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Ortega y los Azcárate
Una Escuela de Valores

1. “D o n  G um ersindo  de A zcára te  ha m u erto ”: (O rtega y  G asset 1917)

E l escrito  de  O rteg a  a la  m u erte  de G. d e  A z cá ra te  só lo  es co m p ara 

ble p o r  su v ibración  h u m an a  y calidad lite ra ria  a  los dos artícu los p u b li

cados, p o r él m ism o, en  la  m u erte  de M ax S cheler y  d e  U nam uno .

C on  la m u erte  de G. d e  A zcára te , dice O rteg a , e n tra  d efin itivam en te  

en  la  h isto ria  u n a  ed ad  d e  la  v ida española. E sto s  h o m b res e ra n  com o los 

superv iv ien tes d e  u n a  v ida “m ás hero ica, m ás enérg ica, d e  m ayor frenesí 

esp iritua l, sobre  la  cual h ab ía  ven ido  luego u n  d iluvio  de co rrupción , ci

n ism o y d esesp eran za” 1. A l d esap arece r sus m ejo res  con tem poráneos, A z 

cá ra te  co n d en sab a  aún, en  sí m ism o, “todas las alusiones, rem em branzas y 

sen tim ien to s” m ás elevados que  nos d ejaba  el pasado .

P a ra  todos e ra  conso lado r pensar: “ ¡Q ueda  A z c á ra te !” “E n ju to , de 

av en ta jad a  es ta tu ra , b a rb a  de p la ta  y ro stro  ce trino , le  veíam os pasar, 

em ocionados, com o a u n  D o n  Q u ijo te  vuelto  a la co rd u ra . C on él pasaban  

las som bras de C aste la r y Cánovas, Salm erón  y G iner. C u an d o  e n tra b a  y 

salía, e n tra b a  y salía  en  nu estras  alm as una  vasto  ru m o r d e  ideales e n tu 

siasm os, u n a  cálida ráfaga  de  esencial pa trio tism o  y tra scen d en te  h u m an i

d a d ”*.

L a  vida cam bia con  cada  generación, cada  u n a  tra e  d istin ta  sensib ili

dad  y d istin to  m o d o  de p en sa r y va lo ra r las cosas, de am ar y acercarse  a 

c ie rtas  cuestiones y d e  a le ja rse  de otras. E n  cad a  g en erac ió n  conviven los 

abuelos, los p ad res  y los hijos. A sí, convivieron los h o m b res de la p rim era

1 ORTEGA Y G a s s e t , X, Don Gumersindo de Azcárate ha muerto. O. C. III, Madrid 
1983,11.

2 O rtega y Gaset, X, Don Gumersindo 11.
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R epúb lica , los d e  la  R estau rac ió n  y la gen erac ió n  novísim a, que  e ra  la  de 

O rteg a . E sto s  h om bres novísim os sen tían  m ás afin idad  con  los h o m b res 

de la G loriosa  de  1869 que  con  los de  la  R estau rac ió n . P a ra  O rteg a , lo  que  

les co n tag iab a  y a tra ía  n o  e ra  ta n to  el n o m b re  de la R epúb lica  sino  “su 

sen tido  m o ra l de la vida, su anhe lo  d e  sab er y de m ed itar. F ren te  a ellos, 

los h o m b res educados en  la  R estau rac ió n  pa rec ían  desm oralizados y frí

volos, exen tos de curiosidad  y de e s tu d io ” . A quello s e ran  p rofesores, am i

gos de l lib ro  y de la  idea, éstos, abogados, negocian tes afic ionados a  la  in 

triga.

C on  A zcá ra te  se va u n a  casta  d e  h om bres “que  creía  en  las cosas su 

p e rio res  y p a ra  los cuales to d a  h o ra  llegaba con  u n  d eb e r y u n  escrúpu lo  

en  la  a lfo rja” . Y  com o to d a  casta  no b le  se aq u ila ta  en  la  adversidad  y su 

tiliza las excelencias de su linaje, al tran scu rrir  de los tiem pos: “la  sangre 

de  aque lla  v en e rad a  generac ión  v ino a ad q u irir  en  A zcára te , su h o m b re  

ú ltim o, la  m ás p u ra  y sencilla calidad. M u ere  solo, n u es tro  b u en o  y am ado  

D o n  Q u ijo te  d e  la  b a rb a  de  p lata , solo e n tre  sus libros y sus v irtu d es”3.

M u ere  solo, en  la so ledad  d e  los suyos, p e ro  quedam os en  el fu tu ro , y 

n u e s tra  p ied ad  filial consistirá  en  seguirle. P o rq u e  seguir a  A zcára te , com o 

a G in er, es “seguir hacia  d e la n te ” . “D e  u n  egregio  p asad o  españo l ya no 

q u ed a  nada: ¡Ya no  q u ed a  A zc á ra te !” . - “P ero  ah o ra  q u ed a  so b re  su 

tu m b a  lo  q u e  d eb e  q u ed a r siem pre  cuando  los que  viven son  fieles a  los 

m uertos: e l v e rd e  b ro te  de la e sp e ran za” (E l So l 15-12-1917).

2. Patricio de A zcárate, S a n z del R ío  y  la F ilosofía E spañola

E l p eq u eñ o  pueb lo  de V illim er fue  siem pre  u n a  “especie de h o g ar es

p iritu a l d e  los A z c á ra te ” . Según N icolás M . Sosa: “E n  1848, buscando  sin 

d u d a  u n  lugar de ve ran eo  p a ra  la  q u e  ya com ienza a ser n u m ero sa  fam i

lia, así com o paz  y sosiego p a ra  sus m editaciones, d o n  P atric io  co m pró  al 

M arq u és de  G az tañ ag a  u n a  casa y algunas fincas contiguas en  la a ld ea  de 

V illim er. C on  ello, el an tiguo  d u eñ o  le ced ió  el d erech o  de p resen tac ió n  

del curato  de aquel lugar. Villimer es una  aldea a orillas del Porm a, po seed o 

ra, com o to d as las riberas leonesas, del co n tras te  e n tre  el v e rd o r y fro n 

d osidad  de  la  tie rra  cercana  al río  y la seq u ed ad  ad u sta  de la  m eseta . E l 

caseró n  q u e  adqu irió  don  P atric io  e ra  de tap ia l y adobes y ten ía  d e trá s  un 

g ran  h u e rto  y unos prados, cercados p o r  arbo leda . E l am b ien te  de p az  y

3 O rtega y G aset, X, Don Gumersindo 12.
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de in tim idad  lo sigue o frec iendo  hoy  la  p ro p ied ad , p e rfec tam en te  co n ser

vada. V illim er p e rten ece  ac tu a lm en te  al m unicip io  de  V illasabariego , del 

que  d ista  unos tres kms. y m edio , y tien e  una  po b lac ió n  de  167 hab itan tes , 

ag rupados en  56 fam ilias, con  c ie rta  ten d en c ia  a d ism inu ir”4.

E n  esta  casa, d e  V illim er, D. P atric io  y su fam ilia  p a sab a n  siem pre  los 

veranos, h as ta  p rim eros de octubre . E n  carta , a Sanz del R ío , e l 28.9.1864, 

dice P. de A zcára te , al fu n d ad o r del k rausism o español: “ya sabe  V. lo 

m ucho  que  le ap recia  to d a  es ta  fam ilia  y que  V illim er e s tá  s iem p re  a su 

d isposición” . Y  en  o tra  ca rta , después de felicitarle, p o r  su liderazgo  filo 

sófico, le dice que  n o  es tá  de acu erd o  “con que  se vaya V. a  t ie rra  de C a 

m eros, cuando  to d a  m i fam ilia, co n tan d o  con su p ro m esa , le  e sp e ra  de fijo 

en  V illim er, y tan to  que  hace  tiem p o  tengo  p rev en id o  a G u m ers in d o  que  

no  venga sin p o n e rse  de  acu erd o  con  V. p a ra  ven ir jun tos , y  p rec isam en te  

p ensam os salir to d a  la fam ilia  es ta  sem ana p a ra  aq u e l pun to . A n ím ese  V. 

y recu e rd e  estas rib eras  frescas, que  en  estío  p ro p o rc io n an  al alm a, lib re  

de los a rd o res  de la estación , solaz b a s tan te  p a ra  esparc irse  p o r  el v e n tu 

roso  cam po  de la  filosofía con  algunas incursiones p o r  el em b ro llad o  y 

a la rm an te  de la  p o lítica”5.

L os vecinos de este  p eq u eñ o  pueb lo  rec u e rd an  a  la  fam ilia  A zcára te  

con  cord ia lidad  según  nos d ijo  el sace rd o te  m ayor, hoy  y a  fallecido, que  

a te n d ía  la iglesia. E n  esa casa escrib ió  don  P atric io  sus o b ras  y trad u cc io 

nes. G u m ersin d o  de A zcára te , dice d e  V illim er: “N ingún  o tro  sitio  tien e  

p a ra  n o so tro s  tan to s  recu erd o s un idos a los que  nos d e ja ro n , com o é s te ”6. 

E n  su  cem en terio  e s tán  en te rrad o s  D. P atric io  y su  esposa. S alm erón , en  

su condo lenc ia  a G um ersindo , le decía: “U n a  g ran  satisfacción  d eb e  aliviar 

v u e s tra  p ena . V uestro  p a d re  h a  l lenado  b ien  su vida, y con  h a b e r  sido  larga  

h a  te n id o  la v irtud  y el vigor ra ro s  de vivir p a ra  las ideas h a s ta  sus ú ltim os 

d ías”7.

2.1. L a  fam ilia  hum ana, socia l e intelectual de D. Patricio de A zcá ra te

P a tric io  de A zcára te  es el p ad re  de G u m ersindo  de  A zcára te . Tuvo 

cargos políticos de im p o rtan c ia  en  la  E sp añ a  de su tiem po. A m igo  de E s-

4 Sosa, N. M., D. Patricio de Azcárate, un leonés universal. Instituto Fray Bernardino 
de Sahagún de León. Universidad de Salamanca 1982,87.

5 Pablo  DE A zcárate , Sanz del Río (1814-1869). Apunte biográfico por F. Giner de 
los Ríos. Documentos, Diarios y Epistolario. Tecnos, Madrid 1969,372-373.

6 Sosa , N. M., D. Patricio de Azcárate 88.
7 Sosa , N. M., D. Patricio de Azcárate 131.
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p arte ro , C am poam or, L av erd e  y F e rn an d o  de  C astro . E s u n o  de los fu n 

d ad o res  d e  la  B ib lio teca  Provincial de L eón . Según P ab lo  d e  A zcára te , P a 

tricio  tuvo  u n a  ra ra  h ab ilidad  p a ra  sab er con jugar la  v ida fam iliar, la in 

vestigación  filosófica y la  v ida  política.

F u e  m uy am igo de  Sanz del R ío  al que  inv itaba  con  frecuencia  a Vi- 

llim er8. C u an d o  Sanz del R ío  v e ran eab a  “en  V illim er (L eó n ), en  casa de 

don  P atric io  d e  A zcára te , con  q u ien  le ligaba la  com ún  vocación  p o r la fi

losofía, im p resio n ab a  a to d o s su p ro fu n d o  am o r a la N a tu ra leza , com o les 

cau tivaba  su  ca rác te r  jov ial y sociable, en  m iedo  del rigo r in te lec tual y 

m ora l de su e sp ír itu ”9. P odem os decir q u e  Sanz del R ío  y P atric io  de A z 

cára te , d ie ro n  u n  im pulso  m uy im p o rtan te  al p en sam ien to  español, a m e 

d iados del siglo pasado , de  m odo  que  p o d ría  afirm arse  q u e  la iniciación de 

la filosofía m o d ern a  en  E sp añ a , a ellos se debe. A sí lo d a  a en te n d e r J. L. 

A b e llán  en  sus rec ien tes estud ios del p en sam ien to  español.

E n  este  sen tido , D. Patricio , fue el F u n d a d o r  y D irec to r  de la B ib lio 

teca Filosófica. T radujo  11 tom os de las o b ras  de P la tón , 10 tom os de  las 

de A ristó te le s  y 5 tom os de Leibniz. C reem os q u e  O rteg a  u tilizó  esta  tra 

ducción en  su Idea del princip io  en L e ib n iz . T odavía hoy  se usa esta  tra 

ducción, de la  ed ito ria l E spasa-C alpe, com o p u e d e  verse, p o r  ejem plo, en 

A ristó teles, M oral, a N icóm aco. Trad. del g riego  de P. de A zcára te , M adrid  

19 7 2 ,6a ed. E n  es ta  em presa  quiso D. P a tric io  que  p a rtic ip a ran  todos los 

hom bres de las d istin tas co rrien tes de p en sam ien to  españo l, desde Salm e

ró n  a C am p o am o r y V alera, d esde  F. de P au la  C analejas a los neocatólicos 

com o O rtí  y L ara , y se m ostró  d isgustado  po rq u e, fina lm en te, no  fuera  

así10. E l un iversalism o leonés se m u estra  aq u í u n a  vez más.

