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PRÓLOGO 

Es t e l ibro recoge e l con ten ido sus tanc ia l de las cha r l a s 
que sob re e l p r o b l e m a de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a 
he d a d o en d ive r sos cen t ro s a c a d é m i c o s y un ives i ta r ios 
de Perú , México y Es t ados Unidos , m e j o r a d o en m u c h o 
p o r los fecundos i n t e r camb ios de ideas q u e se produje
ron con ocas ión de el las. 

Qu ie ro a g r a d e c e r e spec ia lmen te aqu í a mi m a e s t r o 
José Gaos las m u y p e n e t r a n t e s obse rvac iones que hizo 
ace rca de mis p l an t eamien to s , así c o m o a mis colegas y 
amigos Car los A r a n í b a r y Alma y A r m a n d o Zubizar re ta , 
qu ienes h a n t e n i d o la gent i leza de leer los or ig ina les y 
con s u s a t ingenc ia s h a n ev i t ado m á s de un e r r o r de fon
do y de forma, lo cual no impl ica que c o m p a r t a n las ideas 
que def iendo a lo l a rgo de es tas pág inas . 

A.S.B. 

Lima, agosto de 1968 
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INTRODUCCIÓN 

Nos p r o p o n e m o s a b o r d a r aqu í e l p r o b l e m a del pensa
mien to filosófico h i s p a n o a m e r i c a n o . Antes de pone rnos 
a la o b r a q u i s i é r a m o s sin e m b a r g o h a c e r a lgunas ac lara
c iones p rev ias que fac i l i ta rán la c o m p r e n s i ó n y el enjui
c iamien to cr í t ico de n u e s t r o t rabajo . 

En p r i m e r lugar , d e s e a m o s dejar b i en es tab lec ido que 
sólo n o s o c u p a r e m o s del p e n s a m i e n t o filosófico p ropia
m e n t e tal y , po r t an to , no t r a t a r e m o s s ino ind i rec tamen
te de o t r a s moda l i dades de lo que en fo rma genér ica 
p u e d e l l amar se p e n s a m i e n t o (v.gr. c reenc ias rel igiosas , 
p r o g r a m a s pol í t icos , ideas a r t í s t i cas , e tcé tera) . 

En segundo luga r —segunda res t r icción—, sólo aten
d e r e m o s a l p e n s a m i e n t o filosófico del á r ea h i spanoame
r icana , no a l amer i cano en general , n i s iqu ie ra a l íbero 
o lat inoamericano, aunque haya buenas razones p a r a pen
sa r que las conclus iones de n u e s t r o e s tud io p u e d e n ser 
ex tendidas sin esfuerzo a la filosofía del Bras i l o, lo que 
es p rác t i camente lo mismo, al conjunto de la América La
t ina . Seña lemos de paso q u e l a m a y o r p a r t e de los t r aba 
jos q u e en los ú l t imos años h a n a b o r d a d o la proble
m á t i c a de n u e s t r o p e n s a m i e n t o , así c o m o l a de n u e s t r a 
cu l tu ra , h a n e m p l e a d o con in tención específ ica la deno
minac ión de " a m e r i c a n o " , de lo cua l h a n n a c i d o equivo
caciones y e n t r e c r u z a m i e n t o s concep tua les q u e hay que 
ev i ta r p u n t u a l i z a n d o b ien q u e e l t e m a de e s tud io alcan
za sólo a la Amér ica h i spano ind ia . 

Por o t r a p a r t e , s in desconoce r la exis tencia de posi
bles d i ferencias nac iona les , t a m p o c o e n t r a r e m o s a exa
m i n a r la filosofía de los d iversos pa íses del á r ea delimi
tada , lo cual supone la tes is impl íc i ta , que d a m o s po r 
bien es tablec ida , de que puede h a b l a r s e de n u e s t r a Amé
r ica c o m o u n a u n i d a d y p o r t an to t a m b i é n del pensa
m i e n t o de los pa í ses que f o r m a n p a r t e de el la c o m o enti
d a d s ingular , como u n a u n i d a d en lo esencia l . 

Por ú l t imo, conviene a c l a r a r q u e d e n t r o del t e m a con
s ide rado se c o m p r e n d e n h a s t a t res cues t iones d i s t in tas , 
a u n q u e v incu ladas e n t r e sí, cues t iones es tas q u e de un 
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m o d o o de o t r o h a n s ido t o c a d a s en e l d e b a t e sobre nues
t r a filosofía. E l las son: 

1. La cues t ión , f u n d a m e n t a l m e n t e descr ip t iva , de 
cómo ha s ido el-pensamient-e h i s p a n o a m e r i c a n o y de si 
ha h a b i d o u n a filosofía or iginal , genu ina o pecu l i a r 1 en 
es ta p a r t e del m u n d o . 

2. La cues t ión , m á s b ien p rospec t iva y no rma t iva , de 
cómo debe ser la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a s i qu ie re 
logra r au t en t i c i dad y a s e g u r a r su p r o g r e s o fu turo . 

3. La cues t ión de si lo h i s p a n o a m e r i c a n o (o lo perua
no, lo mexicano , lo chi leno, etc.) debe o p u e d e ser t e m a 
de n u e s t r a reflexión filosófica, y la de q u é significación 
t iene tal t e m a p a r a la cons t i tuc ión de u n a filosofía pro
pia . . 

Aquí nos h a r e m o s ca rgo de las t r e s cues t iones , p e r o 
sin s e p a r a r l a s t o t a l m e n t e u n a de o t ra , p u e s e l deba t e del 
p r o b l e m a de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a —como se 
h a r á c l a ro en e l cap í tu lo segundo— m u e s t r a que los 
p l an t eamien tos se ha l l an e s t r e c h a m e n t e v inculados y el 
enfoque y so luc ión de c a d a u n a de el las afecta e l t r a ta 
mien to de las o t r a s . 

No es és te un e s tud io de h i s t o r i a de las ideas sino que 
supone la inves t igación en es te c a m p o y se n u t r e de ella. 
No obs t an t e , s in per juic io de r emi t i r a los es tud ios espe
cia les , 2 c o m e n z a r e m o s echando un vis tazo a la evolu
ción de n u e s t r o p e n s a m i e n t o filosófico a lo largo de la 
h i s tor ia . Es te a p r e t a d o r e s u m e n , que d a r á conten ido a l 
cap í tu lo p r i m e r o , t iene como m i r a , m á s q u e ofrecer un 
r e c u e r d o de ta l l ado del p roceso filosófico en los diferen
tes pa í ses de la Amér ica h i spanoind ia , d i s eña r las pr in
cipales l íneas de desa r ro l lo q u e d a n su perfi l ca rac te r í s 
t ico a n u e s t r a evolución in te lec tua l . Al final del cap í tu lo 
t r a t a r e m o s de e n u m e r a r los m á s sa l t an t e s rasgos de l a 
filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a p a r a fo rmula r , a la luz de tal 
ba lance , su p r o b l e m á t i c a esencial . 

1 Dejamos flotante por el momento el sentido de estos términos. 
Más adelante, en el momento oportuno, propondremos las precisio
nes de su uso que creemos necesarias. 

2 Como una exposición general de la historia de nuestra filosofía 
puede consultarse el libro de Manfredo Kempff Mercado, Historia 
de la filosofía en Latinoamérica. En la publicación de la Unión Pana
mericana, Fuentes de la filosofía latinoamericana, se podrán hallar 
abundantes referencias complementarias. 
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El segundo capí tu lo e x p o n d r á los m á s significativos 
enfoques del p r o b l e m a de la filosofía de e s t a p a r t e del 
m u n d o . N u e s t r o c o m e t i d o será , en es te caso , p r e s e n t a r 
un c u a d r o lo m á s c o n t r a s t a d o y objetivo pos ib le del de
b a t e en t o rno a la pos ib i l idad , la r ea l idad y el fu tu ro de 
n u e s t r a reflexión filosófica, deba t e que ha s ido m u y r ico v 

y ag i t ado en los ú l t imos decenios . T a m p o c o p re tende
m o s aqu í ser exhaus t ivos , s ino t an sólo r e s a l t a r los m á s 
inf luyentes y t ípicos a p o r t e s al e s tud io de e s t a proble
m á t i c a y las conc lus iones a que conduce la confronta
ción de los d iversos p u n t o s de vista i n t e rp re t a t i vos . 

En fin, el t e r c e r o y ú l t imo cap í tu lo p r o p o n d r á u n a in
t e rp r e t ac ión del sen t ido y c a r á c t e r de n u e s t r a filosofía, 
t o m a n d o pie en las conc lus iones y r e su l t ados del deba te 
e s tud i ado en lo a n t e r i o r y t a m b i é n de o t r o s a spec tos y 
apo r t ac iones de las c iencias sociales c o n t e m p o r á n e a s , 
sin que es to dé c i e r t a m e n t e c a r á c t e r sociológico a d icha 
in te rpre tac ión , n i p r e t e n d a m o s r e m p l a z a r l a investiga
ción científico-social po r un enfoque cr í t ico que t iene su 
sen t ido y su c a m p o de acción prop ios , d e n t r o de lo que , 
con Dilthey, se suele l l a m a r filosofía de la filosofía. 



1 
EL PROCESO 

1. El p e n s a m i e n t o filosófico h i s p a n o a m e r i c a n o , conside
r a d a su evolución a pa r t i r del descubr imien to de América 
y de la conqu i s t a española , t i ene m á s de c u a t r o siglos de 
exis tencia . Es pos ib le t r a z a r ya u n a l ínea de desa r ro l lo 
suf ic ien temente p r o l o n g a d a c o m o p a r a d e t e r m i n a r épo
cas y fijar r asgos ca rac te r í s t i cos . 

Podr ía , s in emba rgo , ob je t a r se q u e es a r b i t r a r i o par
t i r de la época de la pene t r ac ión e u r o p e a en e l cont inen
te, de jando en la s o m b r a todo e l r ico p a s a d o cu l tu r a l de 
los pueb los ind ígenas . F u e r a de que es te m i s m o c r i t e r io 
empleado p a r a h i s t o r i a r n u e s t r o p e n s a m i e n t o t iene su 
sen t ido h i s tó r ico , q u e se nos h a r á c l a ro m á s ade lan te , 
cabe seña la r q u e só lo poseemos da to s b a s t a n t e p rec i sos 
y f idedignos del p e n s a m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o a p a r t i r 
del siglo xvi; que , además , sólo desde e s t e siglo pode
m o s e n c o n t r a r p r o d u c t o s cu l tu ra l e s def in idamente filo
sóficos —esto es, e l aborados con independenc ia de los 
mi tos y las l eyendas t rad ic iona les—; y, p o r ú l t imo, que 
la comunidad h is tór ica que se suele l l amar Hispanoamé
rica, que define e l á r ea de imp lan tac ión de la filosofía 
que aquí q u e r e m o s es tud ia r , no exis te an tes de la época 
de la conquis ta , y no ú n i c a m e n t e p o r el hecho obvio de 
q u e an tes no o p e r a un factor c u l t u r a l español , sino, ade
m á s , p o r q u e no hay en t r e los pueb los p reco lombinos in
t egrac ión o c u a n d o menos in t e r comun icac ión social y 
cu l tu ra l suf iciente . Es t a s razones expl ican, s iquiera me
todológicamente , el p u n t o de p a r t i d a y el c a m p o his tór i -
co- temát ico de n u e s t r o t raba jo . 

El p roceso del p e n s a m i e n t o filosófico h i spanoamer i 
cano comienza con la in t roducc ión de las co r r i en te s pre
dominan t e s en la E s p a ñ a de la época de la conquis ta , 
den t ro del m a r c o del s i s t ema pol í t ico y ecles iás t ico ofi
cial de educac ión y con la f inal idad p r inc ipa l de f o r m a r 
a los subdi tos del Nuevo Mundo de acue rdo con las ideas 
y los va lores sanc ionados po r el E s t a d o y la Iglesia. Se 
t r a e n a Amér ica y se p r o p a g a n en n u e s t r o s países aque
llas doc t r i na s q u e a rmon izan con los p ropós i to s de do
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12 EL PROCESO 

minac ión pol í t ica y e sp i r i tua l q u e pe r s iguen los ó rganos 
del p o d e r t e m p o r a l y e sp i r i t ua l de la pen ínsu la . De es te 
m o d o , los h i s p a n o a m e r i c a n o s ap renden c o m o p r i m e r a 
filosofía, e s to es, c o m o p r i m e r m o d o de p e n s a r en p lan 
t eór ico universa l , un s i s t ema de ideas que r e s p o n d e a las 
mot ivac iones de los h o m b r e s de u l t r a m a r . , 

Salvo e spo rád icas y a veces he ro icas apa r i c iones de 
doc t r i na s q u e ten ían m á s filo cr í t ico y m e n o s compromi 
sos con el p o d e r e s t ab lec ido —como el p l a t o n i s m o rena
cen t i s t a y el h u m a n i s m o e rasmis ta—, la filosofía oficial
m e n t e d i fundida y p r o t e g i d a fue la Escolás t ica , en su 
t a r d í a vers ión española , a la q u e si b ien no fa l t a ron algu
n a s c u m b r e s , c o m o Suárez , n o s e p u e d e c o n s i d e r a r u n a 
vía t íp ica del p e n s a m i e n t o m o d e r n o . Además de oficial 
y de c e n t r a d a en los in te reses eu ropeos y p a r t i c u l a r m e n 
te españoles , e s ta p r i m e r a filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a 
es, pues , un p e n s a m i e n t o conservador , a n t i m o d e r n o . 

Los t e m a s amer i canos no de jaron de h a c e r s e p resen
tes c o m o e l emen to nuevo en la i nqu i e tud teór ica . Hay un 
r ico acervo de med i t ac iones filosófico-teológicas en tor
no a la h u m a n i d a d del indio, al d e r e c h o de hace r la gue
r r a a los abor ígenes y al j u s t o t í tu lo p a r a d o m i n a r Amé
rica, q u e es c i e r t a m e n t e lo m á s val ioso del p e n s a m i e n t o 
de los siglos xvi y xvu. Grac ias a es ta t emát ica , la Esco
lás t ica a lcanza p o r m o m e n t o s un tono vivo y ac tua l , jus
t a m e n t e en la m e d i d a en que toca la p r o b l e m á t i c a de la 
exis tencia en el o r b e recién c o n q u i s t a d o y en p leno pro
ceso de colonización, lo q u e q u i e r e dec i r en tonces adap
tac ión a los mo ldes de vida h i s p a n o e u r o p e o s . Pero , en lo 
fundamen ta l , la med i t ac ión filosófica, inc luso aque l la 
q u e a b o r d a b a la t emá t i ca amer i cana , se hizo desde la 
pe r spec t iva españo la . No hubo , y quizá no p u d o h a b e r 
c u a n d o m e n o s a l p r inc ip io del pe r íodo colonial , n a d a se
me jan te a un enfoque a m e r i c a n o p rop io , a un c u e r p o de 
doc t r i na que r e s p o n d i e r a a las mot ivac iones de los hom
b re s de es te con t inen te . 

El p r e d o m i n i o de la Esco lás t i ca se p r o l o n g a —con va
r i an t e s locales y m a y o r o m e n o r in tens idad— h a s t a el si
glo xvni. En tonces , po r acción en p a r t e de fac tores que 
o p e r a n en la p rop i a España , c o m o es e l caso de la políti
ca l ibera l izante de los m i n i s t r o s de Car los III y la o b r a 
de e sc r i to res de esp í r i tu r e f o r m a d o r c o m o el P. Feijoo, 
y en p a r t e d e b i d o a fac to res q u e o p e r a n en los t e r r i to 
rios bajo el domin io español —por ejemplo, viajeros ilus-
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t r a d o s c o m o Alexander von H u m b o l d t y expedic iones 
c o m o la de la Academia de Par í s , que tuv ie ron fuer te im
pac to en la i n t e l ec tua l idad h i spanoamer i cana—, se ha
cen p r e sen t e s en Amér ica ideas y c o r r i e n t e s filosóficas 
c o n t r a r i a s a l e sco las t i c i smo y m u y r ep re sen t a t i va s de la 
nueva d i recc ión q u e t o m ó el p e n s a m i e n t o e u r o p e o a par 
t i r del Renac imien to . Descar tes , Leibniz, Locke, H u g o 
Grocio, así c o m o Gali leo y Newton , se c u e n t a n e n t r e los 
p r i m e r o s a u t o r e s di fundidos e n t r e noso t ro s y con efecto 
revo luc ionar io en e l p r o c e s o in te lec tua l , a u n q u e e l he
cho, m e d i d o con e l reloj eu ropeo , sea c l a r a m e n t e t a rd ío . 
El n ú m e r o de l ib ros y rev is tas ex t r an je ros q u e c i r cu lan 
y el de l ec to res que los sol ic i tan y q u e van a d q u i r i e n d o 
un decidido g u s t o m o d e r n o a u m e n t a a c e l e r a d a m e n t e a 
m e d i d a que avanza e l siglo xvm. Al m i s m o r i t m o o t r o s 
n o m b r e s r e s o n a n t e s , de p o d e r o s o influjo t r ans fo rma
dor , a p a r e c e n en e l hor izon te in te lec tua l de los h i spano
a m e r i c a n o s : Condil lac, Rousseau , Montesqu ieu , A d a m 
Smi th , Fi langer i , Beccar ia , Ben jamín Cons tant , he aqu í 
a lgunos de los p r inc ipa les . 

Por o t r a p a r t e , l as ins t i tuc iones educac iona les y cul tu
ra les se r enuevan , pon iéndose a t o n o con las exigencias 
m o d e r n a s : en las c iudades cabeza de v i r re ina to o sede 
de real aud ienc ia su rgen colegios ca ro l inos y soc iedades 
" económicas" , " f i l an t róp i ca s " o de " a m a n t e s del p a í s " , 
y se ed i tan r ev i s t a s y o t r a s pub l i cac iones de i n d u d a b l e 
va lor c o m o vehículos de c u l t u r a s u p e r i o r y ó rganos de 
divulgación filosófica. Un d e s p e r t a r de la conciencia crí
t ica y un p r i m e r esbozo de r econoc imien to de la ident i 
dad nac iona l y a m e r i c a n a son pe rcep t ib le s en el per ío
do. Es t a a t m ó s f e r a de c u l t u r a equivale , p o r lo m e n o s 
ex t e r io rmen te , a lo que se conoce en E u r o p a como la 
época de la I lus t rac ión , y p o r eso se d e n o m i n a del mis
mo m o d o a e s t a e t a p a de n u e s t r o p r o c e s o esp i r i tua l . P o r 
lo demás , la v inculac ión d o c t r i n a r i a es c la ra , pues la 
ideología i l u s t r a d a h i s p a n o a m e r i c a n a no es sino e l t r a s 
p l a n t e de la filosofía de la I lus t rac ión eu ropea , especial
m e n t e la f rancesa . A semejanza de Franc ia , en la Améri
ca h i s p a n o i n d i a es és ta t a m b i é n época de camb ios 
pol í t icos i m p o r t a n t e s , q u e s e r á n a r r o p a d o s p o r e l pensa
m i e n t o filosófico m o d e r n o : los c amb ios de la revolución 
e m a n c i p a d o r a q u e hac ia 1824 h a b r á cance lado e l p o d e r 
españo l en l a m a y o r p a r t e de n u e s t r o s pa í ses . 

Una nueva e t a p a se a b r e con la independenc ia pol í t ica 
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de H i spanoamér i ca ; así t a m b i é n o c u r r e con e l pensa
m i e n t o filosófico. En a d e l a n t e es te p e n s a m i e n t o se ex
p a n d i r á l ib remente , sin las t r a b a s de l a c e n s u r a monár 
quica , p e r o con la p r e c a r i e d a d que i m p o n í a la cr is is 
polí t ico-social que con f ron ta ron casi t o d a s las f laman
tes r epúb l i cas de es ta p a r t e del con t inen te en e l siglo 
xix. Cons ide remos a g r a n d e s rasgos el de sa r ro l l o ul te
r i o r de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a . 

Hay un p r i m e r p e r í o d o de evolución b ien m a r c a d o 
q u e se ex t iende h a s t a a p r o x i m a d a m e n t e 1870 y q u e par
te de la revolución e m a n c i p a d o r a , p e r í o d o es te que coin
cide con el r oman t i c i smo , p o r lo cual se lo suele l l a m a r 
román t i co . En él p r e d o m i n a n , suces ivamente , la filoso
fía l l a m a d a de la Ideología —que es la ú l t i m a fo rma del 
s ensua l i smo francés—, las doc t r inas de la escue la esco
c e s a del common sense y . f inalmente , el e sp l r i t ua l i smo 
ecléct ico, de cepa f rancesa , y la vers ión k r a u s i s t a del 
idea l i smo a l emán . Es t a s doc t r inas cons t i t uyen e l ali
m e n t o filosófico no sólo de la gente académica , s ino tam
b ién de los pub l i c i s t a s y los pol í t icos de en tonces . Es tos 
ú l t imos g e n e r a l m e n t e se a l inean en dos p a r t i d o s pr inci
pa les , de t endenc ia l iberal el u n o y c o n s e r v a d o r a el o t ro , 
enconados en su d i spu ta sobre todo por diferencias prag
m á t i c a s y de pol í t ica inmed ia t a , a u n q u e sean impor t an 
tes a lgunas opos ic iones filosóficas, c o m o las q u e se re
fieren al p r inc ip io de au to r idad , la legi t imación del po
der , el f undamen to de la m o r a l i d a d y la o rgan izac ión del 
Es t ado . Sin e m b a r g o , no s i empre dif ieren en re lac ión 
con o t ro s p r inc ip ios y concep tos bás icos —por ejemplo, 
el t ocan t e a Dios y la o rdenac ión del un ive r so o a la li
b e r t a d esencial de l h o m b r e — y no es insól i to e n c o n t r a r 
a los m i s m o s filósofos e u r o p e o s acogidos c o m o mento 
res doc t r ina r ios a la vez p o r e sc r i to res l ibera les y con
se rvadores . Puede dec i r se quizá con m á s exac t i tud que 
en c ie r tos casos las m i s m a s filosofías son select ivamen
te acogidas po r a m b o s b a n d o s y ap l i cadas según sus 
p ro p i o s fines y c r i t e r ios . Por es ta época, a p u n t a n 
t a m b i é n en H i s p a n o a m é r i c a , a u n q u e t í m i d a m e n t e , e l so
c ia l i smo u tóp ico y el p e n s a m i e n t o a n a r q u i s t a , que van a 
d e s a r r o l l a r s e a finales de l siglo. 

En las ú l t i m a s d é c a d a s del xix todo el fervor de la in-
telligentsia h i s p a n o a m e r i c a n a se ha de vo lcar hac ia o t r a 
doc t r ina , o m á s b ien comple jo de d o c t r i n a s , f o r m a d o 
p o r l a filosofía q u e en F ranc i a ha b a u t i z a d o Augusto 
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Cornte con el n o m b r e de positiva y po r o t r a s var ias co
r r i en t e s del p e n s a m i e n t o dec imonónico , c o m o e l mate 
r ia l i smo, el e x p e r i m e n t a l i s m o , el evoluc ionismo, e tc . A 
b a s e de todos es tos e l ementos ideológicos se fabr ica e l 
l l amado c r e d o pos i t iv is ta que, s i b ien con var iab le inten
sidad y ampl i tud , d o m i n a r á la escena intelectual de nues
t r o s pa íses p o r casi c u a t r o décadas , o sea, h a s t a los años 
iniciales del siglo ac tua l . 

Al lado de Comte, sob repu jándo lo quizá, el filósofo 
m á s p o p u l a r e s p o r en tonces Spencer . Por su min i s t e r io 
se impone c o m o p r inc ip io expl icat ivo un ive r sa l e l con
cep to de evolución, que se ap l i ca rá t a n t o a l conocimien
to de la n a t u r a l e z a física c u a n t o al del o rbe social, y q u e 
se rv i rá i gua lmen te p a r a jus t i f icar e l p r e d o m i n i o de la 
b u r g u e s í a c o m o las re iv indicac iones del p r o l e t a r i a d o 
emergen te . En lo sus tan t ivo , el pos i t iv i smo fue sin em
b a r g o u n a d o c t r i n a filosófica p roh i j ada p o r las c lases di
r igen tes de la Amér ica h i s p a n a en e l p e r í o d o de es table
c imien to y conso l idac ión del cap i t a l i smo f inanciero 
in t e rnac iona l en es tos pa í ses . 

En e l seno del p r o p i o mov imien to posi t iv is ta , como re
su l t ado en p a r t e de la he t e rogene idad de sus e l emen tos 
doc t r i na r io s —que consen t í an a la p a r las m á s dec id idas 
convicciones la icas y aun i r re l ig iosas y las m á s f rancas 
profes iones de fe c r i s t i anas—, así como de la incipiente 
y débil imp lan t ac ión de sus p r inc ip ios en la c o m u n i d a d 
in te lec tua l q u e lo p rop ic ió y lo exal tó , p e r o sobre t o d o 
c o m o efecto reflejo de los c a m b i o s en la conciencia filo
sófica eu ropea , su rgen las t endenc ia s s ü p e r a d o r a s de 
es te p e n s a m i e n t o , las que , luego, amp l i ándose y refor
zándose van a m a r c a r u n a nueva e t a p a del p e n s a m i e n t o 
h i s p a n o a m e r i c a n o . Algunos de los m á s ca r ac t e r i zados 
r e p r e s e n t a n t e s de la p r o p i a filosofía pos i t iv is ta son, en 
efecto, los p r i m e r o s que hacen la c r í t i ca de sus an te r io 
r e s convicciones y no sólo se m u e s t r a n convencidos de 
la neces idad íle rec t i f icar los e r r o r e s y l evan ta r las ba
r r e r a s del f i losofar posi t ivis ta , s ino que c reen que ya 
hay en el m e r c a d o filosófico de la época f iguras y siste
m a s capaces de r e m p l a z a r con venta ja l a an t i gua doctr i 
na. A es tos impu l sos de au toc r í t i ca se s u m a la decisiva 
acción de un g r u p o de v igorosas pe r sona l i dades del ma
gis te r io un ive r s i t a r io que p o r en tonces dedican sus me
jo res esfuerzos t a n t o a la l iquidación de la filosofía posi
t iva c u a n t o a la cons t i tuc ión de un ser io movimien to 
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filosófico en la Univers idad . Por eso se les ha l l amado 
los fundadores. E n t r e é s tos des tacan los n o m b r e s del ar
gen t ino Alejandro Korn , del u r u g u a y o Car los Vaz Fe-
r re i ra , del chi leno E n r i q u e Molina, del p e r u a n o Alejan
d r o O. Deus tua y de los mex icanos José Vasconcelos y 
Antonio Caso. Nó son c i e r t a m e n t e los ún icos , p e r o s í los 
p r inc ipa les en el d o m i n i o es t r i c to de la filosofía acadé
mica . Actúan en co inc idencia con o t r a s f iguras intelec
tua les e m p e ñ a d a s a la sazón en d a r un nuevo sen t ido y 
u n a b a s e m á s p ro funda y au t én t i ca a la c u l t u r a de nues
t ro s pa íses , de las que son r ep re sen t a t i vos los n o m b r e s 
de Jo sé E n r i q u e Rodó, Alfonso Reyes y P e d r o H e n r í q u e z 
Ureña . ' 

Los fundadores , cuya o b r a l lena las p r i m e r a s décadas 
del siglo ac tual , no sólo coinc iden en el r echazo de posi
t ivismo; c o m p a r t e n , a s imi smo , e l t ipo de o r ien tac ión 
que qu ie ren i m p r i m i r al p e n s a m i e n t o filosófico y los 
m e n t o r e s occ identa les q u e el igen p a r a e s t a e m p r e s a . En 
lo fundamen ta l son a n t i n a t u r a l i s t a s , con m a r c a d a s sim
pa t í a s ideal is tas y v i ta l i s tas (posiciones e s t a s no siem
p re fáciles de d is t ingui r la u n a de la otra); t ienen u n a cla
ra p re fe renc ia po r los concep tos d inámicos y po r el 
p e n s a m i e n t o intui t ivo, no r í g idamen te lógico y , en con
secuencia , son p o r lo gene ra l condescend ien tes con la 
especulac ión metaf ís ica . De allí su a d m i r a c i ó n p o r au to
res como Bou t roux , Croce , J a m e s y , s o b r e todo, Berg-
son. Es te ú l t imo se convier te en e l o r ácu lo de los intelec
tua les de la época , c o m o a n t e s lo hab ía s ido Spencer . 
Ahora e l be rgson i smo , con su concep to de du rac ión , de 
deveni r concre to y cual i ta t ivo , es u t i l izado en todas las 

1 Aprovechamos esta coyuntura para señalar que no es por azar 
por lo que hasta ahora no nos hayamos sentido obligados a mencio
nar nombre alguno de filósofo hispanoamericano al hacer el recuen
to histórico de nuestro pensamiento. Esto tiene un sentido muy pre
ciso, como se verá al hacer el balance de las características de 
nuestro filosofar y al entrar a discutir las interpretaciones de la filo
sofía hispanoamericana. Pero no queremos dar a entender con la in
dicada omisión que en todo el proceso anterior no haya en Hispanoa
mérica figuras dignas de mencionarse como maestros de obra valio
sa, equiparable a la de los fundadores en su impacto pedagógico, 
aunque generalmente actuaran con menos conciencia crítica y ma
durez histórica que éstos. Durante la colonia, en México Antonio Ru
bio, en el Perú Diego de Avendaño, en Venezuela Agustín de Quevedo 
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expl icaciones y s ín tes is concep tua les y conviene seña
lar, como un h e c h o significativo, que no sólo. es .acogido 
y exa l tado p o r los sec to res conse rvadores s ino t amb ién 
po r los l ibera les e inc luso po r los marx i s t a s , que enton
ces comienzan a r e p r e s e n t a r ya u n a c o r r i e n t e de pensa
mien to bien definida en H i spa noa mér i ca . 

Con el m a r x i s m o y o t r a s o r i en tac iones de la filosofía 
social v incu ladas u o p u e s t a s a él, e s t a m o s en la e t apa 
c o n t e m p o r á n e a de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a que se 
ext iende a p r o x i m a d a m e n t e desde la- t e r c e r a década de 
es te siglo h a s t a n u e s t r o s días . Respec to a l m a r x i s m o —y 
e n t r a n d o en la cons ide rac ión de las co r r i en te s actua
les— hay q u e dec i r que , a u n q u e ha ten ido impor t an t e s 
r epe rcus iones pol í t icas y en los ú l t imos años , con el es
t ab lec imien to del r ég imen social is ta en Cuba, in forma 
toda la ac t iv idad in te lec tua l y la c u l t u r a de un país , no 
ha s ido la m á s inf luyente filosofía en las un ivers idades , 
ni s iqu ie ra e n t r e ampl ios sec tores de escr i to res e inte
lectuales , a u n q u e es sin d u d a la filosofía que m á s fuer te 
esfuerzo de vulgar izac ión ha rec ib ido . También la filoso
fía catól ica, p a r t i c u l a r m e n t e la neo tomis ta , ha sido m u y 
d ivu lgada y t iene un f i rme bas t ión en las un ive r s idades 
y escuelas s u p e r i o r e s ca tól icas y o t r a s ins t i tuc iones aus
p ic iadas p o r la Iglesia. Apar te de es tas cor r i en tes , o t r a s 
filosofías deben se r m e n c i o n a d a s en lugar preferencia l 
pues h a n m a r c a d o m á s n í t i damen te e l movimien to uni
vers i ta r io . E l las son, en p r i m e r t é rmino , la fenomenolo
gía, t an to en su vers ión hus se r l i ana or ig ina l c u a n t o en 
sus der ivac iones axiológicas y ontológicas , ta les como 
h a n sido desar ro l ladas po r los pensadores alemanes.Max 

y Villegas y en Chile Alfonso de Briceño, son escolásticos de catego
ría; el mexicano Benito Díaz de Gamarra es un pensador ilustrado 
sobresaliente, así como un poco antes el peruano Pedro de Peralta 
y Barnuevo sorprendía por su erudición al P. Feijoo; José de la Luz 
y Caballero en Cuba, Andrés Bello, venezolano con larga residencia 
en Chile, José Vitorino Lastarria en este último país y el procer ar
gentino Juan Bautista Alberdi destacan en el primer período del si
glo xix, mientras que González Prada, peruano, Justo Sierra, mexi
cano, Enrique José Varona, cubano, y José Ingenieros, argentino, 
son nombres muy representativos del movimiento positivista. Baste 
aquí esta mención sumaria porque, como quedó dicho, no pretende
mos historiar el desarrollo de nuestras ideas filosóficas sino enten
der su orientación y su carácter. 
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Scheler , Mori tz Geiger, Alexander P faender y Nicolai 
H a r t m a n n . Con la c o r r i e n t e fenomenológica se e n t r o n c a 
el ex is tenc ia l i smo de Heidegger que, c o m o se Sabe, es tu
vo v incu lado in ic ia lmente con Husse r l , así c o m o el pen
s a m i e n t o exis tencial c r i s t i ano de J a s p e r s y el a t eo de 
S a r t r e . A ello debe ag rega r se el h i s to r i c i smo, que pro
p u g n a n Or tega y sus d i sc ípu los apoyados , e n t r e o t ro s 
a u t o r e s , en Dilthey. 

Vis ta desde u n a pe r spec t i va c o m p l e m e n t a r i a , la difu
sión de las filosofías que a c a b a m o s de m e n c i o n a r y de 
o t r a s afines, c o m o las de Eucken, Klages y Keiser l ing, 
q u e se p r o d u c e sobre todo desde la t e r c e r a década del si
glo h a s t a los años de la s e g u n d a g u e r r a mund ia l , r ep re 
sen t a la inf luencia del p e n s a m i e n t o g e r m á n i c o en Hispa
noamérica, coetánea de la expansión política y económica 
de Alemania que cesó con el confl icto bél ico y la d e r r o t a . 
S i n t o m á t i c a m e n t e , en la s egunda p a r t e de la década del 
c u a r e n t a comienza a p e n e t r a r y a lcanza g r a n difusión la 
filosofía f rancesa , sobre todo la nueva de c o r t e existen
cial, r e p r e s e n t a d a p o r S a r t r e , así c o m o p o r Marcel , 
Merleau-Ponty y Camus . La pene t r ac ión s a r t r i a n a es fa
ci l i tada p o r e l empleo de la l i t e r a t u r a c o m o med io de ex
p res ión de ideas , lo cual h a c e acces ib les , a u n q u e par
c ia lmente , los t e m a s y p r o b l e m a s de la filosofía de la 
época a públ icos m á s va s to s que los e s t r i c t a m e n t e aca
démicos . Análogo efecto h a n ten ido las o b r a s l i t e ra r i a s 
de Camu s . Por o t r o lado, e l ex i s tenc ia l i smo f rancés es 
u n p e n s a m i e n t o d i r e c t a m e n t e conec tado , p o r p r inc ip ios 
doc t r i na r io s y p o r la vocación pe r sona l de sus c reado
res , con la p r o b l e m á t i c a social y pol í t ica . El in te lec tua l 
c o m p r o m e t i d o —engagé— es, de a c u e r d o con es ta filoso
fía, e l p a r a d i g m a del h o m b r e de p e n s a m i e n t o y de l e t r a s . 
De allí que e s t a filosofía t a m b i é n e n c u e n t r e acogida, 
p e s e a sus compl i cac iones técnicas c o m o s i s t e m a teóri
co, e n t r e los e sp í r i t u s pol í t icos y las m e n t a l i d a d e s con 
p r e d o m i n a n t e i nqu i e tud social . Es to no qu i e r e dec i r que 
en los c í rcu los a cad émi co s h i s p a n o a m e r i c a n o s no haya 
p e n e t r a d o t a m b i é n e l ex i s tenc ia l i smo f rancés , especial
m e n t e e l de S a r t r e , a u n q u e allí c o m p a r t a e l favor de l pú
bl ico profes ional con Mer leau-Ponty y , s o b r e todo , con 
Heidegger , a quien se s igue r econoc iendo como el m á s 
g r a n d e teór ico de la filosofía de la exis tencia . 

