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El teIlla de la forIllaci6n de asociaciones, clubes, 
logias Illas6nicas etc., a traves de las cuales se establc
cen vinculos estrechos, relaciones interpcrsonales e in
telectuales que posteriorIllente generanin opinion pu
blica y consensos entre diferentes elites intelectuales y 
politicas, sin tener que cOIllpartir forzosaIllente lazos 
ideologicos COInunes, ha producido una rica bibliografia 
ace rca de estas practicas asociativas en donde gcrIllina
ron las republicas secularizadas, erigidas sobre nuevos 
valores ciudadanos y forIllas de representacion colecti
va. 2 Sin eIllbargo este tellla ha sido poco tratado en 
CentroaIllerica -especiallllente en GuateIllala- desdc 
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la perspectiva de la opinion publica y de las redes socia
les, cruzando aIllbas variables se podria analizar COIllO 
un espacio vertebrador de la sociedad civil, un aIllbito 
generador de opinion publica que va conforIllando una 
nueva COIllunidad de ciudadanos. 3 

En la GuateIllala de fines del siglo XIX prolifera
ron estos espacios de sociabilidad, especialIllente entre 
las dictaduras de Estrada Cabrera y Ubi co asi COHlO ba
jo los gobiernos de Orellana y Chacon (1920-1931), pe
riodos en los que esas pnicticas asociativas figuraron 
COIllO nuevas forIllas de legitiIllidad de la sociedad civil 
e inicio del periodo de conquistas de derechos politicos 
y sociales. 4 

Los clubes liberales y los unionistas forIllados 
durante la dictadura de Estrada Cabrera, las asocia
ciones de obreros y estudiantes, los circulos centro a
Illericanistas, los serIllones dOIllinicales, las tertulias, 
las logias Illasonicas y las sociedades teosoficas fueron 
creando iIllportantes redes sociales, con solidos vincu
los, cuyo principal objetivo era la b6squeda de nuevas 
forIllas de representacion politica y nuevos Illodelos 
que perIllitieran el derrocaIlliento de las dictaduras, la 
regeneracion de la sociedad y la deIllocratizacion de las 
instituciones p6blicas. Estas asociaciones fueron crean
do una conciencia ciudadana y unos valores civicos y 
pedagogicos que -a juicio de estos colectivos- contri
buyeron a la regeneracion de la sociedad y a la forIlla
cion de "buenos ciudadanos". 

EspecialIllente relevantes fueron los debates en 
las revistas y en la prensa centroan1ericana acerca de la 
incorporacion de los indigenas y de las Illujeres a la ciu
dadania plena, la redencion del indio y la regeneracion 
de la sociedad. En el trasfondo, 10 que los autores se 
planteaban era un Illodelo de nacion y en ese contexto 
eIllergian los indigenas, las mujeres, los Illestizos y otros 
grupos subalternos con10 probleIlla 0 como solucion para 
"una nacionalidad positiva", "una autentica nacionali
dad" 0 para la "regeneracion de la nacion". 

En An1erica Latina no abundan estudios sobre el 
papel de las redes teosoficas en la formacion de una 
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conciencia antidictatorial, integradora, antiiIllperialis
ta, ni sobre el debate que abrieron acerca del valor de la 
igualdad frente a la libertad, del trabajo COIllO derecho 
inalienable y de la necesidad de conseguir el sufragio 
para las Illujeres y los indfgenas. Este fenoIlleno 10 han 
puesto de relieve en Mexico, Yoila Tortolero y Ricardo 
Melgar Bao y en CentroaIllerica, Wunderich, Casaus y 
Deves Valdes.5 El espiritualisIllo, el vitalisIllo, el espiri
tiSIllO y la teosoffa fueron corrientes de pensaIlliento 
que se enfrentaron con el positivisIllO y con el Illateria
liSIllO, trataron de encontrar en el espiritu, en la vida y 
en el estudio de las religiones cOIllparadas eleIllentos 
identitarios y regeneradores del individuo y de los pue
blos aIllericanos.6 

En esta linea de pensaIlliento el krausisIllo, el 
arielisIllo y en general el regeneracionisIllo hispano, 
junto con el neoplatonisIllo y el hinduisIllo y, en Illenor 
Illedida, el socialisIllo fabiano jugaron un papel funda
Illental en la fOrIllacion de estas redes de intelectuales 
-de hOIllbres y Illujeres- IllUY vinculadas a las co
rrientes literarias del IllodernisIllo, que Illodificaron 
Illuchos de los aspectos Illas singulares del positivisIllO 
latinoaIllericano, sobre todo en su vertiente del pensa
Illiento racial deciIllononico. 

Estas redes de intelectuales y politicos ccntroaIllC
ricanos, con densos vinculos a nivel regional, cOIllpartian 
una vision del Illundo opuesta al positivisIllO y al m.ate
rialisIllo que condenaron. Junto con otros grupos ccn
troaIllericanos, latinoaIllericanos y europeos en los que 
se inspiraron, lucharon contra esta hegeIllonia en el aIll
bito cultural y politico dentro de sus propios paises,7 e 
introdujeron un as variantes en estas nuevas corrientes 
que desataron un gran debate en la opinion publica de 
la epoca y se enfrentaron con aIllplios sectores liberales 
y social-cat6licos. En line as generales los puntos Illas re
levantes de este fragIllento de red que investigaIllos 
eran los siguientes: 

PriIllero, partian del principio de la igualdad de 
las razas y rechazaban los planteaIllientos spencerianos 
de la jerarquizacion racial 0 fenotfpica; consideraban a 
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todas las razas iguales y su degeneraeion eOIllO producto 
de la sociedad y la falta de educaeion civica. Esa igual
dad "espiritual" 0 "de origen" es 10 que les llevaba a pensar 
que los hOIllbres y las lllujeres tenian los lllislllOS dere
chos y obligaciones, y por ella habian de ser incorporados 
eOIllO ciudadanos 0 ciudadanas en igualdad de condicio
nes. Abogaban, pues, por el aceeso ala educacion, al tra
bajo y al sufragio universal, sin restriceiones de genero 0 

cultura. 
Segundo, rechazaban las injerencias culturales y 

politicas fonineas, espeeialIllente las norteaIllerieanas. 
Influidos por Rodo y la critica a la nordolllania, eonside
raban que habia que buscar los valores propios de la 
identidad latinoaIllerieana y volver la lllirada a las eul
turas ancestrales. En esa direecion llluehos de ellos ex
presaron su reehazo a Estados Unidos. 

Tercero, buscaban en la regeneracion llloral del in
dividuo y de la sociedad evitar el retorno al caudillisIllO 
y las dictaduras; en esa linea intentaban iIllaginar una 
nacion de ciudadanos iguales ante la ley, en la que se re
eonocian, respetaban y toleraban las diversidades de ra
za, credo, cultura y genero. En este sentido abogaron por 
una ciudadania incluyente y lllas participativa de los in
digenas, lllestizos y lllujeres. En ese proceso de reen
cuentro y de reconoeiIlliento IllUtUO, lllUY influidos por el 
hinduislllo, buscaron en las culturas autoctonas, espe
ciallllente de las grandes culturas alllericanas, aquellos 
valores propios de la identidad alllericana. 

Estas redes intelectuales fueron indigenofilas e in
cluso en algunos casos Illestizofilas, cuando trataron de 
fundir aIllbas razas en una "raza eosIllica", sintesis de 
las anteriores. Fueron unionistas, proIllovieron encuen
tros y uniones regionales 0 continentales, y se lllanifes
taron en contra de las tiranias y a favor de la incorpora
cion de colectivos excluidos del sufragio. 

En la CentroaIllerica de la decada de 1920 -opi
na Wunderich- se vivio "una irrupcion de la cultura y 
de la discusion, que parecio sacarla del aislaIniento pro
vinciano y del estancallliento de las decadas anteriores ... 
EI interes por la sabiduria oriental y, en especial por 
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la teosofia, Inarco a toda una generacion de poetas e In
telectuales centroaInericanos."8 

Me atreverfa a fOrIllular una hipotesis arriesgada, 
pero no infundada: la reforIllulacion de la identidad colec
tiva, en la busqueda de una identidad nacional y centroa
Illericana, asi COInO la eIllergencia de corrientes nacionalis
tas locales y regionales, estuvo estrechaInente ligada a la 
irrupcion de corrientes idealistas de corte espiritualista, 
espiritista e hinduista,9 que recorrieron AIllerica Central 
de la Illano del InOdernisIllo COIllO corriente literaria y de la 
teosofia COInO corriente filosofica. 

Ante el escaso exito del proyecto liberal en la re
gion en Inateria de educacion y de integracion de la po
blacion indigena en la nacion y ante la iInposibilidad de 
exterIllinarla e invisibilizarla, debido a la incapacidad 
de las elites de conforIllar una nacion hOInogenea de ciu
dadanos, pero sobre todo debido al desgaste de los regi
Illenes liberales tras prolongadas tiranias en esta re
gion, se produjo una crisis organica de legitiInidad del 
sisteIna y un rechazo de las doctrinas liberales, la franc
Inasonerfa y el IllaterialisIno. 10 

Esta reaccion popular y taIllbien de parte de las 
elites urbanas repercutio en todos los aInbitos de la 
sociedad. De la Inano de corrientes idealistas y espiri
tualistas, COInO el krausisIllO y el regeneracionisIllo 
hispano ll se convirtio, junto con las tendencias social
catolicas, en la principal fuerza cultural, ideologico-poli
tica del IlloIllento, contraria a las tiranias, adversaria de 
los recortes de las libertades publicas, opuesta a la co
rrupcion de los regiIllenes liberales anteriores y con una 
oposicion antiiIllperialista. 

Por ello, la eIllergencia de este "espiritualislllo na
cionalista" de caracter social, religioso y llloralizante, 
surgio lllUY vinculado a la filosofia regeneracionista de 
la epoca en sus divers as interpretaciones. 12 Este concep
to se dispers6 COlllO palabra lllagica, COlllO idea fuerza, 
COlllO vocablo aglutinador de los anhelos, esperanzas y 
deseos de un conjunto de ciudadanas y ciudadanos que 
buscaban lllayores espacios publicos y una lllayor repre
sentacion social y politica. 
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En la llledida en que intentaron oponerse 0 rOlllper 
con el lllaterialislllo y el positivislllO y buscaron nuevas 
fuentes de inspiracion en las raices de 10 ibero-latino
alllericano frente a 10 foraneo, retornaron a un cierto 
hispanism.o, revalorizaron las rruces indigenas frente a 
10 lllestizo y m.estizofilo -en algunos cas os- com.o fusion 
de 10 espafiol y 10 indigena, bus caron nuevos rasgos de 
identidad nacional, no necesarialllente hOlllog{mea, m.as 
bien respetuosa con la pluralidad cultural de los pueblos 
aInencanos. 

Para el caso de Guatem.ala resulta bastante escla
recedora esta hipotesis, porque supuso una ruptura con 
el pensallliento liberal anterior, por el enorIne y rico de
bate que se genero en torno a estos tem.as en los perio
dicos y en las revistas de corte regeneracionista, en la 
filiacion de los autores que planteaban este nuevo abor
daje y en las propuestas de las reforInas constitucionales 
de 1921 y 1927, encaIninadas hacia la aInpliacion de los 
derechos sociales y hacia la consecucion del sufragio pa
ra lllujeres e indigenas. Es especialm.ente notable la pre
sencia de estas redes con dens os vinculos de parentesco 
y de afinidad y su relacion con otras redes centrOaIneri
canas y latinoalllericanas, articuladas con sociedades 
teosoficas de caracter politico COlllO las de Madero en 
Mexico, las de Alberto Masferrer en EI Salvador, las de 
Sandino en Nicaragua; 0 de tipo intelectual COlllO Vas
concelos en Mexico, Mistral en Chile, Haya de la Torre 
en Peru, Garcia Monge y Brenes Mesen en Costa Rica; y 
para el caso de Guatem.ala, las que se vinculan en torno 
a Wyld Ospina, Arevalo Martinez y Guillen; y en el caso 
de las m.ujeres se unifican en torno a la Sociedad Ga
briela Mistral. I3 

AnaliZaInOS en este articulo dos m.Olllentos en los 
que se fOrInan fragm.entos de red14 y se crean espacios 
de sociabilidad que negocian nuevas representaciones 
colectivas, generan illlPortantes debates publicos y nue
vos illlaginarios nacionales que pugnaran por ser hege
m.onicos cultural y politicaInente. Si bien no llegaron a 
alcanzar su m.eta, porque el positivislllO en su vertiente 
racialista era alin m.uy fuerte, sin duda abrieron un nuevo 
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debate en la opInIon publica nacional e internacional, 
creando nuevas asociaciones de redes de intelectuales, 
promoviendo la discusion y proponiendo importantes re
formas a la Constitucion, consiguiendo con ella ampliar 
los derechos politicos y sociales, especialmente de los 
sectores subalternos, mujeres, campesinos e indigenas. 

Nos referiremos a la red intelectual que se creo en 
torno ala generacion de 1898 y 1910, con personajes de 
gran relevancia como el ensayista, escritor y poeta Carlos 
Wyld Ospina, Rafael Arevalo Martinez junto con Flavio 
Guillen y Fernando Juarez Munoz, quienes aglutinaron 
a las primeras redes de intelectuales teosoficas y espiri
tistas del pais y se relacionaron con otras redes centroa
mericanas, como la salvadorena con pensadores como 
Alberto Masferrer. Todos escribieron y lucharon contra 
las dictaduras, manifestaron su antiilllperialislllo y una 
cierta conciencia de la necesidad de fundar una identi
dad nacional. Si bien no todos estuvieron abiertamente 
vinculados a la teosofia, la mayor parte de ellos partici
paron de las diferentes corrientes del regeneracionislllo 
hispano, del vitalislllo y espiritislllo 0 de la influencia 
oriental. 

