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Danilo Cruz V élez: 
filósofo sin supuestos 
RUBÉN S IERRA MEJfA 
Licenciado en filomfía 

El filósofo Danilo Cruz Vélez en su estudio. 

L 
A Dt:CADA del cua renta ve surgir un fenómeno nuevo en Co
lombia: e l cultivo de la filosofía , part icula rm ente de la filosofía 
contemporánea, como acti vidad en marcada dentro del "común 
cauce cultura l"' y no únicamente como práctica pedagógica o 

como e l instrumento con e l cual se justi ficaban program as po i íticos o se 
defendían doctrinas re ligiosas. Las circunstancias favo recie ron la aparición 
de este fenómeno: En primer lugar, el auge de la ind ustria editoria l en los 
pa íses hispanoame rica nos q ue inició la divulgació n masiva del pensamiento 
europeo contemporáneo, y en segundo lugar , e l impacto que eje rció e nt re 
nosotros la figura de Jo é Ortega y Gasset, crearon un cl ima propicio para 
la recepción de la fil osofía de l siglo xx. A estas coordenadas exte rn as, 
habría que agregar que en el interior las reformas educativas, ejecutadas 
por e l libe ralismo, en e l poder desde 1930, permitieron un ámbito favorable 
a la difusión de nuevas formas de pensamiento distintas de las que tradicio
na lmente se venían defendiendo desde la cátedra unive rsitaria. 
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2 Editonal Suramericana. Bue
nos Aire~ . 1970. 

3 Colculrura. Bogotá. 1977 . 

Dentro del grupo que impulsó la filosofía contemporánea en e l país (Luis 
E duardo Nieto Arteta , Rafael Carrillo , Cayetano Betancur, Abel Naranjo 
Villegas) , Danilo Cruz Vélez (Caldas , 1920) es quien presenta una obra de 
alcances más amplios y de mayor reconocimiento internacional. Es una obra 
que se inició en 1948 con la publicación de Nueva imagen del hombre y La 
cultura 1• A este libro de juventud le han seguido otros como Filosofía sin 
supuestos2 , que ha recibido una crítica favorable en los medios especializa
dos, y Aproximaciones a la filosofía3 . No es aún una obra terminada , pues 
Cruz Vélez continúa en plena producción intelectual. Alejado de la cátedra , 
a la cual estuvo vinculado durante muchos años , primero en la Universidad 
Nacional , después en la U niversidad de los Andes, en la actualidad está 
dedicado únicamente a escribir. 

Rubén Sierra Mejía, profesor de la U niversidad Nacional, hablo con Cruz 
Vélez en un intento de aproximarse a su obra y señalar los momentos de 
su evolució n. 

Usted empieza su carrera de escritor, a fines de la década del treinta, con 
artículos de prensa. En ellos trata temas de Literatura y poco después de 
filosofía. ¿Cuál fue el clima que encontró en ese entonces que favoreciera su 
tarea de escritor, en especial/a de escritor de temas filosóficos? 

No puedo negar que cuando me inicié en la vida intelectual había muy 
buenos estímulos que me incitaban a escribir sobre temas filosóficos. Aun
que , en general, e l ambiente no era exactamente propicio para un escritor 
que no tratara temas excl usivamente lite rarios, políticos o de crónica histó
rica, ya se empezaba a percibir un gran cambio de nuestra atmósfera inte
lectual , determinado por los primeros intentos de incorporar a Colombia a 
la cultura moderna, de la cual había permanecido alejada, sobre todo en 
los campos de la fi losofía y las ciencias . A pesar de que nosotros entramos 
en la escena histórica a comienzos de la Edad Moderna, durante los tres 
siglos de la Colo nia fuimos una prolongación cultural de la tardía Edad 
Media . Semejante anomalía de nuestra historia fue un refl ejo de la anó mala 
historia cultural de España, que al iniciarse la Edad Moderna le dio la 
espalda al resto de E uropa y se encerró detrás de los Pirineos , indiferente 
a lo que estaba ocurriendo detrás de ellos, ajena al proceso de constitución 
de la nueva filosofía. de las nuevas ciencias y de la nueva técnica. las cuales 
iban a ser las fuerzas conformadoras de la modernidad. España despertó a 
la vida moderna a fines del siglo X I X y principios del xx, cuando se hizo 
un esfuerzo enorme para ponerla a la altura de los tiempos, como decia 
José Ortega y Gasset , uno de Jos protagonistas de esa empresa. Pero nosotros 
no acompañamos a los españoles en dicho momento histórico . 

A principios del siglo X I X nos habíamos emancipado de España, no sólo 
política sino también culturalmente, para ir a parar bajo la infl uencia de 
Francia e Inglaterra, influencia que no fue lo suficientemente profunda para 
superar nuestro retraso. Por eso, sólo cuarenta años después, cuando yo 
me iniciaba en la vida inte lectual, comenzó a sentirse entre nosotros la 
saludable influencia de esa nueva España, determ inante del cambio de 
nuestra atmósfera inte lectual. E n el campo filosófico, quien impulsaba la 
renovación españo la era Ortega y Gasset, como ya lo dije, con sus obras y 
con su empresa cultural, llevada a cabo mediante la R evista de Occidente 
y la Editorial Revista de Occidente. Cuando yo llegué a Bogotá , a fines de 
la década del treinta , encontré un grupo de personas que ya estaban dentro 
de esa corriente . Las publicaciones de la R evista de Occidente llegaban 
periódicamente. Semejante actualización de nuestras le tras se estaba lle
vando a cabo también en eJ campo puramente literario. Yo entré en contacto 
con los jóvenes poetas que iban a integrar posteriormente e l grupo de Piedra 
y Cielo , los cuales le estaban dando un nuevo giro a la poesía colombiana. 
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Porque también en poesía había un retraso en Colombia. La nueva poesía 
de lengua española ya estaba en marcha desde comienzos del siglo. Pero, 
y no creo que haya exageración en decirlo , nosotros seguíamos instalados 
en e l siglo X J X. Piedra y Cielo fue una verdadera revolución, y una verdadera 
apertura a esa renovación que se estaba produciendo en lengua española. 

Usted ha dicho que Ortega y Gasset tiene tanta importancia como f ilósof o y 
escritor que como protagonista de múltiples empresas que ayudaron a la 
formación de la fisonomía cultural del mundo hispánico. En Colombia el 
Ortega filósofo y el Ortega escritor no parecen haber dejado huella perdurable. 
Su influencia habrá que buscarla en "el otro Ortega", que llama usted. Prác
ticamente, entre los filósofos que aparecen en la década del cuarenta, sólo 
Cayetano Betancur muestra una influencia orteguiana. ¿Cómo podríamos 
explicar este hecho? ¿Quizás sea que, cuando aparece en Colombia el interés 
por La filosofía , ya los efectos de La tarea del otro Ortega habían impregnado 
el mundo cultural hispánico, de tal manera que fue posible que se olvidara 
su propia filosofía? 

Yo estoy de acuerdo con esa opinión suya. E l otro Ortega, el Ortega de 
las empresas culturales, el Ortega que tenía que despertar un interés por 
la filosofía en unos pueblos donde no había habido filosofía desde la época 
de Suárez, ese Ortega se olvidó de su propia obra como filósofo. Su obra 
filosófica no llegó a cuajar en la forma como se venían configurando las 
obras filosóficas que él introdujo en el mundo hispano. Él no pudo lograr 
una obra como las Investigaciones lógicas de Husserl , o El formalismo en 
la ética y la ética material de los valores de Scheler , o Ser y Tiempo de 
Heidegger, o la Metafísica del conocimiento de Hartmann. Toda su obra 
filosófica , que es muy interesante, quedó dispersa en ensayos truncos , en 
artículos de revistas y periódicos. Y mientras la ib? escribiendo a toda prisa, 
sin tiempo para dejarla madurar , presentaba la filosofía nueva europea en 
excelentes traducciones , orientaba al lector, lo seducía para la filosofía y 
lo educaba filosóficamente. Esa misma educación que él daba influyó en el 
modo como se juzgó después su propia obra. Esto explica que los que 
habían sido orientados por él hayan comenzado a considerarla como insu
ficiente. Estoy, pues, de acuerdo con usted. Precisamente por esa labor de 
divulgación , su propio pensamiento no influyó directamente sobre la gente 
que empezaba a filosofar. Pero la otra influencia fue una influencia necesaria 
y decisiva en la normalización de la filosofía en España y América. Para 
mí es tan importante poner a unos pueblos que nunca habían tenido filosofía 
a filosofar, poner una lengua como la española, que nunca había luchado 
con los problemas filosóficos, a filosofar , es tan importante, repito , como 
escribir las Investigaciones lógicas. Yo creo que el brillante estilo literario 
de Ortega puede llegar a pasar de moda , que sus lúcidos ensayos pueden 
también envejecer, pero Jo que permanecerá siempre es esa labor cultural 
suya , esa empresa cultural de poner a filosofar a la lengua española, a una 
lengua que nunca había hecho filosofía. Esa es una empresa duradera. 

