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Ja vier Go má Lan zón na ció en Bil bao en

1965. Es doc tor en Fi lo so fía y li cen cia do en Fi lo lo gía Clá si ca y en De re- 

cho. Fue el nú me ro uno de la pro mo ción en las opo si cio nes de 1993 al

cuer po de Le tra dos del Con se jo de Es ta do. En 1996 em pe zó a tra ba jar

en la Fun da ción Juan Mar ch, de la que en 2003 fue nom bra do di rec tor,

car go que ocu pa ac tual men te. Por su pri mer li bro, Imi ta ción y ex pe rien- 

cia, ob tu vo el Pre mio Na cio nal de En sa yo 2004; es au tor tam bién de

Aqui les en el gi ne ceo y Ejem pla ri dad pú bli ca, obras de las que se han

pu bli ca do va rias edi cio nes. Es cri be pe rió di ca men te en Ba be lia, su ple- 

men to li te ra rio de El País, y en otros me dios de ám bi to na cio nal, así co- 

mo en el dia rio ar gen tino La Na ción. En 2010 fue nom bra do Dis tin guis- 

hed Vi si ting Pro fe s sor de la IE Uni ver si ty.
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In ge nui dad apren di da es al go más que el tí tu lo de es te li bro; es so- 
bre to do un gri to de gue rra. El gri to de un mo do de ha cer fi lo so fía
que de sea apro piar se del pre sen te –asu mien do to das sus contra dic- 
cio nes– y ofre cer pa ra él un ideal po si ti vo ca paz de mo vi li zar sus
fuer zas la ten tes, apa ren te men te ador me ci das, en un mo men to de
pér di da de ve ra ci dad de la cul tu ra oc ci den tal. Un in ten to de pen sar
de for ma cons truc ti va, co mo es el anun cia do, se rá ta cha do de in ge- 
nuo por la men ta li dad pos t mo der na hoy he ge mó ni ca, la cual ha de- 
mos tra do ser muy po co in ge nua y en cam bio muy lú ci da, qui zá de- 
ma sia do. La lu ci dez cum plió la mi sión his tó ri ca de li be rar nos de las
opre sio nes tra di cio na les des le gi ti man do las pre ten sio nes de ver dad
de los re la tos he re da dos. Esa mi sión ha con clui do y se im po ne otra.
Pa ra el au tor de es te li bro, so mos los hom bres prehis tó ri cos de una
ci vi li za ción nue va que aho ra es tá to man do for ma. Go má ha de fen di- 
do en es tu dios an te rio res la ne ce si dad de pro gre sar des de el pa ra- 
dig ma de la li be ra ción hoy vi gen te en la cul tu ra al pa ra dig ma de la
eman ci pa ción, da do que, en nues tras so cie da des ya li be ra das, lo de- 
ci si vo no es ya pre gun tar se có mo ser «yo mis mo» sino có mo «vi vir
jun tos» en el mun do. En es te li bro la fi lo so fía se ha ce «mun da na» pa- 
ra asu mir una res pon sa bi li dad cí vi ca en la nue va ta rea de pro mo ver
la eman ci pa ción mo ral pen dien te. Un li bro sin du da in ge nuo, pe ro su
in ge nui dad no es una que ig no ra los pe li gros a los que se en fren ta
una em pre sa co mo ésa, sino una que los co no ce y pe se a to do eli ge
cons cien te men te arries gar se a pen sar pa ra así con tri buir a ha cer via- 
ble la nue va ci vi li za ción en mar cha.
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Li mi tar se es ex ten der se

In ge nui dad apren di da no es só lo el tí tu lo del li bro; es, an- 
tes que eso, un gri to de gue rra.

