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Los Problemas Eticos en el "FedOn" 

Par VICTOR AVILA 

I. BennieIan de Is Etica: 

Podemos decir elementelmente que la Rico as tin conjunto de normas 

que regulon la vide social y que °studio, edemas, la fundomentocion tearica 
de cliches norrnos. 

Al abordor el estudio de los problemas morales, as preciso que tenga-
rnos cloro que tonto la teorfa como le pnSctice von indisolublemente 

unidas. Solo por rezones de metodologfa — pare facilitor su estudio — 
pueden ser vistas en forma separada. 

"Lo Unica monera cientif ice de proceder consiste, pues, en partir 
S la realided concrete y practice, donde las costumbres de los 
hombres y la justifier:clan qua de egos Sc don van siempre mezcla• 
dos; consiste en remontorse, a partiro de elle, o lo explicocion 
tearica de tol conducte, y luego regresar a la practice" (1) 

De aqui qua see tiI y convenfente observer To que hen side en la 
historia del hombre las practices morales, asi como tombiEn las justificacio-

nes tearicas qua los ban fundamentado. 

Henri Lefebvre plantea qua: 
"Los sistemos morales del pasodo clue los historiodores recons-
truyen, expresaban, en cierto sentido, condiciones de existencio 
dodos e inevitobles" (2) 

(1) GARAUDY, Roger: iQua as Is Moral Marxists? 
Ediciones Procyon. Buenos Aires, 1964. 
Pagino I. 

(2) LEFEBVRE, Henri: El Monism* 
V edici6n Edit. Universitorio de Buenos Aires. 
Buenos Aires, 1962. 
Pagano 49. 
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La anterior aseveracion hecho par Lefebvre nos sugiere quo los 

sistemos morales se forjon en virtud de los condiciones reales quo se 

le presenton ol hombre en uno sociedod determenoda. 

Ad, por ejemplo, no es poslble quo In sociedod feudal produjera tin 
sistema etico propio de las condiciones creed= par of sistemo burgues. 
De iguol forma, el sistemo capitalisto no puede desarrollor uric moral gene-
ral — porn todo la sociedod —, de cor6cter proletorio. 

Los sistemos morales tienen la corocterlstica de quo tienden a esto-

tificar la socked:id, a preserver los volores morales vigentes qua terminon 

haciendose trodicionoles. La historic de la humonidad estd Dena de ejem-
pros de coma los sistemas imperontes se constituyeron en Obsteculos o en 
lostres ideologicos quo frenaban el desarrollo social- 

En este sentido, podemos anotar, coma ejemplos de In quo cuesta la 

innovation en cuanto a los volores morales en una sociedad determinoda 
—sabre todo si las innovociones desquicion el sistemo imperonte--, lo 

ocurrido o Socrates en la Antigua Grecia, o Cristo en los dicks del mundo 
roman° y a Giordano Bruno antes de lo edod modemo, etc. 

La fundomentacion de los sistemos morales no ho escopodo a los dos 
grandes corrientes quo se ban disputodo el predominio de In filosofio. 

Par el controrio, to fundomentocion filosefica de los sistemos morales quo 

ban existido han sido y son campo de botalla de estos dos poslciones: 
materialismo e ideolisrno. 

La filosofia on su sentido mas general pbntea quo 

"desde el momenta mismo en qua oporece tram de ser ana con-
cepcien del mundo mOs o menos completo; es decir, se propane 
ofrecer uno visien general del mundo circundante, contestor a la 
pregunto de que es el mundo, de si ha existido eternomente o ho 
surgido.  de uno u otro modo, de cue' es el boar quo ocupo.en el 
universo el hombre, de que es nuestro conciencia y auk relocilm 
guorda con el mundo, etc.' (3) 

De la respuesto quo demos a estas interrogontes nos ubicammos on 

uno u otro compo filos6fico. 

No obstonte, es necesorio ()punter quo 

"las ideas filosdficas vigentes en cuolquier (coca no deben ser 
considerados seta coma la especurocion de personas ocademicas; 
representon su papel en el modelomiento de nuestro tipo de civi-
lizacion". (4) 

(3) KONSTANTINOV, F. V.: Les Fundamentos de le Filosefie Marxist° 
Editoriol Grijalbo, S. A. 
Mexico, 1959- P6g. 16. 