Después de Ortega, el español, sobre todo la lengua escrita , la lengua de 
Jos escritores, se transforma totalmente, es otra cosa. Basta leer a don 
Marcelino Menéndez y Pelayo o a Balmes o a Pérez Galdós y leer después 
a algunos de los más conspicuos escritores del siglo xx, para darse cuenta 
de que la prosa castellana tiene una nueva andadura, la que le dio Ortega. 

¿Podría decirse, entonces, que Ortega representa para la prosa española lo 
que para la poesía representó Rubén Daría? 

Con respecto a Darío, yo agregaría que no sólo la poesía sino también la 
prosa de nuestra lengua se transforma en sus manos. En mi concepto, los 
dos momentos decisivos para la formación del casteJJano literario actual 
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son D arío y O rtega. Darío crea la prosa mode rna , la prosa de frases cortas 
y ágiles; Ortega le da a l español la brillantez expresiva , e l rigo r y la precisión 
co nceptua l. 

Menos reconocida ha sido la influencia de Francisco Rom ero. Y ciertamente 
nunca w vo ni el alcance ni la profundidad de la de Ortega. Sin embargo, 
Romero ejerció una especie de magisterio en Hispanoamérica, no sólo por 
m edio de sus escritos" y de la Biblioteca Filosófica de la Editorial Losada, 
que él dirigía, sino también directamente, mediante una nutrida corresponden
cia con los filósofos latinoamericanos. ¿Cuáles fueron sus relaciones con 
Rom ero? 

En ese momento de q ue hablamos a l comienzo, cuando empezaba a produ
ci rse una ape rtu ra de l ho rizonte fi losófico en Co lo mbia , la infl uencia de 
R o mero fue decisiva . Yo entré muy temprano en contacto co n los escritos 
de Romero . E n 1944 escribí un artículo sobre un peq ue iio libro suyo en 
to rno a las histo rias de la filosofía. Con ocasió n de este artículo inicié 
co rrespo ndencia con é l. E sa correspondencia fu e muy formativa para mí. 
Po rque é l estaba e nterado de todo lo que se había hecho en los últimos 
decenios en filosofía . T en ía una ca pacidad ext raordinaria pa ra info rmar, 
en fo rma breve pero con rigor , sobre un libro o sobre una corriente filosófica; 
po e ía un fo rmidable pode r de síntesis, además de e legancia y cla ridad en 
e l decir. La info rmación que recib í de Ro mero fu e muy valiosa pa ra mí. 
Me ayudó a ampli ar e l ho rizonte e n que me estaba moviendo. Le í con 
mucho cuidado, estudié su L ógica , cuya lectura me suministró métodos, 
conceptos claros. Pero además de esa labor de información , de apertura de 
horizontes y de precisió n de conceptos , hubo una influencia perso nal ; no 
en la fo rma de una transmisión de co nocimientos, sino en cuanto me trans
mit ía una actitud filosófica y un entusiasmo por las cosas de la filosofía. 
Para eso también ten ía é l una capacidad extraordinaria. Ten ía un gran esti lo 
e pistolar. E n cada un a de esas cartas había siempre una buena información 
y se ad ivinaba una acti tud filosófica ejemplar y ejemplarizante. C uando 
regresé de A le mania , ta l vez por e l tipo de estudios que yo había rea lizado 
allá , don Francisco e me había caído , por as í decirlo , de las manos. Lo 
m ismo que me había pasado con Ortega. Ya me parecían los art ículos de 
ambos, sus libros, algo superficiales , sin gran a lcance, sin gran significació n 

Danilo Cruz en su biblioteca . Una de las más completas en te mas filosóficos con q ue cuenta el país. 
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Varios textos editados a 
principios de siglo . se 
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del fi lósofo . Cómo este de 
Edmund Husse rl . publicado 
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filosófi ca. Pero el año siguiente viajé a la Argentina y conocí personalmente 
a Romero. Y entonces volvió a crearse esa relación estimulante con él que 
había tenido anteriormente. Ya no tanto referida a sus escritos, sino al 
hombre, a un hombre que era la encarnación del entusiasmo por la filosofía , 
y que había entregado su vida a crear lo que él llamaba la normalidad 
fi losófica en América. 

Usted empieza a escribir en el periódico El Tiempo en 1939. Esos primeros 
artículos fueron sobre temas literarios (O'Neill, Huxley, Borges). En ellos 
se muestra, además, una voluntad de hacer literatura, de escribir ensayo 
literario, y no simplemente de hablar de literatura. Usted no ha perdido su 
interés por la literatura. ¿Qué ha significado para su formación filosófica ese 
permanente contacto con la literatura? 

Bueno , en primer luga r, desde el punto de vista de mi formación , mis 
primeras lecturas fueron literarias. Soy un lector de literatura apasionado; 
tengo gran capacidad , por ejemplo, para leer novelas. Cuando me sumerjo 
en un mundo novelístico, soy capaz de vivir en él completamente olvidado 
del mundo real, si el autor tiene la fuerza para retenerme en el mundo que 
ha creado. 

Recuerdo su entusiasmo por Huxley . .. 

La causa del entusiasmo por Huxley creo que vino de don Baldomero Sanín 
Cano. Yo leía todas las cosas que escribía don Baldomero en los periódicos , 
y así comencé a entrar en contacto con la literatura anglosajona. Creo que 
Sanín Cano fue el primero que habló en Colombi a de Shaw, de C hesterton , 
de Wells, de Huxley , de O 'Neill. Lo único que recuerdo es que lo leí 
apasionadamente y que durante algún tiempo viví deslumbrado por ese 
espectáculo de la inteligencia que era Aldous Huxley. 

Ya había leído con mucho interés a los grandes novelistas modernos. Cuando 
cursaba mi bachillerato en el Instituto Universitario de Manizales, leí La 
montaña mágica de Thomas Mann en una gran traducción , en la traducción 
de Mario Verdaguer. Otra gran novela que me apasionó e n ese momento 
fue luan Cristóbal de Romain Rolland , también en una traducción excelente , 
me parece que de Miguel Toro y Gómez. Y como le decía al comienzo , 
cuando llegué a Bogotá entré en contacto , no sé por qué, con los círculos 
literarios , con el grupo de Piedra y Cielo , posiblemente porque ese grupo 
había estado muy vinculado al periódico La Patria , de Manizales , donde 
yo escribía . Aquí conocí a Eduardo Carranza, Jorge Rojas , Arturo Camacho 
Ramírez y Carlos Martín , que ya eran familiares para mí. En un primer 
momento me moví en esos círculos. Y debo decirle que sigo interesado en 
la obra literaria , convencido de que la lengua que maneja el escritor de 
temas fi losóficos se nutre en gran medida del lenguaje li terario . Los pensa
dores traen nuevas ideas, pero los que mantienen viva la lengua de todo 
escritor son los narradores y los poetas. 
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En esta Crftica de 
la razón pura, editada en 1928, 
hizo C ruz Vélez su primer 
acercamiento a Kant . 

Hay algo que a mí me llama la atención cuando comparo ese momento con 
el de ahora. Y es que la mayoría del trabajo filosófico que se hacía entonces} 
el suyo o el de Rafael Carrillo entre otros, era recibido en la prensa colombiana 
sin ninguna avaricia de espacio. Yo quisiera conocer un poco por qué razón 
la prensa colombiana fue tan receptiva al nuevo pensamiento filosófico. 

Yo extendería la pregunta. No se trata solamente de la filosofía sino de la 
cultura en general. Es que en ese momento había un periodismo culto que 
era posiblemente una resonancia del gran periodismo culto europeo, y en 
especial del periodismo culto español, que fue muy importante en la reno
vación de que hablamos al comienzo. La mayor parte de la obra de Ortega 
y Gasset fue publicada en los periódicos, fue publicada en El Imparcial, de 
Madrid , y en La Nación , de Buenos Aires. La mayor parte de la obra de 
Unamuno se publicó también en Jos periódicos. Antes , Darío había publi
cado su extensa producción en prosa en periódicos españoles y americanos. 
Lo mismo se puede decir de Azorín. Entre nosotros teníamos a don Baldo
mero Sanín Cano , que escribía también para los periódicos , en una prosa 
muy sobria , muy exacta , respaldada por una amplísima información sobre 
literatura y corrientes culturales. Lo que hacía don Baldomero era siempre 
periodismo , pero un periodismo culto, no un periodismo fugaz, no un perio
dismo efímero. D e manera que entonces había un gran periodismo cultural , 
un periodismo que informaba y orientaba tanto como el libro. Recuerdo 
que nosotros íbamos semanalmente a una cigarrería bogotana a comprar 
la edición dominjca] de La Nación , de Buenos Ajres , con el suplemento 
literario. Y aquello era una fiesta: el artículo de Ortega o de Unamuno , la 
colaboración de Pérez de Ayala o de Marañón , los versos de Juan Ramón 
Jiménez, los versos de los nuevos poetas españoles y americanos, los infor
mes sobre la nueva física , las nuevas obras de historia, etc., etc. Le repito 
que en ese momento había un gran periodismo cultural en todas partes, y 
aquí e n Colombia también lo había. Y nosotros lo aprovechamos para 
publicar trabajos filosóficos de algún rigor. El de Rafael Carrillo , que hace 
poco reprodujo la revista Ideas y Valores, sobre "La rebelión contra los 
sistemas" es un ejemplo de ello. A pesar de que se trata de un ensayo de 
la más rigurosa filosofía, apareció por entregas en un diario capitalino. 

