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EL HOMBRE Y EL FILOSOFO

AUTORRETRATO

E lo que tiene verdadera importancia en nuestra propia existen

cia, apenas nos damos cuenta, y ciertamente no debera inquie
tar al prjimo. Qu sabe un pez del agua en que nada du

rante toda su vida?

Lo amargo y lo dulce vienen del exterior, lo duro de dentro, de

nuestros propios esfuerzos. La mayor parte de las veces hago lo que
mi propia naturaleza me lleva a hacer. Da rubor ganar por ello tanto

respeto y tanto amor. Flechas de odio, tambin se lian disparado con

tra m; mas, nunca me alcanzaron, porque, en cierto modo, pertene
can a otro mundo con el cual no tengo conexin alguna.

Vivo en esa soledad que es penosa en la juventud, pero deliciosa

en los aos de madurez. Alberto Einstein.

MENSAJE A LA POSTERIDAD

UESTRO tiempo es rico en mentes descubridoras, cuyos descu

brimientos podran facilitar considerablemente nuestras vidas.

Utilizamos la energa para cruzar los mares, y nos servimos de

ella, tambin, para aliviar a la humanidad de todo trabajo muscular

fatigoso. Hemos aprendido a volar y somos capaces de enviar mensajes

y noticias, sin dificultad alguna, a travs del mundo entero, por medio

de las ondas elctricas.

Sin embargo, la produccin y distribucin de los productos estn

completamente desorganizados, de manera que todos vivimos con temor

de ser eliminados del ciclo econmico, sufriendo as la carencia de todo.

Adems, gentes que viven en diferentes pases se matan unas a otras,

a irregulares intervalos de tiempo, de manera que, tambin por esta

causa, todo el que piense acerca del futuro tiene que vivir en temor

y terror. Se deb1 sto a que la inteligencia y el carcter de las masas

son incomparablemente ms bajo que la inteligencia y el carcter de

los pocos que producen algo valioso para la comunidad.

Espero que la posteridad lea esta afirmacin con sentimiento

de orgullo y de justificada superioridad. Alberto Einstein.

D

N

l\ NUESTRA generacin le ha corres

pondido el privilegio de presenciar un

cambio fundamental en las dimensiones

del Universo. Primeramente el macrocos

mos, dentio de cuyos dominios el peque
o planeta en que vivimos alterna la luz

y la sombra de sus das y sus noches, abri

sus horizontes ms all de las dimensiones

del sueo despus el mundo de la ntima

constitucin de la materia mostr tambin

sus misiei iosas e insondables perspectivas.
Y junto con estos nuevos mbitos, nuevas

escalas y revolucionarios conceptos enrique-
cieton la ciencia del conocimiento y estn

cambiando fundamentalmente la filosofa

del hombre y su actitud ante la creacin.

Pero no es que el Univctso haya exten

dido la vastedad de sus dominios, ni tam

poco que recientes fenmenos hayan alte-
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rado el inmutable devenir de la existencia;

ha sido la inteligencia que ha aguzado su

tilo, el cerebro del hombre sabio que ha

afinado mi capacidad de anlisis han sido

los investigadores y cientficos que han

perfeccionado sus mtodos de obseivacin

para penetrar ms aguda y hondamente en

la realidad de la existencia y en los miste

rios de la naturaleza.

Desde que tenemos noticia, los seres hu

manos se han interesado por indagar el

cmo y el porqu de las cosas; han utili

zado su raciocinio y su capacidad deducti

va para tratar de que "la catica diversidad

de nuestras experiencias sensoriales corres

ponda a un sistema de pensamiento lgica
mente uniforme", y en esta tentativa han ido

construyendo la ciencia de nuestros das.

Sin embargo, la imagen del mundo lsi-

co, la aparente realidad externa, construida

a travs de la interpretacin que de sus

manitestaciones elaboran nuestros sentidos,
se mantuvo por siglos y hasta hace algunos
lustros, encuadrada dentro de un estrecho

marco domstico, deformado y limitado

por prejuicios y aseveraciones que parecan
inmutables.

Sin alejarnos demasiado en el pasado y
limitndonos slo a observar el pensamien
to griego, cuyas luces an alumbran mu

chos de nuestros caminos, podemos consta
tar que l construy un mundo quimrico,
un compendio de conceptos abstractos que
se incorporaron al modo de ver la realidad

e inteipretarla.
La (.eometra de Eutlides, este claro y

simple sistema de postulaciones y ordena

ciones, dio lorma y apariencia a un mundo

ti dimensional irreal que "no existi", por
as decirlo, porque estaba formado por abs

tracciones y porque le faltaba la condicin

fundamental de la existencia, cual es el

tiempo.
Y esta falla del planteamiento euclidia-

no, que era el resultado de la actitud est

tica del pensamiento griego, se proyect
sobre toda la estructura de la filosofa y de

la ciencia clsicas.

Bajo esa influencia Ptolomeo concibi

y describi el Universo geocntrico, me-

cnitista y artilicial, cuya imagen detuvo

durante muchos siglos la marcha hacia la

\erdad.

