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Est Ag 42 (2007) 243-266

Comentario a la Regla de San Agustín
CAPÍTULO OCTAVO (I)

0. Texto del capítulo

1. Q ue el1 Señor os o torgue el don  de cum plir  todos estos preceptos  

con  amor, com o  am antes de la B elleza  espiritual y  enardecidos, desde una  

vida santa, p o r  el buen o lor de Cristo, no  co m o  siervos bajo la ley, sino  

co m o  personas libres que  viven bajo la gracia.

2. Por otra parte, para  que pod á is  m iraros en este librito co m o  en un  

espejo y  no  descuidéis nada p o r  olvido, se os leerá una vez p o r  sem ana. Y  

si descubrís que habéis cum plido  lo que está escrito, dad  gracias al Señor, 

d a d o r de todos los bienes. Mas, si cualquiera de vosotros ve que  fa lta  en 

algo, arrepiéntase de lo pasado, tom e precauciones para  el fu turo , orando  

para  que se le perdone la o fensa y  n o  sea abandonado  a la tentación2.

1. Peculiaridades3

E l cap ítu lo  octavo p o n e  fin a la R egla. E s p a rticu la rm en te  breve, el 

m ás b rev e  de to d o  el docu m en to  m onástico, ex cep tu ad o  el segundo. Pero , 

no  o b stan te  esa b rev ed ad , carece de un idad  tem ática . C ad a  uno  d e  sus dos

1 «Donet Dominus, ut obseruetis haec omnia cum dilectione, tamquam spiritalis 
pulchritudinis amatores, et bono Christi odore de bona conversatione flagrantes, non sicut 
servi sub lege, sed sicut liberi sub gratia constituti.

2. Ut autem uos in hoc libello tamquam in speculo possitis inspicere, ne per obliuio- 
nem aliquid neglegatis, semel in septimana uobis legatur. Et ubi uos inueneritis ea quae- 
scripta sunt facientes, agite gratias Domino bonorum omnium largitori: ubi autem sibi qui
cumque vestrum videt aliquid deesse, doleat de praeterito, caveat de futuro, orans ut et de
bitum dimittatur, et in tentationem non inducatur» (praec. 8,1.236-246).

3 Como los distintos comentarios a la Regla serán copiosamente citados, utilizaremos 
estas siglas: Cilleruelo: El monacato de san Agustín y su Regla, Valladolid 1947; Cille-
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parág rafos  tien e  id en tid ad  p ro p ia  y u n a  función  específica en  la es tru c tu 

ra  de la  R egla.

E n  el p rim er p a rág ra fo  hay  que  v er u n  te rc e r  m o m en to  en  la lógica 

del d iscurso  de l au to r. C onstituye  com o u n a  te rc e ra  sección en  la R egla, 

inseparab le , p e ro  n e ta m e n te  d istin ta , d e  las dos an terio res. E s in separab le  

de ellas, p o rq u e  a  ellas se refiere; d istin ta , p o rq u e  in tro d u ce  un  aspecto  

nuevo. N o  añ ad e  m ás p recep tos, sino  que  fo rm ula  u n a  o rac ión  bajo  la 

fo rm a de u n  deseo. E s el m odo  eleg ido  p o r  e l leg islador p a ra  señala r la 

condición  ú ltim a  - tra sc e n d e n te -  que  hace posib le  el cum plim iento  de 

cuan to  h a  o rd en a d o  con  an te rio ridad .

E l segundo  p a rág ra fo  hay  q u e  co n sid erarlo  com o el epílogo de la 

R egla. Su a u to r  p o n e  al siervo de D ios an te  la  to ta lid ad  de l docum en to  y 

le p resen ta  u n  m ed io  p a ra  facilitar su  cum plim iento . A  la  vez, le indica 

cóm o h acer u n  uso  p rovechoso  de él, p ro n o stica  el resu ltad o  de la  u tiliza 

ción del m ism o y la  ac titud  ad ecu ad a  que  d eb e  to m ar an te  él.

E stab lec id a  la  d istinción  e n tre  am bas p a rte s  del cap ítu lo , es lógico 

que  las exam inem os p o r  separado . E l estud io  d e l p rim ero , del que  nos 

ocupam os ah o ra , co n sta rá  de cu a tro  apartados, sigu iendo  su estru c tu ra  li

te ra ria , que  m ás ad e lan te  señalarem os. C om o hem os hecho  a p ropósito  de 

los an te rio res  capítu los, recogem os p rim ero  la  in te rp re tac ió n  que  de esta  

parte  de la R egla han  dado otros com entaristas y luego ofrecem os la nuestra.

2. Diferentes modos de entender el capítulo o parágrafo

C om enzam os con  dos advertencias. A u n q u e  acabam os que  ind icar 

que  ah o ra  nos ocuparem os ú n icam en te  del p rim er parág rafo , en  este  

ap a rtad o  ap a rece rán  tam b ién  referencias al segundo. E s la  consecuencia  

de ex p o n er las op in iones de o tro s au to res  q u e  no  co m p arten  la división 

estab lecida, o  n o  h an  juzgado  o p o rtu n o  ten e r la  en  cuen ta . P or ello, en  

unos casos se h ab la rá  del cap ítu lo  y en  o tro s  de l parágrafo . L a  segunda ad-

ruelo, Comentario: Comentario a la Regla de san Agustín, Valladolid 1994; Sage: La vie re
ligieuse selon saint Augustin, Paris 1972; Zumkeller: The Rule o f  Saint Augustin with a 
Commentary, Wisconsin 1961; Manrique - Salas: Evangelio y Comunidad. Raíces bíblicas 
de la consagración a Dios en san Agustín, Madrid 1978; Trapè: Sant'Agostino: La Regola, 
Roma 19862; van Bavel: Agustín de Hipona: Regla para la comunidad, Iquitos [Perú] 1986; 
Boff: El camino de la comunión de bienes, Bogotá 1991; Agatha Mary: The Rule o f Saint 
Augustin. An Essay in Understanding, Augustinian Press, Villano va 1992; Marie- A ncilla: 
La Règle de saint Augustin, OP, Paris 1996; D e Vogüé: Histoire littéraire du mouvement m o
nastique dans l'antiquité, I-V, Paris, 1991- 1998.



COMENTARIO A LA REGLA DE SAN AGUSTÍN 245

vertenc ia  es que  tra tam o s los tex tos  d e  los d istin tos au to res  p o r  igual, no  

o b stan te  o b ed ece r a in tenciones d istin tas4.

U n  p rim er ob se rv a to rio  p a ra  d escu b rir la  in te rp re tac ió n  q u e  los a u 

to res  d an  del cap ítu lo  es el ep íg rafe  q u e  p res id e  a sus com entarios. Ya 

desde  él se p erc ib e  u n a  significativa variedad . A lgunos au to res  se co n fo r

m an  con  la  sim ple consta tac ión  m ate ria l d e  q u e  el cap ítu lo  oc tavo  re p re 

sen ta  la conclusión  del docu m en to  m onástico5; o tro s  ven  en  él u n a  e x h o r

tac ió n  final6, o lo  que  da  sen tid o  a todos sus p recep to s7, o  el esp íritu  del 

m o n aca to  agustin iano8, o  los m otivos q u e  in sp iran  to d o  lo an te r io r9, o  el 

esp íritu  con  que  se h a  de o b se rv a r la  R eg la10, o  la  p rác tica  de la  R eg la11; 

o tros, p o r  ú ltim o, p re fie ren  p o n e r  d e  relieve u n  tem a  concre to , com o la 

o rac ió n 12, la  g rac ia13 o la lib e rta d 14.

E l epígrafe es com o u n  m irador a distancia y, p o r tanto, poco preciso. E s 

necesario, pues, e n tra r d irectam ente en  el te rren o  p a ra  u n  exam en m ás d e ta 

llado. Seguirem os el o rden  cronológico de aparición de los com entarios.

A . Z u m k elle r co n sta ta  q u e  el cap ítu lo  e s tá  b ien  e s tru c tu rad o  y que  

co n tien e  algo de  g ran  im p o rtan c ia  sob re  el esp íritu  con  que  se d eb e  o b 

se rv a r la  R egla . C om o sen tido  ú ltim o  ve e n  él u n a  exh o rtac ió n  a la  fideli
dad , q u e  justifica  desde  la  vida. L a  experiencia  h ab ía  hecho  v e r al legisla

d o r cóm o  perso n as que  e n tra ro n  al m o n aste rio  decid idas a serv ir a D ios 

se can sa ro n  p ro n to  y fu ero n  infieles a  sus com prom isos. P or o tra  p a rte , 
conscien te  de que  sólo D ios p u ed e  o to rg a r esa  fidelidad , el san to  hace la  

reco m en d ac ió n  en  fo rm a de o rac ió n 15.

S egún  A . Sage, el p á rra fo  con tiene  el m ás p u ro  m eollo  agustin iano. 
E s te  m eo llo  lo descubre  en  la  refe renc ia  a la  m iserico rd ia  de  D ios, d e  la

4 En la mayoría de los casos, el estudio del capítulo o parágrafo se integra dentro de 
un comentario al conjunto de la Regla, cada uno con sus características; pero en algún otro 
caso se trata de estudios específicos del capítulo (cf. el de P. Langa), o de estudios sobre 
algún aspecto de la Regla (cf. los de T. Viñas y de J. Anoz), o de algún tema concreto con
tenido en él como el de la belleza espiritual (cf. el de L. Verheijen),

5 Moriones 272; MA 62.
6 Van Bavel, 94: La oración del autor y de los destinatarios.
7 M. Neusch, La structure de la Règle, en Inineraires Augustiniennes 4 (1990) 12-19: 

15.
8 Zumkeller, 121.
9 Trapé, 210.
10 Boff, 183.
11 Boff, 183.
12 D e Vogüé, 3,202.
13 Sage, 265; Boff, 183: la fidelidad es un don.
14 Manrique-Salas, 233: “Hombres libres bajo la gracia”; A atha Mary, 329: “Li

bertad madura”.
15 Zumkeller, 121.
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que  es fru to  el cum plim ien to  d e  la R eg la  y la p ersev eran c ia  en  la  voca
ción. P e ro  añade  que  la  in te rvenc ión  d iv ina no  im plica que  el siervo de 

D ios p u e d a  cruzarse  de brazos. “Los dones de D ios - c o m e n ta -  son  com o 
el pan: se p ide  y se g an a”16.

A l sím il del m eo llo  rec u rre  tam b ién  A . T rapé, a  la vez que  p o n d e ra  la 

densidad  del p en sam ien to  agustin iano  con ten ido  en  el parág rafo . A  su ju i

cio, com ple ta  el cu ad ro  id ea l descrito  en  la R eg la  al añ ad ir cu a tro  m otivos 

in sp irado res  de la  v ida com ún, esto  es, del ejercicio co n stan te  de  la  cari

dad  y de la  d isciplina m onástica . E sos m otivos son: el am or, la  co n tem p la 

ción, el aposto lado  y la  lib e rtad , de los que  - a ñ a d e -  nad ie  d iscu tirá  su 

esencialidad , m o d ern id ad  y riq u eza17. Según n u estro  criterio , se  equivoca 
al asociar el am or a los o tro s  tre s  e lem entos. E l am o r n o  p u e d e  se r sum a

do  com o un o  m ás p o rq u e  es e lem en to  que  activa todos los restan tes.
L. V erheijen  es qu ien , exam inando  la e s tru c tu ra  de la  R eg la , p lan tea  

de m an e ra  m ás fo rm al la  cuestión  del sen tido  que  tien e  el p a rág ra fo  en  el 

con jun to  del texto. D e  su p lu m a  sa lieron  dos respuestas, co rresp o n d ien tes  

a dos e tap as  d e  su investigación. N o  se co n trap o n en , sino que  se com ple 
m en tan , ap o rtan d o  la segunda m ayor precisión . E n  u n  p rim e r m om ento , 

ve en  el p arág rafo  - q u e  constituye  p a ra  él la  te rce ra  sección d e  la  R e g la -  

el a lm a de todas las prescripciones y p roh ib ic iones an terio res. E n  la fó r 

m ula  u t obseruetis (que  cum pláis), em p lead a  en  el “p re fac io ” y que  a p a 
rece  de nuevo  aquí, ad v ie rte  com o la b isagra de la  e s tru c tu ra  q u e  e n to n 

ces p ropon ía : u n a  e s tru c tu ra  m uy sim ple, pues constaba  sólo d e  dos e le 
m entos: los praecepta u iuendi, el p rim ero , que  hay  que  o b serv ar con  am o r 

a  la belleza espiritual, el segundo. E n  estos dos m om en tos c ifraba  el p ro 

g ram a q u e  san  A gustín  ten ía  en  Casiciaco, p o r  lo que  p o d ía  concluir: «en 
la R eg la  se ha lla  el m ism o “jo v en  A g u stín ” , m ás m aduro , p o r  supuesto , 

p e ro  siem pre  con la  m ism a es tru c tu ra  de p en sam ien to » 18. E l a lm a de que  

él h ab la  es, en  línea  con  ese contex to , “el am or a la  belleza esp iritu a l” . E n  

u n a  segunda e tap a , adv ie rte  que  la e s tru c tu ra  es algo m ás com pleja  y 
h ab la  ya de tres e lem en to s19. E n  esa nu ev a  estru c tu ra , el p a rág ra fo  re p re 

sen ta  u n a  te rce ra  sección del tex to  m onástico  que  el es tud ioso  in te rp re ta

16 Sage , 266.
17 Trapè, 210.
18 «Vers la beauté spirituelle» (Par les praecepta uiuendi à la spiritalis pulchritudo. 

«Pythagore», le De Ordine de saint Augustin et sa Règle), en Augustiniana 22 (1972) 469- 
470; NA 1,201-202; Z/Enarratio in psalmum 132 de saint Augustin et sa conception du mo
nachisme, en Forma Futuri (Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino),Torino 1975, 
pp. 806-807 NA 1,45-46.

19 Cf. Estructura de la Regia de san Agustin (I), en Estudio Agustiniano 32 (1997) p.
403.
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com o u n a  m irad a  atrás, q u e  un ifica  y p ro fund iza  en  to d o  cu an to  el legis

lad o r h a  d icho p rev iam en te . L uego  añade: «E n  es te  co n tex to  el au to r 

d esea  que  aquellos a q u ienes se d irige vivan “com o am an tes  de la  belleza 

esp iritu a l”»20. «El p a rág ra fo  -c o n t in ú a -  d eb e  se r co n sid erad o  com o un  
p u n to  fu erte  del texto»; m ás aún , «en  el pasaje , p a rticu la rm en te  com pac

to, cada  p a lab ra  tien e  su  valor»21. U n a  crítica se im p o n e  a es ta  p re se n ta 

ción en  cua lqu ie ra  de  sus m odalidades: desequ ilib ra  e l tex to . T an to  en  la 

p rim era  com o en  la  segunda  in te rp re tac ió n , la  e s tru c tu ra  del p a rág ra fo  

q u ed a  ro ta  y descom pensada: al cen tra r  to d o  el peso  en  unos de sus com 

ponen tes, el am or a la  be lleza  esp iritua l, d e ja  sin  el d eb id o  relieve  ta n to  el 

a rd e r  en  deseos del b u e n  o lo r d e  C risto22 com o la  lib e rta d  ba jo  la  gracia.
A . M anrique  y A . Salas se sirven  de la  m ención  explíc ita  d e  la  gracia 

en  el p arág rafo  p a ra  ap o y ar la  tesis según la  cual la  R eg la  fue  com puesta  
al fina l de la  v ida del san to  y d irig ida a los m onjes del m o n aste rio  de 

A d ru m eto , en  el q u e  se hab ía  in filtrado  la  h e re jía  sem ipelag iana23. E n  

consecuencia , p o n en  el énfasis en  la  «observancia  con  am or»  de q u e  hab la  

el capítu lo . E n  la gracia  y el am o r ven  co n cre tad a  la  ley  del E sp íritu . L a 
g rac ia  es com o la savia v iv ificadora de la com un idad  y d e  la  observancia  

de la  R egla. A  esa gracia  e s tán  vinculadas las reco m en d ac io n es concre tas 
q u e  co n tien e  el capítu lo , q u e  los au to res red u cen  a  las tre s  siguientes: a) 

o b se rv a r todos los p recep to s  con  am or, exha lando  en  el p ro p io  co m p o r

tam ien to  el b u en  o lo r d e  C risto; b ) vivir com o h o m b res  libres b a jo  la  in 

fluencia  de la  gracia, a trib u y en d o  a D ios el cum plim ien to  de los p recep to s  
m andados, com o fu en te  y o rigen  de  todo  b ien ; c) n o  cesar de o ra r, p a ra  

o b te n e r  el p e rd ó n  de los p rop ios pecados y n o  caer en  la  ten tac ió n 24. D e 

ja n d o  a  p a rte  la  cuestión  h istó rica  re la tiva  a la  fecha  y d estin a ta rio s  de la 
R eg la , a n u es tro  ju icio  am bos au to res  ac ie rtan  al p o n e r  el énfasis en  la 

g rac ia  y el am o r p e ro  n o  en  la  clasificación de las reco m en d ac io n es con 
cretas. E n  la  p rim era  de ellas, u n en  el am or con  el ex h a la r el b u e n  o lo r de 

C risto : de u n a  p arte , com o ind icam os antes, el am o r n o  adm ite  aq u í tal

20. Comme amants de la beauté spirituelle. Dans Augustin évêque, en Augustiniana 32 
(1982) 88-136: 91-92 NA 11,120-122; Le De sancta Virginitate de saint Augustin et sa estruc
ture. Un complémente à l'étude du chapitre quatrième, en Augustiniana 32 (1982) 266-281: 
261-26% NA 11,179-180; Le monachisme de saint Augustin, en Augustin, le message de la foi, 
Paris 1987, p. 63-69:70 NA II, p. 20.

21. Comme amants de la beauté spirituelle. Dans Augustin évêque, p. 92 NA 11,122.
22. De momento prescindimos de la traducción de flagrantes bono Christi odore. Nos 

limitamos a reproducir la que cada autor ofrece.
23. A. Manrique considera el capítulo como la «síntesis de toda la doctrina de una 

época» (Nuevas aportaciones al problema de la Regula Augustini, en La ciudad de Dios 181 
[1968] 707-746:746).

24 . Manrique-Salas, 236-237.
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asociación; d e  o tra , om ite  el am or p o r  la  b e lleza  esp iritua l. L a  segunda su 

p o n e  la  sep arac ió n  de la  lib e rtad  b a jo  la  g racia  de l am o r a la  belleza esp i

ritu a l y del ex h a la r el b u en  o lo r d e  C risto , tre s  e lem en tos que  h an  de ser 
asociados. L a  te rc e ra  n o  tien e  en  cu en ta  q u e  el segundo  p arág rafo  consti

tuye o tro  e lem en to  estructu ra l.

T. V iñas ve este  «herm osísim o p á rra fo  cargado  de la  m ás p u ra  e sen 

cia agustin iana» . Según su p arecer, el p a rág ra fo  co n tien e  «el m odo  con 

c re to  de vivir el ún ico  carism a: la  “v e rd ad e ra  am is tad ”» y, en  línea con esa 

ap reciación , destaca  el m an d a to  de que  hay  q u e  «observar con am or» y 

«com o h o m b res  lib res dirig idos p o r la gracia» los p recep to s  de  los cap ítu 

los an te rio re s25. E l a u to r  m ira  m enos a o frece r u n a  in te rp re tac ió n  exacta  

del cap ítu lo  q u e  a b uscar en  él apoyo  p a ra  su  tesis según  la cual el caris

m a  de  la  v ida m onástica  agustin iana  lo  constituye  la  «verdadera  am istad»; 

de  ah í que  pase  p o r  a lto  el flagrare bono  Christi odore.

T. van  B avel juzga  que  esta  ex h o rtac ió n  final es m ás que  u n a  conclu 

sión, pues señala  e l fu n d am en to  y la  m e ta  d e  la com unidad  religiosa. 

C o n sta ta  q u e  en  el com ienzo  del p a rág ra fo  ( Q ue el Señor os conceda o b 

servar todas estas cosas...) re to rn a  el p rim er p recep to  de  la  R eg la  {lo p r i 

m ero que os m a n d a m o s que  observéis...). Si en  los cap ítu los an te rio res  san 

A gustín  h a  d ad o  las n o rm as prácticas p a ra  la  v ida de cada  día, ah o ra  se 

d e tien e  b rev em en te  en  señala r el esp íritu  con  que  d eb en  ser cum plidas. 

L uego  es tru c tu ra  el cap ítu lo  en  cu a tro  pun tos: a) an h e la r  la belleza esp i

ritual; b ) se r p ro p ag an d a  viva de C risto; c) lib res ba jo  la  gracia; d) com o 

en  u n  espejo26. A  n u es tro  p arecer, n o  se p u e d e  asociar e l cuarto  p u n to  a 

los tre s  an terio res. D e  u n a  p arte , p e rten ece  a o tro  e lem en to  de la  es tru c 

tu ra  d e  la  R egla; de  o tra , fa lta  u n id ad  e n tre  ellos: m ien tras  los tres p rim e 

ros ind ican  algo q u e  los siervos de D ios son, el cu a rto  señala  algo que  

d eb en  hacer.

R L anga d istingue o p o rtu n am en te  las dos p a rte s  del capítulo: el p r i 

m er p a rág ra fo  {conclusión, com o recap itu lac ió n  de  to d o  lo  an te rio r) y  el 

segundo {epílogo). C o n  refe ren c ia  al p rim er p arág rafo , señala, de en trad a , 

su  insp iración  escritu rística , clásica y filosófica y  su co incidencia con la es 

p iritu a lid ad  d e  los dem ás escritos del san to 27; luego  p o n e  de  relieve la te o 

logía de la  g racia , m an ifiesta  en  la  frase  in icial {Q ue el Señor os conce-

25 La amistad en la vida religiosa. La "verdadera amistad”, expresión del carisma agus- 
tiniano y valor fundamental para toda la vida común, Madrid 1982, p. 274. El vivir todo con 
amor lo explicita con el conocido texto de ep. lo. Tr. 7,8, sacado de contexto.

26 Van Bavel, 94.
27 Observancia y lectura de la Regla de san Agustín, en Religión y Cultura 31 (1985) 

599-618:602-606.
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da...), re lac io n a  el observetis del com ienzo  de la  R eg la  con  el d e  este  p a 

rág ra fo  conclusivo, y, sigu iendo  a L. V erheijen , co n trap o n e  los praecepta  

vivend i d e l p rincip io  a la spiritalis pu lchritudo  de l final, com o actitud . E n  

el «con am or»  ve u n  «m atiz d e  m odalidad»  del observetis: con  agrado . E n  

la co n tinuac ión  de l tex to  la  d e ta lla  m ás y h ab la  de « tres m odalidades que  

se rían  com o tres g rados in tensivos d e  la  m ism a m odalidad» , a saber: 1) 

cum plir la  R eg la  cum  dilectione, es decir, con  el ag rad o  p ro p io  de  qu ienes 

am an  la be lleza  esp iritual; 2) cum plir la R eg la  con  el ag rado  de qu ienes 

ex h a lan  en  su conversación  el b u en  o lo r de C risto ; 3) cum plir la  R eg la  con  

el ag rad o  q u e  p ro d u ce  el ser y sen tirse  h ijo  de D ios, con san ta  lib e rtad  de 

co razó n 28. H em os d e  m o stra r  n u es tro  acu erd o  con  el au to r  en  cu an to  que  

d istingue e n tre  conclusión y ep ílogo  d e n tro  del m ism o capítu lo , y en  cu an 

to  q u e  h ace  p e n d e r del «con am or»  las tre s  m odalidades, y n u es tro  d es 

acu erd o  en  la  in te rp re tac ió n  del «con am or», en  el considerar las tre s  m o 

d a lidades com o desp liegue d e  o tra  p rev ia  y en  la  in te rp re tac ió n  de cada  

u n a  d e  ellas. N u estro  desacuerdo  se ex tien d e  tam b ién  al hecho  de es tru c 

tu ra r  la  R eg la  en  sólo dos p a rte s  fundam enta les, los praecepta vivendi y  la 

spiritalis pulchritudinis. ¿Por q u é  p riv ileg iar e s ta  m o d alid ad  (la  p rim era  de 

las ind icadas), o lv idando  las o tras  dos, s iendo  así que, según  el au to r, se d a  

e n tre  ellas u n  crescendo?

C. B off ad v ie rte  en  el ú ltim o  cap ítu lo  u n  cam bio  en  el to n o  d e  la 

R eg la . C o n sta ta  q u e  no  es u n  p recep to  m ás, sino  u n  deseo  exp resado  a 

D ios en  fo rm a de  oración . Tras h a b e r  fo rm ulado  las norm as, e l leg islador 

p ide  a  D ios la  g racia  p a ra  q u e  los h e rm an o s p u e d a n  cum plirlas, p o rq u e  

es tá  convencido  de  que  la  fide lidad  a la  consagración  en  el m arco  de  u n a  

R eg la  es do n  divino, q u e  req u ie re , p o r  supuesto , la  co operac ión  hum ana. 

P ero , com o n o  im p o rta  tan to  el cum plim ien to  ex te rn o  com o el esp íritu  

con  q u e  se hace, fo rm ula  cu a tro  g randes ac titudes de l corazón: el am or, la  

b ú sq u e d a  d e  la  belleza, la  irrad iac ió n  del tes tim on io  y la  lib e rtad 29. L a  crí

tica  q u e  h em os d e  hacerle  n o  es nu ev a  en  estas páginas: e l am o r n o  es aq u í 

u n a  ac titu d  del co razón  que  se p u e d a  p o n e r al lad o  de las o tras  tres, p u es 

to  q u e  es la  condición  que  las hace posibles. Todas d ep en d en  de él.

J. A n o z  resa lta  la  ún ica m ención  del n o m b re  de C risto  en  to d a  la 

R eg la . E n  la  ó p tim a  o rquestac ión  q u e  le aco m p añ a  ve acen tu ad o  el ca 

rá c te r  cristo lógico  del p arág rafo  y, a  la  vez, de  to d a  la  R eg la  a la  que  sirve 

de rem a te . L a  in te rp re tac ió n  del p arág rafo  te n d rá  su ep icen tro  en  Cristo. 

E l a u to r  co n sta ta  que  este  «últim o tram o  de l docu m en to  agustin iano»

28 Ib., pp. 606-608.
29 B off, 183-184. Cita: (c. lu í Imp. 6,15) y (nat. et gr. 43,50).
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con tiene  la  ún ica o rac ió n  d e  u n  tex to  que  se ocupa de  ella  rep e tid am en te . 

E s ta  o rac ión  está  in teg rad a  p o r  los e lem en tos siguientes: A ) D o n e t D o 

minus. B )  Ut obseruetis haec om nia: 1) C um  dilectione; 2) Tam quam  spiri

talis pu lchritud in is amatores; C  3) E t bono  Christi odore de bona  conuer- 

satione flagrantes; 4) n o n  sicu t servi sub  lege; 5) Sed  sicu t liberi sub  gratia 

constituti. E s ta  e s tru c tu ra  es, en  cu an to  al con ten ido , de h e c h u ra  circular 

d ad o  que  del S eñor d ador, invocado  al com ienzo, p ro ced e  la  gracia  en  

que, conform e a la  súplica d e  A gustín , q u ed an  al final es tab lec idos los 

m onjes; no  obstan te , ten ien d o  en  cu en ta  «la sim bología in h e re n te  al len 

guaje u tilizado p o r el au to r y  la  sintaxis del párrafo , su estru c tu ra  es lineal, 

p e ro  n o  ho rizon ta l, sino vertical»30. C om o se ve, J. A n o z  p ro p o n e  dos se 

ries: u n a  de tres e lem en tos (con  le tras) y o tra  d e  cinco (con  núm eros). 

E sto s  cinco trazos definen  la  observancia  m onacal: el p rim ero , no  po d ía  

se r o tro , es el am or; el segundo  e ra  de  e sp era r en  u n  do cu m en to  que  hab la  

tan to  de vestidos, aseo, p u reza  y o rden ; del cu a rto  y el q u in to  señala  su ca 

rác te r  co n tra s tan te  d e n tro  de  la  com ún  p e rten en c ia  a la  escuela  pau lina , 

añ ad ien d o  que  su oposición  rec íp roca  in tensifica el va lo r lite ra rio  del con 

ju n to  e ilum ina aú n  m ás su  sentido . Q u ed a  to d av ía  el te rcero : p a ra  el 

au to r, «adem ás de  ocu p ar el om bligo del q u in te to  es no  sólo  el m ás largo... 

sino em in en tem en te  bíb lico  p o r  en tre te je r  dos referencias e scritu ra rias  de 

las que  ha  to m ad o  los térm inos; estilísticam ente p a rece  el m ejo r e la b o ra 

do  gracias a la a lite rac ión  bono /bona  que  circunda, p ro teg e  y acen tú a  el 

n o m b re  de C risto , ún ico  ape la tivo  e n tre  denom inaciones de cosas; p o r  ú l

tim o, es te  te rce r  trazo  d esp ren d e  el m ás em b riag ad o r a ro m a  poético , que  

le v iene del “flag ran tes”»31. A  n u estro  p arecer, el au to r, que  p a rte  de  la 

cen tra lid ad  de la  p e rso n a  de  C risto  en  el parágrafo , ha  fo rzad o  la  e s tru c 

tu ra  p a ra  que  ap arezca  tam b ién  esa cen tra lidad  en  el aspecto  lite rario . 

P a ra  que  le resu lte  posib le  h a  in troduc ido  dos series de e lem en to s que  ni 

justifica  n i explica y h a  desg losado  la  frase  pau lin a  en  dos p a ra  q u e  le sa 

lie ren  el cuarto  y qu in to  trazo  y, de  esa m anera , la  m ención  de C risto  a p a 

rec iese  en  el tercero , es decir, ocupase  el p u esto  cen tral. P or o tra  p arte , 

com o ya hem os rep e tid o , n o  cabe asociar el am or a los dem ás e lem entos, 

p u es to  que  p en d en  de él.

A g a th a  M ary  señala  que  en  el cap ítu lo  octavo  la  R eg la  alcanza su 

clím ax; m ás en  concreto , en  el p rim er p a rág rafo  en  que  la  e sp iritu a lid ad  y 

la  p raxis alcanzan  su cim a. C o n sta ta  que  to m a  la fo rm a de u n a  o rac ión  p o r

30 Rasgos de la comunidad agustiniana, según la "Regula recepta", en Augustinus 35 
(1990) 81-98, p. 87.

31 Ib. p. 91.
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los h erm an o s que  - a ñ a d e -  to d o  m onje  d ebe  h acer p ro p ia 32. L os tem as que 

to ca  el c ap ítu lo  son, p a ra  la  au to ra , tres: el am or, C risto , la  lib e rtad . E l con 

cep to  del am o r (dilectio ) la  lleva a Cristo, co razó n  y cen tro  (m ind)  de  la 

com unidad , y a la libertad . E n  efecto, el am or se m an ifies ta  sob re  to d o  en  

d a r a conocer a C risto , en  ex ten d e r su vida (hac iéndose  su cu e rp o ) y en  

ex p resar d ía  a d ía  la  u n id ad  con  él en  la p ro p ia  vida. V ida que  h a  de ca 

rac te rizarse  p o r la  lib ertad , sin espacio  p a ra  u n a  ac titu d  esclavista an te  las 

dem andas d e  la v ida  com ún, y posib le  sólo p o r  d o n  de  la  gracia, capaz de 

c rea r  u n id ad  y p erfeccio n ar e l am or. E n  la lib e rtad  d e  la  gracia, e l busca 

d o r p u ed e  hallar, e l siervo serv ir y el m o n aste rio  d ev en ir u n a  célu la del 

cu erp o  de C risto , la  Ig lesia33. E s  fácil ad v ertir  q u e  la  a u to ra  n o  clasifica 

b ien , po rq u e  p o n e  al m ism o n ivel al am or y a la  lib e rtad , siendo  que  el p ri

m ero  es causa de la  segunda; p o rq u e  no  adv ie rte  d ife ren c ia  e n tre  la  «ob 

servancia  con  am or»  y «el am o r de la  belleza esp iritual» ; no  clasifica bien , 

p o r  ú ltim o, p o rq u e  lo h ace  so b re  elem entos heterogéneos, puesto  que al 

amatores corresponde e\ flagrantes, igual que a  la pulcritudo  el bonus odor.

A  ju icio  de M arie-A ncilla  el p arág rafo  sitúa e n  su  v e rd a d e ra  d im en 

sión to d o s los p recep to s  dados, al ind icar que  su  o bservanc ia  es u n  do n  de 

la  g racia  de D ios34. S eñala  la  v asta  inclusión co n stitu id a  p o r  las dos ap a ri

c iones del v e rb o  obseruetis  (1,1 y 8,1), in d icad o ra  d e  la  e s tru c tu ra  de la 

R eg la  cuyo co n ten id o  se p resen ta  com o un  co n ju n to  d e  p recep to s  que  hay 

que  cum plir. E n  este  co n tex to  in tro d u ce  u n a  n o ta  de  ac tua lidad  haciendo  

re fe ren c ia  al riesgo d e  v er esos p recep tos com o leyes d iscip linarias m ás o 

m enos secas, algo que  hay  que  excluir de la m en te  de  san  A gustín . L os p re 

cep tos de  la  R eg la  n o  son  m ás que  los p recep tos dad o s p o r  el Señor, p e ro  

ad ap tad o s  a la  v ida en  el m onasterio ; son p a lab ras  de  D ios (s. 82,12,15) 

cuyo fin  es llevar a  los m onjes a u n a  obed iencia  perfec ta . C om o en  las an 

tiguas R eglas m onásticas, son  u n a  enseñanza, n o  u n a  ley que  obliga a 

h ace r algo. E n señ an za  que  se resum e en  H ech  4,32-3535. Luego, b a jo  el tí 

tu lo  genérico  de que  la  o b ed ienc ia  es un  don , d iv ide el p a rág ra fo  en  cu a 

tro  ap artad o s: a) Q u e  el S eñ o r os conceda...; b ) com o en am o rad o s  de la 

be lleza  espiritual; c) exhalando ... el b u en  o lo r de  C risto , d) N o com o es

clavos ba jo  la  ley...; a  estos añ ad e  u n  qu in to  q u e  titu la: d) la  d eso b ed ien 

cia a  los p recep tos, q u e  se re fie re  al segundo p a rág ra fo  del cap ítu lo36. L a

32 A gatha Mary, 329
33 A gatha M ary, 329.
34 M arie-A ncilla, 62.
35 M arie-A ncilla, 146-147.
36 Ib. 148-154.
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au to ra  n o  e n tra  en  clasificaciones o  e s tru c tu ras  lógicas, sino que  se lim ita  

a  c o m en ta r  e l tex to  seguido. Si b a jo  el m ism o ep íg rafe  in tro d u ce  el a p a r 

tad o  d) es p o rq u e  en  el con tex to  de l segundo  pa rág ra fo  del cap ítu lo  o c ta 

vo sólo  considera  el caso de q u e  u n  siervo  de D ios haya  tran sg red id o  a l

guno  o a lguno  de los p receptos. T odo ello, com o consecuencia  del m éto d o  

eleg ido  p a ra  co m en ta r la R eg la , b a s ta n te  a rb itra rio , a n u es tro  p arecer.

A . de  V ogüé, p o r  últim o, exam ina el cap ítu lo  en  sí m ism o y en  re la 

ción con  el res to  del docum ento . V isto  en  sí m ism o, adv ie rte  que, a n ivel 

lite rario , es tá  b ien  cen trado : com ienza con  u n a  o rac ión  y acaba  con  u n a  in 

v itac ión  a o rar, in tro d u c ien d o  en  el m ed io  el p recep to  d e  lee r la  R eg la  u n a  

vez a la  sem ana. A  nivel de con ten ido , juzga que  ad q u ie re  g randes p ro 

po rc iones cuando  se p ide  al S eñ o r la  g racia  de o bservarla  p o r am o r con  la  

m irad a  p u es ta  en  la  belleza esp iritua l. E n  relac ión  con  el res to  de la R eg la , 

consta ta , a  n ivel lite rario , que  la  o rac ió n  inicial hace  eco a la p rim era  frase  

de la  R eg la , con  la  que  tien e  en  com ún  el obseruetis y el constituti, au n q u e  

este  té rm in o  con  u n  d e te rm in an te  d iferen te : sub  gratia constituti, re su l

tan d o  la  gracia  d iv ina com o el lugar in m ateria l en  q u e  h ab itan  los h e rm a 

nos37. A  nivel d e  con ten ido , señala  que, si la  R eg la  com ienza p o r  el «hacia 

D ios» (in D eum ), acaba  con  «el am o r a la  be lleza  esp iritual»38. D os o b 

servaciones p u e d e n  hacérsele: co n sid e rar u n ita riam en te  los dos p a rá g ra 

fos del cap ítu lo  y e l p o n e r to d o  el énfasis en  el am or a la belleza esp iritual, 

o lv idando  el flagrare bono  Christi odore  y la  lib e rtad  ba jo  la  gracia.

D e  la  exposición  h echa destacam os, ya com o síntesis, los siguientes 

puntos:

a) U n o s au to re s  consideran  el cap ítu lo  en  su  conjunto , o tro s  sep aran  

n e tam en te  sus dos p arágrafos. E n  lo  q u e  sigue, se refiere  sólo al p rim er p a 

rágrafo .

b ) Son  varios los au to res  q u e  c o n sta tan  la  p resen c ia  del verbo  obse 

ruetis tan to  aq u í com o en  el p a rág ra fo  in icial de  la R egla , com o ind icador 

de u n a  e s tru c tu ra  básica de la  R eg la  y  de  su na tu ra leza .

c) P rác ticam en te  todos p o n en  d e  relieve, con  m ayor o m en o r p o n d e 

ración , el p ap e l asignado  a la  g racia  en  el cum plim ien to  de los p recep to s  

de la  R egla.

37 D e V o g üé , 3,202.175-176.
38 Ib. 2,139.
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d) E l m odo  de  co n sid erar los d istin tos e lem en tos q u e  co n tien e  el p a 

rág rafo  v aría  n o tab lem en te . U n o s  p rim an  u n  e lem en to , sea la  be lleza  es

p iritua l, sea  la libertad , p o s te rg an d o  a los dem ás; o tro s  los c o o rd in an  

todos, pon iéndo los al m ism o nivel: gracia, am or, be lleza  esp iritua l, b u en  

o lor, libertad ; o tro s excluyen el p rim ero  de los e lem entos; o tro s  d esd o b lan  

el ú ltim o  de  los indicados. O tro s  su b o rd in an  unos a o tros, en  concre to , 

su b o rd in an  al am or la be lleza  esp iritua l, el b u e n  o lo r de  C risto  y la  lib e r

tad .

3. Nuestra interpretación

Tot capita to t sententiae , so stiene  el d icho latino. A sí h a  sido  y así se 

gu irá  siendo. N u estra  co m prensión  de este  cap ítu lo  no  se halla  re p re se n 

ta d a  en  n inguna de las op in iones expuestas. ¿C uál es? C o m p ren d e  tre s  as

pectos: el p rim er pa rág ra fo  con sid erad o  en  sí m ism o; e l p a rág ra fo  visto  en  

re lac ió n  con  el res to  de l docum en to ; su con ten ido  doctrinal.

3.1. E l p rim er parágrafo considerado en s í  m ism o

Su es tru c tu ra  nos pa rece  n ítida. E s ev id en te  que  el tex to  lo  co n stitu 

ye u n a  o ración , que  con tiene  com o tres partes: a) L o  que  p ro p iam en te  se 

p id e  a D ios, b) la  condición  ob jetiva  que  posib ilita  q u e  se haga  rea lid ad  lo 

ped id o , y c) la  condición  sub je tiva  q u e  posib ilita  eso  m ism o.

3.1.1. L o  que se p id e  a D ios

E l leg islador p ide  a D ios q u e  los siervos d e  D ios «cum plan  (obserue - 

tis) to d as  estas cosas». Sin que  q u ep a  duda, b a jo  « todas estas cosas» hay 

q u e  e n te n d e r  to d o  cu an to  el san to  h a  p rescrito  en  los cap ítu los p rec e d e n 

tes. L a  expresión  encierra , pues, to d o s los p recep to s  de la R egla . Ya en  su 

m ism o  pró logo  esta  se p re se n tab a  com o u n  con jun to  de p recep to s  q u e  los 

siervos de  D ios tien en  que  cum plir39. U n a  vez expuestos los p recep tos, el 

leg islador, con lógica p lena , p ien sa  en  su cum plim ien to  y p o n e  a  D ios 

co m o  g a ran te  del m ism o. E l hecho  n o  d eb e  ex trañ a r pues está  en  línea  con 

su ex p erien c ia  perso n a l y con  su nueva  do c trin a  de la  g racia40. L o  que  sí

39 «Haec sunt que ut obseruetis praecipimus...» (Praec. 1).
40 Nos referimos al descubrimiento de que habla en Reír. 2,1,1.
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so rp ren d e  en  c ie rta  m ed id a  es el m odo  de p lasm ar su  convencim ien to  de 

la necesidad  de  la  gracia. A u n q u e  lo lógico sería  reco m en d ar la  o rac ión  a 

los m ism os siervos de  D ios, es e l m ism o leg islador q u ien  la  hace. C abe su 

p o n e r que, p en san d o  te rm in a r la R egla, com o d e  h echo  h a rá , con  la invi

tac ión  a orar, le p a rec iese  caer en  u n a  red undanc ia , adem ás an tiesté tica , 

rec lam ar la  o rac ión  en  ese m om ento .

H ay  que  a tr ib u ir  u n  significado especial al hecho  de  refe rirse  a D ios 

con  el títu lo  de Señor: Q ue el Señor... E s el títu lo  ad ecu ad o  p a ra  la c ir

cunstancia  pues, de  u n a  p arte , es el que  m ejo r fu n d am en ta  la  obed iencia  

que  el leg islador rec lam a y, de o tra , cu ad ra  p e rfec tam en te  con  la  p resen 

tac ión  com o siervos (fam u li dei) de  qu ienes h ab itan  los m onasterios. E n  

su condición  de S eñor, D ios p u ed e  rec lam ar la  ob ed ien c ia  de sus siervos; 

p o r  su p ro p ia  condición , éstos tien en  que  o b ed ecer a  su Señor. D e trá s  del 

té rm in o  está , pues, la  d ialéctica  e n tre  am o y siervo. A h o ra  b ien , el siervo 

es u n  desvalido; p u e d e  te n e r  b u e n a  vo lun tad , pero , si carece  d e  los m edios, 

le resu lta rá  im posib le  cum plir lo  que  se le h a  m andado , p o rq u e  n o  pu ed e  

p roporc ionárse lo s  a sí m ism o. D e  ah í la necesidad  de  solicitarlos al am o 

que  d ispone de  ellos. Valga com o ejem plo  el m u n d o  de  las re lac iones la 

borales: el o b re ro  rea liza  el trab a jo  que  el p a tró n  le h a  confiado, p e ro  sólo 

a condición  de q u e  el em p resario  le  posib ilite  la  m aqu inaria .

T am bién  está  cargado  de  significación el em pleo  del ve rb o  donare. 

C on  él, el leg islador de ja  claro  que  la concesión es u n  p u ro  d o n  y, p o r 

tan to , gratu ito . E l siervo no  tien e  derecho  a rec lam ar la  ayuda m ás que  

com o don, nunca  com o exigencia. N o se tra ta  de que  D ios sea u n  am o 

cruel que, com o el fa raó n  de E g ip to  (E x  5,7), e leva la exigencia de p ro 

ducción y no  sum in istra  los m edios, no; la d iferencia  e s tá  en  q u e  el h o m 

b re  d ispuso de esos m edios, d o n  prev io  del Señor, y los echó  a p e rd e r  p o r 

el pecado. Si no  los h u b ie ra  m algastado  e inutilizado, no  ten d ría  dificultad  

n inguna p a ra  rea liza r ad ecu ad am en te  la ta re a  asignada, p a ra  cum plir los 

preceptos.

3.1.2. L a  condición  objetiva que posib ilita  el cum plim ien to  de los p re 

ceptos

L a condición ob jetiva  es el am or, la dilectio. ¿Q u é  q u iere  decir san 

A gustín  cuando  p ide  al S eñor que  los siervos de D ios cum plan  to d o s  los 

p recep tos «con am or»? L as op in iones de los diversos au to res  son, u n a  vez
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más, divergentes. A u n q u e  suelen  te n e r  en  cu en ta  e l e lem en to  teológico , el 

m ayor énfasis lo  p o n e n  en  el aspecto  psicológico.

U n  e jem plo  es P. L anga  cuando  v ierte  el cum  am ore  p o r  «con ag ra 

do»41, au n q u e  el ag rad o  lo  p roduzca  u n a  rea lid ad  teo lóg ica  com o es el ser 

y sen tirse  hijos de  D ios. Se m ueve tam b ién  en  el m ism o ám bito  A . Z um - 

ke lle r qu ien  señala  que  los p recep to s  h an  de  cum plirse  «en esp íritu  de 

am or», d ad o  q u e  la  a lte rn a tiv a  considerada  es q u e  el siervo de D ios los 

cum pla p a ra  ser b ien  visto  p o r  el p rio r o  p a ra  ev ita r dificultades; y ello 

au n q u e  ese am o r sea  el de l evangelio, esto  es, la  ley  básica del c ristiano  y, 

p o r tan to , de la v ida m onástica , el am or que  san  A g u stín  co m p ara  con el 

peso  de g rav ed ad 42; am o r que, p o r o tra  p arte , p u e d e  cam biar to d a  carga 

opresiva en  algo ligero  y en  fu en te  de gozo43. A . T rapé  p resen ta  el am or 

com o el p rim ero  de  los cu a tro  m otivos in sp irado res  de la  v ida com ún; una  

p a lab ra  - e s c r ib e -  rica  de significados p rofundos, rev e lad o ra  de  u n  p a n o 

ram a  que  ab raza  to d o s los p recep to s  de la  R eg la  y de  u n  alcance psico ló 

gico inm enso  q u e  el m ism o san  A gustín  ha  co n trib u id o  a p ro fu n d izar con 

fina psicología. D estaca  com o p rop iedades suyas el h acer ligero  lo  pesado  

y fácil lo difícil y el ser u n a  fuerza  que  no  sabe  e s ta r  ociosa. E n  la  ex p re 

sión  «con am or» está  el secre to  de la  observancia  regu lar, lo q u e  la hace 

posib le  y gozosa. T odo lo cual es m ás v e rd ad ero  si ese  am o r se en tien d e  

com o sinónim o de  caridad , v irtud  que  posee  los recu rsos psicológicos del 

am o r y todas las riquezas de los dones de D ios, q u e  tien e  la  p ro p ied ad  de 

h acer siem pre  nuevas y, p o r  ello, fascinantes, las cosas de  cada  d ía44.

C. B off se cen tra  tam b ién  en  los aspectos psicológicos, aduciendo  

datos ya conocidos: el am o r tien e  la secre ta  v irtu d  de  h acer leves las cosas 

p esad as y de h ace r e te rn o  todo , e ind icando q u e  el leg islador h a  insistido 

ya e n  la  R eg la  en  que  se po n g a  am or en  todo , h a s ta  en  lo m ás sencillo. L a  

razó n  es que  sólo el am o r p e rm an ecerá  y to d o  lo q u e  se h aga  sin  él p e re 

cerá45.

P a ra  A g a th a  M ary  am o r (dilectio) es la  p a la b ra  clave del parágrafo . 

P e ro  tam b ién  ella  se cen tra  en  los aspectos psicológicos: dilectio  ind ica el 

a sp ec to  del am o r que  es p ro fu n d am en te  sensib le  y a ten to , el ún ico  que  

p u e d e  m an te n e r u n id a  la com unidad . L a v ida m o n ástica  es u n a  resp u esta

41 Cf. P. Langa, Observancia y lectura, p. 607-608. Por otra parte, el autor identifica el 
agrado con la caridad:.

42 Cf. Conf. 13,9,10.
43 Zumkeller, 121, que remite a b. vid. 21,26.
44 Trape, 210-214, que cita, entre otros pasajes, b. vid. 21,26; s. 96,1; en. Ps. 121,1.
45 Boff, 184, que cita b. vid. 21,26.
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de am o r al am or, lo que  posib ilita  ser fieles en  ella a p esar de las deb ili

dades p rop ias  y ajenas. L a  p e rso n a  que  am a es tran sfo rm ad a  p o r  la p e r 

sona  a la  que  am a y p o r  el acto  c read o r d e  am ar. P o r eso, cuando  u n a  p e r 

sona  am a, se s ien te  vo lun ta rio sa  y capaz  de  ab so rb e r los p u n to s  de v ista 

del o tro , las necesidades y los d ictados de la  p e rso n a  a la q u e  am a. E s te  es 

el esp íritu  con  q u e  san  A gustín  q u ie re  que  se acep ten  sus p recep to s  m o 

násticos. N o  son  ellos el o b je to  del am or, p e ro  sí u n  cam ino  q u e  él juzga  

ag rad ab le  al S eñ o r y en  arm on ía  con su  am o r y vo lun tad . E l m onje  h a  de 

verlos com o expresión  de su p ro p io  am o r a D ios y al p ró jim o46. E l am or 

es cen tra l, p o rq u e  sin él n o  hay  un idad , rea lid ad  que  d eb e  ca rac te riza r la 

v ida de com unidad; el am or reú n e  to d o s los deseos y anhelos de b ien , fe 

licidad, p len itu d  y todos los even tos y p e rso n as47.

A . M an riq u e  y A . Salas, en  cam bio, p o n en  m ayor énfasis en  lo te o ló 

gico q u e  en  lo psicológico. C uando  ellos se d e tien en  a h ab la r  d e  este  «con 

am or» , tien en  en  su m en te  la  do c trin a  de  Pelagio, según  la cual el h o m b re  

p u e d e  o b serv ar todos los p recep to s  p o r  sus fuerzas, sin necesidad  de  la 

g racia  y caridad , p a ra  a n o ta r  que  la R eg la  sostiene  lo con trario : sólo se 

p u e d e n  cum plir «con am or». E se  am o r es la caridad  que, ex trañam en te , 

los au to res  iden tifican  con  el b u en  o lo r de C risto; caridad  que  aparece  

aq u í com o la  au tén tica  ley in terio r, q u e  d eb e  reg ir la  v ida religiosa. L as 

p rescripciones sólo ten d rá n  valo r si e s tán  vivificadas p o r  esta  rea lid ad  es

p iritua l, pues la  ley de  p o r  sí ni justifica  n i santifica. L a  p resencia  del am o r 

en  la  v ida es ta n  im p o rtan te  que  sin é l n a d a  vale; p o r  esa razó n  quiso  san 

A g u stín  reco m en d ar especia lm en te  ese p recep to . Todos los p recep to s  de 

la  v ida  relig iosa se hallan  com pend iados en  el am or48.

N inguna argum en tación  que  se base  en  el té rm in o  específico u tiliza 

do  aq u í p o r  san  A gustín  p a ra  designar el am o r (dilectio) o frece seguridad , 

d ad a  su  vo lub ilidad  al respecto . Tres son  los té rm inos u tilizados p o r  él 

p a ra  ex p resa r la  rea lid ad  del am or: amor, dilectio, caritas. A unque  a cada 

u n o  d e  ellos suele  asignar u n  significado específico, no  es constan te  y, en  

ú ltim a  instancia , los térm inos p u e d e n  se r en  la p rác tica  sinónim os49. La 

m ism a R eg la  ofrece  una  p ru eb a  de lo  d icho  al u tilizar los tres térm inos en

46 A gatha M ary, 330-331.
47 Ib. 333-334
48 Manrique-Salas , 237-238, quienes citan ep. Io. Tr. 7,8; 8,1.
49 Cf. mor. 1,14,24: Nam quid erit aliud optimum hominis, nisi cui inhaerere est bea

tissimum? Id autem est solus Deus, cui haerere certe non valemus, nisi dilectione, amore, ca
ritate.
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acepción  inequ ívocam en te  positiva50. E n  el m ism o p a rág ra fo  que  nos 

ocupa el san to  se sirve tan to  d e  dilectio  com o de  am o r51.

C u ando  el leg islador p id e  al S eñ o r que  conceda  a sus siervos el don  

de cum plir todas estas cosas «con am or» es tá  ind icando  que  el am o r es el 

m ed io  con  el cual p o d rá  cum plirlos. Pensam os, p o r  tan to , en  la condición  

ob jetiva  que  posib ilita  ese  cum plim iento , n o  en  u n a  ac titu d  subjetiva, r e 

cogida en  la  con tinuación  del tex to . E l sen tido  de la  frase  in icial de l p a rá 

g rafo  se p u ed e  p a ra fra sea r  - a s í  nos p a re c e -  en  estos térm inos: «Q ue  el 

S eñ o r os conceda el d o n  del am o r con  el q u e  cum plir to d as estas cosas».

D o s cuestiones se p lan te a n  a p ro p ó sito  de ese am or: la  de su  n a tu ra 

leza y la  del sen tido  de su in tro d u cció n  en  ese p rec iso  lugar de la  R egla.

P reg u n ta r  p o r la  n a tu ra leza  del am or aqu í m en cio n ad o  equ ivale  a 

averiguar si ese am o r tien e  raíces hum anas o raíces divinas, y, en  este  se 

gundo  caso, si tien e  p o r  d es tin a ta rio  a D ios o m ás b ien  a los hom bres. D e  

e n tra d a  hay  que  excluir el am o r p u ram en te  h u m an o  y afirm ar el am o r di

vino. E l con tex to  de o rac ión  en  que  aparece  excluye cua lqu ie r am o r que  

n o  p ro v en g a  de D ios. Sólo cabe  p en sa r en  el am o r q u e  nace  de  la  fu en te  

su p e rab u n d an te  y lím pida de l E sp íritu  divino. P a ra  san  A g u stín  to d o  am or 

q u e  n o  tenga  o tra  fu en te  que  el co razón  h u m an o  sa ld rá  en lodado , p o rq u e  

en lo d ad a  es tá  la fu en te  m ism a. Se tra ta , pues, de la  caridad , d o n  de l E sp í

ritu .

A  p ro p ó sito  del D ecálogo , san  A gustín  señala  que  sólo  es posib le  

cum plirlo  p o r  «la gracia  de  la  caridad»52. L o  q u e  vale  p a ra  el D ecálogo , 

vale tam b ién  p a ra  este  «decálogo» m onástico  que  es la  R egla. L a  ca rta  48 

a los m onjes de la  isla C ab re ra  es, sin d u d a  alguna, u n  im p o rta n te  tex to  

m onástico , que, en  sus líneas generales, m an tien e  la  e s tru c tu ra  y co n ten i

dos d e  la  R eg la53. Igual que  en  esta , u n a  vez q u e  h a  ind icado  lo  q u e  los 

m o n jes  d eb en  hacer, san  A g u stín  les o rd en a  hacerlo  to d o  p a ra  g loria  de 

D ios, q u e  es qu ien  o b ra  to d o  en  to d o s (1 C o r 12,6). ¿E n  q u e  condiciones 

es p o s ib le?  Feruentes spiritu, es decir, si e l fuego  de l E sp íritu  los en fe rv o 

riza. L os m onjes cum plirán  los p recep to s  p a ra  g loria de  D ios p o rq u e  D ios 

m ism o  h a rá  que  los cum plan  o to rgándo les  el fuego  de su  E sp íritu , es 

decir, la  caridad.

50 «cum dilectione hominum...» (praec. 7,10,1.132); (ib., 5,2, l. 155.160); (ib. 6,3,1. 
216); (ib. 7,3,1.226); (ib. 8,1,1.236.237).

51 Cf. nota anterior.
52 S. 210,6,8: “Per hoc totum ille decalogus legis, iam non per litteram tantummodo 

metuendus, sed per gratiam caritatis implendus”. 205,2 (); 209,3 («ferveat devotio»): el fer
vere, hace referencia al fuego dei Espiritu.

53 Cf. Estructura (V), en Estudio Agustiniano 34 (1999) 5-29.
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E l do n  del E sp íritu  div ino es el m ism o «am or de  D ios» (cf. R o m  5,5). 

E se  am or de D ios tien e  u n a  d im ensión  in te rn a  y o tra  ex te rna . D e n tro  de 

la  T rin idad es am o r e n tre  las divinas P ersonas y fu era  d e  ella es am or al 

hom bre. E l am or con  que  ellas se am an  rec íp ro cam en te  es el m ism o con 

que  am an  tam b ién  al hom bre , in d ep en d ien tem en te  de su pecado. N o 

cabe, pues, p reg u n ta rse  si el d estin a ta rio  del am o r que  rec ibe  el h o m b re  es 

D ios o es el h om bre . Si am bos destin a ta rio s  e s tán  u n idos en  qu ien  lo dona, 

lo h an  de esta r tam b ién  en  q u ien  rec ibe  el don. C u an d o  el siervo de D ios 

rec ibe  en  su co razón  ese am o r p ro v en ien te  de D ios, lo rec ibe  com o am or 

a D ios y com o am o r al hom bre , tan to  a sí m ism o com o a los dem ás.

Por tan to , cuando  san  A gustín  h ab la  de  cum plir to d o s los p recep tos  

«con am or» n o  cabe  p en sa r en  n inguna ac titu d  subjetiva, sino en  esa re a 

lidad  objetiva; sin e lla  to d a  vo lun tad  y esfuerzo  se rá  inútil. E s  esta  rea li

dad  ob jetiva la que  posib ilita  la, tam b ién  necesaria , ac titu d  subjetiva. D e  

ella hab la rem os m ás adelan te.

¿Q u é  sen tido  tien e  in tro d u c ir el am o r en  este  p u n to  p reciso  de  la 

R eg la?  E s la  segunda cuestión  an tes p lan tead a . Si reco rd am o s que  el p a 

rág rafo  que  nos ocupa  constituye u n a  nueva  sección en  la  e s tru c tu ra  g lo 

bal de la R egla , la re sp u esta  consiste en  ex p o n er su re lac ión  con  la a n te 

rior.

San A gustín  conclu ía  el cap ítu lo  sexto  de la  R eg la  ind icando  a los 

siervos de D ios que  su am o r n o  d ebe  se r «carnal» sino «esp iritual»54. L a  

indicación no  es p u ram e n te  circunstancial. H ay  que  ver en  ella  u n a  re fe 

rencia  a u n  princip io  que  subyace en  la  R eg la  y que, adem ás, dom ina el 

pen sam ien to  agustin iano. A  este  le es co n n a tu ra l la  d ialéctica  en tre  esos 

dos am ores, el «carnal» y el «espiritual»  o, con  te rm ino log ía  m ás com ún, 

e n tre  la  cupiditas y  la  caritas, e n tre  el am o r a  los b ienes superio res y  el 

am or a los in feriores, e l am o r a los b ienes que  n o  se p u e d e n  p e rd e r, si u n o  

no  quiere , y el am o r a lo  que  se p u ed e  p e rd e r55. E l p ro b lem a  de l ho m b re  

no  rad ica  en  reso lver el d ilem a e n tre  am ar y no  am ar, p u es to  q u e  n ecesa 

riam en te  am a, sino en  ace rta r  en  la e lección de lo que  va a am ar56. L o  que  

d istingue a unas perso n as de o tras o  las even tuales e tap as  de  la  v ida de 

u n a  m ism a p e rso n a  es el o b je to  de su am or. L a  cupiditas  y la caritas cons-

54 Cf. (.Praec. 6,3,1.215-216).
55 Cf. W illiam S. Babcock, Cupiditas and caritas: The early Augustine on love and 

human Fulfilment, en W.S. Babcock (ed.), The Ethics o f saint Augustine, Atlanta 1991, pp. 
39-66.

56 S. 34,1:
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titu y en  las dos categorías, que  m u tu am en te  se excluyen, del deseo  q u e  go 

b ie rn a  la v ida de to d o  hom bre , d e  m o d o  que, en  ú ltim a  instancia , su ac tu ar 

es tá  siem pre  im pu lsado  p o r  u n a  u  o tra  de estas dos fo rm as de ap e ten c ia57. 

L a  cupiditas, al p e rv e rtir  el o rd en , lleva al e rro r , a  la  n ad a  y al m al; la ca

ritas, al p rese rv a r o  res tab lece r el o rden , tien d e  al ser, a la  sab id u ría  y al 

b ien 58. L a  sección B d e  la  R eg la  (cap ítu los de l dos al sie te) y la sección C 

(p rim er p a rág ra fo  del cap ítu lo  octavo) en ca rn an  p rec isam en te  esa d ialéc

tica.

B ajo  e l n o m b re  d e  dilectio, e l cap ítu lo  o c tav o  m enciona  ex p resam en 

te  u n o  de los polos, la  caritas, e l am o r espiritual. E l o tro  polo, el de la cu 

piditas, aparec ió  m encionado  ba jo  el n o m b re  de  «am or carnal»  en  el ca 

p ítu lo  sexto, p e rten ec ien te  a la  sección B, p e ro  sólo  en  el sexto. ¿E s adm i

sible in te rp re ta r  desde  éste  to d a  la  sección B ? A u n  fa ltan d o  la  te rm in o lo 

gía específica, no  cabe sino resp o n d e r a firm ativam ente . R e c o rd a r el con 

ten id o  de la  sección constitu irá  la m ejo r p ru eb a .

E n  unos tex tos san  A gustín  h ab la  de tre s  cupiditates59; en  otros, to 

m an d o  la  te rm in o lo g ía  de san  Ju an  (1 Jn  2,16), d e  las tre s  concup iscen 

cias60. L o  designado  con  u n a  y o tra  term ino log ía  es fu n d am en ta lm en te  lo 

m ism o. L as tres cupiditates o apetencias d eso rdenadas: d e  espectáculos, de 

p lace r y de  excelencia  se co rresp o n d en  con  las tre s  concupiscentiae  o d e 

seos, igualm en te  desordenados: de los ojos, d e  la  carne, y de  am bición 

m undana . E l deseo  d e  los ojos se iden tifica con  la  ape ten c ia  de  espec 

táculos, el deseo  de  la  ca rn e  con la  ap e ten c ia  de  p lace r y la am bición  m u n 

d an a  con el deseo  d e  excelencia61. Todas estas ape tenc ias  y concupiscen 

cias d eso rd en ad as  son  fo rm as del am o r carnal.

A l es tu d ia r los d istin tos cap ítu los de la  sección  B, pud im os v er cóm o 

to d o s ellos re su ltab an  com prensib les desde u n a  u  o tra  de esas apetencias 
o deseos. E n  el cap ítu lo  segundo el leg islador p re te n d e  p o n e r  co to  a la 

concupiscencia  de  los ojos, es decir, im ped ir q u e  los sentidos, sin  capaci-

57 Cf. diu. qu. 36;doctr. chr. 3,10,10; ench. 117,31.
58 Cf. MacQu een , p. 287-288.
59 Vera rei. 38,69-70: «Serviunt enim cupiditati triplici, vel voluptatis, vel excellentiae, 

vel espectaculi... Veruntamen quanquam in hac rerum extremitate miseri iaceant, ut vitia 
sua sibi dominari patiantur, vel libidine, vel superbia, vel curiositate damnati, vel duobus 
horum, vel omnibus...».

60 Conf. 10,30,41: «Iubes certe, ut contineam a concupiscentia carnis et concupiscen
tia oculorum et ambitione saeculi».

61 Vera rei. 38,70: «... Hoc modo tria illa sunt notata: nam concupiscentia carnis, vo
luptatis infimae amatores significat, concupiscentia oculorum, curiosos; ambitio saeculi, su
perbos».
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d ad  p a ra  ello, su p lan ten  al esp íritu  cuando  en  la o rac ión  in te n ta  e levarse  

a D ios. A  su  vez, el p ro p ó sito  q u e  o rie n ta  los cap ítu los te rce ro  y cu a rto  es 

im ped ir, sin negarle  lo q u e  le com pete , que  el cuerpo  avasalle  con  sus exi

gencias d e  p lacer y com od idad  a las del esp íritu . P or ú ltim o, los cap ítu los 

qu in to , sex to  y sép tim o  h acen  fre n te  a diversas m an ifestaciones de  la am 
b ición  h u m an a , en  concreto , a  tre s  afanes: el de poseer, e l de g loria  y el de 

p o d e r o dom inio . E l p ro ced e r de l leg islador es sim ilar en  to d o s los cap í

tulos: to m a  n o ta  de los m ales que  esas apetencias o deseos p ro d u cen  en  

los siervos de D ios p a ra  p rev en ir  su aparic ión  o p a ra  curarlos, si es q u e  ya 

h an  hecho  acto  de p resencia . E n  cada  caso rece ta  la m ed icación  q u e  juzga 

adecuada. P e ro  ¿será  e l siervo de D ios capaz p o r  sí m ism o de to m ar la m e 

d icina p rescrita?  San A gustín , p o r  decir poco, desconfía. D e  ah í la  n ecesi

d ad  de  la  sección C.
L a an tro p o lo g ía  agustin iana  recu rre  in sis ten tem en te  a la  noc ió n  de 

p ecad o  p a ra  explicar e l lado  oscuro  y los absurdos en  que, a m enudo , se 

ha lla  in sta lado  el hom bre; p e ro  se tra ta  sólo de u n a  p rim era  instancia. E n  

u n  segundo  m om ento , m ás op tim ista  y esperanzador, p o n e  siem pre  an te  
los ojos la gracia. E l h o m b re  em p eca tad o  p u ed e  ser hecho  salvo y p e rfec 

to  p o r  la gracia, p o r  u n  d o n  g ra tu ito  que  v iene de Dios. E l h o m b re  p u d o  

p e rd e rse  y encarce la rse  p o r  sí m ism o; p e ro  n o  p o d rá  jam ás h allarse  y re 

d im irse  p o r  sí m ism o62.

4.3. L a  condición  subjetiva que  posib ilita  el cum plim iento  de los p re 

ceptos

E l am or (dilectio) es la  condición, ob jetiva y necesaria , p a ra  que  el 

siervo de D ios p u ed a  cum plir los p recep to s  de la  R egla. E se  am or, de o ri
gen  divino, e n tra  en  su  corazón , se ap o d e ra  de él y c rea  las condiciones 

subjetivas q u e  hacen  posib le  ta l cum plim iento . É l hace  que  las d ificu lta 

des se s ien tan  m enos o que, incluso, no  se sien tan . C om o le gusta  decir a 
san  A gustín , id ea  que  -co m o  hem os v is to -  varios au to res  h an  p u es to  de 

relieve, cuando  hay  am o r n a d a  resu lta  fatigoso  y, si llegara  a serlo , se 

am ará  h asta  la  m ism a fatiga63. L a  con tinuac ión  del p arág rafo  se coloca en 

este  o rd en  de ideas. V eam os ah o ra  el re so rte  psicológico que  p resupone.

62 Cf. R. Florez, Presencia de la verdad, Madrid 1971, p. 151
63 B. vid. 21,26: «Interest ergo quid ametur. Nam in eo quod amatur aut non labora

tur, aut et labor amatur. Et iam vide quam pudendum et dolendum sit, ut, si delectat labor 
ut fera capiatur, ut cupa at sacculus impleatur, ut pila iaciatur, et non delectar ut Deus ac
quiratur».
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Incluso  después del p ecad o  de  A d án , el h o m b re  sigue ten ien d o  ap e 

tencias positivas. L as cupiditates o  concupiscencias m encionadas an tes no  

son  m ás que  p erversiones de  deseos legítim os q u e  an id an  en  el co razón  

del h o m b re  y que, m ás aún , son  n a tu ra les  y constitu tivos de  su  se r64: d e 

seos de v e rd ad  y d e  belleza, de  salud  y de vida, d e  lib e rtad , de  h o n o r  y de 

paz. P e ro  estas tendenc ias positivas están  v iciadas p o r  el p ecad o  y el h o m 

b re  busca satisfacerlas de fo rm a  indeb ida. D e  hecho , la  concupiscencia  de 

los ojos, esto  es, el deseo  d e  «espectáculos»  o la  cu riosidad , es la  d e fo rm a 

ción del deseo  de  conocer la  v e rd ad  y gozar de la  belleza; la  concup iscen 

cia d e  la  carne  o ap e tito  d e  p lacer sensible, n o  es m ás que  la  defo rm ación  

del deseo  n a tu ra l y sano  d e  la  p ro p ia  salud y vida; y la  am bic ión  m u n d an a  

o deseo  de sob resa lir es la  defo rm ación  del deseo  de  lib e rtad 65. E l legisla

d o r sabe que, p o r  eso  m ism o, esos deseos n o  se p u e d e n  e lim inar, p e ro  sí 

reconducirlos a  su ju sta  dirección. Y  esto  es o b ra  de  la g racia  q u e  lo  lleva 

a cabo  p o r  m ed io  de l am or.

E n  la con tinuac ión  de l parág rafo , san  A g u stín  señala  ya en  concre to  

cóm o actúa  en  el siervo de  D ios ese am or divino. Su a rte  se m an ifiesta  en 

p o ten c ia r  lo positivo  de las tendenc ias  p a ra  así d esv irtu a r lo  negativo  que  

hay  en  ellas; en  convertir e l m al en  u n  tram p o lín  p a ra  el b ien 66; en  o frecer 

al s iervo  de D ios lo que  rea lm en te  desea, en  vez de  lo  que, p o r  e rro r, de 

h ech o  busca. E n  defin itiva, to m a  en  serio  los deseos del h o m b re  y le o fre 

ce lo  q u e  ansia, en  u n  n ivel de  m ay o r in ten sid ad  y calidad; le o frece  u n a  

a lte rn a tiv a  no  sólo válida, sino  m ás g ratifican te  p a ra  él.

64 Conf. 1,20,31:«... memoria vigebam, locutione instruebar, amicitia mulcebar; fugie
bam dolorem, abiectionem, ignorantiam. Quid in tali animanti non mirabile atque laudabi
le? At ista omnia Dei mei dona sunt, non mihi ego dedi haec; et bona sunt, et haec omnia 
ego».

65 N. Cipriani, Entrevista en 30 Días, Año XI, n° 114, p. 58.
66 Vera rei. 39,72: «Quid igitur restat, unde non possit anima recordari primam pulch

ritudinem, quam reliquit, quando de ipsis suis vitiis potest?»; ib. 52,101: «Quid est autem, 
unde homo conmemorad non possit ad uirtutes capessendas, quando de ipsis uitiis possit?». 
Refiriéndose a los Padres de la Iglesia, el ortodoxo K. Ware, los clasifica en dos grupos. 
Unos estiman que las pasiones son intrínsecamente malas, viendo en ellas enfermedades in
teriores, extrañas a la verdadera naturaleza del hombre. Otros, en cambio, adoptan una vi
sión más positiva y las consideran como impulsos dinámicos colocados originariamente por 
Dios en el hombre y por consiguiente buenos, pero desfigurados en ese momento por el pe
cado. En esta segunda y más sutil perspectiva, el objetivo no ha de ser eliminar las pasio
nes, sino reorientar su energía... En efecto, las pasiones hay que purificarlas, no destruirlas; 
deben ser educadas, no eliminadas. Deben servir a fines positivos y no a fines negativos. No 
hay que suprimir, sino transformar (cf. El Dios del misterio y de la oración, Atenas, Madrid 
1977, p. 169-174). En este segundo grupo tiene su lugar san Agustín, como se desprende, 
entre otros textos, de este primer parágrafo de este capítulo octavo.
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P ro ced e  t ra e r  aq u í u n  tex to  de l san to  escrito  n o  m ucho  an tes de es

crib ir la R egla:

Estos frutos espirituales reinan en el hombre en que no reinan los pecados. 

Pero estos bienes reinan si producen tanto deleite que retienen al alma su

jeta a tentaciones, evitando que consienta al pecado. Ineludiblemente 

obramos en conformidad con aquello que más nos deleita. Por ejemplo, 

nos sale al paso la figura de una bella mujer, y despierta en nosotros el 

deseo placentero de la fornicación; pero si, en virtud de la gracia vincula

da a la fe en Cristo, nos deleita más la hermosura íntima y la belleza no aci

calada de la castidad, vivimos en conformidad con ella y en conformidad 

con ella actuamos. De esta manera, al no reinar en nosotros el pecado que 

nos haga someternos a sus deseos y al reinar la justicia en virtud de la ca

ridad, hacemos con gran deleite cuanto sabemos que agrada a Dios en ella. 

Lo que he dicho acerca de la castidad y la fornicación, he querido que se 

entienda de los demás vicios y virtudes67.

«In elu d ib lem en te  ob ram os en  con fo rm idad  con  aquello  que  m ás nos 

deleita» . E s ta  m áx im a es la  traducc ión  lib re  d e  o tra  de V irgilio, su p o e ta  

p referido : «A  to d o  h o m b re  le a rra s tra  lo que  le  p ro d u ce  p lacer»68. E l p rin 

cipio está  p resen te  en  to d o  este  p a rág ra fo  de la  R egla . Y  en  esa clave in 

te rp re ta  A g u stín  tam b ién  su p ro p ia  conversión. D e  rep e n te  com enzó  a r e 

su lta rle  du lce ca rece r del sab o r de las baga te las que  h as ta  en tonces h a 

b ían  a lim en tado  su v ida y, si an tes hab ía  ten id o  m iedo  de p erd erlo , su gozo 

consistía  ya en  dejarlo . Su lugar lo ocupaba  Jesucristo , du lzu ra  au tén tica  y 

suprem a; él, m ás du lce q u e  to d o  o tro  p lacer, au n q u e  no  p a ra  la  carne  y la 

sangre; m ás refu lg en te  q u e  to d a  luz, au n q u e  m ás in te rio r  que  to d o  secre 

to; m ás excelso q u e  to d o  honor, au n q u e  no  p a ra  los que  p o n e n  en  sí m is

m os su excelsitud69. Jesucristo  hab ía  ocu p ad o  el lugar h as ta  en tonces in 

vad ido  p o r  las tres concupiscencias: en  lugar de l p lacer d e  la  carne, en tra-

67 Exp. Gal. 49: «Regnant ergo spirituales isti fructus in homine, in quo peccata non 
regnant. Regnant autem ista bona, si tantum delectant, ut ipsa teneant animum in tentatio- 
nibus ne in peccati consensionem ruat. Quod enim amplius nos delectat, secundum id ope
remur necesse est: ut verbi gratia, occurrit forma speciosae feminae, et movet ad delecta
tionem fornicationis: sed si plus delectat pulchritudo illa intima et sincera species castitatis, 
per gratiam quae est in fide Christi, secundum hanc vivimus, et secundum hanc operamur; 
ut non regnante in nobis peccato ad obediendum desideriis ejus, sed regnante justitia per 
charitatem cum magna delectatione faciamus quidquid in ea Deo placere cognoscimus. 
Quod autem de castitate et de fornicatione dixi, hoc de caeteris intelligi volui».

68 «Trahit sua quemque voluptas» (Eglog. 2). Cf. Io. Eu. tr. 26,4.
69 Conf. 9,1,1: «Quam suave mihi subito factum est carere suavitatibus nugarum! et 

quas amittere metus fuerat, iam dimittere gaudium erat. Eiciebas enim eas a me, vera tu et
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b a  él com o p lace r suprem o; en  lugar de la  cu rio sidad  de los ojos, en trab a  

su v e rd ad  resp landec ien te , y en  lugar de las d ign idades y honores, e n tra b a  

él o to rg an d o  el h o n o r m áxim o. S an  A gustín  se vio cam inando  en  pos de 

C risto  n o  p o r  necesidad , sino p o r  p lacer; n o  p o r  la  fuerza , sino p o r  de le i

te. Pues, «si to d o  h o m b re  va tra s  lo  que  le p ro cu ra  p lacer, ¡cuánto  m ás se 

sen tirá  a tra íd o  p o r  C risto  el h o m b re  que  s ien te  e l en can to  d e  la  verdad , 

de la  felicidad, d e la  justic ia  y de la  v ida p o r  s iem pre?»70. U n a  fo rm ulación  

m ás b rev e  del m ism o principio, au n q u e  co n cre tad o  en  la  p e rso n a  de  D ios, 

es esta: «D ulce es el p lace r sensible, p e ro  m ás du lce es D ios»71.