En alguna ocasión usted afirmó que la lectura de Max Scheler significó su 
''m ás profunda experiencia filosófica" durante sus primeros años de actividad 
intelectual, y considera que el estudio de El puesto del hombre en el cosmos 
constituyó el mom ento de su "instalación en la filosofía" . 

Efectivamente, la lectura de Max Scheler, sobre todo de El puesto del 
hombre en el cosmos, fue mi primera experiencia filosófica auténtica. En 
la lectura de este librito, por primera vez viví desde lo más profundo de mi 
ser un problema filosófico , el problema de la esencia del hombre. 

¿No es injusto el olvido en que ha caído Scheler? 
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Sí, sin lugar a dudas. Max Scheler es uno de los grandes pensadores de este 
siglo . Yo creo que en todas partes , no sólo en América Latina, una de las 
causas de ese olvido fue el nuevo planteamiento que le dio Heidegger al 
problema del hombre, en el cual fue más allá de Scheler. Otra causa fue 
el nuevo giro que tomó la fenomenología con su maestro Husserl , a partir 
de la publicación de las Ideas. En las Ideas dio Husserl un paso trascendental , 
y se entroncó en la tradición cartesiana, en el cartesianismo, que es una 
especie de idealismo. En el Husserl anterior, en el Husserl de las Investiga
ciones lógicas , la base de la fenomenología era la descripción de las esencias. 
Pero él abandonó este punto de vista, para iniciar una fenomenología domi
nada por e l problema de la constitución de los objetos. La fenomenología 
constitutiva es filosofía trascendental , en la cual toda objetividad se consti
tuye en el sujeto humano . 

Pero a pesar de todo eso , en Alemania, en los círculos filosóficos, se siguió 
considerando a Scheler corno un gran pensador. AJ respecto , se han conser
vado unas palabras de Heidegger al anunciarles a sus estudiantes la muerte 
de Scheler el19 de mayo de 1929. Heidegger dijo entonces que Max Scheler 
era no sólo la mayor potencia filosófica de la Alemania actual, sino también 
de Europa y, en general , de la filosofía del presente. Pero en 1933 llegó el 
nacionalsocialismo al poder y, como Scheler era judío, se lo condenó al 
olvido. Afortunadamente , ahora se están publicando sus Obras completas, 
y el interés por su filosofía empieza a renacer. 

En 1948 usted aún no había entrado en contacto con la filosofía de Heidegger. 
¿Cuándo empieza usted a interesarse por este filósofo? Cuando usted viaja 
a Alemania, en 1951, fue a buscar directamente a Heidegger, en Friburgo. 
Pero en ese año publica usted un articulo sobre Nicolai Hartmann en el que 
no se advierte ninguna influencia heideggeriana, y me atrevería a decir que 
usted no parecía interesado por su filosofía. 

Se in und Zeit, de Heidegger , 
uno de los primeros textos 
en alemán estudiados por 
Cruz Yélez. 

La observación suya es exacta. Y el fenómeno se explica por mis contactos, 
por la historia de mis contactos con Heidegger , que habían sido muy super
ficial es. Usted tiene razón: entonces yo estaba más cerca de Max Scheler 
y Nicolai Hartmann. Pero esos contactos superficiales con Heidegger fueron 
suficientes para despertar en mí una gran atracción por su obra. E sto explica 
el hecho de que cuando viajé a Alemania haya ido directamente a Friburgo. 
Recuerdo que leí en alguna parte que Heidegger volvía a la cátedra, de la 
cual había sido retirado por las autoridades francesas de ocupación. Cuando 
llegué a Friburgo, en 1951, comenzaba de nuevo sus clases con el curso 
Was heisst Denken?, que ha sido traducido al español con el título de ¿Qué 
significa pensar? Yo conocía bastante bien la lengua alemana, y pude seguir 
las lecciones. Pero en ese momento lo más importante para mí fue la expe
riencia de estar en un aula , viviendo un momento importante de la filosofía 
del siglo xx. Fue una experiencia fundamental en mi vida. Yo sentía que, 
después de esa experiencia , ya estaba condenado a seguir el camino de la 
filosofía, que ya no podía volver a otro tipo de actividad. 

23 

SEU~ UNO ZE\1 

1 - •• 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

'\'1U"(,. -u~ fl-<1~ \'~JJíf ... 
,., ~-~ ...... «.l!U. 

La afluencia a sus cursos era tremenda. Las lecciones las dictaba en el aula 
máxima , que tenía capacidad para quinientas personas , pero además se 
transmitían , por medio de altavoces, a otros salones. Comenzaban a las 
cinco de la tarde , pero ya a las dos e l salón se llenaba. Nosotros almorzá
bamos y nos íbamos a tomar asiento. Llevábamos libros y correspondencia 
al salón , donde esperábamos desde la una y media o dos de la tarde hasta 
la hora de clase. E ra un espectáculo ver a toda una comunidad académica 
entusiasmada por un gran pensador. A llí estaban los físicos, los químicos, 
los historiadores , los filólogos , los lingüistas , todo el mundo escuchando la 
voz del filósofo. 

Otra gran experiencia en Friburgo fue la participación en un grupo de 
trabajo que constituimos con unos estudiantes alemanes y un estudiante 
norteamericano. Trabajamos durante muchos años sobre algunos textos 
fundamen tales. Estudiamos en primer Jugar Ser y Tiempo , página por pá
gina, línea por línea. Después analizamos La esencia del fundamento, La 
esencia de la verdad. 

Hay un interés inicial suyo - que a mi modo de ver perdura a lo largo de su 
obra- por el problema antropológico. Yo me pregunto ahora si quizá ese 
mismo interés no fue lo que lo hizo aproximarse a Heidegger. 

Sí. El primer problema filosófico que verdaderamente viví fue el problema 
del ser del hombre, que p lanteó en una forma apasionada Max Scheler. Y 
ese impulso fue el que me hizo entrar en el mundo de Heidegger, porque 
vi que en su pensamiento podía encontrar mayores claridades sobre ese 
problema, sobre esa pregunta, que me ha movido siempre y que me sigue 
moviendo. 

Filosofía sin supuestos se publicó en 1970. Sin embargo, algunos de sus 
capítulos habían aparecido en revistas colombianas poco después de su re
greso de Alemania. Es un libro dominado por la influencia heideggeriana. 
¿Cómo se gestó este libro? 

Phiinom enologíe des Geistes, 
(La fenomenología del espíritu) 
de H egel. En la biblioteca de 
Danilo Cruz desde 1940. 

Ya le conté que poco después de llegar a Fríburgo pertenecí a un grupo de 
trabajo, donde estudiamos, durante varios años , algunas obras de Heideg
ger. Le ímos página por página Ser y Tiempo y varios de sus escritos peque
ños, como La esencia del fundamento y La esencia de la verdad. De ese 
modo comencé a vivir los problemas fi losóficos de Heidegger, a compene
trarme con su filosofía. Pero al mismo tiempo estaba estudif ndo las o~ras 
inéditas de Husserl que venía publicando el Archivo H usserl de Lovama. 
Las iba leyendo a medida que estaba penetrando en el mundo del pensa
miento filosófico de Heidegger , y comencé a darme cuenta del punto en 
que se desvía Heidegger de Husserl. Comenté con mis compañeros este 
tema y a e llos les pareció muy bien. Dijeron que ése era un capítulo impor
tantísimo de la filosofía del primer tercio del siglo. Posiblemente el capítulo 
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CulTura femenina y otros ensayos de Jorge Simmel. publicado por la Revista de Occidente en 1934. 

más importante. Entonces empecé a leer bibliografía en to rno a la cuestión, 
y seguí pensando en el asunto hasta que comenzaron a cuajar unos trabajos 
que después publiqué aquí en Bogotá, y con los cuales se compuso posterio r
mente el libro Filosofía sin supuestos. Precisamente el eje es ése, el punto 
en que se separa Heidegger de Husserl . En prime r lugar, con respecto a lo 
que indica e l título del libro , la pretensión de hacer una fil osofía sin supues
tos. Yo señalo el punto en que Heidegger toma esa exigencia de Husserl. 
Recuerdo haber visto una revista donde apareció el ensayo de Husserl "La 
filosofía como ciencia estricta", en que se exige el radicalismo, la eliminación 
de supuestos, y allí había una ano tación de Heidegger que decía: "Cojámosle 
la palabra a Husserl ". Heidegger lleva el radicali smo hasta sus últimas 
consecuencias, y tiene que despedirse de Husserl , porque descubre los su
puestos con que éste operaba . Sobre todo el gran supuesto de la metafísica 
de la subjetividad, el cartesianismo. E l eje es ese tema, el eje de todos los 
capítulos de Filosofía sin supuestos: en cada uno de sus capítulos voy mos
trando el punto en que Heidegger se separa de H usserl , en la concepción 
de la filosofía , en la concepción del hombre, etc. Ése fue propiamente el 
o rigen del libro. 

