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Introducción 

El escritor Arturo Capdevila constituye una figura significativa del ámbito intelectual 

argentino y cordobés. Su carácter de importancia para un análisis de su obra radica en la 

multiplicidad de actividades que realizó vinculándose a diversos campos de la sociedad 

argentina y a una gran variedad de redes transnacionales políticas, literarias e ideológicas. En 

una síntesis biográfica, podemos manifestar que Capdevila es paradigma de una generación 

de escritores de élite, de académicos sui géneris de principios del siglo XX. Fue poeta, 

novelista, dramaturgo, historiador, ensayista y jurista, profesor de Filosofía y Sociología en la 

Universidad Nacional de Córdoba y docente de Literatura argentina e hispanoamericana en la 

Universidad de La Plata. Por otro lado, participó en la Asociación “Córdoba Libre” (calificada 

por algunos como logia masónica ocasional) en la cual se encontraban los grandes ideólogos 

de la propuesta de una reforma en la Casa de Estudios cordobesa; junto con los hermanos 

Orgaz, Ceferino Garzón Maceda, Alfredo Palacios, Deodoro Roca y Saúl Taborda, entre 

otros; quienes abrigaron a la Universidad Popular, antecedente significativo para la definición 

de los ideales revolucionarios (Morra, 2011; Tcach, 2012). Hacia 1922 dejó su tierra natal y 

se radicó en la ciudad de Buenos Aires, lugar desde el cual desplegó toda su obra y accionar. 
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Desde esta época mantuvo correspondencia con personajes tan dispares como Miguel de 

Unamuno, Roberto Giusti, Samuel Glusberg, Nicolás Repetto y Juan Antonio Solari, entre 

otros. También tuvo participación en diversas instituciones: como tesorero dentro del llamado 

Pen Club Argentina; como miembro en la Academia Argentina de Letras y correspondiente 

de la Real Academia Española de la Lengua. Durante esta década también visitará España, 

donde estableció contacto con figuras del sefardismo. 

El acercamiento de Capdevila al espacio oriental se dio tempranamente con la 

presentación de su tesis de doctorado en Derecho llamada Dharma: influencia de Oriente en 

el Derecho de Roma (1914). Dentro de la temática orientalista, este autor produjo una extensa 

obra bajo diversos géneros literarios como poesía, teatro, ensayos, relatos de viajes y textos 

jurídicos. Podemos señalar así: El amor de Schehrazada (1918), El cantar de los cantares 

(1919), Los paraísos prometidos (1925), Tierras nobles. Viajes por España y Portugal 

(1925), Babel y el castellano (1928), Simbad (1929), El Oriente jurídico (1942), La Sulamita 

(1944), Arbaces. Maestro de amor (1945), Advenimiento (1947), La dulce patria (1949), El 

libro del bosque. Versos de meditación (1949), Tiempo santo (1959), entre otras. Este interés 

hacia tópicos orientales no fue marginal ni circunstancial, sino que constituye un capítulo 

significativo de su producción literaria. Como señala Axel Gasquet (2013), “Capdevila aporta 

un aire de renovación incontestable al modo de percibir el universo oriental en esa periferia 

de occidente que es la Argentina” (p. 38). 

En su interés hacia esta región se inclinó también hacia las problemáticas 

contemporáneas, tal como se manifiesta en su participación en el Comité Argentino pro-

Palestina (creada a petición de la Agencia Judía), en la que a partir de 1946 fue su presidente 

honorario (Klich, 1995). 

Este trabajo presenta algunos avances de la investigación llamada “Entre el 

orientalismo periférico y la mediación cultural: representaciones sobre Oriente en la obra y 

trayectoria de Arturo Capdevila”, a través de la beca otorgada por la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos interesa alejarnos de los escritos 

clásicos que fueran ya analizados por numerosos investigadores desde la literatura, y 

descubrir textos y documentos que no tuvieron una gran difusión. En particular, se 

presentarán los aspectos sobre un relato de viaje y el prólogo a un libro sobre la construcción 

del Estado de Israel en Palestina.  

