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3 a t y a t  n á s t i p a ro  d h a rm a h .

NO HAY RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VEKDAO

La Sociedad Teosófica no os responsable de las opiniones omitidas en los artículos de esta 
Revista, siéndolo de encía artículo el firmante, y de los no firmíidoy ía Dirección.

Doña Francisca Martín y Rojas.

E l día 17 del pasado fa lleció  nuestra herm ana, la esposa de 
D . Manuel T revifio, secretario de la  R am a de Madrid de la  So
ciedad Teosófica, Doña F ran cisca  M artín  y  R ojas.

■ L a  modesta, pero firm ísim a labor que hizo su espíritu  entre 
hosoítos, nos hacen venerable su mem oria y  presente su acción 
efl los resultados de su en señ an za.

V ive  descarnada en la  eficacia de su ejem plo. E s eterna en i a 
verdad á que ha servido de vehículo. Y  será perdurable en nues
tros corazones como la  herm ana fam iliar que h a  emprendido un 
gran viaje, doloroso s í , para todos los cuerpos abandonados, 
P®ro feliz para las alm as bienaventuradas.

Nosotros nos unimos a l dolor de nuestro am igo, y  para a li
vio de su dolor y  e l nuestro, recordam os que el Señor llam a así: 
*He aquí que te  llam o porque has hecho tu  bien sobre la tierra,»

u n  R E oaeeiéíw .



EL CURSO DE LA INDAGACIÓN FILOSÓFICA

(conclusi ón)

U s a  v e z  q u e  e l  h o m b r e  h a  c o m p r e n d i d o  q u e  l a  v e r d a d  es  u n a  

y  s o l a m e n t e  u n a ,  c u a n d o  l l e g a  á  s a b e r  q u e  é l  es  B r a h m a  y  q u e  

t o d o  lo  d e m á s  e s  f a l s o ,  ¿ c ó m o  e s  q u e  n e c e s i t a  e n s e ñ a r  e s e  c o n o 

c i m i e n t o  á  l o s  o tr o s ?  S i  t r a t a  d e  p a r t i c i p a r  e s e  c o n o c i m i e n t o  a 

l o s  d e m á s ,  ¿no  e s t a m o s  o b l i g a d o s  á  d e c i r  q u e  s e  g u i a  s o b r e  su  

m o n i s m o ?  D e  é l  h a  s a l i d o  l a  t e r m i n a n t e  c o n c l u s i ó n  d e  q u e  e l  es 

B r a h m a  y  q u e  n a d a  e x i s t e  c e r c a  d e  B r a h m a .  E n  e s t a  s i t u a c i ó n ,  

¿á q u i é n  p u e d e  e n s e ñ a r ?  L a  i d e a  d e  q u e  h a y  o t r o s  á  q u i e n e s  p u e 

d e  e n s e ñ a r  e l  m o n i s m o  es u n a  p a t e n t e  c o n t r a d i c c i ó n ,  d e n t r o  de 

l a  t e o r í a  m o n i s t a .  L a  t e o r í a  m o n i s t a  e s t á  c o m p l e t a m e n t e  e n  o p o 

s i c i ó n  c o n  l a  i d e a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  p e r s o n a s ,  e s t o  e s ,  el

m a e s t r o  y  e l  d i s c í p u l o .  .
A  s e m e j a n t e  o b j e c i ó n ,  a n t e s  a p u n t a d a ,  e l  m o n i s t a  p u e d e  

d e c i r  q u e  lo  q u e  é l  h a  c o m p r e n d i d o ,  c u a l q u i e r a  p o r  m e d i o  d e  la s  

E s c r i t u r a s  ó d e  l a  r a z ó n  p u e d e  c o m p r e n d e r l o ,  y  q u e  e x i s t e  l o  uno 

y  s ó lo  l o  u n o ,  s i e n d o  f a l s o  lo  d e m á s ,  p e r s i s t i e n d o ,  n o  o b s t a n t e ,  

l a  i d e a  d e  d i s t i n c i ó n  a s í  c o m o  l a  n o c i ó n  d e  q u e  u n  e s p e j o  es 

a g u a ,  a u n  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  c o m p r o b a d o  q u e  n o  es  a g u a .  B i e n ,  

n o s o t r o s  p r e g u n t a m o s :  E s t e  e j e m p l o ,  a u n q u e  n o  s e a  u n  a r g u 

m e n t o ,  ¿ e s  a p l i c a b l e  a l  c a s o  d e  u n  m o n i s t a ?  E l  g r a n  B a m a n u -  

j a c h á r y a ,  e n  u n  c o m e n t a r i o  s o b r e  e l  s e g u n d o  c a p i t u l o  d e l  B h a -  

g a * a d  G rita  e x p l a n a  u n a  o b j e c i ó n  c o n t r a  e l  e j e m p l o  d e l  m o 

n i s t a  D i c e :  « D i c i e n d o  q u e  t a l  c o s a  es u n  e s p e j o  y  n o  a g u a ,  

i d e a  d e  q u e  es  a g u a  p u e d e  c o n t i n u a r ;  p e r o  d e  n i n g ú n  m o d o  se 

p o d r á ,  c o n  e s a  doble n o c i ó n ,  e s f o r z a r s e  e n  h a l l a r  e n  e l  e s p e j  

u n  a g n a  q u e  n o  e x i s t e .  P o r  e s t o ,  a u n q u e  l a  n o c i ó n  d e  d i s t i n c i o  

p e r s i s t a  ( e n  e l  c a s o  d e  u n  m o n i s t a ) ,  a u n q u e  se  h a y a  p r o b a d o  

f a l s e d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  m o n i s t a ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  m n g u ^  

m o d o  q u i e n  e s t á  c o n v e n c i d o  d e  l a  v a c u i d a d  d e  l a s  d i s t i n c i ó n  

p o d r á ,  n o  o b s t a n t e ,  d e  u n  m o d o  d e l i b e r a d o  p r o c e d e r  a  e n s e n  

f io  m i s m o ) .»  P o n i e n d o  e s t e  a r g u m e n t o  d e  R a m a n u j a  e n  u n  e
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. ordinario, perm itidm e que vea agua en un espejo. E i re-— ’ " — lj - --■“ - - ‘-'j v p —c_j 1 i t;-
'  de e l lo  es que me acerco y  trato de buscar agua allí: perosaltado

c u a n d o  l l e g o  me desengaño y  veo que es únicam ente un espejo. 
E n to n c e s  v u e lv o  sobre mi prim er posición, y  si miro al espejo 
d e sd e  e l la  a u n  ahora veré q u e  el espejo es agua, pero no querré ir 
o tr a  vez á b u s c a r  agua a l l í ,  pues tengo conocimiento por propia 
e x p e r ie n c ia  d e  q u e  es sólo un espejo y  no agua.

A p l ic a n d o  ahora esta aclaración  al caso de un m onista, ante 
to d o , é l c o n t e m p la  ante s í  un mundo de distinciones. E l resul
ta d o  d e  esa noción de distinciones es que se  piensa á sí mismo, 
s e p a ra d o  de los demás, y  que em pieza á enseñar algo á los otros 
ó  á  h a c e r  algo hacia otros distintos. Después em pieza á pensar, 
y  p e n s a n d o  encuentra que é l  es la últim a verdad y  que- todo lo 
d e m á s  es falso. Cuando la idea de unidad llega á ser promi
n e n te , e n  s u  ^inteligencia, la idea de un mundo de distinciones 
p u e d e  t o d a v ía  p ersistir, como en el caso del espejo; pero no pue
d e  h a c e r  c o m o  haría un dualista, induciendo el agua de un es
p e jo  d e s p u é s  de haber afirmado que h ay únicam ente im espejo. 
Es im p o s ib le .  Y , sin em bargo, en la idea monista se im plica la 
fa t a l id a d . Sufre dos contradicciones: como conocimiento y  como 
ig n o r a n c ia . D ecir que es necesario enseñar el monismo á todos 

otos q u e  lo  ignoran, es un absurdo. Pues para un monista la exis
t e n c ia  d e  los demás es un mito. E l no puede enseñar su ciencia 
l “ ° ", lrreaIl(iades, Pero puede salim os con el argumento de d a  

_ a  u p h e a d a » . A sí el gran Rám annjuclm rya expone la obje- 
_ p r im e r o  y  después la contesta. E l dice: «La luna es una’ y

q u e b ? arg<\ el °j ° enfermo ve dos W - Coü el conocimiento de 
En es/  UDa * * * . ' rin° PU6de 6XÍSlh’ el d° mia lmm duPIicadad>- — x — v -*- '-•j. '-tu unte jli.

caso, la irreal plur&lística noción de A t
niin  ____ i . i '.man (2 ) puede,t  n u c i o n  a e  m i n a n

t n o n í a t i e r 68 f OU-t i n u a r j  s m  e m b a r g o ,  c o e x i s t i e n d o  c o n  l a  r e a l  

£ & m a n u ia o h - C1011 dt> A tla a n ;  A  e s t a  o b j e c i ó n ,  l a  r é p l i c a  d e  S u  
caso. parn SS a g u í e n t e :  L a  a n a l o g í a  n o  es  a p l i c a b l e  ai

h a l le  e n f e r m n 611 e ^m 0  d e  ’v'^s t a  es  u n  h e c h o  e so  m i e n t r a s  se 

P ^ a l í s t i ™  J  6 S d e a i r !  i n o r a n t e  d e  c ó m o  p r o d u c e  l a  n o c i ó n

“ a f o r m e d a d  r h u  a f i f U r a ' P o r  l o  d e i a á s > l a  c a u s a ,  es  d e c i r ,  ia  
-  d dS l a  V ls t a  <3“  d »  o r i g e n  á  la  d o b l e  v i s i ó n  d e  la

(1) El
predsílmentH al W  sino al oj0 moóiiiwido.

íe lT ') F Ja co» «u dedo: entonces vemos «aplicároslos objetos. [Nota
? J. E1 Yo. (B. del T_
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luna queda (aun después de haberse asegurado que no hay 
más que una, por diferentes medios): m ientras la ignorancia del 
enferm o (la causa de la uocióu p lu ralística  de Atm an) desapa
rece. así que se alcanza el conocimiento monista. H ay , pues, ra 
zón para la persistencia de la  doble visión de la luna, y  aunque 
deba concederse que la fuerza de la evidencia esté en favor de 
u n a  sola luna, eso no sum inistra al ojo enfermo Sino una prueba 
m uy pequeña y  sin im portancia. Pero en ta l caso la  noción p u- 
ralística  es una ficción. S o  sólo la noción ó conocim iento, amo 
hasta los o b je to s  de sem ejante conocim iento. L as causas de tal 
conocim iento no existen para sn acuerdo. Su real conocimiento 
de las cosas, es decir, el conocimiento m onista, ha desaparecido 
para él por siempre. Por esto no puede en sem ejante caso m an
tener el argum ento de «la persistencia de la  noción p lu ra lis
t a s  , en frente de su hipótesis m onista. Y  así, si es cierto que lo 
hipotético (el monismo) sólo es el verdadero conocim iento que 
im pera sobre todo y  sobre la línea de enseñanza en ese tiempo, 
entonces el desarrollo pluralístico, que sólo puede basarse en
una función tu to v ia l ,  es inadm isible.

Si, por otra parte, decís que aún subsisten conocimientos p lu 
rales,'entonces— por qué ta l conocim iento— , la ignorancia y  su 
causa es menester que existan. Cuando, sin em bargo, la ign o
rancia tiene existencia, en ningún caso ta l cosa sera una ins
trucción del conocim iento real (monista). ¿Cómo un ig n o r a n t e  lia 
de ensenar la verdad?

Y a  hemos señalado antes el excelente argum ento d e S n  Ra- 
m anujachárya, que indica lo absurdo de un m onista ensenando 
el monismo á su discípulo. Perm itidm e que examine los atribu
tos de la  naturaleza de Brahm a. E l monista vedantino dice que 
Brahm a no tiene g u n a s ,  ó atributos. E s  únicam ente cuando se 
encuentra en contacto con M aya cuando se haya diferenciado- 
E ste Brahm a diferenciado se llam a lavara, el Gobernador de 
quien se dice es Om nipresente, Om nisciente, Todopoderoso, etc. 
Cuando se lim ita  el conocim iento, se lim ita el poder, etc.; atribu
yese á Brahm a entonces ocupar un lu gar y  se le llam a Jiva; pero 
tales atributos nacen de M aya, que es lo ilusorio. L uego en esei-  ̂
cia, ambos, Isvara  y  Jiva son idénticos cuando dichos atributos 
no se toman en consideración, desde que son falsos. E ste  es e 
significado que, según el monismo vedantino, se halla en l&a fa
mosas sentencias vedantinas: «Yo soy Brahma» y  «El que n



e l  c u r s o  d r  l a  t^ d a g a c u j k  f i l o s ó f i c a *5

es„ ere9». En lenguaje común el B r a h m a  del m o n i s t a  v e d a n t i n o  

ttamente el «Incognoscible» d e  a l g u n o s  p e n s a d o r e s  o c c i d e n t a -
_ — ¿VKif. ir o 1 «Tin o ,1 /JíÍa™-,,  ......  _ _j iles aunque puedan existir algunas diferencias respecto de otros 

p u n t o s .  Pero antes de exam inar los atributos de la naturaleza 
de Brahma podremos analizar un hecho experim ental y  ex a m i
nar la explicación monista del mismo.

