
 LA CULTURA MEXICANA FRENTE
 A EUROPA

 Bernab? Navarro

 Hubo en el siglo xviii cierto momento en que se enardeci?
 hasta un punto cr?tico la ya vieja pol?mica entre Europa y
 Am?rica sobre las posibilidades intelectuales de los hombres
 nacidos en las nuevas tierras de Occidente. Al principio hab?a
 sido el tema esencial de la racionalidad misma, controvertido
 ardorosamente, ya en funci?n de ambiciosos motivos econ?mi
 cos ?en contra? o de anhelos de humanitarismo y caridad
 ?en favor?, ya en funci?n de razones meditadas y sinceras
 (al parecer, por lo menos) que consideraban, por una parte,
 la superior cultura de la altiplanicie o de Yucat?n ?en fa
 vor? o, por otra ?en contra? la condici?n ?nfima y la dege
 neraci?n de ciertas tribus n?madas de h?bitos casi bestiales.

 Pasada y superada aquella primera etapa, Europa no que
 d? satisfecha, y aun habiendo admitido la racionalidad de los
 indios, se fij? en los americanos todos, indios, criollos y mesti
 zos. Cambiando entonces de t?ctica y de campo ?ahora se re
 fer?a a lo accidental?, empez? a hablar de la inferioridad,
 pobreza, falta de verdadero inter?s, aislamiento, rareza, etc.ide
 la vida cultural entre los americanos (si es que la hab?a),
 de sus centros docentes, de sus bibliotecas, de sus talentos, etc.

 Europa hab?a destacado muchos viajeros ?agentes, dir?a
 mos, de aquella consigna? que no quer?an mirar las cosas
 bien, que no visitaban los lugares, ni las personas ni las insti
 tuciones, que se enteraban de o?das o por leyendas y consejas.
 Estos autores la ten?an "bien" informada, y en sus datos pa
 rec?an fundarse o confirmarse y justificarse las concepciones
 de Europa sobre los americanos. ?Qu? pretend?a Europa con
 esa actitud? ?Se trataba de una imparcial anotaci?n de los
 hechos que con desinter?s cient?fico estaba obligada a hacer?
 ?O era m?s bien afirmaci?n de la propia superioridad y gozo
 en ella al recalc?rsela a los americanos y humillarlos? ?Quiz?
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 548  BERNAB? NAVARRO

 desprecio u ol?mpica conmiseraci?n? ?Acaso envidia, emu
 laci?n o recelo? Probablemente ninguna de estas respuestas
 satisface, por lo menos para explicar la actitud en conjunto y
 todas sus caracter?sticas; con seguridad hab?a un poco de todo
 eso; sin embargo, para nosotros, lo ?ntimo de la posici?n que
 da velado o confuso. ;Por qu? se met?a Europa con Am?rica
 y no la dejaba desenvolverse tranquilamente en ese y en otros
 aspectos? ?Acaso Am?rica andaba en los mismos cuentos con
 Europa? La ?nica consideraci?n de fondo nos parece ser que
 quiz? la ostentaci?n de las riquezas materiales que Am?rica
 hac?a ante Europa y que eran su arma m?s poderosa, provoca
 ron que Europa hiciera ostentaci?n de sus riquezas intelec
 tuales, que eran su porci?n mejor.

 ?sta puede ser la problem?tica de esa querella de siglos
 que ha llegado hasta el presente. Tal parece como si en el
 campo de la cultura, o quiz? en todos, la humanidad se haya
 dividido en dos bandos: el Viejo y el Nuevo Mundo.

 Vamos a considerar brevemente en nuestro siglo xv?n un
 episodio de esa disputa, episodio que, a la postre, vino a dar
 a la cultura mexicana prestigio, solidez y perfil propio. Se
 trata, podemos decir, de un lance de honor, ya que muchos
 escritores mexicanos del xv?n se decidieron a levantar el guan
 te que, orgullosos o ignorantes, les hab?an arrojado algunos
 europeos. Quisieron ellos dar un ment?s definitivo con obras
 que, siendo producto de sudores inmensos y de la consagra
 ci?n de la vida entera, quedaran como un monumento peren
 ne en defensa de los hombres, de la naci?n y de la cultura de
 M?xico. Entre muchas, tres obras para nosotros merecen ese
 rango: la Historia antigua de M?xico de Francisco Javier Cla
 vigero, la Bibliotheca mexicana de Juan Jos? de Eguiara y
 Eguren y el De Vitis Mexicanorum de Juan Luis Maneiro.

