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Una fundamental etapa de In 
culture argentine abordada en 
Paris por un estudioso paname-
fio. Singular conjuntion que nos 
recuerda dos notables circuns-
tancias de nuestro positivismo: 
su trescendencia fuera del pals, 
especialmente en Europa —re-
percusien que no volvia a te-
ner maestro deserrollo cultural 
en ningfin otro noomento— y, 
parad6jicamente, la muy escasa 
bibliograffa consagrada a su es-
tudio. Esto ultimo, caracterfs-
tics general, es cierto, de to-
da la historia argentina pos..  

tenor a Caseros, conifers al 
libro de Soler un merit° con-
firmado luego por los aciertos 
advertidos en su lecture y no 
disminufdo por las discrepan-
cies de criterio que puedan nut-
gin de la misma. 

Luego de los artIculos de 
Francisco Romero, breve rese-
fia a manera de introduccien at 
estudio de este period°, y del 
libro de Berta Perelstein, in-
tent° de valoracian critics ini-
cial sobre el positivism° en el 
pals (1), estaba abierto el Ca-
mino pars un ahondamiento en 

(1) Francisco Romero, Tendencies contemporineas en el pensa-
miento hispanoamericano Indicaciones sobre la marcha del 
pensamiento filosofico en la Argentina, incluidos en el volumen 
Sobre la filosofia en America, Raigal, Buenos Aires, 1952. 
Berta Perelstein, Positivism° y antipositivismo en la Argenti-
na, Procyon, Buenos Aires, 1952. Dejamos de lado diversos 
trabajos menores o el tratarniento incidental en obras diversas, 
que no cambian este panorama. Recordemos el capftulo de-
dicado al positivismo en la obra de Alejandro Korn, Influen-
cies filostificas en la evolucian nacional, en Obras Completes, 
Claridad, Buenos Aires, 1949. 
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el mismo o, por lo menos, pan 
un estudio mas detenido de sus 
diversos aspectos parciales. La 
obra de Luis Pane' (2) agreg6 
nuevos elementos que, aunque 
de valor, no iban mais anti de 
un panorama informativo gene-
ral, dadas las caracterfsticas 
del libro, sobre algunas de las 
figuras mfis destacadas entre 
los positivistas. 

La falta de una vision en pro-
fundidad sobre nuestro positi-
vism° tornaba man acuciante 
su análisis. Positivism° y anti-
positivismo en la Argentina de 
Berta Perelstein habia tenido 
el merit° de abordar de lien° 
el tema por primers vez. Junto 
a una extensa exposicitin inicial 
sobre el positivism° europeo, 
trabajo ya de por si valioso pa-
ra el estudio del pensamiento 
positivists argentino, afiadfa un 
examen de conjunto sobre el 
mismo con aspectos de induda-
ble valor, como el analisis de 
las analogias entre positivism° 
y antipositivismo o el destacar 
los elementos originates de Los 
positivistas argentinos con res-
pecto a Comte y Spencer, tra-
tando a la vez de establecer 
las razones de tal originalidad. 
Sin embargo esta obra se li-
mitaba a esbozar los desarro- 

llos mas generales del period° 
positivista, como lo advertia 
In autora en el Prefacio. 

El Positivism° Argentina de 
Ricaurte Soler se introduce en 
el meollo del tens y ofreee la 
primera investigacion detenida 
de algunos de sus principales 
asPectos, quedando sin tratar, 
en virtud del catheter mono-
grille° de file obra, otros sec-
tons de importancia, como, 
por ejemplo, el pensamiento 
pedagegico T  Partiendo de aque-
Ila originalidad de los positivis-
tas argentinos, puesta de ma-
nifiesto por Berta Perelstein, 
busca exponer sus caracterfs-
ticas concretes a tray& del 
analisis de la obra de las figu-
ras mite destacadas. Le preocu-
pa fundamentalmente el desen-
volvimiento de sus doctrines en 
buses de determinar las cane-
terfsticas especfficas de las 
mismas. Halla Zig quo el posi-
tivism° argentino no constitu-
ye, como suele afirmarse, un 
memo trasplante de las doctri-
nes de los filosofos europeos. 
Por el contrario, sostiene el 
autor, constituy6 una supera-
ci6n del mecanicismo de Spen-
cer, superacion quo se tradujo 
en el desarrollo de un anti-in-
telectualismo muy 'marcado. 

