
EL PENSAMIENTO GRIEGO EN LA
OBRA DE JOSÉ GAOS

Tal vezno pueda encontrarsefilósofo alguno de primera, intermediao últi•
. ma línea, que no tengauna relaciónnatural, próxima o remota,con el pen-
samientogriegoy sus próceres,padresy maestrosdel filosofar, por lo menos
al modo de Occidente. Parece como un cordón umbilical necesariamente
dado (esdecir, por el absurdoy la casi imposibilidad de que se ignore el
origende aquelloque sevive y cultiva),que enlazael primer comienzoy una
de las más altas cimas de toda filosofía con cualquier otro momentode la
misma,individual o colectivo. En un extremo,puede tratarsede lejano im-
pulso o vaga inspiración; en el otro extremo, puede llegar a ser fuente
perenne,tesoroinagotabley motor poderosoy constantede la vida del espío
ritu. En amboscasosy en todoslos posibles,el pensamientode Anaximandro
y de Pitágoras,de Heráclito o Parménides,de Anaxágorasy Demócrito,de
Sócrates,Platón y Aristóteles,aparececomo guía luminosa hacia los valores
fundamentales:verdad,conciencia,certeza,espontaneidad,búsqueda,inquie-
tud, ciencia,método,sabiduría, justicia, libertad... Puede recorrersela his-
toria enteradel filosofar y se advertirá cómo siemprehan estadopresentes
de modo manifiesto y eficaz, ora los dos grandesclásicos,con predominio
alterno de uno u otro, ora algunode los demáspensadoresimportantes,ora
las ideaso los movimientosideológicosmismos.

En lo anterior no me refiero al filólogo, ni al filólogo-filósofo,ni tam-
pocoal filósofometido a filólogo, todoslos cualespor oficio sedebenocupar
del pensamientogriego.ohelénico;sino queme refiero al filósofo o pensador
que en su reflexión específicae independiente,llamémosla así, y para su
propia concepcióndel mundo y de la vida, tiene en general presenteslas
visionesy hallazgosde los griegos. La extensióny profundidad de esa pre-
senciavariará, sin duda, en cadacaso,y de acuerdocon ella se precisarálo
"griego" de un filósofo -en general- y -en particular- lo platónico o
aristotélico,lo idealista o realista, lo metafísicoo positivo, etc. También
serándiversaslas vías de accesoy formas de trabajo: desde la meditación
sobresus filosofemase investigaciónde sus principios, hastael comentarioy
la exégesis,o la simple traducciónanotada.

Creo que a travésde estospuntosde vista hemosde acercarnosa la obra
del maestroy filósofo José Gaos -supuesta, naturalmente,la finalidad per-
seguidaaquí. Pero debeadvertirse,desdeluego,que el propósitode estudiar
esteaspectoen él no se apoya simplementeen el hecho general aludido al
principio -pudiéndose en la mismaforma considerara todoso a cualquiera
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de los filósofos-, sino que tiene razonesespeciales,como precisamentetra-
tará de señalarseen estaslíneas. Cuánto haya significadola filosofía griega
para nuestrofilósofoJoséGaos,lo iremosviendo,pues,bajo diversosángulos
a travésde esteensayo-verdaderamente tal-, de modo indirecto en el con-
tenidomismo,o directo con suspropias palabras. Por ejemplo,siéntanse la
intensidady la hondurade su inclinación por la filosofía y el papel que ahí
jugó la griega,expresadasen estasvivas palabras: "Desde la adolescencia,
durante ya muy cercade un cuarto de siglo -bodas de plata- he vivido
en trato, primero de relacionesamorosas,luego de ejemplar fidelidad con-
yugal, con la filosofía. Desdeel primer momento,el mismo del encuentro
con ella,me atrajo con sus ojos claros de Atenea, su nombre y todo su porte
griego -aunque pronto me hizo saberque, si bien de irreprochable ascen-
dencia helénica, en la actualidadera germánica. La amé en definitiva sin
demasiadascomplicaciones,porque ella mismase me presentabacomo afán
de saber tan puro y comprensiblecomo sus ojos claros."1 Lo anterior pre-
sentael matiz colorido de lo subjetivoy personal;las palabrasque siguen
tienenel valor de la apreciaciónobjetiva: "Esta antologíada con estelibro
[el libro L de la Metafísica],por tanto,el texto en que culmina la filosofía
griegay toda la antigua,_una de las cumbres más altas de la universal entera;
el textode una doctrina filosóficade incomparable repercusión a lo largo de
todaslas edadessubsiguientesen la historia de la cultura occidentaly a lo
anchode todaestacultura,no dentrode la filosofía sola."2 (En ambascitas
los subrayadossonmíos.)

Sin embargo,de una manerageneralpodemosanticipar desdeahoralos
argumentoso hechosque siguen:19 el estudiode Los orlgenes de la filosofía
y de su historia en Herodoto,Platón y Aristóteles,que incluye textosde los
dos últimos, traducidospor el maestro;29 la traducciónde la Metafísica de
Aristóteles;39 la confecciónde una Antología filosófica exclusivamentecon
textosde la filosofía griega traducidospor él;349 referenciafrecuentea los
puntos de partida griegosen libros comoDe la filosofía, Del hombre, etc.;
59 la enseñanzade la filosofía griegay aun de la lenguagriegamisma.s y'69
la traducciónde obrassobrela filosofía griega,comoen especialel Iibro bá-
sico de Jaeger,Aristóteles.

1 Filosofía de la filosofía e Historia de la fi1o.sofía, México, 1947,Ed. Stylo, p. 28.
En todo esteensayo,las cursivasque aluden al valor del pensamientogriego son mías; las
precisivas son del texto.

2 Antología filosófica. La Casa de España en México, México, 1940,p. 45.
3 Parece que el doctor Gaos pensó formar una antología que abarcara todas las épocas

de la filosofía, habiéndosequedado sólo en la griega. .
4 Orígenes de la filosofía y de su historia, Universidad Veracruzana,Xalapa-Méxíco,

1960.Nota a la p. 15. Existe ademásuna carpeta que contiene los apuntes de tres cursos
sobre filosofía griega. Por lo que se refiere a la lengua, él la enseñó varios años en la
Universidad Femenina de México, utilizando como texto la lectura del libro A de la Meta-
física de Aristóteles.
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Otra advertencia necesaria, que precisa a la anterior, corresponde al tipo
de trabajo que presentamos. Un estudio completo y profundo sobre lo que
el pensamiento griego influye en la filosofía de José Gaos, o más bien quizá,
sobre las manifestaciones no sólo de contenido, sino aun formales, referibles
a aquél, requeriría precisamente, por una parte, el examen total de lo es-
crito por el maestro y, por otra, una reflexión meditada y una penetración
sutil de los aspectos de fondo y forma, contenido y método, de la filosofía
griega aparecidos ahí. En estas líneas no se ofrece tal estudio, sino más bien
un ensayo de aproximación, a través del cual se destaquen los relieves más
conspicuos del contacto de José Gaos con los griegos. ¿Por qué tal actitud?
Porque se trata aquí de un escrito programado dentro de un homenaje, cir-
cunscrito a límites del espacio donde debe incluirse y del tiempo de prepa-
ración del mismo; en cambio, el estudio a que se renuncia requeriría sin
duda más tiempo y espacio, así como otros enfoques metódicos.

