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Claude TRE5MONTANT, La metaphvsique du. christianisme et la naissance
de la philosophie chretienne, Paris, Editions du Seuil, 1961. 750 pp.; Les idees
maitresses de la metaphysique chretienne, Paris, Editions du Seuil, 1962. 160 pp.

Comienza ya a reconocerse ampliamente la importancia de los estudios de
Claude Tresmontant, [oven autor frances, sobre la metafisica biblica y la pa-
tr istica, Las dos ohras que aqui vamos a resefiar son la continuacion de sus Etudes
de metaphysique biblique, publicados en 1955. El proposito de la primera es
desentrafiar y describir la estructura metafisica del cristianismo, su contenido
esencial desde el punto de' vista metafisico. Y presentar, en surna, una tesis
exactamente inver sa a la expuesta por Emil Brehier en su Historia de la Filosojia,
en la que sostenia el conocido historiador y filosofo que el cristianismo no se
contraponia a' la filosofia griega como una doctrina a otra, sino como un modo
de vida practica a una teor ia, y que en los .cinco primeros siglos de nuestra era
no hubo una filosofia cristiana propia que implicara una tabla de valores basi.
camente original, y diferente de la de los pensadores del paganismo. "El des-
arrollo del pensamiento Iilosofico, concluia Brehier, no fue influido fuertemente
por 'el advenimiento del er istianismo, y, para resumir en una palabra nuestro
pensamiento, no hay filosofia cristiana". Por el contra rio, dice Tresmontant,
teologfa, moral y mistiea cristianas presuponen cierta estructura metafisica, la
cual a su vez corresponde al contenido esencial de las primeras ; ni una teologia,
ni tarnpoco una moral 0 una mistica, de sentido .y caracter determinados, como
las cristianas, pueden estar asociadas indiferentemcnte con una u otra metafisica.

Con el titulo de su trabajo ha querido indicar Tresmontant la distincion que
debe hacerse entre la estructura metafisica inmanente a la teologia cristiana,
estructura dada por 10 menos implicitamente en ella, y la filosofia cristiana, que
se formo con la paciente labor de pensadores de sucesivas generaciones, que
afrontaban una tradicion de pensamiento congenitamente heterogeneo al suyo.
Esa labor es un dialogo entre dos 0 varias metafisicas, y su resultado ha sido
la progresiva explicitacion del contenido metafisico presupuesto por el cristianismo.

El metodo de Tresmontant en esta obra consiste precisamente en mostrar las
principales etapas de ese proceso de explicitacion en los primeros siglos de
nuestra era, cuando, a proposito de problemas filosOficos suscitados por auto res
paganos en sus criticas al cristianismo, los Padres de la Iglesia rechazaron, una
y otra vez. muchas tesis de la filosofia helenica como incompatibles con tal 0
cual aspecto de la doctrina cristiana. Frente a esas tesis, esta implicaba a su vez,
indudablemente, ciertas posiciones no men os ifilosoficas. Hay, en efecto, res·
puestas propiamente cristianas, asi esten implicitas en la teologia, a cuestiones
universalmente reconocidas como metafisicas, nos dice Tresmontant, tales como
las referentes a 10 Absoluto, el ser, 10 uno y 10 multiple, el devenir, la tempora.
lidad, la materia y 10 sensible, el conocimiento, la libertad, el mal, etc.; y esas
respuestas no son las mismas que dan los Upanishad, el Vedanta, Platon, Plotino,
5pinoza 0 Hegel, por ejemplo.

5i se da al concepto de metafisica un estriGto senti do, segun el cual los proble.
mas antropologicos no sean un mero capitulo de ella sino una disciplina auto·
noma, Tresmontant no nos habla en esta obra solamente de la metafisica del
cristianismo, sino tambien de su antropologia, aunque siempre desde el punto
de vista de los valores estdctamente filosoficos contenidos en esta; pues hay
sin duda una determinada "antropologia filosofica" exigida por la total concep-
cion cristiana del hombre.

A estas dos perspectivas generales: mundo y hombre en el cristianismo, co·
rresponden las dos partes en que se divide la obra: los problemas de la creacion
y los problemas de la antropologia. Nose trata de una historia completa del
pensamiento cristiano de los primeros siglos, sino del estudio de esos dos grandes
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grupos de problemas en sus diversos aspectos, a traves de Ia Patristica. La tare a
se Heva a cabo mostrando el tratamiento que esos problemas reciben en eHa,
segun 10 atestiguan los numerosos textos patristicos que el autor aporta, perte-
necientes no solo a los mas conocidos entre los Padres: Justino, Ireneo, Tertuliano,
Origenes, Atanasio, Basilio, los Gregorios, Jeronimo, Agustin ... , sino a muchos
mas, de que solo los eruditos tienen noticia.

Acerca de "los problemas de la cre~cion" se expone ante todo la tesis he.
braica - tan ajena, como se sabe, al pensamiento griego -segun la cual el mundo
visible pro cede integramente del Absoluto por un acto libre y gratuito suyo-
en contraste con las doctrinas que ponen el mundo como increado y eterno, por
ser divino; 0, sin ser lo, como procedente necesariamente de 10 Absoluto por
alguno forma de emanacion ; 0 resultante de Ia mezcla de dos principios, uno
bueno, otro malo; 0 no mas que apariencia e Ilusion, En 1JI metafisica de tra-
dicion biblica, 10 Increado y 10 .creado difieren radicalmente; los seres no se
conciben como parceIas de la sustancia divina. La contingencia del universo ,y
su libre creacion por Dios sin materia' alguna preexistente era una posible mane-
ra de concebir 0 imaginar las relaciones entre el mundo y 10 Absoluto que no
fue profesada por ninguno de los filosofos del paganismo greco-rornano. (Cabe
aqui recordar que el tema general de la relacion entre Dios y mundo es uno de
"los seis grandes temas de la metafisica occidental", segun H. Heimsoeth). Contra
los gnosticos afirma la metafisica cristiana la unicidad del creador del mundo.
Y contra la divisa de Ia Antigiiedad clasica : Eadem sunt omnia semper nee
magis id nunc est neque erit mox quam [uit ante (Lucrecio, De natura rerum,
111,945), nos propone una vision del mundo en el que, lejos de estar ,todo pr i-
mitivamente dado en el serro de la Unidad absoluta, 0 en los elementos primer-
diales de las cosas, Ia creacion significa precisamente que el Absoluto pone en
Ia existencia seres nuevos, que no preexistian. Solo asi es posible que en el
mundo haya verdadera historia, un devenir irreversible, una infinidad de co-
mienzos. En las ~etafisicas del eterno retorno, en las que todo esta condenado
a reaparecer ciclicamente por siempre jamas, Ia temporalidad carece de sentido,
y con ella todo el acontecer cosmico. Contra esas doctrinas formula el pensa-
miento cristiano sus propias posiciones: la dura cion real que el universo es no
se ha de repetir ni es indefinida; Ia temporalidad es caracter esencial suyo, y
condicien para que el acontecer universal sea una verdadera historia irreversi-
ble, que tiende hacia un termino, del que adquiere su senti do unificador ...

En cuanto a la antropologia, el pensamiento cristiano critica desde sus pri-
, meros siglos Ia divinidad, preexistencia, caida y transmigracidn de las almas, En

su linea ortodoxa, 0 sea, segun Tresmontant, la que se ajusta con mayor fidelidad
a la teologia biblica. rechazo la idea del alma humana pars divinae substantiae,
fragmento de Dios caido y enajenado en la materia; y, conforme con la tradicion
biblica. ignora la idea de preexistencia de las almas, que suele ir unida en la
Antigiiedad a la de su divinidad. EI nacimiento del hombre es un verdadero y
total comienzo, no una emergencia, en el plano de las apariencias, de un alma
que preexistia eternamente en el seno de 10 Absoluto, como en los Upanishad,
en los diversos sistemas gnosticos, ell el hermetismo, en Plotino. En la Biblia,
el hombre es carne, basar, termino que no significa "el cuerpo" en el sentido de
"sustancia distinta del alma", como en Plat on 0 Descartes, sino el hombre 'todo,
los hombres, y, a menudo, todos los vivientes. Ni son cuerpo y alma dos cosas
que eI hombre tiene, sino que el hombre es cuerpo y alma viviente. Aun un
pensador cristiano tan importante como Origenes profesa la caida de las natu·
ralezas espirituales a partir de 10 Uno, su correspondiente ensomatosis (encar.
nacion), diversificacion y dispersion por la materia, y su final retorno a 10 Uno
al salir de los cuerpos que las aprisionaban. Estas doctrinas, ensayo de una sinte·
sis entre el cristianismo y el neoplatonismo alejandrino, suscitaron en el pen sa·
miento patristico una reaccion critica que Ie permitio afirmar una vez mas,
con conciencia mas clara que antes de Origenes, sus propias doctrinas: eI alma
no es prisionera del cuerpo, ni esta unida a el a causa de un pecado cometido
en una existencia anterior; no preexiste a el, y ambos forman los principios
constitutivos de la unidad que es el hombre.

