


Del amanecer a la decadencia Jacques Barzun

1



Del amanecer a la decadencia Jacques Barzun

2

 
 

SÍ GUE NOS EN

 

 @Ebooks        

 @me gus ta leer  

 @me gus ta leer  



Del amanecer a la decadencia Jacques Barzun

3

 
 
 
 

A TO DO AQUEL QUE PUE DA IN TE RE SAR



Del amanecer a la decadencia Jacques Barzun

4

NOTA DEL AU TOR

 
 
 
 

No hay más que di ri gir la vis ta a los nú me ros pa ra sa ber
que el S. XX ha lle ga do a su fin. Pe ro ha ce fal ta una mi ra da
más an cha y más pro fun da pa ra ver que la cul tu ra oc ci den- 
tal de los úl ti mos 500 años es tá fi na li zan do al mis mo tiem- 
po. Con ven ci do de que es así, he con si de ra do que és te es
el mo men to opor tuno pa ra ha cer re pa so de la se cuen cia de
gran des lo gros y la men ta bles fra ca sos de nues tro me dio
mi le nio.

Es te que ha cer me ha da do tam bién opor tu ni dad pa ra
des cri bir co mo tes ti go ocu lar, pen san do en cual quier pos- 
te ri dad in te re sa da, al gu nos as pec tos de la pre sen te de ca- 
den cia que pu die ran ha ber pa sa do ina d ver ti dos, y mos trar
su re la ción con otros ge ne ral men te re co no ci dos. Pe ro pre- 
do mi na lo gra to y lo po si ti vo: es te li bro es pa ra per so nas
que gus ten de leer so bre ar te y pen sa mien to, cos tum bres,
mo ral y re li gión, y so bre el en torno so cial en que se han
de sa rro lla do y se de sa rro llan es tas ac ti vi da des. He su pues- 
to que es ta cla se de lec tor pre fie re un dis cur so se lec ti vo y
crí ti co an tes que neu tral y en ci clo pé di co. Y con je tu ran do
otra vez so bre sus pre fe ren cias, he in ten ta do es cri bir co mo
si ha bla ra, con un mí ni mo to que de pe dan te ría aquí y allá
pa ra de mos trar que en tien do los gus tos mo der nos.

De bi do a que el plan de es te tra ba jo es nue vo, y por ello
dis tin to a otras his to rias ex ce len tes que po dría men cio nar,
se ha aten di do con es pe cial es me ro al or den de las par tes.
En la his to ria cul tu ral los vín cu los son de im por tan cia es en- 
cial, por que la cul tu ra es una ur dim bre de mu chas he bras;
nin gu na se ha hi la do so la, ni se ha in te rrum pi do en una fe- 
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cha de ter mi na da, de una gue rra o un ré gi men de ter mi na- 
do. Los acon te ci mien tos de los que sue le de cir se que mar- 
can al gu na no ve dad en el pen sa mien to o un cam bio de di- 
rec ción en la cul tu ra son se ña les en fá ti cas, no mu ros fron te- 
ri zos. He pun tea do el cur so de mi na rra ción con he chos de
es ta ín do le, pe ro las di vi sio nes no de pen den de ellas. Más
bien los ca pí tu los se su gie ren a sí mis mos des pués de ha- 
ber re con si de ra do un pa sa do de ter mi na do pa ra ha llar pau- 
tas cla ras en él. Las di vi sio nes de es te li bro es tán en mar ca- 
das por cua tro gran des re vo lu cio nes —la re li gio sa, la mo- 
nár qui ca, la li be ral y la so cial, se pa ra das en tre sí por cien
años apro xi ma da men te— cu yos fi nes y pa sio nes go bier nan
aún nues tro es píri tu y nues tra con duc ta.
 

