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Pa ra Da vid, Ni na y An ne, co mo siem pre y por siem pre.
Pa ra Al ber to, Su sa na, Ga brie la y Ma ri na, por su en tra ña ble y

obs ti na do ca ri ño.
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AGRA DE CI MIEN TOS

La pre sen te en tre ga es el fru to de sie te años de la bor y no
hu bie se si do po si ble sin el apo yo cons tan te de ami gos y co le- 
gas, ins ti tu cio nes y es tu dian tes. Los pri me ros me pro por cio na- 
ron, en ge ne ro so diá lo go, pis tas do cu men ta les o me fa ci li ta ron
el di fí cil ac ce so a al gu nas fuen tes. Va rias uni ver si da des me
per mi tie ron ela bo rar en sen das es tan cias aca dé mi cas el in trin- 
ca do de rro te ro de al gu nas hi pó te sis par cia les o ge ne ra les, dis- 
cu ti das co mo ver sio nes pre li mi na res de es ta in ves ti ga ción. Mi
pa so co mo in ves ti ga dor in vi ta do por la Uni ver si ty of Ma r y land
me per mi tió exa mi nar los in con men su ra bles fon dos de la Li- 
bra ry of Con gress de Was hin gton DC du ran te cin co me ses en
el 2008; la ge ne ro si dad dis pen sa da por Saúl Sos no wski y el
LASC me per mi tie ron el de sa rro llo de al gu nos ele men tos fun- 
da men ta les pa ra es ta obra, im par tien do un fe cun do cur so
doc to ral en sus au las. Dos se mi na rios de pos gra do en la Uni- 
ver si dad de Cu yo, en el 2007 y 2010, fue ron de gran ali cien te
pa ra el de sa rro llo de al gu nos pun tos es pe cí fi cos del li bro; en
las en tra ñas de su bi blio te ca lo gré dar con al gu nos tex tos ra- 
ros y va lio sos. Otras ca sas de es tu dios aco gie ron con be ne vo- 
len cia mis cur sos y con fe ren cias “orien ta lis tas” en es tos años:
la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, en Mé xi co, el IFEA y la Alian za
Fran ce sa de Li ma y la UN SA de Are qui pa, en el Pe rú, el IEHL
de Ra bat, en Ma rrue cos, la UN CU de Men do za, la UNL de
San ta Fe y el Ce DIn CI de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. Aquí y
allá, mi pro fun do re co no ci mien to pa ra los pro fe so res Gus ta vo
V. Zo na na, Li la Bu jal dón de Es te ves, Geor ges Lom né, Ro sa Nú- 
ñez Pa che co, Ti to Cá ce res, Fati ha Ben la bbah, Raúl An te lo,
Adria na Cro lla y Ho ra cio Tar cus. Otros in ves ti ga do res y ami gos
fue ron in ter lo cu to res lú ci dos en las di fe ren tes eta pas de ela bo- 
ra ción del ma nus cri to: Jean-Pie rre Du bost, Sar ga Mous sa, Mi- 
cha el Löwy, Die go Nie me tz, Na ta lia Bus te lo, Eli da Lois, Mar tín
Ber gel, Ig na cio Ló pez-Cal vo, Ge rar do Aboy Car lés y Car los
Dá ma so Mar tí nez.
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Mu chas bi blio te cas de Eu ro pa y Amé ri ca fue ron de vi tal im- 
por tan cia pa ra reu nir mis fuen tes dis per sas: la Bi blio te ca Na- 
cio nal, la Bi blio te ca del Con gre so, la Aca de mia Ar gen ti na de
Le tras en Bue nos Ai res, los Ar chi vos de la Can ci lle ría Ar gen ti- 
na, la BNE de Ma drid, la BNF de Pa rís, la BCU de Cler mont-
Fe rrand, la IAI de Ber lín, la bi blio te ca del IFEA en Li ma, la he- 
me ro te ca de la UNQ en Ber nal, la bi blio te ca McKel din de Co- 
lle ge Pa rk y la Li bra ry of Con gress de Was hin gton DC.

Agra dez co por úl ti mo el es tí mu lo mo ral cons tan te de mi fa- 
mi lia, en Fran cia y en la Ar gen ti na, en mo men tos acia gos en
don de di fí cil men te po día avi zo rar la luz al fi nal del ca mino. El
in con di cio nal apo yo que me dis pen sa ron es pro por cio nal al
tiem po que les he es ca ti ma do.

