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I 

A ~ANERA. DE INTRODUCCION, 

I 

Para el pensamiento griego --cautivo aún de vae;orosos restos 

míticos-- en el origen, el universo estaba regido por el ~ que 

al ir organizándose dio lugar al ~: racionalizaci6n de lo i~ 

forme, gérmen de la filosofía. La filosofía ea el acto por el que 

la mente hUlllalUI. aglutina lo disperso, lo iridiscente para confor

mar una viei6n org&nica de la realidad. Si.mult6..neamente a este ªE 

to el hombre va conociéndose a ei mismo. Una vez que la filosofi~ 

rue puesta en marcha por loe griegos, desbord6 las fronteras de -

su mundo y ae convirti6 en patrimonio de todo hombre porque, en -

flltima instancia, la filosofía es encarnaci6n ~necesidad~ en su 

m!a alta expresi6n del proceso de humanizaci6n. 

lll mundo europeo después del caos producido por el deamembr! 

llÚ.ento del imperio romano conform6 el cosmos de su civilización -

con los dispersos girones del pensamiento griego ~y del cristia

nismo~, ello la hizo sentirse plenivoteacia.rio albacea de loa -

griegosf con la consiguiente negación de esos logros a todo aquel 

que no perteneciera a la 6rbita europea. Justificaciones desde 

las viscerales basta las mis primorosamente alambicadas fueron ªf 

grimidas para sepultar ese hilito humano universal que murmura en 

el corazón de la filosofía; y encima se erigió una monumental pi

r""1de de abstraccionismos entra' los =ualee bien cabia un espáreo 

hwnanismo univefsalieta. 

lll mundo hispanoaméricano fue victima de este doble juego. -



II -

Intentando u.na salida al caos fue sublJUSado por el murmul.lo uni

versal de la filosofía, pero en su desconcierto yuxtapuso --como 

dir!a Leopoldo Zca-- a su mundo los espureos abstraccionismos de 

la filosofía europea: haciendo más denso el caos. Como alternat~ 

va, ya en el presente siglo, el pensamiento hispanoam6ricano a -

contracorriente tenia que reemprender la marcha, fatigando las -

sendas del pensamiento occidental hasta su origen griego, hora

dando de ¡..aso su propio pasado colonial. Desde diversas ~e~ 

tes o enfoques filos6ficos como el marxismo, neokantismo, exis

tencialismo, historicismo perspoctivista, etc., loe pueblos lat! 

noamericanos buscaron dispersar el caos ¡.ara da.r lugar a una vi

si6n c6emica: la raflexi6n del hombre americano sobre sí mismo y 

su circunstancia. Con el cuestionamiento de su realidad estas -

vertientes terminaron por con.formar el rostro filoo6fico de nue! 

tro continente. 

Ia presente inveetigaci6n se ha fijado como objetivo el se

g\limiento de u.na de las mencionadas vertientes: el perspectivis~ 

mo historicistat que por su significatividad, aaimilaci6n, desee 

volvimiento y consecuencias en Latinoamérica creemos que fue de

terminante en la configuraci6n de una a6lida y aut~ntica visi6n 

filoe6!icn de la realidad y del hombre americanos. 

II 

Siempre serl problemático dilucidar la relaci6n humana y 4e 

pensamiento entre maestro y discípulo, y máxl.mamente si tienen -

la jerarquía de Ortega y Gasaet y Josb Gaos. Indudablemente en -
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una relaci6n tan estrecha como la que entablaron los dos f116so

Eoa hispanos, las fronteras entre lo que es de uno y del otro 

tienden a difuminarse. ~ro aún asi, cuando en cada uno de los -

componentes de la relaci6n existe firmeza de carácter y de pena! 

miento, se filtra un margen de diferencias por lo que puede de

cirse que ha.y claras consonancias y disonancias; como fue el º! 

so de Ortega y G<los. 

Un acercamiento especificatorio ~a las consonancias y diso

nancias de los dos fil6sofcs fue intentado por la Dra. Vera Ya.m~ 

ni, que puede sintetizar~e en loa siguientes puntos: 

1).- En sus filosofías prevalece el problema del hombre y uu -

circunstancia: 11 
••• una filosofía que hace de la vida el -

objeto metafísico por excelencia",pero el uso del ~átodo 

es distinta. En G<los hay un recurrente uso del método fe

nomenol6gico, mientras en Ortega eue procedimientos son -

11 terarios. 

2).- Ortega sinti6 indiferencia por la metafísica mientras Ga

os vivi6 apasionado ~aprisionado~ por ella. 

3).- Los dos sintieron interás por los temas de este mundo y 

de esta vida: filosofía inmanentista. 

En conclusi6n: • ••• las ideas de Ortega s61o (aparecen} en Gaos -

como puntos de partida o estímulos o confirmacio

nes a posteriori de sus re!'lexiones 11
•
1 

Para red.onde~ mostrar como en una relaci6n as! pueden C! 

ber múltiples interpretaciones, porque no olvidemos que rueron -

seres humanos y, en cuanto tales, individuos poliédricos-- loe -
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anteriores puntos puede adicionarse uno de suma importancia, so~ 

layado por el Dr. Luis Recaséns Siches. 

4).- La filosoria de Gaoa tiene marcada inclinación hacia el -

volunta.rismo, mientras que en la de Ortega esto queda at! 

nuado ya que se orienta al aspecto intelectivo: 11 
••• 0rte

ga uf irma 'que es el pensamiento el señorío esencial del 

hombre sobre sí, y no la voluntad'. En cambio, Gaos pro

pende a acentuar la dimensión rle lo volitiva 11
• 
2 

Sobre el primer punto deseamos hacer unas breves precisio

nes. La primera impresi6n que nos da el desenvolvimiento de la -

mente de Ortega y Gaoa, aparece divergente. La mente del primero 

era s6lidamente intuitiva y pror-~ndía al destello literario, por 

su parte la mente del segundo era sistemática, tozudamente 16gi

ca. Por eso el método feoomenol6gico de rigurosa arquitectura r! 

duccionista se adaptaba con mayor facilidad a la orgncicidad meE 

tal de Gaos, no ns! con Ortega. ~in embargo ••• , recordemos que -

Ortega estudi6 en Marburgo y vivi6 la fusi6n entre fenomenologin 

y neokantismo marburgu6s (ver cap.IV; pp.137-138), su filosofía 

fue en cierto modo resultado de esa fusi6n. 

El investigador Hlilip w. Silver en su meticulosa investig! 

ci6n Fenomenología ::r Raz6n vital. Gánesis de "Meditaciones del -

Quijote" de Ortega y Gaeset, confirma los supuestos fenomenol6g! 

coa que actuaron en la gestación de la rilosofia de Ortega; cosa 

que el fil6sofo español ratificó al escribir su libro ~

saciones psicol6Ricas (Revista de Occidente en Alianza Eliitorial, 

Madrid 1981) de nítida e indiscutible ascendencia fenomenol6gi-
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ca. Ahora bien, debe quedar establecido que Ortega .ja.más utiliz6 

sistem!ticamente el m~todo fenomeaol6gico, aunque sí algunos de 

sus fundamentos --como la noci6n de conciencia temporal Y la in

teneionalidad (Ver cap.IV; pp.92-97)~ pero adaptándolos a la -

dialáctica de su propio método de la raz6n hist6rica. Para mayor 

1n!ormac16n sobre la metodología de Ortega véase: ldermall, Tho

maa "la dial6ctica como forma de argumento en Ortega y Gasset 11 y 

W. Holmes, Oliver "Is. fenomenología y la histo~ia en Ortega" am

bos en Du.rán, Llanuel.(compilador). Ortega hoy. Universidad Vera

eruzana, )(,~lapa, !Mxico 1985. Y por 4ltimo la erúdita obra de R2 

driguez Huéacar, Antonio. Perspectiva 1 verdad. El problema de -

la verdad on Ortega. Revista de Occidente, Madrid 1966. 

Respecto a Gaos puede decirse que si e~le6 el mátodo reno

menol6gico con eistematicidad lo hizo bajo condiciones persona

les y según los requerimientos del objeto a investigar, en otras 

palabras, no se sujet6 al esquema rígido del método, le dot6 de 

creativa elasticidad. Inclusive su proceder metodol6gico se vió 

enriquecido por aportes literarios, como moetr6 Fernando Salme

r6n en su articulo •Jornadas tilos6ficas • .ú1 primera autobiogra

fía de José Gaos• en Ensayos filos6ficoe. SEP., México 1988. 

1\8!, pues, las concordancias y discordancias entro los dos 

til6sofos españoles se mueven en medio de laberínticas sutilezas, 

como no pod!a esperarse menos de una relaci6n humana e intelec

tual que tan hondas y prolongadas repercusiones tuvo en el pen

samiento hispanoem6ricano del siglo XX. 
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III 

Jos6 Ortega. y Ge.sset y José Ge.os f'ueron hombres de su tiem

po y de su 1111J.Ddo y, aunque 1o siguiente suene perogru1lada, f'u! 

ron hombres de carne y hueso. Lo ñltimo se dirige contra aque-

llas visiones deificadoras de los filósofos, que por csntrarse -

en las grandezas y minucias de sus tiloaofias acaban p~r conver

tir sus vidas en un intermediario, en un ~a trav6s de1 

cua1 se deja escuchar la prof'unda sabiduria de una inteligencia 

ultraterrana. En el caso de Ortega y Ge.os es preciso remarcar 

que cada pliegue de su filosofía transpira vida¡ son filasofias 

con redundante incitación autobiogril.rica ~más la de G&os~, y -

en cuanto tales hijas del siglo XX y patrimonio del mundo de le~ 

gua española: esta ser! la 1!nea axiomática sobre la que se de

senvolver! la invest1gac16n. 

Las preguntas quo se pretende contestar son las siguientes: 

¿eu!les ruoron los e1ementos que asiad.16 Ge.os de la filosoria de 

Ortega y cu'1es son propiamente los suyos?, ¿eu!.l !ue la visión 

tanto humana como fi1os6f1ca que tnvieron de Am6rica? pregunta -

de 1a cual se desprende la siguiente ¿Qu6 implicaciones trajo a 

sus personas y sus filoeo!ias el exilio en A.m6rica? y lC6mo in

fluyeron sus !iloso!!as en el pensa.l!iento latinoam6ricano? pre

gunta de la que se pueden derivar laa siguientes ¿c6mo se di6 la 

recepc16n, la trayectoria y cu.6.lee fueron los logros de la filo

so!ias de Ortega y Gsos? y lQué relac16n de unidad y continuidad 

se dio entre la circunstancia ~y el pensamiento~ español y la

tinoaméricano en lee primeras décadas de la presente centuria?: 
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Para contestar al cúmulo de preBUntas haremos uso de ~ -

pautas metodol6gicas: la dialéctica y la raz6n hist6rica; bajo 

el entendido de que no serán empleadas como estructuras mecán! 

cas sino con elasticidad de acuerdo a las caracteristicas temá

ticas de cada capítulo, al grado de que por momentos se las us! 

rá por separado y en otros fusionándolas --a semejanza d~l man! 

jo combinado que de ellas hizo Ortega--. 

En el primer capítulo no se pretende hacer una exposici6n

hist6rica de España ~comprendida en el peri6do 1898-19'6-- si

no una intsrpretaci6n dialéctica de su problem~tica, utilizando 

como hilo condUctor la correlaci6n do la filosofía de Ortega -

con su circunstancia. 

El capitulo segundo trata de explicar desde la raz6n hist~ 

rica la rélaci6n huma.na que entablaron los dos filósofos como -

maestro y discipulo, y estos con su circunstancia española. Pa

ra lo cual se utiliz6 como alegoría coheaionadora de trasfondo 

la teoria gohetiana de las afinidades electivas. 

El capitulo tercero es un rastrao dentro de la filosofía -

orteguiana de la interrelaci6n diálectiCa. que se dio entre su -

personal visi6n de América y los supuestos de la filosofia. heg~ 

liana. que en ella. había, 

Finalmente en el capitulo cuarto en su apartado A ce expE 

ne ia dialéctica existente entre las filosofias de Ortega y Ge.

os, explicando el rol que jug6 la circunstancia latinoamérica.

na en esta dialéctica de consonancias y disonancias. En el ªPI'!: 

tado B se precisa desde la raz6n hist6rica la relaci6n de Gaos 
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con su nueva circunstancia, y como se sirvi6 de ella su riloso~ia 

~en su escorzo de Filosofía de la filosofía~ para dar impulso a 

la Filosofía de lo mexicano, asimismo se especifica la relaci6n -

dialéctica entre la filosofía de José Ge.os y la de Leopoldo Zea, 

En el apartado C se expone la realizaci6n del proyecto hispanoa

méricanistn de Gaos utilizando como puntal la historia de las id2 

as. 

S6lo resta decir que esta investigación pretende inscribirse 

dentro del linaje del movimiento iniciado por Gaos sobre la histE 

ria de las ideas en ttispn.noamárica: y adem6s, ea un homenaje a su 

promotor español; tranaterrado en Latinoamárica. 

~-

1 Yamwni Tabush, Vera, José Gaosf su filosofía. UNAM., (Col. Jor
nadas de a 1"acultad de Filosofía y Letras 
N°.4) M6xico 1989, pp.10-11. 

2 Hecaséns lliches, Luie. "Ge.os y Ortega y Ga.soet" en Dianoia. -
Anuario de filosofía, ld6xico~p.285. 



I.- LA CIRCUNdTANCIA E3rJ.1(0LA: 1898-1936. 

"España es un alma oscura; el sol -
es una llama en su tierra, y su •ie 
r•a es una tormenta do color; perO 
el alma de Ee:paña no es ni sol ni -
tormenta, ni alegria ni pena, s1no
una sat1sf eco16n misteriosa1 soste
nida en el 6xtaais y el sueno. APQ;'. 
te de la vibrao16n y de la marcha = 
del movimiento espiritual, Eapai!a -
ae mueve como un som.nlm.bulo. SU -
ouerpo se mueve, pero en sue ojos -
cerrados ~ una viei6n más real -
que su movimiento, una visi6n quie
ta y reposada". 

Waldo Frank. 

"Henos, pues, ante una historia que 
a la vez se afirma y se destruye en 
unn continuada serie de cantos de -
cisne". 

Américo castro. 

"Detr!s de cada s6lido castillo de 
Eepal!a haJr un ilusorio molino de 
viento•. 

Cs.rlos Fuenteo. 

En 1914 un joven y brillante fil6sofo, proveniente de la ..,,. 

burguso!a madriltiña, publica en Espai!a un libro fundamental: !!,

dita91ones del Qu!Jcte. El libro, que conocer! un arduo destino, 

ee el resultado de 1'l!atigables horas de estudio en universida~

des alemanas y de oani>rantea yzeocupaciones vitales y nacionales. 

!!ed1tac1opes del "Quijote como todo gran libro es la respuesta o 

el reto que lanza el pensamiento humano a un contexto hist6rico-
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social determinado. El intelectual buscando hacer comprensible -

su realidad refleja la unidad sintética del munco; pero si ese -

mundo se encuentra en quiebra, en desmembramiento el pensamiento 

tendrá que develar ese vacío para oponerla la unidad de conteni

do, es decir, integrar los elementos dispersos --culturales, po

líticos, económicos, científicos, sociales, etc.--- en una visi6n 

arm6.aica y orgánica que le permitan al hombre encontrar su idoB 

tidad en relaci6o con su mundo. Integraci6n por necesidad impli

ca tranetormaci6n, esta es la respuesta y el reto del que todo -

libro fundamental es expresi6n. 

Jooé Ortega y Gasset, autor de Meditacioneo del Qllijoto; r! 

greaa a España despuás de una provechosa estancia académica en -

Alemania. 1 De cae país absorber' lo mejor y ~a notable de ou -

producci6n filos6fica del momento: el Nookantiamo y la Fenomeno

logía. Al regresar a su país lleva un vasto y profundo proyecto 

de renovaci6n cultural de la vida espiüiola.2 

Pertrechado con el riguroso instrumental teórico de la fil~ 

aot!a alemana Ortega enrrenta la desgarrada circunstancia h.lat6-

rica española. El reaultado de este serio y primer en(ronte son 

las Meditaciones del Q¡lijote. Pero este libro es también conse

cuencia de una interminable serie de obras que brotaron en Espa

ña desde fines del siglo XIX. :En todas estas obras late un deso~ 

perado afán por saber qué es España y qué es el español ~o lo 

español--. PUede decirse que tales obras precursoras están con

tenidas de una u otra rorma en Meditaciones del Quijote, pero la 

obra de Ortega las trasciende, va mucho mis all{ en la medida 



que rerleja fielmente el vacío de la circunstancia hispa.lla, y ad! 

más porque es la más incisiva indaeaci6n hecha sobre el ser del -

es¡.añol. Lo que da ¡.auta a Ortega rara foroular un proyecto que -

dé unidad de contenido al hombre español y su circunstancia, 

g¡ !actor inmediato de continuidad entre muchas de las obrns 

¡:recursoras do Llsditaciones del Qui,1ote y ésta flltima es la crea

ci6n literaria de cervantes: el inmortal y entrañable Don Quijo

te~. En el ~ersonaje literario se ha ¡:lasmado ol ser del esrañol 

y de 61 mana la ancestral y honda sustancialidad de la hispanidad. 

El Quijot~ va ¡:-eregrinando por la sutil senda de la contrad1cci6n, 

entre la tragedia y la comedia, e3ta ~ialéctica termina ~or cona~ 

marse, por absorberse en el ensueño. El enjundioso Unamuno en su 

obra Vida de Don Quijote y bll.llcho, antecedente directo de ~

cienes del QuiJote, irrumpiendo brutalmente en la novela --y dan

do de bruces en uno de los t6rminos de la dialéctica quijotesca~ 

rapta a Don Quijote transformándolo en un agonista tr~gico poseí-

do de rebriles exaltamientos y anonadam1entos4 muy semejante 

Cr1sto5: 

"Unamuno procede de modo más directo: irrumpe 

en el centro cisco del libro para rescatar c2 

mo de una gruta encantada a su protagonista y 

convertirlo en un personaje de tragedia. Rx-

trae de la novela la tragedia contenida en e

lla, y el equivoco queda deshecho. f&ls lest~ 

rá esto permitido? S1 se nos revel6 en un mo

do nuestro fersonaje ejemplar, nuestra cifra-

a-
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sagrada, ipodemos desdeñar el lugar de la reV! 

laci6n, la novela en que est& inmerso, para -

quedarnos solamente con su figura escueta, y -

la de su acompañante, el genialmente bueno Sa.a 
cho !Unza? lNo puede acaso residir ahí, en la 

~orma·oovelesca, algo muy sutil del secreto, -

sino el secreto?"6 

Bl:l realidad Unamuno hace de Don '.¡uijote un trasunto de e! -

mismo. Lo que expresa su obra no ea el vacío de la circunstancia 

española, sino la penumbra personal que necesita desesperadamen

te ser ilwninada con la llama de la re en una abstracta nalva---

ci6n propia. ~ Vida de Don ();uijote y Sancho no ee da la eufi-~ 

ciente comprene16n globslizadors, metodol6gica y vital rcepscto

a la circunstancia española lo que redunda en un grave dceenfo-

que de la mioma. Se sobrepone a la realidad la sut"riente subjet! 

vidad del yo. Esta descontextualizaci6n es aeimiemo reeultsdo -

del extremoso proceder de Unamuno, el cual ---como proponen las -

preguntas de l!ar!a Za.mbrano en el fragmento arriba citado~, al 

recortar lae figuras de Don Quijote y Sancho de la novela perd16 

de vista la circunstancia propia del personaje. Este fue ol errcr 

de la generaci6n del 98 y de Unamuno, perdieron de vista el con

texto, con lo que parcializaron el ser del español con su cir--

cunetancia. De cualquier Dl.B.llera esta ora la falla tunda.mental -

por la que resbalaban las obras precursora• de Meditaciones del 

!l:!!!.1.2ll • 
Ortega a fuerza de clara y precisa reflex:16n eludirá las ta 
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terpretacionee vicerales de la generac16n anterior. Acepte.rA, ~

oi, el espers.nzado entusiasmo de sus precursores, pero siempre y 

cuando est6 tensamento surcado por una teor!a y un accionar int2 

ligentemente concatenados?. Ortega comprende las in!initas posi

bilidades de la novela de Cervantes: en ella la armonía entre lo 

Utliveraal y lo particular es par!ecta, es una sintonía del uni-

vereo hiap¿nico, y como tal no puede ser desgajada de ninguna de 

sus partee, ello equivaldría a amputarla. Por lo cual en vez de 

derivar a un tortuoso quijotismo, como ea el caso de Unamuno, ~ 

tega confluye en el cervantismo8 y desde ahÍ deriva a la exeg6t! 

ca totalizadora de El Quijote. Ml.entras Unamuno anhela cabalgar

a grupas de Rocinante, Ortega queda prendado de la mirada espec

~ de Cervantee9: 

"No podemos entender el individuo sino a: tra

v6s de su especie. Lile cosas reales estan he

chas de materia o de energía; pero las cosas -

artísticas ~como el personaje Don Quijote~ -

son de una sustancia llamada estilo. Ca.da obj! 

to est6tico es individuaoi6n de un protoplas-

ma-estilo. Asi, el individuo Don Quijote es un 

individuo de la especie Cervantes. 

Conv1.ene, pues, que haciendo un estuerzo, 

distraigaJ11os la vista de Don Quijote, y, vor-

ti6ndola sobre el resto de la obra, ganemos en 

su Testa euperticie una noci6n m!e SJ11plia y ~ 

clara del estilo cervantino, de quien es el h! 
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dalgo manchego s6lo una condensaci6n particu

lar. &te ee para mi el verdadero quiJotismo: 

el de Cervantes, no el de Don Quijote, Y no -

el de Cervantes en los baños de Argel, no en 

au Yida, sino en su libro 11
•
10 

Dando un giro radical en el enteque, Ortega se ubica desde -

el ángulo de Cervantes y postula que a Don Quijote es imposible -

separarlo de su circunstancia. Pero esa relaci6n no debe aletar-

garse en la superficialidad, es decir, en una mera relaci6n de ~ 

mediatez. La unidad de Don Quijote con su circunstancia cala más 

pro~undo, ea una relaci6n ontol6gica y ~según Ortega~ en esto -

radica la visi6n pro!6ticn de Cervantes. Para llegar a asumir la 

relnci6n ontol6gica an su !unci6n radicalizadora ha menester enr! 

quecer la mentalidad española, la cual es esencialmente sensorial 

y sustantiva, mentalidad que ha dado pauta para considerar la cu! 

tura española como realiato11 • Ahora .bien, el problema no estriba 

en acabar con el impresionismo, que es en si el raego m!s perdur! 

ble del español, y que incluso puede ser el s6lido aporte de la -

cultura española a la cultura europea. El impresionismo hispa.no -

es estupetaciebte porque se queda en la exterioridad, lo que ha -

ocasionado el vacío de la vida española. Mo se ha dado, pues, una 

re-absorci6n del español con eu circunstancia en un sentido ple-

no, ello dnicamento podr! lograrse cuando el impresionismo hispa

no se amalgame con la idealidad raoionalista12 que le puede pro-

parcionar la cultura europea. S6lo baJo esta condici6n la vida 

~el ser del español~ podr! enraizar en su circunstancia ~en la 
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historia nacional~1~. 

Don Quijote ~cervantino~ siab6licaments devela: en un se~ 

tido universal, la unidad ontol6gica entre vida y circunstancia; 

y en un sentido particular, encarna la salvadora dialectizac16n

entre realisao a idealismo, entre inmediatez y trascendencia hi! 

pana. De eata Eorma Ortega 7 Ge.saet lleva a cabo su cruzada con

tra el vacío que preñaba el "il.mbito español para llenarlo de con

tenidos vitales. Y, a la par, va gestando su propia filosetia, -

78. que la novela de Cervantes asimismo encubre,,como se ha podi.

do apreciar, los !u.ndamentos del penoamiento orteguiano14• Por-

todo ello es jueto decir que la filosofía de Ortoga, cual vasos

oomwú.cantes, guarda una inalienable conjugaci6n org&nica con su 

circunstancia hispana: l!!l primer eslab6n de esta cadena, la uni

dad de tilosof{a y circunstancia, que ir! tejiendo Ortega a lo -

largo de su vida es lleditaciones del Quijote15, Di la esencia~ 

del libro brota relampagueante un aforismo: "Yo soy yo y mi cir

cunstancia, ai no la salvo a ella no me salvo yo"9el cual ateag 

ra todo el universo tilos6tico orteguiano. Pero además, este at~ 

rismo ea como un rumor proveniente desde los remotos con!ines de 

la historia de Eapaña, ya que expresa el anhelo de un pueblo por 

descubrirse a si ai8JllO para así re-absorber su mundo, su circun! 

tancia. 

Pl!lro ea aquí donde surgen las preguntas obligadas: ¿Desde -

cu!ndo y c6mo se enseñore6 el vacío en la vida española? ¿c6mo 

rue consciente del vecio la intelectualidad? y ¿eu&les tueron -

loa µú.cialea intentos para llenarle de contenidos? 
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Para la m.ayor!a de loe intelectuales hispanos -sobre todo

deede el siglo xvrrr16~ España ha sido su preocupaci6n constan

te, Era un hecho patente que la historia de España resultaba prg 

blem!tica17, un profundo abismo la cruzaba resquebraj"'4ola en -

dos fuerzas antag6nicas: la unidad y la diegregaci6n. Le. unidad

es el imperativo, la búsqueda idealizada que se impuso este país. 

ti:l. ideal de unidad ha sido el impulso que empuj6 a España hacia

eus grandes logros, como el haberse constituido en la primera n~ 

ci6n ~opoa. Lo cuestionable del impulso ee que fue s6lo eso, -

idealidad, El impulso de unidad hispano es un proceso de empeci

nada y envolvente exterioridad; puesto que era w:ia sobrepoaic16n 

promovida e impuesta por el centralismo de Castilla sobre lao d2 

m!s iltniae ib6ricae. En un primer momento el impulso logr6 coha

rencia porque había objetivos comunas que realizar: la expulsión 

de los árabes, la conquista de Am6rica, la expansión hacia Euro

pa. Una vez llegado a sus limites, e~ impulso fue desgaetándosc

en la defensa del exorbitado imperio18• F.a entonces cuando el m2 

vimiento disgregador entra en confrontaci6c con el movimiento do 

unidad nacionlll. Los particularismos, los intereses y la psicolg 

gía propia de las distintas etnias -y del español en termino·J -

general~ llevan a la quiebra el proyecto de Castilla. 1'!l ideal

de unidad castellano se fractur6 al no poder penetrar en la múl

tiple esencialidad ibérica. Durante el reinado de Felipe II ee -

ostensible la con!rontaoi6n, el monarca -símbolo de la eecisi6n 

misma- acelera la pugna entre unid~d y diegregaci6n19. 

Al no poder dialectizar ambos movimiento• ~lo que eí euce-
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di6 con las demás naciones europeas ~-la realidad rue petriri-

cándose, las formas de vida se contrajeron hacia un tradioiona-

liamo indolente y trivial. Dl su inercia la unidad sobrevivio 

gracias a tenues eslabones de creencias de indole vertical: la -

re, la monarquía, el caudillo, la Iglesia, etc. No hubo inters--

aes horizontales como razones, conocimientos, enlaces econ6micos, 

pol!ticoe, ley, etc., que son los que forjan más oreánica y s61! 

damente a las naciones. España proyectó en Am6rica su d6bil y d! 

rusa forma de unidad, de ahi el separatismo hispanoamericano20 • 

.Para el siglo XVII el vacio engendrado por la no abaorci6n de u

nidad y disgregación ha invadido hasta loa 6ltimos resquicios de 

la realidad provocando el extrañamiento del hombre español con -

su oircunsta.neia: 

"Desde el siglo XVII se manifiesta la desinte

graci6n de la voluntad colectiva, tampooo muy

firme ante~,con excepci6n del momento de loa -

Reyes Cat6licos ( ••• ) Una ve~ resquebrajada la 

voluntad colectiva en aquel siglo, nunca más -

volvi6 a restablecerse; en adelanta unos quo-

rrán unas cosas y otros las opuestas. Muchos -

no deseaban nada, y viv!an en la inercia da la 

costumbre y de la creencia sin preocuparas de

hacer y saber nada nuevo ••• • 21 

Rll loe siglos posteriores ~XVIII y XIX~ peri6dicamenta ea 

fugaces llamaradas resurgirá el deseo vehemente del pueblo espa

ñol por dialectizar la unidad y la multiplicidad y acceder as! a 
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su propia identidad; pero s6lo seril.n marejadas instintivas, las

cuales tomaril.n distintos rostros siempre en pugna: iluatraci6n -

va. conservadurismo; cosmopolitismo va. nacionalismo o europeiz~ 

c16n va. e.i"rican1zaci6n. 

Asi pues, el vacio del mundo español surge cuando el proyeg 

to de unidad castellano se agota haciéndose impositivo. La sobr~ 

posición del proyecto de Castilla desgaja de sus particularismos 

a lao distintas comunidades ibéricas creándoles el conflicto en

tre unidad nacional y particularismo separatista. Lo anterior e~ 

presado en términos ontol6gicos produjo la eocisi6n del hombre -

con su circunstancia hispánica. Esta es la encrucijada en la qua 

nace la generaci6n del 98 y que tan penetrantemente intuyo. 

El año de 1898 es un doloroso tajo en la historia de España. 

Los españoles han sellado esta techa con el membrete de "El de-

sastre". En 1898 u.ns España adormecida contempla como lo son -

arrebatados los <utimos girones de su imperio --'CUba y Filipi...., 

nas~ por el incipiente imperialismo 
0

estadounidense22• Una soci~ 
dad esclerosada se babis desmoronado ante el primer soplo de los 

nuevos tiempos. La pérdida de las áltimas colonias trajo como -

consecuencia encontradas reacciones en la sociedad española. Re

veló crudamente el insondable vacio que cubris la circunstancia

his¡:a.nn. La vida, hasta eo sus formas .Dl!s rudimentarias, sa ha

bía tornado :pura exterioridad, pura inanidad23. l'b amplias capas 

sociales la respuesta al acontecimiento rue evasioniata, se optó 

por la frivolidad ládica; actitud caracterietica de las socieda

des que·s6lo perviven a través de loe brumosos esplendores impe-
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riales del pasado ~como tambi6n puede apreciarse en el caso es

trechwnen te ¡;aralelo del finisecular imperio austro-h6ngaro24 

y que se niegan a enfrentarse con el presento, es una actitud de 

turbia y soñadora nostalgia, protundamente reacciona.ria. España

era un anacronismo viviente o, e.As exactamente 1 agonizante: 

"Esta liquidaci6n de la rasada hegemonía, este 

fracaso final, hund!a a la ~or!a española en 

su inercia, en sus mezquinos intereses particu 

lares, en su indiferencia ••• El pueblo se ar~

sionaba por la r.r6xima corrida da toros y res

f·irnba de no tener que dar eue hi;loa a la m-

~¡ la clase media hablaba mal de los gobie~ 

nos, insultaba nl ~. se preocupaba de s! 

tenia influencia en cada nuevo misterio y no 

creía en su pa!s¡ los poderes volv!an siempre

ª entonar himnos a las pret6ritas glorias na

cionales y se sostenían en la insinceridad. La 

vida nacional segu!a su curso sin conmoveree,

sin pulso, sin tsnsi6n ••• Todo estaba agotado

y sin vitalidad¡ las formas pret6ritas as pro

longaban huecas y se mantenía la ticci6n de su 

vigencia¡ nada tenía tuerza para retoñar en -

nuevos brotes 11
•
2.5 

MI.entras en la superficie el marasmo se tornaba máo denso,

oubterrá.neamente una joven generac16n eapezabs a promover una d! 

oolvonte crítica contra el acartonamiento imperante, resta cru---
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cial generaci6n será conocida como del 98¡ por la recha, desde -

un principio la goneraci6n estuvo marcada por el sino de la rup

tura. Entre sue miecbros m.6.e conocidos destacan Unamuno, Valle -

Inolán, Azorin, !laroJa, Benavente y los herJllalloe Machado. Para -

la generación del 98 la circunstancia h1st6rica inmediata no po

día ser más sobrecofedora: la violencia agazapada trás el achab! 

canamiento ~en decir de Ortega y Gasset~ electriza el ámbiente. 

Como pr6logo a la perdida de loa 6ltimoa restos del imperio, un

año antes, 1897, os asesinado el estadista conservador Cánovas 

del Castillo; el suceso marca la quiebra del sistema politice y 

la rápida desintegración de la ldonarqu!a que, a travás do Cáno-

vaa, pretendi6 instaurar un sistema pa..rlamente.rio sustentado en 

dos partidos: el Conservador y el Liberlll.. La alternativa, y 61-

timo paso en raleo, de la desacreditada Conarquia rue recurrir -

al ejárcito, que despu&s de sus derrotas en CUba y Filipinas en

contr6 cauce a su maltrecho orgullo b&tico en la ca~paila de Ma-

rruecos. Una vez entronizado el ej6rcito en el poder la violen-

cia social tuvo las puertas abiertas26 • Del Estado no quedaba -

más que la inerte rachada presta a desmoronarse a los primeros -

embates. El Estado era la expresi6n suprema y abstracta más aca

bada del vacio reinante; no daba seguridad sino al contrario hs

bia generado un clima de encrucijada y do inestabilidad. l:i!!.!ol!-.B! 

tuac16n mootr6 gue la violencia es el oscuro hontanar de donde -

ae rortalece el vacío o. mf.a egactamente. la violencia es la -

(útrza din4mica del yeeío. Asim.is~o lo gue le da al yacio social 

SU asnecto de serena inmovilide.d es la petri.ficaci6n ~' 
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triyializaci6n. etc • ._.. de los uspa x costµmbrea. oei oomo tam= 
bitn de los manifestaciones culturales. econ6micae y políticas. 

In@¡oyilidad y violepcia tal es la dialéctica del vac!o. La so

ciedad hispana viv!a acantonada en un tradicionalismo de r&mora 

feudal, las artes y las ciencias sa estancaban en el olvido2?, 

El jlueblo español para ocultarse su vaciedad ~o para autoenga

ñarae-- "hace como que hace", que no es otra cosa que la exte

riorizaci6n m!a estereotipada del vao!o. Pero dentro del seno

de la 1.nJnovilidad del "hacer como que se hace" la furia de la -

violencia comenzaba a desencadenarse. En suma, el factor decis! 

vo de los acontecimientos de 1898 fue poner en entredicho la -

historia de España, ya que la consecuencia de no dialectizar -

hist6ricamente la unidad y la multiplicidad social y nacional -

tue el vacio, el cual generando su propia dialáctica preñ6 la -

realidad española de inmoYilidad y violencia. 

Ante semejante panorama el combate de la generaci6n del 98 

es sin concesiones, buscan desmititioar la caduca realidad, co

ma puede apreciarse en el siguiente poema ~Una España joven

de Antonio Machado, que con acerados versos traspasa las apa-

risncias y e:r:hibe la oquedad· de la circunstancia española: 

••• Fue un tiempo de mentira, de intamia. A España toda, 

la malherida España, de carnaval vestida 

noe la pusieron, pobre y escu!lida y beoda, 

para que no acertara la mano con la herida. 
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Fue ayer¡ 6ramos casi adolescentes; era 

con tiempo malo, encinta de lugubres presagios, 

cuando montar quisimos en pelo una quimera, 

mientras la mar 4ormia abita en nau!ragioa. 

ya entonces, por el rondo de nuestro sueño-herencia 

de un siglo vencido sin gloria se alejaba--

un alba entrar quería; con nuestra turbulencia 

a la luz de las divinas ideas batallaba. 

Mas cada cual el rumbo sigui6 de su locura; 

agilit6 su brazo, acredit6 su brio; 

dej6 como un espejo bruñida su armadura 

;y dijo: 'El hoy no es malo, pero el mañana ••• ee mio•. 

Y es hoy aquel mañana de ayer... Y España toda, 

con sucios oropeles·de Ce.rn~val vestida 

aún la tenemos: pobre ;y escuálida ;y beoda; 

11&8 hoy un vino 11810 : ·la sangre de su herida.28 

En el poema se plasma la v1si6n que los miembros de la gen~ 

raci6n del 98 tenian de su país¡ algunos casi lindaban en lo ap2 

caliptico29. :atacando encontrar las raíeee de la quit!bra indaga

ron acusiosamente en la historia. Le. conclusi6n a la que llega~ 

ron rue que la historia de Eape.ña era un largo crepúsculo de de

~· Pero su rerviente deseo de rsdenci6n los impuls6 a bu! 

car la renovaci6n de la sociedad hispana. &1 critica gravitaba -

en tres niveles: 
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lº Critica a la ap<J..rencialidad de la vida esrañola. 

2º Crítica a las deformaciones hist6ricas de España. 

3º Critica a las peculiaridades peicol6~icas del Eep.añol.;o 

El instrumental quirórgico usado para la crítica t:ue el que 

por tradic16n tenían m!e a la mano: la literatura. Todos los co~ 

ponentes de la ta.mesa generaci6n, sin excepci6n tueron literatos, 

inclusive el dnico fil6eofo, Unwnuno, utiliz6 como principal me

dio de expresi6n la literatura. Il>r su propia funcionalidad la -

literatura les permiti6 tusionaree m!e estrechamente con su cir

cunstancia, de vivirse y des-vivirse en ella y por ella. 

La ~~neraci6n del 98 muy probablemente ea la primera 6.2Jl.!!.r~ 

ci6n de intelectuales españolee de ser autoconscientes de su pa

pel intelectual y traneforJnBdor; así twnbién como de ser plena~ 

mente conscientes del vacío de la vida española, y por tanto, 

del extrañamiento del hombre esp&.ñol respecto a su circunstancia. 

Sintieron en ca.me propia el oxtrañaaiento, por lo a...ismo, en 

ellos prevalece sobre todos los avatares una amorosa y dolorida

búsqueda de identidad propia y nacional. Dentro de sus limitaoi2 

nea dieron el primer paso decisivo: desgarraron el velo de "oro

peleait ;¡ mostraron el vacío. 

Este inicial aoercUliento babia hecho consciente el proble

ma, lo que implicaba en tiempos modernos el primer intento serio 

y proe;ram!tico para llenar de contenidos la oquedad de la vida -

es¡:.aiiola. El rumor del "yo soy yo y mi circunstancia ••• " comenz~ 

ba a dejarse escuchar. 

La generaci6n del 98 inicia con su bdequeda y su obra lito-
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raria el renacimiento artístico español. A este renacimiento cog 

tribu;ró en gran medida el movimiento krausista. Esta filosofía -

menor fue creada por el fil6soro alemán Friedrich Krause a prin

cipios del siglo XIX. El krausismo, filosofía del racionalismo -

armonioso -buscaba armonizar la Raz6n y la Evoluc16n- !ue tran!! 

plantada a España hacia 1650 por Juli!n Sanz del Río donde ejer

ci6 una notable iACluencia, principalmente en el aopecto educat! 

vo. Un discíptlo de ::;anz del Río, Francisco Giner do'los Ríos 

!wld6 el m!s importa.ate centro de enseñanza secundaria en Espa-

ña, Ia Instituci6n Libre de 'Ehseñanza, desaparecida en 1936. As! 

mismo, Gi..ner y sus colaboradores acosando a los gobiernos monár

quicos pudieron obtener su apoyo para otorgar becas a estudian-

tes para que realizarán estudios en E).tropa.. Estos becarios ven-

dr!n a ser la notable generaci6n de científicos, filólogos, his

toriadores, artistas, !il6sofos ~entre los que estaba Ortega y 

Gesset~. etc., que relevar'- a la generación del 96. Ia activi-

dad e influencia de los intelectuales venidos de atropa cristal! 

zari sobre todo en las universidades, donde incluso se con!orma

r!e.n en n~cleos como por ejemplo: la famosa Escuela de Yadrid e~ 

7& figura anillad.ora y central fue Ortega y Gasset. Desde este n~ 

cleo y a trav6s de sus colaboradores y discípulos, la obra refoI 

madora de Ortega en la vida cul~al española rue profunda. Así, 

pues, la generación del 98 y el l<rausiSJllo marcan el mo~ento cul

tural en que una nación, por mediaci6n de sus intelectuales, re

trae la mirada para contemplarse, para indagarse y cuestionarse

ª si cisma. 

Pero mientras en la esfera cultural, la intelectualidad bu! 
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caba encontrar solución al vacio, el suelo de la realidad inmedi! 

ta comenzaba a desmoronarse. Bl amanecer del siglo·:xx significa -

para Espa.ila la progresiva y acelerada agudizac16n de los con!lic

toe no solucionados a lo largo de su historia. El pueblo español

!ue sacudido por la violencia, su vida se torn6 absoluta insegur! 

dad. Los tenues enlaces que hab!an mantenido a Espaf.a unida como

naci6a desde el si~lo AVI se fueron fracturando entre las tres 

primeras d6cadas del presente siglo. AtemorizRdos ante el colapso 

nacional, loe españolea sintieron que el suelo hist6rico desaflB..r! 

c!a baJo sus pies}1 : 

"El hecho es que la vida de España se hizo en 

1929 pura y absoluta inquietud. A los dos a

ños y pocos meses, el problema de España que

daba planteado con hondura y crudeza ins6li~ 

tas. El !raccionamiento del pa!s en partidos

politicos, olasee y regiones rus más violento 

que nunca, y más que nunca violenta tue la -

acci6n directa de los diversos particularis-

mos. Un gobernante pudo decir que España ba

bia dejado d~ ser cat6lica; la subversi6n SB.!) 

grienta se hizo norma; y en el ánimo extrema

do del español --de casi todos los españoles

sensibles a la historia, cualquiera que ruese 

su color-- iba toftADio cuerpo un temple de -

tragedia" .}2 

El carácter individualista del español ampli!icado en el º! 
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paratiomo regionalista aunado a !actores disgregadores como la -

peculiar y diver~ente contiguraci6n geogr&tica, el atraso econ6-

mico, la quiebra del siatema político y la de!iciente red de co

municaciones33 tomar6n cauce y concreci6n inmediata en la lucha

entre las clases sociales. Le. controntaci6n se polarizó en doa -

clases antag6nicae: J.a monarquía, la oficialidad del ejército y 

el clero rormn.ban la unidad que había detentado el poder estatal; 

la contrapartida, una clase popular hundida en la miseria y la -

ignorancia vn gestando formas de organizaci6n que le ~ermitirán

--sobre todo a los estratos medios-- principalmente en los años 

treinta el acceso al poder.~ 

El choque entre ambas clases fue brutal y termin6 po1'I deo"'!! 

grar a España. Mil novecientos treinta y uno es la fecha crucial 

que inicia el principio del fin de la deeintegraci6n española: 

"El 12 de abril de 1931 las elecciones municipelee fueron abl'llm!! 

dorrunente antimonárquicas en l!B princ~paloe ciudades, y el rey -

decidi6 abandonar España antes de arriesgarse a una guerra civil. 

Aunque no abdic6 la corona, la hora de loe republicanos libera-

les había llegado".35 lera ni el abandono del Rey ni el aecenso

de la República podían detener ol fratricidio. La República ora 

una aoluci6n anguatiosa y efímera puesto que llevaba a cuestas y 

atenazlndole la garv,anta su propia destrucción: loe reaagos con

servadores. Tanto los conservadores como los republicanoo libar! 

les fueron producto de las máb pro.l'undae contradicciones no re-

sueltas de la historia de España. No fnlscaron absorberse --lo 

que hubiera sido a nivel práctico-concret6 la posible soluci6n -
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contra el vacío--- sino aniquilarse. kor eso, la Repdblica, a P! 

sar de su propueota popular y renovadora, tue en si misma factor 

de disoluci6n, agravado por el avanzado estado de descomposici6n 

social, el cual nutria a la voril.gine que a pasos agigan~ados •se 

acercaba al abismo: la guerra civil clamaba a las puertas. 

Meditando al filo de la tormenta loe intelectuales hispanos 

luchaban contra el tiempo y la historia. El tit"1ico proyecto de 

Ortega y Gaeeet ~or reintegrar al hombre español con su circuns

tancia, es truncado violentamente. 

Hacia 1936 toda la ciega furia de la violencia contenida en 

el vacio se ha desencadenado. 

La desesperada voz : "yo soy yo y mi circunstancia ••• " QU.2, 

brantada fue perdiendose en la oscuridad del silencio. Pero esa 

voz encontrar!a eco en las tierras a.aericanas que fueron lR uto

pía y el aureo manantial que aliment6 a España. 

Hacia 1936 un maduro y desengañado fil6aoro36 ~que había -

observado con claridad, y a pesar de sus esfuerzos, el total de! 

membramiento de su paia3?~ emprende, junto con la l!ISJ'Oria de <

loe intelectuales, la senda de los (en afortunado neologismo de 

José Ge.os) traneterradoe, 

Hacia 1936 U1i grupo de traneterrados, vencidos por las m!s 

oscuras tuer~as del vacío, vivir&n en adelante mutilados con el 

sueño a tlor del alma de ser reclamados por au patria: 

~utilaci6n me llamo. No tengo nombre; solo 

memoria quebrada de ti misma. Oh patria, 

oh cuerpo de donde vivo desterrado, 



oh tierra mía, 

re·c1runame. 3B 

20 
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lI.- JOSE ORTEGA Y GASSl:.'T Y JOSi, GAOS. 

11 El pensamiento de un maestro, aun
que aea de filosofía, ea un aspecto 
casi imposible de separar de su pre 
sencia viviente. Porque el maestro~ 
antes que alguien que enseña algo.
es un alguien ante el cual nos he
mos sentido vivir en esa especifica 
relación que no proviene tan e6lo -
del valor intelectual. La acci6n -
del maestro trasciende el pensamieE 
to y lo envuelve; sus silencios va
len a veces tanto como sus falabras 
y lo que insinúa puede ser más efi
caz que lo que e~one a las ele.ras. 
Si hemoe sido en verdad sus discipu 
los, quiere decir que ha logrado d8 
nosotros algio. al parecor contradic 
torio; que, por habernos atraido hi 
cia ~l, hayamos llegado a ser nasa= 
tras mismos u. 

Maria Zambra.e o, 

l 

En el ensa;ro lDe quién ~s la filosofía? ~texto dirigido 

contra ~osé Ge.os y por demás rezul!lB..nto de injusticia, revela no 

s6lo el penear de Ge.os.sino tambi6n ••• la personalidad desampar~ 

da de su autor-- Emilio Ura.cga proclama (sin que tal sea su obj~ 

tivo) una verdad concluyente: 

"Siempre será preferible el conocimiento dire~ 

to del fil6sofo que no el reconocimiento indi-

recto, y por referencia, que nos procuran las 

filoeof!as desga3adas do su creador•. 1 

Indudablemente todo hombre ~en particular el creador-- es o 
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consiste en su propia obra; entre uno y otra existen nexos ina-

lienables que pueden ser extremadamente velados o tan evidentes

que inclusive se difuminen loe límites ~también naturales~ que 

debe haber entro ·vida y obra, como es el caso de José Ortega y -

Ge.sset y Joaé Ge.os en loa cuales la relaci6n con sus respectivas 

obras es a todas luces evidente, al grado de que en ellas preva

lece un sistem!tico y decidido propósito autobiográi'ico.2 

La presente investigaci6n tiene coco ejes vertebradores las 

filosofías do Ortega y Ge.os, por consiguiente, para acceder a eu 

cabal conocimiento ha menester rastrear ese !actor vital que a

lienta en sue obras. Esto se hará restringiéndonos fundamental-

mente al punto de uni6n entre los dos pensadores hispa.nos, lar! 

laci6n que entablaron de maestro a discípulo; para ello será de 

gran ayuda dilucidar la Si!llJificatividad de la relaci6n específ! 

ca: maoetro-discipulo. 

2 

De entre las relaciones interbumanas una de las m!s comple

jas es la que se establece entro maestro y discípulo, quizá, e6-

lo comparable a la relaci6n amorosa entre la pareja. En cierto -

modo, enseñanza y aprendizaje son una romanza amorosa entonada a 

duo. a.tanda la relaci6n maeotro-diec!pulo alcanza eu más alta r~ 

alizaci6n en ella se expresa como en un destello le universal y 

lo particular del ser de los hombree, así como también la magni

tud de sus creaciones. Una de las primordiales creaciones de la 

cual ea fund,.,,,ento la enseñanza y el aprendizaje ee la civiliza-
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ci6n. El desenvolvimiento de la civilización ha estado surcado -

por una tenue y s6lida linea de tensi6n, la relación maestro-di~ 

cipulo; ea, por tanto, una línea de transmisi6n :r ccntinuidad -

del quehacer humano. Pero en realidad, eeto más que norma. es ex

cepci6n, Wlica.mente a escazas hombres a través de la histori
0

a -

les ha sido dado llevar a erecto y con plenitud tal relación; 

sin embargo esas escaaas excepciones se han convertido en el pa

radign>a de el ~y el Discipulo, y, como tal el preclaro -

ejemplo a seguir. El m!s egregio paradigma, sin disputa, lo fue

ron Sócrates y Platón, donde la apasionada memoria del discípulo 

divi.nizó la !igura del maestro. Dentro de 6ate ilustre linaje 

bien se puede incluir a Joa6 Ortega y Ge.aaet y Jos~ Gaoa. En ·e

llos encarnó ese momento universal y particular de las relacio-

nee interhwnanaa. 

Veamos entonces primero el caricter universal de la relaci6n 

maestro-discipulo. 

Resulta obvio que acosar la universalidad implica evadir la 

enrarecida función pública e institucionalizada de la enaeñanza, 

la cual ha engendrado las espesas y cosi!icadas figuras de el '

"profesor" y el "alW1Do". La relaci6n maestro-diecipUlo es en -

esencia una convivencia íntima y humana consumada en el !mbito -

de la privanza, que cuando consigue sus legitimoa fines se tras

elende a si misma desbordándose a trav6s de las arterias de la -

colectividad. Do ningw:ia manera ea una relación clauatre!óbica -

sino abierta & los vientos de la sociedad. 

En definición exacta, más que una relaci6n es una ~-
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en que cada uno comporta para el otro lo distinto pero asimismo -

lo propio. Maestro y discípulo son dos hombres que al encontrarse 

mutuamente se descubren cada uno a sí mismo, expresand.ol lo-;.que de 

seres humanos tienen ~he aquí el prorundo paralelismo con la ro

laci6n amorosa; más· la di!erencia estriba en que la relac16n amo

rosa, en su sentido más concreto, para coneuma:rse debe necesaria

mente conswn:l.rae en su propi~ hoguera, para que sean esparcidas -

sus conizas por el viento--. ·Tanto el uno como el otro se conju-

gan en la unidad de prop6s1toa ~ya sea conedLD.b6eco·ilnoDBo~LIO.lllé! 

mente--, en el anhelo de traacendencia: No hay unidad y continui

dad en las realizaciones humanas sin ese anhelo de trascendencia, 

Ambos son una comuni6n trascendente, esta es la significatividad

d• su unidad, de su universalidad. El maestro por mediaci6n de la 

enseñanza otea la trascendencia, el diacípúlo ea el salvoconducto 

a ella. Bajo esta lug son nítidas y clásicas las oonresionales P! 

labras que Jos6 Ge.os ~ya en runci6n de maestro~ dirige a su di~ 

cípulo dilecto Leopoldo Zea: 

"1Qu6 quiere usted! lQui6n do los dos tendrá -

la culpo que sea usted el mayor 6xito de mi ~ 

da como pro~esor? ••• Si toda vocaci6n y profe

e16n debe ~ustiricarse con obras, y usted no -

existiese, tendría que inventarlo".3 

En el discípulo, por su parte, palpita el incoercible deseo

de tranagreai6n, de desgarrar la penumbra que lo envuelve para ª! 

tender el vuelo iluminado por el maestro, verdadero receptáculo y 

eml$or de vivencias y conocimientos. P.t-onto llegará el momento en 
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que el verdadero discípulo le brindará al maestro lo que éste le' 

tecund6. En el cíclico otorgar y recibir cada uno se convierte -

en condición de posibilidad del otro. 

