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L
os TEMAS DEL FEUDALISMO y de la Edad Media son extrañamente escasos en 
la historiografía mexicana. Y éste es, precisamente, uno de los rasgos más 
me1itorios de la presente obra: seguir la pista de los grandes temas del me

dievo en su camino hasta la Nueva España. Su provocadora hipótesis central, 
según la cual América también tuvo Edad Media, confrontada con la constatación 
adicional de que la misma, por diversas razones históricas e historiográficas, ha 
quedado como clave olvidada en la interpretación de esta parte del mundo, difí
cilmente deja a un lector indiferente. Porque, sin duda, llegan hasta aquí y son 
factores importantes en la configuración del sistema colonial, el ethos y la cosmovi
sión medievales que confluyen en la España de los Reyes Católicos en 1492. 

Al reconocimiento de la triple raíz racial y cultural de la sociedad mexicana 
parece, entonces, que debería seguir la aceptación del triple proceso histórico, 
del que viene la Nueva España. El peso específico de esta obra que comentamos 
se deriva, ante todo, de su carácter de "clave interpretativa" para la comprensión 
de lo que ocurre en estas tierras a partir de la conquista y del establecimiento del 
sistema colonial. Por razones obvias y bien conocidas que tienen que ver con la 
necesidad de definir una identidad nacional que marcase diferencias y rupturas 
con la metrópoli, los historiadores criollos de los siglos XVIII y XIX volvieron sus 
ojos hacia las tradiciones indígenas del México milenario .. Era imprescindible es
tablecer que la historia de México no había comenzado con la conquista y que su 
cultura hundía sus raíces en horizontes propios y tan antiguos como la conquista 
de Iberia por parte de los romanos. 

En la obra de Herbert Frey se dice algo más en relación con la recuperación de 
las raíces históricas de México: México también tuvo Edad Media y, por consi
guiente, también el pasado europeo de esta parte del mundo hay que encontrarlo 
mucho más allá de la conquista. España no llegó sólo con sus arcabuces y sus ara
dos sino con su tiempo y su tradición. Además de los elementos seleccionados por 
parte de la "cultura de conquista", como lo ha puesto de manifiesto G. Foster en 
una obra ya clásica entre nosotros, el campo de interacción cultural de aquella 
confrontación fue mucho más amplio y mucho más profundo que lo que los ele
mentos más aparentes de la cultura permiten apreciar. En otras palabras, el equi
paje menos pesado aunque históricamente más decisivo con que llegaron los es
pañoles fue todo el imaginario colectivo medieval en proceso de apertura 
irreversible a la modernidad. 

Ésa es la "arqueología negada". Y ése es el vacío historiográfico sobre el que 
llama la atención el trabajo que comentamos. Su pertinencia debe verse, a nues
tro juicio, en esa dirección. Entre sus opciones posibles, Frey ha preferido seguir 
el rastro de la modernidad más desde las líneas de continuidad que d�sde los 
cortes y las rupturas. Así, expansión europea, individualismo y modernidad son 
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 real idades que bro tan en la baja Edad Media, florecell en el humanismo rellacen-
 tista y se abren a Ull camino secular de maduracion posterior. Dentro de este pro-
 ceso que envuelve a toda Europa por diez siglos, ll peculiar forma corno
 Espallta lo l a vivido, desde la formacion del kudalismo lasta la culminacion de
 la reconquista, llega a Tenochtitlan con Helnan Cortes. Este llumanista, mitad
 condotiero y mitad mistico que, sin haber leido a Maquiavelo parece encal
 nar con bastallte precision el paradigma politico de Sll principe, es el capitulo
 final del medievo espanol que, en SUS postrimerlas, alcfanza a desembarcar en Me-
 soaxnerica para transformarse.

 En ese pUlltO culmind la obra; no el tema. Este sigue illcabado. Pero la inten-
 cion del autox - nunca explicita, y no por eso menos clara es Sill lugar a dudas
 llegar a la Nueva ESp'dn'd por el camino de la evolucion de 1a sociedad medieval
 hacia la lsodernidad. Quizas pueda parecer, Cll inicio de la lectllra, un pUlltO de
 pariida clelnasiado lejano; pero, al fillal, la opcion inicial no solo quedajllstificada
 Sil10 que se antoia imprescindible.

