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El primer acercamiento etnol6gico de Fernando Ortiz al proceso de
formaci6n nacional cubano lo constituy6 su estudio Los negros brujos,
publicado en 1906 '. Por esos afos, el horizonte de las ciencias sociales
y de la criminologia en Cuba estaba dominado por los nombres de Augusto
Compte y Cesare Lombroso. Discipulo del catedritico de Sociologia Ge-
neral de la Universidad de Genova, Alfonso Asturaro, y del profesor
Manuel Sales Farr6, fundador del Instituto de Sociologia de Madrid, Ortiz
no tuvo otra opci6n en la dpoca que seguir el camino trazado por sus
maestros. De ahi que en su investigaci6n de etnologia criminal sobre los
negros brujos, las definiciones claves de la escuela positivista orientasen
sus primeras bsquedas. No resulta extrafio, entonces, que los conceptos
de raza, amoralidad de las religiones africanas, delincuencia nata o ativica,
desempefiaran un papel central en su precursor desbrozamiento del denso
bosque etnosocial cubano. Es conveniente subrayar, sin embargo, que de
haber seguido al pie de la letra las orientaciones positivistas en boga, esta
primera investigaci6n no hubiera trascendido los limites de una lecci6n
aplicada de m6todo.

El estudio de la etnologia criminal de los afrocubanos no podia tener
otro punto de partida que una investigaci6n acuciosa de los elementos
dtnicos constitutivos de la nacionalidad cubana, de sus entrecruzamientos
y de sus complejas interrelaciones sociales y culturales en el decurso his-
t6rico. El objeto de estudio de Ortiz no era una sociedad primitiva o una
sociedad industrial 6tnicamente homog6nea, sino una sociedad agraria de-

' Los negros brujos (apuntes para un estudio de etnologia criminal), con una carta
prdlogo del Dr. Cesare Lombroso (Madrid: Libreria de Fernando Fe, 1906).
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pendiente, dtnicamente heterogdnea, en la que los procesos de asimilaci6n
y aculturaci6n debian conducir a la formaci6n de una cultura y de un
pueblo de nuevo tipo. Ortiz no habia elaborado aun el concepto sociol6gico
y etnol6gico de la transculturaci6n, pero el material sobre el que trabajaba
le dictaria desde entonces el metodo que habia de seguir fielmente. La
explicaci6n transculturalista de los fen6menos escapaba, en mas de un
sentido, de los marcos metodol6gicos de sus preceptores positivistas. Des-
taquemos, sin embargo, que la nueva perspectiva introducida por el estu-
dioso cubano no constitufa una superaci6n-negaci6n, o sea, una negaci6n
dialdctica de los supuestos originales que informaban su labor investigado-
ra, sino tan s6lo un rebasamiento que apuntaba hacia una nueva concepci6n
de lo social.

Ahora bien: no debemos pensar, como han hecho algunos de sus criti-
cos, que esta primera aproximaci6n de Ortiz a la vida social y cultural de
los afrocubanos constituia una observaci6n desde <<su interior>>. Nuestro
compatriota se hallaba situado dentro de la sociedad que estudiaba, la
cubana, pero los fen6menos psiquicos y culturales de las etnias de origen
africano eran apreciadas desde el universo ideol6gico de la intelectualidad
cubana blanca de origen hispinico. Las reiteradas alusiones etnocdntricas
a la amoralidad de las concepciones religiosas y sociales de los afrocubanos,
rectificadas posteriormente en las decadas del treinta y del cuarenta, nos
revelan la 6ptica desde la cual Ortiz enjuiciaba el proceso de transcultura-
ci6n. No bastaba ser cubano para reconocer cientificamente, mediante un
esfuerzo de empatia, los valores de los afrocubanos. En las tres primeras
decadas del siglo xx, Ortiz no habia alcanzado ain la visi6n superior que
le permitiese integrar simultineamente, desde <<el exterior>> y desde <<el
interior>>, el mundo migico de los afrocubanos en un sistema conceptual
apropiado.

La observaci6n directa de los hechos estudiados en una regi6n determi-
nada, independientemente de su contexto, constitufa uno de los enfoques
mas generalizados entre los cientificos sociales positivistas. Esta posici6n,
consistente en el analisis de los grupos humanos en su particularidad, con
el prop6sito de restituir con la mayor fidelidad posible la vida de cada uno
de ellos, los inducia a mantenerse dentro de los limites de los estudios
etnogrificos. En Los negros brujos Ortiz super6 esta perspectiva al confron-
tar los resultados de sus investigaciones etnogrificas con estudios del mis-
mo corte que se habian efectuado en sociedades de composici6n dtnica
parecida a la de Cuba. Al adoptar el mdtodo comparativo, propio de la
etnologia, para estudiar la sociedad cubana, se convertia en el fundador
de la etnologia afroamericana.

