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TEXTE

Introducción
La ti noa mé ri ca fue es ce na rio de un de bate de ori gen decimonónico
que vivió su cenit en la contro ver sia entre Au gus to Sa la zar Bondy y
Leo pol do Zea, ma te ria li za da en dos tra ba jos am plia mente es tu dia dos
entre quienes se in ter esan por el pen sa mien to la ti noa me ri ca no:
¿Existe una filosofía de nues tra Amé ri ca?, de 1968 y La filosofía ame ri‐ 
ca na como filosofía sin más, de 1969. La pre gun ta por la po si bi li dad y
la pro me sa del ad ve ni mien to de una filosofía “de cepa” ame ri ca na
habían sido ins tau ra das más de un siglo antes por Juan Bau tis ta Al‐ 
ber di, en su confe ren cia Ideas para un curso de filosofía
contemporánea, pro nun cia da en Mon te vi deo en 1842, mo men to en
que habían ar ro ja do sus fru tos las lu chas in de pen den tis tas y la
preocupación se cen tra ba en la construcción de iden ti dades na cio‐ 
nales. Se apues ta en tonces por la búsqueda del ro mance na cio nal 1 y
de una filosofía pro pia.

1

A di fe ren cia de los ro mances na cio nales, que rápidamente al can za ron
no to rie dad y difusión, el proyec to de una filosofía de Amé ri ca la ti na
se vio pron to en fren ta do a la pretensión de uni ver sa li dad del pen sa‐ 
mien to oc ci den tal, que apun ta a que la filosofía es una sola y viene en
línea di rec ta desde los grie gos hasta el pen sa mien to mo der no, prio ri ‐
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ta ria mente ar ti cu la do en fran cés y alemán. A este obstáculo estruc tu‐ 
ral se su ma ban las dudas de quienes, en vir tud de las in de pen den cias,
venían ape nas de consti tuirse en su je tos de su pro pia his to ria y no
tenían cla ri dad sobre su lugar frente al pen sa mien to. Así, las ten ta ti‐ 
vas de en gen drar filosofías na cio nales, pro pias del ro man ti cis mo la ti‐ 
noa me ri ca no 2, y luego las de de sar rol lar una filosofía pa na me ri ca na,
se tu vie ron que en fren tar a im pe ra ti vos con fre cuen cia contra dic to‐ 
rios, im pues tos por aca dé mi cos o au tores ape ga dos al canon, que
pedían ori gi na li dad, uni ver sa li dad, construcción de sis te ma, de sar rol‐ 
lo de mé to dos pro pios, entre otros. La filosofía debía dar cuen ta del
contex to sin dejar de ser uni ver sal, va li dar la condición hu ma na de
quienes la de sar rol la ban, cuya hu ma ni dad había sido pues ta en duda,
pre su po ner esta condición para ac ce der al logos, estar al nivel del
pen sa mien to eu ro peo. Debía, de hecho, ser como este pen sa mien to;
sin co piar lo, debía a la vez asi mi lar y apor tar. Tan tos im pe ra ti vos aca‐ 
ba ron por hacer que la pre gun ta por la le gi ti mi dad de un pen sar la ti‐ 
noa me ri ca no se de ba tie ra por más de un siglo y que aún hoy en la
aca de mia se pase por alto o se lea en tono menor el aporte al pen sa‐ 
mien to que desde ahí se abre.

Sur gen en tonces de bates de corte casi escolástico, por el sen ti do no‐ 
mi nal que adop tan. Apa rece la cuestión de si puede ha blarse de una
filosofía de o en Amé ri ca La ti na, pues lo pri me ro supondría un
carácter específico del pen sa mien to ges ta do en este ter ri to rio, mien‐ 
tras que, en el se gun do caso, el sen ti do uni ver sal de la filosofía se
mantendría en las aproxi ma ciones que se ge ne ran desde La ti noa mé‐ 
ri ca (Ra ma glia, 2009). Esa di syun ti va dará lugar a dos agen das: la de
quienes, como el pen sa dor ar gen ti no Fran cis co Ro me ro, consi de ran
que la tarea es acor tar dis tan cias con Eu ro pa, lo que tam bién im pli ca
po nerse al día con la Mo der ni dad; y la de quienes se sitúan en la
búsqueda de un pen sar que dé cuen ta de las cir cuns tan cias en las que
emerge, cuya ori gi na li dad estaría dada por el tinte que le confie ra su
contex to, como es el caso de José Gaos, pen sa dor español “tras ter ra‐ 
do” 3 a Méxi co a causa de la guer ra civil. Gaos (1979) en la za la
problemática de la filosofía la ti noa me ri ca na con la de una filosofía de
habla his pa na. En un en sayo de 1942 ti tu la do ¿Filosofía “ame ri ca na”?
señala el hecho de que no ha ha bi do hasta su mo men to una filosofía
española como hay una filosofía fran ce sa, ale ma na, etc.; sin em bar go,
el ser his pa no, tanto en el Viejo Mundo como en Amé ri ca, tiene la ne‐

3



Identidad y bastardía en América Latina

ce si dad de ar ti cu lar en su len gua un pen sa mien to que dé cuen ta de
sus cir cuns tan cias.

El ba lance de más de un siglo de
ten ta ti vas: Sa la zar Bondy
Como se ha señalado en líneas an te riores, a fi nales de los 60 se pu bli‐ 
ca un tra ba jo de Sa la zar Bondy que re coge lo ex pre sa do en una serie
de confe ren cias pro nun cia das en Perú, Méxi co y Es ta dos Uni dos, bajo
el título ¿Existe una filosofía de nues tra Amé ri ca? La obra se estruc tu‐ 
ra en torno a tres cues tiones cen trales:

4

���El abor daje, fun da men tal mente des crip ti vo, de cómo ha sido el pen sa mien to
his pa noa me ri ca no y de si ha dado cuen ta de una filosofía ori gi nal, ge nui na o
pe cu liar.