 Asi las cosas, el problema de ulla "arqueologia llegada'' o de la evasion de vln
 pasado medieval de Amel-ica Latixla, no solo tiene que ver con preferencias Cil:
 cunstanciales de la historiografia SillO con l'dS clfaves de interpretacion de la confi-
 guracioll sociocultural resultantes de la confrontacion producida por la conquis-
 ta. La llegada de Europa no solo significo la incorporacioll de America al sisterlla-
 mundo de la terminologia de Wallerstein en lo econolllico, sino tambien en lo
 ideologico. Porque el transito del siglo xv a1 XVI no solo corlvierte el mundo en
 una gran factoria sino en una r epresentacioll.

 Esa importante trallsfornzacioll llega a florecer en la lnodernidad por el cami-
 no de procesos sociohistoricos que vienen de lejos. Quizas el aspecto mas desa-
 Elante de 1a obra sea precisamente el seguillliento que hace el autor del surgi-
 1lsiellto de la individualizucion como nllcleo cle la cristalizaciotl del nuevo ethos de
 1.1 moderllidad. De esta forrna se pone de relieve el

 hecho de que el inicio de la llamada era moderlla y el surgimiento de la rnoderlli-
 dad de 1lillgulla manera fueron coillcidelltes. Mas l)ien es el siglo xtr, con sus illllO-
 vaciones intelectuales, el que devela las estructuras basicas de la moderllidad, anti-
 cipando con ello desarrollos que seran guia de los siglos por venir (p. 14).

 Pedro Abelardo resulta, de este modo, el piollero de lllleVOS llorizontes cultura-
 ICS, ^1 tIAllSit<tr Sll teologia de una etica de la objetividad implacable de la ley a
 otra etl la qut 1a moralidad de los 'dCtOS se determinara talnbien y principalluente
 desde la subjetivideld de 1a conciencia. Ell esta mislna perspectiva, 1a agria polemi-
 ca teorica entre Pedro Alelardo (ulaiversitario urballo) y Bernardo de Claraval
 (representante de la Europa deX los molljes) es el grall torlleo en el que el germen
 de la modernidad empieza a arrincontar al feudalismo. Asi, el proceso cle surgi-
 rniento de la individualidad aparece, desde diferentes angulos, como catali7@adoI
 de un lluevo ethos y und llUeVa cosmovisioll en Occidente: los de la modernIdad.
 Esta es la razon por 1a que el camino hacia la lllodel nidad se entiellde como
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 la trallsmisioll de U11 identidad colectiva en que las tradiciolles determinan las ac-
 ciones de los miembros del grupo, a una identidad del yo ell la que el individuo
 puede discutir de mallera crltica las llormas sociales del elltorno (p. 15).

 Sill duda el tipo de interacciorl que permite el resurgilnietlto del ambito urbano
 llace de la ciudad el espacio indispensable y, quizas condicionantey para esta nue-

 va valoracioll del individuo. Quizas no sea tanto (aunque asl lo senala Frey) "el

 desplazarIliento de las actividades sociales del campo a la ciudad" (p. 15) el factor

 determillante en el inicio y en el desarzollo de este proceso. Lo realmellte impox

 tante no parece haber sido-a nuestro juicio "" el desplazamiellto espacial y lli
 siquiera el surgimiellto mismo de ese nuevo espacio social que es la ciudad me-
 dieval, Sill O la trallsformacion economica y so ciocultural ( no solo cc)ncomitan te
 sino causal). En realidad lo que surge es una nueva hegemonia en el proceso de
 produccioll de la cultura concentrada en la ciudad, entelldida como encrucijada

 de r elaciones cualitativamellte diferelltes y escenario de nuevos actores: el (:omer-
 cio y la industria desplazan 'd la agricul-tura; la;autoridad del obispo va relegando a
 la figura del abad; la ulliversidad como espacio comullal de democratizacioll del

 saber, a1sla todavia rnas a las bibliotecas de los monasterios; de la verticalidad ku-
 dal se tIal-lsita a la holizontalidad de las comunas; de la servidumbre personal a la

 interaccioll social de las instituciones; de la autarqula a la agresividad comercial,

 etcetel a.

