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El que quiera tener una impresion de America fresca, orea- 
da, virginal que lea a uno de los viajeros naturalistas y no erudi- 
tos; por ejemplo, a Humboldt. Ein Beitrag xur Physiognomik der 
N otuf es el subt/tulo de uno de sus libros, aquel en que precisa- 
mente describe a Quito y su region. Y  en ese subtitulo esta expre- 
sada toda la pedagogia de una epoca, a la que tendremos que vol- 
ver, me atreveria a decir que por prescripcion facultativa para 
descansar del confuso y pedante cientificismo de hoy. Estudiar, 
como Humboldt, la fisonomfa de la Naturaleza y describirla con 
la rmnucia y el amor y con la naturalidad con que se describia 
el rostro y el cuerpo de la mujer amada, equivale a penetrar has- 
ta las entranas de esa Naturaleza: equivale a poseerla, que es la 
forma integral de conocerla. Los estudios fisionomicos fueron uno 
de 'los grandes y representativos caracteres del siglo X V III. El 
empeno de Humboldt de ver en la fisonomla de un Pais la tota li- 
dad de su ser revela una concepcion patetica de la forma como 
trasunto del alma. Y fue necesario la pedanteria que, como lastre
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inevitable de su progreso, nos tra jo el siglo siguiente, el X IX , pa
ra que la fisionomia de las cosas se considerara como una triv ia- 
lidad, confundiendola con lo superficial. Error gravisimo, porque 
la fisonomfa es, como pensaban Humbolt y sus contemporaneos, 
la proyeccion de lo mas recondito que tiene la vida efimera de ios 
seres vivos y la Vida perdurable de lo geografico.

En verdad, la cara, la fisonomia, es, como dice el refrah^'-jel 
espejo del alma en todo lo que existe. Por eso es significativo/ei 
que Humboldt titulase sus estudios sobre el Cosmos como explo- 
racion de la fisionomia de la Naturaleza. Quito rodeada de vol- 
canes, era para el una prodigiosa faz a la que se asomaba el a l
ma multiple del Contienerite Nuevo.

No en vano era Humboldt, amigo, mas que amigo casi pro- 
longacion del hombre representative de la mentalidad del siglc 
X V III, de Goethe. Humboldt se me parece siempre como un ma- 
ravilloso tentaculo, que, desde Weimar, tendfa hacia las tierras 
lejanas Goethe, el ultimo supefhombre de la Historia, simbolo del 
imperio de la individualidad humana y, por lo tanto, de la perfec- 
cion humana, que solo fue posible antes de la Revolucion Fran- 
cesa. La Revolucion hizo, sin proponerselo, que la individualidad 
humana saltase eh pedazos para fundirse en la masa sin forma 
de la multitud. No juzguemos ahora si esto fue un bien o un mal 
y si pudo o no evitarse. El hecho es que fue asi y que, despues 
de Goethe, todos Ios grandes hombres han tenido su individuali
dad mediatizada o por la masa o por Ios tiranos.

Las reflexiones anteriores parecerian inutiles; pero, en rea
lidad, conducen el pensamiento al Quito y al Ecuador, que yo 
quiero remfimorar, al Ecuador de Humboldt, al Ecuador del siglo 
X V IIi.  Escribo bajo Ios auspicios de mis amigos del Ecuador, pero 
me dirijo a espanoles. Y el lo me autoriza a referirme a personas 
y a cosas que son familiares a Ios americanos, pero que Ios espa
noles solo conocen a medias.

Es absolutamente seguro que el americano conoce al euro- 
peo mucho mejor que el europeo al americano. Y que el sudame- 
ricano conoce a Espana mudho mejor que el espanol a Sudameri- 
ca. Por eso creo que la gran labor del Instituto de Cultura Hispa-
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nica, empenada en ensenar al espanol I as cosas de America, los 
libros americanos y los hombres que los escribieron es una labor 
decisiva, y aunque hubiera reparos que ponerle, si los hubiere, 
seria injusto detenerse en eilos y no reconocer su fmpetu por es- 
tablecer el unico lazo de la nueva y definitiva relacion entre ellos 
y nosotros, que es el ilento y profundo conocimiento mutuo a tro 
ves de la obra de los dosr1 ...

Yo voy a comentar para los espanoles que me Seen alguna? 
de las figuras representatives de la epoca aludida, la diecioches- 
ca; y la elijo porque de por si' es, como otras veces se ha dicho, 
la etapa decisiva de las naciones americanas. €1 espfritu nacional 
americano se forma y adquiere su madurez en esa centuria. Y 
basta el hecho de su madurez para explicar la independencia.

Todo pueblo es una entidad viva, y por serlo esta sujeto a un 
ciclo constante. Este ciclo pasa siempre por las mismas etapas’ 
Familia, Pais, Nacion. Los nucleos iniciales, las familias, se reu- 
nen para formar el Pais; el Pais que todavfa no es Nacion, pero 
que tiene una estructura mas fuerte que la Nacion; la estructura 
espontanea y perdurable que dan los cuatro factores de creacion 
social: la geograffa, la religion, ila tradicion y la lengua. El Pais 
es, por tanto, indestructible, como la fam ilia, a la que prolonga, 
y es la primera y -mas pura expresion de la patna. No obstante, 
el Pafs puede estar sojuzgado o sometido a otra nacion antes de 
ser el nacion.

La Nacion, a pesar de la literatura que la envuelve y g lor if i- 
ca, es, en realidad, una entidad artific ia l, no necesariamente su- 
jeta a Ifmites naturales ni formada por gentes de las mismas cos- 
tumbres y tradiciones, de la misma religion y de la misma len
gua. Pero a pesar de su artificiosidad y a veces de su arbitrarie- 
dad, a pesar de los cambios que pueden ocurrir en su territorio, 
en los modos de su gobernacion e incluso en su religion, cambios 
que no ocurren nunca en el Pafs, que es siempre igual a si mis- 
mo, la Nacion es, digo, la aspiracion suprema en lo politico, de 
las colectividades humanas, porque la Nacion supone, necesaria
mente, la independencia. Una Nacion esclavizada no funciona co
mo tal Nacion hasta que recobra de nuevo su libertad. Mientras
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que un Pens esclavizado sigue siendo tan Pais como cuando era 
libre.