O t ros t e m a s y p r o b l e m a s sol ici tan hoy la a t enc ión de 
qu ienes t i enen se r ia i n q u i e t u d filosófica, sobre t o d o en 
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las un ive r s idades y o t ro s cen t ros de educac ión super io r . 
La lógica, la ep is temología y el aná l i s i s del lenguaje en
c u e n t r a n c a d a vez m á s cu l t ivadores , los cuales , p o r l a 
na tu ra l eza de su in te rés teór ico , son p r o p e n s o s a un en
foque m á s r i gu roso y frío, m á s técn ico si se quiere , de 
los con ten idos del conoc imiento , y r ec iben el influjo de 
c í rcu los de p e n s a m i e n t o d i ferentes a los a r r i b a mencio
nados . Se i n s e r t a aquí la inf luencia de co r r i en t e s c o m o 
el pos i t iv ismo lógico, la escuela ana l í t i ca y l ingüís t ica , el 
idone ísmo, etc. , v incu ladas con los n o m b r e s de B e r t r a n d 
Rússel l , Rudolf C a r n a p , G. E. Moore , Ludwig Wit tgens-
tein, Gas tón Bache l a rd y F e r d i n a n d Gonse th . Es te t ipo 
de filosofía e s t á c rec iendo n o t o r i a m e n t e en i m p o r t a n c i a 
en H i s p a n o a m é r i c a d u r a n t e los ú l t imos años como con
secuencia de l desa r ro l lo mund ia l de la ciencia y la tec
nología y también del predominio de la cu l tura angloame
r i cana en e l m u n d o capi ta l i s ta . Al m i s m o t iempo, o t r a s 
filosofías, e spec ia lmen te las neomarx i s t a s , re fuerzan su 
acción, ref le jándose en la filosofía la p u g n a m u n d i a l de 
los dos g r a n d e s b loques polí t ico-ideológicos. 

En e l c u r s o del p roceso aqu í r e señado , la filosofía ha 
a lcanzado en H i s p a n o a m é r i c a un nivel de acep tac ión y 
de expans ión m u y cons ide rab le — a u n q u e en un sen t ido 
m u y especial que e l anál is is u l t e r io r d e b e r á d e t e r m i n a r . 
Cá t ed ra s y d e p a r t a m e n t o s un ivers i t a r ios , soc iedades y 
asociac iones de especia l i s tas , rev is tas y l ibros , vincula
ciones in te rnac iona les , man i fes tac iones todas de u n a ac
t iv idad filosófica regu la r— según los c r i t e r ios m á s co
m u n e s en n u e s t r o t i e m p o se dan ya p r á c t i c a m e n t e en 
todas las nac iones de la Amér ica h i spano ind ia y deter
m i n a n en m u c h o el c a r á c t e r y la o r i en tac ión de la activi
d a d filosófica de n u e s t r o t i empo . Lo q u e an tes e r a un 
ejercicio eventua l y un p r o d u c t o f r ecuen temen te efíme
ro , con r e sonanc i a s m u y l imi tadas , inc luso en e l o r d e n 
académico , e s hoy u n a ac t iv idad es tab le q u e cuen ta con 
suficientes med ios p a r a a s e g u r a r su supervivencia y 
p r o g r e s o y a u m e n t a r su pene t r ac ión en la vida de la co
mun idad . 

J u s t a m e n t e en la m e d i d a en que se ha logrado es ta re-
gular izac ión (o normalización, como la l l amó Franc i sco 
Romero) del ejercicio filosófico, se ha susc i t ado u n p ro 
fundo in te rés po r la evolución de las ideas en n u e s t r o s 
pa íses y p o r el s en t ido y a lcance de n u e s t r o pensamien
to. Los es tud ios s i s t emát icos de h i s to r i a de las ideas, los 
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b a l a n c e s y r e señas de la filosofía en H i s p a n o a m é r i c a , 
s u s t e n t a d o s en u n a sól ida metodo log ía científica, h a n 
su rg ido p r á c t i c a m e n t e y se h a n d i fundido e inc rementa 
do en las ú l t i m a s décadas . Se ha su sc i t ado a s imi smo u n a 
m u y ser ia y p ro funda d i scus ión acerca del c a r á c t e r y po
s ib i l idad de la filosofía' en n u e s t r a Amér ica . Ahora bien, 
e s to significa que hoy día, c o m o r e s u l t a d o de toda la his
t o r i a an te r io r , de l a que hoy sabemos m u c h o m á s que en 
e l pasado , s o m o s consc ien tes (quizá p o r p r i m e r a vez ple
n a m e n t e conscientes) de los p r o b l e m a s q u e afectan a 
n u e s t r o p e n s a m i e n t o o , p o r me jo r decir , del p r o b l e m a 
radical de la justificación del filosofar h ispanoamericano. 

2 . S igu iendo es ta suges t iva ve r t i en te c r í t i ca de la con
ciencia h i s p a n o a m e r i c a n a ac tua l , i n d a g a r e m o s a h o r a 
p o r la ca l idad y el a l cance de los p r o d u c t o s in te lec tua les 
del fi losofar cuya evolución de m á s de cua t roc i en to s 
a ñ o s h e m o s p r e s e n t a d o en a p r e t a d a s ín tes i s . 

¿Cuáles son los c a r a c t e r e s d is t in t ivos que ofrece es te 
p e n s a m i e n t o filosófico? T r a t a r e m o s de d e s t a c a r los m á s 
sa l t an t e s y significativos: 

i ] En p r i m e r lugar , la s imi l i tud de evolución, e l hecho 
n o t a b l e de que un m i s m o e s q u e m a de d e s a r r o l l o h is tór i 
co y u n a m i s m a cons te lac ión de rasgos convienen en lo 
fundamen ta l a la ac t iv idad desp legada d u r a n t e t an la rgo 
l apso p o r los h o m b r e s de p e n s a m i e n t o de u n a p lura l i 
d a d de pa íses m u c h a s veces c o n s i d e r a b l e m e n t e a le jados 
física y soc ia lmen te u n o s de o t ros . H i s p a n o a m é r i c a , en 
filosofía, c o m o en o t ro s a spec tos de l a c u l t u r a , m a n t i e n e 
—y refuerza en luga r de debi l i tar— su u n i d a d c o m o fe
n ó m e n o h i s tó r i co . No n e g a m o s la ex is tenc ia de var ian
t e s regionales , de d i ferencias en los ing red ien tes cul tu
ra les y en el p r e d o m i n i o de c ier tos m o d o s de ac tua r , 
p r o d u c t o g e n e r a l m e n t e de inf luencias c o m p l e m e n t a r i a s 
d ive r sas . Pe ro no hay que h a c e r fuerza en n a d a a la na
r r a c i ó n y a la i n t e rp re t ac ión h i s tó r i ca s p a r a dec i r q u e en 
Perú , en México, en Argent ina , o en Chile se d a n los mis
m o s pe r íodos de desenvo lv imien to filosófico, o p e r a n las 
m i s m a s inf luencias con efectos aná logos y se p r o d u c e n 
m u y semejan tes f ru tos in te lec tua les . 

E s t e hecho t i ene p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a p a r a l a inter
p r e t a c i ó n del sen t ido de la filosofía h i spanoa rne r i cana , 
p u e s revela l a exis tencia de fac tores bás icos que a c t ú a n 
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de m o d o c o n s t a n t e y con fuer te efecto en la o r ien tac ión 
del p roceso soc iocu l tu ra l de n u e s t r o s pa í ses . 

ii] O t ro c a r á c t e r desc r ip t ivo i n t e r e s a n t e es e l siguien
te : n u e s t r a filosofía ha e s t ado v incu lada s i empre a deter
m i n a d a s á r e a s de ac t iv idad cu l tu ra l .que p u e d e n ser sufi
c ientemente prec i sadas , sin perjuicio de que pueda acep
t a r s e l a convergenc ia de var ios in t e reses en un m o m e n t o 
dado o en ta les o cua les d i recc iones o a u t o r e s . Es c la ro , 
en p r i m e r t é r m i n o , e l p e s o de la teología en e l p e r í o d o 
de p r e d o m i n i o escolás t ico , e spec ia lmen te en los siglos 
xvi y xvii. En el siglo xvm, o sea en el p e r í o d o q u e he
m o s l l amado de la I lus t rac ión , la filosofía se liga es t re 
c h a m e n t e con la difusión —más que con la c reac ión pro
p iamen te— de la ciencia, sobre todo n a t u r a l . E s t a rela
ción cu l tu ra l se desplaza luego a la polí t ica ya en la época 
c e r c a n a a la emanc ipac ión y s e r á la p r e d o m i n a n t e p rác 
t i c amen te a lo l a rgo del siglo xix, inclusive en el pe r íodo 
de hegemonía del pos i t iv ismo que , salvo c o n t a d a s excep
ciones , no fue a c o m p a ñ a d o de un v igoroso esfuerzo de 
desa r ro l lo cient íf ico. La v inculac ión con la l i t e ra tu ra , 
q u e se pe rc ibe a comienzos de la colonia en c ie r tos cír
culos p la ton izan tes , se deja sen t i r t a m b i é n en es ta e t a p a 
y a comienzos del siglo xx, en co inc idencia con la reac
ción esp i r i tua l i s t a . El arielismo es u n a or ien tac ión m u y 
r ep re sen t a t i va de es ta conexión. El p a n o r a m a de nues
t r a época p u e d e se r def inido en los s iguientes t é rminos : 
v inculación a c e n t u a d a con las c iencias sociales; crecien
te a c e r c a m i e n t o a las ciencias n a t u r a l e s y m a t e m á t i c a s 
(p r inc ipa lmente a t r avés de la a tenc ión ded icada a la ló
gica y la epis temología) y u n a m a y o r " i n d e p e n d e n c i a " 
profes ional del fi losofar. Es to no qu ie re dec i r que quie
nes hoy d ía se ded ican a la filosofía no es tén familiariza
dos con o t r a d isc ip l inas y fo rmas de act ividad, s ino que , 
ex is t iendo e s t a conexión, hay s in e m b a r g o m á s concen
t rac ión en e l t r aba jo especial izado, p a r t i c u l a r m e n t e e l 
magis te r ia l . Por lo d e m á s , la v inculac ión de la filosofía 
y de o t r a s d i sc ip l inas se ha dado en va r i adas fo rmas a 
lo la rgo de la h i s to r i a de la filosofía occ identa l . El con
t r a s t e m á s m a r c a d o que a es te r e spec to cabe seña la r con 
el p e n s a m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o es la ausenc ia en és te 
de un nexo e s t r e c h o con la c reac ión científ ica que, como 
se sabe, ha sido t a n i m p o r t a n t e en la evolución del pen
samien to eu ropeo ' y n o r t e a m e r i c a n o . 

iii] Vinculado e s t r e c h a m e n t e con e l r a s g o a n t e r i o r 
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e s t á e l t e r c e r o q u e q u e r e m o s des taca r : l a especial iza-
ción y la tecnif icación c rec ien tes . Al m á s superf ic ia l exa
m e n de l a evolución de n u e s t r o p e n s a m i e n t o no e scapa 
e l hecho de q u e la p r o d u c c i ó n de n u e s t r o s p en s ad o re s , 
sea cual fuere su va lor y su tendencia , es hoy día resul ta
do de un "of ic io" adqu i r ido , que impl ica m é t o d o s y téc
n icas p a r t i c u l a r e s . El c o n t r a s t e con el siglo xix y con la 
e t a p a inicial del siglo ac tua l es pa t en te . Se t i ende hoy 
m e n o s a las g r a n d e s cons t rucc iones especu la t ivas , se 
b u s c a t r aba j a r m á s en c a m p o s p r o b l e m á t i c o s r educ idos 
y se a s p i r a a e l a b o r a r las cues t iones t r a t a d a s con proce
d imien tos cuyo a lcance objet ivo p u e d a ser es tab lec ido 
s o b r e b a s e s acep tab les . 

Con r e spec to a la, p r e senc i a de es te r a sgo en el filoso
far c o n t e m p o r á n e o y su ausenc ia an te r io r , p u e d e quizá 
dec i r se con m a y o r exac t i tud que n u e s t r a evolución inte
lec tual no ofrece u n a l ínea de p rog re so con t inua , p o r q u e 
as í c o m o n u e s t r o p e n s a r ac tua l c o n t r a s t a en es te p u n t o 
con el de los per íodos inmedia tamen te precedentes , tam
b i é n el colonial , some t ido a la severa d isc ip l ina lógica de 
la Escolás t ica , r e su l t a m á s técnico y m á s especia l izado 
q u e bueña-par te de sus sucesores , aunque p r e d o m i n a r a n 
en é l los impu l sos especula t ivos que a n i m a b a n la metafí
s ica y la teología c r i s t i anas . No o b s t a n t e es to , la evolu
ción en su conjunto parece indicar u n a c la ra acentuación 
de los c a r a c t e r e s seña lados en los ú l t imos años . 

iv] Un cua r to rasgo impor t an t e son las influencias ejer
c idas po r o t r a s filosofías nac ionales sob re n u e s t r o pen
samien to . Se p u e d e n d e t e r m i n a r c l a r a m e n t e a lo la rgo 
de la h i s to r ia aqu í cons ide rada c u a t r o inf luencias pr in
cipales , a d e m á s d e o t r a s menore s : 

a] En p r i m e r lugar , p o r r azones h i s tó r i ca s obvias , hay 
que menc ionar a España . La acción h i spán ica sobre nues
t r a filosofía es e spec ia lmen te fuer te d u r a n t e e l pe r íodo 
coloidal . Cance lado el domin io español e s t a acción de
crece, p e r o es tá lejos de desapa rece r , e n t r e o t r a s razo
nes p o r la m u y p o d e r o s a de la c o m u n i d a d de lengua . Así, 
en el siglo xix e n c o n t r a m o s la inf luencia del k r a u s i s m o 
a l i m e n t a d a d e s d e la pen ínsu la po r e l i n t ens í s imo movi
m i e n t o q u e allí se desa r ro l ló ; además , la del t rad ic iona
l ismo de Donoso Cortés y del pensamien to católico ecléc
t ico de J a i m e Ba lmes . F ina lmente , en n u e s t r o siglo, so
b r e p u j a n d o a o t r o s p e n s a d o r e s españoles t an no tab les 
c o m o Unamuno , q u e t a m b i é n dejan sent i r su influjo, ha 
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sido m u y p ro fundo el impac to de.Ojctega y del movimien
to que a n i m ó d e s d e la Revista de Occidente, r e forzado 
m á s t a r d e p o r l a o b r a de los p e n s a d o r e s exi l iados en 
H i spanoamér i ca . 

Nótese , sin e m b a r g o , q u e t a n t o én e l caso de Or tega 
c o m o en el de los p e n s a d o r e s a n t e r i o r e s el influjo espa
ñol ope ra c a r a c t e r í s t i c a m e n t e p o r l a t r a smi s ión de las 
filosofías de o t r a s nac iones . E s p a ñ a e s vehículo m á s que 
fuente de las filosofías q u e pone en c i rcu lac ión en nues
t r o con t inen te . Un caso especia l a es te r e spec to es 'e l de 
la Escolás t ica , q u e fue t a m b i é n e senc ia lmen te un pensa
m i e n t o no-español , s i b ien en su fase p o s t r e r a rec ib ió de 
E s p a ñ a a p o r t e s sus tan t ivos que , d e n t r o del p r o c e s o ge
ne ra l de difusión de la filosofía ca tó l ica , v in ieron a la 
Amér ica h i spano ind i a y a u n c o b r a r o n en ella c i e r to au
ge. Así o c u r r e con el s u a r i s m o h i s p a n o a m e r i c a n o , cuya 
evolución p a r t i c u l a r e s t á todavía p o r e s tud ia r . 

b] La inf luencia inglesa y, en genera l , anglosa jona se 
hace pe rcep t ib l e sob re t o d o a p a r t i r de la época de la 
I lus t rac ión (con la física de Newton y la filosofía de Loc-
ke, Adam S m i t h y B e n t h a m espec ia lmente) y se expande 
en las p r i m e r a s décadas del siglo xix p o r la ex tens ión 
del e m p i r i s m o y el u t i l i t a r i smo y la g ran acogida q u e tie
ne la filosofía escocesa del common sense (Reid, Dou-
gald S tewar t , Campbel l , etc.). Con el pos i t iv i smo vuelve 
a gana r i m p o r t a n c i a a t ravés de la ps icología de Bain, la 
lógica y la é t ica de S t u a r t Mili y, sob re todo , de la doctr i 
na evolucionis ta de Darwin y Spencer . Después de un re
ceso de va r i a s décadas , hoy r e a p a r e c e n g rac ias a la aten
ción cada vez m á s fuer te conced ida a la lógica, la episte
mología y las filosofías ana l í t i cas . Con es te paso se ha
cen m á s e s t r echos los con tac tos con e l pensamien to nor
t e a m e r i c a n o q u e antes , a p a r t e de la l e c t u r a de Wil l iam 
James , sólo influyó i nd i r ec t amen te p o r e l i n t e rmed io de 
las tes is l ibera les y de la doc t r i na del federa l i smo de Jef-
ferson, Benjamín F r a n k h n y T h o m a s Paine en la época 
de la emanc ipac ión y , m á s t a rde , de la p r éd i ca ideal i s ta 
de E m e r s o n y las doc t r i na s pedagógicas de John Dewey. 

c] La inf luencia f rancesa t a m b i é n a r r a n c a de la Ilus
t rac ión en fo rma definida, con Descar tes p r i m e r o y lue
go, m á s fue r t emen te , con el s ensua l i smo de Condil lac, 
sus ep ígonos de la ideología y la filosofía pol í t ica de 
Rousseau y o t r o s p e n s a d o r e s del pe r íodo de la Enciclo
pedia . La s iguiente ola de influjo f rancés es la del eclec-
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t i c i smo y el e sp l r i t ua l i smo de la época de la Res tau ra 
ción, con Cousin, Jouffroy, Royer Collard, e n t r e o t ros , 
luego viene el i m p a c t o del pos i t iv ismo a t r avés de Comte 
y de sus seguidores y d isc ípulos m á s o m e n o s fieles, 
como Li t t ré y Leroux y de o t r o s p e n s a d o r e s de inclina
ción posit ivista o na tu ra l i s t a , como Taine, Renán, Guyau 
y Fouillée. Ya en n u e s t r o siglo, en la década del veinte, 
e n c o n t r a m o s en e l v i ta l i smo b e r g s o n i a n o s e g u r a m e n t e 
la más fuerte influencia f rancesa después de la I lus t ra
ción, a la que se s u m ó la acción de o t ros p e n s a d o r e s m u y 
leídos por -en tonces , c o m o Bou t roux . En fin, m u y cerca 
de noso t ros y sob re todo, c o m o vimos, de spués de la se
g u n d a g u e r r a mund ia l , se p r o d u c e el influjo del existen-
c ia l i smo f rancés con S a r t r e , Merleau-Ponty, Marcel y 
Camus , a la vez q u e se rec iben los m á s rec ien tes apo r t e s 
m a r x i s t a s de Poli tzer, Lefebvre, Garaudy , Go ldman y Al-
thusse r , y de ep is temólogos f ranceses o de lengua fran
cesa c o m o Meyerson, Bache la rd , Gonse th y Piaget , p a r a 
m e n c i o n a r sólo u n o s n o m b r e s . 

<¿] La c u a r t a inf luencia nac iona l es la a l e m a n a y la afín 
aus t r í aca . Su i n t r o d u c c i ó n es débil en el siglo xvm, con 
Leibniz y, m á s ade lan te , con H e r d e r y los p r e r r o m á n t i 
cos . Tiene u n a m á s p r o f u n d a r epe rcus ión m e r c e d a la 
o b r a de Karl K r a u s e y su d isc ípulo Ahrens , f iguras sin 
e m b a r g o de s egunda l ínea en Alemania, a t r avés de las 
cua les e l idea l i smo ge rmán ico se d i funde en t r e noso
t ros . Karl , que no llega a g e n e r a r un m o v i m i e n t o impor
t an te , influye t a r d í a m e n t e p o r mediac ión del posit ivis
mo y de vagas repercusiones del pensamiento neokantiano 
—en ve rdad el ún ico mov imien to de es te t ipo es el mexi
cano , que evoluciona e n t r e los años t r e i n t a y c u a r e n t a 
de nues t ro siglo—, aunque como tema de medi tac ión per
sonal y como a s u n t o de invest igación académica y de 
cu r s o s un ive r s i t a r ios c rece en i m p o r t a n c i a a med ida 
que nos a c e r c a m o s a la época ac tua l . El n a t u r a l i s m o ma
te r ia l i s t a de B ü c h n e r y Haeckel y la d o c t r i n a filosófico-
pedagógica de H e r b a r t y la psicología exper imenta l y vo-
lun t a r i s t a de W u n d t t i enen a s imi smo su lugar en las 
inf luencias g e r m á n i c a s del siglo xix. El impac to de 
Schopenhauer , r e l a t ivamen te ta rd ío , y el de Ñietzsche 
son t amb ién dignos- de menc iona r se aquí . El m o m e n t o 
de hegemonía o de inf luencia muy acen tuada de este 
p e n s a m i e n t o en H i s p a n o a m é r i c a se s i túa a l r ededo r de 
la década del t r e in t a , p o r conduc to de la fenomenología 
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de Husse r l y sus seguidores y del ex is tenc ia l i smo de 
Heidegger y J a s p e r s . O t r a s ve tas i m p o r t a n t e s de in
f luencia g e r m á n i c a ac tua l son el h i s to r i c i smo y el vita-
lisrnp de p e n s a d o r e s c o m o Dil they y S immel ; el marx is 
mo , y el p e n s a m i e n t o socia l i s ta en genera l , a t r avés de 
la difusión de a u t o r e s c lás icos de e s t a l í n e a doc t r ina r ia , 
e spec ia lmen te M a r x y Engels , y de c ie r tos n o m b r e s con
t e m p o r á n e o s , c o m o E r n s t Bloch y H e r b e r t Marcuse ; e l 
pos i t iv i smo lógico y la filosofía de Wi t tgens te in —en la 
m e d i d a en que p u e d e r econoce r se en e s t a ú l t ima u n a 
cepa g e r m á n i c a de reflexión—; y, en fin, el ps icoanál i s i s , 
t aKeomo lo han desenvuel to p e n s a d o r e s c o m o Jung y 
F r o m m , con fuer te in te rés filosófico. 

e] Seña lemos , po r ú l t imo, o t r a s inf luencias nac iona les 
menos p o d e r o s a s . La filosofía i t a l i ana es tá p r e s e n t e en 
el p r i m e r siglo de la colonia a t r avés del p l a t o n i s m o re
nacent i s ta , en la I lu s t r ac ión grac ias a teór icos de la his
tor ia y del de recho , c o m o Vico, Becca r i a y Fi langer i y, 
f inalmente , en n u e s t r o siglo, a t r avés del pensamien to 
es té t ico de Croce y de la o b r a de m a r x i s t a s c o m o Labrio-
la, Gramsc i , Mondolfo y Della Volpe. La inf luencia r u s a 
se p r o d u c e casi exc lus ivamente en la reflexión social y 
sobre t e m a s de filosofía de la h i s tor ia , p r i m e r o po r me
diación del a n a r q u i s m o de Bakun in y del conde Kropot-
kin, y luego del soc ia l i smo m a r x i s t a de Plenájov, Lenin, 
Trotski , Bujar in , Sta l in y o t ro s n o m b r e s menore s , s in 
con ta r el efecto filosófico de e sc r i t o re s como Dostoievs-
ki y Tolstoi . Los polacos influyen a t r avés de su impor
t an t e escue la lógica y de m a r x i s t a s c o m o Adam Schaff. 
Hay, en fin, la acción a i s lada p e r o v igorosa de un filóso
fo h ú n g a r o , el m a r x i s t a Georgy Luckács , y del pensa
mien to jud ío q u e o p e r a a t r avés de la o b r a de pensado
res especialmente de lengua a lemana como Mart in Buber, 
s in c o n t a r la p a r t e q u e é l t iene en e l influjo ejercido p o r 
filósofos ya menc ionados , c o m o Husse r l , Wit tgens te in , 
Bergson, de o r igen hebreo . 

v] Por lo q u e toca al con ten ido doc t r ina r io , a la filia
ción teór ica de las ideas , es pe rcep t ib le la exis tencia de 
u n a c ier ta a l t e rna t iva en la or ien tac ión del pensamien to , 
de un ca rác t e r , p o r l l amar lo así, ondulatorio de la evolu
ción filosófica h i s p a n o a m e r i c a n a . A u n a e t apa o al pre
domin io de movimien tos de signo especulat ivo, conser
vador y s i s temát ico , sucede un per íodo o cor r i en te de 
signo con t r a r io , e s to es, con m á s incl inación a las for-
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m a s empi r i s t a s del pensa r , m á s l iberal en sus pos ic iones 
ét ico-polí t icas y r e f rac ta r io a las cons t rucc iones siste
m á t i c a s . Así, a la escolá t ica s igue el s e n s u a l i s m o i lus t ra
do y a és te el p e n s a m i e n t o m á s conse rvador y metaf í s ico 
de los filósofos p a r t i d a r i o s de la escuela escocesa , del 
e sp i r i t ua l i smo y el k r a u s i s m o . Es te p e n s a m i e n t o se rá 
desp lazado p o r el pos i t iv i smo an t imeta f í s ico que , a sú 
vez, s e r á c o m b a t i d o con éx i to p o r e l v i t a l i smo bergsonia -
no de cepa especulat iva , q u e d a r á paso a la fenomenolo
gía y al exis tencia l i smo, m á s cr í t icos a u n q u e ab i e r to s a 
la problemát ica , metafís ico-ontológica, que e n c u e n t r a n 
hoy al f rente la c r í t i ca de las co r r i en te s m a r x i s t a s y ana
l í t icas . 

Como se ve, a g r a n d e s r a sgos puede de l inea r se un rit
mo a l t e rnado , u n a l ínea o n d u l a n t e de evolución ideoló
gica, q u e da su d ia léc t ica a l fi losofar h i s p a n o a m e r i c a n o . 
Pero , como es ta f igura c o r r e s p o n d e en m u c h o a la evolu
ción del p e n s a m i e n t o occidenta l , es p r ec i so no malin'ter-
p r e t a r su sen t ido . Lo cua l n o s lleva a la c a r ac t e r í s t i c a si
guiente . 

vi] E s t a ca rac t e r í s t i ca es lo que v a m o s a l l a m a r —pi
d iendo d i scu lpas po r la p e d a n t e r í a a q u e suena el nom
b r e — evolución paralela y con determinantes exógenos. 
Se t r a t a de lo s iguiente : el desenvolv imien to ideológico 
h i s p a n o a m e r i c a n o co r r e pa ra l e lo con e l p r o c e s o del pen
samien to eu ropeo (y a h o r a t a m b i é n no r t eamer i cano ) y 
los cambios que se p r o d u c e n en él co inc iden es t recha
m e n t e con las t r a n s f o r m a c i o n e s de la filosofía occiden-

. ta l a l e s t a r d e t e r m i n a d a s en lo fundamen ta l po r és tas . 
H a y así u n a suces ión de e t a p a s (y de o r i en tac iones domi
nantes ) que e s t án p rovocadas d i r e c t a m e n t e p o r los cam
bios del p e n s a m i e n t o eu ropeo , de tal m a n e r a que , e n t r e 
noso t ros , e l p a s o de u n a e t apa a o t r a se h a c e po r inter
med io de un p e n s a m i e n t o ex t r año . 

Con es ta de t e rminac ión ex te r io r se v incu lan los t r e s 
s iguientes r a s g o s c o m p l e m e n t a r i o s de n u e s t r o p roceso 
ideológico: 

a] La evolución es discontinua, p u e s t o q u e n u e s t r o s 
s i s t emas no e s t án i n t e r n a m e n t e generados , no su rgen 
u n o s de o t ros p o r v i r t u d de su p rop i a lógica doc t r ina r i a . 

b] La evolución es sinóptica, p u e s t o q u e hay u n a 
a b r u p t a i n t roducc ión de con ten idos ideológicos nuevos 
y un desenvolv imiento r e c o r t a d o po r la p re senc ia en pla
za de ta les con ten idos , i n t roduc idos g e n e r a l m e n t e c o m o 
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p r o d u c t o s a c a b a d o s sin la es te ta de su p r o p i a gestación. 
c] La evolución p r e s e n t a un retardo decreciente y u n a 

aceleración creciente, p u e s si b ien los p r o d u c t o s ideoló
gicos d u r a n t e m u c h o s años l legaron a Amér ica ta rd ía
men te , c u a n d o en E u r o p a ya e r a n obsole tos o e s t a ba n en 
t r a n c e de superac ión , la s i tuac ión ha c a m b i a d o en la ac
tualidad, con el efecto de que la contemporaneidad —por 
así decir lo— de las inf luencias es cada vez m á s p róx ima . 
De r e su l t a s de esto, e l i m p a c t o del p e n s a m i e n t o ext ran
j e ro se p r o d u c e hoy día a r i t m o ace le rado , de ta l m a n e r a 
q u e la evolución ideológica es t a m b i é n m u c h o s m á s 
r áp ida y m á s p r e c i p i t a d a q u e an t e s . Los i lu s t r ados his
p a n o a m e r i c a n o s rec ib ie ron y a d o p t a r o n a Descar tes con 
un siglo de a t r a so ; los filósofos de hoy mane jan a los au
tores ex t ran je ros p r á c t i c a m e n t e en e l d ía de su publ ica
ción; aqué l los d e m o r a r o n en as imi la r e l ca r t e s i an i smo , 
és tos a p e n a s t ienen t i e m p o de deg lu t i r las ideas de últ i
m o minu to . 

vii] Q u e r e m o s l l a m a r la a tenc ión a h o r a sobre o t ro ras 
go h i s tór ico q u e t iene m u c h a r epe rcus ión en l a e s t ruc tu 
ra y sen t ido de n u e s t r o p e n s a m i e n t o : se t r a t a del h e c h o 
de que l a filosofía ha comenzado e n t r e noso t ro s d e s d e 
cero , es decir , sin apoyo en u n a t r ad i c ión in te lectual ver
nácula , pues e l p e n s a r ind ígena no fue i nco rpo rado a l 
p roceso de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a . É s t a t iene as í 
e l c a r á c t e r de un á rbo l t r a s p l a n t a d o , no de u n a p l a n t a 
que su rg ie ra de la conjunción de fac tores p rop ic i a a un 
b r o t e or ig inal y v igoroso de pensam ie n to . F r en t e al res
p a l d o con que la filosofía c u e n t a en Eu ropa , apoyada 
como es tá sobre u n a l a rga evolución del p e n s a m i e n t o y 
de la c u l t u r a t r ad ic iona les , en H i s p a n o a m é r i c a no h a en
c o n t r a d o n ingún apoyo de la c o m u n i d a d h i s tó r i ca bás i 
ca, del fondo p o p u l a r del e sp í r i tu de n u e s t r o s pueb los , 
y vive de la t r ad ic ión eu ropea , q u e le es , en es te sent ido, 
ex t r aña . El p a r a l e l i s m o y la de t e rminac ión exógena a 
que nos r e fe r imos an tes t ienen aqu í su p u n t o de a r r an 
que . 

El rasgo que acabamos de cons iderar no puede ser des
conec tado del con tex to his tór ico-pol í t ico en que surgie
r o n y en que h a n vivido h a s t a hoy n u e s t r a s nacional ida
des . La filosofía fue traída p o r los españoles p o r q u e 
és tos vinieron a c o n q u i s t a r y a d o m i n a r la t i e r r a amer i 
cana e importaron con ellos las a r m a s in te lec tua les de la 
dominación. No puede extrañarnos, entonces,' que en gran 
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p a r t e e l examen de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a se con
v ie r ta en el r e l a to de la llegada de la filosofía occidenta l 
a n u e s t r o s pa í ses y de su p a s o por e l los, la n a r r a c i ó n del 
p roceso de la filosofía e u r o p e a en Amér ica h ispanoin-
dia, m á s que e l de u n a filosofía g e n e r a d a en n u e s t r o pro
pio ambien te espi r i tua l , de u n a filosofía de n u e s t r a Amé
rica. 

viii] Con lo an t e r i o r es tá dado el fac tor esencia l de u n a 
ser ie de rasgos negat ivos de n u e s t r o p e n s a m i e n t o filo
sófico que d e b e m o s i n c o r p o r a r a l c u a d r o q u e e s t a m o s 
t r a z a n d o . Pero an t e s no q u e r e m o s de ja r de n o t a r —sin 
t o m a r l o como nega t ivo o posi t ivo, po r el m o m e n t o — el 
h e c h o de que las filosofías t r a s p l a n t a d a s r e s u l t a r o n su
j e t a s a cambios y r e c o r t e s y ampl iac iones , con v is tas a 
un u s o p rác t i co . Fue ron así i n se r t adas en e l contex to lo
cal y u t i l izadas , d e n t r o de c ie r tos l ími tes , como elemen
tos a p r o p i a d o s p a r a en f r en t a r los p r o b l e m a s de la reali
dad . El m u n d o fue vis to y mane j ado a t r avés de las cate
gor ías ideológicas expl íc i ta o imp l í c i t amen te con ten idas 
en esas filosofías e u r o p e a s y de es te modo , a la vez que 
i l u m i n a r o n e l m e d i o a m e r i c a n o con su co lo rac ión espir i
t ua l p rop ia , se r e f r ac t a ron en él, a d q u i r i e n d o u n a direc
ción dis t inguible de la or ig ina l . Ya di j imos q u e la Esco
lás t ica fue e m p l e a d a p o r los españo les p a r a a s e g u r a r e l 
domin io de la me t rópo l i sob re los t e r r i t o r i o s de u l t ra
m a r . Del m i s m o modo, los caminos de la independenc ia 
pol í t ica se t r a z a r o n según las p a u t a s de los s i s t emas 
filosófico-jurídicos del xvm y o t r o t a n t o o c u r r i ó m á s 
t a r d e en el p roceso de consol idac ión y en la evolución de 
n u e s t r a s r epúb l i cas , h a s t a l legar a los d ías q u e co r ren . 
La filosofía sirvió p a r a o p e r a r sobre la r ea l i dad y adqui
r ió de ella sus m a r c a s rea les , p e r o la r ea l i dad fue com
p r e n d i d a según la filosofía p r o d u c i d a en E u r o p a , como 
el m u n d o de Dios y el Rey, c o m o u n a r e p ú b l i c a a la euro
pea, c o m o un o r d e n del e sp í r i tu en que Amér ica ten ía un 
lugar s ecunda r io (o ex t r ao rd ina r io , según los casos), etc . 
H u b o pues adopción de u n a imagen del m u n d o , con el 
doble valor que t iene es te t é rmino , de a sunc ión d ^ a l g o 
ex t r año y de modif icación de su status o condic ión en la 
rea l idad . f 

ix] El p r i m e r o de los r a s g o s negat ivos a que nos condu
ce, según dije, lo a n t e r i o r es el sentido imitativo de la re
flexión. Se p i ensa de a c u e r d o con mo ldes teór icos pre
v i amen te confo rmados , a los mode los del p e n s a m i e n t o 
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occidenta l , sob re t o d o eu ropeo , i m p o r t a d o en. la fo rma 

de co r r i en te s de ideas , escue las , s i s t emas t o t a l m e n t e de

finidos y comple to s en su con ten ido e in tenc ión . Filoso

far p a r a los h i s p a n o a m e r i c a n o s es a d o p t a r un ismo ex

tranjero, susc r ib i r c ie r tas tesis preexis tentes , adop tadas 

al hi lo de la l ec tu ra y la repe t ic ión m á s o m e n o s fiel de 

las o b r a s de las f iguras m á s r e s o n a n t e s de la, época. A 

es te p ropós i to , Gómez Robledo ha h a b l a d o de la existen

cia e n t r e noso t ro s de u n a sue r t e de " e n t r e g u i s m o filosó

fico", co r r e l a to , en e l o r d e n del e sp í r i tu , del en t regu is 

mo pol í t ico . 2 

x] Ot ro r a s g o es la receptividad universal, o sea, u n a 

disposic ión a b i e r t a y cas i i r r e s t r i c t a a a c e p t a r todo t ipo 

de p r o d u c t o t eó r i co p r o c e d e n t e de los g r a n d e s cen t ros 

de c u l t u r a occ identa l , d e n t r o de las escue las y t radic io

nes nac iona les m á s d iversas y con est i los y p ropós i to s 

esp i r i tua les d i spa re s , s i e m p r e y c u a n d o , c i e r t amen te , 

hayan log rado c i e r t a f ama o un pe rcep t ib l e a scend ien te 

en la opin ión filosófica eu ropea , n o r t e a m e r i c a n a y, en 

a lgunos casos , o r ien ta l , a u n q u e las m á s de las veces es te 

efecto se logra p o r vía de Occidente , 

Aun si se r econoce que hay en la imi tac ión y en la re

cepción un e l e m e n t o de a d a p t a c i ó n y cambio , el sa ldo fi

na l de es ta a p e r t u r a h i s p a n o a m e r i c a n a es, c r eemos , un 

ca r ác t e r negat ivo . Aquí es , po r ello, pe r f ec t amen te apli

cab le el concep to de universalismo imitado i n t r o d u c i d o 

po r Samue l R a m o s . 

xi] Hay o t r o s r a sgos de aná logo signo, v inculados con 

los a n t e r i o r e s . Uno es la superficialidad y la pobreza 

—en términos generales— que mues t r an los planteamien

tos y los d e s a r r o l l o s doc t r i na r io s de n u e s t r a filosofía. 

