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Pró lo go

 

El pre sen te es tu dio del doc tor Ga briel Te rol Ro jo es una
pre sen ta ción de có mo Eu ro pa, en los si glos XVII y XVI II, co- 
no ció, re ci bió y acep tó de ma ne ra bas tan te op ti mis ta el
pen sa mien to de la Chi na tra di cio nal, re pre sen ta do prin ci- 
pal men te por el con fu cia nis mo.

Es ta obra ana li za y ex pli ca con de ta lle y ri gor có mo los
in te lec tua les eu ro peos ilus tra dos de di cha épo ca cre ye ron
ver en Chi na un mo de lo tan to éti co co mo po lí ti co muy de
acuer do con las ideas ra cio na lis tas e idea lis tas de la Eu ro pa
po sre na cen tis ta mo der na.

Los es tu dios acer ca de Chi na en el ám bi to in te lec tual de
Eu ro pa han te ni do mu chos al ti ba jos y di fe ren tes eta pas,
pe ro aquí nos in te re sa cen trar nos en dos mo men tos de su- 
ma im por tan cia pa ra en ten der el de sa rro llo de có mo Eu ro- 
pa ha vis to a Chi na en el pa sa do.

Si pres cin di mos de los pri me ros con tac tos de Chi na con
Eu ro pa, a tra vés de la Ru ta de la Se da, y de al gu nas vi si tas
es po rádi cas de ti po di plo má ti co (Em ba ja da a Ta mor lán [pp.

11/224] de Cla vi jo) o se mi co mer cial (Mar co Po lo) es con la
en tra da de los mi sio ne ros ca tó li cos —por tu gue ses, ita lia nos
y es pa ño les—, co mo co mien za el des cu bri mien to de Chi na
por Eu ro pa.

Es te pri mer pe río do es fun da men tal men te mi sio ne ro, pe- 
ro pron to se con vir tió en un in ter cam bio cul tu ral que so bre- 
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pa só la me ra preo cu pa ción mi sio ne ra. Al in ten tar co mu ni- 
car el Evan ge lio al mun do chino, al gu nos des cu brie ron que
se po día usar la an ti gua sa bi du ría chi na co mo ves ti do pa ra
las vie jas doc tri nas ca tó li cas. Los es fuer zos de es tos pri me- 
ros mi sio ne ros por acer car se a la men ta li dad y va lo res de la
cul tu ra chi na hu bie ran da do sus fru tos de no ha ber si do por
con tro ver sias in ter nas en tre los mis mos mi sio ne ros (con tro- 
ver sia so bre los ri tos chi nos) que hi cie ron que po co a po co
a es tos se les ce rra ran las puer tas de Chi na, per dién do se
así la pri me ra y úni ca oca sión de un diá lo go in ter cul tu ral y
de va lo res que qui zás aho ra, en el si glo XXI, po dría pen sar se
en re pe tir.

