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Cuando la profesora Gurza se convenció de que era posible interpretar 
La Celestina desde el existencialismo, percibió la posibilidad de una 
objeción: ¿qué tien� que �er ·una filosofía de guerra mundial con una obra 
literaria de 1499? ¿Hay razones para que una lectura existencialista de 
la obra de Rojas tenga validez histórica, o se tratará de un ejercicio 
sagaz pero sin pretensiones de auténtica interpretación? 

A esa objeción y pregunta se contesta en el primer capítulo: "Dos 
épocas de crisis y sus actitudes vitales" (pp. 15-44). Con toda inteli
gencia y prudencia la profesora Gurza advierte que la distinción entre 
Renacimiento y Edad Media no es tanto de fechas ·cuanto de actitudes; e 
incluso al estudiar las. actitudes distintas de los dos períodos, no pode
mos olvidar los element·os comunes en ambos. La crisis de fines del siglo 
XV, en la cual se inserta la obra de Rojas, se describe en torno a dos 
términos claves: a) "El Medioevo: énfasis en el 'más allá, ,i, y b) "El 
Renacimiento: humanismo, énfasis en esta vida, individualismo." Desde 
estos dos focos se explican contrastes como el siguiente: "La Edad Media 
fue una época de respuestas. El Renacimiento, de preguntas que destruyen 
la coherencia y simetría del universo· medieval" (p. 25). Las páginas ·que 
siguen, resumen manifestaciones de la nueva vitalidad en la filosofía, el 
arte y la literatura. En ese canto a las virtudes de aurora del Renaci
miento no queda mucho hueco para la crisis sociál en que ha de surgir ·La 
Celestina. 

Después de dibujar el entorno de la obra de Rojas, ·se pretende hacer 
lo mismo con el período en que surgió el pensar existencialista: "Del 
siglo XIX al siglo XX a) Industrialismo, triunfo de la burguesía, ideas 
económicas y políticas, técnica y ciencia, ideas filosóficas" (pp. 31-37); 
b) "El siglo XX: ciencia y técnica; deshumanización, las masas y el hom
bre masa; totalitarismo político; corrientes filosóficas" (pp. 37-44). Me 
parece digna de comentario la siguiente proposición: "Las ideas filosófi
cas del siglo XIX se pueden caracterizar por su cantidad, variedad, 

*Notas del lector del libro Lectura existeneiaZista de "La Celesti

na." Por Esperanza Gurza. Madrid: .�ditorial Gredas, 1977. 351 págs. 
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complejidad y, a veces, brevedad de vida" (p. 31). Si toma'ramos concien- 
cia de esa verdad indiscutible, abandonariamos t6picos como "el positivis- 
mo del siglo XIX," l' la critica tradicional del siglo pasado" y frases 
parecidas que son testimonios de ignorancia. 

Como fen6menos caracteristicos del sTglo XIX la profesora Gurza 
estudia la revoluci6n industrial y 10s cambios que indujo en la estructura 
de la sociedad, el liberalism0 econ6mico y el socialismo; en el orden 
politico, la realizaci6n m% revolucionaria del siglo XIX es la consolida- 
ci6n de la democracia como forma ideal de gobierno; y en el orden t6cnico 
alude la autora a la orgia de invenci6n que tiene lugar especialmente en 
la segunda mitad del siglo. Sigue un somero resumen de historia filos6fi- 
ca con menci6n de Kant, Hegel, Marx, Spencer, el pragmatism0 y la restau- 
raci6n de la escola'stica. 

La filosofia del siglo XX se resume sobre la lucha de dos polos: 
idealism0 heredado del siglo anterior y realismo. A1 hablar del realismo 
se menciona a Husserl, "exponente de la fenomenologia, ciencia de 10 

11 subjetivo" (p. 41); y por fin se menciona el existencialismo, que se alza 
en favor del individualismo, la subjetividad, la introspecci6n y el senti- 
miento. No es una filosofia de las cosas, sino de la situaci6n humana" 
(p. 41). La crisis en la que el existencialismo surge consistiria en que 
todos 10s adelantos del siglo XIX habian resultado negativos y habian 
conducido a1 hombre a mayor alienaci6n. 

