
Analisis de las Ideas Filosoficas 

Per MOISES CHONG M. 

En sus reflexiones sabre el centenorio del nocimiento de Kant, luxe 

cion Joth Ortega y Gasset el siguiente comentorio: "En el criticisrno kontiono 

contemplamos la gigantesco proyeccian del alma burguesa que ha regido 

los destinos de Europa con exclusivismo creciente desde of Renacimiento. 

Las etapas del Capitalism° han sido, a la par, estadios de la evolucian 

criticista". Pero un poco mos odelonte anode nuestro cuter quo esto rela-

cian entre la filosof fa del gran pensodor de Koenigsberg y el capitolismo 

liberal no significo en monero &gun° uno odhesion a los doctrines del 

materialism° histarico, a aquelle concepcian segim la cud l todas los closes 

sociales y sus ideas adapton y se moldean de acuerdo can sus cimientos 

materiales y de quo toda a historio de la humonidad, a portir de cierto 

etapa est6 sometida a la causocien historic°. A este respecto, es intere-

sante senator el hecho de quo el ilustre fil6sofo °scenel advierte que estos 

dos acontecimientos hen ocurrido come creaclones poralelas a partir de 

un tipo de hombre dominado per un temperament° couteloso, suspicoz, 

preocupado ante todo par so propia seguridad. Interest' sefialor chore que 

ha sido precisornente Ortega y Gosset uno de los mayores exponentes del 

irracionolismo contempothneo, con su teoria de la "rathn interesado, 

consciente o inconscientemente, en "demostror" la falsedad de una con-

cepcian de la historic quo, obliged° a odmitir en lo mos intim° de so con-

ciencio y reconociendo su profunda coherencia sisternatico, to quiere negar 

no un modo rotunda su volidez objetivo coma teoria filos6fica quo traduce 

uno realidod de soya innegable. Dentro de las concepciones del Idealism° 

contempothneo se ha insistido hosto lo sociedad en la desvinculacien o no 

correspondencia de los procesos de to conciencia con respecto a los facto-

res socio historic-as quo domlnon el universe de la evolucian cultural del 

hombre. 
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Una conception positivist°, la de JosE Ingenieros, se coloco contra 

olgunas tonceptiones quo renuncion a toda explication de las ideas a 

par& de las cosos, queriendo, pot el contrario, explitor Estes a patir de 

las ideas, to' coma la pretendi6 siglos ha el filOsofo Plat6n. No es extratio, 
cntonces, quo el gran maestro argentin°, Ilevado par una vehemencia super-

lativa, declare quo el Espiritu°lismo en general, el Espiritu°lismo on todas 

sus forms y dimensiones, es to expresitm mos decisiva del fracas° de todo 
metafisica, renunciondo Esto a ser filosofio pore oanvertirse on uno ten. 

dencia metodologica puromente mistica, especulotivo. En base a este prin. 
cipio, Ingenieros sostiene quo los sistemos metaisitos del porvenir Peg°. 
ran a eliminar los falsos problemas, aquellos problemos quo la incapaci-

dad de ciertas inteligencias con su estrechez espiritual han pIanteado en 

tirminos de cuestiones "obsolutos" sin ning6n contenido experiential. El 

Positivism° de Ingenieros ha querido eliminar, osi, todo folio problem°, 
cuestion quo on cierto sentido han planteodo los neo-positivistos del Circuit) 
de Viena (C. W. Morris, R. Camp, Neuroth, etc.), cucmdo of irman quo 
los problems metofisicos se presentan comb insolubles par una folto de 
onalisis del lenguoje. Pero de alli no posan los neo-positivistos, to quo ho 
hecho decir a Maurice Comforth quo los empiristos 16gicos lo quo ban 

hecho es restouror el mEtodo especulativo de "construcciOn de sistemasy 

bajo la denomination de "uso sisternaico de los sigmas", par lo quo, seam 
El, el empirismo logic° no ho sido topaz de abordor el conocimiento cien-
tifico con tin criteria verdaderomente cientifito. Empero, arms antes, Inge-

nieros, con una vision més consecuente desde el punto de vista natura-
list°, expresa aquello de quo solamente las hipotesis experienciales de las 

tiencias son copaces de eliminar los falsos problemos de la metafisica tra-
ditional. Sin embargo, el autor de LAS FUERZAS MORALES y de PROPO-
SICIONES RELATIVAS AL PORVENIR DE LA FILOSOFIA, no Ileg6 a 

ctisbor con criterio realmente historic° moderno el contenido social de todo 
sistema de ideas; se quedo on la conception de uno Hipaito Tome, quien 

queria explicar con criterio puramente naturalist° y tin tonto meconicista 
todo el promo de la creation artistica desde lo Antigiiedad claim host° 
la Epoca Moderno (FILOSOFIA DEL ARTE). Sc puede reconocer, no obston-
te esto, quo existe mayor distancia entre las teorlas ideolistos y el realism° 

historic° quo entre Este y el positivismo de Ingenieros y el naturolismo 

de Taint 

No se puede negar, sin peter de inconsecuencio o de ignorancia, 
cue el proceso de la conciencia del hombre se hallo determinada, on cierta 
medida, por uno serie de foctores de orden material. Con esto no estamos 
diclendo on forma absolute quo la conciencio existe porque existe lo mate-
rial; lo quo queremos explicor es quo on todo on6lisis critic° de este pro-
ceso holloremos siempre olgunos ingredientes de orden real de Innegable 

influencia, muy decisive par cierto, en la conduct° del hombre, en su Mod° 
de valor°, los cosos, en su mama de ver el mundo, etc. Las Ideas de 
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Platen respond's:In, est, a ciertos intereses material's y no solamente a Into-
roses espirituoles. En el dialog° TEETETOS, que trete sabre el problemo de 

la ciencia, of irmo de rnodo enfetico quo "el conocimiento no es la sense-

den", de donde deduce uno serie de conclusiones coma °quell° de quo el 
saber es algo as' coma una premise etemo, quo el lenguoje del hombre 
habit) sido creed° de una vez por todas, etc. Hay en este todo una doctrine 
quo implica repudio a la Naturolezo y a la investigacien emplrico, pew hay 