E n  dos cap ítu los de la R eg la  se sirve el leg islador del tem o r com o r e 

curso  pedagógico. E n  el cap ítu lo  cu a rto  reco m ien d a  el tem o r a D ios com o 
fo rm a  de ev ita r el q u e re r  ag rad ar con  in ten c ió n  to rc id a  a la  m u jer72; en  el 

sép tim o, p rescribe  al p rio r  que  in funda  tem o r pues, au n q u e  es p refe rib le  

ser am ad o  a  se r tem ido , no  debe  d esca rta r es to  ú ltim o73. E n  su m o m en to  

tra tam o s  d e  descubrir la n a tu ra leza  d e  ese tem o r y, p o r  ello, no  volvem os 
so b re  el tem a. A h o ra  sólo nos in te resa  co n sta ta r que  ese recu rso  al tem o r

summa suavitas: eiciebas, et intrabas pro eis omni voluptate dulcior, sed non carni et san
guini; omni luce clarior, sed omni secreto interior; omni honore sublimior, sed non sublimi
bus in se. Iam liber erat animus meus a curis mordacibus ambiendi et acquirendi, et volu
tandi atque scalpendi scabiem libidinum; et garriebam tibi claritati meae, et divitiis meis, et 
saluti meae Domino Deo meo»; S. Dolbeau 13 (Maguncia 42), 3, en Augustin d'H ippone, 
Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, Paris 1996, p. 91: «Utraque ianua pulsatur, qua in
tratur ad cor: cupiditas et timor. Cupiditatis ianuam pulsant pater, mater, uxor, filii, fratres: 
omnia blanda sunt, suauia sunt, dulcia sunt. Sed numquam suauiora sunt quam Deus? num- 
quid dulciora sunt quam Christus? Si non creditis, gustate et uidete quam suauis est Domi
nus. Timoris ianuam...».

70 Io. Eu. tr. 26,4: « Porro si poetae dicere licuit: ‘Trahit sua quemque voluptas’: non 
necessitas, sed voluptas; non obligatio, sed delectatio: quanto fortius nos dicere debemos, 
trahi hominem ad Christium, qui delectatur veritate, delectatur beatitudine, delectatur ius- 
titia, delectatur sempiterna vita, quod totum Chistum est?».

71 S. Dolbeau 15 (Maguncia 45),1, en Vingt-six sermons, p. 196: «Ut ergo habeant ho
mines uoluptates, uel non patiantur dolorem, peccant. Et ideo Deus contra ista duo, quo
rum unum est in blanda promissione, aleterum in terribili comminatione, et promittere dig
natus est, et terrere suppliciis inferorum. Dulcis est uoluptas, sed dulcior est Deus»; S. 284,5: 
«Quare se permisit tentari, nisi ut doceret resistere tentatori? Promittit mundus carnalem 
voluptatem, responde illi: Delectabilior est Deus. Promittit mundus honores et sublimitates 
saeculares, responde illi: Altius est omnibus regunum Dei. Promittit mundus superfluas et 
damnabiles curiositates, responde illi: Sola non errat veritas Dei».

72 «Illi ergo vir sanctus timeat displicere, ne uelit feminae male placere» (praec. 4,5,1. 
99-100). En el capítulo cuarto se menciona otra vez el temor, pero se trata del temor a un 
tratamiento físico de curación y, además, es presentado sólo como ejemplo: «Si enim frater 
tuus uulnus haberet in corpore, quod uellet ocultare, cum timet sanari...» (ib., 4,8, l. 15-17).

73 «Disciplinam libes habeat, metum imponat. Ut quamuis utrumque sit necessarium, 
tamen plus a uobis amari adpetat quam timeri» (praec. 7,3,1.230-232).
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desap arece  p o r  com ple to  ju s tam en te  en  el m o m en to  en  que  ten d ría  c ier

to  sen tido  esperarlo , p o r  tra ta r  del cum plim ien to  d e  los p recep tos. P a ra  es

tim u la r ese cum plim iento , san  A gustín  n o  necesita  recu rrir  n i al tem or, ni 
a la  obligación  ju ríd ica , n i a v io lencia  de n inguna clase, sino ú n icam en te  al 

am or, d o n  g ra tu ito  de D ios. E l am o r c rea  en  el siervo de D ios u n as cond i
ciones que  le llevarán  a  acep ta r, h as ta  con  agrado  y satisfacción, lo  p re 

cep tu ad o  en  la R egla.

L o  que  acabam os de ex p o n er lo h a  p lasm ado  el san to  en  b reves lí

neas  que  co n tienen  tre s  expresiones adverbiales: a) «com o am an tes  de  la 

B elleza  espiritual» ; b ) «y enardecidos, desde  u n a  v ida san ta , p o r  el b u en  

o lo r de C risto»; c) «no com o siervos b a jo  la  ley, sino com o p erso n as libres 

q u e  viven ba jo  la  gracia». L as dos prim eras, adem ás de ir u n idas  p o r  la 

con junción  copu lativa «y» tie n e n  la  m ism a es tru c tu ra  básica: u n a  fo rm a 

v erba l (am atores/flagrantes) y u n  sustan tivo  com plem en to  de la  m ism a 
(pulcritud in is/odore ), y van  reg idas p o r  la  p artícu la  co m para tiva  tam - 

quam . L a  te rce ra  tien e  su es tru c tu ra  p ro p ia , constitu ida  p o r  dos p a rte s  a n 

titéticas. M an tien e  el m atiz  com parativo , pero , en  vez de tam quam , se sirve 
de  sicut, qu izá al servicio de la  variatio  re tó rica .

E stas  tres expresiones adverb ia les recogen  tres fo rm as com o el am or 
d ivino se hace  p resen te  y eficaz en  el siervo de D ios, estab lec iendo  o tras  

tre s  condiciones subjetivas q u e  posib ilitan  el cum plim ien to  de los m an d a 
tos. L as tres form as están  d iversificadas p o r  el o b je to  del am or: be lleza  es

p iritua l, bu en  o lo r d e  C risto  y lib ertad , y un ificadas p o r  el am o r m ism o. E n  

la  p rim era  el am or es m encionado  explíc itam ente; en  la  segunda la  rea li

d ad  del am or está  ind icada  con  el v e rb o  flagrare, pues es e l am o r el que  
hace  a rd e r  en  deseos d e  ese b u e n  olor; p a ra  perc ib irlo  en  re lac ión  con  la 

te rce ra , sólo hace fa lta  ad v ertir  que  fue  m encionado  en  cada  u n o  de  los 
cap ítu los co rrelativos a ella en  la  sección B 74.

E l am o r es siem pre  am o r a algu ien  o a algo. E n  el caso p resen te , 
com o acabam os de indicar, am o r a la  belleza esp iritual, al b u e n  o lo r de 

C risto  y a la libertad . Tales son  los ob je to s inm ed iato s de l am o r que  D ios 

d ep o sita  en  el co razón  de sus siervos. P e ro  ¿qué hay  de trás  de estos o b je 

tos? ¿Q u é  se oculta  tra s  ellos o, m ejor, qué  rep re sen tan ?  Si los considera-

74 “Caritas enim de qua scriptum est... superemineat quae permanet caritas» (praec. 
5,2,1.155.160); «Non autem carnalis, sed spiritualis inter uos debet esse dilectio» (ib. 6,3,1. 
215-216); «... sed caritate seruientem felicem» ib. 7,3,1.226). «La triada «verdad», «bien», 
«inmortalidad» se abrazan íntimamente al Eros. Lo mismo podemos afirmar de la nostal
gia de lo eternamente bello que palpita en el fondo de todo eros (Symposion 206a)» (J. 
Oroz, Por la conversión al ser, en Homo Spiritalis. Festgabe für Luc Verheijen OSA zu sei
nem 70. Geburtstag, Herausgegeben von C. Mayer unter Mitwirkung von K. H. Chelius, 
Würzburg 1987, p. 61-75:74).
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m os al trasluz del co n ju n to  de la  R eg la  es fácil v e r q u e  cada  u n o  de  ellos 

se co rresp o n d e  con  u n o  d e  los deseos constitu tivos de l hom bre: el am o r a 

la belleza esp iritua l recoge el deseo  n a tu ra l de  verdad /be lleza ; d e trá s  del 
deseo  del b u en  o lo r de C risto  e s tá  el anhelo  de  sa lud  y d e  vida; e l am o r a 

la lib e rtad  resp o n d e  ju s tam en te  al deseo  de lib e rtad  (q u e  incluye tam b ién  

la d ign idad  y paz). Y  to d av ía  es posib le  d a r u n  paso  m ás: en am o ra rse  de 

la be lleza  esp iritua l es el an tíd o to  a de jarse  seducir p o r  los «espectáculos»  

sensib les (concupiscencia de los ojos o cu riosidad), p e lig ro  co n sid e rad o  en 

el cap ítu lo  segundo; a rd e r  en  deseos del b u en  o lo r d e  C risto  es el an tíd o 

to  a  de jarse  a rra s tra r  p o r  los deseos d e  p lacer sensib le  (concupiscencia  de 

la ca rne), pelig ro  co n tem p lad o  en  los capítu los te rc e ro  y cuarto ; p o r  ú lti

m o, sen tirse  libres ba jo  la  gracia  es e l an tíd o to  a b u scar la  lib e rtad  p o r  m e 

dios que  en  rea lid ad  esclavizan (am bición  m u n d an a), pe lig ro  a fro n tad o  en  
los cap ítu los qu in to , sex to  y séptim o. E n  defin itiva, cad a  exp resión  hace 

re fe ren c ia  a u n a  d e  las ape tenc ias  básicas del h o m b re  y, a  la vez, significa 

la reo rien tac ió n  de esas ape tenc ias en  cuan to  h ab ían  sido  p e rv e rtid as  p o r 

u n a  u  o tra  concupiscencia.
S iem pre en  el con tex to  del am or, cabe re lac io n ar cad a  u n a  d e  las ex

p resiones con los tres ob je to s del am or evangélico  (cf. M t 22,37-40). E n  

efecto , el am or a la  B elleza esp iritua l es inequ ívocam en te  u n  am o r a D ios; 
el d eseo  a rd ien te  del b u e n  o lo r de C risto  es la  ta p a d e ra  de l leg ítim o am or 

del siervo  de D ios a sí m ism o, m ien tras  que  el am o r v incu lado  a la  lib e r

tad  es in sep arab le  del am o r a los dem ás, del am o r fra tern o .
P e ro  aun  cabe ir m ás lejos. A ñadam os, pues, que  to d a  esta  o b ra  de la 

g racia , del am or, es in sep arab le  d e  la  p erso n a  d e  Jesucristo . L a  te rn a  de 

efec tos que  el am or causa en  el siervo de D ios p o n e  de relieve  su p ap e l en  

este  p roceso  de recu p erac ió n  del hom bre  ex trav iado . D e  hecho, su en ca r
n ac ió n  es la revelación  d e  la B elleza divina en  fo rm a  p e rcep tib le  p o r  el 

h o m b re  en  su situación  actual; de su condición d e  resu c itad o  se d e sp ren 
de e l b u e n  o lo r que  el siervo de D ios anhela  p a ra  sí; su envío  de l E sp íritu  

S an to  es el que  tra e  la  libertad . T odo lo cual nos ab re  la  p u e rta  p a ra  com 

p re n d e r  el tex to  tam b ién  desde  la  perspectiva  de  las v irtu d es teologales: 

d e sd e  la  fe en  la  en carn ac ió n  de C risto  que  posib ilita  al h o m b re  en  su si

tu ac ió n  actual la  con tem plac ión  de B elleza, esp iritua l, de  D ios; desde  la 

e sp e ran za  en  u n a  resu rrecc ión  com o la de C risto , que  d esp ren d e  el b u en  
o lo r q u e  enardece; desde  la  caridad , condición  ine lu d ib le  p a ra  la lib e r
ta d ^ .

75 Y siempre desde esa relación con Jesucristo, cabe leer el texto que nos ocupa en 
clave filosófica; más en concreto, de las tres partes de la filosofía, viendo en el amor a la be
lleza espiritual una referencia a la lógica, en el buen olor de Cristo, una referencia a la físi-
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U n  ú ltim o  paso  todav ía  nos acerca al m isterio  trin ita rio , pues es p o 

sible a tisbarlo  en  el tra sfo n d o  últim o. E n  efecto , la  B elleza esp iritua l re 

m ite  al H ijo  com o rev e lad o r de la  V erdad  y B elleza  divina; el b u en  o lo r de 

la  condición  de  resu c itad o  de C risto , al P a d re  com o fu en te  de to d o  ser y 

vida; la  lib e rtad , al E sp íritu  S an to  d ad o r d e  la  m ism a (cf. 2 C o r 3,17), m er 

ced al do n  de l am or. «L a ley de la  lib e rtad  es la ley del am or»76.

Som os conscien tes de que  en  esta  ú ltim a  p a rte  hem os avanzado  su 

m an d o  afirm aciones a afirm aciones, p a ra  las que  el lec to r esp era  la d e 

m o strac ió n  o p o rtu n a  y necesaria . E sa  es ta re a  q u e  dejam os p a ra  los tres 

próxim os estud ios dedicados, respectivam en te , al am or de  la  belleza espi

ritua l, al a rd e r  en  deseos del b u en  o lo r de C risto  y a la  lib e rtad  bajo  la g ra 

cia.

P ío  DE LUIS 

E stud io  Teológico A gustin iano  

V alladolid

ca y en la libertad bajo la gracia, la referencia a la ética. «He constatado que san Agustín 
establecía una vinculación explícita... entre el tema de la «medicina del alma» y el del cum
plimiento por Cristo de las tres partes de la filosofía, la ética, la física y la lógica. ¿No ha
bría entonces igualmente una vinculación entre la liberación de la triple concupiscencia, 
largamente descrita al final del tratado y las tres partes de la filosofía?» (I. Bochet, Animae 
Medicinae: La libération de la triple convoitise selon le De vera religione, en II mistero del 
male e la libertà possibile (IV): Ripensare Agostino. Atti dell'VIII Seminario del Centro 
Studi Agostiniani di Perugia, a cura di Luigi Alici, Remo Piccolomini, Antonio Pieretti, Stu
dia Ephemeridis Augustinianum 59, Roma 1997, p. 143-175:143). «Entonces estaremos en 
disposición de analizar la liberación de la triple concupiscencia y de mostrar sucesivamen
te cómo la física, tal como es cumplida por Cristo, permite triunfar de la voluptas, cómo la 
ética asegura la conversión de la superbia en caritas, y cómo la lógica convierte la curiositas 
en búsqueda de la verdad (p. 144).

76 «Lex itaque libertatis lex caritatis est» (ep. 167,6,19).
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Colaborando a la bibliografía de 
San Agustín (1925-1945)

C ad a  día son  m ás los exquisitos trab a jo s  so b re  san  A gustín  y se m u l

tip lican  los estud ios y las investigaciones m inuciosas en  to rn o  a p eq u eñ o s  

o g randes deta lles en  las m ás variadas ram as de l saber, desde  la  b rev e  n o ta  

filológica a la  m ás concienzuda o b ra  filosófica, doctrinal, genérica  o te o 

lógica. A u n q u e  p arezca  m en tira  y d ad o  el inm enso  caudal q u e  a rra s tra  la 

b ib liografía , aú n  caben  nuevos h o rizon tes  q u e  o tear. L a  b ib liografía  se 

ac rec ien ta  día a d ía  y cuando  se vuelve la  v ista  a trá s  se p e rca ta  u n o  d e  que  

hay  m u ch o  estu d iad o  y a veces n o  recogido, p e ro  siem pre  in te resan te . Y  

en  esos vein te  años convulsos (1925-1945) del siglo X X  se m ezc laron  las 

gu erras  con  la  in teligencia  y su rg ieron  filosofías en  busca de fu n d am en to s 

p ro fu n d o s  y hum anos, y en  esa esfera  de lo h u m an o  y sus valo res tra scen 

d en tes  se h a llab a  en  p rim era  línea  San A gustín .

M e  h a  p arec id o  u n a  tra ic ión  a lo agustin iano  n o  co lab o ra r a es te  e n 

g ran d ec im ien to  de san  A gustín  con  u n  ap o rte  o  co labo ración  de  años a 

u n a  b ib liog rafía  que  ya se h a  reu n id o  en  ocasiones, p e ro  cuya p u e rta  con 

tin ú a  to d av ía  ab ierta . H e  reco rrid o  m uchas b ib lio tecas en  d ife ren tes  h e 

m isferios y países y h e  qu em ad o  años incon tab les en  u n  trab a jo  d e n o d a 

do, q u izá  n o  valioso, p e ro  ta l vez capaz de en cen d e r a lguna ch ispa  m ás en  

el ya am plio  cam po agustin iano. N o  qu isiera  q u e  p o r  no  se r com pleto , se 

p e rd ie ra  p a rte  de su valo r y no  v iera  la  luz p o r  m iedos in fundados. Yo sé 

que  es m uy  difícil añ ad ir algo nuevo  a lo  ya ex isten te , p e ro  tam b ién  sé que  

si los m ed io s  de hoy  son  m últiples, u n  in stru m en to  m ás, p o r  escaso  que  sea 

o lo p a rezca , ayuda s iem pre  a configurar la im agen  de  q u ien  h a  sido  y con 

tin ú a  s ien d o  m i pasión  acrecida, u n  re fe ren te  p a ra  la  h u m an id ad  vivida y 

en ten d id a .

C u a n d o  consulté  la posib ilidad  d e  la pub licación  de es ta  C o lab o ra 

ción a  la  B ib liografía  de San A gustín  (1925-1945), se m e co n testó  que  no  

h ab ía  inconven ien te , ya que  el "C orpus A ugustin ianum  G essense" recoge
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unos 1800 títu los p a ra  ese p e río d o  de tiem po  y que  quizá h a b ría  m ás sin 

d u d a  alguna. N i oposición  n i com petencia , so lam en te  u n  a p o rte  sin p re 

tensiones, com o u n  regalo  a San A gustín  con  años de investigación  y de 

estudio. Tal vez, al final, haya  que  decir que  sea b ienven ido  to d o  aquel que  

co loque, au n q u e  sea u n a  p ied rita  m ás en  ese h erm oso  e in m en so  edificio 

del agustinism o.

C om o en  to d a  b ib liografía  h a b rá  lagunas - to d o  es p e rfec tib le  en  este  

m u n d o -, p e ro  tra ta ré  de d a r  u n a  visión clara, sin crítica - e s  difícil en ju i

c iar tiem pos p asad o s-, o s im p lem en te  d e ja ré  al au to r  q u e  h ab le  p o r  sí 

m ism o y en  su p ro p ia  lengua. Todos ap ren d erem o s algo y u n a  vez m ás nos 

p e rca ta rem o s de que  el siglo X X  fue u n  siglo n e tam en te  agustin iano  o al 

m enos en  el que  m uchos vo lv ieron  su vista a  la v ida y a las enseñanzas de 

San A gustín . L os ve in te  años (1925-1945) a q u e  a lud im os fu e ro n  años 

equ ivocados en  m uchas cosas e im pregnados de u n  am argo  sab o r que  re 

p e rcu tió  en  todos los con tinen tes. ¡O jalá que  esta  C o lab o rac ió n  a la  B i

b liografía  ayude a acercarnos m ás a la  figura y a  la  in co n m en su rab le  ri

q ueza  de la  v ida y o b ra  de  S an  A gustín  y nos cam bie el sab o r de  los d o lo 

rosos acon tec im ien tos de aquellos años!

I. INSTRUMENTOS BIBLIOGRÁFICOS

1, - H A IN , Ludovicus, R epertorium  bibliographicum , in q u o  libri om nes

ab arte typographica inventa usque ad  an n u m  M D . Typis expressi or

d ine alphabetico vel sim pliciter enum erantur vel accuratius recen

sentur. Vol. 1, P ars I, Jo sep f A ltm an n , B erlín  1925.

San A gustín  ocupa las páginas 244-264 con  citación  de  las d iversas 

ob ras im presas h as ta  1500, u n  to ta l de 168, com prend idas  e n tre  los 

n úm eros 1946-2114. Son, pues, los incunab les con  el p rinc ip io  y el 

fin de los títu los y dem ás da to s  necesarios.

2 . - C O P IN G E R , W. A ., Supp lem en t to H ain  's R epertorium  B ib lio  gra 

p h icu m  or Collectioris towards a new  E d ition  a f  that W ork  In  tw o  

Parts. The fr s t  contain ing nearly 7000 corrections o f  a n d  additions to 

the Collations o f  w orks described or m en tionned  by H ain. P a r t  II, 

Josef A ltm an , B erlín , 1926,510 pp.

L as correcciones y ad iciones a los respectivos n ú m ero s de H a in  

ocupan  aq u í pp. (55-61) y (83-87). C on  ello  q u ed a  desd e  el n° 732 a
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1773 y la  c ita  es m ucho  m ás com pleta , ya q u e  a ñ ad e  los da to s  que 

fa ltab an  en  el a n te r io r  o corrige los d e fic ien tem en te  dados.

Bibliotheca philo log ica  classica. B eibla tt z u m  Jahresbericht über die 

Forschritte der klasischen A ltertum sw issenschaft, begründet von  

C onrad B U R S IA N  herausgegeben von  A n d rea s  T H IE R F E L D , 52 

(1925), nos. 1148-1176; 53 (1926), nos. 1157-1199; 54 (1927) nos. 993- 

1021; 55 (1928), nos. 1002-1026; 56 (1929), nos. 1434-1491; 57  (1930), 

nos. 1455-1750; 58 (1931), nos. 1500-1762; 59 (1932), nos. 1430-1515; 

60 (1933) nos. 1623-1676; 61(1934) nos. 1645-1697; 62 (1935) nos. 

600-653; 63 (1936) nos. 681-722; 64 (1937) nos. 638-673; 65 (1938) 

nos. 653-704.

E sta  ingen te  co lección in iciada en  1884 es u n  a rsen a l p a ra  la  b ib lio 

grafía agustin iana. H em os c itado  n ad a  m ás los n ú m ero s q u e  dedica 

a San A gustín  a p a rtir  de 1925. U n  to ta l de  1140 títu lo s h as ta  el 

1938. Se h a n  suced ido  en  su e labo ración  au to re s  d iversos desde 

F ried rich  V O G E L  a R . K A IS E R , W ilhelm  R E C H N IT Z , O. R. 

R E IS L A N D , W alter A B E L  y G erh a rd  R E IN C K E . E n  la  colección 

se d an  so lam en te  los títu lo s  de las ob ras o  d e  los artícu los y  de ella 

nos hem os serv ido  en  p a rte  p a ra  la co lección q u e  p resen tam os, con 

lec tu ra  y resu m en  que  o frecerem os en  cada  caso.

G esam tkatalog der W iegendrucke. H erausgegeben von  der K om m is-  

sion  fü r  den G esam tkatalog der W iegendrucke. B a n d  III. A sch er  - 

Bernardus Claravallensis. Leipzig, V erlag von  K arl W. H iersem ann , 

1928.

E n  la rúb rica  ded icad a  a S an  A gustín , hay  una: A gustín , q u e  ocupa 

las co lum nas 65-128 y o tra  el P seudo A gustín , cois. 128-180. Y  en  las 

descripciones del do cu m en to  se da o rd in a riam en te  la  in fo rm ación  

bib liográfica, la  colación, la  no tic ia  del tex to  con  ind icaciones de las 

fuen tes y el e lenco  de  los ejem plares.

N E B R E D A , Eulogius, B ibliographia augustiniana, seu O perum  Co- 

llectio, quae d ivi A u g u stin i vitam  et doctrinam  quadantenus expo- 

nunt. R om ae,T yp. Pol. "C uore  di M aría" , 1928.

Se recogen  934 títu lo s de ob ras o  artículos so b re  San A g u stín  desde 

e l año  423 h as ta  el año  1928. Incom pleta , fue  d u ran te  m ucho  tiem 

p o  el lugar b ib liográfico  com ún  de los agustinólogos. P or e l n ú m ero  

de  títu los se ad iv ina q u e  n o  p u ed e  ser exhaustiva, y esto  apa rece  to-
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dav ía  m ás claro  p a ra  el siglo X X . D e  los artícu los en  g en era l se d a  

so lam en te  el títu lo , a  veces tam b ién  el n ú m ero  y el año de la R ev is

ta , p e ro  casi nu n ca  las páginas. F u e  u n  g ran  paso  en  la h isto rio g ra 

fía b ib liográfica  agustin iana, p e ro  ta n to  en  el m éto d o  com o en  el 

co n ten id a  d e ja  m ucho que  d esea r p a ra  hoy. Su consulta, sin em b ar

go, es siem pre  p rovechosa.

6. - B O Y E R , C harles, B ulletin  augustinien, en  "G regorianum " 9(1928),

317-323; 10 (1929), 102-111; 11 (1930), 600-617; 12 (1931), 618-639; 

14 (1933), 87-96.

E n  todos los B oletines, B oyer da  u n a  am plia  recensión  de las ob ras 

o d e  los artícu los que  analiza, y en  ocasiones, em ite  tam b ién  sus r e 

servas. E n  el P rim ero  se en tre tie n e  con  C ayré, C om bés y Sestili. E n  

el Segundo  se d e tien e  en  Vega, N eb red a , R ivière, M cK eough, Sesti

li y Jansen. E n  el T ercero  se p reo cu p a  de  la  M iscellanea A gostin ia 

na  y de las A cta  H ebdom adae A ugustin ianae-Thom isticae, de Gil- 

son, A lves P e re ira , Schneider. Y  señala  las n úm eros especiales que  

h a n  ded icado  o p ien san  ded icar - a s í  lo a n u n c ia -  d iversas R evistas 

con  m otivo  del C en ten ario  de S an  A gustin(1930), C oncetti, Fabio di 

M aria  y a lgún estud io  sob re  las C onfessiones y  el D e  civitate Dei. E n  

el C u arto  da  este  índice: M iscellanea A gostin iana , R iv ista  di F iloso 

fia  N eoscholastica , V ita  e P ensiero , R e lig ión  y C u ltu ra , C oncetti, 

D esp iney , C om eau , T h erése  S ullivan, K. A d a m ,V ega, H essen , 

K rebs, P incherle. Y  en  el Q u in to  estu d ia  a M arcos del R ío, Vega, 

B ruceu le ri, Jolivet, M on tanari, S taszko  y C apelle. O bras  todas ellas 

y artícu los que  m erecerán  u n  ap u n te  en  su lugar co rrespond ien te .

7. - V E G A , Á n g el C ustodio , Bibliografía  in torno al pensiero  filo so fico

di S. A gostino , en  "Bolletino Storico A go stin ia n o "  IV -6 (1928), 179- 

184; V -l (1928), 24-26.

B rin d a  la  b ib liografía  que  h ab ía  recog ido  en  su In troducción  a la f i 

losofía  de San A gustín .

8. - B., L e  principali ed iz ion i di tutte le opere d i S. Agostino , en "Bolleti

no  Storico A gostin iano" V-21 (1929)55.

C ita  de  las ed iciones de B asilea, d e  E rasm o , de Lyon, de Lo vaina, 

M aurina , rep e tid a  ésta  en  Paris, A m ste rd am , V enecia, Paris-G aum e, 

C aillau  y M igne y la  ed ición  del C SE L .
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9. - BA RD Y , G., Chronique d'histoire des origines chrétiennes, en "Revue

apologétique ",48/1 (1929), 328-346; 51/2 (1930), 213-234.

Se re fie re  ú n icam en te  a  las o b ras  de S lom kow ski y lo h ace  en  las pp. 

337-339 y en  el segundo  h ab la  de  G ilson, pp. 224-226.

10. - D E  G H E L L IN C K , Joseph , Les etudes patristiques depuis 1869, en

"Nouvelle R evue Théologique" 56 (1929), 840-862.

Se h ab la  en  dos ocasiones de S an  A gustín  con  poco  in te rés  p a ra  su 

estudio.

11. - D Ü R R IE S , H erm an n , Fünfzehn. Iahre A ugustin  Forschung, en "The-

ologische Rundschau ", N eue Folge 1 (1929), 217-246.

E n  dos páginas p lenas de con ten ido  y d e  le tra  d im inu ta  a n o ta  u n a  

serie  de  títu lo s de ob ras  agustin ianas, d e  1914 a 1929, m ás o m enos. 

L uego ofrece una  visión general de los problem as abordados y de  las 

soluciones dadas a los mismos, acercando las obras de idéntico  tem a. 

L a  enum eración  es conducida p o r o rden  alfabético de autores.

12. - D U D O N , Paul, Bulletin d'histoire ecclésiastique. Politique de saint A u 

gustin, en "Etudes" 200 (1929), 216-219.

A m p lia  recensión  y acogida d e  la o b ra  de  G. C om bés sob re  la  p o lí

tica  en  S an  A gustín .

13. - V AR IO S, Augustinus, en  "Scholastik" 5 (1930), 599-605.

C on  recensión  y crítica d iversos au to res  reco rren  las pág inas de  Le- 

saar, de M ausbach , de B illicsich, de Joñas, de Backs, de C avallera, 

d e  B oigelo t, así com o los artícu los de  los n ú m ero s de 1930 de  la 

"N ouvelle  R ev u e  T héo log ique" , de "G reg o rian u m ", de "S tudia  ca 

tho lica"; de "S tudien", de "Vie sp iritue lle" . E n  to ta l ocupa de l n ú 

m ero  331 al 343.

14. - "Bolletino bibliografico ". Storia della filosofìa  antica. 1930.

15. - SILVA- T A R O U C A , R, Intorno alla vita e agli scritti di S. Agostino, en

"La Civiltà Cattolica" 81-3 (1930), 152-158.

U n  exam en  no  p ro fundo , sino m ás b ien  descrip tivo  de algunas 

o b ras  sob re  san  A gustín . E n tre  ellas e l n ú m ero  especial de "G reg o 

r ian u m ", D. Bassi, C oncetti, Sgariglia y Papini.
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16. - Catalogo della B iblio teca A gostin iana  con illustrazioni. F irenze, Lib.

ed. F io ren tin a  (X V  C en ten ario  A gostin iano ), 1930 ,64  pp.

N o  de  g ran  in terés, p e ro  al m enos se p o n e  al c o rrien te  de  las obras 

pub licadas en  ita lian o  en  esa "B ib lio teca A g o stin ian a" , surg ida en  

1926 p o r  in iciativa y ba jo  la d irección  del P. B ellandi. Se h an  ed ita 

do  traducciones d e  escritos de S. A gustín  y algunas ob ras  originales.

17. - B L A N C O  SO TO , M ., B ibliografía  agustiniana, en  "A rchivo  H istó 

rico A gustin iano"  35 (1930-1931), 161-164, 307-318, 456-472; 36

(1931) , 112-148, 310-320, 464-478; 37 (1932), 307-320, 459-474; 38

(1932) , 142-157, 301-316, 465-478; 39 (1933), 303-320, 456-473; 40

(1933) , 301-316; 41 (1934), 301-317,440-471; 42 (1934), 115-146,274- 

293; 43 (1935), 107-139,278-293,430-462,607-622.

M o d estam en te  expone  sus deficiencias y sus d ificu ltades a u n  p lan  

m ajestuoso  y soberb io  q u e  proyectaba: " in ten to  escrib ir - d ic e -  una  

B ib liografía  A g u stin ian a  que  contuviese: p rim ero , la  no tic ia  de 

todos los m anuscritos de l S an to  que  se conservan  ac tu a lm en te  en 

las b ib lio tecas; segundo, en u m era r las ed iciones d e  to d as  sus obras, 

tra tad o s  pa rticu la res  y versiones a las lenguas m odernas; tercero , 

fo rm ar u n a  b ib liografía  de todos los escrito res q u e  h a n  tra ta d o  de 

la vida, v irtudes y escritos del Santo" (p. 162). E l catálogo - lo  adm i

t e -  tiene que ser deficiente y defectuoso (p. 163), p ero  ve que lo es 

sobre todo  en  la  p a rte  referen te  a los m anuscritos (p. 164), que la p u 

blica p ara  que alguien la com plete. Y  com ienza p o r "Scripta Sancti A u 

gustini", sigue con Obras de San A gustín  m encionadas en las Retracta

tiones y  que ya  no  ex isten". "Escritos de San A gustín  m encionados p o r  

San P osid io", su  índice y  p o r  el Venerable Beda y  que tam poco exis

ten", "Obras", "Manuscritos", a estos dedica su  m ayor parte, "Im pre 

s o s ", "Opera om nia", "Opuscula plurim a". Y  en  cada uno  va citando 

con breves anotaciones en  español.

18. - D E  SA N C T IS, R enzo , Bibliografía, en  "S tu d iu m " 26 (1930), 727-

731.

C onfiesa que  son  "notacelle" p a ra  qu ien  sea ex trañ o  p len am en te  al 

tem a agustin iano. C om o au to res principales cita a  N eb red a , a Gil- 

son, a M eda, a  P incherle, a Papin i, refe ridas a la  v ida de S an  A gus- 

d tín  y luego las traducciones de dos ob ras  princ ipales C onfessiones  

y  D e civitate Dei. Y  siguen algunos o tro s  au to res  com o Portalié , 

G uzzola, A lfaric, M artin , Storz, M ausbach , R o land -G osse lin , C o m 

bés, B atiffol, C ayré, A dam .
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19. - JU G IE , M ., Sain t A u g u stin  dans la litérature théologique de L 'E g li-

se russe, en  "Echos d 'O rien t"  33 (1930), 385-395.

R ecop ilac ión  de  u n  b u e n  n ú m ero  de o b ras  o  artícu los sob re  San 

A gustín  en  la  Ig lesia ru sa  ba jo  estos dos epígrafes: I. T raducción  de 

obras de S. A g u stín  en  lengua rusa; y II. O b ra s  y d isertac iones sobre 

la vida y la  d o c trin a  de S. A gustín . 8 fo rm an  el n ú m ero  p rim ero  y 22 

el IIo.

20. - K R Ü G E R , Gustav, N eule  Augustinliteratur, en  “Z eitschrift fü r Kir-

chengeschichte” 49 (1930), 494-501.

C om pleta  algunos bo le tines  de  años an te rio re s  y da  abundan tes, 

sino exhaustivas no ticias de las obras so b re  san  A gustín  de 1929 y 

1930. E n  el tex to  expone el con ten ido  o u n a  b rev e  crítica d e  la  o b ra  

y en  n o ta  c ita  la  o b ra  o el artículo.

21. - C A P E L L E , B e rn a rd , C hronique de Théologie ancienne. L e  X V

Centenaire de sa in t A ugustin , en  "Recherches de Théologie ancienne  

et m ediéval " 3 (1931), 307-314.

E x trae  las conclusiones que  b rindó  el C en ten ario , u n a  vez que  el 

B o le tín  recoge las publicaciones y no  h ace  aq u í m ás que  rem itir  a 

aquellos núm eros. "H a llegado la h o ra  d e  ren d ir  cuentas. ¿Q u é  p ro 

vecho  se h a  sacado  d e  este  esfuerzo? H a  sido, c reo  yo, m últip le  y no  

despreciab le . T ra ta rem os de ex traerlo  b rev em en te  en  es ta  C rón i

ca  "(p. 307). "La m o d ern id ad  de A gustín  - e s c r ib e -  es de o rd en  re li

gioso m ás b ien  que  teológico. E l h o m b re  d e  hoy, cuando  lee  las 

Confesiones, se ve ten ta d o  a sa lta r los p asajes doctrinales que  in te 

rru m p en  las confidencias del convertido . Y  es q u e  A g u stín  es m o 

d e rn o  m enos p o r  la  do c trin a  que  p o rq u e  el alm a, en  él, supo  e le 

varse  p o r  encim a d e  las contingencias inm ediatas, p a ra  en treg a rse  

am p liam en te  a las em ociones hum anas, q u e  son  de to d o s los tiem 

pos "(p. 307).

22. - C U E R V O , M ., B oletín  de literatura agustiniana, en  "La Ciencia To

m ista  " 23 (1931), 208-243.

"N osotros n o  p re ten d em o s h acer aq u í u n  análisis de to d as las obras 

q u e  con ocasión  de  este  C en ten ario  se h a n  escrito ; e n  p rim er lugar 

p o rq u e  algunas todav ía  no  se h an  p ub licado  p o r  en co n tra rse  aún  

ab ie rto  u n  im p o rtan te  concurso, y no  p e rte n e c e r  o tras  a e s ta  sección 

p o r  tra ta rse  en  ellas de estud ios b iográficos o  de  o tro s  aspectos
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m enos im p o rtan tes  del g ran  ob ispo  de  H ip o n a"(p . 208). D iv ide  su 

am plia  recensión  en  I. T rabajos en  fo rm a de libros, y aq u í h ab la  

p rin c ip alm en te  de G ilson, de  M ausbach , de A lves P e re ira  y de Sain t 

-M a rtín . II. O tro s  trabajos, en  artícu los o revistas, h ac iendo  rec u e n 

to  y análisis de los artícu los pub licados en  revistas, d iv id iendo  los 

tem as en  filosofía y teo log ía , te o r ía  de  la  ilum inación, p lu ra lid ad  de 

fo rm as y transfo rm ism o, la paz  y la  g u e rra  según san  A gustín , ex is

tenc ia  de D ios, el m é to d o  apo logético  según san  A gustín , la  gracia, 

la  T rin idad, la ciencia de  C risto , la  teo log ía  sacram en taría , la  esp iri

tu a lid ad  de san  A gustín , las Retractationes, el p o rv en ir de la  m eta fí

sica agustin iana.

23. - F E R R O , A n d rea , Rassegna agostiniana, en  "Bilychnis " 36 (1931),

89-102.

R ecen sió n  y crítica de unas cuan tas ob ras biográficas y doctrinales. 

A . P incherle, Billicsich, R om eis, K rebs, L esaar, Scháffer, H eusse, 

V on B e rn h a rd t, Bassi. D esp u és se d e tien e  en  algunos artícu los de 

E studis franciscans, Saint A u g u stin -C a h iers  de la N ouvelle  Journée  

y  Vita e Pensiero.

24. - G O N Z Á L E Z , R aim undo , B ibliografía  agustiniana del Centenario,

en  "Religión y  C ultura" 15 (1931), 461-509.

H a  tra ta d o  de rea liza r u n a  lab o r com ple ta  sob re  el X V  C en ten ario  

de la m u erte  del san to  D o c to r y  recoge 574 títulos, d istribu idos en  

los sigu ien tes epígrafes: I. E d ic iones y traducciones, nos. 1-43; II. 

V ida  d e  S an  A gustín  y ob ras  d e  ca rác te r p red o m in an tem en te  b io 

gráfico, nos. 44-87; III. E stud ios: L ib ros y ensayos, nos. 88-144; IV. 

M isceláneas, nos. 145-307, y ap e la  a d iez m isceláneas con  los títu lo s 

de los artícu los que  con tienen ; V. R evistas, n úm eros ex traord inarios, 

nos. 308-411; V I. R evistas, artícu los sueltos, nos. 412-551; V IL  L ib ros 

-H o m e n a je  a sabios célebres, nos. 552-558, V III. P a s to ra le s -  C o n 

ferencias y Panegíricos, nos. 559-574. A  to d o  esto  agrega  u n  b u en  

n ú m ero  de  rev istas p opu lares  o p iadosas, ju n ta m en te  con algunas 

citaciones que  h a  om itido  p o r  n o  h a b e r  llegado  a tiem po  a sus 

m anos, ta les com o el II  "M iscellanea A g o stin ian a", y  la  o b ra  del 

Prof. M o n tan ari "I  M assim i P rob lem i in S. A g o stin o  ".

25. - N A IR N , John  A ., A  hand-list o f  b o o ks  relating to thè classic a n d

classica! A ntiqu ity. O xford  B lackw ell 1931,161 pp.
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B reves referencias a S an  A gustín .

26. - R O M E Y E R , B., C hronique bib liographique su r  la p h ilo so p h ie  au-

gustinienne, en  "Revue de P hilosophie" (1931), 584-609.

27. - L a  "Bibliografia  agostiniana del C entenario" e i "Serm oni di S.

A gostino", en  "La Civiltà Cattolica" 83-4 (1932), 152-159.

D a  notic ia  de  la  “B ib liografia  agustin iana  de l c e n te n a rio ” , a lab án 

dola, y se en tre tie n e  luego  en  el análisis de  los Serm ones p o s t M au- 

rinos reperti d e  M orin .

28. - Rassegna di nuove  traduzion i delle opere d i S. A gostino , e n  “L a  Ci

viltà Católica” 83-3 (1932), 136-150.

U n  ju icio  largo  con las reservas que  co n sid eran  o p o rtu n as  sob re  las 

traducciones de  las C onfesiones  de  A . M asini, G. M . L lovera , de los 

So liloquios  p o r P rim o  M o n tan a ri y so b re  las páginas escogidas de P. 

G ero sa , d iscursos selectos de  E d . Logi y so b re  la o b ra  d e  B racci.

29. - A R A U JO  -C O ST A , Luis, L o s  trabajos agustinianos del P. Vega, en

“R elig ión y  C ultura” 20 (1932), 91-95.

30. - K R E B S , E ., N euere Augustirrusliteratur, en  Theologische R evu e  31

(1932) , 49-53, 97-106,137-143.

D iv ide  la  recensión  en  tre s  partes: 1. V aloración  gen era l y p re se n ta 

c ión  de la  evolución  relig iosa de A gustín , señ alan d o  aq u í y recen- 

s ionando  7 títu los de obras. 2. E scritos especiales sob re  filosofía y 

teo log ía  de A gustín , señ alan d o  10 trab a jo s  en  esta  sección. 3. T ítu 

los varios, d o n d e  recoge unos 50 bajo  ep íg rafes diversos. E n  los p r i

m eros da  crítica y con ten ido , y en  los ú ltim os, o frece  b rev em en te  el 

co n ten id o  con  resu m en  del artículo.

31. - Saggi sulla dottrina d i S. Agostino , en  "La Civiltà Cattolica" 84-2

(1933) , 375-378.

A m plio  y elogioso análisis del voi. del P. B o y er "Essais su r  la d o c 

trine de saint A ug u stin  ".

32. - K R Ü G E R , G ustav, A  decade o fresea rch  in early christian litteratu-

re(1921-1930), en  "H arvard Theological R eview  " 26 (1933), 173-321. 

D ed ica  a san  A gustín  las pp. 292-321 con u n a  b ib liografía  co m p e

te n te  y abundan te . D iv ide  las obras del m odo  siguiente: a) Textos,
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b) V ida, o b ras  y doctrina. E n  cada  ap a rta d o  da  p rim ero  la b ib lio 

grafía en  le tra  p eq u eñ a , haciendo  luego el co m en tario  o la crítica.

33. - L A F E Y R E , G. G., C hronique bibliographique, en  “R evue  Tunisien-

n e ”(1933).

D ice él m ism o: "Dans une chronique b ib liographique de la "Revue  

Tunisienne" nous avons donné, en 1933, une liste á p e u  prés com plè 

te des éditions critiquers, traductions, études biographiques, littéraires, 

philologiques, ph ilo soph iques et théologiques q u 'o n t p aru  á l'occa

sion  du  X V  Centenaire de la m o rt de sain t A ugustin(430-1930) " (D e  

nouveau  su r  s. A ugustin , p. 196).

34. - S T E E N B E R G H E N , F ern an d  van, L a  ph ilo so p h ie  de St. A ugustin

d'après les travaux du  Centénaire, en  "Revue néo-scolastique de P h i

losophi" 34 (1932) 366-387; 35 (1933), 106-126,230-281.

“H a  llegado  la h o ra  de  cosechar y e n tro ja r” (p. 368). Y  luego de 

p asar rev is ta  a  las diversas b ib liografías del X V  C en ten ario  con al

gunos rep a ro s  a  las m ism as, expresa  así el p lan  de  su trabajo : “Q u e 

ríam os, lim itándonos al dom inio  de la filosofía, co o rd in a r y com ple 

ta r  los resu ltad o s adquiridos. N o  hace  fa lta  decir q u e  n o  se ten d rán  

en  cu en ta  la lite ra tu ra  de circunstancias y de vulgarización; y en 

cuan to  a los trab a jo s  científicos, nos d e ten d rem o s en  la  m ed ida  en 

que  p re se n ten  u n  in te rés  filosófico. P a ra  rea liza r lo  m ejo r posib le 

este  d iseño  m e h a  p arec ido  de g ran  p rovecho  d istingu ir en  la expo 

sición que  va a seguir, u n a  sección p ro p iam en te  b ib liográfica  y una  

sección doctrinal. L a  p rim era  tien e  p o r  o b je to  la  descripción y el 

análisis sum ario  de la lite ra tu ra  agustin iana  rec ien te ; luego de h ab er 

hecho  conocer las publicaciones colectivas del C en ten ario , p resen 

tam os las princ ipales obras a isladas que  h an  sido consagradas a san 

A gustín  en  el curso  de los ú ltim os años. H ech o  esto, pod rem os con 

m ayor lib e rtad  en  la  sección doctrinal, en treg a rn o s  al exam en  d e  los 

tem as cap ita les de la filosofía agustin iana  a la luz d e  los trabajos re 

c ien tes y d e sp ren d e r de n u es tra  encuesta  algunas reflex iones sob re  

el agustin ism o” (p. 369). D esa rro lla  el p lan  com o lo h a  p lan teado: 

Publicaciones Colectivas, O bras  aisladas con estos apartados: 1. T ra 

bajos h istóricos y biográficos; 2. E d ic iones e investigaciones de crí

tica lite raria ; 3. O b ras  doctrinales. E n  los artícu los siguientes: tem as 

cap ita les de  la  filosofía agustin iana, la filosofía, los p rob lem as y los 

m étodos, la  crítica del conocim iento , la m etafísica, de l conocim ien-
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to, el alm a y el cuerpo , los grados de l conocim ien to  hum ano , con 

u n a  conclusión  g en era l so b re  el agustin ism o (pp. 272-281).

3 5 . - S T O H R , A lb e r t ,  A u s  der neuesten A u g u stin u s forschung, en  "T he

ologische R evu e"  33 (1 9 3 4 ), 481-486.

R ecen sio n a  tre s  obras: V erw iebe, T h e ile r y D ink ler. C op ia  el índice 

de la  o b ra , hace  u n a  exposición  y o rie n ta  d iciendo  p a ra  q u é  sirve en  

concreto .

36. - Gesamtkatalog der Preussischen Bibliotheken. "Augustinus". H eraus

gegeben von  der Preussischen Staats b ib lio th ek  B erlin , P reussische 

D ruckerei und  Verlagaktiengesellschaft, 193 5, y "Speculum" (1935), 

477-588.

37. - M A N IT IU S , M ax, H andschriften  an tiker A u to ren  in m ittelalterli

chen B ib lio thekska ta logen  von-. H erau sg eg eb en  von  K arl M anitius.

67. B e ih e ft zum  Z e n tra lb la tt fü r B ib lio theksw esen . Leipzig, O tto  

H arrassow itz , 1935,357 pp.

A  san  A g u stín  dedica, las pp. 224-225, reco g ien d o  los m anuscritos 

d e  los catálogos de las B ib lio tecas m edievales, sean  alem anas, fra n 

cesas, inglesas, ita lianas o  españolas.

38. - T H E IL E R , W illy , A ugustin , en  "G n o m o n " 11 (1935), 36-41.

R ecensión , co m en ta rio  y ano tac iones a las o b ras  de C. Y. Balunus, 

M . C ousin , K. K aypers, K. Svoboda, R . Jolivet.

39. - V E G A , Á ngel C ustodio , B oletín  agustiniano, en  "Religión y  C ultu 

ra " 29 (1935), 223-234. E n  su fo rm a hab itua l.

40. - W U LF, M aurice  de, H istory o fM e d ia ev a l Philosophy. T ransla ted  by

E m e s t  C. M essenger. Vol. I. From  the B eg inn ing  to A lb e r t the Great. 

L o n d o n  - N ew  Y ork, L ongm ans, G re e n  an d  Co. L td ., 1926, X V I-416 

p .,3 a E d . 1935.

E s tu d ia  la  filosofía de  san  A gustín  en  las pp. 115-121, y e n  d iversas 

p a rte s  rem ite  a su  do c trin a  y la expone, de  acu erd o  a la  h isto ria .

4L- M E R L A N , Philipp, 1. W. Theiler, Porphyrios un d  A ugustinus - 2. J. G uit- 

ton , L e  tem ps et Z 'e tern ité  chez P lotin  et sa in t A u g u stin  - 3. P. H en ry
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P lotin  et VO ccident - 4. J. Barion, P lotin  u n d  A ugustin , e n  "G n o 

m o n " 12 (1936), 527-543.

E l n eo p la to n ism o  de A g u stín  y sob re  to d o  el influ jo  de P lo tin o  o de 

Porfirio  desvelado  a través d e  estas obras. R esu m e los es tud ios y 

ofrece  sus conclusiones.

42. - R O M E Y E R , B laise, B ulletin  de ph ilo soph ie  chrétienne. I. P ériode

patristique, en  "Revue de P h ilosoph ie"  12 (1936), 501-549.

D ed ica  unas pág inas a san  A gustín .

43. - B ibliographie de ph ilosophie. Institu t Internationale de collaboration

philosophique. París, J. V rin , 1937,1-1 (1937), 187 pp.; 1-2 (1937). 

París, J. V rin , 1938, 343 pp.; 11-1(1938), Paris, J. V rin , 1938, X II-247 

pp.; 11-2(1938), Paris, J. V rin  1939, IX-341 pp.; I I I - l  (1939) Paris, J. 

V rin , 1944, V I-330 pp.

E n  todos ellos a  la  p a lab ra  “A ug u stin u s (A urelius) ” p u e d e n  verse  

señalados, n ad a  m ás algunos estudios, obras o  artícu los sob re  el 

santo. Incom pleto , p e ro  útil.

44. - B A RD Y , G ustave, C hronique d 'h isto ire des origines chrétiennes. 3.

Saint A ugustin , en  "N ouvelle revue A po logé tique" 2 (939), 167-172.

45. - W O LF, E rn st, Z u r  neueren Augustinusliteratur, en  "Theologische

Blätter"  18 (1939), 177-190.

N o tas a unas cuan tas ob ras  sob re  d ife ren tes tem as agustinianos. E x 

p o n e  el co n ten id o  de la  o b ra  y critica lo que  cree  conven ien te. L os 

au to res  son  los siguientes: F. H o fm an n , H . E ger, L ew alter, D ink ler, 

P latz, K. Janssen, H . B a rth , H en d rick x  y otros.

46. - C H E R U B E L L I, Paolo , L e  ed iz ion i volgari delle opere d i S. A gosti-

no  nella rinascita. A  cu ra  e con  in tro d u z io n e  di (B ib lio teca  agosti- 

n iana , 42). F irenze, Tip. F lo ren tin a , 1940,150 pp.

In te re sa n  las dos p rim eras partes, que  recogen  resp ec tiv am en te  los 

escritos en  ita liano  re fe ren te s  a las obras de S an  A g u stín  y a  la 

R egla. Se tra ta  no  sólo de im presos, sino tam b ién  de m anuscritos. 

D a  la  c ita  com ple ta  y u n a  b rev e  reseñ a  del escrito.

47. - K A M PM A N N , T heoderich , A ug u stin u s deutsch, en  "Theologie u n d

G laube"  34 (1942), 268-270.
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R ecu en to  de algunas traducciones, de H effe le , C onfessionum  libri, 

de  Perl, D e musica, D e  ordine, D e libero arbitrio.

48. - H E R E S C U , N. I, B ibliographie  de la littérature latine. Paris, L es B e 

lles L ettres, 1943, X V III-426  pp.

B ajo el título A urelius A ugustinus  se ofrecen  u n a  g ran  can tidad  de 

obras y artículos que  ocupan  las pp. 395-410. Se aú n an  en  to m o  a m a

nuscritos, ediciones generales, ediciones parciales, extractos, traduc 

ciones, estudios, recurriendo  en  este ú ltim o ap artad o  tan to  a  lo doctri

nal com o a lo h istórico refe ren te  a la lengua latina y a  la filología. L a 

colección se detiene, nos dice el autor, a principios del año 1940.

49. - S T E U E R T , H ilary, Two A ugustin ian  Studies, en  "The D u b lin  Re-

view " (L o n d o n ), 216 (1945), 61-73.

50. - Bibliographie linguistique des années 1939-1947. (L inguistic  B ib lio-

graphy fo r  the years 1939-1947) Publié  p a r  le C o m ité  In te rn a tio n a l 

p e rm an en t de linguistes avec une  subven tion  de  l'U .N .E .S .C .0 ,1 .1 : 

U trec h t - B ruxelles, S pectrum , 1949,237 pp.

51. - V O N  C A M P E N H A U S E N , H ., N euere A u g u stin  - L itera tur I., en

"Theologische R unschau"  N. F. 17 (1948-1949), 51-72.

A b rig ab a  la  in ten c ió n  d e  com ple ta r a D órries, p a rtien d o  desd e  el 

año  1929. E xcluye b iografías y recensiones. A g ru p a  las o b ras  bajo  

diversos tem as, expone  el conten ido , d escubre  las po lém icas y 

o rien ta  b ien  al lector.

52. - D E  B R IE , G. A ., B ibliographia  ph ilosoph ica  1934-1945. Vol. I. B i-

bliographia H istoriae Philosophiae, 1950. Vol. II. B ib liographia  p h i 

losophiae, 1954. B ruxelles, ed. Spectrum , 1950-1954,2 vols., LX X V - 

664, X X X II-798 pp.

"Esta bibliografía se lim ita a reunir las reseñas de obras filo só ficas  

en alemán, castellano, catalán, lenguas escandinavas, francés, h o lan 

dés, inglés, italiano, latín y  portugués durante el espacio de tiem po  

com prend ido  entre los años 1934 y  1945, am bos in c lu id o s" (p. X X I ) .  

A  San A gustín  d ed ica  en  el vol. I, las pp. 115-126, o cu p an d o  los n ú 

m eros 4008-4364, reu n id o s b a jo  los ep íg rafes generales: I. O p e ra  e t 

scrip ta  de operibus A ugustin i, II. Scrip ta h isto rica  e t h istorico-doc- 

trinalia ; III. M o n o g rap h iae  secundum  d iv ers ita tem  do c trin aru m . Y
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en  es te  ú ltim o  ap a rtad o  distingue: m etafísica , cosm ología-biología, 

psicología-crítica, ética, lingüística, pedagog ía , esté tica . A b u n d an te , 

rica, m uy com pleta , au n q u e  sin con ten idos ni recensión , sólo cita  las 

ob ras  o  artículos.

53. - B IG N A M I O D JE R (J .)  -B R O U  (L .)-V E R N E T (A .), Bibliographie

som m aire  des travaux du  Père A n d ré  W IL M A R T  O.S.B. 1876 -1941. 

(Sussidi eruditi,5). R om a, E d iz ion i d i S to ria  e  L e tte ra tu ra  1953,144  

pp. y  B ib liografía , pp. 31-79.

Se reco g en  al m enos 24 trab a jo s  q u e  in te resan  al estud ioso  de san  

A gustín , de m o d o  especial los m anuscritos de sus obras y m ás p a r 

ticu la rm en te  los Sermones. D e  ellos se d a rá  n o ta  en  lugar oportuno . 

E se  n ú m ero  de estud ios va del año  1925 al 1941 año  de su m uerte.

54. - D E L  E S T A L , Ju an  M anuel, H istoriografía  de la "C iudad de D ios ",

1928-1954, en  "La C iudad de D ios"  n ú m ero  ex trao rd in a rio  E stu 

dios sobre la "C iudad de D ios  " II, 1955, E l E scoria l, 647-774.

D a  u n  to ta l de 404 títu los concern ien tes  a la  C iudad de D ios y  su  

p rob lem ática . Ind ispensab le  p a ra  q u ien  p re te n d a  es tu d ia r u n  tem a 

de esa  ob ra . L os h a  reu n id o  en  to rn o  a estos tem as. I. E d ic iones crí

ticas. II. T raducciones. III. A nto logías. IV. E studios. B reve  resum en  

del a rtícu lo  o recensión  to rn a d a  de o tra  revista.

55. - C O U SIN , Jean , Bibliographie de la langue latine 1880-1948. (C o 

llection  de B ib liograph ie  C lassique). Paris, L es B elles L ettres, 1951, 

375 pp.

L a o b ra  n o  tien e  g ran  in te rés p a ra  el es tud io  de  san  A gustín . Se 

c itan  algunos artícu los u  ob ras  sob re  la  lengua y la  filología agusti- 

n ianas en  las páginas siguientes 1 2 8 ,150 ,156 ,186 ,173 ,203 ,207 ,214 , 

215 ,217 ,230 ,236  sob re  to d o  aq u í b a jo  el n o m b re  de  A ugustinus, 280 

an te rio res  al 1923,303,311 y 333 an te rio re s  al 1925.

56. - V A LV E K EN S, J. B., A ugustirrusstud ién  tijdens de laatste 25 jaar, en

"S. A u g u stin u s ". B ij het X V  eeuwfees t van zijn  geboorte 354-1954. 

A verbode, ed. "P ro  nostris" , 1954, pp. 9-24.

P ro m ete  m ás el títu lo  que  da  la rea lid ad . U n  análisis som ero  d e  las 

principales obras, de las co rrien tes  de  in te rp re tac ió n , de  las nuevas 

rev istas agustinianas. E s m ás b ien  u n  ensayo  so b re  el m ovim iento
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agustin iano  que  un  estud io  o recu en to  b ib liográfico  d e  los 25  ú lti

m os años.

57.- L A M IR A N D E , E m ilien , Un siécle e t d èm i d ' études sur l'eclésiolo- 

gie de sain t A ugustin . Essai bibliographique, en  "Revue des E tudes  

A ugustin iennes" V III-1  (1962), 1-125.

E l a u to r  recoge p a ra  los años q u e  nos in te resan  los nos. 353-762, de 

1925 a 1949 am bos inclusive. Señala  o rd in a riam en te  en  la  b rev e  re 

censión  que  hace las páginas q u e  los au to res  d ed ican  a S an  A gustín , 

de m odo  especial a la  eclesio logía y tem as afines. L a  selección n o  es 

com ple ta  y hay m ucha ab u n d an cia  en  el tem a, y es m uy co m p le ta  la 

cita.

II. MISCELÁNEAS

58. - L a  Settim ana Agostin iano-Tom istica , en  "La C iviltà Cattolica" 81-2

(1930), 360-367.

U n a  acrobacia  period ística  y expositiva del desarro llo  d e  la S em a

n a  y su con ten ido  doctrinal.

59. - Saint A ugustin . Cahiers de la N ouvelle  Journée, 17. Paris, L ib ra irie

B lo u d  e t Gay, 1930,208 pp. (S ain t A ugustin , Paris).

A rtícu los de M. B londel, M . C om eau, J. R o m an d , J. C haix-R uy, E . 

C astelli, J. de  Pange, Ch. B oyer, y u n  su p lem en to  sob re  las ideas y 

los lib ros deb ida  a la  p lum a d e  P. A rch am b au lt, J. N an teu il, P. L e 

C orm ier, B. A m o u d ru , que  ocupa las pág inas 103-205.

60. - Sa in t A ugustin . Sa sainteté, sa doctrine spirituelle. (L es grandes m ysti

ques). E x tra it de "La Vie sp iritue lle" 1930. Juvisy (J.- e t - O .), E d i

tions d u  Cerf, 1930,157 pp. (L a  V.S.1930).

Tras u n  resum en  de "las principales verd ad es que  p u e d e n  esc la re 

ce r m ejo r n u es tra  v ida in te r io r" , ex tra ídas d e  la Ene. A d  sa lutem  hu- 

m a n i generis en  u n  artícu lo  sin firm a titu lad o  "A  la gloire de saint 

A u g u stin  "(pp. 5-14), hay  co laboraciones de A . M. Jacquin , P. de La- 

brio lle , Possidius, B. R o lan d  - G osselin , R . G arrigou -L agrange, J. R i

v ière  y M . D. C henu.

61. - St. A ugustin , 430-1930. Z u r  Jahrhundertfeier dar geboten  von  der

D eutschen  P rovinz der A ugustiner Erem iten. W ürzburg , St. R ita- 

V erlag, 1930,265 pp. (= St. A ugustin  W ürzburg).
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D ivid ido  en  tre s  partes: V ida, ob ras e hijos esp iritua les, con a rtícu 

los b reves de B eckm ann , de E . E b e rh a rd , B. L eo n h a rd t, R . A rbes- 

m ann , H . A ppelhaus, N. G reu b e l, M ax R üssler, H . Seller, R V ollm er,

D. S p itzenberg  y p rec isiones in teresan tes.

62. - Augustin iana. D issertationes et O rationes habitae in celebra tioneA nni

Jubilaei S. A u g u stin i d iebus 7ma. et 8va. A u g u sti  1930 in A bba tia  

A verbo iensi O rdinis Praemonstratensis. A verbode, ed ita  a  C om m is

sione "P ro  H o stia " , 1930,168 pp. (=A ugustin iana  - A verbode). 

C o n tien e  dos partes: I. D issertationes habitae in session ibus acade- 

micis: de  Joanes B ap tis ta  V alvekens, G elacus H o ste , P au lo  L enaerb ,

E . G isqu iere , H ugo  H ejm an; II. O rationes habitae in u ltim a solem - 

nioreque sessione: de  G u m m aru s Crets, H u g o  Lam y, H ippo ly tus 

G ergye, E . G esqu iere , con  u n  p roem io  ded icado  a en salzar la fecha 

que  se conm em ora .

63. - G IS Q U IE R E , E m m anuel, Sanctus A ugustinus et laus Dei, en  ''A u 

gustiniana, A v e rb o d e " 1930,164-8.

L e qu ed a  a lab a r a D ios y lo h a rá  quo  A u g u stin o  et cu m  Augustino .

64. - C R E T S, G um m arus, A usp ica lis allocutio, en  "Augustiniana, A v e rb o 

de"  1930,129-130.

E nsalza  el e jem plo  d e  A gustín  p a ra  la Ig lesia y p a ra  la  O rd e n  d e  los 

P rem onstra tenses.

65. - LA M Y . H ugo, O ratio panegyrica  S. R  A ugustin i, e n  "Augustiniana,

A v e rb o d e " 1930,131-156.

P resenta  el alm a de A gustín, se deten iene an te  su im agen y hace al

gunas reflexiones. "Nobis enim  rep raesen ta tu r S. A ugustinus una 

m anu librum  tenens, ac cor igne am oris flagrans, ex a lte ra  vero, bacu 

lum  ferens pastorale" (p. 135). Ciencia del D o cto r y solicitud pastoral.

66. - G E R G Y E , H yppolitus, O ratio panegyrica S. P. A ugustin i, en  "A ugus

tiniana, A v e rb o d e " 1930,157-163.

E x trae  las lecciones del cu ad ro  de Scháeffer: "Sanctus A ugustinus, 

considens, pec to ri m a te rn o  p lacide adhaerescit, v u ltum  a reg ion ibus 

p a triae  cujus desiderio  ictus, longo itin e re  fac iendo  accingitur, n o n  

rem ovet, a t - v id e te -  oculos in  a lta  to llit" (p. 162).
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67. - A ugustin iana. N e l X V  Centenario dalla m orte  d i S. A gostino . 430-

1930. N apoli, tip. R . C on tessa  & Fratelli, 1930 ,142  pp. PR  A gosti- 

n ian i prov. di N apo li (= A ugustin . N apoli).

U n a  serie  de  cartas congra tu la to rias del R vdm o. P. E u stas io  E s te 

b an  y de d iversos C ard en ales  inicia la  pub licac ión  con  u n  Carm en  

saeculare ded icado  a S. A gustín  p o r Io su e  C A C A L E (pp . 13-15). Y  

siguen artícu los de  E . Cocchia, E  M eda, A . A d d eo , N. B aro n e , M . de 

M artino , D. Bassi, G. L epore, C. Cirillo, P. C iu ti, M . A u to re , S. B e- 

llandi, L. Teixidor, A . T o n n a-B arth e t, G. F araon i, G. A bruzzese , E . A . 

Fabozzi, G. d e lla  R occa  y S. P rocaceino . R e p ro d u c e  d iversos cua 

d ros y u n a  p ág ina  de "II Figlio delle la g rim e". O ratorio p e r  soli, coro  

e orchestra del P. C. Crispo (p.143).

68. - A u re lia s  A ugustinus. D ie  Festschrift der G örres-G esellschaft zu m

1500 Todestage des h l  A ugustinus, h e ra u g e g e b e n  vo n  M artin  

G R A B M A N N  u n d  Josep h  M A U S B A C H . K öln , V erlag  J. P. B a 

chem , 1930, X I-438 p. (=A urelius A ugustinus).

Tras unas p a lab ras  d e  p resen tac ión (pp . V II-V III)  d e  J. M ausbach , 

s iguen  dos pág inas (p. IX -X ) de J. S auer so b re  la  "im agen o p in tu ra  

de l títu lo" (zu m T ite lb ild ). L uego  hay  a rtícu los de  A llgeierl, D yroff, 

G eyser, G rab m an n , Jansen , Jedin , K unzeim ann, M ausbach , M erkle, 

v o n  R in te len , R om eis, Sauer, Schilling, Schm aus. Schm itt, Sühngen, 

S togm üller, Vogel.

69. - Cultura Social 212(1930), M anila.

N ú m ero  ded icado  casi en  su to ta lid ad  a S. A gustín , ocho  artículos 

con  varias ilustraciones.

70. - So u ven ir  o f th e  F ifteenth  Centenary o f th e  death  o fS t .  A u g u stin  430-

1930. A ugustin ians o f th e  A m erican  P rov ince  s.f., 78 pp. (= F ifteen th  

C en ten ary ).

C o n tien e  b reves estud ios de E . Tourscher, la  E ne. " A d  sa lutem  hu- 

m a n i generis" d e  P ío  X I (pp. 19-51) en  trad u cc ió n  inglesa, d e  E . A . 

F o ran , con o tro  ap u n te  so b re  los e rem itas de  san  A g u stín  y la  lab o r 

d e  los agustinos en  A m érica  del P. F rancis X av ie r R o te r.

71. - A lfo n s o  X II . Pub licación  de los A lum nos de l R e a l C oleg io  de A l

fo n so  X II de E l E scoria l. A ñ o  V I, núm . 6, ju n io  de  1930. A l g ran
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P a d re  y D o c to r  de la  Ig lesia San A gustín  en  el X V  C en ten ario  de su 

m uerte , 226-356 pp.

E n  las pp. 231-268 ded icadas a san  A gustín  hallam os de  la  redacción  

E ,i el X V  Centenario de la m uerte  de S. A gustín , y  artículos deb idos 

a los au to res  jóvenes, en  su  m ay o r p a rte  es tu d ian tes  de b ach ille ra 

to: C. V , San A g u stín  estudiante (pp. 233-237); Félix  R O D R ÍG U E Z , 

L a  conversión de san A g u stín  (pp.238-241); C. R U S IÑ O L  V A C A , 

P ensam ientos de san A g u stín  (pp. 242-246); M arian o  de L A S  

P E Ñ A S , E logios a san A g u stín  (pp. 247-250); R. S. M ., L o s  ú ltim os  

días de San A g u stín  (pp. 251-254); V. R U S IÑ O L  V A C A , O bras  de  

San A g u stín  (pp. 2S1-2S4); C. V. M ., L a s  reliquias de San A g u stín  (pp. 

258-262), V. C A Ñ A S  C IR U L O , Iconografía  de San A g u stín  (pp. 263- 

264). A d em ás se ofrece alguna p o esía  sob re  el Santo.

72. - A m brosius. B olle tino  liturgico am brosiano. VII, n. 11. N um ero  sp e 

ciale d ed ica to  a S. A gostino , pp. 201-264. M ilano  1930. (=A m b ro 

sius).

A rtícu los de D o tta , de  B ernaregg i y de Vatova.

73. - A rch ives  de Philosophie, V olum e V I I  - Cahier II. E tudes sur sa itA u -

gustin t (430-1930). Paris, B eauchesne , 1930, 272 pp. (=A rchives de 

P h ilosoph ie).

C on  artícu los de R . Jo livet, Ch. B oyer, E  C avadera , B. R om eyer, R. 

de  Sinety, P. M unnot.

74. - Festspàel z u m  1500 Todesjahr des H eiligen A ugustinus in der A lte h r 

würdigen A ugustiner- kirche z u  B eu ro n  - A m  Som m erhoch fest des 

heiligen B ened ik tu s 11. Juli 1930 ,15  pp.

U n a  especie  de ju eg o  (com edia) litúrgico  en  que  h acen  in te rven ir 

con  b reves p árra fo s  al rec itad o r = p raeco , Posidio, C risto  y san 

Lucas, y d e  o tra  p arte , A gustín , seis can tores, el ángel de A gustín  y 

u n  b rom ista . Y  ce leb ran  la  conversión  y el bau tism o, el p resb íte ro  y 

el obispo, la  m u erte  y su g loria celeste. E l tex to  es tá  en  la tín  y a le 

m án, y a lte rn an  los can to res e in terlocu to res, concluyendo con San 

B en ito  con m em o ran d o  su  día.

75. - D ocum en ta tion  C atholique 24(1930). L e  Centenaire de sain tA ugus-

tin. Paris, 1930, cois. 257-302. (=  D o cu m en ta tio n  catholique). C on  

actas de l ep iscopado, del ca rd en a l Segura, del card . Schuster y M gr.
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D u ran d , adem ás de  artícu los d e  G. G oyau , de  F. C ayré, de  K van  den  

K ornhuyse, de  P. T ranqu ile  y L. M eyer.

76. - D écim o  Q uinto  Centenario de la m uerte del exim io  D o c to r  de la gra

cia san A gustín , 430-1930. Q uito  Ecuador, edit. Ecuatoriana, 1930, 

238 pp. (Centenario Q uito).

Poca valía de lo ofrec ido  y m ucha valen tía  en  el elogio.

77. - F ünfte  L ek to ren ko n fe ren z  der deutschen F ranziskaner fü r  P h ilo so 

p h ie  u n d  Theologie. Schw arz in Tyrol 3 - 7 Septem ber 1929. K loster  

Sigm aringen - G orheim  (H ohezollern). F ranziskus D ruckerei Wedl- 

Westf. 1930,218 pp. (Fünfte L ek to ren ko n fe ren z).

Tras u n a  in troducción  y u n a  p resen tac ión , co n tien e  a rtícu los re la 

c ionados sob re  to d o  con  el so b ren a tu ra l, de  J. D elazer, de  C. R o- 

m eis de L. M eier, de T. Soirou , y de E . Schlund. O tro s  artícu los se 

re fie ren  a san  B u en av en tu ra  y a la activ idad  de los franciscanos.

78. - G regorianum , X I-1  D e S. A ugustino . R om ae, 1930,158 pp. (=Grego-

rianum ).

C olaborac ión  d e  P. G altie r, Ch. B oyer, B. L eem ing  A . V erm ersch , A . 

D 'A lé s , B. Jansen.

79. - I l  X V  Centenario A gostin . 430-1930. A  cura dei R R . PP. A gostin ian i

Sca lzi di Genova. 1930, 4 7 pp.

B reves artículos sob re  la  vida, la o b ra  y el p en sam ien to  de  san  

A gustín . Por ejem plo, E . B A D IN O , San t' A g o stin o  (pp. 1-4); R. 

N E S S I, L a  g ioventù  di San t'A gostino  (pp.79): Q., I l  p ia n to  dell' Orto  

(pp.10-11); R icordando la m orte  di San t'A gostino  (pp.12-14); G iulio  

M A R C H I, San t'A gostino  e l 'Im p e r o  di R o m a  (pp.1-20); G iovann i 

S E M  E  R IA , L a  R om an ità  di san t' A g o stin o  (pp. 21-24); T , L a  pa ter 

nità  spirituale (pp.25-26). M ás algunos ap u n tes  sob re  las fam ilias 

agustin ianas y o tro s  tem as.

80. - Augustinus. Feestnum m er van de "Studia Catholica ". N ieuw e R eeks

van  "De C atholiek" - Z es  de Jaargang - A fleverin g  I V  - M ei 1930, 

N ijm egen, 231-375. C on  artícu los de:

C. Smits, H . van  L ieshou t, Fr. Ferm , J. van  d én  G rin tea , J. Schrijnen, 

D es. Franses, J. de  Jong.
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81. - R O S A S  Y  E S P IN A S . X V  Centenario de S. A gustín . 430-28.8.1930.

B uenos A ires, 1930,276 pp.

D ed icad o  a san  A gustín  y a los agustinos en  A rg e n tin a  y o tras p a r 

tes del co n tin en te  am ericano , con algunos artícu los in te resan tes  

com o: B onifacio  M A T A , San A gustín: su  ju ven tu d  y  doctor de la 

Iglesia (pp. 155-159); Indalecio  C U E N A , A g u stín  pagano, A gustín  

santo (pp. 160-164); A u re lio  M A R T IN E Z , L ecciones agustinianas 

(pp. 16S170); L u is  C A M B L O R , L as C onfesiones (pp.171-176); R i

cardo L L A M A S , San A g u stín  m enos estudiado que n om brado  (pp. 

178-181); E steban P O R T U , A n h e lo s  del alm a de San  A g u stín  (pp. 

182-186), L u is  G A L E N D E , E l ocaso de una vida (pp. 187-190). In i

ciado con  u n a  in tro d u cció n  a la  Ene. "A d  sa lutem  h u m a n i generis " 

y a  u n  "A uto" sob re  el X V  C en ten ario  deb id o  al arzob ispo  de B u e 

nos A ires.

82. - M iscellanea A gostin iana. Testi e stud i pubb lica ti a cura dell ' O rdine

E rem itano  d i S. A g o stin o  nel X V  Centenario della m orte  del Santo  

Dottore. Voi. L  Sancti A u g u stin i Serm ones p o s t M aurinos reperti 

probatae dum taxa t auctoritatis. R om ae, T ip V aticanis, 1930. X II-848 

pp. V ol.IL- S tud i Agostin iani. R om ae, Tip. Vati. 1931, XX X IV -1042 

pp. (^M isce llanea  A gostin iana).

R ecensiones: F. A N T O N E L L I, M iscellanea, en  "A n to n ia n u m  " 6 

(1931), 75-80; A . M A N  S E R , K rò n u n g  des A ugustinusjahres 1930 

durch d o m  G erm ain  M orin, en  "Bibel u n d  L iturg ie" 22/23 (193 0- 

1931), 1-4 (en  ex trac to ); L a  "M isceldanea A gostin iana  ", en  "La Ci

viltà Cattolàca  " 83-1 (1932), 448-463; L a  "B ibliografia  agostiniana  

del Centenario  " e I  "Serm oni d i S. A gostino  ", en  L a  C iviltà  C a tto li

ca" 83-4 (1932), 152159; P. G E R O S A , "Sancti A u g u stin i Serm ones  

p o s t M aurinos reperti", en  "C o n v iv iu m ", gennaio- febra io  (1931), 

74-92; C. M O H L B E R G  en  "Ephem erides L iturg ica"  46, n . s. 

6(1932), 517-519; I. G IO R D A N I, San t' A g o stin o  inedito, en "Fides" 

30 (1930), 366-369; Ch. B O Y E R , B ulletin  A ugustin ien , en  "G rego- 

rianum " 4 (1930), 600-602; S. C O L O M B O , en  "Il m o n d o  classico" 

1(1931), 9-10; U. B., en  "Il pensiero  m issionario  " 3 (1931), 6-8 ex

trac to ); A . D 'A L E S , B ulletin  de Théologie historique, e n  "R echer

ches de Science religieus" (1931), 205-207; O. T E S C A R I, "R ivista  di 

Filologia e di Istruzione  Classica, 10(1932), 1-6 (extracto); J. ST IG L - 

M A Y R , "Zeitschrift fü r  A sze se  u n d  M ystik"  S  (1930), 373-374; G.
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D E  L U C A , L a  Miscel. A gostiniana, en  "L 'A ven ire  d ’Italia" 17. 

9.1930, p. 3, cois. 1-4.

83. - M iscellanea Augustin iana. G edensboek  sam engestelduit verhande-

lingen over S. A u g u s tin u s  bij de viering van z iijn  za lig  overlijden  

vóór 15 eeuw en C D X X X M C M M . M et 32 A fheeld ingen . U itgegeben  

d o o r d e  PP. A ugustijnen  d e r N ederlansche  Provincie. R o tte rd a m  - 

B russel, 1930, X X IX  - 579 pp. (^M isce llanea  A ugustin iana.).