Por eso, cuando el Pais madura, siente la necesidad de con- 
vertirse en Nacion libre y acaba siempre por lograrlo. La leccion 
de la Historia es, a'este respecto, definitiva. No hay poder gran
de ni chico que, al cabo de mas o menos tiempo, pueda impedir 
a un Pais maduro ser dueno de su destino; esto es, adquirir la~ca\ 
tegoria de Nacion. En Europa, los Paises conglomerados artific io^ 
samente durante varios siglos por las conquistas o por los matri- 
monios regios, para formar los grandes imperios que estaban aun 
en pie en el siglo X V III, se fueron independizando en cuanto ad- 
quirieron la conciencia de su naciona'lidad. Lo mismo les ocurrio 
despues a los paises de America. Y hoy asistimos al comienzo de 
la independencia de muchos de los Paises que estan todovia so- 
metidos. Solo los Paises inmaduros, por incultos o por decrepitos, 
seguiran, y no por mucho tiempo, en la situacion de dependen- 
cia.

En el siglo X V III maduro el espfritu nacional en todos los 
Paises americanos, preparandose para su separacion de las gran
des potencias europeas. Y el espfritu de este siglo quedo para 
siempre grabado en la evolucion americana. En a^lgunos de los 
Paises de America los episodios de la liberacion, largos y comple- 
jos, cambiaron mucho la biologia nacional, desvaneciendo una 
parte de su sentido dieciochesco, de lo que Humboldt hubiera lla- 
mado "su fisonomfa" dieciochesca. Pero en la mayorfa de esos 
Paises, con pubertad mas rapida, el perfil de su juventud perdu- 
ra, como en los hijos muy parecidos a sus padres. Basta mirarlos 
a la cara para saber hasta que punto corre por sus venas la ge- 
nerosa sangre del siglo X V III. En este caso estan las Republicas 
que formaron, otrora> el Virreynato del Peru y de Nueva Grana
da.

El interes por el siglo X V III americano se acrecienta porque 
nos ayuda a conocer el X V III espanol, el peor interpretado de 
nuestra Historia moderna. Esta mala interpretacion se debe a que 
la vision del siglo XVI11 ha sido enturbiada por el prejuicio de que 
en el se engendraron los sucesos revolucionarios que empezaron
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en Francia y acabaron por invadir a todo el murido. He dich'o 
prejuicio a conciencia de que estoy en lo cierto y d§ que esta cer- 
tidumbre despeja uno de los grandes equfvocos de la Historia con- 
temporanea.

Fijemonos bien en esto. En la sucesion de los hechos histo- 
ricos cada cosa que ocurre es hija del pasado por la razon pero- 
grullfesca de que siri el pasado no existiria el presente. Pero la res- 
ponsabilidad de la hereneia no esta vinctilada al hecho de la crb- 
nologfa inmediata de la hereneia. La revolucion Francesa ocurrio 
porque tuvo que ocurrir, porque venfa engendrandose, no desde 
el siglo X V III, sirio desde dos siglos nrias atras. El jacobinismo, 
que fue el fruto tfpico de ila Revolucion; fruto recusable por su 
disfraz de liberalismo, siendo, como fue y es, radicalmente anti
liberal, venfa de muy lejos, y el historiadbr atento le ve atravesar 
el siglo X V III como una flecha emponzonada, pero no naee en 
el. No es hijo del siglo X V III, sino mas bien su negacion.

El esplritu del XVI II, antes de que lo frustrara la Revolucion, 
representa en la Historia deil mundo el mas logrado esfuerzo de 
civilizacion genuinamente humana, y me atrevo a decir que cris- 
tiana. Y si en Europa fue solo una cima mas, en su accidentada 
Historia, llena de altibajos, en America coincidio, como un p ri
mer amor, con la juventud de las nacionalidades, y dio a esta ju- 
ventud, de un modo directo y sin reservas toda su esplendida sa- 
zon.

En Espana, abatida entonces por los reinados de los ultimos 
Austrias y por la guerra de Sucesion, el impulso renovador del si
glo X V III tuvo tdmbien un sentido de resurgimiento espiritual, 
paralelo al de America, aunque fueran las consecuencias po liti
cos diametralmente opuestas. Este resurgimiento espanol, toda- 
vfa no suficientemente estudiado y comprendido, esta represen- 
tado por un Hombre extraordinario: el P. Feijoo, cuyo eco en Ame
rica, y, desde luego, en El Ecuador, fue fundamental.

El P. Feijoo significo en las Espanas de los dos Continenfes 
iodo esto:

Primero, el profundo amor a la patria, compatible con el



afan de universalizacion, con la crftica valerosa de las lim itacio- 
nes nacionalistas.

Segundo, da fe en la ciencia, compatible con la dura critica 
de nuestro atraso cientffico.

Tercero, el afan de claridad y de sencillez frente a la pedan- 
terfa aparatosa y vacia de los sabios oficiales.

Cuarto, el respeto a la santa libertad del pensamiento, com
patible con una rigurosa ortodoxia social, con la negacion de-to- 
do progreso que no fuera evolutivo y disciplinado y, por tanto, 
con la negacion sistematica de la Revolucion.

Quinto, en fin , la fe religiosa inmaculada, compatible con la 
batalla ardiente contra la supersticion y el fanatismo.

