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LA TEORÍA DE LA "FORMA" 
DE EUGENIO D'ORS 

La consideración a t e n t a de las dos obras m á s impor tan tes de 
Eugenio d'Ors, El Secreto de la Filosofía y la Ciencia de la Cul tura 
ofrece al lector u n a coherencia de pensamien to que se despliega 
como sigue: Xenius con su especulación dialéct ica realiza u n a 
" teoría de la f o r m a " (1), desde la que se desp renden y esclarecen los 
entresi jos m á s p ro fundos de su invest igación historiológica. El estu-
dio de la fo.rma o f i g u r a e j ecu tado por d'Ors desvela la médu la rad i -
cal de todo su pensamien to sobre la rea l idad y la historia . ¿Cómo 
desarrol la esta invest igación?. Esto es lo que i n t e n t a r é exponer. 

El nervio que recorre toda la t r ayec to r ia dialéct ica ors iana, y 
puede decirse que toda su filosofía, es la superación, por p ro fund iza -
ción esclarecedora, de las fi losofías de lo abs t r ac to y de las fi losofías 
de lo concreto (de los pensamien tos de te rmin i s t a s de la rea l idad y de 
los pensamien tos f r a g m e n t a r i o s de la m i s m a ) . No s implemente 
del racional ismo y empirismo, o del idealismo y vi ta l ismo: en su men-
te aparece toda la h is tor ia de la fi losofía. Así, su Dialéctica p re tende 
ser un saber a le jado a la vez del modelo empírico, reductible al re-
t r a to de la real idad, que del modelo matemát ico , t raduc ido a signos 
o algori tmos convencionales de la rea l idad. Pos tu la u n fi losofar del 
que no se sus t r a igan "ni lo empír ico m á s grosero n i lo rac ional m á s 
a lqui tarado. La func ión f i losófica r eúne parecidos análogos a los del 
r e t ra to con la real idad, y exact i tudes aná logas a las del guar ismo 
respecto de la razón" (2). Su objetivo consiste en averiguar cuánto 
de concreto hay en la abtracción, y c u á n t o de abs t rac to en la per-
cepción m á s espontánea . 

(1) N o e m p l e o la d e n o m i n a c i ó n teoría de la fisura p o r c o n s i d e r a r que el c o n d i c i o n a -
miunto e s t é t i c o de e s t e s u s t a n t i v o es m u c h o m á s i n t e n s o que el de la palabra forma. 

(2) El Secreto de la Filosofía, p. 64. 



I.—EL METODO DIALECTICO-JERARQUICO 
Eugenio d 'Ors , por t an to , med ian te un método dialéctico peculiar, 

i n t e n t a o f r e c e r n o s la f i losofía de u n a noción, la de fo rma , Que, como 
un iversa l -concre to , sobrepase, superadas , las expuestas apa ren te s 
oposiciones, L a Ciencia de la Cul tura represen ta , en este contexto la 
p lasmac ión m á s a c a b a d a y precisa de su especulación morfológica. 
¿En qué cons i s t e este método dialéctico? ¿Has ta qué pun to realiza 
sus a sp i r ac iones? Esto es lo que se t r a t a r á seguidamente . 

Su Dia léc t i ca se e n f r e n t a con la espinosista y hegel iana según la 
iden t idad , y p r o p u g n a , f r e n t e a ellas, u n método según la a rmonía . 
Las dos p r i m e r a s adolecen de u n a in te rpre tac ión apriórica de la 
rea l idad , que l a s imposibi l i ta pa ra incluir en su inter ior los fenóme-
nos concre tos d e la v ida . El pensamien to apodíctico y hecho en mo-
nólogo de Esp inosa y Hegel, es sust i tu ido por u n a m a n e r a de pensar 
aser tor ia , i rón ica , h e c h a en diálogo. Así las apa ren te s contradiccio-
nes son v i s t a s t a n sólo como contras tes . De esta m a n e r a se puede 
sos tener que 

" C a d a a f i rmac ión se rodea de la compañía in f in i t a de 
s u s posibil idades de problema, que vienen a consti tuir , 
c o n o t ras t a n t a s impurezas , o t ras t a n t a s v i taminas , que 
l a d o t a n de potencia p a r a la nut r ic ión ideal h u m a n a . La 
f ó r m u l a concep tua lmen te t i rán ica , la fórmula sin matiz, 
l a que se l l ama apodíctica, es iner te . Unicamente el pen-
s a m i e n t o aser tor io sat isface, sin m e r m a de u n rac ional 
c a r á c t e r , la exigencia vi ta l" (3). 

"Lo que se subraya aquí es la d inámica esencial de la 
a c t i t u d m e n t a l c readora ; aquella necesidad de u n acom-
p a ñ a m i e n t o armónico contradictor io, sin el cual la in te-
l i g e n c i a n o podría avanzar un paso en su andadu ra . Por 
es to , u n a grave desconf ianza h a de movernos s iempre 
c o n t r a toda filosofía que se t r aduzca á spe ramen te a mo-
nólogos, que sea o se f i n j a engendrada en la soledad de 
u n a m e n t e y como producto de lo que se l l ama 'medi-
t a c i ó n ' " (4), 

Eugenio d 'Ors se ap res ta a la ejecución de esta ambición dia-
léctica por m e d i o de u n pensamien to inspirado en la a r m o n í a : 

(3) El Secreto de la Filosofía, p. 38. 
(4 ) I b i d . , p , 3 9 . 