Debieron transcurrir 1.800 aos para que

( oprnico y Galileo, pasando sobre prejui
cios que haban tomado el carcter de

planteamientos religiosos, deshicieran el

mundo ptolomeico y levantaran la nueva,

pero todava limitada, imagen del Univer

so heliocntrico. Despus, Kepler afin la

concepcin universal describiendo las rbi

tas elpticas de los planetas alrededor del

sol, mantenidos en sus movimientos y posi
ciones por un "espritu" que actuaba como

correlacionador.

Por fin, a mediados del siglo XVII apa
reci el genio de Xewton, que transform

"el espritu" de Kepler en la gravitacin
universal y que abri el camino para las

i evolucionaras ideas de nuestros das.

Hace poco ms de 100 aos, Guillermo

Herschell, "irrumpi a travs de las brre

las del firmamento" coelorum perrupit
claustra, como reza su clebre epitafio al

suponer, por primera vez, que el sistema

solar compuesto por una estrella de luz

propia, alrededor de la cual giraban una

serie de planetas, formaba parte de Uii en

jambre ce cuerpos celestes que constituan

una gran galaxia: la via lctea. V desde

entonces las dimensiones se han ido agi

gantando; los peneti antes catalejos de ios

modernos observatorios astronmicos han

descubierto que ms all de esta gran ga
laxia existen otras galaxias y otras conste

laciones, v otros inconmensurables conglo
merados de mundos. ;E1 macrocosmos ha

adquirido dimensiones que nunca el hom

bre osara soar!

Por diversos caminos, los cientficos e

investigadores se metieron, tras las huellas

de Dalton, por los misteriosos intersticios

del microcosmos y descubrieron, asombra

dos, que otro mundo, tan infinitamente

extenso como el de las galaxias, se agitaba
en los escondidos laboratorios de la ma

teria. Los tomos eran, tambin, pequeos
sistemas planetarios en los que los electro

nes giraban alrededor de los ncleos a ve

locidades pavorosas.
lstamos en las postrimeras del siglo

XIX. Los pensadores v estudiosos advierten

el devenir universal; la 2a Ley de la Ter

modinmica descubre, por primera vez

t.Mtibin, que existen fenmenos que no son

inducientes a la flecha del tiempo; entran
en el campo de las investigaciones los mis

terios de la luz, del movimiento y del

lempo.
Y empieza la ascensin hacia nuevas ci

mas que han de poner ante los ojos de los

iii\estigadores y pensadores, la extraordi-
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naiia e ineluctable unidad de las Leyes del
lasmos, generali/adas, ahora, a travs de

audaces postulaciones. Como en todas las

grandes conquistas, este ascender por la

empinada y llagosa senda del pensamiento
hacia la verdad, se hace posible granas al

esfuerzo, la constancia y el genio de una

muy reducida plyade de cerebros privile
giados.
Al confeccionar un cuadro de honor de

esta dramtica jornada, debemos iniciarlo

con el nombre de Maxwell, que all en

1855 enuncia el clculo del posible efecto

del arrastre que el "viento de ter", ese

inasible y mgico elemento que sirve para
ocultar lo que no se sabe, tiene sobre la

luz. A continuacin, Lorentz, con su "tiem

po ficticio", y Michelson y Morlev que al

tratar de medir la velocidad del fluido

misterioso, conmueven las bases de la cien

cia, al constatar que todo sucede "como si

la tierra estuviese en reposo". Y Plank, con

su penetrante y genial teora de "los cuan

tas", que seala la discontinuidad de la

energa, y Minkowski que concibe el clcu

lo tcnsorial en 4 dimensiones. Y con letras

de oro, el de mayor estatura, el que se dis

tingue por su audacia, su valenta, su mo

destia, su inquebrantable perseverancia, la

gigantesca fuer/a de su inteligencia, su

imaginacin de genio y su intuicin de

poeta:

ALBERTO IISSIE1N

Alberto Einstein naci el 14 de maizo

de 1879, en el pequeo puerto lluvial de

Ulm. Por extrao capricho del destino vi

no al mundo en una modesta casa, situada

slo a pocos centenares de metros del sitio

donde, 250 aos antes, haba vivido [oha-
nes Kepler, el fundador de la astronoma

fsica.

Desde sus primeros pasos, Einstein mos

tr una extraordinaria vocacin matemti

ca; a los 11 aos asombiaba a sus maestros

con su capacidad para resolv t los ms

complicados problemas de clculo integral
y diferencial, as como los de geometra y

lgebra analtica.

Cuando apenas comenzaba a hacerse

hombre, su curiosidad fu vigorosamente
atrada por el misterio de la luz, por las

enigmticas caractersticas de esa energa
radiante que ha rodeado al Universo con

su manto escurridizo, y que l llame, reve

rentemente, con su intuicin de poeta: "la

si/inbia de Dios". Muy luego cunaron en

pugna en su pensamiento las dos explica
ciones (ontiadietorias que la ciencia postu
laba; la teora corpuscular de Xewton era

combatida por la nueva concepcin, segn
la cual la luz no estaba constituida por di

minutas partculas de materia, sino por una
infinita serie de hondas transmitidas desde

los cueipos luminosos hasta el ojo por el

movimiento ondulatorio o vibratorio del

ter.

