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RESUMEN

El pro mi nen te fi ló so fo exis ten cia lis ta
ca tó li co, Alber to Wag ner de Rey na (Lima,
Perú, 1915), tes ti go pri vi le gia do del s. XX, echa 
una mi ra da ibe roa me ri ca na des de los al bo res
del s.XXI, al pre sen te y el fu tu ro de Occi den te.
Re sal ta su crí ti ca al pa ne co no mis mo, la glo ba li -
za ción, y a la tec ni fi ca ción des me di da de la ra -
zón mo der na, en pro de una con di ción hu ma na a 
la vida negada, con tra dic to ria men te, a la ma yo -
ría de las per so nas. La otra His to ria de Occi den -
te, con si de ra Wag ner de Rey na, está por ha cer se 
des de una Ibe ro améri ca ca tó li ca. En no so tros,
el fu tu ro se hace es pe ran za y res tau ra ción: hu -
ma na y di vi na.
Pa la bras cla ve: Ibe ro ame ri ca, glo ba li za ción,
Occi den te, eco no mía.

AB STRACT

The pro mi nent, cat ho lic, exis ten tia list
phi lo sop her, Alber to Wag ner de Rey ma (Lima
Peru, 1915) who was a pri vi le ged wit ness of the
XX Cen tury, fo cu sed on Spa nish-Ame ri ca from 
the be gin ning of the XXI cen tury to the pre sent
and the fu tu re of the West. His cri ti cism of
pan-Ame ri ca nism, glo ba li za tion, and the ex -
ces si ve tech ni fi ca tion of mo dern thought stands 
out in fa vour of the hu man con di tion of life
which is ne ga ted in a con tra dic tory man ner for
the ma jo rity of the peo ple. The ot her his tory of
the west, ac cor ding to Wag ner de Rey na, is
being cons truc ted by cat ho lic Spa nish-Ame ri -
ca. In Cat ho lic La tin-Ame ri ca he finds fu tu re
hope and res tau ra tion, both hu man and di vi ne.
Key words: Spa nish Ame ri ca, glo ba li za tion,
the wes tern he misp he re, eco nomy. 
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A) SITUACIÓN MUNDIAL

I. El mun do – por lo me nos en la par te sig ni fi ca ti va de él– está ac tual men te glo ba li za -
do: for ma una uni dad en la cual los di fe ren tes com po nen tes –geo grá fi cos, po lí ti cos, so cia -
les– se mi den por un de no mi na dor co mún que es la Eco no mía. Está en vi gen cia un “pa ne -
co no mis mo” que, por so bre en ten di do, ya no se sue le co men tar ni me nos cen su rar. La
globalización es económica, e imperativa para todos.

II. El pa ne co no mis mo ha lle ga do a su fase mas ex tre ma: el pan cre ma tis mo, es de -
cir a la re duc ción de todo a su va lor mo ne ta rio. Todo se “co ti za” en di ne ro, todo (tra ba -
jo; ho nor, re la cio nes hu ma nas, vida, muer te...) es mer ca de ría y como tal tie ne su pre cio
en nu me ra rio. Las com pa ra cio nes en tre da tos cua li ta ti vos se rea li zan por la re duc ción
de las ca li da des a una es ca la cuan ti ta ti va co rres pon dien te a va lo res mo ne ta rios ofi cial -
men te con fir ma dos.

III. Esta “mo ne ti za ción” uni ver sal co rres pon de a la ma te ma ti za ción del pen sar con -
tem po rá neo, ma te ma ti za ción que es pro pia de la tec ni fi ca ción de la vida y de la cien cia que
de fi nen la ac tua li dad his tó ri ca de hoy, como con se cuen cia de la evo lu ción de Occidente en
los últimos 5 siglos.

IV. La glo ba li za ción del mun do des can sa so bre pre su pues tos de la “cul tu ra oc ci den -
tal” que se han im pues to por di ver sos me dios –bé li cos, in te lec tua les, eco nó mi cos (al gu nos
lau da bles, otros cen su ra bles)– desde Europa al orbe entero.