(4) LEWIS, John: Cited. centre Irrationalism. 
Ediciones Horizonte, Buenos Aires, 1961. 
P6g. 154. 
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Las derivaciones que en el compo de la etica tiene to ubicacion en 
una u otra gran corriente filos6fico —materialism° e idealismo-- son 

decisivos pore to fundamentacien teerica de los &stenos morales. En 

realidod, 10 &ice as una parte mos de la filosofia coma lo son la estetica, 
to gnoseeiogia, la ontologia, etc., Por eso ofirmamos, nuevamente, que 

to &ice es tombien compo de botallo donde esten enfrentodos el pensa-
miento filosefico materialist° e idealista. 

Los que en filosofia colocan at espiritu par encima de to moteria y 
consideran, por tante, ol mundo come obra de un ser superior, en el 
terreno etico sustentaren la tesis de quo los sistemas morales est6n funda-
mentodos par la voluntod de ese ser superior. 

Los quo, par el contrario, consideramos qua la materia as increada 

y quo el espiritu as posterior a ella, planteon quo los sistemas morales se 

fundamentan en el hombre mismo y que responden at desorrollo histerico-
social. 

Los primeros son idealistas y tienen la tendencia a identificar la 

moral con la religion. Los segundos, moterialistas, conciben los sistemas 

morales coma productos de la propia sociedod. Tienen to tendencio a ligar 
la moral can la ciencia. 

Con el propesito de salvor todos estos obsteculos, desde el comienzo, 
intentamos una definici6n muy general de la &ice que nos sirviera para 

adentramos en el estudio del dialog° de Ploten "Feden o de la inmorta-

tided del alma". 

Baja dicha definicien, creemos que pueden olojorse los riles disimiles 
sistemas morales. 

Neches estas anotaciones generoles, podemos aventurornos en at 

estudio del mos significative de los dielogos platenicos. 

II. POSIC1ON FILOSOFICA DE PLATON. 
Idealism° °biotin. 

El pensomiento platonic° constituye la roes elevado expresien del 

ideolismo dentro del context° de la historia de la Filosof to Antigua. 

A lo pregunto que los primeros fil6sofes se formulobon en torno at 
principle, sustancla, a ode, de las cosas los jenicos respondian postulando 

un principle materiel; Parrnenides estructurando su metafisica del ser 

inmutable; Pot su parte, Platen senolaba qua eran las Ideas, qua residen 

en un mundo etemo y celestial. 

Los sensaciones — sabre las cuales se apoyaban prImoriamente los 
"fisicos" jenicos — solo nos revelon las apariencias, los fenemenes, 
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pero no logran penetrar la realidod Intim°, accesible solamente a la raz6n, 

al intelecto. El mundo sensible es, pues, solamente un mundo de °pa-
dencias, que Platen compare con su famoso cavern°. Platen nos present° 

este olegoria a manna de comparocion con lo que en el mundo cotidiono 

ocurre: "Ahi teneis lo imagen de la candidly' humane. El ontro subte-
°One° es el mundo visible; el fuego que le ilumina n la luz del sal". Los 
sombras son nuestros sensaciones, y el conocimiento de las sombras es el 
conocimiento sensible. Asi, pues, los cows sensibles no son m6s que 

sombros de los Ideas; por consiguiente, al intentar conocer los fentimenos 

fisico-naturales, los hombres solamente ven sombras, pues la verdad es 
inosequible a los sentidos. Sin embargo, las cows sensibles despiertan en 
nosotros el recuerdo de las Ideas originorias que el alma contemplara en 
el mundo luminoso de la verdad etema antes de caer en la "cartel 
corplyea". 

Esto 'malice que Platen, de monera tajante y consdente, ha escin-

dido to realidad en dos mundos: uno espiritual eterno y el mundo material. 
No obstante, entre un mundo y otro se do una relocion. Considerada en 
sus relaciones con bs objetos que de la idea porticipon y en relocion con 
0 pensamiento que to concibe, la Idea es at mismo tiempo, segim Platen, 
un principio de existencia y un principio de conocimiento. Primeramente, 

es la Idea la que hace posible lo existencia, y la relation de las cows con 

las Ideas se llama participacion. Autores hay que seffalan esto relacien 
coma presencio de los Ideas en los cows. 

Tombiin se ha hecho referencia a una relacion de imitacilwv Los ideas 
son los tipos eternos, los arquetipos, los paradigmas, sabre cuyo model° 

se han formed° los cows coma imitocion, calco. 