Tomemos, por ejem plo, un pedazo de azúcar. ¿Cuál es nues
tro conocimiento sobre el azúcar? P ara un monista no es una 
substancia que es dulce, sino que es dulcísim a por sí; es decir, 
que no hay diferencia entre la substancia y  su atributo. A  sem e
jante explicación replicam os nosotros. S i la substancia y  el a tr i
buto son enteram ente idénticos, entonces estamos obligados á 
decir: azúcar =  dulzura; y  así, cuando digam os qu9 el azúcar es 
blanca, debemos de querer significar, según el monista vedantino, 
que: azúcar =  blancura. Y  así lógicam ente llegam os á concluir: 
dulzura =  blancura,- lo que es absurdo. Perm ítasenos exponer 
e l argumento en su forma lógica: E l azúcar es lo dulce y  la 

* blancura es el azúcar; ¡luego la blancura es lo dulce!
T o d o  el mundo puede ver en el curso de esta explicación u n ' 

h e c h o  experim ental com pletam ente ilógico. Pero el m on ista ' 
p u ed e  explicarlo de otro modo. Dulzura -f- blancura 4- otra cua
l id a d  -+- tal otra, e tc., pueden al mismo tiempo designar el azú- 
wr- Sem ejante posición es m uy parecida á Ja del sensualista. 
ISh n in g u n a  parte hemos visto un monista vedantino que exp li
que u n  hecho de la experiencia sin que incurra en los defectos 
CW s e n s u a lis m o  s e u s a o io n is t a .  Nosotros hemos señalado ya que 
a completa identidad entre una substancia y  sus atributos es 

contraria « nuestra experiencia. N uestra experiencia presente 
} q u e  .esto es azúcar», que «esto es b lan co,, etc. Adquirim os 
e íu ft ' W Unidad fuera de la diferenciación de los atributos. La 
f e r e m 'r T  * °  88 ^  identidad clara, sino una identidad en di- 
P r im e r L e n T n J0d™ stra experiencia la unidad se presenta 
zura l i  a Ia in teligencia, fuera de las sensaciones de dul- 
P rt ik d r a s  d e  ^  ^  ®St°  ̂ a tr ik ut°s son todos los aspectos ó 
Brahma tie n ^  EstablecÍdo este ^ c h o , decir que
tual. P od rí, but° S 6S contradecir nuestra experiencia ac- 
d io  d e  u __,m °-S S6]; caP a e e s  d e  explicar todas las cosas por med io  de ^  caPa
de) i a u n d r P e r i e n e i ?- E í  m o n Í s t a  t a m b i é n  r e c u r r e  á  lo s  e j e m p l o s

«<i-¡. a- A s í no p , L .
,  «  b r a h m a  q u e  n o  t e n g a  a t r i b u t o s  ó  vüeshanas q u e  lo
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distingan. La verdadera etim ología de Bralim a enseña que él es 
poseedor de majestad y  progreso.

Brahma viene á ser Isvara, según el advaitino, ■ únicamente 
por la apropiación de M aya, y  entonces É l se llam a creador y 
se dice que es Todoconocimiento, Todopoderosísim o, ílodomise- 
ricordioso, y se le atribu yen  todas las mejores cualidades. Rá- 
manujacMrya, ó uno de sus discípulos, propone las siguientes 
objeciones sobre el particular: ¡-Si decís que esto se verifica por 
la apropiación de M aya, entonces pregunto: ¿Hace Bralim a, 
cuya esencia es indifereneiadam ente conocida, saber que M aya 
existe ó no? Si decís que É l conoce, ¿cómo puede lo que es puro 
conocimiento ser únicam ente un conocedor? Y  si decís que no 
conoce, desde que es siem pre conocim iento y  no conocedor, 
¿cómo puede apropiarse á Maya? Sin em bargo, reconociendo 
luego la apropiación de M aya por medio de una cierta capaci
dad poseída, por Bralim a, se ve que el reconocim iento de una ca
pacidad conduce á la apropiación de M aya. A hora bien: ¿Tiene 
Brahm a diferentes cualidades y  naturaleza de M aya, ó no es di
ferente de ellad Si difiere, entonces, por razón de lim itación, por 
substancia no es infinito en el tiempo; y  si es idéntico á M aya, 
entonces, al decir que Brahm a se apropia á M aya, se comete un 
absurdo.»

Maya deberá haber existido antes que Brahm a se lo apropie. 
¿Cómo había de apropiarse Brahm a una cosa que no existiera? 
Y  si se crease á M aya para apropiársela sería tam bién absurdo. 
Pues el acto de la creación suya atribuyese á B rahm a, sólo des
pués de habérsela apropiado. Sin em bargo, la verdadera expo
sición del advaitino im plica la  coexistencia de Brahm a y Maya. 
Pero si Brahma coexiste con M aya, entonces reconoceremos 
también que el monismo cae por su base. H abrá, pues, dos en
tidades: Brahma y  M aya; lo que va contra la teoría monista- 
Además, en ei deseo atribuido á Brahm a de apropiarse de Maya
se establece va una dualidad (diferencia). Y  M aya actúa sobre 
Brahma, únicamente sobre su esencia, ya  que no tiene n i n g ú n  

atributo, Ahora bien; ia esencia de Brahm a es el puro conocí' 
miento, mientras que la de Maya, es la pura ignorancia y  lo ul
timo debe destruir á lo prim ero. A sí, cuando decimos que la ig" 
norancia actúa sobre el conocim iento, entendemos que el cono
cimiento, es decir, Brahm a (segur, el advaitino), perecerá. ¡V e1' 
daderamente es una gran  lástim a!
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m ism a objeción ha sido señalada ya  claram ente en Ve- 
, *attv a ra . Si replicando á nuestra cuestión, el que percibe 

1 universo im aginando una pura existencia (Brahma) única- 
diente, ¿ice q ue es Brahm a sólo aquella ciencia ocultada por co- 

deseonocidas que ve  existiendo m últiplem ente (universo ' en 
él mismo, lo negam os, porque es im posible que sem ejante ocul
tación exista en el caso de lo concedido (Brahm a), cuya esencia 
eg siempre libre, indivisible, uniform emente clara ó sólo cono
cim iento. E n  la ocultación de este conocim iento, como en la 
de la  luz, resulta siempre una destrucción de la esencia. E l 
oeultam iento es la desaparición (cesación) de la luz, m ientras la 
esencia do la cosa continúa existiendo. Sostener que la luz m is
ma és la  esencia de la  cosa (es decir, Brahm a) m ientras la ocul
tación no se verifica, sería afirmar una destrucción de la esencia. 
Y no pudiendo afirmarse que aunque la luz (la visión ó conoci
miento de lo que constituye la esencia de Brahm a) es im perece
dera* sólo su claridad ó esplendor se oculta por la ilusión; si la 
claridad no se distingue de la esencia, entonces la susodicha 
falta  permanece, y  si es d istinta, Brahm a entonces viene á ser 
diferenciado. Pero no es adm isible que aquello que es sin d ife
rencia iluminado (ó conocim iento sólo) sea un testimonio de ig 
norancia y  el sujeto de la errónea noción (de la existencia) del 
universo constituya el órgano de la  propia conciencia, etc,, pues 
las características de un testim onio, de una noción errónea, et
cétera, observada, residen en un particular concreto y personal 
conocedor y  no se hallan  en el puro abstracto é im personal co
nocim iento únicam ente. Adem ás, si es sólo Brahma. lo que bajo 
la influencia de apariencias ilusorias vemos m últiplem ente ex is
tiendo en E l, entonces, ¿cuál es la cansa de la no percepción del 
universo durante el tiempo de su absorción, á pesar de cuya ig 
norancia continúa existiendo?

Por otra parte, si se afirma que Brahm a es la condición del 
* nía de todos los cuerpos, entonces deberá ser consciente de la.

ertay el placer de todos ellos— á la manera de vine duele un 
tre i° despejada la cabeza»— y  el orden establecido en-
n a f 13 y  seÚoi’ ) sujeto y  libre, discípulo y  m aestro, sabio ó ig- 
el cr  tí n° 6sistiría' De la existencia de una unidad de alm a, en 
dueirí° & ®au^ ar  ̂Y  otros, la conciencia del p lacer, etc.,, se pro- 
á nno^ T >r Um° n C°n machü3 CU6rP03 vistos como perteneciendo
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Señalados ya  los principales defectos del pedantism o advai- 
tino, podemos per añora los de la  otra escuela vedanta, es decir, 
los de la. escuela V isish tadvaitin a, igualm ente señalados por el 
gran R ám anujaebárya. Según R am anuja, el Ser Plenísim o, Ha 
mado Brañm a ó el Señor, es el único ser existente. E ste sér no 
está desprovisto de v is c s h a n a s , pues esta dotado de todas las m e
jores cualidades poseídas por E l, que determ ina la  pluralidad en 
la identidad. A sí la palabra V ia e sh a n a  significa el singular atri
buto. M ientras ó en tanto el Señor está dotado de v is e s h a n a s  no 
es de una naturaleza hom ogénea, como Sankara afirma, sinoqUB 
contiene en si mismo elementos de pluralidad, debido á lo cual 
E l se m anifiesta verdaderam ente con diversidad en el mundo. 
E s Todopenetrante, Poderosísim o, Om nisciente y  Todom iseri- 
cordioso. Su naturaleza e3 fundam entalm ente antagónica de 
todo mal. B rabm a ó el Señor, de R am anuja, es un Señor perso
nal. Pero ¿qué entiende por personalidad? Se dice que un sér 
es personal cuando es consciente, activo y  com placiente y  cuan
do puede distinguirse no sólo del objeto de conciencia, sino de 
otro consciente. A sí, Brabm a, según R am anuja, es un sér cons
ciente, activo y  com placiente; puede distinguirse tam bién de 
otros conscientes, como los Jivas. L a  personalidad de los Jivas 
ó la  individualidad de ella  es finita, m ientras que la del Señor es 
infinita. L a  individualidad de ella  de diferentes grados y  clases, 
y  la m ateria en todas sus varias modificaciones, forma el Sarira 
del Señor. L a  palabra S a r ir a  se traduce generalm ente como 
c u e r p o . E l cuerpo del Señor no es sem ejante al de un J iva , es 
decir, no es un medio de gozar ó sufrir los buenos ó los malos 
efectos del K arm a. E l K arm a no puede afectar al Señor. A un 
que el Señor es un Sér activo, amante de la humanidad, y  obra 
en inter.és de ella, E l no se afecta por sus acciones. A sí Si i 
K risna dice en el B h a g a v a d  Q lta :  «Las obras no me contam inan, 
porque el fruto de las mismas no tiene para m í aliciente al
guno » (1).

Sin embargo, el sentido de S a r ir a  ó el cuerpo no puede ser 
el medio de gozar de los efectos del K arm a. L a  propia defini
ción de Sarira es que es un inseparable atributo bajo la  inspec
ción y  guía del poseedor de ta l atributo. Según R am anuja el 
C h ita  (alma) y  el A c h it a  (materia) form an atributos inseparables

( 1 )  B h a g a v a d  G U a . C a n t o  I V - 1 4 .  ( K .  d&l T .  l.
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Jáe Ríos i  están bajo Su inspección y  guía. Él penetra y  rige to
dos loa seres, en los que existe como su antaryám in. Semejante 
¿ nn Supremo Señor, está s ie m p r e  diferenciado, cualificado ó 
condicionado por el agregado de alma y  no alma como coexis
ten tes substancias componiendo tanto, siendo su cuerpo, inspec
cionadas por E l como los cuerpos del bombre por su espíritu. 
Hay dos A vasth ás ó estados asumidos por tal calificadlo Supre- 

, mo Señor: el estado causal ó K árán avastbá y  la condición do un 
afecto ó K áryávasth á . Cuando la m ateria y  ol alm a existen en 

. un sutil estado en el que no poseen aquellas cualidades por las 
que son ordinariam ente conocidas y  no h ay  en ellas distinción 
de número y  form a, se dice que el Señor está en Su Condición 
Causal. E n  este estado «la M ateria está inm anifestada; el alma 
individual no esta nnirla a los cuerpos m ateriales, y  su in te ligen 
cia está en un estado de contracción, no m anifestación (Sanko- 
cba). Este es el estado P rala ya  que acaece al fin de cada Kalpa». 
«Brabma (ó el Señor) entonces, en verdad, no es absolutam ente 
uno, pues contiene consigo mismo m ateria y  almas en una con
dición germ inativa; pero como en esa condición no sean tan su
tiles que no adm itan distinciones individuales, no se cuentan 
como algo secundario sometido á Brabm a,

Cuando el estado P ralaya  llega á un térm ino, la creación 
tiene lugar por un acto de voluntad sobre la parte del Señor. 
En esta conexión podemos ver que esto es ñor medio de S r is h t i ,  

¿creación. Según Ram anuja la creación no significa la creación 
fl algo sacándolo de la nada, sino que significa únicam ente el 

cambio de lo sutil e inm anifestada condición de lo uno. En la 
U t*ma G0]idición la m ateria adquiere todos los atributos que co
noce de ordinario la experiencia y  la in teligencia  de las alm as, 
experimenta una gradual expansión (Tikasa). «Asi, el Señor, 
Juntamente con la m ateria, está en plenitud grogs estáte, y  el 

ma «extendida» es B rabm a en la condición de un efecto .;Kár- 
posición de S ri R am anuja es sem ejante á la de 

1S âs idealistas modernos de Occidente, Los puntos en que
ambos convienen son:

1- Los demás finitos se distinguen del Supremo E spíritu.
bdad ®npremo E sp íritu  es una personalidad y  su persona»
lidari ? Qa P ersoaalirlad com pleta, m ientras que la individua- 

a“  de los demás es finita.
E l Supremo E spíritu  es nn Sér am antísim o, y  con tal
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guía á los demás en su desenvolvim iento, L a  relación entre los 
demás finitos y  el Señor es semejante á la del niño y  sus padres. 
Es el amor del Señor lo que determ ina la  eternidad de los demás 
finitos, pues si el Señor es eterno, su amor tam bién es eterno y  
tam bién el objeto de su amor; es decir, que los demás finitos 
pueden ser eternos.

4-. L a  m ateria existe en una m ente conocedora. No puede 
existir aparte de una in teligencia que conoce. Se determ ina por 
una in teligencia, y  así no está s e p a r a d a  realm ente de su po
seedora.

Anotarem os añora los pasajes sobre I03 cuales Itám anuja ha 
fundado su sistem a:

«Hay en este mundo dos principios (P u r u s k a s / :  el uno es pe
recedero (Ksñara) y  el otro im perecedero (Akshara). E l perece
dero son todos los seres vivientes! el im perecedero (Kutastha) 
es llam ado lo inalterable.