Francisco Miró Quesada dice -creo que con razón- que en ese libro se 
"plantea el problema de la esencia de la filosofía". Es este un problema que 
a usted le ha preocupado desde los comienzos de su carrera de escritor. 
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Página del libro Cultura femenina y otros ensayos de Jorge Simmel. 

En el fondo de Filosofía sin supuestos está ese problema. Lo que me interesa 
es precisar qué es la fi losofía, cuál es el tema de la filosofía , cuál es el modo 
de trabajar de la filosofía y la diferencia de la filosofía en relación con los 
otros tipos de saber . Yo creo que ése es uno de los grandes problemas de 
la filosofía y Jo ha sido siempre. Ya cuando tropezamos con las primeras 
obras filosóficas conservadas en su integridad, con los primeros sistemas 
filosóficos como los de Platón y Aristóteles, encontramos el problema. Es 
un tema insistente en Platón y Aristóteles, y sigue siendo un tema insistente 
en toda la historia de la filosofía, porque en eso le va la vida a la filosofía. 
Por muchas razones. La filosofía tiene que conquistar, en prim~r lugar, su 
horizonte; el horizonte no le está dado como les está dado a las ciencias 
particulares. Pero la filosofía nunca está segura de su horizonte, debido a 
su historicidad: el horizonte va cambiando, porque en el proceso histórico 
la concepción del ser de las cosas cambia debido a la esencial historicidad 
del hombre. Por eso , cada vez tiene que luchar la filosofía por asegurar su 
propio horizonte de trabajo. Eso en cuanto al ser mismo de la filosofía. 
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Pero hay otro problema muy grave. La filosofía tiene que acotar su campo 
de trabajo con mucha claridad , porque hay la tendencia a confundir la 
filosofía con muchas otras cosas. Ya entre Jos griegos hay, por ejemplo, la 
tendencia a que la filosofía se convierta en teología. En el mismo Aristóteles. 
E sa confusión es e l punto de partida de una confusión que determina toda 
una época , la Edad Media , cuando se identifica la filosofía con la teología . 
Y la teología sigue rondando a la filosofía en la época moderna. Por ejemplo , 
en el idealismo alemán. Y eso se puede decir de muchas otras formas de 
saber. Hay una tendencia en las ciencias particulares, cuando se desarrollan 
extraordinariamente, de propugnar una especie de absolutismo. 

Vinculado con el anterior problema tenemos el del fin de la filosofía. Usted, 
sin embargo, se ha mostrado optimista sobre el porvenir de la filosofía. ¿No 
podrá esperarse al menos un cambio de rumbo de la filosofía? ¿La aparición 
de una filosofía que ya no se ocupe del ser? 

Ese tema del fin de la filosofía es ya viejo. En forma expresa , aparece ya 
en Comte en el siglo XIX. Para Comte, lo que é l llama la e tapa metafísica 
es ya una etapa superada , superada por la etapa positiva, en la que la 
filosofía viene a ser reemplazada po r las ciencias positivas. Y después de 
Comte se ha vuelto a hablar de l fin de la filosofía. En cierto sentido , 
Nietzsche también habla de l fin de la filosofía , de lo que é l llama el fin del 
platonismo -para él toda la filosofía occidental es platonismo-. Es, pues, 
un tema insistente desde hace ya casi dos siglos. Sin embargo , la filosofía 
sigue muy viva. Pero sí hay un fin de formas del filosofar. E l filosofar es 
histórico , inicia caminos y los lleva hasta el final , agotando todas las posibi
lidades de desarrollo de un principio , de una concepción del ser. Se puede 
hablar, por ejemplo , de un fin del cartesianismo , de lo que se ha llamado 
la metafísica de la subjetividad ; hay un fin de la metafísica de la subjetividad 
como hay un fin del platonismo. Nietzsche tenía razón , hay un fin del 
platonismo , el platonismo agotó todas sus posibilidades de desarrollo. Y la 
metafísica de la subjetividad llegó a la perfección con Husserl, perfección 
en el sentido de la capacidad de explicar todos los fenómenos. Con la 
fenomenología constitutiva se llegó hasta Jo último en el desarrollo del 
cartesianismo, de la explicación de toda la realidad partiendo de la subjeti
vidad . De manera que podemos hablar de un fin del plato nismo , de un fin 
de la metafísica de la subjetividad, pero no de un fin de la filosofía . 

Como usted lo recuerda, yo sostengo en algunos escritos que la filosofía 
no tendrá fin , porque ella pertenece a la esencia del hombre . Herder decía 
que el hombre es un animal metafísico. Con ello quería indicar que el 
hombre, a diferencia del animal, es capaz de captar y de expresar el ser de 
las cosas. El hombre tiene una concepción del ser de las cosas. Esta no 
tiene que ser una filosofía expresa , una captación conceptual del ser de las 
cosas. La filosofía surge como una sistematización de dicha concepción. Y 
mientras exista el hombre y exista dicha concepción preconceptual de las 
cosas, habrá filosofía, porque el hombre siempre tenderá a tematizar y a 
sistematizar esa concepción , ese protofenómeno de la existencia humana. 
Así que habrá filosofía mientras el hombre sea hombre. Se agotan las 
posibilidades de un filosofar, es cierto. Heidegger llegó a un callejó n sin 
salida ; por ello, no se puede seguir adelante partiendo del punto a que él 
llegó. Entonces hay que seguir otro camino. 

Un fenómeno que ha podido influir en la actual insistencia sobre el fin de 
la filosofía es que hoy hay cierta esterilidad, no hay grandes pensadores , y 
los que crean la filosofía son los grandes pensadores , no los profesores de 
filosofía. Actualmente no hay grandes pensadores. Pero podría tratarse 
sólo de una de las frecuentes pausas en la historia del pensar filosófico. 
Hay períodos de esterilidad, pero eso no significa que con ellos vaya a 
terminar el filosofar. Son períodos necesarios de asimilación. 
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A mi modo de ver, Aproximaciones a la filosofía cierra un ciclo en la 
evolución de su pensamiento. Sus trabajos posteriores, aunque continúan 
bajo la influencia heideggeriana, muestran que sus intereses se desplazan de 
la metafísica a la ética. ¿Es justa esta apreciación? 

Esa es una apreciación justa. Hay una serie de problemas que me interesan 
ahora . Por ejemplo , el problema deJ nihilismo , que tiene una connotación 
ética, porque si se toma el concepto de lo ético en un sentido muy amplio, 
como el ethos del hombre, el cual encierra el problema de su destino en 
esta tierra, el nihilismo tiene que ver con la ética. A mí me parece que 
ahora el nihilismo se está generalizando. La causa de esto es que estamos 
viviendo el fin de la Edad Moderna . Al hombre se le ha hundido su mundo, 
y carece de puntos de apoyo , y flota en la nada , en el nihil. 

En su discurso "La técnica y el humanismo", usted llega a decir que habría 
que inaugurar, crear una especie de humanismo que no entre en conflicto 
con la técnica. Y define la técnica prácticamente como el mundo del hombre. 
No son sus palabras, pero es eso. No es un instrumento, s~no el mundo con 
el cual el hombre tiene que entenderse. Este es un problema, a mt parecer, 
vinculado con su interés actual por la ética. 

Sí, esa pregunta está en conexión con la anterior. Y en relación con esa 
pregunta viene mi interés por una nueva interpretación del humanismo. La 
nueva interpretación del humanismo hace posible la conexión con el pro
blema de la técnica. Humanismo es una palabra con muchos sentidos. Si 
al humanismo se lo toma en forma superficial, en el sentido del humanismo 
del Renacimiento , ese humanismo es sólo el renacimiento de los estudios 
clásicos, del estudio del griego y del latín , de los textos antiguos. Pero hay 
también otro humanismo , el neohumanismo de fines del siglo XVIII de 
Goethe y de Holderlin. Y Marx también habla de humanismo. En cada 
uno de ellos es una cosa distinta. Pero en el fondo lo que les interesa a 
todos es el ser del hombre, es afirmar el ser del hombre. En el humanismo 
del Renacimiento se quería volver a los autores griegos como reacción 
contra la concepción del ser del hombre en la Edad Media, cuando el 
hombre estaba referido exclusivamente a la salvación y a Dios. Se pensaba 
que en los autores griegos se tomaba al hombre en todas sus direcciones, 
y que eso podía servir para superar la concepción medieval del hombre. 
Lo mismo pasaba con el humanismo de Goethe, de Holderlin , de Schlegel: 
querían volver a los griegos porque creían que los griegos tomaban al 
hombre en su plenitud, y que con esa concepción del hombre podían reac
cionar contra la concepción racionalista del hombre en el siglo XVIII. Y 
Marx habla de humanismo en otra dirección: como la superación de las 
alienaciones del hombre , buscando sacar a flote al hombre en su integridad, 
al hombre que se encuentra enajenado y humillado. Sartre habla de un 
humanismo que postula la autocreación del hombre, para lograr la afirma
ción de su ser peculiar frente a todas las otras cosas. Lo mismo ocurre con 
Heidegger en su Carta sobre el humanismo. Él insiste en la relación del 
hombre con el ser , para afirmar el ser peculiarísimo del hombre, para 
diferenciarlo de todas las otras cosas , que no tienen esa relación . De manera 
que lo que importa en todos esos humanismos es el ser del hombre. 

