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IDEAS DIRECTRICES Y SIGNIFICACION HISTORICA

DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO DE ANDRES BELLO

(1781-1865)

Adalbert Dessau

I

El 29 de noviembre de 1981 se celebro el bicentenario de Andr's Bello. Hom-
bre de formacion universal y enciclopedica, Bello dejo una obra que, desde la
Gramdtica de la lengua castellana destintada al uso de los americanos hasta los
escritos sobre educacion y cultura, el proyecto del codigo civil de Chile y los tra-
bajos sobre el derecho internacional, ha marcado profundamente el proceso es-
piritual y cultural asli como la codificacion juridica de las relaciones sociales en
los paises latinoamericanos. No es exagerado considerarlo como representante
maxiimo de los decenios en que los paises latinoamericanos se constituyeron con
la finalidad de abrir el camino hacia la civilizacion, es decir la sociedad burguesa
y la creaci6n de estados nacionales.

Esta empresa corrio paralela al triunfo historico-universal de la civilizaci6n
burguesa sobre el feudalismo, que se verifico defmitivamente a mediados del
siglo XIX. Es por eso que, hasta alrededor de 1850, el pensamiento y la acci6n
de los pensadores liberales en Amenrica Latina fue de cierta manera parte inte-
grante del proceso intemacional de la liquidacion del regimen feudal y la luclha
por imponer en el mundo un nuevo orden social. Este hecho coloca a los prota-
gonistas de la constitucion de los paises latinoamericanos y la programacion de
su camino hacia la civilizacion burguesa no s6lo en un nivel nacional y continen-
tal, sino tambien en un nivel internacional. El bicentenario de Andres Bello
fue, pues, no solo un gran acontecimiento de su patria, Venezuela, y los dema's
paises latinoamericanos, sino de la humanidad entera, a cuyo progreso el ilustre
venezolano contribuyo conscientemente desde las condiciones concretas de
Chile, su patria optativa, y los paises latinoamericanos en general.

Ver el patrimonio de Andr6s Bello dentro de esta perspectiva obliga a recon-
siderar una serie de problemas de la historia del pensamiento filosofico, cienti-
fico e ideologico en Amnica Latina. Tal empresa choca en primer lugar contra
una vision eurocentrista de los procesos espirituales en los paises latinoameri-
canos. Recientemente, esta se expreso, por ejemplo, en la Geschichte derPhilo-
sophie im spanischen Kulturbereich, de Ivo Hbllhuber, cuyo autor pretende que
antes de principios del siglo XX no habia un pensamiento filos6fico original en
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America Latina, dominando primnero la escolastica y despues el positivismo co-
mo corrientes desarrolladas en los paises europeos'. Apoyaindose en esta opi-
ni6n, la obra mas profunda que hasta el momento se ha publicado en Europa
Occidental sobre esta materia, el Panorama della filosofia ispanoamericana cont-
temporanea, de Sergio Sarti2, parte del mismo concepto. De esta manera. el
rico patrimonio espiritual de los pueblos latinoamericanos originado desde la
Ilustracion hasta la segunda mitad del siglo XIX, es considerado corno un objeto
marginal que refleja ma's o menos pasivamente influencias venidas de fuera.

Es verdad que tal interpretaci6n de la historia del pensamiento en America
Latina coincide con los juicios emitidos por una seric de autores latinoamneri-
canos que desde los escritos de Pedro Henriquez 1hrAI,a reaccionaron contra la
desnacionalizacihn espiritual caracteristica de fines del, siglo pasado, pero que al
mismo tiempo ignoraron precisamente la trayectoria y originalidad del pensa-
miento latinoaimiericano anterior, cuyos resultados habian sido liquidados en
gran parte por la recepci6n del positivismo. Con todo, el problema no consiste
en el supuesto antagonismo de "influencias" y "originalidad" o "aamericanidad"
sino en la recepcion creadora de determinados elementos provenientes de co-
rrientes espirituales internacionales y su integraci6n en los procesos espirituales
desarrollados en el interior de los paises latinoamericanos quc, con una expre-
si6n feliz, Alfonso Reyes Ilam6 1fecundaciones". De esta manera, el gran escritor
mexicano reflej6 el hecho fundamental de que, desde el principio, la historia del
pensamiento filos6fico, cientifico o ideologico en America Latina no s6lo fue
motivada por la polaridad constituida por sus propias tradiciones y los proble-
mas planteados por el proceso socio-4ist6rico de los pueblos latinoamericanos.
Debido a que desde la conquista la historia de America Latina fomia parte inte-
grante de la historia universal, y de que tres siglos de dominacion colonial conl-
dicionaron, dentro de este riargen, el desarrollo hist6ricamente atrasado del
modo de produccion capitalista asi como la dependencia y el atraso del proceso
hist6rico latinoamericano propiamente dicho con respecto al proceso hist6rico
universal, esta polaridad fue interferida constantemrente por otra que se expresa
en que, desde su respectiva situacion socio-4istori a, los pensadores latinoarle-
ricanos se apropiaron del patrinonio filos6fico, cient#fico e ideol6gico univer-
sal y, sobre todo, de los planteamientos que, en las ccorrientes internacionales
mas importantes de su epoca, correspondian precisamnente al caracter y los pro-
blenias fundamrentales del proceso hist6rico universal. Esta polaridad 'doble&
es un elemento constitutivo de todos los procesos espirituales y culturales en los
paises latinoamericanos. Por consiguiente, en America Latina las corrientes espi-
rituales resultan muchas veces mas "abiertas" liacia lo universal que en una serie
de paises europeos y los Estados Unidos. Y. por otro lado, su continuidad his-
torica aparece a veces menos densa, de manera que no sieiipre resulta facil de-
tectar el eslabonaniiento dialectico de las diferentes etapas y fases de su desarro-

1. V6ase 1. Ilolihuber. Geschichte der Philosophic im spanisclien Kulturbercichl. liin-
chen/Basel 196 7 p. 2 29.

2. S. Sarti. Panorama della filosofia ispanoamericana contemporanea. MNilano 1976.
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llo, apareciendo a veces las "influencias" venidas de otros paises mas visibles que

las tradiciones y el reflejo de los problemas planteados por el movimiento del
proceso historico en los paises latinoamericanos.

Dentro de esta polaridad "doble", que a veces resulta muy complicada, el
caracter creador de la labor de los pensadores latinoamericanos se manifiesta
sobre todo en dos niveles. A nivel nacional o latinoamericano en general resulta
relevante la dialectica de teoria y practica, y a nivel intemacional la dialectica
de lo general, lo particular y lo individual con respecto a los conceptos sobre
las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y la conciencia hu-
mana. Por eso, parece indicado analizar la obra de Andres Bello bajo estos dos
puntos de vista. Las relaciones complicadas de tradicion e innovaci6on en los
procesos espirituales de America Latina asi como el hecho de que, hasta media-
dos del siglo XIX, Bello y los otros pensadores liberales tuvieron que concebir
el camino hacia la civilizacion burguesa desde condiciones precapitalistas, hacen
necesario tratar con cierta amplitud una serie de problemas relacionados con la
llustracion en America Latina, bajo cuya influencia corrio buena parte de la
formaci6n intelectual de Bello y cuya obra continuo asi en su pensamiento co-
mo en su actuacion practica.

I1

La historia de la filosofia en America Latina fue iniciada por la introduccion
de la escolastica efectuada a raiz de la conquista. Este proceso estuvo caracte-
rizado por el hecho de que en las colonias espafiolas -y tambien en el Brasil-
la escolastica penetro no solo en la forma que le habian dado sobre todo Toma's
de Aquino y Duns Scotus, sino tambien en la forma de ilamada neoescolastica
espafiola elaborada asi por los dominicos como, hacia fines del siglo XVI, por los
jesuitas. Por un lado, la neoescolastica espafiola habia restaurado la estructura
racionalista de la doctrina de Tomas de Aquino y, por otro, apropiado a su doc-
trina las innovaciones mans importantes del proceso espiritual y cultural del rena-
cimiento, lo cual resulta particularmente patente en la neoescolastica jesuitica,
sintetizada en las Disputationes metaphysicae (1597), de Francisco Suairez. La
necesidad de apropiar a la escolastica los nuevos contenidos espirituales produ-
cidos en el siglo XVI condiciono una serie de rasgos originales que se manifies-
tan sobre todo en la doctrina de los jesuitas. Uno de ellos es que Suarez, que co-
nocia muy bien asi las fuentes antiguas como las modemas, partio del principio
de que los argumentos bien pensados valen mas que las citas sacadas de los es-
critos de autoridades transnochadas. Adema's, se nego a tomar la discusion acer-
ca de un problema por el problema mismo, procedimiento muy usual en la esco-
lastica tradicional y que antes de el ya habi'a sido criticado duraxnente por los
neoescolasticos dominicos.

El proposito de sintetizar de nuevo todo el saber humano bajo la dominacion
de la teologia motivo que frente a las corrientes ya existentes de la escolastica,
SuArez adopt6 una posicion concientemente seleccionadora o "eclectica", fun-
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dada en criterios racionales. Este procedimiento asi como la recepci6n de los
pianteamientos filosoficos mas importantes de la epoca .condicionaron una
serie de innovaciones. Las mis importantes son que Suarez subrayd la subjetivi-
dad creadora del hombre como ser generico e individual, haciendo hincapie
en que la consciencia de los hombres es capaz de Ilegar a conocer los objetivos
materiales y producir conocimientos asi en el nivel sensual como en el racional.
De esta manera, Suarez actualizo y ampli6 el concepto escolastico del alma ra-
cional en el sentido de que Dios la habia dado al hombre con la fialidad de que
la usara para liegar a conocer el mundo y fundar racionalmente la teologia cato-
lica.

Siendo que la escolastica era la siintesis oficialmente consagrada de la teolo-
gia, la filosofla, la ciencia y la ideologia poi'tica de la sociedad colonial. las obras
de Suirez como las de los doniinicos y los autores representativos de la escolas-
tica tradicional eran textos oficiales de alcance general. Se debe al hecho de que,
en todas estas formas, la escolasticas dominaba la vida espiritual de las colonias
espafiolas y portuguesas, que, a diferencia de paises como Francia, Inglaterra y
Alemania, esta resulto inevitablemente el punto de partida de la llustraci6n y la
filosofia moderna en America Latina, lo cual marco profundamente el proceso
espiritual posterior.