U nas p a lab ras  de  In tro d u cció n  de W. S. Jü rgens (pp. IX -X ) y o tras 

de ag radec im ien to  deb idas a H u ib  L uns (pp. 578-579) con  artículos 

de S. Th. M akay, A gnes, C. de B rouw er, A . B. V ogel, F. van  d en  K ron- 

huysen , C. H . L am berm ond , P. H endrikx , D. F ranses, H . R obbers , I. 

Onings, B. H . D. H erm esdorf, K. Smits, W.J. M . M ulder, H . H . L esaar, 

J. A . D avids, J. H u y b en , B. Jansen, Fr. Sanders, J. G. R . Ter H aar, W. 

de  V reese , J. H essen , G. de R eyno ld , A . J. C laesen , A . W ilm art, H ans 

E ib l, B. H . J. W eersenbeok in , J. de V athaire , B. H . M olkenbaer, H. 

R eu l, T. B randsm a, B. X iberta . Y  co n tien e  adem ás 32 ilustraciones.

84. - G ed en kb o ek  bij he t vijftiende eeuw feest van den  h. B isschop  A u g u s 

tinus, Kerkvader, Ordestichter, Steun der A rm e n  -430-28A u g u s t 1930. 

B ew erk t d o o r B elgische A ugustijnen, G en t, 1930, 233 pp. (=G e- 

d en k b o ek , G en t).

D ed icad o  al C ard en a l Van Roey, hace la  p resen tac ió n  de las festiv i

dades q u e  la  P rov incia  A gustin iana  de B élgica ce leb ra  en  h o n o r de 

san  A gustín . Tras u n a  b reve  In troducción  (pp. 14-16) del Provincial, 

P. P ro sp er Jansen , com ienza u n  estud io  b iográfico  de A gustín  a 

g randes rasgos y a m odo  de p resen tac ió n  (pp. 16-23). Y  se inicia 

aquí: F e  y am o r de  san  A gustín , pasando  luego  a h ab la r  de la fe de 

A g u stín  (pp. 23-36), de las e rro res  com batidos, m aniqueísm o, dona- 

tism o, arrian ism o, pelag ian ism o y sem ipelag ian ism o (pp. 37-38). E n  

el estud io  ya p ro p iam en te  doctrinal se analiza: I. D e  la  in fide lidad  a 

la  fe (pp. 42-47); II. F e en  D ios y en  su H ijo  Jesucristo , fe y razón(pp . 

47-52); III. E l conocim ien to  de los m isterios de  D ios; IV. L os sacra 

m entos, V. L a  Ig lesia  de Cristo. Sigue u n  a rtícu lo  sob re  la v ida a tra 

vés de  la R eg la , co n tin u án d o se  esta  M isce lánea  q u e  n o  se firm a con 

H a. d e  la  O rd en , p rinc ipalm en te  en B élgica.

85. - A  M o n u m en t to Saint Augustine. E ssays o n  so m e  A spec ts o f  his

T hough t written in C om m e-m oration o fh is  15th Centenary. L ondon ,
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S heed  and  W ard 1930,367 pp. R eed ited  in  1945 (= A  M o n u m en t to  

sa in t A ugustine, L ondon).

A rticu los de M . C. D 'A rcy , M . B londel, Ch. D aw son, E . G ilson , J. 

M arita in , C.C. M artindale , E . P rzyw ara, J. B. R eeves, B. R o land - 

G osselin , E . I. W atkin , y u n a  n o ta  p rev ia  del com pilador, u n  E p in i

c ium  A u g u stin i e indices finales.

86. - X X X e  Congrès Eucharistique In terna tiona l C arth ag e  1930. A ctes  e t

D ocum ents. Tunis, E d . D e  la  Tunisie catho lique, 1931 (A ctes  e t  d o 

cum ents).

87. - A ka d em isch e  Bonifatius. K orresp o n d en z  4 5 /1 -2  (1930), 42 pp. y pp.

49-102.

C on  articu los de J. L ortz , de  T. S teinbüchel, H . E ib l, R S im on, H . 

K lein , A . D em pf, B. Poschm ann, de  R . G rosche, de  A . D o n d ers , de 

valo r todos ellos en  lo agustin iano.

88. - P hilosophia  Perennis. A b h a n d lu n g en  zu  ihrer Vergangenheit und

Gegenwart. Festgabe  Josep h  G E Y S E R  zum  60. G eb u rts tag , hrsg. 

V on F ritz  -.Joachim  von  R IN T E L E N . R egens-burg , J. H ab b e l, 1930, 

2 vols. X V III-525 - X- 525 a 1244 pp. (^P h ilo so p h ia  P erenn is).

P a ra  el estud io  d e  San A gustin  in te resan  d irec tam en te  dos a rticu 

los, u n o  de A . M ayer, de A g u stin  corno m istico, y o tro  de M iliar del 

vol. I, e in d irec tam en te  el articu lo  de D e  G hellinck.

89. - O bservatorul. - S fau tu l A u g u stin  430-1930. N u m ar Jub ila r al R ev iste i

"O b serv a to ru l" . B eius A n u l I II  (1930), nos. 4-5-6. T ipauel T ipogra 

fici " A te n e u l" , Beius, 1930,177-328. R ev ista  ru m an a  d irig ida p o r  los 

PP. A suncionistas.

90. - R elig ion  y  Cultura, 15. X V  Centenario de la m uerte de San A g u stin

430-1930. E l Escorial, 521 pp. (R elig ion y  Cultura).

91. - R evu e  de P hilosophie 4-5-6 (1930). X V e Centenaire de la m orte  de

saint A ugustin . Paris, 1930, 331-741 pp. (=M élanges augustiniennes). 

A rticu los de F. C ayré, R . Jolivet, Ch. B oyer, B. R o land -G osselin , X. 

A rqu illié re , J. de la R ivière, R . C arto n , C. G. Thery, E . G ilson, J. M a 

rita in .
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92. - Studièn. A u g u stin u sn u m m er 113(1930), 273-404. (= Studièn).

H . D u u rk en s  in tro d u ce  y p resen ta  el vo lum en(pp.273-275), y  luego  

escriben  Jan  van  G in n ek en , A . D 'A lés , F. T unm ers, E . H üffer, H . 

R obbers, A . S lijpen, L. S teger.

93. - Vida nueva, N ú m ero  extraordinario 28 de agosto 430-1930. M ichoa-

cán, T ipografía  d e  S alvador Ju rado , 1930,171 pp.

E n  m edio  de poesías y d ram as escenografiados, se d a  cu en ta  de las 

alocuciones, serm ones y conferencias h ab idas  en  M éjico  con  m o ti

vo del C en ten ario  X V  de  la  m u erte  de san  A gustín . U n  se rm ó n  del 

obispo Luis M artín ez  y o tro  d e  M ons. L uis J. S epú lveda y u n a  a lo 

cución del P. A ngel Z am u d io  y o tra  del P. V ega, p rio r  de D u ra n g o  y 

conferencias del je su íta  P. M arian o  Cuevas.

94. - Studium , voi. X X V I , n. 10-11-12. S. A g o stin o  nel X V  Centenario della

morte. R om a, F ed eraz io n e  un ivers ita ria  ca tto lica  ita liana , 1930,581- 

734 (= S tudium ). C o lab o ran  en  este  n ú m ero  I. R ig h e tti, G. M o rtan , 

M . C esaro , V. P adovan i, I. G io rdan i, E . C arb o n i, F. M o n tan ari, A . 

G otelli, M . P erito , E . M azzantin i, S. V an-R ovighi, E . P re to , G. B org- 

nezio, F. G atti, A . G razio li,, G. B. M on tin i R . d e  Sanctis. C o n  este  

p rogram a: I. L a  vida; IL L as obras; III. E1 filòsofo; IV. E1 teòlogo.

95. - V ita  e Pensiero. X V  Centenario di S. A g o stin o  430-1930. N u m ero

com m em orativo . Vita e Pensiero. Voi. n. s. X X I ,  n. 819. M ilano, 1930, 

450-566 (=V ita  e P en sie ro ). A rtícu los de A . G em elli, G. S em eria , F. 

O lgiati, F. M eda, G. B usnelli, P. R o tta , C. B utli, U. L a ttan z i, E . Fa- 

bozzi, G. dalla  Torre, U. M arian i, A . Cojazzi. P reced idos de  u n as p á 

ginas titu ladas: N ella  luce d i san t A g o s tin o  (pp. 451-457), firm adas 

p o r  la  redacción  en  q u e  se h ace  un  resu m en  o ind icación  de la  di

rección  que  llevan  los artícu los que  siguen.

96. - Thom istisch Tijdschrift vo o r K a tho liek  K ulturleven. A u g u stin u s 

n u m m er 1(1930). L euven , D om in ikanerk loster,1930 , 593-778 pp. 

(Thom istisch T ijdschrift). A rtícu los de  St. A x ters, S. M . Z aib , Y. D. 

M aes, L. V ism an ,T itus B rau tsm a, Inn . W ilderbeek , H . van  L ieshou t, 

R . J., C. van  G estel, P. J.

97. - A cta  H ebdom adae A ugustin ianae-Thom isticae ab A ca d em ia  R o m a 

na  S. Thom ae A q u in a tis  indictae, recurrente X V  Centenario anno  a
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felici transitu S. A u g u stin i ac s im u l quinquagessim o anno  a creatione 

ejusdem  A cadem iae. (R om ae 23-30 aprilis 1930). T aurin i e t R om ae, 

M a rie tt i , 1931, 344 pp. (= A c ta  H e b d o m a d a e  A u g u stin ian ae - 

T hom isticae).

Se recoge al p rincip io  la  Enc. A d  sa lutem  h u m a n i generis. Luego, 

m uchos articu los es tu d ian  tem as agustin ianos o sus re laciones con 

los tom istas, asi los articu los de  L epicier, G ilson, C asam assa, B oyer, 

G rab m an n ,T h éry , L au ren ti, G arrigou -L agrange, Sestili, Parisiis, D e  

S im one, X iberta .

98. - S. A gostino . P ubb licazione com m em ora tiva  del X V  Centenario della

sua m orte. M ilano, V ita  e P ensiero , 1931,510 pp. e 2 pi. (= S. A g o sti

no). A  cu ra  della  F acoltà di filosofia dell' U n iv e rs ità  del Sacro 

C uore. E scrito s de A gostino  G em elli, A . M asnovo, P ao lo  R ossi, 

M ario  C aso tti, R o m an o  A m erio , Silvio V ism ara, F rancesco  Pelluz- 

za, A . G alli, U. A . P adovan i, A n d re a  O ddone , F rancesco  O lgiati, 

M elch io rre  R o b e rti, E m ilio  A b e rta rio , G. Soranzo, A ristid e  C alde- 

rini, C arlo  C alca te rra , G io rg io  n icom edi, G iovann i G alb iati. P rece 

de la  E nc. P io  X I, A d  salutem  h u m a n i generis.

99. - A  San t' A gostino , Vescovo e D o tto r  M assim o  della Chiesa nella fa u s 

ta ricorrenza del X V  Centenario della sua gloriosa m orte  C D X X X -  

M C M X X X .  L a  R ed az io n e  del P eriod ico  "S. R ita" . O. D. C. M alta, 

V alleta, T ipografia  C hre tien , 1931,93 pp.

E1 sum ario  es am plio  y e l co n ten id o  de los articu los breve. Tras unos 

p ensam ien tos  de d iversos obispos, hay  articu los d e  los PP. G iovan 

ni G E N O V E S E : S. Uistin kabel il conversioni (pp. 11-14); A gostino  

G E M E L L I, L a  grandezza  di S. A g o stin o  (p. 15); M ons. Luigi FA - 

R R U G IA : E pigrafe (p. 16); A gostino  C A R U A N A , Santa M onica, 

O m m  S. Uistin (pp. 17-19); Luigi A T T A R D , S. Uistin u li spiritu ta 

pen itenza  u sacrificciu (pp. 21-24); F rancesco  G A L E A , Santu Uistin 

u is - sa lvazion i ta l'eruieh (pp. 25-26); B. P IR O T T A , S. Uistin Fun- 

datur ta l'erem iticu O rdni A gostin ian  (pp. 27-31); L orenzo  M. 

A G IL 7S, L 'u lie d  Spiritualità S. Uistin (pp. 33-35); A .  T O N N A - 

B A R T H E T , Spirito  della R egola di S. A g o stin o  (pp. 37-38); Paul SPI- 

T E R I, S. Uistin u  l 'G h o rr ie f tal Cnisia (pp. 43-44); E vod io  B O N N I- 

CI, Inscrip tio  latina (p. 45); M ons. E n rico  D A N D R IA , S. Uistin u  li 

Scrittura m kaddsa  (pp. 49-SI); Luigi C A T A N IA , S. Uistin bhala  

is k o f  (pp. 47-48); M ons. A lfonso  H IL I, S. Uistin u V Eucaristija (pp.
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55-57); P ius M . A G IU S , Il ka lb  ta S- Uistin (61-63); B e n ed e tto  

F S A D N I, L a  Città di D io  (pp. 65-67). Se a ñ a d en  o tra  serie  de a r tí 

culos m en o res  y poesías en  m altés o  italiano.

100. - F O R A N , E . A ., A ugustin ian  M iscellanea. Illustred  by-, ed ited  by th e

Rev. w ith  an  In tro d . by th è  Rev. T. F. R Y A N  s. j. L o n d o n , B urns 

O a tes  & W ashbourne, 1931, V II-96 p. (A ugustin ian  M iscellanea). 

C on tiene am én  de la In troducción , artículos de Foran, E l congreso  

Eucaristico de Cartago, L a  A pertura  del m ism o, celebraciones del 

Centenario en H ipona y  celebraciones y  conferencias en Irlanda y  en  

Westminster. A l final recoge la Ene. D e  P ío X I, A d  salutem  fium ani 

generis, y an tes dos artículos uno  de Fr. D o o lan  y o tro  de J. M ahoney.

101. - A n to n ia n u m , voi. VI, fase. ]: D e  S. A ugustino . R om ae, 1931,112 pp.

(= A n to n ian u m ).

E sc rib en  B. P ergam o, J. H eerinckx , A . M . Vellici y F. A n tone lli. Y  

e n tre  las recensiones se halla  D e S. A u g u stin i serm onibus  en  “M is

ce llanea  A g o stin ian a” .

102. - L a  celebrazione del X V  Centenario della m orte  d i S. A g o stin o  nell'

A b b a z ia  di R asazzo . U d ine , F riu lane, 1931,28 pp.

103. - Settim ana di S tudi A gostin iani nell' A u la  M agna dell'Università dal 27

aprile al Im o  maggio  1931. In  occasione del X V  Centenario del g lo 

rioso transito di S. Agostino, Vescovo e D o tto r m assim o della Chiesa 

430-1930). V ailetta, Tip. Giov. M uscat, 1932,215 p.

C onferencias de D. Callus, C h e tta  Schivò Papás Francesco, E . G alea, 

P. G rech , V. L aurenza, A . Schem bri, G. Spiteri, F. Puglisi, G. M onti.

104. - A u g u stin ia n  Studies. Papers read at R ecen t A ugustin ian  E duca tiona l

Conferences. W ashington, Saint A ugustine 's  College, 1937 ,193  pp. 

( -  A ugustin ian  S tudies).

A rtícu lo s  leídos en  esas C onferencias. Se d eb en  a la  p lu m a  de F. A . 

T ourscher, K avanagh, R o land , K ehoe. A lgunos no  d icen  relac ión  

con  san  A gustín , sino con  la organ ización  esco lar am erican a  p a ra  

los agustinos. D e  poco valo r científico y sí divulgativo.

J o s é  M o r a n  

Santibáñez de la Isla (León).
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Pablo, el antisistema

L a insatisfacción con  el m éto d o  histórico  crítico  d e  los estud ios b íb li

cos d u ran te  las ú ltim as generaciones h a  hecho  q u e  su rjan  y p ro life ren  

perspectivas innovadoras. L a  Third  Q uest ab rió  n uevos ho rizo n tes  p a ra  el 

estud io  del Jesús H istó rico , ho rizon tes  que  tam b ién  se h a n  ex tend ido  a los 

estud ios de la figura de Pablo. A n te rio rm en te , se co n sid e rab a  al apósto l 

com o un  p erso n a je  p a rad igm ático  que  ex p erim en tó  u n a  conversión  del 

judaism o  al cristianism o. P ab lo  e ra  el g ran  teó lo g o  c ristiano  que  articuló  

la difícil transic ión  de  la  justificación  p o r las o b ras  a la  justificación  p o r la 

fe. E s ta  visión in tro spec tiva  agustin iana y lu te ran a  so b re  el apósto l de los 

gen tiles ha  sido cu estio n ad a  en  las ú ltim as décadas p o r  la  den o m in ad a  

“new  perspective”1 de  los estud ios paulinos2. L os rep re sen ta n te s  de este  

g ru p o  son  m ay o rita riam en te  de lengua inglesa. E s ta  nu ev a  perspectiva  

q u ie re  o frecer el m ay o r cam bio  de parad igm a en  los es tud ios pau linos de 

to d o s los tiem pos. P re te n d e  el desm on ta je  de la  construcción  teo lóg ica lu 

te ra n a  (alem ana) de P ab lo  que  lo p resen ta  com o h é ro e  de la  justificación 

p o r la  fe.

S in  em bargo, la  nu ev a  perspec tiva  no  h a  su p u esto  ese g ran  cam bio  de 

pa rad ig m a  anunciado , ya que  h a  p e rp e tu ad o  la  pe rsp ec tiv a  teo lóg ica an-

1 La expresión hace referencia al título de un artículo de J.D.G. DuNN,The New Pers
pective on Paul, en: Bulletin o f  the John Rylands Library 65 (1983) 95-122; Véase J.D. D unn, 
The New Perspective on Paul. Collected Essays (WUNT185), Mohr Siebeck,Tübingen 2005, 
89-110.

2 Stephen Westerholm, Perspectives Old and New on Paul. The „Lutheran“ Paul 
and His Critics, WM.B. Eerdmns, Grand Rapids-Cambridge 2004; M. Bachmann (Hrsg.), 
Lutherische und Neue Paulusperspektive. Beiträge zu einem Schlüsselproblem der gegen
wärtige exegetischen Diskussion (WUNT 182), Mohr Siebeck, Tübingen 2005; A.J.M. Wed- 
derburn, Eine neuere Paulusperspektive?, en: E.-M. Becker -  P. Pilhofer (Hrsg.), Biogra
phie und Persönlichkeit des Paulus (WUNT 187), Mohr Siebeck,Tübingen 2005,46-64; B.W. 
Longenecker, On Critique the ,New Perspective’ on Paul: A Case Study, en: ZN W  96 (2005) 
263-271. Existe una página Web dedicada a la nueva perspectiva en los estudios paulinos, 
con posibilidad de consultar muchos artículos: www.thepaulpage.com

http://www.thepaulpage.com
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te rio r, según  la cual P ab lo  es tab a  cen trad o  fu n d am en ta lm en te  en  su n ueva  

relig ión , el cristianism o, fren te  a su an te r io r  relig ión  jud ía , ta l y com o p o s 

tu la  u n a  de las citas m ás m encionadas de esta  nueva  orien tación: “In  

short, tha t is w hat Paul fin d s  w rong in Judaism : it is n o t C hristianity”3. Los 

tem as de  la  ley, el pecado , la justificación  y la fe p e rm an ecen  en  el cen tro  

de la d iscusión  e n tre  los segu idores de la  nu ev a  perspec tiva  y los teó logos 

lu teranos. L a  nu ev a  visión, sin  em bargo , igno ra  el con tex to  im peria l ro 

m an o  d o n d e  se desarro lló  la  m isión  paulina.

A n te  e s ta  desazón , un  g rupo  de estudiosos, m ay o rita riam en te  am eri

cano4, h a  anunc iado  u n  v e rd ad ero  cam bio  de m odelo  en  los estud ios p a u 

linos. L a  in te rp re tac ió n  que  p ro p o n e  es, en  c ierto  sentido , u n a  co n tin u a 

ción de la  d en o m in ad a  Third Q uest ap licada en  la  investigación del Jesús 

histórico: tra s  la  im portanc ia  d ad a  en  los ú ltim os decenios al tem a del im 

p e rio  en  los estud ios del Jesús h istórico , es te  g rupo  de au to res  in te rp re ta  

al apósto l P ab lo  desde  el con tex to  y la  perspec tiva  del im perio  rom ano. E l 

m u n d o  ro m an o  e ra  el am b ien te  en  que  su rg ie ron  las com unidades p au li

nas. L os segu idores de esta  visión p e rten ecen  a u n  g rupo  de trab a jo  de  la 

Society o f  B ib lica l L iterature, d en o m in ad o  “Politics G ro u p ”. U n o  de sus 

m ayores ex p o n en tes  es R ich ard  A . H orsley, q u ien  se ha  encargado  de ed i

ta r  h a s ta  el p resen te  las con tribuciones y estud ios del g ru p o 5.

H as ta  épocas rec ien tes n o  se o to rg ó  la  d eb id a  im portanc ia  al tem a  

del im perio  ro m an o  en  los estud ios de NT. P rim ero  se aplicó la  cuestión  

del im perio  a los estud ios del Jesús H istó rico  y ah o ra  llega su tu rn o  al 

apósto l. E sto s  investigadores de  P ab lo  es tán  respond iendo , en  parte , a  los 

rec ien tes avances en  los estud ios de la h isto ria  an tigua, analizando  la id eo 

logía del im perio , la  econom ía  ex p lo tad o ra  o la  n a tu ra leza  p a rásita  de  la

3 E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A  Comparison o f Patterns o f Religion, 
Fortress, Philadelphia 1977,552.

4 La recepción de las ideas y de la perspectiva que proponen es escasa fuera del ám
bito americano. En el mundo alemán cabe destacar algún artículo dedicado al tema: Wiard 
Popkes, Zum Thema “Anti-imperiale Deutung neutestamentlicher Schriften”, en: ThL 127 
(2002) 850-862; Idem, Philipper 4,4-7. Aussagen und situativer Hintergrund, en: NTS  50 
(2004) 246-256

5 Richard A. H orsley (ed.), Paul and Empire. Religion and Power in Roman Impe
rial Society, Trinity Press International, Harrisburg, Pennsylvania 1997; Richard A. Horsley 
(ed.), Paul and Politics. Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation. Essays in Honor o f Kris
ter Stendahl, Trinity Press International, Harrisburg, Pennsylvania 2000; Richard A. Horsley 
(ed.), Paul and the Roman Imperial Order, Trinity Press International, Harrisburg, Pennsyl
vania 2004. Otras contribuciones recientes en este ámbito: J.D. Crossan, Paul and Rome. 
The Challenge of a Just World Order, en: UnSemQuartRev 59 (2005) 6-20; P.T. Kroeker, 
Whither Messianic Ethics? Paul as Political Theorist, en: Journal o f the Society o f Christian 
Ethics 25 (2005) 37-58.
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globalización económ ica b a jo  el s istem a globalizado  de los rom anos. N o 

ob stan te , tam poco  se p u e d e  d ecir q u e  esta  p ro p u es ta  sea n o v ed o sa6. Ya 

A d o lf  D eism an n 7 se fijó en  los paralelism os con  el im perio : a n o  se r que  

P ab lo  y sus co lab o rad o res  fu e ran  ciegos, debem os su p o n er que  los con 

cep tos e im ágenes con  los que  los p rim eros cristianos se co n fro n tab an  

cada  d ía  fo rm ab an  el tra sfo n d o  fren te  al q u e  se fo rm uló  el m en sa je  cris

tiano : e l N T  es u n  lib ro  de  la  ép o ca  im perial. L os cristianos ap lica ro n  a 

Jesús térm in o s que  p ro ced ían  y se u tilizaban  p a ra  el cu lto  al em p erad o r. 

P e ro  tra s  la  segunda G u e rra  M undia l, la re lac ión  e n tre  e l c ristian ism o y su 

m atriz  ju d ía  copó  el cen tro  de a ten c ió n  de los estud iosos del NT. E n  los 

ú ltim os años, sin em bargo , h em os asistido a u n  in te rés  ren o v ad o  p o r  el 

tem a  del cristianism o y el im perio  ro m an o  y, en  concreto , p o r  el cu lto  al 

e m p e ra d o r8. Sin lugar a dudas q u e  aq u í tam b ién  h an  influ ido  fac to res  so 

ciales co n tem p o rán eo s que  explican  el resu rg ir de  los estud ios p o r  e s ta  te 

m ática , com o p u ed e  ser el au m en to  de conciencia crítica resp ec to  a las 

o p erac io n es globalizadas, las cuales p u ed en  se r en ten d id as  com o u n a  v e r

sión  m o d e rn a  del im perio  ro m an o 9.

6 Nietzsche ya proponía semejantes ideas, cf. Jan Rehmann, Nietzsche, Paul, and the 
Subversion of Empire, en: Union Seminary Quarterly Review 59 (2005) 147-161, “He was 
the Jewish intellectual capable of “guessing, how one could unite all who lay at the bottom, 
all who were secretly rebellious, the whole inheritance of anarchistic agitation in the Empi
re, into a tremendous power” (p. 157). Contra el pluralismo romano desde arriba, Pablo 
ofrece una imaginería contra el imperio desde abajo, un “universalismo” subversivo que su
pera fronteras. Cf. Jacob Taubes, Die politische Theologie des Paulus, Wilhelm Fink Verlag, 
München 20033, 106-131.

7 A dolf D eissmann, Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten 
Texte der hellenistisch-römischen Welt, Tübingen 19234,2ss.

8 Además de las obras de Horsley, cf. Sr. D ominique Cuss, Imperial Cult and Hono
rary Terms in the New Testament (Paradosis 23), University Press, Fribourg 1974; A. Brent, 
The imperial Cult and the Development o f  Church Order. Concepts and Images o f  Authority 
in Paganism and Early Christianity before the Age o f Cyprian, E.J. Brill, Leiden 1999. W. 
Carter, Matthew and Empire: Initial Explorations, Harrisburg, PA, Trinity Press Internatio
nal 2001; Michael Labahn - Jürgen Zangenberg (ed.), Zwischen den Reichen: Neues Testa
ment und Römische Herrschaft, Vorträge auf der Ersten Konferenz der European Associa
tion fo r  Biblical Studies, Francke Verlag, Tübingen - Basel 2002; Martin Ebner, Evangelium 
contra Evangelium. Das Markusevangelium und der Aufstieg der Flavier, en: Biblische No
tizen 116 (2003) 28-42.

9 Es sintomática la afirmación de John D ominic Cross an-Jonathan L. R ee d , / «  Se
arch o f  Paul. How Jesus’s Apostle Opposed Rome’s Empire with God’s Kingdom. A  New Vi
sion o f  Paul’s Word & World, Harper San Francisco, New York 2004,412: “Who they were 
there ahd then, we are here and now. We are, at the start of the twenty-first century, what 
the Roman Empire was at the start of the first century. Put succinctly: Rome and the East 
there, America and the West here. Put more succinctly: they then, we now. Put most suc
cinctly: SPQR is SPQA”. Véase la recensión de este libro en P. Foster, Travelling with Paul 
and Undermining Rome, en: ExpTimes 117 (2006) 189-191.
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L as con tribuciones del p rim er vo lum en  del g rupo  ed itad o  p o r  H o rs 

ley, m u estran  que  este  tip o  d e  in te rp re tac ió n  se rem o n ta  a los años 7010, 

especia lm en te  a la d écad a  de los 80 y 90. E l círculo  d e  p a rtic ip an tes  es re 

la tivam en te  g rande. Sin em bargo , los exegetas eu ro p eo s  es tán  poco  re 

p resen tad o s y éstos p ro ced en  fu n d am en ta lm en te  d e  los países escand ina 

vos. T am bién  se en cu en tran , e n tre  otros, D ie te r  G eorg i o  H e lm u t K oester, 

y se c itan  d iversos artícu los de  G. TheiBen y M . H engel. V isto  en  su con 

jun to , p a rece  q u e  estam os an te  u n a  reg ionalización  de  la  investigación. 

H ay  que  lam en ta r  la fa lta  de u n a  recepción  rec íp roca , lo  cual se consta ta  

en  la b ib liografía  em pleada . P a rece  que  el océano  se ag ran d a  y separa  

cada  vez m ás a los estud iosos am ericanos y alem anes. E s to  tam b ién  se 
confirm a en  ciertos en cu en tro s  in ternacionales, d o n d e  la  co n fron tac ión  de 

postu ras  se agudiza y se p lasm a en  las discusiones, a lguna de  ellas no  tan  

constructivas. E n  E sp a ñ a  h a  p asad o  en  c ierto  m o d o  desap erc ib id a  dicha 

confron tac ión , o al m enos n o  h a  de jado  u n a  im p ro n ta  excesiva en  los es

tud ios paulinos. E s m ás, p a rece  que  en  m uchos ám bitos aú n  n o  h a  llegado 

la  “new  perspective” a  los estud ios pau linos11.
E l p resen te  a rtícu lo  tra ta rá  de p re se n ta r  es ta  perspec tiva  de “Pab lo  

an ti-im peria l” , y analizar las apo rtac iones positivas, así com o ind icar las 

deficiencias o exageraciones que, según m i m o d esta  op in ión , se p u ed en  
constatar.

1. Pablo y el “Politics Group”

Según sus m ism os fundadores, el g rupo  fue c read o  p a ra  o frece r un  

fo ro  com ún  a las d iversas líneas de criticism o de la  m isión  pau lina , de  las 
cartas, y de las visiones com unes sobre  Pablo. E sto s  estud ios son  rea liza 

dos fu n d am en ta lm en te  p o r  afro-am ericanos, judíos, exegetas de pueb los 

an te rio rm en te  co lon izados12 y p o r  qu ienes e stán  d ispuestos a  cuestionar

10 Entre los precursores destaca Krister Stendahl (Paul amongJews and Gentiles), 
quien modificó la Vocalización de la teología de Pablo, para centrarse en la gente con la que 
Pablo trabajó en su misión. El apóstol no pretendió crear una nueva religión. La presenta
ción de Pablo como homo religiosus obsesionado con una conciencia introspectiva es una 
proyección cristiana occidental. Él nunca abandonó el judaismo, y el primer encuentro con 
Cristo no fue una conversión a una nueva religión sino el encargo de la misión.

11 Únicamente conozco un artículo en castellano dedicado a esta temática, Juan Mi
guel D iez Rodelas, La “nueva perspectiva sobre Pablo”: Planteamientos y límites, en: 
Anales Valentinos 28 (2002) 209-229. Existen artículos traducidos del inglés que se encuen
tran en la web: www.thepaulpage.com.

12 En el contexto del poder imperial francés, británico y americano en el mundo, el 
“postcolonialismo” intenta reflejar la naturaleza y significado de esa experiencia (colonial

http://www.thepaulpage.com
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la in te rp re tac ió n  com ún  de Pab lo  com o u n  co n serv ad o r po lítico-social13 

estric tam en te  o b ed ien te  al im perio  del que  su p u estam en te  e ra  c iudadano. 

L a  den o m in ac ió n  ba jo  la  que  se eng loban  to d o s  estos g rupos y p e rsp ec ti
vas con  el ob jetivo  de  co o p e ra r en  sus estud ios es “P aul and  Politics” . L a 

investigación se cen tra  en  cua tro  á reas in te rre lac io n ad as  y am pliam en te  
concebidas, a saber: “P ab lo  y la po lítica  de las ig lesias” , “P ab lo  y la p o líti

ca de  Israe l” , “P ab lo  y la  po lítica  en  el im perio  ro m a n o ” y “P ab lo  y la  p o 
lítica de la  in te rp re tac ió n ” .

Sus m ism os m iem bros enuncian  algunos de  los princip ios que  guían  

las discusiones del grupo: 1) T anto  los tex tos com o las in te rp re tac io n es 

son  lugares d e  co n fron tac ión  y lucha. Pab lo  e s tá  d iscu tiendo  con  adversa 

rios o in ten ta  silenciar o tra s  voces d isco rdan tes en  sus cartas. 2) T an to  la 

p roducc ión  com o la in te rp re tac ió n  de tex tos con llevan  relac iones de 

p o d er, in tereses, valores, v isiones... E l apósto l u tiliza  el lenguaje  no  solo 

cóm o transm isión  d e  ideas, sino com o una  fo rm a  de acción  que  afecta  a 

las p e rso n as m ed ian te  las relaciones de poder. 3) T an to  los tex tos com o los 

in té rp re tes  o cu p an  lugares y contex tos sociales concretos. E n  co n traste  

con los estud ios pau linos clásicos que  p reco n izan  la  “o b je tiv id ad ” , p e ro  

que  despo litizan  y dom estican  las cartas paulinas, es im p o rtan te  reco n o 

cer la  le jan ía  po lítica  y cu ltu ra l del tex to  p a ra  e l lec to r m oderno . L os tex 

tos e s tán  cond icionados p o r  su con tex to  histórico .

“L os ob jetivos y la  agenda del g rupo  ‘P ab lo  y la  p o lítica ’ son, en  sen 

tido  am plio, cuestionar, in te rro g a r y rev isar los tex tos e  in te rp re tac io n es 

p au lin as  p a ra  iden tificar las form ulaciones opresivas, así com o las visiones 

y va lo res p o ten c ia lm en te  liberado res con el o b je to  de  rec u p e ra r  sus posi

b ilidades h istóricas n o  realizadas, to d o  ello  en  u n  com prom iso  crítico 

m u tu o  e n tre  los d iversos participan tes. L a  d iversidad  d e  partic ipan tes, así 

com o la  h e te ro g en e id ad  de teo rías y enfoques, inc luyendo  ‘lec tu ras desde 

ab a jo ’, p u e d e n  fo m en ta r  la  desm itificación d e  p rác ticas p rob lem áticas  en  

la  in te rp re tac ió n  b íb lica c o n tem p o rán ea ... C on o cim ien to  crítico  significa 

rea liza r u n a  elección  p a ra  e je rcer la  crítica desd e  los m arg inados y o p ri

m idos, y  con la  liberac ión  en  m en te ”14.

S egún  la  visión de estos au tores, todav ía  m uchos estud iosos ven  a 

P ab lo  a  través d e  las len tes lu teranas, es decir, lo  in te rp re ta n  en  térm inos

e imperial, postcolonial y postimperial) para quienes están implicados en el imperialismo: 
los sometidos.

13 El conservadurismo social de Pablo se ha visto reflejado fundamentalmente en los 
textos de ICor 7,17-24 y en Rom 13,1-7, lo que ha llevado a afirmar la acomodación reli
giosa de Pablo a la esfera social.

14 R ichard A. Horsley, Paul and Politics 13.
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es trech am en te  religiosos, e spec ia lm en te  en  co n traste  con  la teo log ía  ju d ía  

o la  so terio log ía. O tro  obstácu lo  p a ra  la  lec tu ra  po lítica  d e  P ab lo  es la des

po litización  que  ha  sufrido  el p en sam ien to  pau lino  en  la  trad ic ió n  c ristia 

na, ten d en c ia  que  ya se co n sta ta  en  los escritos tard íos del NT. A l final de 

la época  de la  com posición  del NT, los escrito res cristianos co m en zaro n  a 

en fa tiza r que  los seguidores de Jesús n o  su p o n ían  u n  pelig ro  p a ra  e l p o d e r 

ro m an o  establecido. P o ste rio rm en te  se su b ray ará  q u e  los cristianos cons

titu ían  u n  parad igm a de lea ltad  al césar, a p e sa r  de su lea ltad  relig iosa ex

clusiva a D ios. Se consideró  que  la  po lítica  im peria l e ra  el trasfo n d o  d o nde  

se p ro d u jo  la p red icación  pau lina , p e ro  P ab lo  se ded icó  exclusivam ente a 

la activ idad  religiosa. C om o m ucho, ex istie ron  algunas “im plicaciones” 

po líticas o  sociales co la te ra les p a ra  su m in isterio , p e ro  las cuestiones im 

peria les  p e rm an ec ie ro n  ajenas a Pablo. P e ro  ¿e ra  és ta  la  v e rd a d e ra  in te n 

ción de P ablo?

D e  los tres m odelos fu n d am en ta les  p a ra  la  com prensión  de la te o lo 

gía pau lin a  y de la h isto ria , los au to res  p e rten ec ien tes  al Politics G roup  

p riv ileg ian  c la ram en te  el m odelo  apocalíp tico  escatológico, en  co n tra p o 

sición a los que  priv ilegian  la  d o c trin a  trad ic io n a l de la  justificación  y de 

la  d en o m in ad a  m ística paulina. A l apósto l n o  le p reo cu p a  el p ro b lem a  ju 

ríd ico  del pecad o  ni el tem a  de la le jan ía  de Dios. T am poco es cen tra l la 

cuestión  de u n a  un ión  m ística con  la  divin idad. M ás b ien , la teo log ía  p a u 

lina  está  conceb ida  com o teleo lóg ica  y teo log ía  h istórica. P ab lo  e s tab a  in 

te re sad o  en  el triunfo  de D ios so b re  los p o d eres  enem igos.

D esd e  esta  nueva óptica , la  in te rp re tac ió n  de las cartas pau linas se rá  

to ta lm en te  d istin ta  a la que  estam os acostum brados a escuchar. E l ev an 

gelio  y la m isión p au lina  e s tab an  en  clara  oposición  al césar y al o rd en  im 

pe ria l rom ano , y no  a la  ley jud ía . Su evangelio  es em in en tem en te  p o líti

co. P ab lo  p re ten d ió  estab lecer ekklesia i q u e  fu eran  a lte rna tivas  válidas a 

las asam bleas de las ciudades, tales com o las ex isten tes en  T esalónica, Fi- 

lipo, y C orin to . E l apósto l coloca el evangelio  de C risto  y las com unidades 

en  oposición  al p o d e r im perial rom ano . Se en fren ta  al sistem a de  valores 

de  la  sociedad  rom ana , a  las re lac iones de  p o d e r15, a la  ideo log ía  de p az  y 

segu ridad  gen erad a  p o r la riqueza. D esafía  el p o d e r y el sistem a de  go 

b ierno , en  cuyo vértice  se en co n trab a  el e m p erad o r salvador.

P or tan to , los estud ios pau linos d eb en  cuestionarse: ¿p o r qué  el p o d e r 

ro m an o  y el o rd en  im perial ro m an o  e ran  inacep tab les p a ra  el apósto l y  en

15 Las relaciones del poder imperial no se establecían únicamente por medio de la 
fuerza y la espada, sino que operaban de forma compleja a través de formas religioso-cul
turales intrínsecamente relacionadas con las formas económico-sociales de dominación.
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qué m ed ida  incid ieron  en  su m ensaje?  Sin em bargo , d eb id o  a la  se p a ra 

ción en tre  relig ión y p o lítica  en  los estud ios occiden tales de  NT, se h a  su 

p u es to  g en era lm en te  q u e  ta les cuestiones e ran  irre lev an tes  p a ra  la  com 

p ren sió n  de Pablo. E s a h o ra  cuando  se ha  com enzado  a investigar la  re la 

ción conflictiva del apósto l con  el o rd en  im peria l ro m an o , ana lizando  en  

p rim er lugar la  situación  e ideo log ía  del im perio  ro m an o  p a ra  co nocer a 

qué  se pud o  e n fren ta r  P ablo . E so  es tam b ién  lo q u e  vam os a ex p o n er aqu í 

de  fo rm a  sucinta, p a ra  p o s te rio rm en te  s ituar a  P ab lo  d e n tro  de  su  con 

texto .

2. El nuevo (des)orden mundial en tiempos de Augusto

L as p resen tac iones rec ien tes  del m undo  social del ap ó sto l P ab lo  h an  

p e rp e tu a d o  la visión com ún  de  que  la  p a x  rom ana  p ro p o rc io n ó  u n  con 

tex to  positivo  p a ra  el nac im ien to  de l cristianism o y la ex pansión  d e  la  m i

sión  paulina: viajes re la tiv am en te  seguros m ed ian te  b u en as vías d e  com u 

nicación , m ares libres de p ira ta s  y buenos puertos. E l p red o m in io  de  la 

cu ltu ra  y del lenguaje  griego facilitó  la com unicación  y la  p red icación . A u 

gusto  h ab ría  estab lec ido  u n  clim a g en era l de  estab ilidad  y seguridad . É se  

es el cu ad ro  que  nos p re se n tan  las fuen tes epigráficas y lite rarias, q u e  e ran  

p ro d u c to  de la clase priv ilegiada. C om o testim on io  de es ta  teo log ía  im p e 

rial, d es tacan  los au to re s16 q u e  ensalzaron  la  figura de A ugusto  y la  Pax  

A u g u sta  m ed ian te  u n a  p o esía  p ro pagand is ta , a  lo  que  h ay  que  añ ad ir  los 

tes tim on ios m udos de las m onedas, el a rte  y  la  a rq u itec tu ra 17.

L os em p erad o res  u tiliza ro n  h áb ilm en te  los cargos, los honores, el es

ta tu s  y  la  adm in istrac ión  p a ra  p ro d u c ir cohesión  m ed ian te  u n a  re d  de in 

te rcam b io  de relaciones perso n a les  q u e  p a rtía  de ellos m ism os. E n  el ám 

b ito  social y político, la sociedad  es tab a  basad a  en  el sistem a de p a tro n a z 

go. Se tra ta b a  de u n  e lab o rad o  sistem a de relac iones v incu lado  especia l

m en te  al valor del honor. L as relac iones de p a tro n azg o  p erso n a l e n tre  el 

e m p e ra d o r  y la e lite  local constitu ían  las líneas m ás im p o rtan te s  y efec ti

vas a trav és  de las cuales el p o d e r  flu ía en tre  el cen tro  (R o m a) y las a u to 

r id ad es  reg ionales y locales. E s te  sistem a de p o d e r  je ra rq u izad o  e ra  u n a  

fo rm a  m ás de m an ten e r el o rd en  p úblico  y e je rcer el c o n tro l so b re  lós súb-

16 Caben destacar a Horacio, Virgilio, Ovidio, al mismo Augusto, así como otros tex
tos del tiempo de Nerón (Calpurnius Piso, Calpurnius Siculus, Statius).

17 Ampliamente sobre este tema, cf. Paul Zanker, The Power o f Images in the Age 
o f Augustus, University of Michigan Press, Ann Arbor 1988.
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ditos. G racias a la  in te rre lac ió n  e n tre  relig ión  y estado , es ta  situación  es

tab a  sancionada  p o r  los p o d eres  divinos. E l s istem a político-económ ico- 

social del p a tro n azg o  es tab a  articu lado  de fo rm a  p a ra le la  y en  fusión con 

el sistem a político-relig ioso  de los sacrificios y  el cu lto  al em p erad o r18. L a 

elite  relig iosa ac tu ab a  de la  m ism a fo rm a q u e  la e lite  política.

L a  re tó rica  púb lica  ensalzaba  tam b ién  las re lac iones de p o d e r en  el 

im p erio 19. L as dos form as clásicas d e  e stab lece r y m an te n e r la  conform i

dad  de  los pueb los  conqu istados e ran  el m iedo  a la e sp ad a  y con ten ta rlo s 

m ed ian te  el a r te  d e  la persuasión . E l tem a  fu n d am en ta l en  la  o ra to ria  de 

los inicios de l p rinc ipado  g iraba  en to rn o  a la  paz, es tab lec ida  y m an ten id a  

p o r  el em p erad o r, con  el beneficio  de la  seguridad  y b ien es ta r  p a ra  los h a 

b itan tes  de l im perio  fren te  a taq u es externos.

L a  obed ienc ia  provincial a la dom inación  ro m an a  fue  u n a  construc 

ción ideológica. Su rea lizac ión  d ep en d ía  de  que  m uchas personas com 

p a rtie ra n  u n  con ju n to  de creencias que  san cio n ab an  u n a  noción  ro m an a  

pecu liar del o rd en  social. R o m a  m ism a ap o rtó  la  articu lac ión  inicial de  los 

valores, a  los q u e  los súbd itos o rien tab an  su v ida  com o m iem bros de la  co 

m unidad , y fu e  la  creenc ia  de que  o tro s  co m p artían  esos m ism os valores 

lo q u e  legitim ó la rep resen tac ió n  d e  R o m a del o rd en  social. A sen tim ien 

to  y lea ltad  hacia  R o m a req u e ría n  el reconoc im ien to  d e  que  la construc 

ción de la sociedad  ro m an a , en  las re lac iones e n tre  las provincias, c iuda 

des, individuos, em p erad o res  e im perio , o rgan izaba  ad ecu ad am en te  el 

va lo r colectivo de  los com prom isos de sus súbditos.

L a  concesión  de la  c iudadan ía , las fiestas, las m onedas, las im ágenes 

im periales, así com o los concep tos y ritu a les  políticos ju g aro n  u n  p ap e l im 

p o rta n te  d en tro  del m osaico  m u ltid im ensional que  h o n rab a  tan to  al em 

p e ra d o r  com o al gobierno . L as p re ten sio n es ro m an as p a ra  leg itim ar el 

p o d e r n o  se lim itaban  a  la au to rid ad  carism àtica del em perador. R om a

18 Recientes estudios del NT consideran que el sistema de patronazgo puede clarifi
car las relaciones existentes en las comunidades de Corinto, la interconexión y expansión 
del movimiento primitivo cristiano, y cómo ese sistema de relaciones proporcionó a los pri
meros cristianos un modelo para la conceptualización y descripción de sus relaciones con 
Jesucristo, como mediador, y con Dios, como patrón y benefactor celestial.

19 R ollin A. R am saran , Resisting Imperial Domination and Influence. Paul’s Apo- 
calyptic Rhetoric in 1 Corinthians, en: R ichard A. H orsley (ed.), Paul and the Román Im
perial Order, 89-101 recuerda que la retórica es política y que la retórica de Pablo debe ser 
leída en este contexto imperial romano. Independientemente de si Pablo se formó en la re
tórica greco-romana, él usa claramente modelos retóricos de su época. Su argumentación 
puede ser únicamente entendida en el contexto de la resistencia al poder imperial romano 
dentro de la tradición apocalíptica judía. En concreto, en 1 Cor, Pablo emplea formas greco- 
romanas junto a la retórica apocalíptica judía.
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tam b ién  unlversalizó  los beneficios de  sus logros, es decir, m o stró  acu er

dos instituc ionales que  serv ían  a  los in te reses de  algunos ind iv iduos com o 

si s irv ieran  a  los in te reses de to d a  la  población . L a  ideo log ía  subyacen te  

p resen tó  el im perio  com o u n a  colectiv idad  que  incluía a todos, m in im i

zan d o  las d iferencias de cu ltu ra  y clase, y en fa tizan d o  la sim ilitud  de  las 

re lac iones persona les hacia  el em p e ra d o r20. V arias pob lac iones de l im p e 

rio, en  particu la r, el o rien te  griego, reco n o c ie ro n  y ap rec ia ro n  la  es tab ili

dad  po lítica  y económ ica  que  p ro p o rc io n ó  R om a.

L os nuevos estud ios históricos, sin  em bargo , refle jan  q u e  es ta  s itu a 

ción ta n  idílica del im perio  ro m an o  ú n icam en te  benefic iaba  a  u n a  m in o 

ría  d e n tro  del im perio , a las clases privilegiadas. L a  inm ensa  m ayoría  d e  la 

pob lac ión  sufría  sus consecuencias negativas21. L as cartas paulinas, H e 

chos y los escritos de l h isto riad o r jud ío , Josefo  y de l filósofo F ilón  de A le 

jan d ría , m u estran  q u e  el “nuevo  o rd en  m u n d ia l” im puesto  p o r  los ro m a 

nos d esd e  A ugusto , e ra  exp erim en tad o  com o d eso rd en  p o r m uchas p e rso 

nas e n  las provincias. Los rom anos y la  a ristocracia  de los p ueb los  y ciu 

dades q u e  co nqu is ta ron , cuyo dom in io  ra tificaro n  e in crem en ta ro n , lu 

c h a ro n  p o r  p e rp e tu a r  u n  o rd en  po lítico-económ ico  que  aseg u rab a  su p ro 

p io  p o d e r  y sus privilegios. Sin em bargo , los pueb los  som etidos n o  consin 

tie ro n  am ab lem en te  el nuevo  o rd en  im perial, y algunas de las d isposicio 

nes q u e  im pusieron , exace rb a ro n  aú n  m ás los conflictos locales. E s to  n o r 

m alm en te  no  se m enciona , ta l vez p o rq u e  las fu en tes  lite ra rias y ep ig ráfi

cas ex p resan  el p u n to  de  vista de la  elite.

Solo  h ace  fa lta  conocer u n  poco  la  h isto ria  d e  Ju d ea  - G a lilea  d u ra n 

te  e l siglo I d.C. p a ra  afirm ar que  la  p a x  rom ana  e ra  u n a  pesad illa  de la 

que  n o  p o d ían  librarse. Los m ovim ien tos de  resistencia  fu ero n  rep rim idos 

p o r  los g o b ern an tes  p o r  am enazar el o rd en  im perial. T anto  los in ten to s  fa 

ná tico s  p o r  conservar las form as trad icionales d e  relig iosidad , com o los in 

ten to s  oficiales p o r  to m ar m ed idas d rásticas c o n tra  la  resistencia  co n d u je 

ro n  a  u n  conflicto  sangrien to . É sas e ran  las circunstancias de agitación, 

pe rsecu c ió n  y rep re s ió n  que  tan to  P ab lo  (G al 1,13; Fil 3,4-6) com o el lib ro  

d e  H ech o s  (4-5; 7,54-8,3) describen  al p re se n ta r  el m ovim ien to  de los se 

g u id o res  de Jesús en  Je ru sa lén  y m ás allá  de las fro n te ras  judías. D e n tro  

d e  las co rrien tes  apocalíp ticas jud ías se e n cu en tran  du ras  críticas co n tra  la

20 Sobre la ideología en el imperio romano, véase el capítulo segundo de Clifford 
A n d o , The Imperial Ideology in the Roman Empire, University of California Press, Berke
ley 2000,19-48, aquí p. 40.

21 K laus W engst, Pax Romana. Anspruch und Wirklichkeit. Erfahrung und Warh- 
nehmungen des Friedens bei Jesus und im Urchristentum, Chr. Kaiser Verlag, München 1986.
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dom inación  ro m ana . U n  ejem plo  claro  lo ten em o s en  el co m en ta rio  de 

H ab acu c  ( lQ p H a b )22.

L a  estab ilidad  p o lítica  re in ab a  en  o tras c iudades en  las q u e  actuó  

Pablo , p e ro  esta  estab ilidad  im p u esta  p o r  el p o d e r  im peria l ro m an o  signi

ficaba in seguridad  p a ra  la  m ay o r p a rte  de los h ab itan tes. Sólo hace  falta  

reco rd a r los d esp lazam ien tos de pueb los conqu istados y colonizados, que 

ex p erim en ta ro n  el yugo de la dom inación  y ocupación  ro m an a . A  ese 

yugo hay  que  añ ad ir la  esclavitud , e ra  uno  de los p ilares so b re  los que  se 

b asab a  el o rd en  socio-económ ico  ro m an o 23.

3. La política religiosa de Roma en tiempos de Augusto

D ebem os rep en sa r el concep to  de relig ión  en  la an tigüedad . N o  se 

tra ta b a  de u n a  c reencia  o  fe b asad a  en  la re lac ión  p erso n a l con  la  d ivini

dad , sino que  ten ía  fu n d am en ta lm en te  u n  co m p o n en te  social, ya que  no 

existía separac ión  e n tre  po lítica  y religión. D e  hecho, la  po lítica  ro m an a  

an tigua  estab a  im p reg n ad a  de expresiones y rasgos religiosos. L a  relig ión 

fo rm ab a  u n  com plejo  e n tram ad o  y u n  con jun to  sutil de  relac iones e in te r 

acciones m ed ian te  las q u e  estab a  es tru c tu rad a  la sociedad.

E l velo que  d isto rsionaba  y encubría  las du ras  rea lid ad es  del im p e 

rialism o fue u n a  ideo log ía  de la  paz  y seguridad  que  los d ioses h ab ían  ins

tau rad o  en  y a través de  R om a. Paz  y seguridad  fu e ro n  u n  logro  de  A u 

gusto. E l evangelio  de A ugusto  ce leb rab a  esa “p a z ” lo g rad a  a través d e  la 

v ictoria , ya que  la p a x  rom ana  e ra  g en era lm en te  im p u esta  so b re  los p u e 

blos gracias a la g u erra  o m ed ian te  la  d isuasión  de  las arm as. Se tra ta b a  de 

u n a  p a x  en  sen tido  rom ano: se b asab a  en  la g u e rra  y en  la  conqu ista  p a ra  

p ac ta r  p o s te rio rm en te  con  el pueb lo  conquistado . E l m ensa je  del evange

lio d e  A ugusto  e ra  claro. Justic ia  y paz, los dones de los dioses, se h a n  m a 

n ifestad o  en  la tie rra  en  el o rd en  y la seguridad  im puestos p o r  R om a. A  

los súbd itos se les inv itaba  a resp o n d e r con  g ratitud , tem o r y lea ltad . E sta  

p ro p ag an d a  de A ugusto  u tilizó  todos los m edios a su alcance (poesía , es

cu ltu ra  y cu ltu ra  en  genera l) p a ra  rea liza r u n a  re fo rm a  relig iosa, po lítica  

y social en  todos los ám bitos, in co rp o ran d o  a este  e m p e ra d o r a u n a  com 

p leja  red  de ritos, instituciones y even tu a lm en te  tam b ién  de deidades.

22 Véase la versión española del Pesher Habacuc: Florentino García Márquez, 
Textos de Qumrán, Trotta, Madrid 1992,248-253, donde la justicia de Dios se opone a la de 
Roma. Cf. Salmos de Salomón 17.

23 La visión positiva de la esclavitud es falsa. Esta lectura se basaba en una interpre
tación errónea de las directivas de Augusto, y en la falta de atención prestada a todo el sis
tema socio-político represor.
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A ugusto  ren o v ó  la m o ra l y los valores trad icionales, las v irtudes e 

ideales24. R es tau ró  la  relig ión  ro m an a  y la m ora l trad iciona l, y de fo rm a 

d e lib e rad a  se p ro p u so  a  sí m ism o com o parad igm a. E n  el cen tro  de to d a  

la rees tru c tu rac ió n  de l sistem a religioso es tab a  A ugusto , en  ocasiones 

visto com o el n u evo  R ó m u lo 25. Se convirtió  en  m iem b ro  de to d o s los sa 

cerdocios y sodalities, p roceso  que  culm inó en  el añ o  12 a.C ., cuando  asu 

m ió el cargo de p o n tife x  m axim us, fu sionando  e n  su  m ism a p e rso n a  los 

p o d eres  políticos y religiosos. P ro n to  se consideró  la  ép o ca  de  A ugusto  

com o la  rea lizac ión  de la  E d a d  de O ro  o la ed ad  d e  S atu rno . L os p o e tas  

re sa lta ro n  su pietas  (espec ia lm en te  H orac io ), lo q u e  con llevaba u n  cierto  

paternalism o, así com o u n a  v inculación especial a  los dioses, p a ra  qu ienes 

re s tau ró  y construyó  tem plos. L a  Pietas adqu irió  co n n o tac io n es de l p a tro 

nazgo im perial, a  la  q u e  co rresp o n d ía  la  lea ltad  (fides) e n tre  el g o b e rn an 

te  y los súbditos.
L a  figura de A ugusto  o cu p ará  u n  lugar cen tra l en  la  v ida po lítica , re 

ligiosa y social ro m ana . A u n q u e  no  existió en  R o m a  u n  cu lto  al em p era 

d o r A ugusto  m ien tras  aú n  vivía, sin  em bargo, su n u m en  o  p o d e r  divino sí 

rec ib ió  h o n o res  públicos. E l cu lto  al césar re in a n te  n o  fue im p u esto  desde 

R o m a, pues p a ra  la  m en ta lid ad  ro m an a  no  se p o d ía  a d o ra r  a  u n  em p era 

d o r v iv ien te  com o dios26. E n  la  cap ita l del im perio , los em p erad o re s  y los 

m iem bros de la su fam ilia  só lo  rec ib ie ron  h o n o res  div inos después de su 

m u erte  y tra s  el reconoc im ien to  de sus m éritos. P e ro  veam os es te  tem a  

con m ás de ten im ien to .

4. El culto al emperador27

L os estud ios del N T  h an  m o strad o  siem pre in te rés  p o r  el cu lto  al em 

p e ra d o r  com o u n a  de  las relig iones m ás significativas en  riva lidad  con  el

24 J.H.W.G. Liebeschuetz, Continuity and Change in Roman Religion, Clarendon 
Press, Oxford 19962, 55-100. Mary Beard -  John North -  Simon Price (ed.), Religions o f 
Rome. Vol. I: History, Cambridge University Press, Cambridge 1998,313-363: “Roman Re
ligion and Roman Empire”.

25 Cf. S.R.E Price, The Place of Religion: Rome in the Early Empire, en: The Cam
bridge Ancient History. X: The Augustan Empire, 43B.C.-A.D. 69, Cambridge University 
Press, Cambridge 20042, 820-847, donde dedica especial atención a los cargos sacerdotales, 
a los templos.y a los juegos seculares,

26 Cf. la actitud del emperador Claudio en su carta a los alejandrinos del año 41 d.C., 
PLond 1912, lín. 50-51; Dión Cassio, LX 5,4.

27 La literatura al respecto es inmensa. Véase p.e. D. Á lvarez Cineíra, Die Reli- 
gionspolitik des Kaisers Claudius und die paulinische Mission (HBS 19), Herder, Freiburg 
1999,55-97 y especialmente el libro de S.R.F. Price, Rituals and Power. The Roman Imperial
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cristian ism o28. N o rm alm en te  se c e n tra b a  d icho in te rés  en  el o b je to  d e  la 

fe, esp ec ia lm en te  si el em p erad o r e ra  considerado  com o u n  dios o  si el 

cu lto  exp resab a  u n a  relac ión  persona l. Según la in te rp re tac ió n  cristiana  

d om inan te , los concep tos y las frases de l cu lto  al em p erad o r p ro n to  se 

co n v irtie ro n  en  fórm ulas m an idas y en  u n  lenguaje  es te reo tipado . L os es

tud ios m odernos, sin em bargo , co n sid eran  que  los h o nores  y las fiestas d e 

d icadas al em p erad o r no  solo  e s tab an  am pliam en te  extendidos, sino que  

d o m in ab an  la v ida pública, espec ia lm en te  en  las c iudades de G rec ia  y 

A sia  M enor. Se afirm a que  el cu lto  im peria l, en  sus m últip les m an ifesta 

ciones, e ra  u n  e lem en to  relig ioso  y po lítico  constitu tivo  del am b ien te  

d o n d e  P ab lo  d esem p eñ ó  su  m isión.

E l cu lto  al “h o m b re  d iv ino” no  fue u n a  carac terística  pecu liar y ún ica 

del im perio  rom ano . Las raíces del cu lto  al em p erad o r hay  que  buscarlas 

en  d iversas cu ltu ras an tiguas del o rien te  próxim o. P en sab an  que  los g ran 

des g o b ern an tes  ad q u irían  cualidades divinas. R o m a realizó  su p ro p ia  

co n tribución  en  este  ám bito. E l cu lto  al em p erad o r com o personificación  

de u n a  d iv in idad  fue u tilizado  con fines políticos, com o u n  m ed io  p a ra  en 

sam blar d iversos pueb los y cu ltu ras en  u n  único  im perio. E n  este  proceso, 

A ugusto  jugó  u n  p ap e l re lev an te29.

A u n q u e  los em p erad o res  n o rm alm en te  e ran  divi y no  dei, fu ero n  aso 

ciados e inco rp o rad o s al cu lto  de  los dioses trad ic iona les30. L os espacios 

públicos31 de  las ciudades se co n v irtie ro n  v irtu a lm en te  en  tem plos q u e  d o 

m in ab an  el ágora , con  esta tuas  im peria les y san tuarios, inscripciones p ú 

blicas y  sus im ágenes en  las m onedas. Se in stitu y ero n  festivales y juegos 

im peria les32. L as fiestas en  h o n o r d el e m p e ra d o r se cen trab an  en  los ev en 

tos im periales, p o r  e jem plo  el nac im ien to  (cf. el dec re to  de l consejo  p ro 

vincial de A sia  en  9 a.C .)33, visto a veces com o el inicio de u n a  nueva  era.

Cult in Asia Minor, Cambridge University Press, Cambridge 1984; Fritz Graf, Kaiserkult, 
DNP VI (1999)143-145; Mandred Clauss, Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen 
Reich, B.G.Teubner, Stuttgart -  Leipzig 1999,54-75.

28 Cf. A llen Brent, The Imperial Cult 11-16; 73-130.
29 Augusto se convirtió en divino de cuatro formas: por una descendencia ancestral de 

Venus y Anchises, por su milagrosa concepción (Apolo y Atia), por su adopción por parte 
del divino Julio César y por el decreto oficial del senado romano.

30 Paul Zänker, The Power of Images, en: Richard A. Horsley (ed.), Paul and Empire 72-86.
31 Cf. S.R.F. Price, Rituals and Power, Paul Zänker, The Power
32 Algunos autores consideran que únicamente existió el culto municipal para Au

gusto en Oriente, pero no se puede hablar de “culto provincial” dedicado a Augusto vivo, 
cf. D. Á lvarez Cineira, Religionspolitik 58ss. Para la expansión del culto a Augusto en vida 
cf. Mandred Clauss, Kaiser 503-506.

33 U. Laffi, Le iscrizioni relative all’introduzione nel 9 a.C. del nuovo calendario della 
provincia d’Asia, en: Studi classici e orientali 16 (1967) 5-98.
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A sí, el cu lto  im peria l es tru c tu ró  el tiem po  y la  v ida u rb an a . L a  im agen  del 

em p e ra d o r se conv irtió  en  o m n ip resen te  y fue  am p liam en te  v e n e ra d a  en  

las c iudades griegas. Podem os d ec ir que  la re lac ión  e n tre  g o b e rn an te  y  sus 

súbd itos adqu irió  fo rm as religiosas.

L os pa tro c in ad o res  del cu lto  im peria l en  las provincias fu e  la  e lite  

local q u e  cultivó las re lac iones estrechas con  el em p e ra d o r (o  la  fam ilia  

im peria l) m ed ian te  el pa tronazgo . C on  ello  consigu ieron  co n so lid ar su 

p ro p io  poder. Las ciudades, com o reco m p en sa  p o r  el “a ltru ism o ” de esta  

e lite  p rovincial o local, los h o n ra ro n  o to rgándo les  los oficios públicos m ás 

prestig iosos y los sacerdocios im peria les o  cívicos. Podem os resum ir di

ciendo que el culto al em perador creó  una  vida cívica u rbana que  exigía, po r 

una  parte , lealtad al em perador y la estabilidad del im perio, y obtenía, po r 

o tra  parte , beneficios políticos y económicos, así com o reconocim iento  social 

y ho n o r en  el ám bito local. E l culto im perial se convirtió en  la expresión y ga

ran tía  m ás im portan te  de la cohesión social. Asimismo, la participación en 

dicho culto se consideró com o la m ejo r m uestra  de lealtad  al im perio.

C om o es de suponer, no  to d o s los súbditos p a rtic ip ab an  de ese culto, 

especia lm en te  qu ienes p ro fesab an  u n a  relig ión m onote ísta , com o e ra  el 

caso jud ío . A  p esar del rechazo  d e  las im ágenes y de la  devoción  exclusiva 

a su d ios judío , el conflicto con el cu lto  im perial fue  m ín im o34. E llo  se deb ía  

a q u e  los em peradores  g en era lm en te  no  exigieron el culto  d e  sus personas, 

y o to rg a ro n  a  los jud íos la facu ltad  de vivir conform e a  sus costum bres an 

cestrales35. Por su parte , el p u eb lo  ju d ío  ofrecía  sacrificios d iarios p o r  el 

em p erad o r, lo que  ya suponía  u n a  expresión  d e  lealtad . E s en  este  con tex 

to  po lítico-relig ioso  d o nde  tenem os que  situar la activ idad paulina.

5. Pablo y el imperio Romano

¿C o n stitu ía  P ab lo  u n a  am enaza  p a ra  el o rd en  público? Si ten em o s en  

c u en ta  los esfuerzos del rey  n a b a te o  A re ta s  IV  p o r  a rre s ta r  a P ab lo  en

34 James S. McLaren, Jews and the Imperial Cult: From Augustus to Domitian, en: 
JSNT  27.3 (2005) 257-278, examina seis casos de interacción judía con "Roma y el culto im
perial: “The absence of many examples, therefore, may not reflect any attempt on the part 
of Josephus to cover up the issue but could be an essentially accurate indication of the li
mited impact of the cult on Jewish-Roman relations” (274). Existía una frágil coexistencia 
en tiempos de Herodes entre el culto judío y los tres templos construidos por él y dedica
dos al emperador.

35 Para los privilegios de los judíos en el imperio, cf. D. Á lvarez Cineira, Relieions- 
politik 160-170.
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D am asco  (2C or 11,32-33) y la ap a ren te  reg u la rid ad  con  q u e  P ab lo  fue 

a rra s trad o  an te  los m ag istrados de las ciudades, en carce lad o  en  prisiones 

ro m an as y co n d en ad o  com o u n a  am enaza  p a ra  e l o rd en  púb lico  (Filem  

1,9,13; Filp 1,7.12-14.16; 4,14; 1 Tes 2,2; 1 C o r 4,9; 2C o r 1,8-9; 6,5; 11,23), d e 

bem os cu estio n arn o s si el evangelio  de P ab lo  e ra  u n  m ensa je  p u ram en te  

esp iritual, ta n  cánd ido  e inofensivo social y po líticam ente.

H echos 17,7 re la ta  cóm o P ab lo  tuvo  que  h u ir  p a ra  no  se r ap resado  y 

llevado an tes las au to rid ad es  locales de Tesalónica. Se acusa al apósto l y a 

sus co lab o rad o res  de  ir en  co n tra  de los d ecre to s  del césar. Según K.P. 

D o n fried  d ebem os s itu a r es te  tex to  d en tro  del con tex to  de  los cultos exis

ten te s  en  Tesalónica. C u an d o  P ab lo  p red ica  en  T esalónica, ex istía  allí una  

fu erte  teo log ía  im perial. N o  solo se d ed icaro n  tem plos a R o m a, sino tam 

b ién  se erig ió  u n  tem p lo  al césar p a ra  h o n ra r  a los ben efac to res  rom anos 

de la  c iudad. E n  las m o n ed as se observa  cóm o el em p e ra d o r ganó  u n  es

ta tu s d ivino y su im agen  casi sup lan ta  a  la  de  Z eu s36. L os p o lita rcas de Te

salónica e ran  los superv iso res de ese culto. L a  p red icación  d e  P ab lo  (con 

los té rm in o s de euaggeliov, parousía, kyrios  y p a x  et securitas) p ro b ab le 

m en te  fue  co n sid erad a  subversiva y an ti-im peria l37. P or ello, se p u ed e  ex

p licar fác ilm en te  su ráp id a  proh ib ic ión , así com o las experiencias de su 

frim ien to  y conflicto  de esa com unidad .

¿Por qué  P ab lo  p rovocó  co n stan tem en te  e s ta  reacc ión  si su  evange

lio e ra  inofensivo  po líticam ente , com o la  m ayor p a rte  de  los com entarios 

sugieren? ¿P u d iero n  d e tec ta r  las au to rid ad es ro m an as en  las pa lab ras  y 

acciones de P ab lo  u n a  am enaza  rea l p a ra  el o rd en  social? ¿ E ra  su praxis, 

de hecho, m ás co m p ro m etid a  con la  rea lid ad  socio-política de  lo que  las 

lec tu ras convencionales h an  reconocido  en  los tex tos p au lin o s?38. Según el 

Politics G roup, P ab lo  se in se rta  d en tro  de ese g rupo  de voces co n te s ta ta 

rias al im perio. Su activ idad  m isionera  n o  se h a  de  e n te n d e r  com o u n  m i

sionero  itin e ran te  u rb an o  que  ofrecía u n a  nu ev a  experiencia  religiosa, 

sino com o em b a jad o r d e  u n  rey  que  estab a  a p u n to  de llegar, estab lecien-

36 Maria R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser. Beispiele und 
Analysen (Kulturgeschichte der antiken Welt 81), Verlag Philipp von Zabern, Mainz am 
Rhein 1999. Véase: “zur Rolle der Kaiserbilder und zu ihrem Verständnis. Politische Hin
tergründe”, pp. 10-21.

37 Kart P. D onfried, The Cults of Tesalónica and the Thessalonian Correspondence, 
en: NTS 31 (1985) 336-356. No obstante, creo que este texto habría que relacionarlo mejor 
con el decreto del emperador Claudio del año 49, por el que expulsaba a los alborotadores 
“judíos y judeocristianos” de Roma y, si se quiere, con la política general de ese emperador, 
y no referido exclusivamente a Pablo, cf. D. Álvarez Cineira, Religionspolitik 261-274.

38 Neil Elliott, Liberating Paul. The Justice o f God and the Politics o f the Apostle, 
Sheffield Académie Press, Sheffield 1995,183.
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do células o g rupos leales a este  nuevo  rey, y ad ap ta n d o  sus vidas, sus sím 

bolos y praxis, así com o sus m en tes a  la v e rd ad  de l nu ev o  rey. L a  fo rm u 

lación  de este  m ensaje  e ra  p ro fu n d am en te  an ti-im peria l y subversiva a 

to d o  el e n tram ad o  del im perio  ro m an o 39. E x is ten  num ero so s indicios de 

que  Pab lo  p lan teó  p rem ed itad am en te  su m en sa je  com o u n a  a lte rn a tiv a  

política; cu an d o  acabó  en  p risión  com o consecuencia  d e  su activ idad  “de- 

lic tiva-p ropagand ista” , com prend ió  que  hab ía  rea lizad o  su lab o r de  fo rm a 

satisfactoria. E l apósto l se en co n trab a  d en tro  de l im perio , p e ro  n o  p e r te 

necía  a él. C o m p artía  el lenguaje  del im perio  e incluso  form as concre tas 

de persuasión ; to m ó  p restad o s tem as y térm in o s del im perio  y estab leció  

com unidades que  resid ían  d en tro  de la cu ltu ra  dom inan te . Sin em bargo , 

u tilizó  estos tem as y conceptos p a ra  articu lar su  evangelio  y constitu ir co 

m un idades leales a  u n  S eñor y D ios, qu ien  n o  solo  e ra  u n a  a lte rna tiva , 

sino u n  rival de l sa lvador im perial.

P ab lo  se em b arca  en  u n a  “in tifid a” ideo lóg ica  co n tra  la teo log ía  im 

peria l. E s carac terística  la  fo rm ulación  de N.T. W right: L a  teo log ía  p au li

n a  fue  “u n  re to  m uy im p o rtan te  p rec isam en te  al cu lto  im peria l y a la  id eo 

logía que  e ra  p a rte  del a ire  que  resp irab an  P ab lo  y sus co n v ertid o s”40. 

P a ra  Pablo , las rapsod ias sobre  u n a  edad  de  o ro  ro m an a  e ran  u n  fraude. 

E l slogan de la p ro p ag an d a  im peria l “paz y seg u rid ad ” (cfr. IT es 5,3-6), 

con  to d o  lo q u e  ello  im plicaba, e ra  u n  engaño. P o r eso, el apósto l critica y 

co n d en a  la  in justicia y la  m aldad  de esta  época  p resen te , la im p iedad  (ase- 

beia) y la  in justicia (ad ikia ) de los hom bres41, q u e  su p rim en  la v e rd ad  y así 

p ro v o can  la  ira  de D ios (R o m  1,18). L a  justic ia  de  D ios se m an ifiesta  (no 

com o las p roclam as del em p erad o r, en  el b o a to  de  cerem onias im peria les

39 Otros autores consideran, por el contrario, que Pablo aceptó el orden social y po
lítico de su época, cf. Bruno Blumenfeld, The Political Paul. Justice, Democracy and Kings
hip in a Hellenistic Framework (JSNTS 210), Sheffield Academic Press, 2001,283s: “Paul, in 
other words, is the ideological guardian of the processes and structures of imperial power. 
Paul’s political objective was to make the empire endure, toward off its decay by steeling it 
with a Christian ribband. Paul understood the political system he admired and used them 
to strengthen the Roman political system he admired and endorsed. He and later apologists 
(including the gospel writers) made Christianity comfortable for the ruling authority”. La 
aceptación del sistema de impuestos es la prueba más clara de sumisión a un régimen político.

40 N.T. Wright, Paul’s Gospel and Caesar’s Empire, en: Richard A. Horsley (ed.), 
Paul and Politics 161.

41 John Dominic Crossan -  Jonathan L. Reed, In Search o f Paul. How Jesus’s Apostle 
Opposed Rome’s Empire with God’s Kingdom. A  New Vision o f Paul’s Word & World, Har
per San Francisco, New York 2004, x: “Paul opposed Rome with Christ against Caesar, not 
because that empire was particularly unjust or oppressive, but because he questioned the 
normalcy o f civilization itself, since civilization has always been imperial, that is, unjust and 
oppressive”.
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o m ed ian te  la  so lem nidad  de d ecre to s  oficiales, sino) en  la  p roclam ación  

(evangelio) del m esías crucificado (R o m  1,16-17). V eam os algunos de los 

p u n to s  m ás in te resan tes  so b re  P ab lo  que  p resen ta  el “Politics G ro u p ” .

5.1. La terminología paulina

A n tes  que  el cristianism o llegara  a las ciudades d e  A sia  M en o r y G re 

cia, el cu lto  im peria l se ex tend ió  ráp id am en te  en  O rien te . Sin lugar a 

dudas, P ab lo  conoció  su ex istencia  cuando  p red icó  en  A sia  M en o r y en  

C orin to , d o n d e  flo reció  el cu lto  im peria l42. E l con tac to  con el cu lto  im pe-, 

ria l de jó  sus huellas en  la  p resen tac ió n  de la teo log ía  cristiana , especial

m en te  en  la term ino log ía  cristológica. T érm inos u tilizados en  el cu lto  im 

peria l, com o θ ε ό ς ,  σ ω τ η ρ ,  ε ύ ε ρ γ ε τ η ς ,  υ ι ό ς  τ ο ύ  θ ε ο ύ  y κ ύ ρ ι ο ς  se ap licaron  

p o ste rio rm en te  a Jesús. A lgo  sem ejan te  acon tece  con  la apo teosis  del em 

p e ra d o r  e levado  al cielo, im agen  que  tam b ién  encon tram os en  la ascen 

sión  de Jesús (H ech  l,9ss). A sim ism o, hallam os el tem a  de la ep ifan ía  y la 

p a ru sía  ( π α ρ ο υ σ ί α )  e n tre  los ro m an o s y en  el N T 43. E l concep to  parusía  

designa la llegada a  u n a  ciudad  de  u n  genera l, un  oficial im p o rtan te , un  

em isario  im perial o del m ism o em p erad o r. E s ta  llegada e ra  b u en a  o m ala  

p a ra  sus c iudadanos d ep en d ien d o  de su  relac ión  p rev ia  con  el que  llega

ba. L a  v isita de u n  em p erad o r a u n a  ciudad  e ra  u n  ev en to  irrep e tib le  d u 

ra n te  la  P ax  R om ana , y seg u ram en te  constitu ía  u n a  ocasión  feliz. Ju n to  al 

té rm in o  técnico  de parusía, el ap ó sto l em plea  asim ism o el concep to  de 

ά π ά ν τ η σ ι ς  p a ra  cuando  los cristianos tesalon icenses se en cu en tren  con el 

S eñ o r en  su parusía44 (4,17). O tro s  concep tos u tilizados p o r  P ablo , com o 

“evangelio” , “cruz/crucificado” , “salvación” e incluso “fe ” , e ra n  térm inos 

p ro v en ien tes  de la ideo logía  im perial.

