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DIALÉCTICA DE LA OCCIDENTALIDAD

A

Lo CUK; hny di; conillclual y problemAtlco en lúa rcln-
i ' lnucs entre Knropa y nucs t ru Amúrlcn , cuino nul idades
a i l tnr i i l i») , t l n r i v n i-n bncnu pnrte de la huiircclsiCn de
imi'.'Hru.s vIiii:iiI(i.H I.'DII oí cimri'iilo ilu Oct'itk'nlr. Tero
i l r r i v n Inmlj iúi i de Ui Imprecisión Uc esto concepto mis-
mo. Oricnji* y Occidente son c_n_nc_eptga_ histéricamente
l.'jrstfilili's. De n lKún uiutln, so rnllojü eu ellos In relaíl-
v l i l n i l ' |iii! lü.'i I-M l i i l i o rp i i t i j nn i;l orden 'lo In eL'Dijrnftn.
Ka cimillo Me t r i i l n , no il« punios cnrül ini lus , «Inu ilc di-
visiones hemisféricas, iiiicnirns sur y norte connotan di-
visijiiiüs i i j i t u r i i l i - M , csln y ocstjii_a6.lu__eonvciicionalo3. En
su npllcnciíin primi ' tn. tal convención fuo entendida corno
i>xpri'.sl6n de la naturaleza, bajo el signo de lüs concep-
ciones prccopcrniennus. Ln rclntlrlünil en aue cayó des-
pués di; Copcrnico, lia desemhocndo en situaciones para-
dojnlcs, como la i]ue hace occidental n Estados Unidos
ri'spi:cli) al or i iMi la l .liiiniu, cuando por distancias gco-
u'n'illc:)H l:i t e r i n l i i o l O K l n mus lojjlcu tía lu Inversa. l'<;ro
l:is sltunciones puradoja lcs son todavía mas curiosas
i'uniulo de lo KC»Krlll¡co su pasa a lo estrictamente cul-
tural.

r.n l i iny, en una de sus habituales colaboraciones eu
[.e /''u/uro, el lúcido Andró Slgfrled hacia balance de los
sramli'S aportes de Occidente u In cultura universal, y
subrayaba, i?ntrn ellos, el del esplritualismo cristiano,
l'oco despiií» se vrlu nb l lKn i lu a reconocer úl misino ')UC
crn rse un u l e m i - n t o de origen oriental , recordando n lal
propúsll» In u rá l i ca cxiircslOu de Ainlel: "El cristianis-
mo. est> coü tndn or i" i i tn l de nuestra cultura". Hubiera
cumplc tndo la pnrmlnj:! recordando ni mismo tiempo el
Dricen occ iden ta l del material ismo iimrsl.stu, mío un nim-
pl i i lcudor y vu lg i i r l xado UKqucmii contrapone hoy al es-
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piritualisnio cristiano como las filosofías respectivas del
Este v el Oeste: el asiático Cristo, creador de una doc-
t-ina'cuyo origen no se explica sino en un cuadro crieu-
Ul de cultura, seria —en ese esquema-el patrono e.-
piritual del Oeste, mientra el europeo Marx, creador ae
una doctrina cuyo origen no se explica siuo en un cua-
dro occidental de cultura, seria el del Este.

Las paradojas apenas empiezan ahí. Paradla, e.
también que cristianismo, mahometismo y judaismo, cfl^
te-orias religiosas vivamente mezcladas .1 los connicio.
nnre occidentalidad y orientalidad. concuerden eu re-
fe r i r en definit iva sus respectivos monoteísmos al misxo
oriental Dios de Abraham. Paradoja! es igualmente que
el Estado de Israel, reconstituido en Palestina uespué>
de dos uiil años subre un asiento geográfico y re.-.gioso
oriental represente allí, bajo otros aspectos, una pot-
rosa cuña occidental introducida vn el Cercano l 'neate.