Los presencia de la teosofia en America Latina 
y la creaci6n de nuevos espacios publicos en 
Centroamerica 

La relevancia de las sociedades teosoficas fue 
lllUY grande en AllleriCa Latina y constituyeron, como 
las logias masonicas, uno de los espacios de sociabilidad 
lllaS .iInportantes del momento, autenticos generadores 
de opinion pUblica. Seglin Deves y Melgar, influyeron 
en la red intelectual de pensadores mas importante de 
los afios 1920, sobre todo en el grupo que tuvo un pro
yecto mas socializante, mestizofilo, anti-imperialista y 
pro-indigenista. 15 

Hubo poetas, politicos y pensadores como Jose Vas
concelos, Santos Chocano, Gabriela Mistral, Cesar San
dino, Victor Raul Haya de la Torre 0 Alberto Masferrer, 
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influidos por las ideas teosoficas y espiritistas, casi todos 
vinculados a proyectos de corte popular 0 populistas y 
con un cOll1proll1iso publico de defensa de las clases su
balternas 0 ll1as desfavorecidas, habiendo en algunos de 
ellos un claro resabio anarquista. 16 

Al lado de la teosofia -opinan Deves Valdes y 
Melgar Bao- surgio en las decadas de 1920 y 1930, una 
variada gam.a de corrientes espiritualistas, orientalistas 
y nativistas que, en algunas ocasiones, se asociaron al 
pensam.iento socialista y anarquista. Muchos de los teo
sofos latinoall1ericanos C01l10 Ezequiel Redolat y Migueli
na Acosta fueron dirigentes anarquistas cOll1proll1etidos 
con la causa obrera y, esta ultill1a adscrita tall1bien a 
una corriente fell1inista. Line Gale y Fulgencio Luna 
fundaron el Partido COll1unista de Mexico. A Line Gale 
Ie llall1aban C<el Lenin de Anuirica". A 10 largo, pues, de 
estas decadas encontram.os una cierta hibridacion entre 
pensam.iento progresista, anarquista, antiill1perialista, 
fell1inista e indigenista. 

Entre 1920 y 1930, la teosofia latinoall1ericana 
volvio a tener un gran ill1pulso y se vinculo fuertell1ente 
con el pensam.iento orientalista de Jiddu Krishnam.urti, 
"el nuevo Mesias", que habia causado ya un gran ill1pac
to en Europa y Am.erica y ahora 10 introducia en Am.eri
ca Latina Annie Besant. Resulta curioso res altar que en 
Repertorio Americana aparecieron varias alusiones y no
ticias de prill1era plana del "ll1ensajero de Oriente", del 
nuevo "Juan Bautista", del "joven pensador del ll1undo 
teosofico". En un editorial de 1926 se cuestionaban se
riam.ente los postulados del pensall1iento positivista y se 
prop one un retorno al pensall1iento oriental de la ll1ano 
de Krishnam.urti. 

Krishnall1urti viajo por Am.erica Latina en 1926 y 
1935, recorri6 toda la region y pronunci6 ll1as de 25 con
ferencias en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Mexico 
y en dos ocasiones estuvo en Guatell1ala, bajo la dicta
dura de Ubico. Los discursos publicados en 1936 por la 
Sociedad Teos6fica Hispanoall1ericana Sapientia, enfati
zaban el nuevo call1bio de valores bajo dicho ideario teo
s6fico. En sus platicas resaltaba: la dificil relaci6n del 
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individuo con la sociedad, la busqueda de la verdad co
mo fin en si mismo y la necesidad de despertar la inteli
gencia individual para luchar contra la explotacion y la 
guerra. La idea de la reencarnacion y de la regeneracion 
del individuo y de la sociedad, las religiones como siste
mas de explotacion, la necesidad de ed ucar en condicio
nes de igualdad y de libertad a aIllbos generos para al
canzar una vida. plena. 17 

La facet a de Krishnamurti que mas nos interesa 
es la vinculada directaIllente a la teo sofia -con la que 
rompe en 1929- faceta en la que su posicion era mas 
politica, anticolonialista, pacifista y antiimperialista. En 
la IV Conferencia del 46° aniversario de la Sociedad Teo
sofica en Benares (1921), se apreciaba el caracter movili
zador politico de su discurso. Planteaba la importancia 
de la teosofia como una forma de vida que pretendia vi
vir en la verdad y en el respeto de uno mismo y de los 
demas y en la regeneracion moral que pusiera fin a la 
opresion y explotacion. Entendia el internacionalismo 
como un prestamo cultural estipulado entre el este y el 
oeste, entre el pasado y el presente, que buscaba 10 me
jor de cada cultura, de cada raza y de cada nacion con el 
fin de lograr una fraternidad universa1. 1B 

En Centroamerica fue Annie Besant una de las 
pensadoras mas influyentes, si consideramos las refe
rencias bibliograficas de las revistas, las lecturas reco
mendadas y la presencia de su obra en las bibliotecas 
particulares de varios de los autores aqui citados.19 Ade
mas fue la introductora de Krishnamurti en America 
Latina, sostuvo una posicion muy interesante en los te
mas de educacion, feminismo y ciudadania. Por el dis
curso moralizante y regenerador de su obra y por las 
citas encontradas en sus escritos, consideramos que su 
influencia fue especialmente relevante en teIllas de 
educacion, la modificacion del canon femenino y la for
macion de nuevos valores, como igualdad, fraternidad y 
libertad para aIllpliar la ciudadania. 

Besant en sus libros Lecturas populares de teoso
ria y El gobierno interno del rnundo -este segundo es 
un compendio de conferencias pronunciadas en India en 
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1920 y en Londres en 19242°- explicaba con deteni
Iniento las claves para encarar los probleInas del Inundo 
Inoderno occidental para alcanzar un desarrollo InaS ar
I116nico y equitativo. Partia de que en la naturaleza y no 
en el espiritu era donde se generaban las desigualdades 
entre las razas y los generos, porque en el espiritu todas 
las razas se hallaban en un plano de unidad e igualdad 
en cuanto a seres hu:manos. Esta idea de la igualdad de 
generos y de razas sera un presupuesto novedoso en el 
pensamiento latinoamericano. 

En su teoria de la evoluci6n de los grupos raciales 
sostenia que la raza pri:migenia era el aria, de la que 
procedian todos los pueblos eslavos y ger:manos. A cada 
raza Ie correspondian unos aspectos -fisicos, e:mociona
les y :mentales- asi co:mo un desarrollo espiritual deter
:minados. Consideraba que se abria un nuevo periodo de 
evoluci6n en el que la raza a:mericana representaba la 
sintesis de las anteriores.21 . 

Este planteamiento no i:mplicaba una jerarquiza
ci6n racial, co:mo la del positivismo, por el contrario en 
todos sus textos, especialmente en "The problem of the 
colour", denunciaba la inclinaci6n de esta corriente por 
la raza blanca, que dejaba a las otras razas con la carac
terizaci6n de "coloured races", :manifestaba asi un escaso 
reconoci:miento para dichas razas, debido a una "supues
ta superioridad en funci6n del color y la civilizaci6n" y se 
preguntaba: "i,en d6nde descansa el derecho de la raza 
blanca a dominar a otras culturas ancestrales como a la 
india?" Ter:minaba haciendo un llamamiento a la Corona 
inglesa a "no dejarse ZZevar por el color de la piel y creer 
que eso indica superioridad". EI texto ter:mina con una 
reflexi6n acerca de la educaci6n "en igualdad de condi
ciones para los nifios y las nifias para lograr una socie
dad mas tolerante y estable y una naci6n mas exitosa, 
" ... s610 asi podremos dejar una herencia de amor, servi
cio y de paz a nuestras futuras generaciones. "22 

Con un plantea:miento propio del socialis:mo fabia
no, Besant consideraba que el acceso a la educaci6n y al 
trabajo eran la clave para alcanzar la igualdad social y 
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para lograr buenos ciudadanos.23A su juicio, ella era po
sible solo mediante una educacion igualitaria para hom
bres y mujeres, jovenes y ninos que despertara las capa
cidades ciudadanas y fomentara los valores de la igualdad, 
fraternidad, tolerancia y armonia. Solo asi se podria for
mar una nacion. 

Para Besant, la nacion no era mas que una gran 
familia organizada, cuyo fin es la busqueda de la felici
dad de los "hombres y mujeres que habitan un territo
rio comun, que poseen una misma educacion y poseen 
tierra para cultivar". La riqueza de una nacion residia 
en que todos sus ciudadanos contasen con estos dos bie
nes basicos: tierra y educacion, aspectos que eran la 
clave para la construccion de una sociedad mas humana 
y civilizada. 24 

La introduccion de la teosoffa en Centroamerica 

La profusion de logias y sociedades teosoficas y 
espiritistas en el resto de Centroamerica fue enorme. 
En 1921 encontramos "La Confederacion de Centros 
Espiritistas de Centroamerica y Mexico", esta ultima 
representada por Flavio Guillen. En ese ano aparecie
ron representados 43 centros, de los cuales 34 se en
contraban en Guatemala y mas de la mit ad en la capi
tal, estando un buen porcentaje de ellos representados 
por mUJeres. 

Opina Wunderich que el renacimiento del naciona
lismo centroamericano en los aftos 1920 tuvo un caracter 
decididamente idealista, lllarcado por personajes vincu
lados a la teosofia como Froilan Turcios, Trincado y el 
lllismo Sandino. "El interes por la sabiduria oriental y, 
en especial por la teosofia, marco a toda una generacion 
de poetas e intelectuales centroamericanos."25 Es.ta 
irrupcion en el ambito internacional mediante la litera
tura y las redes teosoficas y espiritualistas, les saco de 
su aislamiento provinciano y los vinculo al pensamiento 
lllaS actualizado de la epoca. , 

Revista Historia N° 46, julio-dicie=bre 2002. pp. 11-59./21 



Las conclusiones del Prim.er Congreso Teosofico 
Centroam.ericano m.ostraban bastante bien las preocupa
ciones de ese colectivo, la lucha por la federacion centroa
m.ericana y la union de las republicas, la regeneracion de 
la sociedad a traves de una educacion que respetara la 
igualdad de razas, culturas y religiones, la tolerancia y el 
respeto para todas las opiniones y creencias. 26 Lo que nos 
parece m.as significativo es que se instase a los partici
pantes a que: 

"Influyan en las Asrunbleas legislativas, a TIll de que adelanten 
a resolver las peticiones del socialisIllO obrero y agrario y trun
bien que resuelvan los probleIllas del analfabetisIllo, el alcoho
liSIllO y la prostituci6n; y que por ultim.o, edificando sobre la 
piedad, la igualdad y la justicia, se elabore una legislaci6n nue
va, Illas progresista y fraterna, que procure que, los pueblos de 
igual raza se unan con diferentes razas confederandose, con la 
santa intenci6n y energica voluntad de realizar, dentro del Illas 
breve plazo, el pensaIlliento hum.ano, que antes divino de la 
fraternidad universal." 

El pacta de la Federacion Centroam.ericana de Es
piritistas apelaba a todos los intelectuales y politicos afi
liados para que prom.ovieran en sus foros, en la prensa y 
en la tribuna y en las catedras debates publicos para 10-
grar la Federacion de Republicas Centroam.ericanas 
-"EI pacta de la Union Federativa"- y luchasen para re
generar a la sociedad frente a la crisis total de valores 
m.orales. Resultaba evidente el canicter m.ovilizador y 
generador de opinion publica que estas asociaciones pre
tendian y los fines politicos que perseguian. M uchos de 
los participantes ocupaban altos cargos en los gobiernos 
de la region y gran parte de ellos eran diputados, com.o 
el caso de Masferrer, Wyld Ospina, Guillen, Juarez Mu
noz, Mayora y Mendieta. 27 

En El Salvador la dispersion de la teosofia fue tan 
grande que alcanzo a tener un presidente teosofo, el Ge
neral Maxim.iliano Hernandez Martinez, quien impuso 
la teosofia a todo el gobierno y desarrollo experim.entos 
agricolas basados en esta ideologia -segUn Krehm.. 28 

Ademas se hacia llam.ar "Maestro", leia cartas astrales y 
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"los textos escolares estaban sazonados de pizcas de bu
dismo y teosofia". Uno de sus primeros aliados y luego 
enemigo acerrimo fue Alberto Masferrer, que se inicio en 
la teosofia Y termino en el vitalismo, pero todo su pensa
miento esta permeado por dicha ideologia que influyo 
notablemente en toda la region centro americana 29 

En Nicaragua, Cesar Augusto Sandino aparecia 
vinculado a Joaquin Trincado, inmigrante espanol en 
Buenos Aires donde fundo la Escuela Magnetico- espiri
tual de la Comunidad Universal, EMECU, y tambien en 
Mexico y otros paises de America Latina, constituyendo
se uno de los movimientos espiritistas de mayor difusion 
en este continente. A juicio de Wiinderich, Sandino-teo
sofo era discipulo en Mexico de Barbiauz y posterior
mente pertenecio a EMECU. En el es recurrente la idea 
de la lucha por la liberacion y por la dignidad nacional 
en contra de la invasion extranjera, as} como la idea de 
la redencion de los oprimidos.30 

En el caso de Costa Rica la proliferacion espiritua
lista y teosofica fue min mayor. Joaquin Garcia Monge, 
editor de EI Repertorio Americano, habia estudiado pe
dagogia en Chile con Roberto Brenes Mesen, uno de los 
fundadores en 1910 de las sociedades teosoficas.31 El pa
pel de Garcia Monge como intelectual organico costarri
cense que reivindica 10 nacional y 10 continental ha sido 
puesta de relieve recientemente. Para Garcia Monge, el 
utopismo, el arielismo y el bolivarismo y un cierto anti
norteamericanismo van a ser los fundamentos de la nue
va idea de Patria y de naci6n, cuyo contenido central va 
a ser fundanlentalmente estetico, espiritual y cultura1.32 

La red de intelectuales que Garcia Monge unific6 a 
traves de EI Repertorio Americano, una de las revistas de 
mayor tirada e influencia en America Latina, estaba iITl
buida de ideas espiritualistas y de orientaci6n teos6fica 0 

vitalista. Esta revista tuvo una enorme importancia en la 
historia intelectual de Costa Rica yen toda America Lati
na; en la llledida en que contribuy6 a fortalecer la concien
cia continental de la America hispana, reforz6 los lazos de 
la hispanidad y desarro1l6 una conciencia antiilllperialis
tao Pakkasvirta, Solis Avedano y Gonzalez Ortega han 
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estudiado la illlportancia de Garcia Monge COlllO el inte
lectual organico que fo:rj6 la naci6n costarricense y cre6 
alrededor de la revista una alllplia y extensa red en la 
que figuraban intelectuales alllericanos y espafioles de 
diversa raigalllbre y variada ideologia: desde Lugones, 
Santos Chocano y Maeztu hasta Palacios, Mistral, Ugar
te y Vasconcelos, con el fin de crear un espacio publico de 
voces disillliles que generaran un debate continenta1.33 

