon t ffice " Cualquiera , ·• 

a la coronaci611 de! monarca "Uno de tantos ." Odia

ran en el merito 1111a rebeldfa. E11 sus dominios toda 

nohle su perioridad se hallara en las cond iciones de la 

estatua de marrnol colocada a la orilla cle 1111 camino 

fangoso, desdc el cua l le cnda 1111 latigazo de cieno el 

carro que pMa. Ellos lla111ara11 al dogmatismo de! 

~entido vulgar, sahiclur fa; gravedad , a la mezqu ina 

ariclez del coraz611; cri terio sano , a la adaptac i6n per 

fecta a lo mediocre: y desp reoc11paci611 ,·iril, al mal 

gusto.-Su concepc i6n de la justicia los llernria a sus

tituir. en la historia , la i,imortalidad del gra nde hom 

bre , bien con la idettdacl de toclos en el oh-iclo comun. 

hien con la memoria igua litaria de :.\Iitridates . de quien 

se cuenta que conservaha en el recuerdo los nombres 
de todos sus soldaclos. Su manera ck repub licaui:;1110 

se satisfaria dattdo m1toridad decisirn al procedimiento 
probato r io cle Fox, que acostumbraba experimentar 
~us proyec tos cu el criteria del diputado <111e le pareda 

mas perfecta pcrsonificaci6n del co1111try g e11tle111a11, 

por la limitaci611 cle sus facultades y la ruclt:za de sus 

gustos. Con ellos se estara en las frouteras de la 
zoocrada cle que hah16 nna ,·ez Baudelaire. J,a Tita • 
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nia de Shakespeare, ponieudo 1111 beso en la cabeza 

asinina, podria ser el emblema de la Libertad que otor
ga su amor a los mediocres. Jamas, por medio de 
una couquista mas fecunda, podra llegarse a un resul

tado mas fatal! 

Embriagacl al repetidor de las irreverencia1> de la 
mediania, que veis pasar por vuestro !ado; tentadle a 
hacer de heroe; convertid su apacibilidad burocratica 
en vocaci611 de redentor, -y tendrcis entouces la hos
tilidad rencorosa e implacable contra todo lo her

moso, contra toclo lo diguo, contra todo lo delicado, 
del espiritu humauo. que repugna, to<lavfa mas que el 

barbaro derramamiento de la sangre. en la tiranfa ja
cobina: que, ante su tribunal, convierte en culpas la 
sabiduria de Lavoisier, el genio de Chenier, la digni

dad de Malesherbes: que. entre los gritos habituales 
en la Convenci6n, hace oir las palabras:-Desco1!fiad 
de esc hombre, que ha hecho 1m librol; y que refiricnclo 
el ideal de la seucillez clernocratica al primitive cstado 
de natnralcza de Rousseau , podria elegir el simbolo de 
la discordia que establece entrc la democracia y la cul
tura , en la ,·ineta con que aquel sofista genial hizo 

acompafiar la primera edici6n de su famosa diatriba 
contra las artes y las ciencias en nombre de la morali
dad de las costumbres: un sat iro imprudeute que pre • 

tencliendo abrazar, avido de luz, antorcha c1ue lle,·a 

en su mano Prometeo. oye al titan-filautropo que su 
fuego es mortal a quien le toca! 

La ferocidad igualitaria no ha ma11ifestado sus vio• 

lencias eu el desenvol\'imiento democratico de uuestro 
siglo, ni se ha opuesto en formas brntales a la sereni
dad y la independencia de la cultura intelectual. Pero, 
a la manera de una bestia feroz en cuya posteridad 
domesticada hubierase cambiado la acometi,·idad en 

mansedumbr e artera e iunoble, el igualitari smo. en la 
forma mansa de la lendencia a lo 1t!ilifario J' lo 11/(lgar 

45 
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puede ser un ol>jeto real de acusaci6n coutra la demo 
cracia de! siglo XIX. No se ha detcnido ante ella 

ninguu espfritu delicado y sagaz a quien no hayai 1 

hecho pensar angustiosameote algunos de sus resulta

dos, en el aspecto social y eu el politico. Expulsando 

con indignada energfa, del esp!ritu humano, aquella 

falsa concepci6n de la igualdad que sugiri6 los delirios 

de la Revol11ci6n, el alto pensamicuto contemporaneo 

ha mantenido, al mismo tiempo , sobre la realidad y 

sobre la teoria de la dcmocracia, una inspecci6n severa, 

que os permite a ,·osotros , los que colaborarcis en la 

obra de! futuro, fijar vuestro punto de partida, no 
ciertamente para destruir, sino para ecluc:tr, el espiritu 
del regimen que encontrais en pie. 

Descle que nueslro siglo asumi6 personalidad e in
clependencia en la evolnci611 de las ideas, mientras el 

idealismo aleman rectificaba la utopia igualitaria de la 
filosofia de! siglo XVIII y snblimaba, si bien con vi

ciosa teudencia cesarista, el papel reservado ~n la his

toria a la superioridad individual, el positi,·i~mo de 

Comte, desconociendo a la igualdad democratica otro 

caracter que el de "un disolveute trausitorio de las 
desigualdades antiguas" y negando con igual convic

ci6u la eficacia dcfinitirn de la soberania popular, bus 

caba en los principios de las clasificaciones 11aturalcs 
el fuudamenlo de .clasificaci611 social que habrfa de 
sustituir a las jerarqufas recieutemente destruidas. - • 
La crftica de la realiclad democratica toma formas se

,·eras en la generaci611 de Taine y de Renap. Sabeis 

que a este delicado y bondadoso ateniense s6Jo com

plada la igualdad de aquel regimen social, sie1ldo, 
como en Atenas, "una igualclad de semidioses". En 

cuauto a 1'aiue, es quien ha escrito los Or[gc11es de la 

Francia cQJtlempora1lea; y si, por uua parte , su concep
ci6n de la sociedad como un organismo, le conduce 

16gicamente a rechazar toda idea de uniformidad que 
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se opouga al principio de las dependeucias y las su
bordinacioues orgauicas, por otra parte su fin{simo 

iustinto de ·selecci6u iutelectual le lleva a abominar de 

la invasi6u de las cumbres por la multitud. La gran 

voz de Carlyle habia predicado ya, contra toda uivela

dora irrevereucia, la veneraci6u del /Jerofsmo, enten

diendo portal el culto de cualquier noble supcrioridad. 

Emerson refleja esa voz en el seno de la mas positivis 

ta de las deu.ocracias. La cieucia nueva habla de se

lecciou como de una necesidad de todo progreso. Den

tro del arte, que es donde cl seutido de lo selecto tiene 

su mas natural adaplaci6n, vibran con honda resonan

cia las notas que acusan el seutimiento. que podriamos 

Hamar de exlrane za, de! espfritu, en medio de las mo

dcrnas condiciones de la vida. Para escucharlas, uo 
es necesario aproximarse al parnasianismo de eslirpe 

delicada y euferma, a quien un aristocratico desden 

de lo presenle llev6 a la reclusi6u en lo pasado. En

tre las inspiraciones constautes de Flaubert - de quieu 
se acostumbra a derivar directamente la mas clemocra

ti;i:ada de las escuelas literarias, - ninguna mas inteusa 

que cl odio de la mediocridad euvalentouada por la 

nivelaci6n y de la tiraufa irresponsable del mimero.
Deutro de esa contemporanea literatura del Norte, en 

la cual la preocupaci6n por las altas cucstioncs socia

les es tan viva, surge a meuu111a expresi6n de la 
misma idea, del mismo seutimiento; Ibsen desarrolla 
la altiva arenga de su "St6ckmanu" al rededor de la 
a6rn,aci6u de que ''las mayorias compactas sou cl ene
migo mas peligroso de la libertad y la verdad:" y el 

formidable Nietzsche opone al ideal de una httmanidad 
mediotizada la apoteosis de las almas que se yergueu 
sobre el nivel de la humanidad como una viva marea. 
-El auhelo vivi simo por una rectificaci6n del espiritu 
social que asegure a la ,·ida de la heroicidad y el peu
samieuto un ambieule mas puro de dignidacl y de jus-
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ticia, vibra hoy por todas partes, y se diria que cous

tituye 11110 de los fu11dame11tales acordesqu~ este ocaso 

de siglo propone para las armon(as que ha de compo
ner el sig lo venidero. 

V sin embargo, el espfritu de la democracia es, 

ese11cialmente, para llllestm civilizaci6n, 1111 principio 

de vida contra el cual serfa i11(1til rebelarse. T~os des

contentos sugericlos por las imperfecciones de su forma 

lzislorica actual, ha11 lle,·ado a menudo a la iujusticia 

con lo que aquel regimen tieue de definiti\'o y de fe

cundo. Asf, el aristocratismo sabio de Re11a11 formu

la la mas explfcita condenaci6n del principio funda

mental de la democracia: la igualdad de derechos; cree 

a este principio irr emisiblement e divorciado de todo 

posible dominio de la superioridad inteleclual; y llega 

hasta seiialar en cl, con 1111a energica imagen, "las a,1-

ttpodas de las vfas de Dios, - puesto que Dios 110 ha 

querido que todos 1·iviese11 en el mismo grado la vida 

de! cspfritu. "-Estas paradojas iujustas del maestro 

cmnplementadas por su famoso ideal de uua oligarqufa 

omnipotente de hombres sabios, son comparables a la 

reproducci611 exngerada y deformacln, en el sueiio, de 

1111 pensamiento real y fecundo que nos ha preocupaclo 

en la ,·igilia.-Descouocer la obrn de 1:1 democracia. 

en Io esencial, porque, aun 110 terminada, no ha llega
clo a conciliar defi11.rnme11te su empresa de igualdad 

con 1111a fnerte gara11tfa social de selecci611, equivale a 
descouocer la obra, paralela y co11corde. de la cie11cia, 

porque interprctada con el criterio estrech6 de una es
cuela. ha poclido datiar alguna ,·e;r. al espfritu de reli
giosidacl 6 al espiritu de poesfa. - La democracia y la 

ciencia sou, en efecto, Ios dos i11s11stit11fbles soportes 

sobre Ios que nuestra civilizaci611 descansa; 6, expre
sandolo con una frase de Bourget, las dos "obreras" 

de nuestros des ti nos futuros. '·En el/as somos, vivimos, 

110s 11101·e111os." Sie11do, pues, i1111ensato pensar, como 

r· 

cl 
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Renan, en obtener uua consagraci6n mas positiva de 

todas las s11perioridades morales, la realidad de una 

razonada jerarquia, el dominio eficiente de las altas 

dotes de la inteligeucia y de la voluntacl, por la des

truccifm de la igualdad democratica, s6lo cabe pensar 

en la educacion de la democracia y su reforma. Cabe 
pensar en que progrcsi,·amentc se encaruen, en . Jos 

sentimientos de! pueblo y sus costumbres, la idea de 

las subordiuaciones necesarias , la noci6u de las supe 

rioridades ,·erdaderas, el cul to consciente y espontaneo 

de toclo lo que multiplica, a los ojos de la raz6n, la ci

fra de! ,·alor humano. 

_La eclucaci6n popular adquiere, considerada en rela 

ci6u a tal obra , como siempre que se la mira COil el 

pen~amiento del porvenir, un interes supremo ( r. ) Es 
en la escuela, por cuyas manos procuramos que pase 

la dura arcilla de las muchedumbres, donde esta la 

primera y mas generosa manifestaci6n de la equidad 

social, que cous.'lgra para todos la accesibilidad del sa

ber y de los medios mas eficaccs de superioridacl. Ella 

debc complementar tan noble cometido. hacicndo oh

jetos de una educaci611 preferente y cuidadosa el sen

tido de! orden, la idea y la voluntad de la jnsticia. el 

seutimiento de las legitimas autoridadcs morales. 