 Hubo muchos otros escritores en ese siglo que se ocuparon
 del mismo tema y que tuvieron el mismo prop?sito, por ejem
 plo Jos? Antonio ?lzate y Ram?rez, quien en muchos art?cu
 los de sus Gacetas refut? en especial las mentiras y fantas?as
 de los viajeros europeos. Eran, sin embargo, temas inciden
 tales en su pluma. S?lo las tres obras indicadas, obras exten
 sas, casi monumentales, tuvieron el objeto preciso y la inten
 ci?n clara de consagrarse total y exclusivamente a defender la
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 cultura mexicana ante Europa, a presentarla y hacerla esti
 mar. Estas obras, por otra parte, llenaban, al menos cronol?
 gicamente, toda la historia de la cultura mexicana: la de
 Clavigero, lo prehisp?nico; la de Eguiara, desde la venida
 de los espa?oles hasta 1750, aproximadamente; la de Manei
 ro, los escritores que comenzaron a florecer m?s o menos por
 el a?o 50, hasta casi fines de siglo (1792). Las dos primeras
 fueron escritas manifiestamente en vista de ciertos ataques
 europeos contra la cultura mexicana. M?s adelante leeremos
 las palabras de sus autores. La tercera no tiene como fin ex
 pl?cito la defensa, sino m?s bien lo que podr?a llamarse coro
 naci?n de esa defensa, es decir, el paneg?rico y la apolog?a de
 los talentos mexicanos que brillaron por entonces aun en la

 misma Europa.
 Esta defensa que estudiamos, y que nos parece culmin? en

 el siglo xvm, tuvo en el siglo anterior un antecedente egregio
 que no es posible olvidar: don Carlos de Sig?enza y G?ngora.
 Especialmente en la pol?mica con el europeo P. Francisco
 Kino, dio a entender con claridad que M?xico estaba tan en
 terado como Europa de los ?ltimos avances de las ciencias
 ?prueba de ello son, por ejemplo, su conocimiento de Descar
 tes y sus altas capacidades matem?ticas, te?ricas y pr?cticas?, y
 que no ten?an por qu? inclinar la cabeza los talentos mexi
 canos ante los europeos; m?s bien, impl?cita y hasta expl?cita

 mente, hizo ver que ciertos europeos andaban m?s atrasados
 que los americanos. Su amor por los antiguos mexicanos y la
 consagraci?n de la mayor parte de su vida a rescatar y mani
 festar su cultura se explican seguramente, como en Clavigero,
 por defender el pasado cultural de aquella tierra que era aho
 ra su patria.

 Sin duda debemos tambi?n recordar, aunque sea de paso,
 a todos aquellos nobil?simos frailes que defendieron y for
 maron a los indios en el primer contacto de Europa con
 Am?rica, como Pedro de Gante, Bartolom? de las Casas, Mo
 tolin?a, Juli?n Garc?s y mejor todav?a el obispo don Vasco de
 Quiroga. Junto con ellos, adem?s, a los primeros cronistas e
 historiadores que pusieron la base para el conocimiento de las
 culturas aut?ctonas y que defendieron aquel acervo de saber
 que iba a ser alg?n d?a parte de la cultura mexicana. Sus
 nombres pueden ser Sahag?n, Torquemada, Acosta, D?vila
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 Padilla, Gomara, Betancourt, Grijalva, Sol?s, Becerra Tanco,
 Florencia, Boturini y muchos otros.

 Partiendo de los autores y obras se?aladas anteriormente,
 vamos a dar una visi?n de la pol?mica entre Am?rica y Euro
 pa, de las actitudes, razones y puntos de vista de los conten
 dientes, as? como de las ventajas que gan? uno y otro, de la
 luz que se aport? al problema y de los resultados obtenidos,
 ya directamente en la soluci?n del mismo, ya indirectamente
 para la consolidaci?n de la cultura y de la nacionalidad mexi
 canas. Veremos primeramente a Europa contra Am?rica, y
 despu?s a Am?rica frente a Europa.

 La altiva actitud de Europa respecto a Am?rica no era
 nueva. Desde los tiempos de Grecia y de Roma ve?a con des
 d?n a las dem?s partes del mundo, y esta posici?n vino a
 quedar corroborada, posteriormente, por las Cruzadas, los
 viajes y las exploraciones, la colonizaci?n y dominaci?n de
 ?frica y de la India, entre otras empresas. Sin embargo, hasta
 entonces no se hab?an se?alado perfiles tan marcados de dife
 rencia entre dos continentes o partes del mundo, como los
 que se observaron entre Europa y Am?rica. Los mismos nom
 bres con que se les conoci? desde entonces, Viejo Mundo y
 Nuevo Mundo, nos dejan entrever la oposici?n radical entre
 ambos.