En una primera instancia se planteó como objetivo general de este trabajo la 

conformación de una matriz de representaciones sobre Oriente en la tradición intelectual 

argentina durante la primera mitad del siglo XX, atendiendo a los proceso de circulación de 
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ideas mediante redes trasnacionales en un contexto de globalización temprana. De esta 

manera se buscará identificar las corrientes ideológicas, movimientos intelectuales y políticos, 

de carácter nacional y transnacional, que atraviesan la obra y trayectoria de Arturo Capdevila; 

reconstruir, desde su biblioteca personal, la construcción de su pensamiento, la trayectoria 

intelectual y la circulación de ideas presentes en su obra; reconocer la articulación de 

discursos y representaciones sobre Oriente en su actividad intelectual y política; y relacionar 

la obra y acción de Arturo Capdevila con las instituciones y convenciones que regían el 

campo del Orientalismo de la época. 

 

Desarrollo 

La cosmovisión occidental sobre Oriente está atravesada por los lineamientos de un 

campo de estudios, de una tradición intelectual y de instituciones colectivas que se han dado 

en llamar Orientalismo. El análisis crítico de este campo fue promovido por los trabajos de 

Edward Said en su obra homónima. Este autor toma la producción de historiadores, literatos, 

antropólogos, sociólogos y filólogos –principalmente ingleses y franceses del siglo XIX y 

norteamericanos del siglo XX, bajo sus respectivos contextos imperiales- para develar un 

discurso sobre Oriente y lo oriental apoyado en instituciones, vocabulario, imágenes y 

doctrinas consagradas a lo largo del tiempo por la tradición y la autoridad (Vagni, 2005: 140). 

Al respecto, sostiene:  

“Oriente no fue (y no es) un tema sobre el que se tenga libertad de pensamiento o 

acción. Esto no significa que el orientalismo tenga que determinar unilateralmente 

lo que se puede decir sobre Oriente, pero sí que constituye una completa red de 

intereses que inevitablemente se aplica (y, por lo tanto, siempre está implicada) en 

cualquier ocasión en que esa particular entidad que es Oriente se plantea” (Said, 

1990: 22).  

En América Latina, a pesar de la distancia geográfica y cultural, los discursos y 

representaciones sobre Oriente están presentes en nuestra tradición desde el período colonial 

y, más tarde, por los relatos literarios o diarios de viajes de la elite criolla (Cristoff, 2009). En 

ese sentido, Oriente fue una temática recurrente de inspiración para los intelectuales 

argentinos desde el siglo XIX -tanto para la generación del 37 como la del 80- con 

evocaciones de carácter político e ideológico. En el caso del movimiento literario modernista 

argentino, Oriente constituyó un tema habitual y fuente de inspiración que demostraba el 

interés explícito por las complejas culturas de Oriente, cercano al exotismo y la mística. Esto 

no es ajeno a un contexto latinoamericano en el cual los intelectuales, más allá de la tradición 
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eurocéntrica dominante, orientaron su mirada hacia otras regiones del mundo poco conocidas, 

en una suerte de acercamiento a una herencia cultural de Oriente.  

 “El Oriente era la promesa —al menos imaginaria— de un mundo cuyos valores se 

oponían definitivamente a los del materialismo ramplón y al positivismo científico 

triunfante. Para las plumas modernistas, Oriente estaba constituido casi 

exclusivamente por un mundo espiritual, de pura representación, en donde incluso 

las riquezas materiales de Sultanes y Mahrajás estaban puestas al servicio de un 

alma trascendente y desencarnada” (Gasquet, 2008:2).  