A. G.
Châ tel-Gu yon, mar zo de 2014.
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IN TRO DUC CIÓN

Si has oí do el lla ma do del Orien te, ya no oi rás otra co sa.
Rud yard Ki pling

Aun que muer ta des de ha ce dos mil años, Asia res pi ra sua ve- 
men te y es pe ra, su mi da en dul ces sue ños, la lle ga da de quien

va a des per tar la.
Johann Her der, Fi lo so fía de la His to ria.

Es te li bro es tu dia los dis cur sos pro du ci dos por la in te lec tua- 
li dad ar gen ti na so bre los pue blos y cul tu ras de Orien te du ran- 
te la pri me ra mi tad del si glo XX. Nu me ro sos hom bres de le- 
tras, es pe cia lis tas, re por te ros, po lí ti cos y uni ver si ta rios se in te- 
re san por los te mas orien ta les en sus di fe ren tes as pec tos: li te- 
ra rios, cul tu ra les, fi lo só fi cos, po lí ti cos, his tó ri cos. El con jun to
de es cri tos de es tos au to res con for man una cons te la ción abi- 
ga rra da de dis cur sos so bre Orien te, pro du ci dos en for ma su- 
ce si va o si mul tá nea y a me nu do con po si cio na mien tos contra- 
dic to rios, que cons ti tu yen la prue ba de un cre cien te in te rés
por la am plia rea li dad del mun do orien tal a ini cios del si glo
XX. Di cha preo cu pa ción fue con si de ra da has ta po co tiem po
an tes co mo un fe nó meno cul tu ral cu ya exis ten cia era en gran
me di da aje na a la rea li dad ar gen ti na y su da me ri ca na.

El lla ma do de Orien te exa mi na los es cri tos orien ta les de
unos quin ce in te lec tua les ar gen ti nos de la épo ca. La na tu ra le- 
za de es tos do cu men tos es di ver sa: tes ti mo nia les, po é ti cos, li- 
te ra rios, en sa yís ti cos, tra duc cio nes, fi lo só fi cos, edi to ria les, pe- 
rio dís ti cos y uni ver si ta rios. La mo ti va ción fun da men tal de es ta
in ves ti ga ción no se re du ce al exa men in di vi dual de ca da au tor,
sino que ex plo ra las co or de na das ge ne ra cio na les de es te de- 
ba te y la for ma es pe cí fi ca que co bra en la Ar gen ti na en re la- 
ción con el dis cur so orien ta lis ta oc ci den tal. Por tal ra zón se
pre sen ta co mo un es tu dio de his to ria cul tu ral. Con po cas ex- 
cep cio nes, ca si to dos los au to res aquí exa mi na dos han vi si ta do
y fre cuen ta do en di fe ren tes gra dos va rios paí ses y pue blos del
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vas to Orien te. El im pul so que los con du ce a es te “des cu bri- 
mien to” del Orien te obe de ce tan to a co rrien tes de pen sa- 
mien to in ter na cio na les, co mo a de ba tes na cio na les y a mo ti- 
vos de afi ni dad es té ti ca o es pi ri tual. Los es tí mu los pa ra apro xi- 
mar se a la geo gra fía hu ma na y cul tu ral del Orien te son com- 
ple jos y múl ti ples, co mo disí mi les los re sul ta dos que arro jan.
Pe ro por en ci ma de las es pe ci fi ci da des de ca da in te lec tual,
pro cu ra mos exa mi nar y con cep tua li zar la ten den cia cul tu ral ge- 
ne ral que im pri me es te no ta ble in te rés por Orien te en la cul tu- 
ra ar gen ti na del si glo XX. El mo ti vo orien tal, cu ya im por tan cia
au men ta en for ma sig ni fi ca ti va des de el 1900, no es sin em- 
bar go nue vo en el pa no ra ma cul tu ral ar gen tino. Por eso al gu- 
nos de los do cu men tos ana li za dos se ins cri ben en las lí neas de
lec tu ra ya pre sen tes en la cul tu ra ar gen ti na des de la eman ci- 
pa ción, des ple gán do se de mo do sub te rrá neo a lo lar go del si- 
glo XIX.