Desde el punto de vista de la antropologia biblica, "Ia resurreccion de los
muertos" es la resurreccion del hombre todo -y de todos los hombres-, no la
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del solo cuerpo. Al responder a las objeciones paganas contra aquella creencia,
el pensamiento patristico agrego que los hombres resucitaremos con n'uestros
cuerpos, adicion que solo tiene senti do a partir del momento en que se disocia
al hombre en dos cosas, en dos sustancias, segun la concepcion antropohigica
helenica ; y esto es 10 que precisamente no hace la tradicion biblica. A proposito
de este tema, como tarnbien del relativo al origen del alma, la teologia patristica
-y tambien la posterior- lIe go a verse envuelta, dice Tresmontant, en problemas
inextricables, tipicamente Iacticios, como que provenian de que "los Padres qui.
sieron justificar filosOficamente una idea biblica en los marcos de una antropo-
logia que Ie es no solo heterogenea, sino que es ademas incompatible con la
antropologia hihlica", Al mantener, a pesar de todo, que el hombre resucita "con
su cuerpo", dice Tresmontant que "Ia teologia cristiana no entendia aceptar la
posicion del problema en la perspectiva de la antropologia dualista ; queria, por
el contrario, rechazar 10 que en esta antropologia era mas directamente opuesto
a la metafisica cristiana, a saber, la idea de que el alma preexistente habia caido
en un cuerpo, y que la salud consistia en huir este cuerpo malo para retornar a
la eondicion primera, en el seno de 10 Uno". En esta materia, las dificultades
planteadas por las interferencias entre la filosofia helenica y la tracion judeo-
cristiana persistieron hasta la teologia medioeval, y aun despues ; y se puede
agregar, como parece darlo a entender Tresmontant, que aiin no han cesado en
el moderno pensamiento cristiano.

En el capitulo final de la segunda parte se exponen los temas de la libertad
y el mal en la Patristica. El hombre debe responder con un acto de libre eon:
sentimiento a la vocacidn que se Ie hace, segun la teologia cristiana, a partici-
par en la vida de Dios, No hay un destino ineluctable, superior a los hombres
y al mismo Dios, e indiferente a 10 que el hombre haya hecho libremente de
su vida. El Iatalismo astral -combatido ya por filosofos no cristianos- es re-
chazado por los Padres en nombre de la libertad humana. Y solo a partir de
esta se exp lica la presencia del mal moral en el mundo. Hay sin' duda un mal
que parece inherente a la naturaleza. El leon que devora el ciervo produce dolor
en el universo, pero ello ocurre en virtud de las leyes biologicas que en este
imperan. No asi el dolor que el hombre causa al hombre: el no pertenece al
plano biologico sino al moral. Solo la libertad humana 10 hace po sible, y no era
designio divino ahorrarle al hombre ese don arriesgado. En cuanto a la natura-
leza ontolcgica del mal, la Patristica nego siempre -como bien se sabe que hizo
San Agustin, por ejemplo- que el mal fuera una sustancia 0 una hipostasis,

Todos estos problemas, tanto los metafisicos como los antropologicos, estan
presentes tamhien en el pensamiento medioeval cristiano, y junto a ellos reapa-
recen asi mismo, una y otra vez, temas dualistas (en la concepcion del hombre),
gnosticos, neoplatonicos. Pero el pensamiento de estirpe biblica se mantuvo fiel,
aun en los autores mas influidos por la cultura Iilosofica helenica, a las exigen-
cias que le eran esenciales en el nivel meta fisico, a pesar del revestimiento del
lenguaje conceptual griego. ,

Puestas en un Apendice cierran el libro unas "notas sobre la permanencia de
la Gnosis y el neoplatonismo en el pensamiento occidental". Bien la hace ver e1
autor con ejemplos tornados de algunas tendencias de la mistica judia, y de las
filosofias de Boehme, Spinoza, Fichte, Schelling, Hegel. Esas filosofias son ex-
traiias a la metafisica del cristianismo en la medida, muy grande, en que los
principios que las informan provienen de la metafisica del neoplatonismo y de
la subyacente a las especulaciones gndsticas.

La otra obra a que nos referimos en esta reseiia, Les idees maitresses de La
metaphysique chretienne -muy breve, a diferencia de la muy extensa anterior-
difiere de la primera por su metodo y su punto de vista. Se trata ahora de des-
cribir la estructura de la inetafisica inherente al cristianismo, no mostrando el
lento proceso historico de su explicitacion sino desentraiiando 10 que hay de
contenido metafisico en declaraciones solemnes de la Iglesia Catolica. El libro
es "un plan general de trabajo, no una obra bien acabada", advierte el autor.
Bajo aquelpunto de vista son presentados los mismos grandes temas que en la
otra obra. Pero el capitulo VII, sobre el conocimiento y la razon en el cristia·
nismo, examina un tema que la Metaphysique du christianisme no habia consi·



198 RESENA DE LIBROS

derado, a no ser incidentalmente. Se trata de la determinacion de las relaciones
entre fe religiosa y conocimiento racional, cuestion muy controvertida de una
a otra de las diversas confesiones cristianas. Segun la tradicion mas antigua, la
razdn humana no es, por constitucion, inca paz de acceder al conocimiento del
Asoluto divino-doctrina opuesta, por ejemplo, ala. critica kantiana, asi como a
la de algunas escuelas teologicas surgidas de la Reforma, como la representada
hoy, briIIantemente, por un Karl Barth .. Pero segun aquella misma tradicion, la
razon humana no es la razon divina y no conoce aDios por una intuicion conna-
tural: es rechazado el ontologismo.Como 10 es tamhien el fideismo: para esa
tradicion, la fe no es, segun el dicho de Kierkegaard, "un salto cualitativo en
el absurdo", una opcion carente por completo de to do apoyo en razones. Y reo
chaza igualmente el "racionalismo", cuando por tal se entiende "que la rason
humana es la medida de todas las cosas" y "que la verdad no es mas vasta que
10 que la razon humana puede conocer de ella".

En estrecha conexion con 10 anterior se encuentra el problema -muy debao
tido hoy, y desde que Brehier publico sus tesis al respecto- de si existe una
"filosofia cristiana", Tresmontant nos presenta su posicion en 10 que concierne
a este problema en la Conclusion de su libro. Es esta: existe una estructura
metafisica de la teologia y la dogmatica cristianas, exigida por el contenido de
estas, y que en la tradicion teoldgica mas antigua esta en continuidad profunda
y sustancial con la tradicion biblica. EI ejercicio de la filosofia es un ejercicio
puramente racional, que no debe depender en nada de ninguna "Revelacion"
sobrenatural. Pero, de hecho, hay un conjunto de tesis metafisicas aportadas por
el corpus bib Iico, y su racionalidad no queda comprometida por estar contenidas
en eI ni en el pensamiento religioso que 10 continua. Asi, por ejemplo, Aristoteles
y Plotino enseiiaron que los astros son sustancias divinas .y animadas, y judaismo
y cristianismo dijeron que no hahia tal. En rea Iidad, los astros no son sustancias
divinas y animadas. Las tesis metafisicas que el cristianismo supone depend en
de derecho de la pura razon, y a ella corresponde juzgarlas. Pero, historicamente,
de hecho, provienen del "phylum" judio y cristiano, De derecho, no hay mas
razon para que haya una filosofia cristiana que para que se den una matematica
o una fisica de la misma denominacion. De hecho si la hay, por 10 ya dicho,
de modo semejante a como hay una geometria euclidiana y una riemaniana, una
fisica newtoniana y una einsteiniana. -

,
La tesis general de estas dos ohras de Tresmontant podria interpretarse acerta-

damente, nos parece, diciendo que si las doctrinas cristianas fundamentales pos-
tulan una metafisica, no por eso se pueden deducir de esta, sin mas, en toda su
concrecion, los articulos de la fe. Si 10 pudieran, el contenido de la fe religiosa
perderia por completo su autonomia y su distincion con respecto a la metafisica,

Tresmontant ha demostrado, in dud able mente, la tesis de sus libros. Lo ha hecho
con un metodo basado en la observacion, seiialando como con el dedo en la
historia del pensamiento cristiano las respuestas distintivas de este a las pre.
guntas "universalmente consideradas como metafisicas", como eI dice.

