
Leopoldo Zea ( 1912-2004) 

El 8 de junio de 2004 falleci6 Leopoldo Zea, maestro y amigo, durante 
casi cuatro decadas, de quien escribe estas lfneas. Desde aquel d:fa, recuerdo 
nftidamente, en que participe en la clase inaugural de su seminario de posgrado 
sobre la histmia de las ideas en America Latina en la F acultad de Filosofia y Letras 
de la UNAM, Zea personific6 el gran impulso a los estudios latinoamericanos 
durante la segunda parte del siglo XX, tanto en Latinoamerica como en el mundo 
entero. Fue el historiador, el fil6sofo y el ide6logo de America Latina, dedicando 
toda su vida a lo que consider6 como su misi6n de concientizaci6n y liberaci6n; 
antes de su muerte, pidi6 que sus cenizas fueran esparcidas par el continente 
latinoamericano. Dur~te los sesenta y cinco afios que transcurrieron desde la 
publicaci6n de sus primeros articulos, Zea escribi6 y public6 constantemente 
libros y articulos, ocup6 cargos de importancia en la Universidad y fuera de la 
misma, ensefi.6 en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM y tambien en 
otras instituciones como El Colegio de Mexico, propiciando la investigaci6n 
y la difusi6n de los estudios latinoamericanos a nivel nacional, continental y 
mundial. Se trat6 de una especie de circulos concentricos que fueron formando 
progresivamente una gran red de latinoamericanistas, unidos tanto por sus 
investigaciones y por sus intereses comunes como por una amistad y solidaridad 
que iba surgiendo de sus mancomunados esfuerzos en una labor comun. No 
dudamos en estipular, en lo que se refiere al estudio de las ideas en America 
Latina, que es dable hablar de un antes y un despues de Leopoldo Zea. Y ese 
despues incluye mucho masque la historia de las ideas latinoamericanas. 

Con los dos tomos de su clasico El positivismo en Mexico (1943-1944), a 
comienzos de la decada de los cuarenta, Zea antepuso un nivel nuevo y superior 
para los estudios de la historia de las ideas en America Latina, ya sea en lo 
que se refiere al amplio bagaje de fuentes primarias y secundarias como a su 
rigurosa metodolog:fa de investigaci6n y su conceptualizaci6n historiografica e 
historios6fica. Se trat6, ya entonces, de la postulaci6n de un nuevo paradigma 
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hermeneutico que ·conllevaba, como veremos, la reivindicaci6n tanto del pasado 
coma del presente y el futuro latinoamericano ante las tendencias hegem6nicas 
eurocentristas u occidentales en general. 

En esa primera decada de los cuarenta, el joven Zea se fij6 asimismo el objeti vo 
de ampliar el am bi to de sus investigaciones a todo el continente latinoamericano, 
cosa que llev6 a cabo a lo largo de dos cauces que tambien sedan caracterfsticos 
de su futura labor. Por tin lado, realiz6 un viaje por Latinoamerica entre mediados 
de 1945 y mediados de 1946, en palabras del fil6sofo uruguayo Arturo Ardao: 
"un silencioso viaje de paciente investigaci6n". Investigaci6n historiografica, 
de bibliotecas, de libros, de fuentes, de conversaciones, y conocimiento de los 
colegas, fil6sofos, historiadores, intelectuales, presentando sus ideas y postulando 
constantemente a lahistoria de las ideas en America Latina como legftimo objeto 
de los estudios academi'cos; mas aun, como una de las mas urgentes prioridades 
de la agenda intelectual del momenta. A su regreso, Zea escribirfa que tambien 
fuera de las fronteras mexicanas detectaba, con respecto a lbetoamerica, "un afan 
de saber lo que ha sido, como primer paso para saber lo que podra ser". Este 
viaje le permiti6 comenzar a hilar los primeros contactos personales de la red de 
latinoamericanistas que irfa desplegandose progresivamente. Yes que Zea se vio 
poseido, desde un principio, por una imperiosa necesidad de concretizaci6n y de 
personificaci6n. America Latina, para el, debfa tener muchos nombres propios, 
muchfsimas caras conocidas, muchos amigos, muchos encuentros, discusiones, 
disidencias, coincidencias, decisiones y acciones con juntas. Para el, lo abstracto y 
universal debfa reducirse siempre ya final de cuentas a las personas particulares, 
diferentes, peculiares, con cuyo contacto fue enriqueciendose constantemente, 
enriqueciendose tambien ellas con el. Zea no es el fil6sofo de la torre de marfil, 
sin que ello mermara en lo mas mfnimo su nivel intelectual; por el contrario, 
es el fil6sofo de los caminos, de los encuentros, de las amistades. Caminos que 
recorri6 incansablemente, para conocer, saber, comprender y actuar, entonces, 
conconocimiento de causa; caminos que tam bi en recorrieron por todo el mundo 
sus numerosos libros y articulos y sus multiples traducciones. 

