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ROMERA OÑATE, LUIS

Existencia y búsqueda de sentido. Escritos sobre cristianismo y sociedad con-
temporánea, Eunsa, Pamplona, 2020, 223 pp.

Nos encontramos ante un libro de una persona que ha dedicado 
gran parte de su vida a la investigación y a la docencia universitaria. 
Se recogen dos ensayos que ya fueron publicados por la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Piura: el primero, La actualidad 
del pensamiento cristiano en el año 2009, y el segundo, Religión y 
existencia humana, en el año 2011. Ahora ven la luz en un único 
volumen sin cambios en honor al recuerdo de las jornadas peruanas, 
como dice el autor en la presentación.

Abordando el primer ensayo podríamos, en una primera 
impresión, juzgar el escrito de pesimista, pues focaliza la actualidad 
del pensamiento desde el sesgo postmoderno de la pérdida del logos, 
que revierte en una crisis del saber, una pérdida de la prudencia 
y por ende un auge de la racionalidad técnica, una reducción 
antropológica, y su consecuente relativismo. Sin embargo, este 
enfoque es necesario para identifi car los desafíos que la cultura 
actual plantea a la refl exión cristiana.

La era de la post-verdad, o post-metafísica, o la era de la after-
word (en la terminología que usa el recién fallecido G. Steiner) no 
tiene —según Habermas y Ratzinger— los recursos sufi cientes para 
poder orientar al Estado democrático hacia su respectivo progreso. 
Esta insufi ciencia encuentra una salida airosa y penetrante en la 
tradición cristiana.

Tras un análisis de la cultura contemporánea, que ya el autor 
de manera luminosa ilustró de modo más extenso y profundo en 
su obra Finitud y trascendencia (2004), se detiene en los riesgos que 
la postmodernidad lleva consigo: el voluntarismo, la emotividad, 
el secularismo y una religiosidad sin verdad. Estos peligros han de 
convertirse en posibilidades u ocasiones de un nuevo crecimiento, 
alentando y desafi ando a la universidad en el rescate de la verdad, 
recuperando la amplitud de la razón y elaborando un pensamiento 
sapiencial que contiene tres niveles: las disciplinas académicas, el 
ámbito antropológico-fi losófi co y el teológico.
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El segundo ensayo, Religión y existencia humana aborda el sentido 
de la fe cristiana en la sociedad contemporánea. La pregunta por 
Dios sitúa al hombre ante una alternativa: la existencia clausurada 
en su inmanencia sin ningún horizonte salvo ella misma, o la 
Trascendencia en la que radica nuestra existencia misma y en donde 
reside su sentido defi nitivo. El fenómeno del retorno del interés 
por lo religioso coexiste con la cultura postmoderna analizada en el 
primer ensayo. Y aquí surgen preguntas existenciales que el hombre 
ha de resolver, pues “la religión concierne al núcleo más profundo 
de la persona, al horizonte último de comprensión de la realidad 
y a la instancia defi nitiva de interpretación de los acontecimientos 
de la existencia […] la religión constituye el marco de referencia 
último del signifi cado de la realidad y del sentido de la existencia” 
(p. 118).

La cuestión de Dios es un rumor del hombre durante toda 
su historia, un rumor que siempre sonará aunque sea en los más 
profundo del corazón humano, es al fi n y al cabo, una cuestión 
insoslayable, independientemente de cómo se resuelva. En esta 
segunda parte el autor recurre de nuevo a Habermas, quien percibe 
lo irreducible de la religión. Además del rumor de Dios, al que hay 
que prestar atención, está la experiencia de nuestra fi nitud, tema 
que el autor ha estudiado a fondo. La fi nitud del hombre puede 
exagerarse hasta llegar incluso al nihilismo. Aquí el autor dialoga 
con Nietzsche, quien asimila la fi nitud del hombre al margen de la 
trascendencia, lo que resulta una gran tragedia. La muerte de Dios 
oscurece el mundo. Si no hay luz, tampoco hay inteligibilidad, “no 
hay puntos cardinales ni criterios de autenticidad” (p. 171). La 
rebeldía nietzscheana contra Dios es por lo mismo una rebeldía 
contra lo cristiano. Dionisios contra el Crucifi jo. Una rebelión 
trágica que en términos existenciales o radicales habría que añadir 
no sólo el califi cativo de trágico sino el de cómico, o peor, de 
blasfemo.

Ante el panorama dionisiaco reaparece la fe en el horizonte 
de la antropología. Una fe como encuentro que requiere una 
disposición de apertura. Una fe que no se limita a focalizar la visión 
en lo empírico o cuantifi cable, una “fe es un encuentro con Dios 
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que acontece en la interioridad de la persona y la interpela en todas 
sus dimensiones” (p. 216).
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RUIZ SANJUÁN, CÉSAR (ED.)
Perspectivas del populismo, Cenaltes Ediciones, Viña del Mar, 2019, 399 pp.

Nos encontramos ante un libro urgente. Quizá eso explique —y 
no solo el hecho de que se trata de una serie de comunicaciones 
presentadas en un congreso en 2016— la variedad de las formas, 
metodologías, enfoques y perspectivas —valga la redundancia con el 
propio título— con que se aborda ese omnipresente fenómeno que 
afecta a nuestras sociedades occidentales: el populismo. 

Vallespín y Bascuñán hablaban, en un libro publicado en 2017 
de título Populismos, de un espectro que recorre nuestras democra-
cias. Villacañas, por su parte, en su texto de 2015, Populismo —está 
claro que la teoría política en nuestro país no está demasiado ave-
zada en la originalidad de los títulos— también plantea el populismo 
como una suerte de fantasma. Constituyen estos tan solo dos ejem-
plos de la literatura reciente en el ámbito académico acerca de esta 
nueva forma de hacer política que tan preocupados parece tenernos. 
Y, si bien las mencionadas obras coinciden en una defensa del repu-
blicanismo —cada uno con sus respectivos matices, claro— frente 
al populismo, éste sigue, de alguna manera, carcomiendo nuestras 
democracias. De ahí que la obra reseñada se proponga dar un paso 
atrás: es necesario volver a plantear el sentido originario de este 
fenómeno, tanto en su dimensión teórica como histórica. Ese es el 
hilo conductor que uno puede establecer a lo largo de los diecisiete 
capítulos que componen la obra: la investigación acerca del signi-
fi cado teórico y la praxis histórico-política que han acompañado a 
este concepto. 

Si bien queda claro desde el principio la “inextricable relación 
con la globalización neoliberal” (p. 11), como destaca en el prólogo 