Se ho dodo tombien otra interpretaciOn en el sentido de presenter 
al mundo a troves de diversos niveles de reolidad, en cuya mos elevado 

cima estarion los ideas y en el peldorio inferior, las cows sensibles. Esto 
seri°, pues, relacien de degradocion. 

Consecuencia de esta division del mundo de las ideas y del mundo 

material, es la oposicien que Platen establece entre filosofia y one. En 
tonto que el fil6sofo aspire a conocer el mundo de las ideas y deleitorse 
en el "bias teoreticos", el artiste tiende a imitar y crear sabre la base del 

mundo de las cows sensibles. 

Esto division y estos grodos se hocen presentes Nimbler, en otras 
dimensiones del pensomiento platonic°. Hay dos grados en el orden del 
conocimiento: la opinion o doxo, que se &err° a b sensible; y la ciencia 

o episteme, que se aferro a lo Tombien hay dos grados en el 
amor: uno corresponde al mundo material y el otro at intelectual; uno es 

la Venus terrestre, que busco la belleza del cuerpo; el otro, la Venus 

celeste o Venus Urania, que busca la belleza del alma. 
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El primer cater de los ideas es la perfeccien, es deck, su purezo 

absoluta y sin mezclo. Otro de las caracteristIcas de la idea a la existen-
cia sustancial quo hoce que existo por si misma. Ademen, la idea es 
eterna, inmutable, universal. LA universolidad de la Idea consists en que 

enders* eminentemente todas las perfecciones que se desarrollon en los 

objetos porticulares. 

Por otra parte, las ideas esters ordenados jethrquicamente: 

"La supremo entre todas es la Idea del Bien, sol del mundo ideal, 
quo difunde sabre sodas los otros su luz y su color, dando ser 
y verdad a lo conocido y copacidad intelectiva al cognocente" (5) 

Existe, pues, uno idea quo obrozo a todos los demos, quo les otorga 

valor ontologico y las reconcilia en si misma; existe uric Idea de los Ideas. 

Considerado en su intima naturalezo, es la perfecci6n supremo, to unidad 
supremo. V que es paw Platen el bien eterno, inmutable, obsoluto, 
sino Dios? 

"En los tiltimos limites del mundo inteligible este la Idea del Bien, 
que podemos ver dificilmente, pew quo no podemos ver sin soak 
la conclusion de quo ella es la couso primera de todo cuondo existe 
de bello y buena en el universoLque, en este mundo visible produce 
la luz y el ostro del cual directamente viene; que, en el mundo 
invisible engendra la verdad y la inteligencion. (6) 

De esta manera, el desarrollo de to tear's' de las ideas o "dialectica", 

Ilevo la metafisico y la moral a to convergencia con un mismo principio: 
lo Idea de Bien. 

III. FILOSOFIA MORAL DE PLATON: (Bandied(' sensorial 

a) Aspectos generales de is Eska de Blesses: 

"Se do el nombre de etica de bienes o de fines a los doctrinas 
quo ofis:non la existencia de un valor fundamental llamado bien 
supremo, hada cuyo logro deben orlentorse los humanos es-
fuerzo". (7) 

(5) MONDOLFO, Rodolfo: Breve Historic del Penzamiento AnHguo 
Segundo edicion. Editorial Losada, S. A. 
Buenos Aires, 1962, rags. 28-29. 

(6) FOUILLEE, Alfredo: Historic General de la Filosofia 
Segundo edicien. Editoro 2Ig-Zog, S. A. 
Santiago de Chile, 1955, p6g. 129. 

(7) GARCIA MAYNES, Bduardo: Was._ 
Ed. Porrem, S. A. 
Mexico. P69. 113 

52 



La ince de bienes sujeta todos las action's de los hombres a la 
obtencien del maxima Bien. Los mismos octos scrim buenos en si misrnos 

solomente en la medida en que contribuyon a lo obtencian del supremo 
Bien. 

La into de bienes se divide en varies grupos, en Mention al bien 

quo coda una de ellas considere como el mess elevado. 

11) Etica platonic.: 

Pore Platen los verdoderos fil6sofos son oquellos quo bacon de su 

vida un ejerticio pore alcanzor, despises de la muerte, lo plena sabiduria, 

CMS as el Bien maxima. 

Por eso, Platen les seRola a sus discipulos en el "Fed6n" que lo im-

portant* es ester prepared° pore cuando Ilegue el memento de la marts, 
el alma puede Ilegar a la maxima sabiduria. 