El segundo cauce en la ampliaci6n a nivel continental del estudio de la propia 
herencia cultural latinoamericana durante los cuarenta fue el de la publicaci6n 
de su Dos etapas del pensamiento en Hispanoamerica (1949), resultado, 
en gran medida, del recordado viaje de estudios. Cuando las llamas de la 
segunda conftagraci6n mundial consumfan al continente europeo, considerado 
hasta entonces como la fuente de toda civilizaci6n y cultura por parte de los 
intelectuales latinoamericanos, Zea dej6 de lado las muletas eurocentricas para 
dedicarse a la revalorizaci6n y la reivindicaci6n del pasado latinoamericano y 
de su bagaje cultural, desviando la mirada de los supuestos cielos universales 
europeos hacia su propio terrufio mexicano y hacia su propio continente. Desde 
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un principio rechaz6 las abstracciones y las conceptualizaciones supuestamente 
universales, considerandolas coma mera expresi6n de los intereses particulares 
propios del colonialismo cultural. Para Zea, la reivindicaci6n del valor de lo 
propiamente latinoamericano y la deconstrucci6n de las ideologfas y filosoffas 
eurocentristas, con sus supuestas aspiraciones de universalidad, fueron las dos 
caras de una misma empresa. Para el, lo importante siempre fue lo plural , las 
culturas y no la cultura, los seres humanos di versos, concretos, y no la humanidad, 
y cuando sf se referfa a esta, lo hacfa considerando que lo propio y esencial de 
los seres humanos, lo que los hacfa iguales en tanto tales, era precisamente su 
concreta, peculiar y diferente forma de ser. Fue en nombre de este humanismo 
que Zea exigi6 la reivindicaci6n de la humanidad latinoamericana, y por ese 
mismo humanismo nunca cay6 ni en chauvinismo mexicano ni latinoamericano. 
Somos todos iguales en nuestro comun derecho a ser diferentes. 

