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II Parte 

MOISES CHONG 

Prosiguiendo los osuntos que nos hemos propuesto investigar, decia-

mos en la primer° parte de este trobajo que no es posible desligar arbi-

troriamente el contexto de los ideas de la estructuro del mundo real; 

que es necesario descortor del compo de los Ciencias Sociales y de to 

filosof fa misma °quell° idea plotonizonte y, desde luego, con ribetes de 

aristocratismo, de que la historic se desorrollo o transcurre at morgen 

de los intereses reales del hombre. Este ha sido, precisomente, el punto 

de vista de toda uno serie de fildsofos y pensadores quo, como Leopoldo 

von Ranke, ofirrnan que todas las epocas de to historia del hombre, todas 

los etopos o momentos del proceso temporal historic°, se relocionan de 

un modo directo con Dios, como su ereador, desvirtuondo as' las notables 
c-onquistos quo en este compo hart logrodo alcanzar bs que, siguiendo 

la direccien fundamental de In Escuela Historic°, hon vista en el drama 

del hombre un destello de su capacidad creodoro y libre. 
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Nosotros hemos sostenido un pinto de vista quo difiere en grade 

eminente con esos concepciones romentico-irracionalistas de la historic, 

Implicit° en la tradicion proseguida por Ranke. Hemos Ilegado o eviden-
clot, rotunda y cientificomente, que los !eyes objetivos del mundo real 

(tempo-espacial), come los !eyes del desorrollo econ6mico empujan los 
cambios historico-socioles hocia la formacien de situociones consent's 

con los preconizadas por los fundodores del realism° histerico; hemos 

trate& de explicor el movimiento de la historio de los Ideas tomando 

como base el desorrollo de ciertos fuerzos productivas; quo los altero-

ciones de los concepciones filos6ficos, religiosas y politicos constituyen 

la conciencia de estas situaciones reales dentro de las cuoles el hombre 

se hello, por asi decirlo, comprometido; este posici6n, sin embargo, no 

la hemos considered° empresa f6cil, ni torea desprovista de imaginacion, 

particularmente porque hemos tratado de consultor multitud de °credo-
clones, desde lo quo piens° el mos sesudo hombre de ciencia haste lot 

expresiones oposionados del poeta. En tel sentido, si nos dijamos en los 

ideas del yo cited° Ranke, de un Windelband o un Rickert, observoremos 

la presencio de uno historiografia reaccioneria, todo lo cud viene o 

significar, sin mos ni mos, lo total eliminaci6n en ellos, de la historia 

mismo, de la idea de progreso y quo serial° yo Georg Lukcics on su 

conocido y polkmico libro EL ASALTO A LA RAZON. Pero ohi no se 
de tienen estos filesofos ideolistas on su ofein de "demostrar" la impo-

sibilidod de la idea de progreso. Von mucho m6s 0116 y, en forme cud= 

e inteligente, Ilegan a excitor hechos quo, a juice° de ellos, no son 

repetibles ni variables, !legend° de este modo a eliminor de lo historic 

toda sujeccien a memos generales, !eyes, constantes, coordenadas soda-

les, etc., y quo son las coracterfsticas quo tipifican a lo historio come 
ciencia racional y coherente. 

Al observer, pues, con espiritu critic° y atento &gums de las ideas 

copitales de un Windelbond, par ejemplo, Ilegaremos a tamer plena 

conciencio de cue se trot° de uno de los finites fil6sofos ideolistas quo 

rechazan de un mode categoric° el meted° hegeliono de la dialectic°, 

tel vez per oquello de la vincelocien de este meted° al preconizado pot 
los fundodores del socialism° cientifico; incluso, sobemos quo 61 mismo 

trot6 de aminoror la concepcitin hegeliana, senolando los posibles "pen-

pros" a los cuales podia conducir un tan vosto movimiento quo, coma 

el hegeliano, hizo epos° y marc6 un memento decisive on la historic 

de la filosofio. Se advierte, pues, la pose importancia concedida par 

Windelband oh metodo hegeliano on b quo eerie este de revolucionario, 

de tronsformador, de objetivo, pore on mantra alguna significa una 

total rupture con sus concepciones ideelistos, esto, es con el costado 

conservador y metal isico del outor de lo FENOMENOLOGIA DEL ESPI- 
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RITU. En el deslinde de las ideas, cuondo se comparan istas con el 

contexto de la reolidod tempo-especial, se odvierte quo el Idealism° se 

ve practicamente atropado, cogido en ins redes de los controdicciones, 

sabre todo, porque piens° y cree sinceromente que los problemas filo-

soficos selo pueden resolverse en el cameo de las ideas "puras", inma-

culadas, en el universe en donde lo universal, lo "a priori", determinon 

deductivamente no selo las categories puras sIno tombien todo el operate 

del mundo material. Sin embargo, la d  investigation histerico-filosefica, 

consciente en el sentido de reconocer la trabozert del mundo real con el 

mundo de nuestros pensamientos, nos conducire irremediablemente a 

demos cuenta de quo es muy importonte realzar el significado de la 

activichel practice, actividad en la cud podremos dor con in solucion de 

esas contradicciones rationales. Esto va unido a uno to en to copacidad 

del hombre pare influir en el desenvolvimlento hist6rico, en uno fe en 

el poder quo tiene este pare planear, hosta cierto punto, la orientaciOn 

de todo cambio en lo quo concierne a la culture. En una palely°, es 

posible establecer una correlacien de Los modos de produccidn con los 

ospectos mos voriados de la culture. 