���El eje, más bien pros pec ti vo y nor ma ti vo, de cómo debe ser la filosofía his pa‐ 
noa me ri ca na si as pi ra a la au ten ti ci dad y al pro gre so.

���La cuestión de si lo his pa noa me ri ca no debe o puede ser te ma ti za do en una
reflexión filosófica, y qué significación tendría tal tema en el ho ri zonte de la
construcción de una filosofía pro pia (Sa la zar Bondy, 2006).

En concor dan cia con estos tres ejes, la argumentación se des plie ga
en tres partes. La pri me ra des cribe la lle ga da del pen sa mien to
filosófico a La ti noa mé ri ca, que du rante la Co lo nia sería de corte
escolástico (to mis ta); la pos te rior circulación de un pen sa mien to ilus‐ 
tra do que, como es consa bi do, alimentó las lu chas in de pen den tis tas;
y el auge de cor rientes como el so cia lis mo utópico y el pen sa mien to
anar quis ta. Tras pasar re vis ta a una mul ti pli ci dad de nombres de pen‐ 
sa dores eu ro peos que ejer cie ron y seguían te nien do in fluen cia en La‐ 
ti noa mé ri ca hasta sus días, Sa la zar Bondy des cribe el tipo de
recepción que tuvo la filosofía en círculos culti va dos o de ma ne ra
más “vul ga ri za da”, así como el pro ce so de normalización, es decir, de
inserción en la aca de mia y es ta ble ci mien to de regímenes de
circulación de la filosofía en La ti noa mé ri ca y da cuen ta del “pro ce so
ideológico” que tiene lugar a par tir de esas in fluen cias. Pro ce so que,
según él, pre sen ta, pri me ro, una evolución dis con ti nua, pues los sis‐ 
te mas de pen sa mien to no se de sar rol lan in ter na mente, de ahí que en
lugar de un de sar rol lo pro gre si vo con fre cuen cia se de paso a yux ta‐ 
po si ciones; se gun do, una evolución sinóptica, por la abrup ta
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introducción de conte ni dos y concep tos que no se ges tan insitu; y fi‐ 
nal mente, se da con un re tar dode cre ciente y una aceleracióncre ciente,
condi ciones que des cri ben la asincronía y la car re ra para si tuarse en
la tem po ra li dad que marca el pen sa mien to oc ci den tal, así como el in‐ 
ten to por ni ve larse conforme a un cri te rio de contem po ra nei dad que
al la ti noa me ri ca no aún hoy le es es qui vo.

Entre las otras condi ciones que el autor concede al tra sie go de la
filosofía en La ti noa mé ri ca está la ser un árbol tras plan ta do, pues
como se ha señalado ya, la filosofía llegó hecha, no hay un pro ce so de
gestación, no apa rece, al menos en el for ma to que Oc ci dente im pone
al pen sa mien to filosófico, como un pro duc to de la cultu ra his pa noa‐ 
me ri ca na. Y sin em bar go:

6

Las filosofías tras plan ta das re sul ta ron su je tas a cam bios y re cortes y
am plia ciones, con vis tas a un uso práctico. Fue ron así́ in ser ta das en
el contex to local y uti li za das, den tro de cier tos límites, como ele ‐
men tos apro pia dos para en fren tar los pro ble mas de la rea li dad. El
mundo fue visto y ma ne ja do a tra vés de las categorías ideológicas ex ‐
pli ci ta o implícitamente conte ni das en esas filosofías eu ro peas y de
este modo, a la vez que ilu mi na ron el medio ame ri ca no con su
coloración es pi ri tual pro pia, se re frac ta ron en él, ad qui rien do una
dirección dis tin guible de la ori gi nal. (Sa la zar Bondy, 2006, p. 28)

Es en ese pro ce so que Sa la zar Bondy ubica el orden de la refracción,
donde apa rece la voz pro pia en un pen sa mien to que no pre tende ree‐ 
la bo rar categorías lle ga das al conti nente ame ri ca no con mi le nios de
de bates y ree la bo ra ciones a cues tas que, no obs tante, van ad qui rien‐ 
do la to na li dad que le im pri men estas tier ras con las problemáticas
específicas que pre sen tan.

7

Entre las taras y ele men tos que de no tan la ca ren cia de una filosofía
pro pia y la im po si bi li dad de que lo que se ar ti cu la sea sus cep tible de
tras cen der, el pen sa dor per ua no en fa ti za en la au sen cia de aportes
ori gi nales que se tra duz can en ideas o tesis nue vas sus cep tibles de
in ser tarse en el curso del pen sa mien to ecu mé ni co y en la ca ren cia de
sis te mas filosóficos de cata la ti noa me ri ca na, lo que se consta ta en el
hecho de que no haya re spues tas o po lé mi cas que se pro nun cien a
nivel “mun dial”, es decir, oc ci den tal, frente a lo ex pre sa do por los
pen sa dores la ti noa me ri ca nos (Sa la zar Bondy, 2006, p. 30). Sa la zar
Bondy acaba por rea fir mar la ne ce si dad de ser ava la dos por los
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dueños del pen sa mien to para tener un lugar en el mismo y des cribe
la preocupación frente a la exis ten cia de una filosofía pro pia como la
fuente de la frustración in te lec tual de quienes culti van la filosofía en
His pa noa mé ri ca, pues este tipo de in quie tudes, sos tiene, no son fre‐ 
cuentes en los países que han apor ta do de ma ne ra de ci si va al de sar‐ 
rol lo de la filosofía. Desde esa lógica, la vo lun tad de ges tar un pen sa‐ 
mien to pro pio sería en sí misma un im pe di men to para que tal
propósito tu vie ra lugar. Es un tópico muy ar rai ga do en la his to ria de
la filosofía ese que pres cribe que esta solo se ma ni fies ta entre
quienes se en tre gan al pen sar por el pen sar, de ahí la idea de un pen‐ 
sa mien to pu ra mente concep tual, de sin te re sa do, que en el mo men to
en que se tiñe de pre ten siones iden ti ta rias pasa a ser algo que ya no
puede conce birse como filosofía. Sa la zar Bondy afirmará, desde esa
pers pec ti va: “In sa tis fe chos e in se gu ros, los his pa noa me ri ca nos se han
sen ti do como en ter ri to rio ajeno al pe ne trar en los pre dios de la
filosofía” (2006, p. 31).