P atric io  de A zcára te , escribió Veladas sobre la filo so fía  M oderna  

(1853), p a ra  su h ijo  G um ersindo , que  luego  tuvo  u n  c ie rto  éxito, según 

a testiguan  F ern an d o  de C astro  y G. L averde . Y  tam b ién  escribió: E xp o si

ción histórico-crítica de los sistem as filo só fico s  m odernos y  Verdaderos 

princip ios de la Ciencia, 4. vols (1861-1862). E n  esta  ob ra , según Ju an  M. 

Palacios (1989, 648), P atric io  de A zcára te  h ace  la  “p rim era  exposición 

am plia, com ple ta  y co rrec ta  de la filosofía de K an t en  el ám bito  de la cul-

8 Pa b l o  d e  A z c á r a t e , Sanz del Río (1814-1869). Pablo de Azcarate fue Diputado 
a Cortes por León en 1918. Trabajó en la Sociedad de Naciones. Embajador de la Repúbli
ca en Londres. En 1948 fue llamado de nuevo por la ONU que le nombró alcalde de Jeru- 
salén durante algún tiempo.

9 GlNER DE LOS RIOS, F., Apunte biográfico, en PABLO DE AZCÁRATE, Sanz del Río 
(1814-1869), 28-29.

10 SOSA, N. M., D. Patricio de Azcárate 119.
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tu ra  e sp añ o la”11. E n  el veran o  de 1880, lee  D. P a tric io  la H a de la F iloso 

fía  de l P. C eferino  G onzález, y de esta  reflex ión  sale su ú ltim o  escrito: L a  

Filosofía  y  la C ivilización m oderna  en España.

3. Pero, ¿qué d iablos era el K rausism o?

C asi to d o s los p ensadores  p rogresistas de esta  época  es tán  influ idos 

p o r e l p en sam ien to  k rausista . M en én d ez  y P elayo  h ab lab a  del krausism o, 

y en  concre to  del de F ern an d o  de C astro , com o de l m ism o dem onio . T am 

b ién  h ab lab a  d e  las n ieb las germ ánicas a las q u e  h ab ría  sucum bido  el 

señ o r Sanz del R ío. P e ro  A zorín , p o r  ejem plo , en  abso lu to  p en sab a  así. E n  

Clásicos y  M odernos, asegura  A zo rín  q u e  el k rausism o  y, en  concre to , F e r 

n an d o  de  C astro  es un o  de los g randes acon tec im ien tos in te lec tua les del 

siglo X IX , com o h a  dem o strad o  rec ien tem en te , en  su libro, D. M áxim o 

C arracedo . E n  1854 se p roduce  la in co rp o rac ió n  de  Sanz del R ío  a la  U n i

versidad . D esd e  entonces, el k rausism o no  h a  sido a jeno  a los acon tec i

m ien tos  fundam en ta les  de la  v ida española . “L ibera lism o y k rausism o  se 

im plican  m u tu am en te  dándose  el caso d e  que  aq u é l a lcanza en  és te  su  m á 

xim a exp resión  filosófica y po lítica” (A bellán , 1984,394)12. Según E lias 

D íaz: “L a  conex ión  K rausism o - liberalism o es, en  v erd ad , incuestionab le; 

re p re se n ta  en  esa co n yun tu ra  la  an títesis p ro g resis ta  del inm ovilism o 

u ltra -co n se rv ad o r típ ico  del in teg rism o trad ic io n a l o trad ic io n a lis ta”13. 

C on  Ju lián  B esteiro , F ern an d o  de los R íos (m in istro  que  reca lab a  con fre 

cuencia  en  V illim er com o M arcelino  Pascua) y R o d o lfo  Llopis, se pasa  del 

liberalism o al “socialism o de fondo  h u m an is ta” . A sí ap a recen  Institucio- 

n istas en  el P a rtid o  Socialista O b rero , com o afirm a y d em u estra  M a. D o 

lo res G ó m ez  M oheda.

E n  M adrid  hab ía  dos cá ted ras de  M etafísica  a la  vez, la de O rtí  y L ara  

y la  d e  Salm erón , nos in form a, ce rte ram en te , J. L. A b e llá n 14. Y  d ad o  que  

com o se h a  dicho un  p u eb lo  es su M etafísica, e sto  nos visualiza, ad ecu ad a 

m en te , la  d ua lidad  y u n a  c ie rta  esqu izofren ia  españo la . M ien tras  la  esco-

11 SÁNCHEZ CUERVO, A.C., Itinerarios del pensamiento español en el siglo X IX , en 
MACEIRAS, M., (Ed.), Pensamiento filosófico español. IIo. Del Barroco a Nuestros días. Sín
tesis, Madrid 2002,178.

12 JIMÉNEZ G a r c ía , A., El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Prólogo 
de J. L. Abellán, Cincel, Madrid 1992,2a, 32. En adelante KI.

13 Minuta de un Testamento. Publicada y anotada por Gumersindo de Azcárate. Estu
dio preliminar por Elias Díaz. Ed. Cultura Popular, Barcelona 1967,9. En adelante MT.

14 KI 17.
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lástica y el positiv ism o de  C ousin  a len tab a  al p a rtid o  conservador, Sanz 

del R ío  tra jo  a E sp añ a  “u n a  filosofía m ística: la  de  K rause. E ra  la  que  m u 

chos españo les n eces itab an  e iba a re in a r  casi u n  siglo” , a seg u ra  A raqu is- 

ta in 15. E l k rausism o se o puso  al oscuran tism o, favoreció  el lib re  exam en  y 

sim patizó  con  lo popu lar, a firm a T uñón de L ara.

E n  cuan to  a la  filosofía de  K rause, nos confirm a que  el S er in fin ito  es 

su p erio r a la  N a tu ra leza  y al E sp íritu , y al com puesto  arm ón ico  de am bos: 

L a  H u m an id ad 16. A sí la  d ialéc tica  nos lleva de la  u n id ad  a la  oposición  y 

de ésta  a la arm onía. E l sistem a de  K rause  se llam a rac ionalism o a rm ón i

co. K rause  q u iere  h acer ciencia en  el sistem a de la ciencia.

P o r p ro ced e r de D ios, la  N a tu ra leza  y el E sp íritu  son  in fin itos relati

vos  y así se v a lo ra  y d efiende  la  N atu ra leza , el cu e rp o  hum ano , y, m uy en 

concreto , a  la m u je r17. P o r eso, el h o m b re  d eb e  cu idar su  cuerpo , y u tili

zarlo  com o m ero  in stru m en to  sería  m en o sp recia r y p ro fa n a r  la  im agen  de 

D ios y o lv idar la  ley de a rm o n ía  d iv ina en  la h u m an idad . H ay  que  resp e 

ta r  la  d ign idad  del cu erp o  y cu idarlo  p o r  sí m ism o, p o r  su n a tu ra l bondad . 

E n  sus Diarios, afirm a Sanz del R ío  que  debem os m an te n e r  el cuerpo  b ien  

a lim entado , sano  y ágil, asead o  y pulcro, y hem os de  d a rle  u n a  p a rte  de 

razón , a  sus exigencias, p a ra  q u e  no  nos in q u ie te  d em asiado  y tengam os 

paz p a ra  la  vida del E sp íritu , “así debes ser p ac ien te  y to le ran te  con  los d e 

seos de tu  c u e rp o ”18.

E s ta  es u n a  g ran  n o v ed ad  filosófica, ya q u e  en  las filosofía trad ic io 

nales el cu erp o  no  parece  existir, o si ex iste  se le condena: Se debe h u ir  de 

todo  cuerpo, decía  Porfirio. Ju lián  M arías se g loría  de q u e  en  su A n tro p o 

logía M etafísica se hab la , casi p o r  p rim era  vez, de l cu e rp o  y de la m ujer. 

Poco an tes h ab ía  tra ta d o  el tem a  G. M arcel. U n a  de las consecuencias de 

es ta  nueva  id ea  positiva del cu erp o  es el in te rés  p o r  la  h ig iene  que  p o d e 

m os aún  co n sta ta r en  esa m ism a casa de los A zcára te  en  V illim er: cuartos 

de  baño , am or al cam po, cultivo de la  na tu ra leza , etc.

E l krausism o p a ra  T iberghien  es la refo rm a m ás decisiva del pen sa 

m ien to  desde la aparición del C ristianism o y el R enacim iento , y K rause 

sería la culm inación del g ran  idealism o alem án al que co rona p rác ticam en 

te 19. Sanz del R ío  considera este  sistem a el m ás ú til p a ra  nu estro  país, dado  

que  H egel hab ía  caído m ucho y la  o b ra  de Schelling no  e ra  conocida20.

15 MT 20.
16 KI 46.
17 KI 53.
18 PABLO DE A z c á r a t e , Sanz del Río (1814-1869). Diarios, 7.6.1852,157.
19 KI 65, D. Gómez Molleda 1966,30.
20 KI 75.
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L a M etafísica  de  Sanz del R ío  no  es m uy in fluyen te  p e ro  sí su Ideal 

de la H u m a n id a d  para  la vida, q u e  no  es, p a ra  m uchos, ni m era  traducción  

ni o b ra  original. S egún E . M en én d ez  U re ñ a  es u n a  sim ple trad u cc ió n  de 

u n a  o b ra  de K rause. L a  H u m an id ad  es aque l se r uno , to d o  y p rop io , en  el 

que  in tim an  N a tu ra leza  y E sp íritu  ba jo  la  u n id ad  de  Dios. Los M anda 

m ientos de la H u m a n id a d  fue la  p a rte  m ás in fluyen te  de  esa ob ra. E stos 

im perativos o rien tad o re s  se re fie ren  a D ios, a  u n o  m ism o, a los dem ás, a 

ser bueno , ju sto  y v erd ad ero , a  b uscar la arm o n ía  y el b ien  p o r  sí m ism o y 

ser dócil a D ios21.

A dem ás, se d eb e  m ira r p o r  to d o s los seres, e spec ia lm en te  p o r  la fa 

m ilia  h u m an a  y la  m ujer. E s ta  es tam b ién  u n a  g ran  no v ed ad , d ad o  el ex 

trem ad o  pa triarca lism o  y el m achism o que ha  p ad ec id o  la  m u je r en  n u es 

tra  cu ltu ra . O rteg a  p ro m o v e rá  a la m u jer en  la  U n iv e rsid ad  com o ocurre  

en  el caso de  M aría  Z am b ran o . Y  este  am b ien te  se resp ira  e n  to d o  el 

grupo.

P o r lo dem ás, al se r h u m an o  se le p ide que  sea  sencillo, sin  vanidad. 

Q u e  sea  u n  ser social, q u e  ren u n c ie  al m al y al e rro r . Q u e  sea  veraz, h o n 

rad o  y trab a jad o r, e sfo rzado  y perseveran te . E sto s  se rían  los tiem pos de la 

te rc e ra  ed ad  o ed ad  arm ónica  del m undo, p len itu d  h u m an a  de  la  h istoria , 

b a sad a  en  la felicidad  y perfección  h u m an a  desd e  la  lib e rtad 22. A sí, m ás 

que  en señ a r filosofía, el k rausism o  en señ ab a  a filosofar, a p en sa r y a vivir. 

A lgunas claves decisivas de l k rausism o son: “E sp íritu  de arm on ía, d e fen 

sa d e  la  libertad , cu lto  a la  ciencia, afirm ación  de  la  razón , m oralism o, p e 

dagog ía  y relig io sidad”23.

G u m ersin d o  d e  A zcá ra te  p e rten ece  a “la p ro m o c ió n  k rau sis ta  p o r 

ex celencia” que, c e n tra d a  en  to rn o  a G in er d e  los R íos, va a h ace r m ás p e r

du rab le  el espíritu  y  la  o b ra  del m aestro. F ren te  al positivism o y al idealism o 

que  se  d isp u tab an  la  o rien tac ió n  de  la  vida españo la , G. de  A zcára te , que 

es c lave p a ra  co n o cer los d eb a tes  en  el A te n e o  d e  M adrid , se inclina p o r 

el positiv ism o q u e  ten g a  en  cu en ta  el n eo k an tism o 24. C om o luego  h a rá  

O rteg a , A zcára te  rechaza , decid idam ente, la  p o s tu ra  an ti-re lig iosa y an ti

m etafísica  del positivism o: “¿Puede ocultarse a nadie  la gravedad del p e li

gro q u e  para  la c iv ilización entraña una doctrina cuyo  program a  se resum e  

en esta frase: guerra a la religión y  a la  m etafísica? E ste  es, sin  duda  alguna, 

el m a l mayor, y  el que  los resum e y  com prende todos, que p u ed e  produc ir

21 KI 90.
22 KI 93.
23 MT 19.
24 KI 116.
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el p o sitiv ism o  m o d ern o : E stud ios filo só fico s  y  políticos, M adrid , V ic to ria 

no  S uárez  1877,120”25. P or o tra  p a rte , el m ism o A zcára te  reiv ind ica la 

em ancipación  científica de E sp a ñ a  fren te  al “fanatism o relig ioso” y el 

“despo tism o  po lítico ”26.