Queremos, siguiendo el hilo de las onteriores considerociones, reiteror 

°quell° tesis segOn la cud el proceso de la conciencio humane este 

determinodo, en grade muy elevodo, por un conjunto de acontecimientos 

materiales, reales, quo nos circundan y dentro de los cuales estomos 

realizondo, coda uno a su manera, su propia y particular historic. Las 

"ideas," digomos el case de Destutt de Tracy, en su ELEMENTOS DE 

IDEOLOGIA. responden a una cierto situacien historic°, a un periodo 

de lo historic de Francia en donde se trot de afianzar la preponde-

rancia de los principios de in RevoluciOn Frances° quo, pare esos me-

mentos, estaban amenazados, compelidos y, desde luego, otenuados, pot 

los horrores y lo abuses de la &coca del Terror. Ahora, como lo explica 

Borth, en VERDAD E IDEOLOGIA, "la filosofia social y in teoria econe-

mica de Destutt de Tracy desconson en to fe, en el armonioso equilibrio 

de las fuerzas sociales". Si bien, pore to Ideologic:1 y sus seguidores, la 

razor, era el instrumento para conocer la verdad, y reducion toda idea 

a un origen sensible, tot coma oparece en Hume y Condilloc, colocondose 

asi contra la metafisico y lo mismo religion, b cierto es quo pronto 

Ilegoron o comprender quo era necesario, so pena de desaparecer del 

escenario de la vides, acomodarse a una situacion nuevo on donde el 

bonapertismo despOtice, la prepotencia de la Iglesia y la ignorancia de 

las mesas, Los podia conducir al desastre politico y social. Par tal motivo, 

y %souse la secuencia, preconizaron desde ese mismo momenta la tole-

roncia, la "ormonia de las closes sociales", el buen entendimiento, una 

cierto posividad frente a los poderes politicos, sociales y religiosos quo 

los amenozaban. Los ideologos profesaron el principio de liberar a in 
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rozon del yugo de los prejuicios, de las supersticiones, de todo aquello 
que, coma entre los Ilustrados, constitute fuente de error, de atraso y de 

oscurantismo, pen, supieron acomodorse a tan orden de cosos en donde 
habio flue hocerlo. Por eso, la Ideologic; y ello no es de extranar, liege 
a convertirse en la bandera de la pequeflo burgudsia francesa flue se 

encontroba acosado par fuerzas sobremonero, poderosas par eso mismo 
fueron, poco a poco, rectificando puntos de vista que antes fueron  radi-

cales, intransigentes, hasto convertirse en los portovoces de una filosofia 
de pequeiios cenoculos, °periodos del mundo social circundonte, ence-

rrados en torres de marfil. Acicateados par Napoleon y oguijoneados par 
bs diatribes de Renato de Chateaubriand, Ilegoron a pasor par alto la 
existencio de las conmociones flue °gibbon a Franck' y a la Europa 

entero. No queda serialado osi, a grondes rosgos, °quell° tesis nuestra 
segUn la cual los condiciones reales, los hechos, las circunstancias, los 
acontecimientos materiales ejercen una poderosa influencia en la monero 

de pensar el mundo, en el modo de verb e, incluso, de valorizorlo? No se 
puede new to solidez de los hechos flue configuran y don forma a las 

Ilamodos superestructuras, a las ideaciones, etc., so pena de pasor de 
ignorantes, oyunos de informacien o, bien, de estar engreidos en ideas 

que la mismo realidad social se va encorgando de cercenar, de modelar; 
y no a nuestro manera y antojo, sino tomando come base 16gico y 
cientifica el principio de la corncob:in. 

eSe niego con esto to autonomic del espiritu? dSe niega asi la inde-

pendencio de los actos volitivos? No puede negarse la legitimocion de 

una situacion inmonente ol hombre mismo; tompoco podemos negar su 
independencies  coma persona, coma hombre, coma ser pensonte frente 

olgunas determinociones del mundo circundante. Y es que el hombre 

no es un ser posivo, estedico en relocion con su circunstancio. Pero tam-

poco es una fantasia psicologica ni tan arsenal de vivencias disporatados. 

Como nos dice el psicoonalista, Carlos G. Jung, "tal porece coma si coda 
uno de nosotros viniese al mundo con un determinado capitol de energia 
vital". Pues bien; el hombre es tan centro viviente, alga asi como uno 
nonada en la cuol se resume y se sinteriza toda su actividod como tol. 

