
EL HUMANISMO DE PEDRO HENRIQUEZ URENA 
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IJ L parecer, ~l humanismo de Pedro Henriquez 
Urena no requiere comentario. Todos sabemos que 
el humanismo se basa en la posibilidad del 

perfeccionamien to humano sm necesidad de la religion, 
sustituyendo la moralidad cnstiana por normas etrcas 
humanistas. En esta aceptaci6n comun y corriente de la palabra, 
la calificaci6n "humanista" podrla ap licarse a la mayorla de los 
intelectuales y escritores de! siglo pasado . Sin embargo, en 
cuanto consideramos el humanism o en un contexto hist6rico 
es peel fico -el final del 19 y principios de es te siglo- y , en 
relaci6n con un fen6meno particular, el auge en cl rculos 
intelectuales de los men of fetters, ( 1) el humanism a empieza a 
perfilarse en una forma mas nltid a. Aunque la frase inglesa 
"men of letters" no tiene traducci6n en castellano, refiere con 
exactitud a un grupo de pensadores cuyo pulpito -coma senal6 
Carlyle- era el Iibro impreso. "The Hero as Man of Letters ... is 
altogether a product of these new ages; and so long as the 
wondrous art of Writing, or of Ready - writing which we call 
Printing, subsists, he may be expec ted to continue, as one of the 
main forms of Heroism for all future ages." (2) Dot ado de una 
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cultura general que se basaba en las lecturas literarias y 
filos6ficas, el "man of letrers" se oponfa a los tecn6cratas y 
tambien a los puritanos. Para tales intelectuales - me refiero a 
Mathew Arnold en Inglaterra, a Renan en Francia, a los 
krausistas en Espana, Rod6 en America Latina- existla una 
etica humana universal y eterna que se podla captar a traves de 
la tradici6n literaria y filos6fica. La familiaridad con la obra de 
los mejores pensadores de la civilizaci6n occidental tenfa, segun 
ellos, que influir beneficamente en los estudiosos que as! 
llegarlan a constituirse en hombres ejemplares, capaces de guiar 
moralmente a la parte menos iluminada de la humanidad. 
Unicamente al ahondar en las obras de estos pensadore~ nos 
damos cuenta de que tambien el humanismo se plasma como la 
soluci6n ideol6gica a un problema concreto -el de la lucha de 
clases- agu dizad a en el siglo 19 no solamente por las 
aspiraciones de los de abajo, sino por la ideologla competitiva y 
materialista de la sociedad industrial. La formulaci6n mas 
expllcita se encuentra quiza en el ensayo Cu!tura y Anarqufa 
(1869) de Mathew Arnold (3). En este ensayo analiza los 
intereses y actitudes de tres clases - los arist6cratas (que 
denomina "barbaros"), la clase media (los "filisteos"), y la 
plebe - para demostrar que ninguna de estas clases podrfa 
actuar como gu!a moral para la sociedad entera. Ante el peligro 
de la vulgaridad norteamericana (moral, in telectual y social) 
sugiere Arnold el estudio de "lo mejor que se conoce y que se 
ha pensado en el mundo"; solo as{ podrla la sociedad exponerse 
a la dulzura y a la luz que tanto neces itaba el mundo moderno . 
Para poner en efecto este programa y contrarrestar la anarqula 
de la sociedad de libre competencia, Arnold conflaba en el 
Estado, que considerab a par encima de los intereses de clase . A 
diferencia de muchos intelectuales p osteriores, que se 
consideraban en pugna co n las instituciones, Arnold asociaba al 
Estado con la cultura, en el trabajo comun de forjar el porvenir 
y crear un ambiente de armonla en el cual todos podrlan 
desarrollarse. 

