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COMPA.\ IA NACIONAL DE TRANSPORTES
Y COMERCTO

Esa Institution fue creada para la defcnsa del obrero d*1 v:-lanto, por cuya xazun hacs un Eamamionto a los Poderes Publico* ,
a !a ciudadania cullc y al publico en general, PCIJ rccorcarles ia
igualdad de los asociados, la liberta ce trcbajo y las mutuas con
siderccioncs dentro de ece grandioso anhelo.- La prcocupacion ecus-
(ante de la Compania National de Transportes y Comercio, es el
socorro a la ninez.— Cuida que los escalares tengan toda la atencianquo se merece en I03 autobuses urbanos.— El escolar pega solamentedioz centavos poi cada carrera.—Su objetivo, esta dcltnido sanin-
ticamente en su» disposiciones estatuterias: lomentar el desarrollo
de su close, por todo los medios y bojo iodas las formes de previsicn
social.—Ampara a la close trabajarora. ©lovando su Ubertad econo-
mica y dignidod moral, pora que sea una fueiza consciente del pai*.
Busca la solucion de problemaB comunei modiante la consultc*. can
delerminado beneficio pera el obrero del volante — Une las fuerzas
principals en una virtual conciencia de la pereonalidad Humana.—Tiene la vision data cel mejoramiento per medio del trabajo, come
alta manifestation de lo dignidad Humana.—La ccmpanio Nationalde Transportes y Comercio, redunda en la comicad del servicio di
tiansito, con caselas. relojes de control de tiempo y defensa de su3
asociados. Auxilia a los afiliados que se hallan en situacian es-
liecha, por accidentes de trabajo, enlermedad, etc. etc —La Compc-
nia es union, trabajo y libertad.—Proclamo ia lealtad como principiodo cemocracia. alejando prejuicios que exist© para los trabajadorer.
La prensa local acuea con frecuencic, desfigairando los hechos
les en muchas ocasiones. sin tener en cuenta el duro batallar de li
labor cuotidiana y la indole del trabajo.—Las respomabilii;ades siempro se imputan al Conductor o al Controlador Es
dad de parte ce la ciudadania.- Con frecuencia, el publico ecupc?
los canos con exigencia, sin hnber cabida para mayor numero de
personas.—Seguiremos estas publicaciones que demuestran la sinc*-ridad de los procedimientos de la Compania —
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E N E L D I A D E B O L I V I A

La presente entrega de la Revista ’America' que
circula en el dia de Bolivia, reune material literario de
firmas de la Republica amiga y ensayos con los cuales
el aprecio ecuatoriano traza breves capitulos de com-
prension y simpatia para el que fuera llamado. en frase
de aqui, el "altiplano fraterno” .

En estas paginas ha de verse, al propjo tiempo que
un homenaje para las letras de Bolivia, la demostra-cion de los sentimientos que supo mantener de modo
inquebrantable el Grupo America, en orden a la soli*
daridad de nuestros paises por los medios del ligamen
espiritual. del interconocimiento de sus valores de la
idea y de la palabra , por la ponderacion de sus reali-dades que se hace sobre todo en los libros de sus escri-tores y ensayistas. y por una profesion de fe en sus fu-turos destinos que ha de partir, en afianzamiento opti-mista, de la seguridad de vivir en un clima de libertady democracia .

La entrega de America" que hoy consagramos aBolivia pretende iniciar la edicion de otros numerosque. sin determinado proposito antologico, nos prome-temos dedicar a todas y cada una de las republicas ami-gas. 'la estuvo America ", desde los numeros de suiniciacion en esta grata tarea difusora y ligadora de vo-luntades. Asi puso por obra el alcance de su nombre,logrando la satisfaccion de cordiales respuestas, e inte-resandose por todos los problemas que afectaron al Con-
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tincnte, asi como por las soluciones felices
larmente de parte de
para la obra cormin e impostcrgable de garantizar la
unidad de nuestros pueblos, en la que, de acuerdo con
la serial alta de Vasconcelos, el espiritu hablara por la
raza .

que, singu-
sus hombres de letras, aparecieron

\

Justo es que en esta hoja liminar escribamos el
nombre de nuestro
la Republica amiga don Gustavo Adolfo Otero, quien
nos acompana, desde su Uegada al Ecuador, en esta
obra americanista de apreciable perseverancia , Otero,
autor de novelas de ambiente boliviano, periodista,
ensayista, buceador inteligente en los dominios de la
historia , sobresale sobre todo por esa coincidencia ma-
yor con los destacados poligrafos de America, por su
preocupacion por el problema amerindio a cuyo escla-
recimiento ha contribuido con los mas valiosos traba-
jos que partieron del Altiplano. Su compania, pues, en
esta hora de prosecucion de nuestras labores, nos es
grata.
Con fervor americano hemos reunido estas paginas

de Bolivia, cuyo nombre responde
del Libertador y en cuyos destinos de la primicia se im-
primio el tacto del Mariscal Sucre, bien amado
tas lindes ecuatoriales.

