
 

64

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 |  ISSN 2007-8498 (EN L ÍNEA)   

Más allá de Geach: un lugar para los expresivismos
José Andrés Forero-Mora
Sharing a Boundary at the Same Time: A Discussion about Material Collocation and Four-Di
mensionalism                                    
Gonzalo Núñez Erices
Comprender el dolor humano. La asimetría entre la primera y la tercera persona
Martha Cecilia Betancur García    
Reflexiones sobre el proceso de subjetivación. Una lectura general de la fenomenología 
levinasiana
Hugo Martínez García
Deleuze y la génesis del sensus communis en la “Crítica de la facultad de juzgar estética”
Pablo Nicolás Pachilla
De la armonía socrática a la homofonía diogénica. Sobre el surgimiento del cinismo en El 
coraje de la verdad de Michel Foucault
Juan Horacio de Freitas
Preparación para una crítica: un diálogo implícito entre Heidegger y la lingüística tardomoderna
Guillermo Moreno Tirado
El amor en la filosofía de Maurice Nédoncelle
Salvador Ernesto Vanegas Sandoval
El estrés como posibilidad originaria de la existencia. Una interpretación del fenómeno del
estrés desde el pensamiento de Heidegger
Rodrigo Lagos Berríos
Entre la “actualidad”, la filosofía “venidera” y el “origen”: ribetes críticos en las filosofías de 
Walter Benjamin y Theodor Adorno
María Rita Moreno
Mímesis y expresión: la peculiaridad dialéctica del arte en Adorno
Antonio Gutiérrez-Pozo
Espíritu y dialéctica: apuntes para una comparación entre La fenomenología del espíritu de 
Hegel y La enfermedad mortal de Kierkegaard
Gabriel Leiva Rubio
La repetición desesperada y fallida. Una comparación de La repetición de Kierkegaard y Los 
sufrimientos del joven Werther de Goethe
Luis Guerrero Martínez
El problema antropológico-práctico de la felicidad en la filosofía moral de Kant
Francisco Javier Iracheta Fernández
Transformaciones políticas en México. Un diálogo con Virginia Aspe 
Hugo Saúl Ramírez-García y Jaime Olaiz-González

RESEÑAS

SEP
TIEM

B
R

E-D
IC

IEM
B

R
E 2

0
2

2
| ISSN

 2
0

0
7

-8
4

9
8

R
E

V
IS

T
A

 D
E

 F
IL

O
S

O
F

ÍA
64



TÓPICOS, Revista de Filosofía

UNIVERSIDAD PANAMERICANA
México 2022



Tópicos, Revista de Filosofía es una publicación cuatrimestral que aparece en los meses 
de enero, mayo y septiembre. Se distribuye internacionalmente mediante intercambio y 
donación. Para mayor información consulte nuestra página de Internet en: https://revistas.
up.edu.mx/topicos/

Tópicos, Revista de Filosofía aparece en los siguientes servicios de indización y resúmenes: 
The Philosopher´s Index, Répertoire bibliographique de la philosophie, Sistema de 
Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología CONACYT, DIALNET, 
Latindex, Filos, Redalyc, Clase, SCOPUS, Elsevier, Scielo, Scielo Citation Index, REDIB, 
DOAJ y Fuente Académica EBSCO. 

Tópicos, Revista de Filosofía acepta artículos originales no solicitados y no publicados 
previamente. Las especificaciones del formato y calidad de estos están explicados en la 
sección Para los colaboradores, al final de este ejemplar. Ahí puede leerse también nuestro 
código de ética.

Tópicos, Revista de Filosofía Año 32, número 64, septiembre-diciembre, es una publicación 
cuatrimestral editada y publicada por Centros Culturales de México, A.C., propietaria de 
la Universidad Panamericana, Facultad de Filosofía, Augusto Rodin #498, Col. Insurgentes 
Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 03920, México, DF. Tel. 54821649, topicos@up.edu.mx; 
topicosojs@up.edu.mx. Editor Responsable: Dr. Luis Xavier López Farjeat. Reservas de 
derechos al Uso Exclusivo No. 04 - 2013 - 101810182700 - 203. ISSN impreso: 0188 - 6649, 
ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título y 
contenido No. 16092, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Reservas de derechos al Uso Exclusivo 
electrónico: 04-2013-102110203400-102. ISSN electrónico: 2007 - 8498; otorgados por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Impresa por Editorial Ducere, S.A. de C.V. Rosa 
Esmeralda num3-bis. Col. Molino de Rosas, C.P. 01470, Deleg. Álvaro Obregón, México, 
D.F. Este número se terminó de imprimir el 31 de agosto de 2022 con un tiraje de 150 
ejemplares.