Queda por saber hasta que punto las tesis. de la "metafisica del cristianismo"
son realmente metafisicas, es decir, filosofieas, y, por consiguiente, susceptihles
de descubrimiento y ver'ificacion exclusivamente racionales; 0 si, por el con-
trario, dependen necesariamente, para llegar a ser conocidas, del contenido de
uno u otro articulo de la fe. En este caso, esas tesis serian por completo ajenas
a la orbita del saber propiamente filosofico. Que 10 sean, 0 no, 10 decidira un
analisis sistematico de elIas. Pero este analisis no se propone hacerio Tresmontant
en estas obras, como 10 adyierte desde un principio. Por 10 demas, el criterio
de aceptar como metafisico 10 que en la historia del pensamientose ha consi·
derado como tal, es suficiente para el proposito de su obra, que no es el de de·
mostrar que la metafisica del cristianismo es verdadera, sino que este, 10 mismo
que otros sistemas religiosos y otras formas de vision del mundo, tiene una me·
tafisica porque toma posicion frente a ciertas preguntas que el consenso historico
ha visto siempre como refereptes a 10 que esta "mas alIa de 10 fisico".

Hay un Apendice, que es to do un ensayo, sobre "cuestiones de ontologia mar·
xista". En el aplica Tresmonlant al marxismo el mismo metodo que empleo con
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el cristianismo, para mostrar, con citas de Marx y Engels, que hay tambien una
metafisica del marxismo, "De hecho, Marx mismo opto por una determinada me-
tafisica, una determinada ontologia". Se habla poco de ella hoy, pero el hecho
de que Marx y Engels rechacen la "metafisica" y Ie opongan la "dialectica" no
impide que exista en uno y otro un cierto mimero de tesis, de presupuestos, que
son propiamente metafisicos, y que no se puede designar con ningun otro
nombre. Sirven de fundamento al marxismo, y fueron explicitamente formulados
por ambos pensadores, y en varias ocasiones, no obstante sus frecuentes protestas
de atenerse a la "ciencia" en la descrtpcion y la interpretacion de la naturaleza,
como ocurre sobre todo en Engels. Tresmontant hace un analisis critico de esas
tesis, y de 10 implicito en elIas, a 10 largo del Apendice, y concluye afirmando
que "la metafisica del marxismo es una fe secretamente panteista", que remonta
mas alla de Hegel hasta Spinosa, entre los Iildsofos de la epoca moderna. Tesis
no original de Tresmontant; varias veces ha sido pronunciada, pero no Ipor eso
es menos verdadera.
\ Jaime Velez Saenz

Jacqueline de ROMILLY, L'evolution du pathetique d'Eschyle a Euripide,
Paris, Presses Vniv. de France; 1961, 148 pags,

Hace unos 75 aDOS Wilamowitz-Moellendorff en su Introduccion a la tragedia
griega declaraba que "Francia hasta el dia de hoy ha hecho muy poco en el estudio
de Iostrsgicos gr iegos" 1. La causa de esto, segun el docto aleman, era la supre-
macia del teatro frances clasico que no permitia a los franceses entender hien la
tragedia griega. La afirmacion de W-M. puede ser exagerada y su explicacion
equivocada, pero es innegahle que hasta hace poco al consultar cualquier libro
sobre los tragicos griegos, saltaha a la vista el hecho de que la bibliografia de
este campo era predominantemente alemana, anglosajona e italiana 2. Sin em-
bargo, ultimamente 1a situacion tiende a cambiarse. Asi, Mme. J. de Romilly,
hace aDOS conocida entre los helenistas como investigadora de Tucidides 3, con-
sagra ya su segundo libro a la tragedia griega, En la primera obra, dedicada al
estudio del miedo y 1a angustia en el teatro esquileo, la autora saliendo de una
porme.norizada descripcion psicologica Ilega a definir el significado moral del
miedo, el cual consiste en el sentimiento de culpabilidad frente a los dioses que
castigan la hybris 4.

En lasegunda obra, objeto de nuestra resefia, la profesora de la Sorbona ohser-
va que desde la antigiiedad los investigadores han estudiado con ahinco el mito
en los tragieos griegos y, en relacion con el mito, la tradicion y las innovaciones,
pero que se han ocupado poco de la manera como se relata este mito. Considera
que esta omision debe ser reparada, puesto que "tambien existe una tradicion /
en la manera de contar la historia, de organizar una accion, de poner en escena
un conflicto, de presentar un gesto, de expresar un sentimiento" (p. 2). Como
centro de su estudio la autora escoge ciertas escenas de caracter impresionante
y espectacular, las cuales han sido creadas por Esquilo .y Euripides. Sofocles,
aunque no excluido completamente del estudio, ocupa en el un puesto sec'undario
porque el, generalmente, apreciaba poco los grandes efectos espectaculares.

El estudio comparativo principia con las tres obras paralelas de cada uno de
los tres grandes tragicos, que el azar nos ha conservado: Las Coe/oras de Esquilo
y las dos Electras. Todas tratan del mismo tema: Orestes, para vengar a su padre,
da muerte a su madre Clitemnestra. En Esquilo 1a discusion entre el hijo y la
madre, que precede al momenta de la matanza, tiene lugar en 1a escena, en la

., 1 Einleilung in die griechisch" Tragi)die, Darmstadt, 1959", p. 226.
2 Cf., por ejemplo, A. LESKY, Die Iragische Dichlung der Hellellen, GiiUingen, 1956,

p. 7 SS.

3 Thucydide el I'imperialisme alhellien, Paris 1951'; H iSloire el raisoll chez Thucydide,
Paris, 1956; la edieion y traduceiO!l de los libros I, II, VI y VII de Tucidides en la
colecdon Bude.

4 La crainle el I'allgoisse dans Ie Iheiilre d'Eschyle. Paris, 1958; cf. la resefia de esta
obra becba por G. SOLARTE en esta revista NQ 17, pp. 109·113.
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cual 'el asesinato mismo era imposible por motivos tanto esteticos, como practi-
cos (no habia sino tres actores para' representar todos los papeles, Iuego se pre.
sentaba la dificultad de disponer de los .cuerpos}. En SOfocles, el espectador
asiste al asesinato indirectamente: en palacio se oyen los gritos de Clitemnestra
y delante de el esta Electra que comenta y participa de Iejos, lanzando a Orestes
horribles exhortaciones. Euripides renuncia a las grandes escenas de violencia,
para insistir sobre las de sufrimiento, disminuye el choque, to drama, para reo
forzar sus consecuencias, to pathos, todo 10 que pertenece al dominio del senti.
miento: muestra Ia larga hesitaci6n de Orestes antes del acto y la escena homicida
que el espectador no ve, pero que revive a traves de los reeuerdos. horrificos de
los dos hermanos y de su sufrimiento. Este aparece aun en la escena en que
Electra dirige la serie de insultos al cadaver de Egisto. Si existe diferencia de
procedimientos entre Esquilo y Euripides, ella indica la tendencia misma de sus
espirirua. Esquilo se interesa, ante todo, en un conflicto, en una acci6n que es
sencilla y tiende hacia su realizaci6n. En ella participan fuerzas superiores al
hombre y, delante de estas fuerzas, los caracteres individuales se borran, parecen
secundarios. Por el contrario, toda la atenci6n de Euripides va hacia estos carac-
teres individuales que 10 interesan "en la medida en que sus pasiones y sufri-
mientos constituyen resortes dramaticos y pateticos, La tragedia que principia
con la representaci6n de un choque, sangriento no, tiende a retener solamente
el reflejo de este choque sobre el alma atormentada de los protagonistas, pasando
asi de la acci6n misma al sufrimiento que de ella resulta. En el teatro euripideo
el sufrimiento y el arrepentimiento toman el lugar que en el teatro esquileo
ocupaban el temor y la angustia : si Euripides en Electra ha duplicado las escenas
de comentarios una vez perpetrado el asesinato, Esquilo en Agamen6n ha dupli-
cado las escenas de angustia que preparan el asesinato y expresan el temor.

En Esquilo la violencia franca puede conllevar la resistencia, mientras que
los heroes euripideos son incapaces de luchar, ellos no saben resistir sino en
palabras, en las justas oratorias que a menudo no sirven sino para destacar el
caracter irremediable de las desavenencias que los oponen. Los hombres de
Esquilo luchan, los de S6focles no ceden sino al dolor fisico, los de Euripides
se hun den en Ia debilidad y la desesperacion.

En Esquilo, toda desgracia anuncia una c61era divina, explicable siempre por
una falta proxima 0 lejana, El terror aumenta con Ia idea de que estos males
son merecidos. Se vive en un mundo temible, pero, por 10 menos, se puede buscar
su comprensi6n y la conformidad con sus reglas, En el mundo de Euripides la
desgracia es totalmente agobiadora porque no tiene ya un senti do. Los dioses

, obran, todavia directamente, y al hacerlo se diria que sienten placer engafiando
a los hombres: cuando no 10 hacen, cuando abandonan a los hombres a ellos
mismos, uno se da cuenta que los dejan en un mundo cuyas fuerzas los dirigen
a pesar de ellos hacia la desgracia.