En mis tres li bros an te rio res he ido de sa rro llan do mi
pen sa mien to en torno a la idea de ejem pla ri dad. Otros tie- 
nen mu chas ideas, yo só lo he te ni do una, y ni si quie ra la he
te ni do yo sino que más bien di ría que ella me ha te ni do a
mí, por que, des de mi ado les cen cia, no re cuer do un so lo
día de mi vi da en que, en vuel ta tras mil ca re tas, la no ción
de la ejem pla ri dad no se ha ya pre sen ta do a mi con cien cia
con una ne ce si dad apre mian te, con una evi den cia in sos la- 
ya ble, que ha cía inú til cual quier in ten to de ele gir otro te ma.
Dul ces ca de nas.

Y cuan do ter mi né el ter ce ro de los li bros, Ejem pla ri dad
pú bli ca, en el in ter lu dio pre vio a la re dac ción del to da vía
pen dien te –úl ti mo de un plan de cua tro–, mien tras to ma ba
alien to an tes de ese es fuer zo fi nal, vol ví la vis ta atrás y me
de tu ve a con si de rar qué era eso que sue le lla mar se fi lo so fía
y que ab sor bía mi tiem po y mis ener gías de una for ma tan
des pro por cio na da, y tam bién qué cla se de fi lo so fía es ta ba
yo prac ti can do, com pa ra da con la que se ha cía en el pa sa- 
do y con las co rrien tes fi lo só fi cas con tem po rá neas. Uno es
fiel a sus im pul sos in te rio res y va ha cien do su tra ba jo, pe ro
lle ga el mo men to, cuan do ha acu mu la do la ex pe rien cia su- 
fi cien te pa ra for mar se un es que ma ge ne ral de la rea li dad y
de los hom bres, en que se pre gun ta qué po si ción ocu pa en
la so cie dad y en qué cla se de hom bre le es tá con vir tien do
la leal tad (o su mi sión) a su vo ca ción tem pra na. Es la ho ra
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de la au to con cien cia, en la que uno que rría te ner de sí mis- 
mo y de su em pe ño li te ra rio esa mis ma im pre sión ob je ti va
que es pri vi le gio del ob ser va dor im par cial.

En mis obras an te rio res ha bía al can za do con clu sio nes
so bre el es ta do ac tual de la cul tu ra y me ha bía atre vi do a
se ña lar le a és ta una di rec ción, que se re su me en el pro gre- 
so «de la li be ra ción a la eman ci pa ción» a tra vés, pre ci sa- 
men te, de la idea de la ejem pla ri dad. Sin em bar go, no ha- 
bía me di ta do de for ma ex plí ci ta so bre la mi sión que la fi lo- 
so fía mis ma de bía cum plir en es te trán si to y có mo po día
ella con tri buir a re mo ver los obs tá cu los que re tra san la rea- 
li za ción his tó ri ca de di cha eman ci pa ción aún no cum pli da.
Aho ra re me dio es ta omi sión. Es te li bro tra ta de de fi nir el
es ta tu to de la fi lo so fía en las con di cio nes cul tu ra les pre sen- 
tes y le asig na un co me ti do pre ci so: ser «mun da na». Re nun- 
cian do en es te ca so a to da pre ten sión sis te má ti ca, los sie te
ca pí tu los del li bro pue den leer se co mo otros tan tos en sa- 
yos fi lo só fi cos por de fi nir ese «mun do» éti co, so cial, ur bano
y cí vi co en el que la ejem pla ri dad tie ne su na tu ral asien to.

Se me ha re pro cha do al gu nas ve ces que, sien do un au- 
tor que me di ta so bre el ejem plo y la ejem pla ri dad, ex tra ña- 
men te yo mis mo pon go en mis tex tos muy po cos ejem plos.
Lo ad mi to, si bien Aqui les en el gi ne ceo, que re fle xio na so- 
bre el mi to de la pa ra dig má ti ca ado les cen cia del hé roe
grie go, po dría in ter pre tar se to do él co mo un ex ten so «es- 
tu dio de ca so». De cual quier mo do, a fin de com pen sar en
al gu na me di da esa ejem pla ri dad de fi ci ta ria de ejem plos
con cre tos, aquí se su mi nis tran al gu nos y, tras ha ber es tu dia- 
do el con cep to en su abs trac ta pro fun di dad, se obli ga a la
ejem pla ri dad a des cen der del cie lo de los con cep tos y a
po ner se «en mar cha» pi san do un po co más el te rreno apli- 
ca do.