L a  cuestión  que  se p lan te a  es sab er si el em pleo  de esta  te rm ino log ía  

cristo lógica se d ebe  al influjo del léxico im peria l con  el o b je to  de p ro p a 

gar de  fo rm a com prensib le  lo acon tec ido  en  C risto, o  p o r  el co n tra rio  se 

tra ta  de u n a  reacción  o de  expresiones conscien tem en te  u tilizadas p a ra

42 En Corinto se adoraba al divus Julio César. También se dedicó un templo a Octa
via (Pausanias, 2,3,1). Tras la muerte de Claudio, se instituyó un culto imperial provincial, 
como lo confirma una inscripción.

43 Cf. R. Reiser, Götter und Kaiser. Antike Vorbilder Jesus, München 1995,137-142. 
Sobre la leyenda de Nerón redivivus cf. Tácito, hist 2,18,1; Suetonio, Nerón 57,1s.

44 Los muertos en Cristo resucitarán primero (1 Tes): según Crossan -  X Reed se re
fiere al martirio de algunos cristianos en la ciudad de Tesalónica. Para ello aduce la inter
pretación de 1 Tes 2,10 y 1,7-8.
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oponerse  a la  ideo log ía  im perial. Se h an  p re se n tad o  varias resp u estas  a 

es ta  cuestión45. L os au to res  del Politics G roup  co n sid e ran  que  el vocabu 

lario  pau lino  fue  u tilizado  conscien tem en te  p a ra  o p o n e rse  a la  ideo logía  

im perial. P o r tan to , n o  es u n a  m era  ad ap tac ió n  de l lenguaje , sino u n a  con 

fro n tac ió n  buscada  y d eseada .

A sí sucede en  1 Tes d o n d e  el énfasis recae  so b re  la  llegada  o el día 

del S eñor Jesús, qu ien  resca ta rá  a los creyen tes de  “la ira  q u e  e s tá  llegan 

d o ” , m ien tras que  la  destrucción  p en d e  sob re  los q u e  confían  en  la  “paz y 

segu ridad” de la  ideo log ía  im peria l (IT es 1,10; 2,19; 3,13; 4,13-18; 5,2-3). 

E n  1 C or, C risto  crucificado  se co n trap o n e  n o  solo  a la  sab idu ría , sino a 

los g o b ern an tes  de esta  e ra , qu ienes están  co n d en ad o s a desaparecer. 1 

C o r 15,23-28 utiliza  u n  lenguaje  c laram en te  político. Según N eil E llio tt, 

estos versículos, ju n to  con  el p a ra le lo  2,8, d eb en  se r leídos d e n tro  de l con 

tex to  im perial rom ano , d o n d e  el p o d e r ú ltim o  de  D ios d e s tru irá  to d o  re i

n ad o  o p o tes tad  de esta  era . L os a rgum entos de E llio tt co rrigen  la  in te r 

p re tac ió n  dem asiado  esp iritua lizada  de los versículos y m u es tra  q u e  Pab lo  

usa el lenguaje  apocalíp tico  con una  d im ensión  social.

T am bién  en  la  ca rta  a  los filipenses ab u n d an  concep tos c la ram en te  

im periales. L a  p a lab ra  σ ω τ ή ρ  fue  u tilizada en O rien te  p a ra  los em p era 

d o res  com o u n  títu lo  h o n o rílico  (sa lla d o r del m undo). C on este  term ino, 

los súbd itos q u erían  ex p resa r al césar su g ra titu d  p o r  los beneficios y fa 

vores. C on el paso  del tiem po , es te  concep to  ad q u irió  u n  significado divi

no. A q u í tenem os u n  claro  para le lism o en tre  el lengua je  cu ltua l cristiano  

y las fó rm ulas del de rech o  im peria l y del culto  al e m p e ra d o r46. E l té rm ino  

κ ύ ρ ι ο ς  fue frecu en tem en te  u tilizado  en  el cu lto  im perial. M uchos exege- 

tas co n sid eran  que  el t ítu lo  de κ ύ ρ ι ο ς  ap licado a Jesús se d e sarro lló  en  an 

tagon ism o  a la designación  del em p erad o r com o κ ύ ρ ι ο ς  Κ α ΐ σ α ρ 47. L a 

c a rta  a  los F ilipenses u tiliza  e l títu lo  kyrios48 en  15 ocasiones, lo  q u e  ind i

ca q u e  el apósto l conced ió  u n a  especial relevancia  a es te  e p íte to  ap licado 

a Jesús. L a  insistencia en  la  cristo logía del kyrios h ace  su p o n er q u e  el con-

45 H.-J. Klauck, Die religiöse Umwelt des Urchristentums. Bd. 2: Herrscher- und Kai
serkult, Philosophie, Gnosis, W. Kohlhammer, Stuttgart 1996,74, aconseja no sobrevalorar 
en exceso la influencia del culto imperial para el NT: “Niemand wird einfache Übernahmen 
und Ableitungen postulieren wollen”.

46 A. Daismann, Licht 275. Para el significado de σ ω τ ή ρ  entre los griegos y cristianos, 
véase D. Cuss, Culi 63-71.

47 Ya K. Bomhäuser, Jesus Imperator Mundi (Phil. 3,17-21 und 2,5-12), Gütersloh 
1938,14, afirmó que Pabló usó intencionadamente los términos κ ύ ρ ι ο ς  - σ ω τ ή ρ  en Filp 3,20 
como alusión al típico título de Nerón -  Ν ε ρ ο ν  Κ α ΐ σ α ρ  κ ύ ρ ι ο ς  Σ ω τ ή ρ .

48 Cf. también 1 Cor 2,8: Pablo utiliza aquí el término κ ύ ρ ι ο ς  para Jesús en contrapo
sición a los señores del mundo; 1 Cor 8,6; Hechos 25,26 (Festo para el emperador).
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flicto  en  F ilipo  se tra ta b a  de u n  e n fren tam ien to  e n tre  el evangelio  de Jesús 

y la  ideo log ía  rom ana . P a ra  P ablo , Jesús es el kyrios ún ico  y universal.

D ie te r  G eorg i49 estud ia  la ca rta  a los rom anos. A naliza  los térm inos 

euangelion  (el evangelio  del sa lvador im peria l), pistis  (la  lea ltad  o fideli

dad  al césar/R o m a) dika iosyne  (la  justic ia  im puesta  p o r  el em p erad o r) y 

eirene. (la paz  o el b u en  o rd en  asegu rado  p o r  la  conqu ista  ro m an a), dado  

que  son concep tos centrales. E s te  au to r  re sa lta  las asociaciones de dichos 

térm inos con  la teo log ía  po lítica  de R om a. Y a que  P ab lo  usa  d e lib e rad a 

m en te  u n  lenguaje  asociado  a la  relig ión  im perial, esto  hace  su poner que  

estab a  p rese n tan d o  su evangelio  en  riva lidad  d irec ta  con  el evangelio  del 

césar. E n  el lenguaje  po lítico-d ip lom ático , evangelio  significaba la “notic ia  

de v ic to ria” . P ab lo  p a ro d ia  así las p re ten sio n es de  la  d inastía  julio-clau- 

diana. N.T. W righ t50 relac iona  el aspecto  d e  euaggelion  p ro v en ien te  del A T  

(Isa  40; 52) con el aspecto  político. Según Isaías, D ios es el ún ico  so b era 

n o  del m undo . E s te  m ensaje  deb ió  ser en ten d id o  com o u n a  llam ada d i

rec ta  a  a b a n d o n a r o tras  lea ltades y se r leales a Jesús, com o tam b ién  re fle 

ja  H echos 17,7.

E l ap ó sto l no  se conform a con u tilizar la  term ino log ía  im perial, sino 

que  tam b ién  em p lea  la  re tó rica  de lib era tiv a  con con ten ido  político51. E n  

1 C or 1,10-12 ten em o s el lenguaje  técn ico  d e  la  o ra to ria  po lítica  (el tem a 

de la  u n id ad  po lítica  fren te  a las d iv isiones), lo ven ta jo so  p a ra  el in terés 

com ún  (ou|i<|)£p£iv 10,23; 12,7), la m e tá fo ra  de  la  edificación del cuerpo  p o 

lítico (3,9-17; 6,9; 8,1.10; 10,23; 14,3-5; 12,17.26) y la  analog ía  de la co o p e 

rac ión  de los m iem bros de u n  cuerpo , u n o  de los parad igm as com unes 

p a ra  el cese de  d ivisiones en  la re tó rica  po lítica  griega.

A u n q u e  u tilizó  los recursos re tó rico s  rom anos, sin em bargo  Pab lo  re 

chazó el a lto  va lo r q u e  la  cu ltu ra  d o m in an te  o to rgó  a la  persuasión  re tó 

rica  (1,17-20; 2,1.4; 4,19), y se ofreció  a sí m ism o com o ejem plo  de com 

p o rtam ien to  al que  inv itaba  a em ular. Su ethos  e ra  to d o  lo con tra rio  a lo 

que  o frec ían  las v irtudes aristocráticas y los va lo res e s tán d a r en  la re tó ri-

49 Cf. D ieter Georgi, Theocracy in Paul’s Praxis and Theology, Minneapolis, Fortress 
Press 1991; Neil Elliot, Liberating Paul.

50 N.T. Wright, Paul’s Gospel 165.
51 Richard A. Horsley, Rhetoric and Empire -  and 1 Corinthians, 72-102. cf. La re

tórica suplanta a la guerra como medio persuasivo (Séneca, Clem 49: Conmigo, la espada 
está escondida, mejor dicho, está envainada). “Paul used the standard political rhetoric of 
unity, concord, and common advantage versus civil strife, in effect, to subvert the establis
hed “political” order”. Cf. Christopher Forbes, Paul and Rhetorical Comparison, en: J. Paul 
Sampley, Paul in the Greco-Roman World. A  Handbook, Trinity Press International, Ha
rrisburg -  London -  New York 2003,134-171.
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ca griega. Se p resen tó  com o débil, loco, p o b re  ( tra b a ja r  con  sus p rop ias 

m anos p a ra  v ivir), necio  y despreciado ; padeció  ham b re , sed, desnudez  y 

m alos tratos. Se conv irtió  en  la b asu ra  del m u n d o  (4,8-13).

5.2. El evangelio paulino anti-imperial

D u ra n te  los años 50, el apósto l v iajó a trav és  de  las c iudades griegas 

de la  costa m ed ite rrán ea , Tesalónica, Filipos, C orin tio , p ro clam an d o  el 

“evangelio  de C risto ” ( IC o r  9,12; 2 C o r 2,12; 9,13; Filp 1,27; ITes 3,2). Por 

aque l en tonces, e l “evangelio  del e m p e ra d o r” ya  se h ab ía  p ro p ag ad o  en  

esas ciudades. P ab lo  aseguró  a los filipenses q u e  p o d ían  esp e ra r  u n  “Sal

v ad o r del c ie lo” . P e ro  el sa lvador im perial ya h a b ía  estab lec ido  e in stau 

rad o  “paz  y seg u rid ad ” a lo  largo  del m undo  m ed ite rrán eo , y las ciudades 

de  G rec ia  y A sia  M en o r h o n ra ro n  a su sa lvador m ed ian te  la  ded icación  de 

tem plos, fiestas y  juegos. P ab lo  p red icaba  que  D io s  h ab ía  ex a ltad o  a Jesús 

sob re  to d o  y q u e  to d a  rod illa  se d ob la  y to d a  len g u a  p ro fie re  q u e  Jesu 

cristo  es S eñor (Filp 2,9-11). Sin em bargo, el señ o r divino, a q u ien  todos 

p re s ta b an  obed ienc ia  y  a qu ien  todos d ec la rab an  lea ltad  (“fe ”), ya hab ía  

sido en tro n izad o  y ensalzado  en  R om a.

E s te  h im no  de F ilp 2 ,5 -llc o n stitu y e  un  re to  y u n  desafío  a la  teo log ía  

im peria l ro m ana . E l tex to  subv ierte  e incluso sa tiriza  cóm o m illones de 

p e rso n as  d e n tro  del im perio  ro m ano  a d o rab an  a a lgu ien  con  “fo rm a de 

D io s” , p e ro  que  en  rea lid ad  no  lo era . E sa  in so lencia  n o  p o d ía  p a sa r  des

aperc ib ida , adem ás ten ien d o  p resen te  que este  m en sa je  subversivo p ro 

ven ía  d e  u n a  p e rso n a  q u e  h ab ía  ten ido  d ificu ltades con  la  justic ia  ro m an a  

en  d iversas ocasiones y lugares, y que  p ro p o n ía  a algu ien  con  “fo rm a de 

D io s” (Jesús), que  hab ía  estado  encadenado  en  u n  praetorium  p ro co n su 

lar, co n d en ad o  y ajustic iado  p o r el p o d e r rom ano . E so  visualiza c la ra 

m en te  en  C risto  el ch o q u e  de dioses y evangelios, e n tre  la  justic ia  de la 

a lianza  ju d ía  y la  “n o rm a lid ad ” im peria l ro m ana . ¿E s la  señ o ría  de  C risto , 

a h o ra  en  el cielo  cristiano, to ta lm en te  d ife ren te  d e  la  señ o ría  del d ictador, 

ah o ra  e n  el cielo  ro m an o ?  Jesucristo , en  el cielo  cristiano , no  es A ugusto  

en  el cielo  ro m an o  con  u n  no m b re  d ife ren te52.

E n  el análisis d e  este  texto , P e te r  O akes o frece  para le lo s  de  ascen 

siones al tro n o  im perial. D e  la  com paración  de  d ichos pasajes con  Filp, 

concluye este  estudioso: “C ualqu ier oyen te  g reco -ro m an o  p ro b ab lem en te

52 J.D.Crossan -  J. Reed, In Search o f Paul 290-292.
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escucharía  en  estas p a lab ras  u n a  com paración  con  el e m p e ra d o r”53. ¿Q u é  

decir a  esto? P arece  que  to d o s los indicios ap u n tan  a q u e  P ab lo  es tá  o fre 

c iendo  aqu í u n a  in te rp re tac ió n  c ristiana  d e  Isaías 45 y 52,13-53,12. L a  ex 

p res ió n  “to d a  rod illa  se d o b le ” y “to d a  lengua p ro c lam e” no  se en cu en tra  

en  la  re tó rica  im perial. Se tra ta  c la ram en te  de u n a  re fe ren c ia  a Isa  45,23 

(L X X ). L a  p a lab ra  “ex a lta r” ( ύ π ε ρ ύ ψ ω σ ε ν )  no  ap arece  en  la  re tó ric a  im 

p eria l, n i en  la lite ra tu ra  griega, sino  en  F ilipenses y Salm  96,9 (L X X ). In 

cluso, la  expresión  “p o r  e so ” ( δ ι ό  κ α ι )  de  F ilp 2,9 n o  hay  q u e  iden tificarla  

com o u n  pa ra le lo  del m otivo  p o r  e l que  el senado  concedió  su au to rid ad  

a C ésar, sino que  sería  p a ra le lo  de  δ ι ά  τ ο ύ τ ο  de  Isa  53,12 (L X X ), d o n d e  el 

s iervo  es exa ltado  p o r  h ab e rse  h um illado  en  favor d e  otros. T endríam os 

aq u í u n a  identificación  de  Jesús con  el siervo de l D eu tero -Isa ías.

L o  im p o rtan te  n o  es a  q u ién  se re fie ran  estas im ágenes del h im no, 

sino  lo q u e  P ab lo  quiso  q u e  los filipenses p en sa ran  cuando  las usó . ¿C uál 

e ra  el ob jetivo  concre to  del uso  de  esta  im ag inería?  E l m ism o apósto l res 

p o n d e  a es ta  cuestión  en  F ilp 2,2-4. L os filipenses n o  d eb ían  a tr ib u ir  a o tra  

p e rso n a  los reclam os a rro g an tes  de g randeza , n i siqu ie ra  a  A d á n  o a Julio 

C ésar, sino a  la  hum ildad  d e  C risto , y cóm o ellos d eb ían  iden tificarse  con 

él. “E l h im no  de F ilipenses es, en tonces, u n  p u n ta l en  la  ex h o rtac ió n  de 

P ab lo  a los F ilipenses p a ra  m an ten e rse  firm es y, sob re  todo , p a ra  e s ta r  u n i

dos; es u n  e lem en to  q u e  ju eg a  su p a rte  en  el ob jetivo  re tó rico  de  Pablo, 

p a ra  o frecer el ‘consuelo ’ a  los creyen tes en  F ilipo”54.

M ás chocan te  e ra  el uso  del concep to  euangelion55. E n  C orin to , euan- 

gelion  e ra  la  “b u en a  n u e v a ” de  “salvación” , “paz y seg u rid ad ” estab lec ida  

p o r  el sa lvador im perial, A ugusto  y sus sucesores; paz y seguridad  a lcan 

zad a  m ed ian te  m edios convincentes de “d isuasión  fo rzo sa” , tales com o la 

crucifix ión de  los súbditos q u e  tu v ie ran  la  audacia  de o p o n erse  al dom i

n io  rom ano. E s te  evangelio  e ra  anunc iado  en  m on ed as e inscripciones y 

ce leb rad o  en  las fiestas de las c iudades im peria les en  h o n o r de l e m p era 

dor. C om o p a rte  de la  ce leb ración  de  este  evangelio  del sa lvador im perial, 

se o frec ían  sacrificios d e  g ra titu d  en  los tem plos y san tuario s  q u e  dom i

n a b a n  los espacios públicos de  C o rin to  y de  o tras c iudades griegas. P ab lo  

en señ ab a  u n  evangelio  a lte rn a tiv o 56, ése de  u n  líder de la  gen te  som etida,

53 Peter Oakes, Philippians. From People to Letter (SNTSMS 110), Cambridge Uni
versity Press, Cambridge 2001,147.

54 Christopher Bryan, Render to Caesar 88.
55 Para el uso del concepto cf. Helmut Koester, Ancient Christian Gospels, Trinity 

Press International, Philadelphia 1990,1-6.
56 La confrontación más llamativa entre el evangelio imperial y el evangelio paulino 

es su “teología” en relación con la política. La ideología imperial subrayaba que Júpiter y
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que  hab ía  sido crucificado p o r  su  resistencia  al p o d e r  im perial. E l evan 

gelio del crucificado e ra  u n a  n eced ad , ya que  se o p o n ía  a los va lo res d o 

m inan tes de la a ristocracia  y afirm ados en  cu a lq u ie r d iscurso  público. 

A n u n c ia r el evangelio  del crucificado era  al m ism o tiem p o  u n a  locu ra  en 

el sen tido  de u n  suicidio político , pues pod ía  a tra e r  la  a ten c ió n  de  los ro 

m anos y llevar a  éstos a m an te n e r  la  paz con  la  v io lencia, cuando  la p e r 

suasión  y la  in tim idación  n o  e ra n  suficientes57.

A dem ás, es te  evangelio  an ti-im peria l p ro c lam ab a  q u e  Jesús h ab ía  

sido justificado  p o r  D ios, resu c itad o  y exa ltado  com o señ o r celestia l (1 

C o r 2,8; 15,3-4; Fil 2,6-11). E n  el con tex to  im perial, esto  significaba que  

Jesús hab ía  asum ido la posición  del em p erad o r, y  su  m u e rte  fue  u n a  m era  

transic ión  p a ra  su apoteosis. E n  1 C o r y en  Filp 3, P ab lo  a rticu ló  explíci

tam e n te  las im plicaciones po líticas an ti-im peria les del en tro n izam ien to  

celestia l de C risto  com o el v e rd ad e ro  S eñor o  e m p e ra d o r del m undo . U n  

p asaje  clave es 1 C or 2,6-8, d o n d e  en  el “m is te rio ” (p lan ) apocalíp tico  de 

D ios, “ los g o b ern an tes  (a rch o n tes) de  esta  época, e s tán  sen tenc iados a p e 

re c e r” , p o rq u e  co m etie ro n  el e rro r  de crucificar al “S eñ o r de la  g lo ria” . 

Ig u alm en te  escandalosa e ra  p a ra  u n  ro m an o  la a firm ación  p au lin a  de  que  

C risto  es taba  a p u n to  d e  “d es tru ir  to d o  principado , to d a  p o te s ta d  y to d o  

p o d e r . .. Pues es n ecesario  q u e  C risto  re in e  h as ta  q u e  D ios p o nga  a todos 

sus enem igos bajo  sus p ies” ( IC o r  15,24-28). D ios h a  eleg ido  lo  déb il de 

este  m u n d o  fren te  a  los poderosos, a  los ricos y a la  e lite  sab ia  q u e  dom i

n a  el sistem a im perial (1,26-27; 4,8-10). Los elegidos, los santos, p ro n to  

p a rtic ip a rán  en  el ju icio  d iv ino co n tra  el sistem a rom ano , cuya fo rm a  es 

p a sa je ra  (6,1-4; 7,13).

E s te  m ism o lenguaje  im peria l tam b ién  se e n c u en tra  en  o tras  cartas. 

A sí, e l uso  y co n ten id o  d e  σ ω τ η ρ ί α  (IT es 5,8-9; F ilp  1,28; 2,12; R o m  1,16; 

10,1; 13,11) pud o  ser en ten d id o  com o una  a lte rn a tiv a  a esa  salvación o fre 

c ida p o r  A ugusto  y sus sucesores. P ab lo  se o p o n e  a la  “paz  y seg u rid ad ” 

q u e  la  p ro p ag an d a  im peria l se jac ta b a  de h a b e r  es tab lec ido  en  to d o  el 

m undo . C laram ente , Filp 3,20-21 se p resen ta  com o u n o  de los tex tos 

d o n d e  P ab lo  p red icab a  u n  evangelio  an ti-im perial, d ad o  q u e  evoca ecos 

de l cu lto  y de la  ideo logía  im peria l58. M ed ian te  el em pleo  de l concep to  p o 

los dioses habían entregado el poder a Augusto. Por el contrario, Pablo insiste en que Cris
to es quien está reinando ahora en el cielo y “después de toda potestad, autoridad y poder” 
entregará el reino a Dios Padre, de modo que Dios sea todo en todos (ICor 15,24.28).

57 R ichard A. Horsley, Rhetoric and Empire -  and 1 Corinthians, 91s.
58 La llegada de Pablo a Filipo la describen J.D. Crossan -  J.L.Reed, con las siguien

tes palabras:“With Paul... carne Rome’s most dangerous opponent- not legions but ideas,
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lítico de “so ter” (sa lvador) en  el clím ax de la a rg u m en tac ió n  de Filp 3,20- 

21, Jesús sa lvador es co n trap u esto  al sa lvador im peria l59. C risto  se h a  con 

vertid o  en  el v e rd ad e ro  salvador, qu ien  in s tau ra rá  el o rd en  político divi

n o  p a ra  su  asam blea  (3,19-21). L as traducc iones e  in te rp re tac io n es h an  in 

ten ta d o  a te n u a r  las im plicaciones po líticas m ed ian te  recursos de indivi

dualización  (ciudadan ía ) y esp iritua lización  (celestial). Los filipenses e ran  

conscien tes que  desde  la  b a ta lla  de A ccio  ten ía n  u n  sa lvador y señor. É se  

e ra  el evangelio  im perial. L a  p resen tac ió n  d e  la  exaltación  de Jesús y la 

e n tra d a  en  el cielo q u e  nos p resen ta  el. h im no  (Filp 2 ,6 4 1 ) , deb ió  h ace r 

p en sar en  los even tos q u e  ro d ea b a n  la m u e rte  de u n  princeps  y su ascen 

sión  al cielo o apo teosis60. C risto  Jesús h a  desp lazado  al césar com o em 

p erad o r, al h a b e r sido ex a ltad o  y al concedérsele  el n o m b re  que  está  p o r 

encim a de to d o  n o m b re  (2,9). E sto s p réstam o s lingüísticos y las alusiones 

al lenguaje  del cu lto  del em p erad o r y de  la  ideo log ía  rev e lan  la carga an ti

im peria l q u e  co m p o rtab a  el evangelio  paulino .

S eguram en te  q u e  el aspecto  an ti-ro m an o  m ás p a te n te  d e  su m ensaje  

fue su insistencia en  el C risto  crucificado, ta l y com o lo dem uestra  N eil 

E llio tt. L a  crucifixión e ra  el m ed io  m ás h o rre n d o  m ed ian te  el cual los ro 

m anos to rtu ra b a n  h as ta  la  m u erte  a  qu ienes se o p o n ían  al dom inio  ro m a 

no, de m o d o  que  sirv iera  de escarm ien to  p a ra  el re s to  de  la  población. 

P ab lo  se refiere  a es te  a tro z  hecho  en  su ca rta  a  los G ala tas: “ ¿N o fue ex

h ib ido  C risto  pú b licam en te  an te  vuestros ojos com o crucificado?” (G al 

3,1). E n  las c iudades griegas, dom inadas po lítica  y cu ltu ra lm en te  p o r  una  

elite  p ro -ro m an a  y sus valores aristocráticos, sin lugar a  dudas, deb ió  ser

not an alternative force but an alternative faith. Paul too proclaimed one who was Lord, Sa- 
vior, Redeemer and Liberator. He announced one who was Divine, Son of God, God, and 
God from God. But Paul’s new divinity was Christ, not Caesar” (9s).

59 Filp 3,20 contendría un desafío codificado paulino al imperio. El texto usa diver
sos títulos imperiales que vienen aplicados a Jesús. El imperio del césar, de la que Filipos es 
un puesto de avanzadilla, es la parodia; el imperio de Jesús, del que la iglesia de Filipos es 
un puesto de avanzadilla, es la realidad. Y la intención de “nuestra ciudadanía está en el 
cielo” no se refiere a una eventual retirada y regreso a la ciudad madre. Si las cosas se com
plicaban en la ciudad colonial, el emperador vendría desde la ciudad matriz y liberaría a sus 
súbditos, transformando la situación de peligro en seguridad. Por tanto, la referencia a Jesús 
refleja ecos de la escatologia imperial, aunque evidentemente también derivaba de fuentes 
judías como acontece en ICor 15,25-28.

60 Hemos de tener presente que pocos años antes había tenido lugar la apoteosis y la 
divinización del emperador Claudio (54 d.C.): Suetonio, Claud 44,3; Nerón 8; Tácito, ann. 
12,69; 13,2; Séneca, apocol. 2,2. Con la apoteosis, se le otorgó a Claudio en Occidente el tí
tulo de divus como testimonian las inscripciones, en Oriente el título de Theos o Theos Epi
phanes; ampliamente sobre este tema cf. D. Álvarez Cineira, Religionspolitik 76-89; J.C. Ri
chard, Les funérailles des empereurs romains aux deux premiers siècles de notre ère, en: 
A N R W ll  16.2 (1978) 1128.
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u n a  “lo cu ra” ( IC o r  1,23) así com o u n a  afirm ación  po lítica  a n tirro m an a  

p ro c lam ar y o rgan izar com unidades en  to rn o  a u n  crim inal po lítico  cruci

ficado, Incluso, se p ro clam ab a  que  este  in su rrec to  político, crucificado  p o r 

los rom anos, h ab ía  sido en tro n izad o  com o v e rd ad e ro  señ o r de l m u n d o  y 

e s tab a  a p u n to  de reg resar en  la p a ru sía  (u n a  refe ren c ia  a la  e n tra d a  im 

p e ria l en  u n a  c iudad  som etida). E l crucificado p o r  los d irigen tes ro m an o s 

e ra  a h o ra  el señor, qu ien  so m ete ría  p ro n to  “to d as  las cosas” , p resu m ib le 

m en te  incluyendo a los g o b ern an tes  ro m an o s (cf. 1 C o r 15,24-28; F ilp  3,20- 

21).
E n  las cartas a los ro m an o s61 y a los gálatas, e l m ensaje  an ti-im peria l 

es tá  m enos explícito. A l com ienzo  de su  largo d iscurso  en  R o m  1-11, P ab lo  

afirm a q u e  C risto  h a  su p lan tad o  al césar, h a  sido  d ec la rad o  h ijo  de  D ios 

con  p o d e r  (1,4). E n  to d a  la  a rgum en tac ión  d e  R o m  1-11, es tá  im plícita  la 

c reenc ia  de que  la  h isto ria , ta l y com o D ios la  llevará  a cum plim iento , no  

pasa  a  través de R o m a, to d o  lo co n tra rio  a los p resu p u esto s  y a la p ro p a 

g an d a  en  la  m e tró p o li im perial.

L a  crucifixión, la resu rrecc ión  y la  p aru sía  son  todos ellos even tos con 

u n  significado político; los dos p rim ero s ya h a n  acon tec ido  y el te rc e ro  es 

inm inen te , con  im plicaciones obvias p a ra  el o rd e n  im peria l rom ano . E n  el 

uso  d e  térm in o s y sím bolos de la  o ra to ria  púb lica  po lítica  y de  la  id eo lo 

gía im peria l, P ab lo  es tab a  p ro c lam an d o  un  evangelio  a lte rn a tiv o  al m en 

saje im peria l. P a ra  es ta  p resen tac ió n , el apósto l estuvo  c la ram en te  in flu i

do  p o r  e l apocalip tic ism o ju d ío 62. G eorg i, K o este r y E llio t ind ican  q u e  el 

em p leo  an ti-im peria l del lenguaje  y los sím bolos im peria les p o r  p a rte  de 

P ab lo , fo rm ab a  p a rte  de su p ro p io  tra sfo n d o  apocalíp tico  ju d ío  y de su  vi

sión  d e l m undo. L as in te rp re tac iones, que su b ray an  la  p erspectiva  te o ló 

gica cristiana , h an  oscurecido  la carga y fuerza  po lítica  an ti-im peria l de  las 

afirm aciones paulinas, en  p a rte  p o rq u e  h an  ten d id o  a seguir la  esp iritu a li

zac ión  d eu te ro p au lin a  del lenguaje  paulino . E n  las cartas deu te ropau linas, 

C o losenses y Efesios, p resen tan  a  los nuevos p o d e re s  y g o b ern an tes  cós

m icos com o cread o s p o r  u n  C risto  p reex is ten te  (no -pau lino ) (C ol 2,16; 

2,10), so b re  qu ienes triu n fa  en  su  crucifixión (C ol 2,15; vs. 1 C o r 2,8; 

15,24). P a ra  el au to r  de Efesios, P ab lo  afirm a q u e  “n u estra  lucha n o  es

61 Jacob Taubes, Politische Theologie 27, considera que la carta a los romanos es una 
teología política, “eine politische Kampfansage an den Cäsaren”.

62 La perspectiva que estructura sus argumentos en 1 Cor, sin embargo, aparece que 
está muy influenciada por la literatura apocalíptica judía, un objetivo principal de ésta fue 
la resistencia a los imperios helenistas y romanos que amenazaban el estilo de vida tradi
cional judío (bíblico).
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co n tra  enem igos de carne  y sangre, sino co n tra  los g o b ern an tes, co n tra  las 

au to ridades, co n tra  los p o d eres  ac tuales de las tin ieblas, c o n tra  las fuerzas 

esp iritua les de m al en  los lugares ce lestia les” (E f 6,12). P o r tan to , se ha 

m istificado el evangelio  an ti-im peria l paulino.

5.3. Pablo frente a los valores sociales romanos

B asándose  en  la investigación  de h isto riad o res  clásicos, E rik  H e e n 63 

expone  cóm o P ab lo  usó  u n a  im agen  clave de  la ideo log ía  im peria l p a ra  

o p o n erse  a ella. L a  pasión  a ristocrá tica  p o r  los h o n o res  sería  el fac to r 

clave p a ra  explicar el s istem a de  pa tro n azg o  con  el o b je to  de  o b ten e r  fa 

vores del em p erad o r. P a ra  ello, el p a tró n  se deb ía  m o stra r  generoso  en  la 

construcción  de espacios y edificios públicos (euergestim o ), lo que  efec ti

v am en te  asegu raba  su  posición  de  p o d er, priv ilegio  y dom in io  local. H een  

p ro p o n e  este  con tex to  del pa tro n azg o  p a ra  la in te rp re tac ió n  de l h im no  de 

F ilp 2,6-11. E n  lugar d e  se r u n a  exp resión  cristo lógica d e  la  p reex istencia  

de C risto , este  h im no  usa  u n a  frase clave del cu lto  im p eria l p a ra  re p re 

sen ta r  a C risto  com o qu ien  se o p o n e  al em perador: lejos d e  va lo ra r y b u s 

car los h o n o res  iguales a D ios, Jesús fue m artirizado  p o r  las au to ridades 

ro m an as (en  la  cruz), después de lo cual fue e levado  a u n a  posición  m ás 

e levada  que  el em p erad o r, com o co n tra -em p erad o r. T om ando  los m o d e 

los d e  resistencia  de Jam es C. Scott, H e e n  m u estra  cóm o las com unidades 

pau linas se fo rja ro n  u n  espacio  p a ra  constitu irse  en  u n a  com un idad  a lte r 

na tiva , v iv iendo u n  con ju n to  de  valores tom ados d e  im ita r a C risto  (y  no 

al césar), el v e rd ad e ro  re in an te  de  sus vidas, p rec isam en te  p o rq u e  se con 

v irtió  en  p arad ig m a del servicio m utuo .

P ab lo  m ism o cuestiona  el sistem a de relac iones b a sad o  en  el p a tro 

nazgo, que  m an ten ía  el im perio  cohesionado  de  fo rm a p iram id a l64. L a  es

tru c tu ra  vertical de  p a tró n -c lien te  e s tab a  en  conflicto  con  el sen tim ien to  

p ro fu n d o  cristiano  d e  q u e  la s im etría  h o rizo n ta l y la  igualdad  d eb ían  go 

b e rn a r  las in te rre lac io n es sociales de los cristianos. L a  razó n  teo lógica

63 Eric M. Heen, Phil 2:6-11 and Resistance to Local Timocratic Rule: Isa theo and the 
cult of the Emperor in the East, en Richard A. Horsley (ed.), Paul 125-153.

64 Efrain Agosto considera que las cartas de recomendación greco-romanas están en 
función de este sistema de patronazgo, las cuales relacionan a personas de un rango social in
ferior con otro superior. Por el contrario, los pasajes de recomendación paulina difieren sus
tancialmente de las cartas de recomendación que buscaban posiciones de poder y status para 
mejorar la posición de las carreras personales de miembros de la elite romana o provincial.
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p a ra  esta  igualdad  hay  que  buscarla  en  la re lac ió n  con  D ios: to d o s e ran  

considerados iguales an te  D ios65.

E n  R o m  1,16-17 se p ro clam a la justicia  d e  D ios. L a  d iosa ro m an a  Ius- 

titia, com o el m ism o cu lto  del em perador, e ra  u n a  n o v ed ad  en  el m undo  

paulino: el tem plo  d ed icado  a Iustitia  fue erig ido  el 8 en e ro  del año  13 d.C. 

y ce leb rad a  p o r  A ugusto  e n tre  las v irtudes m ás excelsas66. E s ta b a  tan  ín ti

m am en te  v incu lada la  v irtu d  de la Iustitia  con  el rég im en  im perial, que  

esta  d iosa a veces adqu irió  el títu lo  de “au g u sta” . A sí, sin p e rd e r  n inguno 

de los significados en ra izados p ro fu n d am en te  en  el judaism o  d e  la  fideli

dad  a la  alianza de  D ios c reador, la declarac ión  d e  P ab lo  d e  q u e  el evan 

gelio de l rey  Jesús rev e la  la  d ika iosyne  de  D ios d eb ió  ser en ten d id o  com o 

u n  desafío  a la  p re ten s ió n  im perial. Si se q u ie re  la  justicia , és ta  no  se e n 

c o n tra rá  en  el euaggelion  q u e  anuncia  al e m p e ra d o r  com o señor, sino en  

el euaggelion  de  Jesús67.

Jen n ife r W righ t K nust68 considera  que  P ab lo  critica  la  m o ra lid ad  ins

ta u ra d a  p o r  el im perio  (IT es 4,3-7; R o m  1,18-32; IC o r  6,15). L a  ideología 

im peria l ro m an a  a firm aba  q u e  A ugusto  y sus sucesores h ab ían  res tau rad o  

la m o ra lid ad  púb lica  in ten tan d o  im p lan ta r la  ley  y ve lando  p o r  las cos

tu m b res69. E n  este  con tex to  im perial, P ab lo  d ec la ra  que  la  sociedad  está  

co rro m p id a  y ab u n d a  la  forn icación , afirm ación  q u e  h a b ría  sido  e n ten d i

da  com o  u n a  crítica al em p erad o r y al im perio: el e m p e ra d o r h a  fracasa 

do  e n  su  in ten to  p o r  re s ta u ra r  la m oral pública. C risto  es la v e rd ad e ra  res 

p u es ta  al pecado.

5.4. Pablo y el orden natural

R o b e r t  Jew ett d em u estra  que  la oposición  e n tre  P ab lo  y el o rd en  im 

p eria l ro m an o  incluye incluso  la  com prensión  de l o rd en  n a tu ra l. E s te

65 Cf. Peter Lampe, Paul, Patrons and Clients, en: J. Paul Sampley, Paul in the Greco- 
Roman World 488-523; J.K. Chow, Patronage and Power. A  Study o f Social Networks in Co
rinth (JSNTSup 75), Sheffield Academic Press, Sheffield 1992.

66 En el 27 a.G, el senado reconoció los logros políticos excepcionales de Augusto ala
bando su virtus, dementia, iustitia y pietas (cf. Res gestae divi Augusti 34,1-3).

67 N.T. Wright, Paul’s Gospel and Caesar’s Empire 172.
68 Jennifer Wright Knust, Paul and the Politics of Virtue and Vice, en: Richard A. 

Horsley, Paul and the Roman Imperial Order, Trinity Press International, Harrisburg -  Lon
don -  New York 2004,155-173.

69 J. Rufus Fears, The Cult of the Virtues and Roman Imperial Ideology, en: NWRW  
II 17.2 (1981) 885-86. Cf. Horacio, Carm 4,5.



318 D. ALVAREZ

a u to r70 exam ina R o m  8,18-23 y lee  e l p asaje  de fo rm a  novedosa. P re su p o 

ne  q u e  su trasfo n d o  e ra  la  ideo log ía  im peria l del ren ac im ien to  de la  n a tu 

raleza. C en tra l p a ra  la p ro p ag an d a  d e  A ugusto  y sus sucesores fue la  can 

tid ad  de  m onum entos, tales com o el ara pacis, y las fiestas co n m em o ra ti

vas que  p re te n d ía n  reiv ind icar q u e  su paz im peria l h ab ía  re s ta u ra d o  la 

M ad re  T ie rra  y llevado a és ta  a u n a  época  de v e rd ad e ra  fertilidad  y p ro 

ductiv idad  so b ren a tu ra l, lo que  significaba u n a  ed ad  de o ro  y de p ro sp e 

ridad . E n  las com unidades cristianas de R om a, P ab lo  se dirige a u n a  a u 

d iencia  q u e  conoce m uy b ien  las conqu istas im periales y la  exp lo tac ión  

económ ica, q u e  h a  devastado  ciudades y cam pos, desfo restad o  m o n tañ as 

y e ro sio n ad o  el m ed io  am b ien te  n a tu ra l. P ab lo  les indica que  el m u n d o  se 

e n c u en tra  g im iendo y sufriendo , esp eran d o  su liberación , del m ism o 

m o d o  que  “los hijos de D io s” se e n cu en tran  su jetos a la  fu tilidad  del 

m u n d o  p o r  la a rrogancia  y los pecados de la praxis im perial. F ren te  a  esa 

situación , p ro p o n e  u n a  “n ueva  c reac ió n ” (2C or 5,17; G al 6,15), que  con 

lleva la  responsab ilidad  colectiva p o r  la  creación.

5.5. Pablo y el simbolismo imperial

N eil E llio tt71 explica cóm o P ab lo  to m ó  p restad o s aspectos sim bólicos 

de la  ideo log ía  im peria l ro m an a  p a ra  o p o n erse  al im perio. A naliza  la  im a 

g inería  del triu n fo  im perial que  d e tec ta  en  2 C orintios. A c e n tu an d o  el 

co n tras te  y oposición  a la p rocesión  im peria l que  aclam a el p o d e r  irresis 

tib le  del h é ro e  m ilitar, P ab lo  se re tra ta  a sí m ism o com o víctim a d e rro ta 

d a  p o r  la  v io lencia im perial. E n  es ta  inversión  de la  rep resen tac ió n  p ú b li

ca de l triu n fo  im perial, el p o d e r de D ios se m an ifiesta  en  la  hum illación  

d e  P ab lo  y en  la  crucifixión de C risto , p o rq u e  la crucifixión de C risto  a 

m anos los “p o ten tad o s  de este  m u n d o ” es el even to  inaugura l p o r el que  

D ios som ete  a las au to ridades im periales.

D e  fo rm a sem ejan te , L arry  J. K re itze r considera  la  im aginería  tr iu n 

fal ro m an a  com o trasfondo  de 2 C o r 2,14-16 y C ol 2,15. O bservando  el uso 

del v e rb o  thaiam beuein, sug iere que  la  id ea  del triun fo  m ilita r ro m an o  e ra  

am pliam en te  conocida en  el m un d o  antiguo. E l triun fo  de las leg iones ro-

70 Robert Jewett, The Corruption and Redemption of Creation: Reading Rom 8:18- 
23 within the Imperial Context, en: Richard A. Horsley (ed.), Paul and the Roman Imperial 
Order 25-46.

71 Neil Elliott, The Apostle Paul’s Self-Presentation as Anti-Impqrial Performance, 
en: R. Horsley (ed.), Paul 67-88.
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m anas sob re  sus enem igos se ce leb rab a  tan to  en  las ob ras  lite ra ria s  com o 

en  los m ass  m ed ia  de la  ép o ca  (escu ltura , p in tu ra , g rab a d o s ...) . P ab lo  se 

g u ram en te  ten ía  en  m en te  e s ta  im ag inería  cuando  escrib ió  2 C o r 2,1472 y 

C ol 2,15. E s ta  im ag inería  tam b ién  h a  de jado  sus huellas en  la  n u m ism áti

ca. D iversas m onedas rep re sen ta n  la  p rocesión  triun fa l, d o n d e  varios es

clavos y personas de países conqu istados precedían  al em p erad o r, qu ien  

iba  detrás, en  su carro  triun fa l, p a ra  p resen c ia r la  m u erte  de  los p ris io n e 

ros en  la  colina cap ito lina. L os testim onios num ism áticos nos llevan  a p e n 

sar q u e  la im ag inería  triu n fa l es tá  ín tim am en te  re lac io n ad a  con  la  com 

p ren sió n  p au lina  de su  aposto lado , com o algu ien  q u e  a fro n ta  la  m u erte  

p o r  causa  de Jesucristo . E s te  con tex to  ayuda a e n te n d e r  pasajes com o 2 

C or 4,8-12 y 11,23-27, d o n d e  P ab lo  m ezcla sus ideas so b re  el m in is te rio  y 

la  m u e rte 73.

5.6. Rom 13,l-774

E n  la ca rta  a los rom anos, D ie te r  G eorg i75 ve u n a  co n traposic ión  

e n tre  la  teo log ía  m isionera  p au lin a  y la  teo log ía  po lítica  ro m an a  ex p resa 

da  en  la  term ino log ía  u tilizada. A sí, P ab lo  escribe u n a  sá tira  a  la  sucesión  

en  el tro n o  de C laudio  (N eró n ) en  R o m  1,3-4. E l sen ad o  ro m an o  d eclaró

72 Sobre el trasfondo cultural y religioso de este texto véase Roger David Aus, Ima
gery o f  Triumph and Rebellion in 2 Corinthians 2:14-17 and elsewhere in the Epistle. An  
Example o f the Combination o f Greco-Roman and Judaic Traditions in the Apostle Paul 
(Studies in Judaism), University America Press, Lanham, MD -  New York -  Oxford 2005, 
expone la “imaginería” de los triunfos romanos (pp. 1-46) así como la imaginería judaica de 
rebelión basada en Num 17,6-15 (pp. 47-79). Aparecen los elementos romanos de la acción 
de gracias y el incienso. Según este autor, el pasaje muestra a Pablo y a sus colaboradores 
no como prisioneros capturados, sino como oficiantes victoriosos marchando con Dios a la 
cabeza de la procesión. La ovatio (procesión triunfal celebrada cuando un general romano 
ganaba una victoria mediante la persuasión) sería un modelo para la imaginería paulina. 
Menos convincente es el triunfo que este autor presupone para el texto: el de Lucio Ae- 
melius Paulus celebrando la victoria sobre los macedonios (167 a.C.). Para Col 3,11 cf. 
Harry Om Maier, Barbarians, Xcythians and Imperial Iconography in the Epistle to the Co- 
lossians, en: A. Weissenrieder -  F. Wendt -  P. von Gemünde (eds.), Picturing the New Testa
ment. Studies in Ancient Visual Images (W UNT193), Mohr Siebeck, Tübingen 2005,385-406.

73 Larry J. Kreitzer, Striking New Images. Roman Imperial Coinage and the New Tes
tament World (JSNT.Supplement Series 134), Sheffield Academic Press, Sheffield 1996,145.

74 Para este apartado puede verse el artículo de Stefan Schreiber, Imperium Roma
num und römischen politischer Sprechweise in Röm 13, en: Ulrich Busse (Hg.), Die Bedeu
tung der Exegese für the Theologie und Kirche (QD 215), Herder, Freiburg - Basel - Wien 
2005,131-168.

75 D ieter Georgi, God Turned Upside Down, en: R.A. Horsley (ed.), Paul and Em
pire 148-157.
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la consecratio  de  C laudio , es decir, su apoteosis. S éneca76 y T ácito  se b u r 

lan  del final trág ico  y d e  la apo teosis  de C laudio , pues p a rece  se r que  

m urió  envenenado . D e l m ism o m odo  que  el em p e ra d o r se h a  convertido  

en  dios, P ab lo  in te rp re ta  la  m u erte  de Jesús: tam b ién  Jesús llegó al p o d e r 

m ed ian te  u n a  m u erte  v io len ta  y se convirtió  en  hijo  de  D ios, en  v e rd ad e 

ro  rey77. P a ra  P ablo , Jesús es lo que  el princeps  ro m an o  reiv indica ser: re 

p re se n tan te  de  la  h um an idad , reconc iliado r y so b e ran o  del m undo. Por 

eso, se p ro p ag a  y ex tien d e  el evangelio  a to d a  n ac ió n  (1,5).

E n  o tro  pasa je  de  la  ca rta  (R o m  10,4), P ab lo  p ro clam a a C risto  com o 

telos tou  n o m o u , es decir, su p e rso n a  significa el fin  del sistem a esta ta l n o r 

m ativo  y au to rita tiv o  rom ano , así com o la p re ten s ió n  de  la  d iv in idad del 

em p erad o r. E n  R o m  15, G eorg i c ree  v er alusiones a A le jan d ro  M agno. 

C om o en  el caso  A le jand ro , tam b ién  la  m isión  de  Jesús es in terrum pida . 

P ero  P ab lo  lleva a cum plim ien to  la o b ra  incom pleta , n o  sólo de Jesús, sino 

tam b ién  de A le jand ro . E sto  acon tece  gracias a la  ayuda de  los seguidores 

del crucificado en  la  cap ita l del im perio.

Si P ab lo  es tab a  en  co n tra  del im perio  rom ano , ¿cóm o es que  encon 

tram os u n  tex to  com o R o m  13,1-7? E s te  es u n o  de  los tex tos que  m ayor 

d ificultad  p lan te a  a los estud iosos del Politics G roup. P a ra  este  g rupo  de 

au tores, so rp ren d e  y choca que  P ab lo  p u d ie ra  h a b la r  ta n  positivam en te  de 

R om a, o lv idándose  d e  la  b ru ta lid ad  que  carac te rizab a  a los rom anos. Te

n ien d o  en  consideración  o tro s tex tos paulinos, d o n d e  expresa  su visión 

m ás crítica co n tra  las au to rid ad es (IT es 5,3-11; IC o r  15,24-26), este  tex to  

siem pre  h a  p ro v o cad o  infin idad  d e  in te rp re tac io n es, com enzando  p o r 

considerarlo  u n a  in terpo lac ión . A sim ism o, se h a  in ten tad o  d e te rm in a r las 

circunstancias h istóricas que  p ro v o caro n  es ta  adm on ic ión  paulina. A u n 

que  to d as las h ipó tesis son  m uy sugeren tes, según  estos au tores, n inguna 

es p len am en te  conv incen te78.
N eil E llio t79 p ro p o n e  buscar no  tan to  la  situación  h istórica , sino m ás 

b ien  u n  “con tex to  de  v id a” . T eniendo  en  cu en ta  la  s ituación  de los jud íos 

en  A le jan d ría  (añ o  41 d .C ) y los privilegios q u e  gozaban  los jud íos en 
R om a, n o  es d e  e x tra ñ a r la  ex istencia d e  c iertos sen tim ien tos antisem itas.

76 Cf. la obra de Séneca, Apocolocyntosis', Dio Cassio, LX 35,2ss; Tácito, Ann  13,3-4.
77 Para las implicaciones políticas de este texto, cf. G. Theissen, Auferstehungsbots

chaft und Zeitgeschichte. Über einige politische Anspielungen im ersten Kapitel des Rö
merbriefs, en: Auferstehung hat einen Namen. FS für H.-J. Venetz, Luzern 1998,58-67; Jacob 
Tauben, Politische Theologie 23-26.

78 Cf. las diversas interpretaciones del pasaje en David Álvarez Cineira, Die Reli
gionspolitik 395-404.

79 Neil Elliot, Liberating 223.
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L a curiosa com binación  en  13,1-7 del p ragm atism o  (13,2.4b) y de l idealis 

m o  resp ec to  a las au to rid ad es (4a.6), n o  significa p ro p o n e r  teo rías  filosó 

ficas sob re  la  esencia  del estado. P ab lo  ú n icam en te  p re te n d e  ev ita r que  los 
m iem bros de la  ekk lesia  p ro v o q u en  d istu rb ios y p rob lem as callejeros. 

D esea  que  su au d ito rio  o lvide los resen tim ien to s  personales. E n  su lugar, 
p re te n d é  im pu lsar la com pasión  m u tu a  y q u e  los cristianos an h e len  el 

b ien  com ún.
E llio t coloca este  p á rra fo  en  el con tex to  de la  p ro p ag an d a  im peria l y 

específicam ente  co n tra  la en tron izac ión  de N e ró n  en  el año  5480. E l o b je 

tivo  d e  P ab lo  consistía  en  que  los judeocristianos, q u e  h ab ían  reg resad o  a 

R o m a, necesitab an  u n a  p ro tecc ión  fren te  a  la  ca lum nia  de q u e  n o  p ag a 

b an  sus im puestos. Ya que  u n a  co n fron tac ión  con  el p o d e r e s ta ta l no  te n 

d ría  sen tido , el apósto l les ex h o rta  a acep ta r  las circunstancias actuales y 
p ag a r los im puestos. E l consejo  paulino , p o r  tan to , re sp o n d e ría  a  cuestio 

nes tácticas.
E n  o tras palabras, dado  que  las instituc iones h um anas h ab ían  sido 

encargadas p o r  D ios en  beneficio  de los adm in istrados, “p o r  tan to , uno  
d eb ía  so m ete rse  n o  solo p o r consideración  de  la  ira  d ivina, sino  tam b ién  

p o r  m o tivo  de  conciencia” (13,5). L a  a u to rid ad  h u m an a  e ra  lim itada  y re

lativa. Si es tá  in stitu ida  p o r  D ios y sirve com o “u n  m in is tro ” d e  D ios, e n 

tonces está  su je ta  a  D ios y no  p u ed e  a rro g arse  el h o n o r que  co rresp o n d e  
a D ios. P o r consiguiente, la  exhortac ión  d e  P ab lo  a la  sum isión no  se 

p u ed e  e n te n d e r  com o u n a  sum isión ciega a cu a lq u ie r poder. E n  el p en sa 

m ien to  pau lino  p o d ían  es ta r o tras  dos ideas im plícitas. L a  p rim era  sería  la  
instrucción  de Jerem ías a los exiliados de  “b u scar e l b ien ” de la  c iudad  p a 

gana, allí d o n d e  se en co n tra ran  (Jer 29,7). E n  R o m  13,3 ten d ríam o s el 

m ism o p rincip io  en  térm inos de energetism o. L a  frase  “h acer el b ie n ” ap a 
rece  e s ta r  re lac io n ad a  con las obras sociales de  beneficencia  y e l servicio 

público. L a  segunda cuestión  e ra n  los im puestos (T ácito , A rm ales  13,50s). 

H ab ie n d o  ex h o rtad o  a los creyen tes de R o m a  a ad o p ta r  la  co n d u c ta  a p ro 

p iad a  h ac ia  los d e  d en tro  y hacia  los conciudadanos n o  cristianos, P ab lo  
ju eg a  co n  la  noción  de lo que  se “d e b e ” hacer p a ra  llegar o tra  vez al p u n to  

de p a rtid a . P ag ar los im puestos justos y ren d ir  el h o n o r ap rop iado , son 

p a r te  d e l am o r (13,8-10)81.

80 N eil Elliot, Romans 13:1-7 in the Context of the Cross, en: Richard A. Horsley 
(ed.), Paul 184-204.

81 Christopher Bryan, Render to Caesar 81s: “The laws of the Empire are to be obe
yed and Christians are to seek to be good citizens, not because life never changes and God’s 
kingdom is only a dream but precisely because the new age is already beginning. Already 
believers are like those who stretch and blink and prepare to begin a new day (13,12). Still 
they are exiles, but they know that the end of their exile is near”.
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5.7. La paz y justicia

E l tem a  de la  paz y la  justic ia  v iene tra ta d o  en  IT es 5,2s. K laus 

W engst82 ve en  este  p asaje  u n  fac to r d e  p ro p ag an d a  ro m an a: R o m a  ga

ran tiza  p a x  et securitas83, tan to  en  las re lac iones in te rn as  com o externas. 

H e lm u t K oester tam b ién  apoya u n a  in te rp re tac ió n  po lítica  del texto . E n  

m ed io  de u n  p asaje  con  tin tes  apocalíp ticos, P ab lo  u tiliza  u n a  expresión  

no-apocalíp tica , n o  bíblica. L a  alusión  a Je r 6,14, que  frecu en tem en te  se 

aduce, no  es co rrec ta . P ab lo  d iría  c la ram en te  que  el eschaton  cercano  aca 

b a rá  con  la falsa p az  y segu ridad  que  ofrecía  el s istem a rom ano . C on  ello, 

P ab lo  critica ab ie rtam en te  la  ideo log ía  tan  ex tend ida , según  la  cual R o m a 

es custod io  y g a ran te  de la p a x  y de la  seguritas. L a  ed ad  de  o ro  de R o m a 

h a  tra íd o  paz y seguridad  a Tesalónica. E s ta  paz  y segu ridad  e ra  la  que  

p ro m e tía  R o m a a sus co lonias o provincias. P or el con tra rio , P ab lo  dice 

que  existe u n a  ca tástro fe  in m in en te  que  am enaza  la  se ren id ad  ju lio-clau- 

d iana  y ab ie rtam en te  se m ofa  de la com placencia  im perial. E l apósto l a fir

m a c la ram en te  en  1 Tes 5,3 q u e  to d a  esa p ro p ag an d a  im peria l h a  sido u n a  

farsa. E s la ed ad  de  o ro  d e  D ios la que  ya ha  com enzado , y  cu lm inará 

p ro n to  con  la  “lleg ad a” (en  griego, parusía : 1 Tes 2,19; 3,13; 4,15; 5,23) no  

de u n  div ino C laudio, sino de u n  d ivino Cristo.

6. Pablo y sus comunidades. Una sociedad alternativa

P ab lo  no  p iensa  en  sus com unidades en  térm inos religiosos. Los p ré s 

tam os cúlticos de los clubs socio-religiosos g reco -rom anos (thiasos y era- 

nos) y el lenguaje  cu ltual g reco -rom ano  están  ausentes. T am poco se p u ed e  

afirm ar que  las com unidades pau linas fu eran  m odeladas conform e a  las 

asociaciones o collegia84. E l concep to  p rincipal que  P ab lo  usa p a ra  re fe 

rirse  al m ovim ien to  de los segu idores de Jesús com o u n  to d o  y a las co 

m unidades locales en  p articu la r, es el té rm in o  “ekklesia” . E s ta  denom ina-

82 Klaus Wengst, Pax Romana 109ss.
83 John D ominic Crossan -  Jonathan L. Reed, In Search o f  Paul xi: “The Roman 

Empire was based on the common principle of pace through victory or, more fully, on a faith 
in the sequence of piety, war, victory and peace. Paul was a Jewish visionary following in 
Jesus’ footsteps, and they both claimed that the Kingdom of God was Roman normalcy with 
a vision of peace though justice or, more fully, with a faith in the sequence of covenant, non
violence, justice and peace".

84 Cf. Richard S. Ascough, Paul’s Macedonian Associations. The Social Context ofPhi- 
lippians and 1 Thessalonians (W U N TII168), Mohr Siebeck, Tübingen 2003; Philip A. Har- 
land, Associations, Synagogues, and Congregations. Claiming a Place in Ancient Mediterra-
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ción designaba en  el im perio  ro m an o  de O rien te  la  asam blea  d e  c iudada

nos de  u n a  polis griega. P ab lo  en ten d ió  la ekk lesia  de  T esalónica o C orin- 

to  no  com o u n a  “com un idad  cú ltica” , sino com o la  asam blea  po lítica  de 

los seguidores de C risto , en  con traposic ión  y “co m p e ten c ia” con  la asam 

b lea  oficial de la  c iudad  (IT es 1,1; IC o r  11,18; 16,1; 16,19; 2C o r 8,1; G al 1,2;

1 Tes 2,14). E l ap ó sto l pen só  que  re lac io n an d o  e n tre  sí las asam bleas lo 

cales, e s tab a  co n stru y en d o  u n  m ovim ien to  po lítico-relig ioso  in te ru rb an o  

de ám bito  y d im ensiones in ternacionales. L as ekk lesias pau linas serían, 

p o r  tan to , com unidades locales que  se p resen tan  com o u n a  sociedad  al

te rn a tiv a  al o rd en  im peria l rom ano . É stas e s tab an  en ra izadas en  la h isto 

ria  de  Israe l, en  oposic ión  a la p a x  rom ana. C u an d o  P ab lo  h ab la  de la 

asam blea  de  D ios, se es tá  refirien d o  a  las asam bleas de  Y ahve, y  D ios ha 

gu iado  la h isto ria  a  través  de Israe l, no  de R om a. L as p rom esas hechas a 

A b ra h a m  d e  que  to d o s  los pueb los rec ib irán  la  bend ic ión , se h a n  cum pli

do  en  la  crucifixión d e  Jesús y en  su exaltación  al cielo. E stas  ideas están  

explícitas en  G al, 1 C o r y  R om , e im plícitas en  ITes, F ilp  y en  secciones de

2 C or. L a  expresión  m ás c lara  de esta  p o s tu ra  ap a rece  en  1 Tes 5,1-11 (cf. 

H e lm u t K oester), d o n d e  los tesalon icenses e s tán  invo lucrados defensiva

m en te  en  u n a  g u e rra  v irtua l con el im perio, d efen d ién d o se  con  la  m eta fó 

rica “co raza  de la  fe y el am or, y el casco de la e sp eran za  d e  la  salvación” . 

L a  in teg rac ión  en  la  sociedad  e ra  lo ú ltim o que  P ab lo  h a b ría  d esead o  p a ra  

sus com unidades. A  los corin tios, p o r  ejem plo, les insiste  en  q u e  no  deb en  

c o o p e ra r  con  los trib u n a les  oficiales; de hecho , los san tos ju zg arán  el 

m u n d o  ( IC o r  6,1-6). D e  fo rm a sim ilar, les p ro h ib ió  p a rtic ip a r  en  los b a n 

q u e te s  ce lebrados en  los tem plos en  h o n o r de los d ioses ( IC o r  10,14-22). 

Su p rinc ip io  g enera l fue  que, au n q u e  estaban  ab ie rto s  a la  sociedad  p a ra  

rec lu ta r  m iem bros p a ra  la  n ueva  com unidad , los co rin tio s (y p ro b ab le 

m en te  o tras com unidades) ten ían  que  vivir com o “si n o  tu v ie ran  tra to s  

con  e l m u n d o ” ( IC o r  7,29-31). F ren te  a este  m undo , P ab lo  insiste  en  que 

“n u e s tra  p o liteu m a ” está  en  el cielo y de allí e sp eram o s u n  S o te r (Filp 

3,20)85. V iviendo en  u n a  sociedad  hostil, P ab lo  e x h o rta  a  sus com unidades 

a  se r so lidarias e n tre  sí y  a  vivir en  concord ia  y arm on ía.

nean Society, Fortress Press, Minneapolis, 2003; John Kloppenborg -  Stephen G. Wilson 
(ed.), Voluntary Associations in the Greaco-Roman World, Routledge, London -  New Cork 
1996.

85 Otro texto considerado como anti-imperial es Filp 3,18-19. Pero el lenguaje que en
contramos aquí es el típico de la polémica religiosa judía, una retórica de culpa aplicada a 
ésos que el autor considera apóstatas. Así también lo encontramos en Filón, en 3 Mac y en 
los testamentos de los Doce Patriarcas (Filón, de Virt. 182,3 Mace 7,11 ¡Testamento de Moi
sés 7,4; Rom 16,18). Por eso, resultaría extraño que aplicara este lenguaje a los paganos. Es
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L as com un idades-ekk lesia  que  P ab lo  funda, constituyen  u n a  socie 

dad  a lte rn a tiv a  in te rn ac io n a l b asad a  en  com unidades igualitarias locales 

( ‘a sam b leas’). H orsley86 analiza  la  com un idad  de  C o rin to  y el s istem a de 

p a tro n azg o  avocado  al fracaso  (15,24-28) y ex trap o la  sus conclusiones a 

o tras com unidades. D escribe  alguna d e  las características d e  las com un i

dades paulinas: 1) Se reú n en  en  com unidades dom ésticas, y fo rm an  u n a  

red  d e  células de  u n  m ovim ien to  social q u e  está  surgiendo; 2) Según 1 C or 

5-6, las com unidades deb en  reg u la r sus p rob lem as d en tro  de sí m ism as, sin 

acud ir a los tribuna les o rd inario s  y con  u n a  estric ta  d isciplina in te rn a . 3) 

T am bién  IC o r  8-10 p ro p o n e  la  re tira d a  de la  sociedad; el apósto l inv ita  a 

sus com un idades a ser so lidarias en  el ám bito  po lítico-relig ioso  fren te  a 

u n a  sociedad  d o m in an te  que  se reu n ía  en  b an q u e te s  dedicados a los d io 

ses. 4) P ab lo  ren u n c ia  a la  ayuda financiera , p o rq u e  in ten ta  ev itar las re 

laciones c lien te -p a tró n  en  C o rin to  ( IC o r  9,1-18; 2C or 11,7-11). 5) L a  co 

lec ta  ind ica u n a  red  d e  g rupos con  u n a  d im ensión  po lítica-económ ica in 

ternacional. F inalm ente, la re tó rica  de  IC o r  tien e  com o objetivo  c rea r co 

m un idades in d ep en d ien tes  d e  la sociedad.

P or consiguiente, pod ríam os defin ir estas com unidades com o células 

d isem inadas, leales a Jesús com o Señor, que  fo rm ab an  colonias d e n tro  del 

im perio , es decir, p eq u eñ o s g rupos subversivos cuando  son vistos desde  la 

óp tica  del em p erad o r. P ero  v istos desde  la  p erspectiva  jud ía , son  un  a n ti

cipo del tiem p o  final, cuando  la tie rra  sea  recu b ie rta  con la g loria del D ios 

de A b ra h a m  y las naciones se u n an  a Israe l p a ra  can ta r las a labanzas de 

D ios (R o m  15,7-13). E s te  con tra -im perio  nu n ca  p u ed e  ser m eram en te  crí

tico, n i subversivo, sino  que  en  él d eb e  re in a r  la justicia , la  p az  y la  un id ad  

m ás allá de las trad icionales b a rre ra s  cu ltu rales y raciales87.
E l in tercam bio  personal recíproco p e ro  asim étrico (vertical) de b ienes 

y servicios en  las re lac iones c lien te -p a tró n  está  en  oposición  d iam etra l a 

las asociaciones horizon ta les y a la  rec ip roc idad  ex isten te  en  el p aren tes-

probable que aquí tenga en mente a los mismos oponentes que aparecen en 3,lb-4a y que 
tienen que ver algo con el judaismo.

86 R ichard A. H orsley, Paul’s Assembly in Corinth: An Alternative Society, en: Da
niel N. Showalter -  Steven J. Friesen (ed.), Urban Religion in Roman Corinth. Interdiscipli
nary Approaches (Harvard Theological Studies 53), Harvard University Press, Cambridge 
Massachusetts 2005,371-395, “Paul did not found a religion, much less convert from one re
ligion to another. Paul rather helped spearhead what can be understood as an international 
anti-imperial movement of communities that he saw as constituting an alternative society 
of justice, co-operation, and mutuality opposed to the Roman imperial order, which was fi
nally being terminated through God’s action in Christ” (394).

87 N.T. W right, Paul’s Gospel and Caesar’s Empire 182s. N.T. Wright, Paul. In Fresh 
Perspective, Fortress Press, Minneapolis 2005,59-79.
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co y en  las sociedades rurales. P ab lo  se o p o n e  a los m odelos d o m inan tes  

de las re lac iones sociales en  la  sociedad  ro m an a  im perial. G a l 3,28 sim bo 

liza la  superación  de  las divisiones d e n tro  d e  la  sociedad  dom inan te , ca 

rac te rizad a  ésta  p o r  la fam ilia  p a tr ia rca l d o n d e  se m an ten ía  la esclavitud. 

E l apósto l p ro p o n e  unas relac iones sociales re la tiv am en te  igualitarias, en  
con traposic ión  a las je rá rq u icas88.

E n  co n tra  del sistem a económ ico  del p a tro n azg o  im perial, P ab lo  o r 

ganiza u n a  “co lec ta” p a ra  los p o b res  d e  Je ru sa lén  (R o m  15,25-28; IC o r  

16,1-4; 2C or 8;9). C on  ella, p ro p ag ab a  com o ju d ío  la  un id ad  escato lógica y 

un iversa l de jud íos y paganos89. Según S ze-K ar W an90, el apósto l en tien d e  

que  los gentiles tra e n  regalos a Je ru sa lén  com o signo de que  la  p ro sp e ri

dad  p ro v ien e  de D ios y la  generosidad  gen til hac ia  Je ru sa lén  red u n d a  

p a ra  g loria  de D ios, lo  cual p o n d ría  en  cu estio n am ien to  el sistem a m ism o 
del p a tro n azg o  im peria l91.

P o r supuesto , P ab lo  esp erab a  el final in m in en te  de esta  “generac ión  

p e rv e rsa ” , de este  “m un d o  p a sa je ro ” . M ien tras  tan to , se p reo cu p ó  p o r 

fo rm ar “com u n id ad es” en  las c iudades del im p erio  o rien ta l com o grupos 
a lte rn a tiv o s a la  sociedad  ex istente. E s tas  com unidades d eb ían  m an ten e r 

la  so lid arid ad  en  la b a ta lla  co n tra  el o rd en  im peria l d o m in an te  h as ta  que  
C risto  so m eta  to d o  (Filp 3,20-21). A  p esa r  d e  lo  im preciso  q u e  fue sob re  

las fo rm as sociales en  el “re in o  de D io s” , P ab lo  estab a  construyendo  u n a  

sociedad  a lte rn a tiv a  in te rnac iona l b asad a  en  las com unidades igualitarias 
locales. E l apósto l n o  insta  a sus com un idades a in teg rarse  en  los foros p o 

líticos, cam po  exclusivo de los poderosos, p a ra  cam biar desde  allí las es

tru c tu ras , sino que  sus com unidades h a n  d e  fo rm ar u n a  sociedad  a lte rn a 
tiva, d o n d e  d eb en  vivir en  an tic ipación  el triu n fo  de la  llegada  de Dios.

88 E lisabeth Schüssler FiORENZA,The Praxis of Coequal Discipleship, en: Richard 
A. Horsley (ed.), Paul and Empire 224-241.

89 También D. Callahan , Paul, Ekklesia, and Emancipation in Corinth. A Coda on 
Liberation Theology, en, Richard A. Horsley (ed.), Paul and Politics 216-223, afirma en su 
artículo sobre Corinto que la colecta para los pobres en Jerusalén propagaba una recipro
cidad internacional, que sería única o singular en el imperio romano.

90 Szw-kar Wan, Collection for the Saints as Anticolonial Act: Implications of Paul’s 
Ethnic Reconstruction, en: R ichard  A. H orsley (ed.), Paul and Politics 191-215.

91 Antoinette Clark Wire, Response. Paul and Those Outside Power, en: R ichard A. 
H orsley  (ed.), Paul and Politics 224-226: “But is Paul’s primary intent in making the co
llection to exalt God’s universal glory over Rome’s? The collection seems to me to have at 
least another more immediate purpose, namely to vindicate one Judaism in the eyes of ano
ther. Is Paul not working, first and foremost, to vindicate his messianic mission to the Gen
tiles in the eyes of “the saints in Judea” (messianic Jews) and “unbelievers” (nonmessianic 
Jews), who serve despite Paul as the measure of Jewish identity (Rom 15,30-32)? Yet I have 
not been convinced that Paul’s collection is anti-imperial except in the broadest sense that 
Jewish hopes and claims ultimately conflict with imperial claims”.
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6. Anotaciones críticas

Sin lugar a dudas, es d igno  de m ención  que  d en tro  de  las publicacio 

nes de  las sesiones y artícu los del Politics G roup  se hay an  inv itado  a p e r 

sonas ajenas al grupo. S im ón R.F. Price, ex p erto  en  h isto ria  an tigua, rea li

za algunas p recisiones sob re  el con tex to  po lítico  y so b re  el P ab lo  subver

sivo. E n  cuan to  al co n tex to  político, los nuevos estud ios co n sid eran  al im 

p e rio  n o  s im p lem en te  com o u n a  es tru c tu ra  im p u esta  p o r  R o m a, sino 

com o resu ltad o  de u n a  serie  de elecciones y negociaciones realizadas 

e n tre  súbd itos y gobernan tes, d ad o  que  en  el siglo I d.C. no  ex istía  u n a  al

te rn a tiv a  rea lis ta  al im perio  ro m an o  en  el m un d o  griego. P a ra  e n ten d e r 

u n a  p re ten d id a  figura p rov incial subversiva, es necesaria  co locarla  en  el 

con tex to  de “subversión” d e n tro  del im perio  rom ano . L a  ten d en c ia  d e  las 

investigaciones m ás m o d ern as sob re  este  p e rio d o  hace  q u e  es ta  supuesta  

subversión  sea m uy difícil de  acep tar. N o rm alm en te  se su b ray a  m ás la  fe 

licidad consensual, sin co n ced er m ucha im portanc ia  a la p ersp ec tiv a  de  los 

de fuera . E l im perio  e ra  u n a  u n id ad  m asiva con  g ran  d iversidad . L as ac ti

tu d es  de esos que  e s tab an  al m arg en  de  R o m a es m uy difícil de  d e te rm i

nar, p e ro  es c laro  que  n o  sólo  los jud íos y cristianos e ran  los ún icos d es 

co n ten to s  del im perio . E s difícil en co n tra r  ejem plos articu lados y o rg an i

zados de “enem igos del p o d e r  ro m a n o ” , p e ro  las trad ic iones cúlticas lo ca 

les llegaron  a  se r e l v e rd ad e ro  te rren o  ab o n ad o  p a ra  la oposic ión  al p o d e r 

rom ano . D e l con tex to  ro m an o  del im perio , P rice  concluye que  es u n  e rro r  

p resu p o n e r que  el con tex to  en  el que  P ab lo  d eb e  ser situ ad o  es el de 

R om a. E l m undo  de la  ideo log ía  de la  co rte  im peria l au g u stea  está  m uy 

a le jado  del m u n d o  de las c iudades o rien ta les del im perio  rom ano . E x iste  

u n  g ran  abism o e n tre  el m u n d o  de  A ugusto  y el m un d o  de Pablo . L a  im 

p o rtan c ia  de los cultos provinciales o cívicos ayuda a e n te n d e r  cóm o 

P ab lo  buscó s itu ar su teo logía-cristo log ía  en  d istinción  a la  ideo log ía  del 

p o d e r  dom inante.

O tro  aspecto  re lev an te  e ra n  las re laciones patrón -c lien te . ¿P re ten d ía  

P ab lo  m odificar el sistem a d e  relaciones basadas en  el p a tro n azg o  y e n  la 

recom endación?  E l sistem a de “reco m en d ac ió n ” m u estra  la  d iferencia  

e n tre  las clases altas y bajas, sin necesidad  de su p o n er q u e  P ab lo  in te n ta 

ra  su b v ertir y cam biar esa  p rác tica92. L a  crítica p au lin a  de la dep ravac ión  

gen til im plica u n a  crítica so b re  p a rte  de las bases ideológicas del p o d e r

92 Personalmente, no creo que podamos hacer de Pablo un líder sindicalista que in
tentara cambiar el sistema de relaciones laborales por considerarlo injusto y defender los 
derechos de los trabajadores. Cosa distinta es que él no quisiera entrar en la dinámica del
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im peria l (los em p erad o re s  son acep tab les p o rq u e  son  v irtuosos), p e ro  esta  

im plicación no  fue p re te n d id a  necesa riam en te  p o r  el a u to r  ni reconoc ida  

p o r  la  audiencia. E l con tex to  co rrec to  d o n d e  deb em o s s itu ar es te  a rg u 

m en to  de P ab lo  es en  la po lém ica  g reco -rom ana  c o n tra  las pasiones se 

xuales. L a  crítica cu ltu ra l p au lin a  es política, p e ro  n o  d e  fo rm a restrin g i

da93. L os tex tos pau linos q u e  d e jan  v islum brar aspectos políticos, n o  están  

d irigidos co n tra  R o m a  m ism a, sino  co n tra  las e s tru c tu ra s  locales de poder. 

L as críticas que  en co n tram o s en  las cartas del ap ó sto l no  e ra n  e stric ta 

m en te  políticas sino  que  en g lobaban  am plios aspectos de los va lo res so 

ciales y  religiosos locales.

A n to in e tte  C lark  W ire94 cuestiona  la visión q u e  p re se n ta  H orsley  

sob re  la  función  de la  re tó rica  p au lina  fren te  a la  re tó rica  im perial. N o  

está  ta n  claro  que  la  re tó rica  an ti-im peria l ca rac te riza ra  e l d iscurso  p au li

no  en  IC o r  y lo d istinga de esos a  qu ienes in te n ta  p e rsuad ir. L as ind ica 

ciones referidas a los p o d eres  de este  m undo, q u e  se e n c u en tran  en  el 

m arco  de la  ca rta  ( IC o r  2,8; 15,24), p u d ie ran  re fe rirse  a trad ic iones que  

ten ía  en  com ún con  los cristianos de C orinto. ¿A  q u ién  in te n ta  convencer 

P ab lo?  N o  a los ricos, ni a los sabios, que  e ran  pocos. S ino que  h ab la  a u n  

cong lom erado  de p e rso n as u rbanas, cuyos m iem b ro s n o  tien en  s ta tus o 

tien en  u n  s ta tus m uy bajo , y P ab lo  espera  que  en c u en tren  en  su p a tro n a z 

go p a te rn a l u n a  ayuda  o, al m enos, u n a  b u en a  disciplina. E s  decir, P ab lo  

u tiliza  la  m ism a re tó rica  persuasiva  que  se u tilizaba  en  C orin to , sim ple

m en te  q u e  con el ob jetivo  de g an ar adep tos p a ra  su  causa.

E n  su resp u esta  a W an y C allahan , C alvin R o e tz e l m en c io n a  algunos 

de  los p rob lem as fu n d am en ta les  de las p ro p u estas  referidas. Si P ab lo  es

p e ra b a  u n  final ta n  cercano , ¿qué  es lo que  le llevó a  o rgan izar u n a  acción 

an ti-im peria l com o la co lecta? D e l m ism o m odo , cu an d o  el tiem p o  pasa  

p ro n to  y el esquem a d e  este  m un d o  deja  de  te n e r  v a lo r y desaparezca  

( lC r  7,29.31), en tonces to d a  revo lución  se co n v ertirá  en  u n a  es tra teg ia  in 

necesaria . E s to  tam b ién  se h a  d e  ap licar a la  p resu m ib le  co m p ra  de escla

vos m ed ia n te  la  com un idad  (com o C allahan  p resu p o n e  en  IC o r  7,21-23).

patronazgo (en Corinto) por las contraprestaciones negativas que tendria para su libertad 
a la hora de predicar.