También se ha tenido en cuenta en esa actitud el problema mismo de la
definición o caracterización del pensamiento del maestro. Quiero decir que,
si ella fuera evidente o estuviera lograda, resultaría más fácil descubrir el
papel que desempeñaran ahí los antecedentes griegos. Con esto, además, me
refiero a que uno de los puntos de la caracterización, al menos,·podría ser
precisamente lo helénico -platónico o aristotéliro=-, o podría partir de ello.
Sin embargo, esa caracterización fundamental o definitiva no se ha hecho
aún, sin duda muy justificadamente, por la falta de una visión a distancia.
Atiéndase a que he dicho "fundamental o definitiva", pues no se me oculta
lo que en general todo discípulo; seguidor o conocedor de Gaos sabe, es decir,
que el historicismo desempeñó un papel central en todo su pensamiento,
exceptuando tal vez los tres últimos lusrros.s

Ciertas características del trabajo filosófico de José Gaos nos inducen a
considerar los motivos o propósitos concretos que en las diversas obras lo lle-
varon a ponerse en contacto COn los pensadores griegos -dejando aparte,
naturalmente, las razones generales que, como decíamos antes, tendría todo
filósofo. Yo creo que pueden distinguirse los propósitos siguientes, basados
por lo menos en algún respecto: lQ el pedagógico, 2Q el filológico, 3Q el "tra-
duciioo" y 4Q el doctrinal o ideológico. Los dos primeros guiaron al maestro
sobre todo en la Antología filosófica y en la traducción de la Metafísica; el
tercero, en los mismos trabajos y en la parte textual de los Orígenes de la
filosofía y de su historia; el cuarto, en los libros De la filosOft'ay Del hom-
bre, así como en los Orígenes y en la introducción a la Antología. Aunque
un tanto simplista, voy a seguir en mi exposición el hilo conductor señalado
por esos propósitos, pensando que con ello se ganará mucho en objetividad
y precisión.

ó Adopto comopunto de referenciael tratado De la filosofía, que, aun cuando publi-
cado en 1962, contieneel curso leido en 1960.
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19 Destacarespecialmenteel aspectoo propósito pedagógico en quien era,
según acuerdo unánime, maestropor excelencia, parecería empresa,por
una parte,difícil y, por otra, tal vezociosa. Sin embargo,quizá precisamente
esteenfoquenos manifiesteque hay una relación especialentre su carácter
de maestro,con todassusvirtudeshumanas,su capacidad,susconocimientos
y su instrumentalmetódico,y la filosofía griega,con su pristinidad y espon-
taneidad. Por principio de cuentas,es un hechola preferenciamostradapor
él hacia los textos griegospara la propedéutica-es decir, la iniciación-
filosófica y la utilización que hace,si no preferente,al menossí amplia y
relevante,para la enseñanzao explicación de la filosofía en niveles superio-
res,de la Metafísica aristotélica,sobre todo. Contra la preferenciaindicada
no creoque puedaaducirseningún hecho,si bien es cierto que Caos empleó
también con fines propedéuticos,o 'alabó la idoneidad para ello, de textos
comola Introducción a la filosofía de Nicolai Hartmann; en favor de la pre-
ferencia hablan tres puntos: 1Q el hecho mismo del empleo de los textos
griegos,comolo muestrala Antología filosófica; 29 las afirmacionessobresu
prerrogativa,como la siguiente expresiónlapidaria: "... son estostextos[los
griegosde la Antología] los más importantesde toda la filosofía griega,ma-
triz arquetípica de toda la filosofía occidentat'< 39 la publicación precisa-
mente de esa obra; cosas,por lo menosestasdos últimas, que no pueden
decirsecon respectoa otros textosutilizados por él.

Más bien sepodría argumentaraquí, que el hechode la preferenciatiene
una razónobvia, esdecir, las virtudes incomparablesde aquellos textos-so-
bre todo de Platón y Aristóteles- para la iniciación en la filosofía y que,
por tanto, no se puedeatribuir a la elecciónde ellos un valor especial;en
otras palabras,sería algo normal en Caos, como en muchosotros filósofos
y maestros,la predilecciónpor los filósofosgriegosen eserespecto,puesello
responderíano a una inclinación especialdel maestro,sino al valor interno
de los textos. Es indudable lo relativo al valor interno,y aún más,que pre-
cisamenteéstepuedeser la causade una.particularinclinación; sin embargo,
deben observarsedos cosas:primera, que en el maestrohispano-mexicano,
comono en muchos,la inclinación aludida revistió característicasmuy espe-
ciales,segúnlo manifiestanlos trespuntosmencionadosarriba; segunda,que,
aun siendo los textosgriegosquizá los más apropiadosentre todos por sus
valores,no obstantehay otroscon virtudes,suficientespor lo menos,para la
empresa,como por ejemploel Discurso o las Meditaciones de Descartes,la
Ética de Spinoza,el Ensayo de Locke, los Prolegámena de Kant, etc. De todo
lo cual se deduceque la preferenciade Caos por los textosgriegossí revela
un aspectopositivo sobrelo que el pensamientogriegosignificabaen su en-
señanzainicial de la filosofía.

6 Ed. cit., p. 40.
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Antes distinguí entre el momentode la propedéuticay el de la explica-
ción de textosen niveles superioresde la enseñanza,por ejemplo,en cursos
monográficosy seminarios.En éste,comoes comprensible,ya no se trata de
escogerun textopor susvalorespropedéuticos,sino simplementede utilizarlo
en ordena la formaciónfilosófica,a la exposiciónde los temasclave de esta
disciplina y al ahondamientoen los problemasfundamentalesplanteadospor
los grandesgeniosdel filosofar. A la usanzaeuropea,quizá sobre todo ale-
mana,el doctorGaos explicó en la mayor parte de suscursosuniversitarios,
exceptoen la última década,obras filosóficas capitales,como de Heidegger
en especialEl ser y el tiempo, de Spinoza la Ética, de Kant las tres Criticas,
de Hegel la Fenomenología del esplritu y la Lógica, de Husserl las Ideas, de
SantoTomás el De ente et essentia,de Aristótelesla Metafísica, etc. A esta
'Últimaobra dedicó varios cursos,pudiendo analizar el texto con la mayor
amplitud, resolveren general los gravesproblemasterminológicosplanteados
por el original griego,discutir los temasfundamentalesontológicosy teológi-
cos ahí contenidos,explicar las numerosasdificultades filológico-históricas
suscitadaspor el másdifícil de los escritosaristotélicos,etc.

En el conjuntode los textosexplicadospor el doctorGaos en sus cursos,
la filosofía griega,es cierto, sólo está representada,en lo que alcanzanmis
noticias, por la Metafísica de Aristóteles -aunque es probable que haya
dedicadoalgún cursoa textosplatónicos,como por ejemplo,al amplio pa-
sajedel Sofista incluido en el libro sobre los Orígenes de la filosofía y de su
historia, o losmismosreproducidosen la Antología, sobrelos cualesel propio
Gaos declara: "La obra puede ser utilizada como libro de iniciación en la
filosofía tanto comode estudiomás avanzadode la disciplina. .. por profe-
soresy estudiantesen cursosde introducción a la filosofía, filosofía general,
historiade la filosofía,teoría del conocimiento,ontologíay metafísica,ética y
hastapedagogía-que para todo estodan la variedad,amplitud e importan-
cia de los textosinclusosen la obra."7 Sin embargo,la Metafísica aristoté-
lica ocupaen eseconjuntode filósofosy obras,a mi parecer,un lugar impor-
tantísimo,casi el principal, así por el número de los cursosdedicados,como
por la preocupacióne interésen resolvertodossusproblemas,lo cual puede
sin duda observarsea travésde los diversosensayosde traducciónexistentes,
las numerosísimasanotacionesal texto, los trabajospara la!formación de Ín-
dicesy glosarios,etc."

