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ElColoquio“Diseñarelsaber:deHumboldt
alasredesvirtuales”serealizóenelGoethe
InstitutdeBuenosAiresentreel5yel7de
abrilde2000.FueorganizadoporIrina
PodgornyyWolfgangSchäffnercomoparte
delasactividadesrealizadasenelmarcodel
Programa“‘ProScientiaetPatria’:los
museosylaformacióndelpatrimonio
nacional”,dirigidoporJoséAntonioPérez
Gollán,RockefellerFoundationyMuseo
Etnográfico“JuanB.Ambrosetti”,Facultad
deFilosofíayLetras,UniversidaddeBuenos
Aires.ContóconelapoyodelGoetheInstitut
ydelaFundaciónAntorchas.

LostextosquesereproducenenelDossier
fueronpresentadosenlamesa“Literatura,
viajerosehistoriadelpaisajeenla
Argentina.ComentariossobreellibroLos

viajeros ingleses y la emergencia de la

literatura argentina,deAdolfoPrieto”,
organizadaenelmarcodelColoquiopor
GracielaSilvestri.Sepublicaademáscomo
apéndiceeltextodelosorganizadoresdel
Coloquio,quecolocalostemastratadosen
lamesaenelmarcomásgeneraldela
problemáticadelahistoriadelaciencia.



Puedeparecerextrañoanuestroscolegasex-
tranjeros que dediquemos la mañana a una
seriedereflexionesprovocadasporunlibro
quenoesunlibrodehistoriadelacienciao
delasideas,sinounlibrodehistoriaycrítica
literaria.MerefieroaLos via je ros in gle ses y

la emer gen cia de la li te ra tu ra ar gen ti na de
AdolfoPrieto.Quieneslohanleído,pueden
entreverlasrazonesmásobviasdeestadeci-
sión.Ellibro,queanalizaunaseriedetextos
deviajerosinglesesenlaterceraycuartadé-
cadadelsigloxIx enrelaciónconlaproduc-
cióndelospadresdela literaturaargentina,
se abre y se cierra con referencias a Hum-
boldt,aquienelautorcolocaenunlugarcen-
tralenlosanálisisdelasseriestextualessu-
cesivas, lugarquehastaentonceshabíasido
ignorado por la crítica, ya que, entre otras
consideraciones,Humboldtnuncahabíaesta-
do aquí. Pero, si Los via je ros… constituye
unacontribuciónimportanteenelámbitode
la literatura, lo es tantoomásparaquienes
trabajamosotros registrosmásdébilesen la
Argentina,merefieroalahistoriadelacul-
tura,delascienciasodelastécnicas.Expli-
carébrevementeporqué.
Deberecordarseenestepuntounacaracte-

rísticafundamentalparacomprenderlacultu-
ra argentina en sentido amplio: que ha sido
eminentementemoldeadaporlapalabraescri-
ta,yenespecialporlaliteratura.Estacaracte-

rísticaestá lejosdesercompartidapor todos
lospaíseslatinoamericanos,porlomenosno
con este notable desbalance que hace de los
estadosdelPlataunconjuntoencuyaimagen
típicanoposeenlugarformativorelevanteni
lasrepresentacionesvisualesnilaexperiencia
directa.Unaliteraturanonecesariamentecon-
sideradaensentidodisciplinarestricto,yaque
pudo presentarse comomemoria descriptiva,
ensayo sociológico o político, investigación
etnográfica;peroqueofrecióunaretóricapar-
ticular,unapuestaenformadefragmentosdi-
símiles,quedieronorigenapoderosasrepre-
sentacionesdelanación.Así,muchasformas
científicas, muchas formas técnicas, tópicos
deldiscursopolíticoyeconómico,olosderro-
teros de las artes plásticas, fueronmarcadas
porunaformaliterariaquemuchasvecesten-
díaaocultarsucarácterestéticoenfunciónde
laaparenteobjetividad.
Porcierto,ellibrodePrietoseinscribeen