En una aproximación a la literatura específica sobre esta temática, podemos sostener 

que se trata todavía de un área incipiente, en la que aún quedan muchas dimensiones por 

explorar y profundizar. Si bien existen una multiplicidad de trabajos sobre la vertiente 

orientalista en el Facundo de Sarmiento (Altamirano, 2005), la presencia del orientalismo en 

la tradición intelectual argentina constituye un espacio creciente de investigación en el que se 

destacan los trabajos de Gasquet sobre escritores argentinos (2007; 2008; 2013), de Taub 

(2008) y Bergel (2010), sobre revistas literarias y otras producciones culturales; los de 

Cristoff (2009) y Bosoer (2013) acerca de relatos de viajes de escritores y diplomáticos en 

Oriente; y el de Civantos (2005) entorno al orientalismo y la construcción de identidad en las 

comunidades árabes argentinas.  

Podemos hablar entonces de un Orientalismo periférico
1
, aquella visión del mundo 

oriental forjada fuera de las antiguas metrópolis coloniales. En este marco se sitúa la obra y la 

trayectoria de Arturo Capdevila, procurando cuestionar las geografías imaginarias (Said, 

1990: 74-100) que separan de forma dicotómica a Occidente y Oriente como regiones ajenas 

y distantes. En ese esfuerzo, el autor cordobés cuestiona la visión eurocéntrica habitual, 

mediante una operación de descentramiento que incorpora al vértice europeo-atlántico otros 

horizontes geográficos, con la incorporación de imaginarios, actividades y discursos globales 

(Gruzinski, 2005: 28). Capdevila reniega de su condición de orientalista profesional: “(…) yo 

no soy orientalista, ni por el saber, que tan poco sé, ni por la exclusiva inclinación… 

Sostengo a este propósito, que en ninguno de aquellos tres casos he incurrido en el 

orientalismo por el orientalismo. He buscado en el Oriente valores universales (…)” 

Capdevila (1918), citado por Gasquet (2008; 2013).   

A modo de hipótesis, podemos sostener que su obra y accionar están fuertemente 

ligados a las influencias ideológicas que recibe de su vinculación con redes, corrientes 

                                                           
1
 Para profundizar sobre antecedentes en Latinoamérica sobre estudios al respecto, ver sitio web de RIMAAL: 

http://rimaal.org/art-and-literature/ 

http://rimaal.org/art-and-literature/
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intelectuales e instituciones nacionales y transnacionales como la teosofía, la masonería, el 

socialismo, el orientalismo, el hispanismo, el vitalismo filosófico, el modernismo y el 

posmodernismo literario, el pensamiento reformista, entre otros. Es una especie de nómade 

temprano que plasma en su actividad profesional los fenómenos de apropiación y mestizaje 

cultural de élites mundializadas a principios del siglo XX (Anderson, 2013; Serulnikov, 

2014). En el caso de Capdevila, “(…) su mirada sobre la tradición universal sobre Oriente 

tiene un anclaje local, insistiendo en el carácter cosmopolita de la cultura argentina, que 

debe asumir el legado oriental. (…) busca así acercar dos culturas en lo que ambas tienen en 

común: sus aspectos universales” (Gasquet, 2013:34). 

En este marco, su actuación se asemeja a la noción de mediador cultural (passeur) que 

propone Serge Gruzinski para definir a aquellos personajes que establecieron lazos entre 

diferentes universos culturales, actuando como pasadores, conectores o tejedores de redes 

internacionales. Por su actuación en el campo de las letras, el pensamiento y los lenguajes 

simbólicos, Capdevila puede considerarse como uno de los agentes sociales que “desde una 

posición a menudo liminal y a caballo entre culturas, favorecen las transferencias y el 

diálogo entre universos aparentemente incompatibles, elaborando mediaciones muchas veces 

insólitas y contribuyendo así a su articulación y a la permeabilización de las fronteras” 

(Gruzinski, 2005: 16, 27). 

