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tos estaticos y dinamicos de las formas
juridicas; la funcion social de la estruc-
tura juridica; el control juridico; las
estructuras interiores del Derecho y su
funcionamiento en el nivel de la estruc-
tura unitaria de la realidad juridica.

En el ultimo capitulo, el autor ofrece
un estudio sobre Ia dinamica del Dere-
cho. Ademas de analizar las funciones
que integran la estructura juridica, el
Derecho como conducta juridica, el De-
recho como norma de justicia, y el
Derecho como organizacion de sancio-
nes institucionalizadas, plantea Sanchez
de la Torre el problema de cuales sean
las caracteristicas del Derecho de una
sociedad en desarrollo.

Este Curso de Sociologia del Derecho
de Angel Sanchez de la Torre es tam-
bien, y sobre todo, una importante con-
tribucion a la filosofia juridica. En
cuanto a sociologia del Derecho no pre-
tende constituir un tratado general, sino
mas bien una introducci6n; pero cierta-
mente una introduccion muy sustanciosa
v con semillas superlativamente Iecun-
das, las cuales habran de producir ex-
celentes frutos en otras obras futuras del
autor 0 de otros investigadores.

LUIS RECASENS SICHES

The Making of the Mexican Mind,
por Patrick Romanell. 11).edici6n,
Lincoln, Nebraska, University of
Nebraska Press, 1952; 1<;\ed. pa-
perback, Notre Dame, Indiana, Uni-
versity of Notre Dame Press, 1967.
[Traducido al espafiol, con el titulo
de La formaci6n de la mentalidad
mexicana, por Edmundo O'Gorman,
Mexico, El Colegio de Mexico,
1954.]

Los libros tamhien tienen su desti-
no, decian los romanos, y el refran vie-
ne a cuento al releer, quince afios des-
pues de su primera aparicion, esta obra

de Romanell reeditada ahora, sin cam-
bios, por la Universidad de Notre Dame.
Recordamos que Ia edicion original del
libro fue seguida, a escasos dos afios,
par su traduccion y publicacion en es-
pafiol. Traduccion que se debio nada
menos que a Edmundo O'Gorman y que,
par si esto fuera poco, llevo una pre-
sentacion de Jose Gaos. No es aventu-
rado decir, ademas, que el libro fue
leido entonces por todos los que, de una
u otra manera, estahamos vinculados al
estudio de Ia filosofia en Mexico y que
-se estuviera 0 no completamente de
acuerdo con su contenido- fue reci-
bido con gran beneplacito. Se via en
el un espaldarazo, el reconocimiento
de que Ia filosofia mexican a llegaba,
par fin, a Ia mayoria de edad y los
nombres de los filosofos mexicanos em-
pezaban a ser conocidos fuera de su pro-
pio pais. Con el, Mexico dejaba de ser
-segun palabras de Edgar S. Bright-
man, prologuista de Ia edicion nor-
teamericana- "un Iugar de exotica
belleza, rico en antigiiedades, desconcer-
tantemente extrafio, fuente de· proble-
mas politicos, economicos y sociales",
para revelarse como una "republica de
las letras en la que florece la filosofia"
(p. 4). Es evidente que esta buena
acogida no puede ser explicada ni por
efecto de un malinchismo en los mexi-
canos, ni por un deseo de exotismo
en los extranjeros. Como sefiala Gaos en
su presentacion, este libro no es 5610el
primero en publicarse sobre el tema
-10 que constituiria "un primer, y
relevante, merito'<->, sino que esta es-
crito en una forma amena, "hecha
de cIaridad y trasparencia a 10 largo de
todo el y de rasgos de ingenio, de hu-
mor, diseminados con talento tambien
por todo el" (trad. esp., p. 9). Pero
ademas, Gaos hace resaltar que esta cIa-
ridad se debe a algo "mas profundo
y no precisamente menos meritorio: al
arte de reducir Ia materia a esquemas
a los que Ia simplicidad hace didac-

. ticamente felices, sin hacerlos infelices
historico-filosoficamente" (ibid.). Por
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ultimo, Gaos hace notar que la obra
nada deja que desear por 10 que se re-
fiere al conocimiento de las fuentes, la
objetividad expositiva y la imparciali-
dad critics. Es evidente, pues, por todo
esto, que el exito obtenido entonces por
el libro fue merecido, y que respondio
a un interes muy vivo tanto en America
como en Europa por la £iloso£ia ameri-
cana, de la que la mexicana seria "cons-
picua representante".