"Asi, nos h a dado hoy ( . . . ) l anzar en t re los hombres 
u n a p a l a b r a ( . . . ) que nosotros presumimos t a n f ecunda 
en el fu tu ro , que sólo el decirla nos hace t embla r . He 
aquí la p a l a b r a : 'PENSAR SEGUN LA ARMONIA'. . . ¡Ami-
gos míos, si hoy se pus iera u n a docena de hombres , n a d a 
m á s que u n a docena, a pensa r SEGUN LA ARMONIA, 
los problemas filosóficos que secu la rmente v ienen pen-
sándose SEGUN LA IDENTIDAD, acaso m a ñ a n a mismo 
cambiar ía todo el especto del m u n d o de la cu l tura" . (5). 

Pero este pensamien to a rmónico de la real idad, ¿no t r a e r á apa -
re jado el abandono de los objetivos de un idad propios de cualquier 
investigación fi losófica? Eugenio d'Ors sale al paso de es ta posible 
objeción y a f i r m a : 

"Pensa r es func ión unif icadora ' .— Conformes.— 'Pensar 
es reducir las cosas a la unidad ' .— ¡Si, conformes u n a 
vez más! Pero, ¿querr ía is que 'un idad ' significase s iempre 
' ident idad '? ¿No puede 'unidad ' s ignif icar a rmonía , es de-
cir, no an iqui lamiento de las diferencias, sino acuerdo de 
las d i fe renc ias?" (6). 

Esta ac t i tud a rmónica de su pensamien to le conduce a un res-
peto del plural ismo que se observa en la rea l idad. No preconiza u n a 
ident i f icación anu ladora de los contrar ios , a la m a n e r a de la con-
cepción m a t e m á t i c a racional is ta . Def iende u n a posición p r o f u n d a de 
je ra rqu ía y orden an te la múl t ip le rea l idad. 

"Pr inc ipa lmente , desde Espinosa acá, la f i losofía h a 
t r a b a j a d o en la ' ident i f icación de los contrarios ' .— Pero 
yo me a t rever ía a p r o n u n c i a r mi p a l a b r a adversa . ¡Quie-
ro t r a b a j a r n o ya en la sus tant ivación, s ino t amb ién en 
la personal ización de los contrar ios! .— ¿Plural ismo por 
consiguiente? ¡Sí, pe ro plural ismo je rá rquico!" (7). 

Y prosigue con inigualable expresividad: 
"Ahora, se de ja oir la voz de Wiliam James , que gri-

t a : ¡Un 'universo pluralíst ico' l .— ¡Alerta! ¡Alerta! ' res-
póndele desde las oril las del med i t e r r áneo la voz l lena 

<5) La filosofía del hombre que trabaja y que juega, p. 133. 
(6 ) I b i d . , p. 134. 
(7) La filosofía del hombre <¡ue trabaja y cjue juega, p. 134. 



de respe to del l a t ino Glosador. ¡Alerta! ¡Un u n i v e r s o p u -
r a m e n t e plura l is t ico sería impensab le ! El u n i v e r s o e s t á 
h e c h o a i m a g e n de nues t ro e n t e n d i m i e n t o . — N u e s t r o 
" seny" no presc inde de la n a t u r a l e z a n i de la c u l t u r a 
p a r a p e n s a r ; no es ascético ni r o m á n t i c o . T a m p o c o el 
Universo presc inde del ma l n i del caos. Pe ro el " s e n y " 
se produce por la super ior idad de la r a z ó n sobre l a n a t u -
ra leza y sobre la cu l tu ra . El Universo se p r o d u c e p o r l a 
super io r idad del o rden sobre el m a l y el caos .— ' O p o r t e t 
hae res ses esse ' ; pero conviene s u j e t a r , r e n d i r , r e d u c i r a 
los here jes . Conviene que h a y a n a t u r a l e z a , p e r o c o n v i e n e 
s u j e t a r , rend i r , reduci r la na tu ra l eza ,— Los dioses s o n ; 
pero e s t á n organizados en u n Olimpo, y J ú p i t e r es e l p a -
d re y señor de los dioses; y no es la s o b e r a n í a y l a d ig -
n i d a d del pequeño Céfiro, como la de la a l t a M i n e r v a . — 
¡Un Universo p lura l ! Sí, pero t a m b i é n u n U n i v e r s o a r -
mónico y j e rá rqu ico" (8). 

De lo cual se deduce que d 'Ors no se d e j a l l evar po r c u a l q u i e r 
empi r i smo o i r rac iona l i smo. M a n t i e n e la s u p r e m a c í a de l a r a z ó n , pe-
ro de u n a r azón a m p i a d a , qixe él d e n o m i n a intel igencia, m á s f l ex ib l e 
que la e n t e c a y c u a d r i c u l a d a rac iona l i s t a . 

"Así, el cosmos d e j a de ser u n a m á q u i n a p a r a c o n v e r t i r s e e n 
s intaxis , sin neces idad por ello de n a u f r a g a r en el c aos " (9). L a p r i -
m e r a ser ia la solución de la f i losofía rac iona l i s t a , l a s e g u n d a l a del 
empi r i smo i r r ac iona l i s t a y f r a g m e n t a r i o . 