Ninguna distinci6n mas facil de collfundirse y auu

larse en el espiritu del pueblo qu• la que enseiia que 
la igualdad democratica puede significar una igual po
sibilidad. pero nunca Ulla igual realidad, de influeucia 

y de prestigio, entre los miembros de una socieclad or

ganizada. En todos cllos hay tm derecho identico 

para aspirar a las superioridades morales , que deben 
dar raz6n y fundamento a las superioridadcs efectivas: 

(1) "Pins )'instruction st rtpand, plus clle doil fatre de part aux 
idtes gintralu et genl!r~uses. On croit que l'instn1ction populaire doit 

ttre tern. a ttrrc. C'cst Je contuire qtti est la viritt."-- -Fonill~e: L" (d4e 

moderne du droit. lib. so , l V. 
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p<:ro solo a lo,- 411<: ha11 11lca11zado r<:al111<:nt1: la pose

si6n de las prirueras, debe ser co11ceclido cl premio de 

las ultimas. El \·erdadero, el digno concepto de la 

ignaldacl, reposa sobre el pensamiento de que todos 

los seres mcionales estan dotados por naturaleza de 

facultades capaces de u11 desen\·oh·imiento noble. El 

deber del Estado cousiste en colocar a todos los miem 

bro,; de la sociedad en i11disti11tas eoudiciones de ten

der a su perfeccionamieuto. El dcber clel Est:ido con

siste en predispouer los medios propios para pro\·ocar, 

uniformemeute , la re\·elaci6n de las snperioridades 

bumanas, doude quiera que exista11. De tal ma11era, 

mas alla de esta igualdad inicial, toda designaldacl es• 

tara justificada, porqnc sera la sa11ci611 ck las misterio 

sas elecciones de la N:ituraleza 6 del esfuerzo merito

rio de la voluntacl. - Cnando se la concibe de este 

modo , Ia igualdad democn1tica, lejos de oponerse a la 

selecci6n de las costumbres y de las ideas, es el mas 

eficaz iustrumeuto de selecci6n espiritual, es el am

biente pro,z;ide11cial de la cultura. La fa,·orecera todo 

lo que faYorezca al predomi,iio de la energia inteligen 

tc. No en distinto seutido pudo afirmar Tocc1ueville 

que la poesia, la elocuencia, las gracias de! espiritu, 

los fulgores de la imagi11aci611. la profundidad de! 

pensamiento, "todos esos do11cs de! alma, rcpartidos 

por el cielo al acaso.'' fueron colaboradores en la obrn 

de la democracia, y la sir\'ieron, aun cua11do se cncon

traron de parte cl<: sus ad\'ersarios, porque convergie

ron todos a poncr de relie\·e la natural, la 110 heredada 

grandeza, de que nuestro espiritu cs capaz. La cmu

laci6n, que es el mas podcroso estimulo entrc cuantos 

pueden sobreexcitar, lo mismo la \"i\·aciclad del pensa 

miento que la de las dcmas actiYidades humanas, uc

cesita, a la \·cz, de la igualdad <:n el pnnto de partida, 

para producirse, y la designalda<l quc ayentajara a los 

mas aptos y mejores. como objeto Ji11al. Solo un re-
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gimen democratico puede conciliar e11 su se110 esas dos 

coudiciones ·de la emulaci6u, cuaudo no degenera en 

nivelador ignalitarismo y se limita a considerar como 

un herm oso ideal de perfectibilidad una futnra equiva

lencia de los hombres por sn ascensi6n al mismo grado 

de cultura. 

Racionalmente concebicla, la democracia admite 

siemprc un imprescriptiblc clcmcnto aristocratico, que 

consiste en establecer la superioridad de los mejores, 

aseguraudola sobrc el consentimiento librc de los aso

ciados. Ella consagra, como las aristocracias, la clis

tinci6n de calidad; pero la resueh-e a favor de las cali

dacles realmente superiores,-las de la Yirtud, el carac

ter, el espiritu,- y sin pretender inmovilizarlas en cla· 

ses coustituida s aparte de las otras, que mantengan a 

~u favor el privilegio execrable de la casta, renueva 
sin cesar su aristocrncia dirigentt.: en la$ fuentes vivas 
de! pueblo y la hace aceptar por la j usticia y el amor . 
Reconocieuclo, de tal mauera, en la selecci611 y la pre

do111inaci611 de los mejor dotados una uecesidad de 

todo progreso, excluye de esa ley 1111iversal de la ,·ida , 

al sancionarla cu cl orc!en de la sociedad, el efecto de 

humillaci6n y de dolor que es, en las coucnrreneias 

de la 11aturalcza y en las de las otras organizaciones 

sociales , el duro tote dcl ,·cncido. ·'La gra11 ley de la 

sele<:c-ci611 natural, ha dicho luminosamcntc Fouillce. 

co11ti11uara realizandose e11 el se110 de las soc iedades 
humanas, s61o quc ~Ila ~e realizara de mas en mas por 

via de libertad." El caracter odioso de las aristocra

cias tradicionales se origiuaba de que ellas er~11 i11jus

tas, por su fuudamento , y opresor:.is. por cuanto sn 

autoridad em u11a imposici611. Hoy saocmos q11c no 
cxiste otro limitc leg(timo para la igualdad hu111a11a 

que el que cousiste en el dominio de la inteligencia y 

la virtud, consentido por la libertad de todos. Pero 
sabemos tambi611 que cs nece><ario que cste Ii mite exis-
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la en realidad.-Por otra parte, nuestra concepci6u 

cristiana de la vida nos enseiia que las superioridades 

morales, que son 1111 moth·o de den:chos, son princi

palmeute un motivo de cleberes, y que todo espiritu 

superior se debe a los clemas en igual proporci6n que 

los ex cede en capacidad de realizar el bien. El anti

ignalitarismo de Nietzsche,-que tan profuudo surco 

seiiala en la que podrfamos Hamar nuestra moderna 

lileratura de ideas,- ha llevado a su poderosa reivindi

caci6n de los derechos que cl corn;idera implicitos en 

las snperioridades humanas, \Ill abominable , uu reac

cionario espiritu; puesto que, negando toda fraterni

dad, toda piedad, pone en el coraz6n del super-lunnbre 

a quieu encliosa un menosprecio satanico para los des

hereclaclos y los dcbiles; legitima eu los prh•ilegiados 

de la voluutad y de la fnerza el ministcrio del verdugo; 

y coo 16gica resoluci6n llega, en (1ltimo tcrmino, a 
afirmar que · 'la sociedad 110 existe paras( sino para 

sus elegidos."-No es, ciertamente, esta conccpci6n 

monstruosa la qne puede oponerse, como labaro, al 

falso ignalitarismo qne aspira a la nin:laci6n de todos 

por la com(1n vulgaridad . Por fortuna, mientras exis

ta en el mundo la posibilidad de disponer dos trozos 

de madera en forma de cruz, - cs dccir: siempre, - la 

humanidad seguira creyendo que es el a!uor el funda
mento de toclo orde11 estable y que la superioridad je
rarquica en el orde11 no debe ser !lino 1111a superior ca

pacidad de amar! 

Fuente de inagotables inspiraciones worales, la 

_cieucia nne\·a nos sngiere, al esclarccer las !eyes de la 

vida, c6mo el principio democratico puede couciliarsc, 

en la organizaci611 de las colectiddades hmnanas, con 
una aristarquia de la moralidacl y la cultura. Por una 
parte, - como lo ha hecho notar , una vez mas, en un 

simpatico Jibro, Henri Berengt:r,-las afirmaciones de 
la ciencia contribuyen a sancionar y fortalecer en la 
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sociedad el espiritn de la democracia, revelando cuan

to es el valor natural de! esfuerzo colectivo; cual la 

grandeza de la obra de los peqm:iios; cuan imnensa la 

parte de acci611 reservada al colaborador an6nimo y 

oscuro en cualquiera manifestaci6n del desenvolvi

wiento universal. Realza, no menos que la revelaci611 

cristiana , la digniclad de los humildes , est.a uueva re

velaci6n, que atribuye, en la naturaleza, a la obra de 

los infinitamente pequeiios, a la labor de! nummulite y 

el brioz6o en el fondo oscuro de! abismo, la construe ." 

ci6n de los cimientos geol6gicos; que hace surgir de 

la vibraci6n de la cHula informe y primitiva, todo el 
impulso ascendeute de las fonnas organicas; que ma

nifiesta el poderoso papel que en nuestra vida ps(quica 

es necesario atribuir a los fen6menos mas inaparentes 

y mas vagos, aun a las fugaces percepciones de que no 

tenemos conciencia; y que, llegando a la sociologfa y 

a la historia, restitnye al herofsmo, a menudo abnega

do, de las mnchedumbres , la parte que le negaba el si

lencio en la gloria de! heroe individual, y hace patente 

la lenta acumulaci6n de las investigaciones que, al 

traves de los siglos, en la sombra , en el taller 6 en el 

labor11torio de los obreros olvidaclos, preparan los ha

llazgos de! geuio. 

Pero a la vez que mauifiesta as( la iumortal eficacia 

de! esfuerzo colecti\·o, y clignifica la participaci6n de 

los colaboradores ignorados en la obra unh·ersal, la 
ciencia muestra c6mo en ta iumensa sociedad de las 
cosas y tos seres, es turn necesaria coudici6n de todo 

progreso el orden jerarquico; son un principio de ta 
vida las relaciones de clependencia y de subordinaci6n 
eutre los componentes individuat es de aquella sociedad 
y eutre los elementos de la organizaci6n del individuo; 

y es, por ultimo , una necesidad inherentc a la ley 
universal de imitaci fm, si se la relaciona con el perfec 
cionamiento de las socieclades humanas. la presencia, 
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en ellas, de modelos vivos e influentes, quc las realcen 

por la progresiva generalizaci6n de su supe_rioridad. 
Para mostrar ahora c6mo ambas ensenauzas univer

sales de la ciencia pueden traducirse en hechos, conci
liandose, en la organizaci6n y en el espiritu de la so
ciedad, basta insistir en la concepci6n de una demo
cracia noble, justa; de una democracia dirigida por la 
naci6n y el sentimieuto de las Yerdadcras superiorida
des humanas; de una democracia en la cual la supre
mada de la inteligencia y la drtud,-unicos Hmites 
para la equivalencia meritoria 'de Jos hombres,-reciba 

su autoridad y su prestigio de la libertad, y descienda 
sobre las multitudes en la efusi6u bienhechora del 
amor. 

Al mismo tiempo que conciliara aquellos dos gran
des resultados de la observaci6n clel orden natural, se 
realizara, dentro de uua sociedad semejante - segun lo 

observa, en el mismo Ji bro de que os hablaba, Berenger, 
-la armonfa de los dos impulsos hist6ricos, que l1an 
comunicado a nuestra civilizaci6n :ms caracteres esen
ciales, los principios reguladores de su vida. - Del es
pfritu del cristianismo nace. efectivamente, el senti

mieuto de igualdad, viciado por cierto ascetico menos
precio de la selecci6n espiritual y la cultura. De la 
hercncia de las civilizaciones clasicas uacen el senti
do del ordeu, de la jerarquia, y el respeto religioso del 
genio, dciados por cierto aristocratico desden de los 

humildes y de los debiles. El porveuir sintetizara 
ambas sugestiones del pasaclo, en una f6rmula in1119r
tal. La democracia, entonces, habra triunfado defini
tivamente. V ella, que, cuando amenaza con Jo inno-

. ble del rasero nivelador, justifica la~ protestas airadas 
y las amargas melancolias de los que creyeron sacrifi
cados por su triunfo toda distinci6n iutelectual, todo 

ensuefio de arte. toda delicadeza de la vida, tendra, 
aun mas que las viejas aristocrncias, inviolahles segu-
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ros para el cultivo de las flores de! alma que se mar• 

chitan y pereceu en el ambiente de la ,·ulgaridad y 

entre las impiedadcs de! tumulto! 

La concepci6n utilitaria, como idea del destino hu• 

mano, y la igua ldad en lo mediocre, como norma de 

la proporci6n social, componen, intimamente .relacio

uadas, la f6nnula de lo que ha solido llamarse, en Eu• 

ropa, el espiritu de americauismQ.-Es imposible me

ditar sobre ambas inspiracioues de la couducta y la 

sociabilidad, y compararlas con las que Jes son opues

tas, siu que la asociaci6n traiga, con insistencia, a la 

mente, la imagen de esa democracia formidable y fe. 

cunda, que, alla en d Norte, ostenta las manifestacio

nes de su prosperidad y su poder, como una deslum

bradora prueba que abona en favor de la eficacia de 

~u:; instituciones y de la direcci6n de sus ideas.-Si ha 

podido decirse del ntilitarismo, que es el verbo <lei es

p{ritu ingles, los Estados Unidos pueden ser conside

rados la encarnaci611 del verbo utilitado. Y el Evan

gelio de este verbo, se difnnde por todas partes a fa

vor de los milagroi: materiales del triunfo. Hispano

America ya no es enteramente calificable, con relaci6n 

a el, de tierra de gentiles. La poderosa federaci6n va 

realizando entre nosotros uua suerte de conquista mo
ral. La admiraci6n por su grandeza y por su fuerza 
es un sentimiento que avauza a grandes pasos en el 

espfritu de uuestros hombres dirigeutes, y aun mas 

quiza, eu el de las nrnchedumbres, fascinables por la 
impresi6n de la victoria.-Y de admirarla se pasa por 
una tra11sici611 facilisima a imitarla. La admiraci6n y 
la creencia son ya modos pasivos de imitaci6n para el 

psic61ogo. "La tendencia imitativa de nuestra uatu
raleza moral - deda J3agehot-tiene su asiento en 

aquella pa rte del alma en que reside la credibilidad." 
-El sentido y la cxperiencia vulgares sedan snficien
tes para establecer por si solos esa sencilla relaci6n. 
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Se imita a aquel en cuya supcrioridad 6 cuyo prestigio 

se cree. -Es asf como la visi6n de una America deslti

tinizada por propia voluntad, sin la extorsi6n de la. 
conquista, y regeuerada luego a imageu y semejanza 
<lei arquetipo de! Norte, flota ya sobre los suefios de 

muchos sinceros interesados por nuestro porveuir, 
inspira la fuici6n co11 que ellos furmulan a cada paso 
los mas sugestivos paralelos, y se ma11ifiesta por cons
tantes prop6sitos de iunovaci6u y de reforma. Teue 

mos nuestra nord,nnanta. Es ueccsario oponerle los 
Hmites que la raz6n y el sentimieuto seiiala1~ de cou
suno. 