En esta poca de su iniciacin en las dis

ciplinas del conocimiento, en seguida de

cumplir desordenadamente sus estudios se

cundarios, ingrese') a la Academia Politc

nica de Zrieh, donde, despus de trabajo
sos esluerzos, obtuvo el ttulo de doctor.

Desgraciadamente, el ambiente seguro y
conlortable del hogar de sus padres haba

desapai e< ido; la industria electroqumica
que mantena la mediana econmica de la

lamilia, iba de maj en peor y el llamante

Doctor debi enlrentaise, carente de herra

mientas para ello, al duro problema de

ganarse la vida. .As deambul entre un

me/quino puesto de profesor sustituto en

la Escuela Tcnica de Winterthur al de

Maestro en la Escuela Secundaria de Sehaf-

Ihausen y otras tareas de poca monta, para
llegar, linalmente, a obtener el modesto,

peio paia el siilicienie, empleo de Inspee-
toi de Patentes de Hei na.

Extraa paradoja del destino: el gian
matemtico, el gigante intelectual de nues-

tia epoc.i, debi someteise a un trabajo
mecnico en el que deba revisar diaria

mente los dibujos y modelos de aquellos
que pretendan babei inventado niaiav-

lias.

Mienttas tanto, su desaliedlo tientlico

se baha ido perfeccionando con estudios y
let tinas; lo atiaan ahoia las ciencias ee o-

nimieas; lo hei a la injusticia social que
vea a su alrededor y cada da se aficionaba

ms a la \ ida sencilla y modesta; su bondad

in adiaba a su alrededor y le atraa la cor

dial simpata y admiacin de quienes te

nan la sucile de conocerlo. Su (raba jo ru

tinario no lo deprima, v, poi el culinario,
le icsultaba, segn sus propias declaracio

nes, un eficaz contrapeso para el bullir de

su enebro, en el cual los geimenes de la

teora de la relatividad empezaban a echar

sus protundas i a ees. Como resultado de su

propia experiencia, aconsej siempre a los
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cientilicos jvenes que realizasen, paralela
mente con sus trabajos de investigacin y

de alta matemtica, esas otras labores que
llame) de "zapatero", para evitar as un des

arrollo intelectual desequilibrado.
Desde esos aos comienza su costumbre

de recibir por las noches en su modesta

tasa, a sus amigos y colegas de trabajo; all
se discutan los ms variados temas econ

micos, filosficos, sociales, cientficos y de

arte. Especialmente las veladas musicales,

en las cuales el Profesor Einstein actuaba

junto al piano, o con su violn, del que

lleg) a ser magnfico ejecutante, eran las

que ms le atraan. Siempre sostuvo que la

Ciencia v el Arte tenan puntos comunes y

que el creador en el campo de los fen

menos naturales necesita, como el poeta,
de la fantasa y de la intuicin para encon

trar nuevos cauces al pensamiento '.

Por entonces, Roentgen haba descubier

to unos nuevos ra\ os que, por lo extraos,

los denomin con la letra de las incgnitas:
rayos X; los esposos Curie lograban el

asombroso hallazgo del radium; Mitchelson

y Morley, tratando de avaluar exactamente

la velocidad de la luz, llegaban a la extra

a constatacin de que todo suceda como

si la tierra estuviese en reposo. ;E1 ambien

te cientfico presenta la nueva aurora y

se pona tenso!

Alternando con sus prolijos trabajos de

Inspector de Patentes, Alberto Einstein de

dicaba sus horas a forjar los planes de una

invencin propia que permitira descubrir

algunos de los misterios de la creacin. En

esa poca adujo frmulas y ecuaciones pa-

la explicar el movimiento browniano, que
iban a constituir los pilares sustentadores

de la teo a atmica de la materia.

Subrepticiamente, en pequeos trozos de

pape!, ejue esconda cuando su jele supe

rior apareca en la oficina, el incansable

aventurero del pens imiento, formulaba

1 l'n amii;') nuestro, que tuvo la suerte de cono-

rcr a Fmsiein en su intimidad, recuerda una sim

ptica ancdota, ocurrida en una de las veladas

musicales a que hemos hce ho rccicncia. Camila en

casi del Mae-slio el gian pianista Arthur Sthnahcl,

quien ele spue
s de la cena se sent al piano para

ser aeompaado al violn por el dueei de casa.

I)t ]>ii('s de unos cuantos ensavis, en que ambos

ejecutantes no logia ion ponerse de acuerdo, Sehna-

bel, dirigindose al Maestro le dijo: "Profesor,

convnzase que l el. no \a a aprender a contar

nunca". Fl propio FanMcin contaba el caso, rin

dose regen ijaelamente.

clculos matemticos referentes a las Leyes
del Universo; se adentraba por intransita

dos caminos que sbitamente vea cortados

\ que lo hacan exclamar: "no s, me hallo

sobre huellas lalsas y estoy perdido!". Pero
su incansable curiosidad y la brjula de

su intu'cin lo impulsaban nuevamente.