Asi mis mo, es es te un li bro que va de re cha men te a las
co sas mis mas tra tan do de pal par su ten ta do ra ob je ti vi dad,
sin cui dar se de ma sia do de to do ese mu ro de pre ven cio nes
que la fi lo so fía con tem po rá nea ha le van ta do contra un es ti- 
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lo tan di rec to. Sue le de cir se que el mé to do ha ce el ob je to,
pe ro a mí me ocu rrió al con tra rio: el ob je to que es ta ba
cons tru yen do amo ro sa y de mo ra da men te ha bía se gre ga do
un mé to do pro pio: el de la in ge nui dad. Un li bro pro po si ti vo
y pres crip ti vo co mo es te, un li bro, en su ma, in ten sa men te
cons truc ti vo, co rre hoy el ries go, en efec to, de ser mo te ja- 
do de in ge nuo por la men ta li dad pos t mo der na do mi nan te.
Y es ver dad, hay en él un alien to in ge nuo que lo ani ma, pe- 
ro su in ge nui dad no es de una cla se que se con fun de con
la can di dez o la sim ple za que ig no ra los de re chos in fi ni tos
de la sub je ti vi dad mo der na, sino de una que, so li da rio de
és ta, apren de a en con trar en su seno ru tas y sen de ros que
con du cen fue ra de su la be rin to in te rior y, en una de ci sión
cons cien te, crí ti ca y au toi ró ni ca, eli ge la li mi ta ción co mo
quien se eli ge a sí mis mo. La «in ge nui dad apren di da» que
lu ce en el tí tu lo del li bro anun cia el mé to do adop ta do y a la
vez sir ve de le ma a la fi lo so fía mun da na que in for ma su pro- 
gra ma sus tan ti vo.

Pe ro, ¿qué ha de en ten der se por in ge nui dad?
En tre 1795 y 1796, en tres en tre gas de la re vis ta Die Ho- 

ren que él mis mo di ri gía, el poe ta ale mán Schi ller pu bli có
un lar go en sa yo en el que de fi nía con ras gos contra pues tos
la es en cia de la li te ra tu ra an ti gua y la mo der na. Unos cua- 
ren ta años an tes, Win ckel mann, au tor de Re fle xio nes so bre
la imi ta ción del ar te grie go en la pin tu ra y la es cul tu ra, ha- 
bía re cu pe ra do los mo de los grie gos co mo ca non orien ta- 
dor del ar te de su épo ca: «El úni co ca mino que nos que da
a no so tros pa ra lle gar a ser gran des, in clu so ini mi ta bles si
ello es po si ble, es el de la imi ta ción de los An ti guos», se
leía en su tra ta do. En la Que re lla en tre An ti guos y Mo der- 
nos que to da vía con ti nua ba tras su es ta lli do en Fran cia a fi- 
nes del XVII, Win ckel mann to ma ba, pues, de ci di do par ti do
por los An ti guos, cu ya per fec ción –«no ble sen ci llez y sere na
gran de za», en su cé le bre sin tag ma– es ti ma ba to da vía nor- 
ma ti va y vin cu lan te, en con so nan cia con la co rrien te ge ne- 
ral del neo cla si cis mo ilus tra do.
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La obra de Win ckel mann fue, sin em bar go, el can to del
cis ne de la doc tri na de la imi ta ción de los An ti guos por que,
po co des pués de pu bli car se, el ro man ti cis mo tem prano
alum bró un nue vo ideal es té ti co que otor ga ba al hom bre
una con cien cia de sí mis mo que has ta en ton ces no ha bía
co no ci do y, lleno de con fian za en su pro pia ca pa ci dad crea- 
do ra, le per mi tió en tre gar se a la pro duc ción de un ar te «ab- 
so lu ta men te mo derno», por usar la ex pre sión de Bau de lai- 
re. En es te pre ci so mo men to de la cul tu ra, en el que és ta
ex pe ri men ta un gi ro –del neo cla si cis mo al ro man ti cis mo–
cu yas con se cuen cias lle gan has ta hoy, hay que si tuar el
men cio na do en sa yo de Schi ller, ti tu la do So bre la poesía in- 
ge nua y sen ti men tal. Pa ra él, ar te mo derno es ar te «sen ti- 
men tal», au tó no mo y en te ra men te eman ci pa do de la ser vi- 
dum bre del pres ti gio so ca non gre co la tino, cu ya «in ge nua»
imi ta ción –la re gla del ar te du ran te si glos– es aho ra per ci bi- 
da co mo di que al ge nio ro mánti co, sig na do por la ori gi na li- 
dad crea do ra y li bre y, co mo tal, anti i mi ta ti va.