***
 

En el trans cur so de la ela bo ra ción de es te li bro mis ami- 
gos y co le gas me pre gun ta ban con fre cuen cia cuán to tiem- 
po ha bía de di ca do a su pre pa ra ción. Mi úni ca res pues ta
po si ble era: to da una vi da. Mis es tu dios de di fe ren tes pe- 
rio dos y fi gu ras, que co men za ron a fi nes de la dé ca da de
1920, me fue ron des ve lan do perspec ti vas ines pe ra das y me
su gi rie ron con clu sio nes que di ver gían de una se rie de jui- 
cios acep ta dos. Tras nue vos es tu dios y la re vi sión de lo que
ha bía pu bli ca do, me pa re ció po si ble con fi gu rar mis de duc- 
cio nes en un re la to con ti nuo. En él, co mo se ve rá, emer gen
de la os cu ri dad fi gu ras que me re cen ser co no ci das y apa re- 
cen nue vos ras gos en otras. Hay ideas co no ci das que son
re con si de ra das, par ti cu lar men te las ideas hoy en bo ga so- 
bre el pun to del pa sa do de don de pro vie nen nues tros ac- 
tua les mé ri tos y di fi cul ta des.

Su pon go que el lec tor no siem pre se sen ti rá agra de ci do.
A na die le gus ta que se dis pu ten opi nio nes arrai ga das, y
me nos aún que le pre sen ten bue nas ra zo nes a fa vor de un
prin ci pio o una po lí ti ca un día vi gen tes y hoy uni ver sal men- 
te con de na dos; el de re cho di vino de los re yes o las per se- 
cu cio nes re li gio sas, por ejem plo. Nues tra épo ca es tan to le- 
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ran te, de men ta li dad tan abier ta y tan rea cia a la vio len cia y
sus ideo lo gías que en con trar una de fen sa del ta lan te del s.
XVI o el XVII no pue de por me nos que afren tar a los jus tos.
Pe ro sin ex po ner me a es te dis gus to, no es ta ría com ple to el
en ten di mien to de nues tros mo der nos pen sa mien to y vir tu- 
des.

No es que yo es té a fa vor de los so be ra nos o de las per- 
se cu cio nes, o de cual quier otro mal su pues ta men te su pe ra- 
do. Ci to es tos ejem plos pa ra dar a en ten der que no he
con si de ra do pre jui cios ac tua les. Me bas ta con aten der a los
míos, da do que as pi ro al dis tan cia mien to y la em pa tía del
his to ria dor. Por que si, co mo di jo Ranke, to do pe rio do es tá
jus ti fi ca do a ojos de Dios, me re ce al me nos al gu na sim pa tía
a ojos del Hom bre[*].

La pre ten sión de dis tan cia mien to no tie ne por qué plan- 
tear la cues tión de la ob je ti vi dad. Es inú til pér di da de tiem- 
po se ña lar que to do ob ser va dor es en cier to mo do par cial.
No se si gue de ello que no sea po si ble guar dar se de es ta
par cia li dad, ni que to da par cia li dad de for me por igual, o
que una par cia li dad con te ni da sea tan per ni cio sa co mo la
pro pa gan da. Al tra tar so bre las ar tes, por ejem plo, es tás
sien do «ob je ti vo» cuan do de tec tas tus pro pios pun tos cie- 
gos, pri mer pa so ha cia el dis tan cia mien to. El se gun do es
abs te ner se de me nos pre ciar aque llo que no nos con mue ve.
Uno tie ne, por ello, el de ber de ha blar so bre los jui cios
bien in for ma dos de los de más.

Pues to que cier tos acon te ci mien tos y fi gu ras de nues tro
pro lon ga do pa sa do se me an to jan di fe ren tes de co mo han
pa re ci do an te rior men te, en oca sio nes he de ha blar en
nom bre pro pio y ofre cer ra zo nes que jus ti fi quen la he re jía.
Só lo me ca be es pe rar que es te sen ti do de mi res pon sa bi li- 
dad no tien te a al gún crí ti co a ca li fi car es te tra ba jo de «li- 
bro muy per so nal». Yo les pre gun ta ría ¿qué li bro cu ya lec tu- 
ra me rez ca la pe na no lo es? Si Hen ry Ada ms fue ra un re- 
me do de Gi bbon, no apre cia ría mos mu cho el pas ti che.