93 Simon R.F. Price, Response, en: Richard A. Horsley (ed.), Paul and the Roman Im 
perial Order 183.

94 Antoinette Clark Wire, Response. The Politics of the Assembly in Corinth, en: Ri
chard A. Horsley (ed.), Paul and Politics 127: “I think Horsley greatly oversimplifies and 
even falsifies the picture to present Paul as the champion of what is anti-imperial and anti
elite in these urban churches. We have yet further steps to take to emerge fully from the 
Christian tradition of making the apostle the measure of virtue as we see it and the Corin
thians the dark foil for its display”.
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E l lem a sería  m ás bien: “R esistid , ag uan tad , pues la  salvación está  llegan 
d o ’̂ .

Jen n ife r W rig th  K nust96 considera  que  la  crítica de P ab lo  a la  socie 

dad  en v u e lta  en  lu ju ria  y p rom iscu idad  es u n a  ad ap tac ió n  de  la crítica 

com ún  del d iscurso  cu ltu ral g reco-rom ano . L a  ideología  im perial ro m an a  

p re te n d ía  h acer c ree r  que  A ugusto  y sus sucesores hab ían  restab lec id o  la 

m o ra lid ad  pública. D e  hecho, e l m ism o em p erad o r, en  to ta l con tro l de  sus 

p rop ias  pasiones, d o m eñó  el vicio y la  in m o ra lid ad  en  el ám bito  público  

m ed ian te  el cum plim ien to  de  la  ley  y de las costum bres. E n  este  con tex to  

im perial, la afirm ación  pau lin a  de q u e  la  sociedad  en  genera l está  llena  de 

forn icación , h ab ría  sido en ten d id a  com o u n a  crítica  dirig ida al em p erad o r. 

A l a d a p ta r  es ta  crítica com ún  de  la  in m o ra lid ad  sexual p a ra  o p o n erse  al 

p o d e r  im peria l, sin em bargo, P ab lo  rein scribe  en  su  p ro p io  discurso  a n ti

im peria l los p resu p u esto s  je rá rq u ico s del sexo, de género  y de la  esclavi

tu d  im plícitos en  esa  crítica.

7. Valoración y aportaciones

O tro s  estud iosos ya h ab ían  analizado  an te rio rm en te  a P ab lo  d en tro  

del co n tex to  greco-rom ano , p e ro  sólo in te n tab a n  ub icarlo  en  su con tex to  

social o h istórico , sin  destaca r la  co n fro n tac ió n  e n tre  P ab lo  y el m u n d o  p a 

gano al q u e  se dirigía. Sin lugar a  dudas, R .A . H orsley  con su lib ro  Paul 

and Em pire. R elig ión and  Pow er in R o m á n  Im peria l Society97 h a  ab ie rto  

nuevos cam inos de investigación  so b re  P ab lo  dignos de ser ten idos en 

consideración . L a  rep e rcu sió n  del “P aul and  the Politics G ro u p ” h a  sido 

am plia en  am bien tes  am ericanos. E sto s  estud ios se p ro p o n en  exam inar al 

P ab lo  político, ab o gando  q u e  neg an d o  es ta  d im ensión  del pensam ien to  

p au lin o 98, se d escon tex tualiza  y “d o m estica” al apósto l y hace  que  las lec-

95 Calvin J. R oetzel, Response: How Anti-Imperial Was the Collection and How 
Emancipatory Was Paul’s Project?, en: Richard A. Horsley (ed.), Paul and Politics 227-230.

96 Jennifer Wright Knust, Paul and the Politics of Virtue and Vice, en: Richard A. 
Horsley (ed.), Paul and the Roman Imperial Order 155-173.

97 Otro libro en esa misma dirección: N eil E lliott, Liberating Paul. Cf. el comenta
rio que hace sobre este libro Bruno Blumenfeld, The Political Paul 396: “Elliott’s 1994 study 
on the politics of Paul, attempts to make Paul not only palatable but even pertinent to li
beration theology. The provocative work is packed with contradictions and is better suited 
to a discourse on oppression and liberation, a modern political theme, than to one on the 
Pauline political concerns”.

98 Esta idea la expresa también N orman A . B eck, Anti-Roman Cryptograms in the 
New Testament. Symbolic Messages o f Hope and Liberation (The Westminster College Li-
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tu ras  de sus cartas sean  parciales. L a  teo log ía  p au lin a  n o  p u e d e  se r to ta l 

m en te  co m prend ida  sin  el conocim ien to  del co n tex to  y la  d im ensión  p o lí

t ic a " . L a  p re ten s ió n  de P ab lo  es in teg ra r  la m u erte  de Jesús en  u n  p lan  p o 

lítico. P a ra  ello ree la b o ra  los e s te reo tip o s políticos com unes de  su  tiem p o  

y, al m an te n e r  el c a rác te r ind iv idual y egoísta  de la  salvación, p ro d u ce  u n a  

so terio log ía  que  es colectiva y po lítica, sin fijarse tan to  en  los p recep to s  

m orales.

A  p esar de lo sugeren tes  q u e  son  m uchas de las lec tu ras p ro p u esta s  

so b re  d iversos tex tos de las ca rtas  paulinas, c reem os que  d iversas a firm a

ciones del g rupo  m erecen  ser m atizadas. Según H o rsley  y o tro s  e s tu d io 

sos, ap licando  la  clave del lenguaje  im perial, P ab lo  es tab a  co n v irtiendo  a 

Jesús en  la a lte rn a tiv a  po lítica  de l im perio  o en  el v e rd ad e ro  e m p e ra d o r 

del m u n d o 100. P e ro  ¿ rea lm en te  p re te n d ía  P ab lo  eso? ¿D esea  el m ism o 

P ab lo  se r en ten d id o  com o an ti-im peria l, p o r  tan to  h ab ría  q u e  to m a r la 

fo rm ulac ión  en  u n  sen tido  in tencional-final?  ¿O  hay  que  p en sa r sólo en  

u n a  p o sib le  recepción  de l lec to r d e  aquella  época  (y p o r  tan to  en  u n  sen 

tid o  consecu tivo)?  A qu í, u n a  vez m ás, nos m ovem os en  te rren o  poco  se 

guro  y resbaladizo . L a  frase clave es “an ti-im peria l” y ¿qué  se en tien d e  

p o r  “ an ti-im p eria l”?. L a  op in ión  p ro p u esta  p o r  H o rsley  es que  el em pleo  

de la  re tó rica  im perial significaba es ta r  en  con fro n tac ió n  con  el im perio . 

¿P ero  fu e  rea lm en te  así? E l investigador am ericano  p iensa  que  el apósto l 

p re te n d ió  conscien tem en te  esa  confron tac ión . E l con jun to  de  la  teo log ía  

p au lin a  está  en  con fron tac ión  con  d e te rm in ad o s hechos po líticos y socia

les, q u e  h acen  inelud ib le  u n a  o rien tac ió n  an ti-im perial. E s to  significa que  

las ca rta s  pau linas n o  fu ero n  concebidas sólo p a ra  se r leídas e n  ám bito  

c ris tian o  y d en tro  de la  iglesia, sino com o docum en tos p a ra  se r d ifund idos 

en  u n  con tex to  am plio. ¿Q u é  e n te n d e ría  u n  ro m an o  o u n  griego n o  fam i-

brary of Biblical Symbolism 1), Peter Lang, New York 1997,52: “Paul and the others made 
their writings appear to be much less ‘political’ than they actually were. By making their 
writings appear to be entirely ‘religious’, they protected themselves, their intended readers, 
and the cryptograms from detection by their enemies” (p. 53). Pero no cree que Pablo fuera 
un rebelde militar contra el poder romano. “He was not an insurrectionist” (p. 58), aunque 
el uso de los criptogramas (satán, demonio, tentador, dominio de las tinieblas) denota que 
Pablo estaba interesado en la liberación de la opresión política del estado romano (p. 92).

99 Cf. B runo B lumenfeld, The Political Paul 13: “By grounding Pauline Christianity 
in Hellenistic political theory in general, and in the theory of Hellenistic monarchy in par
ticular, the work also provides a new explanation for the success of Christianity”. “I would 
call Paul a revolutionary, if he were not so much of a reactionary. Paul erases ethnic, social 
and political binaries: Jew-Greek, Greek-barbarian, free-slave, ruler-ruled” (291s).

100 H orsley, Jesus and Empire 134; John Dominic Crossan -  Jonathan L. Reed, In 
Search o f  Paul, 10-14.
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liarizado  con  las trad ic iones cristianas o  jud ías  de las cartas paulinas? Sin 

lugar a dudas, q u e  les deb ía  p a rece r chino.

Tras lee r  los lib ros pub licados p o r  H orsley, se p u e d e n  o b ten e r m u 

chas im ágenes de l apósto l. L a  p rim era  que  nos v iene  a la  m en te  es que  nos 

hallam os an te  u n  h é ro e  an tico lonial, al estilo  d e  G andh i, o  u n  S im ón B o 

lívar o  Z a p a ta  desarm ado . N os hallam os an te  u n  reb e ld e  ro m an o  d en tro  

del m ism o im perio  ro m a n o 101. ¿P ero  rea lm en te  e ra  P ab lo  u n  rom ano  an ti

ro m an o ?  ¿un  an tisistem a? ¿un  líder sindicalista  q u e  b uscaba  abolir e l sis

tem a  in justo  del pa tro n azg o ?  ¿el p rim er teó logo  d e  la  liberac ión  o el p ri

m er crítico de la  g lobalización? ¿ E ran  las com unidades pau linas el p rim er 

m ovim ien to  an tisistem a y an tig lobalización  que  conocem os en  la h istoria?  

Todas éstas son ca tegorías políticas m o d ern as q u e  d ifícilm ente se p u ed en  

ap licar al siglo I  d.C . H a b ría  sido to ta lm en te  u n a  irresponsab ilidad  de 

P ab lo  p ro m o v e r u n a  insurrección  política  co n tra  el p o d e r  político, y m ás 

en  el co razón  de l im perio , R om a. L as au to rid ad es lo h a b ría n  ap resado  y 

e jecu tado  in m ed ia tam en te . A l m ism o tiem po, h ab ría  p u es to  en  peligro  la 

vida de qu ienes e s tab an  vinculados a él. E n  el siglo I n o  ex istía  u n  estado  

de d e rech o  dem ocrá tico  y justo , d o nde  uno  p u d ie ra  ex p resa r lib rem en te  

sus ideas po líticas co n tra rias  al p rinc ipado  sin ser in m ed ia tam en te  ejecu 

tado.

P ab lo  es tab a  in te resad o  en  la situación  po lítica  del im perio , p e ro  sus 

cartas ind ican  q u e  p rim eram en te  fue u n  líder relig ioso  y no  u n  revolucio 

nario  político, de l m ism o m o d o  que  Jesús fue u n a  figura relig iosa m ás que 

u n  líder político. E l apósto l escrib ió  fu n d am en ta lm en te  sob re  D ios y 

sobre  Jesús, C risto  y S eñor resucitado , y no  pan fle to s po líticos co n tra  el 

em p erad o r o co n tra  R om a. E s verd ad  que  la designación  de Jesús com o 

C risto  y S eñor resu c itad o  ten ía  d im ensiones religiosas y políticas, ya que 

coloca a los cristianos fren te  a las p re ten sio n es del em p erad o r: ser S eñor 

del universo. P e ro  P ab lo  acep ta  la au to rid ad  de l E s tad o  ro m an o  en  el ám 

b ito  político, en  tan to  en  cuan to  la  au to rid ad  n o  p re te n d a  se r el fu n d a 

m en to  ú ltim o  religioso. Y  sabem os que  los em p erad o res  rom anos co e tá 

neos de P ab lo  (excepción  h ech a  de C alígula) n o  ex ig ieron  el culto  al em 

perado r.

E s fácil d es taca r la  con fron tac ión  de P ab lo  con  algunos aspectos de 

su m undo  greco-rom ano . L o  que  consta tam os a lo largo  de  sus escritos, sin 

em bargo, es el hecho  de  q u e  él se opuso  al paganism o en  to d as  sus form as.

101 Sobre los rebeldes dentro y fuera del imperio romano, cf. B rent D. Shaw, Rebels 
and Outsiders, en: The Cambridge Ancient History. XI: The High Empire A. D. 70-192, Cam
bridge University Press, Cambridge 2000,361-403.
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N o se o p one  al im perio  p rin c ip alm en te  p o rq u e  éste  fu era  un  im perio , con 

to d o s los e lem en tos desag radab les q u e  hem os ap ren d id o  a asociar a la p a 

lab ra , sino p o rq u e  la ideo logía  im peria l rec lam ab a  u n a  posición y unos h o 

n o res  d ivinos que  ú n icam en te  p e rten ec ían  a  D ios. E s to  no  q u ie re  decir 

q u e  P ab lo  ap ro b a ra  eso  que  criticam os; sólo q u e  sus sensib ilidades po líti

cas fu ero n  d irig idas p o r  sus p reocupaciones teológicas, no  v iceversa102.

P ab lo  criticó  a la  su p erp o ten cia  ro m an a , u n a  crítica que  es tab a  en  

con fo rm idad  con  la trad ic ión  b íb lica y p ro fè tica , es decir, con  su he ren c ia  

jud ía . Su base  se en cu en tra  en  la  afirm ación  p ro fè tica  “el señ o r es n u es tro  

juez , el S eñor es n u es tro  g o bernan te , el S eñor es n u e s tro  rey, él nos salva

r á ” (Isa  33,22). L o  que  hace con  el cu lto  al em p erad o r, p ro v ien e  d irec ta 

m en te  de lo que  Isaías hizo con el cu lto  de B ab ilon ia , que  a su  vez hace  

re fe ren c ia  al rechazo  d eu te ro n o m is ta  de to d o  pagan ism o a favor del m o 

noteísm o. D e  este  m odo, la trad ic ión  bíblica desafía  to d as las es tru c tu ras  

h u m an as de p o d er, n o  p a ra  d esm an telarlas n i reem p lazarlas  con  o tras  es

tru c tu ra s  de p o d er, sino  p a ra  con fron tarlas c o h e ren tem en te  con  la  v e rd ad  

acerca  de  su o rigen  y ob je tivo103.

L a  p roclam ación  de P ab lo  es, p o r  tan to , po lítica , de  la  m ism a m an era  

q u e  la  trad ic ió n  b íb lica es “p o lítica” . E sto  es a firm ar que  existe U n o  que 

está  p o r  encim a de to d o  p o d e r te rren a l. L a  p roclam ación  de la au to rid ad  

universal de Cristo tiene sus consecuencias sociales y políticas. Es u n  desafío 

p a ra  los g o b ern an tes  p a ra  que  co m p ren d an  la  base  de  su au to rid ad  y una  

llam ad a  a buscar la justicia  de D ios p a ra  los súbditos. P ero  eso, en  sí 

m ism o, n o  significa el rechazo  de  los gobernan tes. L a  p roclam ación  de 

P ab lo  n o  es “p o lítica” en  la  m ed id a  en  que  se e n tie n d a  p o r  “p o lítica” u n  

in te n to  p o r  reem p laza r o reo rg an izar las es tru c tu ras  específicas, n eg án d o 

se a e s ta r  som etido  a  la  au to rid ad  de u n  E stad o  o sob eran o s concretos.

N o  ex isten  ev idencias p a ra  afirm ar que  P ab lo  - o  los cristianos de Fi- 

lip o s -  rech aza ro n  la  instituc ión  de l E stad o  ro m an o  com o tal, o que  dese 

a ran  reem p laza rlo  p o r  a lguna o tra  instituc ión  po lítica  h u m an a104. U n  

e jem plo  claro  sería  la  ca rta  a los Filipenses, escrita  desde  u n a  p risión  ro 

m an a , e n  u n  m o m en to  que  rea lm en te  ten ía  razo n es suficientes p a ra  criti-

102 N.T. W right, Paul’s Gospel and Caesar’s Empire (160-183).
103 Christopher B ryan, Render to Caesar. Jesus, The Early Church, and the Roman 

Superpower, Oxford University Press, Oxford 2005,9. Varias de las críticas aquí expresadas 
provienen de su libro.

104 Peter Oakes, Re-mapping the Universe: Paul and the Emperor in 1 Thessalonians 
and Philippians, en: JSNT  27 (2005) 301-322, examina los textos clave de 1 Tes y Filipenses, 
donde se pudiera detectar el culto romano y la ideología. Supone que los textos sí que im
plican conflicto entre el cristianismo y Roma, pero también afirma que los testimonios no
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car el p o d erío  ro m an o  (1,12-26). E n  Filp 3,20-4,1 en co n tram o s u n a  im a 

gen  de  C risto  com o sa lvador que  llam a la  atención . E l o rig en  d e  esta  im a 

gen  es claro. Surge d e  la  noc ió n  de la c iudadan ía  ro m an a  (po liteum a ) ba jo  

u n  em p erad o r que  llega desde  R o m a com o “sa lv ad o r” p a ra  asistir y d e 

fen d e r u n a  com un idad  ro m an a  -p o sib lem e n te  a u n  e jé rc ito  ro m an o  o co 

lon ia  ro m a n a -  que  se en cu en tra  en  d ificultad. A sí, el e m p e ra d o r  C laudio  

“v ino en  ay u d a” de sus leg iones ba jo  la d irección  de A ulas P lau tiu s  que  es

tab a n  ex p erim en tan d o  dificu ltades d u ran te  la cam paña  b ritán ica  en  el 43 

d.C. (D ió n  Cassio, 60,22; ILS 216). E s to  se e n ten d e ría  p e rfec tam en te  en 

Filipos, u n a  co lonia  ro m ana . A lgunos m iem bros de la  com u n id ad  cristiana 

p o see rían  la c iudadan ía , c iudadan ía  que  “nunca  e ra  irre le v a n te ” con  re la 

ción a su  posición  en  la sociedad. L a  id ea  de P ab lo  es la  siguiente: C om o 

cristiano, el filipense posee  la  “c iu d ad an ía” bajo  u n  “sa lv ad o r” m ucho 

m ayor que  A ugusto. Tal “sa lv ad o r” p u ed e  so sten er y justificar a sus segui

do res  en  Filipos, n o  so lam en te  fren te  a los enem igos de R o m a, sino inclu 

so fren te  al p ecad o  y a  la  m uerte .

¿E stá  d iciendo  aqu í P ab lo  que  com o e ran  m iem bros de la  iglesia, en 

tonces no  p u ed en  ser m iem bros del E s tad o  ro m an o  (Filp 3,20-21)105? E so  

no  lo  dice Pablo. Si el apósto l es tá  d iciendo  que  los cristianos de  Filipos, 

incluso los que  p o seen  la  c iudadan ía  ro m ana , n o  p o d ían  considerarse  su 

je to s  a R o m a p o rq u e  ahora eran cristianos -en to n c e s  ten em o s que  consi

d e ra r  p o r  la  m ism a razón , que  ya que  los cristianos son  m iem bros d e  la 

“casa de  D io s” , en tonces ya n o  p o d rían  p e rte n e ce r a n inguna o tra  casa h u 

m an a  o rd inaria . Tal afirm ación  n o  ten d ría  sentido , n i ten d ría  e n  cu en ta  la 

m etáfo ra . Los cristianos n o  son  literalm ente  c iudadanos del cielo  (el cual 

n o  es literalmente  u n  estad o  o u n a  rea lid ad ) com o tam p o co  son  literal

m en te  h ijos de D ios (qu ien  n o  es literalm ente  un  p ad re ) , n i la  iglesia es li

teralm ente  u n a  casa.

P ienso  que  P ab lo  a veces u tilizó  d e lib e rad am en te  u n a  re tó rica  p ro 

v en ien te  de la  re tó rica  del im perio  rom ano . P ero , hay  que  ex am in ar en 

cada  caso concreto . T odos tu v ie ro n  que  u tilizar u n  v ocabu lario  y los con 

cep tos p a ra  h ab la r  de las cosas que  co n sid eraro n  com o sagradas, y todos 

tu v ie ro n  que  u tilizar m ás o m enos la  m ism a term ino log ía  y sem ejan tes

apoyan la teoría de que Pablo estuviera escribiendo una polémica anti-romana, oponién
dose al culto romano o expresando el deseo de la caída de Roma. El conflicto surge más 
por las incompatibilidades inherentes y contrastando las demandas del evangelio compa
rándolo con la ideología romana: dos “mapas” del universo muy diferenciados.

105 Según Peter Oakes, Filp 3,20-21 significa que “the Philippian Christians belong 
to another state. Not only that, but this is the only state to which they belong...”.
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conceptos. D e  ahí, la  ex istencia  de paralelism os, de con tac tos  en  la  te rm i

no log ía106.

¿H asta  qué  p u n to  e ran  las com unidades cristianas a lte rna tivas  a las 

c iudades im periales? L a  d istinción  en tre  la  ekklesia  y  el sistem a político  

de R o m a n o  es de  in te rru p c ió n  n i po larización  sino  d e  co n tin u id ad  y afi

n idad . L a  p o lis  c ristiana  n o  se o p o n e  a la cu ltu ra  n i a  la  po lítica  de R om a 

en fren tan d o  el ám bito  p rivado  al público, el p e rso n a l al colectivo, o el fa 

m iliar al oficial y cerem onia l. L a  cristiandad , ta l y com o se desarro lló  g ra 

cias a  p ersonas com o P ablo , se ap rovechó  ta n to  d e  la  p o lis  com o del im 

p e rio 107. E n  la  s ituación  po lítica  co n cre ta  de R o m a  (R o m  13), las com un i

dades d eb ie ro n  o rgan izar sus re laciones hacia  fu era , de  ta l fo rm a  que  no 

se d istanc ia ran  ni ro m p ie ra n  con  el código acep tab le  d e  com portam ien to , 

sino que  p u d ie ran  vivir en  él. N o  existía o tra  a lte rn a tiv a  posib le, p o r lo 

q u e  la  lea ltad  po lítica  e ra  la  ac titu d  m ás adecuada. P ab lo  ren u n c ió  a to d a  

a rg u m en tac ió n  c ristiana  p a ra  justificar d icha ac titu d  y o p tó  p o r  ser p rag 

m ático: los cristianos d eb ían  m o strarse  com o o tro s  c iudadanos m ás en  el 

ám bito  social108.

U n  aspecto  in te resan te  que  hecho  en  fa lta  en  los estud ios de l “Poli- 

tics G ro u p ” es la cuestión  de la  c iudadan ía  ro m an a  d e  Pablo. H a b la n  de 

u n a  “su p u esta” c iudadan ía  rom ana . Sin lugar a dudas, q u e  no  es lo  m ism o 

q u e  u n  p erso n a  so m etid a  o esclava del im perio  ro m a n o  m u estre  u n a  acti

tu d  an ti-im peria l q u e  lo h aga  u n  c iudadano  rom ano , u n  priv ilegiado. Sería 

significativo que  P ablo , com o c iudadano  rom ano , con  to d o  lo  q u e  ello  con 

llevaba de beneficios y  privilegios, h u b iera  ten id o  u n a  ac titud  ta n  reb e ld e  

y b e lig e ran te  co n tra  su  p ro p io  “E s ta d o ” . C om o c iu d ad an o  d eb e ría  h ab er 

m ostrado  cierta lealtad  y respeto  al em perador109. E n  caso de h ab er poseído 

la  c iudadan ía  ro m an a  y con  es ta  p o stu ra  an ti-im peria l, es lógico que  el

106 D ominique Cuss, Imperial Cult 52: “Imperial titles are identical with those titles 
which are applied by the Christian to Christ... There is obviously much that bears a strong 
resemblance, and there are many common traits between the emperor-cult and the worship 
given to the Christian God through Christ... Many of the Christian expressions have, it is 
true, their roots in Jewish terminology, but the pagan invocations must have been well- 
known to the first century converts”. Esta autora considera que el lenguaje usado no pre
tendía ser un contraste deliberado del culto imperial y las ideas cristianas de Cristo (p. 141).

107 Bruno Blumenfeld, The Political Paul 408.
108 Stefan Schreiber, “Imperium Romanum” 164: „In der konkreten Situation -so 

signalisierte das hidden transcript -ist es nicht Aufgabe (und Möglichkeit) der christlichen 
Gemeinden in Rom, die politischen Verhältnisse zu korregieren oder zu wandeln, sondern 
dies bleibt allein der Macht Christi Vorbehalten“ (164).

109 La mayor parte de los estudiosos considera que Pablo era ciudadano romano, y 
piensan que era un ciudadano leal al estado romano, cf. D ominique Cuss, Imperial Cult 39- 
44. No considero que Pablo poseyera la ciudadanía romana, un privilegio reservado para
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apósto l h u b ie ra  ren eg ad o  de su c iudadan ía , cosa q u e  en  las cartas nunca  

v iene m encionado , y H echos p a rece  d a r  a e n te n d e r  to d o  lo con trario . Se 

esp era ría  u n  acto  de renunc ia  a su “p a sa p o r te ” p a ra  declararse  c iudadano  

del m u n d o  o apá trida .

E sto s  estud ios del “Politics G ro u p ” d em u estran  la  im portanc ia  vital 

del co n tex to  del im perio  ro m an o  con  su  ideología, valores, cu lto s ... p a ra  

co m p ren d er la p e rso n a  y el m ensa je  de  Pablo. E l culto  im peria l en  sí 

m ism o es u n a  face ta  im p o rtan te  de  este  con tex to  im perial. C ua lqu ie ra  

que  sea  el o rigen  o derivación  de los d iversos térm inos usados p a ra  des

crib ir el c a rác te r de la dom inación  de  C risto  y sus logros, ex isten  pocas 

dudas de  que  en  algunos p u n to s  estos té rm in o s co inciden  con  térm inos 

usados p a ra  ex p resa r la  n a tu ra leza  de l p o d e r  im peria l ro m ano  y la d ev o 

ción a su  culto. D ad o  el anuncio  d e  la  ideo log ía  im peria l tan to  en  form as 

lite ra rias com o plásticas - e n  edificios, esta tus, m o n e d a s ...- , ésa  fo rm aba  

p a rte  de l con tex to  en  el que  el cristian ism o prim itivo  fue escuchado. E sto  

im plica q u e  los estud iosos del N T  d e b e n  tra b a ja r  con  los h isto riado res  y 

arqueólogos. U n a  co labo ración  co n ju n ta  ay u d ará  a  v islum brar la  im p o r

tancia  de la  po lítica  d en tro  de las ca rtas  de P ab lo  y los p rob lem as d e  las 

com unidades. P ab lo  e ra  u n  político  en  la  m ed id a  que  rea lizaba  el a rte  de 

lo posib le  p a ra  ex ten d er su m ensaje  en  sus com unidades y en  el m undo  

del im perio  rom ano . P e ro  P ab lo  no  e ra  u n  político  de “p ro fesió n ” ni bu s

caba llegar a  serlo.

D a v id  Á l v a r e z  C in e ir a  

E stud io  Teológico A gustin iano  

V alladolid

una minoría dentro del imperio, cf. D. Á lvarez Cineira , Pablo ¿un ciudadano romano?, 
en: Estudio Agustiniano 33 (1998) 455-486.
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Ortega y los Azcárate
Una Escuela de Valores

1. “D o n  G um ersindo  de A zcára te  ha m u erto ”: (O rtega y  G asset 1917)

E l escrito  de  O rteg a  a la  m u erte  de G. d e  A z cá ra te  só lo  es co m p ara 

ble p o r  su v ibración  h u m an a  y calidad lite ra ria  a  los dos artícu los p u b li

cados, p o r él m ism o, en  la  m u erte  de M ax S cheler y  d e  U nam uno .

C on  la m u erte  de G. d e  A zcára te , dice O rteg a , e n tra  d efin itivam en te  

en  la  h isto ria  u n a  ed ad  d e  la  v ida española. E sto s  h o m b res e ra n  com o los 

superv iv ien tes d e  u n a  v ida “m ás hero ica, m ás enérg ica, d e  m ayor frenesí 

esp iritua l, sobre  la  cual h ab ía  ven ido  luego u n  d iluvio  de co rrupción , ci

n ism o y d esesp eran za” 1. A l d esap arece r sus m ejo res  con tem poráneos, A z 

cá ra te  co n d en sab a  aún, en  sí m ism o, “todas las alusiones, rem em branzas y 

sen tim ien to s” m ás elevados que  nos d ejaba  el pasado .

P a ra  todos e ra  conso lado r pensar: “ ¡Q ueda  A z c á ra te !” “E n ju to , de 

av en ta jad a  es ta tu ra , b a rb a  de p la ta  y ro stro  ce trino , le  veíam os pasar, 

em ocionados, com o a u n  D o n  Q u ijo te  vuelto  a la co rd u ra . C on él pasaban  

las som bras de C aste la r y Cánovas, Salm erón  y G iner. C u an d o  e n tra b a  y 

salía, e n tra b a  y salía  en  nu estras  alm as una  vasto  ru m o r d e  ideales e n tu 

siasm os, u n a  cálida ráfaga  de  esencial pa trio tism o  y tra scen d en te  h u m an i

d a d ”*.

L a  vida cam bia con  cada  generación, cada  u n a  tra e  d istin ta  sensib ili

dad  y d istin to  m o d o  de p en sa r y va lo ra r las cosas, de am ar y acercarse  a 

c ie rtas  cuestiones y d e  a le ja rse  de otras. E n  cad a  g en erac ió n  conviven los 

abuelos, los p ad res  y los hijos. A sí, convivieron los h o m b res de la p rim era

1 ORTEGA Y G a s s e t , X, Don Gumersindo de Azcárate ha muerto. O. C. III, Madrid 
1983,11.

2 O rtega y Gaset, X, Don Gumersindo 11.
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R epúb lica , los d e  la  R estau rac ió n  y la gen erac ió n  novísim a, que  e ra  la  de 

O rteg a . E sto s  h om bres novísim os sen tían  m ás afin idad  con  los h o m b res 

de la G loriosa  de  1869 que  con  los de  la  R estau rac ió n . P a ra  O rteg a , lo  que  

les co n tag iab a  y a tra ía  n o  e ra  ta n to  el n o m b re  de la R epúb lica  sino  “su 

sen tido  m o ra l de la vida, su anhe lo  d e  sab er y de m ed itar. F ren te  a ellos, 

los h o m b res educados en  la  R estau rac ió n  pa rec ían  desm oralizados y frí

volos, exen tos de curiosidad  y de e s tu d io ” . A quello s e ran  p rofesores, am i

gos de l lib ro  y de la  idea, éstos, abogados, negocian tes afic ionados a  la  in 

triga.

C on  A zcá ra te  se va u n a  casta  d e  h om bres “que  creía  en  las cosas su 

p e rio res  y p a ra  los cuales to d a  h o ra  llegaba con  u n  d eb e r y u n  escrúpu lo  

en  la  a lfo rja” . Y  com o to d a  casta  no b le  se aq u ila ta  en  la  adversidad  y su 

tiliza las excelencias de su linaje, al tran scu rrir  de los tiem pos: “la  sangre 

de  aque lla  v en e rad a  generac ión  v ino a ad q u irir  en  A zcára te , su h o m b re  

ú ltim o, la  m ás p u ra  y sencilla calidad. M u ere  solo, n u es tro  b u en o  y am ado  

D o n  Q u ijo te  d e  la  b a rb a  de  p lata , solo e n tre  sus libros y sus v irtu d es”3.

M u ere  solo, en  la so ledad  d e  los suyos, p e ro  quedam os en  el fu tu ro , y 

n u e s tra  p ied ad  filial consistirá  en  seguirle. P o rq u e  seguir a  A zcára te , com o 

a G in er, es “seguir hacia  d e la n te ” . “D e  u n  egregio  p asad o  españo l ya no 

q u ed a  nada: ¡Ya no  q u ed a  A zc á ra te !” . - “P ero  ah o ra  q u ed a  so b re  su 

tu m b a  lo  q u e  d eb e  q u ed a r siem pre  cuando  los que  viven son  fieles a  los 

m uertos: e l v e rd e  b ro te  de la e sp e ran za” (E l So l 15-12-1917).

2. Patricio de A zcárate, S a n z del R ío  y  la F ilosofía E spañola

E l p eq u eñ o  pueb lo  de V illim er fue  siem pre  u n a  “especie de h o g ar es

p iritu a l d e  los A z c á ra te ” . Según N icolás M . Sosa: “E n  1848, buscando  sin 

d u d a  u n  lugar de ve ran eo  p a ra  la  q u e  ya com ienza a ser n u m ero sa  fam i

lia, así com o paz  y sosiego p a ra  sus m editaciones, d o n  P atric io  co m pró  al 

M arq u és de  G az tañ ag a  u n a  casa y algunas fincas contiguas en  la a ld ea  de 

V illim er. C on  ello, el an tiguo  d u eñ o  le ced ió  el d erech o  de p resen tac ió n  

del curato  de aquel lugar. Villimer es una  aldea a orillas del Porm a, po seed o 

ra, com o to d as las riberas leonesas, del co n tras te  e n tre  el v e rd o r y fro n 

d osidad  de  la  tie rra  cercana  al río  y la seq u ed ad  ad u sta  de la  m eseta . E l 

caseró n  q u e  adqu irió  don  P atric io  e ra  de tap ia l y adobes y ten ía  d e trá s  un 

g ran  h u e rto  y unos prados, cercados p o r  arbo leda . E l am b ien te  de p az  y

3 O rtega y G aset, X, Don Gumersindo 12.
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de in tim idad  lo sigue o frec iendo  hoy  la  p ro p ied ad , p e rfec tam en te  co n ser

vada. V illim er p e rten ece  ac tu a lm en te  al m unicip io  de  V illasabariego , del 

que  d ista  unos tres kms. y m edio , y tien e  una  po b lac ió n  de  167 hab itan tes , 

ag rupados en  56 fam ilias, con  c ie rta  ten d en c ia  a d ism inu ir”4.

E n  esta  casa, d e  V illim er, D. P atric io  y su fam ilia  p a sab a n  siem pre  los 

veranos, h as ta  p rim eros de octubre . E n  carta , a Sanz del R ío , e l 28.9.1864, 

dice P. de A zcára te , al fu n d ad o r del k rausism o español: “ya sabe  V. lo 

m ucho  que  le ap recia  to d a  es ta  fam ilia  y que  V illim er e s tá  s iem p re  a su 

d isposición” . Y  en  o tra  ca rta , después de felicitarle, p o r  su liderazgo  filo 

sófico, le dice que  n o  es tá  de acu erd o  “con que  se vaya V. a  t ie rra  de C a 

m eros, cuando  to d a  m i fam ilia, co n tan d o  con su p ro m esa , le  e sp e ra  de fijo 

en  V illim er, y tan to  que  hace  tiem p o  tengo  p rev en id o  a G u m ers in d o  que  

no  venga sin p o n e rse  de  acu erd o  con  V. p a ra  ven ir jun tos , y  p rec isam en te  

p ensam os salir to d a  la fam ilia  es ta  sem ana p a ra  aq u e l pun to . A n ím ese  V. 

y recu e rd e  estas rib eras  frescas, que  en  estío  p ro p o rc io n an  al alm a, lib re  

de los a rd o res  de la estación , solaz b a s tan te  p a ra  esparc irse  p o r  el v e n tu 

roso  cam po  de la  filosofía con  algunas incursiones p o r  el em b ro llad o  y 

a la rm an te  de la  p o lítica”5.

L os vecinos de este  p eq u eñ o  pueb lo  rec u e rd an  a  la  fam ilia  A zcára te  

con  cord ia lidad  según  nos d ijo  el sace rd o te  m ayor, hoy  y a  fallecido, que  

a te n d ía  la iglesia. E n  esa casa escrib ió  don  P atric io  sus o b ras  y trad u cc io 

nes. G u m ersin d o  de A zcára te , dice d e  V illim er: “N ingún  o tro  sitio  tien e  

p a ra  n o so tro s  tan to s  recu erd o s un idos a los que  nos d e ja ro n , com o é s te ”6. 

E n  su  cem en terio  e s tán  en te rrad o s  D. P atric io  y su  esposa. S alm erón , en  

su condo lenc ia  a G um ersindo , le decía: “U n a  g ran  satisfacción  d eb e  aliviar 

v u e s tra  p ena . V uestro  p a d re  h a  l lenado  b ien  su vida, y con  h a b e r  sido  larga  

h a  te n id o  la v irtud  y el vigor ra ro s  de vivir p a ra  las ideas h a s ta  sus ú ltim os 

d ías”7.

2.1. L a  fam ilia  hum ana, socia l e intelectual de D. Patricio de A zcá ra te

P a tric io  de A zcára te  es el p ad re  de G u m ersindo  de  A zcára te . Tuvo 

cargos políticos de im p o rtan c ia  en  la  E sp añ a  de su tiem po. A m igo  de E s-

4 Sosa, N. M., D. Patricio de Azcárate, un leonés universal. Instituto Fray Bernardino 
de Sahagún de León. Universidad de Salamanca 1982,87.

5 Pablo  DE A zcárate , Sanz del Río (1814-1869). Apunte biográfico por F. Giner de 
los Ríos. Documentos, Diarios y Epistolario. Tecnos, Madrid 1969,372-373.

6 Sosa , N. M., D. Patricio de Azcárate 88.
7 Sosa , N. M., D. Patricio de Azcárate 131.
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p arte ro , C am poam or, L av erd e  y F e rn an d o  de  C astro . E s u n o  de los fu n 

d ad o res  d e  la  B ib lio teca  Provincial de L eón . Según P ab lo  d e  A zcára te , P a 

tricio  tuvo  u n a  ra ra  h ab ilidad  p a ra  sab er con jugar la  v ida fam iliar, la in 

vestigación  filosófica y la  v ida  política.

F u e  m uy am igo de  Sanz del R ío  al que  inv itaba  con  frecuencia  a Vi- 

llim er8. C u an d o  Sanz del R ío  v e ran eab a  “en  V illim er (L eó n ), en  casa de 

don  P atric io  d e  A zcára te , con  q u ien  le ligaba la  com ún  vocación  p o r la fi

losofía, im p resio n ab a  a to d o s su p ro fu n d o  am o r a la N a tu ra leza , com o les 

cau tivaba  su  ca rác te r  jov ial y sociable, en  m iedo  del rigo r in te lec tual y 

m ora l de su e sp ír itu ”9. P odem os decir q u e  Sanz del R ío  y P atric io  de A z 

cára te , d ie ro n  u n  im pulso  m uy im p o rtan te  al p en sam ien to  español, a m e 

d iados del siglo pasado , de  m odo  que  p o d ría  afirm arse  q u e  la iniciación de 

la filosofía m o d ern a  en  E sp añ a , a ellos se debe. A sí lo d a  a en te n d e r J. L. 

A b e llán  en  sus rec ien tes estud ios del p en sam ien to  español.

E n  este  sen tido , D. Patricio , fue el F u n d a d o r  y D irec to r  de la B ib lio 

teca Filosófica. T radujo  11 tom os de las o b ras  de P la tón , 10 tom os de  las 

de A ristó te le s  y 5 tom os de Leibniz. C reem os q u e  O rteg a  u tilizó  esta  tra 

ducción en  su Idea del princip io  en L e ib n iz . T odavía hoy  se usa esta  tra 

ducción, de la  ed ito ria l E spasa-C alpe, com o p u e d e  verse, p o r  ejem plo, en 

A ristó teles, M oral, a N icóm aco. Trad. del g riego  de P. de A zcára te , M adrid  

19 7 2 ,6a ed. E n  es ta  em presa  quiso D. P a tric io  que  p a rtic ip a ran  todos los 

hom bres de las d istin tas co rrien tes de p en sam ien to  españo l, desde Salm e

ró n  a C am p o am o r y V alera, d esde  F. de P au la  C analejas a los neocatólicos 

com o O rtí  y L ara , y se m ostró  d isgustado  po rq u e, fina lm en te, no  fuera  

así10. E l un iversalism o leonés se m u estra  aq u í u n a  vez más.

P atric io  de A zcára te , escribió Veladas sobre la filo so fía  M oderna  

(1853), p a ra  su h ijo  G um ersindo , que  luego  tuvo  u n  c ie rto  éxito, según 

a testiguan  F ern an d o  de C astro  y G. L averde . Y  tam b ién  escribió: E xp o si

ción histórico-crítica de los sistem as filo só fico s  m odernos y  Verdaderos 

princip ios de la Ciencia, 4. vols (1861-1862). E n  esta  ob ra , según Ju an  M. 

Palacios (1989, 648), P atric io  de A zcára te  h ace  la  “p rim era  exposición 

am plia, com ple ta  y co rrec ta  de la filosofía de K an t en  el ám bito  de la cul-

8 Pa b l o  d e  A z c á r a t e , Sanz del Río (1814-1869). Pablo de Azcarate fue Diputado 
a Cortes por León en 1918. Trabajó en la Sociedad de Naciones. Embajador de la Repúbli
ca en Londres. En 1948 fue llamado de nuevo por la ONU que le nombró alcalde de Jeru- 
salén durante algún tiempo.

9 GlNER DE LOS RIOS, F., Apunte biográfico, en PABLO DE AZCÁRATE, Sanz del Río 
(1814-1869), 28-29.

10 SOSA, N. M., D. Patricio de Azcárate 119.
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tu ra  e sp añ o la”11. E n  el veran o  de 1880, lee  D. P a tric io  la H a de la F iloso 

fía  de l P. C eferino  G onzález, y de esta  reflex ión  sale su ú ltim o  escrito: L a  

Filosofía  y  la C ivilización m oderna  en España.

3. Pero, ¿qué d iablos era el K rausism o?

C asi to d o s los p ensadores  p rogresistas de esta  época  es tán  influ idos 

p o r e l p en sam ien to  k rausista . M en én d ez  y P elayo  h ab lab a  del krausism o, 

y en  concre to  del de F ern an d o  de C astro , com o de l m ism o dem onio . T am 

b ién  h ab lab a  d e  las n ieb las germ ánicas a las q u e  h ab ría  sucum bido  el 

señ o r Sanz del R ío. P e ro  A zorín , p o r  ejem plo , en  abso lu to  p en sab a  así. E n  

Clásicos y  M odernos, asegura  A zo rín  q u e  el k rausism o  y, en  concre to , F e r 

n an d o  de  C astro  es un o  de los g randes acon tec im ien tos in te lec tua les del 

siglo X IX , com o h a  dem o strad o  rec ien tem en te , en  su libro, D. M áxim o 

C arracedo . E n  1854 se p roduce  la in co rp o rac ió n  de  Sanz del R ío  a la  U n i

versidad . D esd e  entonces, el k rausism o no  h a  sido a jeno  a los acon tec i

m ien tos  fundam en ta les  de la  v ida española . “L ibera lism o y k rausism o  se 

im plican  m u tu am en te  dándose  el caso d e  que  aq u é l a lcanza en  és te  su  m á 

xim a exp resión  filosófica y po lítica” (A bellán , 1984,394)12. Según E lias 

D íaz: “L a  conex ión  K rausism o - liberalism o es, en  v erd ad , incuestionab le; 

re p re se n ta  en  esa co n yun tu ra  la  an títesis p ro g resis ta  del inm ovilism o 

u ltra -co n se rv ad o r típ ico  del in teg rism o trad ic io n a l o trad ic io n a lis ta”13. 

C on  Ju lián  B esteiro , F ern an d o  de los R íos (m in istro  que  reca lab a  con fre 

cuencia  en  V illim er com o M arcelino  Pascua) y R o d o lfo  Llopis, se pasa  del 

liberalism o al “socialism o de fondo  h u m an is ta” . A sí ap a recen  Institucio- 

n istas en  el P a rtid o  Socialista O b rero , com o afirm a y d em u estra  M a. D o 

lo res G ó m ez  M oheda.

E n  M adrid  hab ía  dos cá ted ras de  M etafísica  a la  vez, la de O rtí  y L ara  

y la  d e  Salm erón , nos in form a, ce rte ram en te , J. L. A b e llá n 14. Y  d ad o  que  

com o se h a  dicho un  p u eb lo  es su M etafísica, e sto  nos visualiza, ad ecu ad a 

m en te , la  d ua lidad  y u n a  c ie rta  esqu izofren ia  españo la . M ien tras  la  esco-

11 SÁNCHEZ CUERVO, A.C., Itinerarios del pensamiento español en el siglo X IX , en 
MACEIRAS, M., (Ed.), Pensamiento filosófico español. IIo. Del Barroco a Nuestros días. Sín
tesis, Madrid 2002,178.

12 JIMÉNEZ G a r c ía , A., El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Prólogo 
de J. L. Abellán, Cincel, Madrid 1992,2a, 32. En adelante KI.

13 Minuta de un Testamento. Publicada y anotada por Gumersindo de Azcárate. Estu
dio preliminar por Elias Díaz. Ed. Cultura Popular, Barcelona 1967,9. En adelante MT.

14 KI 17.
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lástica y el positiv ism o de  C ousin  a len tab a  al p a rtid o  conservador, Sanz 

del R ío  tra jo  a E sp añ a  “u n a  filosofía m ística: la  de  K rause. E ra  la  que  m u 

chos españo les n eces itab an  e iba a re in a r  casi u n  siglo” , a seg u ra  A raqu is- 

ta in 15. E l k rausism o se o puso  al oscuran tism o, favoreció  el lib re  exam en  y 

sim patizó  con  lo popu lar, a firm a T uñón de L ara.

E n  cuan to  a la  filosofía de  K rause, nos confirm a que  el S er in fin ito  es 

su p erio r a la  N a tu ra leza  y al E sp íritu , y al com puesto  arm ón ico  de am bos: 

L a  H u m an id ad 16. A sí la  d ialéc tica  nos lleva de la  u n id ad  a la  oposición  y 

de ésta  a la arm onía. E l sistem a de  K rause  se llam a rac ionalism o a rm ón i

co. K rause  q u iere  h acer ciencia en  el sistem a de la ciencia.

P o r p ro ced e r de D ios, la  N a tu ra leza  y el E sp íritu  son  in fin itos relati

vos  y así se v a lo ra  y d efiende  la  N atu ra leza , el cu e rp o  hum ano , y, m uy en 

concreto , a  la m u je r17. P o r eso, el h o m b re  d eb e  cu idar su  cuerpo , y u tili

zarlo  com o m ero  in stru m en to  sería  m en o sp recia r y p ro fa n a r  la  im agen  de 

D ios y o lv idar la  ley de a rm o n ía  d iv ina en  la h u m an idad . H ay  que  resp e 

ta r  la  d ign idad  del cu erp o  y cu idarlo  p o r  sí m ism o, p o r  su n a tu ra l bondad . 

E n  sus Diarios, afirm a Sanz del R ío  que  debem os m an te n e r  el cuerpo  b ien  

a lim entado , sano  y ágil, asead o  y pulcro, y hem os de  d a rle  u n a  p a rte  de 

razón , a  sus exigencias, p a ra  q u e  no  nos in q u ie te  d em asiado  y tengam os 

paz p a ra  la  vida del E sp íritu , “así debes ser p ac ien te  y to le ran te  con  los d e 

seos de tu  c u e rp o ”18.

E s ta  es u n a  g ran  n o v ed ad  filosófica, ya q u e  en  las filosofía trad ic io 

nales el cu erp o  no  parece  existir, o si ex iste  se le condena: Se debe h u ir  de 

todo  cuerpo, decía  Porfirio. Ju lián  M arías se g loría  de q u e  en  su A n tro p o 

logía M etafísica se hab la , casi p o r  p rim era  vez, de l cu e rp o  y de la m ujer. 

Poco an tes h ab ía  tra ta d o  el tem a  G. M arcel. U n a  de las consecuencias de 

es ta  nueva  id ea  positiva del cu erp o  es el in te rés  p o r  la  h ig iene  que  p o d e 

m os aún  co n sta ta r en  esa m ism a casa de los A zcára te  en  V illim er: cuartos 

de  baño , am or al cam po, cultivo de la  na tu ra leza , etc.

E l krausism o p a ra  T iberghien  es la refo rm a m ás decisiva del pen sa 

m ien to  desde la aparición del C ristianism o y el R enacim iento , y K rause 

sería la culm inación del g ran  idealism o alem án al que co rona p rác ticam en 

te 19. Sanz del R ío  considera este  sistem a el m ás ú til p a ra  nu estro  país, dado  

que  H egel hab ía  caído m ucho y la  o b ra  de Schelling no  e ra  conocida20.

15 MT 20.
16 KI 46.
17 KI 53.
18 PABLO DE A z c á r a t e , Sanz del Río (1814-1869). Diarios, 7.6.1852,157.
19 KI 65, D. Gómez Molleda 1966,30.
20 KI 75.
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L a M etafísica  de  Sanz del R ío  no  es m uy in fluyen te  p e ro  sí su Ideal 

de la H u m a n id a d  para  la vida, q u e  no  es, p a ra  m uchos, ni m era  traducción  

ni o b ra  original. S egún E . M en én d ez  U re ñ a  es u n a  sim ple trad u cc ió n  de 

u n a  o b ra  de K rause. L a  H u m an id ad  es aque l se r uno , to d o  y p rop io , en  el 

que  in tim an  N a tu ra leza  y E sp íritu  ba jo  la  u n id ad  de  Dios. Los M anda 

m ientos de la H u m a n id a d  fue la  p a rte  m ás in fluyen te  de  esa ob ra. E stos 

im perativos o rien tad o re s  se re fie ren  a D ios, a  u n o  m ism o, a los dem ás, a 

ser bueno , ju sto  y v erd ad ero , a  b uscar la arm o n ía  y el b ien  p o r  sí m ism o y 

ser dócil a D ios21.

A dem ás, se d eb e  m ira r p o r  to d o s los seres, e spec ia lm en te  p o r  la fa 

m ilia  h u m an a  y la  m ujer. E s ta  es tam b ién  u n a  g ran  no v ed ad , d ad o  el ex 

trem ad o  pa triarca lism o  y el m achism o que ha  p ad ec id o  la  m u je r en  n u es 

tra  cu ltu ra . O rteg a  p ro m o v e rá  a la m u jer en  la  U n iv e rsid ad  com o ocurre  

en  el caso de  M aría  Z am b ran o . Y  este  am b ien te  se resp ira  e n  to d o  el 

grupo.

P o r lo dem ás, al se r h u m an o  se le p ide que  sea  sencillo, sin  vanidad. 

Q u e  sea  u n  ser social, q u e  ren u n c ie  al m al y al e rro r . Q u e  sea  veraz, h o n 

rad o  y trab a jad o r, e sfo rzado  y perseveran te . E sto s  se rían  los tiem pos de la 

te rc e ra  ed ad  o ed ad  arm ónica  del m undo, p len itu d  h u m an a  de  la  h istoria , 

b a sad a  en  la felicidad  y perfección  h u m an a  desd e  la  lib e rtad 22. A sí, m ás 

que  en señ a r filosofía, el k rausism o  en señ ab a  a filosofar, a p en sa r y a vivir. 

A lgunas claves decisivas de l k rausism o son: “E sp íritu  de arm on ía, d e fen 

sa d e  la  libertad , cu lto  a la  ciencia, afirm ación  de  la  razón , m oralism o, p e 

dagog ía  y relig io sidad”23.

G u m ersin d o  d e  A zcá ra te  p e rten ece  a “la p ro m o c ió n  k rau sis ta  p o r 

ex celencia” que, c e n tra d a  en  to rn o  a G in er d e  los R íos, va a h ace r m ás p e r

du rab le  el espíritu  y  la  o b ra  del m aestro. F ren te  al positivism o y al idealism o 

que  se  d isp u tab an  la  o rien tac ió n  de  la  vida españo la , G. de  A zcára te , que 

es c lave p a ra  co n o cer los d eb a tes  en  el A te n e o  d e  M adrid , se inclina p o r 

el positiv ism o q u e  ten g a  en  cu en ta  el n eo k an tism o 24. C om o luego  h a rá  

O rteg a , A zcára te  rechaza , decid idam ente, la  p o s tu ra  an ti-re lig iosa y an ti

m etafísica  del positivism o: “¿Puede ocultarse a nadie  la gravedad del p e li

gro q u e  para  la c iv ilización entraña una doctrina cuyo  program a  se resum e  

en esta frase: guerra a la religión y  a la  m etafísica? E ste  es, sin  duda  alguna, 

el m a l mayor, y  el que  los resum e y  com prende todos, que p u ed e  produc ir

21 KI 90.
22 KI 93.
23 MT 19.
24 KI 116.
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el p o sitiv ism o  m o d ern o : E stud ios filo só fico s  y  políticos, M adrid , V ic to ria 

no  S uárez  1877,120”25. P or o tra  p a rte , el m ism o A zcára te  reiv ind ica la 

em ancipación  científica de E sp a ñ a  fren te  al “fanatism o relig ioso” y el 

“despo tism o  po lítico ”26.

P a ra  el p en sad o r Sanz de l R ío  y el g ran  pedagogo  G iner, reso lver el 

p ro b lem a  de la  educación  e ra  reso lver el p ro b lem a  de E spaña . E n  1876, 

los p ro feso res  expulsados de la  U n iv ersid ad  im pulsan  la  Institución  L ibre  

de E nseñanza . Q u ie ren  ro m p e r con  la  tibe tan ización  (aislam ien to  to ta l 

em pec inado  y a sab iendas) de E spaña en la ciencia y  la enseñanza y  crear 

un h o m b re  nuevo, un  h om bre  interior (G iner) sabiendo que la dem ocrati

zación  del pa ís depende de la educación21.

E n  el p en sam ien to  pedagógico  d e  G iner, influyen C om enio  y P esta- 

lozzi, y sob re  to d o s F. F róbe l (1782-1852), m uy identificado  con  K rause28. 

Se tra ta  de  u n a  educación  que  no  es só lo  instrucción  sino que  es activa, in 

teg ra l, en  lib ertad , la ica-neu tra l, un ificada, m ix ta  y com plem en taria  a la  fa 

m ilia29. F. d e  P au la  C analejas d efien d e  el k rausism o, co n tra  R am ó n  de 

C am p o am o r que  le  acusa de  pan te ísm o, y c ree  que  la do c trin a  de K rause  

fo rta lece  y vivifica la  enseñanza  c ristiana  que  n o  q u iere  ni dualism o ni 

p an te ísm o 30.

S egún A . Jim énez: “E l krausism o, tan to  p o r  su am plitud  com o p o r  su 

p ro fu n d id ad , es el m ovim ien to  filosófico m ás im p o rtan te  de la E sp añ a  

co n tem p o rán ea . P e ro  no  fue el k rausism o sólo  u n a  filosofía; en  rea lidad  

eso es lo m enos que  fue, sino to d o  u n  m ovim ien to  social y refo rm ista  que  

co labo ró , en  g ran  m edida , en  la ta re a  de  transfo rm ación  y m odern ización  

de las e s tru c tu ras  arcaicas de la  sociedad  españo la . D e  aq u í su éxito  y ta m 

b ién  su frecu en te  po lém ica con  el trad icionalism o im peran te . L o s  krausis- 

tas fueron , u tilizando  expresiones de Job it y  G ó m ez M olleda, los educado

res y  reform adores de la E spaña con tem poránea”31.

R esu m ien d o  a Sanz del R ío, C analejas dice que  el krausism o: I o. E n  

filosofía, po stu la  el racionalism o y la  lib e rtad  científica. 2o. E n  m oral, p ro 

pone: “O b ra r  el b ien  p o r  el b ie n ”32. 3o. E n  política, el filósofo resp e ta  la 

constituc ión  positiva de su pueb lo  q u e  d efiende  las libertades  fren te  a la

25 SÁNCHEZ CUERVO, A. C., Itinerarios del pensamiento español en el siglo X IX, 175.
26 SÁNCHEZ CUERVO, A. C., Itinerarios del pensamiento español en el siglo X IX, 180.
27 K I 149. Subrayado nuestro.
28 KI 151.
29 KI 152-158.
30 KI 175-176.
31 KI 187. Subrayado nuestro.
32 KI 187.
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violencia y el p o d e r arb itra rio . 4o. E n  lo social, busca el p ro g reso  en  to d o  

y p a ra  todos. Se distancia del com unism o que no  deja libertad  y del indivi

dualism o que no  adm ite ley superior alguna. 5o. E n  historia, se respe ta  la ver

dad  de los hechos y las tradiciones com o fuente de enseñanza p e ro  sin que 

anulen  el p resen te  ni el futuro. Se tra ta  pues de un  racionalismo  en  lo filosó

fico, d e un  liberalismo en  lo político y de un  reform ism o  en  lo social33.

“H e re d e ra  del k rausism o, la  Institución L ib re  de E nseñ a n za  h a rá  de 

la  educación  el m óvil de la transfo rm ación  rad ica l del país, p e ro  u n a  e d u 

cación in teg ra l y au tén tica , n o  la  m era  instrucción  que  acum ula  conoci

m ien tos sin reflexión; u n a  educac ión  p en sad a  p o r  y p a ra  la  l ib e rta d  y la 

dem ocracia; u n a  educación  conceb ida  p a ra  h acer posib le  la  convivencia 

nac iona l a p a rtir  de  la  to le ranc ia , lejos de cua lqu ie r sectarism o relig ioso  o 

b an d e ría  política; u n a  educación , en  fin, que  p e rm ita  la  c reac ió n  d e  un  

h o m b re  n u ev o ”34.

D e  la IL E  su rgen  algunas g randes instituciones de cam bio  com o la 

Ju n ta  d e  A m pliac ión  de E stu d io s  (ciencia), la  R esidenc ia  de  E stu d ian tes  

(un iversidad ), E l In stitu to -E scu e la  (enseñanza  genera l) y el In s titu to  de 

R efo rm as Sociales (ag ricu ltu ra). G um ersindo  de  A zcára te  p res id irá  el 

In s titu to  de R efo rm as Sociales (1903)35.

P o r o tra  p arte , según G iner, en  E spaña , o cu rre  con  frecuencia  “que  

los am igos del catolicism o son  enem igos de la  lib ertad , y q u e  los am igos 

de la lib e rtad  son  enem igos de l cato lic ism o”36. E n  ta l situación, el h o m b re  

de  b ien  d e fen d erá  am bas cosas, ta n to  el va lo r de la relig ión  com o sus co n 

v icciones políticas. Según E . D íaz , la  3a p rom oción  de  la  IL E , in teg rad a  

p o r  p e rso n a jes  com o A zaña , O rteg a , M arañ ó n  y Ju an  R am ó n  J., en carn a  

la  E sp a ñ a  liberal fren te  a la  in teg ris ta  y trad ic iona lis ta37.

E n  resum en , el K rausism o es el R acionalism o A rm ó n ico . R acionalis

m o  p o rq u e  defiende  la  razó n  com o único  princip io  de  conocim ien to  c ien 

tífico, y  A rm ó n ico  p o rq u e  estab lece  una  síntesis su p e rad o ra  d e  las te n 

dencias opuestas con  u n a  relig iosidad  rac ional que  fu n d am en ta  la  lib e rtad  

relig iosa. E n  política, y en  lo social, se declara  libera l p o r  an to n o m asia  y 

rech aza  to d a  injusticia, v io lencia o a rb itra ried ad .

S e  tra ta , todavía , de u n a  concepción  organicista  de la sociedad  e n tre  
ind iv iduos y grupos que  p e rm ita  a todos cum plir fe lizm ente  su  destino

33 K I 188.
34 KI 190.
35 KI 164. Pablo de Azcárate escribe sobre Gumersindo de Azcárate (KI 12, nota 4).
36 KI 198.
37 KI 159-160.
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hum ano . D e fien d e  u n a  re fo rm a  co n stan te  y p rog resiva  que  lleve a la 

transform ación de las personas y los organism os sociales pa ra  la plena rea li

zación  del ideal h u m an o  en  la h istoria . Y  confía en  la educación  de la p e r 

sona, com o el cam ino  m ás seguro, “p a ra  lo g ra r la  re fo rm a  ind iv idual y so- 

c ial”38.
P o r lo dem ás, el krausism o, a p e sa r  de  las durísim as descalificaciones 

de M enéndez  y Pelayo , h a  sido reconoc ido  ya p o r  casi todos los p en sad o 

res de l p ro b lem a  de  E sp añ a , d esde  U n am u n o  a R . L ed esm a R am os, com o 

u n  m ovim ien to  social y de  p en sam ien to  im p o rtan tís im o  p a ra  E spaña, 

com o h a  d em ostrado , fehac ien tem en te , el p ro feso r R o b e rto  A lb ares39.

4. L a  M inuta  de un  Testamento, de  G u m ersin d o  de A zcára te

E s te  escrito  aparec ió  en  1876, a raíz  de la  ren u n c ia  de G. de A zcára 

te  a su  cá ted ra , p ub licado  y an o tad o  p o r  W. A h o ra  b ien , desde  el p rim er 

m o m en to  se e n ten d ió  q u e  el au to r  del tex to  e ra  G. A zcára te , expu lsado  de 
la  U n iversidad  y con finado  en  C áceres com o S alm erón  en  L ugo o G in er 

en  C ádiz, y u n o  de  los fu n d ad o res  de  la  IL E 40.
G um ersido  de  A zcára te  fue u n  liberal puro , d efen so r a  u ltran za  del 

sistem a P a rlam en ta rio  y del sistem a de P artid o s41. H o m b re  de g ran  voca 

ción U n iversita ria , a lbacea  de  Sanz del R ío , fue  s im patizan te  de la rev o 

lución de 1868 y a la  que  co labo ra  activam ente, desde  u n a  D irección  G e 
n e ra l al M in isterio  de  G rac ia  y Justicia, con  Salm erón.

P a rlam en ta rio  nac iona l p o r  L eó n  d u ran te  m uchísim os años, casi 40 

años. L o  único  d ecen te  q u e  le qu ed ab a , al fin, al sis tem a P arlam en tario , en 
pa lab ras  de U n am u n o , com o nos recu e rd a  m uy b ien  el p ro feso r M arcos 

O teruelo . S iem pre  co n tra  to d a  v io lencia y enem igo  de to d a  prec ip itac ión  

revo lucionaria , n o  esta ría  lejos de u n  neo-socialism o h u m an ista  com o no 

lo estuvo  O rtega .
Según A raq u is ta in , G. de A zcára te  llevó el arm onicism o k rau sis ta  al 

In stitu to  de R efo rm as Sociales. E n  la  ú ltim a  época  de  su vida, co labora  

con su  am igo M elqu íades Á lvarez, fu n d ad o r del P a rtid o  R efo rm ista , en 

1912. A h í se en cu en tra  tam b ién  con  O rteg a , A zaña , A m érico  C astro , 

A do lfo  P osada y otros.

38 Albares, R Julián Sanz del Río y el Krausismo, en M. Fartos, L. Velázquez,T. Pas
tor, La Filosofía Española en Castilla y León, Universidad de Valladolid 2000,274.

39 A l b a r e s , R., Julián Sanz del Río y el Krausismo, 237-238.
40 MT, Cultura Popular Barcelona 1967.
41 MT 41.
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“L a  M inu ta  de un  testam ento, au tob iog rafía  d e  A zcára te , lig eram en 

te  tran sfo rm ad a , es, dice C acho V iu, la obra m ás im portante que entonces  

pub licaron  los krausistas; viene a ser -e sc r ib e  M aría  D o lo res  G óm ez M o 

h e d a -  una especie de m anua l del perfecto  krausista. P uede decirse  -h a b ía  

señalado , en  efecto , J o b it-  que es la actitud del krausista m ed io  la que  A z 

cárate fija  en su  preciosa  M in u ta ”42.

Según L ópez  M orillas se tra ta  de  v indicar al a u to r  y a sus co rre lig io 

n ario s  y d e  o frece r u n a  exposición b rev e  y sencilla  de la  v ida krausista . 

A dem ás, se com patib iliza , p erfec tam en te , la  re lig ión  con  la libertad , el ca 

tolicism o con  la  civilización m o d ern a , y, com o h a  escrito  m uy b ien  J im é 

nez L ozano , n u n ca  m o stra ro n  los k rausistas od io  a lguno  a  la relig ión  n i al 

cato lic ism o ni a  la  Ig lesia cató lica, cosa que  tam b ién  h e red ó  O rtega .

A q u í tra ta rem o s  d e  p re se n ta r  algunos tem as m ás fundam enta les, a 

p a rtir  del hecho  de  q u e  el tes tam en to  h a  ven ido  a las m anos del au to r  p o r 

“ra ra  casu a lid ad ” , ta n  “ra ra ” que  e ra  su p ro p io  tes tam en to .

4.1. P rim eros p asos en la vida hasta llegar al m atrim onio

D ice  el au to r  de l T estam en to  que  va a d a r  u n  resu m en  de su  vida, con 

sus m erec im ien tos y fracasos, inclu ida su p o s tu ra  relig iosa, p a ra  legarla  a 

la  fam ilia  y al ju icio  de  la  p o ste rid ad , pues, com o dec ía  Séneca, el legado  

de  la  v ida  es el m ás im portan te . A d em ás h ace  u n a  d istribución  d e  bienes, 

tan to  a  su fam ilia  com o a sus amigos, a su p u eb lo  y a la  h u m an id ad  p o r 

q u e  h o m o  su m  et n ih il h u m a n i a m e  alienum  p u to 43, según  decía san  A g u s

tín  con  p a lab ras  de  Terencio: soy hom bre  y  nada h u m a n o  m e es ajeno. 

T am bién  va a d a r  unos consejos razonados y unas recom endac iones a  sus 

hijos. A sí, cumple, el testam entario , u n  sagrado d eb er de conciencia y de vida.

E l a u to r  es h ijo  d e  u n  p ro fesional p a rtid a rio  del m ovim ien to  “c ien tí

fico y re lig io so ” que  inauguró  el siglo X IX  y que, b a jo  las ideas d e  la Ilus

trac ió n , h ab ía  ab an d o n ad o  sus convicciones relig iosas en  favor de los 

g ran d es ideales m odernos. A  su m adre, m uy relig iosa, le in sp iraba  la  cari

d ad  h a c ia  los desgraciados y pequeños, p e ro  n o  s iem p re  la  id ea  de igual

d ad  q u e  em b arg ab a  al au to r  del T estam ento . D e  su  m ad re  rec ibe  la ed u 

cación  relig iosa p e ro  nu n ca  oyó a su p ad re  d u d a  a lguna ni m enosp recio  a 

la  relig ión . L a  en señ an za  m oral la  recibe del e jem plo  del hogar.

42 MT 72.
43 MT 87.
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L a educación  le toca  rec ib irla  en  el tiem po  d e  la letra con  sangre  

entra, d e  la  que  n o  su fre  sus consecuencias, p e ro  sí el estím ulo  de l am or 

p ro p io  en  la  educación  q u e  c rea  eno rm es rivalidades. L as H um anidades, 

en tonces, se red u c ían  al la tín  y no  se estim u laban  ni d e sp ertab a n  las cu a 

lidades p ro p ias  de l individuo, p a ra  su m ejo r desarro llo , sino  q u e  sim ple 

m en te  se in stru ía  a la perso n a . A sí, G um ersindo , com ienza a sen tir  s im pa

tía  p o r  c iertas asignatu ras y p o r  los p ro feso res  m ás dedicados. A l te rm in a r 

sus estud ios no  s ien te  g ran  alegría. Y  se d a  cuen ta , tam bién , que  n o  b asta  

te n e r  u n  b u en a  p ro fesión  sino  que  se p recisa  vocación44. E l m aterialism o 

científico no le afecta pero  sí el problem a de las ciencias naturales y  las creen

cias religiosas, en  relación  con el tem a del origen del m undo. F inalm ente, 

nuestro  testam entario , se hace P rofesor, u n a  m eta  im p o rtan te  p a ra  él.

C on todo , el au to r, e stim a q u e  “ la m ayor d icha de m i v ida y p o r la  que 

m ás g ra titu d  d eb o  a D ios, (es) el h a b e r  conocido  a  la  que  h a  sido y es 

du lce y cariñosa co m p añ era  de m i vida, y con la que  h e  rea lizado  el con 

sortium  o m n is  vitae del ju risconsu lto  ro m a n o ”45. A q u í aparece , con  clari

dad , la im portanc ia  de la  m u je r y la  fam ilia, que  el k rausism o reiv indicó  

siem pre, fu n d ad o  en  el va lo r de la  perso n a , su educación , los va lo res m o 

rales y el am o r fam iliar.

4.2. E l p rob lem a  religioso, la fam ilia  y  la sociedad

Sin em bargo, n u es tro  a u to r  nos confiesa que  no  ha  tra ta d o  con  su 

m u jer el p ro b lem a  religioso. E l au to r  adm ite  la c reencia  en  D ios y re sp e 

ta  el cristianism o p e ro  rechaza  a los fanáticos sin caridad  y a los v o lte ria 

nos sin luz n i ciencia. C o n trae  m atrim on io  en  m ed io  d e  u n a  c ie rta  crisis de 

fe p e ro  se sien te  feliz en  su n u evo  hogar, y en  esa fam ilia  “ín tim a, sa n ta  y 

n a tu ra l” , m uy ce leb rad a  p o r  P au l Jan e t en  L a  Famille.

L a relig ión, en  la que  cree  el au to r, in fo rm a to d a  su vida. Se t ra ta  de 

un  D ios p erso n a l y p rov iden te , ín tim am en te  un ido  a la  vida, que  da la  in 

m o rta lid ad  y cuya p rov idencia  am orosa  alcanza a to d a  la  h istoria . Su m a

n ifestac ión  m ás alta  es la  v ida cristiana  que  ofrece al h o m b re  u n  S er ab 

so lu to  e infinito , la  v ida de Jesús com o ideal p rác tico  y reg la  de u n a  vida 

m ora l “p u ra  y d esin te resada , com o ley social el am or y la caridad , com o 

dogm a el Serm ón  de la M ontaña , com o culto  la oración dom in ica l”46.

44 MT 103, nota 20.
45 MT 108-9.
46 MT 118.
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Se tra ta  del cristianism o liberal, parec ido  al de  L aco rd a ire  y de 

G ratry , no  del Credo  trad ic iona l, an o ta  el a lbacea  del T estam ento , que  

tem e c rea r  u n a  crisis a  su esposa, si le revela  su situación , p e ro  tam b ién  

juzga im posib le  ocu lta rle  su in tim idad  p o r lo q u e  se d ecide  a hab larle . A sí, 

le p resen ta  algunas g randes persona lidades h u m an as d e  o tras  relig iones, y 

le ex p o n e  la im p o rtan c ia  de la  sinceridad  y de la asim ilación p erso n a l de 

la relig ión  en  base a razo n es au ténticas.

A p ro v ech a  la ocasión  de la  apostasía  de u n  sacerdo te , de la  que  da 

cu en ta  la p ren sa , que  u nos p re se n tan  com o u n  h o rrib le  ren eg ad o  y o tro s 

com o p u ra  coherencia  d e  conciencia, p a ra  ex p o n er su  s ituación  relig iosa a 

su m ujer. H ace  v er a su m u je r cóm o la Iglesia que  rec ib e  al converso , le 

llam a convertido  y la  q u e  lo  p ie rd e  apóstata. Según n u e s tro  tes tam en tario , 

la p e rso n a  que  o b ra  en  conciencia es u n  convertido  y el q u e  ac tú a  sin con 

ciencia ap ó sta ta  de sí m ism o y, p o r  tan to , de la  relig ión. P e ro  la gen te  suele 

llam ar ap ó sta ta  al q u e  es sincero  e h ipócrita  al h o m b re  h o n esto  y co h e 

ren te . E n  fin, hay q u e  o d ia r los e rro res  y am ar a  los hom bres, com o dice 

san  A gustín , y esto  vale  espec ia lm en te  pa ra  los am igos, los hijos y al com 

p a ñ e ro  de hogar, le d ice su esposa, q u e  le em ociona, con  u n  am o r c ristia 

no  p ro p io  de l Serm ón  de la M ontaña  y de la  p a ráb o la  del B u en  Sam arita- 

n o 41.

E l tes tam en tario  siem pre  h a  sido m uy resp e tu o so  con  las creencias 

de los dem ás, especia lm en te  en  su cá tedra, y siem pre  h a  sub ray ad o  lo que  

u n e  a los creyentes. P ien sa  que  au n q u e  hay  d ife ren tes  creencias tam b ién  

p u e d e  u n ir  m ucho la co incidencia  en  una  co n d u cta  m o ra l h o n esta  y u n a  

feliz y  re sp e tu o sa  arm onía. E l a u to r  no  desea p a ra  su h ijos u n  cato licism o 

frío  y  dogm ático , con  m ás odio  q u e  am or y m ás d ad o  a la  g u erra  que  a la 

paz. L a  fam ilia  o rig inaria  se reu n ía  p a ra  la o rac ión , la  lec tu ra  del evange 

lio y lib ros piadosos, p e ro  el a u to r  dice que  no  asistirá , en  ade lan te , ni al 

rosario  n i a las novenas  p o r  la  confusión  que existe en  el cu lto  a los san tos 

y la rec itac ió n  ru tin aria , m ecán ica  y tib e tan a  d e  la  o rac ió n  de los cristia 

nos48.

S egún  G. de A zcára te , p a ra  m uchos la relig ión  es cosa de m ujeres, 

n iños y  m oribundos e, incluso, es tá  b ien  visto se r cató lico  au n q u e  no  se sea 

p rac tican te . O rteg a  solía d ecir q u e  los españoles som os b uenos creyen tes 

p e ro  m alos parroqu ianos. N u estro  au to r defiende q u e  la  m ás san ta  de las 

lib e rtad es  es “la lib e rtad  de conciencia y de cu lto s” y asum e el c ristian is

m o  d e  los unitarios p red icad o  p o r  C hanning; de ah í q u e  asistirá  a  la  igle-

47 MT 128.
48 MT 140-1.
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sia p e ro  n o  a la m isa. A  sus am igos les d a rá  explicaciones adecuadas de  su 

conducta .

P or lo  dem ás, c re ía  en  la in m o rta lid ad  del alm a y qu ería  ser e n te r ra 

do  ju n to  a su  m u je r p e ro  “sin m engua  d e  la in teg rid ad  de n u es tra  con 

c iencia” . Y  com o hay  cem en terio  civil y católico, el au to r  q u iere  re sp e ta r  

los ritos y cerem on ias adecuados tan to  vivo com o m uerto . C ie rtam en te  a 

él, le rep u g n a  que  sus huesos vayan  a p a ra r  al cem en terio  civil, “p e ro  m ás 

m e rep u g n a  q u e  vayan  al o tro  si p a ra  ello  h e  de m o rir m in tiendo ; y así, si 

co n tin ú an  las cosas en  el m ism o estado , es m i v o lu n tad  que  m e en tie rren  

en  el c em en terio  civil, p o n ien d o  sob re  m i sepu lcro  u n a  cruz y esta  ins

cripción: A m a o s  los unos a los o tro s”49. T odo esto  lo  d ispone así, n u estro  

tes tam en tario , p o rq u e  ya existía el p reced en te  del m aestro  Sanz del R ío.

4.3. L a  in tervención en la política

V arias causas co n tribuyen  a  su p a rtic ipac ión  en  la po lítica  y a  que 

p ro fe sa ra  ideas de o rien tac ió n  liberal. E n  p rim er lugar, esas e ran  las ideas 

de  su p a d re  y las enseñanzas recib idas en  la  U niversidad . A d em ás le  re 

p u gnaba , p o r  su  p ro p io  carác ter, el absolutism o. L e  en can tab a  la altivez y 

la in d ep en d en c ia  españo la  cuando  sen tenciaba: rex eris, si recta facis; 

autem  si n o n  facis, n o n  eris, según d ecían  los concilios de  T oledo y el ju ra 

m en to  d e  los R eyes de A rag ó n 50. L e  en can tab a  la  lib e rtad  de los C om u

neros así com o los p ronunciam ien tos  p a ra  es tab lece r los princip ios cons

tituc ionales de com ienzos del siglo pasado . P e ro  hoy  cree que  n u e s tra  al

tivez esp añ o la  h a  d eg en erad o  en  indisciplina, le  en can ta  la  revolución  

p e ro  d e te s ta  las p a ro d ias  de d ictaduras, m o tines y golpes de estad o  que 

sólo satisfacen  pasiones bajas y m ezquinas.

