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EI profesor Enrico Castelli, Director del Instituto de Estudios FilosOficos
y Profesor de la Universidad de Roma, acaba de publicar un libro agil, den-
so, lleno de tsmattcas, que pretende dar las bases para una interpretaci6n
teol6gica de la historia.

EI seiior Castelli es reeonocido en Italia como representante, con Bongio-
anni, de un existencialismo de derechas cat6lico, no detipo tomista, sino-
mistico . Sostiene, en efecto, que en el existencialismo no hay lugar a la
alternativa: idealismo 0 realismo, sino mas bien a esta otra: lraz6n 0 fe?
Esta nueva tendencia existencialista esta sefialada por tres aspectos muy
propios de Kierkegaard: antisistematismo, pensamiento sujetivo apasionado,
asistematismo. Ya en 1948 habia pubhcado en Paris su principal obra titu-
lada: "Existencialisme Theologique".

Se queja, y con razon, del progreso de una filosofia para la cual no tiene
significado hablar de filosofia de la religi6n, y mucho menos de teologfa
de la histor ia . Porque hay una filosofia que ha roto todos los puentes con
la teologia, y porque esta misma es una teologia trur.ca y deformada. Es una:
gran verdad, y muy lamentable, tr atandose de la gran mayor ia de ascrttores
Jaicos, inclusive de procedencia cristiana y cat6lica. Porque los filosofos
modernos, obsesionados por la mania de la objetividad, se han embarcado
en la desafortunada empresa de explicar todo racionalmente. De ahi la
f6rmula: todo 10 que es real es racional, y todo 10 que es racional es real.
Y han olvidado, en sus lucubraciones metafisicas, el cor:tacto necesario y
la comunicacion vital con Ia palabr a revelada.

En un estilo muy moderno en el que brilla toda la c1aridad latina, con
pleno dornin io del tema y conocimiento de los grandes Doctores y Padres
de la Iglesia, como tambien de los escritores actuales, Castelli presenta fun-
damentales cor.sideraciones sobre la actual condici6n de descontento agra-
va do por la tecn ica del tiempo que apremia y que atenua, con progresi6n
geometrica, el sentimiento. Esta situaci6n moderna de incomodidad y tras-
torno, la define como "un ritmo que pierde las pausas y se transforma en
estruendo". Reacciona contra el pensamiento de hoy, para el cual Ia con-
dici6n edenica perdida es un mito en el sentido peor del termino, y no
un misterio cargado de contenido, y estima que es inser.sato no hablar
de un pecado -de origen. Es esta precisamente la frecuente admonici6n de-
los Papas que, al dirigirse a los historiadores, a los politicos y a los so-
ci610gos, a los fi16sofos y artistas, a los medicos, siquiatras y educadores.
los previene contra los peligros de un falso naturalismo y les advierte no
olvidar el gran dogma del pecado original, que ilumina con luz esplen--
dorosa todos los misterios y las complejidades del alma humana_

Creo que ha calado muy hondo en la sicologia del hombre contempo-
raneo, al afirmar que "Ia fenomenologia del hombre de hoy es la de un
eco prolongado, la resonancia de una profunda nostalgia por una situaci6n
destruida. La historia, como presentimiento de otro mundo, r.o es la histo--
ria de los historiadores. sino la de los te610gos". Y es evidente que esta
nostalgia, que iiene sus rakes en la experiencia religiosa, viene a acen--
tuarse. a actuarse, mas aun, a articularse, en la reflexi6n filos6fica.
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'Es esta la idea sustancial que alienta toda la obra de Castelli .
.Cuando la humamdad se ve ante las grandes encrucijadas de la histo-

-rra, y contempla el derrumbe de cuanto habia venido construyendo pa-
cienternente en .l~rgas y fecund~s etapas, sufre un desconcierto que la
Ileva, 0 a la CriSISde la desconfianza y de la incertidumbre, de la nega-

,cIOn, y de la duda, 0 a l~ .afirrnacion de los valores eternos. Esta polari-
,.z~clOn de tendencias filosoficas la estamos viendo en el surgir de los dos
.tipos de existencialismo, e,I ateo y el rel igioso. El drama espiritual de nues-
t~a .edad, que tuvo su prologo.en el idealisrno, ha culminado en el existen-

..cialismo, . el cual se ha reyestIdo, en forma antitetica, de ropaje de ateis-
mo nihilista 0 de fe religiosa cargada de misticismo.

An e los desastres terribles de las ultimas guerr as y el peligroso riesgo
<que corre el mundo de hoy por causa de los descubrimientos at6micos el
espir itu de los hombres, aun de los mismos cristianos, se conturba de 'an-
gustia . En circunstancias hist6ricas semejantes ha ocurrido igual cosa .

Cuando en el 4l{) Alarice siti6 aRoma y la devasto, por todos los am-
bitos del Imperio Romano-bizantino se dejo oir un grito de dolor. El mis-
mo San Jeronimo, encerrado en su grata soledad de la cueva de Belen,
no escape a la angustia colectiva: "La llama del mundo -escl'lbio con
amargura- se ha extinguido, y con la caida de una sola ciudad todo el
.mundo perece".

Esta frase pesimista fue un eco del terror que invadio el animo de pa-
:ganos Y cristianos, que afioraban la grandeza milenaria de tar. ilustre ciu-
dad. Fue una desilusion para muchos cristianos que habian esperado hasta

..el ultimo momento el evitar la tragica ruina, y una espina para los di-
rectos encargados de la propaganda cristiana, porque veian agudizarse el

.espir itu de lucha de los paganos contra el hombre y la doctrina de Cristo .
.For ello, dejaban correr sus invectivas mordaces, narrando las opresiones,
los estragos, los incendios sufridos por el pueblo de Roma.

El gran Doctor africano, enamorado como el que mas de las glorias
.mtlitares, artisticas y liter arias de su patria, y encendido en celo de apos-
tolado, estaba adolorido por los acontecimientos y por las artificiosas luchas
.de los paganos , Resolvio entonces, para consuela de los unos y confusion
de los otros, mostrar como aparecs a las miradas del filosof\? .y del teolo-

,go el gobierno de Dios. en el mundo. cre.ado. I~ea y proposlto verdad~-
.ramer.te geniales y ongmales en la hlstona patnstIca. El O.bISpO,de HI-
.pona se entrego con entusiasmo a la obra de darnos u!?-a.fIlosofIa de ,la
·historia completa en las !ineas generales, verdadera, ob)ehva y que aun
conserva todo su valor y su frescura. Revivir la historia es conocer los

.designios de la Providencia.
En Pavia, en la basilica en donde se eonservan los restos mortales de

San Agustir., se admira un fresco que. represe.nta al Santo, mlentras es-
~cribe, con la mirada fija en 10 alto, hacla una. clUdad cent~lleante de luces.
·El arte ha sabido unir la grandeza de AgustIn a las radlantes bellezas de
la Ciudad de Dios. . .

SigueI: los pasos del genial filosofo y teologo de la hls~ona que supo
alumbrar los eaminos de la humanidad con luces providenciallstas, cuantos

: se esfuerzan por remontarse de 10 relativo. y continger.te a 10 absoluto, d~
la "fenomenologia del riesgo" a la concepcion del supramundo de la sere
.nidad y de la beatitud. . '. . 1 n f'
· Al escrutar el autor con ag1.!d~mira~a el ~nhdo Int~mo de a I osoi~:
.de la crisis que es el existenciallsmo, tH~ne atIsbos ~dmlra?les p~r ~ d de
,.fana sencillez del razonamiento, para senalar las ralces mas pro un as
"esa actitud ar.te la vida. 1 .. del

"Toda la crisis de nuestra epoca parece concentra~s~ en a cnsls 1
. . . . . E 1 tumulto del cuotIdlano que parece a

.coloqulO, de la comumcaClOn. ned 1 s velocidades que deben alcanzarse
suma de los rumores que chocan y def' ativa se trata de no llegar tarde,
.para llegar a tIempo -porqtue e~ e ImlolOqUio esta impedido y hecho a
de llegar a tlempo- eVlden emen e e c f 'd d 'g su tiempo

·un lade .... Carencia de poeticidtd, PO~q~~b~r~~:nlcbr~tarexJeela mente de
··Los versos tienen su ntmo, aun os qu ~dre ero el mimar de la madre
ur. poeta. Poeticas las canclas de ~na mo' e; aecir exige una sonrisa que

·a su hijo pequeno eXlge ntmo, un lemp, sino ue 'es una nota de ternura,
no es el reir de quien no sabe conte~er~t'l tiem%o es decir a ur. recuerdo

·-ligada estrechamente a una susPbensl?ncueal se fan\asea. '
·buscado y a una expectahva so re a

- 745·-



NOTAS BIBLIOGRAFICAS

No hay mas tiernpo . Una de las notas esenciales es la crisis . No hay mas-
tiempo para el coloquio. Como no hay tiempo para el recuerdo y, por 10
tanto la historia aun de nuestra vida pasada, y no solo la .historia de lose
historiadores, se hace a un lado. Seria demasiado embarazoso si se quisiera
evocar. Seria un peso demasiado grande si se quisiese introducir en la
carrera que por bien 0 por mal debemos emprender cada dia. Los recuer-
dos son un impedimento. Las palabras que los hombres se cambian son
poquisimas, aunque alguien haga notar que son demasiadas. Son demasia--
das porque son demasiadas veces las mismas, perc en ultimo analisis se
reducen a pocos terrninos que convienen a hombres lanzados hacia intere--
ses de naturaleza economica.