So bre es ta cues tión de la per so na li dad, Wi lliam Ja mes
con cluía des pués de me di tar lo que los fi ló so fos no nos dan
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trans crip cio nes sino vi sio nes del mun do. De mo do si mi lar,
los his to ria do res dan vi sio nes del pa sa do. Las bue nas no
son sim ple men te plau si bles; des can san so bre una ba se só li- 
da de he chos que na die dis pu ta. En los he chos no hay na- 
da per so nal, pe ro sí lo hay en la elec ción y aso cia ción de
los mis mos. Es me dian te es ta for ma ción de pau tas y el sig- 
ni fi ca do que se les ads cri be co mo se trans mi te di cha vi sión.
Y es to es, en to do ca so, lo que ca da his to ria dor aña de al
co no ci mien to ge ne ral. Si lee mos a más de un his to ria dor
hay bas tan tes pro ba bi li da des de que nos apro xi me mos ca- 
da vez más a la ver da de ra com ple ji dad de los he chos. El
que de see una ver sión ab so lu ta de lo su ce di do tie ne que
ac ce der a la men te de Dios.

Ha blan do de sig ni fi ca dos, de bo aña dir unas pa la bras so- 
bre los re cur sos y sím bo los uti li za dos en es te tex to; y pa ra
em pe zar, so bre la fun ción de las ci tas que apa re cen en los
már ge nes. Tie nen la fi na li dad de ofre cer «el ser y voz ver- 
da de ros» de los per so na jes del dra ma his tó ri co. En cuan to
a su for ma, es tos frag men tos re cuer dan a los co no ci dos
«re cua dros» de las re vis tas: fra ses ex traí das del ar tícu lo pa- 
ra atraer al lec tor. En es te li bro no son «re cua dros» sino «in- 
ser cio nes». Su in tro duc ción sin preám bu lo con tri bu ye a
abre viar el tex to al pres cin dir del ha bi tual: «Co mo es cri bió
Eras mo a En ri que VI II…», «Co mo di jo Ma rk Twain so bre
Jua na de Ar co…», des pués de lo cual son ne ce sa rias más
pa la bras pa ra ce rrar el in ci so. Es ta pe que ña in no va ción per- 
mi te ade más la yu x ta po si ción con ob je to de contras tar o
re sal tar. Al fi na li zar, el lec tor aca so des cu bra que le han in vi- 
ta do a una an to lo gía de bo ca dos se lec tos.

Igual men te en pro de la bre ve dad, uti li zo la fór mu la S. XVI,

S. XIX, y así su ce si va men te, pa ra re co no cer los si glos con ra- 
pi dez. Las in di ca cio nes prin ci pios, me dia dos, fi nes, uni das a
ellos es pe ci fi can las épo cas con ma yor exac ti tud. Se han re- 
du ci do al mí ni mo las fe chas de dí gi tos múl ti ples, por que las
per so nas, las obras y los acon te ci mien tos no mo di fi can la
cul tu ra en el ins tan te en que apa re cen en ella. El lec tor que
bus que lí mi tes pre ci sos pa ra las vi das de los crea do res de
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cul tu ra en con tra rá las fe chas de na ci mien to y muer te jun to
a sus nom bres en el ín di ce ono más ti co.

Otro re cur so que exi ge co men ta rio es mi uso de los TE- 

MAS, es de cir, ideas o fi na li da des que veo re pe tir se a lo lar- 
go de una épo ca. Las ideas se ex pre san, las fi na li da des es- 
tán im plí ci tas en el he cho o la ten den cia que des cri bo. Ha- 
bla ré más so bre el ca rác ter y al can ce de los te mas en una
pá gi na pos te rior.

