
TRADICION Y PROBLE,MAS DE LlA FILOSOFIA

EN COLOMBIA

Por JAIiVIE JARAMILLO URiBE

1. Existe una tradicion filos6fica colombiana?

De tiempo en tiernpo los observadores de nuestra cultura suelen
Hamar la atencion publica sobre el desequilibrio existente entre nues-
tro acelerado desarrollo material de los ultimos tiempos y 10 precario
de nuestras producciones en el plano de la alta cultura. En efecto,
nuestros cenrros universitarios lanzan afio tras afio al mercado -y di-
go al mercado, usando esta prosaica palabra, porque la profesion, a di-
ferencia de la ciencia, se haee para vender- una cantidad conside-
rable de tecnicos, deficientes pOl' muchos conceptos, pero que, al
fin y al cabo, tras algunos afios de experiencia logran un grade de efi-
cacia suficiente para mantener el ritrno progresivo de nuestra civili-
zaci6n material. Nadie podria larnentarse de ello, porque una de las
funciones de la universidad moderna -aunque no la unica como a ve-
ces se piensa- es la de crear profesionales. Pero ni aun los espiritus
mas "realistas" se atreverian a pen sal' que esto es suficiente para ase-
gurar la dignidad de una nacion, ni para colmar sus necesidades com-
pletas -incluidas las de la misma tecnica-«, ni para justificar su exis-
tencia. Porque de eso se trata. Las naciones, como los individuos, no
necesitan vivir unicamente sino dade a su vida un contenido valioso.
La vida en si misma tiene con respecto a las creaciones del espiritu un
valor inferior y secundario. Sin la creacion de cultura, de alta cultu-
ra, no hay organismo que pueda justificar su existencia. No creo que
valga la pena insistir, porgue es algo que todos sentimos en 10 inti-
mo, aun en los mementos de realismo filisteo que nos sobrevienen de
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vez en cuando, en que el transite de la mera vida, de la vida como
simple categoria biologics al reino de 10 autenticamente humano es-
ra en la produccion de cultura. Y apenas considero necesario aludir
al hecho de que el espiritu es la {mica expresion de la perennidad y
10 unico que prolonga a las naciones en el tiernpo. No hay que acu-
dir en busca de pruebas para esta afirrnacion a la historia de Euro-
pa 0 al Oriente. El caso nuestro es palpable. Tenemos signif'icacion
para otros, supervivirnos en la historia de la cultura gracias a la obra
de cuatro 0 cinco grandes espirirus, casi podria decir de dos: Caro y
Cuervo. ~Que otra cosa habria dado testimonio de nosotros mas alia
de nuestras fronteras, que otro producto habria garantizado nuestra
permanencia en el concierto de los pueblos cultos?

No me propongo abocar aqui e! problema general de nuestra
cultura, sino el de uno de sus territorios. Tampoco me propongo de-
finir el campo propio de la filosofia ni menos aun plantear el proble-
ma de su valor practice porque me parece esta una pregunta super-
flua y adernas indigna. Quiero unicarnente referirme a 10 que pueda
constituir nuestra tradicion en el campo de la filosofia y a las condi-
ciones en que se desarrolla actualmente y en que podra desarrollarse
en el futuro nuestra creacion filos6fica.

2Tiene algllO senti do hablar de una tradici6n colombiana en rna-
teria de filosofia? Confieso que yo mismo fui durante mucho tiempo
esceptico a este respecto. Pero ahora veo que tal escepticismo tenia
como base un punto de partida equivocado. En efecto, si compara-
mos las contribuciones que a la filosofia hicieron los hombres de
nuestro siglo XIX con las imponentes cresciones del pensarniento oc-
cidental, el balance tiene que ser forzosamente desolador. No solo en
cantidad sino en calidad los trabajos filos6ficos colombianos apareci-
dos en el pasado siglo -que es sin duda el siglo en que madura nues-
tra nacionalidad, algo asi como nuestro "tiernpo eje", para usar un
concepto de la historia universal recientemente establecido par Jas-
pers- no resisten cornparacion con los europeos. No solo son depen-
dientes de Europa en la problernatica, en los metodos y en las solu-
ciones, sino que les falta incluso la erudicion libresca y un pocope-
dante que hace parte de la filosofia considerada como disciplina rigu-
rosa y cientifica.
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2. Nuestro sigLo X/X y La [ilosoiia.

Si abrimos hoy el Tratado de Filosofia Moral que don Ezequiel
Rojas (1), maestro durante 40 afios de la generaci6n radical del siglo
XIX, public6 en Paris con una rumbosa dedicatoria para la Academia
de Ciencias Morales del Instituto de Francia, 10 encontraremos mas
pobre que los mas modestos manuales escolares que nuestros abnega-
dos profesores de ensefianza secundaria se han perrnitido escribir de
tarde en tarde. Bentham y Tracy, los espiritus menos filos6ficos del
menos filos6fico de los sistemas de aquel entonces, el Utilitarismo, Ie
pusieron en posesi6n de unas pocas ideas que el Maestro Rojas teji6
en 300 paginas cuya lectura se nos hace hoy casi imposible.

Cuando leemos los argumentos y la forma en que el senor Rojas
defendia el benthanismo contra los ataques frontales del primer Caro
en un comienzo, del segundo despues, no podemos menos de admirar-
nos de su simplismo cientifico y de su acento extremadamente dog-
matico: "Bentham -dice- expone el enlace entre la felicidad y la
desgracia y sus causas, es decir, entre los modos de sentir el bien y
las causas que los producen, que es 10 que constituye la doctrina Sen-
sualista; luego esta exposicion es verdadera; luego es verdadera por ser
sensualista". (2) "Conocer es sentir. Si el hombre no sintiese, nada
conoceria, no existiria para S1 mismo, es decir, no sabria que existe.
La doctrina de la escuela sensualista cuya verdad se demuestra y sos-
tiene se resume en las siguientes proposiciones: 1) El alma esta dota-
da de la facultad de sentir, de la de juzgar, de la de recordar y de la
de desear; 2) Con estas facultades es que los hombres han adquirido
y adquieren todas las ideas y han formado las ciencias. Si el hombre
no sintiese estaria en el caso de los seres inanimados: 10 que siente es
10 que conoce; el acto en que el alma siente, es el acto en que cono-
ce. .. Sentir es, pues, conocer". (3) Comentando la "Ideologia" de
Tracy, dice: "Tracy expone el enlace entre las percepciones, es de-
cir entre las ideas y las causas que las producen, que es 10 que se lla-
ma filosofla Sensualista; esta exposicion es fiel retrato del modo como
se adquieren las ideas; luego la doctrina de Tracy es verdadera por
ser sensualists", (4).