Es por ello que el estudio de la vida y obra de Arturo Capdevila nos da la posibilidad de 

recorrer una compleja trayectoria intelectual, que se perfila como un paradigma significativo a 

la hora de entender las tensiones políticas e ideológicas del mundo latinoamericano y 

argentino en particular (sin olvidar su origen cordobés); entrelazado en redes globales de ideas 

y conocimientos que circulaban durante la primera mitad del siglo XX. En definitiva, este 

entramado de influencias nos habla de una red rizómica (Anderson, 2013; Deleuze y Guattari, 

2002) constituida por una serie de nodos o puntos que articulan movimientos culturales y 

corrientes de pensamiento de forma simultánea y en distintos puntos del globo en un 

escenario mundial de globalización temprana. 

También será un aporte importante para esta investigación la perspectiva de análisis de 

las revistas culturales como espacios en donde se materializan las producciones de sentido 

que circulan, constituyéndose como agentes que enlazan a los intelectuales en una especie de 

redes; en dispositivos culturales como espacio de sociabilidad de prácticas discursivas (Pita 

González, 2014). 

En otra arista, el abordaje de esta investigación será principalmente cualitativo, en 

función del tipo de problema y de los propósitos del trabajo. Asimismo tendrá carácter 
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explicativo, intentando a este nivel desentrañar y responder a los interrogantes planteados. 

Nuestro análisis se extenderá a lo largo de la vida pública de Capdevila, desde 1914 (con la 

publicación de su tesis doctoral) hasta su muerte. 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos se llevará adelante en primera instancia 

una exploración bibliográfica destinada a cubrir los principales lineamientos teóricos respecto 

al tema y la colección de obras publicadas del autor, señalada anteriormente. En segunda 

instancia, procuraremos localizar la cobertura periodística como su participación en 

publicaciones periódicas, tanto en periódicos como revistas, y sus correspondencias con 

autores y personalidades de la época. En este sentido, nuestra tarea estará orientada a explorar 

en diversos archivos y repositorios, tanto nacionales como extranjeros (algunos de ellos de 

acceso online): Colección Arturo Capdevila de la Biblioteca Córdoba y Biblioteca municipal 

Arturo Capdevila (de la Ciudad de Córdoba); Hemeroteca de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba; Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba; Museo Casa de la 

Reforma Universitaria; Biblioteca Nacional Mariano Moreno; CEDINCI, Centro de 

Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina; Centro de 

Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí (CIDICSEF). En el ámbito español: Instituto 

Cervantes; PARES, portal de archivos españoles; Biblioteca Digital Hispánica; hemeroteca 

digital de los diarios La Vanguardia y ABC, entre otros; GREDOS, archivo digital de la 

Universidad de Salamanca; y demás. Se visitarán también instituciones como la Sociedad 

Argentina de Escritores (SADE), la Academia Argentina de Letras, Centro Argentino PEN 

International. Una dedicación especial merecerán los fondos bibliográficos del autor ya 

mencionados en la Biblioteca Córdoba y en la Biblioteca municipal, donde se llevará adelante 

un relevamiento y clasificación de los textos que las componen atendiendo principalmente 

aquellos de temática orientalista. Esa labor nos permitirá reconstruir la construcción de su 

pensamiento, la trayectoria intelectual y la circulación de ideas. Y por último se realizarán 

entrevistas semiestructuradas a los actores claves, como historiadores y especialistas en 

reformismo universitario, en masonería y teosofía de Córdoba.  

En relación a las técnicas de investigación, se aplicará un análisis de los contenidos 

obtenidos, lo que nos dará la posibilidad de definir correlaciones y plantear hipótesis 

preliminares. Luego, en el entrecruzamiento de información proveniente de las diversas 

técnicas, la conformación de este corpus más consistente nos ayudará a generar explicaciones 

más sólidas del tema planteado. 

 

 Primeros avances de la investigación: acercamientos a las producciones de Capdevila 



7 
 

Iniciando un primer recorrido biográfico sobre la trayectoria de Arturo Capdevila, 

podemos partir de la presentación de su tesis de grado Dharma: influencia de Oriente en el 

Derecho de Roma (1914), innovador dentro de la investigación jurídica al proponer una 

comparación entre el derecho romano y las normativas jurídicas en la India, Persia, Babilonia, 

Egipto antiguo (Gasquet, 2013). En una edición posterior, llamada Oriente Jurídico (1942), 

agregó un apartado referido a las normativas del antiguo Israel salomónico.  