En resumen, el azar de la vida se hace insoportable, porque el apor te-
de la tecnica cientifica ha puesto a la humanidad en condiciones de abreviar-
las distancias ; ha heche que una guerra que se combate en Extremo Orien-
te, hoy sea una guerra que se combate a nuestras puertas , Y si la guerra-
que se combate en Extreme Oriente es la guerra de nuestro vecino, es
tarnbien un poco nuestra guerra. Estamos siempre en pie de guerra.

Y cuando se combate 0 se esta por combatir, el f ilosofo que se presenta
con su doctrir..a es invitado a alejarse. Es humano, se dice. No es tiampo-
de dar lecciones sobre el ser . Es tiempo de salvar ahora nuestra existen--
cia. Si el Ii losofo insiste y advierte e invita a escuchar su doctrina del'
ser, y del pensamiento, se Ie contesta: no sabernos si podemos existir ma-
nana, estamos empefiados de tal manera hoy. precisamente para garanti--
zarnos 10 inmediato del manana, que no es el caso de venirnos a hablar·
de otro mundo; cosas todas interesantes las del otro mundo ; perc aqui hay
un infierno, aqui se trata de salir inmediatamente de este infierno, porque-
no sa bern os ni siquiera detenernos para ver si vale la pena de seguir adelan--
te _ Si logr amos alcanzar el manana, entonces podriamos escuchar Ias me-
ditaciones sobre el otro mundo . Pero manana es como hoy, y ~despues? Siern-.
pre hoy, Esto es el inf ierrio .

En este clima,el existencialismo ha nacido por una necesidad de since-
rid ad" ,

He querido traducir esta lar ga cita para presentar ur; ejernplo del estilo-
incisivo, breve, a tr aves del cual moviliza sus ideas el profesor romano,
Observaciones lien as de sentido comun y, por consiguiente, de verdad.

Hay capitulos de un interes apasionante como el III, intitulado: "La cal--
da: la tentacion de la soledad", en el cual analiza el tema de la certi-
dumbre, de la pesad illa, de la cornunicacion, del "significado" y el de la
eterna respuesta. EI IV trata de "Lo incontrovertible y la Histor ia". El· V
expone "Lo incontrovertible y 10 objetivo: el r iesgo". Uno de los mas'
bellos en que con lenguaje f ilosofico moderno se expone la tesis catolica
es el titulado: EI "Status desviationis",

Todo el meollo y la substancia del libro estan contenidos, a nuestro pa-
recer, en las siguientes consideraciones hechas al final y que constituyen.
verdaderos presupuestos de una teologia de la Historia:

"La invocacion, el llamamiento a 10 divino, es fundamental en la histo-
ria del riesgo' y de la tentacion; porque esta es la nota saliente de la his--
toria. No por el hecho de que el munclo es teatro de una intencior:, directa
sobre la tierra, esta la 'Historia Sacra' a base de la 'Historia rerum gesta-
rum', sino por el hecho de que el hombre clel 'Status naturae lapsae' re--
presenta el nacer de la pregunta sobre el mundo y sobre sus fracturas.
Para darse cuenta de las fracturas que atomizan los acontecimientos de to-
dos los dias no basta concluir que el mal es logicamente inconcebible, Es-
verdad que logicamente es ir:concebible, perc precisamente por esto las
fracturas adquieren una realiclad sui generis. y tienen una extrafia fuerza
de persuasion, Hay un sentido comun que mide su validez por esta extra--
na fuerza de persuasion. Y es verdad que la tradicion,. segun ha observado,
un filosofo ruso, es una lucha contra el dominic del tiempo, una comunior:
con el misterio de la historia",

Dieciocho conclusiones expresadas en forma sintetica, nenas de densi-
dad y de una vivencia maravillosa, se desprenden de los anteriores postu-
lados.

Cuatro capitulos del mas subido interes han sido agregados a la obra..
como apendice: "La dialectica del pecado y el medioevo", "El significado del
Humanismo", Maquiavelismo y Cristianismo", "Humanismo y Ciencia Poti-
tica" ,
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Con una obra como esta, el profesor CasteIli se acredita como un hombre
de pensamiento y de fe que sabe llcgar con critica rigurosa al fondo de los
problemas angustiosos de hoy. Y al analizar la crisis moral y filosOfica,
saca valedera la sentencia de Chesterton segun la cual, cuando un sistema
religioso esta transtornado, no solo se desencadenan los vicios sino que tam-
bien las virtudes desconectadas y abandon ad as a si mismas se convierten en
fuerzas del mal. EI mundo moderno esta Ileno de antiguas vir tudes cr istia-
nas que parecen ocas porque vagan desarticuladas y sin meta. Asi algu-
nos cientificos cultivan verdades, pero son verdades sin calidad; asi algu-
nos altruist as humanitar ios cultivan la caridad, pero esa caridad esta fre-
cuentemente desprovista de verdad.

Rafael Gomez Hoyos, Presoftero .

CLEMENT D'ALEXANDRIE. Les Stromates-Stromate I, Editions du Cerf,
Paris, 1951.

Si Origenes constituye con toda evidencia, en los primeros tiempos de la
Iglesia, el elemento de mas valor, seria un error ver en el un fenomeno es-
porrtaneo, cuya apar icion no hubiera sido precedida por antecesor alguno.
Por el contrario, la literatura cristiana de expresion gr iega puede presentar,
junto a san Ireneo, la valiosa obra formada por los "Estrornatas" de Cle-
mente de Alejandria, considerable tanto por su amplitud historica como
por las luces que proyecta sobre la posicion del intelectual cristiano fren-
te a la revelacion, por una parte, y a la gnosis, por la otra.

Ambas cos as, en efecto, se encuentran en esta obra cuyo mismo titulo,
"Estrornatas", cuyo significado es el de alfombra de colores vivos y varia-
dos, pod ria traducirse cor. bastante exactitud por el de "seleccion". Tal
conjunto se com pone, como 10 saben los adictos a esta clase de estudios, de
siete "Estrornatas", cuyo primer tomo sale ahora, ·en la pulcra edicion bi-
l ingiie greco-francesa que nos ofrece la colee cion "Fuentes cristianas", con
la tr aduccion y las notas del lamentado Marcel Caster, y una erudita in-
tr oduccion del P. Mondesert, S. J.

Clemente de Alejandr ia, que escribe su obra al fin del II y al principio
del III siglo, se propone informar a las generaciones venideras acerca de
la verdadera filosofia cristiana, perc el aspecto nuevo bajo el cual pre-
senta su proposito es el de recurrir a la filosofia anterior, y especialmente
a los f ilosofos heleriicos, actitud que 10 coloca en lugar preferente entre
los iniciadores del neoplatonismo. Otro aspecto por el cual se distingue de
sue seguidores sera una cier ta tendencia a ocultar sus pensarnientos y sus
enseii.anzas bajo un velo de simbolos y alusiones que 10 empujan, en cierto
modo, por las vias del esoterismo. Y 10 men os curioso no es el recurso, a
veces forzado, a los artificios de la soffstica, aun cuando condene, en varias
oportunidades con mucha violencia, las ar tirnafias de sus defensores.

Si, como relator de la filosofia del Cristo, da puesto preferente a las
Sagradas Escrituras y a la tr adicion venida de los Apostoles, no por esto
dejara de sefialar 10 que, en la cultura griega, Ie parece util, pues la filo-
sofia, lejos de ser enemiga de la verdad, representa, como 10 dice el mismo,
"en cierto modo una obra de la Providencia Divina"; mostr ar a que ella
fomenta en el lector una como "gimnasia del espir itu", y que su fruto, la
sabiduria, de origen divino, se aumenta en el cristiano de un "senti do
espiritual" que permite el progreso en la via de la fe; en esto se basa la
principal el:senanza de Clemente: la filosofia como formacion preparato-
ria al conocimiento de la fe.