El proyec to de una filosofía pro ‐
pia
La se gun da parte del es tu dio del pen sa dor per ua no ex pone el de bate
en torno a la po si bi li dad, a la ne ce si dad o a la idea misma de una
filosofía la ti noa me ri ca na. Este se abre con el pro ble ma enun cia do por
Juan Bau tis ta Al ber di en Ideas para pre si dir la confección de un curso
de filosofía contemporánea, donde apa re cen los li nea mien tos fu tu ros
de una filosofía de carácter na cio nal que, sin em bar go, no aban do na
la idea de uni ver sa li dad. Según Al ber di:

9

Nues tra filosofía, pues, ha de salir de nues tras ne ce si dades. Pues
según estas ne ce si dades, ¿cuáles son los pro ble mas que la Amé ri ca
está lla ma da a es ta ble cer y re sol ver en estos mo men tos? Son los de
la li ber tad, de los de re chos y goces so ciales de que el hombre puede
dis fru tar en el más alto grado en el orden so cial y político; son los de
la organización pública más ade cua da a las exi gen cias de la na tu ra le ‐
za per fec tible del hombre, en el suelo ame ri ca no.  
De aquí es que la filosofía ame ri ca na debe ser esen cial mente política
y so cial en su ob je to, ar diente y pro fé ti ca en sus ins tin tos, sin té ti ca y
orgánica en su mé to do, po si ti va y rea lis ta en sus pro ce deres, re pu bli ‐
ca na en su espíritu y des ti nos. (1978, p. 14)
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Es así como, en 1842, Al ber di no solo abre la pre gun ta sino que traza
el pro gra ma de una filosofía la ti noa me ri ca na, que ya en su pro pio
curso histórico tomará una vía dis tin ta de la es ta ble ci da por el pen sa‐ 
dor ar gen ti no. En líneas pos te riores el autor en fa ti za en que el punto
de par ti da de este pen sa mien to sería la na cio na li dad, pues cada pue‐ 
blo ne ce si ta co no cer su razón de ser y orien tar su pro gre so y, si bien
re co noce que la filosofía es una sola en sus ele men tos fun da men tales,
de estos se des pren den apli ca ciones na cio nales y tem po rales.

10

Estos propósitos políticos sitúan el proyec to de una filosofía la ti noa‐ 
me ri ca na en conflic to con la idea de una pu re za del fi lo so far, ya no
solo por la iden ti dad di fu sa de quienes bus can ha cerse a un lugar en
la his to ria del pen sa mien to, sino por la ma ne ra en que la pro pues ta
al ber dia na trans grede la idea de pu re za en filosofía, pues lo que se
pone en es ce na no es un pen sar por pen sar sino un pen sar para iden‐ 
ti fi car a unos pue blos, ha cerles un lugar en la his to ria y conso li dar
sus Es ta dos.

11

El tra ba jo de Sa la zar Bondy, por su parte, plan tea un re cor ri do a tra‐ 
vés de los au tores que, hasta sus días, se han pro nun cia do res pec to
de la tarea de es bo zar una filosofía pro pia. Apa rece de ma ne ra rei te‐ 
ra ti va el pro ble ma de la ori gi na li dad, au ten ti ci dad y pe cu lia ri dad. Los
pen sa dores que abor da se cues tio nan enfáticamente dos pun tos: si
puede ha blarse de una filosofía la ti no, his pa no o ibe roa me ri ca na y
dónde radicaría su “ame ri ca ni dad”, o si el sur del conti nente puede
pro du cir una filosofía ori gi nal cuyos aportes se den a es ca la uni ver sal
–es ne ce sa rio acla rar que lo que en ese mo men to consi de ra ban uni‐ 
ver sal era ex clu si va mente Oc ci dente–. El autor nos sitúa nue va mente
ante la idea de la uni ver sa li dad de la filosofía, tan cues tio na da ac tual‐ 
mente, no solo por parte de los pen sa dores del Giro De co lo nial, sino
in clu so desde los es ce na rios cen trales de ese pen sa mien to oc ci den‐ 
tal. Prue ba de ello es la noción de pen sa mien to débil, de sar rol la da por
Vat ti mo, y la de pen sa mien tos lo cales, que no lo son tanto en tér mi‐ 
nos de es pa cio como por la es pe ci fi ci dad de sus pro ble mas. La
filosofía pa rece haber re nun cia do a la pretensión de uni ver sa li dad
desde sus cen tros mis mos de producción teórica, así como en los
construc tos concep tuales que se ar ti cu lan desde la mar gen.

12

Esta re nun cia a la vocación ecu mé ni ca pre sente en la tradición
filosófica es pos te rior a la discusión que es ta mos re vi san do. Tal vez
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en La ti noa mé ri ca había un anun cio, un an ti ci po de ese mo men to que
se abría paso en el pen sa mien to contemporáneo, pero el des co no ci‐ 
mien to de las pro pias for mas del pen sar y la constante exi gen cia de
re spon der a un canon que ya en tonces se en ca mi na ba a la ca du ci dad,
llevó a los au tores de esta Amé ri ca a no concep tua li zar el que pudo
haber sido un gran aporte. En un en sayo es cri to a veinte años de dis‐ 
tan cia del de bate con Sa la zar Bondy, ti tu la do “Fi lo so‐ 
fardesdelamarginación”, Leo pol do Zea ex pre sa, en una versión pro pia
de la cé lebre frase que abre el Ma ni fies to del par ti do co mu nis ta, que
el fan tas ma que ahora re corre al mundo y no solo Eu ro pa es el fan‐ 
tas ma de los mar gi na dos, ya no confor ma do únicamente por los pue‐ 
blos bajo el yugo del co lo nia lis mo, sino por los mar gi na dos al in ter ior
del Pri mer mundo, esos que están por fuera de los ima gi na rios de
pro gre so de Oc ci dente o cuyas iden ti dades de gé ne ro y posición de
clase han sido ob je to de exclusión. Ese fan tas ma “ha cam bia do las
pers pec ti vas filosóficas en nues tros días, le gi ti man do, sin so li ci tar lo,
el en foque filosófico que surgió de la Amé ri ca La ti na exi gien do el re‐ 
co no ci mien to de la in elu dible iden ti dad” (Zea, 1998, p. 40).

