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INTRODUCCION 

"Escribir es confesarse" 

Son palabras de Francisco Umbral en su ensayo literatura y compromiso soci~l.1 

donde se hace eco de la tan debatida indivisibilidad de los dos terminos 
I 

preguntfmdose si "z,es una opci6n, un capricho, una opci6n oportunista? No", y 
I 

afiade que "es inevitable". El hecho de ponerse a escribir ya nos esta 

comprometiendo" y como lo dir:fa Maeztu: "el juego de la imaginaci6n no es 

libre."I 

Si Rabindranath Tagore y Jose Marti siguen manteniendose como dos figuras 
I 

eternas en dos ambitos distintos, pensamos que es por la inevitabilidad con que 
; 

consideran su quehacer literario en el contexto social del entorno de cada ~uno. 
' 

Muchos se sorprender:fan por haber traido un 'fil6sofo' y un 'politico' en el mismo 
I 

plano de estudio. Pero el intento de despertar el pueblo con palabras escritas les 
I 

pone en la historia como figuras semejantes y como reflejos de uno en el otro. En 

palabras de Karl Manheim1 yo dirfa que Tagore es la "utopia" y M~rti la 

"ideologia". Uno es prepolitico y el otro es politico. Pero la raz6n de ser de las dos 

personas es su preocupaci6n por sus respectivas situaciones sociales desde donde 

surge lo literario como labor personal. 

Colocandoles en sus respectivas epocas, por un lado la India se encuentra en el 

ambiente hirviente de la lucha por la independencia contra el dominio colonial. El, 

sistema antiguo de feudalismo esta perdiendo su valor e importancia en la 

sociedad que cada vez mas muestra su progreso hacia la vida y sistemas 

occidentales heredados de los ingleses o impuestos por ellos. La propia habilidad 

de Ia comunidad en cuanto a generar o regenerar sus propios sistemas sociales 

queda olvidada o casi estancada. La cuesti6n no es solo Ia de luchar contra un 

gobierno extranjero sino de salvar a un pueblo de la muerte del espiritu. Hace falta 



creer en la vida yen el desarrollo natural del ser humano como una sociedad viva 

liberada de la bruma de la ignorancia que le separa de su pasado resplandeciente. 

Hay que rescatar a este pueblo del olvido de si mismo y despertarlo para que ~e 

juzgue por si mismo, si de verdad es su voluntad seguir el sistema moderno del 

occidente que le esta ofrecido o si le vendria mejor buscar su propio ser y su 

propio camino para el futuro mas natural. Cuba, en el momento en que le toea , 

Marti, esta pasando por un alzamiento de autoconciencia enfrentado por el doble ' 

hundimiento de un poder imperialista que esta perdiendo su poder en el mundo y a ' 

la vez otra potencia imperialista dispuesta a usurpar al pueblo cubano pasandolo , 

de un imperialismo politico de Espana al imperialismo capitalista de los Estados 

Unidos. El pueblo tiene que descubrirse y ver que hay mas opciones en el mundo; 

su propio mundo y su existencia vale mas que lo que le es ofrecido en su presente . 

condici6n colonial. Race falta una organizaci6n fuerte para enfrentarse al doble , 

ataque y una pasi6n abrumadora que realce la confianza del pueblo en su propio 

destino: pasado, presente y futuro. Tagore y Marti se encargan de I a tarea de· 

despertar la voluntad y la fe en el espiritu individual de cada constituyente de sus' 

pueblos respectivos y buscan un nuevo sistema. Hay diferencia en las situaciones. 

que les enfrentan pero a pesar de todo hay un paralelismo inequivoco. Las 

situaciones hist6ricas y culturales exigen distintos remedios y por eso hay una 

diferencia radical .en .los metodos de los dos visionarios. Tagore se enfrenta al 

espiritu caido de su pueblo y por eso insiste mas en lo trascendental, pero Marti se 

ve amenazado por problemas mas practicos que le dirigen mas bacia un programa 

pragmatico y abiertamente politico frente al obvio 'cientifismo mistico' de Tagore. 

Pero el meollo de las intenciones de los dos esta en transformar y despertar el 

espiritu autentico de cada ser. 

Los dos pueblos se encuentran en un choque entre la identidad esencial contra un 

futuro introducido por la tradici6n europea. Para regenerar la confianza de este 

pueblo fatigado por la historia se necesita algo mas poderoso que razones politicas 
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y cientfficos. Race falta fe en la imaginaci6n, que derivfl su sentido de la 

experiencia trascendental de 'el Bien', que es una fe en la raz6n para vi vir y en sf 

esta mas alla de cualquier razonamiento1. Este Bien imagin~rio es el mito que 

ofrecen los dos visionaries patriotas a sus pueblos. Levi-Strauss~ dice que el mito 
I 

desarrolla en un pueblo en aislamiento del resto del mundo civilizado. El mito es 

algo muy propio y muy tfpico de un pueblo y cuyo origeh e importancia se 

relacionan solo con el pueblo a que pertenece. Maeztu2. diGe que en la epoca 
I 

moderna el pueblo necesita un mito para reforzar su confianza en sf mismo como 

una unidad cultural cuando se encuentra en situaciones desafi~ntes de inferioridad 

o falta de importancia en relaci6n con el resto del mundo., Parfl Marti y Tagore el 

mito de "el Bien" se arraiga fuerte en el pasado propio y va bacia un futuro justo y 

de espfritu vivo. 

"La escritura ideol6gica o literaria supone la mas fuerte ligaz6n del escritor con 

una causa o un estilo de vida, con una idea del mundo( ... ) el cotnpromiso literario, 

por lo menos deliberado y mas espontaneo, tiene mayor autenticidad y poder de 
I 

convicci6n que el compromiso previo." (Umbral)2 

Para el renacimiento del espfritu en el pueblo, los reforn1adores mismos creen en 

el Bien del que hablan para instalar esta fe en sf mismos como una parte integral 

de su propio ser y lo confiesan en el lenguaje verbal. La .expresi6n literaria 

proporciona una concreci6n a las ideas, y la creaci6n poetico-artfstica se afiade al 

valor mftico de la fe en la idea. En este sentido, la idea promovida con el motor de 

la palabra artfstica, es tan imprescindible para el escritor -comprometido con la 

causa social de una ideologfa futurista- como lo es para el lector a quien se dirige 

la palabra. Las corrientes intelectuales de sus respectivos entornos son fuertes pero 

ellos ven los fallos de la lucha unidimensional. El "Gque hacer entonces?" es lo 

que les preocupa. Son hombres de su "epoca" pero se distinguen por su vision 

futurista que fortalece la lucha comun para una sociedad nueva y regenerada 

ocupandose con el hueco ignorado por la corriente dominante de la reforma en sus 
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respectivos lugares, siempre sometidos a la hegemonia del poder ajeno. Tagore 

vive en un ambiente de lucha politica econ6mica contra los i~11perialistas pero su 

campo de trabajo es lo socio cultural. Marti vive en pleno, auge de la poesia 

modernista, pero "la epoca se expresa en el no con el r~stro crepuscular y 

decadente con que aparece en Dario y los suyos, sino como ','una lucha politico 

cultural'.,§_ 

Tagore se enfrenta a una gente perdida y se ocupa de darles la esperanza en la 

propia existencia, reivindicando el pasado y construyendo nuevos vinculos de 

continuaci6n hacia el futuro. Marti esta enfrentado con una gente arrancada de su 

cultura y subyugada a esclavitud por siglos. Su tarea es de forjar,un espiritu nuevo 

en sus senos revigorizando el pasado ignorado y negado y enlazandolo con la 

esperanza de un futuro digno y seguro. Los dos se proponen reivindicar el pasado 

pero con nuevas lecturas. En ellos fructifica lo que proclamara Fuentes mas tarde: 

"ninguna obra literaria se encuentra determinada hist6rica o ideol6gicamente para 

siempre. Lo que cuenta es la continuidad de la obra como evento legible, 

elegible"2. Nuestros visionarios hacen hincapie en el pasado para fortalecer las 

raices del pueblo y sobre esta fundaci6n fuerte construyen una nueva lectura 

cientifica de la cultura y sociedad, que puede constituirse como una respuesta a lo 

aJeno. 

El 'mito' de Tagore establece un dialogo entre la expenenc1a y sabiduria del 

pasado con la ciencia de la modernidad y Marti 'crea un nuevo mito' de la "madre 

America" a traves de una iniciativa dialectica entre el pasado olvidado y el futuro 

imaginado. Es la creaci6n de un nuevo lenguaje que deriva su justificaci6n a traves 

de un nuevo simbolismo. Ellenguaje de valores culturales (lo negativo del sistema 

moral o el "thou shalt not" de la religi6n)H1, el sistema de simbolismo mas antiguo 

y desde luego muy potente esta sometido a un reanalisis .Nuevos shnbolos estan 

atribuidos a las creenc1as. Esto constituye una modernizaci6n de los valores 
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culturales propios del pueblo siguiendo el pensamiento cientffico muy valorado y 
'· 

el {mico respetado en la epoca moderna. Es esta caracterfstica moral de sus . 

metodos de reforma que les destaca entre los intelectuales de su tiempo. La 

sfntesis de lo folclorico y lo cientifico moderno en una dialectica de lenguaje 

comun del pueblo sencillo y es lo que les asegura un sitio de mucho respeto en la , 

historia de la cultura humana. 

La sintesis de tradici6n y modernidad (l,europea?) no es la incorporacion de la 

subjetividad indigena en la objetividad pragmatica-cientffica sino al reves. Sobre , 

la base de la tradicion se desarrolla una sociedad cientffica. Marti y Tagore ' 

tuvieron acceso a la formacion europea y saben que la realidad de su pueblo es 
1 

distinta de la de Europa. La pluralidad de la civilizacion humana resulta evidente y ' 

en la sfntesis a que llegan los dos esta la resistencia contra el eurocentrismo. 
1 

Muestran la personalidad que Fuentes llama "los excentricos"11, los que se,' 

encuentran fuera del centrismo europeo. Son conscientes de que hay mas realidad) 

de lo que les ofrece el viejo positivismo- cientifico y lo logran mostrar en sus' 

palabras a traves de una critica de lo suyo que es una mezcla de lo europeq 

adquirido y lo cultural heredado. 

"Si la realidad se ha vuelto plurivoca, la literatura la reflejara solo en la medida 

que obligue a la propia realidad a sonieterse a lecturas divergentes y a visiones 

desde perspectivas variable ... el arte no reflejara mas realidad si no crea otra 

realidad."11 

En el estudio siguiente vamos a hacer una lectura simultanea de algunos de los 

escritos de Tagore y de Marti. Serfa un estudio comparado muy subjetivo porque 

esta disciplina todavia espera una "definicion condensada"u. 

La literatura comparada como disciplina siempre se ha encontrado en una 

polemica inconclusita. Ha habido gente como Douwe Fokkema que abogan por la 
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separaci6n de la literatura comparada de la ciencia de la literatura o teorfa de la 

literatura, porque "los modelos te6ricos nos ayudan a menudo a ver y distinguir, a , 

explorar mas que a explicar los fen6menos de la literatura"H aunque sigue siendo 

posible que los datos descubiertos por medio de un modelo dado contribuyan a la 

explicaci6n de problemas que habian permanecido en la oscuridad basta entonces. 

Rebatiendole, Wellek afirma que "el intento de erigir barreras artificiales entre la 

literatura general y la comparada debe fracasar porque la historia de la literatura y 

los estudios literarios tienen un unico objeto: la literatura, .. (y el deseo de 

confinarla) convierte a la literatura comparada en una disciplina subsidiaria que 

investiga los datos relativos a las fuentes extranjeras y ala fama de los autores." El 

dice que en la investigaci6n literaria la teoria, la critica y la historia cooperan para 

llevar a cabo su tarea central: la descripci6n, interpretacion y valoraci6n de una 

obra de arte o de cualquier grupo de obras de arte ... y asi la investigaci6n literaria 

se convierte en un acto de la imaginaci6n, como el arte mismo, y, por tanto, en un 

modo de crear y preservar los val ores mas elevados de la humanidad. ,_u 

No hemos aplicado ningun esquema te6rico comparatista en nuestro trabajo. La 

intenci6n ha sido estudiar la respuesta comparable de los dos partiendo de una raiz 

comun que es el individuo y su transformaci6n. Hemos dividido el trabajo en tres 

capitulos. En el primero hablamos de los mundos literarios de Tagore y de Marti. 

En el segundo tratamos de sus· relaciones con el poder ajeno y por ultimo 

contextualizamos el individuo, la naci6n y el poder ajeno. 

NOT AS: 

1 Umbral, Francisco: "literatura y comprom1so social" en Literatura y Compromiso 

Social, Visor Libros, Madrid, 2003, p. 32 

2 Ramiro de Maeztu. "Los hijos de la fantasia y su naturaleza" en Don Quijote, Don Juan 

y fa Celestina, Colecci6n Austral, Espasa Calpe, S.A., p.13 
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3 De Manheim, Karl: Ideology and Utopia, citado por Burke, Kenneth: "ideology and 
I 

myth". En On symbols and Society, Chicago Univ Press, 1989, p. 306 

4 Vease Op Cit 3 p. 307 

5 Levi-Strauss. Mito y Significado, Madrid, Alianza ed., 1987 

6 V ease Cit.2 p. 18 

7 Vease Op Cit 1 p. 27 

8 Perus, Fran<yoise. "Modernisrno y sociedad: discusi6n de algunas' hip6tesis de 

interpretacion", en Literatura y sociedad en America Latina: el modernismo, Siglo 

Veintiuno editores, Mexico, 1976, p. 64 

9 Fuentes, Carlos. "~ha muerto la novela?", en Geograjia de !a nove/a, Alfaguara, 1993, 

p.37 

10 Vease Op Cit. 3 "The human actor: definition of man", p. 64-5 

II v ease Op Cit. 9, "Geografia de la novela", p. 218 

12 Fuentes. Carlos. Cervantes o la critica de Ia lectura, Biblioteca de los estudios 

cervantinos, 1994, Alcala de Henares, p. 94 

13 Vease Op Cit. 10, p. 61 

14 Fokkema, Douwe. "La literatura comparada y el nuevo paradigma", en Orientaciones 

en literatura comparada, Madrid, Arco Libros, 1998, p.153 

15 Wellek, Rene. "The crisis of Comparative Literature", en Concepts of criticism, New 

Haven and London: Yale Univ Press, 1965, p.282-298 
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Capitulo I 

LOS MUNDOS LITERARIOS DE JOSE MARTi Y DE 

RABINDRANATH TAGORE 

El papel dinamico de la cultura en la historia es innegable. Dada la situacion actual 
i 

de crisis moral, resulta aleccionador estudiar las formas de pensar de los maximos 

representantes de la cultura de dos partes del mundo ante un problema especifico 

para encontrar la pista de un nuevo camino de pensamiento filosofico' y de una 

nocion que responda a los problemas actuales. Es por eso hemos escogido estas 

dos figuras para nuestro estudio. Ramon de Armas, crftico y ensayist~, en una 

exposicion sobre las confluencias de Tagore y Marti dice que "al;lnque las 

experiencias vitales de estos dos hombres excepcionales se movieron en contextos 
I 
I 

distintos, tienen raices diferentes y han sido condicionados por antecedentes 

culturales muy disimiles, lo cual desde luego, ha dado como consecuencias 

resultados tambien diferentes, es sorprendente, sin embargo, la existencia de 

numerosos puntos cruciales de contacto entre el pensamiento de una y .otra gran 

figura." 

Pero no solo los puntos de coincidencias externas; aun cuando se piense en las 

experiencias vitales internas en cuanto al pensamiento sobre la naturaleza del ser 

humano, a pesar de la distancia del espacio, se nota una semejanza curiosa entre 

los dos hombres a lo largo de sus vidas.Tales experiencias resultaron en la 

maduracion de una rama de filosofia que tambien era semejante. El punto 

culminante de esta filosofia era como conseguir la plena realizacion del espiritu 

del individuo fijandonos en los valores eticos, morales y artfsticos del ser humano. 

Observemos someramente los datos biograficos de los dos. 
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1.1 Jose Marti 

El 28 de enero 1853 naci6 Jose Julian Marti Perez en La HabaJ:a, Cuba, que era, 

junto a Puerto Rico, la ultima colonia de Espana en las Americas. Viaj6 a Espafia 

en 1857 con sus padres, don Mariano Marti y dona Leonor p'~rez, debido a la 
I 

enfermedad del padre, y regresaron en 1859 a La Habana. Tras ~u regreso, Marti 

pasara poco tiempo en Cuba, pero su coraz6n nunca abandonara', su patria, donde 
I 

muri6 en acci6n el primer dia de la guerra por la independencia dt( Cuba,- en el ano 

1895. 1 

Marti dijo una vez "el espiritu del hombre llega joven a la tuniba a la que su 

cuerpo llega viejo ... y una necesidad tan viva de amar y perdonar. .. ".2 

Desde muy temprano un hombre que crey6 tanto en el espiritu debi6 de tener una 

vida abrumadora por exceso de quehaceres, de manera que el espiritu olvidara el 

cuerpo en el camino, y a la vez que el cuerpo iba envej eciendo con el paso del 

tiempo, se fuera rejuveneciendo el espiritu, enriquecido por las experiencias 

vi tales. 

Marti ingres6 en el colegio de San Anacleto a su regreso a la isla. En la Escuela 

Municipal de Varones descubri6 un educador, un orientador de su vocaci6n 

literaria, un ejemplo de su fervor patri6tico, en el poeta Rafael Maria de Mendive. 

Con la protecci6n y ayuda econ6mica del maestro curs6 estudios en el Instituto de 

La Habana. Cuando Mendive fund6 el Colegio de San Pablo, Marti colabor6 con 

el. 

En tan temprana edad empez6 a escribir versos. Los primeros se los mand6 a su 

madre. El soneto "1 0 de octubre ", que luego se publico en el peri6dico manuscrito 

Siboney, se distribuy6 entre los estudiantes de segunda ensefianza de la Habana en 
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los primeros meses del 1868. En enero del mismo ano publico el {mico numero de 

El Diablo Cojuelo, peri6dico de su amigo Fermin Valdez Domfriguez. En un 

articulo de fondo escrito por Marti se sintetiza la disyuntiva hist6rica de manera 

que no caben terceras posiciones: "o yara o Madrid''. 

Tambien edit6 el peri6dico la Patria Libre. En la primera y unica publicaci6n dio 

a conocer al poema dramatico Abdala. Este activismo politico bajo ~1 protector 

Mendive le llev6 al destierro. El adolescente Marti fue encarcelado, bajo 

acusaci6n de infidencia, en la carcel de La Habana. Fue condenado a realizar 

trabajos forzados en canteras, lo que cumpli6 en el Departamental de La Habana. 

En una carta a su madre demostr6 un templado caracter, ins6lito para sus dieciseis 

anos. En el trabajo El Presidio Politico en Cuba, publicado en 1871, refleja su 

temprana y dura experiencia: el dolor llena sus paginas, "dolor infinito, porque el 

dolor del presidio es el mas rudo, el mas devastador de los dolores, el que mata I a 

inteligencia, y seca el alma y deja en ella huellas que nose borraranjamas".3 

La edad de Marti determin6 que su condena de seis anos fuera conmutada por el 

destierro a Espana. En ·Madrid, ademas de intimar con patriotas cubanos y 

escritores espanoles, comenz6 sus estudios de Derecho. Traslad6 su matricula a la 

Universidad de Zaragoza, en donde se gradu6 en Derecho, Filosofia y Letras en el 

ano 1874. 

Antes de regresar al continente americana, recorreria Francia, se entusiasmaria en 

Paris y visitaria Inglaterra. En 1875 lleg6 a Mexico, en donde, le esperaban sus 

familiares, y comenz6 una intensa labor periodistica. Desde mayo de este ano 

colabor6 en la Revista Universal con la serie "Escenas mexicanas". El 

efervescente movimiento literario de la capital azteca, el suicidio del poeta Manuel 

Acuna, el teatro de Peom Contreras y Agustin Cuenca, el amor de Rosario de 1a 

Pena, actuaran sobre la vocaci6n literaria martiana. 
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La dedicaci6n periodistica favoreci6 su toma de contacto con la realidad 

americana y mantuvo su activismo politico. En 1877 pas6 una temporada en 

Guatemala: ejerci6 de profesor de Literatura y Filosofia en la Escuela Normal del 

pais. En la capital guatemalteca despierta el amor de Maria, hija de su protector, el 

General Granados. Este amor apasionado y no correspondido, precipit6 la muerte 

de la heroina e inspir6 uno de los romances mas populares de Marti, "La nifia de 

Guatemala, la que se muri6 de amor ". 