Recapitulando, maestro y diecipulo son la comuni6n humana e 

intelectual por excelencia, y en sus arcanas profundidades es u

na cuesti6n de amor para con el otro y para con el mundo. "Dos -

cabezas piensan mejor que una" reza desaprensiva la conseja pop~ 

lar. 

La comuni6n del maeatro con el discipulo entraña en su sen

tido universal un desarrollo estructuralmente 16gico. 

lla llegado el día en que el discípulo, asomando de la crie! 

lida 1 tiene que trasmutarse en maestro, desgajarse de su predec! 

sor; pero no es sencillo, es un acto angustiante que tiene que -

afrontar el discípulo. Ello conlleva dejar atrás el regazo de la 

seguridad para vislumbrar el abismo de la solitaria individuali

dad. Lo único que puede atemperar el vértigo del abismo es ba-

ber asimilado plenamente la enseñanza del maestro encauz6.ndola -

por los meandros de nuestra propia vocaci6n. En esta dinámica de 

incorporaci6n y criiaci6n auténticamente propia se gesta la meta

morfosis de lo temporal Tivido con el maestro --un agu! Y ahora

concretos-- a la temporalidad rememorada sin maestro --un !!.!2. -
pero presente abstracto en la ~· En otros términos, el -

proceso enseñanza-aprendizaje trasciende la inmediatez cuando de 

nuestro horizonte vital se ha desvanecido la presencia ríeica e 
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inmediata del maestro para fundirse, integrarse, diluirse espir~ 

tualmente dentro del diacipulo. El maestro pervive en nuestra ~ 

conciencia y memoria en la medida que hemos hecho nuestros .eus

postulados estigmatizándolos con nuestra pro-yecci6n vital : Es -

una comunidad ausente. 

Ahora bien, en el plano cotidiano, tal rigor l6gico no oie! 

pre se cumple; la originalidad es lo que le da a cada uni6n de -

maestro y discípulo su sino distintivo y particular. El acto de 

cincelar el alma del discípulo puede llegar a sufrir impondera-

bles fisuras; ya sea porque el maestro indelicadamente golpea de 

más desequilibrando la fina armonía de el alma del discípulo: pe 

tri!icándolo m!s en un oyente que en un interlocutor. O bien, 

porgue el discípulo posee ya de antemano una aárea entereza e6lo 

presta a ser embridada por el llamo.do de la libertad y la inde-

pendencia, no por la seductora enseñanza del maestro, la cual á§ 

lo titilante se aloja en el alma del discípulo. Es entonces CU":!! 

do el terreno está abonado para la disidencia. 

Como adelantábamos l!ae •. a arriba, la comuni6n de Ortega y -

Gaos (maeatro-discipulo) vivi6 el tránsito de lo universal a lo

particular. Y en su manifestaci6n particular vivi6 asimismo el -

ciclo que va de la a~inidad a la disidencia; penetremos, pues, -

en ese ciclo particular. 
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A. LA3 Al'INI~ADEci ELBCTIVA5. 

"Llamamos afines aquellas natural&
zas que al encontrarse rápidamente
haeen presa u.na en la otra y de un 
modo reciproco se influyen. ( •• ,) 
~Permitame usted que le confiese-
dijo Carlota~ que al llamar ueted
atinea a esos seras prodigiosos yo
me los figuro no como afines por la 
eaníl"l'e, sino más bien por el espiri 
tu y el alma. Precisamente de ese = 
modo pueden originarse entre los 
hombres amistades verdaderamente -
principales, merced a que las cuali 
::~e;u~~Ó!r~~ei!~~m~~~en posible = 

Goethe. 

11 ~izá. nadie sabe lo que puedo ha-
cor de un joven un verdadero maea-
tro ••• 11 

José Ge.os. 

Goethe en la novela Las eiinidadee electivae4 buac6 exorci-

sa.r sus resabios románticos al enfrentarlos con su contrapuntis

tico clacisismo. La novela es escenario de la pugna entre senti

miento y raz6n, entre instinto y sociedad; que se resuelve con -

la sobreposici6n de esta 6ltima sobre el primero. Lne inclinaci2 

nos eiines de loe individuos ~eiinidad electiva no ei5nifica i

gualdad sino complemento, por lo que loe seres afines pueden ser 

a la vez ca.r&cteree antit~ticos-- acaban por manifestarse, uniéE 

dose finalmente, Como la afinidad electiv;n es un vinculo natural 

en contraposic16n del social, la sociedad misma retorna por. sus 

fueros presionando hasta lograr su disoluci6n5, Sin mayores re-
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quiebros; lss.arinidades electivas bien pueden ser la más crist! 

lina alegoría de la COll!IUli6n de maestro y discípulo. Partiendo -

de tal supuesto veamos las aJ:inidades electivas entre Ortega y -

Gaos. 

En los curaos invernales de 1953 Jos6 Gaos lee sus ~i~ 

nes profesionales. Entretejiendo remembranzas, filosotía y sue-

ftoe, con la voz por momentos estremecida de emoci6n,··eaei a pun

to de quebrarse; Go.oa hace bala.neo de su vida y do su obra has

ta ese momento. Entre el auditorio se encuentran destacados dio

c!puloa suyos, al dirigirse específicamente a ellos, por un acto 

rerlojo se dirige a si mismo, porque sin objeciones él también -

ruo el mejor discípulo do un excepcional maestro, José Ortega y 

G..aaet: 

"Pero ea probable que todos ustedes se]>3ll que 

soy reconocido, y siempre me he reconocido yo 

mismo, por discípulo de Ortega y Gesset. Has

ta me he tenido, y no a61o íntimamente, eino

máa o menos pdbl.icamente, por su discípulo ~

más riel y predilecto ••• •6 

Al hilo de lae conresiones Gaos conrirma interiormente lo -

que siempre supo desde que conoci6 a Ortega, que oua enscfianzaa

las llevaría el resto de su vida grabadas en el alma, y que a P! 

sar de la distancia que mediara entre los dos, Ortega pervivirA

en lo más hondo de su ser. !C6mo olvidar cuando siendo un apren

diz parti6 do OViedo para encaminarse a estudiar en la universi

dad de Madrid!. Dejar atrás la quietista y somnolienta provincia. 
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Provincia genérica que habla engendrado la !lor de España, la cú~ 

tica; y que fue el sudario sobre el que se ensimismo el país. Esa 

Eepaña en la cual todo pensador de altura termina por ser un mís

tico en potencia o en acto7. JY como no rememorar las largas tar

des de 1.oterminables enseñanzas en comuni6n intima con Ortega en

los alrededores de I&tdrid! 8 • Pero en sua recuerdos una sombra 

siempre se extiende. Desde un principio Gaos intuy6 que Ortega e

ra el maestro que buscaba, que necesitaba; pero de ninguna ~arma

se le ocultaba que no podla haber un hombre más o.ntit6tico a él9. 

Segura.mente Ortega presinti6 lo mismo respecto al brillante joven 

asturiano. lTal vez, esta necesidad radicaba en que Ortega repre

sentaba para Gaos el padre que dese6 tener y que llenará el hueco 

espiritual que su padre natural no aupo colmar?. 

No podía haber dos naturalezas m.As contradictorias, Gaoa !ue 

típico hijo de una España acorazada en si misma, represiva y tra

dicionalista, tr4mula en arrobos místicos: 

"Ge.os fue un individualista a ultranza y un -

introvertido, por infancia reprendida y repri

mida por severos y austeros abuelos que lo ed~ 

caron como hijo único, y ésta su educación de 

1ntillidac16n doj6 en 61 huellas imborrables •a 

lo largo de toda su vida, que cohibi6 muchísi

mo su temperaraeoto de hombre, causándole una! 

fici6n a la soledad y al arrinconamiento, y un 

individualismo ermitaño que ea, cuando se re~ 

flexiona a fondo, malamente conciliable con la 
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capacidad de querer y ser querido. 

Esta educaci6o, y la rebeldía que eioti6 

en algunos momentos contra ella, parecen ser 

el motivo de alguoae irree;ularidadee de eu v~ 

da regular cristia.na, caracterizada por el 

trabajo continuo, el estudio y la inveetiga-

ci6n incesantes, la honradez material e inte

lectual, el amor a la palabra empeñada, y la 

moralidad tradicional y cristiana 11
•
10 

Ortega, si bien es cierto llevaba a España cruzándole el a! 

ma supo mitigar su turbia inf'luencia con u.n car,cter reverberan

te y expansivo, complementarxJ.o con una educación cosmopolita -.. 

desda pequeño estuvo en contacto con lo mejor da la intelectual! 

dad hispana y ya mayor estudió en Alemania~. 3.1 temperamento e~ 

ra un ver.tigi.noso haz de iridieenciae, de impresiones: explosi-

vos exaltamientos, rápidos desengaños, egolatría redentora y re

sentimientos 1.nsondablee: 

•Ortega vivi6 siempre bajo el signo de la ilu

si6n y la esperanza; necesitaba, como del aire 

respirable, de la admiraci6n, la entrega, la -

ef'uei6n cordial hacia personas, cosas, ideas,-·~ 

bellezas, paíeee ( ••• ) r sentía vivo dolor an

te los tallos: ante lo que, pudiendo ser máa,

se contentaba con ser menos; ante el que pre!! 

r!a el camino interior; ante el que deswayaba

Y perdía la moral. Hada lo afligía y deaconeo-
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laba como las posibilidades abortadas (,,,) 

Es cierto que se curaba pronto de los de

sengaños, de los desalientos, Tenia Ortega a1~· 

tisima vitalidad, \llJa capacidad inagotable de

incitaci6n y de entusiasmo, de volver a empe-

zar ( ••• )Pero seria un error creer que de los 

más profundos fallos anteriores se consolaba -

t"ácilroente: todos le dejaban \llJa cicatriz, de 

al~os guard6 hasta la muerte \llJa punzada do

lorosa".11 

A.pal6gica.mente puede decirse que las diferencias entre uno -

y otro consistían en que ol temperamento de Ortega tenia cierto -

dejo pagano, su actitud deshinibida, Tita1, libre de prejuicios y 

haeta vanidosa, asi le muestran. lliontras el temperamento de Gaos 

ea esencialmente un claroscuro cri~tiano, siempre con reticencias 

vitales. Ortega era el prototipico carácter del adolescente, Gaos 

el car!cter de la madurez que en el ocaso se encamina hacia la v2 

jez. 

No e61o en temperamento eran opuestos, también en el pensar. 

Algo de lo que t"ue totalmente consciente Gaos y quo no dej6 de s~ 

ñalar ~y hasta criticar la carencia de 16gica y rigo~ de su 111! 

estro. Gaos personi!"icaba la nocturna y enjuta precisi6n del pen

samiento inclinado al cueationamiento metafísico; mientras Ortega 

la deslumbrante !"estividad del pensar a galope, con todas sus ve

leidades y grandezas. El:i otras palabras, el estilo mental de Ort~ 

ga consistía en un agudi sima pensamiento -im¡iresionista~fl·· ctr-
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lustrar a quien se lo preguntara: 

"-Fero lea que los temas tienen su biograf'ía? 

~claro que si~ me respondi6 (Ortega)~. 

Viven en nosotros como nosotros vivimos en el

mundo, y les pasan cosas terribles a ellos con 

nosotros con nuestra circunstancia. Unos son -

a!'ortunadoe; otros, desgraciados. Los te1I1.B.s -

tienen, como los hombrea, su dentina. Tienen -

su niñez, su ak.m& o flor, su decrepitud. ·. Co

mienzan por ser un juego mental, 'una ocurren

cia'¡ luego, son un fervor, cuando no una obsg 

si6n. M&.s tarde pierden suturaci6n de si mis-

moa y se quedan exagües, anquilosados, y actú

an en nosotros e6lo mecánicamente. Son temas -

enquistados; Estos son, a veces, una desdicha

para el escritor si no logra extirpárselos, 

porque a veces le aconteca desarrollarlos CUSE 

do ya eat!n decr6pitoa o muertos y el autor ha 

perdido la intuici6n fresca, ju3osa, de ellos. 

El tems atortunado os aquel cuya !!!E.!!!t coincide 

con un.a etapa en que casualmente tenemos tiem

po para él. lNo le ha ocurrido a usted alguna

vez sentir la extraña seguridad de que pudo e

namorarse profundamente de una mujer que enco~ 

tr6 un día en que no tenia tiempo? Pues como -
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tir, ocurre a veces que los temas más auténti

cos de un escritor se quedan sin nacer". 13 

De las anteriores palabras se desprende claramente que el -

Yivir y el pensamiento de Ortega estaban condenados a moverse, a 

distenderse, a solazarse en el realie~o más in~ediato y vertigi

noso. Y Gaos, como antípoda de Ortega, estaba irremediablemente

destinado a derivar en el subjetivismo personalista a ultranza. 14 

Lo Que r1nalmente cohesionaba y hacía comulgar sus grandes

di!erencias, tue su tozuda necesidad de filosofar in partibuo i~ 

~ ~pareciera contradictorio el empeño de Ortega y Gaos -

por ser til6sotos a toda costa en un mundo precedido por místi-

cos, pero en el fondo no ~ tal contradicci6n ya que, como cde! 

plares españoles, loe dos eran místicos aunque de distinto cariz, 

y ello gracias a que el signo de loe tiempos en España exigía ~! 

16sotoa, loe cuales, en g6rmen son los descendientes de los mís

ticos. lS1 no c6mo explicar la actitud redentora de Ortega y ,la 

soberbia tilos6tica de Geos?~. Ambos tuvieron que asumir y lu

char contra una circunstancia que tenaz se resistía al quehacer

intelectual, tilos6tico. Entrentados a esta tensi6n en ellos br~ 

t6 la contradicción entre lo gue eran y hacían, y lo gue querían 

ser y hacer. Ortega --habiáDdoee nutrido en las rigurosas fuen-

tes de la rilosofía alemana-- deseaba desesperadamente ser y que 

lo consideraran un til6soto sistem!tico15 pero eu propio temper~ 
mento, como hemos visto, y la parad6jica circunstancia hiepana16 

lo empujaron a un filosofar circunstancial: Ortega vivi6 crispa-
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do entre una realidad aeistemAtica ~circunstancial~ y el anhelo 

de sietelll&ticidad org!nica. Asimismo Ge.os, clandestinamente acar! 

ciaba la divinizaci6n del filosofar ~como el m!s refinado produ~ 

to de la inquisitiva soberbia~ pero chocaba con su formaci6n tr~ 

dicionalista cristiana española que exaltaba una sospechosa hUJJJi! 

dad, lo que redund6 en una actitud que bordeaba en un extremado -

misticismo. Ge.os se deegarr6 entre el anhelo de Dios ~padre y -

protector-- y la realidad de su soberbia demoniaca17. 

Asi, por aobre sus muchas diferencias, en esta hora de sin

cera y sentida confesi6n, Gaos espigando en las volutas de la me

moria ratifica sus afinidades --electivas--, su complementareidad 

con Ortega: 

ªPrecisar en todos loa puntos hasta donde lo -

~-__:.q~i~~So ee mera reproducci6n de esta filos~ 
f!a ~la de Ortega~ o prolongación, reacci6n, 

ocurrencia mía, fuera interesante en una doble 

direcci6n inversa: reconocerle lo suyo y no a

chacarle lo que no querría aceptar. Poro tal -

puntualizaci6n me ee imposible. Duranto años ~ 

ho vivido en convivencia frecuentemente dio.ria 

con 61. Hs sido oyente de palabras o interloc~ 

tor de conversaciones en que se precisaban sus 

propias ideas en gestaci6n, he leido origina·:

lee in6ditos. Así, ya no sé ei tal idea que 

pienso, si tal razonamiento que hago, si tal -

ejemplo o expres16n de que me sirvo, lo he re-
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cibido de 61 1 se me ocurri6 al oírle o leerle 

a 61, o se me ocurri6 aparte y despu6s de la 

convivencia coo él. Alguna vez me ha sucedido 

comprobar que tal idea o expresión que consi

deraba como m!a me la babia apropiado de él,

asimilándomela hasta el punto de olvidar au -

origen•16 

B. LA. DIBID&llCU, 

•~Ya que nos desafiaste-- le repli 
c6 Eliuardo~, no has de salir muy : 
bien librada, pues 1 a decir verdad, 
loe caeos cOAplicaaoe son los inte
resantes. s6lo merced a ellos se a
prende a conocer los grados de las
atinidadea, las relaoionea m!s pr6-
ximae y tuertas y las m!s remotas y 
débiles; las afinidades empiezan .·a 
ser interesantes cuando dan lugar a 
divorcios". 

G<lethe. 

;~a~~~t~~~ªef"~~~ah~~.~~;~~~ 
sus cualidades•. 

Jos' Ge.os. 

llD las ~presiones profesionales Ge.os deJa caer una rrase -

como al deagaire, apenas perceptible en medio del tragar de loa 

recuerdos: 



• ••• (ortega) me cecesitaba como interlocutor 

~cort6e ent'emismo para decirme que me necesi

taba como oyente". 18 

Y más adelante, como para restarle acidez a esa gota, hace -

uc circucloquio apolog6tico de su maestro: 

- ••• Ortega, que prec19aba su pensamiento hablan~ 

dolo, me utilizaba como el oyente pertecto ~ de 

esto voy a ·preBWlli~, el que se vuelve 'postlo

cutor'· e6lo en y por aquellos momentos en que se 

siente que el 'prelocutor• neceoita de une breve 

interrupci6n, sea pare contirmarle, enoollliarle y 

colmar su entusiasmo, con el que proseguir, sea 

para hacerle un reparo enderezado a ser superado 

con una invenci6n corroborativo. y precisa de lo 

sostenido, sea para darle el respiro indisponsa

ble a la presentaai6n de Ull& idea que ee esqui-
. va•.19 

Leyendo entre lineas sentimos la presencia de la pasi6n es~ 

pectral que aliment6 la vida de Ge.os y que delllllbula a lo largo de 

las Conteaiones, eu telúrico escepticismo, 

liaste cierto punto puede decirse que el eeaepticiamo de Gaos 

era la met(rora que encubría su reprimida rebeldía ~la cual le -

impid16 ser un orteguiano doglllático20~, y que por lo mioma era -

de un tono reconcentrado, caoi sordido. Su escepticismo venia de 

mu;y atr!s; desde que oe rebel6 contra su tormac16n tradicionalis

ta y contra la im_poaici6n de su padre, pero oobre todo cuando tu-
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vo la diaolvente sospecha de lo fugaz de las verdades filosófi~ 

cas21 • El escepticismo fue lo que le hizo ~primero inconscien

temente, tíllidamente~ tomar diotancia de la hipn6~ica dictad~ 

ra de Ortega. 

ED su labor de maestro Ortega cometia el error de imponer

su zo soy :ro. Para alguien con su inteligencia_, sus blasones y 

eue obsesiones era del todo natural convertir a sus dialogantes 

en convidados de piedra, es decir, no en interlocutores sino en 

meras 07entee. le. más alta dádiva a que se podia aspirar !rente 

a ~1 era la de --como expresa Ge.os "postlocutor"'""- espejo con-

firmante de sus ideas. 

Por estos motivos, el egotismo de Ortega y el escepticismo 

de Ge.os, la relación meestro-disc!pulo gradualmente fue minand~ 

se. ED un principio esta contradicción se manifestaba como com

plementación: eran eepiritue divergentes pero afines. en ellos 

ex:!.stia la necesidad del uno para el otro en la medida que para 

los dos filosofar era una erpresi6n del vivir o, más exactamen

te para hombrea con su vocaci6n, íiloeorar es sin6nimo del vi-

:ri!'.· Asi pues, su relaci6n se desliz6 por la pendiente de la ¡~ 

ruptura CuaDdo sus expresos carácteres se exacerbaron. 

lll primer síntoma palpable de disidencia apareci6 cuando -

Gaos fue consciente de la necesidad de insuflar vida a su pro-

pio ¡;<>neamiento para as! salvarse y salvar a su maestJ."O: 

"En 1935 se celebre.ron las bodas de plata de -

Ortega con su c!tedra universitaria. La Facul

tad a la que pertenecía la c!tsdra organiz6 v~ 
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rios actos. Entre ellos unas conferencias so-

bre la obra de Ortega por el autor de este ar

ticu1o ( ••• )Naturalmente el maestro supo de -

la e:icposic16n del discípulo. Al saber de ella

torci6 el gesto, no le hizo gracia. Pero ante

la insistencia tan firme como rsp~tuosa dól -

discípulo, se qued6 pensativo y concluy~ afec

tuoso. Rabia debido de intuir que el discípulo 

intentaba la oalvaci6n de la enorme circunst8!! 

cia que era para 61 el maestro, por la única•' 

via por la que divisaba salida, la de 'poten-

ciar' lo natural del maeatro frente a lo adveg 

ticio en 61. Que no se salva a nadie tratando

de hacer de 61 lo que no fuo auoque el mtamo -

quisiera serlo. Sino tratando de hacer valer -

lo que realmente tuera, aó.n a pesar suyo•.22 

:!:212. tengamos bien presente la !echa de que da noticia Gaos, 

ya que indica el momento preciso de incipiente distanciamiento de 

Ortega y de con!ormaci6n del pensamiento propio. •. 

otro !actor de distanciamiento fue la presi6n.de las circun~ 

tancias hist6rico-sociales de España, la inminenoia de la su-rra

civil llev6 a Gaoa a discrepar sobre la postura politica de Orte

ga en el conflicto. Ls. disidencia que ya se habia dado en el te-

rrono !iloe6fico ahora se consumaba a nivel ideol6gico. Profundas 

e irreparables heridas habian agrietado su relaci6n¡ sin emb•rgo, 

Gaos nunca dej6 de reconocerse discípulo de Ortega: 
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"Don Jos6 Ortega y Gasset ha sido el principal 

de mis maestros. El t'ínico sector de la cultura 

en que me encontró desde un principio situado

en un lugar no del todo coincidente con el su

yo, fue el de la política. Pura consecuencia -

de esta distinta...localizaci6n inicial rue asi

mismo, pues, la distinta posici6n durante la -

llama.da guerra civil española y la distinta a! 
tuaci6n despues de esta guerra. Desde el prin

cipio de la postguerra se interrwnpi6 tambi6n

la comunicaci6n epistolar, aunque no toda COllJl! 

nicaci6n. A pesar de ello, he seguido siempre

reconoci6ndome como su discípulo ••• •23 

U. guerra rue un sismo que erosion6 sus vidas del que reac

cionaron distintamente. Ya en el transtierro Ortega, con el alma 

aterida de resentimiento y con la mirada errabunda en la lejnna

meseta castellana, se agazap6 en el silencio del que s6lo sal16-

para repetirse a si mismo en su obra. Bu originalidad habíase 

marchitado. Jos6 Gaos, por su parte, al romper los nexos inmedi! 

tos con su maestro, inici6 en América su propio camino desarro-

llando su obra m!s propia y original. Al rin extendía el vue1024 , 

llevando consigo el recuerdo y las enseñanzas de su maestro, del 

que disintio pero jamás reneg6. For ~su aplicaci6n, su origina• 

lidad y su disid.encia- haber cubierto ejemplarmente, integramee 

te el tr!nsito de lo universal a lo particular de la comuni6n 

maestro- discípulo debe ser considerado don justicia el mejor 
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discipulo de Ortega y Gasset. 
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III.- Oti.T.·.GA y GASSBT y •.A rui;:a DE A:.:ERICA. 

"Y si llacw.mos pasi6n al interés en 
el cual la individualidad entera se 
entrega ~con olvido de todos los -
demás intereses múltiples que tenga 
y pueda tener~ y se rija en el ob
jeto con todas las fuerzas de su vo 
luntad, y concentra en este fin to= 
dos sus apetitos y energias, ·debe
mos decir que nada grande se ha re
alizado en el mundo sin pa.si6n", 

Hegel. 

"La historia de América ea la hiato 
ria del hombre ante la rebeldía deI 
espacian. 

ruuardo Mallea. 

cuenta una reveladora e.n~cdota que Ortega, ya en el barco -

que lo alejaba de una 'España ensombrecida por la guerra, le pl.'e

gunt6 a un compatriota indicando las costas de Alicante que len

tamente se hundían en el hori:::onte: "lCree usted que vuelva ha

ber ahÍ una c1vilizaci6n?•1 El interlocutor, respondiéndose a sí 

mismo, pens6 que semejante pregunta sólo era un desvarío de des! 

liento. lC6mo no habría de volver s babor una civilización en E§ 

ps:iia 7. 

Como todo lo de Ortega, ls preeunta encierra un doble sign! 

ficado: el primero nos remite al contexto inmediato, ls guerra -

civil había resquebrajado la civilización hispana; sobre esta 

imagen resbaló el interlocutor. Ortega, con la visión anticipat_J? 

ria de gue siempre hizo eala, sabia que el problcllla era más pro-
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fundo, la crisis de su país 'Ónicamente era el primer zarpazo que 

la barbarie de la guerra daba a la civilización eurorea. La se

gunda guerra mundial repre3ent6 la quiebra de la civilización 

occidental. En esa hora de aciagas reflexiones, Ortega probable

mente también se cuestion6: ¿Es 6sto consecuencia de la civiliz! 

ci6n? ¿La civilizaci6n europea tenía que venir a parar en la de~ 

trucción? Ortega no será ni el pricero ni el último europeo que 

se haga tales cuestionamientos. Europa en sus grandes quiebras -

es cuando deja de mirarse extasiada para autoeojuiciarse y es ea 

toncee cuando accede a mirar al otro, pero si&mpre bajo sus con

dicionamientos. 

El barco enfila hacia Am~rica. Ortega al ver las costae del 

Jfuevo l!undo creo encontrar la fe perdida y las respuestas a sus 

preguntas. Siglos atrás lo mismo buscaron misioneros y conquist! 

dores, mas éstos llamaron a la búsqueda, utopía, en nuestro fil§ 

soro, sin ambages, se llama ourocentrismo. En el fondo utopía y 

ourocentrismo son distintos aspectos del mismo rostro. El prime

ro ea el aspecto de la esperanza, el segundo el de la omnipoten

cia. Para los europeos la utopía significaba una atropa libre 

del pecado original encarnando en el conocimiento, engendrador -

de la civilizaci6n. La utopia significaba, pues, el retorno a la 

arcadia de la inocencia; en pocos términos, el regreso a "una E!;!. 

ropa feliz y satisfecha". El utopismo europeo en América es la -

metáfora que vela al eurocentrismo y como tal fue una impoaici6n. 

Fero la simiente de la utor.ia ¡;rendaría en el alma de los hered~ 

ros, de los !uturos americanos, asumiendo un carácter revolucio-
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nario. 

Desde el siglo XV Europa inició la larga ~archa que la lle

varía al encuentro de si misma, 2 hacia la fundamentación de su -

civilizaci6n. Los primeros pasos fueron inciertos, llenos de te

mores y de ambiciones. El temor y la incertidumbre, lo sabemos,

conducen a la nr.resi6n y a la negación, formas extremas de la iE 

compresi6n. Los europeos al toparse en el ca.mino con los ~ -

los avasallaron sin comprenderlos cabalmente, imponie~doles su -

propio proyecto civilizador. Ieopoldo Zea ha expuesto con tosan~ 

ra lucidez esta dialéctica: 

"Frente al descubridor, trans.formado en 'con

quistador y colonizador, se encuentran, deci~ 

moa, otros entes. Entes que, de al~una manera, 

parecen semejársele. Entes, porque para su 

descubridor la idea de que puedan ser sus se

mejantes está en suspenso. ~arque antes de h~ 

blar de la posible humanidad de esos entes, -

habrá que definir qué es lo humano, esto cs,

habrá ·que decir lo que es el hombre. Pero, 

¿J"ll'tiendo de qué experiencia o Cünocimicnto? 

De lo 6.nico a· su alca:l:ce, de si mismo¡ por e

llo definirse habrá de ser el primer paso. 

Porque será, a partir de la definic16n o con

ciencia que tenga de si el europeo, que se po 

dría decir si esos entes son o no hombres. 

For ello, queriendo saber que son esos otros-



entes, empieza por ]'regunta.rse qué es él mis

mo. La hWDallidad de los otros dependerá de lo 

que él sepa de s! mismo. Su concreta humani-

dad será el arquetipo de toda posible humani

dad". 3 

De todos loe puebloo que subyug6 Europa, loe mayormente co~ 

tradictorioe para ellos fueron loe pueblos americanos. América -

tue el gran !!!!:2, con el que se toparon los europeos a lo largo -

do eu historia. Mientras loe pueblos asiáticos y africanos fue

ron oprillddoe y manipulados desde presupuestos básicamente econ§ 

micos respetando hasta cierto punto sus culturas, América repre

sent6 para la conciencia eurppea un problema además ontol6gico: 

aniquilaron al primigenio ~ y cuando trataron de dialogar don 

él s6lo se palparon en las tinieblas, por lo que indígena y eurE 

peo jamás llegaron 8_ conocerse cara a cara. Con quien termin6 

por dialogar el europeo fue con una evasiva y rebelde proyecci6n 

de sí mismo, con los americanos, los nuevos otros. Así· pues, Eu

ropa acab6 conl"lictivamente hablando consigo misma. América es -

para Europa lo mismo pero a la vez lo otro. Es lo mismo porque -

ella le don6 ~impuso~ una forma expresa de ser; América sorbi6 

de esta forma la savia de su civilizaci6n y en este sentido es, 

por tanto, lo ~a los ojos europeos. Sin embargo, en esa es

quiva zona de otredad América preserva sus car!cteres más autén

ticos e íntimos. Carácteres que se le escapan e inquietan al eu

ropeo, es lo no claro, es lo opaco donde no alcanzan a penetrar. 

Del parpadeo entre la claridad y la opacidad brot6 el ser y la -
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historia propias de Am~rica.4 Historia forjada con las grandes -

pasiones. 

Asi, negando a los otros, E)J.ropa se irgui6 en la atalaya de 

la civilizaci6n: en el eurocentrismo. Este era el pesado fardo -

que arrastraba Ortega y Gasset. Al preguntar: •¿cree usted que -

vuelva haber ahí una civilizaci6n?" Nuestro fil6oofo traía en 

mente el arquetipo ~casi nos atreveríamos a decir plat6nico~ -

de la civilizaci6n europea. Debe de soslayarse esta afirmaci6n -

ya que explica, en parte, la actitud de Ortega. Para los europe

os A.frica comienza desde los Pirineos, por consiguiente, España 

no podía ser considerada como europea.~ Para salvar el escollo y 

revalorizar la continuidad racial eu.ropea de España y la propia, 

Ortega exhuma una difusa identidad germana: "Ortega, el español, 

el mediterráneo, sabe que lleva dentro de si al germano que es -

parte de su identidad•. 6 Al re-valuar su continuidad europea 

nuestro filósofo perdi6 de vista su trascendencia hispana que 

encu&nt~a contin~aei6n natural en Am&rica. 

Prueba feaciente del eurocentrismo de Ortega fueron los pai 
ses americanos que visit6 con exclusividad, Argentina y Estados

Unidos. Para &l, loe dos países eran modelo de americanismo por

que eran los de mayor filisci6n europea. Con la Argentina esta

bleci6 lazos muy intimes --de los que bien podría hablarse, a la 

manera de :Ell.uardo Mallea, de la Historia de una pasión ·lll'genti

UR.,~; tres veces estuvo en este paie: 1916, 1928 y 1939-1941.7 

Cada una de estas rachas marca momentos cruciales en la vida de 

Ortega, que van desde el 6ptimismo de su juventu4 basta el p&si-
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mismo de su madurez. Con todo y ello no dej6 de criticar durame~ 

te a la Argentina. A la visi6n parcial de América se deben agre

gar !actores particulares que r-esaron en el Animo y el enfoque -

de Ortega hacia nuestro continente. Si contradictorios son los -

sentimientos que han tenido y tienen los latinoamericanos respe2. 

to a F.spaiia, no menores son los de los españoles hacia sus exco

lonias. Ell el alma española de Ortega sobrevivía no el misionero 

sino el conquistador: 

"Esto explica otro matiz del pensamiento ort~ 

guiano, compartido por muchos de sus connacio

nales. El de que nunca haya visto con simpatía 

a los pueblos hispanoamericanos. Su desdén por 

todos en conjunto, incluyendo a la Argentina,

que era la única que conocía, provenía en rea

lidad de que muchos españoles no aceptaban la 

independencia. Y es que el proceso de indepen

dencia hispanoamericano había constituido el -

momento crucial de la decadencia española, la 

Perdida de Pl.lerto Rico, Cuba y Filipinas fue -

apeDas el remate".8 

Otro factor que cabe subr~ar fue la idea de la historia ,.. 

aericana que sostuvo el t116soto hispano, la cual se encontraba

mediatizada por la filosofía de la historia hegeliana ( la que -

veremos detenidamente en el siguiente subapartado). En sus and~ 

zas por América, Ortega fue cobijado por la sombra de Hegel que 

le susurraba maliciosamente al oído: •• ••• !jovenes, todavía nol 
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A<ui tenéis mucho que esperar y mucho lllls que hacer. El dominio. -

del mundo no se regala ni se hereda. Vosotros habéis hecho por &l 

muy poco aW.. En rigor, ~el dominio y~· no hab61s hecho 

aún nada. Am6rica no ha. empezado a6n su ~storia universal 1 
•. 9 

Ortega, en suma, no supo dialogar con los latinoamericanos -

~ "latinoamericano" sino que quiso hacerlo en germano. Beta !'ue, 

pues, una de las más flagrantes contradicciones del til6soto es

pañol: buscó un pensamiento liberador para España, pero no alcan

z6 a concebir con justeza lo mismo para América Latina. Sobre él 

pesaba su rorma.ci6n eurocentrista ---su cuestionable germanismo 

y resabios hispano-conquistadores. Incurrió en la actitud que im

pugnaba a los europeos; se expres6 omnipotentemente hacia Amári

ca, igual que un europeo hacia España. Vislumbr6 pero no compren

di6 la esencialidad de la problemática americana.10 Quien subs8ll~ 

ria este abismo fue José Ge.os constituido en eslabón viviente y -

comprensivo de Ortega con América. Ge.os actualizó en nuestros pa! 
aes el ~ensam.iento de su maestro, ya que Ortega como individuo de 

"carne y hueso" .tue u.na sombra que cruz6 por Amití.rica siem[lro mi

rando hacia D.iropa. Uáentras Josf Qaos sembr6 en Am6rica su cora

z6n de misiogero. no de conquistador: 

"Dualidad típicamente hispánica desde los li

berales e ilustrados del si~lo lCIX, de a.hi el 

enorme mérito del fil6sofo Jos6 Gaos, que tan 

directo y extenso trato había tenido con Ort~ 

ga, al admitir que la tarea de España no era 

recurerar la grandeza sino la de conseguir la 
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emanci;..aci6n como cualquier otro pa!s hispano

americano" .11 

"¿Cree usted que vuelva haber ah{ una civilizaci6n?" La re_! 

puesta sigue suspensa en la historia. Ortega por alimentar las -

cenizas de una pasi6n extinta, no encontr6 la respuesta ni en E!! 

paila ni en D.tropa ni en Am6rica, simplemente porque la contesta

ción a la pregunta estaba en 61 mismo. Por supuesto la respuesta 

no podía aur~ir del fil6sofo de sesgada visi6n eurocentrista si

no del fil6sofo de visión planetaria que rumoreaba en su espíri

tu, y cuya filosofia fue el baluarte del pensamiento hispánico y 

latinoamericano. S6lo en el Ortega hispanoamericano estaba la 

salvación. l!tl el Ortega que los latinoamerióanos hemos imaginado 

--al margen de sus criterios y errores personales-- llev~dose -

el indice a los labios para ind'icarle a !lltgel que guarde silen

cio y asi poder escuchar la vos profunda, la opaca grandeza de -

nuestro continente --voz que seguramente escuch6 en sus noches -

...,.rica.nas de exaltado profetismo-. Dando de esta forma el aju!! 

te final a su pensamiento -a su idea de Amhrica- y haciéndooe

plenamente consciente del verdadero sentido de la civilizaci6n;

de la cual »iropa -España- y Aa'rica son s6lo parte de una ci

Yilizaci6n y una realidad úa planetaria, donde tod_os los :•·pue

blos podr!n varee trente a trente como iguales y libres, daado-~ 

as1 contundentemente el gran mentís a Hegel. Unicamente bate Or

tega, el anhelado por nosotros, tenia la reapuesta. 
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A. HEG..:L Y All&!UCA. 

"Ea licito observar (con la ligere
za y brutalidad peculiar de talea -
observaciones) que a los fil6sofos
de Inglaterra y Francia les intere
sa el universo directamente, o al
gún rasgo del universo, en tanto 
que los alemanes propenden a consi
derar lo un simple motivo, una mera 
causa material, de sus enormes edi
ficios dial6cticos: siempre infunda 
dos., pero siemi-re grandiosos. La = 
buena simetría de los sistemas cons 
tituye su afán, no su eventual ca= 
rrespondencia con el universo impu
ro y desordenado". 

Jorge Luis Borges. 

"Hegel es un caso curioso de archi
intelectual que tiene, no obstante, 
psicología de hombre de F,stado, Au
toritario, imponente, duro y cons
tructor. 

Le. casta de su carácter lo sitúa 
más bien en la línea de C6sar, Dio
cleciano, Gengis-Khan y Barbarroja
( ••• ) SU filosofía es imperial, ce
sarea, gengiskha.nesca. 

Es un pensamiento do !ara6n que -
mira el hormiguero de trabajadores
a.fanados en construir su r.-±rá.mide. 
A 61 debe el sisteoa de HeEel su ca 
rá.cter de sistema cerrado, sin evo= 
luci6n más all! de sí mismo, a.hn ma 
ñana". -

J. Ortega y Gasset. 

El siglo XIX hunde sus raíces en la noc16n de viaje como un 

~ evolutivo. La idea de viaje es de suyo sumamente anti

gua, para el mundo clásico fue fundamental ~son ejemrlos ti!....Q:!! 

sea y la Eceida--, era concebida más como una inBrávida e intem-
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poral travesía espiritual ol filo del mito. Es al pasar por el -

cedazo del si;:lo .<VIII cuando la idea de viaje asume su carácter 

evolutivo material y tec-.¡.o!'al; cuyo segregado, despojado de toda 

poesía, rue la prosáica idea de progreso. En este sentido el s! 

glo XIX es el en~endro inoediato del si~lo ae las luces.12 La i

dea de evoluci6n perme6 la totalidad de las manifestaciones de -

la vida cultural europea; y donde adquiri6 concreci6n plenipoteg 

ciaría rue en el naturalismo y el historicismo. A través de es

tos dos ámbitos culturales ~rora sella el recorrido que la 11! 

v6 desde el si·:lo 1-:Y a su absoluto autoconocimiento y do:ninio 

del mundo. naturalismo e historicismo fueron la punta de lanza ! 

deol6Bica del imperialismo europeo. Los dos ho~bres que fueron -

prototipo y representantes de estas manifestaciones culturales -

son los alemanes Alexgnder Van Humboldt y Hegel. Los dos son he

rederos de la milenaria cultura europea y son a la vez el Wllbral 

del pensamiento futuro. El'an, sin embargo, individuos diametral

mente opuestos, el dnico punto de incidencia --con el que hacian 

honor a su estirpe alemana~ era su visi6n c6smica y f1los6!ica

en cada una de sus respectivas !reas de indagaci6n. 13 Hombres -

dscimon6nicos emprendieron el viaje, los navíos eran distintos. 

Su travesía puede ilustrarse con las aleg6ricas palabras de Ger

m!n Arciniegas en su ensayo "Hegel y la historia de Am&rica": 

"En el principio de la emigraci6n hubo en &!.

ropa dos hermanos. El uno, aprovechando que -

i•aa a eternizarse en sus manos el blas6n, la 

casa, los privilegios, la tierra, los títulos 
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se qued.6 en Sl.l tierra ••• Kl otro, sin to

das esas ventajas, isali6 a la m!s grande a

ventura que en veinte siglos babia tentado a 

un europeol, abandonando todo, e irse a !un

dar casa nueva en un nuevo mundo. ~gel se 

qued6 haciendo historia con el holgazán de -

los privilegios, y en cuanto al otro ••• ·tque 

se large ! 1114 

Hegel se qued6 en Europa, viajero mis~ntropo, su navio !ue 

la abstracci6n a través de ella deambul6 por los laberintos de 

la historia. Humboldt ~ecorri6 Ambrica, su navío fue la natura

leza. 

~ 1804- Humboldt regresa a &lrora y de su oochila de inau

dito explol:'Ador se derraman torrencialmente exuberantes maravi

llas: flora y tau.na, cordilleras y mesetas, valles, costas y -

selvas, etc. Fero sobre todo una visi6n reverberante, viva, emE 

tiva de América, Hacia 182?, llulllboldt pronuncia en la Universi

dad de Berlin ~pleno coraz6n del im¡:erio her,eliano~ el exten

so ciclo de "conferencias sobre el cosmos".15 ~ ~del nu~ 
vo IAlndo se abria ante los ratigados y prejuiciosos ojos eurOJ>! 

os, Tres años después: "Entre 1830 y 18,l, Federico Hegel expu

so en su cátedra de la Universidad de Berlín la filosofía de la 

Historia" •16 Las conferencias de Huwbold t deb!an estar aó.n !re! 

cas en la memoria; Hegel mismo deb!a tenerlas presentes. Lo que 

resulta extraño,es ver cúan poco hizo Hegel eco de la vigorosa

y pujante visi6n humboldtiana de Aobrica, y sigui6 aterrado a -
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los viejos prejuicios argW11entativos --de fauw y de .BuJ:!on- so

bre la inmadurez del Nuevo Mundo: 

"América -are,umenta Hegel- se ha revelado -

sieQpre y sigue r~velándose impotente en lo -

tísico como en lo espiritual, Los indígenas,

desde el desembarco de los europeos, han ido 

pereciendo al soplo de la actividad europea, 

En los animales mismos se advierte igual in!2 

rioridad que en los hombres 11
•

17 

La rregunta surge sobrecogedora lPor qué semejante actitud -

de ceguera en tan titánico fil6sofo? La contestaci6n se encuentra 

en que -aunque lo siguiente suene irreverente y mordáz~ Hegel -

!ue victima del picotazo del búho de Minerva, El biího de la diosa 

inicia el vuelo al caer el crepúsculo; para Hegel esto siF,ni!ica

que el pensamiento medita sobre un proceeo hist6rico ya acabado, 

La !ilosotía no es pro!ecia sino cristalizaci6n -concepto- de -

los últimos fulgores de la tarde.18 La imagen oculta, como se pu2 

de entrever, al historicismo; el cual, si bien es cierto, es un -

producto colectivo de ni.ropa, es en el monu.mentalismo dial&ctico

ale""' donde se pertscciona.19 El siglo XIX !ue una centuria sat~ 
rada de historicismo, al grado de que leer historia era el equiv! 

lente a leer novelas juveniles en nuestros d!as. 20 

El historicismo es -junto con el naturalismo que va a dese! 

bocar en la teoría de la evoluci6n de las especies darwiniana- -

pieza clave del eurocentrismo y ha signiticado para éste contineE 

te el instrumento de tortura con el que ha !lajeledo al pasado P! 
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el pie sobre la cabeza. As!, al hacer de su propiedad el pe.sedo, 

»tropa ha esgrillido el historicismo como arma. Una vez lograda -

la sujeci6n de los pueblos a la vi.si6n hist6rica por ella dicta

da, el historicismo, en última insta!lcia, acaba por convertirse

en el estanque donde se contempla 1.farciso. El historicismo es el 

espejo donde se contempla Europa. Mua, recordemos que l!arciso 

terC!lina ahogandose en el estanque. Así pues, el bdho de !1nerva-

es el historicismo metamorroseado en filosofía de la historia 

y, coco tal, entraña el eurocentrismo. Fer eso Hegel, ejemplo de 

pensador eurocentrista, se encerr6 en el castillo g6tico dé su -

sistema apresta.ndose contra loa ecbates de Hucboldt. Pero entre 

las infinita~ente.silencioaas galerías del sistema el gran !116-

sofo era martirizado p~r el divino bt1ho. 

A lo anterior hay que agregar el argumento del historiador

i taliano Antonello Gerbi que, en su obra La disputa del lluevo 

~. considera que América implic6 la roca que averió la mayé~ 

tatica armenia de los engranes del sistema, y que para poderla -

sacar utiliz6 la barreta de los prejuicios: 

"Humboldt, al regresar de los tr6picos y de -

los moribundos virreinatos, fija para muchsa

generaciones la imagen de una América rica en 

vigor físico y prediga en espectaculos ·estu

pendos. Hegel, por ls visi6n de la rlpida adE 

lescencia de la repdblica norteamericana y de 

las reiteradas y victoriosas explosiones rev~ 
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guro en cuanto a la manera de incluir el oont! 

nente en sus triadas dlalécticas de tendencia

europeocéntrica, no niega a los pueblos de Am~ 

rica el crisma glorioso de la juventud, a la -

que ¡..ertenece el Porvenir, pero remacha sobre 

la América tísica la condena de iomadurez•. 21 

•Para adJDitir América en su sistema, Hegel hu

biera tenido que hacer pedazos su construcci6n 

hist6rico dialéctica, y revelar así su !ragil! 

dad, su arti!iciosidad, su rigidez e incapaci

dad de adaptarse a las nuevas realidades y de 

coaprenderlaa. Aa6rica con su enorme e inega~ 

ble presencia, 'na!'.Te p6reaptorie', hubiera -

descubierto y traicionado uno de loe puntos -

tlacos del eietema•.22 

Para comprender mejor lo anterior será necesario que anali

cemos con cierto detenimiento el puesto que ocupa Am6rica en la 

filosofía de la historia hegeliana. Para lo oual veremos en pri

aer térllllno la estructura general de su tiloso!ia. 

La filoeo!ia de Hegel sust6ntase sobre la idea de movimien

to ~o coao decíamos en un principio, en la idea de evoluci6n, -

de viaj~ la cual se halla embalsamada por el método dialéctico; 

que pretend16 ser un a6todo fusionado con el movimiento de la t2 

talidad: "El aovimiento ea la verdad de lo que dura, lo que du

ra e• el movimiento ( ••• ) el movimiento es el concepto de la ve! 
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dadera alma del mu.ndo". 2 3 La. totalidad deviene en sucesivas neg! 

cienes; de la pugna de dos t~rminos surge un tercero, la nega

ci6n de la negaci6n. O m!s estrictamente, el ser se nie~a a si -

cismo pasando a su opuesto el no ner, de la a.tirmaci6n a la ne

gaci6n. Esta tensi6n antag6nica da lu~ar al devenir: sictesia de 

ser y no ser. Así, en el devenir, Hegel encuentra la clave de la 

dial6ctica cooo mátodo y movimiento de lo real. El ser mismo ca

rece de determinaciones, en el devenir se enriquece, se satura -

de contenido eapiritualizacdose el espíritu. ~tre zancadas de.~ 

rirmaciones y negaciones la filosofía hegeliana busca la unidad 

de los opuestos en la unidad absoluta --Dios:-o.r, que es enriquec! 

da por progresivas determinaciones. Este enriqueciaU.ento se de

senvuelve en tres fases dialécticas: espíritu subjetivo, espíri

tu objetivo y espíritu sbsoluto.24 Clarifiquemos, la filosofía -

hageliana es un descomunal enjambre dialáctico, donde el espíri

tu recorre las tres mencionadas rase~ dial¿cticas, pero a su vez 

cada una de ellas conlleva su tríada dialéctica. 

Con el espíritu subjetivo se inicia la espiritualizaci6n 

del espíritu, que es el punto de intersecci6n entre el mundo na

tural Y el mundo propiamente espiritual. Y es en este recodo dog 

de Hegel deja entrampada a la Amárica prehisTJ!nica sin ninguna -

posibilidad. por tanto, de poder continuar el Tiaje del espíritu. 

En este nivel el espíritu subjetivo se encuentra inmerso en la -

sensaci6n, en el sentimiento de sí: principio de conciencia. Le. 

evoluci6n interior del espíritu ea procurada por el ascenso de -

la animalidad de la vida consciencial hacia la racionalidad; 1-



dentiricada por Hegel como la ~· Es el individuo en proc~ 

ao de intearaci6n social. De esta rorma., el alma y la conciencia 

tienen una primera s!.ntesis, aunque sin realizarse aún plena~en

te. 

AJ. negarse el espi.ritu subjetivo se trasmuta en esp1ritu o~ 

jetivo, lo que implica el cambio de una sociedad primitiva, nat~ 

ral a una m!s eepirit~al, es decir, bist6rica. Asi, en su aecen

a16n escuch!lllos la marcha tremolante del espíritu, que en su·ca

llino a la espir1tualizaci6n produce el rwnor esrectral de la hi,!! 

toria. Espectralizaci6n que Ortega interpret6 como pura serie 12 
gica de ideas: 

"Resulta, pues, que para Hegel la Gltima rea

lidad del Universo es por si eTOluci6n y pro

greso¡ consecuentemente, que lo c6aaico es, -

desde luego, hiet6rico. s6Lo que la expresi6n 

propia de aquella eYoluci6n absoluta es la C.!! 

dena de la I.6gica, la cual ea una historia 

sin ti6llp0o La historia sEectiYa SS la proye~ 

ci6n en el tiempo de esa pura serie de ideasF 

de ese proceso 16gico•.25 

La idea 1111eve los hilos de la historia illtervinieado en e

lla y determinándola, por lo que la historia es el progresivo d! 

aenvolvilliento de la raz6n.26 El espíritu objetivo se realiza a 

t,,.Y6s de los antares de la historia por medio del Estado. En -

el Estado el espíritu se hace consciente de si y, a 61, los se

res humanos declinan su libertad individual para entregarla a la 
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objetivizaci6n de la raz6n. Finalmente, el espiritu subjetivo en 

negaci6n con el espíritu obje.tivo se sintetizan en el eapiritu -

absoluto. Este dltimo es la autore.flex16n de la realidad, es la 

libertad que llega a conocerse a e! misma, 7 lo hace ~ 7 a tra

~ del espiritu hwaano. 

Después de esta escueta exposici6n, podemos darnos cuenta -

que la .filoso.fía de Hegel es la apoteosis de la epopeya viajera

y evolutiva a que la civilizaci6n europea podía arribar. Pero la 

pregunta sigue en pie lQuá lugar ocupa, con precisi6n, Amárica -

en la .filoso.fía de la historia hegeliana? Para responderla a.fin~ 

moa la lente del proceso hist6rico y acceda.moa a este nuevo via-

je. 

El espíritu inicia su arduo desenvolvimiento en Oriente. 