Pa ra te ner en cuen ta las apor ta cio nes de otros au to res,
de vez en cuan do he in ser ta do: «El li bro que hay que leer
es…» és te o aquél. És tos son ca si in va ria ble men te li bros
bre ves. Cuan do la fra se es: «El li bro a con sul tar es…», in di- 
ca una obra más lar ga que me re ce la pe na ex plo rar. Es tas
re fe ren cias me pa re cen más úti les que la acos tum bra da lis- 
ta de «otros tí tu los» al fi nal del li bro. Una canti dad con si de- 
ra ble de es tas ci tas per te ne cen a li bros que no son de fe- 
cha re cien te, lo cual no los ha ce me nos in for ma ti vos o de
lec tu ra me nos ame na. Es una fal sa ana lo gía con la cien cia la
que nos in du ce a pen sar que lo úl ti mo es lo me jor. No se
han aña di do más no tas de au tor al pie que la de la pá gi na
an te rior. Las re fe ren cias a fuen tes (cuan do sean ne ce sa rias)
se en cuen tran en las no tas al fi nal del li bro y tie nen la mar- 
ca (°) en el tex to.
 

***
 

Aun que al mo do ha bi tual de los au to res ha blo po se si va- 
men te de lo que es te li bro con tie ne, es en ver dad pro duc to
de una in men sa co la bo ra ción. Cuan do pien so en to do lo
que he re co gi do de otros pen sa mien tos du ran te mi pro lon- 
ga da es ta día, en lo que de bo a lec tu ras, a mis pro fe so res, a
con ver sacio nes con es tu dian tes, co le gas, ami gos y des co- 
no ci dos; a via jar, a los ar tis tas que han ejer ci ta do mi in te lec- 
to y de lei ta do mi al ma des de la in fan cia, me sien to abru ma- 
do por las di men sio nes de mi deu da. Enu me rar la lis ta de
to dos es tos ayu dan tes ven dría a ser co mo una guía de te lé- 
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fo nos, pe ro una vez y otra, mien tras es cri bía, te nía vi va men- 
te pre sen te mi gra ti tud.

La suer te ha asis ti do tam bién a es ta em pre sa: la fa mi lia,
el tiem po y el lu gar de na ci mien to die ron for ma y di rec ción
al es fuer zo; el in som nio y la lon ge vi dad —pu ros ac ci den tes
— con tri bu ye ron a cris ta li zar ideas fu ga ces gra cias a su ob- 
se si va rea pa ri ción. El es tu dian te de his to ria de la cul tu ra es
la úl ti ma per so na a quien ca be creer que es au to di dac to o
pa dre úni co de su idea más ori gi nal. Ci tan do a Wi lliam Ja- 
mes: «To do pen sa mien to y to do ac to de be su ca rác ter a los
ac tos de tus her ma nos muer tos y vi vos». Ja mes se de di có a
sí mis mo es te re cor da to rio; de fi ne tan to la si tua ción del au- 
tor sin ce ro co mo el prin ci pio que in for ma una obra de his- 
to ria.
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PRÓ LO GO

 
DE AL GU NAS CUES TIO NES DE AC TUA LI DAD AL TE- 

MA DE ES TE LI BRO

 
 
 
 

Al leer «nues tro pa sa do» o «nues tra cul tu ra» el lec tor tie- 
ne de re cho a pre gun tar: «¿Quié nes so mos no so tros?». Eso
es al go que de be de ci dir ca da cual. Es se ñal de la con fu- 
sión ac tual que na die se pa qué in di vi duos o gru pos creen
for mar par te de la evo lu ción que des cri ben es tas pá gi nas.

Es ta si tua ción tie ne su ori gen en esa mis ma evo lu ción.
Nues tra cul tu ra se en cuen tra en esa fa se re cu rren te en que,
por bue nas ra zo nes, mu chos sien ten ne ce si dad de cons truir
un mu ro fren te al pa sa do. Hay en ello una re pug nan cia ha- 
cia co sas del pre sen te que nos pa re cen una mal di ción de
nues tros ante pa sa dos. Otros ata can o de jan de la do de ter- 
mi na dos pe rio dos. En es te úl ti mo ta lan te, la as cen den cia
na cio nal, re li gio sa o cul tu ral se con vier te en una cues tión
de pre fe ren cia; los que sien ten es ta ne ce si dad «bus can
raíces» don de me jor les pa re ce. Los de pó si tos de tra di cio- 
nes y cre dos ofre cen una au tén ti ca su pe ra bun dan cia, por- 
que la cul tu ra es vie ja y es tá des ha cién do se.