Sin embargo, apenas transcurridos
quince afios, los estudiantes mexica-
nos de filosofia ignoran el libro y des-
conocen a su autor. (,Que puede haber
sueedido, pues, en ese lapso, que expli-
que esta ignorancia y este desconoci-
miento? (,Por que han bastado tan po-
cos afios para hacer que el libro caiga
en el olvido? I.. Cabe acaso pensar que la
amenidad, claridad e informacion que
Gaos sefialara como sus caracteristicas
mas notables se debian a un mero espe-
jismo 0 a una moda pasajera? Como
la unica manera de responder a estas
preguntas es examinar el contenido mis-
mo de la obra, habra que emprender
ahora tal examen.

Romanell, al escribir su libro, obe-
decio al deseo de lograr un acerca-
mien to intercultural, para el que consi-
dera que es preeiso que exista, por
ambas partes, no solo una comprension
mutua, sino propia. "La incompren-
sian de nuestro propio espiritu -dice
el autor- en nada favoreee la compren-
sian del espiritu que anima a la otra
America" (p. 8; trad. esp., p. 14).
Asi, pues, Romanell parte del supuesto
de la diferencia biisica entre las dos
Americas: la anglosajona y la hispani-
ca y dedica el primer capitulo de su
obra a un esbozo caracterologico de
una y otra. Esbozo que es, a mi ver,
la parte mas interesante de todo el li-
bro. Romanell empieza por establecer
una diferencia entre 10 que llama la "fi-
losofia de los filosofos" y la "£iloso£ia
de los pueblos". Esta ultima es la que
preside la vida diaria de un pueblo, es
decir, los pre-conceptos que tal pueblo
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tiene sobre la vida misma, el sentido
que Ie da a esta. EI autor considera que
solo el aniilisis de los pre-conceptos po-
dra hacernos comprender la mentalidad
y el caracter de un pueblo dado y,
como estos pre-conceptos solo pueden
deseubrirse a traves de la historia, pro-
cede, por tanto, a resumir brevisima-
mente la historia de America hasta al-
eanzar la proposicion clave del libro
que eonsiste en a£irmar que el pre-eon-
cepto dominante que sirve de base a la
cultura hispanoamericana es el senti-
miento trtigico de la vida y que, en
cambio, el de la cultura angloamerica-
na es el sentimiento epico de la vida
(p, 21; trad. esp., p. 29). «(,Sera nece-
sario sefialar que la terminologia pro-
cede en un caso de Unamuno v. en el
otro, de William James?) Amb~s sen-
timientos tienen en comun una situacion
dramatics, el inevitable conflicto moral
que surge ante el anhelo de conquistar
una meta, pero en tanto que el alma
epica lucha sin descanso por conquistar
los obstaculos extern os, el alma tragica
lucha a su vez, con un denuedo aim ma-
yor, por conquistarse a si misma. "La
esencia de 10 tragico no es, como tra-
dicionalmente se ha pensado, el con-
flicto entre el bien y el mal. Tal es, en
realidad, el dualismo propio a 10 epico,
pues el heroe considera que los obstacu-
los que encuentra a sus designios son
el mal que es preciso veneer. La esen-
cia, en cambio, de toda situacion auten-
ticamente tragica es el mas sutil con-
{licto entre bienes, segiin atestiguan las
mayores tragedias del mundo" (p. 22;
trad. esp., p. 30). No otra cosa -afiade
Romanell- es 10 que sucede al "latino-
americano tipico", que se ve dividido
entre los valores e ideales de su herencia
indigena y de su herencia europea; es,
en consecuencia, un ser desgarrado entre
los valores divergentes de sus progeni-
tores.