La famosa investigacin de Mitchelson

y Morlev que se dijo constitua una cons

piracin de la naturaleza contra las bs

quedas del hombre, le pareca a l que era

simplemente "la expresin de una ley na

tural cpie los hombres no haban logrado
captar". "El hombre ha sido engaado por

sus sentidos y se impone una reorganiza
cin radical de nuestra imagen del Univer

so si pretendemos lograr una comprensin
exacta de l y de sus fuerzas". "Quizs el

mundo real que nos circunda est ms all

del poder de nuestros sentidos". Aqu apa
reca la influencia kanteana que le haca

dudar, con justa ra/em, de la falsa inter

pretacin que clamos a los impactos que
sobie nuestros sentidos produce la realidad

u'ismica. "Es necesario, deca el Maestro,

desprendernos, una por una, de esas viejas
creencias humanas si deseamos recorrer el

verdadero, pero tortuoso camino hacia la

verdad". La tendencia de considerar reali

dad nuestras percepciones sensoriales, con

cepto subjetivo de la verdad, estaba exten

dida a todos los conceptos del Lhiiverso.

Era necesario crear un concepto nuevo que
resultara correcto para todos los observa-

doies. porque, era sencillamente imposi
ble descubrir, el movimiento absoluto en

el Universo.

Y amaneci, igual que los otros, el da

sealado, un da cualquiera del mes de ju
nio de l'.Htj, cuya fecha exacta se ha perdi
do entre los archivos del tiempo.
Con su silueta de poeta romntico, y su

melena al viento, metido en un amplio y
descuidado gabn, el modesto Inspector de
Patentes de Lerna, se encamin, lentamen

te sin imaginarse las proyecciones del acto

que realizaba, haci i las oficinas de la Edi

torial de los Anales de Fsica, llevando en

tre sus manos un manuscrito de 30, pginas
de ('(naciones, que llevaba por ttulo el

muy simple de "Ellctrodinamia de los

CIT.RPOs EN MOVIMIENTO".

La revolucionaria teora haba sido en

tregada al mundo.

Segn los nuevos conceptos, Xewton, con

toda la grande/a de su genio v sin preten-
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der con esta alirmacin destruir el alcance

de sus descubrimientos, haba sido enga

ado por la naturaleza. Ni existen movi

mientos absolutos, ni son las dimensiones

de los cuerpos rgidos siempre las mismas,

ni los intervalos de tiempo se mantienen

constantes. La tierra lija y estable es una

mera invencin del hombre y ni en ella

ni en ninguna parte del Universo nada

est en absoluto reposo. La verdadera na

turaleza de la relacin entre los cuerpos
en movimiento hace imposible medir la

velocidad, el tamao, la forma, la masa o

el tiempo absolutos; pero, cuidado, hay
otro destello del genio; todo esto es verdad

con sola una excepcin: la sombra de

Dios, la luz! La marcha de la luz no es re

lativa a otras velocidades y permanece fi

ja y constante en cualquier parte del Cos

mos donde se la encuentre. Su Majestad,
la Luz, pasa a ser una ley por si misma,

esotrica, pero verdadera.

Asi. la relatividad de todos los movi

mientos y de las dimensiones de los cuerpos

que los describen y la luz como nica can

tidad constante, aparecen como los dos

principios bsicos de su teora.

Con la relatividad desaparece la constan

cia de las magnitudes: la longitud, la masa

y los intervalos de tiempo al ser medidas

en cuerpos mviles (y todos lo son) quedan
influidas por el movimiento. Un acorta

miento se produce en los slidos, en el sen

tido de la marcha, con lo cual a la velo

cidad de la luz, llegaran al estado bidi-

mensional. La luz posee la velocidad m

xima posible en el mundo material.

Vasto, extrao, misterioso parece este

mundo de las deas relativistas. El movi

miento alecta a nuestro concepto del trans

currir del tiempo y puede llevamos a in-

sej-pecbadas y absurda, fantasas, como

aquella de que, corriendo a una velocidad

i.-iavor que la de la luz, podemos alcanzar

nuestro pasado y sohi e-pasarlo y, tal vez,

demostrar, m itemticamentc. epte sei po

sible observar los electos antes que las cau

sas v los sucesos antes cpie acontezcan. Pero

el absurdo queda detenido, porque las

ecuaciones, en su rigorismo, afirman que
no puede ser alcanzada ni sobrepasada esa

velocidad lmite universal.

As las teoras de Xewton no son destrui

das, pero, usando las palabras del propio
Einstein: "deben hundirse en una teora

ms amplia y ms general, enfrentando el

ms honroso destino que puede caberle a

toda tecnia".