El pensamiento de Renan, a pesar de sus antecedentes 
positivistas y evolucionistas, tiende al mismo problema de la 
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lucha de clases y de la anarqufa creciente que de alll pareda 
derivar. Como Arnold, propane una ·soluci6n cultural. En una 
obra temprana, "El porvenir de la ciencia" ( escrita en 1848/9 y 
publicada en 1890), afirma que todo lo malo de la humanidad 
surge de la falta de cultura. Ni la aristocracia ni la democrac·ia 
son capaces de constituir normas eticas para la sociedad 
modern a en la cu al la clase baja es "inmoral y peligrosa". Par 
eso, urge aumentar la gran familia de las ilustrados y ofrecer a 
todos un lugar en el "banquete de luz". (4) Queda claro que 
tan to para Renan coma para Mathew Arnold, la democracia y la 
igualdad encierran un gran peligro para la jerarquia de valores 
que ubica al intelectual en una posici6n "noble" y par 
"encima de! combate ." Como consideran al pueblo una especie 
de cuerpo irracional, el gran problema es asegurar que la cabeza 
domine al conjunto. Mucha mas tarde, en las aii.os veinte de este 
siglo, las herederos de este humanismo - hombres coma Ortega 
y Gasset en Espana y F. R. Leavis en Inglaterra-, ya no hacen 
hincapie en la integraci6n de las mas as a la alta cultura y se 
resignan a que una minoria encarne la tradici6n y las 
aspiraciones humanistas. 

S in embargo, serla equivocado considerar que el 
humanism a inevitablemen te desemboca en el eli tismo . Los 
grandes problemas de las intelectuales del siglo 19 abarcaban no 
solamen te la masificaci6n de la cultura, sino tam bi en las 
limitaciones de la burguesia como bloque de poder, puesto que 
aquellos caredan de la legitimidad "natural" de las arist6cratas . 
El humanism o viene a colmar un vado en el coraz6n de! 
capitalismo que habia sacrificaclo el p erfeccionamiento humano 
para transformar al trabajador en m ercanda. Se explica por lo 
tanto, que el humanismo tenga, ademas de un a tendencia 
elitista, una dimension contestataria y crltica de Ia ideologla 
dominante. "El humanismo socialista" de Lukacs (por cjemplo) 
es una ex tension 16gica de Ia tradici6n que valoriza "el hombre 
tot al" y qu e remonta hasta La educaci6n estetica def hombre, 
de Schiller. 

Volvamos a Carlyle, para qmen el heroe moderno era un 
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profeta cuyo oraculo era el libro. El arte de escribir, declaraba, 
es "al go milagroso; d libro cumple milagros." 

With the art of Writing, of which Printing is a simple, an inevitable 
and comparatively insignificant corollary, the true reign of miracles for 
mankind commenced. It related, with a wondrous new contiguity and 
perpetual closeness, the Past and D i_stant with the Present in time and 
place; all times and all place with this our actual Here and Now. 

Tai opinion exaltada no podia menos de cundir en 
America Latina donde el libro impreso relacionaba a las 
intelectuales en pie de igualdad con las lectores metropolitanos . 
Claro esti; no se necesitaba haber leido el ensayo de Carlyle 
para sentir, coma Rado, la biblioteca coma un recinto 
cnsagrado par la "noble presencia de las libros." Los escritores 
de las primeras decadas de este siglo eran casi siempre grandes 
lectores y muchas veces grandes coleccionistas de libros (co mo 
Alfonso Reyes y Neruda, para nombrar dos personajes muy 
diferen tes); cu an do no, grand es bibliotecarios co mo Ricardo 
Palma, Gonzalez Prada y Borges. No es de sorprenderse, par lo 
tanto, que p ara l as ge ner ac ion es d e int electuales 
latinoamericanos, el libro se ofrecla tambien coma el remedio 
de las males sociales. Como a diferencia de Europa, el libro era 
relativamente escaso, el intelectual se convertia en transmisor y 
reproductor de ideas; en otras p alabras, en "maestro", 
calificativo que tenia resabios de heroismo. 