La técnica científica, que se desarrolló a partir de la constitución de las 
ciencias físico-matemáticas, puestas al servicio de la capacidad técnica del 
hombre , esa técnica ha puesto en peligro el ser del hombre. \Ahora no se 
trata entonces de una afirmación del ser del hombre, sino de una salvación 
de su ser . Cuando se habla de la necesidad de una reflexión sobre la esencia 
de la técnica, esa reflexión tiende a una salvación del hombre, pues todas 
las direcciones de la técnica actual apuntan a puntos de peligro, a una 
destrucción del mundo circundante del hombre. Por medio de la industria-
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Dos filósofo!.: Danilo Cruz y Rubén Sierra Mejía . Uno pregunta y el otro responde. 

lizació n que ha hecho posible la técnica científica se puede llega r a esa 
destrucció n: la contaminación del a ire, la contaminació n de los r íos que 
acaba con la vida acuá tica , la contaminación de la tie rra cuando se utilizan 
las aguas contam inadas para el riego, todo eso hace de aparecer especies 
vegetales y especies animales que son condiciones de posibilidad de la exis
tencia humana , condicio nes mate ria les de la ex istencia humana. 

Pe ro e l hombre no solamente domina , po r medio de la técnica , a la natura
leza sino que se ha convertido en un creador. Puede producir formas inor
gánicas y orgánicas nuevas, que no estaba n e n la naturaleza . Ya se habla 
de la posibilidad de crear un ser humano con ca racte r ísticas planeadas por 
e l técnico. No sabe uno en qué pueda parar todo e to. Se está destruyendo 
e l ámbito natura l del ho mbre, sus condicio nes materiales de existencia ; se 
está manipulando la sustancia vital , lo cua l p uede llevar a una transformación 
de la esencia del hombre. Para no hablar de la acu mulación de poder y de 
destrucció n por medio de la técnica bélica, e l cual puede llega r a destruir 
la vida sobre la tierra en caso de una gue rra nuclear. Y no hay ninguna 
salvación , porque la técnica tie ne una lógica interna, que lleva hasta el final , 
que es la destrucció n to tal de la vida y de l mundo circundante. La única 
salvación previsible podría venir sólo de la reflexión sobre la esencia de la 
técnica y sobre la esencia del hombre, con el fin de lograr una claridad 
completa sobre las formas de existencia humana, una de las cuales es la 
técnica. Una claridad completa que podría hacer posible una ética de la 
técnica . 

Esto es lo que yo llamo un nuevo humanismo, un humanismo referido a la 
técnica ; un humanismo que impulse el estudio de la esencia de la técnica, 
del origen histórico de la técnica , de las relaciones del hombre con e l mundo 
en la forma de una relació n técnica , etc. C reo que a éste también se lo 
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podría llamar un interés ético, para situarnos en su pregunta primera sobre 
un viraje mío hacia los problemas éticos. 

Quisiera resaltar la observación que usted consigna en Aproximaciones a la 
filosofía relativas al estilo y la escritura de la obra filosófica. Aunque allí 
simplemente se dice que redactó de nuevo su obra de juventud "a causa de 
la torpeza y el mal gusto del lenguaje", es claro que esa observación obedece 
a una voluntad estilística que sus lectores siempre le hemos reconocido. En 
uno de sus artículos de El Correo de los Andes, tal vez en el dedicado a 
Francisco Romero, usted hace algunas críticas muy precisas a la escritura 
torpe y artificial que se está imponiendo en ciertos círculos filosóficos . ¿Podría 
ampliarnos esas observaciones? 

Esas alusiones que he hecho de pasada al problema están determinadas por 
una dificultad personal. Se trata de lo siguiente: no puedo entender los 
escritos filosóficos de muchos de mis colegas hispanoamericanos. Si no los 
puedo entender no es culpa mía, porque yo estoy acostumbrado a la lectura 
de textos difíciles. He leído toda la Fenomenología del espíritu de Hegel y 
la he interpretado página por página, una obra de la cual decía Windelband 
que era el texto más difícil de la historia de la filosofía. Pude entenderla 
más o menos, pero a mis colegas hispanoamericanos a veces no los entiendo. 

El lenguaje filosófico tiene dificultades especiales .. Es un lenguaje que exige 
precisión, sus elementos son los conceptos y sus estructuras sintácticas son 
estructuras lógicas que deben ser muy claras, a diferencia del lenguaje 
poético, del lenguaje conversacional, que permiten cierta vaguedad. El 
lenguaje poético es un lenguaje polisémico, lleno de alusiones y de elisiones, 
pero ese es el elemento de la poesía. A veces en el lenguaje conversacional 
se necesita la vaguedad. En el lenguaje político también. Pero en la filosofía, 
el lenguaje es un encadenamiento de conceptos donde se trata de demostrar 
alguna cosa, y hay que luchar por lograr la exactitud y la claridad. Por ellas 
han luchado las lenguas en las cuales se ha hecho filosofía. El caso nuestro 
es que el español no se desarrolló en lucha con ese problema, porque en 
lengua española, en sentido propio, no ha habido filosofía hasta principios 
del siglo xx, cuando se empezó a elaborar un lenguaje filosófico en sentido 
estricto. Los franceses comenzaron c~n Descartes y los alemanes con el 
Meister Eckhart. De manera que han luchado durante siglos por crear un 
lenguaje filosófico y por adquirir esa precisión y ese rigor en la escritura 
filosófica que nosotros no tenemos. Sobre todo en Hispanoamérica se ha 

• 
llegado a manejar el lenguaje filosófico en forma tan inadecuada, que lo 
que se ha formado es una jerga, una atroz jerga filosófica. En los primeros 
intentos de que venimos hablando, a principios del siglo, se comenzó a 
crear un lenguaje filosófico; y a través de la traducción se puso al español 
a hablar con precisión y claridad. Algunos pensadores y traductores han 
hecho ver la capacidad que tiene la lengua española de expresarse filosófi
camente. Pero esos comienzos del grupo de la Revista de Occidente -García 
Morente , Gaos, Pérez, Marías- no se han continuado, y en Hispanoamérica 
se han abandonado. La generación de Romero todavía iba en esa dirección; 
Romero escribía en un lenguaje muy claro, muy exacto, muy preciso. Pero 
en el mundo hispanoamericano actual se ha formado una jerga ininteligible. 
Y la falta de claridad, la falta de precisión y la falta de capacidad arquitec
tónica han sido reemplazadas por el aparato bibliográfico. Un aparato biblio
gráfico que se ha vuelto más importante que el texto. 

) 
Y que es a veces tramposo . .. 

Y a veces es tramposo. Eso es lo más grave. Si el autor reemplaza la teoría 
por una lista de libros que nadie lee, se hace tramposo, porque se da gato 
por liebre. 
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O soLICITELOS pOR coRRED USANDO EL cuPON ADJUNTO 
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RAFAEL MAYA 

1 08114 CRITICA 

Ratael Maya 

OBRA CRITICA. 2 Vols. 

Cqdigo 1102 S 1 000 

Análisis critico de las incur 
siones literarias de destacados 
lingurstas. poetas y ll!~ratos 
de diversas épocas. Caldas. 
Camilo Torres, Nutlez. Pombo. 
Julio Flórez y MarroquJn. entre 
otros. Tomo l. 302 páginas. 
Tomo 11, 41 2 págmas 

Rafael Maya 

POESIA 

Código 1034 $400 

Antología representafiva de fa 
meJor producción del poeta 
caucano. 508 págtnas 

Julio Arboleda 

PROSA: POLITICA. JURIDI
CA HETERODOXA, LITERA
RIA 

Código 1101 S 1.270 
~....1:!.:....---':C........--~ 

Recopilación afortunada y únr· 
ca de la prosa del autor do'hde 
se muestra su EJJillo como m 
térprete de la ley. ora<Jo¡ togo 
so y critico hterarro. 436 pág• 
nas 

l)A rgoel Anto.M> Cato 
José Asuncrón Silva. 
José Urnal\a Berna! 

