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El lu gar cen tral que ocu pa el Bra sil en la obra del so ció lo go fran cés Ro ger Bas ti de (1898-
1974) es tá fue ra de dis cu sión y es un he cho que ha si do des ta ca do por di ver sos es tu dio -

sos (Bey lier, 1977; Bra ga, 1994; Reu ter 1997, en tre otros). En pri mer lu gar, el país se pre sen -
ta an te el in tér pre te co mo un ca so ejem plar de in ter pe ne tra ción de ci vi li za cio nes, que de be ser
ob ser va do e in ter pre ta do. Ade más, el país es el sue lo don de se rea li za el cru ce de dis tin tas tra -
di cio nes in te lec tua les y un pro duc tor de teo rías ori gi na les de las que Bas ti de se val drá, no só -
lo pa ra com pren der las es pe ci fi ci da des de la cul tu ra na cio nal, si no so bre to do pa ra ela bo rar
un pun to de vis ta teó ri co-me to do ló gi co par ti cu lar.

Cuan do lle ga al Bra sil en 1938, pa ra sus ti tuir a Clau de Lé vi-Strauss co mo pro fe sor de
so cio lo gía en la Uni ver si dad de São Pau lo (USP), crea da en 1934, Bas ti de trae con si go la
agré ga tion en fi lo so fía, la ex pe rien cia en di fe ren tes li ceos fran ce ses, al gu na prác ti ca po lí ti ca
(en el Par ti do So cia lis ta Fran cés), un pro yec to li te ra rio in te rrum pi do, dos li bros y una se rie
de ar tí cu los (Ra ve let, 1993 y 1995). Su obra de ju ven tud, de las dé ca das de 1920 y 1930, se
en ca mi na por los do mi nios de la poe sía, la vi da mís ti ca y la re li gión, y prea nun cia una se rie
de te mas que nun ca aban do na ría: lo sa gra do, la li te ra tu ra, la vi da mís ti ca, el sue ño, el ima gi -
na rio y la me mo ria. Jun to a ello, se en cuen tra allí el es bo zo de una ac ti tud in te lec tual an cla -
da en la co la bo ra ción en tre di fe ren tes dis ci pli nas: la so cio lo gía, la an tro po lo gía, la psi co lo gía
(y el psi coa ná li sis), la his to ria.

El aba ni co de cues tio nes abier to en ese pe río do de for ma ción –la li gazón en tre ex pe rien -
cia y re fle xión, las re la cio nes en tre in di vi duo y so cie dad, los ne xos en tre sim bo lis mo y es truc -
tu ra so cial y las ar ti cu la cio nes en tre tra di ción y rup tu ra– per mi te tra zar es la bo nes en tre las
obras de ju ven tud y de ma du rez del au tor, aun cuan do las re fe ren cias teó ri cas se mo di fi quen
du ran te el tra yec to. En el Bra sil, se pro du cen nue vas ad he sio nes teó ri cas, re de fi ni cio nes tra -
za das al com pás de las ob ser va cio nes de cam po, de los (re )des cu bri mien tos de las tra di cio nes
so cio ló gi ca y an tro po ló gi ca fran ce sa y nor tea me ri ca na y, so bre to do, de los diá lo gos en ta bla -
dos con la pro duc ción bra si le ña, en sus más di ver sas ra mi fi ca cio nes: las ver tien tes li te ra rias,
so bre to do los poe tas mo der nis tas Má rio de An dra de y Os wald de An dra de, con quien Bas ti de

* Los te mas de es te ar tí cu lo han si do de sa rro lla dos en los ca pí tu los 2 y 3 de mi li bro Diá lo gos bra si lei ros: uma aná -
li se da obra de Ro ger Bas ti de, 2000. Tra duc ción de Ada So la ri. 
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tie ne un diá lo go es tre cho en su pe río do de apren di za je de las “co sas bra si le ñas”, y la tra di -
ción so cio ló gi ca, en la que des ta ca el nom bre de Gil ber to Frey re, uno de los au to res que él
más le yó y co men tó. En los die ci séis años que per ma ne ció en el país, el in tér pre te ela bo ra una
pers pec ti va ori gi nal, esen cial men te hí bri da, cons trui da a par tir del cru ce de di fe ren tes en fo -
ques (Quei roz, 1983, y Si mon, 1994).1

Bas ti de pen só y es cri bió so bre el Bra sil a me di da que lo fue co no cien do. En la crí ti ca
pe rio dís ti ca,2 en las cla ses en la uni ver si dad, en los via jes, en los te rrei ros de can dom blé,
en las ga le rías de ar te, en las lec tu ras y en las con ver sa cio nes, fue ha cien do y re ha cien do
pers pec ti vas de aná li sis. Su obra so bre el Bra sil –vas ta y va ria da– na ce en el cuer po a cuer -
po con otras obras, a lo lar go de dis cor dan cias y de ba tes. En los diá lo gos con di fe ren tes tra -
di cio nes in te lec tua les na cio na les, Bas ti de en fren ta el pro ble ma más am plio de la cul tu ra
bra si le ña, su gé ne sis y for ma ción, sin ate ner se a un as pec to ex clu si vo de las ma ni fes ta cio -
nes cul tu ra les, un re cor te que, con ra ras ex cep cio nes, so lie ron ha cer los ex tran je ros que es -
tu vie ron en el país.

En la uni ver si dad, Bas ti de de jó dis cí pu los en áreas bas tan te di ver sas: en la crí ti ca li te ra -
ria, en la fi lo so fía y en las cien cias so cia les. Sus cla ses y es cri tos mar ca ron de cer ca a una vi -
go ro sa tra di ción de crí ti cos na cio na les –An to nio Can di do, Gil da de Me lo e Sou za, Dé cio de
Al mei da Pra do, Lou ri val Go mes Ma cha do, en tre otros–, que apren die ron con él a es tu diar y
a pen sar el Bra sil.3 Las pa la bra de Ruy Coel ho, alum no de las pri me ras ca ma das de la USP,
son ejem pla res: “Bas ti de, co mo to dos los otros pro fe so res fran ce ses, nos con du cía al Bra sil”
(Coel ho, 1981-1984: 129). Flo res tan Fer nan des, a su vez, se ini ció en la in ves ti ga ción so cio -
ló gi ca con los es tu dios so bre el fol klo re rea li za dos en los cur sos de Bas ti de. Con el maes tro,
Fer nan des apren dió la im por tan cia del mé to do, de las in ves ti ga cio nes sis te má ti cas y de los re -
cor tes pre ci sos, co mo él mis mo po ne de re lie ve en más de una opor tu ni dad.

Si bien fue res pon sa ble de la for ma ción de un nue vo li na je de es tu dios so cio ló gi cos en
la uni ver si dad bra si le ña, Bas ti de de be ser vis to co mo un ele men to de li ga zón en tre el me dio
uni ver si ta rio y el es ce na rio in te lec tual más am plio. Lec tor aten to de los más im por tan tes nom -
bres del pen sa mien to so cial bra si le ño, de nues tros es cri to res y poe tas, crí ti co de li te ra tu ra y
de ar tes plás ti cas, ade más de in ves ti ga dor de las re li gio nes y de la cul tu ra afro bra si le ña, Ro -
ger Bas ti de obli ga a sua vi zar el cor te, a me nu do rea li za do, en tre la uni ver si dad y el mun do
in te lec tual no uni ver si ta rio, o en tre el en sa yis mo del pe río do preu ni ver si ta rio y la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca lle va da a ca bo en mol des aca dé mi cos.
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1 Es in te re san te ob ser var que, du ran te el pe río do bra si le ño, Bas ti de no só lo re to mó cier tas en se ñan zas de la so cio -
lo gía durk hei mia na, en cu yo in te rior se ha bía for ma do y de la que in ten tó dis tan ciar se en sus pri me ros tra ba jos so -
bre re li gión, si no que tam bién se acer có a la tra di ción afri ca nis ta de Mar cel Griau le y Mi chel Lei ris. 
2 A tra vés del ejer ci cio ha bi tual de la crí ti ca pe rio dís ti ca, Bas ti de si guió las ar tes vi sua les y la li te ra tu ra bra si le ñas.
Por ello no es ex tra ño que su nom bre sea re cor da do co mo uno de los crí ti cos que ac tua ron en los de ce nios de 1930
y 1940, jun to al de Sér gio Mi lliet. Ca be re cor dar que, ade más de la ac tua ción en el cir cui to na cio nal, Bas ti de es tu -
vo li ga do con la pren sa de ma triz fran ce sa en el Bra sil (Bo le tim da Alian ça Fran ce sa) y tam bién con ór ga nos fran -
ce ses, por ejem plo, la re vis ta Mer cu re de Fran ce, don de co la bo ra en tre 1948 y 1965. So bre es ta pro duc ción es pe -
cí fi ca men te, véa se Ama ral, G. C. do (1995). 
3 La te sis de doc to ra do de Gil da de Me llo e Sou za so bre la mo da en el si glo XiX –se gún ella, en esa épo ca, “una es -
pe cie de des vío en re la ción con las nor mas pre do mi nan tes en las te sis de la Uni ver si dad de São Pau lo” (1987: 7)–
tu vo a Ro ger Bas ti de co mo orien ta dor. An to nio Can di do, a su vez, en más de una oca sión des ta ca la im por tan cia
de Bas ti de en su apren di za je co mo crí ti co. Véa se “Ro ger Bas ti de e a li te ra tu ra bra si lei ra” y “Ma cha do de As sis de
ou tro mo do” (Can di do, 1993).



Bas ti de re pre sen ta, den tro de la uni ver si dad, la ar ti cu la ción en tre la aca de mia y los dia -
rios; en tre la so cio lo gía aca dé mi ca, la crí ti ca y el en sa yis mo; en tre las cien cias so cia les y el
mo der nis mo li te ra rio. Su ubi ca ción en áreas de fron te ra –“en tre” dis ci pli nas, ins ti tu cio nes y
pers pec ti vas– se con vir tió en una po si ción pri vi le gia da de la que él su po sa car gran par ti do
teó ri co. Den tro y fue ra de la so cio lo gía, den tro y fue ra de la an tro po lo gía, y tam bién del psi -
coa ná li sis y la crí ti ca li te ra ria, fran cés abra si le ra do por Áfri ca y afri ca ni za do por el Bra sil,
Bas ti de hi zo de la con di ción de ex tran je ro una es tra te gia me to do ló gi ca y dis cur si va su ma -
men te pro duc ti va. Su obra, cons trui da a par tir de to das esas en cru ci ja das, re ve la el mo vi mien -
to del in tér pre te en di rec ción a lo so cial y, al mis mo tiem po, su en can ta mien to con aque llo
que pa re ce es ca par de cier ta ra cio na li dad ca nó ni ca: el mis ti cis mo, la sub je ti vi dad, la poe sía.

