
 EL P. OVIEDO, PRECURSOR DE LOS
 JESU?TAS "ILUSTRADOS"

 Germ?n Posada Mejia

 En el ?mbito del esp?ritu, la corriente "barroca" y la corrien
 te "ilustrada" dominan sucesivamente el panorama mexicano
 del siglo xviil1 Tal dominio se revelar? en todas las activida
 des culturales, y el choque entre las dos corrientes no se pre
 sentar? al mismo tiempo en cada una de estas actividades, sino
 seguir? una evoluci?n muy significativa y digna de ser me
 ditada: de la literatura a la filosof?a y la ciencia, y de ?stas al
 arte. O sea que el impulso de la Ilustraci?n, a la vez destructor
 y renovador, invade primero el campo de la creaci?n literaria
 (ya a principios del siglo, en indecisa pugna que ha de prolon
 garse por espacio de cien a?os), se dirige luego al campo del
 pensamiento cient?fico-filos?fico (a mediados del siglo, en
 violenta crisis que ha de resolverse en unos veinticinco a?os:
 hacia 1775 el predominio de la nueva escuela es indiscutible,
 con lo cual se inicia la ?poca moderna de la cultura mexicana),
 para atacar por ?ltimo el campo de las artes pl?sticas (a fines
 del siglo, en demoledora furia que ha de sacrificar en pocos
 a?os el florecer de una maravillosa tradici?n est?tica: la arqui
 tectura churrigueresca de la Nueva Espa?a). El fen?meno no
 se limita a lo art?stico e intelectual, pues al iniciarse el ocho
 cientos, cumplida ya la etapa literatura-filosof?a-arte, ganado
 definitivamente para la modernidad el esp?ritu mexicano, el
 poder de innovaci?n se traslada de la cultura a la pol?tica,
 dando origen a la independencia nacional. Inspirados por el
 pensamiento de la Ilustraci?n, el licenciado Verdad, el oidor
 Villaurrutia y, sobre todos, el padre Hidalgo ?disc?pulos y
 sucesores de los hombres que medio siglo antes hab?an intro
 ducido la filosof?a moderna en el pa?s: los humanistas jesu?tas
 desterrados en 1767? se lanzan a la conquista de la acci?n
 pol?tica. Con ellos, el pueblo mexicano reclama su soberan?a.
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 El tr?nsito del Barroco a la Ilustraci?n, del arte culterano y
 churrigueresco al neoclasicismo literario y pl?stico, del pensa
 miento tradicional al pensamiento moderno, llegar? a tradu
 cirse, pues, en definitiva, en tr?nsito del M?xico colonial al
 M?xico independiente.2

 Por su m?ltiple inter?s como g?nero literario, como crea
 ci?n ideol?gica que participa ?ntimamente de la renovaci?n del
 pensamiento, y como esfuerzo humanista de redescubrimiento
 nacional, la literatura hist?rica es, sin duda, una de las expre
 siones culturales m?s importantes para la comprensi?n de la

 mentalidad mexicana en el siglo xvm. La historia es uno de
 los g?neros predilectos de la ?poca: el total de la producci?n
 es de una abundancia incre?ble; sin embargo, aparte el caso
 ilustre de los jesu?tas humanistas, el movimiento presenta ca
 racteres de tono menor: su valor reside m?s bien en el gran
 n?mero del conjunto y en la duradera actualidad de algunos
 de los temas a que se consagr?, as? como en haber sido testigo
 y v?ctima de la gran transformaci?n dieciochesca. Y surge, al
 menos, una obra capital: la Historia antigua de M?xico de
 Francisco Javier Clavigero. Clayigero, jesu?ta exilado, es el
 mayor historiador americano de su tiempo, el ?nico que pue
 de compararse con los grandes cronistas de Indias (Las Casas,
 Garcilaso, Sahag?n).

 Umversalmente reconocida es la presencia de la Compa??a
 de Jes?s en la historiograf?a moderna de ambos mundos.8
 Existe una "escuela jesu?ta" con caracteres propios, en concep
 to y realizaci?n. Esta escuela se revela muy claramente en la
 Am?rica espa?ola y portuguesa, sobre todo en la Nueva Es
 pa?a. Se inicia ya a fines del siglo xvi, en vida de los propios
 fundadores de la Orden, con hombres de la talla de Jos? de
 Acosta, autor de la Historia natural y moral de las Indias; con
 tin?a en el xvn, con un inter?s ya centrado en los asuntos
 religiosos mexicanos, de car?cter concretamente nacional, con
 figuras menos significativas, como Rivas y Florencia; y llega a
 cabal florecimiento durante el siglo xvm, antes y despu?s de
 1767, con dos corrientes sucesivas, una de literatura hist?rico
 religiosa, anterior al destierro, y otra de historiograf?a huma
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 nista, en el destierro. Entre las dos queda cubierta toda la
 extensi?n de la centuria, y el l?mite que las separa est? justa
 mente marcado por el a?o de la expatriaci?n. Junto a ellas,
 aparece una corriente hist?rica no-jesu?ta ?religiosa o secu
 lar?, inferior en cantidad y, aparte el bibli?grafo Eguiara,
 menos original y renovadora en el contenido, aunque muy
 importante como documentaci?n. As?, pues, a lo largo del
 Setecientos se percibe el fluir de tres corrientes:

 a) historiograf?a barroca (ca. 1700-1780), tradicional en el
 pensamiento y de estilo barroco o tradicional, interesada en
 el M?xico antiguo y colonial, representada por Eguiara, Bo
 turini, Veytia y otros autores secundarios;

 b) historiograf?a jesu?ta religiosa (ca. 1700-1765), de tran
 sici?n, indecisa entre el misone?smo y la modernidad, litera
 riamente renovadora, preocupada por temas nacionales de
 ?ndole piadosa y misional, representada por Oviedo, Venegas,
 Lazcano, Alegre (en su primera cr?nica) y muchos otros cro
 nistas menores;

 c) historiograf?a jesu?ta humanista (ca. 1765-1800), ilus
 trada en el pensamiento y de estilo neocl?sico, de mayor cate
 gor?a intelectual que las dos anteriores, vuelta hacia los pro
 blemas del M?xico eterno, representada por Clavigero, Alegre,
 Cavo y otros bi?grafos y tratadistas, quienes llevan a cabo la
 renovaci?n ideol?gica en el campo de la historia, como lo ha
 b?an hecho en los campos de la filosof?a y de la ciencia. Es la
 gran generaci?n de los desterrados, que se form? en la Nueva
 Espa?a (bajo la direcci?n de los discretos maestros de la
 ?poca precedente), que dar?a all? principio a su labor cr?tica
 y creadora, y que se expresar?a luego a plenitud en el exilio.

 Sobre la segunda de esas tres corrientes, formada por la
 numerosa generaci?n jesu?ta de la primera mitad del siglo, ha
 ca?do un aplastante olvido. Vagas, escas?simas noticias se con
 servan de ella. Tal parece que la posteridad no ha encontrado
 en los libros de aquel tiempo, que en la Biblioteca Nacional
 de M?xico se cuentan a centenares, ni una sola nota digna de
 atenci?n.4 Sin embargo, una aproximaci?n atenta a la activi
 dad intelectual de aquellos a?os revela la existencia, hoy casi
 desconocida, de un numeroso grupo de letrados jesu?tas, de
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 inter?s no desde?able por su obra hist?rico-religiosa y por su
 obra educativa: ellos fueron los maestros de la generaci?n
 "brillante" que tanto han estudiado los investigadores de la
 ?poca presente. Conjunto de escritores ignorados, como per
 tenecientes a una "?poca deslucida" de nuestro pasado, es
 contempor?neo, en l?neas generales, al de los historiadores del
 Barroco, y viene a establecer como un puente de enlace entre
 ?stos y los historiadores "ilustrados". Tratan de apartarse de
 la historiograf?a tradicional de su tiempo, de corte barroco, y
 abren el camino a la modernidad, sin decidirse definitivamen
 te a quedar dentro de ella. Su significaci?n de precursores
 desborda lo puramente historiograf?a), y se extiende al campo
 general de la cultura. Pues esta generaci?n jesu?ta del tempra
 no Setecientos forma una clara transici?n entre la ?ltima gran
 generaci?n barroca de la Nueva Espa?a, que Sor Juana y
 Sig?enza presiden en la segunda mitad del siglo anterior, y la
 gran generaci?n humanista del exilio, que Land?var, Clavigero
 y Alegre presiden en la segunda mitad del xvm. Por eso el
 estudio de aquella generaci?n menor, pero muy numerosa, ha
 br? de aclarar la comprensi?n del proceso cultural del siglo.

 La literatura hist?rica del grupo est? referida, en general, a
 las labores de la Compa??a de Jes?s en el inmenso territorio
 de la Nueva Espa?a, y se compone de cr?nicas de la provincia
 religiosa, biograf?as de varones ilustres de la Orden, cr?nicas
 de las misiones y relatos de hagiograf?a. Se trata de un movi
 miento de intenci?n piadosa, edificante, pero no faltan en ?l
 obras de significaci?n, como la Historia de la provincia que
 Francisco Javier Alegre escribi? antes del destierro, y que par
 ticipa tanto de lo tradicional como de lo innovador. Algunos
 relatos sobre las misiones de California, que en su tiempo circu
 laron por todo el mundo cristiano, avaloran tambi?n esta co
 rriente. Caracter?stica esencial del grupo: una inquietud inte
 lectual universalista, una voluntad de renovaci?n literaria

 ?que a?n no se atreve con lo filos?fico y cient?fico? anun
 cia inconfundiblemente la alborada de la Ilustraci?n en el
 Nuevo Mundo.

