
Ceremonia de entrega del doctorado honoris causa ... 

Exposicibn de Manuel Marzal, profesor emCrito del Departamento de 

Ciencias Sociales, en la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa 

a1 doctor Miguel Lebn-Portilla 

Agradezco sinceramente mi designaci6n para pronunciar el discurso de orden 

en este act0 solemne en el que la Pontificia Universidad Cat6lica del Peni, a 

propuesta de 10s Departamentos de Ciencias Sociales y de Humanidades, con- 

fiere el doctorado honoris causa a1 doctor Miguel Le6n-Portilla, un conocido 

historiador, investigador y maestro universitario mexicano, que nos visita para 

participar en el Coloquio Internacional ctLos jesuitas y la modernidad en Ibe- 

roamerica (1 549- 1773))) que comienza maiiana. Mi gratitud por la designaci6n 

tiene dos motivos. 

El primer0 es la gran admiraci6n que siento hacia la obra de Le6n-Portilla, 

tanto por su amplitud como por su profundidad. En efecto, 61 ha escrito -a lo 

largo de casi medio siglo desde que en 1956 public6 su tesis doctoral sobre 

filosofia nahuatl- mas de treinta o cuarenta libros (a estas alturas ya es dificil 

contarlos) e innumerables articulos cientificos sobre diversos temas, y ha hecho 

una notable contribucibn a las distintas disciplinas que cultiva, que son la Fi- 

losofia, la Historia, la Lingiiistica, el indigenismo, la Antropologia y las Cien- 

cias Sociales en general. Ademas, su obra ha sido muy estudiada y debatida 

por muchos estudiosos e investigadores en libros y articulos, y especialmente 

por quienes fueron sus alumnos en la Universidad Nacional Aut6noma de MC- 

xico y en el Seminario de Cultura Nahuatl. Una prueba de ello es el excelente 

libro In iihiyo, in itlahtol, su aliento y su palabra. Homenaje a Miguel Le6n- 

Portilla (MCxico 1997), en el que veintiskis especialistas mexicanos y extran- 

jeros hacen un profundo analisis de 10s aspectos mas resaltantes de dicha obra. 

Personalmente no he tenido la suerte de ser su alumno, lo que es explicable 

pues somos de la misma generaci6n. Pero confieso que a1 leerlo, a1 escucharlo 

en 10s congresos y a1 dialogar con C1 sobre temas de inter& comun, he apren- 

dido mucho y me ha inspirado m b  en mi trabajo porque, como suelo decir en 

mis clases, en temas de Antropologia e Historia toda afirmacion sobre MCxico 

es una afirmaci6n o, a1 menos, una pregunta sobre el Peni. 

Y el segundo motivo es la vieja amistad que me une a Miguel. Esta se ha 

fortalecido en las dos ultimas dCcadas con nuestra comun participacibn en con- 

gresos y seminarios sobre temas de Historia y Antropologia en ciudades de 

AmCrica y Espaiia. Recuerdo algunos nombres y fechas: Santander 1985, Se- 

villa 1987, New York 1988, Trujillo (Espaiia) 1988, de nuevo Trujillo 1992 y 

Olivenza 1994. Y sobre todo en la preparaci6n, con otros tres colegas (el espa- 
iiol Manuel GutiCrrez EstCvez, padre de la idea, el estadounidense Gary H. 



Miguel L&n-Portillla 

Gossen y el chicano Jorge Klor de Aha), de un ambicioso proyecto de investi- 

gacion interdisciplinar, ((De palabra y obra)), sobre el encuentro de dos mun- 

dos, en el que han aparecido ya media docena de libros donde escriben un cen- 

tenar de especialistas. El diseiio del proyecto, que hicimos 10s cinco sobre todo 

en el convent0 de ((La Corian en Trujillo, nos obligo a tener intenninables 

horas de convivencia y discusion sobre un tema que atraviesa la identidad 

colectiva del continente. Durante este tiempo descubri en Miguel a un hombre 

dotado de mucha calidad humana, que lo sabia todo, que mantenia una postura 

inteligente y equilibrada en temas que dividen a muchos antropologos e histo- 

riadores, y que tenia gran sentido del humor, indispensable para poder sobrevi- 

vir a partir de la tercera hora de reunion. 