El mundo esquileo no contiene sorpresas. Cuando uno cree que la voluntad
divina tiene siempre un sentido, se ocupa de buscarlo, de descifrar esta voluntad
y de prever sus efectos; por eso el teatro de Esquilo procede con lentos progre.
sos dnrante los cuales la espera prepara el resultado. En S6focles los cambios
bruscos son numerosos. En el momento en que se creen mas seguros, los heroes
descubren su desgracia. Pero,si los individuos se equivocan sobre 10 que les
espera, el espectador no, porque S6focles se 10 ha informado desde un principio.
Al contrario, en Euripides las sorpresas son verdaderas; el gusto que demuestra
por los efectos de este genero implica la idea de una cierta inestabilidad humana.
~l h?mbre ~asa de un extremo al otro por capricho de mil fuerzas exteriores 0
InterJores. '

En Euripides cada acci6n es una reacci6n, casi involuntaria, que nace y extrae
su fuerza del sufrimiento. La venganza de Orestes en Esquilo resulta de una
orden divina y se apoya en un solo motivo: el asesinato del rey. En SOfocles se
trata casi unicamente de una venganza' humana. Esta evoluci6n se nota mas aun
en Euripides, en el cual los sufrimientos de Electra ocupan lugar importantisimo.
Tales padecimientos engendran el odio. Pero esta pasi6n que la incita a obrar,
se acaha con el acto y se convierte en pesar y sufrimiento.

El mundo esquileo es un mundo donde pre domina la acci6n, los sentimientos
son constantemente dirigidos por la angustia ,de un porvenir'inminente, y la vo·
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~untad divina, con frecuencia terrifica, da senti do a los eventos. En el mundo
de Euripides, al contrario, predominan los sentimientos individuales entre otros
el sufrimiento del cual surgen ciertas acciones y en el cual casi tndas terminan.

La autora trata de explicar la -evolucion de 10 dramatico a 10 patetico por las
diferencias de las epocas (Esquilo pertenece a una polis en pleno desarrollo,
Euripides es contemporaneo de la guerra del Peloponeso y de la decadencia
ateniense}, por el desarroljo literario (en la tragedia de Esquilo, creador de
este genero, quien tiene conciencia de su importancia, aparece casi toda la con-
dicion humana; la tragedia contiene una enseiianza dirigida al pueblo; despues
el genero se suaviza: el autor tragico puede interesarse y aun complacerse con
los seres debiles y lastimosos, como 10 hace Euripides); por la influencia de
los sofistas quienes ensefian a sus discipulos el arte de razonar y de discutir
acerca de todo, aiin sobre el sentido de la ley y la existencia de los dioses, La
influencia de los sofistas en los aspectos religiosos de la obra euripidea debe
ser considerada con precaucion, porque el espiritu critico, el mas independiente,
esta rayano en e], a menudo, con el sentimiento religioso mas puro .y mas directo.

Euripides ha sostenido tesis pesimistas sohre la vida humana y tesis optimistas,
ha afirmado Iii importancia de la educacion y negado su influencia, ha defendido
y deplorado el papel de la palabra, ha predicado una sabiduria .razonable y exal-
tado la pasion. Pew por encima de estas contradicciones, hay una afirmaeion
constante en todos los detalles de su obra: en el mundo liberado se ven ante todo
la debilidad y el sufrimiento humanos: el hombre es juguete del azar 0 de los
dioses, juguete de sus pasiones, juguete de sus semejantes. A esta sensibilidad
nueva corresponden los efectos pateticos nuevos.

Tal es el resumen de la obra, resumen hecho casi siempre con las palabras
propias de la autora, pero el cual puede dar la impresion falsa de una exposi-
cion dogmatica. La realidad es contra ria : cada afirmacion resume el anatisis de
numerosisimos pasajes de los tnigicos griegos.

La bibliografia aparece en las notas al pie de pagina. EI libro termina con el
muy utrl index locorum,

La tesis de Esquilo-drarnatico y Eurfpides-patetico, en sus lineas generales, pa-
rece convincente, aunque frente a la insistencia de la autora en esta oposicion
surgen a veees las dudas: i la intencion de la interprete no la lleva demasiado
lejos?, es decir, ino nos encontramos a veces ante el fenomeno denominado
"Hineininterpretieren" por los alemanes? Las dudas erecen al releer Prometeo
Encadenado, Este, clava do en la roea, se dirige a los elementos de la naturaleza
clamando su dolor: "Ved 10 que yo, siendo un dios, sufro por obra de los dioses.
Contemplad por que oprobios desgarrado sufrire yo durante innumerables afios,
Tal es el lazo de infamia que ha inventado para mi el [oven jefe de los biena·
venturados. jAy de mi, ay! que llow por el dolor presente y por el que viene.
iDe que manera surgira para mi alguna vez, el termino de estas penas? Mas,
i que digo? yo se de antemano exaetamente todo 10. que sucedera y no me vendra
ningun dolor imprevisto. Es preciso soportar la suerte designada, sabien do que
la fuerza de la Necesidad es inexpugnable. Pew callar y no callar mis desdichas
me es imposible. Por haber procurado a los hombres los dones yo, desgraciado,
estoy oprimido por el yugo de estas penas" (versos 92 - 108). Este y otros pasa·
jes de la misma tragedia 5 demuestran que Prometeo sufre .y busea la compasion.
Luego, 10 patetico no es inexistente en la obra de Esquilo. Se 10 puede distinguir
del patetismo euripideo, pero no negarlo. La presencia del pathos en la obra
esquilea ya ha sido notada por los bizantinos que en los siglos XI - XII han
formado col). los versos de Esquilo, Euripides y Licofron la unica tragedia de
esta epoca, la Pasion de Cristo . Khristos paskhon 6.

De otra parte, 10 dramatico en Prometeo Encadenado se reduce al mllllmo:
entre el primer castigo, al principio de la pieza, y el segundo, al final, no hay

5 Por ejemplo, los versos 140·165; 237.246; 263·275; etc.
6 Sobre esta vease C. DEL GRANDE, Tragoidia. Essenza e genesi della lrclgedia, Napoli,

1952 (la edidon ampliada de 1962 me ha sido inaccesible) pp. 225·234 y 322·323.
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casi ninguna accion. Por consiguiente, existe por 10 menos una tragedia esquilea,
entre las siete conservadas, que no encaja completamente en la teoria de Mme.
de Romilly, por ser bastante patetica y poco dramatica.

La autora estudia sobre todo las situaciones escenicas y solo de vez en 'cuando
habla del lenguaje, Parece que seria provechoso hacer el estudio mas pormeno-
rizado de los medios estilfsticos que sirven para destacar 10 patetico,

La obra de la profesora de Romilly es de gran utili dad tanto a los investiga-
dores como a los amantes de la tragedia griega 7.

[uozas Zaranka.

Romano GUARDINI, El ocaso de la Edad Moderna. Traduccien del aleman
por Jose Gabr-iel Mariscal, Epilogo de Alfonso Lopez Quintas, Editorial Cuada-
rrama, Madrid. 1963, 214 pags,

El pensamiento y las obras del profesor Romano Guardini se recomiendan por
su apertura a todos los problemas contemporaneos, Como era de esperar, por
herir cuerdas muy sensibles, la obra que ahora comentamos tuvo amplia reper-
cusion en Alemania y en el extranjero, Objeto de comentarios y de estudios de
seminario en centres culturales, suscito una aguda polemica,

Tres partes integran la obra. En la primera se pretende introducirnos en el
sentimiento de la existencia e imagen del mundo de la Edad Media. El autor se
mueve continuamente entre contrastes, buscando presentar 10 mas nitidamente
posible las notas diferenciales de cada una de las epocas clave en el acontecer
histdrico. Sobre el fondo de la imagen del mundo que se forjo el hombre anti guo,
resalta mas la que es pro pia del hombre medieval. Ambos yen el mundo y 10
sienten como una estructura Iimitada, Pero dentro de esta semejanza aparecen
diferencias importantes. El hombre antiguo no trasciende los limites del mundo.
Nada sabe de Iugar alguno exterior al mismo. Por ello, no puede llevar a cabo
ningun intento de contemplarlo y darle forma des de tal punto exterior, sino que
vive en eI con su sentimiento y sus imagenes, su aceion y sus creaciones. La ima-
gen que de el se forma es el resultado de una autoltmitacion que rechaza 10 caoti-
co-infinite y renuncia a 10 que supera toda medida, y de un sentimiento de ar-
monia que percibe 10 existente como un "cosmos", como algo esteticamente orde-
nado, Po resta rason no intenta -como 10 hace el medieval"':::'"elaborar una cons-

