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JIMÉNEZ MORENO, L.: Práctica del saber enfilósofos españoles,Edit. Anthropos.Bar-
celona, 1991.

Las investigacionesy ensayos,sobrealgunadc las vertientesde la Historia de la
Filosofíaespañola,estánadquiriendo—por diversasrazones—en los últimos años,
una fuerzaen los análisisde las ideasconductoraso categoríasexplicativasque verte-
branel pensamientoespañol,hastael puntode llegara convertirseen un enlbquearti-
culador e integradorde otras perspectivas.En este contexto, el profesorJiménez
Moreno,empleandocomoplataformaconceptualla perspectivainterpretativo-cultural
(hermenéutica),enun particularmaridajeconsu «e.rperienciafilosófica»,nospropone
rescatarcon finesexplicativosy emancipatorios,algunasde lasaportacionesmásrele-
vantesdel pensamientoespañol.

Este libro vienea completar,avanzarlíneas,y abrir nuevasvías en las corrientes
actualesdeinvestigaciónsobrela filosofía española.Precedidodeun importantey cla-
rificador prólogo de Nelson R. Orringer. estácompuestopor un conjunto de cinco
ensayosen tornoa Gracián,Unamuno,Ortegay Gasset,E. D’Ors y Tierno Gal-
ván, agrupadostodos en torno «al saberactuarpara vivir de modo humano con uno
mismo y con la sociedad». Los cinco pertenecenal gremio de filósofos que anteponen
el vivir prácticoal teórico.

El primer autorexaminadoes BaltasarGracián,al quese nos presentacomo ‘<el
inventordeunacortesana filosofía con su propio sistemaabierto».Comienza,Jiménez
Moreno,estudiandolos ‘<rasgosde filosofar» que aunquefueron expresadospor Gra-
cián engénerono tenido por filosófico, despertaronel interésen autorescomo Nietz-
sehey sobretodo Schopenhauer.¿<Quépudo justificar, se pregunta,la simpatíade
Schopenhauerpor el austeroy rebeldejesuitaespañol?La primerarespuestala ve Ji-
ménezMorenoenla concepciónqueGraciánnosofrecede la filosofíacomo un «saber
vivir, en lugar de concebirlacomo un conjunto de fórmulashuecasy abstractas».Se
tratade acercarla filosofía a la vida: «aprendery reflexionaraudazmentesobrelo que
vive la diversísimagenteensu naturaly socialambiente,ensucultura, y a sostenerlo
como saberfilosófico, espigandoademáslos temaspreferidospara su filosofía».

Juntoa ello la mirada del filósofo alemánpudo sentirsecautivadapor la fuerza
imaginativa,el arrojopersonaly la audaciainnovadoraqueGraciánmostróen suses-
critos y en su vida.

Entre las obrasdel jesuitaquemásimpactocausaronenel alemánapunta,Jiménez
Moreno, el Oráculo Manual y Arte de Prudencia,que fue traducidaenteramente
porSchopenhauer;sonun conjuntode trescientosaforismos,térmaqueañosmástar-
de generalizaríaNietzschemagistralmente,en los que Graciáncondensará,como ra-
zonesbreves,una filosofía prácticade prudencia,desconfianzade las apariencias,y
de afrontarla vida como unaperpetualucha. El estilo, los elementosy las pretensio-
nesagradaronmucho al pesimistaalemány no en vano Graciánlo presentaal lector
como«platosprudencialesque sele irán sirviendoen las demásobraspara distribuir
el gustogenialmente».