En un proceso dialectico de tradicion e innovacion se iniciaron en la primnera
mitad del siglo XVIII los primeros pasos hacia la renovaci6n espiritual, par-
tiendo practicamente del campo de accion que sobre todo la filosofia de Suarez
liabia abierto a la actividad de la razon humana. En la obra de autores jesuitas
se dio de nuevo la tentativa de renovar y actualizar la escola'sica, mientras que
en la de los autores no clericales se inicio una critica cada vez mas aguda de la
ciencia" escolastica y su manera esteril de repetir lo que, mas o menos dos mil

afios antes. se habia dicho sobre los fenomenos de la naturaleza y el hombre, y
estaba en conitradicci6n flagrante con los descubrimientos cientificos de aquella
6poca. Pero. a diferencia de lo que hacian los jesuitas, la obra de los autores no
clericales estaba objetivamente orientada a destruir la escolastica en vez de reno-
varla.

Inmediatamente despues de la expulsi6n de los jesuitas ocurrida en 1767, los
criollos ilustrados iniciaron la elaboracion de una doctrina filosofica que llama-
ban '"nueva filosoffa'. En tal empresa coincidian con la corona espaniola y una
parte del clero, incluso algunos obispos. En el fondo, la elaboracion de la .nueva
filosofia" visaba a crear la base teorica y metodologica de la actuacion econ6mi-
ca y politica de los criollos ilustrados en la agonizante sociedad colonial asi co-
mo de su sincronizaci6n con el proceso historico universal de la segunda mitad
del siglo XVIll.

Siendo que la escolastica dominaba la vida espiritual de las colonias espafiolas
y del Brasil, la nueva filosofia no pudo menos que partir desde ella y resulta
completamente erroneo creer que el manejo de elementos de la escolastica por
autores como el mexicano Juan Benito Diaz de Gamarra y Davalos, en sus Ele-
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menta recetioris philosophiae (1774), o el cubano Jose Agustin Caballero, en
su Philosophia electiva (conservada en manuscrito hasta 1944, e influida por la
obra del mexicano), sea prueba de que en America Latina no hubiera habido
Ilustracion3.

El problema central fue el de liberar la filosofla de su funci6n ancilar con res-
pecto a la teologia y orientarla hacia la apropiacion de la realidad con miras a
satisfacer necesidades practicas. Realizando este proposito y reflejando el caric-
ter y las tendencias fundamentales de la historia universal, los filosofos de la
Ilustracion en America Latina elaboraron una sintesis original de elementos de
la escolastica liberada del aristotelismo con elementos importantes del pensa-
miento de la llustracion internacional. Liquidando el aristotelismo bajo el lema
de la observacion, la experiencia, el experimento y la razon, crearon las bases
para minar la escolistica desde adentro. Lo agudo de las discusiones provocadas
por esta empresa se hace patente en las palabras siguientes que, en Mexico, Jose

Antonio Alzate escribio en 1790: "%,Hasta cuando Aristoteles? 4Hasta cuando
abandonareis esa inutil jerigonza con que bajo el pretexto de ensefiar a los jove-
nes los reconditos misterios de la naturaleza les inspirais, si no los mas pemicio-
sos errores, a lo menos los mas extravagantes suefios y delirios de vuestra imagi-
nacion?"4. En Cuba, Caballero caracterizo en 1798 la escolastica con el sar-
casmo siguiente: "Vomitaba... silogismo como paja"5.

La liquidacion de la doctrina aristotelica, que habia sido el nuicleo filos6fico
de la escolastica y su metodo, creo las condiciones para desarrollar una filosofia
capaz de comenzar a adaptarse asi al racionalismo cartesiano como al sensualis-
mo de Locke y Newton. Esto resulta patente en una serie de observaciones for-
muladas por Caballero, para quien la filosofia era el "conocimniento cierto y evi-
dente de todas las cosas por sus ultimas causas, logrado con la sola luz natural"'6.
Segiun el caracter de las diferentes causas, establecio la diferenciacion siguiente:
"si aquellas son las ma's altas y universales, su conocimiento se llama sabiduria;
si son sobrenaturales, teologia, esto es, ciencia de Dios: si son... meramente na-
turales, se llama Filosofia propiamente dicha o ciencia natural"'. Estas observa-
ciones indican la tendencia caracteristica de la filosofla de la Ilustracion en Am&
rica Latina: disgregar el sistema de la escolastica en una serie de disciplinas y
efectuar sobre todo un deslinde entre filosofia y teologia. Como lo indican las
palabras citadas de Caballero, la filosofia era por lo general considerada como
sin6nimo de lo que en el sistema escolastico habia sido la "Physica", es decir la
suma y los fundamentos teorico-metodol6gicos de las ciencias, que incluian para
los pensadores de la Ilustracion las incipientes ciencias sociales. Dentro de esta
orientacion general habia una tendencia orientada hacia un pensamiento mas
racionalista que incluia la prueba filos6fica de la existencia de Dios, y otra que,

3. Vease I. Hollhuber. loc. cit.

4. J. A. Alzate, Estudio biografico y selecci6n de textos, Mexico 1945, p. 54 s.
5. J. A. Caballero, Escritos varios, vol. 1, La Habana 1956, p. 132.
6. J. A. Caballero, Philosophia Electiva, La Habana 1944, p. 5.
7. Ibid.
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sin negar este aspecto, estaba dispuesta a interesarse mucho mas en la investiga-
cion de la naturaleza y la sociedad, orientaindose virtualmente hacia la seculari-
zacion del quehacer filosofico. Uno de los representantes prominentes de la pri-
mera era el cubano Caballero8, mientras que la segunda se expresaba, por ejem-
plo, en la obra del mexicano Diaz de Gamarra9. Dentro de las condiciones de
su tiempo, ambas tendencias no llegaron a concretizarse mas que en una orienta-
cion incipiente hacia el idealismo objetivo y el materialismo filosofico, respec-
tivamente.

Resulta importante que la orientacion del pensamiento filosofico de la Ilus-
tracion fuera apoyada e incluso impulsada por una parte del alto clero. De ahi
que el obispo de Michoacan no solo haya autorizado, en 1774, la publicacion de
los Elementa recentioris philosophiae, de Di)az de Gamarra, sino que diez afios
despues autorizo la publicacion, en latin y espaniol, de una obra titulada Diser-
taci6n sobre el verdadero metodo de estudiar teologia escolkstica, cuyo autor
era nada menos que Miguel Hidalgo y Castilla, el futuro padre de la indepen-
dencia de Mexico. Su texto completo la empresa de los filo'sofos desde la teolo-
gia. En lo formal, Hidalgo quiso limpiar la teologia de los errores debido a Aris-
toteleslo, pero en lo esencial postulo que la teologia fuera exclusivamente teo-
logla positiva, es decir revelada en la Biblia y las obras que habian dejado los
Padres de la Iglesia"'. De esta manera, Hidalgo limpio la teologia catolica no s6lo
de lo que llamo los errores aristotelicos, sino que la limito al campo especifico
de las verdades teologicas reveladas, excluyendo de ella la prueba filosofica de
la existencia de Dios.

Con esta operacion, asi los filosofos de como los teologos mas consecuentes
de la Ilustracion en America Latina deslindaron claramente los campos respec-
tivos de la filosoffa y la teologia, creando las condiciones para que, con res-
pecto a su objeto, su metodo y su funcion social, la primera pudiera virtualmente
constituirse y desarrollarse independientemente de la teologia. Pero momenta'-
neamente se establecio algo como una coexistencia pacifica de filosofia y
teologia. Mientras que duraba esta situacion, habia necesariamente una especie
de zona neutral entre ambas: renunciando a la prueba filosofica de la existencia
de Dios, la teologia corto sus vinculaciones con la filosofia, mientras que esta
ultima se concentro en elaborar una teoria y metodologia de las ciencias, renun-
ciando por lo menos hasta cierto grado a operaciones que visaran a elaborar una
vision cientifica del mundo. De esta manera, la filosofia se concentro en la "na-
turaleza", es decir, la esfera no-espiritual que en aquel entonces era llamada "el
siglo". Librada de su funcion ancilar con respecto a la teologia, comenzo a apro-
piarse de "este mundo", es decir de los fenomenos y virtualmente, de las leyes
del movimiento de la naturaleza y la sociedad.

8. Vease ibid. y J. A. Caballero, Escritos varios, 2 vols., La Habana 1956.
9. \Viase J. B. Diaz de Gamarra y Davalos, Elementos de filosofia moderna, Mexico

1963.
10. Vease M. Hidalgo y Castilla. Disertacion sobre el verdadero metodo de estudiar teolo-

gia escolastica, Morelia 1958, p. 21.
11. \Vease ibid., p. 13.
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De esta manera se instauro una especie de tregua que desde el presente puede
ser interpretada como compromiso. Pero analizada dentro de las condiciones
existentes en America Latina durante los uiltimos decenios del siglo XVIII resulto
practicamente la unica posibilidad de comenzar a liberar la filosofia de la teo-
logia, y es dentro de esta perspectiva que hay que enjuiciar la obra de los filo-
sofos y teologos mas consecuentes de la Ilustracion en America Latina. Vista
asi, su obra se presenta como resultado de un esfuerzo eminentemente creador
y original, siendo mas bien el primer paso de un proceso de largo alcance que un
compromiso inconsecuente. Dentro de las condiciones de la epoca no era de
excluir que con el tiempo hubiera podido avanzar hacia una visi6n cientffica
del mundo y la consiguiente critica de la religion y la iglesia. Acontecimientos
como la medida de Pablo de Olavide, quien en 1746 hizo construir un teatro en
el terreno de una iglesia destruida por un terremoto, o la famosa predica racio-
nalista de Fray Servando Teresa de Mier quien en 1794 dio una interpretacion
heterodoxa del culto de la Virgen de Guadalupe, y el destino del mismo Hidalgo,
quien en 1800 fue denunciado por socavar los fundamentos de la religi6n catM-
lica12, prueban que los resultados mas avanzados de la Ilustracion en America
Latina contenian por lo menos virtualnente los germnenes de un desarroilo ulte-
rior de este tipo. Se debe a la totalidad de sus condiciones socio-historicas, que
en una serie de casos mas o menos aislados, si bien muy significativos, no surgie-
ron mas que los primeros pasos en tal sentido. Correspondio exactamente a la
situacion del imperio colonial espafiol -y mucho mas aun del portugues- que
hasta 1808 los pensadores mas consecuentes y radicales de la Ilustracion en
America Latina se movieran en su mayoria dentro del terreno marcado por el
deslinde analizado. Esto queda patente en las palabras siguientes formuladas por
Alzate: "Lo que Dios nos ha revelado, lo que la Iglesia propone como objeto de
creencia, la autoridad de los legitimos interpretes que son los Santos Padres y
Concilios: todo esto abrazado a pufno cerrado; es lo que importa creer a ojo
cerrado. Pero respecto a las ciencias naturales, Dios encomendo el mundo a las
disputas de los filosofos: al hombre le es licito asentar o repugnar con cortapisa;
porque seria un M., un T., si se niega al mejor metodo o a la experiencia"'3.

