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La filosofía españolaes considerablementemenosestudiadaenel ámbito
filosófico soviéticoquelafilosofía inglesa,norteamericanao alemana.Lostra-
bajos sobreella se limitan al análisis de algunos aspectosde la estéti-
eay delos criterios socio-políticosdel filósofo españolmásdestacadodelsi-
glo xx, JoséOrtegay Gasset,o tambiénde algunosaspectosde la obra de
Miguel Unamunoy deXavier Zubiri’. De tal maneraque,detodala filosofía
españolase hatratadounaparterelativamentepequeña,sobreideasdivulgadas
principalmenteenlosaños20-60del siglo xx. Comoreglageneralse compa-
randichasideasconlos puntosde vistade los másfamososfilósofos europeos,
y de estamanerase produceunaespeciede «acercamiento»de unosu otros
filósofos españolesala evaluacióndelas másimportantesescuelasfilosóficas
europeasdeacuerdoconlo establecidoennuestropanoramahistórico-filosófi-
co, de modoquelasparticularidadesdel desarrollode la culturaintelectual..de
la sociedadespañola,probablemente,no se tomanen consideraciónplena-
mente.

Hay quetenerencuentaqueel problemade la«filosofía española»,y de
sus aspectoscaracterísticosha sido ampliamentediscutidopor los filósofos
españolesmodernos,cuyasposicionesse hanseparado,enlineasgeneralesen

* El ensayoaparecióen la revistamsaProblemas defilosofía núm. 6,1988,dentrodelepígrafe:
«Filosofíaenel extranjero».

Véase: Z¡Ková AB., La doctrina del hombre en lafilosofía del Ortega y Gasset. M., 1978;
Idem «Lastendenciasprincipalesen la filosofíadeX. Zubiri», Problemas defilosof(a, 1982.núm. 2;
KurLuMN A.G., MALISHEv MA., «SobreEl sentimiento trágico de la vida enla filosofíade Unamu-
no» Problemas de filosofía, 1981, núm. 10; RuTI<Evicu AM.. La Filosofía social de la escuela de
Madrid, M. 1981; Idem «La Filosofía socialdel orteguismo»en Investigaciones sociológicas, 1980,
núm. 1; «Filosofíaespañoladespuésde laguerracivil», en Problemas defilosofía, 1981.núm. 4.
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los puntosde vistaopuestos:unosconsideranque no existela «filosofía espa-
ñola»de modo especifico,sino lahistoria de la filosofía «enEspaña»;otros,
insistenen quela filosofía españolaexiste, siendounaexpresiónde la auto-
conciencianacional,desusrasgoscaracterísticosy tradicionales2

La cuestiónse complicapor el hechodeque suresolucióndependede la
soluciónque demosa otro problemametodológicoe histórico-filosóficomás
general:¿existen,globalmenteconsideradas,formas «nacionales»del filo-
sofar?

La posicióndeJoséLuis Abellán~, unodelosfilósofos actualesmáscono-
cidos hoy y autordeunaHistoria crítica del pensamientoespañolen varios
volúmenes,es cercana(aunqueno idénticacompletamente)a la segundaopi-
nión. Segúnél, existentressolucionesa dicho problema.Primero,es posible
rechazarcategóricamentelaexistenciade lashistorias«nacionales»de la filo-
sofía,basándoseen quela filosofíaes unainvestigacióncientíficadedicadaal
estudiode los problemasuniversales—laexistencia,la sustancia,el hombre,
lamuerte,Dios, etc.;por ello, la tesissobrela «nacionalidad»de la filosofía,
desdeeste punto de vista,es tan absurda,comolaafirmacióndela existencia
de las matemáticaso físicas nacionales.Segundo,es posible, partiendodel
reconocimientode laespecificidaddelashistorias«nacionales»delafilosofía,
considerarlahistoria de la filosofía de su propio paísen función deun ideal
supremo,contraponiéndoloa otras filosofíasnacionales.Y, tercero,se puede
considerarquelafilosofia esel resultadodelacreaciónde lascomunidadesde
tipo nacionalconel objetivo dela posteriorunión de susresultadosparticula-
res en las tendenciasinternacionaleso, incluso, en una doctrinaúnica uni-
versal.

Desdeel puntodevista de Abellán—a favor de la aceptacióndela tesis
sobrela existenciadelas historias«nacionales»de lafilosofia— se testimonia
el hechoindiscutiblede quela existenciade la culturanacionalde un pueblo
no puededejarde reflejarseen sus actividadesfilosóficas. «Estátotalmente
reconocido,—dice él—, queel utilitarismoinglés y suversiónpragmáticade
tipo norteamericano,dan un carácteranalítico y sensualistaa la filosofía
anglo-sajona,profundamentepreocupadapor el problemadel conocimiento;
en la filosofía francesa,por el contrariopredominael «espritgéometrique»,
quetiñe supensamientodeun racionalismoatentoantetodo,las cuestionesde

2 El primerpuntode vistafue expresadode maneraseñaladaporM. Unamuno,que entendía
como «filosofíaespañola»el conceptogeneralsobre«el Universoy la vida atravésdel prismadel
carácterétnico».