 Desde el momento mismo del descubrimiento, se produjo
 en Europa una conmoci?n y un inter?s especial?simos, hijos
 sin duda de la curiosidad y del misterio de las nuevas y exten
 s?simas tierras v?rgenes. En el siglo xvi fu? admiraci?n por las

 maravillas naturales, asombro por las riquezas fabulosas con
 codicia por poseerlas y cierta sana envidia por la sencillez de
 las costumbres. Ya desde ese mismo siglo, pero sobre todo en
 el xvii, fueron conoci?ndose las grandes culturas que hab?an
 florecido antiguamente en las tierras de Am?rica, y naci? en
 tonces como un recelo y emulaci?n, a la vez que se hac?an
 comparaciones desfavorables. Esta posici?n que iba tomando
 cuerpo quiz? fu? acentuada porque una naci?n, la m?s occi
 dental de Europa, hab?a cerrado herm?ticamente el camino a
 las esperanzas y deseos del resto de Europa para participar
 en los tesoros americanos. Espa?a, en este sentido, contribuy?
 a la actitud europea, adem?s de haber tomado parte directa
 mente en los ataques a Am?rica. Las diferencias cualitativas
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 se marcaban mucho m?s por tratarse de la Europa de los si
 glos xvi y xvn, remozada por el Renacimiento, frente a una
 incipiente colonia, prolongaci?n un tanto distante de Espa
 ?a, incomunicada con las otras naciones europeas y evidente
 mente sin sus recursos intelectuales ni sus tradiciones.

 ?stas y muchas otras razones hicieron que a trav?s del
 tiempo se perfilaran dos mundos casi irreductibles, al princi
 pio quiz? s?lo con diferencias pasivas, pero despu?s en abierta
 lucha activa. Veamos esa lucha de parte de Europa, siguiendo
 a nuestros gu?as y examinando con ellos la situaci?n en que
 estaban las cosas hacia la segunda mitad del siglo xv?n.

 De los historiadores y escritores que se hab?an ocupado de
 las cosas mexicanas, es bien sabido, seg?n hacen notar Clavi
 gero y Eguiara, que los espa?oles en general hab?an apreciado
 con equidad y defendido con entereza la cultura mexicana.
 No as? muchos de los extranjeros, en quienes podemos ver
 encarnada la actitud de Europa. El m?s pernicioso, en opi
 ni?n de Clavigero, era el alem?n De Paw. Muchos europeos,
 dice, ". . .han alterado los hechos a su arbitrio por herir con
 m?s crueldad a los espa?oles, como neciamente lo ha hecho el
 se?or Paw en sus Investigaciones filos?ficas sobre los america
 nos" (Historia antigua de M?xico, vol. I, p. 46) . Despu?s de
 rese?ar brevemente la obra, concluye: "?ste es un ligero bos
 quejo del monstruoso retrato que el se?or Paw hace de la Am?
 rica. No lo expongo enteramente y omito tambi?n el que han
 hecho otros autores mal informados o igualmente que ?l
 preocupados, porque no tengo paciencia para copiar tantos
 desprop?sitos... He escogido la obra del se?or Paw porque
 en ella, como en una sentina de alba?al, se han recogido to
 das las inmundicias, esto es, los errores de todos los dem?s"
 (vol. IV, p. 12). Lo m?s da?oso, en este autor y en otros pa
 recidos, es que no son historiadores comunes y corrientes, sino
 fil?sofos y pensadores de gran autoridad. "?Cu?ntos ?sigue
 diciendo Clavigero? al leer la obra de este investigador no se
 llenar?n las cabezas de mil ideas indecentes y contrarias a la
 verdad? ?l es fil?sofo a la moda y erudito principalmente en
 ciertas materias, en las cuales ser?a mejor que fuese ignorante,
 o a lo menos que no hablase. ?l sazona sus discursos con bufo
 nadas y maledicencia, mordiendo a cuantos se le paran por
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 delante en sus investigaciones sin ning?n respeto a la inocen
 cia. ?l decide francamente y con un tono magistral cita a
 cada tres palabras a los escritores de la Am?rica, y protesta
 que su obra es fruto del trabajo de diez a?os. Todo esto
 hace, entre muchos lectores de nuestro siglo filos?fico, muy
 recomendable al autor" (vol. IV, pp. 9-10).

 Ya recordamos el hecho de que Europa, por decirlo as?, se
 hab?a valido para sus prop?sitos de algunos hombres que via
 jaban por Am?rica, armados de ciertos prejuicios y que, por
 lo mismo, se conformaban con ver las cosas muy superficial

 mente. El m?s famoso fu? quiz? Thomas Gage, e igualmente
 uno de los m?s refutados por los sabios novohispanos. Clavi
 gero nos habla de su fama y lo consigna como el m?s falaz de
 todos: "Entre los historiadores extranjeros de M?xico, ningu
 no es m?s celebrado que el ingl?s Thomas Gages, al cual citan
 como un or?culo, y no hay escritor de Am?rica m?s descarado
 en mentir. Algunos se inclinan a esparcir f?bulas por alguna
 pasi?n, como odio, amor o vanidad; pero Gages miente s?lo
 por mentir" (vol. I, p. 46).

 Otros autores que hab?an escrito contra Am?rica injusta
 mente o por lo menos sin conocimiento de las cosas, fueron
 Buffon y Marmontel. Al repasar los historiadores de M?xico,
 habla Clavigero de ellos brevemente, pero a lo largo de su
 Historia rectifica frecuentemente sus afirmaciones.