Por estas mismas cinco razones soy un apasionado de Fei
joo. Y si de algo me envanezco en la vida es de haber contribuido 
con mi entusiasmo a recordar a los espanoles y a los americanos 
de hoy lo que fue y lo que represento el P. Feijoo y el feijonismo.

Porque puede hablarse de un feijonismo, de una verdadera 
doctrina la que gravito una de las epocas crfticas del mundo 
espanol. Y  para mf, a este feijonismo se debe lo mejor de lo que 
despues ha ocurrido y de lo que se puede esperar manana en Es- 
pana y en America.

Todo esto, que parece ajeno a mi tema no lo es. Es, por el 
contrario, el camino que nos conducira al Ecuador. Pero antes de 
llegar a el hay que detenerse un momento mas en el feijonismo.

Sobre la eficacia del feijonismo en Espana nada he de ana- 
d ir a lo que escribf en un Iibro dedicado al gran benedictino. Sin 
Feijoo es diffc il comprender, tal como fue, a Jovdlanos, la gran 
figura espanola de la articulacion entre los siglos X V III y X IX ; 
y sin Jovellanos no se concebirfan los grandes gobernantes o tra- 
tadistas politicos del siglo X IX  los que tuvieron un sentido uni
versal, desde Canovas y Castelar a Balmes y Donoso Cortes.

Todovfa hoy, a pesar del tiempo transcurrido, todas las ma- 
landanzas recientes de la politico espanola equivalen a olvido de 
los grandes principios que representaba Feijoo, y solo ateniendose 
a ellos se vislumbra el progreso futuro.

La influencia del feijonismo en America fue tambien muy
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importante y no ha sido estudiada todavfa. La semilla de sabidu- 
ria y de comprension de Feijoo volo sobre el mar y cayo en Ame
rica, en el momento propicio, a la vez que aquf. Es sabido que 
ningun otro libro espanol tuvo entonces, y casi puede decirse que 
nunca, la inmensa difusion y popularidad de ilos volumenes del 
Teatro Critico y de las Cartas Eruditas. Las copiosas ediciones, 
segun salian de Ids prensas, se difundfan por el ambito hispanico. i 

No habfa hogar en el que los volumenes, encuadernados en per^ 
gamino, no ocuparan un lugar de honor. Un contempordneo del 
Padre Maestro escribio que en la mayoria de las familias espano- 
las la reunion vespertina, con su Rosario y su lectura de la vida 
del santo del d(a, se terminaba con la de un capftulo de las obras 
de Feijoo, que muchos sabian de memoria.

Lo mismo sucedia en la vida colonial, cuya patriarcal quie- 
tud empezaba a turbarse de ansias de saber y de fmpetu de liber- 
tad. El mismo P. Feijoo comenta en una de sus Cartas la alegria 
que le produjo el saber por un viajero que acababa de llegar de las 
Indias que sus libros corrfan por a 11 f de mano en mano tan copio- 
samente como en Espana. El teologo mejicano don Jose de Elizal- 
de, examinador de la Nunciatura, escribio un Parecer, publicado 
a I frente del tomo VI del Teefro Gritico y en el leemos que "no 
solo la Europa se deleita con la obra de Feijoo, sino que su fama 
y universal alabanza extendiose hasta los distantes territorios de 
I a America, y en muchos reinos de la Asia y en las Filipinas pue- 
den sus individuos gozar de su hermosura".

Asi fue. En otro lugar he referido la emocion que hube de 
experimentar hace anos al tropezar una y otra vez con los libros 
de Feijoo recorriendo pequenas poblaciones por la ribera del Pla
ta. y como esta emocion casi se convirtio en congoja una vez en 
que, al pasar por una de esas poblaciones, me ofrecieron como 
recuerdo ciertos volumenes que habian pertenecido a uno de los 
personajes de los dlas de la Independencia. Y  esos volumenes eran 
las Cartas Eruditas del P. Feijoo.

Tengo muchas noticias recogidas sobre el feijonismo en 
America y sobre su influencia, y espero lograr algun dia el vacar 
necesario para ordenarlas y darlas a luz. En el Ecuador esa in-
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fluencia tuvo gran importancia en la evolucion de la incipiente 
nacionalidad. Nos lo demostrara el rapido bosquejo de algunos 
de los grandes hombres representatives de aquella epoca.

Y al hablar de esos hombres surge, en primer lugar, el de 
otro fraile, esta vez franciscano, Fray Vicente Solano. Habfa na- 
cido en 1792, finalizando el X V III, y desarrollo por lo tanto, 
actividad en los primeros deceoios del X IX . Mas a pesar de e 11o* 
la figura de Fray Vicente es por entero dieciochesco, asf como 
su sabiduria, su actitud en la vida publica y hasta su pergeno. Fue 
el Feijoo del Ecuador.

El mismo Fray Vicente Solano advirito el paralelismo de su 
obra con la de Feijoo, y en uno de sus mas felices escritos, en el 
Segundo Viaje a Loja escribi'a con indisimulada satisfaccion, des
pues de recordar las grandes aventuras de Feijoo, atacando la ig- 
norancia y el fanatismo: "Lo que el sabio benedictino decia en 
su patria digo yo en la mfa". Otros han insistido en la semejanza 
de ambas insignes existencias. Tomas Povedano, el autor del re- 
trato del gran franciscano que hoy se conserva en la Universidad 
de Cuenca, en El Ecuador, consciente o inconscientemente, se ins
pire en el conocido retrato de Feijoo, de Vazquez, grabado y di- 
fundido en los RETRATOS DE ESPAROLES I LUSTRES. Y un dis- 
tinguido escritor actual, Agustin Cueva Tamariz, ha publicado 
un excelente libor sobre las Ideas Bioiogicas de Fray Vicente So
lano, rotulo intencionadamente identico al de mis Ideas Bioiogi
cas del P. Feijoo para hacer mas notoria la similitud entre ambos 
frailes renovadores.