En tal orden de ideas el hombre es libre. Pero esto libertod, flue no debe 

confundirse con el libre albedrio, este condicionado par multitud de 

factores histerico-sociales de innegable poder sabre nosotros. Y es quo 

st el hombre fuese totalmente libre como to ofirman algunos fibsofos 

idealistas, este barb, hablando en buen esporiol, "lo que le diero su 
real gone". Empero, no es asi. Nosotros somos libres bajo ciertos condi-
clones; somos soberanos en nuestro mismidad, en nuestra intronsferible 

Intimidad; pero una estimacion real del problema nos vo a !lever, en 

forma no deliberada, al metodo ensayado per Alfred Fouillee y que con-

siste, no en enfrentar, digamos par coso, el sistemo del determinism° 
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con el &sterna de la libertod. Par tat razor, preferirnos, dentro de estos 

lineamientos, una actitud de convergences. to libertod is un hecho, pero 
to es tambien el determinism° en todos sus aspectos. Consideromos que 

el hombre con su libertod, puede hater muchos cosos, pero este "hater 

muchos cases" este conditioned° por circunstancios, haste cierto punto, 
ajenas o sus decisiones. Igualmente, el hombre, con su enorrne copoci-

dod creadora, es caper, ipor qui 'no? de influir en aquellos factores 

que tambion influyen en 41 mismo. A este fentimeno lo podrIamos deno-

minor ft:lenience de la "interdependencia" y de la "InterrelateOn". Como 

nos lo dice el mismo FouMoe, y queen protest' el Idealism°, "Prometeo 
pence otado pare siempre a la dura race de la materia", y mos ade-

tante, "pero dentro de aquel cuerpo tautly° more su pensomiento que 

no conoce limites, que somete todas las cosas, incluse el porvenir, a sus 

propias leyes, que penetra los secretos de la necesidod misma, que domi-

no el tiempo, el espacio y el nemero y que vislumbro el infinito". Bien, 

sin embargo escuchamos a Sir Francis Bacon can su famoso tesis de qua 

saber es poder. Todo to puede conseguir el hombre en la medido en qua 

domine a la Natureleza, pero tombein este dominio esti determined°, 

en poderosa medida, par el conocimiento que este tango de ella. En una 

palabra, el hombre is mos libre en cuanto mós penetra en el secreto 
de to Naturalezo, en los cases del mundo y en sl mismo. No podemos 

°firmer de una manera olegre y simplista, a titulo de solemne decla-

ration de principios eternos, que el hombre is libre par sr, que is libre 

porque eso pertenece a su naturoleza intrinseca, qua is fibre porque debe 

sir asi. Nos parece que of irmociones toles deben ser examinadas a la 

luz de consideraciones psicoligicas, sociales, histericas e, incluso, biota-
gem. Y en nada se rebaja Ij  dignidad del hombre 51 to ubicamos dentro 

de su propia circunstancia, si lo localizarnos coma un sir qua, con todos 

sus otributos y facultades, as el resultado de una evolucien continued° 

y que se present°, al decir del padre Tel!hard de Chardin (quien of irma 

que thin estamos dentro del proceso de to Creation) coma el efecto 

especifico de uno complejidad creciente dentro de la derivo cosmic°. 
Es mis o menos el mismo case que se relation° con to validez del pensa-

miento el cual, at deter de Engels, no se do cuenta plena de los motives 

que lo impulson, de las rezones que le don contenido, sino que se Imogene. 

que su validez desconsa en sl y par si porque el pensamiento is siempre 

pensomiento de alga, is natural que todo pensomiento debt tener un 

oontenido y querer desligar el uno del otro is querer romper una relacien 
sui géneris, que par el momenta escape a nuestro examen. G. H. Sabine, 

at referirse a este hecho concreto de to no relation entre pensamiento 

y realidod, anota quit "se trate de to quo se ha denominodo mes moder-

nomente "rocionalizaciones", o sea, defenses uncloses de deseos o 

idealizacien de interests de close. Es come se un hijo desconocIera, con 
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respecto a sus padres, sus vfnculos biologic:es y legates. El echar a un 

lado la ley de la Wadded, tan decisive paro la comprensien histerica, 

conduce a falsas posiciones las cuoles desconocen o ignoran la ley de la 

interdependencia y que los clones dominontes, bajo la mascara de los 
ideologies "puras", tratan de disfrazar bojo los efectos de hoses y 

expresiones altisonantes, ascuros, incomprensivas, carentes de contenido 

real; y leak, todo este se ocultan verdaderos, situaciones, ocontecimientos 

que conciernen al destino del hombre, coma par ejemplo, el trabajo que 

es el elemento que media realmente entre el hombre y la naturaleza y la 

palanca que impulse a la propia modificacion del hombre. 