V. Pa ra le la men te se ad vier te en Occi den te –el pro mo tor y prin ci pal res pon sa ble de la 
glo ba li za ción– un ale ja mien to de las ba ses de su pro pia esen cia, una des via ción del pro pio
modo de ser. Occi den te es el pro duc to his tó ri co de la con fluen cia de lo ju dío, lo he lé ni co y
lo ro ma no, bajo la ac ción de ter mi nan te del Cris tia nis mo, en que la sín te sis de sus com po -
nen tes co bra su ca bal rea li za ción. Con si dé re se este he cho como de ri va do de un fac tor so -
bre na tu ral o como una ma ni fes ta ción hu ma na, es evi den te que de fi ne la en ti dad e iden ti dad
del Occi den te. Sín to ma evi den te de este ale ja mien to, que se ha ca li fi ca do de “trai ción” y
con tra la cual no han fal ta do protestas, es que en el proyecto de Constitución Europea no se
mencione ni a Dios ni al cristianismo.

VI. Esta des via ción –o, si se pre fie re, evo lu ción– de Occi den te se ex pre sa en una lai -
ca li za ción de la so cie dad (des de fi nes de si glo XVIII), por una bús que da de bie nes tar y au -
to sa tis fac ción, gra cias a fac to res in ma nen tes a la na tu ra le za hu ma na. A ellos se su man (a
ve ces como de ter mi nan tes y otras como con co mi tan tes) cier tos mo dos de es pi ri tua li dad
aje nos al cris tia nis mo (bu dis mo, Islam, cul tu ras in dí ge nas o exó ti cas, mís ti ca eco lo gis -
ta...), o la ele va ción a una qua si –re li gio si dad de di ver sas po si cio nes de con cien cia– en fá ti -
ca men te hu ma nas– en los úl ti mos si glos (li ber tad, de mo cra cia, de re chos hu ma nos, hu ma -
nis mo ateo...). La des via ción del modo de ser de Occi den te cons ti tu ye el ma te ria lis mo ac -
tual men te im pe ran te, que ca rac te ri za nues tra ci vi li za ción de abun dan cia y des per di cio, de
per mi si vi dad y es pec tácu lo, y que en ella his tó ri ca men te se ex pre sa. Pro gre so y “de sa rro -
llo” –con cep tos cla ve de ella– se en tien den fun da men tal men te como fe nó me nos eco nó mi -
cos o que su po nen base pro mo to ra con fun ción eco nó mi ca.

VII. Al lado del ma te ria lis mo que co rroe a Occi den te, se pre sen ta, es pe cial men te
para Eu ro pa, un fe nó me no más, que re cuer da y re vi ve acon te ci mien tos his tó ri cos. Es el
avan ce del Islam, ya sea agre si va men te (aten ta dos te rro ris tas) ya sea sub rep ti cia men te
como in fil tra ción en la so cie dad eu ro pea (in mi gra ción – ma si va y a ve ces in con tro -
lada–, in te gra ción, pro se li tis mo, pero tam bién afir ma ción de su di fe ren cia y con si -
guien te re cla ma ción de de re chos). Geo grá fi ca ilus tra ción de la im por tan cia mun dial
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del Islam es la ban da mul tiét ni ca que ésta cons ti tu ye, y que atra vie sa el glo bo des de el
Pa cí fi co al Atlán ti co, des de Indo ne sia – con la in ter mi ten cia de la India – has ta Ni ge ria,
a tra vés de Asia y Áfri ca.

VIII. Su pe ne tra ción en Eu ro pa es una par te –esen cial– de la “re con quis ta” y do mi -
na ción pro gra ma da por el Isla mis mo (el Islam be li ge ran te), uno de cu yos epi so dios es pec -
ta cu la res fue el ata que a New York y Wa shing ton en sep tiem bre de 2002. Este cri men
mons truo so lle va, sin em bar go, a una pre gun ta esen cial: En qué se basa el odio que el aten -
ta do pone de ma ni fies to? No pue de ser solo en la per ver si dad del he cho, pues ha de te ner
por lo me nos una cau sa oca sio nal? No será, pre ci sa men te, la des na tu ra li za ción de la cul tu ra 
oc ci den tal que pro vo ca y des pier ta vie jas pul sio nes? El ma te ria lis mo glo ba li za dor que
ofen de a la re li gio si dad de una cul tu ra orien tal? O es solo el em pu je de ésta que lle va al
asesinato colectivo? De todos modos, el crimen sugiere un examen de conciencia de
Occidente.