La posicion algo especial - y casi peligrosa - de Clemente frente a los
creyentes de Alejandria, algunos de ellos opuestos a todo 10 que recordara
la cultura helenica, Ie obligaba a maniobrar con prudencia en este terreno:
asi que, al condenar la "fe desnuda", 10 haga con toda clase de preca!Ucio-
nes para Ilegar poco a poco a tratar el tema principal del primer "Estro-
mata": "Ia relacior. de la filosofia con la verdad cristiana". Cad a escuela
filosofica dice contiene una parte de la verdad, dispersa entre elias, pero
unificada' por' el Logos: insiste nuestro autor, por 10 demas. en mostrar
que el pensamiento griego debe mucho a los barbaros que 10 precedieron:
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Egipto, y sobre todo los Hebreos. Y esto nos conduce al problema al que
consagro Clemente buena parte de su busqueda: el or igen de la filosofia.
Despues de ofrecer varias soluciones, entre las cuales figur a la del pIagio
de la ciencia mosaica POl' parte de los gr iegos, reconoce que a veces acer-
taron estos ultirnos hasta equivocarse menos que los creyentes , Existe,
pues, en el hombre una facultad natural de alcanzar la verdad. Conoci-
miento imperfecto, sin duda: pero los mismos cristianos no pueden tener
·de Dios sino unconocimiento POI' reflejo. Termina este primer tomo POl'
una de estas vastas cronologias en que tanto se cornplacian los autores anti-
.guos, con el fin de mostrar la precedencia de la Ley de Moises sobre las
escuelas f ilosoficas del mundo antiguo.

La verdadera originalidad de Clemente de Alejandria consiste, pues, en
enfocar con nitidez el problema de las relaciones entre el pensamiento cla-
sico y la fe cristiar..a. Nadie antes de el se atrevio a penetrar en este te-
rreno, que exploraria mas tarde la apologetica, al aumentar el numero y
la calidad intelectual de los conver tidos , Precursor del platonismo cristia-
no, prepara las vias de Origenes e instituye 10 que sera mas tarde el hu-
manismo cristiano.

Profundamente original en su concepto del pensamiento religioso, ve en
el cristianismo, en su verdad profunda, menos una metafisica racional que
un misterio de caracter esencialmente histor.ico . Al discernir en la filosofia
una preparacion eficiente a la gnosis, al transmitir incolurne la herencia
de Grecia y al integrarla en el concepto cr istiano del universo, Clemente
de Alejandria merece sobradamerite la revaluacion que, con toda segur i-
dad, Ie proporcionara, entre los adictos a los origenes del pensamiento errs-
tiano, la presente edicion ,

Louis V. Ghisletti.

SUBSTANCIA Y FUNCION EN EL PROBLEMA DEL YO, POI' Risieri Fron-
dizi, Editorial Losada, Buenos Aires, 1952,

La ultima obra del profesor Risieri Frondizi, publicada porIa Bibliote-
1la Filosoflca de la Editorial Losada, se titula "Substancia y tuncion en el
problema del yo". Al mismo autor pertenecen tarnbien, entre otras, las
-siguientes obras: "El punto de partida del filosofar"; una traducci6n de la
"Investigacion sobre el entendimiento humano" de Berkeley, y un ensayo
sobre la "Estetica", de Hegel. De nacionalidad argentina, el profesor Fron-
dizi estudio filosofia con Francisco Romero, en Buenos Aires, Ha sido De-
cano de la Facultad de F'ilosofia y Letras de la Universidad de Tucuman .
En los Estados Unidos fue alumno del profesor Hocking, Ha dictado con-
ferer..cias en varias universidades de las Americas, y fue profesor regular
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Caracas, Actual-
mente tiene la direcci6r. del Institute de Filosofia de Puerto Rico.

En la obra que hoy comentamos, se ocupa el autor del problema del yo,
que es para el una estructura funcional, concepcion lograda como un ter-
mino medio entre las concepciones del substancialismo y del empirismo,
"para las cuales el yo era una substancia inmutable y una "coleccion de
percepciones" respectivamer.te,

Partiendo del pensamiento de Descartes, en que el yo es una substancia
pensante, el profesor Frondizi muestra el proceso de desintegraci6n que
en las Islas Britilllicas sufrio el substancialismo, al mismo tiempo que en
el Contin-ente se unificaba a traves del racionalismo, lleganda con Spinoza
a la identificacion de la substancia con Dios.

La substancia en Descartes es aquello que existe de till manera que no
necesita de ninguna otra cosa para existir; en sentido riguroso. Dios seria
1a Mica substancia; pero aplicar:do la noci6n de substancia a las cosas,
tanto inmateriales como corp6reas, se exige solo que puedan existir sin ne-
cesidad de ninguna otra cosa creada, La subslancia es para Descartes dis-
tinta de sus cualidades 0 atributos, peroesta intimamente unida a elIos.
Reconoce el dos subslancias cuyos alributos son respectivamente la exten-
sion y el per.samiento, EI yo para Descartes es, pues, una substancia pen-
sante ,

El empirismo Ingles rompe luego la unidad de la substancia: si es cierto
que esta no puede existir separada de su atributo, que es 10 u.nico que co-
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nocemos empiricamente, la substancia se transforma - como sucede en
realidad en Locke y Berkeley - en un simple sosten de sus cualidades. Se
desconoce pues el sentido de Ia subs tan cia como cosa que existe por sf,
para tomarla solo en el otro sentido, como soporte de accider..tes.

En la concepcion de Locke se muestra una pugna interior entre el "me-
todo historico experimental", que el inicio, y los supuestos metafisicos que
en su espiritu persistian, debido a su forrnacion dentro del substancialis-
mo . Despues de insistir en que "el yo no esta determinado porIa identi-
dad 0 diversidad de substar..cia... sino tan solo poria identidad de la
conciencia", recor..oce la probabilidad de que la conciencia "este unida 0 sea
la afeccion de una substancia individual e inmaterial". Dice el profesor
Fr ondizi ,que al quedar la su!?stanci.a reducida en Locke a un "no-se-que",
se facilito a sus contmuadores inmsdlatos la tarea de acabar con ella definiti-
vamente. Es asi como en Berkeley desaparecio POI' completo del ambito de 10
material: conservo el, sin embargo, una substancia espiritual, cuya inexis-
tencia mostro luego Hume ,

Despues de haber destruido la unidad del yo, considerandclo en su "Tra-
tado" como una "coleccion de diferentes percepciones", se encuentra Hume
(segun se revela en el "Aperidice" agregado al tercer volumen del "Tr ata-
do") ante el problema de la r..ecesidad de hallar esa unidad que el mismo
habia destrozado.

Hasta aqui, y a grandes rasgos, la exposicion que forma la primera parte
de la obra. En la segunda parte, el profesor Frondizi hace la critica a las
anteriores concepciones, y ensaya construir una intermedia, conservando de
la primera la permanencia del yo, y de la segunda, la mutabilidad del mismo.
Presents varios ejemplos que parecen Ilevar a la aceptacion de ur.. "algo"
que no puede reducirse a una vivencia ni a la corriente vivencial, y que
denominamos habitualmente el "yo". La continuidad de nuestro yo se da
como dato ir..mediato de la conciencia; a quien afirmare que se intuye a
si mismo como un ser cambiante, podria mostrarsele que el cambio no pue-
de captarse sino en compar acion con algo permanente 0 continuo.

EI error del substancialismo y del empirismo ha consistido en confundir
la permanencia con la inmutabilidad, consider ando que es imposible una
compatibilidad entre perrnanencia y mutabilidad . Para el substancialismo
era un hecho accidental la mutacion del yo, mutacion que para el profesor
Frondizi pertenece a la natur aleza del yo tanto como la permaner..cia. EI em-
pirismo, POI' su parte, dedujo, a partir del caracter cambiante del hombre,
que en el yo no hay r..ada permanente y que no somos mas que el fluir de
las vivencias. EI profesor Frondizi presenta entonces su concepcion del yo
como un todo estructural organizado; las vivencias mantienen relaciones
entre si no a traves sino dentro del todo. Esta concepcior.. permite vel'
la mutabilidad y la permanencia como caracteres no solo compatibles sino
complementarios. Segun dice el profesor Frondizi, "10 que nos pasa modi-
fica la estructura del yo pero al mismo tiempo es 10 que Ie confiere estabi-
lidad". Trata luego de conciliar otros caracteres que hasta entonces se
habian considerado como excluyentes entre si: primeramer..te la inmanen-
cia y la trascendencia del yo, y luego la unidad y la multiplicidad ~el mi~-
mo. La ultima parte del libra se ocupa del estableclmlento d~ una tJpologla
psicologica, que explique la posibilidad del camblO de los tJpos dentro de
la unidad estructural del yo.