JoséLuis Abellán (nacidoen 1933)ocupaactualmentela cátedrade Historia de la Filosofía
Españolade la UniversidadComplutensedeMadrid.Es autorde unaseriede trabajossobrela histo-
riade la filosofíaespañola:Visión de España en la generación del 98 (1968);La Cultura de España
(1971); El pensamiento español. Desde Séneca a Zubiri (1977); Panorama de la filosofía española
actual (1978);Historia crítica del pensamientoespañol (1979-i992).
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métodoy alaelaboraciónde ideasclarasy distintas;en la filosofía alemanala
característicavoluntadde poderdel puebloalemánse traduceen laaspiración
haciagrandessistemasfilosóficosdetrabadaarquitectura,conclaroénfasisen
lasistematizacióny unaevidentedebilidadporel «idealismo»‘. Abellándes-
tacalaexactitudtambiénde estatesisparala culturaclásicaantigua,dentrode
lacualexistióladiferenciaentre«la filosofíagriega,preocupadapor el sery la
Naturaleza,fundamentalmentemetafísicay cosmológica,frente a la líneaéti-
co-antropológicade la filosofía romanaatenta sobretodo al hombrey a la
moral»~.

Siguiendoeste principio básico de su concepciónhistórico-filosófica,
como objetivo de la Historia crítica del pensamientoespañol,J.L. Abellán
intentademostrarquela filosofíaespañola,consuspropiosrasgosespecíficos,
realmenteexiste;destaca,que, por primera vez, esta idea se planteépor el
famosohistoriadory filólogo MenéndezPelayo(1856-1912)en su obrafun-
damental,La Ciencia española(1876),y aunqueestaidea no se concretóen la
obra creadorade MenéndezPelayo,precisamentea él se le debeconsiderar
como fundadorde la historia de la filosofia española.Abellán cree que la
ausenciade una historia del pensamientoespañol,obstaculizael procesode
formacióncívica de los españoles,de su identidadcomo puebloy dificulta la
comprensiónde su lugarenelmundomodernoconsu revaluaciónde losvalo-
resy de las perspectivasde desarrolloulterior de la sociedad.La culturainte-
lectual españolase encuentraactualmentebajo la amenazade desaparición
como consecuenciade los «cuarentaañosde falta de libertades,durantelos
cualesse propició la confusión ideológicaestimuladaparalelamentepor la
invasiónde turistas,la emigraciónobrera y un desarrolloeconómicoarbitrario
indiscriminado»6• No sólamenteJ. L. Abellánexpresasemejantesopiniones;
tambiénEloy Terrón, famososociólogoy economista,al analizardiferentes
etapasde la influenciaextranjerasobreEspaña,señalaquela invasiónde las
culturasajenas,queempezóen los años40-50,se hizo «total, y abarcatodas
las clases—alas cultivadasy a las incultas—,y poseemediosdedifusión tan
potentescomo el cine, la televisión, la radio, las revistasilustradas...»~. El
resultadode la influenciade la culturade las masas,exportadade diferentes
paísesdel mundo —EEUU, Francia, Inglaterra, Italia, en el ambientede
incomprensióndel sentidode laculturaespañola,reemplazadaamenudopor

ABELLÁN, jI L., Historia Crítica del Pensamiento EspañoL Madrid, 1979. t. 1, p. 33.
Ibidem. p. 34. Naturalmenteno setrata de toda la variedadde las filosofíasgriegay romana,

conteniendoéstaslos másdiversosestilosde filosofar, posicionesy problemas.sino de una cierta
orientacióndominantede laculturafilosóficade aquellaépoca.

6 tbidem., p. 17.
TERRóN E, Sociedad e Ideología en Las Orígenes de la España &ntemporónea. Barcelo-

na, 1969,p. 255.
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la retóricao la demagogianacionalista—es la falta de interésen el conoci-
mientodelaculturadesu paísporpartedela juventud,«el desinteréso el des-
preciopor la producciónintelectualespañola,el desconocimientode lo espa-
ñol y de sutradición,la faltadeunaverdaderaconciencianacional,consentido
de nuestrosvaloresy denuestrahistoria,quees reemplazadaporun cosmopo-
litismo híbrido, indiferenciadoy superficial»~.

El país,quela ideologíanacionalistadel franquismodenominócomo«por-
tadorde valoreseternos»,destinadoa ser«la reservaintelectualde Occiden-
te», en losaños70 se vio prisionerode «los valores»de lasociedadde consu-
mo. «La Españadelos 70 recuerdael negativofotográficodelaEspañadelos
años40. En lugar del hambrey las restriccionesvino el consumismomás
desenfrenado,enlugardela represiónantinaturalde todaslasmanifestaciones
naturalesen las relacionesentrehombresy mujeres—un seriptease sin gusto.
Si antesse saludabaconelbrazolevantado,al estilofascista,ahoramuchosno
sabenlamelodíadel himno nacional;del «nacionalcatolicismo»sepasóauna
raramezclade marxismoy cristianismo«comunal»,delaapoliticidadal terro-
rismo,de ladurareglamentacióndearribaabajodetodo lo vivo atal libertina-
jeenla vidacotidiana,querayaenla inmoralidad»—asíconstatael sociólogo
progresistaespañolAmandodeMiguel loscambiosproducidosenlavidacoti-
dianadelosespañolesen40 añosdela existenciadel franquismo~.