Podra decirse que Isaac Newton redujo
sus investigaciones y postulaciones al mun

do domstico en qu vivimos y que, res

pecto a este marco, defini realidades ab

solutas. Einstein cambi el sistema de

refeiencias adoptando dimensiones univer

sales, en las cuales desaparecen los concep

tos absolutos y las observaciones y consta

taciones se hacen relativas, en el sentido de

que unas dependen de otras, formando

parte todas ellas de un conjunto que no

acepta la modificacin independiente de

sus dimensiones parciales.
El movimiento, que en el fondo es una

alteracin de la realidad espacial dentro

del tiempo, modifica las otras dimensiones

del mvil; el espacio se ve alterado por la

masa epie en l se alberga; los relojes au

mentan o disminuyen su ritmo en relacin

con la velocidad del cuerpo o sistema sobre

el cual ellos se trasladan.

Pero todas estas alteraciones de las mag

nitudes se hacen apreciables a velocidades

muy superiores a las que rigen en nuestro

mundo domstico y son comprobables slo

en dimensiones e> campos de referencia de

escala cesmica. Si volvemos a nuestras hu

manas velocidades o a nuestras humanas

longitudes, las verdades de Newton reco

bran toda su validez y adquieren su verda-

dea calidad dentro de los lmites en ejue
l'ucion postuladas.
Por eso, el propio Einstein escribi: "Per

dname Newton, t encontraste el nico

camino que en tu tiempo era posible para

un honibie del pensamiento ms agudo y

de la luciza creadoia ms glande. I.as

concepciones que creaste determinan toda

va nuestro empuje en el dominio de la

lisie a, aunque sepamos en adelante cpie, si

aspiramos a una comprensin profunda
elel cejijunto de elae iones, deben ser re

emplazadas por otras ms alejadas de la

esleta de nuestra experiencia inmediata".

As, lo-, planteamientos o postulae iones

uewtonianas icsultan una "especialidad",

podramos decir, de los planteamientos mu

cho ms generales de Einstein y de los

hombres de ciencia de nuestros das.

El espacio v el tiempo son inte tele pen

dientes v coiiesponden a dos aspectos de

una tuerza cesmica que, a su vez, est rela

cionada eon el movimiento universal. "No

hay medida capa/, afirma el Maestro, de
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colocar los sucesos en un orden cronolgico

inequvoco. Cada mundo tiene su tiempo
local lijado no selo por el movimiento, sino

por el propio espacio". Ha aparecido el

"espacio- tiempo te tridimensional".

Solo los 40 das de enfermedad que si

guen a la entrega del minsculo manuscri

to a la Editorial de los Anales de Fsica,

sealan la tremenda tensin en que el

genio ha vivido para darle forma a sus re

volucionarias concepciones.
Desde ese momento, y muy poco a poco,

empieza la fama a rondar alrededor del

sabio; en los principales centros cientficos

del orbe cunde la reaccin; cartas, invita

ciones y comentarios de los hombres de

estudio eme han sido capaces de compren

der la trascendencia de esas anotaciones

acerca de la "Electrodin amia de los oer-

pos en movimiento", llegan a la modesta

casa del Inspector de Patentes. En ese am

biente hogareo, extremadamente modes

to, pero acogedor, se est precisando la

estatura de un hroe de la ms alta jerar

qua espiritual, construido por la admira

cin de la masa que, sin embargo, nada

comprende de sus extraordinarios descu

brimientos, ni se extraa de sus desconcer

tantes alirmaciones.

Venciendo su modestia y su sencillez,

debe, Alberto Einstein, enfrentarse a la

realidad de la vida que trata de hala

garlo con honores y riquezas. Slo a expen
sas de un desprendimiento y de una bon

dadosa generosidad, que agrandan an ms

su estatura, logra mantenerse dentio del

ambiente que sus naturales inclinaciones

necesitan.

Extendida su lama, realzada de extraor

dinaria importancia su posicin cientfica,

lo ree laman los ms importantes centros

universitarios de Europa. Leyden, Utrech y

Praga, desean incorporarlo a su cuerpo do

cente y de investigacin. Despus de muchas
eludas y cavilaciones acepta la invitacin

de la vieja ciudad de Bohemia; en ella tra

baja intensamente cerca de dos aos y logra
anunciar el descubrimiento de la que deba

"cr la piedra angulai de su nueva teora

de la lelatividad generalizada: el principio
de la equivalencia entte inercia y gravita
cin.

En 1914, debido a las gestiones de su

gran admirador y amigo, el genial Max

Plank, obtiene una ctedra en la Academia

Prusiana de Ciencias de Berln y recibe el

henorlico cargo de Director del Kaiser

Wilhelm Institute.