A pesar de haber egresado, no olvidó la lucha estudiantil. Es por ello que podemos 

reconocer sus pasos en aquél grupo de jóvenes universitarios que llevaron adelante la bandera 

de la Reforma en la Universidad Nacional de Córdoba. La Asociación Córdoba Libre había 

comenzado con algunas conferencias donde prestigiosos intelectuales de la época (por 

ejemplo Ortega y Gasset) visitaron la Biblioteca Córdoba para encontrarse con aquellos 

estudiantes. Esta asociación se vinculó también con el grupo porteño Manner Sans, tendiendo 

redes de conexión para fortalecer la lucha (Navarro, 2009). 

Si rescatamos los vínculos entre Arturo Capdevila y otros intelectuales, nos 

encontramos con lazos epistolares entre el cordobés y Roberto Giusti (de la Revista Nosotros),  

el escritor español Miguel de Unamuno, César Tiempo, Dardo Cúneo, Alberto Gerchunoff, 

Samuel Glusberg (director de la Revista Babel, quien usó el seudónimo de Enrique Espinoza 

en un libro llamado El Castellano y Babel, como respuesta al escrito de Capdevila); y los 

míticos dirigentes del Partido Socialista: Nicolás Repetto y Juan Antonio Solari (quien luego 

mantuvo correspondencia con la viuda de Capdevila en los años posteriores a su muerte). 

Profundizamos en algunos escritos fuera del circuito literario, que encontramos luego de 

una búsqueda en archivos y textos bibliográficos. En diciembre de 1920, sale publicado en la 

revista Insurrexit (de carácter comunista antiparlamentaria, en la cual participaban muchos 

intelectuales que seguían posturas georgistas) en artículo de Capdevila titulado La Tierra, en 

el cual se platea una crítica a la propiedad privada. Ya en la ciudad de La Plata, desde 1922, 

participa como profesor de la universidad nacional de dicha ciudad e incluso escribe su 

himno. Allí se hace cargo de la cátedra de Literatura Argentina (antes en manos de Ricardo 

Rojas), por invitación de Ricardo Levene. Allí publicará también en la revista Cuasi modo, de 

tenor izquierdista. Encontramos notas en el periódico La Prensa (desde 1927), que 

demuestran su participación como director del Instituto Popular de Conferencias. Hacia 1929, 

encontramos la publicación de un libro llamado El apocalipsis de San Lenin, en el que hace 

alusión al dirigente soviético en una metáfora de la palabra divina revelada a Moisés (dicho 

libro está dedicado a Alfredo L. Palacios). Durante los primeros años de la dictadura de 

Uriburu, y la persecución al Partido Socialista en los años treinta, Capdevila apoyó la filial 
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cordobesa en la cual sus viejos amigos Arturo Orgaz y Gregorio Bermann fueron perseguidos 

y encarcelados. En unas de sus cartas a César Tiempo podemos evidenciar cómo las 

problemáticas de un Oriente se mantienen en el discurso de Capdevila: allí deja expreso su 

inconformismo frente a la postura de su coterráneo Hugo Wast en El kahal, sobre la cual este 

último autor desarrolla un expreso conservadurismo antisemita. Encontramos algunos indicios 

de escritos en Tribuna Socialista y en el periódico Mundo Israelita (según artículo que dicho 

medio publica en conmemoración a sus noventa años
2
). En 1947, la DAIA publicó una 

edición del libro de Capdevila titulado Meditación sobre el Himno Nacional, con algún 

interés por sus comparaciones bíblicas asociadas al pueblo de la Tierra Prometida.  