 La actividad literaria de la Compa??a de Jes?s es tan
 febril en el siglo xvm mexicano, que se pueden enumerar m?s
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 de quinientos escritores.5 Entre ellos, y s?lo en el per?odo
 anterior a 1767, hay unos 140 autores que se ocupan de temas
 hist?rico-religiosos. El campo est? casi totalmente inexplo
 rado. Su inter?s es muy desigual. Podr?an encontrarse acaso
 unos diez cronistas notables (de los cuales son muy famosos, el
 primero por sus empresas misionales, y el ?ltimo por su la
 bor intelectual, como maestro de cultura y como humanista) :

 Eusebio Francisco Kino (1645-1711), originario del Tirol,
 autor de diversas relaciones sobre las misiones jesu?tas de
 California y Sonora;

 Juan Antonio de Oviedo (1670-1757), nacido en Bogot?; es
 cribi? varias biograf?as de varones ilustres;

 Miguel Venegas (1700-1764), poblano, historiador de Cali
 fornia y de la vida de algunos misioneros;

 Juan Antonio Balthazar (1697-1762), de Suiza, autor de Apos
 t?licos afanes, II-III, y otras cr?nicas;

 Francisco Javier Lazcano (1702-1762), de Puebla; escribi? la
 Vida de Juan Antonio de Oviedo y Noticias de las apari
 ciones de Guadalupe;

 Jos? Ortega (1700-1768), natural de Tlaxcala, historiador del
 Nayar: Apost?licos afanes, I.

 Joaqu?n Antonio Villalobos (1668-1757), mexicano, bi?grafo
 de varios jesu?tas;

 Jacob Baegert (1717-1772), originario de Alsacia, historiador
 de California;

 Francisco Javier Alejo Orrio (1715-1763), espa?ol; trata de
 dar soluci?n al problema del origen de la poblaci?n ame
 ricana;

 Francisco Javier Alegre (1729-1788), veracruzano, autor de
 la Historia de la provincia jesu?ta en la Nueva Espa?a (2
 versiones), y de biograf?as de varones ilustres.

 La figura m?s representativa de todo el per?odo es, induda
 blemente, la del padre Juan Antonio de Oviedo, nacido en
 Bogot?, en 1670, educado en Lima y Guatemala, hecho jesu?
 ta en M?xico, donde act?a desde 1690 hasta su muerte en
 1757, con breves intervalos de viajes a Espa?a, Italia y las
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 islas Filipinas.6 Se distingue no tanto por el valor de su obra
 intelectual, que es m?s bien modesto, cuanto por la diver
 sidad de sus actividades, por la nobleza de sus intereses, por
 lo fecundo de su labor como maestro, por la renovaci?n espi
 ritual que suscit? su influjo. Hubo entre sus compa?eros fi
 guras de mayor prestigio o de talento literario m?s firmemen
 te cristalizado; pero nadie le iguala como var?n representativo
 de su tiempo y de su orden. La historia de su vida, escrita
 por Lazcano, uno de sus disc?pulos y compa?eros, viene a ser
 la historia de toda la provincia en aquella ?poca, que ha sido
 llamada la "edad de oro" de la Compa??a de Jes?s en la
 Nueva Espa?a. Y el moderno historiador Decorme lo presenta
 tambi?n como la figura central de su tiempo, contempor?neo
 de los grandes misioneros y m?rtires, presente en las funda
 ciones de seminarios de entonces, c?lebre como predicador,
 escritor asc?tico, moralista e historiador, y maestro de Cam
 poy, D?vila, Abad, Clavigero, Alegre y Land?var. "Su carrera
 de gobierno fue invariablemente feliz: Subditis carus, impe
 rantibus probatus, successibus felix, dicen las cr?nicas." 7

 Espigando en la obra intelectual de Oviedo, tan m?ltiple
 y variada, aunque en general de escasas pretensiones, se le con
 sidera aqu? como historiador religioso, como prosista y como

 maestro de ideas renovadoras.
 Su labor hist?rica, compuesta de biograf?as de jesu?tas de

 la Nueva Espa?a ?varones piadosos, misioneros, m?rtires?,
 sigue esta trayectoria: Vidas de Antonio N??ez (1702), Pedro
 Speciali (1727), Josef Vidal (1752) ; Elogios de hermanos coad
 jutores (1755) ; publicaci?n y refundici?n de cr?nicas de sus
 compa?eros, como el Menologio (1747) y el Zodiaco mariano
 (1755) del P. Florencia, y como otras de los PP. Venegas y

 Villavicencio. De tan rica producci?n, que forma s?lo una
 parte de su bibliograf?a, los libros m?s asequibles al p?blico
 moderno, los m?s legibles, son sus Vidas, cr?nicas de car?cter
 menor: "hermosas biograf?as que prepararon el camino e hi
 cieron desear alguna obra de conjunto" sobre la historia de la
 Compa??a en M?xico.8 (Probablemente el libro m?s intere
 sante de Oviedo sea el primero de todos, la Vida de N??ez,
 escrito en plena juventud, que contiene un cap?tulo muy va
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 lioso sobre la evoluci?n espiritual de Sor Juana In?s de la
 Cruz; despu?s de esa publicaci?n, Oviedo habr? de moverse
 en otros campos culturales, como la predicaci?n, de que son
 testimonio sus Paneg?ricos sagrados (1718), preocup?ndose
 s?lo incidentalmente por la historiograf?a, durante un per?odo
 de casi cincuenta a?os: al g?nero volver? en el ocaso de su
 vida, con pasmosa fecundidad.)