A variaciones sobre estas premisas se reducian las ideas del Maes-
tro Rojas sobre el arduo y fundamental problema del conocimiento.
IguaJ cos a aconrecia con la etica, que fue, con el problema de la or-
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ganizaci6n y funciones del Estado, y en estrecha conexi6n con este,
el rema que mas apasion6 a los hombres de pensamiento de nuestro
siglo XIX. Tampoco en este campo di6 el senor Rojas un paso mas
alla de la ecuaci6n bueno igual a agradable, malo igual a desagrada-
ble. Y en la forma mas fiel repetia las recomendaciones del maestro
-Benthan- de hacer las sumas de los placeres y los dolores causados
pOl' una accion, y comparar sus. totales para resolver si era moral 0

inmoral, si el Estado debia castigarla 0 no. Era 10 que con toda inge-
nuidad se llamaba entonces la arirmetica moral. Tenia el Maestro Ro-
jas al parecer escasa preparacion cientifica y una mente poco 16gica.
Cuando leemos sus escritos s610 encontramos citas de las traduccio-
nes del Tratado de Legislaci6n de Bentham, de la Ideologia de Tra-
cy, y alguna que otra alusi6n a Condillac, a Kant, a Cousin, hechas
a traves de tercera 0 cuarta mano, y algunas referencias a la obra
neotomista de Balmes. Cuando afirmaba que el placer 0 el desagrado
eran los criterios de 10 moral, sosteniendo una etica de resultados, a
rengl6n seguido decia que la cali dad de buena 0 mala de una acci6n
no se perdia por el hecho de no poderse realizar sus efectos, mante-
niendo asi una etica de intenciones. (5) Podriamos multiplicar estos
ejemplos, pero no es necesario para nuestros fines.

Si tomamos otros casos y sometemos a una rigurosa cnuca los
productos de otros destacados escritores de aquella epoca llegamos a
conclusiones semejantes. Don Jose Maria Sarnper fue uno de los mas
grandes trabajadores intelectuales de aquella generaci6n. (6) Pasco su
curiosidad pOl' todos los campos del pensamiento y trato de dar un con-
tenido filos6fico a todos sus trabajos. En mas de 50 afios de fecunda
vida intelectual produjo casi un centenar de obras que abarcan casi
todos los temas y territorios de la cultura. Su Derecho Publico Interno
de Colombia es todavia el mas complete analisis de la historia consti-
tucional del pais en el siglo XIX; su Ciencla de la Legislacion ( ) es
una de las obras filos6ficas mas importantes de teoria del Estado que
se produjeron en aquel entonces y su Ensayo sobre las Revoluciones
Politicas, (8) con todos los defectos propios de la So iologia natura-
lista de la epoca, a pesar de su esquernatica explicaci6n etnico-geogra-
fica de los hechos sociaJes, donde resuenan los nombres de Taine y
Gobineau, (9) sigue siendo un trabajo clasico de la sociologia ameri-
cana.
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Lector de Tracy y Bentham en su primera juventud, muy pronto
se convirtio en uno de sus mas vigorosos criticos, Rechaza el sensua-
lismo en la teoria de] conocimiento y e] principio de la utilidad en la
etica y en la legislacion. (10) Durante mucho tiempo busca apasiona-
darnente una sintesis, mezc!ando muchas veces sin concierto logico
ideas racionalistas con ernpiristas, utilitarismo individualists con solida-
rismo social. E] eclecticismo de Cousin y quizas tambien el pensarnien-
to de Balmes dejaron huella en su espiritu. Pt;!'O la fuente de su forma-
cion hay que buscarla en eJ romanticismo politico de la Francia del
48 (Lamartine, Hugo, Sue), (11) en ideas fisiocraticas y revividas en
el siglo XIX, en el positivismo social derivado de Comte, y sobre todo
en la filosofia evolucionista y agnostica de Herbert Spencer. Las ideas
del gran sabio ingles cuadraban muy bien con los ideales de una bur-
guesia' incipiente, tolerante y parsimoniosa, cientista y tibiamente re-
ligiosa, que alimentaba su optimismo semi-anarquista y su adrniracion
por Ia libertad individual en fuentes francesas y tomaba del pensamien-
to Ingles el sentido de la transaccion y la mesura. Con Spencer, Jose
Marfa Samper creia firrnemente en que el progreso de la humanidad
"no ha side, en el fondo, otra cosa que un esfuerzo constante de indi-
oidualizacion, y de arrnonizacion de las fuerzas individuales". (12).
Del filosofo ingles adopts tarnbie 1 la idea de evolucion, la interpreta-
cion mecanico-naturalista de la sociedad como un campo de oposicion
de fuerzas que buscan su equilibrio y la idea de una realidad incogno-
sible que sirve de fundamento a la separacion entre ciencia y religion,
al propio tiernpo que de justificacion de esta ultima.

Fervoroso exegeta de las ideas que pusieron en boga los econornis-
tas franceses de la escuela del gran Turgot y de los derechos politicos
proclamados en el 89, creia profunda e ingenuamente en la existencia
de un orden divino, idea que contribuyo mucho a la forrnacion de una
rnentalidad utopisra en los hombres de su generacion que se alimenta-
bdn en las mismas fuentes ideo16gicas y que en alguna medida frustro
la formacion de una clase politica con autentico semido de la direc-
cio social. Para Sam per el orden es una ley que todo 10 domina. "EI)
la politica, dice, todo se organiza, funciona y se sustenta en virtud de
la misma ley: el derecho del individuo armoniza con el derecho de la
sociedad entera; el deber del gobernante, con el del gobernado" el po-
der de ]a autoridad directiva, can el de Ja opinion popular q 1C la j :s-
pira a contiene; Ja necesidad del orden, can la de ]a libertad; el presti-
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gio de la riqueza, con el influjo de las inteligencias; los pequefios nu-
cleos de hombres poderosos, con las grandes masas de los debiles;
la tendencia al progreso, con el espiritu de conservacion, la
actividad incesante de unos hombres, con la inercia y la rutina de
otros; y es a virtud de una serie constante de concesiones reciprocas,
de transacciones entre los individuos, las clases, los partidos y los po-
deres publicos, que los intercses se forman, amalgaman, consolidan y
apoyan mutuarnente. Asi se establece el gobierno, se asegura la paz,
medra la riqueza y cobran aliento las ciencias, las artes y roclas las rna-
nifesraciones de la actividad social. La armenia es pues un elcmenro
de conciliacion natural, una ley de la moralidad del hombre, tan nece-
saria como la ley del movimiento en las cosas naturales". (13) Su fe
en el progreso indefinido y en la armonia como ley general del mun-
do natural y social, aJcanza muchas veces alturas dignas de la mejor
teodicea optimists. Refiriendose a la introducci6n de la esclavitud en
America afirrna: "Para nosotros la introduccion de la esclavitud en el
Nuevo Mundo fue un suceso inmenso y providencial. Ningun hecho
social ofrece tan paten~e la prueba de esta sublime y consoladora ver-
dad: que Dios, en su infinita sabiduria, se sirve hasta de las faltas de
la humanidad para producir el bien, haciendo que se curnplan sus mis-
teriosos designios, S11 divino plan de unidadeterna, de armenia supre-
ma y progreso infinite". (14) No es este el mejor de los mundos de
que hablara Leibnitz?

