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E

RE CO NO CI MIEN TOS

STA EDI CIÓN DE BE SUS ALIEN TO ORI GI NAL A EMIR RO DRÍ- 
GUEZ MO NE GAL, quien du ran te mi es tan cia en la Uni- 
ver si dad de Ya le en 1980, mien tras pre pa ra ba mi te sis

pos doc to ral so bre la obra de Jo sé Le za ma Li ma, ins pi ró su
con cep ción y de sa rro llo ul te rior. Su vas to sa ber, su cons- 
truc ti va crí ti ca y su am plia ge ne ro si dad me acom pa ña ron
has ta 1985, cuan do, ino pi na da men te, so bre vino su muer te
ab sur da. En su me mo ria, pues, de di co es te tra ba jo que él
ya no pu do ver con clui do.

Por su asis ten cia lin güís ti ca, apo yo y orien ta ción bi blio- 
grá fi cas, es toy en deu da tam bién con va rios ami gos y co le- 
gas de la Uni ver si dad de São Pau lo: Mu ni ra Mu tran, Wi lli
Bo lle, Ju lio Gar cía Mo re jón, An to nio Me di na Ro dri gues,
An na Mae Bar bo sa, Tu neu y Val qui ria Wey. En ri co Ma rio
San tí, pro fun do co no ce dor de Le za ma, me fa ci li tó im por- 
tan tes ma te ria les bi blio grá fi cos cu ba nos, amén de su co la- 
bo ra ción pa ra acla rar al gu nas re fe ren cias di fu sas del tex to,
lo cual con sig no en las no tas per ti nen tes. A mi co le ga An- 
to nio Gó mez Mo ria na, de la Uni ver si dad de Montreal, agra- 
dez co las múl ti ples su ge ren cias pa ra me jo rar mis no tas al
tex to le za miano, re la ti vas a la li te ra tu ra y la cul tu ra es pa ño- 
las. Con Ha rol do de Cam pos, cu ya pa sión por el ba rro co
me ha pri vi le gia do siem pre con un diá lo go per ma nen te, mi
deu da es sen ci lla men te im pa ga ble. Por otra par te, la cui da- 
do sa lec tu ra de Ro dol fo Ma ta San do val, be ca rio de la Uni- 
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co en la Uni ver si dad



La expresión americana José Lezama Lima

6

de São Pau lo du ran te el año aca dé mi co de 1992, me jo ró
apre cia ble men te la in te li gen cia de mis co men ta rios, de pu- 
rán do los de pa so de lu si ta nis mos per sis ten tes. Le es toy sin- 
ce ra men te agra de ci da.

A su vez, Ara ce li Gar cía Ca rran za, bi blió gra fa, y Mar ta
Gar cía Her nán dez, bi blio te ca ria, me brin da ron ines ti ma ble
ayu da en las la bo res que, en ene ro de 1988, rea li cé con el
ma nus cri to de La ex pre sión ame ri ca na, en la Bi blio te ca Na- 
cio nal Jo sé Mar tí, de La Ha ba na, Cu ba. Al di rec tor de es ta
ins ti tu ción, Ju lio Le Re ve rend Bru so ne, le agra dez co pú bli- 
ca men te la gen ti le za y la pron ti tud con que aten dió fa vo ra- 
ble men te mi so li ci tud de ac ce so al ma nus cri to. A Cintio Vi- 
tier, en fin, gran co no ce dor de la vi da y la obra de Le za ma
Li ma, y ex tra or di na rio des ci fra dor de sus ma nus cri tos, le
que do muy agra de ci da por las so lu cio nes apor ta das a cier- 
tos enig mas de la es cri tu ra de nues tro ad mi ra do “Etrus co”.
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C