En ésta , la d i se r t ac ión de tono o r a t o r i o y la s inopsis m á s 

o menos l i t e r a r i a p r e d o m i n a n sob re la e laborac ión cr í t i 

ca de las ideas en p rocesos len tos y fat igosos de anál is is 

y fundamentac ión , como lo p ide la d isc ip l ina del pensa

m i e n t o rac ional . En H i spanoamér i ca , l a m a y o r p a r t e de 

las veces el afán filosófico se sa t is face y c o n s u m e en el 

m e n e s t e r de la exposic ión pedagógica , en el r e s u m e n y 

formulac ión no t écn ica de las doc t r i na s y s i s temas im

p o r t a d o s p a r a u s o de l a escuela . 

Conviene n o t a r q u e la imi tac ión y la recept iv idad ha

cen que es te ca rác te r , c o m ú n e n t r e noso t ros , no se 

2 La filosofía en el Brasil, México, №46, vn, p. 189. 
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a c o m p a ñ e de u n a o r ien tac ión o est i lo t ípico de pensa r , 
lo cual nos lleva al s iguiente rasgo negat ivo. 

xii] Ausencia de una tendencia metodológica caracte
rística y de una proclividad teórica, ideológica identifica-
ble, capaces de funda r u n a t r ad ic ión de p e n s a m i e n t o o 
c u a n d o menos de d ibujar e l perfi l de u n a m a n e r a inte
lec tual b ien definida. Por c o n t r a s t e con lo que ocu r r e , 
p o r ejemplo, con e l p e n s a m i e n t o b r i t án i co , fáci lmente 
identif icable, p e s e a d i ferencias d o c t r i n a r i a s m u y im
p o r t a n t e s , p o r un c l a ro sello " e m p i r i s t a " , no hay base 
sól ida p a r a def inir un est i lo semejante en la filosofía his
p a n o a m e r i c a n a , n i m e n o s en la de c a d a pa í s . Se h ab l a a 
veces de u n a inc l inación práctica de los p e n s a d o r e s his
p a n o a m e r i c a n o s , o t r a s de u n a vena especu la t iva o poéti
ca que n u t r e su o b r a . Pero , a p a r t e de q u e es tos rasgos 
se con t rad icen , es p rec i so seña la r que sus manifes tac io
n e s —débiles y confusas— h a n d e s a p a r e c i d o r á p i d a y 
cas i c o m p l e t a m e n t e cada vez que h a n p reva lec ido in
f luencias de s igno c o n t r a r i o . No hay, p u e s , tal sello, a 
m e n o s que se q u i e r a con ta r c o m o c a r á c t e r d is t in t ivo 
j u s t a m e n t e la ausenc ia de definición y la b r u m a de las 
concepciones , lo q u e equ iva ld r ía j u s t a m e n t e a confir
m a r l a tesis que aqu í bosque j amos . 

xiii] Ausencia correlativa de aportes originales, de ideas 
y tes is nuevas , suscep t ib les de ser i n c o r p o r a d a s a la t ra
dición del pensamien to mundia l . No hay un s is tema filo
sófico de cepa h i spanoamer icana , u n a doc t r ina con>signi-
ficación e influjo en el conjunto del pensamiento universal 
y no hay t ampoco , en el nivel mund ia l , r eacc iones polé
micas a las a f i rmac iones de n u e s t r o s p e n s a d o r e s , ni se
cue las y efectos doc t r i na r i o s de ellas en o t r a filosofías. 
N u e s t r a s más re levan tes f iguras filosóficas h a n s ido ex
pos i to res o p ro feso res y po r m á s que en es te c a m p o su 
acción haya s ido m u y fecunda y haya m a r c a d o e l proce
so educac iona l de n u e s t r o s países , no ha t en ido efecto 
fuera de las f r o n t e r a s de H i s p a n o a m é r i c a y a veces sólo 
de un pa í s . 

xiv] Existencia de un fuerte sentimiento de frustración 
intelectual e n t r e los cu l t ivadores de la filosofía en His
p a n o a m é r i c a . Es s i n tomá t i co e l hecho de q u e los m á s lú
c idos r e p r e s e n t a n t e s de n u e s t r a filosofía se h a y a n preo
cupado por la cuest ión de la existencia de un pensamiento 
filosófico p r o p i o y que, an t e u n a r e s p u e s t a f recuente
m e n t e negat iva o c u a n d o m e n o s poco op t imis ta , hayan 
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fo rmulado p royec tos p a r a l a cons t rucc ión f u t u r a de u n a 
filosofía genu ina . Po r con t r a s t e , e s ta i nqu i e tud no es fre
cuen te en aquel los pa í ses q u e h a n h e c h o apo r t e s decisi
vos al desa r ro l lo de la filosofía y que , p o r dec i r lo así , es
t án bien i n s t a l ados en e l t e r r i t o r i o de la t eo r ía filosófica 
y se mueven en él como en domin io p rop io . Insa t i s fechos 
e inseguros , los h i s p a n o a m e r i c a n o s se h a n sen t ido c o m o 
en t e r r i t o r i o ajeno a l p e n e t r a r en los p r ed io s de la filoso
fía, p o r efecto de u n a viva concienc ia de su ca renc ia de 
or ig ina l idad especula t iva . 

xv] Gran distancia entre quienes practican la filosofía 
y el conjunto de la comunidad. No hay m a n e r a de consi
d e r a r n u e s t r a s filosofías c o m o un p e n s a m i e n t o nacio
nal , con sello diferencial y con r e sonanc ia en ampl ios 
sec tores de la poblac ión , c o m o se hab la , po r e jemplo, de 
u n a filosofía a lemana , f rancesa o a u n n o r t e a m e r i c a n a . Y 
no es pos ib le que la c o m u n i d a d se reconozca en las filo
sofías d i fund idas e n t r e los e n t e n d i d o s de n u e s t r o s pa í 
ses, j u s t a m e n t e p o r q u e se t r a t a de p e n s a m i e n t o s t r a s 
p l an t ados , i n s t a l ados , p o r dec i r lo así, en un vacío de 
t r ad ic ión reflexiva, y p o r q u e p u e d e n ser c o n s i d e r a d o s 
p r o d u c t o s e sp i r i t ua l e s expres ivos de o t r o s pueb los y 
o t r a s cu l t u r a s , q u e u n a m i n o r í a re f inada se esfuerza 
en comprender y compar t i r en nues t ro ambiente . No nega
m o s que hay un fac to r un ive r sa l en la filosofía, n i pen
samos que la filosofía t iene q u e ser " p o p u l a r " ; p e r o es
t a m o s convencidos de que e l m o d o p r o p i o de u n a fo rma 
m u y e l a b o r a d a de c reac ión in te lectual , c u a n d o es genui
na , t r a d u c e la concienc ia de u n a c o m u n i d a d y e n c u e n t r a 
en ella h o n d a resonanc ia , e spec ia lmen te a t ravés de sus 
der ivaciones é t icas y pol í t icas . Y es to es lo que se echa 
de m e n o s en la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a . 

Los r e s u l t a d o s de la desc r ipc ión y el e x a m e n que antece
den conf iguran un c u a d r o m á s b ien negat ivo del pensa
mien to h i s p a n o a m e r i c a n o . En efecto, las ca renc ias p re 
valecen sob re los logros en la h i s t o r i a de n u e s t r a 
inqu ie tud filosófica, lo cua l induce , c o m o m á s de u n a 
vez se ha hecho , a p l a n t e a r la cues t ión rad ica l de si es 
filosofía e l p r o d u c t o h i s tó r i co q u e c o m o ta l se ha consi
de rado en n u e s t r o s pa íses o , en todo caso, en qué sent ido 
puede h a b l a r s e de filosofía en la Amér ica h i spano ind ia 
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a la luz de los r e su l t ados de la evolución h i s tó r i ca de 
n u e s t r o p e n s a m i e n t o 

El t r a t a m i e n t o de es tas cues t iones ha s ido mot ivo y 
contenido de la polémica sobre la filosofía h i spanoame
r i cana cuyos p r inc ipa les m o m e n t o s h e m o s de e x a m i n a r 
ahora . Con ello o b t e n d r e m o s u n a b a s e m á s sól ida y am
plia p a r a f o r m u l a r n u e s t r o p rop io en ju ic iamiento . 



2 
EL DEBATE 

3. Nos o c u p a r e m o s a con t inuac ión de a lgunas-de las m á s 
i m p o r t a n t e s i n t e rp re t ac iones de la filosofía h ispanoa
mer i cana , las cua les de un m o d o o de "otro e n c a r a n las 
cues t iones q u e h e m o s fo rmu lado en la in t roducc ión y al 
final del cap í tu lo an t e r i o r . No p r e t e n d e m o s n i q u e r e m o s 
ofrecer un c u a d r o comple to de las con t r ibuc iones a es te 
tema, sino t an sólo p r e s e n t a r los m o m e n t o s re levantes y 
los a r g u m e n t o s t íp icos del deba t e a ce r ca de n u e s t r a 
filosofía, q u e cons t i tuye u n a p ro longac ión y un comple
m e n t o m u y val ioso de los t raba jos s o b r e h i s to r i a de las 
ideas rea l izados en n u e s t r o s pa íses , e spec ia lmen te en 
los ú l t imos decenios . 

i ] Quizá sea J u a n Bau t i s t a Alberdi e l p r i m e r p e n s a d o r 
h i s p a n o a m e r i c a n o q u e se ha p l a n t e a do expl íc i t amente 
e l p r o b l e m a de n u e s t r a filosofía. En su f amosa lección 
inaugura l de 1842, " Ideas p a r a p r e s id i r a la confección 
del c u r s o de filosofía c o n t e m p o r á n e a " , así c o m o en algu
nos a r t í cu los po lémicos de la época de su exilio en Mon
tevideo, se p r e g u n t a s i hay filosofía amer icana , cómo 
debe ser ella y q u é mis ión debe cumpl i r , exponiendo a 
es te p r o p ó s i t o un p u n t o de vis ta e j e m p l a r m e n t e c la ro y 
de s ingu la r i n t e r é s p a r a la d i luc idación de la cues t ión 
que nos ocupa . 

Según e l p r o c e r a rgen t ino , " cada pa ís , cada época, 
c a d a filósofo ha t e n i d o su filosofía pecu l ia r , q u e ha cun
dido m á s o menos , que ha d u r a d o m á s o menos , p o r q u e 
cada pa ís , cada época y cada escue la h a n d a d o solucio
nes d i s t in tas de lqs p r o b l e m a s del e sp í r i t u h u m a n o " . 1 

Por tan to , as í c o m o h a n exis t ido y existen filosofías de 
o t ros pa íses , filosofía griega, f rancesa, a lemana , etc., es 
necesar io q u e exis ta u n a filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a . No 
la hay todavía; es, c o m o p e n s a m i e n t o con est i lo p rop io , 
un p royec to que t iene q u e hace r se rea l idad . 

A es te fin es p rec i so t e n e r en c u e n t a los ca r ac t e r e s del 

1 "Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía con
temporánea", Escritos postumos, t. xv, pp. 605-606. 

[33] 
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p e n s a m i e n t o de l a época que a p u n t a en u n a d i recc ión 
cons t ruc t iva . Cree Alberdi que ya p a s ó e l m o m e n t o de 
las filosofías ana l í t i cas —como el s e n s u a l i s m o de Condi-
l lac y Cabanis—, filosofías de u n a época de des t rucc ión , 
época revo luc ionar ia que e l m u n d o a c a b a de vivir en 
toda su in tens idad . Ahora ha l legado e l t u r n o de la sínte
sis, de la edif icación de un nuevo o rden . Por t an to , la fi
losofía que hay q u e e s t ab lece r es la s in té t ica , u n a filoso
fía de la o rgan i zac ión . 2 E s t a conc lus ión no sólo es 
vá l ida en E u r o p a ; t a m b i é n t iene vigencia en América . "Y 
no se objete —escr ibe— q u e la E u r o p a t iene sus necesi
dades , como la Amér ica t iene las suyas . Es to que bajo 
c ien aspec tos es incon t rover t ib le , no lo es ba jo cien 
o t r o s en que las neces idades sociales de a m b o s m u n d o s 
en el d ía de hoy son idén t icas y so l idar ias . P roceden tes 
de un m i s m o siglo, de c u a t r o revoluc iones r epub l i canas 
y democrá t i cas , t odas h e r m a n a s po r fin y p o r or igen, los 
dos con t inen tes se ag i tan hoy en la concepc ión y el esta
b lec imien to de una nueva asociación, q u e r e m p l a c e a las 
que d e r r o c a r o n las g r a n d e s revoluc iones de Washing
ton, de Mi rabeau , de M o r e n o y del p u e b l o f rancés en 
1830." 3 

Desde es ta pe r spec t iva se p u e d e volver la v is ta a las fi
losofías e u r o p e a s que d e s t a c a n en e l m o m e n t o p a r a en
c o n t r a r l a m á s conveniente . P ro ced e r pe r f ec t amen te 
adecuado , según Alberdi , p o r q u e n u e s t r o s p u e b l o s no 
t i enen p ropens ión especula t iva , que es c o m o dec i r que 
el a spec to teór ico , p u r o , de la filosofía no es tá a su al
cance; de hecho , p a r a pone r lo en las p a l a b r a s de Alber
di, "la_ Amér ica p r a c t i c a lo q u e p i ensa la E u r o p a " . 4 

Por o t r o lado, h a y que t e n e r en c u e n t a o t r o s ca rac te 
res nac ionales , la índole de la raza, su m a n e r a de conce-
b i r y rec ib i r l as ideas . De allí que la elección de la filoso
fía —guía p o r af in idad de genio colect ivo— no p u e d e 
r e c a e r s ino en e l p e n s a m i e n t o f rancés . "E l pueb lo de Eu
r o p a —escr ibe Alberdi— que p o r las f o r m a s de su inteli
gencia y de su c a r á c t e r e s t á des t inado a p r e s i d i r la edu
cación de es tos pa í ses es sin con t rad icc ión la F r a n c i a . " 5 

2 Cf. "Filosofía", Escritos postumos, t. xm, pp. 127-128. 
3 "Al señor profesor de filosofía don Salvador Ruano", Escritos 

postumos, t. xm, pp. 121-122. 
* "Ideas...", Escritos postumos, t. xv, p. 613. 
1 lbid., p. 607. 



EL DEBATE 35 

Pe ro agrega: " P o r fo r tuna , en la ac tua l filosofía f rancesa 
se e n c u e n t r a n re fund idas las consecuenc ias m á s impor
t an t e s de la filosofía de Escocia y de Aleman ia" , 6 lo 
cua l a s e g u r a la un ive r sa l i dad de la i m p o r t a c i ó n ideoló
gica r e c o m e n d a d a . 

Menc ionemos un a spec to m á s del enfoque de Alberdi , 
con que se c o m p l e t a e l c u a d r o de su i n t e rp re t ac ión de 
n u e s t r a filosofía. Sos t iene que la filosofía que hay q u e 
fundar en n u e s t r o con t inen te o , me jo r d icho, en la Amé
rica hispana, debe ser —por v i r tud de nues t r a s peculiari
d a d e s y n u e s t r a s neces idades— no p u r a , teór ica o abs-, 
t r ac t a , s ino ap l i cada a la so lución de los p r o b l e m a s de 
la o rgan izac ión social y de la p r o m o c i ó n de u n a vida ci
vi l izada en es tos pa íses . " N u e s t r a filosofía será , pues , 
u n a ser ie de soluciones d a d a s a los p r o b l e m a s que inte
r e san a los des t inos nac ionales ; o b ien la razón genera l 
de n u e s t r o s p r o g r e s o s y me jo ras , la razón de n u e s t r a ci
vilización; o b ien la expl icación de las leyes p o r las cua
les debe e jecu ta r se e l desenvolv imiento de n u e s t r a na
ción: las leyes po r las cua les d e b e m o s l legar a n u e s t r o 
fin, es decir , a n u e s t r a civilización, p o r q u e la civiliza
ción no es s ino e l de sa r ro l l o de n u e s t r a na tu ra l eza , es 
decir , e l c u m p l i m i e n t o de n u e s t r o f in ." 7 Según es to , 
a u n q u e i m p o r t a d a de E u r o p a , la filosofía h a b r á de ope
r a r en el sen t ido de la cons t rucc ión , consol idac ión y as
censo de n u e s t r o ser nac iona l . 

En suma , p a r a Alberdi , no exis te filosofía amer icana , 
p e r o debe exis t i r y puede exist i r , po r acep tac ión de los 
s i s t emas e u r o p e o s adecuados a n u e s t r a id ios incras ia . 
Ella h a b r á de ap l i ca r se a reso lver n u e s t r o s p r o b l e m a s y 
a p romove r n u e s t r a civilización. Se rá u n a filosofía na
cional pese a su or igen ex t ran je ro , p o r q u e la filosofía no 
se nac iona l iza p o r sus obje tos o s u s mé todos , s ino " p o r 
sus ap l icac iones especia les a las neces idades p rop i a s de 
cada pa ís y de cada m o m e n t o " . 8 He aquí , en esencia, e l 
p r i m e r p u n t o de vis ta cr í t ico sobre p u e s t r a filosofía, 
cuya o r ien tac ión h a b r e m o s de encon t r a r , con mat ices y 
combinac iones d o c t r i n a r i a s de índole var iable , en pen
sadores m á s rec ien tes . 

ii] P a s a n d o a r e s e ñ a r el deba t e con t emporáneo , consi-

6 Loe. cit. 
7 Ibid., pp. 615-616. 
8 Ibid., p. 616. 
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d e r e m o s en p r i m e r t é r m i n o la tesis de Vasconcelos , ta l 
c o m o se ofrece en su conferenc ia de 1930,"Necesidad de 
u n a filosofía i b e r o a m e r i c a n a " , y en o t r a s o b r a s suyas 
sob re la c u l t u r a de n u e s t r o con t inen te , c o m o La raza 
cósmica e Indoiogía. En el p r i m e r o de los t r aba jos men
c ionados a s u m e , c o m o Alberdi , la tes is de que no ha ha-

" b i d o h a s t a a h o r a filosofía en n u e s t r a Amér ica . Piensa, 
sin embargo , q u e ha l legado el m o m e n t o de ded ica r se a 
el la con c a p a c i d a d y pos ib i l idades de p r o g r e s o , p a r a lo 
cua l hay que e m p l e a r las técnicas de los pa í ses euro
peos , e spec ia lmen te las del p e n s a m i e n t o a l emán , q u e se 
ofrecen, p a r a él, c o m o p r o d u c t o s ú t i les de viejas civiliza
c iones q u e h a n p e r d i d o su vena inventiva. Apoyándose 
en aprec iac iones h i s t ó r i ca s de cor te spengle r iano , Vas
concelos p i ensa q u e Amér ica p u e d e sob repu j a r a l Viejo 
Cont inen te en e l t e r r e n o del p e n s a m i e n t o . E s t a m o s en 
u n a pos ic ión venta josa p a r a tal con t r i buc ión a la cul tu
ra mund ia l , p u e s m i e n t r a s los pueb los eu ropeos y tam
b ién e l n o r t e a m e r i c a n o viven e n c l a u s t r a d o s en un nacio
n a l i s m o l leno de pre ju ic ios de raza y de t r ibu , n o s o t r o s 
a b r i m o s n u e s t r o e sp í r i t u de p a r en p a r a t odos los vien
to s de l a h i s to r i a . C o m o Alfonso Reyes , su c o m p a ñ e r o de 
generac ión , q u e ve c o m o r a s g o dis t in t ivo de l a m e r i c a n o 
un un ive r sa l i smo de la in te l igencia , 9 Vasconce los c ree 
en la exis tencia de u n a d imens ión un iversa l del h i spano
a m e r i c a n o , p r o d u c t o de su j u v e n t u d y del mest izaje , que 
s é t r a d u c i r á en u n a filosofía de a m p l i t u d m u n d i a l . És te 
s e r á un acon tec imien to i n c o m p a r a b l e de l a h i s to r ia . 
"Los i b e r o a m e r i c a n o s —escr ibe e l m a e s t r o mexicano— 
n o s ha l l amos c o m o en e l c r u z a m i e n t o de t o d o s los cami
nos . Los rec ién l legados de la h i s tor ia , p e r o t a m b i é n los 
h e r e d e r o s de t odas sus exper ienc ias y de toda su sabi
du r í a , somos c o m o g r a n o r e c o n c e n t r a d o en e l cua l toda 
las especies de p l a n t a s h u b i e s e n p u e s t o su esencia . De 
seme jan te concen t r ac ión de g é r m e n e s s a l d r á todo un 
nuevo re ino de vida. La . facul tad de elegir . . . n u n c a hab í a 
t en ido m á s a m p l i o c a m p o y m a t e r i a l e s m á s r icos donde 
e j e r c e r s e . " 1 0 

9 A. Reyes, Ultima Tule, en Obras completas, México, 1960, t. XI, p. 
86. Es conveniente tener presente el planteo de Reyes sobre la uni
versalidad de nuestra cultura intelectual, pues a él se remite más de 
un autor aquí estudiado. 

10 Indoiogía, cap. iv, p. 204. 
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Vasconce los s u p e r a así las d u d a s q u e tuvo a l p r inc ip io 
sobre la filosofía en genera l —llegó a esc r ib i r : "Vago en
sueño de las clases r e l a t i vamen te a c o m o d a d a s , ¿no es 
es to todo p e n s a m i e n t o filosófico, toda l i t e r a t u r a ? " 1 1 — 
y sobre la pe r t i nenc i a de u n a filosofía h i s p a n o a m e r i 
cana , y t e r m i n a a f i r m a n d o la nece s idad de que n u e s t r o s 
pa í ses expresen su idea del m u n d o , p o r q u e ello es e l sig
no de su f i rme imp lan t ac ión en la h i s to r ia . " T o d o p u e b l o 
que a s p i r a a dejar hue l la en la h i s to r ia , t oda nac ión q u e 
inicia-una e r a p rop ia , se ve ob l igada p o r e so m i s m o , p o r 
exigencia de su desa r ro l lo , a p r a c t i c a r u n a revolución de 
todos los va lores y a l evan ta r u n a edif icación provis io
na l o p e r e n n e de c o n c e p t o s . " 1 2 E s t a cons t rucc ión , liga
da a la vida del pueb lo , es la filosofía nac iona l , o la filo
sofía hecha con " los t e so ros de la exper ienc ia n a c i o n a l " 
—lo que es d i s t i n to del nac iona l i smo filosófico o p u e s t o 
a l un ive r sa l i smo de la reflexión teór ica m á s a l ta 1 3 —, 
hoy día p u e d e y debe d a r América, en la h o r a en q u e la 
es t re l la de E u r o p a decl ina. 

iii] En c o n t r a s t e con el m e s i a n i s m o a m e r i c a n o de Vas
concelos, e l p e r u a n o José Car los Mar iá tegu i , f igura des
t acada , .como se sabe , de l p e n s a m i e n t o marx i s t a , a d o p t a 
u n a ac t i t ud m á s b ien escép t ica sobre la exis tencia y la 
pos ib i l idad de n u e s t r a filosofía en un a r t í cu lo de 1925 ti
tu lado : " ¿Ex i s t e u n p e n s a m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o ? " 
Oponiéndose a qu ienes , c o m o Alfredo L. Palac ios —e in
d i r e c t a m e n t e t a m b i é n Vasconcelos—, p e n s a b a n que l a 
p r i m e r a g u e r r a m u n d i a l hab í a reve lado l a decadenc ia 
de la c u l t u r a eu ropea , esc r ibe allí: " E u r o p a no es tá , 
como a b s u r d a m e n t e se dice, a g o t a d a y para l í t ica . Mal-
g rado la gue r r a y la posgue r r a conserva su poder de crea
c ión . " 1 4 Y agrega , s u b r a y a n d o n u e s t r a dependenc ia es
p i r i tua l : " N u e s t r a América con t inúa i m p o r t a n d o de 
E u r o p a ideas , l ibros , m á q u i n a s , m o d a s . " 1 5 La in te rp re 
tac ión j u s t a del f enómeno e u r o p e o es p a r a é l o t ra : "Lo 
que acaba , lo que decl ina, es el ciclo de la civil ización ca
pi ta l is ta . La n u e v a fo rma social, e l nuevo o r d e n pol í t ico, 

11 Ibid., p. 132. 
1 2 Ibid., p. 109. 
1 3 Ibid., p. 110. 
l*Mundial, Lima, 1° de mayo de 1955, p. 9. 
1 5 hoc. cit. 
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se e s t án p l a s m a n d o en e l seno de E u r o p a . " 1 6 Desde e l 
m i r a d o r socia l is ta y a la luz de las ú l t i m a s exper ienc ias 
h i s tó r icas , Mar iá tegu i p i ensa en E u r o p a c o m o "el conti
nen t e de las m á x i m a s pa l ingenes ias" , del cua l hay que 
e s p e r a r nuevas apo r t ac iones del m á s a l to va lor en e l te
r r e n o del pensamien to . 

El con t r a s t e con América es ne to . Con f r anca inten
ción c r í t i ca p r egun ta : "¿Los a r t i s t a s , los m a y o r e s pensa
dores con t emporáneos , no son todavía e u r o p e o s ? " Y 
responde : " E u r o p a se n u t r e de la savia universa l . El pen
samien to eu ropeo se s u m e r g e en los m á s le janos mis te
r ios , en las m á s viejas civil izaciones. Po r es to m i s m o de
m u e s t r a su pos ib i l idad de convalecer y r e n a c e r . " 1 7 En 
cambio , ¿cuá l es la s i tuac ión del p e n s a m i e n t o h i spanoa
m e r i c a n o ? y , an t e todo, ¿exis te tal p e n s a m i e n t o ? He 
aquí , c l a r a m e n t e expresado , e l p u n t o de vista del 
ideólogo p e r u a n o : "Me p a r e c e ev idente la exis tencia de 
u n p e n s a m i e n t o f rancés , d e u n p e n s a m i e n t o a lemán, 
etc. , en la c u l t u r a de Occidente . No me p a r e c e igualmen
te evidente , en e l m i s m o sent ido , la exis tencia de un pen
s a m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o . " Lo que hay en Amér ica 
La t ina es u n a secuela del p e n s a m i e n t o eu ropeo , no un 
p r o d u c t o or ig inal . "Todos los p e n s a d o r e s de n u e s t r a 
Amér ica —af i rma Mar iá tegui— se h a n e d u c a d o en u n a 
escue la eu ropea . No se s iente en su o b r a e l e sp í r i tu de 
la raza . La p roducc ión in te lec tua l del con t inen te ca rece 
de r a sgos p rop ios . No t i ene con to rnos or ig ina les . E l pen
s a m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o no es g e n e r a l m e n t e sino 
u n a r apsod ia c o m p u e s t a con mot ivos y e lementos del 
p e n s a m i e n t o eu ropeo . P a r a c o m p r o b a r l o , b a s t a r ev i sa r 
la o b r a de los m á s a l tos r e p r e s e n t a n t e s de la in te l igencia 
indo- ibe ra . " 1 8 

E s c u d r i ñ a n d o las c a u s a s de es te hecho , Mar iá t egu i 
c o m p r u e b a que e l esp í r i tu h i s p a n o a m e r i c a n o no es tá 
forrnado, pues no lo e s t án sus c o m u n i d a d e s nac iona les . 
Mien t ra s subs i s t an g r a n d e s mayor í a s d e p r i m i d a s no ha
b r á in tegrac ión ni nac iona l idad . De all í que el rac iona
l i smo que p r o c l a m a n c ie r tos g rupos h i s p a n o a m e r i c a n o s 
(en la fo rma de la invocación a la p e r u a n i d a d o de o t r o s 

1 6 Loe. cit. 
17 Loe. cit. 
18 Loe. cit. 
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concep tos s imi lares) no p u e d a ser s ino un sen t imien to 
pos t izo y ex t ran je ro . 

La debi l idad de n u e s t r a s c o m u n i d a d e s es reflejada 
p o r e l p e n s a m i e n t o y expl ica su fa l ta de sus t anc ia . La ta
rea que se ofrece a n t e los h i s p a n o a m e r i c a n o s in teresa
dos en e l p r o g r e s o de su p e n s a m i e n t o es p o r t a n t o la de 
resolver e l confl icto his tór ico-social que e s t á en la b a s e 
de e sas ca renc i a s . No cabe, en tonces , h a c e r s e i lus iones 
r e spec to a Amér ica y m e n o s a l i m e n t a r s e de u n a "art i f i 
c iosa y r e tó r i c a exagerac ión de su p r e s e n t e " , 1 9 exalta
ción m e r a m e n t e verba l q u e e n m a s c a r a la r ea l idad y se 
c o m p e n s a con u n a descal i f icación de E u r o p a que n a d a 
au tor iza . 

iv] Aunque Alejandro K o r n a b o r d a espec í f icamente el 
p r o b l e m a de la filosofía en Argent ina , sus p lan teamien
tos t ienen un in t e r é s m á s un iversa l , pues co inc iden con 
o t ros que se ap l i can a toda H i s p a n o a m é r i c a . Veamos los 
l ineamientos cen t r a l e s de es ta reflexión. Por lo p ron to , 
e l m a e s t r o a r g e n t i n o hace n o t a r un hecho q u e r e su l t a 
m á s b ien insól i to en n u e s t r a h i s t o r i a cu l tu ra l , a saber , 
que en Argent ina h u b o u n a filosofía nac iona l en la época 
que siguió a la ca ída de Rosas y q u e ya no la hay en el 
p re sen te : " . . . du ran te m e d i o siglo —escr ibe Korn—, des
de Caseros h a s t a el novecientos, hemos tenido una filoso
fía p rop ia , con jun to de ideas fundamen ta l e s sanciona
d a s p o r e l consenso c o m ú n " . 2 0 Es te h e c h o es tá ínt ima
m e n t e r e l ac ionado con o t ro q u e t a m b i é n pone de relieve 
Korn: la exis tencia de un r a sgo diferencial , de algo pecu
l iar en el p e n s a m i e n t o de su país , pese a que las doctr i 
n a s a c e p t a d a s y d i fundidas p r o c e d e n de E u r o p a . "De 
a l lende los m a r e s rec ib imos , en efecto, la i n d u m e n t a r i a 
y la filosofía confecc ionadas . Sin e m b a r g o , al a r t í cu lo 
i m p o r t a d o le i m p r i m i m o s n u e s t r o sel lo. Si a noso t ro s se 
nos escapa, no deja de s o r p r e n d e r a l ex t ran je ro que nos 
visita; suele d e s c u b r i r n o s m á s rasgos p rop ios —buenos 
o malos— de cuan to nosot ros mismos sospechábamos ." 2 1 

Al p e r d e r s e ese núc leo de p e n s a m i e n t o nac ional desa
parec ió la o r ig ina l idad o los e l ementos de au ten t i c idad 
del p e n s a m i e n t o filosófico. De allí q u e K o r n no deje de 

19 Ibid. 
2 0 "Filosofía argentina", en Obras completas, Buenos Aires, Clari

dad, p. 29. 
2 1 Ibid., p. 29. 
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m o s t r a r f r ancamen te su d i sconfo rmidad con e l sen t ido 
imi ta t ivo que p r e d o m i n a en e l p e n s a m i e n t o de su país , 
con esa " r id icu la ans i edad —como él dice—, que experi
m e n t a m o s con f recuencia los a rgent inos , de encasi l lar
nos , de s u b o r d i n a r n u e s t r o p e n s a r a l p e n s a m i e n t o extra
ño, de aver iguar d e s e s p e r a d o s cuál es e l ú l t i m o a l a r ido 
de los poe ta s y f i lósofos" , 2 2 p a r a a d a p t a r a él n u e s t r a 
intel igencia. De allí el d iagnós t ico q u e fo rmula en el 
p ró logo de su conocido l ib ro Influencias filosóficas en la 
evolución nacional: " H e m o s sido colonia y no h e m o s de
j ado de ser lo a pe sa r de la emanc ipac ión polí t ica. En dis
t in tas esferas de n u e s t r a ac t iv idad a ú n d e p e n d e m o s de 
energ ías ex t r añas , y la vida in te lec tual , sob re todo , obe
dece con doci l idad, a h o r a c o m o an taño , al influjo de la 
men ta l i dad eu ropea . El genio nacional r a r a vez ha en
c o n t r a d o u n a expres ión genu ina e independien te ; sólo 
en la selección de los e l emen tos que as imi la se manif ies
tan sus incl inaciones n a t i v a s . " 2 3 

P a r a co r r eg i r es te defecto, Korn p r o p o n e u n a vue l t a a 
la posic ión de la generac ión de Alberdi y su p r o g r a m a 
nacional , e spec ia lmen te po rque , según él en coinciden
cia con el a u t o r de Baáes, la m e n t a l i d a d a r g e n t i n a no es 
p r o p e n s a a la t eor ía p u r a . Como el p e n s a m i e n t o ab s t r ac 
to sólo insp i ra m e d i a n o in t e r é s y sí apas ionan , en cam
bio, sus consecuenc ias sociales , pedagógicas o pol í t icas , 
hay q u e o r i en ta r la filosofía hac ia e l t r a t a m i e n t o de los 
p r o b l e m a s de la rea l idad , hac ia las neces idades vivas del 
desenvolv imiento nac iona l . 2 4 Del m o d o c o m o an tes , p o r 
e l a c u e r d o de la nac ión sob re los p r o b l e m a s capi ta les de 
su exis tencia h is tór ica , h u b o u n a ideología a rgen t ina , 
así hay que b u s c a r o t r a vez la filosofía q u e a r r a i g u e en 
el suelo de la vida nac ional , en la c o m u n i d a d de hoy. No 
se t r a ta , po r c ier to , de ind igen i smo o an t i eu rope í smo . 
K o rn reconoce sin r e se rvas la filiación e u r o p e a de la 
c u l t u r a y p o r ende de la filosofía a rgen t ina . Pe ro qu ie re 
que es ta filosofía, sin o lvidar la p r o b l e m á t i c a h u m a n a 
universa l , logre u n a n o t a p r o p i a po r a s e n t a m i e n t o del 
p e n s a r en los p r o b l e m a s na t ivos . 