 Las Vidas de Oviedo aparecen entre los dos m?s c?lebres
 intentos de cr?nica general de la Orden en la Nueva Espa?a:
 la Historia (1694) de Florencia, personalidad secundaria, pero

 muy brillante en su ?poca, y la primera Historia (1766) de
 Alegre, la m?s ilustre figura de todo el proceso. En aquel
 largo espacio de siete decenios, la obra de Oviedo viene a ser
 la m?s caracter?stica, bien que colocada en un discreto segun
 do plano: abriendo el camino a la cr?nica de conjunto.

 Como escritor propiamente dicho, tampoco posee Oviedo
 calidades de gran artista ni de profundo pensador, pero es,
 en su g?nero, un buen prosista, due?o de un estilo agradable,
 que preludia ya una cierta manera de periodismo literario.
 "No es... un literato de alto coturno, ni tal vez cl?sico y
 pulido como sus antecesores y continuadores; es un pol?grafo
 que habla el estilo correcto de su sociedad mexicana, un vul
 garizador f?cil que desea ser entendido de todos, pero sobre
 todo un enemigo del mal gusto y de toda afectaci?n literaria".9

 Mal gusto, afectaci?n. Se trata de la escuela barroca, que, una
 vez pasada la ?poca de su grandeza, carente ya de fuerza crea
 tiva ?sobre todo en el campo de la prosa (oratoria sagrada
 e historia), pues en el campo de la poes?a el xvm mexicano
 producir? a?n algunos nobles frutos gongorinos?, hab?a que
 dado reducida a mero despliegue verbal sin contenido ideol?
 gico o emocional, a vana tradici?n que los esp?ritus origina
 les rechazar?an. Oviedo antes que nadie. "El primero que se
 present? a rejuvenecer nuestras letras fue el P. Juan Antonio
 de Oviedo", que se convertir?a en "jefe de la escuela".10
 Como renovador ocupa un puesto aparte en su ?poca. Aban
 derado de la modernidad literaria, el introductor del neo
 clasicismo en la prosa mexicana ?historia y oratoria, de
 nuevo?, el instaurador del "buen gusto" en la Nueva Es
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 pa?a. Innovaci?n estil?stica que dio paso al clima moderno
 de la cultura occidental en el ambiente mexicano, renovaci?n
 intelectual que, extendida luego a las otras formas de la cul
 tura por sus disc?pulos y continuadores, llegar?a a transformar
 el ser intelectual del pa?s. Alcance incalculable de aquella
 empresa intelectual iniciada tan modestamente, pero con tanto
 entusiasmo, por el oscuro cronista bogotano, quien, por otra
 parte, de seguro, no fue consciente de la trascendencia y el
 influjo que tendr?a su cr?tica a la est?tica literaria del Ba
 rroco. El conflicto, empero, era ya antiguo y complejo.

 La reacci?n contra el Barroco en la Am?rica espa?ola se
 manifiesta desde el mismo momento en que esta corriente
 ?hacia 1625-1630? empieza a imponerse en los c?rculos
 literarios. Oposici?n hubo siempre. Pero a todo lo largo
 del xvn la fuerza de la tradici?n clasicista prob? ser inferior
 a la de la innovaci?n culterano-conceptista, avasalladora.
 "Mundo barroco aqu?l...", se?oreado a la distancia por
 Luis de G?ngora, Paravicino, Vieyra (el lusitano) y tambi?n
 Calder?n, Quevedo, Graci?n. Mundo barroco, en literatura
 y en artes, en modas y en actitudes; hasta la filosof?a tradi
 cional escol?stica se identifica con los intereses del Barroco.

 (Barroco, Contrarreforma, Compa??a de Jes?s, Imperio es
 pa?ol: t?rminos en contacto.) En el transcurso de los a?os, sin
 embargo, al exceso ret?rico sigui? la fatiga. Lo que en un
 tiempo hab?a significado novedad, lleg? a significar al fin
 detenci?n y estancamiento. En Sor Juana y Sig?enza, los dos
 maestros de la cultura oto?al del caer del Seiscientos, est? ya
 el sentimiento de decadencia del Barroco; en ellos est? tam
 bi?n la reacci?n estil?stica contra la tradici?n culterana,
 con gloria en ella, sin pena en ?l. Ambos intuyen nuevas ru
 tas, presagiando la Ilustraci?n, pero en definitiva ninguno de
 los dos logra salir de las v?as marcadas. Otros hombres de me
 nor categor?a espiritual, pero que vivieron en una ?poca m?s
 abierta a influjos extranjeros fecundos, fueron los introduc
 tores de las nuevas ideas literarias, procedentes de la Francia
 "ilustrada". La Compa??a de Jes?s, con su internacionalismo
 y su poder pedag?gico, ser?a la instituci?n que propiciara la
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 renovaci?n. (No de manera oficial: all? encontraron tambi?n
 protecci?n los desenfrenados oradores de la vieja escuela.)