Como es natural, estas mentalidades
distintas de las dos Americas se refle-
jan en sus actividades £ilosOficas; asi,
eI pragmatismo es Ia filosofia caracte-
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ristica de los Estados Unidos -"cosa
que admiten, deplorandolo sin duda,
hasta los antipragmatistas" - por estar
estrechamente vinculada al sentimien-
to epico de la vida. EI pragmatismo
es, en efecto, la filosofia del exito hu-
mano. "Asi como en una epopeya se
canta la accion como vida de exito,
asi el pragmatismo defiende en teoria
esc mismo modo de vida. Los pioneros
son pragmatistas por instinto" (p, 25;
trad. esp., p. 33). Y si nos preguntamos
ahora que filosofia puede expresar en
forma genuina el sentimiento vital his-
panoamericano, habremos de responder
(si bien no es una respuesta tan evi-
dente como en el caso anterior, dado
que el pensamiento no ha llegado aim
en Hispanoamerica al mismo grado de
desarrollo del movimiento pragmatista
de los Estados Unidos, segun nos ad-
vierte Romanell) que se trata de "una
especie de existencialismo teista ... 'teis-
ta' porque Latinoamerica esta empapa-
da en tradicion catolica ; 'existencialis-
mo' porque es Ia filosofia del [racaso
humano, en el sentido ultimo y mas
profundo" (p. 25; trad. esp., p. 34).

Por desgracia -reconoce el autor-,
his pruebas que pueden ofrecerse so-
bre esta conclusion son solo indirectas.
Lirnitandonos al aspecto filosOfico del
problema es obvio que existe una di-
ferencia de acento en la manera de
pensar en los Estados Unidos y en los
paises al sur de esa nacion. Los nor-
teamericanos dirigen siempre su aten-
cion a. cosas de hecho, como se ve con
claridad en su interes siempre creciente
por la ciencia moderna y por la tee-
nica. Su filosofia ha recibido siempre
su mayor impulso de la preocupacion
por los problemas del conocimiento. En
cambio, "el pensamiento latinoamerica-
no ha sido inspirado en 10 fundamental
par los problemas de la conducta, y
semejante origen revela un sentimien-
to tragico de la vida" (p. 26; trad.
esp., p. 35). Gaos -afirma Roma-
nelI- no solamente ha mostrado que
"los temas del pensamiento hispano,

desde la Ilustracion, gravitan en torno
a problemas de conducta, sino que ha
revelado la notable afinidad que existe
entre el contenido de esos temas y la
forma en que han sido expresados. EI
'pensador' tipico de los paises al sur del
Rio Grande, a semejanza del philoso-
phe del siglo XVIII, escribe preferente-
mente ensayos populares de contenido
etico y politico a tratados tecnicos so-·
bre logica 0 metafisica y Ie gusta mas
hablar en el cafe y en la plaza publica
que escri.bir. En una palabra, su modo
de pensar es 'no sistematico'" (pp. 26-
27; trad. esp., p. 35).