Paradoja! todavía, en otro orüen, es la posiciór. que
hov o-upa Grecia —cuna de la cultura occidental e- s¿
sentido tradicional - respecto a los países conductores
de Occidente: una posición marginal, en dirección este,
no 'diferente en esencia de la que respecto a los 121=^0=
países ocupa en dirección oeste la América Latina. Utt-
pues de mas de tres siglos de dominación turca, qu* en
términos generales coincide., con los siglo" de dominación
««pasóla y portuguesa en América, el moderno Estaño
"riego se'constituyó hada 1S30. como el uruguayo. e:>
lo-uo P una Atenas que era más aldeana todavía que- e.
Montevideo de entonces: todas sus instituciones ue cu.-
¡••-a su enseñanza, su literatura, su Tidn universstar...
«Mmeleciunl. debieron organizarse, como la Dacioua:iuaii
misma, desdi- la nada, en un proceso cronológicamente
paralelo al de! Uruguay, a la vez qne muy posterior, en
mucho» asi*cu.s. al do otras regiones de nuestro co-.ii-
nent- La l'ropia recepción del helenismo clásico se .¡u--
n\\l i.or la vía indirecta de los centros modernos de la cu,-
tu-a occidental. Excluido el nexo arqueológico, la rela-
ción de la Gvecia contemporánea con ri Occidente p> asi
la misma que la nuestra.

E«te rebultado, cu cierto mod- intsperauu. de qii!- ui
-- diver«o< sentidos la América Latina ««uparía hoy coi:

. Greda-««:•.•-*.. l»-r :=:> oj'i'wu--- «ini.a-'-l» "»-••»'
situación margina', er. e! cuadro d, U «Ut«ra ,«*M*-^
encierra su líccifci. N-> r=-.pnj«. e:.:r- m'¿™# ««';; • • • ;

. chos a tomar i.t.:a fi- !:, coiiii;-!.-.:. i:.i-=tab.c o l:n-.. ' i ---
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concepto de occideiitAlidad en s-us relaciones con el de
universalidad. Las tradiciones occidentales de la anti-
güedad clásica, de la cristiandad medieval y de la Eu-
ropa moderna, constituyen aportes sucesivos a una tra-
dición universal. De esto tradición universal no son al-
boceas forzosos dos o tres grandes países por ligados qu«
estén1 a nosotros y por maestro? nuestros que sigau sien-
do en tantos aspectos.

Las sucesivas metamorfosis de la cultura occidental
no resultan s61o del repetido desplazamiento peopráüco
en dirección cste-oesie de su eje histórico. Resultan
«demás, y sobre iodo, de que a rsi- desplazamiento geo-
Arranco lia correspondido muí t r u n s i u r m a c i ú n concomi-
tante de sus contenidos espiri tuales. Transformación y
no sustitución, porque ciertos i-lememos han persistido
como eseucia'ies por debajo ce los tambk'? tle escenario?
y de ¿pocas. Por esa versis'.ea-.-ia se af irma la unidad de!
Occidente a trr.vOí de todo? sus avatarp"- . Y por esa per-
sistencia también se dffnip lo, que hay en H de verdade-
ramente universal, en rontrasie con tantos elemento? acci-
dentales df; sus grande? formas históricas.

Articuladas por di latados periodos de transición, c-sa*
igraudes formas son cuat ro : ño« cíe ejr mediterráneo, que
corresponden respíctivanient* a las ¿pocas antigua y me-
dieval, y do? de eje at lántico, que corresponden a las
épocas moderna y contemporánea. Bajo el ángulo rector
de la filosofía, st expresan esas íornias por las llamadas
filosofía griega, ñlosoíia cristiana, filosofía moderna y
filosofía occidental contemporánea.

El Occidente cultura! surge histúricaiuer.te con la cul-
tura helénica. Er. la nnt igüvdad clásica. Grvciu es. tanto
como su cai.ii. Su centro :!>vririabU'. auu en la época (le!
apogeo imperial di- Koma. l'or más quv el eje político
liegue n pasar por ésta, el oje cultural sigue pasando por
aquélla. Fruto la propia ci:'.:ura htlnnic-,! di- la confluen-
cia dfe muy üivcrías. rorrií-tes. su deriuiciún esencial se
halla en ti renio raciouali?::; de su creación arustica v