LA HIS TO RIA TE JI DA POR LA IMA GEN

LOS CON TEX TOS IDEO LÓ GI COS

UAN DO EN ENE RO DE 1957 JO SÉ LE ZA MA LI MA (1910-1976)
PRO NUN CIÓ, en el Cen tro de Al tos Es tu dios del Ins ti- 
tu to Na cio nal de La Ha ba na, las cin co con fe ren cias

que lue go in te gra rían su li bro La ex pre sión ame ri ca na, el
pen sa mien to ame ri ca nis ta ha bía cris ta li za do ya en una ver- 
da de ra tra di ción. Un si glo de re fle xión sis te má ti ca so bre la
con di ción de los ame ri ca nos ha bía ge ne ra do to da suer te
de in ter pre ta cio nes en torno al pro ble ma de la iden ti dad
cul tu ral. La po si ción crí ti ca acer ca de lo que es Amé ri ca, es- 
to es, qué lu gar le re ser va la his to ria, cuál su des tino y cuál
su di fe ren cia fren te a otros mo de los de cul tu ra, de ter mi nó
la en sa yís ti ca de los más des ta ca dos es cri to res his pa noa- 
me ri ca nos, y tam bién su le gí ti mo de seo de ser mo der nos,
des de la ge ne ra ción pos tin de pen den tis ta has ta la que an- 
te ce de a la se gun da Gue rra Mun dial.

De Sar mien to a Mar tí, pa san do por Bil bao y Las ta rria,
en el si glo XIX, de Ro dó a Mar tí nez Es tra da, en un pri mer
ar co con tem po rá neo que in clu ye, en tre otros mu chos, los
nom bres de Vas con ce los, Ri car do Ro jas, Pe dro Hen rí quez
Ure ña y Ma riáte gui, las res pues tas a aque llas in da ga cio nes
va ria ron de acuer do con las cri sis his tó ri cas, las pre sio nes
po lí ti cas y las in fluen cias ideo ló gi cas. En sus es cri tos Amé ri- 
ca ha bía pa sa do por el so bre sal to de las an ti no mias ro mán- 
ti cas (¿ci vi li za ción o bar ba rie?), por los diag nós ti cos po si ti- 
vis tas de sus ma les en dé mi cos, por la com pa ra ción con Eu- 
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ro pa y la cul tu ra an gloa me ri ca na; al gu nas ve ces ha bía rei- 
vin di ca do su la ti ni dad, otras, la au toc to nía in dí gena; se vio
eri gi da, pos te rior men te, co mo el es pa cio cós mi co de la
quin ta ra za y has ta con cep tua li zó su bas tar día fun da do ra.
No exis tió in te lec tual pro mi nen te en su tiem po que per ma- 
ne cie ra in di fe ren te a la pro ble má ti ca de la iden ti dad. Ya
fue ra con pa sión vehe men te o con frial dad cien ti fi cis ta, con
op ti mis mo o des alien to, con vi sio nes utó pi cas o apo ca líp ti- 
cas, na cio na lis tas o his pa no fó bi cas, pro gre sis tas o con ser- 
va do ras, los en sa yis tas del ame ri ca nis mo ex pre sa ron —co- 
mo en un tex to úni co— su an gus tia on to ló gi ca an te la ne- 
ce si dad de re sol ver sus contra dic cio nes de una ma ne ra que
cer ti fi ca ra su iden ti dad.

Pe ro si la ge ne ra ción de in te lec tua les que ac tuó en tre
1920 y 1940 hi zo de la iden ti dad el te ma de sus des ve los,
la ge ne ra ción si guien te, del cua ren ta al se s en ta, en contró
el pro ble ma prác ti ca men te re suel to. Con los es tu dios de
Fer nan do Or tiz so bre los pro ce sos de trans cul tu ra ción, los
de Re yes so bre la aper tu ra de la “in te li gen cia ame ri ca na” a
las in fluen cias, los de Ma riano Pi cón Sa las so bre la com bi- 
na ción de las for mas eu ro peas con las in dí genas, los de Us- 
lar Pie tri so bre el pro ce so de alu vión de nues tro sis te ma li- 
te ra rio o con la pro pues ta de Car pen tier so bre lo real ma ra- 
vi llo so ame ri cano, se dio el re co no ci mien to del mes ti za je
co mo nues tro sig no cul tu ral. Con es te ideo lo ge ma, que se
fi ja des de los cua ren ta, el dis cur so ame ri ca nis ta pa re cía ha- 
ber re suel to el pro ble ma cru cial del com ple jo de in fe rio ri- 
dad, asu mien do la he te ro ge nei dad de su for ma ción ra cial
sin re nun ciar al am bi cio na do uni ver salis mo. Su po nía, igual- 
men te, el ha llaz go de una di fe ren cia que per mi tía contras- 
tar la com ple ji dad de nues tra for ma ción con la ho mo ge nei- 
dad so cial de Es ta dos Uni dos y los par ti cu la ris mos etno cen- 
tris tas de los eu ro peos.