»Pero existe otro principio, el principio más elevado, deno
minado E sp íritu  Suprem o, el Señor inm ortal que penetra los 
tres mundos y  los sostiene.

»Así, pues, superando Y o  á lo perecedero,.y siendo aiín más 
excelente que lo im perecedero, en el mundo y  en los V e d a s  soy 
proclam ado el Pincipio Supremo.» (B a g a v a d  G i t a ,  X Y ,  16,
17 y 18) (1)\Los siguientes pasajes son las autoridades vedicas:

«Aquello que h abita en la tierra; lo que está en el interior 
de ella; lo que no conoce la  tierra; aquello de lo que la  tierra 
es cuerpo; lo que está en el interior de la tierra  regida. E s tu 
espíritu  Norm a oculta é inmortal.» ( B v ih . U p ., V , 7-3.)

«Aquello que habita en el espíritu; lo que está en el interior 
de él; lo que no conoce el espíritu; aquello de lo que el espíritu 
es cuerpo; loq u e está en el interior del espíritu regido. E s tu 
espíritu Norma oculta é inmortal.» ( B r ih .  U p ., V , 7-22.)

«Sabe el poder m ágico fM d y á j m aterializarse (p ra lü 'iU )  por 
el M ago que el Oran Señor.» (S v e t, U p ., IY-10.)

«Lo perecedero íK s h a r a )  es materia; lo perdurable (A k s h a r a )  

es el inm ortal posesor (el espíritu). Pero sólo el Señor rige á la 
m ateria y  al espíritu.» (S v e t, U p ., 1-10.)

( 1 )  T o m a m o s  o s t a  t r a d u c c i ó n  d e  l a  e d i c i ó n  e s p a ñ o l a  d e l  B a g k a v a d  G it a , p o r  

n u e s t r o  h e r m a n o  e l S r ,  K o v i r a l t a  y  B o v r e l . ~ ( N .  d e l  T . )
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«Él es la Cansa, es el Señor del señor del (cuerpo) de los ór
ganos ( =  Señor del espíritu). Sobre É l no hay otro Señor ni 
P rogen ito r alguno. E s el Dueño de la m ateria y  el espíritu. Es 
el Señor de las cualidades.

sEl Dueño del Cosmos, el Señor del espíritu¡ el E terno, el 
B endito, el Infalible.» ( T a ü .  N a v a , U p ., S I - l ) .

p . v. HfuíGaeiiaRYa

EL R EFR AN E R O  OCULTISTA EN E S P A Ñ A

íimiiiuosaronsmos so ir, n u  fre
cuencia, los ni ,t 5 sabios.—II. p. BLA- 
V A T S K Y .

Si, las sentencias antiguas son, con frecuencia, las más sabias. 
I n s i g u e n  srnudo y lo se rán  siempre, porque sólo podrán ser 
an tiguas mientras para nosotros existan como perdurables r u i 
nas de un  pasado muy presente todavía.

■ 1(0 68 autÍgU0 P °r su oonstante presencia en lo pre-
sente. Si en lo presente no existiera, no podríamos darnos cuenta 
«e su existencia en lo pasado.

“ “  e 'nSciu T-le »  tímelo como mía
S . n  . ° T  ,C"P qUB 3°br8“ l6 d€ M lre * « "«  HUc prc- t o n t a  epultarln siempre. E s .  ^  esa a n tíg ü ed .d  cae
5 ”  “  Presm to y  eterno, un presente conflr-
m o m e n t r  qU e t0 d ° 3 l0S P r e s e n t e s  a c t u a l e s ,  f u g i t i v o s
momentos de un in stante, sin e .t.o M u  ni medid»,
nuestros H*°  ̂®aento c*e supen dyencia de aigunos refranes

l  e s Z 11 we3antes de 10 qiíe pu6de —  - -
tenido. ^  ° 6 CUant° 86 ju " ga  P °r la Parvedad de su con-

Paeblo v  J a r ° U \os aütiguos en el valor de las sentencias del
León p ¡ o l o i r C llt° r máS ÜUStre8’ el P°eta Fray def i » m ,Pe ® con verdadero cariño la fam osa colección de re- 

* 6Span0leS que fo r“ a™  en su tiem po el caballero Nú-
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nez (1). D . Ivan de M al-Lara, un precursor del positivism o que 
cataloga los hechos, fuá más allá todavía y  quiso deducir de 
nuestro refranero toda la filosofía española de su época, en un 
trabajo meritísim o y  paciente, pero incom pleto contra su pro
pia voluntad, ele fijo (2), Un poco antes, Sorapan de R ieros 
daba á la estam pa todos los refranes de M edicina más dignos de 
consideración y  exam en (8). Todas estas obras han sido m uy su
periores al trabajo de los folk-loristas y  catalogad ores moder
nos, desde ei Sr. Machado al Sr. Sbarbi, últim o colector de nues
tro refranero (4),

Y  es que se ha hecho ciencia sin arte ni sentim iento alguno.
N ovalis quería que los poetas y  no los químicos manipulasen 

con los líquidos. Sin llegar á tanto, pero para ir más allá, yo 
pediría á todos los investigadores humanos que llevasen su alma 
á los objetos de su trabajo. Su alma, su vida, sus amores: su 
amor á la N aturaleza y  al E sp íritu .

Sus sentim ientos, no sus prejuicios.
Esa os la única manera posible de hacer ciencia humana y  de 

am inorar el dolor que produce en los lim pios de corazón y  de 
cerebro la adquisición de la verdad: la enseñanza. A sí los Maes
tros son los únicos verídicos artistas; los tínicos artistas expo
sitores de la verdad.

H ay que exponer la verdad con verdadero arte; como la ver
dad pide m anifestarse á los hombres y  como debe exponerse. E l 
culto, tocios los cultos, las litu rg ias conocidas, los rituales del 
derecho y  los preceptos de las artes, aun los d é la s  más ínfimas 
y m ateriales, satisfacen esa exigen cia  de la verdad y  se ofrecen 
como la condición necesaria de la misma. No basta pensar, es 
preciso decir y  decir bien. E l sabio debe llegar á convertirse en 
m ago, en perfecto mago, en sublim e mago del pensam iento y  de. 
la palabra. Una palabra cualquiera no expresa la verdad ni la

(1) Hernán Núñez. ■ Refranes ó proverbias en romance. — Lérida, 1621.
(2) Ivan de Mal-Lara.—La Filosofía migar, 1621. Son mil refranes, y según 

se colige del texto, debían ser, por lo menos, otros tantos. Se encuentran distribui
dos e x  e s p i n a o s  de cien y explicados de una manera algunas veces bastante ingenio
sa, aunque no col mucha frecuencia.

(3,i Ivan Sosarax de Rieros. --Medicina española contenida en proverbios rulo a - 
res derníeslm lengua, 1616. (Sbarbi la ha incluido en el Refranero español.}

iR Véase oí Folk-lore español, bajo la dirección do Machado y Alvares, once to
mos. Madrid.

J. M. Sbarbi. E l Refranero español. -Madrid 1875-1.878, diez volúmenes.
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Jice como debe decirla. A s í la com unicación espiritual pide e-1 
acento, la m odulación, la  palabra precisa y  un momento espe
cial en las palabras de la siiplioa y  del ruego. L a comunicación 
eELtre los hombres pide la  propiedad en el lenguaje y  la arm enia 
que hace perdurable la sentencia en las rim as del poeta y  en el 
discurso del sabio.

Sin el cum plim iento del arte , ni los relatos históricos ni la 
fórmula del binomio contendrían toda la verdad que deben ex
presar.

L a  pena, per ejem plo, contem plar esos catálogos de verda
des desnudas que, á  modo de unas tablas de logaritm os, han 
construido algunos hombres, después de un ímprobo trabajo y  
una paciente recolección. Lavadores de oro, se les escapa entre 
los dedos en un lavado una parte considerable del m etal donde 
se halla toda la historia de la  pepita que mondan. Y  es que un 
fetichismo por el hecho les hace creer á esos cata lo g  adores que 
no hay alm a en las cosas, porque la índole de la  m ateria no pa
rece que perm ita ningún sentim iento en el investigador ni en la 
cosa investigada. Ha sido preciso que se quejasen los hombres 
de m iseria y  de injusticia para que esos otros que explican eco
nomía y  hacen cuadros estadísticos se percatasen de la necesidad 
del alm a en los estudios económicos y  m atem áticos. "Una econo
mía espiritual y  una teo logía  m atem ática ha sido y  sigue siendo 
inconcebible para tales acumuladores de datos, aunque la verda
dera psicología de las clases sea actualm ente una econom ía del 
espíritu, y  en la sublimidad m atem ática se toque con lo Infinito.

Una inform ación como la que ha hecho Frazer con las supers
ticiones referentes al hierro, parecería seguram ente demasiado 
entre nosotros, donde el trabajar asociado quiere acabar con 
toda indagación libre y  sentim ental. Y o  desearía que se hiciese 
algo con nuestros refranes ocultistas parecido á la  inform ación 
del ilustre sabio británico. Nos sobran m ateriales; fa lta  sólo un 
verdadero poeta que sepa"estudiarlos con el acierto y  el arte que 
merece el asunto.

H ay refranes ocultistas que no tienen, por ejem plo, más ocul
tismo que una aparente obscuridad en su enunciado. Es un pro
cedimiento antiquísim o, casi jeroglífico, de exponer una senten
cia. De momento recuerdo únicam ente dos: «Huir de la p esti
lencia con tres L  L  L». (Luego, lejos y  largo tiem po.) «Tiene 
las tres B B B». (Bueno, bonito y  barato).
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Pero h ay otros refranes que tienen un sentido más fran ca
mente ocultista , que son verdaderas enseñanzas superiores, 
expuestas de la mejor m anera posible para grabarse en la 
im aginación de todo el mundo. Son de una antigüedad rem otí
sima; los hallam os en los primeros prosistas castellanos, los ve
mos en el propio idiom a vasco— q^e m agnífico documento para 
la historia de la p sicología de E spaña y  los vemos en los m is
mos dialectos de la Península.

Nadie se mucre 
Hasta que Dios quiere.

El hombre propone 
Y  Dios dispone.

Quien fuere adivino 
No sería mezquino.

Los extremos se tocan.

L a explicación de cualquiera de ellos nos llevaría  demasiado 
lejos. Advertirem os á los que hallen alguna extraüeza en la 
transcripción  qne hacemos, que los escribim os así porque así es 
como los enuncia el vulgo, dándoles esa periodicidad y  ritm o de 
brevísim os poemas.

E ste solo detalle, á fa lta  de muchísimos que pudieran obser
varse en losrefran es, dichos y  adagios populares, sería suficiente 
para garan tir  y  testim oniar el ocultism o y  la  influencia ocul
tista  de casi todas las sentencias populares, dispuestas como 
perfectísim os m antras, ya  degenerados, desde luego, por tener 
que seguir la corriente del ordinario discurso. Son com posicio
nes poéticas, p rim itivas, arcáicas; paro fuentes y  origen de la 
rim a de nuestro rom ancero, lo más grande y  colosal de toda la 
literatu ra  española.

E l refranero español se ha informado tam bién por todo el sa
ber erudito que ha podido penetrar en las últim as clases de la 
sociedad y  el vulgo. H ay sentencias de Séneca, de los P rover
bios de Salom ón, de los padres de la Ig lesia  y  de la mism a E s 
colástica, que se han fijado como refranes en nuestro idioma.
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Lo que no quieras para ti 
No quieras para otro.

El principio de la sabiduría 
Es el temor de Dios.

Quien quita la ocasión 
Quita el peligro

Síntesis, en ñn; el hablar del pueblo de todo el saber de los

Mujer pecosa,
Colérica y celosa.

Barba y pelo: dos colores, 
Es propio de los traidores.

Hombro velloso, 
líico, fuerte ó lujurioso.

Dolor de anca,
Hija blanca.

La mujer y el vidrio 
Siempre están en peligro.

-'1. No es extraño, asi, ver las sentencias do E picuro, las

sabios que puede llegar hasta él, ha recogido en compendiadas 
fórmulas toda la ciencia de los más cultos, y  ha generalizado sus 
experimentos, sellándolos con un dístico, si no mnemotécnico, 
por lo menos recordable.

Y  como los conocim ientos definitivos, ó por tales predicados 
y  tenidos, caen sobre la m ultitud á m anera de lluvia fecundante,

fin ias más definitivas de todas las filosofías del pasado. Toma- 
® en su conjunto los refranes, sin d istinguir sus diversas épo* 

se podría creer en una ciencia que efectivam ente no ha po
seído el pueblo como propia, sino como ideas de- acarreo que, 
f 0r descrédito social ó su exhibición constante, han llegado
®eido el pueblo como propia, sino

s, sin d istinguir sus diversas épo-
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de Séneca, las evangélicas y  algunas máxim as alcoránicas esta
tuidas en refranes del vulgo. Son locuciones que se fijan en pro
verbios como ciertos axiom as de la ciencia. E l principio de con
tradicción de los occidentales, algunos axiom as m atem áticos y  
no pocas fórm ulas escolásticas,

Pero distinguiendo cuidadosam ente por un orden cronoló
gico y  de generalización d é la  experiencia, podemos observar la 
supervivencia de sentencias populares, circulantes todavía  por 
lo irrefutable de su contenido. E stas son las sentencias ocultis
tas, las más antiguas y  verdaderas de todas, porque mantienen 
su crédito todavía, invocándose por igu al entre el vulgo y  las 
gentes más elevadas.