Asi se h e  desarrollando una gran amistad, que se revitalize en mis perio- 

dicas visitas a Mexico, en las que habia siempre un reencuentro en su oficina 

de la UNAM o en su casa de Coyoacan. Sin embargo, yo ya habia conocido 

antes a Miguel y quiero recordar dos fechas que no se si 61 tiene presentes. La 

primera fue 1961. Yo iniciaba mis estudios de Teologia en el Colegio Maximo 

de 10s jesuitas en la ciudad de Mexico y queria aprovechar mis vacaciones y 

tiempos libres para conocer la rica experiencia indigenista mexicana. En segui- 

da me hablaron del doctor Leon-Portilla, que habia sucedido a Gamio como 

director del Institute Indigenista Interamericano y que era un gran conocedor 

del tema, una persona muy cordial y un buen amigo de 10s jesuitas. Esto ulti- 

mo lo ha confesado Leon-Portilla siempre y lo acaba de repetir en su be110 dis- 

curso, al recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Iberoamericana 

de Mexico. Fui a verlo, me recibio amablemente, me inform6 sobre la labor 

del instituto y me dio amplias facilidades para consultar la excelente biblioteca 

de este. Ante tan buena acogida, me animC a dejarle, para su posible publica- 

cion en la revista Amkrica Indigena, un ensayo sobre ((Filosofia del indigenis- 

mo)), que era lo primer0 que escribia sobre un tema que seria importante en mi 

carrera academics. Miguel me pidi6 que regresara en un par de semanas para 

dame una respuesta. Yo regrese, con angustia de autor primerizo, y el me dijo 

que era (tun articulo muy interesante, per0 que no encajaba en la linea empiri- 

ca y cientifica de la revista)). Como ocurre a menudo en las negativas, la razon 

no me convencio, y Miguel me pareci6 mucho menos cordial que la primera 

vez. Ahora reconozco que en mi ensayo generalizaba excesivamente; agradez- 

co la negativa, y la he repetido mas de una vez con 10s estudiantes en sus tesis 

y con 10s jovenes estudiosos que me traen articulos para su publicacion. 

La otra fecha es 1967. Yo estaba terminando de corregir mi tesis con 

Angel Palenn en el pueblo de Tepetlaostoc, cuando un carro, a1 que acababa 

de cambiarme por simple cortesia, me arrojo a la pista -extraiio destino que 
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sigue persiguiendome incluso en sitios tan seguros como el campus de esta 

universidad- y estuve varios dias en coma y varios meses en una clinica. En 

aquella situacibn dificil encontre el apoyo incondicional de Miguel, que era 

funcionario para quienes, como yo, tenian una beca de la OEA. 

Tras esta larga introduccion, present0 una breve sintesis de la vida y tra- 

yectoria acadkmica del doctor Le6n-Portilla, para terminar analizando algunos 

de sus grandes aportes. Nace en la Ciudad de Mexico en 1926, donde cursa 

sus primeros estudios que culmina en Guadalajara. Por entonces, ya siente in- 

clinaci6n tanto a la Historia -1eyendo a 10s jesuitas Francisco Xavier Cla- 

vijero y Mariano Cuevas- como a la Antropologia -influid0 por su tio Ma- 

nuel Gamio, el primer mexicano doctorado con Boas en la Universidad de 

Columbia y padre de la Antropologia mexicana moderna-. Hace la maestria 

en Filosofia en la Loyola University de Los Angeles, y en este period0 caye- 

ron en sus manos las traducciones de poesia nhhuatl del padre ringel Maria 

Garibay que fueron para 61 --como lo confiesa- (tuna revelaci6n~. Al regre- 

sar a MCxico, retomb el contact0 con Gamio y por su consejo busc6 la aseso- 

ria de Garibay en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM para hacer la 

tesis doctoral. Este le pus0 como h i c a  condicibn que aprendiera nhhuatl. Asi 

comenz6 una larga colaboraci6n y una gran amistad -aunque algunos decian 

que Garibay, a quien conoci personalmente, era demasiado hosco para tener 

amigos-. Ambas han sido muy fecundas para nuestro conocimiento del mun- 

do nahua. 