Es te pri mer pe río do mi sio ne ro se de sa rro lló en dos fren- 
tes, uno en la mis ma Chi na y otro en Eu ro pa. En el pri mer
ca so, los mi sio ne ros, so bre to do los je sui tas, in ten ta ron
adap tar se en to do lo po si ble a los va lo res y cos tum bres de
la cul tu ra chi na, pe ro tu vie ron que en fren tar se a los que so- 
lo acep ta ban la doc tri na tra di cio nal ca tó li ca sin adap ta cio- 
nes, es pe cial men te do mi ni cos y fran cis ca nos. En es ta con ti- 
nua lu cha in te lec tual y re li gio sa, los pri me ros bus ca ron el
apo yo de al gu nos chi nos que veían con bue nos ojos el
gran ni vel in te lec tual de mi sio ne ros co mo Ric ci o Pan to ja, y
tam bién de la cu ria ro ma na, que al fin y al ca bo se ría la que
ten dría que apro bar o re cha zar las [pp. 12/224] nue vas ideas y
prác ti cas evan ge li za do ras. La par te con tra ria de los que se
opo nían a cual quier adap ta ción de la doc tri na y prác ti cas
ca tó li cas tam bién con ta ba con el apo yo de Ro ma, ade más
de con otro más ocul to pe ro más su til: el de mu chos in te- 
lec tua les y man da ri nes chi nos que de nin gún mo do acep ta- 
ban una doc tri na ex tran je ra pa ra ellos de mu cho me nos va- 
lor que la su ya. Es te es un as pec to que a ve ces se ol vi da
cuan do se ha bla de la con tro ver sia de los ri tos, ya que no
fue so lo un asun to en tre mi sio ne ros, sino que mo vió pie zas
muy im por tan tes en tre los in te lec tua les chi nos y has ta en el
cír cu lo del em pe ra dor, que al fi nal no pu do acep tar que
gen te que pre di ca ba una mis ma re li gión fue ra in ca paz de
dia lo gar y acep tar unas re glas co mu nes de ac tua ción.
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To das es tas con tro ver sias pa sa ron po co a po co de Chi na
y Ro ma a Eu ro pa, don de en contra mos el otro fren te de de- 
sa rro llo del co no ci mien to eu ro peo acer ca de Chi na. Por- 
que, real men te, las pri me ras re la cio nes en tre los mi sio ne ros
eu ro peos y los in te lec tua les chi nos, así co mo las con tro ver- 
sias en tre los mis mos mi sio ne ros, die ron co mo re sul ta do un
es tu dio se rio y pro fun do de la cul tu ra chi na que, gra cias a
lo que po de mos lla mar «pri me ros si nó lo gos», lle ga ría a Eu- 
ro pa en tre los si glos XVII y XVI II. En es te pe río do los mi sio ne- 
ros die ron a co no cer, qui zá con de ma sia do idea lis mo, la fi- 
lo so fía con fu cia na, ba se de la po lí ti ca y la éti ca de la Chi na
an ti gua. Los je sui tas, so bre to do los fran ce ses, preo cu pa- 
dos por de fen der la lí nea de adap ta ción cul tu ral que ha bía
co men za do Ric ci, fue ron in flu yen do po co a po co con sus
car tas y sus obras en los in te lec tua les eu ro peos, en es pe cial
ale ma nes y fran ce ses [pp. 13/224], crean do un mo vi mien to de
in te rés y cu rio si dad in te lec tual ha cia Chi na.

Es te pe río do de re cep ción de Chi na en Eu ro pa es el que
es tu dia Ga briel Te rol en la pre sen te obra. No es pues un
es tu dio ge ne ral acer ca de Chi na, sino so lo de có mo Eu ro- 
pa, a par tir de los fi ló so fos ilus tra dos de los si glos XVII y XVI II,
co no ció la Chi na an ti gua y la idea li zó has ta tal pun to que
hoy nos si gue lla man do la aten ción tal op ti mis mo.

El mé ri to del doc tor Te rol es pre sen tar nos, ob je ti va y ri- 
gu ro sa men te, có mo y por qué los in te lec tua les eu ro peos
de aque lla épo ca cre ye ron que el mo de lo chino po dría ser- 
vir pa ra Eu ro pa. Es cu rio so que, aun sien do el pue blo chino
muy po co ra cio na lis ta e idea lis ta, es te fue ra es tu dia do y ad- 
mi ra do por men tes tan ra cio na lis tas y de es que mas in te lec- 
tua les de cor te idea lis ta co mo lo eran mu chos de los fi ló so- 
fos eu ro peos que se ana li zan en es te li bro. Pe ro ca da uno
es hi jo de su épo ca, y un es tu dio ri gu ro so y aca dé mi co de
es tos in te lec tua les eu ro peos nos en se ña que las teo rías
pue den ser muy pe li gro sas si se ab so lu ti zan.