j Con que deleite lee un espanol, y sobre todo un espanol en- 
tusiasta y discfpulo de Feijoo, los escritos del P. Solano! A  ambos, 
a Solano y a Feijoo, les inspira el mismo amor a su patria, la mis- 
ma fe enternecedora en la eficacia de 'la ciencia, identico entu- 
siasmo por la tolerancia como base del progreso humano y pareja 
necesidad de substituir los vanos sistemas filosoficos por la ver- 
dad experimental. Voy a transcriber algunos pensamientos y co- 
mentarios del franciscano de El Ecuador, que podrfan pasar exac- 
tamente por pensamientos y comentarios del benedictino espanol.
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Refiere una vez Solano que, a veces, se han encontrado ani- 
males, como el sapo, dentro de grandes frutas, por ejemplo, la 
calabaza o zapallo; o bien en el interior "de una piedra muy 
compacta o en medio de un muro antiguo de cal y ladrillo". Y 
anade con palabras exactamente feijonianas; "Para el vulgo es- 
tos son misterios incomprensibles, para el naturalista son efectos 
que estan en la esfera de las causas naturales". Y deshace est*e 
"fa lso m ilagro" con ejemplos de germenes vivos que permane- 
cieron, como adormilados, dentro de otros cuerpos, y, al fin  de 
muchos anos, colocados en condiciones apropiadas, se volvieron 
a desarrollar. Uno de Ios casos que aduce es el del trigo encon
trado en silos milenarios en la provincia de Leon, ocultado alii' 
por Ios cristianos que huian ante la invasion musulmana, y, a pe- 
sar de (os sigfos, este trigo era todaviia apto para ser convertido en 
harina y en pan y para ser sembrado y para germinar. jCuidado, 
por lo tanto, con tomar como milagros simples hechos naturales!
Aunque la meditacion sobre estos hechos naturales revele, una 
vez mas, el in fin ito  poder divino. Todo lo que vive es perpetuo 
milagro. El brote de una flo r entre millones de flores o el prodi- 
gio de una aurora entre millones de auroras obedecen a causas 
naturales; pero el dedo de Dios esta en ellos y muestra su omni- 
potencia como cuando tocaba Ios ojos del ciego, en el Evangelio, 
y le hacia ver.

El P. Solano siente, como Feijoo, como todos Ios hombres in- 
teligentes de su epoca, la maravillosa fruicion de no creer en Ios 
hechos porque se Ios cuenten, sino solo cuando la propia expe- 
riencia Ios confirma. Hoy no nos damos cuenta de lo que debio 
representor para aquelIos hombres la iniciacion del metodo ex
perimental. Habfan aprendido de Ios pensadores clasicos, como 
Bacon, como nuestro Vives, como Descartes, que de tejas abajo <
no hay dogmas. Cada presunta verdad puede ser verdad o ser 
un error. Por Ios fueros de su inte-ligencia el hombre debe estar 
siempre dispuesto a dudar. La santa duda engendra la razon. Los 
que temen a la duda es que, en el fondo, tienen miedo a la ver
dad. Dudar puede ser una angustia, pero el hombre inteligente 
ama esta angustia, de la que se sale siempre, como salen del fon-



—  21 —

do del mar los Pescadores de perlas, con una idea nueva en la 
mano.

De esta teoria de la observacion rigurosa, depurada por la 
duda, que tiene el valor de un experimento, pasa Solano al ex- 
perimento mismo; experimento pequeno, casero, pero iluminado 
por la misma gracia de los grandes hallazgos de los genios. Ha- 
bla, por ejemplo, del rio Matadero, que corre cerca de la ciudad 
de Cuenca, donde estaba su Convento, y le dedica este apostrofe 
que parece salido de la pluma de Feijoo: "Este nombre de M ata
dero es el mas adecuado a sus efectos nocivos", porque su agua 
sienta mal a cuantos la beben; pero Solano ha averiguado que la 
malicia del rio se debe, no a influjos misteriosos, como suponen 
los ignorantes, sino sencillamente a que contiene mucho carbo- 
nato de cal y caparrosa verde. He aquf, agrega, "la  prueba quf- 
m ica" que la asegura: "En un vaso de agua del rio Matadero he 
echado un poco de acido oxalico y me ha dado un precipitado de 
cal o mas bien de oxalato de cal. Me ha causado admiracion ver 
proporcionalmente la cantidad de agua y la cantidad de carbo- 
nato de cal que en el la se contiene". Todo el siglo X V III, con sus 
laboratories de qufmica rudimentarios, pero origen de los de aho- 
ra, esta aquf.

Las maravillas de la Naturaleza que le circundan embria- 
gan a nuestro franciscano y le mueven a alabar la tierra ame- 
ricana, en la que basta salir unos pasos de la ciudad para gozar 
de la inefable dicha de descubrir. Y refiere sus hallazgos con emo- 
cion poetica, a veces de calidad excepcional. Dice una vez, por 
ejemplo:

"La tristeza despues del amor, segun la observacion de Aris- 
toteles, no sodo se verifica en los animales, sino tambien en las 
plantas.' EI caliz, los petalos y todo lo que servfa para cubriry  con- 
servar los organos de la generacion de la flo r se marchitan y de- 
saparecen poco a poco, a medida que estos organos han ejecutado 
la gran obra de la Naturaleza. La flo r se destruye y al ovario su- 
cede un fruto como en el animal despues de la generacion surge 
el ambrton (el h ijo ) . Todo esto encanta a I que sigue la marcha 
de la Naturaleza y el poder y la sabidurfa del Creador".
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He aquf ahora la deliciosa descripcion del hornero, el pajaro 
amado de M artin Fierro: "H ay en Loja un pajaro que llaman ya- 
ganchi. Los naturalistas espanoles le dan el nombre de hornero 
como alusion al nido que hace de barro en figura de horno. Es del 
tamano de un tordo, de color bermejo en la espalda y blanqueci- 
no en la garganta. Tiene el canto agradable. El macho y la hem- 
bra viven en sociedad perpetua. Aunque muchas aves hagan su§ 
nidos de barro, como la golondrina o el vencejo, el hornero es no
table tanto por la singularidad de su obra como por su solidez y 
artificio. Trabaja en union de la hernbra y me han dicho que con- 
vida a otras de su especie para el trabajo. . . En las cercanfas 
de los nos de Loja raros son los arboles que no tengan un nido de 
los horneros".