consocio boliviano el Ministro de

leal filialidada una

en es-



E L P E N S A M I E N T O D E
M A N U E L J O S E C O R T E S

Consideramos oportuno referirnoa a dos libros bolivia-
escritos hacc cerca de un siglo y que son casi desconoci-nos

dos. sin embargo de que constituyen expresiones de un pe-
rtodo de intensa vida intelectual en nuestro pais, nos referr-

al "Esbozo del Progreso de los Pueblos Hispano-ameri*
la traduccion de los "Elementos de Filosofia , de

mot
* *eanos y a

Gallupi, de que fue autor Manuel Jose Cortes y que nos re-
velan un ignorado aspecto de la personahdad de este

En efecto. Cortes es conocido entre nosotros unicamente
como poeta c historiador . Por ejemplo, Ignacio Prudencio
Bustillo, en la bella y breve semblanza aparecida primero en
la revista “Adelante” e incluido en el volumen de "Paginas
Dispersas *. publicado recientemente por la Univer&idad. di-
ce de el: "Poeta lirico, historiador y cscritor jocoso. Cortes
se ha diatinguido cn todos los generos literarios. Se puede.
sin embargo, embozar <u silueta considerando en el solo al
poeta y al historiador

Otro critico mas recicntc, Enrique Finot, en su excelen-
te "Historia de la Literatura Boliviana \ publicadn en Mexi-
co en 1 ^ 4 3, dieef Escribio Cortes, ademas dc sus pocsias
reunidas en 1852 en un opusculo aparecido en Valparaiso,
algunas obras de caracter historico

Sin embargo, Cortes es acaso mas importante como pen-
sador que como historiador y poeta. Su influencia en el do
minio de las ideas ha side mas profunda, aunque no tan no *

toria como la literatura, pucs, sc ejercio mediante libros que
fueron estudiados en cl pais como trxtos en los colegios y cn
la Universidad .

• •
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Cortes fuc indiscutiblemente un hombre multiple. He
aqui una biografia sintetica que el hizo de si mismo en una
carta dirigida a Gabriel Rene Moreno en 1857:

Naci en Cotagaita. provincia de Chichas, el 10 de Abril
de 1815 Nice mis estudios en el colegio de Junin , He si-
do oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Auditor
del Ejercito. Rector del colegio de Potosi. Cancclario de la
Universidad de Sucre, conjuez de la Corte Suprcma, encarga-
do de negocios al Peru, varias veces diputado y prefecto
Como oficial del ejercito concurri a la batalla de Ingavi.
Durante el gobierno de Belzu he sido desterrado tres veces
y otras tantas he emigrado a la Argentina Desde el ano
33 he escrito en varies periodicos . Estoy para terminar la
Historia de Bolivia. 7 engo escritos algunos dramas y leyen-
das, ’

• »

Cortes muTio cn 1865, en la ciudad de Sucre .
Las agitaciones de esa vida compleja se reflcjan en la

riqueza de sus pensamientos y en la intensidad de su obra .
Fue un luchador politico y sus producciones lo muestran. En
un prologo al parecer inedito para algunas de sus poesias.
que se conserva en la Biblioteca National, dice Cortes: “Lo
que principalmente he querido es servir a la libertad: por-
que se que se puede servirla en verso o rn prosa , con la plu-
ma o con la espada, con lo* hechos o con la palabra . Si enalgo sigo constantemente un sistema , es en no abandonar
lamas una causa que es de todos los hombres y todos los
pueblos . “

Tambien en su historia de Bolivia revela Cortes su tern *
peramento politico, diciendo: Aplaudiremos a los hombres
que por sus virtudes merezean elogios y levantaremos un
grito de indignacion contra aquellos que por sus crimines
hayan hecho mal a nuestro pais.* Razon por la cual su his-
toria a veces deja de serlo para convertirse en panfleto, pues
como observaba Gabiiel Rene Moreno en el estudio critico
que publico en la Revista del Pacifico”. hay ocasiones en
que Cortes manifiesta claramente la mas estudiada y culpa-
ble parcialidad .“

Pero no vayamos a ocuparnos ahora de In agitada vida
de Cortes ni de su obra poetica ni de su labor historica . Nos
vamos a limitar a prcsentarlo en sea faceta casi desconocida
de su existencia que es su obra como pensador .