P a ra  el p en sad o r Sanz de l R ío  y el g ran  pedagogo  G iner, reso lver el 

p ro b lem a  de la  educación  e ra  reso lver el p ro b lem a  de E spaña . E n  1876, 

los p ro feso res  expulsados de la  U n iv ersid ad  im pulsan  la  Institución  L ibre  

de E nseñanza . Q u ie ren  ro m p e r con  la  tibe tan ización  (aislam ien to  to ta l 

em pec inado  y a sab iendas) de E spaña en la ciencia y  la enseñanza y  crear 

un h o m b re  nuevo, un  h om bre  interior (G iner) sabiendo que la dem ocrati

zación  del pa ís depende de la educación21.

E n  el p en sam ien to  pedagógico  d e  G iner, influyen C om enio  y P esta- 

lozzi, y sob re  to d o s F. F róbe l (1782-1852), m uy identificado  con  K rause28. 

Se tra ta  de  u n a  educación  que  no  es só lo  instrucción  sino que  es activa, in 

teg ra l, en  lib ertad , la ica-neu tra l, un ificada, m ix ta  y com plem en taria  a la  fa 

m ilia29. F. d e  P au la  C analejas d efien d e  el k rausism o, co n tra  R am ó n  de 

C am p o am o r que  le  acusa de  pan te ísm o, y c ree  que  la do c trin a  de K rause  

fo rta lece  y vivifica la  enseñanza  c ristiana  que  n o  q u iere  ni dualism o ni 

p an te ísm o 30.

S egún A . Jim énez: “E l krausism o, tan to  p o r  su am plitud  com o p o r  su 

p ro fu n d id ad , es el m ovim ien to  filosófico m ás im p o rtan te  de la E sp añ a  

co n tem p o rán ea . P e ro  no  fue el k rausism o sólo  u n a  filosofía; en  rea lidad  

eso es lo m enos que  fue, sino to d o  u n  m ovim ien to  social y refo rm ista  que  

co labo ró , en  g ran  m edida , en  la ta re a  de  transfo rm ación  y m odern ización  

de las e s tru c tu ras  arcaicas de la  sociedad  españo la . D e  aq u í su éxito  y ta m 

b ién  su frecu en te  po lém ica con  el trad icionalism o im peran te . L o s  krausis- 

tas fueron , u tilizando  expresiones de Job it y  G ó m ez M olleda, los educado

res y  reform adores de la E spaña con tem poránea”31.

R esu m ien d o  a Sanz del R ío, C analejas dice que  el krausism o: I o. E n  

filosofía, po stu la  el racionalism o y la  lib e rtad  científica. 2o. E n  m oral, p ro 

pone: “O b ra r  el b ien  p o r  el b ie n ”32. 3o. E n  política, el filósofo resp e ta  la 

constituc ión  positiva de su pueb lo  q u e  d efiende  las libertades  fren te  a la

25 SÁNCHEZ CUERVO, A. C., Itinerarios del pensamiento español en el siglo X IX, 175.
26 SÁNCHEZ CUERVO, A. C., Itinerarios del pensamiento español en el siglo X IX, 180.
27 K I 149. Subrayado nuestro.
28 KI 151.
29 KI 152-158.
30 KI 175-176.
31 KI 187. Subrayado nuestro.
32 KI 187.
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violencia y el p o d e r arb itra rio . 4o. E n  lo social, busca el p ro g reso  en  to d o  

y p a ra  todos. Se distancia del com unism o que no  deja libertad  y del indivi

dualism o que no  adm ite ley superior alguna. 5o. E n  historia, se respe ta  la ver

dad  de los hechos y las tradiciones com o fuente de enseñanza p e ro  sin que 

anulen  el p resen te  ni el futuro. Se tra ta  pues de un  racionalismo  en  lo filosó

fico, d e un  liberalismo en  lo político y de un  reform ism o  en  lo social33.

“H e re d e ra  del k rausism o, la  Institución L ib re  de E nseñ a n za  h a rá  de 

la  educación  el m óvil de la transfo rm ación  rad ica l del país, p e ro  u n a  e d u 

cación in teg ra l y au tén tica , n o  la  m era  instrucción  que  acum ula  conoci

m ien tos sin reflexión; u n a  educac ión  p en sad a  p o r  y p a ra  la  l ib e rta d  y la 

dem ocracia; u n a  educación  conceb ida  p a ra  h acer posib le  la  convivencia 

nac iona l a p a rtir  de  la  to le ranc ia , lejos de cua lqu ie r sectarism o relig ioso  o 

b an d e ría  política; u n a  educación , en  fin, que  p e rm ita  la  c reac ió n  d e  un  

h o m b re  n u ev o ”34.

D e  la IL E  su rgen  algunas g randes instituciones de cam bio  com o la 

Ju n ta  d e  A m pliac ión  de E stu d io s  (ciencia), la  R esidenc ia  de  E stu d ian tes  

(un iversidad ), E l In stitu to -E scu e la  (enseñanza  genera l) y el In s titu to  de 

R efo rm as Sociales (ag ricu ltu ra). G um ersindo  de  A zcára te  p res id irá  el 

In s titu to  de R efo rm as Sociales (1903)35.

P o r o tra  p arte , según G iner, en  E spaña , o cu rre  con  frecuencia  “que  

los am igos del catolicism o son  enem igos de la  lib ertad , y q u e  los am igos 

de la lib e rtad  son  enem igos de l cato lic ism o”36. E n  ta l situación, el h o m b re  

de  b ien  d e fen d erá  am bas cosas, ta n to  el va lo r de la relig ión  com o sus co n 

v icciones políticas. Según E . D íaz , la  3a p rom oción  de  la  IL E , in teg rad a  

p o r  p e rso n a jes  com o A zaña , O rteg a , M arañ ó n  y Ju an  R am ó n  J., en carn a  

la  E sp a ñ a  liberal fren te  a la  in teg ris ta  y trad ic iona lis ta37.

E n  resum en , el K rausism o es el R acionalism o A rm ó n ico . R acionalis

m o  p o rq u e  defiende  la  razó n  com o único  princip io  de  conocim ien to  c ien 

tífico, y  A rm ó n ico  p o rq u e  estab lece  una  síntesis su p e rad o ra  d e  las te n 

dencias opuestas con  u n a  relig iosidad  rac ional que  fu n d am en ta  la  lib e rtad  

relig iosa. E n  política, y en  lo social, se declara  libera l p o r  an to n o m asia  y 

rech aza  to d a  injusticia, v io lencia o a rb itra ried ad .

S e  tra ta , todavía , de u n a  concepción  organicista  de la sociedad  e n tre  
ind iv iduos y grupos que  p e rm ita  a todos cum plir fe lizm ente  su  destino

33 K I 188.
34 KI 190.
35 KI 164. Pablo de Azcárate escribe sobre Gumersindo de Azcárate (KI 12, nota 4).
36 KI 198.
37 KI 159-160.
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hum ano . D e fien d e  u n a  re fo rm a  co n stan te  y p rog resiva  que  lleve a la 

transform ación de las personas y los organism os sociales pa ra  la plena rea li

zación  del ideal h u m an o  en  la h istoria . Y  confía en  la educación  de la p e r 

sona, com o el cam ino  m ás seguro, “p a ra  lo g ra r la  re fo rm a  ind iv idual y so- 

c ial”38.
P o r lo dem ás, el krausism o, a p e sa r  de  las durísim as descalificaciones 

de M enéndez  y Pelayo , h a  sido reconoc ido  ya p o r  casi todos los p en sad o 

res de l p ro b lem a  de  E sp añ a , d esde  U n am u n o  a R . L ed esm a R am os, com o 

u n  m ovim ien to  social y de  p en sam ien to  im p o rtan tís im o  p a ra  E spaña, 

com o h a  d em ostrado , fehac ien tem en te , el p ro feso r R o b e rto  A lb ares39.

4. L a  M inuta  de un  Testamento, de  G u m ersin d o  de A zcára te

E s te  escrito  aparec ió  en  1876, a raíz  de la  ren u n c ia  de G. de A zcára 

te  a su  cá ted ra , p ub licado  y an o tad o  p o r  W. A h o ra  b ien , desde  el p rim er 

m o m en to  se e n ten d ió  q u e  el au to r  del tex to  e ra  G. A zcára te , expu lsado  de 
la  U n iversidad  y con finado  en  C áceres com o S alm erón  en  L ugo o G in er 

en  C ádiz, y u n o  de  los fu n d ad o res  de  la  IL E 40.
G um ersido  de  A zcára te  fue u n  liberal puro , d efen so r a  u ltran za  del 

sistem a P a rlam en ta rio  y del sistem a de P artid o s41. H o m b re  de g ran  voca 

ción U n iversita ria , a lbacea  de  Sanz del R ío , fue  s im patizan te  de la rev o 

lución de 1868 y a la  que  co labo ra  activam ente, desde  u n a  D irección  G e 
n e ra l al M in isterio  de  G rac ia  y Justicia, con  Salm erón.

P a rlam en ta rio  nac iona l p o r  L eó n  d u ran te  m uchísim os años, casi 40 

años. L o  único  d ecen te  q u e  le qu ed ab a , al fin, al sis tem a P arlam en tario , en 
pa lab ras  de U n am u n o , com o nos recu e rd a  m uy b ien  el p ro feso r M arcos 

O teruelo . S iem pre  co n tra  to d a  v io lencia y enem igo  de to d a  prec ip itac ión  

revo lucionaria , n o  esta ría  lejos de u n  neo-socialism o h u m an ista  com o no 

lo estuvo  O rtega .
Según A raq u is ta in , G. de A zcára te  llevó el arm onicism o k rau sis ta  al 

In stitu to  de R efo rm as Sociales. E n  la  ú ltim a  época  de  su vida, co labora  

con su  am igo M elqu íades Á lvarez, fu n d ad o r del P a rtid o  R efo rm ista , en 

1912. A h í se en cu en tra  tam b ién  con  O rteg a , A zaña , A m érico  C astro , 

A do lfo  P osada y otros.

38 Albares, R Julián Sanz del Río y el Krausismo, en M. Fartos, L. Velázquez,T. Pas
tor, La Filosofía Española en Castilla y León, Universidad de Valladolid 2000,274.

39 A l b a r e s , R., Julián Sanz del Río y el Krausismo, 237-238.
40 MT, Cultura Popular Barcelona 1967.
41 MT 41.
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“L a  M inu ta  de un  testam ento, au tob iog rafía  d e  A zcára te , lig eram en 

te  tran sfo rm ad a , es, dice C acho V iu, la obra m ás im portante que entonces  

pub licaron  los krausistas; viene a ser -e sc r ib e  M aría  D o lo res  G óm ez M o 

h e d a -  una especie de m anua l del perfecto  krausista. P uede decirse  -h a b ía  

señalado , en  efecto , J o b it-  que es la actitud del krausista m ed io  la que  A z 

cárate fija  en su  preciosa  M in u ta ”42.

Según L ópez  M orillas se tra ta  de  v indicar al a u to r  y a sus co rre lig io 

n ario s  y d e  o frece r u n a  exposición b rev e  y sencilla  de la  v ida krausista . 

A dem ás, se com patib iliza , p erfec tam en te , la  re lig ión  con  la libertad , el ca 

tolicism o con  la  civilización m o d ern a , y, com o h a  escrito  m uy b ien  J im é 

nez L ozano , n u n ca  m o stra ro n  los k rausistas od io  a lguno  a  la relig ión  n i al 

cato lic ism o ni a  la  Ig lesia cató lica, cosa que  tam b ién  h e red ó  O rtega .

A q u í tra ta rem o s  d e  p re se n ta r  algunos tem as m ás fundam enta les, a 

p a rtir  del hecho  de  q u e  el tes tam en to  h a  ven ido  a las m anos del au to r  p o r 

“ra ra  casu a lid ad ” , ta n  “ra ra ” que  e ra  su p ro p io  tes tam en to .

4.1. P rim eros p asos en la vida hasta llegar al m atrim onio

D ice  el au to r  de l T estam en to  que  va a d a r  u n  resu m en  de su  vida, con 

sus m erec im ien tos y fracasos, inclu ida su p o s tu ra  relig iosa, p a ra  legarla  a 

la  fam ilia  y al ju icio  de  la  p o ste rid ad , pues, com o dec ía  Séneca, el legado  

de  la  v ida  es el m ás im portan te . A d em ás h ace  u n a  d istribución  d e  bienes, 

tan to  a  su fam ilia  com o a sus amigos, a su p u eb lo  y a la  h u m an id ad  p o r 

q u e  h o m o  su m  et n ih il h u m a n i a m e  alienum  p u to 43, según  decía san  A g u s

tín  con  p a lab ras  de  Terencio: soy hom bre  y  nada h u m a n o  m e es ajeno. 

