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riacientes'u; el iicoii~o~liir 10s conceptoi olijr.iivos a nomhres previnmente en cir- 
ixiación. lii I ~ O I I I ~ I ~ L : ,  en estc caso, cnri!ci!ria de un contenido significaiivo pro- 
p i ~ ,  qncrlzintlo cn  unit simple fórmula clasificatoria, en una etiqueta léxica de 
ordenaci6n. 

Unamuno se inclina por mi .significacionismo lingiiísticor de corte natu- 

cosiis es doinin;irlas coLIc,:Iit~i:iItIII.Iit~, pcnetrar su conccpto o idea cuanto esie 
niimhramicnic 1,rota de <<concimcia ca~ioni.:Lnea~~. EI nombre es cntonces el 
rt~sult;ido <I,: una intuición vital o <li! imn clidécticn 1lc la elección significativa 
que cletcrmina la dirccción y el propósito de la propia vida". La convención 
ilice relacibn con silogismo, cot, concirncia rcflcja, racionalismo". 

l'ara Unarnuno cl nomhrv esta pegado a la realiilad social hasta el punto 
de obstnculizar la evolución de un concepto cicntífico o la comprensión de una 
ohm por su enraizamicnio cscesivo en el imhito social de la lcngua en que 
ha sido I icnandn. I 3 : n  e l  fondo, 151 rcxilidnd no es m k  que la cosa filtrada por 
e l  espíritu humano. I4 i t : ~  (11, las cosiis equivalc en Unnmuno a ctener concien- 

~ i ~ ~ n ~ ~ l i s m o  srm;intico contra P I  cual irbnicamcnic rccuerda el caso del sargento 
que (:nscñnl,a a1 solrlado quc,  para faliricar un cañón, no hahía sino recubrir 
d c  acero un agujero, como inmhién *revistiendo noinhrcs hacemos personas," 
o, motejtmrlo ideas, consiruimos mo(lelos filodficos. Busca, Unamuno, en la 
Ircturn, un personnlismo nominal. / \s i  di r i  que cs más justo el nombre de he- 
gt~ l i i i i i i c i i to ,  s ~ ~ ~ : n r c r i ~ n ~ v ,  platonisnio, nrisiotelismo, kantismo, que 10s de idea- 
lismo irascenrlental, espiriiunlirnio, materialisino o racionalismo, para nombrar 
la filosofia de Ih:gcl, Spmcer,  I'lnión, AristSteles o Kant, porque 10s primeros 
no; dicen m i s  pro!iinmi:nic <.I coricicr 1wrsonnI dr l  sistema del autorlb. 

Con el srncillo giro iintcrior i'nnmuno ha traducido la cuestión epistemo- 
Irigirn CIC III (lrnoiacibn ii un prohlcma hermenéutico, haciendo jugar en la 
lcciorrr /ilos4/icn no sólo la rcfcrrncia nomlire-ohjeto, sino también el horizon- 
I,! contvstunl suhjetivo do l a  ición Iiomhre-nombri; y objetivo cultural de 
l ~ ~ ~ , ~ ~ i ~ i - l i ~ i l ~ l ~ i .  I3 asprcto whjt,iivo, dominado lior iinii antropologia m la quc 

r'  <i 1 ' .  ~ s i n :  <<KI  nomhrc cs, cn  cii,rio l ~ o ~ i d o  sentido, la cosa mismar". Nombrar lai 

c ia de Si>>, cs  a s e  >>'I No tzs que Unamuno sc dncida ahora por un conven- 
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y oiro aspccios originall conllil'meninriamente una rsemintica cosistaa que, 
derivanilo de  las p a l a b ~ a s  liacia Iu.; cosas, expresa un contenido conceptual, y 
una dierinenéutica filolúgicar quc, desde la perspeciiva de 10s usos lingiiisticos, 
conexionn las situaciones pragmiticas y las estructuras sintdcticas de un  texto. 
Arnllos rnodos dc leciura urgon dos scniirlos de significación. Al comienzo he- 
uius cd)ozado estos dos seniidos &I lengunje según In fórmula: la <<palahra 

tcxio y (<lti que: no so dicen por quetliir oculio por id inmediato dccir. Foucault 
erer que estc duiilismo lingiiístico cs una característica inherente al lenguaje 
(10 las cnlturas indoeuropens, porque provoca la sospecha de que el lenguaje 
IIU dicc znaciamentc 10 que &ce". En estas condiciones es inevitable la dupli- 
cidad CIC s~:ntirlos: ilrl sentido rquc SI? aprehendex y del sentido q u e  está por 
d eba j o D 