A 1  terminar de leer este capitulo se me ocurren cuatro objeciones: 
1. El procedimiento de hacer un paralelo entre dos gpocas de la historia 
es antiexistencialista. El tiempo, segdn Ser y tiempo de Heidegger (1927), 
es el horizonte dltimo en que la existencia humana cobra su sentido. En 
un primer nivel el hombre se define como "atencidn" (traduzco con esta 
palabra sencilla el alemPn Sorge. "Cura" es un t6rmino artificial y "pre- 
ocupaci6n" tiene un sentido ya muy cualificado que limita el sentido 
general de Sorge); y si leemos 10s distintos aspectos incluidos en el 
fendmeno de atender estos son el hecho de encontrarnos--facticidad, 
talante, pasado--proyectados y proyectando--comprensi6n, posibilidad, 
futuro--y preocupados con las cosas concretas de la situaci6n--caida, 
presente. Pasado, futuro y presente, o sea, el tiempo, son pues, el 
horizonte que define a1 hombre como "atenci6n." 

Ahora bien 10 nuevo de esta interpretacidn del tiempo es que decons- 
truye la visitin tradicional y a su vez la explica. En la visi6n tradi- 
cional pasado, presente y futuro son tres momentos meciinicamente distin- 
guidos; en la visi6n heideggeriana 10s tres momentos estSn fundidos 
en un presente que nunca podemos definir en t6rminos meca'nicos; porque mi 
presente de ahora no se mide por este segundo en que escribo--he escrito-- 
la e o la b; m'i presente es todo esto que me encuentro y a 10 que aspiro; 
repitiendo 10 que escribi en E2  sistema de Ortega y Gusset (19681, 
ideales, situacih, herencia y facticidad. 

Cuando el tiempo se concibe asi, el establecimiento de paralelismos 
entre Gpocas hist6ricas es una caida en la concepci6n mecanicista y vul- 
gar; y creo que la profesora Gurza se da cuenta de ello., pues nos advierte 
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que no s e  t r a t a  de fechas  exac ta s  n i  de  p a r a l e l o s  mechnicos, e s  d e c i r ,  que 
en e l  fondo no se debe hacer  10 que e l l a  pretende hacer .  

2. S i  e l  paralel ismo h i s t 6 r i c o  es vbl ido ,  debemos e spe ra r  una r e l e c -  
t u r a  e x i s t e n c i a l i s t a  . d e  toda l a  l i t e r a t b r a  d e l  per iodo.  Concedo que l a s  
obras  maestras--en e s t e .  caso  La Celestina-se apa r t an  de  10 t i p i c o  de un 
moment0 h i s t 6 r i c o  y . e n  este sen t ido  son siempre a l g o  anacr6nicas;  no s e  
agotan en e l  lenguaje  e  i d e a s  de  su tiempo, s i n o  que desvelan e s t r a t o s  de  
l a  e x i s t e n c i a  no s u s c e p t i b l ~ s  de reducci6n a  un p resen te  mechnicamente 

/ entendido. 

S in  embargo, precisamente l a s  ob ras  no maes t ras  son a q u e l l a s  que s e  
agotan en l a s  preocupaciones y lenguaje  de su tiempo; hay poemas o na r ra -  
'c iones que leemos s61o como documentos de  Gpoca; cons iguiente ,  s i  a  
f i n e s  d e l  s i g l o  XV hub0 en Espaiia conciencia  de  una c r i s i s  en s e n t i d o  
negat ivo  capaz de  e x p l i c a r  e l  "existencialisrno" .de L a C e l e s t i n a ,  no hay 
raz6n para que e l  ~ r i s ' t b n  de Leonis,  Amadz's de GauZa, e l  t e a t r o  y l a  
poes ia  de  Juan d e l  Encina o 10s e s c r i t o s . d e  Diego de San Pedro, no s e  
puedan l e e r  desde l a  misma pe r spec t iva .  S i  eso  no es p o s i b l e ,  con toda  
probabi l idad estamos sacando ~a Celestina d e l  contexto. en que cobra 
s e n t i d o  y haciendo, por cons iguiente ,  mitologia .  