En 1956, Le6n-Portilla defiende y publica su tesis, La filosofa nrihuatl 

estudiada en sus fuentes, que se convirtio enseguida en un libro clisico, y en 

1957 se incorpora a1 Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la UNAM, que 

sigue siendo el centro de su trabajo intelectual, del que fue director durante 

doce afios y del que es ahora investigador emQito. Alli crea con Garibay el 

Seminario de Cultura Nahuatl, que ha sido la plataforma miis importante para 

la investigacih y difusion de 10s estudios de esta aka cultura, a travCs de sus 

revistas y sus series monograficas. Para entonces Leon-Portilla ya trabajaba en 

el Instituto Indigenista Interamericano, como editor de Amkrica Indigena, y, a 

la muerte de Gamio en 1960, h e  nombrado director del Instituto. Este hecho 

le permitib conocer, en sus viajes a 10s paises americanos, la acci6n de sus 

gobiernos, por integrar 10s pueblos indigenas y reflexionar sobre el indigenis- 

mo y sobre el futuro del indio en un continente culturalmente mestizo. Este 

inter& por el indio actual completa su conocimiento y admiraci6n por el indio 

del pasado y le aleja del peligro de ciertos intelectuales que admiran mucho el 

pasado de un pueblo y parecen desentenderse de su futuro. Le6n-Portilla, aun- 

que es uno de 10s mayores conocedores del pasado mexicano, siempre se ha 



preocupado por 10s problemas actuales de su pais, pronunciando la palabra 

oportuna y sabia, aunque sin descender a la lucha politics. 

Este notable conocimiento de Leon-Portilla sobre la historia y la so- 

ciedad mexicana, que se expreso en la publicacion de innumerables libros, se 

tradujo en el reconocimiento de 10s organismos academicos mas importantes 

de Mexico. Por eso, fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la 

Historia --de la que es su actual director-, de la Academia Mexicana de la 

Lengua en 1962 y de El Colegio Nacional en 1971. Por sus fiecuentes salidas 

a universidades americanas, asiaticas y europeas para dar conferencias o como 

profesor visitante, se le ha otorgado el doctorado honoris causa en muchas uni- 

versidades de Estados Unidos, de Europa y de America Latina, a las que se 

aiiade hoy con orgullo (para el y para nosotros) la Pontificia Universidad Ca- 

tolica del Peni  Para cerrar esta apretada biografia acadkmica, recuerdo que 

entre 1984 y 1986 fue coordinador general de miembros de la cornision mexi- 

cana del V Centenario -para la que acuho la atinada formula ((Encuentro 

entre dos mundos)), que fue aceptada por todos 10s paises- y, en 1987, repre- 

sentante permanente de Mexico ante la UNESCO. 

Es imposible analizar todos 10s aportes de la obra de Leon-Portilla. Para 

hacerlo adecuadamente deberia no pronunciar un discurso de orden sino orga- 

nizar un seminario. Por eso, me limito a comentar tres aportes que son, en mi 

opinion, 10s mas valiosos de su obra, aunque mi valoracion se deba quiza a 

que son 10s que he estudiado mas o 10s que mas responden a mis propios inte- 

reses academicos. El primer aporte es su analisis del pensamiento prehispani- 

co, tanto en la epoca de plena vigencia de la cultura nahuatl como durante la 

conquista. Tal analisis se recoge en sus dos obras mas conocidas, a1 menos por 

su numero de reediciones y traducciones: LafilosoJia ncihuatl estudiada en sus 

fuentes y La visidn de 10s vencidos, pero el contenido de ellas ha sido una pre- 

ocupacion constante del autor y retomado en obras posteriores. 