Quizas par es ta razon el Prospero de Rado (a diferencia del 
Prospero de Renan) se co nvierte en un "viejo y venerado 
m aestro" quien habla "con su firme voz -voz m agistral, que 
tenia, para fijar la idea e insinuarse en las profundidades del 
espiritu, bien la esclarecedora del rayo de luz, bien el golpe 
incisivo del cincel en el marmol, bien el toque impregnante del 
pince! en el lienzo o de la o nda en la arena." ( 5) En America el 
libro todavia necesitaba lo que Borges (hablando de Pedro 
Henriquez Urena) llam a, "el inconfundible magisterio de la 
presencia." 

Los maestros eran las nuevos apostoles del mundo 
moderno. As{ Alfonso Reyes se referia al trabajo de Pedro 
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Henriquez Urena, del "apost6lico Pedro" que "representa en 
nuestra epoca, con tltulos indiscutibles, aquellas misiones de 
redenci6n por la cultura y la armonia entre los espiritus." (6) Y 
el mismo Henriquez Urena, rindiendo homenaje a la obra de 
Gabino Barreda, alla por 1907 en Mexico, se refiere al trabajo 
del educador como tan inmarcesible, "que a traves de los 
tiempos cada generaci6n consciente vuelve la mirada a la labor 
cumplida, mide y celebra sus beneficios y, al cenir de aureolas la 
figura del maestro, descubre en la acci6n ejemplar inspiraciones 
para la propia labor." (7) 

La palabra "ejemplar" es importante. Senala el hecho de 
que el m aestro era la encarnaci6n viva de un ideal. Era una 
actitud que asumia conscientemente Gabriela Mistral e inspiraba 
a Vasconcelos a mandar a los maestros como "misioneros 
culturales" para redimir a los pobres. Se recuerda tambien que 
el primer numero de la revista Amauta, dirigida por Jose Carlos 
Mariategui, incluia una carta a los maestros del Peru "de cuya 
obra de amor absoluto y de raz6n pura depende la felicidad de 
los pueblos de manana.,, 

El manual del humanismo en America Latina era sin duda 
Ariel de Rod6. Para Rod6 existia una corriente que unia lo mas 
imperecedero de lo humano y que se resumia en la estatua de 
Ariel de Shakespeare, que significaba "ideal y orden en la vida, 
noble inspiraci6n en el pensamiento, desinteres en moral, buen 
gusto en arte, heroismo en la acci6n, delicadeza en las 
costumbres." De ah{ la importancia de la tradici6n intelectual, 
porque: "De la veneraci6n piadosa del pasado, del culto de la 
tradici6n por una parte, y por la otra del atrevido impulso hacia 
lo venidero, se compone la noble fuerza que, levantando el 
espiritu colectivo sabre las limitaciones del presente, comunica 
a las agitaciones y los sentimientos sociales un sentido ideal." 
(p.24). 

Como coment6 acertadamente Pedro Henriquez Urena 
poco despues de la aparici6n de Ariel, el prop6sito de Rod6 era 
"contribuir a formar un ideal en la clase dirigente, tan 
necesitada de ellos." ( 8) Pero tambien ten {a la convicci6n de 
que el porvenir de America estaba en manos de una aristocracia 
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de las mejores, destinada a iluminar "el rebano humano." 
"Sobre su masa indiferente y oscura, como tierra del surco, algo 
desciende de lo alto. La vibraci6n de las estrellas se parece al 
movimiento de unas manos de sembrador." (p.224 ) Como los 
humanistas europeos, Rod6 se apoya en la convicci6n de que la 
cultura esta por encima de la lucha de clases y, aun mas, de que 
podrfa conducir a la formaci6n de una sociedad arm6nica en la 
cual se respetaria la hegemonia natural de los intelectuales. 
Vislumbra una democracia en la cual, "toda desigualdad estara 
justificada, porque sera la sanci6n de las misteriosas elecciones 
de la Naturaleza o de! esfuerzo meritorio de la voluntad. 
Cuando se la concibe de este modo, la igualdad democratica, 
lejos de oponerse a la selecci6n de las costumbres y de las ideas, 
es el mas eficaz instrumento de selecci6n espiritual, es el 
ambiente providencial de la cultura." (p.224) No necesito hacer 
hincapie en la carga ideol6gica de este lenguaje en que se mezcla 
el vocabulario evolucionista con el religioso; ayuda a explicar 
por que muchos intelectuales la tino americanos se consideraban 
ap6stoles de! humanismo, y se atribufan un p apel muy especial 
co mo guardianes y transmisores de! esp fritu de la raza lat ina. 

