
"rico hombre", prevalece sobre el impet'U

inicial de aventura. Y vale la pena com

-parar, por ejemplo, en la historia de la

conquista de Venezuela, de que opuesta

manera procederan los espaiioles como Lo

sada, Diaz Moreno, Villegas, a aquellos

empresarios alemanes de la casa Welser

cuya presencia en el occidente del pais

deja tan terrible huella de despojo y des

poblacion. Mientras que los espanoles as

piran a fundar ciudades desde eI comien

zo, los alemanes arruinan los pocos pobla

dos existentes; abandonan los primitivos

centros de vida sedentaria y buscando EI

Dorado se sumen en eI interior del pais en

una cruenta guerra de rescatc. Un empre

sario aleman como Alfinger parcce aun

a los broncos soldados espaiioles del siglo

XVI, y en una conquista en extremo dura

como la de Venezuela, un arquetipo de

crueldad. Sobre esos contabilistas alemanes

el tropico y la "guazabara" de indios pa

rece ejercer una influencia mas selvitica

y regresiva, destructora del sistema moral,

que sobre la masa de aventureros hispa

nos entre los que abundaban, naturalmen

te, los analfabetos'.

T ampoco el instinto del conquistador

obra siempre como fuerza 0 valor aislado

sino se completa con 10 que podemos lla~
mar el "complejo social" p sea la suma

de ideas, sentimientos colectivos y normas

eticas de la epoca. Si fuera insuficiente

una Historia elaborada con los materiales

puramente publicos, no 10 seria menos

otra entendida como U1ia adicion de bio

grafias, sin ese lazo y coordinacion de

10 colectivo. Que concepto del mundo, del

hombre y su destino; que canones mora

les regi:ln la sociedad de la epoca es al

estudiar la conquista un problema histo

rico de tanta dimension como las aventu

ras de Cortes 0 Pizarro. No podemos cor

tar en nuestra Historia ese cordon umbili

cal con el mundo hispano del siglo XVI. Es

la paradoja de algunas personalidades de

la conquista que al mismo tiempo que

desatan su tremendo impulso vital, tratan

de justificarse 0 explicarse, tambien, den

tro de un comun sistema de ideas. Hasta

un autentico bandido como Lope de Agui

rre, una de las personalidadcs mas diab6

licas de la conquista, censura CJ;l una carta

a Felipe II a los frailes que holgazanean

en vcz de evangelizar, 0 a los magistra

dos que no hacen justicia. No es solo

-como diria una critica racionalista

un espiritu de disimulo 0 hipocresia, una

falsedad segura de si misma, sino mas

bien cl "co.nplejo social", el Canon de la

cpoca. Como individualidades tremendas

liberadas, como aquellos heroes hambrien

tos de accion y de frenesi que puso de

moda el decadentismo de fines del siglo

pasado; como cjemplares robustos de una

humanidad que goza de su fuerza y pa

rece haber roto todas las normas, describe

al conquistador Rufino Blanco-Fombona

en un libro brillante. Por anti tesis, con

cierto aire de ilona santurroneria, los re

trata el norteamericano Lummis en su
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Otras veces eI guerrero es conquistado

por su conquista. Se embelesa como Cor

tes en el paisaje de la tierra, supera el

primitivo instinto de botin por otro mas

sedentario de fundal' y quedarse. EI im

pulso social de dejar linaje, de subir en

la consideracion comun, de ascender a

Ionia.

EI,?9

Pero dejar la
. 1uz encendida

en habitaciones en donde no hay
nadie, S1 es un desperdicio de
corriente, que se refleja en la
"cuenta de luz". Las empresas de
Servicios Publicos Eleetricos de
sean que la electricidad que Ie
entregan se aproveche comple
tamente pues la que se desper
dicia sOlo aumenta su cuenta,
Cuando no hay desperdicio de
corriente, el servicio eleetrico es
el que cobra mas barata su hora
de trabajo,