La salidade estasituacióntrágicano puedeserni el tradicionalismo,pre-
dicandoel monopolioy laexclusividad,ni el puntode vistaselectivoy priva-
do de unidaddelosprogresistas,queseacercalahistoriaespañolacomotabu-
la rasa. Anteestasituaciónsólo se puede«presentarla tradición nacionalde
unamaneradistinta,resaltandolo másvaliosoy constanteen losesfuerzosde
las generacionesanteriores;y llamar la atenciónsobreel valor fecundadorde
la tradicióncomoagentemodeladory su importanciacomoagentepotenciador
del pensamientoindividual» lO. Abellán evalúasu obra sobre¡a historia del
pensamientoespañolcomo«un aldabonazosobrelaconciencianacional,si es
queaúntienefuerzaspararesponder»

El historiadorespañolproponeinclusounaseriedemedidasconcretaspara
solucionarelproblemay devolveraEspañasuautoconciencianacional.Sobre
todo,dichasmedidasserefierenalaesferadelaeducación.Sonlas siguientes:
primero, acercarlahistoria impartidaen los centrosde enseñanzasuperioral
procesoreal deldesarrollodel puebloespañol;segundo,restablecerlahistoria
de la filosofía españolacomodisciplinaen los programasde la enseñanzaen

~ ABELLÁN, J.L.. Op. cit., p. 18.
MiotJEL,A.,40 millones de españoles, 40 años después, Moscú, 1985,p. 142-143.(Editado en

ruso).
» AaELLÁN, J. L., Op. cit, p. i9.

¡bidem.
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las universidadesdel país,ya quedurantela gobernaciónde Franco,tanto la
historiade la filosofíaespañola,comola historiade la literaturaespañola,que
enalgunasetapasenla esferade la educacióncumplieronla funciónde infor-
mar,estimulary darcontinuidada la «conciencianacional»,fueronexcluidas
completamentedel sistemadeenseñanza.

Abellánno reducede ningunamanerael contenidodelaconciencianacio-
nal sólo a su nivel intelectual,sino quedestacafactoresesencialesy decisivos
adichaconciencia,comoesel conjuntodemomentosemocionalesdifícilesde
concebir,loscualesconstituyenbasedelamisma.Al mismotiempo.analizala
interpretacióndel desarrollointelectualy filosófico de España,comocondi-
ción necesaria(y realmentealcanzable)parael restablecimientode dichacon-
ciencianacionaly la superacióna suvez de la crisis de valoresintelectuales.

Convienedestacarquea finalesdel siglo xix y principios del siglo xx en
Españaexistió un granmovimientode literatosy filósofos,que se plantearon
unatareaanáloga:dar unainterpretacióndeterminadade laesenciade la cul-
turaespañola,del destinode lanaciónespañola,conelobjetivo de desarrollar
y conservarlos valoresintelectuales.Estacorriente ideológica,cuyo núcleo
estabaconstituidopor literatos y filósofos tan famosos,como Azorín, Pio
Baroja,AngelGanivet,Antonio Machado,Ramiro deMaeztu,Miguel deUna-
muno,se denominó«Generacióndel 98», refiriéndosea lasituaciónhistórica
de aquellosaños,cuyo símboloera el llamado«desastrede 1898»,cuando
Españaperdió susúltimascoloniasen laguerracon los EEUU y se descubrió
laputrefacciónde todaslas institucionessocialesde lamonarquía,lo quea su
vez desempeñóun papeldefinitivoparalaobracreadoradeestegrupo de inte-
lectuales.

El regresodel paísal marco«europeo»obligó alaculturaespañolaatomar
concienciade símisma,de su profunday, comocreíanmuchosrepresentantes
dela«Generacióndel98», noreveladaesencia,capazencualquiercasodeser-
vir de baseparala renovaciónen la sociedadespañolade principios del si-
glo xx, ansiosadereformas.LapreocupaciónporEspaña,por lascausasdesus
desgracias,porsu pasado,sudestinohistóricoy supresente,llenabanlaspági-
nasde los libros de casi todoslos escritoresde aquellaépoca.La «Generación
del 98» se planteócomoobjetivo la educacióny la «regeneraciónde España
por mediodel conocimientode su realidady sus problemas»12, asícomo la
divulgaciónde estosconocimientos.Estaactitud se manifestabaen su pers-
pectivacomounaforma estéticaespecífica,basándose,comoseñalaAbellán,
no «en métodosde investigaciónsociológica,sino en observacionessubje-

‘3
tívas»

2 ABELLÁN, J. L.. Visión de España en la Generación del 98; Madrid, 1968, p. 14.

‘ Ibidem., p. l3.
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La Generacióndel 98 ofrecíauna interpretaciónretóricay literaria del
pasadointelectualpor medio de descripciónde paisajesde las principales
regionesespañolas,o de retratospsicológicosde españolespertenecientesa
distintasnacionalidades,asímedianteel estímuloa la lecturaatentade textos
de la literaturaclásica,eldescubrimientode surelacióninteriorconel contex-

14
to históricoy biográfico,o conla épocaentodoslos sentidosdelapalabra
revelarondiferenteselementosétnicosen laculturaintelectualespañola.