Perono pudoentusiasmarlemenos,segúnJiménezMoreno, El Criticón; obraque
Schqpenhaue.rvaloraríaentre los m~ioreslibros del mundo 1 In co.n.junto <le erkic
situacionesvarias,concretasy cambiantes,en las que el queha dejuzgar interviene
comopartícipey representantede las mismas,sirviendoal autor estarepresentación
para investigarlas condicionesde posibilidadparaacertaren cada situacióncrítica,
recordandoanticipadamente,segúnJiménezMoreno, aquellascondicionesde posibi-
lidad de los juicioscientíficos, que investigaríaKant, imponiendoa si mismo su filo-
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sofíacomocrítica: «Resultaría,pues,la actitudde Graciánpostkantianaavantla lettre,
al no investigarni lo absolutoni la cosaen sí; y sintonizaríaconella,másqueningún
otro, el poskantianoSchopenhauer,quemantendrásu mismaactitud crítica, aunque
recurriendoa diferentesmodosdeaccesoa la realidadpráxica,deacuerdoconel tam-
bién distinto ambientesocial que le correspondía».

La filosofíadeGraciánsenospresentacomounafilosofíade mundo,no teenicista,
popular, peroqueno renunciaráa las exigenciasde precisióny rigor. Una filosofía
cortesanaquedejandode lado, en gran parte, la forma y el contenidode lo que se
cultivabaen las escuelas,pudieracomunicarseentrelos que viven el momentosocial
e histórico. Unafilosofía queinvierte, segúnJiménezMoreno, la direccióndel racio-
nalismocartesianoal admitir a la vez la preguntareligiosapor el origendel serperso-
nal: «¿Quées esto?—decía—¿Soyonosoy?Pero,puesvivo,puesconozcoy advierto,
ser tengo. Mas si soy, ¿quién soy yo? ¿Quiénme ha dado el ser y para qué me lo
ha dado?Para estaraquímetido,;grandeinfelicidadsería!¿Soybrutocomoéstos?».

Unafilosofía que másqueinvestigarmetafísicamentelo quees el hombre,sepreo-
cupapor sabercómo aconteceel pasopor la vida,cómo acertarenestacorrientevital:
“vivir es lo que importa; sabervivir, lo quepreocupa,porque no cualquier vida es
aceptablede la mismamanera».

Gracián senospresentacomoun deseosodesaber,aún a sabiendasdequeriqueza
y sabiduría«de ordinarioandanreñidas»,y como un deseode libertad. «queno se
permutabien un adarmede libertadpor todo el oro del mundo; antesen tomando lo
precisode lo precioso,volaré». Como un buscadorde la verdad,verdadpláticao
prácticaque no se encuentraen los manualesy en los discursosabstractos,sino en
las diferentesvidasllenasde sentido.Y en suma,«todo lleva a la tareade tomarmuy
dc veras el vivir>’.

Jiménez Moreno concluye que estamosante un «ilustrado por sus recursos
novelístico-ensayísticosal filosofar, y por referir la filosofía antetodo,a un sabervivir
y descubrirlos elementosde interésquetergiversan,con tas aparienciaspúblicas,la
verdad».

En el segundoensayose analizanalgunosdelos aspectosmás relevantesde la filo-
sofíadeMiguel deUnamuno:el sentimientotrágico, la agonía,el saberdefe simboli-
zado en Don Quijote y la vivenciapoética.

La afirmacióndel sentimiento,unidoa un pensamientopersonaly vivo, estámuy
presenteenlos poemasy ensayosunamunianos.Unahondapreocupaciónpor lospro-
blemasfilosóficos que afectana la vida de cadauno, a su vida, haciendover que su
expresióny estímulono puedeencerrarseen fórmulashuecaso sistemascerradosy
precisos.Su vitalidad tumultuosaimpregnadade tragediase derramapor susobras.
Hastatal punto, segúnJiménezMoreno, se afirmaUnamunoenel vivir y en la espon-
taneidadcreativa,queno acepta,por principio, anticipacionesideales;por ello, Una-
munose muestraa favor de saberes,creenciasy prácticasque favorezcanlos anhelos
de vivir. Se hacepreciso,así, renunciara la cientificidado puraracionalidady adhe-
rirse al saberde fe, la fe de Don Quijote o la fe del caballeroen consonanciacon
la denominaciónkierkegaardiana.No se trata,afirmaJiménezMoreno,de investigarla
fe religiosa,el credode Unamuno,sobre lo cual ya existenexcelentesestudios,sino
de investigarun saberde fe con mayoramplitud, en contraposiciónal saberestricta-
mentecientífico y del saberpuramenteingenuo; un saberde fe como vivenciade lo
inaprensible,sin intermediarios,en consonanciaconla fe filosófica de Jaspers.Una
fe agónica,en lucha,que no puedeimponersepor la fuerzade la razón,sino que brota
vitalmente y se perfeccionapor el calordel corazón.
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La fe, paraUnamuno,es vitalmentepropiade cada uno y no tiene que ver con
«las disquisicionesintelectualizadasde los expertosen doctrinas»;una fe que no ga-
rantizacertezani probabilidadsino quese adhiereal riesgoy se afirma enla incerti-
dumbreresolviéndoseen la prácticasin que desaparezcala duda.

