
RESENAS

David Sobrevilla: La Estetica de La anti-
guedad, Universidad de Carabobo,
Valencia, 1981.

David Sobrevilla ha realizado una
amplia investigacion sobre la historia
de las ideas esteticas, de la cual conoce-
mos algunos avances lamentablemente
publicados hasta el momenta de manera
dispersa: "La Filosofia del Arte de
Schelling. Exposicion y Critica" (Revista
IDEAS Y VALORES, Nos. 57-58 abril de
1980), "La Estetica Francesa de los siglos
XVII y XVIII" (Revista ECO, No. 249,
julio de 1982) y el estudio que aqui rese-
narnos. La cornpilacion de estos trabajos
monograficos y su publicacion junto con
otros presumiblemente existentes, consti-
tuiria un novedoso e importante aporte a
la literatura producida sobre el tema en
nuestra lengua.

Mas que resumir el contenido de este
libro que lleva por subtitulo "Estudios
sobre 10 bello y el arte en el pensamiento
de Platon, Aristoteles, Ciceron y Plotino" ,
deseo senalar algunas ventajas que se

derivan de la "orientacion mctodologica"
seguida por el autor. La mayoria de las
historias sobre las ideas esteticas fracasan
a causa de su intencion generalizadora;
sacrifican la presentacion detallada del
pensamiento estetico de autores concretos
en aras de presentar panoramas genera-
les, olvidando el hechu de que por tratarse
de obras de individuos, no necesariamente
tienen que carecer de significacion y
representatividad historicas. Se desapro-
vechan, por otra parte, las ensefianzas que
arrojo la vieja discusion sobre las "cien-
cias del espiritu"; tanto la estetica como
su historia deben incluirse dentro de ellas
porque solo as! se hace justicia a las indivi-
dualidades unicas e irrepetibles, que son,
finalmente, las que nos interesan. Sin
este trabajo previo, que en nuestro caso
realiza el profesor Sobrevilla a proposito
de Platen, Aristoteles, Ciceron y Plotino,
las presentaciones de tendencias genera-
les resultan forzosamente superficiales
e incluso arbitrarias.

Producto del defecto anterior es el
desconocimiento del contexto en el que
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surgen las reflexiones sobre 10 bello y el
arte. A menudo se yuxtapone cuando no
se ignora simplemente, la presentacion de
temas y problemas intimamente reiacio-
nados con el que nos ocupa. Incluso en
Kant para quien, como 10 sefiala Sobrevi-
lIa, . 'Ia obra de arte no posee una finalidad
fuera de si", seria absurdo intentar
presentar su teoria estetica al margen de
sus consideraciones eticas y epistemolo-
gicas. Tanto mas en la antiguedad que no
po see "una estetica sino una teo ria de 10
bello y el arte", debido a que este ultimo
es determinado a partir de la verdad de la
filosofia. Una historia de la teoria de 10
bello y del arte que. por ejemplo en
Platon , desvincule 0 yuxtaponga este tern a
de las teorias sobre la verdad y 10 bueno,
sobre las ideas y la reminiscencia, sobre el
Eros y la politica, estara condenada a
repetir tediosos lugares comunes sobre el
odio de Platen por los poetas.

La orientacion hacia la individualidad
representativa hace posibles otros logros:
perrnite el seguimiento de las reflexiones
sobre el arte y la belleza, que no siempre
estan consignadas en un solo tratado:
existen evoluciones y matices que deben
ser detectados a 10 largo de toda una
obra, y reunidos en una explicacion
coherente que, no obstante, respete su
contexto. Esto ocurre, par ejemplo, en el
analisis de Platon (se estudia el tema a
travesde "LaRepublica", "EIBanquete"
y el "Fedro"), 0 en el minucioso estudio
sobre Plotino, cuyos tratados "Sobre 10
Bello" y "Sobre la belJeza de 10 inteligi-
ble" son divididos, cada uno, en cuatro
partes.