tombien, si ahondomos m6s en las cosas, un deseo deliberodo en identi-

&or o lo razor, con los filesotos Y a los sentidos con los esclovos. Nunco el 
esclavo, el hombre inferior, puede aspirar a son fileSsofo. Ye lo ha dicho 

en forma horto elegante quo "lo filosofia es la ciencia de bs hombres 

libres". Pero recordemos que los hombres "libres" de quo nos habla el fun-
dodor de la Academia son los de so close social, los eupotridas, aquellos 
cuya misi6n es gobernor con sus luces a los closes sociolmente inferiores. 
Ei intento de justiticar todo orden de cons existente a porter de la "etemi-

doe de las Ideas as otro de los esfuerzos del Idealism° por romper la Inti 
ma trobozen existente entre los teorios filoseficos en general y lo base real 
(social e histerica) sobre lo cual se levantan. En &gums otros obras de 
Platen, aporece este concepto peyorativo del pope! °signed° por 61 a la 
sensocien, tor vu ref iriendose en formo indirecto al tremendo influjo que 
fable comenzodo a toner la doctrine de Demecrite. Sin defer de reconocer 

quo hay en Platen notobles aportaciones en el camp° de las investigociones 
metafisicos, matemeticas, eticos, etc., podriomos considerar como argu-

ment° de peso el concepto de Hans Reichenbach de quo Platen no ha hecho 
atm coso quo met6foras muy elegontes, pero en monero olguna, clencla en 

so sentido m6s estricto, por b menos dentro del mod° actual de concebirla. 
El Idealism°, en su forma mos radical y militant; y tombi6n on so especto 
irracionalista, ho esgrimido argumentos muy ingeniosos pare montener so 

posicien, introduciendo en forma muy came& los puntos de vista de lo 
Teologfa, sin tomer on cuenta quo ya poscron los tiempos en quo to filo-
sofia y la ciencio debion marcher ol comp% del pensamiento de los claus-

tros teolegicos. Como conocimiento especulativo de alto vuelo, lo Teoloofa 

vale come forma porn explicar los problemas relatives a Dios o la Provi-
dencio, vole pore e.xplicor los relocien entre Dios y el hombre, vole coma 

doctrine de solvocien, pero on manero olguna para explicar los grandes 
cuestiones relatives el hombre on sus problernas mos concretes, en so 
misrnidod, en so integrfclach Yo el humanism° de los renocentistos faro 

subroyodo el heclve jle quo hoblo quo reivindicar para el hombre de came 
y hueso so priapic dignidad terrenal. 

Si ahara entranias a cansiderar el tema de los valores, nos encontra-
mos con Lana stria de teorias de much° interim pare su 'menses filos6floa. 

La cuntien relative al mundo de los vabies y a sus relaciones con el 
hombre mime, plontea el problem° de una discipline relativamente mina 

quo is ha asomodo ol mundo en one Soca on que, at decir de algunae, 
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los valores "hacen crisis". Esto no qulere decir qua antes los vabres o el 

sistemo de volorociones no harm entrado en crisis. Se trato Mora de esta-

blecer, en primer lugar, el hecho de quo los valores constituyen una nueva 

dimension en el universo filosefico y humono, una esfera que es preciso 

dilucidor porque destoca una tendencio innovadora come forma de enfocar 

to relacion del hombre con su mundo; es, osi, una nueva discipline filo-

Waco quo requiere metodos diferentes a los tradicionales. Windelband, por 

ejemplo, considero que los valores constituyen el fondo de todo aroblema 

filobfico. Pero b quo interesa en este moment° determinor es lo quo podria-

mos denominar lo noturalezo de los volores y, consiguientemente, su anali-

sis. A este respect°, existen diversas doctrines oxiologicas, coda uric repre-

sentada per algUn importante investigador. Alexis Meinong, H. Lotze, 

F. Nietzsche, Franz Brentano, etc., configuran determine:Was concepciones 

en relocion con el temo inciologico. Meinong y Ehrenfels representon los 

tendencies conocidos bajo el nombre de "subjetivistos". Max Scheler y otros 

defienden, por su parte, un punto de vista "objetivisto". Al hacer el °studio 

de estas dos grandes tendencies nos encontramos con el hecho de quo ni 

lo Lino ni la otra hacen menciOn de la relocion quo hay, efectivamente, 

entre el mundo de los valores y el mundo del hombre. Es m6s, ninguna de 

estas orientaciones entra a considerar quo relacion puede existir entre la 

rice experiencio social del hombre y su manera de voloror o estimor las 

cosas. Tonto el "subjetivismo" coma el "objetivismo" se siban dentro de 

una concepcion claramente Idealista; la primera, un tonto empirista; lo 

segunda, de tipo plobnico- La tesis "subjetivista" hace enfosis on lo expe-

riencia puromente individual quo determina en coda hombre su sistema de 

voloraciones, recolcando el popel del hecho psicologico en M. La tesis 

"objetivista" of Irma quo los volores son cualidodes o priori, absolutes, 

realidades on 51, prescindiendo de una determinada influencio hisbrica sobre 

ellos. No rechazomos el "objetivisrno" como forma genuina de categoric) 

cociologica, sino coma punto de vista quo rechaza la presencia de foctores 

socio-hisbricos on su contenido. Is experiencia social, esto es, la objetividod 

social, es alga incuestionable. John H. Reid expresa quo la demostracion 

de quo uric cob tiene valor reilde on quo uno sabe quo produce volores 

reales. El ldeolismo rechoza, justamente, esta idea de quo los valores son 

relativos a los cosas, y 111455 bien of irmo quo ellos constituyen tin reino 

quo se sobrepone a las determinaciones humanas. La Escuela Sociologic° 

francesa y otras direcciones ofines han Ilegado a establecer la intim° rob-

clan existente entre la valorocion y, por ejemplo, las costumbres, la reli-

gion y la politico. Como dice Risieri Frondizi, "si bien el valor no puede 

derivorse exclusivoinente de elementos f6cticos, tampoc-o puede cortase todo 

conexi6n con la reolidocr. Un corte tal, confinao, obligorfa a quien lo 

realize a montenerse on el "piano descarnado de las esencios". V es quo 

el tiempo, el lugar, los circunstancios, la posici6n social y otros elementos 

reales no pueden ser ignorodos on un on6lisis oxiologico, puesto quo ocban 
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come coordenadas en la determination del mundo de los volores. (Como 

corolorio de estos afirmociones, podemos recordor lo quo a este respect° 
ha planteado Roy Wood Sellars, a sober: "todo el complejo de mitos soda-

les, de trodiciones y de mink°, entretejido con creencios ocerca del hombre 
y de su mundo, responde a hechos reales". Es el mismo concepto de quo 
"la production Intelectual cambia de carecter en proporciem a las modi-

ficaciones operados en la produccien material", (Marx). 