Es tamos en presenc ia , pues, de u n mé todo d ia léc t ico , que p u e d e 
ser cal i f icado, s in n i n g u n a distorsión, de je rá rqu ico , s e g ú n se h a de-
mos t r ado . E n f r e n t e de u n método dialéctico, no s i m p l e m e n t e h o r i -
zon ta l o enant io lógico ( todas las cont rapos ic iones : P o t e n c i a - R e s i s t e n -
cia, Clásico-Barroco, etc., son p lasmaoiones c l a ra s de és t e ) , s i n o que 
a p u n t a ver t i ca l idad por su ac t i tud de j e r a rqu ía . E n d e f i n i t i v a , n o s 
h a l l a m o s d e l a n t e de u n método "analéc t ico" , que obse rva en el u n i -
verso la s u p r e m a c í a de u n a ley de un idad , de v i n c u l a c i ó n m u t u a 
e n j e r a r q u í a (10). 

Es t a Dialéctica cons idera insu f i c i en tes los p l a n t e a m i e n t o s , t a n -
to del r ac iona l i smo obje t iv is ta , como del emp i r i smo i n o b j e t i v i s t a , y 

(8) Ib id, , p . 135-
(9) El Secreto de ¡a Filosofía, p. 3Ü8. 
(10) Cír . L Ó P E Z Q U I N T A S , A l f o n s o : Metodología D<- lo siiprase/isiblc. pp, 6 , 23, 11. 

32, 37-52 y ss. 



postula u n a investigación de lo concreto-abst racto , de lo universal-
s ingular , de las percepciones-conceptos, de las apar iencias-esencias . 
Este propósito se p l a s m a r á en el estudio del universal-concreto de-
nominado fo rma . 

Del mismo modo, en su t r a t amien to científ ico de la h is tor ia a p a -
recen de m a n e r a ní t ida sus propósitos dialécticos. P re tende la cons-
t rucción de u n a Metahis tor ia , que se a le je a la vez de u n determi-
nismo aprdorístico al estilo de Hegel y de u n positivismo íenoménico 
relativizado por el tiemp'o, "Se t r a t a de ver cómo le s ien ta a la his-
tor ia ( . . . ) la aspiración hacia lo absoluto" (11). El concepto de 
"eón" o cons t an te histórica le soluciona es ta p rob lemát ica : repre-
senta en su historiologia la realización acabada de su teor ía dialée-
taca de la foi-ma. Por eso, lo nuclear de su especulación sobre la 
his tor ia es u n a Morfologfía y d'Ors nos da la razón al denomina r a 
su investigación morfológica, Dialéctica concre ta (12). 

Como u n a aclaración defini t iva de lo expuesto, se p r e g u n t a : 
"¿Dónde está la real idad de las co.sas, en su f e n o m e n a -

lidad apar iencia l o en su a b s t r a c t a esencia? ( . . . ) Núme-
ro y fenómeno se concillan en la fo rma , que es como el 
pr imero general , como el segundo concre ta ; que asume, 
sin in ter ior contradicción, la universa l idad y la v ida" (13). 

Desde esta perspect iva d ia léc t ica- jerárquica o analéct ica, es co-
mo adquiere sent ido toda la filosofía ors iana . Se esclarecen las pro-
fusas d iadas o p a r e j a s de nociones d e s p a r r a m a d a s a lo largo de toda 
ella. Desde el radical y pr imar io Potencia-Resis tencia , h a s t a los gno-
se'ológicos: pensamiento-conocimiento , percepción-concepto, sin subes-
t imar los historiológicos: Clásico-Barroco, Femenino-Viril , e t c . , . No 
son dual idades contradic tor ias , t a j a n t e m e n t e escindidas, sino opues-
tos, que, cont ras tados , se sost ienen de m a n e r a m u t u a en un r i tmo 
dialéctico sucesivo. 

Grac ias a estos, Eugenio d'Ors se s i túa en u n nivel superior de 
la realidad, en donde se diluyen, no por identif icación, s ino por a r -
monía je rárquica , los aludidos opuestos. En esto consiste prec isamen-
te su r e f o r m a bepler iana de la f i losofía: su saber dialéctico incluye 
dos centros, el del conocer y el del pensar , o, de otro modo, el centro 

ÍU) La Ciencia de la Cultura, p. 24. 
(12) Cfr, La Cit-ncia de la Cultura, p. 287. 
(13) La Ciencia de ¡a Cultura, p. 281. 



de u n a lógica —paté t ica de p u r a de te rminac ión— y el de u n a inte-
ligencia —poética de p u r a l ibertad—. 

"La dua l idad cen t ra l del saber d a la clave de un orden, 
hac iendo e n el mismo compat ib le la un idad y la mult i -
plicidad. Nues t ra es t imación j e rá rqu ica concederá siem-
pre a los valores de un idad el p r i n c i p a d o ( . . . ) Pero no 
consent i r ía aquélla, como cons ien te la abstracción, en que 
esta un idad se consiguiera con la destrucción de la va-
r iedad y a su precio" (14). 