En el mismo afio que regres6 a Mexico, se cas6 con su compatriota Carmen Zayas 

Bazan. Amnistiado, regres6 a Cuba. En la Habana en 1878, mantuvo el entusiasmo 

de sus ideas politicas: clam6 contra el destierro en la propia patria, y fue 

condenado a un nuevo destierro en la Peninsula. Por fin, a comienzos de 1880, 

desembarc6 en Nueva York: entr6 en contacto directo con la vida norteamericana, 

materia para su larga producci6n periodistica, volcado en las columnas de La 

Opinion Nacional de Caracas, de La Naci6n de Buenos Aires, El Partido Liberal 

de Mexico, y en las publicaciones neoyorquinas The Hour, The Sun y La America. 

Des·de Nueva York, Jose Marti realiz6 una densa labor periodistica, poetica y 

patri6tica. La ciudad norteamericana fue su residencia habitual, su observatorio 

para trazar una radiografia del continente. Pero realiz6 frecuentes visitas a los 

paises hispanicos. En 1881 fund6 en Caracas la Revista Venezolana. Despues 

vinieron sucesivos saltos a Cuba, Costa Rica, Haiti, Jamaica, Mexico, Panama: 

representaciones consulares en Uruguay, Argentina, Paraguay ... 

Entre 1880 y 1893 Cuba esta presente en el pensamiento del escritor, en sus cartas, 

en las proclamas, en los discursos de propaganda revolucionaria. Su fervor cubano 

le empuj6, en 1895, a la lucha abierta por la independencia. Desembarc6 en la 
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parte sudoriental: combatio con los insurrectos y encontro la muerte en la campafia 

de Los Rios, el19 de mayo de 1895. 

Jose Marti ocupa un pnmer plano en la literatura hispanica. Su sorpretidente 

personalidad esta configurada por la complexion moral y patriotica, por Ia 

densidad de pensamiento, por el alto nivel literario de su produccion. Con r~on 

afirma Federico Onis que es un escritor inigualable en el ambito de la expre~ion 

castellana "a raiz de la gran renovacion literaria que llamamos modernismo".4 

La efervescencia revolucionaria, los confinamientos, el exilio, todo el contexto 

sociocultural hispanoamericano en que se forma, las impresiones europeas, 1~ 

inmersion en el complejo mundo norteamericano ... , condicionan sus orientacione~ 

esteticas y proporcionan las fuerzas tematicas axiales de su cuerpo literario. PerO 

por encima de todo hay un espiritualismo profundo que surge de sus propias . 

reflexiones sobre la vida y la muerte y del que nos ocuparemos despues. 

"La poesia tiene su honradez y yo he querido siempre ser honrado. Recortar 

versos tam bien se pero no quiero ... "5 Esta confesion de Marti a clara su 

entendimiento de lo que es el karma de un escritor. En el primer Iugar esta Ia 

honradez, y la condicion siguiente en importancia es la voluntad. Con esa actitud 

no es sorprendente que la mayoria de su trayectoria literaria tome forma de obras 

periodisticas. Otra forma de expresion abundante en Marti es Ia epistolar. Sus 

cartas a Maria Mantilla, a Manuel Mercado, a Maximo Gomez y al General 

Antonio Maceo, expresan la profundidad del idealismo martiano y la riqueza de 

expresion modernista. Y otra parte de su dinamismo artistico se manifiesta en sus 

novelas, obras teatrales y poesia. 

La produccion narrativa de Jose Marti esta representada por la novela Amistad 

funesta. Entre sus ineditos se ha encontrado un fragmento de un diario femenino, 
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titulado Una pasi6n, y el esquema de·lina novela campesina. Inse1ia ademas en las 

paginas de la revista La edad de oro algunos relatos infantiles. 

En Amistad funesta, publicada en 1885 en el peri6dico neoyorquino El latina 

americana, con el seud6nimo de Adalaida Ral, recoge Marti',. elementos 

autobiograficos, experiencias personales y realidades hispanoameri¢anas. Con 

personajes conocidos, con realidad y ficci6n, construye una novela ajustada al 

gusto de sus editores. El escritor cubano conocia el camino de la novela.moderna, 

"profunda como un bisturi y util como un medico", pero no le atrae el genero, 

"porque hay mucho que fingir en el, y los goces de la creaci6n artistica no 

compensan el dolor de moverse en una ficci6n prolongada; .·con dialogos que 

nunca se han oido, entre personas que no han vivido jamas"6
. Quiza por esto 

relegue el texto de Amistad funesta a la transitoriedad de una publicaci6n por 

entregas. El valor positivo de la obra martiana reside en las calidades poeticas de 

su prosa. Las encontramos a traves de toda su extensa producci6n ensayistica y 

tambien en sus novelas. Podemos citar como texto revelador de su voluntad de 

estilo, de su estetica, la defensa de la prosa publicada en 1881 en la revista 

venezolana: 

Que Ia sencillez sea condici6n recomendable no quiere decir que se excluya del traje 

un elegante adorno; de arcaico se tachara unas veces, de las raras en que escriba, al 

director de Ia revista venezolana, y se le sea bueno, y creara lo nuevo cuando sea 

necesario. No hay por que invalidar vocablos utiles ni por que cejar en Ia faena de dar 

palabras nuevas a ideas nuevas ..... 

Desde sus articulos juveniles, Marti nos sorprende por la riqueza expresiva de su 

prosa, por su complejo simbolismo, por el calido acento movido por su fervor 

patri6tico. Puede servirnos de valoraci6n el acertado juicio de Guillermo Diaz 

Plaja: 
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Unas veces hace copular las palabras en violentos contrastes; otras Ia :precipita como 

una catarata volcanica. y todo ello, n6tese bien, obedeciendo a u.na formidable 

inteligencia que domina en todo momenta los resortes de Ia expresi6n sin que jamas se 

note desbordado por Ia misma. Digamos tambien que sus recursos 'ret6ricos son 

extrafdos siempre de Ia vena mas castiza y aut6ctona. El secreta de Ia prosa de Marti 

es el ardor. Un fuego le quema y ordena su frase en crepitantes perf~dos que se 

precipitan uno tras otro como en cataratas .... 7 

La producci6n dramatica de Marti se inici6 en 1869 con Ia pieza en ~erso Abdala. 

Entre 1872 y 1874 escribe los tres actos en prosa de AdUltera. Sobr~ esta obra el 

dramaturgo afirm6 "real en la esencia y en la elaboraci6n de caracteres. La 

expresi6n rinde culto ala belleza, ala sencillez, ala sobriedad y ala verdad"8
. En 

1875 se representa en el teatro principal de Mexico el proverbio en un acto en 

verso titulado amor con amor se paga. Es ejemplo de teatro dentro del teatro. Por 

ultimo, durante su estancia en Guatemala, compone el drama indio en verso Patria 

y libertad. Escrito a petici6n del gobierno de Guatemala, versa en torno a Ia 

independencia de ese pais. El doble conflicto entre la nobleza colonial y el pueblo, 

entre los espafioles y los indios, aunque esta ambientado en la capital puede ser un 

reflejo de la lucha por la independencia cubana. 

Abdala es una pieza de rigurosa estructura chisica. Sus ocho breves escenas, 

compuestas en romance heroico, se desarrollan en el mismo escenario de la casa 

del protagonista, sin transiciones temporales. La funci6n dominante es la defensa 

de Ia patria, y puede localizarse en Nubia o en el mismo pais del escritor. 

La producci6n lirica de Jose Marti tiene una singular importancia para el estudio 

de Ia evoluci6n de la sensibilidad hispanoamericana que cabalga sobre el 

modernismo. 
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La poesia de Mmii bascula entre "una preferencia por la encarnaci6n intuitiva de 

la insp1raci6n poetica, de una parte, y de Ia otra, Ia acentuaci6n intelectual, 

cognoscitiva, del simbolo". 9 

La producci6n poetica martiana esta formada por Versos fibres (1882), Flores, El 

destierro, Ismaelillo (1882) y Versos sencillos (1891 ). 

Versos fibres es un libro complejo desde el punto de vista tematico, compuesto 

como un arrebato de visiones, con una preocupaci6n por "las sonoridades dificiles, 

el verso escult6rico, vibrante como un ave, ardiente y arrollador como una lengua 

de lava". 10 

Ismaelillo es una colecci6n de poemas romanceados, compuestos en Nueva York 

baj o la emoci6n del nacimiento de su hij o. 

Su {mico libro lfrico publicado antes de su muerte es Versos sencillos inspirados 

por la pena por la preocupaci6n del congreso hispanoamericano celebrado en 

Washington en 1891. 

Es significative que ya los primeros textos importantes de Marti escritos en su 

temprana adolescencia fueran a la vez politicos y literarios. Esta fusion habra de 

acompafiarlo a lo largo de toda su vida. Para Marti no existia esa dolorosa 

necesidad de escoger entre literatura y polftica que ha desgarrado a otras figuras. 

Marti empez6 su carrera de escritor con articulos de protesta contra las exigencias 

del gobierno colonial. Su preocupaci6n empez6 con el problema colonial de Cuba. 

Con el paso de tiempo se agudiz6 esta preocupaci6n en una pasi6n mas agitada de 

nacionalismo. Pero antes de que pudiera haber madurado en chauvinismo, Marti 

sali6 de la isla. El exilio le ofreci6 una perspectiva mas general, mas vasta y mas 
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rica y que no hubiera sido el caso si hubiera quedado dentro de Ia nacion propia . 
.. 

Los anos en Espana no solo le dieron una oportunidad de seguir con trabajos 

academicos, sino que tambien le abrinin una nueva mirada al ver el ambiente 

propio de los colonizados viviendo en el. Llego a conocer Espana y sus realidades, 

y tambien tomo contacto con las ideas dominantes de Europa. Luego, duran~e su 

estancia en los Estados Unidos, enriquecio su experiencia entre las faltas y los 
' 

exitos de un pais que tambien tuvo una historia de colonizacion. Las visitas 
I 

' 
frecuentes a los paises hispanicos le sirvieron para penetrar en los problema:s y 

situaciones tipicas de los paises recien liberados del yugo colonial. 

Estas estancias breves en el mundo hispanico le proporcwnaron una actitud 

diferente. Su preocupacion por Cuba ahora se transformo en un dolor comun por 
' 

toda la region hispanica. De primera mano, experimento la emocion de los lazos 

comunes en toda la region hispanica. Empezo a tratar los problemas de cada pai~ 

latinoamericano, fuera Guatemala o fuera Venezuela, con la misma mirada de 

unidad. Su vision del mundo se convirtio en un espacio tridimensional. Esa vision 

le viene de su propia contemplacion de lo que debe ser el enfoque humano en el. 

tema de la instruccion y la formacion de sentimientos de solidaridad humana. 

Una dimension era lade los colonizadores y la del fantasma de la colonizacion, la 

segunda era la de America del Norte con sus ambiciones imperialistas. · Estos 

constituyen el poder ajeno. Y la tercera dimension era Ia de los pueblos en vias de 

liberarse de los yugos politicos y los fantasmas psiquicos de los poderes 

imperialistas, los existentes y los emergentes. El exilio le hizo un hombre de 

espiritu universal. Inspirado por su pasion por Cuba, la hizo extensiva a todo el 

mundo hispanico, todavia atormentado por los fantasmas de la colonizacion. 

Los efectos retardadores del positivismo europeo1 1
, evidentes en estos paises, le 

dolieron, y empezo a avisar sus paisanos para que no repitieran los mismos fallos 
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en el camino de progreso. Las ambiciones anexionistas del norte de Mexico le 

hicieron mas cauteloso en cuanto a las intenciones de aquel 'pafs. E1 problema de 

identidad, mas complicado en Argentina, atrajo su atencion hacia la cuestion de la 

raza. La decadencia de la hegemonia de Europa tras el fin inevitable de 

imperialismo, le ensefio aspectos muy , importantes que proyectar a la 

administracion y economfa de Cuba cuando esta lograra la libertad. Analizo el 

progreso del vecino del Norte, los metodos empleados, las actitudes cultivadas y 

las metas decididas. Le inspiraban solo la voluntad y el deseo de dichos modelos, 

pero no aceptaba los modos de realizar lo deseado. Confiaba en la honradez. Por 

eso toda su vida observo, analizo y reflejo todo lo que le pasaba a lo largo de la 

vida. Por eso sus articulos, ensayos y cartas le representan lo mejor que los demas 

trabajos suyos. 

Nunca separo los motivos morales de los conseJ os politicos. De un estilo 

inimitable, de una personalidad genuina, todo lo que escribia conllevaba el 

proposito de que vivia. La intencion reforrnadora y la actitud cientifica dominan 

todo lo que escribio. Estudiaba a un solo hombre, a una mujer y un nifio dentro del 

ambito de la sociedad en que vive la persona, y estudiaba esta sociedad dentro de 

la perspectiva continental y mundial. Y dentro del universo pensaba en el 

individuo, en su espacio y su lugar, su karma dentro del mundo y desde el mundo. 

La lengua en que se expresa siempre es sencilla y esta Ilena de la pasion 

caracteristica del autor. Para cada esfera de comunicacion se hace precisa la 

conciencia del nivel del lector con quivn se comunica. 

Su preocupacion ideal por el modo y la meta del progreso le ayudan en este 

proposito. Por ejemplo, entendia la importancia del nifio para el devenir de la 

comunidad. Fue un pensamiento inusual en su tiempo. Se ve, en su pretension 

interactiva en los articulos de Edad de oro, como entendia los problemas y 

necesidades del nifio y la nifia. Dice a los nifios que no deben sentirse 
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avergonzados d~ los errores ortognificos para que ellos no se comien a la bora de 

escribir y comunicarse con el au tor. Sacando inspiraci6n de 'sus propias 

experiencias atormentadas de la ninez, querfa impulsar un temperameqto cientifico 

y de sana curiosidad en los ninos. 

I 

Pero lo mas interesante de sus motivos, evidente en los articulos 1 y ensayos, 

constituye las observaciones entre el poder. colonial existente, Espana1 y el poder 

colonial emergente, los Estados Unidos. Para la mejora de los sistemas operantes 
I 

dentro del pais, analiz6 el impacto de Espana sobre Cuba ( o Guatemala), y los 

motivos del poder imperialista en cuanto a su colonia. Pero para·. disenar el 

programa de progreso del pais, estudi6 el presente de los Estados Unidos. Los 

metodos empleados y los efectos ya evidentes le influyeron en la forma?i6n de sus 

opiniones. Esa aproximaci6n le dio oportunidad de escoger y formar n:Uevas vias 

de progreso para un pais en el momento de independizarse del yugo cplonial, es 

decir, en un momento especialmente vulnerable a las presiones de l~s fuerzas 

dominantes en el mundo en ese momento. 

Los escritos de Marti surgen despues de pasar el mismo por las experiencias en 

carne y hueso. Sus criticas a America del Norte devienen de una mirada "desde 

dentro" a la realidad del pais. Siempre se referia a personas o experiencias a su 

alrededor: por ejemplo, si era el caso de inspirar ala mujer de cierta clase social a 

tomar el control de su vida en la sociedad, la comparaba con el caso de la hermana 

del presidente de los Estados Unidos; o igual que de los trabajos agricolas u otras 

faenas manuales realizados en las escuelas del vecino del Norte. Estas 

experiencias reales y vividas concretaron sus opiniones y prescripciones. 

Marti no escribe de la independencia de Cuba solo en cuanto atane al control 

politico imperialista de Espana, sino que su preocupaci6n versa en torno al tema 

amplio de la libertad verdadera. El desafio no era del pasado sino del fut~ro. Un 
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pais recien liberado se enfrentaria a muchos pode.res fue1ies que tratarfan de ·. 

explotar la falta de experiencia en autogobierno del nuevo pais. El que avance en 

el camino bacia la independencia debe preparase para estos desaffos. Las 

intenciones de los Estados Unidos en el continente hispanico le molestaron 

siempre. Y observar los problemas de Mexico, Venezuela y Guatemala de primera 

mano pudo dar forma a sus preocupaciones. Por eso en sus escrituras periodisticas 

se ve el predominio del tema de los Estados Unidos y hay que relacionar tales 

observaciones con los consejos y programaciones de Marti para desarrollar el 

nuevo pueblo hispanico de modo que estuviera bien preparado para el devenir 

siempre diffcil siendo un pais nuevo. No exagera Noel Salomon cuando presenta a 

Marti como "el arquitecto de la teoria de la personalidad latinoamericana". 12 

1.2 Rabindranath Tagore 

Acaso vemos los elementos de ese 'teoria' en la definicion que propone el indio 

Rabindranath Thakur, internacionalmente conocido como Tagore. Segun el, la 

"personalidad ... es un complejo organico de materia y manera, pensamientos y 
. . ,13 

cosas, mot1vos y acc10nes ... 

Este gran hombre que p1ensa de la personalidad humana cas1 en los m1smos 

terminos martianos, tambien emerge de una confrontaci6n con la realidad 

contextual colonial. Rabindranath naci6 el 7 de mayo 1861 en la capital de la 

provincia de Bengala en la India, Calcuta, la joya mas preciosa de la empresa 

imperialista de Gran Bretaiia, separado del mundo ffsico de Marti por casi medio 

globo. La familia de Tagore pertenecfa a linaje real. El abuelo, el prfncipe 

Dwarkanath, era un filantropo. El padre Maharishi {sabio) Debendranath Tagore 

era un hombre de principios. Rabi fue el septimo entre los nueve hijos y seis hijas 

de Debendranath y Sharada Devi. A Rabi no le gustaba el ambiente de la escuela y 

por eso despues de los once aiios de edad no volvi6 a recibir enseiianza formal. 

Unos aiios despues, el hermano mayor ( dedicado a los servicios administrativos en 
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el gobierno ingles) insisti6 en la continuaci6n de la fonnaci6n academica de Rabi 

en Londres. No tard6 este mas de dos afios en regresar sin terminar sus estudios. 

La forn1aci6n literaria de Rabindranath empez6 muy temprano. Desde su nifiez 

aprendi6 tres lenguas: bengali, sanscrito e ingles. Pero escribi6 solo en bengali por 

niuchos afios. La influencia del hermano Dwijendranath, le dio empuje para dejar 

fluir sus propias dotes poeticas. En 1868, a la temprana edad de siete afios, 

compuso su pnmer poema. 

Se aprecia en las obras de Tagore el reflejo de la profunda influencia de Los 

upanishad. Las ideas sociales, politicas, misticas y literarias muestran un complejo 

sintetizado de los influjos del ambiente religioso y artistico de la casa y de la 

cultura inglesa que dominaba las vidas de la elite de la edad colonial. El marco 

peculiar de Tagore es su eminente rebeli6n contra todo tipo de tipificaci6n y 

esencialismos. Su espiritu libre en todo momenta queria empaparse de todo lo 

disponible pero sin consentir ser dominado por las reglas de los sistemas de que 

deriva su inspiraci6n. En cuanto a las inspiraciones clasicas de la filosofia india, se 

ve el dominio de un pensamiento sintetizado de monismo "bramho" y dualismo 

"vaisnav ". Recibi6 educaci6n formal en la musica clasica de la India y luego de I a 

occidental. Pero a el le gustaban la experimentaci6n y la sintesis en esta area 

tambien. Compuso musica suavizando las exigencias de la musica clasica e incluia 

elementos populares de los generos de 'baul' y 'bhatiyali' en sus composiciones. 

Tagore vivi6 unos tiempos politicos volatiles. La lucha por la independencia se 

agudizaba cada vez mas. De adolescente, form6 un grupo secreto revolucionario 

contra el gobierno extranjero. Aunque estos adolescentes no hicieron nada.digno 

de merecer atenci6n hist6rica, la pasi6n juvenille motivaba dar forma escrita a su 

fervor radical. De sf mismo nos cuenta en Las reminiscencias que a pesar del 

fervor revolucionario de sus composiciones, el gobierno no se preocup6 de sus 
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actividades. "El gobierno ingles de aquellos dias temia a los rusos, es la verdad, 

pero no temia ala pluma de un poetajoven que tenia solo quince afios ... aunque en 

mis versos no faltaba nada del fervor apropiado para mi edad." 14
• Esto contrasta 

l 

con la situaci6n de Marti. (Puede ser que la diferencia entre las reacciones de las 

autoridades provocadas por actividades similares en las vidas de Tagore y de Marti 

fuera responsable de la diferencia de actitud de los en sus vidas respectivas). 