unayalargatradiciónenlacrítica,delaqueel
mismoautorfueprotagonista,queindaga(pa-
radecirlomásquebrevemente)lasrelaciones
entreliteraturaysociedad,yhacehincapiéen
lasmanerasenqueciertoslugarescomunesen
lapercepciónde lanaturalezadelpaís–pro-
verbialmentelapampa–haninteractuadocon
laconstruccióndelaidentidaddelaArgenti-
na.Lacircunstanciadequelostextosrecono-
cidos como iniciales por la crítica se hayan
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producidoenelclimaromántico,yporlotan-
tohayanprivilegiadounadelasconvicciones
quemarca esta producción, la relación entre
paisajeycarácterde lospueblos(convicción
que,comosesabe,distadeserromántica,yes,
ante todo,clásica) resultaráunapieza funda-
mentalparacomprenderlaconstruccióndela
Argentina como nación durante el siglo xIx,
porqueentoncesestanaturalezapercibidaco-
mopaisajedebíasertransformada,preservada
ointerpretadasegúnunajerarquíadevalores
que fueron aquí planteados inicialmente por
textosqueobedecenalaretóricadelromanti-
cismo. Se entenderá por qué, entonces, estas
consideracionesresultancentralesparaquienes
tenemoscomoobjetootrotipoderepresenta-
ciones.Peronoessóloporestoqueconsidera-
mos este libro comoun aporte sustancial, ya
quemuchosotroslibrosconenfoques cultura-
lesosociológicosdelaliteraturaargentinahan
tratadotemassimilares.
DoscuestionesenellibrodePrietomepa-

recen importantes para señalar la capacidad
queposeedehablarmásalládeloscírculos
literarios. En principio, porque no se cierra
enlalógicainternadelostextosanalizados,
sinoqueconstruyelaredtextualenqueellos
seinscriben,ytrabajaconextremaminucio-
sidad las condiciones concretas en que se
producen.YestolepermiteaPrietorealizar
dosmovimientos:elprimerolollevaaabor-
darenprofundidadlaseriedetextosdevia-
jerosingleses,granpartedecuyostítulosya
eranreconocidosporlacríticalocalcomoan-
tecedentesdelaliteraturaargentina,perosin
queesto trascendieraenanálisisespecíficos
desusformasytópicos,alconsiderarsesólo
enelplanodetextosutilitarios.Derivadode
estepaso,unsegundomovimientolollevaa
colocarVo ya ges aux ré gions équi no xia les du

Nou veau Con ti nent deHumboldtcomolare-
ferenciafundamentaldeestemundoliterario.
Esdecir:nosóloseconstataquelostextosde
viajerosinglesesconstituyenunafuentetam-
biénestéticaparalaliteraturanacional,sino

que se hipotetiza que quien ha ofrecido la
for ma en la que abrevan estos viajeros (las
formas de escribir, las formas demirar, las
formas de relacionar acontecimientos y si-
tios)esuncientíficoalemán,noun literato,
quenisiquieraconocióestastierras.1 Lasre-
lacionesdelosescritoresrioplatensesconlos
textosdeHumboldtsonindirectas,mediadas
porlaliteraturadeviajerosingleses,perono
porellomenossustantivas.Humboldtnoes-
tuvo aquí, peroSarmiento tampoco conocía
lapampacuandoofrecesupoderosaversión.
nomeinteresadetenermeenlaconclusión

obvia,quehasidotanreiteradaporlacrítica
culturaldelasúltimasdécadas:queLa ti noa -

mé ri ca estáconformadaenelimaginariopro-
yectivodesdeloscánonesdelamiradaeuro-
céntrica.Detenerseaquíimplicaríaborrarlas
manerasparticularesenqueestasituaciónge-
neralizadaseverificaencada lugar,encada
país.Prietonodejadenotarestaambigüedad
entreobservacióndirectaycánonesculturales
enlaquecualquiermiradasobreelmundose
inscribe.Peroleimportanmáslosmatices.La
constatacióndequeHumboldtes tá aquí aun -

que no ha ya es ta do, cambia,meparece, las
formasenqueciertascuestionesdelacultura
argentinasehantratadohistóricamente.Por-
quesi,comodijimos,lamarcadelapalabra
escritaestanfuerteennuestracultura,elre-
conocimientodelmodelocanónicoysudes-
cripciónyseguimientodelosusos,controver-
sias y malentendidos, ilumina una serie de
cuestionesqueexcede la literaturay sepro-
yecta hacia una comprensiónmás abarcante
delaculturanacional.