Veamos ahora algunos de los °species de la obra critic° de Sir 

Bertrand Russell en lo tocante a algunos de los problemas de In filo-

sofia actual y qua nos interesan par su proximidad a nuestros prop6- 

sitos. El mismo confieso en su libro ANALISIS DEL ESPIRITU, haber 

sostenido una teoria sabre el fenameno de la conciencio y que rads tarde 

Ileg6 o refuter. Russell se sit6a en una perspective intermedia cuando 

declare en forma muy expresive qua "la sustancia de qua' est6 corn-

puesto el mundo de nuestro experiencla no es n i espiritu ni malaria, sino 

ciao mos primitive que embos s'. Lo interesonte en esta idea de Russell 

estriba en su discusion en tomo al problema mismo de la conciencia, 

fendmeno otribuido Unicamente a los seres cormInmente Ilamados "racio-

miles". Dice 61 que la mayoria de los hombres han Ilegado a pensar 

qua los objetos del mundo exterior, sines, mesas, vases, moquinas, etc., 

no tienen conciencia. Sin embargo, as alga comon entre nosotros la idea 
de que nos hallamos, coma hombres, en ma situacien, par decirle asi, 

privilegiada con respecto o los objetos del mundo exterior. En el deso-

mono de estas ideas, Russell, si bien confieso sostener un punto de vista 

realista, no !ogre zafarse de la rico tradicion empirista inglesa que, come 

tacks sabemos, Ileg6 a conclusiones ognesticas, antimetafisicas, pero que 
tambien olvid6 la presencio de los inflUjos histdricos sabre la conducto 

humane. Las conclusiones de la obro aue hemos estado comentondo, las 

podemos resumir asi: ni la fisica ni la psicologia podemos distinguirlas 
en relocion con el material con que trabajan. existe un principio origi-

nario, primario, sabre el cual se realize dicho trabajo. El espiritu, la 

conciencia en todos sus Ongulos y aspectos, osi coma los fenemenos de 
lo materia, son construcciones logicas Qconvencionales?). Se niega de 

esto monero to existencia de una realidad accesible al conocimiento, 

de un principle desde el cual necesariamente hay que partir, coma 

premise fundamental, a la manera del monismo. Lo que nosotros. Lo 

que nosotros llamomos "conciencia", ogrega, Russell, es algo de natu-

ralezo complejo y este lejos de constituir un principio universal. La con-

ciencio as siempre "conciencio de algo n, una referencia con respecto 
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a una cosa determinada, un dorse cuento de la existe,ncio de objetos, 

ffsicos a espirituales. Lo espirituol es asunto de grados. No hay, par lo 

tanto, alga as; corno un Espiritu Universal, un Absoluto quo lo explique 

todo, sino quo existen gradociones, momentos dentro de esta temple-

jidad profundamente °nick; con los habitos, los instintos, las necesidades 

vitales del hombre. El conjunto de los datos quo formon In tram° de 

nuestra vido psiquica se rigen por determinadas leyes causales de .un 

orden quo no puede ser establecido "a priori", Si analizamos on forma 

precise la secuencia de estas ideas de Russell veremos quo pow el las 

tendencies materiolistas y espiritualistas parecen contradictorios, pero 

quo le resulton =eatables ambas doctrines metafisicas. No obstonte, 

In trayectoria de Russell durante estos tiltimos ahos parece coda vez mos 

alejado de aquella idea suya de quo lo mueite de In humonidod es uno 

perspective mos soportable quo In del triunfo del socialismo, sobre todo 

si tomamos en client° quo el ideorio socialist° sostiene una metofisica 

decididamente materiolista. Y conste quo no se troto de un moteriolismo 

crudo, egoista, filisteo, sino quo se trota de un materialism° quo aspire 

a reivindicar lo quo hay en el hombre de bueno, de natural, de ospi-

Tante a una situacion social quo este on consonancio con su condiciebn 

de hombre. En todo caso, es bueno recordor quo si bien Russell es un 

fil6sof° radical per sus ideas eticas y refigiasas, ha intentado on ocosiones 

pasadas buscar un equilibrio entre los exigencies del individualism° y los 

postulados del socialismo. Llego, incluse, a plantear el hecho de la pode-

rosa influencia de las estructuras socioles e histericas de un periodo dodo, 

ejercidas par los tecnicos culturoles correspondientes. En su conjunta, In 

concepci6n historic° de Russell, demasiodo cehida a cietto espfritu tradi-

cionalista ingles, ahoro on franca rebeldia, no Ilego ni tan siquiero 

tratar de explica? c6mo ocurre la interdependencia de las institucionel 

politicos y juridicas, morales y religiosas con el modo particular de 

producir y ambler bienes econ6micos. No sabernos aCm, si o estas cultu-

res on quo el mundo se ve socudido par profundos cataclismos sociales 

provocados par el egoism° de las grandes potencies colonialistos, hobrein 

producido un cambio de perspectivo on lo vision historic° de uno de los 

mos activos portovoces del pacifism° y de In politico antiatemica. 

Insistiremos a lo largo de este pequefio ensayo filosefico on la nece-

sided de explicor coma los pensamientos, on si mismos, nada pueden 

realizar par si solos, en el sentido de quo pare su reolizacien son nece-

sorios hombres quo pongon en march° los ideas a los pensamientos, 

hombres quelrealicen eses ideas, quo las began encomor, quo las began 

vivir y quo cooperen on la marcha general y progresivo de la humanidad. 

