
RESEÑAS 

A M É R I C O CASTRO, L a r e a l i d a d histórica d e España. Edición renovada. 
E d i t . Porrúa, México, 1962; x x i x + 479 p p . 

L a nueva edición de L a r e a l i d a d histórica d e España - P r i m e r a parte, 
pues su autor a n u n c i a ahora u n a S e g u n d a - presenta con respecto a l a 
anter ior u n a reestructuración de l a m a t e r i a estudiada y nuevos temas 
de investigación, como el d e l a n a r q u i s m o , q u e actual izan, diría yo, las 
tesis fundamentales del l i b r o , l levándolas hasta nuestra actual situación 
histórica. Esto ya estaba implícito e n las dos fases anteriores de l a o b r a , 
pues n u n c a fue ésta u n estudio técnico de u n a época del pasado español, 
s ino que nació a l calor de u n a i n m e n s a pasión interpretat iva , nobil ísima 
preocupación p o r descubrir los secretos de nuestra h is tor ia , y p o r tanto 
de nuestras venturas y desventuras a l o largo de toda el la . Pero ahora 
esta preocupación cobra nueva dimensión; e l método es apl icado a otros 
aspectos de las realidades hispanas, y toda l a o b r a gana en intención 
total izadora. Desde l a ya le jana redacción de España e n s u h i s t o r i a , 
A m é r i c o Castro se h a dado u n ímprobo trabajo p o r pergeñar su pensa
m i e n t o , aclarar los matices y convencer de su e x a c t i t u d a los lectores. 

L a i m p o r t a n c i a de este trabajo n o necesita ser resaltada. Castro h a 
puesto e n tela de j u i c i o la interpretación t r a d i c i o n a l de la h is tor ia espa
ñola, h a dado nuevo sentido a l pasado español, y h a obl igado a todos 
los investigadores, acepten o n o sus tesis, a replantearse con a c u i d a d las 
líneas generales de su p r o p i a meditación. "Seamos dueños y no siervos 
de nuestra H i s t o r i a " , dice Castro, y ante este p r i n c i p i o me parece que 
todo e l m u n d o estará de acuerdo. L a s discrepancias empiezan en cuanto 
se trata de anal izar en qué consiste este " d o m i n i o " . 