La bi blio gra fía acer ca de es ta in te rac ción en tre la in te lec- 
tua li dad eu ro pea y los mi sio ne ros de Chi na es muy abun- 
dan te en in glés, fran cés, ale mán y otros idio mas eu ro peos,
pe ro des gra cia da men te es ca sí si ma en nues tro idio ma. Ni
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si quie ra en te mas me nos in te lec tua les, co mo es el ca so de
la «chi noi se rie» (chi ne ría), en contra mos es tu dios su fi cien tes,
de tal mo do que al guien que quie ra co no cer bien es tos
asun tos tie ne que con sul tar obras en otros idio mas.

En la ac tua li dad Chi na es tá de mo da, si bien en Es pa ña,
a la ho ra de co no cer la con cier ta pro fun di dad, se gui mos
[pp. 14/224] atra sa dos en com pa ra ción con Eu ro pa. Es lla ma ti- 
vo que en es pa ñol no dis pon ga mos de una bue na bi blio- 
gra fía (no tra duc cio nes) de his to ria, fi lo so fía, re li gión, ar te,
po lí ti ca… acer ca de Chi na, aun que en los úl ti mos años se
ha pro du ci do un gran avan ce en es te sen ti do, ex cep to en
al gu nos cam pos co mo la tra duc ción, el ar te, las ar tes mar- 
cia les o la acu pun tu ra, don de aún hay gran des la gu nas.

La pre sen te obra de Ga briel Te rol vie ne a lle nar un hue co
en di cho as pec to. Es más: creo que es la pri me ra en cas te- 
llano que tra ta con ri gor aca dé mi co y am pli tud ne ce sa ria
es te te ma. Hay bas tan tes ar tícu los mo no grá fi cos de pen sa- 
do res co mo Vol tai re, Lei bniz o Scho penhauer, tam bién en
su re la ción con el pen sa mien to chino, pe ro fal ta ba en nues- 
tra len gua una obra que tra ta ra el te ma pa ra dar nos una
idea glo bal, no su per fi cial, de la acep ta ción que tu vo la fi lo- 
so fía chi na, en es pe cial el pen sa mien to con fu ciano, en el
mun do in te lec tual de es tos dos si glos.

Bas ta ojear el ín di ce de es ta obra pa ra dar se uno cuen ta,
rá pi da men te, de la im por tan cia de los pen sa do res fran ce- 
ses y ale ma nes en la tras mi sión del co no ci mien to acer ca de
Chi na en Eu ro pa. Ya he mos avan za do la ex pli ca ción de que
fue gra cias a los fran ce ses, je sui tas y otras con gre ga cio nes
pos te rio res co mo se dio a co no cer el pen sa mien to fi lo só fi- 
co y re li gio so de la Chi na an ti gua en tre la in te lec tua li dad
eu ro pea. Ello ex pli ca tam bién que exis ta una erró nea opi- 
nión en tre mu chos si nó lo gos eu ro peos de que son los fran- 
ce ses los pio ne ros en los es tu dios de la Chi na an ti gua,
cuan do en rea li dad fue ron los agus ti nos y do mi ni cos —por- 
tu gue ses y es pa ño les— los pri me ros en es cri bir re la cio nes
acer ca de la vi da y la cul tu ra de Chi na [pp. 15/224], y so lo más
tar de los je sui tas fran ce ses, apo yán do se en to do el tra ba jo
an te rior del si glo XVI de los pri me ros mi sio ne ros es pa ño les
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e ita lia nos, am plia ron y pro fun di za ron más en mu chos otros
as pec tos del pen sa mien to chino.

Un re frán chino di ce que «la lu na en el ex tran je ro es más re- 
don da y bri llan te». Po de mos dar va rias in ter pre ta cio nes,
co mo la que ex pli ca el di cho por el afán y ten den cia de
mu chos chi nos a emi grar a otros paí ses, aun que una in ter- 
pre ta ción más rea lis ta es tá in di can do que es te aser to so lo
lo ha rá un ig no ran te, pues sa be mos bien que la lu na es
igual se mi re des de don de se mi re. En el ca so de la re cep- 
ción del pen sa mien to chino por los in te lec tua les eu ro peos
de los si glos XVII y XVI II no po de mos de cir que fue ran ig no- 
ran tes de su pro pia cul tu ra, pe ro qui zás, in flui dos por la re- 
don dez y bri llan tez de la lu na chi na, pen sa ron que se po- 
drían cam biar y me jo rar cier tos as pec tos del pen sa mien to
tra di cio nal eu ro peo con si de ra dos co mo po co ilus tra dos,
an ti cua dos, acien tí fi cos, mí ti cos y sim ple men te no creí bles.

