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Conf'esaba Ortege ), Gasset que -para un hoinbre naciclír cntre ei
Brclasr¡a v Gibraitar es Fspaña el problenra primeio, pienario v pererl¡crrio,
i:- por qué no sería Latinoantérica par:r el rracido enrre el Río Grrrnclc y
: Cabo de Horncsi), si la fiiosofía es ia conciencje propia clc irr-r rtruncio
.' dei homl;re) en movimiento, si es la aprehensión del riertrp<.r preserlte
) rf ( I pensrunient() prupio.

El hc¡inbre nuestro que clícese no ser filósofo (latino:rrlrcri<:ano) <:s,

[:.np1emente, Lln mal fi1ósofo (latinoamericano). Para quc nucstro
lrnsal a<lquiera s;alidez universal, parece que necesrrriarnente clebe
r;S2lr poi el estzldio de lo l¿tir-roamericano. T;11 como 1o instuyó -fosé
l.rrií: "Lr historia de América, de.los incas a acá, ha de ensi:ñarse al
Eclillo, rrrnque no se enseña la de los arcontes cle Grecia... injértese en
l-estr:l repúbiicas el munclo, pero el tronco ha cle scr cle nuestrls
::;ú blice s".

Sic-mpre cs rrlás.senciilo resufnir lrbros extranjeros quc abrir la nicnre
,e1 corazón a la realidad circunda.nte, obser\/ar con ojct-s propios 1

fcogitar nlrevos penszrmiento. Don l{iguel de Unamuno priclo licgar :i

Ersar si esta nlentalidad "simiesca, no seria una cle las característi(':rs
r:ies "cJel crioilo o mestizo,,. illás bien, creo que cs el criterio
¡:océntrico, el que inconscientemente domina nuestras icic:trs; tamblón
I nlrestras icleas filosóficas.

D:otros liablamos de fliosofía, así en singular; otros, qr-re el l.ogos (con
e',úscula) sólo habló en griego en el pasaclo y que ahora srilo lo hace

¡:lemán. ¿Y qué nos nluestra la realdad filosófica? Pr.res qrre 1:l l'rlosof'ía

f rdental no es la única que existe, que en el pasado Iograron tambi(:n

fe dignidacl la filosofía hinclú, chína, judíay árabe (por nombrar scllo

i nás conocidas) clle se prolongan hasta nuestros días, cn que se

fcga a ellas, también ]a filosofía latinoamericana. De alií que no

¡:esponcla el clecir la fllosofía, sino las filosofías; no 1:,r historia cle lzr

psofía, sino la historia cle Ias filosofí:rs.



ciertamente nosoiros estamos insertos culturalmente (-n il qftr
corriente de la tradición filosófica occidental y creo quc- a naciie se r.
pase por la cabezanegarla o ignorarla; cie lo que se trata es c1e no nesr:.
o ignorar las deniás y lxenos aún 7a que hemos ciesarrollacio oclsotroi
nuestra filosofla iatinoamericana.

Mi proposición relativa ai pasado, pÍesenre y futuro c1e la firosoii-
latinoairrericana dice así: en ésta coexisten dos grancles vertienlcs: a) :
pensamiento autóctono (precolombino, para entendernos) y el colonir-
cómo se'desenvolvió en la histona y córno lo hace actualmente ,v b) -.

pensamiento que se desarroiló en la época repubiicada v cr.rál es s

cstado actuai.

Ei pensamiento cie nuestro pueblos au¡óctono.s, especialment. c:
ias alta.s civilizaciones de Ios mayas, toltecas-aztecas y quechu;l-ayti]ar:,
así como nuestra filosofía de los períoclos coloniai y republicano fiace :-

un aporte al conocimiento mundial reflexionando sobre nuestra reallcli,.
y nucstras propias raíces. Nuestra tarea más Llrgente es despojlrrflos cr:
cierta.universalidad" falsa, aquella que es instrumentalizade por quien..
conlinúan insertos en el código de la colonización o bajo el estatuto ci.
la ideología de dominio. Pienso que hoy día este es nuestro "problen:
primario, plenario y perentorio,.