T am bién  va a d a r  unos consejos razonados y unas recom endac iones a  sus 

hijos. A sí, cumple, el testam entario , u n  sagrado d eb er de conciencia y de vida.

E l a u to r  es h ijo  d e  u n  p ro fesional p a rtid a rio  del m ovim ien to  “c ien tí

fico y re lig io so ” que  inauguró  el siglo X IX  y que, b a jo  las ideas d e  la Ilus

trac ió n , h ab ía  ab an d o n ad o  sus convicciones relig iosas en  favor de los 

g ran d es ideales m odernos. A  su m adre, m uy relig iosa, le in sp iraba  la  cari

d ad  h a c ia  los desgraciados y pequeños, p e ro  n o  s iem p re  la  id ea  de igual

d ad  q u e  em b arg ab a  al au to r  del T estam ento . D e  su  m ad re  rec ibe  la ed u 

cación  relig iosa p e ro  nu n ca  oyó a su p ad re  d u d a  a lguna ni m enosp recio  a 

la  relig ión . L a  en señ an za  m oral la  recibe del e jem plo  del hogar.

42 MT 72.
43 MT 87.
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L a educación  le toca  rec ib irla  en  el tiem po  d e  la letra con  sangre  

entra, d e  la  que  n o  su fre  sus consecuencias, p e ro  sí el estím ulo  de l am or 

p ro p io  en  la  educación  q u e  c rea  eno rm es rivalidades. L as H um anidades, 

en tonces, se red u c ían  al la tín  y no  se estim u laban  ni d e sp ertab a n  las cu a 

lidades p ro p ias  de l individuo, p a ra  su m ejo r desarro llo , sino  q u e  sim ple 

m en te  se in stru ía  a la perso n a . A sí, G um ersindo , com ienza a sen tir  s im pa

tía  p o r  c iertas asignatu ras y p o r  los p ro feso res  m ás dedicados. A l te rm in a r 

sus estud ios no  s ien te  g ran  alegría. Y  se d a  cuen ta , tam bién , que  n o  b asta  

te n e r  u n  b u en a  p ro fesión  sino  que  se p recisa  vocación44. E l m aterialism o 

científico no le afecta pero  sí el problem a de las ciencias naturales y  las creen

cias religiosas, en  relación  con el tem a del origen del m undo. F inalm ente, 

nuestro  testam entario , se hace P rofesor, u n a  m eta  im p o rtan te  p a ra  él.

C on todo , el au to r, e stim a q u e  “ la m ayor d icha de m i v ida y p o r la  que 

m ás g ra titu d  d eb o  a D ios, (es) el h a b e r  conocido  a  la  que  h a  sido y es 

du lce y cariñosa co m p añ era  de m i vida, y con la que  h e  rea lizado  el con 

sortium  o m n is  vitae del ju risconsu lto  ro m a n o ”45. A q u í aparece , con  clari

dad , la im portanc ia  de la  m u je r y la  fam ilia, que  el k rausism o reiv indicó  

siem pre, fu n d ad o  en  el va lo r de la  perso n a , su educación , los va lo res m o 

rales y el am o r fam iliar.

4.2. E l p rob lem a  religioso, la fam ilia  y  la sociedad

Sin em bargo, n u es tro  a u to r  nos confiesa que  no  ha  tra ta d o  con  su 

m u jer el p ro b lem a  religioso. E l au to r  adm ite  la c reencia  en  D ios y re sp e 

ta  el cristianism o p e ro  rechaza  a los fanáticos sin caridad  y a los v o lte ria 

nos sin luz n i ciencia. C o n trae  m atrim on io  en  m ed io  d e  u n a  c ie rta  crisis de 

fe p e ro  se sien te  feliz en  su n u evo  hogar, y en  esa fam ilia  “ín tim a, sa n ta  y 

n a tu ra l” , m uy ce leb rad a  p o r  P au l Jan e t en  L a  Famille.

L a relig ión, en  la que  cree  el au to r, in fo rm a to d a  su vida. Se t ra ta  de 

un  D ios p erso n a l y p rov iden te , ín tim am en te  un ido  a la  vida, que  da la  in 

m o rta lid ad  y cuya p rov idencia  am orosa  alcanza a to d a  la  h istoria . Su m a

n ifestac ión  m ás alta  es la  v ida cristiana  que  ofrece al h o m b re  u n  S er ab 

so lu to  e infinito , la  v ida de Jesús com o ideal p rác tico  y reg la  de u n a  vida 

m ora l “p u ra  y d esin te resada , com o ley social el am or y la caridad , com o 

dogm a el Serm ón  de la M ontaña , com o culto  la oración dom in ica l”46.

44 MT 103, nota 20.
45 MT 108-9.
46 MT 118.
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Se tra ta  del cristianism o liberal, parec ido  al de  L aco rd a ire  y de 

G ratry , no  del Credo  trad ic iona l, an o ta  el a lbacea  del T estam ento , que  

tem e c rea r  u n a  crisis a  su esposa, si le revela  su situación , p e ro  tam b ién  

juzga im posib le  ocu lta rle  su in tim idad  p o r lo q u e  se d ecide  a hab larle . A sí, 

le p resen ta  algunas g randes persona lidades h u m an as d e  o tras  relig iones, y 

le ex p o n e  la im p o rtan c ia  de la  sinceridad  y de la asim ilación p erso n a l de 

la relig ión  en  base a razo n es au ténticas.

A p ro v ech a  la ocasión  de la  apostasía  de u n  sacerdo te , de la  que  da 

cu en ta  la p ren sa , que  u nos p re se n tan  com o u n  h o rrib le  ren eg ad o  y o tro s 

com o p u ra  coherencia  d e  conciencia, p a ra  ex p o n er su  s ituación  relig iosa a 

su m ujer. H ace  v er a su m u je r cóm o la Iglesia que  rec ib e  al converso , le 

llam a convertido  y la  q u e  lo  p ie rd e  apóstata. Según n u e s tro  tes tam en tario , 

la p e rso n a  que  o b ra  en  conciencia es u n  convertido  y el q u e  ac tú a  sin con 

ciencia ap ó sta ta  de sí m ism o y, p o r  tan to , de la  relig ión. P e ro  la gen te  suele 

llam ar ap ó sta ta  al q u e  es sincero  e h ipócrita  al h o m b re  h o n esto  y co h e 

ren te . E n  fin, hay q u e  o d ia r los e rro res  y am ar a  los hom bres, com o dice 

san  A gustín , y esto  vale  espec ia lm en te  pa ra  los am igos, los hijos y al com 

p a ñ e ro  de hogar, le d ice su esposa, q u e  le em ociona, con  u n  am o r c ristia 

no  p ro p io  de l Serm ón  de la M ontaña  y de la  p a ráb o la  del B u en  Sam arita- 

n o 41.

E l tes tam en tario  siem pre  h a  sido m uy resp e tu o so  con  las creencias 

de los dem ás, especia lm en te  en  su cá tedra, y siem pre  h a  sub ray ad o  lo que  

u n e  a los creyentes. P ien sa  que  au n q u e  hay  d ife ren tes  creencias tam b ién  

p u e d e  u n ir  m ucho la co incidencia  en  una  co n d u cta  m o ra l h o n esta  y u n a  

feliz y  re sp e tu o sa  arm onía. E l a u to r  no  desea p a ra  su h ijos u n  cato licism o 

frío  y  dogm ático , con  m ás odio  q u e  am or y m ás d ad o  a la  g u erra  que  a la 

paz. L a  fam ilia  o rig inaria  se reu n ía  p a ra  la o rac ión , la  lec tu ra  del evange 

lio y lib ros piadosos, p e ro  el a u to r  dice que  no  asistirá , en  ade lan te , ni al 

rosario  n i a las novenas  p o r  la  confusión  que existe en  el cu lto  a los san tos 

y la rec itac ió n  ru tin aria , m ecán ica  y tib e tan a  d e  la  o rac ió n  de los cristia 

nos48.

S egún  G. de A zcára te , p a ra  m uchos la relig ión  es cosa de m ujeres, 

n iños y  m oribundos e, incluso, es tá  b ien  visto se r cató lico  au n q u e  no  se sea 

p rac tican te . O rteg a  solía d ecir q u e  los españoles som os b uenos creyen tes 

p e ro  m alos parroqu ianos. N u estro  au to r defiende q u e  la  m ás san ta  de las 

lib e rtad es  es “la lib e rtad  de conciencia y de cu lto s” y asum e el c ristian is

m o  d e  los unitarios p red icad o  p o r  C hanning; de ah í q u e  asistirá  a  la  igle-

47 MT 128.
48 MT 140-1.
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sia p e ro  n o  a la m isa. A  sus am igos les d a rá  explicaciones adecuadas de  su 

conducta .

P or lo  dem ás, c re ía  en  la in m o rta lid ad  del alm a y qu ería  ser e n te r ra 

do  ju n to  a su  m u je r p e ro  “sin m engua  d e  la in teg rid ad  de n u es tra  con 

c iencia” . Y  com o hay  cem en terio  civil y católico, el au to r  q u iere  re sp e ta r  

los ritos y cerem on ias adecuados tan to  vivo com o m uerto . C ie rtam en te  a 

él, le rep u g n a  que  sus huesos vayan  a p a ra r  al cem en terio  civil, “p e ro  m ás 

m e rep u g n a  q u e  vayan  al o tro  si p a ra  ello  h e  de m o rir m in tiendo ; y así, si 

co n tin ú an  las cosas en  el m ism o estado , es m i v o lu n tad  que  m e en tie rren  

en  el c em en terio  civil, p o n ien d o  sob re  m i sepu lcro  u n a  cruz y esta  ins

cripción: A m a o s  los unos a los o tro s”49. T odo esto  lo  d ispone así, n u estro  

tes tam en tario , p o rq u e  ya existía el p reced en te  del m aestro  Sanz del R ío.

4.3. L a  in tervención en la política

V arias causas co n tribuyen  a  su p a rtic ipac ión  en  la po lítica  y a  que 

p ro fe sa ra  ideas de o rien tac ió n  liberal. E n  p rim er lugar, esas e ran  las ideas 

de  su p a d re  y las enseñanzas recib idas en  la  U niversidad . A d em ás le  re 

p u gnaba , p o r  su  p ro p io  carác ter, el absolutism o. L e  en can tab a  la altivez y 

la in d ep en d en c ia  españo la  cuando  sen tenciaba: rex eris, si recta facis; 

autem  si n o n  facis, n o n  eris, según d ecían  los concilios de  T oledo y el ju ra 

m en to  d e  los R eyes de A rag ó n 50. L e  en can tab a  la  lib e rtad  de los C om u

neros así com o los p ronunciam ien tos  p a ra  es tab lece r los princip ios cons

tituc ionales de com ienzos del siglo pasado . P e ro  hoy  cree que  n u e s tra  al

tivez esp añ o la  h a  d eg en erad o  en  indisciplina, le  en can ta  la  revolución  

p e ro  d e te s ta  las p a ro d ias  de d ictaduras, m o tines y golpes de estad o  que 

sólo satisfacen  pasiones bajas y m ezquinas.

L a  ilu strac ión  un iversita ria  e ra  libera l p e ro  solía ser anti-religiosa. 

N u estro  a u to r  c ree  que  se p u ed e  se r “cató lico  y lib e ra l” y se iden tifica  con 

el cato licism o lib era l que  re in ab a  en  F rancia  y B élgica, y creía  que  “p od ía  

todav ía  el cato licism o servir en  g ran  m an e ra  a  la  causa de la  civiliza

c ión”51. E stas  e ra n  tam b ién  las ideas de F e rn an d o  de C astro  com o se 

p u ed e  v e r en  su Serm ón  a Castellanos y  Leoneses, de  M ayorga de C am 

pos. E so  m ism o h ic ie ron  los discípulos d e  O rtega . Siente, n u es tro  au to r, 

q u e  el Syllabus  p a rece  h a b e r dec la rado  incom patib le  el catolicism o con  la

49 MT 151.
50 MT 154.
51 MT 157.
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civilización m o d ern a , p e ro  hoy  hem os visto cóm o el P ap a  Ju an  P ab lo  II, 

d ijo  to d o  lo con trario , en  M adrid , n o  hace  tan to  tiem po.