 A diferencia de los antiguos oponentes del Barroco, los
 nuevos enemigos de esta tendencia ya tradicional no eran
 simplemente los nost?lgicos del pasado, sino letrados que a
 este sentimiento de respeto por lo antiguo un?an una volun
 tad de renovaci?n, fundada en intereses universalistas. El
 siglo xviii ha despuntado apenas: Juan Antonio de Oviedo da
 principio a su labor.11

 A trav?s de dos o tres fragmentos de los escritos de Ovie
 do, ha de comprobarse lo dicho. Basta un leve conocimiento
 de la literatura de aquella ?poca en Espa?a y Am?rica

 ??poca de decadencia cultural hisp?nica, que ni Benito Je
 r?nimo Feij?o, en Espa?a, ni Pedro de Peralta Barnuevo, en
 el Per?, ni Sor Francisca Josefa de la Concepci?n, en Colom
 bia, acaban de salvar?, para comprender el sentido renova
 dor del esfuerzo de Oviedo, que habr?a de ser paralelo al de
 su contempor?neo espa?ol, tambi?n jesu?ta, autor del cele
 brado Fray Gerundio de Campazas: el P. Isla. El P. Oviedo
 fue, en realidad, el primer escritor neocl?sico de M?xico y
 uno de los primeros del mundo de habla castellana, uno de
 los primeros que rompieron abiertamente con el orden espi
 ritual barroco establecido, superando lo muerto de la tradi
 ci?n, en busca de una nueva expresi?n literaria que, si luego
 probar?a ser de moderada calidad art?stica, en cambio fue
 riqu?sima por el influjo que lleg? a ejercer con el tiempo
 en todos los campos de la cultura. (Hecho desconocido, so
 bre el cual no huelga la insistencia).

 Desde su primer libro, publicado en 1702, Oviedo se pro
 nuncia, m?s o menos veladamente, contra el esteticismo ba
 rroco. En el pr?logo a la Vida de N??ez expone su actitud
 ante los estilos hist?ricos:

 Por lo que toca al estilo, he procurado que sea historial, corrien
 te y llano; y aunque tal vez se divierta la pluma a alg?n s?mil o
 erudici?n para dar m?s viveza a lo que se dice, siempre es brev?si
 mamente, huyendo de digresiones y ponderaciones, siempre odiosas
 en las historias, y de aquel estilo amado de no pocos en nuestro
 tiempo, en que es menester leer dos veces cada per?odo para enten
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 derlo, lastimando no poco la sinceridad y llaneza que de suyo pide
 la verdad, parte la m?s esencial de la historia.12

 El p?rrafo guarda cierta familiaridad indudable con otra
 declaraci?n de Carlos de Sig?enza y G?ngora, a quien Oviedo
 conoci? de cerca. Don Carlos, el gran erudito barroco, se
 opone tambi?n al empleo del estilo culterano en la literatura
 hist?rica, en su Para?so occidental: a su parecer, la historia
 no debe utilizar el manido instrumental metaf?rico de los

 imitadores de G?ngora: "como quiera que esto no es lo que
 se gasta en las comunes pl?ticas, debiendo ser el estilo que en
 tonces se usa el que se debe seguir cuando se escriben historias,
 desde luego afirmo que no se hallar? el cat?logo de esas cosas
 [las met?foras] en la presente, porque s? que es el escollo en
 que peligran muchos."13 La intenci?n de Oviedo es, pues, se
 mejante a la de Sig?enza, aunque su situaci?n espiritual sea
 muy diferente: pues ?ste pertenece a?n, a pesar suyo, a la
 tradici?n barroca ?discreto en la prosa hist?rica, exaltado
 en el verso?, al paso que aqu?l, menos de veinte a?os des
 pu?s, ha superado ya tal tradici?n. Y las lecturas francesas
 van dejando su huella en la prosa del joven jesu?ta. La ?ltima
 frase del texto de Oviedo, "la verdad, parte la m?s esencial
 de la historia", es de un sabor claramente afrancesado. Rasgo
 muy significativo.

 Justamente medio siglo despu?s de la Vida de N??ez, Ovie
 do escribe la de otro var?n ilustre, el misionero Josef Vidal
 (1752). El autor es ya octogenario, mas su pensamiento no

 ha variado, aunque el tono haya ganado en iron?a:

 Puede ser, amigo lector, que en esta historia eches de menos
 aquella elegancia de estilo y abundancia de ret?ricos tropos y fi
 guras con que vemos en este siglo celebradas y aplaudidas algunas
 historias. Confieso ingenuamente que no llega a tanto mi capaci
 dad, pero que no me pesa tampoco de mi poco alcance, cuando
 conozco que ordinariamente hace declinar el estilo a paneg?rico y
 que se desv?a no poco del historial, y que muchas veces deja inde
 ciso al lector sobre si lo que se refiere es met?fora o realidad, y
 aun obliga no pocas veces a volver a leer una y otra vez lo ya le?
 do, para penetrar y entender lo que se dice.14