L a  ilu strac ión  un iversita ria  e ra  libera l p e ro  solía ser anti-religiosa. 

N u estro  a u to r  c ree  que  se p u ed e  se r “cató lico  y lib e ra l” y se iden tifica  con 

el cato licism o lib era l que  re in ab a  en  F rancia  y B élgica, y creía  que  “p od ía  

todav ía  el cato licism o servir en  g ran  m an e ra  a  la  causa de la  civiliza

c ión”51. E stas  e ra n  tam b ién  las ideas de F e rn an d o  de C astro  com o se 

p u ed e  v e r en  su Serm ón  a Castellanos y  Leoneses, de  M ayorga de C am 

pos. E so  m ism o h ic ie ron  los discípulos d e  O rtega . Siente, n u es tro  au to r, 

q u e  el Syllabus  p a rece  h a b e r dec la rado  incom patib le  el catolicism o con  la

49 MT 151.
50 MT 154.
51 MT 157.
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civilización m o d ern a , p e ro  hoy  hem os visto cóm o el P ap a  Ju an  P ab lo  II, 

d ijo  to d o  lo con trario , en  M adrid , n o  hace  tan to  tiem po.

E l au to r  defend ió  el sistem a constituc ional con  la  p lum a y con  las 

arm as. Sabe, p o r experiencia , que  u n a  “g u e rra  civil es h o rrib le ” , p e ro  él 

m ism o, que  p asab a  p o r  ser m uy hum ano , ap laud ió  o disculpó h ech o s in 

justificables. E n  la g u e rra  se cree q u e  to d o  vale, q u e  el fin  justifica  los m e 

dios, y se o lv ida la  justicia , el d e rech o  y la m oral. E n  el m u n d o  liberal, 

n u e s tro  au to r, se afilió al p a rtid o  progresista  q u e  h izo  la  re fo rm a  c o n stitu 

c ional m o d ern a . L e costaba la disciplina de partido  y, en tre  sus correligio

narios, tom ó fam a de díscolo, p e ro  an te  su conciencia era  m uy disciplinado.

E n  las elecciones nu n ca  hizo lo  q u e  llam aban  atrocidades p e ro  sí usó 

la  así llam ad a  influencia m o ra l  A m b as cosas las considera , hoy, u n  v e rd a 

d e ro  crim en, pues la  co rrupc ión  e lec to ra l lleva a la  co rru p c ió n  p a rla m e n 

ta ria  y adm in istrativa, m otiva las revo luciones y los p ronunciam ien tos, 

desp restig ia  el sistem a y reav iva  las esperanzas insensatas de los de l a n ti

guo rég im en 52. N uestro  te s tam en ta rio  ha  sido consp irado r, com o to d o s  los 

liberales, a u n q u e  eso le pa ra liza ra  m ucho  o le  h e la ra  la  sangre. T om ó p a rte  

en  la  R evo luc ión  d e  1868 y n o  se a rrep ien te , au n q u e  le rep u g n a  to d o  re 

cu rso  a la  fuerza, c ree  q u e  el p u eb lo  tien e  ese d e rech o  fren te  a la  tiran ía . 

L e  rep u g n a  el m ovim ien to  can to n a l y  los actos de  p u ra  fuerza. P e ro  n o  es 

p esim ista , y acep ta  la M onarqu ía , si beneficia  al pueb lo  y hace  las re fo r 

m as q u e  conducen  al b ien  com ún.

4.4. E nseñanza  y  educación

L a  p ro fesió n  que  un o  ejerce es lo que  m ás le  u n e  a la sociedad . Lo 

m ás im p o rta n te  de  la  p ro fesión  n o  es lo q u e  u n o  gana, con  ella, eco n ó m i

cam en te , sino la vocación  que  un o  e jerce al seguir su p ro p ia  “voz in te 

r io r” . E s ta  es u n a  idea  m uy desarro llad a  p o r O rteg a , espec ia lm en te  e n  los 

escritos so b re  G oethe . A h o ra  b ien , n u es tro  a u to r  tien e  q u e  reco n o ce r que  

el ed u c ad o r  n o  siem pre  ac túa  p o r  u n  m óvil p u ro  y desin te resado , pues 

ta m b ién  in te rv ien e  el am o r propio : “en  fin, a sp irab a  a la  fam a y so ñ ab a  

con  la  g lo ria”53. P e ro  finalm ente, triu n fa  el am o r a la  ciencia y a la  p ro p ia  

m isión  e n  la  sociedad  q u e  es com o u n  m in isterio  sagrado, u n  sacram en to  

d e  d ifícil adm inistración , decía O rteg a , que  n o  se p u ed a  u tilizar p a ra  fines 

persona les.

52 MT 161.
53 MT 168.
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A h o ra  b ien , la  educación , adem ás de instrucción , es form ación. E l 

p ro feso r es a la vez ed u cad o r d e  la  ju v en tu d , so b re  to d o  con  su ejem plo , y 

este  se ofrece, especia lm en te , cuando  se h ace  co m p ren d er, con el p rop io  

testim onio , la  “san tid ad  del tra b a jo ” , cuando  se v a lo ra  ju stam en te  a los 

a lum nos en  sus ejercicios académ icos y se estim ula  la  co labo ración  de 

todos a la  “o b ra  co m ú n ” . A  veces el p ro feso rad o  carece  del sen tido  de su 

m isión y cae en  la  inerc ia  y la  ru tina .

G. de A zcára te  explica que  cuando  la d ign idad  de algunos com pañe 

ros p ro feso res  se h a  visto  h o llad a  “h e  hecho  d im isión  de  m i cá te d ra ”54. E l 

au to r  no  q u iere  que  haya  o tra  lucha, en  la  U n iversidad , que  la  de la  v er

dad  con el e rro r, desde  la paz  y el re sp e to  m u tu o  de  to d as  los sistem as y 

escuelas.

4.5. L a  fam ilia  y  los hijos, su  educación y  p ro fesió n

E l au to r, considera  la  educación  de los hijos com o un o  de los d eb e 

res m ás delicados de  la vida. H a  p ro cu rad o  darles e jem plo  de trab a jo  y de 

v irtud , de buenas costum bres y sanas am istades. Y  com o n o  q u iere  justifi

car la  inm ora lidad  com o exigencia de la  n a tu ra leza , h a  p ro cu rad o  darles 

u n a  b u en a  educación  sexual. A sí va lo ra  m uy po sitiv am en te  el m atrim onio  

y la fam ilia  que  h a  decaído  tan to  en  nu estro s  días. L a  fam ilia  es vivir en 

otro y  vivir para  otro  y eso req u ie re  abnegación  y sacrificio. L o  im p o rtan 

te  no  es el linaje sino la educación . A dem ás, no  se d eb e  va lo ra r el d inero  

sobre  to d as las cosas, com o hoy  es com ún, p o rq u e  en tonces el m atrim onio  

p u ed e  convertirse  en  u n a  “v en ta  in fam e” , y así se lo h a  trasm itido  a su 

hija.

D espués de la  educación  de  los hijos tam b ién  es im p o rtan te  la p ro fe 

sión  o la ca rre ra  y la  p rep a rac ió n  de los estudios. E l a u to r  h a  p rocu rado  

conocer y descubrir las cualidades de sus hijos “a fin de  conocer su v e rd a 

d e ra  vocación” y gu iarles sin coacción alguna55. U n o  de  los hijos se incli

n ab a  m ás a la  filosofía y cuestiones m orales y el o tro  a la  u tilidad  de la  in 

dustria. E l p rim ero  se o rien tó  fácilm ente  en  sus estudios.

E l segundo  quiso  se r m ilitar  p e ro  el p ad re  n o  veía cóm o p u ed e  h ab er 

u n a  vocación que  “consiste en  m ata r y d e s tru ir” , y al h ijo  se le pasó . Por

54 MT 173. Se trata de la segunda cuestión universitaria que afecta a Giner y a Sal
merón y al mismo Azcárate. La primera afecta también a Sanz del Río y a Fernando de Cas
tro.

55 MT 183.
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o tra  parte , el ser industrial le p a rec ía  q u ed arse  sin  carre ra . Se tra ta  de  un  

e rro r  gravísim o, m uy com ún  en  E sp añ a , y o rig en  d e  m uchos de n u estro s  

m ales. E l a u to r  h ace  v er a  su h ijo  q u e  lo im p o rta n te  es la  vocación y la 

p ro p ia  realización. A l fin, acep ta  se r Ingeniero  industria l y com patib iliza  

todo. Los dos h ijos se tra s lad an  a M adrid  d onde , según  n u estro  au to r, se 

reú n e  algo d e  to d o  “lo b u en o  y to d o  lo m alo  d e  E sp a ñ a ” .

P o r en tonces, surge en  la  p ren sa  la  po lém ica  d e  los textos vivos. Se 

tra ta  de la fam osa  po lém ica  de los trad icionalistas o  neocatólicos  co n tra  

los p ro feso res  krausistas. E s u n  asun to  m uy tris te  y la  fam osa  frase  es m uy 

curiosa p o rq u e  es de san ta  Teresa. A h o ra  b ien , n o  b as ta  con  a le jar los p e 

ligros, com o creen  los educadores del an tiguo  rég im en , hay  que  fo rm ar 

p a ra  vivir en  lib e rtad  y co n fro n ta r ad ecu ad am en te  la  fe y la razón , h u ir del 

sectarism o y ac tu a r con u n a  in teg rid ad  que, a  veces, fa lta , tam b ién  en tre  

los p ro fesionales de l derecho , desde  sus p rim ero s trabajos.

4.6. L o s  bienes de la fo rtuna

E l te s tam en ta rio  rec ib ió  sus b ienes de sus padres, y los ac recen tó  con 

su esfuerzo  y econom ía. C ree  que  la  econom ía  n o  d e b e  reg irse  sólo p o r  el 

in te rés  ind iv idual y el egoísm o y q u e  debe  e s ta r  su je ta  a  unos princip ios 

m orales. E s ta  h a  sido  u n a  g ran  trad ic ión  fam iliar y social de los A zcára te , 

asegu ra  u n a  p e rso n a  a jen a  a la  fam ilia, D. A le ja n d ro  V alderas. F ren te  a las 

u top ías, sin sen tid o  práctico , y el ind iv idualism o dogm ático , de la  p ro p ie 

dad  p rivada , hay  que  analizar los actuales p ro b lem as sociales, te n e r  en  

cu en ta  la  rea lid ad  concre ta , y la sensatez n ecesa ria  com o hace  ya hoy  el 

neo-socialism o56.

P o r o tra  p arte , ah o ra , no  b as ta  trasm itir u n a  riq u eza  económ ica a los 

hijos. H ay  b ienes m ás im p o rtan tes  que  el d inero , y, adem ás de la fam ilia, 

tam b ién  están  los d eb eres  de la am istad , la  cu ltu ra , la  p a tr ia  y la h u m a n i

dad. C om o a veces, estos deberes, no  están  del to d o  reconocidos, ju ríd ica 

m en te , ru eg a  a sus h e red e ro s  que  resp e ten  su  te s ta m e n to  y resue lvan  p a 

cíficam ente  to d o  posib le  litigio.

Y, así, n u es tro  ilu stre  T estam entario  d ispone: E n  p rim er lugar, a su 

“q u e rid a  m ujer, la  in sep arab le  co m pañera  d e  m i vida; y en  recu erd o  de la 

co m p le ta  felicidad  que  yo h e  gozado a su lado, la  lego todos m is muebles, 

alhajas, enseres y  ropas, a fin de q u e  qu ed e  in tac to  el hogar, testigo  de

56 MT 193.
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n u e s tra  d icha”57. A  ella  d e ja  tam b ién  to d o  el d in ero  que  ten g a  en  el m o 

m en to  de fallecer com o ju s ta  reco m p en sa  en  la conservación  y ac recen ta 

m ien to  d e  sus b ienes y los que  ella  apo rtó . D e ja  a su  h ijo  m ay o r el reloj 

que  él h e red ó  de su  p a d re  q u e  sim boliza el tiem po  b ien  aprovechado . 

D e ja  a su hijo  m en o r el anillo  de  b o d a  p a ra  que  le sirva a él, tam b ién , p a ra  

u n  feliz m atrim onio .

A  su h ija  le d e ja  el cu ad ro  de l d o rm ito rio  que  tien e  p in ta d a  la  cruz de 

C risto  con  la inscripción que  resu m e su  san ta  doctrina: am aos los unos a 

los otros. L ega  a u n  am igo cató lico  las O bras del ilustre C hanning. D e ja  a 

su am igo C ,  el in stru m en ta l de cirugía, d e  u n  an tiguo  com pañero , que  

supo  h acer justicia  a  sus convicciones, y q u e  tien e  con  él, en  com ún, el 

p rinc ip io  de la lógica de  M aleb ranche: “ser h o m b re  h o n ra d o ” .

D e ja  tam b ién  a la  v iuda, de  su  fiel serv idor d u ran te  años, una p ensión  

vitalicia de tres reales diarios, y su  v iv ienda actual, que  h e re d a rá n  sus hijos 

m en o res  si ella falleciese. T am bién  de ja  dos m il rea les al p rim ero  de sus 

criados y m il al segundo. A  u n  parien te  le deja dinero  pa ra  pagar la carrera 

de su hijo. A l H ospital del pueblo, en  que nació y se crió, le deja 70 m il reales, 

pa ra  ancianos incurables que no  tengan  hijos. A l H ospicio del pueblo  en  que 

vive le deja 40 m il reales pa ra  m ejorar sus condiciones higiénicas.

D e ja  a la  P rovincia  d e  (L eón)... 80 m il rea les p a ra  fo m en ta r  la  E s

cuela de artes y  oficios. E s te  es u n  tem a  que  el k rausism o, c ree  de in terés 

nacional p a ra  conseguir u n a  m ay o r un ión  e n tre  ciencia, in d u stria  y co

m ercio , com o se h a  v isto  m ás arriba. A  la  N ación  le d e ja  20 m il rea les  p a ra  

p rem ia r la  m ejo res M em orias  so b re  establecim ientos penitenciarios. E s  un  

tem a  que  A zcára te  trab a jó  m ucho, com o p arlam en tario , de acu erd o  con  la 

ideas d e  C oncepción  A ren a l. D e ja  tam b ién  20 m il rea les  a la  A sociación  

para  el progreso  del D erecho Internacional.

Lega tam bién 80 m il reales a  la Iglesia católica y  anglicana, a partes igua

les, pa ra  las misiones que am bas tienen en Asia, Á frica y Oceanía, p ara  contri

buir a  la difusión del cristianism o y ayudar a los que así llevan la cultura a 

todos los pueblos. A  la Universidad le deja todos los libros de su especialidad. 

Tam bién lega 40 mil reales a la facultad de M edicina para  prem iar las m ejores 

M em orias de Fisiología e Histología. D eja  a la Facultad de Filosofía y Letras 

40 mil reales para  p rem iar M em orias sobre Filosofía e Historia de la Religión. 

Así, el testam entario  ha tenido en  cuenta a todos: m ujer, hijos, parientes, cria

dos, amigos, pueblo, Provincia, Nación, H um anidad, Ciencia y Religión, así 

com o el destino universal de los bienes58.

57 MT 200.
58 MT 211.
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E l rep a rto  de  los b ienes no  lo h ace  en  po rc iones ex ac tam en te  iguales, 

sino p a ra  que  cum plan  su fin  económ ico, en  in te rés  de  la  sociedad  y de sus 

p rop ios  hijos. A l h ijo  m ay o r le de ja  las fincas u rb an as  y rústicas q u e  h e re 

dó  de  su p a d re  y la  casa en  que  vive, salvo el derecho de habitación  que 

concede a su q u erid a  esposa.

R eco m ien d a  a su h ijo  que  resp e te  a to d o s los co lonos que  d u ran te  

largo  tiem po  v ienen  lab ran d o  la fincas rústicas, y  co n ced a  a tre s  d e  ellos 

u n  canon  m o d erad o  p a ra  q u e  las tre s  h u ertas  q u e  lab ran , desde  h ace  m ás 

de 20 años, sean  u n  d ía  d e  su  exclusiva p rop iedad . Q u e  ten g a  b u en as re la 

ciones con  to d o s los co lonos y p ro te ja  a los débiles, y  a tien d a  y auxilie a 

los vecinos del pueb lo , “d o n d e  ten g o  m i m o d esta  casa d e  cam po, los a tien 

da  y auxilie en  la  m ed id a  de sus fu erzas”59, siendo  g en ero so  con  ellos en 

los años de m alas cosechas, p a ra  q u e  reine  la  a rm o n ía  e n tre  to d as  las cla

ses sociales. A sí, el tes ta m e n ta rio  reconoce  el p ro b lem a  social y tien e  en 

cu en ta  la  Fía. del D e re ch o  de  A h ren s  al respecto .

A l segundo hijo, le h ace  h e re d e ro  de la  m in a  de  p lo m o  y la  fáb rica  a 

e lla  un ida. L e  reco m ien d a  el s istem a de salarios y  p artic ip ac ió n  en  la  em 

p resa , y la a tenc ión  a los obreros, en  sus reveses d e  fo rtu n a  y en  su  ed u ca 

ción h um ana , m o ra l y relig iosa. N u estro  au to r  c ree  q u e  n o  hay  q u e  caer 

en  el e rro r  d e  u n a  m ísera  justicia  legal.

E n  cuan to  a su h ija  le  d e ja  todos los va lo res que  p o see  en  títu lo s  de 

D e u d a  pública. P e ro  n o  d esea  q u e  sus h e red e ro s  jueguen  a la B o lsa  con 

ellos sino que  los usen , ad ecu ad am en te , sin co n v ertirse  en  jugadores. D e  

n u ev o  se recu erd a  el sen tid o  social y responsab le  de  la  u tilizac ión  d e  los 

b ien es p rom ov ido  p o r  los A zcára te .

4.7. Ú ltim os consejos a los hijos

F inalm ente , va a  d a r  a lgunos consejos a sus hijos q u e  esp era  co n tri

b u y an  a su felicidad. N o  se tra ta  de  m an ten erles  en  u n a  tu te la  ilim itada 

sino  d e  “decirles m i ú ltim a  p a la b ra ” . N o in te n ta  a h o ra  rec o rd a r los p r in 

cipios m orales consabidos sino  “ciertos vicios” q u e  son  com unes en  n u es 

tra  sociedad  y que  p asan  inadvertidos y al final a rru in an  to d a  m o ra l y 

d e ja n  a  ésta  red u c id a  al p u ro  C ódigo  penal. A dem ás, se tra ta  d e  avisar, a 

sus hijos, sob re  su ca rác te r y posición  social p a ra  q u e  n o  se e n am o ren  de 

sus p ro p io s  defectos. M ien tras  viva su m adre  n o  h a b rá  p ro b lem a, pues su

59 MT 215.
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vida se rá  u n  reco rd a to rio  m oral p erfec to , p e ro  luego conviene que  qu ed e  

constancia .

U n o  de los p rob lem as ac tuales es la  crisis de valo res m orales y re li

giosos, con  u n a  relig ión  ru tin a ria  o del m iedo  y u n  cu lto  m uy ex terno , o  u n  

m isticism o vago sin incidencia  v ital alguna. L a  ciencia, que  nos h a  dado  

tan ta s  cosas, n o  h a  c reado  aún  “nuevos princip ios que  p u ed an  servir de 

gu ía  a la  h u m an id a d ”60. L a  filosofía aú n  co m p arte  hoy  con  la  relig ión la 

cu ra  de  alm as, p e ro  a la m ora lidad  ac tual le  fa lta  vigor. L a  consecuencia 

es que, en  la  relig ión , la h ipocresía  es m uy frecu en te  y p oca  la  sinceridad  

y v a len tía  en  las convicciones.

E n  la  econom ía  p red o m in a  el egoísm o individual. E l in terés es un  

m óvil leg ítim o p e ro  necesita  sen tido  m o ra l y hum ano. E n  política, la  d e 

cadencia  m o ra l es m ucho  m ayor, el egoísm o p red o m in a, se sacrifica la 

razó n  y la  p a tr ia  al partido . L a  im paciencia  p o r  el p o d e r  cunde, y el au to r  

p id e  a sus hijos q u e  ten g an  siem pre  p re se n te  la  conduc ta  que  observó  su 

pad re , “en  los ú ltim os años de su v id a” , p a ra  n o  so m ete r n unca  los p rinc i

p ios sagrados y la  p a tr ia  a  los in te reses  partid istas. N o  se pu ed e  p a rla 

m en ta r  e n tre  el b ien  y el m al, y n o  se d eb e  d isfrazar el m iedo  de p ru d en 

cia.

E l h ijo  m ayor, con  su carác te r bilioso, es decid ido  en  su sen tido  

m oral, p e ro  p u ed e  se r dem asiado  d u ro  con  los ex trañ o s au n q u e  sea m uy 

cariñoso  con  los q u e  am a. E l h ijo  m enor, p o r  su  p ro fesió n  m ercan til p u ed e  

inclinarse  a u n a  “excesiva to le ran c ia” , m ás pelig rosa q u e  la  acritud  d e  su 

herm ano . N o  es b u e n a  la sim patía  y am istad  con  q u ien  n o  resp e ta  la m oral 

p o rq u e  n o  le ayuda a él a m ejo rar y a lim en ta , poco a poco, la  inm oralidad  

de  los dem ás. L a  excesiva d u reza  p u ed e  tam b ién  d a r la  im presión  de que 

la  v irtud  es cosa “difícil, seca y a n tip á tica”61.

E l hijo  m ay o r m ira  con dem asiado  resp e to  el m atrim onio . P ero  no 

hay  que  d ejarse  llevar p o r  excesivos tem o res  y p reocupac iones o p o r  las 

dudas de la  p ro p ia  capacidad  p a ra  la  v ida de l hogar. A dem ás, tam bién  hay 

q u e  confiar en  la  p rovidencia , espec ia lm en te  en  este  tem a  de la  form ación  

del hogar. E l h ijo  m en o r pe rm an ece  so lte ro  p o rq u e  no  q u ie re  ren u n c ia r a 

la  lib e rtad  que  p e rd e ría  con el m atrim onio . D esconoce  los p u ros y nuevos 

goces d e  la  fam ilia  y su v ida social. E l p a d re  tem e  tam b ién  que  así v ea  a 

la  m u jer com o u n  m ero  in stru m en to  de  los goces efím eros y del ga lan teo  

insustancial.

60 MT 229.
61 MT 239.
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E n  cu an to  a su p ro fesión , aconseja  a su h ijo  m en o r q u e  no  se d e je  lle 

var p o r  las m aravillas a lucinan tes d e  los negocios pasajeros, q u e  h a  p ro 

ducido  el desarro llo  del créd ito , sino  que  p ro ced a  con  discreción.

E n  cu an to  a su h ija  le aconseja  que  no  se en c ie rre  en  u n  dogm atism o 

religioso, “estrecho  e in to le ra n te ” , q u e  pu ed e  p erju d ica r la paz y felicidad  

de  su  h o g ar y am ortiguar el sen tid o  de la ca ridad  c ristiana  que  es fu en te  

in ag o tab le  de am or y de ben ev o len c ia  con todos, especia lm en te , con  los 

suyos. A d em ás d eb e  un ir la  re lig ión  con  la c iencia p o rq u e  la  cu ltu ra  n o  es 

u n  ad o rn o  p a ra  la  m u jer sino  u n a  necesidad  p a ra  p o d e r  ay u d ar sab ia 

m en te  a los suyos.

T erm ina  n u es tro  au to r: E s te  tes tam en to  lo  escribe con  los o jos p u e s 

tos e n  D ios y a ten d ien d o  la voz de  la  conciencia. H a  p ro cu rad o  se r since 

ro  en  la  reseñ a  de su vida, ju sto  en  la  d istribución  de  sus bienes, y p ru d e n te  

y d isc re to  en  d ic ta r consejos a  sus hijos. Q ue  le  p e rd o n e n  si n o  h a  a c e r ta 

do  y m iren  la  b u en a  in tenc ión  q u e  le guiaba. H a  m o strad o  resp e to  a la  re

ligión, va lo rac ión  positiva de  la vida cristiana y su  renovación , p a ra  e l b ien  

de los pueblos, com o hizo tam b ién  F ern an d o  de C astro .

H a  reconocido  la cuestión social com o tam b ién  lo hizo  L e Play. C o n 

d e n a  el espíritu revolucionario  com o estado  d e  g u e rra  p e rm an en te . Su d is

trib u c ió n  d e  los b ienes d em u estra  que  “sólo po see  u n  alm a lib re  aq u e l que  

o b ed ece  siem pre  lib rem en te  la ley de D ios; q u e  ob ra , es v e rd ad , com o 

q u iere , p e ro  que  q u iere  siem pre  lo que  d e b e ”62. E n  cuan to  a la  cuestión  

po lítica  se o p o n e  al partid ism o  y p ide  im parcia lidad  p a ra  reso lver los co n 

flictos del p resen te . H ay  que  a rm on izar trad ic ión  y progreso .

4.8. L a  Relig ión y  las religiones

Se tra ta  de u n a  con ferencia  p ro n u n c iad a  el 16-5-1909 en  la  A so c ia 

ción E l  Sitio  de  Bilbao. E n  ella d a rá  O rteg a  su fam osa  con ferencia  so b re  

Vieja y  N ueva  Política en  1914. C om ienza d iciendo  q u e  él no  cree  q u e  “el 

libera lism o  sea  p ecad o ” . P ero  no  de ja  de ser curioso  que  h aya  u n a  ed ic ión  

h a s ta  e n  5 ó 6 idiom as de la fam osa  o b ra  de S a rd á  y Salvany, E l liberalis

m o  es pecado . N o  obstan te , no  va a tra ta r  aq u í del clericalism o n i de  cues

tio n es po líticas o de derechos com o la  lib ertad  de conciencia, el m a trim o 

n io  civil, los cem enterios, etc., au n q u e  alguien  h a  d icho que  “los cató licos 

m ilitan te s  en  E sp añ a  no  e ran  m ás q u e  un  p a rtid o  po lítico ” .

62 MT 251.
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Los ex trem istas españo les c reen  que  sólo hay  u n a  relig ión  v e rd ad e 

ra, dice A zcára te , p e ro  en  to d as hay  e lem en tos de v e rd ad  com o dijo, en  el 

C ongreso  de  la  R elig iones, de C hicago en  1893, u n  A rzo b isp o  católico. A  

p esa r  de las d iferencias religiosas, dijo  el A rzob ispo  d e  Chicago, hay  una  

“co m ú n  hum anidad , un  sincero respeto y  reverencia, un  sen tim ien to  cordial 

y  fra ternal de am ista d ”. Y  el ca rd en a l G ibbons rec u e rd a  a to d o s el p ro 

g ram a de la  caridad, la h u m a n id a d  y  la benevolencia. S an  A g u stín  h ab la  de 

la  Ig lesia desde  A b e l, y T ertu liano  del alm a íinaturaliter cristiana”. B ou- 

troux , S pencer y G uyau , nos h ab lan  de  u n a  relig ión  del m isterio  que  se 

liga con  la c iencia63.

L a  F ilosofía de  la  R elig ión  estud ia  la  relig ión  en  sí m ism a o la  esen 

cia de la  relig ión. L a  relig ión  es u n  p ro b lem a  m etafísico , psicológico, so 

ciológico, p ragm ático , y, según  Taine, “u n  p o em a m etafísico  acom pañado  

de  c reen c ia” , eficaz y popu lar, q u e  sabe  llegar a  todos. P ro d u ce  la  in teg ra 

c ión  del h o m b re  y benefic ia  a to d a  la  h u m an id ad  p a ra  q u e  n o  se destruya. 

Jaurés, el socialista  francés, c re ía  u n  e rro r  m o rta l abo lir las creencias re li

giosas.

P a ra  Séneca, la  relig ión  es conocer a  D ios e  im itarle . P a ra  K an t, re 

conocer nu estro s  d eb eres  com o m andam ien tos  divinos. P a ra  H uxley, el 

am or al idea l é tico  y el deseo  d e  realizarlo . P a ra  S ch leierm acher, el sen ti

m ien to  y la  in tu ic ión  de lo Infin ito . P a ra  o tros, la  re lig ión  es to d o  lo m ejo r 

d e  la  v ida y, adem ás, laborare est orare64. Los antiguos, paganos, llam aban  

ateo  al que  no  acep tab a  sus dioses, p. e. los P ad res  de la  Iglesia. H aecke l 

decía  no  soy n i teísta n i ateo. D e l m ism o m odo, p a ra  algunos, agnosticism o  

es irre lig ión  p a ra  o tro s  sen tido  del m isterio . L a  relig ión  nos u n e  con  el A b 

soluto, es o rac ión  y sen tido  com unitario , algo personalísim o  e ín tim o, p o r 

eso  el E s tad o  no  p u ed e  “serv irla  sin o fenderla , n i p ro te g e rla  sin p ro fa n a r 

la ” , según decía  el k rau sis ta  libera l A . C a ld e ró n 65.

E s m ás: “C o n tra  v ien to  y m area  eclesiástica, ex istió  u n a  m in o ría  de 

in te lec tuales cató licos liberales y repub licanos com o F e rn an d o  d e  C astro , 

Francisco  G in e r de los R íos, G u m ersindo  de A zcára te , Jo an  M aragall, M i

guel de U n am u n o  o, m ás tarde , José B ergam ín , im pulso r de  la  rev ista  C ruz  

y  Raya, que  constituye  el p royec to  m ás acabado  de  u n a  in te lec tu a lid ad  ca

tó lica  rep u b lican a  (A ranguren : 1998)”66.

63 Conferencia La Religión y las Religiones, MT 263.
64 La R. y las Rs. 276.
65 La R. y las Rs. 279.
66 DÍAZ-SALAZAR, R., El factor católico en la política española. Del nacionalcatoli- 

cismo al laicismo. PPC, Madrid 2006,145.
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H ay  c ie rta  un idad  de l F en ó m en o  relig ioso  y u n a  variedad  q u e  m u es

tra  la  H isto ria  de la  R elig iones desde  el a rte  p rís tin o  h as ta  el an im ism o y 

la filosofía griega. A zcá ra te  cree  que  san  B e rn a rd o  n o  va lo ra  es te  m undo  

y que  está  v e rtid o  al o tro , p e ro  el R en ac im ien to  tra e  nuevos aires h u m a 

nistas. B acon  y D esca rte s  em ancipan  la  F ilosofía d e  la  Teología, y así nace 

el D e rech o  y la  É tica  civil. Surge tam b ién  la  n u ev a  ciencia y luego las R e 

voluciones, o b ra , tam b ién , de la P rov idencia  div ina, y p a ra  n a d a  o b ra  del 

diablo...

E s  preciso  reconcilia r cristianism o y ciencia, y e l cristian ism o y la re 

ligión del p u eb lo  com o h ace  V acherot. Se t ra ta  d e  la  re lig ión  del Jesús de 

N azare t, de  su m u erte  y resu rrección , de la re lig ión  d e  la  ca ridad  descrita  

p o r san  P ab lo  en  I a C or. 13. A sí, la  R elig ión  es tan  p e rm a n e n te  com o la 

C iencia, e l A r te  o  el D erecho , y com o ellas cam bia  y se m odifica. E sa  es la 

R elig ión  q u e  describ ía  C oncepción  A ren a l en  Cartas a un  Señ o r : L a  R eli

g ión es algo ín tim o  que  a rran ca  de  lo  p ro fu n d o  del corazón , es tam b ién  

com unión , es am o r y justicia. Se tra ta  de la re lig ión  de  la  vida, n o  de  cu m 

p lir  c iertos deberes religiosos , y de h acer to d o  el b ien  q u e  se p u e d a  hacer 

y ev ita r to d o  el m al q u e  se p u ed a  co n tra  cu a lq u ie r p e rso n a  p o r  insignifi

can te  que  sea socia lm en te67.

E l O b ispo  de  L eón , D. R am ón , en  ca rta  d e l 21-1-1910, acusa recibo  

de e s ta  C onferencia  de  A zcára te , le avisa de  su  rac ionalism o  p e ro  tam b ién  

le a lab a  sus “m iras e levadas y nobilísim os sen tim ien to s” y “án im o since

ro ” , y le  m an d a  sus respetos. A zcára te  le co n te s ta  ag radec ido  y asegu rán 

do le  su  in te rés  p o r  la  relig ión  m ism a, a  la vez q u e  le  exp resa  su  am istad. 

T am bién  hay  aq u í u n a  ca rta  de A n to n io  M au ra  a A z cá ra te  en  la  q u e  le se

ñ a la  la  en o rm e  d istancia  e n tre  A zcára te  y la  “b u llanga  ca lle je ra” que  

h ab la  d e  to le ran c ia  y lib re  convivencia.

T am bién  el ob ispo de Salam anca en  u n a  carta , del 5-2-1910, le ag ra 

dece  su  am istad . L e  recu e rd a  su racionalism o, fre n te  a los dogm as y m ila

gros, p e ro  com o se tra ta  del “rac ionalista  m enos aca tó lico ” que  conoce, es

p e ra , com o  san ta  M ónica, su  conversión  p lena . L e  p id e  que  se ab ra  to ta l

m en te  a  la  luz d e  lo  alto , y ru eg a  d isculpe sus “ a trev im ien tos  con  la  b o n 

dad  c o n  q u e  m e  d ispensó  s iem p re” , y le exp resa  su “cariño  sincero  de su 

am igo  y serv idor que  le b en d ice”68.

T am bién , D. José, el nuevo  obispo  de L e ó n  en  7-1-1914, le exp resa  a 

A z c á ra te  su  g ra titu d  p o r  la  b o n d ad  con  que  h a  acogido  su  C arta -P asto ra l 

y le ag rad ece  el envío  de  la  conferencia: L a  R elig ión  y  las Religiones. Le

67 La R. y las Rs. 290.
68 La R. y las Rs. 296-7.
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p arece  que  A zcára te  tien e  u n  sen tim ien to  relig ioso  p a rec id o  al de san  

A g u stín  y p iensa  que  le fa lta  algo. Y  le dice: “A caso  h a b lan d o  nos e n te n 

d iéram os, y D ios q u iera  que  así su ced a” . Y  se desp ide  con  el o frec im ien to  

de “su m ay o r considerac ión” y am istad .

5. Justino de A zcára te  (1903-1989), Ortega y  la A sociación  al Servicio de la 

R epública

J. de A zcára te  fue S ubsecre tario  del M in isterio  de  Justicia en  el p r i

m er G o b ie rn o  de la  R epúb lica , y D ip u tad o  p o r  L eó n  en  las C o n stitu y en 

tes d e  1931. Sabem os que  se sen tab a  en  el P a rlam en to  ju n to  a O rteg a . F u e  

S ecre ta rio  d e  la  A grupación  al Servicio de la R epública  fu n d ad a  p o r  O r 

tega , A yala, M arañ ó n  y A . M achado. C om o ta l secre ta rio  firm a la C ircu

lar, de  la  A g ru p ac ió n  al Servicio de  la R epúb lica , del 29 de  en e ro  de 1932, 

b a sad a  en  ideas de José O rteg a  y G asset, su P residen te .

E n  ella  se h ab la  de N ación  y T rabajo, de u n  nu evo  E stado, d e  un  

p o d e r  público  que  o rien te  to d a  la  econom ía  m ás allá d e  los in te reses p a r 

ticu laristas del p a tro n o  o del o b re ro  au n q u e  co n tan d o  con  todos, p a rtie n 

do  d e  la  id ea  de que  u n  g rupo  n o  p u ed e  im ponerse  a o tro  y todos tien en  

la  ob ligación  de c rea r riqueza  y d e  rep a rtir la  adecuadam en te , pues todos 

tien en  el d e b e r  d e  trab a ja r, de  h a c e r  algo p a ra  hacerse  personas. A s í que  

el lem a d e  es ta  A gru p ac ió n  es: N ación  y  Trabajo, u n  p ro y ec to  com ún, de 

u n a  “E sp añ a  m agnífica” , y u n  p ro y ec to  p a ra  todos. E n  ese sen tido  se r e 

q u ie re  u n a  econom ía  nacional b a jo  u n  C onsejo  de E co n o m ía  N acional 

q u e  m arq u e  las o rien tac iones fu n d am en ta les  p a ra  to d a  la  N ación.

A dem ás, se p ide  u n a  R efo rm a  A graria  p a ra  que  la  tie rra  pase, sin 

a tropellos, de m anos p arásitas  a m anos activas y  expertas, y se acerq u e  la 

t ie rra  al o b re ro  con  u n a  legislación social adecuada. T am bién  se tra ta  de 

o rgan izar la  Vida local, n o  so lam en te  en  los ayun tam ien tos y provincias 

sino tam b ién  con  las R eg iones y A u tonom ías com o “m iem bros n a tu ra les  

de  la  N ac ió n ”69. Se pide, igualm ente, ren o v a r la C onstitución  a  p a r tir  de 

aca ta r  la  que  ya hay, p e ro  in ten tan d o  que  adolezca m enos de “e sq u em a 

tism o d o c tr in a rio ” y consiga u n  m ay o r equ ilib rio  m ás rep re sen ta tiv o  y 

m enos partid ista .

T am bién  se tra ta  la  Cuestión religiosa  p a ra  conseguir u n  estad o  laico 

q u e  ev ita ra  to d a  “agresión  a los g rupos católicos de E sp a ñ a ” así com o la 

persistenc ia  de sus “privilegios po líticos” antinacionales. A sí, se ev ita rán

69 O rtega y Gaset, X, Circular, O. C. XI, Madrid 1983,429.
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las guerras de relig ión  q u e  sólo  son  p rop ias de E stad o s  bárbaros. E n  cu an 

to  a la Enseñanza, se ha  de nacionalizar pero  no  p o r m edio  de leyes y  co er

ciones ex ternas a  la  en señ an za  p riv ad a  sino con  u n a  en señ an za  púb lica  

m ejor. L a San idad  púb lica  es tam b ién  una  función  del E s tad o  y u n a  g ran  

riq u eza  nacional70.

“A l ser convocadas las e lecciones de la C onstituc ión  de  la  R epúb lica , 

do n  José  recib ió  o frec im ien tos de varios p artid o s p a ra  figu rar com o can 

d id ato  en  tres o cu a tro  provincias. E lig ió  L eó n  y ello  m e p ro p o rc io n ó  la 

g ran  satisfacción de aco m p añ arle  en  la b reve  p e ro  in ten sa  cam p añ a  y 

so b re  to d o  de salir ju n to s  elegidos d ip u tad o s”71.

O rteg a  p artic ip a  en  u n  m itin , el 19-6-1931, en  la  P laza  de T oros de 

L eón , de  la C on junción  repub licano-socia lista  d e  cuya c a n d id a tu ra  fo r 

m ab a  p a rte  el au to r72. E l tex to  de esta  in te rvenc ión  sólo existe en  los re 

súm enes de la p rensa. A sí, O rteg a  y G asset, fue D ip u tad o  p o r  L eón .

A d em ás O rteg a  da  u n a  C onferencia  en  el T ea tro  P rincipal d e  L eó n  

el 26.6.1931. O rteg a  afirm a en  ella  que  hay q u e  te n e r  ideas c laras so b re  el 

E s ta d o  y que  n o  hay  q u e  tra ta r  a la  gente  com o b o rrach o s  env iándo los 

com o ovejas a las u rn as  o  com o búfalos a la revo lución73. E s necesa rio  su 

p e ra r  las vanas p rom esas y h a b la r  a  la  gen te  con  c la ridad  sin  caer e n  la  d e 

m agog ia  que  perjud ica  a la  R ep ú b lica  y la hace  poco  creíble. P ide  e lec to 

res co n  m en te  se ren a  y c la ra  que  n o  se dejen  em b riag ar con  vanos d iscu r

sos. “Y o no  qu iero  hacer po lítica  con  borrachos; to d o  lo con tra rio , necesi

to  a p e la r  al fondo  claro, lum inoso, de  la conciencia d e  cada  u n o  d e  vos

o tro s”74.

O rteg a  señala, aquí, “la  novísim a dem ocracia  leo n e sa ” , conscien te  de 

sí m ism a, de p lena  ac tualidad , “con  rum bo  fijo, sin  ro m p e r  los grupos, sin 

d iferencias, co m p o rtán d o se  con  energ ía  y se rie d ad ” , u n  e jem plo  p a ra  el 

re s to  d e  la  Pen ínsu la  que  v e rá  “en  la  dem ocracia  leo n esa  u n a  po lítica  y un  

m o d e lo  a segu ir” .

A h o ra  b ien , p rim ero , hay  q u e  h acer un  E s tad o  nuevo, q u e  a p a r tir  de 

las fina lidades adecuadas, ten g a  las p iezas necesarias p a ra  a ta c a r  los p ro 

b lem as que  nos p reocupan . N o  se p u ed en  tra e r  esquem as de fu e ra  sin 

m ás, co m o  los de la R evo luc ión  francesa  y su E s tad o  cen tra lis ta , p o rq u e  

F ran c ia  es u n a  N ación  h o m o g én ea  p e ro  E sp añ a  n o  es así. Su clim a y sus

70 O rtega y Gaset, I ,  Circular, 430.
71 AZCÁRATE, J., Sobre la actividad política de Ortega, Revista de Occidente 24/25, 

1983,27.
72 O rtega y Gaset, J., Discurso en León, O. C. IX, 307. En adelante DL.
73 D L  301.
74 D L  302.
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tie rras  son  m uy  variadas y cada  com arca  y cada  lugar tien e  sus p lan tas  y 

su estilo. E n to n ces, desde  M adrid  n o  se p u ed e  a te n d e r a todo. Y  así, en  las 

P rovincias surg ió  el d esco n ten to  co n tra  e l E s tad o  cen tra lizado  y a jeno  a 

la  v ita lidad  provincial. H ay  que  p o n e r  las P rovincias en  p ie  com o se ex

p lica en  la  L a  E spaña Invertebrada  y L a  R edención  de las Provincias.

P or tan to , hay  que  o rgan izar las C om arca , y las A utonom ías p a ra  en 

fren ta rse  a los p rob lem as concre tos con  g a ran tía  de éx ito  y con  u n a  cier

ta  fuerza  de  p ob lac ión  fren te  a la d ificu ltad  del paisaje  y del subsuelo. A sí, 

las A sam bleas  R eg iona les y los G o b ie rn o s locales p o ten c ia rán  nuestras 

posib ilidades con  to d a  su capacidad . Y, se esp u m arían  tam b ién  los p o líti

cos p a ra  la  v ida  N acional d o n d e  llegarían  los m ejo res h om bres con  todo  

su d inam ism o.

P e ro  hay  o tras  cosas im p o rtan tes  que  configuran  to d o  lo dem ás. La 

p rim era  y m ás im p o rtan te  es el h o rizo n te  ac tual de n u e s tra  v ida nacional 

e in te rnac iona l. Se tra ta  de  “la sociedad  o rgan izada  en  pueb los d e  tra b a 

jad o re s” q u e  ya n o  p u ed e  n i d eb e  “a su sta r a n a d ie ”75. E n  este  sentido , hoy 

to d as las nac iones son  socialistas p o rq u e  to d o s d ep en d em o s d e  todos, en 

cada  n ac ió n  y en  to d o  el m undo. A sí la  o rgan ización  d e  la  sociedad  en 

“pueb los d e  tra b a ja d o re s” no  es u n  p ro b lem a  económ ico, n i de cap italis

m o  o socialism o, es u n  p ro b lem a  m oral. L a  sociedad  n o  p u ed e  v a lo ra r  a 

q u ien  n o  se ocupa  de n ad a , al que  vive sin trab a ja r, p o rq u e  esfum a su 

energ ía  ín tim a, desp rec ia  sus dotes, ta len to s  y capacidad . E sa  fue la trag e 

dia d e  las aristocracias del p asad o  q u e  se stea ro n  en  el ocio y a rru in aro n  

su vida.

E l h o m b re  eu ro p eo  h a  descub ie rto  q u e  el trab a jo , in te lec tua l o  m a

nual, hace  al h o m b re  m ás au tén tico , y afirm a a su p e rso n a lid ad  fácil a  des

com ponerse. C ad a  c iudadano  es, pues, u n  trab a jad o r, tam b ién  el cap italis

ta  que  crea  riqueza . Se tra ta  de que  cada cual cum pla con  la  obligación  hu 

m ana  de h a c e r  algo. P ero , adem ás, hay  que  tra ta r  de  q u e  “to d o  h o m bre  

p u ed a  seguir su  vocación, p o rq u e  esto  es salvar su  v id a”76. H ay  que  hacer 

u n  E s ta tu to  G en e ra l de l T rabajo, “sin p risa  p e ro  sin p a u sa ” com o decía 

G o e th e  q u e  m arch an  las estrellas. E so  llevará  a la  “sindicación firm e de 

todos los e sp añ o les” en  u n  p royec to  com ún.

T odo este  p ro ceso  conseguirá, p a ra  to d o s noso tros, u n a  g ran  tra n s 

fo rm ación  socio-económ ica. P e ro  los viejos revo lucionarios españo les se

gu irán  con  sus consejas algo anticuadas. N o  se d an  cu en ta  q u e  p a ra  la  re 

fo rm a social del m u n d o  de n a d a  sirven la  revo luciones cruentas. P o rque

75 D L  307.
76 DL  309.
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n a d a  p u ed e  cam biar la  v ida del o b re ro  y la  e s tru c tu ra  económ ica, “si no  

au m en ta  en  g randes p ro p o rc io n es la  riqueza  p ú b lica” . H ay  que  cam b iar la 

acción  d irec ta  p o r  el en tusiasm o de  la  creación  industria l. Sólo así es p o 

sible la  socialización d e  la  riqueza.

P o r eso, hay  que  conceb ir la  N ación  com o u n a  g ran  em p resa  com ún, 

sin  ap las ta r n i al tra b a ja d o r  p ro d u c to r  ni al em presario . D e b e  h a b e r  u n a  

Ju n ta  N acional de E co n o m ía  q u e  fije las g randes líneas d e  la  re fo rm a  ge

nera l. Sólo así p u ed e  m odificarse  rad ica lm en te  el te jido  económ ico  d e  E s 

p añ a . H o y  la revo lución  incend ia ria  es tá  ag o tad a  y la v e rd a d e ra  rev o lu 

ción  es la  revo lución  de  la  técnica, de  la construcción  económ ica  y “el 

o rd en  fecundo  de la  sociedad  o rgan izada  en  cu erp o  de  tra b a ja d o re s” . 

P a ra  eso  p ide  O rteg a  su concurso  a los leoneses: p a ra  “h acer u n a  E sp añ a  

m agnífica, ya q u e  esta  com arca  ha  rev e lad o  siem pre  u n  claro  sen tido  p a ra  

to d a  a lta  em p resa  de  h is to ria”77.

P o r lo dem ás, Justino  de  A zcára te  fue n o m b rad o  M inistro  d e  E s tad o  

el 17-7-1936, p e ro  no  llegó a to m ar posesión. D e te n id o  en  la  cárcel d e  V a

llado lid , fue co n d en ad o  a m uerte . In du ltado , fue  exiliado en  V enezuela  

m uchos años. S en ad o r p o r  designación  R ea l en  1977, fue, de  nuevo , P a r la 

m en ta rio  p o r  L eó n  en  197978. Y  así, h a  pod id o  escrib ir es ta  p rec iosa  m e 

m o ria  de  su  relac ión  p e rso n a l y p o lítica  con O rtega .

5.1. M anuel A zcára te

M an u e l es h ijo  de P ab lo  de A zcára te , h ijo  d e  Cayo, h e rm an o  de G u 

m ersindo . Según su p ro p ia  experiencia , p a ra  M an u el A zcára te , ser d e  la 

IL E  significaba:

1. R espetar a las otras personas p o r  m odestas que fuesen,

2. M antener una conducta m ora l intachable basada en la tolerancia y

la equidad,

3. D ecir s iem pre la verdad y

4. H acer con  seriedad el p ro p io  trabajo19.

77 D L  311.
78 Gran Enciclopedia de Castilla y León, Edical S.A., Valladolid 2003,77.
79 N a t a l , A., Manuel Azcárate y Eugenio de Nora, en M. Fartos, L. V elázquez , T. 

Pastor , La Filosofía Española en Castilla y León, Universidad de Valladolid 2000,614.
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C onoce a G arc ía  L orca  a través de F e rn an d o  de  los R íos. T rabaja  en 

la E m b a jad a  esp añ o la  en  París p a ra  m an te n e r e l co n tac to  con  el P resi

d en te  francés L eó n  B lum . Se en cu en tra  con M iguel H e rn á n d ez  en  Teruel. 

Su fam ilia  m an tien e  tam b ién  u n a  b u e n a  relac ión  con  N egrín , a qu ien  re i

vindica. N egrín  e ra  m édico, d ip u tad o  socialista  en  to d as  las legislaturas, 

h ab lab a  varios idiom as, y el ún ico  españo l que  seguía  el d e b a te  que  hab ía  

en  E u ro p a , según  M . A zcára te .

E n  la  R esistenc ia  francesa  trab a ja  con  el n o m b re  de  "Jaim e". A l fin 

de la g uerra , M . A zcára te  in ten ta  p o n e r en  co n tac to  a  D o lo res  Ib á rru ri 

con  N egrín . P ab lo  P icasso  q u e  hab ía  ing resado  en  el PC F, p resid e  el C o 

m ité  de ayuda a los refugiados, y lo hace con  la ind icación  de que  M . A z 

cá ra te  sea el Secretario . S. C arrillo  le p o n e  en  co n tac to  con E . de N ora  

com o p u ed e  verse  en  el c itado  artícu lo  al q u e  rem itim os p a ra  to d o  lo 

dem ás. A zcára te  fue d irig en te  del P C E  d u ran te  m ucho  tiem po. Y  final

m en te , fue expu lsado  del p a rtid o  p o r m ilita r en  el sec to r renovador.

5.2. L o s  otros A zcá ra te

O tro s A zcára te  n o tab les  p o r su relieve in te lec tua l, po lítico  o social 

cercanos al d e  Patric io , G um ersindo , Justino  o M anuel A zcára te , fueron:

D. Tom ás A zcára te  M enéndez. P ro feso r de  M atem áticas ap licadas y 

d irec to r del O b se rv a to rio  A stronóm ico . A yudó a Isaac  P e ra l a  in v en ta r el 

N autilus, el p rim er subm arino  conocido.

D. Pablo A zcárate . S ubsecre tario  de la  S ociedad  de  N aciones, ac tua l

m en te  la  O N U . P rim er A lca lde  de Je rusa lén  ba jo  adm in istrac ión  d e  la 

O N U .

D. Tom ás A zcára te  G. de la L o m a . H o m b re  d e  la  M arin a  españo la . Se 

negó  a seguir a  los sublevados d e  C ádiz en  1936. Y, p o r  eso, fue fusilado.

D. José M aría A zcára te  Ristori. C a ted rá tico  de H a. del A rte  e n  la 

Univ. C om plu tense  de M adrid . Sus apun tes fu e ro n  fam osos e n tre  los es

tu d ian tes  de A rte  de to d a  E spaña.
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D ña. Isabel A zcá ra te  R istori. F u e  u n a  g ran  P ed ad o g a , en  la  v an g u ar

dia d e  las m u jeres d e  la  nueva  educación  esp añ o la  d e  la  IL E .

D. L u is  A zcára te . D irec to r  de la E scuela  Social d e  M adrid , fu n d ad a  

p o r G u m ersin d o  de  A zcára te , a h o ra  in teg rad a  en  la  U n iv e rsid ad  C om 

p lu ten se80.

D o m in g o  N a t a l  Á l v a r e z , 

V illim er (L eón): Casa de los A zcára te  

y  E stud io  A g u stin ia n o  de Valladolid

80 Otros miembros de la familia son: Juan, Tito y Marina. D. Juan C. Entrecanales de 
Azcárate, es el actual cabeza de familia. Gran empresario, al que debemos algunas de estas 
informaciones. Su hijo José Manuel y el primo de éste, Juan Ignacio, ocupan puestos direc
tivos decisivos al frente de empresas de gran calado nacional e internacional como hoy son 
Acciona y Vodafone.
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Una nueva traducción de las 
Confesiones de San Agustín

E l sino de las obras m aestras  del pasado  es e s ta r  s iem pre  s iendo  t ra 

ducidas de nuevo. N o  sólo p o rq u e  la  lengua evoluciona, sino tam b ién  p o r 

q u e  q u ien  la  lee  en  su lengua orig inal tiene  con  frecuencia  la  sensación  de 

q u e  las traducciones ya ex isten tes n o  han  acertad o  a tra sm itir  d eb id a 

m en te  la  riqueza  del tex to , o  p o rq u e  se p iensa en  u n  d e te rm in ad o  público  

o, incluso, p o r razones p u ram e n te  com erciales. L as C onfesiones  de  san  

A gustín , lejos de rep re sen ta r  u n a  excepción, son  la  m ejo r confirm ación  de 

lo q u e  acabam os de decir. M uchas son  ya las traducc iones q u e  c ircu lan  de 

v en ta  e n  las librerías. P ero  ello  n o  o b sta  p a ra  que  p e rió d icam en te  ap a rez 

can  o tra s  nuevas. E n tre  ellas la  q u e  p resen tam os:

San A gustín, L as Confesiones. Traducción, introducción, notas y anexo
d e  A g u stín  U ñ a  Juárez. Tecnos, M adrid  2006,20,5 x 12 ,560  pp.

S u  au to r, A gustín  U ñ a  Juárez , se m ueve en  el m u n d o  d e  la  filosofía. 

Y  eso  d e ja  su hue lla  en  la  ob ra . P rim ero  en  la  in ten c ió n  y luego  e n  la  re a 

lización. E n  la in tención , en  cu an to  que  su trad u cc ió n  n ace  con  vocación  

de  m an u a l universitario , a la  vez que  com o o b ra  d e  d ivulgación  cu ltu ral, 

p o r  lo  q u e  p re te n d e  o frecer «un tex to  de ga ran tía  p o r  su  base  técn ica  y 

c laro  e n  su ejecución». E n  la realización , p o rq u e  a ese ob jetivo  q u ie re  que  

sirvan  la  in troducción  genera l, con  su  b ib liografía  selecta , y o tras  ca rac te 

rísticas de la  obra. Las dos p rim eras  pa rte s  de  la  am plia  in tro d u cc ió n  (pp. 

31-109) versan , respectivam ente , so b re  el A gustín  de  las C onfesiones  (un  

e sq u em a  básico de su vida, el co n tex to  fam iliar y m o m en to  h istórico , y su 

perfil h u m an o ) y las C onfesiones  de  A gustín  (noción  d e  confessio, u n id ad  

y e s tru c tu ra  de  las Confesiones, y  lenguaje  y estilo  de la o b ra). E l a u to r  co-
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noce la b ib liog rafía  y h ace  uso  de ella  en  u n  m arco  p rop io , es decir, sin li

m ita rse  a u n  sim ple rep e tir  lo que  o tro s  h an  dicho, y con  claridad  de ex

posición.

P a ra  ay u d ar al lector, A . U. J. o frece  al p rinc ip io  y al final de los dis

tin to s libros sendas n o tas  en  las que  p o n e  de  relieve  lo  que  cada un o  re 

p resen ta  de  específico en  el con jun to  de la  o b ra , así com o u n a  p eq u eñ a  

síntesis del co n ten id o  m ateria l, aco m p añ ad a  de  las o p o rtu n as  referencias 

bibliográficas. D iferen c ia  es ta  ed ición de las dem ás el in tro d u c ir d en tro  

del tex to , a  con tin u ac ió n  de  d e te rm in ad o s capítu los, au n q u e  con un  cu er

po  de  le tra  m en o r y p reced idas  de asterisco  p a ra  d istinguirlas del tex to  

agustin iano , n o tas  explicativas. M ás en  los p rim ero s lib ros y m enos a m e 

d ida  que  avanza la  obra. E n  ellas reseñ a  los aspectos que  le p a recen  sig

nificativos o m ás rev e lad o res  del ser, pensar, m éto d o  y, a veces, expresión  

de A gustín , sigu iendo  paso  a paso  u n a  «clarificación sistem ática de la  ex

p erienc ia  sub je tiva  del yo en  sus diversas situaciones y acciones» (p. 278). 

T odo a to n o  con  dos m odos de p re se n ta r  la  o b ra  m aestra  agustiniana: 

com o «una m ag n a  espeleo log ía  de la  in te rio rid ad  hum ana»  (p. 133) y 

com o u n a  «práctica  y teo ría  d e  la  id en tid ad  del yo» (p. 399). A  p ie  de  p á 

gina lleva o tras  no tas, la  m ay o r p a rte  de  las cuales co n tien en  algunas de 

las m uchas refe renc ias bíblicas que  in u n d an  el tex to  y, ocasionalm ente, 

aclaraciones d e  d iverso  signo. E n  u n  anexo  final ofrece u n  índice o n o 

m ástico  y topográfico  del tex to  de las C onfesiones. M an tien e  la  división 

trad ic iona l en  libros, cap ítu los y parágrafos, au n q u e  en  u n  caso  se ap a rta  

u n  poco  (el ú ltim o  p u n to  de 13,18,22, lo pasa  al p a rág ra fo  23). A  cada  ca

p ítu lo  le p reced e  u n  ep íg rafe  del trad u c to r. A  la fácil consu lta  de la ob ra  

con tribuye el q u e  cada  pág ina  lleve ind icado  en  el encabezam ien to  libro, 

cap ítu lo  y parágrafo .

E n  la te rc e ra  p a rte  de  la  in troducción  (pp. 109-114) e l au to r  p resen ta  

su trad u cc ió n  de  la  o b ra  com pleta . E l tex to  la tino  seguido se basa e n  las 

tres ediciones m ás so lventes en  la ac tua lidad  (la  de  Skutella , la  de V erhei- 

je n  y la de O ’D o n n ell). Su trab a jo  lo p resid en  tres ideales: fidelidad  al 

tex to  com o com prom iso  con el au to r, y  p rec isión  de lenguaje  y belleza ex

presiva, es decir, expresión  flu ida y bella , com o com prom iso  con  el lector. 

E se  idea l ha  p re te n d id o  hacerlo  rea lid ad  m ed ian te  u n  estud io  frase po r 

frase, cap ítu lo  a capítu lo . «Y siendo  el d e  A g u stín  lenguaje  depurado , y su 

o b ra  de m uy se lec ta  cu ltu ra , se in ten ta  ev ita r la  vu lgaridad  a  to d a  costa. 

B uscar u n  tex to  de g aran tía , u n  in stru m en to  válido  de com prensión , d e  so

n ido  fluido, p o n e  en  ju eg o  el sen tido  de  la  lengua la tina, el sen tido  de  la 

lengua p ro p ia  y el sen tid o  com ún». A . U. J. juzga  que  el tex to  que  o frece  a
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los lec to res  es «un tex to  p o n d e rad o  y con trastado . E l trab a jo  h a  sido  g ran 

de, p e ro  el a fecto  p o r  la ob ra, m ayor. C onfiem os en  que  se p u e d a  n o tar» . 

Su d ec la rac ión  de in tenciones va to d av ía  m ás allá: « E n tre  la  fide lidad  se r 

vil y la  m o dern izac ión  d esp iad ad a  e inco lo ra, se h a  in ten tad o  ca p ta r  el 

sab o r o rig inario  y pe rso n a l del lenguaje  de A gustín» . Y  confía en  q u e  esto  

se n o te  tam bién . R econoce  la  existencia  de lím ites, pues el re tó rico  A g u s 

tín  se h ace  p resen te  «en frases com plejas, delicias en  sus días y d u reza  en  

los nuestro s» , p ro d u cien d o  pasajes en  los q u e  el d iscurso no  «corre» . E n  

esos casos, d o n d e  e ra  posib le  sin a lte ra r  su  sen tid o  orig inario , h a  o p tad o  

p o r  « trocear»  los in te rm inab les p erío d o s p a ra  p o d e r  en ten d erlo s  al com 

pás d e  su lec tu ra . E l trad u c to r d e tec ta  es ta  ley: «cuando  el d iscurso  o ra to 

rio  se ex trem a, la  expresión  esp añ o la  no  corre. Y, si se tra ta  de  m an iqueos, 

se h ace  oscuridad». Juzga crite rio  ob jetivo  de  c laridad  el «d iscip linar el 

o rd en  de  las p a lab ras  d e n tro  de  cada  frase, es decir, considerar las funcio 

nes sin tácticas y las conexiones d e  sen tido  e n tre  ellas p a ra  colocarlas» . Y  

cree  h a b e r  cu idado  ese particu lar. Tom a n o ta  tam b ién  de que  las frases de 

A g u stín  p re se n tan  c ie rta  ro tu n d id ad  o c ie rta  p len itu d  de significado e n  su 

sonido , sob re  to d o  en  su final, juego  vita l en  los usos lingüísticos de A g u s 

tín. E l  tra d u c to r  h a  in ten tad o  no  pocas veces rev iv ir ese to n o  o m atiz  de 

la  len g u a  del Santo. P or últim o, p ide  d isculpa d e  an tem an o  p o r  las faltas y 

p eq u eñ o s  e rro res  que  no  se ago tan  tras m il lec tu ras y que  lam en ta . P ues 

es su  d eseo  facilitar a  todos u n a  lec tu ra  p rovechosa , de fácil co n tac to  con  

el gen io  de  H ipona.

H a s ta  aq u í la  p resen tac ió n  que  de su o b ra  h ace  el trad u c to r; lo que  

v iene a  con tinuac ión  es la  ap reciac ión  de este  lector.

A n te s  de e n tra r  en  harina , d igam os q u e  hem os leído  la  trad u cc ió n  

con  e l tex to  la tino  delan te . P e ro  el tex to  la tino  sólo lo hem os consu ltado  

cu an d o  algo nos resu ltab a  ex trañ o  en  n u e s tra  lec tu ra . N o  h em os rea liza 

do, pues, u n a  con fron tac ión  sistem ática y co m p le ta  con  el tex to  original. 

E l re su lta d o  hay  que  considerarlo , p o r  tan to , parcial. A sim ism o, la co n 

fro n tac ió n  tien e  algo de p ro b lem ática  p o rq u e  el tra d u c to r  ind ica en  qué  

ed ic iones críticas se inspira, p e ro  la ed ición no  o frece  el tex to  latino. E sto  

p u e d e  significar que, en  algún caso, n u es tra  ap reciac ión  tenga  en  su o rigen  

u n a  d iv ersa  lec tu ra  en  el tex to  original. N u estra  va lo rac ión  se div ide en  

dos p a rte s . S iguiendo al trad u c to r, valoram os p rim ero  el com prom iso  con  

el a u to r  y luego  el com prom iso  con el lector.

A. El compromiso con el autor: la fidelidad. E l tra d u c to r se p ro p u so  

com o o b je tiv o  no  sucum bir a la fidelidad servil. P ero , au n q u e  n o  lo sea
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con  refe ren c ia  a la  expresión , es ta  fidelidad  servil es m erito r ia  re fe rid a  al 

conten ido . L a  ta re a  del tra d u c to r  p u ed e  co m pararse  a la  de  u n a  p erso n a  

q u e  tra ta  de tra sv asa r u n  líqu ido  d e  u n  rec ip ien te  a o tro . E n  el caso, sólo 

el rec ip ien te  es d iferen te ; el líqu ido  h a  de ser ex ac tam en te  e l m ism o. A u n 

q u e  es inev itab le  q u e  en  el trasvase  se p ie rd a  algo, el esfuerzo  hay  q u e  d i

rig irlo  a que  sea lo m enos posible. L a  im presión  de  este  lec to r  d e  la  o b ra  

p rese n tad a  es que  en  el trasvase  se h a  p e rd id o  b a s ta n te  m ás de esa can ti

d ad  inevitable. E l ju icio  lo  fu n d am en tam o s en  los da tos q u e  siguen  a con 

tinuación .

1) H em os d e tec tad o  lagunas, n o  todas del m ism o alcance, en  el tex to  

d e  la  traducción , es decir, pa labras, sintagm as o frases q u e  no  aparecen  

traduc idas (es lo  q u e  va en  cursiva): tantis pecca to ru m  (2,7,15); resusci- 

tan d u m  tibi (6,1,1); un ius veri e t veracissim i (6,5,7); o m n ia  p h an ta sm ata

(7.1.1) ; os m eu m  (7,8,11); g rando , n ix  (7,13,19); cum  tu  aeternum  tibi 

(8 ,3 ,8); et concord iae  su o ru m  consu lens  (9 ,9 ,20); q u a ed a m  m ise ria  

(9,12,29); filio ru m  h o m in u m  (10,4,6); in filiis  (10,34,51); rerurn m otibus... 

n u llu m  verum  tem pus to tu m  esse praesens  (11,11,13); et ecce Spiritus tus 

superferebatur super aquas  (13,5,6); no  la  hub iera ... (13,10,11); sem per le- 

g u n t et n u m q u a m  praeterit q u o d  legunt (13,15,18).

2) A sim ism o la trad u cc ió n  in tro d u ce  térm inos q u e  n o  e s tán  en  el o ri

g inal y que, a veces, cam bian  el sen tido  de la  frase: m e  dabas tu  c iencia 

(1,15,24); s iendo  yo  ya  fácil de seducir (2,3,8); m e veía  en su  predicación

(6 .2 .2) ; de  tus m isterios (6,5,8); la  luz de m is ojos ya  n o  es tab a  contigo 

(7,7,11); tam bién  reg en e rad o  (8,2,4); ab an d o n ad o  ya  el m undo , aún  n o  te  

servía (8,5,10); nuevos  hijos (8,11,27);T odo este  abism o  [A gustín  n o  h ab la  

aq u í de u n  abism o, sino d e  su  situación] (9,1,1); el S eñor h a  g lorificado  ya  

a su san to  (9,4,9); aun  lleno  d e  t i ... Ya no  escondo  m is h e rid as  (10,28,39); 

rem ed io  del alm a  (10,35,55).

3) H em os d e tec tad o  asim ism o u n  n ú m ero  significativo d e  frases que, 

a n u es tro  parecer, no  rep ro d u cen  el con ten ido  del tex to  latino . E l n ú m e 

ro  lo pod ríam os au m en ta r, p e ro  nos hem os lim itado  a a lgunas m ás llam a 

tivas: P o r buscarm e a m í m ism o y los deleites... n o  en  él sino en  las dem ás 

criaturas... [= p o r  buscar los de le ites no  en  É l, sino en  sus cria turas, e n  m í 

m ism o y en  las dem ás] (1,20,31); acerca de los cuales (e lem en tos) a u n  a 

los filósofos que  h ab lan  b ien  de ellos d eb í yo  tom arles la delantera p o r  

am o r tuyo  [= m ás allá de los cuales d eb í ir yo  p o r  a m o r tu yo ] (3,6,10); o 

p o rq u e  se to le ra  hacer tra s  la  com ida lo que  se p ro h íb e  an tes de  ella  [= se 

to le ra  hacer en  los estab los lo que  se p ro h íb e  d e lan te  de  la  m esa] (3,7,13); 

c ree r que  el higo llo ra  cuando  se le a rranca  y llo ra  tam b ién , com o a  su
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m adre , al á rbo l con  lágrim as de leche [= c ree r  que, cu an d o  se le coge del 

á rbo l, el h igo y su  m adre , la  h iguera , llo ran  lágrim as d e  leche] (3,10,18); se 

a lim en ta  de v ien tos [= a lim en ta  vientos] (4,2,3); n o  ab u sar de tu  indu l

gencia  p a ra  con  la  lib e rtad  de pecar [= no  u sa r in d eb id am en te  de tu  in 

du lgencia  com o licencia p a ra  pecar] (4 ,3 ,4);... q u e  aú n  n o  m an ten ía  la co 

m u n id ad  de los fieles, p o r  ser casi u n  ad o lescen te  [= que, en  cuan to  ad o 

lescente , no  pose ía  b ien  a rra ig ad a  la fe] (4,4,7); ¿Q u é  am o en  o tro  que, de 

no  odiarlo  en m í  m ism o, no  lo  de testaría ...?  [= que, si no  lo odiase al 

m ism o  tiempo...] (4 ,14,22);... de  no  a labarlo , esos m ism os lo v itu p erarían , 

y v itu p erán d o lo  y m enosp reciándo lo , n a rra ría n  las m ism as cosas, sólo que  

yo... [= p o rq u e  si esas m ism as personas, en  vez de  a labarlo , lo  h ub iesen  cri

ticado, y al criticarlo  y despreciarlo , h u b iesen  d icho  de él exactam en te  las 

m ism as cosas, no  m e hu b iese  en tusiasm ado  p o r  él...] (4,14,23); n o  p rese r 

vé m i vigor p a ra  tu  (de D ios) custod ia  [= n o  g u ard é  m i fo rta leza  en  ti] 

(4,16,30); e n tre  n o so tro s  [= e n tre  ellos - lo s  m an iq u eo s-]  (5,3,3); p o r  cu án 

to  tiem p o  se o cu lta rían  (el sol y la luna) [= si ib an  a se r - lo s  ec lip ses- p a r 

ciales o  to tales] (5,3,4); d e p a rtir  ju n to s  la  p reo cu p ac ió n  p o r  m is cuestiones 

[= d e p a rtir  ju n to s  las cuestiones que  m e p reo cu p ab an ] (5,6,11); a é l e ra  

conduc ido  p o r  ti sin  yo  saberlo , p a ra  que yo  m e  condujera  a ti, a sabiendas 

[= p a ra  que  él m e co n d u je ra  a ti, sab iéndo lo  yo] (5,13,23); ¿E s que  no  m e 

h iciste  tú  y es tab lec iste  d iferenciarm e al h acerm e  m ás sab io  q u e  los cua 

d rú p ed o s  y las aves del cielo? [= ¿acaso no  m e h ab ías  c read o  y d istingui

do  d e  los cuad rú p ed o s y h echo  m ás sabio  q u e  las aves del cielo?] (6,1,1); 

E s ta n d o  con él [= es tan d o  allí] (6,3,3); b u rla rse  con  tem e ra ria  a rrogancia  

de la  c red u lid ad  d e  la  c iencia [= que  con  su tem e ra r ia  p ro m esa  de ciencia 

se b u rla b a n  de la  fe...] (6 ,5 ,7);... cuán tas cosas sobre... c iudades que  jam ás 

h ab ía  visto, o acerca de m is amigos, sobre m édicos, sobre tantos y  tantos 

h o m b res , los cuales... [= sobre cosas oídas a amigos, a médicos, a gente de 

todo tipo] (6,5,7); p e ro  n o  q u ed ab a  posib ilidad  a lguna de  am onestarlo  y 

a p a rta rlo  con  alguna p roh ib ic ión , a causa d e  n u e s tra  b u e n a  am istad  y p o r 

las leyes m ism as d e  enseñanza  [= p e ro  n i p o r  razó n  de am istad , n i p o r 

razó n  d e  m ag isterio  ten ía  o p o rtu n id ad  de am o n esta rlo  o  de  ac tu a r p a ra  

apartarlo ...]  (6,7,11); ¿Q u ién  m e hizo? ¿Es que  m i D ios n o  sólo es bueno, 

sino e l b ien  m ism o? [= ¿Q u ién  m e hizo? ¿A caso  n o  m e hizo  m i D ios que  

no  só lo  es bueno , sino el b ien  m ism o?] (7,3,5); se ad h e ría  fija a m i corazón  

en  la  Ig lesia  cató lica, u n a  fe... [= es tab a  ad h erid a  a m i co razón  la  fe que  la 

Ig lesia  cató lica  t ien e  en  tu  Hijo...] (7,5,7);... n o  com o en  u n  lugar, sino p o r 

que  tú  las m an tienes  to d as  con  tu  m ano  com o v erd ad , con  la  fuerza  de la 

v erd ad ... [= n o  com o en  u n  lugar, sino en  cu an to  tien es  to d o  en  la  verd ad
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com o en  u n a  m ano...] (7,15,21);... incapaz  de tom ar, p o r  ser a lim en to  m ez 

c lado  a la  ca rne  [= y m ezclando  con  la ca rn e  el a lim en to  q u e  e ra  incapaz  

de tom ar...] (7 ,18,24);... y que  aq u e lla  ca rne  no  se un ió  a tu  V erbo  sino  a 

u n  alm a y u n a  m en te  h u m an a  [= y q u e  aque lla  ca rne  no  se un ió  a tu  V erbo  

sin u n  alm a y u n a  in teligencia  hum ana] (7,19,25); Y  u n a  cosa es v er la  p a 

tria  de  la paz de lejos... o  n o  h a lla r el cam ino  que  conduce a ella, o  in te n 

ta rlo  en  vano... [= u n a  cosa es v er la  p a tr ia  d e  la  paz  de lejos... y no  ha lla r 

e l cam ino  q u e  conduce a  ella, e  in te n ta r  en  vano...] (7,21,27); de h acerse  

u n  fiel de tu  C risto  [= de hacerse  siervo de tu  Cristo] (8,2,3); p o r  su p re d i

cación  [per eius m ilitiam ] (8,4,9); Y  ese enem igo  esclaviza a los soberb ios 

con  el n om bre  de nobleza , y... a otros m uchos con  el nom bre  de autoridad  

[= con  el prestigio de la nob leza  y  ... a m uchos m ás gracias al prestig io  de 

su  autoridad] (8,4,9); aseso rar p o r  tre s  veces al m ag istrado  [= e je rcer p o r 

tre s  veces u n a  asesoría] (8 ,6 ,13);... tan to  m ás densas se h ic ie ron  sus tin ie 

b las [= se h ic ie ron  ellos tin ieb las m ás densas] (8 ,10,22);... p o r su fam ilia 

r id ad  n o  lo p o n e  [= no  lo depone ] (8,11,24).

... n o  vo lver a v en d er m i p a lab ra  [= n o  hacerm e  venal] (9,2,2); rec o r 

dam os en  su m o m en to  [= fue  evocado  en  u n  m om ento] (9,1,1); ... de 

d o n d e  solía p reg u n ta rm e  [ = acerca de lo  cual] (9,3,6); Y  al lee r esto, decía 

al ex te rio r  lo  q u e  reconocía  en  m i in te rio r, n i d eseab a  m ultip licarm e... [= 

y exclam aba leyendo  estas cosas fu era  y com prend iéndo las den tro ] 

(9 ,4 ,10);... y m ovió  los ojos [= lo llevó - e l  p a ñ u e lo -  a  los ojos] (9,7,16); 

desaparecidos ya su p ad re , sus m ad re  y sus nodrizas [ -  e s tando  ausen tes 

p ad re , m ad re  y nodrizas...] (9,8,18); recuerden ... a quienes, d u ran te  e s ta  luz 

p asa je ra , fu ero n  m is pad res  y herm anos, cobijados ba jo  tu  am paro , com o 

m adre , y conciudadanos m íos [= a qu ienes fu ero n  m is p ad res  en  e s ta  luz 

p asa je ra , y m is herm anos, ba jo  ti, P ad re, en  la  Ig lesia C atólica, y m is con 

ciudadanos...] (9,13,37); la  ilusión de aque lla  im agen de m i alm a  [= sobre  

m i a lm a] (10,30,41); im puso a sus nietos, descend ien tes de José, las m anos 

m ísticam en te  ex tendidas, en  cu an to  p ad re  suyo; n o  los co rreg ía  desde 

fuera , sino ta l com o los reconoc ía  él m ism o desde  d en tro  [= im puso  a sus 

n ietos, nacidos de José, las m anos m isterio sam en te  cruzadas. N o  com o  el 

p a d re  de ellos buscaba  o rien ta rlas  ex te rio rm en te , sino com o él m ism o 

veía  in te rio rm en te] (10,34,52); Y  yo veo  que  tú  p refieres san ar ensegu ida 

m is h erid as  a q u e  n o  m e sean  infligidas [= en  cu an to  a m is heridas, soy m ás 

sensib le  a que  tú  m e las curas ensegu ida  que  a no  recibirlas] (10,39,64); 

para  q u e , al n o  es ta r  recu b ie rto  de la  m o rta lid ad  de la carne, pu ed a  m a n i

festarse en lugar del inm orta l [ -  p uesto  que... se presenta com o  inm ortal] 

(10,42,67); ¿D ó n d e  está  el cielo que  no  vem os, p a ra  el que {= com parado
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con el cual) to d o  cu an to  vem os es tie rra?  (12 ,2 ,2);... p o r  to d as  las cosas 

que n o  bastaría con  só lo  decirlas [= que  no  es capaz  de  decirlas todas] 

(12,6,6); sino p o r  siem pre  el m ism o y lo m ism o [= sed  id ip sum  et id ip sum  

et id ipsum  [= no  h a  cap tad o  la refe renc ia  trin ita ria -]  (12,7,7); ¿Y  q u ién  

p o d rá  explicárm elo  sino q u ien  devanea...?  ¿Q u ién  sino  u n o  así m e  d irá  si, 

m en g u ad a  y consum ida to d a  especie... p o d ría  e lla  p ro d u c ir  los va ivenes de 

los tiem pos?  [= ¿y q u ien  sino  u n o  q u e  devanea... q u ién  sino  u n  ta l  p u ed e  

so s ten e r que...?] (12,11,14); no  declina ni d e  ti n i hacia s í  [= n i de sí]

(12,15,19); ¿... cuál p ro p u g n áis  q u e  sea  falsa? ¿Q u izá  p o r  tra ta rse  d e  u n a  

m ate ria  inform e...?  (= ¿qué  sostenéis que  es falso? ¿A caso  q u e  h a b ía  u n a  

m a te ria  inform e...? (12,15,22); Y  b ien  sé de qué  dos m andam ien tos... [= 

n u e s tro  m aestro  conoce d e  qué  dos m andam ientos...] (12,18,27); celsitu- 

do... requies: e levador... descanso  (12,26,36); les o cu rre  en  estas cosas 

com o a los anim ales  aú n  pequeños, que  m ien tras se gesta... su p ro p ia  d e 

b ilidad ... crece p a ra  la  salvación  su fe, p o r la  q u e  creen y  m antienen  que  

D ios ha  hecho... [¡los an im ales creen!] (12,27,37); las fo rm as de  las cosas 

se sirven  de los tiem pos  [= dan origen a los tiem pos] (12,29,40); Y  si n o  es 

con fesándo te lo , lo  igno ro  [= y si n o  te  lo confieso, es que  lo  ignoro] 

(12,30,41); p o rq u e  n i tu  in fo rm idad  te  h u b ie ra  ag rad ad o  si la lu z  n o  se h i

ciera [= si no  se hubiera hecho lu z, n o  existiendo, sino...] (13,3,4); D am e  a 

ti m ism o, y vuélvete a m í  [= devuélvete a mí] (13,8,9); n i com o v iv ien tes p o r  

el p o d e r  de  u n  h o m b re  su p erio r [= p o r  la autoridad  (m oral)] (13,22,32).