E l au to r  defend ió  el sistem a constituc ional con  la  p lum a y con  las 

arm as. Sabe, p o r experiencia , que  u n a  “g u e rra  civil es h o rrib le ” , p e ro  él 

m ism o, que  p asab a  p o r  ser m uy hum ano , ap laud ió  o disculpó h ech o s in 

justificables. E n  la g u e rra  se cree q u e  to d o  vale, q u e  el fin  justifica  los m e 

dios, y se o lv ida la  justicia , el d e rech o  y la m oral. E n  el m u n d o  liberal, 

n u e s tro  au to r, se afilió al p a rtid o  progresista  q u e  h izo  la  re fo rm a  c o n stitu 

c ional m o d ern a . L e costaba la disciplina de partido  y, en tre  sus correligio

narios, tom ó fam a de díscolo, p e ro  an te  su conciencia era  m uy disciplinado.

E n  las elecciones nu n ca  hizo lo  q u e  llam aban  atrocidades p e ro  sí usó 

la  así llam ad a  influencia m o ra l  A m b as cosas las considera , hoy, u n  v e rd a 

d e ro  crim en, pues la  co rrupc ión  e lec to ra l lleva a la  co rru p c ió n  p a rla m e n 

ta ria  y adm in istrativa, m otiva las revo luciones y los p ronunciam ien tos, 

desp restig ia  el sistem a y reav iva  las esperanzas insensatas de los de l a n ti

guo rég im en 52. N uestro  te s tam en ta rio  ha  sido consp irado r, com o to d o s  los 

liberales, a u n q u e  eso le pa ra liza ra  m ucho  o le  h e la ra  la  sangre. T om ó p a rte  

en  la  R evo luc ión  d e  1868 y n o  se a rrep ien te , au n q u e  le rep u g n a  to d o  re 

cu rso  a la  fuerza, c ree  q u e  el p u eb lo  tien e  ese d e rech o  fren te  a la  tiran ía . 

L e  rep u g n a  el m ovim ien to  can to n a l y  los actos de  p u ra  fuerza. P e ro  n o  es 

p esim ista , y acep ta  la M onarqu ía , si beneficia  al pueb lo  y hace  las re fo r 

m as q u e  conducen  al b ien  com ún.

4.4. E nseñanza  y  educación

L a  p ro fesió n  que  un o  ejerce es lo que  m ás le  u n e  a la sociedad . Lo 

m ás im p o rta n te  de  la  p ro fesión  n o  es lo q u e  u n o  gana, con  ella, eco n ó m i

cam en te , sino la vocación  que  un o  e jerce al seguir su p ro p ia  “voz in te 

r io r” . E s ta  es u n a  idea  m uy desarro llad a  p o r O rteg a , espec ia lm en te  e n  los 

escritos so b re  G oethe . A h o ra  b ien , n u es tro  a u to r  tien e  q u e  reco n o ce r que  

el ed u c ad o r  n o  siem pre  ac túa  p o r  u n  m óvil p u ro  y desin te resado , pues 

ta m b ién  in te rv ien e  el am o r propio : “en  fin, a sp irab a  a la  fam a y so ñ ab a  

con  la  g lo ria”53. P e ro  finalm ente, triu n fa  el am o r a la  ciencia y a la  p ro p ia  

m isión  e n  la  sociedad  q u e  es com o u n  m in isterio  sagrado, u n  sacram en to  

d e  d ifícil adm inistración , decía O rteg a , que  n o  se p u ed a  u tilizar p a ra  fines 

persona les.

52 MT 161.
53 MT 168.
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A h o ra  b ien , la  educación , adem ás de instrucción , es form ación. E l 

p ro feso r es a la vez ed u cad o r d e  la  ju v en tu d , so b re  to d o  con  su ejem plo , y 

este  se ofrece, especia lm en te , cuando  se h ace  co m p ren d er, con el p rop io  

testim onio , la  “san tid ad  del tra b a jo ” , cuando  se v a lo ra  ju stam en te  a los 

a lum nos en  sus ejercicios académ icos y se estim ula  la  co labo ración  de 

todos a la  “o b ra  co m ú n ” . A  veces el p ro feso rad o  carece  del sen tido  de su 

m isión y cae en  la  inerc ia  y la  ru tina .

G. de A zcára te  explica que  cuando  la d ign idad  de algunos com pañe 

ros p ro feso res  se h a  visto  h o llad a  “h e  hecho  d im isión  de  m i cá te d ra ”54. E l 

au to r  no  q u iere  que  haya  o tra  lucha, en  la  U n iversidad , que  la  de la  v er

dad  con el e rro r, desde  la paz  y el re sp e to  m u tu o  de  to d as  los sistem as y 

escuelas.

4.5. L a  fam ilia  y  los hijos, su  educación y  p ro fesió n

E l au to r, considera  la  educación  de los hijos com o un o  de los d eb e 

res m ás delicados de  la vida. H a  p ro cu rad o  darles e jem plo  de trab a jo  y de 

v irtud , de buenas costum bres y sanas am istades. Y  com o n o  q u iere  justifi

car la  inm ora lidad  com o exigencia de la  n a tu ra leza , h a  p ro cu rad o  darles 

u n a  b u en a  educación  sexual. A sí va lo ra  m uy po sitiv am en te  el m atrim onio  

y la fam ilia  que  h a  decaído  tan to  en  nu estro s  días. L a  fam ilia  es vivir en 

otro y  vivir para  otro  y eso req u ie re  abnegación  y sacrificio. L o  im p o rtan 

te  no  es el linaje sino la educación . A dem ás, no  se d eb e  va lo ra r el d inero  

sobre  to d as las cosas, com o hoy  es com ún, p o rq u e  en tonces el m atrim onio  

p u ed e  convertirse  en  u n a  “v en ta  in fam e” , y así se lo h a  trasm itido  a su 

hija.

D espués de la  educación  de  los hijos tam b ién  es im p o rtan te  la p ro fe 

sión  o la ca rre ra  y la  p rep a rac ió n  de los estudios. E l a u to r  h a  p rocu rado  

conocer y descubrir las cualidades de sus hijos “a fin de  conocer su v e rd a 

d e ra  vocación” y gu iarles sin coacción alguna55. U n o  de  los hijos se incli

n ab a  m ás a la  filosofía y cuestiones m orales y el o tro  a la  u tilidad  de la  in 

dustria. E l p rim ero  se o rien tó  fácilm ente  en  sus estudios.

E l segundo  quiso  se r m ilitar  p e ro  el p ad re  n o  veía cóm o p u ed e  h ab er 

u n a  vocación que  “consiste en  m ata r y d e s tru ir” , y al h ijo  se le pasó . Por

54 MT 173. Se trata de la segunda cuestión universitaria que afecta a Giner y a Sal
merón y al mismo Azcárate. La primera afecta también a Sanz del Río y a Fernando de Cas
tro.

55 MT 183.
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o tra  parte , el ser industrial le p a rec ía  q u ed arse  sin  carre ra . Se tra ta  de  un  

e rro r  gravísim o, m uy com ún  en  E sp añ a , y o rig en  d e  m uchos de n u estro s  

m ales. E l a u to r  h ace  v er a  su h ijo  q u e  lo im p o rta n te  es la  vocación y la 

p ro p ia  realización. A l fin, acep ta  se r Ingeniero  industria l y com patib iliza  

todo. Los dos h ijos se tra s lad an  a M adrid  d onde , según  n u estro  au to r, se 

reú n e  algo d e  to d o  “lo b u en o  y to d o  lo m alo  d e  E sp a ñ a ” .

P o r en tonces, surge en  la  p ren sa  la  po lém ica  d e  los textos vivos. Se 

tra ta  de la fam osa  po lém ica  de los trad icionalistas o  neocatólicos  co n tra  

los p ro feso res  krausistas. E s u n  asun to  m uy tris te  y la  fam osa  frase  es m uy 

curiosa p o rq u e  es de san ta  Teresa. A h o ra  b ien , n o  b as ta  con  a le jar los p e 

ligros, com o creen  los educadores del an tiguo  rég im en , hay  que  fo rm ar 

p a ra  vivir en  lib e rtad  y co n fro n ta r ad ecu ad am en te  la  fe y la razón , h u ir del 

sectarism o y ac tu a r con u n a  in teg rid ad  que, a  veces, fa lta , tam b ién  en tre  

los p ro fesionales de l derecho , desde  sus p rim ero s trabajos.

4.6. L o s  bienes de la fo rtuna

E l te s tam en ta rio  rec ib ió  sus b ienes de sus padres, y los ac recen tó  con 

su esfuerzo  y econom ía. C ree  que  la  econom ía  n o  d e b e  reg irse  sólo p o r  el 

in te rés  ind iv idual y el egoísm o y q u e  debe  e s ta r  su je ta  a  unos princip ios 

m orales. E s ta  h a  sido  u n a  g ran  trad ic ión  fam iliar y social de los A zcára te , 

asegu ra  u n a  p e rso n a  a jen a  a la  fam ilia, D. A le ja n d ro  V alderas. F ren te  a las 

u top ías, sin sen tid o  práctico , y el ind iv idualism o dogm ático , de la  p ro p ie 

dad  p rivada , hay  que  analizar los actuales p ro b lem as sociales, te n e r  en  

cu en ta  la  rea lid ad  concre ta , y la sensatez n ecesa ria  com o hace  ya hoy  el 

neo-socialism o56.

P o r o tra  p arte , ah o ra , no  b as ta  trasm itir u n a  riq u eza  económ ica a los 

hijos. H ay  b ienes m ás im p o rtan tes  que  el d inero , y, adem ás de la fam ilia, 

tam b ién  están  los d eb eres  de la am istad , la  cu ltu ra , la  p a tr ia  y la h u m a n i

dad. C om o a veces, estos deberes, no  están  del to d o  reconocidos, ju ríd ica 

m en te , ru eg a  a sus h e red e ro s  que  resp e ten  su  te s ta m e n to  y resue lvan  p a 

cíficam ente  to d o  posib le  litigio.

Y, así, n u es tro  ilu stre  T estam entario  d ispone: E n  p rim er lugar, a su 

“q u e rid a  m ujer, la  in sep arab le  co m pañera  d e  m i vida; y en  recu erd o  de la 

co m p le ta  felicidad  que  yo h e  gozado a su lado, la  lego todos m is muebles, 

alhajas, enseres y  ropas, a fin de q u e  qu ed e  in tac to  el hogar, testigo  de

56 MT 193.
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n u e s tra  d icha”57. A  ella  d e ja  tam b ién  to d o  el d in ero  que  ten g a  en  el m o 

m en to  de fallecer com o ju s ta  reco m p en sa  en  la conservación  y ac recen ta 

m ien to  d e  sus b ienes y los que  ella  apo rtó . D e ja  a su  h ijo  m ay o r el reloj 

que  él h e red ó  de su  p a d re  q u e  sim boliza el tiem po  b ien  aprovechado . 

D e ja  a su hijo  m en o r el anillo  de  b o d a  p a ra  que  le sirva a él, tam b ién , p a ra  

u n  feliz m atrim onio .

A  su h ija  le d e ja  el cu ad ro  de l d o rm ito rio  que  tien e  p in ta d a  la  cruz de 

C risto  con  la inscripción que  resu m e su  san ta  doctrina: am aos los unos a 

los otros. L ega  a u n  am igo cató lico  las O bras del ilustre C hanning. D e ja  a 

su am igo C ,  el in stru m en ta l de cirugía, d e  u n  an tiguo  com pañero , que  

supo  h acer justicia  a  sus convicciones, y q u e  tien e  con  él, en  com ún, el 

p rinc ip io  de la lógica de  M aleb ranche: “ser h o m b re  h o n ra d o ” .

D e ja  tam b ién  a la  v iuda, de  su  fiel serv idor d u ran te  años, una p ensión  

vitalicia de tres reales diarios, y su  v iv ienda actual, que  h e re d a rá n  sus hijos 

m en o res  si ella falleciese. T am bién  de ja  dos m il rea les al p rim ero  de sus 

criados y m il al segundo. A  u n  parien te  le deja dinero  pa ra  pagar la carrera 

de su hijo. A l H ospital del pueblo, en  que nació y se crió, le deja 70 m il reales, 

pa ra  ancianos incurables que no  tengan  hijos. A l H ospicio del pueblo  en  que 

vive le deja 40 m il reales pa ra  m ejorar sus condiciones higiénicas.

D e ja  a la  P rovincia  d e  (L eón)... 80 m il rea les p a ra  fo m en ta r  la  E s

cuela de artes y  oficios. E s te  es u n  tem a  que  el k rausism o, c ree  de in terés 

nacional p a ra  conseguir u n a  m ay o r un ión  e n tre  ciencia, in d u stria  y co

m ercio , com o se h a  v isto  m ás arriba. A  la  N ación  le d e ja  20 m il rea les  p a ra  

p rem ia r la  m ejo res M em orias  so b re  establecim ientos penitenciarios. E s  un  

tem a  que  A zcára te  trab a jó  m ucho, com o p arlam en tario , de acu erd o  con  la 

ideas d e  C oncepción  A ren a l. D e ja  tam b ién  20 m il rea les  a la  A sociación  

para  el progreso  del D erecho Internacional.