La importancia de la tradici6n humanista y en especial de 
la cultura clasica para la generaci6n de Rod6, se deb ia en gran 
partc, a la necesidad de colmar el vado ideol6gico en naciones 
dirigidas por oligarqufas cuya i.'.mica forma de mantenerse en el 
poder era la represi6n. En Mexico, donde Pedro Henriquez 
Urena habia llegado en 1906, es ta tradici6 n clas ica se ofreda 
como la negac i6n de! positivismo reinante. Particip6 en las 
conferencias con que la juventud mexicana inici6 su oposici6n a 
la ideologfa dominante de! porfiriato. Aunque nunca se 
realizaron las conferencias sobre Grecia que se hab fan 
proyectado, reconoci6 mas tarde que con las lecturas de los 
autores griegos , "renaci6 el espfritu de las humanidades clasicas 
en Mexico." A su vez, es ta lectura influfa en forma benefica en 
la vida intelectual puesto, que "cultura b asad a en la tradici6n 
cl as ic a no pued e a m a r la estrechez." (9) Menciona 
especialmente la lectura del Banquete de Plat6n que "se 
convirti6 en sangre nuestra" y los mitos de Dionisios, de 
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Prometeo y de la casa de Argos "que nos servirlan p ara verter en 
ellos concepciones nues tras". ( 10) Otros de su generaci6n 
llevarlan esta influencia muy adentro; Vasconcelos, por 
ejemplo, durante su p erlod o en el Ministerio de Educaci6n 
publicarla Ios clasicos co n el· prop6si to de ilustrar a los nuevos 
alfabetizados, y Alfonso Reyes, en su "Discurso por Virgilio", 
reclam ar la el latln p ara las izquierdas y encontrarla en Virgilio 
el m odelo ideal de! pequei1o propie tario ejidatario. ( 11) Pero 
par a Pedro Henriquez Urei1a, la cultura clas ica tenia 
importancia porque ensei1aba, ad em as .de! perfeccionamien to 
individual, la disciplina y la raz6n. "El griego - declar6 en una 
ocas10n -creyo en la perfecci6 n d e! hombre com o ideal 
humano, por liumano esfuerzo asequible y preco niz6 como 
conducta encaminada al perfeccionamiento , com o prcfiguraci6n 
de Ia p erfecta, la que es dirigida p or la templanza, guiada p or Ia 
raz6n y el amor. El griego no neg6 la importancia de la intuici6n 
mlstica, pero a sus ojos , la vida superior no debla ser e l 
perpetuo extasis o Ia lo cura pro fe tica, sino que habla qu e 
alcanzarse por la sofrosine." (12) Y vuclve a insistir, en otra 
ocasi6 n, en que Grecia era no solamente "mantenedora de Ia 
inquietud de! esplritu, <lei ansia de p erfecci6 n, m aestra de Ia 
discusi6 n y de la Utopia, sino tambien ej emplo de toda 
disciplina." (I 3 ) Es ta in sis tencia era consecuencia de su er! tic a 
de Ios pueblos americanos cuyo ddecto principal era, segu n el, 
"la ro m antica pereza." "En America, si ab und a Ia palabrerla es 
porque escasea la cul tura, la disciplina . .. " ( 14 ) d eclara en sus 
Seis ensayos y afirm a tambien que "en el futuro, solo el 
esfuerzo y la disc iplina daran la o bra de expres io n pura." ( 15 ) 
"Nu estros enemigos, al buscar Ia expres i6n de nuestro mundo, 
son Ia falta de es fu erzo y la ausenc ia de disciplina, hij os de Ia 
pereza y la incultu ra, o Ia vida en perpetuo disturbio y 
mudanza." ( 1 6) 