Se debe al desarrollo de los paises latinoamericanos en el siglo XIX que la
filosofia de la Ilustraci6n llego solo en grado relativo a la eclosion de las tenden-
cias que como germenes ilevaba en si. En los veinte afios que miden entre 1830
y 1850, y sobre todo en el proceso iniciado en 1835 por la gran discusion acer-
ca del utilitarismo benthamiano se efectuo en cierto grado la colaboracion de
una filosofia orientada hacia el idealismo objetivo, cuyo mayor representante
fue Andres Bello, y hacia una vision cientifica del mundo que, sin sobrepasar
los limites del deismo, se efectuo en la obra del cubano Jose de la Luz y Caba-
llero. Y tambien continuo la orientacion de la filosofia hacia la elaboraci6n de
una teoria y metodologia de las ciencias, lo cual produjo una serie de analogias
A 1

12
pel
13
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con el positivismo comtiano y cre6 un ambiente idoneo para la recepci6n poste-
nor de este. Parece que en este proceso hay que buscar las raices filosoficas de
lo que Alejandro Korn14 y Ricaurte Soler"5 han ilamado "'positivismo autoc
tono", fen6meno que se desarrollo independientemente y en cierta forma para-
lelamente al positivismo comtiano, con el cual se amalgamo despues de 1850.

III

Con respecto a la motivacion y orientacion del pensamiento filos6fico de la
Ilustracion en Amenrica Latina, resulta esclarecedor lo que uno de sus mayores
filosofos, Juan Benito Diaz de Gamarra, escribio en 1774 en sus E-lementa Re-
centioris Philosophiae, postulando una "filosoffa eclectica, en latnli electiva (los
subrayados son de Diaz de Gamarra - A.D.)... aquella en que buscamos la sabi-
duria con la raz6n y dirigimos la razon con los experimentos v observaciones de
los sentidos, ia conciencia intima, el raciocinio, y con la autoridad acerca de
aquellas cosas que no pueden saberse por otro camino. En esta manera de filo-
sofar no se pregunta quien ha dicho algo, sino cuan rectamnente, esto es, cuain
conforme a la raz6n' "6. La problematica de esta "filosofia electiva" y sus cri-
terios seleccionadores son el resultado de un proposito eniinentemente original:
el de formular, por primera vez en la historia universal. desde paises coloniales
y cientificamente poco explorados las leyes que dirigen el desari-ollo de la natu-
raleza, la sociedad y los hombres. La recepci6n creadora de elernentos e ideas
provenientes de muv distintas corrientes cientificas y filosoficas fue efectuada
a base de un criterio racional, que con el adjetivo "eclectico" no esta caracteri-
zado de una manera muy feliz. Su fundamentacion queda patente en el articulo
programdtico Idea general del Peni, publicado en 1791 en el primer nnmero del
Mkercurio peruano. y que probablemente fue redactado por HipoIito Unanue.
Este texto dijo con respecto a las ciencias naturales: "La Historia Natural del
Pern es fecunda en prodigios. Todos los sistemas que se han trazado en Europa
sobre esta materia, estin sujetos a mil ampliaciones"'7. Esto no significa otra
cosa que, debido a lo poco explorado que en aquella epoca eran los palses lati-
noamericanos, los criollos ilustrados no estaban dispnestos a aceptar sin examen
critico las generalizaciones te6ricas articuladas en los paises europeos. TaTto
mds rechazaron lo que podrfa ilamarse la ciencia social de la dpoca formulada
tambien desde los paises europeos y en parte ya destinada a justificar la domi-
naci6n colonial de paises situados en las regiones tropicales. En el articulo citado
se dice con respecto a "casi todas las Historias... que se han dado a luz en las
orillas del Sena y del Tamesis": "El espiritu de sistema, sus preocupaciones na-
cionales, la ignorancia a veces, y el capricho han influido tanto en la mayor

14. V6ase A. Korn, Influencias filos6ficas en la evolucion nacional, en: Obras completas.
Buenos Aires 1949, pp. 149 ss.

15. Ve'ase R. Soler, Justo Arosemena y el positivismo aut6ctono hispanoamericano, en:
R. Soler, Estudios sobre historia de las ideas en America, Panama 1966, pp. 53 ss.

16. J. B. Diaz de Gamarra, Elementos de filosofia moderna, p. 25.
17. Mercurio peruano. No. 1. 2 de febrero de 1791. edicion fascimilar, vol. 1. Lima

1964, p. 6.
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parte de estas obras, que el Peru que ellas nos trazan, parece un pais entera-
mente distinto del que nos demuestra el conocimiento practico )18. Y fue pre-
cisamente Hipolito Unanue quien, en sus Obsen'aciones sobre el clima de Lima
y sus influencias sobre los seres organizados, en especial el hombre refut6 ener-
gicamente las ideas sobre la influencia degeneradora del clima tropical, difundi-
das por Buffon y otros autores.

Con las ideas expresadas por Diaz de Gamarra y el Mercurio peruano queda
patente el proposito de la filosoffa de la Ilustracion en America Latina: desarro-
llar una ciencia y folosofia de caracter universal desde las condiciones naturales
y sociales de los futuros paises latinoamericanos. De ahi que detras del criterio
de la razon, que dominaba todas las consideraciones de la filosoffa de la Ilustra-
cion en America Latina, estuviera algo como una "'raz6n americana" que tenia
el caracter de una "idea evidente" en el sentido del racionalismo cartesiano. De
esta manera, la motivacion de este pensamiento filosofico resulto eminente-
mente original y creadora. No se extingui6 al fmalizar la Ilustraci6n sino que
fue continuada por el pensamiento latinoamericano de la prinera mitad del
siglo XIX.

En este sentido resulta interesante el pensamiento desarrollado en Cuba.
Felix Varela, por ejemplo, escribio en 1821 con respecto a la capacidad de los
cubanos de autogobernarse: "no creo fundados los temores de los politicos ex-
tranjeros, que no han consultado la naturaleza y circunstancia de nuestra na-
ci6n, y s6lo se gobiernan por las ideas generales"'9. Y en 1830, su discipulo
Jose Antonio Saco dijo lo siguiente acerca de las leyes de la economia formula-
das en Inglaterra: "Pero leyes tan sabiamente fundadas quedan para nosotros
en la clase de una brillante teoria. ,Es acaso, Cuba, la Inglaterra? Y nosotros,
los cubanos, 6somos por ventura los ingleses? Y pues que no lo somos, escriba-
mos para Cuba, y solo como cubanos"20. Partiendo de esta distancia critica con
respecto a las teorias desarrolladas en los paises historicamente mas avanzados,
Saco refuto la recepcion servil de los criterios y teorias existentes articulando el
postulado de analizar criticamente el proceso historico universal para apropiarse
de una manera creadora de sus leyes asi como de sus resultados mas avanzados.
En este sentido escribi6 en 1830: " ;Felices nosotros, si enseffados por la expe-
riencia de pueblos que marchan a la vanguardia de la civilizacion, podemos evitar
todos los escollos en que han caido, y sabemos aprovechamos de las ventajas
que han alcanzado!"'21. Resulta interesante que tambien Saco haya refutado la
teoria de la influencia degeneradora del clima tropical22, ilegando a la conclu-
sion de que, "las vicisitudes politicas y morales que han experimentado las na-
ciones en el transcurso de los siglos, no pueden explicarse por la teoria de los

18. Ibid., p. 1.

19. F. Varela, Escritos politicos, La Habana 1977, p. 58.
20. J. A. Saco, Papeles sobre Cuba, vol. 1, La Habana 1960, p. 81.
21. Ibid., p. 85.

22. Vease ibid., p. 223.
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climas... sino... la educacion... y el caracter de (las) instituciones"23. Muy seme-
jante fue el punto de partida del argentino Esteban Echeverrfa: "Por ma's que
digan los economistas europeos, lo que ellos dan por principio universal y leyes
universales en el desarrollo de la riqueza y la industria, no son ma's que sistemas
o teorias fundados sobre hechos, es verdad, pero tomados de la vida industrial
de las naciones europeas"24. En el segundo cuarto del siglo XIX, la idea direc-
triz de todo este pensaniento culmino en una serie de iniciativas para desarrollar
los fundamentos teoricos y metodol6gicos de la construccion de una sociedad
en marcha hacia la civilizaci6n burguesa, denominados por lo general "filosoffa
americana", la cual encontro una de sus articulaciones mais importantes en la
obra de Andres Bello.

IV

Andres Bello tuvo sus raices espirituales en la filosofia latinoamericana de la
Ilustracion, sobre todo en la tendencia que virtualmente visaba ma's hacia el idea-
lismo objetivo, lo cual queda patente en las palabras siguientes: "Yo creo... que
existe... una alianza estrecha entre la revelaci6n positiva y esa otra revelacion
universal que habla a todos los hombres en el libro de la naturaleza"25. Desde
este punto de partida continuo la obra de los pensadores latinoamericanos de
la Ilustracion. Sus ideas ma's relevantes al respecto estain contenidas en su obra
postuma Filosofia del entendimiento asi como, indirectamente, en una serie
de escritos publicados entre 1830 y 1850. Siendo que su tratado sistematico es
un libro especializado en gnoseologia resulta necesaxio reconstruir una parte de
su pensamiento filosofico recurriendo a la totalidad de sus obras, lo cual, en las
condiciones de este texto s6lo puede ser realizado en parte.

El anlis del contenido filosofico de las obras de Andr6s Bello revela que la
posicion de su autor era esenciaLmente deista. En este sentido escribio en 1832,
en la introduccion a su Derecho internacional: "Toda ley supone una autoridad
(el subrayado es de Bello - A.D.) de que emana. Como las naciones no dependen
unas de otras, las leyes o reglas a que debe sujetarse su conducta reciproca, solo
pueden series dictadas por la razon, que, a la luz de Ia expetiencia, y consultando
el bien comin, las deduce del encadenamiento de causas y efectos que percibi-
mos en el orden fisico y moral del universo. El ser supremo, que ha establecido
estas causas y efectos, que ha dado al hombre un irresistible conato al bien o a
la felicidad y no nos permite sacrificar la ajena a la nuestra, es, por consiguiente,
el verdadero autor de estas leyes y la razon no hace ma's que interpretarlas"26.