No es esta la ocasion propicia para estudiar la influencia que aquel
movimiento de ideas tuvo en 10 que suele llarnarse nuestra inestabili-
dad politics en el siglo pasado, fen6meno complejo cuyas raices ha-
bria que buscar remonrandonos hacia el pasado, anudando los distintos
hechos hisroricos, separando los intrincados factores reales, investigan-
do el origen de las tensiones sociales; de la actitud vital de los di' er-
sos grupos que. es el resultado de la histQ.fia entera. y de complejos
procesos de socializaci6n a naves de los cuales se consnuye una so-
ciedad y se dec'de 10 que hay de unico en el proceso hist6rico de una
naci6n. Cuando una clase social, un grupo 0 una generaci6n se apo-
deran con fervor de una ideologia y hacen de ella su instrumento de
lucha, es pO"que en su situaci6n vital gravitan los factores reales que
hacen corresponder sus anhelos y sus impulsos con determinada co-
rriente de ideas que aparece enronces como el mas eficaz canal para
realizarlos. Lejos de que la historia de las ideas nos explique la historia
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misma, la aparicion y expa~sion. de una ideologia es ya un problema
cuya explicacion hay que buscar en las formas de existencia, con las
cuales establece una especie de contrapunto el movimiento de ideas,
influyendose reciprocamente. De ahi que no podamos contentarnos
con explicar 10 que con toda propiedad pudierarnos llamar nuestra pa-
rologla social e historica, reduciendo el problema a la influencia uni-
lateral de una determinada corriente de ideas, la de la Ilustracion
francesa, pOl' ejemplo, 0 al simple paso de una concepcion jurldica
del Estado que abandono el criterio paternalista y autoritario del go-
bierno espafiol en Indias para reernplazarlo porIa concepcion del mal
llarnado "Estado de derecho" y pOl' una interpretaci6n individualista
o atornista de la sociedad. (15) Como no podrfamos explicarnos las
honduras de nuestro ser historico que empieza a modelarse en la Co-
lonia, pOl' una simple exegesis del derecho escrito. -£1 derecho sin du-
da dio origen a hechos. Pero seria imposible ponderar sus efectos y
decir en que forma precisa influy6 en la orientacion espiritual de los
grupos de la sociedad colonial, inrnediatos antecesores nuestros, cuyas
form as de existencia gravitan aun sobre nosotros. POI' debajo de esta
superficie jurldica estan los procesos de relaciones entre grupos, los
complejos psicologicos creados pOl' unas determinadas relaciones de
autoridad y mando, complejos que fueron depositando sus consecuen-
cias en la conciencia de nuestros antepasados sin que poclamos separar
10 que fue conciencia colectiva total, 0 conciencia de grupo 0 concien-
cia individual.

Pero volvarnos al pensarniento filos6fico de nuestro siglo XIX y
a la personalidad de don Jose Marfa Sam per. Formado en el romanri-
cismo politico frances del 48 y en la escueJa liberal inglesa, en sus
primeras obras c1efendi6 con entusiasrno las tesis caracteristicas de es-
tos movimientos: fe en el progreso y en la ciencia, humanitarismo,
confianza en que del bien individual resultaba automaticamente el bien,
colectivo. Pero las propias influencias rornanticas de un lado, el rnismo
agnosticismo de Spencer pOl' otro, y la parabola de su vida personal Ie
irnpidieron llegar en sus ultimos dias a los extremes de fervor pOl' el
"siglo" -se hablaba entonces asi, del Sigle, con mayuscula, para ce-
lebrar Ja Uegada del Hombre al pinaculo de su evoluci6n progresiva-
a que lIegaron la mayor parte de sus conternporaneos educados en la
escuela del Positlvismo, tal pOl' ejemplo, Camacho Roldan con su poti-
mismo ilimitado respecto a los poderes del laissez-fai~ en la libre em-
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presa econornica, en las posibilidades de la tecnica, de la industria y
de la ciencia para resolver los problemas del hombre. (16)

A todas luces la formacion filos6fica de Sam per no era solida.
Pero poseia una mente fina, que se planteaba problemas, que dudaba
y buscaba. Esto sin duda 10 libro de caer en un positivismo dogmari-
co y Ie perrnitio plantearse, aunque imprecisarnente, problemas que
mas tarde estarian en el centro de! pensamiento del siglo xx. Sus ul-
timos escritos revelan su escepticismo respecto del progreso, de la po-
tencia ilimitada de la ciencia, de la paz que traerian el industrialismo
y la era positiva en que sonara Comte, al par que la tragedia de un es-
piritu romantico en la epoca de la econornia dineraria, del mundo ra-
cionalizado y convertido en gran empresa y en gran mercado, gracias
al espiritu del capitalismo en su epoca de plenitud, de un mundo en el
que ya no habia cabida para las virtu des rornanticas y nobiliarias.

Para Samper el siglo XIX, grande por sus conquistas materiales,
esta afectado por un avasallador pragmatismo que invierte la escala
de los valores humanos. He aqui su juicio: "En la guerra, todo el in-
genio y la grandeza consisten en acrecentar y perfeccionar los me-
dios de destruccion de Ia mayor cantidad posible de hombres y cosas,
desde la mayor distancia posible del peligro, y en la mayor escala po-
sible.· Ya la guerra no es una terrible necesidad, sino un interes, no
es un supremo sacrificio del patriorismo, sino un modo de hacer ca-
rrera. EI valor queda sustituido poria maquina de hierro 0 acero, y
el soldado no es una virtud heroica que combate sino un mecanismo
que dispara muy apriesa. Ya no hay ni puede haber grandes capita-
nes, sino tacticos de ferrocarriI. Hayen su lugar monitores y cano-
nes, arnetralladoras que matan mecanicamente sesenta hombres por
minuto, y buques con coraza y espolon que pelean como gaUos de
acero", (17)

Refiriendose a 10 que el llarnaba el "mal del siglo", escribia las
siguientes palabras en que ya no se siente il menor rastro de la creen-
cia positivista en el progreso, sobre todo en el pararelismo entre pro-
greso material y moral: "Seguramente el siglo actual es considerado
como el mas grande de todos los que ha vivido la humanidad; mas
no sera calificado asf pOl' las virtudes que haya engendrado, ni por la
fe y la belleza que haya difundido en las alrnas, ni por los problemas
que haya resuelto en consonancia con los fines de la vida. Cuanto al
progreso indefinido. .. sobrado se a que atenenne. Ni aun quiero va-
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lenne de la historia universal, que me ofreee innumerables pruebas
sobre 10 efimero y transitorio de las obras humanas. Bastame con 10
que he visto, desde mi infaneia, durante medio siglo". (18)

Respeeto a las posibilidades de la cieneia sus ideas son igualmen-
te claras y alejadas de todo optimismo positivista. Ni su poder para
darnos euenta de la realidad es ilimitado, ni lograra eliminar de la vi-
da humana 10 religioso. A este prop6sito se expresa as! en los ultimos
afios de su vida: "Y que problemas ha resuelto la ciencia con sus
deseubrimientos. Pretende ser experimental y positiva y niega a unas
de sus ram as (las intelectuales) el caracter de ciencias y los derechos
de la experimentaci6n, como si hubiera, para cada hombre algo mas
experimental que el estudio de su propia alma y conciencia. Pero sin-
tiendo la imposibilidad de reducirse al campo de los llama do positivo,
ha llenado los conocimientos humanos de hip6tesis que nada resuel-
ven, que ni aclaran los misterios de la vida ni explican los de la muer-
teo Algo de experimentacion y mucho de inducci6n y generalizaci6n,
he ahi 10 que hasta ahora son las ciencias, Pero han determinado la
naturaleza de las relaciones del hombre con la Fuente Suprema de
donde emana? Han establecido la frarernidad de los hombres? Han
inventado algo que reernplace el poder de las religiones positivas que
rechazan 0 de las cuales prescinden? Han hallado en la Naturaleza al-
gun principio (salvo el llamado vital, siempre inexplicable) que les
sirva en lugar del espiritu, del cual parecen renegar en obsequio de la
razon tambien irreductible>". (19).