Alguien diría que másbien lo importantepara Gaos era la traducción
y edición de la obra y no el trabajodidáctico. Yo recurriría con más sentido
a su actitud primordial de maestro,concediendoa la publicación de lo ex-
plicado (téngasepresenteque casi todos o todos los libros del maestroson

7 Ibid.
s A la personaespecialmenteinteresada en comprobar estosdatos y asertos se le fa-

cilitaría el accesoa los materialesexistentes. Cfr. la nota que sigue.
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producto de cursos) el propósito de conservar la labor intelectual viva y
extender su influjo en el espacio y en el tiempo; o también, el deseode en-
tresacar de. la tarea didáctica los logros puros del pensamiento. Pero quizá
lo más correcto sea,sobre todo con respecto a Gaos, no distinguir propiamen-
te dos tareas o actitudes diversas, sino considerar una sola función espiritual:
la reflexión, la meditación, el discurso, el pensar, que se expresa como ense-
ñanza directa o como libro -¿no es todo libro, aun el más abstracto y pro-
fundo, una comunicación, una enseñanza?¿No es la posición más adecuada:
pensar, discurrir e investigar lo que se enseña y enseñar lo que se piensa,
discurre o investiga? Pensar para enseñar o enseñar para pensar, y más bien:
pensar enseñando y enseñar pensando, vivientemente, creo que puede ser la
mejor caracterización de la labor intelectual de José Gaos, maestro-filósofo.

2Q El trabajo filológico más serio, profundo y extenso efectuado en Mé-
xico con relación a textos clásicos griegos se encuentra a mi parecer en la
obra de José Gaos, y está en buena parte publicado, pero en su mayor parte
inédito: lo primero puede verse en la Antologia y en los Orígenes; lo segun-
do, en las varias carpetas de reflexiones y anotaciones acerca de la Metafísica
de Arístóteles.s

En este juicio no olvido los importantes trabajos de don Juan David
Garda Bacca en el campo filológico-filosófico, que consisten en la traducción,
introducida y anotada: I(1 de los diálogos Critón, Apología, Eutifrón, Ión,
Banquete, Fedro, Ripias Mayor, de Platón; 2(1 de los Elementos de geome-
tría, de Euclides; 3(1 de los Memorables, Banquete y Apología, de jenoíonte,
y 4(1 de la Poética de Aristóteles; ni tampoco se me escapan las valiosas apor-
taciones de don Antonio Gómez Robledo, quien trabajó acuciosa y profun-
damente en la traducción, introducida y anotada, de la Ética Nicomáquea
y la Politica, de Aristóteles, así como en la de la República (de inmediata
publicación), de Platón.

Aun frente a estas labores, sobre todo las del primero, creo poder decir
con seguridad que se percibe más trabajo propia y estrictamente filológico
en los comentarios, las disquisiciones y observaciones de José Gaos sobre la
Metafísica de Aristóteles, sobre los Fragmentos de los presocráticos y sobre
algunos textos platónicos. No es mi propósito enfrentar las calidades de los
esfuerzosde uno y otros, ni mucho menos subestimar las de los dos autores
citados; tampoco puedo presentar aquí un análisis siquiera breve de sus tra-
bajos. 'Pero si he creído necesario 'hacer una referencia a ellos, porque son
indudablemente las otras dos aportaciones a la filología clásica filosófica más
importantes aparecidas en México, y aun quizá en Iberoamérica, dignas de
ser comparadas con la del maestro hispano.mexicano.t? Y creo también no

9 Todo este acervo fue entregado al Instituto de InvestigacionesFilosóficas de la
U.N.A.M., para su conservación,estudio y aprovechamientoen la edición de esta obra.

10 Otros trabajos importantes relacionadoscon la filología griega entre nosotrosson
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hacerlesagravio o injusticia a aquellos autores,al señalar en sus trabajos
menorespreocupacionesy disquisicionesfilológicas.

Este juicio lo puedo apoyar desdediferentesángulos: 1Q ninguna obra
de la filosofía griegacomo la Metafísica aristotélicaexige del comentadory
traductormás trabajo filológico -y tambiénfilosófico, sin duda- para re-
solver la enormecantidad de problemasplanteados,y el doctor Caos res-
pondió ampliamentea esaexigencia,comopuedeverseya en lo publicado en
la Antología y en los Orígenes, y como se verásin duda en los comentarios
y anotacionespara la edición de la Metafísica entera (labor que honrosa-
menteseme ha confiado);2Q la proporcióndel aspecto"traductorío" mismo
dentro de la dedicación a la filosofía griega es mayor en Carda Bacca y
GómezRobledo que en Caos, en comparacióncon el aspectofilológico; 39 el
carácterde las introduccionesen los trabajosde los dos aut~rescitados,fren-
te al de los ensayosy comentariosde JoséGaos,es predominantementefilo-
sófico,es decir, ellos se ocupan de analizar el contenido,exponer los temas
y discutir los problemasdoctrinales abstractos,digamos,dejando aparte o
tratandosumariamentelos aspectosrelativosa los textosmismos,como son:
constitución,trasmisión, tradición, historicidad y autenticidad, crítica, len-
guaje,estilo,formulación,conceptuación,veracidad,etc.,en una palabra,todo
aquello que secomprendebajo el titulo de filológico y que se distinguey ha
de distinguirserespectode lo filosófico o histórico propiamentedicho.

Gaos,en cambio,seocupacon gran amplitud de talesproblemas,algunas
vecesaun en mayor proporción que de los filosóficos estrictamentedichos,
como por ejemplo,en el extensotrabajo sobre los Orígenes de la historia
de la filosofía en Platón y Aristóteles, de caráctermás bien filológíco-hístó.
rico, en el cual discutea fondo los puntosde vista de Bumet, Díes, Taylor,
Ross y Jaegerentre otros, aunque también contienegran acervode herme-
néutica filosófica.

Pero dondeseencuentrala mayoraportaciónfilológica del maestroCaos
es,comodecía,en los comentariosy anotacionesa la Metafísica de Aristóteles.
Sin pretenderque en esta labor el interésfilológico supereal filosófico -lo
cual podría inclinar la balanza en favor de que Caos fuera en generalmás
un filólogo que un filósofo-, es posible advertir en él no sólo una preocu-
pación,sino un agrado,una fruición y hastadevociónen el tratamientode
los innumerablesproblemasy aspectosfilológicoso filosófico-filológicos.Una
anticipación fragmentariay pequeñade lo que haría él más tarde sobre la
Metafísica entera -y que se mantiene inédito, como he dicho-, puede
verseen lo publicado desde 1940 en la Antología y más recientemente,en
1960, en los Origenes. Con relación a lo manuscritono es posible exponer

las traduccionesdel insigne Don Ángel Ma. Garibay y las del benemérito maestro Fran-
gos,pero no se trata de obras filosóficas. El Dr. Nicol se ha dedicado también a la filosofía
griega, la cual tiene grandes influencias en sus escritos filosóficos y cuya historia enseñó
en la U.N.A.M. durante cerca de 30 años.
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aquí ru siquiera un resumen-lo cual implicaría de mi parte un estudio,
que aúnno he llevadoa cabo--; peroel repasode las carpetasy el recuento
de su contenidomuestraun enormematerial filológico que, al publicarse,
probablementeconstituya el estudio filológico más amplio y acucioso que
se haya hecho en lengua castellana a una obra del pensamiento griego.

Otro Íugardonde se contiene tambiénvalioso y extensomaterial filo-
lógico -asimismo inédito- sobre la Metafísica, es el ejemplar personalde
Caos de la monumental obra: Aristoteles. Darstellung und Interpretation
seines Denkens, de IngemarDüringy" que muestrainnumerablesanotaciones
marginalesde puño y letra del maestro,en las que discutemuchosde los
puntosde vista de estegran filólogo sueco.

3Q Dentro de la vastísima actividad de José Gaos la empresa traductora
ocupa tal vez, junto con la docencia,el lugar más destacado. La simple
lista de las diversasobras traducidasllenaría páginas. Por lo que respectaa
los idiomasmanejados,el principal es el alemán,al que siguenel griego,el
inglésy el francés. Parecesuperfluodecir cuántodebe a Gaos la lenguaes-
pañola en el enriquecimientode las obrasfundamentalesde la filosofía ale-
mana moderna,especialmentede Heidegger,Hartmann, Husserl, Scheler"
etc.,pero tambiénde la clásica,comode Hegel y Fichte -de Kant no se
ocupó,seguramentepor las traduccionesde sus colegasy amigosM. Garda
Morente y J. Zubiri.