This content downloaded from 200.52.255.155 on Wed, 19 Feb 2020 17:46:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 EL P. OVIEDO, PRECURSOR 55

 A lo largo de su vida, el escritor no ha dejado pasar oca
 si?n de manifestar su credo literario: la pureza, la sencillez
 y la claridad han de ser la primera preocupaci?n de todo
 buen prosista.15 Como orador sagrado, se ha declarado tam
 bi?n enemigo de la tradici?n "vieyrista", de corte barroco,
 que por aquel entonces llega a excesos parox?sticos, de verda
 dera locura ret?rica; ha propugnado siempre por una nueva
 oratoria, de corte neocl?sico, a la manera de la nueva oratoria
 francesa e italiana.

 Consciente de que aquella literatura exorbitante cultivada
 por los cronistas, versificadores y predicadores al uso, cuyo
 ?nico m?rito estaba en el aprendizaje de una t?cnica y su
 repetici?n hasta el infinito, sin nada de su original vitalidad
 est?tica (y que se conserva en la posteridad s?lo como docu
 mento de una ?poca desafortunada), era una literatura de
 franca decadencia, una literatura que empezaba a dejar de
 serlo, Oviedo se propuso que su obra fuera una llamada a la
 cordura y a la naturalidad, y su mensaje result? verdadera

 mente explosivo. Que esa obra no fue escrita en vano y que
 tuvo repercusi?n e influy?, directa o indirectamente, en la
 literatura y en la cultura de M?xico, lo prueba la acci?n
 ilustre de los humanistas de 1767, disc?pulos de Oviedo.

 En definitiva, Juan Antonio de Oviedo da principio, con su
 renovaci?n literaria, limitada originalmente a lo estil?stico y
 est?tico, a todo un proceso de renovaciones que ha de exten
 derse por espacio de cien a?os. Sus disc?pulos, como Campoy
 y Clavigero, inician a mediados del siglo la renovaci?n filo
 s?fica y cient?fica. Hombres de diferente origen, pero de seme
 jantes preocupaciones, realizan a fines del siglo la renovaci?n
 art?stica, limitada tambi?n a lo pl?stico y est?tico. Poco des
 pu?s, a partir de 1808, un grupo de patriotas, disc?pulos de
 Clavigero y su escuela, inician la definitiva renovaci?n pol?tica
 del pa?s: Miguel Hidalgo y Costilla declara la revoluci?n de
 independencia mexicana, el 16 de septiembre de 1810. As?
 pues, existe una l?nea de evoluci?n espiritual en el xvm de la
 Nueva Espa?a, l?nea muy directa y en tens?simo crescendo:
 de Oviedo a Alegre y Clavigero, y de Clavigero y Alegre a
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 Hidalgo. Para la comprensi?n intelectual de aquella ?poca
 ?liquidaci?n y promesa, encrucijada de la historia americana
 en la edad moderna?, es fundamental el conocimiento de la
 ruta Oviedo-Clavigero-Hidalgo.16 Y puesto que el gran patrio
 ta y el historiador est?n vivos en la conciencia mexicana con
 tempor?nea, cumple ahora dirigir la mirada a aquel olvidado
 cronista, tan limitado en su propia obra como notable por el
 influjo de su acci?n cultural: Oviedo cre? en M?xico el clima
 de esp?ritu que hizo posible toda la aventura de la Ilustraci?n

 ?literatura y arte, filosof?a y pol?tica?, e inaugur? con su
 ejemplo el ritmo renovador que caracteriza al siglo. Sin la
 introducci?n de las nuevas ideas literarias, que ?l llev? a cabo,
 ser?a inimaginable la introducci?n de las nuevas ideas filo
 s?ficas, hacia 1750-1775, hecho que marca las dos grandes
 ?pocas en la historia intelectual de M?xico. (Antes de 1750:

 mente antigua, ?poca colonial, pensamiento tradicional; des
 pu?s de 1775: mente moderna, ?poca pre-independiente, pen
 samiento renovador, en busca de una expresi?n propia y
 aut?ntica.)

 En el origen de aquel gran conflicto de corrientes espiri
 tuales se sit?a, en posici?n clave, la peque?a figura del cro
 nista Oviedo: cultivador de un g?nero menor, la historiograf?a
 hagiogr?fica, que como historia participa tanto de la litera
 tura de creaci?n como de la literatura de pensamiento (al

 menos en germen), tanto del arte como de la ciencia, el autor
 es responsable de haber iniciado el movimiento literario de
 renovaci?n que iba a dar cuenta de la parte fosilizada de la tra
 dici?n barroca, pero que indudablemente hizo descender el
 nivel art?stico de la Nueva Espa?a; y es tambi?n el maestro
 de los que, superando las ambiciones puramente literarias de
 Oviedo, iban a renovar el ambiente filos?fico del pa?s y a dar
 principio a la edad moderna de la cultura mexicana. Su
 figura y su mensaje se presentan hoy, pues, como un arma
 de doble filo.