El resu l tado de esta ambición dialéct ica puede ser u n híbrido. 
Esto explicar ía la profus ión en t o d a la f i losof ía con temporánea de 
nociones como "razón-vital" , " razón-pas ional" , etc. Eugenio d 'Ors se 
da cuen ta del peligro y se es fuerza por ins t a l a r se m e d i a n t e la inte-
ligencia a u n nivel de la rea l idad en que sus pre tens iones dialécticas 
se logren. ¿Cuál es este nivel?. Co esto p e n e t r a m o s en su "teoría de 
la f o r m a " "s t r ic to sensu". 

II.— EL ESTUDIO DE LA FORMA O FIGURA COMO UNIVERSAL-
CONCRETO. 

¿Cual es el contenido de la noción de f o r m a o f igu ra p a r a d'Ors?. 
Los s iguientes textos despe jan este i n t e r r o g a n t e : 

"La f o r m a decide. El exter ior decide. La ac t i tud decide. 
La e t e rn idad de las cosas es su f o r m a prec isamente : lo 
m á s espir i tual de los seres es su con torno puro. Cuando 
se t o m a a la intuición en u n sen t ido sen t imen ta l ( . . . ) se 
olvida el sent ido formal , sensual , que la intuición t iene 
y debe m a n t e n e r celosamente . Cuando nosotros hablamos 
de percepciones, en tendemos percepciones de f iguras. 
Cuando de conceptos, concebimos f igu ras t ambién . Nues-
t r a s in tuic ión es f igura t iva ; n u e s t r a abs t racción sigue 
siéndolo, como lo es la de los geóme t r a s y n o como in-
t e n t a serlo la de los ana l i s t a s " (15). 

Y concluye: 

(14) El Secreto de la Filosofía, p. 333. 
(15) El Secreto de la Filosofía, p. 163. 



"Las f i g u r a s son idea l idadas concre tas , individuos que 
a s u m e n u n conten ido específico. De t a l modo la Teolo-
gía nos p r e s e n t a a los ángeles" (16). 

En este sent ido a n t e s se h a b í a escr i to: 
"Númet io y f e n ó m e n o se concil lan en l a fo rma , que es, 

como el p r i m e r o general , como el s e g u n d o concre ta ; que 
asume, s i n in t e r io r contradicción, la universa l idad y la 
v ida" (17). 

Es tamos s i tuados , pues , a n t e u n t ipo de universal-concreto, el 
de la f o r m a o figura.. Con él d 'Ors realiza sus objetivos dialécticos. 

Desde este con t ex to morfológico es como se en t i enden las siguien-
tes a f i rmac iones o r s i a n a s : 

"Mis l ími t e s son mi riqueza, m á s todav ía : mis l ímites 
son mi se r . Yo no existo como objeto, an tes de que h a y a 
surgido d e l a r ea l idad c i r cundan te , separado de ella, re -
cor tado e n ella mi contorno. Sólo a precio de ceñi rme a 
este con to rno , puedo yo, a mi vez, ser real idad. ( . . . ) Hay 
que ver a l s e r c o n t r a su c i r cuns tanc ia ; def iniéndose por 
oposición a ella. Sin f o r m a no soy. Mi existencia se iden-
t i f ica c o n mi f i g u r a " (18). 

Del mismo modo , y con re fe renc ia a los productos cul turales 
h u m a n o s sost iene d 'Ors , que la no ta común a u n a serie de ellos 
es que 

"nues t ro espír i tu t oma , por decirlo así, con las m a n o s 
u n b loque de rea l idad y con ellas lo a b a r c a y ciñe y plas-
m a . De e s t a p lasmac ión nace la f i gu ra . Def ini remos, por 
cons igu ien te , la f igu ra ( . . . ) como l a med ida h u m a n a da-
da a la expresión. La rea l idad se compone de expresión. 
La r e a l i d a d se compone de expresiones; el conocimiento 
de f i g u r a s . No conoceremos, pues, l as real idades ( . . . ) que 
en el m u n d o h a n sido, si no ob tenemos de sus respect ivas 
expres iones , de sus respectivos símbolos, f iguras adecua-
das. y d a m o s el n o m b r e de p e n s a m i e n t o f igurat ivo a 
aquél q u e logra, m e d i a n t e la con t i nua invención de 

(16) El Secreto de la Filosoiía, p. 281. 
(17) La Ciencia da la Cultura, p. 281. 
(18) El Secreto de la Filosofía, p p . 102-103. 



f igu ras adecuadas , la captac ión del s en t ido expresivo de 
la r ea l idad" (19). 

Desde aquí, t amb ién se esclarece toda su historiología. Los eones 
const i tuyen el equivalente metahis tór ico de su noc ión dia léc t ica de 
f o r m a . No son m á s que las f iguras que se de sp renden de la f lu ida 
t r a m a his tór ica y que posibil i tan u n t r a t a m i e n t o c ien t í f i co de ella, 
i ndepend ien temen te de espacio y t iempo. "Nos h a l l a m o s en presenc ia 
de un "eón" cuando u n a cons tan te colectiva sea suscept ible de versión 
morfológica, es decir, de estilo" í20). 

Y r e a f i r m a lo expues to el hecho de que a med ía d i s t anc i a de los 
conceptos y de los fenómenos se encuen t r a el "eón", " cuya genera l i -
dad, san d e j a r de ser t a l general idad, es, s in embargo , u n a genera -
l idad viva, cuya concreción es, con todo, u n a concrec ión idea l" (22). 