Hay, sin emba rgo , o t ro a spec to del p l a n t e o de K o rn 

2 2 Ibid., p. 34. 
2 3 Obras completas, p. 43. 
2 4 Cf. "Filosofía argentina", op. cit., p. 39 y "Nuevas Bases", op. 

cit., p. 203. 
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que conviene p rec i sa r . Al h a b l a r de la inc l inación m á s 
p rác t i ca que t eó r i ca de la men ta l i dad , a rgen t ina , no dejó 
de seña la r q u e hay q u e o r i e n t a r s e a esa d i recc ión en tan
to se a p r e n d e a b u s c a r la filosofía " e n un p l a n o m á s al
t o " . Es te aprendiza je , l en to y difícil, a p u n t a a un cul t ivo 
del p e n s a r filosófico s egún las n o r m a s m á s e s t r i c t a s del 
t r aba jo académico . Los a rgen t inos — y en genera l los 
h i s p a n o a m e r i c a n o s — t ienen, pues , en e l hor i zon te u n a 
filosofía conceb ida como p e n s a m i e n t o un iversa l y com-
p a r t i b l e sin d i s t ingos p o r los h o m b r e s de c u a l q u i e r lati
tud . Se ofrecen as í ,en Korn , en c ie r to m o d o enf ren tadas 
d e n t r o de su i n t e rp re t ac ión de la r ea l idad y del fu turo 
de la filosofía a rgen t ina , dos concepc iones de n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o q u e vamos a e n c o n t r a r defendidas y acen
t u a d a s en o t ro s p e n s a d o r e s y cr í t icos h i spanoamer i ca 
nos , a saber , la idea de u n a filosofía c o m o p e n s a m i e n t o 
n e u t r a l y un ive r sa l f rente a la idea de u n a filosofía na
c iona lmen te def inida en su p e r s o n a l i d a d y sus objetos . 

v] O t ro a rgen t ino , d i sc ípu lo de K o r n y m a e s t r o de las 
generac iones filosóficas m á s rec ien tes , F ranc i sco Rome
ro, s u b r a y a e l a spec to de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a 
c o m o act iv idad académica , profes ional , a l m o d o de la 
g r a n t r ad ic ión occ identa l . De él es la expres ión , que he
m o s c i tado , de normalidad filosófica, ap l i cada al e s t ado 
ac tua l de n u e s t r o pensa r . He aqu í cómo en t i ende la no
ción co r r e spond ien t e : "Ante todo , el ejercicio de la filo
sofía como función o r d i n a r i a de c u l t u r a , a l l ado de las 
o t r a s ocupac iones de la intel igencia . No ya como la me
d i tac ión o c reac ión de u n o s pocos en t end imien tos cons
c ientes de la indiferencia c i r cundan t e ; t ampoco , po r lo 
mismo, como la actividad exclusiva de unos cuantos hom
b r e s do t ados de una vocación capaz de m a n t e n e r s e fir
me a pesa r de todo. Como, cua lqu ie r oficio teórico, la fi
losofía p e r m i t e y a u n r equ ie r e el a p o r t e de m e n t e s no ex
t r a o r d i n a r i a s : b a s t a e l ind i spensab le sen t ido p a r a es tos 
p r o b l e m a s , la se r iedad , la in formación , la discipl ina. La 
l ec tu ra co r r i en t e de escr i tos filosóficos p o r in te resados 
cada día m á s n u m e r o s o s , e l m u t u o conoc imien to e inter-

1 c amb io e n t r e qu ienes ac t ivamen te se ocupan de filoso
fía, va o r ig inando lo q u e p o d r í a m o s l l a m a r el ' c l ima filo
sófico', u n a especie de opin ión púb l ica especia l izada 
que o b r a y o b r a r á cada vez m á s y, según los casos , como 
es t ímulo y c o m o repres ión , como impu l so y como fre
no. . . C rece rá as í la c o m p r e n s i ó n p a r a e l esfuerzo serio, 
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la e s t i m a p a r a e l a p o r t e válido; d i sminu i r á e l ap rec io ha
cia la improv isac ión br i l l an te , hac ia c u a l q u i e r cona to de 
susc i t a r la s o r p r e s a o el d e s l u m b r a m i e n t o . La l abo r filo
sófica ac tua l se c o n s i d e r a r á i n se r t a en la l ínea del desa
r ro l lo mu l t i s ecu l a r del pensamien to ; no c o m o un sal to, 
s ino c o m o un p rog re so , c u a n d o en v e r d a d lo s ea . " 2 5 Es 
fácil n o t a r q u e es ta noc ión de n o r m a l i d a d impl ica a la 
vez u n a ampl iac ión del ho r i zon te del fi losofar h ispano
a m e r i c a n o y u n a d i sminuc ión de exigencias , ya q u e po r 
un lado se a cep t a la pos ib i l idad de q u e en n u e s t r o s paí
ses se dé una filosofía al es t i lo occ identa l y, m á s aún , se 
l a t o m a ya en b u e n a po rc ión como r e a l i d a d , ' m i e n t r a s 
q u e p o r o t r a p a r t e se reconoce que l a l a b o r filosófica es 
en m u c h o u n a t a r e a n a d a excepcional , un t ipo, en t r e 
o t ro s , de ejercicio in te lec tua l a l a lcance de menta l ida
des m á s o m e n o s c o m u n e s . Lo ún ico r e q u e r i d o es el es
fuerzo ser io y p e r s e v e r a n t e q u e ha de a r r a i g a r c a d a vez 
m á s e n t r e noso t ro s a m e d i d a q u e p rog re sen la organiza
ción educac iona l y las faci l idades al a l cance del filósofo 

La idea de p r o g r e s o es fundamen ta l en el p l an teo de 
Romero . La n o r m a l i d a d de hoy impl ica que n u e s t r a filo
sofía ha p r o g r e s a d o r e spec to a los esfuerzos y logros del 
p a s a d o y que avanza con p a s o f i rme hac ia m á s caba les 
rea l izac iones . Pe ro eso m i s m o debe h a c e r n o s ver que no 
es pos ib le e s p e r a r g r a n d e s f ru tos del p e n s a m i e n t o ac
tua l . Así t e n d r á q u e ser po r un b u e n t i e m p o : "La nacien
te filosofía —escr ibe e l m a e s t r o a rgen t ino— t iene que i r 
m u c h o a la e scue la todavía; y aun se la d e b e inc i ta r a 
u n a p ro longada esco la r idad , p o r q u e t odas las precoci
dades — y m á s las de la intel igencia— son pe l igrosas , y 
en los casos m e n o s graves , se resuelven en l amentab les 
p é r d i d a s . " 2 6 

De rebote , e l p a s a d o es jus t i f icado, un p a s a d o que , con 
g r a n sat isfacción, R o m e r o ve e s tud i ado cada vez m á s 
a s idua y r i g u r o s a m e n t e , o t r o signo de un rea l d e s p e r t a r 
de la conciencia filosófica. Si los que hoy filosofan 
todavía es tán a p r e n d i e n d o y deben a p r e n d e r po r mu
chos años a p e s a r de la evidente me jo ra de las condicio
nes ex te r io res del t r aba jo académico , los q u e l abo ra ron 

2 5 "Sobre la filosofía en Iberaomérica", en Filosofía de la persona, 
Buenos Aires, 1944, pp. 126-127. 

2 6 Ibid., p. 130. 
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an tes en l a Amér ica h i spano ind ia no p o d í a n menos de 
p r o d u c i r m u y escasos f ru tos in te lec tua les . "Ante la de
m a n d a de o b r a t eór ica m á s conf igurada y copiosa, cas i 
todos h u b i e r a n pod ido r e s p o n d e r con las p a l a b r a s con
movedora s de u n o de ellos: 'La vida no me dejó ' . Filoso
faron e h ic ie ron a d e m á s m u c h a s o t r a cosas y po r lo ge
n e r a l con ene rg í a y c lar iv idencia ; c o n t r i b u y e r o n de 
var ios m o d o s a l p r o g r e s o esp i r i tua l de sus p a t r i a s y su 
a p o r t e fue as í m á s efectivo y o p o r t u n o q u e si se hu
b i e r a n a p a r t a d o e n u n a rec lus ión que e n s u caso fuera 
ego í smo . " 2 7 

La n o r m a l i d a d señala un nuevo m o m e n t o , l a h o r a p ro 
picia p a r a la expres ión de n u e s t r a s v i r tua l idades inte
lectuales , que no son pocas inc luso en e l c a m p o especia l 
de la filosofía. F ranc i sco R o m e r o es un op t imis t a de 
n u e s t r a inc l inación a la filosofía. P a r a él " l a vocación fi
losófica de I b e r o a m é r i c a es no to r i a , a u n q u e sólo a h o r a 
empieza a t o m a r conciencia de s í " . 2 8 P u e d e n inc luso 
a p u n t a r s e ya en las doc t r inas m á s conoc idas c ie r tos ras
gos que definen un p e n s a m i e n t o ca rac t e r í s t i co h i spano
a m e r i c a n o y que an t i c ipan fu tu ra s rea l izaciones de ma
durez . " E n t r e e s tas doc t r i na s que cons t i tuyen e l va r i ado 
paisaje de la filosofía c o n t e m p o r á n e a , la m e n t e ibero
a m e r i c a n a ensaya sus p r i m e r a s f ó r m u l a s p rop ia s . Gér
m e n e s po r e l m o m e n t o , m á s q u e o t r a cosa . . . " 2 9 Sin em
ba rgo , R o m e r o c r ee p o d e r indicar , bien que a t í tu lo p ro 
visional , c ie r tos t e m a s y mot ivos p r e p o n d e r a n t e s y ca
r ac t e r í s t i cos de n u e s t r a filosofía. É s t o s son: " l a s 
cues t i ones a t i n e n t e s al e sp í r i t u , los va lo r e s y la 
l i b e r t a d " . 3 0 Llega inc luso a d e s c u b r i r u n a i n t e r n a y pro
funda un idad e n t r e ellos, un idad que t iende "a la afirma
ción del e sp í r i tu , c o m o la esencia o el ápice de la reali
d a d " y que ve en la e sp i r i t ua l idad " la l ib re real ización 
del va lo r " . 3 1 E s t a desc r ipc ión ape la a ' l a o b r a de filóso
fos h i s p a n o a m e r i c a n o s t a n r ep resen ta t ivos como Deus-
tua , Vaz F e r r e i r a y Korn ; no obs t an t e , conociendo la 
o r ien tac ión de la p rop i a filosofía de Romero , no es difí-

2 7 Ibid., p. 133. 
2 8 "Tendencias contemporáneas en el pensamiento hispanoameri

cano", en Sobre la filosofía en América, Buenos Aires, 1952, p. 18. 
29 Ibid., p. 17. 
3 0 Loe. cit. 
31 Loe. cit. 
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cil ver que coinc ide con sus t e m a s y so luc iones prefer i 
dos. Se explica p o r eso que no resu l t e genera l izable , 
«orno qu ie re e l p e n s a d o r a rgen t ino , a l con jun to de nues
t r a filosofía y m e n o s a l de u n a e t apa t an c o n t r a s t a d a 
como la c o n t e m p o r á n e a . 

vi] La a c e n t u a c i ó n de la i m p o r t a n c i a de la filosofía 
académica en el sen t ido eu ropeo c o m o pos ib i l idad y 
c o m o me ta c e r c a n a del p e n s a m i e n t o de n u e s t r a Amér ica 
se da m u c h a s veces en e l con tex to po lémico de la nega
ción de u n a filosofía s ingular izab le c o m o nac iona l —co
mo mexicana , a rgen t ina , p e r u a n a o g loba lmen te hispa
noamer i cana— y m á s a ú n de u n a filosofía q u e ser ía 
au t én t i ca y c r e a d o r a t o m a n d o la r ea l idad a m e r i c a n a 
c o m o t e m a de reflexión. 

E s t a posición p u e d e i l u s t r a r s e con var ios escr i tos y 
a u t o r e s . Risier i Frondiz i la a d o p t a exp l íc i t amente en su 
a r t í cu lo "¿Hay u n a filosofía i b e r o a m e r i c a n a ? " Cree 
que hay q u e ser m u y p r u d e n t e s a l va lo ra r e l pensamien
to ac tua l y qfce no p o r ev i t a r el p e s i m i s m o sobre los re
su l t ados de la h i s to r i a de la filosofía en la Amér ica Lati
na se caiga en un o p t i m i s m o dif íc i lmente fundado en los 
hechos . El e x a m e n de la c rec ien te p r o d u c c i ó n bibl iográ
fica h i spanoamer i cana , q u e dec la ra h a b e r hecho siste
m á t i c a m e n t e en los ú l t imos años , m u e s t r a que la origi
na l i dad no e s un c a r á c t e r a d q u i r i d o p o r n u e s t r o s pensa
do re s . "Recó r r a se con ojos c r í t icos —dice Frondiz i— las 
ve in te o t r e in t a pub l i cac iones que son las q u e p u e d e n 
sa lvarse del nauf rag io de la p r e t e n s i ó n indeb ida y se 
ve rá c ó m o a im esas- o b r a s suponen un r e p l a n t e a m i e n t o 
de p r o b l e m a s y cues t iones de sen t ido eu ropeo , sin que 
h a y a en el p l a n t e a m i e n t o o en el de sa r ro l l o n ingún 
a p o r t e or ig inal . Y lo que a f i r m a m o s ace r ca de la p roduc 
ción m á s rec ien te p u e d e apl icarse , con m a y o r razón, a 
las o b r a s a n t e r i o r e s . " 3 2 

Frondiz i echa de menos la or ig inal idad, no la america-
n idad . Le p a r ece m á s b ien q u e en los ú l t imos años se ha 
come t ido e l e r r o r de a c e n t u a r es te c a r á c t e r y de c r ee r 
q u e p o r la vía de la especif icación nac iona l se van a obte
n e r f ru tos or ig ina les . Con t r a es ta t endenc ia cons ide ra 
q u e no hay que t e n e r n ingún p ropós i t o de l i be r ado de ha
ce r filosofía dé índole con t inen ta l , s ino p e n s a r filosófi
c a m e n t e sin especif icaciones . " P a r a q u e sur ja u n a filo-

3 2 Realidad, Buenos Aires, núm. 8, p. 161. 



EL DEBATE 45 

sofía i b e r o a m e r i c a n a hay q u e ' hace r ' filosofía sin m á s ; 
e l c a r á c t e r i b e r o a m e r i c a n o v e n d r á p o r a ñ a d i d u r a . " 

No puede nega r se , sin e m b a r g o , q u e ha h a b i d o p rogre 
so en n u e s t r a América . Ex is te ya sin d u d a ese c l ima filo
sófico de que ha h a b l a d o R o m e r o — a u n q u e é l p o r s í solo 
no a segure la o r ig ina l idad y la au t en t i c i dad del pensa r . 
Además , después del pos i t iv i smo, se ha d a d o un p a s o de
cisivo: a h o r a la filosofía no se cul t iva con m i r a s extrafi-
losóficas s ino p o r s í m i s m a , c o m o reflexión e s t r i c t a con 
sus t e m a s y m é t o d o s p rop ios . Antes no e r a és te e l caso 
en H i spanoamér i ca ; p r e d o m i n a b a e l p e n s a m i e n t o mot i 
vado p o r afanes p r á c t i c o s o ap l i cado a obje tos d i s t in tos 
de las cues t iones filosóficas p r o p i a m e n t e ta les . N u e s t r a 
época ha vis to e n t r o n i z a r s e a la filosofía c o m o ejercicio 
val ioso p o r su p r o p i a sus tanc ia , lo cual , p a r a Frondiz i , 
no la d ivorc ia de la vida, como p u d i e r a pensa r se , pues 
ella t iene su p r o p i a t r a scendenc i a h u m a n a . 3 3 

Desde la pespec t iva de la filosofía catól ica, e l mexica
no Antonio Gómez Rob ledo def iende t a m b i é n la univer
sa l idad del f i losofar en t odas sus d i sc ip l inas t eór icas 
fundamenta le s , a u n q u e concede la m u d a n z a h i s tó r ica y 
las d i ferenciac iones nac iona les de las d isc ip l inas de ses
go p rác t i co , c o m o la ét ica, " p u e s —af i rma en su l ibro de
d icado a la filosofía en el Bras i l—, c o m o q u i e r a q u e es
tén suje tas a i ncesan t e c a m b i o las fo rmas pol í t icas y 
sociales de la convivencia h u m a n a , en es te c a m p o sí po
d r á dec i r se con jus t i c ia q u e son ya vál idas p a r a épocas 
pos t e r io r e s las l ucub rac iones sobre f o r m a s c a d u c a s " . 3 4 

Concede t a m b i é n la ex is tenc ia de m a n e r a s t íp icas de un 
p e n s a r s u s t a n t i v a m e n t e e l m i s m o , de tal m a n e r a que, 
p a r a él, " los s i s t emas filosóficos t r ad ic iona les pueden 
reves t i r d e n t r o de la in te l igencia a m e r i c a n a un ser in
tencional de s egundo g rado , que , s in d e s g a r r a r la uni
dad doc t r ina l a b s t r a c t a n i l a u n i d a d h u m a n a de l a inte-

3 3 Cf. ibid., pp. 169-170. En otro trabajo, contrastando la filosofía 
iberoamericana con la norteamericana, Frondizi, sin dejar de reco
nocer ciertos caracteres negativos de nuestro pensamiento y de ver
lo, además, preocupado sobre todo por la problemática antropológi
ca, lo considera más cerca del filosofar europeo, con lo cual implíci
tamente reconoce ciertas afinidades y valores comunes con la gran 
tradición teórica de Europa. Cf. "El filosofar en Latinoamérica y en 
Norteamérica", Filosofía y Letras, México, núm. 38. 

3 4 La filosofía en el Brasil, p. xn. 
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lección, r e d u n d a en un en r iquec imien to en t i t a t ivo del 
p a t r i m o n i o esp i r i tua l c o m ú n " . 3 5 Se t r a t a , pues , de for
m a s acc identa les , de v a r i a n t e s de u n a ins tanc ia básica
m e n t e un iversa l como es y no p u e d e de ja r de se r la filo
sofía, supon iendo que no se concedan las tes is e x t r e m a s 
del h i s to r i c i smo que, p a r a el filósofo mexicano, es u n a 
exagerac ión he rac l i t e ana t an pe rn ic iosa como lo es e l 
idea l i smo r a d i c a l . 3 6 

P u e s t o que n u e s t r o p e n s a m i e n t o —como se ve m u y 
b ien en e l e jemplo conc re to de Brasi l— no ha a lcanzado 
n i de lejos la o r ig ina l idad de las g r a n d e s co r r i en t e s del 
f i losofar occ identa l y es f u n d a m e n t a l m e n t e imi ta t ivo, se 
impone p r e g u n t a r s e p o r q u é no s e ha d a d o e n t r e noso
t ro s ese p e n s a m i e n t o sus tanc ia l que es la filosofía es
t r i c t a y cuá les son los med ios de l o g r a r que él eche raí
ces en América . Gómez Robledo cons ide r a q u e —descar
t a n d o toda tesis de deb i l idad o i ncapac idad de raza— la 
expl icac ión es tá en los defectos de la fo rmac ión de nues
t r a s clases\ cu l tas , defectos que a lcanzan t a n t o a la edu
cación genera l c u a n t o a la formación especia l filosófica. 
Denunc ia e l pe rn ic ioso influjo de la d o m i n a n t e p repa ra 
c ión p a r a las c a r r e r a s l ibera les del t ipo del de recho y la 
fa l ta de u n a sól ida b a s e de l enguas y de filosofía c lás ica 
a d q u i r i d a en la e scue la s ecunda r i a . 

El r emed io e s t á en e n s e ñ a r filosofía p a r t i e n d o de la 
g r a n t r ad ic ión del p e n s a m i e n t o c r i s t i ano medieva l y cul
t ivando a t r avés de ella el gr iego y el la t ín . Apar te de d a r 
u n a b a s e de su s t en t ac ión for t í s ima a l p e n s a m i e n t o , que 
ga ran t i za fu tu ros logros reflexivos, e s t a l ínea pedagógi
ca p r e s e r v a r á a n u e s t r o p e n s a m i e n t o , según Gómez Ro
b ledo , de los pe l igros de la despersona l i zac ión y la de
formación ex t ran je r i zan te q u e pueden de r iva r se de un 
e s t r e c h o y exclusivo con tac to con las l enguas y las filo
sofías de los pa í s e s hoy d o m i n a n t e s . "Las g r a n d e s len
guas m o d e r n a s , l o m i s m o q u e las c reac iones cu l tu ra l e s 
de q u e ellas son vehículo , e s t án v incu ladas en m a y o r o 
m e n o r med ida a l genio de la nac ión de q u e p roceden y , 
cons igu ien temen te , su abso rc ión exclusiva p o r p a r t e de 
los educandos a c a b a p o r conver t i r los en colonos espir i
t ua l e s de aque l l a c o m u n i d a d . Ha s ido n o t o r i a m e n t e e l 
caso del g e r m a n i s m o filosófico, que ha l legado a l extre-

3 5 Ibid., p. XVII. 
3 6 Ibid., p. xii. 
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m o de cons t i t u i r e n t r e n o s o t r o s escue las , sec tas o capi
l las que a ú n conse rvan e l n o m b r e de la m a t r i z que ha 
m u c h o t i e m p o desapa rec ió de l a m i s m a me t rópo l i cultu
r a l . " 3 7 La adopc ión de la filosofía perenne c o m o vía for-
ma t iva en la q u e br i l la la un ive r sa l idad de la razón y, a 
la vez, o t r a s luces m á s p r o funda s q u e conducen a l verda
de ro s abe r de sa lvación es, pues , e l p a s o q u e hay que 
dar . Lo cual no e s t a r í a en c o n t r a s ino m á s b ien coincidi
r ía con la p roc l iv idad de n u e s t r o e sp í r i t u a s ín tes is de 
p e n s a m i e n t o en que la r a z ó n se a d o b a con e l sen t imien to 
y con la imaginación, c o m o ha ocu r r i do ya h is tór icamen
te en la teología e spaño la con innegable vigor y originali
dad , hecho é s t e e spec ia lmen te i n t e r e s a n t e c o m o e jemplo 
p a r a noso t ro s a c a u s a de las a f in idades cu l tu ra l e s que 
nos unen con E s p a ñ a . 3 8 

El p e r u a n o Alber to W a g n e r de Reyna se s i túa en u n a 
pe rspec t iva c r í t i ca y d o c t r i n a r i a m u y afín a la de Gómez 
Robledo c u a n d o s u b r a y a la u n i d a d de la filosofía y el li
naje occ identa l , eu ropeo , de n u e s t r a c u l t u r a y p o r ende 
de n u e s t r o p e n s a m i e n t o . "La filosofía —escr ibe— per te 
nece a aque l las a l t as reg iones de la c u l t u r a en que las d i 
ferencias m a t e r i a l e s (propias de los d iversos pueblos) no 
t i enen m a y o r i m p o r t a n c i a y a c t ú a n g e n e r a l m e n t e como 
p red i spos ic iones n a t u r a l e s —en n i n g ú n m o d o insupera 
bles— en las p e r s o n a s q u e med i t an . Por ello es pos ib le 
que t e n g a m o s u n a filosofía occidenta l , v a r i a según los 
t i empos y lugares , p e r o e senc i a lmen te la misma en sus 
d iversas r a m a s (a su vez e n t r e l a z a d a s e n t r e s í ) . " 3 9 Y 
m á s ade lan te agrega: "A la c u l t u r a i be roamer i cana , oc
c identa l según su especie y forma, indiv idual izada p o r 
las condic iones pecu l i a res de n u e s t r a gente , cor respon
de pues un fi losofar i n t eg rado en la t r ad ic ión europea . 
E s t o no q u i e r e dec i r q u e h e m o s de p e n s a r sólo ideas im
p o r t a d a s , s ino g rac ias a nuestra t r ad ic ión filosófica 
—que es la m i s m a en el Viejo y en el Nuevo Mundo— po
demos y d e b e m o s c o n t i n u a r la e l aborac ión de la His to
r ia de la Filosofía, en p a r i d a d de de rechos y posibi l ida
des con, po r e jemplo, F r anc i a o A leman ia . " 4 0 

Es to se l o g r a r á s i e m p r e y cuando n u e s t r o pensamien-

3 7 Ibid., pp. 193-194. 
3 8 Cf. ibid., pp. 184-185. 
39 La filosofía en Iberoamérica, Lima, 1949, p. 85. 
"° Ibid., pp. 85-86. 
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to se l ibre de c u a t r o pe l igros q u e lo a m e n a z a n y en mu
cho lo afec tan a c t u a l m e n t e , a saber : e l r emedo , el a t r a s o , 
Ja inexac t i tud y la superf ic ia l idad. La ope rac ión salva
d o r a no sólo es pos ib le s ino impera t iva como t a r e a cul
t u r a l e n c a m i n a d a a a f i r m a r n u e s t r a p e r s o n a l i d a d his tó
r ica . " E s n u e s t r o debe r —dice Wagner— t o m a r en ser io 
la r e sponsab i l i dad de u n a filosofía p rop ia , b u s c a r el ca
mino que señalan n u e s t r o linaje y la insp i rac ión —que 
t a m b i é n sop la en es tas p layas . S u p e r a r el remedo en la 
f idel idad a la t rad ic ión q u e nos sost iene, en el a t a q u e de 
los p r o b l e m a s , en la vivencia efectiva de la concepc ión 
q u e se defiende, e s to es: en el genu ino filosofar de la 
exis tencia angus t i ada y refer ida , m u n d a n a l mente , sólo a 
sí m i s m a . S u p e r a r el atraso en la in formac ión a d e c u a d a 
y en la ac t i tud s o b e r a n a del esp í r i tu , que s i empre es a 
su m a n e r a , p e r o q u e t iene e l p o d e r de e s t a r en t odas par
tes . S u p e r a r la inexactitud en la noble desconf ianza de 
la 'ciencia ' , p a g a n d o t r i b u t o a l d a t o pequeño , a l r igor, 
que es la g a r a n t í a con t r a lo a m b i g u o y nebu loso . Supe
r a r la superficialidad en la vivencia í n t ima del filosofar, 
en el celoso anál is is y en la p lena expres ión de la dificul
t ad con que p l a s m a la exis tencia sus t e s t imon ios y anhe
l o s . " 4 1 La r ece ta final, como se echa de ver, es pedagógi
ca, académica : el cul t ivo de las lenguas c lás icas y moder 
n a s p r inc ipa les , la iniciación en la técnica de la investi
gación' filosófica, la d isc ip l ina del aná l i s i s y la cr í t ica . 
Po r e l c a m i n o de e s t a re forma, q u e c o m p o r t a un c a m b i o 
ins t i tuc ional , se l o g r a r á que la filosofía, esa ún ica y uni
versa l en t idad , f ruct i f ique en H i s p a n o a m é r i c a . 4 2 

vii] S i t uándose en su pe r spec t iva t eó r i ca diversa , o t r o 
p e r u a n o , F r an c i s co Miró Quesada , e s t a m b i é n m u y enfá
t ico en el r econoc imien to de los v ínculos que u n e n a la 
filosofía de e s t a p a r t e del m u n d o y el p e n s a m i e n t o euro
peo: "Digan lo que d igan los p a r t i d a r i o s de u n a filosofía 
l a t i noamer i cana or ig inal —dec la ra en u n a comunica
c ión a las Conversac iones Filosóficas I n t e r a m e r i c a n a s 
de La Habana—, n u e s t r a filosofía j a m á s de j a rá de per te 
necer a la ó rb i t a occ identa l . Tal vez en el f u t u r o l legue 
a se r filosofía au tén t i ca , a a b o r d a r o r ig ina lmen te el tra
t a m i e n t o de los g r a n d e s p r o b l e m a s . Pero s u s e l ementos 
bás icos s e r án occ iden ta les . La filosofía l a t inoamer ica -

4 1 / M ¿ , p p . 111-112. 
4 2 Cf. ibid.. p p . 99 ss. 
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na, en lo que exis te y en lo que exis ta de ella, e s tá un ida 
a la europea ' p o r lazos de consangu in idad . H a y e n t r e am
bas c o n s a n g u i n i d a d en p r i m e r g r a d o . " 4 3 Pero las dife
renc ias en t r e u n o y o t r o p e n s a m i e n t o no se ignoran . Ya 
se h a b r á n o t a d o la re ferenc ia a la fa l ta de au ten t i c idad 
de n u e s t r a filosofía. O t ros rasgos m á s la d i s t inguen de 
la eu ropea , según Miró Quesada : la n u e s t r a es u n a filo
sofía excéntrica, es decir , que se cons t i t uye m i r a n d o a 
Occidente , t iene u n a a m p l i t u d p a n o r á m i c a , en c o n t r a s t e 
con la canal izac ión e u r o p e a en escuelas y co r r i en te s de
finidas; busca a l canza r sus or ígenes occ identa les a dife
renc ia de la e u r o p e a que p a r t e de el los; t iene hispereste-
sia histórica, o sea, un agudo sent ido de su si tuación en 
la h is tor ia y, f inalmente, es esencia lmente prospectiva, re
conoce su propia debi l idad y se busca , como pensamiento 
"verdadero" , en el fu turo . 4 4 Es te fu turo es en pa r t e pro
misor io : es posible fundar una filosofía h ispanoamerica
na genuina, t r aba jando con tesón y ser iedad, especial
mente en dos campos muy adecuados a nues t ra situación: 
la epistemología de la filosofía y la ant ropología filosófi
ca. Pero s iempre med i t a r emos en con tac to con el pensar 
de Occidente, pues en E u r o p a es tán las fuentes de la filo
sofía que podemos e laborar . En esta m i s m a conexión es
t r iban los dos pr incipales defectos que nos amenazan: el 
complejo de inferioridad, por comparac ión de nues t ros 
frutos con las m á s al tas realizaciones del pensamiento 
europeo, lo cual nos puede l levar "hacia una filosofía ári
da, infecunda y epigonal" , 4 ' v y el con t ra r io sent imiento 
de super ior idad, n u t r i d o de la idea de la novedad y del fu
tu ro grandioso de América, que nos puede llevar "a una 
filosofía prec ip i tada , i r responsable y superf ic ia l" .* 

Var ios p e n s a d o r e s que p a r t i c i p a r o n en las c i t adas 
conversac iones coinciden en es te m i s m o enfoque, aun
q u e con mat i ces d iversos . Así, p a r a e l p rofesor chi leno 
Jo rge Millas cabe h a b l a r de filosofía a m e r i c a n a en t res 
sen t idos : 1] c o m o la filosofía que enseñan , p rac t i can , es^ 
c r iben , c i e r tos h o m b r e s en n u e s t r o cont inente ; 2] como 

4 3 Sociedad Cubana de Filosofía, Conversaciones filosóficas inte
ramericanas (Homenaje de Centenario al apóstol José Martí), La Ha
bana, 1953, p. 128. 

4 4 Ibid., pp. 123-125. 
4 5 Ibid., p. 127. 
4 6 Loe. cit. , 
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u n a filosofía con u n a moda l idad , un est i lo , no en e l con
ten ido s ino en la act i tud, ca rac t e r í s t i co de los que filoso
fan en la Amér ica h i spanoind ia , y 3] c o m o un pensamien
to f u n d a m e n t a l m e n t e r e n o v a d o r del p roceso filosófico. 
No p u e d e d u d a r s e de que hay filosofía h i spanoamer i ca 
na en los dos p r i m e r o s sent idos , no así en e l t e rce ro , 
p u e s n a d a p a r ec i d o a un p e n s a m i e n t o or ig ina l y revolu
c ionar io ha sido p roduc ido en e s t a p a r t e del m u n d o . 4 7 

Po r o t r o lado, Millas no acep t a u n a c u a r t a m a n e r a de 
p a r t i c u l a r i z a r e l t é r m i n o de filosofía, a sabe r , p o r refe
r enc i a a l e s tud io de l a r ea l idad de H i s p a n o a m é r i c a , ma
n e r a és ta m u y c o m ú n e n t r e los defensores de la existen
cia de u n a filosofía suscep t ib le de l l a m a r s e h i spanoame
r icana . Una filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a es p a r a é l cosa 
m u y d is t in ta de u n a filosofía sobre H i s p a n o a m é r i c a . La 
p r i m e r a p u e d e t ener o no como t e m a América; la segun
da p u e d e ser hispanoamericana. "Si n u e s t r a med i t ac ión 
sob re América, p o r ejemplo —dice Millas—, va a fundar
se sobre los p u n t o s de vista un ive r sa le s de la h i s to r i a de 
la filosofía, a u n q u e n u e s t r o t e m a sea América , se rá u n a 
filosofía de c a r á c t e r universa l , s imp lemen te filosofía 
r e spec to a América, p e r o no filosofía amer i cana , p o r el 
hecho de q u e su t e m a sea es te conc re to de A m é r i c a . " 4 8 

Una op in ión m u y seme jan te sos tuvo en e l m i s m o colo
q u i o Aníbal Sánchez Reule t . "Cons ide ro —expresó— 
que, al m e n o s desde el p u n t o de v is ta h i s tó r i co y socioló
gico, existe u n a filosofía o un mov imien to filosófico en 
América . En es te sen t ido , y sólo en es te sen t ido , hay 
p a r a mí u n a filosofía a m e r i c a n a . Si e sa filosofía es o no 
p r o p i a y espec í f icamente a m e r i c a n a , me t i ene sin cuida
do. El p r o b l e m a lo dejo a los h i s t o r i ado re s del año t r e s 
mil . Ellos decid i rán , m á s o m e n o s a r b i t r a r i a m e n t e , si les 
conviene o no h a b l a r de una filosofía a m e r i c a n a en un 
sen t ido semejan te a c o m o hoy h a b l a m o s de u n a filosofía 
griega, o en e l m á s r e s t r ing ido en que h a b l a m o s de u n a 
filosofía a l emana , inglesa o f r ancesa . " 4 9 El p e n s a d o r ar
gen t ino r e c h a z a así la cues t ión de la t ip i c idad y de la ori
g ina l idad del p e n s a r h i s p a n o a m e r i c a n o , a no ser en el 
sen t ido —obvio o m e n o s in t e resan te— de un hecho his-

4 7 "Discusiones y comentarios en torno al tema de la filosofía en 
América", pp. 166-167. 

4 8 Ibid., p. 170. 
4 9 Ibid., p. 145. 
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tórico-social , de la exis tencia de c ie r tos h o m b r e s que 
aquí , en la Amér ica h i spano ind ia , se e s t án ded i cando a 
la filosofía. Consecuentemente , t ambién rechaza todo in
t en to de ca r ac t e r i za r la filosofía que ha de hace r se en el 
fu turo , p royec to es te que r e s u l t a acep tab le p a r a quien 
p iensa en la pos ib i l idad de un filosofar diferencial , aun
que difer ido a l m a ñ a n a . No es posible p l a n e a r en b loque 
u n a filosofía que su rge s i e m p r e de esfuerzos individua
les. Pero, a d e m á s , no cabe d i r ig i r n u e s t r a reflexión filo
sófica a t e m a s específicos, como ser ía j u s t a m e n t e la 
cues t ión del ser am er i ca no . P a r a e l p ro feso r argent ino, 
"no hay p r o b l e m a s filosóficos t í p i camen te amer i canos . 
Amér ica t iene p r o b l e m a s polí t icos, sociales y económi
cos que son h a s t a c ie r to p u n t o específicos; p e r o los pro
b l e m a s filosóficos se rán s i e m p r e c o m u n e s a todos los 
h o m b r e s , lo m i s m o que las so luc iones" . 5 0 C i e r t amen te 
los p e n s a d o r e s h i s p a n o a m e r i c a n o s no p u e d e n menos de 
e s t a r v inculados con su r ea l i dad his tór ico-social , p e r o 
ello no t iene que ver con su q u e h a c e r c o m o filósofos. 
E s t e q u e h a c e r es universa l ; no cabe pa r t i cu l a r i z a r l o n i 
po r a sun to s n i po r m a n e r a s teór icas . Lo a m e r i c a n o es 
un e l emen to secunda r io , agregado, q u e no afecta la 
esencia del p e n s a r filosófico genuino, como t a m p o c o 
afecta a las o t r a s mani fes tac iones de la c u l t u r a espir i 
tua l . "Si los filósofos de Amér ica pueden ofrecer nuevas 
soluciones de valor un iversa l —escr ibe Sánchez Reu-
let—, esas so luciones son a m e r i c a n a s p o r añad idu ra , 
p o r h a b e r s ido p e n s a d a s en América , p o r a m e r i c a n o s y 
en c i r cuns t anc ia s h i s tó r icas p rop ia s de América . (Lo 
m i s m o puede dec i r se del p in tor , del novel is ta , del poeta , 
del mús ico . No hay p reocupac ión m á s funes ta que la de 
q u e r e r hace r u n a l i t e ra tu ra , u n a mús ica , u n a r t e amer i 
canos : e l que b u s c a la salvación se p e r d e r á . ) " 5 1 Coinci
d iendo con Frondiz i en la idea y en la expres ión , t e r m i n a 
d ic iendo: "Lo que impor t a , en suma, no es hacer filoso
fía amer i cana , s ino hace r filosofía a secas, p e r o hace r l a 

50 Ibid., p. 146. En la introducción a la antología El pensamiento 
latinoamericano contemporáneo, compilada por él, Sánchez Reulet 
reconoce, sin embargo, ciertos rasgos propios de nuestro pensa
miento, como, por ejemplo, la vocación humanista. Cf. op. cit, pp. 
18-19. ' 

51 Conversaciones filosóficas interamericanas, p. 146. 
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s inceramente , , desde a d e n t r o , desde e l or igen m i s m o de 
los p r o b l e m a s . " 5 2 

viii] No es e l caso de r e s e ñ a r aqu í las fo rmulac iones de 
todos los p e n s a d o r e s y c r í t icos h i s p a n o a m e r i c a n o s que , 
al enfocar los p r o b l e m a s de n u e s t r a filosofía, t i enden a 
s u b r a y a r e l a spec to común , no nac iona lmen te especifi-
cable p o r su con ten ido y t emas , q u e es p rop io de la refle
xión filosófica, a u n q u e a d m i t a n que los r e su l t ados sean 
d is t inguib les p o r d e t e r m i n a d a s ca rac t e r í s t i c a s de comu
n idad y época . Por e jemplo, el mex icano Garc ía Máynez 
es m u y enfát ico en a f i r m a r e l un ive r sa l i smo de la filoso
f ía , 5 3 y el bo l iv iano Kempff Mercado , que a d m i t e q u e a 
los l a t i noamer i canos les . fa l ta c a p a c i d a d p a r a la filoso
fía, c ree que , c u a n d o m a d u r e , n u e s t r a reflexión no se 
d i s t ingu i rá de la l ínea t r a z a d a po r e l p e n s a m i e n t o 
e u r o p e o . 5 4 Q u e r e m o s ag rega r so lamente , como hecho 
s in tomát ico , ' que en las m á s rec ien tes p r o m o c i o n e s y en 
conexión f recuente con el cul t ivo de u n a filosofía de 
cepa anal í t ica , e s t a posic ión se ha vis to m u y reforzada. 
Represen ta t ivos de ella son, p o r ejemplo, los mexicanos 
Luis Vil loro y F e r n a n d o S a l m e r ó n y el venezolano Ale
j a n d r o Rossi , q u e in t eg ran e l Comité de Dirección de la 
rev is ta Crítica en la cua l se ma te r i a l i za una o r i en tac ión 
d o c t r i n a r i a d e c l a r a d a m e n t e an t i e specu la t iva y cont ra 
r ia a toda l icencia en los m é t o d o s y t e m a s de la investi
gación filosófica, a la que se qu ie re ve r lo m á s pos ib le 
del conoc imien to r i gu roso de la c ienc ia . 5 5 Cons idere
m o s a lgunos de sus p u n t o s de v is ta pe r sona le s tocan tes 
a n u e s t r o a sun to . 