En Guatelllala se fund6 lllUY pronto un Circulo de 
Estudios Teos6ficos (1922), que dependia de Cuba y rapi
dalllente se dispers6 por toda la republica, siendo lllas 
de 150 sociedades las que funcionaban en el pais, cuyo 
vicepresidente era Carlos Wyld Ospina. En otros articu
los helllos reflejado la alta participaci6n de las niujeres 
en las sociedades teos6ficas. La Sociedad Gabriela Mis
tral fue una de las asociaciones culturales con influencia 
de la teosofia m.as extensa y perlllanente en el pais y que 
lllas luch6 por alllpliar los derechos civico-politicos de las 
lllujeres. Sus fundadoras, Rosa y Graciela Rodriguez, 
Matilde Saravia y Josefina Herrera, escribian en una 
secci6n perlllanente de la revista Vida y proponian m.e
didas para elllancipar ala lllujer del hogar.34 

La revista Estudio se fund6 en lllarzo de 1922 y 
sus directores, el Dr. Leiva y Carlos Wyld Ospina, expre
saban en el editorial del prilller nUlllero la necesidad de 
editar una revista de caracter espiritualista, en donde 
cupiera la teosofia, el espiritislllo, las religiones del 
lllundo, el ocultislllO y la m.agnetologia con el fin de llle
jorar la llloral y la forlllaci6n intelectual del pueblo. 
Wyld Ospina afirlllaba que, "Nuestros pueblos estan ne
cesitados de ciencia, pero talllbien de llloralidad .... Es di
rectalllente sobre las conciencias, don de se debe proyec
tar la luz llloral superior que hace al individuo lllas bue
no y lllas justa y de la ciencia que 10 hace lllas poderoso y 
lllas libre".35 El afan regeneracionista a traves de la edu
caci6n y la 1ll0ralizaci6n de la sociedad fue una constan
te en todas las publicaciones, no solo de Estudio, sino de 
las que estaban vinculadas a pens adores y pensadoras 
de estas tendencias COlllO Studium, Electra y Vida, aun
que estas fueron lllas plurales. 
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En sintesis, nos interesa resaltar que la teosofia y 
las corrientes espiritualistas de la epoca, adelllas de re
presentar una 1ll0da y para algunos autores fue "C01ll0 
el saralllpion", forrn.o parte del illlaginario de toda una 
generacion de intelectuales, en su lllayor parte litera
tos, poet as y poetisas vinculados al 1ll0dernislllo que 
trataron de llevar a cabo una utopia nacionalista y 1ll0-
ralizante de busqueda de los valores propios y de una 
identidad naciona1. 36 11llbuidos por este pensallliento 
pacifista, orientalista y espiritista -que Wyld Ospina 
catalogo C01ll0 una filosofia espiritualista, fraternal, 
constructiva y libertadora- rOlllpieron con el pensa
llliento hegelllonico positivista y lllaterialista y abrieron 
nuevos debates, proponiendo nuevas alternativas a vie
jos problelllas sin resolver C01ll0 10 era la nacion y el pa
pel que debian de jugar los indigenas y las lllujeres en 
las sociedades 1ll0dernas. 

Las influencia de 10 teosofia en el pensamiento 
espiritualista centroamericano: Carlos Wyld 
Ospina y Alberto Masferrer 

Nos interesa res altar estos autores, -nacidos a fi
nales de siglo XIX, con una activa participacion politica 
en la decada de 1920-, no por su obra literaria, ensayis
ta y artistica de todos conocida, sino por encontrarse en
tre los fund adores de las prillleras redes teosoficas cen
troalllericanas, de las cuales hay poca constancia de su 
existencia, al igual que del call1bio en las ideas y en el 
pensa:rniento de la epoca. 

Su pertenencia a sociedades teosoficas, a tertulias 
y circulos de lectura espiritualistas 0 espiritistas no es 
lllUY conocida. Por escritos y conversaciones con los au
tores 0 sus fallliliares helllos podido ir arlllando esta 
red social, cuya estructura era lllUY extensa y con vin
culos lllas 0 lllenos laxos, pero que poseia un nucleo de 
pens adores central y de pensallliento solido. Los llledia
dores de la red fueron sin duda Flavio Guillen y Carlos 
Wyld Ospina, en Guatelllala, y Alberto Masferrer, en El 
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Salvador. Fueron elIos quienes introdujeron la teosofia 
desde Mexico y Guatem.ala y quienes fundaron los pri
m.eros circulos teosoficos centroam.ericanos en 1922. 

A pesar de que los nom.bres de Arevalo Martinez, 
Juarez Mufioz y Margarita Leal Rubio,37 no aparecen en 
las revistas propiam.ente teosoficas, por datos recopila
dos de sus fam.iliares, hem.os deducido que casi todos 
elIos eran discipulos de Porfirio Barba Jacob, joven teo
sofo que Vasconcelos envio a Guatem.ala para fundar la 
Universidad Popular. Aparecen constantes citas de teo
sofos de renom.bre com.o Rosso de Luna, Besant Bla
vatsky y pens adores hinduistas com.o Vivekanda, Ram.a
charaka 0 Krishnam.urti y sus libros son recom.endados 
en sus revistas. Los prologos de sus libros estan escritos 
por teosofos 0 espiritistas reconocidos, com.o Flavio Gui
llen, Alberto Masferrer, Gabriela Mistral, etc. Los autores 
m.anejados por elIos en su bibliografia 0 en sus bibliote
cas fam.iliares son com.unes: Rosso de Luna, Kardec, 
Bessant, Blavatsky, Krishnam.urti, Vivekananda, y el 
Yogi Ram.acharaka etc. Adem.as del analisis del discurso 
que perm.ite resaltar que form.aban parte de los circulos 
teosoficos del m.om.ento, escribian en los m.ism.os diarios 
y participaban en las m.ism.as revistas, Estudio, Stu
dium., Vida 0 La Patria de claro corte teosofico y vitalis
ta, inspirado en su fundador centroam.ericano, el poeta y 
educador Alberto Masferrer. La Sociedad Gabriela Mis
tral, va a tener una fuerte im.pronta teosofica y va a par
ticipar activam.ente en la consecucion de los derechos ci
vieo-politicos de las m.ujeres. 38 

No nos interesa e1 aspecto esoterico ni espiritualis
ta de su obra literaria, sino centrarnos en tres aspectos 
basieos: su eritiea al proyeeto liberal, al positivism.o y 
m.aterialism.o; su idea_de nacion y de regeneraeion so
cial; su posicion anti-norteam.erieana y la busqueda de 
nuevos valores para la form.acion de la nacion, por consi
derar que para el caso de Am.eriea Central fueron estos 
inteleetuales organicos los que reform.ularon la nacion 
en term.inos etnieo- eulturales. 

Abordarem.os, en un prim.er m.om.ento, ados auto
res eentroam.ericanos, en torno a los euales giraron varias 
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redes de intelectuales vincwadas a traves de espacios de 
sociabilidad como las sociedades teosoficas, los clubes 
unionistas y los circulos vitalistas. Carlos Wyld Ospina 
el fundador del primer circulo teosofico y de la primera 
revista espiritista y Alberto Masferrer, artifice del vita
lismo centroam.ericano y uno de los pocos autores de la 
region con influencia anarquista y socialista. Ambos 
compartian su pertenencia a sociedades teosoficas y su 
interes por las doctrinas orientales. 

a. Alberto Masferrer y la formulacion de la 
nacion etnico cultural y social 

Alberto Masferrer (1868-1932), -conocedor del so
cialismo pacifico y revolucionario, del socialismo fabia
no, inspirado en las doctrinas de Henry George, en el vi
talismo de Tolstoi y en el anarquismo de Kropotkin- fue 
uno de los pens adores mas singulares y ricos de la epo
ca. Es el unico autor centroamericano, a juicio de sus 
biografos, influido por las enseiianzas orientalistas y la 
teosofia. Era un seguidor de Montalvo, en el estilo litera
rio y se encontraba muy cercano a pensadores como 
Anatole France, Chejov, Krishnamurti 0 Azorin. 

Fue consul en Costa Rica en 1895 y aiios mas tar
de, en 1902 fue enviado a Chile, donde conocio a anar
quistas, comunistas y socialistas y posiblemente a va
rios teosofos chilenos. Mantuvo una estrecha relacion 
como escritor, poeta y pedagogo con Brenes Mesen y 
Garcia Monge. Participo activamente en la politica 
unionista de su epoca, fue delegado por el gobierno sal
vadoreiio para la firma del Pacto de Union de 1921. Se 
presento a las elecciones con Arturo Araujo, miembro 
de la oligarquia y opositor a Maximiliano Hernandez. 
Sus biografos comentaban que Araujo gano las eleccio
nes en 1931, gracias al programa social de corte vitalis
ta elaborado por Masferrer. 39 

Sin duda Masferrer ha sido uno de los autores 
mas citados, populares e influyentes de America Cen
tral como impulsor de la teosofia, del espiritualismo y 
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especiahnente del vitalisIno centroaInericano, que qued6 
plasInado en su obra breve pero InUY difundida, Mini
mum vital, una especie de catecisIno social, para fOrIllar 
buenos ciudadanos, Inediante la regeneraci6n individual 
y colectiva de las sociedades centroaInericanas. Masfe
rrer resuInia los principios de la doctrina vitalista en 
aquellos deberes iInprescindibles de cada individuo para 
constituirse COInO ciudadano justa y conseguir que todos 
los hOInbres poseyeran una vida integra.4o 

Para Masferrer la doctrina vitalista estaba inspi
rada en las obras de Henry George Progreso y miseria y 
El problema de la tierra, en La conquista del pan, de 
Kropotin, y en Confesi6n y Resurreccion, de Tolstoi.41 Ci
taba a estos autores para confirIllar que el vitalisIno no 
era invenci6n suya, que contaba con Inuchos seguidores 
en otras partes del Inundo y que no debia verse con rece-
10 en CentroaInerica y Inucho Inenos COInO doctrina bol
chevique, COInO Ie acusaba la oligarquia salvadorena. El 
Minimum Vital de Masferrer era una filosofia de vida, 
pero taInbien un derecho priInario y absoluto de todos 
los individuos que conforInan la sociedad; es "la naci6n 
organizada COInO una gran faInilia, en que se atiende a 
la funci6n capital priInaria de procurar la vida a todos 
sus InieInbros."42 

El Minimum vital era una forIna de vida, una 
transforInaci6n de la conciencia individual y colectiva 
que se plasInaba en las leyes y en las instituciones y que 
garantizaba a todos los ciudadanos un decalogo de dere
chos y obligaciones entre los que Inerecia destacar: "el 
derecho al trabajo vital COInO el fundaInento y la condi
ci6n indispensable del bienestar COIn un y de la justicia 
social, el derecho a la tierra, al agua y a todos los bienes 
de la tierra." 

En la linea de George, de Kropotkin y de Costa, nin
gUn hOlllbre era dueno de la tierra, la usaba en cuanto se 
10 perIllitian las leyes y las costuInbres creadas por la co
lectividad, "que es la sola y legitiIna propietaria". El deber 
priInario de todo Estado y colectividad era organizar la 
propiedad, el trabajo, la producci6n y el conSUInO de llla
nera que todos tuvieran 10 necesario, el IniniIno vital. 43 
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El vitalislllo era un proyecto politico centroallleri
canista de corte regeneracionista que tuvo fuertes rakes 
en toda la region y prendio con fuerza en El Salvador, 
donde se fun do el Partido Vitalista y el prograllla de 
Masferrer gano las elecciones con Araujo, en 1931. En 
Guatelllala, se fundo el grupo Vida y una revista del 
IllisIllO nOlllbre en la que escribian prolllinentes intelec
tuales COlllO Mora, Mayora, Rendon Barnoya, Bauer 
Aviles; fue especiallllente notable su presencia en Quet
zaltenango. En Costa Rica y Honduras se crearon innu
lllerables circulos vitalistas. Al alllparo del vitalislllO 
aparecieron nUlllerosas revistas y publicaciones en la 
decada de 1920.44 

En la doctrina vitalista adquiria especial relevan
cia la regeneracion llloral del individuo y de la sociedad 
con el fin de crear una nueva conciencia continental que 
fundara "el hombre nuevo". Este proceso que iba del in
dividuo a la sociedad se plaslllo en un prograllla politico 
de caracter social, cuya finalidad era la elllancipacion 
del conjunto de la sociedad, especiallllente de las clases 
subalternas, call1pesinos, obreros y lllujeres. Con el fin 
de que "todo ella contribuya a forjar la patria."45 

Nos interesa especiallllente adentrarnos en su con
cepto de nacion en su triple vertiente de: republica, re
gion centroalllericana y continental; su busqueda de rai
ces propias para forjar la identidad nacional, su posicion 
ante Estados Unidos y la relacion entre raza y cultura. 

En cuanto al concepto de nacion, rehuia del terrrli
no por considerarlo estatico y vacio y suponelllOS que 
porque respondia al concepto utilizado hast a la sacie
dad por los liberales. Sin elllbargo elllpleaba el terlllino 
Patria, y asi se llamo el nuevo periodico que iba a diri
gir: La Patria, editado por Jose Bernal en 1927, en don
de volcaba todas sus proyectos de reforllla social y su 
proyecto nacional y continental. Para Masferrer e1 con
cepto de Patria representaba la vida de los salvadoreftos 
que vivian y luchaban por la prosperidad, la cultura, la 
libertad y la paz. A su juicio, "el escudo, la bandera, los 
proceres y los antepasados ... la lllitologia y todo 10 delllas 
forma parte del ayer."46 Negaba todos aquellos rasgos 
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simb6licos del liberalismo como referentes para la cons
trucci6n de la naci6n, porque consideraba que no benefi
ciaban a los grupos mas excluidos en su acceso a los de
rechos minimos, como eran la tierra, el trabajo, la salud, 
etc. Es mas, cuestionaba la construcci6n simb6lica de la 
naci6n y de la identidad salvadorefia como una abstrac
ci6n, porque no contribuia a mejorar la vida de los traba
jadores, carn.pesinos, nifios y mujeres salvadorefias. 