En su obra EL FIN DEL DERECHO expone Von lhering uno teoria acer-

ca del origen social de la moralidad, esto es, de los volores &ices. Edwin 
R. A. Seligman ha logrado estoblecer con mucho precision quo "toda more-

lidad individual es el resulted° y el reflejo de la morolidad social" y que 
"la conciencio de si, habilidod pore distinguir entre la bueno y lo male, 
son productos histericos de las fuerzos socioles." Este mismo idea le con-
duce a explicar quo los ideas morales no son solamente un producto histo-

ric° sino quo su contenido real se modifico con el estodo de la civilizaciem 

en um etapa determined° o, bien, con la close social en cuestion. De este 
manera queda invalided° el eudemonismo platonic° y todas equellas ten-
dencies ideolistas que ignorant  o quieren ignorer, quo solamente cuando el 
hombre aprende o vivir sociolmente y cuando se do cuenta de quo sus 

ccciones acteion sabre los demos y viceversa, es cuando verdaderamente 
oprende a tenor conciencia del valor de los cases y cuondo el valor mismo 

deviene objeto con un significodo individual y social pore este hombre. 
Lo quo podriornos flamer "realism° exioleogico" subrayo el hecho de quo 
los valores, si bien no esten conectodos mecanicamente con las cosos, se 

mueven en forma poralelo con estas, condicionondose on forma mutue. 

Lo valoracion estetica y la valoracien itica, par ejemplo, no podemos enfo-

caries desde un engulo "objetivisto" o "subjetivista", porque estas no son 

las cosas quo escinden a los hombres. Son las condiciones sociales, lo expe-
riencia historic° los quo, octuondo sabre los perspectives individuales de 
coda hombre, determinon o modificon su sistema de valoracion. Con esto 

no estamos negando una cierta autonomic de lo espiritual ni negondo su 
cficacia sabre la vide total del hombre, ni mucho menos negemdole cate-

god° ontologica. Simplemente estomos hacienda enfasis en el hecho de 

quo en la explicocion del fendmeno espiritual, la valoracidn, par ejemplo, 
influyen factores y circunstancias quo, on unc u otra forma, cooperon on 
su realizacion, a troves de lo persona human°. Lo dignidod del hombre no 

se eleva colocandolo arbitrariamente sabre un pedestal, sino reconociendo 

en el su verdadera naturoleza, su origen, su desarrollo, sus condiciones. 

En otro ospecto, digamos on el criticism° kantlano, encontramos of ir-
mociones como Estes: "Lo verdod de lo existencio de los cuerpos no es 
subjetiva, esto es, relative al espiritu quo la declare", y este °Co: "Nada 
result° de quo los cuerpos existan on sl mismos, de quo tengan una exis-

tencia objetiva independiente de nosotros". El outer de la CRITICA DE 
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LA RAZON PURA este setialado como uno de los representontes miss 

conspicuos del Idealism°, porticulormente del Idealism° Troscendental. Su 
Critic° Ileva el sello de un tipo de escepticismo radicalmente distinto a 
sodas los otras formes de escepticismo. Kant, con un maravilloso camulo 

de conocimientos filoseficos y cientificos, ha querido mediar entre to filo-
sofia rationalist°, puromente especulativo y dogmatic° y lo fibsofia empi-

reta de tipo sensualist°, °mhos inconsecuentes, segan el, en to explication 

del feraneno del conocimiento humano. Sc destoca Kant coma uno de bs 
exponentes mats preciaros de la Intelectualidad burguesa de su pals, Alemo-
nia, pais que pare esa &pow se holloba en uno situation de otraso econo-
mic° y social y en donde las formes feudales de production clan no hobion 

sido superados. No obstante la superioridod de la filosofla kantiono sabre 
lo filosofio dogmetica quo 61 hobia sometido o una aguda critic°, la sok" 

dein quo propane no rebasa en mucho la tendencia solipsist° que ya en 

Berkeley habio tornado una forma particularmente negative y hosto ;Osten-
close, desde el momenta en quo se hacio demasiado dificil par ese cambia, 
demostrar la existencio del mundo exterior como reolidad en si, y por 
consiguiente, de su objetividod. Los consecuencios sabre el terreno de los 

ciencias eran, de suyo, Detentes. Este subietivismo filosofico de Kant, sorry-
partido tombien par Fichte, convidaba o la generation de su epoco a tran-

sitar par un terreno que °freer° el atractivo de hober "superado" a los dos 

formos tradicionales de to epistemologist. Sin embargo, Kant liege al Agnoi-
Deism° par la via de una critico demoledora e inteligente, pew sus con-
consecuencias conduclan a robustecer precisomente °faunas posiciones epis-

temolOgicas quo estaban empeiiados en considerar of mundo objetivo coma 

un simple producto del intelecto puro. En el compo de la actividod social, 
el kantisrno represent°, recordondo a Ortega y Gasses, las aspiraciones de 
uno burguesia qua habia hecho de la coutelo una virtud y de la seguridad 

(intemo) uno ospiracien quo identificabe con el wino de la justicia. De 

sodas moneras, el Idealism° kantiano representa uno forma rozonable de 
ver el mundo y un viraje decisivo en la considerocien del mundo de los 

cows que ya, en forma un tanto diferente, hablo expuesto Renato Descartes 
en sus °legatos contra el espiritu estrecho de lo escolastica. 

No podemos negar que la produccian intelectual de los grondes file-
wfos, y tombien de los pequenos, respond. de un modo particular a la 

existencia de factor's extra mentales y de quo este principle, (implied° on 

un morco mucho mcis dilated°, se aplica a todo el aparato de los ideas 
sociales, politicos, morales, religiose's, artisticos, etc. Al anolizor uno idea 
cualquiera, la justicia, to belleza, car *mob, tenemos quo encuadrarla 
dentro de su circunstancia social. No coma b hate la Fenomenologia, quo 

quiere entontrar la "esencia" de las cows aislandolas o poni.ndolas fuera de 

circuit°, coma dirio B. Brehier, sino en relation con oquellos otros cosas quo, 
en una forma u otra, cooperan on w aporicion y desorrollo. La Literature 
de uno apace no puede ser explicada sine al Kilo de una consideration este- 
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matico de ese fendmeno con determinodos hechos de orden material, clue 

bien no la determinan de un mode fatal, si la Ilegan a conclicionor. 