Unpequeñoex cur sus ayudaráacomprender
losalcancesdeestaafirmación.En lasúlti-
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xia les du Nou veau Con ti nent, lade HannaMarieWi-
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cial Re gions of the New Con ti nent, se publica entre
1814y1829.



masdécadaslafiguradeHumboldtsehades-
tacadoconunrelieveparticular,yaqueapare-
ce,también,comoclaveenlaemergenciade
unasensibilidadqueporcomodidadsemen-
ciona como romántica, pero que oculta bajo
estadenominacióngenéricaqueel“romanti-
cismo”deHumboldterabiendistintodelde
Byron, del deChateaubriand o del deHugo
(tresnombresquesecolocabanfrecuentemen-
teenristraenlostextosdelosviajeroslocales
enlasegundamitaddelsigloxIx).Meintere-
saespecialmenteseñalarlavoluntadholística
del movimiento alemán, en contraste con el
encuadrefrancés,especialmenteenloquese
refiere,comoyahanotadoGusdorf,alavo-
luntaddearticularsinescisionesartes, técni-
cas y ciencias en un saber no fragmentado.2
Mientras enFrancia se habría operado ya la
escisión que permanece aún entre actividad
científicayracional–consumodelocartesia-
no–yactividadartísticayliteraria,muchosin-
telectualesalemanesbuscaronunareuniónen-
tre lasdistintasesferas:elcasodeGoethees
paradigmático.Y también lo es el de Hum-
boldt.Lasrevisionesrecientessobreelroman-
ticismo, que incluyen estas variedades euro-
peas, ponen en tela de juicio divisiones
tajantes como lade ilustracióny romanticis-
mo, acercamientos estéticos y acercamientos
experimentalesalsaber,etc.Humboldtpartici-
póactivamente,alolargodesuvida,enestos
mundoseuropeosdiversos,privilegiadamente
endos:enelfrancésyenelalemán.Lasdis-
tintassolicitacionesestanenélpresentes.So-
bretodo,lavoluntaddereunión.
Lanocióndepaisajeescentralalimpulso

de reunión, ya que resulta inescindible en la
propia palabra el doble cáracter de “paisaje
geográfico”comoáreaterritorialdefisonomía
definida,yrepresentaciónartística.Yesenes-
tadirecciónquehasidoseñaladalaimportan-

ciadelconceptodepai sa je enlosescritosde
Humboldt. Para Farinelli, por ejemplo, el
aporte revolucionario de Humboldt radicaría
enqueoperaelpasajeentrepai sa je comocon-
ceptoestéticoapai sa je comoconceptocientí-
fico;3 yestopuedepensarsetambiénendirec-
ción inversa: como señala Prieto, Humboldt
“anticipó los supuestosmetodológicos de su
proyecto,resumiéndolosenlafórmuladetra -

tar es té ti ca men te lossujetosdelaHistoriana-
tural”.Como fuera, se tratadeunapoderosa
construcciónestéticay científicaqueencuen-
traunadesusclavesenelpaisaje,unanoción
ampliamenteextendidaacomienzosdelsiglo
xIx,quepudoserdefinidacomoun“estadode
ánimo”cuyomedioeralapintura,suobjetivo
laexperienciadelacomuniónconlavidadela
tierra,sureferentelaopi nión pú bli ca,larefle-
xióncomúnsobrelosfundamentosdelorden
social.4 Esalaopiniónpúblicaalaquesedi-
rigeeltextodeviajesdeHumboldt,yaúnmás
específicamenteKos mos –deespecialimpacto
enlaArgentinaenlasúltimasdécadasdelsi-
glo xIx–, a la conformación de una opinión
quedebereunircienciaypolítica,arteynatu-
raleza,utilizandoparaellotodoslosmediosde
comunicaciónyseducciónposibles.
SeolvidafrecuentementeenlaArgentina

quemuchosdelostextosdeHumboldtapa-
recían acompañadosporvistosas series ico-
nográficas,yqueéstasjueganunpapelfun-
damental en la transmisión.Humboldt trata
demantenervivalaimpresiónvisual,inme-
diata,enfuncióndequeellectorloacompa-
ñealolargodeuntextoquenosepiensasó-
lo para especialistas, sino para bur gue ses

cultos,unadidácticaconobjetivospolíticos.
Humboldtes tam bién un ilus tra do. Precisa-
menteelmovimientoenqueseconstituyela
geografíamodernainsisteenloslímites na tu -

ra les del territorio encontrade las conven-
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3 F.Farinelli,“Laarguziadelpaesaggio”,enCa sa be lla,
no.575-75,Milán,1991.
4 Ibid.