Uniinuino tanihiím liabla de dos seuticlos: del sentido filoidgico y del sen- 
[;do Silflh6&C(J, y centra la divisiún inquiriendo por la separación entre u10 que 
q i~iere  ilecirx u i i  autor CII su ohii  y a lo  que n 10,s d e m i s  se nos ocurre uer en 
e í í a ~ " ,  I,:s~e cii io rqircscnia la inflncncia de In ~ ~ c o l ~ ~ l ~ o r a c i ó n r  del lector en 
la o h  iIc1 cscritor, idea prinieriaa de Unamuno y sobre la que volverá m i s  
i;irde, e11 1911., cn su novt:la Niehln'q. El lector es colahorador indispensable 
dcl autor,  y no tanto porquc, la novela si: hac<. cn I;, lectura, sino porque aquél 

li1 s('ii/ido jilológico ctinichiii y ;darii  la srealid:id circunstanciala del tex- 
iu; dctcmiina <<I0 que qni decirr el autor de la obra. Un texto nace dentro 
de unos líniites cronolúgicos, gaogrificos y sociológicos muy precisos. Va diri- 
gido, por otra parte, :i 10s lectores q u c  p u d e n  situar intuitivamente la obra 
clmtro (11: iiquellos l im i tes  CIC tirmlio, de ccpacio y de  cultura". Descntrañar 
en otra E.poi:a y en otro erliacio coliural que el de la obra si1 csentido filoló- 
gicus r s  linsciir si1 scn~iilo liioral. qi i r ( l imlost~ t-n si1 littwiiura y en 10 que tirnr 
<I<, irrnporal y CIC p a r i i w h r  PI icxtn". 

l , d~ l~ ld~ l>>  y el "quil decir,. 1;:n realidad: que se (licer liieralmente en el 

Ic a l i n d t ~  d g o  suyo'u. 
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a l  n~Jsimo 1iorquc c* mi ~ ~ l i ~ ~ ~ i i l ~ r i ~ - ~ i ~ ~ i l ~ o l o ~ ~ ~ ~ .  Como tal simbolo individnaliaa 
1irotoliI)ic;iinente cl riilmii colectivaa y el wnodo espiritual del pueblon. Y es 
VI car6ciw de roncrt:ción de rcalidades el que duiormin;r, precisamente por si1 

mixim;~ conccniración que 10 llace ideal, dos modos de ser -cl .vulgar y co- 
rrientca y al .inienso y eficin>>-"' y ,  consecuentcmenie, dos modos de comu- 
riicaciSr~ y dc signilicación hmiii:ni.uiica: el .literaln y el <<íniimo>>9. 

Ya aisliido r.1 sirnbolo de dcntro de l a  cultura del pueblo y de dentro de 
si1 Irvgi~i 1 ~ i i c d t ~  construir IJnaniuno sii filosofia cultural quijotesca y desarro- 
llarla5'. 

1)csiirrdIar la filosafia coltural quijotesca t:s recoriocer en e l  simbolo- 
Qirijote 10s ~:onienidos culturalcs que x: iuializan. Así ante el problema de la 
filosofia t y ~ f i o l a  la Ivriurii siml16lica (I, ntrañ;i el sentido profundo que hace 

I ,.sia <<filosoíía.. . como la cxpresión de unit tragedia intima análoga 
:i la t ragdin  (lcl &:i dc Dori í)uijotc, como la expresión de una lucha enire 

ndo DS, srgirn la razón ili: la cicncia nos 10 muestra, y 10 que quere- 
, s<rgilii I:, Ec <I<! iiui:str:i rdigión nos 10 diccr. ScgÚn cste simliolo 

I w r i  c init~r11rt~itiri también Unamuno ln rrligión cristiana y siis manifestacio- 
nea m;iriv&cxis", li1 misma misticai' e ,  inciuso, cierta leoiogíasi. Como Hegel 
I i i zo  imirar cn su Ferrorrieriologin del espiri/ii. ioda la tiisioria cultural bajo la 
coiiqmmiión do Iaa .figuras ili. conciencian, Unamimo igualmente esboza el 
signifiendo (1,: algunw m ~ i m i ~ n t o ~  1ii.tririco-cultiirales conforme a través del 
si~nbolo d ~ l  Quijote. Asi rcconocr en cl quijotismo 1;i lacha Reforma/Contw- 
rdo r i i i i i ,  1GI;ul ~ e r l i ~ i / l ~ ~ ~ i i i t c i n i i ~ ~ t i ~ ~ ~ s ,  lii prlra entri, religibn y fe/racionalin- 
mo iliistr:idos6, PIC. 
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cido. I<ra uit v ixc l t i , l tw pro1~li:sn;r0'. í ~ o t i s ~ ~ l i ó  al filósofo y ,  después dr algunas 
considwaciones, sc rieridió por un nomhri sirn.66lico. 1.0 llamó ~~Apoloiloron, 
quc significa everdad y vida,. En c s~a  lirevi: narración afioran 10s componen- 
tes iic la quiniica filosiifirii d c .  I l i ia ir i i ir io  i ~ i w  ilrhemos romllinar: homhre, ver- 
dad, vida y notnhrt,. 