Este mismo concepto la explica Hans Reichenbach, al referirse en este 

punto a Platen se isu escuela, quo este cree on In existencia de ideas 

quo pueden exptiCar, par si mismo, nuestro conocimiento de los objetos 
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(notematicos) porque hoce posible una especie de percepcion de la warded 
on el misrno sentido on quo lo existendo de on oblate. fisico cualquiera 
hoce posible su correspondents percepcion. Par eso concluye Reichenboch 
diciendo quo los explicaciones cosmologicas de la dpoca de Plat6n, su 
teoria de los Ideas o del topos uronos, no es rigurosomente eland°, sino 
poesia; quo is el resulted° de un.esfuerzo del autor del FEDON y del 
GORGIAS par reducir idealisticamente verdades "eternas", porn en monera 
alguna el producto de on on6lisis I6gico, especialmente si recordamos 
quo foe Platen el quo introdujo on la logic° el concepto de to "a priori". 
En base a estos ofirmociones, concluye diciendo Reichenboch que todo 
tendencio a pensor por medio de imagenes figurativas, con giros elegastes 
y esbeltos, con elocuencia lirica, etc., abedece a motivos extral6gicos 
y quo Plot6n considerabo como verdadero conocimiento el conocimiento 
maternatico, pero teiiido de los influjos pitagtiricos, y sin dejor sitio 
alguno porn to observacion y la experiencia sensible. Todo esto conduce 
de monero inevitable a querer fundomentor todos conocimientos filosefico 
y cientifico en la mera certeza, criteria quo en la historia de la filosofio 
se ha manifestodo coma uno verdadera constonte en el desarrollo de' 
Idealism°. Pero es, precisamente, esta Varied° de criterios absolutes, 
coma lo certeza, lo quo obre el camino poro quo los fil6sofos quo profe-
son el Idealismo y el Rocionolism° radical, Ileguen a desprecior la con-
tribuclein que puede proporcionar lo observaci6n y la experimentacion 
en la faena del conocimiento human°. Par lo general, el Radon°lismo 
at estilo platonic° y de su antecesor, Parmenides de Elea, as( coma ciertos 
formes de rocionolismo moderno coma el cortesiono consideron quo la 
razor' es alga asi coma la morodo o el santuario de los verdodes eternos; 
quo la razern as una facultod o portir de la coal se puede deducir anali-
ticamente toda la reolidad del mundo. Estos pretensiones pueden condo- 

y on efecto hart conducido a buscar certidumbre olli donde no la hay, 
subjetivar todo conocimiento, o asociarse a dodos prejuicios de la f Ho-
sofia dogmatic°, ton combatido or Kant, quo pretende, entre otras cases, 
alcanzar on tipo de conocimiento superior, inefoble, quo sobrepase al 
conocimiento propiamente humano. Y en esto estriba tambien el peligro 
de to deduccion, ost a secas, coma metodo par excelencio pow com-
prender al mundo puesto quo encamino al hombre dentro de la convicei6n 
de qua es posible alcanzar one certeza obsoluto, total; quo no reconoce 
limites a los ideas; quo los considero realizables on cuolquier lugor y 
tiernpo, independientemente de los circunstancias dentro de los cuoles 
pretenden Ilevorse a cobo. Cuondo actuamos con uno finalidad preconce-
bida quedomos procticamente cegados ante una serie de supuestos dogm6- 
fleas, tedergicamente, misticos, quo tienen la pretension de ser info-
libfes, sin tomar on consideroci6n quo el desenvolvimiento en todo proble-
mo dentine° o filos6fico debe buscarse en to arena de las ciencias indi- 
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viduales y de que todo faena cientifica tiene un carecter eminentemente 

social par cuanto es el hombre quien tome en sin MOMS la solution de 

esos problemos y a 61 y en fund& de 61 se hacen las cases en este 

mundo. Sege°, lo que acobomos de estoblecer, no as nada despreciable 

la consideration del metodo historic° .que parte de la premise de que 
existe en la naturoleza una della pout° o ley general, uno constancia 

y reguloridod qua explica el desorrollo no solomente de las ideas sino 

tombien de todos los instituciones de la culture, el Arte, la Religion, 

to Ciencio, el Estado, la Moral, etc. 

Voyamos ahem o penetrar en algunas de las considerociones qua,-

en tomo a la historic, hate Benedetto Croce, especialmente en su HISTO-

RIA COMO HAZAFEA DE LA LIBERTAD, cuyo solo titulo °nuncio yo 

una position idealist°, metafisica. Sabido es qua Croce ha desenvuelto 

su labor Hos/Vico dentro del tempo del mos amplio espiritu hegeliano. 
MOs aim, es considered° par la critic° actual coma el mos eminente 

representante del Neohegelianismo y tambien de °quell° corriente que 

recibe el nembre de neoidealismo Bohan°. No obstonte haber recibido 

influencias notables del Positivismo del novecientos y del historicismo, 

Croce consider° como inadecuado lo que en Hegel hay de especulativo, 

de intelectualismo, de objetivismo, lo que a su entender conclude a la 
formation de una historic) puromente deductive, una historia, por osi 

decirlo, "muerte", sin ninguna trabazon con los requerimientos practices 

qua subsisten bajo coda categoria o juicio historic°. Tombien es del 

conocimiento de todo estudioso de In filosofio que pore Croce, lo que 

hay de "vivo" en lo filosofia de Hegel as su dialectic°, metodo que 

•desecha par 'neon toda rigidez y meconization. Pero es aqui en donde 

se presento lo paradeijico en la filosofia de Croce. Siguiendo los pesos 
de olgunos de los sucesores de Hegel, come Schelling, par ejemplo, intro-