Tanto NietzschecomoUnamunopasaronde la Filología a la filosofía y ambosre-
currieronal poemacomo géneroliterario apto paraexpresarsusproblemasfilosófi-
cos,comoalgo connaturalcon su talante;y ambosseatrevenallamarpoemaa escritos
en prosa,originariamentenarrativos,aun con caráctersimbólico, con visionesmuy
variadasen su construcciónliteraria. El estilo máspropio de Unamunoposiblemente
se trasluce,a juicio de JiménezMoreno,en la composiciónpoética.Versosque sue-
nancomomartillazosqueremuevenlas ideas.La poesíasepresenta,así,como la acti-
vidad creadorapor antonomasia;no esmera ficción, sino el modode expresiónmás
próximoa la realidadíntima y profundadel poeta,esclareciendosu propiaexistencia
para comunicarsecon los demás.

En el tercerensayo,sobreOrtegay Gasset,JiménezMorenonosofreceprimero
apuntescerterossobrelos conceptosV¡day razón,haciendoreferenciaa la presencia
de Nictzsche,centrándosedespuésen el estudiode la Rebeliónde lasmasas,«libro
muy leído peropocopensado»,paraconcluir con un apartadoreferentea la cultura
vital y moral selecta.Entresacamos,a continuación,algunasdelas pinceladasmás re-
levantesde esteensayo:

1) Tras el idealistnoalemánquedaen cuestión,hastaquépuntoson la razón y la
formalizaciónracional los modosde comprendery clarificar las vivencias,o
bien sehacenecesariodistinguirel mundodela representación,perfectamen-
te explicablepor razones,del mundode la voluntad, irreductiblementepre-
sente, y sólo accesiblemediante la estéticay ascéticamoral.

2) El temade la interdependenciaentrerazóny vida lo sitúa, Ortega,en el mo-
mento histórico en que comienzala creaciónfilosófico-científicacon el gran
desarrollológico que le imprimió Sócrates,desviandoel afán por saberhacia
el encadenamientode los logoi antesquehaciacl desplieguey engrandecimien-
tede la vida misma.Observaciónque tambiénapareceen Nietzschecuandoatri-
buye a Sócratesel apartamientode la vida trágica de los griegos.

3) Lacazade Ortega,las danzasdeZaratustra,sonmuestrasde cómosepresentan
al mismotiempo, interfiriéndose,sabery vivir. Una filosofia raciovitalistaserá
práxica.Se valedela razóncomo instrumento,sin pretenderreducir a racional
todo conocimientoparahacersepresente.

4) Todareflexión sobreLa rebeliónde las masasdebeevitar los prejuiciosy la
imprecisión.Estoocurriríasi quisiéramosestablecerla interrelaciónentredo-
minación y sometimiento,considerandoa un grupo o clasesocial determinado
como selección,y relegandoa otro por adscripciónal campode las masas.

5) No debemoscaracterizarcontanta facilidad y atendiendoa la primeraimpre-
sión, segúnprevieneya Ortega,a quienesllamamos<‘masa», o a quienesson,
tal vezen contrade la apariencia,«minoríaselecta”. Ortegano refiere su análi-
sis a «las masas»como fenómeno,sinoa ese<‘hombre-masa»que es abundante,
y su actitud,su situacióny su proyectole interesaponerde manifiesto.Frente
a estoestánlos hombres<‘egregios-selectos»,perono por serpocos,sino sólo
su su comportamiento,su actitud y su proyectohacenque, efectivamente,su
tarea, su vivir, puedancalificarse de nobles.