 Pero desde un punto de vista m?s serio y cient?fico, y que
 por lo mismo era m?s digno de atenci?n y de rectificaciones
 m?s objetivas, hab?a dos pensadores europeos, Raynal y Ro
 bertson, que, con un escepticismo propio del siglo de las lu
 ces, pusieron en duda las fuentes y m?todos mismos de la his
 toriograf?a sobre los antiguos mexicanos. "El se?or de Raynal
 ?dice Clavigero?, a m?s de crasos errores en que ha ca?do
 por lo que respecta al estado presente de la Nueva Espa?a,
 duda en cuanto se dice de la fundaci?n de M?xico y de toda
 la historia antigua de los mexicanos." Cita las palabras de

 Raynal: "Nada. . . es permitido afirmar, sino que Moteczuma
 reg?a el imperio mexicano cuando los espa?oles arribaron a la
 costa de M?xico", y concluye ir?nicamente: "Ved aqu? un
 hablar verdaderamente franco y de un fil?sofo del siglo xvm.
 ?Conque nada me es permitido afirmar? ?Y por qu? no dudar
 tambi?n de la existencia de Moteczuma?" (vol. I, p. 47). Ro
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 bertson, siguiendo la misma direcci?n, insiste m?s concien
 zudamente en las deficiencias de las fuentes para la historia
 de M?xico. Reconoce, es cierto, que existen esas fuentes, pero
 a?ade que son poqu?simas las que verdaderamente merecen
 aceptaci?n. Se refiere al celo desmesurado de los misioneros,
 que destruy? casi todos los monumentos y pinturas de los an
 tiguos mexicanos. Desconf?a de la tradici?n oral, pues con el
 tiempo se desvirt?a completamente. Adem?s, las pinturas en
 que los mexicanos escrib?an sus hechos pasados son pocas y
 de significaci?n ambigua. Clavigero resume as? su posici?n:
 "Por hacer perder la esperanza de tener una mediana noticia
 de las instituciones y costumbres de los mexicanos, exagera la
 ignorancia de los conquistadores y la ruina causada en los mo
 numentos de aquella naci?n por la superstici?n de los prime
 ros misioneros" (ibid., p. 48).

 Hasta aqu?, a trav?s de la Historia antigua de M?xico de
 Clavigero, hemos visto la oposici?n europea hacia Am?rica y
 hacia el M?xico antiguo en autores de distintas naciones de
 Europa, fuera de Espa?a. Veamos ahora las muestras de la ac
 titud de muchos espa?oles hacia los tres siglos de "culturaliza
 ci?n" hisp?nica. En la Bibliotheca Mexicana de Eguiara
 y Eguren se consideran especialmente dos autores: Manuel
 Mart?, el famoso De?n de Alicante, y Pedro Murillo Velarde.
 La posici?n del primero ?de quien se ocupa Eguiara en casi
 todos los Pr?logos que anteceden a su obra, directa o indirec
 tamente? est? de modo esencial en una carta suya dada a la
 luz p?blica y citada por Eguiara, cuyo pasaje central dice
 as?, refiri?ndose a Am?rica y m?s en particular a M?xico:
 "?A d?nde volver?s los ojos en medio de tan horrenda soledad
 como la que en punto a letras reina entre los indios? ?Encon
 trar?s por ventura, no dir? maestros que te instruyan, pero ni
 siquiera estudiantes? ?Te ser? dado tratar con alguien, no ya
 que sepa alguna cosa, sirfe que se muestre deseoso de saberla,
 o ?para expresarme con mayor claridad? que no mire con
 aversi?n el cultivo de las letras? ?Qu? libros consultar?s? ?Qu?
 bibliotecas tendr?s posibilidad de frecuentar? Buscar all? tales
 cosas, tanto valdr?a como querer trasquilar a un asno u orde
 ?ar a un macho cabr?o. ?Ea, por Dios! D?jate de esas simple
 zas y encamina tus pasos hacia donde te sea factible cultivar
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 tu esp?ritu, labrarte un honesto medio de vida y alcanzar
 nuevos galardones" (Pr?logos, trad. A. Millares Carlo, pp. 56
 57) . Estas palabras las dirige el De?n de Alicante a un noble
 joven espa?ol que seguramente pretend?a pasar al Nuevo

 Mundo, m?s bien que a probar fortuna, seg?n parece, a tener
 cierta dedicaci?n a las letras. Eguiara, sintetizando la carta
 entera, hab?a dicho poco antes: "Todo el empe?o de su autor
 se cifra en disuadir al adolescente amigo de su prop?sito de
 trasladarse al Nuevo Mundo, y en aconsejarle, pues que era
 de condici?n adecuada para el cultivo de las letras, que fijase
 su residencia en Roma y se apartase lo m?s posible de las
 costas mexicanas" (ibid., p. 56). Salta entonces indignado
 nuestro autor, y sacando las conclusiones extremas, pero jus
 tas, que pod?an deducirse de las palabras de Mart?, replica:
 "Es decir, que aun siendo las Indias occidentales de tan grande
 extensi?n. .., se atrevi? a se?alar a M?xico como el sitio de
 mayor barbarie del mundo entero, como pa?s envuelto en
 las m?s espesas tinieblas de la ignorancia y como asiento y
 residencia del pueblo m?s salvaje que nunca existi? o podr?
 existir en lo futuro" (pp. 57-58) .