Jose Marfa Samper fue un tipo representative de la generacion
radical del siglo pasado: bentharnista primero y spenceriano despues
en filosofia, individualists en politica, fisi6crata y clasico en econo-
mia. Si ahora pasamos a una vertiente distinta de nuestra historia de
las ideas, la representada por un tipo de menralidad de fuerte ancestro
,ruspanico, mezclado con influencias tornistas e ideas tradicionalistas
de fuente inglesa y francesa, encontramos la gran figura de don Mi-
guel Antonio Caro. Caro es sin duda la personalidad intelectual mas
solida que ha producido el pais. De haberse dedicado a la filosofia ha-
brfa producido quizas la obra mas importante de America, porque es-
taba incornparablernente mejor dotado y poseia un saber que con to-
da evidencia era superior al de la mayorfa de sus conternporaneos de
Colombia y, nos atrevemos a pensar, del Continente. Es verdad que
si se compara su obra filosofica con su produccion politica y filo16-
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gica, el balance resulta muy desfavorable a la primera. Sin embargo,
sus ensayos sobre el Utilitarismo, (20) sobre Religion y Poesia, (21)
Y el Inforrne sobre la adopcion del texto Ideologla de Tracy por la
Universidad National, (22) constituyen 10 mas solido que en materia
de filosofla se escribio entre nosotros en el siglo pasado. Cuando la
filosofla sensualista de Bentham y Tracy 10 inundaba todo y seducia
a los espiritus simplistas, cuando dominaba pOl' doquier el positivis-
mo, Caro se les puso de frente en todos los terrenos.

Combatio el relativismo en 1:1logica y en la etiea con argumen-
tos que en gran parte son los mismos que llevados a mayor plenitud
y enriquecidos con mas sutiles analisis sirvieron a comienzos de este
siglo para dar la batalla contra el psicologismo en estos dos c?mpos
del saber, obra titanica de Edmundo Husserl, Max Scheler y Nicolas
Hartmann. Polemizando contra la etica urilitarista entonces en boga
decia: "La nocion de utilidad es relativa como la de derecho 0 iz-
quierdo. Hay que preguntar: util para que. Los utilitaristas respon-
den: para la adquisicion del placer. Pero el placer es una realidad psi-
cologica, relativa, contingente, y una ciencia no puede fundarse so-
bre conceptos relativos. Ni una reoria moral, ni una ciencia de la le-
gislaci6n que a su turno necesita de un fundamento moral. Lo mis-
mo que se dice del concepto de utili dad se dice del placer. Hay pla-
ceres buenos y malos. EI placer como la utilidad deben tener una me-
dida y esa medida no puede ser otra sino el bien. Lo bueno, dice Ca-
ro, citando a Santo Tomas, es 0 bueno en si mismo, que es 10 que lla-
mamos honesto; 0 bueno en relacion con 10 honesto y solo en rela-
cion con 10 honesto y en ese caso 10 lIamamos util". (23)

A todos los campos llevaba Caro su vision filosofica, todo 10 con-
cebia referido a una unidad. En derecho rechazaba 10 que hoy llama-
riamos un puro formalismo; porque el derecho debia tener un con-
tenido moral. Desde este punto de vista _se colo co frente a la teorfa
clasica liberal de que el Estado s610 debe ser el guardian de la segu-
ridad y el garante de los derechos individuales, en primer lugar del
derecho de propiedad, abandonando sus tareas de organo de la cohe-
sion social y de instrumento para forjar la nacion. En nombre de es-
nornia, particularmente en la politica monetaria, en la educaci6n y
en todas aquellas zonas en que estaban en juego intereses de toda Ia
comunidad. (24) Todo en el tenia coherencia y era organismo. Es
decir, redo era pensado con referencia y en consecuencia con ciertas
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ideas centrales. a las cuales todo confluia como confluyen los sutiles
hilos de un tejido para darle una forma acabada.

Sin embargo, su pensamiento sistematico no Ie impedia perder
de vista los hechos historicos que permiten corregir las construccio-
nes logicas, Sabia ver 10 que hay de unico en ellos y presumia que
hacia falta para pensarlos una 16gica distinta. En sus polernicas con
don Miguel Samper, a proposito de las funciones economicas del Es-
tado en relacion con el mecanismo de la moneda, decia refiriendose
a la teoria econornica clasica cuya rigidez se ernpefiaban en corregir
en Europa los teoricos de Ia escuela historica: "En nuestro articulo
Las Ignorancias de la Ciencia, pusimos de manifiesto, con ejemplos
irrefutables, la impotencia de los recursos cientificos para dar solu-
ciones absolutas y generales a ciertos problemas econornicos, y la no-
ble y sincera modestia con que, cuando de eIlos se trata, hablan los
sabios mas erninentes, a la manera de aquel celebre medico que en-
cargado de un hospital en Pads, solia hacer sus visitas recetando cal-
do a todos los enfermos". (25).

Pew Caro, mente realista -como 10 es toda mente autentica-
mente filosofica- no vela en la presencia de los elementos irraciona-
les de la reaIidad un motivo para caer en el escepticisrno 0 en un ag-
nosticismo de caracter rornantico como le acontecio a su con tempo-
raneo don Jose Maria Sarnper,

Como hombre lucido y alerta, con mentalidad cntica, con esa
otra virtud del filosofo que es el senti do de los Iimites, no era un
desengafiado de la ciencia, pero sabia asignarle sus fronteras y COlTI-
prendia que no to do 10 racional es real y 10 real racional y que cuan-
do entramos en campos cornplejos, en que colindan la ciencia natu-
ral y la historia, como es el caso de la econornia, solo la referencia a
10 que hay de unico en los hechos nos evita caer en el utopismo y el
dogmatismo. "La ciencia, pOl' otra parte -deda en la misma ocasion-
no confiere la infabilidad y el don de profeda; pero enriquece el en-
tendimiento, precave del error (pecado intelecrual), da un criterio
de probabilidad, y hace hombres, en suma, mas dignos de estirnacion
y de fe que los charIatanes y dogmatizantes". (26)

3. Valor y limitaciones de nuestro pasado.

Lo que hay de perdurable en la generaci6n de los Caros, los
Sarnper, de Rojas, de Camacho Roldan, de Nuiiez, es el afan de con-
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cebir filosoficamente los hechos, de asimilar la ciencia de su tiempo
y de dade solidos y coherentes cimientos a la cultura personal. Po-
dria pensarse si este afan especulativo y sistematico. no fue un defec-
to y un handicap desde el punto de vista historico, un obstaculo para
la formaci on de una clase dirigente politica, y si no tuvo devastado-
res efectos sociol6gicos. La acci6n politica parece incompatible con
el espiritu de sistema y con la logic a de las disciplinas teoricas. Inclu-
so se ha llegado a pensar que el politico y el teorico -cuyo tipo mas
puro es el filosofo- corresponden ados estructuras espirituales dife-
rentes, cada una obedeciendo a su propia ley de actuacion. Por eso
se ha creido siernpre que su organo de conocimiento es la intuicion y
su metodo 10 que los ingleses, maestros en la actuacion politica, deno-
minan "the virtue of muddling through", la virtud de caminar a tra-
ves de los hechos, de ir resolviendo los problemas como se presentan,
de atenerse solo al aqui y al ahora. Seria una tarea digna de ser abo-
cada algun dia la de averiguar hasta que punto ese espiritu teorico
ha sido causa de nuestra inmadurez politica y factor decisivo en
nuestra cronica desazon social. En efecto, parece haber una conexion
intima entre el sectarismo politico. y el pensar los hechos con referen-
cia a un patron ideologico rigido, a cuya logica 0 combinatoria de-
ben corresponder los acontecimientos reales como a un todo arqui-
tectonico. La politica, como la diplomacia, -que no es sino una for-
ma de la politica- es escaramuza, negocio, transaccion; y todo esto
parece incompatible con el rigido espiritu de las ideologias. Por otra
parte, cuando los hombres actuan a nombre de una ideologia, de un
ente colectivo abstracto como un partido, una clase, hasta una nacion,
parece disolverse en ellos el sentido de la responsabilidad personal y
con ella la nocion de culpa. "La causa" parece absolver de toda mala
conciencia y justificarlo todo.