Diseño de Portada: Litholred, Rúbrica Contemporánea. 
Diseño de Caja: J. Luis Rivera N. 
Compuesto en Palatino Linotype y Computer Modern Roman, con InDesign. 
All TradeMarks are the property of their respective owners.

Toda correspondencia deberá enviarse a:
Tópicos, Revista de Filosofía
UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Facultad de Filosofía
Augusto Rodin #498 
Insurgentes Mixcoac
03920 México, D.F. México
https://revistas.up.edu.mx/topicos

 © 2022 UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Las opiniones expresadas por los autores en los artículos y reseñas son de su exclusiva 
responsabilidad. 



TÓPICOS, Revista de Filosofía 
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

CONSEJO EDITORIAL
Atocha Aliseda Llera, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Juan Arana, Universidad de Sevilla, España
Virginia Aspe, Universidad Panamericana, México

Mauricio Beuchot, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Marcelo Boeri, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

Pierre Destrée, Université Catholique de Louvain, Bélgica
Paulette Dieterlen, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Alexander Fidora, Universitat Autònoma de Barcelona, España
Alejandro Herrera, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Guillermo Hurtado, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Gustavo Leyva, Universidad Autónoma Metropolitana, México
Hendrik Lorenz, Princeton University, EUA

Alfredo Marcos, Universidad de Valladolid, España
Carlos Pereda, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Teresa Santiago, Universidad Autónoma Metropolitana, México
Richard C. Taylor, Marquette University, EUA
Alejandro Vigo, Universidad de los Andes, Chile

†Ignacio Angelelli, University of Texas at Austin, EUA
†Enrico Berti, Università di Padova, Italia

†Alfonso Gómez Lobo, Georgetown University, EUA
†Jorge Gracia, State University of New York at Buffalo, EUA

† Franco Volpi, Università di Padova, Italia

Editor: Luis Xavier López Farjeat

Secretaria Editorial: Karen González Fernández

Apoyo Editorial: Luis Bazet





Índice General
Artículos

Más allá de Geach: un lugar para los expresivismos
(Beyond Geach: A Place for Expressivisms)                                            11
          José Andrés Forero-MoraJosé Andrés Forero-Mora                                                                                     

Sharing a Boundary at the Same Time: A Discussion 
about Material Collocation and Four-Dimensionalism
(Compartiendo un límite al mismo tiempo: una discusión 
sobre colocación material y el tetradimensionalismo)                                          41 
     Gonzalo Núñez Erices

Comprender el dolor humano. La asimetría entre
la primera y la tercera persona
(Understanding Human Pain. The Asymmetry
Between the First and the Third Person)                                                                                          79
     Martha Cecilia Betancur García

Reflexiones sobre el proceso de subjetivación. Una
lectura general de la fenomenología levinasiana
(Reflections on the Subjectivation Process. A
General Analysis of Levinasian Phenomenology)                                                           119
     Hugo Martínez García

Deleuze y la génesis del sensus communis en la
“Crítica de la facultad de juzgar estética”
(Deleuze and the Genesis of the Sensus Communis in
the “Critique of the Aesthetic Power of Judgment”)                           155
     Pablo Nicolás Pachilla

De la armonía socrática a la homofonía diogénica. 
Sobre el surgimiento del cinismo en El coraje de la 
verdad de Michel Foucault
(From Socratic Harmony to Diogenic Homophony. On 
the Emergence of Cynicism in Michel Foucault’s 
The Courage of Truth)                                                                                       191
      Juan Horacio de Freitas



Preparación para una crítica: un diálogo implícito
entre Heidegger y la lingüística tardomoderna
(Preparing for a Critique: An Implicit Dialog
Between Heidegger and Late Modern Linguistics)                                       225
      Guillermo Moreno Tirado      Guillermo Moreno Tirado

El amor en la filosofía de Maurice Nédoncelle
(Love in the Philosophy of Maurice Nédoncelle)                                                                            261
      Salvador Ernesto Vanegas Sandoval

El estrés como posibilidad originaria de la
existencia. Una interpretación del fenómeno del
estrés desde el pensamiento de Heidegger
(Stress as an Original Possibility of Existence. An 
Interpretation of Stress from Heidegger’s Perspective)                                 279
          Rodrigo Lagos Berríos  Rodrigo Lagos Berríos