3.  Ya he apuntado que l a  profesora  Gurza resume v a r i o s  r a s g o s ' d e l  
Renacimiento; . p e r 0  s e  o l v i d a  de  se i ia la r  cu5les  conducen a  una c r i s i s  de 
a l i e n a c i d n  que se parezca remotamente a  l a s  condiciones 'en que surge  e l  
ex i s t enc ia l i smo  en e l  s i g l o  XX. Inc luso  e l  tema de 10s c'onversos y l a  
I n q u i s i c i h ,  cbmodo comodin de  algunos h i s p a n i s t a s ,  no juega ningiin papel  

- en toda  l a  l e c t u r a  d e ~ l a  p ro feso ra  Gurza. Los c a r a c t e r e s  que s e  dan como 
d e f i n i t o r i o s  de  l a  Edad Media y Renacimiento son f a l s o s  o vagos y e s tdn  
tornados indiscriminadamente d e  h i s t o r i a d o r e s  l i t e r a r i o s ,  de h i s t o r i a d o r e s  
d e l  a r t e ,  de h i s t o r i a d o r e s  p o l i t i c o s ,  s i n  notar  l a  au to ra  que todos pueden 
l l e v a r  raz6n desde su punto de  v i s t a ,  per0 no l l e v a r l a  una suma ec lGc t i ca  
de todos  e l l o s .  Precisamente 10 primer0 que necesitamos para  ponernos de  
acuerdo sobre una noci6n t a n  vaga como Renacimiento e s  d i s t i n g u i r  s u s  
d i s t i n t o s  aspec tos :  a r t i s t i c o ,  poc t ico ,  s o c i a l ,  f i l o l 6 g i c 0 ,  f i l o s t i f i c o ,  y  
ve r  c6mo unos vienen despu& de o t r o s  a veces con signo c o n t r a r i o ;  y  todos 
e l l o s  siguen d i s t i n t o  r i t m o . d e  d e s a r r o l l o .  'Voy a  e x p l i c a r  en dos pa lab ras  
10 d e l  signo con t ra r io .  En 1273 San Buenaventura (1221-1274), l l e g 6  a  
P a r i s  y encontr6 l a  univers idad  deshecha "pues ha precedido l a  impugnaci6n 
de l a  v ida  de C r i s t o  en l a s  costumbres por algunos te6 logos ,  y  l a  impugna- 
c i6n  de  l a  d o c t r i n a  de C r i s t o  con f a l s a s  t e s i s  por c i e r t o s  a r t i s t a s  o  
f i l 6 s o f o s . " l  Nos i n t e r e s a  l a  r e f e r e n c i a  a  10s f i l b s o f o s ,  cuya f a l s a  
pos tu ra  c o n s i s t i a  en propugnar un a r i s t o t e l i s m o  basado exclusivamente en 
l a  raz6n.  Segiin e l l o s  l a  raz6n no podia demostrar que e l  mundo tuvo 
p r i n c i p i o ;  e s o  s e  sabe s61o por l a  primera s e n t e n c i a  d e l  Ggnesis. Cabia, 
por t a n t o ,  una f i l o s o f i a  en l a  cua l  podian s e r  verdaderas  c i e r t a s  propo- 
s i c i o n e s  que eran  f a l s a s  segiin l a  t eo log ia .  A s i  se formula l a  t e o r i a  de  
l a  dob le  verdad con l a  c u a l  se inaugura una f i l o s o f i a  l a i c a  en pleno s i g l o  
X I I I .  

Pero 10 cur ios0  e s  que en 1277, e l  r ep resen tan te  mhximo d e l  pensa- 
miento medieval, religiose y j e rh rqu ico ,  Santo Tomss (1225-1274), e s  
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I I condenado en Paris por aristot6lic0," es decir, por pertenecer a la 
direcci6n supuestamente irreligiosa. Y quemando varias etapas de 10s 
siglos XIV y XV, el hombre que produce la revoluci6n central en la his- 
toria del pensamienfb europeo: Lorenzo-Valla. (1407-1457), oponiendo la 
filologia hist6rica a1 estructuralismo escoldstico, 10 hace en nombre de 
una lectura religiosa de la Biblia, que no est6 contaminada ,de filosofia 
profana. Para Valla, padre del pensamiento renacentista, el Renacimiento 
es resurrecci6n del Evangelio en contra de un pensamiento medieval desvia- 
do del cristianismo. Erasmo y Lutero, seguidores de Valla y--supongo-- 
hombres del Renacimiento, no hacen sin0 intensificar el mensaje del 
pensador italiano. 