Y vease su canto a los ojos del hombre, conmovedoramente 
dieciochesco: "iQ ue diremos, exclama, de la vista del hombre? 
Es verdad que sus ojos no son telescopios como los del aguila, ni 
microscopios como los del caballo. Pero tiene otras recompensas. 
El hombre ha sido creado para la ciencia, y si todo lo viese se 
acabarfa su espfritu investigador, le causarfa hastfo el especta- 
culo de la Naturaleza y serfa el ser mas desgraciado. Descubrirfa 
peligros en el aire, en la tierra, en todos los elementos. El queso 
que come, el agua que bebe no serfa mas que un conjunto de in- 
sectos abominables si el hombre tuviese una vista microscopica. 
Su cuerpo mismo le causarfa horror el verlo transido de poros y 
recubierto de escamas".

Es curioso que estos comentarios fueron rigurosamente re- 
producidos por nuestro don Santiago Ramon y Cajal en una de las 
narraciones de su libro Cuentos de Vacaciones, en ia que descri
be a un sabio que acierta a colocar en sus ojos lentes de micros- 
copio y muere de terror al descubrir los millones de microbios que 
nos acechan en el aire que respiramos y en el agua que bebemos 
para los que, por la gracia de Dios, es ciega nuestra retina nor
mal. Puedo asegurar que Cajal no conocfa la obra de Solano. Es 
este, pues, un ejemplo mas, entre los muchos que pueden reco- 
gerse, de coincidencia de la misma idea en cerebros lejanos y sin 
relacion entre sf, cuando un mismo clima espiritual los bana y los
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fecunda. Para ese clima espiritual somos los hombres maleables 
como cera. El pulgar genesiaco del tiempo en que vivimos se im- 
prime sobre el espfritu humano, haciendo iguales a hombres que 
no se conocen ni se veran jamas. En los Elfseos Campos, si al 11 
hay humor para las bagatelas, sera curioso ver enfrentarse al fra i- 
le de la Cuenca ecuatoriana y al histologo aragones. jQue dos 
seres en apariencia mas remotos! Pero coincidieron en sus ideas, 
porque tuvieron el clima comun, la misma ansia de infundir la 
razon y la ciencia en sus respectivas patrias.

Consigno tambien la coincidenica de Solano y de Feijoo en 
un detalle de cultura urbana que anote en mis lecturas por refe- 
rirse a Toledo. Feijoo, hablando de Toledo, decfa ironicamente 
que era la mas pulcra ciudad de Castilla porque, gracias a que 
todas sus calles estan en cuesta, las fregaba la lluvia, cuando el 
cielo tenia a bien Mover. Y Solano repite lo mismo de Quito, re- 
cordando la frase del doctor Leon y Carcelan de que "N o  hay mas 
policfa en Quito que el aguacero". >En efecto, anade el buen fra i- 
le, "las luvias son allf copiosas y tienen la facilidad de limpiar las 
calles por hallarse la ciudad en un piano inclinado".

No tendria fin  este paralelo. El P. Solano, como el P. Feijoo, 
tenia la vision de que el porvenir del mundo era el trabajo. Lleno 
de fervor encomia las poesias de Pichat, populares en su tiempo, 
olvidadas hoy, porque el sentido presocialista de aquellos medio- 
cres versos ha sido superado. Pichat ponfa en boca de Dios estos 
apostrofes a los hombres: "Trabajad, porque, viviendo vuestra 
vida de obreros, vivfs la plenitud de la vida; el trabajo lo es todo, 
es la fe, el culto y la oracion. . . Nada de lo que he creado puede 
compararse en grandeza a la mano y al brazo que trabajan". Los 
comentarios del franciscano son del mas puro rousseaunismo: 
"Esta si' que es poesia, dice; poesfa de accion, de creacion. El poe- 
ta llega hasta el origen fecundo y vivo del pensamiento m ilitante: 
es poeta y pensador". Esta idea del socialismo cristiano fue una 
de las creaciones del siglo X V III. La rompio la Revolucion euro- 
pea amputando al obrero la religion. El trabajo, como musa, se 
desvanecio y surgio la poesfa romantica, que es el ultimo esfuerzo 
del hombre por salvor al hombre ante la masa. Lo tfpico del Ro-
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manticismo es que los problemas mas fntimos del poeta adquie- 
ren en sus versos categorfa de acontecimientos. La multitud no 
existe para el romantico. No erraban los extremistas de cincuen- 
ta anos despues cuando consideraban como burgueses y enemigos 
de la Revolucion a los romanticos, a pesar de su aire iconoclasta 
y de sus vestidos desastrados.

Con ternura especial me despido del P. Solano, recordando 
sus predicaciones exaltando la importancia de la limpieza y de la 
buena educacion. "Se fundan escuelas, escribe, que son una ma- 
rav illa", pero en ellas no se ensena a los ninos lo fundamental; 
es decir, que tengan la cara lavada y que su trato sea cortes. Sin 
esto no hay civilizacion. jComo no conmoverse oyendo al pie de 
los Andes el eco de las mismas imprecaciones del Feijoo espanol! 
;Modos antes que cosas! He aquf el supremo programa, no solo 
de la escuela inicial, sino de la Universidad. Yo lo propugno con 
tanto ardor que para mf, encanecido en la ensenanza, d  mejor 
alumno es siempre el mejor educado, el mas sensible a las leccio- 
nes de trato cordial; porque sin este el caudal de conocimientos y 
la habilidad tecnica son un arma con el filo  embotado, cuando 
no un arma con peligroso, antihumano contrafilo.