¿Qué po día aña dir Le za ma Li ma, ya a fi nes de la dé ca da
de los cin cuen ta, an te esa tra di ción del dis cur so ame ri ca nis- 
ta? ¿Qué nue va in ter pre ta ción po dría mo di fi car las so lu cio- 
nes de esa ex pe rien cia re fle xi va? Por su con fi gu ra ción ex- 
ter na La ex pre sión ame ri ca na se aco mo da al cua dro in ter- 
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pre ta ti vo ge ne ral del ame ri ca nis mo; su es bo zo de nues tro
he cho cul tu ral tam po co se opo ne al ideo lo ge ma vi gen te de
la “Amé ri ca mes ti za” y exal ta su uni ver sali dad co mo an tes
lo hi cie ron Re yes o Car pen tier. Des de el exa men del ba rro- 
co co lo nial has ta la poesía po pu lar del si glo XIX Le za ma —
aun que pa rez ca ha cer ta bla ra sa de aque lla en sa yís ti ca—
pre su po ne nues tra re cep ti vi dad mes ti za a las in fluen cias. La
pro pia “su ma crí ti ca de lo ame ri cano”, que Le za ma ana li za
en el úl ti mo ca pí tu lo y ci fra en la no ción de “pro to plas ma
in cor po ra ti vo”, de ri va con cep tual men te de la te sis de la
trans cul tu ra ción.

Es cier to que si com pa ra mos el en sa yo de Le za ma con
los de Re yes, los de Car pen tier o aun los de Us lar Pie tri —
que son ejer ci cios bre ves o in di ca ti vos, y a ve ces só lo apun- 
tes— re sal ta en el ac to que su di men sión re fle ja una vo lun- 
tad to ta li za do ra que tam po co tu vie ron, den tro de sus pro- 
pó si tos es pe cí fi cos, Or tiz con su Contra pun teo cu bano del
ta ba co y el azú car (1940), o Pi cón Sa las, con De la Con quis- 
ta a la In de pen den cia (1944). De la mis ma ma ne ra la ta rea
de en fo car a Amé ri ca co mo una uni dad cul tu ral y una con ti- 
nui dad his tó ri ca ya ha bía si do em pren di da con éxi to por
Pe dro Hen rí quez Ure ña, tan to en las ar tes co mo en la li te ra- 
tu ra, en dos obras fun da men ta les: His to ria de la cul tu ra en
la Amé ri ca His pá ni ca (1947) y Co rrien tes li te ra rias en la
Amé ri ca His pá ni ca (1949). Con si de ran do tam bién que Le za- 
ma no pre ten dió ela bo rar una his to rio gra fía, co mo en esas
obras, y sí un au ténti co en sa yo, con lo que su po ne ese gé- 
ne ro, ha bía ya otro an te ce den te res pe ta ble, El la be rin to de
la so le dad (1950), en el cual Oc ta vio Paz exa mi na ba, des de
una perspec ti va exis ten cial, el ser me xi cano a lo lar go de la
his to ria, sin per der de vis ta el ho ri zon te y el al can ce his pa- 
noa me ri ca nos.