Los pueblos orientales son el primer eslab6n en la cadena de di~ 

mante del espíritu. Tienen que cumplir rigurosamente una misi6n: 

a través de la primera .forma de Estado. permitir que un hombre 

--el aut6crata-- sea libre y el resto esclavos. Una vez realiza

da su misi6n el Oriente ya no ea necesario, ha cumplido eu .fun

ci6n de peldaño swniendose en la espesura de la historia. El es

píritu después de haber devorado el .fruto arroja la c.S.Scara al -

vacío: 

"El espíritu de un p.1eblo particular est! su

jeto, pues, a la caducidad; declina, pierde -

eu signi.ficaci6n para la historia universal,

cesa de ser el portador del concepto supremo, 

que el espíritu ha concebido de si miSlllo. 
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?~es sieffi!re vive ar. su tiemr-o, sie~1r: ri~e -

aqc.el pueblo que hn. ccu::et::ido el coocepto su

premo del espíritu. ruede suceder que subsis~ 

tan pueblos de no tan altos conceptos. Pero 

quedan a un lado de la historia universal". 27 

31 espíritu J,asa posterioroente a realizarse en el mundo -

~recolatino. Donde unos pocos son libres y el resto esclavos. -

Es el mundo de solaz es¡arcimiento del espíritu. A. su turno, el 

espiritu dejará atrás con ~elancol!a estos bellos y juveniles -

pueblos. Finalmente, el mundo germ!nico: reino absoluto de la -

ansiada libertad. lara llegar a este 1omento fueron absolutame~ 

te necesarios todos los pueblos anteriores;28 los cuales una -

vez que fueron instrumento en la consum.aci6n del espíritu han -

sido desechados como a~entes activos, pero ha prevalecido la -

continuidad hist6rica porque: "Quien carece de pasado no puede 

esperar un futuro•. 29 

A esta travesia América lleg6 tarde para abordar el convoy 

del espiritu, no tenia pasaje en él. fil descargo de Hegel pode

mos decir que a resar del tortuoso mecanicismo que se le impurs

na a su sistema ~un !i16sofo de su magnitud no pedía desbarrar 

en errores tan evidentes~, sabia percibir los sutiles cambios, 

los subterr!neos matices diferenciales entre los pueblos.'° rc

ro des~raciadamente A.m6rica si~ni!ic6 --ror los !actores ya e

nunciados: euroccntrismo y la necesidad do de!ender, como buen 

pensador alem!n, la arm6nica estructura 16gica de su sistema~ 

un colapso ~ara su filosofia por lo que se vio en la necesidad 
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de confinarla al 11.mbito natural neg'ndole la absoluci6n del esp! 

ritu hist6rico. Desde esta perspectiva, loe puehlpg prtth1ep6gi-

cos resultan pueblos sin historia;31 en los que nunca pasa nada 

y que se marchitan como rlores ante el invernal soplo europeo. A 

m&rica s6lo adquiere rango de posibilidad hist6rica cuando se -

constituye como continuaci6n del proyecto ~espíritu~ hist6rico 

europeo, únicamente bajo esta condici6n podrá logrA.r un porvenir 

propio y original:32 

11 5610 tiene interés la relaci6n externa con -

Europa; en este, América es un anejo, que re

COBe la poblaci6n sobrante de :El.lropa. Améri

ca, al ponerse en contacto con nosotros, hab! 

a dejado ya de ser, en parte. Y ahora puede -

decirse que adn no está acabada de rormar. 

Por consiguiente, Am&rica es el país del 

porvenir ••• Es este un país_de nostalgia para 

todos los que están hastiados del museo hist§ 

rico de la vieja .El.!ropa ( ••• )América debe a

partarse del suelo en que, hasta hoy, se ha -

desarrollado la historia universal. Lo que 

hasta ahora acontece aquí no es m!s que el e

co del viejo mundo y el reflejo de ajena vida. 

f.!as como país del porvenir, América no nos i!J 

teresa, pues el fil6sofo no hace profecías. -

En el aspecto de la historia tenemos que ha

bérnoslas con lo que h~ sido y ccn lo que es, 



60 

:?n f'iloso¡"la, -:::i.: ~rr.. 1 c.:-.n a~:.tello que no solo 

ha. si::.o = .. ::io solc se!."á, sir.o que es y es eteE 

no: 1~ raz6n. Y qllo basta".'' 

Hegel formadú en el a:.:biente romántico sub:epticia.mente CDE 

pr~ndi6 el !·:l.· ·~l c!el sentin.i.C;nto '?O la histori:i. Por esta raz6n 

áis':!ñ6 la crayectoria ~el -.·sp!rita no determinada por la felici-

:?~rI sino s~cbr"?.da ·!e abrojco: de J:'lSiones y sufricientos. La en-

trllda a 13. historia -de,;n.r atrás el sieir.rre repetitivo mundo D! 

tur3l- s~ "."onsi¿;u~ ctn dolor, porque ls. :senda ~uc recorren los 

p'.leblos h:i.cia la lib.:rtac! es el su1·rim.i-:nto mis;r;o. :~::sta fue la -

exclusa -la J.'.l:ü6n- del siste.:n.a hagcliano por don'.1e Am~rica se 

filtr6 con derecho pror-io, ~in que Hegel ~preocu1ado de privar

a nuestro continente del cambio, de la evoluci6n, es decir, de -

uno de los atributos culturales distintivos de :Europa~ se diera 

cuenta. Los pueblos latinoamericanos fueron sacrificados en de

masía. Por soñar con la libertad han dado su sufrimiento y su -

sang:re; por ello, Acérica nunca ha dejado de hacer lústorla, de 

~ en la historia. 
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11 
••• avancemos, en fin, hacia nues

tra utoria. ¿nacia la uto¡!a? Si: -
hay que establt!cer nnevamente la i
dea clásica n. 

Pedro Henríquez Urcña. 

11.Plra nosotros la uto1.ín no e;:; rc
sultaJo de h,bcr Jltesto un juJ;~o de 
h1 ·imn.~inaci6n, sino respucst::i a la 
barbarie contra la cual se ha or; . .,a-
nizado nuc~tra vLb. culectiva 11

• • 

Gast6n Garcf::i. Cant;(i. 

Ortega !'orzando a Hegel -auacntando y corrie;iendo sus are!;! 

mentas-- le hace decir, que el futuro --la posibilidad-- en que 

se aloja América no es más que la prehistoria: 

".En el capitulo geográfico de sus r .. ecciones -

sobre la filosofía de la Historia Universal -

es donde parad6jicamente hallamos instalada a 

América. Des¡JUés de todo, no es sorprendente. 

Si decimos de ella que es un !uturo 1 decimos

que aún no es lo que va ser y puedo ser. Aho

ra bien: esto es precisamente la Naturaleza. 

Como ¡1ara Hegel s6lo es verdaderamente el Es

píritu, la realidad de la Naturaleza consiste 

en also que va a ser Espíritu, i~ro que aún -

no lo es. Así se ~xplica que hallemos alojado 

el .futuro en el absoluto i.ret6rito que es la 

Prehistoria natural, la Geo~rafia".34 
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IV.- JOSE GAOS Y EL 1-ENSA'.EllTO LATillQ.;.•,:.:<;RICA!IO. 

":.re parezco al que llevaba el la
drillo consigo para ~ostrar al cu.a 
do como era su casa". 

llertolt Brecht. 

"El inmenso, el profundisimo drama 
del exiliado e~uivale a la manque
dad radical n. 

Salvador Re;res. 

La hora del exilio se hacía impostergable. En los años 

1937 :r 1938 se defini6 el rumbo de la guerra civil. Para los re

publicanos estaba claro que la guerra se había perdido irremodi! 

blemente: la áltima esperanza se extinguía entre los estertoreo

de la carnicería. Estos son los lliios en que arrib6 a ld6xico el -

~rimar contil>gente de republicanos españolee. Eran intelectuales 

de gran prestigio ~entre los que se encontraba José Gaos~, in

vitados por la recien fundada Casa de España1 • Fue la primera a

vanzada :ra que desde 1939 seguirían llegando ma;ror cantidad de -

refugiados, una vez que la Repóblica babia sido totalmente derr2 

tada. El acontecimiento marca un momento decisivo para el desa

rrollo del pensamiento hispanoamericano. Simb6licamente puede i~ 

terpreta.rse como un aut~n~ico re-encuentro de tree ámbitos:·EsJ>! 

ña, La.tinoacérica y México, que compartían nexos profundamente -

comunes, pero asimismo ••• abismales diferencias2 • 

La totalidad de exiliados representaba un amplio espectro -

de la sociedad española. Distintas clases sociales, ideologías,-
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al trasluz de la racionalidad e·1ro¡:ea. !ero esa misca racionali

dad estaba rreñada de viveocialidad 7 apertura. De esta interpr! 

taci6n han hecho los carginados de la historia el navío emanciP! 

dar que los conCucirá a su ~ropio viaje, a su propia utop!a. As! 

cdsmo tal emancipa.ci6n Ca ar~rut:·ntos para una interpretaci6n mt'ts 

flexible; cenos do¡;mática y cerrnda de la historia de la filoso

fía. Dando pauta ¡:ira lt,,itimar en ella la ir.serci6o de la filo

sofía latinoamericana. ~ esta toma da identidad el ¡.ensawicnto

de Orteca fe~ de ayuda invaluable. La filosofía ortc¡;uiana ofre

cía una idea de la historia y la vida que se consti tuyer,·n en ,~ 

pai:a en el valladar contra el exacerbado racionalismo europeo. -

Ortega concretamente habl6 de la raz6n hist6ricn 1ero no desde -

el enfoque racionalista sino vitalista. Para entender cabalmente 

el aporte de Ortee:a veamos, pues, éste aspecto de su filosofía: 

la historia y la vida como estructuras filos6ficas que asume 

conscientemente el pensamiento latin~americano. 

Di :;;apaña quien primero e~cuch6 el toque de asalto con1ra -

la raz6n .fue Unamuno. El pensador vasco r-:est6 su filosofía a ra!: 

tir de la indnfl'.aci6n sobre la vida, o col!l.o a 61 mismo le p;ustnba 

cx¡.resar: "el hombre de carne y hueso" .3? ~ieslizAndoee por la P2 

ligrosa pendiente del irracionaliomo, hizo de la tesis: la c3ra2 

ter.!..1tica princiEl del hoe.brc es ··l senticiento ne L'l ra.z6n, ::;;u 

estanñarto de cocbatc. 

Frente a ásta postura r~accion6 Ortega, puesto que la cons! 

de!'6 una traici6n,3rl 'lcsde muy joven fue un atento critico de la 

obra unar:.:tmiana, y al notar el J ro ere si vo irracionalismo da Un~ 
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crono, supo que debía ajustar las bases de su propia filosofía. -

Desde aus escritos de mocedad aparecen algunas de sus intuicio-

nes rundamentales, ent~e ellas resplandece la ~-Orla que seria el 

n6cleo de toda au !iloao!!a: la vida. En la alborada de su ~ens~ 

miento publica el ensayo "Adán en el Fara!so", donde nos dice: 

"Cuando Adán apareci6 en el Fara!so, como ár

bol nuevo, comenz6 a existir esto que llama-

moa Tida. Ad&n !ue el primer ser que, vivien

do, se sinti6 vivir. Para Adán la vida existe 

como un problema ••• 

Adán en el I-ara!so es la pura y simple -

vida, es el débil soporte del problema in!in~ 

to de la :n.da".;9 

Estas menciones 6..nicamente son atisbos que comienzan a ·te

mar contextura rigurosa como respuesta al desviacionismo de Un~ 

auno. Ortega evadi6 las trampas del irracionaliamo, dárdole un -

nuevo ~ a la raz6n. El primer problema. con el que tuvo que 

habérselas ~y que de hecho nunca resolvi6 cabalmente~40 !ue el 

de la conceptuaci6n de la vida. La vida es el corrosivo más di

solvente de todo concepto. En!rentado a ésta situaci6n l!mi~e en 

su !iloso!!a, Ortega eligi6 el sinuoso.sendero de la metá!ora. -

La metl!ora gracias a sus in!initas posibilidades plásticas, es 

la mejor caja de resonancias para captar el ritmo de la vida. El 

lenguaje metar6rico es un recurso tundamentalieimo en nuestro í! 
16so!o, puesto que a través del !luir incesante de la metá!ora,

para una !iloso!!a que centra su problema básico en la vida, le 
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resulta el medio id6neo para expresarse: "Las metiroras elemen~J! 

les e inveteradas ao.n. tan verdaderas como las leyes de Newten -

( ••• )en esas met&.roras --digo-- van guardadas intuiciones per

fectas de los fen6menos más !undamentales•.41 Este es!uerzo de -

dar oxplicaci6n de la vida por mediaci6n mata!6rica, es expre

si6n de la pasi6n m!s denodada del pensamiento orteguiano, la -

desgarradora tensi6n entre lo abstracto y lo concreto. 

Desde mediados de la centuria pasada comienza a mani!eata.r

se seriamente un fuerte interés por lo que en Alemania se .llam6 

la Lebensphilosophie. Pero la "!ilosoria de la vida" careci6 de 

enfoque propio, por estar enclavada en turbias interpretacionea, 42 

un ejemplo de ello !ue Dilthey, al cual Ortega dedic6 un nstuto

eatudio: 

ªLo caracteristico de Dilthey ea que no lleg6 

61 miBJlo a pensar nunca del todo, a plasmar y 

dominar su propia intuici6n• •. 4::; 

Y m!s adelante agrega: 

"Como se ve, esa rilosof!a tan clara en su -

prop6s~to es sumamente indefinida.aún en su -

m6todo y arquitectura•.44 

La filoaofia orteguiana, evitando loa yerros de l~ 

losophie,45 eatructur6 el problema de la vida sobre bases más 

consistentes. Evitando deslizarse hacia una co~prens16n de la V! 
da biologiata o ética, Ortega fundamenta la vida como entidad m~ 

ta!'ísica ya que tomada así, la vida humana es constitutiva de t~ 

da valoraci6n y de toda es1~cle de ser. 
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Le. Penomenolog!a result6 básica en la idea de la vida orte

guiana, Pero mientras la filosofía husserliana considera el dir~ 

girse al mundo como ejecutividad, donde la conciencia pone entre 

paréntesis la vivencia para detenerse no en la ee~saci6n sino en 

la visi6n que se tiene de esa aensac16n, es decir, convierte a -

la sensaci6n en algo pensado ~cosificado-- no en algo vivido. 

Ortega rescata la ejecutividad otorgándole categoría de vivencia 

y, eludiendo de paso caer en el realismo, consuma de esta mane

ra, una parte de su reforma en la !iloso!!a: la superaci6n de -

las coaas.46 Ea> virtud de los elementos que aport6 la Ft>nomenol2 

g!a, la arquitectura de la vida humana en la reflexi6n de Ortega 

adquiere profUndidad y precisi6n. 

Para el !il6sofo hispano la vida en su sentido primario ea 

puro acont•cer, Acontecer que brilla bajo el tráfago del 

cer problemático de cada vida individual: 

•y as!, empiezo diciendo que la vida --piense 

cada cual en la suya-- es aquella realidad -

que, a di~erencia de todas las demás conoci

das y supuestas; es E!!!!. y exclusivamente 'a

contecimiento'. l&e acontece vivir. Y vida, a 

su vez, se compone de innumerables aconteci

mientos que la integran (, •• ) .Y.!J!!!. es pasar 1 

y pasarme a mi. Y uno ~ la vida con !!!,

!!?. o con lo ~".4? 

La vida huoana es nuda ejecuci~n, dram!tica melodía que ca

da hoobre entona; 48 por lo que el hombre es dramaturgo, no un 1B 
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telectuante de su vida. En términos ontol6gicos: no es res cogi

.E!!!!i slno res dramática. Al ~eferlrse a la vida como puro acon

tecimiento, podría suponerse que Ortega da de bruces en el rel! 

tivismo, el cual nos mostraría la vida como una difusa · pe11cUla 

no régida por leyes, pero él mismo aclara esta err6nea interpr~ 

taci6n: 

"l\tro la vida no es proceso extrínseco donde -

simplemente se adicionan contingencias. La v! 

da es una serie de hechos regida por una ley•.49 

La ley que rige la vida, ea la de la vida como estructura -

hiat6rica. esto es, la vida es historia, por lo que vivir as a

~1 lo que implica salir de nosotros para convivir con los 

otros, realizando nuestra vocaci6n individual, que no necesaria

mente corresponde con nuestra proteei6n o con nuestras habilida

des. En la medida que cada individuo responde a lo gue es, entoa 

oes se aleja del runbito natural. Lo contrario es la inautentici

dad, la no consecuencia consigo mismo. 

El pensamiento de Ortega en cuanto a contenido te6rico po

dríamos sintetizarlo como el her6ico rescate de la vida humana, 

que al dotarla de categoría hist6rica le matiz6 con tintes épi-

coa. 

La necesidad de comprender al hombre desde sus diversos 6.n

gulos ha llevado a la filosofía y la historia a un acercamiento 

mutuo, Por momentos este acercamiento ha sido turbulento o en a! 

gunoa casos cordial. La rilosor!a de Ortega representa uno de e! 

tos extremos de concordia. Nuestro fil6Bo!o concebía la entolo-
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g!a del hocibre como no estática sino hist6rica: 11 3:1 devenir dr. -

la vi.da humana es el tiempo histórico":50 

"El ho1r.bre •va siendo• 7 'des-siendo' vivien

do. Va acumulando ser --el pasado--: se va h~ 

ciendo un ser en la serie dial~ctica de sus -

experiencias. Esta dialéctica no es la de la 

raz6n l6gica sino precisamente de la hist6ri

ca ( ••• )En suma, que el hombre no tiene nat~ 

raleza, sino que tiene ••• historia. o, lo que 

es igual: lo que la naturaleza es a las co

oas, es la historia --como res gestas-- al -

hombre".5l 

El hombre ea una cuerda tendida en el tiempo hist6rico : ªE 

tre su pasado y eu futuro. Ortega no pretende partir de un cono

cimiento exterior de la historia, a la cual tengamos que aplicR! 

le la tortura de un método artificial. llJY por el contrario, po 

netra hasta sus entrañas mismas, da!'.ldo cuenta del azaroso disc~ 

rrir de la historia. Para que el conocimiento de la vida hist6r! 

ca se devele en toda su plenitud, debemos tener en cuenta loa e

lementos que ontol6gicamente representan su condición de poeibi

lidad: la circunstancia y la perspectiva (que veremos con deta

lle en el siguiente capitulo). 

Le. vida buma.nn no es una naturaleza estática. lfo existe ra-

cionalidad que pueda congelar el devenir de la Vida. La esencia

lidad de la vida humana ea hacerse a a! misma, es ser histórica, 

por tanto el hoa:bre es capaz de r.royecta.r el futuro. De esta fo! 
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.ma el historicismo eurocentrista tiende a humanizarse can lo -

cual se universaliza. lfilo ~plica que si bien ea cierto exis

ten elementos idiosi.ncr!ticos que diferencian, que individuali

zan, a unos hombres de otros, empero en un nivel mis insondable 

se avizora que no ha7 hombres diferentes, ni superiores unos a 

otros sino iguales porque todos comparten la misma esencia his

t6rica. En esta sentido la esencialidad del hombre americano -

--igual a la del europeo-- es hacerse a s! mismo, proyectar su 

historia y forjar sus propias utopías en la fragua de los sue

ños. En áltima instancia, esta recóndita dimensión liberadora -

ea el verdadero y perenne legado que nos han otorgado las filo

ao!!aa de Hegel y urtega, 
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IV.- JOSE GAOS y EL i;ENSA' IfillTO LATillOA·.~arc.rno. 

":.:e parezco al que llevaba el la
drillo consigo para ~os~rar al QU!! 
do como era su casaft. 

Bertolt Brecht. 

"El inmenso, el profundisimo drama 
del exiliado e~uivale a la manque
dad radical". 

Salvador Re;res. 

La hora del exilio se hacia impostergable. En los años 

19'7 :r 1938 se detini6 el rwabo de la guerra civil. Para los re

publica.Dos estaba claro que la guerra se había perdido irremedi! 

blemente: la dltiiaa esperanza se e:z:tinguía entre los estertores

de la carnicería, Estos son los años en que arrib6 a •xico el -

primer contiJlgente de republicanos españolee. Eran intelectuales 

de gran prestigio ~entre loe que se encontraba Jos6 Ge.o~, in

vitados por la recien fundada Casa de España1 • Fue la primera a

vansada ;ra que desda 1939 seguirían llegando ma;ror cantidad de -

refugiados, una vez que la Rep6.blica babia sido totalmente derr2 

tada. B1 acontecimiento marca un momento decisivo para el desa

rrollo del pensamiento hispanoamericano, Simb6licamente puede i~ 

terpretarse como un auténtico re-encuentro de tres 6.mbitos: EBP! 

ña, Latinoam6rica y J.16xico, que compartian nexos profundamente -

collUlles, pero asiaiamo ••• abiamales diterenc1as2 • 

La totalidad de exiliados representaba un amplio espectro -

de la sociedad española. Distintas clases sociales, ideologías,-
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niveles culturales y eeon6aicos se daban cita en el abigarrado -

~unjunto. Puede decirse que en términos generales eran lo mejor

de España, conscientes de ello se autodesignaban, con orgullosa

Y <lolorida imagen, la "España peregrina". Bl e:lilio signifio6 P! 

ra el grueso de los republicanos un trauma de hondas repe.rcusio

nco psicol6gicas y ontol6gicas, que iba desde una casi plena a

daptaci6n hasta la absoluta inadaptaci6n. Para com¡ll'ender la si

~uaci6n de encrucijada a la que se enfrentaron los republicanos 

ha menester responder las preguntas que nos surgen al paso: ¿Qué 

es el exilio? ¿c6mo afect6 el exilio a los repúblicanos ~y en -

especial a José Ge.os~? ¿Qué consecuencias trajo esto para el 

pensamiento latinoaaericanc?. 

El exilio en su sentido radical es una agonía que menoscaba 

~l ser del hombre; nacido de una situaci6n limite de la vida hu

mana, es uno de los puntos Eronterizos en los que se colinda don 

la nada, en que se contempla oblicuam.:nte la muerte. Espor&dicos 

momentos en la vida del hombre son tan determinantes como la ex

pulsi6n. Es el impacto que cambia toda trayectoria vital premed! 

tada, ccnvirtiendo a los astros en mudos testigos. 

El ser humano para seguir perviviendo necesita del amparo -

de la seguridad, sin 61 es una quimera el mañSIWl. Esa seguridad 

es el embri6n hist6rico de la civilizaci6n, de la continuidad. 

~:n el hoy transido de panado se gesta el porv~nir; de esta for

ma, en el presento, en comuni6n con el pasado y el ruturo se eg 

Lr~teje una densa maraña de enlaces sociales que dan una s6lida 

a;«1·lcncia de estabilidad, rodeada por el halo hist6rico de ca-
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con su mundo y con los otros --sus her.Qanos--. sobre la base de 

un pasado común. El hocbre configura su circunstancia al compás 

de su ser, y esta dial~ctica viste el atuendo de lo cotidiano. 

Cada individuo; consciente o inccr..scienter:~r.te, se v~ ntro.r'.ldo 

en la vasta telaraña de consp!ra:iones y rutinas de la vida co

tidiana --como expresa con cabalísticos versos, Jorge LUis Bor-

ges-: 

Gradualmente se vio (co:!o nosotros) 

Aprisionado en esta red sonora 

De Antes, Despu6s, Ayer, Mientras, Ahora 

Derecha, izquierda, Yo, Tú, Aqu6llo, Otros~ 

La cotidianidad osifica el torrente de la vida hasta trens

tor::iarlo en una p6trea alienaci6n--esto sin pretender darle con

notaciones negativas--. Ello le permite al individuo acunarse en 

las certidumbres inmediatas y los días giran con mon6tona segur! 

dad. !\>ro de pronto entre el sucesivo fluir de los días el sismo 

agrieta todas las seguridades. Es el aviso en pleno auge cotidi! 

no de la nada, de la inestabilidad. El exilio como un fogonazo -

se presenta en plena divaeaci6n de la vida. Nadie lo espera, n! 

die lo desea. For su intempostividad el exilio es la instaura

ci6n de la rur.tura, de la violencia en el seno del tráfago inme

diato: la tra~edia riel exilio es algo que arecta la plenitud del 

ser, es un menoscabo del exiliado. J!)J deCi.pici6n ontol6gica pue 

de expresarse como el desgarramiento de la vida humanJ con rP.a

pecto a su circunstancia Y a a! oismo. La dial~ctica del yo y la 
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y el yo se debate en la sioa. de la nada4 • 

Ahora bien, el exilio se devela desde dos trayectorias, que 

incluso pueden ser convergentes --darse sim~lt!nea..mente o una su-

ceder a la otra--, _tejor dicho semejantes, puesto que ambas 

formas da exilio surgen de la vio~encia --las cuales pueden ser -

interior o 0xtcrior -:; he ~1..qu!. su diferencia- cue interru:npe la -

melodía ñel nconteccr vital del exiliado: El f'Xili o ele ·ido y el 

exilio iupueJto. El primero es consecuencia de u.na sinuosa y gra

dual distanciaci6n, que una vez llC>gada a su absol·;ta rr.aduréz, C§ 

t1lla violentacente dejando en el espíritu u.o obstinado extraña

.cniento que imposibilit~ al individuo adherirse a la circunstLUlcia, 

únicamente se desliza sobre l'ls superficies d,• ~u entorno, el co·

raz6n de las cosas le ha sido vedado. Fa. eros con el mundo se per 

muta en reconcentrado ascetisrao. Como puede apreciarse, el exilio 

elegido es aquel que mana de la interioridad del individuo, por -

tanto, paede explayarse como una falta de identificaci6n con el -

entorno a ~esar de estar inmerso er. su más propia circunstancia. 

El exilio exterior co::-.o rayo qu·'! cae desde elevada. extcrnidad ce~ 

cena los lazos que nos unen a nuestra circunstancia, los acontec! 

Clientes forlneos brutaloP.nte empujan hacia el ostracismo. 

Uno di;: les ei~cctos del exilio es la disoluci6P. ele la tr-::nporg 

lid·ic< -.~it.al. 31 rasado, inclusive o:A.::: ~llá <le la exiatencia pro

pio. -re. ontánCose hasta la pritltiva 13enc"lloe:!a ~el exiliado- -

se blo~uca, y ya una vez cercado r-or la leje.n!a los recuerdos vnn 

perdiendo sus contornes en la ce~oria. El futuro s6lo es un estrg 
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do en el mo~ento o.ás ~e~aroso es el hoy --única I~rtenencia a la 

que puede at'errarse-, f?l ¡:.recario presente, llai!ia. ¡::rest1 a apa

garse de un soplo: 

"El exilie eG una r~rtura sin apelación. El -

sujeto sufre u:: desg?rramiento que no es sol! 

mente de las cosas externas, sino de s! mi§ 

!!10, porq•.ie el individuo no es -tén~:!Se pre

snnte-- una entidad que se agota en su tiempo, 

sino que se extiende años y siglos atrás, en 

tiempos que no vivi6 pero que sin embargo son 

suyos, puesto que viven en El: y el ser vier

te hacia adelante, donde aguarda el futuro 

que 61 mismo proyectó. El exilio limita temp~ 

ralm.ente al sujeto. Lo reduce al 'ahora', lo 

priva del •ayer• y le inculca dudas tremendas 

sobre el 'na.ñana 1 • 

Ks una puesta en entredicho de la dimen

sión m!s específicamente humana, que es la d! 

mensión temporal. El exiliado eetá fuera de -

su historia. Es como una palabra fuera de coa 

texto, inexpresiva, inepta para enhebrarse en 

la tra<ia de un discurso que sigue !luyendo 

mAs allá pero que no capta ni mucho menos pu~ 

de enriquecer•.5 

Las victioas del exilio exterior con frecuencia suelen ser 
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individuos firme~cnte arraigados en su circunstancia --en.el ca

so de los republicanos se demuestra con su de~odada lucha--, por 

ello, una vez que hr:.n sido extirpados de cuajo de su circunstan

cia, un lento proceso va erosionánd.oles el alma. Este brusco de

sarraiBO y sun consecuencias ee lo que distin~e al exiliado del 

inn.icrante. El inmlera.ntc sale do su ra!s sin radicales coaccio

nes para ubicarse y hacer rortuna en otro¡ en él no hay disolveB 

tes cuestionanientos ni hi;ertrofias vivenciales, puede decirse 

que su circunst~ncin la conserva casi intacta en su intimidad, -

tiene franqueadas las posibilidades de retorno. ~ro en el exi

liado la trayectoria de la vida sufre una desa.rticulaci6n que le 

oblica a rehacer o, más exactamente, a re-emprender un nuevo ca-

mino; el cual, necesariamente ya no se puede recorrer cabalmente 

de la manera precedente puesto que lleva cruzái:xlole el alma una 

mutilación. 

·Este fue el camino re-emprendido.por loa republicanos espa

ñoles. Tenían ¡.or necesidad que ajustarse a su nueva circunstan

cia. Las otrora colonias, mundo extraño y misterioso les espera

ba; cono lo plasm6 el poeta republicano José Moreno Villa en su 

bello volumen Cornucopia de !~xi.ca: "Muchas veces me quedo como 

en éxtasis ante un semblante indígena. Y es que el semblante re

mueve en m! la comida hist6rica, y toda la historia se me viene 

a flor de la memoria, la historia del semblante y la m!a y yo 

las voy volteando, reQasticando y rumiando en el al.ma.". 6 

La casi totalidad de republicanos vino a México, a6lo algu

nos se diri3ieron a Estados Unidos y Sudamérica. Al pisar tio-
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rras mexicanas en 1939 adn estaban hu.cea.ntes les escombros de un 

v::l.olento pasado reciente. La Revoluci6n to1avia crepitaba en el 

coraz6n de los mexicano~. Los republicanos lle~aron en el exacto 

comento en que 'º el pais se daba una confluencia de movimientos, 

si<rultáneamente se revivificaba y se ¡:etrificaba. Se desataban -

llacioientos de tuerzas creadoras para la reconstrucci6n, pero -

ae1-i.Sl!J.O estas se canalizab:in hacia la institucionalizaci6n. Ll~ 

g:i.ron, puen, en el momento del flujo y reflujo histórico del U6-

éico contccpo:áaeo. Entre me>:icano3 y r~public3.!los hubo un sor

prendente descubricdento y autoconocimiento. Los r9publicanos 

volcaron su voluntad y creatividad en el proceso de cambios que 

estaba viviendo el r~!s; fue así como descubrieron analogías con 

su propia circunstancia, como tambián fueron autoconscicntes de 

aspectos in6ditoa dentro de ellos, lo que redund6 en beneficio -

de los mexicanos. Estos, gracias a la labor de los republicanos, 

re-encontraron aspectos olvidados de si mismos. Por una excep-

cional ocasi6n euroi:eos y americanos al conten:plarse mutuamente

distingu!an con mayor justez• los contornoo de sus rostros: 

"A trav6s de los ojos y la sensibilidad espa

ñola l&Sx:l.co descubri6·y valor6 cosas muy su

yas, que ignoraba por cercan&a, y tom6 con

ciencia de una personalidad hasta entonces o

culta o despreciada. Gen el apoyo y aliento -

intelectual de los republicanos españoles pu

do desarrollarse, por fin, lo qua estaba en -

germen desde los años revolucionarios: una t~ 
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losof!a culturalista del mexicano y de lo me

xicano, que nos dio un orgullo renovado en el 

ser de ~~xi.ca. Espejos de mexicanismo, les r! 

publicanos españoles hicieron tambi&n de eGP! 

jos de s! mismos, y se revelaron con mayor 

hondura como lo que verdaderamente eran, vi

tal y existencialmente: Lláxico les posibilit6 

que muchos de ellos descubrieran su verdadera 

vocaci6n, sorprendente a veces por las dife

rencias con lo que creían ser. Y se vieron do 

pronto, complacidos, más españoles que nunca 

y orgullosos de serlo. ia se sabe, en España 

no hay españoles; hay catalanes, vascos, cao

tellanos, gallegos, asturianos, leoneses, an

daluces, etc. Para que se den cuenta de ~que

son españoles hace falta que. salgan de Mpañau.? 

Es obvio que el desarraigo crece y consume basta el ocaso -

definitivo en la medida que la nueva circunstancia le es total

mente adversa al exiliado. l<n el límite de tan dr,stica situa-

ci6n los mecanismos instintivos de conservaci6n acaban por ser 

triturados agudiz"1dose las contradicciones internas producidas

por el exilio, lo que deriva en la absoluta negac16n de e! mismo 

y del mundo ~autismo cetafisico~. En el caso de loe republica

nos la corrosi6n del exilio se vio atenuada --y esto no en la tE 

talidad de los exiliados~ por una serie de factores que termin! 

r!an por hacer de su derrota una victoria. Estos factores pueden 
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1°). ~s.n hozbres imbuidos por el imrulao de búsqueda: int! 

&raci6o del hocbre cs~añol ccn su circunstancia. 

2°). Afinidad de lazos culturales y raciales con el nuevo -

pais. 

'º). A!'irms..ron su conciencia de ser españoles a trav6s do -

la nueva circunstancia. 

4°). La integraci6n a la sociedad mexicana les.peltáfJ;16 en

cauzar su b~equeda hn.c~a el mundo Hisr.anoamericano. 

l::U.a cobareo, por sobre la integraci6n a la nueva circunstfl.!! 

cia les acontec16 a los exiliados un fen6meno parad6jico, por un 

proceso de nostnlgia racionalizadora asu.mJ.eron ya en perspectiva 

--en su nuevo pais-- su circunstancia española, es decir, la bú~ 

queda que c~prendieron en su pais y que fue truncada por la gue

rra ~la 1nteg.raci6n del hombre espaíiol con su circunstancia~ -

la realizaron no en sentido vital sino intelectual-.en !Mxico. 

Cooprendieron a su pa!s y asimismos como españoles, pero esto t! 

nía mucho de espejismo ya que en términos concretos y reales no 

estaban llevando a cabo la dialectizaci6n con su circunstancia -

española sino con otra, qua si bien no les era totalmente ajena

-por los !actores arriba enunciados~ tampoco les era entraíiable

mente propia. 

Ahora bien, lo anterior debe matizarse. Es notorio que en -

un conglomerado de gente de las proporciones de los republicanos 

que vinieron a l~xico, los grados de aceptaci6n o rechazo a la -

nueva circunstancia fueron variables. Todos tenian en conrun el ~ 
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exilio impuesto que en algunos termin6 por derivar en ~l! 

~' cuando no pUdieron asimilarse al nuevo entorno se agaza~a

ron en si misoos --incluso lleg6 a haber suicidios--. Entre esta 

ga:na de variautes de aceptaci6n o rechazo de los exiliados des

taca el caso excepcional de José Gs.os, al cual le sombreaba la -

vida, ya ~n España, el exilio elegido. 

~;, el capitulo II.- Orte¡;a y Gasset y Josli Gaos, pudimos eE 

trever escorzos de la r~rsonalidad de JostS Gaos; :Personalidad 

constituída por un haz de tonalidades contradictorias, donde te

nían preminencia los tonos ~ortecinos: inclinaci6n a la margina

ci6n, cuestionru:Uenta·s religiosos, rec8.lci trante inclagaci6n met~ 

física. Tendencias inherentes a UD; tránsfuga de la vida. Gaos -

desde pequeño bebi6 la hiel de la represi6n y del tradicionalis

mo de la retr6grada provincia hispa!la, esto u.nido a la soledad -

lo encamin6 a una actividad en a! misma misantr6pica: la filoso

fía. 3n resucen, la personalidad de ~os semejaba un péndulo os

cilante que iba de la contracci6n a la expansi6n y viceversa; 

donde la contracción era el impulso motor y primordial de su 

existencia, la ex:pa.nsi6n era consecuencia de la inercia produci

da por la contracci6n. Inercia que con el trans.currir de su vi

da fue agotándose hasta inmovilizarse ~en sus dltimos años~ en 

su estado natural y propio, la contracci6n, es decir, en el ~

lio interior, eY..ilio tesoneramente conquistado. Veamos, pues, la 

oscilante trayectoria vital de Gaos. 

Al cor.~acto de la cosnor,olita Madrid ~y principalconte con 

Ortega-- Gaos cautelosamente fue deponiendo sus de!ensas propias 
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Y provincianas, l~s cuales de no haber. medi~do tal ~contecioien

to hubieran cortado e~te pri=er floreci:I!.iento expanEiv~, 1hogan

do al ;rospe.:to de fil6sofc dentro de un rerr.etuo exiU.o ir.to

rior que ya coccnzaba a fortificar. Fue el co~e~to Ce •7'.B.Yºr ex

pansión y contaoto ccn su circur.stancia e~pcñola. Al e~tallar la 

cuer!'a ci·1il, en su fase inicial, ga!.vaniz6 la exransi.6n de Ga

os, su participaciCn en ella r .~e fetril -lo que :por momentos h! 

cía suponer que h!".bia :¡cabado definitivamente con su tendencia -

al autoex.ilic--. Fero al sobrevivir la derrota, los resortes üel 

exilio interior, ya de ror si en tensa espera se dis· ar.n.ron y su 

vibraci6n ja:n!s dejaría de sentirla el resto de su vida; vibr~

ci6n que le acoa:.paf,aria en P.~xico. Aquí se muestra una vez r:ás -· 

la distancia que lo separaba de Crtega, ya que este último aún -

lejos do España., con todo y sus resentic:iientos, jamAs podria ser 

en sentido absoluto un exiliado, puesto que la !lama que alimen

taba su existencia era el turbulento ~ con el mundo. Por el -

contrai·io, lo que atemorizaba a Gads era el ~del mundo; una 

circunst8.llcia sentida sin concierto~ni acierto s6lo podía provo

car en ~l la retirada estrat~gica, p3ra desde las murallas del -

exilio interior dis~arar defensiva.o.ente sus abstractos dardos 

---arguoentos-- metafísicos, que si bien no componían el mundo 

cuando ce.nos lo con.aol~ban d!? s:x insuficiencia. 

Ya en ?~éxico, Gaos hizo Pl st1prer.i.o y postrer esfuerzo de e

xorcisar el fantasea del exilio interior; actitud que iba contra 

corriente con la actitud de la casi totalidad de los exiliados -

republicanos, los cuales en el inicio del exilio optaron p~r en-
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conchnrse en ni r.tlsmos atisbando la inminente hora de regreso -

"cuando Cc.ycra Franco". Ge.os por su parte decide romper con su 

pasado español, el cual ern el símbolo de sus represiones y del 

exilio mismo. Por estos motivos al llega.r a nuestro país, enea~ 

z6 su revitalizndu expansi6n hacia el conocimiento de la nueva

circunstancia r.arn. intentar ajuntarse dialécticamente a ella, -

con lo que conjuraba su exilio interior y de paso el exterior. . . 
Como resultado de la necesidad de conjugaci6n del yo y la nueva 

circunotancia .fue la creación de un funambulesco personaje: Jo

sé Gaos el fil6nofo. Personaje que se encontraba ya en potencia 

en su espíritu desde su vivencia española, y que al contacto 

del nuevo entor•no se transf'orm6 on acto. Por medio de la ere!! 

ci6n de semejante peroonaje, la vida y el pensamiento de Gaoa -

cobraron unidad realizando asi su proyecto vital --sobre la pr2 

blemática de vida y pensamiento en José Ge.os ahondaremos más a

delante--. El estandarte de este proceso fue la acuñaci6n del -

neoloGismo: tro.nsterrado, que en strictisimo sensu s6lo podía -

ser aplicado a su inventor, puesto que le fue dictado como efe2 

to de la última expansi6n de su ser. El ccleberrimo neolof;iamo 

velaba la componenda clandestina de Gaos entre su intimidad y -

ln nueva circunstancia. Ahora bien, no se trata de dar a enten-

der que era una actitud de dobles, en ho111t..res de una sola pieza. 

como Gaos no cabe suponer secejantes intenciones. Lleg6 a tal -

actitud a través de un insobornable camino de autoconvencimien

to, el resultado de ello fue el gran amor que sint16 por L~.xi

co, y que jamás tuvo reparos en manifestar en contraposici6n --
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con la aniaadversi6n que abrig6 centra ~spa.fa; co~o notifica PU!! 

tual y escrupulosa~ente Vera Yam~ni discipula cercana y confiden 

te de los últimcs pensamientos e inquietudes del ~~l6sofo: 

"Estoy tan s~tisfecho y orgulloso de México y 

ele ser, c:e !:e em¡·atria'io tn.ntc en México y me 

parece tal esta ra:r~a de destir.c, que ~e he 

ex¡;atrindo de mi pa.trit1 de ori~en hasta el e~ 

tremo de no interesarme ni el pro~lema ni si-

quiera la cultura de ~spa~a como ~e interesan 

los de otros r,aises". 

"El haberme desarraigado de Espaia con tanta 

facilidad y arraigado en ?.~áxico tan a gusto -

.lno ser' prueba de lo poco español que era, a 

pesar de lo asturiano que me pensaba'{ ••• u8 

En cierto modo 'la aversi6n que G9.."os tuvo para España fue -

debida también por la derrota de la Rep6.blica a la que siempre 

fue fiel y que en su recuerdo guardaba el prestigio del ideal.9 

Gradualmente la expansi6n que tuvo Ge.os en México fue ago

t&ndose: el infatigable paso de los años, los vertiginosos cam

bios dél mundo y la filosofia, fueron dejando fisuras por donde 

brotaron viejos resabios que lo sumergieron finalmente en el -

exilio interior. 

•ñentras dur6 el impulso expansivo de Gaos en Y.éxico. rin

di6 espléndidos frutos para el pensamiento hispanoaméricano. T2 

do su saber y vehemente deseo de as:tmilarse a la nueva circuns

tancia encontraron consonancia en un pensamiento latinoamérica-
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no ya en marcha, al que ayud6 incrementando su potencial de ca~ 

ce dotár.dole de solidéz y profundidad, y de una proyección m!s 

universal. Fruto primero y notable de la fecunda actividad de -

G~os, aunque marchitado en la cosecha, fue el impulso que dio a 

la filosofía de lo mexicano. Yruto posterior, rero madurado con 

la paciencia y el amor del horticultor exrerimentado que ha CD! 

prendido el sereno discurrir de las estaciones, fue la Historia 

de las ideas en Latinoamérica. 

vespués de este recorrido por un trecho de la trayectoria 

vital de Jooé üans, la inolvidable y persistente imágen que de 

él nos queda es la del misionero que en sus momentos de lúcida 

extroversi6n supo dar --en nuestro país-- a manos llenas la es

peranza y la caridad de todo cuanto era, de todo cuanto sabía; 

y que en sus momentos finales de arrobo místico al ovillar"ae en 

el interior de sí mismo --que ea el último reducto de todo hom

bre, cuando se han cortado las amarras con el mundo--, ya en la 

complota horfandad de la deanudéz, encontr6 el camino hacia ·1a 

fe. 
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A. LA FIL030FIA JE JúS~ GAOS. 

11 .Tos~ Gaos re¡.re.<Jenta ••• el momen
to en que la doctrina orte~uiana
aclqui ere conciencia, y es Claro -
q1.1c n6lo cuando una doctrina se -
h~cc consciente logra toda su ca 
pacidad cr~adora; por ello, al ad 
quirir tal conciencia, Gaos impuI 
aa y potencia en su nivel más al= 
to la filosofía. de Ortegaº. 

José Luis Abellan. 

Todo ~ran f il6sofo es una hoguera alimentada por los vien

tos de su tiempo. Los intelectuales son producto de su contexto 

hiat6rico y entre ellos se teje una sutil urdimbre de consonnn

ciaa y disonancias, que no son más que el producto del cuestlo

nam.iento de su mundo. En este entramado lo que an un intelectu

al es pre~unta en otro posterior es respuesta o continuidad de 

pregunta. Tal premisa nos permite aventurar la siguiente prop~ 

sici6n: La filosofía de Jos~ Gaos signific6 para el contexto -

hispanoaméricano una inovadora forma de utilización do ciertos 

temas planteados por Ortega y Gasset, como el hombre, .la cir

cunstancia y la perspectiva. Pero también de las respuestas d! 

das por Gaos a la problemática de la circunstancia latinoamér! 

cana por mediaci6n de esos temas orteguianos, se desarrollaron 

a la vez sus más rropias preguntas, es decir, su propia filos2 

ria. Para comprender más a fondo la dial6ctica filos6fica .;que 

se dio entre las filosofías de Ortega y Gasset y José Gaos, h! 

remos uso de la exposici6n que hizo Ortega de la dial~ctica de 

la historia de la filooor!a desde el ángulo de la ril7.6n hl.st6-

rica. 
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Crtc[Ja suste;nta la raz6n hist6rica en un complejo mo~im.ien

to dialéc~ico de orientaci6n vitalista. Esta dialéctica fue ex

pue.::;t:i de .:'orl'i.a sistemática en su libro Orip;en y cp!loPjO de la -

fil.oso fía, e.o él su autor nos explica que el conocimiento de la 

histo1·ic. de l é:l. filosofía ha <'tcarrendo un gravisico probleca, la 

falta de objetividad .. I.a escnza com; rensi6n de su verdndcro z::ov! 

tiento evolutivo interior deriv6.en deformacioncc interpretati-

vas. A las doctrinas filo36ficaa se lea dcstemporaliza, Ee las -

y.resenta sin ninr;ún arraif:;o en tieoro y lugar determinados, como 

departien'1 o tedas junt::..s, a sew.e~junz?. do dio!3es mi tol6¡:;ico~, en 

un banquete olfopico. 10 Ortega hace e0tao aterradas declaracia--

nes coco proriucto del esque~m.:is;;;c de la;, ex-poG!_ciones t¿.ndenci_!? 

sas de los =.anuales de historia de ln filosofía. Las doctrinna -

al ser descontextualizadas se leo des~aja de ou ouelo nutricio: 

la vid5 humana, constituyéndose as! en r.:eras abstracciones • .!':sta 

deficiencia debe enmendarse ::;e.diantc. la arlicaci6n de una autén

tica. ccncic.ncia hist6rica, cuya finalidad so::a una revivicencia -

de las ideas actuando en la vida hunana inmediata 1 de determina-

dos hombres CGncretos: 

11 En sutilD., que la historia de la filoso.fía. de

berá anular la presunta existencia dCsbuJlalli

znda en que nos orrece las doctrinas y volver 

a succr~irlas en el dinaoisrno de la vida h~ 

na, mostrándonos su funcionamiento teleo16gi

co en ella".11 

Unicanente la razón histórica como dialéctica vital podrá -
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fluidificar la historia de las doctrinas evidenciandolas, ~ !!!!. 

vez, convictas de error v ~oco ic;~escindibles v n&cesarias 

unas a las otras12 --simiente de l~s filosofías por-venir--. La 

filosofía progresa en la medida que ahondamos en su problemat! 

cidad alcanzando niveles más radicales de acerca~iento a la ~ 

~. cada nivel se constituye di·!l6cticamente, esto es, ~ 

losof!a conserva las anteriores. Así como es asimilación igual

mente es r.eeaci6n. Cada filosofía llega a una certeza, pero el 

dato in=uLitable de lo descubierto es parcial; por estar encla

va~a en una Ceter~inada circunstancia histórica su perspectiva 

es limitada, interpreta lo descubierto como la ·1verdnd", niendo 

·que en gran medida s6lo es ¡:.reaencia inmediata y, por ~ •·consi-

BUicnte, perecedera, de aquí que: "En la serie di11lActica éste 

es, pue~ 1 el primer pensamiento: la historia de la filosofía noa 

descubre prima f'acie el rasado como un mundo CJ.uerto de errores" •13 

Dial6cticamente, Ortega nos hace raoar del anterior aspec

to p pensamiento ~de la historia de la filosofía~ a un conti

guo pensamiento. Cada doctrina constitutivamente es a la vez un 

error y u.na verdad, si tiene elementos perecederos asimismo loa 

tiene imperecederos: "En el primer aspecto, el error era una 

~itud pura.mente negativa, pero,eq el segundo, los errores cg 

mo tales errores adquieren un cariz positivo, Cada filosofía a

provecha las fallas de las anteriores y nace segura ~ de 

que, por lo menos, en esos errores no caerá ( ••• ) De modo que 

al caminar tiempo adelante va la filosofía recogiendo en su al

forja un cúmulo de errores reconocidos que inso f'ncto se con-
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vierten en auxilia.res de la verdad 11
•
14 

Vayamos al te~cer pensamiento. Los ril6sofos piensan oon su 

circunstancia --tiempo y lugar hist6rico-vitales-- y hasta donde 

ella se agota detienen su serie dial~ctica de pensamientos, el -

detenerse ensendra el error. Posteriormente, otro fi16so!o en -

otra circunstancia, aprovecha la doctrina anterior, eludiendo el 

error de detenerse, llevando más lejos el pensamiento; "A la po~ 

tre se r~vela que no era error porque no fuese verdad, sino por

que era w:ta verdad insuficiente. Aquel fil6sofo anterior se paró 

en la serie dialéctica de sus pensamientos antes de tiempo: •no 

sigui.6 pensando', El hecho es que su micesor aprovecha aquella-. 

doctrina la mete en su ideario y unicamente evita el error de -

dotenerse".l5 Inductivamente Ortega llega a suponer que la oerie 

de todos los fil6sofos de la historia semejan un titAnico fil6sg 

!o que a lo largo de la historia de la filosofía hubiera conti

nuado reflexionando u.na siempre viva ~in!on!a de experiencias ~n 

telectuales. 16 

Fh el cuarto y suspensivo pensamiento final Ortega recalen 

la continuidad del pensar filos6fico, er pasado &ravita de cont! 

nuo sobre el presente filos6fico¡ el pasado es re-paelll:" y, por -

tanto, conservaci6n y acumulaci6n: "Esto acontece con el pasado 

filos6fico no es sino un ejeQplo de lo que acontece con todo pr~ 

térito humano. El pasado hist6rico es pasado simplemente porque

no esté ya en el presente --esto sería una denorainaci6n ext~íne! 

ca-- sino porque le ha pasado a otros hombres de los cuales ten! 

moa mecoria y, por consieuiente, nos sigue paaando a nosotros 
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que lo estaI!!.os de continuo repasando". 17 

Conclusivamente: Ortega cree que es indiferente considerar 

la historia de la filosofía cooo la suc.a de errores o de acier-

tes, porque en sustancia es ambas cosas. Lo que de certeza exis 

te para cada filosofía va sien~o absorbido en las siguientes P! 

ra !or.:n.ar una filosofía má.s plenaria y más indubitable inte~r.J...!! 

do la mayor cantidad de 9'.lS aspectos: "Al percatarse de que el 

pasado de la filosofía ~. en realidad indiferente a su aspecto 

de error y a su as~ecto de verdad nueetr~ conducta deberA no ~

~ ninguno e integrarlos 11
•
18 _Cada fil6sofo individuado ;e 

produce entero el discurrir hi$t6rico de la filosofía. pero ta~ 

bi6n cada pensamiento filos6fico se origina como emannci6n de -

una circunstancia inmediata.~ 

La filosofía. de Ortega y Gasset es produc.to de todo el de

venir dial6ctico del pensamiento filas6fico occidental, mas, es 

asimismo consecuencia o respuesta a una circunstancia determin! 

da: le. circunstancia española de principios de siglo. Ortega 

continu6 le. serie dialéctica donde se detuvieron sus precurso-

res y ue1udiendo el error de detenerse 11 en una visión de la fi

losofía que no respondiera ontol6gicamente a su circunetancia,

gest6 su propia filos~fía de la re.z6n viCal. La cual contiene -

necesariamente elecentos verdaderon que dan explicaci6n n los -

proble~as de identidad españoles. A pesar ~el hálito universal

'que en esta filosofía pervive,sin e~bargo est' anclada en una 

circunstancia limitada, la española. Ve esta foraa unn filoso

fía l!mitrore, es decir, no nacida en los ~aises centrales pro-
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ductores de las grandes escuelas filos6ficas se incorpora, apor

tando un elemento de originalidad, al curoo dialéctico de la fi

losofía universal, que tal fue el intento de Qr.tega al incorpo

rar la filosofía española en la europea. En suma este fue su a

cierto pero también su error --que como expusimos en lineas pr! 

cedentes--,inourri6 finalmente en el eurocentrismo, no aupo am

pliar su filosofía hac~a Latinoamérica. Su pensamiento ea detuvo 

en el sueño de europeizar la circunstancia española, el exilio~

hubiera sido una excelente oportunidad para continuar ia e.archa. 

dialéctica de su pensamiento pero estaba ya enquistado por la v! 

si6n europeizante. L:l filosofía de José Gaos continuat'á la mar

cha :¡ ºeluC.irá el error'' donde se detuvo la filosofía de su m::ie~ 

tro. 