En 1915 en plena convulsin de la pri
mera gran guerra mundial, da a conocer su

nueva creacie'm: la teora general de la rela
tividad o relatividad generalizada, que am

pla notablemente el campo de sus ante

riores postulaciones.
La gravitacin es la fuerza fundamental

del Universo; pero debe abandonarse el

concepto newtoniano de fuerza, que queda
sustituido por uno nuevo y mucho ms

simple, en el cpie se liga la materia con

todos sus movimientos en el espacio y el

tiempo.
Mientras tanto, las proyecciones de su

nueva teora siguen influyendo en el mun

do cientlico. Se ha simplificado y am

pliado la hiptesis de Xewton; los movi

mientos de la materia son debidos a la

tendencia de los cuerpos mviles a seguir, a
travs de una Ley de Pereza Cesmica, el

camino ms fcil. La gravitacin de los

cuerpos de gran masa acta y modifica el

tiempo y provoca la curvatura del espacio.
La inercia y la gravitacin, proclama

Einstein, con la valenta y la audacia que

distinguen todas sus actitudes, son idnti

cas y representan aspectos diferentes de la

misma propiedad de la materia, v agrega:
"La gravitacin no existe de modo absolu

to; es una fuerza relativa. La aceleracin, el

movimiento, la gravedad, la inercia y la

masa, no son independientes y deben ser

consideradas como parte de un visto siste

ma que abarca toda la naturaleza y se ma-

niliesta de distintas maneras, segn las

circunstancias".

As la inercia aparece perteneciendo a

una de esas sntesis v sorprendentes conclu
siones que se proyectan de la relatividad,

cul es que la materia y la energa se hayan
tan ntimamente ligadas entre s que no

pueden ser separadas.
A travs de la Ley de la Conservacin

de l,i Masa-Energa, llegamos al encuentro

de la piedra filosofal; al descubrimiento de

la frmula de oro soada por alquimistas y

nignimantes:

E = m x
c-,

dice la sencilla frmula, v con ella se pro

yecta sobre la figura del eminente hom

bre de ciencia, como anotaremos ms ade

lante, otra de las extraas y casi siempre
trgicas paradojas que jalonan su vida.
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Una somera explicacin, muy simplifi
cada por cierto, puede permitir vislumbrar
el alcance de esta misteriosa ecuacin.

E representa la energa contenida en

una masa m; C es la velocidad de la luz.

Segn las nuevas generalizaciones, nues
tra antigua y conocida ley de conservacin

de la energa ha incluido tambin a la ma

sa, cpie resulta ser una especie de concen-

ti acin de energa.
-;Qu es la masa? Segn nuestros clsicos

conocimientos hav dos definiciones muy

simples, cpie nos lueron proporcionadas en

nuestros estudios elementales de mecnica:

a) masa es la resistencia cpie opone un

cuerpo a ser acelerado, o sea, a aumentar

su velocidad (masa inerte), y b) masa es el

peso del cuerpo (masa pesada).
Sin embargo, estas dos deliniciones tan

radicalmente diferentes, conducen al mis

mo valor; lo cual, segn las propias pala
bras de Einstein: "constituye un hecho

asombroso".

De acuerdo ron el antiguo principio de

que la masa permanece inmutable bajo

cualquier cambio tsico o qumico, ella

apareca como la cualidad esencial de la

materia y no variaba. Sin embargo, fenci-

menos como la radioactividad mostraron

que un cuerpo que irradia energa, pierde
parte de su masa; esta parte, podramos
decir, se "evapora" en forma de energa.
Pero la proporcin entre la masa de un

cuerpo y la cantidad de energa equivalen
te esulta un nuevo asombro. Un simple
reemplazo del smbolo c por el electivo va

lor de la velocidad de la luz en la ecua

cin trascendental nos permite formarnos

una impresin aproximada:

E = m * c-

c = 300.000 klmts. p/seg.
= 300

millones de menos p/seg.
o sea: c2 = 90000000000000000

o sea: E = m * 9 * 10",

lo que, expiesado en te i minos ms simples,

significa que la cantidad de energa que

equivale a una determinada masa, es igual
al valor de sta multiplicado por 9, segui
do de 1(> ceios. Ello muestra la fantstica

cantidad de energa ejue puede liberarse

cuando una parte de la masa de un cuerpo

es transformada. Ya tenemos a la vista la

bomba atmica.

El genio excepcional, de dulce y amante

corazn, el pacifista que huye de su pas

de nacimiento poi honor a la gueita y a

la destruccin; este hoinbie para el cual la

cordial convivencia humana y el amor

constituyen sus ms permanentes preocu

paciones, pone en manos de la humanidad

el secreto inicial del arma suicida, al per
mitirle transmutar los elementos y conver

tir la materia en energa. De su ecuacin

trascendental crecera la desintegracin del

tomo, y se elevara hasta los confines de

la estiatslera terrquea, el gigantesco hon

go asesino de la bomba atmica, y l lo

comprende y busca justificarse ante su

propia conciencia: "Hoy, escribe, los Fsicos

que participan en la torja de la ms lormi-

dable v peligrosa arma de todos los tiem

pos, estn atormentados por un sentimien

to de responsabilidad, por no decir de

culpabilidad". Ha confiado demasiado en

el hombre, lia credo en la liberacin del

miedo prometida a los habitantes de la

tierra y ha pensado cpie el poder fabuloso
de la energa, liberada de los ncleos at

micos, terminara con las atrocidades de la

guerra.