Tomaba como punto de arranque al individuo en 
concreto, mas que al concepto abstracto de ciudadano, a 
los grupos mas excluidos como sujetos inalienables sobre 
los que conformaba la nueva Patria, porque: "De nada 
sirve mirar atras 10 que llarn.an sus glorias y su natura
leza y su civilizaci6n ancestral y sus pr6ceres y su idea
lismo ya que estos pueblos han perdido la facultad de 
hacer, de vivir su propia vida."47 

Consideraba necesario buscar otros referentes so
ciales y espirituales para construir 10 que denominaba 
"el allna de la naci6n", inclinandose hacia el plantea
miento de Renan, en la busqueda de los valores espiri
tuales y morales de los pueblos, en aquellos rasgos cul
turales y sobre to do en el idioma que era 10 que daba 
unidad a la naci6n.48 En la linea de este aut or, hablaba 
de la conciencia colectiva de la voluntad de forjar una 
naci6n como comunidad de cultura, basada en el concep
to de raza que de ninguna manera debia ser un concepto 
jerarquico ni excluyente. Consideraba que la unidad de 
la naci6n debia fraguarse en el ambito cultural y social, 
bas ado en un proyecto de vida que definia como "mini
mum vital". En este sentido va a ser uno de los pre cur
sores de la construcci6n de la naci6n etnico-cultural en 
America Central.49 

Indudablemente, tanto los elementos 0 rasgos sin
gularizadores de la naci6n como los simbolos y conceptos 
de patria y naci6n, adquirian un nuevo caracter y una 
nueva legitimidad mas espiritual, mas cultural, si esta
ban basados en la lengua y en la raza y tenian un ca
racter mas social, si se fundaban en la consecuci6n de 
derechos no solo politicos sino que tambien los derechos 
culturales y sociales. 
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C0ll10 sus antecesores unionistas y federalistas, 
Valle, Bolivar, San Martin, Sucre 0 sus contell1pon'ineos 
Mendieta, Espinosa Altall1irano, Soto Hall y Rodriguez 
Beteta, Masferrer creia que los lill1ites de la naci6n de
bian trascender "las fronteras del territorio para fun
dar la unidad de la Patria hispano 0 latinoall1ericana", 
porque Hispanoall1erica se iba a alzar pronto "C0ll10 
una sola Naci6n All1ericana, con dos lenguas unicas, 
pn'ictica a un tiell1po y sofiadora, creyente y activa, jus
ticiera y hum.anitaria."50 En la linea de su contell1poraneo, 
Mendieta so stenia que : "El ideal unionist a que repre
senta el anhelo de form.ar en el centro del continente una 
gran naci6n; que representa con Bolivar el anhelo de 
convertir a la Am.erica ibera en una potencia ll1undial, 
y que con Valle ... qui ere hacer de la hUll1anidad una so-
l . , "51 a naC10n ... 

Con to do el bagaje arielista consideraba que Euro
pa estaba caduca y pronta a desaparecer C0ll10 potencia 
y Estados Unidos era una potencia sin raices, egoista, 
sin valores espirituales, que pretendia invadir la cultu
ra y el territorio all1ericano. En su articulo sobre,"La 
unidad de Nuestra Am. eri c a" , influido por Bolivar, San 
Martin, Marti y Rod6, partia de la busqueda de los valo
res propios de sus habitantes, porque eran ellos las ce
lulas basicas sobre las que descansaba All1erica y los 
responsables de forjar " el hombre nuevo", sobre el que 
naceria la Nueva All1erica. Fundada sobre una nueva 
conciencia continental, de la creacion de una cultura 
propia y un hOll1bre con nuevos valores, COll1O: "la COll1U
ni6n, el respeto, la tolerancia, la concordia, la equidad y 
la cooperacion."52 

COITlbinaba esa conciencia continental de AITleri
ca con la union territorial de las republicas centroaITle
ricanas, por eso fue Mendieta uno de los iITlpulsores del 
unionisll1o, y firITlo el Pacto de Union en 1921, que te
nia COITlO principios basicos reconocer la federacion cen
troaITlericana COITlO la unica nacion soberana e inde
pendiente, cuya soberania estaba por enciITla de la de 
los estados. EI tipo de gobierno habia de ser republica
no, popular, deITlocratico, representativo y responsable; 
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y los poderes separados y liIllitados; en la que estuvie
ran claras la tolerancia y la igualdad entre los hOIllbres 
yel cOIllproIlliso del Estado en la proteccion de las clases 
Illas desfavorecidas y Illas trabajadoras. Una de las Ille
didas propuestas por aIllbos autores era alfabetizar a la 
poblacion, para que, en un futuro el requisito de ser al
fabeto no fuera discriIllinatorio en el IllOIllento de elegir 
a los representantes federales. 

El unionisIllo se presentaba para Mendieta, Mas
ferrer y Wyld Ospina COIllO un IlloviIlliento social y poli
tico que trataba de reconstruir la nacion sobre bases 
republicanas, deIllocraticas, para realizar la justicia, 
prOIllover el bienestar general, libre e independiente en 
call1po internacional.53 Por eso luchaban contra el dOIlli
nio dictatorial de los caciques locales y centroarn.erica
nos, apoyando la lucha por la soberania nacional de San
dina y la unidad continental de America Latina. 

Mendieta, al igual que Masferrer y Wyld Ospina, 
defendia la federacion centroarn.ericana y definia al par
tido unionista COIllO la practica de la doctrina unionista 
en un partido civico y educativo, que apoyaba la econo
Illia socialista54 y el sisteIlla de gobierno conocido COIllO 
"federalisIllo autoctono", con una division territorial y 
norIllas adIllinistrativas que corrigieran los graves y 
trascendentales errores de la Federacion de 1824. Asi la 
autonoIllia regional se habia de Illover dentro de su pro
pia orbita, sin roces con la unidad nacional que debia ser 
vigorosaIllente Illantenida y extendida.55 

Masferrer en su concepcion socialista y anarqui
zante iba Illas alla que Wyld Ospina y Mendieta en su 
vision escatologica y visionaria de la reconstruccion de 
la AIllerica Hispana. Consideraba que AIllerica tenia 
una Illision que cUIllplir que otros continentes no po
dian deseIllpeiiar 0 no tenian la capacidad para ello, 
debido a su pluralisIllo cultural. " ... con cinco Illillones 
de blancos, veinte Illillones de negros y veinte de indios 
y sesenta Illillones de Illestizos y dos Illillones de asia
ticos, que Illezclan sus alIllas y sus sangres", que daran 
COInO resultado "la nueva raza de la raza cosIllica que 
forjara la AInerica". Esta "nueva raza", creara una 
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nueva conciencia continental que traer a "la vida nueva, 
la humanidad nueva" Y forjara a "los hombres nuevos de 

Am , . a "56 enc . 
En un discurso encendido, retorico, muy vinculado 

al pEmsaroiento de Rodo, Ugarte y Vasconcelos, con tin
tes espiritualistas y esotericos, fue perfilando la mision 
de America, como un proyecto de futuro en el que se 
unian los hombres nuevos para convertirse en una enor
me fuerza " ... unida, concorde, consciente de su mision, 
dispuesta al dolor y a la muerte para realizar su mi-
., "57 slon . 

La otra vertiente de Masferrer era su antiimperia
lismo, aunque no su anti-norteamericanismo, ya que dis
tinguia perfectamente entre el pueblo norteamericano y 
las politicas de las administraciones norteamericanas, 
frente a las cuales era enormemente critico. Proponia 
una reaccion conjunta de la region centroamericana an
te las injerencias del "imperialismo yankee", pero defen
dia los valores del pueblo norteamericano, -COIllO Men
dieta- especialmente aquellos de caracter individual, 
moral y cultural que a su juicio era 10 que les habia per
mitido dar el gran salto. Su antiiIllperialisIllo era mas 
bien rodoniano, de busqueda de 10 propio frente a 10 aje
no, de reencuentro con los valores hispanoamericanos y 
de rechazo ala imitacion de 10 norteaIllericano, evitando 
copiar 10 extranjero como 10 linico bueno y valido para la 
constitucion de la patria y la nacion. 58 En la linea de Ro
do y Marti, a quienes citaba frecuenteIllente, buscaba 
aquellos rasgos propios de 10 latino, hispano y centro a
mericano y los contraponia a 10 anglosajon, como rasgos 
de singularizacion de la nacion y eleIllentos de forma
cion de la identidad nacional, regional y continental. 59 

Consideraba que los hispanos no bus caban los re
ferentes de la historia pas ada ni los rasgos del "alIlla na
cional", solo copiaban y eso es 10 que impedia la creacion 
de nuestra propia singularizacion como nacion y como 
continente.60 

Por ello en la linea de Rodo, Marti, Montalvo y 
Mistral a quienes conOela y citaba, proponia buscar los 
sign os de identidad en los rasgos culturales como la 
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lengua, la cultura, la VISIOn poetica y sonadora, en la 
inspiraci6n de 10 propio frente a 10 ajeno. 

"Si esta corriente doble fuera encauzada e irr1pulsada, Anlerica se
ria bien pronto una sola naci6n, con dos lenguas Unicas ... llegaria
=os a ser un solo pueblo ... y crearia=os la mas her=osa civilizaci6n 
i=aginada, donde para todos habria luz, pan,justicia y a=or."61 

Consideraba que, m.ientras los hispanoam.ericanos 
no supieran ad6nde iban -0 tal vez no quisieran ir a nin
guna parte-, los anglosajones poseian "conciencia de si 
m.ism.os", en la m.edida en que, " ... nosotros nos avergon
zam.os de tener algo nuestro y ellos se enorgullecen de 
no tener nada que no sea propio."62 Definia al pueblo 
norteam.ericano com.o un pueblo que poseia una fuerte 
conciencia de si m.ism.o y una gran confianza en su futu
ro, que colocaba la fe en su desarrollo basado en su pro
pia inspiraci6n sin buscar m.odelos ex6genos. Por eso ha
cia un llam.am.iento a la busqueda de valores propios, 
m.odas, gustos, costum.bres, creencias y conceptos de la 
cultura hispana para alcanzar una autentica naci6n. En 
este sentido, COlllO afiTllla Abelllin, es uno de los fundado
res 0 pre curs ores del hispanoam.ericanislllo.63 En su diso
ciaci6n entre pueblo y gobierno nortealllericano, entre 
pueblo y politica illlperialista, hacia un llam.am.iento a for
lllar la naci6n Alllericana y un ejercito de unidad nacional 
para luchar contra el illlperialislllO. La influencia de Inge
nieros, Palacios, Marti y Ugarte se palpa en sus innUlllera
bles llam.alllientos a lllanifestarse en contra del illlperialis-
1110 y por la unidad continental de la Alllerica Hispana.64 

La otra aportaci6n novedosa de su pensallliento, 
relacionada con las corrientes teos6ficas y espiritualis
tas, especiallllente en la linea del socialislllo fabiano de 
Bessant, era su concepto de raza y cultura. Este es sin 
duda uno de los aspectos, COlllO el de la naci6n y de la I 
identidad, en donde la ruptura con el positivislllO y con l 
la vertiente spenceriana y deterlllinista es lllas fuerte. I 
Partia de un rechazo al planteallliento darwiniano so-
bre la ley del progreso y de la evoluci6n de las especies 
e, influido por Henry George en relaci6n a las teorias 
acerca del progreso y de la evoluci6n, planteaba un 
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nuevo punto de partida Illas cercano a la teosofia y al 
hinduisIllO, en los teIllas de la naturaleza hUIllana, la 
igualdad entre los hOIllbre y las Illujeres y en la absoluta 
paridad de todas las razas, colores y culturas. 

En la linea de Vasconcelos, Mistral y Sandino, a 
quienes cita COIllO "caballeros andantes", que luchaban 
por la justicia, la belleza y la verdad, iba Illas alIa que 
estos autores al negar la validez del concepto de raza pa
ra explicar la identidad de AIllerica, considerando que 
para forjar " una verdadera nacionalidad, ... la defensa 
de la raza no es un buen punto de partida sobre el que 
debe descansar el andaITIiaje de nuestro patriotisIllO in
doaIllericano", porque, 

" ... edificando sobre ella, una palabra sin sentido real, no edifi
camos nada solido pues el problema segUn nosotros 10 entende
mos no es de raza sino de cultura, porque si la Anlerica Latina 
-usemos ese falso nombre--, se viene desmoronando y cayen
do a pedazos grotescamente, en los bolsillos insondables de los 
norteamericanos .... no es porque en ella predomine una u otra 
raza no porque nadie intente destruir 0 alterar sus caracteres 
raciales, sino porque no tiene 0 no ha sabido crearse una cultu
ra propia, original y elevada, que justifique su existencia como 
elemento de valla en el concierto de las naciones ...... porque en 
vez de crear, ha sido copiar y caricaturizar."65 

Consideraba invalid as las argum.entaciones acerca 
del supuesto de la defensa de la raza aIllericana. Masfe
rrer se preguntaba, lcual raza?, ldefenderla de quien? 
De Estados Unidos que posee un Illillon de negros y de 
otras razas? Disiente del planteaIlliento vasconceliano 0 

rodoniano y sus seguidores acerca de la existencia de 
una raza hispanoaIllericana, considerando que esta se 
hallaba todavia en fonnacion, en busqueda de su propia 
identidad y de su propio destino com.o nacion. Considc
raba que el im.aginario de la raza indohispana con pre
ponderancia del eleIllento indio sobre el hispano forja
do por una m.ayoria de Illestizos era una falacia, porque 
ningun hispano queria considerarse descendiente de 
indios 0 de negros, porque renegaban de esa parte de 
su identidad. Era una falacia porque cuando se habla
ba de raza indohispana 0 indoaIllcricana para defender 
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y cultivar la raza, opinaba Masferrer, se estaban refi
riendo a un nucleo de blancos 0 casi blancos, al que se 
designaba con el adjetivo de "latino". 

Por ello proponia call1biar la palabra raza por la 
de cultura porque esta reflejaba Illejor un proceso de 
creaci6n, de arraigo, un proceso de "creaci6n nacional", 
Illientras que la raza se referia Illas bien a 10 fisico, a 10 
puraIllente bio16gico. 