No doy yo a tales Hmites el sentido de una obsoluta 
negaci6n. - Comprendo bien que se adquieran iuspira
ciones, luces, ensefianzas , en el ejemplo de los fuertes; 
y no desconozco que una inteligente ateuci6n fijada en 

lo exterior para reflejar de todas partes la imagen de 
. lo beneficioso y de lo util es singularmente fecunda 

cuando se trata de pueblos que aun fonnau y modelan 
su entidad uacioual.-Comprendo bien que se aspire a 
rectificar, por la educaci6n perseverante, aquellos tra 

zos del caracter de una sociedad humana que necesiten 

concordar con nuevas exigcncias de la civilizaci6n y 

nuevas oportunidades de la vida, equilibraudo asi, por 
medio de una influencia inuovadora , las fuerzas de la 
hereucia y la costumbre. Pero no veo la gloria, ni en 

el prop6sito de desuaturalizar el caracter de los pue
blos,- su genio personai,-para imponerles la idcutifi 
caci6n con un modelo extraiio al que ellos ' sacrifiquen 
la originalidad irreempla7.able de su espiritu; ni en la 

creencia ingenua de que eso pueda obtenerse alguna 
vez por procedimientos artificiales c impro visados de 
imitaci6n. - Ese irreflexive traslado de Jo que es natu
ral y espontaueo en una sociedad al seno de otra, 
donde no tenga rafces ui en la naturaleza ni en la his
toria , equivalfa para Michelet a la tcntativa de incor-
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porar, por simple agregaci6n, una cosa muerta a uu 
organismo vivo. Eu sociabilidad, como en literatura, 
como en arte, la imitaci6u inconsulta no hara nunca 

sino deformar las Hneas del modelo. El engaiio de 
los que piensau haber reproducido eu lo eseucial el ca
racter de una colectividad humana, las fuerza~ vivas 
de su esp!ritu, y con ellos el secreto de sus triunfos y 
su prosperidad, reproduciendo exactamente el meca• 
nismo de sus instituciones y las formas exteriores de 
sus costumbres, hace pensar en la ilusi6n de los priuci

piantc:s caudorosos que se imaginan haberse apoderado 
del geuio del maestro cu~udo ban copiado las formas 
de su estilo 6 sus procedimientos de composici6n. 

En ese esfuerzo vano hay, ademas, 110 se que cosa 
de innoble . Genero de snobismo politico podrfa Ila• 
marse al afanoso remedo de cuanto haceu los prepon

derantes y los fuertes, los vencedores y los afortuna
dos: genero de abdicaci6u servil, como en la que en 
algunos de los s1UJbs encadenados para siempre a la 
tortura de la satira por el libro de Thackeray, hace 
consumirse tristemeote las energias de los animos no 
ayudados por la naturaleza 6 la fortuna, en la imita

ci6n impotente de los caprichos y las volubilidades de 
los encumbrados de la sociedad.-El cuidado de la in
depeudencia interwr,-la de la personalidad, la del 
criterio,-es uoa priucipalisima forma del respeto pro
pio. Suele, en los tratados de etica, comentarse un 
precepto moral de Cicer6n, segun el cual forma parte 

de los deberes humaoos el que cada uno de uosotros 
cuide y mantenga celosamente la origiualidad de su 

caracter persona l, lo que haya en el que lo diferencie y 
determine, respetando, en todo cuanto 110 sea iuade
cuado para el bieu, el impu lso primario de la Natura
leza, que ha formado en la varia distribuci6n de sus 
dones el ordeu y el concierto del mundo.-Y aun me 
pareceria mayor el imperio de! precepto si se aplicase, 
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colectivamente, al caracter de las sociedades humauas. 
-Acaso oireis decir que no hay uu sello p~opio y de-,. 
finido, por cuya permanen_cia, por cuya integridad de
ba pugnarse, en la orga11izaci611 actual de nuestros 
pueblos. Falta tal vez, de nuestro caracter colectivo, 
el contorno segnro de la "personalidad ." Pero en 
ausencia de esa fndole perfectamente difereuciada y 
autou6mica, tenemos-Ios americanos latinos--una 
herencia de raza, uua gran tradici6n etnica que mau
tener, 1111 vfnculo sagrado que uos une a iumortales 
paginas de la historia, confiando a nuestro honor su 
continuaci6n en lo futuro. El cosmopolitismo, que 
hemos de atacar como una irresistible necesidad de 
nuestra formaci6n, no excluye, ui ese sentimieuto de 
fidelidad a Io pasado, ni la fuer7.a directriz y riasman
te con que debe el genio de la raza imponerse en Ia re
fundici6n de los elementos que constituiran al ameri
cano definitive de! futuro. 

Se ha observado mas de una vez que las grandes 
evoluciones de la historia, las grandes epocas, los pe

riodos mas luminosos y fecundos en el desenvolvi
miento de la humanidad, son casi siempre Ia resultante 

de dos fuerzas distintas y co-actnales, que mautienen, 
por los concertados impulsos de su oposici6u, el inte
res y el estfmulo de Ia vida, los cuales desaparecerlan, 
agotados, en Ia quietud de una unidad absoluta.-Asi, 
sobre los dos polos de Ateuas y Lacedemonia se apoya el 
eje al rededor del cual gira el caracter de Ia 111:is genial 
y civilizadora de las razas. - America uecesfta maute 
ner en el presente la dualidad original de su constitu• 
ci6n, que convierte en realidad de su historia el mito 
clasico de las dos aguilas soltadas simultaneamente de 
11110 y otro polo del mundo, para que llegasen a un 
tiempo al Hmite de ~us domiuios. E~ta difereucia ge
nial y emuladora no excluye, sino que tolera y aun 
favorece en rnuch!simos aspectos, Ia concordia de la 
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Y si uua concordia superior pudiera vis

lumbrarse desde nuestros dias, como f6rmula de uu 
porvenir lejano, ella no serfa debida a la imitaci/m 

unilateral-que dir!a Tarde - de uua raza por otra, si
uo a la reciprocidad de sus iufiuencias y al atiuado 
concierto de sus atributos en·que se fuuda. la gloria de 

los dos. · 
Por otra parte, en el estudio desapasionado de esa 

civilizaci6n que algunos nos ofrecen como (mico y ab
soluto modelo, hay razones 110 meuos poderosas que 
las que se fundan en la indignidad y la iucouveniencia 
de una rennucia a todo prop6sito d,:: originalidad, para 
templar los entusiasmos de)os que nos exigen su con
sagraci6n idolatrica. - Y llego, ahora, a la relaci6n 
que directameute tiene, con el sentido general de esta 
platica mia, el comentario de semejaute esplritu de 

imitaci6n. 

Todo juicio severo que se formule de los americanos 
del Norte debe empezar por reudirles, como se haria 
con altos adversarios, la fomialidad caballeresca de su 
saludo. - Siento f:l.cil mi espiritu para cumplirla.-Des
conocer sus defectos no me parecerla tan insensato co

mo uegar sus cualidades. Nacidos-parn empl@ar la 
paradoja usada por Baudelaire a otro recpecto-cou la 
experiencia innata de la libertad, ellos se hau mante
uido fie\es a la ley de su origeu, y ban deseuvuel to, coo 
la precisi6u y la seguridad de una progresi6o matema
tica, los principios fundamentales de su organizaci6n, 
dando a su historia una consecuente unidad que, si 
bien ha exclufdo las adqnisiciones de aptitude~ y me
ritos distiutos, tieue la belleza intelectual de la 16gica. 
- La buella de sus pasos uo se borrara jamas en los 
anales de! derecho humano; porque ellos hau sido los 
prim~ros eu hacer surgir nuestro moderuo concepto de 

la libertad, de las in~eguridades del eusayo y de las 
imagiuacioues de la utopfa, para convertirla en bronce 
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imperecedero y realidad vivieute; porque ban demos
trado con su ejemplo la posibilidad de extender a un 

inmenso organismo nacional la incomuovible autoridad 

de una republica; porque, con su organizad6u federa
tiva , han revelado-segun la feliz expresi6n de Toc 

queville-la manera como se pueden conciliar con el 

brillo y el poder de los estados grandes la felicidad y la 
paz de Jos pequefios. - Suyos son algunos de los rasgos 

mas audaces con que ha de destacarse en la perspecti

va del tiempo la obra de este siglo. Suya es la gloria 
de haber revelado plenamente-acentuando la mas 

firme nota de be1leza moral de nuestra civilizaci6n-la 

grandeza y el poder de] trabajo; esa fuerza bendita 

que la autigiiedad abandonaba a la abyecci6n de la es
clavitud, y que hoy identificamos cou la mas alta ex

presi6n de la diguidad humana, fundada en la concien

cia y la actividad del propio merito. Fuertes, tenaces, 
teniendo la inacci611 por oprobio, ellos ban puesto en 

manos del mechanic de sus talleres y el farmer de sus 

campos. la clava herculea del mito , y h_an dado al genio 
bumano una nueva e inesperada belleza ciiieudole el 

mandil de cuero del forjador. Cada uno de ellos a

vanza a conquistar la vida como el desierto Jos primi • 

tivos puritanos. Perseverautes devotos de ese culto 

de la energfa indh·idual qne bace de cada hombre el 
artifice de su destino, ellos ban modelado su soci~bili

dad eu un conjunto imaginario de ejemplares de Ro

binson, que despues de haber £ortificado rndamente su 
personalidad en la practica de la ayuda pro~ia, entra
ran a componer los filamentos de una urdimbre firmf

sima.-Sin sacrificarle esa soberana concepci6n del 

individuo, ban sabido hacer al mismo tiempo, del es
pfritu de asociaci6n, el mas admirable instrumento de 

su grandeza y de su imperio; y ban obtenido de la su
ma de las fuerzas humanas, subordinada a los prop6-

sitos de la im·estigaci6n, de la filantropia, de la indus-
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tria, resnltados tanto mas maravillosos, por lo mismo 

que se consiguen cou la mas absoluta inlegridad de la 
autonomin personal. Hay en cllos un insliuto de cu

riosidad despicrta e iusaciable, una impaciente avidez 
de toda luz; y profesando el amor por la instrucci6n 

de! pueblo con la obscsi6u de una monomanfa gloriosa 
y fecunda, han hecho de la escuela el quicio mas segu

ro de su prosperidad, y del alma del niiio la mas cui
dada eutre las cosas le,·es y pre<:ios.-is.-Su cultura, 

que esta lejo:1 de scr refinada ni espiritual, tiene una 

eficacia admirable -;iempre que se dirige practicamente 

a realizar una finalidad inmcdinta. ~o hnn incorpo
raclo a las adquisic ioncs de la ciencia 111111 sola ley ge

neral, un solo principio: !)t'ro la han IK>cho maga por 
las mara,·illas de sus aplicacioucs, la han agigantado 

en los dominios de la utilidad, y ban dado al m1111do, 
en la caldera de rnpor yen el dinamo electrico, billo

nes de esclavos iu\'i:,ibles que ccntuplican, para sen-ir 

al Aladino humano, el poder de la Jam para maravi llo

sa. -E l cre<:imiento de su grandcza y de ~u fueua sera 

objeto de pcrdurables asombros para el pon ·enir. Hau 
innmtado, con su prodigiosa aptitud de improvisaci6n, 

1111 acicate para el ticmpo; r al conjuro de su voluntad 

poderosa, surge en un d!a, dcl M:no de la absoluta so-
. lcdad, la suma de cultura acumulable por la obra de 

lo., siglos.-La libertad puritana, que Jes envfa su luz 
desdc el pasado, 1111i6 a csta l111; cl calor de una piedad 

que a1111 dura. Junto a la fabrica y la escuela, sus 

fuertes manos han alzado tambien, los templos de don
de evapora11 sns plegarias muchos millones de concien

cias libn:s. Ellos han sabido salrnr, e11 el 1111u£ragio 
de todas la-, idealidades. la idealidad mas aha. guar

dando ,·i,·a la tradici611 de 1111 sentimienlo religioso 
que, si uo lcrnn~a sns vuelos en :ilas de un espiritua

lismo dclicado y prof undo, soslicne, en parte, cntre 
las aspcrezas ,tel tnmulto utilitario, la rienda firme del 
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,;entido moral.-Han sabido, tambien, gnardar, en 

medio a los rcfinamientos de la ,·ida ci\'ilizada, el sello 

de cierta primitiddad robusta. Tienen el cnlto paga-

110 de la salud, de la destreza, de la fuer1,a; templau y 

afinau en el tnll!Selllo el iustrumento prccioso de la ,·o

luntad; y obligados por su aspiraci6u insaciable de do

minio a cultivar la energfa de todas las activiclades 

humanas, modelan el tesoro de! atleta para el coraz6n 

del hombre libre.-Y del concierto de su civilizaci6n, 

del acordado mo\'imiento de su cultura, surge uua 

dominante nota de optimismo, de confianza, de fe, que 

dilata los corazones impulsandolos al pon- euir bajo la 

sugesti611 de una esperauza terca y arrogante; la nota 

del l:,".uelsior y el So/1110 de la vida con que sus poetas 

han seiialado cl infalible balsamo contra to<la amargn

ra en la filosoHa del esfuerzo y cle la acci6n . 