TRES CANTORES DE BOLIVAR 

Código 1046 S 900 

Conjunción de la poecsla de Ca · 
ro. Silva v Umal\a Berna! 9 la 
pintúra colombiana. rnspirados 
er¡ la vida y obra del L1berta 
dor. 68 páginas . 

Rafael Pombo 

ANTOLOGIA POETICA 

Código 1002 $400 

Selecta colección de 8 1 poe· 
mas que presentan. las diver· 

• Ja1me T ello Cómo crece lo 
sombro. Cód•go 1007 S 500 
Antologla de los merores ensa 
vos. poemas v oractones fu 
nebres al LtbertadoJ 1lus uada 
COn reproduCCIOnes de Obras 
de arte de ari•Stas colom 
b•anos 302 pag•nas 

"ls•doro Laverde Amava 
Ojeado histórico-crítico 
sobre los origenea de lo lite
ratura c·olombiono. Código 
1 065 S 60 A"álls•s de la obra 
de destacados escrrtores n-ac• 
dos es:1 tre los Stglos XV v X IX . 
con anécdotas sobre las mane 
ras perlodlst•cas de la época 
204 págtnas 

1Unel Osprna Sesenta minu
tos de novelo en Colombia 
Cód•go 1 044 S 9'0 Breve otea 
da cr.fttca a la noveltst•ca co 
lombtana e~> la pluma de "" 
prest•g•oso autor 190 pág• 
nas 

"Rafael Ortt1 González Poe• 
sía Cód•go 1035 S 400 
Poemas del a~•l or santande<ea 
no donoe se mues u a su ver 
satdtdad de temas y su apego 
at t~g or hter arro 520 pay•nas 

"Rodolfo Eduardo De Roux S 
J Cominos de Sol v Niebla . 
CódigO 1089 S 300 Exqu•stta 
colecc•ón de ooernas mis t•cos 
.:Jet teólogo De Rou• 84 pág• 
nas 

sas Facetas hterarras de Pom 
bo Presentao•ón bsográf•ca v 
amplH! b'lbl•ogratla 2 56 pég1· 
nas 

Olver Gilberto De León. recop1· 
lador 

CUENTISTAS LATINOAME
IUCANOS EN LA SOR80NA 

. 

C_ó~~Lo:._1~0~:9.:.o __ --~ 60~ 
Onettt , 6 Galean:o, Mejla 
Vallejo , Roa Bastos. 6ritte Gar· 
cla figuran en esta antologfa 
de las 6 7 otlsas más represen· 
tativas de S 1 cuentistas lafi· 
noamer icanos. presentadas en 
el Coloqu•o lnfernaoional sobre 
Cuento Latinoamencano Ac· 
tu..al re<>hzado eh la Untver~• · 
dad de la Sorbona en 1 98 1 
500 pág¡nas 

Diagramacíón Ben¡amln Vtllé· 
gas Te~tos. Carlos J•mi!nez 
G 

PEDRO NEL GOMEZ 

€:ódigo 2 2 6 3 __ _:_S 3 000 

6<t•cíó.n de ltJI<> totalmente a 
color costoa con h1lo 
la más completa blogra4ra del 

artrs¡a, •l ustrada con fotogta · 
flas de sus más imponantes 
obras 2 3 2 págtnas. 

"rle~iOr ÜGampc Marm El 
Poeta de lo Ruano y su 
Memoria de Pereiro Cód1go 
135 7 S 180 ~"~ay .. l·tera" 
oue a~aloza la oh• a <lel po~ta 
pet~lfai'-(J lu S e ar 1)~ G•lfl78 

IPl 1 84 pagonas 
0Ar.mando Solano Poipa, mi 

pue blo V otros enJoyos ( 6 
d<go 1 103 S 5 50 Polll ca hu 
n>(lr y defensa de 8oyac:~ \'Sto S 

gentes 356 oágmas 

1 GIIII1ermo Valenc;•a Lo Glo
rifitoció n del l ibertador Có 
dtgo 1019 S 300 El ,,aPS"o 
presenta a manera <Ir ti•SClH 
sos las hazañas riPI , •hrtrador 
83 págtr,as 

"Banco de la Republ•ca Ro
mancero Colombiano . Cód1 
go 1 @4 t S 3'00 Poemas oue 
1'3" ~xal t arlo ta epo¡¡Pva rle la 
lndependencoa ~olornh •ana 

3 56 ¡¡~g •nas 

0Jc.:.aq~nn F'n\f·' ¡¡c., ( < • ¡ ·<•~ Fo ~ 
mo d oto (o<l q 1:.>''· 
s l ~O C. ole• (!(M '" c..1, .Jd,, . !·· 
55 f.;h"\ 118~ ;_,(,ji~P , .. ¡ !JIH_>~,I(l 
,-(11lll l·d ') liS ( (t>r·IH ¡J..;, •, o 1¡<., 

·wnbrPS 184 ¡•aQ 1d -:. 

"Ennque U<ibe W~•te Apólo
gos de la viiión perdido Có 
ihg.o 1088 S 3 50 Las cosas 
sena1l la<;:; de su v1rltt en la me 
ro• l}f(ISa <Je a\tiOr 158 oilg• 
l)as 

"A1eerto Mirali>Qn. Bo.lívar 
11n el· pensomienfo eúrqpeo 
de ' su épo'o. Cód1,9G 1'005 
S· 2 50. 'Estudío del r:)ens.a.mlen
to-de cuatro pres:t.lg.losos euro· 
peas soete' BoJív.ar; Byró.n, 
Goetlle. Cunstarit. Baka~. 
1 1 5 pflginas. ·. 

"Eduardo t:·emaitr·e. Breve 
Jj'istorio de Cartc:ige~a 1 SO 1 • 
J 9a'l. Código 1054 s 300. 
Síntesis de la o_bllil cumbre del 
au~or sobre el mismo tema. 
2 1 O págína's~ 

"Aicides ~·guedas. La don
z·a de lás sornbros. Códigp 
1080 $ 250, Apuntes s~llre 
cosas: ge_otes 'f sent1;1zuel<ts 
dur_an1e la permanencia del 
autor eo Colo·rnbia desde ¡uf\lo 
de•'1929 hasta )ulio·de.1:9JO. 
2 7 2 pag1nas. 

"Federico C. Agvna! -Colotnblo 
e!' presendo ,de los repít~lieos 
hJsponoQ'mer~c~nos-1884. Có· 
digo 1006 S 400. Situacíón -y 
pos¡ción económica, potítlca, 
geogr~fica y st!lcial de Colom
bia en esa· épo.ca. 302 pá.gi
r¡¡¡s . 

"Antonio Maria Barriga. El. 
· emp'r'éJiito de Zeo y el prés
tamo dit Erick B.ollmc:mn de 

182~. C()d¡go 1013 ~ ·SO 
Facslmil de ·docun,ent~s y car· 
las re ter.¡¡pte& al pr'é-st amo 
hecho por los 9aAqtJérus euro
peos al Vicepresidente Zea por 
deleaactól} de Beíivat, _Q¡¡ra la 
campal\a tibert·adora, 90 -pág•
nas . 

'Banco de la República . San
ta. Mqrto 1 525· '1915. Código 
1043 $250. t.d1ción conr1)e
inor ativa del 4 SO aniversario 
de la fundación de S.aht11 M¡¡r
ta con f.o.to's, acuarelas y 
r~pr.oducción f acsfmir ~'lel prí 
mer libro eon datos histófrcos 
de la ciudad. 

"8adwin; Cradock y Joy Co
lo.tT>Iii.o: Relc¡ción geo¡Jr6fl
cp, t!)pogró.fico, ogrtcoJa, 
e o l)l&.rcial ~, pol:ítico_ de aquel 
po•'· ~ VoJs. Cóil1g0 1008 
·~ 300 An¡j.li$1$ tamán:co de 
Colombia en ~1 sigfo pasftdo. 
Torno l. 4~0 págmas. Tom6 tl. 
6.1l5 p~g¡nas. 

"!". J . Vergara y Velasco 
Nut~Vc;J geografía ele Colom
bia . Código 1053 $ 500. Oo 
cumeotado est.udio soQre 1;¡ 
geograf.ia na·<;tt!¡nar del Slglo 
XIX. Tomo 1. 3.9 7 lllt(linas To 
mo 11. 1 . .266 pá.gfna, 

'.Artuw (Jos~ Joaquín Gar 
pit!J Crórtica,s ele Buc.a.ramon
go. €ódigo 1Q74 ·s 400 En 
estilo ameno y (!o¡¡.u; nentéc•ól1 
seMllla se rél'afa ef (!es'anoiiQ 
-cultu_ra(, htSIQriCO y eGOrlÓn'\'ICO 
de la:capital s.anreooert1atía des 
de l600 hasta i89!L 499 pá· 
ginas. · 

"Ma~io Longi'\enz: Mem<orio 
de Asustín C,adc;u.zi. Cédigo 
1026 $ 200. Rela-to mín\1-
cíoso deJa vida en América ~eJ 
ilustfe geóQrato, con un análi· 
sis de sus obras y una amplia 
gaograf\a. 548 páginas. 

