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PROYECTO: DICCIONARIO DEL PENSAMIENTO ALTERNATIVO II
Nuevo Hombre

por Marina P. Verdini Aguilar (CEINA/UNS/CONICET)
  

 
Definir el concepto de Nuevo Hombre implica remitirnos a un origen que se presenta vinculado a Nuestra América.
Trazando una línea histórica –que intente rescatar la aplicación y el sentido del término seleccionado– podemos
comenzar a fines del siglo XIX –siglo del rupturismo anti-colonialista– en el que la generación patriótica se levanta
contra el Antiguo Régimen. Líderes de las guerras de independencia latinoamericana como Francisco Miranda, José
de San Martín, Simón Bolívar y José Martí, entre otros, son referentes y portadores de los nuevos ideales del
mundo moderno, ideales que contienen la concepción de un hombre nuevo en un sentido libertario y redentor.
Así Bolívar sostiene, en el documento conocido como Carta de Jamaica, que “Estamos dominados de los vicios que
se contraen bajo la dirección de una nación como la española que solo ha sobresalido en fiereza, ambición,
venganza y codicia (…) Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo,
menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria.”
Por ello, el hombre nuevo se define como aquél que, en primera instancia, consigue su libertad a partir de la
inaplazable conquista de la independencia política y que contempla, al mismo tiempo, la posibilidad de una
emancipación integral en tanto no descarta aquellos aspectos vinculados a los hábitos, a las costumbres.
En este sentido se destacan los aportes Juan Espinoza quien, hacia mediados del 1800, elabora el “Diccionario para
el pueblo: republicano democrático, moral, político y filosófico”. Empleando distintas estrategias narrativas y
recursos simbólicos, el objetivo de Espinoza apela a explicitar y reafirmar aquellos principios en que los nuevos
Estados debían fundarse. Así, entre los disímiles términos incluye el de hombre y para su definición señala,
principalmente, dos cuestiones de importancia y en interrelación. En primera instancia el derecho que algunos
hombres se han abrogado de humillar a otros, quienes esclavizados, resultan sometidos al látigo del amo y señor.
En segundo lugar, opone “El hombre, en cuanto hombre, nace igual a todos sus semejantes (…) Por tanto, ningún
hombre es inferior ni superior a otro hombre; el nacimiento y el sepulcro los iguala a todos (…)” (Espinoza, 1856:
565). De este modo, frente a las corrientes de pensamiento hegemónicas que legitimaban la dominación de razas
inferiores por parte de las autoproclamadas superiores y en concordancia con los alcances de su propuesta, el
escritor uruguayo-peruano señaló que los seres humanos no debemos sujetarnos a otro poder que el de las leyes,
indispensables para la convivencia en una sociedad pacífica en la cual sus miembros no se deñen mutuamente.
También en el siglo XIX pero desde al área antillana, se destaca la contribución del intelectual-revolucionario José
J. Martí quien sostuvo que“Se ha de tener fe en lo mejor del hombre y (…) hay que dar ocasión a lo mejor para se
que se revele y prevalezca sobre lo peor”. Martí indicó como labor urgente que cada persona se diera a la tarea de
tornarse íntegro, sobreponiendo sus virtudes frente a sus debilidades, llevando las riendas de sí mismo,
despertando al hombre inteligente dormido en el fondo del hombre bestial; así, sentenció –retomando a S. Bolívar
y F. Miranda– que en los procesos independentistas, el cambio de formas debe ser acompañado por un cambio de
espíritu, por una emancipación mental.
Se modela en la obra de Martí la noción de un hombre diferente: libre en plurales aspectos y capaz de apropiarse
de valores como la solidaridad, el amor, el respeto al prójimo y a la naturaleza, el sacrificio, entre otros.
No obstante tales antecedentes, el término Nuevo Hombre aparece como tal en el siglo XX, acuñando por Ernesto
“Che” Guevara en el contexto de la triunfante Revolución Cubana. Guevara enuncia esta noción en el escrito “El
socialismo y el hombre en Cuba”, dirigido en forma de carta a Carlos Quijano y luego publicado el 12 de marzo de
1965 en el semanario “Marcha” de Montevideo. Dicho texto –emplazado en un arco constituido por diversos
autores representativos de nuestra América– resulta una clara síntesis del pensamiento de Guevara en la que se
establecen los puntos esenciales para comprender el papel de los nuevos hombres y mujeres imbricados en los
procesos revolucionarios.
El revolucionario argentino expone su concepción filosófica, ética y política; profundiza en el rol de la conciencia y
en la importancia de una serie de valores distanciados de los impuestos por el sistema hegemónico. Este conjunto
de aspectos conforma la base teórico-práctica para la formación de un hombre nuevo que se presenta como sujeto
actor de las transformaciones sociales.
Tales cambios cristalizan a medida que se desarrolla el proceso de construcción del socialismo, hilo conductor de la
multifacética praxis guevarista.