4. Mi iiltima objeci6n pretende ir mss a la raiz. Hemos leido un 
capitulo sobre Edad Media y Renacimiento; se nos han citado unos cuantos 
estudios secundarios, ni siquiera 10s grandes historiadores de esos 
periodos, y ni un solo texto primario de escritores medievales o renacen- 
tistas. A mi no me extraiia que un profesor viva de fuentes secundarias en 
una clase donde hay que tocar cierto tema de pasada, o en una tertulia; 
per0 me espanta el que alguien emita juicios sobre un autor o Spoca sin 
conocerlos de primera mano. Eso es exactamente 10 que analiza Heidegger 
en el capitulo V de Ser y tiempo bajo 10s titulos de palabra vacia, curio- 
sidad y ambigiiedad (nn. 35-37). 

Se me podria responder que el capitulo sobre Edad Media y Renaci- 
miento s6lo pretende resumir ciertas ideas aceptadas y conocidas para 
situar hist6ricamente la lectura de La CeZestina. Arguye mala intenci6n 
por mi parte el criticar algo que es marginal en el libro como si fuera su 
centro. Pero yo he lanzado mi critica porque el capitulo segundo: "El 
existencialismo" (pp. 45-70), central en una "lectura existencialista," 
sigue el mismo metodo: un conglomerado de autores y autorcillos secun- 
darios y ni una sola cita de Heidegger, Jaspers o Sartre. Los iinicos 
autores entre 10s citados que pueden ser considerados fuente primaria para 
el conocimiento del existencialismo son Jean Wahl y Emmanuel Mounier; per0 
incluso ellos son ya epigonos del creador del existencialismo: Heidegger. 
Si no se conoce a Heidegger no se conoce el existencialismo. Heidegger es 
un fil6sofo riguroso, su lenguaje es claro, aunque dificil; per0 es claro 
porque es de una consistencia genial y de una extremada precisi6n. 

La filosofia de Heidegger es en un sentido inmediato la redefinici6n 
de 10s conceptos fundamentales de Husserl: si la fenomenologia se define 
como intuici6n de esencias, la intuici6n se redefine como hermeneutica y 
la esencia del hombre como existencia. Heidegger evita el tgrmino "vida" 
precisamente para situarse en un plano anterior a la dualidad vidalvalor y. 
vida/cultura, en la que se debatian Rickert, Simmel, Scheler y el Ortega 
preheideggeriano (Tema de nuestro tiempo,. 1.923). 

En la r~definici& d 2  existencia, toma cuanto hay de aceptable en el 
personalismo de Scheler, per0 pretende fundamentarlo en una estructura m& 
comprensiva. Lo mismo ocurre ante la dualidad sujeto/objeto o psicolo- 
gismo/logicismo en diglogo con Husserl y Nikolai Hartmann; la definici6n 
de la existencia como ser-en-el-mundo plantea el problema sujeto/objeto en 
forma muy diferente de' la tradicional, y redefine el concept0 de 
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intencionalidad, bdsico en Husserl. 

Pero Ser y tiempo no es s61o un dillogo de Heidegger con sus contem- 
porlneos, es una "deconstrucci6n" de la historia de la metafisica y, por 
tanto, un dillogo con Arist6teles, Descartes, Kant y Hegel. Y si el libro 
es todo eso, mirado desde su pasado, todavia es mhs mirado desde el 
futuro: Ser y tiempo contiene ya en 1927 la superaci6n del freudismo y 
del marxismo como polos opuestos en la concepci6n de la persona humana y 
la sociedad, y la superaci6n de distintos m6todos de critica cultural y 
literaria desde una hermen6utica mls b5sica y comprensiva que todos ellos. 

La influencia inmediata de Heidegger se bas6 en la parte humanista de 
su libro: autenticidad, angustia, muerte, temporalidad y finitud; hoy 
apreciamos mls la hermenGutica, el concept0 de "diferencia" frente a 
"dial&tica," y el esfuerzo por percibir con claridad la inserci6n de la 
libertad humana en el cosmos, la sociedad y la lengua, como factores de 
determinismo. Las distintas formas de existencialismo no han hecho mds 
que tocar aspectos parciales del universo de Heidegger. 