duce una de las not/lanes menos afines al pensor cientifico, men irracio-

molisto: la intuition. El mismo Croce se encorga seguidamente de expli-

car qua no se trate de una intuition antirracionalista de tipo romantic° 

sino de una "intuition 'Erica's que no rechaza en forma absolute lo 

comprensiem de lo conceptual y, par lo tante, de una legit° rigurosa. 
Los argumentos pore conciliar este contradiction tan clam no son muy 

convincentes y tenemos que concluir que sego), 61 hay en la historio algo 

de oscuro, de irrational, un fondo inasequible. Para Croce la historic 

as un octo que Sc desenvuelve al compels de lo espiritual puro, pero 

mambien ella, la historic, "est6 en relation con las necesidodes actuales 

y la situation presente en que vibron aquellos hechos". 	cueles son 
ems necesidades actuales? No tont° las necesidades en sentido real o 

material. El centre todo ese operate de conceptos en lo que 61 llama "el 

•estado actual de la mente", estodo que constituye el contenido material, 

la documentation de todo juicio hist6rico, la documentation viviente, 
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octivo, quo coda hombre Ilevo dentro de si. Pot eso se ve Ilevado 

decir: "b que suele Ilamarse, en sentido historic°, documentation, yo 

sea en escritos, esculturas, retratos, etc., todo esto no Vega a ser docu-

mentation efectiva, mientros no estimule y asegure en int la memoria 

de estados de conciencio quo son mios". Esto tendencia hacia lo quo 

Lukets llama la "radical subjetivation" de la historia es la coracteris-

tica general de todo irrationalism°. 

Dentro de este mismo sentido, Croce se declara en forma obierto 

y franca contra el criterio materialist° de la historio cuanddaf Irma sin 

ambajes y con cierto descuido, cosa rota en un fil6sofo de su toll°, que. 
1 

to teorra del materialism° historic°, al hablarnos de los hombres que nos 

muestra, estos son inhumonos en la medida misma quo "la teoria es 

ofensiva contra la plenitud y dignidad del esperitu"; en otra parte declara 
quo en la esfera de lo economic° se pueden resolver siempre los proble-

mas de la economic, pero en manero alguno, los problemas quo atarien 

a la moralidad. En este punto, a nuestro juicio, se olvido Croce, o sim-

plemente desconoce oquello de aue tonto el hombre y sus sentimientos 

son humanos, par lo que Ia afirmation del objeto par otra persona es 

tambien su propio goce y de quo si el dinero, digamos par coso, es of 

media par el cual el hombre se vincula a la vida humana en general, 

a la sociedad con el hombre y que lo Piga tombien con la misma naiu-

roleza, tel coso, el dinero, es el vincula poi excelencia. Decir esto, 

pensorlo, afirmarlo, no es negar ninguna espiritualidad ni afirmor tam-
pato quo el hombre "debe estar" regido par lo economic°. Es quo el 

hombre este tan ligado a lo economic° que este !logo a olvidarse de 

dicho raiz, y, con el correr de los siglos, ho Ilegado a pensor quo no 
existe ninguna relation entre la historia humana y los diversos estadios 

de la evolution economic°, desde la taste hacha de piedra, pasando par 

el arado, hasta Ilegar a las modernas maquinas electrtnicas. fLeyendo 
a Erich Fromm recordamos un pasaje de sus escritos en donde send° quo 

el fin del ideario igualitario es la emancipacian espiritual de ludas los 

hombres frente a los poderes materiales, su liberation de las cadenas del 

determinism° econ6mico, su restitution a su "totalidad humana", al 

encuentro de uno unidad y armonia con sus semejantes y con la natura-

leza. Nada positivo sato la humanidad quo nos ha precedido on los siglos 
creyendo en el geocentrismo o creyendo en lo ascendencia inmoculado 

del hombre ni negando lo peduncle influencia del sexo on la conduct° 

del hombre. Por eso, las teorias de Copernico, de Darwin y de Freud 

Ilegaron a restituir al hombre a su propio mundo, y de esta manero so 
ha solid° gonando. Haberse emperiado en pensar a la usanza platonic° 

y medievol, nos tendria todavia en la etapo de la servidumbre de la 
glebe, on la idea del derecho divino de los reyes y, posiblemente, on la 
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misrno epoca de la cavern°. Croce ni ninguno de los detractores del 

aspect° revolucionerio del regelionismo pueden osumir una actitud tan 

Incouto, ton poco seria y tan falaz si, leyendo a los closicos del socia-

lism° cientifico, tendren que convenir en quo tat teed° no supone que el 

motive cardinal del hombre sea la gamma° en su forma mos amplia 
radical, y eso sl, clue el fin quo persigue, coma meta ideal es crear los 

condiciones reales y efectivos pora liberar al hombre de las necesidades 

econ6mices a objeto de quo este puede ser humane en su mos dilated° 

y pleno sentido. Croce ho sido, a no dudarlo, -  uno de los mos conspicuos 

representantes de to fresco tendencio hegeliona de su pals y que se neg6 

a oceptar el fascismo. buscando mos then mantener vivo la poderoso 
corriente liberal cue se hobia iniciado en los decenios anteriores pew 