No olvida el autor la mencion de deter-
minaciones importantes tam bien para la
"comprension" de los pensamientos
estudiados, tales como las histOrico-
sociales, 0 las reflexiones anteriores que
configuran la tradicion que se quiere
rechazar 0 continuar, pero dentro de la
cual se piensa: la obra platonica "com-
prendida como condicionada por la crisis
del siglo IV y como una vigorosa respuesta

a ella", el discipulazgo y la posicion
critica de Aristoteles con respecto a
Platon , la sintesis (eclectica'P] ciceroniana
entre estoicismo , platonismo y aristote-
lismo, 0 la critica de Plotino "de los
planteos aristotelicos y estoicos sobre la
belleza" y su "reelaboracion de las ideas
platonicas", son ejemplo de ello.

Para el proposito de la cornpresion son
igualmente valiosas las observaciones
hechas acerca de la relacion entre la teoria
sobre el arte y el arte concreto que Ie sirve
de soporte. En el caso de Platon , su critica
"afecta a1 arte de su tiernpo, esto es, por
ejemplo a la pintura ilusionista de su
epoca y a las tragedias psicologizantes de
Euripides; pero no toea al arte preceden-
te ". La distincion entre la significacion de
las "artes poeticas" en la antiguedad y
en nuestro tiernpo , 0 la validez de la apli-
cacion de los planteamientos plotinianos
del arte y la belleza al arte del helenismo
pero no al arte griego, son malices sin los
cuales se carece de rigor en la interpreta-
cion.

Dentro de las limitaciones que se atri-
buyen a este tipo de estudios motivados
par el "interes individualizador " esta la
de la "perdida" en la individualidad.
No creo que sea este el caso: el autor,
como 10 hemos dicho, sefiala relaciones
entre los distintos pensamientos aborda-
dos y eventualmente sugiere convergen-
cias y divergencias con la estetica de la
modernidad. La inclusion de un apartado
de conclusiones al final de cada capitulo
es de suma utilidad para este propOsito.
Extrafiamos, no obstante, la presencia de
un capitulo final no de sintesis sino de
interpretacion general del periodo estu-
diado, para el cual el profesor Sobrevilla
ha demostrado tener suficientes meritos.

Finalmente, dos observaciones forma-
les: dentro de la bibliografia seleccionada
sugerimos la incorporacion del excelente
estudio de Erwin Panofsky: "Idea. Contri-
bucion a la historia de la teoria del arte",
tres de cuyos capitulos se ocupan de los
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autores tratados en el libro que resefia-
mos. La segunda anotacion pide mayor
atencion al trabajo editorial tan importan-

Elisabeth Labrousse, L 'Entree de Satume
au Lion, L 'Eclipse de Soleil du 12 aoia
1654, Martinus Nijhojj, La Haya, 1974,
115 pag ,

Este estudio se afiade a la serie de
publicaciones de E. Labrousse sobre el
siglo XVII. Es autora de Pierre Bayle,
Heterodoxie et Rigorisme -obra magis-
tral- donde analiza la compleja proble-
rnatica del siglo XVII frances y el proceso
de gestacion del protestantismo liberal
posterior/li. En L 'Entree de Saturne ...
destaca el papel que cumplio el c1ero, en
polernica con la astrologia, en el fortaleci-
miento de un c1ima cultural mas receptivo
a los aportes de la ciencia modema.
Esta contribucion subordinada, por cierto,
ocurria cuando la victoria del heliocentris-
mo aim no se habia consolidado.

Ya desde el comienzo se perfila c1ara-
mente que el analisis de los textos se
mantiene en el plano estricto de la historia
de las ideas. En si las objeciones contra la
astrologia carecen de originalidad cienti-
fica y, en ese sentido, no aportan nada a la
historia de la ciencia. La que no hace
superfluo sin embargo su analisis, dado
que han sido multiples las vertientes posi-
bilitantes de la ciencia modema y de su
posterior desarrollo. E. L. sefiala que
categorias generales como catolico roma-
no, protestante, etc., no aportan demasia-
do a su proposito: 10 que interesa es que
un autor sea jesuita, oratoriano, teologo
luterano 0 calvinista de estricta observan-
cia, en especial.

EI pasaje de un pensamiento de Pascal
.Ie droit a ses epoques, I'entree de

III Martinus Nijhojj, La Haya, 1961,
416 pag.

te en cualquier libro y mas en uno que
versa sobre estetica.