Y as es siempre curiosa y antagc'mica la

vida del sabio. Solicitado por los ms im

portantes centros cientficos, invitado por
los revs y gobiernos de todos los pases del

orbe es, sin embargo, perseguido como re

presentante de su raza, de la cpie se siente

orgulloso; ansioso de combatir por los d

biles y los ofendidos, debe enfrentar las

ms extraas y contradictorias situaciones

cpie pretenden encumbrarlo y em iquecer-
lo. Ensalzado en su tierra de origen, pro

puesto para el Premio Nobel de fsica, es

cazado, algn tiempo despus, a abando

narla como desterrado. Recibido en cali

dad de hroe- de lev enca en su primer viaje
a los 11.. l'U., vuelve, aos despus, en

e, lidad de refugiado, buscando un rincn

apacible que le permita escuchar la voz

e-u soi dina (pie modula incesante su cere

bro siempre alerta.

Como un ejemplo curioso de la persona
lidad del Maestro y al misino tiempo ele la

e onmoc ien que en el mundo cientfico pro

dujeron sus ideas y ecuaciones, es digno de

menciona) se el siguiente: segn la teora

de la relatividad, las graneles masas alteran

el espacio cercano a ellas y lo hacen curvo.

En estas condie iones, cuando la luz pasa

por estas inmediaciones sufre una altera

cin en su recorrido que, a nuestra vista,
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aparece como si la masa atrajera hacia ella

la luz, modificando su trayectoria.
En el caso de las estrellas que, en un

momento determinado, se encuentran ubi

cadas en el cielo, de tal manera que sus

rayos luminosos, para llegar a nuestros ojos,
deben pasar rasantes al disco solar, stas

aparecen, para nosotros, como si hubieran

modilicado sus posiciones y se hubieran

acercado al astro.

Ahora bien, cmo constatar este fen

meno? De un modo muy simple: El eclipse
de sol que iba a producirse el 23 de marzo

de 1919, hara posible fotografiar una se

rie de estrellas que, en el momento del

eclipse apareceran rodeando al astro en

sombrecido. Esta fotografa, al ser compa
rada con otra tomada a las mismas estrellas,

cuando el sol ya no estuviera entre ellas y

la tierra, debera mostrar una diferencia

en las posiciones, que Einstein tena ya

calculada.

El Instituto Astronmico de Londres en

vi, con la debida anticipacin, diveisas co

misiones de sabios astronmicos que, ubi

cados en el Brasil y en frica, sobre el

Ecuador, permitiran obtener la trascen

dental lotogralia. El da sealado someti

a prueba los nervios de los sabios, pues
amaneci nublado, con un permanente
cambio en la nubosidad que cubra casi

constantemente el disco del sol. Afortuna

damente, en el momento mismo del eclipse
total, dos placas fotogrficas registraron la

imagen tan deseada.

Algn tiempo despus, estando Einstein

de sobremesa en su casa, recibi un muy
bien cuidado y voluminoso sobre postal
en el cual la Sociedad Astronmica de

Londres le enviaba copia de la fotografa
tan esperada.
Segn cuenta uno de los presentes, el

Maestro la observe'), y saltando como un

nio se movi alrededor de la mesa gri
tando: qu hermoso, qu hermoso!

Uno de sus compaeros le dijo, enton
ces: "Maestro, comprendo la inmensa emo

cin (jue debe experimentar al constatar,

a travs de esta prueba irrefutable, la ver

dad de sus teoras. Entonces, Einstein, ante

el asombro de todos, contest: ";()u. la

verdad de mis teoras? Si yo no he tenido

ninguna duda respecto a su exactitud, y

de no haber sido registrado el fenmeno

en la fotografa, se habra debido slo a un

defecto de esta. Si lo que encuentro hermo

so y me alegra, es la belleza y claridad de

la lotografa; respecto a la validez de mi

teora no se me habra ocurrido ponerla
en duda".

En todos los actos de su vida, aparece su

extraordinaria bondad, sencillez y modes

tia, que le hacen respetable para quienes
lo conocen; ama por sobre todo la paz,
busca el entendimiento entre los hombres

y las naciones, desprecia la riqueza, el lujo
y la molicie. Sin embargo, a pesar de que

quiere pasar desapercibido, la irradiacin

de su lama lo persigue donde vaya. Peti

ciones de dinero, consejos, recomendacio

nes; solicitudes para visitarlo y discutir con

el nuevas teoras e inventos, lo acosan sin

cesar. Contra todo este mundo, que preten
de convertirlo en estrella, logra imponer
su bondad, su buena fe, su deseo de recogi
miento; pero tiene que dedicar permanente

preocupacin a la defensa de sus ideas po
lticas y morales que le resultan ya ms

interesantes eme sus propias postulaciones
cientiicas.

Pero es necesario destacarlo, no slo su

actitud social y poltica y su dulce posicin
humana sealan su altsima calidad de

hombre. Aunque para muchos parezca ex

trao, de sus propias postulaciones mate

mticas y fsicas, trasciende tambin una

influencia sobre la filosofa, la religin y
el destino del ser humano.