Fue Solano menos universal que Feijoo. En cambio fue me- 
nos destemplado que el espanol; y, como escritor mas correcto. 
En los pafses del antiguo Virreynato del Peru habfa como un f il-  
tro para depurar el castellano de voces malsonantes o extranje- 
rizas, y la pureza del habla que hoy admiramos en los nativos de 
estas Republicas se advertfa ya al final de la vida colonial.

En la Espana del X V III hubo una gran influencia francesa a 
traves de las Cortes borbonicas. Pero esta influencia, en contra de 
lo que se ha dicho, fue no una sumision, sino un fructffero inter- 
cambio. En un sentido peyorativo, solo se afrancesaron los peti- 
metres. Lo del afrancesamiento de Espana en el X V III es una le- 
yenda fundada en anecdotas, comb la de la Marquesa del Padre 
Isla, que estornudaba en franees. El pueblo espanol pudo vestir 
y comer a la francesa y leer a los grandes autores franceses, to- 
do lo cual es una serial de progreso y de buen gusto; pero penso 
siempre a su manera, en riguroso espanol.
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Pero si el espfritu espanol evito el contagio, no sucedio Io 
mismo con el idioma, que se plago de galicismos. Quiero advertir 
que yo no soy un enemigo mortal de los extianjerismos en el idio
ma. Creo que un idioma se debe nutrir de todo lo que representa 
vida en cada momento de su evolucion, y en el siglo X V III la vida 
francesa era la de mayor tension del mundo. Lo esencial es dege- 
rir el extranjerismo, hacer que se incorpore al esplritu del lengua',- 
je nacional y que no quede pegado a el como un parasito. M i mo- 
desta pluma jamas se ha sobresaltado al inyectar en el caudal 
majestuoso del castellano voces procedentes de fuera cuando su 
uso tenia una utilidad. Porque un idioma, antes que una obra de 
arte, antes que un reglamento academico, es un instrumento de 
trabajo. Sin embargo, me duele a veces encontrar en los escritos 
de Feijoo muchas palabras exoticas que tenfan su equivalencia 
eficaz en espanol.

Comparese esta tendencia extranjera de Feijoo con la pure- 
za castellena del P. Solano, abranse por donde se abran sus escri
tos. A  pesar de que las lecturas francesas tenfan ya un inmenso 
prestigio en America del Sur, y a pesar de la influencia personal 
que ejercieron sobre los intelectuales ecuatorianos de la epoca los 
grandes sabios franceses de la expedicion geodesica, capitanea- 
dos por La Condamine, supieron aislarse del contagio idiomatico 
y nos transmitieron el claro y noble castellano que hoy se habla 
en aquella Republica.

Pero claro es que el gran momento dieciochesco de El Ecua
dor no se lim ita a Solano, hijo legftimo de su siglo, pero proyecta- 
do ya en el X IX . Otros hombres benemeritos contribuyeron tam- 
bien a la creacion del ambiente que senalo la madurez nacional 
del pafs.

Aunque su influencia se ejerciera desde Europa, debo cftar 
en primer lugar a don Pedro Franco Davila, insigne naturalista, 
nacido en Guayaquil. Conocen bien su obra, entre nosotros, los 
hombres de ciencia. Su busto, lleno del empaque elegante de la 
epoca, es fam ilia r a los que trabajan o visitan el Museo de Histo- 
ria Natural de Madrid, de que Franco Davila fue director, incor- 
porando a sus colecciones la extraordinaria que el habfa formado.
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Fue alabado por el insigne Padre Florez. Lo que ignoran la mayo- 
rfa de los que visitan nuestro otro gran Museo, el del Prado, eri- 
gido primitivamente para Museo de Historia Natural, es que fue 
este sabio ecuatoriano uno de los asesores de Villanueva para la 
construction del magm'fico edificio que, terminado en tiempo de 
Fernando V II, se convirtio despues en Museo de Pintura. El ro- 
mantico Jardfn Botanico, que aun perdura, y sea por muchos anos>, 
conservara el recuerdo, porque los jardines, como dijo el poeta, 
tienen tambien memoria, el recuerdo del paso, por sus calles um- 
brlas, del sabio de Guayaquil, encasacado y empelucado. Aqui 
en Madrid, murio, a los setenta y cinco anos de edad, y fue en- 
terrado en la Castiza Iglesia de San Luis. El doctor Abel Romeo 
Castillo ha reconstrufdo muy bien la biograffa de este gran sabio, 
cuya memoria es uno de los grandes lazos sentimentales (es de- 
cir, los que no se rompen nunca) que atan al Ecuador actual y a 
Espana.

Recordemos junto a Franco Davila al Padre Juan de Velasco, 
naturalista tambien muy distinguido, autor de una Historia Na
ture! que Solano cita constantemente y de la cual penso escribir 
una extensa crftica.

Recordemos tambien al doctor Mascote, medico y poeta, cu
ya obra sobre la fiebre amarilla, llena de sagaces observaciones 
y atisbos, y escrita en un limpio espanol, acaba de ser reeditada 
por la Comision de Historia de la Medicina en el ultimo Congreso 
de Medicina de Guayaquil.