Lisimaco Parra Paris

Saturne au Lion nous marque I'origine
d'un tel crime. Plaisante justice qu' une
riviere borne! Verite au deca des Pyre-
nees, erreur au dela". y el opusculo de
Gassendi, Sentiments sur I 'eclipse qui
doit arriver Ie 12 de mois d 'aout prochain,
son dos testimonios, entre muchos otros,
de la importancia que reviste en E' ropa
occidental el eclipse solar del 12 de agosto
de 1654. En si, el eclipse no revestia
ninguna importancia particular; el impac-
to y la ansiedad excepcionales que provoco
dependieron de la coincidencia aproxima-
da entre su aparicion y el anuncio de una
simetria, segun la cronologia de la Biblia
hebrea, entre el Diluvio de agua (1656
despues de la creacion) y el Diluvio de
fuego previsto para 1656 de la era cristia-
na. Un aleman anonimo que se escudaba
bajo el nombre de un respetable astrono-
mo italiano -Andreas Argolin, profesor
de Padua- retorno este tema y convierte
el eclipse de 1654 en el signo del Juicio
final.

La existencia de numerosas ediciones
alemanas del breve texto del "Doctor
Andreas", su traduccion al frances,
holandes, y las numerosas refutaciones a
que dio lugar son pruebas inequivocas de
la inquietud que desperto entre las autori-
dades y el c1ero de diversas confesiones.
Los reformados fueron visceralmente
hostiles a la astrologia, mientras que los
luteranos y los catolicos adoptaron una
posicion ambigua y, en mas de un caso,
favorable. Por otro lado, provoco violentas
reacciones de los astrologos ortodoxos,
como Jean Baptiste Morin.

La repercusion obtenida por el "Doctor
Andreas" en Alemania se comprende
por varios motivos: la enorme ansiedad y
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la descomposicion social provocada por la
guerra de los treinta afios , la no poca
hostilidad por el pensamiento ilustrado y
una aceptacion tacita de la astrologia.
Lutero nunca la rechazo en bloque.
Adernas, era clasico atribuir al mundo una
duracion total de seis mil anos (Joseph
Mede, autoridad importante en la primera
mitad del siglo XVII) los que debian cum-
plirse en 1655. Estos datos, mas una cierta
pretension iluminista que buscaba presti-
giar el escrito con referencias que creia
"sabias" explican la difusion del seudo
Argolin en los medios urbanos alemanes.
Ni las profecias, ni las refutaciones llega-
ron a los pueblos de campafia: en los
almanaques de la epoca no figura ningun
indicio al respecto/2/.

El punto central de las refutaciones es el
anuncio del advenimiento del juicio final
que, en realidad, se pronostico mas con
base en convicciones milenaristas que
astrologicas. En lenguaje sencillo y devoto
se exhortaba a la piedad y a la fe en la
Providencia. El fin del mundo es "un
hecho milagroso" cuyo conocimiento Ie
compete exclusivamente aDios. Se exhu-
maron argumentos escriturarios e histori-
cos, sin dejarse de apelar tambien a la
experiencia, para probar que las predic-
ciones del pseudo Argolin eran falsas. Los
males proven ian , en todo caso, del pecado
que era necesario redimir.

Los efectos del eclipse -trastornos
politicos, convulsiones sociales, catastro-
fes naturales ... - estarian reservados, en
todo caso, al imperio turco y a los regici-
das ingleses mas que a Europa continen-
tal. Wolffgang Bachmeyer, pastor lutera-
no de Altheim (Baviera) inspirandose en
Kepler, rechaza categoricamente los
horoscopes.

/2/ Labrousse considera que en la medi-
da en que no es posible rectificar las
creencias y supersticiones populates
con argumentos racionales es mejor
aceptarlas como un hecho cultural.

La prediccion del "Doctor Andreas"
entro en Francia el 8 de julio de 1654. La
aparicion de los textos para refutarla pre-
cedio solo en algunas seman as a la apa-
ricion del eclipse. Se trata de escritos
mas serios y fundamentados que los
difundidos en Alemania; en su mayoria
estuvieron dirigidos a curas menores y al
publico urbano, especificamente.