El pensamiento filosofico en Bolivia ha pasado por va-
rios periodos que, si bien no son originates y se han limitado
a seguir las directiva * del pensamiento curopeo, no por
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han sido menos definidos. fisonomizando instituciones. pre~
sidiendo la conducta de lo» individuos y animando los mo-
vimientos politicos de nuestra patria Manuel lose Cortes
pertenece a uno de los periodos mas caracterisLcos: el eclec

*

tico. He aqui como el mismo tfe refiere, en una pagina de
su Historia dc Bolivia , al panorama filosofico de su t «em-
po: “En las ciencias filosoficas se seguia antes e! empirismo
superficial y no pocas veces absurdo de Locke y el sensua -
lismo de Condillac, que caminando sobre las huellas del fi-
losofo ingles transforma la sensacion en atencion. juicio, re-
flexion. etc . , convirtiendo en actividad la pasividad . Aun
tuvo mas partidarios Destutt de Tracy que lleva el sensua-
lismo a sus mas absurdas consecuencias . V ictor Cousin,
que propago en Francia las doctrina* alemanas. quizas sin
comprenderlas lo bastante como lo han creido algunos e*-
critores europeos, es el cscritor que ahora esta mas en bo-

••

En nuestro libro sobre la Filosofia en Bolivia hemos
mostrado como hacia 1840, sufrio cl pensamiento nacional
una transformation radical . Hasta entonces habian impera-
do en la Republica las filosofia9 naturalistas de los enciclo-
pedistas y de los ideologos. que presidieron la revolucion de
la independencia y la creacion de la Republica.

En dicho aho. el pensamiento boliviano abandono el na -
turalismo para orientarse hacia el eclecticismo de V ictor Cou'
sin .
El eclecticismo e9, como se sabc, la doctrina segun la cual

todos los sistemas filosoficos tienen algo de verdad y algo
de error y por lo tanto, lo mas razonable no es inventar
nuevos sistemas sino tomar de los que ya exbten la parte
que tienen de verdad. desechando sus errores. El eclecticis-
mo es. de esc modo, una cspecie de metodo, un procedi
miento facil para formarse una filosofia .

El eclecticism© tuvo inmediata repercusion en el pais
Desde luego, dio una nueva orientacion a la eduracion

publica . Bajo la direccion de don Tomas Frias, que era en -
tonces Ministro de Instruction, se dicto el Decreto Organi *
co de Universidades, de fecha 25 de Agosto de 1843, que
restauro la education religiosa y desterro los textos de los
filosofos utilitaristas. ideologic©* y naturalistas

En literatura el eclecticismo se manifesto con la boga del
romanticismo, como lo hace notar el propio Cortes cuando
dice:

S

Muchas composicione* dc nuestros poetas tienen• » un
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tintc rrligioao; en otras aparccc la duda y la desesperacion.lo que no nos dcbc causar extranczn cn una epoca dc tran-
sicion. cn quc las ideas religiosas, resultado de la direcc
de nuestros actuates cstudios, cstan en pugna con la incredu
lidad que cundio durante la ^ revolucion.
£1 eclecticiamo presidio tambien las corrientes subteira-

ncas de la atormentada politic* de esos tiempos, poniendolas bases dc lo quc mas tarde llegaria a - ser el partido
servador. que lucho contra el liberalismo de raices positivas.

El eclecticismo que en su aspecto propiamente filosofu
co se manifesto en la catedra y en la prensa , tuvo expres!
nes mas permanentes en libros que aparecieron entonces, cn
una abundancia que hoy asombra aobre todo a quienes ig-noran que en Bolivia hubo una importante produccion filo*
sofica .

• *ion

con*
I

o-

En efecto, Pedro Terrazas hizo en Potosi una traducciondel "Curso de Filosofia Moral", de Cousin ; Felix Reyes
Ortiz, que publico un opusculo de religion, tradujo el “Com-pendio de Filosofia *’, de Dclavigne; Luis Quintin Vila tra -dujo las "Lecciones de Filosofia Elemental".
Victoriano San Roman escribio
fia ; Rigoberto Torrico hizo una traduccion del ' Curso Ele--mental de f ilosofia ’, de Damiron ; Luis Velasco fue autorde un "Curso Compicto de Derecho Natural"; Jose Manuelde la Reza publico el Nuevo Manual de Filosofia", de Ber-nard ; Laureano Paredes escribio
del Derecho Aparte de opusculos escritos por Telmo Icha-zo, Jose Mas, etc.

Puts bien, a ese vigoroso y amplio movimiento filosoLco
pertenece Manuel Jose Cortes, con las obras a que nos hemos
rererido al comienzo de esta disertacion y con un opusculotitulado "Introduccion General al Derecho* quc servia de
texto en nuestra Universidad.