Esta valorizaci6 n de la cultura griega como "fuente de 
disciplina moral" se debc quizas algo a Mathew Arnold, a quien 
menciona vari as veces en sus ensayos y confe rcncias. Al igual 
que Mathew Arn old , consideraba que la cultura podrla 
co nt rarrestar no solamente los defectos de la pereza y de Ia 
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ign'?rancia sino tambien la anarqula. La amcnaza de la anarqula 
cobraba nueva fu erza durante "los afios terribles" de 191 3 a 
1916 en Mexico, cuando observaba cl caos de la Rcvolucion . 
Como muchos de los antiguos p articipantes en el Atenco de la 
Juventud, le causaba la Revoluci6n cierta aprension por " la 
biblioteca dispersa" y tambien por la perspectiva de la 
disoluci6n social. En su opinion, es tos afios "hubicran dado fin 
a toda vida intelectual a no ser por la persistencia en el amor de 
la cultura que es inherente a la tradici6n latina." (17) De all! 
tambien la importa ncia que a tribula en esos m o mentos a los 
trabajos de la Escuela de Altos Estudios de la Univcrsidad 
Nacional y la defensa que hace de sus profesorcs (dcfensa muy 
arnoldiana), en 1914. Co ntra los que abogaban por la educaci6n 
pri ctica, Henriquez Urena elogia la salud y la paz que resulta 
de! accrcamiento a la cultura humanlstica. La educacicrn en la 
cultura de las humanidades, (b isicamentc en la cultura t,rriega y 
latina y la gran literatura occidental) ejcrcc un "sutil influjo 
espiritual en la rcconstruccion que nos cspera. Porquc ellas son 
mas, mucho mas, que cl esqueleto de las forrnas intelec tuales dcl 
mundo antiguo: son la musa portadora de clones y d e ventura 
interior." (1 8 ) El conocimicnto dcl antiguo esplritu gricgo es 
"para el nues tro moderno, fuente de fortaleza, porquc le nutre 
con cl vigor puro d e SU esencia pristina y aviva en el la Juz 
flamlgera de la inquic tud intclectual." (19) Su miximo clogio sc 
reserva, por lo tanto , para los humanistas que estin trabajando 
por la rcconstruccion de la cultura nacional en Mexico, 
convcncidos de que la eclucacion "entendida en el amplio 
sentido hum;mo que le atribuyc cl gricgo -cs la untca salvadora 
de! pueblo." (20) 