Dentro de su vision del mundo, Bello estaba sobre todo interesado en llegar
a conocer las leyes del desarrollo en la naturaleza y la sociedad para fundar so-
bre ella la elaboracion de una teoria de la constitucion y el desarrollo ulterior

23. Ibid., p. 224.

24. E. Echeverria, Obras completas, 2a. ed., Buenos Aires 1972, p. 114.
25. Citado de J. C. Ghiano, A. Bello, Buenos Aires 1967, p. 60.

26. A. Belo, Derecho internacional, en: Obras completas, vol. 10. Caracas 1954, p. 13.
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de las sociedades en los paises latinoamericanos recien liberados de la domina-
cion colonial. Por eso rechazo energicamente las "especulaciones metafisicas""
de la escolastica asi como ciertas "deducciones teoricas mas recientes"28. Es en
este sentido que, en un texto publicado en 1848. articulo el siguiente principio
metodol6gico que, en su esencia, es tacita e ingenuamente materialista: "ver
las cosas como fueron, y como no pudieron menos de ser; no al traves de teo-
rias quimericas, sino con los ojos del sentido comun"29. Partiendo de este
principio, Bello continuo la filosofia de la Ilustracion en un nivel historicamente
nuevo. En este sentido, el tambien elaboro elementos esenciales de una "filoso-
fia electiva", particularmente en su Filosofia del entendimiento. En esta obra
Bello trato de elaborar los fundamentos teoricos del desarrollo cientifico que en
su opinion requeria, como indispensable condicion previa, el desarrollo de los
paises latinoamericanos. Dejando al lado la filosoffa francesa posterior a Des-
cartes, Bello analizo la historia de la filosofia inglesa desde Bacon hasta Hume,
asi como la escuela escocesa de Reid y Stewart y la filosofia francesa despues
de la Revoluci6n Francesa el eclecticismo cousiniano, a trav6s del cual habia
conocido indirectamente la filosofia kantiana. Asi, la Filosofia del entendimien-
to fue orientada a formar una gran sintesis mediante la recepcion y seleccion
creadoras de todos los materiales que, seguin Bello, el proceso de la filosofia
moderna ofrecio a la elaboracion de una filosoffa que, orientada hacia lo uni-
versal, correspondiera a las condiciones y necesidades de los paises latinoame-
ricanos recien independizados, que esperaban ser constituidos en naciones pro-
piamente dichas.

Con el proposito de darle a la filosofia un fundamento que correspondiera
al desarrollo contemporaneo de las ciencias, Bello analizo las relaciones entre
los niveles sensual y racional del proceso cognoscitivo, lo cual lo confronto con
la manera de la cual anteriormente los filosofos habian discutido la cuestion
fundamental de la filosofia. En cierta forma, su opinion acerca de estas discu-
siones correspondio a la posicion de Kant: "Yo creo que la cuestion relativa a
la existencia real de los cuerpos es del todo f(util, en cuanto su resolucion no
conduciria jamas a ninguna consecuencia practica ni especulativa" .30.

Para el procedimiento tacita e ingenuamente materialista de Andres Bello
resulta caracteristica una observacion contenida en el prologo de la Gramdtica
castellana publicada en 1832: "No he querido... apoyarme en autoridad, porque
para mi la sola irrecusable en lo tocante a una lengua es la lengua misma"31.
Dentro de lo que interesaba a Bello, estas palabras significan que, para el filo-
sofo (en el sentido que la Ilustracion habia dado a esta palabra), la utnica auto-
ridad es la realidad que quiere analizar para apropiarsela. En este sentido tam-

27. A. Bello, Gramatica de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, en:
Obras completas, vol. 4, Caracas 1951, p. 9.

28. A. Bello, Derecho internacional, loc. cit., p. 7.
29. A. Bello, Constituciones, en: Obras completas, voL 19, Caracas 1957, p. 258.
30. A. Bello, Filosofia del entendimiento, Mexico 1948, p. 319.

31. A. Bello, Gramitica, loc. cit., p. 8
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bien la causa por la cual Bello estaba inclidado a prestar, en la investigacion de
la realidad, mas atencion al "sentido comiun" que a las "teorias quimericas".
Para el, el "sentido com(un" era, en principio, el procedimiento ingenuamente
materialista de los hombres al apropiarse la realidad. Resulta significativo que lo

oponia en primer lugar al solipsismo (es decir al idealismo subjetivo) de Ber-
keley: "Tratese de explicar el sistema de Berkeley a personas de buena razon,
y en la mayor parte de los casos solo se lograra hacerles creer que la filosofia
es un arte vano de probar sofisticamente quimeras y absurdos"32. En la fbo-
sofia de Berkeley, Bello critico sobre todo que "para nada se necesita ni en el
estudio de la naturaleza ni en el de la vida practica"33. Y en las teorias de Con-
dillac le parecio falso que el filosofo france's "creyo encontrar en la sola sensa-
ci6n o en la sola intuicion, modificaciones pasivas del alma" 3. Lo que en estas
opiniones interesa, no es tanto si filosoficamente son correctas o no, sino mas
bien el proposito teorico y practico que maniflestan. Lo que le intereso a Bello
fue la apropiacion creadora de la realidad, y por eso rechazo el idealismo subje-
tivo, partiendo de la idea de que la conciencia humana juega un papel activo
frente a la realidad.

Siendo asi, Bello se interes6 en primer lugar en como funciona la conciencia
humana en el proceso de la apropiacion creadora de la realidad. Para el, el co-
nocimiento de este proceso debia capacitar a los hombres para actuar conscien-
temente. Desde la posicion de Bello y los conocimientos que tenia de la historia
de la filosofia, el merito de la escuela escocesa de John Reid estuvo en haber des-
cubierto aquellos juicios secretos del "sentido com(un" que para Kant habian
sido el tema principal de la filosofia35. Apoyandose en los filosofos escoceses
asi como en la recepcion cousiniana de la obra de Kant, Bello llego a constatar
de una manera semejante a la del fil6sofo aleman: "La experiencia... por si
sola... reducida a la mera observaci6n, no ha podido darnos nuestros primeros co-
nocimientos; nuestros primeros conocimientos nos han venido sin duda de ella;
todo conocimiento cronologicamente anterior a esa experiencia naciente, es una
quimera. Pero al mismo tiempo es incontestable que hay en el entendimiento
gran nuimero de juicios y de conocimientos que logicamente son anteriores a la
experiencia, que logicamente no se derivan de ella, ni por una derivacion inme-
diata, ni por una derivacion ulterior, porque no puede haber experiencia que no
los implique"36. Mediante este dualismo, Bello solucion6 filos6ficamente el pro-
blema de la relaci6n que existe entre los niveles sensual y racional del conoci-
miento, tomando una posicion defmida frente a la cuestion fundamental de la
filosofia: "Hay principios inherentes a la razon humana sin cuyo medio es impo-
sible hacer uso del entendimiento y conducirnos en la vida. Tal es la creencia
en la estabilidad de las leyes de la naturaleza, cimiento de todas las leyes fisicas

32. A. Bello, Filosofia del entendimiento, p. 321;v6ase tambien ibid., p. 342.
33. Ibid., p. 342.

34. Ibid., p. 103.

35. Vease J. Gaos en A. Bello, Filosofia del entendimiento, p. XXXIIl.

36. A. Bello, Filosofia del entendimiento, p. 332.
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y morales, y de todos aquellos juicios y raciocinios en que por la experiencia de
lo pasado prevemos lo por venir y ajustamos a ello nuestras operaciones. Tal es
el principio de causalidad, que nos hace suponer a todo fen6meno, a toda nueva
existencia, una causa. La creencia en la sustancialidad de los cuerpos no es uno

de estos principios, porque no es necesaria ni para el ejercicio de la razon, ni
para la conducta de la vida"37.

Rechazando el materialismo filosofico como vision del mundo, Bello integro
su teoria dualista del conocimiento en su vision deista del mundo y llego a una
soluci6n que correspondia asi a su propio punto de vista social como a las con-
diciones que en Chile existian para el desarrollo ulterior de la ensenianza de la
filosofia. A este respecto resulta muy interesante que en lo relativo a la teoria
del conocimiento considerara hasta a Berkeley como materialista ingenuo, dan-
do a su rechazo del solipsismo berkelyano un contenido filosofico relevante:
"La existencia de la causa (los subrayados son de Bello - A.D.) de las serisacio-
nes, como algo distinto de nosotros, es admitida por todos... Berkeley niega
solo que las sensaciones sean producidas por causas que tengan una existencia
sustancial, separada de la del Ser Supremo, autor de las leyes de la naturaleza,
segun las cuales se suceden las afecciones de los espiritus: y limitando a este
sentido determinado la palabra materia, niega consiguientemente su existencia
sustancial"38. Esto significa que, dentro del espacio que a fines de la epoca co-
lonial habia sido abierto para el desarrollo de la filosoffa, Bello dio un gran paso
hacia la elaboracion de un idealismo objetivo, cuya manifestacion en la obra de
Hegel no habia ilegado a conocer. Como prueban sus publicaciones cientfficas,
se aproximo en una serie de aspectos al conocimiento de la dialectica y a veces
la presuponia tacitamente. En su gran discurso de apertura de la Universidad de
Clhile (1843) dijo, por ejemplo: "Todas las verdades se tocan... Los adelanta-
mientos en todas lineas se llaman unos a otros, se eslabonan, se empujan"39.