Con toda raz6n el destacado cientifico social norteamericano, Sidney
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Mintz, pudo decir de Ortiz que era <<el decano de los estudios afroameri-
canos>> por haberse anticipado a los antrop6logos norteamericanos en este
tipo de estudios 2. En sentido parecido se pronunci6 el etn6logo frances
Roger Bastide al considerarle no s6lo el pionero de los estudios africanistas
en America, sino <<el Maestro>> 3

El punto de vista etnol6gico orticiano, en todo caso, tenia contacto
con los antropologos difusionistas y evolucionistas del tipo de Tylor y
Frazer, los que concentraban su atenci6n en la sistematizaci6n y clasifica-
ci6n de fen6menos de las mas diversas culturas, Ilevadas fuera de su
contexto, para compararlos entre si. El ultimo paso de este proceso -y
en esto los evolucionistas y difusionistas se aproximaban a los objetivos
finales que se trazaba Compte- era formular leyes naturales invariables
que rigieran parafen6menos que tenian lugar en las mas diversas culturas 4

Los evolucionistas se proponian, como ha destacado Levi-Strauss, <<di-
vidir las culturas en elementos aislables por abstracci6n y establecer, no
ya entre las culturas mismas, sino entre elementos de un mismo tipo
presentes en el seno de culturas distintas, esas relaciones de filiaci6n y
diferenciaci6n que el paleont6logo descubre en las especies>>. De hecho,
en la mayoria de los casos todo se reducia a la simple comprobaci6n
superficial de la existencia y continuidad de una serie de fen6menos fuera
de sus contextos hist6rico y social. De ahi que los procedimientos emplea-
dos por los paleont6logos tuviesen, en (ltima instancia, la garantia del
lazo biol6gico de la reproducci6n, mientras que entre dos hechos culturales
elaborados en dos sociedades distintas, ya fuesen anlogos o disimiles
formalmente, existia una discontinuidad derivada del hecho de que uno
no nacia del otro, sino que cada uno de ellos habia nacido de un distinto
sistema de representaciones 5. A diferencia de los evolucionistas y difusio-
nistas, cuyo m6todo comparativo adopt6, Ortiz consideraba, por lo general,
un nimero reducido de casos seleccionados de sociedades que se encontra-
ban emparentadas estructuralmente, sociedades de plantaci6n esclavistas,
en las que tenian lugar procesos de transculturaci6n entre culturas de matriz

2 Sidney Wilfred Mintz, <<La obra etnomusicol6gica de Fernando Ortiz. Critica>>, en

Ciencias Sociales (Washington 6, D. C.: vol. VII, nm. 39, sept. 1956), pp. 232-334.

3Roger Bastide, Palabras pronunciadas en el Coloquio sobre las aportaciones culturales

en America Latina en la zona del Caribe, 17-21 dic. 1968, en Orbita de Fernando Ortiz.

Selecci6n y prologo de Julio Le Rivevend. Colecci6n Orbita. UNEAC (La Habana, 1973).

4 Auguste Compte, Cours de philosophie positiviste, t. I, 5.a ed. (Paris, 1982), pi-
ginas 11-12.

5 Claude Levi-Strauss, Antropologia estructural (La Habana: Editorial de Ciencias Socia-
les, 1970), pp. 3-6. V6ase tambi6n James G. Frazer, La rama dorada. Magia y religi6n,
tomos I y II (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1972), y E. B. Tylor, Primitive
Culture (Londres, 1871), vol. I.
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europea y africana. Los ejemplos afrobrasilefios, afronorteamericanos o
africanos a los que acudia para iluminar, mediante aproximaciones y con-
trastes, las costumbres y creencias de los afrocubanos en el marco de la
sociedad cubana se encontraban insertos en procesos de transculturaci6n
semejantes. Y es que el maestro cubano se proponia, ante todo, explicar
c6mo funcionaba el proceso de integraci6n nacional cubano y no establecer
leyes generales invariables. No obstante, a lo largo de su obra se observan
esporadicas huellas del mdtodo evolucionista, cuando compara institucio-
nes religiosas griegas, romanas, judaicas o centroeuropeas, con las de los
afrocubanos, para fundamentar alguna hip6tesis sobre estas ditimas 6

Por sus concepciones generales y su prudencia metodol6gica, Ortiz se
acercaba mas a Marcel Mauss que a los evolucionistas y a los difusionistas.
Como el etn6logo franc6s, tenia una aguda conciencia de las relaciones
entre los fen6menos sociol6gicos y psicol6gicos. En este sentido seria
interesante esclarecer hasta que punto su concepto de transculturaci6n se
derivaba de las formulaciones te6ricas del precursor del funcionalismo a
prop6sito de los <hechos sociales totales>>.