El segundositio en esalabor de traducciónlo ocupa sin duda la lengua
griega, tanto por la importancia de las obras traducidas,como sobre,todo
por la dedicacióna ellas en tiempo e intensidady tal vez también por el
volumen de lo realizado. Los autorestraducidosson Aristóteles,Platón y
los presocráticos.De éstostraslada,comoesusual,los Fragmentos; de Platón
sólo partesde varios Diálogos; de Aristóteles,en cambio, la Metafísica en-
tera,así comoun fragmentode la Ética.

Hablar de una traducción,o másbien, en el casode Caos, de un estilo
y una forma de traducir, no en generalmediantebrevesfrasescomunesy
estereotipadas,sino ampliamente,formulando los juicios en concreto y si-
guiendode cercala traducciónmisma,no es nada fácil, sobre todo cuando
se trata de dar sólo una primera y brevevisión de conjunto -de las rela-
cionesde José Gaos con el pensamientogriego. Sin embargo,sí creo que
pueden presentarsealgunos rasgosfundamentales.En primer lugar, y en
general;no parecedifícil descubriren Gaos una rara habilidad, un talento
especialpara la traducción,puesde otra manerano podrían explicarselas
numerosasy extensasobras traducidasa lo largo de su vida, cantidad que
en absolutopuedesignificar un detrimentode la calidad; es cierto que para
inteligenciade lo anterior puede recurrirsea la práctica y al ejercicio des-

• Este ejemplar se halla en la biblioteca del Instituto de InvestigacionesFilosóficas.
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arrollados en esa tarea durantemás de 40 años. Sin embargo,el volumen
de traduccioneshechaspor Gaos es tal -yo no encuentroentre los pensa-
doreso filósofosde habla hispana,ni de ninguna otra lengua, alguien que
se le compare-, que debebuscarsetras el ejerciciomismo, una disposición,
un talentoespecial.

En segundo lugar, todavía también en general --es decir, en relación
COnel griego como con el alemán y las otras lenguas-, encontramosuna
preocupacióny un interésmanifiestospor esatarea,que lo llevaron a con-
sagrarmuchísimapartede su tiempocon el fin de brindar a suscompañeros
de lengua-todos los hispano-hablantes-e-algunas de las obras Iundamen...
talesdel pensamientofilosóficouniversal. En estoseadvierteuna coincidencia
conel aspectopedagógico,o másbien: la tareade traducciónfue en la mayor
partede los casosuna etapaprevia necesariapara la labor de enseñanzade la
filosofía en los diversosniveles.

En tercer lugar voy a referirme a los valoresde la traducción misma.
Aquí no quiero tocar sino un punto, que es central en Gaos y que toca la
esenciade la traducción. Me refiero a aquello que mienta el vagoy casi ya
in-significantetérmino de fidelidad. Yo prefiero llamar a esa cualidad esen-
cial de la traducción autenticidad, y mejor, diafanidad. llamar a una tra-
duccióndiáfana, significa que sela consideraun cristal transparente,a través
del cual se ve y se obtiene lo contemplado,es decir, el original, en toda
su plenitud de fondo y forma,y sólo sin aquello que por necesidades inhe-
rente a cada lengua en su diversanaturalezay que justifica precisamentela
traducciónmisma. Y la llamo cualidad esencial,porque una traducciónno
diáfana,no es tal, ya que no cumple la misión y función de trasmitir, tras-
ladar, trasponer lo dado en una lengua y un complejo cultural a otro len-
guaje y conjunto.

Todas las traduccionesde José Gaos revelan esa intención y poseenen
alto gradoesa cualidad. Sus comentariosorales sobre el asunto,en lo que
yo sé y oí, lo expresaronasí, y mi íntima convicción personal al respecto
tiene en buena parte el origen en su enseñanzay sus ejemplosconcretosde
traducción. Respectoa El ser y el tiempo de Heideggeresbien sabidocómo
llevó su propósitode diafanidad,si puededecirseasí, hasta el extremo-las
especialísimas característicasdel sentido y estilo de la obra lo justifican-,
pareciéndonosa vecesleer alemán con palabrascastellanas.Yo he co~pa-
rado frasepor frase su traducción total de Fichte, buenas partesde las de
Heideggery Hartmann y casi la totalidad de las del griego, y puedodecir
-si esto tiene algún valor- que son las únicas que yo suscribiría con con-
vicción y entusiasmo. En lo que se refiere a las traduccionesdel griego,he
de recalcarque las suscribofrente a cualesquieraotras, aun frente a las in-
glesas (incluso la de Ross) y alemanas,y con mucho sobre las francesase
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italianas y cualesquieraespañolas.P El principio, llamémoslo así, de la dia-
fanidad deja sin duda cierto margen para variaciones accidentales y, en
general,sólo ahí creohaber llegado a disentir del maestroalguna vez --disen-
timiento que por cierto debe contarsea su favor y no al mío.

A la traducción de dos obras dedicó el doctor Gaos, a mi juicio, el
máximo interésy esfuerzo:El ser y el tiempo de Heidegger y la Metafísica
de Aristóteles. Sobre ambastrabajó ya desdelos años treinta, como dice él
mismo en el Prólogo a la primera obra12 y en la Introducción a la Anto-
logíaj13que incluye dos de los libros de la segunda. El fruto completo de
sus laboresen tomo a la primera aparecióen 1951con la publicación de la
obra y de una extensaIntroducción (despuésde ello Gaos no parecehaberse
ocupadonuevamentedel tema). Sobre la Metafísica, en cambio, estuvo tra-
bajandohastasu muerteen forma lenta, callada, pero fructuosa. La traduc-
ción dejada está completa;de muchos y amplios pasajesse tienen distintas
versiones;con frecuencia,también,a travésde esoscuarentaaños (1930-1969)
la estuvoretocando,corrigiendo, perfeccionando. El no haberla publicado,
sin embargo,parecemásbien debersea la falta de un cuerpo de notas cons-
tituido y elaborado,así como de un estudio de carácter filosófico-filológico.

La Metafísica de Aristóteles fue objeto de explicación en varios cursos
y sobrelo que éstossignificaron para Gaos en orden a la traducción, podría
usurparselo que dijo él acercade su labor sobreEl ser y el tiempo: "Las
clasesen que se leyó la traducción me resultaronsumamenteútiles por las
mejorasque me aportaronel ponerla a pruebade los asistentesy las indica-
ciones de éstos,a las cuales debe principalmente la adopción de varios
términos técnicos."14 Sin embargo,no sólo los cursos,sino también otras
actividadesle ofrecieron gran ayuda en ésta como en aquella obra, según
continúadiciendo ahí mismo: "Pero el traductor no ha cesadode modificar
por su cuentani de recogerindicacionesajenas,al hilo de la ampliación del
conocimientode las publicaciones... sobreHeideggery aun de enseñanzasy
comunicacionesverbales... " lli Con relación al aspecto del conocimiento
y manejode las publicacionesmás recientes,recuerdoaquí lo que anotémás
arriba sobresusadvertenciasescritasal margenen la obra citadade l. Düring.

También en forma semejantea como hizo con El ser y el tiempo, el
maestroGaos preparó el material para un amplio "índice de traducciones".
No creo fácil decidir cuál de las dos obras necesitaríamás esa especiede
vocabulario técnico,pero sí lo consideroutilísimo en ambos casos. Pues, si

11 Especialmentede la Metafísica he revisado las alemanasde Gohlke y Rolfes, muy
inferiores a la de Basengue,que me parece tan valiosa como la de Ross; respecto a las
españolas,no merece mencionarse la vieja de Azcárate, y apenas tiene valor la reciente
de Samaranch (Ed. Aguilar).