V

Este pensamiento capacit6 a Bello, cuyas ideas politicas partian por lo gene-
ral del punto de vista de los latifundistas ilustrados y (mis tarde) liberales, a
continuar el patrimonio de la Ilustraci6n y elaborar elementos importantisimos
del analisis cientifico de la historia y sociedad de los paises latinoamericanos.
Su punto de partida era analogo al de autores como Saco y Echeverria. En 1841
escribi6: "La independencia que hemos adquirido, nos ha puesto en contacto in-
mediato con las naciones mis adelantadas y cultas; naciones ricas de conocimien-
tos, de que podemos participar con s6lo quererlo. Todos los pueblos que han fi-
gurado antes que nosotros en la escena del mundo han trabajado para noso-
tros'"40. Para Bello, las enseflanzas que podian sacarse de estas experiencias no

37. Ibid., p. 322.

38. Ibid.

39. Citado por J. C. Ghiano, loc. cit., p. 59.
40. Citado de J. C. Ghiano, loc. cit., p. 20.
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consistian en la imitacion sino en la captacion de lo esencial, es decir las leyes
universales, para averiguar las particularidades de su funcionamiento en los pai-
ses latinoamericanos y aplicarlos creadoramente en la constitucion de sus respec-
tivas sociedades encaminadas o por encaminar hacia la civilizacion burguesa. En
este sentido elabor6, pur ejemplo. con gran habilidad dialectica un analisis com-

parado de la situaci6n social de los Estados Unidos y los paises latinoaniericanos:
"La situacion de unos y otros pueblos al tiempo de adquirir su independencia
era esencialmente distinta: los unos tenian las propiedades divididas, se puede
decir, con igualdad; los otros veian la propiedad acumulada en pocas manos.
Los unos estaban acostumbrados al ejercicio de grandes derechos politicos. al
paso que los otros no los habian gozado, ni aun tenian idea de su importancia.
Los unos pudieron dar a los principios liberales toda la latitud de que hoy go-
zan. v los otros, aunque emancipados de Espafia, tenian en su seno una clase
numerosa e influyente con cuyos intereses chocaban'4Il

En el fondo de todo el pensamiento americanista de Andres Bello estuvo una
idea filosofica universal de gran trascendencia: "El caracter distintivo del hombre
es la susceptibilidad de mejora progresiva"42. De ahi proviene su idea de que "'es
necesario promover la felicidad comurn y habilitar al hombre para conseguir con
toda la plenitud posible los objetivos que en su creaci6n se propuso el Hace-
dor"43. Con estas ideas Bello conservo y desarroll6 lo mejor del patriLonio ideo-
logico de la Ilustraci6n en Amerrica Latina, ilegando a la conclusi6n de que la
"'mejora progresiva". es decir el progreso indefinido. era el canino hacia 'la
dicha del genero liumano"44. Todas sus ideas partian del principio de la ulli-
dad del ganero humano cuyas partes integrantes eran para el las naciones, que
vivian cada una en condiciones particulares. Precisamente a base de estas ideas

fundamentales. Andrt s Bello pudo postular la existencia de leves de vigencia
universal cuyos efectos diferian de pais en pais debido a las diferentes circuns-
tancias de su funcionamiento. Esto lo llev6 a manejar con maestria la dialectica
de lo general, lo particular y lo individual en el campo de las entonces incipientes
ciencias sociales y la historia.

Siendo asi. el pensamiento americanista de Andres Bello estuvo caracterizado
por un patriotismo inuy alto que no tuvo nada de exclusivismo nacionalista. con-
cibiendo a la patria como parte organicamente integrante de la humanidad. En
este sentido dijo en su discurso de inauguracion de la Universidad de Chile, pro-
nunciado en 1843: "Todas las sendas en que se propone dirigir las investigacio-
nes de sus miembros, el estudio de sus alumnos, convergen a un centro: la pa-
tria"4. Partiendo de este prop6sito, se intereso en el problema de como se de-
beria crear una filosofia "nacional" o "patri6tica", como fundamnentacion te6-

41. Citado de J. C. Ghiano. loc. cit., p. 48.

42. Citado de ibid., p. 38.
43. Citado de ibid.
44. Citado de ibid., p. 59.

45. Citado de ibid., p. 66.
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rica y practica del progreso de la patria, y cudles deberian ser sus relaciones y
vinculos con la filosofia desarrollada en los paises europeos. Siguiendo la pol6-
mica que la Ilustracion habia sostenido contra las trasnochadas autoridades de
la escolastica, dudo de -la vigencia -universal de ciertas doctrinas filosoficas de-
sarrolladas en los paises europeos asi como de las leyes del proceso historico pos-
tuladas por ellas. En un trabajo titulado Modo de escribir la historia, redactado
en 1848, reivindico: "Quisieramos sobre todo precaverla (a la juventud - A.D.)
de una servidilidad excesiva a la ciencia de la civilizada europea"46, para termi-
nar con el Ilamamiento siguiente, dirigido a la juventud estudiantil: ";J6venes
chilenos! aprended a juzgar por vosotros mismos; aspirad a la independencia del
pensamiento"47. Precisamente por eso no acept6 las teorias de procedencia euro-
pea en la medida en que no correspondian a la realidad de los paises latinoameri-
canos, postulando que la finica autoridad es la realidad misma. Pero esto no signi-
fica que se haya orientado hacia un empirismo y pragmatismo chatos como me-
todo para estudiar la realidad de Chile. Por el contrario, se oriento hacia la for-
mulacion de leyes universales del desarrollo de la sociedad en todas sus esferas
asi como la aplicacion creadora de ellas en la investigacion y transformacion de
la realidad social en Chile y America Latina en general. Es precisamente por eso
que rechazo utilizar categorias de la gramatica del latin con la argumentacion
siguiente, reveladora de su metodo dialectico: " jPuede haber cosa mas contraria
a toda filosofia, que hacer tipo universal de las lenguas lo que no es mas que un
caracter propio y peculiar del idioma latino?"4 . Pensaba que en las experiencias
y los logros de otros pueblos se deberia distinguir lo que era de vigencia univer-
sal y lo que tenia el caracter de lo particular y lo individual y con respecto a la
historiografia constato: "La filosofla de la historia de Europa sera siempre para
nosotros... un metodo; nos allana el camino; pero no nos dispensa de andarlo"49.
Por eso, seg in Bello, una "filosofia de la historia de Chile" s6lo podria ser ela-
borada "por el unico procedimiento legftimo, que es el de la induccion sinteti-
ca"50. De esta manera postulo un metodo caracterizado por la unidad dialec-
tica de la induccion y la deduccion, llegando a superar virtualmente las hmita-
ciones tanto del conocimiento puramente sensual como del conocimiento ex-
clusivamente racional. En 1848 escribio que de esta manera deberia ser posible
apropiarse lo esencial de la teoria de la historia elaborada en los paises europeos,
y enriquecerlo por contribuciones propias. Dijo: ",Estaremos condenados to-
davia a repetir servilmente las lecciones de la ciencia europea, sin atrevernos a
discutirlas, a ilustrarlas con aplicaciones locales, a darles una estampa de nacio-
nalidad? Si asf lo hicieramos, serfamos infieles al espiritu de esa misma ciencia
europea, y le tributariamos un culto supersticioso, que ella misma condena. Ella
misma nos prescribe el examen, la observacion atenta y prolija, la discusion libre,

46. A. Bello, Modo de escribir la historia, en: Obras completas, vol. 19, Caracas 1957,
p. 250.

47. Ibid., p. 251.

48. A. Bello, Gramatica castellana, en: Obras completas, vol. 5, Caracas 1951, p. 179.

49. A. Bello, Modo de escribir la historia, loc. cit., p. 240.
50. Ibid.
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la conviccion concienzuda"51. Precisamnente en este sentido reivindico ya en
1831 en el prologo de su Derecho inzternacional, aplicar en la practica las leyes
generales sin copiarlas52. Aplicar estas leyes en el inter6s del bien comiun y me-
diante el uso de la raz6n y la experiencia, he ahi el principio metodoligico fun-
damental de que partio Bello al elaborar su "filosofia americana" como analisis
de la sociedad de Chile y los paises latinoamericanos en general, estrechisima-
mente vinculada con la elaboracion de una estrategia y tactica del camino hacia
la civilizacion. Y a esta "filosofia americana" confirio desde el principio tam-
bien la mision de enriquecer la filosofia a nivei internacionai.

Aplicando este principio al analisis y la programacion del proceso socio-
historico, parti6 de que "cada pueblo esta destinado a pasar con ma's o menos
celeridad por ciertas fases sociales; y por grande y benefica que sea la influencia
de unos pueblos en otros, jamas sera posible que ninguno de ellos borre su tipo
peculiar, y adopte un tipo extranjero"53. Estas palabras implican nada menos
que la tesis de que el progreso social no puede ser exportado de un pais a otro,
sino que solo se desarrolla en un pais dado a condici6n de que eche raices en el.
Lleno de optimismo con respecto a que tambien Chile marcharia hacia la civili-
zacion, Bello escribi6 en 1843: "La libertad no es... tan exclusiva que creen al-
gunos: se alia con todos los caracteres nacionales, y los mejora sin desnaturali-
zarlos... da alas al espiritu industrial, donde lo encuentra; vivifica sus germenes
donde no existen. Pero no le es dado obrar sino con los dos grandes elementos
de todas las obras humranas: la naturaleza y el tiempo. Las medidas administra-
tivas pueden indudablemente ya retardar el movimiento, ya acelerado. Pero es
menester que no nos exageremos su poder"- 4. Advirtiendo el peligro que resul-
tarfa de una aceleracion precipitada, y negando al mismo tiempo que la situacion
historica de Chiile haria imposible llegar hacia la meta de la civilizacion, escribi6:
"Reconocer la necesidad de adaptar las formas gubernativas a las localidades,
costumbres y caracteres nacionales, no por eso debemos creer que nos es negado
vivir bajo el amparo de instituciones libres, y naturalizar en nuestro suelo las sa-
ludables garantias que aseguran la libertad, patrimonio de toda sociedad huma-
na, que merezca el nombre de tal'"5. Con el conjunto de estas ideas, Bello cre6
los mas maduros fundamentos teoricos y metodol6gicos que en su tiempo exis-
tian en Amenrica Latina para elaborar una estrategia y tactica de la marcha hacia
la civilizaci6n, lo cual significaba, bajo el horizonte de la epoca, un capitalismo
independiente en los paises latinoamericanos. Resulta consecuente que en este
sentido reivindicara: "Es cosa demostrada por la historia de todos los pueblos,

51. Citado de G. Arciniegas, El pensamiento vivo de Andres Bello, Buenos Aires 1946,
p. 25.

52. Vease A. Bello, Derecho internacional, loc. cit., p. 7.

53. Citado de J. C. Ghiano, loc. cit., p. 55.

54. Citado de ibid., p. 57.

55. Citado de ibid., p. 49.
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i principalmente en las grandes epocas de la humanidad i la civilizacion, que ca-
da uno de ellos ha tenido una misi6n que Ilenar, respecto del destino del genero
humano'56.