 El estudio de Oviedo y de su ?poca (que se inicia con el
 ocaso de Sor Juana y Sig?enza, florece contempor?neamente
 a Eguiara, a los oradores y versificadores culteranos y al gran
 arte churrigueresco de la Nueva Espa?a, creador de algunas
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 obras maestras de la arquitectura barroca universal, y termina
 con el surgimiento de Alegre, Clavigero, Land?var y tantos
 otros) es tarea que se impone ahora, ineludiblemente, a la ac
 tual escuela mexicana de historiograf?a de las ideas y de la
 cultura.17

 Una nota final. Si en el campo intelectual, filos?fico y
 pol?tico, el advenimiento de la Ilustraci?n representa el na
 cimiento del M?xico moderno (tr?nsito del Barroco a la Ilus
 traci?n quiere decir paso de la tradicional filosof?a escol?stica
 a la filosof?a y la ciencia modernas, tanto como paso de la au
 sencia de intereses pol?ticos al surgir de la conciencia nacio
 nal), en cambio, la destrucci?n del Barroco signific? en el
 campo est?tico, literario y art?stico la muerte de un gran mo
 vimiento creador, flor de la Nueva Espa?a (tr?nsito del Ba
 rroco a la Ilustraci?n quiere decir tambi?n paso de la poes?a
 culterano-conceptista de Sor Juana a la prosa neocl?sica, tan
 to como paso de la monumental arquitectura churrigueresca
 al arte neocl?sico). A un tiempo, progreso y desintegraci?n.

 NOTAS

 1 Estas p?ginas proceden de una inconclusa investigaci?n, iniciada en
 El Colegio de M?xico por el a?o de 1950, sobre la historiograf?a mexi
 cana del xvm. Se presentan ahora como simples sugerencias, de cierto
 inter?s erudito, que tratan de llamar la atenci?n de los investigadores
 sobre un movimiento cultural casi desconocido: la historiograf?a religiosa
 de la Compa??a de Jes?s en la Nueva Espa?a, en 1700-1765. Para un
 estudio de la ?poca, a m?s de la bibliograf?a mexicana que es tan cono
 cida, cons?ltese la reciente obra de Jean Sarrailh, UEspagne ?clair?e de
 la seconde moiti? du xviifc si?cle, Par?s, 1954.

 2 La existencia de este proceso cultural y pol?tico apenas hab?a sido
 advertida antes: hasta hoy, los estudiosos de la pol?tica, del arte, de la
 filosof?a y de la literatura han observado, cada uno en la esfera de su
 propia disciplina, la crisis espiritual del xvm; pero nadie, que yo sepa, ha
 comparado y analizado en conjunto la evoluci?n paralela de esas expre
 siones de la cultura intelectual, art?stica y social, ni ha establecido el
 devenir de la gran crisis.

 3 Cons?ltese, por ejemplo, la excelente obra sobre historiograf?a
 europea moderna de Eduard Fueter, Geschichte der neueren Historio
 graphie, 29 ed., Munich y Berl?n, 1925, que trata de la escuela hist?rica
 creada por los jesu?tas. (Hay traducci?n francesa).
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 4 Algunos de equellos autores han sido reeditados modernamente (Ve
 negas, Alegre, J. Ortega, Baegert, etc.); pero la obra conjunta de la ge
 neraci?n permanece totalmente ignorada.

 5 Hay pocos trabajos ?tiles para el conocimiento de tan numeroso
 grupo. A Gerardo Decorme se deben dos estudios importantes, anverso y
 reverso de una sola labor de investigaci?n: La, obra de los jesu?tas mexi
 canos durante la ?poca colonial, 1572-1767. (Compendio hist?rico), M?
 xico, 1941, y M? fichero. Breve guia bibliogr?fica de los jesu?tas mexicanos
 durante la ?poca colonial, ms. (Socorro, Texas, 1943; ejemplar consultado
 en la Biblioteca Nacional de M?xico). De ?ste, cat?logo muy ?til y casi
 desconocido, tomo los diez nombres que cito en el texto; la elecci?n no
 responde, m?s que en casos aislados, a conocimiento directo del material,
 que es inmenso, sino a la impresi?n que obtuve de la consulta detenida
 del fichero.?Como inti Succi?n a la literatura general de la ?poca, lo
 mejor es el estudio y la selecci?n de Alfonso M?ndez Plancarte, Poetas
 novohispanos, tomo 3, Segundo siglo (1621-1721), parte segunda, M?xico,
 1945 (Biblioteca del estudiante universitario, 54).