Su graudeza titanica se impone asi, aun a los mas 

pre,·enidos por las enormes dcsproporcioncs de sn ca-

. racter 6 por las violencias recientes de su historia. Y 

por mi parte, ya ,·cis que. auuquc 110 lt!s amo, lcs ad

miro. Les admiro, en primer termino, por su formi

dable capacidad de quen:r, y me indino aute ·•Ja es

cuda de voluntad y de trabajo" qne- eomo de sns 

progenitores nacionales dijo Philarcte-Ch:isles - cllos 

han instituido. 

En el pri11cij>io la accion era. Con estas celebrcs 

palabras del "Fausto" podria empc1.ar un futuro his 

toriador de la po<lerosn repi1blica, el Genesis, a{111 110 

concluido, de SU existeucia nacional. S\1 genio podria 

definirse, como el universo de los dinamistas, lafuerza 

en movimienlo. 'l'ienc, anti:! todo y sobrc todo, la ca

pacidad, el cntusiasmo, la vocaci6n dichosa, de la ac 

ci6n. La voluntad es el cinccl que ha esculpido a ese 

pueblo en dura picdra. Sus relie,·es caracteristicos son 

dos manifestacioncs del poder de la voluntad: la origi • 

nalidad y la audacia. Su historia es, Loda ella, el arre-
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bato de una actividad viril. Su personaje represeuta 

tivo se llama Yo qui ero, como el ·'snper-hombre" de 

Nietszche.-Si algo le salva colectivameute de la n1lga

ridad , es esc extraordinario alarde de energia que llcva 
a todas partes y con el que imprime cierto caracter de 

epica graudeza a(111 ::\ las luchas del interes y de la_,·ida 

material. Asi , de los e,;peculadores de Chicago y de 

Mineapolis, ha dicho Paul Bourget que son a la mane 

ra de combatientes heroicos en Jos cuales la actitud 

para el ataque y la defensa es comparable a la de llll 

g-rognard del gran Emperador. -V esta energfa !;upre

ma con la qae el geuio norttamericano parece obtener 

-hipnotizador audaz-e! adormecimiento y la suges

ti6n de los hados , suele encontrarse aun en las parti

cularidades quc se nos prescutnn como excepeionales 

y din!rgentes , de aquella ciYilizaci6n. Nadie negara 

que Edgar Poe es una indh-idualidad a116mala y rebel

de dentro de· su pueblo. Su alma e~cogida representa 

uun particula inasimilable de! alma nacional , que 110_ 

en ,·ano sc agit6 entre las otras con la sensaci6n di 

1111a soledad infinita . Y sin embargo. la nota f1111da

me11tal-q11e Baudelaire ha seiialado profundamente

en el canicter de los h~roes de Poe, es, toda,·fa. el tem

ple sobrehtunano, la ind6mita resistcncia, de la Yohm

tad. Cuando ide6 a Ligeia. la mas misteriosa y adora

ble de sus criatnras. Poe simboliz6 en la luz inextin

guible de <;us ojos, el himno de triunfo tie la Voluutad 

sobre la :\lnerte. 

Adquirido, con el sincero reconocimiento de cuauto 

hay de luminoso y grande en el genio de la poderosa 
naci6n, el derecho de completar respecto ael la f6nnu

la de la ju ~ticia. tma cuesti6n llena de intcres pide ex

presarse.-<R ealiza acptella sociedad, 6 tiendc a reali

zar , por lo menos, la idea de la conducta nacional que 

cnmple a las lcgitimas cxigencias del espirilu, a la 

dignidad intelectu al y moral de nncstrn civilizaci6n?-
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<Es en ella donde hemos de 5efialar la mas 

da imagen de nuestra "ciudad perfecta'.'? Esa febrici

taute inqnietud que parece ceutuplicar en su seuo el 
movimiento y la intensidad de la vida, itiene un objeto 

capaz de merecerla y un estimulo bastante para justifi
carla? 

Herbert Spencer , formulando con uoble sincerida d 
su saludo a la democracia de America en uu banquete 

de Nueva York, seiialaba el rasgo fundamental de la 

\"ida de los norteamericanos, en esa misma desbordada 

inquietud que se manifiesta por la pasi6n infiuita del 

lrabajo y la porffa de la cxpansi6n material en todas 

sus formas. Y observaba despues que, en tan exclu• 

si\'O predominio de la actividad subordinada a los pro

p6sitos inmediatos de la utilidad. se ;-evelaba una con

cepci6n de la existencia , tolerabl e i:in duda como ca· 

racter pro\·isional de uua civilizaci6n, como tarea pre· 

liminar de nna cultura, pero que urgfo ya rectificar, 

puesto que tendia a conn,rtir el trabajo utilitario en 

fin y objeto supremo de la \"ida, cuando el en ningun 

caso puede significar racionalmente sino la acumula 

ci6n de los elementos propios para hacer posible el to • 

ta! y armonioso desen\"Olvimiento de 11uestro scr.
Speucer agregaba que era uccesario predicar a Jos 

norteamericanos el E\·angelio de! descan~o 6 el recrco; 
e ideutificando nosotros la mas noble significaci6n de 

estas palabras con la del ocio ta) cual lo dignificaban los 

antignos moralistas, clasificaremos dentro del E\'ange• 

lio en que debe iniciarse a aquellos trabajado tes sin re• 

poso, toda preocupaci6n ideal, todo desiuteresaclo em

pleo de las horas, todo objeto de meditaci6n levanta<lo 
sobre la finalidad inmediata de la utilidad. 

La vida norteamericana describe efectivamente ese 

drculo vicioso que Pa~al seiialaba en la anhelante per• 
secuci6n de! bicuestar, cuando el no tiene su fin fuera 

de si mismo. Su prosperidad es tan grande como su 
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imposibilidad de satisfacer a una mediana co11cepci611 

de! destino humano. Obra titanica , por la enorme ten

si611 de voluntad que representa, )' por sns triunfos 

iuauditos en todas las esferas de! engrandecimiento 

material, es indudable qne aquell11 civilizaci6n produce 
en su conjunto nna singular impresi611 de insuficiensia 

y de vacio. V es que si, con el derecho qne da la his

toria de treinta siglos de e,·ol11ci611 presididos por la 

dignidad del espfritu clasico y del espfritu cristiano , 

se pregunta cual es en ella el principio dirigente, cual 

su substratmn ideal, cual el proposito ulterior a la in

mediata preocupaci6n de los intereses positivo s que es

tremecen aquella masa formidable , s6lo se encontrar:.\, 

como f6nnula de! ideal definiti, •o, la misma absoluta 

preocupaci6n del triunfo material. - Huerfano de tra : 

diciones muy bonda s que le orienten. ese pueblo no ha 

sabido sustituir la idealidad inspiradora de! pasado con 

uua alta y desinteresada co11cepci611 del porvenir. Vive 

1>ara la realidad inmediata , del presente, y por ello su

bordina toda su actividad al egofsmo del bienestar per

sonal y colectivo.-De la suma dee los e)ementos de su 

riqueza )' su poder podrla decirse lo qne el autor de 

Mensonges de la inteligencia del marques de .Norbert 

que figura en 1mo de sus libros: es un monte de leiia al 

cual 110 se ha hallado modo de dar fuego. Falta la 

chispa eficaz que haga levantarse la llama de un ideal 

vivificante e iuquieto, sobre el copioso comhustible. -

Ni siquiera el egofsmo 11acio11al. a falta de mas altos 

impulsos; ni siq11iera el excl11sidsmo y cl orgullo de 

raza, que son Jos q11e transfiguran r engraudecen , en 
la antigiiedad, la prosaica dureza de la Yida de Roma, 

pueden tener vislumbres de idealidad y de hermosura 

en 1111 pueblo dond e la confusion co~mopolita y el ato-
1m'.s11w de 1111a ma! cntendida democracia impiden la 

formaci6n de una verdadera conciencia nacional. 

Dirfase que el positivism o genial de la Metr6poli ha 
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sufrido, al trasm,ttrse a sus emancipados hijos de 

America, una destilaci6n que le priva de todos los ele

mento;, de idealidad que le templaban, reduciendole, 

en realidad, a la crudeza que, en las exageraciones de 

la pa~i6n 6 de la satira, ha podido atribuirse al positi

,·is_mo de Inglaterra. - El espiritu iugles, bajo la aspe 

ra corteza de utilitaris1110, bajo la indiferencia mercan

til. bajo la severidad puritana, esconde, a no dudarlo, 

una virtualidaJ poetica escogida y un profundo venero 

de sensibilidad, el cual revela , en sentir de Taine, que 

el fondo primitivo. el fondo germanico de aquella raza, 

modificada luego por la presi6n de la conquista y por 

el babito de la actividad comercial, fue una extraordi

naria exaltaci611 del sentirniento. El espfritu ameri· 

cano 110 ha recibido en her encia ese i11sti11to poetico 

ancestral, que brota, como surgente limpida, de! seno 

de la roca britnnica, cuando es el Moises de un arte 

delicado quien la toca. El pueblo inglcs tiene , en la 

instit11ci611 de su aristocracia,-por anacr611ica e injns

ta que clla sea bajo el aspecto de! derecho poHtico,

un alto e inexpuguable baluarte que oponer al mer

cantilismo ambiente y a la prosa invasora; tan alto e 
inexpugnable baluarte que es el mismo Taine quien 

asegnra que desde los tiempos de las ciudadcs griegas, 

no presentaba la historia ejemplo de una co11dici611 de 

vida mas propia para formar y enalttcer el sentimien

to de la nobleza humana . En el ambiente de la demo

cracia de America, el espiritu de vulgaridad 110 halla 

ante si relieves inaccesibles para ,;u fuer1.a 'de ascen 

si6n, y se extiende y propaga como sobre la llancza de 
una pampa infinita. 

S<::usibilidad, inteligencia, costumbres ,- todo esta 
caracterizado, en el enorme pueblo, por uua radical 

ineptitud de selecci6n , que mautiene, junto al orden 

mecauico de su actividad material y de su ,•ida politica, 

1111 profuudo desordeu en todo lo que pertenece al do-
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miuio de las facultades ideales.-Faciles sen de seguir 

las manifestaciones de esa ineptitud , partiendo de las 

mas exteriores y aparentes. para llegar despues a otras 

mas esenciales y mas 111timas.-Pr6digo de sus rique 
zas-porque en su codicia no entra. seg(111 acertada

mente se ha dicho, ninguna parte de HarpagQn. - el 

norteamericano ha logrado adquirir con ellas, plena· 
mente, la satisfacci6n y la \"aniclad de la magnificencia 

suutuaria; pero no ha logrado adquirir la nota escogi
da del buen gusto. El arte verdadero solo ha podido 

existir , en tal ambiente, a titulo de rehel i6u indivi

dual. Emerson. Poe. son alli como los eje111plares de 

una fauna expulsada de su verdadero medio por el 

rigor de 1111a catastrofe geo16gica.-Habla Bourget, en 

Ou/re mer, del acent<> concentrado y solemne con que 

la palabra arle vibra en los labios de los norteamerica

uos que ha halagado el favor de la fortuna; de esos re

cios y acrisolados heroes del selj-lldp, que aspiran a 
coronar. con la asimilaci6n de todm; los refinamientos 

humanos , la obra de su encumbramiento reiiido. Pero 

nunca !es ha sido dado concebir esa divina actividad 

que nombran con eufasis. sino como un uue\"O moti\"O 

de satisfacerse su inquietucl iuvasora y conlO u11 trofeo 

de su vanidad. La ignoran, en lo que ella tiene de 

desinteresado y de escogido; la ig11ora11, a despecho de 

la munificencia con que la fortuna individual suele em

plearse eu estimular la formaci611 de un delicado sen

tido de be!leza; a despecho de la esplendidez de los mu

seos y las exposiciones con quese ufanan snsciudades; 

a despeeho de las montaiias de marmol y de bronce 

que han esculpido para las e~tatuas de sus plazas pu· 

blicas. Y si cou su nombre hubiera de caracterizarse 

alguna ,·ez un gusto de arte, cl 110 podria ~r otro que 
el que ell\·uelve la 11egaci611 dt:l artc mismo: la brutali

dad dd efecto rebuscado, el clescouoeimieuto de todo 

tono suave y de toda mauera exquisita, el culto de 1111a 
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fah;a graude:ca, el smsacumismo que excluye la noble 

serenidad incouciliable con el apresuramieuto de una 

vida febril. 