Lega tam bién 80 m il reales a  la Iglesia católica y  anglicana, a partes igua

les, pa ra  las misiones que am bas tienen en Asia, Á frica y Oceanía, p ara  contri

buir a  la difusión del cristianism o y ayudar a los que así llevan la cultura a 

todos los pueblos. A  la Universidad le deja todos los libros de su especialidad. 

Tam bién lega 40 mil reales a la facultad de M edicina para  prem iar las m ejores 

M em orias de Fisiología e Histología. D eja  a la Facultad de Filosofía y Letras 

40 mil reales para  p rem iar M em orias sobre Filosofía e Historia de la Religión. 

Así, el testam entario  ha tenido en  cuenta a todos: m ujer, hijos, parientes, cria

dos, amigos, pueblo, Provincia, Nación, H um anidad, Ciencia y Religión, así 

com o el destino universal de los bienes58.

57 MT 200.
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E l rep a rto  de  los b ienes no  lo h ace  en  po rc iones ex ac tam en te  iguales, 

sino p a ra  que  cum plan  su fin  económ ico, en  in te rés  de  la  sociedad  y de sus 

p rop ios  hijos. A l h ijo  m ay o r le de ja  las fincas u rb an as  y rústicas q u e  h e re 

dó  de  su p a d re  y la  casa en  que  vive, salvo el derecho de habitación  que 

concede a su q u erid a  esposa.

R eco m ien d a  a su h ijo  que  resp e te  a to d o s los co lonos que  d u ran te  

largo  tiem po  v ienen  lab ran d o  la fincas rústicas, y  co n ced a  a tre s  d e  ellos 

u n  canon  m o d erad o  p a ra  q u e  las tre s  h u ertas  q u e  lab ran , desde  h ace  m ás 

de 20 años, sean  u n  d ía  d e  su  exclusiva p rop iedad . Q u e  ten g a  b u en as re la 

ciones con  to d o s los co lonos y p ro te ja  a los débiles, y  a tien d a  y auxilie a 

los vecinos del pueb lo , “d o n d e  ten g o  m i m o d esta  casa d e  cam po, los a tien 

da  y auxilie en  la  m ed id a  de sus fu erzas”59, siendo  g en ero so  con  ellos en 

los años de m alas cosechas, p a ra  q u e  reine  la  a rm o n ía  e n tre  to d as  las cla

ses sociales. A sí, el tes ta m e n ta rio  reconoce  el p ro b lem a  social y tien e  en 

cu en ta  la  Fía. del D e re ch o  de  A h ren s  al respecto .

A l segundo hijo, le h ace  h e re d e ro  de la  m in a  de  p lo m o  y la  fáb rica  a 

e lla  un ida. L e  reco m ien d a  el s istem a de salarios y  p artic ip ac ió n  en  la  em 

p resa , y la a tenc ión  a los obreros, en  sus reveses d e  fo rtu n a  y en  su  ed u ca 

ción h um ana , m o ra l y relig iosa. N u estro  au to r  c ree  q u e  n o  hay  q u e  caer 

en  el e rro r  d e  u n a  m ísera  justicia  legal.

E n  cuan to  a su h ija  le  d e ja  todos los va lo res que  p o see  en  títu lo s  de 

D e u d a  pública. P e ro  n o  d esea  q u e  sus h e red e ro s  jueguen  a la B o lsa  con 

ellos sino que  los usen , ad ecu ad am en te , sin co n v ertirse  en  jugadores. D e  

n u ev o  se recu erd a  el sen tid o  social y responsab le  de  la  u tilizac ión  d e  los 

b ien es p rom ov ido  p o r  los A zcára te .

4.7. Ú ltim os consejos a los hijos

F inalm ente , va a  d a r  a lgunos consejos a sus hijos q u e  esp era  co n tri

b u y an  a su felicidad. N o  se tra ta  de  m an ten erles  en  u n a  tu te la  ilim itada 

sino  d e  “decirles m i ú ltim a  p a la b ra ” . N o in te n ta  a h o ra  rec o rd a r los p r in 

cipios m orales consabidos sino  “ciertos vicios” q u e  son  com unes en  n u es 

tra  sociedad  y que  p asan  inadvertidos y al final a rru in an  to d a  m o ra l y 

d e ja n  a  ésta  red u c id a  al p u ro  C ódigo  penal. A dem ás, se tra ta  d e  avisar, a 

sus hijos, sob re  su ca rác te r y posición  social p a ra  q u e  n o  se e n am o ren  de 

sus p ro p io s  defectos. M ien tras  viva su m adre  n o  h a b rá  p ro b lem a, pues su

59 MT 215.
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vida se rá  u n  reco rd a to rio  m oral p erfec to , p e ro  luego conviene que  qu ed e  

constancia .

U n o  de los p rob lem as ac tuales es la  crisis de valo res m orales y re li

giosos, con  u n a  relig ión  ru tin a ria  o del m iedo  y u n  cu lto  m uy ex terno , o  u n  

m isticism o vago sin incidencia  v ital alguna. L a  ciencia, que  nos h a  dado  

tan ta s  cosas, n o  h a  c reado  aún  “nuevos princip ios que  p u ed an  servir de 

gu ía  a la  h u m an id a d ”60. L a  filosofía aú n  co m p arte  hoy  con  la  relig ión la 

cu ra  de  alm as, p e ro  a la m ora lidad  ac tual le  fa lta  vigor. L a  consecuencia 

es que, en  la  relig ión , la h ipocresía  es m uy frecu en te  y p oca  la  sinceridad  

y v a len tía  en  las convicciones.

E n  la  econom ía  p red o m in a  el egoísm o individual. E l in terés es un  

m óvil leg ítim o p e ro  necesita  sen tido  m o ra l y hum ano. E n  política, la  d e 

cadencia  m o ra l es m ucho  m ayor, el egoísm o p red o m in a, se sacrifica la 

razó n  y la  p a tr ia  al partido . L a  im paciencia  p o r  el p o d e r  cunde, y el au to r  

p id e  a sus hijos q u e  ten g an  siem pre  p re se n te  la  conduc ta  que  observó  su 

pad re , “en  los ú ltim os años de su v id a” , p a ra  n o  so m ete r n unca  los p rinc i

p ios sagrados y la  p a tr ia  a  los in te reses  partid istas. N o  se pu ed e  p a rla 

m en ta r  e n tre  el b ien  y el m al, y n o  se d eb e  d isfrazar el m iedo  de p ru d en 

cia.

E l h ijo  m ayor, con  su carác te r bilioso, es decid ido  en  su sen tido  

m oral, p e ro  p u ed e  se r dem asiado  d u ro  con  los ex trañ o s au n q u e  sea m uy 

cariñoso  con  los q u e  am a. E l h ijo  m enor, p o r  su  p ro fesió n  m ercan til p u ed e  

inclinarse  a u n a  “excesiva to le ran c ia” , m ás pelig rosa q u e  la  acritud  d e  su 

herm ano . N o  es b u e n a  la sim patía  y am istad  con  q u ien  n o  resp e ta  la m oral 

p o rq u e  n o  le ayuda a él a m ejo rar y a lim en ta , poco a poco, la  inm oralidad  

de  los dem ás. L a  excesiva d u reza  p u ed e  tam b ién  d a r la  im presión  de que 

la  v irtud  es cosa “difícil, seca y a n tip á tica”61.

E l hijo  m ay o r m ira  con dem asiado  resp e to  el m atrim onio . P ero  no 

hay  que  d ejarse  llevar p o r  excesivos tem o res  y p reocupac iones o p o r  las 

dudas de la  p ro p ia  capacidad  p a ra  la  v ida de l hogar. A dem ás, tam bién  hay 

q u e  confiar en  la  p rovidencia , espec ia lm en te  en  este  tem a  de la  form ación  

del hogar. E l h ijo  m en o r pe rm an ece  so lte ro  p o rq u e  no  q u ie re  ren u n c ia r a 

la  lib e rtad  que  p e rd e ría  con el m atrim onio . D esconoce  los p u ros y nuevos 

goces d e  la  fam ilia  y su v ida social. E l p a d re  tem e  tam b ién  que  así v ea  a 

la  m u jer com o u n  m ero  in stru m en to  de  los goces efím eros y del ga lan teo  

insustancial.

60 MT 229.
61 MT 239.
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E n  cu an to  a su p ro fesión , aconseja  a su h ijo  m en o r q u e  no  se d e je  lle 

var p o r  las m aravillas a lucinan tes d e  los negocios pasajeros, q u e  h a  p ro 

ducido  el desarro llo  del créd ito , sino  que  p ro ced a  con  discreción.

E n  cu an to  a su h ija  le aconseja  que  no  se en c ie rre  en  u n  dogm atism o 

religioso, “estrecho  e in to le ra n te ” , q u e  pu ed e  p erju d ica r la paz y felicidad  

de  su  h o g ar y am ortiguar el sen tid o  de la ca ridad  c ristiana  que  es fu en te  

in ag o tab le  de am or y de ben ev o len c ia  con todos, especia lm en te , con  los 

suyos. A d em ás d eb e  un ir la  re lig ión  con  la c iencia p o rq u e  la  cu ltu ra  n o  es 

u n  ad o rn o  p a ra  la  m u jer sino  u n a  necesidad  p a ra  p o d e r  ay u d ar sab ia 

m en te  a los suyos.

T erm ina  n u es tro  au to r: E s te  tes tam en to  lo  escribe con  los o jos p u e s 

tos e n  D ios y a ten d ien d o  la voz de  la  conciencia. H a  p ro cu rad o  se r since 

ro  en  la  reseñ a  de su vida, ju sto  en  la  d istribución  de  sus bienes, y p ru d e n te  

y d isc re to  en  d ic ta r consejos a  sus hijos. Q ue  le  p e rd o n e n  si n o  h a  a c e r ta 

do  y m iren  la  b u en a  in tenc ión  q u e  le guiaba. H a  m o strad o  resp e to  a la  re

ligión, va lo rac ión  positiva de  la vida cristiana y su  renovación , p a ra  e l b ien  

de los pueblos, com o hizo tam b ién  F ern an d o  de C astro .

H a  reconocido  la cuestión social com o tam b ién  lo hizo  L e Play. C o n 

d e n a  el espíritu revolucionario  com o estado  d e  g u e rra  p e rm an en te . Su d is

trib u c ió n  d e  los b ienes d em u estra  que  “sólo po see  u n  alm a lib re  aq u e l que  

o b ed ece  siem pre  lib rem en te  la ley de D ios; q u e  ob ra , es v e rd ad , com o 

q u iere , p e ro  que  q u iere  siem pre  lo que  d e b e ”62. E n  cuan to  a la  cuestión  

po lítica  se o p o n e  al partid ism o  y p ide  im parcia lidad  p a ra  reso lver los co n 

flictos del p resen te . H ay  que  a rm on izar trad ic ión  y progreso .

4.8. L a  Relig ión y  las religiones

Se tra ta  de u n a  con ferencia  p ro n u n c iad a  el 16-5-1909 en  la  A so c ia 

ción E l  Sitio  de  Bilbao. E n  ella d a rá  O rteg a  su fam osa  con ferencia  so b re  

Vieja y  N ueva  Política en  1914. C om ienza d iciendo  q u e  él no  cree  q u e  “el 

libera lism o  sea  p ecad o ” . P ero  no  de ja  de ser curioso  que  h aya  u n a  ed ic ión  

h a s ta  e n  5 ó 6 idiom as de la fam osa  o b ra  de S a rd á  y Salvany, E l liberalis

m o  es pecado . N o  obstan te , no  va a tra ta r  aq u í del clericalism o n i de  cues

tio n es po líticas o de derechos com o la  lib ertad  de conciencia, el m a trim o 

n io  civil, los cem enterios, etc., au n q u e  alguien  h a  d icho que  “los cató licos 

m ilitan te s  en  E sp añ a  no  e ran  m ás q u e  un  p a rtid o  po lítico ” .

62 MT 251.
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Los ex trem istas españo les c reen  que  sólo hay  u n a  relig ión  v e rd ad e 

ra, dice A zcára te , p e ro  en  to d as hay  e lem en tos de v e rd ad  com o dijo, en  el 

C ongreso  de  la  R elig iones, de C hicago en  1893, u n  A rzo b isp o  católico. A  

p esa r  de las d iferencias religiosas, dijo  el A rzob ispo  d e  Chicago, hay  una  

“co m ú n  hum anidad , un  sincero respeto y  reverencia, un  sen tim ien to  cordial 

y  fra ternal de am ista d ”. Y  el ca rd en a l G ibbons rec u e rd a  a to d o s el p ro 

g ram a de la  caridad, la h u m a n id a d  y  la benevolencia. S an  A g u stín  h ab la  de 

la  Ig lesia desde  A b e l, y T ertu liano  del alm a íinaturaliter cristiana”. B ou- 

troux , S pencer y G uyau , nos h ab lan  de  u n a  relig ión  del m isterio  que  se 

liga con  la c iencia63.