"Al procurer la purification y el perfeccionamiento del alma, la 
sobidurio produce, segan Socrates, un ocercamiento al estado divi-
ne: El sabio tree en Si mismo una fueme de satisfaction espiritual 
independientemente del exterior, y asl °Icor= un estodo de 
bectitud". (8) 

Lo muerte en consecuencia, no es, pore Platen, uno monero de escaper 
de esta vida terrenal, sine un medio a troves del cual el hombre puede 

realizerse plenamente. 

"No me aflige tonto la perspective de la muerte, confiado en quo 
despises de este vida existe todavia alga ports i6S hombres, y quo 
segan la antigua maxima, los buenos swan mejor trotodos que 
los molvados". (9) 

Do olli clue peso a su delicada situacien —condenado a beber lo 
cicuto—, Socrates est6 tranquil° y confiodo, conversando con sus disclpulos 

"Los hombres ignoran quo los verdoderos fil6sofos solo laboran 
duronte la vide pare preparerse a la muerte". (10) 

La preparation del alma conllevoba su elevation sabre los debilidades 
corporoles. 

(8) MONDOLFO, Rodolfo: "Socrates" 
Editorial Universitaria de Buenos Aires. 
Buenos Aires, 1959. Peg. 44. 

(9) PLATON: "Didlopes" 
Editorial Esposa-Calpe, S. A. 
Madrid, 1958. Peg. 24. 

(10) lbidem, Peg. 25. 
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" 	mientros tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma este con- 
tominada de dsto corrupcien, jamas poseeremos el objeto de 
nuestros deseos, es decir la verdod". (11) 

Para Platen la sobidurla plena James podremos obtenerla mientras 
nuestra alma este aprisionada en la envolturo corporal, la cud nos opone 

obstaculos de toda close. El cuerpo nos Ilene de inquietudes, de deseos, 
de mores, de ilusiones, etc., quo nos imposibilitan ocercornos a la verdad. 

Solomente, a troves del pensamiento podemos aproximamos a lo 
verdad. El cuerpo sere siempre un impedimento en nuestro empeno. 

" 	Si queremos saber verdaderamente alguna cosa es preciso 
prescindir del cuerpo y que sea el alma solo la quo examine los 
objetos que quiera conocer. Selo entonces gozoremos de la sabi-
duria de la quo nos decimos enamorodos, es decir, despues de 
nuestra muerte y nunco jam& durante esto vida". (12) 

Platen niega de piano la capacidad de los sentidos pare captor lo 

verdod. Las experiencias sensorioles no conducen nunca a la verdad. 

En el compo de in gnoseologra, Platen planteo uno posicien eminen. 

temente Idealist°. La verdod, dice, no la podemos encontrar en esta vide. 

Es preciso morir pans ello, hobiendo purificodo el almo 

"11n hombre quo amo la verdod, lo sobidurio y time lo finite 
esperonza de encontrarla en los infiemos, ese disgustar6 por tenor 
que morir y no ire gozoso a los parojes donde disfrutore de lo 
quo arm?". (13) 

Platen serial° quo solamente temen a la muerte los quo esten opega-
dos o los placeres encl.:16°5os de este vida coma los quo no les intereso 
la sabiduria. 

Despues de lo muerte —lo quo ottirre cuando el alma se separo del 

cuerpo—, lo misma debe enfrentarse a un Juez Supremo. El sitio donde 

voya dependere de su comportomiento on la vide terrenol. Los justos quo 

supieron seporar el alma de los "comercios" del cuerpo obtendren la sobl-
dude plena quo tanto aspiramos, ol lad° de los dioses. 

El malvado, pot el confreres, tiene su alma........ 

"corgado de one peso y es arrastrada par 61 hada este mundo 
visible, pot el ternor quo a elle le inspira el mundo invisible, a 
sea, el infierno, y va erronte, canto se dice, a los lugares de sepul- 

(11) Ibidem, P6g. 27. 

(12) PLATON:"Dieleges", Ed. Cit. Peg. 28. 

(13) Ibidem: Peg. 29. 
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turns, vogondo oirededor de los rumbas, donde se Sian vista fontas-
mos tenebrosas, como son los espectros de estos olmos, que no 
han solid° del cuerpo purificados del todo, &no conservando algo 
de esta moteria visible que todavia los hoce visible?'. (14) 

El alma sego's Platifin es inmortal. Con la muerte —ogrego—, poson 
o otro mundo. Si est° no fuer° inmortol —nos dice—, los mobs saldrion 

gonando de esto yid°. 