La modernidad del pensamiento etnol6gico de Ortiz puede percibirse
en el planteamiento que hace en Los negros brujos con relaci6n a la
existencia de una 16gica interna comdn en la asimilaci6n de elementos
propios de las culturas ibdricas por los afrocubanos y los afrobrasileiros.
Algunos j6venes etn6logos cubanos han considerado ese razonamiento
como un anticipo de la corriente antropol6gica estructuralista. <<En Cuba,
como en Brasil -nos diri Ortiz, y ello demuestra la l6gica con que han
procedido los negros al asimilar sus orishas-, Shang6 equivale a Santa
Barbara>> 7. Ahora bien, este proceso de sincretismo religioso tenia como
fundamento una <<catolizaci6n superficial>> del afrocubano. De ahi que
Ortiz recurriese a un simil zool6gico para demostrar que la sustituci6n de
las deidades africanas por los santos cat6licos no alteraba sustancialmente
la esencia de las religiones afrocubanas en las primeras fases del proceso
de transculturaci6n: <<Asi como ciertos insectos, al verse sujetos por una
de sus patas, se resignaron a pagar con la p6rdida de dsta el precio de su
huida y consiguiente salvaci6n, el fetichismo se desprendi6 de algunas de
sus partes secundarias para alcanzar una vida mis segura y duradera>> .
O sea, los africanos, para que les fuera permitida la practica de sus creencias

6 V6ase, por ejemplo, Los Cabildos afrocubanos (La Habana: Imprenta y Papeleria La

Universal, 1921). Extracto de la Revista Bimestre Cubano, vol. XVI, niim. 1.

7 Fernando Ortiz, Hampa afrocubana. Los negros brujos (apuntes para un estudio de
etnologia criminal), con una carta prdlogo del Dr. Cesare Lombroso (Madrid: Editorial
Americana, 1917?), p. 57.

8 Ibidem, p. 252.
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religiosas, designaban a sus orishas con el nombre de los santos cat6licos
en Cuba, Brasil y en las regiones de Africa colonizada por los europeos.
Ahora bien, las transferencias que tenfan lugar en los sistemas religiosos
de los afrocubanos obedecian a las afinidades existentes entre 6stos y la
religi6n cat6lica. Ortiz opinaba que las religiones eran alotr6picas: todas
tenian una misma esencia y variaban tan s6lo en sus manifestaciones. A
los efectos de demostrar que el sincretismo religioso afrocubano no impli-
caba una transformaci6n fundamental en las creencias originales de sus
adeptos, analiz6 cuidadosamente las analogias y diferencias existentes entre
ambos sistemas religiosos. Asi como determinados elementos comunes
facilitaban la adopci6n de ciertos elementos del catolicismo por los afrocu-
banos, otros esencialmente divergentes impedian su asimilaci6n por dstos.

El proceso de transculturaci6n suponia tambien cambios en los sistemas
de creencias de los cubanos de origen hispanico. Ortiz atribufa la difusi6n
del fetichismo afrocubano entre los cubanos blancos a su convivencia en
las clases subalternas con los cubanos negros, a su bajo nivel cultural y a
los rasgos de psicologia comin que se habian forjado entre dstos en el
curso del proceso de formaci6n nacional. Si bien los babalaos y los mayom-
beros, como sacerdotes, no lograban prosdlitos practicantes entre los blan-
cos, y apenas entre los mulatos, como curanderos y preparadores de hechi-
zos tuvieron una gran clientela.

La explicaci6n a la difusi6n afrocubana de las supercherias entre la
poblaci6n de origen hispinico se encontraba en la importancia que tenian
las supersticiones, el curanderismo y los exorcismos en las clases populares
en la Peninsula Ibdrica.