 6 Los historiadores de la literatura mexicana, colombiana o hispano
 americana, no han tomado en consideraci?n a Juan Antonio de Oviedo;
 su nombre aparece raramente en los tratados, con juicios como: "no luci?
 por la pluma" (J. M. Vergara, 1867), o calificaciones de mera "lectura
 edificante" (A. G?mez Restrepo, 1940). Aparte de los historiadores je
 su?tas de M?xico, ?ltimamente se ha interesado en ?l J. M. Rivas Sacconi,
 El lat?n en Colombia, bosquejo hist?rico del humanismo colombiano,
 Bogot?, 1949. Ante la cr?tica colombiana, el nombre del P. Oviedo ha sido
 oscurecido por el de su hermano menor, don Jos? de Oviedo y Ba?os,
 el conocido historiador que floreci? en Venezuela. (A prop?sito, dice
 F. J. Lazcano, Vida del V. P. Juan Antonio de Oviedo, M?xico, 1760,
 p. 4, que el segundo tomo de la Historia de Venezuela ?que se considera
 perdido? se conservaba entonces "manuscrito, dedicado a su amant?simo
 hermano, el P. Juan Antonio"). Sin embargo, la bibliograf?a religiosa
 sobre el jesu?ta es muy abundante: aparte Lazcano y Decorme, v?ase:
 Vicente L?pez, Siglos de la, concepci?n mariana; Pedro Murillo Velarde,
 Geograf?a hist?rica; Backer-Sommervogel, Biblioth?que de la Compa
 gnie de J?sus; Diccionario universal de historia y geograf?a, Ap?ndice,
 tomo 3, M?xico, 1856 (M. D?vila); Enciclopedia Espasa, t. 40; adem?s
 de los conocidos repertorios de Berist?in, Medina y N. Le?n.

 7 Decorme, La obra..., t. 1, pp. 388-390.
 8 Ibid., p. 204. (La imprecisi?n de los datos que transcribo se debe al

 hecho de haber redactado estas notas lejos del propio campo y cinco a?os
 despu?s de la investigaci?n correspondiente, como dejo explicado antes).
 La bibliograf?a completa de los escritos de Oviedo est? igualmente por
 hacer: la formulada provisionalmente por Decorme, en Mi fichero, pp.
 136-138, cuenta con unos 45 t?tulos, entre manuscritos, publicaciones
 hechas por el autor y obras postumas. Muchos de sus libros, particular
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 mente los de car?cter m?s religioso, fueron reimpresos insistentemente a
 lo largo de cien a?os. Casi todos sus escritos vieron la luz en la ciudad
 de M?xico; pero tambi?n cont? con ediciones espa?olas, guatemaltecas y
 colombianas. (Para ?stas, cf. Eduardo Posada, Bibliograf?a bogotana,
 t. 2, Bogot?, 1925).

 9 Decorme, La obra, t. 1, p. 208.
 10 Ibid.
 11 Oviedo no es el ?nico renovador: desde el principio cuenta con

 colaboradores, como los PP. Francisco Javier Solchaga y Manuel Herrera,
 predicadores y maestros, que, sin embargo, no dejaron obra escrita, o como
 el jesu?ta venezolano Francisco L?pez (1699-1783), natural de Guarena,
 bastante m?s joven que Oviedo, c?lebre como te?logo y moralista, muerto
 en Ferrara, en el exilio, quien desde muy temprano se propuso implantar
 en las aulas la ense?anza de la lengua francesa. Oviedo y L?pez est?n
 entre los primeros que abrieron en M?xico los horizontes internacionales.
 Y en el campo de la historiograf?a, ya hemos visto que secundaron a
 Oviedo muchos compa?eros y disc?pulos, como Venegas, Lazcano, Alegre,
 todos ellos partidarios del "Buen Gusto".

 12 Vida... del V. P. Antonio N??ez de Miranda..., M?xico, 1702,
 pr?logo, s. f.

 13 Para?so occidental, M?xico, 1684, pr?logo, s. f.
 14 Vida del P. Josef Vidal, M?xico, 1752, pr?logo. Cf. Decorme, La

 obra, t. 1, pp. 214-215.
 15 J. A. Oviedo, Aprobaci?n, en Manuel Romualdo Dallo y Zavala,

 El gali-hispano h?roe de la fe, el Sr. D. Felipe Quinto, rey de las Espa?as.
 Serm?n f?nebre, M?xico, 1747, s. f.: "Es esta f?nebre oraci?n pura por lo
 castizo de su lenguaje; sencilla, porque sin ponderaciones hiperb?licas,
 que suelen avenirse mal con la verdad, refiere y ensalza proezas y virtudes
 de nuestro difunto monarca; clara, y a todos manifiesta, porque (no
 usando de oscuras frases y peinados per?odos, que aun para los m?s adver
 tidos dejan dudosa y confusa la inteligencia) a todos, aun a los menos
 versados en las letras, se hace perceptible..., juntando a la gravedad y
 peso de los conceptos y discursos, la suavidad accesible de sus palabras..."

 16 Ruta que podr?a extenderse: Sig?enza-Oviedo-Eguiara-Alegre-Clavi
 gero-Gamarra-Alzate-Villaurrutia-Hidalgo.

 17 Primera labor por realizar: una bibliograf?a selectiva del per?odo y
 de su gente m?s destacada. Importa establecer antes que nada cu?les son
 las figuras de mayor inter?s, y concentrar la atenci?n en unos cuantos
 problemas esenciales. De lo contrario, se corre el peligro de naufragar en
 un mar inabarcable de documentaci?n ciega y muda.
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