Es ta pa sión por di so ciar se ex pli ca tam bién por qué hay
tan tas per so nas con ven ci das de que hay que de nun ciar a
Oc ci den te. Pe ro no nos di cen qué de be o pue de sus ti tuir lo
en ten di do co mo un to do. En cual quier ca so, la idea de cul- 
tu ra oc ci den tal co mo un blo que só li do con un so lo sig ni fi- 
ca do es con tra ria a los he chos. Oc ci den te ha si do una in ter- 
mi na ble se cuen cia de opues tos: en re li gión, en po lí ti ca, en
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ar te, en mo ral y cos tum bres, la ma yo ría de los cua les per vi- 
ven más allá de su pri mer mo men to de con flic to. La con de- 
na no li be ra al ser de lo que abo rre ce, igual que ig no rar el
pa sa do no anu la su in fluen cia. Ob ser ve mos al jo ven que ca- 
mi na por la ca lle con los oí dos co nec ta dos a una ra dio por- 
tá til: es tá li ga do a las vi das de Mar co ni y del com po si tor
que es cu cha. El vi si tan te de un mu seo que con tem pla un
Rem bran dt es tá re ci bien do men sa jes del S. XVII. Y el ar dien- 
te par ti da rio de Mar tin Lu ther King po dría de te ner se a pen- 
sar en los nom bres de pi la de su lí der, que evo can ideas de
la Re for ma pro tes tan te y li gan el S. XX al XVI.

En el pla no la bo ral, cual quie ra que dis fru te de al gu na for- 
ma de se gu ri dad so cial aquí o en otro país es be ne fi cia rio
de un lar go li na je de teó ri cos y ac ti vis tas en el cual en- 
contra mos fi gu ras tan dis pa res co mo Flo ren ce Ni gh tin ga le,
el con de de Saint-Si mon, Bis mar ck y Ber nard Shaw. El re fu- 
gia do po lí ti co que con si de ra el país que le aco ge evi den te- 
men te más gra to que aquel del cual hu yó, pue de ya res pi- 
rar tran qui lo gra cias a los he roi cos es fuer zos de mi les de
pen sa do res y per so nas de ac ción, fa mo sos y os cu ros, már ti- 
res o ti pos co rrien tes, que han ba ta lla do por la cau sa de la
li ber tad po lí ti ca; si bien mu chas ve ces en fren ta dos co mo
ene mi gos en es te em pe ño.

Si el ciu da dano de nue vo cu ño re sul ta crí ti co de su país
de adop ción, ata can do po lí ti cas y po lí ti cos con im pu ni dad,
es tá dis fru tan do de es te pa sa tiem po pri vi le gia do gra cias a
per so nas co mo Vol tai re, que tu vo tam bién que cru zar fron- 
te ras pa ra evi tar ser per se gui do y se guir ma ni fes tan do su
des acuer do. Has ta el te rro ris ta que con du ce un co che car- 
ga do de di na mi ta contra un edi fi cio en al gún país odia do
for ma par te de lo que quie re des truir: su ar ma es pro duc to
de Al fred No bel y de los in ven to res del mo tor de com bus- 
tión in ter na. Su cau sa mis ma la adop ta ron an tes al gu nos
de fen so res de la au to de ter mi na ción na cio nal co mo el pre si- 
den te Wil son y ra cio na li za do res de la vio len cia co mo Geor- 
ges So rel y Baku nin, el anar quis ta ru so.
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La hu ma ni dad no ha ce na da si no es a tra vés de las ini cia ti vas
de los in ven to res, gran des o pe que ños, y la imi ta ción de to dos
los de más. Son per so nas in di vi dua les las que abren ca mi nos, fi- 
jan pau tas. La ri va li dad en tre es tas pau tas es la his to ria del mun- 
do.
 