Los principales estudios realizados por Ortiz en las decadas de 1910
y 1920, relacionados con el proceso de transculturaci6n, fueron sintesis
hist6ricas o etnogrificas descriptivas, en la que se proponia reconstruir
algunos hechos insuficientemente esclarecidos 9. En algunos de estos estu-
dios monogrificos se repetian determinados criterios etnocdntricos, enun-
ciados en la primera ddcada del siglo, acerca del infantilismo de los negros
o de sus atavismos religiosos. Durante estos afios, Ortiz, absorbido como
estaba por las actividades politicas, dio muestras de carecer del tiempo o

9 Vase Los negros esclavos. Estudio sociol6gico y de Derecho Piiblico (La Habana:
Revista Bimestre Cubano, 1916). <<Las fases de la evoluci6n religiosa>>, en Revista Bimestre
Cubano, vol. XIV, ndm. 2, mayo-abril 1919, pp. (65)-80. Los Cabildos afrocubanos (La
Habana: Impr. y Papeleria La Universal, 1921), extraido de la Revista Bimestre Cubano,
vol. XVI, num. 1. La fiesta afrocubana del Dia de Reyes (La Habana: Impr. El Siglo XX,
1925). Extracto de los Archivos del folklore cubano, vol. I. <<Los negros curros>>, en Archivos
del folklore cubano (La Habana: vol. II, num. 3, oct. 1926, y num. 4, jun. 1927; vol. III,
num. 1, enero-mayo 1928; n6m. 2, abril-junio 1928; ndm. 3, jul.-sept. 1928, y num. 4,
oct.-dic. 1928.
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de las motivaciones cientificas para proseguir sus estudios de etnologia
afroamericana. La investigaci6n etnografica de mas aliento realizada en
este periodo fue, sin lugar a dudas, Los negros curros, publicada en la
Revista Bimestre Cubano. El estudio de las motivaciones que determinaron
la indumentaria, el peinado, la mutilaci6n de los dientes y el argot empleado
por los negros curros constituye un modelo de investigaci6n psicosocial.
La hip6tesis fundamental es que el negro curro es un rebelde primitivo
entregado a actividades delictivas, que desea afirmarse como superior frente
a los negros <pacificos , alardeando de su condici6n de blanqueado, y
como faccioso ante los blancos, con su amenazador aspecto exterior y su
conducta criminal. Durante la convulsa d6cada revolucionaria de 1920
comenzaron a manifestarse algunos cambios significativos en las concep-
ciones antropol6gicas iniciales de Ortiz. Sin lugar a dudas, la rectificaci6n
mas importante lo constituy6 su repudio expreso del concepto de raza en
un articulo publicado en 1929, en la Revista Bimestre Cubano, con el
titulo Cultura, no raza o10

Asimismo, y de un modo incidencial, en Los cabildos afrocubanos
(1921) rechazaria uno de los criterios centrales que enunciara en las edicio-
nes de 1906 y 1916 de Los negros brujos. Era necesario reconocer que
las creencias de los afrocubanos constitufan un sistema religioso, aun
cuando en Cuba se conocieran <<con el impropio titulo de brujeria>>, error
en el que habia incurrido el mismo Ortiz.

En La religidn en la poesia mulata (1937), Ortiz se plante6 esclacecer
las diferencias entre la musica popular afrocubana, predominantemente
profana (el danz6n, el son, la conga), y la m6sica popular afronorteameri-
cana, de inspiraci6n religiosa (los espirituales, los blues), a partir de las
instituciones que determinaron su aparici6n ". La Iglesia protestante en
los Estados Unidos, como el cabildo en Cuba, fue para los negros la
instituci6n que les imparti6 cohesi6n como grupo marginado. La Iglesia
fue para el negro norteamericano su verdadero centro social, lo que jamis
pudo ser el templo cat6lico.

La conversi6n religiosa del afronorteamericano al protestantismo impli-
c6 la adopci6n de los himnos y de los canticos religiosos como m6dulos
a partir de los cuales se expres6 musicalmente.

La catequizaci6n del afronorteamericano tuvo un carActer mucho mas
profundo que la del afrocubano. Las creencias y los valores musicales de
los negros cubanos se conservaron en solemnidades religiosas litirgicas

o <<Cultura, no raza>> (por) Juan del Morro (seud.), en Revista Bimestre Cubano (La
Habana: vol. XXIV, ndm. 5, sept-oct. 1929), pp. 716-720.

" <<La religi6n en la poesia mulata>>, en Estudios afrocubanos (La Habana, 1937), vol.
I, num. 1, pp. (15)-62.
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de caricter secreto que tenian lugar en los cabildos. De ahi que la musica
popular cubana, que se deriv6 de la secularizaci6n de la musica sacra
africana en musica para ser cantada y bailada fuera de los marcos rituales,
y de su posterior fusi6n con la musica profana de los blancos, no estuvo
impregnada de los valores de la musica sacra que se tocaba en los templos
cat6licos.