La idealidad de lo hermoso no apasiona al descen• 

diente de los austeros puritanos. Tampoco le apasio• 

na la idealidad de lo verdadero. Menosprecia.todo ejer

cicio del pensamiento que prescinda de una inmediata 

finalidad, por vano e infecundo. No le lleva a la cien

cia un desinteresado anhelo de verdad , ni se ha mani

festado ningun caso capaz de amarla por si misma. La 

investigaci6n no es para el sino el antecedente de la 

aplicaci6u utilitaria. - Sus gloriosos empeiios por di· 

fundir los beueficios de la educaci6n µopular, estan 

inspirados en el noble prop6sito de comunicar los ele• 

mentos fundamentales de! saber al mayor uumero; 

pero no nos revelau que, al mismo tiempo que de ese 

acrecentamieuto extensivo de la educaci6n, se preocu

pe de selecciouarla y elevarla, para auxtliar el esfuerzo 

de las superioridades que ambicionen erguirse sobre la 

general mediocridad. Asi el resultado de su porfiada 

guerra a la ignorancia, ha sido la sirui-cultura uui ver

sa! y una profuuda languidez de la alta cultura. - En 

igual proµorci6n que la ignorancia radical, dismiuuyen 

en el ambieute de esa gigantesca democracia, la supe
rior sabiduria y el genio. He aquf por que la historia 
de su actividad pensadora es una progresi6n decrecien
te de brillo y de originalidad. Mientras ·en el pedodo 

de la iudependencia y la organizaci6n surgen para 
reprcsentar, lo mismo el pensamiento que la· ,:oluntad 
de aquel pueblo, muchos uombres ilustres, medio si· 

glo mas tarde Tocqueville pnede observar, respecto a 
ellos, que los dilJScs sc van. Cuaudo escribi6 Tocque

ville su obra maestra, auu irradiaba, sin embargo, des· 

de Boston, la ciudadela /mritalla, la ciudad de las doc

tas tradiciones, una gloriosa pleyade que tieue en la 

historia intelectual de este siglo la magnitud d1e la uni-
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versalidad. -<Quienes han recogido despues la heren
cia de Channing, de Emerson, de Poe?-La nivelaci6u 
mesocratica, apresurando su obra desoladora, tiende a 
desvanecer el poco caracter que quedaba a aquella pre

caria intelectualidad . -Las alas de sus Ii bros ha tiem
po que no llegau a la altura en que serla univ~rsa l
mente posible divisarlos . Y hoy, la mas genuina re
presentaci6n de! gust_o uorteamericauo, en puuto a 

letras, esta en los lienzos grises de uu diarismo que no 
hace pensar en el que un dia suministr6 los materiales 

de El Federalista! 

Con relaci6n a los sentimientos morales, el irupulso 
mecanico de! utilitaris1110 ha eucontrado el resorte mo

derador de una fuerte tradici6n religiosa. Pero no 
por eso debe creerse que ha cedido la direcci6u de la 
conducta a un verdadero principio de desiuteres. - La 

rcligiosidad de los americanos, como derivaci6u extre 
mada de la inglcsa, no es mas que una fuerza auxilia 
toria de la legislaci6n penal. que evacuarla su puesto 
el dia que fuere posible dar a la moral utilitaria la au 

toridad religiosa que ambicionaba darle Stuart Mill.
La mas clevada cuspide de su moral es la moral de 

Frauklin:-Una filosofia de la conducta, que halla su 
termiHo en lo mediocre de la honestidad, en la utilidad 
de la prudencia; de cuyo seno no surgiran jamas ui la 

santidad, ni el heroismo; y que, s6lo apta para prestar 
a la concieucia. en los caminos normales de la vida, el 
apoyo de! bast6n de manzano con que marchaba habi
tualmente su propagador, 110 es mas que un leiio fragil 
cnando se trata de subir las altas pendientes,-Tal es 

la suprema cumbre; pero cs en los valles donde hay 
que buscar la realidad. Aun cnaudo el criterio moral 
no hubiera de descend er mas abajo de! utilitarismo 
probo y mesurado de Franklin, el termino fonr.oso
que ya seiial6 la ~agar. observaci611 de Tocqueville-de 
una sociedad educada e11 semejante limitaci6n de! de-
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ber, seria, uo por cierto uua de esas decade11cias sober• 

bias y magnificas que dan la medida de la satanica her

mosura de! ma! eu la disoluci6n de los imperios; pero 

si una suerte de materialismo palido y mediocre, y en 

ultimo resultado.el sueiio de una enervaci6n sin brillo, 

por la silenciosa descomposici6n de todos los resortes 

<le la vida moral.-AlH donde el precepto tiende a po• 

ner las altas manifestaciones de la abnegaci6n y la \"ir

tud fuera de! dominio de lo obligatorio, la realidad ha

ra retroceder indefinidame11te el Hmite de la obliga

ci6n. -Pero la escuela de la prosperidad material. que 

sera siempre ruda prueba para la austeridad de las 

republicas, ha lle,·ado mas lejos la llaneza de la con

cepci6n de la conducta racional que hoy gana los esp(. 

ritus. Al c6digo de Pranklin han sucedido otros de 

mas francas tendeucias como expresi611 de la sabidurfa 

11acional. Y no hace auu cinco ai'ios el voto publico 

consagraba en todas las ciudades norteamericauas, con 

las mas inequivocas manifestaciones de la popularidad 

y de la critica, la nueva ley moral en que, desde la pu• 

ritana Boston, anunciaba solemnemente el autor de 

cierto docto libro que se intitulaba Pus!1i11g to the 

front [, .) que el exito debia ser coi1siderado la fiuali

dad suprema de la vida. La revelaci6n tuvo eco aun 

en d seno de las comuniones cristianas, y se cit6 una 

vez, a prop6sito de! libro afortunado , la lmitacifm de 
Kempis, como termino de comparaci6n! 

La vida publica no se sustrae, por cierto, , a las con

secuencias de! crecimiento de! mismo germen de de

sorgauizaci6u que lleva aquella sociedad en sus entra

nas. Cualquier mediano observador de sus costumbres 

poHticas os hablara de c6mo la obsesi6n de! interes 

utilitario tiende progresiYamente a enervar y empefie

cer en los corazones el sentimiento del derecho. El ,·a-

(1) Por M. Ori$$0n Swett Marden. Boston 1895. 
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!or dvico. la \'irtud vieja de lo~ Hamilton. es una hoja 

de acero que se oxida, cacfa d!a mas, olvidada, entre 

las telaraiias de las tradiciones. La venalidad, que em

p\eza desde el voto publico, se propaga a todos los re

sortes instituciouales. El gobierno de la mediocridad 

vuelve vana la emulaci6n que realza los carac~eres y 

las inteligencia s y que los entona con la perspectiva de 

la efectividad de su dominio. La democracia. a la que 

no han sabido dar el regulador de una alta y educado
ra noci6n de las superioridades humanas. tendi6 siem

pre entre ellos a esa brutalidad abominable <lei numero 

que menoscaba los mejores heneficios morales de la 

libertad y auula en la opini6n el respeto de la dignidad 

ajeua. Hoy. ademas. una formidable fuerza se levan

ta a contrastar de la peor manera posible el absolutis

mo de! numero. La influencia politica de una pluto 

cracia repre~entada por los todo-poderosos aliados de 

los trusts. monopolizadores de la producci6n y duefios 

de la vida ec6nomica, es, sin duda, uno de los rasgos 
mas merecedores de interes en la actual fisonomfa <lei 

gran pueblo. La formaci6n de esta plutocracia ha he

cho que se recuerde. con muy probable oportunidad, el 

advenimiento de la clase enriquecida y soberbia que, 

en los ultimos tiempos de la republica romaua, es uno 

de los antecedeutes visibles de la ruina de la libertad y 

de la tirania de los Cesares. Y el exclusivo cuidado 

del engrandecimiento material-nmnen de aquella civi

lizaci611-in1pone asi la 16gica de sus resultados en la 
vida polftica, como en todas las 6rcleues de la actividad, 

dando cl rango primero al struggler-for-life osado y 

astuto. co1werticlo por la brutal eficacia de su esfuerzo 

en la suprema personificaci6n de la energia nacioual.

en el postulante a su representaci6n emersoniana,-en 

el personaje reinante cle Taine! 

Al impulso que precipita aceleraclamente la vida del 

espiritu en el sentido <le la desorieutaci6n ideal y el 
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egoismo utilitario, corresponde, Hsicame11te, ese otro 

impnlso, que en la expansi6n del asombroso cr~cimien
to de aquel pueblo, lleva sus multitudes y sus iniciati

vas en direcci6n a la inmensa sona occidental que, en 

tiempos de la independencia, era el misterio, velado 

por las selvas del Mississipi. En efecto; es en ese irn

provisado Oeste, que crece formidable frente a Jos vie

jos estados del Atlantico, y reclama para un cercano 

porvenir la hegemoufa, donde e5ta la ma~ fiel represen

taci6n de la vida 11ortea111ericana en el actual iustante 

de su evoluci6u. Es alli donde lo~ definiti\·os resulta

dos, los 16gicos y uaturales frutos, del esp(ritu que ha 

guiado a la poderosa democracia desde sus origenes, 

se muestran de relieve a la mirada del observador y le 
proporcionan un punto de partida para imaginarse la 

faz del iumediato futuro <lei gran pueblo. Al virginia

no y al yaukee ha sucedido, como tipo representativo, 

ese dominador de las ayer desiertas Praderas, refirien

dose al cual decia Michel Chevalier, hace mcdio siglo, 

que ''los ultimos serf an un dia los primeros.'' El utili

tarismo, vado de todo contenido ideal, la vaguedad 

cosmopolita, y la nivelaci6n de la democracia bastarda, 

alcanzaran, con el, su (1ltimo triunfo. 'l'odo elemento 

noble de aquella civilizaci6n: todo lo que la ,·incula a 
generosos recuerdos y fundamenta su dignirlad hist6-
rica, - el legado de los tripulautes del Flur de llfayu, la 

memoria de los patricios de Virginia r de lo~caballeros 

de la Nueva Inglaterra, el espiritu de los ciudadauos y 

los legisladores de la ema11cipaci611,-quedara1; dentro 

de Jos viejos Estados donde Boston y Filadelfia man
tienen aun, segun expresivamente se ha dicho, "el 
palladium de la tradici6n washingtoniana." Chicago 

se alza a reinar. Y su confianza en la superioridad 

que lleva sobre el litoral iniciador del Atlantico, se fun
da en que le considera demasiado reaccionario, dema
siado europeo, demasiado tradicioualista. La historia 
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no da t!tulos cuando el procedimiento de elecci6n es la 
subasta de la purpura ! 