La clove de la producciOn intelectual del Renacimiento, par elemplo, no 

hobrio que buscorla selo en el disco de volver o los clOsicos antiguos, 

y nada Esta clove la podemos encontror en la presencia de factores 

comercioles, las guerras entre el mundo cristiono y el mundo musulmon, 

la °pond& de uno burguesla oudoz que iba en rOpido ascenso, el fracoso 

del regimen feudal, etc. Precisomente, la vuelto a los closices griegos 

y latinos no as la arum del Renacimiento, sin° uno de los consecuentios 

que sobrevinieron come resultado de los causes orriba onotodos. La produc-

c6n intelectual de una epoca, sus ideas morales y religiosas, troducen en 

forma esquemdtico, conceptual, teirica, oquellas actividades reales que 

ban tenido lugar an el seno de una determined° cultura, tonto en el 

tiempo coma en el espacio. La tragedia griega, representado en un S6focles, 

un Esquilo y un Euripides constituyen un ref lejo de aquellos condiciones 

reales que coracterizaron a la ontiguo sociedad griego: localism° geografico 

y politico, existencio de In ciudad-Estado, regimen de la esclovitud, lucho 

entre la democracia y la oligarquia, paso del regimen del motriarcado al 

regimen del patriarcado, pugna entre griegos y persas por el dominio de 

cquello porte del mundo, disolucion de ciertos formos de vida social, poli-

tico y religion Sabre esto base, podernos decir que ninguna filosofio, nin-

guna literature, ning6n sistema de ideas es alga ojeno al mundo, diver-

ciado de este. Los filosofos, bs ortistas, los moralistas, los conductores reli-

giosos, son un product° de In epoca, y sus ideas, par muy "suyas" que scan 

etton empapadas, saturadas, de elementos de la trodicion, el mode de 

vida, In forma de hacerle frente a los problemos !nes pequerios y o los de 

mayor envergadura. Los principios, en general, no son deducidos a monera 

de silogismos aristotelicos, partiendo de una base puramente conceptual. 

Los principles, pues, son deducidos de la reolidod del mundo y esto 

realidod, con sus cosas dulces y amorous, sirve de base para la determi-

nation de toda verdad te6rica o prOctica o purarnente °speculative, pero a 

partir de est° se Ilega o odquirir conciencio plena de los problemos, los 

cuales nocen de los necesidodes e imperatives humonos. Ni el pensamiento 

de un Platon, ni los ideas de un Santo Tom6s, ni los concepciones de un 

Hegel, las podemos entender al morgen de ciertas voriontes decisivos, came 

to es la vido mismo, las luchos socioles, lo producciOn material, las pugnas 

entre los nociones, los intereses de los distintos gropers qua operan dentro 

de urn determined° fose de la evoluci6n hishSrico de la humorddod. La 
idea de qua el pensomiento del hombre is alga en 6 mismo "puro" e inma-

culado, ajeno a todo voiven humane, de que ci pensomiento del hombre 

es uno referenda categorial subjetivo, no es consecuente con los investi-

gociones de las ciencias ni ton siquiera can et sentido comOn. Llevada este 

al campo de los valores, nos atrevemos a afirmor qua los volores no tonsil-

tuyen, coma Ic quieten Scheler y sus seguidores en la Fenomenologia, tin 
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mundo °parte quo debe o puede reolizorse. Es quo los valores no pueden 

realizar node °fen° a los intereses reales individuales y sociales del hombre, 

y, si no existen los hombres, no time sentido hablar de una ester° separada 

crbitroriamente de las espireciones de la persona. Con esta ofirmacion no 

creemos qua puede quedar comprometida ha objetividad de lo moral ni tan 

siquiera lo quo podrfamos Homer su corecter sogrado, tal como lo liege a 

formulor Kant con su ye conocido Imperative Categoric°. 

Cuondo don Ortega y Gasset nos dice en sus reflexiones del centenario 

de Kant, en la pa conocida cite hecha por nosotros, qua "las elopes del 

copitalismo hon side a la par estadios de lo evolucien criticisto", nos hoce 

recorder ol outer de la CONTRIBUCION A LA CRITICA DE LA ECONOMIA 

POLITICA cuando exerts° °quell° de que los Ideas dominentes no son 

mos que la expresien ideal de las relaciones dominantes de tipo material, 

y de que, si existe one modificacion en las relaciones humonas debe operar-
se paralelemente on cambia, uric modificacien on sus ideas, en sus con-

cepciones y, en resumen, en so conciencio, en su pensamiento. Este he 

side el punto critico de la oposicien entre el Idealism° filosefico y el 

P.ealismo filos6fico, debate quo se realize no thlo en le arena de las 

ideas sine nimbler, en la esfera de las closes sociales quo pugnan 

cntre si.. Precticamente, el Idealism° en lodes sus formes, se he 

constituido, voluntoria o involuntariamente, en la doctrine filos6f ice quo 

ha sostenido aquel punto de vista segan el cuol el orden social impe-

ronte, con todo to bueno o lo mob quo tenga, es un orden inmutable o, 

per lo meths, quo debt montenerse osi pare la salvaguarda de los "altos 

volores del espiritu", de la "dignidad de lo persona humane", etc., pero 

desconociendo en lo prectico la existencia de un estodo de cows Insane,- 

table pore todo hombre y miler quo se precie de ser porte del goner° 

humane Es muy aimed° declarer on formo pompons y solemne la gran-

dczo del hombre, so diferencia con respecto a los animates inferiores, 

pero otra cow es quo todo este sirvo pore provocar matanzas, cora-

clismos sociales, guerras o cruzadas contra aquellos quo son "incepaces" 