, truecion completa del mundo como un todo, y sefialar en ella a cada individuo un
Iugar, de alguna manera necesario. Por el contrario, Ia vida conserva su Iihertad-
de movimientos, En la Edad Media se transforma radicalmente la actitud y la
imagen del mundo. El hombre cree en la Revelaeion bihlica, Esta le proporciona
la certeza de una realidad Divina que esta fuera y por encima del mundo. Cierta-
mente Dios esta tamhien en el mundo, pero El no pertenece al mundo, sino que
es soberano respecto de este. Esta independencia radica en BU caracter autentica.
mente absoluto y en que es verdadera persona. Existe en si. Es Senor de si
mismo. Su soberania se manifiesta fundamentalmente por la creacion, concepto
que 'solamente se encuentra dentro del ambito de la Biblia. Creer significa, en·
tonces, confiar en la auto·revelacion de este Dios y obedecerlo, aceptar su llama.
miento, que crea la cualidad de persona finita, y referir a Ella propia vida. Con
ello nace un nuevo fundamento de la existencia, al que no se puede llegar ni a
partir del mito ni a partir de la filosofia. Se abren los borizontes de una nueva
libertad. Un nuevo e inedito distanciamiento frente al mundo permite lanzar
sobre el una mirada y tomar respecto del mismo una actitud. Con ello se hace
posible algo en 10 que no se habia podido pensar antes: una configuracion com·
'pleta de la existencia. La imagen del "cosmos" externo sigue siendo la vieja
imagen ptolemaica, si bien sometida a una amplia revision. La doctrina biblica
sobre la soberania, ejemplaridad, poder creador y gobierno divinos del mundo
Ie dan un caracter nuevo, asi como nuevos valores simbolicos, metafisico.religio.
sos. El hombre es imagen de Dios, esta inmediatamente ordenado a El y tiene

Corregir los siguienles errores de imprenla: pagina 65, linea 9, aparece signo de interro·
gacion, debe ser pun to ; pagina 66, linea 9, aparece: d'HeracIes, delie ser: de Promethee;
pagina 88, linea 8, aparece: Ie plus touch,mle et Ie plus inexorable, debe ser: Ia ... et Ia ...
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un destino eterno. Es criatura de Dios, sometido a EI y totalmente en sus man os.
Pero es superior, de un modo terminante, a las restantes criaturas. Esta posicion
del hombre dentro del ser encontro su expresion en el lugar que ocupa dentro
del sistema cosmico. Es decir, ellugar intermedio entre los dos polos del "cosmos":
el Empireo, externo y superior, que limita las nueve esferas y considerado sim-
bolicamente como el "lugar de Dios", y el centro de la tierra, asociado a los
sentimientos de perdicion y de terror y considerado como el lugar de oposicien
a Dios. Entre estos dos polos esta suspendido el mundo, que tanto en su totalidad
como en cada uno de sus elementos es imagen de Dios. La jerarquia de cada
ente se halla determinada por el valor y grado de sernejanza que tenga con EI.
Todo esto encuentra su expresion en las sintesis ~Sumas- elaboradas por la
actividad cognoscitiva de la Edad Media. Pero esta plenitud del mundo cons-
tituido en unidad encuentra su expresion mas grandiosa en la Divina Comedia.

En la segunda parte nos habla el autor sobre la genesis de la imagen del
mundo en la Edad Moderna. Su exposicion no es nueva psra el hombre preocu-
pado por estos temas. Resulta familiar, mas no por ello exenta de agudisimas
observaciones, Es muy confortador el autentico calor humano que impera en
toda ella.

Cuando nos preguntamos por los elementos fundamentales que integran la
nueva imagen de la existencia, parece que hemos de aludir a los siguientes :
Ante to do, el concepto de naturaleza propio de la Edad Moderna. Se entieude
por tal 10 dado de un modo inmediato ; la totalidad de las cosas con anterioridad
a toda accion del hombre sobre elIas; el conjunto de energias y materias, de
seres y de leyes. Este conjunto es considerado como presupuesto de la existencia
individual y, a la vez, como tarea para el conocimiento y la actividad propios.
En la nueva concepcion el mundo se dilata y se hacen saltar sus contornos. Se
descubre su expansion indefinida en todas direcciones. La antigua voluntad de
un mundo limitado desaparece ,y su lugar 10 ocupa una voluntad nueva, que
otorga a esa expansion un sentido de Iiberacion. Se tiene la conviccion de que
se ha eIiminado toda fantasia y se ha construido una imagen del mundo ajustada
solamente a la realidad. La vivencia de Ilimitacion se extiende al ambito de la
historia. Se considera discutible la doctrina biblica sobre un comienzo deter.
minado y un fin igualmente determinado. Se abre paso la concepcion de una
evolucion bisterica procedente de un pasado cada vez mas amplio y en curso
hacia un futuro cada vez mas remoto.

La "naturaleza" constituye, ademas, un concepto valorativo, es la norma -obli·
gatoria para to do conocer y obrar- de 10 recto, bueno y perfecto. De 10 "natural"
se deducen los criterios .de la existencia valida que han regido desde el siglo
XVI hasta el siglo XX inclusive. EI concepto de naturaleza expresa, por 10 tanto,
algo ultimo que no puede ser trascendido. Se considera definitivo todo 10 que
de eI pueda derivarse. Esta justificado todo aquello de 10 cual pueda probarse que
se fundamenta en 10 "natural". Todo 10 cual no quiere decir que la naturaleza
pueda ser comprendida. Al contrario, posee el earacter misterioso de la causa
primera y de la causa ultima. Es "naturaleza-dios" y objeto de venera cion reli.
giosa. Lo natural es, al mismo tiempo, 10 santo y 10 religioso. En Goethe se
muestra el nuevo concepto de naturaleza en su manifestacidn culminante.

5i la realidad es inconmensurable, surge un conjunto que se prolonga hasta
el infinito en todos sus aspectos y que, si por una parte, proporciona espacio
'libre, por otra, priva a la existencia humana del punta de apoyo objetivo, de
que gozaba en la imagen medieval del mundo, y Ie invade un sentimiento de

. estar desamparado, incluso amenazado. Se despierta la angustia del hombre de
la Edad Moderna.

Por otra parte, el hombre mismo pertenece a la naturaleza. Mas, cuando des-
cubre este hecho y cuenta con el, rompe su vinculacion a la naturaleza y se situa
frente a ella. Esta experiencia da origen a un segundo elemento fundamental de
la interpretacion de la existencia pro pia de la Edad Moderna: la subjetividad.
Esta se presenta como "personalidad" como forma humana que se desarrolla por
su pro pia capacidad e iniciativa. Es tambien algo primario. La personalidad des-
tacada -el genio- debe ser comprendida desde si misma y su actuacion queda
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justificada por pro ceder inmediatamente de la personalidad. Frente a esta, las
normas eticas presentan un earacter relativo. Aquello a que alude el concepto
de personalidad tiene su expresion formal en el concepto de "sujeto", Este, tiene
caracter autonomo, existe en si mismo y fundamenta el sentido de la vida del
espiritu.

Entre la naturaleza y el sujeto-personalidad se sinia el mundo de los actos y
obras humanas. Expresion de este mundo es un tercer concepto propio de la
Edad Moderna: la "cultura", Obra y operarios reciben en el Renacimiento un
sentido nuevo. EI mundo deja de ser ereacion y se convierte en "naturaleza"; la
obra humana no es ya servicio a Dios, sino "creacion"; el hombre, antes adora-
dor .y servidor, se convierte en creador.

Estas son las tres formas en que se presenta 10 existente, en la conciencia mo-
derna: naturaIeza, sujeto-personalidad, cuItura. Estos tres fenomenos son correla-
tivos ; se condicionan y complementan reciprocamente. Su estructura representa
un fin supremo que no puede ser sobrepasado, que no necesita de [ustificacion
alguna exterior a si mismo, ni tolera norma alguna sobre si.

EI titulo de la tercera parte de la obra es significativo: La imagen del mundo
de la Edad Moderna se desintegral y surge otra nueva. Es la parte mas extensa

y personal. En ella sostiene Cuardini que las tres formas en que se present a
10 existente para el hombre moderno -las analizadas en la parte segunda de su
obra- constituyen un error. Hay muchas seiiales de que estas ideas empiezan a
perder valor. Su analisis critico Ie brinda ocasion muy propicia para exponer
su interpretacion de 10 que sera el hombre del futuro, sus riesgos y sus posibili.·
dades, En este punto su vision se agudiza y adquiere los tonos mas sugestivos,
pero es, como Iacilmente se comprende, la mas sujeta a posibles discusiones y
puntos de vista diver gentes.

Anselmo Gonziilez, Sch. P.

Alvaro CEPEDA SAMUDIO, La Casa Grande, ediciones Mito, Bogota, 1962\
220 pags,

La Casa Grande es la primera novela del escritor colombiano Cepeda Samu-
dio; antes solo habiamos apreciado su habilidad como cuentista, que Ie reporto
buena fama en este genero,

, La novela en si es algo que podriamos llamar sorprendente y quiza dificil, no
solo poria novedad de la forma .y del estilo, sino por Ia estructuracion misma
del tema y el uso de tecnicas hasta ahora no manoseadas en la literatura nacional.