A medida que el utilitarismo genial de aquella civili

zaci6n asume as1 caracteres mas defiuiclos, mas fraucos, 

mas estrechos, aumentan, con la embriaguez de la 

prosperidad material , las impaciencias de sus hijos por 

propagarla y atribuirle la predestinaci6o de un magis· 

terio Romano.-Hoy, ellos aspiran maoifiestamente al 

primado de la cultura universal, a la direcci6n de las 

ideas, y se consideran a si mismos los forjadores de un 

tipo de civilizaci6n que prevalecera. Aquel discurso 

semi·ir6nico que Laboulaye pone en boca de uu esco• 

Jar de su Parfs americani:r.ado para significar la pre • 

ponderancia qne concedieron siempre en el prop6sito 

educativo a cuanto favorer.ca el orgullo del seutimien• 

to oacional, tendrfa toda la ser/edacl de la creencia mas 
siucera en labios de cualquier americauo viril de nues

tros dfas. En el fondo de su declarado esp!ritu de ri• 

validad hacia Europa, hay un menosprecio que es in· 

genuo, y bay la profunda co11vicci611 de que ellos estan 

destinados a oscurecer, en breve plazo, su superioridad 

espiritual y su gloria, cumpliendose, una vez mas, en 

las evoluciones de la civilizaci611 h11ma11a, la dura ley 

de los misterios antiguos en que el iniciado daba muer· 

teal iniciador. Jnutil serfa tender a convencerles de 

que, aunque la contribuci611 que han llevado a lo!\ pro
gresos de la libertad y de la utilidad haya sido, indu

dablemente, cnantiosa, y aunque debiera atribu{rsele 
en justicia la significaci611 de una obra universal, de 
una obra !utmana , ella es insuficientc para !racer trans• 

mudarse, en diretti611 al nuevo Capitolio, el eje del 
mundo. Inutil seria tender a convencerles de que la 
obra realizada por la perseverante genialidad del 

arya europeo, desde que , hace tres mil aiios, las orillas 

de! Mediterraneo , civilizador y glorioso. se ciiieron 
jubilosamente la guirnaldn de las ciudades heleuicas ; 
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la obra que auu coutiuua realizaudose y de cuyas tra
diciones y enseiianzas vivimos, es una suma con la 

cual no puede formar ecuaci6n la f6nnula Washingtun 
mas Edisun. Ellos aspirarfan a revisar el Genesis pa

ra ocupar esa primera pagiua!-Pero ademas dela relati

va insuficiencia de la parte que !es es dado reivindicar en 

la educaci6n de la humanidad, su caracter mismo les 

niega la posibilidad de la hegemonfa .-Naturaleza no 

!es ha concedido el genio de la propaganda ni de la 

vocaci611 apost6lica. Carecen de ese d6n superior de 

amabilidad-en alto sentido, - de ese extraordinario 

poder de simpatfa , con que las razas que ban sido 

dotadas de un co1netido providencial de educaci6n, 

saben hacer de su cultura algo parecido a la belleza 
de la Helena clasica, en la que todos crefa11 reconocer 

un rasgo propio.-Aquella ci\'ilizaci6u puede abundar. 

6 abunda iududablemente, en sujestiones yen ejemplos 

fecundos; ella puede inspirar admiraci6n, asombro, 

respeto; pero es dificil que cuando el extranjerodivisa 

de alta mar su gigat)lesco s1mbolo: la Libertad de 
Bartholdi, que yergue triunfal111ente ,m antorcha sobre 

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

emoci6n profunda y religiosa con que el viajero auti

guo debfa ver surgir. en las noches diafanas del 
Atica, el toque luminoso que la lanza de oro de la Ate
uea de! Acr6polis. dejaba uotar a la distaucia en la 
pureza del ambiente sereno. 

Y advertid que cuaudo, en nombre de los ,derechos 
de! esp1ritu, uiego al utilitarismo norteamericano ese 

caracter tipico con que quiere imponersenos como su
ma y modelo de civilizaci6n, no es mi prop6sito afir

mar que la obra realizada por el haya de ser entcra
meute perdida con relaci6n a los que podrfamos Barnar 

los i11tereses de/ alma.-Si11 el brazo que nivela r cons
truye, 110 tendrfa paz el que sirve de apoyo a la noble 
frente que pienza. Sin la conquista de cierto bienes -
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tar material es imposible en las sociedades hmuanas, 

el reino de! esrfritu. As! lo reconoce el mismo aristo
cratico idealismo de Renan, cuando realza, de! punto 

de vista de los intere::ses morales de la especie y de su 

selecci6n espiritual en lo futuro, la significaci6n de la 

obra utilitaria de este siglo. "Elevarse sobre -la nece

sidad - agrega el maestro-es redimirse. "-En lo re

moto del pasado , los efectos de la prosaica e interesada 

propiedad del mercader que por primera vez pone en 

relaci6n a un pueblo con otros, tienen till incalculable 

alcance idealizador; puesto qut contribuyen eficazmen

te a multiplicar los instrnmentos de la inteligencia, a 

pulir y suavizar las costumbres. y a hacer posibles, 

quiza, los efectos de una moral mas avanzada.-La 
misma £uerza positiva aparece propiciando las mayores 

idealidades de la civilizaci6n. lil oro acumulado por 
el mercantilismo de las repubiicas italianas "pag6 -

segun Saint Victor-los gastos <lei renacimiento." Las 

naves qne volvfan de los palses de "las mil y tma 110-

ches,'' colmadas de especias y marfil, hicierou posible 

que Lorenzo de Medicis renovara en las lonjas de los 

mercaderes florentinos, los convites plat6nicos.-La 

historia muestra en definitiva una i11clucci611 redproca 

entre los progresos de la actividad utilitaria y la ideal. 

Y as{ como la utilidad suele con\'ertirse en fuerte es
cudo para las idealidades , ellas provocan con frecuen
cia [a condici6n de no proponerselo directamente] los 

resultados de lo (1til. Observa Bagehot , por ejemplo, c6-
mo los inmensos beneficios positivos de la na\'egaci6u no 
existirlan acaso para la humanidad, si en las·edades pri

mith·as no hnbiera habido sofiadores y ociosos- segura
mente, ma! co111pre11didos de sns contemporaneos!-a 
quienes interesa,;e la contemplaci6n de lo que pasaba 

en las esferas del cielo. - Esta ley de armonfa nos en

sefia a respetar al bra1.o que labra el duro terruiio de 

la prosa. La obra del positivistno norteamericano ser-
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virii a la causa de Ariel, en (1ltimo tennino. Lo que 

aquel pueblo de ciclopes ha conquistado directamente 

para el bieuestar material, con su sentido de fo util y 

su admirable aptitud de la invenci6u meciinica, lo con

vertiran otros pueblos, 6 el mismo en lo futuro, en efi
caces elementos de selecci6u. Asf, la mas preciosa y 

fuudameutal de las adquisicioues de! espfritu,-el alfa 

beto, que da alas de imnorialidad ii la palabra, -nace en 
el seno de las factorias cananeas y es el hallazgo de 

una civilizaci6n mercantil, que, al utilizarlo con fines 
exclusivameute mercenarios, ignoraba que el genio de 

razas superiores lo transfiguraria convirticndole en el 

medio de propagar su miis pura y lumiuosa eseucia. 
La relaci6n entre los bienes positi\'OS y los bienes inte

lectuales y morales es, pues, segun la adecuada com• 
paraci6n de Fouillce , un uuc\·o aspecto de la cuesti6n 

de la equivalencia de las fuerzas que, asf como permite 

transformar el movimiento en cal6rico , pcnnite tam 

bieu obtener, de las veutajas materiales, elementos de 
superioridacl espiritual. 

Pero la vida norteamericana no nos ofrece auu un 

nuevo ejemplo de esa relaci6n incluclable, ni nos lo 

anuncia como gloria de una posteridad que se vislum

bre.-Nuestra confiauza y_ nuestros votos cleben incli 
nan;e a que, eu un porvenir mas iuaccesible ii la infe 

reucia, este reirervado a aquella civilizaci6n 1111 destino 

superior. - Por masque , bajo el acicate de :;u activi
clad ,·idsima, el breve ticmpo que la sep~ra de su 

aurora haya sido bastante para satisfacer el gasto de 

vida requericlo por una evoluci6n i11me11sa, su pasado 
y su actualidad no pueden !;Cr sino 1111 introito con re• 

laci611 a lo futuro.-Todo deurnestra que ella est.1 aun 
muy lejana de su f6nnula definitirn. La energfa asi

miladora que le ha permitido conserrnr cierta unifor

midacl y cierto temple genial, 11 despecho de las euor
mes invasiones de elcmentos ctnicos opuestos a los que 
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hasta hoy han dado el tono a sn caracter, tendra que 
renir hatalla-; cada dia mas diffciles, y en el utilitaris

mo proscriptor de toda idcalidad no encontrara una 

aspiraci6n suficientemente poderosa para mantener la 
atracci6u <lei sentimiento solirlario. Uu peusador ilns

tre , que comparaha al esclavo de las sociedades anti 
guas con nna particula no digerida por el organismo 

social, podria quiza tencr 1111a comparaci6n semejante 
para caracterizar la situaci6n de ese fuerte colono de 

procedencia germanica qne, establecido en los Esta 

dos de! centro y del Far - \Vest, conserva intact.,, en 
su naturaleza , en su sociabilidad, en sus costumbres, 

la imprcsi611 del genio aleman, que, en muchas de sus 
condiciones caracterfsticas mas profundas y energicas, 

debe ser cousidcrado una vercladera antitesis de! genio 
americano. - Por otra pa rte, una ci\·ilir.aci6n que este 

clestinada a vivir y a dilatarse en cl mundo; una civi

lizaci6n que no haya perdido, momificandose, a la ma
nern de los imperios asiaticos, la aptitud de la ,·ariabi

lidad, no puedc prolongar indefinidamcnte la direcci6n 
de sus energf:is y de sus ideas en un {111ico r exclusi 

vo i;entido. ~spen.,mos q11e el espfritn de aquel titaui

co organismo social, que ha :;ido h:1st:1 hoy vohmtad y 

utifidad solamente, sea t:imbicn alg{,11 ,Ha i11teligencia, 

sentimiento, idcalidad. Espercmos que de la c11orme 
fragua. surgira, e11 ultimo resultado, cl cj<.'ll1plar hu

mauo, g<:neroso, armonico, sclccto, q11e Spe11cer, en 
1111 ya citado di,scnrso, creia po,ler augurar como ter

mi110 de! costo:;o proccso de ref1111dici611. Pero no le 
husquemos, ui en la reali<lad pres.:nte de actuel pueblo, 
ni en la perspccti,·a de sus evoluciones inmt.>diatas; y 

re111111ciemos a ,·er el tipo de uua ci,·ilizaci6n ejcmplar 
donde solo existe un boct,tO tosco y enorme , que aun 

pasara 11e<.'esariame11tc por muchas rectificaciones su• 
cesivas, antes de adquirir la sereua y firmc aclitud con 

<111e los pueblos que han aka11zado un perfecto dese11-
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volvimiento de su genio presiden al glorioso corona 

miento de su obra, como eu el meiio de/ condor que 

Leconte de Lisle ha descrito cou su soberbia miljestad, 

tenninando en olimpico sosiego, la ascenci6n poderosa, 

m.is arriba de las cumbres de la Cordillera! 

Ante la posteridad, ante la historia, todo gran pue
blo debe aparecer co1110 una vcgetaci6n cuyo desenvol· 

vimiento ha tendido armoniosamente a producir un 

fruto en el que su savia acrisolada ofrece al porvenir la 

idealidad de su fragancia y la fecundidad de su simien

te.-Sin este resultado duradero , lm111auo, levantaclo 
sobre la finaliclad transitoria de lo 1Uit, el poder y la 

graudeza de los imperios no son 1116.s que una noche de 

sueiio en la existencia de la humanidad: porque, como 
las visiones personales de) sueiio , no merecen contarse 

en el encadenamiento de los hechos que forman la tra
ma activa de la vida. 

Gran civilizacion. gran pueblo , -en la acepci6n qne 

tiene valor para la historia,-son aquellos que, al de

saparecer materialmente en el tiempo, dejan vibrante 

para siempre la 111elodfa surgida de su espiritu y ha 

cen pcrsistir en la postericlad su legado imperecedero

segun dijo Carlyle de! alma de ,;us "heroe,;:"-como 

una 1meva y diviua porci6u efc la suma de las cosas. Tai, 

en el poe111a de Goethe, cuando la Elena evocada clel 

rcino de la noche vuelve a descender al Oreo sombrfo, 

deja a Fausto su tunica y su vclo. E~tas vestidura,; no 

son la misma deidacl; pero participan, habicn<jolas lle

vado ella consigo, de su alteza divina, y tienen la vir 

tud de elevar a qnien las posee por encima de las cosas 

vulgares. 

Una sociedad definitirnmente organizacla 4uc limite 

su idea de la civilizaci6n a acnmular abnndantes ele -

1uentos de prosperidad, y su idea de la justicia a clis

tribuirlos equitativamente entre los asociados, no hara 

de las ciudades donde ha bite nacla que sea distinto, por 
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esencia, del hormiguero 6 la colmcua. No son ba5tan• 

tes, ciudades populosas. opulentas, magnificas, para 

probar la constancia y la intensidad de una civilizaci6n. 

La gran ciudad es, sin duda. un organismo necesario 

de la alta cultura. Es el ambiente natural de las mas 

altas manifestaciones del espiritu. No sin raz6n ha di

cho Quinet que "el alma que acudc a beber fuerzas y 
energfas en la fntima comu11icaci611 con el linaje hu· 

mano, esa alma que constituye al grande hombre, no 

puede formarse y dilatarse en medio de los pequeiios 

partidos de una ciudad pequeiia."-Pero asi la gran· 

deza cuantitati\·a de la pohlaci6n como la grandeza ma• 

terial de sus instrumentos, de sus armas, de sus habita· 

ciones, son s6lo medios de! genio civilizaclor, y en nin

gun caso resultados en los que el puecla detenerse.