Angel Gavinet(1863-1898)fue el primeroen formular estosprincipios.En
su obra fundamentalJdeariumEspañol(1897), asimilala literaturay el arte
españolescomolaparteintegrantemásimportantedel «mundoideal deEspa-
ña», es decir, de su «espiritu nacional».Reconociendodesdeel principio la
imposibilidaddeobjetivarestefundamentoespiritual,Ganivetintentatransmi-
tirlo medianteunaseriede símbolose imágenes.Segúnél,estossímbolosde la
nacionalidadespañolason la imagencristianade la Virgen María y el estoicis-
mo de Seneca,querevelanplenamentela dualidaddelavida nacional,la mp-
tura entrela culturareal y sus enormesposibilidadesintelectuales.La nación
enteradurantetodasu vida viveunavidaactiva, lucha,sumergidaen «aparien-
cias»,pero«enun esconditeascéticoy solitario del alma»guardael «ideal»de
otra vida, deotros valorest5

Los rasgoscaracterísticosde los españoles,que actúanen su «historia
externa»—independenciapersonal, individualismo, belicosidad,vitalidad,
expansionismo,fanatismo—sonexclusivismosdelespíritunacional. (La mis-
ma distinciónde la historia exteriore interior—la intrahistoria—es caracte-
rísticaenla obradeM. Unamuno,al considerarla intrahistoriacomoel alma-
cén de las fuerzascreadorasde lanaciónespañolay de las grandesideasde su
pasadonacional).Hastaahorala tareadeeliminary detransformartalesexclu-
sivismos pertenecíasolamenteal arte, aunqueno de modo sistemático,sino
comounampturaespontáneade la intelectualidad:en elpaísexistíanpintores
y artistasgeniales,perono existianintelectualeses decir, unacapade pobla-
ción que mantuvierala relaciónconstantecon la cultura intelectual. «Los
geniosquecreany ellosmismosclausuranescuelasartísticas,son típicos del
arteespañol.»~

El programade asimilaciónculturaldel pasadointelectualdeEspaña,pro-
puestopar Ganivet,fue realizadopor la Generacióíídel 98, cuyo méritomás
importanteesel descubrimientode la diversidadde lenguasy culturasnacio-
nalesenel territorio del país.

A travésde laGeneracióndel 98,Abellán tratade elaborarunainterpreta-
ción de laCulturafilosóficade España,quesirvaalosobjetivosde asimilación

‘‘ Vea: DIAZ-PLAJA fl, De Cervantes hasta nuestros dias. Moscú, 1981, p. 297-199.
‘> Vea: GAN¡VEI A., Idearían> Español, Madrid, 1962, p. 24.
‘~ Vea: GAN¡VET A., Idearían> Español. Madrid, 1962. p. 72.
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y restauraciónde laculturanacionaly delvalorhistóricodel pasadointelectual
del paíscomobaseparaun acercamientofructíferoa lasolucióndelosproble-
masde la sociedadespañolaactual. Es natural,queladistintasituaciónsocIo-
económicay políticade principios de los años80, caracterizadapor la transi-
ción del franquismo a la democraciaburguesasegúnel modelo de Europa
occidentaly porel fracasode la Iglesiaoficial, quetradicionalmenterealizaba
el control ideológicosobreel sistemadeeducacióny enseñanza(Españaerael
único paísdel mundodondela religión católicafue introducidacomoasigna-
tura obligatoriaparatodoslos centrosdocentesy facultades),determinaron
nuevasperspectivasenla asimilaciónporJoséL. Abellánde laculturafilosó-
fica de España.

Losprincipiosgeneralesde lametodologíahistórico-filosóficade Abellán
son lossiguientes:1) seguirel argumentode laevolución intelectualespañola,
orientándoseno por determinadosfilósofos, sino por tendencias,escuelasy
corrientes,cuyosportavocesfueran esosfilósofos; 2) considerarla filosofía
comoexpresiónde laconciencianacional;de aquíqueel comienzode la his-
toria de la filosofíaespañola,lo sitúeen el año1474,fechaen queporprimera
vez enel territorio del paísse constituyóun estadonacionalúnico concultura
propiay política independiente;por esoAbellán examinaa los pensadoresy
corrientesfilosofías anterioresa estafechacomo«prehistoria»de la filosofía
nacional,las cualesformaronpartede la culturaespañolagraciasa lospensa-
doresdel siglo de Oro, los cualespartieronde las necesidadesde la realidad
cultural e históricay asimilaronalgunasde estascorrientes¡7; 3) analizarel
«carácternacional»nocomoseriederasgossincrónicosy únicosparatodaslas
generaciones,sino comolaexpresiónde las tradicionesculturalesenla histo-
ria del pueblo,su encamaciónenelprocesode lasocializacióndel individuo y,
por consiguiente,analizanel «carácternacional»dentro de una perspectiva
histórica,en elprocesodecambio,mediantelos métodosde lascienciassocía-
les; 4) analizarlosrasgosnacionalesde lacultura,comomediode realización
de valoresuniversales,lo que impide absolutizarlos rasgosnacionalesde la
filosofía.

Segúnla opiniónde estehistoriador,es posiblecumplir estoscriterios de
investigación,que permitenrevelarlos momentosmásvaliosos,fructíferose
interesantesdel desarrollode la filosofía española,utilizando el métododela
«historiade las ideas».El perderde vistadichosmomentosculminantesfue el
fallo esencialqueimpidió en intentosanterioresnarrarlahistoria de la filoso-
fía española,opinaAbellán,conun sentidoconstrnctivo.