Y Einstein sabe comprenderlo claramen

te; sus revolucionarias constataciones han

ampliado en forma casi angustiosa el cam

po de los conocimientos y de las posibili
dades intelectuales y materiales del hom

bre; empero, han puesto de manifiesto,

tambin, horizontes e incgnitas tan inson

dables ejue hacen cpie las vanidosas preten
siones de conocer la existencia y los altos

misterios de la creacin, enseoreadas en

las postrimeras del siglo XIX, deban reco

gerse ante el misterio inescrutable de Dios.

Los audaces investigadores, los hombres de

aguda y penetrante inteligencia vuelven

de los ignotos dominios a los cuales les es

dado asomarse, con las manos cuajadas de

nuevos dones, pero traen tambin los ojos
dcslumbradc por nuevas v cegadoras luces.

Sus descubrimientos muestran la gran
diosa ordenacin del cosmos. Se columbra

ba a travs de ellos la posibilidad de des

cubrir las simples v generales leves que

rigen el universo material. La traseenden-

e ia del destino del hombre adquiere, enton-
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ees, nueva jerarqua; los conocimientos e

investigaciones llegan hasta el umbral del

ego individual; ms all, el mtodo causal
de investigacin es inaplicable y seguir
sindolo siempre; all comienza el dictado

del deber y el imperativo categiico es la

norma de conducta; ms all, como expre
sa Max Plank, se extiende un dominio

cerrado para la Ciencia. Hemos llegado a

la zona en cuyo linde el hombre debe adop
tar una posicin religiosa. Ahora, la reli

gin y la ciencia se ubican cada una en su

propio dominio.

Alberto Einstein sostiene que la vida

del hombre sin religin nada significa
y lo convierte no slo en un desdichado,
sino en un ser casi incapaz de vivir. Pero

para dar el verdadero significado a este

aserto, fuerza es no confinar el concepto a

un sometimiento a un dogma, a una con

fesin; fuerza es abrirlo a todos aquellos
quienes sujetan su conducta a una lnea

moral o una tica, basados en la creencia

de un destino humano superior.
Con su aguda intuicin filosfica, Eins

tein establece las tres gradaciones de la

religin: la primera, la eligin del miedo,
de quienes actan contra sus instintos o sus

deseos por temor al castigo; la otra, la reli

gin de la moral, de quienes siguen una

tica y cumplen con una lnea de conducta

eminentemente espiritual; finalmente, la

religin que el sabio llam "csmica", o

sea, la que trasciende de la conciencia de

que existe un ser superior, una ordenacin

inteligente, un destino en la evolucin del

hombre. Xo se trata de un vago pantes
mo, sino de un dan) concepto sobre un

supremo poder de la ms alta jerarqua.
"El admitir, dice Einstein, que existe algo
en que no podemos penetrar; el pensar
que las razones ms profundas, la belleza

ms radiante que nuestra mente puede al

canzar, son tan slo sus formas ms elemen

tales, ese eonocimiente), esa emeicicjn, son

los ejue constituyen la actitud veidadcra-

mente religiosa En ese sentido, soy pio-
luudanienie religioso".
Pasarn largos aos, tal vez centenas, an

tes cpie la humanidad llegue a adoptar la

actitud de amor (pie las enseanzas de

Einstein le sealan; el maestio seguir, pa
ra la mayora, siendo el mago de la rela

tividad, el incomprensible y misterioso ma

nejado] de ecuaciones y smbolos que
... tal vez, puedan ser verdaderos . . . Pe

ro las proyecciones cpie sobre la Filosofa

y la posicin del ser ante la vida, han arie;.

jado sus planeamientos; el trastrocamiento

de creencias y verdades, hasta ayer inamo

vibles, producido por su genio, y el agi-
gantamiento (pie en las tuerzas del espritu
provocaran sus nuevas concepciones, esas

slo irn siendo comprendidas por el hom
bre gregario, lentamente. . .

Empero, su espritu gigante seguir im

pulsando al hombre hacia la altura y lo

que su cerebro prodigioso alcanz a expre
sar quedar incorporado al acervo de las

fuerzas que ayudan al "homo sapiens" en

su camino de perfeccin.

Y, aun lo que concibiera, y guardaba
todava inexpresado en los rincones de su

cerebro como almacigo de milagros, sto
tambin lloiceer en algn rincn de la

tierra, llevado poi los vilanos invisibles de

Dios.

Como todas las cumbres de nuestia espe

cie, ser dile luiente comprendida y su

desaparicin quedar muy pionto olvida

da; peio sern slo pasajero olvido y pobre

incomprensin, porcpie, como l mismo lo

dijeia, reliricndo.se a ese otro aventutero

extraordinario del pensamiento, Max

Plank: "El hombre a quien se ha otoigado

para bendie iY>n del inundo una gran idea

creadora, no necesita elogio de la posteri
dad. Su propia conquista le confiere la

ms elevada meic ed".