La primera, que fue publicada en 1956 por el Instituto Indigenista Inter- 

americano, reeditada muchas veces y traducida a1 ruso, a1 ingles, a1 aleman y 

a1 franc&, escandaliza por su mismo titulo. Suele decirse que solo 10s pueblos 

con escritura y que han alcanzado cierto nivel de desarrollo tienen una verda- 

dera filosofia. Frente a esta postura, Leon-Portilla prueba la existencia histbri- 

ca de un saber filosofico nahua entre 10s tlamatinime y analiza -sobre la base 

de su propia y cuidadosa traduccion de textos de 10s antiguos codices y de la 

tradicion oral recogida por Sahagun y otros misioneros- la imagen del uni- 

verso nihuatl, sus ideas metafisicas y teologicas, su pensamiento sobre el hom- 

bre y su cultura propia, en la que 61 incluye la educacion, la Ctica, el derecho y 

la conciencia historica. En su conclusion, Leon-Portilla distingue entre la 
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vision de 10s guerreros aztecas - -ye  se orient6 por 10s sacrificios sangrientos 

destinados a conservar la vida de Tonatiuh (el Sol) amenazado por el quinto 

cataclismo final- y la vision de 10s filosofos o tlamatinime que, bajo la som- 

bra de Quetzalcdalt, encontraron sentido a su vida y respondieron a1 problema 

del conocimiento metafisico. Para Leon-Portilla, se trata de un especie de 

intuicion salvadora. Hay un mod0 unico de balbucir de tarde en tarde ((10 ver- 

dadero)) en la tierra. Este es el camino de la inspiracion poktica: ((flor y canto)). 

A base de metiforas, concebidas en lo mas hondo del ser, o tal vez ((prove- 

nientes del interior del cielo)), con flores y cantos es como puede apuntarse de 

algun mod0 a la verdad (Leon-Portilla 1997: 3 19). 

Con esa intuicion, 10s tlamatinime fueron construyendo su concepcion de 

Dios con la metafora suprema de Ometiolt, el dios de la dualidad, su concep- 

ci6n del hombre ctrostro y coraz6n~, y su concepcidn de toda la realidad. Por 

eso, Leon-Portilla concluye: ((Comprendemos ahora que siendo la belleza, lo 

divino, y esto a su vez lo verdadero, lo autknticamente enraizado, todo el pen- 

samiento filosofico nhhuatl giro alrededor de una concepcion estktica del uni- 

verso y la vida. Conocer la verdad h e  para 10s tlamatinime expresar con flores 

y cantos el sentido oculto de las cosas, tal como su propio coraz6n endiosado 

les permitia intuirn (id. 1997: 322). 