Entre la “actualidad”, la filosofía “venidera” y el
“origen”: ribetes críticos en las filosofías de Walter
Benjamin y Theodor Adorno
(Between “Actuality”, “Upcoming” Philosophy and
the “Origin”. Critical Borders in the Philosophies
of Walter Benjamin and Theodor Adorno)                                             307
     María Rita MorenoMaría Rita Moreno                                                                                     

Mímesis y expresión: la peculiaridad dialéctica del
arte en Adorno
(Mimesis and Expression: The Dialectical
Peculiarity of Art in Adorno)                                                                                          337
      Antonio Gutiérrez-Pozo      Antonio Gutiérrez-Pozo

Espíritu y dialéctica: apuntes para una comparación 
entre La fenomenología del espíritu de Hegel y La 
enfermedad mortal de Kierkegaard
(Spirit and Dialectic: Notes for a Comparison Between 
Hegel’s Phenomenology of Spirit and Kierkegaard’s 
The Sickness unto Death)                                                                             363
      Gabriel Leiva Rubio      Gabriel Leiva Rubio                                                                                     



La repetición desesperada y fallida. Una comparación 
de La repetición de Kierkegaard y Los sufrimientos del 
joven Werther de Goethe
(The Desperate and Failed Repetition. A Comparison 
of Kierkegaard’s Repetition and Goethe’s The Sorrows 
of Young Werther)                                                                                             385
     Luis Guerrero Martínez     Luis Guerrero Martínez              

El problema antropológico-práctico de la felicidad
en la filosofía moral de Kant
(The Practical-Anthropological Problem of
Happiness in Kant´s Moral Philosophy)                                                 417
     Francisco Javier Iracheta Fernández     Francisco Javier Iracheta Fernández                                

Filosofía en el espacio público

Transformaciones políticas en México. Un diálogo
con Virginia Aspe
(Political Transformations in Mexico. A Dialogue
with Virginia Aspe)                                                                                      459
     Hugo Saúl Ramírez-García y Jaime Olaiz-González

     Reseñas

Melé Carné, D. (2020). Valor humano y cristiano del 
trabajo. Enseñanzas de S. Juan Pablo II. EUNSA. 
Colección Astrolabio Economía y Empresa. 384 pp.                                              477
     Germán Scalzo

Gray, J. (2021). Filosofía felina. Los gatos y el sentido 
de la vida. A. Santos Mosquera (trad.). Sexto Piso. 180 pp.                481
     Mónica Niño-Sarmiento y Osman Choque-Aliaga

Janos, D. (2020). Avicenna on the Ontology of Pure 
Quiddity. De Gruyter. 762 pp.                                                                   487
      Luis Xavier López-Farjeat



Tópicos, Revista de Filosofía 64, sep-dic (2022) ISSN: 0188-6649 (impreso) 2007-8498 (en línea) pp. 481-486

Gray, J. (2021). Filosofía felina. Los gatos y el sentido de la vida. A. 
Santos Mosquera (trad.). Sexto Piso. 180 pp.

Tener una mascota, podría decirse, no fue un motivo de irritación 
en la vida de los grandes pensadores. Algunos autores contemporáneos, 
en el caso de la filosofía, han tenido un gato como mascota. Por citar 
algunos ejemplos, Foucault llamó a su gato Insanity; Derrida, Logos, y 
Camus, Stranger. Estos animales han inmortalizado su figura felina en 
un par de fotografías y gracias a ello podemos tener una imagen más o 
menos cercana de esa convivencia. Los gatos han llamado la atención de 
estos pensadores y aún tienen mucho que decir al gremio filosófico. Esta 
fue, al parecer, la intención que motivó a John Gray a escribir su reciente 
libro: Feline Philosophy, un estudio sobre la naturaleza de los gatos.

Gray, filósofo y teórico de la ciencia, profesor de Historia Europea en 
la London School of Economics, se consagró como un autor reconocido 
por obras como Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y otros animales 
(2008) y El silencio de los animales: sobre el progreso y otros mitos modernos 
(2014). El escrito que nos ocupa no se trata de un texto científico en 
sentido estricto, sino de un libro fruto de impresiones originadas por el 
contacto y la cercanía con sus cuatro gatos birmanos. El libro se enfrenta 
desde sus primeras páginas a una dificultad que podría plantearse de 
la siguiente manera: ¿es posible derivar una reflexión filosófica bien 
fundamentada a partir de la vida gatuna o se trata de una estrategia 
con la que solo se llama la atención del lector amante de los gatos? Esta 
cuestión circula en los distintos apartados. El conjunto de reflexiones de 
Gray comprende un total de seis capítulos cuya tesis principal es que 
existe una reflexión con potencial filosófico sobre aquello que podemos 
aprender de los gatos.