Aparte de . esto, los dias de Rabi transcurrian entre juegos romanticos con la 
I 

naturaleza de su alrededor. El vate indio desarrollara sus mas profundos 
I 

sentimientos por la naturaleza en toda su evoluci6n poetica, al igual que hace 

Marti aunque limitadamente cuando busca las analogias de los seres en la 

naturaleza. 

I 
Despues de su vuelta de Londres Tagore se caso con Mrinalini Devi en 1883. En 

1890 se publico su segunda coleccion de poemas (la primera fue en 1878)1Manasi. 

Una nueva epoca se inici6 para nuestro autor en este afio. Salio para Shylaidah y 

permaneci6 en Kushthia (ahora en Bangladesh). En rincon campestre inicio dos 
I 

ambiciosos proyectos que servirian para elaborar los principios · que le 

acompafiaron toda su vida. De esos pensamientos surgieron despues los ptoyectos 

de la escuela en Shantiniketan y el pueblo experimental de Sriniketan. 

Tagore como Marti, observador agudo de la sociedad, vw como le afectaba el 

habito y la falta del deseo de cambio. Le resultaba especialmente doloroso el 

seguimiento tacito por parte de la mayoria de los sistemas opresivos, 

especialmente en las escuelas y en los campos. Por eso dedic6 su vida a dos 

instituciones que se desarrollaron sobre el principia unico de la libertad del 

espiritu. Las propias experiencias de Tagore en las escuelas de nifios habian sido 

tan atormentadoras que las fuerzas reformadoras y poeticas de su ser le exigieron 

que iniciara experimentos revolucionarios en estas dos areas igual a la manera en 
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que llenaron los dias y noches de Marti, este mismo. fervor de cambio de habito y i 

actuar del pueblo. 

La preocupacion de Tagore por la falta de voluntad firme y la decadencia de la 

vida en el campo en su region, se expresa mejor en su carta al Sr. Elmhirst: "las ' 

aldeas alrededor de mi escuela en Santiniketan en West Bengal parecen 

moribundas, a pesar de que anteriormente tuvieran mejores condiciones ' 

economicas y sociales y una cultura que ya no existe." 15 Esta preocupacion 

precipito el programa de reconstruccion rural de Sriniketan. Por otro lado, su fe en 

que "el objetivo de la educacion es la libertad de pensamiento, que se puede lograr 
I solo por la experiencia general de la libertad, pese a los riesgos y 

responsabilidades de la vida en si"16
, culminaron en el establecimiento de la 

escuela natural de Santiniketan en Bolpur que se convirtio en un experimento 1 

nuevo para la educacion no formal y no institucional. 

En 1901 se fundo la escuela de Bolpur en seiial de una protesta contra el sistema 

opresivo de educacion. Fue un experimento exitoso y dio luz ala universidad de 

Visvabharati. 

En 1911 Tagore viajo a Londres. Con el deseo de dar a conocer su obra creativa a 

lectores fuera de Bengal realizo la traduccion de Gitanjali (Ofrenda lirica) en 

1912. AI aiio siguiente gano el Premio Nobel de Literatura. Con el apoyo del poeta 

ing1es W.B. Yeats, subitamente cobro fama en todo el mundo. Como era la 

primera vez que alguien de Asia se hiciera con ese premio, constituyo un gran 

honor para Tagore. La vida posterior al honor fue de una intensa labor literaria y 

social desde la escuela de Santiniketan. Tuvo que realizar varios viajes al 

extranjero para dar conferencias. 
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Difundio el mensaje de la unidad humana a muchos paises de Em:opa, America y 

Asia. Entre los importantes paises que visito estaban Inglaterra, los Estados 

Unidos, Japon, China, Birmania, Argentina, Italia, Alemania, Suiza, Francia, 

Grecia, Egipto, Tailandia, Malasia, Ceilan, Rusia, Persia, Ira~. El tipo de 

interaccion en todos los espacws visitados nos habla de sus profundos 

sentimientos de solidaridad humana, cualidad que se destaca en tod<;1la actividad 

creativa y poetica de Marti. 

La inmensa trayectoria literaria de Tagore abarca mas de sesenta anps. Ha sido 

traducida al ingles ya una gran parte de su obra aunque todavia falta bastante. La 

pareja Juan Ramon Jimenez y Zenobia Camprubi nos ha dejado mas de mil 

paginas de traduccion al espafiol de textos variados. Como novelista, ~rato de la 

vida de la clase media en Bengal en los afios en que vivio alii. A titulo qe algunos 
. . 

ejemplos de su inmensa produccion podemos citar: Naukadubi, Chokher-Bali, y 

posteriormente Gora y Ghare-Baire. Las ultimas dos novelas desarrollan el tema 

del multiculturalismo y la crisis de identidad que emana del conflicto de culturas 

en el ambiente del colonialismo en la India. Tambien reflejan el impacto de las 

ideas occidentales sobre el pensamiento tradicional. Su labor se dirigio a 

desarrollar un teatro indio basado en variados temas reales, historicos y abstractos. 

Escribio comedias sociales en prosa, como Chirkumar Sabha, Garay Galad y 

Vaikunther Katha; comedias simbolicas en forma de teatro-danza como Raja, 

Phalguni, Rakta Karabi y ptezas cortas de tipo romantico como Malini, 

Chandalika y Natir Puja son rnuy famosas entre un monton de produccion 

creativa. El Cartero del Reyes un drama simbolico pero algunos la definen como 

una fabula. Todas sus comedias, como regia, incluyen canciones; pero hay otras 

que estan enteramente en verso. Valmiki Pratibha y Mayar Khela tienen rasgos 

musicales con influencia de la opera europea. Otras, como Karna o Kunti y Biday

Abhishap, merecen mencion por la alta calidad de sus dialogos dramaticos en 

verso. 17 
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Las Reminiscencias (Jivan-Smriti) de Tagore es un texto autobiografico en que se 

muestra las experiencias intimas del autor y la historia personal de su poesia 

inicial. Es la historia de la transicion del mundo romantico de un adolescente al 

mundo mas alla de lo personal del hombre y la naturaleza. Esa transicion se refleja 

en muchas de sus creaciones de este periodo: por ejemplo en el poema Awakening 

of the fountain, donde el alma del poeta se compara con una fuente de',, agua 

encerrada en una caverna oscura hasta el dia en que la luz de la madrugada 

destruya la oscuridad con los rayos del sol y libere a la fuente. Sus dotes de lirismo 
' 

y melodia tuvieron testimonio en Kari o Kamal y Manishi y mad!:!raron en Chitra. 

La oda a la ninfa Urvasi en Chitra es la cumbre del esteticismo tagoriano~ Su 

misticismo se expreso en su literatura primero en Sonar Tari (El Barco Dorado), 

pero el misticismo filosofico-devocional se perfecciono en Naivedya, Kheya y 

Gitanjali. La poesia en prosa se ve en cuentos cortos en Katha o Kahini, Palata,ka, 

Punascha y otras colecciones, y los epigramas en Kanika y Lekhan. Aparte de este 

repertorio impresionante, otro aspecto de su produccion literaria grande lo 

constituyen sus canciones: el genero popularmente conocido y practicado como 

Rabindra sangeet. Pero para nuestro proposito, cabe destacar la tematizacion 

patriotica de muchas de sus canciones. Dos creaciones patrioticas de Tagore han 

llegado a ser las canciones nacionales de dos paises: el poema Bharata-Bhagya

Vidhata es el himno nacional de la India y Amar Sonar Bangia es lo de 

Bangladesh. Ademas del llamado al fervor nacional de estas canciones hay varias 

creaciones liricas con preocupacion social y critica politica que se puede ver de 

modo directo o indirecto en gran parte de casi toda I a obra de Tagore. 

Rabindranath fue un poeta de Ia tierra con capacidad de altos vuelos. En 

numerosos poemas canta a la belleza y carifio de la tierra. Pero no es solo por esto 

que Ie llamamos poeta de la tierra; Ia razon fundamental es su amor por la tien·a, el 

universo y toda la existencia. No solo la abundancia le inspiraba; tambien la 
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< 

pobreza y la imperfecci6n le sii-vieron de musa. Declar6;.~qpe era una dicha el nac~r 
. ' . "t~ .. 

"in a·land of scorn and rebuff ". 18 

Tagore fue conocido en el Occidente principalmente por el curioso misticismo 

oriental tal y como lo interpretaron los europeos19 en las emocionantes 

composiciones de la version inglesa de Gitanjali traducida por el propio poeta. 

Otras traducciones posteriores de obras selectas comunicaban la misma riquez~ de 

su expresionismo mistico-filos6fico. El poeta mismo y otros traductores seguian 
I 

publicando textos de esa misma indole sabiendo que tendrian aceptaci6n en el 

exterior. Por eso se difundi6 solo parcialmente su obra total. Pues, el misticismo; 

el romanticismo y el realismo naturalista solo reflejaban parte de su creatividad. · 

Por otra parte, el mismo mundo ingles y europeo que al principia habia mostntdo 

tanto interes por la poesia y la filosofia de Tagore perdi6 el interes por el vate 

indio. Tanto que el mismo Yeats que habia presentado la traducci6n de Gitanjali, 

luego exclamaria "Damn Tagore ... these later poems are drowning his 

reputation."20
. Si solo se conociera el alcance de su diversidad! 

Amartya Sen, conocido economista y gran amante de la obra tagoriana acierta al 

observar que " ... he (Tagore) is recurrently viewed as the great mystic from the 

East, .. . to a great extent this Tagore was the West's own creation, part of its 

tradition of message seeking from the East, particularly from India, which as 

Hegel puts it, had existed for millenia in the imagination of the europeans."21 

William Radice, otro estudioso ingles de la actualidad, observa: "Tagore's art is a 

vulnerable art ... because of his willingness to wear his heart on his sleeve.'m. El 

voluminoso tesoro de su escritura consta de mas de mil poemas, mas de dos 

docenas de comedias largas y cortas, ocho novelas, ocho o mas tomos de cuentos 

cortos, mas de dos mil quinientos canciones, de las que el mismo compuso no solo 

las palabras sino la musica tambien, y de un amplio repertorio de textos de 

ensayos literarios, sociales, politicos, epistolarios y otros. 
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La critica social de Tagore siempre apareceni entremezclada con toda su expresion 

literaria. Pero su critica politica se volvio agresiva y mas frecuente en los afios 

posteriores a 1905. En ese afio, el gobiemo colonial declaro la division de la 

provincia de Bengal. Fue una estrategia politica para suprimir el fervor 

revolucionario nacional, que era critico en esta provincia, creando division entre 

la gente con la excusa de las diferentes religiones que dominaban una parte y otra 

de la region. Anteriormente ya habia escrito sus opiniones sobre conceptos como 

el nacionalismo, el progreso tecnologico, las guerras y otros temas, pero despues 

de la actitud barbara mostrada por el gobiemo britanico en la opresion de los 

revolucionarios y de la gente comun, el poeta expreso su aversion hacia el 

gobiemo extranjero. A la vez inicio muchos debates de tipo etico y sobre modos 

de resistencia con el lider popular, M K Gandhi. Le dio el apodo de Mahatma 

(gran alma), sin dejar de expresar su desacuerdo con muchas de sus ideas de tipo 

nacionalista. 

Tagore era critico de la administracion britanica, pero no condenaba la civilizacion 

occidental. Sin embargo, el 13 de abril de 1919, cuando la administracion ordeno 

el fusilamiento de trescientas setenta y nueve personas en Amritsar (Jalianwala 

Bagh) sin razon ni provocacion, Tagore condeno a los ingleses por su hipocresia y 

doble moral, afirmando que "era de merito en su propia civilizacion - la 

celebracion de la dignidad de las relaciones humanas-, no tiene mencion en la 

administracion britanica en este pais ... tal burla de civilizacion no merece ningun 

respeto por nuestra parte. "23 Incluso renuncio el titulo honorifico de 'Sir' que el 

rey Jorge de Gran Bretafia le habia conferido en 1915. 

Esta conc1enc1a digamos patriotica de Tagore, no surge tanto de algun 

nacionalismo forzado sino que emana de su sensibilidad hacia la dignidad y 

libertad de sus compatriotas. El encanto de su merecido apellido 'Gurudev' (dado 

26 



por Gandhi) esta en su perspectiva universal. El pensamiento de Tagore sobre el 

quehacer nacional se orienta mas hacia la dimension humana un(versal que no se 
' 

nutre de las pasiones inmediatas de las estrategias polfticas radicales. Por eso, tuvo 

que enfrentar Tagore bastante critica de los nacionalistas radicales. ', 

Tagore dedic6 su vida al proyecto de entender el significado de 'la verdad'. 

Podemos observar la sintesis de las ideas de los upanishad y, el raciocinio 

positivista del darwinismo en todos los argumentos de Tagore. El ,universalismo 

no viene motivado por una voluntad uniformadora, sino por un deseo de unidad. 

La escuela experimental de Santiniketan tuvo por meta la conflvencia de las 

culturas del universo a traves de la interacci6n entre la gente (los nifios) de todos 

los rincones del mundo. Como educador, se dedic6 a viajar a vario~ paises para 

sensibilizar a todos hacia su proyecto imaginario y para conseguir co?peraci6n en 

forma de visitas academicas y ayuda financiera. Una de las: ideas mas 

romantizadas por el poeta y fil6sofo era la de la confluencia de Occidente y 

Oriente. Le dolfa el conflicto de culturas. Pretendia entender otras culturas y 

queria presentar su cultura al otro. En cuanto a los colonizadores, tambien intent6 

propiciar el entendimiento y la cooperaci6n cultural para lograr el enriquecimiento 

mutuo. 

A pesar de sus altos ideales, las palabras y expresiones con que los comunica son 

sencillas. El argumento, por mas filos6fico que sea, se elabora de modo que la 

gente comun pueda identificarse con ello. Es por esta raz6n que todavia se siente 

verdadero fervor por la literatura tagoriana, particularmente en las regiones del 

Este de la India y en Bangladesh. 

Los revolucionarios le criticaban por su intimidad con los colonizadores y su firme 

oposici6n al concepto de la naci6n predicada por ellos. En 1908, escribi6 a Abala 

Bose, la esposa del famoso cientifico J. C. Bose, "el patriotismo no puede ser 
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nuestro destino final, mi refugio esta en la humanidad. No comprare vidrio por 

precio de diamantes. Y nunca mientras viva consentire que el triunfo del estrecho. 

patriotismo pase por encima de la humanidad"24
. Esa humanidad puede ser · 

extendida solo cuando se consiga la libertad del espiritu que es la libertad ultima 

en la filosofia del autor. Su fe en la libertad del ser es la base para una oposici6n 

vehemente al tradicionalismo vacio, que cautiva al hombre en su pasado -perdido

como "el desierto mon6tono de la rutina inerte".25 

El tipo del patriotismo dirigido a oponer a la opresi6n extranjera que defiende 

Tagore emana de su fe en la libertad, del cual habla en un poema de Gitanjali: 

Donde Ia mente no tenga miedo y Ia cabeza se yerga alta; donde el mundo no se haya 

roto en pedazos por las agudas murallas caseras ... donde Ia diafana corriente de Ia 

raz6n no haya perdido su ruta hacia el desierto mon6tono de Ia rutina inerte; hacia ese 

parafso de libertad, Padre mfo, deja mi patria despertar26 

La poesia de Tagore tiene la apariencia de dirigirse a sus inquietudes mistico

religiosas. Pero una lectura mas profunda revela los mismos prop6sitos 

reformadores en un tono socio-filos6fico. 

El lector occidental puede ignorar estas intenciones, pero para el lector mas 

cercano empapado en su propia tradici6n, es la manera tradicional de utilizar el 
> 

simbolismo para deliberar y predicar. Por otro lado, la creaci6n en prosa es mas 

directa. El prop6sito es explicito y el modo de expresarlo tambien es fiel al intento 

de comunicar una inquietud o su soluci6n. Como sucede con todos los hombres 

que viven sus realidades y verdades, nuestro autor tambien muestra unidad y 

sincronia en todas sus creaciones. Los ensayos y cartas de Tagore desarrollan sus 

pensamientos de manera mas directa y explicita. La mayoria de sus reacciones e 

ideas sobre conceptos y sucesos socio-politicos se pueden leer de forma 

concentrada en su prosa. Los escritos de Sadhana, Personalidad, Religion de 
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hombre, Unidad creativa, entre otras, sirven de guia e ihtroducci6n impmiante al 

gran mundo literario del vate indio. 

Su entrega a la cultura a traves de la creatividad y el llam~do a la contemplaci6n 

de la potencialidad del ser era total. Poco antes de morir en 'Calcuta, el 7 de agosto 

1941, dict6 su ultimo poema. 

Marti y Tagore: Reverberaciones del espiritu de uno en el otro. 

Las karmabhoomis de Marti y de Tagore quedaron separadas. por la distancia de 

casi medio globo. Pero ambas actuaron como igual estimulo del espiritu libre en 

una situaci6n hist6rica semejante. Puede ser una coincidencia que los dos autores 

empezaron a escribir cuando aun muy j6venes, y que la emoci6n patri6tica y 

rebelde brote en ambos a los dieciseis aiios de edad. La situaci6n oprimida 

impuesta por la condici6n de colonizados repercute en ellos desde esa misma 

etapa. A la misma edad Marti disinti6 contra el poder imperialista de Espana, 

mientras que Tagore manifiesta sus primeros pensamientos en contra de los 

ingleses. Luego, con el paso de tiempo, ambos ensancharon el ambito de su 

protesta, una protesta no solo contra la falta de libertad politica y de pensamiento, 

sino tambien contra la falta de conciencia de lo que constituye verdaderamente un 

espfritu libre del ser humano. 

Marti atac6 a un poder mas potente y temible, que estaba a punto de emerger: el 

imperialismo futuro de los Estados Unidos. Declar6 claramente su prop6sito 

politico nacionalista al decir que "Cuba debe ser libre de Espana y tambien de los 

Estados Unidos',n. Se hubiera podido perfectamente imaginar su actuaci6n futura 

si no hubiera muerto en fatigas de guerra contra Espana. Percibi6 el peligro del 

futuro. Tagore no adopt6 el camino de una postura tan inmediata ni tan fisica 

como medio de protesta, pero por similares motivos se opuso a las pasiones 
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destructivas de un romanticismo tecno16gico y nacionalista que iba a repercutir 

sobre el pueblo en el futuro. Percibi6 en peligro venidero. 

Situados en diferentes culturas, con distintas historias, y dos diferentes tipos de 

colonizadores y circunstancias de colonizaci6n, ambos expresarian l,a defensa del 

mismo prop6sito vital de desarrollar un tipo de espiritu necesario en el reino de 

este mundo, guiado por la etica aun en diferentes circunstancias. Marti, 

descendiente de espafioles, oponentes pero a la vez participes en ei proceso de 

colonizaci6n, expresaria que el unico motivo de vivir era liberar el espfritu, en 

diferentes circunstancias y por supuesto de distintas formas. El mundo de hoy 

conoce a Marti como el heroe de la independencia cubana, y el gobierno cubano se 

enorgullece de la exitosa aplicaci6n del programa martiano. ~e Tagore, aunque 

sobresale el recuerdo de su obra creativa (un tanto mistico) en el ~lano mas 

amplio, sigue renovando la conciencia cultural de una gran parte de la comunidad 

del continente indio. Tanto por la filosofia trascendental para mejorar la vida 

humana como por el llamado a la acci6n, la contribuci6n de estos dos ap6stoles 

resulta aleccionadora en el contexto actual. Y, curiosamente ellos, en mas de una 

ocasi6n, suenan con una misma voz expresando iguales sentimientos y opiniones. 

Esta similitud no solo es sorprendente sino tambien reveladora. Lo curioso es que, 

a pesar de la impresi6n del enfasis en el elemento de la colectividad integral, es 

decir, el pueblo, la naci6n, que emana de sus obras y pensamientos, es 

fundamental la manera en que se centran en el nucleo que es el individuo, la 

persona. Se adentran en el mundo interior del ser para buscar el secreto de su 

transformaci6n. Asf, por ejemplo, resulta sumamente importante la experiencia del 

sacrificio y el sufrimiento personal. 