La otra obra, La visidn de 10s vencidos. Relaciones indigenas de la con- 

quista, aparecio en 1959 y se referia solo a1 mundo azteca. Es un libro de gran 

Cxito editorial, pues ha tenido quince ediciones en MCxico y otros paises de 

lengua castellana, y ha sido traducido a quince lenguas. A proposit0 de este 

boom editorial, que se ha dado entre 10s novelistas latinoamericanos, per0 

nunca entre 10s antropblogos e historiadores, alguna vez Miguel, hablando de 

la crisis econ6mica mexicana y de una devaluaci6n monetaria que habia reba- 

jado drasticamente el sueldo de 10s docentes universitarios, me comento: ((Con 

mi sueldo actual no se puede vivir, per0 me salvan 10s derechos de autor de 

mis libros)); es un consejo que debemos recibir de nuestro doctor honoris causa 

para animarnos a escribir y ojala encontremos editores y traductores benCvo- 

10s. En 1964 se publica El reverso de la conquista, que es una ampliacion de 

La visidn de 10s gencidos pues, junto a las relaciones aztecas, aparecen las 

mayas y las incas, las otras dos altas culturas americanas. El mCrito de ambos 

libros radica no solo en ser un complemento de la historia tradicional escrita 

por 10s conquistadores y sus cronistas, sino tambiCn en que foment6 el com- 

promiso social de 10s lectores -porque muchos de ellos se sentian estimula- 

dos a releer el mundo actual a la luz de lo ocurrido en la conquista- y, sobre 

todo, en que introdujo una nueva perspectiva en la manera de escribir la histo- 

ria -partiendo del punto de vista del otro-, la misma que seria seguida por 



otros antropologos e historiadores. Asi, yo creo que La visidn de 10s vencidos 

de Leon-Portilla influyo en Nathan Wachtel, quien escribio en 1971 un libro 

con el mismo mismo titulo sobre la conquista incaica, y en Tnetan Todorov, 

quien public6 en 1982 La conquista de Amdrica, la cuestidn del otro. 

El segundo aporte de Leon-Portilla es su conception del indigenismo. No 

hay que olvidar que su primer centro de trabajo h e  el Instituto Indigenista In- 

teramericano, del que fue subdirector entre 1955 y 1960, y director entre 1961 

y 1966. Dicho instituto habia nacido a raiz del Primer Congreso Indigenista 

Interamericano de Patzcuaro en 1940, cuando 10s gobiernos del continente to- 

maron conciencia de que 10s indios, a pesar de que las Constituciones del siglo 

XIX 10s habian hecho desaparecer legalmente para convertirlos en simples ciu- 

dadanos, seguian vivos y conservaban una cultura diferente, si bien tenian una 

situacion de marginalidad en sus respectivos paises. La labor del instituto era 

identificar a 10s indios seiialando sus rasgos culturales propios, estudiar 10s 

mecanismos sociales, econ6micos --corn0 el grave problema de la tierra- y 

politicos mas adecuados para integrarlos en su pais, asesorar a 10s institutos 

indigenistas nacionales en 10s programas de integracion y preparar personal 

para dichos programas. La integracion debia permitir a 10s indios alcanzar el 

mismo nivel de vida que 10s demas ciudadanos, per0 sin renunciar a su propia 

cultura. En el indigenismo de Leon-Portilla quiero subrayar dos puntos que 

pueden parecer contradictorios. Por una parte, C1 esta convencido de 10s valo- 

res, la coherencia, la originalidad y cierta persistencia de muchas culturas in- 

digenas y, por eso, juzga que la dimensi6n indigena debe conservarse. Esta 

creencia queda clara en su estudio introductorio de Huehuehtlahtolli. Tes- 

timonios de la antigua palabra (1991) -que transcribe y traduce Librado 

Silva Galeana, un miembro nahuatl de su Seminario de Cultura Nahuatl-, 

libro que para ponerlo al alcance de maestros y alumnos mexicanos tuvo una 

primera edicion de 615 mil ejemplares. Por otra parte, Leon-Portilla Cree que 

la herencia hispana product0 de la conquista es parte del rostro mestizo de 

MCxico. En La visidn de 10s vencidos dice textualmente: 

En la historia de MCxico, la Conquista marca el momento en que se enfrentaron 
pueblos muy diferentes entre si. De ese encuentro, que para 10s vencidos h e  

trauma, se deriv6 el rostro mestizo que el pais y su cultura adquirieron para 
siempre. La Conquista dejo asi una huella no suprimible en lo que somos y en lo 
que con nosotros mismos Ilevamos. [...I Catarsis es valorar, mas alla de filias y 

de fobias, las palabras de vencidos y vencedores. Queramoslo o no, en la doble 
herencia, indigena e hispanica, estan las raices mas profundas de la realidad his- 
tbrica de M6xico. Solo en funcion del propio ser con cultura mestiza, y no de 
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algo hipotktico e imaginativo, se toma significative el presente y se abre la ata- 

laya para avizorar 10s tiempos que estln por venir. (id. 1959: V-VI) 