Dialécticamente la filosofía de Jos6 Gaos, a semejanza de • 

Atenea que brota del cerebro de zeus, germina del interior del ~ 
~ 

pensamiento orteguiano, ain embargo Ge.os jamás fue un servil i~ 

tador, como la diana irrumpi6 ya '~~do. El exilio --la nueva -

circunstancia-- le !orz6 a desarrollar las semillas de su propia 

filosofía. Conservando las verdades de la filosofía de ortega t~ 

mizadas por sus p~opias intuiciones --que expandiría más adeln.n

te~, la raz6n vital sigue su desarrollo 16gico aunque de acue~ 

do con el teruyl~ de la feroonalidad de Ge.os: al hacer eco del 

problema eapañol de la identidad con el mismo problema que ae ia 
dagaba en !.!éxíco y Latinoam6rica, busc6 impulsar el .pensamiento 

--lím:itrore-- latinoacericano por los meandros de la !iloso!!a ll 

niversal. La tarea era descoCIUnal, pudo Ge.os entrever y contrib~ 
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ir señcramente en esta m.isi6n, rerc se detuvo dende ~us limita

ciones, la vida y la circunotancia se lo ~cr.ttdtieron. Su obra -

abri6 las puertas ! ara q:.te sus di:~ '!!¡:ulos cor.tinua..re.n el a.vanee 

dial4ctico del ~ensarliento ~evitando el error de detenerse do2 

de 61 se qued6- buscando la un:. v·1rsalida.d, es decir 1 inte~ran

do el aspecto que ofrece la !ilosofi~ l~tinoamericana dentro de 

los de:nli~ an¡:ectos de la. filoscfío. universal .. 

"Ortega es seguramente mucho mas 
origin~l de lo que sus detracto
res proclaman, y ~enos original -
~~e~.?~~ alguno~ ~scoliastas pr! 

Jos6 Ferro.ter Mora. 

En 1929 Ortega dicta en Madrid el curso ¿c¡µ6 es filosofía? 

y en él hace úna clara exposici6n de su pensamiento filon6fico; 

:r citando en su curso unas palabras de Fichte nos dice: "f'ilos2 

tia es, propiamente, no vivir y vivir, propiamente no filoso-

tar 0 • 1 ~ Esta frase atesora graves repercusiones que serán el en 
fronte a partir del cual extraerá Ortega su deCinici6n de fil2 

sofia. 

Bajo la f6rmul1 "filosofar es no vivir" se manifiesta uno 

de los grandes equivocos de la filosofía occidental. Error inc~ 

ba.do en el seno de la filosof!a. r,riee;a. :Sl racionalismo griot;o 

se plas~6 en su forma ~ás =igurosa en la 16gica ar1Gtot6lica. -

La l6gica for.:."lal girn. sobre un :r.ismo principio, parte de la ce~ 
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el hombre es anil!!al racional. Pertrechado de 6eta omnímoda defi

nición el ·pensamiento occidental se l:illz6 al abcrdaje del mundo. 

La raz6n objetivada en espiritualidad erigió una cultura negado

ra de su ser de origen, la vida: "El culturnlisco se embarca en 

el adjetivo 'espiritual' y corta las :1lila.I"ras con el sustantivo -

'vida' sensu ~tricto, olvidando que el adjetivo no es más que u

na especif"icaci6n del sustantivo y que sin este no hay aqu6l 11
•
20 

La filosofía orteguiana se articula a partir de la reacción con

tra ésta miopía, y sondeando desde los orígenes de la filosofía 

hace una aguda crítica al racionalismo aristot6lico. Una vez que 

ha ajustado cuentas con la filosofía de Arist6teles, Ortega re

torna para s~bvertir la frase de l'ichte y nos a.firma: "La filos~ 

fía ea, antes, filosofar, y filosofar es, indiscutible vivir 

--como lo ea correr, enamorarse, jugar al s.2!!,1 indignaroe en P2 

lítica y ser dama de sociedad. Son mo~os y formas de vivir 11
•
21 

Con gesto guerrillero Ortega dispara su desaJ:io, la filosofía ea 

una extensi6n de la vida. Ell nuestro fil6sofo la noci6n de vida 

se sustenta en dos inalienables niveles: antol6gico y epistemol~ 

gico. Ontol6Bicamente el ser o ~en conceptuaci6n de Ortega~ la 

realidad radical es la vida hul?la.lla coreo res dra..m§.tica, por tanto, 

nunca debe interpretarse como realidad biol6gica sino biográri

ca. h"'pistecol6i::i;icarr.cnte la vida na es un a¡::6ndice de la raciona

lidad, es un acontecer incediato 1 con-vivir con ln realidad paro. 

n~bér a que atenerme. 

Así rmr:n, para. Ortega la filosofía es la per.forante mirada-



92 -

que con"Ce!!:.pla n6.s ~llá Ce n:Je.~tro 1.re5ente. Pero entendiendo fi

losofíg en su sentido m6.s in:i:ediato, co:no un quehacer . necesario 

al hombre, que le a;-.~da a salir del "mar de dudasº para lograr -

la certidumbre, un snber a que atenerse en la vida. :2rl otras pa

labras, p·.:edo decirse que la filosof!a es el garfio que lanza el· 

hombre ~ara asirse a la realidad, para alcanzar la seguridad vi-

tal: 

11 
••• el ser de una cosa: es simplemente aquella 

imagen de ella que nos da seguridad vital con 

respecto a ella. !~entras esa imagen o idea de 

cada cosa y de su conjunto nas falta, nos sen

timos perdidcs, en absoluta inseguridad\, •• ¡ -

El ser es seguridad para el hombre, claridad -

de atenimiento frente a cada cosa, frente a su 

enjambre o mundo•. 22 

Estas intuiciones dentro del pensamiento de Ortega .fueron -

evolucionando hasta confluir en la postulaci6n de la raz6n histQ 

rica pináculo final y absoluto de la filosofía orteguiana. Para 

arribar a tal punto Ortega evit6 caer en dos formas extremas de 

pensru:úento --que incluso combati6-- como son la raz6n pura y el 

vitalismo irracionalista. 23 Frente a la postura contradictoria -

del irracionalismo nuestro fil6sofo nunca dej6 de creer y apoy&!: 

se en la raz6n. SU cruzada no iba dirigida contra la raz6n cisma 

sino contra unn absolutizada canipulaci6n de ella, el racionali§ 

mo, la raz6n pura. Ortega cor.cibi6 a la raz6n bnjo una nueva y -

singular seguridad: la raz6n como manifcstaci6n de la vida o, 
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sus limitaciones daria paso a la raz6n hist6rica. 

Penetrecos ahora entre los tejidos o fundamentos de la ra

z6n hist6rica ya que una vez comprendidos podremos posteriormeg 

te acceder al conocimiento de su estructura osea, esto es, al -

circunstancialismo y al ¡:ersr;ectivismo; lo que nos pondrá en la 

tesitura ¡.ara a1.recic..r como estos factores constituyeron la he

rencia que de Ortegs asimil6 José Gaos. 

El hombre es cacbio, as! como apareci6, en un día de tan

tos tendrá que fenecer. Ortega redondea. la idea postulando: 11 el 

hor:bre consiste en ser historia". 24 La raz6n h.ist6rica en toda 

su extensi6n está enfocada a describir la u.natof!l.Ía de ose cam-

hio. ;;J. bien es cierto que el fil6sofo que le dio a Ortega la -

profunda intuici6n de la consistencia bist6rica de la vida fue 

Dilthey, sin embargo, fue la fenomenología husserliana la que -

con la noci6n de conciencia temporal. le permiti6 fincar la ra

z6n hist6rica en la arquitectura in.cia.nente del devenir vital 

del hombre. 

Para Husserl, una vez que se ha nplicndo la epojé, ln con

ciencia retiene el sucesivo devenir del objeto intencional; ca

da imr~esi6n es retenida e incorporada con la anterior. As! ta~ 

bién la ~rotensi6n (ai1n-no-sido) es integrada con la retenci6n 

(ha-sido) y la imr.rcsi6n (ahora). Los tres inst!ntea coostitu-

yen la conciencia temporal como corriente pura de vivencias. 

GTtera lleva los tres momentos de la conciencia tempo~al a 

un ple.no vital. L-0s hombres viven acosados por el trárago coti-
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se vive febrilmente el "ahora". Lo que en térninos de Husserl es 

la i~~r~sión en la filosofía orteguiana e< la cotidianidad~ci~ 

cunstancia inmediata-. Pero no todo es vivir el momento, tam

bi6n se vive de aromas carchitos, de remembranzas. La experien

cia del caminar por ln vida no se volatiliza; sedimentándose en 

preterid~den, coco el lcg&mo de los ríos, forma la voluble cos

tra de la memoria. La ·1 reter.ci6n" husserliana pasa a ser la. !S.!!_m_2 

ria a.cuo1Jla.do. de la experiencia del vivir. A este absorber pasa

do es lo que Ortega definió como razón histórica: 

"Por otra parte, p•.iede ir cada vez tomando po 

sesión de su ~asado. tCUando) se ocupe en ab

sorber pasado en proporciones y exactitud nUE 

ca vistas: es lo que llamo y anuncio desde h! 

ce tantos años como aurora de la raz6n hist6-

rica11. 25 

Ie. raz6n hist6rica no culmina en nostálgico recuerdo, es la 

catapulta que proyecta hacia el futura. Para Husserl el proyec

tarse sobre lo aún-no-sido es la protensi6n que en conceptualiZ! 

ci6n orteguiana es la actitud humana de cspectativa, de proyec

tar al mañana la vida --proyecto vital--. El hombre es, pues, un 

infinito "ir siendo" y "des-siendo 11 ¡ viviendo y acumulando pasa

do desde el cual proyecta su por-venir: en cada instánte se es, 

porque antes se ha sido otra cosa que ya no se podrá volver a ~ · 

ser, y todo esto debido a que se quiso realizar ser algo. Por -

tanto, la vida ccnsiste en rorjar proyectos en vistas a la cir-
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cunstancia. En cnda proyecto el hoabre se juega la vida, la oon

catenaci6n del proyecto conlleva la acumulac16n de ser; 7 estm

es la serie dialéctica de la vida26 ~proyecto hist6rico-- que -

tiene como condici6n de posibilidad la circunstancia y la p<iro

pecti va: 
11 El hombre pasa y atrfJ.viosa por todas esas -

formas de ser; peregrino del ser, las va -

siendo y des-siendo, es decir, las va vivie~ 

do. El hombre, no tiene naturaleza, lo que -

tiene es historia; porque historia es el m~ 

do de ser de un ente que es, radicalmente, -

movilidad y ~". 27 

Ahora bien, la estructura de la sustancia hist6rica s4lo 

puede ser comprendida en su movimiento.dialéctico, de ahí que m§ 
todo dialéctico y raz6n hist6rica sean entidades simbi6ticas UD! 
das bajo el principio de esclarecer la contextura de la vida h~ 

mana: la raz6n hist6rica ~s un mátodo narrativo que por su anda

miaje circula el flujo de la dialéctica vitai.28 

l. CIRCUNSTA!ICIALISllU Y 1.-ERSrECTIVISl&O. 

~~o~~~idad ee la cortesía del ~! 

J. Ortega y Gaeeet. 

En motil.rora muy del paladar de Ortega diremos que: la vida 

hu.mana es una saeta que ne incrusta en el horizante de la inmo-



~. Crte~a parafraseando vida humana co~o el yo e inQediatez 

como circunstancia cn~arca au per.Ramiento filoséfico en el afo

rismo: 

"Yo noy yo y ::11 circunstancia si r..o la salvu 

a ella no ce salvo yo••. 

Para llegar a esta plástica y superlativamente conocida f6E 

mula tuvo quo caminar una larga jornada intelectual. En su es

tadía en la universidad de ~nrburgo, Ortega se cruz6 con un~ raa 

cia idea, la de circunstancia. Esta especie de sombra ya de an

ti~~º deacibulaba en las filosofías: francesa, ihc;lesa y alemana. 

Quien manej6 sistemáticamente en Ale~snia la idea de circunstan

cia fue el fil6sofo áe la biologí~ Jacob von Uexkül. Su concep

c16n se encuentra, por tanto, supeáitada al ámbito biol6gico; 

considera la circUJlstancia como el medio Vital donde los seres -

vivientes influenciados por su entorno van generando un plan es

tructural Bauplan. Pero es Husserl el que logra los más notables 

desarrollos sobre la idea de circunstancia. Para el creador de -

la fenomenología el mundo circundante ~ se despoja de su -

concrec16n r!sioa, asumiendo una orga.nizaci6n abstracta, ideal. 

La circunstancia ea el espacio preñado de bienes y valores, que 

sufre la metamor!'osis de un mundo práctico en la medida que son 

ajenos a mi conci~ncia sino propios, es decir, quo bienes y valo 

res guardan una relaci6n de identidad práctica conmiBo. 29 Sinte

tizando diremos que para J.von Uexkül la circunstancia es una en 
tidad biol6gica, mientras que para Husserl es s6lo meramente un 

acto intencional de la conciencia. En Ortega asume un carácter -
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estrictamente roal, porque lo característico de la vida es en

contrarse inmersa en \tna circunsta.ncin no abstracta. .Id mundo -

concreto os el escenario donde se representa el drama de la vi-

da. 

El hombre nace anclado en una circunstancia específica: f'! 

milia, pais, tiempo ••• que es su inexorable desi¡:nio desde el -

cual tiene que forjar au vida. Así, pues, la circunsta.ncia ea -

la concrec16n ~la condic16n de posibilidad~ de la vida misma, 

es la más indisoluble de todas las uniones; el mundo es_ nara mí 

y yo soy para el mundo: 

11 Lo que hay pura y prim..ariamonte ea la co-exi! 

tencia del hombre y del mundo, sin parar inde

finidamente... Como esas parejas de divinida

des que, segó.n la religi6n de la antigua Gre

cia y-Roma, tenían que nacer y morir juntas -

-- los Di6scuros o G6nesis--, a los cuales les 

llamaban por eso Dii consentbs, los dioses. un! 

nimes".30 

La circunstancia está constituida por una compleja iridia

cencia de cosas. J.tientras en lhJ.aserl el mundo circundante no es 

más que UD pretexbo donde se tiende la intencionalidad de la coa 

ciencia, en Ortega las cosas son la ambrosía misma. de la reali

dad, son con lRS cuales tengo que entonar el canto de la vida,#

de r.¡:i vida; en pocas palabras, las cosas son con lo que tengo 

que habérmelas. Este ha.b6rmelas con las cosas me proyecta más a

llá de una simple exterioridad, me conduce a loa arcanos recin-
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tos de su ontología. Bn su ~andam~nto ontol6gico las cosas no 

pueden ser interJ.:.."etadiis pros6.ica.:nonte ~c.:i.o una entiC.o.d erninent!! 

mente !!sica rir. sí y r.cr sí. !.!uy :por el contrario, lo.s cosas co

mo mundo vi~~l soc para ~í y en ci vida, y cumplen la funci6n de 

correspond-ancias prácticas -~- de releva.r.cias, facili

dades :r di fic•Jl tades, 3l 

L<l vida humar.a c:i~rce S'J. libertad por un lar~o camino de f!!

cilidañeo y dificultades. A cada r.aso el hombre v:i ajustando, 

trazando su~ decision~s ante l3s cosas dando importancia a lo 

que más le afecta; no hay más remedio, tiene que habBrselas con 

un mundo y una vida problemáticos: 

11 El mundo es la maraña de asuntos o importa.E 

cias en que el hombre está, quiera o no, se -

halla consignado a nadar en ese mar de asun-

tos y obligado sin remedio a que todo eso le 

importe t •• ,) El mundo o circunstancia, dij! 

mos, ea por ello una inmensa realidad pragmá

tica o práctica no una realidad que se compo

ne de cosas. •cosas• significa en la lengua -

actual todo algo que tiene por si y en si su 

ser, por tanto, que es con independencia de -

nosotros. Mas loe componentes de mundo vital 

son e6lo lo que son para y en mi vida ---no P! 

ra si y en si, Son s6lo en cuanto facilidades 

y dificultades, ventajas y desventajas para -

que el yo que es cada cual logre ser ..... 32 
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Los áJ.•abes en la cuspide de su cultura con el matem!tico Al 

l!azlin dieron el primer paso· seguro hacia la. comprena16n de la -

persr.ectiva • .J:'ero es en Europa donde logra aus mayores avances. 

La perspectiva fue la voluptuosa obsesi6n de los artistas del ~ 

nacimiento --esto puede apreciarse claramente en lle.saocio y PJ.e

ro della Francesca--. Los m!a sensibles espiritus renacentistas 

deslumbrados ante sus inmensas posibilidades aniquilan la visi6n 

absolutizada que paralizaba al arte, abriendo las puertas a una 

nueva comprensi6n del mundo. La idea de r.erspectiva alcanza eu -

más refinada elaboraci6n en la filosofía de Leibniz, en la cual 

adquiere una articulnci6n subjetivista.3~ 

Utilizn.ndo como punto de partida la noci6n leibni.ziana, Or

tega desarrolla su propia idea de pernpectiva. Haciendo una cri

tica a la tradicional concepci6n de perspectiva como entidad vi

fil!!!!. Ortega llega a la noci6n de oerspectiva real que ne ca.ract~ 

riza por ser ~· La peropectiva visual consiste en que alsu.J: 

en tengo. un punto de vista y ese algo que se mira ha de estar o~ 

denado en diversos planos. Pero esta noci6n por donde renquea es 

que el objeto que se mirn se encuentra condicionado por ol punto 

de vista, de canora que cada punto de vista se relaciona con y -

exclusivamente s6lo un aspecto de la realidad y viceversa. 

Ortega, en r.arte, rechaz6 esta concepci6n por considerar·1a.

esque:"14tica, la. reforma que hizo de ella estribaba en in.ficionB..! 

le movilidad: hacer de la perspectiva visual una ontología din~

mica de la realidad .. 1~stn no se encuentra orr;anizada en una aola 

pers¡:ectiva sino en un infinito poliedro de rostros: ºLa reali-
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dad, precisa~cnte por serlo y hallarse ~uera de nuestras nentes 

individuales, s6lo puede llegar a t\ct"s multiplicámoae en mil 

car~s o haces 11 .3L;.. B1. hombre expande ::;u subjctividRd nobre la r~ 

alidad seleccionando el aspecto que ha menester mayor prioridad 

para sus interases vitales. Cada perspectiva vital surge de una 

circunstancia dndn y a partir de ella, la vida de cada u.no lle

va a cato su dramático existir. la vida auténtica es aquella a 

la cual se es fiel desoyendo loa cantos de las sirenas que nos 

incitan a una vida que no corresponde a nuestra rerspectiva vi-

J<i!!..35 

La perspectiva por ser ontol6sicamcnt~ indivirlunl no puede 

ser la misma en dos individuos, a pesar de que rertonezcan a la 

misma raza o que ejerzan la misma labor. Detrás de la i~ea tra

dicional se ocultaba el primado del absolutismo que ccnsidera

ba la perspectiva como unitaria, en otras palabras, consideraba 

que el individuo al ubicarse en la perspectiva de ~tro automát! 

camente tomaba posoai6n de la perspectiva do ese individuo: 

" ••• cada hombre tiene una m.isi6n de verdad. Donde está mi pupi

la no está. otra. Somos insustituibles, somos necesarios ••• 11 36 

Con insistencia Ortega gustaba de remarcar que los seres huma--

nos "somos insustituibles, somos necesarios"; puesto que cada -

individuo posee una particularisima perspectiva, entre m6.o per

fecta y exacta, ásta oe completa con las de los otros, de ahí -

lo necesario de cada uno de nosotros. Somos esquirlas insustity 

iblea de una perspectiva ~lobal. 

Haciendo uso de un símil de la vida cotidiana trataremos -
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de ejempl!f.i.car c;;:.~c!:' ~::!. !'.on·l.: s~ ... ~nifi~~;-5.o de lo. ici~ea de f.Grsre~ 

tiva :-:r: Crtega. '!'ar~,;c fo;;GnrE?.fcs cor:.o cn.mo.ré::rafos · experiinenta-

dos saber. ~ue J :ir;,. :~uccr :..:na buena to:!',a se reouiere oucha paciea 

cia y penetrante ~irnda; un ojo avizox que sieorre esté al ace

cho de los 11?6.s ic::crceptible:G :noviCTi~ntcs del c'::',jetivo a captu-

1~!lr con la lente. Cada par;.aieo tiel oBjeto requiere una inste.nt2, 

nea fija~i6n de la lente, hasta que -por fin la ;:rosa es a.corral~ 

da, ~n coincidencia relampar:ueantenento perfecta, l~nte y objet! 

va se sustantivan en unA.. imagen ••• Y nuevA:r.ente a iniciar el ri-

tual, buscando otra perspectiva a capturar por la ~ue el interés 

o el coraz6n se incline: 

"La realidad, pues, se ofrece en persrectivas 

individuales. Lo que para uno está en último 

plano, se halla para otro en primer término. 

El paisaje ordena sus tamaños y lSUB distan

cias de acuerdo con nuestra retina, y nuestro 

coraz6n reparte les acentos 11 .3? 

Codificando los elementos fundamentales de la circunstancia 

y la perspectiva son los siguientes: 

a). Toda realidad presente es un escorzo del mundo. 

b). Ln circunstancia es el contorno que se organiza en vis-

tas o ~lance perspectivos. 

c). El ~undo de la perspectiva real es pragcá•ico. 

Analicccos ahora desde su funci6n cpistcmol6gica el desen

volvimiento dialéctico entre la circunstancia y la perspectiva. 

Un manido adagio sentencia: 11de la vista nace el amor", Or-
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tega interpretándolo a su conveniencia muy bien pudo agregar, !!!!,. 

lo. visto. nace el pensamiento. La vista es el más espont!neo ace~ 

ca.ciento con el mundo, es la facultad que nos permi.te intimar 

·con la circunstancia. Si el pensamiento se recreo. morosamente 

circundando los pliegues de las coa~s, puede decirse que el pen

samiento es un acto amoroso del hombre con el mundo. Fuera de iE 

trincados abstraccionismos s6lo hay un~ inmediatez, una certeza, 

el hombre y las cosas: 11 Penearnos con las cosas 11
• Ortega asevera 

se debe dejar que las cosas sean, ellas nos deben conducir, !.QJl 

el maestro del hombre.38 Las cosas se conjugan en planos, que 

por lo Mismo, ningún hombre puede abarcar con totalizadora mlra

da. La humanidad gran ojo histórico del hombre \Úlicamcnte podrá 

contemplar fragmentos, giroaes del mundo: 

"Si no :ruera así, el primer hombre, colocado 

ante el cosmos, lo habría traspasado integr~ 

mente con su pupila, lo habría visto entero. 

Mas lo acaecido fue, alá.a bi
0

en, que la human,! 

dad s6lo ha ·,ido viendo el universo trozo a 

trozo, círculo tras círculo, como si cada u

na de sus situaciones vitales, de sus afanes, 

menesteres e intereses le hubiera servido de 

6re;ano rerceptivo con que otear una breve zg; 

na circundanto".'9 

La circunstancia es el ámbito dimensional donde se suceden -

y org~izan los planos espaciales y temporales, a los que Ortega 

llama escorzoa.40 Lo que para Husserl es corriente de apariciones, 
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para Ortega es escorzo or~anizado en r:lanoo o aspectos. ~o~ 

zo es la dialéctica ~is!na de la r~alidad. La realiQ~d es serie -

dial6ctica de planos, ur1iwbre incesante de su~erricies y r-rofu.n 

didades. Como dos espejos contrapuestos que reflejan sucesivas e 

inacabables imagencs de si mismos, así el mundo se aglutina en -

sucesivos e interactuantes planos espacio-temporales; ia superf! 

cie, tras de sí ~royccta nivelen d~ profundidad, se manifiesta -

como pro~resivo tornarse superficie. ::>e nos muestra en primera -

instancia lo. su1,erficie patente del mundo, pero a sus espaldas -

desde la distancia un mundo ignoto se hace latente. 

As!, pues, la circunstancia denota su consistencia en la s~ 

rie dialáctica de escorzos entre lo patente y lo latente. A esto 

hay que agregar que el movimiento dialáctico de la circunstancia 

es incomprensible sin la participación del hombre, puesto que él 

le otorga la unidad. J<l hombre se dirige vitalmente a la reali

dad y esta convivencia engendra la raz6n viviente siendo, por -

tanto, un pensamiento producto de la necesidad cotidiana. La re! 

lidad envuelve el pensamiento conduciéndolo por loa rediles de -

sus di!erentes perfiles. El pensamiento en alerta constante hace 

coincidir su cauce con el de la realidad: 

"Ahora bien, todo el quid esté en que cada "

'vista' de un 'aspecto' reclama que avancemos 

para ver otro. La. cesa, como hemos dicho tira 

de nosotros, nos fuerza a marchar de nuevo 

después de habernos parado. Esa nueva vista -

reclamada por la primera, será la de otro 'ª! 



pecto' de la cosa --nero ne uno cuelcuiera si-

no el asr~cto que en la cosa está conti13Uo al 

pricero. En principio, el pensar dialéctico no 

puede saltarse ningún aspecto, tiene que reco

rrerlos todos y, además, uno trás otro. La coa 

tigüidad '16gica' áe las vistas (vulgo concep

tos) proviene de la contigüidad real de los s~ 

pectas". 41 

Del escorzarse de la circunstancia y su coincidencia con el 

pensamiento, Ortega postula ln totalidad como pernuectiva; !!!.!!._

sucesivas vistas que nos presenta la circunstancia ontrañan una 

toma de posici6n, una perspectiva respecto a ella do parte del -

~· Nuestro vivir deambula desde una perspectiva que se de

senvuelvo sotre el mundo inmediato --esto es lo que so nos pre-

santa con mayor claridad y distinci6n--, pero el mismo entorno -

reclama nuestra atenci6n haCia lo latente que va generando su -

propia serie dialéctica. Paso a paso la confusa le.ju.nía :define, 

reafirma sus con-tornos y lo que antes eJ?a. profundidad se ha 

transformado en nitida superficie. Pero el proceso no termina 

abÍ, nuevns profundidades se avizoran en nuestra circunstancia -

que nos impelen a seguir pensando. Así el pensamiento produce su 

endona. arr:u::i.ente.tiva, un pensamiento extrae su validez dal ante

rior. 42 En cada serie dial~ctica ~entendiendo serie rlialéctica-

como resultado del escorza..rae de la realidad y su coincidencia -

con el encadenamiento argumentativo del r-ensal!l.i.ento --fijamos la 

perspectiva.4~ 
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Resumienrlo la din~<'lica arriba expuesta, podemos decir que -

la circunstancia es caleidosc6pica y a6lo puede conocersele per! 

pectivistamente, desde donde y como se la mira, ~a presentando -

series enteras de escorzos distintos .. Las series iniciales nos -

acercan a la cosa, son las priaeras vistas; enhebran:lo ·gradual

mente los J1Crfiles, "sin despreciar ningún paso del itinerario -

~ental 1t, por OUJ" oodesto y confuso que sea, lo oculto va devel~ 

dose. Lo que en un principio era difusa lontananza -acomodaoi6n

ae trasmuta en cristalina cercanía --distinci6n--. El pensamien

to on la serie dialócticR ejecuta cuatro accionen o urticulacio-

ne'l que conforl:lan nuestro conocimiento dol mundo; pararse, .. ao ... 

guir, conservar e integrar: 

"Toda 'cosa. 1 se presenta bnjo un primor as

pecto que nos lleva a un segundo, ésto a o

tro y así sucesivamente. Porque la fcosa' os 

1 en renl.idad' la suma integral do aue aspec

tos. 
~ar tanto, lo que h&mos hecho ha sido: 

1° nararnos ante cada aspecto y tomar de 6i 

una vista. 

2Q seguir pensando, o pasar a otro aspecto -

contiguo. 

3ª no abandonar, o conservar loa aspectos ya 

'vistos' manteniéndolos ireaentes. 

4° integrarlos en una vista su!icientemente -

•total' para el tema que en cada caso noe 

ocupa" .44-
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b •• l'ILOSO.l!'IJ. DB L.l iILOSOl!'li. 

"La. !iloso!ia de Gaos !ue siempre 
una !ilos~fia de la filosof1a, -
que redujo a una forma autobiogr' 
rica, personal, y que termin6 por 
ser una filosor!a de la necaci6n, 
y una metafísica ••• Crey6 siempre 
que el carácter, la personalidad·· 
del fil6sofo 1 se hacia p1tente en 
toda filosofl.a de la filosor1a". 

Vera Yamuni. 

"Señalo que en esto la !'il•oso!!a 
también se acuesta del lado de la 
narraci6n, porque también ella 
pertenece al lndo ~pico de la ver 
dad-!. -

Fernando Savater. 

"El universo es una novela cuyo -
héroe es el eeo". 

George Santayana. 

En 1938 el profesor de filosofía Jos6 Gaos sustent6 un ci

clo de conferencias sobre Filosofía de la filoeot{a en la Uni

versidad de La Habana, eran el mascarón de proa de su ponsaoñen 

to más oriEinal y su carta de presentaci6n en Am6rica, pero so

bre todo erar. el esbozo más esmerilado de la creaci6n del per

sonaje: Jos6 Gaos el filósofo soberbio. 

La narrativa --en su !'arma m!s pertecta ln novela, regis

tro que utilizare~os preferentemente en adelante""'.'- doade la pa

sada centuria ha retinado sus recursos en la conetrucci6n de 

loa personajes literarios, hasta convertirlos en centro a~luti-
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nador de visiones del mundo. 

Joe6 Gaoe buscó asic'lilaree a su nueva circunstancia por me

dio de un alter eITb que ru~oreaba en la hondura de su alma, el -

cual expresaba su ferviente deseo de poder y originalidad filos§ 

ti ca. 

La novela contemporánea ha logrado su pleno ~ de auto

nomía respecto a la realidad erigiéndose en una cosmovisión reg! 

da por leyes propias, las de la imaginación creativa. 

Piloaotía y novela son ~ovimientos contradictorios como el 

oleaje del mar embravecido, que en sus mutuas colisiones termi

nan por fundirse en la misoa ola que 8uavemente acaricia la are-

na de la playa • .!c'i.loeofía y novela comulgan en una misma obse-

si6n, imponer orden al caos. Los extremos siempre fecundos ter.in! 

nan por unirse. 

Este circunloquio analógico no obedece a motivaciones ofi

ciosas es, en el mejor"de los casos, un atajo para acceder a los 

mecanismos vitales de articulación de la filosofía de Gaos. :.'u.y 

escasas filosofías a lo largo de la historia han estado tan mar

cadas por una consciente y sistem!tica motivación personal, al -

grado de que la tiloeof ía de Ge.os es una excreeencia de su auto

bio1>rsiía,, mejor aW., es una tiloeot!a autobiográfica, que por -

la ltSllera como rue ci.ncelá.ndola a lo largo de su vida guarda un 

parnngón con otra construcción similar en el campo de la litera

tura, con lo que loa alemanes han defi.nido coao bildun5sroman, -

la novela de construcción o formación. G6nero que nos muestra c~ 

moa trav6e·de tod~ clase de continsencias la vida del h6roo va 
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constru:-·~r:dosc en :rerpétua b1s~-.:.eda 1e :e;! c.:..sL~o. Le que firtalcen 

te viene a s~r una visi6n --autorefl~xi6n-- filos6fica de la vi-

da. En la hild~ngsro~a~ --y en t~r~inos Denerales la novelist! 

ca con~e~po~ánea.._. el narrador se construye a sí mis=.c como per

sonaje: al ser qbsarbido por la obra el autor literaliza su vida 

con lo r¡ue se :¡:.royccta por oedio de la creaci6n en su circunst9.!! 

cia logrando asi una visi6n de la totalidad. 4 5 En ooras palabras, 

el discureo novelístico eracias a la construcci6n de un persona~ 

je --que es el al~er e50 del novelista-- situado en un tiempo y 

espacio determinados, pudo re-crear la totalid~d de la circuno ·

tancia donde interactóa el personaje, dando con ello lugar a la 

torma.ci6n de una cosmovisi6n; esto, natural~ente visto desde la 

perspectiva personal del creador: 

11 Le. ficción en prosa es la .torma. literaria i"f! 

vorita de nuestra propia sociedad ••• Lt~ nove

la moderna desempeña en nuestra vida intelec

tual, el papel que el romance deserupeñ6 en la 

edad media: pinta la escena contemporánea ••• 

De igual modo, la novela está singularmente -

adaptada parn formular nuestra vida moderna -

tomao:lo como tema nuestro interés mayor --la 

valoración y los riesgos de nuestra personal! 

dad. Este tópico central implica por lo comdn 

una visi6n de orden social desde el punto de 

vista de la vida individual; así ln creaci6n

de 'personajes', o de personas aut,ñticas, 
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conduce naturalmente a la representaci6n de -

nueotro mundo contemporáneo como los persona

jes de una literatura más antigua conducían a 

la imagen del mundo de ese tiempo. Nuestro ia 
terés en la personalidad es lo que hace que -

nuestro mundo sea direrente y que la mayoría-

de sus prot-lemas resulte relativamente nueva". 46 

La visi6n totalizadora y constructiva de la novelística ha 

permeado telúricamente nuestra percepci6n integrando el sustra

to de ideas sobre el que se asienta el siglo xx:. 47 Como todo 

pensador que modela su época y que a la par es modelado ~or e

lla, José Gaos respondi6 consecuentemente a éste sistema de i

deas: su filosofía es una novela cetafísica que narra la forma

ci6n de un héroe, José Ge,os el fil6sofo soberbio, Los procedi

mientos seguidos en la forja de su filosofía son manifiestamen

te literarios. Sus primeros conatos d~ conatrucci6n filoo6fica

en España. hasta sus obras maduras y finales en t~x.ico estuvie

ron tensadas por el a~án autobiográfico, en ello radicaba la m! 

dula de su originalidad filos6fica, los r,untos cenitales de es

ta trayectoria fueron tres. Lineas.arriba (ver p.38) haciamos -

hi~capié en una racha de la .que el mismo Gaos daba noticia, 

1935 como punto de partida especifico de su rilosofia, de esta 

fecha date.: " ••• un manuscrito inédito titulado precisamente l!.
losof!a de la filosofía, que contiene seis lecciones en 2~2 ho

jas ••• Es la priw.era formulaci6n sobre el tema ••• son una lec-
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ciones que el doctor Gaos debi6 dar en la Universidad de ?i:..'lrii'id".48 

las múltiples ocupaciones y el colapso de la guerra s6lo le pe~ 

mitieron desarrollar sus ideas de ~anera intermitente, ideas a 

las que sin ecba.rgo en ningún momento dej6 de mondar porque en 

ello le iba ou propia vida. Las vertiginosas experiencias vivi-

das en esos años cruciales enriquecieron su pensamiento. Las e

téreas ideas sigilosamente cobraban vida y de entre la es~esura 

del alma de Gaos su alter ego em~ezaba a asomar el rostro. 

Ya en el transtierro en su primera rcca..lada en el Kuevo -

?l.undo, su f'iloso.f!a -y su personaje- de.fine sus contornos: 

11 Ie. segunda .formulaci6n la hace Ga.oa en unas conf'erencias mie

tentadaa en la Universidad de La Habana, a fines de ,junio y -

principios de julio del año de 1938", 4 9 

Finalmente para 1958 cuando son publicadas sus Confesiones 

Profesionales,Josá Gaos ha vencido clm.os conformando el cos

mos.50 Esta obra marca el momento pre~iso en que se anudan to

das las .facetas de mi. existenci~ naciendo con sus rerfiles com

pletamente delineados, el personaje$ del fil6sofo soberbio. 

Ahora bien, la clave e hilo cohcsionador <lel desenvolvi-

miento do estas etar..as se encuentra en el manuocrito inédito 

Jornadas filos6ficas, del que Fernando Salmcr6n hizo pormenori

zada relaci6n en el articulo que lleva por título: Jornr..r!as .fi

los6ficas. La primera nutobioP,raf!~ de Jea~ Gaos. l:'j, manuo~rito 

fue redactado durante todo un año: " ••• es un intento ·sostenido 

a lo largo de n:ás de 300 cuartillas rna.nuscritns con una letra -

~enuda --a veces por ambas caras--, y por espacio de casi todo 
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un año: .la pricera pá<.sina tiene fecha de ? de enero 1 la 11 tima -

de 27 de dieiecbre de l9'l-0".5l El manuscrito es en esencia un -

diario aun~ue de características muy especiales que lo hacen di

ferente del resto de las escritos de éste género. :Es el laboratg 

rio de Ge.os donde con m1iltiples tanteos amalgamaba filosofia, l~ 

teratura y vida52 con lo que ponía los cimientos de su obra fu

tura. P'lota.ndo entre los vapores producidos por la amalgama, dos 

problemas sobresalieron convirtiéndose en ejes sobre los que gi

raría su !1losor!at l'.2tJé es la filosofía? y la ~como ac

titud psicol6gica y propia del fil6sofo tproblemas que analizar~ 

mos con detenimiento más adelante). 

En Jornadas filos6ficas por medio de uri riguroso proceso de 

destilaci6n de la memoria, Gaos iba seleccionando sus vivencias 

pasadas y dejando de lado los recuerdos ingratos ~estos obvia

mente de sumprimida vivencia española~. Proceso 6ate sobre el 

qu~ nuestro fil6eofo.hizo esclarecedoras observaciones en suma

gistral ensayo Uri5enes de la filosofía y de la historia en Ha-

~· 
ºEl conme:nora.r o rememorar lo memorable o dig-

no de cemoria parece responder a una valora-

ci6n. El ho=bre no estimaría por igual todo su 

pasado, es d8cir, todas las partes y aspectos 

de su ser. Es un hecho la existencia de una VE 

luntad de olvido no menos enárgica y eficaz 

que la de recuerdo. Lo que menos importa aquí 

y ahora es su presunta causaci6n biol6gica. El 
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hombre no podria vivir,nt con la car~a entera 

de su r.asado --recordar el r.asatlo intogramen

te serÍR vivirlo de nuevo, es decir, la vida, 

no seria, si tuviese que r-erseverar siempre -

en lo mismo, en lugar de ir remplazándolo pa~ 

latinamente por lo nuevo~ el hombre no podr! 

a vivir, ni con la carga entera de su pasado 

que le avergüenza, que le apena, que le ator

menta. com» dejar de vivir vigilante es meneE 

ter para conciliar el sueño, dejar de recor

dar es menester para conciliar la vida··. 53 

Lo memorable encuentra scluci6n de continuidnd y cuciplimien 

to dentro de Jornadas filos6ficns en las vivencias preRantee 54 

~6stas también bajo selecci6o~ lo que ncarre6 que al depurar -

sus vivencias üo.os salvaguard.6 lo que consideraba lo mojar de s! 

mismo: su vocaci6n filoa6fica55que rue el toque imaginativo que. 

insufl6 vida a su alter ego, el 1'il6aofo aoberbio. 

As! pues, Go.os --a semejanza del novelista Mo.rcel Proust -

se dio a la búsqueda del tiempo perdido por mediaci6n de una cr! 

aci6n literaria --que era él mismo y a la vez otro distinto--, -

raz6n por la que el m~todo seguido en su diario es complementa

riamente literario56 : el obj~to era su propia vida y los mecani~ 

moa de acci6n eran filos6ficos. En adelante el fil6sofo scborbio 

se iba dar a la misi6n de 1responder a su inherente actividad 

lQué es ln filosofía? y de las respuestas dadas fue gestándose -
la filosofía de Gsos: Ln J.>iloaofía de la filosofía. ~auca~ 
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periodos de la vida y obra de José Gacs, entre una etapa de búe 

quedas y dispersiones y otra de unificaci6n y consolidaci6n: 

"Se trata nada menos que de un comento de ge§ 

taci6n, en parte incluso de planeaci6n, de t~ 

da la obra de madurez: en primer lugar de los 

dos grandes libros filos6ficos, De la filoso

~ y Del hombre; en segundo lugar de sus Q2B 

fesiones profesionales y de los aforismos de 

!Q2!; en tercer lugar de algunas de las ideas 

capitales que presid1rAn sus trabajos hist6rá 

cos, comprendida la Historia de nuestra idea 

del mundo, y sus obras menoreau.5? 

Habiendo traspuesto apenas el umbral del camino, pa.ra po

der cont:inuar es necesario reapond8r a las preguntas ¿cu.á]:. era 

la necesidad de fondo en Ge.os para crear el personaje del fil6-

sofo soberbio? y lQué función llenaba o tenía el personaje?. 

Comenzaremos asentando la tesis de que el fil6sofo ~ 

bio era el centro aglutinador de trayectorias centrífugas en -

las oue previamente se había debatido la vocaci6n de Go.os. Tra

yectorias que pueden caracttrizarae sint6ticamente como una pe~ 

sonalidad pendular ~expansión y contracci6n~, una obra dispe~ 

sa y fragmentaria, y el haber roto con su original circunstan

cia .rara integrarse a otra distinta. Vea.coa, pues, en el desti-. 

lado de las vivencias de Gaos c6mo se enlazaron esas trayecto

rias. 
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SiFr:..ii~nr~.') el oreen de ió.-;n.3 o;:x:pus.·q;c l.i::~1r; arri~a decÍa•:OE 

que Ge.os se sinti6 orillado en !Mxico a ciar ct~erpo a sus orisi

nales ~ntuiciones filos6fica~, de for:nulP-Z' ~u propia filosofí~, 

lo cual implicaba a su vez la incoercible obligaci6n de ~ 

s1J proyecto vital¡ entendiendo proyecto vital corno lo expuso ur-

i;ega y Gas set: 

"Porque vivir es J•recisamente la inexorable -

forzocidad de determinarse, do encajar en !!!.. 

~ exclusivo, es decir, resolverse a fil!! 

!.2.• Tenemos, queramos o no, que realizar nue~ 

tro '¡:.ersonaje', nuestra vocaci6n, nuestro 

pror;rama vital, nuestra 'entelcquia 111 .58 

• 

Para Gaos su destino exclusivo fue la f'ilosof!a. En tSl la -

filosofía s6lo podía ser instrumento y objetivo de su proyecto -

vital: ser fil6sofo. La construcci6n de su proyea:to vital comen

z6 a definirse desde su v~vencia en España. De las experiencias 

que narra en Confesiones profesionrüeo, Gaos nos dice que duran

te su adolescencia, al leer la Filosofía elemental de Jaime Ba! 
mes, fue seducido por el inquietante canto de la filosofía. El -

texto de Balaes concluye con una historia de la filosofía, acon

tecimiento que será determinante en su visi6n de la filosofía. -

En su interior fueron despertadas la potencias de su vocaci6n 

que tomaron cauce en la va5a figura del fil6sofo. Embriagado de 

poder, Go.os vivi6 la filosofía de llalmes como la verdad, identi

ficandose vitalmente con ella. Al trasladarse a estudiar a Ma

drid un torbellino de filosofías profesadas por sus naestros fue 
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apoderandose, cada una a su respectivo turno, de su recertivo e! 

píritu. El neokantismo, la fenomenoloeía, la filosofía de los V! 

lores, el rnciovitalismo y el existencialismo heideggeriano fue

ron punzones ardiendo sobre carne viva, asumida~ y vividas como 

la Verdad. La pregunta que se hizo no pedí~ ser otra lsi sus ma

estros profesaban y vivían asi~~smo esas filosofías como la ver

dad, porque no tenía que ser la ~ilosofía una extensi6n de las -

vidas particulares de los fil6sofos1. La pregunta goteaba el ac! 

do del escepticismo que gradualmente fue riisolviendo en Gaos su 

idea de la filosofía como procuradora de la verdad universal y -

de la unidad de la realidad, con lo que fue a dar de frente en -

el relativismo --pluralismo-- de la subjetividad, de la realidnd 

y de la verdad. De esta forma, el escepticismo acabaría por con

vertirse en la fuerza motriz de la filosofía de Go.os; el cual 

justificaría su escepticismo a.1 presentarlo como una sabiduría -

de la vida: 

"~ro ?S• correlativamente,· escéptica, en la -

medida en que niega la verdad universalmente -

intersubjetiva de las ciencias humanas y de la 

metafísica y se atiende a la problem~ticidnd -

de ésta, en una abstenci6n de juicio muy autá~ 

tir.amente escápticn. Pero el escepticismo pue

de tener, no s6lo el interés te6rico de la fi

losofía, y ln antropología en que consiste y -

en que so funda, sino incluso el inter6s prác

tico do una sabiduría de la vida: aquella re-
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r;·,,;:edar en cada caso co:-:~ento con lo loe;raó.o 

efectivacente, no fue sino la ex~=~~i6n ur.ti 

cipada y condensa5a del sumo 3-!"te de vivir -

consecuente al e<=ce; .i;icisoo". 59 

~l e~cep~icis~o de Jos~ Gaos era de corte ~ositivo por~ue -

más q:.:e h!lcerle rener;1J.r de la fi!.oso!'ía le inst6 a perseverar ro~ 

ycr:n<:'n'te e:: ella, haci?ndo)e clara!:lente conscien'te de llevar n -

cabo S",.! propia fil':'l.~o~·ía; ~ero I!'.i:nt.ras vivi6 ~n .S'.l ;·als de ori-

~ ~l ~0~:...io de l::ic ·:;ombra Ce sus ira<?stros: Orte~n, García r.!oron 

'Ce ;1 .:·..:bir., 6st;o f·,. r16:c ·,;,n'1 l~n r.ecesid;1..d. En España era oo-

la:i.ente •.:.n profe5or ñe filosofía, destacado si, pero sin un ros

tro de iil6sofo. Ip;ual~ente ou obra había estado signada por la 

parquedad y lu digpersi6n6Q_incluso 6sta fue en cierto modo la -

t5nica tle sus priaeras d~cadas en México-: 

"Hasta 1958 no fue sino un escritor de circun~ 

ta.ncias, no de sistema, o de los que teniendo

un sistema en la cabeza lo escriben s6lo oca

sionalmente, o en resúmenes anticipativos, de

sarrollando una parte de éste. tiin embargo, p~ 

se!a ya desde años atrás el deseo y la aptitud 

para la ideaci6n y la redacci6n ~lanificada, -

sostenida y ri~osa, como se puede ver en las 

2 excluoivas del hombre tl945), un método para 

resolver los problemas de nuestro tiempo(l949), 

y En torno a la filosofía mexicana (1947)". 61 
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Lo que era un inseguro y cauteloso rroyecto de vida en Es

paña, eD A~xico asumi6 nítida y plena concreci6n. La nueva si

tuaci6n le dio a Gaos la seguridad y ln entereza para construir 

su filosofía; as!, al aligerarse del pesaroso bagaje de su pasa 

do las vías quedazoon despejadas para hacer coincidir vida, pen

samiento y circunstal'lcia, trayectorias que alcanzaron sustanti

vaci6n en una imagen: el soberbio alter ego. El hombre nuevo p~ 

ra una circunstancia nueva. El persor.aje vocacional le sirvi6 -

también parad6jicamente --y recordemos por lo ya expuesto que -

Gaos tenía tendencia nl enclaustra.miento interior-- como escudo 

contra el mundo exterior y a la vez como punto de conexi6n en

tre esa misma realidad y su acendrada subjetividad. La soberbia, 

escudo protector, estaba apuntalada por una preclara conscien

cia de su superioridad intelectual lo que le hacia tomar diate.g 

cia como hombre de carne y hueso del mundo, y simultáneamente -

acerca.rae a ál por medio do la genenosa donaci6n de las ideas. 

Par tanto, para Gaos la soberbia no era una actitud egoísta si

no viril e intelectual porque se está en poseai6n de loa princ! 

pios que rigen al mundo. El fil6sofo es el 6nico hombre capaz y 

llamado a dominar el mundo y a loa hombres, hsta es su alta mi

si6n. Misi6n de la que Ge.os trhmulo en ensueños de superioridad 

se hacía participe o, más exactamente, proyectaba en su person! 

je. De cata manera filosofía y literatura alcanzaban una simbi~ 

sis perfecta: 

"Y esto significa manifestar Gaos la alta os

timaci6n que de si mismo tiene, por idcntifi-
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caci6n de ~l con el personaje que describe. Y 

esta identificaci6n de Gaos con el fil6sofo -

que describe tiene que ser mayor que la exis

tente entre un autor cualesquiera que se idea 

tificn con el personaje que describe, porque 

se trata do un caso del fil6sofo que describe 

al perDonaje fil6so!o, o en último termino, -

del !116sofo que se describe a a! mismo. Se -

trata, pues, en esta interpretaci6n del fil6-

sof"o de una dcocripci6n de la personalidad, -

de Gaos el fil6sofo describiéndose psicol6gi

oamente a si mismo 11
• 

62 

Despu6s de expuesto todo lo anterior podemos resumir dicieE 

do que ánicamente el fi16sofo-soberbio --proyecci6n viviente y~ 

. vocacional 9 que dio sentido y conjunci6n a la vida y obra de Ga

os facilitándolo dialectizarae con la circunstancia americana -

era el ánico ente capaz de reflexionar y dar lugar a una ~ 

fía de la filosofía ~círculo de fuego ergotista~ donde el per

sonaje fuera simultáneamente el creador, el actor y el especta

dor de la trama metafísica de esta gran novela de Gaos. 63 
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"La claridad es el desprestigio del 
filósofo". 

Jos~ Ga.as. 

La filosofia de Josb Ge.os, como señala Vera YaJOuni, se divi

de en tres partes: innanentista, metafislca y filosofia de la !i

loeo!ia. La primera trata: "sobre los ren6menos in:nanentes de 6§ 

te mundo, de esta vida"¡ la segunda es: 11 la que se ha esforzado -

por saber, cientificamente, dol más allá, de la otra vida, del o

tro mundo"~ ó4 Le. toreara parte es la que hemos venido exponiendo-

y, que por la orientación y objetivos de la presente investiga-

ci6n, SC8Uiremos haciéndolo, deJe..odo, pues, de lado las partea i~ 

inanentiet& y meta!'ieica. 