' filosófica. Et ese genio, yrtfeisainentt. radicará i-l gran
punto de referencia de unir, ulterior ir.aniíestaciO!; del r f -

piritu occideutai .
La segunda forma iiist '-rica del C'ccidcnif es tí. cons-

t i tu ida ]ior la cristiandad uicdieval. E; eje siguí- siendo
¡::tilit'.'rráiU".-. pvVo sr h:i i';-.'<pla7.::'.li' de (¡recia :: Iton.ii-
Lü liorna d*; lü'.ptrii- *•>'.• pude ilfs-,i:::/.ar el !•;•- pciliti-
• • i ' . 1.a l;n!i.:i dí i;i i'-'ii"::: 'i -<pl:ix:i ü':;..!;-:. ••'. v.ir r-,iltur¡i!.
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.Si la variante es de escasa entidad en tíñanlos gpo-
KráJlrus, i-s. i'ii i 'iuiilili). r i 'voluHonarla cu i>l conli 'nido
espiritual. l 'roliiKonlsla ili'l Orcidentt! :>o cu ya i;| líele-
nlsnn), sino i>l i 'rislianisnio. l) sea, paradojal/nenie, un
i'lemi'iilo ilo or iundez oriental. HI Occidente no solo so
Incorpora i-slu elemento oriental, sino que lo l lura ¡i un
primi'r plano, por lo inisnuí i|iii! r i ' s l i l la l ia do sil conver-
sii'm rHiuIosn. :il t r i u n f a r y consolidarse la Iglesia fon-
i l a i l a por i'l :i.si:'iliro Kan IVdro, Nailn más su necesi taba
para qm> rl nrddrnle gengnilirii dejara di> si>rlo desdi.' •.•!
] ) i i i i i n de vis ta c u l t u r a l , si n¡> hubiera s i i l i ) por la asinii-
lariñii que •'' c ier ta a l lnni i'l e r i s t in i i iHin i ) l ineo de la Illo-
snl'in griega.

Helenismo y crist ianismo tii ' iiL'ii ijus riiiiiliiuiiHilalu.s on-
ciii'iitros liLsiñricos: uno ili; iiri'iito rtil íKÍosi), cuyo ^i"'"
l i rmaKi ' i i l s l a I'IM> i-l or i i 'nlnl Han l ' nh l i ) , i-n i-l .si;;lo j ;
nlr i) i l i> ni'pnto tllosiíliro, cu.vo «rail i>r i ) l ipRnni .s ta fnn rl
u r i ' l i l i ' j i l n l K I I I I .\|;ii.':lín, i lnl . ' i l ijlu IV n i v. Kn r l piii!i"ru,
la rcliKioáiilail cri.sllaua su Imiium* subrc el luoríbumio
jiaKanl.sino clAsico; cu t'l .si';;iinili), a la invur.su, la lilo-
Kiif la liijiínica Impune un» enltmorínn al ponsaniiento cria-Huno.

Kn i'l cncui'Htrii ¡mutiiin luí ln) un a.smn» iju .slntc'.sis.
i | in> no podía i ln ra r y no iliiiV). lioilú lo lia orncailu i.'on
nostnlKia tul Ariel: "Ciiamlo la pnlnl t ru <li?l crlstlnnlsmo
nai ' iPi i to llegaba con .San l'.iblo ul .seno de las colonias
KrirKi iH ili; .Mai.'i'ilDin'a, u 'l ' i 'Niilonli 'ii y Kil lpi iM, y el Kvni í -
Ki'llo, n i J n puru, HU i l l f i iD i l tn en vi alma de aiiiii'llns socio-
ilacii-g linas y rsplritunles en la.i que el sello lie la cultura
ireliMilca luantunla una ciicnntnüoru espontaucldad do
ill.slInt'lCn, i)iiilo i:reerMi' ipil.' IO.H dos lili.'iile.s nifiM altos
il i - la historia Iban a i'iilimir.'ii! para Hlumpri!. Kn el L>.>illlu
i'])is!olnr de Siiii l'ablo ipanla la huella de aiple! mouien-
lo PU que la cnridad se lieleniz». Esle olulcc cousorclo
ihirfi poco".