En la me di da en que este pen sa mien to emer gi do de la marginación se
uni ver sa li za, el fi lo so far la ti noa me ri ca no deja de pre gun tarse por su
le gi ti mi dad, pues sus in quie tudes cen trales pasan a en mar carse en
los tópicos que mo vi li zan a Oc ci dente, así sea desde sus bordes. A
este res pec to cabe pre gun tar, en el orden de las co mu ni dades de
validación del saber, ¿desde dónde es legítimo decir que la filosofía ya
no es sistemática y de ses ti mar su pre ten di da pu re za? Na tu ral mente,
este tipo de pos tu la dos tendrán un sen ti do di fe rente al enun ciarse
allí donde históricamente se ha dado la filosofía. Así, esa au sen cia de
sis te mas y esa im pu re za que en Amé ri ca La ti na eran ob je to de crítica,
en Eu ro pa em pe za ban a vis lum brarse como ele men tos de un nuevo
mo men to histórico en el que ha cer filosófico.

14

En una línea que os ci la entre la crítica y el re scate de al gu nos aportes
se sitúa ¿Existe un pen sa mien to de nues tra amé ri ca?, obra que no re‐ 
co noce ori gi na li dad ni au ten ti ci dad en las pro pues tas filosóficas sur‐ 
gi das en La ti noa mé ri ca. Sa la zar Bondy aludirá a la pe cu lia ri dad para
des cri bir el tono local que adop ta el pen sa mien to en un contex to
histórico pre ci so que “no im pli ca in no va ciones de conte ni do sus tan‐
ti vo”, luego se cen tra en el pro ble ma de la in au ten ti ci dad para in di car
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que una filosofía puede ser una ima gen ilu so ria de una co mu ni dad al
tomar como suya la ima gen de otros (2006, p. 72).

En cuan to a la idea de una condición pro pia mente la ti noa me ri ca na, el
tra ba jo de Sa la zar Bondy, al igual que el de pen sa dores como Ale jan‐ 
dro Rosi (Ra ma glia, 2009), tiende a ubi car a La ti noa mé ri ca en una es‐ 
pe cie de in fan cia, ya que frente a la filosofía se le sitúa o en pro ce so
de apren di zaje (en una fase iniciática y en la es pe ra) o en gestación de
condi ciones más fa vo rables, en el anun cio de su na ci mien to in mi‐ 
nente. La filosofía apa rece casi como pro me sa mesiánica en un conti‐ 
nente que sigue mi ran do con escrúpulos el pen sa mien to que ahí se
ge ne ra. Lewis Gor don re to ma en un artículo la afirmación de Fanon
de que ahí donde está la razón, él, en su condición de hombre negro
de ori gen caribeño, no está (Gor don, 2011). Así, no hay un lugar para la
voz negra en el ho ri zonte de la ra cio na li dad, así como no lo hay para
la del la ti noa me ri ca no.

16

No obs tante, pen sa dores como Fran cis co Miró Que sa da insistían en
des vin cu larse de las problemáticas es ta ble ci das por los au tores de la
ne gri tud o del Ca ribe, tal vez en su afán de dis tin guirse como he re de‐
ros de una tradición filosófica oc ci den tal que los desconocía:

17

La filosofía de lo ame ri ca no es un mo vi mien to […] que no tiene
parangón. No hay nin gu na región del mundo que pueda pre sen tar,
como Amé ri ca La ti na, un mo vi mien to filosófico orien ta do hacia la
meditación sobre la pro pia rea li dad. Los va lio sos in ten tos afri ca nos,
por ejem plo, la teoría de la ne gri tud de Sen ghor y Cé saire, la rebeldía
fu rente de Fanon, las tesis sociológicas de Abdel Malek, re ve lan, en
al gu nos de sus plan tea mien tos, soplo filosófico, pero no son contri ‐
bu ciones a un mo vi mien to filosófico or ga ni za do. La filosofía de lo
ame ri ca no es un ver da de ro mo vi mien to, es una investigación co or di ‐
na da desde los pun tos de vista y si tua ciones de los di fe rentes pen sa ‐
dores que lo in te gran (Miró Que sa da, 1979, p. 9).

El ser la ti noa me ri ca no y la
filosofía: Leo pol do Zea
Leo pol do Zea será quien mejor ex plore el nudo entre iden ti dad y
pen sa mien to pre sente en el de bate sobre la filosofía la ti noa me ri ca na.

18
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En Lafilosofíaame ri ca nacomofilosofíasinmás se pre gun ta hasta
cuándo se gui re mos ar ti cu lan do los jui cios de quienes se toman por la
uni dad de me di da de la hu ma ni dad. Luego cues tio na los mo ti vos de la
pre gun ta misma por el pen sar en Amé ri ca La ti na, pues en la his to ria
del verbo no es ha bi tual la indagación sobre el de re cho al mismo.
Quienes se sitúan en la filosofía hacen uso de la pa la bra para pre gun‐ 
tarse por el acon te cer y conce derle cier to orden a tra vés del concep‐ 
to, no para in da gar si están o no en condi ciones de pen sar den tro del
ho ri zonte que la filosofía traza. Zea pone este tipo de cues tio na mien‐ 
tos en relación con los re ga teos de hu ma ni dad a los que se vie ron so‐ 
me ti dos los na ti vos del “Nuevo Mundo”, pues para él esto consti tuye
una tara que sub siste en la posición que mues tran los la ti noa me ri ca‐ 
nos frente al pen sa mien to.