IX. Den tro del ám bi to oc ci den tal ma te ria lis ta se ad vier ten, sin em bar go, cier tas reac -
cio nes. Por lo pron to un fun da men ta lis mo cris tia no (pro tes tan te), que aca ba de ga nar las
elec cio nes en los EE.UU. Pa ra do ja o ló gi ca con se cuen cia, ello se pro du ce en un ám bi to en
que el pa ne co no mis mo –modo de vida y orien ta ción política– alcanza su más alta
realización.

X. De otro lado, ad ver ti mos que, pre ci sa men te a base de los pos tu la dos en que se
apo ya la lai ca li za ción, se ela bo re una doc tri na –de “es pi ri tua li dad” in ma nen te– a la que
ya se ha alu di do. Tra ta ella de co rre gir los ex ce sos –egoís tas– de la pro pia po si ción in te -
lec tual o ideo ló gi ca: el hu ma ni ta ris mo, al truis mo li be ral sin trans cen den cia, cen tra do en
la efi ca cia. No es de ex tra ñar que en esta ma ni fes ta ción se jun ten y con vi van los ele men -
tos en con tra dos que dan lu gar al “cha rity bu si ness”. Es este un fac tor ine lu di ble de la vida 
in ter na cio nal con tem po rá nea, a ra tos in fes ta do de in con fe sa das in ten cio nes po lí ti cas,
ideo ló gi cas o co mer cia les.

XI. Por fin, no ol vi de mos la ad mo ni to ra voz de la Igle sia ca tó li ca, en per ma nen te
pro tes ta con tra el pa ne co no mis mo (su “op ción por los po bres”), el de sor den mo ral y el me -
nos pre cio de la vida en aras de la co mo di dad per so nal (abor to, an ti con cep ción...) y en ge -
ne ral en de fen sa de la éti ca y tra di ción cris tia nas. Tal po si ción la co lo ca, para al gu nos, fue ra 
de la mo der ni dad –otro nom bre de la des via ción cul tu ral de Occi den te–. Otros, em pe ro, re -
co no cen en esta protesta la afirmación del auténtico espíritu de Occidente.

XII. En este con tex to cabe se ña lar que la Re li gión Ca tó li ca –se gún da tos ofi cia les de
2003– cuen ta con 1. 089 mi llo nes de fie les en el mun do, de los cua les casi 50% se en cuen -
tran en el con ti nen te ame ri ca no (más de la mi tad de ellos en Ibe ro ame ri ca), 25% en Eu ro pa
y 10% en Asia. Pero tam bién hay que de cir que la prác ti ca re li gio sa ha de caí do, en los úl ti -
mos tiem pos, en Eu ro pa, y que, en cam bio, en Áfri ca está en au men to. To dos es tos da tos
han de ser te ni dos en cuenta para una apreciación cabal del mundo de hoy.

B) LAS FUERZAS DE ESTE MUNDO

XIII. Den tro de una vi sión sim pli fi ca do ra se pue de de cir que son cin co las fuer zas
–cons ti tui das por mag ni tud de po bla ción, po der eco nó mi co, vo lun tad de man do, do mi nio de
tec no lo gía, ar ma men to, etc. –que ac túan en el mun do ac tual: (a) EE.UU. de Amé ri ca (po ten -
cia ac tual men te do mi nan te), (b) Eu ro pa (agru pán do se en la UE), (c) Ru sia, (d) Chi na y (e) la
co mu ni dad ara bo-mu sul ma na. Dig nos de con si de ra ción en este con tex to son tam bién el Ja -
pón –que tuvo gran em pu je a fi nes del si glo pa sa do– y la India –cuya im por tan cia se pre vé
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para el pre sen te– . Cada una de es tas fuer zas es un cen tro de gra ve dad para sus ve ci nos geo -
grá fi cos. Va cíos de fuer za son Ibe ro ame ri ca, Aus tra lia (y su re gión) y el Áfri ca (en cuan to no
in te gra de co mu ni dad mu sul ma na).