para meterse en eI paisaje barbaro de las

Hibueras buscando un paso oceanico mas

corto para las expediciones a las Molucas,

o al setenton Gonzalo Jimenez de Quesa

da a dejar su ya fundada Santa Fe de Bo

gota, su Mariscalato y su respetable papel

civil, en una terrible andanza por los

bajos llanos tropicales. Cuando parece

que ya para siempre se ha librado de las

f1echas de los indios, de los bejucos, las

serpientes y los pantanos de la jungla, sale

de nuevo a buscarlos con una como nos

talgia del peligro. A 10 sanchesco del dis

frute se mezcla el quijotismo de la aven

tura permanente. Casi ningun conquista

dor logro gozar de su conquista. Mas que

de los primeros venidos, de los soldados

que se ganaron la tierra, las oligarquias

hispano-americanas, las que encontrara la

Revolu-cion de Independencia en el siglo

XIX, se formaran de funcionarios 0 mer

caderes que -como los vizcainos- lIega

ron en una epoca muy tardia de la Co-

Por
Mariano Picon-Salas

CAMARA IACIONAL
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por ello, individualidades tan amorales, tan

descreidas, de tan desenfadado intelectua

lismo como la de los italianos, sino mas

bien seres que concilian el llamado "anhe

10 Hustico" del Renacimiento con un

sistema religioso y moral que viene de la

Escolastica y de Ia etica popular, tan

vigorosa en Espana. Ni los conquistadores

son todavia hombres de la Edad Media

---':"'como tan frecuentemente se ha dicho-

ni son enteramente del Renacimiento. Son

hombres de frontera que ejemplarizan pa

ra Espana el paso de una a otra edad his

torica. Medieval es como ya hemos visto

su desprecio por la tecnica de la Econo

mia y la organizada empresa mercantil;

renacentista el Plus ultra que sirve de en

sena de sus naves, aquella desazon, aque

lla hambre de mas conocimiento y mas

espacio que impulsaba a Cortes a -aban

donal' el gozoso disfrute de su conquista

•EI •
VIeJO debate de la

CONQUISTA

(Concluye)

Si se ha insistido tanto en el movil del

oro en las empresas de la Conquista, val

dria la pena detenerse, tambien, en otros

impulsos que como el de la fama terrenal

fue -segun la ya ciasica definicion de

Jacobo Burckhardt- uno de los anhelos

mas entranables del hombre renacentista.

En ese anhelo de farna el conquistador es

panol encarna muy bien el individualis

mo del Renacimiento, eso si que de 'aCuer

do con la concepcion hispanica, cargada

todavia de esencias morales y religiosas de

la Edad Media, la gloria terrenal puede

a veces conciliarse con la gloria celeste.

En una de las cartas de Hernan Cortes se

expresa esta curiosa dualidad: "Oi decir

en una choza de ciertos companeros, es

tando donde elIos no me veian, que si yo

era loco y me metia donde nunca podria

salir. E muchas veces fui desto por mu

chas veces requerido, y yo les animaba di

ciendoles que eran vasallos de V. M. y

que jamas en los espanoles en ninguna par

te hubo falta, y que esdbamos en dispo

sicion de ganar para V. M. los mayores

reinos y senorios que habia en el mundo.

Y por ello en el otro mundo ganabamos

la gloria, y en este conseguiamos el ma

yor prez y honra que hasta nuestros tiem

pos ninguna generacion gano." Podemos

hoy --despues de varios siglos de Enciclo

pedismo y de critica religiosa- sonreh 0

considerar mero terna retorico el que una

personalidad tan poderosamente humana

como la de Cortes, hable de la gloria ce

leste, pero hay que tomar en cuenta que

b Conquista buscaba su motivo juridico

y religioso en la evangelizacion, y la idea

del Santo guerrero, del "santo cubierto de

hierro" y buen jinete, no ,.era de ningun

modo extrano a la sensibilidad espanola.

<No habria convertido ya la imaginacion

religiosa de los espanoles eI culto de San

tiago Apostol en un mito guerrero; no era

acaso la patria de aquel tremendo predi

cador combativo que se llamo Domingo de
Guzman? <No iba a surgir, precisamente,

en el siglo XVl Ia emprcsa de Ignacio de

Loyola? Un San Hernan Cortes que nos

resulta absurdo desde nuestro angulo 'de

hoy, parecia mucho menos en eI siglo XVI.