2 G.Gusdorf,Le sa voir ro man ti que de la na tu re,París,
Payot,1985.



cionesfijadasporlospríncipes,demanerade
otorgarotralegalidadalasluchasburguesas
poreldominioterritorial.Ylo na tu ral estará
plasmado en sede estética: es decir, el am-
bienteseconvierteenpai sa je.Así,elhecho
depasar un conceptoperteneciente al saber
poéticoypictóricoalsabercientíficoimpli-
caríalaconstruccióndeunasintaxisrevolu-
cionariaparacomprenderelmundonatural,
alejada de la taxonomía mecanicista prece-
dente,alaparquepensadacomounaforma
eficazparainvolucraralespectador.

Quiero volver después de esta digresión al
Plata,recordandoalgunosrasgosdesucultu-
radelsigloxIx,paraponderarasíelvalorde
lasanotacionesdePrieto.Laintroduccióndel
mundohumboldtianoa travésdelgénerode
viajes, en textos en losqueya esnotable la
voluntadprogramáticadeHumboldt,permiti-
ría, a mi juicio, revisar varios presupuestos
sobre la formaciónde laculturanacional.En
primerainstancia,permitelarevisióndeciertas
conviccionesacercadelcarácterrománticode
lasprimerasproduccionesliterariasquesehan
estudiadohabitualmente sóloen referenciaal
romanticismoliterario–francés–,complejizan-
doloqueseentiendeporromanticismo.Siem-
pre fue dificil casar la voluntad de progreso
técnicoy el pragmatismo ininterrumpido a lo
largodelsigloxIx (ysindudaimposibledesos-
layar sisecomprendenlascondiciones deeste
territorio),yelsupuestocarácterrománticode
lostextosseñeros.Cuandoseeliminaelestre-
chocampodereferenciasconquesehatraba-
jadoenlamayoríadelostextoslocales,seabre
la densidad no sólo lingüística de ciertos te-
mas, que reconocen anclajes de largo aliento
enlahistoria,ysecolocaensudimensión real
unaculturaquepretendedesímisma,enelsi-
gloxIx ymásallá,queselareconozcacomo
partedelconjuntomayor,eclécticamenteab-
sorbido,delaculturaoccidental.
Así,elparticular“romanticismo”localad-

quiere otro carácter si recordamos a Hum-

boldt,ynosóloaChateaubriand.Esta refe-
rencia ilumina los modos literarios locales
queaparecensiemprevinculadosconunafán
político ilustrado y progresista. Porque en
muchosautores,eminentementeenSarmien-
to,aparecemanifiesta lavoluntadhumbold-
tianadeabarcartodaslasmanifestacionesdel
mundoenuncuadrototal.ComoseñalaPrie-
toenunlugartandestacadocomoelfinalde
su libro,Humboldt fueunpersonaje impor-
tante para Sarmiento. Su deliberado desvío
enelviajeeuropeopararendirhomenajeala
figuradel“Decanodelosviajeros”enPost-
damcobraunadimensión simbólicaparticu-
lar.Laformaestéticaplanteadacomoinstru-
mento político, en el sentidode suscitar una
impresión viva como lamisma vivencia del
mundo, en un público amplio, tambien está
presenteenSarmiento.Sarmientonosabepin-
tar,peromanifiestaunvivointerésporlaevo-
caciónpictóricaensuscuadrosliterarios,que
contrastan paisaje “civilizado” y ambiente
crudo,fatídico,sublime,preeminentementeel
delapampa,quedebesertransformado.tam-
biénenelpaisajepiensaSarmientoparatrans-
formarlasociedad:lapampadebíaconvertirse
enunjardíndelaLombardía,elbel paes sag -