Todo programa de progreso se inicia con el ser individual, que existe como parte 

de la comunidad. Siempre hay una relaci6n isom6rfica entre las dos partes. Por eso 

la libertad de la suma se debe a la libertad de la parte. Para gozar de un espiritu 
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colectivo libre, el primer paso seria centrarse en los elementos -o sea, valores 

humanos- de uno mismo. Es por eso que las experiencias vitales individuales de 

ambos se vuelven como ejemplos de lo que predican. Marti dice: 

Ha de ser el deber cumplido en beneficia ajeno, porque si va con el alguna esperanza 

de bien propio, P<?r legftima que parezca o sea, ya se pierde fuerza moral. La fuerza 

esta en el sacrificio. 28 

Del mismo modo, Tagore dice que 

El hombre que trabaja por el beneficia propio niega todo. En comparaci6n consigo 

mismo, todo el mundo es irreal. Por eso, para ser sensible de toda Ia realidad en su 

entorno, el hombre. debe liberarse de los lazos de los deseos personales. Se debe 

pasar por esa disciplina para prepararse para los deberes sociales. Para compartir los 

deberes de nuestros compatriotas. 29 

Esas afirmaciones no son ret6ricas o predicas vacias. Surgen de la experiencia y 
\ 

pn1ctica personal como individuos. Se revelan las expresiones de experiencias una 

y otra vez. Marti habla, por ejemplo, del inmenso sufrimiento personal de que 

surge su condici6n de encarcelamiento. Lo dice en cartas a su madre. Tagore, c;on 

las sucesivas tragedias personales que sufri6, pudo decir: "En las palabras de 

sangre/ ... me conoci/ ... la verdad es dural y nunca engafia. I Arne a esa dureza". 

Solo esa conciencia puede hacerle sentir a uno la libertad del espiritu. Solo esa 

conciencia le proyecta a uno hacia la colectividad humana. De ahi que la 

universalidad puede considerarse como complejo. de individuales. De ahi puede 

nacer la conciencia del principia de una civilizaci6n material y espiritual superior. 

Pero en el marco _de una condici6n colonizada, ese quehacer individual se hace 

mucho mas dificil. Esa condici6n lesiona aun mas la cultura etica. Pero es firme la 

fe de los dos pr6ceres en el fundamento del individuo. Lo esencial es que el ser 

anda por el sendero estrecho del deber. Por eso aconseja Tagore mediante sus 
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versos que "si nadie responde a tu llamada, debes andar solo, si nadie habla 

contigo, es su desfortuna ... "30 y Marti lo dice en pros a, "el hombre virtuoso debe 

ser fuerte de animo y no tener miedo a Ia soledad ni esperar que los demas Ie 

ayuden, porque estara siempre solo pero con la alegria de obrar bien, que se parece 

al cielo de Ia mafiana en Ia claridad."31 
( ••• ) "Di sin temor tu pensamiento en una 

lengua viva a que la naturalidad y la honradez suelen dar belleza ... "32 

En esa dinamica individual debe construirse el metodo y la forma del progreso 

social. Solo asi se alcanzaria la idea del progreso en la unidad de todos los seres. 

"Todo lo que divide a los hombres, todo Io que especifica, aparta o acorrala, es un 

pecado contra la humanidad"33
. Esta regia universal de Marti se expresa en Tagore 

con Ia firmeza de que "al establecer credos y practicas a los cuales Ia raz6n 

universal no puede responder, lo que surge es algo a lo que nosotros Ilamamos 

barbarie"34
. 

La unidad no se ha de confundir con la uniformidad. La cultura prop1a es 

importante y toda imposici6n ajena lesiona Ia cultura a la que uno pertenece. La 

diversidad de culturas en el mundo humano ofrece oportunidades de entremezcla y 

enriquecimiento por sintesis de los elementos de una cultura con los de otra. La 

armonia en Ia diversidad es el principio natural que debe ser cumplido para llegar 

al equilibria que existe en Ia naturaleza. Pero esa armonia no puede tener sentido 

sin Ia clave individual. Marti y Tagore, por resucitar esta forma tan poco explorada 

de conectar el progreso universal con el ente individual, se alzan como portadores 

de un camino alternativo de pensamiento para emprender el progreso humano. 

Este profundo pensar humanistico y expresi6n literaria Ies distingue de muchos 

otros pensadores y lideres contemporaneos. Sus aportes reflexivos en contra del 

poder ajeno deben verse con ese tel6n de fondo, porque el poder ajeno, cuya peor 

forma es el colonialismo, no solo quita y niega la Iibertad fisica y mental sino que 
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no permite al colonizado fijarse en el motor que Ie mueve, que es su etica, y Ia 

exigencia moral consigo mismo. 

NOT AS 

1. Para asegurar las fechas de la vida de Marti refiere a "Estudio Pre1iminar" en Jose 

Marti, paginas escogidas. Ed Jacome. Benito Varela. Bruguera, Barcelona, 1973; y el 

"Pr6logo" de Jose Marti Obras Escogidas en tres tomos, Centro de Estudios Martianos, 

Casa de las Americas, La Habana 

2. "La religion en los Estados Unidos" en Marti, Jose. Obras Completas, Editorial 

Nacional de Cuba, La Habana, tomo 11; p. 426; 1964 

3. "Estudio Preliminar" en Jose Marti, paginas escogidas. Ed Jacome. Benito Varela. 

Bruguera, Barcelona, 1973. 

4. "Jose Marti: Vida y obra. Valoraci6n", en Revista Hisimica Moderna, XVIII, p.145, 

1952 

5. "Mis Versos"en Jose Marti Obras Escogidas en tres tomos, Centro de Estudios 

Martianos, Casa de las Americas, La Habana, t. 1; p. 301 

6. J. M.; 0. C.; t. 18; p. 192 

7. Nota de Marti sobre "Adultera". J.M. O.C.; t. 18; p. 105-106 

8. v ease, num 7 

9. Ivan A. Schulman; Simbolo y color en Ia obra de Jose Marti, Ed. Gredos, Madrid, 

1960.p.27 

33 



10. Nota preliminar del autor para "Versos sencillos". Citado por Jacome. en "Estudio 

Preliminar" en Jose Marti, Paginas Escogidas. Ed Jacome. Benito Varela, Bruguera, 

Barcelona, 1973. 

11. "Efectos Retardadores del Positivismo": V ease a Franco, Jean. Modern ·.Culture of 

Latin America: Society and the Artist, Harmondsworth, Penguin, 1970 

12. Salomon, Noel. Cuatro Estudios Martianos, Casa de Las Americas, La Habana, "El 

autor premodernista" p. 7, 1992 

13. "Personality" en Das, Sisir kumar. Makers of Indian Literature, Rabilidranath 

Tagore, SahityaAkademi, V. 3 p. 355 1986, Delhi 

"Woman is more concrete and personal and not merely useful like man is. This, is her 

position in the world so she also has to be delightful " 

14. "Patriotism" en Tagore, Rabindranath. My Reminiscences, Rupa & Co., Calcutta, 

p.105. 1992 

"The British government of those days feared the Russians; it is true, but not the pen of a 

fifteen-year-old poet...although my pen lacked none of the fire appropriate to my age ... " 

15. Elmhirst, LK. Rabindranath Tagore Pioneer in education, John Murray, London, 

Visva Bharati Press, p. 20, 1961 

"The villages around my school at Santiniketan in West Bengal seem to be dying. Yet all 

of them ... once enjoyed a decent economic and social condition and a culture that no 

longer survives." 

16. Vease, 13 p 402 

"I believe that the object of education is the freedom of mind which can only be achieved 

through the path of freedom- though freedom has its risks and a responsibility as life 

itself has." 

34 



17. Para la trayectoria literaria de Tagore puede verse http://www.userpges.w11bc!edu Ia 

pagina web sobre Rabindranath Tagore 

18. "Ideals of Education" en Sen, Sochen. Political Philosophy of Rabindranath Tagore, 

Asher & Co., Calcutta, p. 129, 1929 

19. "Introduction" en Dutta & Robinson. Rabindranath Tagore the Myriad Minded Man, 
I 

Rupa & Co. Delhi, p. 4 

20. Ibidem 

21. Sen, Amartya. Tagore and his India, http://www.nobel.se/literature 

22. Vease, 19 p. 13 

23. Vease, 21: en "Nationalism and Colonialism", Sen cita de la ultima conferen~ia de 

Tagore pronunciada en la ocasi6n de su ultimo aniversario de nacimiento, en el afio 1941. 

Esto fue publicado luego bajo el titulo de 'Crisis of Civilization'. Cita Sen: "what was 

truly best in their own civilization, the upholding of dignity of human relationships, has 

no place in the British administration of this country" 

24. Vease, 17 

25. Tagore, Rabindranath. Geetanjali, Rupa & Co., p.40, Delhi: "the dreary dessert sand 

of dead habit" 

26. Ibidem 

27. Citado por Hansen, John Ralf en "La politica en los Estados Unidos vista por Jose 

Marti" en Anuario del Centro de Estudios martianos, N.5, 1982 

35 



28. "Ellenguaje reciente de cie1ios autonomistas" J. M. 0. C.; t. 3; p. 266 

29. Vease, 13: "Sadhana" p. 288 

"The man who aims at his own aggrandizement undeiTates everything else. Comp,ared 

with himself the rest of the world is unreal. Thus in order to be fully conscious o~ the 

reality of all, man has to free himself from the bonds of personal desires. This disci~line 

we_ ~ave to go through to prepare ourselves for social duties. For sharing the burden of 

our fellow beings." 

I 

30. ''yodi tor dak sune queo na asche tobe ecla chalo re ... yodi queo cotha na coe ore o 

abhaga queo cotha na coe" canci6n bengali en Tagore, Rabindranath. Geetobitan 

31. J. M. 0. C. t. 18 "Edad de Oro" p. 446 

32. J.M. 0. C. t. 5 "En Casa" p. 417 

33. "Mi Raza" de Jose Marti. Citado por Salomon en p. 54; Vease 12 

34. Vease, 13 "Religion of Man" p. 193 

"To set up creeds and practices to which the universal mind cannot respond is what we 

call barbarism." 

36 



CAPiTULO II 

MARTi, TAGORE Y EL PODER AJENO 

En este capitulo vamos a buscar en que puntos confluyen nuestras dos figuras 

ejemplares en sus pensamientos filos6ficos y culturales que atanen la dinamica de 

la universalidad e identidad. Puesto que en ambos domina el sentimiento que ser 

culto es el modo mas apropriado de ser libre, vale la pena reflexionar sobre c6mo 

tratan ellos los elementos de la solidaridad y fragmentaci6n que necesariamente 

surge a la hora de definir la cultura desde perspectivas amplias (universalistas) y 

restringidas (particulares). 

11.1 La Confluencia 

Dice Marti" Injertese en nuestras republicas el mundo, pero el tronco hade ser de 

nuestras republicas." Mientras que el internacionalismo de Tagore parece senalar 

un 'tronco' mas integracionista. Pero no cabe duda que ambos aspiraban a 

conseguir para America y a Asia respectivamente, para ganar,por la via del 

conocimiento y la comprensi6n, el respeto de quienes las dominaban. Por otro lado 

ambos coincidieronen sus pensamientos sobre la manera el hombre o mujer de 

cada espacio pudiera despertarse internamente como hombre nuevo, y a traves de 

una profunda transformaci6n mediante la empresa educatoria. Y que ambos 

tambien coincidian en su preocupacian por la acci6n a tomar a las masas populares 

a nivel popular para conseguir la independencia politica. Ante todo es el aspecto 

de la educaci6n que ocupa nuestra atenci6n. 

Marti naci6 en Cuba en el tiempo mas decisivo para Espana. Cuba era una de las 

ultimas colonias de la Madre Patria. Las demas colonias de lberoamerica se habian 

1iberado del control imperialista y se habian declarado politica y econ6micamente 

independientes de la Peninsula. Pero Espana todavia conservaba la preciosa isla de 
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Cuba como su ultima e importantisima posesi6n aun basta la segunda mitad del 

siglo XIX. Despues de la derrota de la Guerra de los Diez Afios, la maquinaria de 

control se habia intensificado y la supresi6n de los elementos separatistas se habia 

vuelto mas sofocante. Marti naci6 en un ambiente de oposicion creciente ante el 

poder colonial. 

Sus padres eran peninsulares. Tambien los primeros afios de su vida los paso en la 

Peninsula. La formacion basica que recibio fue una educacion catolica con toda la 

parafernalia de la moral cristiana y los valores tipicamente europeos. La nifiez no 

le prepar6 para las experiencias que tendria en los afios venideros. De nifio vivio 

la experiencia de disfrutar de los derechos que se le negaban al hombre criollo de 

la colonia. Las reglas de la vida cotidiana eran diferentes en la metropoli y en la 

colonia. Por eso a su regreso de Espana le supuso un choque permanente la 

condicion secundaria que les correspondia a los criollos en su propia patria, Cuba. 

Los valores de dignidad humana que recibio en su nifiez se hallaban en conflicto 

con las situaciones y exigencias que tenia que vivir en la Habana. 1 En ese sentido 

le afectaba en gran medida la influencia de palabras y hazafias de 'traidores' como 

el Caballero de la Luz. 

El sistema de educacion en La Habana en aquel tiempo era muy deficiente. Habia 

colegios para los hijos de los peninsulares y los hijos de las farnilias que 

dominaban la industria azucarera, "el oro de cuba". Pero para la gente comun solo 

existian facilidades de educacion muy primaria e inadecuada, con personas poco 

cualificadas para la ensefianza. La administracion colonial no pensaba en Ia 

ensefianza para la gente comun y solo mujeres rnulatas, nivel basico de la 

sociedad, ensefiaban en estos colegios.2 Pero por su posicion mas privilegiada, por 

ser hijo de peninsulares, el no solo estudio en un colegio bueno sino que tarnbien, 

cuando fue arrestado por actividades antigubernamentales, pudo liberarse del 
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trabajo inhumano de las minas y escapar a la Peninsula. De este modo tuvo la 

oportunidad de formarse en Derecho y Letras. Tambien tuvo contacto con 

movimientos humanistas y positivistas de la epoca en Europa. 

La vida de Tagore, del mismo modo, se desarrollo en un ambiente privilegiado . . 
Perteneciente a linaje real, disfruto de una vida acomodada. El ambiente de la casa 

lo constituia una fusion del progresismo de la sociedad de los 'brarnhos' y de la 

sofisticacion inglesa. El primer periodo de la vida del nino Rabi coincidio con la 

madurez del 'movimiento bramho'. El autor conocido Nirad Choudhury dice que 

durante el periodo de las reformas en la segunda mitad del siglo XIX la sociedad 

bramho del periodo reformador exhibio "alta probidad en asuntos privados y 

publicos, logro mas satisfaccion en la vida familiar y personal, tuvo mas exito en 

cuanto a aspiraciones culturales, y desplego mayor creatividad"3 

El acceso ala literatura clasica de la India, de Occidente y de Persia, entre otras, le 

dio perspectivas mas amplias y profundas que las de los otros nifios de su epoca. 

Se rebelo contra el opresivo sistema de educacion desde muy joven, y se formo de 

manera extraoficial y libre. Luego, ante la insistencia de su hermano mayor, se 

traslado a Inglaterra. Esta experiencia de primera mano en la cultura del 

colonizador le dio el sentido y entendimiento comparativo y contrastivo de la 

propia realidad y la del otro, como fuera el caso de Marti tam bien. 

Sus circunstancias privilegiadas contrastan con la mala situacion del pais en 

general. Despues de la declaracion de Lord Macaulay, se habia impuesto el 

sistema ingles de educacion en el pais. El nuevo sistema dio lugar a la decadencia 

del sistema tradicional y a una educacion no solo conflictiva en la formacion de la 

personalidad del estudiante. 

39 



Las actitudes anticoloniales surgieron en los dos reformadores de muy j6venes. En 

contraste con su propia realidad, mucho mas c6moda, observaron una gran 

pobreza y patronos esclavistas en las politicas educacionales de los respectivos 

poderes coloniales. 

Pero mas importante es destacar la mirada autocritica que delibera cada uno sobre 

el animo de los compatriotas y su voluntad para mejorar la vida del pais. Coment6 

Marti: 

Lamentemos ahara de que Ia gran obra nos falte, falta que el pueblo magna de que ha 

de ser reflejo,- que ha de reflejar- de que ha de ser reflejo) t,Se uniran en consorcio 

urgente, esencial y bendito , los pueblos conexos y antiguos de America? t,Se 

dividiran, por ambiciones de vientre y celos de villorrio, en nacioncillas desmeduladas , 

extraviadas, lateral~s. dialecticas ... ?4 

Tagore, en una composici6n titulado "The Leader", expresa sus dudas sobre la 

capacidad y actitud de la gente en relaci6n con el camino hacia la libertad. En la 

composici6n, el lider hace a la gente a sofiar con el paraiso de la libertad. Ellos le 

siguen en el peregrinaje. A medio camino, pierden la paciencia a causa de las 

dificultades del camino, y asesinan al lider. No pueden suprimir las dudas, ni la 

tentaci6n de los senderos engafiosos, de los caminos faciles para llegar al estado 

ideal. Se dan cuenta del fallo y lamentan al asesinato. Se hallan sin direcci6n ni 

lider y entienden la verdad de la relaci6n entre su realidad y el paraiso.ideal.5 

No es la aparente falta de confianza en la gente exhibida por estos pensadores lo 

que nos parece mas importante y digno de destacar, sino su fe en la verdad y su 

particular idealismo, basado en su propia realidad, en sus propias vivencias. Por 

eso concluimos que no se trata de falta de confianza, sino de comprensi6n y 

aceptaci6n del problema, de ahi que se intentara reformar a un pueblo en realidad, 

y no s6lo en teoria. La situaci6n colonial a la que habia sido subyugado el pueblo 

hacia siglos, no s6lo les rob6 de la riqueza material, sino tambien retard6 su 
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actividad mental, reduciendo al pueblo a un conjunto de seres serviles sin sentido 

de dignidad, oscurecido por preocupaciones supersticiosas, cobardes y viles. 

Nuestros autores prefirieron la tierra firme de las realidades en vez de volar en el 

cielo de idealismo. La debilidad del espiritu del pueblo le molesta a Tagore. En el 

ensayo A cry for peace enfatiza con vehemencia: "Power cannot be made secure 

only against power, it must also be made secure against the weak, for there lies the 

peril of its losing balance - they do not assist progress because they do not resist; 

they only drag down."6 Pensaban tanto en la fuerza intima del pueblo que 

consideraban la consolidaci6n de virtudes en cada uno de los hombres como la 

{mica manera de asegurar una existencia de paz y prosperidad. "El deber del 

hombre virtuoso no esta solo en el egoismo de cultivar la virtud en si.. .sino en que 

la virtud triunfe entre los hombres ... "7 

Los dos autores, aun de adolescentes, ya han aprendido a decir sin miedo la 

verdad. Como consecuencia, a uno le dio el mundo el nombre de rebel de, y al otro, 

el de poeta mistico. Rebelarse es un arte. Marti y Tagore se lo propusieron toda su 

vida. Porque desde muy temprana edad rechazaron estar bajo el control y los 

dictados paralizantes de la educaci6n, por eso la secci6n de la sociedad a la que 

siempre y desde el principio intentaron salvaguardar fue a los ninos. Su sociedad 

contemporanea no pensaba mucho en los derechos del nino. Tanto que en Ia 

tradici6n cat61ica de Europa, el nino era considerado lo mas vulnerable a Satan, y 
• 

por eso se le debia controlar para que el nino travieso no creciera como un hombre 

satanico en vez de un ser cristiano. Marti fue seguidor del positivismo cientifico en 

este aspecto. Creia mucho en la ciencia, la 16gica y el desarrollo. Su propia ninez 

atormentada en las escuelas tipicas de la epoca le hizo muy sensible a las 

necesidades basicas de la educaci6n y la situaci6n de los ninos. Tagore tambien 

basara su politica educadora en las experiencias amargas de su propia ninez. La 

sociedad de la India en epocas pasadas habia sido muy sensible a los valores de la 

educaci6n y formaci6n del nino. Pero la decadencia en todas las esferas de la vida, 
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con el paso de siglos habfa denigrado este factor importantfsimo tambien. La 

sociedad contemporanea a Tagore no pensaba mucho en los valores de la 

formaci6n academica. La gente acomodada la consideraba mas por razones de 

clase, moda y tradici6n que por intenciones formadoras. Tagore lo experiment6 

por su propia experiencia en la niiiez: 

It is at this juncture that the child is brought into the educational factory -lifeless, 

colourless, dissociated from the context of the universe, within bare white walls staring 

like eyeballs of the dead. We had the God-given gift of taking delight in the world but 

such delightful activity was fettered and imprisoned, stilled by a force called discipline 

which kills the sensibility of the child mind , the mind which is always on the alert, 

restless and eager to receive first hand knowledge from mother nature. We had to sit 

inert like dead specimens of some museum while lessons were pelted at us from as 

high like hailstone on flowers. 8 

El tratamiento odioso que Marti recibi6 en su niiiez en los colegios de la isla le 

impuls6 a mostrar una actitud muy peculiar en sus esfuerzos por establecer 

interacci6n con niiios. En la carta introductoria a la revista para niiios, Edad de 

oro, y tambien en las cartas que escribi6 a Marfa Mantilla, una niiia de 9 aiios, se 

ven sus esfuerzos cuando les suplica que le escriban con todas sus dudas sin 

preocuparse continuamente de la ortograffa. Se desprende de este ruego del 

educador que en la epoca el sistema educacional exigfa la perfecci6n estructural en 

los niiios, sin hacer crecer en ellos una inquietud por su entorno, la vida y el 

mundo. Fue este enfoque cientffico el que trat6 infundir en los niiios. En esta 

revista tambien figura una selecci6n destacable de temas de los artfculos, poemas 

y cuentos. A pesar del breve perfodo en el que se mantuvo la edici6n de la revista, 

trat6 de introducir en el universo infantfl la inquietud por el funcionamiento de la 

electricidad, del ferrocarril, de la prensa, un sentimiento arm6nico hacia las razas 

de America y del mundo, las costumbres de diferentes culturas del mundo, la 

historia antropol6gica de la evoluci6n del ser humano; la literatura clasica y con 

una orientaci6n positiva de aprendizaje de las historias clasicas de guerras; cuentos 
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cortos y poemas con fin moral de tipo unificador y dirigidos a infundir en ellos un 

sentido del bien social. 