Es ta obra del doc tor Ga briel Te rol nos pue de ayu dar a
eli mi nar nues tra ig no ran cia de una cul tu ra, la chi na, que
qui zás ha bía mos con si de ra do muy le ja na, pe ro que nos
ofre ce mu chos pun tos de re fle xión pa ra en ri que cer nues tra
vi sión del mun do; y tam bién, a des cu brir có mo los in te lec- 
tua les eu ro peos de los si glos XVII y XVI II re ci bie ron las ideas
de di cha cul tu ra y cre ye ron que en al gu nos as pec tos po- 
dían sus ti tuir las vie jas ideas de Eu ro pa. Es te diá lo go in te- 
lec tual y cul tu ral con los gran des fi ló so fos de la épo ca pue- 
de ser muy en ri que ce dor pa ra no so tros [pp. 16/224] con tal de
que el co no ci mien to y la re fle xión nos li be ren del en ga ño
de creer que «la lu na en el ex tran je ro es más re don da y bri- 
llan te».

JOSÉ RAMÓN ÁLVA REZ

Ca te drá ti co emé ri to. 
Uni ver si dad Ca tó li ca Fu jen Tai péi, Taiwán [pp. 17/224]
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1. La vi sión de Chi na 
en Eu ro pa

del Re na ci mien to
a la Ilus tra ción

 

Los co mien zos de la si no fi lia en tre los fi ló so fos eu ro- 
peos: de Mon taig ne a los «li ber ti nos» del si glo XVII

La His to ria del gran Re yno de la Chi na de Juan Gon zá lez de
Men do za, pu bli ca da en Ro ma en 1585 y tra du ci da a va rios
idio mas eu ro peos, tu vo un pa pel des ta ca do en el su mi nis- 
tro de in for ma ción acer ca de la ci vi li za ción chi na a los eu ro- 
peos de fi na les del si glo XVI y co mien zos del XVII. Los pri me- 
ros tes ti mo nios de la lec tu ra de la obra del agus tino es pa- 
ñol por par te de los fi ló so fos del Re na ci mien to tar dío los
en contra mos en al gu nas re fe ren cias, bre ves y oca sio na les
—aun que, en ge ne ral, anun cia do ras del in te rés y ad mi ra- 
ción que pro gre si va men te irían di fun dién do se en tre los lec- 
to res cul tos eu ro peos—, que po de mos ha llar en Mon taig ne
y en Ba con y de las que ofre ce re mos al gu nos ejem plos.

Así, en el en sa yo «So bre los ca rrua jes» («Des co ches»,
Ess ais, III, 6), pu bli ca do en 1588, Mi chel de Mon taig ne [pp.

21/224], re fle xio nan do acer ca de la an ti güe dad del mun do y
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de nues tro ge ne ral des co no ci mien to de la cam bian te his to- 
ria hu ma na, ob ser va lo si guien te:

Nos ad mi ra mos del mi la gro de la in ven ción de nues tra ar ti lle ría, de
nues tra im pren ta; otros hom bres, otro ex tre mo del mun do, en la Chi- 
na, go za ban de ellas mil años an tes que no so tros. Si vié ra mos tan to
mun do co mo de ja mos de ver, ad ver ti ría mos sin du da una per pe tua

mul ti pli ca ción y vi ci si tud de for mas.1

Fran cis Ba con, por su par te, se ña la en The Ad van ce ment of
Lear ning (pu bli ca do en 1605) las ven ta jas que pa ra la ad mi- 
nis tra ción y la cul tu ra de un vas to im pe rio con gen tes que
ha bla ban di ver sas len guas y dia lec tos, mu chos de ellos mu- 
tua men te in com pren si bles, re pre sen ta ba el uso de una es- 
cri tu ra ideo grá fi ca, con ca rac te res «rea les», es de cir, no ver- 
ba les o fo né ti cos:

Es de uso en Chi na y en los rei nos del Le jano Orien te el es cri bir con
ca rac te res rea les, que no [pp. 22/224] ex pre san ni le tras ni pa la bras
en su ma te ria li dad, sino co sas o no cio nes, de ma ne ra que paí ses y
pro vin cias que no en tien den unos las len guas de los otros, pue den
sin em bar go leer sus res pec ti vos es cri tos, por que los ca rac te res es- 
tán di fun di dos con una ex ten sión más ge ne ral que las len guas; y por
ello tie nen una vas ta mul ti tud de ca rac te res; tan tos, su pon go, co mo

pa la bras in de pen dien tes.2

Una de las mu chas bre ves re fe ren cias de Ba con a Chi na
ofre ce par ti cu lar in te rés pa ra la te má ti ca de nues tro tra ba jo
por cuan to su po ne una alu sión a la bús que da dao ís ta de la
pro lon ga ción de la vi da, que, en pa la bras del fi ló so fo in- 
glés, en Chi na se ha bía con ver ti do en una ob se sión. En su
tra ta do His to ria vi tæ et mor tis, pu bli ca do en 1623, al se ña- 
lar que los is le ños por lo ge ne ral go zan de una lon ge vi dad
ma yor que los ha bi tan tes de los con ti nen tes, Ba con adu ce
en tre otros ejem plos que [pp. 23/224]

tam bién los ja po ne ses vi ven más que los chi nos (a pe sar de sen tir es- 

tos un de seo de lo grar la lon ge vi dad que ra ya en la lo cu ra).3

La pu bli ca ción, die ci nue ve años des pués de la His to ria de
Gon zá lez de Men do za, del De Ch ris tia na ex pe di tio ne apud
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Si nas —la tra duc ción al la tín rea li za da por Ni co las Tri gault
de las me mo rias que Ric ci ha bía es cri to en ita liano— su pu- 
so otra im por tan te con tri bu ción al co no ci mien to de la his- 
to ria y la cul tu ra de Chi na. Pe ro aún tar da ría más de me dio
si glo en pro du cir se en Eu ro pa el pri mer de ba te de ideas
pro vo ca do por las in for ma cio nes que de Chi na iban di fun- 
dien do los mi sio ne ros, prin ci pal men te los je sui tas.

En 1659, el je sui ta Mar tino Mar ti ni pu bli có su Si ni cæ his- 
to riæ de cas pri ma, que da ta ba el ori gen de la his to ria chi na
a par tir del rei na do de Fu Xi (Fú Xí, 伏羲) en 2952 a.C. Unos
años an tes de la apa ri ción del li bro de Mar ti ni, Ja mes Uss- 
her (1581-1656), ar zo bis po de Ar ma gh y pri ma do de Ir lan- 
da, ha bía pu bli ca do una cro no lo gía bí bli ca4 en la que fi ja ba
la fe cha de la Crea ción en el año 4004 a.C. y la del Di lu vio
en el 2348 a.C. La cro no lo gía de Uss her, que fue [pp. 24/224]

in cor po ra da en los már ge nes de las su ce si vas edi cio nes de
la Bi blia an gli ca na (la lla ma da King Ja mes’ Ver sion), tu vo
tam bién una gran di fu sión y acep ta ción en otros paí ses eu- 
ro peos. Pe ro si el pue blo chino te nía una his to ria que se re- 
mon ta ba a una fe cha an te rior a la del Di lu vio, es to plan tea- 
ba pa ra el mun do cris tia no el pro ble ma de que, o bien el
Di lu vio no ha bía si do uni ver sal y Noé no era el pa dre de to- 
da la hu ma ni dad, o bien una de las dos cro no lo gías, la bí- 
bli ca o la chi na, es ta ban equi vo ca das.5 Pron to los lla ma dos
«li ber ti nos», o es pri ts for ts, co men za ron a ha cer uso de la
ex cep cio nal an ti güe dad de Chi na y de la ele va da mo ra li- 
dad que los mi sio ne ros je sui tas atri buían en sus es cri tos a
las doc tri nas de Con fu cio pa ra cues tio nar la cro no lo gía bí- 
bli ca y la his to ri ci dad de re la tos co mo el del Di lu vio, así co- 
mo la ne ce si dad de la re li gión y la re ve la ción co mo fun da- 
men to de la mo ra li dad y de la fe li ci dad hu ma nas.