 Murillo Velarde se queda ciertamente muy atr?s de tan
 injuriosas expresiones contra M?xico; reconoce casi todos los
 valores de la Am?rica y los alaba, pero lamenta la falta de
 obras grandiosas, geniales, en los talentos americanos. Aunque
 sus palabras tienen algo de verdad ?y as? lo acepta Eguiara?,
 sin embargo son ambiguas y carecen de sentido hist?rico. No
 taremos c?mo Eguiara, al replicarle, s? lo tiene. Dice aqu?l
 en su cr?tica a la cultura americana: "Todos los americanos
 son de memoria prompta, de nativa loquacidad, de lengua
 expedita y desembarazo en el decir. Esto hace lucidas sus fun
 ciones, con que adquieren la aclamaci?n y alabanza com?n.
 Y si continuassen en una constante aplicaci?n, algunos llega
 r?an a enriquecerse con aquella plenitud de noticias en que
 se hallan varios consumados en Europa. Pero, o sea la desidia
 natural del pa?s, o la falta de est?mulo y aliento a la tarea,
 hasta ahora ni en el Per? ni en las dem?s de las Indias ha
 llegado a madurarse parto que sea digno de las literarias fati
 gas de m?s de doscientos a?os que riega estos campos con sus
 sudores Minerva" (Pr?logos, p. 164).

 Recoge tambi?n Eguiara en su obra las trilladas opiniones
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 sobre la facilidad de los ingenios mexicanos para las cosas
 r?pidas y por lo mismo sencillas y f?ciles, sobre sus posibilida
 des para la memorizaci?n, pero no para la reflexi?n profunda,
 y sobre el pronto decaimiento y t?rmino, con la edad, de la
 capacidad mental de los americanos.

 Dejemos aqu? el examen y exposici?n de la actitud con
 traria de Europa hacia Am?rica, para ocuparnos de la defensa
 y rebeld?a de ?sta frente a aqu?lla.

 En el principio, Am?rica, por todas las circunstancias, debi?
 aceptar su pequenez frente a Europa, y, sobre todo en lo refe
 rente a la cultura, guard? silencio, no por falta de valor o
 rebeld?a, sino por reconocimiento de lo que era y hab?a reci
 bido, y con la esperanza de erguirse alg?n d?a contra quien
 injustamente trataba de humillarla. No pod?a, seguramente,
 hacer otra cosa, al contemplar sus monumentos destruidos, sus
 hombres muertos o conquistados y dominados, su cultura
 olvidada e incomprendida, sus tradiciones sepultadas en el
 esoterismo de sus habitantes aut?ctonos. La confianza que
 inspiraron algunos espa?oles a los descendientes directos de
 los sabios ind?genas y a los ?ltimos poseedores de su sabidur?a
 secular, fu? la puerta que abri? el conocimiento de su cultura.
 Les ayudaron en esto m?s tarde y en forma decidida los mis
 mos espa?oles, interesados en corregir los yerros de anta?o y
 con el prop?sito de conocer la verdad sobre los mexicanos an
 tiguos, sus haza?as y peregrinaciones, su religi?n, costumbres
 y leyes. Entonces Am?rica se sinti? con un apoyo para empe
 zar a sostenerse ante la mirada de Europa. M?s confortada se
 sinti? todav?a cuando la cultura hisp?nica comenz? a dar
 frutos en su propio suelo, frutos con algunas caracter?sticas
 nuevas y con arraigo y amor a ?l. Esto pasaba en el xvii. En
 el xviii ya se considera el hombre de Am?rica y de M?xico
 con la madurez suficiente para rechazar, casi en un pie de
 igualdad, a Europa. Lo impel?a a ello no s?lo la conciencia
 de su valer, sino tambi?n la extrema altivez de Europa, in
 aguantable ya para entonces.