Por eso, no quiso definir el V Centenario como etnocidio -a pesar de que 

se dio-, ni menos como ccquinientos aiios de resistencia)) --como lo procla- 

maron muchos integrantes y partidarios del movimiento indio-, sino mas bien 

{(encuentro de culturas)), para subrayar el doble aporte y la complejidad del 

proceso cultural. La misma tesis se recoge en ((Trauma cultural, mestizaje e 

indigenismo en MesoamCrica)) -un capitulo de su libro Culturas en peligro 

(1976)-, y esta en el trasfondo de su bella antologia sobre disertaciones de 

miembros de El Colegio Nacional en su cincuentenario, Raices indigenas. Pre- 

sencia hisphnica (1993). Como ocurre con todo intelectual, no es fhcil explicar 

por quC Leon-Portilla piensa asi. La ciencia social, a pesar de sus avances, 

tiene escasa capacidad explicativa de 10s hechos por la misma complejidad de 

estos. Pero me atrevo a formular una hipotesis, que espero sea bien interpreta- 

da. Es sabido que Leon-Portilla esta casado con la doctora. Ascension Her- 

nandez -Chonita para 10s amigos-, que esta hoy entre nosotros. Ella es una 

notable especialista en Historiografia de la Lingiiistica y en Filologia de las 

lenguas mesoamericanas, y habitual participante del Seminario de Cultura 

Nahuatl, per0 naci6 en Villanueva de la Serena (Extremadura), no muy lejos 

del Medellin de Hernan CortCs. No sC si la herencia extremeiia de Chonita o 

sus ((flares y cantos)) que, segdn 10s antiguos nhhuatls, es como puede apuntar- 

se de algun mod0 a la verdad, son una razon rnb del trasfondo mestizo del 

pensamiento indigenista de Leon-Portilla. 

Y el tercer aporte de este son sus estudios sobre California, a1 punto que 

Aide Grijalva, en un sugerente articulo del citado libro-homenaje a Leon-Por- 

tilla, llama a este ((el filtimo conquistador de las Californias)) (id. 1997: 305). 

Confieso que es la parte de sus escritos que mbs he leido, a1 preparar mi obra 

La utopia posible. Indios y jesuitas en la Amkrica colonial. En efecto, a1 narrar 

la historia de las uisiones de 10s jesuitas de la Nueva Espaiia, a1 seleccionar 

10s textos para la ~ntologia y a1 analizar la misionologia jesuita, sus Cxitos y 

fracasos, encontrC varias veces trabajos de Leon-Portilla. Me fueron muy utiles 

las dos ediciones de la inCdita Historia Natural y crbnica de la antigua Ca- 

lifornia (1973) de Miguel del Barco con introducciones eruditas y criticas. 

Pero hay que aiiadir la Cartografa y crbnicas de la antigua California (1989), 

obra en la que Le6n-Portilla analiza las exploraciones a1 litoral de la peninsula 

y 10s cambios que 10s geografos plasmaron en 10s mapas. En reconocimiento 

de estos trabajos, 'en 1995 la Universidad Aut6noma de Baja California, a1 

cumplir las dos dCcadas de creacion de su Instituto de Investigaciones promo- 
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vido por Leon-Portilla, rindio un homenaje a este con un volurnen que contenia 

muchos de  sus trabajos: La California mexicana. Ensayos acerca de  su historia. 

Para no  abusar de su paciencia, deb0 terminar aunque haya otros muchos 

aportes d e  la obra de  Leon-Portilla que deberia reseiiar. Seiior Rector y seiiores 

docentes de  nuestra universidad, espero haberles convencido en mi tarea de 

explicar algunas de las razones que t w o  el Consejo Universitario para otorgar 

este doctorado honoris causa que a mi me  parece muy justo. Solo me  queda 

felicitar por anticipado a mi amigo Miguel. Muchas gracias. 
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