En 1950, Vil loro veía el p r o b l e m a de la filosofía h ispa
n o a m e r i c a n a v incu lado a la fa l ta de u n a p u e s t a en c r i s i s 
de los supues tos y c reenc ias h e r e d a d o s po r el h o m b r e de 
n u e s t r a c o m u n i d a d . Consecuen temen te , propic ió , c o m o 
t a r e a d e s t i n a d a a h a c e r pos ib le e n t r e noso t ro s esa filo
sofía genu ina y or ig inal q u e e x t r a ñ a m o s , u n a au tor re f le -
xión sob re los e l ementos bás icos de n u e s t r a sociedad y 

5 2 Loe. cit. 
5 3 Cf. "Etopeya e ideas de García Máynez", en Filosofía y Letras, 

México, núm. 24. 
5 4 Cf. Historia de la filosofía en Latinoamérica, Santiago de Chile, 

J958, esp. pp. 35 y 42. 
5 5 Cf. las palabras preliminares, puestas por el Comité de Direc

ción al núm. 1 dé Crítica, México, 1967. 
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n u e s t r a h i s to r i a , 5 6 después se ha m o s t r a d o escépt ico so
b r e es ta vía y ha defendido un p u n t o de vis ta d i ferente , 
según el cual la ausenc ia de au t en t i c i dad en la filosofía 
h i s p a n o a m e r i c a n a se expl ica " p o r fal ta dé r igor , p o r ca
renc ia de suf ic iente p ro fe s iona l i smo" . 5 7 S i h u b o necesi
d a d de un p e n s a m i e n t o filosófico c o m o expres ión his tó
r ica de n u e s t r o s pueb los , l igada a las c i r cuns t anc i a s de 
la c u l t u r a y la vida social —como fue la filosofía de lo 
mexicano, cu l t ivada en México en la década del 50—, ya 
p a s ó su m o m e n t o y no ha logrado p r o d u c i r un pensa
mien to or ig ina l y v igoroso. P a r a Vil loro, a h o r a el cami
no es o t ro , p o r q u e o t r a s son las m e t a s y las fo rmas de 
la filosofía occ identa l ac tua l , que ha r e n u n c i a d o a las 
g r a n d e s concepc iones s i s t emá t i cas y a las s ín tes is pe r so 
nales : "Sólo h a b r á u n a escue la de filosofía p rop i a cuan
do a l cancemos un nivel científ ico en filosofía semejan te 
a l de los pa í ses m á s avanzados . El p u n t o de a r r a n q u e de 
u n a t r ad ic ión filosófica no e s t á en la especif ic idad o pe
cu l i a r idad de un p e n s a m i e n t o , s ino en la fuerza y hondu
ra de su reflexión c r í t i c a . " 5 8 El p rofes iona l i smo, la es-
pecial ización, e l r igor, son la b a s e de todo p e n s a m i e n t o 
genu ino en filosofía. T a m b i é n t ienen q u e se r lo p a r a no
so t ros . "Y é s t a se rá —agrega Villoro— la vía p a r a lo
grar , sin p roponér se lo expl íc i tamente , u n a filosofía ' lati
n o a m e r i c a n a ' " , 5 9 y p a r a s u p e r a r lo q u e p u e d a h a b e r de 
t endenc ia imi ta t iva en n u e s t r a reflexión, p o r q u e " imi ta
ción es ca r enc i a de r ad i ca l i smo en la re f lex ión ." 6 0 

Un p u n t o de vista semejan te sobre el ejercicio de la fi
losofía en n u e s t r o s pa íses sos t iene F e r n a n d o Sa lmerón , 
r e s u l t a d o de su idea de la filosofía como invest igación 
r igurosa , m u y afín al e sp í r i t u de la c iencia y d ivorc iada 
hoy de todo in ten to de ofrecer un c u a d r ó un ive r sa l del 
m u n d o y la v ida . 6 1 Por su p a r t e , Alejandro Ross i . l l ama 

5 6 Cf. su ponencia en las Conversaciones filosóficas interamerica
nas, pp. 153-154. 

5 7 "Sentido actual de la filosofía en México", discusión con la in-
' tervención de Villoro y otros profesores de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Revista 
de la Universidad de México, vol, xxn, núm.5, p. m.) 

5 8 Ibid. 
5 9 Loe. cit. 
6 0 Loe. cit. 
6 1 Cf., sobre esta manera de entender la filosofía, su ensayo "So-
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la a tención sobre la pobreza técnica que todavía "const i 
tuye d e n o m i n a d o r c o m ú n de la reflexión filosófica 
h i s p a n o a m e r i c a n a " . 6 2 AI c o b r a r s e conciencia de es te 
hecho se p roduce , según Rossi , un c a m b i o de or ienta
ción en el p e n s a m i e n t o que es muy p r o m i s o r i o p a r a el 
fu tu ro de n u e s t r a filosofía. De reflejo, a d e m á s , r e su l t an 
va lo radas c ie r tas cor r ien tes del pasado , c o m o el posit i
v ismo que, de h a b e r t en ido éxi to h i s tór ico , h u b i e r a n 
cumpl ido la t a r ea de r e fo rma que hoy se impone reali
za r . 6 3 He la aquí , f o rmu lada p o r Rossi en t é rminos es
t r e c h a m e n t e co inc identes con los de los profesores aca
bados de menc iona r : "Lo que ahora es u r g e n t e es l og ra r 
un p rofes iona l i smo que con t ro le y po tenc ie la imagina
ción filosófica. Pienso, en suma , que nos e n c o n t r a m o s , 
d icho sea con un poco de exageración, en u n a e t apa de 
ap rend iza j e . " 6 4 Y m á s ade lan te , e n u m e r a n d o los benefi
cios de e s t a r eor ien tac ión del pensa r hac ia una reflexión 
r i gu rosa y cr í t ica, prec isa : "S i la tecnif icación de la filo
sofía se logra, a u n q u e sea en p a r t e , la gananc ia no se rá 
pequeña : e s t a r e m o s en capac idad de no mezc la r lo que 
no debe mezc la r se . E s t a r e m o s e n t r e n a d o s p a r a no con
fundir u n a reflexión filosófica con u n a sociológica; no 
e s t a r emos t en tados ya a c r ee rnos superc ient í f icos ; ten
d r e m o s m a y o r sens ib i l idad p a r a u t i l i zar los da tos y los 
r e su l t ados de la ciencia; no confund i remos al filósofo 
con el p red icador ; s e p a r a r e m o s la Filosofía y la Apologé
tica; s a b r e m o s que no es t a r ea n u e s t r a hace r profec ías 
u ofrecer vis iones apoca l íp t icas del g é n e r o h u m a n o . Ha
b remos , en s u m a , evi tado los i n n u m e r a b l e s a tajos q u e 
suelen a le ja rnos de la Filosofía, lo cual es o t r a fo rma de 
d e c i r q u e h a b r e m o s e s q u i v a d o u n a s e r i e d e 
s e u d o p r o b l e m a s . " 6 5 

ix] Pa sando a e s tud i a r a h o r a las pos ic iones c o n t r a r i a s 
a las que a c a b a m o s de exponer , es decir , las favorables 
a la af i rmación de que existe u n a filosofía genu inamen te 

bre la investigación filosófica", preparado para Episteme de Cara
cas, 1967, y la contribución al libro La filosofía y las matemáticas. 
Su papel en el desarrollo, "La filosofía, la ciencia y el desarrollo eco
nómico", México, 1968. 

6 2 Revista de la Universidad de México, vol. xxn, núm. 5; ponencia 
en la discusión antes citada, p. IV. 

6 3 Ibid., p. V. 
6 4 Ibid., p. IV. 
6 5 Ibid., p. V. 
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a m e r i c a n a o q u e p u e d e c o n s t i t u i r s e c o m o tal, cons idere
m o s en p r i m e r lugar la m u y vas t a y r i ca o b r a del maes 
t r o españo l Jo sé Gaos, g r a n p r o p u l s o r de los e s tud ios de 
h i s t o r i a de las ideas en H i s p a n o a m é r i c a . C reemos posi
b le s eña l a r en ella la p re senc ia d e - t r e s enfoques inter
p re t a t ivos n o s i empre conco rdan t e s , a u n q u e h a y a u n a 
i n d u d a b l e u n i d a d bás ica de aná l i s i s y de expl icación his
tó r i ca en su p e n s a m i e n t o sob re la filosofía h i spanoame
r i c a n a . 6 6 Es tos enfoques son los s iguientes : 

1] El p r i m e r o c o r r e s p o n d e a la a f i rmación de que no 
hay filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a c o m o la hay de o t r a s na
c iona l idades o pa í ses —sobre todo occ iden ta les . 

2] El segundo , a la a f i rmac ión de q u e exis te en Hispa
n o a m é r i c a un t ipo de p e n s a m i e n t o filosófico d i s t in to a l 
de los pa í ses occ iden ta les . 

3] El t e r ce ro , a la a f i rmac ión de que hay u n a filosofía 
mex icana —y p o r ex tens ión h i s p a n o a m e r i c a n a — c o m o 
a p o r t e genu ino y or ig inal a l p e n s a m i e n t o m u n d i a l . 

E x a m i n e m o s m á s de ce rca es tos enfoques , t en iendo a 
la v is ta las c i tas t ex tua le s o las re ferencias en q u e pue
den fundarse . 

En el a r t í cu lo de 1942, " C u a r t o a e spadas . ¿Filosofía 
a m e r i c a n a ? " , e sc r ibe Gaos: " N o hay h a s t a a h o r a o toda
vía u n a filosofía española , o m á s en genera l , de lengua 
española , en e l sen t ido en q u e hay u n a filosofía f rancesa , 
inglesa o de e s t a s l enguas . No hay a ú n u n a filosofía ame
r i cana que p u e d a c o n t r a p o n e r s e a la filosofía eu ropea . 
Pe ro se desea , y vehemen temen te , que las h a y a . " 6 7 Des
de es ta p r e m i s a no r ecusada , Gaos e s t u d i a r á la posibili
d a d y el m o d o de lograr esa filosofía propia . Su rece ta 
es que no hay que p r o p o n e r s e hace r filosofía a m e r i c a n a 
sino h a c e r filosofía sin más , en e l m o d o que haya que ha
ce r la como filosofía de es ta p a r t e del m u n d o . "Si los es
pañoles , mexicanos o a rgen t inos hacen suficiente filoso
fía —escr ibe Gaos co inc id iendo en es to con los cr í t icos 
de la filosofía na t iva q u e h e m o s c o n s i d e r a d o en pág inas 

6 6 Conviene advertir que Gaos generalmente se refiere en su tra
tamiento a la vez al pensamiento de España y de la América hispana, 
cuya equivalencia esencial sostiene, supuesto este que no vamos a 
discutir, pero que tampoco aceptamos en nuestro trabajo, que se re
fiere exclusivamente a la filosofía hispanoamericana. 

6 7 Incluidoen el volumen Pensamiento de lengua española, Méxi
co, 1945. p. 356. 
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anter iores—, sin más h a b r á filosofía española , mexica
na , a rgen t ina , a m e r i c a n a . " 6 8 Y agrega , r e s a l t a n d o el 
sen t ido p r o g r a m á t i c o de su in te rp re tac ión : "¿Perogru
l lada? Quizá necesar ia . . . La cuestión no está, pues, en ha
cer filosofía e spañola o amer icana , sino en hacer, espa
ñoles o americanos, filosofía. De lo q u e hay que 
p r e o c u p a r s e no es, en fin, de lo español o lo amer i cano , 
s i no de lo f i losóf ico de la f i losofía e s p a ñ o l a o 
a m e r i c a n a . " 6 5 

Pero la filosofía que hay que hacer , según Gaos, inclu
ye el es tud io del contex to his tór ica-social de n u e s t r o s 
pueb los y se o r i e n t a hac ia la famosa salvación de las cir
cuns tanc ias que p r o p u g n a r a Orjega. En suma, se t r a t a 
de hace r en H i s p a n o a m é r i c a u n a filosofía a l m o d o de la 
t r ad ic ión occidental , p u e s no la hay, a u n q u e en e l méto
do de hace r l a se tenga en c u e n t a la r ea l i dad de n u e s t r o s 
pa í ses y se b u s q u e u n a t o m a de conciencia^ de n u e s t r o 
ser que p r o d u c i r á un c o n t r a s t e con los r e s u l t a d o s del 
p e n s a r eu ropeo . 

En cambio , en el segundo enfoque, Gaos pone el acen
to en la exis tencia en H i s p a n o a m é r i c a de u n a s u e r t e es
pecial de pensamien to , filosófico a su modo , que difiere 
del que r e p r e s e n t a n los m á s r e n o m b r a d o s p e n s a d o r e s 
occ identa les . Se ca rac t e r i za po r ser un p e n s a m i e n t o pre
d o m i n a n t e m e n t e estético (es decir , de tono e in tención li
t e r a r io s y p r o p e n s o al ensay i smo o a la expres ión perio
dís t ica u ora tor ia ) y, además , ideológico (en el sen t ido de 
o r i en t ado t an to hac ia los usos pol í t icos c o m o hac ia los 
pedagógicos de las ideas). Gaos t a m b i é n s u b r a y a en él su 
ca r ác t e r ocasional, ametódico y personal, ex t raño a la ri
gidez de los s i s t emas y a las p resc r ipc iones de escuela . 

Es te enfoque de n u e s t r a filosofía es tá , p o r e jemplo, 
m u y c la ro en los a r t ícu los t i tu l ados "El p e n s a m i e n t o 
h i s p a n o a m e r i c a n o . No ta s p a r a una in t e rp re t ac ión histó-
rico-filosófica", q u e d a t a n de 1942 y 1943, en su ponen^ 
cia de 1944 "El p e n s a m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o " , publ i
c a d a en Jornadas, n ú m . 12, de El Colegio de México, en 
el p ró logo a la Antología del pensamiento de tengua espa
ñola en la edad contemporánea (1945) y en o t ros t raba jos 
m á s recientes , como el a r t í cu lo "La vocación h i spán ica 
de la filosofía" (1953), en que, s i n tomá t i camen te , tam-

6 8 Ibid., p. 360. 
6 9 Loe. cit. 
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bien a p u n t a n e lementos del p r i m e r enfoque aqu í reseña
do. Veamos es te a spec to r e i t e r a n t e p a r a me jo r m a r c a r 
e l c o n t r a s t e con las l íneas del s e g u n d o enfoque: "La fal
ta de u n a o r ig ina l idad en los pueb los h i spán icos —lee
m o s en e l ú l t imo de los a r t í cu los menc ionados— no pue
de a t r i b u i r s e s ino a u n a fa l ta de vocación de e s to s 
pueb los , en el dob le sen t ido del in te rés y de la ap t i tud , 
p a r a la filosofía —tal cua l se la ha conceb ido y h e c h o 
p r e d o m i n a n t e m e n t e a lo largo de su h i s t o r i a . " 7 0 No 
hay, pues , filosofía a m e r i c a n a c o m o se. la en t iende en la 
t r ad ic ión occidenta l ; hay o t r a cosa d is t in ta . La, vincula
ción e n t r e a m b a s formas no es m u y es t r echa , con u n a 
excepción i m p o r t a n t e , a saber , que en nues t ro s días , 
v.gr., con S a r t r e y o t ros p e n s a d o r e s de la l ínea existen-
cial ista, la filosofía se ha a c e r c a d o a la l i t e r a t u r a y, p o r 
ende , a l m o d o de p e n s a r t íp ico h i s p a n o a m e r i c a n o . He 
aquí u n a ocas ión p a r a hace r en H i s p a n o a m é r i c a o b r a 
or iginal con r e sonanc i a m u n d i a l . " N u n c a l l egarán —di
ce en fá t i camen te Gaos— los pueb los h i spán icos a t ene r 
u n a filosofía or ig inal , s i no l legan a t e n e r l a ahora , j u s t o 
la h o r a y p u n t o de la h i s to r i a en que la filosofía m i s m a 
ha venido a m a r i d a r s e con las d isc ip l inas , los sec tores 
de la cu l tu ra , los obje tos de la secu la r vocación cu l tu r a l 
h i spán i ca . " 7 1 Y t e r m i n a sos ten iendo q u e si no se logra 
es to " n o h a y senc i l l amente , ab so lu t amen te , c a m p o p a r a 
la filosofía de q u e se s ien te a f án" . 7 2 

En cambio , los o t ros t r aba jos m e n c i o n a d o s s u b r a y a n 
l a pos ib i l idad de o p o n e r un m o d o p r o p i o de p e n s a r his
panoamer i cano , u n a filosofía pecu l ia r a la t r ad ic ión oc
c identa l . F o r m u l a d a en e l m o d o de un a r g u m e n t o , la te-

fía; es así q u e sus o b r a s no se p a r e c e n a las l l a m a d a s 
o b r a s m a e s t r a s de la filosofía; luego, filosofía no es lo 
p r o p i o de e s t a s o b r a s . " 7 3 

El t e r ce r enfoque se ca rac t e r i za po r e l m a y o r acen to 
p u e s t o en los va lores posi t ivos de la filosofía de nues
t ro s países , e s t ud i ados e spec ia lmen te en el caso de Mé-

7 0 La filosofía en la Universidad, México, 1958, cap. 8, p. 171. 
7 1 Ibid., pp. 171-172. 
7 2 Loe. cit. 
7 3 "El pensamiento hispanoamericano. Notas para una interpre

tación histórico-filosófica", en Pensamiento de lengua española, 
pp. 100-101. 

sis es é s t a : "E l p e n s a m i e n t o hispí filoso-
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xico. Este p u n t o de vista puede documen ta r se sobre todo 
en los l ib ros En torno a la filosofía mexicana (1952-1953) 
y Filosofía mexicana de nuestros días (1954). 

Sin dejar de a lud i r a l es t i lo pecu l i a r de n u e s t r o pensa
mien to , a h o r a Gaos a t i ende a l con ten ido de la filosofía, 
v inculándolo con e l hecho de q u e en Amér ica h a n t en ido 
vigencia las m á s i m p o r t a n t e s filosofías occ identa les y 
ellas han d a d o sus t anc i a a n u e s t r a reflexión. A pesa r de 
t r a t a r s e de doc t r i na s y p r o b l e m a s i m p o r t a d o s , el anál i 
sis h is tór ico m u e s t r a que no ha fa l tado or ig ina l idad a 
es ta filosofía vernácula . Con u n a devoción y u n a minu
cia e jemplares , e l m a e s t r o español ha r a s t r e a d o todos 
los c a m p o s de n u e s t r a c u l t u r a y ha hecho el inven ta r io 
del apo r t e o r ig ina l del h o m b r e de es tas l a t i tudes en e l 
domin io de la filosofía. E l r e su l t ado de e s t a pesqu i sa es 
que los mex icanos —y po r ex tens ión los h i spanoamer i 
canos— i m p o r t a n filosofías e l ig iéndolas con p lena con
ciencia de su significación y a lcance, se lecc ionándolas 
de a c u e r d o con sus neces idades y c i r cuns t anc i a s . A es te 
r e spec to cabe incluso seña la r , como rat i f icación de es te 
juic io posi t ivo, la exis tencia de u n a evolución y un p ro 
greso, pues p r i m e r o se eligió con e sp í r i t u m e t r o p o l i t a n o 
o colonial y luego con esp í r i tu "de e spon tane idad , de in
dependenc ia y p e r s o n a l i d a d nac iona l y pa t r ió t i ca cre
c i en t e " . 7 4 

Pero no se t r a t a de m e r a impor tac ión , a u n electiva. 
Hay a d e m á s a d a p t a c i ó n y, con ella, inse rc ión de la p ro 
pia rea l idad en e l c u r s o del p e n s a m i e n t o mund ia l , de la 
h i s to r ia un iversa l . De allí que se p u e d a h a b l a r no de co
pias s ino de impor t ac iones aportativas, es decir , de a lgo 
muy d i s t in to a l m e r o p r é s t a m o o t r a s l a d o de ideas 
a jenas . 7 5 E s t o no es todo . Gaos t iene la f i rme convicción 
de que inc luso es pos ib le h a b l a r de filosofías or ig ina les , 
de concepciones y o b r a s q u e m e r e c e n f igura r en la h is to
r ia de la filosofía con t í tu lo pa re jo a l de m u c h a s o t r a s 
eu ropeas q u e allí f iguran. Tal es en México el caso de 
Vasconcelos y de Antonio Caso, cuyos a p o r t e s son, p a r a 

7 4 "Lo mexicano en filosofía", en el volumen arriba mencionado 
Filosofía mexicana de nuestros días, México, 1954, p. 55. Cf. asimis
mo En torno a la filosofía mexicana, I, p. 61. 

7 5 Cf. Filosofía mexicana de nuestros días, pp. 348-357, y En torno 
a la filosofía mexicana, I, p. 61. 
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el m a e s t r o español , de ca l idad incon tes t ab le . 7 6 Lo mis
mo opina , en lo q u e toca a l siglo p a s a d o , de Andrés Bello 
y su Filosofía del entendimiento.17 Que s iendo es to así, 
la o b r a de los h i s p a n o a m e r i c a n o s no haya s ido va lo rada 
se debe a que los pueb los hegemónicos , las g r a n d e s po
tenc ias mund ia l e s , con su inf luencia polí t ica, de te rmi 
nan los reconoc imien tos y e s t im as en filosofía c o m o en 
o t ros ó r d e n e s de valores . N u e s t r o s filósofos son, c o m o 
d i r í a U n a m u n o , p e n s a d o r e s sin pedes ta l ; y p o r eso no 
han sido ap rec i ados , no p o r su fal ta de valor in t r ínseco . 

He aqu í e l d iagnós t ico final de Gaos: " E n v is ta de los 
r e su l t ados de la revis ión c r í t i ca de la h i s to r i a de la filo
sofía en México, no se p u e d e m e n o s de e s t i m a r la nega
ción de la exis tencia de u n a filosofía mexicana , no sólo 
c o m o u n a fa lsedad, s ino c o m o u n a injust icia, y no sólo 
de los no-mexicanos con los mexicanos , s ino inc luso de 
és tos consigo m i s m o s " , 7 8 conc lus ión e s t a que sin duda , 
en lo fundamenta l , e l m a e s t r o e spaño l cons ide ra aplica
ble a todos los pa í ses del c í rcu lo h i s p a n o a m e r i c a n o . 

La ignoranc ia de l a h i s t o r i a de n u e s t r o p e n s a m i e n t o 
ha s ido en g r a n p a r t e r e sponsab l e de es te e s t ado de co
sas. Se ha j uzgado a priori que no exis te filosofía hispa
n o a m e r i c a n a s in ap l i ca r se a e s tud i a r conc i enzudamen te 
la h i s to r i a de las ideas de lengua españo la y se ha sido 
m u y exigente con n u e s t r o s p e n s a d o r e s p o r no ap l icar 
los c r i t e r ios a d e c u a d o s de en ju ic iamien to o, en todo ca
so, j u z g a n d o a los h i s p a n o a m e r i c a n o s , cuya o b r a no se 
ha c o m p r e n d i d o en su sen t ido h is tór ico , con m á s severi
dad que a los occ identa les . 

Con es ta observac ión se ligan o t ro s dos a spec tos del 
enfoque de Gaos, pe rcep t ib les en las d i ferentes e t apas 
de su evolución persona l c o m o h i s t o r i a d o r y c r í t i co de 
n u e s t r a s ideas , aspec tos que seña lan los l ími tes y la 
pe r spec t iva de su va lo rac ión de la filosofía h i spanoameP" 
r icana . El p r i m e r o es que , p a r a él, la h i s tor izac ión de 
n u e s t r o p e n s a m i e n t o y el m o d o y a lcance del e s tud io 
que hoy d e d i q u e m o s a su p roceso evolutivo dec id i rá jus
t a m e n t e de la exis tencia o no exis tencia de u n a filosofía 
n u e s t r a a lo largo de la h i s to r i a . "E l p e n s a m i e n t o hispa-

7 6 En torno a la filosofía mexicana, I, p. 61. 
7 7 Cf. su introducción a la Filosofía del entendimiento, de Andrés 

Bello, México, 1948. 
7 8 En torno a la filosofía mexicana, p. 87. 
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n o a m e r i c a n o del p a s a d o —escr ibe— será lo q u e decida 
el del p r e s e n t e y f u t u r o . " 7 9 De ahí que sea necesa r io ha
cer un e x a m e n h is tór ico , un anál is is s i tuac ional del p ro 
pio p e n s a m i e n t o , de d o n d e r e s u l t a u n a jus t i f icación a la 
vez teór ica y p r a g m á t i c a de la h i s to r i a de las ideas . 

Pero es te o c u p a r s e con e l p rop io p e n s a m i e n t o es algo 
m u y l igado a o t r a t a r e a impresc ind ib le , a la q u e se refie
re el s egundo aspec to q u e h e m o s a ludido , a saber , la ne
ces idad de o c u p a r s e con la p r o p i a c i r cuns t anc i a y to
m a r l a en cuen ta c o m o t ema de reflexión. H a y que hace r 
filosofía sobre n u e s t r o á m b i t o h is tór ico-cul tura l , hay 
que pensa r lo en el m o d o rad ica l que es el de la t eo r ía fi
losófica, l legando a sus ra íces , que es c o m o dec i r a los 
p r i m e r o s pr inc ip ios . 

S i se qu i e r e e n c o n t r a r u n a cons t an t e del enfoque de 
Gaos, hela aquí : la filosofía h i spanoamer i cana , si es po
sible y si p u e d e ser or ig inal , no ha de ser lo —y no lo ha 
sido— sino en la med ida en que se n u t r e de la reflexión 
sob re lo h i s p a n o a m e r i c a n o , como u n a filosofía de nues
t r a rea l idad, sa lvadora de las c i r cuns tanc ias de n u e s t r a 
vida h i s tó r ica . 

Muy rec ien temente , Gaos ha vuel to a ins i s t i r sobre 
es te p u n t o de v is ta y , de j ando ex te r io r iza r s in tomát ica
m e n t e a lgo del con t r a s t e que en e l lírnite p u e d e enfren
t a r u n o s a o t ros los enfoques aqu í m a r c a d o s , ha declara
do su des i lus ión de que la filosofía del mexicano no h a y a 
l legado a la fase p a r a él positiva de la reso luc ión de los 
p r o b l e m a s que afectan a la c o m u n i d a d de México, orien
t ándose p o r e l con t r a r io hac i a "la in formac ión en los úl
t imos , o penú l t imos , r u m b o s de la filosofía ex t ran je ra , 
y de fo rmación en las nuevas técnicas de ella, si las 
t i e n e " . 8 0 P a r a él, es to e n t r a ñ a u n a pé rd ida y un pel igro 
q u e hay que neu t ra l i za r : "La m a n e r a fecunda de e m u l a r 
a los ex t raños , y la háb i l de in t e resa r los , no p a r ece ser 
la de copiar los , ni en sus obje tos ni en sus m é t o d o s . De 
o t r a sue r te , pod r í a q u e d a r s e t o d o en u n a recepc ión m á s , 
y p u r a recepción, de f i losofemas y f i losofares extranje
ro s —cada vez m á s dese spe ran t e , po r m á s desesperanza-

7 9 "El pensamiento hispanoamericano. Notas para una interpre
tación histórico-filosófica", en Pensamiento de lengua española, 
p. 106. 

8 0 "Meditación de la universidad", en Cuadernos Americanos, 
1966, núm. 6, p. 110. 
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d a . " 8 1 Es i n t e r e san t e n o t a r que a e s tas a l t u r a s del desa
r ro l lo filosófico h i s p a n o a m e r i c a n o en el ju ic io de Gaos 
af lora e l cu idado p o r lo negat ivo de u n a filosofía mera 
m e n t e imi ta t iva , pe l igro es te que, c o m o m a l h ispanoa
mer i cano , se esforzó a n t e s en pal iar , c o m o vimos , me
d i a n t e u n a i n t e r p r e t a c i ó n m u y b e n é v o l a d e los 
r e s u l t a d o s h i s tó r icos de n u e s t r a reflexión. 

x] En Gaos la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a t e r m i n a afir
m á n d o s e y e levando su valor y vigencia c o m o filosofía 
de l a c i r c u n s t a n c i a a m e r i c a n a . Por su cuen ta , a u n q u e 
beb iendo t amb ién en Ortega, q u e fue m a e s t r o de Gaos, 
h a b í a l legado igua lmen te a esa conclus ión S a m u e l Ra
mos , a quien m u c h o s ven como el p r i m e r fo rmu lado r de 
la tesis de la filosofía del mex icano . Según él, la filosofía 
t iene en la Amér ica h i spano ind i a u n a decis iva función 
de h e r r a m i e n t a de n u e s t r a p rop i a comprens ión : "La fi
losofía p a r a noso t ros los h i s p a n o a m e r i c a n o s —escr ibe 
Ramos— no vale so l amen te como concepción del m u n d o 
y de la vida h u m a n a , s ino c o m o i n s t r u m e n t o p a r a encon
t r a r lo que es n u e s t r o m u n d o y n u e s t r a vida y la posic ión 
q u e t enemos en ese a m b i e n t e genera l . Q u e r e m o s ver ese 
m u n d o d e s c u b i e r t o po r l a filosofía eu ropea , p e r o con 
ojos amer i canos , y fijar n u e s t r o s p rop ios des t inos en re
lación con el todo de ese m u n d o . " 8 2 Años an tes , en un li
b r o r e s o n a n t e le h ab í a p r e s c r i t o a l p e n s a m i e n t o mexica
no u n a meta semejante: " H e quer ido, desde hace t iempo, 
h a c e r c o m p r e n d e r que e l ún ico p u n t o de vis ta j u s t o en 
México es p e n s a r como mex icanos . Pa rece r í a q u e és ta es 
u n a a f i rmac ión t r ivial y pe rogru l l e sca . Pero en n u e s t r o 
pa í s hay que hace r l a , p o r q u e con f recuencia p e n s a m o s 
c o m o s i fué ramos ex t ran je ros , desde un p u n t o de v is ta 
q u e no es el s i t io en que e sp i r i tua l y m a t e r i a l m e n t e esta
m o s colocados . Todo p e n s a m i e n t o debe p a r t i r de l a 
acep tac ión de q u e somos mex icanos y de q u e t enemos 
q u e ver e l m u n d o bajo u n a pe r spec t iva única , r e s u l t a d o 
de n u e s t r a pos ic ión en él. Y, desde luego, es u n a conse
cuenc ia de lo a n t e r i o r que el objeto u obje tos de n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o deben ser los del i n m e d i a t o c o n t o r n o . " 8 3 

R a m o s c r i t i caba e l e u r o p e í s m o imi ta t ivo , p e r o no de-

8 1 Ibid., p. 110. 
8 2 Historia de la filosofía en México, México, 1943, p. 86. 
8 3 El perfil del hombre y la cultura en México, 3 a ed., Buenos Ai

res, 1951, p. 135. 
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j a b a de a l e r t a r sobre los pel igros del nac iona l i smo ce
r r a d o . La pos ib i l idad de u n a creación e sp i r i tua l mexica
na le pa rec ía fuera de duda , p e r o no la ponía^ lejos del 
c í rcu lo de la c u l t u r a eu ropea . La conexión con E u r o p a 
debía po r t an to m a n t e n e r s e como fuente de p r o g r e s o es
p i r i tua l . "México debe t ener en e l fu tu ro u n a c u l t u r a 
'mexicana ' ; p e r o no l a conceb imos como u n a c u l t u r a ori
ginal, d i s t in ta a t odas las d e m á s . E n t e n d e m o s po r cul tu
ra mexicana la c u l t u r a un iversa l hecha nues t r a , que viva 
con nos t ros , que sea capaz de e x p r e s a r n u e s t r a a lma. Y 
e s cur ioso q u e p a r a fo rmar es ta c u l t u r a 'mexicana ' , e l . 
ún ico camino que nos q u e d a es segui r ap rend i endo la 
c u l t u r a e u r o p e a . " 8 4 Pero frente a l e u r o p e í s m o falso de 
la imitación, es te nexo con E u r o p a se rá fecundo sólo s i 
r e l ac ionamos la c u l t u r a con la vida, s i n u e s t r a reflexión 
es sa lvadora de las c i r cuns t anc i a s de n u e s t r a vida. 

El paso decisivo en es ta d i rección lo ha d a d o un discí
pu lo de Gaos , Leopoldo Zea, quien po r m á s de veinticin
co años , desde su p r i m e r a r t í cu lo sobre n u e s t r o pensa
miento , " E n to rno a la filosofía a m e r i c a n a " (1942), h a s t a 
su rec iente y m u y út i l Antología de la filosofía america
na contemporánea, no ha cesado de a n i m a r el deba te so
b r e el p r o b l e m a q u e aquí e s tud i amos y de c o n t r i b u i r a l 
e s tud io de la h i s to r i a de las ideas en H i spanoamér i ca . 
Pese a este l a rgo lapso de med i t ac ión sobre el t e m a y a 
su n u t r i d a bibl iograf ía , es no tab le la p e r m a n e n c i a de los 
p lan teos bás icos de Zea, a ta l p u n t o desde m u y t empra 
no definidos que ellos se e n c u e n t r a n fo rmulados en lo 
esencia l en el a r t í cu lo de 1942 a r r i b a menc ionado . Res
pec to de éste, con sus ma t i zados p lan teos , los d e m á s tra
bajos pueden cons ide r se ampl iac iones , a h o n d a m i e n t o s 
y prec is iones t emát icas , no rect i f icaciones ni ag regados 
sus tanc ia les . 

Seña lemos , an t e s de ver más de ce rca es ta p roduc 
ción, que en ella Zea h ab l a c o n s t a n t e m e n t e de la filoso
fía americana y de la c u l t u r a de América, en t é rminos ge
nera les , p e r o que, s i b ien en m u c h o s casos c u b r e en su 
en ju ic iamiento a m b a s Américas , su in te rés y su enfoque 
cen t ra les —coincidentes con n u e s t r o t e m a en es te li
b r o — se ref ieren a H i s p a n o a m é r i c a o, m á s ampl iamen
te , a la Amér ica Lat ina . 

El p u n t o de p a r t i d a de Zea es e l h i s to r i c i smo de Orte-
84 Ibid., p. 95. 
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g_a, acogido t e m p r a n a m e n t e en México p o r la o b r a de Sa
mue l R a m o s y re forzado luego p o r la enseñanza de Gaos 
y de o t ro s m a e s t r o s e spaño les . Su mot ivac ión de época 
como i n t é r p r e t e de la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a es la 
cr is is de la soc iedad y la c u l t u r a e u r o p e a s en la década 
del c u a r e n t a , época de la s egunda g u e r r a m u n d i a l . 