De las piedras que compusieron a Cartago, no dura 

uua particula transfigurada en espfritu y en luz . La 

inmeusidad de Babilonia y de Ninh·e no representa en 

la memoria de la humanidad el hucco de una mano si 
se la com para con el espacio ')ue ni desde la Acr6polis 

al Pireo. - Hay una perspectiva ideal en la que la ciu

dad no aparece grande s6lo porque prometa ocupar el 

area inmensa que habia eclificada en torno 6. la torre 

de Nemrod; ui aparece fucrte s6lo porque sea capaz de 
levantar de nuevo ante si los muros babil6nicos sobre 
los que era posible hacer pasar seis carros de frente; ni 

aparccc hermosa s61o porquc. como Babilouia, luzca en 

los paramentos de sus palacios losas de alabastro y se 

enguirnalcle con los jardines de Semiramis. 

Grande es en esa perspectiva la ciudad, · cuando los 
arrabalcs de su espiritu alcanzan mas alla de las cum 

bres y los mares , y cuando, prommciado su nombre, 

ha de ih1111i11arse para la posteridacl toda una jornada 

de la historia humana, toclo 1111 hori,wnte de! tiempo. 
La ciudacl es fuerte y hermosa cuando ~us dias sou al
go mas que la invariable repetici6n de un mismo eco, 
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reflejandose indefinidamente de uno en otro circulo de 
uua eterna espiral; cuaudo hay algo en ella que flota 

por eucima de la muchedumbre; cuando eutre las tu
ces que se encienden duraute sus uoches esta la lam
para que acompaiia la soleda<l de la vigilia inquietada 

por el peusamieuto y eu la que se iucuba la idea que 
ha de surgir al sol de! otro dia couvertida eu el grito 
que congrega y la fuerza qne conduce las almas. 

Eutouces s6lo, la extension y la grandeza material 
de la ciudad puedeu dar la meclida para cakular la in
tensidad de su civilizaci6u. Ciudades regias, soberbias 
aglomeracioues de casas, son para el pensamiento 1111 

cauce mas iuadecnado que la absoluta soleclad del de
sierto, cuaudo el pensamleuto no es el sefior que las 

domina. Leyeodo el Maud de 1'eunysou, halle una 
pagina que podria ser el simbolo de este tormento de! 
espiritn a!H donde la sociedad humana es para el un 

geuero de soledad. - Preso de angustioso deli rio, el be
roe de! poema se suefia muerto y sepultado, a pocos 
pies dentro de tierra, bajo el pavi1ue11tv de una calle de 

Londres. A pesar de la muerte, sn conciencia perma
nece adherida a los fr1os despojos de su cuerpo. El 

clamor confuso de la calle, propagandose en sorda vi

braci6n hasta la estrecha cavidad de la tumba, impide 
en ella todo suefio de paz. El peso de la multitud in
diferente gravita a toda hora sobre la triste prisi6u de 

aquel espiritu, y los cascos de los caballos que pasau 
parecen empeii.arse en es_tampar sobre el un s_ello de 
oprobio. Los d(as se sucedeu con Jentitud inexorable. La 

aspiracion de Maud consistirfa en hnndirse mas dentro, 
mucho mas deul.ro de la tierra. El ruido iniuteligeute 

del tumulto s61o sirve para manteuer en su conciencia 
desvelada el peusamiento de su cautividad. 

Existen ya, eu nuestra America latina, ciudades 
cuya grandeza material y cuya suma de civilizaci6n 
aparente, las acercan con acelerado paso a participar 
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de! primer rango en el m1111c\o. Es necesario tcmer 
que el pcnsarniento :.crcno que ,-e aproximc a golvcar 

,;obre las exterioridades fastnosas, corno sobre 1111 ce
rrado vaso de bronce, sienta cl ruido <lesconsolador <lei 

vacio. Necesario cs terner. por ejemplo, que ciudades 
cuyo nombre fue L111 gloriooo s{mbolo en America; que. 
tuvieron a Moreno, a Rivadavia, a Sarmiento; que Ue

varon la iniciati,·a de una inmortal Revoluci611; ciuda
des que hicieron dilatarse por toda la extensi6n de 1111 

continente, como en el armonioso desenvolvimiento de 

las oudas coucentricas que lernnta el golpe de la pie
dra sobre el agua dormida, In gloria de s11s heroes r la 
patabra de sus trib11110s.-p11cdan terminar en Sid6n, 

en Tiro, en Cartago. 

A vuestra gencrad6n toca impedirlo; a la j11ventud 

que se levnnta, sangre y m(1sculo y nervio del porve
nir. Quiero co1~siderarla per:;onificada en ,·osotros. Os 

hablo ahora figurandome qne sois los destinados a 
guiar a los demas en los com bates por la causa del es
pfritu. La persevcraucia de ,·uestro esfuer✓.o debe 
identificar:,c en Yucstra intimidacl con la certeza clel 

triunfo. No desmay<:is en predicar el Evangclio de la 

delicade7,a a los escitao;, el E,·angelio de la inteligeucia 
a Jos beocios, el Ernngelio del clesinteres a los fenicios. 

Basta que el pcnsamiento insista en ser,-en demos
trar que eidste. con la demostraci6n que daba Di6gc· 
nes del 111ovimiento,- para que su clilaci6n sea ineluc

table y para que su lriunfo sea seguro. 

El pcn~amiento se conquistara, palmo a palmo, por 
su propia espontancidRcl, todo el espacio de que necesita 
para afirmar y consolidar su reino, entre las demas 

mauifestaciones de la ,·ida. - EI, en la organi:mci611 in
dividual, levanta y engranclccc. con su actividacl conti
nuada, la b6,·eda clcl craneo que le contiene. Las razas 
peusadoras reYelan. en la capacidad crecientc de sus 

craueos, csc empuje del obrcro interior. - El, en la or-
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ganizaci6n social, sabra tambicu engrandecer la capa

cidad de su escenario, sin necesidad de que para ello 
intervenga ninguna fuerza ajena a el mismo, ;_Pero 

tal persuaci611 que clebe defenderos de un desaliento 
cuya unica utilidad cousistiria en eliminar a los me

diocres ya los pequefios, de la Jucha, debe preservaros 

tarubien de las irupaciencias que exigcn vanamente del 
tiempo la alteraci611 de sn ritmo imperioso. 

1'odo el que se consagre a propagar y defender, en 

la America contemporanea, 1111 ideal desinteresado del 
csplritu, - arte, ciencia, moral, sinceridad religiosa, po

Htica de idcas,-debe educar su voluntad en el culto 

perseverante del porveuir. El pasado perteneci6 todo 

cntero al brazo qu-, combate; el presente pertenece, 
casi por completo tambien, al tosco !Jrazo que uivela y 

construye; el porvenir-un porveuir tanto mas cercano 

cuanto mas euergicos seau la voluntad y el pensamien
to de los que le ansfan - ofrecera, para el desenvolvi

miento de superiores facultades del ahna, la estabilidad, 
el esceuario y el ambiente. 

c:No la vereis vosotros, la America que uosotros so

fiamos; hospitalaria para las cosas dcl esplritu, y no 

tau s6lo para las muchedumbres que se amparen a ella; 
peusadora sin meuoscabo de su aptitud para la acci6n; 

serena y finne a pesar de sus entusiasmos generosos; 
resplandeciente con el e11ca11to cle una scriedad tempra
na y suave, como la que realza la cxpresi6n de uu ros
tro infantil cuando en el iae revela, al traves de la gra

cia intacta que fulgura, el pensamiento iuquteto que 
despierta? ... - Peusad en ella a lo menos; el honor 
de vuestra historia futura depeude de que tengaiscons
tantemeute ante los ojos de! alma la \'isi611 de esa 

America regenerada, cerniendose de lo alto sobre las 
realidades de! presente, como en la nave g6tica el ,·asto 

roset6n que arde en luz sobre lo austero de los muros 
sombrfos.-No sereis sus fundadores, quiza; sereis los 
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precursores quc iumediatamenle la precedan. En Ins 

sancioucs glorificadoras de! futuro hay tambieu pahnas 

para et recuerdo de los precursores. Edgar Quiuet, 

que tan profundamente ha pcnetrado en las armonias 

de la historin y In naturaleza, observa que para prepa
rar el adveuimiento de un uuevo tipo hmuauo; de uua 

nuevn unidad social; de uu:t personificaci6n nueva de 

la civilizaci6u, suele prE'cederlcs de lejos un grupo dis

perso y prematuro, cuyo papel es analogo en ta vida 
de las sociedades al de las espedes projtticas de que a 
prop6sito de la evoluci611 biol6gica habla Heer. ' El 

tipo nuevo erupieza por sigui6.car, apenas, difereucias 
individuate s y aistadas, los individualismos se organi

zan mas tarde en "variedad"; y por (tltimo, la varie

dnd encuentra para propagarse 1111 meclio que la favo• 
rece, y entouces elln asciende quiza al rango espedfico: 

entoures-digamoslo con las palabras de Quiuet-el 

gnepq se /uue muchedumhre, y reina. 

He ah{ porquc vuestra filosofia moral en el trabajo 

y el combate debe ser el revcrso de! carpe dfem hora

ciano; uua filosofia que nose adhicra a to presente si

no como al peldaiio donde afirmar el pie 6 como a la 

brecha por donde entrar en muros euemigos. No as

pirarcis, en lo inmediato, a ta consagraci6n de la Yic
toria definitiva, sino a procuraros mejores condicioues 
de Jucha. Vuestra energfa viril teudra con ello 1111 es
timulo mas poderoso; puesto que bay la virtualidad de 
tm intercs draruatico mayor, eu el desempeiio de ese 
papel, acti\·O eseucialmente, de reuovaci6n y de con
quista, propio para acrisolar las fuerzas de una genera
ci6n heroicameute dotada, que en la serena y oHmpica 

aptitud que suelen las e<lades de oro del espfritu im
poucr a los oficiautes solemnes de su gloria.-"No es 

la posesi6n de los bienes, - ha dicho profuudamente 

Taine, hablando de las alegrias dcl Reuacimiento;-no 
es la posesi611 de los bienes, sino su adquisici6u, lo que 
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da a los hombres el placer y el :sentimieuto de su 

fnerza". 

Acaso sea atrevida r ca11dorosa espernoza creer en 
uu aceleramienlo tan cont111uo y dithoso de la e\·olu

ci611, en una eficacia tal de vuestro esfuerzo, que baste 
el tiempo concedido a la duraci6n de uua generaci6n 
humaua para lleuar en America las condicioues de la 

vida iutelectual, desde la iucipieucia en que las teue
mos ahora, a la categoria de uu verdadero iutercs so

cial y a una cumbre que de veras domi11e. - Pero, clou
dc i10 cabe la transformaci6u total, cabe el progreso; y 
auu cuaudo snpierais quc las primkias <lei suelo pcno

sameute trabajaudo, no habrian de servirse en n1estra 
mesa jamas, ello serfa, si sois generosos, si sois fuer

tes, uu uuc\·o estimulo de la iutimidad de \'uestra cou
cieucia. La obra mcjor es la que se realiza sin las im

pacieucias del cxito inmediato; y el mas glorioso es
fuerzo es el que pone la esperauza mas alln de! hori

zoute visible; y la abueg_aci6n mas pura es la que se 
niega en lo presente, no ya la compcnsanci6u de! lauro 
y el honor ruidoso, siuo mm la volnpluosidad moral 

que sc solar.a en la contemplaci6u de la obra ~onsuma

da y el termiuo seguro. 

Hubo en la antigiiedad a_ltares para los · 'dioses 
ignorados". Consagrad uua parte de vuestra alma al 

pon·enir dcsconocido. A medida que las sociedades 
a,·anzan, d pensamiento del porvenir entra por mayor 
parte como 11110 de los factores de su evoluci6n ,Y uua 

de las inspiracioues de sus obras. Dcsde la imprevi
si6n obscura del salvajc, que s6lo divisa del futuro lo 
que falta para el tcrmiuar de ca<la pedodo de sol y no 

concibc c6mo los dias qu<! ,·endran puedeu ser gober• 
11aclos en parte desde el preseutc, hasta nuestra preo
cupaci6n soHcita y pre\·isora de la posteridad, media 

un espacio imnenso, qne acaso parer.ca brc\"C y mise
rable algun dia. S6lo somos capaccs de progreso en 
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cuanto lo somos de adaptar uuestros actos a condicio

nes cada vez mas clistantes de nosotros, en el espacio 

y en el tiempo. La seguriclacl de nuestra intervenci6n 

en una obra que haya de sobreviviroos, fructificando 

en los beneficios del futuro, realza nuestra dignidad 

humana, haciendouos triunfar de las limitaciones de 

nuestra naturaleza. Si, por desdicha, la humauidad 

hubiera de desesperar defiuitivamente de la imnortali

dad de la conciencia individual, el sentimiento mas re· 

ligioso con qne podda sustituirla serfa el que nace de 

pensar que , a(m despncs de disnelta nuestra alma en 

el seuo de las cosas, persistiria en la herencia que se 

trasmiteu las generaciones humanas lo mejor de lo que 

ella ha sentido y ha soiiado, su esencia mas {ntima y 

mas pnra, al modo como el rayo lum111ico de la estre

lla extinguida persiste en lo infinito y desciende a aca 

riciarnos con su melanc6lica luz. 