C r e o que el nac imiento de España, de nuestra España, a l calor de l a 
empresa reconquistadora n o podrá ser d iscut ido ya seriamente p o r nadie . 
P e r o sí podrán ser discutidos los matices interpretat ivos - t a n llenos de 
p o s i b i l i d a d e s - de este m i s m o fenómeno. Q u e antes de 711 no existía 
lo que c o n e l t iempo l legó a ser España me parece evidente, par t iendo 
de otros supuestos de los que Castro directamente enfoca: senci l lamente 
p o r q u e n o existían C a s t i l l a , Cata luña, A r a g ó n y las demás regiones, s i n 
las cuales no es concebible España. U n pensador tan fino como Prat de l a 
R i b a veía c o n encantadora i n g e n u i d a d en e l P e r i p l o de A v i e n o el p r i m e r 
v a g i d o de Cata luña e n l a H i s t o r i a . H o y esto n o puede ya sostenerse. 
C a t a l u ñ a nace en la E d a d M e d i a , l o m i s m o que las demás regiones 
españolas. A q u e l l a tendencia a ident i f icar G a l l a e c i a con G a l i c i a , l a Bé
l i c a c o n Andaluc ía o el Estado visigótico c o n España peca i rremis ib le
mente de ideal ista. C o m o Castro dice, los que así pensaban trataban de 
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engrandecer su H i s t o r i a , anexionándole u n pasado que respondía a otras 
realidades, aunque tuviera el m i s m o marco geográfico. Pero incluso en 
este p u n t o son necesarias ciertas matizaciones. Castro dice que España 
nació como u n a consecuencia de l a comple ja interacción de las tres 
"castas" de cristianos, musulmanes y judíos e n e l terr i tor io de lo que 
había sido H i s p a n i a , pasó a ser A l - A n d a l u s y terminó siendo España. 
Y a sé que n o piensa que esta interacción tuvo lugar en u n terr i tor io 
vacío, como si las tres "castas" hubiesen desembarcado en u n área v i rgen. 
Pero me parece que d a menos i m p o r t a n c i a de l a d e b i d a a los elementos 
pre-islámicos en l a formación de España. S i los cristianos que se refu
g i a r o n en las montañas del N o r t e i n i c i a r o n nuevos estilos de v ida , no 
p o r e l lo b o r r a r o n totalmente e l pasado de l a Península. Éste perduró, 
y n o solamente en l a f o r m a de elementos folklóricos desvitalizados, notas 
d e l derecho germánico, etc., sino c o m o aspiración y como real idad, que 
forzosamente tenía que combinarse con las nuevas circunstancias. Cierta
mente, u n a cosa es e l Estado visigótico y o t r a l a aspiración a reconsti
t u i r l o , pero esta m i s m a aspiración n o es u n dato de m e n o r cuantía, s ino 
integrante capi ta l de la nueva m e n t a l i d a d . L a H i s p a n i a r o m a n a no es 
España, pero a q u e l l a p r i m e r a u n i d a d de l a Península, e l sentimiento 
h i s p a n o - p r o v i n c i a l de M a r c i a l , p o r e jemplo, o el patr iot i smo hispano-
visigótico de San Isidoro ¿no inf luyeron absolutamente nada en el auto-
pensarse de los españoles como tales españoles? H a b r í a que tener presente 
también l a i m p o r t a n t e afirmación de B o s c h - G i m p e r a ( L a formación d e 
l o s p u e b l o s d e España, México, 1945, p. 273): " A l romperse l a apa
rente u n i d a d visigoda, con l a invasión árabe [ . . . ] , reaparecen más vivos 
los núcleos indígenas en diferentes formas transitorias o permanentes, 
y de ellos partirá l a nueva España medieva l , como siempre que los pueblos 
españoles v u e l v e n a encontrarse solos a l quebrarse su superestructura". 
(Afirmación en l a que h a insist ido en u n reciente artículo, " E l pro

b l e m a de España", C u A , 1963, núm. 1, p p . 11-21: los nuevos reinos 
medievales seguirían con m a y o r o m e n o r e x a c t i t u d las líneas fronterizas 
de los antiguos pueblos prerromanos. ¿Habrá que pensar en u n deter¬
m i n i s m o geográfico?). 

Es evidente que Castro tiene razón a l p o n e r de relieve l a i m p o r t a n c i a 
decisiva de l a t r i p l e convivencia , cristianos, moros y judíos, e n l a forja 
de España. P e r o o l v i d a , o no concede l a suficiente atención a otra p l u 
r a l i d a d n o menos decisiva: ésta, precisamente, de los diferentes pueblos, 
regiones o naciones que surgen e n l a R e c o n q u i s t a . P a r a Castro, España 
es C a s t i l l a y todo lo más algunos apéndices. E n este p u n t o es Castro 
enormemente t radic ional i s ta , mero eco d e l dramático - p o r sus conse
c u e n c i a s - central ismo castellano. Acaso piensa también en aquel ex
a b r u p t o de Ortega en España i n v e r t e b r a d a , de que C a s t i l l a h a hecho a 
España, y sólo cabezas castellanas serán capaces de reconst i tuir la . S i así 
lo cree, n o se d a cuenta de que esta a c t i t u d de O r t e g a tenía más de 
pedantería que de pensamiento. Sería estúpido regatear ahora a C a s t i l l a su 
p a p e l en l a creación de España; pero urge que todos reconozcamos que 
C a s t i l l a no estuvo sola, que España fue y es u n a empresa común, y 
que, nos guste o n o nos guste, l a r e a l i d a d española es p l u r i m e m b r e . 
U n o de los puntos más simpáticos d e l pensamiento de Castro es su 
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c o n t i n u a preocupación p o r el futuro de España. M u c h o me temo q u e 
esta deficiencia castellanista, y otras que procuraré i n d i c a r , c o m p r o m e t a n 
gravemente la f e c u n d i d a d de su tesis. 