Las in no va cio nes que pre sen ta La ex pre sión ame ri ca na
en el cua dro ideo ló gi co del dis cur so ame ri ca nis ta su pe ran,
sin em bar go, los prés ta mos y las afi ni da des con aque lla tra- 
di ción. En prin ci pio, la no ción de “Amé ri ca”, pa ra Le za ma,
va más allá del re fe ren te res tric ti vo con ven cio nal. Más am- 
plia que la “Amé ri ca Ibé ri ca” de Hen rí quez Ure ña o que el
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“Mé xi co/Amé ri ca His pá ni ca” de Paz o, aun, que la “Amé ri- 
ca La ti na” que, des de Ro dó has ta Car pen tier, se rían el ob- 
je to con cep tual, la no ción ma ne ja da por Le za ma in clu ye,
sor pren den te men te, a Es ta dos Uni dos. Esa in clu sión pue de
pa re cer una he re jía tra tán do se de un es cri tor cu bano que
es cri bía en vís pe ras de la Re vo lu ción y en un pe rio do de
ple na vi gen cia del “la ti noa me ri ca nis mo” en la vi da con ti- 
nen tal.

Más allá de las ten sio nes po lí ti cas que du ran te más de
me dio si glo ali men ta ron un jus ti fi ca do sen ti mien to antim- 
pe ria lis ta, el cli ma ideo ló gi co de rei vin di ca ción de la la ti ni- 
dad —des en ca de na do por el Ariel (1900), de Ro dó— se
afian za ba en el mi to de que Es ta dos Uni dos re pre sen ta ba
un mun do ma te ria lis ta y prag má ti co, ca ren te de es pi ri tua li- 
dad, de ver da de ras es en cias hu ma nas y, co mo tal, an ta gó- 
ni co a nues tra Amé ri ca. Las ra zo nes de Le za ma van, no obs- 
tan te, al mar gen de los he chos y de las ideo lo gías vi gen tes.
Si bien ha ce pre va le cer los ejem plos de ex pre sión la ti noa- 
me ri ca na y to ma los de Amé ri ca del Nor te de mo do com- 
ple men ta rio (y en cier to sen ti do “la ti ni zan do” a Es ta dos
Uni dos), la ar ti cu la ción con cep tual del en sa yo su gie re que
el ad je ti vo “ame ri ca na” del tí tu lo fue in ten cio nal pa ra es ta- 
ble cer la idea de una to ta li dad in di so lu ble, con una do ble
acep ción. Pri me ro, des de el pun to de vis ta his tó ri co, res ca- 
ta el nom bre ori gi nal del con ti nen te, el de su fun da ción; se- 
gun do, re fie re a una geo gra fía úni ca, una na tu ra le za que,
an te rior a la his to ria, la pre fi gu ra co mo uni dad es pi ri tual in- 
di so cia ble en el Oc ci den te. Hay, to da vía, otro cri te rio fi lo só- 
fi co en esa vi sión in te gra do ra que abor da re mos más tar de.