En una resefia critica a la antologia de Lydia Cabrera, Cuentos negros
de Cuba, Ortiz atacaria resueltamente los criterios prejuiciados de algunos
ensayistas cubanos que consideraban a las religiones afrocubanas viciadas
por una <<profunda inmoralidad>> o incapaces <<de distinguir entre el bien
y el mal>. El error en que incurrian estos autores consistia en que enjuicia-
ban <<al pr6jimo negro desde su propia moralidad y sus reacciones, aquella
que su blanca civilizaci6n le sefialaba... como la moralidad y la justicia>>.
El etn6logo, al valorar cientificamente a las religiones afrocubanas, debia
reconocer que no se encontraba frente a un sistema 6tico superior o inferior,
sino ante <<...una moralidad distinta y unos valores morales diversos...>> 12

Esta actitud signific6 una ruptura definitiva con las posiciones etnoc6ntricas
sustentadas en las primeras d6cadas del siglo.

Hondamente conmovido por las desastrosas consecuencias que habia
tenido para la humanidad el auge del nacional-socialismo y la difusi6n de
sus tesis racistas, Ortiz se dio a la tarea de elaborar una sintesis de los
resultados cientificos obtenidos por la sociologia, la etnologia y la biologia
con relaci6n a la debatida cuesti6n de las razas. El engaio de las razas
(1946) tuvo, por consiguiente, un prop6sito eminentemente didictico, di-
vulgativo. Aqui el autor se limit6 a exponer los resultados obtenidos por
otros cientificos sociales.

A partir de entonces, el sabio cubano se dedicaria por completo al
estudio de las manifestaciones artisticas y literarias de los afrocubanos.
La perspectiva transculturalista le permiti6 integrar los fen6menos eco-
n6micos, sociales, psicol6gicos y culturales en un <<hecho social total>>.
No se transculturaban tan s6lo los seres humanos, como algunos etn6logos
pensaban ingenuamente, <<sino tambien las instituciones y las cosas atinen-
tes a la vida social>>. Una mitologia, un arma, una melodia, un tambor,
una danza, eran susceptibles de transmutarse culturalmente.

La africania de la musica folkldrica de Cuba (1950) y Los bailes y el
teatro de los negros en el folklore de Cuba (1951) constituyen las obras
de madurez de Fernando Ortiz. Tomando como punto de partida el caracter
objetivo que tienen las manifestaciones culturales, el autor se propuso

"12 Fernando Ortiz, <<Lydia Cabrera, Cuentos negros de Cuba)) (La Habana, 1940), en
Revista Bimestre Cubano, vol. XLV, 1.er' semestre, pp. 474-477.
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refutar, en la primera de estas obras, la pretendida influencia de los indios
aborigenes en la msica popular cubana. De ahi que se plantease desentra-
fiar el origen 6tnico de los distintos g6neros musicales cubanos y sus
entrelaces en Africa y en Cuba con la poesia, la magia y la religi6n, asi
como las caracteristicas de sus diversos instrumentos.

En Los bailes y el teatro... el autor analiz6 el proceso de conversi6n
de la misica sacra afrocubana en misica popular cubana. Esa transcultu-
raci6n era el resultado de la interpretaci6n de la misica religiosa negra
con la musica blanca profana, y tambi6n de las influencias reciprocas entre
las diferentes misicas negras. Las causas de la sincresis aludidas debian
buscarse, a juicid de Ortiz, en la relajaci6n de la fe religiosa, el afin de
diversi6n social, la convivencia de blancos y negros en las clases subalter-
nas y, por iltimo, en la comercializaci6n de la mdsica afrocubana.

El anlisis orticiano de las manifestaciones musicales, danzarias y pan-
tomimicas del negro, mas que un caricter estttico tenian un caricter socio-
16gico y etnol6gico. De ahi que se propusiera develar los rasgos psicoso-
ciales de los afrocubanos que se objetivan en sus manifestacion s -ultura-
les. Es asi como el estudio de los cantos de puya o macaguay de otros
cantos le permitiri revelar el sentido de la burla, del <<choteo>> del afrocu-
bano; su caricter improvisador, repentista, su admiraci6n por la astucia,
o sea, por <<la bicherfa>>; su acendrado gusto por la controversia piblica,
por el baile; inclinaciones que eran comunes a.los negros y a los blancos
en Cuba. Estas caracteristicas psicosociales de los grupos 6tnicos funda-
mentales de la Isla, constituian para Ortiz rasgos del caricter nacional
cubano.