A juicio del autor, era una palabra liIllitante y ex
cluyente que 10 unico que hacia era estorbar: 

"nos estorban los Illillones de indios lllexicanos y centroallleri
canos, nos estorban los rotos chilenos lllestizados de arauca
nos ... nos estorba todo 10 que no sea blanco 0 lllestizq con Illas 
sangre blanca ... y COlllO nos estorban, para ser 16gicos trata
rialllos de aniquilarlos 0 por 10 Illenos seguiriaIllos tratando
los COIllO hasta el presente, COlllO una raza inferior buena para 

1 t 1 "66 exp 0 ar a ... 

Masferrer era consciente de la discriIllinaci6n e in
cOIlllillicaci6n que se producia entre los divers os grupos 
que conforIllaban AIllerica Latina y creia que el terIllino 
raza contribuia a profundizar el racisIllo, la discriIllina
ci6n y a justificar un sisteIlla de dOIllinaci6n y explota
ci6n. Es por ello por 10 que apostaba por el concepto de 
cultura, porque abarcaba Illas expresiones y Illanifestacio
nes Illateriales y espirituales de los pueblos aIllericanos. 
"AI hablar de cultura, hablaIllos de espiritu" de institucio
nes de leyes, de costuIllbres y de educaci6n". Proponia 
call1biar elleIlla de la Universidad de Mexico "por Illi raza 
hablara Illi espiritu" por el leIlla "por Illi cultura hablara 
Illi espiritu". Solo desde estos supuestos pluralistas, se po
dria fOljar, "el hOIllbre nuevo, la Alnerica nueva.''67 

Otra de las aportaciones de Masferrer fue su de
fensa de la eIllancipaci6n de las Illujeres, reivindicaci6n 
propia del teosofisIllO, pero no solo de aquellas de clase 
alta que convertian en esclavas al resto de sus cOIllpaiie
ras, sino al conjunto de la poblaci6n feIllenina, abogaba 
por la "eIllancipaci6n de todas las Illujeres. En este sen
tido, para su epoca es uno de los pocos autores que cruza 
la variable de genero con la de clase.68 
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Masferrer constituye un importante precursor del 
feminismo centroamericano abriendo al debate publico 
el tema de la emancipacion de las mujeres en todas las 
revistas Y periodicos centroamericanos vinculados al vi
talismo y a la teosofia. 

b. Carlos Wyld Ospina, la denuncia del 
caudillismo y del imperialismo como 
principal obstaculo para la formacion 
de la "verdadera nacionalidad" 

Carlos Wyld Ospina (1891-1947), era miembro de 
una de las fmllilias de la oligarquia guatemalteca, des
cendiente por parte de su madre, Soledad Ospina, de los 
promotores del cafe en Colombia, que pronto emigraron 
a Guatemala y adquirieron las primeras plantaciones de 
cafe; y por linea paterna, la familia Wyld, de origen in
gles, emigro a mediados del siglo XIX y emparento con 
las familias alemanas cafetaleras de Alta Verapaz. 

Nacio en la Antigua Guatemala y se educo en la 
Escuela Normal de la Antigua Guatemala y mas tarde 
en el Colegio de Infantes. Caso con Amalia Chevez, es
critora y poetisa que cambio su nombre por el de Malin 
d'Echevers y con quien tuvo tres hijoS.69 Dedico su vida 
a actividades comerciales y financieras, -fue director del 
Banco de Occidente (1928-31) de propiedad familiar-, y 
al periodismo, que fue su pasion70 y, sin embargo, se Ie 
conoce mas como poeta y ensayista. Vivio en Coban y en 
Quetzaltenango; era catedratico de Literatura Castella
na en la Facultad de Derecho de Occidente y durante la 
epoca de Ubico diputado nacional de la Asamblca Legis
lativa de 1932-35 y 1937-1942. Al igual que Juarez Mu
noz fue socio fundador de la Sociedad de Geografia e 
Historia y miembro de la Real Acadelllia Espanola. 

Sus principales obras fueron Las dddivas sim
ples, (poclllas), El solar de los Gonzaga y La Gringa, 
(una novela criollista que reflexiona sobre la nacion), 
La tierra de las Nahuyacas, una serie de cuentos en 
donde a traves de un personaje central, un indigena 
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kekchf, va narrando la vida y las costU1llbres de este gru
po etnico, asi COTIlO las injusticias y la explotacion a la 
que estaban sOTIletidos los indigenas en Alta Verapaz. 
CoincidiTIlos con SeYlllur Menton en la iTIlportancia de 
Wyld Ospina en la novela criollista, (es el equivalente a 
ROTIlulo Gallegos en GuateTIlala) y por considerarle COTIlO 
uno de los precursores del indigenisTIlo en la literatura.71 

Nos interesa centrarnos en su faTIloso ensayo so
bre la personalidad y vida de Estrada Cabrera, El Au
t6crata, ensayo politico-social (1929). Este ensayo 10 pu
blic6 nueve afios despues del derrocaTIliento de Estrada 
Cabrera e iba dirigido a uno de los espiritualistas TIlas 
reconocidos del TIloTIlento, Henri Barbousse. En el confe
saba que su prop6sito no era solaTIlente perfilar la per
sonalidad de aquel COTIlO un autocrata TIlas de la historia 
de GuateTIlala, sino dejar constancia, COTIlO en su TIlO
TIlento 10 hiciera Octavio Bunge, de los TIlales del caudi
llisTIlo y los procediTIlientos autocraticos en ATIlerica 
Latina. Asi la finalidad de esta obra era contribuir a 
"la regeneracion de GuateTIlala", colaborar en la fOrlllaci6n 
de la patria, proclaTIlar la verdad y forjar una "verdade
ra nacionalidad".72 Pretendfa que fuera un testiTIlonio 
para los j6venes de las luchas que se libraron contra el 
aut6crata, asi COTIlO una reflexion sobre los TIledios para 
regenerar ala ciudadania. 

El Aut6crata eTIlpezaba laTIlentandose de los obsta
culos con que se enfrentaban GuateTIlala y CentroaTIleri
ca para forTIlar "nuestra nacionalidad". En parte la inca
pacidad se dcbia a los TIlales propios de la colonizacion 
espanola, especialTIlente al catolicisTIlo oscurantista, pe
ro consideraba aun TIlas responsables a los liberales por 
su falta de patriotisTIlo y por el caudillisTIlO que habia 
heredado el pais desde los tieTIlpos de Justo Rufino Ba
rrios. ElliberalisTIlo, a juicio de Wyld Ospina, dej6 de ser 
progresista, se ancl6 en el poder e iTIlplant6 una serie de 
dictaduras sobre unas constituciones liberales que per
TIlitieron la reelecci6n indefinida, la corrupci6n, los re
cortes de libertades y el frau de electoral. El colTIlO de es
tas practicas fraudulentas, a juicio del autor, habia sido 
la dictadura de Estrada Cabrera.73 
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En la linea de Bunge, Bulnes 0 Romulo Gallegos, 
hacia una disquisicion sobre los caudillos, planteaba 
que los pueblos hispanoamericanos tenian la tendencia 
"propia de la cultura mediterranea" a caer en este tipo 
de regimenes. Comparaba a Estrada Cabrera, Justo Ru
fino Barrios y Porfirio Diaz, todos eUos -decia- dej aron 
" ... una escuela de corrupcion y violencia politicas que ha 
causado inmensos e irreparables danos a la nacionali
dad".74 8i bien reconocia que con Barrios se habian lle
vado a cabo importantes reform as -el reparto de la tie
rra, la construccion de redes viales y la creacion de 
nuevas zonas de produccion- y se habia logrado una 
relativa modernizacion del pais; sin embargo como to
das las dictaduras liberales su lado oscuro habia sido: 
"la muerte de las libertades publicas hasta no quedar 
rastro efectivo de elIas, se corrolllpio la adlllinistracion 
de justicia y de la hacienda y se goberno a punta de ver
gajo y bayoneta."75 

Analizaba los factores que causaban la autocracia 
en estos regimenes y consideraba que la revolucion llle
xicana y el unionislllo en Guatelllaia no habian sido na
da mas que reacciones populares a esta serie de abusos 
desmedidos y falta de libertades. 

A pesar de su marcado antiimperialislllo y de su 
critica a la colonizacion espanola, no planteo que fuera 
responsable de estos males actuales una unica potencia 
extranjera, sino que realizo un lllinucioso analisis de 
los factores endogenos que la provocaron, destacando 
especiallllente el papel de las oligarquias y su escaso 
sentido de "nacionalisrno patriotico" y sobre todo, el 
lllal causado por la iglesia catolica a la que acusaba de 
retrograda y de ser la responsable del atraso y de la fal
ta de formacion de "una nacionalidad autonoma cen
troamericana."76 

Por ultimo, responsabilizaba a los partidos politi
cos, tanto conservadores como liberales, no solo por su 
escasa ideologia sino por la debil accion politica que lle
vaban a cabo una vez finalizado el periodo electoral. 
Creia que los principios del liberalismo habian sido des
virtuados y que 10 que existia en Centroalllerica era un 
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"liberalisIllo feudalista" que estaba regido por una "plu
tocracia extranjera y nacional". De ahi que abogase por 
un IlloviIlliento continental centroaIllericano de regene
racion Illoral del individuo y de la sociedad y que viera 
en la teosofia la solucion de los Illales de la nacion. 

Sin obviar las responsabilidades intern as de las 
elites econoIllicas y politicas y de las instituciones co
IllO la Iglesia y los partidos, Illantenia una posicion 
IllUY critica con la politica norteaIllericana en la re
gion. COIllO la Illayoria de los autores de su epoca, criti
caba duraIllente el juego de Estados Unidos en la re
gion, el Canal de PanaIll3. y la invasion de WilliaIll 
Walker a Nicaragua. Pensaba que GuateIllala habia 
cedido su soberania "al capital yanki", al concederle 
las principales fuentes de produccion, la tierra, los fe
rrocarriles, los puertos y la banca. Consideraba que la 
ausencia de nacionalisIllo de las elites habia perIllitido 
ese saqueo y por eso planteaba la necesidad de crear 
un verdadero nacionalisIllo que se fundase en "Que la 
nacion conserve el dOIllinio politico y econoIllico sobre 
el propio territorio y que el capital extranjero no sea el 
capital pirata, el oro que corrOIllpe y esclaviza a los 
pueblos centrales."77 

De ahi su llaIllaIlliento a los pueblos centroaIlleri
canos para que se unieran y lucharan contra la potencia 
extranjera, "yankilandia" y evitaran que las tiranias 
liberales continuasen vendiendo el suelo patrio. Recu
rriendo a Rodo, Masferrer y UnaIlluno, defendia el his
panisIllo COIllO posici6n contraria a la nordoIllania y 
consideraba necesario buscar los valores Illorales pro
pios y aquellos valores espirituales que devolvieran al 
individuo su dignidad. COIllO ViIllOS, todos ios congresos 
espiritistas planteaban el unionisIllo y apoyaban el pac
ta de la Federaci6n CentroaIllericana. 

Finalizaba su ensayo can una propuesta de ac
tuaci6n dedicada a los gobernantes. Proponia una serie 
de Illedidas que los gobiernos de CentroaIllerica debe
rian tOIllar: extirpar el caciquislllo rural, libertad de 
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· tercambio comercial, poner fin a los m.onopolios ex
~n njeros y fundar un credito agricola con capital nacio-
.r~ para mejorar la productividad del campesino. Todo 
n~o 10 resumia en 10 que el llam.aba una "nacionalizacion 
~el pais."78 Influido por Henry George al que cita varias 
veces, era partidario de aplicar el im.puesto unico sobre 
la tierra para que la nacion conservase su territorio y no 
fuera enajenada por otra potencia. 

Su discurso nacionalista y antiim.perialista no va 
tan lejos com.o el de otros autores centroam.ericanos de 
la epoca com.o -Masferrer, Garcia Monge y Augusto San
dina- y no se trata de la propuesta renovadora y novedo
sa de Juarez Munoz en relacion ala incorporacion plena 
del indigena a la nacion.79 Sin embargo su valor radica 
en que desde una posicion de dase dom.inante se unio a 
la lucha contra la tirania, para forjar una "autentica na
cionalidad", con el fin de contribuir a la form.acion y 
emancipacion de los indigenas y las lllujeres. 

Si bien su propuesta de incorporacion ciudadana 
de los indigenas no es tan elaborada COlllO la de Juarez 
Munoz, ni tan radical COlllO la de Masferrer en el alll
bito social y de elllancipacion felllinista por la via de la 
educacion y del sufragio de alllbos colectivos, si tuvo el 
lllerito de abrir el debate en los espacios de sociabili
dad de las elites intelectuales y politicas y de ser el 
precursor de la novela indigenista y de protesta social 
que una generacion posterior tendria su lllaxillla ex
presion en Luis Cardoza y Aragon y en Mario Monte
forte Toledo. 

Podrialllos conduir que, estos tres autores, repre
sentantes de las generaciones de 1898 y 1910, sientan 
las bases de legitilllidad de un nuevo discurso y un nue
vo lllodelo de nacion socio-cultural y dando un conteni
do diferente al concepto de nacionalidad real, positiva 
y verdadera, sobre el fundalllento de busqueda de nue
vos valores en 10 autoctono, de retorno a 10 hispano y de 
intentos de alllpliar la ciudadania a los indigenas y a 
las mujeres. 
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Conclusion 

Durante el periodo de entre guerras y en el inter
valo de dos dictaduras se produjo una eclosi6n de los es
pacios publicos, de tertulias y debates cuyo fin fue la 
busqueda de nuevas f6rm.ulas de forjar una naci6n. La 
literatura, el arte, la universidad y la cultura en general 
fueron los espacios m.as proclives desde los que se lanz6 
la of ens iva de esas nuevas ideas y se generaron los de
bates m.as am.plios, influidos por el m.odernism.o, el rege
neracionism.o y la teosofia. 

Esta crisis de confianza en el proyecto liberal en 
cuanto a m.odelo para alcanzar hom.ogeneidad y el pro
greso de las naciones centroam.ericanas y conseguir la 
incorporaci6n ala ciudadania fue solventada con la bus
queda de un nuevo m.odelo inspirado en la doctrina so
cial-cat6lica y en el espiritualism.o agn6stico, cuyo punta 
de confluencia fue la teosofia. 