 Am?rica, pues, por boca de Clavigero (IV, p. 12), dice
 refiri?ndose a De Paw: "Si tal vez parecen un poco fuertes mis
 expresiones, esto ha sido porque juzgo no ser conveniente
 usar de dulzura con un hombre que injuria a todo el Nuevo
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 Mundo.. . " La g?nesis de su obra puede describirse magn?fi
 camente con los t?rminos de un comentador suyo (V?ctor Rico
 Gal?n, Historiadores mexicanos del siglo xviii, p. 28) : "Ha
 visto que su tierra y sus indios son calumniados, y no s?lo por
 los ignorantes; el mal es m?s hondo: son los fil?sofos, los his
 toriadores, los cultos de la ?poca quienes siembran, en libros
 embusteros o simplemente mal informados, esas mentiras mons
 truosas que llenan Europa. Y ?l, Clavigero, sabe la verdad y
 puede decirla. Nadie m?s capacitado para hacerlo. Y la ver
 dad se le inflama, le arde en el pecho: entonces nace la obra."
 A los historiadores que negaban o disminu?an el valor de las
 fuentes de la historia de M?xico, responde con multitud de
 argumentos, demostrando que su escepticismo y sus reservas
 provienen del desconocimiento, la ignorancia o el prejuicio,
 y no de una actitud racional. ?l, como fil?sofo e historiador
 moderno, se encara con los "fil?sofos a la moda" y utiliza sus
 mismas armas. Y no son s?lo cr?ticas, ni s?lo palabras aisladas
 las que les dirige, sino una obra voluminosa, dif?cil, la mejor
 de su vida y para la cual hasta de sus cort?simos recursos
 gast? dinero. He aqu? sus nobles palabras al presentarla a la
 Universidad y a su patria: "La historia antigua de M?xico
 que he emprendido para servir del modo posible a mi patria
 y naci?n y para restituir a su esplendor la verdad ofuscada
 por una turba incre?ble de modernos escritores de la Am?rica,
 me ha sido no menos fatigosa y dif?cil que dispendiosa"
 (I, p. 26). Los trabajos para llevarla a t?rmino, fueron
 inmensos: "He le?do y examinado con diligencia todo cuanto
 se ha publicado hasta ahora sobre la materia; he confrontado
 las relaciones de los autores y he pesado su autoridad en las
 balanzas de la cr?tica; he estudiado much?simas pinturas his
 t?ricas de los mexicanos; me he valido de sus manuscritos
 le?dos antes cuando estaba en M?xico, y he consultado mu
 chos hombres pr?cticos de aquellos pa?ses" (ibid., p. 58). Re
 cu?rdese que la Historia antigua de M?xico fu? rehecha casi
 de memoria en el destierro, y n?tese la discreci?n con que
 menciona esto ?ltimo en las anteriores l?neas. Pero lo m?s

 importante, para ?l y para nosotros, es que tuvo conciencia
 plena del servicio que con su obra prestaba a su patria y a la
 cultura mexicana. En este sentido afirma con ?nfasis (ibid.,
 p. 20) : "F?cilmente reconocer?n, leyendo esta obra, que ella,
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 m?s bien que historia, es un ensayo, una tentativa, un es
 fuerzo, pero grande, de un ciudadano que a pesar de sus
 calamidades se ha empleado en esto, por hacerse ?til a su
 patria... y le agradecer?n el servicio que ha prestatdo en ex
 plorar un camino que por nuestra desgracia se ha hecho difi
 cultos?simo."

 La cultura mexicana, en estricto sentido, es defendida di
 rectamente por Eguiara y Eguren, y no s?lo la colonial, sino
 tambi?n la prehisp?nica. Es cierto que en la obra propia

 mente dicha se incluyen con exclusividad los autores y las
 obras posteriores a 1521, pero casi la mitad de los Pr?logos
 que la preceden, se consagran a defender y exaltar la cultura
 ind?gena anterior, mostrando sus excelencias en la poes?a, en
 la oratoria, en la medicina, en las leyes y en las costumbres,
 en la educaci?n de la juventud, etc.

 La Bibliotheca Mexicana brota con espontaneidad como
 respuesta a las ofensas de los europeos. En el momento en
 que Eguiara termina la lectura de aquella carta del De?n de
 Alicante, nace la idea de la primera obra que sistematizar?a
 la historia de nuestra cultura. Sus palabras al respecto son
 sencillas y entusiastas (Pr?logos, p. 58): "Mientras estos pen
 samientos bull?an en nuestra mente y d?bamos remate a la
 carta de Mart?, ocurri?senos la idea de consagrar nuestro
 esfuerzo a la composici?n de una Biblioteca Mexicana en que
 nos fuese dado vindicar de injuria tan tremenda y atroz a
 nuestra patria y a nuestro pueblo, y demostrar que la infa
 mante nota con que se ha pretendido marcarnos es, para
 decirlo en t?rminos comedidos y prudentes, hija tan s?lo de
 la ignorancia m?s supina." Desde entonces no descansar?
 Eguiara hasta realizar su prop?sito; manda traer de Espa?a
 una imprenta para dedicarla especialmente a la impresi?n
 de su Bibliotheca. La muerte trunca sus anhelos y la obra que
 dar? a la posteridad irremediablemente incompleta. Sus tra
 bajos no se continuar?n hasta casi un siglo despu?s, pero con
 seguridad muchas de las fuentes que pudieron ser utilizadas
 en el xvm ya no pod?an serlo en el xix. La vida de este
 apologista de nuestra cultura estuvo consagrada enteramente
 ?como la de Clavigero en los Colegios de la Compa??a? al
 estudio y a la investigaci?n, as? como a las labores en la Uni
 versidad Mexicana, de la que fu? rector, y profesor durante
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 m?s de veinticinco a?os. A su obra, como dice Jos? Toribio
 Medina (citado por Millares Cario en su traducci?n de los
 Pr?logos), "dedic? cuantas horas le dejaban libres sus dem?s
 tareas y ocupaciones, registr? todas las librer?as que hab?a
 en la ciudad, y entabl?, como dec?a, ?comercio literario? con
 los hombres doctos del pa?s entero, solicitando su concurso
 para la obra, y especialmente con sus disc?pulos, que eran
 muchos, y algunos de ellos colocados por entonces en situa
 ciones prominentes, logrando de este modo tener reunidos
 ya en 1747 datos acerca de dos mil escritores de la Am?rica
 Septentrional".