12P. XII.
13 P. 35.
14 P. XV.
lli [bid.
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el novedosísimouso terminológicode Heidegger,frente al del lenguajeordi-
nario y aun técnicode la filosofía, lo hacía indispensable,la terminología
aristotélicade la obra fundamentalno parecehacerlo menos,tanto por la
novedadoriginaria, como por la pátina de la secular y rutinaria tradición.
Tales índices,por otro lado, debenconsiderarsecomo parte complementaria
de la traducción, ya que, segúnel maestrolos concibió y realizó, tienen el
fin de explicar la traducciónmisma,precisandolos términosusadosy distin-
guiendodiversosusos,contextosy acepciones.Sin embargo,en otro aspecto,
no es un simple vocabulario,ya que partiendo de los problemasterminoló-
gicosse adentrael autor en problemastemáticos.

El paralelo entre ambos trabajos,COmohe venido repitiendo, es mani-
fiesto, y también al índice de la Metafísica podemosaplicar lo que dijo
Gaos acercadel puestoa la obra de Heidegger-sobre todo a falta de expli-
cacionesexplícitas con respectoal primero: "Este índice es menosy más
que uno de materias. Menos,porque no indica ni todas las materiasde la
obra... , ni todos los lugaresde cada materia indicada... Más, porque la
agrupaciónde las expresionespor familia, la disposición sinóptica dada a
los artículos y las explicacionesañadidasen los casosque parecieronindis-
pensableso particularmenteilustrativos de los problemasde la traducción
y justificativos de los recursosa que se acudió para resolverlos,ofreceno
permiten confrontacionesentrelas materiasde la obra que pisan los umbra-
les del comentario.".l6

Si buscamosla razón por la que José Gaos escogióde un lado la Meta-
física de Aristótelesy de otro El ser y el tiempo de Heideggerpara dedicarles
sumáximoesfuerzotraductivo,quizá podamosencontrarlano tanto en la im-
portancia general de esasobras -que sin duda la tienen de primerísimo
rango,sobretodo la Metafísica-, sino en ciertascaracterísticasque las.hacen
particularmentedifíciles, como pocasen la historia de la filosofía, y sobre
todo aptaspara exigir del traductorel máximo rendimiento. No creoque en
la filosofía griega pueda señalarseninguna comparable,excepto tal vez el
Parménides de Platón, los Analíticos del mismo Aristóteleso las Enéadas de
Plotino; y en lo que se refiere a la filosofía contemporánea,realmenteno se
me ofrecealguna obra comparable,no por cierto en importancia, sino en
dificultad, sutilezay hondura. La razón,por tanto, fuera de una inclinación
o un interéspersonales,estaríaen que Gaos quiso acometery llevar a tér-
mino en plan científico una tarea,a la que nadie sehabía atrevidoen cuanto
a El ser y el tiempo, y la queeranecesario,indispensableabordaren cuantoa
la Metafísica, por no existir ninguna traducción de valor siquiera mediano
o suficienteen toda la historia de la lengua española.s"

16P. XVIII.
17 Me refiero a la de P. de Azcárate, que, desgraciadamente,por no haber otra, se

reproducía antes con frecuencia. La Ed. Aguilar sacó recientemente una de Samaranch,
que apenas si sirve para los estudiantes.
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Decía arriba "en plan científico". Porque sobre todo estasdos traduc-
cionesdel maestroGaos ofrecenesevalor. Aquí se ve con toda claridad, a
travésde los prólogos,los índices, las notas, los comentarios-y de la tra-
ducción misma,desdeIuego=-,que ·Gaos traduce sobre basesmetódicas y
COnpreocupacionesfilosóficas. No son en absoluto laboresde divulgación o
simple información -como lo son casi todas=-,sino trabajos científicos, se-
guidos con profunda concienciade la tareay llevadosa término despuésde
reflexión, análisisy estudio,no sólo en cuanto a la terminologíay sus pro-
blemasconcretos,sino en cuanto a la idea y al sentido, así de los pasajes
individuales como de la obra total.

4Q El aspectodoctrinal o ideolágico de la presenciadel pensamientogriego
en José Caos es sin duda el más difícil de descubrir y señalar,no precisa-
mentecon relación al trabajo o a la actividad filosófica mismasobreel pen-
samientoy las obrasgriegas-10 cual puedeversefácilmenteen diversasde
sus publicaciones=-,sino por lo que respectaa la influencia efectiva, a la
asimilacióny a los resultados.En estepunto es donde los estudiossobre la
dirección o escuelafilosófica del maestroofreceríanmucha luz. Quizá hasta
el año 60 el historicismo nos sirva como punto de referencia. A partir de
eseaño el doctor Gaos dejará los trabajospropiamentede exposición y co-
mentariode las obrasde otros filósofos-actividad que lo ponía en relación
estrechacon el historicismo=-,para consagrarseen una forma plena y casi
exclusivaa la elucubracióny presentaciónde su aporte sistemáticoal pensa-
miento filosófico. El libro De la filosofía, publicado en 1962, pero que con-
tiene el curso impartido en 1960, parecemarcar externamenteeseviraje. Lo
dicho debeentendersemás bien en el sentido de que desdeese año habrá
una dedicaciónquizá total a la labor indicada, pero no en el de que antes
no la hayahabido. Muestras,y por cierto ampliasaunqueno publicadasaún,
de su reflexión filosóficapersonal,las tenemosen varios cursos,sobretodo de
metafísica,preparadosy leídos ya a partir de los años cuarenta.

Por otra parte,es bien sabido que el doctor Gaos, en especialdentro
de las dos últimasdécadas,movido sin duda por urgenciasinteriores,mani-
festabacon insistenciael propósito de elaborar su propio pensamiento,de
culminar una vida enteradedicadaa la filosofía COnuna concepciónpersonal
sobreésta. Aunque en manera alguna le pesaraocupar su tiempo en la do-
cencia,la direcciónde tesisy la traducción,sin embargo,sí considerabaque
su misión quedaría en gran parte incumplida, si no mostrabasus propias
ideasy puntosde vista.

La presenciadel mundo griego en José Gaos en el aspectoespecífica-
mente filosófico puedemuy bien dividirse en dos momentos,o también, lo-
calizarseen dos puntos: el historicismo y la filosofía sistemática. Por esta
última entiendolas diversasdisciplinas tocadaspor el maestroen los libros
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De la filosofía y Del hombre -éste de próxima aparición-, por cierto no
muy definidamente,pero que puedenconfluir en la lógica, la gnoseologíay
la metafísica. En cuantoal historicismo,y con el propósito de distinguirlo
del otro punto, creonecesariorecordar,por una parte, que no fue doctrina
original suya-excepto tal vez su arranqueo aplicación al pensamientode
lengua española-, y por otra, que pueden aducirserazonespara no encua-
drarlo en la filosofía sistemática,por ejemplo, la de ser propiamenteuna
aplicación de éstacomofilosofía de la historia. Y por lo que respectaa la
cronología, al menossegúnlo publicado, la división no parecetan exacta,
puesentreel añode 1945 -fecha del Prólogo al libro Filosofía de la filosofía
e Historia de la filosofía- y el de 1960 (cursoDe la filosofía) no seofrecen
datossuficientesa fin de señalarel predominio de una u otra preocupación
'-aunque, comose dijo antes,ambasse muestrantal vez desdeque se cons-
tituyó la vocaciónfilosóficade Gaos.18

La preocupaciónhistoricista, que verosímilmentepredomina hasta la
mitad de la sexta década--dejemos unos cinco años para la constitución
inmediata del curso De la [ilosojio-:-, parece naturalmenteconectadacon
las otrasactividadesquedesarrollóen esaépocael maestro--diversostrabajos
personales,así como las muchasy valiosas tesisdirigidas, en tomo al tema
central de la Historia del pensamiento en los países de lengua española-
y dependiente,comose comprende,de las influencias inmediatasy mediatas
de Ortega. Dentro de esapreocupaciónbásicala influencia del pensamiento
griegopuedeconsiderarsecomodeterminadapor la búsquedaconscientedel
enlacecon los primerosorígeneso de la confirmaciónen éstosde suspropias
convicciones.La búsquedade esosdos puntos-enlace y confirmación- no
esen modo alguno incidental,ni realizada simplementea título de ejemplo,
sino que la creacióny concepciónde la historia en Grecia llegan a ser vistas
por Gaos como fundamento 'Y parte esencial de un desarrollo que con plena
conciencia sólo culmina en el historicismo. En muchospasajesdel libro Orí-
genes de la jilosojia y de su historia, o de algunosartículos de la obra Fi-
losofía de la filosofía e historia de la filosofía 19o de la primera partede la
Antología filosófica, cuyotítulo es"El historicismoy la enseñanzade la filo-
sofía", puedeadvertirsela importancia que concedeGaos a las doctrinasso-
bre la historia de los tres autoresestudiados-Herodoto, Platón y Aristó-
teles-, como antecedentesfundamentalesde la moderna concepciónde la
historia de la filosofía y de la filosofía de la historia.