Jus ta mente en el per io do en que el hu ma nis mo tiene su auge, se re vi‐ 
ven los vie jos ima gi na rios sobre lo barbárico y las antípodas 4, con
toda la carga de mons truo si dad que pe sa ba sobre ellos. Zea parte de
ana li zar el hecho de que los na ti vos del “Nuevo Mundo” de bie ran jus‐ 
ti fi car su hu ma ni dad me diante prue bas que no eran más que cal cas
de esa otra hu ma ni dad que se mos tra ba como arquetípica, para afir‐ 
mar que “(n)ues tro fi lo so far en Amé ri ca em pie za así con una po lé mi ca
sobre la esen cia de lo hu ma no y la relación que pu die ra tener esta
esen cia con los raros ha bi tantes del conti nente des cu bier to, conquis‐ 
ta do y co lo ni za do” (Zea, 1989, p. 12). Su argumentación se des plie ga
en tonces sobre las im pli ca ciones filosóficas de esa pues ta en cuestión
de la condición hu ma na de los na ti vos del “nuevo” conti nente, que
dejó in du dables ves ti gios en sus des cen dientes mes ti zos, quienes in‐ 
ten tan por me dios físicos y simbólicos lim piar su sangre (Cas tro
Gómez, 2005), ser más a la ma ne ra del eu ro peo y, en esa lógica, se
reprocharán su in ca pa ci dad para de sar rol lar sis te mas filosóficos
como los que vie nen de allá.
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El tra ba jo de Zea pone en cuestión la idea de au ten ti ci dad en filosofía
para sus ti tuir la por la de asimilación, pues, según él, la tergiversación
que su fren las cor rientes filosóficas al ser asu mi das en Amé ri ca La ti‐ 
na no es otra cosa que la transformación que ope ran sobre ella seres
con otras ne ce si dades y pre gun tas, que han re ci bi do la tradición
filosófica al igual que la len gua, la religión y tan tos otros ele men tos
que se ins ta la ron con la colonización. En cuan to a la ori gi na li dad, in‐ 
di ca que no debe ser un fin pues “hay que in ten tar hacer pura y sim ‐
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ple mente filosofía, que lo ame ri ca no se dará por añadidura” (Zea,
1989, p. 44). El pen sa dor mexi ca no confron ta las po si ciones de au‐ 
tores como Luis Vil lo ro y Ale jan dro Rossi, que tie nen el po si ti vis mo
lógico por mo de lo del pen sar filosófico y en fa ti zan en la au sen cia de
un sis te ma de pen sa mien to sur gi do en Amé ri ca La ti na. Zea tiene
claro que en el siglo XX la filosofía ha de ja do de ser sistemática in clu‐ 
so en Eu ro pa y sus ti tuye el in ten to de ins cri bir la al ho ri zonte de las
cien cias exac tas por una aproximación al pen sa mien to com pro me ti‐ 
do, a la ma ne ra de Sartre, para in di car que fi gu ras como Sar mien to y
Al ber di, entre otros, eran ya en su tiem po filósofos en ga gés.

El his to ri cis mo fi gu ra en este tra ba jo como una cor riente que abrió
las po si bi li dades de un pen sa mien to filosófico si tua do en Méxi co y el
resto de Amé ri ca La ti na, pues permitió asu mir la cultu ra y el acon te‐ 
cer de los pue blos como pro ble mas filosóficos. Tam bién el exis ten cia‐ 
lis mo apa rece bien pon de ra do, pues el autor consi de ra que la cri sis
atra ve sa da por el pen sa mien to eu ro peo tras las dos guer ras mun‐ 
diales lo acer ca a las for mas y pro ble mas del pen sar la ti noa me ri ca no.
Leo pol do Zea cerrará su en sayo es bo zan do la idea de que entre los
pue blos mar gi na dos por Oc ci dente se ges tan las nue vas páginas de la
his to ria. Sartre será una re fe ren cia clave, al igual que Toyn bee, para
apun tar a un des cen so en el lugar que ocupa el mundo eu ro peo en el
orden ecu mé ni co y ge ne rar ex pec ta ti va frente a lo que pueda sur gir
de Asia, África o, por su pues to, La ti noa mé ri ca.

21

A di fe ren cia de otros au tores que bus can si tuar a Amé ri ca la ti na en la
his to ria desligándola de es ce na rios que atra vie san problemáticas
análogas, Zea acier ta al ins cri bir la en un ex ten so plano geográfico
que com parte su situación mar gi nal aunque, a excepción de Fanon –a
quien se re fiere como afri ca no en una evi dente confusión (1989, p. 97)
– estén au sentes de su en sayo los au tores y au to ras que pue dan ali‐ 
men tar lo desde esos es ce na rios y, por el contra rio, re fe ren cias
clásicas como Hegel, Hei deg ger, Mar cuse y Sartre sean abor da das a lo
largo de toda la obra, así como los pen sa dores la ti noa me ri ca nos con
los que se en cuen tra en de bate.
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Conclu siones
Au gus to Sa la zar Bondy y Leo pol do Zea re co no cen, en los tra ba jos ci‐ 
ta dos, que la iden ti dad en Amé ri ca La ti na se ha vi vi do como un fardo;
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sin em bar go, Zea vio con más cla ri dad que la pre gun ta por la filosofía
la ti noa me ri ca na fue siempre la pre gun ta por el ser la ti noa me ri ca no.
De ahí que la pri me ra parte de su aporte más re le vante al de bate
abor da do lleve por título “La filosofía en La ti noa mé ri ca como pro ble‐ 
ma del hombre” y se re mi ta a la contro ver sia Las Casas- Sepúlveda 5

para so ca var las raíces de las taras del pen sar la ti noa me ri ca no. En
capítulos pos te riores dedicará sus le tras a otros tópicos re cur rentes
como el de la au ten ti ci dad y ori gi na li dad. Pero Zea des plie ga su ober‐ 
tu ra sobre esa hu ma ni dad, que vuelve a po nerse en cuestión en el
mo men to mismo de es ta ble cer la pre gun ta por la exis ten cia de una
filosofía la ti noa me ri ca na. Este es un gesto, una apues ta por cuen ta
del autor. Hay que tener en cuen ta que a lo largo del siglo XX, es pe‐ 
cial mente en el mo men to en que se sitúan los tra ba jos de los dos
pen sa dores aquí ana li za dos, la cuestión de la ori gi na li dad, au ten ti ci‐ 
dad o pe cu lia ri dad del pen sa mien to la ti noa me ri ca no había aca ba do
por re za gar una de las pre gun tas nu cleares, o la que en todo caso fue
la pre gun ta su bya cente entre quienes se atre vie ran a hacer un uso de
la pa la bra con pre ten siones filosóficas: que es si esa pa la bra les es ta‐ 
ba per mi ti da en tanto que la ti noa me ri ca nos.