El porvenir es en la vida de las sociedades humanas 

el pensamiento idealizador por exceleocia. De la ve

neraci6n piadosa de! pasado, del culto de la tradici6n, 

por una parte, y por la otra clel atrevido impulso hacia 

lo venidero, se compone la noble fuerza que levantan 

do el espfritu colectivo sobre las limitacioues clel pre

sente, comunica a las agitaciones y los sentimieutos 
sociales un sentido ideal. Los hombres y los pueblos 
trabajan, en sentir de Fouillee, bajo la iuspiraci6u de 

las ideas, como los irracionales bajo la inspiraci6n de 
los instintos; y la sociedad que lucha y se esfuen~a. a 

veces sin saberlo, por imponer una idea a la realidad, 
imita, segun el mismo pensador , la obra iustinti\·a del 

pajaro que, al constrnir el nido bajo el imperio de una 
imagen interna que le obsede, obedece a la vez a tm 
recuerdo inconsciente clel pasado y a un presentimien

to misterioso de! porvenir. 

Eliminaudo la sugesti6n de! interes egofsta, de las 

almas, el pensamiento iuspirado en la preocupaci6n 
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por destiuos ulteriores a nuestra vida, todo lo purifica 
y serena, todo Jo e11noblece; y es 1111 alto houor de 

nuestro siglo el que la fuerza obligatoria de esa preo
cupaci6n por Jo futuro, el sentimiento de esa elevada 
imposici6n de la dignidad del ser racional, se hayan 

manifestado tan claramente en el, que aun en el seno 
de! mas absoluto pesimismo, aun en el seno de la 

amarga filosoffa que ha trafdo a la ci\'ilizaci6n occideu
tal, dentro del _loto de Orieute, el amor de la disolucion 

y la nada, la voz de Hartmann ha predicado, con la 
aparieucia de la l6gica, el austero deber de coutinuar 

la obra del perfeccionamieuto, de trabajar eu beneficio 
del porvenir, para que, acelerada la e,·oluci6n por el 
esfnerzo de los hombres, llegue ella con mas rapido 

impulso a SU tennino fi11al, que sera el termino de to

do dolor y toda vida. 

Pero 110, como Hartmann, en nombre de la muerte, 

sino en el de la vida misma y la esperanza , yo os pido 
una parte de ,·uestra alma para la obra de! futuro. 

Para pcdiroslo, he querido inspiranne en la imagen 
duke y serena de mi Ariel.-El bondadoso genio en 

quien Shakespeare acert6 a iufnudir, qniza con la di

viaa iuconsciencia frecuente en las adivinaciones ge-
11iales, tan alto simbolismo , manifiesta clarant:nte en 
la estatua su significaci6n ideal, admirablemente tra

ducida por el arte en Hneas y contornos. Ariel es la 
raz6n y el sentimieuto superior. Ariel es este sublime 
instinto de perfectibilidad , por cuya virtud se magnifi

ca y convierte en centro de las cosas, la arcilla• huma
na a la que vive vinculada su lu1.,-la miserable art:illa 
de que los genios de Arimanes hablaban a l\Ianfredo. 
Ariel es, para la Nnturalew. el excelso coronamiento 

de su obra, que hace terminarse el proceso de ascen
ci6u de las formas organizadns, con la llamarada del 

espiritu. Ariel triuufaute, significa idealidad y ordeu 
en la vida, noble inspiraci6n en el pensamiento, desin-

86 
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teres en moral, buen gusto eu arte, hero{s1110 en la 

acci6n, delicadeza en las costumbres.-EI es el heroe 
ep6uimo en la epopeya de la especie; el es el inmortal 

protagouista; _,desde que con su preseucia iuspir6 los . 
dehiles esfuerzos de racionalidad de! hombre prehist6-

rico cuando por primera vez dobl6 la frente oscura pa
ra labrar el pedernal 6 dibujar una grosera -imagen en· 
los huesos de reno; desde que cou sus alas aviv6 la 

hoguera sagrada que el arya primitivo, progenitor de 
los pueblos civilizadores, amigo de la luz, encendfa eu 
el misterio de las selvas del Ganges, para forjar con su 

fuego divino el centro de la majesta<l humana,-hasta 
que, dentro y~ de las razas superiores se cierue deslum
brante sobre las almas que han extralimitado las cimas 

uaturales de la humanidad; lo mismo sobre los heroes 
del pensamiento y el ensuefio que sobre los de la ac

ci6n y el sacrificio; lo mismo sobre Platou en el promo
torio de Sunimu, que sobre Sau Francisco de Asis en 

la soledacl de Monte Alberoia. - Su fuerza incontrasta-
• ble tieue por impulso todo el movimiento ascendente de 

la vida. Vencido una y mil ,·eces por la indomable re
beli6n de Caliban, proscripto por la barbarie ,·encedo

ra, asfixiado por el humo de las batallas, manchadas 

las alas trasparentes al rozar el «eterno estercolero de 

Job », Ariel resurge iumortalmente, Ariel recobra su ju
veutud y su hennosura, y acude agil, como al 1uanda
to de Pr6spero, al llamado de cuantos le aman e invo

can en la realidad. Su beuefico imperio alcanza, ave
ces, aun a losque le uiegau y le clesconocen. El diri
ge a menudo las fuerzas ciegas del mal y la barbarie 

para que concurran, como las otras, a la ·obra del bien. 
El cruzara la historia humana, eutonando, como en el 

dramadeShakespeare, sucauci6 11 melodiosa para animar 
a los qne traba jan y a los qne luchau, l~asta que el 

cumplimiento del plan iguorado a que obedece le per
mita-cual se liberta, en el drama, del serv icio de Pros-
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pero, -romper sus Jazos materiales y volver para siem

pre al centro de su lumbre divina. 

Aun masque para mi palabra, yo exijo de \'Oso

tros 1111 duke e indeleblc recuerdo para mi estatua de 

Ariel. Yo quiero que la imageu !eve y graciosa de es

te bronce se imprima desde ahora en la mas segura in

timicla<l de vuestro espiritu. - Recuerdo que una vez 

que observaba el monetario de un museo, provoc6 mi 

ate11ci611 en la leyeuda de una vieja moneda la pala

bra Esperanza, medio borrada sobre la palidez decrepi

ta del oro. Consideranclo la apagacla inscripci6n, yo 

meclitaba en la posible realidacl de su influencia. iQuien 

sabe que acti\'a y noble pa rte seria justo atribuir, en la 

formaci6n de! caracter y en la vida de algunas geuera

ciones humanas , a ese lema sencillo actuando sobre Jos 

animos como una insistente sugesti6n? iQuien sabe 

cuantas rncilantes alegrfas persi~tieron, cuantas gene

rosas empresas macluraron, cuantos fatales prop6sitos 

se clesvanecieron, al chocar las miradas -con la palabra 

alentadora, impresa , como un grafico grito, sobre el 

disco metalicoque circul6 de mano en mano? .... Pue

da la iwagen de este bronce-troquelados vuestros co

razones con ella-desempeiiar en \'uestra dda el mis

mo inaparente pero decisivo papel. Pueda ella, en las 

horas sin Juz del desaliento ,' reanin,Rr en vuestra con
ciencia el e11tusiasmo por el ideal \·acilante, devolver 
a vuestro coraz611 el calor de la csperanza perdida. 

Afirmado primero en el baluarte de vuestra vida inte

rior, Ariel se lam:ara desdc a!H a la conqui(>ta de las 

almas. Yo Jo veo, en el porvenir, sonriencluos con 

gratitud, desde lo alto, al sumergirse ett la sombra 
vuestro espiritu. Yo creo en vuestra voluntad , en 
vnestro esfuerzo, y mas aun, en los de aquellos a quie

nes dareis la \'ida y transmitircis ,·uestra obra. Yo 

suelo embriaganue con el suefio de! dia en que las co

sas reales harau pensar que la jcordillera que yergue 
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sobre cl suelo de America ha sido tallada para set 

pedestal defiu1th•o de esta estatua, para ser el ara io 
mutable de su \'eneraci6n ! 

Asf hab16 Pr6spero.-l,os j6\•enes discfpulos se se- , 

pararon del maestro despues de hal>er estrechado su 

mano con afecto filial. De su snave palabra, iba con ello.,; 

la persish :nle vibraci6n en que se prolouga el lamento 

de) cri~tnl herido , en un ambiente sereuo. Era la 111-

tima horn de In tarde. Un rayo del moribundo sol 

atra\ ·esaba la estancia. en medio de discreta penumbra, 

y tocnndo la frente de bronce de la cstatun, pareda 

nnimar en los altil·os ojos de Ariel In chispa inquieta 

de la \'ida. Prolongandosc l11ego, el rayo hada pen

sar en nna larga mirada que el genio , prisionero en el 

bronce, enviase sobre el grnpo juvenil q11e se alejaba. 

-Por mucho espacio march6 el grupo en silencio. Al 

amparo de 1111 recogimiento uminime . se \·crificaba en 

el espiritu de todos ese fino destilar de la meditaci6n, 

absorla en coS/ls gr8\·es, que una alma santa ha compa

rado exquisitamente a la caida lenta y tranquila del 

rodo sobre el \"ell6n de 1111 cordero. - Cuando el aspe 

ro contacto de la m11chednmbre Jes devolvi6 a la reali 

dad que les rodeaba, era la nochc ya . Una calida y 

serena n0<:he de estio. La grncia ) la quietnd que ella 

derramnha de su urna de cbano sobre la tierra, triun
faban de la pros.'\ ftotante i.obre las co-.sas dispuestas 

por manos de los hombre~. S61o cstorbaba para el 
extasis la presencia cie In 11111ltit11cl. Un soplo tibio 

hada estremecerse el ambiente con languido y delicio 

!,O abandouo, como la copn tremula en la mano de una 
bacante . Las sombras, sin ennegrecer el cielo purisi -

1110, se limitaban a dar a i.11 azul el touo oscnro en que 
parece cxpresarse una serenidad pensadora. Esmal
landolas , los grande;: astros centellenban en medio de 

un cortejo infinit o; Aldeb aran. que cine una purpnra 

de luz; Sirio, como la ca\·iclacl de 1111 nielado cali1. de 
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plata volcado subr<! el mundo; El Crucero. CU)'OS bra-
1.os abiertos sc tienden sobre el suclo de America como 

para defender uua ultima esperanza . . . 
Y fue eutonces, tras el prolongaclo silencio, cuando 

el mas jpven del grupo, a quien llamaban "Enjolras" 

por su en~i111isma111ie11to reflexivo, clijo i;eiialando suce • 

sivamente la perezos.'l 011clnlaci611 clel rebaiio ·humano 

y la radiante henuosura de la noche: 

- Mientras la mucheclumbre pasa, yo observo que, 

aunque ella no mira al cielo, el cielo la mira. Sobre 
su masa indiferente y oscura, como tierra del surco, 

algo clesciencle de lo alto. La vibraci6n de las estrellas 

se parece al movimiento de 11113S manos de sembrador. 

Montevideo, 1900. 

FIN. 
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En 1908, la imprenta de los Talleres Lozano, encargada de la 
impresión de documentos oficiales del gobierno del estado de 
Nuevo León, sacó de sus prensas un pequeño volumen, un 
proyecto editorial  fraguado por el escritor dominicano Pedro 
Henríquez Ureña y el regiomontano universal, Alfonso Reyes.  
Era un libro inusual, tanto para la misma empresa editorial 
como para el medio local. Se trataba del ensayo Ariel, del 
escritor uruguayo José Enrique Rodó. Esta publicación marca 
un hito en la historia cultural neoleonesa. Fue la primera 
edición del ensayo hecha en México y representó una de las 
incipientes estrategias críticas de la generación que un año 
más tarde sería conocida como del Ateneo de la Juventud. 
 El Ariel de José Enrique Rodó fue la más coherente forma 
de compromiso intelectual que estos jóvenes pudieron encon-
trar, en una época marcada por la educación positivista, el 
escepticismo filosófico y la paulatina consagración del nihilis-
mo. Y no sería un despropósito señalar que la mayoría de los 
trabajos, libros y empresas culturales de la generación ateneís-
ta puede leerse bajo la estela del arielismo.

Víctor Barrera Enderle
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