No se tra ta aquí de re cu pe rar la to ta li dad de la pro duc ción del au tor so bre el Bra sil, ni
de acom pa ñar en de ta lle sus “diá lo gos bra si le ños”, lo que ya fue rea li za do en otra opor tu ni -
dad, si no de fo ca li zar dos pro ble mas cen tra les que lo per si guen des de el co mien zo y que re -
ver be ran has ta hoy en los de ba tes de las cien cias so cia les bra si le ñas. El pri me ro se re fie re a
la no ción de sin cre tis mo, que con lle va el tó pi co de Áfri ca en el Bra sil, ver da de ra ob se sión de
Bas ti de y blan co de par te de sus crí ti cos. El se gun do, es tric ta men te li ga do con el an te rior, se
re fie re al de ba te so bre mo der ni za ción (y tra di ción), cen tral pa ra Bas ti de y pa ra la ima gi na ción
so cial bra si le ña.

1. La bús que da de Áfri ca en el Bra sil: la vuelta a un vie jo pro ble ma

En los aná li sis que lle vó a ca bo so bre la pro duc ción ar tís ti ca bra si le ña, tan to la de ca rác ter
eru di to co mo la de cor te po pu lar –fol klo re, ar tes plás ti cas y li te ra tu ra–, Bas ti de se orien ta ha -
cia la bús que da de las mar cas afri ca nas allí im pre sas (“bus ca mos la ra za en la tra ma de la obra
es cri ta”, afir ma). Pe ro lo que esa pro duc ción ar tís ti ca afro bra si le ña re ve la es la pre sen cia de
un Áfri ca en sor di na, opri mi da por los mo de los cul tos eu ro peos. La li te ra tu ra ex pli ci ta de for -
ma ejem plar, se gún Bas ti de, el dra ma del afri ca nis mo re pri mi do en el Bra sil, que se pre sen ta
su til men te dis fra za do en los tex tos poé ti cos (Bas ti de [1941], 1973). Pa ra le la men te a los es -
cri tos so bre ar te –que lo lle van a su mer gir se en la crí ti ca de ín do le mo der nis ta y en los ar tis -
tas na cio na les–, Bas ti de se vuel ca a las re li gio nes afro bra si le ñas que obli gan a re de fi nir la in -
ten ción del aná li sis. Por fin, si las ma ni fes ta cio nes fol kló ri cas, el ar te ba rro co y la pro duc ción
li te ra ria lle van al in tér pre te a mi rar el país a par tir de una tra ma en esen cia sin cré ti ca –es to es,
a par tir de la com pe ten cia de si gual en tre la ci vi li za ción eu ro pea y la ci vi li za ción afri ca na, que
lu cha pa ra im po ner sus va lo res y mo de los–, la re li gión pa re ce ofre cer otro án gu lo de ob ser -
va ción. Re duc to pri vi le gia do de la reac ción afri ca na, los cul tos afro bra si le ños per mi ten ilu -
mi nar el po lo de la re sis ten cia afri ca na. De ese mo do, per mi ten al in tér pre te la de can ta ción de
Áfri ca a par tir de la com po si ción mes ti za, lo que brin da un ca mi no pri vi le gia do pa ra la com -
pren sión de Áfri ca en el Bra sil.

El en cuen tro de Bas ti de con Áfri ca en el te rri to rio bra si le ño coin ci de con su pri mer via -
je al Nor des te, en 1944. El via je, se gún su re la to, re pre sen tó el des cu bri mien to del Bra sil mís -
ti co, “don de so pla el es pí ri tu” (Bas ti de, 1945: 37). Las ciu da des de Sal va dor y Re ci fe, con sus
pie dras, so ni dos y co lo res, ex po nen an te el via jero las ci vi li za cio nes que allí se en con tra ron:
las igle sias ba rro cas y las mar cas por tu gue sas con vi ven con el tan tã de los ne gros y con el
mun do de los can dom blés. An te es ta fuen te do ble, eu ro pea y afri ca na, que ali men ta de for ma
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per ma nen te el mis ti cis mo bra si le ño, el in tér pre te di ri ge su aten ción ha cia la ma triz afri ca na. Tal
op ción no sig ni fi ca una elec ción en tre otras, si no la úni ca di rec ción se gu ra pa ra quien es té in te -
re sa do en es cru tar el ca rác ter pro pio del mis ti cis mo bra si le ño, des po ja do del ses go trá gi co del
mis ti cis mo es pa ñol o del ba rro co mo nás ti co me xi ca no, pues es tá en dul za do por el “con tac to con
las mu ca mas, las amas de le che, las ne gras y la sen sua li dad de las mu la tas” (Bas ti de, 1945: 35).4

Po dría mos de cir que no es el in tér pre te el que eli ge el mun do afri ca no co mo ob je to de
re fle xión. Es Áfri ca la que se im po ne al ob ser va dor en la me di da en que “pe ne tra por los oí -
dos, por la na riz y por la bo ca, gol pea en el es tó ma go, im po ne su rit mo al cuer po y al es pí ri -
tu” (ibid.: 28), y lo obli ga a pa sar del “es tu dio de la mís ti ca de las pie dras y la ma de ra ta lla -
da” a la “re li gión de los ne gros” (ibid.: 41).

Los pri me ros con tac tos con el mun do del can dom blé, en la se gun da mi tad de la dé ca -
da de 1940, lo lle van a Bas ti de a de li near una se rie de in te re ses que lo acom pa ña rán en sus
es cri tos pos te rio res: la es truc tu ra de la mís ti ca afri ca na, las su per vi ven cias afri ca nas en el
Bra sil, la po se sión, las di fe ren cias en tre el can dom blé y el um ban da. Si es to es ver dad, en
es te mo men to ini cial de des cu bri mien to de Áfri ca en el Bra sil lo que cau sa una fuer te im -
pre sión en el ob ser va dor es la es té ti ca afro bra si le ña, “el es pec tá cu lo ma ra vi llo so”, “en can -
ta dor”, la fies ta.

La ob ser va ción de los ri tua les, el tes ti mo nio de los in te gran tes de los cul tos y la li te ra -
tu ra dis po ni ble per mi ten que él re gis tre sus pri me ras im pre sio nes de ese uni ver so mís ti co:
“po dría creer que me en con tra ba en ple na Áfri ca” (ibid.: 80). El can dom blé, con su fi lo so fía
su til y sus ri tos, cons ti tui ría, se gún él, una co mu ni dad afri ca na en el in te rior de la so cie dad
bra si le ña. Pe ro si esos ni chos afri ca nos re la ti va men te au tó no mos, re gi dos por le yes pro pias,
de ben ser des crip tos y ana li za dos por el an tro pó lo go (lo que él ha ce en O can dom blé na Ba -
hia: ri to na gó, 1958), no hay que ol vi dar que ta les ni chos es ta ble cen vín cu los per ma nen tes con
la so cie dad que los en glo ba (ta rea que en fren ta en As re li giões afri ca nas no Bra sil, 1960). Es -
to es: una vez orien ta do ha cia el uni ver so afri ca no, el ana lis ta re fi na sus ins tru men tos de apro -
xi ma ción con el pro pó si to de cap tar, por me dio de la et no gra fía, su es truc tu ra. Pe ro, a con ti -
nua ción, el fo co del aná li sis se mo di fi ca y el so ció lo go se ve an te la so cie dad mul ti rra cial
bra si le ña; en ese mo men to, se im po ne un re tro ce so his tó ri co. Los aná li sis rea li za dos com bi -
nan, por lo tan to, los ni ve les ma cro y mi cro, la sin cro nía y la dia cro nía, el ins tru men tal an tro -
po ló gi co y el so cio ló gi co.

Cuan do se lee el con jun to de la pro duc ción bra si le ña de Bas ti de que da cla ro que sus in -
te re ses res pec to de la re li gión tie nen lu gar en un es ce na rio am plia do. Du glas Tei xei ra Mon -
tei ro (1978) se ña la en esa di rec ción cuan do afir ma que hay que pen sar los tra ba jos de Bas ti -
de so bre re li gión den tro del nú cleo de sus re fle xio nes so bre el con tex to mul ti rra cial bra si le ño,
en el in te rior de una so cio lo gía de las re la cio nes in te rét ni cas (ibid.: 12). Di ría más: en el con -
tex to de una re fle xión más am plia so bre la so cie dad y la cul tu ra bra si le ñas. La re li gión es una
vía de ac ce so, en tre otras, pa ra la com pren sión del Bra sil. Una vía que, si se re co rre, nos acer -
ca a la por ción afri ca na de es ta so cie dad.

¿Pe ro cuál es el Áfri ca que sur ge de los tex tos del au tor? En prin ci pio, es te es fuer zo
de de can ta ción de Áfri ca se plan tea co mo una ne ce si dad heu rís ti ca. Pa ra son dear nues tra
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4 Es di fí cil no re co no cer ecos de Gil ber to Frey re en los tér mi nos que uti li za Bas ti de pa ra ha blar so bre el ablan da -
mien to y/o sua vi za ción de la nor ma eu ro pea de bi do a la pre sen cia afri ca na y mes ti za en el Bra sil. Las afi ni da des
en tre am bos son in nu me ra bles, tan to en la for ma co mo en el con te ni do. Véa se Pei xo to (2000: cap. 2).



faz afri ca na en to da su com ple ji dad es ne ce sa rio di se ñar sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, es -
bo zar su per fil, po ner la de re lie ve. Bas ti de, en ab so lu to in ge nuo, sa be que es ta ini cia ti va es -
tá lle na de ries gos. Sus crí ti cos ex pli ci tan al gu nos: el én fa sis en la me ta fí si ca afri ca na cae
en exa ge ra cio nes, lo que ali men ta cier ta idea li za ción de Áfri ca y de su ima gen. El pro pio
Bas ti de, ya en 1939, in di ca otros, co rre la ti vos: se ña la que el én fa sis que las in ves ti ga cio nes
na cio na les po nen en la lla ma da tra di ción na gô cons ti tu ye un pro ble ma que de ben en fren tar
los es tu dio sos.5

Asi mis mo, ha ce hin ca pié en la dis tan cia exis ten te en tre el “Áfri ca bra si le ño” y el “Áfri -
ca real”: el Áfri ca en el Bra sil que se pre sen ta a los ojos del ob ser va dor no es el Áfri ca ori gi -
nal, co pia de un mo de lo, si no Áfri ca re crea da en el in te rior de un pro ce so re ple to de lap sos.
El Áfri ca bra si le ña es sin cré ti ca, es tá com pues ta de blan cos y ne gros, se gún in di can sus es tu -
dios so bre ar te y li te ra tu ra. En el Bra sil y en Amé ri ca, es po si ble en con trar por cio nes en te ras
de ci vi li za cio nes afri ca nas, co mo no po dría ser de otro mo do. Si en al gu nos con tex tos nos en -
con tra mos con co mu ni da des más ní ti da men te afri ca nas, en otros, ob ser va mos co mu ni da des
ne gras en las que las pre sio nes del me dio fue ron más fuer tes que los res qui cios de la me mo -
ria co lec ti va. Pe ro, su bra ya Bas ti de, es tos dos ti pos de co mu ni dad, las afri ca nas y las ne gras,
son “imá ge nes idea les”. “De he cho, en con tra mos, en la rea li dad, un con ti nuum en tre es tos dos
ti pos” (Bas ti de, 1974: 45).