No solamentc los cl~isicos, sino el estudio de las 
hum<miclacles en general puedc con tribuir a preparar a la 
juvcntucl en lo quc Rod6 llamaba " la profcsi6n dcl hombre". En 
cstc respcc to, como F. R. Leavis en Inglaterra y I.A. Richards, 
Henriquez Un:11a insistla en la importancia de! juicio y de la 
discriminaci6n que aportan los es tudios litcrarios. Aun en el 
nivcl primario, la literatura estimula la afici6n a la lectura que es 
el fundamento de todos los estudios posteriores. (21 ) 
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La comparaci6n con los ingleses no es exagerad a; como 
ellos, exigf a de la literatura una preocupaci6n moral y 
lam en taba la tendencia de la vanguardia de conver tirla en juego. 
Como Leavis, consideraba la disc(iminaci6n y el juicio com o la 
funci6 n principal d e la critica literaria. La idea d e la separaci6n 
de la literatura de la vida le era por lo tan to completam ente 
ajena, pues to que la dedicaci6n a la cultura ten ia que regir todos 
los o tros aspectos de la vida tan to del individuo, com o d e la 
socied ad o la raza. Esta actitud se transparenta tanto en Literary 
Currents in Latin America ( 1945) como en sus Seis ensayos en 
busca de 1westra expresi6n. En ambos, la historia de la cultura 
es la de una constante busqueda d e individuos represen tativos. 
Como d eclara al p rincipio de Literary Currents, " In a time of 
doubt and hope, wh en poli tical independence had not yet been 
fully achieved , the peoples of Hispanic America declared 
themselves intellectually of age, m ade their own li fe their 
" proper study", and set o ut o n the ques t for self-expression." 
(22) La hist oria literaria consiste en relatar la vida y la obra de 
estos individuus, juzgandolos tanto p or el esfuerzo como p or el 
co n tenido o form a que adop taron sus escritos. J untos, ellos 
perri lan la naci6n y la raza ideal, la que perdura y m antiene viva 
la esperanza ut6pica de! perfeccionam iento humano. " La utopia 
no es vano juego de imaginaciones pueriles" , escribe: "Es una de 
las mayores creacio nes esp irituales d e! Mediterraneo , nuestro 
gran m ar antecesor. " (23 ). 

Con Alfonso Reyes, con Vasconcelos y otros de la 
generaci6 n humanista, comparte es ta visio n utopica de! d es tino 
de America. De all { sigue que la cul tura misma, y sobre tod o la 
literatura, t iene q ue mantener y actualizar un a vision que tiende 
al perfeccionamiento individual y social. De paso, es interesante 
que otro antillano, Alejo Carpentier , expo ndria la ambigiiedad 
de esta vision en Los pasos perdidos y luego en El sig!o de las 
luces. Sin embargo, hasta m uy recien tem en te la Uto p ia de 
America segu fa inspirando una fu erte corriente americanista en 
la cultura del con tinente. (24 ) 

Pero el humanismo idealista d e Pedro Henriquez Urena no 
careda de una dimension practica. Con el transcurrir d e! 
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tiempo, reconocla cada vez mas la necesidad de Ia reforma 
poHtica y social coma condici6n primordial para un 
florecimien to cultural. Al respecto, la experiencia de la 
Revoluci6n Mexicana era de gran importancia, y sin duda su 
crecien te simpatia por las reformas pos revolucionarias se debia 
en parte a su casamiento con Isabel Lombardo Toledano y su 
am is tad con Vasconcelos. (25) La Revoluci6n Mexicana, coma 

mas tarde reconoci6, habia creado las condiciones para "el 
nuevo despertar intelectual" de los aiios veinte, que hubiera sido 
imposible sin el cambio social. "No es solo que se le brinden (al 
pueblo) -escribe- mayores oportunidades de educarse; es que el 
pueblo ha descubierto que posee derechos, y entre ellos el 
derecho de educarse." (26) Despues de la Revoluci6n empieza a 
discrepar de! idealismo de Mathew Arnold, y en la ocasi6n de 
una visita a Espana escribe un ensayo sabre "El espfritu y las 
maquinas." Pensando seguramente tan to en America Latina 
coma en Espana, hace notar en este ensayo que el proyecto de 
propagar "dulzura y luz" por toda la sociedad no puede hacerse 
si no existen ciertas garantlas. La gran tradici6n etica de China 
no habfa salvado a es te pals de las incursiones extranjeras; por 
Io tanto, aunque " el esplritu debe interesarnos mas que el 
progreso en el orden material 0 mecanico"' sostiene que "el 
progreso en tales 6rdenes debe ser garantia de la integridad de! 
esplritu." (27) Su distinci6n en Seis ensayos en busca de nuestra 
expresi6n en tre una America "buena" y una America "mala" se 
basa en la existencia o no existencia de estas garantias. Sin 
embargo, la intervenci6n de su generac10n en polltica, 
estimulada por Ia convicci6n de que form aban una aristocracia 
de las mejores, Jes procura bastantes amarguras, coma 

demuestra el caso de Vasconcelos en Mexico. Seguramente 
tambien le proporcionaba su propia experiencia, cuando entre 
1931 -3 acepta el cargo de Superintendente General de 
Ensef1anza de la Repi'.1blica Dominicana durante Ios primeros 
aiios de la dictadura de Truji llo. (28) 