Zea fue nutriendose, en un comienzo, de di versas corrientes filos6ficas , entre 
las que coparon un lugar muy especial, en las primeras decadas de los cuarenta y 
los cincuenta, el circunstancialismo y el perspectivismo de Jose Ortega y Gasset. 
Lo que Zea harfa no serfa un estudio de las ideas por sf mismas, sino mas bien 
una historia intelectual, contextualizando y significando el pensamiento filos6fico 
en las circunstancias especfficamente latinoamericanas, o de los diferentes 
pafses del continente. Esta historia intelectual le facilit6 la investigaci6n de la 
evoluci6n del pensamiento latinoamericano en tanto tal, o sea por sf mismo y 
no en tanto un mero y mecanico reftejo que se iba configurando en funci6n de 
la inftuencia de las filosoffas y las ideologfas en boga en el viejo continente. 
Con esta apuesta metodol6gica e historiografica, Zea promovi6 un cambio 
fundamental en la percepci6n de lo que deberfa entenderse por inft uencia cultural. 
Para Zea nose tratarfa ya de las cargadas y preciosas nubes que surcaban los 
cielos del Atlantico para dejar caer su preciosa lluvia de creatividad eufopea 
sabre las Cabezas de los pobres y avidos habitantes del mundo intelectual 
latinoamericano, sino que se tratarfa de la reivindicaci6n del intelectual 
latinoamericano en tanto sujeto hist6rico y cultural, analizando el abanico de 
opciones culturales que se abrfa ante el , tanto en el mundo entero coma en su 
propio pasado cultural , valorizandolas y selecciomindolas en funci6n de la 
relevancia de tales opciones para sus propias necesidades y urgencias hist6ricas, 
y reinterpretando, recontextualizando y resignificando lo escogido acorde 
a tales necesidades. No por casualidad aparece en los tftulos de diversos libros 
suyos el termino "en": El positivismo en Mexico, La filosoj{a en Mexico, Dos 
etapas def pensamiento en Hispanoamerica, etc. Se trat6, desde entonces, del 
estudio de la filosoffa latinoamericana en tanto tal y por sf misma, y no como 
mero eco eurocentrista, nutriendose tanto de su propio derrotero intelectual coma 
de otras y diversas rafces culturales , pero resignificando estas ultimas en funci6n 



de su contextualizacion en la propia realidad latinoamericana. Simplemente 
como lo propio de toda creacion intelectual en tanto tal, escribirfa Zea, tambien 
la europea, con un Santo Tomas de Aquino nutriendose deAristoteles, y con una 
filosofia occidental que comenzaba en Miletos. Del mismo modo que ello no 
quitaba autenticidad y originalidad a tal pensamiento, nose la quitaba tampoco 
al pensamiento latinoamericano. 

Con la reivindicacion del intelectual latinoamericano se daba tambien la de] 
pensamiento Jatinoamericano, el que Zea entiende y postula en tanto una constante 
confrontacion entre la dependencia y la liberaci6n, dos hilos de una misma 
historia, de una misma cu]tura. A esto dedic6 no pocas de sus publicaciones, 
ya sea uno de sus intentos mas ambiciosos, Filosofia de la historia americana 
( 1978), como otros menos voluminosos pero no menos brillantes, como Simon 
Bolivar. Integraci6n en la libertad ( 1980), en el que considera al Libertador como 
uno de los hitos mas importantes y decisivos de ese hilo de Jibertad y Jiberacion 
del pensamiento latinoamericano de] que intentaba seguir tirando el mismo Zea. 
El tftulo del primero de ellos habla por sf mismo: no podra haber una verdadera 
Filosofia de la historia, ta] cual Hegel crefa desplegarla bajo dicho tftulo, sin 
tomar en cuenta la Filosofia de la historia americana: la marginaci6n y el 
ninguneo de la perspectiva latinoamericana, tal cual se daban en el gran filosofo 
aleman, qui en consideraba a America como "el eco de] viejo mundo y el reflejo 
de vida ajena", conllevaban para Zea, necesariamente, el cercenamiento y la 
invalidacion de toda filosofia con aspiraciones universales, convirtiendola, a 
priori, en otra expresi6n ideologica del colonialismo cultural. 