Por eso d'Ors ident i f ica su Sis temát ica de J^ C u l t u r a con su 
Morfología de la Cul tura , y sostiene que sólo convenc iona lmen te ca-
be dist inguir las . 

Ins t a l ado a este nivel de la f o r m a es como e j e c u t a Eugenio d 'Ors 
toda su investigación dialéctica e historiológica. Po r eso su pensa -
miento, de acuerdo con las a f i rmac iones an ter iores ("El exter ior de-
cide. La ac t i tud decide. La e te rn idad de las cosas es su f o r m a preci-
s a m e n t e : lo m á s espir i tual de los seres es su con to rno p u r o " ) , puede 
ser cal i f icado como "fi losofía de la exter ior idad morfo lóg ica" . 

I I I . - LA INTELIGENCIA ORSIANA 

Pero, ¿cómo logra s i tuarse en este nivel de la r e a l i d a d ? ¿De qué 
in s t rumen to se sirve?. 

Grac ias a la intel igencia o "seny" Eugenio d 'Ors real iza su co-
met ido dialéctico y descubre el perf i l morfológico (o de la f o r m a co-
mo universal-concreto) de la real idad y de la h i s to r i a . F u n d a d o en 
ella se apres ta a la ins taurac ión de su nuevo in te lec tua l i smo. 

La razón con sus principios de cont radicc ión y de casua l idad 
no h a conseguido d a r u n a explicación adecuada de la r ea l idad . Ha lo-
grado u n a concepción del m u n d o como "máqu ina" , a la que favore-
cían en grado sumo la rigidez y de te rminac ión de los c i tados p r in -

(19) Introducción a ¡a critica de arte, p. 123 
(20) La Ciencia de la Cultura, p. 146. 
(22) La Ciencia de la Cultura, p, 41. 



cipios. Esto t r a j o consig'o la apa r i c ión de u n a serie de in tu ic ion ismos 
i r rac lonal i s tas , que p a r t í a n de u n a concepc ión del m u n d o como 
"caos". La f i losof ía c o n t e m p o r á n e a h a m o s t r a d o claros e jemplos de 
e s t a p'ostura con la f lorac ión de vi ta l ismos e h is tor ic ismos. 

Eugenio d'Ors, no obs tan te , d e n u n c i a e s t a " so rda consp i rac ión 
con t r a la in te l igenc ia" y cons t i tuye su especulac ión f i losóf ica con 
es te i n s t r u m e n t o . Los pr incipios en los que se f u n d a la inteagencia 
p a r a este logro (cap tac ión del nivel morfo lógico de la r ea l idad y 
de la h i s to r ia ) son el de f igu rac ión (23), sustátut ivo del pr incipio de 
cont rad icc ión , y el de f u n c i ó n exigida, en luga r del pr incipio de r a -
zón suf ic ien te . El p r ime ro se f o r m u l a d ic iendo "que toda cosa a s u m e 
un n imbo de sent ido, d e n t r o del cual se e n c u e n t r a n inclusive los gér-
menes de su con t rad icc ión" ; y el segundo: "cua lqu ie r f e n ó m e n o es t á 
en func ión de o t ro f e n ó m e n o an te r io r , c o n c o m i t a n t e o subs iguiente" . 

¿ E n qué nivel de la r ea l idad r igen estos pr inc ip ios? No cabe du-
da de que en el de la forma como universa l -concre to . Son, pues, p r i n -
cipios morfológicos. La forma de las cosas no se reduce a su con to rno 
o " f o r m a t o " , y a que " c a d a obje to r e p r e s e n t a d o se cons t i tuye en el 
núcleo de u n a rea l idad m á s ampl ia , que convier te a aquél en su 
ó rgano expresivo, s in qu i ta r le por eso a u t e n t i c i d a d . Eso quiere decir , 
en otros t é rminos , que todo p e n s a m i e n t o es u n a f i g u r a " (24). 

"El exist ir ind iv idual posee u n sent ido, a sume la re-
p re sen t ac ión de toda u n a zona de rea l idad , i n f i n i t a m e n -
te m á s vas ta , en el espacio y en el t iempo, en la p l u r a -
l idad múl t ip le , en la esencia e fec t iva , que la a n é c d o t a e n 
que u n empir ismo, demas i ado miope, h u b i e r a creído ago-
t a d o t a l exis t i r" (25). 

Más a d e l a n t e c o n t i n ú a : 
"Y, p a r a l e l a m e n t e , el sentido de la f igura no es tá en 

su contorno, e s t á en su c o n t o r n o m á s su símbolo. Es t á 
allí donde ' cuan to acontece ' s u p e r a y olvida la exigencia 
r ac iona l del pr inc ip io de con t r ad icc ión" (26). 

I g u a l m e n t e , en el t e r r e n o historiológico no es u n pr inc ip io de 
de t e rminac ión , como el de casua l idad , el que en l aza los f ac to re s de 

(23) E n un p r i m e r m o m e n t o , e l p r i n c i p i o de p a r t i c i p a c i ó n por el que una c o s a 
puede ser a la vez e i ia m i s m a y o t r a . 