Ahora bien, en esta earacterizacion
del hombre hispanoamericano --que
considero justa- esta a mi ver Ia ex-
plicacion del reconocimiento de enton-
ces y del desconocimiento de ahora por
10 que al libra respecta. En cl mo-
mento en que se publico por primera
vez, la realidad filosOfica mexicana coin-
oidia con las conclusiones del libro.
Romanell reafirmaba de manera lucida
-aunque extrafiandose de que se si-
guiera a Ortega a quien habia habido
que amputar toda la parte referente al
"senti do deportivo y festival de la exis-
tencia", y no a Unamuno, el pensador
del "sentimiento tragico de la vida" y del
"hombre de carne y hueso", en suma,
el verdadero espiritu afin (pp. 157-8;
trad. esp., pp. 179-80) - el camino to-
rnado por los filosofos mexicanos que
estaban (0 creian estar ) a punto de al-
canzar una filosofia propia en la que
se conjugaba no solo el perspectivis-
mo orteguiano, sino tamhien la fenome-
nologia (si bien Romanell afirma que
Husser] es "demasiado logicista para
gustar a la mente latinoamericana", pa-
gina 144; trad. esp., p. 163); y del
existencialismo aleman. Pero 10 que
nadie podia prover par aquellos alios
es 10 que habria de venir despues. Aun-
que quiza se trate tan solo de uno de
esos vaivenes que parecen sobrevenirle
al mexicano con regularidad 'casi rit-
mica. Pues asi como Romano Munoz
y Ramos criticaron en su tiempo las
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ensefianzas de Caso "por haber 'apadri-
nado' demasiado al intuicionismo que
habia producido un efecto enervante
entre los mexicanos, 'gente perezosa e
indecisa' que mas que nada requiere,
segun consejo del propio Ortega, la
precision en el pensamiento como con-
dicion indispensable del desarrollo in-
telectual" (p. 143; trad. esp., p. 162),
asi las generaciones posteriores al grupo
"Hiperion" --cuya mencion cierra el
libro que comentamos- y aun algiin
miemhro de este, han vuelto las espal-
das a la filosofia considerada como una
manifestaci6n cultural estrechamente
vinculada a su circunstancia hist6rica
y vuelven a concebirla como reflexi6n
sobre problemas que carecen de "carac-
ter local". Como un nuevo movimiento
positivista, las generaciones mas jovenes
parecen empefiadas en lograr, au~-
que no utilicen el termino, como 10 hi-
cieran los viejos positivistas, en "sa-
jonizar el alma latina". Se niega, en
consecuencia, que el camino de la filo-
sofia pase por la peculiaridad y se pro-
pone el abandono del campo del ensayo
filos6£ico-literario, "para estrechar la re-
laci6n con las ciencias, plantear pro-
blemas metodol6gicos nuevos y emplear
conceptos cientificos que rebasan nece-
sariamente las posturas localistas". Asi,
pues, Ortega y Heidegger han quedado
atras, Los j6venes se han dado cuenta,
de pronto, de la pobreza tecnica con que
venia ejerciendose la filosofia, pobreza
que permitio que "la fantasia filos6fica
se confundiera con la imaginaci6n es-
peculativa 0 .•. se recurriera a localis-
mos mas 0 menos protectores ... ado.
virtiendose una inseguridad tremenda
cuando se trata de encarar los temas
clasicos de la filosofia", (Cf. las ponen-
cias de Luis Villoro y Alejandro Rossi
en la Mesa redonda sobre "EI sentido
actual de la filosofia en Mexico", Re-
vista de la Universidad de Mexico, vol.
XXII, num, 5, enero de 1968, pp. n-v.)

Y una de las consecuencias de este
viraje total en el concepto mismo de
10 que la filosofia es, ha sido el que

libros tan meritorios como el de Roma-
nell caigan en el olvido.

ELSA CECILIA FROST

Invitaci6n a filosofar segtui espiritu
y letra de Antonio Machado, por
Juan David Garcia Bacca. Merida,
Venezuela, Universidad de los An-
des, 1967.

Este libro de Juan David Garcia
Bacca es un lihro que, a pesar de su
sugerente titulo, no sera leido por los
filosofos mexicanos j6venes. Compren-
do que una afirmaci6n de este tipo
puede resultar desconcertante, aventu-
rada 0 ser atribuida, sencillamente, a un
deseo de asombrar, pero no por ello
deja de ser en este caso -lamentable-
mente- cierta. Y es que el autor pa-
reee haberse empefiado en eseribir justo
el tipo de libro que las nuevas gene-
raciones condenan como "ensayo filos6-
fico-litera rio", alejadisimo por su tema
-j la filosofia de un poeta!- de todo
cuanto ahora se considera filosofia stric-
to sensu. En efecto, por mas que se
reeorran las paginas del libro y mas
vueltas que se le den, no es posible
encontrar en el ninguna de las pro po·
sieiones caras al positivismo 16gico, nin-
gun intento de verificaci6n de los enun-
ciados, ningun prop6sito de romper el
heehizo del lenguaje al modo de la filo-
sofia analitica. Lo que si aparece, en
camhio, son los viejos temas de la filoso-
fia, los "problemas seculares no resuel-
tos por las seeularmente llamadas solu-
ciones y ... los nuevos problemas a cuya
soluci6n no s610no van a servir de nada
las viejas, sino, de servir, 10 seran de
obstaculos" (p. 6). Y todo clIo tratado
a la manera de Machado, ya que Gar-
cia Bacca no pretende, segun nos dice,
otra cosa que imitar al poeta y escri-
bir, como el, para el pueblo, "para nues-
tros pueblos hispano-americanos", y
para 10 que de pueblo hay en todos los
hombres.