Tambien en el segundo de los libros mencionados, aquel dedicado a 
Bolivar, Zea se mide con la historiosoffa hegeliana en la que venfa a culminar, 
supuestamente, la historia de la filosoffa en general. Zea nos recuerda que en 
la filosoffa de la historia de Hegel el avance en la conciencia y la realizaci6n 
de la libertad sedan dialecticamente, valiendose de "la astucia de la razon", o 
sea que el espfritu, en su proceso de concretizacion y autorrealizaci6n, se sirve 
de las ambiciones y las pasiones personales de los grandes heroes de la historia 
(Cesar, Alejandro Magno y Napoleon Bonaparte), que al correr tras las mismas 
van ampliando progresivamente el reino de la razon y la libertad. "Los tres son 
creadores de imperios", comenta Zea, "y ha sido a traves de estos imperios 
que los hombres y pueblos han tornado conciencia de la humanidad que los 
trasciende, asf como de lo que es esencial a tal humanidad, la libertad". Pero 
Zea planta ante ellos a Simon Bolivar, quien ni siquiera habfa sido mencionado 
por Hegel; un Bolivar que no solo habfa combatido contra el dominio colonial 
espafiol , contribuyendo decisivamente a su derrota ya a la creacion de 17 nuevas 
republicas, sino que asimismo habfa sido plenamente consciente de su mision. 
Zea considera a Bolivar como la contrapartida de los heroes hegelianos y, para 



ilustrarlo, nos trae las clarfsimas palabras del mismo Bolf var al rechazar la corona 
del Cesar de los Andes que le ofrecieron sus generales: "Yo no soy Napoleon 
ni quiero serlo; tampoco quiero imitar a Cesar; aun menos a Iturbide. Tales 
ejemplos me parecen indignos de mi gloria. El tftulo de Libertador es superior 
a todos los que ha recibido el orgullo humano". 

Por supuesto, Zea es plenamente consciente de que la realidad hist6rica de 
America Latina durante el siglo XIX y el siglo XX fue muy diferente, pero le es 
importante el detectar y rescatar ese hilo de conciencia y de liberaci6n siempre 
presente en la historia latinoamericana ante los colonialismos de toda fndole: 
"Bolfvar sera, en este sentido, un extraordinario exponente de la filosoffa de 
la historia de pueblos que habiendo entrado a esta historia b~jo el signo de la 
dependencia, han de luchar a lo largo de la misma para negarla, para anular la 
servidumbre que la misma implica, afirmando, de esta forma, la indiscutible 
humanidad de sus indi vi duos y de sus pueblos" . 

Ante el colonialismo cultural y las abstracciones supuestamente universales 
de todo tipo, Zea postul6 en todo momenta lo que considero como la piedra 
fundamental de todo su pensamiento: "el universal concreto". Ante la abstracci6n 
que conlleva la uniformaci6n y la homogeneidad, postul6 lo concreto, lo 
espedfico, lo diferente, la heterogeneidad, el hecho de que somos todos iguales 
en nuestro comun derecho a ser diferentes. Ante la humanidad, dirfa yo algo 
provocativamente, las caras, las facciones y los nombres propios de los hombres 
de came y hueso y de los pueblos todos. De aquf podrfamos partir al analisis 
del modo en que esta idea fundamental se proyect6 a lo largo y lo ancho de su 
prolffica empresa: el concepto de dependencia, la teorfa de la yuxtaposici6n, su 
discurso desde la marginaci6n y la barbarie, etc. 0 su idea de "discrepar para 
comprender", subtftulo de uno de sus libros , en el que postula la necesidad del 
reconocimiento del otro en la comprensi6n de su diferencia, de nuestra diferencia, 
comprensi6n en la que radica la posibilidad de la convivencia en la solidaridad 
y no en la supeditaci6n. Pero estas lfneas comenzaron a escribirse en honor 
del maestro y del amigo recientemente fallecido, y su objetivo no es otro que 
apuntar a algunas de sus ideas directrices, ya en la primera etapa de su labor, tal 
cual recuerdo que fui conociendolas desde fines de los sesenta, y siendo a veces 
testigo de su misma elaboraci6n. Sean estas lfneas una invitaci6n al estudio de su 
obra para aquellos que no han profundizado en ella y un momenta de recuerdo, 
respeto y honor junto a aquellos que sf lo conocieron y sf lo han hecho. 

Tzvi Medin Universidad de Tel Aviv 