En sus años de catedrltico en V~drid, tanteando en los labe

rintos de la filosofía contemporánea, Gaos :pergeñó un primer esb~ 

zo de teoria de la filosofía a la cual definió posteriormente :!:!::. 

losofin de ln filosofía y esto como consecuencia del trabar cono

cillliento de la obra de Wilhelm Dilthey, filósofo que es conside~ 

do oficialmente como el primero en usar esta designación: 

"Con creciente insistencia --dice Gaos--, hon

dura y claridad se me planteaba el problema de 

la filosofía y se me ofrecia como el tema de -

mi filosofía, si es que había de llegar a te

ner una, un tema, problema, del que había ten! 
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do una primera vaga aprehensi6n en algún d!a, 

imprecisamente recordado, de loo af.os miamos 

inmediatos al encuentro con la Filoaofía:¿quá 

es, pues, esta Filosoi!a, en la que no sabe -

uno a qué atenerse --al paser d' un día a o

tro? ••• pero también a titulo provisional, 

mientras no desarrollara el problema de la F! 

loaof!a misma en toda una teoría de la Filos2 

fía, según la llamé hasta que el conocimiento 

de Dilthey me hizo adoptar, como nombre más -

rropio, el de Filosofía de la Filosofía". 65 

José Gaos tomando los lineamientos centrales de la filosofía 

de Dilthey lao compagina con sus propiao intuiciones; lo que sig

nifica que su Filosofía de la filosofía no es una mera transcr1p

ci6n da la del filósofo alemán. Este último tuvo el gran mérito -

de señalar la orlundez de las diversas filosofías en la vida hum! 

na. Con lo que la Filosofía de la filosofía diltheyana al buscar 

en propia esencia lo hacia no en el mundo sino en el hombre hist~ 

rico: 

"La filosofía -explica Dilthey- ha de buscar 

la conexi6n interna de sus conocicientoe no en 

el mundo sino en el hombre. La voluntad actual 

se encamina a comprender la vida vivida por el 

hombre. La diversidad de los sistemas empeña

dos en abarcar la conexión c6amica mantiene 

una patente relaci6n con la vida m.iema'1
• 
66 
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En la vida como factor fundante do la filosofía está el PUJ! 

to de uni6n y, a la vez, de distanciaci6n entre Dilthey y Gaoo. 

El pri~ero comprende la vida cooo un proceso hist6rico en abs-

tracto, no llega a ~recisar cabal~ente el carácter in.ina.nente de 

la vida en la realidad: Fara Dilthey ~l hombre construye el mun

do hist6rico pero Cf~~ ser cog~oscente. Gnos por vía do la filo

sofía de Ortega cubE1rA esta oquedad poniendo ol acento en ol 

hombre concreto con todas sus racultades: subjetividad total que 

no s61o piensa y conoce sino que tambihn siente y sufre. De aqu1 

der1v6 Gaos al problemn vertebrador do cu pensamiento: l~

la filosofía?. De un extremo al otro, la reflexión de Ortega y -

Gaos fue hosti5ada por la mordiente pregunta. ;;;J. punto do parti

da y do lle5ada para responder a la pre$Wlta ora semo~anto en -

loe dos fil6eo!oe, pero la manera de acometer el camino era di!! 

rento. El punto de partida ora la tácita ne5aci6n del racionali~ 

mo y do su artifioioso enmascaramiento, el desinterés. El punto

do lle5ada s6lo podía ser la vida. 

En el apartado a. La herencia do Ortega y Gassot; exponía

mos que para Ortega la filosofía antes que ser una actividad me

ramente racional, como había sido definida desde la filosofía 

griega, es primordialmente una extensión de la vida, como lo ea 

el enamor~sc, el desilusionarse, etc., y que por lo mismo ea un 

acontecer inmediato, que más q~e separarnos del mundo al racion~ 

lizarlo nos permite convivir con 61 1 ayudandonos a salir del mar 

de dudas que por doquier nos amenaza, para saber a que atenernos. 

Para Ortega la respuesta a lqué es filosofía? fue el atajo que -
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sigui6 para redondear la ratificaci6n de su teoria de la vida, 

r"J. camino em~rendido por Gaos era más dilatado y abrupto; -

desenoascar6 el viejo dogma de la filosofía como conocimiento d! 

sinteresado Y por consiguiente, despersonalizado: saber por el -

saber, a.mor a la sabiduría, razonamiento puro, etc., meros encu

brimientos de motivaciones e intrincados intereses personales. -

Gnos afirm6 que la filosofia es e:x:tensi6n de una forma dol viVir 

huma.no como es la soberbin a la que hizo todavia Qás in:nanente 

al deducirla de su propia soberbia, de su propia vida. Aunque 

con ello desbarr6 en el error común de generalizar su propia ex

periencia como motivaci6n esencial del filosofar. Ahora bient ee 

obvio que cuando se concibe la filos~!a co~o mera floraci6n de 

la existencia persona1 del fi16eofo, lo menos que puede earerD.!' 

se es la decepci6o que deja la iosUficiencia de toda ecpreaa hu

~ana, signada por la finitud que os la cuerda limitnnto sobre la 

que se dcsli7.a el ho~bre. Sin. embargo, el hombre al disgrega.?" su 

individualidad en sus creaciones, que· son vistas como productos 

que se preservan más allá de su exi 3tencia finita, se hace la 1-

lusi6n de que es ce-participe de la eternidad, alcanznndo así 

una defensa contra la anr,ustia de su limitaci6n existencial. ~ 

ro cuando un espíritu escéptico como Gaos no se satisface con e~ 

tas endebles ilusiones, tiene que asumir con toda su desaz6n las 

consecu~ncias que acarrea la decepci6n en el quehacer filoa6f1co. 

Consecuencias que, por supuesto, aeum.16 plenarn.en-to Gaoa. 

Los fil6sofos se han en~a.ñado al despersonalizarse creyendo 

que su filosofia es una actividad racionalmente desinteresada. -
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Contra este equívoco sin conte::¡placiones Gaos o¡.uso su .::~cepcio

~da conceici6n Ce la ~ilosofia, postura ~uc i~cluso fundanent6; 

hacien"!o un á -:·1r;c análiG:.z <:!e 1& fi losot'!a cont·.·,:r:orá.nE:a ccnclu

!a que en cualquiera de sus tendencias princi~ales conrluía en -

el antipersonalismo: el determinis~o negandc la libertad, el m~ 

terielis!!lo n"C:ear:do el esp!!'itu :: el ideal:.s::10 ne·_:nr..:!c la indivi

dualidad. ~ e3tas tt:>nde:ocins ha ¡ reva.lecido ·.:.na visión ¡.1•J.5ma

tista -.::my acorde ccn los vi.:ntos de la época- dende la acci6n 

se anteJ->one al ¡;.cr..3amiento, rteditan no sobre el ho!Jbre --la pür

sona-- sino sobre loo resultados de sus actividades. Asinis~o, -

a través de eu ¡erecrinaci6r. po~ la~ tendencias de la filosofía 

actual se ahond6 s 1.t dece¡ci6n al darse cuenta de que las filoso

tías sen f•: tructuras de proposiciones, que en feroz confronta

ci6n de una contra la otra, cada una predica su verdad arQJ.men

tando la falsedad de loa demás. La otra decepci6n teoín origen -

en la acusiosa indagaci6o psicol6gica de la profesi6n filos6fica 

y de lns edades del hocbre ~del fil6sofo~. Ln deccpci6n produE 

to del análisis psicol6gico del fil6sofo puede sintetizar5e de -

la siguiente forma: la vocaci6n, en este caso la filo2of!a, es -

la inclinaci6n por una actividad. El resulta1o de la vocac16n es 

la ~ersonalidad. La ~ersonalidad del fil6sofo emneñado en su VE 
caci6n ccnduce a la acti vid.ad profesional. ~!.ás, por eer una tr~ 

yectoria de carácter rersonal hace creer al fil6sofo que eracias 

a su profesi6c es poseedor exclusivo de la verdad. De lo que se 

deduce conclusiva~e~te que siguier.do este mismo camino los ~ 

fil6sofos tB.l?lbién tienen su verdad. Lo que en última in:ta.ncia -
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si&Ilifica que J.z verilad r.~ E'· tendrá nunca,por lo que s6lo queda 

la riecepci6n. l:}i cuanto a la otra dece¡·ci6n, que ne es m!a que -

vari'1.llte .;iutua de la anterior, rodemos igualmantc resumirla así: 

La niñez es un vivir ajeno a la realidad, sin responsabilidades. 

La juventud consiste en la integraci6n de una imagen de la real! 

d~d, se vive en las ilu3iones y los ideales, La madurez conduce 

a la reducci6n ·e posibilidades de ajustarse a la realidad, lo -

que sii:::;nifica un ajuste entre ideal y re~•lidad. ~ el ocoao, la -

senectud conlleva la desintegraci6n que marca L1 impotencia f.B.l.'a 

las realidades de la vida, viviendo ahora tan s6lo de las icage-

neo, C3to e~, de lo~ rccuerjos. Estas fases por an~log!a son las 

mismas etapas por las que atraviesa el quehacer reflexivo del r~ 

16sofo, que vsn desde la ilusién infantil sin responsabilidad en 

la obtención de la verdad, hasta la decepci6n en la imposibili

dad de lograr, en la decrepitud, una verdad inmutable y absoluta: 

"En conclusi6n: el proceso a.e madurez de la -

vida f~vorece la coincidencia, con la primera 

decepci6n, ceramentc doctrinal, respecto dd -

la filosofía, de otra y más radical decepción 

vital respecto de la misma. 

De esta doble decepción ~y de una obs

tinación~ surco la interrognciln lqué ea fi

losoria? y el esfuerzo por contestarla, surge 

el conocimiento de la rersonalidad como ele

mento y motivo fundamentales y decisivos de -

ln vocaci6n ::· 1'3. rrofcsitn filos6ficae. La -
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obs;;;ino.cién, y ccn ella la .filoso!'.!a de la fi

losofía, sureen la f~rscnalitlg1, ccmo un día -

sur3iera la l~ofesi6n que ~~ dese=boc~do en d~ 

ce;ci6n". 67 

La:: variantes arriba descritas concluyen en el ostracismo -

del fil6~ofo que sumido en la introversi6n, saturada de remem-

branzas, vive te~eroso del ~u~:o. Gaos llega as! a una defini

c16:: de la filosofía afincada en la ·.rida • .rerc la vida vista por 

el ~r.vé~, como correlato de la cobardía para la acción inreediata 

y di:-ecta T..:.e, .~:.1y.':'ro, es tawti&n el desquite del 1'il6sofo ror-

que ~:q.!.'esa ocul ta.:::ente la ccnci~nci:'.". de ~·urcriorid{'.d inteles 

tual: l:'I. soberbiP-; actitud vital lf! intele-ctu:il de una persona 

concreta, Jo3á Ga.o~. 

En suza, la filosofía de Gaos conduce a una reflex:i.6n sobre 

la persona humana concreta, lo que significa un eslabón más alto 

en la comirensi6n de la vida humana: mientras Ortega con la ra

z6n vital da un taso más allá del historicismo dilth.:yano al r:re 

cisar la inmanencia do la vida en la circunstancia, sin embar~o, 

su concepci6n queda paralizada oún en un nivel ~e?t~icc; ~ 

dicaliza y prolonga 16,..·icac::er:;te lo. fase en oue se aucJ6 Orteua, 

así la raz6n vital en la Filosofía <le la filosofía 5aosiana ter-

mina por recalar en la r;ersonfl humana, Última fo.se er. el proceeo 

de ccncretizaci6n de la vida; donde incluso rara que no !1Ubiera 

lugar a equívoco Gaos !1.atla de la ,i:·erscna, aue es su n.ropia rer-

~· 
Asi, pués, J-O.ra el fil6sofo Gaos el ¡-roble=i.a ::edular a re-



solver en su filosofía er~ el propio ~roblcma. interno de su act! 

vidad, n saber: ¿~ué o~ esta profe~i6n vocativa de la filosoría?: 

"Al interro,:;:"..rJ.e, ¡:.ut·~, qué sea la filosofía, 

sí desde lueco y rrocu~o saber lo zejor posi

ble de los moti vos de l<.>~ interrc ::!ci6n y del 

e~fuerzo por contestarla. Y sé de ellos como 

inte:rando la ~ituaci6r. vital de una ~ersona

-en este ca~o la r.d.a- qt.:e es lo que se ex

presa en todn exr..rcsi6n verbal en general, no 

solamf:>Dtc en lAs interrogativa::i. Porque lc.s -

motivos de la interrocaci6n y del esfuerzo P! 

ra contectarla son ¡:,.:rsonales, bioe;rá!icos 11
•
63 

La pregunta que se plantea Gaos sólo puede llevar a una re

tracci6n r-ersonal, 6 9 pero cás aún implica un ensimiGoamiento de 

la casi totalidad de la filonofía occidental.Jfueatro fil6oofo s~ 

bía que dar respuenta a la 1'!'egunta de qué es la filosofía sign! 

ficaba dejar atrás el tradicional enfoque filos6fico en el que -

se había cobijado la candorosa certidumbre en el conocimiento de 

la verdad del mundo. La filosofía daba por sentada la respuesta

ª su propia enencia deduci6ndola de una previa indagaci6n sobre 

les as1;ectos de la realidad, fueran meta.físicon, cr-intemc16gicoa, 

6ticos, cte. De l~~ verdades extraídas por er.tos enfoques autc~~ 

ticamente se obtenía por exten~i6n la definici6n de filosofía, -

con lo quP. el problema seeuía en pie siendo una interrocnnte sin 

soluci6n. La filooofía, por ccnsiauiente, pa.ra comprenderoe, ra

ra autcexrlicarse e~r~endía un rodeo horadando el mundo, Faro al 
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re~resar se extraviaba, elud~e~do mirars~ &n s~ insrir.dable es;e-

jo int~rior .. Des·3ichaC.r~:.'-~te des~·;á:: de cán de de:: :-.ilenios '5e -

historia a cue.!tas, cualquier inocencin re.:;ulta :iel3.nc6lica re

me::ibranza, lJO qucdoJHlc .:.ás r~;r;edic q:.te :w.cer balance cuestionan

do le~ propios fundacentos, CLD lo que inevita~leccn~e se termi

na r.or cae= en la autccr!tica la cual suele ser d~3riadadacente 

inr._·.iisitiva. :iab!a lle{:;ado .~1 7.c::i~nto en q'.le la !'iloso.:: .. !a. tenía 

que entrcr.tar~~ a si oismn. L:. r:·.::puesta de Jco~ G".!os fue la Fi

losofía de la :'ilosof!a autbr:.t.'..co Santo Oficio 1 c:-..r.ipotente tri-

bunal ant~ ~1 qui:! tenía que cc:iradece!.' la fi!o2ofiu. 

La ?ilosof!.a de 13- filoso!'!::i es ~ina. re!'l·.:>Y.i6n de la filoso

fía sobre sí misi:lB. 1 ¡ero no e.s r~!f•.:ia:-.cnte una filosofía en sí 

misma sino un camino para buscar los principios que la gobiernan 

tanto a priori como a poeteriori: 11 
••• 10. filosofía do la filoso

!ia no os un imposible trascendente a la filosofia, sino la últ! 

ma O primera de SUB partes".7Q En SU funci6n a friori indica lOB 

principios fundamentales de acuerdo a los cu2.les ha.. de hacerne -

la filosofía. y en su función a rosteriori conlleva un juicio 

critico de carácter histórico ya que clasifica a la filosofía de 

acuerdo a las doctrinas filosóficas señalando sus nexos vitales, 

eus limitantes y sus defectos.71 La Filosofía de la filosofía en 

su función de proleGomeno --a priori-- es un teoricismo y en :su 

funci6n de Z".eta.lecom!::no -a posteriori- es un historicismo, 72 -

que respectivamente tienen como objeto la crisis de los funeamcE 

tos 16gicos de la filosofía y de su devenir hi~t6rico, r.o son :t~ 

pectas separados ambos se i~brincan inalienablenente. 
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La crisis de los fundacentos teóricos de la filosofía tie

ne origen en la lenta desintegración de la visión griega de la 

realidad y la verdad, que eran sustentadas en el inmutable prie 

cipio de identidad. La filosofía había sido comprendida coco 

cuerpo 16e;ico de proro:.:;iciones que se hace coincidir con la re~ 

lidad; filocofía y realidad coludidas extraían una verdad uni

versal y unitaria. Tradicionalmente la filosofía había venido -

accionando bajo el supuesto, de lo que Gaos deaiBn6 como u.n má

ximo de intersubjetividad; es decir, que la realidad y la ver

dad son unitarias y universales con lo que tienen la misma val! 

dez para toC.o sujeto y para toda época. Esto redundaba en un 

grave desenfoque de la filosofía ya que se·la deehistorizaba al 

despersonalizarla; pero lio más grave era que las filosofías eu

roreas contruidas sistemáticamente ba.jo estos principios de un! 

dad Y universalidad se eriBian así mismas como únicos modelos ~ 

posibles a segu.ir. con lo que toda filosofía gue no se constru

yera de estR forma no pod!a acceder. por tanto. a la considera-

ei6n de ser filosofía. La Filosofia de la filosofía en este en-

oo indica y busca corregir el desenfoque ajustando los princi

pios ~cuerpos 16~icos de pro~osicioneo-- a un contexto real, -

hist6rico y yarticular. Lo que no quiere decir que Go.oa preten

dio neEo.r ln intersubjetividad de la filosofía, éstn, por ser -

un conocimiento que versa sobre lo humano, su grado de eubjct! 

vidad es mayor por lo que es confesión con verdad ¡ersonal¡ po

ro cooc~le=entariamentc la intersubjetividad es la base de la 

oubjeti vid ad. 73 
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A:'.cra bien, la. r:.:o:-of!s. ccr..:- ~i-oránes. !10. .c::-nca:dnadc sus -

desveles a mostrar q:;.s la re:!.litls.d ~' l::. veróE;C no .:zon unitarias 

ni 1J: iveroales sine ::túlti; ~es -hecho ~ue ¡.or dei .. ás influy6 en 

la .:.e:.~: ~:..ór: !'ilo.:;6ficLi. de Gaos-. La realid.3.~ !.:.:= !:.i~~• .Sri.:::a, 

ca=bia..~te:; igualoer.te la :ubjétivid'ld Ce :ada hombre eE CLfere!! 

en cada ;e.omento se e::- Ci.stir.to. _-:]. tieipc fluye r.or las ·;eoas -

de: ::oct.:-e, su e:::Fr:.;;;:.:;. e~ hiE"t6r-i__ca. Fer ccn:;i;uiente, la ~

c:!.!.2. ¡¡::i.cid~ de l'.'.1 ccr::.junci6n del hc.mbre y la cirC'..lD!lt:incia s6lo

¡r.l:;;C.e ~'?r hi::t6rica. ~st:;. es la !"o.zén ¡.or l'l que las filo~ofias 

si; :-un1a::.·.:nt:u. Cesde ;5u c.riunCez er. ¿;¡ ¡ h:r?.lisoc: "La filoso-

fiu es un cuerpo de !"il c-. .;ofe2as -fro¡;osicioncs- c!el que se 

J:redica la verdad. 3'..l¡;.uesta la unidad de la realidad -se l red! 

ca Ce le. filosofía la unidaC.. :1:as a ¡,esar de todo, la filosofía 

se viene realizando hii:;t6rica~·:rnte, en plural idud de filosof!-.· 

as-. ,,74 Utilizando el nrgumento del pluralisoo75 la Filosofía 

de la filosofía no s6lo señala las limitantes y los defectos 

del unitarismo y del universalismo en l['. ~o:nprensi6n hist6rica 

de la filosofía sino tan:bién justifica ñ:l. mismo ¡::luralismo por 

cedio del perspectivismo vitalista orteGuie.no. Y es aquí, en el 

uso intensivo que Ge.05 hace del ferspectivisoo donde nítidamen

te ae observa la herencia filos6fica que asimil6 de su maestro: 

11 (_"-:l conoc.:dcr de la obra de 0:-teea y Gasset arrc::ciar6. c6mo ••• 

he utilizado en la comrlexi6n de la i"ilosafia de la filoscfi:i -

el rersi:·ectivismo del J:a€;:;trC\, que se sncu-sntra ;;a en l:is ~

taciones del .~i.jote )". 76 :2or le que es I ertil!ente recordar a-
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qui resumidamente las características de la doctrina perspecti

vi ata de Ortega. 

En contraposici6n de una pers1~ectiva explícitamente visual 

Ortega forjó la doctrina de la perspectiva vital que viene a -

ser una ontología din5mica de la realidad, la cual se organiza 

en cultitud de pers~ectivas. El hombre subjetivamente seleccio

na de las perspectivas el aspecto de mayor interés para su ,vi

da. Sin embarGo, cada perspectiva vital surge de una circunstQE 

cia que nos ea ya dada por lo que eo esencialmente individual -

~a pesar de que dos hocbres sean hermD..D.os no pueden tener la -

misma persr.ectiva-, es imposible de que aunque un hombre se e.e 

laque en el lu3ar de otro ja.mis podrá tomar exacta poscsi6n de 

su rerspectiva. Una perspectiva ajena que es tomada por otro 

hombre s6lo puede 5igniricar el absolutismo. La perspectiva in

dividuRlisima se completa con la de los otros formando una por~ 

pectiva global, garantía de una verda~ plural. El impulso diná

mico de esta clase de Ferspectiva le viene dado por la dialéct! 

ca que correlaciona la circunstancia con la perspectiva: la re! 

lidad se conjuga en infinitud de planos espacio-temporales, lo 

latente y lo patente, que para poder ser abarcados lo m.6.s posi

ble es necesaria la coordinaci6n de las perspectivas individu! 

les que se han dado dialécticamente a lo lar~o de la historia.

La condición de posibilidad de la conjunci6n de circunstancia y 

perspectiva es el hombre, él es el que da unidad al proceso, 

coincidiendo así vida, perspectiva y circunstancia. En conclu

si6n: la sucesiva dialéctica de eccorzos que nos otorga la re! 
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lidad ccnduce a una teca ir:.:'..ir!.::!·1al de 70.::ici6:: y dep'':!'.'".icndo =e 

ella en cada serie dialéctic5. si;: fija la r-era:;-e..:tivr:i., desdr-: C6r.-

de y c6.c.o se .~.ira. :::'!. fPr.sa~~ie.r:~o i?r:. con:'o:-oi:'.!ad con la vida -

-de cada ho:;bre o, rara el case ·::s;ecifico, c'..e c:!.63. filf~cf'o -

ccnoce y 7~Ve la ci~cucs:encia q~c hist6:icamcnte le ~~~ si~nn-

cia hist6rica 1 lo que no :Jf rbj""ci6r: rarn :"::: no exista ccntinu! 

diviC.unJ. irr·:-ductible 1 '1'...1C: : . .:u1ti0ne l:>. plu-

ver1i:::.i absoluta coco •u;a posición !~Ura:iente -

personnl, un solirsismo, que cor.sidera n.1.. G~ 

jete 1:na realidad inco~unic3bl~, 1ue no 3caba 

de explicar los P.lem·"'nt-ns co~un<:!~ que ~rnidan 

en ol f1?.osor~r, rnr~cen se~ 1 ~ princirioc -

fundamentalea, tásicos de ln filosofí~ de la 

filo~ofín de JcG6 Ga~G".77 

Agrec;are::.os e.l texto arril·c. cit:ido, ri·1~ ":ao~:; ti!.. r .··.i-:~ul i::•.tr· 

te, danño con ello no en un ~n l irs: smo i ':1.lAl nl d.e O!'te:.'.l -c0mo 

argumenta Cardicl- sino en un GO ·~i!J3i ::;c:o di o,tintivo ~ :_ ... 6narin in-

telcctual cci:. _l.;ersia.n:i.r; cntorr.ad:!.G, que :~a~rar:;.ent~ puedt: c;:nmni-

carse con las demás por nedio de confesiones r:er.sonales. FZl don

de se O.J.' recia la e::,-: re cha continuidad er. tre a::b:J.s f !.. i os ofi 9..3 es 



en la consiCaraci6n de qu~ las filoscf!as dependen de la persnes 

tiva individual del fil6sofo. Consideraci6n que fue mayormente -

aGUdizada ~e~ Gaos: 

"'2."cd'!.s las filcsof!as son verdaderas en tanto 

que e:dste en ellas la conformidad de las pr2 

posiciones orales, mentales o escritns con la 

realid3d de su tiempo y la individualidad de 

cada fil6sofo. Concibi6 (Gaos) la renlidad c2 

co inte~rada en parte por sujetos individua-

les 1 ne dota.dos de cono ti tuciones exclurii va-

m~nte diferentes entre sí, a los que les era 

dT\dn la realidad en una perapectiva algo dis

tintn, por ioco que fuera, de aquella en que 

leo e9 dada a cada uno de los demás, forspec

•.·ivas más cercanas unas de otras aeg:ún las -

respectivas cercanías en el espacio y el tie~~ 

po. Y Rs! en la medida en que los fil6~ofoa -

serÍ<lll por ejemplo, hombres modernca, de una 

nis~a e sinil~r reGi6n y posición social, sus 

filc~ofí~~ tendrían de común el ser puntos de 

viota ñesde perspectivas mayormente simila

res11. 73 

·fo::é '.':aos, sic;uiendo a Ortera, concibe la historia de la -

filosofía co~o sucesi6n di~léctica de doctrinas, tensadas por un 

su·~tratc <:cnún q·Je radica no s61o en su c<:1.r.icter de evidencia 1_2 

t:ic:~ <;inn !-rir.:io:dialocntc en su carácter vital. Lo que necesar1~ 
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~ente implica que los !il6sofos de ningún modo deben ser consid! 

radas entes abstractos que incrustan su reflexi.6n en el vac!o, -

por el contrario, son hoctres vivientes que meditan a partir de 

una circunstanci3 que les resulta fratcrnaoente concreta, inme

diata. La circunstancia se vive y se conoce desde u.oa 1erspecti

va propia; en ello radica en esencia la diferencia entre una y -

otra filosofía. I.a. filosofías son r.erspectivas person3les de los 

íil6sofos, pero requieren complementaci6n mutua para asegurar su 

verdad. Bajo la apariencia de cont~a1icci6n ~ue presentan las 

doctrinas persevera un enlace concatenador, la ~isc.idad --o en -

ti'=r.:tlnos de Gaos: discrepancia;;.· coincidencia-; cad:i filosofía 

conserva a las anteriores porque en ellas cla!Ila. la vida. Donde -

se agota su circunstancia hist6rico-vital cada fil6sofo detie

ne la serie dialéctica de su filoso.r'ía, hasta que venca el rele

vo a continuarla, f~ro ahora deFde otra circunstancia y rersyec

tiva inherentes a este posterior fil6soro. 

Los ~tices di.ferenciales cocien'zan acentuarse cuando Orte

sa concluye haciendo u.na pirueba moral, con la que imperceptibl~ 

nente va a dar de bruces en una visi6o abstracta de la dialécti

ca de la historia de la filosofía; deduce que la suma de todos -

los ~il6ao.fos da como resultado un descoQunal fi16soto, que es -

el que .finalaente ha .forctUlado las f!lcso!!~s (V.supra. p.Só), -

cuyas di.ferencias estribarían únicazente en el ca~bio de entona

ci6o ~el6dica de la reflexi6n de este aolitario fil6sofo. Con e

llo se ratifica una vez mis lo que ya apu.ntar::.os, a ~esar de sei! 

lar el carácter vital de la filosofía, en Ortega aún quedaban r~ 
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moras de abstraccionisco que lo condujeron al filo de la desper

sonalización del filosofar y de los filósofos. 

Ge.os, en Flan de n.nar1uigta del orteguis~o, lleva hasta sus 

últimas consecuencias 163icas les postulados de su maestro, lo -

que le iba a ccnducir a un pluralismo a ultranza fu..~Oaoentado en 

el personalismo r.ersr.ectivista. 79 Cada .f116sofo concuerda con -

otro en la oedida tienen una estrecha cercanía de circunstancia 

-sec:e,janzc. espacial y tecporal-, con ello la intersubjetividad 

de sus .filosofías es comple~~ntaria. Pero cada uno enfrenta la -

misa.a circunstancia Ceade una ¡.ersp<!ctiva totalmente subjetiva -

de lo que renulta, por tanto, que cada rilosofía es expresi6n de 

las ex~eriencias vitales y diferenciales de cada fil6sofo, las -

cuales sólo pueden ser comunicadas confesionalmente. Ec conclu

s16n, como se ha podido observar la filosofía de Gaos tiene un -

cariz remarcadamente subjetivo, cosa que es atenuada en la filo

sofía de Ortega, por ello la Filosofía de la filosofía de Gaos -

debe conceptualizarse diferencialmente como un personalismo per! 

pectivista:80 

"Filosor.ía de las cuestiones actuales y actual 

rilosof!a de la filosofía convergen en la di

rección de una filosofía de la persona. 

Una filosofía de la persona es-una filosE 

ria que concibe la realidad con3tituida, si no 

exclusiva, en todo caso principalmente, por ª! 

res personales, por personas, y que reconoc~ -

en los valores de la persona los valores más -



altos, :/ en el valor mi~mo de la pro¡:ie. ¡:ers_2 

na el valor surto, el tradicional sume bien 11 ~ Bl. 

!.a !ilosof!a de José e-e.os, en sentido positivo, reafirc6 -

los arcumentos para un filosofar personal --o perSonista-- en -

vistas a una circunstancia in.mar.ente,·~articular, entrafiablec~B 

te propia. El ru;:ibo 6Staba así irreversibleL.ente señalo.do. 



l:!i6 -

B. "LA FILOSOFlA DE LO lli:XICAHO". 

"Ahi 1 en el resultado de esa fusi6n 
carnal, es donde yo busco el ser -
del mexicllllo. Y me encuentro .ii!i"a
pre conmigo en ese ser nuevo que re 
sult6 de la !usi6n.~ -

No ser~ un mexicano, pero cada 
dia seré más mexicll!l0 1 a medid& que 
mi ~ español vicya enriquécieooose 
con mOd&lidades mexicanas. Asi ten
drl que ser, quiera o no quiera". 

José Moreno Villa. 

"Es imposible revivir el teQll de lo 
mexicano porque babia condiciones -
que ya no existen. Una, la llegada 
de los esJ)o.ñoles 11 • 

Emilio Ura.oga, 

Leopoldo Zea puesto en la rispida tesitura de elaborar su t2 

sis de posgrado, ea aconsejado con profética snbiduria por su !!!&::. 

~ Joa6 Ge.os que desista del empeño. de llevar a cabo la tortu2 

sa tesis que se proponía sobre los ao!istas griegos, ofreciéndole 

an trueque el prometedor tema del positivismo en México: 

"·!6Bobre que piensa hacer su tesis?' -pregun

t6 Geos. 'Me interesaría mucho -le dije-, 11! 
corla sobre los sofistas griegos•. 'Querido 

Zea, estoy seguro que haría un buen trabajo, -

pero no aportaría mucho en ese ca::ipo ••• Se tr~ 

ta de hacer una tesis, y una tesis implica un 

aporte al te1:1& tratado, LPor qué no toma un t2 

ma mexicano, alguna corriente !iloa6!ica y su 



influencia, por ejemplo, por poco que aporte, 

siem~re será un aporte porque hay poco, o na

da, sobre estos temas. Adem!e, si sale un bu

en trabajo, como estoy seguro que saldrá, su 

carrera en el campo filos6fico es:tará asegur! 

da'. Acepté la eugesti6n del maestro y me de

diqué a trabajar sobre El Poeitivigmo en 166~ 

E!!• Con el primer tomo alcancé la maestría, -

con el segundo el doctorado".82 

Lo usual de la eituaci6n no revestiría aparentemente mayor 

trascendencia, pero hay acontecimientos rutinarios que desbor

dan el instánte para significarse como acontecimientos trascen

dentales. Al acatar Zea la sugerencia de Gaos engarzaba en eu -

tesis una serie de trayeotoriae ideol6gicae ~bdequeda de ide~ 

tidad propia, articulaci6n de una filosofía nacional, explica

ci6n filos6fica de nuestra historia~ que hasta ese momento 11!!; 

b!an pugnado más o menoe inEructuoeamente por coordinarse, dan

do como resultado una definida trayectoria posterior: el pensa

miento mexicano estaba encarrilado sobre los precariacente s61! 

dos rieles del autoconocimiento. Entre las mencionadas trayect2 

rias cabe señalar una que !ue incorporada del exterior y que 

term.in6 por convertirse en el centro te6rico aglutinador de las 

dem!s trayectorias, el historicirrmo perspectivista de Ortc:a y 

Gasset. Con el libro El Positivismo en México y su segunda par

te Nacimiento, ?pogeo y decadencia, Zea perfila dialécticamente 

con orientaci6n de José Gaos la consumaci6n de las propuestas -
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esenciales de la filosofía orteguiana. Propuestas que exigen un -

decantado se~::uim.iento. 

La filosofía de Orte5a brota bajo los auspicios de la especf 

fica circunstancia española, acontecimiento que era por dem4.e in

s6lito. Desde el Renacimiento, España fue marginándose de la fil2 

sofia ~oderna, enervandose en una reza~ada escol,stica de ecos m! 

dievales. Las nacienteo potencias culturales: Italia, Francia, Ig 

glaterra y Alemania gestaban la moderna filoso!ía racionalista, -

contra la cual el pensamiento español se hacia heroicamente re

fractario, El realismo ~impresionismo~ hispano muy difícilmente 

hubiera podido asimilarse al carácter densamente abstracto de la 

filosofía moderna, cultivando en el mejor ~y esporádico~ de los 

casos, una abnegada y resentida imitaci6n de la filosofía de las 

susodichos países. España vivi6 practicando una escolástica tras

nochada o una mala imitaci6n de la filosofía moderna, con lo que 

se convirti6 descarnadamente en un país de pensamiento lictltrofe, 

colonizado mentalmente. 

Pero aer!a a finales de la pasada centuria, cuando precisa

mente de esos paises, y principalmente de las "brumas germanas",

llegaría el instrumental te6rico que renovaría el pensamiento es

pañol, Es el momento en que la pseudo!iloaofía del positivismo ha 

recibido el tiro de 5racia, la Penomenolo~ía como un huracán ha -

barrido sus dltimos restos, La Fenomenología fue el acontecimien

to eclosionador do la filosofía del siglo XX; sufriendo ella mio

ma los efectos de la eclosi6n, deriv6 en una serie de mutaciones, 

las cuales delinearían los contornos de la filosofía de nuestro -
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siglo • .:.a .?"eDoCi.enolo :!a fundi!::dose- con :?l r:·:okanti~co -5e la 

escuela de 1.".artur· o- Cej6 atr<ls el idealismo J:3.ra confluir en -

el realis~o, con=tituyen1o una co~riovisi6n plu=alista inte;rada 

por regiones ~e objetos: físicos, psíqUicos, ideales y cetafísi-

cos. De es~as re''.;iones a::2t:(; i;:or preCominar 1 ca.oc consecuencia -

del desenvolvic.iento de lo ~3Íquico 1 la existencia hu.o.a.na; Sche

ler, bajo la f~rula de Dilt~ey y !iusserl, termina por historizar 

la pétrea :r ancest.r::il noci6n d-e r.:ituraleza hu:n.an::t, con ~lle est!! 

ba llev~~do a su conclusi6n 16~ica también loa atisho~ vitalis

tas de 3er.~!!on ;r 31m.mel. La mesa estaba f:ervida ¡ara Heidegser y 

Orte~a. 'Pero estoc seguían siendo logros de la filosofía europea, 

por tan ti'), est'lban signado.-:: por el esp!ri tu euroc6ntrico: al in

dagar la existencia historizada del hombre ae hacía bajo el su
puesto de universalidad de la existencia humana, pero en el ton-

do se su~~ditaba al análisis existencial del hcobre europeo. 

Ortega como b6lido cruz6 el esr.acio hispauo llevando en su 

cauda el poderoso instrumental de la filosofía alemana, y la e~ 

tela dejada por su cauda como lluvia se filtr6 por los intersti

cios de la mente de su pueblo, removiendo el sopor que arrullaba 

al pensal?liento espafiol. La asimilación de la filosofía ale.,,ana -

en España aca..rrear!a hondas repercucionea en el pensa1Zliento la

tinoame~icano, e incluso en el euroFeo. El historicismo con sus 

! retenniones univ-::r~3.li stas -1.ero en realidad. europeas- al !-a

sar ror la excentrica circunstaocia hispBJla -considerada por 

los europeos coco no eurofea-- es cuando comienza a tomar car1c

ter verdaderamente universal: el histcricis~o europeo adquiere -
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~ universales a trnvé~ del circunstancialismo perspectivista 

de Crte5a, que buscaba explicar ln identidad dol hombre espa.f.ol 

relacionandolo con su circunstancia, rero quedando --Crte5a-

ahí frenaCo. ~ otras palabras, la filosofía europea, sin plena 

conci.:ncia de ello. dio .al ~.aso inicial hacia su auténtica. µpi

versalizgcién al ser aqimilada por el pensamiento español, ¡ero 

era. el t:·rif'!er H:tso. en l'ltinoa~Prica se daría el siguiente raso. 

Tas ideas de OrteGa cubrieron una accidentada jornada den

tro de la filosofía eurorea y en Latinoamérica con benapl!cito -

fueron saludadas como una accidentada liberaci6n. 

En México la filosofía de Ortega tuvo singulares peripecias 

y ccnsecuencias; vea.ces primer~ente de forma 5enárica su tra.ye~ 

toria, Las ideas de OrteBa sobre la vida Jresentan doo aspectos 

contradictorios que tuvieron distintas repercusiones en la filo

sofía mexicana: la vida entendida coco preocuFaci6o y como dea

preocupaci6n. El fil6sofo español postul6 por un lndo que la vi

da es festinaci6n lúdica¡ la vida es de¡:oortc 1 dcsrreocur.ado .jue

go --recordemos su teoría del origen deportivo del Estado.,-. Es

tas g1las cundan.as tenían que chocar con un país que siente esp! 

cial solaz por la cuerte -esto explica en f.13..!'t<.> la facinada pr~ 

dilecci6z: en México ¡.or el fi16sofo más influyente del siglo XX 

ñeidec~er, que h.ec~ ~e !.o. ::::uerte ~l cre¡.:us-culir ritornello -!~ su 

filosof!a--. Obvianente en un rueblo como el cexicano rara el -

que su historia ha tenido matices de tragedia y que ha estado tE 

<lo lo 'lejos q,..:.e se quiera de ::e- un jue¡!0 1 debía sentir instint,! 

va anicndversi6n por la juvenil interpret~ci6n de la vida como -
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despreocu1:aci6n. B3 De hecho, la juvenil lozanfo. que Ortega quiso 

inyectarle artificialmente a su filosofía es lo que m!a r!pida

mente ha envejecido: situaci6n que fue determinante en el cues

tionamiento sobre el valor de la filosofía orteguiana por las 

posterioreo generaciones, al grado de que varios de sus seguido

res --o simplemente lectores atentos-- en M6xico acabaron por r~ 

negar de su in.fluencia paeánd.ole con menosprecio o con el olvido. 

En cuanto a ln vini6n de ln vida humana como preocupación -

que implica u.o hacerse a sí mismo, un proyecta.r la vida, un res

ponsabiliza.rae de la circunstancin,para salvarla tenía que cau

sar .fuerte im¡;acto en l.~6xico ¡ tal comprensi6n do la vida compag! 

naba mayormente con la adusta visi6n trá.~ica del mexicano. Ade

más de que era ln viai6n id6nea para un pu0blo Dostrcvoluciona

rio que buscaba hacerse a si micmo y :proyectar su futuro dostino. 

La anterior nseveraci6n nos lleva al punto más importante -

de la influencia de Ortega en México,. su doctrina de la reropoE 

tivn que da pauta para una comprensi6n de la filosofía como pr~ 

dueto de las circunstancias hist6ricas particulares de cada pue

blo¡ esto es, que no hay unn. filosofía universal sino filcsof!.ns 

individuales, nacionales. Aquí estaba la justificaci6n epistemo

l6gica para la formulaci6n de una filosofía nacional que diera -

cxplicaci6o al fen6meno revolucionario y a la búsqueda de ideoti 

dad del mexicano. Así pues, la filosofía de Ortega fue lo sutil 

cuña que ayud6 a embridar las 11111ltiples trayectorias que confor

maron la ideología nacional postrevolucionaria, dotándole de fil!! 

damentaci6n orr,!nica y filos6fica. 
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veamos ahora oás específicamente la trayec~oria de Ortega -

en México. En las d6cadas del 20 y 30 se solidifica la institu

cionalizaci6n de la revoluci6n mexicana, la corrupci6n progresi

va y la rapiña se generalizan en la esfera politica. El puebló -

&e vio marginado y desilusionado cayendo en la indiferencia. Los 

illtelectualeo se impregnaron de este clima. Cuando más águdo es 

el desaliento, la inteligencia se retrae y vuelve nuevamente la 

vista hacia el mexicano mismo. En el centro de esa inclinación -

se encuentra en esos años la obra de Samuel Ramos. 

Las obras de Ortega puntuales acudieron a la cita en Méxi

co, con perpleja sed fueron bebidas por José Romano l.!uñoz ~sig! 

loso introductor de la filosofía ortegulana en nuestro país~ y 

Sal!luel Jlamos.84 El uso que hicieron loe dos filósofos de las id! 

as de Ortega significó asimismo la transición do la filosofía -

francesa ~en la que se apoy6 la generación anterior del Ateneo 

de la juventud~ a la filosofía alemana como instrWDental teóri

co de indagación. 

Ie. filosofía de Ramos es una desmesurada búsqueda del hom-

bre mexicano y de la !e. A diferencia de caso y Vaeconcelos, ya 

no era factible una filosofía con ambiciones univerealietae, era 

máe apremiante la circunstancia propia y máe inmediata; los tie! 

pos babía.n cambiado. ~l filosofar de Ramos está llagado por los 

nuevos tiempos y no busca !uturismos ni utopías --es más, busca 

combatirlos-- sino decirnos, con loa pies firmemente asentados -

en la tierra, qu6 o cómo somos desde el ángulo de nuestros de!eE 

tos. Deepu6s de ajustar cuentas con los !'undamentos del vitalis-
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co berssoniano de Antvnio Caso, Ramos se inclin6 por el histori

cismo perspectivista de Orte~s: 

"::?.rltretanto -explica Ramos- la filosofía pa

recía no caber dentro de este cuadro ideal del 

nacionalismo porque ella ha rreteudido siempre 

colocarse en un punto de vista universal, hulll! 

no, rebelde a las determinaciones concretas 

del espacio y el tiempo, es decir, a la histo

ria. Ortega y Gas set vino tac1bi~n a resol ver -

el problema mostrando la historicidad de la f! 

losof!a en El tema de nuestro tiempo. ~cunien

do estas ideas con algunas otras que había ox

pue sto en las Meditaciones del Qui.jote, aque

lla ~eneraci6n mexicana encontraba la justifi

caci6n ep.istomol6gica de una filosofía nacio

nal". SS 

Con la ~unta de lanza del psicoanálisis adleriano y el his

toricis~o orteguiano, Ramos intent6 horadar la concretitud del -

mexicano dependiente de una circunstancia y que postula: ~

hombres concretos y nuestra circunstancia es ~xico. Lo ori~inal 

no son las ideas sino los hombres quo las usan para explicarse a 

sí mismos y a su circunstancia. Esta es la clave de la --en ese 

momento-- incipiente filrsofía de lo mexicano. Lo original del -

Qexi.cano no aon tanto sus obras sino su persona 1 a lo que con 

tintes resicistas o.greg6 Ramos que nuec:itra personalidad al equi

pararse con lo extranjero ha producido en nosotros el sentimien

to de inferioridad, lo que nos empuj6 a la 1mitaci6n, invadiond2 



nos con ~llo 11 atrofiadora 1erez~ p:t.ra. i:lVentar soluciones pro 

pias; solucione~ que es necesario que las busqueoos y que est6n 

en concordancia con n·;estra :nanera de ser. En el er?.tender de Ra

mos el vehículo de cna búsqueda fue la filosor!a de o.rtega,~6 

con ello indic6 el camino, pero a ~l no le estaba dado completar 

lo, 

A finales de la dbcada del ~O y durante la del 40 se vive -

el au~e econ6mico y la ext!tica y ofuscada autocontemplaci6n cu! 

tural; en esa feb~il vor!gine se rerdieron los 61timos girones -

de castidad revolucionaria. Fue un 1'!6xico pintoresco y cosmopol! 

ta, un !Mxico que ya s6lo ser! pasto de la cr6nica y que fue se

llado por el libro fundrunental de Samuel Ramos, El perfil del 

hombre y la cultura en M~x:ico. F.ate es el momento con el que co

incidi6 la Fresencia de los republicanos espaiioles y que con su 

asombrada y agradecida actividad enriqueci6 eee periodo. 

Con la llegada de Jos& Gaos a M&xico las ideas de su maes-

tro cobraron un decisivo y renovado impulso: 

"De todos, Jos& Ge.os ea quien ha ejercido la 

mayor influencia en la actual generaci6n de -

estudiosos mexicanos (estas palabras de Pa-

trick Romanell datan de 1954-), y como, cual -

m!s cual menos, todos esos intelectuales (re

póblicanos) tenían al¡;una afinidad con la Es

cuela de J!a.drid y, por tanto, con la orienta

ci6n germ!nica de Ortega, sus enseñanzas en -

?lbxico han tenido el efecto de intensificar -
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el estu1io del pensa:niento conte~pcráneo ale

mán y asimismo de propagar el punto de vista 

orteguiano", 87 

Gaos inmediatamente se dio cuenta de la problemática coinci 
dente de la filosofía española y la mexicana88 y del puente qu; 

eXistía entre ellas a travás de la obra de Ortega ~y que había 

encontrado su plasmaci6n más acabada en la filosof !a de Samuel -

Rallos~. Gaos traía las alforjas repletas con lo mejor de la fi

losof!a europea del momer.~o, pero sobre todo venia con las ense

ñanzas de Ortega de primera mano. Al parejo de ir gestando su -
propia filoaofía en !Mxico, tambián se preocup6 por comprender -

en su integridad el pensamiento oexicano: Gaos fue uno de loa -

primeros en revalorar El nerfil del hombre y la cultura en M6X! 

!:!?.• el libro de Ramos fue para él una grata revelaci6n,89 la sir 

v1.o como parámetro pa.ra medir la calidad de filosofía que se -

practicaba en .1!6xico y también para avizorar la ruta de la filo
sofía de lo mexicano, Ambas líneas en la refleX16r. de Gaos lleg! 

ron a confluir por un momento. Previamente veíamos que para Gaoo 

la Pilosofía de la filosofía es una reflexi6n sobre lo que ea la 

filosofía, y que en su seno contenía aspectos que había ~

do dialácticamente de la filosofía orteguiana, como por ejemplo 

la teoría de la circunstancia. Por mediaci6n de tal teoría Gaos 

pudo enmarcar comprensivamente la .filosofía de lo mexicano:la F! 
losot!a de la filosofía se bifurca en dos tendencias, por un la-

do en u.na reflexi6n sobre los sectores dO la cultura que son:" ••• 
objeto de las ciencias huma.nas y de la filosofía de la cultura, 
en su -concreta cirnllbstlll!eialidad en torho al sujeto mis-

mo filoso.fante y cient.í.fico", esta " ... primera tendencia trae 



146 

a hacer filosot!a y ciencia de lo propio en el sentido a!s estrig 

to, en el cirn.l implica lo actual, :! en este sentido representa el 

ápice -te::. :~:..~toricismo y ;ersonali smo de nuestro~ días". 90 Por o

tra Farte da raz6n de ser de los objetos no en su C!.anitestaci6g -

esencial sino existencial, en otras palabras, conllev~ el uso del 

m6todo existcncialis'ha.: "La segunda tendencia 1 que es obviamente 

la del existencialismo tambián do nuestros días, viene a reempla

zar el o~tcdo cás venerable de la filosofía por el peculiar de la 

ciencia en el sentido estricto de la moderna de la naturalcza".90 

En su doble tendencia la Filosofía de la filosofía tendrá ccco o~ 

jeto de indagaci6n a la ~ereona hu.c::ana en su peculiar manifesta

ci6n y el m~todo de conocimiento para acceder a ese objeto será -

el instrumental del existencialismo. Recordemos que la piedra de 

toque de la Filosofía de la filosofía era la propia biografía de 

Jos6 Gaos concluyendo de ah! que toda filosofía es confesión per

sonal desde U..."la inherente rerspectiva hist6rica. De lo que 16g'lc_!!. 

~ente se si~-ue que no existen filosorías universales sino pal."tic~ 

lares que responden a una circunstancia particular --histórica--. 

Del ajustru:Uento entre objeto ~la rcrsona(el mexicano)~ y el m§ 

todo ~existencialista e histórico perapectivista~ Gaos juotifi

c6 la posibilidad de ur. filosofar aut~nticamente mexicano y sobre 

el cerlcano. 

A Gaos no se le ocultaba el tradicional argumento de la fal

ta de originalidad de la filosofía mexicana, que siecpre había al 
do considerada --incluso principalmente por los propios mexica-

nos~ como c~lc~rada imitación de la filosofía europea. Para reb~ 
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tir este argumento Gaos ~romovi6 una caudalosa investigaci6n -

--llevada a cabo: por sus discípulos y por ál ~smo--- sobre el -

,¡;.asado 1'ilos6fico en l!éxico, con lo que se trataba de articular 

sistemáticamente una Historia de las ideas de 1Mxico. De 1C1s r!! 

sultados de las investigaciones dedujo que si bien desde la coa 

quista se ha practicado una filosofía de importaci6n europea á§ 

ta no ha sido un1 servil y mala copia sino que aport6 un rasGO 

de originalidad: 

"Las importaciones de filosofía en 11.áxico he

chas desde dentro o con espíritu de esponta

neidad, independencia y personalidad nacional 

y patriotica creciente, han sido tan electiv! 

mento activas y adaptativas que, llegando a~

la inserc16n de lo nacional en lo importado -

caino p1'otagonista de un ~ decisivo del C•J! 

so de la historia universal, lo que implica -

el diseño, si1uiera, de una original Filoso

fía de la historia patria, de la cultura ra
tria, pudieran estimarse importaciones aport! 

ti vas por ello ••• .,9l 

El cultivo de una Historia de las ideas, am6n de contribuir 

a rescatar nuestra gencaloe!a filos6fica para conocernos en nue! 

tra identidad nacional e hist6rica, 92 daría el impulso para la -

creaci6n de una autántica filosofía mexicana, f~ro m!s adn, de -

una Filosofía de la historia ~exicana. Quien colmaría con creces 

todos los anhelos y espectativas de José Gaos en la for~ulaci6n-
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de una ?il<isof!a de la historia ratria será Lgoroldo Zea. 

Al p·..:.blicar ~n 1'343 ~ ?ositivis=o en ~.'~xico Zea ller;aba a 

la arm6nica síntesis dialéctica ~ntre la proble~ática n~cional y 

las filosofías de Orte::a y Gaos. Si Gaos con respecto a Ortega -

dio un paso c!s adelante, 11 evi tando el error de <l.etenerse donde 

3e quei6 éate", dándole una expansi6o y concreci6n realmente a~~ 

ricana a la filosofía d~ lastre aún euroFeizante de Ortega, as! 

Leopoldo Z•a evit6 el error de detenerse donde lo hizo Gaos, fo! 

jando sistem!ticBJOente en éste su primer gran libro las bases de 

una Filosofía de la historiA. mexicana. y que alconzar!a consuma

ci6n en su obra Dialáctica de la conciencia en México. Al hacer 

el anitisis del positivismo Zea implementa lineamientos axiales 

de la filosofía de su maestro, ¡~ro los resultados traacienden -

las propias intuiciones de Gaos --como expondremos más adelan-

te-. 