H ay más todavía, y  en esto debe insistirse hasta compro
b arlo ' L a  form a popular del pensam iento, y  el pensamiento 
mismo del vulgo, es toda la  ciencia y  la poesía que le es asequi
ble. E s  lo más vivo, lo más penetrante y  saliente que le llega del 
discurso y  la indignación de los sabios. E 11 nn orden superior, 
en apariencia, se observa el mismo fenómeno en el dandismo y 
la petulancia de los alocados que tratam os en la vida. En los no 
enterados de las cosas. Sus discursos y  sus escritos están llenos 
de frases hechas y  de afirmaciones verídicas, por lo menos en un 
momento de la historia intelectual, que ellos se encargan de 
desgastar y  destruir. Son esas verdades desubstanciadas de que 
habla un personaje de Ib  sen, el D r. Stockm ann, de E l  en em igo  

d e l p u e b lo ,
Pero el verdadero pueblo no desubstancia todas las verda

des, sino todas las m entiras. Las verdades más artísticas y  cier
tas, si es que puede haberlas más ciertas y  bellas, las conserva 
el pueblo como antiguas, como presentes; como los primeros y 
perpetuos presentes del actual que vivim os.

Todos los refranes que veamos así son sentencias ocultas, 
sentencias sabias, las mejores, las más bellas, porque son ver
dades talladas adm irablem ente para resistir la acción de todas 
las edades. A sí es como los aforismos antiguos son con frecuen
cia los más sabios, como ha dicho el inolvidable M aestro.

R a f a e l  U R B H N G



G U ÍA  E S P I R I T U A L
POR EL DOCTOR MIGUEL DE MOLINOS, PBRO.

(üONmüAClÓM)

L I B R O  X

De las tin ieblas, sequedades y ten taciones con que Dios purga á 
las alm as, y del recogim iento  in te rio r ó contem plación ad
quirida.

C A P ÍT U L O  I

R A B A  Q U E  D I O S  D E S C A N S E  E N  E L  A L M A  , S E  H A  D E  P A C I F I C A R  

S I E M P R E  E L  C O R A Z Ó N  E N  C U A L Q U I E R A  I N Q U I E T U D ,  T E N T A C I Ó N  

T  T R I B U L A C I Ó N .

1.  ̂ Has de saber que es tu alma el centro, la morada y  reino 
de Dios; pero para que el gran  rey descanse en ese trono de tu 
alma, has de procurar tenerla lim pia, quieta, vacía y  pacífica. 
Limpia de culpas y  defectos, quieta de temores, vacía de afec
tos, deseos y  pensam ientos, y  pacifica en las tentaciones y  tr i
bulaciones.

2. Debes, pues, tener siem pre pacífico el corazón para con- 
^ rvar puro ese vivo templo de Dios, y  con recta y  pura inten- 
Wjn has de obrar, orar, obedecer y  sufrir sin género de a lte ra 
ción cuanto el Señor fuere servido de enviarte. Porque es cierto

por el bien de tu alma y  tu espiritual provecho, ha de p er
mitir al envidioso enem igo turbe esa ciudad de quietud y  trono 
dT GOrL tentaciones, sugestiones y  tribulaciones, y  por me
lo n e s  IaS Griaturas’ con penosas molestias y  grandes persecu-

atdéi ? SÍ,G constante y  pacífico tu corazón en cualquiera in~ 
den i* qUe te ocasionen estas tribulaciones. E ntrate allá
deRevm^r0, vencer â s! qne a llí está la divina fortaleza que te 
seenrn í ’ + f mPara ?  P?r ti guerrea. Si un hombre tiene una 
eos nn °r ai eza’ ,no se inquieta aunque le persigan los enemi- 
E l eQtrandose allá dentro, quedan burlados y  vencidos,
sibles v  d ? 6*ite ^ara triunfar de tus enem igos visibles é invi- 
tu misrá , 0das tU5 asecJaanzas y  tribulaciones, está dentro de 
socorro- ¿ T 31*’ a ílí r 6sifi 6 d ivina ayuda, y  el soberano
cifico ntrate a lla  «entro y  todo quedará quieto, seguro, pa-, °  y  sereno. °  ^4 *u Pn ncipal y  continuo ejercicio lia de ser pacificar ese
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trono de tu  corazón para que repose en él el soberano rey. E l 
modo de pacificarlo ha de ser entrándote dentro de ti mismo poi 
Z Z  def ínterior recogim iento. Todo tu amparo ha tle ser la 
oración y  recogim iento amoroso en la divina presencia. Cuando 
te viere/m ás combatido, retírate á esa región de paz, donde 
hallarás la fortaleza. Cuando más pusilánim e, ®
refugio de la oración, única arma para vencer al enemigo j  
sosegar la tribulación. Ko te has de apartar de el a en la ten- 
m enta, hasta que experim entes, como otro Noe, la tranquilidad, 
la seguridad y  serenidad, y  hasta que tu voluntad se halle resig
nada, devota, pacífica y  animosa. , ■

5 . Finalm ente, no te aflijas ni desconfíes por verte p u silán i
me- vuélvete á quietar siempre que te alteres, porque solo quiere 
esté divino Señor de ti, para reposar en tu alma y  hacer un rico 
trono de paz en ella, que busques dentro de tu corazón, por me
dio del interior recogim iento y  con su divina gram a , elj i  en 
en el bullicio, la soledad en el concurso, la luz en las tinieblas, 
el olvido en el agravio, el aliento en la cobardía, el animo en el 
terror, la resistencia en la tentación, la paz en la guerra j- la 
quietud en la tribulación (!:■ .

C A P ÍT U L O  II

aunque el alma se vea  pr iv a d a  del  d iscu r so , debe PERSEVE
RAR EN LA ORACIÓN T NO AFLIGIRSE, PORQUE ESA ES SU MAYOR
FELICIDAD.

6 . H allaráste, como todas las demás almas á quienes el Se
ñor llam a al camino interior, llena de^confusión y  dudas po 
haberte faltado el discurso en la oración. Te parecerá jn e  j  
Dios no te ayuda como antes, que no es para ti el ejercicio’ í3® 
oración, que pierdes el tiem po, pues 110 puedes, aun con fa tu a s ,
hacer un sólo discurso como solías, , f  r¡,>

7. ¿Qué aflicciones y  perplejidades te causara esta fa lta  
discurso? Y  si en esta ocasión no cienes un padre espiritual e 
perimentado en el camino m ístico, te crecerá a t i la pena y  
fa confusión. Ju zgará que no está bien dispuesta, tu alm a j  
para la seguridad de tn conciencia tienes necesidad de una fe 
ueral confesión, y  no se sacará más de esto.que la confusio 
entrambos, ¡Oh, cuántas almas son llam adas al interior c a m in , 
y  en vez de guiarlas y  adelantarlas los padres espirituales, p

~ a \~ E ata es la teoría general para h  paz interior. Así, después del cultivo de 1* 
don tía déla penitencia, del desembarazo del mundo, Algarel recomienda el

Eu fin, Tolstoi mismo, en nuestros días, recommiuta la ouiuon tempoial. 
dadera Vida. LXI.) i
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n o e n t e n d e r l a s  l a s  d e t i e n e n  e n  e i  c u r s o  y  l a s  a r r u m a n '  P  

8  D e b e s ,  p u e s ,  p e r s u a d i r t e ;  p a r a  n o  v o l v e r  a t r á s  c n a i m o  
■ t e  f a l t a r e  e i  d i s c u r s o  de- l a  o r a c i ó n ,  que esa, es tu mayor f e l i c i 
dad, p o r q u e  e s  s e ñ a l  c l a r a  t e  q u i e r e  h a c e r  c a m i n a r  e! S e ñ o r  ñ o r  
fe  y  s i l e n c i o  e n  su  d i v i n a  p r e s e n c i a ,  c u y a  senda, es  la m á s  p r o 
v e c h o s a  y  la  m a s  f á c i l .  P o r q u e  c o n  u n a  s e n c i l l a  vista ó a m o r o s a  
a t e n c i ó n  a P í o s ,  se  r e p r e s e n t a  e l  a l m a  c o m o  un h u m i l d e  m e n d i 
g o  d e l a n t e  d e  su  S e ñ o r ,  o c o m o  u n  n i ñ o  sencillo se at ro ia  en ei 
s u a v e  y  s e g u r o  s e n o  d e  s u  a m a d a  m a d r e .  Así io d i jo  G e n o n :  
Ego licet per qiiadraginta a n u o s  vacaverun íectio-ni et orationi 
tamen nihil efficatius, et ad conaecuñonem mistynv- Theoloaim
com p en d íela s in v e n ir e  p o t u im , q u a m  s i  s p ir i t m  n a te r  f í a t ' co ra m  
Deo, ta n q u a m  p a r m lu x  et m e n d ic u s  (2 ).

9. N o  s ó lo  es  e s t a  o r a c i ó n  la  m á s  f á c i l ,  p e r o  es  t a m b i é n  la  
m a s  s e g u r a ,  p o r q u e  e s t á  l í b r e  d e  la s  o p e r a c i o n e s  d e  l a  i m a g i n a -
cion, s u j e t a  s i e m p r e  á  lo s  e n g a ñ o s  d e l  d e m o n i o y  á  l o s  m o v í -.  '  7 1 1  A i-i O l  U . C Í 1 H

m i e n t o s  d e l  h u m o r  m e l a n c ó l i c o  y  d e  d i s c u r s o s ,  en  lo s  c u a l e s  el 
a lm a  f á c i l m e n t e  se  d i s t r a e ,  y  c o n  l a  e s p e c u l a c i ó n  se  e n m a r a ñ a  
m i r á n d o s e  a  s i  m i s m a ,

10 . Q u e r i e n d o  D i o s  e n s e ñ a r  á  su  c a u d i l l o  M o i s é s  íEtrod 34)
■ '"? d,a í f  l a s  , t a b l a s  d e  P l e d r a  o o n  l a  d i v i n a  l e y  e s c r i t a ,  le  l l a m ó  á  
la  f a l d a  d e l  m o n t e ,  e n  c u y o  i n s t a n t e ,  e s t a n d o  D io s  en  é l  Q u e d ó  

.el m o n t e  t e n e b r o s o ,  c i r c u i d o  d e  o b s c u r a s  v  den sa s n u b e s  y  M o i 

sés o c io s o ,  s m  s a b e r  m  p o d e r  d i s c u r r i r  n a d a .  D e s p u é s  d e  - i e t e  
;dias m a n d o  a  M o i s é s  s u b i r  á  lo  a l t o  d e l  m o n t e ,  donde- se  le m a 
n i f e s t ó  g l o r i o s o  y  le l l e n ó  d e  g r a n  c o n s u e l o

modo „ ™ d Ó ■ °8 ? rÍí 1CÍP Í.0? <lue D i o s  ’i m e r e  Cün e x t r a o r d i n a r i o  
,W °do, c o n d u c i r  a l  a l m a  a la  e s c u e l a  d e  l a s  d i v i n a s  y  a m o r o s a s  
M t i c i a s  d e  la  i n t e r i o r  l e y ,  l a  n a c e  c a m i n a r  c o n  t i n i e b l a s  y  “se - 

^ d a d e s  p a r a  a c e r c a r i a á  s í  p o r q u e  s a b e  m u y  b ie n  l a  D i v i n a

s e r * a  r  < ! « ! - «■toa i , , a DJ > e n t e n a er los d i v i n o s  d o c u m e

d e í a l ? ®  m ° dllJ 61 denl a  ? r ° p l a  m d i m n a  J  d i s c u r s o ,  s i n o  e l
“ e i a  r e s i g n a c i ó n  c o n  s i l e n c i o .

^ h a b e r Í e  t o S 11̂  e d e m P lo , nOS d i ó  e l  P a t r i a r t í a  N o é !  D e s p u é s  
m i t o  S  i* d t ?n i d °  p o r  l o c o > y  e s t a r  e n  m e d i o  d e  u n  i n d ó -  
c u í d o ^ l e ñ ’™ d a t  - p ° f  t o d o  e l  lni3n d o ,  s in  v e l a s  n i  r e m o s ,  o í r 
sela f ed a m m a  os d e n í ™  d e  la  c e r r a d a  a r c a ,  c a m i n ó  c o nsola fe  ¿  L - m m a m s  d e n t r o  d e  la  c e r r a d a  a r c a ,  c a m i n ó  ,

1 3  T o  oS a b e r rn i  e !l t e n d e r  lo  q u e  D i o s  q u e r í a  h a c e r  d e  é l .

P a e i o n o f a V n o  d e l l í T  ^  i m P 0]1 a V o h - a l “ a r e d i m i d a ! ,  es h  c ía  y  n o  d e j a r  l a  e m p r e s a  d e  la o r a c i ó n ,  a u n q u e  n o  p u e -

,(D ral, 
mas.

l  4  d e  m i  m e o  ó d e l t l i  « “ " p r e s e n t a r  n a  o s -

®1 f a m ó s n  e s p i r i t u a l  l a  v e m o s  a d m i r a b l e m e n t e  e x p u e s t a  e a  t ' c a

«• (G¿S E J - r S t  aí d~  COIUO UD ̂ LmVe\Â \
/ S ® os  e s  n n  v i s [n m t rR f -  f ,  n t l a  l d e a  t a c  c r n t i a n a  o o m o  p a r e c e  y y a

. Bn, -  *  s e m e j a n z a  d e  „ „  á fí ,  t a u z l "  ¡a  t e o l o g í a  m í s t i c a  c o m o  p r e*•“'»» vimjaxs b ís  s" .fcD”--a
,.r  í : . i
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,, - . nomina con la firme fe y  con el santo silencio mu
d.as O T ¿ d « -  con todas tus naturales industrias, que Dios 
ri6l e n  es y n “ se muda, ni puede errar, ni querer otra cosa 
nue tu b ien .^ la ro  está que quien ha de m orir, es tuerza que o 

. ñero ¡qué bien empleado tiem po el estar el alma m uerta, 
L u d a  ^ resign ad a  en la divina presencia, para recibir sin emba-
'T i «o son capaces loa sentidos; asi, si
tu auieres ser fe liz  y  sabio, calla y  cree, sufre y  ten paciencia, 
confía y cam ina, que más te im porta el callar y deP rte ^ ^ r 
de la divina inano, que cuantos bienes h ay en el mundo. Y  au 
que te parecerá no haces nada y  que estas ociosa, estando as
muda y  resignada es infinito el fruto. , -¡ ,

15 M ira el jum entillo vendado dando vueltas a la rueda d 
molino, que si bien no ve ni sabe lo que haoe, obra mucho en 
moler el trigo , y  aunque él no lo guste, tiene su dueño el fruto 
v  el susto ; Quién no ju zgará  que en tanto tiempo que esta 

emiUa debajo de la  tierra no está y a  perdida? 1  después se ve 
salir, crecer y m ultiplicar. L o mismo hace Dios en el alma 
cuando la priva de consideración y  discurso, pues 
no hacer nada y  estar perdida, se halla  con el tiem po m edrada, 
despegada y perfecta, sin haber jam ás esperado tanta dicfia.