Su nombramiento como correspondiente en la Real Academia Española (1928), nos 

hace pensar que sería una especie de bisagra hacia un hispanismo, dejando de lado aquel 

americanismo de la reforma universitaria; a pesar de que muchos investigadores lo nieguen. 

Pero si seguimos parados sobre este punto, encontramos algunos datos interesantes. En 1949, 

obtuvo el premio Caballero de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en la España franquista. 

En diarios de dicho país, encontramos una noticia
3
 que nos llama la atención: en una visita a 

Madrid en 1954 se describió su defensa por la Hispanidad (menciona un libro sobre la cultura 

catalana); y su posterior viaje a Palestina. Este dato nos queda por corroborar con familiares 

del escritor cordobés, ya que investigadores afirman que nunca viajó a la región (Gasquet, 

2013). A pesar de estos datos, aún mantenemos incertidumbre sobre la posición ideológica de 

Capdevila frente al franquismo (que de manera oficial promulgaba un fuerte antisemitismo). 

Esto es apenas un bosquejo de la intensa actividad política y literaria de Arturo 

Capdevila. De ellos destacaremos aquellos que tomen alguna temática relacionada con una 

visión sobre Oriente, entendido en el contexto que se refiera en el mismo texto. En otro 

artículo detallaremos la visión de Capdevila sobre lo judeo-sefardí y su revalorización entorno 

al idioma español. En esta ocasión presentaremos dos textos, de carácter más político: el 

prólogo al libro La verdad sobre Palestina, de Abraham Mibashan (en 1946, por el Comité 

Argentino Pro Palestina de la Agencia Judía) y un relato de viajes llamado Por Tierra Santa, 

que se publicó en el libro Israel visto por ojos argentinos, del Instituto Judío de Cultura e 

Información (en 1960). A los fines de un abordaje preliminar, se establecieron como variables 

analíticas: la idea de temporalidad y la de espacialidad discursiva, y la presencia de un sujeto 

histórico de manera discursiva y como enunciador. Las entidades editoras, tanto el Instituto 

                                                           
2
 Ver más en: http://edant.clarin.com/diario/2003/07/04/s-04404.htm  

3
 “Arturo Capdevila en Madrid”, La Vanguardia Española - Domingo 18 de Abril de 1954. Ver Archivo digital 

en: www.lavanguardia.es  

http://edant.clarin.com/diario/2003/07/04/s-04404.htm
http://www.lavanguardia.es/
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como el Comité funcionaron como órganos para la difusión de la construcción del Estado de 

Israel y de la cuestión judía como problemática latinoamericana frente al avance de posturas 

políticas antisemitas.   

 

Análisis: La verdad sobre Palestina (1946) 

Comencemos por cómo se rige el tiempo en el discurso. Habla de un pasado bíblico, de 

aquel pueblo de Israel al que Dios le reconoció la posesión de tierra, luego de varios éxodos. 

Y es sobre esta temporalidad donde se asienta el derecho natural del pueblo judío de 

(re)construir su Estado en la región de Palestina. Es en el presente discursivo, un conflicto: la 

región está administrada por el gobierno británico, por los tiempos europeos. En un futuro 

espera que se haga justicia para que el pueblo de Israel tenga su territorio. Ahora, ¿Qué 

entendía cómo territorio? Se refería a la administración británica sobre la región de Palestina, 

Eretz Israel, “la tierra de sus antepasados, (…) trozo de tierra que el patriarca Abraham 

pagó su precio” (p. 3). ¿Quiénes son los dueños o poseedores de esas tierras? Los legítimos 

serán las gentes de Judá e Israel, haciendo alusión a las tribus del éxodo. El ilegítimo es el 

reino británico que sostuvo su posesión a través de tratados como Balfour (1917), el Consejo 