Las manifestaciones danzarias y musicales del afrocubano daban lugar
a determinadas apreciaciones racistas con respecto a <<su lascivia e incon-
tinencia sexual>>. Apoyindose en una diversidad de hip6tesis cientificas
sustentadas por los mas destacados africanistas de la 6poca, Ortiz evidenci6
que las manifestaciones culturales africanas tenian un caricter esencialmen-
te 6tico y respondian a los mitos de la fecundidad. Para el africano, las
danzas no constituian un medio de placer, sino de uni6n con la naturaleza
y con la vida. No era 6ste el caso, sin embargo, de determinados espec-
ticulos musicales afrocubanos caracterizados por una gestualidad pornogr-
fica que era estimulada por el mercantilismo imperante en la sociedad
neocolonial. Como destacaba sagazmente Ortiz, mientras los ritualismos
religiosos y las manifestaciones danzarias de los afrocubanos que conser-
vaban su espiritu original eran objeto de innumerables interdicciones, jamis
se habian prohibido las rumbas lujuriosas bailadas por negras mulatas y
blancas, y montadas como especticulo de cabaret, televisi6n o cine.

De manera parecida que en sus otros estudios, Ortiz emple6 el m6todo
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comparativo para definir la relaci6n entre ciertas funciones comunes a la
misica cantada de los afroamericanos. Asi pudo comprobar c6mo el con-
trapunteo entre el solista y el coro, y la utilizaci6n del estribillo formaba
parte por igual del acervo musical de los negros norteamericanos, brasile-
fios, dominicanos, jamaicanos y otros. Los iltimos capitulos de Los bailes
y el teatro... estin dedicados a esclarecer el origen de cantos y danzas de
Cuba y a la descripci6n de pantomimas que eran representadas en las
sociedades abakui y en los ritos de otros grupos 6tnicos. En este estudio
aparecieron nitidamente registrados los elementos africanos que habian
pasado a la cultura de los afrocubanos y se expresaban en las danzas y
cantos de 6stos.

Hasta la primera edici6n del Contrapunteo cubano del tabaco y el
azicar (1939) de Fernando Ortiz, los etn6grafos norteamericanos no ha-
bian empleado el t6rmino de aculturaci6n para designar un mismo fen6me-
no. Las ediciones del Webster Unabridge Dictionary de 1928 y 1934
definian la aculturaci6n como <<la aproximaci6n de un grupo social de
gente a otra en la cultura o en las artes por contacto>>. La forma verbal to
acculturate significaba <<motivar o inducir a un pueblo a adoptar la cultura
de otro>>. En 1936, el New Standard Dictionary definia el t6rmino como
<la impartici6n de cultura a un pueblo por otro>> 13. No obstante, hacia
1933, Lesser definia la aculturaci6n como <un proceso en el que aspectos
o elementos de las dos culturas se mezclan o se funden en uno>>. Ahora
bien: para ese autor, la mezcla y la fusi6n aludida implicaba <<una igualdad
cultural relativa entre la cultura transmisora y la receptora>>; si no se daba
esa premisa tenia lugar un proceso de asimilaci6n en virtud del cual una
cultura conquistada o dominada era transformada por una cultura conquis-
tadora o dominadora 14. Esta definici6n no tenia en cuenta que todo proceso
de contacto permanente entre dos culturas, cualquiera que fuese el estadio
en que se encontrasen 6stas, implicaba la transferencia de rasgos de la
cultura dominada a la cultura dominante.

En 1936, un subcomit6 del Social Science Research encargado de
esclarecer conceptualmente el contenido de los procesos de aculturaci6n,
integrado por Redfield, Linton y Herskovits, elabor6 la siguiente defini-
ci6n: <<La aculturaci6n comprende aquellos fen6menos que resultan cuando
grupos que tienen culturas diferentes entran en contacto directo y continuo
con los subsiguientes cambios en la cultura original de uno o de ambos

'" Melville Herskovits, Acculturation: the study of cultural contact (New York: J. J.
August Publisher, 1938).

14 Alexander Lesser, «The Pawnee ghost dance hand game. A study of cultural change>>
(New York, 1933), en Columbia University contribution to anthropology, vol. XVI, Columbia
University Press.
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grupos>> 15". La definici6n citada tenia el m6rito de ser lo suficientemente
amplia como para comprender el proceso de intercambio que podia tener
lugar entre dos culturas en contacto permanente, cualquiera que fuese el
nivel de desarrollo de ambas.