16. Procura, pues, no aflig irte ni volver atras, aunque no 
puedas discurrir en la  oración; sufre, calla y  ponte en la 
presencia, persevera en constancia y  fia  de su infinita bondad, 
que te ha líe dar la  constante fe, la verdadera luz y  la divina 
gracia. Camina á ciegas, vendada, sin pensar ni f scu rrir ' 
en sus amorosas y  paternales manos, siu querer hacer otra cosa 
que su divino beneplácito.

C A P IT U L O  III

p e o s i g u e  l o  m i s m o

17 Es común sentir de todos los santos que han tratado de 
espíritus, y  de todos los maestros m ísticos, que no puede el alma 
llegar á ía  perfección y  unión con Dios por medio de la  m edita
ción y  discurso; porque sólo aprovecha para comenzar el cam 
espiritual hasta alcanzar un hábito de propio ^onccim iento d 
la hermosura de la virtud y  de la  fealdad del vicio, cuyo habito 
en opinión de Santa Teresa, se puede alcanzar eu seis meses, 5 
en la de S. Buenaventura en dos. ( P r o l .  M is t . F h e o l . ,  Pft>*

18. ¡Oh. qué compasión se les ha de tener a casi ínfini as 
mas que desde que com ienzan hasta que acaban la vida se en 
plean en mera m editación, haciéndose violencia para discurrí , 
aunque Dios las prive del discurso, para pasarlas a otro e.ta  
y oración más perfecta! Y  a s ise  quedan después de mne
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I  ^ p e rfe cta s , y  al principio, sin hacer progreso ni aun dar un 
t  paso en el camino del espíritu, rompiéndose la cabeza con la 
|: composición de Jugar, con la lección de puntos, im aginaciones

discursos, buscando á Dios por afuera teniéndole dentro de si mismos. -
T 19. De esto se lamentó S. A gu stín  en el tiempo une Dios l e 
, conducía al camino m ístico, diciéndole á Su M ajestad' - y 0 erré
i ? eñor> CT °  la 0 veJaeIa Perdlda, buscándote L o n  industrioso discurso fuera, estando tú dentro de mí; mucho trabajé b u W
■ dote fuera de mi y  tú tienes tu habitación dentro de mí- A vo te 
;i deseo y  anhelo por ti. Rodeé las calles y  las plaza* de ]*. , - dad 
s- de este mundo buscándote y  no te hallé, porque mal buscaba

fuera lo que estaba dentro de m í mismo.» ( S o li lo q .,  cap X X X i  1 

, 2°-  ̂ease al doctor angélico Santo Tomás que con ser en to-
dos sus escritos tan circunspecto, parece se burla de aquellos 
que por afuera van siempre buscando á Dios por discurso te- 
m endo le presente dentro de si mismos: «Oran ceguedad y  de- 

■ '..masiada necedad—-dice el s a n t o - h a y  en alguno "que s í L ™
 ̂ buscan a D ios, continuam ente suspiran por Dios, frecnentem en- 
te á e ^ a f  a d)l0a! clam an y  llam an cada día á Dios en la oración 
siendo Huís mismos— según el apóstol— templo vivo de Dios, y  

■J-. su verdadera habitación, siendo su alma la silla y  trono de Dio* 
t f n la ™ al contm uam ente descansa. ¿Quién, pues, sino un n ecio ’
 ̂busca fuera el instrum ento, sabiendo que lo tiene encerrado 

.dentro de casa? ¿O quien se conforta con el manjar que apetece 
vy no gusta. A si es la vida de algunos justos; siempre buscando

J n í a ^ CaM 0Zand  T i f  ? sl, todas sus obras son menos perfectas.»! (O p u s e , 63, cap. III , m  fin .)  1

■ 21. E s constante que Cristo Señor Nuestro enseñó á todos
; ^ qmere siemPre <1 U 6  sean perfectos, con es-
: C d í d  ^  ^  lg ? ° rantes y  sencillos. Claram ente manifestó esta , verdad cuando eligió  para su apostolado á los más ignorante* v  
.pequeños diciendo á su E terno Padre: T e co n fieso  y d o n  la s  o r í

p a d r e  E te r n o ! ,  p o r q u e  e s c o n d is te  e s ta  d iv in a  e i e n c i i  de

n o l f l Z yx í Uf 4 n te S ,-y l a m anif * * t e * t e  á s e n c i l lo s  y p e q u e -  
J M a t .  X I . )  Y  es cierto que estos no pueden alcanzar la ner-

■ eemon por agudas m editaciones y  sutiles consideraciones* pero 
Aon capaces, como los más doctos, para poder llegar á la perfec-
c o a ,S é  8 d6 ' a ,0 ,'mtad' d0ndB ” is  P n a cip a C eíte

2 2 , Enseña San Buenaventura á no pensar en ninguna cosa
n L T e s 11 ° S’ P° rqU+e !es im perfección el tener forma's, im áge-
U bond PrTCT S’ / utll6s! j í ue sean> así de la voluntad como L e
ría o ™  S “  a 7  Umdad’ y  aun de la ™ a « e n c ía  d ivi! a, porque todas estas especies e im ágenes, aunque parezcan
a l L ? ™ ev  U°-m n L laS P>los* el ™ al no adm ite im agen ni forma alguna. N o n  .6 i - d i o e e U w t o - o p o r t e t  c o g ita r e  r e / d e

c d e a n g e lis , n e c  d e  T r im ta te , q u id  hmc s a p ie n t ia  p e r  a ffe c tu s
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d esid erio -m m , n o n  p er m e d ü a tio n e m  p r e v ia m  habet c o n m r g e r e .  
(Mí-sí. T h e o l., part. i!, q. vínica, pág. 685.) Im porta no pensar 
a q u í  nada de las criaturas, de los ángeles ni del mismo ios, 
porque esta sabiduría y  perfección no se engendra por la medi
tación sutil, sino por el deseo y  afecto de la voluntad.

23 . N p  puede el santo hablar con más claridad, y  te inquie
tarás tú y aun querrás dejar la oración porque no puedes o no 
sabes discurrir en ella, pudiendo tener buena- voluntad, uen 
deseo y  pura intención. Si en los hijuelos de los cuervos, desam
parados de sus padres por pensar degeneraron viéndoles sin p li
mas negras, obra Dios con su rocío porque no perezcan , ¿que 
hará en las almas redimidas, aunque no puedan hablar ni discu
rrir, si creen, confían y  abren la  boca hacia el cielo, mam es 
tando su necesidad? ¿No es más cierto que ha de proveer la di
vina bondad dándoles el alimento necesario? ,

21. Claro está que es gran  m artirio y no pequeño don e 
Dios, hallándose el alma privada de los sensibles gustos que 'fi
nía, cam inar con solo la  santa fe por las caliginosas y  desier as 
sendas de la perfección; pero no se puede llegar a ella sino por 
este penoso aunque seguro medio, y  asi procura estar cons an e 
y  no volver atrás, aunque te salte el discurso en la oración, cree 
entonces con firmeza, calla con quietud y  persevera conpacien 
cía si quieres ser dichosa y  llegar á la divina u n ió n , a la em i
nente quietud y  suprema paz interior.

C A P ÍT U L O  IV

X O  S E  H A  P E  A F L I G I R  E L  A L M A  S I  H A  D E  D E J A R  L A  O R A C I Ó N  

P O R  V E S S E  R O D E A D A  D E  S E Q U E D A D E S .

25. Sabrás que hay dos maneras de oración; una tierna, re
galada, amorosa y llena de sentim ientos; otra obscura, seca, 
desolada, tentada y  tenebrosa. L a  prim era es de principian_ea, 
la segunda de aprovechados y  que cam inan á ser perfectos, oon 
la prim era los trata como á niños y  m iserables, con la  segunaa 
los comienza á tratar como á fuertes.

26. A quel primer camino se puede llam ar vida anima , ;
aquellos que van en busca de la devoción sensible, la cual sueie 
dar Dios á los principiantes para que, llevadas de aquel gns 1 ¡
como eí anim al del objeto sensible, se den á la  vida espiri u 
E l segundo se llam a vida de hombres y  de aquellos que, no V 
curando dulzura sensibleT pelean y batallan  contra as prop 
pasiones para conquistar y  alcanzar la perfección, que es emp
propio de hombres. , , , . l :™-

27. A segúrate, que la sequedades el instrumento de ’
porque no es otra cosa que falta de sensibilidad, remora que 
detener el vuelo casi á todos los espirituales, y  aun os
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solver atrás y  dejar la oración, como se ve en m uchísim as almas
■ ae perseveran sólo m ientras gustan el sensible consuelo,
' 28- Sabe que se vale el Señor del velo de las sequedades para
que 110 sepamos lo que obra dentro de nosotros y  con eso nos 
humillemos; porque si insistiéram os y reconociéramos lo que 
obra dentro de nuestras almas, entrara la satisfacción y  presun
ción, pensando hacíam os alguna cosa y  entendiendo estábamos 
mUy  cerca de Dios, con que nos vendríam os á perder.

29. A sien ta por cierto en tu corazón que se ha de quitar pri
mero toda la sensibilidad para cam inar por e1 interior camino, 
y  el medio de que Dios se vale son las sequedades. Por éstas 
quita tam bién la reflexión ó vista con que mira el alma lo que 
hace, único em barazo para pasar adelante y  para que Dios se 
comunique y  obre en ella.

30. No debes, pues, aflig irte ni pensar no sacar fruto por no
■ experimentar, en saliendo de la comunión ú oración, muchos 
Asentimientos, porque es engaño manifiesto. E l labrador siembra 
’ én un tiempo y  coge en otro. A sí Dios, en las ocasiones y  á su 
' tiempo, te ayudará á resistir á las tentaciones y  te dará, cuando
menos lo pienses, sanos propósitos y más eficaces deseos de ser
virle. Y  para que no te dejes llevar de la vehemente sugestión 
del enem igo, que envidioso te persuadirá no haces nada y  que 
pierdes el tiempo para que dejes la oración, te quiero declarar 
algunos de los infinitos frutos que saca tu alm a de estas grandes 
sequedades.

31. E l primero es perseverar en la oración, de cuyo fruto se 
originan otros muchos.

E l segundo, experim entarás un fastidio de las cosas del mun
do, el cual va poco á poco arrojando los malos deseos de la vida 
pasada y  produciendo otros nuevos de servir á Dios.

E l tercero, repararás en muchas faltas que antes no reparabas.
E l cuarto, reconocerás, cuando vas á hacer alguna mala, una 

advertencia en tu corazón que te refrena para que no la ejecu
tes y  otras veces para que no hables, para que no te quejes ó te 
vengues, para que te prives de algún gustillo de la tierra ó para 
que huyas de ésta ó aquella ocasión ó conversación á que antes 
ibas y  estabas m uy quieto, sin ninguna advertencia ó estím ulo 
de la conciencia.

E l quinto, que después de haber caído como flaco en alguna 
leve culpa, sentirás dentro de tu alma una reprensión que te 
afligirá sobre manera.

E l sexto, sentirás dentro de ti deseos de padecer y  hacer la 
voluntad de Dios.

El séptimo, inclinación á la virtud y  facilidad más grande en 
vencerte y  vencer las dificultades de las pasiones y  enemigos que 
te em barazan el camino.

E l octavo, reconocerás un gran  conocim iento y  aun confu- 
sion de ti misma y  estima grande de Dios sobre todo lo creado,
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desprecio de las criaturas y  una firme resolución de no dejar la 
oración aunque sepas te ha de ser de cruelísim o m artirio.

E l noveno, sentirás m ayor paz en el alm a, amor 4 la hum il
dad y  m ortificación, confianza en Dios, sumisión y  despego de 
todas las criaturas, y , finalmente, cuantos pecados habrás deja
do de hacer desde que el Señor obra dentro de tu alma sin que 
lo conozcas, por medio de la oración seca, aunque no lo sientas 
m ientras estás en ella-, sino á un tiempo y  ocasión.

32. Todos estos frutos y  otros muchos, son como nuevos pim 
pollos que naceu de la oración que tú quieres dejar, por pare- 
eerte que estás seca, que no ves fruto ni te aprovechas en ella. 
E stá  constante y  persevera con paciencia, que aunque tú no lo 
conoces, se aprovecha tu alma (1 ).

C A P ÍT U L O  V

PROSIGUE LO MISMO, DECLARANDO CUÁNTAS MANERAS HAY DE DEVO
CIÓN, Y  CÓMO SE DEBE DESPRECIAR LA SENSIBLE, Y  QUE EL ALMA,
AUNQUE NO DISCURRA, NO ESTÁ OCIOSA,

33. Dos maneras h ay de devoción: la una es esencial y  ver
dadera; la otra, accidental y  sensible. L a esencial es una pron
titud de ánimo para bien obrar, para cum plir los mandamien
tos de Dios y  hacer todas las cosas de su servicio, aunque por 
la flaqueza humana no se pongan en ejecución como se desea. 
(S. Tlio. 2 ‘2, q. 82, art. 1.) E sta  es verdadera devoción, aunque 
no se sienta gusto, dulzura, suavidad ni lágrim as; antes suele 
tenerse con tentaciones, sequedad y  tinieblas.