Kn el KnciiKnlra auimtinn, en cambio, cuando no ya
la cariilail su linli. ' iii/.n, .sino ipie la l i lnHofla ne i.'rlsll.'inlzn,
i ' f f l i - n iro roiLsiircío ralarA llamado a una larjja rlgeuelit
hlstúrlfii . Y es merced a él que la continuidad del Ocel-
ilenlij queda asrjjuraila, ilcsile ipio la llamada lilosoíla
cristiana luí', en realidad, uirts que una crlsllnnizncion
do la 111 o.iofia. un In t en to di' racionalizaciún Iiios6lica del
cri.stlanl.smo.

J'or una nueva paradoja do la historia, esc desquite
y «alviii.'ión del Urrlilcntc luvo HII culminación en Afrlcii
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y fue la obra por excelencia de uu africano. ".Maestro
i l i > Ordilrnte", "Primer euroiieo", son dos t í tulos qne.
i'iitn: iilros, le han «Ido ilailus u San Agustín, yin cmbar-
uii, nm:liJ en Tacaste y cumplió lo principal do .«u ira-
rrcra illoaóllcn en JIli«3na, don ciudades do Numidin , la
actual Armella. ICu ese mismo sucio argelino, escenario
en nucHtroH dla.s del .inugrlpnto chorpm entro (rnnceNiüt
y árabes — occidentales y orientales en Kcat idn históri-
co, aunque en rigurosa KPOj;raf(a el Mngreu. "pnis del
Ueste" cu Arabo, so e.rllnntln aúu ai oesle de Franc ia—,
se dccidiii l ineo .mi l quinientos años In más honda in te-
(jración cu l tura l de Oriente y Occidente nue se huya pro-
iluciilo nunca. Fue allí, un el Norte de Áfr ica , por ubra
de Kan Agustín, y no en la Atenas a la que San l'ablo
ipilso revelar cuatrocientos año» antes In identidad del
"Dios desconocido", donde el verdadero encuentro de
Jinnls oon SOcrates tuvo iu^nr. Kncucntro decisivo en el
pr i i :minl i ' i i lo di1 un r r l n l l n n o ñora f r l i ' nno drl oi'sli*, lur-
«amente preparado por muy diversos empeños putris-
tico», jiero sobre todo |>or las obras de un judio y uu

• Kcntil iiorafrícanos del este: los. cada uno a su modo,
platónico.1) alejandrinos, Filón y l'lotlno (1).

.'exi'iy y HOcraíes, el lldcísmo hebreo y el racionalismo
lielínico, ¡rradindos desde .íerusalín y Atenas, las dos
capitales espirituales del mundo antiguo, una en Orien-
te, la otra en Occidente; tal In síntesis de que resultó la
segunda gran forma histórica de la cultura occidental,
con eje medlterrftneo en la Koma de la Iglesia. Una re-
vAlidn du esa síntesis, por el slmultüneo regreso :i Ins
fuentes de uno y otro de sus términos, determinara lu "
tercera forma, el tercer concepto histórico de Occidente,
representado por la modernidad, con eje uhorn at lán-
tico.

El Renacimiento ,r la Reforma constituyeron sendas
renovaciones de In tradición helónicn y la tradición bí-
blica, por In vuelta respectiva n los textos clúaicon de
(Jrecia y u los icario.? atigrados do l'alcstiuu, ni espíritu
de Atenas y al espíritu de JcrusalOn. Do ahí resultó oí
Occidente moderno, n menudo entendido como la Cultura

I I ) Otra forma de "salvación del Occidente", luego do cria-
t l nn l zn i lo , tuvo lunar rn nució ilc Enpnfln, en la lucha contrn
Ion A r n b r u , ilrl nlijlo vni al xv. Sin PiubarRO, Iniíiblín parailnjnl-
mirntir, rl Apflatol Kantiano, coniluctor Ideal de los ncchlrntali:»
reconqulatailorcn, p r c o u n l a m e n i c enterrado en la oceldentall-
sima Conipontola. era tan aaj&tlco y oriental como el Profeta
Mahnma, conductor Ideal del Kürernarlo.
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