La brevedad del tiempo de que disponemos no nos psr -mitc un analisis detenido de esas obras por lo que nos limi-taremos a dar solo una idea de ellas .
Comenzaremoi refiriendonos a la traduccion de la "Fi-losofia Elemental , de Galluppi. El baron 'Pascual Galluppifue en rl Siglo XIX uno de los mas famosos exponentes del

eclecticismo ita' iano .
fuerte movimiento ideologico que despues encarnaron
berti y Rosmini y que tuvo una infiuencia poderosa en la vi
da poiitica de Italia .

de Bernard ;
sus "Elcmcntos de Filoro-

Estracto de la Filosofia»un

Fu6 uno de los inspiradores de ese
Gio-
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hizo indudablemente sino una tradueeion de
su obra, pero las traducciones tienen mucha importancia so-
bre todo rn paiaes como cl nuestro. Desde luego, revelan en
el traductor una preferencia definida y entusiasta quc lo lie-

rcalizar cl esfuerzo de la tradueeion. Y cse esfuerzo en
e|ease dr Cortes tuvo que ser
Galluppi comprendia dos volumenes con mas de seiscientas
pagiru&s en total . Por otro lado las traducciones significan
que las obras traducidas pasan a integTar el movim*ento de
ideas del ambientc rn que se realizan La tradueeion tras-
planta la obra que de otro modo habria permanecido igno-
rada . Cortes incorporo. pues. a nurstra cultura y a nuestro
espiritu cl pensamiento del filo3ofo italiano

La tradicion de Cortes tiene ademas otro merito; esta
precedida de un prologo rn el cual el escritor boliviano ha-
cfa una brillante exposicion de sus propias ideas.

Cortes no

va a
considerable, pues. la obra de

No puedo resistirme a la tentacion de reproducer aquf
algunos parrafos de ese prologo, que mostraran la amp' itud
de espiritu y la excelencia de estilo. que caracterizan a Cor-
tes como pensador.

He nqui lo que decia Cortes sobre la importancia que la
filosofia tiene para la vida social: “Donde la razon levanta
libremente el vuelo. alii aparece en toda su dignidad la na-
turaleza humana, alii crece la libertad. cuvo pleno goce an-
helo el mundo . t No podria decirse de la filosofia lo que
Turcot dijo del filosofo Franklin, que arrebato el cctro de
los tiranos ?" No estaba eauivocado Cortes al hablar en e*os
terminos de la filosofia . Pues, esta es la quinta esencia de
la cultura; es madre de la tolerancia , es por su naturaleza
analisis, espiritu critico. serenidad, por tanto la forma mas
alta de la libertad de pensar. Y por eso la detestan los die-
tadores. Hitler decia. por ejemplo, que “solo el Kombre de
accion puede aprehender el senrido del mundo' Y por cso
el General Millan Astray, condensaba el fascismo en anuel
fatidico grito: “Viva la muerte: abajo la inteligencia!“ To-
das las inquisiciones, checas y gestapos han amordazado la
razon para someterla a dogmas impuestos por la hoguera o
las ametralladoras.

Fs igualmente grande la importancia que Cortes atribuye
a la filosofia dentro de la vida individual. Tenetrnndo en lo
intimo de nuestro hallamos dentro de nosotros
mismos, segun la bella expresion de Laromiguicre. un mun*
do no mcnos admirable que el mundo de lo.s sentidos. En

ser ic
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efecto. cuando la luz de la razon alumbra las profundidades dr
la concjencra. percibunos Icnomcnoa asombrosos de
tea no sabiamos darnos cuenta. Entonces comprende cl hom-
bre la excclcncja de su naturaleza y la elevacion de su des-
tine."

que an-

He aqui, ahora como justifica Cortes sus preferences por
la filosofia: "Se ha dicho que un sistema completamente erro-
neo no hallaria cabida en la inteligencia Humana: en cfecto,
si algun sistema ha merecido acogida. ha sido porque
tenia alguna verdad. y esta libre de error ha pasado al do-
minio de la ciencia . De este modo cl genero humano, o mas
bien su parte inteligente. ha adoptado el eclccticismo, si por
esta palabra se entiende no una conciliacion imposible de
sistemas contradictorios, sino la adopcion de la verdad, sea
cual fucre el sistema a que pertenezea.

Con respecto a las relaciones de la filosofia con la reli -
gion, las ideas que Cortes expone en el prologo son tambien
claras y bien definidas Para el filosofia y religion no cstan
renidas ; se complementan. son dos formas del conocimiento.
Las ideas religiosas no son otra cosa que ideas mas o menos
instintivas, por decirlo asu *Por que. pues. la fe, obra deDios, no podra o no debera ser examinada por la razon, da:
diva que Dios ha hecho al nombre?"

Tales son las ideas fundamentals de Cortes. De ellas
fluyen los principios que aplica en sus producciones literarias
e historicas y en su vida politics. Por eso sus versos cantan
a Dios, a la libertad. al amor, al dolor y por eso, su religion
le hace atacar a los clerigos y a la Iglesia , sobre todo cuando
estos no representan sino intereses materiales.

con-

• •

• •
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