La observacion comun de los dos autores en su analisis de los sistemas de 

formacion academica en los paises colonizados respectivos sefiala que el gobierno 

imperialista dominaba la region ajena solo con motivo de cuanto pudiera servir al 

pais colonizador. Por eso, las facilidades civicas y publicas habian de ser minimas. 

La educacion era una cuestion muy estrategica, porque la exposicion a ideas 

"antipositivistas" de tipo "antiorientalista"9 le podian afectar negativamente, por 

eso la educacion debia ser sistematizada de modo que el colonizado se quedara 

voluntariamente bajo el dominio extranjero . Por eso la inferioridad inherente del 

dominado y la idea del deber divino del hombre europeo de civilizar al hombre 

inculto de otras regiones, eran ideas perpetuadas por las politicas educacionales 

del gobierno. Marti decia que ''el espafiol no nos crio para servirnos de nosotros , 

sino para servirle", y aunque el alma "torera" del colonialismo no hubiera sido 

capaz de "sofocar en los cubanos aquella pasion por lo nativo ... habitos podran 

faltarle (al cubano) ... " 10 

El sistema academico de la India produjo una reaccion un poco diferente en 

Tagore. Decia el al respecto: "education systems in our country are alms bowl of 

knowledge. They encourage us to make a foolish display of decoration compound 

of borrowed feather." 11 

El sistema educacional desde el nivel elemental hasta la formacion universitaria 

decide el futuro del pueblo. En los otros paises hispanoamericanos se dio en esta 

epoca una nueva sensibilizacion. El proceso de construir la personalidad nacional 

habia empezado en el continente. Pero existia en Cuba emergia una gran 

diferencia. 12 Marti era consciente de las realidades de su pueblo y de las 

exigencias de esta realidad. Afirma, "Entienden que imita demasiado y que Ia 
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salvaci6n estii en crear. Crear es Ia palabra de paso de esta generaci6n"13
. En el 

ensayo al que pertenecen estas lineas , Nuestra America, es muy evidente que la 

mirada de Marti hacia las Americas ( especialmente hacia Cuba) era tanto critica 

como de y confianza. Comprendia los problemas de la educaci6n en el pais y los 

que emergerian despues de la independencia politica si se siguiera con el mismo 

sistema. El cubano habia sido formado, hacia siglos, de manera que sirviera al 

beneficia de la metropolis. Si se formaban como administradores, esta formaci6n 

no era por el bien del pueblo, sino con el prop6sito de aumentar las ganancias de la 

industria del azucar. Una observaci6n importante era que el estudiante en ningun 

paso de su formaci6n academica se dedicaba al estudio de su propio pais. La 

literatura era de Europa, la geografia tambien era de Espana, la cultura e historia 

espanola Henan los textos y todo lo nativo era desconsiderado. Por lo tanto, el 

cubano acababa por conocer un pais en el que no viviria pero al que serviria 

siempre bajo un complejo grave de ser secundario. 

Tagore reaccwna en la m1sma manera con respecto a la realidad en su pais, 

" ... Para nuestra desgracia, tenemos en nuestro pais todos los bartulos de la 

universidad europea con excepci6n de los mortales maestros ... en consecuencia, 

percibimos a nuestros alumnos inalcanzables aun hacia nuestros propios 

profesores." 14 

En una exposici6n sobre la situaci6n critica de la educaci6n en el pais, Centre of 

Indian Culture, lament6 la situaci6n en la que un estudiante, procedente de 

Allahabad, una ciudad donde confluyen los tres grandes rios de la India, defini6 

muy bien la palabra "rio", jpero no pudo identificarlo en su entorno! 15 
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A causa de un sistema de educaci6n prestado del extranjero, resultaba que 

Ellos (los estudiantes) nunca tendran coraje intelectual, porque nunca pasan por el 

proceso ni el ambiente (natural) de los pensamientos que estan obligados a aprender. 

- y asf pierden todo el sentido causative de las ideas, porque no pueden conocerlas 

desde Ia perspectiva de su crecimiento. No solo representan una cultura extrafia sino 

tambien sus normas de juicio; por eso no solo el dinero, sino el bolso tampoco, es suyo 

propio. 16 

Marti destaca la importancia de liberarse de este sistema artificial: 

... solo tiene Ia memoria como abanico del entendimiento, y no pone aquella, como 

tanto pasante, en vez de entendimiento, sino que ensefia en conjunto relacionando 

unas cosas con otras y sacando de cada voz todos los orfgenes, empleos y 

derivaciones, y de cada tema toda su leccion humana. 17 

El asalto final al sistema se da- en la critica al criterio de los examenes. Marti 

declara que 

... el exam en publico no es prueba derecha del saber del alumna, a quien se adiestra 

con arte para estas repuestas o aquellas, y a quienes se ha de adiestrar porque es el 

rubor el alumna de mas genio y poderes. Pero el sistema no puede disimular y por el 

examen se ve si el maestro es de tonzal y porrillo que lleva del narigon a las pobres 

criaturas o si es padre de hombres que goza en sacar vuelo a las alas del alma. 18 

En palabras mas gruesas Tagore tam bien rechaza el sistema de examenes porque 

Es Ia cultivacion deliberada de traicion de Ia verdad, de traicion intelectual, una tonterfa 

impuesta por Ia cual se hace Ia mente a robarse de sf. .. por que si es un engafio 

conllevar un libro en Ia sala de examen escogido entre Ia ropa, ~por que no es lo 

mismo cuando todos los contenidos del libro se conllevan escogidos dentro de Ia 

mente?19 

En las colonias era costumbre entre la elite mandar a los nifios para que recibieran 

formaci6n academica en el extranjero. Nuestros ap6stoles rechazan el sistema 

defectuoso impuesto por el poder colonial, pero no rechazan su sabiduria. "Lo 
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malo se ha de aborrecer aunque sea nuestro; y aun cuando no lo sea lo bueno no se 

hade desamar solo porque no sea nuestro"20
. Este principia de Marti se encuentra 

en la advertencia de Tagore a su yerno, cuando queria este ira los Estados Unidos 

para estudiar agricultura. Escribe Tagore en una carta a Nagendranath Gangulee en 

1907: 

. Tratar de conocer a Ia gente nativa es parte de su educaci6n. Saber sabre Ia 

agricultura no es suficiente; debe conocer America tambien. Pero en el proceso de 

conocer America, si se empieza a perder Ia propia identidad y se cae en Ia trampa de 

hacerse americanizado y crftico de todo lo indio, sera preferible quedarse encerrado 

dentro de Ia casa. 21 

Marti analiza el grave problema de la carencia de facilidades academicas en el pais 

y los peligros de hacer estudiar al hijo en el extranjero: 

El peligro de educar a los niiios fuera de su patria es casi tan grande como Ia 

necesidad, en los pueblos incompletos o infelices, de educarlos donde adquieran los 

conocimientos necesarios para ensanchar su pais naciente o donde no se les 

envenene el caracter con Ia rutina de Ia enseiianza y Ia moral turbia en que caen, por 

Ia desgana y ocio de Ia servidumbre, los pueblos que padecen en esclavitud. 22 

y en otro Iugar observa que: 

El fin de Ia educaci6n no es hacer al hombre nulo por el desden o el acomodo 

imposible al pais en que se ha de vivir; sino prepararlo para vivir buena y util en el. El 

fin de Ia educaci6n no es hacer al hombre desdichado por el empleo diffcil y confuso de 

su alma extranjera en el pais en que vive y ha de vivir, sino hacerlo feliz sin quitarle, 

como su desemejanza del pais le quitaria, las condiciones de igualdad en Ia lucha 

diaria junto a los que conservan el alma del pais. 23 

11.2 Ideas y experiencias extranjeras 

Historicamente el poder ajeno al que se contrapone la India es Inglaterra, y 

mientra en el caso cubano lo son Espafia y los Estados Unidos. La India tiene que 

enfrentar a Inglaterra como poder colonial. Pero para Cuba el mayor peligro era la 

emergente ambici6n del vecino del norte por su deseo de dominar todo el 
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hemisferio americana. Los Estados Unidos ya habia mostrado sus manipulaciones 

en el caso de Mexico y otros, y ahora en el caso de Cuba se forjaban semejantes 

disefios en el tiempo contempon'meo los proyectos de los productores mas grandes 

de azucar en la isla y los de los Estados Unidos parecian favorecer a los nortefios 

de modo que la colonia pasaria el control economico y la influencia politica de 

manos espafiolas a las manos estadounidenses. Estas intenciones anexionistas 

Marti las conocia muy bien y como dijo una vez, "I know the monster because I 

have lived in its lair."24 La mayor parte de la vida Marti paso en el exilio, y una 

parte muy importante de este periodo la paso en America del Norte. 

Aparte de las situaciones de sus propws paises, las ideas de Marti y Tagore 

maduraron con otras estancias en otros paises, y el contacto con diversas culturas y 

pueblos por largas temporadas les dejo muy impactado. 

Una amenaza grave que sentian de los poderes coloniales en cuanto ala identidad 

propia era la de la lengua y el lenguaje en su sentido mas amplio. La India tiene 

cientos de lenguas y miles de dialectos. Pero el lenguaje, mas o menos, por una 

peculiar unidad de cultura, es semejante. En la America espanola, la lengua 

dominante es el espafiol, pero ellenguaje es el tipico de la region segun la entidad 

particular dentro del conjunto historico, social y geografico cultural. Cuando la 

cultura ajena ejerce control sobre una region independiente, la cultura subyugada 

se empapa de rasgos ajenos que a veces se entremezclan armonicamente con la 

vida y en otras ocasiones entran en conflicto con los intereses de identidad. 

Durante un evento organizado en el colegio de Estrada Palma en Central Valley, 

Nueva York, donde el medio de ensefianza era espafiol, la lengua materna de 

Cuba, voceo Marti su critica al respecto en los siguientes terminos: 
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<.,A que adquirir una lengua, si ha de perturbar Ia mente y quitarle Ia raiz at coraz6n? 

<.,Aprender ingles para volver como pedante a su pueblo, y como un extrano a su casa, 

o como enemigo de su pueblo y su casa? ... EI mismo lenguaje extrano que 

equivocadamente se mira solo como una riqueza, es un obstaculo at desarrollo natural 

del nino, porque ellenguaje es el producto y forma en voces del pueblo que lentamente 

to agrega y acuna y con el van entrando en el espiritu flexible del alumna las ideas y 

costumbres del pueblo que to cre6. 25 

Tagore explica la ruina inherente en confiar en la superioridad de la lengua del 

poder dominante: 

La diversidad de nuestras lenguas no debe darnos miedo, sino que debemos avisarnos 

de Ia inutilidad de tamar prestada Ia lengua de nuestra cultura de una tierra tan lejana, 

hacienda estancado y superficial to que es fluido cerca de Ia fuente propia. 26 

Si esto fuera la explicacion del 'tronco' antes referido, no significa una exigencia 

tajante. Ambos exponen su conciencia universalista. Exposicion a las otras 

culturas proporciono a las dos personalidades de la habilidad de apreciar como el 

ser humano puede enriquecer su sentido de solidaridad solo pensando en la 

pluralidad basada en la universalidad. Por lo tanto mientras por un lado pusieron 

cuidado extrema en cuanto a los efectos de la lengua extranjera, pero por el otro, 

expresan la ventaja de dejarse abierto ala brisa externa. Se lamento Marti en un 

ensayo felicitando a Oscar Wilde diciendo: 

Vivimos, los que hablamos Ia lengua castellana llenos todos de Horacia y de Virgilio, y 

parece que las fronteras de nuestro espiritu son las de nuestro lenguaje. <.,Par que nos 

han de ser fruta casi vedada las literaturas extranjeras, tan extranjeras, tan sobradas 

hoy de ese ambiente natural, fuerza sincera y espiritu actual que falta en Ia moderna 

literatura espanola ? 27 

Tagore s1empre criticaba la falta de consistencia en las reglas foneticas de la 

lengua inglesa, pero en Las Reminiscencias confiesa que se dio cuenta de la 

arbitrariedad de la fonetica del bengali, su lengua materna, tambien cuando estaba 
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tratando de enseiiar esta lengua a una amiga inglesa. 28 Comprendio el problema 

inherente en criticar todo de otra cultura si esto no esta acompaiiado de autocritica. 

Las experiencias en la tierra 'ajena' (la del colonizador) les proporcionaron las 

oportunidades de entender la propia cultura y colocarla en el mismo plano si no en 

una posicion mas alta que la de la cultura imperialista. Critico Marti la falta de 

espiritu sentimentalen la poesia de America del Norte: "En America solian rimarse 

ideas mas que sentimientos, olvidando que en la poesia y el arte todo esta en la 

emocion inesperada y suprema"29
. Pero aun asi aprende mucho de du lectura. 

Tagore compara la musica y su relacion con el hombre en las dos culturas: "En 

nuestro pais el objeto central es la exposici6n correcta y artistica de la melodia. Se 

centra to do esfuerzo en esto. En Europa, la voz es el obj eto de cultura con que 

ellos hacen imposibilidades."30 Pero tantas veces utiliza esas melodias en sus 

propias canciones. Asi la experiencia de primera mano en la metropoli infundio 

confianza en los autores en cuanto a la riqueza de sus propios paises. Y asi, el 

discurso orientalista de la comunidad colonizadora, que se basaba en la 

superioridad europea, quedo negociada y respondida productivamente en sus 

creaciones artisticas. 

Otra area del pensamiento de los dos que adquiera bastante expresion se refiera a 

la opinion que formulaban sabre el rol cambiante de la mujer en el mundo 

occidental. El sistema capitalista que cada vez mas impactaba convertia en la 

cultura del occidente se ponia en conflicto directo con las tradiciones familiares de 

las culturas de las colonias. 

Marti y Tagore, reflexionan sabre como desarrollar los bases para el hombre 

nuevo de una sociedad liberada sabre una formaci6n sincera de pensamientos 

tradicionales. La familia es una instituci6n importantisima para la creaci6n y 

desenvolvimiento de una sociedad iluminada. Por eso les molestan a ambos de 
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igual manera los rasgos tipicos de la nueva sociedad amencana (y tambien 

europea), que bajo el influjo capitalista definen y imponen papeles nuevos para la 

familia. Tagore expresa su inquietud diciendo que: 

La psicologfa de hombres y mujeres esta cambiando en cuanto a sus relaciones 

mutuas. Y estan pasando a ser Ia psicologfa de fuerzas opuestas primitivas, en vez de 

buscar Ia contentura para todos los seres humanos sabre Ia union basada en Ia mutua 

entrega del ser. 31 

Marti se hace eco de esa preocupaci6n de Tagore cuando expresa que, 

... una cosa es que Ia mujer aprenda Ia que eleva Ia mente y Ia capacita para Ia 

completa felicidad para entender y acompanar en todo al hombre, y otra cosa es que Ia 

fuente de todas las fuerzas, el carina entre hombres y mujeres, venga a parar en un 

contrato de intereses y sentidos.32 

Su pensar sobre la contribuci6n de la mujer se manifiesta en observaciones como 

la siguiente: "No es que le falte ... capacidad alguna de las que posee el hombre 

sino que su naturaleza fina y sensible le seiiala quehaceres mas dificiles y 

superiores."33 Tagore tambien defendi6 la imagen tradicional de la mujer: 

La protesta de Ia mujer muestra que esta padeciendo, no significa que hombres y 

mujeres son iguales ... ella tiene su propia elegancia ... Ia mujer es mas con creta y 

personal y no es meramente util como es el hombre. Esa es su posicion especial en el 

mundo, par Ia cual se convierte en encantadora. 34 

La independencia econ6mica de la mujer es aceptada y asertada por los dos para 

que ella pueda vivir con dignidad como individuo independiente. Pero es su 

participaci6n en los programas capitalistas de tipo comercial que reducen todo, 

materia y ser humano, a ser cosas de valor comercial, lo que les agita. Y por eso 

su defensa de la mujer contra toda tendencia cosificadora, en boga en los paises 

dominantes, parece ser tan rigida. EI programa de la liberaci6n individual 

libertador35 de Marti abarca el desarrollo de la mujer, mostrando: 
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... gran premura por dar a Ia mujer medios honestos y amplios de subsistencia que le 

vengan de su propio labor , lo cualle asegurara Ia dicha, porque enalteciendo su mente 

con s61idos estudios vivira a Ia par del hombre como compafiera, y no a sus pies como 

juguete hermoso. 36 

Pero este desarrollo debe llegar hasta el punto de que se pueda mantener "la salud 

de la casa y la santidad de la existencia"37
. El romantico Marti lamenta "que sera 

de los hombres el dia en que no puedan apoyar su cabeza en el pecho calido 

caliente de mujer"38
. La brusca metamorfosis de la personalidad de la mujer en el 

mundo 'desarrollado' les parecia un signo de la decadencia de los valores 

tradicionales de la familia. 

Sriniketan era un experimento de Tagore motivado por su preocupacion por la 

falta de voluntad y pobreza de espiritu que el vio en las aldeas de su provincia. 

Tuvo fe en "la vitalidad" de los ingleses y admiraba su instinto para experimentar 

y reformar. 39 Por eso invito a L K Elmhirst a la India para desarrllar la interaccion. 

Este hombre escribe sobre la confianza que tuvo Tagore en Inglaterra y a su gente, 

y destaca como para un bien comun Tag ore podia recurrir al apoyo de 'los 

enemigos' tambien.40 E1 poeta indio pregunta directamente al enemigo ingles: 

"Las aldeas alrededor de mi colegio en Sriniketan parecen como si estuvieran 

muriendo ... usted dice que le interesaba lo que habia visto del campo indio y sus 

problemas en 1917. Venga ala India ... z,identificalo que esta pasando? ... "41 La 

misma actitud directa y profesional se ve en toda esta empresa del poeta . 