La obra en referencia esta dividida en ·ocho partes que aparentemente no guar-
dan mayor relacion, pero que Iuego de haberlas recorrido concienzudamente nos
descubren la sutilisima trama que las une, y se nos presenta entonces. la novela,
en todo su rigor literario, como una obra de cali dad.

EI tema del libro esta basado en la que podriamos lIamar historia de la casa
grande con sus habitantes y su odio, odio casi personificado a traves de la novela
y que Ilega, en algunos momentos, a tomar caracteres ya de personaje:

" ... el odio que no entendiamos y sobre el cual se Iundo la continuidad
de la familia, nos seco el lIanto, nos nego el gran descanso de las la·
grimas'L'(pag. 193).

Se tiene como gran telen de fondo la huelga declarada en las bananeras de
la Costa Atlantica, telon no portal inmovil 0 estatico dentro de la organisacion
del argumento:

"Y por ultimo todas las preguntas que no pudieron hacerse cuando Ia poca
y miserable vida de los jornaleros les fue arrebatada a tiros en las esta-
ciones, a 10 largo de las vias del ferrocarril. .. " (pag. 195).

A medida que penetramos en Ia lectura vamos encontrando una serie de nove-
dades que se yerguen por si mismas y que, tanto en los elementos puramente
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gramaticales y literarios como en los estilisticos, son imposibles de desconocer.
EI dominio de la lengua permite una notoria claridad y concrecion en la frase,
don de ni uno solo de los vocablos sohra y don de tampoco hallaremos una pun-
tuacion exhuberante; esto es, sin duda, clara consecuencia de aquelIo:

"Esto 10 comprendiste perfecta mente, como comprendias todo 10 del Padre.
Cuando el Padre regresaba a la casa con la punzante barba de polvo y un
0101' verde cubriendole el cuerpo eras la unica que se acercaba a besarlo
sin cerrar los ojos, Despues del obligado beso que nos quedaba ardiendo
toda la neche, te quedabas sobre sus piernas hasta dormirte. No habia
ninguna razon para que 10 hicieras porque cuando el Padre traia regalos
eran iguales para todos. No podiamos entender que te gustara"{ pag, 77),

La parquedad en el lenguaje, entendida como ornision de rebuscamientos .en la
prosa y en ningun momento como pobreza de expresion, no ahorra, sin embargo,
la existencia de un estilo rico en metaforas, similes, comparaciones y demas ele-
mentos literarios; alcance este, que estilisticamente es un acierto y que POl' 10
general conlIeva una fuerza y una exactitud inevitables que adermis, en nuestro
caso, manan del fondo mismo de la obra:

"lQue vas a hacer con ella? Ahora que te ha dicho 10 que debiste saber,
que no dehio tomarte de sorpresa porque era la iinica forma como ella
podia desbaratar todo 10 que te ha lIevado tanto tiempo reconstruir. lQue
vas a hacer ahora que se ha acercado a ti y con palabras agudas y segr ras
como picos te ha vaciado las orbitas?" (piig, 82),

La descripcidn de los personajes, basada totalmente en la ohservacion de sus
temperamentos y caracteres mas que en sus fisicos 0 sus nombres, esta trazada
en la generalidad de los casos de un solo brochazo:

"Fuiste la primera en darte cuenta de que la hermana no iba a ser ya la
misma: a la Hermana le habia nacido una voz de palabras secas y seguras,
Sobre todo seguras, Si te asombrri un poco esta nueva voz de la Hermana
no 10 demostraste. Pero es que .en ti nunca hubo asombro: parecias espe-
rarIo todo: saberIo todo de antemano".

"Entonces oimos tus palabras, pero no dirigidas a nosotras ni a nadie, sino
a ti misma y tal vez al Padre muerto: No me veran Ilorar, a mi no me
veran llorar, no' les dare ese gusto. Y el pueblo no te vio Ilorar" I.,

En cuanto al desarrollo psicologico de los personajes, podemos afirmar que
esta hecho certeramente; todos los puntos guias de referencia temperamental y
ambiental del personaje, estan desde un comienzo organizados para formal' el
todo de este, y son la base que sostiene a 10 largo de la trama su desenvo lvi-
miento psiquico, El autor conoce a sus personajes, les comunica vida propia y
los compromete a comportarse en forma natural dentro del cauce que les ha
creado, sin hacerlos un solo momento titeres de su propiedad 0 artificio; POI'
eso la evolucion de cada uno de ellos es ademas de logica, plena de posibilidad.

EI elemento sensorial existente en la novela result a casi opacado porIa gran
innovacion de otra indole de elementos, desconocidos en nuestra historia lite·
raria, pero no pOl' carecer de altura 0 de importancia; quiza la misma concrecion
expresiva de que ya hemos hablado, presione para omitir en algunos casos estos
detalles menores, pero es indudable, para un buen lector, que al autor no Ie
pasan desapercibidos el color, el sabol', el 0101', el sonido, etc., como partes esen·
ciales en la composicion de un determinado ambiente 0 escena; POl' eso no es
raro hallar el fenomeno sinestesico 0 la descripcion sensorial exacta:

"Las casas de los iornaleros estan a este lado de los rieles: son tambit~n de
madera y los techos tambien son de planchas de zinc agujereadas .. Pe~o
estas casas estan pintlidas de azul y de rosado y de blanco y en un rmcon
amplio de la sala, metida en una funda de cretona floreada y descansando
sohre cuatro trozos de cristal, esta la victrola que ponen a sonar los do·
mingos y los sabados porIa noche" (pag. 130).

CEPEDA SAMUDIO, Ah'aro, Op. Cit., pp. 64 y 87 respectivamenle. Nolese como el
autor mediante el juego del recuerdo, describe en ambos casos la persona, el caracler
de la Hermana.
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Hay, una nota especial en cuanto a 10 que podriamos Ilamar el tono de la
novela en cuestion, T'ono tanto de un imaginario color en que estuviera hecha la
obra, como de una imaginaria voz en que pudiera estar narrada. Nos encontramos
entonces con que la obra a pesar de toda su fuerza interior (producida por el
caracter mismo de los personajes y su drama Intimo}, de to do su brio y su des-
truceion (provocados por el odio impulsador que la reviste] , no esta realizada
con ·fuertes tonos 0 con un cromatismo vistoso; es por el contrario un matizado de
grises mas que otra eosa y es una voz haja sin atisbos de esperanza y sin mo-
dulaeiones:

"-Este pueblo es Ieo.

-Todos los pueblos son iguales.

-Pero este es mas Ieo, Yo no habia visto nunea paredes cubiertas de sal.

Aqui no necesitan comprar sal, con raspar las paredes tienen.

-Esa sal no se come.

-lPor que?

-No se, pero no se come" (pag. 40).

Este rasgo de estilo, a nuestro juicio, es tal vez uno de los mayores aciertos
en la obra porque, sin restarle audacia 0 potencia, la matiza exaetamente con el

-color que reclama esa enmaraiiada y cruel realidad que describe. Son los muchos
acontecimientos terribles y aniquiladores los que reclaman esc arnargo sabor gris
con el que el autor intencionadamente los decora. Hay nostalgia, dolor, despecho
y sobretodo un odio profundo que provocan el dialogo tajante, la frase seca, la
ausencia del adorno y la careneia de musicalidad al traducirse en prosa. Estan
presentes el tedio y el cansancio en cada una de las expresiones, y Iejos de ser
produeidos por el medio geografico 0 social en que viven los personajes, son
pro ducto del estado animico de cada individuo y de su amargura, que a fin de
cuentas es quiza derrota:

"-N 0 sabria decir si es justo 0 no: era inevitable; eso si 10 se : que era
inevitable.

-Es que si no hablamos ahora nos va a Ilenar el odio y entonees tambien
estarernos derrotados.,

-De todas maneras estamos derrotados.

-Si de todas maneras" (pag. 220).

EI elemento temporal. Dentro de los apartes del libro haHamos una combina.
cIon de monologo interior, dialogo, relato, recuento y actualizaeiones insertadas
en presentes historicos, todo esto en medio de la mejor consecueion del autor:
los pla.los temporales, tan intrincadamente entrelazados en la obra. Este elemen.
to temporal esta ereado con tan verdadera habilidad que acertar su eonjuneion
exacta es la clave para entender a cabalidad el libro. El tratamiento apasionante
que del tiempo hay en la obra exige una vision total del tema, un enfoque global
del argumento, que por esa misma intercalaeion de tempos no se puede pareelar.
Todos recordamos la intrincada cronologia de Faulkner en su The Sound and the
Fury. Para presentar ejemplos del tratamiento temporal en la novela de Cepeda
Samudio tendriamos que extender demasiado ya que abarcaria y exigiria ea·
pitulos enteros. De todos modos esta muy claro que en este punta se situa el
mayor logro del autor y el que acusa mayores peculiaridades tecnicas y tematicas.

