
SOBRE NUESTRA R E A L I D A D 
HISTÓRICA 

A n t o n i o A L A T O R R E 

E N C I E R T O S E N T I D O , las fecundas indagaciones de Américo Cas

tro sobre " l a r e a l i d a d histórica de E s p a ñ a " se r e m o n t a n a 

1941, c u a n d o p u b l i c a en l a R e v i s t a d e Filología Hispánica de 

Buenos A i r e s el ensayo que luego se convertiría en A s p e c t o s 

d e l v i v i r hispánico (Santiago de C h i l e , 1949). D e ese m i s m o 

año, 1941, data su ensayo sobre o t r a " r e a l i d a d histórica", l a de 

Iberoamérica — " o t r a " , sólo en u n sentido externo: Américo 

Castro siente que los aspectos d e l v i v i r son en l a América 

hispánica esencialmente los mismos que en España. C r e o que 

n o es tarde p a r a que en H i s t o r i a M e x i c a n a se comente, aun

que sea sumariamente, ese estudio sobre Iberoamérica, que h a 

l legado y a a su tercera edición.* 

E n efecto, M é x i c o ocupa u n lugar destacado en este l i b r o , 

presentado en f o r m a sumamente atractiva. Además de las pá

ginas en q u e se estudian las características que tiene en co

m ú n c o n e l resto de l a América española, hay varias secciones 

dedicadas a él exclusivamente: "Civ i l i zac ión m a y a " (pp. 34¬

37), " E l Méj ico precortesiano" (pp. 38-45), "Méj ico y H e r n á n 

Cortés" (pp. 53-59), v i d a y c u l t u r a en l a N u e v a España (pp. 

103-113) y el M é x i c o i n d e p e n d i e n t e (pp. 178-192). E n estas 

secciones se e x p o n e n en f o r m a sucinta y sumamente c lara 

— c o n l a c l a r i d a d a que sólo los sabios y los maestros pueden 

l legar: l a c l a r i d a d , p o r ejemplo, de u n A l f o n s o Reyes en las 

L e t r a s d e l a N u e v a España— los hechos pr inc ipa les de nues

tra h i s t o r i a . 1 S i n embargo, Iberoamérica n o es precisamente 

u n l i b r o de h is tor ia . L o s datos n o cuentan tanto como su 

* A m é r i c o C A S T R O , Iberoamérica. S u h i s t o r i a y s u c u l t u r a , T h i r d 

( rev ised) e d i t i o n , w i t h t h e e d i t o r i a l ass is tance o f R a y m o n d S. W i l l i s . a n d 

p r i n t i n g . T h e D r y d e n P r e s s , N u e v a Y o r k , 1956; v m + 322 p p . , c o n g r a n 

n ú m e r o d e i l u s t r a c i o n e s . 
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interpretación. L o s hechos va len, sí, pero valen p o r el sentido 

q u e los i n f o r m a . Así , pues, n o aparecen aquí todos los suce

sos históricos, s ino sólo aquel los que manif iestan mejor el sen

t i d o del v i v i r h ispanoamericano. E l l i b r o de Castro se podría 

c o m p a r a r c o n l a H i s t o r i a d e l a c u l t u r a e n l a América hispá

n i c a , de P e d r o Henríquez Ureña; pero se dist ingue de este 

o t r o magnífico l i b r o en q u e concede más espacio a l a " inter

pretación". E n r e a l i d a d , los dos se c o m p l e t a n m u t u a m e n t e , y 

a m e n u d o , p o r dist intos caminos, l legan a metas parecidas: l a 

"expl icac ión" d e l ser h ispanoamericano y de su c u l t u r a frente 

a l resto d e l m u n d o . (Recordemos los ensayos de Henr íquez 

U r e ñ a " e n busca de nuestra expresión".) 

E l l i b r o de A m é r i c o Castro está escrito p a r a los estudian

tes de español en los Estados U n i d o s . P o r l o tanto, e l autor h a 

tenido que v i g i l a r constantemente su lenguaje con objeto de 

hacerse entender p o r quienes a ú n n o d o m i n a n d e l todo e l 

castellano. Y además, esos estudiantes, en l a mayoría de los 

casos, n o h a n leído n a d a acerca de nuestros países. L a tarea 

d e l autor era, pues, difícil , pero l a h a real izado en f o r m a 

estupenda. ¡Felices esos estudiantes, que t ienen como guía en 

sus primeros pasos de " h i s p a n i s m o " a semejante maestro! 