de one cierta intuicion superior, tol coma lo ha expresodo repetidas veces 

el fil6sofo Max Scheler. Con sobrado rozen ho dicho one de los fundo-

dares del materialism° historic° quo la moral ha side siempre uno moral 

de closes, yo quo los concepciones 6ticos de code 6poco no son inde-

pendientes de los interests de los grupos dominontes. Aquellos hombres 

quo cornponen una close dominants pienson, porn piensan en funcion de 

sus propios intereses, oun sin tittered° ellos. Na pueden pensor coma sores 

oislodos de w grupo sine que, par el contrarie s  cuondo lo hocen, lo hacen 

come individuos engorzados dentro de uno situacion real, concrete, directo, 

interesados en mantener un stotu quo determined° y dispuestos a justi-

ficar teerica y precticamente ow situacion dodo. Al hater el examen del 

Idealism°, on algunos de sus aspectos sociales, podremos demos cuenta 

de quo este posicion filothfica encola perfectomente can aquellos con- 
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cepciones politicos quo no estan interesados en hocer occesible el pro-

greso a aquellos estomentos de to sociedad qua reclomon en diversas 

formes un ajuste en un mundo socialmente desequilibrado y morolmente 

incapaz de clever la verdadera dignidad de coda hombre en particular. 

Los portovoces del Idealism°, a troves de sus costados irrocionolistos, se 

hon convertido, en cleft° medido, en los te6ricos de bs grupos plutocraticos 

que quieren mantener a raya las'asplraciones mos genuinos y mos legi-

times de las nuevas generaciones sociales que, dentro de un mundo cam-

bionte y en incesante transformation, quieren establecer un reino verdade-

ramente human° en donde el hombre deje de set, coma lo afirmoba Thomas 

Hobbes, el lobo del hombre y en el cuol se restaure en coda persona, en 

coda hombre, la dimension human° tal coma aspirabon o hacerlo olgunos 

humanistos como Thomas Marc, Erasmo de Rotterdam y Lorenzo Volta. 

Conforme a ciertos premisas del Idealism°, la conciencia solo puede 

ser explicodo a partir de la conciencia misma; el sistemo de las ideas de 

todos las epocas arranca de un conjunto de ideas primaries que trascien-

den todo experlencia humane). De este modo, y tal como lo han sugerido 

olgunas doctrines dualistas como el cartesianisme, la esfera del pensa-

miento, si bien es olgo distinto a la del cuerpo, confiere a to vido del horn-

bre su verdodero sentido. Empero, Descartes siente, coma hombre de su 

tempo, los influjos del espiritu quo anima a Pedro Gassendi, a pesar de 

quo entre ambos hubo notables diferencias en lo tocante al problem° de 

la conciencio y, consecuentemente, del conocimiento. Y no olvidemos quo 

Descartes expresa en su forma doctrinal aquellas necesidades e imperativos 

cientificos de to epoca y quo hablan surgido como uno demand° de to 

disolucion de la Escoldstica. Sus forrnulociones te6ricas se enmarcan dentro 

del Rocionalismo innatisto y en el fondo revelan un espfritu progresisto 

en lo tocante a declaror que la razOn humane tiene el poder de descubrir 

o de discernir to verdadero de lo falso sin lo intervencien de poderes extra 

humanos. Lo empresa cartesiona prepara, en olguna medido innegable, el 

gran cometido de la Enciclopedia, la cuol, arremetiendo contra los resl-

duos de la EscolOstica decadente y archi conservodora, defensora del 

Antiguo Regimen, querfea instouror el reinado de la rozon quo, aunque 

rozon burguesa y condicionado a los Intereses de la burguesia trances°, 

representaba el viraje decisivo on la historic de Europa y del mundo quo 

habrfa de fronquear la senda o oquellos intrepidos quo asoltoron y demo. 

heron lo Bastille. En otras palabras, cuando las teorfas politicos y sociales 

de un Rousseau, un Diderot y un Montesquieu penetraron en la concrencia 

de los hombres de la epoca, esas rnismas teorfas se convirtieron en una 

fuerza material poderoso; y ello pudo ser asf porque las teorfos filognicas 

y los hombres en cuestion no son coordenadas cualitivamente diferentes, 

sino procesos quo se intercepton mutuamente, situaciones quo se condi-

cionan entre si y quo, pot lo tanto, no pueden permanecer extrafros los 

unos con respecto a bs otros. De acuerdo con algunos postulados del Ideas- 
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mo,,todo el proceso de to historic del hombre no es en realidad mos quo lo 

realization de una Idea universal, el autodespliegue del Espiritu, coma en 

el coso de Hegel. Si Wen es verdad quo con 61 el Idealism° °lemon alcanza 
una conception verdaderomente organic° del mundo, como adolid del 
conservatism° y del reaccionarismo de su tiempo, Hegel quiere detener to 

evolution del mundo en el presente, dendole asi un valor obsoluto, per-
fecto, definitivo. Ni en el Arte, ni en el Derecho, ni en la Retigión ni en 

la Moralidod podemos excluir en forma arbitraria °quell= fuerzas hums-
nos que modelon la march° de las instituciones de la Culture y quo hacen 
que el hombre sea, yo un artisto, un politico, un sacerdote o un moralist°. 

En el dominio de la Logic°, el Idealism° y el Reolismo hon sido ton-

frontados y los resultodos se hen venido esclareciendo a medido quo se 

cdvierte quo el nexo entre los pensamientos y el orden real de las cosos 
es alga de suyo innegable. Yo Arist6teles lo liable senalodo cuondo pen-
sob° quo bs principios del pensomiento tienen un carckter de necesidad 
independiente de los deseos y de to voluntad del hombre. Los !eyes de la 
LOgica estan fundadas en tiers° forma en lo estructura del mundo real. 

Los tendencies "reolistos", en el sensed° de los Univers°les, defendlan lo 

existencio de principios Rialtos completamente al margen del hecho singu-

lar, remitiendolos a un mundo de auras esencias, a un universe "o prima". 
De oh( el frotoso de la Logic° de la Edad Media; de ohi su conicter 
infecundo, ye quo no reconocia otro necesidad en dicho Ciencio que la 

necesidad de hater demostrationes racionolw fundadas en supuestos inton-

formes con el contexto del mundo real (temporo-espacial, pow ser mos 
cloro). Dentro de nuestro orientation, la Logic° medieval refleja el interes 

de suplantor lo mos original y lo mos vivo en la Legit° del Estogirita, el 
interes por mantener toda distusion on un nivel enteromente deductivo 
y, haste cierto punto, verbal. Lo quo nos viene a servir pans opoycrnos 

on la conviction de quo la Logics, del Medioevo reflejabo lo situation social 

de una 6poca en donde las estructuras econtomicas existentes, rigidamente 

jerarquizodas, se montenion estoticas par el modo feudal de production, 
en donde los relociones de sertior y siervo constitulon el modelo ideal de 
uno sociedod "perfecto". 