que, bajo to preset:in de las fuerzas "nuevas" del Nacionolsocialismo, se 

vela precticomente obliged° a sostener y justificor un tipo de Liberalism° 

con ribetes conservadores, un Liberalism° un tante a tono con la nueva 

reolidad social de Italic, cuel era lo e oseguror pare la burguesie de su 

pals un puesto de predominio en la nueva estructuracion social quo, 

en el fondo, venio a consolider en lo economic° los intereses de eso close 

social quo se vela abocodo o una situacion en to cuel habia quo pactor, 
a con los "fasces di combotimentto" o con los poderosos grupos prole-

tarios clue °On no hablon caido baja la tremenda fascinacion del ideorio 

politico-social de Gentile, te6rico del fascism°, quien negabo, entre otras 

cases, la lucha de closes, el igualiterismo, la corided cristiano y que 

condenabo coma algo indigno en el hombre su °fen de buscar la feli-

cidad, su deseo de una vido mejor, catalogando esto aspirocion (conte-
nide por cierto en les Evongelios cristionos) come mezquino deseso de 

ventajos egoistas. Si bien Crete no fue propiamente un defensor del 

punto de vista de Gentile. si  este en la misma limo de orientacion 

de un Bergson, un Nietzsche y un Schopenhauer en lo que respect° a su 

posici6n frente al problemo de la  ion historic., al poder de la mien 

pore escrutar los misterios de la vida y su subestimacien de la capacidad 

del hombre como active agent° de transformation social. No podemos 
terminor estas consideraciones sabre Croce sin recorder quo los dos 

motives decisivos en nuestra moderna civilizacion hon sido, por una 

parte, el dominio tecnico y proctico ejercido par el hombre en grado 

creciente, y par to otro, la idea de la soberania terrenal, mundane de 

este hombre. 

Abordemos chore en forma somera algunas de las caracterizaciones 

del genie helenico a la luz de la tesis fundamental quo hemos venido 
sosteniendo haste este momento. Cabe destacar un hecho importante 

y decisivo en estas consideraciones, a sober, lo quo Redone Mondolfo 

ha llamado con justa razon el "error de la idealizocion clasicisto", con-

sistente seam el en Una desbordada exaltation del llamado "milagro 
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griego" y quo los espiritus closicos Ilegaron a considerar coma to cimo 

y el remote ideal del pensomiento antiguo. Los defensores de to teoria 

del "milogro griego", tan combatida par Mondolfo (y en esto nos 
osociamos a su peniamiento). Ilegaron a pensar con mucha seriedad y 

honrodez en lo existencia de uno cierto etapo del pensamiento cientifico 
hel6nico prodigioso, sobre todo, par sus consecuencias y tombien por la 

no presencia de vinculos o asociaciones con determinados formas cultu-

roles precedentes que, como los orlentales (Egipto, CaIdea, GobiIonia, 

etc.), no Ilegaron a representar paro ellos nado .  realmente significotivo 
que los romOnticos del XIX se amp/Aaron en resaltor. Para deck verdad, 

los estudios criticos historiograficos en torno a la religion griega 

hon Ilegado a demostror contundentemente las importantes y abun-

dantes oportociones pre helonicas y orientales en to formacilin de Is 

conciencia religiose griego. Empero, uno de los mos ogudos investiga-

dares de to culturo griega, Werner Jaeger, autor de PAIDEIA, imbuido 
del espIritu neoclosicisto e idealist° de la historio, nos dice cows coma 

las siguientes: "Por mulcho que estimemos Ia importancia artistica, reli-

giosa y politico de los pueblos anteriores al heldnico, la historic de to 

que podemos Ilamor cultur a en nuestro sentido consciente, no tiene 

su comienzo sino con los griegos". Con bs griegos, contin6a, se °firma 

lo outonomia espiritual de lo persona humona, se realizo el milagro de 
la libertod. Esto coracterizocion del espiritu griego, elegant°, brillante 

pero parcializada, afirmado yo onteriormente par Lessing y Winckelmann, 

representa una verdadera idealizaciOn de to helenico, una poralizacian 

de lo que hay de vivo y de interdependencia en los relociones de todos 

los pueblos que si en olgo se caracterizaron dentro del marco de la culturo 

antigua, fue en la aceptacion t6cita de la instituciOn de la esclovitud. 