El concepto de transculturaci6n propuesto por Ortiz en 1940 suponia
una superaci6n dial6ctica del concepto aculturaci6n en tanto partia del
supuesto de una desculturacidn previa y de una neoculturacidn. De acuerdo
con el autor cubano, <<la transculturaci6n expresa mejor las diferentes fases
del proceso transitivo de una cultura a otra, porque 6ste no consiste sola-
mente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz
inglesa acculturation, sino que el proceso implica tambi6n necesariamente
la p6rdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse
una desculturacidn, y, ademis, significa la consiguiente creaci6n de nuevos
fendmenos culturales, que pudieran denominarse de neoculturacin> 16

El nuevo concepto implica que al final de todo proceso de intercambio
reciproco entre dos culturas surgiria una nueva cultura, diferente de las
originales. La elaboraci6n de esta nueva definici6n respondia a la orienta-
ci6n implicita a la practica investigadora de Ortiz desde 1906.

Por su parte, Bronislaw Malinowski, quien venia estudiando los proce-
sos de contacto cultural entre europeos y africanos en el continente negro
con una 6ptica cercana a la de Ortiz, salud6 con regocijo el concepto de
transculturaci6n. En el pr6logo que escribiera para el Contrapunteo..., el
fundador de la escuela funcionalista sefialaria que el concepto de acultura-
ci6n era definido, por lo general, como un vocablo etnoc6ntrico, con una
significaci6n moral, tal como habia sido empleado por los antrop6logos
norteamericanos. <<El inmigrante tenia que "aculturarse" (to acculturate);
asi han de hacer tambi6n los individuos paganos e infieles, brbaros o
salvajes, que gozan del privilegio de estar sometidos a nuestra Gran Cultura
Occidental... El inculto ha de recibir los beneficios de nuestra cultura; es
61 quien ha de cambiar para convertirse en uno de nosotros>> 17. Con el
concepto de aculturaci6n se introducian implicitamente valoraciones mora-
les, normativas y evaluativas, que viciaban desde su raiz la comprensi6n
cientifica del fen6meno. Si bien la definici6n de Redfield tendia a neutra-
lizar al carga valorativa aludida, no es menos cierto que limitaba el contacto
cultural permanente que tenia lugar entre dos culturas, a cambios que se

" Robert Redfield, Ralph Linton y Melville Herskovits (1935)-1936, <<Outline for the
Study of Acculturation>, en American Anthropologist (New Series 38), pp. 149-152.

16 Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azdcar (La Habana: Jesus Mon-
tero, Editor, 1940), p. 142.

'7 Ibidem, p. XVI.
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o eraban en una o en ambas culturas, sin que de ellas surgiese una entidad
calitativamente distinta. Como ha sefialado recientemente Edward M.
Spicer en el articulo sobre aculturaci6n que redactase para la Enciclopedia
Internacional de Ciencias Sociales (1968), dirigida por Seligman, la defi-
nici6n de Redfield <<hizo 6poca, mejor dicho, marc6 una 6poca, ya que
estableci6 un esquema conceptual...>> La orientaci6n normativa y etnocr-
tica, prevaleciente en determinados medios de las ciencias sociales norte-
americanas, no ha permitido una revisi6n del concepto basico de acultura-
ci6n que la informaba desde 1936. Las ediciones de la Encyclopaedia of
de Social Sciences, dirigida por Edwin R. A. Seligman y Alvin Johnson,
de 1944 y 1957, segufan repitiendo el concepto de aculturaci6n acufiado
en 1936 e ignoraban la definici6n de transculturaci6n 18. Un nuevo esfuerzo
sintetizador de las ciencias sociales norteamericanas, que tuvo como resul-
tado la publicaci6n de The International Encyclopedia of the Social Scien-
ces (1968), dirigida por David L. Sills, admiti6 la hegemonia indisputada
del t6rmino elaborado por Redfield y desconoci6 el concepto creado por
Ortiz y suscrito por Malinowski 19. A pesar del prop6sito enunciado por
los editores de la nueva enciclopedia de reconocer los principales aportes
internacionales al desarrollo de la antropologia y trascender el caricter
angloc6ntrico de la obra dirigida por Seligman, entre las seiscientas biogra-
fias de autores no aparecen los nombres de los fundadores de los estudios
afroamericanos, Nina Rodriguez y Fernando Ortiz.