Lo que vislumbraba y temla al final de Ia vida era Ia 
masificacion de la cultura y Ia dominacion de civilizaciones que 
prescindlan de la alta cultura. Ya habla asistid o a la merma de 
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las artes populares "bajo la opresi6n de la imprenta, el 
cinemat6grafo, el fon6grafo y la radiotelefonf a, invenciones de 
genio esclavizadas para servir de instrumentos a la mediocridad 
presuntuosa." Mientras tan to asistfa tambien al 
empobrecimiento de la alta cultura que ya perdfa "su antigua 
funci6n trascendental." (29) 

Huelga decir que en nuestros dfas esta situaci6n se ha 
agudizado. La cultura general cede a la tecnologfa; es el 
ingeniero y no el humanista 'quien parece ser el personaje mas 
representativo de nuestra sociedad. Hay mas: El humanismo ha 
sido atacado duramente por la cr1tica por su exaltaci6n err6nea 
y hasta peligrosa del sujeto. No necesito citar a Foucault, para 
quien el sujeto es un pliegue en el conocimiento, destinado a 
borrarse como una cara dibujada en la arena. (30) 

Indudablemente se ha abierto un abismo entre la 
generaci6n nuestra y la de Pedro Henriquez Urena. La idea de una 
corriente, de un hilo co~ductor humano que atraviesa todas las 
grandes obras, se ha sustituido con una actitud de rechazo 
radical de lo anterior, de ruptura con el pasado y de 
discontinuidad. La cultura general se sustituye con la 
especializaci6n y la au ton om fa de los distintos conocimien tos. 
La historia ya no es madre de las disciplinas; es ahora un sistema 
de conocimientos entre muchos otros. Este cambio en nuestra 
vision de! mundo, que ha sido admirablemente captado en 

algunos de sus aspectos por Edward Said en Beginnings (1976), 
ha afectado profundamente los soportes del humanismo. Ya es 
diffcil de reconocer el "yo" como protagonista principal del 
mundo, ni el perfeccionamiento del "yo" como una. meta que 
pueda influir para bien en la sociedad. La cultura, como 
demuestra Carpentier magistralmente en El recurso al metodo, 
no conduce al buen gobierno. La cultura clasica, que habfa 
proporcionado una mitologla comun a todos los ilustrados del 
mundo occidental a fines de siglo, ha perdido su dominio sobre 
los es tudios literarios . Y hace mucho que la crltica literaria ha 
dejado de buscar a traves de los textos literarios un mensaje 
moral y humano. 

No quiero terminar en una nota pesimista. Es evidente que 
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sin cl humanismo hubicra sido imposib le la obra de! j ovcn 
Vasco ncelos , de Reyes y de Henriquez Ureii a y de muchos o tros 
escrit ores latinoameri canos d e la rnisma ge ncrac i6 n. Era el 
hum an ismo la fo rm a en qu e co nccblan sus re lac io ncs co n la 
so ciedad y la 16gica que Jes permitla construir su pcnsamiento . 
Dedicarn os a la obra d e la reconstrucci6n de! humanismo no 
quita a sus ad ep tos su importancia en Ia labor de formar una 
tradi ci6 n de crl t ica literari a en America Latina, ni significa que 
rcs tamos utilidad a su t rabajo . 

S tanford University J ean Franco 

Pedro Henriquez Ure11u con Emilio Rodriguez Demorizi, en la Universidad de Harvard, 
1947 . 
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