(24) El Secreto de la Filosofiu. p. 247. 
(25) £l Secreto de la Ftlosofía, p. 248. 
(26) I b i d . , p. 248 . 



cons tanc ia con los acon tec imien tos , sino el pr inc ip io de func ión exi-
gida, que m a r g i n a l a r igidez de la causa -e fec to a la p resenc ia de 
unos casos-l ímites . 

Den t ro de es te "Nov i s s imum O r g a n u m " p r o p u g n a d o por d 'Ors y 
regido por los a n t e r i o r e s pr incipios de la inteligencia, es como se 
en t i ende su " m e t a f í s i c a del germen" , l l a m a d a a sus t i tu i r a la del 
ser. En es t a ú l t i m a e l verbo ser se h a s u s t a n t i v a d o " m e d i a n t e suce-
sivas y m o n s t r u o s a s ex t i rpac iones de lo conc re to" y h a sido despo-
seído de toda d e t e r m i n a c i ó n func iona l o ac t iv idad c readora , de m a -
n e r a que " n a d a p u e d e , en rigor, p red ica rse del ser" . Por el con t ra r io 
la noción de " g e r m e n " , no sólo posee 

" u n a f i g u r a que la aisla como e n t i d a d concebible sepa-
r a d a m e n t e , s ino que a ñ a d e a e s t a f i g u r a ac tua l u n a po-
t enc ia d e pro l i fe rac ión en f igu ras posibles, que v a n a 
d e t e r m i n a r su apar ic ión en el desarrol lo f u t u r o . Un "ger-
m e n " es u n a rea l idad, en cuya s u s t a n c i a e n t r a u n a vo-
cación ( . . . ) . Se logra así, u n a m a n e r a de e t e r n i d a d que 
n o exc luye la vicisitud, u n absoluto que no excluye, a n -
tes i nc luye , la h i s to r ia ; u n o rden que pone l ími te a l a 
i n d e t e r m i n a c i ó n , sin e n t r a r por ello en las cárceles de la 
neces idad . Si los conceptos imponen la a r t i f i c ia l rigidez 
del ser, l a s f o r m a s viven en la n o r m a l dupl ic idad de los 
g é r m e n e s " (27). 

Ahora bien, ¿ c ó m o real iza la inteligencia l a cap tac ión de este 
nivel de la r e a l i d a d , cons t i tu ido por el un iversa l -concre to de la 
f o r m a ? M e d i a n t e su "esp í r i tu geométr ico" y su ca tegor ía s u p r e m a : el 
orden. ¿En qué c o n s i s t e n ? . 

A propósi to de l a oposición pasca l i ana e n t r e el "espr i t géome-
t r ique" y el "e sp r i t d e f inesses" nos o f rece d 'Ors la m á s c la ra expo-
sición del p r i m e r o : 

"Por q u é , aquí, geométr ico? ( . . . ) A igual d i s t anc ia de 
la r azón a s é p t i c a y el tu rb io s en t imien to el ve rdade ro 'es-
p í r i tu g e o m é t r i c o ' ¿no ser ía m á s b i en u n te rcero en dis-
cordia , o f e r t o r de u n orden de conocimiento, donde se 
rev iv i r ía c o n doble exigencia de e t e r n i d a d y de f i nu ra , 
la doble r iqueza del absoluto y de la v ida?" (28). 

(27) El Sucreto de la Filosofía, p. 302. 
(28) Teoría de los escilos y Espejo de la arquitectura, p. 83. 



Luego, prosigue la explicación de es ta nueva m a n e r a de e n f r e n -
t amien to con lo real, que desvela el pe r f i l universal -concreto o mor -
lógico de las cosas: 

" ¡También la mi rada , cabal lero, t iene voz en este ca-
pitulo! Porque ella t ambién , la m i r a d a , es in te l igente ( . . . ) 
También ella lee en lo real , lee lo real , lo capta , lo com-
prende, lo f i j a (...> El ojo t i ene sus razones que la razón 
no comprende y el corazón menos . ¿Limitar íase la mi-
r a d a a percepciones de superf icie , de "la l ínea", el 
"color"? Hace m á s ; percibe el o rden . Asi como el oído no 
es tá exclus ivamente a d a p t a d o a los sonidos, pero recoge 
igua lmente las palabras , y h a s t a la s in taxis que las liga 
d iversamente las u n a s con las o t ras , así, en la versión, u n 
e lemento ya racional , u n esquema, se a ñ a d e al e lemento 
mate r ia l todavía , a la sensación, He escrito 'se añade": 
es u n a expresión bien débil p a r a def in i r es ta síntesis so-
berana , la f o r m a " (29). 

Y concluye: 
"Ciencia de la mi rada , c iencia del orden, la geometr ía 

está l lena de inédi tas posibi l idades" (30). 
Enlazamos, pues, aquí con el t e m a del orde.n, categoría s u p r e m a 

de la intel igencia. ¿Cómo e n c a j a den t ro de lo expuesto? ¿En qué 
consiste? Ya vimos que su concurso era preciso p a r a la ap rehens ión 
de los aspectos morfológicos de la rea l idad , y p a r a la explicación del 
"espír i tu geométr ico": debido a es ta a c t i t u d geométr ica , lo múl t ip le 
no queda absorbido en lo uno, como en el proceso abstract ivo, sino 
que es asumido y con jugado en su p lu ra l idad : 