En el es que ma ex pli ca ti vo de Bas ti de, la com pren sión del mun do afri ca no en tre no so -
tros lan za al in tér pre te, de for ma irre me dia ble, ha cia su re la ción con la otra faz de la so cie dad
bra si le ña, ha cia la re la ción en tre ne gros y blan cos en el con tex to de la so cie dad mul ti rra cial
y plu ri cul tu ral. Es to no po dría ser de otro mo do, se ña la Bas ti de, pues el ne gro es tá al mis mo
tiem po se pa ra do y uni do a la so cie dad bra si le ña. La et no gra fía de Áfri ca es, en ese sen ti do,
in se pa ra ble de una so cio lo gía de los con tac tos cul tu ra les. Por lo tan to, el Áfri ca bus ca da es
si nó ni mo de bús que da de mar cas afri ca nas, pe ro tam bién un pun to de vis ta pri vi le gia do pa ra
que Bas ti de mi re ha cia ese país sin cré ti co, “por el otro ex tre mo de la len te”, co mo di ce mar -
can do una di fe ren cia en tre sus pro pó si tos y los de Gil ber to Frey re.6

Tal vea sea po si ble pen sar que la obra de Bas ti de so bre el Bra sil es tá cons trui da en un
com pás sin co pa do cu ya mar ca ción es tá da da por la al ter nan cia “de can ta ción de Áfri ca /com -
pren sión del Bra sil”; “mi ra da so bre la por ción afri ca na /re tor no a la to ta li dad sin cré ti ca”. El
mo vi mien to sis te má ti co de idas y vuel tas, del to do a las par tes y de allí de vuel ta a la to ta li -
dad, es lo que tra du ce con ma yor pre ci sión el rum bo de la obra de Bas ti de so bre el país.

Sin em bar go, de cir que el Áfri ca bra si le ña es sin cré ti ca y que su bús que da es tá acom pa -
ña da de un in te rés per ma nen te por la com pren sión del Bra sil –que, de en tra da, cues tio na lo
que al gu nos ven co mo una des va lo ri za ción del sin cre tis mo en su obra–, só lo res pon de par -
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5 En “État ac tuel des étu des afro-bré si liens” (1939), Bas ti de se ña la la au sen cia de es tu dios so bre la im por tan cia de
la tra di ción ban tu en Ba hía, mé ri to de al gu nos aná li sis de Ed son Car nei ro so bre el can dom blé de ca bo clo. Lla ma
la aten ción tam bién acer ca de la ine xis ten cia de es tu dios so bre las re li gio nes afri ca nas en el mun do ru ral. Véa se,
so bre to do, pp. 537-540.
6 Bas ti de uti li za la ex pre sión pa ra mar car una di fe ren cia en tre sus aná li sis y los de Gil ber to Frey re, su in ter lo cu tor
prin ci pal cuan do se tra ta de la for ma ción de la so cie dad y de la cul tu ra bra si le ñas: “Gil ber to Frey re es tu dió bien en
Ca sa-gran de e sen za la esos fe nó me nos di ver sos [el sin cre tis mo], pe ro los es tu dió des de el pun to de vis ta de la ci -
vi li za ción bra si le ña, y no des de el pun to de vis ta, que aquí nos preo cu pa, de las ci vi li za cio nes afri ca nas. Ne ce si ta -
mos, pues, re to mar la cues tión, pa ra exa mi nar la, si se nos per mi te la ex pre sión, por el otro ex tre mo de la len te”
(Bas ti de, 1971: 103).



cial men te a la pri me ra pre gun ta: el sen ti do de la bús que da del Áfri ca en el Bra sil en la pro -
duc ción de Bas ti de. Pe ter Fry (1986) pro po ne una in ter pre ta ción. En el es que ma bas ti dia no,
Áfri ca –y, con ella, Ba hía y el can dom ble– re pre sen ta nues tra mi tad ar cai ca, re sis ten te a la
mo der ni za ción. Es po si ble acor dar en lí neas ge ne ra les con es te au tor. El Áfri ca que Bas ti de
bus ca en el Bra sil coin ci de con nues tra faz ar cai ca, esen cial men te mís ti ca, que él se es fuer za
por ais lar en al gu nos tra ba jos. Pe ro de be mos te ner cui da do pa ra no de du cir de ello una es pe -
cie de cul to ro mán ti co del pa sa do, en un sen ti do con ser va dor. Creo que es po si ble re co no cer
en es ta bús que da un sen ti do fun da men tal men te crí ti co, me nos orien ta do al pa sa do que al fu -
tu ro, que la mis ma bús que da pre ten de in ter pe lar. Vea mos.

Es ver dad que la opo si ción en tre el Bra sil ar cai co y el Bra sil mo der no es tá pre sen te en
la obra de Bas ti de. Tam bién es cier to que en al gu nos mo men tos se des cu bren en ella in di cios
de una nos tal gia de Áfri ca, pen sa da co mo el sue lo ar cai co y mí ti co que la mo der ni za ción pa -
re ce des truir. Es cier to ade más que, a ve ces, se per ci be en las en tre lí neas de es ta obra un aso -
mo de de cep ción con el Áfri ca bra si le ña que se pre sen ta em pí ri ca men te an te el ob ser va dor.
Pe ro el jui cio de Bas ti de res pec to del pro ce so mo der ni za dor con tie ne una pa ra do ja. A ve ces,
el de sa rro llo del ca pi ta lis mo se plan tea co mo un sue lo hos til pa ra la re cons truc ción de Áfri -
ca; en otros mo men tos, se ob ser va que la ur ba ni za ción y el cre ci mien to de las ciu da des ofre -
cen con di cio nes fa vo ra bles, por ejem plo, pa ra la rea fri ca ni za ción de los cul tos (exac ta men te
co mo en Gil ber to Frey re). Bas ti de sa be que el pro ce so mo der ni za dor no es ni uní vo co, ni ava -
sa lla dor. Pri me ro, por que el Bra sil ar cai co no es pa sa do: se ob ser van y se man tie nen tra zos
de nues tra for ma ción pri ma ria in clu so en el pai sa je con tem po rá neo. Des pués, por que, a tra -
vés del sin cre tis mo, los va lo res afri ca nos lo gran per ma ne cer vi vos; el sin cre tis mo es tam bién,
y so bre to do, si nó ni mo de re sis ten cia afri ca na.

Si de ja mos de la do las in ves ti ga cio nes de Bas ti de so bre las re li gio nes afri ca nas y to ma -
mos, por ejem plo, sus es cri tos so bre ar tes plás ti cas, li te ra tu ra y fol klo re –que, es bue no re cor -
dar, cons ti tu yen una par te sus tan ti va de su obra bra si le ña–, ve mos que, des de su lle ga da al
país, el apren di za je del Bra sil, y de Áfri ca, par te del es tu dio de las ar tes. En el con tex to de es -
ta re fle xión so bre el ma te rial ar tís ti co, él en fren ta, por pri me ra vez, la dis cu sión acer ca de la
gé ne sis de la cul tu ra bra si le ña y del sin cre tis mo. Las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas y las ex pre -
sio nes del gru po mo der nis ta le en se ñan a Bas ti de que la ori gi na li dad de la cul tu ra bra si le ña
re si de en su hi bri dis mo, en la so lu ción im par, “ori gi nal” y “au tén ti ca” que se en cuen tra aquí
a par tir del cru ce de ci vi li za cio nes dis tin tas. Una au ten ti ci dad que, mues tra Má rio de An dra -
de, tor na si nó ni mas las so lu cio nes sin cré ti cas aquí ob ser va das y que, de mo do al gu no, se con -
fun de con pu re za.7

Por me dio del aná li sis de las ar tes, y so bre to do de la poe sía, Bas ti de, ade más de te ma -
ti zar la cul tu ra bra si le ña y el sin cre tis mo, de fi ne una pers pec ti va de aná li sis y pro ble ma ti za
su lu gar co mo un ex tran je ro que, al cho car se con Áfri ca en el Bra sil, se ve obli ga do a en fren -
tar el “exo tis mo en el in te rior de la tie rra exó ti ca”. La de fi ni ción de una pers pec ti va pa ra el
aná li sis de la cul tu ra bra si le ña se cons tru ye, ya en los pri me ros tex tos que es cri be en el Bra -
sil, con el au xi lio de un jue go es pe cu lar que des pla za per ma nen te men te el su je to de la ob ser -
va ción: el fran cés mi ra el Áfri ca del Bra sil y, vi ce ver sa, el Bra sil de Áfri ca.

56

7 Es ta re fle xión apa re ce plan tea da de mo do ejem plar en el en sa yo de Má rio de An dra de so bre Ma cha do de As sis
(1939), cu yo ar gu men to re to ma Bas ti de en el en sa yo de 1940, “Ma cha do de As sis, pai sa gis ta”.



2. Di le mas de la mo der ni za ción

Al leer los tex tos que es cri bió so bre fol klo re (Bas ti de, 1959) y los pro du ci dos ba jo el aus pi -
cio de la UNES CO en la dé ca da de 1950, so bre las re la cio nes ra cia les en San Pa blo (Bas ti de y
Fer nan des, 1955), ve mos que el tó pi co de “Áfri ca en el Bra sil” rea pa re ce por me dio de la dis -
cu sión so bre la mo der ni za ción de la so cie dad bra si le ña y so bre las re la cio nes en tre “cul tu ra
tra di cio nal” y cam bio so cial. Los te mas del fol klo re y de las re la cio nes ra cia les per mi ten lo -
ca li zar las po si cio nes de Bas ti de so bre la cues tión, que se ña lan una di rec ción dis tin ta a las de -
fen di das por su alum no, co la bo ra dor y sus ti tu to en la cá te dra de So cio lo gía i, Flo res tan Fer -
nan des, que con sa gra rá el te ma del cam bio so cial co mo el gran vec tor de la es cue la pau lis ta
de so cio lo gía en los años si guien tes. Cuan do ob ser van el fol klo re em po bre ci do de la ciu dad
de San Pa blo, en ace le ra do pro ce so de trans for ma ción en el pa sa je de la dé ca da de 1940 a la
de 1950, tan to Fer nan des co mo Bas ti de de fien den el en fo que so cio ló gi co co mo el úni co ca -
paz de cer car el pro ble ma. Pe ro si el aná li sis del fol klo re in fan til lo lle va a Fer nan des a de -
fen der el pa pel ca si in sig ni fi can te que de sem pe ña la cul tu ra tra di cio nal en una so cie dad que
se mo der ni za, los es tu dios de Bas ti de su bra yan la ca pa ci dad de re sis ten cia de esas ma ni fes ta -
cio nes cul tu ra les a pe sar de las trans for ma cio nes cul tu ra les que atra vie san la so cie dad.