Por no entrar en ,la base ni estudiar la raiz hist6rica del existen- > 
cialismo, la profesora Gurza no.ha podido llegar a un conocimiento compe- 
tente de aquella direcci6n filosdfica. Pero 10 curios0 es que no ha 
necesitado ese conocimiento; el capitulo 111, el mls extenso del libro 
(pp. 71-133), entra ya en La CeZestina y, como es natural, se olvida de la 
filosofia existencialista. Por ahi debigramos haber empezado. El capftulo 
se titula: "El amor y la expresi6n sexual como vias hacia 10 consciente y 
hacia la realizaci6n de la existencia y del ser." 

La profesora Gurza se sirve ahora de "escritores existencialistas" 
que han tratado el tema del amor y compara sus visiones con el texto de 
Rojas. Esos escritores son Unamuno y Gide, a 10s que llama "escritores 
existenciales avant Za l e t t re"  (pp. 72 y 77). El capl'tulo segundo, en 
cambio, comenzaba.asi: "La filosofia de la vida, o las filosofias de la 
existencia, tienen un origen muy lejano, en la antigiiedad cldsica" (p. 45). 
Esto es falso; en cambio esverdad que 10s grandes escritores de todos 10s 
tiempos--Sijfocles, Cervantes, Shakespeare--han presentado imlgenes de la 
persona humana muy semejantes a las que despu6s defini.6 sistemlticamente 
la filosofia existencialista. 

. Ademds de Unamuno y Gide son citados Malraux, Graham Greene, Julien 
Green, Sartre y Moravia. Los comentarios de la profesora Gurza son 
inteligentes, demuestran una estupenda capacidad de leer un texto con 
gusto y me parecen en general verdaderos. S610 me atreverfa a introducir 
una distinci6n que consider0 importante: la diferencia entre actos y 
hdbitos. En 10s fildsofos y escritores existencialistas el amor es 
siempre un hdbito, es decir, un mod0 concreto de comunicaci6n humana. 
Cuando la comunicaci6n entre un hombre y una mujer es intima y en,plena 
salud, entonces puede culminar en actos sexuales. Pero el amor tiene 
tambign lugar en la enfermedad, cuando el desnudo se produce para curar un 
carbunco y ponerse una irrigaci6n. En NiebZa de Unamuno, mientras Augusto 
PErez se debate em experiencias seudoamorosas de timidez, compensaci6n y 
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paternalismo, encontramos dos casos de verdadero amor. En el cap. 21 Don 
Antonio cuenta c6mo se encontr6 con la-madre de sus hijos, con la que no 
estd.legalmente casado; y la convivencia les ha hecho parte uno del otro-- 
"Eres tG, Concha mia, mi costumbre"--; en cambio Unamuno con toda preci- 
sidn describe el amor acto, que no se ha hecho costumbre; habland; Don 
Antonio de su mujer legal dice: " Era como si estuvii5semos siempre reco- 
menzando la vida, como si la estuviese reconquistando de continuo."3 

En el capitulo siguiente cuenta Unamuno la fzbula del fogueteiro 
portugugs, enamorado de su esposa. Cuandoun dia la p6lvora la quem6 y 
desfigur6 su cara, 61 tuvo la dicha de quedarse ciego, de forma que pudo 
conservar la imagen de su hermosura. E1 amor es un mod0 de comunicaci6n 
humana que no termina cuando la p6lvora desfigura el rostro. 