Lo que Sa la zar Bondy señalaba como frustración in te lec tual apa rece
li ga do a la idea de un com ple jo de in fe rio ri dad pro pio del la ti noa me ri‐ 
ca no. Esa frustración, como el señalado com ple jo, hacen parte de un
la men to pro fun do que se ori gi na en la condición bas tar da im pe rante
en Amé ri ca La ti na. El ser hijos de la tradición co lo nial nos confiere un
carácter es pu rio que entraña un sen ti mien to de per te nen cia en
menor grado y una fa mi lia ri dad incómoda, siempre en des ven ta ja, así
como un deseo de adop tar las ma ne ras del padre y una per ma nente
sensación de que son im pos ta das, de que se está tra tan do de lle var
un traje ajeno o de ar ti cu lar un verbo pres ta do, como lo describía Zea.
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Detrás de todo el de bate sobre la filosofía la ti noa me ri ca na se en‐ 
cuen tra fi nal mente en cuestión, como se ha señalado, la pre ten di da
uni ver sa li dad de la filosofía. De ahí que al gu nos de los au tores vin cu‐ 
la dos a la contro ver sia apun ten a la ne ce si dad de hacer filosofía “sin
más” y su condición la ti noa me ri ca na le vendrá de sí, o no vendrá en el
mejor de los casos, pues si un pen sa mien to consigue ser ad mi ti do en
el Olim po filosófico sin apelación de ori gen, puede si gni fi car que se
ha ga na do el an he la do escaño en la his to ria de la filosofía.

25



Identidad y bastardía en América Latina

BIBLIOGRAPHIE

Al ber di, Juan Bau tis ta, Ideas para un
curso de filosofía contemporánea, Méxi‐ 
co, UNAM, Col. Cua der nos de Cultu ra
La ti noa me ri ca na 9, 1978 [1842].

Cas tro Gómez, San tia go, La hy bris del
punto cero: cien cia, raza e ilustración en
la Nueva Gra na da, Bogotá, Pon ti fi cia
Uni ver si dad Ja ve ria na, 2005.

Gaos, José, « ¿Filosofía “ame ri ca na”? »
Méxi co, UNAM, Col. Cua der nos de
Cultu ra La ti noa me ri ca na 32, 1979.

Gor don, Lewis, « Quand je suis là, elle
n’y est pas: sobre el ra zo na mien to en
negro y la in quie tud del co lap so en la
filosofía y las cien cias hu ma nas », Re‐ 
vis ta ICESI, n  7, enero- junio, 2011, p.
353‐376.

Miró Que sa da, Fran cis co, Filosofía de lo
ame ri ca no trein ta años des pués, Méxi co,
UNAM, Col. Cua der nos de Cultu ra La ti‐ 
noa me ri ca na 71, 1979.

Nai sh tat, Fran cis co, “La filosofía de la
his to ria en Ibe roa mé ri ca. El largo siglo
XX”, in Reyes Mate, M. et al., Filosofía
ibe roa me ri ca na del siglo XX vo lu men II.
Filosofía práctica y filosofía de la cultu‐ 
ra, Ma drid, Trot ta, 2017, p. 47‐115.

Paulo III. Bula Su bli mis Deus. [http://o
pen bi blio.flac soandes.edu.ec/li bros/di‐ 
gi tal/48172.pdf#page=130 (15 de abril
de 2021)].

Ra ma glia, Dante, “La cuestión de la
filosofía la ti noa me ri ca na”, in Dus sel,
En rique et al. (eds.), El pen sa mien to
filosófico la ti noa me ri ca no, del Ca ribe y

“la ti no”, Méxi co, Siglo XXI, 2009, p.
377‐397.

Sa la zar Bondy, A., ¿Existe una filosofía
de nues tra Amé ri ca?, Méxi co, Siglo XXI,
2006[1968].

Sa la zar Bondy, Au gus to, Sen ti do y pro‐ 
ble ma del pen sa mien to filosófico his pa‐ 
noa me ri ca no, Méxi co, UNAM, Col. Cua‐ 
der nos de Cultu ra La ti noa me ri ca na 12,
1979.

Salmerón, Fer nan do, “Elo gio póstumo
de José Gaos”, Dia rio El Uni ver sal,
Méxi co, 22 de junio de 1969. [http://w
ww.fi lo so fi cas.unam.mx/~gaos/vida- ob
ra/tex tos.php (el 12 de abril de 2021)].

Som mer, Doris, Fic ciones fun da cio nales,
Bogotá, FCE, 2004.

Vi gno lo, Paolo, “Nuevo Mundo: ¿un
mundo al revés? Las antípodas en el
ima gi na rio del Re na ci mien to”, in Bon‐ 
nett, D. y Castañeda, L. (eds.), El Nuevo
Mundo. Pro ble mas y de bates, Bogotá,
Uniandes, 2003, p. 23‐59.

Zea, Leo pol do, Amé ri ca La ti na: largo
viaje hacia sí misma, Méxi co, UNAM,
Col. Cua der nos de Cultu ra La ti noa me‐ 
ri ca na 18, 1979.

Zea, Leo pol do, “Fi lo so far desde la
marginación”, in Fi lo so far: a lo uni ver sal
por lo pro fun do, Bogotá, Fundación Uni‐ 
ver si dad Cen tral, 1998.