34. L a  devoción accidental y  sensible es cuando á los buenos 
deseos se le ju n ta  blandura de corazón, ternura, lágrim as ú otros 
afectos sensibles. (Suárez, II  de íte lig io , lib . II , c. 5, n. 16.) 
E sta  no se ha de buscar, antes es lo más seguro tener la volun
tad despegada y  despreciarla, porque á más de que suele ser pe
ligrosa, es de grande embarazo para hacer progreso y  pasar ade
lante en el interior camino. (S. B ern ., Serm. I, N ativ. Dui-Suá- 
rez ib i., Molina, de O rat., ib i., c. 6 .) Y  así sólo debemos abra
zar la devoción verdadera y  esencial, la cual siempre está en 
nuestra mano el procurarla, y  haciendo cada uno de su parte lo 
que pudiere, la  alcanzará ayudado de la  divina gracia. Y  ésta 
3e puede tener con Dios, con Cristo, con los M isterios, con la 
V irgen  y  con los Santos. (S. Thom. y  M olina, ibi.)

3o. Piensan algunos cuando se Ies da la devoción y  gusto 
sensible que son favores de Dios y  que entonces ya  le tienen, y

(Ti E n  casi todas las ediciones posteriores A la primera y segunda de la Güía tra
ducidas. el capitulo I V  no termina aquí, sino en e l  párrafo final del capítulo V ,  el 
cual desde luego queda suprimido, siguiendo así la numeración. —( E .  U .)
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toda la vida es ansiar por ese regalo, y  es engaño, porque no es 
otra cosa que nn consuelo de la naturaleza y  lina pura, reflexión 
con que el alma mira lo que hace; la cual impide que se h aga ni 
se pueda hacer nada, ni se alcance la verdadera luz, ni se dé nn 
paso en el camino de la  perfección, E l alm a es puro espíritu  y 
no se siente ni los actos interiores y  de la voluntad, como son del 
alma y  espirituales no son sensibles, con que no conoce el alma 
si ama, ni siente las de las veces si obra,

36. No creas cuando estás seca y  tenebrosa en la presencia 
de Dios por fe y  silencio que no haces nada, que pierdes el tiem 
po y  que estás ociosa, porque este ocio del alm a, según dice San 
Bernardo, es el negocio de los negocios de Dios: f ío c  o tiu m  m a g -  
m im  e st n e g o tiu m . Y  más abajo dice: L a  ociosidad no es vacar á 
Dios, porque este es el negocio de todos los negocios: Oíí-oswm 
est n o n  v a c a r e  D e o , i ramo n e g o tiu m  n e g o tio r u m  o m n iu m  hoc est.

38. N i se ha de decir que está ociosa el alm a, porque aunque 
no obra activa, obra en ella el E spíritu  Santo. A  más, que no 
está sin ninguna actividad, porque obra, aunque espiritual, sen
cilla é íntim am ente. Porque estar atenta á Dios, llegarse á él, 
seguir sus internas inspiraciones, recibir sus divinas influencias, 
adorarle en su íntimo centro, venerarle con un pío afecto de la 
voluntad, arrojar tantas y  tan fantásticas im aginaciones que 
ocurren en el tiempo de la oración, y  vencer con la suavidad y 
el desprecio tantas tentaciones, todos son verdaderos actos, 
aunque sencillos y  totalm ente espirituales y  casi im perceptibles, 
por la tranquilidad grande con que el alma los produce.

('Continuará.)

J t ,  JL  -tF.
W  *SP w

i LA  IN M A C U L A D A

Loa m aterialistas, los indiferentes y  los que no han estudiado 
los misterios de la religión  cristiana, ju zg a n  como un absurdo 
la Inm aculada Concepción de M aría Santísim a.

Juzgada la Concepción como un acto voluntario de un p rin 
cipio m asculino «ex-Natura», como los exotéricos dioses an tro
pomorfos, la Concepción no sería trlnmaculada», pero no siendo 
o que la Iglesia  cristiana presenta como M aría Santísim a, una 

^ iijer de carne y  hueso, como lo fue la madre del profeta de Na- 
zareth, sino que lo que lleva  aquel nombre que el mundo cris- 
iano venera, es la Hinda N az, la «madre del mundo», la Isís
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en E gipto, y  tam bién M aría, M aya, Mare, A gu as, Protilo  pre
existente Devam atri, M atri-Padm a, Madre Cósmica, N aturaleza 
y  Sophia; todos estos nombres son convertibles en cierto sentido 
y  ¿ an Una de las claves del m isterio.

S i la base de la religión cristiana es la doctrina predicada 
por Jesús, sus ritos, símbolos y  ceremonias no son otra cosa que 
alegorías tomadas de los libros sagrados de la India, de los an
tiguos templos del E g ip to , para cuya interpretación se necesita 
tener la clave correspondiente, pues todo eso constituía en esos 
países los prim eros peldaños de la «Iniciaciónn.

E l dogma católico de la Inm aculada Concepción de M aría 
está fundado en una verdad esotérica, ó sea en que si el princi
pio masculino es «intra-natural» ó inseparable de la Madre Uni
versal, la Concepción es Inm aculada,

De modo que adm itir la Inm aculada Concepción de M aría, 
equivale á negar una deidad masculina extracósm ica. En efecto, 
la N aturaleza es perpetuam ente fem enina, y  por evolución de 
una parte de su esencia, genera de sí propia una «Masculinidad 
Periódica», por medio de la cual ella se fecunda y  alum bra pe
riódicam ente, ó produce las épocas de existencia cósm ica, suje
tas á la le y  de periodicidad.

L a gente iletrada y  mucha que tiene título universitario, 
pero que no se ha dado la  pena de investigar los m isterios de la 
religión cristiana, han considerado siempre como un absurdo la 
Inm aculada Concepción de M aría Santísim a, porque veían en 
ella la violación de una ley eterna é inm anente, como todas las 
que tienen origen divino y  rigen al universo.

M irada, pues, la cuestión bajo el punto de vista m ateria
lista  de la ley natural, los incrédulos tendrían razón: pero con
tem plando el asunto bajo su verdadera faz, es decir, la esotéri
ca, resulta el dogma cristiano una verdad.

L a antigüedad en la India ó en el E gip to  tenía vírgenes con
sagradas al culto de M aría, y  en el primero de estos países era 
conocida bajo el nombre de Addha-N ari y  de Isis en el segundo, 
y  esas vírgenes eran las monjas de los templos ó sean las De va- 
dasi, las que vivían  en estado de castidad grande y  eran objeto 
de la más extraordinaria veneración. E ste es el origen de los 
conventos de monjas en la actualidad.

L a base esotérica de la religión cristiana es grandiosa si se 
la exam ina á la luz de la sabiduría oriental.
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Hasta ahora se ha venido ocultando al mundo el verdadero 

sentido de loa símbolos y  alegorías, juzgando á aquél incapaz de 
comprenderlos; pero á ju icio  nuestro la humanidad lia llegado á 
un estado de desarrollo moral, y  diremos tam bién intelectual, 
que puede em anciparse sin peligro de los errores y  falsos con
ceptos de un pasado negro y  horroroso, habiendo conquistado 
con sus sacrificios el derecho de que se le diga la verdad, porque 
conociéndola, creerá en ella y  se habrán asi evitado falsos ju i
cios en asunto tan grandioso y transcendental como es el cono
cimiento de la verdad divina 6 sea lo que constituye la verdade
ra religión del hombre.

Recordarem os con este m otivo lo ocurrido entre el que escri
be estas líneas y  un honrado y  buen cura de una de nuestras pa
rroquias en un día de Sem ana Santa,

. Contemplando al profeta de N azareth clavado en la cruz, y  
en la parte superior de ésta la palabra IN R I, le preguntam os: 

— Padre, ¿qué significa esta palabra?
— H ijo, esta palabra quiere decir i R e y  de los judíos».
Temamos entonces dieciséis arios; eramos ignorantes como 

lo son generalm ente todos los hombres á esa edad, y  aceptam os 
la explicación como pan bendito, y  muchas veces pretendimos 
pasar por eruditos enseñando el m isterio á otros tan ignorantes
como nosotros lo éramos.

... Transcurrieron los anos, y  por una tendencia natural de 

.'Muestro espíritu, tratam os de estudiar la «Ciencia Secreta», y  un 
día tropezam os con la palabra IN R I y  su significado esotérico.

A l instante nos acordam os de la explicación del cura y  con 
avidez leimos el capítulo.

E l sentido esotérico de esa palabra es el siguiente:
. (loiti) sim bolizaba el principio creador activo y  la m ani
festación del principio divino que fecunda la substancia.

N. (Nainj sim bolizaba la substancia pasiva, molde de to
das las formas.

(R asitj sim bolizaba la unión de los dos principios, la 
perpetua transform ación de las cosas creadas.

f- (loiti) sim bolizaba de nuevo el principio creador divino, 
para significar qUe ¡a f orma oreac[ora que ha emanado de él se 

eva á él sin cesar para recaer siempre en él mismo.
no exp lica-cion se rem onta á la época en que el sacerdocio 

“ legó el emblema de la Rosa-Oruz.
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A tribuido éste á Hermés T hot, nos ha venido de los templos 
del E g ip to , pasando por la Caldea y  por interm edio de los 
M agos.

L a  Rosa-Cruz personificaba para, los iniciados la idea divina 
de la m anifestación de la vida por los dos términos que compo
nen este emblema.

En prim er lugar, la rosa había parecido el símbolo más per
fecto de la unidad viviente, porque esta ñor m últiple en su uni
dad presenta la forma esférica, símbolo del infinito; en segundo 
lugar, porque el perfum e que ella exhala es como una revela
ción de la vida.

E sta  rosa fue colocada en el centro de una cruz, porque esta 
últim a expresaba para ellos la idea de la rectitud y  del infinito: 
de la  rectitu d , por la intersección de sus líneas qne pueden ser 
prolongadas al infinito y  que por una rotación hecha por el pen
sam iento alrededor de la línea vertical, ellas representan el t r i
ple sentido de la altura, anchura y  profundidad.

L a m ateria de que se componía este emblema era el oro, ol 
que en lenguaje oculto significa «luz y  pureza», y  entre las cua
tro ramas de la cruz, Hermés T hot había inscrito las cuatro le 
tras I , N , R , I , cada una de las cuales expresaba un misterio.

E sta inscripción, que figura en la cima de la cruz del Cristo 
de G alilea, existía , pues, desde más de cuatro mil años, cuando 
los primeros cristianos ju zgaron  conveniente apropiársela, ¿Co
nocían ellos su sentido?

«¿Existe este ‘conocim iento entre los altos dignatarios del 
clero actual?»

«La Rosa-Cruz, formando así una jo y a  preciosa, era el a tri
buto de los antiguos magos, que la llevaban suspendida al cuello 
por una cadena de oro.»

Pero para no dejar librada á los profanos la palabra sagrada
i. n. r, i. reem plazaron sus cuatro letras por las cuatro figuras 
que se unen en la  E sfinge, la  cabeza hum ana, el toro, el león y 
el águ ila  (1 ).

A sí, pues, el simbolismo y  la veneración que están adjuntos 
á la cruz son com pletam ente anteriores á la venida del Cristo de 
Judea. Mas aún: son anteriores de varios miles de años al ma

lí) Rei'tte des HaiUes Etudes, l:-;8 , núni. 5, pág. 150.
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gismo y  á Moisés y  remontan á los orígenes del Bralm ianism o. 
E n  efecto, «cada mañana— dice M r. J aco llio t— los iniciados del 
tercer grado, después de haber terminado sus abluciones, debían 
trazarse sobre la frente el signo símbolo de iniciación superior».

«Luego, pues, ese signo, que corresponde absolutam ente á 
nuestro signo de la cruz, cuando es hecho sobre la frente, como 
lo practican  muchos de los sacerdotes cristianos, ese signo, de
cimos, era el de una cruz contenida en un círculo bordado de 
triángulos.»

«El círculo era el símbolo del infinito, y  la bordadura de 
triángulos indicaba que todo en la naturaleza está, sometido á 
la le y  de la  triada: (Brahm a, W ichn d, Si va,} : el germ en, la m a
triz , el producto,) (el grano, la  tierra , la planta,) (el padre, la 
m adre, el hijo.)

^La única diferencia entre la cruz de los magos y  la cruz 
B rahm ánica es que esta líltim a estaba form ada por el cruce per
pendicular de una serpiente y  de un bastón de siete nudos.

»La serpiente sim bolizaba la S a b id u ría , la Prudencia, la 
Perseverancia.

»E1 bastón de siete nudos representaba los siete grados de 
poder que recorrían los iniciados.»

A sí, pues, es de las orillas del G anges de donde salieron, 
desde luego, las leyendas del génesis de Adam  y  E va  (Adim a y  
Eva) lo mismo que la de Christua y  de la V irg en  M adre, y  de 
donde ha venido tam bién la  veneración tradicional de la cruz.

Los m odernistas dicen que la palabra i., n. r. i. significa:
dignes n atu ra  renovatur ín tegra» ; pero el origen de esas erra- 

tro letras es el que acabamos de explicar, que es su significado 
verdadero y  orig in al.

Hemos conversado varias veces con algunos sacerdotes .ca
tólicos á quienes hemos interrogado sobre el significado de cier
tos símbolos y  alegorías de la religión  cristiana, y  hemos podi
do convencernos de que una parte del clero no posee hoy el co
nocim iento del significado esotérico de aquéllos.

Pensamos, sin em bargo, que los jesuítas y  los sacerdotes 
ilustrados que han recorrido la  India en busca de libros sagra
dos para quemarlos (1 ), tienen vastísim os conocim ientos en ocnl-

(I) Esta rabia destructora es la causa de quo los Brahmas no comuniquen más á 
nuestros sabios orientalistas las obras de la más grande antigüedad, que serían tan
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tismo hindú, ó sea la «Ciencia oculta» de que hablan los moder
nos investigadores europeos, y  la- que, según ellos, da grandes 
poderes para el gobierno de las fuerzas.

Los que se dedican á estos estudios conocen perfectam ente 
la clave de todo lo que convencionalm ente se lia ocultado.

Los misterios de la  religión  cristiana están explicados por 
San A gustín  con esta palabra:

«Oninia sunt per allego riam dicta»; es decir, que todo lo 
que se refiere á la religión está velado por alegorías, necesarias 
á la  paz pública, m ientras el pueblo no esté suficientemente 
instruido á ju icio  de los padres de la Ig lesia .