"Esta gravi tación in te l igente de las rea l idades hac ia 
u n a posibilidad de cap tac ión intel igente , es lo que cons-
t i tuye el o rden; me jo r dicho, lo que revela la existencia 
an te r io r de un orden; ca tegor ía suprema , en l a cual se 
reúne , sin que n i n g u n a de esas ca tegor ía excluya a la 
o t ra , la c a n t i d a d y la ca l idad , el espacio y el t iempo. 
Obligación estét ica de los fenómenos , belleza de los fe-
nómenos , el orden t iene sus principios a j enos a los p r in -

(29) Teoría de los estilos y Espejo de la arquilectura, p. 84; Novísimo Glosario, p. 514. 
(30) I b i d . , p. 84, 



cipios de la neces idad; t i ene sus r a z o n e s que la r azón 
no conoce. El orden está s i tuado t o d a v í a e n la reg lón de 
lo in te lec tua l . En lo m e j o r de la reg ión d e lo i n t e l ec tua l , 
allí donde la neces idad se h a h e c h o g r a c i a . P o r el orden, 
l a u n i d a d se vuelve t a m b i é n graciosa. P'or esto, si a l ó r -
g a n o a d e c u a d o p a r a la cap tac ión de la n e c e s i d a d lo l la-
m a m o s razón, al ó rgano a d e c u a d o p a r a la c a p t a c i ó n del 
orden lo l l a m a m o s inteligencia" (31). 

Nos e n c a r a m o s a h o r a con la p rob l emá t i ca in te l igenc ia o r s i a n a . 
Ella es el i n s t r u m e n t o ut i l izado por d 'Ors p a r a la consecuc ión de sus 
propós i tos dialéct icos con su " teor ía de la f o r m a " . R e p r e s e n t a el 
sus t í tu t ivo de la r azón en el esc larec imiento de la r e a l i d a d . 

Dos fases cabe seña l a r en la a cuñac ión de e s t e ó r g a n o in te lec -
tivo. La p r i m e r a cor responde a "La f ó r m u l a biológica de la lóg ica" 
( "Nota sur la f o r m u l e biologique de la logique", "Arch ives de Neu-
rologie". Par ís , 1910, n P 1, p. 12-54). La s e g u n d a a l e s t u d i o del p r i n -
cipio de f igurac ión incluido en El Secreto de la f i losof ía . 

"La f ó r m u l a biológica de la lógica" nos o f r e c e u n a r a z ó n que 
a n t e el c a r á c t e r "veneróse" (léase inintel igible , i r r a c iona l , i n a p r e -
hensible) de a lgunos e lementos de la r ea l idad , t i e n e que a d o p t a r 
u n a f u n c i ó n e spec í f i camen te i nmun izadora , e s deci r , de m a d u r a c i ó n 
o "diás tas is" . 

"Una 'd iás tas is ' s igni f ica , en t é r m i n o s genera les , u n a 
as imi lac ión parc ia l p roduc ida en v i r t u d de la ex i s t enc ia 
de u n agen t e homogéneo an t e r io r , y cuyo r e s u l t a d o es l a 
no tox ic idad del e lemento e n t r a d o n u e v a m e n t e y su ca -
pac idad de a u m e n t a r la res is tencia a d i f i c u l t a d e s u l t e -
r io res" (32). 

Po r eso la d e n o m i n a c i ó n de "diás tas is" , t o m a d a de la as imi la -
ción digest iva. 

"En es te sen t ido y ( . . . ) por e x p r e s i ó n d i r ec ta , no por 
comparac ión , enunc i amos la f ó r m u l a : la r a z ó n es u n a 
' d iás tasa ' como p receden te a e s t a o t r a f ó r m u l a : la ló-
gica es u n a i n m u n i d a d " (33). 

Lo cual equivale a deci r : 

(31) El Sco-eto de la Filosofía, p, 298. 
(32) Ei Secreto de la Filosofía ,p. 130. 
(33) La Filosofía del hombre que trabaja y que juega, p. 129. 



" ( . . . ) que la razón f o r m a p a r t e de la rea l idad , n o com-
p rome t i éndo la toda, pe ro s i endo su e l emen to m e j o r , la 
que h a y que p o n d e r a r , cul tsvar , a u m e n t a r , y a que la r e a -
l idad i r rac iona l es ' venenosa ' p a r a l a v ida ind iv idua l" 
(34). 

Esta r azón de f u n c i ó n "d ia s t á s l ca" h a s u p e r a d o l a s es t recheces 
de la razón rac iona l i s t a y, sin d e s a p r o v e c h a r los resu l t ados del p r a g -
ma t i smo , sos tenedor de u n a s u p r e m a c í a de la vida, c o n t i n ú a la t r a -
dición in te lec tua l de Occidente. 

A con t inuac ión se t r a t a l a s egunda f a s e de f o r j a c i ó n def in i t iva 
de la inteligencia, ed i f i cada sobre lo escr i to a n t e r i o r m e n t e . 

T r a s reali?;ar la cr i t ica del pr incipio de cont rad icc ión , Eugenio 
d 'Ors concluye con u n cap í tu lo que m e pa rece ca rd ina l p a r a e n t e n -
der t o d a su Diaü.éctica y los objet ivos de n u e s t r o es tudio . 