La solution quo dio Kant ol problem° de las relaciones entre la 

L6gica y la realidad se remite o las nociones capitales de "categories 

puras". Las normas Maims no vienen a so, sino imposiciones del sujeto 

trostendentol. Can arreglo a esta doctrine, dichas categories responden o 
determinodos estructuros !babas, siendo el sujeto el quo, on Ultimo termi-

no, pone los condiciones pare todo posible conocimiento. La tesis de Kent, 
a proptisito de los principios, se bob on quo pone en los objetos ideates 
Ia roz6n y el fundament° del pensamiento logic°. Dentro de est° doctrine, 
la Logic° idealist° afirma to existencla de principios e ideas de cutter 
inner°, par lo quo on los principios logicos quedo separado el contenido 
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de la forma. Los !eyes de la Logic°, de ocuerdo con el Idealism° en general, 

postula aquello de que esas leyes son normas inmutobles en sl mismos sin 

relation olguna con el desarrollo historic° y temporal de la realidod. 

Much° men consecuente ho sido Arist6teles cuondo consideroba que los 

principios logicos responden, no tanto a la estructura del pensamiento sino 

a la estructura del ser. El materialism°, y el marxismo en particular, con-

sideran que los principios, las byes de la Logic° no son formas "a priori", 

separadas o divorciadas de to reolidod temporo-espacial; que estos princi-

pios no pueden ser explicodos en forma aislada, pues de hocerlo asi Sc 

corre el riesgo de caer en controsentidos y absurdos. A diferencia de los 

corrientes ideolistas, los mencionodos corrientes consideran, par la via de 

la practice, que las leyes de la Logic° son el ref lejo, en el pensamiento, 

en la conciencia del hombre, de determinadas relocIones gut existen entre 

Este y bs objetos, entre la conciencia y los fenomenos del mundo circun-

dente. Las diversas escuelas sociologicas de tipo naturalist° porten del 

supuesto de flue no existen principios que poseon validez absolute y de 

flue estos principios estan sujetos o los combios y o los tronsformociones 

de las estructuros sociales e histOricas. Pero estos corrientes pecan de 

excesivos por cuonto terminan por involidar el coracter universal de ciertos 

normas, !eyes y principios que le confieren a toda clench, su verdadera 

carte de noturaleza. El desenloce entre el Idealism° y el Reolismo filo-

seficos no puede efectuarse, asi, en el terreno de las simples "demostra-

clones", yo que hay quo tomor en cuenta, como to anoto George Lukacs, 

quo no hay que pensor que todo lo flue es evidente par Si misma paro 

olguien consciente de algo, lo tenga flue ser tombien, sin necesidod de 

pruebas, pare los demos. Este es un verdadero °legato contra el criterio 

Idealist° de la evidencio, pues el Idealism° nos puede presenter coma 

coherente °Igo que lo puede ser en un sentido puramente inmonente pero 

clue no concuerda con lo naturaleza del mundo real. 

Toda critic° realist° de lo filosofio est6 en el deber de probar la 

folsedod filosefica de ciertas tesis contradictorias e inconsecuentes con la 

verdad historic° y objetiva; ho de demostror tombiEn la existencia de defor. 

maciones en los problemos bosicos de la filosofio y la ciencio. Es que 

el nivel filos6fico sube cuando los problemos que le atarien se plantean 

o partir de los intereses humanos, de sus necesidodes vitales, de sus aspi-

rociones espirituales, de sus exigencia morales. La vide filostSfica se &ova 

cuando sus problemos broton par el Impact° de la critic° veroz y.cientifica, 

cuando ol onalizor los grondes cuestiones, no las juzgamos pot las inten-

clones de los hombres sino miSs bien par los hechos que los ocompolion. 

La trayectorio real de los problems filos6ficos se vincula, incuestionable-

mente, a la troyectoria historka de una &pace dada. Sin embargo, se 
advierte en la cosi totalidad de quienes profeson el Idealism°, una pro-

pension a estoblecer metodos de conocimiento o par& de simples deduc-

clones y formolidades vocias. Sabre esto base bueno es recolcor quo la 
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Logica formal, coma meodo de investigociOn cientifica, tiene un coracter 

innegoblemente . limitado. No podemos olvidar que todos los principios y los 
byes de la Logic° poseen un cc:racier claramente objetivo, par lo quo no 
constituyen el resultodo de la voluntad del hombre a de sus deseos mitts 

o menos transfigurados. La observacien cientifica de tal hecho nos Ilea 
c establecer que no solo las leyes de la Logic° sino tambien los principios 

o supuestos de todas los cientios constituyen un ref lejo de las relociones 

que existen dentro del mundo de la realidad objetiva. Los conceptos de 
"verdad", "coherencia", "identidad", "contradiccion", "deduccien", etc. 
no son conceptos vocios, subsistentes, sino traducciones, ref lejos con-

ceptuales de hechos ocurridos en el espacio tiempo de nuestra vida coti-
diono y que la inteligencio, o lo largo de to evolucion histOrica del hom-

bre, ho forjado a manera de instrumentos de conocimiento. La Logic° 
idealista se ha apartado un tanto de la verdadera naturalezo del proceso 
cognoscitivo en b toconte al desconocimiento quo hace de los profundos 
vinculos que existen entre los principios y las circunstancios dentro de las 
cuoles esos misrnos principios se realizon. De un modo inconsciente, pensa-
samos nosotros, los ideologos de los clones dominantes falsificon los proble-

mos de la Logic° en el sentido de que las !eyes de esto disciplina cientifica 
son, seglin ebbs, de tipo convencional, arbitrario, negando de este modo la 

objetividad de lbs leyes de lo Naturaleza, orrastrando como consecuencia la 

Idea de quo, por ejemplo, las grondes cuestiones sociales surgen, no como 
resultado de etas o aquellas contradicciones sine como consecuencia del 
copricho o del antojo de los hombres. Sobre esta mismo idea se ha desert)• 
Dodo esta otra: la relaci6n causal no es olgo objetivo; To cousalidad es sub-

jetiva y, por lo tont°, una consecuencia, un producto de la ciencio (Kant) 
o uno verdod eemo como lo pensobo y defendia Descartes. 