—WILLIAM JAMES (1908)°

Ver es tas co ne xio nes sig ni fi ca ver tam bién que los fru tos
de la cul tu ra oc ci den tal —los de re chos hu ma nos, la se gu ri- 
dad so cial, las má qui nas— no han bro ta do del sue lo co mo
la hier ba; son obra de in nu me ra bles ma nos y ca be zas.

He ci ta do nom bres fa mo sos, pe ro és tos tu vie ron pre de- 
ce so res hoy ol vi da dos, y des pués se gui do res que se em pe- 
ci na ron en una idea has ta que al fin co bró rea li dad por el
con sen ti mien to de la mul ti tud. La fuer za de su per vi ven cia
de es tos he chos es lo que sig ni fi ca el pa sa do vi vo; ello for- 
ma la sus tan cia de lo que aho ra se lla ma «la cul tu ra».

Cul tu ra; ¡qué pa la bra! Has ta ha ce po cos años sig ni fi ca ba
dos o tres co sas re la cio na das en tre sí fá cil men te com pren si- 
bles y di fe ren cia bles. Hoy es un com po nen te de una jer ga
mul tiu so que abar ca un ba ti bu rri llo de co sas que se su per- 
po nen en tre sí. La gen te ha bla y es cri be so bre la cul tu ra de
prác ti ca men te cual quier sec tor de la so cie dad: de la con tra- 
cul tu ra, pa ra em pe zar, y de múl ti ples su b cul tu ras: cul tu ras
étni cas, cul tu ra de la em pre sa, cul tu ra ju ve nil y cul tu ra po- 
pu lar. Un edi to rial de The New Yo rk Ti mes ha bla de la cul- 
tu ra del de par ta men to de po li cía de es ta ciu dad°, y en un
ar tícu lo de la sec ción de via jes se dis tin gue en tre la cul tu ra
del via je en avión y del via je en au to bús°. En pa ra le lo con
to das és tas, re cor de mos la di vi sión en tre las «dos cul tu ras»,
las cien cias y las hu ma ni da des, que es de plo ra ble —co mo
el «cho que cul tu ral» en tre ma ri do y mu jer que es cau sa de
di vor cio—. Los ar tis tas sien ten la atrac ción —no el de ber—
de en trar en una cul tu ra ad ver sa ria; por que el ar tis ta es por
na tu ra le za «ene mi go de su cul tu ra», co mo es tam bién (en
otra pá gi na de la mis ma re vis ta aca dé mi ca) «pro duc to de
su cul tu ra». En edu ca ción, la úl ti ma mo da es el mul ti cul tu ra- 
lis mo, y en es pec tá cu los siem pre me re cen los má xi mos elo- 
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gios los «ac tos in ter cul tu ra les». En el pa no ra ma mun dial,
los ex per tos nos pre vie nen so bre las gue rras de cul tu ra que
es tán fer men tan do°.

En el fon do de es te amon to na mien to ape nas so bre vi ve
«cul tu ra» con el sig ni fi ca do de un es píri tu bien for ma do.
Re cien te men te, cua tro mil da tos cul tu ra les en for ma de dic- 
cio na rio° han en tra do en nues tro cuar to de es tar, pe ro ca be
du dar de que es ta bo nan za va ya a cul ti var por sí so la el
pen sa mien to en bar be cho, apar tán do lo de sus in te re ses
co ti dia nos y lim pián do lo de pro vin cia nis mo. Un hom bre sa- 
bio ha di cho: «Cul tu ra es lo que que da cuan do has ol vi da- 
do to do lo que de fi ni ti va men te qui sis te apren der°». ¿Por
qué ha per di do la cul tu ra en es te sen ti do —una sim ple me- 
tá fo ra ins pi ra da en la agri-cul tu ra— su au to ri dad y se ha
car ga do de sig ni fi ca dos pa ra los que ha bía ya pa la bras muy
bue nas? Es tas mi ni-cul tu ras crea das de im pro vi so son evi- 
den te men te fic ti cias. Pe ro ex pre san tam bién ese se pa ra tis- 
mo ya men cio na do, que sur ge de un ro ce ex ce si vo con un
nú me ro ex ce si vo de per so nas: las cons tric cio nes son cons- 
tan tes, por que el des co no ci do, la má qui na, el po der del
bu ró cra ta, im po nen su vo lun tad. De ahí el de seo de arre bu- 
jar se en pe que ños gru pos de afi ni dad.