Lissy Drews de David.

EL MITO DE LA NUEVA CRISTIANDAD, POI' Leopoldo Palacios. Edicio-
nes Rialp. Madrid (1952). Segunda Edicion. 153 pags.

En pleno fervor de la polemica suscitada PO! la obra de Jacques Maritain,
Leopoldo Palacio. el notable pensador espanol, anunclaba ur.. lIbro. en el
que ofrecia dar una interpretacion nueva de ese movllme,l(to aparecldo en
el ambit de los pen adores catolIcos, con el nombre' de humarusmo cns-
tiano", "humanismo de la Encarnacion", "de la Cruz", "integral"! etc.

En ciento cincu nta y tres paginas que componen la segunda edlcion de su
obra "EI Mito de la Nueva Cristiandad", Palacios ha sabido conden ar una
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interpretacion original del pensamiento politico-religioso mas discutido e in-
fluyente en la actualidad. La obra se justifica POl' cuanto el autor considera
que Jacques Maritain es una de las figuras mas llamativas de la filosofia
actual y que, con sus aciertos y sus errores, constituye un caso insolito den-
tro del ambiente del pensamiento catolico ,

En la introducci6n de su libro, Palacios parangona a Maritain con los
polemistas crIstianos, y opone a los polemistas de la Reforma protestante,
que son escritores te6logos de profesi6n, con forrnaclon escolastica muy
acer:tuada y dotados de una perfecta tecnica de los conceptos, los polemis-
tas que surgen con motive de la Revolucion, menos cultos, menos teologos,
todos ensayistas y escritores de genio . En Maritain se combinan las cualida-
des de unos y otrcs. Es el te61cgo cris iano riguroso y certero, perc tarnbien
el ensayista y el escr itor brillante. Con todo eso, el sentido de su doc-
trina difiere fundamentalmente de ambos grupos de pnlernistas.

Efectivamente, la doctrina de la polernica cat6lica habia sido de extreme.
"Sea nuestra palabra: si, si; no, no" parecia ser su lema, No se toleraba
mediaciones. Maritain, en cambio, quier e medial' entre ambas partes, El
Humanismo Cristiano busca un amor de Dios que no Ileve al desprecio de
la persona; quiere UT: amor centrado en el hombre mismo, que no conduz-
ca al desprecio de Dios .

La obra esta dividida en tres libros: En el primero se trazan las gran-
des lineas interpretativas del humanismo cr istiano. En el segundo se exa-
mina detenidamente la idea de "Ia Nueva Cristiandad". En el tercero se
extrae del conjunto de "la Nueva Cristiandad" el aspecto mas esencial: la
concepcion comunitaria y personalista de la vida publica, alma de la "de-
mocr acia cristiana".

Veamos algunos de los aspectos desarrollados en "El Mito de la Nueva
Cristiandad" ,

En primer lugar, Palacios estudia el senti do del humanismo a tr aves de
las edades hist6ricas. El hombre, siguiendo sus dos direcciones basicas de
animal racional y a.nimat politico, ha elaborado dos productos esenciales: la
sabtdurta y la ciudad. La sabid ur ia human a es racional, y la ciudad huma-
na, temporal: sir: embargo, estas realidades human as pueden antrar en con-
tacto con las concomitantes sabtdur ia divina y ciudad de Dios. En otras
palabras, la fe divina y la Iglesia de Cristo han logr ado amigables relaciones
con la r azon y la republica ter rena .

Maritain sintetiza en tres palabras la formula de esta relacion entre el
mundo y el cristianismo: "Distinguir para unir" , La razon no es la fe, el
Estado no es la Iglesia: es menester d istirig uir los, mas no para separarlos,
sino precisamente para unirlos en intima vinculacion.

Despues, el autor se detiene en el examen de la llamada "Ley de la En-
carnacion", utilizada para compr ender el dirramismo de las edades histori-
cas. Las relaciones entre el hombre y la Divinidad aparecen regidas POl'
un doble movimiento: POl' un lado, el movimiento en que Dios desciende a
la naturalcza humana en el instante en que el Verbo se hace carne y, POl'
otro, el mQvimiento en que la r.aturaleza humana asciende hacia Dios como
respuesta, 'Este doble movimiento esta regido pOl' una ley caracteristica
que se ha Hamado "Ley de la EncaTnacion", segun la cual el movimiento
de Dios seria el primero, y el del hombre, el segundo. Ahora bien, Esta
Ley de la Encarnacion, que es, en reaJidad, una verdad explicativa de la
union del Verbo de Dios con el hombre, se ha considerado tam bien como
suprema verdad r.ormativa de nuestras relaciones hi toricas con la Divini-
dad, a cuya claridad deben explicarse tres es ados fundamenta!es de la his-
toria humana: la Edad Media, la Edad Moderna y la "Nueva Cristiandad".

Seg>in Maritain, las dos primeras edades henen ventajas e inconvenientes.
en cuanto se ajustan 0 no a la Ley de la Encarnacior:. Pero, n cambio,
la tercera, tiene 0010 ventajas.

Palacios admite las yen ajas y desventajas que se anotan a la E-dad Me-
dia y a la Modema. La Edad Media, POl' una parte, obedecio a ia Ley de la
Encarnacion, y POl' eso es teocentrica; empero, carece de humanismo, y asi
se explica que la teologia medieval sea ingenua e irreflexiv . La Edad Mo-
derr:a t'ene una ventaja importan e: la del humanismo; pero tambien tiene
el inconveniente de que desobedecio a la Ley de la Encarnacion.

"La Nueva Cristiandad" realiza la sintesis de las dos epocas anteriores,
es deciT, tendra las ventajas de las otras dos, sin sufrir sus i,nconvenientes.
Sera un "humanismo teocenlrico", un humar.ismo en donde el hombre res-
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ponde al Ilamado de Dios, perc ya no en forma ingenua e irreflexiva, sino
en forma humana.

En "Ia Nueva Cristiandad" se cumplira tambien la ley de distinguir para
unir. En la Edad Media 10 profano y 10 sagr ado se unen hasta confundirse ,
En la Edad Moderna, se distinguen hasta separarse. En la Nueva Civiliza-
cion se distiriguen para unirse.

Este ritmo ternarlo con que Maritain caraeteriza la historia, a partir de
la Edad Media: Edad Media, teocentrica, no humanista; Edad Moderna, hu-
manista, no teocentr ica, y Nueva Cristi andad, humanista y teocentrica, re-
cuerda, POl' otra parte, los tres momentos dialecticos de Hegel: tesis, anti-
tesis y sintesis.

Palacios no esta conforme con esta concepcion y la tilda de artificial y
torzada. EI se pregunta si el humanismo es realmente una ventaja 0 si,
al contrario, constituye un inconveniente y, tras un cor.cienzudo analisis, se
resiste a creer que el humanismo aparecido en la Edad Moderna sea una
ventaja para el cristiar.ismo. De antemano, en la civillzacion contempo-
ranea, el humanismo es un movimiento antropocentr ico, practicamente
ateo, que rechaza todo socorro sobrenatural. De esta suerte el sentido del
humanismo es esencialmente anticristiano, y una corriente cristiana que
postula un retorno al humar.ismo, un humanismo cristiano, resulta algo pa-
radojico .

Pero Maritain no se detiene alli . Observa que la ciencia de las costumnres
ofrece dos apectos. En primer lugar, la fi!osofia moral, ciencia de los actos
humanos orden ados a su fin ultimo terrenal. En segundo termino, la teolo-
&,ia moral, que tambien consider a los actos humanos perc can referencia
a la felicidad sobrenatural ,

El per.sador frances da a entender que ninguno de estos aspectos del mun-
do moral constituye una ciencia satisfactoria. Ambos tienen sus incon-
venientes asi como sus ventajas. Es menester entonces una nueva formu-
lacion de la ciencia de las costumbres, y entonces aparece la Hamada "Filo-
sofia Moral Adecuada" (philosophie morale adequaternent prise), que resume
las ventajas, con prescindencia de los inconvenier.tes. Maritain dice que
la filosofia moral se hace adecuada mediante una subalternacion a la teo-
logia.