Es de todos conocido el hecho de qua en el Siglo de las Luces se 

fund° °quell° direccion de pensamlento conocido bajo el nombre de 

Escudo Histories, cuyos patrocinadores, entre ellos Juan Bautista Vico 

y el BorOn de Montesquieu prepararon el comino hacia uno conception 
quo of inna quo todo cuanto ho existido o existe tiene su rozOn de ser, 
por To que de esto manera se Ilegoba a legitimar cosas obsurdos hey, como 
lo esclavitud, la expbtacion de un hombre por otro, la servidumbre, etc. 
Como contrapartida a esta tendencia noci6 la Escuels TeslOgica, la cual 
colocoba a Dios coma &bans de todo existencia y, en definitivo, como la 

raem supremo del mundo. Sobre estos principios se elaboraron los grandes 

sistemos quo Kan hecho epoca en lo historic de la filosofia, como bs de 
Kant y Hegel, ombos colocados, par as; deed°, a la izquierda de la 
corriente original, representada par De Moistre. El sistema de Hegel of Irma 

coma verdod radical el hecho mismo de la Idea, del Espiritu Absoluto, 
entendido este coma lo verdodero, lo en si y lo par si, como principio del 

cual °franca todo el complejo °carat° del mundo fenomenico. De este 
modo el Espiritu forma uno esfera no solamente superior sino muy dife- 
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rente o I. Noturolezo. En el primero se realize el reino de in libertod; 

el segundo se realize on la esfera de le necesidad. Hay aqui on rove 

definitorio, o sober, quo el mundo del espiritu contiene ol mundo de la 

naturaleze, en donde esto se subordino a ague!. Hegel mime nos dice: 

"La noturolezo exterior es tomblen igual quo el espiritu, on ser rational 

y divine, una representation de to Idea". Y luego continUa: "Hay, pues, 

razen pare decir quo lo quo domino en lo noturaleza no es la libertod 

sino la necesidad". Supuesto lo elegancia intelectuol del gran genie ale-

men, no cabe dude de quo 61 escinde de on modo radical la relocien 

Naturaleza-Espiritu, introduciendo en coda uric de estas esferos olgunas 

categories quo de modo forzado condueen o oceptor so radical separo-

tividod. Estes premisas permiten a Hegel afirmor olgunas conclusiones 

on tante peregrines comb cuando °firma quo los negros deben ser repre-

sentados como uno nation de nines quo no sale de su estoclo de simpli-

tided, estado que no ofrece ningem interes; su religion; dice, tiene algo 

de infantil; el espiritu estO alli como embotado, etc. No significa todo 

este quo Hegel estabe muy distante en sus ideas, de quo se aproximabon 

combios muy profundos en el seno de la humanidod. No se demuestro 

as1 quo su mode de pensar respondia al estodo, a la situation de lo 6poco 

en donde todovio los pueblos del grupo negroide no habian Heim& a 

convertirse en paladines del anti colonialismo? Hegel mismo es on retroto 

de la manero de enfocar las cows el Idealismo, no obstante hober dada 

un empujon decisive al desorrolla de uno conception materialism y 

dialettica del mundo. La moderna Antropologio cientlfica, las investiga-

ciones etnologicas, el uso de metodos modernos y precisos han venido o 

ether por tierra estos pretensiones aristocrotizantes de un Idealism° supe-

redo par a historio, par la Ciencio y par el hombre mismo. 

Si nos introducimos par los vericuetos de lo Psicologla, el Idealism° 

ha reofirrnodo el principio de una Psicologio rocionol, fundada sabre Fos 

supuestos de ciertas facultades innatos sabre los cuoles no ho octuodo, 

en su origen, la contexture del mundo de lo culture. Freud mismo, con 

so teorla Psicoanolitica cree en le existenclo de tendencies de conkter 

innate en la naturaleza humane, siendo en este cow la funcion de la 

sociedod, medionte la institution de la education, lo quo se enterer, de 

inhibir, prohibir y suprimir algunos impulses onimales y antisociales. 

No estomos ubicando o Freud dentro de lo corriente idealista, Fero °dyer-

limos simplemente el hecho on tonto sorprendente de quo coincido en so 

pesimismo con respecto a quo se Maga posible la reolizocion de uric: comu-

nidad Maeda par el ideal cooperative, idea comportida par bs • nds recol-
citrantes representantes del Idealismo conservador, defensores de on tradi-

cionalisrno quo ponga o salvo, no In dignided del hombre, sino los sogra-

dos "derechos" negodos a las grondes mewl-Ms. Es interesonte caviar 

tambien• quo este concepto freudiano es un concepto entelequiste pero 

no ligado preciomente al ldealisrno filosofico, quo ha sido lo tenica general 
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de tas conceptiones espiritualistas de tipo negativo. El concepto de ente-

lequia no se do solo en el Idealism° sine tambien en el Materialism° 

(Haecke17)• 

En Ull ensoyo sobre Freud, escrito pr Francis H. Bortlet, este tram 

de prober la existencia de un supuesto idealism° on el medico vienes, 

fundador del Psicoonalisis. Judd Marmor, notable psicoonalista norte-

cmericano, subroya el hectic* de quo "los lImitaciones tearicas de Freud 

proceden, no de una tendencia al Idealism°, sine del hecho de quo su 

materialism° era un materialism° de tipo meconicista y no dialectito". 