L a  F ilosofía de  la  R elig ión  estud ia  la  relig ión  en  sí m ism a o la  esen 

cia de la  relig ión. L a  relig ión  es u n  p ro b lem a  m etafísico , psicológico, so 

ciológico, p ragm ático , y, según  Taine, “u n  p o em a m etafísico  acom pañado  

de  c reen c ia” , eficaz y popu lar, q u e  sabe  llegar a  todos. P ro d u ce  la  in teg ra 

c ión  del h o m b re  y benefic ia  a to d a  la  h u m an id ad  p a ra  q u e  n o  se destruya. 

Jaurés, el socialista  francés, c re ía  u n  e rro r  m o rta l abo lir las creencias re li

giosas.

P a ra  Séneca, la  relig ión  es conocer a  D ios e  im itarle . P a ra  K an t, re 

conocer nu estro s  d eb eres  com o m andam ien tos  divinos. P a ra  H uxley, el 

am or al idea l é tico  y el deseo  d e  realizarlo . P a ra  S ch leierm acher, el sen ti

m ien to  y la  in tu ic ión  de lo Infin ito . P a ra  o tros, la  re lig ión  es to d o  lo m ejo r 

d e  la  v ida y, adem ás, laborare est orare64. Los antiguos, paganos, llam aban  

ateo  al que  no  acep tab a  sus dioses, p. e. los P ad res  de la  Iglesia. H aecke l 

decía  no  soy n i teísta n i ateo. D e l m ism o m odo, p a ra  algunos, agnosticism o  

es irre lig ión  p a ra  o tro s  sen tido  del m isterio . L a  relig ión  nos u n e  con  el A b 

soluto, es o rac ión  y sen tido  com unitario , algo personalísim o  e ín tim o, p o r 

eso  el E s tad o  no  p u ed e  “serv irla  sin o fenderla , n i p ro te g e rla  sin p ro fa n a r 

la ” , según decía  el k rau sis ta  libera l A . C a ld e ró n 65.

E s m ás: “C o n tra  v ien to  y m area  eclesiástica, ex istió  u n a  m in o ría  de 

in te lec tuales cató licos liberales y repub licanos com o F e rn an d o  d e  C astro , 

Francisco  G in e r de los R íos, G u m ersindo  de A zcára te , Jo an  M aragall, M i

guel de U n am u n o  o, m ás tarde , José B ergam ín , im pulso r de  la  rev ista  C ruz  

y  Raya, que  constituye  el p royec to  m ás acabado  de  u n a  in te lec tu a lid ad  ca

tó lica  rep u b lican a  (A ranguren : 1998)”66.

63 Conferencia La Religión y las Religiones, MT 263.
64 La R. y las Rs. 276.
65 La R. y las Rs. 279.
66 DÍAZ-SALAZAR, R., El factor católico en la política española. Del nacionalcatoli- 

cismo al laicismo. PPC, Madrid 2006,145.
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H ay  c ie rta  un idad  de l F en ó m en o  relig ioso  y u n a  variedad  q u e  m u es

tra  la  H isto ria  de la  R elig iones desde  el a rte  p rís tin o  h as ta  el an im ism o y 

la filosofía griega. A zcá ra te  cree  que  san  B e rn a rd o  n o  va lo ra  es te  m undo  

y que  está  v e rtid o  al o tro , p e ro  el R en ac im ien to  tra e  nuevos aires h u m a 

nistas. B acon  y D esca rte s  em ancipan  la  F ilosofía d e  la  Teología, y así nace 

el D e rech o  y la  É tica  civil. Surge tam b ién  la  n u ev a  ciencia y luego las R e 

voluciones, o b ra , tam b ién , de la P rov idencia  div ina, y p a ra  n a d a  o b ra  del 

diablo...

E s  preciso  reconcilia r cristianism o y ciencia, y e l cristian ism o y la re 

ligión del p u eb lo  com o h ace  V acherot. Se t ra ta  d e  la  re lig ión  del Jesús de 

N azare t, de  su m u erte  y resu rrección , de la re lig ión  d e  la  ca ridad  descrita  

p o r san  P ab lo  en  I a C or. 13. A sí, la  R elig ión  es tan  p e rm a n e n te  com o la 

C iencia, e l A r te  o  el D erecho , y com o ellas cam bia  y se m odifica. E sa  es la 

R elig ión  q u e  describ ía  C oncepción  A ren a l en  Cartas a un  Señ o r : L a  R eli

g ión es algo ín tim o  que  a rran ca  de  lo  p ro fu n d o  del corazón , es tam b ién  

com unión , es am o r y justicia. Se tra ta  de la re lig ión  de  la  vida, n o  de  cu m 

p lir  c iertos deberes religiosos , y de h acer to d o  el b ien  q u e  se p u e d a  hacer 

y ev ita r to d o  el m al q u e  se p u ed a  co n tra  cu a lq u ie r p e rso n a  p o r  insignifi

can te  que  sea socia lm en te67.

E l O b ispo  de  L eón , D. R am ón , en  ca rta  d e l 21-1-1910, acusa recibo  

de e s ta  C onferencia  de  A zcára te , le avisa de  su  rac ionalism o  p e ro  tam b ién  

le a lab a  sus “m iras e levadas y nobilísim os sen tim ien to s” y “án im o since

ro ” , y le  m an d a  sus respetos. A zcára te  le co n te s ta  ag radec ido  y asegu rán 

do le  su  in te rés  p o r  la  relig ión  m ism a, a  la vez q u e  le  exp resa  su  am istad. 

T am bién  hay  aq u í u n a  ca rta  de A n to n io  M au ra  a A z cá ra te  en  la  q u e  le se

ñ a la  la  en o rm e  d istancia  e n tre  A zcára te  y la  “b u llanga  ca lle je ra” que  

h ab la  d e  to le ran c ia  y lib re  convivencia.

T am bién  el ob ispo de Salam anca en  u n a  carta , del 5-2-1910, le ag ra 

dece  su  am istad . L e  recu e rd a  su racionalism o, fre n te  a los dogm as y m ila

gros, p e ro  com o se tra ta  del “rac ionalista  m enos aca tó lico ” que  conoce, es

p e ra , com o  san ta  M ónica, su  conversión  p lena . L e  p id e  que  se ab ra  to ta l

m en te  a  la  luz d e  lo  alto , y ru eg a  d isculpe sus “ a trev im ien tos  con  la  b o n 

dad  c o n  q u e  m e  d ispensó  s iem p re” , y le exp resa  su “cariño  sincero  de su 

am igo  y serv idor que  le b en d ice”68.

T am bién , D. José, el nuevo  obispo  de L e ó n  en  7-1-1914, le exp resa  a 

A z c á ra te  su  g ra titu d  p o r  la  b o n d ad  con  que  h a  acogido  su  C arta -P asto ra l 

y le ag rad ece  el envío  de  la  conferencia: L a  R elig ión  y  las Religiones. Le

67 La R. y las Rs. 290.
68 La R. y las Rs. 296-7.
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p arece  que  A zcára te  tien e  u n  sen tim ien to  relig ioso  p a rec id o  al de san  

A g u stín  y p iensa  que  le fa lta  algo. Y  le dice: “A caso  h a b lan d o  nos e n te n 

d iéram os, y D ios q u iera  que  así su ced a” . Y  se desp ide  con  el o frec im ien to  

de “su m ay o r considerac ión” y am istad .

5. Justino de A zcára te  (1903-1989), Ortega y  la A sociación  al Servicio de la 

R epública

J. de A zcára te  fue S ubsecre tario  del M in isterio  de  Justicia en  el p r i

m er G o b ie rn o  de la  R epúb lica , y D ip u tad o  p o r  L eó n  en  las C o n stitu y en 

tes d e  1931. Sabem os que  se sen tab a  en  el P a rlam en to  ju n to  a O rteg a . F u e  

S ecre ta rio  d e  la  A grupación  al Servicio de la R epública  fu n d ad a  p o r  O r 

tega , A yala, M arañ ó n  y A . M achado. C om o ta l secre ta rio  firm a la C ircu

lar, de  la  A g ru p ac ió n  al Servicio de  la R epúb lica , del 29 de  en e ro  de 1932, 

b a sad a  en  ideas de José O rteg a  y G asset, su P residen te .

E n  ella  se h ab la  de N ación  y T rabajo, de u n  nu evo  E stado, d e  un  

p o d e r  público  que  o rien te  to d a  la  econom ía  m ás allá d e  los in te reses p a r 

ticu laristas del p a tro n o  o del o b re ro  au n q u e  co n tan d o  con  todos, p a rtie n 

do  d e  la  id ea  de que  u n  g rupo  n o  p u ed e  im ponerse  a o tro  y todos tien en  

la  ob ligación  de c rea r riqueza  y d e  rep a rtir la  adecuadam en te , pues todos 

tien en  el d e b e r  d e  trab a ja r, de  h a c e r  algo p a ra  hacerse  personas. A s í que  

el lem a d e  es ta  A gru p ac ió n  es: N ación  y  Trabajo, u n  p ro y ec to  com ún, de 

u n a  “E sp añ a  m agnífica” , y u n  p ro y ec to  p a ra  todos. E n  ese sen tido  se r e 

q u ie re  u n a  econom ía  nacional b a jo  u n  C onsejo  de E co n o m ía  N acional 

q u e  m arq u e  las o rien tac iones fu n d am en ta les  p a ra  to d a  la  N ación.

A dem ás, se p ide  u n a  R efo rm a  A graria  p a ra  que  la  tie rra  pase, sin 

a tropellos, de m anos p arásitas  a m anos activas y  expertas, y se acerq u e  la 

t ie rra  al o b re ro  con  u n a  legislación social adecuada. T am bién  se tra ta  de 

o rgan izar la  Vida local, n o  so lam en te  en  los ayun tam ien tos y provincias 

sino tam b ién  con  las R eg iones y A u tonom ías com o “m iem bros n a tu ra les  

de  la  N ac ió n ”69. Se pide, igualm ente, ren o v a r la C onstitución  a  p a r tir  de 

aca ta r  la  que  ya hay, p e ro  in ten tan d o  que  adolezca m enos de “e sq u em a 

tism o d o c tr in a rio ” y consiga u n  m ay o r equ ilib rio  m ás rep re sen ta tiv o  y 

m enos partid ista .

T am bién  se tra ta  la  Cuestión religiosa  p a ra  conseguir u n  estad o  laico 

q u e  ev ita ra  to d a  “agresión  a los g rupos católicos de E sp a ñ a ” así com o la 

persistenc ia  de sus “privilegios po líticos” antinacionales. A sí, se ev ita rán

69 O rtega y Gaset, X, Circular, O. C. XI, Madrid 1983,429.
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las guerras de relig ión  q u e  sólo  son  p rop ias de E stad o s  bárbaros. E n  cu an 

to  a la Enseñanza, se ha  de nacionalizar pero  no  p o r m edio  de leyes y  co er

ciones ex ternas a  la  en señ an za  p riv ad a  sino con  u n a  en señ an za  púb lica  

m ejor. L a San idad  púb lica  es tam b ién  una  función  del E s tad o  y u n a  g ran  

riq u eza  nacional70.

“A l ser convocadas las e lecciones de la C onstituc ión  de  la  R epúb lica , 

do n  José  recib ió  o frec im ien tos de varios p artid o s p a ra  figu rar com o can 

d id ato  en  tres o cu a tro  provincias. E lig ió  L eó n  y ello  m e p ro p o rc io n ó  la 

g ran  satisfacción de aco m p añ arle  en  la b reve  p e ro  in ten sa  cam p añ a  y 

so b re  to d o  de salir ju n to s  elegidos d ip u tad o s”71.

O rteg a  p artic ip a  en  u n  m itin , el 19-6-1931, en  la  P laza  de T oros de 

L eón , de  la C on junción  repub licano-socia lista  d e  cuya c a n d id a tu ra  fo r 

m ab a  p a rte  el au to r72. E l tex to  de esta  in te rvenc ión  sólo existe en  los re 

súm enes de la p rensa. A sí, O rteg a  y G asset, fue D ip u tad o  p o r  L eón .

A d em ás O rteg a  da  u n a  C onferencia  en  el T ea tro  P rincipal d e  L eó n  

el 26.6.1931. O rteg a  afirm a en  ella  que  hay q u e  te n e r  ideas c laras so b re  el 

E s ta d o  y que  n o  hay  q u e  tra ta r  a la  gente  com o b o rrach o s  env iándo los 

com o ovejas a las u rn as  o  com o búfalos a la revo lución73. E s necesa rio  su 

p e ra r  las vanas p rom esas y h a b la r  a  la  gen te  con  c la ridad  sin  caer e n  la  d e 

m agog ia  que  perjud ica  a la  R ep ú b lica  y la hace  poco  creíble. P ide  e lec to 

res co n  m en te  se ren a  y c la ra  que  n o  se dejen  em b riag ar con  vanos d iscu r

sos. “Y o no  qu iero  hacer po lítica  con  borrachos; to d o  lo con tra rio , necesi

to  a p e la r  al fondo  claro, lum inoso, de  la conciencia d e  cada  u n o  d e  vos

o tro s”74.