Se pa rán do se de las cla si fi ca cio nes aca dé mi cas tra di cio- 
na les, ba sa das en ca rac te rís ti cas for ma les del gé ne ro, Schi- 
ller in tro du ce una dis tin ción en la li te ra tu ra que res pon de a
dos di fe ren tes mo dos de sen tir. La poesía in ge nua abra za
go zo sa men te la na tu ra le za y ce le bra sus le yes in va ria bles;
es un can to a la ex te rio ri dad del mun do, ob je ti vo, se reno,
ar mo nio so, cu yos lí mi tes son acep ta dos co mo par te de su
per fec ción y fe li ci dad. Pe ro des de aque lla pri me ra poesía
imi ta ti va de los grie gos, aña de Schi ller, la hu ma ni dad ha
pa sa do del es ta do de na tu ra le za al es ta do de cul tu ra y aho- 
ra, en el si glo ar ti fi cio so en el que vi ve, el poe ta sien te un
anhe lo in fi ni to de ideal que no en cuen tra rea li za do en la
rea li dad de la ex pe rien cia, de ma sia do li mi ta da, de ma sia do
fi ni ta: «El an ti guo es, si se me per mi te ex pre sar lo así, po de- 
ro so por el ar te de la li mi ta ción; el mo derno lo es por el ar- 
te de la in fi ni tud.» De ahí ese in quie to co ra zón del poe ta
mo derno, quien sien te sus ex pe rien cias ex te rio res co mo li- 
mi ta cio nes ex tra ñas a su ser y só lo ha lla la ver dad den tro
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de sí mis mo, en el reino de la li ber tad in te rior, don de acu na
el sue ño de un ideal in ma te rial e in fi ni to: «La in fi ni tud de la
idea –di ce– di la ta nues tro es píri tu, por de cir así, más allá de
su diá me tro na tu ral, de suer te que na da de cuan to exis te
pue de ya lle nar lo. Pre fe ri mos su mer gir nos con tem pla ti va- 
men te en no so tros mis mos, don de pa ra el anhe lo ex ci ta do
en contra mos ali men to en el mun do de las ideas, en lu gar
de ten der ha cia ob je tos sen si bles pro yec tán do nos fue ra de
no so tros. La poesía sen ti men tal es fuen te de re co gi mien to
y si len cio y a ello nos in vi ta; la in ge nua es hi ja de la vi da y a
la vi da vuel ve a con du cir nos.»

La contra po si ción schi lle ria na en tre dos es ti los po é ti cos,
uno an ti guo y otro mo derno, se tras to ca por la in có mo da
con tem po ra nei dad de Goe the, con quien Schi ller ini cia
amis tad y co rres pon den cia li te ra ria en el ve rano de 1794.
Goe the es ya en esa fe cha el prín ci pe de las le tras ger ma- 
nas –por lo tan to, mo der ní si mo– y, sin em bar go, aun que a
ve ces adop te te mas sen ti men ta les, Schi ller lo ads cri be de
lleno a la poesía de la in ge nui dad. El des men ti do de su
contra po si ción li te ra ria a ma nos pre ci sa men te del prin ci pal
poe ta ale mán mo derno le su gie re a Schi ller en al gu nos mo- 
men tos, la hi pó te sis de una su pe ra ción de la sen ti men ta li- 
dad in fi ni ta, siem pre ines ta ble y pre ca ria, y un re torno a la
in ge nui dad que, bien mi ra do, ha bría que in ter pre tar co mo
un pro gre so. Co men tan do los ob je tos de la na tu ra le za, es- 
cri be:

Son lo que no so tros fui mos; son lo que de be mos vol ver a ser. He mos si do

na tu ra le za, co mo ellos, y nues tra cul tu ra de be vol ver nos, por el ca mino de

la ra zón y de la li ber tad, a la na tu ra le za.