Supremo de las Naciones Aliadas (1920) y  la Liga de las Naciones (1922). Aquí es donde 

aparece como sujeto histórico la diáspora, representada por la Agencia Judía ante el gobierno 

del Reino Unido. ¿Qué lo hace de especial al pueblo de Israel? Es el que recibió las tablas de 

la Ley, que para Capdevila son la base de las civilización cristiana occidental. Por lo que 

convierte a este pueblo en “padre de nuestra civilización” (p.4). ¿Qué sucede con los 

habitantes de esa Palestina? De cierta manera son invisibilizados al ser mencionados como 

simplemente árabes, y no palestinos. Capdevila destaca una singularidad: “Los árabes dan la 

bienvenida a los judíos. El Príncipe Feisal firma gustoso el tratado de entendimiento con el 

presidente de la Agencia Judía…” dando por sentado la aceptación de los habitantes de la 

región de un nuevo Estado en Palestina.  

Al ser un mero prólogo, la información es reducida pero suficiente para dar cuenta de 

una construcción discursiva en pos de la construcción del Estado de Israel. 

 

Análisis: Por Tierra Santa (1960) 

Recordemos que para la publicación de este relato de viaje, el Estado de Israel ya estaba 

conformado (fue fundado el 14 de mayo de 1948). Y este relato comienza por un viaje en 

barco que llega a su destino: Haifa. Iniciando nuevamente por las temporalidades discursivas, 

en este relato vemos cómo es que el devenir histórico adquiere un rol de actante así: “La 
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historia ha sembrado, plantado y cosechado, y también quemado y destruido mucho por 

aquí” (p.27). Encontramos una encrucijada de épocas, de rumbos y de ideales, que se van 

entrecruzando entre el pasado bíblico y el presente constituido como Estado. Se cruza el 

tiempo de los profetas con la vieja patria nueva. La vida de las personas no está regida por la 

luz solar, sino por la lunar. La noche es la que marca los tiempos y la vida cotidiana en esa 

tierra. Sin lugar a dudas, el shabat es el punto bisagra que marca los tiempos de la rutina en 

los habitantes del lugar.  

¿Cómo describe a ese lugar? “Tierra Santa de Zacarías, con Jehová restaurado en 

ella”: aparecen la naturaleza y la presencia del hombre, de la civilización en la región. El 

Monte Carmelo, viñedos, palmeras y olivares,  la Bahía de San Juan de Acre, la carretera que 

bordea la costa. Una Tierra de Promisión. Tancredo, Saladino, los Cruzados, los Templarios, 

Dhaher el Amer; ellos marcaron su paso por el lugar. La estructura social y territorial se 

instrumenta a través del Kibutz
4
, esa colonia agrícola que sirvió como herramienta para el 

avance en territorio y de crear las condiciones necesarias para la vida. Cordialidad dichosa, 

comunidad sincera. Armonía superior en el trabajo y la ofrenda.  

La civilización está en las ciudades: Haifa, Tel Aviv y Jerusalén, como las más 

importantes en su itinerario. Tel Aviv como la ciudad increíble, que se alza ciclópea. Fue la 

primera urbe del nuevo Estado, y Capdevila lo evidencia en sus avenidas anchas con jardines, 

calles comerciales y barrios familiares. Lo asombra la abundancia de periódicos y de librerías. 

Si la civilización ha llegado gracias a este Estado, el escritor ve una Palestina resucitada. 

Jerusalén: reducida a su mística bíblica. Fue la ciudad del Rey David. No menciona la 

importancia de dicha ciudad para las otras religiones monoteístas.  

Para demarcar a los sujetos que actúan dentro de este espacio, Capdevila menciona que 

es la tierra de los profetas, e incluye en el listado iniciado por Isaías al escritor austrohúngaro 

de origen judío, fundador del sionismo político moderno Theodor Herzl (quien en 1896, ya 

había escrito un libro justificando la creación de un estado para el pueblo judío). Recuerda al 

personaje bíblico Elías, con su piel de camello y su tira de curo por cinturón, a quien 

Capdevila siente como presente en ese momento.  