. . . La tare a de hacerse conocer y entender debe ser hecha por los indios, pero de 

ustedes y otros visitantes ellos deben aprender que tipo de preguntas se deben hacer y 

como hacerlas ... "42 "Sriniketan debe ser capacitado para que pueda ofrecer a sus 

alumnos el ambiente de pensamiento y comportamiento racional que es lo (mico que 

puede salvarles del fanatismo inutil y cobardia moral. 43 
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Su base no es la cooperaci6n social. La esclavitud a que da lugar sin ser consciente 

de hacerlo seca su mismo am or completamente. "49 

Marti, en la Comisi6n Monetaria Internacional de America en 1891 declar6 

"It is not in the jurisdiction of the American continent to disturb the world with 

new factors of rivalry and discord and to establish with new methods and names 

the imperial system through which republics come to corruption and death ... "50 

Confirma Tagore al m1smo sentimiento al decir: "no olvidemos que todos los 

sistemas producen maldades cuando la psicologia en su raiz es incorrecta."51 Por 

eso Marti sintetiza un principia que sera mas equilibrado: "Es rica una naci6n que 

cuenta muchos pequefios proletarios. No es rico un pueblo donde hay algunos 

hombres ncos, smo aquel donde cada uno tiene un poco de 

riqueza."(Guatemala). 52 Para que el pueblo recien liberado pudiera resistir el fin 

destructor de los Estados Unidos, un pais de gente egoista, Marti intent6 infundir 

en la gente la idea del progreso centrado en el progreso de cada individuo. El 

sentido de "con todos y para el bien de todos" domina todas las sugerencias de 

Marti a sus compatriotas. Dice que "el objetivo de la revoluci6n- entendido como 

bienestar y felicidad - no se refiere al bienestar econ6mico y material, sino a la 

exaltaci6n de la riqueza humana frente al corporativismo mundial."53 

Tagore siempre critic6 el concepto estrecho de la naci6n .En defensa de su opinion 

dice que "La naci6n ... es el egoismo organizado de todo un pueblo, don de es lo 

menos humano y lo menos espiritual. Esa es nuestra experiencia con la naci6n 

britanica."54 Asi basandose en la experiencia colonial, Tagore desarrolla lo que 

entiende de una naci6n: "naci6n es la peor maldad para la naci6n, porque todas sus 

precauciones son contra si misma. El {mico deseo es comerciar sobre la debilidad 

del resto del mundo."55 "La sabiduria de una naci6n no es en la fe en humanidad, 

sino en la completa falta de fe". 56 
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Este miedo ala deshumanizaci6n y cosificaci6n que tienen los dos autores de los 

poderes coloniales, exigen de ellos formar guias para combatir el egoismo y el 

sentido de bienestar propio al que identifican como la raiz de la maldad en esos 

espacios. Tagore explica que "la felicidad ultima del hombre no esta en recibir 

algo sino en ofrecerse a lo que es mas grande que su propio ser , a ideas que son 

mas amplias que su vida individual, las ideas de patria, humanidad y Dios ... "57
• 

Exponiendo la filosofia de 'maya' y 'satyam', Tagore dice que "el significado. 

verdadero de la vida no esta en la individualidad, sino en vivir arm6nicamente con 

otros."58 Pero enfatiza ala vez que "la realidad del mundo atafie ala personalidad 

del hombre y no a su raciocinio, que pese a su utilidad noes el hombre en si."59 

11.3 El conflicto ideol6gico entre lo propio y lo ajeno 

Viviendo dentro de las colonias y comunicandose directamente con los 

colonizadores, Marti y Tagore forman sus propias opiniones y conceptos. La tarea 

grande y ambiciosa de descifrar lo bueno y lo malo en el entorno de uno es una 

taera muy dificil. La experiencia de Marti en los paises de Hispanoamerica y la de 

Tagore en Jap6n facilita la formaci6n de proyectos futuros en cuanto a esa tarea 

enorme. Ellos observan minuciosamente el conflicto de culturas. Lo que los paises 

liberados absorben de los poderes coloniales y los resultados de estas mezclas son 

el punto de partida para ellos. 

Marti y Tagore tratan de batallar contra el individualismo contagioso del mundo 

'libre' y el opio de los sistemas antiguos de su pueblo, a la vez que intentan 

combinar el darwinismo y el espiritualismo. En su ensayo Madre America dice 

Marti que "nuestra America de hoy (es) heroica, trabajadora ala vez, y fnmM y 

vigilante, con Bolivar de un bra~o y Spencer de otf011
•
0° Con este enfoque por un 

l!ldo combat~ la ignorancia propagada por la religion cat61ica, "el mundo no fue 

producido por creaci6n, sino por continua evoluci6n"61
; por otra parte, donde el 
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darwinismo utiliza el modelo caucas1ano para desarrollar el positivismo 

eurocentrico, se aleja de tales teorias como en el caso de las razas. Dice al 

respecto: 

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores 

de lamparas, enhebran y recalientan las razas de librerfa ... el alma emana igual y 

eterna de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra Ia humanidad el que 

fomente y propague Ia oposici6n de las razas.62 

De un lado utiliza el concepto de virtud cat61ica en el uso de palabras como 

'pecar' y de otro avisa al "buen campesino" que, "El primer deber de un hombre 

es pensar por si mismo . Por eso no quiero que quieras al cura; porque el no te deja 

pensar.. . z,Para que llevas a bautizar a tu hij o? ... z, Qui en fue Cristo? ... "63 El 

prop6sito de combinar las dos fuerzas opuestas, la de la ciencia y de la religion, es 

el de no desarraigar al hombre sencillo de su fe y sociedad, pero a la vez hacerle 

pensar en las costumbres y rituales de tal sociedad desde un punto de vista 16gico. 

La idea no es la de dar por falsa toda la base de una gente para exponerla a las 

ideas nuevas de tipo cientifica, sino la de introducir en el nuevo pensamiento al 

pueblo sencillo de modo mas agradable y comprensible. A visa a la gente de que en 

el aftm de liberarse de las cadenas de la tradici6n, "z,copiemos? jNo!.. z,Imitemos? 

jNo !",64 El espiritu del gobierno hade ser el del pais. La forma del gobierno hade 

avenirse a la constituci6n propia del pais. La incapacidad no esta en el pais 

naciente, ... sino en los que quieren regir pueblos originales ... los j6venes ... 

antiparras .. Con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no 

conocen. "65 "Las formas de gobierno de un pais han de acomodarse a sus 

elementos naturales antes que a las ideas absolutas; para no caer en un yerro de 

formas han de ponerse en formas relativas. "66 "Las manos de cad a pais de ben ser 

libres para el desarrollo continuo del pais segun su naturaleza distinta y elementos 

individuales". 67 

55 



Tagore tambien utiliza el darwinismo en su discurso sobre Religion de hombre. La 

locura del mundo desarrollado para la tecnologia y ]a maquinaria es descrita por 

el como un afan por la continua construcci6n. Por eso en el citado ensayo enfatiza 

el deber creacionista del hombre en vez de su preocupaci6n por construir. 

Desarrollando la teoria de evoluci6n de Darwin concluye que el deber del hombre 

esta mas alia de su preocupaci6n presente en concentrar su vida en materia y 

maquina. La especialidad del ser humano despues del proceso de evoluci6n es la 

de desarrollar la facultad de pensar y crear en vez de detenerse en empresas fisicas 

todavia mas primitivas. El desarrollo fisico es el area de especializaci6n de los 

animales, no del ser humano. 68 

Sobre la relaci6n entre ciencia y mundo dice que "science has made it easy for 

nations to come closer but the same science has made it easy for us to kill ,to 

exploit; not to kn~w each other and yet to believe that we know."69 Tagore, a 

traves de estos discursos, quiere comunicar lo que cree el que es el deber 

verdadero del hombre. La embriaguez de la pasi6n materialista que viene de 

Occidente es muy poderosa. "They create huge eddies with their passion and they 

feel dizzily inebriated with the mere velocity of their whirling movements taking 

them to be freedom"70
• Pero son cadenas que obstaculizan el vuelo libre del 

espiritu humano. "Our endeavour is to resist the encroachment of the machine 

upon life's own fruitful realm of organized greed into the sanctuary of human 

relationships."71 Despreciando esta pasi6n que considera propia de Occidente dice 

"Acquisition of power and position is the one to which all means noble or ignoble 

are good enough and it is this unbriddled passion for worldly power that has made 

the west utterly deprived in moral and spiritual outlook on life.',n 

En la misma linea de pensamiento, dice Marti 

Ia filosoffa materialista, al extrema de sus sistemas, viene a establecer Ia 

indispensabilidad de estudiar las !eyes del espfritu7
\ ... )y ese sf es el magnifico 
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fen6meno repetido en todas las obras de Ia naturaleza: jla coexistencia, Ia 

interdependencia, Ia interrelaci6n de Ia materia y el espfritu! 74 

Aclara Marti la base de toda su filosofia: "yo estoy entre el materialism a, que es la 

exageraci6n de la materia, y el espiritismo que es la exageraci6n del espiritu ... "75
. 

De la misma manera Tagore confiesa que la filosofia de la India se basa en el 

'bramha interior' cuando la filosofia de Occidente se basa en el 'bramha exterior'. 

Considerados separadamente los dos son incompletos. Por eso, para un progreso 

equilibrado del mundo, los dos caminos de ben coincidir y establecer la armonia. 76 

En el proceso de redefinir las vias de progreso de sus respectivos paises, Marti y 

Tagore descubren el secreta universal de una voluntad de instituir el bienestar 

comun. La experiencia colonialles exige pensar en una serie de casas que se han 

venido describiendo a lo largo de este capitulo, y el conflicto producido por las 

conclusiones de dichos pensamientos es lo que les abre vias nuevas al progreso. 
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CHAPTER3 

EL INDIVIDUO, LA NACION Y EL PODER AJENO 

El motivo de este estudio no es solo seiialar algunos puntos descatados de 

confluencia de Tagore de la India y Marti de Cuba sino tm;nbien investigar el por 

que de esas confluencias. Para darnos cuenta de la importancia de estos parecidos 

es imprescindible estudiar las raices del pensamiento de cada uno y como surge de 

ahi el razonarpiento de una perspectiva comparada. 

lll.l Compromiso literario y el contexto hist6rico 

Dice Marti en Ismaelillo "Lo que importa en poesia es sentir, parezcase o no a lo 

que haya sentido otro y lo que se siente nuevamente es nuevo"1
• En otro rincon del 

globo, en otra lengua dice otro autor, Tagore: "The poem no doubt comes from the 

person who produced it ... but directly when a poem is fashioned it is free from its 

genesis, it minimizes its historicity and emphasizes its independence ... the same 

thing is true of all creation .A dew drop has no filial memory of its parentage". 2 

Pero tengamos en cuenta que los dos personaJes, pertenecen a epocas muy 

ahogadas en fervores revolucionarios de tipo politico. No solo eran 

contemporaneos en las primeras voces de anti colonialismo y nacionalismo con los 

sentimientos mas apasionados de la expresion humana en la historia moderna sino 

que fueron participes de esos sentimientos aunque en grados distintos. 

Ideas de un nuevo mundo y sueiios de vida libre eran las pasiones comunes de tal 

epoca. Tal y como se percibe de los elementos historicos de los textos de Tagore y 

Marti, resalta en aquellas descripciones una cita comprometida con las 

condiciones politicas nacionales, lejos de torre de marfil alguna en lo artistico. 

Pero ese compromiso esta arraigado en el deseo de adentrarse en el espiritu mas 
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profundo del individuo que revela la verdadera dimension del ser humano en su 

busqueda de la libertad y la plenitud. Este elemento ha quedado eclipsado un tanto 

por la manera en que Tagore ha sido asociado con el misticismo indio y Marti con 

un programa de acci6n politico de canicternacional. Teniendo en cuenta el fervor 

de esa epoca con ideas revolucionarias de Europa y la mirada hacia el tipo de 

libertad del ser de la que hablamos, por nuestros ap6stoles, puede parecer algo 

contradictorio. En realidad, lejos de ser un elemento binario, la solidaridad y la 

individualidad para ambos se refuerzan mutuamente. Si del pensamiento europeo 

perciben ellos el mecanismo operacional de la dicotomia de dominaci6n y 

dependencia de estas propias tradiciones y experiencias ganadas de una vida de 

diversidad de culturas florecidas en armonia en la India y en la America 

respectivamente, sacan la lecci6n de las transformaciones internas para guiar a la 

gente hacia una sociedad mejor por el camino de la libertad del espiritu. Hablan 

ellos del individuo. Enfatizan la individualidad. Celebran la independencia del 

espiritu. Se puede ver en sus poeticas todas las sombras de poscolonialismo, 

rebeldia, modernismo y todos los ismos de que se hablaba en su epoca. Pero el 

pensamiento clave esta en la necesidad de predominar el espacio individual del 

hombre en medio de todo el discurso inclusivista y toda filosofia exclusivista; solo 

busca el artista la libertad de experimentar con el interno ser, el espiritu propio. 

El enfasis esta en la vehemencia con que aparece la palabra 'nueva' en Marti e 

'independencia' en Tagore. Expresan la voluntad de experimentar y crear un 

espacio expurgado de todo discurso generalizador de tipo hist6rico-social 

filos6fico y psicol6gico. Ahf reside la unica oportunidad de liberarse de las 

cadenas que perpetuan Ia permanencia de los 'habitos muertos' que caracterizan lo 

normal y lo cotidiano. Solo el sentimiento de novedad de pasar por una emoci6n 

sentida nuevamente y con vigor nuevo puede despertar lo que yace en la 

profundidad del ser. 
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Esa rebeldia interna no se restringe a la expenenc1a del poeta sino que puede 

evocar en cualquiera el miista todavia adormecido dentro. Una vez liberado este 

artista el receptor puede compartir con el poeta el viaje de desligamiento y se 

.ahoga en el vuelo libre de la novedad. El alivio esta en poder escaparse de la 

costumbre normal de relacionar, contextualizar, referenciar y asociar, y por todo 

este proceso, salvarse de la tendencia impuesta de asociar todo lo civilizacional, lo 

bueno y gozoso con 'la madre Europa'-colonizadora- y su cultura supuestamente 

alta, antigua y de la tradici6n emuladora. Esa tendencia, con su impacto en la 

colonizaci6n mental, que ya llegara a ser comun en la epoca,3 es precisamente lo 

que retan los dos pr6ceres. 

La nueva mentalidad, por supuesto, reqmere proyectarse en un devenir como 

reacci6n emotiva a las condiciones de existencia. Esta conciencia les hace 

coincidir en hablar tanto del hombre como de la naturaleza. Pero no en el sentido 

marxista de ligar todo al modo de producci6n y de las condiciones materiales 

colectivas, sino en el sentido de la expresi6n artistica del sentimiento mas intima o 

de la experiencia personal ante todas las cosas que tocan el coraz6n, o sea el 

espiritu del ser. 

Marx era contemporaneo de Marti y Tagore. Estos ultimos no le citan tanto como 

lo harian muchos otros despues. Pero en la misma epoca, Marx toea al tema del 

citado sentimiento en su exposici6n hacia la filosofia alemana en otra forma. Dice, 

La manera en que el ser humano crea su modo de subsistencia depende en primer Iugar de Ia 

naturaleza de los reales medios de subsistencia que encuentra disponibles y concedidos para 

propagarse. Este modo de producci6n no debe ser considerado simplemente como Ia mera 

existencia fisica de los individuos. Mas exactamente, es una forma acabada de Ia actividad de 

estos individuos, una forma definitiva de manifestaci6n de su vida, un determinado modo de 

vida .. Ellos son lo que son por Ia manera en que expresan sus vidas como individuos; en 

consecuencia, lo que producen y c6mo lo producen coincide con su producci6n. La naturaleza de 
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los individuos, de este modo, depende de las condiciones materiales que determinan su 

producci6n.4 

El individuo se sirve de su entorno en toda actividad de produccion. Su alrededor 

es su realidad. La realidad no significa solo las cosas fisicas, sino tambien los 

fenomenos psicologicos. Y opera sobre los procesos causativos y reacciones 

resultantes del influjo directo e indirecto en cuanto al individuo y su entorno. Si 

consideramos la realidad en un sentido que sugiere la definicion que dio Tagore 

"the reality of an object is percieved through stirrings of emotion or imagination 

and not in isolation of existence. "5
' estas sacudidas pueden afectar de igual modo 

tanto al obrero comun como al artista. Los dos asi localizados dentro de la 

sociedad pasan por el mismo fenomeno de subyugacion que produce la realidad 

del entorno para repercutir en las producciones respectivas desde lo mas hondo de 

animo. 

Todoartista verdadro reacciona ante lo que observa por.via del amory apego a las 

cosas o fenomenos que le permiten una vision especial- una mirada. Tanto los 

temas como el estilo de su trabajo emergen de la esfera en que vive. La fuerza 

motriz principal de su produccion creativa es un humanismo solidario, como es el 

caso de nuestros protagonistas . Asi lo notan ambos en su propio entorno tambien. 

(,Pero hay diferencias al considerar el cauce?. 

En el mundo hispanico del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, el escritor de 

Facundo y de Conjlicto y armonias de las razas (1883) trato {de} un tema {que 

fue muy bien} arraigado en la misma epoca: el problema de modelar lo 

hispanoamericano a lo europeo. La clase reinante en Argentina yen otros espacios 

americanos, consistia casi homogeneamente de criollos de urbe. Por eso, la pasion 

por la madre patria emergia mas exagerada que las ligazones con el pasado 

colonial precolombino. El rigor mas revolucionario de las clases con vidas menos 
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europeizadas, especificamente las de los ranchos, expresaban otra pasi6n que se 

erguia en conflicto con los sectores urbanos europeizados. Ellos mostraron el 

nacionalismo regionalista. Pero el problema era algo singular para la America con 

ningun precedente europeo; por eso, el estilo para expresarlo debia ser nuevo. 
' 

Facundo esta escrito en un genero que Miguel Borgofio describe como una 

combinaci6n del ensayo y novela. La lengua es preciosamente castellana y el tono 

menos americana que posible. Todo muestra la formaci6n europea de Sarmiento 

tanto en el aspecto d~ la lengua como en el del espiritu. Su actitud hacia el tema 

problematizado refleja lo que le sirve al sistema socio-educacional de su tiempo, 

que era predominantemente europeo. El tema en si es muy peculiar de la gente 

convencida de los argumentos sobre la empresa civilizacional de Europa (,Quienes 

formaron la clase de lectores para Sarmiento? En la sociedad a que pertenecia 

Sarmiento, toda formaci6n era para la clase adinerada, de origen espafiol. El 

prop6sito de toda formaci6n era el servir a Espana y el contenido de la formaci6n 

era para el mismo fin. Para Sarmiento todos los representantes de su sociedad eran 

servidores y participantes potenciales de la empresa metropolitana que contrasta 

con los no europeizados - los americanos. En ese sentido Sam1iento se vali6 de 

este material que le ofrecia la realidad circundante. De ahi surge el material 

literario -La Vida y Obra de Juan Facundo Quiroga o Civilizaci6n y barbarie. 

De la misma manera un autor consagrado de nuestros dias, Borges, que se fija mas 

en lo fantastico, pertenece a una epoca en que los hombres de letras se dedicaron a 

debates de psicoanalisis y los multiples niveles de realidad. Su fin literario parece 

centrarse en el esfuerzo a reanalizar y reflexionar criticamente los conceptos dados 

de la realidad social como materia literaria. Por no coincidir con ideas radicales 

sociales contemporaneas se fijo en otros niveles de la realidad humana. Pero sus 

ideas se formaron tambien desde la perspectiva de su entomo. Si no del modo de 

continuaci6n, del modo de rechazo y Ia negaci6n. El estilo tam bien sigue el mismo 

tono de negaci6n de lo real que normalmente acontece. El lector posible era por un 
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lado el hombre contempon'meo a quien le interesa el reanalisis de los conceptos y 

por otro lado el inocente que queda sacudido por el choque de tal discurso. Asi 

ofrece nuevas opciones e ideas alternativas. 

En el caso de la India, Sharatchandra, autor bengali de mediados del siglo XIX, 

tambien muestra las mismas caracteristicas. Apareci6 en el escenario literario de la 

India en la epoca de los primeros brotes de la "lucha por la independencia". Nose 

dedi co a esa lucha como tema de sus novelas pero si se involucr6 en los debates 

sociales que emergian en la provincia de Bengal en ese periodo. Ademas de 

presentar la condici6n patetica de viudas y la falsa preocupaci6n moral de la 

sociedad decadente, sus argumentos desarrollan ideas mas filos6ficas. Perteneci6 a 

los afios del conflicto cultural entre la India y Europa en el periodo colonial. No 

solo se sumergi6 en preocupaciones sociales, sino tambien quiso hacer un analisis 

hist6rico- religioso y la sintesis de ideas nuevas y viejas. El redescubrimiento de la 

lengua bengali en esta epoca se adelanta con el tratamiento dado por este autor. 

Los personaje, los temas, la expresi6n, todo tenia como fin comunicarse con una 

clase de bengalies quienes participaron en el proceso de revitalizaci6n, abriendo 

tambien para ellos un camino para repensar lo socio-politico, siguiendo los 

esfuerzos de los reformadores como Raja Ram Mohan Roy, Dyanand Saraswati y 

otros. Los temas de su obra fueron escogidos de las realidades de su medio y el 

estilo parti6 del proceso revitalizador en vigor. El lector tambien era el hombre 

del mismo contexto. 