VI

A base de los conceptos analizados, Bello elaboro un amplio programa de la
marcha de Chile y los otros paises latinoamericanos hacia la civilizacion. Com-
partia la idea de todos los pensadores liberales latinoamericanos de su epoca de
que las buenas instituciones y la educacion ilevarian infaliblemente hacia esta
meta. Con respecto a la economia, la tarea le parecio relativamente facil. Conti-
nuando el pensamiento de la Ilustracion, opinaba que los recursos naturales y
la educacion o ilustracion mas la afluencia de capitales e inmigrantes eran la clave
para ilegar pronto a la civilizacion. En este sentido esbozo en 1843 un programa
de industrializacion de Chile a base de la mineria y el desarrollo de una indus-
tria transfornadora5". Quiso vincular las ventajas de los paises latinoamericanos
con las de los paises europeos, y escribio: "aca un suelo virgen con medios in-
mensos de extension y colonizacion, terrenos vastos, fertiles, regados en todas
direcciones por rios caudalosos, navegables; y el torrente de la emigraci6n euro-
pea dirigido a el, primero por necesidad y luego por hAbito; alla una antigua
cultura, ciencias y artes florecientes, capitales acumulados por siglos" 8. Para
lograr la civilizacion lo mas pronto posible considero que el estado deberia jugar
un papel activo. Identificdndolo en lo esencial con la nacion, lo defrmio como
" una sociedad de hombres que tiene por objeto la conservacion i felicidad de
los asociados, que se gobierna por las leyes positivas emanadas de ella misma,
es duefia de una porcion de territorio"59. Subrayo que el estado asi compren-
dido tendria que jugar un papel activo tanto en el desarrollo economico como
en el de la educacion y la cultura, hablando de "la vanidad o inaplicacion de las
teorias de los economistas del laissez-faire (el subrayado es de Bello - A.D.) y
que sin el impulso o auxilio de un poder protector y benefico, muy poco o
nada... se podria obrar en la carrera de los adelantamientos"60. A estas ideas
sobre la mision del estado subordino su opinion acerca de las formas concretas
de el. En los afios veinte, cuando vivia en Londres, era partidario de la monar-
quia constitucional6', y en Chile colaboro con el gobierno conservador de Diego
Portales, sin identificarse totalmente con sus posiciones.

56. Citado de R. Krebs, La idea de nacion en el pensamiento de Andres Bello, en: Revista
de historia de America, nos. 67/68, enero a diciembre de 1969, p. 161.

57. Vease a J. C. Ghiano, loc. cit., p. 67.

58. Citado de ibid., p. 5 3.

59. Citado de R. Krebs, loc. cit., p. 163.

60. Citado de Ibid.

61. Vease a J. C. Ghiano, loc. cit., p. 21.
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En el fondo, las posiciones de Bello acerca de la constitucion politica de los
paises latinoamericanos recien liberados de la dominacin colonial, continuaron
el pensamiento de los criollos ilustrados. Es por eso que su orientaci6n hacia
el progreso social estuvo vinculada con el rechazo de la actuaci6n activa y en
aquella epoca necesariamente espontainea, de las masas populares. Opino que la

revoluci6n habria traido la anarquia62 y que en Chile las instituciones democra-
ticas habrian tenido un "pemicioso prestigio"63. Estuvo convencido de que el
pueblo no era capaz de dirigir la sociedad, y escribio en este sentido: "En las
lenguas como en la politica, es indispensable que haya un cuerpo de sabios, que
asi se dicten las leyes convenientes a sus necesidades, como las del habla que ha
de expresarlas; y no seria menos ridiculo confiar al pueblo la decision de sus
leyes, que autorizarle en la formulaci6n del idioma" . Su ideal politico era una
democracia representativa correspondiente al modelo ingles, que deberia fun-
cionar a base de elecciones directas, de las cuales resultaria excluida aquella
parte de la poblacion que no disponi'a de la fortuna y los ingresos prescritos por
la ley electoral. Tal sistema fue ilamado por Bello "libertad politica racional y
moderada"65

Formalmente, estas ideas no distinguian mucho a su autor de los conserva-
dores, y a base de este paralelismo, Bello ha sido caracterizado muchas veces de
conservador. Sin embargo, el consider6 la etapa iniciada por los conservadores
a partir de 1829 y sobre todo por la constitucion chilena de 1833, como la unica
transicion posible hacia la civilizacion, pero de ninguna manera como solucion
defmnitiva de los problemas sociales y constitucionales del pais. Para el, la obra
de los conservadores era el "restablecimiento de la tranquilidad puiblica, la segu-
ridad individual y de las propiedades"', y el gobiemo de Portales "un gobiemo
conservador del orden, promovedor de los adelantamientos"67, siendo en su
vision la finalidad de estos algo objetivanmente distinto de lo que querian los
conservadores. En este sentido comento con mucho entusiasmo la revoluci6n
de julio de 1830, en Francia, creyendo que a partir de ella "la civilizacion euro-
pea... camina progresivamente a la perfeccion del sistema social, esto es, el orden
asociado con la libertad"68. La verdadera relacion entre Bello y los conservado-
res resulta evidente si se compara su tesis de la suceptibilidad de mejora progre-
siva como caracter distintivo del hombre, con las palabras siguientes de Diego
Portales escritas en 1837: "Palo y bizcochuelo, justa y oportunamente adminis-

62. \Vease A. Bello. Aniversario de la victoria de Chacabuco, en: Obras completas, vol. 19,
Caracas 1957, p. 1 19.

63. Vease a J. C. Ghiano, loc. cit., p. 20.

64. Citado de A. Undurraga, Bello v la contrarrevoluci6n americana de 1830, en: Revista
de la Universidad de los Andes, ano 1959, No. 4, p. 37.

65. Citado de C. Ruiz Sch., Politica de la moderacion. Notas de investigaci6n sobre las
ideas filos6ficas y poifticas de Andres Bello, en: Escritos de teoria, anio 1976, No. 1, p. 17.

66. Citado de ibid., p. 16.

67. Citado de ibid.

68. A. Bello, Revoluci6n de julio de 1830 en Parils. en: Obras completas, vol. 19, Caracas,
1957, p. 99.
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trados, son los especificos con que se cura cualquier pueblo por inveteradas que
sean sus malas costumbres"69,

A diferencia de lo que querian los conservadores, la meta de Bello era el pro-
greso social realizado mediante instituciones sociales sabiamente concebidas, lo
cual incluia para 61 la perspectiva de elevar la masa del pueblo al rango de ciuda-
danos activos. Por eso distinguio entre la "constitucion escrita" y la "constitu-
cion real" de Chile, postulando que la constituci6on debiera corresponder por un
lado a la situacion concreta de la sociedad chilena, mientras que, por otro, de-
beria influir en ella para orientarla hacia la civilizacion, "de manera que esta ac-
ci6n reciproca modificando a las dos, las aproxime y armonice"'70. En el con-
texto de la realizacion del progreso social, resulto para Bello de primera impor-
tancia la creacion de un ampio sistema de educacion publica y la elevacion del
nivel de vida del pueblo, porque "en una sociedad bien organiizada la riqueza de
la clase mas favorecida de la fortuna (es)... el manantial de donde se deriva la
subsistencia de la clase trabajadora, el bienestar del pueblo"7. Durante su larga
estancia en Chile, Bello tuvo que adaptarse a la dominacion de los conservadores,
pero no se identifico con ellos. Asi, como senador voto contra el proyecto de
Portales de iniciar una guerra con el Peru y Bolivia72. Desde 1832 criticaba la
censura 73. Debio resignarse a ver cerrado el Colegio de Santiago que dirigia. Per-
soneros conservadores lo calumniaron como "corruptor de la juventud" y "pro-
pagador de la irreligion"'A, porque en contra de la doctrina escolastica de los
conservadores propago una cultura intelectual ilustrada. Es precisamente por eso
que todos los liberales chilenos que actuaron activamente desde los afnos cuaren-
ta, eran sus discipulos, lo cual, sin embargo, no fue obstaiculo para que algunos
de ellos vieran en el, en 1842, al representante de la reacci6n colonial75.

A base de su idea de las relaciones reciprocas entre la constitucion y las rela-
ciones sociales, Bello esbozo el camino hacia la civilizacion, concibiendolo sin
hacerse ilusiones acerca de las posibilidades de alcanzarla. Utilizo el campo de
accion que tenia para elaborar el amplio modelo de una superestructura politico-
jurfdica y cultural, que incluia el campo de las relaciones intemacionales. Par-
tiendo de una posicion filosofica y no teologicamente fundada, compartia la
opinion de muchos pensadores liberales latinoamericanos de su epoca, que no
cuestionaban la gran propiedad rural, pero que tampoco le concedian nin
derecho a la exclusividad. Como ellos, Bello oriento hacia la creacion de un or-
den social que a base de la integracion cada vez mas profunda de los paises la-
tinoamericanos en las relaciones economicas internacionales, seria caracterizado
por el desarrollo de nuevas ramas de la economia asi como de un amvlio sistema

69. R. Silva Castro (ed.), Ideas y confesiones de Portales, Santiago de Chile 1954, p. 58.
70. A. Bello, Constituciones, en: Obras completas, vol. 19, Caracas 1957, p. 260 s.
71. Citado de J. C. Ghiano, loc. cit., p. 64.
72. Vease A. de Undurraga, loc. cit., p. 41.
73. Vease ibid., p. 38.

74. Ibid., p. 37.

75. Vease ibid., p. 36.
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de instruccion y educacion puiblicas. Si bien considero que el ejercicio de los de-
rechos del ciudadano dentro del sistema parlamentario dependia de una fortuna
o de unos ingresos relativamente altos, creyo que tal posicion debiera virtual-
mente ser accesible a cada habitante a base de esfuerzos propios fundados tanto
en una cultura ilustrada como en la virtud. Bello, quien a partir de 1829 residi6
en Chile, era uno de los representantes mas 1ucidos y mas activos de esta concep-
cion del desarrollo progresivo de los pai'ses latinoamericanos hacia la civiliza-
ci6n. Desde una situacion socio-economica caracterizada por la falta casi absoluta
de relaciones de produccion capitalista, concibio un camino hacia la civilizacion
burguesa, que, teniendo como objetivo la felicidad de todos, evitara los lastres
de la sociedad capitalista ya muy bien visibles en los paises europeos. Objetiva-
inente, oriento hacia la creacion de relaciones de produccion capitalistas en el
seno de una sociedad cuyas relaciones internas eran precapitalistas, pero que,
pot sus relaciones economicas internacionales estaba, por lo menos virtualmen-
te, integrandose cada vez mas en el capitalisino que en la escala internacional ha-
bia entrado en la fase final de su lucha contra la sociedad feudal.