Y al lado de estos naturalistas es forzoso anotar con reve- 
rencia el nombre del insigne riobambeno, Gobernador de la Pro- 
vincia de Esmeraldas, don Pedro Vicetne Maldonado, geografo 
de mundial renombre, autor de la famosa carta de la Provincia 
de Quito. Su valor cientffico fue reconocido en los grandes cen
tres de Europa, entonces mucho mas atentos que los de ahora al 
pure merito y no a las circunstancias extracientfficas de los sa- 
bios. Y, desde luego, tuvo este mismo recOnocimiento en la Cor- 
te espanola, en l̂a que residio, con tftu lo de gentil-hombre de la 
Camara Real. Fue muy amigo de La Condamine. Actuo en las 
grandes academias europeas y murio en plena actividad en Lon-
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dres. En la biografla que de el escribio Gonzalez Suarez en la His
toria General de la Republiea del Ecuador se hace notar el esfuer- 
zo que hubo de veneer para alcanzar su poligrafica erudicion sin 
maestros ni apenas libros. Acaba de publicarse su obra, eon her- 
mosos facsimiles, por el excelente investigador don Jose Rumazo, 
en la importantisima serie de Documentos para la Historia de la 
Audiencia de Quito. Seame permitido alabar esta publicacipn, 
verdadero monumento, indispensable, no solo para la Historia 
del Ecuador, sino para la de Espana.

Y asf llegamos a la gran figura cientifica de la epoca, la del 
doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, llamado 
el Reformador y el Precursor, cuya historia es mucho mas conoci- 
da por desbordada del cauce puramente cientffico hacia las ac- 
tividades politicos. Nacio en 1747, en Quito, y su figura y activi- 
dad son tambien caracteritsicas de la fecunda centuria diecio- 
chesca. Su memoria ha padecido la cuarentena de semiolvido que 
impone la muerte a muchos grandes hombres; pues durante dos 
siglos una niebla que enfriaba su recuerdo le ha rodeado, a pesar 
de que Santa Cruz, con Hipolito Unanue, el gran medico perua- 
no, se ha considerado como una de las curnbres de la ciencia en 
el antiguo Virreynato. No falta su nombre en ninguna de las apo
logias de El Ecuador ontiguo; y la autoridad indiscutible de Me- 
nendez y Pelayo ile dio su espaldarazo en la Historia de las Ideas 
Esteticas. Sin embargo, es reciente su gran reivindicacion, su ele- 
vacion a la categorfa de !heroe nacional, casi en el mismo piano 
que Bolivar.

En el terreno medico, sus obras mas famosas son la Memo
ria sobre el Coite de Quina y Las Reflexiones acerca de las V i- 
ruelas. Ambas llenas de las dos cualidades tan comunes a los 
grandes hombres de ciencia de su tiempo; a saber, la observation 
rigurosa de la realidad y ila sutil penetracion intuitiva. Acaso sea 
excesivo hablar de "las concepciones bacteriologicas de Espejo", 
como hace, en un primoroso comentario, el doctor Luis A. Leon. 
Pero no cabe duda que su penetrante inteligencia le hizo acercar- 
se, todo lo que permitia la ciencia de su tiempo, a la teoretica 
actual sobre la infeccion y sus causas.
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Por todo esto, y no hoy que decir que tambien por su pa- 
sion de saber, por su culto a la ciencia, por su amor al libre pen- 
sar y por su actitud rigurosamente naturalista frente a los diva- 
gadores y teorizantes; por todo esto, Santa Cruz y Espejo tiene 
tambien muchos puntos de contacto con el P. Feijoo y con otro 
gran medico espanol de su mismo siglo, Gaspar Casal, el primer 
descriptor de la ciencia de sus coetaneos, como el mismo Padre'' 
Solano, y no tan buen escritor como este. /

Honda huella ha dejado Espejo en el Ecuador y en toda A- 
merica por su saber medico, por sus campanas para la dignifica- 
cion de la Medicina, por sus dotes excepcionales de pulcritud 
profesional, por su critica de los curanderos y falsos doctores. Su 
figura es digna de perdurable recuerdo. Y a el lo se anadio el en- 
tusiasmo popular que encendi'an sus campanas politicos y su ve- 
hemencia de polemista. El presentimiento de la libertad que va- 
gaba por todas las conciencias tuvo en Espejo destellos tan vivos 
que justifican la categoria de Precursor que hoy le rodea.

Dos notas especialmente gratas para el espectador actual 
son su humanismo y su buena relacion con los grandes espanoles 
de su epoca.

Pinta su humanismo la pincelada que puso el mismo en su 
autobiograffa, diciendo que iba siempre acompanado de la Biblia, 
de Ciceron, de V irg ilio  y de Horacio, y que le bastaba estar con 
ellos para sentirse donde fuera feliz.

De su relacion con los espanoles de pro, queda el testimonio 
de que los que le ayudaron en las horas de persecucion fueron el 
propio Virrey, Marques de Selva Alegre, los p rinc ipa ls  Oidores y 
frailes espanoles y, sobre todo, Celestino Mutis, el glorioso bota- 
nico, cuya sombra, acompanada de la de Espejo, de la de otro 
gran botanico de Nueva Granada, Francisco Jose de Caldas, y de 
la del insigne Humboldt vemos pasar por el escenario de aquel 
siglo, en docta conversacion, como un slmbolo de la amistad de 
America y de Espana y de su sentido universal.