En sintesis, Platen plonteo que el maxim° Bien qua se ptsede ospiror 

es la sobidurio. Pare alcanzar ese fin nos sehola lo necesidod de preporor 

nuestra alma, porn cuondo Ilegue In muerte y asta se desprenda del cues)°, 
puedo identificarse can lo obsoluto sobidurlo. 

Para alconzor esto, Platon no serial° como indispensable la practico 
de Ins virtudes morales: Ternplanzo, Valor, Sabiduria; Justicio. 

Solomente, los fil6sofos —ogrega Plonks—, viven prepor6ndose pans 

alconzor el maxim° Bien. Solomente ellos —continaa diciendonos-- son 

copoces de hacer de le vido tin ejercicio sisternatico de estas virtudes con 
miros a logror —despues de la muerte--, la mayor felicidod que es la 
Sabidurks 

IV. TEORIA DE LA VIRTUD EN PLATON: 

La Vinod como Practices Moral del Hombre Socratic's: 

Platen en forma tolonte of irmo quo los fil6sofos %given preporandose 

porn libror ol °Imo del cuerpo y osi poder lograr, despults de lo muerte, 

el maxim° Bien. 

"Lo propio del fill/sof° es trobojor mas porticulormente qua los 
dem6s hombres en la seporocian de su alma del comercio del 
cuerpo". ( I 5) 

Porn logror los propasitos superiores que se le phantom al fil6sofo, 

Platan seaala come ineludibles lo observonclo a los cuotro yids/des onto-

teriormente anotodos. El elercicio de °dos virtudes este orientodo o Ia 
purificacian del alma, o procurar ocercarla o lo Sobidurio, a lo Divers°, al 
Supremo Bien. 

La Sobiduria tiene la virtud de quo quien to posee °chi° correcta-

mente. En otros polobros, pans Platen basso quo conozcomos el Bien poro 
quo actuemos con justicio. 

(14) PLATON: "Di6loges", Ed. Cit. P6g. 45. 

(15) PLATON: "Dialogos', Ed. Cit. P6g. 26. 
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El conocimiento es fundamental pore que el hombre puede olconzar 
la Sabidurio. Ahern bun, el conocimiento —segen Platen—, solo b 
pueden obtener los quo se dedicon o separor lo mas posible el alma del 

cuerpo. Es decir, solomente los filesofos estan en capacidad de ejercitarse 

en la pnSctica de las virtudes socreSticas, expuestas pot Platen en as 
Dialog() "Peden". 

Platen no este de manna obsoluto contra bs placeres corporales. Es 
necesorio senolar, eso sl, qua no esta de acuerdo en conyertir los goces 
corporoles en la preocupocien central de nuestros conductes, puss Si esto 

sucediero, estariamos encodenando el alma a los Bienes Exteriores, sensibles- 

Los 

 

vinudes socraticas constituyen los vehiculos pare akanzar el 

meximo fin: el Bien a troves de la Sob'dude. 

Ni los intemperantes, ni los cobordes, ni los ignorontes, nl los mai-

vados pueden acercarse a lo verdod; ni en esta vida terrenal nl en la de 
ultroiumba. 

En sintesis, los virtudes socriSticas estem orientadas a lograr la purl-

fin:mien del ohne pore ocercorla al Supremo Bien, a la mexirna Sobidurio. 

La violacien o el desconocimiento de estos virtudes --quo ocarrean la 
esclavitud del alma at cuerpo—, nos condenan a una vide inferior, lejos 

de lei divine y del Bien. 

V. CRITICA Y CONCLUSIONES: 

a) Critica: 

La filosofia de Platen es la mes radical defense del Idealism° en el 
pensamiento de lo Gracia Antigua. 

Los derivociones de su sistema filosefico merecen sec senalados, en 

virtud de as significativas pfoyecciones reaccionarios. 

Platen "Ilamabo ca la naturaleza "mundo de las cows sensible?', 
y veto en elle a un mundo derivado del reino eterno e inmutable 
de las esencias espirituales o ideas, a las quo denominaba el verde-
dero set. De ocuerdo con esto teorio idealista los cows sensibles 
son uno mezcla del set (idea) y del no ser (moterio) y son osi 
mismo gelid° ref lejos de las ideas suprosensibles, de los imagenes 
Wailes (prototipos) en el receptor posivo de lo idea, es decir, en la 
materiel, en el no ser". (16) 

(16) DYNNIK, M. M.: Historic de la Fi!wan 
Editorial Grijolbo, S. A., Mexico, 1960. P6g. 97. 
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Lo anterior quiere decir que el conocimiento no versa sabre los feria.- 

menos de la naturaleza, sino sabre los esencios ideates. Los dotos que nos 
.proportionan los sentidos tienen et nivel de uno mera opinion. 