XIV. Has ta la de sa pa ri ción de la URSS., la si tua ción mun dial era de fá cil com pren -
sión: la gue rra fría. De un lado la Alian za del Atlán ti co (EE.UU. y sus alia dos), del otro, la
URSS y los su yos. Al mar gen, pero con in cli na ción ha cia el cam po “pro gre sis ta”, los No
ali nea dos, co rres pon dien tes al “Ter cer Mun do”, o paí ses “en vías de de sa rro llo”. Esta tri -
par ti ción no era so la men te po lí ti ca sino con pro yec cio nes eco nó mi cas e ideo ló gi cas. Ibe ro -
ame ri ca es ta ba de he cho en el ter cer gru po, con sim pa tías –por lo ge ne ral– ha cia el se gun -
do, aun que tra tan do de no rom per puen tes con el pri mer gru po. El “Ter cer mun do”, por su
ca rác ter ma yo ri ta rio, te nía po lí ti ca men te cier to peso en los Organismos internacionales,
que no correspondía a la realidad “en el terreno”.

XV. Esta si tua ción ha de sa pa re ci do con el fin de la “gue rra fría” en tre EE. UU y la
URSS por la di so lu ción de ésta. Se han pro du ci do en ton ces los si guien tes fe nó me nos: dis -
tan cia mien to en tre EE. UU y Eu ro pa, per di da de po der de Ru sia, sur gi mien to de la Chi na
como gran po ten cia mun dial, gue rra no con ven cio nal en tre EE. UU y el Islam. En esta nue -
va com po si ción jue ga la co mu ni dad ara bo-mu sul ma na un do ble pa pel: so li da ri dad con EE. 
UU y com pli ci dad con los te rro ris tas co rre li gio na rios. En ella participa Europa tratando de
no comprometerse.

XVI. La ten den cia “iz quier dis ta” –por lla mar la así– sub sis te sin em bar go, como una
con jun ción de ideo lo gías que se ma ni fies tan so bre todo po lí ti ca men te en di ver sas for mas.
Allí se jun tan ele men tos neo mar xis tas, eco lo gis tas, ter cer mun dis tas, an ti ca pi ta lis tas, an -
tiim pe ria lis tas, an ti li be ra les, etc, tan to en el plano intelectual como de agitación social.

XVII. Es esta ten den cia com po nen te im por tan te del an ti mun dia lis mo o al ter mun dis -
ta (y en es ca la con ti nen tal: eu roes cép ti co) al cual se unen co rrien tes pa ci fis tas, na cio na lis -
tas y aun cris tia nas o de otras re li gio si da des (Por to Ale gre). Fren te a ella ha lla mos, como
ex pre sión su pues ta men te pro gre sis ta de la “au to trai ción” de Occi den te, el vas to pa no ra ma
de los me dios de co mu ni ca ción “po lí ti ca men te co rrec tos”, que do mi nan el glo bo y ga ran ti -
zan su glo ba li dad, si mul ta nei dad y flui dez eco nó mi cas (Da vos). Ambos frentes son
“simétricos”, rivales y explicables por las vicisitudes del Occidente.

XVIII. Cabe la pre gun ta: ¿Cuál es la po si ción –el “lu gar”– de Ibe ro améri ca en este
cua dro? Por lo pron to, y ne ga ti va men te, hay que de cir que, con el Áfri ca ne gra, si gue ca re -
cien do (pese al es fuer zo de al gu nos de sus lí de res) de ver da de ra gra vi ta ción (po lí ti ca, eco -
nó mi ca, en ma te ria de co mu ni ca ción de ma sas, cien tí fi ca, etc.) mun dial. Su significación
universal radica en otro campo.