Fue este factor acaso -entre una constelacion de causas- e1 que
dio y continua dando a nuestra vida politica un tono de utopismo,
de aspereza y de ineficacia. Solo algunos gran des espiritus de nuestra
historia politica se han librado de este defecto para darle al pais tres
o cuatro grandes hombres de estado. Infortunadamente una nacion
no puede reposar sobre la obra de unos cuantos grandes, sino que 10
decisivo es la capacidad politica de sus clases dirigentes r de su pue-
blo, que es donde debe estar la reserva inagotable de sus conductores.
Es esta, a mi modo de ver, la causa de la fragilidad politica de los
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---pueblos latinos todos y de los latinoamericanos en particular, en con-
traste con la solidez, casi diria la eternidad que parecen mostrar na-
ciones sajonas como la inglesa.

4. Nueuos rumbas, nuevas tareas.

Pero no es esta sino una observacion tangencial. Lo que queria
poner de presente, 10 que constituye el merito imperecedero de nues-
tra gran generacion de la segunda mitad del siglo XIX, desde el pun-
to de vista de nuestra tradicion intelectual, es su entusiasmo, su afan
de pensar y ver filosoficamente la realidad, la atmosfera de pensa-
miento que creo en su medio y en su epoca. Doblado el siglo, tras
nuestro rragico ciclo de guerras civiles, entramos en un periodo de
desarrollo material y de preocupacion por los problemas tecnicos.
Nuestra enseiianza y nuestra Universidad se orientaron casi exclusiva-
mente hacia las profesiones y el pais entro en 10 que hemos llamado,
desde el punto de vista del problema que nos ocupa, una epoca afilo-
s6fica. En el campo de la ciencia -que insistamos, no debemos con-
fundir con la profesion y con la tecnica- solo hemos producido en
los ultirnos 30 afios brotes rardios de un positivismo que los pueblos eu-
ropeos creadores comenzaron a superar hace 50 afios.

En los ultimos dos lustros, sin embargo, asistimos a un casi im-
perceptible, pero no por eso menos efectivo cambio en la sensibili-
dad y en la orientacion intelectual, si no del pais, al menos de algu-
nas minorias pensantes. Y esto desde el punto de vista de la filosoffa
y de la ciencia es en fin de cuentas 10 decisivo. En el campo de la vi-
da espiritual encontramos el fenomeno sorprendente, que no se da
en la naturaleza, de que pequeiias causas provocan grandes efectos.
Un pais necesita muchos tecnicos, centenares de profesionales para
transformarse, pero ~ bastan pocos hombres de pensamiento para
~mbiar su ambiente espiritual. No es necesario, y por 10 demas es
imposible, que se produzcan los investigadores, los filosofos y los ar-
tistas en serie. Cinco, dos, tres a veces hasta un solo hombre logra
transformar un ambiente y dar categoria a una nacion en el plano de
la cultura. Si observamos 10 que ocurre en nuestro contorno encon-
tram os que las librerias se rnultiplican, que cada dia se venden mas
libros de filosoffa y de ciencias, que las empresas editoriales encarga-
das de ponernos en contacto con las grandes obras de la cultura uni-
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versal tienen entre nosotros uno de sus mejores mercados. Pero todo
esto es solo un germ en.y como todo germen necesita unas ciertas con-
diciones de desarrollo. A describir 10 que podriamos Hamar las tareas
de 1a filosofia en Colombia y a dibujar un esquema de nuestra situa-
cion sociologic a y espiritual desde el punto de vista de estas tareas,
voy a dedicar la ultima parte de este ensayo.

5. Condiciones de la creaci6n filos6fica.

EI pais tuvo en el siglo XIX un equipo de hombres que crearon
una tradicion filosofica que nosotros estamos ob1igados a continual'.
Tenemos, pues, un compromiso con e1 pasado y con el presente. ~Co-
mo podriamos cumplirlo? Cuales sedan las condiciones indispensa-
bles para adelantar con exito esta labor? La creacion filosofica no es
sino una forma de la creacion espiritual y como esta necesita unas
determinadas condiciones intemas, es decir, del sujeto, y unas con-
diciones objetivas, del ambiente 0 medio social en que se desarrolla.
Pero quiero anticiparme a decir que las primeras 10 deciden to do y
que las segundas son apenas estimulos para la voluntad personal de
crear. Sin duda a1guna los acicates socia1es y e1 aprecio que una so-
ciedad de a los productos de sus trabajadores intelectuales constitu-
yen un incentivo para su actividad creadora a la vez que una medida
del grado de madurez espirirual de dicha sociedad. Lo mismo podrla-
mos decir de los estimulos que Ie brinda el Estado, sobre todo en es-
ta epoca en que si no podriarnos aceptar la tesis de que el Estado es
todo y el individuo nada, tenemos que convenir en que las activida-
des de aquel deciden much as cosas. A traves de fundaciones y recom-
pensas, a traves de institutos de cultura como la Universidad, puede
el Estado contribuir a crear la ciencia. En algunos paises al menos,
Alemania e Inglaterra entre ellos, la ciencia y la filosofia han nacido
y se hacen en las universidades. Desde luego esto tiene sus peligros.
El Estado modemo tiene la tendencia, que parece serle inherente, co-
mo 10 es la gravedad a 1a naturaleza, a regimentarlo todo y a buro-
cratizarlo todo. Ahora bien, 1a creacion filosofica, como la creacion
artistica y como toda creacion en el plano de la cu1tura superior, se
resiste, porIa naturaleza misma de su objeto y porIa logica interna
a que obedece, a ser regimentada y dirigida. Hayen esto una gran afi-
nidad entre la labor del filosofo y 1a del artista. Ambos solo pueden
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desarrollarse dentro de la libertad, casi me atreveria a decir, del va-
gabundaje intelectual. Una de las grandes aberraciones del mundo
moderno es 'Ia extravagante pretensi6n de creer que el pensamiento
se planifica como se planifican las inversiones econ6micas, y que pue-
den ordenarse por decretos del Estado como se ordena su presupues-
to de gastos. S610 aquellas naciones que por el alto grado de su civi-
lizacion politics logren compaginar las tare as sociales y pedag6gicas
del Estado con el respeto a la espontaneidad y a la libertad intelec-
tuales, tienen asegurado un puesto en la vida del pensamiento y po-
dran continuar la gran tradicion creadora de Occidente.