6) Vivir es tenerun quehacer,y esatareade la vida conileva necesariamentesu
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cultura, en la historia y con suscontemporáneos,pero siemprecomo realiza-
ción vital personalde su propio programa.

En el cuartocapítulo se nosofrecenunas interesantessugerenciassobreEngeul
d’Ors. En pi?imer lugar, JiménezMoreno, se centraen el estudiode lo que él llama
saberestético-lúdico.Se destacaen el filósofo catalánel acentoquepone,desdela
triple dimensiónrealizadorade «el hombrequepiensa,trabajay juega»,en el as-
pectoelevadorde la actividaddel ocio, a mododejuego,y la aspiracióny veneración
continuaspor el arte. Ambosaspectostienen especialimportanciaen la acentuación
de un saberquesea«energeia»,actualizacióny realizaciónhumanas.ParaIJ’Ors la
ambiciónde saberse condensaráen el popular«seny»de su lenguamaterna,con su
afán de contarcon todo, comomásvigoroso,a costa inclusode menorgenuidad.Por
ello, concluyeJiménezMoreno, «desdelas llamadasa la inteligencia,a la biología,
a la realidad en generaly a lo irracional,con innovacionesy rechazosdiversos, la
doctrinaorsiananoslleva comoresultadoa descubrirun nuevointelectualismo,que
tambiénllama en ocasionesintelectualismorestaurado,como conquistadel hombre
cabal que ejercitadebidamenteel seny».

En un segundoapartado,JiménezMoreno,llama la atenciónsobreloqueparaD’Ors
fueuna«filosofía de misión», encaminadaa la clarificación dela sociedadmediante
la «Heliomaquia»,o luchapor la luz. Se atiendea la participaciónqueD’Ors prodigó
en institucionesculturalesy sociales,conel fin de darlesunaestructuray una viveza
queposibilitasenla ejercitaciónde los hombresen su humanización,y sin la preten-
sión de acomodopara beneficiarsefácilmentede ello.

En el capitulo quinto se nosofrecenunasbrevespinceladassobre«el humanismo
ilustrado»de Tierno Gaiyán,en cuantoque vida y filosofía se fundieron, con él, en
la praxis.

Tierno Galvándenuncióel alejamientoempobrecedorde la filosofía y la tendencia
a encerrarseentemasesotéricos,sóloparaentendidos.Con frecuencia,afirmaba, ‘<al
serle hasustituidoel lenguaje».Criticaal humanismoqueencuentralegítimala exclu-
sióny la privacióndeuna igualdaddeoportunidadespara los más desfavorecidos.Aboga
por un humanismodemocráticoquehagaposiblela liberalizaciónde todosloshom-
bres,y una «culturade fraccionamiento»,una culturahumanizadaen diferentesam-
bientesy siempreliberadorapara todos.

Finalmente,JiménezMoreno,concluyecon un anexosobre«la gran importancia
de lo racionala pesarde suslímites»; enél seanalizacon granagudezay profundidad
el «desfondamientode lo racional como sabersupremoindiscutible»y se apuestapor
lo racionalcomo«puestaen común».Juntoa ello, seconsideraque lo irracionalsurge
porque“la complejidady riquezaen cuantoes real, se hace imposiblede encajonar
enunaspautas,en unascategorías,en unaspalabrasqueel usohaconcienciadocomo
manejablessin inquietud».

Paraconcluir debodecirque si me he extendidoen demasía,ello ha sido porque
las característicasde estelibro así lo requerían.Hepretendidodar una ideaglobal de
la riquezainvestigadoraque conlievaesta publicación.La obranosmereceun juicio
de conjuntoaltamentepositivo; las aportaciones,unasconbagajeteóricoriguroso,otras
másdescriptivas,son todasellas de una calidadincuestionable.Por ello, recomenda-
mos con agradosu lectura.

Amable FERNÁNDEZ SANZ