C) IBE RO AME RI CA

XIX. Ibe ro améri ca, La ti no amé ri ca o Amé ri ca al Sur del Río Gran de –no vale la pena
dis cu tir so bre nom bres–, per te ne ce a Occi den te, no solo por la geo gra fía – pues que da al
Oes te del Occi den te mis mo, sino por su his to ria. Es ella –con in sig ni fi can tes ex cep cio nes–
la pro yec ción al otro lado de Atlán ti co de Espa ña y Por tu gal, como los EE.UU (y Ca na dá)
de Gran Bre ta ña (y Fran cia). Este pro yec ción (con quis ta, asi mi la ción cul tu ral, evan ge li za -
ción) se lle va a cabo con ca rac te rís ti cas que los his to ria do res re tros pec ti va men te dis cu ten.
Te ne mos así tan to una “le yen da ne gra”, como una “le yen da ro sa da”; el he cho, sin em bar -
go, es que el Occi den te –el Cris tia nis mo– se im plan ta des de el si glo XVI en esas tierras, y
como cultura recibe el aporte de las civilizaciones y sensibilidad indígenas.
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XX. Se pue de ha blar, como re sul ta do de este en cuen tro, de una “cul tu ra crio lla (o
mes ti za)” o sim ple men te con si de rar que la cul tu ra del Vie jo Mun do asu mió di ver sos ras -
gos de lo in dí ge na y que de este modo se cons ti tu ye un “ma tiz” de ella en el Nue vo Mun do.
Tam bién aquí ca ben di ver sas “lec tu ras” de una rea li dad; pero es in dis cu ti ble que Ibe ro -
amé ri ca –es pi ri tual y ma te rial men te, his tó ri ca y vi tal men te– es una par te de Occi den te con
de ter mi na das ca rac te rís ti cas es pe ci fi cas, que no nie gan lo ge né ri co de Ibe ria-de ri va das de
la raza, sensibilidad y ambiente físico del continente transatlántico.

XXI. Las dis cu sio nes so bre in di ge nis mo, his pa nis mo, la ti ni dad, neo co lo nia lis mo,
de sa rro llo, etc., con fir man la per te nen cia de Ibe ro améri ca a Occi den te pero a la vez su mar -
gi na li dad en él. Se pue de de cir que el sub con ti nen te se ha lla en una ten sión en tre Occi den te
y Ter cer Mun do (para re to mar una terminología en boga hace algunos decenios).

XXII. En este Occi den te mar gi nal que es Ibe ro améri ca, como sue le acon te cer con
otras mar gi na li da des, se con ser va en su pu re za, en su es pon ta nei dad ori gi nal, su tra di ción
cul tu ral, en este caso el es pí ri tu de Occi den te. Gra cias al apor te in dí ge na (que no lo nie ga
sino más bien lo pone de re lie ve), gra cias a la cer ca nía a la na tu ra le za –lo ét ni co y te lú ri co–
so bre vi ve, con ma yor in ten si dad que en sus cen tros de gra ve dad, la au tén ti ca esen cia de
Occi den te. Se pue de de cir que –en tre los dos océa nos– ha ser vi do de “arca” Ibe ro amé ri ca
–como la de Noe en el di lu vio– para sal var esa esen cia. Pese al mes ti za je y otras sin gu la ri -
da des de su cul tu ra, en Ibe ro amé ri ca ha fun cio na do en for ma más su per fi cial la “au to trai -
ción” que he mos se ña la do. Si bien re cu bier ta por el mis mo pa ne co no mis mo que otras re -
gio nes del glo bo, este le es ac ce so rio y ac ci den tal: tras ma ni fes ta cio nes que parecen
emparejar a Ibe ro amé ri ca con el resto de Occidente, persisten vivas en lo sustancial las
esencias matrices de éste.

XXIII. Es Ibe ro amé ri ca la co mar ca mun dial más oc ci den tal de Occi den te y tam bién
su com po nen te más jo ven. La más se pa ra da de Orien te y la que le hace fren te por en ci ma de
la in men si dad del Océa no Pa cí fi co. Con 15 si glos me nos que el “nú cleo” de Occi den te (la
Eu ro pa cris tia na) tie ne aún la in ge nui dad de la ado les cen cia, lo que es un tesoro pero
también una desventaja.