C o n las reservas apuntadas, España fue hecha, como dice Castro, .por 
cristianos, moros y judíos. N u n c a le agradeceremos bastante l a penetra
ción de su análisis sobre cómo fue l a v i d a en común de estos tres com
ponentes de España. N o obstante, inc luso aquí , aceptando su idea básica, 
t ienen que surgir forzosamente las desavenencias. Y o diría que el método 
de investigación empleado p o r Castro es insuficiente, y que los p r i n c i p i o s 
mismos en que este método está basado dejan m u c h o que desear. Castro 
rechaza el ideal ismo a l a m a n e r a hegel iana, pero en su investigación de 
l a r e a l i d a d histórica de España se queda en otro ideal ismo, de t i p o 
v i ta l i s ta , no menos precario. L o que dice, salvo posibles discrepancias de 
detalle, es probablemente cierto, y s i n embargo tenemos l a impresión 
de que l a r e a l i d a d histórica es otra, que englobará a las que él tan b r i l l a n 
temente expone. S u búsqueda de realidades vivas, y no de conceptos 
abstractos, merecerá el aplauso de todos. Pero fundamentado en esas 
filosofías vitalistas, que tan importantes h a n sido en l a p r i m e r a m i t a d 
de nuestro siglo, o l v i d a que el p r i m e r p r i n c i p i o filosófico desde los albores 
de l a Filosofía e n G r e c i a - q u e Ortega, s in embargo, no dejó de recor
d a r en a l g u n a o c a s i ó n - es que las cosas m a n d a n . Ciertamente, l a v i d a 
es lo fundamenta l . Pero l a v i d a d e l h o m b r e consiste en v i v i r , en hacer 
algo, en manejar e i n v e n t a r las cosas, sometido - o en r e b e l d í a - a p r i n 
c ipios éticos, jurídicos, económicos, etc., s i n cuya consideración l a " v i d a " 
se nos convierte en u n a dudosa abstracción; en este otro t ipo de abstrac
ción, que me parece regir l a idea de l a v i d a tan tenazmente sustentada 
p o r Castro. L o c u a l le l l e v a a inventar conceptos como e l " v i v i r desvi
viéndose", l a " m o r a d a v i t a l " , etc., de e x t r a o r d i n a r i a belleza poética, pero, 
me parece, muy poco históricos. A l o largo de sus páginas tenemos l a 
sensación de que l a relación entre cristianos, musulmanes y judíos fue 
algo a lucinante , s ingular, s i n base en l a t ierra en que tenía lugar, u n a 
existencia predeterminada, s in salvación posible y s in esperanza. L a H i s 
t o r i a se convierte en determinismo. P o r q u e es el concepto m i s m o de 
H i s t o r i a lo que resulta extraño. L a H i s t o r i a debe his tor iar l a v i d a 
h u m a n a , pero según Castro hay elementos historiables y otros que no lo 
son. L l e g a a decir que hay pueblos archic iv i l i zados que no t ienen H i s t o r i a 
(no dice cuáles) . Y así, c o n este cr i ter io audaz de que unas realidades 

son historiables y otras no, se deja fuera móviles y fuerzas tan vitales 
como l a ambición, e l afán de poderío, las relaciones económicas y las 
clases sociales en ellas fundadas, etc.: todo eso, p a r a él, es psicología, 
o datos positivistas. L o único h is tor iable son las creencias, no las real i 
dades e n que estas creencias se basan, y l a m a n e r a de insertarse v o l u n t a 
riosamente cada g r u p o h u m a n o e n su c i rcunstancia histórica; y así lo que 
procede de estadios históricos - q u e p u d i e r o n haber sido de otra ma
n e r a - se convierte a b r u m a d o r a m e n t e e n IVIeta.fisica.. Na,die lo toc[ue. 
A s í también va, def iniendo c o n arreglo a. su entender, lo ô ue es español 

v In rmp no es p s n a ñ o l A l a r e r r a r s e nnr e i e m n l o a l a é n o r a ronfr-mnn 
r W ? Ir. e J a ñ n l \ a T a r n ^ 

nombres d e T X t r a r i ó r Z l T S m t k u d o ^ d E t o del siglo x i x , los socia-

http://ta.fi
file:///


N R F H , X V I RESEÑAS 441 

listas, etc., no serían auténticamente españoles, s ino superficial reflejo 
de doctr inas extranjeras. Establece de esta m a n e r a u n va l ladar terr ible , 
que hace añicos l o común h u m a n o . C u a l q u i e r in tento de superar las 
deficiencias históricas será i n d i c i o de extranjería, de menos-ser. ( A u n q u e 
Castro admite, no sé cómo, que el español podrá l legar u n día a vencer 
su f a t u m histórico.) 