Se han se ña la do va rias di fi cul ta des pa ra car to gra fiar las re- 
pre sen ta cio nes del orien ta lis mo ar gen tino e his pa noa me ri- 
cano. La pri me ra es su ca rác ter pe ri fé ri co, (1) es de cir, el gra do
de au to no mía re la ti va que po see el dis cur so orien ta lis ta ar gen- 
tino res pec to a su ma triz eu ro pea. Es te ca rác ter pe ri fé ri co su- 
po ne un per ma nen te diá lo go a tres ban das en la ta rea de
apro pia ción con cep tual del Orien te, que en tre los in te lec tua les
ar gen ti nos se en cuen tra me dia do y re gu la do por los flu jos cul- 
tu ra les con Eu ro pa. Otra di fi cul tad es la de con cep tua li zar es te
de ba te que re cu bre as pec tos contra dic to rios. En efec to, al
tiem po que el si glo XX con fir ma fe ha cien te men te el “des per- 
tar de Orien te” en el cam po cul tu ral ar gen tino (fe nó meno
tam bién de no mi na do el “lla ma do de Orien te”), otro gru po de
in te lec tua les con ser va do res cie rra fi las en torno a la “de fen sa
del Oc ci den te” y es pe cial men te de la his pa ni dad –dan do lu- 
gar a lo que Mar tín Ber gel ha ca li fi ca do co mo pen sa mien to
antio rien tal–. (2) Se tra ta de pon de rar en ton ces en qué me di da
di cha reac ción es una ne ga ción del orien ta lis mo ar gen tino. A
nues tro jui cio, es ta to ma de par ti do reac ti va y des ca li fi ca do ra
es an tes bien una con fir ma ción de la ac tua li dad e im por tan cia
que ha bía ad qui ri do el dis cur so orien ta lis ta en el me dio cul tu- 
ral ar gen tino, más que su ro tun da ne ga ción. En es te sen ti do,
la reac ción antio rien tal es una res pues ta que in ter vie ne a pos- 
te rio ri de la in tro duc ción del te ma orien tal co mo ob je to de re- 
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fle xión en nues tro me dio cul tu ral. Y por es ta ra zón con si de ra- 
mos que el dis cur so reac cio na rio de los sec to res con ser va do- 
res y ca tó li cos for ma par te del am plio aba ni co de po si bi li da- 
des inau gu ra do por el de ba te orien ta lis ta y no re pre sen ta su
clau su ra. A pe sar de las no ta bles re sis ten cias que ge ne ró el
“des per tar de Orien te” en el cam po cul tu ral ar gen tino, a la luz
de las in ves ti ga cio nes que aquí ex po ne mos, con si de ra mos
más de ter mi nan tes el co ro de vo ces fa vo ra bles al fo men to de
la aper tu ra cul tu ral ha cia el Orien te. En otros tér mi nos, el dis- 
cur so antio rien tal es me nos el triun fo de una ne ga ción del
Orien te co mo en ti dad po lí ti ca y cul tu ral de pe so a ini cios del
si glo XX, que la con fir ma ción por la ne ga ti va de su im por tan- 
cia. El pre fi jo “anti” tes ti mo nia de la im por tan cia que ha bía lo- 
gra do la aper tu ra cul tu ral al Orien te. A es tas y otras di fi cul ta- 
des pro cu ra mos dar res pues ta en el aná li sis de sa rro lla do en
es tas pá gi nas cu yo ob je to es, in sis ti mos, rea li zar una eva lua- 
ción de ta lla da de las pa sio nes contra pues tas que en cen dió el
men ta do “lla ma do de Orien te”.