Para conocerdirectamentealgunospuntos concretos,en los cualesGaos
precisa honda y sutilmenteciertos aspectosde la conexión con las visiones

18 En la Introducción a la Antología, en diferentesartículos y en papelesmanuscritos
de sus cursoshay datos para confirmar el aserto.

!19 Por ejemplo: "Sobre la filosofía de la filosofía", "El concepto de la filosofía",
"Existencialismo y esencialismo",etc.



EL PENSAMIENTO GRIEGO EN GAOS 245

de los griegos,acerquémonosa algunos pasajesimportantísimos del libro
Orígenes de la filosofía y de su historia. En estaobra se contienendos tra-
bajos: el primero versa sobre la aparición y constitución de la historia en
Herodoto;el segundosobre las aportacionesde Platón y Aristótelesa la for-
mación de la conciencia histórica en la historia de la filosofía. Consideré-
maslosen eseorden.

Tres reflexionesme parecenlas más dignas de destacarseen el estudio
inicial. La primera se ocupa en señalar la procedenciay "consistencia"de
la historia en y de la naturalezahumana,y más allá la función o facultad
esencialque la realiza: "Pues bien, sólo porque en el hombre, individual y
colectivamentesedan naturalmente,por obra de su naturaleza-mejor, como
la obra, como la acción o actividad en que su naturalezamisma consiste=-,
estasfunciones,este memorar espontáneo, este conmemorar, este historiar,
antesde todahistoria en cualquier sentidoespecífico,antesde todo historia-
dor, sólo por esto es posible que de estasfuncionesnaturalessuyashaga la
"doble" naturalezahumana objeto, reflexivo, de sus intenciones,y convierta
su naturaÍ memoria en historia comoarte,profesión,géneroliterario, ciencia.
La historia se nos presentaasí como la emergenciade una figura artificial
o artificiosa o artística del seno de la historicidad o memoricidad humana.
Herodoto esla personalidadgenial que instituyeen forma de vida, profesión
o técnica y decanta su obra objetiva una función que todos los humanos
llevan a cabocotidianamentesin compromisoalguno ni pizca de técnica."20

La segunda trata acercade los elementosesencialesdel ser humano en
cuantohistórico,uno de los cualesfue establecidopor los griegos: "El hom-
bre es un entehechode tiempo y de palabra,que se combatenen él. Su ser
es la pugna entre estasdos potenciasde él constitutivas. Los griegos preci-
samente vieron bien que el hombre se definía por el 'Zogos,por la palabra,
interior -razón- y exterior: animal racional, animal de razones... Los
modernosven bien, traduciendo en filosofía una inspiración religiosa cris-
tiana y judía, que el hombre se define asimismopor su temporalidad, por
el tiempo. Es menesterque a nuestrotumo veamosla historia enterade la
filosofía y aun de la Humanidad como la gigantesca,descomunalcontienda
entreel Tiempo y el Verbo en el hombre. O si se prefiere en griego: como
la gigantomaquiade Cronos, devoradorde sus hijos, y el Logos, que va a
pretendersustituirle,pasandopor Zeus,en la monarquía del universo. Para
comprobarloasí bastaconfrontar Homero y Heráclito."21

En la tercera haceGaos un llamado sobrela complementaciónmetódica
que el pensamientoactual debeemprenderbasándoseen la doctrina del pri-
mer historiador: "La comprensiónde Herodoto no puedeser,pues,acabada
sin un esbozosiquiera de fenomenologíade este aspectode la naturaleza

20 Obra indicada, p. 33.
21 Id" p. 34.
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humana. Bien entendido, en efecto, que de las muchas cosas que cabe
reconoceren este complejo fenómenoy que habría de decir, sólo recoge-
remosaquí aquel mínimo, bien que medular, absolutamenteindispensable
a la consecuciónde nuestrospropósitos. Y aprovechemosla ocasión para
fijar la atención sobreestecasoy ejemplo de la efectiva c~
método de inter~n,_de-e--xpresiones-h~eL1111l.~~
lógico. A este último toca suministrar las basesúltimas para la inteligencia
de los [enomenos históricos conocidos por su expresión, y traducir en térmi-
nos explícitos esta misma inteligencia." 22

Del segundotrabajocontenidoen la obraque consideramos,el cual bien
podría constituir por sí un libro aparte y esun extensoy profundo tratado
de filología filosófica,extraigamostambién trespárrafos,de mayor amplitud
y dondela conexiónaludida sedestacamásclaramente.El primero tieneen
aparienciasólo una finalidad aclaratoria de las relacionesentre la filosofía
y la historia: "Conclusión: se impone echar la vista a la filosofía anterior
a Platón y Aristóteles y a estos mismos, o abordar la historia de la Historia
de la filosofía hasta Aristóteles, o la composiciónde la Historia de estaHis-
toria; para precisarlos comienzosde la Historia de la filosofía, la naturaleza
o esenciade estaHistoria, su relación con la filosofía,y, como temasconexos
o implícitos, la relación de la Historia de la filosofía con la historia de la
filosofía, la naturalezao esenciade esta historia, la relación de la filosofía
con estasu historia, la naturalezao esenciade la filosofía misma [?] precisar,
'hastadonde seaposible,y donde no se puedamás,apuntar en la dirección
que se avizore,si es que se vislumbra en la lontananzaalguna."23

Pasandoal segundo párrafo,puededecirseque al planteamientoanterior
serespondepáginasadelante,al afirmar una relación esencial,más aún, una
identidad entre filosofía e historia de la filosofía; reflexión que culmina al
establecerel fundamentoúltimo de aquella relación en el plano ontológico:
"La filosofía se hace inhalando una atmósferade conciencia,de saberhistó-
ricos, de Historia de la filosofía. Esta Historia, inhalando la atmósferade
una filosofía. La Historia de la filosofía es filosófica ~i es Historia de la
filosofía. Lo enseñódefinitivamenteHegel. Pudo haberse aprendido desde
Platón. Y la filosofía de la historia de la filosofía, de la filosofía misma,
requeridapor la Historia de la filosofía, debe tener la plenitud de una filo-
sofía plena, una metafísicadebe acabarla. La filosofía de la historia de la
filosofía en el Sofista desciendea la ontología;y en ésta,a los fondosúltimos.
La ontología de Platón, su cima, o su mayor profundidad en el Sofistaprin-
cipalmente, tiene, en efecto, un doble interés. / El interés ontológicopuro,
para la historia y el contenidoteórico de la ontología,que de antiguo seha
reconocidoen ella. La primera ontología, particularmentela primera apo-