"Aibefte Montezumá Hurta
do. NoHño, tierra .Y espíritu. 
Código 1085 S 350. Relalo 
histórtc;o de lOs hechos 1mpor 
tantes qoe liap hec.h0 de Naii
l'lo el dep<utamento de grandes 
tril.g.e~ta~; éontf!!stes y acon 
tec\mientos, 3'64 páginas. 

~A)berto Hincapié E Lo Villa 
de G~,~aduas. Código 1049 
$' 300. l'iistoria de Gu9duas, 
epicenm> granadino d.e la.lnde· 
pendencia. 72 O P.áginas 

•Alberto Monte.zuiJia Hurta" 
do, Bon,clera.s soli!or\os, ~ido 
de Aguolongo. Código 1-004 

- .:. .. ~\ 
·~·~" " ~-\ 
MI GEN1E 

S 90. OescríiJCión·de la perso
nalidad guerrera y de la gesta 
ne1o.iil:a ctel aliatlp óe Esp'$1\a: 
El criollo Agt:falo."l}o. 258 pá
gin¡¡s, 

•Carl AlJgust Gesselmao. 
Viaje por Colombia 1825-
1826. Cód)go l 047 $ 300. 
Pormer:1o.res de un viaje del 
autGr a Colombia. 3 7!1 p,ágí· 
nas 

"Isaac F Ho!ton l.o Nueva 
Granado: veinte meses en 
lo.? .Andes . Cód1g:o 1029 
S :eoo. Resefia de las condl· 
cro(les .soctales y económicas. 
de la Nue.va Gran-ada.a conl•en
<OS de la década· de 1'850. 
63 6 pagrnas. 

\ 
•G\Jitl~!rmo Hernan<tez de i\1 

ba. 
1
Cómo nació lo Rep\iblico 

de Colombia. Código 1 0"09 
$ 90 Documentos y dementa
roQ,s que acreo,itan la acctón tl('t~ 
roica de los fundadores de la 
nao•aoalidad. 96 pagmas. 

"Alberto Mirarnón. 'llealidod 
y quim•ro d•l oro el• Indio~ , 
Código 1 03-8 $ 60 Relato 
sobte el oro de India¡; desde el 
Desc~bnmlen.tG de Amétic¡¡ 
lWSia ffnes deo: la C:onquiSJa,, 
96 páginas. 
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Fernando Gavma Cadav1d 

MONEDA, BAN<A Y TEO 
RIA MONETARIA 

Código 1060 $720 

Completo estudio sobre el de 
venir de la teorla monetaria v 
su aplicación en Colombia 
486 páginas 

Jav1e1 Ballesteros 

LECTURAS SOBRE EL SEC
TOR EXTERNO DE LA ECO
NOMIA COLOMBIANA 

Código 2271 $300 

Presentación de un anális1s del 
futuro de nuestro comercio ex· 
teríor ame la evolución del co
mercio mundial. 2.24 págmas. 

Banco de la Repübhca, Depar
tamento de lnvesugeciones 
Económicas 

COLOMBIA: RESEÑA DE SU 
ESTRUCTURA ECONOMICA 

CódiQO 1285 $ 150 

Presentación condensada de 
los principales aspectos v es
tadfsticas de nuestro pafs. ac
tualizados a diciembre de 
1984. 105 páginas. 

• lJ•";•·1 l~r Jt ¡,1rj a 

Chio · Un 11tio precorómico 
en lo Sobona de Bogotá '. 
rh<.¡ to 2 JO: S ·100 An 1 ~ •·rl •• 
,,., H 1 •"('lnq•r 1(;" ln lf •lrr.; 

g • .. 1'-' a • ,. a gt:cllJ' ~ 
t t,, 1 " ,.;, '-''-1 .~· .1 .1 Anq. ·.a 
84 paq1n a "> lf•\l; V 4 (, p ;¡\,jl r l f'C; 

i¡ 1 1 • . .... l'll~r-(V'"\ 

•l\J . ...,, J;.,. t .Ja Ht ,,, (1 ... 

lwt;.;l\ Agnculturo obo11gen 
y cambios de vegetación en 
lo Sie• ro Novado 1 '"•a 
2 t11 • ~ ·l r ,. za· ~ 

, ! Pil •• PI '\o 1ht<;,f ]1 ' l .., PI 

.-. ... rnr.:, .. n• ,,_. .., .. , .... ,"'' 
l lff"' \ '"'IJU•I 

lauchlon Cume 

POLITICAS DE CRECIMIEN
TO Y DESARROLLO 

Codigo 1100 . S 450 

Selección de los escritos más 
representa tjvos entre 19 71 v 
198 1 de QUien se consíder a el 
más tnfluvente economrsta de 
la hostona de nuestro pais en la 
segunda n utad del Siglo XX . 
244 págmas. 

111 fd•' jL.ji_."ij 1. 

,, -.~ ·• ' 1 J 11 f'S~ 1A , , 

I11'J ;lrl' l lf•~ d t"l v l ' (j t•T ;t '''' 1 •· 

P<.r)-fiP,11Jf · ~ l l')lu, ll •(ll '' ~ ~ 

~ ;;¡:. JI' ';'~ "-H a_. -,._ 

• Apr, t • .1 -rn El vuelo do la, 
!ijerotos Co:o <1 1 <(1.' 
S 4( 1 ·u 1, ... t ~~ • .u 
<, • , • ~.,. ... • ' 

1 ) .., ' 1 • 1 d 1 1 e¡ 1• , .. 

1' 11 •~<.. f ¡llf' l l(l'- '" IH {HI !h"-1~. 
1-.. la "' \1 , 1 , h, 11! 1 , 

-..-rt~ 1 ,,. ' • r• t 1 • 

; 1\J j( t 

Banco de la Repüblica. Editor: 
José Anton1o Ocampo 

LA POLITICA ECONOMICA 
EN LA ENCRUCIJADA 

Código 1281 S 250 

Colección de traba¡os sobre 
problemas llnancíeros, mone· 
tanos v cambiarías. presenta
dos por un prestigioso grupo 
de académ1cos exuanjeros v 
nacionales en el Centro de Es· 
tudlos sobre Desarrollo Econó· 
m1co, CEDE. Universidad de 
los Andes, 1982, 

A r 
qvoolo g.ro dJ~I Vollu de l Roro 
Ca uC>O ,, ~ : 
1 • ,. 11 1 ' • ' +', u 1 ! 

,.,,, •·i • ' ' d 1 ,, 

• 1' lt ; 1 1 

' " 

• ¡ f 1 ~t.l • 1 •• \, f ',. 1 1' 

lnV @S t f{IOCJOI" tH et 

noh rs torica• y orqv 4ologrcos 
en el órea Gvone ., 1d •u 

•. ' ' S .. 1 • , 1•1 ,,, • •t· 

'1 1 • ,_ ' J • 

- - ------ - -- - ------ - - - ------------------- - --

PARA SUS PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES POR CORREO LLENE ESTE CUPON Y ENVIELO JUNTO CON CHEQUE CRUZADO SOBRE LA MISMA 
PLAZA. A LA ORDEN DEL BANCO DE LA REPUBLICA - DEPARTAMENTO EDITORIAL 

PARA LAS CIUDADES DONDE NO EXISTA SUCURSAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA. REMITA CHEQUE DE GERENCIA O GIRO SOBRE LA PLAZA 
DONDE SE ENCUENTRE NUESTRA SUCURSAL MAS CERCANA. ( *) 

Señores 
Bonco de lo Repúblico 

Adju nto cheque No. Banco ______________________________ _ 
G•ro postal No. ------- Por S 

Nombre y apellido ----- - --- - --- ---------- Dirección-------------------- ------

Ciudad - - - ------ ----- 
Empresa 

Departamento ----- --- --- --- ------- Pais -------------------Cargo ______ _______________ _ 
Teléfono - - ------ - ------

!"ES AUTORIZO A: 
1 1 Enviarme los siguie ntes tít ulos. Suscrtbirme a. 

Códogo Titulo Cantidad Valor TOfAL Período Titulo Valor 

Rev•sta del Banco de la República 

Ensayos sobre Política EcoPóm•ca 

Boletín Cultural y B1bhográhco 

1 ()1 Al 

Env1a rme tnformac•ón sobre novedades b1b l1 ográftcas 

Al reverso encontrará las dire cciones donde puede dtng1r su solicitud 
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"Abel Cruz Santos. Federa. 
lismo v ·central ismo. Código 
1 O 14 S 105. Estudio de los 
dos $ÍS!e!"Ms Ideológicos pre· 
sentados en la Nueva Grana· 
da, con sus diferentes pensa· 
dores y evolucoón hacia 
nuestros partidos tradiciona· 
les. 234 páginas. 