Sartre, con su acostumbrada genialidad, presenta en Nausea el estudio 
de un desahogo sexual sin dizlogo, es decir, sin comunicaci6n entre per- 
sonas humanas: I l I live alone, entirely alone. I never speak to anyone, 
never; I receive nothing, I give nothing. The Self-Taught Man doesn't 
count. There is Fran~oise, the woman who runs the Rendezvous des Chemi- 
nots. But do I speak to her? Sometimes after dinner, when she brings my 
beer, I ask her: 'Have you time this evening?' She never says no and I 
follow her into one of the big rooms on the second floor she rents by the 
hour or by the day. I do not pay her: our need is mutual. She takes 
pleasure in it (she has.to have a man a'day and she has many more besides 
me) and thus I purge myself of a certain nostalgia the cause of which I 
know too well. But we hardly .speak."4 

En contraste con el sex0 en silencio y asco b . ,  p. 82), el pro- 
tagonista de Nausea piensa en Anny, la persona por quien siente verdadero 
amor; per0 amor de historiador existencialista, lleno de anzlisis y auto- 
conciencia. DespuGs de cuatro aiios de separaci61-1, Roquentin y Anny se van 
a ver; 61 siente angustia (p. 1 1 2  cuando quedan cuatro dias para el 
encuentro, la angustia crece a1 pensar en el moment0 de separarse. 
Roquentin quisiera que Anny fuera definitivamente suya; per0 sabe que a1 
fin no podrd ser (p. 140); por fin llega el encuentro, el diglogo es 
magistral, todo un sistema de filosofia y de maestria narrativa (pp. 182- 
206); en cuatro aiios de ausencia 10s dos amantes han rehecho cada uno su 
mundo y ya no pueden comunicarse: "I have the terrible feeling that we 
have nothing more to say to one another. Only yesterday I had so many 
questions to ask her ... Anny is sitting opposite to me, we haven't seen 
each other for four years and we have nothing more to say" (p. 205). 

Pasando ahora a La CeZestina, la profesora Gurza dice: "El amor y la 
expresi6n sexual son el impulso Esico de la vida, son la fuerza regidora 
de la naturaleza y del hombre. La pasi6n es el Gnico camino que Bste 
recorre para realizar su existencia y su ser, en otras palabras, para 
hacerse, a$? G m 6  p.aFa tlarse cuenta de su realidad. .. Pero 10s caracteres 
rojianos generalmente no llegan a razonar sobre su sentirse como reali- 
dades existentes, como 10 hacen algunos de 10s personajes de la literatura 
de nuestros dias" (p. 81). Y por si no entendemos correctamente el texto 
anterior, aqui va una parzfrasis: " El sex0 es no solamente la fuente del 
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fluir de la.experiencia, sino tambidn el camino a 10 consciente. Es, si 
no la dnica, cuando menos la principal via hacia la realizaci6n de la 
existencia y del ser. El 'pienso luego soy1 de Descartes, ha sido conver- 
tido en la Tragicomedia, como en muchas obras existenciales, en un 'for- 
'nico luego soy' y por ello mismo me siento ser" (p. 325). Un espafiol debe 
sentir orgullo a1 ver que tenemos una filosofia digna de parangonarse con 
la de Descartes, y mucho mgs consoladora. 

He citado estos fragmentos porque creo documentan la vaguedad de todo 
el libro. Ya he seiialado la confusi6n entre amor y sexo; per0 no es que 
esa supuesta confusi6n contradiga mis convicciones, es que me parece in- 
justa contra 10s amantes de La Cezestina. Calkto y Melibea se aman pro- 

, fundamente y con toda sinceridad hasta el punto de que d1 pone a la 
criatura en lugar de Dios, y ella se mata por amor.5 El sexo es solamente 
una manifestaci6n del amor pasional que ha conducido antes a1 sacrilegio, 
a la divinizaci6n. 

Lo que diferencia el amor entre Calisto y Melibea del que vemos en la 
novela moderna, sea psicologista o sea existencialista, es que en la obra 
de Rojas el amor no ests nunca en el texto--casi nunca--; es una fuerza 
instantznea cuando se miran 10s amantes; ese amor encendido ya en grado 
supremo desde el primer encuentro, busca medios para llegar a la presencia 
de la amada; y la obra es la presentaci6n de esos medios, es decir, la 
historia de Celestina. Cuando 10s amantes se encuentran, el amor se 
articula en un lenguaje teol6gico: es el goce de la visi6n beatifica. Es 
decir, toda la obra esth estructurada segh el patr6n de fines y medios; y 
no hay un hacerse de 10s personajes principales; hay simplemente un cambio 
de situaci6n que es el paso del infierno (Calisto rechazado por Melibea, 
expulsi6n del paraiso), por el purgatorio (Calisto a la puerta, act0 XII), 
a1 cielo, en el que 10s amantes se gozan plenamente. Lo que no encontra- 
mos nunca es una vacilaci6n en el amor, una posible impureza de inter& o 
timidez. Estamos ante un amor ideal, absolutamente sincero; per0 ni ese 
carzcter ideal ni esa sinceridad juegan papel en el argument0 de la obra, 