22 Id., p. 44.
23 Id., p. 84.
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rética ontológica,es la de la primera parte del poemade Parménides.La
segunda,es la del Sofista, dirigida contra la primera,y más amplia y honda
que ésta... / Mas el interésde la ontología del Sofista pertinenteaquí no
es el que tiene para la historia y para el contenidoteórico de la ontología.
Es el que tiene para la filosofía de la Historia de la filosofía y para la filo-
sofíade la filosofía. El de enseñarque la filosofíaen su historia funda sobre
el sery el no-seren la realidad óntica,y que por estola comprensiónde su
historia,de sí misma,por la filosofía, sólo es plena cuando es comprensión
ontológica... Porque la filosofía sepresentacomosiendola concienciade si
extrema,acabada,absoluta. Por todo,Platón puede estimar que funda, más
que de nuevo, propia y definitivamente, la filosofía, al alcanzar por primera
vez la conciencia ontológica, plena, de sí misma, en él. Dentro de esteinte-
résde la interpretaciónontológicade la filosofía en su historia, en general,
es un punto de interéssingular el del no-seren la interpretación. A Par-
ménideslo rectificanya losphysici recentiores. Pero acabada,definitivamente,
sólo Platón."24

Un tercero y también amplio párrafo puede considerarsejustamente
comosíntesisapretadade la concepciónhistoricistade José Gaos,hechapre-
cisamenteen directa relación con sus orígenesen Grecia y destacandode
modoespecialla continuidadde la problemáticaen el pensamientode nues-
tra época: "Estas relaciones [las de la filosofía y su historia] han sido
efectivas,aunqueno conscientesen su posibleplenitud, todo a lo largo de la
historia de la filosofía. Para los orígenesde ésta,ya lo habrá mostradoel
presentetrabajo. Han acabado por ser problema plenamente consciente
para la filosofía, de la filosofía, en la actualidad. Problema central. Desde
susorígenestambién,la concienciade sí, el saberde sí, el problemade sí,
es constitutivo de la filosofía. El presentetrabajo lo habrá mostradoigual-
mente:Heráclito, esforzándosepor distinguir su sabiduría de lo que no era
ella, pero podían confundir con ella, y por imponerla superioridadde ella;
Platón, ahondandoen las condicionesde posibilidad radicalesde sofísticay
filosofía; Aristóteles,definiendo la sophia e historiandosus orígenesfilosó-
ficos y su desarrollo. Pues bien, el problemade sí es más que nunca el
constitutivode la filosofía en la actualidad. La conciencia de su historicidad
na ha sido para la filosofía del pasado plena como lo es para la de hoy. Al
hacerseplena para ésta le ha planteadoel problemade sí como no se le
había planteadoa la filosofía del pretérito. A ésta no se le planteabaen
términosde historicidadplena. En términostalesseplanteaa la de hoy. La
historicidad misma de los términos del planteamiento requiere historicismo
en la resolución: por medio justamentede la conciencia,del saber de la
historicidadde la filosofía; de la Historia de la relación de la filosofía con
su historia, de la conciencia,del saber históricosque la filosofía ha tenido

24 Id.,pp. 116, 117. liS.
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de sí; de la Historia de la Historia de la filosofía. Fundamentales en la his-
toria de la Historia de la filosofía por la cercanía a los orígenes,·que
en rigor culminan en ellos; capitales en la misma historia toda por su al-
tura y hondura filosófico-histórica, los textos traducidos en el presentevo-
lumen resultan fundamentales y capitales para la resolución del pro-
blema."25

Si el contactocon los filósofosgriegosy su influencia han aparecidocon
bastanteclaridad en relación al historicismoy a travésde las palabrasmis-
masde Gaos,no resultaalgo semejantecon respectoa la filosofía sistemática.
Al recorrer los índices de las dos obras donde se localizan las aportaciones
sistemáticasdel maestroal pensamientofilosófico:De la filosofía y Del hom-
bre -la primera publicada en 1962 y la segundade próxima aparición en
estemismo año--, no se advierten temasdonde directamente pudieran ha-
llarse influencias especificas,trascendenteso considerables,de la filosofía
griega. Es cierto que pueden verseen ellos, así como encontrarsea cada
pasoen la lectura de las obrasmismas,los conceptosy términosfundamen-
talesy tradicionalesde la lógica, la metafísica,la gnoseologíay la antropo-
logía occidentales,clásicosdesdeGrecia; pero sería erróneopretenderdemos-
trar con ellos tales influencias. En estosdos libros -y considerandoel se-
gundo como una continuación,un desarrollo y profundizamientode la te-
mática del primero (que debería rematar en una antropología filosófica, la
. cual apareceríaen Del hombre)- la influencia básica esde la fenomenología
-Husserl, Heidegger-, así como de la moderna filosofía del lenguaje; in-
fluenciasimportantesy cercanasson tambiénKant, Hume, Leibniz, Descartes,
la.escolástica;influencias lejanas o mediatasserían Aristóteles,Platón, Par-
ménides.

En el libro De la filosofía hay unas 60 referenciasa los filósofos grie-
gos,divididos entre Aristóteles (32),Platón (12), Parménides (6) y luego 1
cada uno: Sócrates,Heráclito, Melisa, Plotino, filósofosgriegos,filósofosan-
tiguos;o los términoshypokeímenon y ousla. Casi todasestasreferenciastie-
nen un caráctercircunstancial,pues son brevesalusionesa hechoso doctri-
nas,que aclaran sólo algún punto histórico, pero no significan un elemento
importante ni menos esencial dentro del sistema o desarrollo ideológico.
Unas pocas sí encierran afirmacionesde dependericiay continuidad en el
pensamientoactual, el suyo,con respectoal antiguo griego;se trata, además;
por lo menosen algunas,de ciertospuntos doctrinalesbásicos,o de recono-
cimientos valiosos sobre una influencia general. Voy a presentar las más
importantes,reproduciendolos pasajesalusivos.

A mi juicio, el punto de mayor trascendencia,de los seis cuyos textos
recogeré,es el contenido en la siguiente reflexión, la cual se ocupa de las
concepcionesfundamentalesen la antropología filosófica; cuyoorigen sehace

25 Id. pp. 193-4.
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remontar hasta Aristóteles: "La constitución de éstos [de los sujetos] se
articula en dos dimensiones,determinantesde las dos escuelascardinales de
Antropología Filosófica que deben reconocerseen el estado actual de esta
disciplina filosófica, la 'principai: de la filosofía de nuestrosdías... I L~
subjetividad es, en una dimensión, una 'estratificación' de 'grados'; en otra
dimensión, una 'cinemática' 'formal'. I La primera dimensión es la iniciada
por A ristáteles con sus almas vegetativa,sensitiva, racional, y venida hasta
las llamadas cclasificacionesde los fenómenospsíquicos" incluso del día de
hoy. I La segunda dimensión es la iniciada por Aristóteles con la distinción
entre cmooimientos y cacto", si es la que ha venido a ser la concepción exis-
tencialista del hombre. I Lo propio de la primera dimensión será tema par"
cial del temade la clasificación de los existentesbajo el punto de vista de
la presencia... I Lo propio de la segundadimensión será tema parcial del
temade la razón de ser de la razón pura por la razón práctica... " 26

Reflexionando sobre otro punto, también de gran importancia_en el
panorama de la filosofía actual y relativo asimismoa tema antropológico y
psicológico, enlaza el doctor Gaos una doctrina heideggeriana,a través de
una determinadatradición, en último término COnAristóteles: "En general,
entre percepto,recuerdoy previsión de sí hay modosrelativosde continuidad-
identidad de la sustancia,del yo, que parecen hacer imposible la aparición y
desapariciónde ésta,posible únicamente la de modos;y hay, no sólo modos,
sino una sustancia concebidacomo 'propia' por su unión sui generis Con la
propia psique, el proPio C1.WrpO,que tiene en tal continuidad la función
básicaque correspondea su lugar de perceptocentral y continuo en el cam-
po de la percepción.I Ahora bien, ambospasospueden interpretarse,a su
vez, como dados sobre la materia o sobre el alma sustancial, según las con-
cepcionestradicionales,o sobre nada, según la que pareceser la concepción
de Heidegger,o en todo casopor ésteinspirada al existencialismode la filo,
sofía de nuestrosdías,y aún a másde ésta,aunquea Heidegger a su vez se la
inspirase una tradición filosófica que remonta por lo menos desde Pascal y
Descartes hasta por lo menos Séneca, si no Aristóteles. Es la concepciónde
la existencia humana como creatio continua y continua annihilatio, como
complexión de potencia y acto reiterada a cada instante.":n