4) P o r lo que  se re fie re  a p a lab ras  concretas, son  tam b ién  frecu en tes  

los casos en  que  no  se tra d u c e n  fielm ente, o n o  se reco g en  sus m atices. 

E jem plos: Silvescere: b ru to  salvaje [= convertirse  en  u n a  selva] (2 ,1 ,1);per- 

ver sus/a /um , pervertí: sue le  in te rp re ta r  la p a lab ra  en  sen tid o  m o ra l (per- 

ve rso /a ), cuando  las m ás d e  las veces lo tiene  psicológico  o incluso  físico 

-ex trav ia d o , fu era  de ca m in o -  (passim ); tanta: tan ta s  [= ta n  grandes] 

(2,7,15); im plican: san ar [= im plicar, en redadar] (2,7,15); fastidiosior: m ás 

ted io  [m ás hastío] (3,1,1); parvu lis  fidelibus: fieles noveles [= p a rvu s  en 

sen tid o  de fo rm ación  relig iosa, n o  cronológico] (4,15,25); reficere: reco n 

fo r ta r  [= rehacer, re-crear] (5,2,2); vultus congruus: ro s tro  ag raciado  [= 

gesto  ap rop iado ] (5,6,10); veneram: ven ido  [= ido  (a  R o m a, pues escribe 

en  H ip o n a )]  (5,12,22); puer; n iño  [= esclavo, ju n to  a dom inus]  (6.9.15;); 

nosti (conociste) [=conoces] (7,4,6); proicientis, d esp rec ia  [= ech a  fuera] 

(7 ,16,22);phantasm ata: fan tasm as [así trad u c id a  la  p a la b ra  la tina, el lec to r 

o rd in a r io  difícilm ente e n te n d e rá  lo que  q u iere  decir e l san to] (7,17,23; 

p a s s im )’, infirmus: en fe rm o  [= débil] (7,20,26); laborare: t ra b a ja r  [= tra b a 

ja r  c o n  fatiga, fatigarse] (7,21,27 y p a ss im )’, aedes: edificios [= edificio]
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(8,8,19); in o litu m : inocu lado  [= só lito  (ino litum /inso litum )] (8,11,25); tur- 

pitudo: v ileza [= to rpeza] (8,12,28); claritas: c la ridad  [= gloria] (9,1,1); p er  

litteras: p o r  ca rtas  [= p o r  carta] (9,5,13);parturit/parturiit: concibe/concibió  

[= p arió /p arió  con  dolor] (9,8,17); d om ina  m in o re : señ o rita  suya de m en o r 

ed ad  [= am a de  m en o r edad] (9,8,18);p iu s : p iadoso  [= b u en  hijo] (9,12,30); 

sensifico : la  p e rc ib o  p o r  el sen tido  (= hago  q u e  sien ta) (10,7,11); m em ini: 

re c o rd é  [= recu e rd o ] (10,25,36); in tueri: in tu ir  [= ver, co n tem p la r) 

(11,18,24; 13,3,4); n o v it: anhe la  [= conoce] (13,10,11).

A  lo d icho  cabe añ ad ir la v aried ad  de significados asignada a p a la 

b ras con  u n o  m uy específico, com o es e l caso de flag itium  y facinus  

(1,16,25; 3,2,3; 3,8,15; 3,9,18; 4,15,25); el trad u c ir  d iversam en te  la m ism a 

p a lab ra  en  tex tos que, p o r  ser paralelos, rec lam an  idén tica  traducción: co- 

g itabam : im ag inaba /pensaba  (12,6,6); bestiae/pecora : bestias/b ru tos y fie- 

ras/bestias (13,21,30-31).

5) L a  p u n tu ac ió n  es esencial en  u n  tex to , p o rq u e  d e  ella  d ep en d e  en 

b u en a  m ed id a  su  sentido . P e ro  en  los tex tos an tiguos constituye  a m en u 

do  u n  p ro b lem a  dado  que  se nos h a n  trasm itid o  sin  ella  y q u ed a  a la p e ri 

cia del ed ito r e l eleg ir e n tre  u n a  u  o tra . E l tra d u c to r de  la  o b ra  h a  o p tad o  

con  frecuencia  p o r  u n a  p u n tu ac ió n  q u e  n o  nos pa rece  ace rtad a  y, m ás de 

u n a  vez, c rea  p rob lem as de in teligencia  del tex to . D os ejem plos: U n  inco 

rrec to  uso  d e  los gu iones hace  u n a  frase g ram atica lm en te  in in telig ib le (ú l

tim o  p u n to  d e  1,9,15), o  no  refle ja  b ien  el sen tir  del a u to r : ... ira  de la  que 

tam b ién  n o so tro s  fuim os hijos, en  o tro  tiem po. Tinieblas, cuyos residuos... 

[= ira  de la q u e  tam b ién  fuim os hijos noso tros, que  en  o tro  tiem po  fuim os 

tinieblas, cuyos residuos...] (13,14,15).

6) E s sab ido  q u e  el la tín  hace  u n  uso  m ás que  ab u n d an te  de las con 

junciones. E s n o rm al q u e  al inicio de cada  frase  aparezca  u n a  u  o tra  que 

señale  la re lac ió n  con  la  frase  an te rio r, y q u e  en  españo l n o  siem pre  es n e 

cesario  trad u c ir sin que  se vea afec tado  el sen tido  del tex to . E s la opción  

que  to m a  el trad u c to r. C o n  todo , las con junciones tien en  su función y hay 

casos en  que  no  se d eb en  m enosp recia r en  p ro  de la fidelidad . E n  con jun 

to, la  trad u cc ió n  que  exam inam os no  p res ta  a  las conjunciones to d a  la 

a tenc ión  q u e  m erecen . Señalam os algunos datos, con  c iertos ejem plos que 

se p o d rían  m ultip lica r fácilm ente. 1) D e ja  de trad u c ir conjunciones que 

ap o rtan  u n  m atiz  significativo: E t  tam en  to to  orbe... (9,4,8); Q uia  n o n  est 

m ihi... (10,20,29). 2) L as in troduce  cuando  no  ex isten  e n  el tex to  latino: 

«por la  h u m an id ad  de tu  hijo  y  p o r el m in isterio  de tu  p red icad o r»  (1,1,1), 

d istinguiendo  así en tre  el H ijo  de D ios y el anunciador. 3) A signa a unas 

el significado de  o tras: trad u ce  u n a  adversa tiva  p o r  u n a  com parativa: sed
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p o r  com o (4,14,22); u n a  causal p o r  u n a  adversativa: en im  p o r  sin em b arg o  

(7,20,26; 10,33,49); u n a  adversa tiva  p o r u n a  causal: sed  p o r  p o rq u e  

(10,34,53); u n a  ila tiva con va lo r adversativo: itaque  p o r  “p o r  el c o n tra rio ” 

(10,42,67); u n a  adversa tiva  p o r  u n a  causal: tam en  p o r  pues (11,18,24); In 

te rp re ta  com o causales p artícu las com pletivas: q u o d  ab illa esset: p o rq u e  

de ella to d a  o tra  sustancia  p ro ced e  [= que  to d a  o tra  sustancia  p ro ced e  de 

ella] (8,1,1); R e sp o n d e tu r m ih i q u o n ia m : y se m e responde: p o rq u e  [= y se 

m e resp o n d e  que... ] (13,31,46), etc.

7) O tro s  d a to s  de m en o r im portancia; a) recu rso  frecu en te  a cuanti- 

ficadores que  no  están  en  el tex to : gran  e sp eran za  (2,3,8); tan  hum ilde  

(7,18,24); m u ch o  m ás déb il (8,2,2); tan  h o rren d o s  (9,2,2); gran  m ed id a  

(10,37,60). b ) in te rp re ta  m o ra lm en te  u n  concep to  m etafísico: aque llo  p o r  

lo q u e  o b rab a  el defecto  (2,4,9). c) e rro r  en  el ad je tivo  posesivo: su  p ro p ia  

im agen  [no d e  M énica , sino de D ios]; (1,11,18); m i [= su] g ran  esp eran za  

(2,3,8), etc.

8) L os da to s  sobre  la  ed ad  n o  son  fieles. A l resp ec to  hay  q u e  h acer 

tre s  consideraciones: 1) E l tra d u c to r  n o  tien e  en  cu en ta  que, cu an d o  el 

la tín  u sa  el n u m era l p a ra  ind icar la  edad , en  esp añ o l h a  d e  reb a ja rse  u n a  

cifra, p o rq u e  en tonces se ind ica el año  que  se en cu en tra  v iv iendo  la p e r 

sona, n o  el n ú m ero  de años «cum plidos», agotados. E n  consecuencia , 

cu an d o  el san to  escribe: en  el año  décim o nov en o  d e  m i vida, hay  q u e  v e r

terlo : a  m is 18 años. N o te n e r  en  cu en ta  este  d a to  lleva al tra d u c to r  a  co 

m e te r  co n tin u am en te  e rro res  en  la  ind icación  de  la ed ad  (3,4,7; 4,1,1; 

4,16,28; 5,3,3; 6,11,18; 7,1,1; 8,7,17; 9,11,28). 2) T am poco tien e  en  cu en ta  

que  las d istin tas e tapas  de la  v ida n o  siem pre  co inciden  crono lóg icam en 

te  con  las nuestras. L a  adolescencia  p a ra  los ro m an o s d u rab a  m ucho  m ás 

p a ra  n o so tro s  (en  el lib ro  sexto  aún  hab la  A g u stín  de  su ado lescencia), y 

la  ju v en tu d  com enzaba m ás ta rd e  (el san to  sólo  com ienza a h a b la r  de  la 

suya e n  el lib ro  séptim o, ya con  30 años). E s to  le  lleva a e rro res. U n o  claro: 

cu an d o  en  la  in troducción  sostiene q u e  fue en  M ad au ra , y n o  en  C artago , 

d o n d e  asistió  a  las celebraciones cu ltuales de  la  d iosa  C ibeles p o r  la  ún ica 

razó n  d e  q u e  en  L a  C iudad de D ios  2,4 la  co loca en  su adolescencia  (p. 

37). 3) A l ind icar la  edad , en  españo l hab lam os d e  años «cum plidos». E n  

consecuencia , p a ra  ser p recisos hay  q u e  ap licar el c rite rio  a la  h o ra  de  in 

d icar los años: cuando  A gustín  se conv ierte  en  agosto  del 386, ten ía  31 

años (lo s 32 los cum plía en  nov iem bre); p o r la  m ism a razón , h a  de d ec ir

se q u e  se b au tizó  a los 32 años, no  a los 33 (pp. 315 y 354).
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B. El compromiso con el lector: claridad y belleza. E l tra d u c to r  d e 

c lara  que  no  h a  q u erid o  sucum bir a la  m odern izac ión  d esp iad ad a  e inco 

lo ra  - y  ev id en tem en te  n o  h a  su cu m b id o -, sino que  h a  in te n ta d o  cap ta r el 

sab o r orig inario  y p e rso n a l del lenguaje  de A gustín  -p e ro  en  el in ten to  ha 

sacrificado en  c ie rta  m ed id a  la  c la ridad  y la  b e lleza-. V olv iendo  a la  im a

gen  u tilizada  an te rio rm en te , es innegab le  que  el rec ip ien te  orig inal es irre 

p e tib le  y que  lo m ás a q u e  p u ed e  asp ira r el tra d u c to r  es a  q u e  el nuevo  no  

desm erezca  a su lado. L a  im presión  de este  lec to r es q u e  A . U. J. no  lo ha 

conseguido. E n  cuan to  a  la  c laridad , es c ierto  que  son  m uchas las páginas 

en  que  la lec tu ra  fluye ágil; p e ro  tam b ién  hay  o tras  m uchas que  req u ie ren  

m áxim a concen trac ión  e  incluso u n a  dob le  lec tu ra , si se q u ie re  e n ten d e r 

el texto . E n  cu an to  a la  belleza, es in sep arab le  de  u n  uso  co rrec to  d e  la 

g ram ática , que  n o  siem pre  percibim os. A  con tin u ac ió n  ap o rtam o s los 

da to s  con  que  avalam os n u es tro  juicio.

1) E s innegab le  que, con  frecuencia , el tex to  agustin iano  es difícil de 

v e rte r  al español. E n  ello  tien e  que  v er m uchas veces la  n a tu ra leza  d e  la 

lengua la tina  que  p e rm ite  p á rra fo s  con  u n  sinfín d e  coo rd inaciones y su b 

ord inaciones; o tra s  con  la  com plejidad  del tem a  («al h a b la r  d e  m an iqueos 

la  expresión  de A gustín  se oscurece» [p. 261]) y o tras  to d av ía  con  el p a sa 

do  re tó rico  de A gustín . E l tra d u c to r  h a  de m o stra r  su a rte  en  el h acer in 

telig ib le esos tex tos difíciles. L am en tab lem en te  n o  consideram os que  sea 

el caso en  la traducción que tenem os en tre  manos. E n  ello h a  influido, c ree 

m os, la  p u n tu ac ió n  a d o p tad a  p a ra  el tex to  latino , u n  in ad ecu ad o  tra to  con 

los verbos, u n a  in co rrec ta  construcción  gram atica l y, a veces, u n a  d istrac 

c ión  del trad u c to r, com o cuando  afirm a e rró n eam en te  q u e  A gustín  deja  

u n a  frase  inconclusa (13,34,49; p. 554, n. 140). Según ind icam os ya, de p r in 

cipio a fin el lec to r to p a  con  pasajes oscuros que  req u ie re n  u n  m áxim o de 

a ten c ió n  p a ra  cap ta r su sen tido , cuando  es posible. E n  efecto , hay frases 

que, de hecho, resu ltan  ininteligibles. A  la  ya ind icada  (1,9,15), añadim os 

esta  o tra: Y  m ás aú n  que  m is palabras... to n o  de m i voz [falta  el verbo, y  el 

de la  frase  a n te rio r  n o  sirve] (8,8,19). O tras  frases no  llegan  a ese n ivel, 

p e ro  tam poco  son  ta n  claras com o sería  de desear. E jem p lo s no  fa ltan  

(p a ra  no  au m en ta r las páginas, ind icam os sólo el inicio y el fin  del p e río 

do  que  consideram os oscuro): Se re trasó , pues, m i purificación... m ás p e li

g rosa (1,11,17); en  rea lid ad  huyeron ... de tu  rigo r (5,2,2); m ás aborrecía ... 

de  d in ero  (5,12,22); u n  tiem p o  liberado ... difíciles (6,3,3); con  cuyos b e n e 

ficios m uchos le es tab an  obligados o som etidos p o r  tem o r (6,10,16); tengo  

m uchos amigos... p o d ría  o b ten e r  (6,11,19); p e ro  en  lo  inferior... los lev an 

ta ra  (7,18,24);... de  tu  gracia... te  posea  (7,21,27);... co stu m b re  arra igada ...
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susp irar p o r  ella (8,3,7); el ún ico  que... tiem pos de  cad a  u n a  (8,3,8);... b ien  

querría ..., o irían ... de  m i alm a (9,4,8); si p u d ie ran  traer... m o stra rá  el b ien? 

(9,4,10); ... p a ra  q u e  o igam os... o igám osle ... d e  in fe r io r  n a tu ra le z a  

(9,11,25); y de u n  m o d o  veo... h e  pen sad o  (10,13,20); P e ro  cuando  el p e 

cador... que  es a lab ad o  (12,36,59); Y  p o r lo  de... m en c io n ar los días 

(12,13,16);T odo el p á rra fo  (12,15,20). P ero  com o to d as  ellas... ilum inación  

de la  S ab iduría?  (12,17,25); N o  es igual vivir q u e  vivir sab iam ente , pues de 

lo con tra rio , co nocería  de  m odo  inm utab le  (13 ,2 ,3);... p o rq u e  le verem os 

ta l cual es, com o n u estro  es, S eñor, u n  v er que  aú n  n o  ten em o s (13,15,18); 

Pues estas cosas... cu e rp o  (13,20,27).

2) H ab lam os an tes  de l in ad ecu ad o  tra to  con  los verbos. A l respec to  

cabe ano ta r: a) H ay  casos en  que  el la tín  p ide  d e te rm in ad o s  m odos o tiem 

pos verba les  q u e  n o  se co rresp o n d en  con  el españo l. P ues b ien , el tra d u c 

to r  n o  siem pre  ac tú a  en  co h eren c ia  con  ello. D e  ah í q u e  m uchas frases no  

fluyan en  español: qu izá algu ien  d ije ra  que  fa lté  en  que... p u d ie ra  se n ta r 

m e (9,2,4); M anifestaré ... n o  qu ién  haya  sido, sino  q u ien  soy ya (10,4,6); 

n ad a  e n cu en tro  d e  ti q u e  n o  reco rd a ra  desde q u e  te  conocí (10,44,35); 

P e ro  cu an d o  h a lla re  algo en  esas tre s  cosas y lo  d ijera, no  piense... 

(13,11,12); etc. b ) H ay  tiem pos latinos com o el p re té rito  p e rfec to  de ind i

cativo q u e  en  caste llano  ad m iten  dos traducciones según  el contex to : el in 

defin ido  (una  acción co n sid erad a  sólo en  su cond ic ión  d e  pasad a) o  el p re 

té r ito  p e rfec to  (u n a  acción  del pasado  co n sid erad a  en  cu an to  q u e  p e rd u 

ra  en  e l p resen te ). E l tra d u c to r a m enudo  h ace  caso  om iso de  esa d ife 

rencia: los lugares en  los q u e  estuve  [= he estado] (10,16,25). c) A  veces 

falla la  co rre lac ión  de tiem pos: no  nos era  d ad o  [= h ab ía  sido dado: erat 

datus] porque... aú n  n o  h ab ía  sido g lorificado (9 ,4 ,9);T ú  los lib e ra rás  [= li

beras], p o rq u e  caen  en  la tram p a. T ú  n o  cesarás [= cesas] de librarlos, p o r 

que... (10,34,52); p e ro  yo... soy cazado, y t ú ... m e  lib ra rás  (= lib ras), a  veces 

sin yo no tarlo , p o rq u e  h ab ía  caído  de fo rm a m ás b reve , p e ro  o tras  con 

g ran  do lo r, p o rq u e  ya e s tab a  apegado  (10,34,53); de n o  h ab e rse  hecho  

carne... hu b iéram o s p o d id o  p en sa r que  tu  V erbo  se m an ten d ría  (=  se hab ía  

m an ten id o ) a le jado  (10,43,69); etc.

3) H ab lam o s asim ism o de u n a  in co rrec ta  construcción  gram atica l 

(in sep arab le  a m en u d o  d e l uso  incorrec to  de  los tiem pos verbales). Los 

e jem plos tam b ién  abundan : al considerar yo cu án tas  cosas cre ía  sin h a 

berlas visto , n i h ab ía  es tad o  p resen te  cuando  se h icieron ... (6,5,7); ca rb o 

nes ab ra sad o re s  con  qué  c a u te r iz a r ... y la sanaras (6,7,12); pues si son  y no 

p u e d e n  corrom perse , se rían  m ejores... (7 ,12 ,18); m e  p e rsu ad en  hacer... de 

lo  q u e  las  cosas rea les n o  log ran  (10,30,41); P e ro  dicen... n o so tro s  decim os
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[el tex to  se hace  oscuro  al no  señ a la r  las pa lab ras  tex tuales] (12,14,17); 

cu an d o  la V erdad  m e dice: que  su  sustancia  no  varía..., n i que  su vo lun tad  

sea  diversa... (12,15,18); h u b ie ra  deseado , si yo fuera ... (12,26,36); a m enos 

q u e  se convierta... y se hiciera... (13,5,6).

4) E l tra d u c to r n o  cap ta  las im ágenes o, al m enos, no  las rep roduce . 

L a  d e  la re lac ión  esponsal con  D ios, al v e rte r  forn ica tio  p o r  pecad o  o m e 

retrix  p o r  p ecad o ra  (1,13,22;4,2,3; 5,12,22); la del parto , al v e rte r  pariré  p o r 

ex p resar (1,14,23); la  de  la  E sc ritu ra  com o u n  edificio con en tra d a  p o b re  

y p e q u e ñ a  y h erm oso  in te rio r  (3,5,9); la  del an im al que  se sacude el barro : 

excussit... et resuiluerunt ... sordes  (6,7,12); la de qu ien , acostado  e n  la 

cam a, no  logra  conciliar el sueño: y endo  y volviendo... [= vueltas y m ás 

vueltas... (versa et reversa...)] (6,16,26); la de  u n  asalto  a alguien: invado

(8,8,19), etc.

5) O tro s  da to s  de m en o r im portancia: a) n o  ev ita  expresiones que  

p u e d e n  e n ten d e rse  de fo rm a inadecuada: la  b u en a  v ida [= la  v ida recta] 

(10,37,60). b ) L e  fa lta  un ifo rm id ad  en  la  trad u cc ió n  de sen tencias o  sin 

tagm as b ien  defin idos com o D a q u o d  iubes... (10,29,40; 10,31,45) o concu 

piscentia  ocu lorum  (10,30,41; 10,35,54); c) A  veces cae en  u n a  lite ra lidad  

ex trem a: si a rran q u é  u n  cabello  (8,8,20); d) uso  frecu en te  de  la  construc 

ción con  artícu lo  y posesivo en  vez d e  hacerlo  con sólo el posesivo: la  m i

se rico rd ia  tu y a  (10,24,35); la  b u e n a  vo lu n tad  tuya  (13,9,10), etc. e) A l no 

re sp e ta r  la  “e s tru c tu ra ” de la frase  n o  exp resa  b ien  su sentido: p a ra  con 

fesar to d o  esto  n o  sólo an te  ti en  secre to  júbilo , con  tem blo r, con oculto  

pesar, con  esperanza... [= p a ra  q u e  m e confiese an te  ti con  gozo secreto , 

m ezclado  con  tem blo r, y con  secre ta  tris teza , u n id a  a esperanza...] 

(10,4,6); f) R ep ro d u c ir  d e  alguna m an e ra  d e te rm in ad o s juegos de p a la 

b ras  de la o b ra  es rea lm en te  difícil y log rarlo  sería  u n  g ran  éxito. É x ito  que 

no  acom pañó  al trad u c to r, p o r  e jem plo , en  los juegos rea lizados con com 

pu esto s  del v e rb o  vertor  (3,3,6; 4,16,31).

6. E n  gen era l anotam os: a) u n  uso  q u e  creem os excesivo del p ro 

n o m b re  persona l, sob re  to d o  de p rim era  persona , b ) U n  uso  m ás excesivo 

aú n  de  la  voz pasiva, p re fe rid a  a m en u d o  p o r  el latín , p e ro  n o  p o r  e l es

paño l. c) C ie rta  p red ilección  p o r  d e ja r  e l v erbo  al final del período , im i

tan d o  así al latín .

7. S eñalam os algunos descuidos: tu  v ida [= tu  cam ino  (vitae/viae)] 

(8,1,1); cosas visibles [= cosas buenas] (8,2,2); de m i hum an id ad  [= d e  mi 

m orta lidad ] (10,4,6:); in fin itud  [= inform idad] (12,22,31); vivir [= oír] 

12,21,30); para  en te n d e r de algún m odo... (9,10,33); lo  que  fuera  de ella 

e s tá  d isperso  [= d en tro  de ella] (p. 394, n. 31).
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8) E s difícil que  en  u n a  o b ra  de  m uchas páginas n o  ap a rezcan  com o 

indeseab les gorronas, las erra tas. A u n q u e  no  m uchas, sí hem os d e tec tad o  

algunas: supesto  [= supuesto] (p. 149); las [= los] com padeces (3,2,3); e n 

toces (4,4,7); constum bre  (8,11,26); los que  [= lo que] (9,5,13); s im pre  (p. 

365); h acen  m íseros (= hace) (10,23,33); estinam  [= estim an] (10,37,61); 

del [= d e  la] (12,21,30); lo (= la) buscaba  (13,5,6); tan p o co  (13,23,33). C itas 

bíblicas erróneas: 1 C o r 7,25 [= 1 C o r 7,32-33] (p. 159, n.3); Jn  2,16 [= 1 Jn  

2,16] (p. 411, n. 43).

9) A  nivel de o rto g ra fía  nos h an  llam ado  la  a ten c ió n  dos datos: a) 

Q ue, salvo raras  ocasiones, d e n tro  de u n  parágrafo , p resc inde  de l p u n to  

cu an d o  la o rac ión  sigu ien te  com ienza con  el signo d e  in te rro g ac ió n . U n  

e je m p lo : ... si tú  no  estuv ieras ya en  m í ¿O  ta l vez m ejor...?  (1,3,3). b ) L a  

g rafía  a lhagaba (5,10,18); a lhago  (10,34,52) (en  cam bio, ha lagos en  

10,33,50).

10) E n  cuan to  al vocabu lario , cabe  señala r el uso  de algunas p a lab ras  

que  n o  figuran  en  el d icc ionario  de la  R . A . E  com o ignom inado  (= nescio  

q u e m ) (5,5,8) o custode  (6,9,15), o pa lab ras fu era  d e  uso, com o p escu d ar 

(11,12,14).
11) E rro re s  históricos: u b ica  en  s. I II  el e rro r  de F o tino  y de  A p o lin ar, 

a u n q u e  a con tinuación  a p o rte  las fechas au tén ticas (p. 307, n. 49).

Q u ien es  h an  ten id o  o tie n e n  experiencia  de trad u c ir u n  tex to  an tiguo  

sab en  b ien  cuán  fácil resu lta  in cu rrir en  un o  u  o tro  de  los e rro re s  aq u í se 

ñalados. C om o b ien  dice el a u to r  y ya recordam os, «no se ag o tan  tra s  m il 

lec tu ras» . N o  dudo  que  tam b ién  en  estas páginas se p o d rá  con tab iliza r 

m ás d e  u n  error.

P. d e  L u is

E stud io  Teológico A gustin iano  

V alladolid
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LIBROS

Sagrada Escritura

ÁLVAREZ BARREDO, Miguel, Habacuc un profeta inconformista. Perfiles literarios y 
rasgos teológicos del libro (=Publicaciones del Instituto Teológico Franciscano. Serie 
mayor, 44). Espigas, Murcia 2007,24 x 17,252 pp.

El libro se inscribe en las coordenadas y estilo de las otras obras compuestas por el 
autor sobre los Jueces, Reyes, narraciones de Elias y Elíseo, Amos, Oseas y Jeremías. 
Todos ellos tienen un esquema muy parecido. Este libro puede ser considerado como un 
comentario al libro del profeta Habacuc. Fundamentalmente distingue dos partes: los cap. 
1-2 y el himno del cap. 3. Dentro de estas partes analiza separadamente las diferentes uni
dades literarias. El subtítulo indica los campos sobre los que se incide especialmente, a 
saber, los aspectos literarios y teológicos. Sobre el primer punto, cabe resaltar el análisis 
detallado de los términos gramaticales, el recurso a lugares paralelos que aclaran el signifi
cado de los mismos, los matices especiales que el profeta le da en cada caso, etc. De estas 
observaciones extrae conclusiones sobre la modalidad literaria adoptada por el profeta. Si 
hasta ahora el texto es observado como un cuadro en sí mismo, que se interpreta intertex- 
tualmente, el autor da un paso más y ve el texto como una ventana para ver el exterior, es 
decir, la situación histórica. En este apartado se sirve también de otros textos proféticos, 
particularmente de Jeremías, para situar el lugar más idóneo del texto en la historia de Is
rael. Este método es seguido en el examen de todas las perícopas o conjuntos literarios. 
Sigue la opinión más común que coloca este libro en los años 605- 603 bajo el rey Joaquín. 
Aunque no discute expresamente el tema de saber quién es el malvado y el justo de Hab 
de 1,4, cree que en las dos preguntas del profeta a Dios se sorprende una valoración crítica 
de la situación interior de Judá en la primera y en la segunda se tiene en cuenta la futura 
invasión de los babilonios. En cuanto al cap. 3, piensa con la mayoría que es una composi
ción anterior por sus rasgos lingüísticos, referencias históricas y enfoque teológico. Acer
tadamente el autor señala que es una respuesta a las preguntas teológicas de la primera 
parte. Notamos que a veces el autor se muestra repetitivo. Hemos notado un error en la p. 
187: nota 560 no debe escribirse Theologie, sino Theophanie. El mismo error se repite en 
la bibliografía general que se pone al final del libro -  C. MIELGO.

COULANGE, Pierre, Dieu, ami des pauvres. Etude sur la connivence entre le Très-Haut et 
les petits (=Orbis Biblicus et Orientalis 223). Academie Press: Vandenhoeck & Ru
precht, Fribourg: Göttingen 2007,23 x 16, XVI, 282 pp.

El libro procede de una tesis presentada en la universidad de Fribourg. Trata de la 
relación entre Dios y los pobres. Pero al contrario de lo que suele suceder, no estudia la 
identidad y situación de los pobres, sino la personalidad de Dios. Propiamente el tema es 
saber por qué Dios se interesa por los pobres. Cuál es el motivo de su intervención. No le 
interesa tanto describir la predilección de Dios por los pobres sino explicar qué clase de
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Dios es ése que presta atención a los pobres. Para determinarlo elige textos en los que se 
hable conjuntamente de un atributo divino y de una relación de proximidad entre Dios y 
el pobre. El primer texto examinado es el salmo 113. Hace un comentario detallado y de
tenido, analizando los términos, estilo y estructura con el fin de ver cuáles son las palabras 
más significativas, para terminar haciendo una lectura exegética y teológica. El salmo invi
ta a la alabar la grandeza de Dios; Dios es el Altísimo, el totalmente incomparable. El 
contraste está en que Dios manifiesta su grandeza levantando al pobre del estercolero y a 
la estéril sin hijos. ¿Por qué Dios se abaja para mirar al pobre?. Hay dos maneras de en
tenderlo. Como Dios es tan alto, tiene necesidad de inclinarse para verlo. Una segunda 
manera, que es la preferida por el autor, es entender así: porque Dios es así de grande por 
eso ve al pobre. Su grandeza consiste en atender al débil. El salmo quiere decir algo sobre 
Dios: es el Altísimo y al mismo tiempo cercano. A continuación cita algunos textos de la 
sabiduría oriental en los que se presenta la preferencia de una divinidad para con los po
bres. Siguen unas pinceladas breves sobre la lectura que se ha hecho de este salmo en el 
judaismo y cristianismo. En la segunda parte aporta otros textos de los cuales hace un es
tudio pormenorizado que inciden en el mismo tema. Da importancia a Is 57,15, texto muy 
elocuente: El Alto y Excelso que mora para siempre y cuyo nombre es Santo mora en lo ex
celso y sagrado y también en el humillado y triturado. Esta morada de Dios en el contrito, 
se manifiesta siendo su Go’el (Pr 23,10-11), su baluarte Isa 25,4-5, su abogado (Sal 109, 
31). Este papel se concreta señalando que Dios ha inspirado el derecho de Israel, legislan
do en favor de los pobres y siendo el único recurso para el débil abandonado por los ricos 
y arrogantes de este mundo. Es en la tercera parte donde trata de responder a la pregunta 
presentada al comienzo: ¿Por qué Dios está ligado a los pequeños y humildes? La respues
ta está en que Dios es el creador y está atento a cada una de sus obras. Esta es la conclu
sión que el autor extrae de Prov 14,31; 17,5; 22,2 y otros parecidos. La creación efectiva
mente es un motivo por el que Dios se abaja para atender al pobre, pero no sé si es sufi
ciente respuesta a la pregunta formulada al comienzo del libro. Pienso que hay otros tex
tos que apuntan en otra dirección y son muy elocuentes, como por ejemplo, Isa 1,24 en el 
que Dios considera como adversarios y enemigos propios a los opresores de los pobres. 
No hace falta aludir a la actualidad del tema, cuando las iglesias están obligadas a optar 
por los pobres. El autor ha sabido descubrir los fundamentos bíblicos de esta doctrina -  C. 
MIELGO.

TÁBET, Miguel Ángel, Introducción al Antiguo Testamento. III. Libros poéticos y sapien
ciales. (=Pelícano). Edic. Palabra, Madrid 2007,24 x 17,283 pp.

Es un libro que se presenta como manual para el estudio del Antiguo Testamento en 
los centros de teología. Es de suponer que es fruto de las clases impartidas en la universi
dad de la Santa Cruz en Roma, en la que el autor es profesor. El contenido es previsible. 
Primeramente en dos capítulos trata del concepto de sabiduría, sus perspectivas literarias 
y teológicas. Seguidamente el autor aborda los libros que se suelen estudiar en etfta tercera 
parte del A. T.: Salmos, Cantar de los Cantares, Job, Proverbios, Qohelet, Eclesiástico y 
Sabiduría. De cada uno de los libros se hace una exposición ya habitual en esta clase de li
bros: autor, fecha, texto, estructura y temas doctrinales. La exposición es sencilla y está al 
alcance de cualquier lector. Se atiene a lo académicamente correcto; se limita a informar. 
Pocas veces se inclina a exponer opiniones minoritarias, aunque a veces lo hace. Yo diría 
que el autor se muestra excesivamente favorable a la alta antigüedad de los salmos; es par
tidario de la interpretación mesiánica de los salmos, si bien no explica qué se entiende por
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este término. Otras veces esquiva temas conflictivos, por ejemplo el famoso tercer ciclo de 
los discursos de Job con sus amigos. Al final de cada libro, hay una breve bibliografía. La 
más general y amplia se reserva para el final del libro. Predomina con mucho la bibliogra
fía citada en italiano, sin duda debido a que el libro procede de las clases dadas en ambien
te italiano. Hay casos muy llamativos. Las obras de L. Alonso-Schókel sobre los salmos 
son citadas en su versión italiana. Que esto se haga en este libro dirigido a un público es
pañol es una muestra de descuido. Otra prueba de esta ambientación italiana es que se 
llame al Eclesiástico el Sirácide. En castellano se usa Sirácida- C. MIELGO.

SALVATIERRA, Aurora- RUIZ MORELL, Olga, La mujer en el Talmud. Una Antolo
gía de textos rabínicos. Riopiedras, Barcelona 2005,22 x 15,195 pp.

El título expresa bien el contenido del libro. Recogen las autoras en él una parte no
table de todo lo que las fuentes del judaismo clásico (s. I.-VIII d. C) dicen sobre las muje
res. No sólo se recoge lo que se escribe en el Talmud, sino también en los escritos midrási- 
cos. Evidentemente la antología no quiere ser completa. Tampoco quiere ser una antolo
gía científica. Buena prueba de ello es que se da la cita de los escritos de donde están to
mados los textos, pero no se detalla el lugar exacto de la cita. Tampoco se discute lo acer
tado o no de las traducciones que se hacen. Prescinden las autoras de valorar el contenido; 
dejan hablar a los textos. Para hacer más ameno el libro, lo han convertido en una narra
ción y por cierto en primera persona del plural. Las mujeres son las que narran lo que los 
varones han dicho sobre ellas. Este es un acierto que el lector agradece. De esta manera el 
libro no es una amalgama de citas, sino un relato que hilvana las citas. Se va pasando por 
todas las etapas de la vida de la mujer: desde los primeros años de la vida en el hogar hasta 
el matrimonio, quehaceres de la mujer en la casa, relaciones sexuales, rupturas matrimo
niales, sospechas sobre la inocencia, guerra de los sexos, belleza, etc. Evidentemente la 
mayor parte se refiere a cosas relacionadas con el amor y el sexo. No se conocían otras activi
dades de la mujer entonces. El libro se lee con gusto, y despierta curiosidad. Al mismo 
tiempo, el lector se dará cuenta del largo recorrido, que han hecho las mujeres para que se 
les reconozcan sus derechos y su puesto digno en la sociedad -  C. MIELGO.

WILKE, Alexa, Kronerben der Weisheit. Gott, König und Frommer in der didaktischen Li
teratur Ägyptens und Israels (=Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe 20). 
Mohr Siebeck, Göttingen 2006,23 x 16,334 pp.

Esta tesis presentada en Göttingen tiene un objetivo muy concreto: la imagen del 
rey en la sabiduría egipcia e israelita. El título alude a la sentencia de Prov 4,9: Pondrá en 
tu cabeza una diadema preciosa, te obsequiará con una corona espléndida. ¿Quiénes son 
éstos a los que corona la sabiduría y quiénes son los herederos?; o también, ¿qué realeza 
ese ésta que se promete al sabio?. El rey es el mediador entre Dios y el hombre. Tampoco 
Dios y el fiel se pueden separar; mutuamente se pertenecen. La coherencia entre Dios, rey 
y hombre recibe varios nombres: orden, justicia, maat, sabiduría. Herederos son el rey y el 
hombre; con el tiempo aparece en primera fila el hombre, mientras que el rey queda en un 
segundo plano. El rey en la sabiduría no es propiamente una figura histórica, sino una en
tidad grande, una figura ideal.Otros pueden coger su puesto. La sabiduría presenta un 
programa para nombrar a otros como reyes. La originalidad del libro se halla en el estudio 
más intensivo de la sabiduría egipcia del Imperio Nuevo. Al análisis de esta sabiduría de-
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dica el cap. 1. Las obras que presenta son la doctrina de Amenemhet I, la doctrina para el 
faraón Merikare, la de Ptahhotep, y las doctrinas lealistas. Todas estas obras son muy ante
riores al libro de los Proverbios. Pero la autora no considera que esta diferencia sea impe
dimento alguno para comparar las dos sabidurías. El punto más fuerte del libro es la exé- 
gesis detallada de todos las sentencias de Prov. en las que se menciona al rey. De este libro 
se tiene en cuenta las dos colecciones salomónicas (10, 1-22.16 y 25-29) y las palabras de 
Lemuel (31, l-9).Los textos examinados son: Prov 14,26-15,18; 16,1-15; 19,10-12; 20,1-3.5- 
12; 20, 22-21,3; 21, 30-22,16; 25; 27,23-27; 28-29; 31,1-9. El análisis de las sentencias regias 
se hace en el contexto en que están insertas. Por tanto, es toda la perícopa la que es exami
nada. Bajo este punto de vista, el libro es interesante porque en base al estudio de estas 
unidades, distingue las sentencias más antiguas de las más modernas. Prov ha tenido un 
desarrollo en diversos estratos. Señala cómo en los estratos más antiguos el rey es casi di
vinizado, no está sometido a ningún orden, sus palabras son oráculos. En cambio, en las 
sentencias más recientes se admite que puede equivocarse, que está sometido a un orden y 
es el sabio quien le libra de las equivocaciones. De esta manera el sabio es también posee
dor y legítimo heredero de la sabiduría. La lectura del libro exige un esfuerzo notable, 
pues los análisis son minuciosos. Tampoco la autora ha facilitado la labor, porque no hace 
notar de cuando en cuando el progreso de la investigación. Al final se halla una selecta bi
bliografía.- C. MIELGO.

GILBERT, Pierre, Biblia y violencia. La esperanza de Caín, Edit. Mensajero, Bilbao 2207,
21 x 15,214 pp.

Profesor de Exégesis bíblica en Lyon y París, el jesuíta P. Gilbert es un excelente di
vulgador y un especialista en temas del Antiguo Testamento. Algunos de sus estudios han 
sido ya traducidos al castellano en esta misma editorial. Afronta ahora un problema deli
cado, ya que en los últimos decenios hay una especie de clima sobre la Biblia como “fuen
te de inspiración de violencias” y sobre el monoteísmo como “una de las principales cau
sas de la violencia de las culturas que lo profesan”. La realidad está ahí, por más que se 
deban tomar las cifras con precaución, por más que se deban tener en cuenta los géneros 
literarios (muchos de los cuales conllevan por naturaleza una violencia meramente ver
bal...). “Lo cierto es que el Dios de la Biblia, en nombre de lo que sea, aparece en diversas 
ocasiones como un dios de violencia, bien como dios de guerra, bien como dios vengador 
de las faltas de su pueblo”. ¿Necesita, pues, la Biblia abogados ante los fiscales que la leen 
con simpleza? Por otra parte, el mismo “copus bíblico” ha inspirado los mejores mensajes 
de paz y de caridad en millones de personas.

¿Qué hacer? El esfuerzo de reflexión del autor tiene su origen en la conciencia de la 
violencia en uno mismo y en el mundo, así como de la convicción de que la Biblia aporta 
su piedra al “edificio del amor y de la paz”. Pero en concreto el libro se ha fraguado en un 
curso semestral dado por invitación de sus colegas exegetas de la Facultad de Teología de 
Lyon y de Dijon en los años 2000 y siguientes. El libro esta dividido en tres partes: 1. Pro
tegerse y hacer frente a la violencia (desde los relatos de los orígenes a la Ley), 2. La vio
lencia invencible (historia, profetismo y apocalíptica) y 3. Evangelio y violencia (de un Tes
tamento a otro). La lectura del libro resulta sumamente interesante, dada la novedad me
todológica que aporta y que el autor ofrece a discusión pública entre los especialistas del 
tema.- V. DEL VAL.
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Teología

HERRÁN SANTIAGO, Andrea y SANTOS LÓPEZ, Modesto (ed.). Sileni Alcibiadis. 
Opus Des. Erasmo. Silenos de Alcibiades, traducido por el maestro Bernardo Pérez. 
Edición bilingüe. Universidad Pontificia de Salamanca. Instituto de Estudios Euro
peos y Derechos Humanos, 15 x 21,99 pp.

Esta pequeña joya ofrece el original latino de uno de los más célebres Adagios de 
Erasmo, junto a la traducción castellana publicada por Bernardo Pérez en 1529. Se trata 
de una de esas obras que, como un buen vino, hacen disfrutar al lector una compleja mez
cla de delicados placeres: el elegante idioma del maestro, la clara y vigorosa sencillez del 
traductor, un profundo conocimiento de las fuentes clásicas no tratadas como frío orna
mento, sino como viva fuente para la compresión de un mundo, cuyos males son audaz
mente denunciados; en fin, un llamamiento al ejercicio de una libertad entendida como 
valerosa aplicación del buen sentido. Andrea Herrán y Modesto Santos nos hacen sentir 
con esta edición la alegría y la esperanza de una primavera cuyos frutos quedaron rápida
mente agostados por la inclemencia del enfrentamiento entre cristianos. Al singular goce 
estético que produce la lectura, hay que añadir que este adagio constituye un documento 
imprescindible para entender la forma en que se introdujeron y propagaron las ideas eras- 
mistas en España.- F. JAVIER BERNAD MORALES.

MERINO RODRÍGUEZ, M. (Dir.), La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia.
Nuevo Testamento. 3. El evangelio según san Lucas. Obra preparada por Arthur A.
Just Jr., Ciudad Nueva, Madrid 2006,24 x 17,5, 560 pp.

Presentamos nuestros lectores un volumen más de la colección. Ahora toca el turno 
al correspondiente al tercer evangelio, contemplado en su totalidad. Sobra decir que los 
criterios seguidos por su autor son los mismos que ha guiado a los de los volúmenes prece
dentes. Este volumen está preparado por un biblista, especializado en san Lucas. En la in
troducción ofrece en panorámica la presencia en los Padres del tercer evangelista, rese
ñando los comentarios sobre él y resaltando el hecho de que todos son compilaciones de 
homilías. Lo que equivale a decir que su exégesis encontraba en la liturgia su marco habi
tual y, por ello, una clave de interpretación. En esa liturgia el evangelio de Lucas tenía dos 
momentos privilegiados: la Navidad y el tiempo Pascual, la primera por su amplio evange
lio de la infancia y el segundo por los relatos sobre la resurrección. El autor se detiene 
también en la hermenéutica usada por los Padres en la lectura de san Lucas. Siendo un ob
jetivo de la colección ayudar a los cristianos de nuestro mundo a hacer una lectura de la 
Escritura, que no se quede únicamente en la erudita de los centros académicos, el autor 
responde a la pregunta qué significa leer a Lucas con los Padres. A su juicio esa lectura 
equivale a ver el «uso que de él hacen en la pastoral». A continuación hace un breve análi
sis desde esta perspectiva de los dos comentarios más significativos, los de Orígenes y los 
de San Cirilo de Alejandría. Llama la atención que, a pesar de no estar incluido entre los 
que han comentado por entero el evangelio de san Lucas, aunque tenga algunas homilías 
sobre él, san Agustín aparece continuamente en la introducción como referente de lo que 
se afirma sobre la exégesis patrística del tercer evangelio.

La obra concluye con un glosario de autores y obras, y con los índices; el de autores 
y obras antiguos y el temático, además del bíblico.- P. DE LUIS.
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TEODORETO DE CIRO, El mendigo. Introducción, traducción y notas de Francisco Ma
Fernández Jiménez (Biblioteca de Patrística 68), Ciudad Nueva, Madrid 2006, 20,5 x
13,378 pp.

Teodoreto de Ciro es uno de los grades protagonistas de la intensa controversia cris- 
tológica que, durante el s. V, enfrentó a las dos escuelas teológicas de la antigüedad cris
tiana, la alejandrina y la antioquena, y de la que salió el dogma cristológico de que ha vivi
do y vive aún la Iglesia. A su vez, El mendigo (Eranistes seu Polymorphus) es quizá la 
mejor de sus obras dogmáticas y una de las más importantes de su época desde el punto de 
vista de la Cristología. Su lectura, además de poner en contacto con el pensamiento del 
gran obispo de Ciro, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y de dar a conocer un im
portante eslabón de la historia del dogma por lo que a la Cristología se refiere, revela la 
intensidad y la altura del debate, así como el tipo de argumentación (entre los que adquie
re gran importancia la atestación patrística) y el compromiso de aquellos cristianos con la 
verdad cristiana.

La obra está concebida como un diálogo entre un ortodoxo, el autor, y un monofisita 
(¿Eutiques?), designado aquí como mendigo porque, a juicio de Teodoreto, va mendigan
do ideas a distintos herejes. Consta de cinco partes: un prólogo en que da razón de la obra 
y del título, tres largos diálogos y de un epílogo, síntesis de los argumentos esgrimidos en 
cada uno de los diálogos precedentes. Estos versan el primero sobre la inmutabilidad de la 
divinidad del Verbo encarnado, el segundo sobre la no confusión de la humanidad y la di
vinidad en Cristo, y el tercero sobre la impasibilidad de su divinidad.

La introducción se articula en cinco partes. La primera recoge brevemente los datos 
biográficos que se poseen sobre el célebre obispo, la mayor parte de ellos relacionados 
con la mencionada controversia. A continuación presenta su múltiple legado como escri
tor, reducido porque la condena que cayó sobre él en el 553 hizo que desapareciera una 
parte considerable del mismo. Como no hay forma de entender una obra, sobre todo si vio 
la luz en siglos ya lejanos, a no ser que se la vea en su contexto, en un nuevo apartado el 
autor hace una presentación sintética, pero clara, del vivo debate cristológico que dominó 
el s. V, poniendo de relieve los distintos planteamientos de los dos contendientes, los ale
jandrinos y los antioquenos. Luego el protagonismo pasa a la obra que nos ocupa. El lec
tor se informa sobre la fecha de composición y sobre los problemas críticos que le concier
nen (una eventual segunda edición por obra de Teodoreto mismo, posibles interpolacio
nes posteriores, diversas cuestiones relacionadas con los florilegios patrísticos utilizados, 
etc.). En el apartado siguiente se nos ofrece la cristología de Teodoreto, puesta en relación 
con la de sus adversarios y una breve valoración de la misma. El último apartado informa 
sobre la presente edición, hecha sobre edición critica de G. Ettlinger (Oxford 1975). En 
cuanto a la traducción, su autor confiesa haber preferido lo literal a lo literario, siempre 
que no fuera en detrimento de la comprensión del texto. De hecho, fluye ágil. En relación 
a los florilegios bíblicos, el traductor aporta en nota la información necesaria sobre esos 
textos; las notas del resto de la obra se limitan a reseñar la referencias bíblicas. La obra 
concluye con un índice bíblico y otro de nombres y materias -  P. DE LUIS.

AUGUSTIN, Discours sur les Psaumes. I. Du psaume 1 au psaume 80. II. Du psaume 81 
au psaume 150. Introduction par Jean-Louis Chrétien. Les éditions du Cerf, Paris 
2007,13,5 x 19,5,1592 y 1486 pp. respectivamente.



EstAg 42 / fase. 2 (2007) LIBROS 385

Entre las obras de san Agustín, la llamada desde Erasmo de Rótterdam en el s. XVI, 
Enarraciones a los psalmos es la más voluminosa y, sin duda alguna, ha de contarse por im
portancia junto a las otras más conocidas, Las Confesiones, La ciudad de Dios y La Trinidad.

Detrás de esta publicación se halla el hecho «lamentable y sorprendente» de que no 
está disponible en lengua francesa y «no desde hace diez o veinte años, como es habitual 
cuando se comienza a formular esta queja, sino desde hace bastante más de un siglo». La 
presente edición pretende salir al paso a ese estado de cosas. Al no existir ninguna traduc
ción francesa actual, lo que ha tenido como efecto nefasto el que la obra maestra agusti- 
niana no sólo sea mal conocida, sino incluso desconocida, el editor ha optado por reeditar 
la traducción aparecida en la edición de las Obras Completas del Santo publicadas por 
Guérin entre 1864 y 1873. La opción hecha por ella y no por otra muy cercana en el tiem
po, pero posterior, la justifica por la «calidad intrínseca de esa traducción colectiva», por 
lo que «no ha querido maquillar el texto y su presentación, incluida su puntuación, para 
hacerlo aparentemente más contemporáneo».

Si el lector de estas líneas desconoce qué constituye en obra maestra a esta obra 
agustiniana, encontrará la información oportuna en la introducción de la presente edición, 
escrita en estilo solemne y belleza literaria. Sus páginas iluminan aspectos significativos de 
la vida y pensamiento espiritual de san Agustín que dan razón de la obra misma, lo especí
fico y original de ella, los presupuestos esenciales para comprenderla, el lugar de la obra 
en el conjunto de la producción agustiniana, sin olvidar los efectos que puede producir en 
quien la lee y la medita. «Al lector que se dispone a pasar el umbral de esta majestuosa ca
tedral de palabras que es el comentario íntegro de los salmos por san Agustín... hay que 
decirle que se introduce en una extraordinaria aventura espiritual, bíblica y poética, de la 
que saldrá, si es que sale, no siendo ya el mismo hombre que entró».

La obra carece de toda nota explicativa a pie de página; las existentes se limitan a in
dicar las referencias bíblicas. En cambio cada «enarración» o comentario es precedido de 
una nota, más o menos amplia según los casos, que recoge las ideas maestras del texto y 
que será de gran ayuda al lector. Carece de todo índice que no sea el general de cada volu
men. Un índice detallado de materias, habría enriquecido sin duda la edición, pero tam
bién el número de páginas, ya elevado -  P. DE LUIS.

ALFEYEV, H., Le Nom grand et glorieux. La vénération du Nom de Dieu et la prière de 
Jésus dans la tradition orthodoxe. Traduction du russe par Claire Jounievy, Hiéroni- 
me Alexandre (Siniakov) et Dom André Louf. Editions du Cerf, Paris 2007, 23,5 x 
14,5,328.

El contenido del presente libro puede resultar extraño a un cristiano de la tradición 
romano-católica, pero, a la vez, puede resultarle interesante al permitirle conocer un as
pecto de la tradición teológica cristiano-oriental, desconocido para él. En el origen del 
libro está una controversia surgida, a principios del s. XX, dentro de la Iglesia ortodoxa 
rusa acerca de la veneración del nombre Dios. Mientras unos, llamados «onomatodoxos», 
aceptaban su veneración, otros, llamados «onomatómacos», la rechazaban. La controver
sia se manifestó ante todo y con notable virulencia en el ámbito monástico, en concreto en 
el célebre monasterio ruso de San Pantalemón, en el Monte Athos. Centenares de monjes 
se vieron forzados a abandonarlo como consecuencia de las posiciones teológicas manteni
das al respecto. Pero tuvo también sus repercusiones en el ámbito jerárquico y en el teoló
gico. Al conflicto, resuelto a favor de los adversarios de la veneración, puso término de
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facto la revolución bolchevique, aunque a nivel teològico sigue todavía abierto en la Igle
sia rusa.

El quinto y último capítulo de la presente obra, que se lee como si de una novela se 
tratara, narra las distintas vicisitudes del conflicto, en algunos casos batalla -y  en determi
nados momentos la palabra no es exagerada- entre un bando y otro. Los cuatro anteriores 
ofrecen la prehistoria doctrinal del mismo.

Como es lógico, el primer capítulo bucea en la Escritura, tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento, para descubrir la concepción que tiene del nombre de Dios. El 
segundo hace lo propio en la tradición patrística oriental, limitándose a los personajes que 
pueden aportar algo al respecto: desde Justino -que representa la primera contribución 
significativa a la formación de la doctrina cristiana del nombre de Dios- hasta Teodoro 
Estudita, representante cualificado de los inconódulos en la controversia iconoclasta, y 
Gregorio Palamás como protagonista principal en la controversia hesicasta. Y en medio, 
Orígenes y Eusebio de Cesarea, los PP. Capadocios, Juan Crisòstomo, la tradición siríaca 
representada por Efrén e Isaac el sirio, y la literatura areopagítica. El tercer capítulo exa
mina el lugar reservado al nombre de Dios en la oración de la Iglesia de Dios, primero en 
la oración litúrgica y luego en la conocida como «oración de Jesús». Por último, el cuarto 
está dedicado a los grandes santos rusos.

La tradición no se muestra uniforme respecto a la forma de entender el nombre de 
Dios. La concepción bíblica del nombre, coincidente con la de Platón en el Crátilo, que es
tablece una relación entre cosa y nombre, convive de principio a fin con la otra, sostenida 
por Aristóteles, que no ve tal relación y considera los nombres como puramente conven
cionales. El hecho resulta comprensible si se tiene en cuenta los diversos contextos. Por 
poner un ejemplo, se entiende perfectamente que Orígenes defienda la existencia de una 
relación entre el nombre y la cosa nombrada y que Gregorio de Nisa, discípulo suyo en 
otros aspectos, sostenga la posición contraria. Lo explica la circunstancia de que Eunomio, 
al que trataba de refutar Gregorio, se apoyaba en la misma concepción del nombre que 
Orígenes.

La conclusión última es que el conflicto al que se hizo referencia al comienzo tiene 
raíces históricas. En efecto, unos y otros se sentían defensores de la tradición cristiana, 
tanto teológica como carismàtica. El problema radica en que la tradición no es única, sino 
que consta de dos líneas una de las cuales se alimenta de la Biblia, otra no; una conecta 
con Platón en el Crátilo y otra con Aristóteles.- P. DE LUIS.

SICOULY, Pablo Carlos, Schöpfung und Neuschöpfung. ‘Neuschöpfung’ als theologische
Kategorie im Werk Jürgen Moltmanns, Bonifatius, Paderborn 2007,15 x 23,5,420 pp.

Tesis doctoral defendida en la facultad teológica jesuíta alemana de Sankt Georgen 
(Frankfurt) por un dominico argentino como conclusión de sus años de estudios. Pertene
cer a multinacionales religiosas puede propiciar estas cosas, de otro modo difíciles, y uno 
de los sueños de las nacientes universidades medievales, la ausencia de fronteras. El tema 
a que se dedica la tesis es el concepto de Nueva Creación en Moltmann, idea de lo más su- 
gerente. Es un concepto de gran pregnancia teológica, como el de Reino de Dios, ambos 
destellando brillos de esperanza de la acción definitiva de Dios en el hombre. Moltmann, 
por lo demás, no necesita ninguna indicación, uno de los mejores teólogos protestantes de 
nuestro tiempo. La tesis se divide en tres partes mutuamente referidas y complementarias. 
La primera, titulada “visión diacrònica”, repasa en cada capítulo los libros centrales de 
Moltmann, desde el famoso Teología de la esperanza (1964) al relativamente reciente El



EstAg 42 / fase. 2 (2007) LIBROS 387

Dios que viene (1995). Todos ellos destilan el aroma característico de nuestro autor, la fe 
esperanzada, el compromiso social, el agradecimiento desbordado. La segunda parte, “vi
sión dialógica”, bucea en las fuentes y acompañantes del pensamiento moltmanniano, 
tanto filosóficas (Bloch, Hegel) como teológicas (Lutero, Barth, Kásemann). Y la tercera 
procura una “visión sistemática” de los conceptos que han ido relumbrando en las partes 
anteriores, creación y esperanza, redención y justificación, plenitud y nueva creación. 
Todas y cada una de las partes poseen una introducción y un epílogo. Hay igualmente un 
apartado final a modo de conclusión global, para rematar con la abundante bibliografía 
utilizada y el necesario índice de autores. Además, es una edición muy cuidada y elegan
te .-T . MARCOS.

EDWARDS, Denis, El Dios de la evolución. Una teología trinitaria (Presencia Teológica
152), Editorial Sal Terrae, Santander 2006,13,5 x 21,151 pp.

La pretensión del libro es armonizar teología y ciencia en sus facetas principales, en 
este caso, la biología evolucionista y la doctrina creacionista y trinitaria. Comienza resu
miendo las ideas centrales del saber biológico actual para luego ir integrando en los capí
tulos sucesivos los diferentes aspectos de la dogmática cristiana. En realidad, son datos 
tradicionales y la aportación pretende ser una lograda inserción en las evidencias científi
cas. Así por ejemplo, entiende la Trinidad como esencia autocomunicadora divina, de 
modo que también su creación será expresión hacia otro, y en este sentido, evolución. Y el 
mal es la autolimitación de Dios en la libertad humana y en las leyes físicas, aunque no 
considera si en lo segundo podría haberse limitado un poco menos, salvando la crueldad 
de la naturaleza. La armonización así intentada va caminando en el exceso. Interpreta el 
pecado original dentro de la evolución como una desconexión entre lo genético y lo cultu
ral. ¿No sería mejor separar totalmente teología y ciencia en vez de atribuir el pecado ori
ginal al homo habilis (o es al homo erectus)? Al fin y al cabo, la ciencia quiere describir la 
realidad, la teología sólo razonar la confianza en el sentido de la realidad, sea ésta cual 
sea. Por lo demás, entiende el Espíritu Santo como el dinamismo autotrascendente de la 
materia, que suena muy hegeliano, y el Hijo como la cumbre de la autodonación de Dios y 
la autotrascendencia del mundo, a la que todo está referido, citando a Teilhard y a Rah- 
ner.-T . MARCOS.

CASTILLO, José María, Espiritualidad para insatisfechos. Trotta, Madrid 2007,14,5 x 23,
2003 pp.

Pareciera mejor título para este estupendo libro el de Nueva espiritualidad, pero el 
autor lo excluye explícitamente, así que no vamos a ser más papistas que el papa. Es un 
libro de recopilación de artículos diseminados en distintas revistas de teología, con el tema 
común de una nueva comprensión de la espiritualidad cristiana. Por eso repiquetea cierta 
reiteración de ideas (sobre la utopía, literalmente), al coser directamente artículos como 
capítulos, tal vez compensada por la finalidad renovadora que intenta. Otra leve dolencia 
sería la falta de indicación en cada capítulo de su publicación original, aunque sólo sea por 
prurito científico, lo que no debiera estar reñido con el afán divulgativo que transparenta.

Dos temas básicos recorren los distintos capítulos. El primero, que comprende más o 
menos la primera mitad del libro, considera la cuestión de la felicidad humana. La tarea 
que imbuye todas las páginas es entonces la de desmontar una arraigada y errada noción
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de espiritualidad. Como espiritualidad viene de espíritu y para la tradición cristiana espíri
tu es lo más opuesto a cuerpo, síguese que espiritualidad sería una suerte de anticorporali
dad. Y así ha sido, por desgracia. Hablar de espiritualidad ha significado desde siempre 
para los cristianos mentar ascesis, mortificación, sacrificio, penitencia y ayunos sin cuento. 
Nada más contrario a la mentalidad de hoy, que reivindica conceptos como felicidad, satis
facción, disfrute y, en suma, aprovechamiento de la belleza de la vida. Y además con toda 
la razón del mundo. ¿Qué hacer, entonces? La solución a este aparente antagonismo, 
viene a decirnos, no es tan difícil. En realidad, dicha contraposición ha sido un espejismo 
en la dura travesía de la historia del espíritu occidental. Nada que ver con el mensaje pri
migenio. El cristianismo nace de la proclamación de la paternidad divina, un mensaje de 
alegría y esperanza, que comporta una exigencia de fraternidad humana, el amor al próji
mo. He ahí el centro del evangelio. El cristianismo, por tanto, debiera ser una religiosidad 
que privilegiase la vida humana por encima de todo. Una vida creada, valiosa, amada de 
Dios. Una vida de búsqueda de dignidad y felicidad para todos. Sorprendentemente (te
niendo en cuenta el triunfo del platonismo, no tanto), se ha convertido en una doctrina as
cética, que ensalza las privaciones físicas. Y como una metástasis cancerígena, la descama
ción se ha extendido por todos sus dogmas: antropología pesimista de la vida como castigo 
y del mundo como valle de lágrimas; moral justificadora de la injusticia social desde el 
consuelo de la otra vida; cristología centrada en la redención como muerte y satisfacción. 
Empero, “el futuro del cristianismo está ligado a su mensaje de felicidad y bienaventuran
za, (...) a abandonar la espiritualidad del dolor y poner en su lugar una espiritualidad de la 
felicidad” (p. 72s).

El segundo tema, que abarca la otra mitad del libro, es el de la transformación so
cial, la utopía cristiana, cuestión de siempre querida al autor, adherente a la teología de la 
liberación. Volviendo a la esencia evangélica, el cristianismo es sobre todo una ética de 
justicia, la fraternidad universal, que no puede ser sostenida más que desde una mística 
optimista, la paternidad de Dios. Lo que también debe correr al revés, la espiritualidad del 
amor de Dios debe tender a la igualdad social y los derechos humanos. En el cristianismo 
no puede separarse la espiritualidad y la justicia. De hecho, así ha sido en su historia, aun
que no siempre equilibradamente, se ha tendido más bien a una mística individualista. Su
pongo que en esta segunda parte están los picos polémicos que le han traído a mal traer 
con la jerarquía eclesial y han desembocado en su deserción de jesuíta y su reversión en 
vago. En uno de los capítulos lamenta que en el cristianismo el evangelio (la revelación) 
haya sido suplantado por la religión (la organización de la revelación) y la Iglesia (la orga
nización de los creyentes), cuando debiera ser aquél la referencia de los otros (p. 152). Sin 
perdernos en bizantinismos académicos sobre la exactitud de este análisis, la idea es per
fecta en cuanto corrección fraterna, Ecclesia semper reformanda. Y para redondear, en 
otro capítulo, hablando de urgentes retos mundiales, junto con el hambre y la inmigración, 
pone la renovación de la Iglesia, una Iglesia de derechas y de poder. Tal vez se ha excedi
do un poco al enfocar esto como “reto mundial”: ¿no basta con dejarlo en reto eclesial? 
Pero lo peor viene después. La única solución que ve a ello es “desobedecer al poder”, 
concretamente a “la monarquía papal absoluta, el Estado Vaticano, el cardenalato y la 
curia romana” (p. 148). Ciertamente son realidades discutibles, incluso tratadas en el últi
mo concilio, pero es dudoso que la mejor forma de reformarlas sea mediante la desobe
diencia. En fin, teniendo razón en el diagnóstico desbarra en la receta. Pero el libro sigue 
siendo bello, razonado y razonable, sin pretensiones de infalibilidad. Un debate a resolver 
desde la argumentación más que desde la autoridad -  T. MARCOS.
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KLAIBER, Walter - THÖNISSEN, Wolfgang (hg.), Glaube und Taufe in freikirchlicher 
und römisch-katholischer Sicht, Bonifatius / Ruprecht, Paderborn 2005, 11,5 x 19, 
245 pp.

KLAIBER, Walter - THÖNISSEN, Wolfgang (hg.), Die Bibel im Leben der Kirche. Frei
kirchliche und römisch-katholische Perspektiven, Bonifatius/Ruprecht, Paderborn 
2007,11,5 x 19,245 pp.

Libritos editados conjuntamente por un autor católico y otro metodista en busca del 
progreso ecuménico. Hasta aquí todo normal. Pero en este caso se trata de lo que podría
mos llamar ecumenismo radical, un intento sobre el margen mismo de la ecumenicidad, al 
borde del abismo y el despeñamiento. Se trata de un esfuerzo ecuménico entre la Iglesia 
católica y las Iglesias libres, cosa no muy frecuente. Estas Iglesias son las más protestantes 
del protestantismo, todas con subdivisiones, y al mismo tiempo las más democráticas, se 
organizan de modo congregacional: baptistas, menonitas, metodistas, adventistas, pente
costales. El primero de los libros aborda la cuestión del bautismo, el segundo la de la Sa
grada Escritura, justamente zonas de mínimos en el ser o no ser cristiano. El bautismo es 
particularmente importante en el diálogo con dichas Iglesias libres. Varias de ellas mantie
nen como esencia el bautismo de adultos, la aceptación libre y consciente de la fe, sin la 
cual no puede haber autenticidad cristiana, lo que ha costado ríos de sangre y lágrimas 
desde los albores del protestantismo. Así los baptistas, menonitas y adventistas, cuyo bau
tismo maduro y por inmersión es una seña de identidad. Los metodistas, que provienen 
del anglicanismo, y los pentecostales, brotados del metodismo, son en este sentido más 
tradicionales y flexibles.

El segundo de los libros se aventura en esta fronda ecuménica, tupida como selva 
virgen, desde la Escritura, lo que a fin de cuentas nos aúna e iguala al final, el criterio últi
mo de comunión de fe, el principio básico de acción consonante. De eso se parte aquí, 
puesto que se estudia la Biblia como instrumento concorde de toda Iglesia que se dice 
cristiana. De alguna de éstas se duda precisamente por eso, como en el caso adventista, al 
poner la Biblia a la altura de otras revelaciones particulares, que para más inri consistie
ron en poner fechas al fin del mundo, cuyo incumplimiento les ha llevado a reproponer 
nuevas fechas, supongo que el movimiento se mantendrá hasta que acierten. Además con
sideran “babilónicas” (por decirlo suave) a las otras Iglesias cristianas, de modo que mal 
predisponen al diálogo ecuménico. En su misma línea están los mormones y los testigos de 
Jehová, algo más radicales, que por eso faltan en este libro, por lo visto a tanto no se 
puede llegar. De todos modos, hay que favorecer que se intente hablar con el mismo dia
blo, todo sea por recuperar la unidad perdida y tan añorada entre cristianos. La platafor
ma unitaria, el terreno de mínimos, es la Biblia, y todos los que la pongan en primer lugar 
deberán ser bienvenidos al ecumenismo, como precisamente intentan estos tomitos -  T. 
MARCOS.
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Moral-Pastoral-Liturgia-Derecho

VIDAL, Marciano, Orientaciones éticas para tiempos inciertos. Entre la Escila del relativis
mo y la Caribdis del jundamentalismo, Desclée De Brouwer, Bilbao, 23,5 x 15,5,423
pp.

Marciano Vidal no sólo es un teólogo fecundo sino uno de los grandes moralistas ca
tólicos -hay que decirlo sin ningún rubor- que han aparecido después del Vaticano II. El 
autor en la presentación del libro nos dice que últimamente ha mermado las tareas forma
les en la enseñanza y tiene más tiempo para rematar algunos proyectos de largo alcance. 
La presente obra reúne reflexiones que había hecho en diversas situaciones y contextos, 
pero podemos decir que constituyen unidades dentro de un conjunto. Como punto de par
tida describe la situación actual del discurso sobre la ética teológica (I), después ofrece 
unos criterios básicos en que fundamentar las orientaciones de la moral cristiana (II). 
Continúa con la exposición de las categorías para el discernimiento ético y de los cauces 
por los que el sujeto apropia la bondad moral (III). Después en agrupaciones específicas, 
aborda cuestiones candentes en bioética (IV), en ética sexual (V), en ética matrimonial 
(VI) y en ética social (VII). Como podemos ver trata tanto temas de moral fundamental 
como temas más prácticos de moral de la persona, bioética o moral social.

Voy a referirme, en concreto a un tema de moral fundamental: la búsqueda de la 
verdad moral que trata en la primera parte. Allí reflexiona sobre una de las dificultades de 
la teología moral: la universalización de la verdad moral, cuyos escollos son: el relativismo 
y el fundamentalismo. Después de hacer unas precisiones terminológicas en torno a estos 
dos conceptos, nos dice, que si nos limitamos a los ámbitos eclesiales y teológicos, se cons
tata que sin desentenderse de la amenaza del fundamentalismo, es al relativismo al que se 
considera como el gran peligro. En otras épocas se han usado otras palabras: socialismo, 
comunismo, liberalismo, naturalismo, fideísmo, etc. En el momento actual la palabra-sím
bolo que expresa la mayor amenaza a la formulación y a la práctica de los valores morales 
cristianos es la del relativismo, concepto que viene ofrecido dentro de una expresión de 
significación categórica: la dictadura del relativismo, expresión usada solemnemente por el 
actual pontífice Benedicto XVI. El autor señala que algunos comentaristas han encontra
do en estas palabras ecos de los temores de Pío IX y de Pío X ante las sensibilidades cultu
rales del mundo moderno (mundo postmoderno en el caso de Benedicto XVI). Marciano 
Vidal prudentemente considera que todavía es pronto para reaccionar teológicamente 
ante esa densa y significativa fórmula, pues todavía no han aparecido suficientes explica
ciones autoritativas, en cuanto papa, de su contenido. No obstante aboga por la búsqueda 
de la verdad moral evitando los peligros del relativismo y del fundamentalismo. Propone 
dos estrategias hermenéuticas para buscar la verdad moral: el perspectivismo de Ortega y 
la dialéctica del “todo” y del “fragmento” de Von Balthasar. Ortega argumenta que la reali
dad tiene muchas vertientes y ha de ser contemplada desde diversas perspectivas. Es el 
conjunto de esas perspectivas lo que da fe de la objetividad real. Von Balthasar pretende 
captar la verdad cristiana con su estrategia de la dialéctica entre el “todo” y el “fragmen
to”. La verdad cristiana tiene una dinámica interna de abarcar la totalidad; únicamente 
circundando el “todo” queda tranquila y satisfecha el ansia humana de verdad. En el ex
tremo opuesto, se falsea la constitución y la búsqueda de la verdad si se la reduce al límite 
del “fragmento”. Para Von Baltasar el “fragmento” se da “en el todo” y el “todo” se des
cubre “en el fragmento”. Ésta es la estructura del hecho cristiano: la totalidad dentro de la 
historia. Ésta es también la estructura de la verdad: reflejos de la totalidad dentro de la 
concreción de los fragmentos. Desde esta propuesta dialéctica se puede encontrar una sa-
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lida al impasse de la cultura (fundamentalista) de la Modernidad como de la cultura (rela
tivista) de la Postmodernidad. Dicha propuesta puede iluminar el camino para configurar 
una estructura gnoseológica válida para buscar la verdad moral posible en estos tiempos 
inciertos. El autor da tres orientaciones para no caer en fundamentalismos ni relativismos. 
Primero, conducir la reflexión teológico-moral según la letra y el espíritu del n. 27 de GS; 
segundo, dejarse guiar por el “principio de oro” de que “la verdad no se impone sino por 
la fuerza de la verdad misma” (DH, 1 y TMA, 35) y finalmente, pensar los problemas mo
rales desde la perspectiva del “otro”, en concreto, desde el “más débil”.

Agradecemos una vez más a Marciano Vidal su reflexión teológica y le animamos a 
que siga ayudándonos con sus reflexiones a veces valientes, otras equilibradas, pero siem
pre ponderadas. En fin, Marciano Vidal tiene muy claro cuál es su papel como teólogo 
moral, no pretende ser Magisterio de la Iglesia, sino que siendo fiel al Magisterio trata de 
hacer una nueva presentación de la moral cristiana en nuestro mundo, viviendo la tensión 
-nada fácil- de la fidelidad al Evangelio, al Magisterio y a los nuevos retos de nuestra so
ciedad y de las ciencias. Deseamos que siga adelante con sus proyectos e ilusiones y como 
él mismo nos dice, haciendo alusión al Quijote, “todavía hay sol en las bardas”.-  J. 
ANTOLÍN.

QUARANTA, Giuseppe, La cultura pierio sviluppo dell’umano. II concetto e la funzione 
della cultura nel pensiero di Bernhard Häring (=Tesi Accademia Alfonsiana 1), Edi
tiones Academiae Alfonsianae, Roma 2006,24 x 17,399 pp.

Con esta tesis doctoral inaugura la editorial de la Academia Alfonsiana una colec
ción para publicar diferentes estudios sobre teología moral que se realizan en dicha facul
tad. Y comienza nada menos que con un estudio sobre el redentorista Bernhard Häring. 
Un estudio sobre la interacción entre la cultura y la teología moral, cómo ha influido la 
cultura en el desarrollo de la teología moral de Häring.

El libro se divide en tres partes, en el primer capítulo hace un estudio del concepto 
moderno de cultura y la recepción que este concepto ha tenido en la teología. El segundo 
capítulo analiza el concepto de cultura en los escritos principales de Häring, distinguiendo 
entre los escritos anteriores al concilio, los del período conciliar y los del último período. 
Finalmente, el tercer capítulo expone la conclusión y comparación entre la interacción de 
la teología moral y la cultura en el pensamiento de Bernhard Häring. El libro termina con 
una conclusión y como toda buena obra de investigación, con una abundante bibliografía.

La obra teológica moral de Häring participa plenamente del espíritu del Vaticano II, 
promotor de una apertura al mundo y de una teología que busca una correlación crítica y 
mutua entre la interpretación de la tradición cristiana y la interpretación de la experiencia 
humana contemporánea -  J. ANTOLÍN.