Es interesante notar que el campe6n del analisis materialista, el prop1o Marx 

sefiala como no solo hay relaci6n entre el material disponible y la producci6n del 

hombre sino tambien entre la naturaleza, la personalidad del hombre y las 

condiciones materiales que le rodean. Por lo tanto, en el proceso de relacionar las 

cosas con su producci6n se define el comportamiento, la actividad y la 

sensibilidad del individuo. De la misma manera que este no utiliza un material 
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especifico en Ia producci6n, sino toda la red de materialla naturaleza del individuo 

tambien se desarrolla sobre la base de todos los elementos armonicos y 

conflictivos del alrededor. 

Esta ultima observacion en la definicion marxiana explica la razon de la existencia 

de multiples ideas y o"pciones en la misma epoca, resultantes de experiencias 

socio-hist6ricas semejantes entre hombres de la misma sociedad. Asi ocurre que el 

periodo llamado el modernismo hispano-americano tambien fue iluminado por las 

reflexiones independientes y novedosas sobre la naturaleza del ser propuesto por 

Marti, en contraste con el normal desarrollo del pensamiento -incluso en Ia 

expresion rubendariana de la epoca-. La multiplicidad de tratamiento atribuido ala 

misma generacion de individuos depende de las condiciones que representan, con 

mayor exito, el interes de un grupo. Son estas diferentes condiciones de las que se 

sirven los grupos diferentes en la situacion de multiplicidad. 

En el estudio de la historia de las ideas generalmente resulta que un periodo 

historico queda identificado con el dominio de una idea especifica. Sin embargo, 

se puede decir que no es el dominio de una idea especifica sino el interes de las 

generaciones siguientes el que queda asociado a una generacion completa anterior 

y asi se escoge una idea particular mas influyente con una idea peculiar, en Iugar 
I 

de estudiar la generacion con Ia debida multiplicidad. Los que viven y desarrollan 

su accion en una realidad propia no pueden dominar el escenario mas amplio 

abarcando toda la generacion dentro del area de su interes. La red de multiplicidad 

presenta un fondo anublado y desde esa posicion asombradora nadie puede acertar 

su superioridad sin el temor de ser negado la posicion cumbre. La generacion 

siguiente o las generaciones siguientes en el proceso analizador escogen unas 

ideas mas interesantes para su produccion y las definen como ideas dominantes de 

una epoca. 
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De manera que, en nuestro caso, son los poderes ajenos los que, al ejercer el poder 

(politico y econ6mico) determinan tales ideas, lo cual a su vez determina su 

devenir. Su parte .operativa est<i claramente sefialada en Marx cuando dice que 

"The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e ... the class 

which is ruling material force of society, is at the same time its ruling 

intellectual. "6 Entonces existe escasisima libertad de escoger material para la 

producci6n intelectual desde la perspectiva de la posible multiplicidad de un 

entorno. El poeta, para ser leido, debe referirse a la idea dominante. Si parte de 

ello no hay conflicto de interes con lo ajeno. Lo clave es que la producci6n debe 

estar relacionada a esta idea de una manera u otra. La idea que la clase dominante 

defiende es la idea mas aceptable y ejercible. 

Cuando fijamos ese predominio de lo ajeno en la situaci6n hist6rica de Cuba y la 

India durante el periodo colonial en ambos espacios, resulta aun mas sorprendente 

el reto que suponen los dos pr6ceres en el dominio de las ideas. 

Aunque Marti y Tagore qmsteran que su poesia fuera leida mas alla de toda 

contextualidad hist6rica nunca niegan la importancia de la historicidad de sus 

ideas. La novedad, segun nuestros autores, emerge de la novedad de la experiencia 

individual y no de la idea predominante. La idea nuevamente experimentada 

tambien es nueva. Lo importante es el acto de experimentar y no de pensar en los 

origenes. Lo que escriben ellos tiene claramente relaciones con los tiempos en que 

viven. Y como hemos establecido un poco antes, las ideas pueden sobrepasar los 

individuos que las tratan si hablamos de los afios vividos. En aquella epoca no era 

facil reclamar credito para la originalidad intelectual especialmente en cuanto a las 

ideas. Por ejemplo la tendencia de leer todo a traves del discurso orientalista en la 

India acabaria robando al productor todo aporte creativo. Podemos entender l,por 

que aconsejan nuestros autores a los lectores a que lean sin el bagaje de referencias 

semejantes? y wor que enfatizan ellos tanto la independencia de expresi6n y de 
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recepcion? Tambien entendemos su afan para salvar la creatividad de una 

tendencia mortificadora a recun·irse a referencias hacia lo ya sabido en lugar de 

participar en experiencias emocionales nuevas. Marti critica diciendo que, "En 

America solian rimarse ideas mas que sentimientos olvidando que la poesia y el 

arte todo esta en la emocion inesperada y suprema".7 Reverberaba Tagore desde 

el otro rincon del mundo que "the principal creative forces that transmute things 

into our living structure are emotional forces. "8 

No se debe confundir su empresa rescatadora emocional con un rechazo de la 

historicidad en la trayectoria de una idea. La idea, igual que una historia, tiene un 

futuro tambien. Como dice Carlos Fuentes "Any literary work is the accumulation 

af all literary history that has preceded it". z,Que escogera el autor de la 

multiplicidad y cuai seria su reaccion y expresion depende de la novedad de su 

propia experiencia. Aunque generalmente es el entorno que decide la expresion, en 

nuestro caso es el interes del productor que decide el futuro de una idea. De la 

multiplicidad heredada, el productor claramente hace hincapie en una visionaria y 

la que debe evolucionar. De la misma manera su rechazo de otras ideas tambien 

sirve para la evolucion de otras ideas en el futuro. No solo seni afectada la idea 

aceptada sino tam bien la que resulte de esta negacion. Porque cada actividad va a 

resultar en una reaccion en la esfera de produccion creativa. 

El interes del escritor no es independiente del sistema que el utiliza en su 

produccion9
. Su interes se condiciona seglin el impulso intelectual en boga, 

existente y corriente. En la opinion marxista, el intelectual da voz a las palabras de 

la elite adinerada y poderosa. El que controla los recursos materiales tambien reina 

sobre la actividad intelectual del periodo. Uno debe escoger de lo disponible en 

forma de materia y el 'rey' controla la disponibilidad. Por eso no es la idea la que 

domina una epoca sino los reyes los que dominan la idea, y para consolidar la 

validez de la usurpacion del proceso intelectual se esfuerzan hacia la 
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universalizaci6n de tal idea en su interes pmiicular. Asi un interes particular acaba 

representando todos los participantes -activos y pasivos- de un sistema. 

Con el paso del tiempo, segun la clase que haya dominado los recursos materiales 

en el periodo anterior tam bien puede ser marcado por algo que en el interes de esta 

clase servira mejor el prop6sito de consolidar, a su propio favor, al deseo popular, 

( el proceso universalizador). Como se ha citado antes, no es facil en el presente; 

observamos que este esfuerzo se sirve de la usurpaci6n del proceso hist6rico para 

concluir que la idea de una clase, que es dominante, ha resultado universal con el 

paso del tiempo. Por causa de esta intenci6n de destacar unas ideas especificas en 

un periodo hist6rico, se pierden algunas ideas o estas ultimas acaban leidas con 

connotaciones diferentes de las que hubiera intentado el pensador en su propio 

tiempo. 

Marti y Tagore respondieron artisticamente a sus realidades, de las cuales el 

aspecto mas exigente era el estado colonial. La condici6n de estar colonizado 

permeaba todas las esferas de la vida. Por eso en el capitulo anterior vemos que 

desde la nifiez hablaban ellos de cosas en contraste cony dentro del ambito de esa 

realidad. La respuesta a situaciones definitivas debe ser leida dentro de tales 

situaciones. Fuera de su localizaci6n la ejecuci6n de las ideas sin estudio 

profundo siempre resultaria en consecuencias distintas y engafiosas. Tambien, 

estudiar a Marti dentro del marco de vida de la Tagore, o viceversa, seria injusto. 

Cada autor y reformador actu6 dentro de sus propias realidades y desde elias. Por 

eso no es la intenci6n aqui de sacar verosimiles para conseguir la total congruencia 

de personas y culturas. Las semejanzas se agotan dentro de un limite y llegan a ser 

aproximaciones comparables en que cada uno nos ensefia una perspectiva optima 

del otro. 
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Las vidas de Marti y Tagore coincidieron con el giro del patron de dominio del 

poder ajeno, en el ambito de cada uno, desde un escenario operative colonial a 

signos de lo que se ha llamado la transicion poscolonial. Un analisis extensivo de 

la literatura de los paises en vias de ganar la independencia del yugo colonial 

presenta una tendencia comun de 'aproxim:kion'. El au tor, sea por razones de 

compromise para asegurar lectores, se ve obligado a la produccion creativa en 

funcion de la cultura dominante. Y en esta empresa utiliza el principia de 

'imitacion con diferencia' como el modo de insertarse. 10 Generalmente acaba 

creando una literatura dicotomica, con esquemas binarios de oposicion, que 

siempre tiene su puntp de referencia en la literatura del colonizador. 

Se apropian de los discursos y las convenciones literarias de los colonizadores y 

luego inician la adaptacion, la traduccion, la descentralizacion y la hibridacion 

para dar una identidad anticolonial. Pero en el proceso de crear una identidad 

propia no se liberan del modelo colonial. Hay repeticion en varios niveles a pesar 

de distanciamiento y creacion de significados contraries. 

Aun dentro de este patron, los casos de Marti y Tagore nos parecen excepcionales. 

Y eso ocurre debido a su novedad de pensamiento en el ambito de la relacion 

intima entre el humanismo amplio y el individualismo de los seres que lo 

componen. Debido a esta actitud su reaccion socio-literaria ante el poder ajeno 

tiene un aspecto diferente, mas isomorfico de la simple expresion de un 

anticolonialismo de una cultura dominada. Y esto se manifiesta bien en los tipos 

de nacionalismo que representan. Por supuesto que se forjaban paulatinamente el 

discurso nacionalista de los tiempos que les tocaban a vivir. Muchos artistas e 

intelectuales de los espacios colonizados estaban comenzando a percibir su propia 

cultura como distinta de la del colonizador y por eso percibieron la necesidad 

inevitable de 'otra' forma de auto definicion y expresion frente a la metropoli. 

Tampoco plantea esto mnguna dialectica oposicional arrasadora ni significa 
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ninguna modalidad enteramente divorciada de la metropoli. Y en esta expresion 

nacionalista las areas de enfasis fueron: la redencion de la cultura propia a partir 

de una la denigracion colonial; la denuncia a la ortodoxia y el interes en valores 

alternatives. 

Al leer a Marti y a Tagore se nota este problema de aproximacion de modo muy 

obvio. Los dos tuvieron que desarrollar sus discursos filosofico-literarios dentro 

del sistema colonial y de sus expresiones vigentes. Lo mas que hubiera deseado 

Tagore trazar una linea totalmente libre, no pudo sino estuvo condicionado por la 

forma de expresion que regia el mundo literario de la epoca. 

Marti se encontro en una situacion peor. Se enfrentaba con dos poderes 

colonizadores. A la vez tuvo que reflexionar sobre los efectos paralizantes de la 

dominacion espanola y pensar en modos de fortalecer el pueblo de Cuba para 

protegerlo de los disefios de los Estados Unidos. Tagore no tenia quizas el miedo 

de que la tradicion milenaria y rural de su pueblo yen algunamanera el patron de 

la incursion cultural inglesa pudiera absorber totalmente hasta hacer desaparecer la 

identidad nacional. En cambia, el miedo de Marti surgia de esa tendencia 

arrasadora no solo cultural sino economica del poder ajeno para hacer de el un 

nacionalista de reino mas exigente. 

111.2 El Nacionalismo y Nuestros Autores 

Sobre el nacionalismo, el cientifico y politico Anderson dice que 

se debe entenderlo colocandolo no al lado de ideologias polfticas guardadas con 

pasi6n sino al lado de sistemas culturales largos que lo precedfan, de los que, y a Ia 

vez, contra los cuales se emergi6 el concepto. Dos sistemas culturales relevantes son 

las comunidades religiosas y los reinos dinasticos. 11 

En la epoca de la que tratamos, una invencion tecnologica transformo todo el 

escenario historico. La invencion de la imprenta entre otras cosas creo campos 
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unid_os de lenguas y los parlantes de la misma lengua vernacula sensibilizaron la 

extension y alcance de la cohesion lingiiistica. Tambien proporciono el sentido de 

arraigamiento a la lengua en cuanto a su antigiiedad. La apropiacion de la imprenta 

por los dueiios de los medios de produccion y la hegemonia de unas lenguas 

precipito el fenomeno del nacionalismo. Asi industrializacion causo "una 

homogeneidad impuesta por imperativos objetivos que al fin emergio en la forma 

de nacionalismo"12 

Pero el problema con el nacionalismo de las 'naciones' bajo el yugo imperial fue 

ser imitativo. Es, decir que el espacio dominado no pudo sino aceptar los valores 

de las normas establecidas por la cultura ajena. Por un lado surge el rechazo del 

colonizador y por otro lado se ve el afan de imitarlo y sobrepasarlo. Otra 

contradiccion es que rechazaron las tradiciones antiguas por ser obstaculos al 

progreso aun cuando las guardaron como signos de identidad. 

Tagore y Marti defendieron sus respectivas lenguas como hemos visto en el 

capitulo anterior contra el asalto de la lengua inglesa. Pero a la vez escribieron en 

la lengua tratando de mejorar su expresion y desarrollaron temas de ansia 

nacionalista en cuanto a la cultura propia y los intereses nacionales. De la misma 

manera deliberaron sobre la cultura ajena y ademas de criticarla tambien 

celebraron unos aspectos y los propagaron para iniciar la asimilacion en la propia 

cultura. .. Por ejemplo, la defensa del progreso cientifico del mundo avanzado es el 

mejor punto de referencia en cuanto a su admiracion por el progreso. Pero ala vez 

la fe profunda en los valores sociales antiguos para suavizar este progreso fanatico 

de la tecnologia es prueba de la voluntad de asociarse con la historia personal, 

'nacional'. 

El nacionalismo para el 'nuevo' mundo era una emocion distinta en comparacion 

con el significado del concepto en Europa. Aunque el historiador considera el 
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concepto como de ongen tardio, el nacionalista s1empre lo asoc1a con la 

conciencia de su identidad que posibilitaria la libertad tras la independencia. 

Hablando del fen6meno de como la escritura lleg6 a ser un acto revolucionario 

para el caribefio, dice Sylvia Wynter : 

Es particularmente notable ... puesto que Ia violencia diaria, sea politica (control ajeno 

sabre el pueblo), o econ6mica (por Ia man era de extraer mas trabajo con el me nos 

costa posible) o cultural (para imponer una vida extranjera)- ha dado Iugar a Ia 

resistencia, una condici6n necesaria y esencial en Ia cultura de El Caribe. Cualquier 

conciencia literaria que surge de este conjunto cultural, socio econ6mico y politico 

esencialmente sera violenta y politica. La vision politica se sirve de estructura basica 

de Ia literatura y de Ia estetica en Ia literatura caribeiia. UN critico importante, Retamar, 

quien incluye El Caribe en Ia America Latina, comenta sabre Ia importancia de Ia 

actividad revolucionaria en Ia formaci6n cultural y literaria. 13 

Dijo Marti en 1881 en Haiti: "Nuestra cultura es y solo puede ser el hijo de 

revoluci6n, de nuestro rechazo multi -laico de todos colonialismos. Nuestra cultura 

como cada cultura, requiere para condici6n primaria nuestra propia existencia." 14 y 

luego, "No hay letras, que son expresi6n, hasta que no haya esencia que expresar 

en ellas." 15 De modo muy directo declar6 Marti: "Es mi deber impedir, con la 

independencia de Cuba, a los Estados Unidos a que extiendanse sobre todo el 

Caribe y caer sobre otras tierras de Nuestra America con mas fuerza. Todo lo que 

hice y todo lo que hare es por este fin ... " 16 

Se ve que el nacionalismo de Marti se extiende a toda la America hispanica. 

Debido a las condiciones socio-culturales y politico-econ6micas, el autor se 

encuentra en medio de una situaci6n amplia de revoluci6n, que en la mayoria de 

los casos, es violenta. Se percibe el peligro de dos lados- Europa y America del 

Norte. Tambien la herencia de la historia europea y el impacto de su filosofia son 

tan abrumadores que Marti parece creer en la universalidad formal de 

nacionalidades como un concepto socio cultural que significa que en el mundo 
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moderno cada persona pueda tener, deba tener y tendni una nacionalidad, tan 

cetieramente como 'el genero de cada uno'. Es decir que, finalmente, el 

nacionalismo es un fen6meno universal y esencial. 17 

Por otro lado hay quienes creen en lo contrario especialmente en el contexto del 

mundo globalizante de la actualidad. Pero por cierto esto ha resucitado el debate 

sobre el universalismo (uniformismo) y el nacionalismo en el dia de hoy. Sin 

entrar en la tentaci6n de explicar ese debate aqui, centremonos en el argumento de 

aquellos que critican al concepto del nacionalismo puro. 

Elie Kedourie opina que "El nacionalismo es Ia exportaci6n mas perniciosa de 

Europa porque no se basa en raz6n ni en aseverar la libertad sino en las tendencias 

contrarias de un romanticismo fervoroso, de un mesianismo politico, cuya 

consecuencia inevitable es la aniquilaci6n de la libertad." 18 Esa posibilidad de 

eliminar la libertad verdadera de ser es la que preocupa a Tagore como 

consecuencia de un extremismo nacionalista. Tagore vio la pasi6n nacionalista 

como resultante de una lucha entre el poder politico y la pobreza o aun como falta 

de coherencia en Ia filosofia de un pueblo. E.Celler piensa que "Nacionalismo no 

es el despertar de las naciones hacia Ia autoconciencia; el nacionalismo inventa 

naciones donde no existen."19
• Tagore no creia en el concepto de naci6n. Confes6 

que su opinion se basaba en la experiencia que tenia de la naci6n britanica.20 Pero 

segun su analisis, la naci6n organizada descaradamente expresa el egoismo 

organizado de un pueblo sin valores humanos no espiritualidad. Dice, 

En el mundo actual Ia lucha mas obvia es entre el espfritu de Ia vida y los metodos de 

organizar. .. los hombres tienen sus distintas personalidades. Hay semejanzas y hay 

diferencias .... (Pero) las naciones no son como hombres vivos. La diferencia entre dos 

naciones solo esta en el grado de eficacia ... La naci6n triunfe por subyugar el espfritu 

del hombre, Ia humanidad ... los hombres son seres animados y deben expresarse, y 

de esto brota Ia creaci6n. Las creaciones son diferentes pero no se puede concluir que 

por estas diferencias los hombres se vuelven antag6nicos ... Las naciones no crean, 
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meramente producen y destruyen. Es necesaria Ia organizaci6n para Ia producci6n ... 

pero cuando estan acompaiiados de egoismo y odio, ocupan Ia mayor parte del mundo 

... y luego caen hacia una catastrofia fatal. .. Se nos enseiia que Ia naci6n es mas 

grande que el pueblo pero aun asf Ia misma naci6n desparrama a los vientos los 

val ores morales a los que Ia gente considera sagrados ... Ia que hemos olvidado es que 

todos los sistemas seran productores de maldad cuando Ia sociologfa que los 

fundamenta es mala. 21 

(,Fue acaso Ia condicion adinerada y acomodada de su familia Ia que no le permitio 

a Tagore a hacer caso a los argumentos socio-economicos de una justicia social 

equitativa y a los derechos de igualdad de Ia gente en una nacion y republica? En 

otro lugar dijo, "Se puede satisfacer a un Dios pero no se puede satisfacer a un 

millon de dioses',22. En realidad, el poeta no es la igualdad en si sino tal y como se 

iba desarrollando Ia idea de Ia igualdad y el concepto del estado-nacion occidental, 

con lo que no concuerda. En su analisis, le molesta mas la falta de validez moral y 

el engafio completo que produce Ia definicion misma del concepto seguido por 

tantos adeptos en la India colonizada. 

En cambio su definicion del nacionalismo necesita un mtrar mas profundo. 