Mas aun . De acuerdo con el humanismo cat61ico, es menester conservar
todas las ventajas del Estado laico moderno, perc desechando sus defectos,
es decir, su incapacidad para dar al hombre un apoyo adecuado a sus ne-
cesidades vitales 0, en otros terrninos, la insuficiencia que padece el Estado
laico desde el punto de vista sobrenatural y divino. Para completar ese
Estado laico es menester ampliarlo con las energias procedentes del cris-
tianisrno . Este seria el "Estado laico cristiar.o".

El autor de "El Mito de la Nueva Cristiandad", siguiendo paso a paso a
Maritain, se pregunta ahora: i.Que ocurrira al pensamiento cristiano con la
instauracion de esta Filosofia moral adecuada y este Estado la;co cristia-
no? La respuesta Ie parece obvia. Que la Iglesia se hallara en una situa-
cior. imposible. Tendra que dar el nombre de cristianismo a una sabidurfa
racional y a una ciudad temporal, que. en ningun caso, deben ser los ins-
trumen~os de Cristo, y en las que pueden participar tanto los catolicos co-
mo los herejes y los infieles.

En esto, el autor se muestra extremadamente celoso POI' el mantenimien-
to de la doctrina en toda su castidad. POI' eso agrega que la posicion del
humar.ismo cristiano es tragica porque regatea sus favores a Cristo: solo
se Ie entrega a medias. Finalmente, asienta una conclusion de tono un poco
exagerado: "Tal es la situaci6n de una doctrina que qUita a las actividades
humanas superiores la dignidad de ser instrument s de 10 sagrado y pre-
tende en su locura merecer asi e1 nomt-re de cristiana y hasta adorna 'se cor:
los resplandores de Tomas de Aquino".

Y asi, con su habitual agudeza, Leopoldo Palacios sigue penetrando en
las mas arida y sutiles cuestiones del autorde "Human! mo Integral" y
las refuta con noble y sincera valentia. Lastima que en su ntusia mo ane-
batado deja, a veces, los cauce de la me ura y equilibri y, POI' j rnplo.
tilda de monstruosa la cor.cepcion de la Filosofia profana cristiana y el
Estado laico cristiano. Dice que esta ideologla "tiene amistad c n amigos y
enemigos y termir:a .nemistandose con todos. Cobarde POl' naturaleza, oscuro
POl' vocacion, confuso POI' procedimiento, este movimiento acabara siendo.
el pasta de sus enemigos".
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El autor no quiere mediaciones. Vuelve a ser un polemista de extremos
que no quiere pactar con el enernigo sino ladrarle amenazadoramente. Son
sus palabras.

En total: un libro genuinamente espafiol, escrito por un pensador de fino
talento, sincero y apasionado, perc admirable en cada pagina ,

Bernardo Trejos A.

LOUIS V. GHISLETTI, EI idioma mwiska y sus relaciones con el comple-
jo Iingiiistico macro-chlbcha, Bogota, 1952, 164 pags,

De la lengua mwiska se habian editado, antes de la publicacion de la
que nos proponemos comentar aqui, tres gramaticas: la Gramatfca en la
lengua general del Nuevo Reyno, Hamada mosca" Madrid, 1619, de Fray
Bernardo de Lugo, la Gramatica, vocabulario, catecismo y confesionari,o
de la lengua chibcha, seg un antiguos manuscritos anonimos e Inedltos, au-
mentados y corregidos por E. Ezequiel Uricoechea, Paris 1871, y EI idioma
chibcha 0 aborigen de Cundtnamarca, Bogota, 1938, por Joaquin Acosta Orte-
g6n Pero como 10 anota nuestro autor, los dos ultimos trabaios no son,
en ultimo anal isis, sino reediciones del texto de Lugo .

La obra del senor Ghisletti se nos presenta, dentro de la escasisima bi-
bliografia gramatical del mwiska, como el primer ensayo serio y original
de una grarnatica de esta lengua , Efectivamente, el P. Luzo, siguiendo
un cr iter io, explicable en su epoca, perc del todo equivocado, someti6 el
idioma de nuestros abor igenes a los canones de la gramatica latina, fal-
seando por consiguiente su exposici6n con clasiftcaciones y conceptos que
no corresponden a la intima y peculiar estructura del sistema lingtiistico
rnwiska . Y 10 que es peor, r.i Ur icoechea, ni Acosta Ortegon quisieron mo-
dificar tal estado de cosas. El senor Ghisletti, en carnbio, partiendo del ma-
terial recogido por Luge y conservado por los otros dos autores citados,
elabora una gr arnatica sin pr eju icios, atenta a una descripci6n mas cercana
a la realidad de la lengua, con la que, si bien se expone a inexactitudes y
equivocaciones, cor.tribuye eficazmente al conocimiento cientifico del mwiska.

EI plan del tr abajo del senor Ghisletti es el siguiente:
I. Introducci6n (pags, 7-16); II. Fonetica (pags, 17-27); III. Morfologia

(pags , 28-50); IV. Lexicologia (pags , 51-102); V. Sin taxis (pags , 103-108);
VI. Sernantrca (pags, 109-112; VII. Relaciones extern as de la lengua mwiska
(pags. 113-145); VIII. Apendices (pags. 146-151).

Fonetica. "Tomo en este capitulo -dice nuestro autor- una iniciativa
muy audaz: la de modificar radicalmente la ortografia adoptada por Lugo.
por una mas acorde con las normas aceptadas hoy dia para las investiga-
cior.es lingtiisticas. Los documentos y elementos que pude reunir para este
trabajo son' pocos: se reducen a algunas indicaciones de orden fonol6gico
recogidas por el mismo Lugo, a los datos de que, gracias a la toponimia.
disponemos, y -aunque con las reservas del caso- a las comparaciones
logradas cor. las otras lenguas del grupo macro-chibcha". (pag. 17). El
sistema fonol6gico del mwiska, tal como 10 establece el ~enor Ghisletti, es
como sigue:

Vocales: i, ei, e, a, 0, 0, OU, u (con los sign os
una 0 mas cerrada que e y 0 cerradas).

Semiconsonantes: y, w.

Consonantes: oclusivas:
(aleman ch ·en ich), g h
(= dz), nasales: m y n;
y vibrantes: r.

el y ou se representan una 0 y

P. b, t, k, g; fricativas: b, f. s frances ch), x
aspirada sorda), d (aspirada sonora), alricadas: d

laterales: I (·empleada s610 en dos 0 tres palabras

Puesto que se ra a de una lengua muerta, de cuya pronunciaci6n no se
conservan sino raros e imprecisos testimonios,cada uno de los signos em-
pleados apenas limita la categoria fono16gica del sonido representado, sin
llegar nunca a precisar riguro am nte el val r especial fonetico del mismo.
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Asi, porejemplo, sabemos que el mwiska tenia una oclusiva dental sorda,
t, perc ignoramos de que particular manera se articulaba en las distintas
posiciones , Esto nos lleva a considerar hasta cierto punto Inutiles, dentro
del esquema tonologico que nos presenta el autor, distinciones como las
que establece entre 11,oclusiva bilabial sonora, y b fricativa bilabial sono-
ra; g, oclusiva velar sonora, y g oclusiva postpalatal sonora; n, nasal den-
tal, y n postpalatal velar, etc.

A la descr ipcion y clasiricacion de los sonidos del mwiska, sigue, en esta
gramatica, la exposicion ejemplificada de los siguientes fen6menos: apo-
fonia, asimilacion, acomodacion enmudecimiento, contr accion, sincopa,
metatesis, epentesis y haplologia. El acento, en cambio, no aparece tratado
en ninguna parte.

Morfologia y lexicologia. En el primero de estos capitulos el senor Ghis-
lett! hace una clasificaclon de los afijos -prefijos, infijos y sufijos- que
intervienen en la forrnacion de los nombres, adverbios y verbos del mwis-
ka. En el segundo presenta, en un orden altabetico discutible, las raices
mwiskas y, agrupadas baio cada una de ellas, las palabras derivadas que
figuran en los textos. Sin necesidad de entrar en un examen detallado de
los citados capitulos, que, adernas, nuestra ninguna preparacion en lenguas
americanas nos impide hacer , podemos decir que, POl' el criterio estricta-
mente cientifico con que estan elaborados, revalidan los correspondientes de
Lugo y Acosta Ortegon, perdiendo, sin embargo, el de Lexicologia, POl' su
organlzacion, facilidad en el manejo para lectores no especialistas. Es efec-
tivamente mas facil encontrar, por ejernplo, la palabra si I Ipkwa, = jefe,
senor, en una lista alfabetica en la que la palabra er:tra por su forma na-
tural. que en otra en la que se agrupa con la raiz PS&.