Es im pres cin di ble con si de rar al gu nos as pec tos del con- 
tex to ideo ló gi co cu bano de los años cin cuen ta, en que Le- 
za ma con ci bió su vi sión ame ri ca nis ta. Es sa bi do que el gru- 
po de poe tas y ar tis tas que Le za ma li de ró du ran te más de
una dé ca da, for ma do en torno de la re vis ta Orí genes
(1944-1956) —en tre los cua les se cuen tan Cintio Vi tier, Eli- 
seo Die go, Án gel Gaz te lu, Fi na Gar cía Ma rruz, Ame lia Pe- 
láez, Re né Por to ca rre ro, Ma riano Ro drí guez, Ju lián Or bón
—, no ejer ció mi li tan cia po lí ti ca di rec ta, man te nién do se dis- 
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cre ta men te al mar gen del ré gi men de Ba tis ta. Sin em bar go,
no de jó de ma ni fes tar des pre cio por la cul tu ra ofi cial, co mo
el pro pio Le za ma con sig nó en 1954, con mo ti vo de los diez
años de Orí genes. Pe ro el tes ti mo nio más elo cuen te del
sen ti mien to de los ori ge nis tas en aquel mo men to es el de
Cintio Vi tier, quien, en el mis mo año en que Le za ma pro- 
nun ció sus con fe ren cias so bre la ex pre sión ame ri ca na, tam- 
bién pre sen tó otra se rie (en tre oc tu bre y di ciem bre de
1957) pa ra un cur so en el Ly ceum de La Ha ba na. En es tas
con fe ren cias, re co gi das en su mo nu men tal Lo cu bano en la
poesía (1958), Vi tier re pa sa ba las cons tan tes de la cu ba ni- 
dad y sus contra dic cio nes a lo lar go de ca si cua tro si glos de
líri ca in su lar, ani ma do, de cía, por el de seo de su pe rar “el
es tu por on to ló gi co” de va cío, en que ha bía su cum bi do la
na ción una vez per di da la ins pi ra ción po lí ti ca de los fun da- 
do res, co mo Mar tí (p. 573). Fren te al “si nies tro cur so cen tral
de la His to ria” (re fi rién do se a la se gun da Gue rra Mun dial y
a la Gue rra Ci vil es pa ño la) y a la ame na za de de sus tan cia- 
ción de las es en cias por la “co rrup to ra in fluen cia del Ame ri- 
can way of li fe” (pp. 582 y 584), Vi tier con tem pla ba, en las
re la cio nes en tre la poesía y la prác ti ca, tan to una es pe cie
de re fu gio en al go per ma nen te co mo el res ca te de la “dig- 
ni dad na cio nal” (cf. “no ta” de pre sen ta ción de la pri me ra
edi ción del li bro). En el “Pró lo go” pa ra la ree di ción de
1970 Vi tier rei te ra ba con ma yor én fa sis aque llos pro pó si tos,
alu dien do a los tiem pos del ba tis ta to co mo “de ti nie blas y
bar ba rie”.

Le za ma, cier ta men te, com par tió con Vi tier esa vo lun tad
de re sis ten cia, que tam bién de be ría re fle jar en am bos el
tér mino de los años de Orí genes y de aquel “es ta do de
con cu rren cia po é ti ca” que ha bía pro du ci do el me jor
vehícu lo de en ton ces pa ra pen sar y di vul gar la li te ra tu ra
mo der na en el ám bi to his pá ni co. En me dio de la de si lu sión
y el es cep ti cis mo rei nan tes Le za ma qui zá sin tió la mis ma ur- 
gen cia por for mu lar, re tros pec ti va men te, una ima gen orien- 
ta do ra, y, en su ca so, más abar ca do ra que “lo cu bano”. Sin
alu dir a he chos o si tua cio nes del ba tis ta to, el en sa yo le za- 
miano pre su po ne el cli ma de aba ti mien to de aque llos años
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cre pus cu la res de la dic ta du ra (Ba tis ta ha bía asu mi do el po- 
der en 1952 me dian te un gol pe de Es ta do y ha bía si do
“elec to” en 1955), en que Cu ba se ha bía con ver ti do en un
te rri to rio de uso y abu so de Es ta dos Uni dos y en gro tes co
si mu la cro de los idea les re pu bli ca nos. De mo do oblicuo,
co mo era pro pio de su es ti lo, Le za ma exa mi nó esos sen ti- 
mien tos en la ima gen de su ame ri cano ejem plar, cu yo ejer- 
ci cio de li ber tad y re bel día en car nó his tó ri ca men te, en el si- 
glo XIX, en el pro pio Jo sé Mar tí. No obs tan te las di fe ren cias
en cuan to al mé to do y los ob je ti vos en el tra ta mien to de
sus res pec ti vos te mas Le za ma y Vi tier adop ta ron, en esos
años de cri sis na cio nal e in ter na cio nal, la mis ma des con fian- 
za de la his to ria —des con fian za que, en el ca so de Cu ba,
es ta ba a pun to de rom per se un año des pués con la ac ción
re vo lu cio na ria de los gue rri lle ros de la Sie rra Ma es tra.