Me he esforzado en destacar la importancia del siglo X V III 
en El Ecuador porque el estilo del espfrtiu humano en este siglo 
ha dejado una huella perdurable en 'la vida americana. Desde
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luego, en El Ecuador, que ha sido el punto de partida de estas re- 
flexiones. Todo el vigoroso impulso que bajo Ios auspicios de Ios 
gobiernos actuales ha adquirido el movimiento intelectual de es- 
te gran pais, tiene el acento generoso de la Europa, llena de equi
libria humanista, que precedio a la Revolucion. Citare, porque es- 
pecialmente me compete, una reunion cientifica acaecida recien- 
temente en El Ecuador, el IV Congreso de Medicina, cuya actjvi- 
dad, admirable desde el punto de vista tecnico, esta impregriado 
de un empaque que denuncia el siglo en que el hombre enfermo 
era todavia par a el medico una entidad vasta como un mundo y 
respetable como un mundo, y todavia no, como ahora, un nume- 
ro en una estadistica. Leed el discurso dirigido a la juventud por 
el doctor Tanca Marengo acerca de la reforma de Ios estudios 
universitarios. Porque este problema de la crisis de la Universi- 
dad se plantea en todo el mundo y no con la aspiracion lim itada 
de mejorar las plantillas de asignaturas sino con el afan ambi- 
cioso de rehacer desde sus cimientos una institucion, la Univer- 
sidad, que, a fuerza de ser gloriosa, ha perdido en todo el mundo 
la elasticidad necesaria para cumpilr profiindamente su excelsa 
mision. Leed ese discurso y advertireis su espiritu dieciochesco 
en su noble inquietud reformadora, en su respeto al hombre.

jSiglo X V III !  El estudio de su in flu jo  en America nos ayuda 
a comprender el sentido de esta centuria que se nutrio del espf- 
ritu de Goethe, de Descartes, de Leibnitz y de Newton. El siglo 
que vio nacer la gran musica, cuyo sentido y cuya eficacia civi- 
lizadora no se ha estudiado todavia, y  cuando se estudie se sabra 
que una sinfoma de Beethoven o un cuarteto de Mozart han evi- 
tado que se levanten muchas barricadas y que se produzcan mu- 
chos infartos del corazon. Este sentido humano del gran siglo, que 
se ha querido involucrar a un suceso politico retardado; retarda- 
tario por ser revolucionario, la gran Revolucion Francesa; este 
sentido ha influido, decisiva y perdurablemente, sobre toda la vi- 
da americana, la del Norte y la del Sur.

Permitidme este comentario final. No esta fuera de lugar ha- 
blar con un criterio biologico o, mas concretamente, fisiologico de 
la evolucion de Ios pueblos y de las civilizaciones. Lo inadmisible
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es hablar de las civilizaciones y de los pueblos, que son cosas v i
vas y en evolucion perpetua, y como tales deben ser estudiadas, 
como si fueran momias desenterradas o polvorientos legajos de 
los archivos. Los pueblos no estan hechos de documentos y de mo
mias, sino de hombres que viven sujetos a la evolucion inexora
ble de su condicion vital. De esta cindicion, de su vitalidad, de- 
penden los fastos historicos, representados en los cuadros de los? 
museos; aquellos fastos que nos han dicho que cambiaron el rum- 
bo de las cosas, cuando fueron, en realidad, simples epflogos de 
la vida.

Del mismo modo que el individuo esta para siempre condi- 
cionado por las circunstancias que presidieron su formacion has- 
ta que se hizo hombre, del mismo modo los pueblos estan para 
siempre influfdos por las circunstancias que presidieron su ado- 
lescencia.

La adolescencia de los pafses europeos esta marcada del ge- 
nio insigne de Grecia y de Roma, que, en lo politico, supone la 
perpetua inquietud y el perpetuo ensayo en busca del Estado idea.I 
Sobre este estrato comun, cqda pafs europeo se formo bajo el in- 
flu jo  de otros signos, diriamos bajo el horoscopo de otras estrellas.

Nosotros, los espanoles, nacimos como Nacion, en la Edad 
de los reinos peninsulares, con su espfritu de caballerfa, con su 
sentido profundo de la individualidad y con el afan de que la re
ligion verdadera prevaleciera sobre la media luna. Nadie podra 
nada contra este sello triple que ha sido fuente de tantas horas 
insignes, que es tambien el venero inagotable de nuestra perso- 
nalidad, buena y mala, a traves de tantas tempestades. Lo que 
se llama la unidad de Espana, forjada por el genio de Dona Isa
bel la Catolica, exalto aquella personalidad, pero no creo nada 
nuevo. Eramos ya asf y lo seremos hasta el fin del mundo

Los pafses orientales, inclufda Rusia, se formaron en el ama- 
necer obscuro de la Historia bajo el signo de los hombres duros 
que sabfan padecer, pero no compadecer. Pueblos hechos en un 
molde que crea Estados fuertes, pero inexorablemente pasajeros. 
Pueblos capaces de manejar los inventos pero incapaces de in
ventor. Buenos para invadir y .no para civilizar.
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Y America. . . America nacio en la aurora de la civilizacion 
humana mejor concebida, 'la del siglo X V III autentico; quiero de- 
c ir el que segufa al gran esplendor de la Europa renacentista y no 
el que infiltrandose en su gloria y en su buena fe, preparo la Re
volucion. El siglo X V III, que era ansia de saber, deseo de justicia, 
amor al projimo y glorificacion de la libertad. Si todo esto. 1-lego 
a convertirse en un mito no fue culpa del siglo, sino de los que lo 
desvirtuaron.

Por eso el problema de nuestro mundo europeo. . . Para el 
americano, la democracia, la libertad, la convivencia tienen un 
sentido original, intangible, que en Europa se quebro muchas ve
ces y hubo que recomponerlo. La libertad en Europa esta llena de 
costuras y de parches. Las cartas que se juegan son las mismas 
aquf y alia; pero la psicologfa y la moral de los jugadores son di- 
ferentes, y lo son por razones cosmicas que no esta en nuestra 
mano modificar.

Pero todo esto no hace sino aumentar el amor y la esperan- 
za de los europeos, especialmente, claro es, de los espanoles, fren- 
te a America. Yo veo a cada uno de los dos Continentes como una 
gran rueda erizada de puas. Pero la rueda erizada de puas, que 
sirvio para torturar al enemigo, tiene que convertirse en artific io  
para engranar con las puas de las otras ruedas y formar una ma- 
quina comun, en la que se realice, como querfan, los claros varo- 
nes del siglo X V III, el sueno cristiano de la paz del mundo.