XXIV. Tu ris tí ca men te apa re cen como cu rio si dad pin to res ca; so cio ló gi ca men te,
como atra so; psi co ló gi ca men te, como abu lia, esa “real gana” do mi nan te, ese des pren di -
mien to re pen ti no de lo cre ma tís ti co, esa re li gio si dad (que sue na a men ta li dad pri mi ti va
cris tia na), esos ana cro nis mos ro mán ti cos, esa vio len cia por ra zo nes que no la re quie ren
pero que está au sen te allí don de el “mun do mo der no” la apre cia. Ésta y otras ma ni fes ta cio -
nes que se an to jan exó ti cas, ates ti guan la supervivencia de la prístina manera de ser
occidental en Ibe ro amé ri ca.

XXV. Qui zás ex pli que la his to ria esta si tua ción. Des cu bri mien to y con quis ta se rea -
li zan en el Re na ci mien to, pero en Indias so bre vi ve el es pí ri tu de la Edad Me dia. Du ran te la
co lo ni za ción ibé ri ca, el re fle jo del Si glo de las Lu ces, de bi do a la dis tan cia geo grá fi ca es
dé bil; la in de pen den cia si bien se lle va a cabo bajo la es tre lla de la Re vo lu ción fran ce sa y de
Na po león, está ini cial men te in flui da por las tra di cio nes de los vie jos Fue ros, que re co no -
cen la de vo lu ción de la so be ra nía al pue blo cuan do fal ta el mo nar ca (en este caso los re yes
le gí ti mos pe nin su la res). Lo “godo”, como lo “luso”, sobreviven en América, con su modo
de Cristianismo anteriores a la Reforma protestante.
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XXVI. Esto, des de lue go, no sig ni fi ca que el ám bi to la ti noa me ri ca no no esté in va di -
do por la mo der ni dad pa ne co nó mi ca im pe ran te así como por sec tas cris tia nas, de ori gen
ex tran je ro, na ci das y cre ci das (oh pa ra do ja!) al am pa ro de ella. Con ge ne ro si dad bien es tu -
dia da –y des de lue go bien ve ni da– atraen pro sé li tos que se “con vier ten” y re sul tan a su vez
agentes involuntarios de de la “autotraición” de Occidente.

XXVII. En sín te sis: No se tra ta de pin tar un cua dro “bu có li co” de la au ten ti ci dad oc -
ci den tal de Ibe ro améri ca. Hay que re co no cer sus mu chos de fec tos, pero urge afir mar que
–pese a to dos los pun tos ne ga ti vos que pue dan adu cir se– su men ta li dad ac tual se ha lla más
cer ca de la es pi ri tua li dad pri mi ge nia, esen cial y tra di cio nal de Occi den te, hoy pues ta en
tela de jui cio por quie nes, por res pon sa bi li dad his tó ri ca, de bie ran ser sus guar dia nes y de -
fen so res. No quie ren es tos jui cios ig no rar las sa lu da bles y a ve ces he roi cas reac cio nes en el
Occi den te me tro po li ta no con tra el pa ne co no mis mo (in dus tria li za ción tec no ló gi ca, des per -
so ni fi ca ción y mer can ti lis mo, ni ve la ción y – dia léc ti ca men te– ace le ra da se pa ra ción de ni -
ve les, etc.) sino poner en evidencia la marcha de la historia, una marcha que –según
algunos– llevará a cataclismos ecológicos, atómicos, sociales...

D) MIRANDO AL FUTURO

XXVIII. Ante esta rea li dad glo bal cuál pue de ser la po si ción de Ibe ro amé ri ca? Ha de
con ten tar se con una pa si vi dad de fen si va para pre ser var su iden ti dad? O más bien: Para ser
con se cuen te con si go mis ma qué ac ción le in cum be em pren der a fin de lo grar una res tau ra -
ción de Occi den te y su es pí ri tu en toda su ple ni tud? Es esta una de ci sión de trans cen den cia
histórica, que compromete su esencia misma.