Al plantear Platen que el cuerpo (los sentidos) is incapaz de condu-

tirnas a la vendad, estd rechazondo de piano a las cienclas naturoles que 
se fundomenton en lo observation y en la experimentation- MOs clan, 

podemos senator que pare Platon result° imposible quo en esto vido el 
hombre puedo olconzor la verdad. 

Lo anterior implico que solo los muertos —los fil6sofos que en vida 
practicoron las virtudes socraticas--, pueden olconzor la sabiduria. El 

alconce de este idealism° filos6fico is profundomente reactionario. Niega 
al hombre los posibilidodes del conocimiento en esto vida y, par lo tonto, 

de su copocidad pare dominar y trosformar el ambient*. 

Segtin Platdn, ni las ciencias naturales ni los ciencias satiates tienen 

posibilidodes de alconzar la verdod. 

Por otro !ado, Platon in su obra "La Repotslice, nos plantea que el 
Estado Ideal ideodo pot 61, exige la existencio de tres costas: 

1.— Los Fildsofos 

2.— Los Guardiones 

3.— Los ogricultores o artesonos. 

Los gobernantes segan Plot6n deben ser los fil6sofos• Los fil6sofos, 

desde luego, surgen par° Platen de los circulos aristotraticos de Atenas 

Pues ni los artesanos ni los soldados tune,, capacidad para gobemor; pues 
no son filtSsofos. 

En otras polobros, exclusivamente los nocleos aristocaticos estaban en 
situation de elevarse par encima de las dos altimas costos y deditarse ol 

arte de gobernar. 

El estado ideal de Platon es antipopulor, antidemocratic° y plonteo 
uno absurd° dictadura de los circulos mos reaccionorios de la sociedad. 

Tombien, resulta significativo qua sean los filOsofos los Unicos que 

puedan lograr el maxim° Bien, lograr la sobiduria junto a los dioses. Las 

°urn dos castas no tienen esto oportunidad segan el fantastic° mundo 

creodo par la mente de Plotto. 

Sintetizondo, podemos seBolar que la moral platonica is tine moral 

clasista. Es una moral qua la costa gobemonte y propietaria aspire a im-
poner o as otros sectores sociales. 
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La moral de Platen, par otra parte, no es universal, puesto que todos 
los hombres no esten en igualdad de condiciones. 

Nos preguntamos nosotros, si los circulos burgueses contemponineas 

no suerian con importer un Estado y una Moroi semejonte, donde los traba-
'adores deben aceptar —par prudencio socratica— el orden con que Platen 

aspirabo se gobernaro la weir) Atenos? 

bl Conclusion: 

Histericamente, solo los trabajodores son capaces de producir uno 
Etica universal, para todos los hombres. Solamente los closes trabaja-

doras, a troves de su ideologic revolucionaria, son copaces de terminar 

con las alienaciones clasistas que surgen en el proceso productivo impe-

rante en el sistema capitalista. 

Los obreros, al construir el socialismo, al eliminar la propiedad privado 
sabre los instrumentos de production y poner estos al servicio de toda la 
sociedad, ester, propiciondo el surgimiento de un nuevo humanism°, de 

una nueva &ice, de to moral proletaria, flue ofrece al hombre todas las 

posibilidodes de desarrollor sus facultades. 

Al eliminarse los diferencias de close, que origina la propiedad privo-
do, los hombres quedan en iguoldad de condiciones. Esto hace flue la educe-

clon e  la ciencio, la tecnica y el progreso incidan sabre la vida de todos 

los hombres, sin las odiosas discriminaciones clasistas. 

Los flue somos militantes del marxismo estamos convencidos de flue 
con la destrucci6n del sisterna burgues y de los closes sociales, estarnos 
propiciondo una nueva sociedod, un nuevo hombre y una nuevo moral; 
donde la explotacion, la ignorancia, el hombre y los guerras esten deste-

nodes para siempre. 

En este sentido, las ideas del moncIsmo representon pare el hombre 
la m6s luminosa esperanzo etico que con sus esfuerzos hay° forjado. 
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