Examinarla historiade la filosofíadesdeelpunto devistade lahistoriade

~ Veasé:ABELLÁN, J. L.. La Historia Crítica del Pensamiento Español, Madrid, 1 989, tI,
p. 152.
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las ideassignifica«partir de unaconcepciónen laquenos interesasobretodo
y másquenadael pensamientoen general,y no la filosofíaenel sentidoestric-
to de la palabra»18, aunquese hagahincapiéprecisamenteen el estudiodel
pensamientofilosófico. La historia de las ideasse describecomouna «disci-
plina en laqueestánrepresentadastodaslas gamasdeactividadesde lamente
humanaencuantotal»,y quepartedel reconocimientodel importantepapelde
la ideasen eldesarrollohistóricoy cultural del hombre.La inestabilidaden el
procesode fonnulaciónde estadisciplina, es actualmentecausade que a
menudose le nieguenel estatutode disciplina independientey se la incluya
dentrode lahistoria de laeconomía,de la política,de la literatura,o, al revés,
de que se considereque la historia de las ideascomprendetodosestosfenó-
menos—sociales,económicos,literarios, políticos— de la cultura. Según
Abellán,«la historiade las ideas,aunqueestéformadapor todoelconjuntode
ideaspolíticas, literariasy estéticas,etc., lo es sobretodo graciasa las ideas
filosóficas, las cualesconstituyenel contenidoparadigmático,si se puede
decir,de dichadisciplina» t9~ Su especificidadconsisteenque«aunquela his-
toria de las ideasprestamayoratenciónalos elementosde índole intelectuale
ideológico...juntoalos elementosteóricosellasiempredebeconstatarlos ele-
mentosexistencialeso extraintelectuales.Por esola historia de las ideasdebe
prestaratencióna los elementosno intelectuales(intereses,necesidades,ins-
tintos, economía,estructurasocial,etc.), quetradicionalmenteno se tomaban
en consideración,y analizarla difusión y participación de las ideasen los
movimientosculturales,sobretodo enrelaciónconunadeterminadasociedad,

20
o losindividuosquelacomponen»

El hechode destacarlahistoriade las ideascomométodode investigación
histórico-filosófica,estárelacionadoconunaseriedecambiosenlamismahis-
toria de la filosofíacomodisciplina.Los cualesse produjeronbajo la influen-
cia imperiosade las cienciassocialesy el crecimientode su papelen la socie-
dad modernay en el ambientede unadoble crisis: —la de la metafísicaa
finalesdel siglo xix y la de la crisis de la mismafilosofía en el siglo xx. Es
obvia laafinidadde estemétodocon las orientacionesde la filosofía orteguia-
na, sobretodo con su ideade la «historicidadde la filosofía».Ortegadecía:
«Esteprogreso[enel análisisfilosófico —L.E.Y.] puedeconsistira la postreen
queotro buendía descubramosen queno sólo ésteo el otro modo de pensar,
de filosofar eralimitadoy por tantoerróneo,sino queen absoluto,el filosofar,
todo filosofaresunalimitación, unainsuficiencia,un error, y quees menester
inaugurarotra manerade afrontar intelectualmenteel Universo,que no sea
ningunade las anterioresa la filosofía, ni seaestamisma.Tal vez estemosen

2<> lbide,n., p. 77.
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la aurorade esteotrobuendía»2t JoséGaos,el discípulode Ortegay Gasset
quehizo una granaportaciónen el planteamientodel problemade la «identi-
dadlatinoamericana»22 desarrollandolas ideasde Ortega,afirmaba,que la
únicaactividadjustificadadela filosofíaen laetapaactual—despuésde lacrí-
tica generalizadade la metafísicay la existencial-analiticade la filosofía—
puedeser,el «análisisy laclasificacióndel fenómenode cadaunadelas esfe-
rasde la cultura»23

SegúnAbellán, las mayoresinfluenciasen la modificaciónde la esferade
la actividadhistórico-filosóficase debena la psicología,al psicoanálisis,ala
antropologíacultural, a la sociologíay a la sociologíadel conocimiento.La
importanciadel psicoanálisisconsisteen laatenciónqueésteprestóaaquellos
factoresdelapsiquehumana,necesariosparael análisisde las peculiaridades
delapersonalidaddel filósofo.

El análisispsicológico debe ser complementadopor el sociológico; es
decir, el estudio del entornosocial y de la cultura nacionalen la que está
«sumergido»el filósofo. En estesentido,los logrosde laantropologíacultural
consucríticaal etnocentrismoy suconcepciónde la relatividad de las cultu-
ras,ejercierongraninfluenciasobreelhistoriadorde la filosofía, aconsecuen-
cia de lo cual la atenciónde los investigadoresse dirigió haciala determina-
ción interna de cada cultura. Además,tuvo también gran importancia la
concepción,elaboradapor estadisciplina,de lacultura«comorasgoontológi-
coconstitutivodel individuo humano,lo que le diferenciade otras especies
animales,en cuanto«mododeadaptaciónal medioy partedel procesode evo-
lución de la especiehumana»,en la medidaquedefine la culturacomocon-
juntodeproduccionesmaterialesy mentales,concuyaayudael hombresatis-
face sus necesidadesbiológicas»24, En este punto de vista tiene su origen la
filosofíacomounade las característicasmayoritariasy distintivasde la cultu-
ra occidental,ya que en ella desaparecela dicotomía«cultura-naturaleza»:
antropológicamente,la filosofía es el instrumentode la adaptaciónal medio;
sociológicamente,es el factorde la integraciónsocial, de la realizacióndel
lugardel hombreen la sociedady la sublimaciónde los instintos, imágenesy
reglasde unasociedaddeterminada.A su vez, laconcepcióndel papelantro-
pológico y social de la filosofía le obligó a teneraún másconcienciade su
carácterrelativo. En la comprensiónde estehecho, Abellán ve uno de los
impulsosincialesde la apariciónde la historiade las ideas.