gio conelmodelodelasGeórgicasmásque
de la pastoral bucólica; y allí están todavía
losparqueurbanoscomoPalermo,máquinas
de educación, y los importados eucaliptus,
“maridosde laPampa”cuyaplantación im-
pulsaba.noteníaimágenesbajosusojos:te-
níasídescripciónelocuentedelasimágenes;
ut pic tu ra poie sis.
¿YcuántodeestaretóricaquelegaHum-

boldtnohapesadoparacultivarlainflexión
naturalistaquecubre laculturaargentinaen
las últimas décadas del ochocientos? Zeba-
llos,unode losprincipalespersonajesde la
cienciaylapolíticaargentinadeentonces,no
deja de recordar “la escuela fundada por
Humboldt”parajustificarlaestrategianarra-
tivadeVia je al país de los arau ca nos (1880).
CitaunpasajedeKos mos:“lanaturalezaes

198



el reino de la Libertad, y para pintar viva-
mente las concepciones y los goces que su
contemplación profunda espontáneamente
engendra,seríanecesariodaralpensamiento
una expresión también libre y noble, en ar-
monía con la grandeza y lamagnitud de la
creación”.Esdecir, otorgarleuna expresión
estéticaalamateriacientífica.5
Los testimonios de viajes en este género

seguirán publicándose con gran éxito en la
Argentina, y con intenciones tanto científi-
cas, patrióticas como literarias, durante las
primerasdécadasdelsigloxx.Ylosargenti-
nosseguiránviajando,convencidosdequeel
conocimientoatravésdelviajeesunconoci-
miento privilegiado, indispensable para la
formacióndelcarácterde los jóvenes.Sino
hayánimosomediosparatrasladarse,elvia-
jesesustituyeporrepresentacionesvisuales,
comolastarjetaspostales,quesiguenloscá-
nones retóricosque la literaturahabía inau-
gurado,tanpoderososcomosilosverdaderos
ámbitos hubieran sido colocados ante los
ojos.ComoloimaginabaHumboldtrecordan-
dolospanoramas:simularlarealidadatravés
denuevosmediostécnicosparaqueelmundo
fueraconocidoyvi vi do aunparaquienesno
podíanviajar.Ensuspalabras,quemanifies-
tanmás bien un proyecto que una realidad:

“Unmayorperfeccionamientodelasciencias
lleva,comoelperfeccionamientopolíticodel
génerohumano,areuniraquelloqueporlar-
gotiempohapermanecidoseparado”.

Enestamesa,unamodestacontribucióna lo
quecreoquesevislumbrócomoelpuntoprin-
cipaldeestasjornadas,esdecir,volveracolo-
carenrelaciónlosfenómenosdelmundosin
atenderalosceñudosguardianesdelasfronte-
rasdisciplinares,comodecíaWarburg,ycon-
siderarlosenunadimensiónuniversalalavez
quelocal, intervendránMaríateresaGramu-
glio,profesoraeinvestigadoradelaFacultad
deHumanidadesdeRosarioydelaFacultad
deFilosofíayLetrasdeBuenosAires,quetra-
bajará sobre las dimensiones literarias y las
proyeccionesculturalesdelaportedellibrode
Prieto;yFernandoAliata,profesore investi-
gadordelConICEt,consedeenelInstitutode
InvestigacionessobreelHabitatenLaPlata,
quedesarrollaráunadelastantassugerencias
que,paralahistoriadelasrepresentacioneste-
rritorialesenlaArgentina,poseeel libroque
nosocupa.Porúltimo,AdolfoPrieto,elautor
deLos via je ros in gle ses...,decuya larga tra-
yectoriaenlaArgentinayenlosEstadosUni-
dosmencionarésólodoslibrosfundamentales
para la comprensión de la cultura argentina,
La li te ra tu ra au to bio grá fi ca ar gen ti na,1966,
yEl dis cur so crio llis ta en la for ma ción de la

Ar gen ti na mo der na,1988),comentaráalgunas
cuestionesaquíplanteadas.o
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Aires,Solar,1994,p.24.