Si por una parte eI siglo XVI espanol csta

muy cerca de Italia, y ha penetrado pro

fundamente en Italia para no impregnar

se del potente perfume terrenal del re

nacimiento italiano, las concepciones re

nacentistas encuentran en Espana un sue

10 abonado por no menos poderosas raices

eticas, caballerescas y religiosas de la

Edad Media. Su siglo ;:VI no engendra,
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a la separaclOn de Moral y Poli tica en

que se empenaron los teoricos del Estado

fuerte, ese idealismo espanol trataba de

integrar 10 etico en 10 social. Pedia a los

hechos que presentaran su titulo racio

nal, su argumento de validez y abstracta

justicia. Por ello, aun contra los intereses

inmediatps de Espana, pudo suscitarse una

polemica de tanta resonancia como la de

Las Casas y Sepulveda sobre la Conquista

de America. Por ello Vitoria en su famo

so tratado De potestate Ecclesiae y en los

comentarios a Santo Tomas aboga por un

derecho universal de los pueblos, superior

a la Na,cion y al Estado. ~Seria posible,

en un Estado fascista de hoy con que

con absoluta miopia historica se ha com

parado a veces la Espana de Carlos V 0

Felipe II, una polemica semejante? Si des

de el punto de vista de la Ciencia positi

va ese molde escoIastico que hasta muy

entrado el siglo XVIII comprimira el pen

samiento espanol, 10 aleja de las corrien

tes mas dinamicas de la Historia moder

'na, desde otro punto de vista menos utili

tario y mas alto, contribuye, tambien, ~

dar a la vida hispanica su firme estilo

moral, esa filosofia de la conducta con

que el genio de Espana conciliaba -co

mo en el extraordinario simbolo de Don

Quijote- 10 caballeresco y 10 cristiano.

Como si fuera un contempodneo de los

grandes teologos de Salamanca, un gran

humanista de America, don Miguel An

tonio Caro, razonaba asi, en pleno siglo

XIX, esa concepcion intemporal de Ia JlIS

ticia: "EI hecho, cuando no tiene ni ad

mite ni consiente fundamento algllno,

alegado como razon unica, es un insulto a

la razon verdadera. Soberbia y locura se

ria pedir la razon ultima de las cosas; pe

ro es fuero propio de seres racionales exi

gir a los hechos que presenten su titulo

como manifestaciones 0 como agentes dc

fuerzas superiores. Para quc el hccho

lleve mis obsequios racionales, yo Ie exijo

que en 10 sustancial, aunque no en los

pormenores, se apoye en una ley preexis

tente, 0 con ella se enlace de algun modo,

aun cuando yo no la penetre en sus caUS~lS

finales. Cuando de 10 causal pasamos a Jo

providencial, cuando de Jo que es subimos

a Jo que debe ser, cuand.o del caos, en fin,

salimos para entrar en el orden que es ca

lor y luz, el corazon naturalmente sc

regocija; sosiega y descansa eI entendi

miento." Ese debe sc:r de la tradicion etica

de Espana templo, sin duda, el furor de

la Conquista y levanto, paralelarnente, la

obra de evangeliza,cion. Hubo junto a la

empresa guerrera un humanismo practico

(no absorto e~ suenos de belleza como los

de la Italia renacentista) sino en anhelo

de mejora social, de reparar los crimenes

del conquistador, de ensenar. y proteger las

masas desamparadas como el que ejem

plarizaron un Vasco de Quiroga, un Moto

lihia, un Luis de Valdivia. Ello constitu

ye un legado todavia vigente, de eleva

disima solvencia, en la vida cultural y

moral de Hispano-America.

SUPERIOR

de esa dinamica de la Historia moderna

(libre examen protestante, empirismo na

turalista, ideas de la Enciclopedia, posi

tivismo y materialismo del siglo XIX).
Podemos, sin embargo, comprender y

valorizar nuestro origen hispano mas alIi

de la tesis conservadora del Estado-Igle

sia y de la tesis liberal del siglo XIX que

negaba 0 escarnecia todo 10 que no era

concorde con esa divinizacion de la epoca

industrial, tan patente, por ejemplo, en

la Sociologia de Spencer. La crisis espi

ritual de la epoca nos hace contemplar

con otra pupila mas desapasionada cier

tos preteridos valores de la cultura his

panica. En la frontera en que se cruzan

la violencia del conquistador con el hu

manismo etico de las "Leyes de Indias";

en que Las Casas se opone a los encomen- '