"¿Qué exige la r ac iona l idad p a r a d a r u n a expl icación 
cohe ren te del m u n d o ? Que, e n l a expl icación to ta l , los 
t é r m i n o s no se c o n t r a d i g a n . Que c a d a obje to sea idén-
t ico a sí mismo. Que n i n g ú n o b j e t o sea, a la vez, o t ro 
objeto. Que n a d a p u e d a exis t i r y no exist i r a u n t i empo 
mismo, Y que t odas las ex i s tenc ias p u e d a n , pues , r e d u -
cirse, por la abs t racc ión , a l a u n i d a d . 

¿Qué exige la inteligrencia p a r a d a r u n a expl icación 
c o h e r e n t e del m u n d o ? Que, e n la explicación to ta l , los 
t é r m i n o s se o rdenen . Que c a d a ob je to a s u m a e lementos 
de rea l idad , que n o son e x a c t a m e n t e él mismo, pero que 
a su sentido se subo rd inan . Que c a d a obje to t e n g a e n 
t o r n o suyo y f u e r a de su con to rno , u n n i m b o de r e a l i d a d 
m á s ampl i a . Que la f u n c i ó n sobrepase al ó rgano . Que la 
f u n c i ó n sob repasado ra del ó r g a n o ex i s ta y no exis ta a 
la vez. Y que las exis tencias p u e d a n , pues, reducirse , m e -
d i a n t e l a jerarquía, al orden". (35). 

Como se observa de m a n e r a c lara , Eugenio d 'Ors p ropugna , con 
base en la in te l igencia , u n nuevo á m b i t o de ob je t iv idad , o me jo r , 
u n a ob je t iv idad a m p l i a d a en la que los p l a n t e a m i e n t o s obje t iv is tas 
desar ro l lados por el empir ismo, rac iona l i smo, vi tal ismo, i r rac ional i s -
mo, r e s u l t a n raquí t icos . Es te nuevo nivel de lo obje t ivo lo cons t i tu -

(34) I b i d - , p. 129. 
(35) El Secreto de la Filosofía, p. 249. 



ye el universal -concreto de la f o r m a . Los aspectos morfológicos de 
las cosas rea les componen el corre la to objetivo de la intel igencia 
orsiana, 

"Número y fenómeno se concil ian en la fo rma , que es, 
como el primero, genera l ; como el segundo, concre ta ; que 
a sume , s in inter ior contradicción, la universal idad y la 
v ida ( , . , ) que envuelve ( . . . ) la verdad del f enómeno y 
la del númeno , cuya doble objet ividad se ve a f i r m a d a a 
l a vez" (36). 

Y, a propósi to de la superación del t iempo por la Metahis tor ia 
se p r e g u n t a : 

"¿No lograremos, sin recurso a lguno a los e lementos 
sucesivos, sin hace r jugar al t i empo p a r a nada , u n a ima-
g e n de l'o real, en que la neces idad de las f i gu ras pa sa r á 
a ser considerada n o como u n a especie de t ra ic ión a lo 
objet ivo, sino, al contrar io, como la condición misma de 
l a ob je t iv idad?" (37). 

Según es to , son prer rogat ivas de la intellirencia no lograr u n 
grado exhaus t ivo en la de terminación , s ino or ien tar den t ro del cam-
po de la posibi l idad; no conducir a la formulac ión de leyes, pero sí a 
la comprobac ión de casos-limites; no re lac ionar r íg idamente uno con 
otro los e l e m e n t o s de la real idad objet iva, sino conjugar los p a r a da r -
les u n a i n t e r d e p e n d e n c i a recíproca, que excluye la existencia de ver-
daderos casos aislados. 

" L a relación de la in te l igencia con la razón puede com-
p a r a r s e a la que g u a r d a n en t r e sí la p in tu ra , por obra de 
l a c u a l u n objeto es f i j ado e n su luz, en su a tmófe ra , en 
l a s in f luenc ias cromáticas , que da y recibe de los demás, 
c o n el d ibujo lineal, s in sombra , que t r aza secamente el 
c o n t o r n o de los objetos, a i s lando a cada uno en la in-
dividual ización de su propia f igura . La razón t o m a al 
un ive r so como u n a máqu ina . Es la in te l igencia la que h a 
descubier to que no se t r a t a de una máquina , sino de u n a 
s i n t a x i s " (38). 

(36) La Ciencia da la Cultura, p- 281. 
(37) I b i d , , p . 3 3 7 . 
(38) El Secreto da la Filosofía, pp. 298-299 . 



Aparece desvelada, pues, la inte l igencia o r s iana , su "seny". Res -
ponde a l a a f i r m a c i ó n de M e r l e a u - P o n t y : "La t a r e a de nues t ro t i e m -
po consiste en i n t e g r a r lo i r rac iona l a u n a r azón a m p l i a d a " . Med ian -
te la cap tac ión del per f i l morfológico de la rea l idad o de la forma de 
las cosas, sobrepasa las l imi tac iones de la r azón rac iona l i s t a y, g r a -
cias a su ac t iv idad "d ias tás ica" , posee u n a lógica i n m u n i z a d o r a de 
lo i r rac ional . Ella es el i n s t r u m e n t o que a p r e h e n d e t a m b i é n los a s -
pectos morfológicos del f lu i r h i s tór ico y cons t ruye la M e t a h i s t o r i a 
o Morfología de la Cul tu ra . 
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