 Es cierto que en todas esas llneas ell que se esboza t1 proceso puedell seguirse
 las marcas que va dejando el ascenso de la individualizacion. No es casual que la

 verticalidad servil de las relaciones de un mollje con su abad se vea remplazada

 por 1a horizolltalidad de los "frailes" (Jrater: hermano) de las 6rdelles mendican-
 tes. Estas nuevas ordenes del ambito urbano pertellecell ya a la nueva vision del
 nundo que se esta iniciando; de hecho ellas comienzan 1a practica de la

 "eleccioll" de sus superiores mediallte el voto personal. Del mismo modo, la Ulli-

 tersidad implico 1(1 posibilidad individu(zl (no estamental) de acceso a la cultura.
 Sin lugar a dudas, la 1lueva hegernol-lla en la produccioll de 1a cultura se desdo-

 bla, sd SU vez, en varias facetas: en hegemonia progresiva de lo cosmopolita sobre
 lo aldeano, de lo "mundial" sobre lo provillcial; y en estas tendellcicls se malliEles-

 ta el otro fre1lte ell el que t>1 feudalismo es desbordado. Este es un pUlltO que Frey
 no hace expllcito, aunque en buena medida no es extrano a sus tesis fundament¢a-
 les: no es solo el proceso de individualizacion lo que illiCiA lta transformacioll del

 medievo erl moderllidad; el iudo es asaltado, desde arriba, por las fuerzas cen-
 tripetas del Estado centralista y, desde abajo, por la fuerza centrifuga de la indivi-
 dualizacion. Si Abelardo represelata un l-lito ela el primer frente, Maquiavelo y Sll
 teoria del Estudo collstituyen la sistemaiizacioll de los prillcipios politicos por los
 que el felldo sera desplClzCldo.

 En este proceso hacia la modernidad y hacia la Nueva Espana, jUlltO con las
 uevas revlaciolles de produccion material y simbolicas propiciadas por las condi-

 ciones urbanc s, confluyen tambiell la teologia y 1a filosofia. Es probable que la
 "nueva produccic)ll para c1 comercio", como la llama Frey, y "el esplritu de em-
 presa" que en ella alierlta llayan contribuido al surgimiento de las condiciones
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 necesarias para la modernidad no menos que la teologla de Abelardo y la filosofia
 ominalista de Guillermo de Ockam, pero llO puede perderse de vista ese carac-

 ter de confluencia de factores que tiene el proceso. Tallto el desarrollo de la di-
 mension subjetiva en cuanto categorla de juicio de la moralidad de los actos hu-
 manos, como la reduccion a "puros nombres" de la pretension ontologica de los
 universales (pp. 180 ss.), SOX1 muestras claras de COll10 ni la teologla ni la filosofia
 quedaron al margen de la llueva hegemonla epistemologica de lo collcreto sobre
 lo abstracton de lo inductivo sobre lo deauctivo y del individuo como nuevo sujeto
 de derechos en una sociedad no estamental. En realidad bien podriamos decir,
 si se nos permite la expresion, que nos encontramos ante una aceleracion Sill
 precedentes del continuu,m que va de la solidaridad mecanica a la organica
 (Durkheim), de lo comunitario a lo societario (Tonnies) y de lo rolk a lo urbano
 (Redfield), que puede resumirse como un paso progresivo de una sociedad COllS-
 tituida por comunidades y estamentos a otra integrada por individuos.

 Como dice el autor:

 Si bierl la fillosofia nomillalista fue expresion de la conciencia de crisis de la Edad
 Media tardia, Sill constituir, conscientemente, un modelo de emancipacioll, en ella
 se refleja, no obstante, de mallera permaslellte la liberacion del hombre como illdi-
 viduo que se convierte en el sustrato de la historia futurz (p. 191) .

 Y es precisamente esta nueva interaccion entre el pasado medieval y el desarrollo
 americano posterior lo que, a nuestro juicio, convierte a esta obra en una invita-
 cion al dialogo sobre posibles replanteamientos fecundados. Por lo pronto, es cla-
 ro que la frontera espacial y temporal de las fuentes para la historia se mueve y,
 mas precisamente, se amplla. De esta forma, lIerbert Frey contribuye con su
 aporte a ensanchar el espacio de la historiografia americana, no solo por introdu-
 cir el horizonte medieval en la discusion interpretativa de la realidad americalla
 sino por hacerlo desde la conjullcion de la historia y de la filosofia en una clara
 perspectiva de la historia de las ideas.

 Creo que con esta obra, Frey no solo pone en el mercado un libro novedoso y
 rico en originales perspectivas y en planteamientos provocativos, sino que lanza
 sobre la mesa de los estudiosos un tema de discusion inevitable. No dudo ell abso-
 luto que, en los meses que vienen, en lces medios interesados, estas tesis seran dis-
 cutidas. Y no sera este el menor de sus aportes.

 fiose Luis Gonzalez