Sinembargo,fue la sociologíadel conocimiento,en cuyo núcleoconstitu-
yenteestála teoríadelasideología,laque ejercióla influenciadecisivasobre

2< ORtEGA Y GASSET, La idea de Principio de &ibniz, Buenos Aíres, 1958, p. 325.
22 Véase: ZEA L., Filosofía de la historia americana, Moscú, 1984.

~ GAOS J. Discurso de la filosofía., Mexico, 1959. p. 29.
~ ABELLÁN, 1. L., Op. cit., p. 91-92.



314 L. E. Jakovleva

la formación de la historiade la filosofía comohistoria de las ideas.Abellán
destacala granaportacióndeC. Marx y E Engelsen la elaboracióndela con-
cepcióndela ideología(el pensamientodeterminadosocialmente),quesecon-
virtió enel métodobásicodela investigacióndela historiasociale intelectual.
En esta relación Abellán recuerda también los nombres de M. Weber,
K. Mannheim, W. Strak. Resultótambién fructífera para el análisis histó-
rico-filosófico, la distinciónentreanálisis micro y macrosociológico,entrelos
factoresinternosy externosdel desarrollodelas ideas,asícomolarelaciónentre
el pensamientosocialmentecondicionadoy las «tergiversaciones»ideológicas.

SegúnAbellán,el modernohistoriadorde la filosofía, debeguiarseen su
trabajopor la ideade quefilosofía son los «momentosde máximaconciencia
intelectual,alcanzadospor determinadasculturas,grupos,clasessocialeso
individuos»25~ Esto no significaque,al analizarlas ideascomovía magistral
de desarrollode la cultura,el historiadorpongaen dudael valorde otros fac-
toresdesu desarrollo,sinoquedebeanalizarcómose sumaaestasideaslaon-
ginalidadde la realidadhistóricadel pueblo.Así, es necesariorenunciarala
interpretación«monista»de la historiafilosófica, y proponeren su lugar la
concepción«pluralista»en la formacióncultural de la especiehumana.

Vamos a mostraralgunosejemplosde cómoaplicaAbellánel métodode
historiade lasideasalanálisisdelproblemade la«especificidad»delafiloso-
fíaespañola.

Segúnél, los siguientesfactoresconstituyenrasgospeculiaresde la histo-
riadeEspaña:la alternanciadeperíodosdeaislamientoy decomunicacióncon
otros paisesde Europa.y la insolidaridadconel pasado,y el punto de vista
sobrela historiaespañolacomounapermanentedecadencia.Los períodosde
aislamientoy decomunicación(siendolos primerossiempremásprolongados
en el tiempo),es decir,cortosperíodosrevolucionariosy largasetapasconser-
vadorashanconducidoa la discontinuidaden la vida intelectualde España,a
la separaciónde la naciónen dos sectoresopuestos,exterminándosemútua-
mente(porejemplo,la luchaentrelosliberalesy los «serviles»durantela inva-
sión de Napoleón,asícomola luchaentrelas «dosEspañas»,dela cual Larra
dijo: «Aquíyaceenpaz lamitad deEspaña,víctimade suotramitad»26, Como
consecuenciade tal discontinuidad,tanto delos representantesdela izquierda
comolos de laderechadelaculturaespañola,dirigieron su atenciónalas cul-
turasdeotrospueblos,buscandola renovacióny la regeneración.Es muy inte-
resante,quelos españolesconsideransu propialiteraturaposterioral siglo xvi
como decadencia,lo que fue particularmentepropiode los intelectualesde
finalesdel siglo xix y principios del siglo XX 27 Segúnla opinión de Abellán