1. El orien ta lis mo fin-de-siè cle y el nue vo
si glo

El pre sen te tra ba jo se pro po ne pro lon gar el aná li sis em- 
pren di do en Orien te al Sur, (3) en don de es tu dia mos el im por- 
tan te im pac to del orien ta lis mo eu ro peo en el na ci mien to del
pen sa mien to y las le tras ar gen ti nas tras la In de pen den cia, des- 
de la Ge ne ra ción de 1837 has ta en tra do el si glo XX. En aque- 
lla oca sión ar gu men ta mos a fa vor de la ges ta ción, mo des ta
por cier to, de un in ci pien te orien ta lis mo na cio nal, en un con- 
tex to cul tu ral, so cial y po lí ti co bien di fe ren te del que ha bía vis- 
to na cer es ta dis ci pli na en la Eu ro pa ilus tra da de los si glos XVII
y XVI II. En ton ces co mo aho ra, nos pa re ce que el ele men to
más im por tan te de es ta in da ga to ria en torno al orien ta lis mo
ar gen tino es, qui zá, una preo cu pa ción ma yor de la his to rio gra- 
fía cul tu ral ar gen ti na ac tual: ana li zar en de ta lle el fuer te al can- 
ce que han te ni do las ci vi li za cio nes ex traeu ro peas en la con fi- 
gu ra ción de la cul tu ra le tra da ar gen ti na y en el ima gi na rio so- 
cial del país.
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Aun que el Vie jo Mun do fue se sin du da el in ter lo cu tor pri vi- 
le gia do de la cul tu ra rio pla ten se, sos pe cha mos que la na ción
ar gen ti na sur gi da de la eman ci pa ción no fue ex clu si va men te
cin ce la da por el diá lo go bi la te ral Eu ro pa-Amé ri ca. La hi pó te sis
de que en es te pro ce so com ple jo –y a me nu do ca ó ti co– in ter- 
vie nen otros ho ri zon tes cul tu ra les y otras apro pia cio nes obli- 
cuas, fue pa ra no so tros una apues ta fruc tí fe ra que nos per mi tió
des cu brir as pec tos has ta aho ra des de ña dos de la cul tu ra ar- 
gen ti na. En es te sen ti do, la atrac ción o pa sión cons tan te de
mu chos in te lec tua les ar gen ti nos por las cul tu ras orien ta les
aflo ra co mo una suer te de ma nan tial sub te rrá neo. En la pro- 
gre sión de es ta pa sión de ca si dos si glos, he mos ob ser va do
una suer te de pa rá bo la des cri ta por el orien ta lis mo au tóc tono.
Del ini cial em pleo con cep tual e ideo ló gi co del orien ta lis mo
eu ro peo he re da do de la Ilus tra ción por la Ge ne ra ción de 1837
–que ha ser vi do pa ra fun dar una es té ti ca de la pam pa co mo
tó pi co bá si co de la li te ra tu ra ar gen ti na y asi mis mo de fi nir los
con tor nos de la bar ba rie na ti va a tra vés de los enun cia dos del
bár ba ro orien tal–, ve mos que en tre los miem bros de la Ge ne- 
ra ción de 1880 se vis lum bra una preo cu pa ción ne ta men te po- 
lí ti ca y has ta so cial por el Orien te. Di cha ge ne ra ción re co no ce,
en el ca so par ti cu lar del Ja pón, una vía al ter na ti va de mo der ni- 
za ción di fe ren te a los ar que ti pos eu ro peos y nor tea me ri cano.
Es te ele men to tie ne una im por tan cia ca pi tal. Eduar do Wil de,
por ejem plo, inau gu ra una es pe cie de diá lo go en tre dos re gio- 
nes en ton ces pe ri fé ri cas del ma pa po lí ti co mun dial, si tua das
ade más en las an tí po das geo grá fi cas. Ha cia 1897, el con tac to
es ta ble ci do por Wil de con el Ja pón inau gu ró un diá lo go po lí ti- 
co di rec to en tre dos paí ses que pro cu ra ban em pren der un ca- 
mino de mo der ni za ción a mar cha for za da, adap tan do lo me jor
que la téc ni ca oc ci den tal po día apor tar les pe ro bus can do –ca- 
da uno a su ma ne ra– sus traer se a la gra vi ta ción po lí ti ca y so be- 
ra na de los di fe ren tes im pe rios co lo nia les de la épo ca.