En los es tu dios so bre el fol klo re, el pro ble ma ma yor que se le plan tea a Fer nan des es el
del en fren ta mien to (“ca si fí si co”) en tre la an ti gua “cul tu ra de folk”, en ple na de sa gre ga ción,
y la “cul tu ra ci vi li za da”, que se en cuen tra en un pro ce so si mul tá neo de emer gen cia y ex pan -
sión. ¿Có mo se pro du ce (o no) la re no va ción del fol klo re en la so cie dad ur ba na? ¿Qué lí mi -
tes hay pa ra que su rein te gra ción se ha ga efec ti va? Las in ves ti ga cio nes so bre el fol klo re in -
fan til, so bre los gru pos de jue go de los ni ños (las tro cin has), las can cio nes de cu na, las
adi vi nan zas, las su pers ti cio nes y las creen cias po pu la res ser vi rán de so por te em pí ri co pa ra en -
fren tar esos pro ble mas teó ri cos (Fer nan des [1961], 1979). De en tra da, lla ma la aten ción ha -
cia el pa pel so cia li za dor de los gru pos in fan ti les; a tra vés de los gru pos de jue go, por ejem -
plo, el ni ño se in ser ta en el mun do so cial, y apren de re glas, ac ti tu des y va lo res. Se tra ta de un
pro ce so de for ma ción de la per so na li dad y de adies tra mien to del “in ma du ro” pa ra la vi da so -
cial. Ade más, el fol klo re in fan til ac túa co mo agen cia de con trol en la me di da en que lle va al
in di vi duo a com por tar se de acuer do con un có di go éti co es ta ble ci do so cial men te. No hay que
ol vi dar asi mis mo, se ña la Fer nan des, que el fol klo re es so bre to do un “es la bón en tre el pa sa -
do y el pre sen te”, ya que fa ci li ta la pre ser va ción de va lo res so cia les al ac tuar so bre el mo de -
la do del “pa tri mo nio mo ral” de un pue blo.

Los aná li sis de los ma te ria les fol kló ri cos per mi ten vis lum brar es la bo nes (siem pre pro -
ble má ti cos) en tre pa sa do y fu tu ro, en tre tra di ción y cam bio, pro yec tan do lu ces ha cia el fu tu -
ro. La “re vo lu ción ur ba na” que atra vie sa la ciu dad de San Pa blo tie ne co mo pri me ra con se -
cuen cia, se ña la Fer nan des, la de sa gre ga ción de la cul tu ra po pu lar y, prác ti ca men te, no crea
con di cio nes pa ra que és ta ten ga una in fluen cia de ci si va so bre la “ci vi li za ción in dus trial y ur -
ba na”. Por lo tan to, “es evi den te que el fol klo re no ejer ció una in fluen cia so cial cons truc ti va
en la rein te gra ción del sis te ma so cio cul tu ral de la ciu dad” (ibid.: 29). Con es ta afir ma ción,
Fer nan des no es tá ne gan do por com ple to la pre sen cia de la cul tu ra tra di cio nal en la ci vi li za -
ción ur ba na, si no que es tá po nien do de re lie ve el he cho de que es ta par ti ci pa ción es mí ni ma:
“En sín te sis, el fol klo re pau lis ta tam bién se en cuen tra, aun que sea de for ma im per cep ti ble y
apa ren te men te atro fia da, en tre las fuer zas que es tán re cons tru yen do el cos mos so cial de la
ciu dad. Po de mos la men tar el he cho de que esa in fluen cia sea tan po bre y li mi ta da” (ibid.: 30).
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El fol klo re em po bre ci do, que se pue de cap tu rar por acá y por allá en la ciu dad de San
Pa blo, só lo ten drá al gu na po si bi li dad de per ma ne cer, di ce Fer nan des, si lo gra rein te grar se a
la so cie dad ur ba na. Ta les “adap ta cio nes” o “rein te gra cio nes” son las que per mi ti rán la ma nu -
ten ción del sa ber po pu lar en el nue vo con tex to, cu yo pa pel es fun da men tal en el pro ce so de
“con ver sión del hom bre rús ti co bra si le ño en ur ba ni ta y en par ti ci pan te de la so cie dad de cla -
ses” (ibid.: 28), en la me di da en que sua vi za el pa sa je del or den tra di cio nal, ba sa do en la coo -
pe ra ción y el pa ter na lis mo, al mun do mo der no, re gi do por el con tra to, la com pe ten cia y el in -
di vi dua lis mo.

La vi sión de Fer nan des acer ca del fol klo re –y, por lo tan to, de la cul tu ra tra di cio nal– no
se con fun de con una mi ra da ha cia el pa sa do. Por el con tra rio, se tra ta de ana li zar en el pre -
sen te las im bri ca cio nes que se es ta ble cen en tre los di fe ren tes “tiem pos”, so cia les y cul tu ra les,
pa ra pro yec tar los con tor nos de la so cie dad bra si le ña mo der na, de cor te bur gués. No pa re ce
fue ra de pro pó si to re co no cer en esos es tu dios de ju ven tud el es bo zo de una in da ga ción cen -
tral en su obra, que se pre sen ta de for ma más aca ba da en las in ves ti ga cio nes so bre los ne gros
y los blan cos en San Pa blo, a tra vés de la pre gun ta: ¿cuán do de sa pa re ce el es ta men to y sur ge
la cla se? (Fer nan des, 1995). En efec to, el in te rés de Fer nan des por el pro ce so de for ma ción
de la so cie dad de cla ses en el Bra sil apa re ce, si bien tí mi da men te, en esa pro duc ción ini cial
so bre el fol klo re. Al di ri gir la mi ra da ha cia las “su per vi ven cias” del pa sa do, po ne el én fa sis
en el cam bio y en los pro ce sos que ins ti tu yen la ci vi li za ción bur gue sa en tre no so tros.

Si en el ca so de Fer nan des el mol de que sos tie ne el aná li sis es la ciu dad de San Pa blo y
el acen to de la in ter pre ta ción es tá co lo ca do so bre los pro ble mas del cam bio so cial, los es cri -
tos de Bas ti de so bre el te ma tie nen otra con fi gu ra ción. En ellos, lo que in te re sa pen sar es el
pro ce so for ma dor del fol klo re en el Bra sil y la pre gun ta cen tral, que orien ta los es tu dios, po -
dría ser sin te ti za da en la fór mu la si guien te: ¿có mo, a pe sar de los cam bios que ha su fri do la
so cie dad bra si le ña, han per ma ne ci do vi vas las ma ni fes ta cio nes fol kló ri cas?

Con el li bro de 1959 co mo re fe ren cia, es po si ble se guir el ca mi no que re co rren los aná -
li sis de Bas ti de so bre el fol klo re en el país. Es ne ce sa rio re co no cer, afir ma, la par ti cu la ri dad
del fol klo re bra si le ño co mo “fol klo re de ex por ta ción”, “en par te lle ga do de Áfri ca y en par -
te traí do de Por tu gal”. Otra vez, el pro ble ma que en fren ta el in tér pre te es co rre la ti vo al que
plan tea el aná li sis de las ar tes, del ba rro co, del fol klo re y de las re li gio nes, que con cier nen a
las re la cio nes en tre cul tu ra y es truc tu ra so cial, uno de los pro ble mas cen tra les de la obra de
Bas ti de. Has ta qué pun to, se in te rro ga, ha bría una in de pen den cia, al me nos re la ti va, en tre los
dos ni ve les.8

La com pren sión del fol klo re bra si le ño exi ge, en los tér mi nos de Bas ti de, un re tro ce so
his tó ri co ha cia la so cie dad es cla vis ta con el ob je to de exa mi nar la con tri bu ción di fe ren cia da
de las dis tin tas tra di cio nes, por tu gue sa, afri ca na y ame rin dia, lo que re plan tea el pro ble ma de
la for ma ción de la cul tu ra bra si le ña y del sin cre tis mo, ana li za dos en co ne xión es tre cha con la
es truc tu ra so cial del Bra sil co lo nial. En el ca so del fol klo re, an te las con di cio nes ab so lu ta -
men te di fe ren cia das que ac tua ron so bre la lle ga da de los por tu gue ses y de los afri ca nos al
Bra sil, las mar cas eu ro peas –del do mi na dor– pre va le cie ron so bre las de más. 
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El fol klo re [por tu gués], por lo tan to, no fue des trui do, pues se man te nía la mis ma so cie dad,
pe ro se mo di fi có al mis mo tiem po en que la so cie dad se adap ta ba. Pa ra el afri ca no, por el con -
tra rio, la es cla vi tud des truía en te ra men te los mar cos so cia les del fol klo re y las cul tu ra s na cio -
na les fluc tua ban en el va cío” (Bas ti de, 1959: in tro duc ción).

La per ma nen cia del fol klo re afri ca no se pro du ce de bi do a las grie tas exis ten tes en la so cie dad
co lo nial, que per mi ten la re cons ti tu ción de los mar cos so cia les afri ca nos en tre no so tros, y so -
bre to do por que en el pro ce so de in ter pe ne tra ción de ci vi li za cio nes, en lu gar de mez cla, se ob -
ser va yux ta po si ción. Del mis mo mo do que en el sin cre tis mo re li gio so ca tó li co-afri ca no, en el
fol klo re afri ca no la “más ca ra blan ca” es im pues ta, y ope ra co mo un mo do de re sis ten cia de
los va lo res ne gros ori gi na les.

Pa ra com pren der los pro ce sos a tra vés de los cua les se pro du ce la per ma nen cia de la ma -
triz por tu gue sa en el fol klo re bra si le ño, Bas ti de echa ma no del con cep to de “ar queo ci vi li za -
ción”, que él to ma pres ta do de Ci vi li sa tions tra di tio ne lles et gen re de vie (1948) de An dré Va -
rag nac, si bien se ña la que la no ción no es su fi cien te pa ra un plan teo ade cua do del pro ble ma.
Al en fren tar la cues tión, el in tér pre te se ve obli ga do a di ri gir se ha cia el uni ver so de las men -
ta li da des, de lo sim bó li co. De es ta ma ne ra, Bas ti de aso cia al con cep to de Va rag nac la no ción
de “me mo ria co lec ti va” pro pues ta por Mau ri ce Halb wachs. Es el “re cuer do afec ti vo” el que
per mi te a los hom bres re crear la tie rra de ori gen, lo que en el ca so por tu gués ocu rre de mo do
me nos trau má ti co que en el ejem plo afri ca no, de bi do a que la mi gra ción no des tru yó el es -
que le to de la es truc tu ra so cial por tu gue sa (Bas ti de, 1959: 12).

Las di fi cul ta des de la per ma nen cia del “fol klo re de la ar queo ci vi li za ción” ofre cie ron, en
el ca so bra si le ño, opor tu ni da des ex ce len tes pa ra la con so li da ción de un fol klo re ca tó li co, lo
que co lo ca a Bas ti de fren te a otro or den de in da ga cio nes: el pa pel de la igle sia en la for ma ción
del fol klo re en el país. El con tac to de la igle sia con in dios y ne gros dio ori gen a pro duc tos fol -
kló ri cos nue vos, in te li gi bles so cio ló gi ca men te. Aun so bre el fol klo re ne gro, Bas ti de se ña la que
los in te re ses de los se ño res a me nu do cho ca ban con los de la igle sia. Guar dia na de la mo ral, la
igle sia pro yec ta ba sa nar la in mo ra li dad de las ca sas de los es cla vos en la ha cien da (las sen za -
las) me dian te la con ver sión al cris tia nis mo: “Le fal ta ba, pues, co mo en el ca so del in dí ge na,
en con trar una so lu ción que le per mi tie se con ser var el gus to por la dan za del afri ca no, pe ro se -
pa rán do la de su ci vi li za ción tra di cio nal pa ra in te grar la en el se no del cris tia nis mo” (ibid.: 19).
Y la so lu ción ha lla da fue uti li zar ele men tos afri ca nos mo di fi can do su fun ción. Es en es te sen -
ti do, pre ci sa men te, que Bas ti de se re fie re a un “fol klo re ar ti fi cial” im pues to por la igle sia.