25 Ibidem., p. 103.
26 LARRA M., Articulos satíricos, Leningrado, 1955.p. 365.

FueronexcepciónAzoffn, Ortegay Gassety Maura,quecreíanquea lo largo de suhistoria
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estefenómenoseprodujocomoconsecuenciadequeel sistemadevaloresreli-
giosos,característicosde la Españade los siglos xví-xvír, se sustituyóen la
Europadeaquelperíodopor otrosistemade valores,enelquelasideaspolíti-
co-económicasdesempeñabanun papeldeterminante.En realidad,Españaasi-
miló el sistemade valoresimpuestoporotros pueblos,—asíes laconclusión
de Abellán.Pero,puestoqueestesistema,comocualquierotro, en el transcur-
sode la historia sufriócambios,juntoal cambiode lamismarealidadhistóri-
ca, laaplicacióndelanuevaescaladevaloresatodoel pasadohistóricopuede
a su vez cambiarlas nocionesde lo quese consideradecadenteo progresista.
Aplicado a Españaestosignifica,que «aquelsistemade valores,parael cual
éstaseconsideróun paísdecadente,seconvirtió enel sistemade los llamados
«valoresde los NuevosTiempos»,basadosen eldesarrollode la ciencia(téc-
nica, industria,ejército), o de la economía(capitalismo,finanzas),es decir,
aquellosvaloresquebrillabanpor su ausenciaen nuestropaís,partidariode
unadoctrinacatólicade tipo espiritualista.Es sabidotambién,quehoy estos
valoresse encuentranen unaprofundacrisis (explosióndemográfica,peligro
atómico, limitesdel crecimientoeconómico,limitacionesde la ciencia,degra-
daciónbiológicaacausadeldesarrolloindustrial,cambiosdelasconcepciones
políticas),y aconsecuenciapuedeesperarse,si no la desaparición,si unapro-
funda transformaciónde estosvalores»28• Abellánopina,quees posible,que
puedaaparecerunanuevaescalade valoresen España,segúnla cual éstasea
consideradacomoel paísqueensu tiempoapoyólos valoresqueempiezana
prevalecerahora.PeroaEspañaleamenazaelpeligrodellegardemasiadotar-
deaestahoradelahistoria.Asíqueesnecesariorenunciaraloscriteriosexter-
nos al valorarel pasado,y analizarloa basede criterios internos,de los cuales
el másimportantees la influenciade la religión, yaque «fue precisamenteel
factor religioso,el queconfigura.de maneramásprofunda,nuestraestructura
psicológica,nuestroscaracteressocialesy nuestrodesarrollohistórico»29

Desdeel puntode vistadeAbellán, a pesarde lacrecientesecularización
de la mayoríadelas sociedadesmodernas,incluidaEspaña,las actitudesreli-
giosassiguenoperandosobreellas,siendounaespeciede «substratocultural».
¿Enquése reflejó la influenciadelfactorreligiosoenlaeconomía,lamoral, la
mentalidad, la psicologíay el orden social?La exaltaciónevangélicade la
pobreza,característicadel discursocatólico,produjoenEspañaunaverdadera

Españatodavía no alcanzóunaculminación verdaderade su cultura. En su España invertebrada
(l921), Ortegay Gasset,analizandolascausasdeestefenómeno,llegaala conclusiónde queel «par-
ticularismo»propiode la naciónespañola,el dominio de laspartessobreel todo en la vida nacional
de España,escausade la decadencianacional.

26 Ibídem, p. 124.
29 Ibiden>, p. 126. Abellánanalizala religión (el catolicismo)no comolacausaprincipal y úni-

cadelos cambiosde la sociedadespañola,sinocomounode los múltiplesfactoresen cuyaacciónse
realizarondelamaneramáscompactalos rasgoscaracterísticosdelahistoriaespañola.
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«cultura de la pobreza»,que se manifiesta,de un lado, en la «mitologíadel
mendigo»,y deotro, en laconcepciónestáticade lasociedad.El catolicismo
ha actuadocomouna«culturadel atrasoeconómico».Verdad es que, en la
esferadela moral, graciasalaprácticade laconfesión,el catolicismopresen-
tó exigenciasmásleves,admitiendoelascetismocomodestinodelos santos,y
no delas personas.Sin embargo,todo estoestabaacompañadodeun autorita-
rismo intelectual,cuyasconsecuenciasfueron un débil desarrollocientífico,
incrementode la intoleranciay del fanatismo,asícomode la perezageneral.
La peorconsecuenciade estemal fue la aparicióndel deseode eslirpara los
«disidentes»comoconstantede lahistoria española.

Dadoquelasrelacionesdel católicoconDiosse establecíanpormeditación
de la Iglesia,se destacaclaramenteen el catolicismola tendenciahaciala anu-
lación dela vidaprivada: «cadaunoestásumergidoen la vida del otro». Abe-
llán concluye,queestefuerte«comunitarismo»religiosoy psicológicoprovocó
enla esferasocialunareacciónde carácterindividualista.«El hechodequelos
vínculossocialesseasegurabanporel autoritarismo,lajerarquiay la faltadela
crítica intelectual,produjo unagran flexibilidad moral, que se transformóen
buenasdosisde libertadenel aspectoprácticodela conducta»~ En ello radi-
can las causasdel llamadoindividualismoespañol,queactúacomocontrapeso
del dominiodela Iglesiacatólica.«Muchosrasgosespañolesprocedende esta
tendencia:la autoafirmaciónde la personalidad,la importanciadel individuo
ante la sociedad,los brotesanarquistas,el valor del «gesto»y de las grandes
hazañasindividuales,tanto al nivel dela acción (conquistadores,navegantes,
descubridores),comoaldela contemplación(místicos,poetas,pintores,inves-
tigadores)»~

En lo queserefierea la influenciadel factorreligiosoeneldesarrollodela
filosofíaen España,éstase manifestóen la granimportanciadadaal mito y a
la forma mítica de pensar,lo quetambiéninfluyó en la filosofía32 Con este
factor estánrelacionadostambién todoslos demás rasgosdel pensamiento
españoldestacadospor Abellán en el cursode sus investigacioneshistóri-
co-filosóficas:lacreacióndemitos,el caráctermetafórico,eluniversalismo,el
anticlericalismo,el eticismo,el humanismoy el subjetivismo.