Para Zea el estudio del positivismo no debe hacerse abstra~ 

ta.mente sino en relaci6n con su circunstancia hist6rica; ello 

muestra que por el mero hecho de haber sido escogido el positi

vismo entre la vasta gama de filosofías europeas ya significaba 

una importación electiva, que en este caso tuvo la peculiaridad 

de servir como jus~i!icaci6n ideol6gica de la clase política en

caramada en el poder. El positivismo ccxicano, por consiguiente, 

no tue u.na deforme copia del positivismo europeo sino que tuvo -

factores aportativos y originales confirm§.ndose el inteligente -

juego de :¡:alabl'as de Jos6 Gaos: "De la insPrci6n de lo importado 

en lo nacional se pas6 a la in.:erci6n de lo nacionel en lo impoE 
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~n.93 Zea concluye que al conocer la din~mica de nuestro pas! 

do tomamos conciencia de nuestra actual y propia realidad, cond! 

ci6n necesaria para la creaci6n de una filosofía nuestra y autéE 

tica que nos revela nuestra propia esencia. 

La filosofía de Zea es ejemplo de consecuencia con sus pro

pios postulados, us6 el instrumental filos6fico europeo pero le 

dio un giro absolutamente nacional, rechazando el coloninlismo -

mental: 

"Pero los orteguianos de México, y en especial 

Leopoldo Zea se percataron de que no podínmos 

aceptar sin más un proyecto de vida hist6rica 

germánica, o más ampliamente, occidental. El -

análisis de nuestra circunstancia y de nuestro 

pasado hiat6rico, efeCtuado con las herramien

tas que tomabamos de los mismos alemAnes, mcs

traba que la cultura occiden.tal, y desde lue¡;o 

la BcrcW.nica misma, resultaba inserarable de -

un ímpetu neocolonizador e imperial que debía

mos rechazar ••• Y eso nea diferenci6 radical-

mente de Ortega, El fil6sofo español andaba en 

busca de una nueva grandeza (de Espa.ria) ••• No

sotros buscábamos, buscamos la sUfresi6o de la 

depl::!ndencia". 94 

En suma, como proponíamos al inicio de este apartado, ~Zea 

con El Positivismo en !.léxico con~ug6 la básqueda de identidad,

la creaci6n de una filosofía nacional, la exyl1cac16n filoo6ri-
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ca de nuestra hi3toria ccn el rersrectivismo historicista de Or

tega, llegando así a una primera síntesis dialéctica de su r,ens~ 

rrlento, r·ero abriendo las p:l-=rt~s a un nuevo proceso dialéctico, 

que estará aurcado por conceptos clave de cuño propio como serán 

los de dependencia y emancipaci6n. 

En 194? Zea da a la esta"'!'a el artículo La filosofía en Mé

~ donde los conceptos de dependencia y emancipación asumen un 

Ferfil m~dular, ¡-ara exrresar que la historia y la historia de -

la !ilosof!a en Vkxico han estado cruzadas por la confrontaci6n

entre la deper<lencia y el constante intento de emancipaci6n: la 

Revoluci6n Mexicana marc6 el definitivo curso de la emancipaci6n, 

fue el vendaval que a su paso erosionador dejó al descubierto la 

veta de lo mexicano. Emancipaci6n a la que, agrega Zea 1 había 

que darle una fundamentación te6rica, por lo que la filosofía t2 

maría en esto caso su legítima funci6n de lucha por la libertad. 

Un ar.o después, 1948, Zea correrá la aventura del Hiperi6n. 

:!!:l. grupo filosófico Hirerión estuvo inteerado por brillantes diE 

cípulos de Josá Gaos y fue comandado por Leopoldo Zea.95 El gru

po cual fugaz incandecencia caus6 estupor en los claustros uni-

versitarios y llen6 de ·pleno Orgullo a Gaos. Toda la medi-

tación de Hiperi6n rue una exploraci6n por las infaustas catacu~ 

bae del ser del mexicano: 

11 El antecedente más cercano -dice Ge.os- al -

•par en el espacio y en el tiempo y por la mat~ 

t"ia, y por ambas razones más importante, y co

mo tal reconocido por el r-ropio Hiperi6n, es -
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on M6xico hecho por S:..mnel ~os en su libro -

de ese Clismo título ••• A eslicular unn cri~nt! 

ci6n como la tot.isdn por el ili.reri6n vino la tJ~ 

mada por la rilosof!a de nu0stros d!nn hacia -

la de la cultura, la vida, el hombre y la eXi!! 

tencia, hncia el historicismo, la Antropoloeía 

Filos6fica y el exist~ncialisco, y la ~ 

fil· .. El Hiperi6n ha exl'uesto c6mo ¡ ens6 te-

ner en el existencialismo el instr~ocnto que -

había mcnenter para. la otra que ,IJroyectaba".96 

Entre las obras que cabe de{;t;acar. de los hip:~riones están: 

Los ~randee momentos del indíceninmo en M6xico de Luis Villero, 

La renomenología del relajo de Jorge !ortilla y A.núlisis del -

ser del mexicano de Emilio Uranga~ 9? Cada una de las obras va -

podando su obJeto desde distintos ángulos¡ el ser del mex.ic2no 

ee acosado sin tregua por la mordiente inteli~encia de los hir~ 

rioncs, pero les aconteci6 lo que al cazador ambicioso pero -

ine:q:erto: en la persecución fueron conducidos por la rireea ha,2 

ta paramos de3conocidos, extraviándose y pre~iriendo dejar, a -

rinal de cuentas, escapar a la elusiva presa a cambio de encen

trar el camlno de retorno. 

En su obra Villero: " ••• se hall6 ante la necesidad de 'con 

ceptuar' ¡ara 'articularlas•, las que había reconocido y estu

diado corao m6.ximas etaras en la historia del indír,enismo mcxic~ 

no. Su r·rimera tendencia rue utilizar unn :nezcla de cuteBor!as 
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h~gelianas y sartrianas 11 pa:-a extraer: 11 
••• categor:ía3 aut6cton~s 

de la misma historia, etn ,Je~ar tot·:ü::i.;nte de servirse de las 

primeras, errib6 a a~uellas con qu2 articul6 ln. historia tei:!9. Ce 

S!.1 obra. 11
• 3e Los grandes ~n:r.~ntos del indí-:enisoo ••• se encuentra 

todavía dentro Cel esracioso ".:·::i;íri tu historicista de sus 9.Dtecg 

sores -Ramos y G-:J.os- en la inda3aci6n del me:::icano, inclusive 

dentro a6n ---cá.s de lo ~~e 1a~ece-- de la línea sociol6Bica del 

bovaris=o oexicar.o de Antonic Caso. 

Con la cbra de :?artilla la :::-.editaci6n sobre el oex1c9llo co-

l:1r.·nza e. rarificarse. 131 hi~toricisco se obnubila. rn.r3. dar lucar 

a una cor.c-erci6n axiol6slca rero desarrollada por e-1. 13.do ne~at!, 

vo, como e.Jliquiladora carencia; Portilla: 11 
••• estudi6 al mexica

no como un ser carente de axiología. Relajado moral ~ intelectu

almente, nue~tro pueblo es incapaz de "B.Sumir valores, de llecar 

a vivirlos plenaoente; y en su impotencia ante esas axcelsitud~o, 

se alza con anarquía destructora contra ellas. El inatruoento, -

el ariete para negar el valor es el 'relajo'. Y as! la burla rle 

las catecorias, la dimi.Gi6n ante los modelos, la negaci6n suici

da de los valores sef.alan la tragedia del m~xicano exacinado por 

Jorge Portilla; el mexicano que así viene a hercana.rse, ••• con -

el mexicano del sentimiento de inferioridad, estudiado por el 02-

estro Samu~l ~os 11 , 9g La fenomenolo-.¡.!a ~e~ rela:io marca el me-

~ente de trnnsici6n en que el o~ticisco redentor de lo~ ratriar

cae ~Caso y Vasconcelos~ ha sido eclipsado. Con Fortilla, y -

m~s a(m c~n Ura...nca, se ha deste~poraliza~o el ser del reexicano -

para encerrarlo en una lúgubre jaula de cristal donde es conteo-



15~ -

toricisao persr~ctivista. 

?inal=-~nt"•: 1 ; 3. "tra de Ur:!.n.-:;a l lev~ :1;¡st:i su:; úl tic.::.:.: cor.~1 

.c·1!?-ncias el ncc1:urno y deshis7cri::!.::o ar.áli.o.:._o: ·'.!el ::"'xicario. ~l 

enfa.nt t~r:-!.ble iel H.i¡,-::ri6n cccvirti6 ~l histu:-ici.2":-.c er: :.~nr:.. e.§ 

pectral ~~:.e~ ·1~ ::i-:: la onLolo€:'L1: "ls. o!ltolo::-!3 es, pe!" tnnto, 

car.o ha de ::.:icE-r:::;-::- !:;U an~lis:!.s onto~l::icc .• ;!;.y q::<:- habl.'1.r de él 

'en t4r=inos de ser', ~~ tér~i~os ;ropios de ~~~lisi3 ontol6fico, 

cuyas 1 ca~e:o=í~s o ccr.ce;tos ~.ás :cnerales sen ~e~i~nacicnea -

las :::..o.!í.s ar.pli3.s ;csibles ::.e cl:-.s··:.::; 1 t:1cs o ::.odcs de S!!r'. ?3te 

aparato y e;;ta acti tuc! teorética radical es lo qu-~ supone la rrr!!_ 

gunta por el ser Cel zexica.r.o ••. ¿0;ll es, pues, el Eer del :ex! 

cano?. Uran;~a coctesta sin rodeos: el ~er del :::exicanc es ser G.f: 

cident!?.l. Y ai!.ade, 'c·;.andc Ceci.1r.os que el 3er Gel mexicano es es: 

cidental, pretende~os tomar tal aserto con ~ntero risor, lo que 

sisnifica que pretenje~os r~ner en cl~ro los probl~oas cntra.:Ea

dos e-n la ca.racterizaci6n del ser co!!lo 1cci.dente' 11
•
100 Uranga al 

anali~:.:t.r al =e;:icano como pura accidentalidad en contraposici6r.-

con la su3tancial id ad C.el espa:°':.ol o del eurq:eo fue a ·~ar cnntra 

el fondo d ?l .::allej6n s!n salida :.1 e la .r.Gdn, y 3.::Í ":O! pc-:rific6 

ccoo pensndc!". 

L3 filo.::c . .:'!:i Ce lo :nexicano es U?:::!. C3.Ída libre r.~cia el va

cío. Cada fil6sof~ y su in:!ar!t.ciln ccnd·.~cía. a -:..:r: at.:.-e-sado ":::&s ~r. 
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~; Portil]~,, el relajo ~iuolvcnte y Ur:'!nga, la ~e! 

dentrAl i :!ad. Por t: :o a.~ten ele ).le~n.r :i.l extr:-~v!c total en lo r~ 

t:iculariz~~o del :::;.exic:i.no, les hi.reriones abandonaron la indag! 

ciñ~ a e: :.•.t io ·7 e encontrar !'l car.ino Ce reereso a la problemát! 

C:J. un:vers:ili::t"a. Simt-61 icn:-.ente ruede decirse que la fi looofÍa 

de lo t1c-~icano -al car on de su ·s!lr-ecto positivo que fue la 

búsqu~da Ce identidad-- en su inclinaci6n negativa exrresnba la 

necesidad de una cultura por autoflajelarse para exorcisar rra

casos y humillaciones, y poder conrormar una imagen ·--ideolo

gía-- nacional cenos dcsradada, menos dolorida. 

Emilio Uransa, con la desengañada perspectiva de la vejez, 

escribi6 en su último artículo no un testamento sino el cortif! 

cado de def'unci6n de la f'iloEJo.f!a de lo mexicano: 

"Se quiere comprender como es que surgi6 aque

lla 'manía' y explicarsela a eeneracionea que 

sin duda se ::rnrrrenderán de la existencia de -

aquellos d~s~arataderoa. Pero lo que conviene

cntender es que en los años en que se produjo 

no era cosa sorprendente o nin raíces sino con 

su atadura hist6rica rerfectamente definible y 

confivzrable. La ~poca sancionaba la criatura, 

la n-.1tr!1.1 con sus ju~os cás intensos y suculea 

tos. Despu6s vino el olvido y olvidada está". 1º1 

L::i. filosofía. de lo oexicJJno 11no era cosa ••• sin raíces sino 

con su a1:adura hist6rica : !.?rfectaciente definible y configura-
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ble". En la úl ti ca hcra, tJra.n:;t! cc..,..,¡-::~·endi6 los .:-e::~lones torcidcs 

del historicismo, que r-:gresé r~ra c~hra:.- sus iivide.r.·los • 

.:;} únii:o hiJ,eriln :::.u~ lor:r6 sñrtear el abis::i.o de !fa ::~i;ativ! 

dad fue r~opoldo :tea. ::)u visión era más a:iplia, juzc6 que la bús

queda del mexicano que c;rir:inalrr.~nte era un r.-,o\•!.mientc p:ira co::n

prenderlo, acab6 por deshumanizarlo, a lo c'.1al or1so un hu:nrin:smo 

fundru:entado en un profundo conociI!lit-nto de la historia de !,'ifxico. 

En su obra Dialéctica de la concit>ncia en t.!·'~xico(l951) Zea hace -

un ajuste de cuentas a las distorsiones en la co~prcnsi6n del me-

xicano proponiendo, por Jledlo de ('"J:tcr~o:-íaa histu1·icistas haG"eli~ 

nas y orteguianas, la historia come proceso de emancipaci6n a tr! 

ves de la conciencia. Zen, por sobre el par~r.tesi3 hi¡:erionista -

nunca dej6 de e~plear el historicismo como principal arieta cognE 

citivo, 102ya que le permitió evolucionar hacia una int~roretaci6n 

universalicta del mP.xicano, evitando caer en contradicciones y en 

los excesos ontolo~istas. Zea salv6 así su circunstancia mexicana. 

Con respecto a Gaos, Zea tom6 distancia al evadir el solip-

sismo exarcerbado hacia el que se deslizaba su maestro. r.lientras 

Gaos se sumergía en un misticismo desde el cual s6lo cabía una -

concepci6n de la filosofía como mera subjetividad confesional. -

Zea, muy por el contrario, iba abriendoae hacia perspectivas más 

vastas en la búsqueda de la libertad. La dependencia en ?l.~xico s.§ 

lo podía ser combatir3rt con la e~a..'1cir-aci6n,-.que como rer,uero de -

polvora se pudiera comunic~1r. J,R. VPrdad. tenia q_ue ser cornunicnda 

lo más objetivamente posible, s6lo as! la filosofía podrá ser un 

instrumento de liberaci6n a cuya base, por tanto, debe estar la -



156 

r:. -! : .. i"."r.c, ;~r.:i. r,u·--1.~uar ]·1 :!!archa dinl~ctica del pansRmiento • 

.;.._,f 1 <Jl orto de! !''=" ;-~!~.i·.Jnto de =:ea coo:>nzaba a dC"spuntP.r. 

Josf Gae;s co <!ej6 de J;crcibir y criticar las radien les in

ter1rctaciones últimas de los hipcriones, haciendo un llamado a 

ln. cordura. a través de la hi!ltoria de las ideas, y como cabía ª!! 

r~rar ñe un discípulo de Ortega, consider6 que en un análisis º!:! 

yo objeto tenía u.n r:i6.ximo de concrctitud como el del mexicano, -

por nccesidaC. debí.a llevarse a cabo bajo el primado del histori-

cismo no del eG>;:!ncialisíT.o ontologista, ya que se cae en contra

dicci6n nl partir de un·t. estructura univeraalista -el ser- pa

ra concluir en una ambigüa accidentalidad que no demuestra en r~ 

alidad el carácter rarticular del mexicano, y si una accidental! 

dad común a todo hombre. rero sobre todo y primordialmente el -

reparo que opuso a la filooofía de lo mexicano de sus discípulos 

fue el que dieran por sentado tncita~ente que la mexica.nidad de 

la filosofía le ·viniera del tema tratado ---lo mexicano---. Pnrn -

Gaos la !:i.c,:ieanidt"td debía provenir del sujeto -61 mexicano-, -

es decir, de ~;u personalidad irliostncratica nacional, 6tnica; y 

..::.~:e incluso puede reflexionar eobrc cunlquier otro tema univer

sal. Gans aGreca, además, que puede hacer filosofía mexicana to

.do :;i.quc~l suj":to ---en c.::te caso ~l como e~pañol- que se identif! 

q11e con ln ir!iDGiJ!:-:rn.cia nncicnal. As! 1 pues, para el mae:?tro e_!! 

pañol no e~ lo ~is~o filosofía mexicana que filosofía de lo mex! 

c1::1no aun~ue sí pur:-::le haber una correlaci6n entre ambas; y tanto 

un11 co~o lo. otra pue:len ser ig:Jal de lee;ítimas y autántinas. La 
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obscrva~il~ ~e G3G~ bue~ ~~ ·lva= e ~ ~~lo~-~r~ ~~ ·!~:!:"l coneE 

tándol'l ccn 1.., ~~mátic:, ·_t:::\ .. ersal, -:e ~~ ~:;:i~ l:i filo~o.!'!o ..;,:= lo 

:;:!lr su s~-::-isfac:itn .:-obre las r.:e:iitacione.:: nacionaiistns de sus 

discípulas, pcrqu~ ~n gran =edid1 fue pro~otor ~e elJaLl y, ~de

:nás, t:n tér:!tl.c.c~ r:ener:ile:::, !"t.:0 puntual Ce lF. fi! n!':of{a ::!exicana 

pvst-=evol'..lcio!:!a!'ia: ror eso h:ici. r~do b:1.lancc C.e su r::e!"'ii;.Ícriz.a -

labor ex:r.:.-s6 crm sen:illa 1-::citiwidan: 

··~J ~utor ••• no ~~~ere ~isimul~r l~ =~tisfacci6n 

l:,.U'= !e ¡.r11duce per.sar haber ccr.tribuido also al 

oovir::i·:rnto (de le Filnso!'!a de lo :::i.exic3.llo) ••• 

C')Il tre~ cv.:-:-.e, d'='bidas a su v.ez a la influen-

cia de las obr!?.S y Cel oa~isterio r'2r2onal tac-

bi6n <le CrteGa: ~aber valoraJo la Obra d0 ~~nos 

como no rarr!·~e :;_:Je lo hubiera hecho mi:lie hasta 

.:r.tc.nc~s: haber orientado el trabajo y.erscnal -

1e nl·-:unos j6venes hacia lo n::icional; h.3.ber tr~ 

bajado 61 mismo por el conocimiünto del pAnsa-

~ente Ce len[Ua erpaf.ola ~ 4 P. ]1 filo=of!~ de 

la vid~, el hi~~~ricis:o y el exi=tenciali3mo y 

en la crít:..cs. de nuestro tiempo 11 .l03 · 
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C. HISTORIA DE LAS IDEAS Ell HISPAHOAl.IERICA. 

"Las ideas ••• Bueno, las ideas, se 
lo confieso, me interesan máa que 
los hombres, me interesan por oncá 
.r::ia do todo. Viven, combaten, sucum 
ben como los hombres. Claro está = 
cabe argüir que solo las conocemos 
por intermedio de los hombres, de 
la misma manera que s6lo conocemos 
el viento por las ca.ñas que cim
brea; no obstante, el viento nos -
importa m.6.s que las cañasª. 

Andr& Gide. 

"lQuh las ideas rigen al mundo? -
Apenas creo en m.ás idea propulsora 
del progreso que la idea hombre, -
porque ta.mbi6n es idea, esto ea, a 
periencia y !orlllll Ciidil hombre, pe= 
ro idea viva, encarnada; aparien
cia que goza y vive y eu!'re, y que, 
por !in, se desvanece con la muer
te•. 

111.guel de Una.muno. 

"I AJ!ERICA, Am6rica cúa 1 • - ·. 
Garlas Pellicer-- o llbliva1' o 
llarti o Ge.os o Zea. o ••• 

Saludando la publicaoi6n del libro de Leopoldo Zea ~ 

paa del pansll.lliento en R1epanoa.m6rica. Del Romanticismo el F<>ai

~ (19'1-9) -ea considerado la teroera parte de su inveatig! 

oi6n sobre el Positivismo- G&os en une carta abierta conmi:na. al 

autor para que contin~e en esa innovadora linea metodol6gica de 

interpretación di.al&ctica de la historia de las idea! en Hispan~ 

am6rica: 

"En vez de deshacerse del pasado, practicar -
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con él una Aufhebung --palabra e~pleada por -

usted mismo en la cc,YU.Dtura de este sentido, 

en la acepci6a de Hegel-- ••• y en vez de reh! 

cerse según un presente extraño, rehacerse s~ 

gún el pasado y presente mis con vistas al 

propio futuro. ilfo es ésta la que ya se puede 

llamar la filosofía toda de usted y de sus 

compañeros de generaci6n, y de las generacio

nes aún más recientes, especialmente de los -

jovenes que son sua colaboradores de usted en 

la iniciada tarea de un .filosofar sob.re el m,!! 

xicano que acabe da.ndo una filosofía mexica-

na ., .. 104 

En la citada carta de Gaoa se puede notar que ya vislumbra -

en la filosofia de Zea la tierra prometida: UDa Filosofía de la -

historia hispanoamérican.a; pero el camino para construirla ser! -

todavía largo. El camino antes tenía que ser empedrado con una e~ 

lida y sistem!tica historia de las ideas de nuestro continente. 

Paralelamente al impulso de UJ'.la historia de las ideas de ~

xico, ~os se preocup6 también por impulsar una historia de las -

ideas de ltispanoam6rica: la primera fue un avance en menor escala 

en donde implement6 sus reflexiones sobre el hombre mexicano y su 

circunstancia¡ en la segunda hs.i:-!a válida en escala continental -

los logros de la primera. A Zea le correspondería asimismo llevar 

hasta sus ~ltimas consecuencias las espectativas de Gaos en el t~ 

rreno hispanoa.méricano. 
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Mientras los dos primeros tocos de Z.Oa sobre al positivismo 

eran resultado de la construcci6n de la Historia de las ·idea.a CD. 

México, el terce.t• toco signifi.caba la a.mpliaci6o teórica hacia -

unk historia de lan ideas en lli.nr;,.noa.m6rica y~ ~ la ye:z;, repre

sentaba u.::i pr.irn·~r esbozo clo wui Filosofía de la. historia hispan~ 

amérim·...na .. Sin E:mbar!?;:o, est:a scguwlfi ! inaa. de indo.gaci6n qucd6 -

a.::tortiGUn.dn mientra::> Z.:.n y Gtt.Ol-· · 31asaban ,I•Cl.' ol necaac._:~io fi! 

tro dt? lo filosofía de lo .:nexicano con lon h111ericn~o. R.."1Le !'l.OV! 

ll.Liunto ler:> rnostr6 las fall~s de civr·LO:?: .Sllf'Ut:stoa tehricoo (veri

!HJ Lm e: apo.rtar!o anto1~.:io.::.: lr.. pr0h11~m~.tica •Jnt1·,~ [L!~R-~-~..i::. 

~-:; f:l..lc·nof{n de lo n1~:.-:ieryn;::,,.) q_n·· ;iotii!l.n flVi~:o,...:"lo on 1.1 'fOE, 

c:iulaci6n tlo u..nu f.l.looof!a :;u.:1~:·.!.can:>".¡ (~orno \JOr" r:je::iplo, ev.!..t.-l.:" 

lar; con.fusiones entre f¡Josorin. :;.,,:-.:,r:~~f!.nü v ~ilosof.f• del~ i?.lr.~ 

r~:.ano, a.a¡;ocvc :iubre Pl que Al'turv :>.t·.:l:~:J, f:llóuo!c urugi.1:,:.;·t> 1 hli' 

h0cho su~.,;t;incl.o¡_;:'";IJ a.clarac!.ones~ 

!\ira. l..iv.os 11:> rnuli ':!:a.c16n ds ur.:~• fi..l~•so.~.Í:l. ·:!':3 .1 •-. !'L1~- 1 -ria 1"2 

:pre:i~:i1;ana ce:.-rar el vasto clr1:ulo ¡:5_e l.,, :.:ult•;?Ca. tL;:.~ ...... i.·-~.'8h·.lc;.»· 

fía s.fio p).aneta.ria. 

(ia.ou s6lo pod1u ucepta.r w1.a. co.ucepc16n de la hil".t.ot'la. dn 

l.:w idao.a eu la. qne esta.n -lao ideas- catuvi'-•1~w Y.:!.!.![• !:P_C.!..Y._-:_ 

nadas on el hombJ:e - y nq~L._~moroRO viento oue cir.ibrE~~ 

panc.alia.n::i. caña he~~ .. ZD. otran ta.lc!n•P.c 1 Gr..oa cotaba. l.?U ·~.,ntra 

do una ~onccpci6n ic.h)al.i..st:.i. de la historia. du las i.dc[t.a, pu.rn. la 

cual las idaas subsisten en HÍ y por e!, rleaeuajadae do loe ho~ 

brea y qu~ ya e~ el extremo de la autonomía son consideradas el 
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motor de la marcha del mundo. El maestro español desarroll6 in

tegramente, sobre todo en su obra p6stuma Historia de nuestra -

idea del mundo, una visi6n de la historia de las ideas anclada 

en el productor mismo de las ideas, el hombrc105: 

''Esta Historiogra.fia. 'antropo16gica' de las -

ideas tiene un subido interbs humano: aunque 

no sean las ideas las sustancias y causas del 

resto de lo existente, ni siquiera del resto 

de lo humano, solamente conque sean el espejo 

en el que se refleja el resto de lo humano, -

en que de todo lo suyo, y de todo en general., 

toma conciencia el hombre, son de una impar-

tanela singular, superlativa, en el conoci-

miento de si mismo que sigue teniendo, hoy -

mismo, para nosotros, los humanos, ••• la im

portancia, a su vez, que le reconoci6 el cír

culo de los Siete Sabios de donde sali6 la -

sentencia 'con6cete a ti mismo'ª.lOG 

liaos razona que las ideas son producidas por e1 hombre co

mo respuesta a su circunstancia i.nJDediata, por. eso una historia 

de las ideas debe perseguir la comprensi6n de los hechos huma

nos. En la interpretaci6n gaosiana de las ideas se reconoce in

mediatamente la raigambre orteguiana. Recordemos las finas di! 

tinciones que hace urtega entre ideas y creencias: las ideas 

son cosas que se nos ocurren, son nuestra obra personal, sin e~ 

bargo no podemos vivir de ellas, aunque sí presuponen nuestra -
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vida; las creencias son el sis~ema de ideas usuales, patrimonio 

comdn en vías de osificacién, pero en su momento de madurez 

las creencias son el ~ que fertiliza la tierra --la circun! 

tanela- donde germinarán las ideas-ocurrencias: "En e.recto, en 

la creencia se está, y en la ocurrencia se tiene y se sostiene. 

Pero la creencia es quien nos tiene y sostiene n nosotros~. 10? 

c;aos acepta tácitamente el ~nfoque de Ortega, por lo que puede 

decir que una historia de las ideas por necesidad ~ recalar 

graduacionalmente en diversos niveles de concretitud: las ide

as nos conducirán al hombre, éste, a su vez, nos llevará a sus 

creencias y de éstas, 16gicamente, arribaremos a su circunstan

cia. 1!ll consecuencia, 1 a !:'inal'idad de una historia do las ideas 

de .l:iispanoamárica ser& la de conocernos a nosotros mismos en r2 

laci6n a nuestra entrañable circunstancia; gue últimadamente ee 

común a todos los países latinoaméricaoos. 

El magno proyecto recuperativo de las ideas en Latinoam6r! 

ca promovido por GQ.os fue concomitante con un proyecto de mayo

res proporciones ya anteriormente en marcha. ~~ando los fil6so

fos españoles llegaron a México se inserto.ron en la generaci6n 

latinoaméricana llamada ~en caracterización del filósofo perua 

no Francisco W.ró Quesada~ de loa forjadores, que habían ini

ciado por su cuenta y riesgo en cada uno de sus respectivos pa~ 

ses una intuitiva búsqueda recuperativa de su paoado filos6fi

co, 108 más era una búsqueda aún balbuceante y atoaizada. Uno de 

los factores detonantes del J.'.l'Oceso recu~erativo, llevado a 

efecto por los forjadores, rue la obra historicista de Ortega y 
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la filosofía alemana contemporánea, divulgadas ambas a lo largo 

de Am6rica por las editoriales Revista ~o Occidente y, de SUda.a! 

rica principalmente, ~: 

"Y como en todo -dice Mir6 l¿tleso.da- lo ref!! 

rente al movillliento filos6fico latinoam~rica-

no, se nota nuevamente, el engranaje genera-

cional • .La preocupaci6n por lo propio empieza 

con los patriarcas. Se intensifica con la se

gunda generaci6n, y culmina con la generaci6n 

joven. Pero para la culminaci6n saa posible, 

es necesaria además la intervenci6n de otra -

causa: el historicismo español'' • 109 

La tarea que emprendieron leo forjadores recibirá el impul

so y conaolidaci6n decisiva en la obra de los transterradoo, y -

sobre todo con Joaá üaos, que desde un principio tuvo nítida con 

ciencia del proceso recuperativo latinoaméricano. Gaos busc6 la 

integraci6n sistemática de una historia de las ideas continen

tal, como un todo orgánico. Pa.ra ello prepar6 varias promocione9 

de investigadores que crul.tivaron la historia de las ideas de sus 

respectivos paines.11º En un sentido más hondo la forja de una -

historia de las ideas era condición de posibilidad plU'a la reva

lor1zaci6n de la originalidad del pensamiento hispanoam6ricano. 

Gaos ident1fic6 las notas peculiares y comunes del espíritu de -

nuestros pueblos en una forma estética y un fondo político, y e~ 

mo punto de contacto entre ambas ia ~ pedag6gica, condl2 

yendo que es en estos tres ámbitos -estético,político y pedag6g! 
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co-- donde a lo largo de nuestra historia se ha explayado nues

tra ""'1 ... originalidad. Yea.mos sucintaaente la significativi

dad. de los mencionados !mbitos. 

a).- Eet6tico: el pensamiento h1spa.noam6r1cano por su sensib! 

lidad idiosincr,tica tenia que encontrar forma de expre

si6n en lo estético. A los pueblos hispanoaméricanos no 

les fue dado el don de la abstracci6n continuada que pu

diera expresarse a través de densos tratados sistem!ti

cos y metodol6gicos • .l"a.ra una mente sensualmente ondula.a 

te la manera de expresarse pre!erentemente debía ser en 

ensayos, artículos, conferencias, discursos, tortulias,

etc., donde refulja la pirotecnia de un estilo bello y -

cristalino. Asi, el ametodismo de los génenos copula am~ 

rosamente con la belleza.111 Pero adem6s es doblemente -

estético porque las materias tratadas y las doctrinas -

que profesan los pensadores son estáticas: ya sea que se 

haga ~con tanta frecuencia~ crítica artistica y litar~ 

ria, o porque las visiones filos6ficas del mundo tengan 

carácter estético ~v.gr. el monismo estético de Vascon-

celos-. 

b).- Político: la circunstancia hispa.noaméricana ha estado 

tr!nsida de ~tiples fracturas políticas y culturales -

~deficiencias en la conf ormaci6n del Estado y la socie

dad, engendros gorilescos, ne8&ci6n de raíces idiosincr! 

tico.s, etc.--, por eso para los pensadores la circunst~ 

cia inmediata es lo mis apremiante en su reflexión: el -
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trata.miento de los te111&a políticos ha sido perpetua.ente -

recurrente. Inclusive algunos han llevado au celo hasta la 

intervenci6n activa en la política. 

c).- l\>dag6g1co: ante las deficiencias que arrastran las socie

dades hispanoaméricanas muchos pensadores se han visto co

mo ondeante !lama educativa, presta a dispersar la oscuri

dad envilecedora de la ignorancia. Los grandes pensadores 

del continente han sido conductores de sus pueblos; su o-

bra pedag6gica fue baluarte en la reforma ética eleva-

ci6n espiritual.~, es decir, entendían la educaci6n como -

revulsiona.nta moral; por ello su obra esti henchida de re

dentor mesianismo pedag6gico ~ético. 

As!, pués, en la conjt!nci6n de tales ámbitos Gaos encuentra 

la originalidad definitiva, esencial y unitaria de todo el pensa

miento hispa.noaméricano: 

ªEn el cnso del pensamiento d,e lengua españo

la, rondo político y forma estética parecen -

deberse en conjunci6n adem's a una fe de los 

pensadores en la virtud pedag6gica, en lo ét! 

co y en lo político, de lo sst6tico, que pu

diera remonta.rae al propio &Sneca, y qua en -

todo caso es expresa doctrina más resuelta y 

acabada en !!:.!.!!. y, crecientemente de Sanz a 

Cosía, en el krausismo•. 112 

De lo expuesto se deduce que para üaos la palabra Rispa!!oam! 

·~significa el indiviso cosmos compuesto por los países latin~ 
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am6ricanos y España, donde las direrencias entre unos y otros -

son a!s de forma que de tondo. Existe entre España y Le.tinoam6~' 

rica una misma unidad hist6rica y cultural, sin embargo, esa -

unidad en un momento dado suf'ri6 un desquiciamiento 1 pero esto 

!ue m&s en la !orma que en el fondo: la correlaci6n politica se 

movi6 en sentido opuesto ocasionando la ruptura de la unidad -

hispanoaméricana, esto es, la separaci6n latinoam6eicana de E! 

paña. l':Bta situaci6n gener6 una dialéctica que Ge.os expres6 .,_ 

trav6s de los conceptos de decadencia e independencia. Tales 

conceptos son clave en la contextura propia de la refloxi6n bi~ 

panoam~ricanista del maestro español, y por aemás son básicos -

en su concepci6n de una historia de las ideas de Hispanoam6rica. 

Según Ge.os: "España es una decadencia desde ¿cu,ndo? Desde 

la segunda mitad del siglo XVII, con seguridad•. 11; Como secue

la de los siglos de oro el pensamiento español de la grandeza -

fue desmoroná.ndose roído por la decadencia de un imperio que se 

hundía en el limbo del pasado (ver capítulo IJ. Decadencia que 

en adelante !ue tema obsesivo de los pensadores españoles, al -

grado que puede decirse que !ue el tema central y fínico: por lo 

que rue llamado pensamiento de la decadencia --o m~s exactamen~ 

te pensamiento sobre la decadencia--, como contrapartida del 8.!! 

tiguo pensamiento de la grandeza. En el delirio de la nostalgia 

la mayoría de la intelligentsia hispana, de manera consciente o 

inconsciente, busc6 encontrar salida a la decadencia pero para 

retornar a la grandeza. tialida falsa, ya que más bien era un -

ahonda.miento de la decadencia; era una postura ambigi1a: por un 
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lado era un movimiento que buscaba la renovac16n cultural, pero 

como contrapartida se anhelaban los eaplendorer. iaper1ales. En -

La.ntinoamérica desde el siglo XVIII va creciendo el aJ:ill de ind! 

pendencia. La Ilustraci6n babia activado asimismo en las coloni

as la renovaci6n cultural, pero sus metas eran distintas: se bu! 

caba la independencia de España. Como consecuencia tloreci6 el -

pensamiento de independencia. 

Bajo las diferencias formales de orden político entre Lati

noamérica y España, para Ge.os, palpita poderosamente el deseo c2 

mú.n de acaba.1". con la resaca del pasado imperial. Pero mientras .. 

en Latinoamérica se logra la independencia politice y espiritual, 

en la Península fracasa, con lo que España sigui6 siendo una co

lonia de s! misma, la 1Ínica y dltima nac16n hiapanoam&ricana pr! 

sa en las redes del pasado imperial; esto en gran medida porque 

no existia clara idea de una independencia libre de las rémorati 

coloniales y ~a. las añoranzas de la.grandeza. Independencia es

pañola que con la Repdblica hizo su postrer esfuerzo, pero fue -

derrotada por ese mis~o pasado. 

Una Historia de las ideas de l:liapanoam6rica debe englobar, 

por tanto, también al pensamiento español ~cosa que Gaos hizo -

en su Antología del pensamiento de lengua española--, esta será 

el hontanar donde se alimentari y legitimar' una filosotia de la 

de la historia, la cual vendri a aer el ariete espiritull. para -

la liberaci6n, punto final de la dialéctica entre decadencia e -

independencia; pero libertad en la comuni6n,de toda la comunidad 

hispanoaméricana. Ahora bien, si tal filosofía de la historia ª! 
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r!a gestada en Latinoam&r!.::a, e.1tr·ero, tendría que repercutir en 

Espaiia ~osibilitándole a asumir conscientemente ~y llevar a c~ 

bo-- su independencia, dejando de ser una colonia de sí misma¡ -

el círculo de la comunidad hispanoaméricana quedaba ae! selli~ti 

bajo el coincidente designio de la libertad.y la independencia: 

"Loo r-aises de lengua española, dice Ge.os, ne

necesitan un ideal histórico que sea el de su 

inde~ndencia de la rasada unidad imperial co

mdn, sin ser el de su dependencia de la mode~ 

nidad extranjera: el de un "'-s allá de la mo

dernidad de que sean coautores y copart!cipes

iguales. Del pensamiento de la extranjera mo

dernidad es promoción el de la decadencia y la 

independencia, mas no promoción sin originali

dad ni importancia histórica<·de lo peculiar -

de las realidades españolas y americanas a que 

ha venido aplicándose y del género literario -

de los hombres de lengua espaiiola ha recibido 

en fondo y forma una y otra. Por ellas ha ese! 

lado alturas 6mulas de las del pensamiento de 

la grandeza, que hacen que en la España de la 

decadencia lo único no decadente o lo menos d~ 

cadente, sea justo el pensamiento. ~~s la ori

ginalidad e importancia sumas y decisivas lle

gará a poseerlas y ejercitarlas al pasar a ser 

órgano de aquel ideal", 114 



169 

Una ll'iloso!ía de la historia hispanoa.méricana no estaba en 

manos de Gaos poderla llevar a cabo, tal misi6n la realizaría -

Zea. Uno de los 101.':X"OS ma,yores del libro de Zea Dos etaoos del 

pensamiento en Hispanoaaérica es haber hecho patente la ·unidad 

del espíritu latinoam&ricano: tanto para afrontar por medio de 

un conjunto de ideas de ascendencia europea --romanticismo y ~~ 

sitivismo~ como para dar soluciones semejantes a una problcm!

tica com6.n. Para interpretar la historia de Latinoamérica Zea -

utiliz6 la rlial~cticn hegeliana, con lo que propone que nuestro 

pasado no debe ser rechazado ~porque sería amputar parte de -

nuestro ser- para poder;·asimilarlo en el presente,. De la obro. 

se deduce finalmente que los latinoamáricanos compartimos una -

misma realidad con una misma problem&tica: la dependencia y la 

falta de identidad que ha trabado de ser paliada adoptando mod~ 

los culturales ajenos. 

Al clausurar su etapa mexicana, .zea había afilndo su arma

mento te6rico en la escaramuza biperionista y estaba preparado 

para dar el aiguiente paso. Como consecuencia lógica del anAli

sis do nuestra historia y del mexicano, y sobre la base de su -

investigaci6n del romanticismo y positivismo latinoaái6ricanos, 

Zea a!irm6 que la historia de Mlixico se sitúa en la de América 

--y más tarde, qua la de ésta en el mundo--, de ello se sigue -

que el mexicano como ser huma.no pertenece a la humanidad ameri

cana ~y, por tanto, a la humanidad en general~115. La justi!! 

caci6n epistemo16gica para pasar por estas sucesivas fases de -

generali~aci6n, ln enóontr6 una vez más Zea en el perspectivis-
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mo circunstaocialista orteguiano¡ en su obra América como con

~ rundamenta la continuidad y el cr-nocimlento de realida

des más amplias, por nedio de una ~regresiva amrlificaci6n del 

concepto de circ•.mstancia: 

"As! ~amo existen verdades válidas para un grB 

po de hombres permitiendo la convivencia, la -

comprensi6n, así también existen verdades que 

pueden valer rara ti.ja la humanidad, para to

dos lo~ hombres, se trata de verdades que ter 

su generalidad pueden estar al alcance de todo 

hombre. Esto puede entenderse fácilrr.ente si no 

se olvida que la verdad expresa una forma de -

la realidad, la cual es siempre circunstancial: 

los hombres participan de una circunstancia -

personal --un punto de vista que les ea pro

pio~; pero esta circunstancia personal parti

cipa a su vez de una circunstancia m's amplia, 

de una circunstancia en la cual se encuentran 

otros hombres, la circunstancia social ~ la -

cual permite la convivencia--; pero esta cir

cunstancia social participa a su vez de otra -

más amplia, por medio de la cual todos los ho! 

brea, cualquiera que sea su circunstancia per

sonal o social; se identifican como hombres, -

como g6ner0 hombre; ésta es lo que podemos 11! 

mar circunstancia humana. Todos los hombres P! 
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ra ser hombres participan de Ulla circunstancia 

que les es propia: hwnanidad•,116 

Zea busca confluir desde una circunstancia particular a una 

circunstancia general: la humanidad, A primera vista esto pare

ciera una contradicc16n de t~rminos porque circunstancia es ein6 

nimo de relatividad y acceder a una circunstancia absoluta sign! 

fica la disoluci6n de la circunstancia y, por tanto, da la tilo

sofía circunstancialista • .!!mpero, Zea sabe que si te6ricamonto -

la filosofía se fundamenta en la universalidad, en términos con

cretos y pr,cticos la filosof !a adquiere un cariz circunstan-

cial. La soluci6n estriba en que la filosofía siendo un conoci

miento engendrado por las circunotancias especifican en ella se 

da el perenne af'án, como ideal regulativo, 117 de alcanzar la un± 

versalidad. Zea retuerza este argumento con eu proceder metodol§ 

~ico; su filosofía se articula no a partir de una hermética 16g~ 

ca formal sino de una dialéctica hist6rica que labora no con ººB 
ceptos abstractos --no como imposici6n te6rica previa-- sino co

mo seguimiento del movimiento de la realidad concreta latinoam~ 

ricana. Lo que se da en el movimiento real latinoam6ricano son -

perspectivas que se hermanan mutuamente en aras de una circuns

tancia global latinoaméricana. 

El coloniaje mental condujo al reforzamiento de la depende~ 

cia de nuestros pueblos, ante semejante situación la filosofía -

como instrumento liberador debe hacernos tomar conciencia de 

nuestro pa~ado y de nosotros mismos para emprender la emancipa

ci6n, no copiando los logros de Occidente sino su originalidad -
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para crearlos. Fste prcyecto tomar( cuerpo definido en la obra -

de Zea con la construcci6n de una Filosofía de la historia amer! 

cana, hecha realidad en texto del mismo titulo de 1978: 

"Toma de conciencia --explica Zea-- de una 

historia de adopciones y adaptaciones que se 

expresa en lo que Ge.os, y otros latinoaméric! 

noo llamar&i:i filosofía de la historia de nue~ 

tra América. Filosofía do la historia que coE 

ta, precisamente, los motivos de las adopcio

nes y adaptaciones expresas en esta historia. 

Una filosor!a de la historia que, por serlo -

de la realidad de esta A.m6rica, se expresará 

en forma distinta de lo que ha sido la filosE 

fia de la historia europea u occidental ••• F! 

losofía que resultará ser propia de pueblos -

marginados, subordinados, dependientes, y por 

lo mismo, filosofía de la historia distinta -

de los pueblos del centro, imperiales y colo

nizadores. Filosofía que puede ser válida, 

también, para otros pueblos, distintos de los 

latinoa.m~ricanos, pero en situaci6n semejan

te".118 

Un largo ca.mino había sido recorrido desdo que Jos~ Gaos 

propuso a Leopoldo i:ea el tems de tesis sobre el positivismo en 

~xico hasta la formulaci6n de una Filosofía de la historia am~ 

ricana. Las esperanzas que Ge.os puso en Zea no fueron frustradas, 
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aunque en vida no viera su completa realizac16n. J$8 en eate aca

riciado y realizado anhelo donde los conceptos axiales de aaea

tro y discípulo encontraron consonancia: decadendia e independe~ 

cia ~dependencia y emancipaci6n. Pero mientras para Gaos la me

ta prioritaria era u.na filosofía de la historia como basti6n pa

ra la liberaci6n de la comunidad de lengua española; para Zea -

era una faso intermedia, inclusive en su obra Filosofía de la -

historia am~ricana comenzaba ya a apuntar la siguiente tase de -

su reflexi6n (como puede apreciarse en las últimas lineas del -

fragmento arriba citado): que se enfoca al proceso deacoloniza

dor del tercer mundo. 119 A ello tenia que llegar ~ea, porque es 

el resultado de la inercia inmanente a la dinWnica estructural -

do su filosofía, a cuya base se encuentra el pist6n te6rico ,del 

perspectivismo hist6rico orteguiano. El otro factor que determi

n6 el paso a esta siguiente etapa fue la siempre presente ~

encia humanística de la opresi6n de l_os pueblos marginados, tal 

fue el impulso definitivo para ampliar y redondear una filosofía 

libertaria, que anhela la fraternidad y la conc1liaci6n entre -

los pueblos. 

Con el título de su reciente obra Discurso desde la margiD! 

ci6n y la barbarie Zea ha sintetizado sus reflexiones sobre esta 

tercera etapa de su filosofía ~y de hecho del conjunto de su f! 

losofía~. De la emsneipaci6n de los pueblos hispanoaméricanos -

Zea ha concluido en la 1116.s vasta perspectiva u.niveroal, la del 

conglomerado de loa pueblos oprimidos del tercer mundo; con lo -

que la Filosofia de la historia americana se ha permutado en una 
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discurso desde la mar~inaci6n y la barbarie contestatorio en pie 

de igualdad ccn la filosof !a de la historia europea instrumento 

justificatorio de la opres16n, despojándole de su careta de ide2 

16gicaa pretensiones universales y demostrándole que el aut~nti

co universalismo tenía que manar de abajo, de una realidad que -

ha vivido la concretitud hist6rica de la opresi6n y el sufrimiea 

to, no de un esquema hist6rico pre-establecido abstractamente. -

De esta forma, las auténticas sepultadas semillas de universali

dad de la filosofía europea han florecido en tierra hispanoam~r! 

cana para mostrar a plena luz la verdadera universalidad de la -

filosofía, que no es patrimonio exclusivo de unos hombres --eur~ 

pees~ sino de todo aquel en el que late la humanidad y que es -

capaz de sentir la llama de la libertad y la igualdad. 
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CONCLUSIONES. 

Un preclru:o aforismo de Ortega sentencia 1 "la dialáctica es 

la obligación de seguir pensando'', a lo que, sin {nimo transgre

sor, agrega.remos que obligaci6n debe entenderse como generosa d~ 

naci6n de la voluntad humana. Porque el acto de pensar no es Wl 

frío rito que se oficia en el vacío sino el cálido acto de la -

conrraternización humana. l'!nsami.ento y voluntad, inteligencia y 

pasi6n son el dualismo que da unidad al hombre y que le impelen 

a brindarse al otro, aún por sobre sus direrenciaa. 

Ortega y Gasset al publicar Meditaciones del quijote abr!a 

una brecha por la que parte de la cultura hiapanoam~ricana tran

sitaría bajo el imperativo dialéctico de seguir pensando en tor

no a su circunstancia. La problemática sobre la quo gira la fil~ 

sof!a de Ortega ~sobre todo !lasta antes del exilio~ es la bds

queda de identidad del hombre español en relación con su circun! 

tancia; sus discípulos y el pensa.aliento español de eaa época se

guía en términos generales este lineamiento: b~squeda que fueª! 

gada por la guerra civil. 

!!:l más destacado de loe discípulos de Ortega fue Jcaá Gaos 

porque en ~l la asimilacj6n de loe supuestos esenciales de la E! 
losofin del maestro no significó repetición de ellos, sino moti

vaci6n para construir su propia filosoría, cuyo punto nodal rue 

la Filosor!a de la rilosor!a. Como seres humanos entre ellos hu

bo notables divereencias al grado que puede decirse que sus per

sonalidades eran contrapuestas y, probablemente por lo mismo, -
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complementarias: se dio en ellos una dial6ct1ca de continuidad y 

distanciamiento --consonancias y disonancias-- del pensamiento y 

la voluntad. 

JU exilio .rue un acontecimiento que marc6 la vida y el pen

slUlliento de los dos de manera distinta. La filosofía y la perso

nalidad de Ortega entraron en eclipse; Gaos, por el contrario• -

encontró los motivos para expandir y desarrollar su personalidad 

y su filosofía. En cuanto a sus visiones de A.m6rica no podían -

ser más opuestas: la de Ortega fue sumamente oblicua, la mir6 -

con las anteojeras del europeísmo ~y sobre 61 pesaba la visi6n 

filoa6fica de Hegel~ y la estrech6 aún más al obstinarse en cog 

cobirla únicamente a travás del marco que le daba la realidad ª! 

gentina. Gaoa se adapt6 inmediatamente a la realidad mexicana y 

su mirada para apreciar la circunstancia latinoam6ricana estuvo 

limpia de prejuicios; raz6n por la que comprendi6 cabalm.ente tag 

to al pensamiento mexicano como al latinoamáricano. También se -

percat6 de la problemática análoga existente entre ~apaña y Lat! 

noamárica: la búsqueda de identidad y la revalor1zaci6n de la -

circunstancia, y que el puente entre ambas problemAticas era la 

filosofía de Ortega. 

Gaos en M6xico reactualiz6 y puso al punto la filosofía de 

su maestro para terminar de impulsar el movimiento recuperativo

de nuestro pasado en la íilosof!a mexicana ~y latinonm6ricana--; 

pero principalmente por medio de su propia obra la Filosofía de 

la filoaofia ·enmarc6 el movillliento continuado .por sus discípu

los de la filosofía de lo mexicano. Por otra parte procur6 pro-
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mover una Historia de las ideas de M~xico, así como una Historia 

de las ideas en Hispanoamérica, que vendrían a ser el basamento 

de correspondientes filosofías de la historia. Quien realizarla 

Y consolidaría, entre sus discípulos, tales proyectos seria Leo

poldo Zea. Con su brillante discípulo, Gaos estableci6 una dia

l~ctica semejante a la que él guardaba con Ortega, con sus res

pectivas consonancias y disonancias. 

Las !ilosor!as de Ortega, Gaos y Zea exhiben la obligstori~ 

dad de la continuidad dialéctica ~con sus mú,tiples afluentes~ 

de seguir pensando, pero adcmlí.s cor.llevan el acto de la voluntad 

de contraternizaci6n con las otros y con la circunstancia: Orte

ga con su mundo europeo y español¡ uaos, hombre de dos mundos, -

con su España y su Latinoamérica: la unidad hispanoaméricana; -

Zea con ol tercer mundo. Debe quedar establecido que esta ver-

tiente dialéctica se incrusta en el amplio impulso de la cultura 

hispanoaméricana en su conjunto, y que comparte nexos comunes P! 

ra alcanzar la autoconsciencia de su libre destino. 

Ahora bien, en un sentido más profundo la filosofía de Ort! 

ga signific6 el inicio de la transici6n de la filosofía europea 

con su doloso universalismo a un m!s auténtico universalismo. La 

!iloso!!s de Ortega rue consecuencia dialéctica de la filosofía 

europea 7 no una yuxtapoaici6n en el pensamiento español, por lo 

que acab6 siendo expresi6n idiosincr,tica de una necesidad de l! 

gitim1zaci6n. Gaos redondea ese mismo proyecto que ya estaba en 

marcha en nuestro continente. Simbólicamente O.os representa la 

amer1canizaci6n de la filosofía europea. liis, con Zea es ya una 
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filosofía americana, que ahora cuestiona a la misma :&iropa y que 

dialécticamente significa una verdadera humanizaci6n y universa

lizaci6n de la filosofía europea, en la que el frío abstraccio

nismo ha sido preñado por la voluntad de confraternidad; confir

m!ndose que la dialéctica es la obligaci6n ~voluntad~ de se-

guir pensando. 