TERLINDEN, Luc, Le conflit des intériorités. Charles Taylor et l’intériorisation des sour
ces morales: une lecture théologique à la lumière de John Henry Newman (= Tesi Ac
cademia Alfonsiana, 2), Editiones Academiae Alfonsianae, Roma 2006, 24 x 17, 318
pp.

Con la modernidad el sujeto cobra protagonismo como fuente de ideas y valores 
morales. La tesis de Terlinden ofrece una lectura del pensamiento sobre la interioridad de 
Charles Taylor a la luz de la teología de John Henry Newman.
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El trabajo consta de dos partes, en la primera expone la interioridad como fuente de 
la moralidad según Charles Taylor. Estudia en esta parte las fuentes morales del yo, la in
teriorización de las fuentes morales y el conflicto de las fuentes morales. Taylor descubre 
en san Agustín las dos actitudes modernas de la interioridad, el movimiento de la refle
xión interior, es decir, la vuelta del hombre sobre sí mismo y la dimensión trascendental 
de la interioridad. Taylor habla de tres formas de interioridad que se corresponden con 
tres dominios de las fuentes morales en el sujeto moral. El primero, el fundamento de los 
valores en Dios, el segundo, la dignidad de la persona racional y el tercero, la expresión de 
sí y creatividad del sujeto.

La segunda parte expone el pensamiento de Newman como una forma moderna de 
interioridad. El cardenal Newman a veces llamado “Agustín de los tiempos modernos”, 
profundiza en la interioridad y la psicología humana como voces para acceder a Dios y a la 
verdad. El hombre volviéndose a su interior entra en una relación entre su ser personal y 
el Creador, un encuentro interior que se convierte en el fundamento para la vía moral. 
Newman estudia la conciencia humana, una conciencia que está orientada a la acción y 
propone un concepto de razón que se abre a la trascendencia.

El libro concluye con interacción entre ambos pensadores Taylor y Newman y los 
retos que plantea la interioridad a la modernidad: la interiorización de las fuentes de la 
moralidad, la racionalidad, la subjetividad y la unificación de las fuentes morales del suje
to .-J . ANTOLÍN.

DÍ AZ-SALAZAR, Rafael, El factor católico en la política española. Del nacional-catoli
cismo al laicismo, PPC, Madrid 2006,23 x 15,332 pp.

El autor es un especialista muy reconocido en los temas de religión y política. Según 
él, se presenta hoy la oportunidad histórica de construir la laicidad como ámbito de diálo
go y articulación de la España plural. Pero no está claro si el factor católico va a favorecer 
o más bien tratará de obstruir esta oportunidad. En este libro se presentan las claves so
ciológicas para comprender la realidad actual de nuestra historia que nos ha llevado de la 
España nacional-católica a la España laica. Así, se analiza el papel político del factor cató
lico en la dictadura, la transición y los gobiernos socialistas. Y se abordan tres escenarios 
posibles para la relación entre religión y laicismo. Para eso se describe el nacional catoli
cismo como un fundamentalismo político religioso. Se presentan los papeles políticos que 
ha adoptado el factor católico en España como justificante ideológico de la guerra y la dic
tadura, pero, se describe también con detalle el papel tribunicio del mismo factor católico 
en la oposición y deslegitimación de la dictadura franquista. Eso mismo se hace en la tran
sición democrática y los gobiernos socialistas. El autor deja bien claro que muy a pesar del 
nacional catolicismo ancestral y la religión de seguridad nacional, “Contra viento y marea 
eclesiástica, existió una minoría de intelectuales católicos liberales y republicanos como 
Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Joan Margall, 
Miguel de Unamuno o, más tarde, José Bergamín, impulso de la revista Cruz y Raya, que 
constituye el proyecto más acabado de una intelectualidad católica republicana (Arangu- 
ren)” (p. 145). Eso ha ocurrido también siempre después, tanto en el movimiento intelec
tual cristiano como en los movimientos sociales católicos, especialmente en las hermanda
des obreras, porque religión y cultura son tareas mutuamente tan ineludibles para el cre
yente como el diálogo razón y fe sin el cual ni hay fe racional ni creyentes humanos 
(p.271). Por eso, el autor plantea tres escenarios de futuro. En el primero se aceptaría la 
pluralidad y diversidad social, y la Iglesia difundiría su mensaje como un grupo específico
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pero sin buscar la protección estatal, en diálogo con todas las instituciones, y renovando su 
mensaje con una sensibilidad contemporánea. En el segundo escenario se rechaza la socie
dad laica y se construye un microclima de tipo reserva zoológico sectaria, con un espacio 
sociocultural propio, para preservar la propia identidad, diga lo que diga el mundo actual. 
En el último escenario se actúa como un grupo de presión para que los gobiernos legislen 
en conformidad con la propia inspiración religiosa y la Verdad objetiva depositada en reli
gión católica. Y se articula a los católicos para que su realidad social se arme como mayo
ría política que condicione el acceso al poder de los partidos (p.299). Como hay posturas 
para todos los gustos, estamos ante un debate apasionante en el que se ha de optar por un 
laicismo inclusivo (sociedad laica con religión sin privilegios) o exclusivo (sociedad laica, 
sin ninguna religión) como norte de nuestra historia. El autor va a tratar este tema en una 
próxima publicación. Esta obra es una aportación a la cultura de la memoria histórica y a 
la cultura de la laicidad.- D. NATAL.

GARCÍA FERNÁNDEZ, Fernando, Ética e Internet. Manzanas y serpientes, Rialp, Ma
drid 2007,20 x 13,5,199 pp.

Partiendo de la idea que el uso de internet es necesario para nuestra civilización, el 
autor nos expone en este pequeño libro los problemas o cuestiones que plantea internet a 
la ética. Es consciente de los riesgos de la red y que los legisladores no consiguen por el 
momento establecer un marco legal adecuado que prevenga los nuevos delitos. No sola
mente internet es algo necesario para nuestro mundo, sino que en palabras de Juan Pablo 
II: “internet es un nuevo foro para la proclamación del Evangelio”. Y esto es lo que pre
tende el autor en este libro, a pesar de prevenirnos de los peligros, apuesta por su uso en 
clave cristiana. Explica poco a poco: el origen histórico de la red, explicación terminológi
ca, la era digital, etc. Por su presentación sencilla el libro puede ser recomendable a cual
quier profano en internet o para aquellas personas que todavía son reticentes al uso de la 
red. Finalmente ofrece una selección de direcciones útiles para orientar a padres e hijos en 
el uso del internet en el ámbito familiar -  J. ANTOLÍN.

Filosofía

HOFFMANN, Veronika, Vermittelte Offenbarung. Paul Ricoeurs Philosophic ais Heraus-
forderung der Theologie, Matthias- Grünewald, Ostfildern 2007,23 x 15,320 pp.

La Revelación se suele entender como una interacción entre Dios y el mundo que 
no acontece sin mediaciones. Pero, a veces, este aspecto se queda muy marginado, o se le 
oculta como si fuera algo negativo, lo que no deja de suponer una cierta renuencia a acep
tar las consecuencias de la encarnación de Dios. La autora de esta obra señala las conse
cuencias de este tipo de pensamiento y emprende con P. Ricoeur, y superándole a él, otro 
camino: La mediación es una estructura estable que es una cualidad peculiar y propia de 
toda revelación. Así, a partir de algunas categorías de la filosofía de Ricoeur trata de desa
rrollar esta dimensión mediadora de toda Revelación. Para cumplir esta tarea estudia el 
fundamentalismo evangélico, el tradicionalismo católico, el subjetivismo de Schleierma- 
cher, la religión productiva actual, y las posibilidades del pluralismo. Luego analiza la filo-
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sofía de Ricoeur como una filosofía de la mediación, con el tema del símbolo, el texto, la 
metáfora, el conflicto de las interpretaciones, la historia y las narrativas. Así se llega a 
plantear una teología de la revelación de carácter polifónico, desde la metáfora viva que 
es el hombre, a la metáfora del mensaje, el encuentro y el testimonio, hasta llegar a la figu
ra de Cristo, “el testigo fiel”(Ap 1,5). De este modo se termina por ver la fe como una 
nueva configuración del imaginario humano que define la nueva realidad de la vida, su fu
turo y su esperanza. Siempre es bueno volver a la discusión entre cristianos de presencia y 
cristianos de mediación, especialmente en nuestros tiempos tan tentados de fundamenta- 
lismos irracionales. Nos conviene reflexionar sobre la inmediatez de la revelación y la me
diaciones de la misma. Eso nos permite ver las cosas con mayor serenidad y evitar confu
siones falsas entre el Dios y el hombre. Poner a cada uno en su sitio, de modo que nadie 
pretenda suplantar a Dios y su acción divina, como hoy es tan frecuente, con unas conse
cuencias terroríficas con una mezcla explosiva de la violencia y lo sagrado.- D. NATAL.

CASTILLO, Santiago - Pedro OLIVER(Coords.), La figuras del desorden. Heterodoxos,
proscritos y marginados, Siglo XXI eds., 21 x 14,272 pp.

En las páginas de este libro aparecen y reaparecen, en un recorrido de siglos las 
voces debilitadas de la herejía y la disidencia. Son las múltiples formas de expresión de la 
resistencia cultural y la protesta popular frente a las mil caras de la discriminación, la per
secución, la exclusión y la marginación social. En contornos vigilados y ordenados de rela
ciones de poder van dibujándose las figuras humanas del desorden: judíos, moriscos, bru
jas, prostitutas-os, desterrados, vendedores ambulantes, gitanos, contrabandistas, presos, 
bandoleros, vagabundos, pobres mendicantes y un largo etcétera de gente señalada, con
trolada, asistida o castigada. Este volumen recoge los trabajos presentados y discutidos en 
el V Congreso de Historia Social de España, celebrado en noviembre de 2005, en la Facul
ta de Letras de Ciudad Real, organizado por la Asociación de Historia Social y el Centro 
de Estudios de Castilla la Mancha. Así se estudian las ortodoxias seculares y la heterodo
xia religiosa, los problemas de integración, convivencia, la relación con la ley y la institu
ción, problemas de género, trabajo y marginación, los exilios políticos, los proscritos y de
portados del siglo XIX, el control social y penal, la moralización y la criminalización de 
conductas en la España medieval urbana, la pobreza, la caridad, la justicia y la moderni
dad, los marginados de la marginación, como la prostitución masculina española, el siste
ma de producción y el castigo de la exclusión. Esta obra nos presenta la realidad invisible 
de un sociedad que necesita ventilación y luz a raudales, en todos sus rincones, para que 
toda la vida social y, sobre todo, toda la gente que está ahí encuentre su sitio reconocido y 
propio, que en justicia le pertenece, y conforma la única verdadera utopía que es la 
gente -  D. NATAL.

BLANCO MARTÍNEZ, Rogelio (Ed.), Heterodoxos Leoneses, Lobo Sapiens eds., León 
2007,24 x 17, 343 pp.

Con frecuencia un heterodoxo no es más que un ortodoxo que ha llegado a destiem
po. De ahí que aquellos terribles herejes y destructores de España, que nos retrataba tan a 
lo vivo don M. Méndez y Pelayo, cuando tuvimos la ocasión de leer sobre algunos de esos 
personajes, que maltrata nuestro autor, nos pudimos dar bien cuenta que muchos eran los 
educadores y creadores de la España contemporánea como luego dijo, con gran acierto, el
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famoso investigador del krausismo P. Jobit. El caso de Fernando de Castro es especial
mente paradigmático. En Los Heterodoxos Españoles, don Marcelino le llama de todo, 
con toda clase de insultos, no le falta ni el canto de un duro para pasar a las puras palabro
tas. En cambio Azorín, en sus Clásicos y Modernos, nos habla del mundo intelectual del 
siglo XIX que crea una nueva atmósfera con Sanz del Río, Giner, y otros. Pero, dice Azo
rín: “Entre todos los intelectuales que forman dicho grupo merece mención especial don 
Fernando de Castro” y “habrá de ocupar un lugar distinguido” en una futura historia de 
las ideas. De ahí, que la idea del Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Ro
gelio Blanco, de concertar a un gran número de escritores y especialistas a la noble tarea 
de resucitar a nuestros heterodoxos leoneses me parece excelente y ejemplar. Sobre todo 
pensando que, como él insinúa, se debería continuar en todas y cada una de las provincias 
de España. En efecto, esos personajes son parte esencial de nuestra historia viva y real, e 
incluso de nuestro presente. El resultado, en el caso de León ha sido excelente: Dos Rec
tores de la Universidad de Madrid como F. de Castro y L. Bardón, políticos tan importan
tes como Gumersindo de Azcarate, F. Gordón Ordax o Alfredo Nistal. Médicos y gentes 
de la sanidad preclaros. Educadores y personajes de la enseñanza como el benemérito Sie
rra Pambley o maestros represaliados como Manuel Santamaría o A. Santos Encinas, pero 
en cantidad, pues, esta provincia se ha distinguido siempre por el amor a la educación y la 
cultura con todas sus consecuencias. Sindicalistas y luchadores como A. Pestaña, Diego 
Abad de Santillán o B. Durruti. Militares con excelentes hojas de servicio a la Patria como 
el general Martínez Cabrera o Segundo García, opositores a la dictadura como M. Girón y 
muchos otros maquis o víctimas de los terribles campos de concentración. Alcaldes y sa
cerdotes al servicio del pueblo y, por eso, también represaliados como Benito Pampara- 
cuatro o el clérigo José Antonio Pose. Personajes de la cultura con mayúscula como Moi
sés de León, Martín Sarmiento, Fr. Bernardino de Sahagún, Eloy Terrón y los creadores 
de Espadaña y tantos otros ya citados o no. Tenemos también grandes personajes legenda
rios, quizá más propios del realismo mágico, como la Dama de Arintero, los Maragatos y 
el relojero Losada, A. Martínez Riesco, o la Pícara Justina, Ramona, Chavín, la Chelo, o 
el super-famoso Sabino Ordás, devenido ‘el manco de la Moncloa’, creado por L. Mateo, 
Merino y Aparicio, y del que ahora sí que ya no sabemos si es una cosa u otra, si existió o 
no existió ni qué porvenir le aguarda. Habrá que llamar urgentemente a A. Pereira. En 
fin, por tener de todo, tuvimos también, aquí, un obispo “heterodoxo”, D. Fidel García 
Martínez. Una de las mayores vergüenzas de la iglesia española. El régimen franquista le 
creo una propaganda de tipo absolutamente nazi, basado en montajes de hechos totalmen
te falsos, pero nadie le defendió y tuvo que dimitir. Su delito era que tenía ideas demócra
tas cristianas como los grandes fundadores de la Comunidad Europea y muchos cristianos 
italianos, incluidos los Papas, de esa época. Otro delito muy grande era, precisamente, que 
difundía los Documentos y la Doctrina Social de la Iglesia que el Régimen no aceptaba, y 
‘cristianamente’ censuraba. Así que felicidades a los de Soto y Amio, por este gran hom
bre. Tuvimos también masonería, pero no tanta ni tan importante como algunos ahora 
quieren hacernos creer. El autor del artículo lo explica muy bien. Todos los escritores de 
esta obra se mueven a gran altura, conocen muy bien sus personajes y el oficio de escribir, 
aunque cada uno a su nivel y a su manera, como es lógico. Esta es también una cosecha 
muy importante de nuestro presente en estos escritos. Como dice el coordinador de la 
obra: este libro es un homenaje a los inconformistas de historia y demuestra que nuestra 
provincia es hoy una historia viva que ha producido más que suficientes “rizomas de in
conformidad frente a la injusticia, de lucha por la libertad social e individual”.- D. 
NATAL.
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RAMOS CENTENO, Vicente, Europa y el Cristianismo. Fe cristiana, salud de la razón y
futuro de Europa, BAC, Estudios y ensayos, Madrid 2007,20 x 14,145 pp.

RAMOS CENTENO, Vicente, Razón, historia y verdad, Encuentro, Madrid 2000, 23x15,
153 pp.

El autor de estas obras siempre ha desarrollado su pensamiento desde el lado de las 
víctimas y con un fuerte rechazo al nihilismo. Por eso, aboga por un futuro construido 
sobre la herencia de la racionalidad griega y cristiana, sin renunciar a lo mejor de la tradi
ción ilustrada, convencido de que sólo un nuevo encuentro entre la fe y la razón puede de
volver al hombre la confianza en sí mismo. De ahí, que nuestro autor piense que no debe
mos desaprovechar las esperanzas que se abrieron, tras la caída de los regímenes totalita
rios, especialmente del Este de Europa, cuando la historia se puso de nuevo en marcha. Y 
aunque una nueva barbarie de nihilismo terrorista y relativista nos amenace de forma ho
rrible, el cristianismo tiene mucho que decir en este momento y en esta Europa, madre fe
cunda de historia y de cultura. En el presente escrito sobre Europa y el Cristianismo, nues
tro autor “defiende que un cristianismo fiel, absolutamente fiel, a su raíz bíblica y a su 
larga historia de amistad con la razón puede y deber ser el alma de una Europa futura 
abierta a la esperanza”. Para ello, se enfrenta la creciente insatisfacción de la Europa de 
los mercaderes y recuerda la herencia del cristianismo y la razón. Aquí discute algunos 
problemas sobre la resurrección y la humanidad de Cristo y recuerda que el mismo Cristo 
es la razón última del Cristianismo. Presenta la historia del cristianismo, Israel y Europa, y 
denuncia cierto antisemitismo occidental también actual. E invita a vivir desde el cristia
nismo la reconstrucción de la razón con una cultura menos nihilista, la renovación de la 
modernidad y la propuesta de una enseñanza no laicista. Finalmente, se enfrenta al pro
blema del futuro de Europa, desde el cristianismo, como creador de historia, con una reli
gión más viva y activa, y un cristianismo más vital que genere auténtico espíritu frente al 
nihilismo y la barbarie. Nuestro autor es un espíritu ilustrado que asume una profunda mi
litantia cristiana, por eso, algunas veces, sus expresiones pueden sonar demasiado fuertes 
o quizá un tanto excesivas pero es el entusiasmo por la humanidad y el amor de la razón el 
que guía su argumento -  D. NATAL.

SARKOZY, Nicolás, La República, las religiones, la esperanza. Prólogo de José María
Aznar, Ed. Gota a Gota, FAES, Madrid 2006,24 x 15,190 pp.

En una entrevista con F. Verdín y T. Collin, el nuevo Presidente francés habla de la 
Religión y el Estado, los desafíos que plantea el Islam, y de sus encuentros con las figuras 
espirituales de la fe y la esperanza religiosa para tratar el problema de la religión en la so
ciedad actual. Sarkozy entiende la religión como fuente de sentido vital esencial, de espe
ranza y confianza en la vida, sentido de futuro, fuerza de paz y de moral personal y ciuda
dana. Paladín de la laicicidad: “La ley no ha de negociarse con las religiones, sino que 
debe garantizar la existencia de un espacio de libertad a cada una de ellas” (p.184). Y a la 
vez respetuoso con todas la creencias: “Estoy en las antípodas de un antiguo ministro que 
se negaba a entrar en una iglesia pretextando que era ministro de la República”(ib.,). 
Nuestro autor denuncia el racismo y la xenofobia y combate todo extremismo sea laicista 
o religioso. Ministro de cultos en Francia, se propuso combatir el riesgo de un islamismo 
fanático y clandestino lo que le llevó a estimular y crear las asociaciones de fieles musul
manes y su gran consejo representativo. En diversos capítulos de la obra, en un largo diá-
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logo, se analizan: el hecho religioso y la laicicidad, el Islam y al República, la ley francesa 
de 1905 y su actualización para dar espacios adecuado a los grupos religiosos. También se 
plantean los temas de las sectas y la religión, la Iglesia y Europa, y la religión y la educa
ción. Un escrito que invita a pensar y a meditar el tema de la religión en nuestro tiempo y 
en nuestra sociedad para superar las relaciones negativas y desarrollar su sentido positivo. 
En el prólogo de José María Aznar se insiste en el sentido positivo de la religión y la espe
ranza y en la necesidad de ser valiente para buscar alternativas claras y viables frente a los 
desafíos actuales del Islam y otras religiones en una sociedad abierta y democrática(pp.l5- 
16).- D. NATAL.

BERMEJO, José Carlos - Rosa María BELDA, Bioética y acción social. Cómo afrontar 
los conflictos éticos en la intervención social, Cuadernos del Centro de Humanización 
de la Salud, Sal Terrae, Santander 2006,21 x 14,173 pp.

Existen muchos libros de bioética. Algunos tratan temas de suma importancia como 
el problema del aborto, la eutanasia o la investigación con células madre. Pero conviene 
extender esta reflexión al mundo de la escasez de recursos, contextos de pobreza y exclu
sión. Pues, la intervención social nos sitúa ante graves problemas éticos, como, por ejem
plo, ¿cómo distribuir los recursos?, ¿es bueno echar a una persona de un programa?, ¿qué 
información pueden manejar los voluntarios sin faltar a la confidencialidad?, ¿hasta qué 
punto las normas favorecen a los participantes de un proyecto?, ¿he de denunciar el abuso 
de prostitutas que conozco?, ¿qué hacer con una madre que no cuida de sus hijos?, ¿por 
qué y cuándo incapacitar?...Y un sin fin de problemas. Para poder afrontarlos se examina 
la relación entre la ética y la acción social. Se estudian los principios de la bioética y la in
tervención social como son: el respeto a la autonomía de la persona, el principio de no ma
leficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Luego, se trata de buscar 
un método de deliberación y un procedimiento para afrontar los conflictos éticos, en la ac
ción social, con una adecuada recogida de datos y discusión de los problemas, solicitud de 
información, identificación de problemas y su clasificación, análisis del problema decisivo, 
curso de la acción concreta, análisis ético de la misma y juicio moral de acción inmediata. 
Así, se plantea el establecimiento de comités de bioética en la intervención social. A partir 
de la experiencia de los comités de bioética en Medicina y fundados, especialmente, en los 
planteamientos éticos que ha hecho Diego Gracia, se trata de avanzar y extender el proce
so. Finalmente, se plantea cómo ayudar en casos de conflicto ético: objetivos de esa ayuda, 
líneas de acción en el acompañamiento, modos de afrontar los conflictos, cómo manejar 
bien los sentimientos y valores, evitando ciertos inconvenientes más frecuentes, para ter
minar por analizar el difícil tema de la persuasión en la acción social de modo que poda
mos ayudar a la persona sin poder nunca suplantarla. Todo el libro contiene ejercicios 
prácticos que ayudan a preparar y prepararse para esta importante tarea. Rosa Ma Belda 
es médico y Coordinadora del Área de Acción en los Territorios de Caritas Española. 
José Carlos Bermejo es Director del Centro de Humanización de la Salud y una gran per
sonalidad en el mundo de la intervención social. Este libro es una ayuda práctica para 
mucha gente, y su reflexión bioética ayudará a crear estrategias de deliberación y acompa
ñamiento en las situaciones de conflicto -  D. NATAL.
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RODRÍGUEZ LUNO, Ángel, Cultura política y conciencia cristiana. Ensayos de Ética 
política, 199 pp.

MORENO, José Ignacio, Para entender mejor el mundo. Curso de introducción a la Filo
sofía realista, 185 pp.

BELEÑA LOPEZ, Ángel, Sociopolítica del hecho religioso. Una introducción, 157 pp. 

Ediciones RIALP (= Colección VÉRTICE), Madrid 2007,20 x 14

*Rodríguez Luño es profesor de Teología Moral en la Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz (Roma). Recoge aquí nueve ensayos ya publicados en los últimos diez años, 
sobre temas de Ética y Política, acentuando lo llamado “ética de la virtud” o “ética de la 
primera persona”: formación de la conciencia en materia social y política, tute jurídica de 
la vida naciente, el político ante una ley injusta, laicidad y pluralismo, el problema del re
lativismo y otros. El autor intenta ofrecer su modesta contribución a “la promoción de 
nuestra cultura política”.

*E1 trabajo del Dr. Moreno quiere ser una introducción a la Filosofía “desde una 
postura realista”. Profesor de Instituto, intenta el autor hacer ver a los alumnos la necesi
dad de una postura de búsqueda sobre las graves cuestiones de la existencia individual y 
colectiva: vida, persona humana y trascendencia, el conocimiento humano, libertad, felici
dad, derechos humanos, familia y sociedad, sentido de la realidad y de la vida (análisis de 
los sistemas), Dios como problema y misterio...

*Doctor en Filosofía y profesor también de Instituto, Beleña Pérez replantea el 
siempre interesante problema sobre si la “religión” es parte constitutiva de la naturaleza 
humana, así la dimensión social y política del “hecho religioso”, tratando de evitar mode
los cerrados de sociedad. Todo ello le exige el aclarar con precisión los conceptos de “reli
gión”, hecho religioso, ética social... Las páginas responden con exactitud al título del 
libro, consiguiendo la atención del lector por su claridad y por el interés que despiertan- 
V. DEL VAL.

Historia

KRÁMER, Gudrun, Historia de Palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación
del Estado de Israel. Siglo XXL Madrid 2006,23 x 15, XI- 386 pp.

El título no engaña ciertamente, pero no expresa bien el contenido total. La historia 
desde 1750 hasta la primera guerra mundial ocupa apenas cien páginas, mientras que las 
dedicadas a los años 1914-1949 ocupan más de doscientas. Es más una historia de la época 
del mandato británico(años 1918-1947). Tras dos capítulos en forma de preámbulo (geo
grafía y simbología religiosa de la tierra santa en la tradición judía, cristiana y musulma
na), acomete la tarea, dividiendo la época otomana en dos periodos: época de contrastes 
(1750-1840) y tiempo de reforma (1814-1914). En ambos casos la autora se detiene en la 
exposición de las condiciones sociales. Se interesa sobre todo por la economía, el derecho, 
la administración, la seguridad, etc. Al segundo periodo indicado presta más atención; las
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reformas tendieron a dar mayor control al estado: reforma del censo y recaudación de im
puestos directos, servicio militar obligatorio, introducción de ciertas instituciones políticas. 
Estas medidas tomadas desde el centro del poder en Estambul no llegaron todas a las re
giones periféricas menos importantes como Palestina. No obstante se introdujeron medi
das sanitarias, educativas, reforma agraria, orden público, etc. Interesante es la exposición 
de los nacionalismos tanto musulmán como judío. Numerosas páginas dedica al origen y 
desarrollo del sionismo y a las oleadas de inmigrantes judíos que provocó éste último. El 
periodo del mandato británico (1918-1947) ocupa mucho espacio. Personalmente creo que 
el título podría ser perfectamente éste: Raíces del conflicto actual entre israelíes y palesti
nos. Esto no está dicho en desmerecimiento del libro, sino todo lo contrario. Por otra 
parte, tratándose de un problema tan actual y conflictivo, es normal que en el libro haya 
valoraciones que no gozarán de general aceptación, particularmente por parte de los judíos. 
La biografía de la autora hacía prever este resultado. La objetividad de la historia, cómo 
practicar la justicia, es una búsqueda constante, aunque ciertamente es un ideal que no se 
alcanza casi nunca. El libro está escrito con competencia. Se ha consultado mucha biblio
grafía como cabía esperar de una profesora especialista en temas del Próximo Oriente. El 
libro tiene mapas, pero serían necesarios más, dado que en el periodo analizado los confi
nes de los territorio cambiaron mucho -  C. MIELGO.

VIDAL GUZMÁN, Gerardo, Retratos de la Antigüedad Romana y la Primera Cristian
dad, Rialp, Madrid 2007,23 x 16,320 pp.

Los romanos tuvieron un carácter muy definido que supieron imprimir a todas su 
obras. Toda su cultura se formó con el equilibrio de la herencia griega y la adhesión a la 
propia, es decir, las costumbres de los mayores: la dedicación callada al trabajo y a los pro
pios deberes, la familia, la república y el bien común, el derecho y el arte del gobierno 
justo de los pueblos, hace de la vida romana algo único y fascinante. Una nueva tensión 
surgió cuando el naciente mundo cristiano se confrontó con el legado cultural griego, y la 
cultura romana, sin traicionar la propia identidad. Los resultados fueron espléndidos: Una 
nueva cultura dinámica que pondría los cimientos decisivos de nuestro mundo occidental. 
Esta obra nos presenta a los principales protagonistas de todo este gran proceso. Escrito
res como Cicerón, Virgilio, Horacio y Ovidio. Políticos como Aníbal, los Escipiones, 
Catón, César, Octavio Augusto, Trajano y los Antoninos. Historiadores como Polibio, 
Tito Livio y Tácito. Los grandes jurisconsultos del Derecho Romano. Pensadores como 
Séneca, Marco Aurelio y los estoicos, pero también los epicúreos. Luego la cosecha cris
tiana con Justino, Tertuliano y Orígenes, entre otros pensadores. La figura del emperador 
Constantino y la primera alianza entre la Iglesia y el Imperio. Arrio y Atanasio, Juan Cri
sòstomo, los Padres de Oriente, la nueva cultura y la retórica cristiana. Y en Occidente, 
san Agustín y la última frontera del mundo antiguo. Una obra que nos sitúa de lleno en la 
matriz cultural y social de la antigüedad romana y cristiana, que ha heredado Occidente, y 
nos hace revivir sus grandes virtudes con sus miserias y defectos -  D. NATAL.

GARCÍA MAESTRO J. P., El futuro del diálogo interreligioso, Edit. Acción Cultural 
Cristiana, Salamanca 2005,17 x 24,164 pp.

Revisando temas importantes como el de la salvación, la reencarnación, la New Age, 
el pluralismo religioso, el encuentro y desafío que suponen las grandes religiones orienta-
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Ies, Hinduismo y Budismo, y la importancia de diálogo con el Islam; Juan Pablo García 
Maestro, religioso trinitario, del Instituto Teológico San Alberto Magno (Córdoba), nos 
recuerda que conocer las creencias y religiones de las demás personas significa algo más 
que estar simplemente informado sobre ellas. Partiendo de una base filosófica, histórica y 
teológica muy sólida, aclara numerosas interrogantes sobre temas candentes con los que 
se encuentran todos aquellos que están interesados en el trabajo de lograr un ambiente 
positivo de diálogo interreligioso. La importancia de implicarse y entrar en la piel del otro, 
caminar con sus mismos zapatos, ver el mundo como el otro lo ve, haciendo callar por 
amor el propio pensamiento y la palabra para acoger su palabra y experiencia. En el capí
tulo 2 revisa el controvertido axioma “Extra ecclesiam nulla salus” y su significado en 
nuestros días, desembocando en que las religiones son diferentes porque las formas de en
cuentro de los hombres son también diferentes. Concluye más adelante con una pregunta 
reflexiva: ¿Utiliza Dios estos encuentros para que seamos mejores cristianos?

El autor menciona, además, que hay que añadir humildad a todo este proceso para 
tratar de entender cuáles son los planes de Dios en las diferentes religiones.Todo eso lo 
desarrolla con una idea que recorre este libro: "Si una religión afirma que es la mejor y 
más valido camino para encontrarse con Dios, aunque haya múltiples vías de acceso, tiene 
que mostrar su capacidad para inculturarse en contextos socioculturales y momentos his
tóricos diferentes. Esto implica una identidad abierta y dinámica, en constante evolución e 
interacción, lo cual permite asimilar elementos de otras tradiciones, así como enriquecer 
su propio credo a partir de otras contribuciones que le vienen de fuera, sin que por eso 
pierda sus rasgos específicos". Es decir, abrirse y estar siempre dispuestos a entrar en con
tacto, promover el diálogo y encuentro entre las diferentes tradiciones religiosas pero aña
diendo una quinta forma de diálogo, el diálogo del corazón. Esto tendrá por consecuencia 
una transformación de esa apertura en acción comprometida y hará que la solidaridad y la 
justicia se conviertan también en lugar de encuentro y diálogo entre las religiones. En fin, 
este es un texto básico para iniciar y dar los primeros pasos en el tema del encuentro entre 
las religiones de manera sencilla, concisa y clara.- A. LOZÁN.

FONDI Enzo María - ZANZUCCHI Michele, Un pueblo nacido del Evangelio, Clara
Lubich y los focolares, Edit. Ciudad Nueva, Madrid 2005,14 x 21,564 pp.

Un libro imprescindible para los miembros de los focolares y para sus simpatizantes 
ya que narra toda la historia de este movimiento incluyendo un grupo de fotos, temas, he
chos, lugares, y personas involucradas. Está dividido en una introducción, realizada por la 
propia fundadora Chiara Lubich, y cinco partes: En la primera parte, además de contar se 
narra el nacimiento de la espiritualidad de este movimiento pasando por la influencia del 
concilio de Trento en su fundadora hasta su consolidación y profundidad, donde se privile
gia en particular la formación espiritual de sus miembros y adherentes. En la segunda 
parte se habla de la difusión del movimiento y su obra social a nivel mundial, África, Bra
sil, Francia y Eslovaquia. En la tercera menciona a los miembros del grupo, en la cuarta 
hablan sobre su nueva conciencia de iglesia, su relación con el consejo ecuménico de las 
Iglesias y el diálogo con las grandes religiones y personas no religiosas teniendo como mo
delo a María. Finaliza el libro en la quinta parte hablando sobre su presencia en la socie
dad actual. Añade además la cronología de la historia del movimiento focolar hasta el año 
2005, la ficha del movimiento y una bibliografía de las obras publicadas por Chiara Lubich 
y miembros de este movimiento -  A. LOZÁN.
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GALERA, José Antonio, Diálogo sobre el Islam, Edic. Palabra, Madrid 2006,14 x 21,278
pp.

El autor, sacerdote católico y nacido en Marruecos, realiza este “Diálogo” basado en 
preguntas que ha recibido en muy diversas ocasiones y en muy diversos lugares. Son quin
ce capítulos muy bien estructurados y didácticos que nos explican desde el nacimiento del 
Islam hasta su expansión en la actualidad. Se involucra la historia de esta religión de la 
que ya pueden contarse en Europa unos quince millones de miembros debido a la emigra
ción que se realiza desde el Magreb y de países de África central siempre en busca de me
jores posibilidades y condiciones de vida.

Da criterios básicos para hablar con causa y conocimiento de un tema que, en mu
chas ocasiones, se suele tratar superficialmente. En las páginas de este libro el lector 
puede enterarse de por qué en el Islam se nota la influencia del cristianismo y el judaismo, 
las variadas orientaciones o finalidades de la Yihad, las facciones más importantes musul
manas, cuestiones actuales como la situación de las mujeres y una explicación del Corán y 
la fe islámica. José Antonio Galera, además, acompaña su obra con mapas, bibliografía y 
cuadros cronológicos. Un libro de gran actualidad, fácil de leer y que puede servir para 
crear conciencia de convivencia fraterna aunque se señale que las dificultades de diálogo y 
acercamiento entre cristianos y musulmanes son grandes debido a los prejuicios existentes 
entre unos y otros. Recomendado para trabajar en grupos interesados en tratar este 
tema.- A. LOZÁN.

HERRANZ, Julián, En la Afueras de Jericó. Recuerdos de los años con san Josemaría y
Juan Pablo II, Rialp Eds., Madrid 2007,25x17,460 pp.

El autor convivió con san Josémaría, en muchas ocasiones, de 1953 hasta el falleci
miento del fundador del Opus Dei en 1975. Con Juan Pablo II colaboró más de un cuarto 
de siglo, de su pontificado. Y antes trabajó para la Santa Sede al servicio de Juan XXIII, 
Pablo VI y Juan Pablo I, como ahora lo hace con Benedicto XVI. Esto le convierte en un 
testigo muy cualificado de la vida de la Iglesia y del desarrollo interno y apostólico del 
Opus Dei. En estas páginas evoca con brillantez y sencillez los años del Concilio y el Post
concilio, muchos de sus encuentros con los grandes protagonistas de la vida de la Iglesia y 
del camino del pueblo de Dios en estos años. Así, nos habla del nombramiento de Juan 
XXIII, de los preparativos y el desarrollo del Concilio, de un nuevo Pentecostés y de los 
problemas de la realización conciliar, de los cardenales y teólogos que lo impulsaron más, 
con sus trabajos, entre los que por supuesto estaba el futuro Papa Benedicto XVI. Nos 
presenta también la crisis post-conciliar: las arenas movedizas y los caminos de la esperan
za. Las misericordias del Señor con la Iglesia y con el Opus. Los problemas con España y 
las diversas formas de ver las cosas y encontrarles buen camino. La lógica de Dios, los últi
mos tiempos de Pablo VI y los cortos días de Juan Pablo I. La elección de Juan Pablo II, 
su itinerario en la Iglesia y su relación con el Opus. La importante nueva situación jurídica 
de la Obra. También nos recuerda algunos viajes como el de Tierra Santa, del Gran Jubi
leo del cristianismo, o el de Nairobi o el de Perú. La herencia de Juan Pablo II, en el segui
miento de Cristo, así como el nombramiento de Benedicto XVI. Una larga historia conta
da por un testigo de excepción, directo y muy fehaciente -  D. NATAL.
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ESPINOSA, Francisco, Contra el olvido. Historia y memoria de la Guerra civil. Crítica.
Barcelona 2006,24 x 16,350 pp.

El presente libro es una recopilación de varios trabajos del autor sobre diferentes tó
picos desde el comienzo de la Guerra Civil y la “dictadura” de Franco: sus historiadores y 
opiniones, de ahí que el libro no tenga unidad como tal. El autor habla de la memoria his
tórica, memoria que debe ser completa, sin matices. La memoria debe comenzar desde el 
inicio de la II República, y el por qué de la Guerra Civil. Guerra que “para unos fue un 
hecho inevitable que vino a acabar con el desorden republicano y a encauzar finalmente al 
país; y para otros un corte brutal e injustificado de un proceso positivo”. Otro punto im
portante digno de estudio, sería: ¿Qué hubiese sido de España, si no hubiera habido ese 
levantamiento? Recomiendo al lector los documentos publicados en el libro, Spain Betra- 
yed. The Soviet Union in the Spanish Civil War”, editado por varios autores y publicado 
por Yale University Press, 2001.

Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre el tema que nos ocupa, con opi
niones diametralmente encontradas, opiniones partidistas de un lado y otro. Esto no se 
podrá evitar completamente, pues la historia ni es blanca ni negra, y cada escritor puede 
interpretarla de una u otra forma. Pero para que la memoria histórica sea tal y auténtica, 
hay que comenzar con un sincero estudio sobre: a) La II República, sus aciertos y sus de
bilidades; la falta de liderazgo por parte de algunos líderes para imponer la ley y el orden, 
o que miraban para otro lado y no querían ver los abusos que se cometían contra personas 
y propiedades. Debido a esta falta de liderazgo, alguien ha escrito que la República Espa
ñola en “pocos años se había envejecido, aniquilado y desacreditado”, donde la libertad y 
protección ciudadana brillaban por su ausencia, b) Los abusos cometidos antes, durante, y 
después de terminada la contienda fratricida.

Espinosa, nos habla en los primeros capítulos de lo sucedido después de la entrada 
de las tropas “rebeldes” en algunos pueblos andaluces y las muertes que ocasionaron. 
Hace una comparación de los muertos durante la República y los que fueron ejecutados al 
principio del levantamiento. Como los primeros fueron menos que los segundos, parece 
que a los primeros no le da mucha importancia como si solamente contase el número. 
Tampoco, parece le da importancia a las quemas “de casinos, haciendas e iglesias” que re
presentaban, según algunos líderes, el símbolo del poder, etc. En el capítulo octavo trata 
de examinar el número de muertos, antes y después de la Guerra Civil, cifras de no fácil 
concretización hoy día; y en el 10 estudia algunos trabajos y sus autores, con ciertas desca
lificaciones que deben evitarse, vengan de donde vengan.

El libro de Espinosa presenta muchos datos históricos (cap. 2) de primera mano 
hasta ahora desconocidos y que, sin duda, ayudarán a completar la memoria histórica, me
moria que debe ser el trabajo de historiadores e investigadores honestos que eviten, o tra
ten de evitar, cualquier partidismo. La obra, en general, es digna de tener en cuenta por 
historiadores e investigadores que quieran adentrarse en los varios temas que estudia -  P. 
HERNÁNDEZ.

GARCÍA GONZÁLEZ, Gloria y PRADO HERRERA, Ma. Luz de, (Coords), Espacios 
visibles. Espacios invisibles. Mujer y memoria en la Salamanca del siglo X V I (Selec
ción documental). Universidad Pontificia de Salamanca 2006,24 x 17,365 pp.

La presente obra es parte de un ambicioso proyecto acerca de “La mujer y los luga
res de la memoria,” que estudia la “visibilidad” de los lugares que han acogido a las muje
res y que ellas han hecho vivos, experiencias humanas, relaciones sociales y eventos cultu-
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rales, es decir, la mujer en los monasterios, conventos y su aportación a la vida cristiana, 
religiosa y cultural en el siglo XVI. La obra comienza con un buen trabajo sobre “La expe
riencia de la mujer hecha memoria”, donde se estudia la atención prestada en los últimos 
años a la investigación histórica sobre las mujeres; espiritualidad y cultura; fuentes docu
mentales y lugares de memoria. En el capítulo segundo bajo “La memoria, objeto de la 
historia,” se estudia la clausura femenina: un género de memoria colectiva, y el convento 
como espacio de esa memoria, y el capítulo tercero es un amplio estudio acerca de las 
“Las fuentes de la memoria: Espacio e identidad femenina en la Salamanca conventual del 
s. XVI.” Esta tercera parte es de gran importancia para el estudio de las diferentes órde
nes femeninas establecidas en la mencionada ciudad. Fuentes documentales de sus funda
ciones, lugares donde se hallan los documentos, y algunas fotografías de los mismos. Este 
es un bien estudiado trabajo que ayudará mucho para adentrarse en estudios particulares 
de los 14 monasterios o conventos existentes en Salamanca en el siglo bajo estudio. El 
libro termina con una extensa bibliografía. Obra que recomendamos a estudiosos de la 
vida religiosa, su historia y cultura.- P. HERNÁNDEZ.

VICENS VIVES, Jaime, Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II  de Aragón.
Zaragoza 2006,24 x 17, cxx+ 698 pp.

Esta es una nueva edición de la aparecida en 1962. El editor Miguel A. Marín Gela- 
bert introduce la obra con un amplio y bien trabajado estudio (120 paginas!) dedicado a la 
persona, obra y estudios sobre Vicens Vives. El libro esta dividido en ocho capítulos, pre
cedidos de una introducción. Los siete primeros están dedicados al desarrollo cronológico, 
que desde el nacimiento de Fernando, se proyectará hasta el contexto de pacificación de 
los años 1470. El octavo lo dedica al trabajo pacificador que llevó a cabo (1477-1481), que 
es el objetivo primordial de la biografía; y un noveno capítulo dedicado a la formación del 
Rey Católico y el proceso de gestación de su corte. El libro termina con un amplio apéndi
ce documental y selecta bibliografía. Obra de gran mérito científico, rigor histórico y be
lleza narrativa, por lo que la recomendamos a historiadores, a la vez que damos la 
enhorabuena a la Institución “Femando el Católico” de Zaragoza por su reedición -  P. HER
NÁNDEZ.

BUENO GARCÍA, Antonio (ed.), La labor de traducción de los agustinos españoles. Va
lladolid, 2007,24 x 17,424 pp.

El Grupo de investigación Traducción monacal, así como el proyecto de investiga
ción y desarrollo Catalogación y estudio de las traducciones de los agustinos españoles, vie
nen realizando un trabajo encomiable en el campo de la traductología en sus diversos 
campos: histórico, literario, científico y técnico, desde el siglo XVI hasta nuestros días. El 
libro comienza con un prólogo por Georges L. Bastin e introducción bajo Claves para una 
teoría de la traducción. Perspectiva desde la labor agustiniana por el editor. Orientación di
dáctica de las traducciones agustinianas (R. Clara Revuelta Guerrero); Agustinos y traduc
ciones durante el Renacimiento (Christian Balliu); Inquisición y control administrativo y 
eclesiástico (Agustín Rubio Semper); La labor traductora de los PP. agustinos en Filipinas: 
Un puente entre dos culturas (Rocío Anguiano Pérez); Traducción y tipología textual: La 
Orden de san Agustín en Nueva España en los siglos X V I y  X V II  (Cristina Adrada Rafa
el); Los agustinos y los catecismos para los indios de América (Luis Resines Llórente);
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Agustinos traductores de la Regla de san Agustín al español hasta 1900 (Pió de Luis Vicaí- 
no); El padre Vicente Menéndez Arbesú, traductor de Paul Lejeune (Lieve Behiels); La tra
ducción literaria y la orden agustina: los márgenes de una labor (Juan Miguel Zarandona 
Fernández); “Las traducciones de los clásicos griegos en fray Luis de León” (Manuel Gar
cía Teijeiro); La traducción del Libro de Job, de fray Luis de León (Rafael Lazcano Gon
zález); La traducción de textos científico-técnicos de los agustinos españoles (Hugo Mar- 
quant); Los guiones sobre la vida de san Agustín (Ana. Ma. Mallo Lapuerta); La obra tra
ductora de los agustinos españoles desde la lengua alemana (Carmen Cuéllar Lázaro), y 
Traductores agustinos del Real Monasterio de san Lorenzo de El Escorial (1885-2005) por 
Modesto, González Velasco.

Como el lector puede apreciar, el libro ofrece una variada selección de trabajos por 
autores conocedores del tema por su labor de estudios históricos en los que el contacto 
con las fuentes de investigación hacen necesaria y exigente una exégesis de las traduccio
nes en uso. Cada trabajo va acompañado por una amplia bibliografía usada por cada 
autor. Obra que recomendamos a estudiosos interesados en alguno o más temas que los 
investigadores tratan.- P. HERNÁNDEZ

PHARES, Walid, La futura yihad. Fundación FAES, Madrid, 2006,16 x 23,541 pp.

Walid Phares, libanés afincado en los Estados Unidos, intenta en este libro un acer
camiento al fenómeno del islamismo radical desde un planteamiento claramente partidis
ta. Entiéndase que no utilizo el término en el sentido peyorativo que le es comúnmente 
atribuido, sino que quiero señalar con él el aliento comprometido que inspira la obra. La 
yihad, proclama Phares una y otra vez, aspira a la instauración del califato universal, al re
torno a los tiempos dorados del Islam, y sus portavoces no se cansan de proclamar su deci
sión de recuperar todas las tierras que un día fueron dominadas por los musulmanes. Para 
conseguir estos fines, los dirigentes de las organizaciones suníes próximas al salafismo y de 
las chíies inspiradas por Irán, han diseñado una estrategia en la que la acción armada, el 
terrorismo, se acompaña no sólo por el adoctrinamiento y el reclutamiento en mezquitas y 
madrasas tanto en países islámicos como occidentales, sino por la infiltración en los cuer
pos de seguridad y en las universidades y medios intelectuales europeos y americanos. Los 
servicios de espionaje manejan a menudo datos falsos proporcionados por el enemigo. 
Desde las cátedras de estudios islámicos, generosamente dotadas con fondos wahabíes, se 
difunde una visión amable y errónea del concepto de yihad, que tiene como consecuencia 
que los ciudadanos y los gobiernos, adormecidos por ensueños multiculturalistas y co
rrompidos por el relativismo moral, no sean capaces de discernir la gravedad de la amena
za y que, cuando ésta finalmente irrumpe en medio de nosotros, como en Nueva York, 
Washington, Madrid o Londres, la reacción de una parte apreciable de la población con
sista en culpar del desastre a las políticas supuestamente neoimperialistas de Occidente.

Es una obra dura, combativa, que, aunque quizá en ocasiones se antoje excesiva, 
está animada por el firme deseo de despertar las entumecidas conciencias occidentales, 
por la urgente necesidad de advertirnos de que el peligro está aquí, de que, embrutecidos 
por el hedonismo y paralizados por sentimientos de culpabilidad, corremos el riesgo de 
perder la libertad. La lectura produce inquietud. De ella surgen multitud de preguntas, 
entre otras una que Phares no formula; es más, en la que parece no haber reparado: si los 
yihadistas actúan como él denuncia, la intervención en Irak ¿no habrá sido deliberada
mente provocada para hacer caer a Occidente en una inmensa trampa, en la que humillar 
su orgullo y arruinar su prestigio?- F. JAVIER BERNAD MORALES.
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Espiritualidad

FERLISI, G., Insieme sui sentiri della carità. Meditazioni agostiniane. Ancora, Milán 2007,
21 x 14,5,358 pp.

Grabiele Ferlisi, un agustino descalzo italiano, es un conocido divulgador, en el sen
tido más noble de la palabra, de la espiritualidad agustiniana, que él conoce profunda y 
extensamente. Al servicio de esa divulgación pone tanto su fácil palabra como su ágil 
pluma. El libro de meditaciones que ahora presentamos es el complemento de otro publi
cado el año pasado con el título Solo, davanti a te. Ambos libros son como las dos caras de 
una moneda: la relación con Dios es inseparable de la relación con Cristo y con los demás 
hombres. Esta segunda cara es la que se constituye preferentemente en objeto de medita
ción en esta última obra. De sus 4 partes, la primera se centra en la persona de Jesús (12 
meditaciones); la segunda, en la Iglesia (14 meditaciones); la tercera, en la labor apostólica 
(17 meditaciones); la cuarta, en la visión teológica de la historia: presente y futuro (14 me
ditaciones).

El principio que guía a estas meditaciones lo expone el autor en su Premessa: «Yo 
sueño con ver finalmente a Agustín bajado de cátedras universitarias y llevado junto a los 
hombres con el calor de su corazón y la claridad de su inteligencia. Sueño con ver a los 
cristianos volver a apropiarse de palabra, ya no reservada sólo a los especialistas». De 
hecho en las meditaciones, su autor combina equilibradamente la palabra de Agustín con 
la propia. De los cuatro puntos de que consta cada meditación, el primero y el último son 
siempre palabra agustiniana; los dos intermedios (puntos de reflexión y preguntas de veri
ficación) son palabra del autor, aunque siempre salpicada de más textos agustinianos. Uno 
de los méritos del autor está precisamente en saber elegir el material en la selva inmensa 
que representa el conjunto de la obra agustiniana y en acertar a hilvanarlos no sólo con 
coherencia, sino también con arte y fuerza de persuasión.

El lector tiene aquí, en un conjunto coherentemente organizado, una parte de la in
mensa riqueza dispersa en miles de páginas agustinianas. Con rarísimas excepciones de 
documentos papales, no hay más citas que las de obras del santo. La habilidad del autor se 
muestra también en haber sabido darle un tono de actualidad, no inventado, sino sólo des
cubierto. Aunque trabaja con textos de los siglos IV y V, apenas se siente en ellos el peso 
de los muchos siglos. En definitiva, la obra ofrece tal riqueza espiritual que sería lamenta
ble no aprovechar. La obra se enriquece con un detallado índice analítico y otro de refe
rencias agustinianas.- P. DE LUIS.

LUIS VIZCAÍNO, P. de, El camino espiritual de la Regla de san Agustín, Estudio Agusti-
niano, Valladolid 2007,21 x 13,5,200 pp.

El autor de esta obra lleva una década publicando artículos sobre la Regla de San 
Agustín, que incluyen un comentario detallado de sus diversos capítulos. Aunque aún no 
ha llevado a puerto ese comentario, en esta obra anticipa al lector su visión global del do
cumento monástico agustiniano. Comentarios de la Regla de san Agustín no faltan, pero 
éste se distingue netamente de todos los demás. La novedad que representa está sugerida 
ya en el título. A los que la profesan, el Santo ofrece un camino espiritual, no explícito, 
pero claro, con un punto de partida, un trayecto que invita a recorrer y una meta posible 
de alcanzar. En efecto, todo el comentario se sostiene sobre la idea de que en la Regla
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toma forma de código monástico la experiencia religiosa del obispo de Hipona, tal como 
la dejó formulada en sus célebres Confesiones. El camino espiritual que propone a los reli
giosos se identifica con la peregrinación interior que él llevó a cabo.

Frente a quienes consideran la Regla como un texto desorganizado, repetitivo, pura
mente circunstancial, con una pobre base teológica, el autor del estudio descubre en ella, 
al contrario, un todo ordenado y bien estructurado en el que los preceptos están sabia
mente organizados y cada norma tiene su propia razón de ser y se encuentra ubicada en su 
debido lugar. En definitiva, una construcción de hermosa factura, que revela a San Agus
tín como un extraordinario arquitecto de ideas, también en este «librito». El corazón del 
libro lo constituye el comentario a cada uno de los capítulos de la Regla. Pero al comenta
rio le preceden cuatro capítulos que contienen una presentación de la misma desde distin
tos aspectos. El objetivo es que el lector no especializado conozca algo de su historia ecle- 
sial, de los problemas que ha planteado y, en algunos casos, aún plantea a los estudiosos y 
de las visiones que de ella se han dado, diferentes de la que se ofrece en el libro. La obra 
es de fácil lectura. A ello contribuye entre otras cosas, el que nada la interrumpe, al care
cer el libro de todo aparato crítico -  J. M. BALMORI.

SECO, Luis Ignacio, Chesterton. Un escritor para todos los tiempos, Ediciones Palabra,
Madrid 20052, 2415,367 pp.

Chesterton creía en dos cosas fundamentales: la familia y la gratitud. Nació el 29 de 
mayo de 1874. Pronto adquirió fama escribiendo en los periódicos y discutiendo en nume
rosos debates. De esta época hay ya un aforismo suyo: “Quien no cree en Dios creerá en 
cualquier cosa”. Su primer contacto con la Iglesia católica, era anglicano, fue el 24 de di
ciembre de 1900 acompañando a su amigo Belloc, católico, a la misa del gallo. En 1905 pu
blicó Herejes, donde entró a fondo en los temas de su tiempo y en la “teología cristiana, 
que muchos odiaban y pocos estudiaban”. El libro no dejó indiferente a nadie. Rechazó el 
evolucionismo, “una grave perversión intelectual de la época”. Defendió a los pobres y 
condenó siempre la corrupción política. Hay que aceptar el cristianismo en bloque. Los 
agnósticos nunca prueban lo que afirman. Tuvo gran amistad con el sacerdote católico 
John O ' Connor, que “conocía los abismos del mal más a fondo que los criminales”. De 
aquí surgieron los relatos policíacos que tenían como protagonista al Padre Brown. La fe 
católica iba madurando lentamente en su interior. En su viaje a Palestina, él y su mujer, 
asistieron a la bendición solemne del Domingo de Ramos en la iglesia del Ecce Homo en 
Jerusalén. De retorno a Inglaterra, asistieron a misa, el Domingo de Pascua, en una iglesia 
pequeña en Brindisi ante una imagen de la Virgen. Allí “prometí lo que haría cuando vol
viese a mi tierra”. De la Virgen hablaba con fervor en sus escritos íntimos, en algunas de 
su obras publicadas y en algunas poesías. El 30 de julio de 1922 hizo su profesión de fe y 
recibió el bautismo condicionado. Le pidió al párroco que le preparase para la primera co
munión “como a cualquier niño”. “Espacio y libertad: fue esto lo que yo sentí en mi con
versión, y de ello he tenido más conciencia desde entonces” (p. 274). En 1925, publica El 
hombre eterno, quizá su mejor obra. Lo divide en dos partes: “Sobre la criatura llamada 
hombre” y “Del hombre llamado Cristo”. Su esposa se convirtió también y fue recibida en 
la Iglesia católica en 1926, en la Festividad de Todos los Santos. En 1933, escribió el libro 
sobre Santo Tomás de Aquino. Etienne Gilson, que llevaba estudiando a santo Tomás 
toda su vida, comentó: “Nunca hubiera sido capaz de escribir un libro como este”. A  su 
muerte le hizo un gran elogio: “Considero, sin parangón alguno, que es el mejor libro que 
se ha escrito sobre santo Tomás. Sólo un genio podía hacer algo así” (p. 347). Murió el 14 
de junio de 1936, a los sesenta y dos años. Increíble la cantidad de libros que escribió, los
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viajes que hizo, las conferencias que dio, las charlas por la BBC. Poeta, novelista, drama
turgo, ensayista, crítico literario, varias biografías, muchedumbre de artículos para los pe
riódicos, fundador de periódicos. Hablaba para el hombre común, el de la calle, con clari
dad y belleza. Es imposible encontrar en sus obras “una sola página que no ofrezca una fe
licidad” (Jorge Luis Borges). Chesterton será siempre un clásico. Siempre encontraremos 
en él algo nuevo. Este libro es una excelente biografía. No sólo ofrece datos externos, sino 
que penetra en el mundo interior de Chesterton y nos hace ver su penetración luminosa 
sobre las cosas ordinarias, sobre la literatura, la filosofía y la historia, también sobre su 
vida íntima con su familia y sus amigos, así como sobre su religiosidad cristiana -  J. 
VEGA.

VICENTE DE BEAUVAIS, Epístola consolatoria por la muerte de un amigo, edición bi
lingüe peparada por Javier Vergara Ciordia y Francisco Calero Calero, BAC-
UNED, Madrid 2006,20 13, CVI+289 pp.

En enero de 1260, moría el hijo primogénito de Luis IX de Francia. Pocas semanas 
después, el dominico Vicente de Beauvais le escribió esta Epístola consolatoria. Consta de 
dieciséis capítulos. En los cinco primeros, presenta la muerte como antesala de la vida 
plena. Es lícito el lloro y el dolor que se manifiesta en el afecto, pero sólo un día o dos, y 
esto sea sin caer en la tristeza (Eclo 38, 17-18). En esta vida, hay que meditar sobre la 
muerte mortificando el cuerpo. La muerte de los justos es el fin de las desgracias y la en
trada en la felicidad. La de los pecadores no tiene consuelo. Del capítulo sexto al noveno 
es un tratado de escatología. El alma, al separarse de la cárcel del cuerpo, sale con dificul
tad. Hay que contar con la gracia divina. Después de la muerte, las almas están retenidas 
en cuatro compartimentos ocultos: el cielo, el infierno, el limbo de los niños sin bautizar y 
el purgatorio (hay almas que se aparecen después de su muerte, la purificación de las 
almas y los sufragios por los difuntos). En la última parte, del capítulo diez al dieciséis, 
describe la visión beatífica: qué es el cielo (conocer, amar y gozar de Dios), cómo es la feli
cidad, el juicio final (no habla del juicio particular), las seis cualidades de los cuerpos resu
citados (impasibilidad, gloriosidad, virtuosidad, agilidad, sutileza y espiritualidad), los 
gozos particulares (cuatro comunes con los ángeles y cuatro especiales de los santos) y, fi
nalmente, en esta vida, hay que hacer memoria de aquella felicidad. Le precede un estudio 
preliminar: la época, la vida de Vicente de Beauvais (h. 1190- +h. 1264), su obra literaria, 
su personalidad cultural, el género consolatorio, contenido de la epístola, las fuentes (la 
epístola es un cúmulo de citas, 568: bíblicas (251), patrísticas (182) -destaca san Agustín 
con 95-, autores antiguos (79), poetas cristiano-latinos (2), literatura escolástica (49), mis
celánea de literatura medieval (5). La epístola llegó hasta el Renacimiento. Luego desapa
reció. En el siglo XX se ha vuelto a editar. Se cierra con la bibliografía bellovaca. Un exce
lente estudio para comprender a Vicente de Beauvais y una buena traducción. En la p. IX 
se dice que el primogénito de Luis IX murió el 15 de enero de 1260, pero en la p. LXIX se 
corrige y se dice que murió el 16. En la p. LUI se lee: “anagónica o mística”. Es anagógi- 
c a -  J. VEGA.

MARTÍ BALLESTER, Jesús, Una nueva lectura de “Subida del Monte Carmelo, BAC, 
Madrid 2006,12,50 20,50,298 pp.

M artí Ballester es un profundo conocedor de san Juan de la Cruz y de los místicos 
españoles, fundador de la Institución Amor y Cruz. Ya publicó el Cántico espiritual en len-



408 LIBROS EstAg 42 / fase. 2 (2007)

guaje actual. Hace una presentación de san Juan de la Cruz y de cómo nació la Subida del 
Monte Carmelo. Subió hasta la cumbre del monte Iznatoraf para expulsar el demonio de 
un hombre y quedó enamorado de él. Hizo un esbozo, lo llamó el Monte Carmelo y se lo 
obsequió a cada una de las monjas de Beas. En la Introducción hace un gran elogio de la 
doctrina de san Juan de la Cruz por lo mucho que ha recibido de él siempre que lo lee. 
Deja su lenguaje y lo presenta “con traje de hoy para que lo veas de hoy”. “Su mensaje es 
universal e intemporal, pero el molde ha cambiado muchísimo”. Los presentadores, Efrén 
de la Madre de Dios y Antonio Royo Marín, dicen lo mismo: “Se vale de giros y palabras 
de hoy, que dan la sensación de actualidad, con matiz de estilo moderno. Ofrece las ideas 
eternas bajo formas actuales. (Deja) el ropaje clásico de una lengua centenaria que da la 
impresión de vivir en un pasado irreal”. “Obliga a san Juan de la Cruz a escribir y expre
sarse en el lenguaje y estilo de hoy. Habla en el lenguaje de hoy, escribe como lo hubiera 
hecho en nuestros días. El ropaje exterior, francamente recargado y barroco, de su indi
gesta envoltura lingüística”. ¿Cómo es posible afirmar semejantes disparates del lenguaje 
de san Juan de la Cruz? A san Juan lo leen algunos espirituales y algunos filólogos e histo
riadores. Literatos y poetas hacen caso omiso de sus comentarios. Lo único que leen son 
sus poesías como lectura exenta, ateniéndose al amor humano. Tengamos en cuenta que 
en las obras concretas no se puede prescindir del estilo. No hay distinción entre fondo y 
forma. Cambiarlo es hacer otra obra. El lenguaje crea pensamiento y crea realidad. Prefie
ro las obras de san Juan. Ojalá el autor que tanto sabe de espiritualidad escriba desde 
nuestra época y en nuestro lenguaje -  J. VEGA.

SEEWALD, Peter, Mi vuelta a Dios. Cuando comencé a pensar de nuevo en Dios, Edicio
nes Palabra, Madrid 2006,13’5 x 21’5 ,141 pp.

El autor, conocido entre nosotros por haber publicado un libro siguiendo el género 
literario de entrevista biográfica sobre el entonces cardenal Ratzinger (Estudio Agustinia- 
no 41, 2006, 352), es un periodista y escritor al que su periódico, Süddeutsche Zeitung, en
cargó un artículo sobre su regreso a la fe. Tras la favorable acogida de dicho escrito, se le 
solicitó que ampliara sus experiencias hasta formar un libro, y tal es lo que tenemos entre 
manos. El libro entrevera recuerdos, sentimientos, razones, desvelos, lamentos... mezclan
do las “vacaciones de trabajo” con su familia en una isla griega para redactar el manuscri
to con impresiones sobre su vida laboral, la sociedad occidental y anécdotas familiares... 
con estilo poético y melancólico, entrecruzando emociones religiosas y seguridades axioló- 
gicas. Un libro muy interesante y recomendable de espiritualidad, al mismo tiempo que 
muy original. Primeramente, porque está escrito por un laico, lo que sorprende mucho, 
sobre todo al clero, que parece tener el monopolio de la espiritualidad. En segundo lugar, 
por su entramado cultural, que no se enzarza en lo dogmático, sino que inserta la fe 
común en lo cotidiano y actual, en los problemas del mundo y las relaciones humanas. En 
tercer lugar, porque ofrece una experiencia tranquila de ida y vuelta: una infancia de edu
cación católica que desemboca en la deserción juvenil para nutrir los sueños de revolución 
izquierdista de los años 70 suele ser bastante habitual; no lo es tanto, que después se retor
ne a la fe, desandando el camino, para preservar los mismos valores que llevaron entonces 
a abandonarla. En su visión católica destaca el compromiso social, el aspecto moral, pero 
insiste en que el único modo de conservarlo es mantener intacta la religiosidad de base, la 
doctrina. Como se ha concluido otras veces, sólo la mística puede sostener la ética -  T. 
MARCOS.
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MARQUÉS SURIÑACH, Joan, Los pecados y las virtudes capitales. Cuadernos Palabra
156, Madrid 2007,19x12,394 pp.

El pecado tiene la peor influencia en la vida humana, pues deshace nuestra vida y 
nos hace más infelices. Este libro analiza los pecados y las virtudes capitales para ayudar a 
los lectores al conocimiento propio y al progreso espiritual. Ofrece, además, un extenso 
examen de conciencia sobre estas cuestiones y un material muy útil para charlas, clases y 
otros medios de formación cristiana. En cada uno de los apartados se analizan los diversos 
aspectos y problemas que el tema presenta. Así se hace con la soberbia y la humildad, la 
avaricia y la liberalidad, la prodigalidad y la pobreza evangélica, la envidia y la caridad, la 
tristeza ante el bien ajeno y el amor generoso y gratuito. La ira y la venganza, el odio y la 
mansedumbre. La gula y la sobriedad, el ayuno y la dietética. La lujuria y la castidad, la 
virginidad y el pudor. La pereza y la diligencia, la acedía y el gozo espiritual de la vida, el 
tedio y la esperanza sin fin. Estamos ante una obra que revisa la idea de pecados capitales 
y la completa con el de virtudes fundamentales, que resalta bien todos los aspectos positi
vos y negativos de cada una de la tendencias humanas, que fueron creadas para estar al 
servicio de la vida pero que necesitan un profundo sentido humano y evangélico, natural y 
sobrenatural, para su adecuada orientación, desarrollo y concreción -  D. NATAL.

STUTZ, Pierre, Las raíces de mi vida. Admiración. Libertad. Reconciliación. Ed. Narcea,
Madrid 2007,13,5 x 21,123 pp.

Pierre Stutz, profesor de pastoral juvenil y experto en técnicas de terapia social, nos 
presenta tres actitudes místicas fundamentales para vivir en plenitud: admiración, libertad 
interior y reconciliación. Dejarse impresionar cada día por el milagro de la vida entendida 
como don gratuito lleva a la persona a agradecer a Dios la maravilla de la existencia, valo
rando la creación y admirando cada detalle. La liberación interior es el gran objetivo de 
nuestra vida que, si bien no puede conseguirse plenamente, sí deja espacio para la búsque
da permanente de conocimiento del propio yo. Es una actitud desinteresada que ayuda a 
dejar a un lado los egoísmos para entregarse a la voluntad de Dios. La reconciliación es la 
conquista de la paz interior, resultado de la aceptación de las ambigüedades de la propia 
existencia y de la actitud de perdón en relación con los demás. Esto no significa negar el 
dolor, la indignación o la rabia, sino crecer y madurar en medio de ella, tolerando la pola
ridad de la vida. El autor nos hace reflexionar sobre la vida como realidad cotidiana que 
puede tener un sentido cristiano o ser algo vacío y carente de interés. La obra es muy 
apropiada como punto de reflexión en el acompañamiento espiritual.- C. SÁEZ GUTIÉ
RREZ

SAINT-ARNAUD, Jean Guy. ¿Dónde me quieres llevar, Señor? Reflexiones sobre el dis
cernimiento personal y comunitario. Ed. Narcea, Madrid 2006,13 x 21,135 pp.

Jean Guy, jesuíta y profesor agregado de la Facultad de Teología y Ciencias Religio
sas de la Universidad de Montreal, aborda con profundidad el problema del discernimien
to espiritual tanto individual como comunitario. En él trata de responder a la pregunta de 
si es posible realmente conocer la voluntad de Dios o si nuestras aproximaciones son 
meras conjeturas personales muy relacionadas con las necesidades internas. Acentúa que
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el Dios al que debemos estar atentos es el Dios de Jesucristo, manifestado en la Biblia y 
no otro que responda a nuestras proyecciones personales. Toma como ejemplo la expe
riencia de San Ignacio de Loyola y su reflexión sobre el discernimiento de espíritus en sus 
Ejercicios Espirituales. Expone de manera clara y precisa los pasos de la búsqueda de la 
llamada de Dios para llegar posteriormente a la toma de decisiones que guíe nuestra vida. 
En los dos últimos capítulos hace una referencia al discernimiento de grupo, analizando 
tanto el proceso de deliberación como el de decisión. El interés del libro radica en el com
ponente vivencial de la reflexión y en la significación que tiene para todo hombre, y espe
cial para el cristiano, escuchar la voz de Dios. La lectura es imprescindible para clarificar 
nuestra actitud frente a la oración y ser capaces de desprendernos de todo aquello que nos 
impide seguir la voluntad de Dios.- C. SÁEZ GUTIÉRREZ

Varios

MORRISON, David, Un más allá para la homosexualidad. El poderoso testimonio de un
viaje hacia la fe, Ed. Palabra, Madrid 2006,21 x 13,330 pp.

David Morrison, escritor y editor que trabaja en Washington, nos ofrece en este 
libro un testimonio vivo desde la fe, de conversión al catolicismo, partiendo de una situa
ción de actividad gay, en una subcultura de práctica activa de homosexualidad. Además de 
presentar la historia personal de cambio radical en el modo de entender la vida, nos expli
ca de manera clara y contundente la moral sexual aceptada por la Iglesia Católica, no 
como algo teórico y separado de las vidas sino como una enseñanza comprendida tanto 
con el cerebro como con el corazón. En el proceso de cambio vivido, destaca la presencia 
y el acompañamiento de la organización católica Courage que aceptando la identidad ho
mosexual llama a la castidad y a dedicar la propia vida a Cristo a través de la oración y 
servicio al prójimo. El propio autor subraya la importancia del camino hacia la castidad de 
todos los cristianos tanto homosexuales como heterosexuales, una vía de amor verdadero 
en la que no tiene cabida el sexo.

El libro recoge tres apéndices de gran interés: una presentación de la organización 
Courage, un resumen de la moral sexual de la Iglesia sobre la homosexualidad, redactado 
por la Congregación para la Doctrina de la Fe en octubre de 1996, y un mensaje de los 
obispos norteamericanos dirigido a padres de hijos homosexuales. Se subraya de manera 
especial el amor de Dios y la Iglesia hacia las personas con una identidad homosexual, al 
tiempo que su apelación a vivir la castidad y ofrecer el sufrimiento, que en ocasiones esta 
situación conlleva, como cruz que redima a la propia persona y a todos aquellos que nece
siten la salvación. Texto valiente que expresa el dolor de una realidad que en modo alguno 
es ajena a la Iglesia y a los creyentes. En un momento en que lo políticamente correcto es 
hablar a favor de la vida activa homosexual, esta obra expone el alejamiento que supone 
este estilo de vida del querido por Dios, al tiempo que trata con delicadeza la situación de 
las personas que intentan dar sentido a su homosexualidad. La lectura es aconsejable para 
todos, pero en especial para los jóvenes y adolescentes que están inseguros sobre su iden
tidad sexual, pues lejos de dar una visión romántica del tema, alerta de los peligros que en
cierra.- C. SÁEZ GUTIÉRREZ.
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GÓMEZ, Juan Carlos, El desarrollo de la mente en los simios, los monos y los niños. Ed.
Morata, Madrid 2007,12,5 x 19,431 pp.

Juan Carlos Gómez, profesor de Psicología en la Universidad de St. Andrews en el 
Reino Unido, nos presenta en esta obra, de carácter científico, un estudio comparativo 
sobre el desarrollo de la inteligencia en diversas especies de primates, entre ellas la espe
cie humana. Su objetivo es arrojar luz en la investigación de la formación de la mente, 
tanto desde un punto de vista evolucionista como desde la perspectiva de los procesos de 
desarrollo, priorizando este último en la teoría de la evolución.

A lo largo del libro, el autor ofrece, de forma rigurosa a la vez que atractiva un reco
rrido por las diversas teorías acerca del desarrollo cognitivo de los primates no humanos y 
humanos, analizando su relación con los objetos y con los iguales. De esta forma, descubre 
cómo surgen la inteligencia práctica con los objetos, la comunicación con los otros, el len
guaje, la interacción, el aprendizaje social y la cultura en los simios, monos y niños. La 
tesis central expuesta es la constatación de que el proceso de adaptación de la mente hu
mana, con sus particularidades singulares, se inscribe en un marco más amplio del desarro
llo cognitivo de los primates. La obra constituye una magnífica aportación al conocimiento 
de la mente de los niños, tomando como referencia las adquisiciones cognitivas de otros 
primates. El libro puede considerarse un referente claro de la evolución y desarrollo de la 
inteligencia humana para estudiosos, al tiempo que una obra de carácter divulgativo por el 
tratamiento ameno del tema -  C. SÁEZ GUTIÉRREZ.

SEBASTIÁN, Luis de, África, pecado de Europa. Prólogo de Samuel E to’o, Trotta, Ma
drid 2006,23 x 14,5,287 pp.

El libro que presentamos pretende ser una herramienta para conocer África y para 
comprender las migraciones africanas hacia Europa. La parte histórica trata del comercio 
de esclavos llevado a cabo por europeos, del reparto colonial del continente, de los regí
menes coloniales y del período de la post-independencia. La segunda parte la económica, 
analiza rápidamente la estructura económica de los países independientes: lo que los euro
peos dejaron. En otro capítulo describe las plagas actuales de África: el subdesarrollo, la 
enfermedad, la guerra, el hambre, el maltrato de la mujer, la falta de democracia, la explo
tación, la deuda externa y la marginación. El libro narra la historia de una manera sencilla 
pero rigurosa a la vez, y analiza los desastres que los europeos llevaron a cabo en África 
desde mediados del siglo XV hasta el presente. A la vez trata de ser un documento de de
nuncia para provocar una revolución de las conciencias de los ciudadanos europeos y pro
mover un deseo de reparación y de liberación que lleve a una acción amplia y generosa 
para ayudar a África a salir del subdesarrollo, la enfermedad, las guerras y, en definitiva, 
evitar la muerte temprana. Se ponen de manifiesto también las cosas buenas que hicieron 
los europeos, junto a las que debieron haber hecho y no hicieron. El desastre de Europa 
en África, esa mancha multisecular, recae sobre todos nosotros. Por eso si todavía nos 
queda conciencia a los europeos, debemos cambiar las cosas. El autor además de culpar a 
Europa, también reconoce que hay responsabilidad de los dirigentes, gobernantes, políti
cos, etc. de las élites africanas en general. El estancamiento de África en el último cuarto 
de siglo, se debe en gran medida al mal gobierno que han tenido sus países: dictadores, 
guerras “tribales” y civiles, golpes militares, corrupción y robo en las administraciones pú
blicas y victimismo exagerado, son algunas de las lacras de los gobiernos. Aunque una 
parte de este mal gobierno se explique por una aberrante herencia de la cultura colonial
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no quita responsabilidad a quienes no han hecho nada, en todo este medio siglo de vida 
independiente, para librarse de ella, antes bien, la han mantenido para disfrutar del siste
ma de privilegios instaurados en la época colonial.

La escala de la pobreza y de los sufrimientos en casi todas las naciones de África son 
impresionantes. Las estadísticas son escandalosas: 300 millones de personas viven con 
menos de un euro diario según el BM; más de 30 millones están contagiados del sida; 40 % 
de los niños no reciben educación primaria; unos 100 millones de personas están afectadas 
por las consecuencias de los conflictos armados. No obstante el libro abre una puerta a la 
esperanza de un resurgir africano, en la cual la ayuda, debida y obligada de los países ricos 
de Europa juega un papel esencial. La Unión Europea tendría que comprometer una polí
tica decidida y generosa de ayuda a África. Son necesarias acciones específicas y una polí
tica diferenciada e inteligente para enfrentar problemas complejos con raíces sociales e 
históricas que frecuentemente se nos escapan a los europeos.

Agradecemos de verdad a Luis de Sebastián este libro sobre África, pues hay un 
gran desconocimiento sobre el continente más cercano. El mismo Sebastián cuando escri
bió su libro Mundo rico, mundo pobre, sabía muy poco de África, pero vemos que se tomó 
muy en serio la tarea de no solamente acercarse a conocer África, sino darlo a conocer a 
los lectores para que sirva de acicate en nuestras conciencias y para que realmente todos, 
políticos, gobernantes y ciudadanos de a pie, nos empeñemos en hacer algo de gran enver
gadura para salvar África y nos ayude también a comprender y ser más solidarios con la 
suerte de los emigrantes que se acercan a nuestras playas. El libro está prologado por Sa
muel Eto’o que aunque africano es un privilegiado, pero no olvida sus raíces sino que es 
una persona generosa, pues dedica parte de sus ganancias como estrella del deporte para 
ayudar a sus compatriotas a que salgan de la postración y pobreza.- J. ANTOLÍN
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