E n c o n t r a m o s en la con t r i buc ión de Zea a l d e b a t e de 
n u e s t r a filosofía, dos l íneas de enfoque pr inc ipa les , dis
t inguibles u h a de o t r a a u n q u e e s t r e c h a m e n t e in terco-
nec t adas , cuya reso luc ión final es p r o b l e m a p l an t eado a 
la reflexión a c t u a l del filósofo mexicano . La p r i m e r a co
mienza con el p l an t eo de la cues t ión de s i p u e d e h a b e r 
u n a filosofía a m e r i c a n a y liga la p r e g u n t a a la cues t ión 
de la c u l t u r a a m e r i c a n a en t e r a . "De q u e ex is ta o no u n a 
Cu l tu ra Amer icana —escr ib ía en 1942— depende e l q u e 
exista u n a Filosofía A m e r i c a n a . " 8 5 Ahora bien, la c r i s i s 
de la c u l t u r a e u r o p e a obl iga a p r e g u n t a r s e po r la s i tua
ción de n u e s t r a p r o p i a cu l t u r a , que ha e s t ado l igada a 
ella m u y e s t r e c h a m e n t e , de un m o d o d iverso a l lazo ex
t e rno que , p o r ejemplo, u n i ó l a c u l t u r a as iá t ica , de cepa 
t rad ic iona l abor igen , a la c u l t u r a e u r o p e a i m p o r t a d a . 
N u e s t r o caso es d i s t in to : "Lo n u e s t r o , lo p r o p i a m e n t e 
a m e r i c a n o , no está en la c u l t u r a p r e c o l o m b i a n a . " 8 6 

¿Dónde es tá en tonces? ¿Es lo eu ropeo? "Ahora b ien 
—responde Zea—, frente a la c u l t u r a e u r o p e a nos suce
de algo r a r o , nos serv imos de ella, p e r o no la cons idera
m o s nues t r a , nos sen t imos imitadores de ella. N u e s t r o 
m o d o de pensa r , n u e s t r a concepc ión del m u n d o , son 
semejan tes a los del eu ropeo . La Cu l tu r a e u r o p e a t iene 
p a r a n o s o t r o s e l sen t ido del q u e ca rece l a Cu l tu ra preco
lombina . Y s in e m b a r g o no la sen t imos nues t r a . Nos sen
t imos como b a s t a r d o s q u e u s u f r u c t ú a n b ienes a los q u e 
no t ienen de recho . Nos sen t imos igual a l que se pone un 
traje q u e no es suyo, lo sen t imos g r a n d e . Adop tamos sus 
ideas p e r o no p o d e m o s a d a p t a r n o s a ellas.. . N u e s t r a 
concepción del m u n d o es e u r o p e a , p e r o las rea l izac iones 
de es ta c u l t u r a las sen t imos a jenas , a l i n t e n t a r rea l iza r 
lo m i s m o en América , nos sen t imos i m i t a d o r e s . " 8 7 

Por es ta razón n u e s t r a filosofía ha sido c o n s i d e r a d a 

8 5 "En torno a la filosofía americana", en Ensayos sobre filosofía 
de la historia, México, 1948, p. 166. 

S6lbid., p. 168. 
8 7 / 6 i ¿ , p. 169. 
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u n a m a l a copia de las filosofías eu ropeas , como son co
pias sin sus t anc ia todas las ideas y los va lores de la cul
t u r a de que nos se rv imos . Y es to es c a u s a de un h o n d o 
m a l e s t a r en e l h o m b r e de es ta p a r t e del m u n d o . "El ma l 
—escr ibe Zea ana l izando es ta s i tuación conflictiva— 
es tá en que sen t imos lo amer i cano , lo p rop io , c o m o algo 
infer ior . 1~E1 mal es tá en q u e q u e r e m o s a d a p t a r la cir
cuns t anc i a a m e r i c a n a a u n a concepción del m u n d o que 
h e r e d a m o s de E u r o p a y no a d a p t a r es ta concepción del 
m u n d o a la c i r cuns t anc ia a m e r i c a n a ! De a q u í que n u n c a 
se a d a p t e n las ideas a la r e a l i dad . 'Neces i t amos de las 
ideas de la c u l t u r a europea , p e r o cuando las p o n e m o s en 
n u e s t r a c i r cuns t anc i a las sen t imos g r a n d e s p o r q u e no 
nos a t r e v e m o s a a d a p t a r l a s a es ta c i r c u n s t a n c i a . " 8 8 

En o t r o t rabajo , es ta s i tuac ión a n ó m a l a es, sin embar 
go, v is ta como un hecho inevi table y h a s t a úti l : "Si Amé
r ica no ha hecho u n a c u l t u r a p rop ia —dice Zea en las 
conferencias reunidas bajo el título, análogo en el interior, 
de " E n t o rno a u n a filosofía amer i cana"— es p o r q u e no 
la ha neces i tado; s i ha vivido c o m o eco y s o m b r a de u n a 
c u l t u r a ajena, ha s ido p o r q u e en es ta fo rma resolvió me
j o r los p r o b l e m a s de su c i rcuns tanc ia , acaso mejor de lo 
que los h u b i e r a r e sue l to s í en vez de tal cosa hub ie se de
c id ido b u s c a r soluciones p r o p i a s a los p r o b l e m a s que se 
le p l a n t e a b a n sin a t e n d e r a las soluciones que o t r a cul
t u r a le of rec ía . " 8 9 De es te en ju ic iamien to se der iva Una 
expl icación sobre la no exis tencia de filosofía a m e r i c a n a 
or ig ina l . América, p a r a Zea, " n o t iene u ñ a filosofía pro
pia p o r q u e no ha neces i t ado de ella, c o m o t a m p o c o de 
u n a cu l tu ra ; p e r o sin que es to qu i e r a dec i r que no l legue 
a t ene r l a s si neces i ta de ellas. . . Si ha s t a a h o r a se ha fra
c a s a d o en ta l in ten to , no se p u e d e decir que sea p o r falta 
de c a p a c i d a d s ino p o r q u e h a n sido i n n e c e s a r i a s " . 9 0 

Es t a tes is c o m p l e m e n t a r i a se liga con o t r a aprec iac ión 
que e n c o n t r a m o s en t raba jos m á s rec ientes , según la 
cua l los h i s p a n o a m e r i c a n o s "no h a n p r o d u c i d o u n a filo
sofía or ig ina l po r fal ta de t i e m p o y de condic iones am
bien ta les , e s t a n d o como e s t a b a n o c u p a d o s en o t r o s me
nes t e r e s h i s tó r i camen te m u y i m p o r t a n t e s . 9 1 Po r ello 

8 8 Ibid., p. 169. 
8 9 Jornadas, El Colegio de México, México, 1945, núm. 52, p. 18. 
9 0 Ibid., p. 22. 
9 1 Cf. "El sentido de la filosofía en Latinoamérica", Revista de Oc-
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e c h a r o n m a n o de la filosofía eu ropea q u e les e r a necesa
r ia . 

La cr is is eu ropea , tal como se vive en los a ñ o s 40, plan
tea u n a nueva s i tuac ión y obl iga a b u s c a r lo que sea pro
p io a m e r i c a n o en la vida h i s tó r ica . E s t o p r o p i o es lo que 
ha q u e d a d o como m a r g e n i n a d a p t a d o en e l t r a sp l an t e 
eu ropeo . "El no h a b e r pod ido ser e u r o p e o s a pe sa r de 
n u e s t r o e m p e ñ o —dice Zea— p e r m i t e q u e a h o r a tenga
m o s u n a pe r sona l idad , p e r m i t e que en es te m o m e n t o de 
cr is is de la Cu l tu r a e u r o p e a sepamos q u e existe algo que 
nos es p rop io , y que po r lo t an to p u e d a se rv i rnos de apo
ya en es ta h o r a de c r i s i s . " 9 2 Se t r a t a de b u s c a r y resal
t a r eso que es lo n u e s t r o , s u p e r a n d o e l sen t imien to de 
in fer ior idad y la t endenc ia a la imitación, de po tenc ia r 
n u e s t r a c a p a c i d a d de un ive r sa l i smo —esa m i s m a que, 
c o m o h e m o s vis to , exal tó c o m o u n a p r e n d a a m e r i c a n a 
Alfonso Reyes, a qu ien , p o r lo demás , Zea c i ta en respal 
do de su tesis . De es te m o d o se l og ra rá d a r c u r s o a u n a 
fecunda reflexión sob re n u e s t r a pe r sona l i dad como na
ciones, como pueb los y como cu l tu ra . E s t a reflexión, 
q u e cons t i tuye u n a a l ta mis ión esp i r i tua l , e s t a r ea de l a 
filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a , y, a d e m á s , es el p u n t o de 
apoyo m á s f i rme p a r a l a cons t i tuc ión de un genu ino pen
samien to filosófico de H i s p a n o a m é r i c a . "¿Cuál es nues
t r o se r? —escr ibe Zea. He aqu í u n a t a r e a p a r a n u e s t r o 
filosofar. De la r e s p u e s t a q u e d e m o s h a b r á de su rg i r 
n u e s t r a b u s c a d a f i losofía ." 9 3 É s t a h a b r á de o c u p a r s e de 
los g r a n d e s t e m a s de la med i t ac ión universa l , pe ro 
t amb ién y m u y espec ia lmen te de la r ea l i dad amer icana , 
de n u e s t r o con tex to h i s tó r ico pa r t i cu l a r : s e r á sa lvadora 
de n u e s t r a s c i r cuns t anc ia s , en ese sen t ido o r t egu iano 
que , c o m o vimos, Gaos y R a m o s a c e n t u a r o n . Se rá final
men te , u n a filosofía p r e o c u p a d a po r e l h o m b r e , u n a in
dagac ión de nuevos va lores h u m a n o s cuyo cen t ro de 
i r r ad iac ión es la conciencia del h o m b r e de Amér ica con 
su pecu l ia r m o d o de ser y esa 4 especial d ia léc t ica de la in
dependencia y la dependencia que sagazmente resa l t a 

cidente, Madrid, núm. 38, mayo de 1966, p. 207; y Revista de la Uni
versidad de México, discusión citada, p. II. 

9 2 "En torno...", en Ensayos sobre filosofía de la historia, p. 169. 
Cf. asimismo América como conciencia, México, 1953, p. 30. 

9 3 La filosofía como compromiso, México, 1952, p. 37. 
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Zea. 9 4 A t r avés de es ta med i t ac ión p o d r e m o s f o r m u l a r 
u n a es t ima t iva de la vida no sólo de n u e s t r o s pueb los 
s ino de la h u m a n i d a d en te ra , o , p a r a dec i r lo con las pa
l a b r a s del filósofo m e x i c a n o en un ensayo m á s rec iente , 
" u n a m o r a l que no sólo sea de México, lo mex icano o el 
mexicano , s ino u n a m o r a l q u e p o r su a r r a i g o con lo con
c r e t a m e n t e h u m a n o sea t a m b i é n u n a m o r a l del h o m b r e , 
de t o d o h o m b r e en c i r cuns t anc i a s pa r ec ida s a las nues
t r a s " . 9 5 

De resu l t a s de es te m o v i m i e n t o h a b r á po r fin u n a filo
sofía h i s p a n o a m e r i c a n a —mexicana , a rgen t ina , perua
na—, capaz de ofrecerse como u n a reflexión teór ica 
genuina y fecunda. És te se rá el r e s u l t a d o seguro , p e r o 
no debe ser b u s c a d o po r s í m i s m o . T a n t o en su p r i m e r 
ensayo c o m o en los de fecha m á s ce rcana , Zea enf a t iza 
la neces idad de h a c e r l l a n a m e n t e filosofía y no propo
n e r s e e x p r e s a m e n t e que sea americana. En lenguaje se
me jan te al de Gaos , Frondizi , Sánchez Reule t y o t ro s crí
t icos, escr ibe : " H a y que i n t e n t a r h a c e r p u r a y s imple
m e n t e filosofía, q u e lo a m e r i c a n o se d a r á po r añadidu
r a " ; 9 6 y se d a r á inev i tab lemente , inclusive c o n t r a la vo
l u n t a d de despersona l i zac ión q u e p u e d a d o m i n a r a algu
nos . La m a r c a a m e r i c a n a se rá señal i ndudab l e de l a 
au ten t i c idad de n u e s t r o filosofar. 

Es fácil a d v e r t i r que los p lan teos de Zea h a s t a aqu í re
s eñados t i enen un c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e prospectivo, 
de p royec to de cons t i tuc ión de u n a c u l t u r a au toc imen ta -
da y de u n a filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a genu ina y no 
imi ta t iva como la del pasado . En cambio , un segundo 
t ipo de enfoque del m i s m o a u t o r a f i rma m á s b ien Ja ori
g ina l idad de la c u l t u r a y de la filosofía que ha p r o d u c i d o 
e l ' hombre a m e r i c a n o . Se t r a t a de p lan teos , p o r as í decir
lo, e m i n e n t e m e n t e recuperadores. Veámos los m á s de 
cerca . 

Es t e s egundo enfoque se pe rc ibe ya c l a r a m e n t e en e l 
a r t í cu lo " E n t o rno a la filosofía a m e r i c a n a " , d o n d e Zea 
escr ibe : "Cabe p r e g u n t a r n o s po r qué no t enemos u n a fi
losofía, y la r e s p u e s t a qu izá sea u n a filosofía p rop ia . 
Pues to que nos d e s c u b r i r á un m o d o de p e n s a r que nos 
es p rop io , q u e acaso no ha neces i t ado e x p r e s a r s e en las 

^^Conversaciones filosóficas interamericanas, p. 156. 
9 5 Conciencia y posibilidad del mexicano, México, 1952, p. 108. 
9 6 Ibid., p. 177. 
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fo rmas u s a d a s p o r l a filosofía eu ropea . Cabe t amb ién 
p r e g u n t a r n o s p o r qué n u e s t r a filosofía es u n a mala 
copia de la filosofía e u r o p e a . Po rque en es te ser u n a 
m a l a copia acaso se encuen t r e t amb ién lo p r o p i o de u n a 
filosofía amer i cana . P o r q u e e l se r m a l a copia no impl ica 
q u e sea n e c e s a r i a m e n t e ma la , s ino s i m p l e m e n t e dis t in
ta . Acaso n u e s t r o s en t imien to de in fer ior idad ha hecho 
q u e c o n s i d e r e m o s c o m o m a l o lo que n o s es p rop io , úni
c a m e n t e p o r q u e no se pa rece , p o r q u e no es igual a su 
mode lo . Reconocer que no podemos rea l i za r los m i s m o s 
s i s t emas de la filosofía eu ropea , no es r econocer que so
m o s infer iores a los a u t o r e s de tal filosofía, es sólo reco
noce r que somos d i fe ren tes . P a r t i e n d o de es te supues t o 
no v e r e m o s en lo hecho p o r n u e s t r o s filósofos un con
j u n t o de m a l a s cop ias de la filosofía eu ropea , s ino inter
p re t ac iones de e s t a filosofía h e c h a s p o r a m e r i c a n o s . " 9 7 

Resa l t emos en es te nuevo p u n t o de v is ta e l pape l q u e 
d e s e m p e ñ a n concep tos c o m o los de in t e rp re tac ión , 
u t i l ización y adap tac ión . Los h i s p a n o a m e r i c a n o s inter
p r e t a n e l p e n s a m i e n t o del Viejo M u n d o en con tac to con 
la r ea l idad de n u e s t r o con t inen te , lo u t i l izan p a r a resol
ver s u s p r o b l e m a s vi ta les y lo a d a p t a n a sus neces idades 
y conveniencias . La h i s to r i a de n u e s t r a s ideas —afirma
rá Zea en o t r o t raba jo— es la h i s to r i a de la a d a p t a c i ó n 
hecha p o r e l a m e r i c a n o de las ideas eu ropeas . "Lo origi
nal , lo p r o p i o de H i s p a n o a m é r i c a es tá en es ta adapta 
c ión . " 9 8 E l caso del pos i t iv ismo, e spec ia lmen te es tudia
do p o r Zea, e s u n a b u e n a m u e s t r a de es te fenómeno 
adap ta t ivo . * 

Desde es ta nueva pe r spec t iva c a m b i a su aprec iac ión 
del p r o c e s o de n u e s t r a c u l t u r a y de n u e s t r a filosofía. No 
ha h a b i d o fal ta de a jus te e n t e las ideas y la r ea l idad . Eó 
que ha o c u r r i d o c u a n d o h e m o s p e n s a d o as í e s que nos 
h e m o s e n g a ñ a d o a l j uzga r n u e s t r a r ea l i dad h is tór ico-
cu l tu ra l . ]Se ha p r o d u c i d o un o c u l t a m i e n t o de n u e s t r o 
ser ba jo u n a c a p a de concep tos que no le cor respon
den . 9 9 Pero la r ea l i dad impone a la p o s t r e sus de rechos 
y t e r m i n a m o s r econoc iendo n u e s t r a v e r d a d y sus valo-

9 7 Ensayos sobre filosofía de la historia, p. 174. 
9 8 "Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica", incluido en 

Ensayos sobre la filosofía de la historia, p. 196. 
9 9 "Integración de la cultura latinoamericana a la cultura univer

sal", en Temas, Montevideo, núm. 12, p. 8. 
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res . E s t o ha s ido sobre todo o b r a del p e n s a m i e n t o ac
tual , pues , según Zea, h e m o s e n t r a d o en e l siglo xx "con 
u n a p reocupac ión : n o m á s d e s g a r r a m i e n t o s , n o m á s 
e lecciones e n t r e el p a s a d o y el fu tu ro , en t r e lo q u e he
m o s s ido y lo q u e q u e r e m o s ser. Lo q u e p o d a m o s depen
d e r á en g r a n p a r t e de lo q u e h a y a m o s s ido. La acción hu
m a n a , c u a l q u i e r a que és ta sea, o r ig ina cu l tu ra ; y es ta 
obra , a su vez es tá de t e rminada , saca sus i n s t r u m e n t o s 
del m u n d o c u l t u r a l en que se ha f o r m a d o " . 1 0 0 Es te opti
m i s m o rea l i s t a de la h i s to r i a h a c e que a la p o s t r e Zea en
c u e n t r e un va lor de o r ig ina l idad —en su m o m e n t o y sus 
c i r cuns t anc i a s— en t od a cons t rucc ión ideológica de 
n u e s t r a América , a u n q u e sean reconoc ib les su filiación 
y su modelo, p u e s t o que los h i spanoamer icanos han dado 
lo suyo s i e m p r e al en f r en t a r se a sus t a r e a s h i s tó r icas . 

En consecuenc ia . la p r e g u n t a ¿hay un p e n s a m i e n t o fi
losóf ico-h i spanoamer icano? no p u e d e m e n o s de contes
t a r s e a f i rma t ivamen te . H a y u n m o d o h i s p a n o a m e r i c a n o 
de filosofar, q u e no es c reac ión de nuevos s i s temas , a l 
es t i lo eu ropeo , s ino a jus te de los p r o d u c t o s ideológicos 
del p e n s a m i e n t o m u n d i a l á n u e s t r a s c i r cuns t anc i a s . 
Como en a r t e y en l i t e r a tu ra , se t r a t a de a jus ta r la crea
ción ex t r aña al m e d i o ve rnácu lo , a lo p r o p i o de es tas 
t i e r r a s , en p roceso que a c o m p a ñ a a l s u rg i mi en t o de u n a 
s u e r t e de pe r sona l i dad pecul ia r , de un mest iza je cul tu
ra l s u p e r a d o r de la falsificación y la super f ic ia l idad . 1 0 1 

En este sen t ido ha h a b i d o s i empre filosofía de la Améri
ca h i spano ind ia . Ella se ha a f i rmado en su pecu l i a r idad 
en el p a s a d o y se r o b u s t e c e r á en el fu tu ro de a c u e r d o 
con su e m p e ñ o en i l u m i n a r lo n u e s t r o , en el ahonda
mien to en la reflexión sob re el se r y s o b r e el des t ino del 
h o m b r e h i s p a n o a m e r i c a n o y del h o m b r e vis to desde la 
pe r spec t iva de n u e s t r a América . Con lo cua l e l enfoque 
prospec t ivo y el r e c u p e r a d o r , d ivorc iados en o t ro s as
pec tos del p e n s a m i e n t o de Zea, se e n c u e n t r a n y se ponju-
gan en un p u n t o decis ivo de la p r o b l e m á t i c a p lan tead^ . 

xi] La d is t inc ión de dos sen t idos de filosofía, c o m o 
conjunto de p ropos ic iones y como h a c e r vi tal , le p e r m i t e 
a José F e r r a t e r Mora conc lu i r a f i rma t ivamen te s o b r e la 
cues t ión de u n a filosofía amer i cana . En efecto, s i c o m o 

1 0 0 Loe. ext. 
1 0 1 Cf. El Occidente y la conciencia de México, México, 1953, pp. 

78-79. 
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a r t i cu lac ión p repos i c iona l l a filosofía no p u e d e a d m i t i r 
u n a adjet ivación d i s t i n t a de la v e r d a d o la fa lsedad, o de 
c u a l q u i e r concep to afín a es tos va lores , c o m o ac t iv idad 
de c ie r tos h o m b r e s , c o m o función de la exis tencia h u m a 
na p u e d e m e n o s de consen t i r u n a adjet ivación re la t iva a 
n u e s t r o á m b i t o c u l t u r a l . " E n es te sen t ido —escr ibe Fe-
r ra te r—, p o d e m o s a f i r m a r p l aus ib l emen te q u e no sólo 
hay u n a filosofía a m e r i c a n a , s ino q u e la filosofía en 
Amér ica so l amen te p u e d e e n t e n d e r s e c o m o filosofía 
a m e r i c a n a . " 1 0 2 E s t e c a r á c t e r de ac t iv idad p r o p i o del fi
losofar anu la a d e m á s la pos ib i l idad de un vicio de imi ta
ción, a l m i s m o t i empo q u e no se opone s ino que p ide la 
rea l izac ión de la filosofía c o m o ac t i v idad . 1 0 3 

xii] P a r a el venezolano E r n e s t o Mayz Valleni l la la po
s ibi l idad de u n a filosofía a m e r i c a n a p rop ia t iene que ver 
con la exper ienc ia onto lógica del h o m b r e a m e r i c a n o . 
N u e s t r a filosofía h a b r á de ser or iginal sólo s i se funda 
en u n a exper ienc ia ontológica or ig inal . E s t o no qu i e r e 
dec i r q u e r enunc i e a l acervo un iversa l , ya q u e —escr ibe 
Mayz— "la o r ig ina l idad no cons i s te en los ' m é t o d o s ' 
—ni inc luso en la t e x t u r a fo rmal de los ' concep tos '— 
sino en aque l lo q u e se i l umina ' o r i g i n a r i a m e n t e ' (valga 
decir , en su 'o r igen ' u 'o r ig inar iedad ' ) , a u n c u a n d o se 
empleen p a r a ello 'mé todos ' , ' noc iones ' y ' concep tos ' ya 
sab idos y p e r f e c t a m e n t e c o n o c i d o s " . 1 0 4 El m é t o d o reco
m e n d a d o p o r e l p rofesor venezolano p a r a es ta opera
ción de d e s c u b r i m i e n t o onto lógico —sin nega r la exis
tencia pos ib le de d ive r sas va r i an t e s m e t ó d i c a s que 
d e p e n d e n de las c i r cuns t a nc i a s de la reflexión— es la 
h e r m e n é u t i c a exis tencial , de insp i rac ión fenomenológi-
ca, q u e p a r a é l p o n e a l inves t igador d i r e c t a m e n t e a n t e e l 
p r o b l e m a clave. 

De es ta sue r te , u n a t íp ica filosofía e u r o p e a es conside
r a d a med io eficaz de funda r u n a filosofía h i s p a n o a m e r i 
cana genuina y or iginal . Mayz es tá convencido de q u e no 
h a y n inguna dif icul tad en v incular los i n s t r u m e n t o s 
concep tua le s ajenos a n u e s t r a vida y el p u n t o de vis ta re
flexivo a m e r i c a n o . Es to es inclusive val ioso, p o r q u e p ro 
b a b l e m e n t e u n a vez a s e g u r a d a s las in te lecc iones reque-

1 0 2 "El problema de la filosofía americana", Filosofía y Letras, 
México, núm. 38, p. 382. 

1 0 3 Cf. ibid., pp. 382-383. 
104 El problema de América, Caracas, 1959, p. 95. 
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r i da s "se n o t e l a neces idad de i n s t a u r a r nuevos m é t o d o s 
p a r a avanzar y a h o n d a r o r ig ina lmen te en la pos t e r i o r 
conqu i s t a de la ' o r ig inar iedad ' ; o que , c o m o his tór ica
m e n t e ha sucedido , las intelecciones o r ig ina r i a s obli
guen a una r e f o r m a to ta l de la t e x t u r a de los conceptos 
y significaciones ca tegor ia les h a s t a en tonces acep tadas 
como vál idas y c o m p r e n s i b l e s " . 1 0 5 

xiii] Seña lemos , p a r a t e r m i n a r , q u e en u n a pos ic ión 
a f i rmat iva sob re la pos ib i l idad de u n a filosofía diferen
cial a m e r i c a n a y la just i f icación del t e m a de Amér ica 
como c u i d a d o pr inc ipa l de ella es tán la m a y o r í a de los 
es tud iosos de la h i s to r i a de las ideas en n u e s t r a Amér ica 
los cuales en m u c h o s casos hacen f ranca profes ión de fe 
h i s to r ic i s ta o e s t án influidos p o r es ta co r r i en t e y, en ge
nera l , por las filosofías de cepa c u l t u r a l i s t a . 1 0 6 E n t r e 
los especia l i s tas de la h i s to r ia de las ideas q u e h a n apor
t ado a l deba te s o b r e n u e s t r a filosofía m e n c i o n a m o s a l 
bol iv iano Gu i l l e rmo Francovich; a los p a n a m e ñ o s Diego 
Domínguez Cabal le ro y R icau r t e So le r —el segundo de 
los cua les e s t á e spec ia lmen te i n t e r e s a d o en los supues 
tos gnoseológicos de la h i s to r i a y de la i n t e rp re t ac ión 
del p e n s a m i e n t o de la Amér ica h i spano ind ia 1 0 7 —; al me
xicano Abelardo Villegas y al u r u g u a y o A r t u r o Ardao. 

Ardao r e sa l t a j u s t a m e n t e la función del h i s to r i c i smo 
en la t o m a de conciencia de n u e s t r a c u l t u r a y del sen t ido 
de n u e s t r o p e n s a m i e n t o filosófico. Grac ias a l h is tor ic is
mo —dice— "Amér ica se d e s c u b r e a s í m i s m a como ob
je to filosófico. Se descubre en la rea l idad conc re t a de su 
h i s to r ia y de su cu l tu ra , y a u n en su na tu ra l eza en cuan
to sostén, c o n t o r n o y condic ión de su esp i r i tua l idad . Su 
pensamien to ha t end ido e s p o n t á n e a m e n t e a reflejar a 
Europa ; p e r o c u a n d o és ta , po r su p r o p i o curso , desem
boca en el h i s to r i c i smo, la conciencia de América, a l re
flejarlo, se e n c u e n t r a pa radó j i camen te consigo m i s m a , 

105 IbieL, p. 96. 
1 0 6 No nos extrañe por esto que Francisco Larroyo, que doctrina

riamente se orienta en el sentido de la filosofía neokantiana, en su 
variante de Badén, esté también interesado en la problemática de 
nuestra filosofía, que enfoca desde el punto de vista de la reflexión 
sobre la cultura. Cf. La filosofía americana, su razón y su sinrazón 
de ser, México, 1958. 

107 Vid. su libro Estudios sobre historia de las ideas en América. 
Panamá, 1961. 



EL DEBATE 71 

invocada en lo que t iene de g e n u i n o " . 1 0 8 Como se ve, 
p a r a Ardao, t a m b i é n en e s t o Amér ica sigue la huel la de 
E u r o p a y su m i s m a o r ig ina l idad de p e n s a m i e n t o es tá 
v incu lada con un movimien to eu ropeo . "La p rop i a filo
sofía e u r o p e a viene así a p r o h i j a r o su sc i t a r la persona l i 
dad de la filosofía amer i cana , p r o p o r c i o n á n d o l e el 
i n s t r u m e n t o de la emanc ipac ión , la h e r r a m i e n t a ideoló
g i c a . " ' 0 9 

"Un ex t r emo del p l a n t e a m i e n t o h i s to r ic i s ta de Ardao 
es q u e la o r ig ina l idad de las ideas filosóficas amer ica 
n a s p a s a a segundo t é r m i n o o no r e s u l t a e spec ia lmen te 

* va lo rada f ren te al hecho de las d e t e r m i n a d a s conexiones 
h is tór ico-socia les q u e e l las ofrecen y a la función revela
d o r a del con tex to c u l t u r a l que el las p u e d e n c u m p l i r en 
cua lqu i e r caso . De allí la i m p o r t a n c i a del e s tud io de his
t o r i a de las ideas , i m p o r t a n c i a l igada, c a b r í a quizá de
cir, m á s a la significación h i s tó r i ca que al va lor ideológi
co de las doctr inas . "Desde ese ángulo —escribe Ardao—, 
la h i s to r i a de la filosofía en Amér i ca c o b r a p a r a noso
t ros , los a m e r i c a n o s , un in t e r é s fundamen ta l . S i no lo 
t iene c o m o reve lac ión de d o c t r i n a s o s i s t emas origina
les, y m e n o s c o m o fuente de even tua les conqu i s t a s de> 
validez i n t empora l , lo a d q u i e r e en cambio , como expre
sión de n u e s t r o esp í r i tu , en su h i s to r i c idad personal í s i -
ma: en las ideas y en las c i r c u n s t a n c i a s que h a n pro tago
n izado su desenvo lv imien to . " 1 1 0 Y agrega , s u b r a y a n d o 
es ta ap rec iac ión "h i s t o r i z an t e " : " N o i m p o r t a que c o m o 
fó rmulas concep tua le s esas ideas r e su l t en ser copia, no 
todas las veces fiel, de ideas a jenas . Q u e d a r á n s i empre 
n u e s t r a s las c i r cuns t anc i a s en que su adopc ión fue he
cha en c a d a caso; p o r ta les c i r cuns t anc i a s es, precisa
mente , que d i chas ideas desc ienden de su abs t r acc ión 
p a r a p e n e t r a r s e de vida y de sen t ido en la exper ienc ia 
h i s t ó r i c a . " " 1 

Por lo d e m á s , Ardao, q u e acep ta la pos ib i l idad de u n a 
filosofía d i ferenciable c o m o a m e r i c a n a y t a m b i é n de 
u n a filosofía de lo a m e r i c a n o , no a d m i t e su identifica
ción de a m b a s . Cree que la ca l idad de a m e r i c a n a le viene 

1 0 8 "El_historicismo y la filosofía americana", en Filosofía de len
gua española, Montevideo, 1963, p. 68. 

l09Tbid., p. 68. 
lí0Ibid., p. 71. 
111 Ibid. 
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a la filosofía no p o r su obje to s ino por la pe r spec t iva his
tó r i ca desde la q u e se hace , m i e n t r a s q u e u n a filosofía 
de lo a m e r i c a n o —que equivale a u n a va r i an t e de la filo
sofía de la c u l t u r a y de la h i s to r i a y de la an t ropo log ía 
filosófica—, a p a r t e de ser m u y d e t e r m i n a d a po r su obje
to, puede ser hecha desde una pespectiva no amer icana . 1 1 2 

4. De tengamos aqu í es ta a p r e t a d a r e seña y t r a t e m o s de 
fo rmar u n a idea global de los e l ementos p r inc ipa les del 
deba t e e s tud iado y de los r e su l t ados m á s i m p o r t a n t e s a 
que conduce . Antes, sin emba rgo , conviene p r ec i s a r e l 
u so de a lgunos t é rminos q u e van a p e r m i t i r n o s fo rmu la r 
de m o d o m á s seguro las conclus iones de n u e s t r a exposi
ción. Los p r inc ipa les son: ' 

' 'Or iginal idad ' ' , que e m p l e a r e m o s con r e spec to a filo
sofías p a r a signif icar el a p o r t e de ideas y p lan teos nue
vas , en m a y o r o m e n o r grado , con r e spec to a las realiza
ciones an te r io res , pe ro suf ic ientemente d i scern ib les 
c o m o creac iones y no c o m o repe t ic iones de con ten idos 
doc t r ina r ios . En es te sent ido, u n a filosofía or ig ina l se rá 
identif icable po r cons t rucc iones concep tua les inédi tas 
de va lor reconocido. 

" G e n u i n i d a d " o "au ten t i c idad" , q u e e m p l e a r e m o s 
c o m o s inónimos p a r a signif icar un p r o d u c t o filosófico 
—al igual que un p r o d u c t o cu l tu ra l cua lqu ie ra— que se 
da c o m o p r o p i a m e n t e t a l y no c o m o fa lseado, equivoca
do o desv i r tuado . En es te sen t ido dec imos , v.gr., q u e la 
filosofía de Kan t es genu ina y q u e un d i s c u r s o espir i t is
ta es seudofilosofía. 

"Pecu l ia r idad" , q u e e m p l e a r e m o s p a r a r e fe r i rnos a la 
p resenc ia de rasgos h i s té r ico-cu l tu ra les diferenciales , 
que dan c a r á c t e r d i s t in to a un p r o d u c t o esp i r i tua l , en 
es te caso filosófico; se t r a t a de un tono, d igamos , local 
o personal, q u e no impl ica innovaciones de con ten ido 
sus tan t ivo . Dos pe r sonas , dos pueb los , dos c lases o dos 
épocas t ienen s i empre pecu l i a r idades q u e se reflejan en 
las respec t ivas filosofías. 

Aunque dis t in tos , es tos t é rminos se dan in terconecta-
dos. Su re lac ión define, además , s i tuac iones de depen
dencia e independencia conceptua l y fáct ica. Así, un pen-

1 1 2 Cf."Filosofía americana y filosofía de lo americano", op. cit, 
pp. 73 y ss. 



EL DEBATE 73 

S a r n i e n t o que n o es genu ino di f íc i lmente p u e d e t e n e r 
or ig inal idad, p e r o un p e n s a m i e n t o q u e no es o r ig ina l 
puede ser pecul ia r . De o t r o lado, la o r ig ina l idad le ase
gura de a lgún m o d o a u n a filosofía no sólo su pecul iar i 
dad, que p u e d e t ene r l a a u n q u e d o m i n e en ella la imita
ción, s ino su au ten t i c idad . En genera l p u e d e deci rse , 
ape lando al t e s t imonio de la h i s to r i a de las ideas , q u e el 
r a sgó m á s f recuente en los p r o d u c t o s ideológicos —ras 
go obl igado, quizá, s i es c i e r to que el h o m b r e r e s u l t a 
m a r c a d o s i empre p o r l a h is tor ia— es la pecu l i a r idad . 
En cambio , no es f recuente ni fácil acceder a la genuini-
d a d y a la o r ig ina l idad del pe nsam ie n to . 