La perm.anente injerencia norteam.ericana en la 
zona, la perdida de soberania de varios paises com.o 
Honduras, Guatem.ala y Nicaragua con las sucesivas in
vasiones de su territorio, con el beneplacito de los go
biernos liberales de turno, provocaron la em.ergencia de 
figuras salvadoras 0 redentoras de la patria, con un cla
ro com.ponente espiritualista y m.esianico, que se vincu
laron al sentim.iento anti-norteam.ericano y posterior
m.ente antiim.perialista, com.o Sandino, Om.ar Dengo, 
Masferrer, Soto Hall y Wyld Ospina. 

La enorm.e influencia del pensam.iento de Rod6 en
tre la juventud latinoam.ericana y la irrupci6n del m.o
dernism.o en las letras y en el arte con figuras com.o Ru
ben Dario, Gabriela Mistral, Jose Marti, etc, sentaron 
las bases de nuevas corrientes filos6ficas que reivindica
ban el espiritu y la busqueda de rasgos propios de la 
identidad de 10 hispano, volviendo la m.irada hacia Espa
na. Esa busqueda de los rasgos identitarios en la hispa
nidad y en la cultura propia, provocaron la em.ergencia 
de los val ores culturales de 10 indigena y una revaloriza
ci6n de sus culturas. 
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En Centroam.erica, paralelo al arielismo y al mo
dernismo de Dario y G6mez Carrillo, surgieron tenden
cias espiritistas, vitalist as y teos6ficas que se unieron 
a la filosofia oriental a traves de personajes como 
Krishnamurti 0 Vivekanda, que fueron introducidos en 
la regi6n por conocidas te6sofas como Blavatski y An
nie Besant. Revistas y peri6dicos relevantes y de gran 
circulaci6n como Repertorio Americano en Costa Rica, 
La Patria en EI Salvador y Vida y Studium en Guate
lllala, propagaron esas ideas que pronto se hicieron eco 
en las elites intelectuales dellllolllento. 

La teosofia en su vertiente orientalista y anarqui
zante 0 del socialismo fabiano tuvo un claro cariz anti
positivista y anti-lllaterialista, pero a su vez trat6 de 
unificar a todas las corrientes espiritistas y espiritualis
tas, basadas en supuestos pacifistas y regeneradores del 
individuo y de la sociedad y en plantealllientos divergen
tes del positivismo en relaci6n con la creencia en la 
igualdad de las razas, los credos y el genero, abogando 
por la tolerancia, el pluralismo cultural y los valores au
t6ctonos COlllO bases de sustentaci6n del nuevo modelo 
de naci6n que se oponia al proyecto homog€meo del libe
ralislllo. 

Estos principios del idealismo kantiano 0 del neo
platonislllo vinculados a religiones hinduistas, constitu
yeron fuertes asideros intelectuales desde donde buscar 
nuevas bases para la reforrnulaci6n de la naci6n y la re
cuperaci6n de las libertades publicas, la igualdad y la 
regeneraci6n moral de la sociedad. 

EI aflin regeneracionista de este crisol de tenden
cias y corrientes filos6ficas, expresado claramente en el 
regeneracionismo hispano, con influencia de la Genera
ci6n del 98, del arielismo de la Generaci6n del 900 de 
Uruguay, pero a su vez, en el regeneracionismo vitalista 
anarquizante y en la teosofia, constituyeron una quiebra 
profunda en el pensallliento positivista del mOlllento y 
abrieron nuevos espacios publicos de debate en la lucha 
por la hegelllonia politica y cultural de la epoca entre 
guerras. 
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Ese "espiritualislIlo social 0 nacionalislIlo eSplrI
tualista 0 culturalista", con ribetes hinduistas de Carlos 
Wyld, Juarez Muftoz, Alberto Masferrer, Sandino, con 
una cierta veta redencionista 0 liberadora, constituyo un 
fuerte elelIlento de lIlovilizacion popular y de lucha por 
la soberania y la elIlancipacion de las lIlujeres, los CaIIl
pesinos y los iI?-digenas en toda la region. 

Si bien en este lIlOlIlento no logro la hegelIlonia 
cultural y aun lIlenos la politica, logro disputar nuevos 
espacios de sociabilidad, abrio nuevos debates, genero 
nuevas aproxilIlaciones a problelIlas no resueltos, visibi
lizo a actores sociales que no poseian voz propia, COlIlO 
las lIlujeres y los indigenas, e introdujo en el debate y en 
el interes literario, artistico y social a nuevos actores 
lIlarginados 0 desvalorizados por el positivislIlO racial co
lIlO fueron los indigenas y las lIlujeres. 

En este sentido y por los liIIlbitos de accion de es
tas elites intelectuales, asi COlIlO por las poderosas redes 
sociales en donde se lIlovian y por el ilIlpacto de sus 
obras literarias y presencia perIIlanente en las revistas 
y periodicos, se convirtieron en una corriente fuertelIlen
te lIlovilizadora, popular y delIlocratizadora, en la lIledi
da en que estos autores se enfrentaron a las dictaduras 
liberales del lIlolIlento, lograron derrocarlas y aglutinar 
a diversos actores sociales descontentos planteando un 
nuevo lIlodelo de nacion etnico cultural, "una verdadera 
nacionalidad", basada en la creencia de una identidad 
alIlericana, una defensa de la soberania nacional, a par
tir del unionislIlo 0 del centroalIlericanislIlO COlIlO solu
cion 0 freno contra la injerencia de la potencia nortea
lIlerlcana. 

Tuvieron COlIlO objetivos basicos: alIlpliar los lIlar
genes de la nacion desde el respeto ala pluralidad cultu
ral, enfatizar la diferencia COInO elelIlento de riqueza 
cultural, incorporar a nuevos actores sociales no sufi
cienteInente representados politicaInente, COInO las InU
jeres y los indigenas, y buscar nuevos rasgos de identi
dad cultural basados en culturas propias, revalorizando 
el pasado indigena y reforzar la soberania y la identidad 
nacional. 
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f 
En sintesis, intentaron buscar nuevas formulas de 

incorporacion ciudadana basadas en principios como la 
regeneracion del individuo y de la sociedad desde la re
cuperacion de valores individuales como la busqueda de 
la verdad, la belleza, la dignidad, la tolerancia, la igual
dad de todas las razas y el respeto mutuo. 

Estas nuevas corrientes regeneracionistas y estas 
elites intelectuales contribuyeron notablelllente a crear 
nuevos espacios regionales de debate, de caracter 
unionista, antinortealllericana y centroalllericanista; a 
potenciar practicas delllocraticas y antidictatoriales; a 
generar nuevas redes sociales de caracter pacifista e 
hispanista y a buscar los val ores propios de la nacion 
desde el pluralislllo cultural y la tolerancia. Indudable
mente constituyeron, a llli juicio, el primer modelo de 
movillliento social y popular frente al proyecto liberal y a 
las corrientes positivistas en la region centroalllericana. 

Notas 

1. Ponencia presentada al Coloquio Internacional sobre "Elites in
telectuales y =odelos colectivos (Mundo Iberico siglos XVI
XIX". CSIC- UAM, 21-23 de enero, 2002. 

2. Guerra, F.X., Le=periere, A. et al. Los espacios publicos en 
Iberoamerica, Ambiguedades y problemas. Siglos XVIII y XIX, 
Mexico, CEMCA y FCE, 1998. Quijada, M., Hornegeneidad y 
Nadon: el caso de la Argentina, siglo XIX y XX, Madrid, CSIC, 
2001. Sabato, H. (coord. ), Ciudadania politica y formacion de 
las naciones, Perspectivas historicas de America Latina, Mexi
co, Mexico, Fondo de Cultura Econ6=ica-Cohnex, 1999. 

3. Algunos trabajos en Costa Rica COnlO Cubillo Paniagua, R., 
Mujeres e identidades: Las escritoras del Repertorio Alnerica
no,(1919-1959), San Jose, EDUCA, 2001. Molina, I. y Palnler, 
S., Educando a Costa Rica, San Jose, EI Porvenir, 2000 y. en 
Guate=ala, Casaus, M., "La voz de las nlujeres guate=altecas 
en la decada de 1920, en Cuadernos Americanos.Nueva Epoca, 
n° 8-9, sep-oct., 2001, pp. 198-229. Arroyo, P, "Analisis del dis
curso periodistico acerca de la nlujer en la Guatenlala del siglo 
XX: El Diario de Centroanlerica, un estudio de caso", en Tradi· 
dones de Guatemala, N° 56, Universidad San Carlos, 2001, pp. 
91-145. 
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4. SegUn J. M Garcia Laguardia, durante las refonnas constitu
cionales de 1921, se intenta la supresi6n del voto a los analfa
betas, se logran una serie de refonnas sociales COIllO la Illejora 
en las condiciones de trabajo, lllejora de salario y derecho de 
huelga, pero sobre todo se lucha por el sufragio felllenino que 
no se a1canza en el Congreso por solo un voto. Garcia Laguar
dia, J.M., "El constitucionalisIllo", en Historia General de Gua
temala, TOlllO V, Epoca contemporanea, 1898-1944, Guatelllala, 
Asociaci6n de Allligos del Pais- Fundaci6n para la Cultura y el 
Desarrollo, 1996. 

5. Deves Valdes, E. y Melgar Bao, R., "Redes teos6ficas y pensa
dores politicos latinoalllericanos, 1910-1930", en Cuadernos 
Americanos, 1999. Tortolero Cervantes, Y., "IIllpresiones en 
torno a una nueva creencia, el espiritisIllO en Mexico durante 
sus pri=eros anos, 1870 -1890", en Revista de la Escuela Na
donal de Antropologia e Historia, Mexico, Cuilco, 2000, pp 
237-263. De la IllisIlla autora "Un espiritu traduce su creencia 
en hechos politicos: Francisco Madero (1873-1913)", Tesis doc
toral, El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Hist6ricos, 
1999. W-underich, Y, "El nacionalislllo y el espiritualislllo de 
Augusto C. Sandino en su tielllpo", en M. Vanini (ed.), En
cuentros con la Historia, Managua, Nueva Nicaragua, 1995, 
pp. 313-331. 

6. "IdealisIllo, libertad creadora, vitalislllo, aInor, espiritualislllo, 
son algunos de los conceptos que se van repitiendo y que, por 
esta via, van a lllarcar el canicter de un nuevo pensaIniento 
que caracteriza al periodo ... que se van articulando para aludir 
ala reivindicaci6n de una lllanera propia de ser". Deves Valdes, 
E., El pensamiento latinoamericano en el siglo xx, entre la rno
dernizacion y la identidad. Del Ariel de Rodo a la Cepal, 
(1900-1950), Buenos Aires, Biblos, 2000, p. 41. 

7. La generaci6n de 1910 esta cOlllpuesta, a juicio de Liano, por 
pensadores, literatos y ensayistas COIllO Alberto Velazquez, 
Carlos Wyld Ospina, Adrian Recinos y Jose Rodriguez de la 
Cerna, cuyos rasgos en cOllllin, son: haber vivido la dictadura 
de Estrada Cabrera, haberse opuesto a la tirania en sus ensa
yos y novelas, ser los precursores del anti-i=perialislllo 0 lllani
festar un cierto antinorteaInericanislllo. Liano, D., Vision criti
ca de la literatura guatemalteca, Guatelllala, USAC, 1997. No
sotros analizarelllos algunos de estos autores desde la 6ptica de 
ensayistas y lllielllbros de sociedades teos6ficas: Wyld Ospina, 
Arevalo Martinez, Juarez Munoz y Masferrer. 

8. W-underich, Y, Sandino, una biografia politica, Managua, Nue
va Nicaragua, 1995, p. 143. 
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9. El espiritualislllO eclectico, surgido en Francia a princlplOs del 
siglo XIX, influyo notablelllente en toda A=erica Latina, a IIna
les del siglo XIX y principios del XX, en sus distintas corrientes 
doctrinarias, especial=ente en el lllodernislllo y en el regenera
cionislllo rodoniano. "Sostiene la racionalidad congenita del 
hOlllbre y el caracter absoluto de la verdad, el bien y la belleza, 
adrrIite la existencia de 10 divino bajo las lllodalidades rn.as dife
rentes, revaloriza la religion en estrecho vinculo con la filosofia 
y el propio cristianislllo". Biagin, H., "Espiritualislllo y positi
ViSlllO", en A. A Roig, El pensamiento social y politico Iberoa
mericano del siglo XIX. Madrid, CSIC-Trotta, 2000. 

10. Considera=os que la hipotesis sobre la hOlllogeneizacion de la 
nacion planteada por Quijada en el capitulo, "El paradigrrIa de 
la hOlllogeneidad", en Homogeneidad y Nacion .... op. cit., valida 
para Argentina y otros paises del Cono Sur, apenas tuvo efecto 
en Guatelllala durante esta etapa por causas politicas y econo
lllicas de divers a indole. Mahoney sostiene una tesis interesan
teo el fracaso del liberalislllo en la region centroalllericana se 
debio al caracter autoritario de los caudillos y al tipo de refor
mas i=puestas. En aquellos paises donde las refor=as liberales 
fueron lllas radicales y los caudillos que las llevaron a cabo mas 
autoritarios --como el caso de Guatelllala y El Salvador- la 
oligarquia fue lllas endogarrIica y los regiInenes liberales de la 
decada de 1920 lllas sangrientos y dictatoriales, generando una 
fuerte reaccion popular en la prilllera rrIitad del siglo XX. Ma
honey, J., The Legacies of liberalism, path dependence and po
litical regimes in Central America, Balti=ore, John Hopkins 
University Press, 2001. 

11. El regeneracionislllO en su version latinoalllericana y concreta
mente el krausislllo, a juicio de Roig, juga un papel lllas rele
vante de 10 que se ha dicho en su afan delllocratizador y su ac
titud de tolerancia y de igualitarislllo. A juicio de Biaini, "El 
krausismo deselllpefio por morn.entos un papel igualitario al 
propugnar en sus lllejores facetas una platafor=a solidaria, con 
sufragio universal obligatorio para alllbos sexos", contribuyen
do asilllislllO a la construccion del Estado benefactor y a una re
novacion educativa. Roig, A.A. (ed.), El pensamiento social y 
politico iberoamericano del siglo XIX, Madrid CSIC-Trotta, 
2000, pp. 319 y sigs. 