Lue go «de be mos vol ver a ser» tan in ge nuos co mo los
ob je tos de la na tu ra le za, se gún Schi ller, pe ro se tra ta ría
aho ra de una in ge nui dad de se gun do gra do, has ta cier to
pun to ar ti fi cial y cons trui da –co mo un pro duc to más de la
cul tu ra– «por el ca mino de la ra zón y de la li ber tad», lo cual
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ha ce de ella una in ge nui dad pro ble má ti ca, no da da, co mo
la pri me ra, sino con quis ta da por la sub je ti vi dad tras du ro
apren di za je: es de cir, la de fi ni ción mis ma de una in ge nui- 
dad apren di da, que com pren de la poesía in ge nua de los
an ti guos y la sen ti men tal de los mo der nos con ci lia das en
una sín te sis cu yo su je to es to da la hu ma ni dad: «Hay un
con cep to más al to que las abra za a am bas (cla ses de
poesía) y no tie ne na da de ex tra ño el que ese con cep to
coin ci da con la idea de hu ma ni dad.»

La re cu pe ra ción de la in ge nui dad pa ra la cau sa ci vi li za- 
to ria re sul ta ba en la épo ca de Schi ller una ta rea in tem pes ti- 
va, te nien do en cuen ta que, en los um bra les del ro man ti cis- 
mo, lo prio ri ta rio era lle var los de re chos de la sub je ti vi dad,
sen ti men tal, lú ci da y por pri me ra vez cons cien te de su irres- 
tric ta dig ni dad, has ta sus úl ti mas con se cuen cias. Y eso es lo
que se hi zo en los dos si glos si guien tes: una re mo ción to tal
por par te del su je to de las tra di cio na les li mi ta cio nes im- 
pues tas a su li ber tad, sen ti das co mo gra vo sas en un gra do
in so por ta ble. Pe ro ha pa sa do el tiem po y las prio ri da des ci- 
vi li za to rias cam bian. Aho ra que to das esas opre sio nes li mi- 
ta ti vas han que da do des le gi ti ma das y el su je to no re co no- 
ce fron te ras a su es pon ta nei dad de fi ni ti va men te de si nhi bi- 
da, el hom bre se en cuen tra con que la po é ti ca sen ti men tal
que le sir vió pa ra des em ba ra zar se del yu go tra di cio nal, no
le es útil ya, una vez li be ra do, pa ra la ci vi li za da vi da en co- 
mún, la cual exi ge la acep ta ción po si ti va de de ter mi na dos
lí mi tes. Y, con la com pren sión de es ta ne ce si dad, ese mis- 
mo hom bre echa ma no de la in ge nui dad de un Goe the que
su po de cir se y de cir nos: «Li mi tar se es ex ten der se.»

La rea li dad se nos re sis te en to das sus mo da li da des –la
rea li dad fí si ca, psi co ló gi ca, so cial y cul tu ral que se em pe ña
en no ce der a nues tro ar bi trio– y esa li mi ta ción efec ti va a
nues tra li ber tad no he mos de re pu tar la siem pre una ne ga ti- 
vi dad que anu la lo más ge nui no que hay en no so tros, co mo
tam po co la pa lo ma re nie ga del ai re que sos tie ne su vue lo.
Li mi tar se es ex ten der se por que el ser no se rea li za en po- 
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ten cia sino en ac to y su ac tua li dad exi ge su de ter mi na ción;
y a es ta re gla no es ex cep ción el ser hu ma no, quien –es ta
es la te sis de Aqui les en el gi ne ceo– só lo en la so cia li za ción
ha lla la lla ve se cre ta de su in di vi dua li dad.