Hernos cornentado, aunque brevisimamente, los tres capitulos a nuestro
[uicio mas interesantes del libro del senor Ghisletti, con el unico objeto
de destacarlos como los mas caracteristicos de la obra, donde el autor ha
lenido que luchar con mayores dificultades y ha logr ado realizar su metodo
en cuanto de mas significativo valor cientifico posee. Da el autor como final
de su trabajo, una extensa bibliografia (pags. 152-162), con la cual presta
un servicio notable a quienes deseen emprender nuevos tr abajos sobre las
lenguas y culturas indigenas de Colombia. De paso, anotaremos que falta
en ella el libro de Jose Perez de Barradas, Los muiscas antes de 1a Con-
qulsia. Madrid, tome I, 1950; tome II, 1952.

Para terminal', es de lamer:tar que la presentaci6n del libro este afeada
POl' frecuentes erratas de diversa magnitud, y que la redacci6n se resienta
bastante de gahcada .

Jorge Paramo Pornareda .

LA CRISIS DE EUROPA, POl' el Duque de Maura. Ediciones Rialp, Ma-
drid, 1952.

Este libro 10 ha consagr ado su autor al examen de los acontecimientos
politicos de nuestro siglo. Esta seguido POl' dos mas, perc estos ultimos es-
tim dedicados exclusivamente al analisis de la situacion nacional e interna-
cior:al de Espaiia.

EI Duque de Maura es un historiador de primer orden, y su obra "La
Crisis de Europa" esta traspasada POl' un fuerte espirilu critico, agudo y
altamente responsable. Su estudio se concentra en el fracaso de las insti-
tuciones politicas edificadas en el tiempo comprendido entre 1907 y 1948.

EI autor expone er: forma polemica, perc atenida rigurosamente a los he-
chos, una visior: del mundo europeo, y prOpone diversas sugerencias sobre
el futuro del Viejo Continente y el desenlace de sus institucione guberna-
mentales.

EI estilo es ameno y brillante, y el interes se mantiene sin mengua hasta
el fir.al de la obra.

El autor comienza POl' un exam en detenido de las condiciones ambienta-
les que se ofreclan en la paz europea de 1907. Nada se podria adivinar en-
tonces n respect al tragico cataclismo de los aiios subsiguientes. La
estabilidad y el orden eran el alma del dinamismo ocial. El Duque analiza
pormenorizadamente las causas de la crisis portugu sa rusa, del Imp rio
aleman, au tro-hungara, etc.
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Despues detalla el establecimiento definitivo del comunismo en Rusia y
los fenomenos concomitantes. El triunfo sovietico de 1917 tuvo efectos des-
moralizadores en todas las colectividades proletarias del mundo. El peli-
gro ruso puso alert a tarnbien a los gobiernos democraticos, a. las burguesias,
a las clases conservadoras y aun a la opinion publica europea en general.
Se adoptaron entonces medidas preventivas, y en muchos paises el voto se
declare obligatorio, se hizo extensive a la mujer y se r ebajo a los 21 afios
la mayoria de edad politi ca.

El autor se detiene, a continuacion, en el examen de algunos hechos po-
Iiticos, entre ellos el sufragio universal, la dictadura y los regimenes to-
talitarios. "EI sufragio universal inor ganico", dice, "es la mas antidemo-
cratica de las instituciones del Derecho publico. Sinceramente praeticado,
no puede menos de conducir a la dernagogia, puesto que provee de armas
a la carrtidad y deja indefensa a Ia cali dad". Y agrega: Los ciudadanos de
Ia A,tenas clasica (arquetipo histor ico de Ia Republica) se habrian alejado
del agora, con gesto de asco 0 de repulsion, si la hubiesen visto invadida
POl' beccios, ilotas, mujeres y joveries imberbes.

Adernas, el sufragio electoral universal se convierte inevitablemente en
racha destruetora cuando no 10 canalizan 0 encauzan vigorosos partidos de
gobierrio y de oposicion colaboradora.

Enfrente del tremendo caos provocado conjuntamente POl' las crisis eco-
nornicas sobreveriidas en la primera postguerr a y por el mal ejemplo so-
vietico, gobernantes y gobernados de los paises europeos, sobre todo, de
los mer idioriales, mas impulsivos que reflexivos, reaccionaron en dos di-
recciones distintas. Adoptaron unos la politica del saneamiento constitu-
-cional hasta Iogr ar la mayor armonia posible entre las costumbres ciuda-
danas y las instituciones vi gentes . Propugnaron otros POl' derogar la Consti-
tucion, implantar::do la dictadura, y arrancar de raiz el sufragio en todas sus
formas.

Bien por 10 primero, pero la dictadura prolongada tiene por fuerza una
grave objecion siempre -sigue diciendo el Duque de Maura-, y es la de
maleducar la naci6n que Ie padece, daiiar las clases populares, porque clau-
sura, durante afios, los centros civicos de erisefianza . Ademas pervierte
todas las oposiciones obstruyendo a su ideario la via legal del triunfo y
confinar.dolas en la sornbr a donde traman nefastas conspiraciones. Amor-
daza, por otra parte, la saneadora fisca1izaci6n publica y, finalmente, pone
en peligro a los mismos regimenes que dice querer salvar, porque los coloca,
mientras ella dure., fuera de la legitimidad juridica. "Entrar una nacion
en dictadura equivale a ingresar un padre de familia en una clinica Qui-
rurgica".

En cuar.to a los totalHarismos el autor afirma que, en 10 que va de siglo,
Europa ha conocido cinco nada menos: el totalitarismo de la confianza, el
de la desconfianza, el de la guerra, el de la libertad 0 anarquia y el de la
autoridad 0 dictadura.

El rasgo caracteristico de todo regimen tota1i1ario es la exageracil6n.
Los dictadol'es modernos, aun los que sostienen con mano ferrea la tranquili-
dad publica, no dejan er. paz a nadie. ~Cual es la causa de esta irregu1a-
ridad? Y el autor concuerda, en todos sus puntos, con 10 afirmado por el
historiador Guillermo Ferrero. La causa de 10do es el miedo invencible
que, sin remedio, se apodera de todos eUos. Todo gobierno colocado en es-
tas circunstancias esta condenado a una horrenda angusha y <lesaz6n, por-
que el terror que Ie inspiran los peligros reales 0 imagir.arios circundantes,
crece tanto mas cuanto mayor es el esfuerzo que se hace para deshacerse
de ellos.

Este regimen caracterizado por la exageracion, el desasosiego y la men-
tira, no podria tener larga duracion ni buen fin, y en efecto, no los tuvo,
aunque el regimen totalitario goz6 durante algun tiempo de fervorosa!J
adhesiones.

Haciendo UT: balance a partir de la Europa de 1907, solamente Suecia .1
Suiza se man tienen inconmovibles. Todas las demas naclones han expefl-
mentado tranEformaciones de muy div rsa indole que han modificado ":las
o menos su fondo hist6ric tradicional. Consecuencla de ella es que rema
en Europa una profunda decepcion que ha desvar::ecido .en 10 hombres del
Viejo Continente sus anteriores esperanzas. La lllestabilidad constltuye la
esencia intima de todas las instituciones vigentes. Por eso el europeo de
hoy esta ag tado pOl' tantos padecim'er:tos y tanta escena de hor or que
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ha transcurrido bajo sus ojos. El recuerdo de 10 pasado subsiste en su
mente.

En la parte final el libro contiene varios pronosticos sobre el porvenir
del mundo europeo, aun ir..cierto, e igualmente varias reflexiones orienta-
doras de su singular destine enel futuro. El d ilerna de la Europa de hoy
es, fatalmente, federarse 0 perecer , De otro lado, el unico regimen po sible
habra de ser exclusivamente monarquia 0 republica, siempre democrati-
cas, con la salvedad de que cualquier presidente de republica sera inevi-
tablemente hechura parlamentaria 0 popular del partido 0 de los partidos
que apoyaron su eleccion , En cambia, "la monarquia restaur ada represe~-
tara institucionalmente la reconciliacion despues de 10 pasado, la estabil i-
dad en 10 presente y el equilibrio er.. el porvenir".