Mientras que en Alemania se conside-
raba el eclipse como un signa del final de
los tiempos. en Francia se aprovecho para
desacreditar la astrologia y disipar los
temores que, tambien alli, encontraban
terreno propicio debido al profundo males-
tar politico dejado por las Frondas.

Los astronornos estrictos desechaban de
plano la astrologia. En Gassendi los
argumentos teologicos son casi nulos y
Pierre Petit la refuta en un lenguaje casi
libertino. Los catolicos, en cambio, for-
mulan sus reservas con base en argumen-
tos teo logic os a tono con sus comunidades
religiosas respectivas.

En algunos casas no deja de advertirse
la presencia del c1ima de la ciencia moder-
na , como ocurre con el padre Ch. Con-
dren, Superior de la orden de los Orato-
rianos, y con Pierre Petit, aunque ambos
incurran en ciertos arcaismos imputables
a la epoca de juventud cuando se habian
iniciado en "la ciencia de los astros".

Condren condeno el fatalismo astral,
que extiende al dominio del espiritu el
determinismo que rige en el mundo fisico;
pero, admitiendo que si se puede incur-
sionar sobre 10 contingente, "verdades de
hecho". Niega el que la Iglesia pueda
objetar las investigaciones sobre las leyes
fisicas, que el vulgo desconoce cuando
especula sobre ciertos efectos, entendidos
como no necesarios. Halley dernostrara
que los cometas y la aparicion de eclipses
obedecen a leyes necesarias. Ives de Paris
propone predicciones en los limites de 10
probable.
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Los jesuitas adoptaron una posicion
moderada diferente a la de los copemi-
canes, adversarios vehementes de la
astrologia. Tuvieron en cuenta que la
mayor parte de los catolicos eran partida-
rios de los horoscopes. El padre Francois
d' Aix, vocero de la Compafiia, sefialo la
futilidad de la astrologia, incapaz de pre-
ver acontecimientos contingentes que
dependen de la voluntad de Dios. Como la
creacion del mundo ha precedido a la del
hombre, mal podria inferirse que los feno-
menos celestes sean signos de una natura-
leza corrupta. El determinismo astral era
propio de los arabes, calvinistas y janse-
nistas. Tampoco dejo de ironizar sobre la
falsa ciencia "que 10puede todo como los
comediantes de Comeille" (pag , 58).

Inglaterra no parece haber sido menos
refractaria que Alemania a las especula-
ciones escatologicas: sin embargo, los
textos revelan profundas diferencias entre
las dos culturas. Los milenaristas britani-
cos veian aproximarse el fin del mundo
con optimismo: significaria el triunfo de la
revolucion y el orden intemo. El patriotis-
mo ingles incitaba a una suerte de opti-
mismo que los inducia a colaborar en la
conversion de los judios y en la caida del
Anticristo personificado por el Papa. El
reino de los mil afios ofreceria perspec-
tivas exultantes a los elegidos.

La licencia para la publicacion de textos
complacientes y la proliferacion de socie-
dades astrologicas produjo una vigorosa
reaccion en el clero isabelino, que estaba
influido por el calvinismo en sentido
amplio del termino. Thomas Gatake, pre-
dicador puritano de Lincoln, que en teolo-
gia era un calvinista, ataco energicamente
las predicciones ponderando la actitud de
Pericles referida por Plutarco. Se rernitio a
Kepler, Calvino, al poeta Milton... y
cita a Jeremias: "Asi dijo Jehova: no
aprendais el camino de las naciones, ni de
las sefiales del cielo tengais temor, aun-
que las naciones las ternan" .