El primer capítulo, “Los gatos y la filosofía”, desarrolla la idea 
de que los gatos, en su silencio y aparente soledad, no comprenden 
la complejidad del mundo externo; el mundo para ellos no posee un 
enjambre de preguntas que deban responderse: la vida gatuna se 
resume en la tranquilidad de la cotidianeidad por sí misma. La realidad 
humana se caracteriza, en cambio, por estar llena de preocupaciones, 
de responsabilidades, y, sobre todo, atenta a los deberes morales. Las 
personas procuran tomarse en serio las preguntas filosóficas en algún 
momento de su existencia. En cambio, los gatos son “archirrealistas” 
(p. 6), es decir, no les atañen estas cuestiones. Si los gatos no se hacen 
preguntas filosóficas ni mucho menos tienen curiosidad por asuntos 
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morales, ¿por qué gustan tanto a las personas? La razón radica en que 
ellos poseen un tipo de felicidad que para el hombre es difícil de alcanzar, 
o sea, un estado de absoluta tranquilidad. Gray señala el anhelo que 
tienen los seres humanos, como un deseo reprimido, de obtener aquella 
libertad. Así, las personas ocupan su mente buscando formas de emular 
la vida de los gatos. El texto señala que los felinos ya gozaban de lo que 
hoy los humanos aún se esfuerzan por encontrar: la satisfacción de sus 
más grandes deseos. 

Gray confirma la tesis, sin reparos, de que los gatos no utilizan la 
filosofía ni podrían filosofar porque para ello hace falta una pregunta 
rectora que cuestione un hecho o ponga en duda lo que uno hace. Las 
actitudes de los gatos, sin embargo, tienen aún mucho que enseñar a 
la humanidad. Schopenhauer y Montaigne, quienes han reconocido 
abiertamente que se puede aprender algo de los gatos en materia 
filosófica, son los ejemplos más emblemáticos de dicha enseñanza. 
El autor, siguiendo a Montaigne, señala que el camino que debemos 
seguir para aprender algo de los animales no vendría de la persuasión 
argumentativa, sino del “relato” (p. 13), en otras palabras, de aquellas 
historias en las que los protagonistas son los félidos; el lector, de este 
modo, encontrará la enternecedora historia del gato Mèo. Los amantes 
de los felinos se sentirán identificados con esta sección en la que Gray 
explica por qué los seres humanos sienten un fuerte aprecio hacia estos 
animales. 

En el segundo capítulo, “Por qué a los gatos no les cuesta ser felices”, 
Gray discute uno de los asuntos esenciales de la filosofía: la felicidad, 
que es considerada aquí como un “estado artificial” (p. 26). El deseo por 
la felicidad es difícil de satisfacer. Los hombres intentan satisfacerlo en 
la filosofía y en las terapias psicológicas. En esta línea, el autor explica 
las diferencias entre las perspectivas de las personas y las de los gatos 
bajo el tópico de la felicidad. Los hombres, si “buscan” la felicidad, es 
lógico que lo hagan porque no la tienen. Los felinos no llevan a cabo 
ninguna búsqueda, pues su estado natural les produce una especie de 
felicidad. 

En la historia de la filosofía ha existido una gama variada de 
argumentos filosóficos que hablaron de la felicidad. Distintas biografías 
señalan que los hombres se retiran de su entorno, de su mundo, en 
busca de lugares o espacios externos para encontrar una espiritualidad. 
Esto no sucede en la vida de los gatos, ya que en cada época o lugar 
geográfico donde ellos se encontraron han mantenido cierta fama de 
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poseer felicidad. El texto desarrolla una síntesis partiendo desde la 
Antigüedad: describe las virtudes y las limitaciones del epicureísmo, 
“la pobreza espiritual de la vida que propugna” (p. 28), deteniéndose 
después en las figuras de Marco Aurelio y Séneca. Su crítica, a fin de 
cuentas, está dirigida a la ataraxia, una “falsa ilusión” (p. 30). Pascal 
y Montaigne habrían mencionado la importancia de la diversión, y el 
autor explica que tanto la diversión de los humanos y la de los gatos 
es opuesta. Sin embargo, bajo el telón de la diversión se encuentra algo 
escondido: el hombre tiene la necesidad profunda de distraerse, pues 
con dicha diversión solo pretende no pensar en el miedo que la muerte 
le produce. Los gatos, a diferencia de los hombres, no planifican la vida, 
sino que la viven espontáneamente.