Es interesante el dato que nos aporta el propio escritor al decirnos que su nombre 

aparece en el Libro de Oro de Jerusalén (por bondadosa solicitud de israelitas de Córdoba, así 

él lo describe). Y allí observa las diferencias de la escritura occidental y la escritura rabínica. 

                                                           
4
 El socialismo ve en esta estructura socio-económica la base para pensar la propiedad colectiva, en 

contradicción a la propiedad privada capitalista. Es una propuesta también ligada a la postura ideológica del 

Sionismo, propuesta por Theodor Herzl.  
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Otro aspecto que podemos rescatar es la clara distinción que Capdevila realiza sobre 

Oriente y Occidente, en una suerte de polos opuestos. Oriente, caracterizado por el encuentro 

con Dios en la maravilla de la conciencia iluminada de revelaciones. Occidente, definido por 

el encuentro con Dios en el esplendor de sus obras. 

Es singular, para nuestra hipótesis de un viaje real, su mención de una cena con el 

Primer ministro Moshe Sharet, y realizando una descripción enalteciendo su persona. Los 

temas que fueron discutidos: rendimiento del Mar Muerto en potasio y magnesio; probables 

yacimientos de petróleo que sus vecindades esconden; aprovechamiento en fertilizante de los 

pantanos de Jule. Lo describe a Sharet como el continuador de la obra de David Ben Gurión. 

Una comparación especial merece ser revelada: Capdevila da cuenta de una hermandad 

entre la bandera argentina y la israelí: ambas azules y blancas; y una alusión al himno 

argentino: coronados de gloria.  

Dentro de las descripciones vinculadas a la región, Capdevila también rescata las palabras del 

Comandante Jarvis, del Royal Central Asian Journal, respecto a la decadencia de la 

civilización romana fue a cauda de la caída del imperio e invasión árabe. Palestina quedó 

aislada de la civilización y expuesta a las incursiones de los beduinos. Estancamiento general 

en la región, como siempre sucede que el nómade beduino domina la situación. Los camellos 

de los árabes irrumpieron las cercas y comenzaron a comerse los árboles y toda la zona fue 

regresando rápidamente a los dominios del desierto. Sentencia: “Yo he visto personificada a 

la nueva Israel en un moza de los campos que andaba en su laboreo sonriendo y cantando. 

No cabe ninguna duda. La batalla de la civilización está ganada”.  

 

Conclusiones preliminares 

Recordemos que este artículo acerca a la comunidad algunos avances de la investigación 

llamada “Entre el orientalismo periférico y la mediación cultural: representaciones sobre 

Oriente en la obra y trayectoria de Arturo Capdevila”, a través de la beca otorgada por la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Como es una investigación en curso, las preguntas a indagar que fueron planteadas no son 

estáticas e irán variando conforme a los avances que se consigan. Pero podemos aproximar un 

interrogante para abordar próximos escritos de Arturo Capdevila. Evidenciamos una postura 

pro-israelí, negando la presencia de un pueblo como el palestino (ya en esa época con sus 

heterogeneidades). El derecho del pueblo judío de poseer tierra en ese lugar está 

fundamentado en el discurso de este escritor a través de escritos bíblicos y nociones 

espirituales sobre lo que considera Oriente. Es así que en estos dos textos que presentamos 
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acreditamos una perspectiva que demarca a la construcción de este estado como la llegada de 

la civilización a la región, que anteriormente había sido devastada por la presencia de los 

beduinos y otras etnias nómades.  

Otro aspecto es el de las redes intelectuales: si esta posición política es por su vinculación con 

el Partido Socialista (a través de sus referentes) que apoyaba en sus publicaciones a Israel. 

Nos queda por avanzar si las revistas culturales cumplieron un rol específico como agentes 

mediadores de estas descripciones orientalistas. Así dejamos asentado, los avances iniciales 

en esta investigación que se irán profundizando y complejizando aún más en buscar una 

matriz de representaciones de los intelectuales argentinos, expresada en la obra de Arturo 

Capdevila.  
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