En sín te sis, lo que Bas ti de des cri be es la ex tre ma da com ple ji dad de la for ma ción del fol -
klo re bra si le ño. Se tra ta de un pro ce so en el que se en cuen tran im bri ca dos frag men tos de to -
do ti po –de la ar queo ci vi li za ción pre cris tia na, del fol klo re ame rin dio y del afri ca no–, que tu -
vie ron que en fren tar las con di cio nes eco ló gi cas bra si le ñas, ade más de los dic tá me nes de la
igle sia y de los se ño res, no siem pre coin ci den tes. Las con di cio nes his tó ri cas del Bra sil co lo -
nial de ter mi nan fi nal men te, se gún su vi sión, la pri ma cía del fol klo re ca tó li co so bre el de la
ar queo ci vi li za ción. De to dos mo dos, la igle sia no pue de im pe dir de for ma ab so lu ta la re cons -
ti tu ción del fol klo re de la ar queo ci vi li za ción eu ro pea, ni tam po co la per ma nen cia –aun que sea
tí mi da– de las he ren cias afri ca na y ame rin dia. in clu so por que, no ol vi de mos, los tres fol klo -
res no se con fun den ja más: ellos se su per po nen, coe xis ten.

El re pa so rá pi do de las po si cio nes de Bas ti de y Fer nan des en re la ción con el fol klo re
de ja en tre ver sus di fe ren cias de en fo que. Flo res tan Fer nan des di se ña en es tas pri me ras in -
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ves ti ga cio nes una con cep ción de la so cio lo gía co mo cien cia au tó no ma y un eje de ob ser va -
ción del país, que se rán per fec cio na dos y de sa rro lla dos en la obra fu tu ra. Su pro ble ma cen -
tral es el cam bio so cial en la ciu dad de San Pa blo, el lu gar de la cul tu ra tra di cio nal en la so -
cie dad en pro ce so ace le ra do de mo der ni za ción.9 Ro ger Bas ti de, por su par te, se pro po ne
con si de rar el fol klo re bra si le ño a par tir de su for ma ción esen cial men te hí bri da. Con los aná -
li sis del fol klo re, el so ció lo go fran cés da con ti nui dad a sus re fle xio nes so bre la so cie dad y
la cul tu ra bra si le ñas, cu yo eje de in da ga ción son las dis tin tas ci vi li za cio nes que aquí se in -
ter pe ne tra ron, así co mo los pro duc tos ori gi na rios de esos en tre cru za mien tos. El pro ce di -
mien to es idén ti co al que uti li za res pec to de las ar tes, la li te ra tu ra y las ma ni fes ta cio nes re -
li gio sas es tu dia das en el Bra sil.

Los aná li sis que lle van ca bo los dos au to res mues tran que es ta mos fren te a én fa sis dis -
tin tos en cuan to al tra ta mien to de la re la ción en tre cul tu ra tra di cio nal y mo der ni za ción. Fer -
nan des po ne de re lie ve el cam bio y el pa pel tí mi do de la tra di ción en ese pro ce so; Bas ti de des -
ta ca la re sis ten cia de la tra di ción, y de las tra di cio nes, en el con tex to de los cam bios pro fun dos
que con mo vie ron a la so cie dad bra si le ña. Los di fe ren tes pun tos de vis ta so bre la re la ción en -
tre tra di ción y cam bio (o en tre lo tra di cio nal y lo mo der no) per mi ten cap tu rar pos tu ras dis pa -
res en cuan to a las trans for ma cio nes so cia les en mar cha: en Fer nan des, en ese mo men to, se
ob ser va una apues ta cla ra por la mo der ni za ción de la so cie dad bra si le ña; en Bas ti de, una pos -
tu ra es cép ti ca y crí ti ca res pec to del pro ce so mo der ni za dor. Ello no sig ni fi ca, de nin gu na ma -
ne ra, mar car una opo si ción en tre una vi sión “pro gre sis ta”, que mi ra ha cia el fu tu ro, y otra
“con ser va do ra”, ape ga da al pa sa do. El mis mo de ba te rea pa re ce –así co mo las po si cio nes de
am bos, rea fir ma das– en el aná li sis de las re la cio nes ra cia les en San Pa blo, en el con tex to de
la in ves ti ga ción fi nan cia da por la UNES CO.10

En las lec tu ras dis po ni bles acer ca de la obra de Fer nan des (Can di do, 1987; Arru da,
1995; ian ni, 1986; Lé pi ne, 1987) pa re ce rei nar cier to con sen so en cuan to a que la dé ca da de
1950 y las in ves ti ga cio nes so bre las re la cio nes ra cia les re pre sen tan una nue va eta pa en la obra
y en la ca rre ra del so ció lo go. El mis mo Fer nan des con fir ma la im por tan cia de la dé ca da de
1950 en el flo re ci mien to del in ves ti ga dor: 

Las co sas que han te ni do ma yor im por tan cia en mi obra co mo in ves ti ga dor se re la cio nan con
in ves ti ga cio nes rea li za das en la dé ca da de 1940 (co mo la in ves ti ga ción so bre el fol klo re pau -
lis ta, la in ves ti ga ción de re cons truc ción his tó ri ca so bre los tu pi nam bá y va rias otras, de me -
nor en ver ga du ra) o con la in ves ti ga ción so bre las re la cio nes ra cia les en San Pa blo, lle va da a
ca bo en 1951-1952, en co la bo ra ción con Ro ger Bas ti de (y que yo acre cen té en 1954)” (Fer -
nan des, 1978: 50).11
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9 So bre los es tu dios de Flo res tan Fer nan des acer ca del fol klo re, véa se Xi dieh (1986).
10 El de ba te so bre los di le mas de la mo der ni za ción en el te rri to rio bra si le ño cons ti tu ye un te ma cen tral del pen sa -
mien to so cial bra si le ño, que, co mo es sa bi do, tra ta ron di ver sos au to res. Dis cu tir el pre sen te y pen sar el de sa rro llo
exi gía, ca si siem pre, un re tro ce so al pa sa do, a nues tras raí ces. En dis tin tos mo men tos del de ba te que aquí se mues -
tra, se en cuen tran ecos de los ar gu men tos de Sér gio Buar que de Ho lan da, no obs tan te el au tor de Raí zes do Bra sil
(1936) no sea una re fe ren cia in me dia ta ni de Bas ti de, ni de Flo res tan Fer nan des. Bas ti de, es pe cí fi ca men te, es cri bió
un co men ta rio so bre Mon ções, en 1945 (“O ca va lo e a ca noa”, Diá rio de S. Pau lo, 7 de abril) y men cio nó una afir -
ma ción de Sér gio Buar que so bre las dis tor sio nes en los es tu dios so bre el ne gro en el Bra sil, tam bién en 1945 (“Su -
ges tões e pro po si ções”, O Es ta do de S. Pau lo, 8 de fe bre ro).
11 En “Es bo ço de uma tra je tó ria” (1995), Flo res tan Fer nan des afir ma en la mis ma di rec ción: “Esa in ves ti ga ción [la
de la UNES CO] fue una re vo lu ción en mi vi da in te lec tual” (p. 20).



El pro yec to de di ca do al es tu dio de las re la cio nes ra cia les, lle va do a ca bo a co mien zos de la
dé ca da de 1950, tie ne una his to ria que pue de re su mir se del si guien te mo do. La cues tión del
ra cis mo –de una im por tan cia so cial y po lí ti ca de ci si va en el con tex to eu ro peo de la pos gue -
rra– es tá pre sen te en la agen da de la UNES CO, que, en sus do cu men tos, adop ta una po lí ti ca ex -
plí ci ta de lu cha y com ba te con tra el ra cis mo, el pre jui cio y la vio len cia ra cial. En es te sen ti -
do, jus ta men te, y en el es pí ri tu do mi nan te en la Con fe ren cia Ge ne ral de la UNES CO en
Flo ren cia, tie ne ori gen la re co men da ción pa ra que se rea li za ra una in ves ti ga ción so bre las re -
la cio nes ra cia les en el Bra sil. El país, fru to de la con tri bu ción de las más di fe ren tes ra zas, pa -
re cía su frir me nos que los otros los efec tos del pre jui cio y la dis cri mi na ción ra cia les. Era ne -
ce sa rio, por lo tan to, in ves ti gar de cer ca los me ca nis mos que ha bían con tri bui do pa ra la
con so li da ción de esa ar mo nía ra cial y di vul gar a to do el mun do los re sul ta dos, que eran fun -
da men ta les en la lu cha con tra el ra cis mo.12

Al fred Mé traux, je fe del De par ta men to de Re la cio nes Ra cia les de la UNES CO, lle va al
Bra sil el pro yec to pi lo to del or ga nis mo y so li ci ta que se lle ven a ca bo in ves ti ga cio nes en di -
fe ren tes re gio nes del país. Tha les de Aze ve do y Char les Wa gley que da ron a car go de la in ves -
ti ga ción so bre la si tua ción ba hia na: el pri me ro efec tuó in ves ti ga cio nes en Sal va dor; el se gun -
do, con la co la bo ra ción de W. Hut chin son, Mar vin Ha rris y Ben Zim mer man, es tu dió la
si tua ción ra cial en cua tro co mu ni da des ru ra les, tres ba hia nas y una ama zó ni ca: las cé le bres
itá, Vi la Re côn ca vo, Mi nas Vel has y Mon te Se rrat. Río de Ja nei ro que dó ba jo la res pon sa bi -
li dad de Cos ta Pin to y en Re ci fe, Re né Ri bei ro ana li zó las re la cio nes ra cia les fo ca li zan do el
te ma de la re li gión.13 En San Pa blo, Mé traux lo con vo có a Ro ger Bas ti de pa ra que coor di na -
se la par te so cio ló gi ca de la in ves ti ga ción.14 En es te ca so la in ves ti ga ción ten dría co mo com -
ple men to dos es tu dios de psi co lo gía, a car go de Anie la Giens berg y Vir gí nia Bi cu do, y una
en cues ta rea li za da en una co mu ni dad ru ral del es ta do, ba jo la res pon sa bi li dad de Oracy No -
guei ra, que ya lle va ba a ca bo in ves ti ga cio nes en ita pe ti nin ga.15