Según una opinión generalizada, los gatos no obedecen reglas de 
conducta ni se subsumen a leyes; en una palabra, son “amorales” (p. 
42). Para el autor, empero, que los animales no sigan patrones éticos, 
al igual que muchos humanos, puede no ser tan cierto. Esto ya fue 
escrito por Aristóteles, quien, como en el caso de los delfines, explica 
la forma en que “amamantan a sus crías, se comunican entre sí y 
cooperan para atrapar los peces” (p. 44). Ideas parecidas se encuentran 
en el pensamiento oriental, como en Lao Tse y Chuang Tse. Gray 
realiza otra breve síntesis sobre varios estudios de ética en la filosofía: 
se detiene en la ética de Spinoza, luego menciona a Nietzsche (sobre 
todo el apartado de la voluntad de poder) y a Hobbes. Tras ese breve 
recuento se menciona una virtud de los humanos: la empatía, algo que 
los gatos no pueden desarrollar a raíz de su naturaleza, especialmente 
desaprobadora. Con bastante frecuencia se muestran hostiles o incluso 
crueles; sin embargo, dicha “crueldad” es realmente negativa cuando 
va acompañada de un deleite por el dolor ajeno; en el caso de los gatos, 
no tienen o sienten ese deseo de maldad: “Cuando los gatos juguetean 
con un ratón tras cazarlo, no se están divirtiendo con el sufrimiento de 
ese animal” (p. 54). En muchos actos malvados de los hombres está de 
por medio una imagen, otro “yo”, al que vemos desaparecer cuando se 
comete el delito, un espejo que el hombre se idea y persigue. El autor 
menciona la “prueba del espejo”, de la que los gatos nuevamente han 
salido victoriosos por no mostrar pruebas de autoconciencia. Por ello, la 
ética felina es un “egoísmo sin ego” (p. 58): los felinos tienen un respeto 
por sí mismos tan poderoso que no se reduce a que sigan su propio 
reflejo a fin de ennoblecerlo. En este apartado, titulado “Ética felina”, el 
autor problematiza interesantes cuestiones éticas y desenmascara varios 
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presupuestos e ideas de las personas que se dicen morales. Por su parte, 
Aristóteles enfatizó que la vida buena se hace efectiva para unos pocos y 
solo según la forma en que cada uno se esfuerza por realizarlo.

El siguiente capítulo discute la diferencia entre el amor humano y el 
amor felino. Hay una diferencia entre el amor de los seres humanos y el 
amor entre una persona y un animal. Gray, siguiendo su idea de que los 
relatos son la vía para aprender de los gatos, analiza varias narraciones. 
Los amantes de los gatos se sentirán emocionados al leer los textos de 
Sidonie-Gabrielle Colette, las notas de Patricia Highsmith, Junichiro 
Tanizaki y Mary Gaitskill, en los que encontrarán enternecedoras 
historias de lo que los humanos pueden llegar a hacer cuando sienten 
amor hacia los gatos. Este capítulo pretende enfatizar que, si se trata 
de analizar la intención “pura” del amor, los gatos llevan la ventaja 
porque no poseen ese afecto confuso y caótico que nace en las relaciones 
sentimentales humanas. El autor señala las diferencias que existen entre 
el significado del amor en los gatos y en los hombres. Dos características 
merecen señalarse: por un lado, la relación entre ambos muestra que 
incluso los gatos pueden llegar a querer a los humanos, pero sin que por 
ello exista una obligación de devolver lo que reciben; por otro, los felinos 
no aman, si lo hacen, para distraerse de la soledad, el aburrimiento o la 
desesperanza, sino que aman cuando sienten un impulso que los guía y, 
sobre todo, cuando disfrutan de la compañía.