12. Resulta interesante analizar el usa del terminG "regeneracion" 
y sus interpretaciones en pensadores positivistas con un claro 
matiz racista la "degeneracion de las especies" y la regenera
cion por la via de la eugenesia; en el social-catolicislllO con un 
concepto moralizante y escatologico de la redencion y de la sal
vacion y en la teo sofia en la necesidad de regenerar llloral=ente 
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al individuo y a la sociedad a traves de valores universales co
mo la verdad, la igualdad y la fraternidad universal. Ca=pbell, 
B.F., Ancien WisdOln Revived, A history of the theosophical mo
vement Londres, University of California Press, 1993. 

13. Casaus Arzu, M.E., "Las redes teos6ficas en Guatemala: La So
ciedad Gabriela Mistral, 1920-1940" en Revista de la Complu
tense de Historia de America, N° 27,2001, pp. 219-255. En el se 
pone de manifiesto la enor=e influencia de la teosofia y del re
generacionismo hispano de figuras como Emilia Pardo Bazan, 
Concepcion Arenal y Maria Martinez Sierra y la lucha de este 
grupo de mujeres por abrir espacios publicos y por adquirir 
nuevos derechos politicos y sociales. 

14. Cuando habla=os de frag=ento de red nos esta=os refiriendo a 
una elite urbana muy reducida que tenia acceso a la Universi
dad en Guatemala en 1920. En educacion superior habia 311 
alu=nos, en las Facultades de Abogacia y Notariado 102 alum
nos, en Far=acia 47 estudiantes, en Ingenieria 37, en Medicina 
y Cirugia 110 alumnos y 37 parteras. En 1919, la Universidad 
Estrada Cabrera tenia un total de 335 estudiantes. Nosotros 
hemos escogido un frag=ento de esta red de unos 100 universi
tarios que finalizaron sus estudios y desempeflaron un papel 
relevante corrlD intelectuales y politicos de la epoca. (ver cuadro 
de la generacion del 10 y 20 y del frag=ento de red estudiado 
por nosotros). 

15. Deves, E. y Melgar, R., "Redes teosoficas y pensadores (politi
cos) latinoamericanos, 1910-1930", Cuadernos Americanos, vol. 
6, N° 78, nov.-dic. 1999, pp. 137-152. Salazar Anglada, "Moder
nismo y teosofia: La vision poetica de Lugones a la luz de 
"Nuestras ideas esteticas", en Anuario de Estudios America
nos, LVII-2, julio---diciernbre, 2000, pp. 620-626. Son escasos los 
trabajos sobre America Latina, pero se conocen algunos acerca 
de la influencia de la teosofia en el rnovirniento ferninista y en 
los origenes del antiimperialismo. Holden, P. (ed.), Women re
ligious experience, London Bans and Noble Books, New Jersey, 
1983; Nash, C., " Geocentric education and antiimperialism: 
Theosophy, geography and citizenship in the writings of J.H. 
Cousin" en Journal of History and Geography, n° 22(4), 1996, 
pp 399-411. La autora plantea la enor=e influencia de la teoso
fia en los movimientos feministas de India, Irlanda e Inglaterra 
y sobre todo la influencia en la confor=acion de la nacionalidad 
o de la identidad nacional en estos paises. 

16. Es conocida la relacion de Sandino con el movimiento teosofico 
de Barbiauz, al igual que las relaciones de Gabriela Mistral y 
Jose Vasconcelos con la teo sofia y su defensa de los indigenas y 
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ll1.estizos. No digarnos el caso de Alberto Masferrer, salvadorefio 
vinculado al ll1.ovi=iento vitalista y espiritualista. Todos ellos 
tenian un ill1.aginario de nacion incluyente, participativa y de
ll1.ocratica. Podriall1.os decir que cOll1.partian un cierto naciona
lisll1.O espiritualista, inspirado en autores COll1.0 E. Renan, 
Kropotkin, Tolstoi 0 Henry George, este ulti=o, defensor del 
socialisll1.o agrario y del ill1.puesto linico sobre la tierra. Geor
ge incidio notablell1.ente en ll1.uchos pensadores espafioles y 
centroall1.ericanos de la epoca. 

17. Krishnarnurti, J., Authentic Report of twenty five talks given 
by Krhishnamurti in Latin America, Fundacion Hispanoarneri
ca Sapientia, Star Publishing Trust, 1935. 

18. Krishnall1.urti, J., "Theosophy and Internationalisll1.", en The 
theosophy and problems of the world, Londres -Benares, Theo
sophical Publishing House, 1922, pp. 65-78. Tall1.bien Mendieta, 
S., Alrededor del problema unionista centroamericano, Barcelo
na, Tip. Maucci, 1934, pero escrito en 1926 sostiene esa =isll1.a 
posicion antii=perialista y tolerante. Sobre algunas analogias 
espiritualistas de los unionistas centroall1.ericanos, vease Gar
cia Giraldez, T., "El unionisll1.o y el anti-i=perialisll1.o en la de
cad a de 1920". Ponencia. Congreso de Pananui, 2002. 

19. Al ll1.argen de las referencias bibliograficas y del nUll1.ero de ar
tfculos aparecidos en las revistas, realizarnos entrevistas orales 
a algunos parientes de los =iell1.bros de la Generacion del 20, 
visitall1.os algunas de las bibliotecas de sus fa=iliares y obser
vall1.OS la profusion de literatura teosofica, siendo Balvatski, 
Besant y Vivakanda, los autores ll1.aS COll1.unes. Tal fue el caso 
de Acefia Duran, Margarita Leal Rubio, Edll1.undo Vazquez, 
Juarez Molina, Arturo Castillo Az=itia y Jose AZll1.itia. 

20. Besant, A., Lecturas Populares de Teosofia, Barcelona, Ed. Teo
sofica, 1995; y El gobierno Interno del Mundo, Mexico, Orion, 
1970. As! COll1.0 el articulo aparecido en Guatemala, "La vida 
teosofica", en Estudio, N° 5, 1922, p. 286. Fue presidenta de la 
Sociedad Teosofica ala ll1.uerte de Blavatski. Pupul Jayakar, la 
describia COlno rebelde, librepensadora y luchadora ardiente 
por las causas justas. " .. . era una vehemente luchadora dp la ti
bertad de pensamiento, de los derechos de la mujpr, dpl sindi
calislno, del sociatislno fabiano y del control de la natalidad", 
en: Pupul Jayakar, Krishnamurti, biogra{ia, Malaga, Sirio S.A., 
1990, p. 47. Otros textos de gran interes, The theosophy and 
the problems of the world, Theosophical Publishing I-louse, 
1921; y The prublem of the colour: being lecture. Londres, Theo
sophical Publishing House, 1925. Uno de los textos JnaS radica
les y ll1.odernos sobre el racisll1.o y la discrill1.inacion. 
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Garcia GinHdez, T., "El Unionismo y el anti-imperialismo en 
la decada de 1920". Ponencia. Congreso de Panama, 2002. En 
este sentido S. Mendieta propuso que se establecieran unos 
plazos relativamente breves para la instruccion de estos colec
tivos, a fin de que pudieran acceder 10 antes posible a la ciu
dadania como electores y elegibles. Mendieta, S., Alrededor 
del problema unionista de Centro-America, Barcelona, Tipo
grafia Maucci, 1934. 

Revista Estudio, 1 de m.arzo, 1922, "Resoluciones del I Congre
so Centroarnericano espiritista". "El Pacto de la Federacion Es
piritista Centroarnericana", cuya finalidad era federar a todos 
los centr~s teosoficos de la region y uno de los puntos centrales 
del I Congreso manifesto el rechazo del positivismo como siste
m.a y la prom.ocion de periodicos, catedras, tribunas y propa
ganda centroarnericana, que contribuyera a la suscripcion de 
un pacta entre los cinco Pueblos del Istmo, en alianza con la 
Republica Mexicana para " ... empezar 10 que Dios quiere que 
seamos, herm.anos en sangre, en historia, en defectos y virtu
des, en anhelos ideales y esperanzas", Revista Estudio, 25 di
ciembre 1921. 

Krehrn, W., Democracias y tiranias del Caribe, Planeta, Santa 
Fe de Bogota, 1998, Vease el capitulo de "Teosofo certero", en el 
que relata la propagacion de la teosofia y la vinculacion de Ma
xiIniliano Hernandez. Este presidente asesino a 30.000 campe
sinos y a todo el equipo dirigente del partido comunista. La so
ciedad teosofica local 10 expulso despues de la matanza. 

Sobre todo en sus primeras obras: Minimum Vital, Dinero 
maldito y Leer y escribir. Esta ultima obra fue reeditada en 
Guatemala por el presidente Lazaro Chacon, en 1929, con un 
tiraje de 5.000 ejemplares, 10 que demuestra la irnportancia del 
autor y su impacto en la region. 

Wunderich, v., Sandino Una biogra/'ia politica, Managua, Nue
va Nicaragua, 1995, p. 136. 

Molina Jimenez, 1., La ciudad de los monos, Roberto Brenes 
Mesen, los cat6licos heredianos y el conflicto cultural de 
1907 en Costa Rica, San Jose, EUNA y EDUCA, 2001. Bre
nes Mesen, R., RASU, 0 semana de Esplendor, San Jose, 
EUNED, 1986. 

Solis Avendano, M y Gonzalez Ortega, A, La identidad mutila
da: Garcia Monge y El Repertorio Americano, 1920-1930, Edito
rial de la Universidad de Costa Rica, San Jose, 1998. 
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41. 

Los espiritualistas aunados en las revistas Estudio, Vida, en 
Illenos Illedida, Studium, consideraban que podfan unificarse la 
ciencia y el conoci=iento de la religion. Por entrevistas orales 
con algunos de ellos 0 sus hijos se confiTIlla que estudiaban jun
tos y pertenecfan a las =isIllas sociedades teosoficas. Margari
ta Leal Rubio y Rafael Arevalo Martinez, estudiaban teo sofia 
con su Illaestro, Porfirio Barbajacob. 

Sobre la vida y obra de Masferrer existe un gran debate entre 
sus biografos, especialIllente a la hora de definirlo politica e 
ideologicaIllente, pero en 10 estan todos de acuerdo es en la pro
funda influencia que el pensa=iento hinduista y la teosofia tu
vieron en su vida y obra y en su proyeccion centroa=ericanista. 
Moran, F., Alberto Masferrer a la conciencia social de un pue
blo, San Salvador, Tipografia Nacional, 1951. Lopez, M., Mas
ferrer, alto pensador de Centro america, San Salvador, Ministe
rio de Educacion Publica, GuateIllala, 1954. 

COIllO opina Deves, a principios del siglo XX, convivian y 
se Illezclaron diversas corrientes de pensaIlliento filosofico, 
" estas tendencias no se dieron en estado puro sino que se 
Illestizaron con el positivisIllO y-o con el krausisIllo y 0 con el 
espiritualisIllo y con el regeneracionisIllo espanol y en ocasio
nes, el radicalislIlO politico se tino de eleIllentos espirituales 0 

vitalistas COIllO es el caso del costarricense OIllar Dengo 0 en 
nuestro caso Alberto Masferrer. Deves Valdes, E. El pensa
,niento latinoamericano en el siglo XX, entre la modernidad y 
la identidad, Del Ariel de Rod6 a la CEPAL, 1900-1950 ... op. 
cit., pp. 57 y sigs. 

Fue relevante en este autor la influencia de Montalvo, Henry 
George, y Tolstoi. Masferrer, en su libro Leer y escribir hace 
una lista de libros que todo salvadoreno deberia conocer, que 
toda escuela deberia tener y son las obras de estos autores las 
Illas citadas y cOIllentadas. Mantenfan una aIllplia correspon
dencia con ellos, se citaban IllutuaIllente. El vitalisIllo de estos 
autores podia resuIllirse en una frase "Dios Tierra y HOIllbre", 
la base sobre la que descansaba una sociedad aTIllornosa y el 
futuro de la nacion. 

42. La Patria, 20 de dicieIllbre de 1928. p. 167. 

43. Masferrer, A. Minimum uital, pp. 66 y 67. Son interesantes las 
analogias con el libro de H. George, Progreso y Miseria, publi
cado en 1879. Refutando las teorias Illalthusianas y cuestio
nando, en parte, a Marx con su teoria del trabajo y el capital, 
opinaba que el teIlla central del desarrollo del capitalisIllo es la 
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mala distribuci6n de la tierra. El valor de la tierra era 10 que 
producia el au=ento de la riqueza y las desigualdades sociales, 
por 10 que abogaba por un colectivismo agrario y por un im
puesto (mico sobre la tierra para evitar la desigualdad econ6-
ruca y social. George y Tolstoi mantuvieron posiciones si=ila
res y se produjo una estrecha relaci6n entre arnbos pensadores. 
Martin Uriz, A.M. Estudio prelilninar de Henry George, Pro
greso y Miseria, Tierra Ociosa y HOlnbres Ociosos, Instituto de 
Estudios Agrarios, Madrid, 1985. Wenzer, K., "The influence of 
Henry George's Philosophy on Lev Nikolaevich Tolstoy: The pe
riod developing Econorucs Thought (1881-1897)", en Pennsyl
vania History, vol 63, N"2, 1996, pp. 232-252. Wenzer prueba la 
enonne influencia de George en Tosltoi y la correspondencia 
mantenida entre ambos autores. 

44. Este planteamiento regeneracionista y moralizante y de corte 
centroamericanista aparece en otras revistas guatemaltecas, 
Vida, en articulos similares a los de Masferrer como, C. Bauer 
Aviles, "La irnportancia del factor econ6mico en la regeneraci6n 
moral de Centroamerica, Vida N° 11, 21-11-1925. E. Mayora, 
"Los dictadores se van .... ", en Vida, N° 34, 15-5-1926, del rus
mo autor "La Herencia Imperial", 17-10-1925. En todos ellos se 
habla de la necesidad de regenerar al individuo y a la sociedad 
para conforrnar a traves del acercaruento espiritual y moral de 
los pueblos de Centroamerica una sola nacionalidad. 

45. A nuestro juicio estos autores pueden situarse, en ter=inos po
liticos, entre el espiritualismo anarquizante, el comunalismo 0 

el colectivismo agrario y el socialismo fabiano. Se definian vita
listas en su busqueda de satisfacer las necesidades rninirnas de 
la VIDA como el derecho de todo hombre y rrmjer al trabajo, la 
alirnentaci6n, la tierra, la educaci6n y la justicia. Sus propues
tas poseen una base medio-arnbientalista de respeto a la natu
raleza y a los anirnales, especialmente vinculados al cuidado de 
los arboles. 