Un aná li sis com pa ra ti vo de los di fe ren tes es tu dios rea li za dos ba jo el pa tro ci nio de la
UNES CO re ve la las pers pec ti vas di ver gen tes que orien ta ron las di ver sas in ves ti ga cio nes, des -
de los pun tos de vis ta teó ri co y me to do ló gi co, y en cuan to a los re sul ta dos ob te ni dos. Pa ra
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12 Pa ra una his to ria mi nu cio sa del mon ta je del pro yec to –su con tex to y ac to res prin ci pa les–, véa se el tra ba jo ine lu -
di ble de Mar cos Chor Maio (1997).
13 Véan se Tha les de Aze ve do, Les éli tes de cou leur dans une vi lle bré si lien ne, Unes co, 1953 (edi ta do en 1955 por
la Cia. Edi to ra Na cio nal con el tí tu lo Eli tes de cor: um es tu do de as cen são so cial; Char les Wa gley, Ra ces et clas -
ses dans le Bré sil ru ral, Unes co, s/d; L. A. Cos ta Pin to, O ne gro no Rio de Ja nei ro: re la ções de ra ça nu ma so cie -
da de em mu dan ça, San Pa blo, Cia. Edi to ra Na cio nal, 1953, y Re né Ri bei ro, Re li gião e re la ções ra ciais, Río de Ja -
nei ro, MEC, 1956. 
14 Flo res tan Fer nan des afir ma que Mé traux con vo có pri me ro a Do nald Pier son, quien ha bría re cha za do la pro pues -
ta de bi do a los ma gros re cur sos dis po ni bles (US$ 4.000) pa ra la rea li za ción del pro yec to (Fer nan des, 1978: 92). En
otro mo men to, Fer nan des afir ma que Bas ti de fue el pri me ro en ser con vo ca do pa ra di ri gir el pro yec to. La ne ga ti va
de Bas ti de lo ha bría lle va do a Mé traux a Pier son (por su ge ren cia del pri me ro); y lue go de la nue va ne ga ti va Bas ti -
de acep ta la pro pues ta (Fer nan des, 1986:14). 
15 En la edi ción del con jun to de los tra ba jos rea li za dos, reu ni dos ba jo el tí tu lo Re la ções ra ciais en tre ne gros e bran -
cos em São Pau lo (An hem bi, 1955), se en cuen tran los ar tí cu los “Ati tu des dos alu nos dos gru pos es co la res em re -
la ção a cor de seus co le gas” (Vir gí nia Leo ne Bi cu do), “Pes qui sas so bre as ati tu des de um gru po de es co la res de São
Pau lo em re la ção com as crian ças de cor” (Anie la Gins berg), “Re la ções ra ciais no mu ni cí pio de ita pe ti nin ga” y
“Pre con cei to de mar ca e pre con cei to de ori gem”, am bos de Oracy No guei ra. En la se gun da edi ción de la obra, de
1958, Bran cos e pre tos em São Pau lo, se pre sen ta ron ex clu si va men te los tex tos de Bas ti de y Fer nan des. Va le la pe -
na re cor dar que la pri me ra ver sión de los re sul ta dos del pro yec to apa re ció en las pá gi nas de la re vis ta An hem bi,
vols. X-Xi, Nº 30-34, 1953.



men cio nar ape nas dos ejem plos, pue de ver se, por un la do, las pa la bras crí ti cas de Re né Ri bei -
ro, que de fi ne su en fo que co mo “et no his tó ri co”, ins pi ra do en las te sis prin ci pa les de Gil ber to
Frey re (Ri bei ro, 1982), en con tra del “ma te ria lis mo his tó ri co, el de ter mi nis mo eco nó mi co y el
mé to do dia léc ti co de aná li sis” de Flo res tan Fer nan des. Por otro, la eva lua cio nes que rea li zó el
mis mo Bas ti de res pec to de las di fe ren cias en tre el nor te y el sur en el ám bi to del pro yec to. Se -
gún él, en el sur se ha bría pro du ci do una “re vo lu ción to tal” en los es tu dios so bre el ne gro en
el Bra sil, con la adop ción de una pers pec ti va so cio ló gi ca ins pi ra da en el mé to do dia léc ti co, de
ma triz mar xis ta. La prue ba de la vi ta li dad de los tra ba jos que él y Fer nan des lle va ron a ca bo
pue de es ti mar se a par tir de los des do bla mien tos del pri mer pro yec to en las obras de las nue vas
ge ne ra cio nes de la es cue la pau lis ta de so cio lo gía –Fer nan do Hen ri que Car do so, Otá vio ian ni,
et cé te ra–. En el nor te, por el con tra rio, una vez cum pli do el re que ri mien to de la UNES CO, los
in te re ses y las in ves ti ga cio nes ha brían de cre ci do (Bas ti de, 1974b: 114, y 1955: 553).

Pe ro no só lo exis ten di ver gen cias en tre el nor te y el sur. in clu so en el in te rior de la faz
pau lis ta de la in ves ti ga ción, se per ci be que las ideas de Bas ti de, coor di na dor del pro yec to, y
de Fer nan des, su bra zo de re cho en la con duc ción del tra ba jo, es tán le jos del acuer do. El pro -
yec to que es cri bió Fer nan des en 1951, “O pre con cep to ra cial em São Pau lo”, apun ta ba al es -
ta ble ci mien to de un con sen so in te lec tual mí ni mo en tre los coor di na do res (Fer nan des, 1976:
64, y 1995: 20). Des de el co mien zo, el tra ba jo se di vi dió en tre ellos y ca da uno se ocu pó de
la re dac ción de in for mes es pe cí fi cos, co mo que da en evi den cia en la edi ción de los re sul ta -
dos. Fer nan des fue res pon sa ble del aná li sis de la po si ción del ne gro en la his to ria eco nó mi ca
de San Pa blo (“Do es cra vo ao ci da dão”), del exa men del pre jui cio en una es truc tu ra so cial
que se mo di fi ca (“Cor e es tru tu ra so cial em mu dan za”) y de la eva lua ción de las reac cio nes
al pre jui cio de co lor (“A lu ta con tra o pre con cep to de cor”). Bas ti de se de di có a pen sar las
ma ni fes ta cio nes y los efec tos del pre jui cio en los di ver sos gru pos y cla ses so cia les (“Ma ni -
fes ta ções do pre con cep to de cor” y “Efei tos do pre con cep to de cor”).

La lec tu ra com pa ra da de esos en sa yos per mi te se ña lar las di fe ren tes pers pec ti vas que
adop tan sus au to res res pec to de la te má ti ca de las re la cio nes ra cia les. Aun cuan do par ten del
pre su pues to de que ope ra un do ble or den en la ciu dad de San Pa blo –el an ti guo or den se ño rial-
es cla vis ta y el or den ca pi ta lis ta en for ma ción–, ob ser van es ta es truc tu ra so cial mó vil des de án -
gu los dis tin tos. Fer nan des dis cu te el ar duo pro ce so de in te gra ción del ne gro en la es truc tu ra so -
cial y eco nó mi ca en vías de trans for ma ción –la trans for ma ción len ta del es cla vo en ciu da da no,
las di fi cul ta des de as cen so pa ra el hom bre de co lor– y la in ci pien te lu cha po lí ti ca de los ne -
gros. Bas ti de se con cen tra en los com por ta mien tos am bi va len tes de ne gros y blan cos en re la -
ción con el pre jui cio, orien ta dos por “es te reo ti pos ne ga dos que ac túan en las fron te ras in de ci -
sas del in cons cien te”. Al tra ba jar, de mo do es pe cial, con el ni vel de los va lo res y las ideo lo gías
en su re la ción per ma nen te con la es truc tu ra so cial, Bas ti de dis cu te el des com pás exis ten te en
los rit mos de los cam bios en los dos ni ve les: las mo di fi ca cio nes de or den es truc tu ral su fren un
mo vi mien to más ace le ra do que el que se ob ser va en el pla no de las men ta li da des.

La re fle xión de Fer nan des so bre los pro ce sos so cia les de cam bio y so bre el ca rác ter par -
ti cu lar de la mo der ni za ción bra si le ña, so bre la ba se del ca so de San Pa blo, se ini cia, co mo se
ha vis to, con las in ves ti ga cio nes so bre el fol klo re. En los pri me ros es tu dios so bre el ne gro, las
cues tio nes an tes es bo za das ad quie ren con tor nos más de fi ni dos y se ba san en el exa men de los
agen tes so cia les es pe cí fi cos. En la obra de la dé ca da de 1950, se en cuen tran me jor de fi ni das
una pers pec ti va y una pro ble má ti ca –el “di le ma ra cial bra si le ño”– que se rán de sa rro lla das en
las obras fu tu ras, a par tir de A in te gra ção do ne gro na so cie da de de clas ses (1965), cuan do
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Fer nan des re to ma el ma te rial de la in ves ti ga ción de la UNES CO. En Bran cos e ne gros em São
Pau lo, don de una vez más se po ne el fo co en la ciu dad de San Pa blo, el so ció lo go de li nea
cues tio nes cen tra les en su in ter pre ta ción del ne gro y de la so cie dad bra si le ña: la for ma ción de
la so cie dad bur gue sa en tre no so tros (la cons ti tu ción del “or den so cial com pe ti ti vo”); la in te -
gra ción del ne gro en la so cie dad de cla ses (el pro ble ma de la ciu da da nía); las con di cio nes del
sur gi mien to del pue blo en la his to ria bra si le ña (Bas tos, 1978, y Lé pi ne, 1978).

El se ña la mien to de las con ti nui da des en tre las re fle xio nes de Flo res tan Fer nan des en las
dé ca das de 1950 y 1960 no sig ni fi ca el des co no ci mien to de las di fe ren cias que se pa ran las obras.
En la obra de 1965, po ne de re lie ve con más cla ri dad la cons ti tu ción pro ble má ti ca de la ciu da -
da nía en fun ción de la ex clu sión so cial y de la mar gi na li dad del ne gro en la so cie dad bra si le ña.
El exa men de es tas di men sio nes co lo ca al in tér pre te fren te a los di le mas de la pro pia mo der ni -
za ción de la so cie dad bra si le ña y a los im pas ses exis ten tes pa ra la cons ti tu ción de la so cie dad
de cla ses en el Bra sil, de bi do a la per sis ten cia de pa tro nes so cia les tra di cio na les, res qui cios del
an ti guo or den pa tri mo nial (Fer nan des, 1965).16 Allí tam bién ana li za el mi to de la de mo cra cia
ra cial –ca rac te ri za do co mo una ideo lo gía que di fi cul ta el re co no ci mien to del ra cis mo y de la dis -
cri mi na ción en tre no so tros–, que ni si quie ra es men cio na do en los tra ba jos de la dé ca da de 1950.

En Bran cos e ne gros em São Pau lo, Fer nan des anun cia es te re per to rio de pro ble mas, pe -
ro en cla ve al go di fe ren te. Las di fi cul ta des pa ra la in te gra ción del ne gro en la so cie dad de cla -
ses en for ma ción y los obs tá cu los tra di cio na les que se plan tean pa ra la mo der ni za ción bra si le -
ña, por cier to, en he bran el aná li sis. Sin em bar go, en es te mo men to, el au tor apues ta a la so lu ción
de es tos pro ble mas con la pro gre si va asi mi la ción de los ne gros, la mo di fi ca ción de las men ta li -
da des –ca da vez más orien ta das por los nue vos pa tro nes ur ba nos y bur gue ses de so cia bi li dad–
y la pri ma cía de la in te gra ción so bre las di fe ren cias ra cia les. Las “ten den cias emer gen tes”, men -
cio na das an tes, se ña lan en el sen ti do de la su pe ra ción de los ves ti gios tra di cio na les.17

El to no abier ta men te op ti mis ta del aná li sis –fun da men ta do en la creen cia en la mo der ni -
za ción co mo so por te de la con so li da ción del or den de mo crá ti co– no lle va a Fer nan des a afir mar
la eli mi na ción to tal de los pre jui cios en el fu tu ro, co mo ya se ha se ña la do. No obs tan te, és tos
ten de rían a ate nuar se en fun ción del es ta ble ci mien to del or den so cial mo der no y de la asi mi la -
ción de los ne gros a la so cie dad de cla ses. Al fin de cuen tas, en es te mo men to de la obra de Fer -
nan des, el pro ble ma ra cial en el Bra sil se lee so bre to do co mo un pro ble ma de cla se so cial.