La labor de rescare ya está señalada en la obra paracrigmírticr cl.
Pedro León PortilTa, La filosofia nahuatl estudiada en sus frrentes. ,.
Toltecayotl; en el excelente ensayo de J. Llosa "La imap¡en clel muncj
en el antiguo Perú,; en el libro c1e Rodolfo Kusch El pensarniento
indígena y popular en américa y en el caso de Chile, ra obra ci.
Yosuka Kuramochi (profesor de literatura de la universiclacl Austral c:

valdivia) Me contó la gente de la tierra; rodos ellos alumbracios por i.
luz, el dolor y la claridad de las antiguas historias crer euiché, cl popol
vih que ciebiera transformarse en nuestro iibro cle cabecera. pienso qu.
de mucho de esto es consciente claude Lévi-strauss cuanclo clcclara a -_

revista .Magazine Litteraire" (v-vl-1993) que "1o que importa es elre =
espíritu humano manifieste una estructura cada vez más inteligible,
medida que progresa el trárnite doblemente reflexivo de clos pensamientc.
el cle los inclígenas de América dei sur y el de Europa, que actúan el un
sobre el otro. Ambos pueden ser ia mecha o la chispa cle cr-r-.

aproximactón brotará su común iluminación,.

¿Por qué no reflexionar nosotros los chilenos sobre el hecho qlre .:
Ia lengua mapuche se da la ausencia cle negación, que ni siquiera a nir.=
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dei lenguaje se contempla o se concibe la negación de aigo-i -l'al 
,'c:z

porqilc .todo puede ser posibie,.

¿Cómo no a.prender e ver la liora en ei reloj mapr-rche? Cuanclo
funciona con tiempo para todo, para traba¡ar, meditrrr, observar 1

conversar y nitram, con\¡ersar, dlalogar es fundamentai pai:r sr-grlrf vii os.

¿Por qué no construir un pens'.rmiento nuevo sobre su conccpto de
:lmor-a-\.¡irn I P2labra universo-palabra poder que connota qll(' i:l :rrnol es
¡-rna forma cle ih-rminación solar, Llna suerte de ;rm:tnecicle o rnaclrugada
para el espíritu, una especie de recuperación Ce ia aiirr¡r'a intcir'lri. r.rne

conciición cle recolocin:iento L'sperenzaCor donde lzi claridacl de las
certezíls airar.iesan la reriicleci v iracen trerrsparente la oiraridacl c1e ia-s

cosas. ldioma en el cuai la negación dei amor se constn¡\'e- com() ñelay
2ryün = "murieron mis ojos parale visión de tu luz,, que en castclleno.

-sería simplem€tnte .no te amo,.

Nosotros los cl-rilenos tenemos la obligación de soñar en castcllano
v aceptrrr que ei ptreblo rnapuche sueñe en mapudungun, En relacior-r ai

período coloniai está a nuestra clispo,.icrón el tesoro dc lrt.s nrlrLrtciones
c'le io-s cronistas, del que deseo derstacar a Felipe Guamán Pome cle A1,ele

v su Nueva crónica y buen gobierno en que se hace tr:ins¡rarente ei
pensanriento quechua-a1'mará, como también en los Comentarios
reales ciel inca Garcilaso cle la Vega. En referencia a la cultura cle los
nrexicas ahí tenemos la historia de las cosas de la nueva España c{e

Fray Bernardino cle Sahagírn y también, entre otris, a Hcrnanclo Ah'arldo
Tezozor-noc y su Crónica Mexicayotl, en español 1' nalrr-ratl . T.u

Relación de las cosas de Yucatán cle Diego de Lancla nos introci uce,

en c:rnrbio a 1a de-sarrollada cultura milv2r.

A ncsotros los chilenos, el filósofo
señala 1a iilrportencia del pensirmiento cle

XVII, qtre se podría venir a parangonar
lgnacio Molina y Manuel Lacunza.

Llruguayo Arturo Arclaoz r-ros

fray Alonso Rriceño en el siglo
con los nrás conocidr¡.s I'r:riles

La filosofía del período republicano se enmarca en el ya cláslco
Esquema parratutaa historia de las ideas en Iberoamérica (i95(r) cie

don Leopoldo Zea, o en el Panorama de la Filosofia Itreroamericana
actual (1963) de Abeiarclo Villegas o en los trabajos de lristoriu cle la
lilosofía latinoamericana de Francisco Romera: Sobre la filosofía en
América: además cle las investigaciones .sobrc ei pensanliento c1e

dir.ersas nacic¡nes: Joáci Crr-rz Costa: Esbozo de una historia de las
ideas en Brasil, Arturo Ardaoz: La filosofia en elUruguay en el siglo