A l o largo de toda l a obra advertimos esa insuf ic iencia de los métodos. 
Según Castro, decisivo en l a conformación de España fue que los espa
ñoles q u e i n i c i a r o n l a R e c o n q u i s t a se l lamasen a sí mismos cristianos y 
n o españoles - respuesta a l m a h o m e t a n i s m o de sus enemigos. Consecuen
temente, a p a r t i r de este m o m e n t o su investigación se centra en la creen
cia, y e n su confrontación con las otras dos creencias rivales de l a 
Península. N o se detiene a averiguar si esta rel igión absorbente, tan dis
t i n t a de l a francesa o de l a del m i s m o P a p a d o -¿dist inta? ¿o la m i s m a 
en otras c i rcunstancias?- no es más que u n a superestructura, que obedece 
a otras realidades. Igualmente, como e l cr ist iano es religioso y guerrero, 
a b a n d o n a toda a c t i v i d a d inte lectual y p r o d u c t i v a a las otras "castas" que 
va d o m i n a n d o ; se sirve de ellas, hasta que l lega u n día en que ya n o 
las necesita por haber acabado l a R e c o n q u i s t a , y entonces su p r o p i a 
creencia tota l i tar ia le o b l i g a dramáticamente a l a expulsión. L a convi
vencia se h a hecho imposible . ¡Qué c a n t i d a d de sugerencias ofrecen estas 
páginas! ¿Es posible a d m i t i r que todos los cristianos españoles fueron 
guerreros y frailes, que no h u b o entre ellos desde los pr imeros tiempos 
hasta e l siglo x v i trabajadores, hombres de oficios diversos, comercian
tes, etc.? N o creo que Castro l o piense así, pero n o h a considerado 
" h i s t o r i a b l e " el estudio de las clases sociales, su ideología y sus necesi
dades, los problemas de repoblación, e l n a c i m i e n t o de l a democracia 
m u n i c i p a l (que Castro rechaza, s i n tomarse l a molest ia de refutar a 
H i n o j o s a ) , y a l a vez el de u n a aristocracia terrateniente, y tantos otros 
aspectos de l a v i d a h u m a n a , entonces y s iempre. P a r a determinar qué 
clase de personas se dedicaban a los diversos oficios, usa Castro criterios 
lingüísticos. Así p o r ejemplo l a p a l a b r a a l f a y a t e es árabe, y l a p a l a br a 
s a s t r e francesa; r o p e r o fue m u y poco usada. L u e g o los sastres en España 
fueron p r i m e r o musulmanes (o judíos) y más tarde franceses. Pero de 
i g u a l suerte podríamos razonar: las palabras b a r y b a r m a n - é s t a todavía 
n o d e l todo a c e p t a d a - son inglesas; luego los bares y sus propietarios 
o personal técnico en España y en Hispanoamérica son ingleses. Otros 
problemas suscitan estas páginas: e l de l a ausencia de lírica en C a s t i l l a , 
p o r e jemplo. N o dice nada sobre l a relación entre las jarchyas y l a exis
tencia de u n a p r i m i t i v a lírica castellana - q u e el iminaría l a idea de ser 
C a s t i l l a u n p u e b l o exclusivamente épico. L a m i s m a noción de "casta" 
(por l o menos en los primeros siglos) es sospechosa, p o r q u e entre m u s u l 
manes y judíos ocurriría exactamente lo m i s m o que entre los cristianos, 
es dec ir que se formarían clases sociales, y C|ue habría comunicación entre 
ellas de otro t i c o además del m í e Castro histor ia íaunone es nosihle 
oue algunos de esos temas los hava de iado el autor D a r á l a S e l u n d a 
^ r t e d e ^ o b r ^ l o s n ^ 
^ / J ^ n ™ ^^^^^ 

p o r e jemplo, no o e o q u e s e üeban socamente a l o aspectos destacados p o r 
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nos h a dado magníficas, briosas p á g i n a s ) . Parece que a Castro sólo le 
interesa l a histor ia , diríamos, aristocrática. E l pueblo , para él, sería " i n -
t r a h i s t o r i a " a l a manera u n a m u n i a n a , es decir, n o H i s t o r i a . 