Con el ad ve ni mien to de la van guar dia mo der nis ta, y muy
es pe cial men te con Lu go nes, el pa pel del orien ta lis mo se rá
con ce bi do de mo do muy di fe ren te. Sus evo ca cio nes no tie nen
ya nin gún uso con cep tual, po lí ti co o ideo ló gi co, sino que es te
en car na –me dian te el exo tis mo– una de sus múl ti ples po ten- 
cia li da des es té ti cas que ofre ce el Orien te. La as pi ra ción cos- 
mo po li ta de los mo der nis tas es ta ba ávi da de ho ri zon tes nue- 
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vos y, en el con tex to his pa noa me ri cano, na da más exó ti co que
los am bien tes orien ta les, ca li fi ca dos en ton ces de “ja po ne rías”
o “chi ne rías”. La evo ca ción del Orien te li te ra rio y oníri co (que
po cas ve ces evo ca ba ras gos rea les) te nía otra cua li dad ma yor
pa ra los ma es tros del mo der nis mo co mo Ru bén Da río o Leo- 
pol do Lu go nes: era una res pues ta a las cer te zas cien tí fi cas del
po si ti vis mo fi ni se cu lar, que tan to de nos ta ban. En el pla no ima- 
gi na rio, el Orien te era la pro me sa de un mun do cu yos va lo res
se opo nían de fi ni ti va men te a los del ma te ria lis mo ram plón y al
po si ti vis mo cien tí fi co he ge mó ni co. Pa ra las plu mas mo der nis- 
tas, Orien te es ta ba cons ti tui do ca si ex clu si va men te por un
mun do es pi ri tual, de pu ra re pre sen ta ción, en don de in clu so las
ri que zas ma te ria les de sul ta nes y ma ra jás es ta ban pues tas al
ser vi cio de un al ma tras cen den te y des en car na da. Des de lue- 
go, es te eva nes cen te Orien te de len te jue las y pa co ti lla po co
as pi ra ba al ver da de ro co no ci mien to –si quie ra apro xi ma ti vo–
de es tas cul tu ras. Pe ro te nía, al me nos, la vir tud de tras mi tir,
pe se a su tre men da dis tor sión exó ti ca, una va lo ra ción po si ti va
de di chas cul tu ras.

En efec to, el dis cur so orien ta lis ta di fun di do du ran te el Si glo
de las Lu ces ha bía le ga do al si glo XIX una vi sión pro fun da- 
men te ne ga ti va del Orien te y sus ci vi li za cio nes, que eran juz- 
ga das por una eva lua ción uni di men sio nal del Is lam, cu yas dia- 
tri bas es ta ban con fre cuen cia re du ci das al pe rí me tro ex clu si vo
del Im pe rio oto ma no: su ras go cul tu ral y po lí ti co pre pon de ran- 
te que se pen sa ba era el des po tis mo orien tal. Orien te en car- 
na ba un des tino po lí ti co des pó ti co y era el reino de lo ar bi tra- 
rio en sus dis tin tas con fi gu ra cio nes: is lá mi ca, per sa, chi na, o in- 
clu so za ris ta (el pe ca do orien tal del des po tis mo ru so). Re su- 
mien do en cier ta for ma el pen sa mien to ilus tra do, Vol ney sin te- 
ti za ha cia 1787 en es tos tér mi nos la vi sión ne ga ti va pre do mi- 
nan te en Eu ro pa so bre el Orien te:

Asia en te ra ya ce se pul ta da en den sas ti nie blas. Re gi do el
chino por un in so len te des po tis mo, por va ra zos de bam bú,
por la suer te de las fi chas (…). Abru ma do de preo cu pa cio- 
nes el in dio, y en re da do en los la zos sagra dos de sus cas tas,
ve ge ta en una in sa na ble in do len cia. Va ga bun do o se den ta- 
rio el tár ta ro, mas siem pre ig no ran te y fiel, vi ve tan bár ba ro
co mo sus ante pa sa dos. La fuer za y la vir tud del ára be, do ta- 
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do de buen en ten di mien to, se con su men en la anar quía de
sus tri bus y las ene mis ta des de sus fa mi lias; y caí do el afri- 
cano de la dig ni dad de hom bre, pa re ce des ti na do a per du- 
ra ble es cla vi tud. (4)

La lec tu ra ilus tra da del Orien te ins tau ra du ra ble men te en el
ima gi na rio oc ci den tal los tó pi cos fun da men ta les del quie tis- 
mo, la pa si vi dad y la in do len cia que ca rac te ri za ban a los pue- 
blos orien ta les a la ho ra de des ha cer se de for mas de go bierno
des pó ti cas y ab so lu tis tas, afe rra dos co mo es ta ban a for mas de
exis ten cia atá vi cas y a una con cep ción del po der pro pia men te
ar cai ca y do mi na da por la su pers ti ción re li gio sa, lo que pro lon- 
ga ba por tiem po in de fi ni do la su mi sión de las ma sas en la ig- 
no ran cia. Tras una pri me ra em pre sa de adap ta ción con cep tual
inau gu ra da por la Ge ne ra ción de 1837, y con el co rrer del si- 
glo XIX, muy len ta men te, es ta opi nión ne ga ti va y mo no lí ti ca
so bre el Orien te, evo lu cio na sus tan cial men te.