Jean d'Espagne, pastor de la Iglesia
francesa de Westminster, comparte con

Moise Amyraut (pastor de Saumur) los
argumentos en el rechazo mas radical de
la astrologia. Laabsoluta trascendencia de
Dios y su omnipotencia es garantia del
orden del universo. El pecado no produjo
ninguna alteracion en el gobiemo del
mundo; prueba de su regularidad es que
los astronomos pueden prever con exac-
titud la fecha de la aparicion de los eclip-
ses. Tampoco en las escrituras hay refe-
rencia sobre alguna slgnificacion especial
que -Dios haya atribuido a los eclipses
ordinarios; es decir, que no hay motivo
para temerles. Noobstante estos planteos,
no deja de advertirse algun rasgo antiilu-
minista. Amyraut, por ejemplo, exhorta la
obediencia a las autoridades constituidas,
como deber esencial de todo bnencreyen-
teo

En Inglaterra el rechazo de la astrologia
tarnpoco es monolitico. No faltan arminia-
nos de la alta Iglesia anglicana que adop-
tan posiciones menos abruptas, ni inde-
pendientes de izquierda con disposiciones
mas 0 menos favorables/3/.

Keith Thomas ha subrayado el vinculo
que existe entre la doctrina de la provi-
dencia particular -nucleo del calvinis-
mo- y las primeras tentativas de la cien-
cia en Inglaterra. Pero, cabe preguntarse
que lugar puede ocupar la ciencia en un
mundo donde el hombre no es "anoni-
mo", donde se encuentra siempre ubicado
bajo la mirada de Dios. Si nada escapa a la
vigilancia divina, i,como podria estimular-
se una investigacion sobre las causas se-
gundas?

La distincion entre una providencia
general y otra particular no es mas que
una ficcion propia de las limitaciones del
entendimiento humano. Todo reformado
celebra la gloria de Dios, pero sabe que las
vias de la providencia son impenetrables:

131 Keith Thomas, Religion & the decli-
ne of Magic, Studies in popular be-
liefs in sixteenth and seventeenth
century, England, Londres, 1971.
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·'Inutil esperar para emprender, ni tener
ex ito para perseverar". El cristiano debe
obrar como si todo dependiera de el, y orar
como si tndo procediera de Dios (pag. 84).

Mas que sus tesis sobre teologia, 10
especifico del calvinismo es su excepcional
capacidad para insertarse en la conciencia
del' 'fiel medio"; en gran contraste con la
condescendencia romana frente a los
avatares de la condicion humana, afirma
E. L.

Por otra parte, al situar excIusivamente
en un Dios trascendente toda fuente de
temor, la pied ad reform ada se encuentra
en condiciones de desacralizar el universo
que se ofrece a una observacion serena e
imparcial. Es precisamente la confianza
filial en Dios 10 que permite desmistificar
las fuerzas oscuras y la ansiedad que des-
piertan en el hombre. Esta actitud de
"irreverencia tranquila " es una de las
condiciones psicologicas mas relevantes
del espiritu cientifico moderno.

El temor al eclipse de sol de 1654
seria, en todo caso , la mejor prueba de
que se esta alejando del temor a Dios.

El estudio de E. Labrousse nos ha per-
mitido conocer el aporte de algunos hom-
bres de las confesiones cristianas en el
camino de la ciencia moderna, debido, so-
bre todo, a la amplitud del publico desti-
natario de los serrnones. No hay dudas

que tales exhortaciones incidieron de al-
gun modo en el cambio de mentalidad
previa al surgimiento definitivo de la cien-
cia rnoderna. Esto ocurria en un momenta
crucial (1650-1660); diez anos mas tarde
habria sido innecesario.

Nos falta por aclarar que el esfuerzo par
combatir "razonablemente" los temores y
esperanzas exagerados, no excIuia la
aprension que despertaban las convulsio-
nes populares alimentadas en la miseria.

La afirrnacion de un orden cosmico ar-
monioso e inmutable podia traducir el
deseo inconciente de proclamar la inteli-
gibilidad de un orden social y politico, tan
deseado por ser aun demasiado precario
(pag , 76), Lo que indudablemente garan-
tizaba al clero su lugar de privilegio.

"El retorno de la astrologia" en Occi-
dente durante el siglo XIX y el auge que
ha cobrado en la actualidad , despues de
las ultirnas guerras, pone el problema en
un plano totalmente diferente al que
hemos analizado.

La singular vision de Elisabeth Labrou-
sse sobre "un pequeno episodio" y con
textos de autores menores enriquece, una
vez mas, su amplia y profunda vision del
siglo XVII.

Guillermina Garmendia de Camusso
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