O rteg a  señala, aquí, “la  novísim a dem ocracia  leo n e sa ” , conscien te  de 

sí m ism a, de p lena  ac tualidad , “con  rum bo  fijo, sin  ro m p e r  los grupos, sin 

d iferencias, co m p o rtán d o se  con  energ ía  y se rie d ad ” , u n  e jem plo  p a ra  el 

re s to  d e  la  Pen ínsu la  que  v e rá  “en  la  dem ocracia  leo n esa  u n a  po lítica  y un  

m o d e lo  a segu ir” .

A h o ra  b ien , p rim ero , hay  q u e  h acer un  E s tad o  nuevo, q u e  a p a r tir  de 

las fina lidades adecuadas, ten g a  las p iezas necesarias p a ra  a ta c a r  los p ro 

b lem as que  nos p reocupan . N o  se p u ed en  tra e r  esquem as de fu e ra  sin 

m ás, co m o  los de la R evo luc ión  francesa  y su E s tad o  cen tra lis ta , p o rq u e  

F ran c ia  es u n a  N ación  h o m o g én ea  p e ro  E sp añ a  n o  es así. Su clim a y sus

70 O rtega y Gaset, I ,  Circular, 430.
71 AZCÁRATE, J., Sobre la actividad política de Ortega, Revista de Occidente 24/25, 

1983,27.
72 O rtega y Gaset, J., Discurso en León, O. C. IX, 307. En adelante DL.
73 D L  301.
74 D L  302.
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tie rras  son  m uy  variadas y cada  com arca  y cada  lugar tien e  sus p lan tas  y 

su estilo. E n to n ces, desde  M adrid  n o  se p u ed e  a te n d e r a todo. Y  así, en  las 

P rovincias surg ió  el d esco n ten to  co n tra  e l E s tad o  cen tra lizado  y a jeno  a 

la  v ita lidad  provincial. H ay  que  p o n e r  las P rovincias en  p ie  com o se ex

p lica en  la  L a  E spaña Invertebrada  y L a  R edención  de las Provincias.

P or tan to , hay  que  o rgan izar las C om arca , y las A utonom ías p a ra  en 

fren ta rse  a los p rob lem as concre tos con  g a ran tía  de éx ito  y con  u n a  cier

ta  fuerza  de  p ob lac ión  fren te  a la d ificu ltad  del paisaje  y del subsuelo. A sí, 

las A sam bleas  R eg iona les y los G o b ie rn o s locales p o ten c ia rán  nuestras 

posib ilidades con  to d a  su capacidad . Y, se esp u m arían  tam b ién  los p o líti

cos p a ra  la  v ida  N acional d o n d e  llegarían  los m ejo res h om bres con  todo  

su d inam ism o.

P e ro  hay  o tras  cosas im p o rtan tes  que  configuran  to d o  lo dem ás. La 

p rim era  y m ás im p o rtan te  es el h o rizo n te  ac tual de n u e s tra  v ida nacional 

e in te rnac iona l. Se tra ta  de  “la sociedad  o rgan izada  en  pueb los d e  tra b a 

jad o re s” q u e  ya n o  p u ed e  n i d eb e  “a su sta r a n a d ie ”75. E n  este  sentido , hoy 

to d as las nac iones son  socialistas p o rq u e  to d o s d ep en d em o s d e  todos, en 

cada  n ac ió n  y en  to d o  el m undo. A sí la  o rgan ización  d e  la  sociedad  en 

“pueb los d e  tra b a ja d o re s” no  es u n  p ro b lem a  económ ico, n i de cap italis

m o  o socialism o, es u n  p ro b lem a  m oral. L a  sociedad  n o  p u ed e  v a lo ra r  a 

q u ien  n o  se ocupa  de n ad a , al que  vive sin trab a ja r, p o rq u e  esfum a su 

energ ía  ín tim a, desp rec ia  sus dotes, ta len to s  y capacidad . E sa  fue la trag e 

dia d e  las aristocracias del p asad o  q u e  se stea ro n  en  el ocio y a rru in aro n  

su vida.

E l h o m b re  eu ro p eo  h a  descub ie rto  q u e  el trab a jo , in te lec tua l o  m a

nual, hace  al h o m b re  m ás au tén tico , y afirm a a su p e rso n a lid ad  fácil a  des

com ponerse. C ad a  c iudadano  es, pues, u n  trab a jad o r, tam b ién  el cap italis

ta  que  crea  riqueza . Se tra ta  de que  cada cual cum pla con  la  obligación  hu 

m ana  de h a c e r  algo. P ero , adem ás, hay  que  tra ta r  de  q u e  “to d o  h o m bre  

p u ed a  seguir su  vocación, p o rq u e  esto  es salvar su  v id a”76. H ay  que  hacer 

u n  E s ta tu to  G en e ra l de l T rabajo, “sin p risa  p e ro  sin p a u sa ” com o decía 

G o e th e  q u e  m arch an  las estrellas. E so  llevará  a la  “sindicación firm e de 

todos los e sp añ o les” en  u n  p royec to  com ún.

T odo este  p ro ceso  conseguirá, p a ra  to d o s noso tros, u n a  g ran  tra n s 

fo rm ación  socio-económ ica. P e ro  los viejos revo lucionarios españo les se

gu irán  con  sus consejas algo anticuadas. N o  se d an  cu en ta  q u e  p a ra  la  re 

fo rm a social del m u n d o  de n a d a  sirven la  revo luciones cruentas. P o rque

75 D L  307.
76 DL  309.
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n a d a  p u ed e  cam biar la  v ida del o b re ro  y la  e s tru c tu ra  económ ica, “si no  

au m en ta  en  g randes p ro p o rc io n es la  riqueza  p ú b lica” . H ay  que  cam b iar la 

acción  d irec ta  p o r  el en tusiasm o de  la  creación  industria l. Sólo así es p o 

sible la  socialización d e  la  riqueza.

P o r eso, hay  que  conceb ir la  N ación  com o u n a  g ran  em p resa  com ún, 

sin  ap las ta r n i al tra b a ja d o r  p ro d u c to r  ni al em presario . D e b e  h a b e r  u n a  

Ju n ta  N acional de E co n o m ía  q u e  fije las g randes líneas d e  la  re fo rm a  ge

nera l. Sólo así p u ed e  m odificarse  rad ica lm en te  el te jido  económ ico  d e  E s 

p añ a . H o y  la revo lución  incend ia ria  es tá  ag o tad a  y la v e rd a d e ra  rev o lu 

ción  es la  revo lución  de  la  técnica, de  la construcción  económ ica  y “el 

o rd en  fecundo  de la  sociedad  o rgan izada  en  cu erp o  de  tra b a ja d o re s” . 

P a ra  eso  p ide  O rteg a  su concurso  a los leoneses: p a ra  “h acer u n a  E sp añ a  

m agnífica, ya q u e  esta  com arca  ha  rev e lad o  siem pre  u n  claro  sen tido  p a ra  

to d a  a lta  em p resa  de  h is to ria”77.

P o r lo dem ás, Justino  de  A zcára te  fue n o m b rad o  M inistro  d e  E s tad o  

el 17-7-1936, p e ro  no  llegó a to m ar posesión. D e te n id o  en  la  cárcel d e  V a

llado lid , fue co n d en ad o  a m uerte . In du ltado , fue  exiliado en  V enezuela  

m uchos años. S en ad o r p o r  designación  R ea l en  1977, fue, de  nuevo , P a r la 

m en ta rio  p o r  L eó n  en  197978. Y  así, h a  pod id o  escrib ir es ta  p rec iosa  m e 

m o ria  de  su  relac ión  p e rso n a l y p o lítica  con O rtega .

5.1. M anuel A zcára te

M an u e l es h ijo  de P ab lo  de A zcára te , h ijo  d e  Cayo, h e rm an o  de G u 

m ersindo . Según su p ro p ia  experiencia , p a ra  M an u el A zcára te , ser d e  la 

IL E  significaba:

1. R espetar a las otras personas p o r  m odestas que fuesen,

2. M antener una conducta m ora l intachable basada en la tolerancia y

la equidad,

3. D ecir s iem pre la verdad y

4. H acer con  seriedad el p ro p io  trabajo19.

77 D L  311.
78 Gran Enciclopedia de Castilla y León, Edical S.A., Valladolid 2003,77.
79 N a t a l , A., Manuel Azcárate y Eugenio de Nora, en M. Fartos, L. V elázquez , T. 

Pastor , La Filosofía Española en Castilla y León, Universidad de Valladolid 2000,614.
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C onoce a G arc ía  L orca  a través de F e rn an d o  de  los R íos. T rabaja  en 

la E m b a jad a  esp añ o la  en  París p a ra  m an te n e r e l co n tac to  con  el P resi

d en te  francés L eó n  B lum . Se en cu en tra  con M iguel H e rn á n d ez  en  Teruel. 

Su fam ilia  m an tien e  tam b ién  u n a  b u e n a  relac ión  con  N egrín , a qu ien  re i

vindica. N egrín  e ra  m édico, d ip u tad o  socialista  en  to d as  las legislaturas, 

h ab lab a  varios idiom as, y el ún ico  españo l que  seguía  el d e b a te  que  hab ía  

en  E u ro p a , según  M . A zcára te .

E n  la  R esistenc ia  francesa  trab a ja  con  el n o m b re  de  "Jaim e". A l fin 

de la g uerra , M . A zcára te  in ten ta  p o n e r en  co n tac to  a  D o lo res  Ib á rru ri 

con  N egrín . P ab lo  P icasso  q u e  hab ía  ing resado  en  el PC F, p resid e  el C o 

m ité  de ayuda a los refugiados, y lo hace con  la ind icación  de que  M . A z 

cá ra te  sea el Secretario . S. C arrillo  le p o n e  en  co n tac to  con E . de N ora  

com o p u ed e  verse  en  el c itado  artícu lo  al q u e  rem itim os p a ra  to d o  lo 

dem ás. A zcára te  fue d irig en te  del P C E  d u ran te  m ucho  tiem po. Y  final

m en te , fue expu lsado  del p a rtid o  p o r m ilita r en  el sec to r renovador.

5.2. L o s  otros A zcá ra te

O tro s A zcára te  n o tab les  p o r su relieve in te lec tua l, po lítico  o social 

cercanos al d e  Patric io , G um ersindo , Justino  o M anuel A zcára te , fueron:

D. Tom ás A zcára te  M enéndez. P ro feso r de  M atem áticas ap licadas y 

d irec to r del O b se rv a to rio  A stronóm ico . A yudó a Isaac  P e ra l a  in v en ta r el 

N autilus, el p rim er subm arino  conocido.

D. Pablo A zcárate . S ubsecre tario  de la  S ociedad  de  N aciones, ac tua l

m en te  la  O N U . P rim er A lca lde  de Je rusa lén  ba jo  adm in istrac ión  d e  la 

O N U .

D. Tom ás A zcára te  G. de la L o m a . H o m b re  d e  la  M arin a  españo la . Se 

negó  a seguir a  los sublevados d e  C ádiz en  1936. Y, p o r  eso, fue fusilado.

D. José M aría A zcára te  Ristori. C a ted rá tico  de H a. del A rte  e n  la 

Univ. C om plu tense  de M adrid . Sus apun tes fu e ro n  fam osos e n tre  los es

tu d ian tes  de A rte  de to d a  E spaña.
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D ña. Isabel A zcá ra te  R istori. F u e  u n a  g ran  P ed ad o g a , en  la  v an g u ar

dia d e  las m u jeres d e  la  nueva  educación  esp añ o la  d e  la  IL E .

D. L u is  A zcára te . D irec to r  de la E scuela  Social d e  M adrid , fu n d ad a  

p o r G u m ersin d o  de  A zcára te , a h o ra  in teg rad a  en  la  U n iv e rsid ad  C om 

p lu ten se80.

D o m in g o  N a t a l  Á l v a r e z , 

V illim er (L eón): Casa de los A zcára te  

y  E stud io  A g u stin ia n o  de Valladolid

80 Otros miembros de la familia son: Juan, Tito y Marina. D. Juan C. Entrecanales de 
Azcárate, es el actual cabeza de familia. Gran empresario, al que debemos algunas de estas 
informaciones. Su hijo José Manuel y el primo de éste, Juan Ignacio, ocupan puestos direc
tivos decisivos al frente de empresas de gran calado nacional e internacional como hoy son 
Acciona y Vodafone.