Hay adem as en esto un gran peligro que no debemos disimular
_por ningun motivo, peligro particularrnente grave para los pueblos de
escasa tradicion cultural, que no han tenido la dura, la tragica expe-
riencia historica que poseen los pueblos viejos, experiencia que ha
sido la gran escuela de la voluntad individual. Me refiero a la idea"
muy general entre nosotros, de que debemos esperarlo to do del Es-
tado y de la sociedad. Se dice que no se escriben grandes libros, que
no se produce rnusica 0 poesia, que no se hace filosofia pOl'que no
se tiene suficiente proteccion del Estado. Es deber nuestro hacernos
cargo con toda lucidez de esta situaci6n. La creaci6n espiritual es en
primer lugar resultado de la voluntad personal de crear. Sin dud a al-
guna dependemos de nuestro medio, de nuestro pasado y de la subs-
tancia de nuestra culrura en alta medida, Pero debemos pensar tam-
bien que nosotros mismos forjamos ese medio y esa cultura. En otros
terrninos, que a pesar de que hay reciprocas influencias entre el me-
dio y el creador de valores culturales, este no es un producto mecani-
co de aquel, sino que mas bien 10 hace a su imagen y semejanza. Ha-
blando en terrninos de publico, que el intelectual forma el publico y
no a la inversa,

6. T'entaciones y desuios.

Yaqui entro en otro aspecto del problema Intimamente conec-
tado con el tema que acabo de mencionar. La filosofia mas que nin-
guna otra creaci6n del espiritu requiere un temple her6ico de la vo-
luntad. Talvez no sea cierto, como 10 ha observado Martin Buber co-
mentando algunas ideas de Max Scheler, (27) que el acto ascetico
sea el que define y produce el espiritu, pues hay creaciones de la cul-
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tura que no 10 implican necesariamente, tal por ejemplo, la musica
y las artes plasticas, pero con seguridad 10 es de la creacion filos6fi-
ca. El acto mismo de ideacion, la epoje de que nos habla Ia filosofia
fenornenologica como el camino para lIegar a las esencias prescin-
diendo de 10 factico, del elemento irracional de la vida, es en su fon-
do un acto supremo de voluntad como 10 es to do acto de toma de
conciencia de nosotros mismos. Salirse del mundo para volverse so-
bre si mismo, "pensar el mundo como fenorneno, es decir, despren-
der del mundo el sujeto, como entiende hacerlo la fenomenologia, es-
ra lejos de ser cosa facil, dice Gaston Berger en su libro sobre EI Co-
gito en la Filosofia de Edmundo Husser!. No solo se oponen a ello
nuestros habitos intelectuales, sino tam bien nuestras ataduras sensi-
bles: la reduccion fenomenologica tiene sus condiciones morales".
(28).

Se nos did que el filosofo es tam bien hombre, que tiene com-
promisos con la comunidad. Seguramente. Pero debemos preguntar-
nos cuales son esos deberes y cual el mejor camino para cumplirlos.
No es perdiendose en el mundo de 10 cotidiano y 10 banal como el
filosofo cumple con su deber sino haciendo filosofia. A buen seguro
que el espiritu creador necesita comunicacion, se forja entla cornu-
nicacion, en el dialogo con el pensamiento filos6fico del pasado y en
comunicacion con el espiritu de sus semejantes. Entre otras cos as, so-
lo la filosofia nos brinda la conciencia de tal cornunicacion y de su
importancia para la fertilidad del espiritu. Pero no debemos confun-
dir el plano profundo de la solidaridad con otros y el superficial de
la sociabilidad 0 de 10 que en el lenguaje moderno suele lIamarse la
militancia. El filosofo tiene que ser el espiritu abierto por excelencia.
Todo 10 que 10 coloque en la situacion de "contra", en la categoria de
enemigo, le cierra los horizontes y 10 hace ciego para la verdad. De
ahi el peligro de to do sectarismo, incluido el sectarismo filos6fico y
el espiritu de sistema. Asi como eI sencimiento de hostilidad nos im-
posibilita para tener acceso al yo ajeno, asi el rigido espiritu de sis-
tema impide el progreso de nuestro conocimiento.

Yaqui debemos ponernos en guardia contra otra idea que suele
ser motivo de desazon y desconcierto. Se pide a la filosofia solucio-
nes acabadas donde no hay a lugar para la vacilacion 0 el incognito.
Es una exigencia excesiva de quienes desconocen su esencia rnisrna,
Ortega y Gasset ha dicho alguna vez que la ciencia mas que un con-
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junto de soluciones es un conjunto de problemas. Y Nicolas Hart-
mann considera la conciencia del problema como la base misma del
pensamiento. (29). S6lo porque tenemos problemas buscamos y s610
porque buscamos conocemos. Por eso la presencia del problema nos
libra del dogrnatismo y mantiene nuestro esplritu en actividad, siern-
pre abierto, con esa apertura que constituye la esencia misma de la
conciencia y que establece el contraste entre 10 que es espiritu y 10
que es inercia mental, puro habito y mecanismo. Con razon el amor
y el asombro se consideran desde antiguo como los dos senti mien-
tos caracteristicos del fil6sofo. Solo ellos nos mantienen abiertos al
mundo, son ellos la eseneia misma del espiritu porque el espiritu que
no interroga deja de ser espiritu. No debemos, pues, perder nunca de
vista que la filosoffa nos exige voluntad de crear y que para hacer
filosoffa no debemos esperar que alguien aplauda 0 nos coloque en
condiciones muelIes para filosofar. Una de las grandes ilusiones a
que ha venido acosturnbrandonos una mentalidad optimista y, en el
mas lato senti do, materialista, es la idea de que el "confort" ha de es-
tar presente en todo, desconoeiendo asl el papel creador de 10 tragi-
co y el sentido positivo, moral y espiritual del dolor. La historia uni-
versal, decia Hegel, no es propiamnete el campo del bienestar.

7. Ventajas de nuestra situacion actual.

Sin intentar agotar Ia materia, quisiera referirrne todavia ados
escollos que eneuentra el desarrollo de la filosofia entre nosotros. El
uno esta ligado a nuestros habitos inteleetuales; el otro se refiere a
nuestras relaciones con la filosofia occidental, 0 en otros terrninos,
con la tradicion del pensamiento europeo.

Nuestros antepasados del siglo XIX tuvieron que ocuparse de
muchas cosas: hicieron politics, guerras civiles; echaron las bases de
nuestra riqueza economica, crearon poesia, literatura y algo de cien-
cia. Casi todas estas actividades estan prcsentes en los nombres que he-
mos mencionado arras. No existian entonces 10 que podriamos llamar
la division intelectual del trabajo y por 10 dernas la circunstancia his-
torica exigia que las mejores capaeidades se dedicasen a tareas de ma-
yor urgencia vital. Las comunicaciones con Europa eran "lenras y di-
ffciles, de manera que no se contaba con fuentes de informacion su-
ficientes y oponunas. Ademas, en la misma Europa reinaba la con-
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fusion en el campo de la filosofia. El idealismo aleman habia desern-
bocado en un sinnurnero de corrientes de caracter panteista, mez-
cladas con ideologias romanticas y en ocasiones elementos del pen-
samiento oriental, y el positivismo frances, pOl' su parte, traia la con-
fusion de la filosofia con la ciencia natural, 0 con su base epistemo-
logica al menos; llevaba el utopismo a la poHtica y cerraba el paso
a toda meditacion metaflsica. El rigor y la contencion de la epoca de
Kant se habian perdido.