"Néstor Madrid Malo. Temas 
de cíencia polltlca v derecho 
connitucional. Código 1045 
S 90. Comentarios sobre cien· 
cía polftica. poder, carisma, 
partidos electorales y otros. 
2 72 págjnas. 

•Cayetano Betancourt . Ma
nual del ciudadano. Código 
1023 $ 90. Presentación con· 
densada de los deberes y de-

rechos que tlene cualquier 
miembro de la comunidad en 
Colombia. 132 págloos. 

"Jaime Mz-Reoamáo. Histo
rio jurídica del Banco dt la 
Rep úbli ca- Códogo 1 021 
S 1 OO. Gompleta y documen· 
1 a da descripción cronológica 
de los pmcesos legisl¡¡tivos y 
jurisprudencíales que t'oan 
influido en la estructura lnsti· 
tucoonal del Banco de le Re
publica. 1 71 págonas. 

•Ben¡amln Ardila Duarte. 
Andrés Bello: Jurisperito de 
América. Códlgo 1069 $ 160. 
Influencia de Andrés Bello en 
las diferentes áreas del De· 
recho y en nuestras constitu· 
coones. 252 páginas. 

- 4-- ! - '- -- · - . ........ ----- · --~- --- .... ~---· 

"Banco de la República, Sub· 
gerencia Jurfdita. Disposi· 
ciontS económicas de 1983. 
Código 1 35 6 s 1 00. Compila· 
ción de la legislación económi· 
ca colombiana de ese al\o, or· 
denada en forma cronológica y 
temática. 268 páginas. 

"Miguel Samper. Escritos 
polltlco-económicos. 4 l o
mos. Código 1057 $ 1.100. 
Selección de documentos y 
discursos sobre Derecho y 
Economla nacional que sirven 
de punto de referencia para 
conocer el des·arrello politico
económioo del pals. Tomo 1, 
356 págones Tomo 11, 446 pá· 
ginas. Tomo 111. 382 páginas. 
Tomo IV. 462 páginas. 

Jt1 lll~•·•u · ~~t'N\'I ' 
tv•·''"nn nt':O. ~• 

,. il 11 

"Julio Londotlo Rar.edes. 
Cut~liones de limites de Co
lombia. Código 1056 $ 90. 
Visión general de los hechos y 
del proceso que senaló las 
fronteras terrestres de Colom· 
bia. 11 2 páginas. 

"F-abio Lozan.o Sirnc:íflelli. El 
Cóllcordato tolombiano de 
1973 . Código 1010 S 170. 
Transcripción del Concordato 
de 1 973, con comentarios. 
críticas y per$onas que partici
paron en su elaboracíón. 2 3 2 
páginas. 
·~aime Castr<¡, Hocio la de

mocracia local. Código 1020 
S 90. Presentación del nuevo 
régimen departamental y mu· 
nicipal. 144 páginas. 

Mario Alarlo Di Filippo 

LEXICON DE COLOM
BIANISMOS 1983. 2 Vols . 

.:;.C..;..ód;.;.ig~o;...1-=0:..c.7..:.7 __ _..:..s 2 . 500 

Completo diccionario de las 
voces más usuales de la larga 
del hombre colombiano de tO· 
das la r4-giones. Tomo 1, 4 1 2 
páglnas. Tomo 11. 456 pági· 
nas. 

Julio CariiZosa Umana 

RECURSOS DE HOY, 
BIENESTAR DE MAÑANA 

Código 1086 S 750 

Selección de las más 1mpor· 
tantas ponencias del autor 
sobre la conservación da 
nuestros recursos naturales y 
del medio ambiente. 324 pági· 
nas. 

"Enroque Pétl;lz Arbeléez. Ar
borizaciones urbanas con ea
pecial atenei6n a Bogotá. 
Código 1 003 $ 60 Estud1o de 
nuestro pat11monio vegetal y 
su conservacoón con fórmulas 
de a1borozacoón para g andes 
coudaeies 56 páginas 

• .;lfonso Pérez Precoado. 
Ecología paro todos. Códogo 
1 081 S 480 La necesidad ur 
gente de proteger la naturaleza 
como f a~;tor ondíspensabll! pa · 
ra la superv¡vencia de ta espe
coe humana 198 pág•nas 

"Rafael Gómez P Orinoco; 
río de libertad. Código 1 032 
S 380 Aspectos geogr~ficos , 
históncos y socio-económicos 
desde su nacimiento en Ca· 
lomboa hasta la desemboca.du 
raen Venezueta 501 péglnas 

•Bobhoteca Lu1s -Angel Aran· 
go. Incunables bogotano• 
Código 1087 S 1.200. Selec
ción única de impresos del 
Soglo XVIII con sus respectovos 
comentaroos bibloográf•cos 
2 4.0 págmas 

11 MJIIroH"Ill U1 

1 \ \1\(, 1) \11 \\ 

Eduardo Acevedo Latorre 

EL RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA 

Código 1 040 S 800 

El rfo Magdalena. geografla y 
problemas, edición de lu¡o 
ilustrada con fotograflas a CO· 
lor. 224 páginas. 

Andrés Restrepo Londol\o 

CARBONES TERMICOS EN 
COLOMBIA. BASES PARA 
UNA POLITICA CONTRAC· 
TUAL 

Código 1 055 S 400 

Profundo estudio sobre el po· 
tencial energético del pals y 
los sistemas de contratación 
en el área. 208 páginas. 

"Simón A l1ure Chalela . 
Bibliografía bolivariano. Có· 
digo 1 O 72 S 7 80. Listado de 
[ibros, folletos. cartas. poesia 
y prosa relauvos al Libertador. 
496 páginas 

"G1andomenoco Coleti S. J 
Diccionario histórico geo
gráfico de lo América Meri
dional. 2 V ola. Código 1 050 
S 200. Tratado semántico 
sobre la historia y la geografla 
de esa parte de América por 
uno de los precursores de la 
ciencia geogr éfica americana 
Tomo l . 2t9págonas. Tomoll . 
403 págonas. 

"Abel Naranjo Villegas. Ge· 
neraclones colombianas. 
Código 1 O 17 $ 90 Estudio 
del comportamoento humano y 
social de doversas genera· 
clones nac1ooales. 15 7 págo· 
nas. 

A:.OOUIERA PERSONALMENTE O SOLICI'TE POR CORREO LOS liBROS Y REVISTAS DE " RIQUEZA CULTURAL A SU ALCANCE" EN: 

Carrera 16 No. 21 44 
Teléfono: 43300 

•. 1 
Teatro Municipal 
Amua de la Rosa 
Carrera 54 Calle 53 
T eléfO!lO. 321 364 

..,, . 
Carrera 4a. No. 11 29 
Teléfono: 284 32 76 
Dep;~rtamento Eduoroal 
Calle 13 No. 35 ·51 
Teléfonos: 24751.110 2776872 

¡ 
Carrera 19 No. 34 93 
Tol~fono 22405 

1 ' 
Calle 1 a. No. 3 73 
Teléfonos 2393 3668 

Calle 11 No. 4-34 riSO 3o 
TP.Iéfono: B71181 

·~:t 

8&bhoteca Bartolomé Calvo· 
Calle de la lnquosoc•c'Jn 
Teléfono: 40202 

Calle 11 No. 5 06 
Teléfono 22781 

Calle 11 No 14 48 
lelllfo"o 3352 

.. -.. 
Calle 1 7 No 1 1 ·56 
T ~léforoo 2388 

Calle 14 Carrer~ 11 E~q •na 
lct&lona 3642 

1 
Biblioteca Darlo Echandla 
Carrera 3a.A No. 1 1 26 
T liléi OI'lO: 364 2 

Calle 17 No 7 7 2 
T I!IAIOI'lO' 3026 

Parque de Sant11nder 
Carrera 1 O. Calle 1 O 
Te16fooo: 7612 

Cauera 23 No 23 14 
T l!lélonD. 33480 

Cerrer1 13 No. 28 59 
Teléfonos: 3750 3382 

• 
Ca11era 5a. No 5 67 
Teléfono· 22608 

• • • 
Calle 1 8 No 2 1 20 
Tt.olélono 33 124 

Carr~ra 9a No. 111 33 Poso 3o 
Tell!fono. 52631 

arrera 6a No 2 7 8 
Teléfono 4 104 2 

Ed1 ocoo Aur~ 
Telélono 8057 

25 80 

- ''~~'"''\::P'!' 
Calle la. No. 7 1 1 
Teléfono: 305 
,.,, . ~ · 

Avda Colón Pas¡1e Guarano 
No 2 86 Teléfono 6681 

E-'l'.:!l'ri"· "· • • • 
Museo Tavrona 
Carrera 2a. Calle 14 EsQ1.una 
Tel6fono: 2~53 

. r Calle 23 o 1 8 JO 
T Plélo.no 2 1 5 50 

Carrera 11 No 1 8 12 
Tultlfono 2311 

Carrera 9a. No. 16 13 
Teléfonos 250 1B 22435 

' Calle 3 7 No 32 09 
T eltfono 2358 