Term inarem os aquí diciendo: que durante cuarenta años 
hemos creído que la cruz era un símbolo exclusivo del cristia
nismo, pero resu lta  de nuestras investigaciones que aquélla se 
conocía veinte mil años antes de que Jesrís viniera al mundo, y 
que es el emblem a de los cuatro «puntos cardinales.»

L o b -N O R
(De Et D iario  de Buenos A íres),

9 9 9

POR LOS LIBROS Y REYISTAS

La p a rte  o cu lta  E l distinguido penalista español, Sr. Ber- 
dei derecho. naldo de Quii’ós, ha publicado en la B ib lio te c a  

d e  C ien cia #  P e n a le s , que d irige, una versión de los estudios de 
Y . M ari ni sobre la P a le o n to lo g ía  c r im in a l. EL libro nos es inte
resante por muchísimos respectos, pero, sobre todos, por uno 
que más directam ente nos afecta: por los m ateriales que aporta 
para el estudio de la ciencia psrdida.

E l segundo y  el tercer estudio que contiene el volumen ver
san, respectivam ente, sobre el Código penal más antiguo que se

útiles para sus estudios. Por esta razón la Sociedad Asiática de Calcuta no ha podi
do obtener completo los Vedas para traducirlos. «La colección de las inscripciones 
de la India», emprendida por orden del gobierno británico, está incompleta por la 
causa citada, pues sólo ha podido publicar dos volúmenes, impresos bajo la dirección 
de los sabios Cunnigham y Kleet.

L'Oceulíis&e ¡jtans l ’Tnde aiaí-me. por Ernest Base.
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conoce— el de Am m urabi, dos m il quinientos años antes de la 
E ra cristian a— y , sobre todo, el procedimiento ordálico en la 
India.

E l examen detenido y  hasta somero de cualquiera de estos 
dos trabajos nos llevaría demasiado lejos, haciéndonos llenar 
algunas páginas. Es de agradecer que se tienda una m irada más 
allá del antiguo mundo rom ano, aunque no siempre se guarde la 
debida circunspección que precisa una mirada tendida m uy á lo 
lejos. A sí, es de lamentar que, tanto el profesor M arini como 
©1 Sr. Rernaldo de Quirós, bajo cuyo auspicio la  traducción se 
ha hecho, no hayan  ido más allá con aclaraciones y notas en la 
indagación d élo s  hechos que únicamente se cuentan. E l exa
men jurídico  del Código de Am m urabi ha enseñado al profesor 
M azini una serie curiosísim a de afinidades con el D euterononi- 
ro, la ley mosaica; pero tam bién una superioridad del Código 
babilónico sobre el Código de Israel. N osotros transcribiríam os 
con mucho gusto todo el Código del gran  legislador babilónico, 
pero esto nos ocuparía demasiado y  nos llevaría á una serie de 
consideraciones que estarían en su lugar eu un artículo consa
grado al efecto. Recordaremos que en este Código se castiga  y 
se pena la m agia y  el hechizo, y  que la pena de muerte, despro
vista de toda idea de, venganza que observamos en otros Códigos 
posteriores, tiene ante todo el carácter de una expiación re li
giosa, porque el legislador, ante todo, es «el llamado de Reí», el 
escogido por la divinidad para realizar el bien en la tierra .

E l tercer estudio, dedicado al procedim iento ordálico en la 
legislación india, es más curioso, si cabe, que el anterior. La 
indagación que se hace es interesante, pero sólo profunda en 
una sola dimensión— en el aspecto jurídico-histórico,— donde no 
ha de resolverse toda la cuestión, sino una sola parte de ella.

Porque el punto más interesante de toda la  indagación sobre 
los orígenes del derecho— de las fórmulas del derecho debería 
decirse para hablar bien— no puede resolverse sobre el derecho 
mismo. M ientras semejante estudio se h aga así será tan estéril 
e ineficaz como el estudio etim ológico de un idiom a dentro del 
propio idioma. H ay que salir de él para hacer etim ología. Y  hay 
que salir del derecho y  de las fórmulas ju rídicas para estudiar el 
origen y  la etim ología del derecho. Los primeros códigos— como 
el Código de Am m urabi— son códigos y  catecismo al mismo 
fiem po. Los confeccionan los m agistrados y los sacerdotes, por-
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que el hecho social, elo es sólo un hecho de vida, sino de inm or
talidad tam bién. E l hacer humano es moral, legal y  artístico al 
mismo tiempo,

El misticismo po. Otro libro interesante, de los últim os puhli- 
sitívista, cados, es la  traducción de E l  d e st in o  d e l  h o m b re,

de John F iske, popular escritor norteam ericano. F iske ha es
crito su obra con verdadero cariño, con verdadero amor. Y  así 
la ha dedicado á sus hijos. Es un libro piadoso, p ositiv ista  sí, 
pero piadoso y  m ístico, con ese m isticism o que experim entan 
los que por su educación ótica no caen en el esceptismo de to - 
dos los desencantados.

He aquí las más expresivas palabras del amable pensador 
con que finaliza su obra después de indagar el papel reservado 
al hombre en la  vida:

«Las cualidades espirituales más elevadas del hombre, á la pro
ducción de las cuales ha concurrido toda esta energía creadora, ¿desapa
recerán cu el resto? ¿lia sido hecho este trabajo para nada? ¿Es todo 
efímero? ¿Son todas burbujas que desaparecen, y visiones que se de
coloran y marchitan? ¿Son nuestras contemplaciones del creador tra
bajos como el del niño, que edifica casas con bloques sólo por tener el 
placer de destruirlas? Segúu lo que la ciencia nos dice, así debe ser; 
pero yo puedo no encontrar buenas las razones que da para tener esta 
creencia. Desde este punto de vista, el enigma del uuiverso se conver
tiría en un enigma sin significación alguna. ¿Estamos impulsados y 
llamados de un modo más vehemente á arrojar nuestra creencia en la 
permanencia del elemento espiritual del hombre, de lo que lo esta
mos para despojarnos de la relativa á la que abrigamos sobre la per
petuidad de la Naturaleza? Cuando cuestionamos sobre nuestra creen
cia irresistible, de que las mismas causas deben producir los mismos 
efectos, Mili contesta, que este es el resultado de una inducción co
extensiva con el total de nuestra experiencia, y Spencer que esto es 
un postulado que hacemos en todos los actos de la experiencia misma; 
pero el autor de T h e Unseen W o rld  (El universo invisible], variando 
ligeramente la forma de presentar el pensamiento, lo llama un acto su
premo de fe; la  expresión de la unión en Dios, y de que El no ha de 
haber querido «ponernos en una confusión intelectual permanente»'

Comprendido de un modo completo el proceso de la evolución, por 
el cual las cosas han venido á ser lo que son, debemos sentir el negar 
la eterna persistencia del elemento espiritual en el hombre parque es 
desnudar al proceso y despojarlo de toda expresión. Nos coloca en una
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confusión  in te le c tu a l  p e r m a n e n t e ,  y  no h e  visto que midió ha va. a le g a  

do, n i  p r o b a b le m e n te  será a le g a d a  u n a  razón  to bastan te  a m p lia  v  s u 
ficiente p a ra  q u e  todos i a a ce p te m o s.

P o r  mi parte, oreo eu la in m o r t a l id a d  uel a lm a ,  no en el sentido 

que acepto  las v e rd a d e s  c ie n t íf ic a s  d em o s tra b le s ,  s ino com o un s u p re 

mo acto do fe  en la  ra c io n a l id a d  del tra b a jo  de D io s  hm i creencia  de 

esta n a t u r a le z a  c o m p le t a m e n te  in a s e q u ib le  á  ia e x p e r ie n c ia ,  no puede 

ser  de n in g ú n  m odo r e v e s t id a  en  té rm in o s  de s ig n if ica c ió n  d efin ida  y 

tangible. S ó lo  l a  e x p e r i e n c i a  p u e d e  h a ce r  esto , y debem os a g u a r d a r  el 
d ía  so le m n e  en  q u e  a lca n ce  ¡i todo.

L a  c re e n c ia  p u e d e  defin irse  m á s p r o n ta m e n te  por sus n e g a c io n e s ,  

esto es, r e h u s á n d o s e  á c re e r  q u e  este  m u n do  lo es todo. E l  m a te r ia l is ta  

cree que ha  dicho la  h isto ria  de un m odo total,  por s im p le m e n t e  h a 

bernos descr ito  el u n iv e r s o  f e n o m e n a l  que p o d em o s cono cer  en las c o n 

diciones de la  v id a  presente. M e p a r e c e ,  por el co n tra r io ,  q u e  no está  

d ich a  la  h is to r ia  to d a  solo con esto. S ie n to  la o m n ip re se n c ia  del m is 

terio de ta l  m odo, q u e  e n c u e n t ro  m á s d u lz u r a  eu a ce p ta r  e l  p u n to  de 

v ista  de E u r íp id e s ;  lo que nosotros l la m a m o s  m u e r te  es p o s ib le  q u e  no 

sea sino la  a u ro ra  del v e r d a d e r o  co n o c im ie n to  y  de ía ve rd a d era  v id a .

E l  filósofo m á s g r a n d e  de los tiem p os m o d e r n o s ,  m aestro  y  e d u c a 

d o r  d e  todo e l  q u e  e stu d ie  e l  p ro ceso  d e  la  e v o lu c ió n ,  sostien e  q u e  el 

a lm a  uo es p ro d u c to  de u n a  co lo cació n  de las p a rtícu la s  m a te r ia le s ,  

(tino q u e  es, en  su m ás p ro fu n d o  sen tid o ,  u n a  i a f lu e n c ia  d iv in a .  D e  c o n 

form idad  con ¡fipenecr, creo q u e  la  e n e r g ía  d i v i n a  q u e  se h a  m a n if e s -  

* tado á  tr a v é s  d e l  u n iv e r s o  c o n o cid o ,  es la  m is m a  e n e r g ía  q u e  se le v a n t a  

en n osotros b a jo  l a  fo rm a  de con c ien c ia .  H a b lá n d o m e  á m i m ism o,

Juedo no e n c o n t r a r  d if icu lta d  i n s u p e r a b le  en la rea lizació n  de la idea , 

» q u e  eu a lg ú n  p eríod o , en a lg ú n  t ie m p o , en  el cu rso  de la  e v o lu c ió n  

dé la  H u m a n id a d ,  esta ch isp a  d i v i n a  a d q u ie r a  c o n c e n tr a c ió n  y  e n e r 

g í a  su fic ien te  q u e  la  h a g a  su s c e p t ib le  de s o b r e v iv ir  al n a u fra g io  de las 

formas m a te r ia le s .  E ste  c o ro n a m ie n to  a d m ir a b le ,  no m e p arece m ás 

q u e  e l  c l i m a x  q u e  corresp o n d e  á u n  tra b a jo  c re a d o r ,  i n d e s c r i p t i b le 
m en te  b e l lo  y  m a r a v i l lo s o ,  en  sus m ile s  g ra d a c io n e s .

S ó lo  con a lg ú n  p u n to  d e  v is t a  p a rec id o  p u e d e  m a n te n e r  su f u n d a 
m ento la  ra c io n a l id a d  del u n iv e r s o ,  e l  cu al  p e r m a n e c e  por e n c im a  de 

n uestro  poder finito d e  c o m p r e n s ió n .  H a y  e sp ír i tu s  pa ra  q u ie n e s  r e s u l 

tan  in a c ce s ib le s  la s  co n s id e ra c io n e s  a q u í  a le ga d as ;  ta l  vez  s ie m p re  lo 

será n .  P e r o  en  estas reg io n es ,  la  fe en  la  in m o rta l id a d  será  p r o b a b l e 

m e n te  p a r t ic ip a d a  p o r  todos los  q u e  p ie n sa n  sobre  la  g é n e s is  de las 

c u alid ad e s  e s p ir i tu a le s  m á s e le v a d a s  del h o m b re  y  v e n  en  e l la s  el fin 
del trab a jo  de la  e n e r g ía  cre ad o ra .

E s t e  p u n to  de v ista  h a  s o b r e v iv id o  á la  re v o lu c ió n  h ech a  en la  c ien- 
c ia  por la  a s tr o n o m ía  de C o p é rn ie o  y  á  la  p r o d u c id a  p o r  D a r w i n ;  éste 

e s el q u e  h a  co lo cad o  á l a  H u m a n id a d  en  el p in á c u lo  m ás g r a n d e  de
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L i t o ,  ha ocupado. El futuro, pues, está alumbrado para nosotros 
con los colores radiantes de la esperanza. La lucha y el dolor desapa- 

PW11 r a yaz T el amor reinarán como soberanos. El suefio de los poe- 
L b las instrucciones de los sacerdotes y profetas y la inspiración de 
e sca n d e s  músicos, se confirman á la luz del moderno conocimiento; 

del mismo modo que nos congregamos para el trabajo material de la 
vida debemos esperar que pronto lo estaremos en un sentido más ver 
dadero, cuando llegue á ser este mundo el reino de Cristo y reme para 
siempre como Hey de los reyes y  Señor de los señores.

i o s  reco- E n  T h e  T h e o s o p h ic a l Review prosigue el se- 
^mendaMe»*C* ü0r Gr. R . S. Mead el interesante trabajo sobre
E l  perfecto sermón ó asclespius, y el Sr. W . X . publica un bonito 
trabajo sobre Especulaciones pseudo científicas.

E n  el L o tu s  B ie n  (R em e theosophique francaise) merecen es
pecial mención los trabajos de la  Sra. Ana B esant, sobre Q io r -  

d a n o  B r u n o , y  del Sr. C. W . Leadbeater sobre E l  c ie lo  seg ú n  la

Teosofía.
En la revista alemana TheosopMscher Wegweizer prosíguese 

la  publicación del Glosario teosófico, y del m agnífico estudio
sobre el S u fis m o . , ,

L a  T h e o s o fic a l Q n a te r ly , de X ew -Y o rk , publica un extensísi
mo artículo sobre E l  m is te r io  de la  d i v in id a d , suscrito por P . Ra- 
manathan.

otras publicado- Hemos recibido el m agnífico Catálogo de la 
nea. Sociedad Teosófica de Publicacion es, que está

establecida en A d yar y  Madras. Lo constituyen más de sesenta 
págin as, y  en ellas no h ay una repetida por lo menos en el m is
mo idiom a. E s  un libro útilísim o, no sólo á los teosofistas, sino 
á todos los españoles que se dediquen á los estudios orientales.