El eru di to y bi blio te ca rio ho lan dés Isaac Vo s sius (1618-
1689), en su Va ria rum ob ser va tio num li ber (Lon di ni, Pros- 
tant apud Ro ber tum Sco tt, 1685), fue uno de los pri me ros
[pp. 25/224] es pri ts for ts en exal tar a la so cie dad chi na no so lo
co mo el pue blo más an ti guo den tro de la ci vi li za ción hu ma- 
na, sino tam bién co mo el más en co mia ble en tér mi nos de
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paz, es ta bi li dad y cul ti vo de las ar tes y las cien cias.6 Era
Chi na la que, más que nin gu na otra na ción del mun do, se
ha bía apro xi ma do al ideal de la re pú bli ca pla tó ni ca:

Es tas co sas po drían pa re cer in creí bles, pe ro so lo pa ra quie nes ig no- 
ran que en tre los chi nos siem pre ha flo re ci do una re pú bli ca pla tó ni- 
ca, y que des de ha ce ya tan tos mi les de años so lo han go ber na do
allí por lo ge ne ral los fi ló so fos o los aman tes de la fi lo so fía. Ellos han
si do los ase so res y con se je ros de los re yes, ellos sus cor te sanos. No
exis te allí nin gu na no ble za he re di ta ria; en tre los chi nos, los no bles
son so la men te los le tra dos, y si sus des cen dien tes [pp. 26/224] son
ig no ran tes e in do len tes, vuel ven de nue vo a la con di ción ori gi na ria y
se les cuen ta en tre los miem bros de la ple be. Las ar tes de la po lí ti ca,
de las que Pla tón afir ma que no son vir tu des, sino som bras de vir tu- 
des, no son ala ba das por ellos si no van acom pa ña das de la jus ti cia y
la equi dad. Y aun que to dos es tán so me ti dos por igual a las le yes, sin
em bar go quie nes las vio lan no son cas ti ga dos por igual, pues cuan to
ma yor es la con di ción del que co me te una fal ta, tan to ma yor es la
pe na con la que se le cas ti ga, y no hay pe na más se ve ra que la que
se apli ca a los pro pios fi ló so fos, es de cir, a los go ber nan tes y ma gis- 
tra dos del pue blo. […] Y si fuesen los re yes quie nes co me tie sen una
fal ta, los fi ló so fos go zan de una li ber tad tan gran de pa ra amo nes tar- 
los co mo aque lla de la que en otro tiem po ape nas lle ga ron a go zar