Una cier ta do sis de in ge nui dad es, pues, siem pre exi gi- 
ble al hom bre pa ra que lle gue a ser ver da de ra men te hom- 
bre, lo que su ce de só lo cuan do con sien te en in te rio ri zar al- 
gu nos lí mi tes a su vi da, aque llos que es ti me pro pios e in- 
for ma do res de su per so na li dad, y aban do na ese mar sin ri- 
be ras en el que flo ta la ado les cen cia. Aho ra bien, a la cul tu- 
ra de las de mo cra cias con tem po rá neas se ría re co men da do
ad mi nis trar una do sis de esa me di ci na aún ma yor de lo ha- 
bi tual, por que la ano mia re si den te en ellas, ele va da en
nues tros días a la ley su pre ma de la mo ra li dad, las ha ce in- 
go ber na bles, y los co no ci dos ex ce sos a que ha da do lu gar
la au sen cia de re glas éti cas, por abun dan tes que sean las
ju rí di cas por com pen sación, nos ha he cho evi den te la ur- 
gen cia de vol ver a se ña lar lí mi tes a los hom bres.

La in vi ta ción goe thia na a ex ten der el yo por la vía de la
go zo sa au to li mi ta ción era, ya se ha di cho, una ver dad que
ape nas pu do en ten der se en su épo ca, vi bran te de un anhe- 
lo in fi ni to de li ber tad, pe ro, en la ho ra ac tual, tras la re cien- 
te con su ma ción del pro ce so li be ra to rio, ha em pe za do a re- 
so nar en nues tros oí dos con la fuer za de un im pe ra ti vo. Es- 
te li bro se to ma muy en se rio es te im pe ra ti vo y de sea res- 
pon der a él: quien, mer ced a la li mi ta ción, ex tien de su ra- 
dio vi tal, lo ha ce siem pre, de una for ma o de otra, en el
«mun do» de las co sas y de los hom bres y, en con se cuen cia,
la fi lo so fía con tem po rá nea ha de aban do nar su tra di cio nal
mi san tro pía y ha cer se apre su ra da men te «mun da na». No só- 
lo el pri mer ca pí tu lo sino el li bro en te ro es jus ta men te –el
lec tor me per do ne es ta tier na in ge nui dad– un amis to so en- 

sa yo de fi lo so fía mun da na.1
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1. En el cuer po del li bro se ci tan las obras pro pias só lo por su tí tu lo. Las re fe ren cias bi blio grá fi cas com- 

ple tas son las si guien tes: Imi ta ción y ex pe rien cia, Va len cia, Pre-Tex tos, 2003 (Bar ce lo na, Crí ti ca, 2005);

Aqui les en el gi ne ceo, o apren der a ser mor tal, Va len cia, Pre-Tex tos, 2007; y Ejem pla ri dad pú bli ca,

Ma drid, Tau rus, 2009.
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1

En sa yo de fi lo so fía mun da na
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I

La fi lo so fía, que ha ido siem pre a la bus ca de la ver dad, se
en fren ta úl ti ma men te a un se rio pro ble ma de ve ra ci dad.