11 como reconoce la profesora Gurza en el fragment0 antes citado, Los carac- 
teres rojianos generalmente no llegan a razonar sobre su sentirse como 
realidades existentes"; o sea, que las estructuras del encontrarse y la 
comprensiSn articvlada en lengua que son, segiin Heidegger, 10s caracteres 
primarios de la existencia humana, no aparecen en 10s personajes princi- 
pales de La Cezestina. Y no olvidemos que Heidegger, para evitar todo 
contact0 con el idealismo, evita la palabra conciencia en toda su obra y 
la sustituye por abertura y atencibn, definiendo estos dos tdrminos como 
un encontrarse (desde el pasado), en la proyecci6n articulada (lengua) de 
posibilidades (futuro) y trebejando con las cosas del contorno (caida, 
presente). El tdrmino tradicional llconciencia'l es releido por Heidegger 
con todos esos tdrminos para superar la imagen falsa de la conciencia como 
un punto cerrado en un instante mecsnicamente entendido. Si 10s personajes 
de Rojas no razonan sobre su sentirse amando, es porque no articulan su 
experiencia desde ninguna concepci6n de la existencia humana. Pero si 
estas reflexiones son correctas, las categorias existencialistas les 
sientan a estos personajes como a un santo dos pistolas. 
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Es imposible seguir discutiendo 10s capitulos siguientes . de:este 
libro: "Trascendencia horizontal y vertical," "ElecciBn, libertad y au- 
tenticidad," "Otras categorias y temas existencialistas en'La CeZestina," 

*Dos ret6ricas paralelas ," "~oincidencia de imdgenes: simbolos y mitos," " 
11 ~eca~itulaci6n. " En cada caso tendria quehacer la misma observaki6n': 

10s conceptos bdsicos se emplean con una vagueaad insoportable. Para 
quien conozca el pensamiento castellano de fines del siglo XV la'filiaci6n 
ideol6gica de Rojas no es problema; la originalidad artistica de La 
CeZestina no tiene nada que ver con el existencialismo: 

El libro de la profesora Gurza es original, revela lecturas amplias y 
esenciales, lecturas lentas y capacidad de percibir y gustar un texto; sin 
embargo creo que noX'contribuye a iluminar el texto de La CeZestina; es un 
ejercicio inteligente, per0 que no produce avance en el conocimiento del 
objeto que investiga. 

Los ideales perseguidos en la lectura de un escrito se pueden reducir 
a tres en un segmento imaginario: A, B, C. En el extremo izquierdo del 
segmento (A) tendriamos la lectura indisciplinada o sin conciencia meto- 
dol6gica; aqui pondriamos 10s estudios parciales y de aspectos minGsculos 
que pierden la visi6n de21a obra completa, o 10s comentarios intuitivos. 
En el extremo derecho (C) estaria la lectura que trata de probar la vir- 
tualidad de un m6todo determinado: existencialismo, psicoaniXlisis, 
marxismo, etc. Aqui el m6todo se convierte en sustantivo y se corre el 
peligro de distorsionar el texto que queremos comprender. Por eso el 
mctodo aut6nticamente existencial (B) fundado en el capitulo V de Ser y 
tiempo y en el famoso libro de Gadamer Truth and Method, es una hermencu- 
tica la mds comprensiva posible, que pretende mirar a todo el texto y s61o 
a 61 desde la distancia apropiada y viendo el texto como el encuentro--1a 
diferencia--de la voluntad expresiva del autor y las posibilidades objeti- 
vas que condicionaban esa voluntad. Por eso la interpretaci6n toma su ley 
no de la intenci6n del autor, sin0 del significado de 10s tcrminos en su 
tiempo y lugar. 