Es n a t u r a l q u e Castro, casi constantemente, se ref iera a los 

Estados U n i d o s c o m o p u n t o de comparación. P e r o esto, lejos 

de hacer su l i b r o menos interesante p a r a los lectores hispano

americanos, l o hace más val ioso, pues l a v e r d a d es que nos

otros necesitamos también, con urgencia, l ibros intel igentes 

de introducción a l a " r e a l i d a d histórica" y a los "aspectos d e l 

v i v i r " de los Estados U n i d o s . Además , el contraste c o n los 

ideales norteamericanos hace resaltar m u c h o mejor las carac

terísticas de l a h i s t o r i a y de l a a c t u a l i d a d iberoamericanas. 

Así, p o r e jemplo, " s i se enfoca l a dominación española 

desde [el] p u n t o de v ista comerc ia l e i n d u s t r i a l , habría que 

dec i r que fue m u y defectuosa" (p. 101). España, a d i ferencia 

de Inglaterra, fomentó l a rel igión, el arte, l a grandios idad 

m o n u m e n t a l , las i l u s i o n e s . . . , y " e l reverso de todo e l lo fue 

l a picardía, l a i n c o m p e t e n c i a y l a inef icacia p r á c t i c a . . . Es 

innegable que e l resultado a veces fue m u y m a l o " , y q u i e n n o 

tiene esto en cuenta, n o podrá explicarse l a d i ferencia actual 
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entre los Estados U n i d o s y nuestros países. " P e r o el éxito 

práctico — c o n c l u y e C a s t r o — n o es s iempre lo único que vale 

e n l a h i s t o r i a " . Las naciones hispanoamericanas, dice en otro 

lugar, " d e b e n su prosper idad, cuando l a t ienen, a l a yuxta

posición o a m o n t o n a m i e n t o de l a r i q u e z a de los particulares, 

y no a l a colaboración de todos en empresas de t ipo colectivo 

o n a c i o n a l . . . L a economía de Hispanoamérica h a sido pobre. 

A u n q u e algunos estados poseen inmensas riquezas naturales, 

éstas n o h a n p o d i d o ser explotadas con capitales propios , y 

así h a surgido l a i n f l u e n c i a extranjera, con todo lo que e l lo 

s i g n i f i c a " (pp. 128-129). S iempre e l revelador contraste con l o 

que ocurre en l a América anglosajona. Y siempre este afán 

p o r i r a l a raíz de las diferencias, p a r a que el norteamericano 

que se esfuerza en comprendernos n o se fije en lo externo y 

accesorio, en lo reluciente y pintoresco, sino en l o r a d i c a l y 

p r o f u n d o , ahí donde duele. L o mejor, en este sentido, es el 

estupendo análisis d e l A r i e l de José E n r i q u e R o d ó (pp. 245¬

250), a l a vez confirmación de las intuic iones d e l gran u r u 

guayo en l o que t ienen de verdadero, y enaltecimiento y re

p l a n t e a m i e n t o de l a p o l a r i d a d p o r él señalada entre las dos 

Américas, entre " A r i e l " y " C a l i b á n " . 

H e señalado apenas algunas de las ideas de Iberoamérica. 

C r e o q u e quienes n o h a n leído este l i b r i t o deben leerlo, y 

que todos deben d i s c u t i r l o a f o n d o y sinceramente. M u c h a s 

de sus ideas son provocadoras y desafiantes, e i n v i t a n a l a dis

cusión. E s t a discusión es urgente. 

N O T A 

1 Algunos errores fáciles de corregir en u n a nueva edición: la serpiente 

con plumas no es "símbolo de l a nación mejicana" (p. 43); Tláloc no está 

simbolizado por las "series de rayas paralelas" (p. 43), sino por l a máscara 

con anteojeras; la M a l i n c h e n o sirvió de intérprete azteca-español (p. 54), 

sino azteca-maya (Jerónimo de A g u i l a r fue el intérprete maya-español). 