 Los Pr?logos hacen que la obra de Eguiara no se quede en
 un plan puramente bibliogr?fico, cuyo valor fuera el simple
 de la b?squeda, recopilaci?n y recuento de las realizaciones
 culturales de los americanos. En esa primera parte del libro
 se hace un estudio a fondo sobre los autores, las obras y las
 instituciones del M?xico colonial, y se nos ofrece la primera
 s?ntesis hist?rica, con visi?n y conciencia l?cidas, de la cul
 tura mexicana. "Por vez primera ?dice don Agust?n Millares
 Cario (Pr?logos cit., pp. 32-33)? se acomet?a. .. la empresa
 de sistematizar la producci?n literaria y cient?fica de M?xico,
 as? con anterioridad a la llegada de los espa?oles, como du
 rante el espacio de tiempo comprendido entre los comienzos
 del s. xvi y los promedios del xvm... Incluy? el autor en su
 obra no s?lo la producci?n publicada, sino la in?dita o ma
 nuscrita de cuantos autores nacidos en la Nueva Espa?a o
 residentes en ella tuvo noticia. En ninguna otra parte de
 Am?rica se hab?a hasta entonces acometido tarea semejante,
 y Eguiara prest? con su obra eminente servicio a la cultura
 mexicana." ?ste es, por cierto, el verdadero valor del libro y
 de quien lo escribi?, aun tomando en cuenta ciertas deficien
 cias desde el punto de vista bibliogr?fico y ciertas exageracio
 nes en que incurre, ya deteni?ndose en autores de muy escasa
 o nula importancia, ya sobrevalorando el m?rito de otros para
 servir al fin que se propuso y que, debemos reconocerlo, logr?
 en casi toda la l?nea. Tales resultados, sin embargo, no crea
 mos que llevaban anexa una desproporcionada intenci?n de
 supremac?a y una falta de sentido hist?rico. Muy por el con
 trario, este pensador nuestro, ya desde el siglo xvm, tiene tres
 aciertos extraordinarios: primero, afirmar que el valor de la
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 cultura americana puede ser y es distinto del de la europea;
 segundo, reconocer que a?n no tenemos obras geniales o
 extraordinarias; tercero, presentir que las tendremos en el
 futuro. "A nuestro juicio ?dice Eguiara (p. 167) ?, hasta
 ahora nuestros escritores no han producido obras capaces de
 equipararse y competir por su volumen con las de Santo
 Tom?s, Escoto, Su?rez y otros semejantes, lo cual concedemos,
 sin admitir por ello que nuestra Minerva no se halle en
 saz?n, pues ?sta no ha de juzgarse por la muchedumbre de
 los frutos, sino por su dulzura y delicadeza; ni desesperamos
 de que, con el transcurso de los siglos, la americana sabidur?a
 llegue a cristalizar en libros notables que, por su importancia
 y n?mero, sean indicio y testimonio de su madurez."

 La parte publicada de la obra de Eguiara hab?a salido de
 las prensas por el a?o de 1755, de modo que quedaron fuera
 de su alcance casi todos los escritores que estaban madurando
 entonces un gran florecimiento de la cultura patria. Entre
 ellos el mismo Clavigero, as? como Alegre, Abad, Castro,
 M?rquez y los dem?s jesu?tas que antes de ser desterrados a
 Italia renovaron fecundamente el mundo intelectual de M?xi

 co y que despu?s, con la realizaci?n o terminaci?n de grandes
 obras hist?ricas, filos?ficas, cient?ficas y literarias, hicieron
 irradiar por Europa las luces del Nuevo Mundo. De ello se
 percat? un compa?ero de destierro, que se dedic? a componer
 una extensa obra para describir aquel importante movimiento
 y sus autores. Las Vidas de mexicanos ilustres no tienen un
 car?cter pol?mico como las otras dos obras de que nos hemos
 ocupado. Alguna vez se adivina cierta actitud de defensa,
 pero es algo aislado y ligero. No por esto, sin embargo, dejar?
 de tener sentido para nosotros y para nuestro objeto. M?s
 a?n, creemos que su autor tom? la posici?n subsiguiente a la
 de defensa, a saber, la de exaltaci?n y alabanza objetiva, di
 recta y no motivada por dudas o por ataques, sino afirmando
 ya independientemente y de por s? los valores de la cultura
 mexicana. Es una presentaci?n y un paneg?rico de los escri
 tores mexicanos que en la misma Europa produc?an obras no
 s?lo dignas de Am?rica, sino, como pensaban aun algunos
 europeos, dignas de aqu?lla. ?ste es su sentido y su mejor
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 m?rito, principalmente cuando al presente se est? de acuerdo
 con Maneiro respecto de algunas de aquellas obras.