A lo largo de su obra es posible vislumbrar que dicha construcción se entiende en clave dinámica, cobrando
relevancia la transformación de la base económica, pero siendo indispensable a la vez, la mutación del propio
hombre. La lucha libertaria implica entonces una necesaria transformación en el pensamiento y en los hábitos, a fin
de concretar la construcción de una moral revolucionaria.
En este sentido, pero desde un contexto diferente, A. Gramsci, superando prejuicios economicistas, otorga una
posición de preeminencia a la cuestión de la superestructura como ámbito privilegiado donde se desarrollan las
luchas políticas. El intelectual italiano elabora una visión altamente humanista de la política donde esta se
enriquece con los contenidos de la vida cotidiana y la conciencia de los pueblos. De este modo, las reflexiones de
Gramsci y Guevara se anudan en diversos puntos, dado que ambos comparten aspectos esenciales de la misma
cultura política.
Por lo tanto, la transición hacia el socialismo no se limita a la distribución de la riqueza; implica dar forma a una
nueva moral, a una nueva manera de vivir, distante de los disvalores asentados por el sistema capitalista,
proyectando la conformación de una cultura diferente.
Por lo tanto, la praxis revolucionaria se plasma en la construcción de una nueva sociedad, demandando cambios en
las condiciones materiales conjuntamente con la re-construcción de las subjetividades sobre las sólidas bases de
una nueva ética sostenida en valores culturales universales y propios: solidaridad, sencillez, modestia, sentido de
justicia, colectivismo, etc. Tales valores conforman una caracterización básica de ese Nuevo Hombre que, como
sostenía Guevara, es siempre anhelable y está en permanente construcción, razón por la cual, dicha caracterización
inicial es retomada, reinterpretada y enriquecida desde las diversas coyunturas de la América nuestra.
En este sentido, para el filósofo argentino Arturo A. Roig, el Nuevo Hombre se construye amparado en la
construcción de una nueva ética desde una moral libertadora frente, como menciona Estela Fernández Nadal, a “…
la ética hegemónica de los poderosos, de los dominadores y beneficiarios del estado de cosas existente.”
(Fernández Nadal, 2012: 25). La propuesta apela a una ética de la dignidad humana que, partiendo desde el lugar
de los oprimidos y excluidos, retome y concrete aquella segunda independencia planteada a lo largo del itinerario
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independentista del siglo XIX. En este sentido, debemos remitirnos a H. Biagini y A. Roig cuando sostienen que
“[La] Independencia hace sonar en nuestros oídos el eco de una historia no acabada, a la que aún no se ha dado
fin, pero que proyecta su sombra sobre nosotros y, muda, nos habla, nos interpela”. (Biagini y Roig, 2007: 13)
Para el teólogo, economista y filósofo alemán F. Hinkelammert la construcción de una nueva ética también
constituye un punto nodal en nuestro presente actual. Postula así la relevancia de la “ética del bien común” que
surge en conflicto con el sistema actual y que se cualifica entonces como una actitud de resistencia, interpelación e
intervención como condiciones de posibilidad de una vida futura. Se trata de una reflexión que enfatiza la
responsabilidad de cada individuo en la capacidad de convivencia entre los hombres, condición indispensable para
la sobrevivencia de los seres humanos.
De este modo, en nuestra América, la construcción del nuevo hombre constituye una praxis vigente que también se
define como proyección, como construcción inacabada, dialéctica –en tanto dicho hombre proviene de la sociedad
burguesa y a la vez la niega-; se trataría de un hombre que se posiciona con conciencia de si mismo, de clase y de
su carácter de sujeto de la historia, de ser único y al mismo tiempo vinculado a una comunidad.
Nos referimos a un individuo que se reapropia de su condición humana en la medida en que encara un proceso de
desalienación y en tanto “se sienta mas pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad
(…)” (Guevara, 1965: 17); que se posiciona desde la resistencia frente al modelo dominante, aunando la lucha
antisistémica desde la esfera de lo colectivo con las micropraxis cotidianas, con las transformaciones en la esfera
individual, personal, convirtiéndose en primera instancia en un revolucionario consigo mismo a fin de construir una
escala de valores opuesta a la ofrecida por el sistema capitalista; una escala cualitativamente distinta, humanista y
solidaria. Se rompe entonces con enfoques dicotómicos, tornándose indispensable que, junto con las
transformaciones materiales, se den mutaciones en las mentalidades.
Por lo tanto, la noción de Nuevo Hombre cobra actualidad y relevancia en el marco de un todavía vigente proyecto
emancipador, marco desde el que se procura: la reafirmación del ser humano en sus diversas expresiones,
afirmando dicha humanidad frente a quienes la ponen en duda; la búsqueda de caminos alternativos frente a un
sistema que amenaza la vida en sus múltiples manifestaciones, alerta que nos indica que otras realidades sociales
son posibles y necesarias. “El camino es largo y desconocido en parte; conocemos nuestras limitaciones. Haremos
el hombre del siglo XXI: nosotros mismos.” (Guevara, 1965: 21)
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