"La Crisis de Europa" es, desde todo punto de vista, un libro interesante
que ejemplifica admirablemente las tesis propuestas con casas concretos de
la realidad historica . Puede tomarse frente a el posicion de adversario 0
no, pero en todo caso su lectura es fecunda en sugestiones para todo es-
pir itu inquieto que mire la caotica situacion europea de los ultimos dece-
nios con ojos inquisidorcs, ar.helantes de una respuesta final.

Bernar do 'I'rejos A.

LA JOROBA DE KIERKEGAARD, POl' Teodoro Haecker. Ediciones Rialp,
Madrid (1948). 200 pags .

Teodoro Haecker es un convertido. Fallecio el 9 de abr il de 1945, a los
66 afios, dejando W1a gran produccion catolica. Dentro de ella, el pr esente
libro sobre Kierkegaard es el ultimo de la serie de sus libros que comenzo
con obras tam bien sobre Kierkegaard , Entre "Sor en Kierkegaard y la F'i-
losofia de la Interioridad" y "La Joroba de Kier kegaard" se desarrolla el
curso de Haecker como agudo pensador cristiano, al par que refir..ado es-
tilista de la prosa aleman a .

Ha cker no dejo un sistema filosof ico propiamente. La razon de ella
es que no se 10 propuso deliberadamente. Fue un pensador a la manera de
Socrates. Sus escritos son de ocasion, de casualidad. Su mente av ida e in-
quieta no podia resignarse a la pred ter m inacion de las ideas Que irnplica
todo encadenamiento sistematico. La pro a de Haecker es Iluida y amena,
a menudo vigorosa, y siempre lIena de cierto ritmo interior que mas la
acerca a la poesla que a la prosa.

"La Joroba de Kierkegaar d", cuyo titulo original en aleman es "Del'
Buckel Kierkegaards", es una obra fundamentalmente polernica , En ella se
trata el tema eternamente vivo y fecundo de las relaciones entre cuerpo y
espir itu en el hombre y, en este caso, con referencia al gr ar; filosofo danes,
padre espiritual del existencialismo.

La obra tiene un brillante e tudio preliminar POl' Ramon Rocquer y ha
side traducida al espafiol POl' Valentin Garcia Yebra ,

EI nacimiento de este libro se explica como el efecto de una reaccicn ,
Rikard Magnussen habia publicado POl' aquel tiempo dos libros: "Soren
Kierkegaard. set udafra" (Soren Kierkegaard visto POl' fuera) y luego co-
mo apendice perc formal~do libra ,independiente "Det saerlige Kors" (La
cruz especial). EI primer libro afirma la tesis de que Kierkegaard pertene-
ce a ese grupo de hombres desgraciados, tarados fi icamente desde su na-
cimjento. A la verdad, Kierkegaard era de constitucion debil, contrahecho,
jorobado, enclenque. La tesis del otro libra es que "La cruz e p~cial" de
que tan reiteradamer.te habla Kierkegaard, era precisamente u joroba, y
que e ta d formidad flsica definio u estruc ura psicologica.

Haecker aprecio siempre a Kierkegaard. Le habia despertad el "suefio
protestante" y Ie habia hecho ingresar, asi 10 dice, en la siempr "joven
vigilia del catolicismo". POl' 0 Ie mira con carma. Es su "pedagogo".
POl' eso tambilm I~O vacila en intentar u.na refutaci6n defini i a contra las
tesis de Magnus en. "La Joroba de Kierkegaard" es p.ecisamen el nom-
bre con que Haecker bautiz6 e ta refutaci6n.

Desd el principia el autor ab rda el PI' bl ma directamente. i.Que re-
laci6n puede tener I anflli i d 1 externo. d co 'poral de una per ona
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con respecto a su ostructura ir.terior? LAcaso son una sola cosa 10 externo
y 10 interne, 10 cual niega precisamente Kierkegaard? Haecker demuestra
que 10 externo no es identificable con 10 interno . Al contrarIo . Con suma
frecuencia 10 externo es la antitesis de 10 interno 0 parece ser lo . Sin em-
bargo, 10 externo puede, en ciertas circur.stancias, facilitar 0 dificultar,
POl' ejemplo, la fe en Dios 0 en su bondad .

Magnussen afirmaba categor icamente que, en la realizacion espiritual de
Kierkegaard y en su obra, habia colabor ado definitivamente la [oroba,
juntamente con la presion espir itual que esta lIeva consigo. Mas Haecker
se deshace del prejuicio biosomatico, y asienta que, aunque el cuerpo es una
existencia de primer orden, no constituye exclusivamente la persona, Un
cuerpo deforme, ademas, puede ser el porta dol' de un alma vigor izada por
Ia propia conciencia de su eleva cion espiritual frente a la pobreza innata
del elemento corporal. No obstante. Haecker no niega rotundamente la
influencia corporal y hasta se vale de ella para explicar ciertas contradic-
ciones y debilidades en el pensamiento de Kierkegaard.

Kierkegaard habia distinguido tres categorias er:. Ia existencia humana:
estetica, etica y religiosa. Haecker observa que en Kierkegaard el acento
10 lIeva la categor ia etica , Kierkegaard no es metafisico. No tiene concien-
cia del ser como Parmenides 0 Platen 0 Ar istoteles , POl' otra parte, este
aspecto etico se manifiesta singularmente en la fervorosa pasion que el
pensador danes siente porIa verdad. Mas Haecker encuentra precisamente
aqui una grave falla: Kierkegaard, buscando afanosamente Ia verdad, no se
preocupa porencontrar Ia doctrina verdadera: basta obrar con rectitud, no
se debe hablar tanto de la rectitud de Ia doctrina misma. Al contrario,
dice Haecker, ambas partes, la doctrina y las obras, ambas partes y no cada
una por separado, componen e1 todo . Un santo no es pur a y simplemente
vida espontanea, accion: detr as hay siempre ur:.a arquitedura formativa.
una estructura dogmatica de principios que armonizan y dan sentido al
obrar. LComo explicar esta debmdad en el pensamiento de Kierkegaard?
Haecker 10 explica basandose en la circunstanda externa, en el cuerpo
achacoso del eminente danes, sir. olvidar su disposicion pre·ferentemente
eti-ca.

En el Capitulo XXIV de su obra, Haecker hace frente al problema de la
influencia psicofisica y se pregunta: "LPuede una joroba hacer pesimista
u optimista a un filosofo? No faltara quien respond a, agrega. que 10 hara
pesimista, y citara el caso de Leopardi. Con todo, esto no puede admitirse
sin restricciones. EI filosofo puede ser pesimista en si mismo, er:. cuanto
persona, mas puede, no obstante, considerar el mundo en forma luminosa,
intuirlo como pletorico de belleza. Kierkegaard asi 10 hace en muchas oca-
siones. En cambio, un filosofo fisicamente normal puede tomar frente al
mundo una aetitud pesimista. Tal fue el caso de Schopenhauer: de salud
rebosante, cuerpo r..ormal, sin deformidad alguna, de apetito voraz y sin
inquietudes <!conomicas. De suerte que no existe ninguna relacion necesa-
ria entre una deformidad flsk:a y una filosofla pesimlsta. Kierkegaard
nunca escribfo propiamente un sistema filosofico pesimista porque creia.. y
quien tiene fe no puede ser pesimista.

Puede darse un tipo de pesimismo religioso, caracteristico, POl' ejemplo,
en el cristianismo. El hombre, con la mirada puesta en Dios y su confiar.za
depositada sobre la Providencia, puede pensar, sin embargo, que el mundo
esta inficionado de maldad, pensar como Santo Tomas que "Malum in plu-
ribus", es decir, tomar una cierta actitud de pesimismo etico. Haecker ob-
serva que en Kierkegaard hacen su aparici6n, a veces, ciertas notas falsas
que ya no son este pesimismo tipico del cristiano y cuya fuente podria
hallarse en Schopenhauer 0 en los gnosticos. Es un pesimismo que niega
la vida e interpreta el goce como anhelo de olvidar nuestro infortunio.
Este pesimlsmo, segur:. Haecker, acaso si tenga origen en la mlseria fisica
de Kierkegaar "Traer hijos al mundo, dice el danes, es obra de irres-
ponsables". Esto no puede tener sino un motivo personal, una explicacion
er. su deformidad corporal, en su joroba.