Zea, Leo pol do, La filosofía ame ri ca na
como filosofía sin más, Méxi co, Siglo
XXI, 1989 [1969].

o

http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48172.pdf#page=130
http://www.filosoficas.unam.mx/~gaos/vida-obra/textos.php


Identidad y bastardía en América Latina

NOTES

1  “En 1847, el fu tu ro his to ria dor y pre si dente de Ar gen ti na, ge ne ral Bar to‐ 
lomé Mitre, pu bli có un ma ni fies to con el que pre ten día sus ci tar la pro duc‐ 
ción de no ve las que sir vie ran de ci mien to a la nación. El es cri to sir vió como
prólogo a su pro pia contri bu ción li te ra ria, So le dad, una his to ria de amor que
tiene lugar en el al ti pla no bo li via no, poco des pués de las guer ras de In de‐ 
pen den cia. En el prólogo, Mitre de plo ra que «Su damérica sea la región más
pobre del mundo en cuan to a no ve lis tas ori gi nales»” (Som mer, 2004,
p. 25‐26).

2  Es den tro del per io do que se en glo ba bajo esta definición que surge la
cuestión del pen sa mien to la ti noa me ri ca no, como lo ex pli ca Zea (1989): “El
ro man ti cis mo la ti noa me ri ca no, nombre con el que se de si gna a una serie de
cor rientes, lo mismo li te ra rias que filosóficas, y que se ex pre sa a me dia dos
del siglo XIX, plan tea con toda energía el pro ble ma de una cultu ra ori gi nal
la ti noa me ri ca na” (p. 18).

3  Era el tér mi no que este filósofo em plea ba por consi de rar que había una
conti nui dad, no di suel ta pese al der ro ca mien to de la situación co lo nial,
entre su país natal y los Es ta dos la ti noa me ri ca nos. Esa idea de conti nui dad
se trans fiere a la ma ne ra en que este autor sitúa la pre gun ta por la filosofía
la ti noa me ri ca na en la pers pec ti va de la ca ren cia de una filosofía his pa na. La
fi gu ra de Gaos en sí misma consti tuye, para sus es tu dio sos, un puente que
acercará las re fe ren cias filosóficas que se de ba ten en España du rante la pri‐ 
me ra mitad del siglo XX a las cor rientes que se ges tan en el Méxi co de los
años 40 y 50, como lo in di ca Fer nan do Salmerón: “El doc tor Gaos vino de
España con un gran aco pio de ideas filosóficas y de li bros que ge ne ro sa‐ 
mente puso al al cance de los es tu diantes mexi ca nos a tra vés de una obra
ex tra or di na ria de tra duc tor, pero sobre todo a tra vés del co men ta rio per so‐ 
nal en la cátedra, en una labor ejem plar de maes tro que no se interrumpió ni
si quie ra en los últimos mo men tos de su vida” (Salmerón, 1969). El pen sa‐ 
mien to tras ter ra do de Gaos ejercerá es pe cial in fluen cia en uno de los au‐ 
tores cen trales en la contro ver sia aquí abor da da, Leo pol do Zea, quien señala
en el pre fa cio de una compilación de en sayos suyos: “En mi en cuen tro con
quien será mi maes tro por ex ce len cia, José Gaos, aprendí que todo au tén ti‐ 
co fi lo so far parte de rea li dades concre tas, que co no cer estas rea li dades es
filosofía”; y continúa: “Con Gaos aprendí a desentrañar las raíces de las que
parecían simples abs trac ciones […]. Un fi lo so far que ya me era com pren ‐



Identidad y bastardía en América Latina

sible como el del maes tro de mi maes tro, José Or te ga y Gas set. Un Or te ga
cuyas raíces filosóficas me dio a co no cer Gaos: el his to ri cis mo, el cultu ra lis‐ 
mo, el vi ta lis mo y el exis ten cia lis mo. Un fi lo so far ya pre sente en Eu ro pa a
par tir de las catástrofes de sus últimos tiem pos. Pero un fi lo so far que ponía
en en tre di cho la su pues ta uni ver sa li dad de todo fi lo so far” (Zea, 1998, p. 29).

4  A este res pec to hay un ar tícu lo de Paolo Vig no lo (2003) ti tu la do “Nuevo
Mundo: ¿un mundo al revés? Las antípodas en el ima gi na rio del Re na ci‐ 
mien to”, donde se ana li za toda la ima gi ne ría de sa rro lla da du ran te el Re na ci‐ 
mien to fren te a los seres de esas an tí po das que em pe za ban a fi gu rar como
una re fe ren cia fác ti ca pero no por ello de ja ron de ser mo ti vo de fic ción.

5  La po lé mi ca de los na tu ra les tuvo lugar entre 1550 y 1551 en el Co le gio de
San Gre go rio de Va lla do lid. En el más tras cen den te de sus de ba tes, Bar to lo‐ 
mé de las Casas y Juan Ginés de Se púl ve da dis cu tie ron en torno a las po lí ti‐ 
cas de so me ti mien to de los in dí ge nas im ple men ta das por la Co ro na es pa ño‐ 
la. His tó ri ca men te se habla de la pues ta en cues tión de la hu ma ni dad de los
pue blos abo rí ge nes como mo ti vo de la con tro ver sia por que Se púl ve da
argüía su in fe rio ri dad como jus ti fi ca ción de los mé to dos in fa mes im ple men‐ 
ta dos du ran te la con quis ta, mien tras Las Casas se apo ya ba en la hu ma ni dad
in alie na ble de los ame ri ca nos para cues tio nar las prác ti cas pro pias de la en‐ 
co mien da; no obs tan te, más de una dé ca da antes de la po lé mi ca, el Papa
Paulo III había emi ti do la Bula Su bli mis Deus donde in di ca que en vir tud de
su hu ma ni dad los “in dios” no deben ser so me ti dos a la es cla vi tud ni for za‐ 
dos a asu mir la fe cris tia na.