La ver dad es al go que se pre di ca de las pro po si cio nes
ló gi cas y com pa ra la co rres pon den cia de és tas con el ob je- 
to. La ve ra ci dad, en cam bio, com pa ra esa mis ma pro po si- 
ción, de cla ra ción o jui cio con la con cien cia del su je to: no
atien de a la con cor dan cia del jui cio con la rea li dad sino al
asen ti mien to que a sus con te ni dos le pres ta quien emi te o
quien es cu cha di cho jui cio. Kant en sal zó la im por tan cia de
la ve ra ci dad por par te de quien pro nun cia jui cios mo ra les
por que es ta «sin ce ri dad con si go mis mo», que tam bién de- 
no mi na «es cru pu lo si dad for mal» y que ve en car na da de for- 
ma emi nen te en la fi gu ra del Job bí bli co, es el pre su pues to
de la vir tud, mien tras que su au sen cia cons ti tu ye una in fi de- 
li dad re pro cha ble y co rrup to ra del co ra zón hu ma no. A di fe- 
ren cia de la ver dad, la ve ra ci dad es siem pre éti ca men te exi- 
gi ble, con si de ran do que, co mo di ce Kant, «pue do, des de
lue go, errar en el jui cio en el que creo te ner ra zón, pues to
que es to per te ne ce al en ten di mien to, que só lo juz ga ob je- 
ti va men te (ver da de ro o fal so); pe ro en la con cien cia de si
yo creo de he cho te ner ra zón (o so la men te lo pre ten do), no
pue do errar en ab so lu to, por que es te jui cio o, me jor, fra se,
di ce me ra men te que yo juz go así el ob je to».1 En su ma, si
yo di go al go, la me di da de la ver dad de lo que di go se ha- 
lla en el mun do de la ob je ti vi dad ex te rior, pe ro si yo soy ve- 
raz al de cir eso que di go, lo soy por que pres to sin ce ro
asen ti mien to a mi de cla ra ción y creo ín ti ma men te en ella,
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lo cual es trans pa ren te a mi pro pia con cien cia. Por tan to, la
ve ra ci dad es un de ber inex cu sa ble por que na da pue de im- 
pe dir su cum pli mien to al yo, mien tras és te no se en ga ñe a
sí mis mo.

Es po si ble to mar un pun to de vis ta dis tin to del asu mi do
por Kant. A és te le in te re sa re fle xio nar so bre la ve ra ci dad
co mo re qui si to con di cio nan te del obrar mo ral y de ahí que
en su ex po si ción se cen tre en la sin ce ri dad de la per so na
que emi te el jui cio. Pe ro a es ta perspec ti va ca be aña dir otra
que ten ga en cuen ta la ve ra ci dad que ese mis mo jui cio me- 
re ce al res to de las per so nas que han lle ga do a co no cer lo;
o yen do aún más le jos, no só lo la ve ra ci dad de un jui cio
ais la do sino la de una teo ría, una doc tri na, un sis te ma fi lo- 
só fi co, o in clu so, con to tal in de pen den cia de su crea dor cir- 
cuns tan cial, la ve ra ci dad de ese pre ci pi ta do de creen cias
in cons cien tes y anó ni mas que to dos com par ti mos en un
mo men to his tó ri co y que lla ma mos «ima gen del mun do»,
«cos mo vi sión» o Wel tans chau ung. Las ideas se pre sen tan
siem pre co mo una pro pues ta de ver dad y, sin que esa ver- 
dad ha ya si do en la ma yo ría de los ca sos re fu ta da, con el
pa so del tiem po los hom bres de jan de pres tar les su asen ti- 
mien to por que en su sen tir han per di do vi gen cia co mo
vehícu lo pa ra com pren der el mun do y com pren der se a sí
mis mos. De ma ne ra que la his to ria uni ver sal del pen sa- 
mien to fi lo só fi co, a di fe ren cia del cien tí fi co, po dría ser pre- 
sen ta da co mo una se cuen cia de ver da des que, sin de jar de
ser lo, su ce si va men te ad quie ren y pier den va li dez pa ra el
hom bre, el cual, lle ga do un cier to mo men to, les re ti ra su
adhe sión ín ti ma por que ya no le re sul tan tan con vin cen tes
co mo lo fue ron an tes.

La fi lo so fía de Pla tón, por ejem plo, acer tó a de fi nir una
gran ver dad en cuan to que su po enun ciar, por me dio de
con cep tos, un dua lis mo de la rea li dad prein tui do des de la
on to lo gía ar cai ca y que dis tin gue, por un la do, el mun do
sen si ble-fe no mé ni co de la ex pe rien cia y, por otro, el mun- 
do in te li gi ble e ideal, así co mo la co ne xión en tre am bos