De todos modes, el psicoonalisIs ha servido a muchos te6ricos del Idealism° 

pare justificar to existencla de uno situation °Jena o los intereses de los 

pueblos, medionte el socorrido argument° de que el orden social es un 

ref lejo de la naturoleza del hombre, coracterizada por su agresividad, su 

egoism° y su °fan destructivo. De este modo se justifican los guerros, 

tos campos de concentration y el malthusionismo. La modern° psicologia, 

basada on explicaclones cientificas acepta, sin embargo, come un hecho 

comprobodo, quo to psiquico y lo somatic° no constituyen mundos °par-

ses, separados, sino quo fonnon una verdodera unidod. Con el correr de 

los CPIOS se ha ido imponiendo en el mundo de lo dentin un psicoonalisis 

de tipo progresisto, de avonzodo, quo comienzo por reconocer quo las 

distintas formes de production social, los contradicciones de orden econo-

mic°, el individualism° egoista dejan su impronto on lo personalidad e, 

indirectomente., on el proceso general de la culture. El gran discipulo de 
Freud, Adler, se pronuncia per un psicoanalisis en donde el metodo tero-

peutico tome en cuenta el contexto social. En su obra EL SENTIDO DE 

LA VIDA habla de que.lo causa principal de las psiconeurosis es la ausen-

tic, en el individuo, del sentimiento de comunidad, por lo quo liege a la 

conclusion de quo no hay nada de worded on °quell° de una personalidad 

innotomente buena o innotamente mob. 

En lo toconte al fent5meno de la Culture, es muy importante ponerse 

en guordia contra aquellos interpretaciones ideolistos quo quieren explicor 

la culture o la luz de una especie de realization fantastic° de uno Idea 

capitol, como lo pretendian Hegel y sus seguidores de la derecha. El enso-

yista Clark Wissler serial° quo haste cierto limite podemos explicar el 

hecho de la culture utilizondo los metodos de la psicologia y de la biologic, 

pore quo desde el momenta on quo nos adentramos en el estudio de la 

culture misma, es netesorio reconocer su cotter historic°. Querer reducir 

el fereimeno cultural a "ideas" arquetipicas, a los valores on si (DiIthey), 

a b organic° (Spengler), es introducir un conjunto de coordenadas arbi-

trades quo aparentan representar reolidades objetivos. No se puede negor 

quo on el proceso de la formation de Los culturas intervienen foctores 

originoles, noturales, coma lo biologic°, ho psiquico, pen tombien boy 

clue tomor on cuento quo las circunstoncios dentro de as turtles tienen 
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Auger dichos procesos hay un condicionomiento historic° quo arrostra el 
hombre come herenclo desde los albores de la humanidad. Los patrones 
idealisms de la culture reducen a categories formales y vactos un proceso 

que, como los costumbres, Ia religion, los convencionalismos, el Estado, es 
rico en experiencios, en vivencias, en intuiciones de todo orden, en uno 

palabra, olvidoba que lo cultura es un producto historic°. No podemos, 

pues, dejar de reconocer el carecter histOrico de la culture y tompoco 
puede escaper a nuestro criteria que el hombre, la persona humano, es un 
agente dinamico en la formacion de la culture. Engels ho expresodo esta 

idea del siguiente modo: "En lo historia de la sociedad, todos los octores 

estan dowries de conciencia, son hombres que actiion deliberodomente o 
aposionadomente y se encominan hacks objetivos definidos Los hombres 
hocen su propia historic " Se descorta on esta concepcion realist° de 

lo culture la idea de quo todo producto humono, o es un don del deb, 
o la realizacian de uno Idea o el simple resulted° de un hecho fortuito. 
Si los hombres trobajon y acttion, lo hacen bajo imperatives reales y 

tombian espirituales, pero de ningim modo podemos suponer al hombre 

como simple instrumento en el plan trozado par un principio metofisico 
o entelequia ajeno a los intereses de este. Par el contrario, el hombre 
realize su esencia dentro de su misma circunstancia y su esencio es 61 

mismo, con todas sus necesidodes, can sodas sus pasiones y tribulociones. 
La que el hombre hate, Arte, Religien, Ciencio o Filosofia, refleja lo base 

real en qua todo esto funciono. Lo naturolezo de los relaciones de produc-
ci6n determinan, en medida no advertida par el Idealism, las relaciones 

de orden 'spiritual, moral, artistic°, etc. Gordon ChiIde, en su obra MAN 

MAKES HIMSELF explico que un objeto, come par ejemplo, el hacha de 

bronce, es indicative de ono sociedad econornicamente compleja, ye quo 
el proceso de la fundicien del bronco es una faena quo selo se imponen 

los pueblos de culture muy avanzado. "Es un trabajo —dice— quo deben 
ejecutor especialistas, y Estes necesitan cantor pare la satisfaccide de sus 
necesidodes elementales, como es lo de olimentorse, de un excedente 
producido par otros especialistos". Indus° con la aporicion de la escritura, 

una verdadera invencion, los relaciones entre los hombres se modifican; 

aparece una close social dedicoda exclusivomente al trabajo y atm close, 
dedicodo a las faenos de orden adminisrativo. Refuerzon nuestro punto de 
vista los investigociones del etn6logo Lewis H. Morgan can ofirmociones 
demostradas come las siguientes: de lo destreza del hombre depende su 
supremacia sabre la tierra; las grondes etopos del progreso human° se 
identificon con la amain:mien de los fuentes de subsistencia; b inven. 

clan del orco y del erode "debi6 ejercer uno poderosa influencia ascen-

dente en la socledod antique"; la civilizacien no hubiera podido avenzar 

si el hombre no hubiera utilizado el hierro, y asf sucesivamente. A dife-

rencia del concept° idealism de la culture quo afirma, entre otras cosas, 

race Esta es alga completamente fuero del rodio de =clan del mundo 
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fisico, el punto de vista realisto ha Ilegodo a demostrar que lodes las 
formes culturales Sc desorrollon bajo el increment° o el dominio que tome 
el hombre sabre la naturaleze La Ciencio y la Mcnica son aspectos besi-
cos en la explication del fenemeno cultural porque ellos responden o las 
necesidades mos urgentes quo el hombre como ml tiene quo sotisfacer poro 
subsistir. Una teoria de la cultura no puede basorse en verdades o con-
ceptos "a priori", pues como lo explican los outores de LA 1DEOLOGIA 
ALEMANA, "todos los sistemas que hocen Epoco tienen par contenido real 
las necesidades del tiempo en que surgen". La production cultural de uno 
Om° se modifica o cambia segiin determinadas relociones humanos, inde-
pendientemente de la misma voluntad del hombre. No se necesitan muchos 
estudios filosaficos par° reconocer la justeza de esto verdad. Aqui precise 
recordor a Bacon cuando afirmaba que lc clencla humane no puede redu-
cirse a una simple contemplation y quo la verdod es el product° del tiempo 

y en monera alguna de ingenio. 
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