RÉSUMÉS

Español
El pro yec to de un pen sa mien to pro pio de Amé ri ca La ti na nace hacia me dia‐ 
dos del siglo XIX y atra vie sa el siglo XX ro dea do de ex pec ta ti va y es cep ti cis‐ 
mo. De ahí surge el de ba te que se pone en es ce na en este ar tícu lo, con el
pro pó si to de de ter mi nar en qué me di da era la iden ti dad la ti no ame ri ca na –
con todos los ro deos e in con ve nien tes que esta no ción com por ta– lo que
es ta ba en juego cuan do se dis cu tía si era po si ble ge ne rar una fi lo so fía pro‐ 
pia en el cen tro y sur del con ti nen te. Esta re la ción entre pen sa mien to e
iden ti dad se en cuen tra anu da da en los tra ba jos del pen sa dor me xi cano Leo‐ 
pol do Zea, en es pe cial hacia los años 60. En estos tex tos, Zea busca res pon‐ 
der a la con tro ver sia que sos tie ne con una serie de au to res entre los que
des ta ca Au gus to Sa la zar Bondy. Desde el tí tu lo mismo de su en sa yo ¿Exis te
una fi lo so fía de nues tra Amé ri ca?, el fi ló so fo pe ruano pone en cues tión el
pen sa mien to que cons ti tu ye su ob je to. Afir ma mos que este de ba te no se ha
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re suel to ni ago ta do aún. Es cier to que exis te una irre fu ta ble pro duc ción bi‐ 
blio grá fi ca en Amé ri ca La ti na en torno a la fi lo so fía y al pen sa mien to de co‐ 
lo nial y del Ca ri be; pero en la aca de mia con tem po rá nea el pen sa mien to la ti‐ 
no ame ri cano sigue au sen te de la ma yo ría de pro gra mas de es tu dio, por
cen trar se estos en la fi lo so fía ca nó ni ca, “uni ver sal”, que se ar ti cu la “en tono
mayor”. Sos te ne mos que tal au sen cia tiene que ver con esa “bas tar día” diag‐ 
nos ti ca da por Zea, que lleva a asu mir la asi mi la ción como la mejor vía para
en tre gar se al queha cer fi lo só fi co, re afir man do así los mis mos cri te rios de
uni ver sa li dad que con de nan al os tra cis mo a las for mas no oc ci den ta les del
pen sa mien to.

Français
Le pro jet d’une pen sée propre de l’Amé rique la tine est née vers la moi tié du
XIX  siècle et a tra ver sé le XX  siècle, s’em prei gnant à la fois d’es poirs et de
scep ti cisme. C’est ainsi que le débat re pris dans cet ar ticle vise à éta blir
dans quelle me sure la ques tion de l’iden ti té –avec tous les dé tours et dif fi‐ 
cul tés que cette no tion en traîne– dans les dé bats au tour de la pos si bi li té de
conce voir une phi lo so phie propre au centre et au Sud du conti nent. Ce rap‐ 
port pensée- identité s’est noué dans les tra vaux du pen seur mexi cain Leo‐ 
pol do Zea, no tam ment vers les an nées 60. Dans ses écrits, Zea en vi sage de
ré pondre à la contro verse en tre te nue avec des au teurs parmi les quels Au‐ 
guste Sa la zar Bondy. Dès le titre de son essai, ¿Existe una filosofía de nues‐ 
tra Amé ri ca?, le phi lo sophe pé ru vien remet en ques tion la pen sée qui en
consti tue son objet. On sou tient que ce débat n’est pas en core ré so lu ni
épui sé. Bien que l’on re marque une in con tes table pro duc tion bi blio gra‐ 
phique en Amé rique la tine au tour de la phi lo so phie et la pen sée dé co lo niale
et de la Ca raïbe, dans l’aca dé mie contem po raine la pen sée latino- 
américaine reste ab sente de la plu part des pro grammes d’étude puisque
ceux- ci sont at ta chés à la phi lo so phie ca no nique, « uni ver selle », ex pri mée
dans un « ton ma jeur ». On af firme que telle ab sence par rap port à la « bâ‐ 
tar dise » dé fi nie par Zea mène à as su mer l’as si mi la tion comme la meilleure
voie pour se rendre à l’exer cice phi lo so phique, en ré af fir mant de cette façon
les cri tères d’uni ver sa li té qui condamnent à l’os tra cisme les formes non oc‐ 
ci den tales de la pen sée.

English
The pro ject of a thought proper of Latin Amer ica is born in the middle of
the 19th cen tury and crosses the XX cen tury sur roun ded by ex pect a tion
and skep ti cism. Hence the de bate that is ex posed in this art icle, with the
pur pose to de term ine in which way it was the Latin- American iden tity –
with the de tours and draw backs this no tion con tains– that was at stake in
the dis cus sion of the pos sib il ity to gen er ate a philo sophy proper of the cen‐ 
ter and the south of the con tin ent. This re la tion between thought and iden‐ 
tity is con nec ted to the works of Mex ican thinker Leo poldo Zea, es pe cially
to wards the 60s. In these texts, Zea tries to an swer to the con tro versy he
holds with a num ber of au thors in clud ing Au gusto Salazar Bondy. From the
title of his essay ¿Ex iste una filosofía de nuestra América?, the Per uvian
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philo sopher ques tions the thought which con sti tute its ob ject. We say that
this de bate is not yet solved nor fin ished. It is true that it ex ists an ir re fut‐ 
able bib li o graph ical pro duc tion in Latin Amer ica around philo sophy and de‐ 
co lo nial thought and the Carib bean; but in the con tem por ary academy the
Latin- American thought con tin ues to be ab sent from most of the syl labi,
be cause they are fo cused on ca nonic philo sophy, “uni ver sal” which is ar tic‐ 
u lated “in major key”. We pro pose that such ab sence is re lated to that “bas‐ 
tardy” dia gnosed by Zea, which leads to as sume as sim il a tion as the best way
to achieve the philo soph ical en ter prise, and in so, re af firm ing the same cri‐ 
teria of uni ver sal ity that con demned to os tra cism the non- occidental forms
of thought.
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