Amér ico Castro tiene n o t o r i a propensión a subrayar, a exagerar sus 
tesis, aislándolas de su contorno social . H a entrevisto cosas m u y i m p o r 
tantes, las gr i ta con entusiasmo de descubridor, con altísima pasión; pero 
se niega a tocar t ierra. Espantosas realidades (la de los conversos, p o r 
e j e m p l o ) , pero endeble, débil ísima construcción. N i n g ú n especialista de 
problemas políticos, económicos y sociales podrá a d m i t i r las ideas de Cas
tro sobre estos extremos. Y no p o r u n a tesitura prev ia o p t i m i s t a o pe
s imista sino p o r l a l imitación d e l pensamiento del autor, tan r ico en 
otros aspectos" 

E n resumen: L a r e a l i d a d histórica d e España apasiona, a l u c i n a , sen
t imos que el autor nos introduce en u n terreno movedizo y terr ible , que 
en adelante n o podremos honradamente desconocer; pero la f u n d a m e n -
tación filosófica y metodológica d e l l i b r o no nos satisface, y p o r e l lo , en 
def in i t iva , éste no nos convence. 

A L B E R T O G I L N O V A L E S 

M i d d l e b u r y College. 

J E R Z Y K U R Y L O W I C Z , E s q u i s s e s l i n g u i s t i q u e s . P o l s k a A k a d e m i a N a u k , W r o -
claw-Kraków, i 9 6 0 ; 310 p p . 

Colección de artículos publ icados en diversas revistas entre 1930 y 
i 9 6 0 , e n los que se estudian problemas de l ingüística general e histórica 
de m u y dis t inta naturaleza, y relativos a gran número de lenguas. L o s que 
t ienen mayor interés p a r a l a filología hispánica son aquellos en que se 
p l a n t e a n cuestiones de método o se a n a l i z a n construcciones de t i p o 
románico. 

E n t r e los primeros, u n o de los más interesantes es el que i n i c i a el 
v o l u m e n ( " L i n g u i s t i q u e et théorie d u signe", p p . 7-15), en e l cua l se 
muestra el p r o f u n d o parale l ismo de estructura que existe entre los d o m i 
nios de la semántica y l a fonología. T a l es el caso de las leyes coincidentes 
propias de cada u n o de los dos d o m i n i o s lingüísticos, como l a de relación 
entre contenido y empleo de u n vocablo (a mayor empleo, m e n o r r i q u e z a 
de contenido y viceversa), ap l icable también, p o r ejemplo, a l a correla
ción p - b : l a b , fonema de contenido más a m p l i o (sonoridad), t iene 
función más r e d u c i d a que l a p (en algunas lenguas, n o aparece en deter
m i n a d a s posiciones). T a m b i é n el segundo artículo del v o l u m e n , sobre 
" L a n o t i o n de l ' i s o m o r p h i s m e " (pp. 16-26), revela el estrecho para le l i smo 
que existe entre l a estructura de l a sílaba y l a de l a proposición. 

E l p r o b l e m a de l a sílaba es objeto, asimismo, de otro ensayo m u y 
sugestivo: " C o n t r i b u t i o n à l a théorie de l a syl labe" (pp. 193-220). E n 
esencia, se trata de l a del imitación de l a sílaba en el i n t e r i o r de l a pala
b r a , l o cua l supone s implemente d i v i d i r las combinaciones consonánticas 
e n u n a parte i m p l o s i v a y otra explos iva ( = f i n + p r i n c i p i o de sílaba). 
S i n embargo, esa división suele resultar difícil en muchos casos; dada l a 
insuf ic iencia de l cr i ter io o método " l é x i c o " - s e p a r a c i ó n de los elementos 
consonánticos de acuerdo c o n su p o s i b i l i d a d de aparición a l comienzo 