 En lengua latina (como Eguiara), que no se degradaba,
 dec?a ?l, por poner en sus labios y dulzura los nombres de
 M?xico, describe amorosamente el autor la magn?fica e im
 perial ciudad de M?xico, as? como las otras grandes y nobles
 urbes de esta tierra, como Puebla, Guadalajara, Valladolid,
 C?rdoba, etc. Se admiran en sus p?ginas nuestras monta?as,
 nuestros valles, nuestros lagos. Algunas veces vuelve a los
 antiguos mexicanos para elogiar su cultura y sus sencillas cos
 tumbres; tambi?n defiende a los indios de su tiempo. Siempre
 que se trata de la cultura patria, manifiesta y ensalza todas
 las obras que para renovarla y elevarla realizaron los hombres
 cuyas vidas escribe. Demuestra que la filosof?a y la ciencia
 modernas no fueron desconocidas para los mexicanos de su
 tiempo; que ellos precisamente las introdujeron y ense?aron
 all? en su patria, y ahora, cuando ?l escrib?a, sus disc?pulos
 continuaban y desarrollaban sus ense?anzas. Que conocieron
 igualmente a los poetas y literatos modernos y las nuevas co
 rrientes literarias, cuyas luces llevaron de Europa para ilustrar
 a los americanos. Compara los m?ritos y cualidades de las
 obras de algunos mexicanos con las de ciertos italianos y eu
 ropeos, y se inclina a creer que son iguales, si no superiores,
 por lo menos en vista de no tener los mismos recursos intelec
 tuales. Una de las cosas m?s interesantes en su obra es el
 acento de nostalgia y amor por la patria lejana que pone fre
 cuentemente en sus palabras. Leamos, si no, estas palabras:
 "S?ame l?cito, al empezar a hablar de los cultores de la vi?a

 mexicana y al describir aqu? la vida de un preclar?simo var?n
 que tuvo a M?xico por patria, anteponer una breve descrip
 ci?n de ella [la ciudad]. Pienso que se me ha de conceder
 esto tanto m?s benignamente, cuanto que estoy escribiendo
 yo, un mexicano, desterrado de M?xico hace ya veintid?s
 a?os, y a quien no le ha sido dado en otra forma devolver a
 su muy querida patria el debido amor" (De vitis aliquot

 Mexicanorum, Bolonia, 1791, vol. I, p. 7) .
 El episodio de la cultura mexicana que acabamos de con

 siderar ?episodio dram?tico como toda lucha? puede ser
 aquel momento decisivo en que una realidad se rebela abier
 tamente contra otra que la dominaba, el momento en que
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 adopta caracteres propios que la determinan y la hacen sen
 tirse capaz para seguir por s? misma la marcha. Ese momento
 fu? como la conclusi?n de todo lo que hab?a sucedido desde
 la conquista y aun desde antes. Desde que los hombres escri
 bieron para el suelo en que viv?an, desde que admiraron sus
 bellezas y se preocuparon por sus necesidades, desde que fue
 ron influidos por su cielo y su clima y entraron en la corriente
 de sus ancestrales tradiciones, hubo en M?xico una nueva
 civilizaci?n. Esto lo vieron los defensores de la cultura mexi

 cana en el xvm, y es lo que constituye su grandeza.
 Cultura y nacionalidad era en ellos una misma cosa, por

 que al hacer cultura la hac?an para la patria y por ella, y al
 hacer patria, la hac?an en el plano de la cultura. Esta uni?n
 entre ambas la vemos en su insistencia continua en las cosas
 mexicanas y en el uso de este nombre para las obras, los escri
 tores, los t?tulos, las tierras, las ciudades, las cualidades y aun
 los defectos. Y la mejor conclusi?n de todo esto es que el

 mexicano as? formado fu? un hombre hecho, dig?moslo as?, por
 la cultura, no por la raza ni por el medio ni por ning?n otro
 factor que le imprimiera caracteres determinados que coarta
 ran directamente su libre manifestaci?n.

 Las culturas tienen una din?mica interna que las hace des
 arrollarse conforme a su propio ser y finalidad; pero existen
 adem?s otras fuerzas extra?as y opuestas que contribuyen a
 su formaci?n, ya infundi?ndoles nuevos h?litos y haci?ndolas

 m?s resistentes, ya activando y acicateando sus recursos inter
 nos, ya conduci?ndolas hacia nuevos horizontes. Sin esas
 fuerzas externas y contrarias no se formar?an tan s?lidamente.
 Para Am?rica esas fuerzas, a veces demasiado duras y violen
 tas, las ha constituido Europa; y el resultado final de aquella
 lucha en el xvm, y en toda nuestra historia, ha sido ben?fico,
 porque ha servido para modelar la cultura y el ser de M?xico y
 del Nuevo Mundo.
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