El rasgomáscaracterísticodel pensamientoespañol,y del queemanany
sobreel quese basantodoslos demás,es «la renunciaa lo socialy lo econó-
mico enfavor de lo humano,el énfasisdel SER frenteal TENER, segúncriterios
quese correspondenconel predominiodel hombresobrelas cosas,del almao

~« Ibídem., p.l44.
~‘ Ibídem., p.l44-t45.
32 Al igual queOrtega,Abellán relacionael mitoconlascreencias(algo, en lo queel hombrese

encuentra)y lo distinguede lasideas(algoqueseposee).El mito es«un cuentoalegóricovivido de
maneracolectiva»,queafectaelaspectoesencialde la situacióndel hombre(Ibidem, p. 23).
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espíritusobrelas ideasolos conceptosy laconcienciamoral sobrelaautojusti-
ficaciónpsicológica.Abellánsacalaconclusióndequeesterasgo(la filosofía
como negaciónde la religión deléxito), es propiodetodoslos momentoscul-
minantesde la filosofía española,el erasmismo,la doctrinaantropológicay
teológico-jurídicade lacolonizacióndeAmerica, las múltiplesvariacionesdel
mito de Cristo,el vitalismode Unamunoy Ortega,el eticismo Krausistadel
siglo XIX y lacrítica modernade la «sociedaddeconsumo».

Asíes,enrasgosgenerales,elplanteamientoquehaceJ.L. Abellándelpro-
blemade la«especificidad»dela filosofíaespañola.Esteplanteamientorefle-
ja labúsquedadelos intelectualesespañolesen relaciónconel futuro desarro-
llo del país,durantemuchosaños maniatadopor la mordazadel régimen
franquistay obligadoa alimentarsecon los sucedáneosde la culturaamerica-
na o a presentercomo «investigacionescientíficasde la esferade la cultura»
lasaspiracionesnormalesde autodeterminacióny autoconciencianacional.

Juntoal aspectopuramenteideológicodetodoproblema,existesusignifi-
cado metodológicoy teórico-cognoscitivo,sobreel cual nos gustaríadecir
unaspalabrasdeconclusión.

El problemade la posibilidadde separardel procesohistórico-filosófico
ciertasformacionesespecificascomopuedeserla «filosofíaespañola»u otras
semejantes,es muy complicado.En nuestraliteraturametodológicaesto,des-
graciadamente,no se ha analizadode modo especial~ En el fondo de esta
cuestiónhay otro problemamás general:¿quées la filosofía: una forma de
conocimientoo unaforma de cultura?La respuestamásobvia —lo uno y lo
otro—aportapoco,yaquesi la filosofíaeselconocimientoobjetivo,entonces
«la filosofía nacional»,no debeexistir, ni siquieracomoconcepto.Todo el
complejoderelacionesy hechos,queconstituyenel medioenqueaparecenlas
ídeasfilosóficastiene,por supuesto,su carácterconcretoehistórico,y enéles
posiblebuscary encontrarrasgosnacionales.Sinembargo,la ampliacióndel
conceptodel conocimientosuponea su vez el cambio del análisis históri-
co-filosófico: lahistoriade la filosofíadebeacercarsea lahistoriade lacultu-
ra y de lasociedad,y no narrarsimplementelas ideas,puntosde vistao siste-
mas,es decir,aquelloquehacíatradicionalmente.

Es probable,queestecambiodeorientacióndel análisishistórico-filosófi-
co y la ampliaciónquesuponeestébastantejustificado.Sinembargo,aparen-
temente,existeel peligro derelativizar del conocimientofilosófico, al anali-

~‘ Algunosaspectosdeesteproblemaen ámbitodel pensamientofilosófico latinoamericanofue-
ron tocadosenel artículo: KROMBET G.G.«Problemasde la filosofíade la autoconciencianacional»,
Problemasdefilosofía, 1982.,núm. 6. El problemadela posibilidadde la existenciadeuna«filosofía
nacional»esanalizadoendicho artículoen el contextode la búsquedade los filósofos de America
Latinade la «filosofíalatinoamericanapaniculan’,de laconcepcióndel mundoalternativaa la cultu-
racentroeuropea
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zarlo exclusivamentecomo forma de cultura. En tal casola filosofía como
conocimiento,como avance,desarrollo,progresoen el establecimientode
algunasverdades,desaparece.

Dicho de otro modo,igual que la metodologíade una cienciano puede
reemplazarsepor lahistoriade esaciencia,la historia dela filosofía no puede
convertirseen historiade la cultura. Aquélladebeseguirsiendohistoria del
conocimiento,y por muydifícil que seamantenerestaposición,debebuscar
susaportacionesen el conocimientoobjetivo, llevadoacabopor los grandes
—y no tangrandes—filósofos alo largode todalahistoriahumana.

Es indudable,que en la filosofía existenproblemaseternos,aunquesu
planteamientoseadistintoenlas diferentesépocashistóricasy en losfilósofos
de diferentesorientaciones.A pesarde todo, no hay ningunapredestinación
fatal enla respuestaaestaspreguntas.El hombre,quesabetodaslas respues-
tas —dadasa unau otra preguntaantesde él— es,usandola palabragriega,
«sofista»,el sabio.El hombre,que buscaunarespuestanueva,no existente
antesdeél, es filósofo. Dicho de otro modo,el filósofo es el sabioquebusca
unaverdadnueva.

El problemaestáen cómoseconjuganhistoriadel conocimientoehistoria
de la culturaen lahistoria de la filosofía. De susolucióndependela solución
del problemade la legitimidaddel concepto«filosofía nacional»en la meto-
dologíay la teoríadel análisishistórico-filosófico.

Traducción de Elena Pliousnina