Si miramos un poco las tecnicas usadas por Cepeda Samudio, notaremos que
se puede hablar de una tecnica distinta en cada apartado de su libro. Utilizando
las tecnicas modernas, el autor, hace gala de su asimilaeion, porque, valga de·
cirlo de una vez, una tecnica no se copia ni se imita, solamente se aplica 0 se
usa, y el hecho de que nuestro joven escritor este manejando con sumo arte las
tecnicas de mas reeiente aplicacion dentro del panorama novelistico universal,
no es motivo sufieiente p3JIa proclamarle inautentico; muy por el contrario, para
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nosotros, solo revela una muy bien asimilada actualidad de las tendencias me.
jores en novela y una suficiente capacidad para deslindarse del terrible tradi-
cionalismo literario, para dar una obra que como La Casa Grande no se podra
vel' sino con admiracion y gusto.

Y si pedirnos temas y paisajes nuestros, tamhien los encontramos en La Casa
Grande, ya que el libro esta hecho con un elemento humano, con una tematica
y con un medio geografico demasiado nuestros:

"Carmen siguio contando que la estacion estaba llena de soldados: (Ilena
de cachacos que habian llegado de Barranquilla en la madrugada y que
iban para la Zona a defender los intereses de la Compafiia ... " (pag. 65).

'Pero hablando de las tecnicas del libro, estas ademas de varias, son usadas con
gran desenvoltura, el autor no esta sometido a una sola de ellas ni las maneja
a Ia deriva. Cada aspecto tecnico esta determinado racionalmentey a propesito;
parece que el autor emplea en cada caso la mas conveniente, es decir, la que
mejor se ajusta a su servicio y la que mayor ventaja ofrece a los efectos buscados,

Si miramos un poco las frases iniciales de algunos capitulos, captaremos la
variedad de tecnica existente:

Parte titulada La Hermana.

"lQue vas a hacer ahora? Note has movido, Parece que ni si qui era los
hubieras mirado. Pero es cierto: con que ojos ibas a mirarlos. Se acerca-
ron a ti y te 10 han dicho. Te han dicho 10 que todos sabiamos, 10 que
todos esperabamos porque sabiamos que tenia que suceder con ella tam-
bien. Lo que el hermano debio saber primero que nadie ; ahora tambien
porque es el que esui mas cerca de ellos",

Parte titulada EI Padre.

"EI Padre esta sentado en una silla rtistica hecha de madera y de cuero
templado y sin curtir. EI Padre tiene sesenta afios y es fuerte y duro. Cuan-
do se ponga de pies el Padre sera de baja estatura, las espaldas seran
anchas, la nuca abultada, el pecho poderoso, la cintura delgada ... ",

Parte titulada Jueves,

"La mujer abrio los ojos : no habia estado dormida: habia apretado los
parpados y se quedo quieta sintiendo como se Ie secaban lentamente los
pozos de sudor debajo de Ia espalda y sobre el vientre. Una Iuz neblinosa
comenzd a meterse POl' los hue cos redondos del techo y el cuarto se lleno
de una penumbra facil y helada. Llovio esta madrugada -penso-".

Parte titulada Sabado.

"A las 5 :10 de la manana de hoy, se recibieron en el comando de las tropas
acantonadas en el cuarteI de Cienaga, informaciones precisas sobre el asalto
que intenta un' grupo de bandoleros armados a la estacion del ferrocarril".

Parte titulada EI Hermano.

"Mi hermana ha muerto esta manana. Ella tenia que morirse. Es duro pero
es asi: tenia que morirse para lograr un poco de paz en la familia. Ella
10 sabia. Solo era cuestion de tiempo, de esperar a que crecieran un poco,
de verlos 10 suficiente para no olvidar sus gestos y aprender a distinguir.
los de si misma y po del' morirse sin que ellos tambien se murieran. Pero
tambien era necesario apresurarse para evitar que se acostumbraran mucho
a ella, que llegaran a depender de ella de tal modo que luego Ie fuera
imposible morirse.

Parte titulada Los Hijos.

"-Ahora va a decir que sabia que Ie sacariamos los ojos.

-No: que no comience.
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-Si; va a comenzar y no parara hasta llegar al lIanto.

-AI llanto no; parecerji ridiculo que de esos dos huecos tan grandes no
salieran sino gotas pequeiias de lIanto: dira que sahia que Ie sacariamos
los ojos pero no Ilorara.

-Ojala lIorara; ojala lIorara.

-Callense.

-Ahora todo te pone nerviosa,

-No es culpa rnia,

-No vas a decir que es mia; no vas a decir que fui yo el que se revolco" 2.

Si es cierto que "estilo es todo 10 que individualiza a un ente literario: a una
obra, a una epoca, a una Iiteratura" 3, en La Casa Grande hay un estilo, y un
estilo persona Iisimc en extremo que revela la calidad del escritor. Estilo con
permanencia de unidad a traves de todo el Iibro, directo y conciso donde el es-
critor conoce a fondo el material que utiliza.

Muchas otras particularidades que presenta el libro de Cepeda Samudio se nos
quedan sin considerar, dado qpe el estudio somero y detenido de la obra, daria
origen a un trahajo mono grafico, y esto solo pretende ser una resefia.

Cabe por tanto el preguntarnos, despues de haber seiialado a gran des rasgos los
val ores tecnicos, tematicos y formales de la obra, si es posible colocarla dentro

. de linea marcada por la gran novela americana hasta ahora, 0 si mejor encaja
dentro de la novelistica actual contemporanea de Hispanoamerica ?

Stella Ramirez R.

Leandro, TORMO SAENZ, Historia de la Iglesia en America Latina, Madrid,
OCSHA 1962, 213 pags.

Bajo este titulo ha aparecido en Ia coleccion Estudios socio-religiosos Latino-
americanos de FERES - Friburgo y en colaboracion con OesHA-Madrid, el volu-
men N<? 8 de dicha eoleccion.,

Forma parte de una serie de estudios ampliamente documentados, sobre la
implantacion y desenvolvimiento de la Iglesia Catolica en Iberoamerica.

En este primer volumen, dedicado a la evangelizacion, que el autor delimita
entre 1492.1518, luego de hacer un breve resumen de la situacion socio-cultural
del clero y de las circunstancias politicas en la peninsula iberica en 1492, pasa a
reseiiar las condiciones religiosas de los pueblos pre.colombinos, a la llegada
de los primeros misioneros catolicos.

En la descripcion de las sociedades indig~nas, agrupadas de acuerdo a su
localizacion geografica y sobre todo, siguiendo de cerca el metodo de los ciclos
culturales, Tormo relieva su gran numero y especialmente su heterogeneidad,
en confrontara la relativa unidad y a la madurez alcanzadas por los pueblos
ibericos.

Sin embargo, al estudiar un poco mas a fondo los aspectos religiosos de las
sociedades indigenas, el investigador constata que pese a sus diferencias raciales
y linguisticas, tenian, a diversos niveles, una serie de caracteres semejantes, en
sus formas de vida y en sus concepciones religiosas. Asi, pues, los pueblos reco·

CEPEDA SAMUDIO, Alvaro, OJ>. Cit., pp. 57, 97, 141, 169, 181, 205, respectivamente.
Nos fijalDos aqui como con leer. las lineas iniciales de cada aparte de Ia novela, distin-
guimos de illfficdiato In nolo ria variedad del lnaterial lecnico.

3 ALONSO, Damaso, Poesia Espanola. Ensayo de metodos y Iimites estilisticos. Edit.
Credos, Madrid, 1950, pag. 514.
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lectores, los cazadores y pescadores, que constituyen el nivel cnltural mas anti.
guo, tenian el concepto de un Ser Supremo (en Norteamerica) y de un "ser
ancianisimo" que vivia en el cielo y senor de la tierra (en Suramer ica) .

En las sociedades indigenas intermedias (pasaje del ciclo de recoleccion al
ciclo agricola), si bien persistia la idea de un Ser Supremo, esta se veia debtli-
tada poria acentuacion del politeismo. Ademas proliferaban las pr acticas magica s
y se perpetraban sacrificios humanos.

Dentro de los pueblos considerados de alta cultura, sen ala el senti do funebre
de la religion azteca y la presencia de practicas religiosas como el bautismo y
la eonfesion de "lejano parecido a los sacramentos cristianos". De los mayas
destaca la idea de un dios creador, una evolucionada cosmo gonia y al mismo
tiempo un profuso politeismo. Reconoce a la clase sacerdotal maya el mas alto
grado de sabiduria desarrollada POI' las culturas indigenas de America. Anota
que en men or escala que los aztecas, los mayas tambien ofrecian sacrificios hu-
manos. En los Incas observa un evernerismo, una organizacidn sacerdotal jer ar
quica y una vida monastica accesible a ambos sexos.

Pasa luego el auto 1', a resefiar los diferentes elementos que concurrieron a la
evange lizacion. En primer Iugar sefiala la obra de las ordenes regulares: francis-
canqs y dominicos, y en men or grado, de misioneros del clero secular.