Hablando sobre la idea de Ia creacion de una institucion universitaria, Tagore 

comenta que hay gente que quieren establecer universidades de tipo de Oxford en 

Ia India. (,Cual seria el modo de hacerlo? (,Reemplazar una institucion en su estado 

presente desde un Iugar al otro? Pero se olvida que una universidad como esa es 

una institucion que ha crecido de las vidas y los pensamientos de una gente 

determinada dentro del ambito cultural de aquella. La universidad que parece tan 

grande es el simbolo de la realidad y de la historia de un pueblo. El esfuerzo hacia 

su reemplazamiento a un mundo cultural extrafio no daria los mismos resultados 

que en el Iugar natural. Debe estar en armonia con la cultura y el espiritu natural 

de la tierra y su gente. Del mismo modo Ia forma del gobierno tambien debe crecer 

de la gente ala que tiene por objeto gobernar.23 
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Tal vez usted sea consciente de que no he tornado un papel activo en los movimientos 

politicos que ultimamente empezaron en Ia India con el objetivo de ganar el Swaraj 

(autodeterminaci6n). No es necesario decir que yo tambien sane Ia libertad para mi 

madre patria, pero se que ni los caminos para obtenerla ni los instrumentos y 

expresiones pueden ser imitados de Ia historia de otras naciones. Hasta que Ia mayoria 

de nuestra gente siga empapada en Ia ignorancia e incapaz de conocer su identidad, 

no podra lograr nunca Ia emancipaci6n para el prop6sito de su auto revelaci6n en 

politica de acuerdo con su temperamento y necesidad propios. 

He estado en Occidente y lo que siempre me impresion6 fuertemente en el hecho de 

que sean naciones tecnicamente libres y, sin embargo, como un pajaro que hiri6 sus 

alas, no hayan conseguido Ia verdadera libertad, incapaces de fortalecerse y usar un 

perfecto medio de expresi6n politica. Tienen todos los indicios de su sumisi6n en Ia 

esclavitud, entregando voluntariamente su libertad de auto gobierno en las manos de 

unos pocos quienes tienen el poder de subyugar sus mentes a Ia obediencia sorda y 

muda. 

La libertad, como tantas otras de las mejores cosas de Ia vida, no puede ser conferida 

desde fuera sino tiene que ser conquistada a traves de Ia despertada personalidad del 

pueblo reclamandola sinceramente con inteligencia, sentimiento y voluntad activa. 

Sabemos par nuestra propia experiencia nacional que Ia mera realidad geografica de 

un pais no puede causar nunca el verdadero sentimiento de lealtad y el amor de su 

gente, que nuestro pais debe ser nuestra propia creaci6n, que su salud, bienestar y 

sabiduria deben representar combinadamente Ia auto disciplina de un inteligente y 

tenaz servicio publico. 24 

Aunque al principio hubiera parecido contraria la filosofia de Marti en cuanto a la 

acci6n politica, cuando la comparamos con las ideas de Tagore, si se los considera 

dentro de sus respectivos ambitos culturales e hist6ricos aparentaria la semejanza 

en las ideas de ambos. 

Marti tambien dice que las formas de gobierno de un pais han de surgir del pueblo. 

A pesar de su objetivo de establecer una republica en Cuba, no confia en los 
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modelos existentes de las naciones en el mundo avanzado. Propane un programa 

de desarrollo para Cuba y avisa al pueblo que no imiten la naci6n egoista del norte 

en sus ambiciones capitalistas y anexionistas. A la vez que no se propague la 

uniformidad dentro del pais. Prefiere estimular el sistema del propietario pequefio. 

Habla contra la naci6n de clases en el norte y favorece el reparto igualitario de un 

poco de riqueza para todos. Tagore tampoco condena el concepto de organizaci6n 

de hombres y mujeres en comunidades. Observando el campo experimental de 

Sriniketan, se ve cuanta importancia puso Tagore en la organizaci6n de una 

pequefia comunidad decadente para revitalizarla. La l'mica preocupaci6n era 

estimular la creatividad sin someterla a la imitaci6n. La naci6n, como parecia en 

casas evidentes, era un sistema por el que se suponia la libertad de una gente para 

el beneficia de unos propietarios por un proceso en que se legitimara el egoismo y 

el engafio. Se oye el eco de la misma preocupaci6n en Marti: "El hombre no tiene 

deliecho a oponerse al bien del hombre ... se puede defender la libertad pero de la 

defensa de ella no hade sacar pretexto para vivir de tabasco ode tuniferario". 25 

Las pretensiones de los dos hombres sefialan claramente el bien de la gente en 

comun. Pero hay que profundizar el estudio de sus intenciones mas alla de sus 

palabras directas sabre los gobiernos y sistemas para enfrentar su enfasis en la 

unidad que es el ser en esa comunidad. El verdadero merito de sus filosofias esta 

en la programaci6n que ofrecen para la realizaci6n de la libertad del espiritu, del 

ser. La preocupa~i6n general clara que se agregaba hacia la sociedad humana pero 

el campo mas 1mportante de actividad reformadora era el individuo. Desde la 

nifiez hasta la madurez, el individuo debe celebrar su libertad individual desde 

dentro de la sociedad. "La idea no es la renuncia del propio ser (para el bien de 

todos 26
) sino que como conseguir el abrazo de la libertad verdadera que siento 

solo cuando miles de sentimientos deleitosos se unen"27
. 
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Tanto es el empefio en el mundo interno del individuo que incluso la vastisima 

externalidad de la naturaleza se simboliza en la figura unitaria de la madre. Ya 

sabemos de sobra como canto Tagore los fen6menos como la mueiie, el amor, la 

naturaleza simbolizandolos en personajes individuales. Pero nos sorprende que 

piense algo similar un poeta de la colectividad como Marti. Tratando de descubrir 

la analogfa de la naturaleza en hombre o mujer Marti alaba a Emerson: 

En el fue enteramente digno el ser humano- el nove mas que analogias (entre el ser 

humano y Ia naturaleza); el no halla contradicciones en Ia naturaleza; el ve que todo en 

ella es simbolo del hombre, y todo lo que hay en el hombre es lo hay en ella ... el 

mantiene que todo se parece a todo, que a traves de cada criatura pasan todas las 

corrientes de Ia naturaleza, que cada hombre tiene en si al creador, y cada cosa 

creada tiene algo del creador en si. ... 28 

Felia Schutte en su ensayo: "Marti, posmodernidad y la figura de la madre 

America" analiza el caso especifico de la figura materna; "la madre representa la 

figura a quien los hijos le deben la vida y el sustento basico que les da fuerza para 

ser hombres (o mujeres). La madre tambien representa el lazo comun que 

mantiene unida a la familia, sobre todo cuando el padre este ausente." 

Es interesante ver como, en Marti, la patria se convierte en la madre. Para el, que 

no era feminista pero sf era poeta y lfder politico, la figura de la mujer; tanto en su 

estatus de muj er como en el de madre constitufa un papel importante. 

Tanto su adulaci6n de la naturaleza como madre como su confianza en ella como 

educadora forman la base de su programa de hacer la naci6n. Para el "no hay 

mejor sistema de educaci6n que aquel que prepara al nino a aprender por s£."29 La 

mej or man era de vi vir le parece la vida asimilada a la naturaleza: " ... y detras de 

cada escuela un taller agricola, a la lluvia y al sol. Donde cada estudiante sembrase 

un arbol. De textos secos, y meramente lineales, no nacen las frutas de la vida"30 
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Los sentimientos individuates ocupan el lugar superior a los pensamientos en su 

filosoffa de vida y progreso (y este siempre cientifico). Era su modo de salvarse de 

la condici6n peligrosa del fatalismo positivista por su practicismo, y eso mas en 

cuanto a su fin educativo. Su Hamada a volverse a la naturaleza era por este mismo 

fatalismo que ataca a los sentimientos y quita la libertad natural aniquilando "las 

aspiraciones delicadas superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano". 

Se quejaba siempre del sistema vigente "lo que estamos haciendo son abogados y 

medicos y clerigos, y comerciantes; pero (,D6nde estan los hombres?" 31 

Uno de los puntos en que aparentemente existe una gran discrepancia entre los dos 

ap6stoles puede referirse a la abundancia del misticismo en Tagore y el aiTaigo 

fuerte de Marti en la vida material y practica. Pero estos enfasis distintivos ocuiTen 

debido a que son distintas personalidades, en ambientes distintos y productos de 

historias distintas. Por eso es que la preocupaci6n diaria en la vida 'practica' del 

hombre occidental parece un choque para el hombre oriental tanto como es la 

pasividad filos6fica-mistica de este para aquel. 

Pero hace falta aclarar estos conceptos del supuesto misticismo espiritual indio y 

del realismo pragmatico occidental especialmente relacionado a Marti. La palabra 

'adhyatma'es central en Ia vida diaria de la gente comun de la India. Se traduce 

esta palabra al espafiol como espiritualismo. La traducci6n, como pasa en muchos 

otros casos, es muy inadecuada. Por falta de equivalencia cultural crece un 

malentendido de los intentos de nuestro autor en cuanto a su inclinaci6n mistico-

espiritualista. 'Adhyatma' no es el misticismo, tal y como fue percibido en 

Occidente, algo que tiene mucho que hacer con el Espiritu Ultimo (fuera de uno 

mismo). Al contrario se preocupa con el propio ser y el espiritu propio. Tagore 

aclara su punto de vista al decir que la preocupaci6n del Occidente con el mundo 

exterior y la preocupaci6n del Oriente por el mundo interior deben confluir para 

hacer crecer el mejor progreso y el entendimiento mutuo. 32 Pero la diferencia 
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cultural hace confundir cualquier estudio simultaneo de un autor del mundo 

cristiano americana y otro del mundo indostanico. 

El propio Marti nunca utiliza la palabra espiritualidad o espiritualismo. La palabra 

usada es 'espiritismo' a la cual el critico Luis Toledo Sande interpreta como 

espiritualidad. No se puede saber la intenci6n martiana; que quiso significar 

exactamente, pero el mismo, como producto de un conjunto de culturas antiguas 

todavia aisladas en el mundo nuevo de industrializaci6n, habla de un modo 

distinto de lo europeo o estadounidense en cuanto a la relaci6n entre la materia y 

el espiritu. "Yo estoy entre el materialismo que es la exageraci6n de la materia y 

el espiritismo (L,espiritualidad?) que es la exageraci6n del espiritu ... yo tengo un 

espiritu inmortal porque lo siento, porque lo creo, porque lo quiero"33
. L,De d6nde 

viene la idea de la inmortalidad en esta vida perdedora terrenal que tanto domina 

al pensamiento occidental? 

Fernando Ortiz en la introducci6n a Jose Marti y la comprensi6n humana: I 853-

1953 procura buscar una respuesta por reunirnos con los pensamientos de Marti 

sobre el tema de fe, religion y espiritu. 

no puede afirmarse que Marti fuera antirreligioso. Acaso el, que era de una epoca 

anterior al judio Einstein, cuando todavia no se proclamaba el relativismo filos6fico y 

cientffico, habria aceptado el concepto de Ia Absoluta Relatividad, que ahora dice el 

muy discutido y discutible Toynbee. (,Marti fue teista? (,fue agn6stico? Tenia sin duda 

creencia en el Gran Misterio ... Marti afirma su convicci6n en Ia realidad de una ultra 

vida ... "morir es lo mismo que vivir". "Ia muerte es una forma oculta de Ia vida. La tumba 

es via, no termino" ... escribi6 a su madre dolorosa una vez:" La muerte no me mate". 

He aqui algunas ideas de su tanatofilia, con indicaciones cronol6gicas. "Toda Ia muerte 

es pr,incipio de una vida."(1878) "!Muerte amiga! ... seno colosal donde todos los 

sublimes mistrios se elaboran; miedo de los debiles; placer de los valerosos; 

satisfacci6n de mis deseos; pao oscuro a los restantes lances de Ia vida; madre 

inmensa a cuyas plantas nos tendemos a cobrar fuerzas nuevas para Ia vida 

desconocida donde elcielo es mas ancho, vasto el limite, polvos los pies innobles, 
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verdad, al fin las alas; simpatico misterio, quebrantador de hierros poderosos; nuncio 

de libertad ... " (1897) "el idealismo no desea el vago de muerte, sino convicci6n de Ia 

vida posterior que ha de merecerse con Ia practica serena de Ia virtud en esta vida 

(1882) "morir es volver lo finito a lo infinite". "han de seguir viviendo los que mueren; 

pues l-que es el hombre, sino vaso quebrable del que se desbordan, fragantes y 

humeantes, esencias muy ricas?" "Ia ultima mirada de los moribundos es una cita y no 

una despedida". "Ia muerte es jubilo, reanudamiento, tarea nueve". "Ia vida humana 

seria una invenci6n repugnante y barbara, si estuviera limitada a Ia vida en Ia tierra". 

(1882) "Ia vida humana se hade llevar con bravura, y Ia muerte se hade esperar con 

un beso". "Ia noche es Ia recompensa del dia. La muerte es recompensa de Ia vida". 

(1891) "los muertos no son mas que semilla, y morir bien es el unico modo seguro de 

continuar viviendo". ( 1882). En enero de 1895, cuando ya le espera cercana Ia barca 

de Aquermote, el escribia: morir es seguir el viaje sin retorno. Marti era real y 

vitalmente terrenalista; no vivia para imaginarias ultranzas sobrenaturales y 

transmundanas. Parece que Marti fue espiritualista. "en mi alma no hay muerte". Dice: 

"Ia tierra esta !lena de espiritus. El aire esta lleno de almas". No se sabe si su 

espiritualismo era fe filos6fica en un utramundo o mera expresi6n poetica ... " 34 

Debido a que los dos en su modo de pensar dan importancia primordial al campo 

del espiritu del individuo para hacer una diferencia en la vida humana, resulta 

imprescindible examinar por parte. de ellos la intrincada naturaleza del ser, no 

como psicologos analiticos, sino como artistas creativos, tratando de cubrir 

mediante el gran alcance de sus expresiones casi toda la gama de posibles 

emociones humanas. Como productos de la historia de sus propios ambitos 

existenciales sus actividades responden a sus circunstancias y tratan de las 

emociones que estas condiciones manifiestan en la sociedad inmediata. Por eso el 

estudio de los dos autores debe dedicarse a los niveles superiores y mas profundos 

en cuanto a sus intenciones y motivos. Estudiar la superficie solo resultara en 

estudiar a Marti como el padre de la independencia de Cuba y como autor de 

Nuestra America. Tagore siempre se quedaria encerrado entre los limites como 

poeta de la naturaleza con tonos misticos. Es necesario examinar la riqueza de la 

obra de Marti especialmente en cuanto a su vision sobre la personalidad americana 

y la de Tagore por lo que significa su vision del hombre en su existir social y 
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politico. Asf veremos que Marti proyecta al hombre revolucionario a partir de su 

poetica individual de etica, justicia, moralidad y armonfa interna, lo que afecta el 

canicter universal del conjunto. Por su parte Tagore proyecta la armonfa universal 

a partir del perfecto movimiento de los miembros del cuerpo que no es otra cosa 

que el ritmo solidario asombroso del cuerpo humano.35 
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25. "Guatemala", vease 1, t. 7, p. 134 

26. "Federico Proafio, periodista", vease 1, t. 8, p. 257 

27. Tagore, Rabindranath. Geetanjali, Rupa & Co. Delhi, p. 86 

"Deliverance for me is not in renunciation. I feel the embrace of freedom in a thousand 

bonds of delight" 

28. "Emerson", vease 1, t. , 

29. Vease 1, t. 8, p.421, 288 

30. Ibidem, p.288 

31. Ibidem, p.429 

32. "East and West", vease 5 

33. "Debate en el Liceo Hidalgo" vease 1, t. 28, p. 326 (amilisis de la palabra 

'espiritismo' por Sande en p. 139: Sande, Luis Toledo. Ideologia y pnictica en Jose 

Marti, Editorial de Ciencias Sociales, 1982) 

34. De Ia introducci6n por 01iiz, Fem{mdez en: Jose Marti y Ia Comprensi6n Humana: 

1853-1953, La Habana, Bene Berith Maimonedes, 1957 
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35. "Reminiscences" (Jibansmriti), vease, 1, t 10, p. 101. Aqui Tagore dice, "One day 

when a beam of light emanating fro~ the depth of my soul fell on the whole world I 

could no longer see that world as filled with events and matters. I saw it as one complete 

whole in its entirety. Froni this a feeling came to my mind that from the deepest cave of 

every heart a song was coming out and was returning to its source as an eco from all 

lands and time." 
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A MANERA DE CONCLUSION 

'Con todos y para el bien de todos' martiano y Ia filosofia de 'maya y 

satyam' tagoriana 

Conscientes de que la cultura constituye el factor y el motor mas preponderante en 

el desarrollo de las sociedades, ambos pr6ceres culturales consideran que la clave 

para constituirlos de manera solidaria, a fin de enfrentar el reto de Ia dominaci6n 
\ 

externa, estribaba ante todo en desatar las fuerzas liberadoras y dinamicas internas 

de cada uno de los miembros. De esta manera ambos quisieron comprender la 

dialectica de la relaci6n entre las voluntadas individuales y sociales. Solo asi se 

desarrolla, segun ellos, la facultad de cada uno de asociarse con los demas hacia 

fines que corresponden a intereses materiales y espirituales comunes. Pero esa 

tarea organica, cuyo fundamento es el amor humano solidario y que es la unica 

fuerza real y objetiva de la vida, tiene que proyectarse desde el ser individual. Es 

la transformaci6n de ese ser a la que dedican los dos protagonistas, incluso cuando 

se trata de una agenda politica como es el sentido nacionalista ante el poder ajeno. 

Esto exigia Ia auto imposici6n de criterios de etica, moral, justicia y la abnegaci6n 

desinteresada que son los valores esenciales de Ia cultura. Por eso la abnegaci6n 

ejercida en el interior del propio ser ocupa un Iugar tan esencial en las filosofias de 

ambos para conseguir Ia armonia de la sociedad. Toda el programa de Marti para 

crear una sociedad, una comunidad pr6spera se guia por ellema "con todos para el 

bien de todos" 1
• El hombre debe pensar en el bien de Ia sociedad en vez de en su 

propio bienestar para trascender los limites egoistas. Por eso Marti en el ambito de 

los recursos materiales no insiste sino unicamente en "un poco de riqueza"2 para 

todos en lugar de la 16gica acumulativa que prevalece en Ia filosofia del poder 

dominante que es el pueblo de los Estados Unidos. Sin eso el individuo no podria 

contribuir a Ia armonia del progreso del conjunto. 
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Del mismo modo el arraigo en la filosofia de 'maya y satyam ' 3 de Tagore tiene 

por motivo la consecuci6n del vivir arm6nico de Ia gente en un pueblo. Satyam, la 

verdad, esta en la armonia, y maya, el engafio, aparece en la individualidad egoista 

material. Tal debe ser la preparaci6n ideal del individuo que pueda liberarse de sf 

mismo para identificarse con la armonia solidaria. La negaci6n de la preocupaci6n 

por el propio ser para el bien de la comunidad humana debe ser la guia del 

individuo de nuestras sociedades. La relaci6n del individuo con la sociedad es 

isom6rfica. Por eso el apego se traslad6 del espacio colectivo. Dice Tagore: 

"deliverance for me is not in renunciation. I feel the embrace of freedom in a 

thousand bonds of delight". Lo central de su filosofia es que "El significado 

verdadero de la vida no es en la individualidad sino vivir en armonia con los 

compatriotas"4
. Es decir, los derechos de un individuo no de ben restringir la 

libertad del otro. Esto se contrasta con el egoismo de la filosofia utilitaria que sirve 

como meollo del poder ajeno dominante. Del mismo modo se alza la voz de Marti: 

"Para evitar el triste destino del norte, Cuba debe hacerse una republica popular y 

no de clases como los Estados Unidos contribuyendose en un regimen para el bien 

de todos". 5 

Asi vemos que en la filosofia y en acci6n, desde las realidades de sus propios 

ambitos socio culturales, Marti y Tagore son reverberaciones del mismo espfritu. 

NOT AS: 

1. "Federico Proafio, periodista", vease 1, t. 8, p. 257 

2. "Guatemala", vease 1, t. 7, p. 134 

3. "Sadhana", Das, Sisir Kumar. The English Writings of Rabindranath Tagore, Sahitya 

Akademi, Delhi, 1996, V.2, p. 312-313 

94 



"The true sense of life is not in individuality but in living in harmony with fellow 

beings" 

4. Ibidem 

5. "Discurso en el Liceo Cubano, Tampa", Marti, Jose. Obras Completas, Editorial 

Nacional de Cuba, La Habana, 1964, t. 4, p. 279 
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