En las pos tri me rías del si glo XIX los jui cios de va lor so bre el
Orien te se des plie gan en un do ble re gis tro, ini cia do en la Ar- 
gen ti na en 1873 por Pas tor S. Obli ga do, que abre la puer ta a
una lec tu ra me nos eu ro peís ta del na cio na lis mo egip cio. (5) Es- 
ta cre cien te dis tan cia res pec to a la ma triz ne ga ti va del orien ta- 
lis mo eu ro peo fue par cial men te pro fun di za da por Eduar do
Wil de, aun que de mo do am bi guo: por un la do el via je ro del
80 rei te ra ba las apre cia cio nes ne ga ti vas del mun do mu sul mán,
cu yos pro fun dos va lo res tra di cio na lis tas lo in ca pa ci ta ban pa ra
to do em pren di mien to mo der ni za dor e in dus trio so; por otra
par te, el an ti guo mi nis tro de Edu ca ción y Cul to vis lum bra ba
im por tan tes cua li da des cul tu ra les po si ti vas en las so cie da des y
doc tri nas orien ta les que con ju ga ban la to le ran cia y el re fi na- 
mien to es té ti co co mo va lo res uni ver sa les.

2. La ci vi li za ción he ri da de Oc ci den te y el
Orien te

El sur gi mien to de es te ti po de mi ra da más po si ti va so bre el
Orien te, ha cia el Cen te na rio (1910), se vio fa vo re ci do por la
con jun ción de una se rie de ele men tos com ple jos, que se im- 
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bri ca ban de un mo do di fí cil de des en tra ñar. Dis tin gui mos al
me nos cua tro ele men tos in te rre la cio na dos:

a) La cre cien te pre sen cia en tre el pú bli co le tra do de un
acen dra do in te rés ge nui no por los pue blos y las cul tu ras de
Orien te. La di fu sión de im por tan tes obras orien ta les de as cen- 
den cia uni ver sal, co mo Las mil y una no ches, el Maha bhá ra ta,
el Ra ma ya na, el Pan cha tan tra, las Ru bai yat de Omar Kha y yam,
o el des cu bri mien to de la obra de Ra bin dra na th Ta go re, pre- 
pa ra ron sin du da a los lec to res pa ra es ta em pre sa de re cep- 
ción cul tu ral, vis lum bran do la exis ten cia de “uni ver sali dad”
orien tal has ta en ton ces in sos pe cha da pa ra los oc ci den ta les.

b) La cre cien te atrac ción ejer ci da por las fi lo so fías orien ta les,
cu yas mar cas es en cia les pro ve nían de las cos mo go nías hin- 
dúes y bu dis tas.

c) El des ba ra ta mien to de la su pre ma cía in te lec tual eu ro pea
con la Pri me ra Gue rra Mun dial y la con se cuen te bús que da de
nue vos ho ri zon tes in te lec tua les vi ta les, ins pi ra dos en va lo res
pa ci fis tas.

d) La ex plo ra ción de nue vas co rrien tes de la mís ti ca que,
prea nun cia das por la teo so fía, po nían abier ta men te en du da el
fun da men to mis mo de los dis cur sos ra cio na lis tas y po si ti vis tas,
cu yo co ro la rio más pal pa ble fue la pér di da de con fian za en el
pro gre so hu ma no. Las ma sacres de la mo der na gue rra de trin- 
che ras die ron por tie rra con la idea se gún la cual el pro gre so
del hom bre es ta ba inexo ra ble men te ins crip to en las le yes na- 
tu ra les.

In da gue mos aho ra con ma yor de te ni mien to es tos mis mos
cua tro ele men tos que, in sis ti mos, no se des plie gan de mo do
pro gre si vo o cro no ló gi co sino que son fa ce tas de un mis mo
pro ce so cul tu ral, por na tu ra le za, com ple jo e in trin ca do.

a) Un in te rés ge nui no por los pue blos y las cul tu- 
ras de Orien te

Es te in te rés cre cien te por el Orien te, aun que sea un ele- 
men to po co pal pa ble y di fí cil de ve ri fi car, pue de ob ser var se a
tra vés de la emer gen cia de cier to nú me ro de in di cios, de los
que la in ci pien te in dus tria edi to rial es qui zá el más no to rio.
Des de fi nes del si glo XIX (6) ob ser va mos una pro li fe ra ción de