Parm Bello, la revolucion independentista tenia dos etapas. La primera habia
terminado con la formacion de estados independientes. El contenido de la se-
gunda era, cor- la marcha hacia la civilizacion burguesa, la realizacion y el de-
sarrollo de la libertad. Considerando la produccion de mercancias como "ince-
sante promovedor de la civilizacion y prosperidad general""6, la asociacion del
orden v la libertad residi6. para Bello, en la creacion de una superestructura
que. erigida en correspondencia con la situacion sociohist6rica existente, ga-
rantizara la consecuci6n de la ineta iniciada. Es precisamente porque parti6
del punto de vista de los grandes propietarios rurales interesados en el aumen-
to de la produccion de mercancias, cuyo mundo habia idealizado en sus gran-
des odas de 1823 y 1826 como el de productores agricolas. Bello supo. den-
tro de las condiciones de su tiempo. concebir un camino hacia la civilizaci6n.
que correspondio a la situaci6n interna de los paises latinoamericanos asi co-
mo a la marcha entonces progresista del proceso hist6rico universal y con-
tribuyo mas al desarrollo organico del proceso socio-hist6rico en los paises
latinoamericanos que, por ejemplo, el camino que a partir de 1852, preconizaba
Alberdi, en la Argentina.

En el fondo, Bello postulo crear la superestructura de una sociedad en transi-
cion hacia la civilizacion burguesa antes de que se hubiera originado la base eco-
nomica de ella. El mismo realizo tal objetivo creando el modelo completo de
una superestructura destinada a servir de punto de partida y estimulo para el
desarrollo paulatino de la base econonica correspondiente a la civilizacion que
anhelaba. Dentro de este cuadro hay que ver tanto su gramatica como sus escri-
tos sobre la teoria de la cultura y la literatura, el esbozo de un sistema de educa-
cion e instruccion puiblicas, el codigo civil de Chile y el tratado sobre el derecho
internacional. Con esta obra tan profunda como amplia, Bello creo los funda-

76. A. Bello, Derecho intemacional, loc. cit., p. 8.

This content downloaded from 179.6.4.231 on Tue, 16 Jul 2024 18:43:42 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

20 de 26 
Monday, March 10, 2025



61

mentos para el desarrollo de las fuerzas sociales que ma's tarde contribuyeron
a impulsar el progreso social en Clile.

Dentro de esta programacion, jugo un papel muy importante la concepci6n
de un sistema de educacion e instruccion puiblicas destinado a preparar a los
hombres que debian construir la civilizacion. Tambien en este aspecto de su
obra, Bello continuo el pensamiento de la Ilustracion, cuyas ideas se centraban
en superar los prejuicios y sus consecuencias mediante el uso de la razon y la
divulgacion de sus resultados. En este sentido, la falta de una cultura ilustrada
implicaba la preponderancia de los instintos y prejuicios asi como la falta de las
virtudes civicas y el amor al trabajo productivo. Por eso, Bello vio como em-
presa primordial la educacion de todas las capas de la sociedad, escribiendo en
1836: "Casi no hay proyecto util que, como demanda alguna contraccion y
trabajo, no se impugne al instante con la antigua cantinela de pais naciente, teo-
rias impracticables, no tenernos hombres, etc. (los subrayados son de Bello -
A.D.): objecion que, si en algunas materias vale algo, en las mas es un bostezo
de -pereza, que injuria a Chile, y dafna a sus intereses vitales"77. Actualizando al-
gunos argumentos de Bolivar y compartiendo las ideas de muchos pensadores
liberales latinoamericanos, Bello tenia en su mente la unidad moral de la nacion,
cuando en 1834 escribio: "Tengamos juicio; tengamos orden; tengamos una de-
mocracia inteligente y activa; prosperemos y nuestro ejemplo cundira"78 .

Mediante su obra te6rica y practica, cuya importancia historica va mucho
mis alla de las fronteras de Chile, Bello creo las condiciones esenciales para que
en el seno de la sociedad chilena dominada por los conservadores se desarrollaran
las fuerzas que mas tarde contribuirian a adelantar el progreso social en el pais.
Es sobre todo por eso que su obra ha sido fecunda a traves de la historia de Chile
y los otros paises latinoamericanos, convirtiendo en realidad buena parte de los
objetivos senialados en su discurso de 1843, en el que hablia declarado la educa-
ci6n para ejercer la libertad como meta suprema de la Universidad de Chile re-
cien fundada79. Opino que "el estudio de la constitucion debe... formar una
parte de la educacion general"80 en todos sus niveles y recomend6 ampliar el
sistema de la educacion puiblica para formar no solo a los miembros de las capas
dominantes, sino igualmente a los hombres del pueblo para que pudieran de-
sarrollar y manejar las fuerzas productivas cuyo desarrollo intenso Bello consi-
dero de suma importancia. En este sentido escribio: "no basta formar hombres
habiles en las altas profesiones: es preciso formar ciudadanos utiles, es preciso
mejorar la sociedad; y esto no se puede conseguir sin abrir el campo de los ade-
lantamientos a la parte ma's numerosa de ella. (-)ZQue haremos con tener ora-
dores, jurisconsultos y estadistas, si la masa del pueblo vive sumergida en la no-
che de la ignorancia, y ni puede cooperar, en la parte que le toca, a la marcha de
los negocios, ni a la riqueza, ni ganar aquel bienestar a que es acreedora la gran

77. Citado de J. C. Ghiano, loc. cit., p. 19 s.
78. Citado de ibid., p. 21.

79. Vease ibid., p. 73.

80. Citado de ibid., p. 45.
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mayoria de un estado? No fijar la vista en los medios mas a proposito para edu-
carla, seria no interesarse en la prosperidad nacional"8' . De esta manera, Andres
B3ello se elevo a una vision nacional y continental debido a lo cual super6 en mu-
cho el punto de vista de la capa social de que habia partido en la elaboracion de
su filosofia americana asi como la aplicacion de ella en la estrategia y taictica pa-
ra alcanzar el progreso social y el bienestar de la nacion.

VI

La bu'squeda de los instrumentos teoricos y metodologicos para conceptuar
el modelo de la sociedad que deberia ser creada en los paises latinoamericanos
asi como el camino para ilegar a esta meta era una actividad que en el segundo
cuarto del siglo XIX ocupo a los pensadores de muchos pa'ses latinoamericanos.
Para enjuiciar el lugar que Bello ocupaba dentro de este proceso de dimensiones
continentales debe bastar, en el cuadro de este texto, comparar sus conceptos
con los que tenian acerca de la misma problematica los pensadores liberales pro-
minentes de la Argentina. Ia impresion general que resulta de tal comparacion,
es la de que en la obra de los pensadores argentinos se reflejo con mayor nitidez
que en la de Bello el proceso contradictorio del desarrollo de la sociedad capita-
lista en la escala internacional, que resulto en que por un lado creo mayores
vinculos economicos y de otra indole entre las naciones, mientras que por otro,
motivo en medida creciente tambien la competencia entre ellas, complicando de
esta manera la vision que habia tenido la Ilustracion con respecto a la unidad del
genero humano. Bello, que supo conciliar lo nacional y lo universal en una con-
ceptualizaci6n organica, estuvo en este sentido mas cerca de la Ilustracion que
los pensadores argentinos de la epoca, quienes, ademas, eran mucho ma's jove-
nes que el. Por lo general, si bien reconocian leyes universales, insistian mas en
lo nacional que en lo universal, iniciando de esta manera la disociacion de la
unidad dialectica de estas dos dimensiones del proceso socio-historico. Esto se
hace patente desde los primeros escritos de la liamada "generaci6n del 37".
Echeverria, por ejemplo, escribio en 1 837: "busco en vano un sistema filosofico
parto de la razon argentina y no lo encuentro... busco una doctrina politica con-
forme con nuestras costumbres y condiciones que sirva de fundamento al Es-
tado, y no la eincuentro. Todo el saber e ilustracion que poseemos no nos perte-
nece 82. Lo que llama la atencion es que Echeverria haya tomado como punto
de partida una "razon argentina", es decir que por lo menos virtualmente estimo
lo nacional superior a lo universal. Y parece que no se debe al acaso que en otro
parrafo mencionara a Descartes: "procuremos, como Descartes, olvidar todo lo
aprendido; para entrar con toda la energia de nuestras fuerzas en la investiga-
cion de la verdad. Pero no de la verdad abstracta sino de la verdad que resulte
de los hechos de nuestra historia, y del conocimiento pleno de las costumbres
y espintu de la nacion. Procuremos hacer uso de nuestra libre refleccion, que es

81. Citado de ibid., p. 45 s.

82. E. Echeverria, loc. cit., p. 106.
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el principio y fin de la filosofia"83. La acentuaci6n de lo nacional tambien re-
sulta patente si se analiza la idea que Eclieverria tenia del valor de las teorias
elaboradas en Europa, que resulta menos profunda y mas pragrnmata que la de
Bello. Asi, dijo de las teorias elaboradas por los economistas ingleses: "Verdad
es que ellos han descubierto porcion de verdades economicas que son de todos
los tiempos y climas; pero si se exceptuan estas verdades, de poco pueden ser-
virnos sus teorias para establecer algo adecuado a nuestro estado y condicion
socialr84. En otro parrafo se hace auin mas patente la nueva orientacion que se
dio a la antigua filosofia electiva: "El libre examen y la eleccion tocan de de-
recho y son el criterio de una raz6n ilustrada. Ella debe apropiarse todo lo que
pueda contribuir a la satisfaccion de sus necesidades"85. En estas palabras ya
estan virtualmente desapareciendo las leyes y principios universales tan caros
a los pensadores de la Ilustracion y a Andres Bello. En la misma linea esta lo
que escribio Sariniento en su Facundo: "a la Republica Argentina... le ha hecho
falta un Tocqueville, que, premunido del conocimiento de las teorlas sociales...
viniera a penetrar en el interior de nuestra vida politica como en un campo vas-
tisimo y auin no explorado ni descrito por la ciencia, y revelase a la Europa, tan
avida de fases nuevas en la vida de las diversas porciones de la humanidad, este
nuevo modo de ser que no tiene antecedentes bien marcados y conocidos"M.
Y Alberdi postulo que "cada pueblo... debe tener su civilizacion propia, que ha
de tomarla en la combinacion de la ley universal del desenvolvimiento humano,
con sus condiciones individuales de tiempo y espacio"87. A base de este criterio,
Alberdi reivindic6 para la Argentina una "civilizaci6n especial... como un resul-
tado nonnal de nuestros modos de ser nacionales"88, proponiendo "adquirir
una civilzacion propia, aunque imperfecta, y no copiar las civilizaciones estran-
geras, aunque adelantadas"89. De todas estas tesis resulta que Andres Bello tuvo
una vision orgainica de la relacion entre lo internacional y lo nacional, mientras
que los pensadores liberales argentinos optaron por la relatividad de ambas di-
mensiones del proceso socio-historico.