XXIX. El Occi den te, mo vi do por la fuer za de su cris tian dad –que le es in ma nen te–,
es fun da men tal men te di ná mi co, em pren de dor, de seo so de co mu ni car su men sa je y su vida
a toda la hu ma ni dad. No es otro el sen ti do pro fun do de la “ex pan sión” (cul tu ral, po lí ti ca,
eco nó mi ca): en su ori gen y fi na li dad es evan ge li za ción, como in te gra ción es pi ri tual del
orbe en te ro, en cumplimiento del mandato de Cristo a sus discípulos.

XXX. En este sen ti do se ha mo vi do la ac ción de Occi den te en la his to ria; en ese mis -
mo ha de se guir si no quie re trai cio nar se. Y a Ibe ro améri ca le in cum be, aho ra, en el mo -
men to ac tual (en que des fa lle ce la con cien cia y el em pu je de Occi den te en su tra di cio nal
cen tro de gra ve dad), asu mir la res pon sa bi li dad de ser el ac tor, el pro ta go nis ta, de esta mar -
cha ecuménica hacia lo Alto que constituye su esencia.

XXXI. De trás de la evo lu ción his tó ri ca (de acon te ci mien tos, fuer zas y fi nes hu ma -
nos) se ha lla –in vi si ble a los ojos de quie nes no quie ren ver– un tra za do, una di ná mi ca
trans cen den te de la cual solo pue de dar ra zón la Pro vi den cia. Y el Occi den te ha sido fiel a
este de sig nio has ta que co men zó a dis tan ciar se de su sus tan cia his tó ri ca y es pi ri tual, has ta
caer en la “au to trai ción” que lo ha co lo ca do en la en cru ci ja da ac tual. Y, pese a quien pese,
sólo Ibe roamé ri ca puede, hoy, lograr su restauración.

XXXII. ¿Có mo pue de ser esto? No se ría ella una ta rea que va más allá de las fuer zas
de un sub con ti nen te mar gi nal? Se en cuen tra éste en con di cio nes de ha cer lo? Se ría su fun -
ción acep ta da por quie nes des de an ti guo lo des de ñan? Has ta qué pun to tie ne Ibe ro amé ri ca
con cien cia de sí mis ma como para asu mir tal res pon sa bi li dad? No es todo esto una uto pía?
O un de seo pia do so? Un fantasear de filósofo desocupado?
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XXXIII. Estas y otras pre gun tas se me jan tes no ca re cen de fun da men to. Vea mos, por
ello, más de cer ca el pro ble ma. La his to ria nos en se ña que ideas o ini cia ti vas que al co mien -
zo pa re cían poco rea lis tas o ina de cua das a la rea li dad se de sa rro lla ron des pués y tu vie ron
in ci den cia de ter mi nan te en los acon te ci mien tos. Las cir cuns tan cias, a ve ces, se pre sen tan
de tal ma ne ra que so lu cio nes que an tes no pa re cían fac ti bles re sul tan, al final, eficaces. Y
que, por demás, no había otra salida.

XXXIV. Quién pue de se ña lar a Occi den te el ca mi no para vol ver a su cau ce? Por
cier to que no aque llos que lo des via ron de él. Los no-oc ci den ta les? Ini ma gi na ble. Sólo
pue de ha cer lo el pro pio Occi den te des de su el “úl ti mo re duc to” que que da fiel a sí mis mo:
Ibe ro améri ca. Pero ¿cómo? Impli ca ría ello se pa rar a Occi den te de las “con quis tas” lo gra -
das des de el si glo XVIII, y que nos han lle va do a la si tua ción ac tual, “con quis tas” que hoy
le son con sus tan cia les. Hay que ha cer aquí dis tin cio nes.