Apl icando es tas d is t inciones al caso de la filosofía his
p a n o a m e r i c a n a p u e d e dec i rse que en l a po lémica a r r i b a 
r e s e ñ a d a se han f o r m u l a d o tes is y aduc ido p r u e b a s tan
to sobre la pecu l i a r i dad c u a n t o sob re la a u n t e n t i c i d a d y 
l a o r ig ina l idad de n u e s t r o p e n s a m i e n t o . Dicho de o t r o 
modo , se ha d i scu t ido ace r ca de s i hay u n a filosofía his
p a n o a m e r i c a n a pecu l i a r o au t én t i ca u or iginal , o con 
dos o las t r e s de es tas ca l idades s u m a d a s . En cambio , ha 
q u e d a d o fuera de discusión, p u e s se concede po r t r iv ia l 
y po r c a r e n t e de in te rés , la cues t ión de la exis tencia de 
u n a filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a en e l sen t ido de u n a de
t e r m i n a c i ó n m e r a m e n t e espac io- tempora l , e s to es, como 
un p e n s a m i e n t o que se r eg i s t r a en los pa íses de la 
Amér ica h i spano ind ia , sea cua l fuere, po r lo demás , su 
ca r ác t e r . Lo i m p o r t a n t e y b u s c a d o no es la filosofía en 
H i s p a n o a m é r i c a sino la filosofía de H i spa noa mér i ca . 
' T r a t e m o s de t e r m i n a r a h o r a a c u e r d o s y de sacue rdos 
bás icos en los d iversos t ipos de r e s p u e s t a a l p r o b l e m a 
de n u e s t r a filosofía. 

a] Puede dec i rse , en p r i m e r lugar , q u e todos los exege-
tas y e s tud iosos de es te p e n s a m i e n t o e s t án de a c u e r d o 
en que , s i es pos ib le u n a filosofía h i spanoamer i cana , pe
cul iar , genu ina y or iginal , é s ta no se ha log rado ni l i a de 
log ra r se p r o p o n i é n d o s e t e m á t i c a m e n t e e l cump l imien to 
de su c a r á c t e r de h i s p a n o a m e r i c a n a — o mexicana , pe
r u a n a , chi lena, cubana , etc.—, es decir , p r o g r a m a n d o su 
pe r sona l i dad h i s tó r ico-cu l tu ra l p rop ia . El la no p u e d e 
conceb i r se s ino c o m o e l efecto de u n a reflexión au tén t i 
ca, de un p e n s a r que sea filosofía s imple y l l anamente , 
pues í ó i r i s p a n o a m e r i c a n o v e n d r á p o r a ñ a d i d u r a . 

b] De o t r o lado, hay a c u e r d o en que exis te u n a filosofía 
pecu l i a r en n u e s t r a Amér ica o pecu l i a r idades en el 
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m o d o de fi losofar los h i s p a n o a m e r i c a n o s , a u n q u e es tos 
r a sgos di ferencia les sean cons ide rados en u n o s casos 
pos i t ivos y en o t r o s negat ivos . 

c] Y hay a c u e r d o t a m b i é n en que , sea como fuere e s t a 
filosofía, la s e r i edad de los es tud ios , el r i go r técnico, la 
m á x i m a ap rox imac ión a u n a d isc ip l ina fo rmat iva y me
tódica c o m o la de la ciencia, no p u e d e m e n o s de benefi
c i a r a l q u e h a c e r filosófico de los h i s p a n o a m e r i c a n o s . 

d] F ina lmen te , hay un a c u e r d o m u y significativo en 
p o n e r en l a c u e n t a de u n a fal ta de c o m p r e n s i ó n de nues
t r a s pos ib i l idades o de un c ie r to complejo de inferiori
d a d la s i tuac ión i r r egu la r o el m a l e s t a r de n u e s t r a filo
sofía. Quienes se inc l inan p o r la a f i rmación de u n a 
p e r s o n a l i d a d filosófica h i s p a n o a m e r i c a n a a t r i buyen a 
u n a va lorac ión equ ivocada o a un sen t imien to de inferio
r i d a d e l que es te p e n s a r no se haya desenvuel to plena
m e n t e . Por o t ro lado, qu ienes hacen h incap ié en la con
d ic ión u n i v e r s a l de l a f i losof ía p i e n s a n q u e los 
h i s p a n o a m e r i c a n o s pueden l o g r a r m u c h o dec id iéndose 
al esfuerzo de la reflexión y no e scuchando el c a n t o de 
s i r ena de los que p red ican que p a r a H i s p a n o a m é r i c a no 
es t án h e c h a s las a l tas f o r m a s del p e n s a r teór ico , la" 
t eo r í a p u r a con sus m á x i m a s exigencias de r igor . 

Es significativo es te a c u e r d o p o r q u e , pese a las dife
renc ias de los p lan teos , ref iere el p r o b l e m a de la filoso
fía h i s p a n o a m e r i c a n a a fac to res que o p e r a n en el hom
b r e de n u e s t r a América . 

e] No hay acue rdo , en cambio , sobre la exis tencia de 
u n a filosofía genu ina y or ig ina l en la Amér ica h ispanoin-
dia. Unos a f i rman es te hecho, o t ros lo n iegan . Veamos 
a m b o s casos en lo que t ienen de m á s significativo. 

Los que p i e n s a n que s í hay u n a filosofía h i spanoame
r i cana p o r lo menos genu ina se apoyan gene ra lmen te en 
u n a in t e rp re t ac ión del p e n s a r filosófico q u e a s u m e 
como p e n s a r au tén t i co la recepc ión y adap tac ión de las 
doc t r inas eu ropeas , y r e s a l t a n la ut i l ización de ta l pen
sa r de a c u e r d o a las neces idades de la vida h i s tó r i ca y 
a las inc l inac iones de n u e s t r a id ios incras ia . Muy pocos 
son los casos —pero los hay— en que se a f i rma la exis
tencia de p r o d u c t o s filosóficos h i s p a n o a m e r i c a n o s ori
ginales, equ ipa rab l e s a los e u r o p e o s . P rospec t ivamente , 
es te enfoque posi t ivo p r o p u g n a la rea f i rmac ión de u n a 
l ínea de reflexión sobre n u e s t r a r ea l i dad q u e se conside
ra ha d a d o b u e n o s f ru tos en e l p a s a d o . En es te caso , l a 
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filosofía or ig ina l h i s p a n o a m e r i c a n a se p r e s e n t a en la 
fo rma de u n a filosofía s o b r e lo h i s p a n o a m e r i c a n o . 

Quienes sos t ienen q u e no hay filosofía genuina n i ori
ginal en H i s p a n o a m é r i c a c o n c u e r d a n g e n e r a l m e n t e en
t r e sí, pese a a lgunas d i ferencias i m p o r t a n t e s , en la mi
r a d a op t imis t a sob re e l fu tu ro de n u e s t r o pensa mien t o . 
Domina en ellos la convicción de que , s i no ha h a b i d o fi
losofía genu ina y or iginia l , i r á a haber l a , a co r to o largo 
plazo, cumpl idos c ie r tos requ is i tos . E n c o n t r a m o s aquí 
la idea fija del nacimiento inminente de la filosofía his
panoamericana, la cual, como ha señalado Francisco Miró 
Quesada h a b l a n d o de la esencia prospectiva de n u e s t r o 
filosofar, es p o r su p a r t e un r a sgo q u e define la filosofía 
de H i spanoamér i c a . En a lgunos casos se llega a p e n s a r 
que ya se e s t á l o g r a n d o la filosofía genu ina —ge
n e r a l m e n t e de a c u e r d o al m o d e l o occ identa l— y que lue
go v e n d r á el p e n s a r o r ig ina l y c r e a d o r . 

Las d i ferencias q u e se adv ie r t en e n t r e los defensores 
de es ta s egunda pos ic ión e s t r i b a n p r i n c i p a l m e n t e en las 
r azones qué dan p a r a expl icar la no ex is tenc ia de u n a fi
losofía genuina y or iginal . 

i ] Un p r i m e r c a s o es el de aque l los q u e a c e n t ú a n los 
fac tores de raza , e sp í r i t u o genio nac iona l . La filosofía 
genuina, a l m o d o europeo, no a rmoniza con n u e s t r a men
ta l idad , m á s inc l inada al a r t e y la l i t e r a t u r a . En la va
r i a n t e ex t r ema , se n iega la pos ib i l idad de que haya en e l 
fu tu ro u n a ta l filosofía en H i s p a n o a m é r i c a p o r r azón de 
capac idad , salvo que se logre u n a t r a n s f o r m a c i ó n de la 
m e n t a l i d a d nac iona l o , s i se m a n t i e n e n u e s t r a vocación 
esp i r i tua l , cuyos va lores son g e n e r a l m e n t e exa l tados 
p o r quienes def ienden es te enju ic iamiento , que se l legue 
a p l a s m a r una nueva forma de filosofar adecuada a nues
t r a id ios incras ia . 

ii] O t ro caso es e l de aquel los que aducen la j uven tud 
h is tór ico-cul tura l de n u e s t r o s pueb los . La filosofía es-
p r o d u c t o de m a d u r e z ; c u a n d o és ta se logre en la Améri
ca h i spanoind ia , a p a r e c e r á la filosofía que e x t r a ñ a m o s . 
En a lgún p l a n t e o se a f i rma la ex is tenc ia de t a l madu rez , 
p e r o se p i ensa que o p e r a n a ú n c ie r tos obs tácu los que 
impiden d a r c u r s o a n u e s t r a energ ía c r e a d o r a , t a n t o de 
filosofía c o m o de o t r a s f o r m a s de a l ta c u l t u r a . E l com
plejo de in fe r io r idad del h i s p a n o a m e r i c a n o o su tenden
cia a la p rec ip i t ac ión en la t a r e a in te lec tua l o, en fin, su 
s o b r e es t imac ión de la insp i rac ión pe r sona l , son ejem-



7 6 EL DEBATE 

pío de estos impedimentos que en t raban la ob ra reflexiva. 
iii] Un t e r ce r d iagnós t ico ape la a los defectos de la for

m a c i ó n t rad ic iona l y de la educac ión especia l . No ha 
h a b i d o filosofía e n t r e n o s o t r o s po r fa l ta de u n a adecua
da o r i en tac ión educa t iva (carencia de es tud ios clásicos, 
m a l a enseñanza de i d iomas ex t ran je ros , etc.). Cuando se 
s u p e r e n u e s t r a de fec tuosa t rad ic ión in te lec tua l , se re
fo rme la educac ión y se i m p l a n t e un s i s t ema de enseñan
za ap rop i ado , ve remos f lorecer p r o d u c t o s e sp i r i tua le s 
nuevos , e n t r e los cua les se c o n t a r á u n a filosofía genuina 
y or ig inal . 

iv] Vincu lada con la expl icación a n t e r i o r —casi como 
u n a va r i an te de ella, p e r o que debe ser bien des tacada— 
es t á la tes is q u e a t i ende a las condic iones ins t i tuc iona
les de l cul t ivo de la filosofía. En nues t ro s pa í s e s los filó
sofos se han o c u p a d o s i e m p r e de m u c h a s o t r a s cosas 
a p a r t e del q u e h a c e r reflexivo. Además , no h a n exis t ido 
ins t i tuc iones , e spec ia lmen te un ive r s i t a r i a s , capaces de 
ofrecer a qu ien s iente la vocación filosófica las condicio
nes organiza t ivas y ma te r i a l e s necesa r i a s p a r a dedicar
se p o r en t e ro a ella. Los filósofos h i s p a n o a m e r i c a n o s no 
h a n tenido, pues , t i empo n i t r a n q u i l i d a d p a r a en t regar 
se de l leno a l p en s ami en t o . El c a m b i o de es tas condicio
nes , q u e h a b r á de logra r se sob re todo p o r l a modern iza 
ción y la expans ión de las c a r r e r a s un ive r s i t a r i a s , 
p r o p o r c i o n a r á e l r emed io del ma l . 

v] O t r a tesis dice así: el filósofo h i s p a n o a m e r i c a n o no 
ha pod ido rea l iza r o b r a genu ina y or ig inal p o r q u e no se 
ha o r i e n t a d o a su objeto t eór ico p r o p i o . Se ha equivoca
do de t ema o lo ha de scu idado . El a s u n t o que p u e d e y 
debe l lenar de con ten ido nuevo su reflexión es la reali
dad m i s m a de H i s p a n o a m é r i c a —del con jun to de nues
t r a Amér ica h i spano ind ia o de c a d a u n a de sus nac iones . 
H a c i e n d o filosofía de lo a m e r i c a n o , en conjunción con el 
e s tud io ser io de su desenvolvimiento h i s tó r ico , sob re 
todo en e l c a m p o de las ideas , p o d r á a l canza r la en t idad 
t eó r i ca q u e hoy le fal ta. Como se sabe, é s t a es la tes is de
fendida y ap l i cada sobre todo p o r a lgunos p rofesores 
mexicanos , espec í f icamente en re lac ión con su pa í s p e r o 
t amb ién respec to a toda n u e s t r a América . 

vi] Por ú l t imo, en t r e los p lan teos e s tud i ados se de l inea 
u n a expl icación — s u s t e n t a d a de m o d o explíci to sob re 
todo p o r Mar iá tegui— que t iene en c u e n t a c o m o factor-
p r inc ipa l el e s tado de la soc iedad h i s p a n o a m e r i c a n a y 
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ve en los e l emen tos negat ivos de su p r o c e s o h i s tó r i co 
d e n t r o del c u a d r o m u n d i a l e l obs t ácu lo fundamen ta l 
p a r a e l nac imien to de u n a filosofía d igna de ta l n o m b r e . 

¿A q u é conc lus iones nos lleva el r e s u m e n a n t e r i o r ? Di
r emos , en p r i m e r lugar , que los a c u e r d o s nos p a r e c e n 
b ien c i m e n t a d o s : l a filosofía no d e b e b u s c a r s e c o m o 
a m e r i c a n a p a r a ser un p r o d u c t o genu ino y c reador ; h a y 
que hace r filosofía sin m á s . Y hay que hacer la , p o r cier
to , con r igo r y se r iedad , de a c u e r d o a las t écn icas m á s 
d e p u r a d a s y seguras , c o m o lo p ide hoy en especia l el mo
v imien to r e p r e s e n t a d o p o r la rev is ta Crítica. Por o t r a 
p a r t e , debemos d e c l a r a r que t a m b i é n p a r a noso t ro s 
exis ten i ncon t e s t ab l emen te r a sgos pecu l i a re s que dan 
color local —como en o t r a esca la lo d a n pe r sona l— a 
n u e s t r o pensamiento-. Pe ro es tas pecu l i a r idades nos pa
recen m á s b ien nega t ivas o superf ic ia les c u a n d o no me
r a m e n t e fo lklór icas . 

Es quizá fácil colegir de lo a n t e r i o r que , r e spec to a la 
a l t e rna t iva e n t r e exis tencia o inexis tencia de u n a filoso
fía gehu ina y or ig ina l de la Amér ica h i spano ind ia , nos 
inc l inamos p o r e l segundo t é r m i n o . S in nega r que p u e d a 
exis t i r en e l fu tu ro , c r e e m o s q u e no hay h a s t a hoy un 
p e n s a m i e n t o r iguroso , au t én t i co y capaz de n u t r i r s e de 
su p r o p i a savia doc t r ina r i a . No nos p a r e c e que se haya 
d a d o n i n g u n a razón suf ic ien temente va l ede ra —no lo es 
s iqu ie ra el p rog re so , p o r lo d e m á s t an l im i t ado y mal re
c ib ido, en e l f i losofar es t r ic to— p a r a p r o b a r que, f rente 
al p e n s a m i e n t o occ identa l que conocemos y que esta
m o s a c o s t u m b r a d o s a acoger , p u e d a pone r se , con igual 
c a r á c t e r y r ango , es decir , c o m o i n s t r u m e n t o eficaz de 
reflexión y c o m o a l imen to doc t r ina r io , ese p r o d u c t o en
deble y r e m e d a d o que e l a b o r a n n u e s t r o s filósofos. En 
s íntes is , conced ida la pecu l i a r i dad del fi losofar hispa
n o a m e r i c a n o , no se ha es tab lec ido 1] q u e sea genu ino y 
2] q u e h a y a d a d o f ru tos o r ig ina les . 

De o t r o lado, a c e p t a d a la negat iva , no n o s convencen 
las expl icaciones q u e de ella se dan , p o r lo m e n o s c o m o 
razones suf ic ientes y fundamen ta l e s . Tienen que ver, a 
no duda r lo , con fac to res q u e in te rv ienen en e l f enómeno 
c o n s i d e r a d o e i l u m i n a n va r ios de sus a spec tos . Pe ro no 
dan c u e n t a de é l en su núc leo cen t r a l y m á s significativo 
desde e l p u n t o de v is ta de la evolución cu l tu ra l . Así, p o r 
e jemplo, la expl icación p o r e l genio de n u e s t r a raza, p o r 
la a p t i t u d y la vocación a r t í s t i co- l i t e ra r ia de n u e s t r a s 
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gentes no res i s t e a l hecho de que t a m p o c o en es tos secto
res de l a c u l t u r a h e m o s log rado u n a incontes tab le au
ten t i c idad y un r e p e r t o r i o bien definido de f o r m a s crea
d o r a s d e i m p a c t o m u n d i a l . " 3 

Las expl icac iones po r la j u v e n t u d nac iona l y cu l tu ra l 
o lvidan e l caso de o t r a s nac iones m á s jóvenes q u e las 
h i s p a n o a m e r i c a n a s o t an jóvenes c o m o e l las —v.gr. Es
t ados Unidos— q u e ya h a n logrado forjar un pensamien
to p rop io . Y n a d a a segura que la a f i rmac ión de n u e s t r a 
m a d u r e z , c o m o un logro hoy día , y la decis ión de r emo
ver los obs t ácu los que no p e r m i t e n q u e ella opere , sean 
a lgo m á s q u e u n buen deseo de los i n t é r p r e t e s (o de los 
usu f ruc tua r ios ) de n u e s t r a h i s to r ia . En t o d o caso , ser ía 
pos ib le ob je t a r a es ta expl icación un p a t e n t e cu l t u r aüs -
mp, pues h a c e c a s o omiso del e s t a d o —obviamente nega
t ivo— de la soc iedad h i s p a n o a m e r i c a n a de hoy, franca
m e n t e c o n t r a d i c t o r i o c o n u n a s u p u e s t a madurez 
cu l tu ra l . 

H a y t a m b i é n c u l t u r a l i s m o en las expl icaciones p o r e l 
mé todo , la educac ión y la organizac ión un ive r s i t a r i a . 
Cua lqu ie r e x p e r i m e n t o educa t ivo d ivorc iado del e s t ado 
económico-social e s tá c o n d e n a d o a l m i s m o f racaso que 
ha a c o m p a ñ a d o a los b r o t e s e sp i r i t ua l e s a i s lados del 
con tex to h i s tó r ico . Lo cua l se apl ica sin r eco r t e a la ex
pl icación p o r el nivel de la Univers idad y las inst i tucio
nes afines, q u e no pueden ser r e fo rmadas sino como par
te de un g r a n movimien to de camb io social. Po r añadidu
ra, la expl icación a lud ida c o m p o r t a la idea, no p r o b a d a , 
de q u e la filosofía f lorece sólo en las un ive r s idades , con
fundiendo así pe l i g rosamen te a los filósofos c r eado re s 
con los p ro fesores de filosofía. Recuérdese q u e f iguras 
t an no tab le s del p e n s a m i e n t o m u n d i a l c o m o Descar tes , 

1 1 3 En este contexto es preciso considerar ciertos fenómenos de 
cultura tan relevantes como la poesía de César Vallejo, la pintura 
mexicana y las nuevas producciones de la novelística hispanoameri
cana. Por cierto que para contradecir una tesis y fundar la contraria 
no basta la aparición de figuras creadoras singulares, muchas veces 
sometidas a la acción de culturas foráneas y casi sierrpre extraña
das de nuestros países —lo cual es un síntoma significativo. Lo que 
interesa dilucidar a propósito de los casos mencionados y de otros 
análogos en el terreno del arte y la literatura es si ellos traducen una 
renovación de las pautas creadoras y un cambio de conciencia capa
ces de servir de cauce a los movimientos futuros de nuestro conti-
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Spinoza, Leibniz, Locke, H u m e , no fueron —y h a s t a no 
qu i s i e ron ser— pro feso res y tuv ie ron u n a v ida t a n ocu
p a d a y ag i t ada p o r o t ro s m e n e s t e r e s d i s t i n tos y dis tan
tes de la reflexión p u r a c o m o la de los p e n s a d o r e s hispa
n o a m e r i c a n o s cuya in fecundidad se qu i e r e jus t i f icar 
p o r esas razones . 

L a b ú s q u e d a de u n a filosofía genu ina a t ravés del es
t ud io de la h i s t o r i a y la s i tuac ión de n u e s t r o s pa í ses , p o r 
u n a reflexión sob re la r ea l idad de América , nos pa r ece 
— a u n s u p e r a d a s las no poco f recuen tes confus iones con 
los es tud ios científico-sociales— insuf ic inte y no l ibre 
de pe l igros p o r c u a n t o no p u e d e p r e s c r i b i r s e n i reduc i r 
se a prioñ el c a m p o de los t e m a s y p r o b l e m a s de un pen
sa r t a n e m i n e n t e m e n t e l ib re y d inámico c o m o la filoso
fía. Pe ro hay en el la un e l emen to m u y pos i t ivo que debe 
q u e d a r a salvo, a saber , la a t enc ión p u e s t a en los p roce
sos y los confl ic tos de la h i s tor ia , q u e no pueden-ser-aje-
n o s a l f i losofar q u e h a b r á que d e s a r r o l l a r en e l fu turo , 
c o m o no lo h a n s ido en n i n g u n a época n i f o r m a de la filo
sofía. 

Se verá m á s c l a r a la significación y a l cance de es te ele
m e n t o desenvolv iendo lo posi t ivo y s u p e r a n d o lo l imita
do q u e hay en la ú l t i m a de las expl icaciones q u e h e m o s 
re señado , aque l la q u e a b o r d a e l p r o b l e m a de n u e s t r a fi
losofía desde la pe r spec t i va de la s i tuac ión social global 
de nues t ro s pa íses , t o m a d o s s e p a r a d a m e n t e o en el con
j u n t o de H i s p a n o a m é r i c a . Tal desenvolv imiento a b r e 
u n a nueva vía de i n t e r p r e t a c i ó n del p r o b l e m a de la filo
sofía h i s p a n o a m e r i c a n a y nos c o n d u c e al p l an teo que 
q u e r e m o s fo rmula r . 

nente y de término de referencia —eventualmente polémico— a los 
de las demás partes del mundo. Dicho de otro modo, interesa deter
minar si están en condiciones de alimentar nuestra evolución cultu
ral, de tal manera que haya una línea interna de influencias y emula
ciones, y de obrar como factor inédito y con fuerza propia en el 
conjunto de la cultura mundial. Con respecto a nuestro arte y nues
tra literatura es éste un debate abierto que conviene tener en cuenta 
en relación con la tesis que más adelante propondremos. Cosa seme
jante decimos a propósito de la situación de la ciencia en nuestra 
cultura, con las características diferenciales que corresponden al 
conocimiento científico como hecho de cultura. 



3 
UNA INTERPRETACIÓN 

5. En sus Lecciones sobre la historia de la filosofía escri
b ió Hegel: "La filosofía es la filosofía de su t iempo, un 
e s l abón en la g ran c a d e n a de la evolución universa l ; de 
donde se d e s p r e n d e que sólo p u e d e d a r sat isfacción a 
los in te reses p rop ios de su t i empo . " 1 En o t r a p a r t e del 
m i s m o l ibro, conf ron tado con la exis tencia de s i s t emas 
que p r e t e n d e n r e p r o d u c i r doc t r i na s del pasado , o sea, 
h a c e r u n a sue r t e de t r a s l a d o de un pensa r a o t ro , formu
laba es ta ta jante descalif icación: " E s t o s in ten tos son 
s imples t r aducc iones , no c reac iones or iginales; y el espí
r i tu sólo e n c u e n t r a sat isfacción en el conoc imien to de 
su p rop i a y genu ina o r ig ina l idad . " 2 Con lo cual el g r a n 
m a e s t r o de la h i s to r i a de la filosofía pon ía de relieve un 
hecho i m p o r t a n t í s i m o en e l domin io del p e n s a m i e n t o 
—que t r a d u c e o t ro m á s h o n d o y genera l de la exis tencia 
his tór ica—, a saber , que la filosofía c o m o ta l es un p ro 
duc to que exp resa la vida de la c o m u n i d a d , p e r o q u e 
puede fal lar en es ta función y, en l uga r de man i fe s t a r lo 
p r o p i o de un ser, p u e d e desv i r t ua r lo o encubr i r l o . Se da 
según es to e l caso de u n a filosofía inau tén t i ca , de un 
p e n s a m i e n t o mixt i f icado. 

Tal c o m o n o s o t r o s la e n t e n d e m o s , u n a filosofía es va
r ias cosas : es anál i s i s , es i luminación , es unif icación de 
la exper ienc ia del m u n d o y de la vida; e n t r e es tas cosas 
es t amb ién —y s e g u r a m e n t e no p u e d e de ja r de ser— la 
mani fes tac ión de la conciencia rac iona l de un h o m b r e y 
de la c o m u n i d a d en que é s t e vive, la concepción que ex
p r e s a e l m o d o cómo las a g r u p a c i o n e s h i s tó r i ca s reaccio
n a n an t e el con jun to de la r ea l i dad y el c u r s o de su exis
tencia, su m a n e r a pecu l i a r de i l u m i n a r e i n t e r p r e t a r el 
se r en que se e n c u e n t r a n in s t a l adas . Po rque se ref iere a l 
conjunto de lo d a d o la filosofía t i ene que ver con lo esen
cial del h o m b r e , c o n su c o m p r o m i s o vital . En es to se di-

1 Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, 1955, t. 1, 
p. 48. 

2 Ibid., p. 49. 
[80] 
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ferencia de la c iencia que no c o m p r o m e t e a l h o m b r e to
tal . Por o t r o lado, s iendo ella la r ac iona l idad consc ien te 
en su fo rma m á s exigente , s iendo un in ten to de hace r in
tel igible el m u n d o y la vida, e s tá l igada a los da to s obje
t ivos y p o r t a n t o no se confunde con la fe rel igiosa que 
se n u t r e del sen t imien to y la suges t ión . La filosofía t iene 
que ver con la verdad , p e r o con la v e r d a d to ta l de exis
tencia r ac iona lmen te c lar i f icada, lo q u e apela a la p l ena 
lucidez del h o m b r e , a un esfuerzo to ta l de su capac idad 
de comprens ión , en suma , a a lgo q u e no p u e d e m e n o s 
que r e s p o n d e r a lo más p r o p i o de su sus tanc ia . 
! ¿Cómo o c u r r e q u e la filosofía r e su l t e i nau t én t i ca? El 

h o m b r e f i losofante cons t ruye la imagen de s í m i s m o en 
el m u n d o , como indiv iduo y c o m o g r u p o social . T a m b i é n 
c o m o filósofo es — p a r a u s a r las p a l a b r a s de Ortega— el 
novel is ta de sí. Pe ro puede ser lo como un escr i to r origi
nal o como un plagiar io , como a lgu ien que se r e t r a t a 
per f i l ando su idea genu ina o c o m o a lgu ien que se i lusio
na sob re sí, q u e " se hace i d e a s " sobre lo que es y t oma 
c o m o imagen suya la de o t ro . En tonces , c reyendo cono
ce r se se ignora . Una filosofía p u e d e ser es ta imagen ilu
soria , l a r ep re sen t ac ión mixt i f icada de u n a c o m u n i d a d 
p o r l a cual és ta " s e hace i d e a s " — m e r a s ideas— sob re 
su r ea l idad y se p i e rde c o m o conciencia veraz. 

Tal cosa sucede de d iversas m a n e r a s que e s tud ia la te
or ía de las ideologías . E n t r e o t r a s o c u r r e c u a n d o la filo
sofía se cons t ruye como un p e n s a m i e n t o imi tado , como 
un t r ans fe renc i a superf ic ia l y ep isódica de ideas y pr in
cipios, de con ten idos teór icos mot ivados p o r los proyec
tos exis tencia les de o t ros h o m b r e s , p o r ac t i tudes an t e e l 
m u n d o que no pueden r epe t i r s e o c o m p a r t i r s e en r azón 
de d i ferencias h i s tó r i cas m u y m a r c a d a s y que a veces 
son c o n t r a r i a s a los va lores de las c o m u n i d a d e s que los 
imi tan . Quien a s u m e este p e n s a m i e n t o ca lcado c ree ver
se e x p r e s a d o en él o se esfuerza en vivirlo c o m o suyo, sin 
p o d e r e n c o n t r a r s e en las imágenes que lo confo rman . La 
i lusión y la i nau ten t i c idad preva lecen en es te caso y se 
p a g a n con la es te r i l idad , que denunc ia u n a falla vital y 
es s i e m p r e un r iesgo p a r a la vida individual y colectiva. 

E s t a i lus ión an t ropo lóg ica t iene, no obs tan te , un lado 
veraz. El h o m b r e de la conc ienc ia mixt i f icada e x p r e s a 
po r es ta conciencia su defectos y ca renc ias . Si en lugar 
de p r o d u c i r sus p rop ia s ca t egor í a s i n t e rp re t a t ivas u n a 
c o m u n i d a d a d o p t a ideas y va lores ajenos, si r e s u l t a im-
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pos ib le p a r a ella da r l e s vida nueva y po tenc ia r los c o m o 
fuente de p royec tos a d e c u a d o s a su salvación h is tór ica , 
s i los r e m e d a en su c a r á c t e r e x t r a ñ o y hace de ellos pr in
cipios de c o n d u c t a pese a su inadecuac ión , es p o r q u e en 
su m i s m o ser preva lecen los e l emen tos ena jenan tes y ca
renc ia les . Una r e p r e s e n t a c i ó n i lusor ia de s í no es posi
ble s ino en la m e d i d a en que no hay c u m p l i m i e n t o de sí, 
en la m e d i d a en que no se a lcanza a vivir genu inamen te , 
p o r lo m e n o s en c ie r tos sec to res m u y i m p o r t a n t e s de la 
exis tencia h i s tó r ica , decis ivos p a r a la supervivencia de 
las nac iones . En es te p u n t o es, pues , inexac to —aunque 
no falso— el nega r ve rac idad a las filosofías inau tén t i -
cas . Más exac to r e s u l t a dec i r que m i e n t e n sobre e l se r 
que las a sume , p e r o al m e n t i r dan expres ión a su real de
fecto de ser . Fa l lan a l no ofrecer la imagen c o r r e c t a de 
la rea l idad como és ta deb ie ra ser, a l no p r e d i c a r su si
tuac ión p r e c a r i a en e l con jun to de lo ex is ten te , p e r o 
ac ie r tan , sin p roponé r se lo , s in in t enc ionar lo temát ica
m e n t e , c o m o expres ión de la ausenc ia de un ser p leno y 
or ig inal . 

Es t a s cons ide rac iones son m u y i m p o r t a n t e s en e l pla
no de la filosofía de la c u l t u r a y t i enen a d e m á s conse
cuenc ias p a r a la invest igación social . En efecto, c u a n d o 
en las c iencias h u m a n a s se h a b l a de c u l t u r a es p r ec i so 
t ene r en c u e n t a los d is t ingos aqu í hechos . Por exigencia 
de la exac t i tud y la obje t iv idad científ icas, cor r ien te 
m e n t e se suele signif icar con es te t é r m i n o un concep to 
ún ico y n e u t r a l . Es t e uso, que p o r c ie r to ha p e r m i t i d o 
genera l i za r expl icaciones y m a n i p u l a r e m p í r i c a m e n t e la 
vida social, es, s in emba rgo , insuf ic iente , c o m o lo venios 
en el caso de la filosofía. C reemos q u e las d i sc ip l inas so
ciales se e n c u e n t r a n ya en condic iones de a s u m i r sin 
r iesgos y de e l a b o r a r t e ó r i c a m e n t e los hechos concer
nientes a la inautent ic idad y a la al ienación de la comuni
d a d y la c u l t u r a . El m a r x i s m o y el ps icoanál i s i s , empí r i 
c a m e n t e con t ro lados , p u e d e n d a r suges t iones m u y va
l iosas a es te respec to . Se t r a t a de un p a s o ind i spensab le 
p o r q u e n o pa r ece pos ib le c o m p r e h d e r l a v ida h u m a n a 
sin d i s t ingu i r niveles de rea l izac ión como son los de las 
ca renc ias y las p len i tudes h i s tó r i cas , los c u m p l i m i e n t o s 
y las a l ienaciones de los g r u p o s y los individuos , lo cua l 
obl iga a divers i f icar concep tos y pr inc ip ios expl icat ivos. 
A es te r e spec to c r eemos q u e conviene m a n e j a r un con
cep to fuer te y p r o p i o de cultura, en t end ida como la ar t i -



UNA INTERPRETACIÓN 83 

culación orgán ica de las mani fes tac iones or iginales dife
renc ia les de u n a comunidad , suscep t ib les de se rv i r de 
p a u t a p a r a c o n t r a s t a r la o b r a h i s tó r i ca de los pueb los y 
las épocas y r e s e r v a r o t ro s conceptos , como los de modo 
de obrar, modo de proceder, manera de reaccionar, pecu
liaridades o rasgos característicos, p a r a o t r o s fenómenos 
pa ra le los y g e n e r a l m e n t e re lac ionados e s t r echamen te , 
a u n q u e no ident i f icables , con e l de c u l t u r a . 

6. Si con es tas p r e m i s a s i n t e rp re t a t i va s volvemos la vis
ta a H i s p a n o a m é r i c a p o d e m o s c o m p r o b a r que en ella se 
da un h o n d o defecto de cu l tu ra . Al c o m e n t a r un l ibro 
mío sobre la h i s to r i a de las ideas en e l Pe rú con temporá 
neo, el joven his tor iador francés Jean Piel escribió: " '¿Có
mo se puede ser p e r u a n o ? ' h a b r í a d icho en su t i empo 
Montesqu ieu el filósofo. ' ¿Cómo se p u e d e filosofar en el 
Perú d e n u e s t r o t i e m p o ? ' ag regamos n o s o t r o s . " 3 E s t a s 
p r e g u n t a s va len inclusive ex tendidas a todos los t iem
pos y a toda n u e s t r a Amér ica y a p u n t a n a n u e s t r o ser ca
rencia l , a la exis tencia de un p r o b l e m a de au ten t i c idad 
en e l h o m b r e de es ta p a r t e del m u n d o , j u s t a m e n t e resal
t ado en su conexión con la med i t ac ión fi losófica.fpor 
c ie r to q u e en e l nivel de los s imples hechos , de la real i
dad na tu ra l , las p r e g u n t a s c i t adas no ofrecen dif icul tad 
y quizá h a s t a no valen la p e n a de ser p l a n t e a d a s . En es te 
p l ano se p u e d e ser cua lqu i e r cosa desde e l m o m e n t o q u e 
se es . Pero c u a n d o se t o m a en cuen ta t o d o lo que .com
p o r t a u n a r ea l i dad h i s tó r i ca como tal , lo que impl ica de 
a sp i rac iones y de p royec tos , de n o r m a s y de va lores ar t i 
cu lados con la b a s e n a t u r a l , en tonces la cues t ión de Ja 
pos ib i l idad de ser a d q u i e r e p leno sen t ido y nos pone al 
f ren te la en t i dad pecu l ia r del exist i r inau tén t i co . \ 

P o r q u e lo c i e r to es que los h i s p a n o a m e r i c a n o s esta
m o s c l a r a m e n t e en e l caso de es te exis t i r inau tén t i co : vi
v imos desde un ser p re t end ido , t e n e m o s l a p re tens ión 

^ d c s e r algo d i s t i n to de lo que somos y lo que p o d r í a m o s 
qu izá ser, o sea, vivimos a l ienados r e spec to a la p rop i a 
r ea l i dad que se ofrece como u n a ins t anc ia defectiva, con 
ca renc ias múl t ip les , sin in tegrac ión y po r ende sin vigor 
esp i r i tua l . 

De allí que en n u e s t r a s c o m u n i d a d e s p reva lezcan la 
3 La Pensée, París, núm. 127, p. 143. 
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mixtif icación y la ficción. Muchas ins t i tuc iones —segu
r a m e n t e t o d a s las q u e t i enen fuer te r e sonanc ia social— 
poseen signo d i s t in to del que dec l a r an y la m a y o r í a de 
las ideas c o b r a n c o m ú n m e n t e un sen t ido e x t r a ñ o y a u n 
o p u e s t o al s ignif icado or ig ina l que of ic ia lmente se le re
conoce. Las m á s va r i adas f o r m a s de c o n d u c t a y relacio
nes in te rsubje t ivas , s i n ú m e r o de u s o s y c o s t u m b r e s 
co inc iden en es ta en t idad ambigua , en es te funcionar y 
e s t a r mot ivados de m o d o c o n t r a r i o a l que p re t end ida 
m e n t e les c o r r e s p o n d e . P iénsese en la d e m o c r a c i a h ispa
n o a m e r i c a n a o en la l i be r t ad de e m p r e s a , en la admin is 
t r ac ión de jus t i c i a y en los e s t á n d a r e s de mora l i dad , en 
la rel igión y los va lo res soc ia les , en la Univers idad o el 
E s t a d o , y se verá a q u é t r e m e n d a invers ión de ser apun
tan mis cons ide rac iones . 4 En ú l t ima ins tancia , vivimos 
en e l nivel consc ien te según mode los de c u l t u r a que no 
t ienen a s ide ro en n u e s t r a condic ión de exis tencia . En la 
c r u d a t i e r r a de es ta r ea l idad h is tór ica , que ha de Ser juz
gada t o m a n d o en cuenta las g randes m a s a s pauper izadas 
de n u e s t r o s pa íses , l a c o n d u c t a imi t a t iva da un p r o d u c t o 
de fo rmado q u e se hace p a s a r p o r e l mode lo or ig inal . Y 
es te mode lo o p e r a c o m o m i t o q u e impide r econoce r l a 
v e r d a d e r a s i tuac ión de n u e s t r a c o m u n i d a d y p o n e r las 
b a s e s de u n a genu ina edif icación de n u e s t r a en t i dad his
tór ica , de n u e s t r o p r o p i o s e r l S e m e j a n t e conciencia mix
t i f icada es la que nos lleva a def in i rnos c o m o occidenta
les, la t inos , m o d e r n o s , ca tó l icos y d e m ó c r a t a s ^ d a n d o a 
e n t e n d e r con c a d a u n a de es tas cal if icaciones, p o r o b r a 
de los m i t o s e n m a s c a r a d o r e s q u e t ienen l ibre c u r s o en 
n u e s t r a concienc ia colectiva, a lgo d i s t i n to de lo que en 
v e r d a d exis te . 