Como se ha podido apreciar, on esta marcha dialéctica pieza 

clave fue José Gaos, por lo que en la cultura hipanoaaéricana 

tendrá un sitial impedecedero, como lo expresan las palabras del 

fil6sof o estadounidense Partrick Romanell en ~u tributo al fil6-

sof'o español: 

"Por último, de la misma manera que Pla.t6n -

desde tiempos inmemoriales ha sido para la -

humanidad en general el fil6so!o de los fil~ 

soros, así Gaos ser6 siempre recordado, cu~ 

do menos en Máxico y en His~oamárica, como 

el fil6so!o de los fil6sofos por las genera

ciones actuales y futuras 11 •
1 

1 Romanen, Partrick. "Tributo a Gaos" en ~· ed.cit, p.292. 
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!IOTA.; AL CJU-l~'IJLO I, 

1 •Yo había estudiado un semestre en Leipzig. Allí tuve el rrimer 
cuerpo a cuerpo desesperado con la Critica de la raz6n pura, que 
ofrece tan enormes dificultades a una cabeza latina ( ••• ) Al se
mestre. siguiente tui a Berlin. ViVia en una pequeña pensión del 
estado aapailol que había obtenido mediante un concurso( •• ,) Ha-
cia 1908 estuve un afio entero en Larburg y en 1911 volví, ¡,ero -
esta vez recién casado". 

Ortega y Ge.sset, J. El tema de nuestro tiemfº• Revista da -
occidente en Alianza tal erial, Madrid 
1981,. pp.27-28. 

20Pundador en 1915 de la revista España, en l-:12;1 repite la inten 
tona oon notable 6xito con su Revista e Occidente, montando -
aparta de la publicaci6n mensual, una editorial en que se dan a 
conocer sus textos, los de las figuras intelectuales españolas -
m!s señaladas de la ~poca, y traducciones de prestigiosos auto-
res extranjeros, casi exclusivamente alema..nGs (Spengler, J?robe-
nius, Wolflin, ·.vorringer, stoddart, etc.), Pocas veces en España 
el 'xito ha acompañado tan tielmenoe una empresa de esto tipo. -
l'Uhdeee afirmar que la intelectualidad española en su casi tota
lidad ~y por encima de partidismos inme<liatos~ ha sido devota
de Ortega, por lo manos de 1922 a 1936. Este ea UJI hecho hist6r! 
co que no puede omitirse: 

Rama, Carlos Y. La crisis es~ola del siglo XX. F.C.E., ~ 
Xlco 1960, pp. ?-88. 

·~ Desde la generaci6n del 98, y principalmente Unamuno, la figu
ra de Don Quijote seria usada como símbolo primigenio del ser es 
pañol: "Pues, si resulta indudable que 'El 01ijote'contieno nue~ 
tra figura sagrada, lo ea igualmente que se trata de un libro -
univeraal. IJn libro universal donde aparece revelada con má.xilllO
claridad posible una pesadilla ances~ral, puesta de manifiesto -
la esperanza enrevesada d& un pueb:i.o•. 

Zambra.no, Maria. ~· rueño y Verdad. BDHASA, llarcelona-
96 • p. ?. 

4 •Atin al qui~otia:io de Unamuno ea el culto a Don Qui~oto de ""2 
rin. Y unamuneaca 68 la idea de que la actividad espanola casti
iii'Oscila dilsmáticamente entre el anonada.miento y la exal taci6n ''. 
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La.in E:ctralgo, Pedro. Es~a co:no ttoblena. Tomo II. Desde
de8 "generaci6o del 98" h9.sta~. 
AJ<Uila.r, \!B:dr1d 13>6, r.1g2. 

5.Cooo Cristo Jesds, de quien fue siempre Don ~:uijotg un fiel -
diseipulo, estaba a lo que la aventura de los caminos le trajese". 

6 

Unamuno, litl.guel. Vida de ~n .;.1li~te a ::lancho. En ensayos -
f.11, Agülta.r, arr 1951, p.92. 

Zaabrano, !lo.ria. op.cit. p.16, 

? .. La visi6n ortesuiana del p1.sible futuro de Es¡;:aña, lSerá. un pu 
ro ensueño del espíritu, coQo lo fue en los literatos del 98? al 
modo a1gu.no. Ortega ne es un soñador; es un pensador que conrie
aa, auy a la euror~a, 'el ideal de la eficacia'. Pretende, nos -
ha dicho, 'tra.nstorma.r la realidad circundaote•. Dee!a Una3WlO -
que la esperanza como la fe, crea su objeto; basta.ría, por tan-
to, ¡:redicar la esperanza ¡ara sacar a España de su atolladero. 
!d. Ortega ni sus cama.radas de generaci6n creen que la •re en la 
uto¡i!a' pueda resolver ningá.n ¡.roblei:.a. hist6r1co. La esperanza. -

:~t~=~,B~~:!'a~~alº~íi~~OS:i1: s~:c~O~ ~~!vl~i~~f~ar-:.~~i~:t~ 
teligentecente organizada y cumplida". -

Le.in =ntralgo, F. op.cit. p.416. 

8 El propio Ortega en Meditaciones del ~jote hace la critica-
da las tallas interpretativas de sus pre ecesores y entre lineas 
hace una acerva crítica particular a la interpretación de Unamu
no: ~Sin embargo, los errores a que ha llevado considerar aisla
daoente a Don ~jote son verdaderamente grotescos. Unos, con e~ 
cantadora previsión, nos proponen que no seaoos ~'Uijotes; y otrcs, 
eeg-6.n la moda más reciente, nos invita.e a una existencia absur-
da, llena de ade:c.anes conges~ionados. Fara u.nos y Iara otros, -
por lo visto, Cervantes no ha existido. lues a ~oner nuestro á.n1 
mo más all' de ese dualismo vino sobre la tier=a Cervantes". 

Ortega y Gasset, J. lñeditaciones del .3'Ui~'tc. Revista de 
OCcidente, lkdr1d 19 , p. 3?. 

9nrero Ortega. intelectual, hombre profundo y sut;1, a?vierte -
con lucidez la intima dificultad de su rroyecto .. .1.10 arauo no es-
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ta en la t~ctica, sino en la comprensi6n cabal del punto de par
tida. :¿uiere adivinar qu6 es lo 'español puro•, ese modo español 
de ser hombre entero y ejemplar, tan pocas veces logrado en la -
Historia. Una de ellas es el ~~. No Don Quijote, el persona 
je sino el ~uijote, la obra lrtei'ilrTa. Si Unamuno volvi6 su mir~ 
da sedienta hacia Alonso Quijano y Don :(uijote, Ortega busca con 
la suya clara y sagaz a ~tiguel de Cervantes~. 

Lain c::ntralgo,?. op.cit. p.420. 

10 Ortega y Ge.sset, J. lóeditaciones del Qllijote. ed.cit. pp.;7-
$8. 

11 "La actitud habitual del español frente a la realidad del mun
do es a un tiempo sustantiva y sensorial. Frente al hecho, mu.y -
cierto, de que el español suele existir en la realidad segó.o l& 
esperanza que en ella tiene --con otras palabras: segdn lo que -
esa realidad 'puede ser~, no eon.rorme a lo que actualmente 'es'-. 
hay que poner, como contrapunto, otro hecho no menes cierto: -1a 
afecci6n vehemente e incontenible del hombre hisp&nico al ejerc! 
cio de sus sentidos corporales; incluso frente a las realidades
que no pueden verse ni oirae. For eso he hablado de una actitud-ª la vez 'sensorial' y 'sustantiva~ ante el mundo, y por eso ha 
podido constituirse en tesis t6pica el .ramoso 'realismo• español". 

Lain Entralgo, P. op.cit. p.512. 

12Aunque al hablar de idealidad y racionalidad en quien eepecif! 
camente está pensando •_Orteg11 es en la cultura Alemana. Incluso1 
al extremo de que por momentos pareciera que lo que desea Ortega 
es un maridaje entre la cultura española y la cultura alemana. 

l3"Por esta raz6n, mientras la consideraci6n cervan~ina de cad~
hombre junto con su paisaje, tal como aparece en la con!erencia
ds 1915 en el Ateneo, es tanto la clave de la 'estetica' cervan
tina, su for.Qa de ver el mundo, como el correlato objetivo del -
aforisco que condensa la ~ilosofía orteguiana de la Raz6n Vital
º Hist6rica, su 1resencia en Iúeditaciones del Quirate no debe -
confundirse con el prop6sito, dé e&ta primeta med taCi6n tomadá
~lobalmente. Ese prop6sito, ad~~s de fundamentar la filosofía -
de Ortega en la vida humana y en la historia nacional, y además 
de dar una rápida visi6n previa de su filosofía como tesis, méto 
do ~ progratl.B., era el de mostrar por vía del ejemplo lo que Es,p! 
ña debía e.ce.r.t:i..r de !'..U.rora r.ara alear.zar una rersonalidad inte
~' y lo que España ---tal como queda ejemplificado en la rrqil~ 
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za de la novela de Cervantes•- ¡;odia, a su vez, o::rocerle a .!uro 
pa en iJiterca;:.bio •. .rero la idea funda:aental de esta meditaci6n = 
es ~ue 3spa.ña·e6lo podía explicarse a sí oisma y ex~licar a &.lro 
pa to•iB lo. profundidad filosófica de la ironía cerva:.tina, adop'.= 
tando primero una dosis de idealidad feno:i:cnol6gica no e.di terrá 
nea, es decir, interponiendo ci~rta 'distancia'. Y, asi, trte~a= 
se Fropuso en l~l~ alcanzar este doble objetivo. Sn primer lugar, 
el añadirle a la conciencia española ese piso su~erior de ideali 
dad, y en segunao lugar, mostrar c6mo ése es el Cocple~ento necé 
sario del 'imy.resionisco 1 propio de los españoles", -

W, :;ilver, .fhili¡;. 

14 "&s tentador conjeturar que si Ortega hubiese continuado escri 
biendo la segunda y la •.rercera b~ditaciones en el mismo eapiritÜ 
que la 1-rimera hubiura concluido sugiriendo quo fue Cervantes el 
creador de la !ilosofia de la Raz6n Vital o iilst6rica. l'ero esta 
conjetu.ra situaría a Ortega en una relaci6n similar a la que se 
le imputa a Heidecger con respecto a llolderlin: que el autor de 
>;sin und Zeit utiliza al poeta como una maJ.'ioneta de ventrilo--
cuo 

l5Julián llarias, discreto díscipulo de Ortega, sistematiza esta
iriwera navegaci6n: 

1) Se trata de saber a gu~ atenerse, de alcanzar la orientaci6n 
necesaria para poder vivir, origen radical de la filosofía. 

2) Para ello hay que salir de si mismo, recurrir de mi s6lo a 
lo que Ortega va a llamar desde ahora !ormalmente la circunstan
cia. Esta circunstancia es primariamente España ( ••• ) 
--;) España se hace inteligible en ciertas experiencias esencia
les y acaso la lll&J'Or es el Quij~te. ( ••• ) 

4~ Pero pa.ra comprender ranrc:armente --es decir, en su raiz--a 
Cervantes y el 2'.J.ij~t_!>~ hay que verlo en su conexi6n, ligándolo
am.orosa.mente co~o que lo hace real e inteligible. 

5) Esta forma radical de comprensi6n no puede darla ninguna -
.forma de conocimiento pendltima; hace falta esa oc.nl::ioda. conexi6n 
de que h~moo hablado. En sW!lB., s6lo puede hacerlo la filosofía. 

Q) Pero, por otra parte, hemos visto que filo5ofar es circuns
ta.acializar, hacer de cada cosa circunstancia o mundo, presidido 
por su jerarquia efectiva. Y como el ~ representa un u.á.xi
mo de jerarquía de las circunstancias aspan.olas, esta considera
ci6n .~ilos6:rica nos devuelve a 61. Far razones nacionales, 'étni 
cas• se entiende, en el sentido de raza hist6rica--, el Vuijo= 
Et ora tema ineludible de una meditaci6n movida por la pregunta: 
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'i~é es ~spaiia?' • .For ra~ones esta vez íilos6!icas, tiene qua·• 
enfrentarse igualmente con el litro de Cervantes un pensaaiento
es¡:aiiol definido por su circunstancialidad". 

Marias, Juliár.. ºJftSª• Circunstancia Y Vocaci6n, Alianza -
f orial, Madrid 1984; pp,?)47-~. 

16 véase. 
Sa.rrailh, Jean. La. Es~a iluGtrads de la se~unda mitad del 

sie;lo 11!. ,•,..;.,,.,, M!iXIco ':15?. 

l?'1Desde hace si~>:los vienen intentando los españoles dar reepues 
ta a la inquietante f>regunta de c6mo sea Espai!a. Ese hacerse ·.-= 
cuesti6n del propio vivir no ha sido ni es curiosidad erudita, -
sino una manifestaci6n más de su r·roblemáticn historia". 

Castro, Am~rico. La. re~idad bist6rica de EsPajia. Forrúa, ~ 
xico 54, p.59, 

1811 Pcro el español eligi6 una f'orma de conquista que podia alean 
zar, y una vez que la alcanz6, dej6 de moverse. La. verdad, para= 
61 1 se convirti6 en la Irlesia de Roma, y logró est.11 verdad re-
chazando todo lo demás. Su ideal de unidad fue s6lo homogeneidad; 
es decir, la simple fusi6n en todos los españoles del pensamieD
to y de la fe con arreglo a un ideal fijo. Con este fin convirti6 
los elementos de su mundo psíquico en antítesis escuetas, equili 
bradas unas con otras. Rl resultado real fue simplicidad, homo~i 
neidad, una neutralizaci6n de energía.a que sumaban cero". -

F'rank, ·,:ialdo. 11 Esr,aiia Virgenn en .Retratos Gulturalee. AgUi
lar, J.:adrid 1962, p.268. 

l9 11 El rei.Dado de Felipe fue un periodo decisivo para los elemen
tos reliBiosos, culturales, econ6m.icoe y políticos que intervi-
nieron en la unidad o disgregaci6n de Espana ••• • 

11.erson, Feter. Felipe II de Esr.aiia. F.U.~ •• U~xico 1984, -
p.19'.i. 

2011 .La. posici6n adoptada. hubo do hacerse inmutable, por no inven
tarse nue~aa circunstancias la persona. Palt6 una ligaz6n a tra
vés de ideas y demosae; por lo miamo los habitantes del Imperio 
español no se unieron unos con otros mediante intereses horizon
tales, sino en haces de lineas ascendentes que convergían en una 
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creencia en el caudillo, en el re:,·, en '3a.ntia·~~º• en Dio.J. 1.i en
Bspaña ni en Hispa.noaa,rica s·.: ·~ntrelazaron lao rerr.iones ea una 
red de tareas, ::o:nrlec.ent.n.rias unas con otras; es !or tanto un -
hecho 1 h1at6ricamente 1 normal que haya separatismo en ~~paña y -
en Hisranoam6rica. Las re~ionee permanecieron unidas a través de 
la. te a:oo§.rq· .. üca, o oediPnte una fuerza. exterior sohrei:;uesta a -
ellas". 

castro, A.c6rico. op.cit. F•588· 

2l castro, Américo. !!li1· p.19 

22"En la époce. en q11e lnF:laterra ort~a.niza su Commonweal th mundi
al, España ante la hostilidad de toda A.mhrica pierde con el tra
tado de Paria do 18~0 los restos de los 'reinos de las Indias•,
paeando a tener oed1o m1ll6n de k1lometros cuadrados de territo
rio y s6lo lg mJ.llones de habitantes contra los 21 que antes te
nía. 

El 'Desastre', entre otros erectos, proa:ovi6 nl primer plano -
una nueva tendencia a.m.ericanista, la del sector progresista y -
a.nti-imperialista n. 

Rama, Carlos Id. La crisis es~ola del si¡:lo XX. F.C.E., ~ 
Xico 1960, P• • 

2~"Lo que el 98 sien1fica es la patentizaci6n de la inanidad de
los supuestos básicos de las eeneraciones anteriores, el descu-
brimiento de la falsedad en que se había fundado la vida españo
la, bajo uaa película de ar-ariencias favorables. En otros t§rmi
nos, el 98 no es, a estos afectos, m&s que el revelador que mues 
tra cuál era la situaci6n real de España; a partir de entonces,= 
s6lo se podrá vivir con autenticidad reconociéndolo y, por tanto, 
iniciando una nueva época • 

lJar!11s, Juli6.n. op.cit. p.66. 

24 véu.-o~. 

25 

Jn.nik, Allan y Toumlin, Stephen. La Viena de Wittgenstein. 
Taurus, Madrid l ,i8?. 

Franco, DolC'res. "Ls. preocuraci6n de ... ~spA.fa en su literatura" 
pp. 2<;:;-256. Citada por Jnlián ;,:arbs en Or 
tei:z:a. Circunstancia v toc·tci6n. ed.cit. p.i.')¡t 
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26•En 1397 Cánovaa t"ue asesinado por un anarqUista y en 1898 Bll
pruia perdi6 los <iltimos jirones de su imperio ultramarino en una 
breve guerra contra loa ~atados Unidos. Desde entonces, hasta --
1917, los partidos Conservador y Liberal se desintei;raron r'pida 
mente. J..a :~anarquía pareci6 incaraz bien de imponer su autoridaiJ 
baJo el sistema existente o de evolucionar hacia instituciones -
~enuinamente representativas. De nuevo el e~6rcito, recientemen
te humillado en CUba y en las Filipinas, se convirti6 en un pro
tagcnista de la política Española. El fulico campo de acc16n mili 
tar que le quedaba era el Ua.rruecos español. El joven A.ltonao : 
XIII salvó el or~ullo herido de aua oficiales aseguráalose de qia 
las Cortes les votaron sustanciosos prooupuestoa y sigui6 con -
gran interés las interminables 01~raciones de liQpieza de enellli
gos en laa montañas del Atlas. lar tres veces durante su reina-
do, el rey y el ej6rcit:o se vieron bajo un ataque simultáneo 11

• 

Jackson, Gabriel. La República cs~ola y la p;uerra civil -
p931-1'i39j. oria, llarcelona 1985. pp.2\!
. 8. 

273alvo rarisimae y dignas excepciones como Cajal y Ma.rcelin~ --
1.lenéndez y l'elayo y algún otro, la ciencia española no existo. 

28 Machado, Antonio. Poesías Completas. Kspaaa Calpe, México -
1977, p.l?:>. 

2 3 11 
.... a un estado de espíritu pesimia'ta que hacía ex¡::resa.rse al

propio Baraja en los siguientes términos en un articulo titulado 
Triste país: •todos nuestros productos tlateriales e intelectua-
les son malos, ásperos, desagradables. Al vino es gordo, la car
ne mala, los periódicos aburridos y la literatura triste ••• Yo -
no sá qúá tiene nJestra literatura para ser ~an desagradable ••• " 

Citado por Saiz y Rodríguez, Fedro. La evolución de laa ide 
. as nobre la decadencia esg...a.nola .. Atl&n= 

tida, J.:adrid a/t, pp.87-8 • 

3o,,l. Crítica de la vida española en lo que &ata tenía entonces
de 'civiliZb.da' y •moderna'. La r~pulsa se referirá unas vec~a a 
la vida civilizada y moderna en ei, y otras a la manera espaiiola 
de copiarla. 

2. Crítica a la hiutoria de España y de las formas de vida que, 
a múdo de secuela, actualizaban entonces la !racci6n inaceptad~
e inaceptable de esa hi5toria. 

3. Critica de la peculiaridad psicológica del hombre español,-
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as! la dependiente de su índole nativa o racial (casticismo de 
oasta, temperamento) como la engendrada por la singularidad de -
España (casticismo hist6rico)". 

La.in Entralgo, P, op.cit, p.147. 

3l "Lla.cam.os zozobra -de sub y supm:- al estado de quien no tie 
ne suelo estable en que apoyarse. B O menos temprana, m!s O m8 
noa lúcida, ésta .tue la experiencia de los españoles entre 1930:: 
y 1936: so deshacía bajo nuestro pie el suelo hist6rico·, diflui
an los planos sustentadores de nuestra existencia 11

, 

Le.in Entralgo, F. op.oit. r.435, 

32 !!!!!!.• P• 4.;y¡., 

33véé.se. 
Rama, carios. op.cit. pp.18-20. 

;y¡.,,En la práctica, estos tres .factores (rey, oficialidad.del ejér 
cito y clero) participan en proporci6n más o menos diferente de-
acuerdo con los vaivenec de la politice exterior e interior del
poder estatal. El ascenso de lss clases populares y les demandas 
crecientes de UJla ordenaci6n respetuosa de las libertades públi
cas, acercarían en el siglo XX a la Iglesia ;y el ejército pera -

·1a derenaa de sus prerrogativas comunes. 
Fatas oligarqu!ae, con mayor o menor dependencia de intereses

locales o .foráneoe, actúan en la vida política bajo formas diver 
sao. En ocasiones mantienen una imitación de la vida constituciO 
nal europea, sobre la base de la existencia de jefee localeo lla 
mados 'cacique', pero recurren igualmente a la dictadura sobre= 
las clases populares, a quienes mantienen en la miseria y la ig
norancia, y lee niegan el acceso al poder público, aplicando una 
política de re~ree16n policial ••• 

En la España de estos años, las clases medias, menos el pueblo 
--entendido en un sentido democrático--, tienen acceso al poder, 
y a lo sumo inician un ascenso que lee llevará al triunfo en la 
d6cada de los años treinta del ei~lo XX". 

!bid. p.51. 

35 Jackaon, Ge.briel. op.cit. p.42. 
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' 6 •r..a !11.JDB. de Ortega y Ge.sset lo hacia particularmente vulnera-
ble. Las campa.ñas contra 61 --tanto desde la extrema derecha co
ao desde Lev:iatan o Claridad, o incluso El Socialista- hacían -
m!s peli1•;;o¡;¡-¡¡¡r-situaci6n. Ortega consii;u16 sahr de España con 
su !amilia a !in de a;osto". 

l.le.rias, Julián. Ortega. Lae tra~ectorias. Alianza Universi
dad, k~ rld 1983, p.,5a. 

37"Jti.entras va alcanzando su plena ~durez el r.ensamiento de Or
tega, prosigue con celeridad la descomposici6n"de la vida p6bli
ca española. Desde 191? a 132' se consuaa la desintegraci6n in-
terna de loa rartidos pol1ticos institucionales y llega al m!xl.
an la oposici6n entre clases y r,rupos. Sobreviene en 192' la Die 
tadura, una g1'aD ocasi6n perdida para vertebrar a España. lcerdi= 
da por todos: por el dictador y por las minorías intelectuales,
que no supieron o no quisieron ver en ella eu prometedora ~por't!! 
nidad. l'erdida para todos. Olando la dictadura declina -anos -
1928 y 1929-- Ortega aiente de nuevo el canto de la sirena de -
la acc16n polltica¡ ha llegado el tiempo 'de social es hervores' 
que auguraba en el pr6logo de El Es~ctador. ¿Qué importa ahora.
el pormenor de esta segunda peripecíi pol!tica de Ortega? Duran
te tres afios 1 desde 1929 a 19,2, no pocas de las mejores inteli• 
gencias espanolas incurrieron -politica.mente, ya se entiende
en el peor de los extraTios que puede cometer la inteligencia:la 
!rivolidad. Al !in, una !rase: 'No es esto, no es esto'. Y un -
prop6sito, relativo a la obra intelectual: 'Ei:xpiezs nueva tarea. 
IAl mar otra vtJZ, navecilla! !Comienza lo que Plat6n llama segun 
da navegaci6nl 10curre esto en el año 19,2. le. 'primera navega--
c16n' de nuestro pensador ha terminado". 

Laín i!Dtralgo, r. op.cit. p.42B. 

Alaixandre, Vicente. Obras Com~tª Vol. l.Poesia (1924-196?). 
AguÍlar, (1, 19??, "Desterrado de tu 
cuerpo" p.562. 
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~OTAS AL CAPITULO II. 

L Uranga, E!nilio. ¿ne aui6n es la filosofía? Feaeraci6n Eliitori-
al .. exicana, :Léxico 1977, r.20. 

Como acotamos, éste ensayo es en el fondo un tour de force espi
ritual de Uranga, en 61 nos exhibe sus fobias, sus pasiones y -
sus soterradas filiaciones y deslealtades hacia su maestro ·José 
Gaos. Como suele suceder con textos de tal car!z, donde el autor 
no se da cabal cuenta --por su viceral afán polémico-- de que al 
hablar sobre determinado pensador termina hablando s6lo de si 
mismo; ea decir, el ccludido pen5ador acaba convirtiéndose en un 
ir6nico alter ego del autor. 

2 "Ta.nto Gaoa como Crtega, ~ues, han hecho tema expreso de las re 
lacionea entre vida o sentimientos, y filosofía. Ambos desarro= 
llan acabadamente tales relaciones, por tener plena conciencia -
del tema y ser este en ellos pa:rte de su concepci6n de la filoso 
:fia misma. En bate sentido Gaos el di,.ci¡;ulo continúa a Ortega = 
él maestro". 

Yamuni, Vera. Joslt Gaos. El hombre :r su pensamiento. UNAM, 
MéXIco, l98Ó, p.112. 

3 Gaos, José. Confesiones reofesionales. UNA.'il, !léxico 19'32, 
Prblogo y se ecci6n de la aforística inédita por 
Vera Yamuni Tabush, O.e., T,XVII, pp.87-aB, 

Gaos frecuentemente utiliza la palabra profesor pero ésta debe -
entenderse en su caso como una expresi6n meramente hiperb61ica. 
En el fragmento citado no puede ocultar su orgullo de ser, en -
el pleno sentido de la palabra, maestro. 

4ai la novela, dejando de lado su fachada costumbrista, nos en
contramos con una curiosa teoría química del siglo XVIII: 

"El primero en emplear esta expresi6n de afinidades electivas 
fue el químico sueco Torbern Berg~an, que en 1??5 publicó un li
brito titulado De attractionibus electivis. Diez af.os más tarde
fue traducido su trabajo al aiemAñ, y entonces aparecía la deno
minaci6n de i7ahlverbapschaften como equivalente de los dos voca
blos latinos, 

La primera menci6n que se encuentra en el Diario de Goethe so
bre I.e.s arinidadee electivas, data de fines de mayo de 1807; el 
1 de junio de 1308 ser.ala la fecha en que comienza la re~:o.cci6n 
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de la novela; el 4 de octubre de 1809 revisa Goethe el último -
pliego 11

• 

Goethe, J·. w. Las .U:inidades electivas. Aguilar, !.!adrid -
1963, O.O. T.II, ÍdeR general de la obra irn
trod. particular a la novela) de Rafael Cansi
nos Assens. p.76?. 

La teoría de las afinidades electivas resumidamente nos dice -
que: 11 

••• todo lo que !'orca parte de la naturaleza obedece a las 
mismas leyes, y que existen correspondencias inexorables entre -
el movimiento de las moléculas y de loe corazones enamorados. La 
cultura, por su parte, constituye una superestructura elaborada
en el curso de los sielos que se esmera, con más o menos áxito, 
en someter a su orden a le. naturaleza 11

• 

Tournier, Michel. "Goethe y las afinidades electivas 11 en le. 
Geceta del F,C.E., México, Núm.214, Oct:-
1988, p.8. 

511 uo puede ser de otro 'en un mundo donde se aclimatan natural
mente la indiferencia y la antipatía', las inclinaciones verdade 
ras no s6lo han de ser estimae as en todo su valor; aparecen comO 
el valor por excelencia, la medida de todas las cosas. A nadie -
se le puede ocultar lo riesgoso de este pensamiento que funda la 
virtud en la debilidad y transforma la pendiente de las inclina
ciones en el horizonte de toda relaci6n y de todo comportamiento. 
Así las afinidades oponen a la llaneza de la moral tradicional y 
de ese mundo de seguridades donde el hombre, moralmente hablBll-
do, camina sobre un terreno firme y plano, una moral del plano -
oblicuo donde ol hombre marcha como sobre un barco en movimiento 
tanteando a cada paso su propio equilibrio, el equilibrio del 
hombre que camina sobre sus propias inclinaciones en movimiento". 

Ibid. Caotañ6n, Adolfo. "Para iniciar Las afinidades elect! 
vas•, pp.17-18. 

6confesiones profesionales. p.75. 

En lo sucesivo cuando se haga referencia a las obras de José -
Gaos en su primera mención se darán los datos bibliográficos co! 
pletos, posteriormente s6lo el titulo y la paginaci6n. 

7,,La. certidumbre desintegrada también es quietismo, estancado -
quietismo que busca fundirse en la nada. conocidos son loo gran
des procesos quietistas de España en el XVII, '1' esa extraño eje!
plar de español, !U.guel d:e lf.olinos, que nos dejara su facinante-
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'Guia Espiritual'. Quietismo que no se agota en lo religioso, si 
no que inunda la vida toda de ~spaña, hasta llegar al anarquismO, 
donde sigue alentando. Y la quietud deja libre al movimiento, y 
es desesperada ncci6n: esa violencia, esa necesidad de matar y -
de matarse. Pues no cabe detener la vidn, sino tan s6lo degradar 
la, derrocharla o, simplemente, perderla. Cabe algo más; darla~ 
ofrecerla a aleo en lo cual no se cree con la esperanza de lle
gar a creer en el supremo instante". 

Zambrnno, M. op.cit. p.107. 

8confesiones profesionales. p.82. 

9"Gnos lleg6 a reconocer, en sus momentos de si~ceridad rayana -
en confesión, que nunca un hombre fue tan superior a otro como 
lo era Urtega en relaci6n con 61. Esto lo dijo ante sus disCÍJ'U
los mexicanos en las aulas hist6ricas de ~\a.acarones. ( ••• )si de 
acuñar un aforismo, era más fulgurante el de Ortega; si de tradu 
cir una página, tambi~n Ortc~n lo hacia con más garbo que 61. ¿y 
c6mo pretender medirne, desde el punto de vista del estilo, con 
el maestro de la prona que agregaba a la cegadora cultura ;r a la 
imprevista in.forma.ci6n lo que los gltanos andaluces llaman 1 6.n
gel 1 ? Gaos sufría mucho por su falta de 'duende' 11

• 

Díaz Runnova, Oawaldo. Loe exiatencialistas mexicanos. F)iito-
rial Rafael Giménez Hiles, México 1982, 
p.111. 

lO Yamuni, vera. op.cit. p.155. 

11 Marías, Julián. ~Íega. Circunstancia f vocaci6n. Alianza 
t., J.b.drid, pp.15¡;:: 57. 

12 "Ahora bien, un penaamiento consistente en la adquiciai6n de la 
plena conciencia de los eepectAculos de las circunstancias, es -
un pensamiento •circunstancial' en un sentido muy preciso, aún -
siendo doble. Pensamiento 'de circunstancias•, como los versos 
asi llamados, en doble sentido del 'de~: originado por las cir
cunstancias y versante sobre ellas. Tal pensamiento, si el penoa
dor est! por su natural dotado prodigiosamente para ver Y rencci~ 
nar a lo visto, será fértil en observaciones y descubrimientos. -
El pensador caerá en la cuenta justamente de que 'yo soy yo y mi 
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circunstancia'. ( ••• ) lero por su misma manera de venir a ser y 
consiguiente manera de ser, tal pensamiento se atendrá mucho más 
a cada esrect!culo, y acada una de las inmediatas repercusiones
~n el espectador o pensador, que a la coherencia de estas reper
cusiones, y no se diea &nte los es~ectáculos, hasta el extremo -
de la contradicci6n -- en apariencia, al menos: en realidad pue
de tratarse de otra cosa". 

l3 Ortega y Gasset, J. rr6lo50 para alemanes. Revista de Occiden 
te (Col. el Arquero) ~~drid 1974, "Conver 
saci6n con Fernando Vela". pp.173-174. -

14 •!.e.s Confesiones profesionales muestran, pues, la alta estima
ci6n que el fi16aoio Gaos tiene de !Ú mismo. El Pr6lo~o para ale 
manes enseña que Ortega no era un soberbio, sino mas len un af>i 
aionado por la condici6n de si mismo y por la de España. La com= 
paraci6n entre ambas autobiografías muestra, además, que hay si
militud entre algunas ideas de Ortega y de Gaos, como se ha vis
to por su exposici6n de la relaci6n estrecha entee sus respecti
vas vidas y sus filosofías. Pero aparte tal relaci6n 1 la simili
tud entre algunas de las ideas del maestro y el disc1pulo, las -
debe Ge.os a Ortega como estímulos o confirmaciones a posteriori
de sus reflexiones. M!s a6.n, la obra toda de Ortega ensena que -
6ste sentía más bien indiferencia por la metafísica y era irreli 
gioso. SU filosofía parece .00.s bien mostrar un hombre que vivi6: 
absorto en este mundo y esta vida. Gaos era lo contrario, un in
trovertido, un fil6sofo preocupado por la metafísica y por la -
existencia de Dios, sobre todo en sus 6ltimoe añós. Maestro y -
discípulo, dos personalidades, dos autobiografías, y dos filoso
fías". 

Yanlllli, Vera. pp.119-120 

l5,,F.n el fondo de Ol•tega debio de haber siempre un conflicto en
tre el afán entrruiado en la auténtica espontaneidad reactiva y -
el adventicio afán de sistema, desde un principio, y de sistema
ontol6gico de lo humano, desde cierto momento hasta el final". 
p.79. 

"Ortega quería notoriamente tener reputaci6n de !116soro, y se • 
obcec6 en la idea tradicional de la filosofía y su concreci6n en 
en los últimos cien años, a la vista de muestras de esta concre-
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ci6n como primera y seguramente 31 ser y el tiecno, y quizá c6.s 
tarde -,;;]. ser :r la nada". pp.BO-Sl. 

Sobre Ortega y Gasset y otros t~abactos ••• 

16 V.supra. Cap.l.La circunstancia escañola 1698-1436. 

17•zozobras, tropiezoo, mortificaciones, remordimientos acompaña 
ron a un Gaos ai'ligido y vacilante que se columpi6 entre la so= 
berbia demoniaca, inseparable del lno' y la 'negaci6n', y la nos 
talgia de sus fuertes creencias en sus jesuíticos años de OviedO. 
Vencido de la edad, se aferr6 a la esr-eranza como a una tabla de 
salvaci6n metafísica. La. esr.era.nza, se~ún los te6losos, es la es 
pera de un bien. castigado por un seve~o infarto y emplazado por 
'el correr al encuentro de la muerte' 1 Gaos se re-convirti6 a su 
antigua re. lDios a la vista, le grito muchos años antes un na
vegante intelectual, Ortega y Gaaset, engañado por Llax Scheler!". 

Díaz, Ruaaova, O. op.cit. p.145. 

18eon.tesiones profesionales. p.62. 

l9 ~- pp.82-83. 

2º"Lo que no quiere decir que ni siquiera en loa días de la con
vivencia más fEecuente e intima con él estuviera con él de acuer 
do en todo: quid. haya sido yo la única persona que le haya di-= 
cho ciertas cosas". 

!lli· p.8~. 

21 •y entre 1933 y 1935, el de Dilthey ••• En suma, que he vivido
como la verdad, por lo menos, la escolástica de Balmes, el neo-
ltantismo, la fenomenología y la filosofía de loa valores, el -
existencialismo y el historicismo ••• Aunque, no. Estos ~ltimoa -
ya no pude~ aco5erlos como la verdad ••• Ya estaba escarmentado 
oor la suces16n de las verdades anteriores ••• Pues ¿a qué puede
mover semejante sucesi6n hist6rica --biosr~fica de verdades, se
mejante sucesi6n vivida, mucho más que la sucesi6n del rasado ª! 
lli& por la Historia; a qué sino al esceptismo?11 

• 

. Ibic!. p.60. 
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22 Sobre Ortega y Ge.eset Y otros trabajos ••• p.84. 

2? !!ili!.· p. 99 

"La decepción acerca de la Rep~blica, manifestada por Ortega a 
los siete meses de haberse instaurado el régimen republicano, ·'"' 
aún estimándola injustificad, como la estimé al conocerla y como 
sigo estimándola ••• " 

~· p.111. 

"llás, la doble imposibilidad de alistarse, entre los defensores 
de la Repóblica y entre los sostenedores del régimen actual de -
España, ha debido ser un patético drama entrañado en lo más radi 
cal y sensible de la intimidad de Ortega, que ha debido do hacer 

I~~fi!!~~=n=~ ~~~ª1~~e;~~~i~~aiº~eúi~;mÓ~ti~~!r:..fi0:~.el rondo 

!bid. p.112. 

2411 0bs6Í'vese que las !iloeo.r!as que Gaos acept6 como verdaderas, 
escolástica de Balmes, neokantismo, fenomenología y filosofía do 
los valores, eran las que protesnban como tales sus maestros es
pañoles, sus padres espirituales, Zubiri, &!orante y Ortega. En -
cuanto se solt6 de ellos por su transterramiento a Máxico, el es 
cepticismo le gan6 la delantera. Era más congénita a la índole = 
de su padre natural esta actitud filosófica. 

Desde que estuvo en América, no digo que dejó de ser devoto de 
sus padres espirituales, pero indudablemente gan6 en independen
cia ~rente a ellos". 

Urane;a, E:;. oj?.cit. pp.205-206. 
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NOTAS AL CAPITULO III. 

1 Souto ilabarce, Arturo. •una pregunta de Ortega y Ga.sset(l883-
1955)" en Los universitarios. Nueva 6-
poca1 nó.m. 2, Junio 1983, ONAM, !.léxico. 
PP• b-8. 

2•te. aventura geográrica conduciría, inevitablemente, a la aven
tura de la conciencia. Dentro de si mismo, el hombre que ha ini
ciado los grandes descubrimientos ~eográricos, va a descubrirse 
como hombre. Como hombre en relaci6n con otros muchos antes que, 
en alguna !orma1 parecen semejá.rsele. Y, como consecuencia del -
descubrimiento áe su humanidad, a partir de su relaci6n con o
tros hombres, y rompiendo las limitacion~s de las viejas fronte
ras en que se había realizado su historia como europeo, y aún ae 
~::t~:r2u~a:b1f~e~~ ~~;:~ ~s~~r~~~~i=~0~n~~~:r~::r~o~8ot~~; 
historias, se encontrar! igualmente con su propia historia. ES -
el encuentro con otros hombrea y otras historias, el que hace -
que el europeo descubridor, conquistador y colonizador se defina 
como hombre, dando sentido a la historia, a su propia y concreta 
historia". 

Zea, Leopoldo. Filosofía de la historia americana. F.C.E., Mé
Xico 19?6, p.48. 

3~. 

4 •Tal es el ser de América: entidad geográrica e hist6rica, cuer 
po y espíritu; inventada, pues, como no podía ser de otro modo~ 
a imaGen y semejanza de su inventor. (,,,) 

Se puede decir pues, con m!ximo rigor, que la historia atribuí 
da a América es suya, como que ambos se conf'unden e identifican: 
Am6rica 1 •. por consiguiente, no s6lo resulta capaz de tener histo
ria, sino que eso ea, y a ello se debe que hayamos podido .com
prender eu aparici6n como resultado precisamente, de su propia 
historia. Y así todo lo que sigue, su exploraci6n, su coloniza
ci6n, sus venturas y miserias, etc6tera ••• , ya no forman una ca
dena de sucesos accidentales, sino un proceso significativo de -
la manera en que A.m.6rica ne realiza a sí misma dentro de los li
mites de su posibilidad ontol6gica. 

Quiere esto decir que cuando se cumpli6 la posibilidad en que 
consiste el ser americano, el llue•10 t~do dejó de existir como -
tal, pero tambián, necesariamente, el Viejo J,\mdo. SUrge, así, -
la nueva entidad hist6rica, :&J.roam6rica, destinada igualmente a 
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desaparecer cuando el proceso de universalizaci6n llegue a su·
colmo y plenitud en la tierra•. 

O'Gorman, Ellmundo. "Am6rica" en Estudios de historif de la Pi
losoria en léX!co. ONlll, U6xlco l)SO, pp784-
88. 

5"Dentro de los pueblos al margen de la &!ropa propiamente dicha, 
la &!ropa Occidental de origen germánico, estar1a.n pueblos coao 
el ibero y el eslavo de diversas formas matizados como lo estaba 
Roma, con pueblos al margen de las razas arias indoeurop&as, gor 
mánicas, que hacian de su axpresi6n, humanidad y cultura por ex: 
celencia, España como Rusia, entre Europa y lo que no era Euro
pa ¡ entre Europa y Africa, o entre Europa y Asia. Siendo lo Atri 
cano y lo asi~tico expresi6n de la barbarie de loe pueblos que i 
lo largo de la tierra serán objeto de dominio de la civilizada y 
moderna ni.ropa~. 

Zea 1 Leopoldo. ll?or qué América Latina? UNAM, A~xico 1988, 
p.4?. 

6 !!!!.\!.· p. 50. 

7vaáse. Marias Julián, ~ta~:~u~f.J~~{~c~~ri:;~!~~~it. cap. IV, 

Un aspecto que os digno de acotarse de las visitas de Ortega a 
la Argentina es que los círculos sociales con los que prinoipa.! 
mente convivÍ6 eran los de la alta burguesía intelectual. Motivo 
de más para comprender la sesgada vi·si6n que el fil6soto tenia -
de América. 

8 Villegas, Abelardo. Democracia y dictadura. El destino de una 
idea bolivariana. UllA!l-Universidad Aut6no 
ma de zacatecas, México 1987, pp.llrll4: 

9 Fo.labras de Leopoldo Zea citadas por Abelardo Villegas. 
"J;:,ctrañamente, tan agudo observador de la historia, no advirti6-
0rtega que los americanos no pensamos en términos de dominio si
no de liberaci6n. El era el que pensaba en términos de dominio -
y por eso, coco Hegel nos excluyó del presente histórico. Al re! 
pecto, el comentario de zea ea muy certero: 'Ortega, trente a Eti 
ropa ea el español luchando por occidentalizarse, europeizarse;= 
!rente a nuestra América es el europeo que enjuicia nuestra 'mi~ 
noria de edad• e inmadurez, nuestro rondo de barbarie'"• 

!l¡g. p.116. 
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100!tega en su fuero interno seguía viendo a nuestra América co
mo mera extensi6n dependiente de Es¡:,aña :; no en sus particulari
dades prcpias e irreductible3, con ¡;ersonalidad oropia al margen 
de España y :&!ropa. · 

ll Villegas, Abelardo. cp.cit. pp.llS-ll?. 

12vhase. Duchet, ~.:ichHe. Antropología e historia en el s§álo de 
ias luces, siglo XX!, IZéilco 19 • 

Horltheimer, ~ y Adorno,1'heodor, Dialéctica del Iluainismo. -
LOsada, Blíenos Airea 1988. 

l3"A diferencia de las exr~~iciones científicas anteriores y 
posteriores, la de Humboldt implicaba un objetivo filosófico. -
Humboldt rretendia poner en pie una filosofia de la tierra. A 61 
no le interesaba t&Dto impulsar el desarrollo de las distintas -
ciencias de la naturaleza consideradas de la forma aislada, de -
manera que una visi6n de conjunto proporcionara un acorio de co
nocimientos relacionados entre si de modo marginal o caeuill.. No, 
el prop6sito de Humboldt no era éste. El consideraba la tierra -
una totalidad viva y activa cuyas diferentes estructuras ~ cu
bierta vegetal y vida animall vulc&Dismo y neptunismo, litosfera, 
hidrosfera y atm6sf era~ se ntegran siempre dentro del todo que 
es la tierra, influyendo en ella y su.friendo a la vez su influ
jo, En este sentido, su viaje perseguía la posibilidad de pintar 
'cuadros c6smicos de la naturaleza' de la tierra y de sus distin 
tas capas organizativas". -

L~yer-Abich, Adolr. Humboldt. Salvat. (Col. grandes bio~rafias) 
~a 1985, pp.89-90. 

l 4 Arciciegus, Germán. "Hegel y la historia de Am!rica". Ea cua
dernos Rispanoamericanos. No.461, liov-.-
1988, p.46. 

l5"Fue en este lapso de tiempo cuando rronunci6 lae decominadas
' Conf'erencias sobre el cosmos' en dos ciclos -.aralelos. ~tre el 
3 de noviembre de 1827 y el 21 de abril del aiio siguiente, l!u¡z¡
boldt pronunci6 3ese~ta y una conferencias en la universiJad. El 
tratado abarca les dos primeros volúmenes de ~· A ellas a
sistierr:n es:t11diantes y est-ecialistas de otras ramas intereso.dos 
en el tema. La sala estuvo· 11ena a rebosar de la pri;r.era a la úl 
ticia conferet.cia. cuando Huaboldt se di6 cuenta del ir.tcré:s qu6 
había desr:<>rtado organiz6 fuera del h.bi to de la universidad nn 
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se¡;undo cursillo r.aralelo, y no tan a1?1plio, r.ara el gran pdblico: 
las diecis6is conferencias ciadas en el conservatorio de Be.rlín,
que poseía la sala con mayor a!'oro de la ciudad, entre el 6 de -
diciembre de 1827 y el 27 de abril de 1828". 

Yeyer-Abich, A. op.cit. p.149. 

lG Arciniegas, G. op.cit. f.45. 

l7 Hegel, G.Oi.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia 
niversal. Alianza Universidad, Madrid 1982, 
~ 

u-

1811 como pensamiento del mundo que es, la .filoso.fía surge en el -
tiempo después de que la realidad ha completado su proceso de -
formación y está realizada. Aquello que enseña el concepto, lo -
muestra necesariamente la historia: que sólo después de la madu
rez de la realidad lo ideal apar<lce ante lo real, y luego aque
lla se consuela con ~ate, concebido en su sustancia mediante la 
figura de un reino intelectual. Cuando la filosofía señala la ca 
rancia de contraste en el gris con el gris de la reflexión, ea = 
que cuando la forma de la vida ha envejecido, y no se la puede -
rejuvenecer mediante el gris con gris, sino s6lo se la puede co
nocer; el buho de Minerva inicia su vuelo al caer el crep6scu10•. 

Hegel. Filosofía del derecho. UNAM. (Col. Nuestros Clásicos -
No. 51) MlíXico 1985, p.18. 

l9 11 Ante todo, hiotoricismo no es más que la nplicaci6n a la vida 
histórica de los nuevos principios vitales descubiertos por el -
gran movimiento alemán que va de Leibniz a la muerte de Goethe. 
Este movimiento es la prosecusi6n de una tendencia general en -
loa pueblos de Occidente, cuya corona ciñ6 las sienes del eepíri 
tu alemán ( ••• ) Pero, como lo que descubrió fué, en general, nue 
vos principios vitales, eso significa también quo el historicis= 
mo es algo más que un m6todo de las ciencias del espíritu. lAJndo 
y vida ~parecen otros y revelan yacimientos profundos cuando se 
está habituado a contemplarlos a trav6s de sus ojos•. 

Meinecke, Friedrich. El historicismo y su p;,é:neoin. F.c.z., M6-
xico 1943, p.12. 

2º "Para el muchacho criado en el ambiente intelectual universi
tario de aquella 6poca, la historia era, no pocan veces, lo que 
para la 1'antas!a del adolescente de hoy el Salgari o el Julio 
Verne 11

• 
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Droysen, J,G, Alejandro láino. ~.e.E., !.léxico 1998, traducci6n 
. 7 presentaci n de Wenceslao Roces, p. VII. 

21 Gerbi, Antonello, La disputa del Nuevo !-do, F.C.~., ~xico 
1962, p.$2?. 

22•Asi, pues, !legel debe haber sentido verdadera satisfacci6n in 
telectual al toparse con la tesis de la debilidad de Am6rica. -
Con un gueto casi de represalia debe haber adoptado una teor!a -
que tan limpiru:iente le permitía deshacerse del inc6modo obstácu
lo, m6s a6.n, que arrojaba ese obstáculo fuera de la realidad, 
fuera de la historia, a la miserable condici6n de un giBantesco
aborto" • 
. Thi&· p.555. 

2~ Hegel, G.W.F. Filosofía real, F.C.E., !léxico 198q, I. Mec6ni
ca, p.l?. 

24•EJ. desarrollo del espíritu supone que éste: 
I. Es en la forma de la relaci6n con sí mismo: dentro de él la -
totalidad ideal de la Idea deviene para si, es decir, lo que es 
su concepto llega a ser para ~1 1 y su ser eet' precisa.J:lente en -
estar en pos'tsi6n de e!; esto es, en ser libre. Tal es el esp!r! 
tu subjetivo. 
II. Es en la forma de la realidad como de un mundo a producir y 
producido de él, en el cual la libertad está como necesidad exi~ 
tente. Tal es el espíritu objetivo. 
III. Es en la unidad de la objetividad del espíritu 
lidad, o de concepto, uni4ad que es en si y por si, 
eternamente: el espíritu en su verdad absoluta. Ta.l 

y de su idea 
y se produce 
es el espíri 

tu absoluto". 
Hegel, G.W.F. ~ciclopedia de las ciencias filos6ficas. Juan -

P8:61os,ld6xico 1974; III. Iñtroducc16n, paragra
fo 385, p,270. 

25 Ortega y Ge.seet, J, "Hegel y América• en Meditaci6n del fue~ 
blo joven y otros enea.:yoe sobre A.m.6r ca. 
ReVista de OCcidente en Ailanza E11torlal, 
lladrid 1981, p.77. 

26"Da.mos por supuesto, como verdad, que en los acontecimientos -
de los pueblos domina un fin último, que en la historia univer-
sal hay una raz6n ~no la raz6n de un sujeto particular, sino la 
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raz6n divina y absoluta--. La demostraci6n de esta verdad es el 
tratado de la historia universal misma, imagen y acto de la ra
z6n. !\!ro la verdadera de~ostraci6n se halla más bien en el cono 
ciaiento de la raz6n misma. Esta se revela en la historia univer 
sal. La historia universal es solo la mani!'estad6n de esta úni= 
ca raz6n¡ es una de las figuras Farticulares en que la raz6n se 
revela¡ es una copia de ese ~odelo que se ofrece en un elemento
especial, en los pueblos~. 

Hegel, G.-.F. Lecciones sobre filosofía de la historia univer
sal. ed.cit. p.44. 

27 llagel. &eociones sobre la !'ilosof!a de la historia universal. 
p. 

28•8610 desde el presente, y en tunci6n de lo que es para noso
tros nuestra vida, cabe, según Hegel, Justi!'icar las edades pre
t&rit&11; s6lo del>Cie el espíritu de nuestro pueblo cabe dignifi
car a loe espíritus de los pueblos antiguos. ~Cómo? ~bstrando -
qua sin ellos nuestro presente no existiría, que fueron loa ese! 
lones para que nosotros pudiera~os llegar a esta deleitable suma 
altura en que estamos y que somos. ( ••• ) En la !'ilosof!a hegeli~ 
na de la historia todaa las calificaciones y valoraciones del 
pret&rito están calculadas en vista del presente como el término 
de la evoluc16n. Lo hist6rico es s6lo el pasado. Nosotros somos 
au lucido resultado. ( ••• )A mi me abruma la cantidad de grati
tud. que seta idea me impone para esos seis mil años y esos mill~ 
nes de hombres que s~ han ratigado en producirme. :!'ero ésta es -
la d1mensi6n de ingenuidad que reside en el hegeliaao -de inge
nuidad y de crueldad imperial". 

Ortega y Gasset. "llagel y América•. op.cit. pp.76-79. 