No pa re ce di fí cil per ci bir el lu gar de ci si vo de la in ves ti ga ción so bre las re la cio nes ra cia -
les en la con so li da ción de te mas y pro ble mas en la obra de Fer nan des, si bien se ob ser va una
mo di fi ca ción de pun tos de vis ta en el pa sa je de los años de 1950 a los de 1960: el to no op ti -
mis ta ini cial es sus ti tui do por una ac ti tud es cép ti ca en A in te gra ção do ne gro na so cie da de de
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16 Pa ra un aná li sis de es ta obra, véa se Arru da (1996).
17 Luiz Wer neck Vian na, en un ar tí cu lo en que dis cu te la re cep ción de We ber en el Bra sil, mues tra có mo los in tér -
pre tes del Bra sil uti li za ron al so ció lo go ale mán, en el in ten to por ex pli car los ras gos que el bi no mio atra so /mo der -
ni za ción ad qui rió en tre no so tros, en una do ble cla ve. En la pri me ra, el aná li sis re cae so bre el pa tri mo nia lis mo co -
mo mar ca del Es ta do y de las ins ti tu cio nes po lí ti cas. En la se gun da, el fo co se co lo ca so bre las re la cio nes so cia les
y so bre una or ga ni za ción so cial de ba se pa tri mo nial. En es ta ver tien te in ter pre ta ti va, a la que se fi lia Flo res tan Fer -
nan des, se to ma de We ber “la mar ca ción teó ri ca pa ra el aná li sis de la so cie dad ‘se ño rial es cla vó cra ta’ y su or ga -
ni za ción es ta men tal, mien tras que en Marx se bus ca rán los con cep tos que per mi tían ex pli car la ins crip ción del
país en el sis te ma del ca pi ta lis mo mun dial y la tran si ción ha cia un ‘or den so cial com pe ti ti vo’ fun da do en una es -
truc tu ra de cla ses mo der na” (p. 38). El au tor mues tra có mo, en es ta cla ve in ter pre ta ti va, la cues tión de la rup tu ra
se si túa en el “re gis tro de la lar ga du ra ção”: “La tran si ción, pues, del or den se ño rial-es cla vó cra ta al or den so cial
com pe ti ti vo si gue la mar cha de las re vo lu cio nes pa si vas” (pp. 39-40).



clas ses. Por su par te, en el con jun to de la pro duc ción de Bas ti de, es te tra ba jo mues tra otra di -
men sión. Per te ne cien tes a la úl ti ma fa se de su pe río do bra si le ño, cuan do ya ha bía pro du ci do
una par te sus tan ti va de sus re fle xio nes so bre el país, los tex tos es cri tos ba jo el aus pi cio de la
UNES CO es tán le jos de ser em ble má ti cos, no obs tan te li dien con pro ble mas re le van tes de la
obra del au tor: las re la cio nes en tre sim bo lis mo y so cie dad, el aná li sis de ac ti tu des, el com por -
ta mien to de los ne gros bra si le ños.

Es im por tan te ob ser var que a pe sar de que ha ya ha bi do cier ta di vi sión del tra ba jo en tre
los dos coor di na do res del pro yec to –Fer nan des más in te re sa do en la com pren sión de la es -
truc tu ra so cial y Bas ti de, de los com por ta mien tos y men ta li da des–, co mo vi mos, no se de be
es ta ble cer una di vi so ria rí gi da en tre esos cam pos y, mu cho me nos, en tre sus au to res. En los
tex tos de Fer nan des se ob ser va que pres ta aten ción a la di men sión psí qui co-so cial, a la es fe -
ra cul tu ral, que se rá re to ma da en tex tos pos te rio res, lo que se gu ra men te re fle ja la con vi ven -
cia in te lec tual con Bas ti de. No se ría exa ge ra do afir mar tam bién que cier to mar xis mo, vi si ble
en los aná li sis de Bas ti de de esa épo ca, tie ne ori gen en sus re la cio nes con Fer nan des.

El aná li sis del pro yec to lle va do a ca bo ba jo los aus pi cios de la UNES CO re sul ta fruc tí fe -
ro, an te to do, por que per mi te es cla re cer las di ver gen cias exis ten tes en el qui ñón pau lis ta de la
in ves ti ga ción, in va ria ble men te leí do co mo un blo que uní vo co. Pe ro su in te rés ma yor en cuan -
to a los ob je ti vos de es te ar tí cu lo ata ñe a la po si bi li dad de re fi nar la re fle xión so bre la in ter -
pre ta ción del Bra sil –las dos Áfri cas bra si le ñas– que rea li za Bas ti de.

Al leer los tex tos que el so ció lo go fran cés pro du jo pa ra el pro yec to de la UNES CO, ve -
mos que el to no op ti mis ta de las pre vi sio nes de Fer nan des no en cuen tra eco en sus plan teos,
aun cuan do con si de re no ta ble la ma yor acep ta ción de los ne gros por par te de las nue vas ge -
ne ra cio nes –lo que re ve la un cam bio po si ti vo de men ta li dad– y afir me, ya des de la in tro duc -
ción de la obra, que la vi da de los ne gros bra si le ños no es una “tra ge dia per pe tua” (Bas ti de y
Fer nan des, 1955: 17). En es tos ar tí cu los, ade más, al con tra rio de lo que ocu rre en los tex tos
de Fer nan des, el pre jui cio de co lor no se re du ce a un pro ble ma de cla se so cial.18 El mi to de
la de mo cra cia ra cial, por su par te, es men cio na do y pro ble ma ti za do de mo do ex plí ci to. Pe ro,
ca be in sis tir, la di fe ren cia ma yor en tre las re fle xio nes que am bos au to res rea li zan so bre las re -
la cio nes ra cia les re si de en el mo do en que en ca ran los ne xos en tre lo “nue vo” y lo “vie jo” en
la so cie dad bra si le ña. En Bas ti de, el ma tiz del aná li sis es tá da do por la per sis ten cia de los ele -
men tos de la so cie dad tra di cio nal en el mun do mo der no, y no por el cam bio, del mis mo mo -
do que en los aná li sis so bre el fol klo re. Más aun: no se per ci be una lec tu ra de es te le ga do tra -
di cio nal co mo obs tá cu lo a la mo der ni za ción.

De es te he cho no se de be de du cir un cul to al pa sa do de cu ño con ser va dor por par te de
Bas ti de, es to es, una es pe cie de aver sión a lo mo der no –que, pau ta do por las trans for ma cio -
nes ace le ra das, tien de a com pro me ter (y per ver tir) la in te gri dad de las cul tu ras tra di cio na les–,
co mo su gie ren sus crí ti cos.19 Lo que se des pren de de la lec tu ra de los tex tos de Bas ti de so bre
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18 Pa ra re fi nar es ta dis cu sión, se ría pre ci so rea li zar un exa men más de te ni do de la no ción de cla se so cial con la que
tra ba ja Fer nan des en ese mo men to de su obra, lo que va más allá de nues tros pro pó si tos. Aun cuan do se ins pi ra ra
en el mar xis mo, ¿no ha bría allí un eco del sen ti do del con cep to de cla se tal co mo lo uti li za ban las cien cias so cia -
les nor tea me ri ca nas en los años de 1930, que la ven co mo una re la ción so cial abier ta –y, por lo tan to, va lo ra da po -
si ti va men te– opues ta a la cas ta, vis ta co mo una ca ma da ce rra da? (Gui ma rães, 1996).
19 El tra ba jo de Vil he na (1997), don de ana li za los de ba tes so bre el fol klo re en el país, en fa ti za que al de di car se a
ese asun to, Bas ti de se in te re sa por nues tro “pa sa do neo lí ti co”; en es te sen ti do, el tra ba jo si gue de cer ca las lí neas
ge ne ra les de la ob je ción de Pe ter Fry, ya men cio na da.



fol klo re y so bre re la cio nes ra cia les aquí rá pi da men te exa mi na dos –así co mo de va rios otros
so bre ar te y re li gión– es su es cep ti cis mo res pec to de los pro ce sos mo der ni za do res, que él ve
con ojos su ma men te crí ti cos en di ver sas fa ses de su obra.20

En 1973, en dos con fe ren cias, rea li za da una en el Bra sil y otra en Bar ce lo na, Bas ti de en -
fren ta di rec ta men te el te ma de la mo der ni za ción, ex pli ci tan do un pun to de vis ta ya anun cia -
do en tra ba jos an te rio res (Bas ti de, 1975 y 1978). En los dis cur sos dis cu te la mo der ni dad oc -
ci den tal, en vías de ge ne ra li za ción en to do el mun do, a par tir de una re fle xión so bre la “an ti”
o “con tra mo der ni dad”. El pun to de par ti da del aná li sis es el mi to de Pro me teo, que en nom -
bre de los hom bres ro ba el fue go di vi no e ins tau ra la ci vi li za ción (leí da, por lo tan to, co mo
una con quis ta de los hom bres con tra los dio ses). Pe ro si los grie gos crea ron la fi gu ra de Pro -
me teo, se ña la Bas ti de, in ven ta ron tam bién el águi la, con el ob je ti vo de cas ti gar a Pro me teo
por el sa cri le gio co me ti do. La pe na di ri gi da a Pro me teo al can za a to da la hu ma ni dad, que,
jun to al pro gre so ob te ni do con el ro bo del fue go di vi no (el pa sa je de lo cru do a lo co ci do, a
la do mes ti ca ción de las fuer zas sal va jes, a la me ta lur gia, etc.), co no ce tam bién las en fer me -
da des y las gue rras. Es to es: la ci vi li za ción oc ci den tal trae en su mi to de ori gen el pro gre so y
la de ca den cia, ge ne ra dos por la mis ma fuen te.

El mi to cal za co mo un guan te pa ra los pro pó si tos de Bas ti de: no es po si ble re fle xio nar
so bre la ci vi li za ción y so bre la mo der ni dad (Pro me teo) sin in cor po rar el aná li sis de la an ti -
mo der ni dad (el águi la), ca ras de una mis ma mo ne da. Al in te rro gar se, de en tra da, acer ca de las
le yes que de fi nen la mo der ni dad, Bas ti de, ins pi ra do en G. Ba lan dier (Sens et puis san ce, les
dy na mi ques so cia les, 1971), es ta ble ce que la mo der ni za ción trae en su nú cleo las ideas de
cam bio con ti nuo y de ge ne ra li za ción del pro gre so en el mun do. La ex por ta ción de va lo res y
nor mas a los paí ses del Ter cer Mun do –la ge ne ra li za ción de la mo der ni dad– lle va ría a vis lum -
brar la ho mo ge nei za ción del mo de lo oc ci den tal, una pre vi sión que, se ña la Bas ti de, no se ha
com pro ba do. La di fu sión del mo de lo oc ci den tal vi no acom pa ña da de la lu cha por la pre ser -
va ción de las di fe ren cias cul tu ra les. An te es te cua dro, Bas ti de se pre gun ta (tam bién orien ta -
do por Ba lan dier) si ha bría una so la vía, o va rias, pa ra al can zar la mo der ni dad. En sus pa la -
bras: “¿Es po si ble que ca da na ción en cuen tre un ca mi no pro pio pa ra al can zar la mo der ni dad
en lu gar de usar el úni co ‘mo de lo oc ci den tal’ co mo me di da?” (1975: 172).