EL PRO YEC TO DEL EN SA YO: HIS TO RIA Y POESÍA

La fra se em ble má ti ca que abre el en sa yo —“só lo lo di fí cil
es es ti mu lan te”—, tan tas ve ces to ma da, no sin ra zón, co mo
alu si va al len gua je os cu ro de los tex tos le za mia nos, es en
ver dad una re fe ren cia al pro yec to del en sa yo. Una glo sa-
co men ta rio pue de ayu dar a tor nar la in te li gi ble en el con- 
tex to ge ne ral del en sa yo. El pro yec to del au tor es el de
abor dar la di fi cul tad ame ri ca na, esa “re sis ten cia” que in ci ta
al co no ci mien to. Tal di fi cul tad no con sis te, sin em bar go, en
in ves ti gar el ser, en el sen ti do me ta fí si co (lo que es tá su- 
mer gi do “en las ma ter na les aguas de lo os cu ro”), ni su co- 
rre la to, el ori gen (“lo ori gi na rio sin cau sali dad, antí te sis o
lo gos”). Lo di fí cil, pro po ne Le za ma, es la “for ma en de ve- 
nir” (el ir sien do, el pro ce so o mu ta ción) de un “pai sa je”
(ge né ri ca men te: cul tu ra; es pe cí fi ca men te: el es píri tu re ve la- 
do por la na tu ra le za) pa ra es ta ble cer un sen ti do y, en se gui- 
da, una vi sión his tó ri ca. El sen ti do, en tien de Le za ma, ad vie- 
ne de una re la ción sim ple de los ele men tos (una “in ter pre- 
ta ción”, una “her me néu ti ca”), en tan to la vi sión his tó ri ca es
la “re cons truc ción” de una to ta li dad, la cual tie ne efi ca cia si
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es “una fuer za or de nan cis ta” (si mues tra las se me jan zas y
di fe ren cias de una cul tu ra en re la ción con otras), o es inú til
si es “un apa ga do eco” (si se li mi ta a mos trar que una cul- 
tu ra es una re pe ti ción de otras).

Así, las di fi cul ta des que apun ta Le za ma son de dos ór- 
de nes: po ner de re lie ve el sen ti do —lo que re quie re la cau- 
sali dad del his to ri cis mo (la re la ción cau sa-efec to en el de ve- 
nir)—; o, por otro la do, ad qui rir una vi sión his tó ri ca de ese
de ve nir, me dian te el contra pun to o “te ji do en tre ga do por
la ima gen”. Es ta se gun da di fi cul tad, la de cons truir la his to- 
ria por me dio de la ima gen, en tien de Le za ma, es la ma yor y
se rá la que él mis mo in ten ta rá en su di se ño contra pun tís ti- 
co de la for ma en de ve nir del he cho ame ri cano, apar tán do- 
se, por tan to, de la bús que da del sen ti do y de la cau sali dad
del his to ri cis mo.

En su con den sa da (o en re ve sa da) for mu la ción de lo que
se pue de lla mar hi pó te sis de re fle xión, se pue de en tre ver la
po si ción crí ti ca y fi lo só fi ca que orien ta rá la ar gu men ta ción
del en sa yo. Des de lue go, esa po si ción se apar ta de la bús- 
que da de la iden ti dad del ame ri ca nis mo pre ce den te. No le
in te re sa, co mo a és te, el ser o la es en cia del hom bre ame ri- 
cano ni tam po co su ori gen, en cuan to lu gar del no ser, pri- 
va do del mo vi mien to de re la ción. El blan co prin ci pal de es- 
ta for mu la ción no son los ame ri ca nis tas an gus tia dos por su
on to lo gía, sino la ló gi ca y el his to ri cis mo de He gel. Al op tar
por la for ma en de ve nir Le za ma rea li za un ní ti do cal co de
los tér mi nos de la ló gi ca he ge lia na (el de ve nir co mo lu gar
don de se re con ci lian el ser y el no ser), sin ad mi tir, em pe ro,
las con se cuen cias que de ella ex trae He gel pa ra su con cep- 
to de his to ria uni ver sal.