Gravitaban tambien sobre la educacion de aquellas generaciones
factores sociologic os que propiciaban la vaguedad del pensamiento,
·los anhelos irnprecisos, las tendencias utopicas en todo. Solo unos
pocos hombres, excepcionalmente dotados, se libraron de caer en
aquel pielago de ideologias en que combinaban pOl' partes iguales el
utilitarisrno de Bentham y el utopismo social de Fourrier, el indivi-
dualismo anarquista de Proudhon y el liberalismo eclectico de Spen-
cer, con las ideas de la Enciclopedia y las mas extrafias doctrinas es-
piritistas, deistas y evolucionistas.

El siglo XX nos trajo afanes distintos, Si descontamos la obra aisla-
da de Carlos Arturo Torres y Baldomero Sanin Cano a comienzos de
la presente centuria, podriamos afirmar que entramos en una epoca
afilosofica, negada para los altos problemas del pensamiento y preo-
cupada unicamente con los problemas de la civilizacion tecnica. EI
pais entro en un crescendo de su desarrollo industrial, en un periodo
de rapido crecimiento dernografico, de construccion de su economia
moderna. Fue alejandose paulatinamente de Europa y viro hechiza-
do hacia Norteamerica. En este ambiente hemos vivido durante los
primeros treinta afios de este siglo.

Sin embargo, es evidente que en las dos ultirnas decadas, con ma-
yor precision, en los diez ultimos afios, empezamos a sentir una trans-
formacion que puede ser de alcances verdaderamente fecundos. Los
problemas de la alta cultura, los aspectos extraprofesionales de la cien-
cia -es decir, la autentica ciencia- empiezan a preocupar a nuestras
autoridades culturales ya una minoria de espiritus, pocos es verdad,
pero suficientes para constituir el nucleo de un renacimiento y una
superacion de nuestra pequefia pero cierta tradicion filosofica. Gra-
cias a la labor renovadora iniciada en los palses de lengua hispana pOl'
Jose Ortega y Gasset, cuya obra de anima cion nunca nos canzare-
mos de agradecer, y al perseverante trabajo de insignes maestros
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americanos como Francisco Romero, hemos entrado en contacto con
instrumentos filos6ficos que nos colocan en condiciones de realizar
una labor autentica y creadora. El tomismo renovado, la fenomenolo-
gia de Edmundo Husserl, la obra de Henri Bergson, la filosofia de
los valores, la filosofia existencial, junto con los nuevos metodos de
las ciencias del espiritu y de la cultura, nos permitiran superar la
tradicion sin romper con ella.

8. La filosofia recuperada

La filosofia ha recuperado su gran elan creador en el siglo XX.
Ha reivindicado su automla sin perder su contacto con las ciencias;
ha mejorado sus metod os, y sobre todo, ha vueIto a: centrar su acti-
vidad en torno a los grandes problemas metafisicos y onotologicos,
sobrepasando asf su etapa gnoseologica, de sierva de la ciencia. La fi-
losofia modema, pasado el periodo que se inicio con el Kant de la
Critica de la Razon Pura, ha vuelto definitivamente al campo de la
meraflsica, es decir, a su propio terre no, al terreno en que se movie-
ron Platen y Arisroteles, Agustin y Santo Tomas, Scoto y Suarez,
Descartes, Leibniz y Hegel. Lo que preocupa a Husser! no es el pro-
blema de si son y como son posibles los juicios sinteticos a priori en
la ciencia de la naturaleza, ni menos aun el de como se realiza el pro-
ceso psicologico del pensar, sino que todo su pensamiento gira en
tomo al problema de la estructura de la conciencia pura 0 sobre la
cuestion de cual sea la esencia del campo de las significaci ones logicas.
(30). Lo que se propone la filosofia de los valores no es, fundamen-
talmente, el decimos como puede realizarse este 0 aquel tipo de ac-
cion moral, sino responder a la pregunta ontologies de que son los
valores y cuales las categorias que posee este determinado tipo de ob-
jetos de la realidad. (31) Hartmann se plantea el problema de la cons-
titucion de las diversas esferas del ser y el de como debe estar cons-
tituida la realidad total para que pueda ser conocida, fundanrentando
asl la teoria del conocirniento en la metafisica. (32) La filosofia de
Martin Heidegger, segun su propia confesion, es filosofia existencial
unicamenre en la medida en que es necesario hacer una descripcion
preparatoria de la existencia humana que nos permita responder a la
pregunta central de la filosofia: que es el ser, por que hay ser y no mas
bien nada. (33). Y la obra de Bergson, su Iucha contra el positivismo,
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no tiene otro sentido que el de desentrafiar las modalidades del ser
organico frente a -10 inorganico, de 10 espiritual y vital frente a 10
que es pura fisica 0 mecanismo, y el de establecer una via de acceso a
la realidad plena, distinta al camino seguido por las ciencias, por el
cual solo llegamos a Tener el palido conocimiento que nos da un gru-
po de simbolos. (34). Lo mismo podriarnos decir de los grandes filo-
sofos ingleses conternporaneos, de un Whitehead, un Alexander, un
Lloyd Morgan.

9. Europa y nosotros.

~Quiere decir 10 anterior que vamos a dejar de remedar al siglo
XIX europeo para remedar al XX, 0 que vamos a dejar de repetir 10
que antes nos venia de Francia 0 Inglaterra para dedicarnos a rumiar
10 que hoy nos llega de Alemania? En forma alguna. Pero debemos
afirmar con toda energia la unidad de la ciencia y la unidad y auto-
nornia del pensamiento filosofico por encima de sistemas, de nacio-
nes y de circulos de cultura. No puede haber una filosofia america-
na si por tal entendemos un producto radicalmente autoctono, des-
ligado de la tradicion filosofica de Occidente. Sin la asimilacion de
ese gran legado no hay perspectiva de progreso para nosotros. Es ver-
dad que somos seres historicos y que filosofamos en y des de una par-
ticular circunstancia historica, Pero no podemos afirmar que esa cir-
cunstancia 10 sea todo, para llegar a un esteril relativismo, ni tene-
mas base alguna para darIe a la circunstancia en que nos movemos
una ponderacion precisa y absolnta cuando nos plariteamos el pro-
blema de nuestra capacidad para descubrir, para ver el mundo en una
forma radicalmente original. Es seguro que ciertas epocas y ciertas
condiciones historicas poseen una optica peculiar para captal' la reali-
dad y para ver problemas invisibles en otras. Fenornenos que apenas
fueron sospechados por los griegos fueron iluminados con m:1yor
fuerza en la Edad Media, 0 en la epoca barroca, 0 en el mundo mo-
demo. El problema gnoseologico y la fundarnentacion de las cien-
cias flsico-marematicas aparecio ya en el mundo antiguo, pero solo en
la epoca de Kant, con la fisica de Newton a la vista, pudo alcanzar su
plenitud y lograr el irnpresionante desarrollo que Ie dio eI gran genio
de Koenigsberg.
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Lo mismo podrfamos decir de otros problemas cruciales de la fi-
Iosofia. Del problema antropologico, por ejemplo, 0 de la cuestion
de la estructura, las categorias y la esencia del ser historico. Solo
cuando la historia llega a ser autentica historia universal, es decir,
en el lapse comprendido entre los siglos XVIII Y XIX, pudo apare-
cer con toda su pureza y urgencia el problema del conocimiento his-
torico y en general el de la fundamentacion de las ciencias del espiritu.
Y unicamente en una epoca en que el orden estamental de la Edad Me-
d,ia se disolvia, cuando la conflictividad humana llegaba a su climax
en la sociedad europea, pudo el pensamiento occidental volverse hacia
el ser social para meditar sobre las leyes que rigen el decurso de las
sociedades. Por eso hay un cierto fundamentoen la afirmacion de
Hans Freyer de que la sociologia surgio como la autoconciencia de
una epoca de crisis. (36). Pero 10 que cambia son las perspectivas y
no los problemas, y menos aun la verdad misma. Si observamos dete-
nidamente la historia del pensamiento, sobre to do del pensamiento oc-
cidental, podremos damos cuenta de que los problemas de la filoso-
fia han sido muy pocos y casi siempre los mismos; solo que han sido
vistos desde diversos angulos 0 penetrados con mayor 0 menor pro-
fundidad por algunos genios. Por eso los filosofos han tenido siempre
la intuicion de la unidad del espiriru humano y la han afirmado con
toda decision. Por eso tarnbien es posible una historia de la filosofia
occidental, que marcha sin rupturas desde los griegos hasta nosotros.