Tam bién hemos recibido los dos prim eros números del D e  

T h eo so fisch e B e ic e g in g , órgano oficial de la sección holandesa, 
que ha empezado á publicarse. ^

t§> #  *8 »
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‘ *  “ J- E 1  2 7  y  2 8  de S i e m b r e  pasado, con la asis- 
vención deiaSo- teneia de 225 delegados, se celebró en Henares 
ctedad Teosdíi- e] X X I X  aniversario y  convención de la Socie

dad Teosófica, pudiéndose apreciar en el trans
curso del últim o bienio el progreso de los trabajos efectuados en 
los nuevos laboratorios.

L as prim eras palabras del Presidente fueron;

«Hermanos: Os fe licito  con el m ayor placer á todos, con mo
tivo de celebrarse la vigésim a novena convención anual de nues
tra Sociedad, reunida según el acuerdo del bienio en la  sagrada 
ciudad de P enares. Me felicito  tam bién por encontrar muchos 
de mis antiguos am igos y  colegas que residen bastante lejos de 
A d ya r congregados entre nosotros, acudiendo á nuestra India 
del Sur, estableciendo así un contacto personal con los in fatiga- 
bles trabajadores de esta parte.

»E1 año oficial que acaba de espirar ha sido de indiscutible 
prosperidad y  de im portantes resultados. L a  influencia de nues
tro movimiento no se ha circunscrito únicamente ¿ l0s países 
fine y a  ocupamos, sino que ha de extenderse á otros; poco á poco 
se ba extendido en varías direcciones, y  nuevos centros de acti
vidad se desenvuelven. E n  breve surgirán nuevas secciones en 
t^uba, Sud-Am érica y  de Sur de A frica.»

L a  Presidencia historió después el Congreso teosófico de 
Amsterdarn, se ocupó de la federación entre ramas que hablan 
nn mismo idiom a, consagró un sentido recuerdo al maestro 

■ . B la v a tsk y , y  pasó finalm ente á una exposición detallada
aei «atado actual de la Sociedad,

En la Memoria general que hemos recibido encontramos los 
siguientes datos referentes al número de ramas teosófieas según 
sus Secciones: S



£ O <f> 1 A [ M a r z o

Sección Americana.. .  69 I Sección Neozelandesa-.
„ ludia...............  296 i » F rancesa . . . .  58
» Inglesa............  56 : » I taliana.......... 19
¡> Sc-andinava , . 2 2  » Alemana.........  1.!
» Holandesa... 14 , Sección no clasificada. 23
» Australiana.. 12 i ~rlKKT otal..........  065

E n  el catálogo de las obras publicadas, y a  originales, ya 
traducidas, las llevadas á efecto en lengua castellana ocupan 
un buen lugar.

E l número de revistas y  publicaciones periódicas, si no es muy 
considerable, es digno de tenerse en cuenta por la  antigüedad 
y  seriedad de cada una de ellas, lo que representa una perseve
rancia no desmentida por parte del público á quienes se dirigen 
y  por parte de los que trabajan  en ellas.

E ste  estado de cosas es verdaderam ente algo más que conso
lador. M erece que nos felicitem os todos y  que prosigam os con 
empeño hacia adelante.

b i  Doctor Pas- Como oportunamente participam os á nues- 
cai enBordeaut. i¡rog |6 Ct 0res, 6] secretario general de la Ram a 
francesa, nuestro am igo el D octor P a sca l, v isito  Ife ciudad de 
B ordeaux á primeros de Enero, dando dos interesantes confe
rencias públicas en el local de la R am a. E l tema de las confe
rencias fuá «La le y  del H arinas.

Sabemos que nuestro am igo fue afortunadísim o en su obra, 
dB la  que nos ha enviado un interesante resum en nuestro direc
tor el Sr. D. V iriato  D íaz P érez, que actualm ente se halla en 
aquella población. Resum en que sentimos no poder publicar en 
este número por un entorpecim iento que lamentamos de todas 
veras y  que nos veda por el momento realizar este deseo.

Molinos en g u  En Gtinebra, y  en el local de la R am a teosó-

Molinos, Mr, J , Selleger. Conferencia notable por muchísimos 
conceptos, y  de la que hemos solicitado un extracto  de su autor, 
uno de los más estudiosos teosofistas de la gran  ciudad.

fica, ha dado el ¿ 8  del pasado mes de Febrero 
una interesante lectura sobre el gran  m ístico español M iguel de

st malo en el Hace un año próxim am ente se supuso que el 
3Í” ' calor del sol podía m uy bien ser producido por
una pequeñísim a cantidad de radio ó de m ateria radio-activa
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am pliameirie esparcidas en el astro. L a  im portancia de sem ejan
te suposición sobre la posible edad del sol, y  por consiguiente 
sobre la duración de los períodos geológicos, es desde luego e v i
dente, aunque no se h aya  probado todavía la existencia del ra
dio en el sol.

P ero el caso es que esto últim o parece y a  comprobado. E l 18 
de Enero últim o el profesor Snyder, director del Observatorio 
de F iladelfia, telegrafió que h abía  descubierto la  existencia del 
radio en la fotoesfera solar y  una emanación de radio en la co
rona solar. E stas substancias se encuentran tam bién en las ne
bulosas y  en las nuevas estrellas. L a  em anación asegura que es 
idéntica al coronio, principal elemento de la corona y  descono
cido en la tierra,

S i el descubrim iento se confirm a, el problem a de la edad del 
sol podría mirarse como definitivam ente p lanteado, como dice 
muy bien el com unicante de esta noticia en T h e  V a h a n .

íe?oV*ibrosCIOn profesor Y u n g  señaló hace años la rep eti
da transm isión de enferm edades infecciosas por 

medio de los libros. El hecho se ha comprobado m uchísim as ve
ces y  es clasico el ejem plo de los veinte empleados en la oficina 
de salud de L au sin g  que m urieron uno tras otro tuberculosos, 
por la m ala costum bre de dar vu elta  á las p áginas de los libros 
con los dedos m ojados en su saliva.

L a  tos y  el estornudo sobre los libros, así como el tomarlos 
con las manos sudadas, son otras de las causas de infección. L a  
presencia de insectos tam bién, M ichelet cuenta que un b ib liote
cario murió á consecuencia de haber sido picado por una m osca 
que salió furiosa de las páginas de un libro al ser abierto.

E l mejor medio de los ensayados hasta la fecha para la des
infección de las bibliotecas, es la pulverización  de formol,

(*nasai‘ Los m asai constituyen  un pueblo de origen
semítico que se encuentra establecido en las estepas de) E ste  de 

frica, habiendo pasado al continente por el istm o de Suez.
E s un pueblo m onoteísta. Su religión  les prohíbe las rep re

sentaciones de la  divinidad, im personal desde luego y  creadora 
1 ^ k o m b re , Pr im0r p areja , desobediente tam bién, cómo
a historiada en el Pentateuco, pues las divergencias entre la 
^adición de los masai y  las biblias son m uy insignificantes.
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Los m asai, según las indagaciones hechas por Mr. M erker 
en presencia d e  algunos textos cuneiform es, constituyen la más 
an tigu a ram a de los israelitas.

Nueva a ir e e '  L a  f íe v u e  T h e o s o p h iq u e  fr a n t ja is e  L e  L o t u s  

ci6n" B i e u , ha establecido su dirección en P arís, ‘d i,
rué Tronchet V I I I ',

<S> ®  #

B IB L IO G R A F ÍA

a . S iva  Row, T i ld e s  j a r  d a i l y  U fe .  T h i r d  e d i t i o n .  —  T n n j o r e  1 0 0 4 . - 1  v o l u 

m e n . — 1 S h i l l i n g ,  25  c é n t s .

Esta preciosa obra (Preceptos para la pida cotidiana) ha sido editada ti es 
veces con ésta, habiéndose agotado por completo las dos ediciones anterio
res. Este éxito era de esperar—y ha de repetirse de nuevo—dada la natu
raleza de este libro verdaderamente feliz. Se trata de un Manual para la 
vida, constituido por sentencias y enseñanzas brevísimas y claras, extraí
das de Manu, Gita y las principales publicaciones teosóficas ínglesas-

E1 colector no ha puesto de su parte nada y, sin embargo, la sola idea de 
formar esas páginas, el hecho de elegirlas tan acertada y oportunamente 
para el fin á que las destina, merece muchísimos elogios, porque, además 
de satisfacer una gran necesidad de los hombres más espirituales, ofrece un 
cuerpo de enseñanza completísimo que puede suministrarse á todos los que 
no sólo buscan un consuelo para sus dolores en la ciencia, sino un guía pala 
no extraviarse en la vida.

Es un libro que debía popularizarse entre nosotros y del que no estaña 
demás recomendarlo para su inmediata versión al castellano. Es un libro 
para todos, para todos los hombres y, sobre todo, para todos los hombres 
que se deben construir por sí mismos, cimentándose diariamente ante su 
propia conciencia,

 ̂ 1 Rafael URBHIHO

i ,  Payot. L a  c re e n c ia ..— " L r a d .  d e  A n s e l m o  G o n z á l e z .  ( B i b l i o t e c a  C i e n t U m o -  

F i l o s ó l i c a  1, D a n i e l  J o r r o ,  editor.— M a d r i d ,  P a z ,  3 ? . — 1 v o l .

Es va ventajosamente conocido entre nosotros el filósofo francés Mr. Pa 
yot, por su obra La educación de la voluntad, que ha venido á ser popular y 
ha influido 110 poco en las ideas de nuestros jóvenes estudiantes. La versión
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la que ahora nos ocupa contribuirá más segura ni en te  á la a lta  estima 
que se le tiene, y es inútil toda recom endación para que así sea, en premio 
á la  ju sta  laboriosidad de pensador tan ilustre.

E sta  nueva producción es, quizá, más digna de popularizarse, porque 
realm ente es el debido prólogo de aquélla. Mr. í ’ayot en este estudio se 
ocupa exclusivam ente de la creencia en general, considerándola, «no como 
un fenómeno in te lectual más que un fenómeno sensible*, sino como algo 
que «es ti la vez fenómeno in telectual, sensible y voluntario, y podemos decir 
corporal* (Pár. III, c. I.)

H ay un punto, sin em bargo, que se le ha escapado al psicólogo francés 
en el estudio de la  creencia, y que es verdaderam ente extraño lo haya p re 
terido—deliberadam ente, á nuestro  juicio—; nos referim os á la creencia po
pular, 4 lo que se designa con frecuencia como superstición. De todos mo
dos sobre las conclusiones que Mr, P ayo t establece en el térm ino de su es
tudio hay m ateria  más que suficiente p a ra  edificar toda la psicología de la 
creencia popular.

L a  traducción del S r. G onzález es tan  excelente y esm erada como todas 
las suyas.

P .  G

¥  ¥  ¥

F. T isslé. Los sítenos. —Trad. de Ricardo Rubio, ( biblioteca CiemiTico-liiosó- 
lica). Daniel Jorro, editor.—.Madrid, Paz, e3.— : voi.

Lo m ejor y m ás notable de este libro es la rica y copiosa bibliografía so
bre los libros que tra tan  del sueño. L a  teoría general que se sostiene en él 
es ya demasiado vieja, y más que eso, que no sería desde luego ninguna ob
jeción en contra, demasiado desm entida.

\  es 1Lie l°da 1.a indagación occidental sobre este verdadero plano de 
conciencia viene iniciada desde su origen á la  aplicación de la vida por el 
Púnto estrechísim o de m ira en que se coloca casi siem pre el psicólogo de 

evidente, Así toda la  indagación psicológica y patológica sobre los sueños, 
ja le  bien poco en com paración con las g randes adivinaciones que nos han 

ejado en todas las lite ra tu ra s  los poetas y los escritores no psicólogos ni 
médicos.

E l camino psicológico para  la  investigación de los sueños está cerrado 
Q la ciencia europea. H ay que ir más allá,

s'd V . ° bra á e  T ,ssié es Jra una obra histórica, una obra pasada. P o r  curio- 
1 ad únicam ente puede llam ar la  atención del público que no sabe de lo 
úe se tra ta , pero no del público que desea en realidad  conocer algo cierto 

í / ° SI!t'V0' *~a ° bra D elboeuf L o s sueños y  el ensueño ó E l  d orm ir y  el so- 
^  tada por la misma casa del S r. Jo rro , es muchísimo mejor v más ar- 

ica, M r. Tissié es un buen catalogador; pero no pasa de ahí.
R .  LT .

¥ ¥ ¥
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H om enagen ao M e sí re A lia n  K ard cc. Es un bonito folleto publicado pol
los espiritistas de B ahía (Portugal), consagrado á la  m em oria de León H i
pólito L en izar R ivail (A lian K ardec en los tiempos druídicos) con motivo 
del p rim er centenario de su nacim iento.

Agradecemos el envío á sus autores,
R. U.

¥ *

D. Jim énez EitO. -Ignit Espiritista, Biblioteca belecta de la Revelación.— Ali
cante ]qo3.—  i val.

E l autor de estas colecciones de artículos y trabajos espiritistas explica 
así lo extraño del títu lo  de su libro:

('Título al libro Agras^ espiritista porque no son estudios acabados, sino 
sim ples esbozos de ideas que plum as m ejor acertadas que la m i a podrán 
com pletar con la profundidad y brillantez que requ ieren  asuntos tan h e r
mosos. »

Se tra ta , pues, de un aperitivo, de un incitante m ental que h a  de hallar 
en los predispuestos á esa su erte  de especulaciones una favorable acogida

L a  obra está adm irablem ente editada y en excelentes condiciones tipo
gráficas.

U. G.

Artes (traficas. J. Valscioe, Arenal, 21.