29 D'Hondt, Jacques. Hev,el til6sofo de la historia viviente. 
Amorrortu, Buenos All'es, 19?1. p.3$2. 

'°"Por consiguiente, (Hegel) reconoce que un mismo movimiento 
hist6rico puede expresarse en muchos y diferentes pueblos. Fl>ro 
a peear de ello adhiere a dos ideas, en el rondo justaB. Le. pri
mera ea que cada pueblo realiza esta operac16n a su modo, de a
cuerdo con sus propias disposiciones y su car!cter nacional: por 
lo tanto, el prooeso tunda.mental adopta en cada pais una colora
oi6n particular. La segunda atirma que todos los pueblos no evo
luciollall siault!nea.aente, no avanzan con al miBJIO paso. En cada 
ets.:pa del desarrollo histórico, un pueblo ¡>recede a los dem!s. A 
causa de su avance, y tambi'n de sus particularidades nacionales, 
tranquea esta etapa de un modo típico, coo.ror::.e al concepto. Lu! 
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go, otros pueblos alcanzan a su vez el mismo punto, pero con m! 
nos espontaneidad y en un estilo menos puro, en un momento en 
que el interés político se orienta hacia las etapas ulteriores -
presentidas". 

D'Hondt, J. op.cit. pp.347-348. 

3lvéase. f,\)Tes, John. El amanecer de la historia. F.C.E., M&xico 
1950, cap. 1. LOs pueblos que no tienen 
historia. 

32"En modo alguno liegel da por concluido el proceso. De América 
se espera la continuaci6n de la historia universal. Pero semejan 
te continuaci6n no habr' de consistir en una r&plica de la histo 
ria realizada, no tendrá que aer una verai6n matizada de la exp8 
riencia europea (pues ello no sería legítima continuaci6n del = 
proceso), sino que habrá de cirrarse en la obra original y pro
pia de los pueblos implicados, será la acci6n concreta transfor
madora de las circunstancias imperantes la que haga de Am~rica -
un sujeto participante de la historia universal". 

Cortés del lloral, Rodolro. Hei]¡l ~la ontología de la historia. 
UN , Xico 1980, p.238. 

33 Hegel. Lecciones sobre ••• p.177. 

34 Ortega y Gaaset. "Hegel y ~rica•. op.ciÍ. p.83. 
Para una mejor exposici6n de la argumentac 6n hegeliana de Or

tega y Gasaet véase el incisivo ensayo de Leopoldo Zea: "Ortega, 
Hegel y América" que aparece en lPor qué América Latina? 

35"En su época no hay otro pensador que exprese de modo més au~ 
tenticamente cálido el espíritu hist6rico. En esto hallamos la -
semejanza entre las obras de juventud y las obras de madurez: la 
actitud de Hegel es sie~pre la de un hombre íntimamente solida-
ria de su tiempo ••• 

Esa actitud se origina en un amor profundo de Hegel a la vida, 
a la actividad social tal como es, diversa y cambiante, con sus 
sombras y sus luces, sus dramas y sus quietudes, sus momentos de 
plenitud y sus desgarramientos dolorosos y fecundos. 

Hegel no menosprecia nada, no excluye nada ni a nadie, salvo a 
los despreciadores y a los IUl!lU'gados. No lo comprende todo en e! 
ta vida unánime y contradictoria, ni siquiera conoce todas las ! 
pariencias; pero en el conjunto de los aspectos visibles no eli
mina arbitrariamente los que podrían desagradarle o molestarle. 
sus excesos especulativos jamlls aho~an del todo su tendencia re! 
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lista, que a veces consigue cocFensa.r aquellos. 
Hegel debe a la historia su re en el hombre. Fues la historia -

est& alli, como evidente obra caestra del ser incomparable: 6.nica 
mente el hombre, mediante el trabajo y la lucha, ha hecho algo eñ 
el mundo. 

Hegel ha aí'irmado de nanera muy dramá.tica y metaf i3ica la prilll!! 
cía de la actividad: lla sustancia es el sujeto!". 

D'Hondt, J. op.cit. p.363. 

36•EJ. renacimiento del historicismo europeo, despuás de las gran
des cat&stro!es de la guerra, va a coincidir con la actual puesta 
de la filoso!ia americana en la búsqueda de si misma. Ea que esta 
b"fisqueda es en cierto modo una exprosi6o de aquel renacimiento. -
lll historicismo, en su esencia, proclama la originalidad, la indi 
Tidualidad, la irreductibilidad del espíritu en !unci6n de las = 
circunstancias al proceso de su actividad constituyente. Por esa 
vía, América se descubre a si misma como objeto filos6fic.-.•. Se -
descubre en la realidad concreta de su historia y de su cultura,
y adn en su naturaleza física en cuanto sost6n, contorno y candi 
ci6n de su espiritualidad.Sá. ~nB&ELanto•ha·tendJ,~o esponté.neame~ 
te a reflejar el de Europa; ¡~ro 6ete, por su ~ropio curso, desem 
boca en el historiciemo, la conciencia de A.m6rica 1 al reflejarlo, 
se encuentra paradojalmente consigo misma, invocada en·lo.que 'i! 
ne de genuino. Se yuelve entonces autoconciencia, su re!lexi6n ee 
hace autorro!lexi6n. La propia filosofia europea viene así a pro
hijar o sucitar la personalidad de la !iloaofia americana, propo! 
cion&ndole el instrumento de la emancipaci6n, su herramienta ide~ 
16gica•. 

AJ::odao, Arturo. "El hiRtoriciemo y la tiloso!ia americana". cita 
do por Leopoldo Zea en lPor quá América Latina?
~· pp.26-2?. 

'? V6aee. Unamuno, Miguel. Del sentimiento tr&gico de la vida. en 
llhsayos T.lí, küilar, fkdí'id 1951. 

' 6Sobre las relaciones entre Unamuno y Ortega se ha especulado m~ 
cho; la obra de ambos es !undamental para la cultura del mundo 
hiepano.l'<li'lante, 7 por esta raz6n, lo que prevalece de ellos es -
su obra, sus iracundias mutuas, a la distancia, s6lo son neblino
sa an6cdota. 
~ien desee adentrarse en sus intrincadas relaciones puede con

sultar el texto: Ge.ragorri, Pa.ulino. Unamuno fuOrte~a. Salvat 7 -
Ailanzsitor al, Madrid -
19?2, pp.115-l,O. 
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3'3' Oi.•t(:5a j' rra.sset, J. ºA'ián en el R:'.!'5.Ís0" en L~ d6shu;uani~~flci6n 
del arte. Je\riste.. 1e Occiuente t:n AU.·'-!!Z3.
Editoria1, :.adriJ. i:·~·3, pp.65-:'0. 

"º 11 He aquí o!.lf.:l11us de las üx1.re!Jicn~s f-'c;r él 11.?"a:!.:i.J a .~2tc i•esr•t?(! 
to: la doctrina de ]a r.!tz6n vit~ü, la doctric.a d•? 1·1 ru.z6n hi.Dt6= 

~!~:~ ~~1 ~~~~~;;,~ ~~ e~~n :·.:~ 6~r~i6;~~~,; '~nr; L, 
1:"'·~~;~~~.~~º ~ (~~~º·~i f~'1~ l 

losofía en r:ser.cio..!1'lt!r.to 'filoto!'Í.J. ~~e li. .,.1 ... 1·1 1, C'.·r.e n11r.brr. no: 
~f'b~ lmtt.·odcr5-:: en el Mi!'ir.n .5t'.:-!ltido que '..ieue ~H\ 1~1 l)t·r· ... J.e auto
r~:J C,...·::10 Bimo.t:: 1, 3¡,en•~ler 1 S...·rc--:ncn n Dl l t~:fry 11 

• 

.Ferr:lter '·~Or[:., J¡,s~. '?'tt'•~y ·'.:-ns ;t. ~:-,.:~ tJ.~e unn. filoc.of!~1. 
S:~u: 1Xl:'l'fü 1 B.1rcelúr1~·-r:.-,, }lj).?o-??. 

iHH0m~m~ ~I~t~~:~~~;:~: ~"~; ~:~:rm~:::~~~i;;f,~~~:~L ~~,;:~~~~!) ~ 
h.i.at.6rico y lo vit.al ~ion> {~n ~:..,:.~.,. filos!'J!'!111. 1 

1 c:on•1ertLli11'!:.;', 1Brc 
es i¡:,~aloente manifi.u.sto q'..le ~L. ·::~0, en ~.,.¡,::,. .;;\:o>0 : nrtl.1!ular, e~--; 
·~xr.re:;iv.':" 11 • 

i;ar,1.;urri, ?;o1J.n0. fi!~~~ul~~fi·: ?: .. ff~~:.:!l.· Al5..r,nz.;J. f•)lii.lot·irll, -

41 01•tege. y Gurrnet, J. Bnns lc:..:cionc-s de !o.t:taf.ísicu. Hovisto do -
OCCTd'l~nte en Alia.11:?a. D:itnt'iftl, J.~drid 
l~lSl, PP·''ü-4l.. 

A di.ferencia. de BergBon, en el que l:;. m0tó.fora r_.stá esLrictnn:c_g 
to ceñida a ~u objeto, ~ün rerr::i.tir ol flf'nor rcsquicü, d·:~ lfa fUf_;t'l 
intcrprvtativu.; en Ort;ep;a es u1rn mPt.6sc..rei. rd.s arr:~-lia, t:i5..t:. ~·-11.o.ja
do., producto de lo. mentalidad lit.Jrur!a d;; l.3 cual .:;e nntri6: la 
generación <lel 98. Tt>.l v~~"·· •• ~"!r, •.:05to puci!CJ .rndic:J1·, o] ;_JOr 11uc r-c 
llalla 1 \egudo o. conGl.dern..r, hPSt.'l ci.P.rlo l••i.n:, ....... , 0 11 ·· ~~r:-o. (">1:; co•·lO 
literario. y lri de Bergson come~ .!"ilos6fi ..:n. 

42 nt..'l Lebenaphi losoph:i e pa.rti6 de tlive!'da.s :l.:1~;.~rr-re tuc i.lrnes de la 
vi1.la, eu dflcir, :;a di?! teor!nH nc:crca di: cU::·., 7/ nuricn fue c.::opaz. -
;:le tlee~:r a ella e11 lo qu~ tier~c de i1·r•~duc.tih1c l'Cl1t•1:lü 1', 

fv'la.rías, Julián. Ortega. Cil'C'lU!St~1nc:.n v vocnC'i6.Q_. w!.cit. p.95. 

Un<i ::.:· ~su~ ir,t>f>r1 l'ct.a,~iom.!~1 ._~r .. 1. .:.-~;;L;·'\'qt' la ·.rióa como t,r3cun 
te crr,á...FliCO o biol6(i;ico cou lo CJ.Uú o:;:: rC'llidR.d ~1t3 caia t..'l: t1 C.;"L".J.: 
!)O de la ciencie. o, is.a úl til'.10 ca-:-.; e, Pn 1uv\ rr.ctfl.f 1sice. t1 e lo orc;á
oico. La. otr;i orir>1:r:aci6n consistía er:. a1·rr.cia.r la vida com.0 ent! 
dad ftica, es decir, cci:,o E"Xistenc.ia ~:or.il o virl.a i-ráctica. 



203 

43 Ortega y Ge.sset, J, Goethe y Dilthey, Revieta de Occidente en 
Alianza Eliitorial, lfadrid 1983, p.152, 

44Ibid, p.l?B. 
:¡;;u:;;: una mAs amplia comprensión de la filosofía de Dilthey v.\a 

~· Imaz, Eugenio, El 9ensamiento de Dilthey, F.C.i:., l!éxico --= 
19? . 

45r.os filósofos que han reflexionado sobre el problema de la vi
da, como en un jueBD de espejos, terminan proyectándose ellos -
mismos; puesto que no 0610 meditan en torno a la Vida, sino tam
bién sobre su propia vida, lo que conduce a atenuar-Tas fronte-
ras entre su filosofía y su vida. De ahi que su filosofía est6 -
impregnada de un hálito .nuy personal. Esta es la raz6n del por
qué una vez puestas sobre el tamíz de la historia de la filoso
ría presenten una genealogia quebradiza. Por eso la filosofía de 
Ortega es marcadacente autobiográfica. 

46• ••• al eliminar la posibilidad de la reducción fenomenológica, 

:~ r~rq~~e~~s=~l~~~aei~ª~t~~ul 0n!~~~i~:0 in~~:~~c~~ r~~== 
iª&Giung) en el sentido del realismo. Precisamente la poslcltn or 

e a.na consiste en la superac16n de las cosas, y por tanto di 
todo realismoª. 

!.!arias, Julián. Ortega, Circunstancia y vocac16n, ed.,cit.p,395, 

4? Ortega y Gasset, J, Sobre la razón hist6rica. Revista de Occi 
dente en Alianza l!l1itorial, lla.drid 19?9,
p.?3. 

48•Pero la vida humana no es una cosa, mAs ni siquiera es un 
'ser•. Carece de status fijo; est! inclusive desprovista de •na
turaleza•. La vida humano •ocurre 1 -nos 'pe.ea'- en cada uno de 
nosotros. Ea un puro 'suceder' o, como Ortega lo indica explíci
tamente, un gerundio -un !aciendw:i- 7 jacls un participio -un 
raetwn. En vez de 'ser' algo ya hecho, es algo quo tenemos que -
EB:Cir""'--o que hacernos--- incesantemente. I.e. vida humana es, en -
suma, UD 'ser' que se hace a si mismo o, mejor dicho un 'algo' -
que cODsiste en hacerse a sí mismo•. 

Ferrater Mora, J, ~· p.34. 
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50.Hay que entender la vida hwnana, según Ortega, en el contexto 
delU.eapo hist6rico, ya que Ortega habin conectado la totnlidad
de la vida hwnana 7 la historia humana, la !ilosot!a 7 la histo
ria tienden a identi!icarse, lo mismo que su an!lisis de lo que 
constituye el individuo llega a ser idéntico a su anAlisis de lo 
!J,1st6rico. Ortega ha con!irma.do esta interpretaci6n cada vez que 
.ba identi!icado la tilosot!a con la historia". 

Bolmes, Oliver w. "La Fenomenología 7 la historia en Ortega•. 
en Ortega hez comp. lilsnuel Duráll. UniversL~ 
dad veracruzana, 116x:l.co 1983, pp.227-2~6. 

51 Ortega 7 Ga.eset, J. Historia como,,ristema. Y otrot en:'irf de 
ri1~'11a. Re sta de Oóclden e en an-
zs ~orial, Madrid 1981, pp.47-48. 
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llO'iAS kL Cil'ITIJi,Q IV. 

1 "Inicialmente se trat6 de que Casa de España fuese un centro -
en que los intelectuales transterrados trabajasen hnsta qUe pu
diesen encontrar puestos docentes o de investigaci6n en otras 
instituciones mexicanas ••• La Casa de España ruc auspiciada con 
fondos de la t>ecretaria de Educa.ci6n del gobierno de r6xico; del 
Fondo de Cultura ~con6mica; del Banco Nacional, y de la Univcroi 
dn~ Nacional". -

r;. Fagen, Patricia. Transterrados y ciudadanos. F .e .... , !.~~~xico 
1075, p.32. 

2 ncualquiera que fuern el JUl.cio español de las caracter!sticns
mexicanas, casi todon oeñalaron importanteo diferencias cultura 
les (y raciales) entre españoles y mexicanos. Es posible que la5 
dife~oncirrs hayan aparecido de nanera a~o atareada ~orque, cuan
do los transterrados llegaron por primera vez, esperaban encon
trar una cultura parecida a la pronia. De todos ellos, no hubo -
más de dos o tres que vinieran a :.l-3xico estando verdaderamente -
bien versados en la historia de este ~aís 1 o para el caso de 
cualquiera de los paises. de América L3.tinn ••• S6lo lentamente, -
estos transterrados fueron dándose cuenta del alcance de su mala 
interpretación y llc~aron a aceptar que ~~xico y España eran más 
diferentes que semejantes". 

Ibid. p.177. 

3 Borges, Jorge Luis. ºEl Golemn en Obras Com~letas. T.I, EMEGEi 
Buenos Aires 1989, p.~. 

41.a. circunstancia· inflama nuestra vida, llena todos sus resqui
cios dándole seguridad al hombre en su panado y su futuro. A su 
vez la vida es condici6n de posibilidad de la circunstancia. 
CUando sobreviene la ruptura entre vida y circunatancin la CG
rrieote de la historia, se ve truncada quedando anonadado el ser 
hist6rico del hombre. 

5 Royos, Salvador. "l.:éxico en 1939"en El exilio es~ñol en l.!6xi
co 1939=1982. Salvat y P.u.E., xico 1983, -
p.?5. . 
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6 !.!areno Villa, J. Cornuconie de !.~xico v ?'!'ueva cornuconia mexi
~· ~·.~.~., MliXico fj55, :r;.58. 

"Creo que el español puede decirle a la linda mexicana: te he 
queritio co!Ilo quieren los hombres honrados. 'l'Odo lo bueno que yo 
conocía de ~i tierra, te lo traje. Lo Qaterial y lo espiritual;
aradoa para tus campos, rosas para tu jardín, joyas y espejos, -
manjares y ~alabras que habían de servirte, para comunicac16n -
con millones de ~entes. l!:B cierto que también te traje lo malo,
pero, ¿qu6 otro hombre no te hubiera traído tamoián sus malas -
cosas? De lo calo no esta.mas libre, y si tó. luchas contra ello, 
tambi~n nosotros". 

~·P!J•69-?0. 

? J.leta~nnz, Joa6 Antonio. •La dinámica del exilio" en E:!. exilio 
español en México 1939-1982. ed.cit. 
pp.172-173. ---

8 Yruauni, Vera. op.ci't. pp.80-31. 

9.,¿Por qu6 sentirá la aversión que siento por España, a pesar de 
la 'mayoría que estoy convencido que eramos los partidarios de -
una nueva España? •Por qué nos venci6 la vieja? •Por lo que tene 
moa de común todos los españoles y por lo que siento averai6n eñ 
mi mismo? Y que no tendria lo!Axico, pues que lo prefiero tanto a 
Eepaña ~y a cualquier otro pais~.• 

!bid, p.82. 

1º"La consideraci6n de las doctrinas como meramente 'doctrinas•
las destecporaliza y así resulta que nos son expuestas las 'fil~ 
sofías' de veintiaeis siglos en un mismo plano de tiempo, es de
cir, como actuales". 

Ortega y Ga.sset, J. 

11 !bid. p.165. 

"Ideas para una historia de la !ilosoría11
, 

en Ori6Cn a etílo50 de la filosofía. Revi~ 
ta de ci en e en Alianza Editorial, Ma
drid 1981, p,164. 

12Hegel y Comte vislumbraron la dinámica evolutiva de la histo
ria y con ello el devenir de la filoeofia, pero lo ccncibieron -
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como proceso siempre perrectc --o en vías de perfeccionaaú.ento--, 
plet6rico de acier~os --el error lo consideraban u.n duende que no 
tenía carta de naturalizaci6n en la historia·, si por accidente se 
filtraba había que exterminarlo~ y que inderectiblemente condu
cía a su propia filosofía como filosofía definitiva. 

13 ~- p.17. 

14 ~· p.18. 

15 ~- p.23. 

1611ne esta suerte, la serie de .fil6so.fos aparece como un s6lo .fi-
16sofo que hubiera vivido dos mil quinientos añoo y durant~ ellos 
hubiera 'seguido pensando•. En este tercer aspecto se nos revela 
el pasada filos6fico como la ingente melodía de experiencias int~ 
lectueles par la que el hombre ha ida pasando". 

illli· p.25. 

17 illll..:. p.27. 

18 ~· p.31. 

l 9 Ortega y Gas set, J. l~& es filosofía? Revista de Cccicente en 
Al anza Editorial, Madrid 1981, p.68. 

2º Ortega y Gaseet, J. El tema de nuestro tiempo. ~· p.105. 

21 ¿Qué es filosofía? p.173. 

22 !!!!!!.· p.226. 

23uno de loa errores más usuales en la interpretaci6n de la filo
so.fía orteguisna ha sido el considerarla irracionalista. ~
cionn lisno es una contradictoria revuelta contra la raz6n, su -
.fuerza motriz radica Cí!s en impulsos que en un pensamiento orga.n! 
zado. Empero, para explica~se a s! mismo hace uso de areum,entos -
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racionales. 

24•EJ. orden de los pensamientos buscado es simple y nada menos -
que ese 'sistema de las experiencins humanas que forman una cada 
na inexorable y dnica'. cadena de la que somos, cada cual, el eS 
lab6n dltimo: e6lo esa cadena nos revela un sentido que, a la = 
vez es el de la historia hwnana y el propio nuestro de quienes -
la continuamos. Por tanto, la transferencia e integraci6n .inicia 
les, la vinculaci6n por implicaci6n, se ejerce en y cerca de esa 
única cadeni:t de vivencias". 

Gara~orri, P. op.cit.p.38. 

25 Origen y epílogo de la filosofía. ed.cit.p.29 

26• ••• la serie dialéctica radical que llamamos dialéctica vitalº lúst6rica. Lejos de estar, pues, la dialéctica hist6rica-coñi
titüida por una serie de 1 posiciones' y 'contraposiciones• 16gi
cas (Hegel), toda posici6n '16gica' o, de pensamiento y todas 
las'series' de ellas (que ya, por lo demás, representan en sí 
mismas un 'movimiento' dialéctico muy distinto del hegeliano) 
quedan subsumidas como mera parte de los hacerea que integran la 
verdadera dialéctica histórica. Y por ten;;r-r;;:-;;ida humana mis
DlB.t y por eso la historia, tal estructru.ra, es por lo que el m! 
t0<10 de su conocimiento tiene que ser también dialéctico•. 
Rodri~ez Huesear, Antonio. l'erspectiva y verdad. El problema 

de la verdad en órte~. Revista de 
occidente, Madrid 19 ' p.184. 

27 Ortega y Gaaset, J. llobre la raz6n hist6rica. ~· p.121. 

28 •El. hombre es. h!!J'. lo que es porque~ !ue otra cosa.IAhl En
tonces, para ent0í:lcler lo que el hombre es basta conque nos cuen
ten lo que ayer fue. Basta con eso, y aparece, transparece lo -
que h01" estamos haciendo. Tesa raz6n·narrativa es la 'raz6n hi~ 
t6rica '"• 

~. p.]122. 

29"••• su signi!icaci6n es el mundo, no como realidad tísica aje 
na, sino en cuanto me rodea no s6lo es un mundo de cosas, einO 
dii valores y bienes, un munJo práctico. T cuando suspendo la ac
titud natural (natürliche JSinstellung), o más bien le superpongo 
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otras actitudes particulares, por ejemplo la aritm&tiea, obten30 
los •a:.mdos circun~ar.tcs ideales' (ideale Unwelten}". 

Ua..r!as, Ju.lián. Ortero.. Circ:ur.stancin y voe3.cl.6n. p.~52. 

:50 Crtr~:a ~J' Gasset, J. 3ctrl3 la r'3.z6r. hist6rica. p.54. 

3111 :.Ste estl'ato de la rc~lidad. =·~ª es ~úndico, ya. a~ tmndo. En ál 
hay, pues, ya 'cosas' tiE:r.en el c'1.rácter r!e ser!lla !'R.eilidades y 
dificultades. importancia5 o ~s>..m~o~ --tra~m4ta--, servicio; o 1-
lo 1ue en lo mismo, no tienen ~n sar en sí, aino un ser 'Clira l!tl.~· 
(para uás conveniencias o intereses). En una palabra, es, princ! 
palmente, lo que llamn Orte~a el ~u.nda •mio' o 'de e~da cual' en 
~hombre y la g~nte. Este 'mundo' tambi~n es aut~ntico, en tan
to en cuantc ea cJ'.o y s6lo :nlo, e ·to es, en c~antc ~s ~l munrlo -
di? mi vida. Correij)onC.e u la Ci:nE.:nsi6r. de solednd de la vida hu-ma..naw:-- ---

Rodríguez Hubscar, A. op.cit. p.166. 

' 2 Ox>tega y Gasset, J. El hombre v laz¡;ente. Revista de Occiden
te en Alianza i torial, t.~drid 1981, -
pp. 6?-68. 

'4 Orter;a y Gasaet, J. "Verdad y perspectiva" en. Antolo~:!.a del 
Espectador. Salvat, Madrid 1970, p.21. 

35ura. verdad, lo ~eal, el universot la vide. -como querais lla
marlo-- se quiebra en tncetas inumerablea, en vertientes sin 
cUento, cada una de las cuales"da hficia un individuo. Si este ha 
sabido ser fiel a su punto de vista, si ha r~sistido la ~terna -
seducci6n de ca~bla.r su retina por ctra lmo.ginar!n, lo que ve s~ 
r~ u.n nspecto real del mundo". 

Ibii!cm. 

36 llii!!.!!!. 
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;a"Para m, esta experiencia impreo.cditada ha sido inolvidable -
~lo que Goothe llamaba un 'protofen6mer.o•-- y a ella debo, lit! 
ralr:.·~!"lte, toda una dirncn~i6n de mi doctrina: que ll la cosa el 
~~e~tro del hombre". 

Crto~a y Ganset, J. Cri5er. ? epílo~c ñe la filos~fía. ed.cit. 
PP• 6=;> • 

39 Orti:t:;a y Ga.s~et, J. Ideas s.obre el teatro v ln novela. Revia
ta de uc.cidente en Alianza l:'ilitorial, Ma
drid 1982, pp.4D-41. 

4011 r.n ~!m.ensi6n de y.rofundidad, sea espacial o de tiempo, sea V! 
sual o auditiva, se presenta siempre en superficie. De suerte 
rrne esta SUJ1er.1'icie nosee rie;or en dos valores: el uno cuando lo 
torr.:r:iOS CO:!IO lo que es materialmente; el Otro CUaDdO la V0mOS en 
su seguntla vida virtual. En el últino caso ln superficie, sin d~ 
jar de serlo, se dilata en un sentido profundo. Esto es lo que -
llama.mas escorzo". 

Ortega y Gasaet, J. :Jeditaciones del Qui.jote. ed.cit. p.52. 

41 Ortega y Gasset, J. OriBen y epilogo de la !ilosoria. p.4?. 

42"Si de hecho yo pretendo que es verdadero un pensamiento mío,
esa pretenai6n ae da en mi de hecho motivada por otro l:!!!Sh2. de -
conciencia que ser!, por ejemplo, otro pensamiento mío, al cual 
llamo 'prueba' o 1raz6n 1 de aquél. Este, a su vez, extraer¡ su -
validez de otro hecho de mi conciencia, y a.si aucesivamante. To
do ello, la pretensi6n primera como sus fundamentos, se da pateº 
te en mi conciencia y se da patente tambián el nexo, el darme -
cuenta que creo en otro pensamiento porgue creo ante.= en este o
tro". 

Ortega y Gasset, J. Goethe. JM:Ithey. Revista de Occidente en -
Alianza torial, Madrid 1983, p.1?3. 

44 Ortega y Gasset, J. Ori~en y epilogo ••• p.46. 
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4 5 Como la visi6n de un mundo coherente y uniricado llega a ser 
una necesidad en vistas a una seguridad ontol6gica y epistemol6 
gica, el hombre preña --en menor o mayor ~rada-- todas sus conS 
trucciones intelectunles•-de una visi6n totalitaria. Ia filoso= 
fía :por antonomasia asumo programáticamente eea .funci6n, pero -
ante la crinis en que ha caído,una construcci6n A.lternativa ha 
llenado esa funci6n como es el discurso narrativo. 

4 7una do las más funeatas consecuencias de nuostra ~poca -- en
gendro de particularismos y eapecializacioneo-- es la neguci6n 
de todo punto de continuidad entre .filosor.ía y novela; pero al 
margen de que no sea consciente ni reconocida su unidad ésta,em 
pero,existe. Loa in.flujos entre las á.rcns do conocimiento obede 
cen a movimientos inercinlen de la mente y de la vida humana = 
que acaban por uni.ficar la integridad del saber humano. El pro
blema de fondo radica en que nue3trn época vive la pe!lndilla de 
la inconsciencia ---no olvidemos que el osrocialiomo es una pro
sáica :forma. de inconsciencia- que se niega a reconocer la uni
dad de loG conocimientos humanos, que en la realidad es un he
cho. Por tanto, entre .filoao!'ía y novela siempre han existido -
puntos de comuni6n de hecho, lüs cuales mientras más conscien
tes se hagan redundará. en obras de mayor calidad y p1.·cciai6n en 
el conocimiento de la realidad. 

48 Ge.os, Jos~. Filoaof'ía de la .filosoría e Hintoria de la filo
soria. ORAM., A~xico 1987, O,C.'!'-VII, Prólogo de 
Raúl cardiel Reyes, p.ll. 

49 ~. pp.12-13. 

SO 11 La. f'ilosof!a sistemática o mejor atin, el acto de conciencia 
de Gaos en el que comprende un si~}'.nificado de la filosofía, la 
sistemática y objetiva, es caunn que le lleva a decir que le 
falta nada menos que una rilosof!a. Con esto ha atenuado la con_ 
notaci6n de las expresiones 'ser muy poco fil6sofo' y 'f'altarle 
precisamente una filosofía•. Por no haber desarrollado todnv{a, 
durante el periodo en quo escribi6 sus coJifesiones profesiona
les, tal tipo de filosofía, dice no llevar a cabo confesiones -
filos6ficas. Y lo dice así proque las ConfeGiones profesionales 
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t"ueron publicadas en 1958". 
Yamuni, Vera. op.cit. p.95. 

5l Salmer6n, Fernando. Ensayos 1"ilos6ficos. (Antología) SEP., ~ 
Xico19B8, p.244. 

52•11s.s la caterin no es exclusivamente autobiográfica sino doc
trina.ria --y para dar idea de esta doctrina, nada mejor que re
visar los índices de lR obra en proyecto ••• De acuerdo con éste 
índice la obra se divide en dos pal'tes, precedidas de una intro
ducci6n general. La pricera parto, titulada Autobio5raría y lite 
ratura, tiene su propia 1ntroducci6n, se divide en nueve capltU= 
los subdivididos a su vez en secciones y seguidos de una conclu
si6n. La segunda parte, titulada Autobiografía y filosofía, tie
ne tacb16n gu propia introducci6n, pero s6lo cuenta con cinco en 
pí tul os y una couclusi6n". -
~· p.250-251. 

5~ Gaos, José. lari5enes de la filosot"Ía y de su historia. UniveE 
siaad Veracruzana, MéXico 1960, p.32. 

!S4"Ante todo, se trata de una retroapecci6n, non dico Gaos, de -
una bdsqueda de experiencias o vivencias pasadas (de F:rlebnisse 
como ~l preriere decir). Despu~s y simultáneamente, conforme va
yan presentándose, se trata de captar las vivencias nuevas de to 
da índole. Se mezclan, pues, las meramente actuales, que consti= 
tuyen la parte rutura de la obra¡ con las del tiempo pasado o -
perdido, que le son tan ajenas: orden ---dice Gaoo-- que es un -
desorden en relaci6n al orden de la.párdida y del plan'. La re
dacción consistirá, por tanto, en refundir los acontecimientos -
cotidianos para darles una articulaci6n sujeta al plan, pero re
fundirlos progresiva.mente en el curso de los día.a". 

Salmerón, P. op.cit. pp.254-254. 

55Por este motivo sus t"uturas cont"esiones serían de·índole ·pro
fesional no descarnadamente íntimas como las de José Vasconcelos. 

56 "El narrador que escribe en primera persona no es, pues, el -
mismo P.rouet, sino u.n personaje construido a base de tomarle a -
&l como modelo. El arte había cumplido su misi6n que es dar la -
imagen de la realidad ••• y no la realidad misma, y el narrador -
pasaba a ter.mar parte de la obra. Si bien se le atribuye a veces 



el nocb:re de :.arcel, si..:.s "!arai:.::te.r!sticas biosrál°'ic~s 11ued:iron -
sU.Cicientec~nto ~odific~~as !9.ra ~ue ?.ro~3t pudiera ve~le fuera 
de sí .~.i!'ico, co:;:o un •:lernent.c :ie su cre!'l:::ién" .. 

Serrai-.i:ia., :.:auri::io. f'r6l('-.c a !?! b:.;.sca del tieamo t:<erdido. -
:?l~v~ -Ja.n~s, &ircelona f-j67, p.J.ÁViI. 

5? Sa.lmer6n, ?. op.ci~. r-.246. 

5S Ortega y Gas9et, J. ~· Dilthey. ~· p .. 33. 

5'1 Ga.os, José-. ºEl interés de l?... filosar!aº en Discurso de filo
~. un:ver>;i~lad ve:ra.cruzana., :!4xico 1':':;>9, 
pp. t¡.-}-4::S. 

60".La. docencia de Gaon, al <nenos a nivel an:..'1'ernitario, se ini
cio en 1930, es decir, apenas ocho afios ~ntes de su arribo a i~ 
xieo y tTtvo lugar en las instituciones .... de Zarae;oza, ~drid Y 
Santander -si dcsccn"tai:r.os el tin-r.:ipo que pas6 en !.~ontpellier co 
mo lector de e9pañol. o-u obra publicada en esos años, si no to: 
ma~os en cu~nta las tr~ducciones, era todavía más escasa. P.rác
tica~ent~ se reducia a la tesis de grado que apareció publicada 
en una re~ista de Zaragoza; el resumen de un curso dictadu en -
la Universidad de Verano de Santander; una conferencia pronun
ciada en ocnsi6n del VII centenario del nacimiento de Lbim6ni
des, que la Revista de Occidente public6 en dos entregas suce
sivas del año de 1935; y un rar de artículos periodísticos apa
recidos uno en Madrid y otro en La Habana 11

• 

Saloer6n, F. op.cit. pp.241-242. 

61 Yallllni, Vera. ~· p.95. 

62 Yamuni, Vera. Jos~ Gaos, su filosofía. UMAM., (Col,Jornadas
de la Facultad de t>ilosofia y.Letras H0.4), /~ 
xico 1989, p.18. 

G;y ya metidos en el terreno de la raradoja literaria Y ~etafi
sica. no resulta del todo descabellado aventurar la suposici6n
de oue el fil6sofo soberbio en un gesto de inaudita bon<la.d ide6 
el Personaje: Jos~ Gaos el nrofesor de filosofía. ~arn exhibir 
como las ideas cc~tienen un-!cndo de hWllilóact. 
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?3"Con resy..ccto a las i:rorosiciones de la ciencia. de las cosas -
hu!!U!.nas, y ~ntre esta~ l~ rilosofÍ3 y en !articular l~ cetarísi
ca, hay que decir qae .<·e:. ~n buC'na Jarte subj?tivas¡ en grao ::ar 
te son ccnfesiones : ersc.::ales, crn vcrd3d ¡-i?rsonal. Sin ecib~r::o, 
en 1:-" filo:;ofi:::. ne to~o es rer:·or:al e iroco::unicable. :2r1 lo que -
se ll:i!:'.3. f'ilo5ofía !1.ay .i:artes tan da.das co.:no idénticas a cada 
une Ce los fil6so~as coac, si no la tot~lidad de la 16~ica, bue
na ¡:.3.rte de ella, q-.:c es dade a cada t:nc de los !'i 16:,ofoG t;-¡o -
idéntica=>ente cLr.:o las :·orzas ;:eo:.étrica!: a crida ·ino de lC>s .:~6-
c..etras". 

Ya:u.uni' Vera. Josh Gao:-, r:u fi. je ~orí R. r .25. 

74 ";aos, Jcsl!. ::>ilf' :of!;i. de la f1 lo..,:of:Í3. ••• r.56. 

?5::1 pluralis.:o es a la vez e:!. funda:n.ento cohesionador entre el 
~eo~icismo y el hi3tor~cisoo de Gacs. 

?S Gaos, José. Filosofía de la filocofin ••• J. -~7. 

77 Ibid. )?r6lo~o p.28. 

78 Yacuni, Vera. José Gaos. su filosofí~. p.27. 

?3'"P\iez bien, to.l .:onstituci6n, hist6rica, de la .:~:.lc.si:-f!n, por· 
filosofías aunque en relacicnes de core!niCad entre si, distintas 
en \il ticn ir.stancia co:i.o i--ersor.alc.s, r.o puede CD~! rendcrse 5ino 
por una ~ilosofia de 13 reraonali~ad filos6fic3, en ~l sene Ce -
un~ !il~3ofía do ln rer~on~. Si entre ~a~ filoso~ía~ ~~y relP.ci2 
nes, ele~:c:ntos cr.o•rn(·:J, coincidenciZ!', es r orque h1y todo est::- er: 
tre las ¡:.ersonas .:J.e lt S fi16sofos 1 rcrqut.: lo ha.y entre las ! •.!'rSª 
nas en , .... enernl: a los fil6~30fos f:l.rCCe ccrn1n la ;ersor.ali·!o.¿ fi
los6f:.ca, cr-no a los zeres hutr.a.Pos la hu::.!::...~a naturale~a. ·l co:no, 
a res:1.r c;c- e;.. ta r.at:. :rnicza, lo:: seres hulU.lnc~ tienen dL:.'er·:>-r..te5 
perscnali~adcs tí.pica:: e individuaJ.es, ]e;. fi!6 :o!"( 3 filoFofa.r. -
de di..stintn. •.ínero., s·.~5 t"ilcsof!as son di ·t~ntas co:z:.o r~rcon'l
les:, es por:;.ue a : es'.1r de ac;yelll1 s:i rerscn·_·!idad 1 ser, di!Jtiz~tas 
~erson3s. La-ar-tU!'~leza hur:.ann es ;recjsa~·nte la naturalc=a hiE 
t6ric3. Y la t!t .. ica ! crr:.onalidad filcs6fic~ r.udiera car.:..c~erizar 
se ¡:.ar el a!'án de l:'."~erconalidad individual-absol ita ••• J.a ?'!ir;= 
toria de la filosofía, en r.cneral la hi~~oria 1 es el ~de 
ttna ::et11-fisica ·•rscr3l 11

• 

Gaoz, Jo.:-é. 111.<\ .fi.losof!a 1:'Ctual y el ¡:ersonismo" e:n ?ilosofia 
ee la .filoco~!3 ••• ed.c~t. J -~·º· 
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80ni.ra Gaos el personalismo perspectivista es el mocanisao propul 
~~~ de todas las filosofías, ya que era consciente de que dende = 
siémpre cada fil6sato ha considerado su filosofía como verdadera 
y las deoás falsas. Lo que hace ~~nsar en un Leibniz que dijo "so 
moa puntos de vista desde rlonde L'l.Íra~os el mundo". En el perspec: 
tiviSlólO encuentra G<los la justificaci6c a semejante posición. 

81 Gaos, Jos~. "La filosofia actual y el porsonismo•. p.201. 

82 Zea, Leopol~o. "Josá Gaos en el recuerdo" eo '!'hasis. Nueva re
vista de Filosofía V I.etrns. ur.xir.;-Yéxrco;--oc
tubre 19?9, pp.17-is. 

83•ne un modo instintivo los mexicanos han comprendido que la cog. 
cepe16n de la vida mediante la analogía del deporte es algo muy -
super!icial y estrecho; y han sentido que la inversión de la sec~ 
lar jera..rqu1a de trabajo y juego seria ta.nto como dee~igurar el -
sentido ~ltimo de la existencia bu'.'!la.!la ••• T~da esta n.ntipat!a t~
eita que los mexicanos sienten por el lado frívolo de Ortega es, 
claro está, bien inteligible". 

Roma.nell, Pa.rtrick. La formaci6n de la ~entaliñad mexicana. Co-
legio de IS!x~co 19$4, p.178. . 

Ea. defensa de Ortega podría a.rgu~encarae que la contrndicci6n en
tre ambas concepciones de la vida., como preocupaci6n y despreocu
pac16n, respondían cada una a deter::inada rerspectiva de la fil2 
sof!a orteguia.na respecto al hombre y la e rcunstancia, por lo -
que no habría contradicción sino coopleoentariedad de rernr....,cti-
vaa. 

84-.Ell la d1Cuei6n de las ideas de Ortega en México tuvo una par
ticipac16n importante co:io iniciador José Romano Yti.ñoz.,... hizo 
sus estudios filosóficos en los cursos de Antonio Caso. !M.s tarde 
recibió la influencia de Ortega y Gasset y se convierte en uno de 
los m~s fervientes propagandistas de las doctrinas del fil6sofo -
español". 

Ramos, Samuel. Historia de la filosofía en \M.xico. U?iAM., Máxi
co 1976, o.e.; T.Ii, p.221. 

85 ~. pp.219-220. 

86"P.amos afirma que encontró u.na 'norc:.a' aplicable on Uéxico en -
la idea clave de Ortega, o aes. en la famosa !6rmula 1 yo aoy yo y 
mi ci~cunstancia'. Así Ramos compren1i6, gracias al perspectivi~
co orteguiano, que hay una persFectiva china tan juatificada como 
la pers:pectiva occidental; as! ta=bién tendr!n que cxisti~ un pua 
to de vista mexicano tB.ll. amplia.mente justificado como el europeo. 
Por eno~ la tilosofla mexicana, co~o la caridad, tenia que empo
zar en casa si p...ftetend!a encontrar su propia individualidadu. 

Rolllallell, Fa.rtriek. op.cit. p.18?. 
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B? !!1.hl· p.165. 

88•.Por otra parte, la conciencia misma. de que es necesario moder
nizarse, actualizarse 7 •estar al dia', circunstancia que al pare 
cer se compartía con España, significaba aquí renovar la atm6sfe= 
ra intelectual, liquidar pasivos antiguos en el campo de la cultu 
ra, y resolver situaciones y problemas añejos". -

C&rdiel ~eyes, !la(ü. "La filosofía" en El exilio español en Má
xico 1949-1982., ed.cit. p.268. 

B9&1 rigor el primer español que dedic6 una critica al libro de -
P.a.m.oe tue el historiador --de cuño historicista orteguiano-- Ra
:6n Iglesia cuyo articulo ·El ¡:,erfil de Mi!xico" apnrec16 on 1936 
en •drid (Ver Iglesia, Ramón. El hombre t:ol6n y otroG ensaaos. -
F.C.E., Móxico 1986, pp.259-261). Mientras el de Jos& Gaosata -
de 1939 en México. 

90 Gel.os, Joa6. "Lo cexicano en filosor!a~. en ~· ~.cit. 
p.9. 

9l Gaoo, Jos6. :E:rl torno a la filosofía mexica.na. A.lian~a ~exicana, 
(Col. Biblioteca Iberoamericana No.a) 1980,ºp.52. 

92 -81 loa negad.oree de la existencia de una filosofía mexicana, a 
pesar de ello han cultivado la Historia de la l':iloaoría en M6x1co, 
ha sido por penaq,.r que 6sta da a conocer una pa.rte de la historia
da México y que éste debe conocerse a sí mismo lo máo lntegramento 
posible: mia. en general, el cultivo de la Hiotorla de las Ideaa en 
M6xico es medio de conocerse cada vez m4.s autánticam~nte a a! mis
mo este país. Pero ne a6lo de conoceroe, sino tambián revalora.rae
mis justa.mente ••• lU s6lo conocerse y revalora.rae, alno, y más ru.n 
da.mentalmente, de seguir confeccionándose, ~erfeccion!niose a sí = 
mismo hist6r1cameDte. Del actus..l cultivo de la Hlntoria de las Ide 
as en Máxico es la razón más ancha y honda el proceso de conoc1= 
miento de s! Diemo, propia esti::.aci6n 7 confecci6n y r:erfocci6n de 
si propio que existe hist6rica.mente Máxico en el oundo de nueatroa 
días•. 

l!!.!&· p.6?. 

93 !!!a· p.50. 

~ Villegaa, Abelardo. op.cit. p.115. 
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95•r.os !undadores del 'Grupo tiloe6tico Hiperi6n' fueron Ricardo 
Guerra, Joaquín 1111.cgregor, Jo.t'ge Portilla, Salvador Ra;yea M•v'~ 
rez, :Emilio Uranga, Fausto Vega, Luis Villero, Leopoldo Zea. La -
aparici6n en público del grupo tuvo lugar en un ciclo de conreren 
cias sobre el Existencialismo Francés ••• Desde la serie de conre= 
rancias del otono de 48 se destac6 pdblicamente como lider o jete 
del Hiperi6n Leopoldo ll<la •. 

Gaos, Jos6. En torno a la tilosofia mexicana. ~· pp.115-116. 

96~. 

97 Loa grandes momentos del ind!genismo en México. Colegio da M6-
xico 19$0. 
Fenomenología del rela.jo. Era, México 1966. 
Anliisis del ser del oexicano. Porr~M y Obreg6n, México 1952. 

9B Gaoet Joo~. En torno a la filoaof!a mexicana. p.4-0. 

99•con águda ¡:enetraci6n de moralist~, Portilla atin6 en sota in
capacidad de un pueblo que al trano~ornar las jerarquías, pre!io
re el áxito econ6mico al señorío y a la riqueza interior; ol ti
cil aplauso y la fama barata, son mis estimadoe que la profunda -
meditaci6n creadora; y en U!Ja comunidad de relwribr6nt el que hace 
contraote con el hombre del 'relajo' ea el que se manifieota con 
'espíritu de seriedad', y más aún, se. precia de ner •una masa com 
pacta de valor'••• uno, el 'relaj1ento 1 niega el valor, lo pulvc= 
riza; otro, el 'apretado', acaba por considera.reo pura concontra
ci6n de un valor intelectual o social que ae le debe reconoc&r, -
en un pa!s do transtornada estimativa". 

Diaz Ruanova. o. op.cit. p.174. 

lOO V1llcgas, AbaliU'do. La !iloeof!a de lo cexicar.o. UllAJI., lo!tlxi
co 19?9, pp.182-185. 

lOl Uranga, .&lrl.lio. ~El mexicano perfillldo tiloe6ticamente•. on -
Proceso, lí6ldco ? do noVlembre de 1988, ~o.627 
~ 

1º2 "Este cauce interpretativo no !ue aban:tonado durante el _porio
do de la formalizaci6n y actividadee del grupo Ri!"'r16n¡ por el -
contrario, en en este mismo periodo cuando zea se abocar4 al Lo-
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tanto de la conceptualizaci6n !ilos6rica de su interpretaci6n -
del proceso hist6rico. La historia como un proceso de emanc1pa
ci6n incompleto a\Úl expresado y detectado por Zea a través de la 
concienoia ---&ste era el resumen de lo que había logrado hasta -
ese momento, y parecería que entonces la ta.rea de conceptualiza
ci6n filos6fica debería llevarse casi naturalmente echando mano 
a la filosofía hegeliana. Y en verdad, ésta será la labor a la -
que se abocará Zea en 1951, en su trabajo titulado Dialéctica de 
la conciencia en ~xi.ca". 

Medin, 'l'Zvi. Leopoldo Zea: ideolo~íaf&¡historia y filosofía de 
f\J!!6rica Latina. ONXW:, ídco 1983, p.43. 

lO~ Ge.os, Joe6._E!l torgo a la filosor!a moxio8.Jla• p.1~2. 

104 ~· p.104. 

l05"En la Historia o hiatoriogra.f.Ía de las ido as, decía Gaoe, se 
persigue la comprensi6n de los hechos hu.manos, al igual que en -
cualquier otra historiografía. En este intento hay que preguntar 
se primero, .frente a la expres16n de laa ideas, a guián han por= 
tenecido o de ;J:ién son tales ideas, antes do proguntaroe •sobre 
el ~ do las amas. Ese guitn cre•dor y protagonista de las -
ideas, como viviente en una s tuaci6n determinada, os el objeto 
principal para la interpretaci6n de los hechos en la historia de 
la id&aa". 

Lira, Andr6e. 

106 ill.!!.· p.6. 

Nota sobre la edici6n a: Gaos, José. Historia da 
nuestra idea del mundo. P.C.E. y Colegio de M3%1 
co, 19?;, p.Vííí. 

l07 Ortega y Gasset, José. Ideas ~ Creencias. Eapasa Calpe, "1-
drid 1476, pp.19=20. 

1º6 V~aoe. lll.r6 Quesada, l'co. 

109 !!!!.!!.· p.66 • 

Desr:rtar r proyecto del tilosorar 
lat noam6r cano. P.C.~., !Miico -
1974, Primera SOcci6n. F~ problema 
de la filosofía latinoam6rico.na.I. 
Análioia del proyecto. 
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11º•una vez conseguida la juatificaci6n te6rica.de su ocupaci6n -
con la Historia de la ideas en Hispanoamérica, va a realizar una 
tarea que perdurari como fundamental en la revalorizaci6n que en 
los dltimos años ee ha hecho del pensamiento hispanoam6ricano. En 
esta tarea la labor originaria y m!s importante se centra en tor
no al SeC>inario para el estudio del Pensa.iúento en los Paises de 
Lengua Española ••• Le. direcci6n del Seminario por Ge.os, culmin6 -
en la elabo~aci6n de tesis de donde salieron algunos de los mejo
res trabajos que sobre Historia de la ideas hispanoaméricanas se 
han hecho ó.ltimamente; dos v6lucenea de Leopoldo Zea, El ~ositi
vismo en México y Apogeo Y decadencia del positivismo enx1co ••• " 

Aballan, José luis. "La contribuci6n de Gaos a la Historia de -
las ideas en H1spa.noaJD.6rica•. en Dianoia. -
Anuario de Filosofía 1970, F.C.E.;¡tll!X!l.,
lhlxico. p.215. 

111 Váase. Ge.os, José. Introducci6n y aelecci6n de autores y tex
tos. Antología del:rrtYsa.miento de lengua -
española. pp.illV- I. 

112 !!l.!&• p.llXVII. 

ll3 Gaos, José. Sobre Orte a C:...saot otros traba os da hiatc-
r a e as eas en Espana y Am rica espano a. 
ea.en. p.599. 

114 Ge.os, Jos6. Aniíi!i!a del pensamiento de lengua española 
p. • 

ll5"Esta es la suprema paradoja de la filoqof!a de lo mexfcano¡ -
el sabernos nosotros los aexicanos circunstanciales. limitados. -
eigniticg el sabernos unAvereal•epte humangs. Si. por lo mlsmn, -

~:";&:ida~ Eil!a7ia"!f~ :z::u~e~~:~s 81;::ax;s9 eit';í ~~']eºPl; 
illlllllA2"· 

Villcgas, Abclardo. La filoaoria de lo mexicano. ed.cit. p.14?, 

116 Zea, Leopoldo. t.m6rica como conciencia. U11AM,, ~xico 1972, -
p.;o. 

ll? Véase • ...,din, Tzvi. op.cit. p.57. 
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118 Zea 1 Leopoldo. Filosofía de la historia américan!. ed.cit. -
p.19-21. 

ll9.Su obra --<le Zea~ puede dividirse en tres etapas. Lll prime
ra consagrada por la tradiciGn con al nombre del pensamiento mo 
xicano. La segunda, continuando con esa tendencia, se ocupa deI 
pennamiento latinoam6ricaoo. La tercera se refiere al proceso 
descolonizador del '!'ercer lbndo. Estas etapas las cumple en un -
doble nivel; como historiador de las ideas y como fil6sofo de la 
historia. En ambos casos y en todas sus etapas el hilo conductor 
de su pensamiento CD el estudio de las causas del atraso hist6ri: 
co de loe pueblos a.máricanoa, asi{ticos y africanos y el cerco = 
que estoo pueblos han impuesto al Occidente en las dltimas déca 
das•. -

Sosa, Ignacio. "Leopoldo Zea. Premio Nacional" en Persr.¡ctiva. 
lluevo boletín de la Facultad de FiloaofÍÍ y Le
tras de la UNAM., tercera ~poca, Año 1, noviem
bre-marzo 1981, !IÚ.meros ~,5; p.16. 
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