o pre tendo analizar ahora el arduo problema de los componen-
tes de la historia de America, ni el de sus relaciones socio-culturales
con Europa. Pero creo que una cosa puede afirmarse a este proposito:
no existen bases solidas para mantener la idea de una completa auto-
nomia del mundo espiritual americano, si damos a la palabra autono-
mia todo su alcance. Como 10 sostuvo aqui mismo hace poco Alberto
Wagner de Reyna, (37) el nucleo de las formas de vida de Hispa-
noamerica es occidental, aunque exista un cruce con elementos cultu-
rales indigenas,en algunos casos, con africanos, en otros y aunque este
cruce sea de muy diversos grados segun las nacionalidades. Piensese,
por ejemplo, en 10 que debemos al cristianismo, al derecho romano, a
la lengua espanola -y tras ella a la griega y a la larina- y en 10 que
significan para modelar espiritualmente a un pueblo la moral, el dere-
cho y la conciencia gl6tica, America es un brote de la historia de oc-
cidente y en la historia, ya 10 sabemos, nada se pierde. Una ruptura
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de America con la tradition europea implicaria para nosotros no so-
lo un gran fracaso, sino que es un imposible logico.

Desde luego, America es ya adulta 0 esta a pumo de serlo. Es
deber nuestro hacernos cargo de esra circunstancia y acelerar este
proceso. No podemos seguir vivien do de presta do y disfrutando sin
trabajar de tina herencia ingente, que como todas las herencias, de-
genera y desaparece en manos de herederos ociosos e incapaces de ad-
ministrar el patrimonio recibido. Nuestra mision consiste en asimilar
el legado de la filosofia occidental, en conocerlo seriamente, en pe-
netrarlo. Y poseidos de la certidumbre de que la filosofia y la ciencia
son procesos inacabados e inacabables, debemos retomar sus proble-
mas -sin renunciar a los que sean especificos de nuestra situacion-
esforzandonos por aportar nuestro modesto grano de arena al inmen-
so proceso que constituye la marcha del espiritu a traves de una his-
toria, que es tambien nuestra historia. Yaqui toco finalmente el ul-
timo de los problemas que he querido esbozar.

2Con que actitud, con que metodos debemos acercanos los ame-
ricanos, los colombianos, al gran legado del pensamienro occidental?
Con fervor y con humildad en primer termino, Ir paso a paso, co-
menzando por los fundamentos, Ponerse en contacto con las fuen-
tes mismas, es decir, con las obras de los grandes maestros. De los
griegos, y en primer lugar de Platen y Aristoteles, De los gran des del
Medioevo: San Agustin, Santo Tomas, Scoto y Suarez, en segundo
termino. De las cumbres de la epoca modema y contemporanea des-
pues: Descartes, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Husserl, Bergson, Hei-
degger. Ir a las fuentes mismas y no a los manu ales de divulgadores y
exegetas, hacerlo ojala a traves de ese insustituible organo de pene-
tracion en eI mundo espiritual ajeno que es la lengua original. No pue-
de haber filosofia sin preparacion filologica, ni conocimiento del le-
gada cultural helenistico-romano-cristiano sin el dominio de las dos
grandes lenguas de esa cultura: el griego y el latin. Cualquier tenta-
tiva de relevamos de esta tarea seria contraproducente y funesta.
Reemplazar nuestros habitos retoricos y nuestro afan de informacion
por el conocimiento en profundidad. Dominar la tentacion de la po-
pularidad que nos invita a rendir una produccion precipitada y pre-
matura. Solo en esta forma podremos continuar y superar la tradi-
cion, que dentro de sus posibilidades y sus limites, iniciaron nuestros
abuelos del siglo pasado, y s610 asi podremos cumplir can nuestro de-
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ber para con Ia cultura, para con America y para con nosotros rrus-
mos.

NOTAS

(1) V. Ezequiel Rojas, Obras Cornpletas, editadas pOl' Angel Maria Galan,
Imprenta Especial, Bogota 1888, 2 vols. Hay tarnbien una edici6n francesa he-
cha pOl' el senor Rojas en Paris.

(2) Ezequiel Rojas, Cuesti6n de Textos, Obras, vol. 11, p., 250. Textos de
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ciones Poliricas y la Condici6n Social de- las Republicas Colombian as, varias
ediciones, la ultima de la Biblioteca Popular de Culrura Colombian a, Bogot:i,
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fecha.
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razas humanas se publico en Paris cuando Sarnper se hallaba en la capital de
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62 Y ss.

(13) Sam per, Ciencia de la Legislaci6n, ed., cit., P: 81.
(14) Ensayo, ed., cit., P: 67.
(15) Decimos mal llama do, porque tan Estado de derecho era el Estado co-

lonial como 10 fue el Estado organizado como resulta'do del movimiento de in-
dependencia, pues la contraposici6n conceptual est a entre el Estado como tal y
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d poder personal. Quien dice Estado, dice ya poder limitado por normas ju-
ridicas, siendo indiferente el contenido de tales normas, si ind'ividualista, colec-
tivista, monarquico 0 republicano. EI Estado liberal fue tornado por un sector
del pensamiento, en Colombia y en el mundo, como el Estado por excelencia,
como la forma ideal de la vida politica, como la unica forma de Estado de De-
recho, sien'do asi que no es sino una de ellas entre las much as posibles,

(I6) V., especial mente su "Discurso lei do en la sesion solemne de la Uni-
versidad Nacional", diciembre 10 de 1882, publicado en Arriculos escogidos, Li-
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(20) Miguel Antonio Caro, Estudio sobre el Utilitarisrno, Imprenta de Fo-

cion Mantilla, Bogota, 1869.
(21) Incluido en Articulos y Discursos, Libreria Americana, Bogota 1888.
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(25) Miguel Antonio Caro, Escritos sobre cuestiones econornicas, ed. Ban-
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(26) Ibidem, p. 6.
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