VII

La vinculacion de Andres Bello con el pensamiento de la Ilustracion se revela
tambien en otro aspecto de su pensamiento americanista, que es la pretension
algo ilusoria para su tiempo de crear en los paises latinoamericanos una nueva
sociedad fundada en la razon y la virtud. Esta idea arranc6 del pensamiento de
los predecesores inmnediatos de la Independencia asi como de los mayores prota-

83. Ibid., p. 105.
84. Ibid.,p. 14 s.

85. Ibid., p. 132

86. D. F. Sarmiento, Facundo. Civilizacion y barbarie, Madrid 1932, p. 367.
87. J. B. Alberdi. Discurso pronunciado el dia de la apertura del SaI6n Literario, en:

Obras completas. vol. 1, Buenos Aires 1886, p. 263.
88. Ibid.

89. Ibid., p. 264.

This content downloaded from 179.6.4.231 on Tue, 16 Jul 2024 18:43:42 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

23 de 26 
Monday, March 10, 2025



64

gonistas de ella. En este sentido, en Su Alocuci6n a la pocsia (1823), Bello in-
vito a la musa a trasladarse de Europa a America Latina: "No te detenga, ioh
diosa! / esta region de luz y de miseria, / en donde tu ambiciosa / rival Filosofia,
/ que la virtud al cglculo somete, / de los mortales te ha usurpado el culto; /
donde la coronada hidra amenaza / traer de nuevo al pensamiento esclavo / la
antigua noche de barbarie y crimen" 90. En la agricultura en la zona t6rrrida
(1826) ofrecio, en consecuencia, una vision algo idilica de una sociedad virtuosa
y pacifica constituida por labradores. Detr's de esta idea estuvieron dos con-
ceptos de gran importancia para el desarrollo ulterior del pensamiento en los
paises latinoamericanos: por un lado el objetivo de construir una sociedad parti-
cipe de todos los progresos materiales del nuevo siglo que evite los antagonismos
ya patentes del capitalismo y sus consecuencias sociales, y por otro lado la idea
de que, no teniendo ni reyes ni nobleza ni capas privilegiadas, los paises latino-
americanos estuvieran mas adelantados en el camino de la libertad que los paises
europeos. Resulta significativo que el mismo Belo formulara la consecuencia de
estas conclusiones, considerando en 1836 la revolucion independentista en Am&
rica Latina como punto culminante de las revoluciones burguesas de la epoca:
"La Europa recien convalecida del trastorno en que la revolucion francesa puso
casi todas las monarquias, encontr6 en la revolucion de America del Sur un es-
pectaculo semejante al que poco antes de los tumultos de Paris habla fijado sus
ojos en la del Norte, pero mas grandioso todavia, porque la emancipacion de
las colonias ingesas no fue sino el principio del gran poder que ibra a elevarse de
este lado de los mares, y la de las colonias espaflolas debe considerarse como su
complemento" 91.

En la obra de Bello y otros pensadores, el conjunto de estos conceptos se
vinculo con la idea de que, en el concierto de la historia universal, cada naci6n
tenfa su mision que cumplir, y de alli surgio la idea de que los pueblos latinoa-
mericanos estarian destinados a marchar en la vanguardia del progreso humano
para construir una sociedad en cierta formna altemativa al capitalismo de su epo-
ca. Esta idea renacio a principios del siglo XX y encontr6 una de sus expresiones
mas conocidas en el famoso ensayo de Pedro Henriquez Urefia La utopza ameri-
cania. publicado en 1926. El pensamiento de Bello form6 uno de los primeros
eslabones de la cadena de esta ideologia que va practicamente hasta nuestros
dias, y que en su epoca represento la opinion de muchos pensadores. Alberdi,
por ejemplo, escribi6 en 1837 que "las victorias emancipatrices de America son
la creacion del mundo universal, del mundo humano, del mundo definitivo" (el
subrayado es de Alberdi - A.D.)92.

En Bello, este pensamiento no fue solo un suenio ut6pico sino que constituy6
un objetivo que su autor trat6 de realizar en la medida de lo posible. Propuso

90. A. Bello, Alocuci6n a la poesia, en: En Matus (ed.), Poesia hispanoamericana de los
siglos XIX y XX, vol. 1, La Habana 1963, p. 10.

91. Citado de J. C. Ghiano, loc. cit., p. 47.

92. J, B. Alberdi. Discurso pronunciado el dia de la apertura de] Sal6n Literaro, loc. cit..
p. 262.
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orientar en este sentido las relaciones de los paises latinoamericanos recien cons-
tituidos. Escribio que "estampada esta en nuestro continente con caracteres in-
destructibles la alianza de familia que debe unir a todas las naciones que ocupan
sus inmensas regiones... No hay mas que una alianza general posible entre los
nuevos estados: la de conspirar a un fm com(un, justo, grande y benrfico"93,
ilamando esta alianza "sociedad de naciones"94. Con una vision certera reco-
nocio en 1844 que "el comercio ha hecho mas para suavizar las relaciones inter-
nacionales que todas las otras causas justas; el comercio es calculador por esen-
cia, y cuanto mejor calcula sus intereses materiales, tanto mas patentemente los
vera apoyados en el cultivo de la amistad y la paz"95. Con la fmalidad de darle
ciertas garantias a esta convivencia pacifica de las naciones, que puede conside-
rarse como una de las partes mas importantes y actuales del patrimonio de Bello,
introdujo en una serie de contratos con otros pafises latinoamericanos algunas
innovaciones que en 1856 fueron elevadas a normas del derecho internacional96.
Por otro lado, Bello comprendio sin ilusiones que en muchos aspectos la marcha
del proceso historico universal de su epoca no fue propicia a la realizacion de
estos propositos derivados de lo mejor del pensamiento de la Ilustracion. Sin
dejar de orientarse hacia lo que le resulto viable en tal sentido, ya en 1832 reco-
nocio en la introduccion de su Derecho internacional que "en la reputblica de las
naciones, hay una aristocracia de grandes potencias, que es la que de hecho (el
subrayado es de Bello - A.D.) reside exclusivamente la actividad legislativa; el
juicio de los estados debiles ni se consulta, ni se respeta"97. Y en 1837 observo
con un realismo totalmente desprovisto de las ilusiones caracteristicas de politi-
cos posteriores que "los estados que nos han reconocido lo han hecho por el
interes de su comercio, no por miras a amistad o benevolencia, que hayan po-
dido producir efecto alguno sensible en el exito de la contienda"98. La historia
posterior de los paises latinoamericanos le da la razon.

Ix

Tanto por su obra filosofica en el sentido propio de la palabra, como por la
empresa de fundar en ella un proyecto y modelo impresionantes del desarrollo
socio-historico de Chile, Andres Bello marca uno de los puntos cuLminantes de
la historia del pensamiento filosofico y social en America Latina. Continuo la
obra de la Ilustracion y la corono con sus ideas acerca del camino de Chile hacia
la civilizacion. No se debe al acaso que esta obra haya sido realizada entre 1830
y 1850, es decir en el momento historico en que a nivel universal el capitalismo
triunf6 definitivamente sobre el feudalismo. Hasta este momento, resulto histo-

93. Citado de J. C. Ghiano, loc. cit., pp. 94, 106.

94. Citado de Ibid., p. 98.
95. Citado de ibid., p. 95.
96. Vease A. de Undurraga, loc. cit., p. 41.

97. A. Bello, Derecho internacional, en: loc. cit., p. 21 nota I.
98. A. Bello Sobre los nuevos estados americanos, en: Obras completas, vol. 19, Caracas

1957, p. 114.
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ricamente posible concebir en los paises latinoamericanos un camino viable ha-
cia la civilizaci6n burguesa, considerada entonces universalmente como epoca de
progreso indefinido. Por eso, Bello no estuvo solo con su obra. Muchos otros
pensadores se dedicaron en aquellos dos decenios a la elaboracion de una filoso-
fia capaz de orientar a los pueblos latinoamericanos en la empresa de apropiarse
espiritualmente de la realidad tanto del mundo como de sus paises para fundar
cientificamente el objetivo del desarrollo socio-historico de sus respectivas
naciones asi como el camino para alcanzarlo.

Despues de 1850, se impuso en los paises latinoamericanos un pensarniento
mas pragmntico, que en la obra de escritores como Alberdi y Sarmiento se apo-
yaba desde el principio en el eclecticismo cousiniano y cuya trayectoria termin6
en la adaptacion de las diferentes corrientes del posit-ivismo. Durante algunos
decenios, el panorama del pensamiento filos6fico y social en America Latina
perdio mucho del nivel que habia alcanzado en la obra de hombres como Bello,
Luz y Caballero y otros. Por eso, el pensamiento de Andres Bello pertenece al
patrimonio espiritual de los pueblos latinoamericanos no solo por su contribu-
ci6n a la formacion de sus respectivas naciones, sino tambien por su profundi-
dad te6rica y metodologica, que ha conservado hasta la actualidad una gran parte
de su potencia orientadora en la elaboraci6n de un pensarniento filos6fico y
social que est6 a la altura del tiempo. No obstante las imitaciones propias del
punto de vista social del que partia Bello asi como de su epoca, su orientacion
lacia lo que el ilamaba la felicidad de las naciones no deja de ser actual en nues-
tros dias. Y debido a su visi6n universalista, en la cual integraba organicamente
sus ideas patrioticas y americanistas, el pensamiento de Andres Bello trascendio,
desde el momento de su articulacion, las fronteras de Chile y los paises latinoa-
mericanos. Independientemnente de si y cuando fue reconocido como tal, cons-
tituye una parte integrante del patrimonio espiritual de la humanidad hacia la
cual se orientaba.
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