Si tua do ex plí ci ta men te en una po si ción de de fen sa de las “mo der ni da des di fe ren cia les”,
aun que es cép ti co en cuan to a los rum bos que to man los mo vi mien tos na cio na lis tas y de de fen -
sa de las ori gi na li da des cul tu ra les en el mun do, Bas ti de se di ri ge ha cia lo que con si de ra los
ejem plos de “con tra mo der ni dad” ob ser va dos en la dé ca da de 1970. Son los jó ve nes eu ro peos
los pri me ros en gol pear la ci vi li za ción oc ci den tal mo der na por me dio de los mo vi mien tos con -
tra cul tu ra les que flo re cen en 1968 y por los que Bas ti de ali men ta una es pe cial sim pa tía. La
con tes ta ción ju ve nil a la so cie dad oc ci den tal, se ña la, tie ne co mo mo de lo las for mas ar cai cas de
so cia bi li dad que ree di tan los hip pies y tan tos otros. Ello es una prue ba de la vi ta li dad de esos
ejem pla res ar cai cos que han lo gra do so bre vi vir a las re vo lu cio nes más vio len tas, re fu gián do se
en cier tos ni chos: en la poe sía, en el fol klo re, en la vi da mís ti ca, en la psy ché.

Del co te jo, in clu so bre ve, de las po si cio nes de Ro ger Bas ti de y Flo res tan Fer nan des,
cap ta do a lo lar go de dos mo men tos y de dos ejes te má ti cos, sur ge la pro ble má ti ca de la mo -
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gran des obras e in clu so en pe que ños tex tos, co mo en el ar tí cu lo “Ma cu naí ma em Pa ris”. Lla ma tam bién la aten ción
ha cia el equí vo co de to mar es ta po si ción crí ti ca, y esen cial men te utó pi ca, co mo ro mán ti ca.



der ni za ción y de sus es pe ci fi ci da des bra si le ñas, co mo ya he mos vis to. El ca rác ter pro ble má -
ti co del pro ce so mo der ni za dor bra si le ño es ta rá pre sen te en la obra fu tu ra de Fer nan des. En la
pro duc ción de Bas ti de, in clu so des pués de su re gre so a Fran cia, per sis te el in te rés por las
“Áfri cas” del mun do en te ro. La bús que da de Áfri ca en el Bra sil ad quie re una nue va di men -
sión an te los de ba tes so bre la mo der ni za ción bra si le ña, en fren ta dos di rec ta men te en el exa -
men de las re la cio nes ra cia les en el país. El te nor de la crí ti ca de Bas ti de al pro ce so mo der ni -
za dor no de be to mar se co mo una pos tu ra an ti mo der ni za ción de ín do le con ser va do ra. Bas ti de
no só lo hi zo la et no gra fía de los ni chos re sis ten tes a los pro ce sos mo der ni za do res, si no que
tam bién re fle xio nó acer ca de sus po ten cia li da des trans for ma do ras.

Es po si ble ob ser var en la obra de Bas ti de un in te rés es pe cial por for mas dis pa res de ra -
cio na li dad, re sis ten tes a cier ta “so cio lo gía car te sia na” afín a las “ideas cla ras y dis tin tas”. El
sue ño, la lo cu ra, la poe sía y el mis ti cis mo, que com po nen el re per to rio del au tor, lo obli gan a
su mer gir se en las “ti nie blas de la al te ri dad” y a re co rrer los ca mi nos de un “pen sa mien to os -
cu ro y con fu so”, así co mo lo ha bían he cho Lévy-Bruhl y Leen hardt (Bas ti de [1965], 1994).
Ta les elec cio nes te má ti cas, le jos de re ve lar un in te rés ar queo ló gi co por re si duos de fór mu las
ar cai cas en el mun do mo der no, a la mo da evo lu cio nis ta, res pon den a un mis mo tiem po a ra -
zo nes de or den teó ri co, me to do ló gi co y po lí ti co de su pro yec to. En pri mer lu gar, la con si de -
ra ción de esos tó pi cos obe de ce a un es fuer zo teó ri co pa ra cap tar el so cius en su com ple ji dad.
Di cho de otro mo do, el sue ño, la lo cu ra y el mis ti cis mo son par tes cons ti tu ti vas de la es truc -
tu ra so cial, así co mo lo po lí ti co y el pa ren tes co, que pri vi le gia el es truc tu ral-fun cio na lis mo.

Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, la lec tu ra de la obra de Bas ti de trae a la su per fi -
cie cues tio nes su ma men te ac tua les pa ra la an tro po lo gía y las cien cias so cia les. Po dría mos de -
cir que Bas ti de ejer ci tó la in ter dis ci pli na rie dad en un mo men to en que esa pos tu ra no se prac -
ti ca ba co mo hoy en día. Des de el pun to de vis ta po lí ti co, el in te rés por las Áfri cas bra si le ñas
–por el can dom blé y por la um ban da– de be en ten der se en el con tex to de la crí ti ca al mo de lo
ci vi li za dor eu ro peo, así co mo su es fuer zo en ana li zar más las per ma nen cias que los cam bios. 

Los paí ses del Ter cer Mun do es tán en vías de pre gun tar se ac tual men te […] có mo es po si ble
mo der ni zar se sin per der su pro pia cul tu ra na ti va […]. Es por eso que al lle gar al Bra sil, a San
Pa blo, pa ra es tu diar los pro ce sos de cam bio y la mo der ni za ción del país en cur so en los úl ti -
mos años, me de tu ve a pen sar no tan to en los fe nó me nos de cam bio, si no so bre to do en los
fe nó me nos de con ti nui dad en el Bra sil (Bas ti de, 1978: 17-18).

Fren te al triun fo del ra cio na lis mo y de la he ge mo nía de la se cu la ri za ción pro gre si va de la so -
cie dad in dus trial, Bas ti de re to ma el de sen can ta mien to del mun do, en tér mi nos we be ria nos ex -
plí ci tos. En esa si tua ción de sa len ta do ra, él ape la a la (re) in ven ción de lo “sa cré sau va ge”, me -
dian te la rea pro pia ción de los mo de los ar cai cos de so cia bi li dad y de vi da re li gio sa: la fies ta, el
tran ce, la exal ta ción co lec ti va (Bas ti de, 1975: 179). Bas ti de ha ce re fe ren cia a un “de re cho a la
fe li ci dad”, que en cuen tra su tra duc ción más aca ba da en la “bús que da hu ma na le gí ti ma de su
au ten ti ci dad”, en el “de re cho a la pe re za” y en la “efer ves cen cia de la fies ta” (ibid.: 184).

No pa re ce fue ra de lu gar re co no cer en el to no de es tas pro po si cio nes de Bas ti de –ca si
un ma ni fies to– ecos de las pa la bras que Mauss di ri ge a la so cie dad fran ce sa de su tiem po en
la par te fi nal del “En sa yo so bre el don” (1924). Des pués de ana li zar la for ma y la ra zón del
in ter cam bio en las so cie da des ar cai cas a par tir de ejem plos et no grá fi cos va ria dos, Mauss, en
sus “Con clu sio nes de so cio lo gía ge ne ral, mo ral, eco nó mi ca y de eco no mía po lí ti ca”, pre ten -
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de ex ten der sus ob ser va cio nes a “nues tras pro pias so cie da des”, en per fec ta con so nan cia con
los ob je ti vos in ter ven cio nis tas de la so cio lo gía durk hei mia na. Al pre gun tar se so bre el lu gar
del don de sin te re sa do y del “va lor sen ti men tal de las co sas” en la so cie dad in dus trial mo der -
na, Mauss plan tea una crí ti ca ce rra da a la exa cer ba ción egoís ta, al uti li ta ris mo y a la ló gi ca
do mi nan te del mer ca do y del lu cro, que pon drían en com pro mi so va lo res in dis pen sa bles pa -
ra la vi da en so cie dad.

No se tra ta de pre co ni zar la des truc ción de prin ci pios que pre si den la for ma ción del ca -
pi tal y las re glas de com pra y ven ta, si no de pre ser var prin ci pios an ti guos, afir ma Mauss; y
son las so cie da des ar cai cas las que brin dan los ejem plos me jor aca ba dos pa ra que nues tras so -
cie da des re gre sen al 

[...] fun da men to cons tan te del de re cho, al prin ci pio mis mo de la vi da so cial mo ral […]. Así,
po de mos y de be mos vol ver a lo ar cai co, a los ele men tos; reen con tra re mos mo ti vos de vi da y
de ac ción que aún son co no ci dos en nu me ro sas so cie da des y cla ses: la ale gría de dar en pú -
bli co; el pla cer del gas to ar tís ti co ge ne ro so; de la hos pi ta li dad y de la fies ta pri va da y pú bli -
ca (ibid.: 168).

El cua dro dra má ti co que Mauss ve a su fren te no le im pi de re co no cer sa li das, co mo lo re ve -
la el to no de sus pa la bras. Só lo que és tas no se ha llan en el co mu nis mo, pa ra él tan no ci vo co -
mo el egoís mo, si no en lo que nos que dó de la so cia bi li dad y la mo ral ar cai cas que nos ayu -
dan “a di ri gir nues tros idea les” y, más aún, per mi ten “vis lum brar me jo res pro ce di mien tos de
ges tión apli ca bles a nues tras so cie da des” (ibid.: 170).

Si en 1924 Mauss iden ti fi ca y te me los cos tos del “pro ce so ci vi li za dor”, ¿qué de cir en -
ton ces de los pro ta go nis tas de la es ce na mo der na en las dé ca das de 1960 y 1970? El ma les tar
de la ci vi li za ción, que ya ha bía anun cia do Freud, es re cor da do opor tu na men te a fi nes de los
años de 1960 y tra du ci do de mo do ejem plar en las pá gi nas de Eros y ci vi li za ción de Mar cu -
se (1968), que lo ca li za en la in fe li ci dad el cos to ma yor de la cul tu ra y el pro gre so. En el ca -
mi no de es tos crí ti cos, y si tua do al la do de los que, co mo Mauss, no per ci ben el co mu nis mo
co mo la sa li da, Bas ti de ob ser va en can ta do los mo vi mien tos del ’68. Des creí dos en cuan to a
las pro pues tas y cer te zas po lí ti cas dis po ni bles, ellos si túan los mo de los no oc ci den ta les –las
“Áfri cas” del mun do en te ro– en el or den del día.

Es po si ble de cir que lo pri mi ti vo y lo ar cai co en la obra de Bas ti de en se ñan me nos so -
bre el pa sa do y so bre los orí ge nes, que so bre el pre sen te que ellos pro ble ma ti zan y po nen en
ja que. La di fe ren cia, por lo tan to, se mues tra su ma men te pro ve cho sa co mo ins tru men to de in -
da ga ción so bre nues tra so cie dad, y ofre ce in clu so mo de los –utó pi cos– ca pa ces de orien tar su
trans for ma ción. o
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