En el capítulo cinco, titulado “El tiempo, la muerte y el alma felina”, 
encontramos la experiencia que sintió el filósofo Nikolái Berdiáev tras 
perder a su gato. Se trata de una experiencia entre la pérdida de un ser 
y el deseo de querer tenerlo para siempre. El autor explica que la vida 
de Berdiáev, marcada por una penuria casi interminable, influyó en que 
este valorara la vida y comprendiera el sentido de la muerte. Fruto de 
ello, los temas de reflexión de Berdiáev se centraron en el “tiempo, la 
muerte y la eternidad” (p. 80). Esta historia enfatiza el hecho de que, 
en las etapas complicadas, incluso críticas, del protagonista hubo la 
cercanía de un gato; gracias a que dicha compañía no se despegó de 
él en su enfermedad, Berdiáev pudo entender mejor el valor de vivir. 
Con este análisis Gray confirma el postulado de que a los gatos no les 
hace falta un elemento que dé continuidad a su vida tras la muerte. Sin 
embargo, los felinos “saben cuándo su vida está llegando a su fin” (p. 67). 
Al respecto, el fragmento de un texto de Lessing podrá conmover hasta 
al indiferente más agazapado del amor hacia los gatos. Por otro lado, 
la cuestión del miedo a la muerte podría entenderse como el deseo de 
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prolongar la civilización. El autor se pregunta si los gatos pueden tener 
también ese deseo de evitar vivir o no haber querido hacerlo, y describe 
la deificación hecha de ellos por los mismos hombres. Esto se entiende 
de forma sencilla: los hombres, alejados de su naturaleza, se sorprenden 
cuando encuentran a quienes no lo están. En el mundo egipcio nació 
la veneración hacia los gatos: de compañeros de casa pasaron a ser un 
puente entre los dioses y los humanos, y también protectores divinos. 

El último capítulo, dedicado a “Los gatos y el sentido de la vida”, 
es una respuesta a la falaz argumentación de que los felinos tienen un 
deseo de hallar un sentido a la vida; para ellos, vivir es ya el reflejo de 
su “sentido”. Aquí se conecta un interesante tema sobre la naturaleza 
gatuna y la humana. Gray analiza los pormenores de si existe o no una 
naturaleza humana o si tal argumentación frenaría la misma libertad. 
El autor es de la opinión de que sí existe una naturaleza humana y se 
apoya en la idea de una “vida buena” (p. 93). Los gatos, entre otras 
cosas, pueden enseñar a la humanidad a quitar el peso que los hombres, 
de forma obstinada, se han encargado de colmar a la misma vida. La 
posibilidad de aprender de ellos iría orientada a no perder el horizonte, 
lo valioso de la humanidad; una actitud así enfatiza el presente, el 
cual se encuentra reiteradas veces distorsionado por preocupaciones o 
interpretaciones que solo agudizan la existencia. Este apartado termina 
con diez pistas sobre cómo vivir, es decir, recomendaciones que los 
gatos, si hablaran, darían a los hombres; pero, en el fondo, son reglas 
que el autor, bajo una supuesta mirada gatuna, pretende aconsejar. 

El trabajo de Gray es un valioso texto entremezclado de un cariñoso 
espíritu de ironía y simpatía. Invita al lector a reflexionar gracias a la 
vida gatuna, pero no se reduce a ello, pues el texto procura enfatizar 
elementos de relevancia filosófica: la vida, la muerte, el sentido de la 
vida, la soledad. La ambición de Gray también se orienta a reflexiones 
sobre la animalidad a escala mayor: lo que los gatos pueden enseñarnos 
no es la última palabra, sino un estímulo para respetar los derechos 
de los propios animales. Sin embargo, y hay que decirlo con mucho 
respeto, varias reflexiones sobre los animales tienen un aspecto 
marginal en el libro y dan la impresión de que, más que un texto 
sobre filosofía o psicología felina, se trata de un escrito filosófico que 
tímidamente los toma en cuenta. Uno echa de menos un análisis agudo 
y más contemplativo sobre los gatos. Tomar en cuenta otros elementos 
habría dado más luces para comprenderlos: el bello gesto que tienen al 
dejar animales que han cazado cerca de la cama de los seres humanos, 
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el hecho de ronronear para explicar qué significa, las posiciones de sus 
patitas al dormir, o incluso expresiones que son usuales en ellos. Una 
mirada pausada hubiera ofrecido medulares aportaciones. Por otro 
lado, el texto tampoco ofrece pautas a cuestiones prácticas, como el trato 
que los gatos se merecen en el marco de políticas de cuidado. Si bien no 
sienten interés por los dilemas éticos, ellos y otros animales merecen que 
el mundo los cuide y proteja. Pero estas apreciaciones obedecen a una 
perspectiva meta-interpretativa de los límites del trabajo y no quitan 
valor y calidad al propio texto. Quien tenga, en definitiva, un cariño y 
sienta pasión por los felinos debe adentrarse a la lectura de este libro.
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