En suma, Haecker no niega la influencia del elemento corporal sobre
el espiritu humano. Se contenla con ponerle limites. Kierkegaard queda
asi a salvo de los que pretendian reducir su caso al reflejo psiquico produ-
cido POl' sus condiciones temperamentales y su deformidad corporal.
Haecker .cumple con su mision. Sabe conceder la razor.. al adversario, cuan-
do este efectivamen e la tiene, pero 1 hace frente con valor, en el caso
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contrario. Estudia detenidamente las objeciones y Iuego las desmenuza con
firme y segur a argumentacion , POI' otra parte, todo ello transcurre hasta
el final en el ambito de una prosa galana que dele ita por su fir..a combina-
cion de contrastes y que mantiene en suspenso el animo del lector hasta
Ia pagina postrera.

Bernardo Trejos A.

EL ESPIRITU MILITAR ESPA~OL, Replica a Alfredo de Vigny, por Jorge
Vigon. Ediciones Rialp, Madrid (950).

Jorg.e Vigon es un militar de estirpe y de profesion . POI' eso ninguno
mas indicado que el para emprender la tarea de determinar esta personali-
dad combatiente, tipica en la historia de la Nacion Espanola, a traves de
todos los tiempos. Es intelectual POI' propias aptitudes y POI' dedicacion pro-
funda, cualidades que se dejan tr aslucir en la presente obra . Su estilo es
vigoroso y facil , En cuanto a su ideario es una replica tina y valiente a un
libro clasico de Alfredo de Vigny .

El Iibro en cuestion es "Servidumbre y grandeza de las Armas", de Alfre-
do de Vigny, obra que ejercio una viva influencia, a menudo nefasta y per-
judicial en sus lectores, al Iado, no obstante, de algunos beneficios repor-
tad os . Vigon desmonta la obra: la enclava en la persor.alidad tipica del
autor y en el ambiente en que florecio, para comprender mejor su especial
sentido y revelarno sus fallas.

Asi analiza, POI' ejernplo, las notas caracteristicas del ejercito de la Re-
voluci6n Francesa, al que consider a como esencialmente politico y nacional.

Examina el caso napoleonico en los momentos de su triunfo como en los
de su derrota, y estudia con agudeza la dinarnica de los sucesos a los que
intenta descubrir la raiz fundamental.

El ejercito aparece a sus ojos, como desarrollando la especialisima mi-
sion de ser arbitro de los acontecimientos, y el autor espafiol afirma con
el poeta frances que la grandeza del oficio de las arrnas "esta menos en la
gloria de combatir que en el honor de sufrir en silencio y de cumplir, con
constancia, deberes con frecuencia odiosos".

En seguida, Vigen se detiene en un profundo anal isis de la paradojica
personalidad del autor de "Servidumbre y grandeza de las Armas". Vigny
era un resentido. Desde la infancia la misantropia se va apoderando de el .
No encuentra buena acogida en el colegio. Es fisicamente debil y sus con-
discipulos abusa on brutalmente de su debilidad. Desde er:tonces siente, es
verdad, aficion a las arrnas, perc la suya no es vocacion sincera sino falsa.
En el fondo, 10 que busca es proveerse de armas, de medios de defensa contra
sus desconsiderados companeros.

En 1816 Vigny esta de guarnici6n en Versalles. No podia ser grata para
ella vida en un ejercito acuartelado que sustituia al viejo ejercito cubierto
de laureles. De esto surge una decepcion fundamental en su alma, un des-
der. POl' todo 10 militar. "Un ejercito", escribe, "es una cosa detestable".

Ademas, como ya se dijo, Vigny era debil, y el rudo servicio del ejercito
Ie acarreaba molestias fisicas considerables que lIegaron hasta a hacerle
odioso el servicio de las armas. Sin embargo, el autor senala que mas in-
fluye en Vigny su falta de personalidad moral. A veces este trata de disi-
mularlo, apareciendo como desdeiioso ante ciertas debilidades de sus com-
pafieros de oficio y lescensura con acritud. Pero la realidad es que Vigny
se deja veneer POI' el resentimiento y, al desahogarse, se revuelve contra
"las viles costumbres del ejercito, donde no escasearon fatigas y disgustos".

Mas Vigon no se olvida del delicado artista que palpiia en el alma de
Vigny. En cuanto a tal, dice, "no tiene uno nada m.aJo que pensar". Bene-
detto Croce Je ha llamado eJ mejor poeta frances del siglo XIX, y, aunque
esta opini6n Ie parece un tanto exagerada, no la condena.

EI resentimiento de Vigny hombre s derrama en Vigny poeta. El es-
pectacuJo del mundo se convierte a sus jos en un inmen 0 campo de inior-
tunio. Vig n ar.aliza la personaJidad poetica de Vigny hasta en sus mas
Intimas c ntradiccion s, pero, a mi er, exagel'a un po 0 en aJgunas de sus
opiniones. En todo ca 0, eJ mltor observa que un hombre que no e cansaba
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d lam ental' los trece alios en que habia ejer cido "el duro oficio de las ar-
mas" podrIa ser cualquier cosa, menos el poeta de las armas.

A Vigny Ie preocupa el problema intrincado del deber obedecer y sus Ii-
mitaciones, y expone toda una doctrina etica en torr.o a este punto, que
finamente refuta Vigen, apoyandose en las viejas y bien conocidas tesis
del P. Francisco Vitoria. .

A juicio del gran poeta frances, el mas poderoso de los estfmulos que in-
vitan al militar a cumplir con su deber es el concepto del honor, al cual
da cierto valor rel igioso, tipicamente jansenista, aunque el mismo no era
jansenista.

La respuesta de Vigon al respecto traspone el simple analisis comun Y
penetra en el reir.o de la especulacion filosofica de la etica , El honor para
el no es mas que un sustitutivo de otras virtudes, y esto recuerda 10 que
decia Burckhardt: "EI honor es la mezcla misteriosa de conciencia y agofs-
mo que Ie queda al rombre model' no cuando, por su culpa 0 sin ella, ha
perdido 10 dernas: fe, arnor, esperanza". Vigen dice textualmente que el
honor verdadero es "el estfmulo humano que nos induce a cumplir recta-
mer.te nuestros deberes, cuando nuestra vida no esta impregnada de un
sentido religioso".

Luego dedica un bello capitulo al estudio de la moral y, en especial, de
la moral militar, la cual enfoca desde un ambito de. rigurosa ortodoxia cris-
tiana . Frente al relativismo etico introducido POI' kantianos, neokantianos.
hedonistas, utilitaristas, evolucionistas, positivistas, nietzschianos y axio-
logistas, el autor presenta la existencia de una sola etica, informada POI'
una aspiracion absoluta, concentrada en un bien necesar io, de categor ia
superior a todos los bienes contingentes: Dios.

A Vigny se Ie hacia intolerable la idea de servir. Vigon replica que el
soldado tiene un servicio maximo: el de la patr ia, y el patriotismo para San
Agustin "es el unico amor que merece ser mas fuerte que el de los padres".
Aprovecha entonces la ocasion para hacer una dtsertacion sobre el sentido
del patr iotismo, y profundiza el concepto de patrta, al que considera, con
Garcia Morente, como constituido asi: amor al pas ado (arnor histor ico,
amor filial, arnor de gr atitud) , amor actual (amor coriyugal, amor de fideli-
dad) y amor al futuro (amor paterr.al, amor de sacrificio).

Finalmente, Vigon dedica su atencion a las caracteristicas especiales del
espiritu militar de Espana. "EI espanol", ha escrito Garcia Morente, "ha
sabido realizar, con una mal'avillosa naturalidad y sencillez, la sintesis mas
clificil que pueda imaginarse: servir con dignidad, estar en su sitio sin hu-
millacion ni verguenza y desempenar con desenvoltura y gravedad al mis-
mo tiempo los mas humildes mer.esteres".

En Espana se ha realizado el fenomeno de la consustancialidad entre la
Religi6n y la Patria, en forma tal, que servir aDios es servir a Espana, Y
servirla a ella es servir aDios. EI hombre espai'iol tiene siempre una con-
cepci6n religiosa {:Ie la vida que trasciende a otros ambitos de mayor inti-
rnidad. Asi la disciplina militar nace de su firme conv"icci6n de que la auto-
rid ad del rey. viene de Dios, y aquel la confiere a algunos de sus subalter-
I:OS: no obedecer a estos significa, en ultimo termino, no obedecer aDios,
y no obedecer aDios resulta algo imposible y sin sentido para el hombre
de Espana.

Las ultimas paginas de la obra contienen una detallada informaci6n bi-
bliografica sobre los temas desarrollados en ella, 10 cual realza aun mas su
importancia. No pued negarse que Vigon acierta en su refutaci6n a Vigny,
aunque su entusiasmo, a veces, perturb a el alcance de su apreciaci6r. ctf-
lica.

Bernardo Trejo!! A.
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