XXXV. Un buen nú me ro de es tas “con quis tas” son lai ca li za cio nes de ideas cris tia -
nas: fra ter ni dad, per so na hu ma na y sus de re chos (el hom bre es a se me jan za de Dios, como
tal me re ce el res pe to y ga ran tía de su con di ción), li ber tad (li bre ar bi trio), etc. O si no le ga do
de Gre cia y Roma: de mo cra cia, ac ce so a la jus ti cia, etc. Urge de vol ver a to dos es tos con -
cep tos, para su ac tua li za ción en la prác ti ca con tem po rá nea, su prís ti no sen ti do es pi ri tual o
ju rí di co. No se tra ta de ins tau rar un Esta do teo crá ti co sino de de vol ver su “den si dad”
mental a los objetos de nuestra intelección relacionados con la política.

XXXVI. El ver da de ro pro ble ma se pre sen ta con el pa ne co no mis mo, al cual es ta mos
to dos “in te gra dos” y que crea in jus ti cias y de si gual da des trá gi cas en tre se res hu ma nos y
pue blos, de suer te que una mi no ría dis fru ta de bo nan za y que un gran sec tor de la po bla ción
del globo sufre de miseria física y moral.

XXXVII. Aquí se hace ne ce sa ria una he roi ca “ope ra ción qui rúr gi ca en la con cien cia
co lec ti va”, una “re vo lu ción res tau ra do ra” axio ló gi ca: de vol ver a la po bre za su ca rác ter de
“va lor”. Po bre za como “su fi cien cia” ma te rial y mo de ra ción, se en tien de. Dar prio ri dad al
es pí ri tu fren te a la ma te ria, al espíritu de pobreza, que nos enseña el Evangelio.

XXXVIII. Re pen sar las ba ses cris tia nas de nues tra ci vi li za ción, lo ca li zar las des via -
cio nes –sus cau sas y sus efec tos–, ima gi nar es tra te gias de re for ma y re con quis ta del au tén -
ti co sen ti do de Occi den te, así como los mé to dos para po ner las en prác ti ca... Todo ello es
una in men sa –pero al ta men te gra ti fi can te– la bor in te lec tual, (mo ral men te im pe ra ti va) que
se pre sen ta a los pen sa do res, edu ca do res y po lí ti cos de Ibe ro ame ri ca en este co mien zo de
si glo. Es un de sa fío al cual no po de mos sus traer nos: la vo ca ción uni ver sal del oc ci den ta lis -
mo que en car na mos y de nues tra es pe ci fi ci dad de nues tra juventud en él, nos impulsa a la
generosidad y a la afirmación del mensaje recibido de Cristo.

XXXIX. La re cu pe ra ción de Occi den te des de Ibe ro améri ca solo po drá, sin em bar go, 
rea li zar se si esta tie ne con cien cia de su Ca to li ci dad que le es his tó ri ca men te con sus tan cial.
Con tra ella cons pi ran no solo el “es pí ri tu del si glo”, es de cir el pa ne co no mis mo am bien te,
sino tam bién la ac ción pro se li tis ta de sec tas –cris tia nas o pa ga nas– y “re li gio nes” na tu ra lis -
tas, algunas de las cuales con pretensiones mesiánicas.
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XL. Desde lue go que una ac ción de esta cla se no ha de lle var se a cabo por vio len cia
–una gue rra como la de cla ra da por el Islam a Occi den te–, lo que se ría con tra dic to rio con el
fin per se gui do, sino por ca mi nos que son pro pios del Occi den te: la re fle xión, la con cien cia -
ción, el ejem plo, la pro pues ta de so lu cio nes e idea les... No ex clu ye ello la fir me za o la in no -
va ción en cuan to a ar gu men tos y me dios; por el con tra rio abre la puer ta a la fan ta sía –y a la
emo ción–, en un te rre no de la cual la eli mi nó el ma te ria lis mo triun fan te.

XLI. Solo fal ta po ner ma nos a la obra. Jun tar ope ra rios de ci di dos a triun far. Con se guir
los me dios ma te ria les ne ce sa rios a la ac ción. Pre ver la re so nan cia y di fu sión del men sa je. Sólo
eso, que es poco para quie nes tie nen fe en Dios y es pe ran su ben di ción.

                                                                                           Pa ris, fe bre ro A.D. MMV.
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