deros, nos acercamos, mas alIi de toda

propaganda, a la autenticidad de nuestros

origenes. Si la nueva Ciencia politica que

nacio con Maquiavelo habria de conducir

en la Historiografia -al modo de los

pangermanistas- a Ia divinizacion del

hecho cumplido, a la teoria del exito, a

una monstruosa Bi~logia social cuya pos

trera degeneracion se observa en el nazi

fascismo de estos dias, la cultura espano

la puede reivindicar para si un idealismo

moral que extraido de viejas raices tra
dicionale$ y teologicas (San Agustin, San
to Tomas, el pensamiento juridico de los
Fueros y de las Siete Partidas) se hace pre
sente en la legislacion de Indias, y cuando
por caminos diversos a los del pensamien
to protestante, pensadores como Suarez y.
Vitoria comenzaban a fundar una mo
derna teoria cristiana del Estado. Frente

es tanto el fondo moral del Protestantismo

10 que importa a los teologos catolicos en

su lucha contra Lutero, sino la excesiva

individualizacion religiosa. Frente a la

disciplina del estilo romano del Catolicis

mo, el mundo nordico reclama su derecho

a la experiencia interior, a interpretar los

libros sagrados, a simplificar la jerarquia

y la liturgia religiosa. Anhela beber en el

dliz reservado al sacerdote, como los hu

sitas de Bohemia. La Iglesia catolica y

Felipe II reaccionan como un Gobierno

conservador moderno ante las reivindica

ciones obreras que consideran demasiado

audaces, 0 las consignas de un partido de

extrema izquierda. Es la indisciplina; es

la Revolucion.

Aposdndose contra esa Revolucion que

venia de la entrana del mundo moderno,

brazo secular de la ya ultima e imposible

cruzada religiosa, se levanta el Estado es

panol. Se desangrara y destruira en las lu

chas de la Contrarreforma; con fiero y

obstinado orguIIo se pone de espaldas ante

las nuevas formas dominadoras de la vida

(Ciencia natural, Economia y Tecnica)

que comenzaba a elaborar la cultura euro

pea, vela sus propias exequias como aquel

misantropo emperador cuyo imenso poder

estaba roido de desengano y menosprecio.

Fue ese el lado negro, negativo e inefi

caz de nuestro origen hispano. Con los
nuevos valores que conducirian a la Eco
nomia capitalista, al Estado laico, a la Po
Ii tica que renuncia a los "universales" de'
la Edad Media porque se cifra en eI he
cho brutal y descarnado, fue interpretada
Espana por el criticismo posterior. Su
m";ndo espiritual permanecio al margen
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homilia contra la ley~nda negra. 10 "de

masiado humano" que habia en ellos no

alcanzaba a emanciparse de todo un nudo

de tradiciones y valores morales y reli

giosos de la vieja Espana. E~ el conflicto

o acatamiento del individuo a las formas

1e su epoca, ,radica el verdadero problema

historico. Hay que notar, en el caso de la

cultura espanola, otra paradoja. Eit el mo

mento en que se reaIiza la gran aventura

ultramarina de Espana, nuevos sistemas

de crhica, nuevos valores en el campo de

la ,PoHtica y la Economia, en el conoci

miento de la Naturaleza, en la Religion y

la Guerra, comienzan a penetrar el orga

nismo europeo. Maquiavelo y los pensa

dores italianos romper:in aquella relacion

medieval entre .los dos mundos, entre 10
terrestre y 10 divino, entre la Religion y

1a Politica que parece seguir subsistiendo

en el Estado-Iglesia de la Espana de los

siglos XVI y XVI!. La idea del "brazo secu

lar" apoyando a la Iglesia; del soberano

como "espada de la fe" orienta la politica

espanola en el instante mismo en que la

mas flexible y secularizada diplomacia

francesa de un Francisco I coquetea con

los musulmanes y anhela atraerse al Sul

tan. En esa imagen hispana del Estado

Iglesia que tan curiosamente resucitacia en
:iur America en el siglo XIX un Garcia Mo
reno, Presidente del Ecuador, el soberano
ayuda a la obra divina porque del orden
temporal, de la manera como el hombre
se prepara en la tierra para ganar el cie
10, ~epende su ulterior destino de salva
cion. La idea de un libre examen en mate
ria religiosa q~ebranta aquel fundamento
d ',La""e auton~:..,~?e asegura el orden. No
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