Al margen de los esfuerzos de sistematizaci6n conceptual que han
representado las enciclopedias de ciencias sociales publicadas en los Esta-
dos Unidos, la obra de Fernando Ortiz disfrut6 del reconocimiento de la
comunidad cientifica norteamericana y europea. Etn6logos de tanto pres-
tigio como Alfred Metraux, Roger Bastide, Bronislaw Malinowski, Mel-
ville Herskovits, Alfonso Reyes, Jean Price Mars y Juan Comas rindieron
homenaje a la obra monumental del sabio cubano. En 1954, la Universidad
de Columbia otorg6 a Fernando Ortiz el titulo de Doctor Honoris Causa
con motivo del bicentenario de esa instituci6n.

En Cuba, Ortiz no s6lo fue el iniciador de los estudios de etnologia,
sino tambi6n el inspirador desde la d6cada de 1920, con Emilio Roig de
Leuchsenring, de un importante movimiento renovador de la historiograffa.
El papel que desempefi6 como animador de la vida cultural y cientifica
del pais no tiene parang6n en la historia republicana. Ortiz promovi6 la
creaci6n, o dirigi6 las mas relevantes instituciones y publicaciones relacio-

18 Edwin R. A. Seligman (ed. principal), Encyclopaedia of the Social Sciences (New
York: The Macmillan, 1944; New York: Macmillan, 1957).

19 The International Encyclopaedia of the Social Sciences (New York: Crowell Collier-
Macmillan Inc., 1968).
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nadas con las ciencias sociales en Cuba. La simple enumeraci6n de 6stas
quizi pudiera darnos una idea de su elan intelectual.

1910. Renueva la publicaci6n de la centenaria Revista Bimestre Cuba-
no, la que dirige hasta 1930, ailo en que se ve forzado a abandonar el pais
por la tirania de Gerardo Machado.

1923. Es electo presidente de la Sociedad Econ6mica de Amigos del
Pais, cargo que desempefia hasta 1930.

1924. Es designado presidente de la Sociedad del Folklore Cubano.
Auspicia la creaci6n de la revista Archivos del Folklore Cubano.

1926. Reconstituye la Instituci6n Hispano-Cubana de Cultura.
1927. Lanza la Coleccidn de Libros Cubanos, que se convierte en la

serie editorial mas prestigiosa del pais.
1930. Funda la revista Surco.
1936. Dirige la revista Ultra.
1937. Instituye y preside la Sociedad de Estudios Afrocubanos.
1945. Preside el Instituto Cultural Cubano-Sovi6tico.
1961. Forma parte del n6cleo fundador de la Academia de Ciencias

de Cuba.
1968. Es designado delegado al Congreso Cultural de La Habana.
Las palabras con que el poeta comunista Rub6n Martinez Villena valor6

el aporte de Ortiz a la cultura y a las ciencias sociales cubanas constituye
la esencia de todas las consideraciones que se hacen en su patria en torno
a su destacada labor:

Mafiana, cuando triunfen los buenos (los buenos son los que ganan a la
larga), cuando se aclare el horizonte l6brego y se aviente el polvo de los
idolos falsos; cuando rueden al olvido piadoso los hombres que usaron
mascara intelectual o patri6tica y eran por dentro lodo y serrin, la figura de
Fernando Ortiz, con toda la solidez de su talento y su caricter, quedara en
pie sobre los viejos escombros y sera escogida por lajuventud reconstructora
para servir como uno de los pilares sobre los que se asiente la Nueva
Reptiblica 20

Fernando Ortiz no fue el inico intelectual prominente de su generaci6n
que vincul6 su destino al de su patria a raiz del triunfo de la Revoluci6n
cubana en 1959. El historiador Ramiro Guerra, una de las mis relevantes
personalidades del pensamiento liberal cubano, opt6 tambidn por permane-
cer en su tierra natal. Una de las funciones de la categoria de los <<grandes
intelectuales>>, que definiera Antonio Gramsci, es la de expresar la conti-
nuidad de su pensamiento en 6pocas distintas.

20 Orbita... (op. cit.), p. 322.
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En todo caso, la presencia de las personalidades mas representativas
del pensamiento nacional en Cuba evidenciaba un prop6sito de permanencia
hist6rica. Sin renegar de sus posiciones ideol6gicas originales, nacional-de-
mocriticas en el caso de Ortiz, y nacional-liberales en el de Guerra, ni
convertirse al marxismo, los pensadores positivistas mas relevantes en la
etnologia y la historiografia cubana dieron muestras de no ser indiferentes
o ajenos al proceso hist6rico que reconoci6 su papel fundacional en la
cultura nacional. De ahi que la vigencia renovada y renovadora de su
pensamiento sea el resultado del dialogo critico permanente que sus here-
deros marxistas sostienen en la patria con su legado cientifico.