A continua cion, hace un breve compendio de las relaciones entre el esta 0 y
la iglesia, deteniendose particularmente en el Patronato de Indias y sus ante-
cedentes.

Uno de los capitulos mas interesantes, es el dedicado a los metodos de evan-
ge lizacirin, pues se presenta al lector un cuadro bastante complete y sobre todo
muy vivo de las modalidades seguidas por los misioner os en Sll labor de irradiar
el mensaje cristiano. EI· autor sigue paso a paso las vicisitudes de los diversos
metodos empleados, sus modificaciones, adaptaciones, trasformaciones y los reo
sultados allegados con cada uno de ellos.

EI capitulo final es dedicado a la accion socio-eultural en este periodo, relie-
vando que la sociedad indigena y la sociedad espanola viven separadas, con toda
la serie de efectos que tal situacion trae, problemas de la productividad y del
reparto de beneficios, y las secuelas de estos: apresamiento de los indios, impo-
sicion de tributos, trafico de esclavos, etc. Ante esta situacion, la Iglesia se es-
fuerza en ejercer una accion social, denorninada "lucha poria justicia social"
que se traduce en las leyes de Burgos, en el envio de frailes jeronimos para la
reforma del gobierno en Indias, en la creacion del cargo de Protector de los
Indios y otras medidas. Como realizaciones sociales, sefiala la planificacion de
los problados indigenas con sus centros asistenciales, destacando el plan auspi.
ciado pol' el cardenal Cisneros y puesto en marcha por Las Casas.

Por ultimo anota que, la accion cultural estuvo Ii gada a la predicacion del
Evangelio, pues junto con la instruccion religiosa se procuro la ensenanza pri.
maria y posteriormente, ensenanzas mas avanzadas. En fin auguramos que, dando
a conocer material no publicado 0 poco conocido, a mas de una bibliografia de
base, esta serie de estudios sea util para posteriores investigaciones de la Hist·oria
Religiosa de la Ameri.ca Latina.

Hernando Cifuentes V.

Gilbert V ARET, Manuel de Bibliographie Philosophique. L. II. Les Sciences
Philosophiques. Paris, Col. Logos, Presses Universitaires France. 1956. 563 pags.

Se trata del segundo tomQ de una completisima obra de bibliografia filosofica.
EI primer tomo titulado: Las Filoso/ias Clasicas, nos ofrece una exhausti~a inf?r.
macian, que parte de las antiguas filosofias del Oriente y lIega hasta las fllosoftas
francesas de la epoca kantiana.

El presente libro: "Las Ciencias Filosa/icas" se divide en tres grandes partes
!lamadas: Las /Vloso/ias de la cultura, Las /iloso/ias de las ciencias y Las filosolias
del hombre; de una seccian de obras colectivas y de un indice general de nom·
bres de autores.
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Las [ilosojias de la cultura.: (pags. 497.608) es la primera parte y consta de 3
capitulos.

EI Capitulo I, "Ideologias y filosofias de la historia", presenta una coleccion
de obras que versan sobre los origenes y generalidades de las historiografia;
otra sobre las ideologias culturales del siglo XIX y dos mas: sobre la filosofia
de la historia despues de 1850 y sobre la historia positiva.

EI Capitulo II, "Filosofias de las Religiones", esta dividido en dos partes.

La primera nos trae diversos estudios de las religiones desde el punta de vista
histerfco. La segunda, nos presenta las obras que se ocupan del tema, tratando
sus problemas filoseficos generales.

EI Capitulo III, "Filosofia del arte", nos ofrece estudios sobre el arte, con-
templado este desde tres angulos dferentes. En primer lugar tenemos un aspecto
histoeico. En segundo lugar, numerosas obras sobre la problematica de la este-
tica general y la estetica positiva. Finalmente una parte titulada: "Las artes y
sus esteticas particulares" donde encontramos trabajos sobre la rmisica, las artes
plasticas, la poesia, la novela, el cine, etc.

Las filosofias de las ciencias, (pags, 609.732) es la segunda parte del libro,
se compone de cinco capitulos y una seccion comun titulada "EI espiritu cien-
tifico".

EI Capitulo I, "La Logica", brinda el tema estudiado tambien desde un punto
de vista historico, y otro problematico. Adernas 10 presenta bajo otros dos as-
pectos: Las relaciones de la Idgica con la gramatica y con la psicologia de la
inteligencia.

EI Capitulo II, "Epistemologia general", nos da a conocer numerosas obras
que versan sobre el tema, estudiandolo bajo tres punt os de vista: Las teorias
generales del conocimiento: el antipsicologismo y las funciones logicas generales.

EI Capitulo III, "Filosofia de las Matematicas", traeen primer Ingar una sec-
cion histdrica ; a continua cion una que enfoca los problemas fiIosOficos genera-
les de las matemriticas y cuatro mas que abarcan los diferentes estudios mate-
maticos.

EI Capitulo IV, "Filosofia de la Iisica", exhibe los estudios hechos sobre el
particular partiendo de los origenes hasta lie gar a la nueva mecanica ; contiene
ademas una parte titulada "EI conocimiento del mundo exterior" y finalmente
otra dedicada a la quimica.

, EI Capitulo V, "La Vida", tiene tres divisiones lIamadas "Medicina y Biologia";
"Las Categorias de la Biologia" y "Las Teorias Generales".

Las Filoso/ias del hombre (pags. 733·910) es la tercera y ultima parte del lihro
y esta fraccionada en cuatro grandes capitulos.

EI Capitulo I, "EI hombre individual y social", presenta los estudios hechos
sobre el particular desde un angulo psicologico y desde otro sociologico.

EI Crpitulo II, "EI Derecho y el Estado", consta de dos secciones que aprecian
el tema basandose en las relaciones entre el estado y el derecho, y entre el estado
y la economia y una tercera titulada "EI trabajo".

EI Capitulo III, "Educacion y Moral", comprende diversas obras sobre peda.
gogia experimental, sobre historia de las doctrinas y sobre las nociones morales
tales como la conciencia, la pasion, la Iibertad, la amistad, etc.

EI Capitulo IV, "Las Filosofias del Sery del Valor", esta re'partido en cuatro
divisiones cada una de las cuales exhibe obras' sobre las tendencias fiIosoficas
de los paises de lenguna alemana, de lengua inglesa, de lengua francesa y de
!talia, respectivamente.

12 MOIS D'EDITION RELIGIEUSE Philosophique et ,Pedagogique. Paris, Li·
hrairie Hachette 1961. 194 pags.

Este pequeno e interesante folleto de bibliografia contempla las principales
ohras, nuevas y reeditadas, aparecidas durante el periodo comprendido entre
enero y diciembre de 1960. Estas obras se refieren a temas religiosos,_ filosoficos
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y pedagogicos. Esta dividida en cuatro partes, cada una de las cuales consta de
varios capitulos,

La primera parte, Religion, tiene cinco capitulos titulados respectivamente:
"Historia de las Religiones"; "Historia del cristianismo"; "Doctrina catdlica";
"Accien cristiana" y "Las iglesias cristianas".

La segunda parte, Pensamiento Esoterico, consta de dos importantes divisiones:
"Las grandes corrientes grnisticas" y "El tradicionalismo, la filosofia esoter ica y
la parapsicologia".

La tercera parte, Eilosoiia, ofrece una extensa bibliografia sobre tratados y
manuales de historia de la filosofia, sobre logica, metafisica, estetica y sobre
filosofia general.

La cuarta parte, Pedagogia, clasifica las obras en dos grandes grupos: Ense-
fianza y estudios generales sobre Pedagogia, meto dos pedagogicos, orienta cion
vocacional, etc.

Finalmente, el folleto contiene una seccion de revistas y periodicos y otra de
indice de auto res.

BIBLIOGRAPHIE FRANCAISE. Logique et Philosophie des Sciences. In-
troduction de M. Robert BLANCHE. Paris. Association por la difusion de la
pensee Iraneaise. 1959, 54 pags.

Este pequefio fasciculo consta de tres partes. La primera es la introduccion de
M. Robert Blanche, titulada "Diez afios de ldgica y de epistemologia en Francia".
La segunda parte, la constituye la biliografia propiamente dicha, la cual nos
presenta las obras publicadas sobre el particular entre los afios de 1946 y 1958.

Finalmente tenemos el indice de auto res.

GEORGES BASTIDE. Morale et Phisosophie Politique. - BIBLIOGRAPHIE
FRANCAISE. Paris, Association pour la difusion de la Pensee Irancaise. 1961,
91 pags,

Esta obrita bihliografica da a conocer las obras publicadas en Francia sobre
moral y filusofia politica, entre 1945 y 1960. Consta de una introduccien de Ceor-
ges Bastide titulada "Las corrientes de Ia filosofia moral francesa contemporanea ;
de la bibliografia; de una lista de editores; y de un in dice de autores.