El his to ri cis mo he ge liano —ex pues to en las cé le bres
Vor le sun gen über die Phi lo so phie der Ges chi ch te (1822-
1831; en la tra duc ción es pa ño la, de Jo sé Gaos, Lec cio nes
so bre la fi lo so fía de la his to ria uni ver sal, 1928)— con ce bía
la his to ria co mo la ex po si ción del es píri tu (la ra zón o el lo- 
gos) en un pro ce so que con du ce al au to de sa rro llo y al au- 
to co no ci mien to. Le za ma pre ten de opo ner a es ta con cep- 
ción una vi sión his tó ri ca orien ta da no por la ra zón —que
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só lo con du ce a un de ber ser—, sino por otro lo gos: el lo- 
gos po é ti co. De ahí la pro po si ción de un “contra pun to de
imá ge nes” —ac ti vi dad me ta fó ri ca por ex ce len cia— que
per mi te se ña lar el po der ser (la ima go) y abar car, con tra ria- 
men te al lo gos he ge liano, las múl ti ples for mas de lo real,
sin las cons tric cio nes de un a prio ri rí gi do al cual de ben so- 
me ter se to dos los he chos.

Obsér ve se, ade más, que Le za ma pro po ne una vi sión
his tó ri ca de la for ma en de ve nir de un “pai sa je”, tér mino
que for zo sa men te in clu ye a la na tu ra le za. Mien tras He gel
to ma ba la na tu ra le za co mo una en ti dad iner te, sin evo lu- 
ción, ahis tó ri ca, Le za ma (con tra rián do lo otra vez) con si de ra- 
ba que la na tu ra le za tie ne es pi ri tua li dad. Es te con cep to, to- 
ma do de otro idea lis ta ale mán, Sche lling —que He gel re- 
pu dió por con si de rar lo una fan ta sía mís ti ca de los ro mánti- 
cos—, pro vee rá el ba sa men to fi lo só fi co pa ra con si de rar
que el pai sa je (la cul tu ra) sur ge cuan do el es píri tu es re ve la- 
do por la na tu ra le za.

Es tas no cio nes, que se es cla re cen só lo al fi nal del en sa- 
yo, cons ti tu yen una ver da de ra in ver sión del con cep to de la
na tu ra le za en He gel y vie nen mo ti va das por la re duc ción de
Amé ri ca, en las Lec cio nes, a una geo gra fía, un mun do na tu- 
ral, fue ra de la his to ria. Si He gel con si de ra ba que el es píri tu
só lo po dría ma ni fes tar se por el “aprie to” es pa cial, Le za ma,
al re vés, in sis ti rá en que la an chu ra del es pa cio ame ri cano
pro pi ció el sur gi mien to pleno de su cul tu ra. Sin en ten der se
esos pre su pues tos —im plí ci tos en la ar gu men ta ción le za- 
mia na— el con cep to de “es pa cio gnós ti co” ame ri cano, de- 
ri va do de ellos, pue de pa sar por una alu sión a la no ve dad
geo grá fi ca de la Amé ri ca, pro pi cia a la trans cul tu ra ción.
Aquí es ta mos an te una abs trac ción, iden ti fi ca ble por la
cons truc ción re la cio nal de los con cep tos. El “es pa cio gnós- 
ti co” es la na tu ra le za es pi ri tua li za da, ple na de do nes en sí,
que aguar da, pa ra ex pre sar se, la mi ra da del hom bre a fin
de ini ciar el diá lo go in me dia to (de es píri tus: el hu ma no y el
na tu ral) que im pul sa a la cul tu ra.

Le za ma co lo ca al mar gen del his to ri cis mo y de la on to- 
lo gía su pro yec to de cons truir una vi sión his tó ri ca me dian te