Un caso m u y significativo de es ta i nau t en t i c idad y 
es te ser ca renc i a l es j u s t a m e n t e el de la filosofía h ispa
n o a m e r i c a n a —y con ella de t o d o o t r o p e n s a m i e n t o afín 
p o r sus p ropós i t o s teór icos— q u e ofrece ese sello de ne-
gat iv idad q u e an t e s a p u n t a m o s . Es ta nega t iv idad no es 
s ino el r everso de la r ep re sen tac ión i lusor ia de n u e s t r o 
se r en que ella cons is te . Por imi ta t iva ha sido, a t r avés 

4 Hemos bosquejado una interpretación de la cultura peruana a 
base de las ideas aquí expuestas, en el volumen colectivo Perú 
problema (Moncloa Editores, Lima, 1968), que recoge otros traba
jos, de orientación convergente, por José Matos Mar, Jorge Bravo 
Bresani, Alberto Escobar y Julio Cotler. 
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de s u s d iversas e t a p a s h a s t a hoy, u n a concienc ia enaje
n a d a y ena jenan te , que le ha d a d o a l h o m b r e de n u e s t r a s 
c o m u n i d a d e s nac iona les u n a imagen falsa y superf icial , 
p o r r e m e d a d a , del m u n d o y la vida, de su m u n d o y de su 
vida. Sin que en es to p u e d a h a b l a r s e de n ingún propós i 
to de l ibe rado y a u n o p e r a n d o en m u c h o s casos u n a vo
l u n t a d "pa t r i ó t i ca " , e l p e n s a m i e n t o h i s p a n o a m e r i c a n o 
ha obedec ido de hecho a mot ivac iones d i s t in tas a las de 
n u e s t r o h o m b r e y ha a s u m i d o in t e reses vi ta les y m e t a s 
q u e c o r r e s p o n d e n a o t r a s c o m u n i d a d e s h i s t ó r i c a s . . H a 
s ido u n a novela p lag iada y no la c rón ica ver íd ica de 
n u e s t r a a v e n t u r a h u m a n a . 

La filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a sanc iona , p u e s , e l u s o 
de p a t r o n e s e x t r a ñ o s e inadecuados , y lo s a n c i o n a en un 
doble sen t ido de r ivado de la ambiva lenc ia de n u e s t r o 
exist i r , a saber : c o m o a sunc ión consc ien te de concep tos 
y n o r m a s sin ra íces en n u e s t r a condic ión his tór ico-
exis tencial , y c o m o p r o d u c t o imita t ivo, sin or ig ina l idad 
y sin fuerza que, en lugar de crear, repi te un pensar ajeno. 

No nos e x t r a ñ e que u n a c o m u n i d a d d e s i n t e g r a d a y sin 
potencia l idad , u n a c o m u n i d a d a l ienada , dé u n a concien
cia filosófica mis t i f icada . La filosofía, q u e en u n a cultu
ra p l ena es la c i m a de la conciencia , en u n a r ea l idad de
fectiva es difícil q u e t i enda a ser la consag rac ión de la 
p é r d i d a de sí, un p e n s a r t r a s c e n d e n t e p e r o sin sus tanc ia 
ni efecto en la h i s to r ia , u n a med i t ac ión e x t r a ñ a al desti
no de los h o m b r e s que la a l imen tan con su inqu ie tud re
flexiva. 

7 . ¿Dónde e s t á la causa de es ta s i tuac ión , el comple jo de
t e r m i n a n t e del e s t ado de cosas que afecta de semejante 
m o d o a H i s p a n o a m é r i c a c o m o con jun to y a cada una de 
las naciones que la consti tuyen? Si nos perca tamos de que 
la condic ión q u e h e m o s desc r i to no es exclusiva de los 
pa íses h i s p a n o a m e r i c a n o s s ino que en m u c h o e s s imi la r 
a la de o t r a s c o m u n i d a d e s y ag rupac iones regionales de 
nac iones de n u e s t r o t i empo, t odas las cua les pe r t enecen 
a lo q u e hoy se conviene en l l amar el Te rce r Mundo , se 
h a r á c l a ro q u e p a r a expl icar e l f enómeno de n u e s t r a fi
losofía es ind i spensab le u t i l izar conceptos c o m o los de 
subdesa r ro l lo , dependenc ia y dominac ión . En efecto, los 
pa í ses s u b d e s a r r o l l a d o s p r e s e n t a n u n a s u m a de carac te
r í s t i cas bás i cas negat ivas que, de un m o d o o de o t ro , se 
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vinculan con su condic ión depend ien t e y su sujeción a 
o t ro s cen t ros de p o d e r económico-pol í t ico. És tos son las 
me t rópo l i s o g r a n d e s po tenc ias indus t r i a les , nac iones 
que h a n a lcanzado a l tos niveles de desa r ro l l o —y de ca
pac idad de domin io en e l comple jo mundia l—, las cua les 
d i r igen de a c u e r d o a sus p rop ios in te reses el p roceso 
pol í t ico-económico de los pa í ses del Te rce r Mundo . Es
tas ca r ac t e r í s t i c a s negat ivas son fác i lmente coordina-
bles con los fenómenos pecu l i a res de c u l t u r a s c o m o la 
n u e s t r a . 5 No es po r aza r p o r lo q u e los pa íses de la 
Amér ica h i spano ind ia es tuv ie ron sujetos p r i m e r o a l po
de r españo l y q u e luego p a s a r o n de la condición de colo
n ias pol í t icas de E s p a ñ a a la de fac tor ías y cen t ra les de 
ap rov i s ionamien to o m e r c a d o s del i m p e r i o inglés, fir
m e m e n t e somet idos a su con t ro l económico y aun políti
co, imper io que ha venido a he r eda r , con u n a red de po
de r m á s eficaz y ce r r ada , Es t ados Unidos . Dependien tes 
de España , I ng l a t e r r a o E s t a d o s Unidos h e m o s s ido y so
m o s s u b d e s a r r o l l a d o s —valga la expres ión— de e s t a s 
po tenc ias y, consecuen temen te , pa í ses con u n a cultura 
de dominación.'' 

Nos hemos refer ido a r r i b a a los g r a n d e s rasgos de la 
condición de H i spanoamér i ca , con indicac iones g lobales 
del fenómeno del subdesa r ro l l o y la dominac ión , y pre
fer imos q u e d a r n o s en es te p l a n o p a r a l l a m a r me jo r l a 
a tenc ión sobre el c a r ác t e r esencial de n u e s t r a c u l t u r a y 
su c a u s a básica . Se puede obje tar , a no d u d a r l o , la sim
pl ic idad de la explicación. E s t a m o s convencidos de q u e 
pod r í a ma t i za r s e m u c h o sin va r i a r la tes is en lo sus tan
tivo, p e r o t e m e m o s que los á rbo les de la mat izac ión no 
dejen ver e l b o s q u e de la r azón básica , t e m e m o s q u e el 
p lu ra l i smo re f inado de las expl icaciones s ecunda r i a s 
nos desvíe de la c o m p r e n s i ó n or ig ina l . Por eso insist i
m o s en que lo decisivo en el caso h i s p a n o a m e r i c a n o es 

5 Para prevenir errores de interpretación del fenómeno de las cul
turas de países dependientes creemos necesario distinguir el caso de 
formas culturales tradicionales, que han tenido una vigencia plena 
en un momento del pasado, y los productos actuales de esa misma 
tradición en que operan los factores de dominación y desintegración 
histórico-cultural. Se hace necesario estudiar desde esta perspecti
va, por ejemplo, el pensamiento hindú, comparando su fuerza origi
nal con la de sus productos contemporáneos. 

6 Cf. sobre este concepto el libro citado Perú problema. 
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el subdesa r ro l lo , la d e p e n d e n c i a y los lazos de domina
ción, con los c a r a c t e r e s pecu l ia res q u e t iene c o m o va
r i a n t e h i s tó r i ca mu l t i nac iona l . 

El efecto soc iocu l tu ra l de tal e s t ado de cosas es esa so
c i edad m a l f o r m a d a y esa c u l t u r a defect iva q u e la filoso
fía exp resa y a la vez sufre . H e m o s h a b l a d o de n u e s t r a s 
dependenc ias h i s tó r i ca s suces ivas . R e c o r d e m o s a h o r a 
que, en consonanc i a con el las , n u e s t r a filosofía fue un 
p e n s a m i e n t o o r ig ina lmen te i m p u e s t o p o r e l conquis ta 
d o r e u r o p e o de a c u e r d o a los in tereses de la co rona y la 
Iglesia españolas . Más a d e l a n t e ha s ido un p e n s a m i e n t o 
de clase d i r igen te o de é l i tes o l igá rqucas re f inadas y ha 
c o r r e s p o n d i d o g e n e r a l m e n t e a olas de inf luencia econó
mico-polí t ica ex t ran jera . En todos es tos casos o p e r a n e l 
s u b d e s a r r o l l o y la dominac ión . 

Por o t ro lado, s i c o m p a r a m o s los c a r a c t e r e s que he
m o s e n c o n t r a d o en n u e s t r o p e n s a m i e n t o con los fenó
m e n o s del s u b d e s a r r o l l o v e r e m o s q u e no se oponen s ino 
que , p o r e l con t r a r i o , a r m o n i z a n c a b a l m e n t e e n t r e sí,.lo 
cua l p e r m i t e expl icac iones suficientes de m u c h o s de 
esos c a r a c t e r e s . Po r e jemplo, los pa íses d o m i n a d o s vi
ven hac ia afuera , p u e s d e p e n d e n en su exis tencia de las 
decis iones de las po tenc ia s dominan t e s ; es te rasgo pue
de p o n e r s e en re lac ión con la recep t iv idad y el c a r á c t e r 
imi ta t ivo de la filosofía —y no sólo de la filosofía— q u e 
es t ípico de H i s p a n o a m é r i c a . Por o t ro lado, c u e n t a e l he
cho de que los pa í ses s u b d e s a r r o l l a d o s ca recen de fuer
za y d i n a m i s m o p o r la condic ión d e p r i m i d a de su econo
m í a y p o r la fal ta de in tegrac ión y o rgan ic idad en su 
sociedad, de d o n d e se s igue q u e no hay b a s e p a r a un se
llo p r o p i o del p e n s a m i e n t o capaz de n e u t r a l i z a r e l im
p a c t o fo ráneo y la t en tac ión imi ta t iva . Las p roducc iones 
e sp i r i tua le s en con jun to ca recen , además , del yjgor ne
cesa r io p a r a i n se r t a r s e c o m o apo r t e s novedosos en e l 
p r o c e s o m u n d i a l de la civilización, del m o d o c o m o las 
economías y las soc iedades de n u e s t r o s pa í ses no t ienen 
n i n g u n a vigencia d i rec t iva en e l p roceso m u n d i a l del po
der . Y si c o n s i d e r a m o s el caso de la d i s t anc ia e n t r e quie
nes pract ican la filosofía y la comunidad hispanoamerica
na vemos que —a diferencia de lo q u e p u e d e se r no rmal 
m e n t e la re lación e n t r e el espec ia l i s ta y el púb l i co co
m ú n en los pa í ses i ndus t r i a l e s avanzados— t r a d u c e e l 
a b i s m o e n t r e las él i tes que viven según un mode lo exte
rior y las m a s a s p a u p e r i z a d a s y ana l fabe tas , encuadra -
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das d e n t r o del m a r c o esp i r i tua l de t rad ic iones y creen
cias r e m o t a s y esc le rosadas . Consecuen temente , la frus
t r ac ión del p e n s a d o r h i s p a n o a m e r i c a n o se enra iza en la 
impos ib i l idad de vivir según los p a t r o n e s cu l tu ra les ex
t ran je ros y en la incapac idad s imu l t ánea de hace r fecun
da en e l p e n s a m i e n t o la v ida de la c o m u n i d a d e s t a n c a d a 
po r la r ea l idad del subdesa r ro l lo , con toda su c a r g a ne
gativa. F ina lmente , adv i r t amos q u e la u n i d a d de la pro
b lemát i ca filosófica h i s p a n o a m e r i c a n a t iene un p u n t o 
esencial de sus t en tac ión en la coincidencia del status de 
nues t ro s pa íses c o m o nac iones s u b d e s a r r o l l a d a s y suje
tas a lazos de dominac ión , hecho que da en todas ellas, 
como tono ag regado a sus ca rac t e r í s t i ca s h i spano ind ias 
o mes t izas de var ios ó rdenes , u n a cons t an t e negat iva a 
t ravés de la h is tor ia . 

8. N u e s t r o pensamien to es defectivo e inau tén t ico a cau
sa de n u e s t r a sociedad y n u e s t r a c u l t u r a . ¿Tiene que ser
lo necesa r i amen te , s i empre? ¿ N o hay escape a es ta con
secuencia? Es decir, ¿no hay m a n e r a de darle originalidad 
y au ten t i c idad? R e s p o n d e m o s pos i t ivamente . Sí la hay, 
p o r q u e e l h o m b r e en c ie r tas c i r cuns t anc i a s —no fre
cuen tes ni previs ib les— sa l ta p r )enc ima de su condic ión 
ac tua l y t r a sc iende en la r ea l idad hac ia nuevas fo rmas 
de vida, hac i a mani fes tac iones inéd i tas que p e r d u r a r á n 
o d a r á n f ru tos en la m e d i d a en que el mov imien to inicia
do pueda ex tender se y p rovocar u n a dialéct ica general , 
u n a tota l ización de desenvolvimiento , eso que en el te
r r e n o polít ico-social son las revoluciones . Es to significa 
que aquel la p a r t e del h o m b r e que se emp ina sobre su 
c i r cuns tanc ia no p o d r á hacer lo con fer t i l idad y de m o d o 
p e r d u r a b l e s ino c u a n d o e l mov imien to que su gesto es
boza sea capaz de a r t i cu l a r se con el r e s to de la rea l idad 
y p rovocar en é s t a u n a mu tac ión de conjunto . 

Es to es vál ido p a r a la sociedad y la c u l t u r a en genera l , 
lo es t amb ién p a r a la filosofía en pa r t i cu l a r , sin con ta r 
e l hecho de q u e la filosofía mejor que o t r a s c reac iones 
esp i r i tua les , p o r su condic ión de foco de la conciencia 
total del h o m b r e , podr í a ser esa p a r t e de la h u m a n i d a d 
que se emp ine sobre sí y que vaya de la negat iv idad del 
p re sen te a fo rmas nuevas y supe r io re s de rea l idad . Pero 
p a r a ello t iene que posee r d e t e r m i n a d a s va lencias sus
cept ibles de conec ta r la t eo r í a p e n s a d a con toda la reali-
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d a d vivida y o p e r a r de un m o d o tal que , p o r u n a uti l iza
ción eficaz y p r u d e n t e de los r e c u r s o s h i s tó r i cos 
d isponibles , p r o d u z c a en las á r ea s a d e c u a d a s de la vida 
social las reacc iones d ia l éc t i camente m á s fecundas . 

Hegel decía q u e el b u h o de Minerva l evan ta el vuelo al 
a t a rdece r , con lo cua l d a b a a la filosofía el c a r á c t e r de 
u n a t eor ía que e luc ida e l sen t ido de los hechos ya consu
m a d o s . Pero en e l c r e p ú s c u l o suelen e s t a r los p resag ios 
del a m a n e c e r . Con t r a el ve red ic to del g r a n filósofo ale
mán , noso t ro s c reemos q u e la filosofía puede ser y e » 
m á s de u n a ocas ión h i s tó r i ca ha ten ido q u e ser l a mensa
j e r a del alba, p r inc ip io de u n a mu tac ión h i s tó r i ca po r 
u n a t o m a de concienc ia rad ica l de la exis tencia proyec
t a d a a l fu tu ro . Cabe h a b l a r de un sen t ido p rác t i co de la 
filosofía en c u a n t o el p e n s a r to ta l i zador se p royec ta al 
e sc la rec imien to de la exis tencia y a la a p e r t u r a de hor i 
zontes inédi tos de la h i s to r i a . La cr í t ica se hace así 
cons t ruc t iva de m u n d o s nuevos después de h a b e r cance
lado todos los f a n t a s m a s de la i lusión h i s tó r ica . 

El p r o b l e m a de n u e s t r a filosofía es la inau ten t i c idad . 
La inau ten t i c idad se enra iza en n u e s t r a condic ión histó
r ica de pa íses s u b d e s a r r o l l a d o s y d o m i n a d o s . La supera
ción de la filosofía es tá , así , í n t i m a m e n t e l igada a la su
pe rac ión del s u b d e s a r r o l l o y la dominac ión , de ta l 
m a n e r a que s i p u e d e h a b e r u n a filosofía au t én t i ca ella 
ha de ser f ruto de es te c amb io h i s tór ico t r a scenden t a l . 
Pero no necesi ta e spe ra r lo ; no t iene p o r q u é ser sólo un 
p e n s a m i e n t o q u e sanc iona y c o r o n a los hechos consu
m a d o s . Puede g a n a r su au t en t i c idad c o m o p a r t e del mo
vimiento de supe rac ión de n u e s t r a nega t iv idad his tór i 
ca, a sumiéndo la y es forzándose en cance l a r sus ra íces . 

La filosofía t iene, pues , en H i s p a n o a m é r i c a u n a posi
bilidad de ser au tén t i ca en med io de la inau ten t i c idad 
que la r o d e a y la afecta: conver t i r se en la conciencia 
lúc ida de n u e s t r a condic ión d e p r i m i d a como pueblos y 
en el p e n s a m i e n t o capaz de d e s e n c a d e n a r y promover el 
proceso s u p e r a d o r de es ta condic ión. Ha de ser en tonces 
u n a reflexión sobre n u e s t r o status an t ropo lóg ico o, en 
todo caso consciente de él, con v is tas a su cancelación. 
Una reflexión ap l i cada al lenguaje o las cosas , al conoci
m i e n t o o la conduc ta , p e r o s i e m p r e an t ropo lóg icamen te 
re levante c o m o au toaná l i s i s . Es to qu ie re decir que u n a 
b u e n a p a r t e de la t a r ea q u e t iene po r de lan te n u e s t r a fi
losofía es des t ruc t iva —a la larga des t ruc t iva t amb ién 



9 0 U N A I N T E R P R E T A C I Ó N 

de su en t i dad ac tua l c o m o p e n s a m i e n t o a l ienado. Por
q u e debe ser u n a concienc ia c ance l adu ra de pre ju ic ios , 
mi tos , Ídolos, u n a concienc ia a p t a p a r a deve lar n u e s t r a 
sujeción como pueb los y n u e s t r a depres ión c o m o se res 
h u m a n o s ; en consecuencia , u n a conciencia l i be rado ra 
de las t r a b a s que imp iden l a expans ión an t ropo lóg ica 
del h i s p a n o a m e r i c a n o q u e es t amb ién la expans ión an
t ropológ ica de toda la especie . Dicho de o t r o modo, este 
p e n s a m i e n t o h a b r á de p o n e r de lado, d e s d e e l pr inc ip io , 
toda i lusión e n m a s c a r a d o r a y , sin-iemox al ejercicio m á s 
frío y t écn ico del pensa r , s u m e r g i r s e en la su s t anc i a 
h i s tó r i ca de n u e s t r a c o m u n i d a d p a r a b u s c a r en ella e l 
s u s t e n t o de los va lores y ca tegor ías q u e la expresen po
s i t ivamente y le revelen el m u n d o . Y es tos valores , a su 
vez, h a b r á n de ser fuente de energ ía y r e s o r t e de un mo
vimiento t r a n s f o r m a d o r capaz .de l levar ade lan te , con e l 
a p o r t e de todos n u e s t r o s países , un p r o c e s o a scenden te 
de civilización. 

El p r o b l e m a de n u e s t r o p e n s a m i e n t o filosófico se liga 
de es te m o d o con e l r e to h i s tó r i co que enf ren tan hoy los 
pa í ses del Tercer M u n d o y, d e n t r o de és te , la Amér ica 
h i spano ind ia . Pues to que n u e s t r o s pueblos, sólo s a ld r án 
de su condic ión r o m p i e n d o los lazos q u e los t i enen suje
tos a los cen t ros de p o d e r y m a n t e n i é n d o s e l ib res con 
r e spec to a t o d a o t r a sujeción q u e pa ra l i za r í a su progre
so, se hace c la ro que la filosofía que hay q u e c o n s t r u i r 
no puede ser u n a va r i an te de n inguna de las concepcio
nes del m u n d o q u e c o r r e s p o n d e n a los cen t ro s de p o d e r 
de hoy, l igadas c o m o es t án a los in te reses y m e t a s de 
esas po tenc ias . Al l ado de las filosofías v incu ladas con 
los g r a n d e s b loques ac tua les o del fu tu ro inmed ia to es 
prec iso , pues , for jar un p e n s a m i e n t o que, a la vez que 
a r r a i g u e en la r ea l i dad his tór ico-social de n u e s t r a s co
m u n i d a d e s y t r a d u z c a sus neces idades y metas , s i rva 
como med io p a r a cance la r el s u b d e s a r r o l l o y la domina
ción que tipifican n u e s t r a condic ión h i s tó r ica . Es preci
so que , d e n t r o del c u a d r o genera l del Te rce r Mundo , los 
pa íses h i s p a n o a m e r i c a n o s , pues tos a c o n s t r u i r su desa
r ro l lo y a l og ra r su independencia , e n c u e n t r e n el apoyo 
de u n a reflexión filosófica consc iente de la c o y u n t u r a 
h i s tó r ica y dec id ida a c o n s t r u i r s e como un p e n s a r rigu
roso, rea l i s ta y t r a n s f o r m a d o r . Es te p ropós i t o se benefi
c ia rá de los esfuerzos nac iona les pa r t i cu l a r e s , p e r o ne
ces i t a rá t ambién u n a acción conce r t ada , necesa r i a y 
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fecunda en c u a n t o p r o m o t o r a de l a u n i d a d de Hispanoa
mér ica , u n i d a d que no sólo c o r r e s p o n d e a los hechos 
s ino que a d e m á s es impe ra t i va en es ta época de vigencia 
de g randes a g r u p a c i o n e s mul t inac iona le s . 7 

Creemos ind i spensab le adve r t i r a e s t a a l t u r a de n u e s 
t r o a legato q u e no e s t a m o s p o s t u l a n d o l a neces idad de 
u n a filosofía práctica, aplicada o sociológica, como m á s 
de u n a vez se ha p r o p u e s t o a l p e n s a m i e n t o h i spanoame
r icano . E s t a m o s convencidos de que e l c a r á c t e r t eór ico 
es t r i c to —que no t iene que s ignif icar en n a d a divorc io 
de la prác t ica—, la m á s a l ta exigencia reflexiva, es indis
pensab le en la filosofía h i s p a n o a m e r i c a n a c o m o en t od a 
filosofía fecunda. Y es p rec i so adve r t i r a es te r e spec to 
q u e la d i s t r ibuc ión de las t a r ea s en filosofía, r ecomenda-
da^algunas veces, inc luso p o r f iguras p r o c e r e s de nues
t r a h i s to r i a —recué rdese e l caso de Alberdi—, según la 
cual la t eo r ía c o r r e s p o n d e r í a a E u r o p a y la ap l icac ión a 
H i s p a n o a m é r i c a , es u n a m a n e r a m á s de c o n d e n a r n o s a 
la dependenc ia y la sujeción, como en el c a m p o de la eco
n o m í a lo es e l r e s e r v a r p a r a las g r a n d e s po tenc ias la in
d u s t r i a pesada , de jando a los pa í ses s u b d e s a r r o l l a d o s 
los sec tores m á s débi les de la p r o d u c c i ó n indus t r i a l . En 
ciencia y en filosofía sólo quien t iene la clave de la t eo r ía 
p u e d e h a c e r suyos los avances m a y o r e s y los p o d e r e s d e 
la civilización. Si nos es n e c e s a r i a la filosofía es t r ic ta , 
c o m o c r e e m o s q u e lo es, debe c o m p r e n d e r , p o r consi-

7 No dejará de plantearse a muchos el interrogante de la ubica
ción de Cuba en este cuadro. El caso cubano es especialmente impor
tante por varias razones. Primero, porque forma parte natural de 
nuestra comunidad histórica y no puede ser extrañada de ella por 
razón de diferencias políticas. En segundo lugar, porque ha comen
zado a recibir una influencia generalizada del pensamiento marxista 
que no tiene paralelo en nuestra historia y constituye, por su orien
tación y su exclusivismo, una variante bien marcada desde el punto 
de vista filosófico-ideológico. Finalmente, porque está haciendo una 
decisiva experiencia de independencia nacional, una experiencia re
volucionaria, de cuyo logro —como signo y efecto al mismo tiempo— 
hay que esperar, según nuestra tesis, la constitución de una filosofía 
genuina y original, que aún se echa de menos como doctrina sistemá
tica pues, en su forma actual, el marxismo resulta ser también un 
pensamiento calcado. La convergencia de este esfuerzo histórico y 
otros hispanoamericanos habrá de ser uno de los más trascendenta
les episodios de la renovación cultural de nuestro continente en los 
años venideros. 
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guíente , la t eo r ía y a la vez la apl icación, conceb idas y 
e jecu tadas a n u e s t r o m o d o propio , de a c u e r d o a nues
t r a s p a u t a s y ca tegor ías . Así como la ciencia que, pese 
a su n e u t r a l i s m o d e c l a r a d o y su a s e n t a m i e n t o en la obje
t ividad, impl ica —sobre todo en las d isc ip l inas socia
les— un ingred ien te de i n t e rp re t ac ión e ideología que 
p ide su e l aborac ión de a c u e r d o a n u e s t r o s p ro p i o s enfo
ques y perspec t ivas , así t a m b i é n la filosofía, incluso 
como teoría , no es n e u t r a l en el m o d o de indi ferente a 
la v ida y debe e s t a r n u t r i d a po r la vida de n u e s t r o s 
pueb los p a r a ser a d e c u a d a a su esencia y s u s fines. Sin 
olvidar que j u s t a m e n t e e l f i l tro necesa r io p a r a la ideo
logía de la c iencia sólo es posible , sin a fec ta r la existen
cia de u n a c o m u n i d a d ni la ve rdad objet iva, c u a n d o la fi
losofía, que es la p o s t r e r a ins tanc ia de la cr í t ica, se 
cons t ruye en a c u e r d o con la rea l idad del exis t i r his tór i
co de esa c o m u n i d a d . 

Por cons iguiente , qu ienes s ienten el l l a m a d o del pen
samien to reflexivo en H i spanoamér i ca , a la vez q u e se 
s u m e r g e n en su med io vital, no pueden d i spensa r se de 
a d q u i r i r las técnicas d e s a r r o l l a d a s po r e l p e n s a m i e n t o 
filosófico m u n d i a l en su l a rga h is tor ia , n i conviene que 
dejen de lado aquel los concep tos y m é t o d o s capaces de 
serv i r de sopor tes a una t eo r í a r igurosa . A cos ta segura
m e n t e de penosos esfuerzos, deben h a c e r suyos todos es
tos p roduc to s , m á s difíciles de a d q u i r i r po r el los sin res
pa ldo de u n a sól ida b a s e cu l tu ra l nac iona l y o p e r a n d o 
en c o n t r a r i o un c ie r to e l emen to de d i spa r idad de cul tu
r a s . Pero todo e l t i empo han de t ene r conciencia de su 
c a r á c t e r provis ional e i n s t rumen ta l , de su condic ión de 
medios y e lementos f i l t rantes de un proceso menta l coor
d inado con e l desa r ro l lo nacional , p a r a no t o m a r l o s co
mo modelos definitivos n i como conten idos abso lu tos . 
Deben tener s i empre .p re sen te que son en m u c h o her ra
m i e n t a s teór icas que hay que ut i l izar en t a n t o no haya 
o t r a s m á s eficaces y m á s adecuadas a l de scub r imien to 
y expres ión de n u e s t r a esencia an t ropológica que h a n de 
p r o d u c i r s e a l h i lo de la mu tac ión h i s tó r i ca de n u e s t r o s 
pueblos . 

9. R e s u m o y doy las fó rmulas escue tas del p l an teo aquí 
expues to , adv i r t i endo que en él ope ran las s iguientes 
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convicciones p r i m a r i a s o p r e s u p u e s t o s acep t ados dejMk 
temario: 

a] que h a y d i ferencia en t r e la p l en i tud y la depres ión 
de u n a c o m u n i d a d c o m o de un individuo, e n t r e su inde
pendenc ia , su desenvolv imien to a u t ó n o m o y su domina
ción^ o sea, el e s t a r some t ido a las decis iones y los inte
r e s e s d e o t r a e n t i d a d h i s t ó r i c a (nac ión , E s t a d o , 
e tcétera) ; 

b] que son m á s deseables y mejores la p l en i tud de ser, 
la a u t e n t i c i d a d y la au tonomía , q u e sus c o n t r a r i o s ; y 

c] q u e en la h i s to r i a es pos ib le la novedad , el sa l to 
dialéct ico que p e r m i t e e l p a s o de un nivel de realizacio
nes a o t ro , la emergenc ia de fo rmas inédi tas de exis
tencia; 

d] q u e —como se dec la ró en la in t roducc ión— p u e d e 
h a b l a r s e de los pa í ses de la Amér ica h i spano ind ia como 
u n a u n i d a d d e cu l tu ra ; 

e] que la filosofía e s t r i c t a es un va lo r de civil ización 
que neces i t amos real izar . 

Sobre la b a s e de es tas a sunc iones impl íc i tas h e m o s 
sos ten ido las s iguientes tes is : 

i. N u e s t r a filosofía, con sus pecu l i a r idades p rop i a s , 
no ha s ido un p e n s a m i e n t o genu ino y or iginal , s ino inau-
tén t ico e imi ta t ivo en lo fundamen ta l . 

ii. La c a u s a d e t e r m i n a n t e de es te hecho es la existen
cia de un defecto bás i co de n u e s t r a soc iedad y n u e s t r a 
cu l tu ra . Vivimos a l ienados p o r e l subdesa r ro l l o conec
t a d o con la dependenc ia y la dominac ión a que e s t a m o s 
sujetos y s i e m p r e h e m o s e s t a d o . 

m. N u e s t r a vida a l i enada c o m o nac iones y c o m o co
m u n i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a p r o d u c e u n p e n s a m i e n t o 
a l i enado q u e l a exp resa p o r su negat iv idad . N u e s t r a so
c iedad no p u e d e m e n o s de p r o d u c i r semejan te pensa
mien to defect ivo. 

iv. E s t e p e n s a m i e n t o i n a u t é n t i c o p o r a l i enado gs_ade-
m á s a l ienante , en c u a n t o funciona g e n e r a l m e n t e como 
imagen e n m a s c a r a d o r a de n u e s t r a rea l idad y factor que 
coadyuva al d ivorc io de n u e s t r a s nac iones r e spec to a su 
ser p r o p i o y sus j u s t a s m e t a s h i s tó r i cas . 

v . La cons t i tuc ión de un p e n s a m i e n t o genu ino y'origi
nal y su n o r m a l desenvolv imien to no p o d r á n a l canza r se 
sin q u e se p r o d u z c a u n a decisiva t r a n s f o r m a c i ó n de 
n u e s t r a soc iedad m e d i a n t e la cance lac ión del subdesa
r ro l lo y la dominac ión . 
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vi. N u e s t r a filosofía genu ina y or ig ina l será el pensa
m i e n t o de u n a sociedad au tén t i ca y c readora , t a n t o m á s 
yal iosa c u a n d o m á s al tos niveles de p len i tud a lcance la 
c o m u n i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a . Pe ro puede comenza r a 
ser au t én t i ca c o m o p e n s a m i e n t o de la negación de nues
t r o se r y de la neces idad de cambio , como conciencia de 
la m u t a c i ó n inevi table de n u e s t r a h i s to r ia . Por e l análi
sis y la cr í t ica, p o r la conf ron tac ión de los va lo res vigen
tes en n u e s t r o m u n d o y po r el a h o n d a m i e n t o de la pro
pia condic ión, p u e d e o p e r a r c o m o un p e n s a m i e n t o ya no 
e n t e r a m e n t e defectivo s ino c r ec i en t emen te c r e a d o r y 
cons t ruc t ivo . 

vn. Pero, c o m o segui rá t o m a n d o de fuera, quizá po r 
m u c h o t i empo , conceptos y va lores , d e b e r á ser vigi lante 
y desconf iada en ex t r emo , a fin de ev i ta r —por la c r í t i ca 
y la consu l t a de la real idad— la r eca ída en los m o d o s 
a l i enan tes de reflexión. 

vui. Las nac iones del Te rce r M u n d o como las h i spano
a m e r i c a n a s t ienen que forjar su p rop i a filosofía en con
t r a s t e con las concepciones defendidas y a s u m i d a s p o r 
los g r a n d e s b loques de p o d e r ac tua les , hac iéndose de 
es te m o d o p r e s e n t e s en la h i s t o r i a de n u e s t r o t i e m p o y 
a s e g u r a n d o su independenc ia y su supervivencia . 

Las ideas a r r i b a expues t a s seña lan c l a r a m e n t e la ta
rea que t enemos an t e noso t ro s , l a t a r e a que ya real iza 
quien ref lexiona y deba te sobre es tos t emas , c a m i n a n d o 
po r e l filo a c e r a d o que s e p a r a la au t en t i c idad de la alie
nación. En c ie r tos casos , no se dude , s e r á impos ib le o 
a p e n a s fact ible c u m p l i r c a b a l m e n t e sus m e t a s , p e r o h a y 
que t ende r de t odas m a n e r a s a ellas con la conciencia 
de q u e la d i f icul tad del éxi to a u m e n t a cada d ía como 
efecto de la d inámica ace l e rada de la h i s to r i a con tempo
ránea . 

En e l g r a n c a m p o de la compe tenc ia m u n d i a l son cada 
vez m á s h o n d a s las d i ferencias que s e p a r a n a los pa íses 
s u b d e s a r r o l l a d o s de los de sa r ro l l ados , a los pa í ses in
dus t r i a l e s de los p ro le ta r ios , y es p o r t a n t o cada vez m á s 
r u d a y p e r m a n e n t e la sujeción de los segundos a los pr i 
m e r o s y m á s grave la a l ienación del s e r de las nac iones 
d o m i n a d a s e n t r e las cua les se cuen tan las de la Amér ica 
indoh ispana . 

Pero hay todavía pos ib i l idad de l iberac ión y, en la me
dida en que la hay , e s t amos ob l igados a o p t a r decidida
m e n t e po r u n a l ínea de acción que mate r i a l i ce esa posi-
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b i l idad y evi te su f rus t rac ión . La filosofía h i s p a n o a m e r i 
cana t iene t a m b i é n p o r de l an t e es ta opc ión de la que, 
a d e m á s , depende su p r o p i a cons t i tuc ión c o m o pensa
m i e n t o au tén t i co . 



El autor aborda el problema del pensamiento filosófico 
hispanoamericano delimitando cuidadosamente sus alcances; se 
refiere al pensamiento filosófico propiamente tal, y no a otras 
modalidades del pensmiento, como son las creencias religiosas, 
los programas políticos, las ideas artísticas; no se refiere al 
americano en general, ni al ibero o latinoamericano, sino 
exclusivamente al hispanoamericano, al de la América 
hispanoindia; tampoco se refiere a la filosofía de los diversos 
países, dando por'sentado que puede hablarse de América como 
una unidad, sin desconocer por ello la existencia de posibles 
diferencias nacionales. Comprende tres cuestiones distintas, 
vinculadas entre sí: describe cómo ha sido el pensamiento 
hispanoamericano y establece si ha habido una filosofía original; 
estudia cómo debe ser la filosofía hispanoamericana 
si quiere lograr autenticidad; se plantea si lo 
hispanoamericano debe o puede ser tema de reflexión filosófica, 
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