Esto idealizacion del clasicismo helenico se une de las muchos 

moneros de ignoror o de posar par alto ciertos variantes o constantes 

dentro de to tradicion de los pueblos y, en el caso presente, del griego, 

quo no ha podido escopor a hechos ton palpitantes coma las luchos de 
closes, la opresian de las oligorquias, los gobiemos tirenicos populores, 
el pesimismo de las masos pouperizadas, la explotaciOn de lo close de 

los eupdtridas sabre el resto de la poblacidn, la existencio de una demo-

crocio formalisto,y de tipo esclovisto, expresien tiara de to "polls" 
griega. Sc ha querido, osi, ver en lo griego &go propio de su estirpe i 

 estilizado a naves de los conceptos de libertad y cloridod espiritual 

frente a la "barbaric" y el oscurantismo orientales, la plosticidad, to 
proporcion, el equilibria sereno, lo rocionolidad. El historiodor, A. Jord6, 

en su obra LA FORMACION DEL PUEBLO GRIEGO, observo con mucho 

precision y certera critic° que "no hay poblach5n on Grecla quo puedo 
ser Ilevada a tin tipo uniforme". V ell° es asi porque los condiciones 
porticulores de las distintas regiones del mundo griego no fueron Onicos 
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pore todas. Nodie qua kayo estudiado la historic de ese pals puede 

ignorer to existencio o coexistencia de tan espiritu d6rico, esportono y de 

cone aristocratic° y orchiconservador y qua fit en realidad el modelo 

en donde se inspir6 Platan en as idealization de uno chided perfecto, 

LA REPUBLICA; tompoco podemos poser par inadvertida la existencio 

de un espiritu corintio, amante del lujo, de la buena mesa, de la yid° 

sibaritica y de urn libertinaje que los laconios condenaban como uno ver-

dadere degeneraci6n. Igualmente, no existe ningem parangdn entre lo 

democr6tico Atenas, liberal y burquese y la aristocratic° Esparta. con-

servadora pero iletroda. C6mo, pues, querer reducir a una sole forma 

a una solo unidad, la niultiforme vida de los griegos? Esto as lo qua 

se llama en 16gica sofisma de la false generalization y rambler, sot isma 

de accidente qua, oplicado al campo historic°, politico, ortistico, cienti-

fico y filoscifico conduce a paradojas, contradictiones, folios dualism°s 

y qua es, precisamente una de las tecnices favorites de los ide6logos de 

los grupos dominontes pare confundir y sembrar dudes cientificas, en 

cuanto al alcance y poder humonos pare conocer el mundo, digamos, al 
agnosticismo. Pero eso, Mondolfo, o quien hemos seguido en estas disqui-

siciones, concluye: "el error fundamental que queda en la conception 

clasicista, est6 an el convertir caracteres universales, elementos y aspec-

tos que son particulares de determinados grupos, Estados y momentos 
histOricos". 

Realmente, no es posible Ilegar a una definici6n absolute, uniforme, 

sabre lo vide del pueblo griego. Sc ho hablado mucho de la democracio 

y el sentimiento de libertod helenicas frente a los poderes opresores 

y tironizantes del Oriente (Persia y Aside), pero se olvida explicar, con 

criterio verdaderamente historic°, que en toda la Credo antigua, unas 

ciudades conspiraran contra las otros buscando su total destruction, quo 

las hubo quienes se vendieron "al oro persa", que las oligarquias demi-

nantes, como en el caso de Antifonte, Ilegaron en muchas ocasiones 

a preferir la destruction de ciudodes enteras antes quo darle peso a la 

democratic- qua la violencia mos cruel e inhumane fue el arma favorite 

de todos los Partidos, del aristocratic° y del democratic°. Las guerras 

Medicos y las Guerras del Peloponeso ofrecen ejemplos magnificos de 

corno los grupos sotiales poderosos, mos of Ines con los intereses egoistas, 

se dieron la mono con el "barber° parse" y con el ' ladled° espartano", 

con tol de que los grupos oprimidos no alcanzaran la realization de sus 

ideales de justicio, de probidad, de independencia. Todo el conjunto de 

las tragedies griegos respiron un mismo aire, una misma atm6sfera 

social y revelan, en gran medida, no solamente interesontes aspectos de 

los conflictos de la personalidad, del enfrentamiento al destine inevitoble, 

sino tambien urn ambiente de incertidumbre e inestobilidad social. Podria-

mos ahondar mucho mos en este punto y demostrar, por ejemplo, qua 
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el espiritu religiose de 'in Stifecles o el sentimiento trogico de un Euripides 

constituyen expresiones potentes de un estado de cosas no muy soper-

table, como la miseria morel y espirituol, el pesimismo ante la incon-

tenible violencia y desenfreno de quienes mantenian la injusticio huma-

ne, y como en Esquilo, la luche sordo o abierta entre el derecho materna 

que periclito y el derecho paterno que poco a pow se va imponiendo. 

Aqui aparece !anode la idea critka de que to vide griega, en su con-

junto, no represento nado de eso que los closicistas e idealistas han 

querido elevar a categoric absolute, supremo que ninguna historic, la 

del hombre, se yeritica o se realize al margen de los intereses de este 

y de que lo vide toda este dominada par uric serie de categories, prin-

ciples y conceptos en el humus de los intereses y necesidocles del hombre. 

Las reiterodas pretensiones del Idealism° de rechazor las categories soda-

histericas ha conducido at intento de construir tin sistemo de pensa-

miento "a priori", obstrocto, y que =yin= todos sus fuerzas pare der 

cima a una concepcion del mundo en donde sale tengon cabida los 

rendes hombres, los hombres providenciales, tel coma lo concibia • 

fil6sofe de la historic, Tomes Carlyle pare el cud el hombre-heroe ocupa 

el escenario de la vide histerica e, incluse, la explico y es su razon de ser. 
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