los pro fe tas de Is ra el [pp. 27/224].7

El di plo má ti co y en sa yis ta in glés sir Wi lliam Tem ple (1628-
1699) unió a su ad mi ra ción por Mon taig ne, Ma quia ve lo y
otros es cép ti cos y li ber ti nos fran ce ses e ita lia nos, una gran
ad mi ra ción por el Con fu cio de los in for mes, ex po si cio nes y
tra duc cio nes de los mi sio ne ros je sui tas, re fi rién do se a él en
va rios de sus en sa yos (in clui dos sus Mis ce lla nea: The First
Part, Lon dres, Edward Ge lli brand, 1680, y The Se cond Part,
Lon dres, Simp son, 1690, con su ce si vas edi cio nes co rre gi- 
das y au men ta das por el au tor),8 ca li fi cán do lo co mo «el
más ins trui do, sa bio y vir tuo so de to dos los chi nos»9 y lle- 
gan do a su po ner que Pi tá go ras, De mó cri to, Licur go y otros
fi ló so fos y le gis la do res grie gos de los que sus bió gra fos de- 
cían que ha bían via ja do a Egip to, Cal dea o la In dia, ha bían
to ma do en úl ti ma ins tan cia de los chi nos los fun da men tos
de su fi lo so fía na tu ral y mo ral.10 Tem ple re su me así lo es en- 
cial de la fi lo so fía de Con fu cio:
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El prin ci pio su pre mo que pa re ce es ta ble cer co mo fun da men to, y so- 
bre el que edi fi ca su doc tri na, es que to do hom bre de be ría es tu diar
y es for zar se [pp. 28/224] por me jo rar y per fec cio nar su ra zón na tu ral
has ta el má xi mo gra do de que sea ca paz, de mo do que nun ca (o tan
ra ra men te co mo sea po si ble) in cu rra en error y se apar te de la ley de
la na tu ra le za en el cur so y di rec ción de su vi da; que es to, no pu dien- 
do ha cer se sin mu cho es tu dio, in da ga ción y di li gen cia, con vier te en
ne ce sa rios el es tu dio y la fi lo so fía, la cual en se ña a los hom bres lo
que es bue no y lo que es ma lo, bien en sí mis mo o en re la ción con
ellos, y con si guien te men te lo que ha de ha cer y lo que ha de evi tar
to do hom bre en su par ti cu lar ocu pa ción o ca pa ci dad. Que en es ta
per fec ción de la ra zón na tu ral con sis te la per fec ción del cuer po y de
la men te y la su ma o su pre ma fe li ci dad de los hom bres; que los me- 
dios y re glas pa ra al can zar es ta per fec ción con sis ten prin ci pal men te
en no que rer o de sear na da que no con cuer de con la ra zón na tu ral
de ca da uno, ni na da que no sea acor de con el bien y la fe li ci dad de
otros hom bres, así co mo con no so tros mis mos. Con tal fi na li dad se
pres cri be el cons tan te ejer ci cio y prác ti ca de las di ver sas vir tu des, tan
ge ne ral men te co no ci das y acep ta das en el mun do, en tre las cua les la
cor tesía o ci vis mo y la gra ti tud de sem pe ñan un pa pel car di nal [pp.

29/224].11

Jun to a Isaac Vo s sius y sir Wi lliam Tem ple, la ter ce ra fi gu ra
des ta ca ble en es te mo men to par ti cu lar de la va lo ra ción eu- 
ro pea de la fi lo so fía chi na es Char les de Mar gue tel de
Saint-De nis. De con di ción no ble co mo el ba ro net sir Wi- 
lliam Tem ple —era se ig neur de Saint-Év re mond—, y tam- 
bién pr óxi mo fi lo só fi ca men te co mo Vo s sius y Tem ple al he- 
do nis mo epi cú reo —el se ñor de Saint-Év re mond ha bía si do
ade más dis cí pu lo de Pie rre Ga ssen di en Pa rís—, es te en sa- 
yis ta y crí ti co li te ra rio fran cés com par tió la si no fi lia de los
dos an te rio res. Los tres se co no cie ron per so nal men te; du- 
ran te un tiem po en la dé ca da de 1660 coin ci die ron en La
Ha ya, don de fue ron prác ti ca men te ve ci nos, y allí se re la cio- 
na ron con Spi no za.12 El co mún elo gio de la ci vi li za ción chi- 
na he cho por los tres, y en es pe cial del pa pel de sem pe ña- 
do en [pp. 30/224] ella por la fi lo so fía de Con fu cio, se ex pre sa- 
ba en tér mi nos que cla ra men te evo ca ban en los lec to res
ana lo gías con la fi lo so fía de Epi cu ro, lo que pa ra los pen sa- 
do res or to do xos de aquel tiem po equi va lía a ta char el pen- 
sa mien to do mi nan te en Chi na de irre li gio so o ateo. En la
épo ca in me dia ta men te pos te rior, co mo ve re mos más ade- 