46. Diario, La Patria, "Patria", 27 de abril, 1928. 

47. Diario, La Patria, 27 de abril 1928. Vease las similitudes 
con la revista guatemalteca Vida, en los editoriales de los 
numeros, 19-9-1925, 17 -10-1925 Y 17-7-1926, en los que se 
enfatiza la necesidad de buscar nuevos referentes sociales y 
espirituales para la construcci6n de una verdadera 0 auten
tica nacionalidad. 

48. Creia que 10 verdaderamente estable y significativo en las na
ciones no era el suelo ni la sangre, sino el concepto de "vida 
social y vida espiritual basado en la unidad del idiolna, que 

541 Revista Historia N° 46, julio-diciembre 2002. pp. 11-59. 



expresa Y resume todo 10 demas y que sirve como sella a la enti
dad que de ellos resulta". En A. Masferrer, Diario, La Patria, 
"La Misi6n de A=erica", 1 de octubre, 1928. 

49. La enlergencia de los nacionalisnlos europeos y el debate sobre 
la confor=aci6n de las naciones en Europa incide directanlente 
en A=erica Latina y Centroa=erica no escapa de la reflexi6n 
acerca del origen y de las bases de legiti=idad de las naciones 
centroa=ericanas. Sin duda, por el canicter espiritualista de 
nuestros autores y por la enor=e influencia de pensadores eu
ropeos de esta indole, el nlodelo de naci6n que esta influyendo 
en nuestros pensadores es el de la naci6n con enfasis en 10 etni
co-cultural y Herder, Renan y Mazzini fueron los autores nlas 
citados. F. Chabod, La idea de Naci6n, Mexico, FCE, 1987. A. 
Snlith, La identidad Nacional, Madrid, Tranla, 1997; para 
A=erica Latina, M. Quijada, "l,Que Naci6n? .. ", op. cit. 

50. La Patria, 2 de octubre 1928. 

51. Mendieta, 8., La enfermedad de Centro-America. Tomo I. Des
cripci6n del sujeto y sintomas de la enfermedad, Barcelona, Tip. 
Maucci, 1934, pp. 307-308. Mendieta cita a Masferrer y a Valle 
COnlO personalidades ejenlplares del unionisnlo. 

52. Masferrer, A., Paginas escogidas, La Misi6n de America, El 
Salvador, Ministerio de Educaci6n, 1961, pp. 268-269. 

53. Mendieta, S., Alrededor del problema unionista de Centro
America. Torno II. Mundialidad del problema, Barcelona, Tip. 
Maucci, s/f, pag. 352. 

54. "Propende en 10 econ6nlico a la cooperaci6n social dentro del so
cialisnlo de estado, que preste a todas las regiones del pais y a 
todas las clases sociales el vigoroso apoyo de la colectividad, 
nlientras fuere necesario". Mendieta, S., Alrededor del Proble
rna ... op. cit., p. 376. 

55. Mendieta, S., Alrededor del Problema Unionista de Centro
America. Torno II. Mundialidad del problema, p. 376. Tanto 
Masferrer COnlO Wyld Ospina fundaron sociedades teos6ficas 
centroanlericanistas y abogaron por el unionisnlo, defendiendo 
el Pacto de la Uni6n de 1921. 

56. Masferrer, A., "La Misi6n de A=erica" en A. Masferrer, Pagi
nas Escogidas, Ministerio de Educaci6n, San Salvador, 1961, p. 
268. Rojas, R., "La ret6rica de la raza: Intelectuales rnexicanos 
ante la guerra del 98", en Historia Mexicana, XLIX: 4, 2000, 
pp. 592-627. Rojas pone de =anifiesto la tensi6n discursiva de 
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las elites intelectuales a raiz de la guerra de Cuba, entre el pa
radigIIla eugenesico del positivismo y la emergencia del hi spa
nismo y la latinofobia, en un enfrentamiento binario entre 10 
latino contra 10 saj6n. 

57. Ibidem, p 269. Vease la reproducci6n de los articulos de Vas
concelos, Palacios y Ugarte en la revista Vida N° 24, 20 y 48, 
1925 y 1927, haciendo un llamado a la unidad continental y 
contra el·i=perialismo. 

58. A. Masferrer, Diario La Patria, 29 de junio, 1928. 

59. Deves considera que la configuraci6n del pensa=iento latinoa
mericano desde Rod6 hasta nuestros dias ha oscilado entre el 
afan modernizador y de progreso y la busqueda de III identidad 
en la busqueda de los valores propios de 10 latino, 10 a=ericano 
y 10 indigena, valorando los aspectos culturales, folkl6ricos y 
espirituales propios, frente a la influencia foranea, 10 que Rod6 
denominaba "la nordomania". Sin dud a alguna la decada de 
1920 y 1930 estuvo muy influida por el pensa=iento de Rod6, 
por el modernismo y el espiritualismo y correspondia a la crea
ci6n de este proyecto identitario de 10 hispano 0 latinoa=erica
no. Deves Valdes, E., El pensamiento latinoamericano en el si
glo XX, entre la modernizaci6n y la identidad, del Ariel de Ro
d6 ala CEPAL (1900-1950), Buenos Aires, Biblos, 2000. 

60. Masferrer, A., La Misi6n de America, op cit. p. 50. Este discurso 
hispan6filo y latin6filo se va a enfrentar al discurso eugenesico 
del positivismo y va a ser muy comun en otros autores latinoa
mericanos como Bulnes, Gamboa y Arag6n que a raiz de la 
guerra de Cuba en 1898, se van a enfrentar discursivarnente 
dando origen al hispanoamericanisrno y al antiimperialisrno 
=ilitante. p. 50. 

61. Masferrer, A., "La Patria", San Salvador, 2 de octubre, 1928. 

62. Masferrer, A., Ibidem p. 150. 

63. Abellan, J. L., "La hispanidad, Espana e Hispanoarnerica", en 
Ram6n Menendez Pidal, Historia de Espana, torno XXXIX, La 
edad de plata de la cultura espanola, Madrid, Espasa Calpe, 
1993. Mainer, J.C., "Un capitulo regeneracionista: El Hispa
noarnericanisrno 1892-1923", en Manuel Tun6n de Lara y otros, 
Ideologfa y sociedad en la Espana contemporanea, por un anci
lisis del franquismo, Madrid, EDICUSA, 1977. 

64. Sobre la irnportancia del antiirnperialisrno en estas redes inte
lectuales, ver Yankelevich, P., "Las redes intelectuales de la 
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solidaridad latinoa=ericana: Jose Ingenieros y Alfredo Palacios 
frente a la revoluci6n mexicana", en Revista Mexicana de 80-
ciologia, N° 4, 1996, pp. 127-149. Asi como, Laviana, M.L. ( ed.) 
Jose Marti, selecci6n de textos, Ediciones Cultura Hispanica, 
1988. N. Pinillos (ed.), Manuel Ugarte, selecci6n de textos, Ma
drid, Cultura Hispanica, 1990. A. Hart, "Estudios introducto
rios y selecci6n de textos" En: Jose Marti y el equilibrio del 
Mundo, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 2000. 

65. A. Masferrer, P6ginas escogidas, op cit ... , p. 250. 

66. A. Masferrer, P6ginas escogidas, op cit ... p. 251. 

67. Es barbaro, es aftejo y anticristiano mantenerle al concepto de 
raza una importancia que no puede ya tener ... Lo racial implica 
sobre todo, el predominio de la sangre, es decir de un elemento 
pura=ente fisico y animal... la cultura no: al hablar de cultura, 
habla=os de espiritu, que es causa y no efecto; que es y fue 
siempre el modelador y no el barro". En "La defensa de la Ra
za," 1923, en A. Masferrer, P6ginas escogidas, op cit ... p. 256. 

68. Masferrer, A., Una vida en el cine, editado y prologado por J. 
Garcia Monge, San Jose, 1922, asi como "Liberaci6n de la mu
jer" I y II, en Diario La Patria, 27 y 29 de octubre de 1928. 
Masferrer imparti6 clases en el Liceo de Costa Rica, para sefio
ritas, junto con Garcia Monge y Brenes Mesen, a quines se les 
considera impulsores de la educaci6n superior para las muje
res. Vease Molina I, y Palmer S. Educando a Costa Rica, alfa
betizaci6n popular, formaci6n docente y genero 1880-1950, San 
Jose, Ed. Porvenir, 2000. 

69. Su mujer es una poetisa y escritora de gran relevancia, escribe, 
Mah-Rap, novela criollista de protesta social con tintes cos
tumbristas que describe la vida y el ambiente de los kekchies. 
Estuvo vinculada al movimiento feminista, se relacion6 con la 
Sociedad Gabriela Mistral y colabor6 en la formaci6n de la 
Universidad Popular. 

70. Wyld Ospina se traslad6 a Mexico en 1913 y alIi conoci6 yescri
bi6 en el diario El Independiente con el maestro de teosoffa Por
firio Barba Jacob, (1883-1942), seud6nimo del poeta Miguel An
gel Osorio, de origen colombiano que por consejo de Vasconc'elos 
se traslad6 a Guatemala para fundar la Universidad Popular y 
colaborar en la difusi6n de las sociedades teos6ficas centroame
ricanas. Al ser expulsado de Guatemala se traslada a Hondu
ras y EI Salvador y muere en Mexico. Wyld Ospina, colabor6 
en multiples peri6dicos, El Heraldo, La Republica, Electra, 
El Nacional, Diario de Centroamerica, fund6 el Diario de los 
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Altos en Quetzaltenango y fue redactor de El Imparcial 1922-
1925. Albisurez Pahna, F. y Barrios y Barrios, C., Historia de 
la literatura guatemalteca, Guatemala Editorial Universitaria, 
1999. 

71. Menton, S., Historia Critica de la novela guatemalteca, Guate
mala, EDUCA-USAC, 1985. Menton, Albisurez Pallna y Ba
rrios 10 catalogan como muestra de la novela criollista guate
malteca y como precursor del indigenismo temprano con tinte 
de denuncia social, antecedente de la narrativa de Mario Mon
teforte Toledo. Albisurez Pahna, F. y Barrios, C., Historia de la 
Literatura ... op. cit. p. 106. Liano, D., Vision Critica de la lite
ratura guatemalteca, Guatemala, USAC, 1997. 

72. La obra de C. 0 Bunge, Nuestra America, Madrid, Espasa Cal
pe, 1929, causo un gran revuelo en A=erica Latina e influyo a 
gran parte de los pens adores de la epoca, no solo por su concep
cion de deter=inismo psico-biologico, sino por su enorrne critica 
al caudillisrno como causante de los males de la nacion. 

73. A partir de 1903, Estrada Cabrera irnpuso una serie de rneca
nisrnos para que "las elecciones presidenciales se sucedieran 
periodicarnente, como una crisis morbosa a que debia resignar
se la Republica sin protesta y sin remedio", utilizando la frase 
famosa "Despues de mi los gringos". Wyld Ospina, C., EI Auto
crata .... op.cit. p. 154. 

74. C. Wyld Ospina, El Autocrata ... op.cit., pp. 40 Y 175. 

75. C. Wyld Ospina, Ibfd., p. 41. 

76. C. Wyld Ospina, Ibid., p. 132. 

77. C. Wyld Ospina, Ibid., pp. 188 y 190. El antiirnperialismo fue 
una posicion muy comun en el modernisrno latinoamericano, 
empezando por Rodo y Dario y continuando por un antiirnpe
rialisrno mas rnilitante como el de Palacios, Ugarte, Ingenie
ros, Soto Hall y Masferrer. Calvo Carrilla, J. L., La cara ocul
ta del 98, misticos e intelectuales en la Espana del /in de siglo, 
1985-1902, Madrid, Catedra, 1998. Acosta, Y, "Ariel de Rodo, 
un comienzo de la filosofia latinoamericana y la identidad 
democratic a de un sujeto en construccion", en Cuadernos 
Americanos, No. 88, 2001, pp. 199-221. Analiza la funcion 
ideologizante y utopica de Ariel en la construccion de la 
identidad latinoarnericana y la proyeccion en las generaciones 
posteriores de intelectuales. 
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Su concepto de autentica nacionalidad, uerdadera nacionali
dad 0 nacionalidad positiua era si=ilar a otros autores vincu
lados a la teo sofia como Vasconcelos, Juarez Munoz, Garcia 
Monge y Masferrer. Se estaba oponiendo al concepto de nacion 
homogenea de los liberales, un nacionalismo cultural y espiri
tual, que consideraba que la nacion no debia estar fundada en 
simbolos patrios yen conceptos abstractos, como e1 de ciudada
no, sino en valores espirituales y culturales, en la regeneracion 
moral del individuo y de la sociedad y en la busqueda de una 
identidad propia de rakes hispanas. En otros ter=inos estaban 
oponiendo el concepto de nacion civico-politica a la etnico-cultu
ral. M. Quijada, "l,Que nacion?, dina=icas y dicoto=ias de la 
nacion en el i=aginario hispanoa=ericano del siglo XIX", en F. 
Xavier Guerra y M. Quijada (ed.), Imaginar la Naci6n, AHILA, 
Munster- Ha=burgo, 1994. 

F. Juarez Munoz, escritor, ensayista, poeta y periodista, escribe 
en 1931, El indio guatemalteco, ensayo de sociologia naciona
lista, en donde reivindica el pasado heroico de los mayas y su 
procedencia de la quinta raza para equipararlos a las razas eu
ropeas y propone la incorporacion plena de los indigenas a la 
ciudadania mediante el respeto a su cultura, la tolerancia a su 
religion y sobre to do la dotacion de tierras para conseguir la 
igualdad economlca y social, " S610 hacienda propietarios a los 
indigenas ... lograremos formar en nuestro pueblo un sentimien
to de una nacionalidad real y positiua", en, Marta Casaus Arzu, 
" Las elites intelectuales y la genera cion del 20 en Guatemala: 
su vision del indio y su imaginario de nacion", M. E. Casaus y 
O. Pelaez Almengor,( ed) Historia intelectual de Guatemala, 
Guatemala USAC-AECI, 2001. 
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