La es pe ran za de con sue lo es utó pi ca, por que es tos gru- 
pos no son in de pen dien tes. Su «cul tu ra» es tá for ma da so la- 
men te por cos tum bres y tra di cio nes lo ca les, há bi tos in di vi- 
dua les o ins ti tu cio na les, mo da les y pre jui cios de cla se, len- 
gua o dia lec to, crian za o pro fe sión, cre do, ac ti tu des, usos,
mo das y su pers ti cio nes o, en lo más par ti cu lar, por tem pe- 
ra men to. Si bus ca mos una pa la bra pa ra las di ver sas aso cia- 
cio nes de es ta cla se de ele men tos, te ne mos ethos. La pren- 
sa —por no ha blar de los me dios—, con su afi ción a pa la- 
bras nue vas saca das del grie go, po dría ex ten der su uso rá- 
pi da men te.
 

***
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¿Pe ro cuál es el con te ni do de la cul tu ra en su sen ti do
más am bi cio so? Al tra zar un per fil an cho de la evo lu ción del
ar te, la cien cia, la re li gión, la fi lo so fía y el pen sa mien to so- 
cial du ran te los úl ti mos 500 años, es pe ro de mos trar que
du ran te es te tiem po los pue blos de Oc ci den te han ofre ci do
al mun do un con jun to de ideas e ins ti tu cio nes que no exis- 
tían en épo cas an te rio res ni en lu gar al guno. Co mo ya se
apun tó, ha ha bi do en ello una uni dad com bi na da con una
enor me di ver si dad. Con prés ta mos nu me ro sos de otras tie- 
rras, pros pe ran do en la dis con for mi dad y la ori gi na li dad,
Oc ci den te ha si do la ci vi li za ción mes ti za por ex ce len cia. Pe- 
ro, no obs tan te la dis pa ri dad y el con flic to, ha per se gui do
unos fi nes ca rac te rís ti cos —en eso con sis te su uni dad— y
aho ra di chos fi nes, lle va dos has ta sus úl ti mas con se cuen- 
cias, es tán pro du cien do su des apa ri ción. Su fi nal se ad vier- 
te en el pun to muer to de mu chos con flic tos de nues tro
tiem po: en tre par ti da rios y con tra rios del na cio na lis mo, el
in di vi dua lis mo, el ar te cul to, la mo ral es tric ta y las creen cias
re li gio sas.

El in di vi duo, ya en to da la ex ten sión de la pa la bra, es gri- 
me una pa no plia de de re chos, in clui do el de re cho de ha cer
«lo su yo» sin im pe di men tos de la au to ri dad. Y to do lo que
es tá vi vo es su je to de to dos los de re chos: in mi gran tes ile- 
ga les, es co la res, cri mi na les, be bés, plan tas y ani ma les. Es ta
in de pen den cia uni ver sal, lo gra da des pués de mu chas ba ta- 
llas, es un ras go dis tin ti vo de Oc ci den te. La EMAN CI PA CIÓN

es uno de los te mas cul tu ra les de es ta era, aca so el más ca- 
rac te rís ti co de to dos. Y, co mo es na tu ral, exi ge ca da vez
más li mi ta cio nes pa ra im pe dir que mi de re cho vul ne re el
tu yo.

Un te ma pa ra le lo es el de PRI MI TI VIS MO. El anhe lo de des- 
po jar se de la com ple ja or ga ni za ción de una cul tu ra avan za- 
da rea pa re ce una y otra vez. Es uno de los mo ti vos pri mor- 
dia les de la Re for ma pro tes tan te, y re sur ge co mo cul to al
Buen Sal va je mu cho an tes de Rous seau, su pre sun to in ven- 
tor. El sal va je, con sus sen ci llas creen cias, es sano, pro fun- 
da men te mo ral, se reno, y un ser más dig no que el hom bre