Otro punto de vista heideggeriano,ahora sobre tema ontológico, consi-
dera Gaos para señalar nuevamenteuna conexión con Aristóteles, si no di-
recta, sí por lo menosindirecta a travésde la filosofía escolástica,tan deu-
dora del Filósofo; ..... el hecho de que digamos 'existe', 'existente', 'existen-
cia', notifica que natural, espontánea,primariamente, concebimos la exis-
tencia como un modo y que lo sustantivamos;sería menester,pues,mostrar
que tal manerade concebir no sería la justa. Pero, entoncesy en segundo

~ Obra indicada, pp. 234-35.
:27 Id., p. 377.
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término,seríamenestermostrarestamanerajusta,como se ha intentado desde
Aristóteles, o desde la escolástica,hasta la neoescolástica,inclusive-Heideg-
ger: 'principios' del ente- para nosotros:del existente-como la esenciay
la existencia- para nosotros:el ente y la existencia-no son a su vez en-
tes- para nosotros:existentes;el ser -para nosotros:la existencia- es lo
único que no seríaentealguno-para nosotros:existentealguno."28

Con visible énfasisel doctor Gaos llama la atenciónsobreuna actitud
censurablede los filósofoscontemporáneoscon respectoa la tan conocida
y fundamentaldoctrina aristotélicaacercadel modo de predicacióndel ser;
llamada de atenciónque no puedeentendersesino en el sentidode que él,
en su concepciónontológicapropia de un filósofo de nuestrotiempo,consi-
dera tal doctrina comoválida y su adhesióna ella comonecesaria.He aquí
su reflexión: "Aristóteles no se cansa de repetir que 'el sersedicede muchas
maneras',segúnse traducetradicionalmente.A pesar de aviso tan repetido,
antiguo y autorizado, hastaen los ontólogosactualesmás autorizadosa su
vezy a la vezmásaristotélicos,se advierte la mayor confusiónterminológica
y conceptual,con las forzosasconsecuencias:en unos casos,la ambigüedady
hastael 'multívoco': no se logra precisar en cuál de varios sentidosposibles
aisladay contextualmentedeba tomarseun término en un pasaje;en otros
casos,los juegos,no de palabras,sino de las ambigüedadesy multívocosde
éstas,los juegosde conceptosy los paralogismos.IY así se pretenderesolver
el problemadel sery del conocimientode él! --que ni siquierapuedeplan-
tearsecon-rigor sin rigor terminológico."29

Una nueva referenciaa Aristóteles la hace Gaos en tomo al punto de
partida fundamentalpara la definición de la filosofía, el cual, como puede
verseen el contextodel pasajeque citaré, sigue siendo a su juicio, a través
de los momentosculminantesde la historia de la filosofía, la basede las con-
cepcionesposterioresy actualessobresu esencia: "La definición de la Filo-
sofía por medio del conceptode 'principio', 'arquetípica' en 'Y desde Aristó-
teles, y esteconcepto,son reveladores:'ciencia de los principios'. 'Ciencia',
documentando10 dicho acercade los filósofoscomohombresde ciencia;pero'
'de los principios', revelandola diferencia entre los filósofos y los hombres
de ciencia no filósofos. 'Principio' traduce 'arché', Esta palabragriegaesde
la familia de la palabra 'arconte'. 'Principio' es palabra de la familia de las
palabras'princiPal' y 'príncipe'."30

Finalmente consideremosuna alusión a la doctrina fundamentalde Pla-
tón: la de las ideas. La conexión implicada por Gaos aquí confrontandoal
filósofo griegoCOnHusserl, no es positiva, es decir, no está en que el filó-
sofogermano-y eventualmenteGaos con él- siga, a su juicio, una tesis

28 ta; pp. 3"93-94.
29 ta; p. 254.
30 u; p. 440.
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platónica, sino en que ésta se considerecomo contrapartida, y en ello in-
fluyente, de las doctrinas actuales. Leamos su reflexión: "Los existentes
idealesno serían,pues,metafísicosen ningún sentidopropio o riguroso-en
contra de la tradición que, desde Platón, hace del mundo de las ideas un
mundometafísico,sin duda por no hacer lo que parecemás"justo: extender,
con Husserl, el positivismoa lo ideal, concebir como metafísicospuramente
losexistentesque no pueden ser fenómenosen ningún sentido. Pero ellos y el
tiempo tendrían esta peculiar 'trascendencia'desde los existentesfenoméni-
coshastalos metafísicos.De no haber existentesideales,sino puros conceptos,
puros actospsíquicosde pensar,habría que decir que los sujetosfenoménicos
y los metafísicos pueden tenerpensamientosiguales." 31 I

Como últimas observacionessobre el tema tratado en este párrafo, di-
gamosque existen influenciasmás o menos claras, pero muy generales,del
pensamientogriego sobre José Gaos en algunos temasfundamentalesde la
filosofía, como éstos:l. la definición aristotélicadel hombre en cuanto ani-
mal racional, que pareceser baseprofunda de su concepciónantropológica
(segúnseverá,al publicarsela obra, en la Lección Primera de Del hombre);
2. Ja teoría de las categoríasy conceptosrelacionados,como los trascenden-
tales,los universales,los predicables,etc.;3. la teoría platónica de las ideas,
en sus aspectosontológicoy gnoseológico(comotambién se verá en los pri-
merospárrafosde la Lección 22 de Del hombre); y otrosmenosimportantes.
Sin embargo,no parecepoder señalarseun influjo específicoy directo, así
fuera negativoo por contraposición,de Aristóteles o Platón --que sin duda
estánpresentesde maneragenerale indirecta-s-,sino más bien a travésde la
escolástica,o como referenciasa temasclásicosde la filosofía universal.

La conclusiónde los textos,datos y consideracionespresentadosen este
provisional ensayode aproximación al tema propuesto, creo que puede y
debe ser que el pensamientogriego desempeñaen el filosofar de José Caos,
a lo largo de su vida, un papel no sólo notable y de gran importancia,sino,
esencial -fácticamente- en estesentido:que de hechola inspiración en los
filósofosgriegos fue elementodecisivo al constituirsesu vocación filosófica,
y las doctrinas e ideas de aquéllos formaron parte vital e integranteen su
concepciónfilosófica. El uso del término "esencial" podría suscitardificul-
tad; sin embargo,yo no lo entiendo comonecesarioa priori; tampococomo
único, ni siquiera comoprincipal, sino como uno de los elementos constitu-
tivos de hecho, que a posteriori resultan ser tales y como algo que deter-
minó en una ciertamedida,tal vezmodesta,la fisonomíade su pensamiento.

Entre los pensadoreso filósofos de lengua española,creo que sólo en
Zubiri -en cuanto a la constitución profunda de su pensamiento- o en
García Bacca --en cuanto a los antecedentesy a la actividad expositiva y

3l Id., p. 1194.
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traductora- podrían encontrarsecasosparalelos al de Gaos con respectoa
la influencia de los filósofosgriegos. Fuera de éstos,en ningún otro: ·10 cual
seria no sólo un distintivo, sino un aspectovalioso de su pensamientopor
el enlacecon los padresdel filosofar.

Tal vez de esteensayosólo se saque una impresiónsobremis asertos.
Sin embargo,estoyconvencidode que otros estudiosmásprofundosy com-
pletospresentaránuna imagensemejante,sólo que másnítida, precisay fun-
damentada.
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