Ese historicismo radical produce una lectura existencialista resuci- 
tando la existencia y posibilidades del hombre cuando La Cezestina se 
escribia. A1 mismo ,tiempo no seamos mecanicistas; el mundo de La Cezes- 
tina, como mundo de hombres estd todavia con nosotrcs; por eso la obra nos 
es problema, como nos 10 es el Renacimiento; y 10 m6s existencialista que 
podemos hacer es reconstruirlo leyendo muchos textos--10s mds posibles--de 
aquel periodo. 
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NOTAS 

CoZZationes i n  HexaBmeron, tom0 1, Ed. Miguel Oromi (Madrid: 
E d i t o r i a l  Cat i i l ica ,  1957),  p. 183. 

Para e l  papel de Val la  en e l  context0 d e l  Renacimiento europeo 
puedo r e f e r i r  a  m i s  t r a b a j o s  Nuevas meditaciones deZ Qui jo te  (Madrid: 
Gredos, 1976), pp. 77-80, y  "The Reformation and I t s  Impact on Spanish 
Thought," en M. U. Chrisman, and 0. Griindler, e d s . ,  Social Groups and 
ReZigious Ideas In the Six teenth  Century (Kalamazoo, Mich: Western 
Michigan Univers i ty ,  1978),  pp. 126-138. 

3  Unamuno, Obras compZetas (Barcelona: Ed. Vergara, 19581, 11, 920. 
' E l  amor como una comunicaciiin a u t h t i c a ,  en que 10s dos amantes s e  s i e n t e n  

vinculados por una i n s t a n c i a  coordinadora--el s e r  en Heidegger-10 expresa 
Unamuno en l a s  s i g u i e n t e s  pa l ab ras :  "Yo (Augusto) no he sabido 10 que e s  
dormir juntamente, dormir dos un mismo sueiio. iDormir juntos!  No e s t a r  
,juntas durmiendo cada c u a l  su sueiio, ino!, s i n o  dormir j un tos  idormir 
j un tos  e l  mismo sueiio!" b . ,  cap. x i i ,  pp. 863-864). 

4 
Jean Paul  S a r t r e ,  Nausea. Trans l .  by Lloyd Alexander (New York: 

New Di rec t ions ,  1964), p. 14.  

5  Melibea pensaba seguramente como l a  C r i s t e t a  de J .  0.  Pic6n: "Cien 
cuerpos q u i s i e r a  t ene r  para  que 61  como seiior 10s poseyera,  y  cada noche 
una v i rg in idad  para e n t r e g d r s e l a ;  pero a 1  mismo tiempo s i  enfermase, icon 
qu6 s ince ra  abnegaci6n l e  cu ida r i a !  S i  e l  do lo r  l e  p o s t r a r a  dejdndole  
aiios y  aiios s i n  fuerza  para  op r imi r l a  n i  voluptuosidad para b e s a r l a ,  icudn 
t r a n q u i l a  y  resignadamente s e  t r o c a r i a  de quer ida  en enfermera! ... Le 
amaba mucho, per0 adn l e  que r i a  mds" (Duke  y sabrosa [1891]. Ed. G .  
Sobejano so ad rid: Ediciones Cztedra,  19761, pp. 199-200). Melibea 
pensa r i a  como C r i s t e t a ;  per0 Rojas no t e n i a  idea  de un t r a t amien to  psico-  
l o g i s t a  o  existent-ialista (no 10s confundo, aunque e s tdn  emparentados) d e l  
amor. Fal taba s i g l o  y  medio para  que s e  pub l i case  La Princesse de CZBves 
(1678), primera novela p s i c o l o g i s t a .  

Burgos, 1499? Viene Lucrecia  en busca de C e l e s t i n a .  Auto I)! - 



Melibea, penando por  mmr de C a l i s t o ,  s e  desrnaya a 1  pronunciar  
Ce les t ina  e i  nombre de aqu6l .  Aucto X .  De l a  t raducci6n  a l e -  

mana de C .  Wirsung, 1520. 

Al i sa  y  P l e b e r i o  hablan de c a s a r  a  s u  h i j a  Melibea, rnientras 
Melibea y s u  c r i a d a ,  Lucrecia escuchan a  l a  pue r t a .  Acto X V I .  

De l a  trariucci6n alemana de C .  Wirsung, 1520. 