(2) Luis Farr& Cincuenta alias de filosofia en la Argentina, Peu-
ser, Buenos Aires, 1958. Cf. caps. I a VIII. Son de utilidad 
en este obra las indicaciones bibliograficas relatives a cada 
autor tratado. La bibliograffa man complete es, sin embargo, 
Is que figura al final del libro de Soler. 
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Anti-mecanicismo y anti-in-
telectualismo fueron en el uni-
dos al biologismo evolueionis-
ta, en el que el influjo de La-
marck atenuaba las limitacio-
nes mecanicistas de Derain. 

Es de notar, en este sentido, el 
rechazo del organicismo spen-
ceriano como explicacien socio-
logics (Bunge, Ingenieros). Jo-
se Ingenieros construye enton-
ces una sociologia de funda-
mentos biologicos pero recha-
zando las analogies ilegitimas 
que llevan a considerar la so-
ciedad coma un organism° si-
milar a los biolegicos. Su socio-
logist genetica remite asi a Las 
peculiaridades de Is evolucien 
filosefica argentine del POSiti-
vismo, peculiaridades plenamen 
te visibles en Ameghino quies 
habia impulsado vigorosamente 
el desarrollo de un monism 
naturalists evolucionista (mate 
rialismo) que rechazaba el ea. , 

 nosticismo de Spencer. Bunge 
e Ingenieros desviaron —sos-
tiene Soler— este pensamiento 
materialists del intelectualis-
mo, y del mecanismo, conser-
vando el inicial fundamento 
biologists. La filosofia de In-
genieros, estudiada par el au-
tor con particular detenimien-
to, congtituye la culminacion 
de este desarrollo Moselle° que 
mostr6 cones "... la superacion 
real del mecanismo evolucionis- 

ta y de las diferentes especies 
del intelectualismo positivista 
no habrian de fundarse necesa-
riamente sabre el espiritualismo 
y el idealismo, sino que, par el 
contrario, esto era posible ex-
plotando las virtualidades in-
herentes at naturalismo Mos& 
fico" (p. 265). 

En thin de poner de relieve 
los rasgos valiosos, generalmen-
te subestimados, del Pens& 
miento positivista argentino, 
Soler parece pasar por alto las 
limitaciones internee que to tra-
baron, pese a todo el esfuerzo 
de algunos de sus representan-
tes par superarlas. Ingenie-
ros, par ejemplo, que fue sin 
duds el mu importante de los 
positivistas argentinos, al Par 
que el menos positivists de 
ells. El mismo rechazaba con-
siderarse incluido en esa co-
rriente "... que estuvo de moda 
—decia— cuando yo era niiio y 
que siempre he considered° fi-
los6ficamente insuficiente." (3). 
Sin embargo nunca Sc libre 
completamente de su influjo y 
su labor necesita ser enjuiciada 
en funcien de esa lucha consi-
go mismo, de ese querer recha-
zar el positivism° y el hacerlo 
por via de aquella metafisica 
de la experiencia que no logra 
desprenderse de ciertas estre-
checes positivistas ni constituye 
—y esto puede ser un merit° 

(3) Cit. par Hector P. Agosti, Ingenieroe, eiudadano de la juventud, 
Santiago Rueda, Buenos Aires, 1950; peg. 99. 
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suyo-- una verdadera metfisica. 
Pues como lo observers Kern, 
en tono de reproche, elle no es 
"la continuacion de la ciencia", 
no trata de lo aim no alcanzado 
por la ciencia sino de lo que 
nunca puede ser abonado por 
ella" (4). Ingenieros convertia 
la metafisica es una elaboracion 
de hipetesis sobre el campo de 
la realidad aün no alcanzado 
par la ciencia, hip6tesis regidas 
siempre par los datos cientifi-
cos. rngenieros, materialists 
quo no se atrevia a reconocer-
se come tal, metafisico mas por 
inadvertidos resabios postivis-
tea quo per su intento de me-
tafisita de lo "inexperiencial", 
constituye la maxima expansien 
de las posibilidades quo ofre-
eta el materialismo metaffsico 
de la filosofia argentina de la 
epoca. Pero no creemos que 
hubiese logrado superar su ini-
cial estrechez mecanicista que 
el materialism° solo pudo lo-
grar por vies de la dialectica. 
Est° se hace plenamente visible 
en el terreno sociologic°, donde 
hipotesis economicistas (in-
fluencia del marxismo, Pore 
muy lejos de su esencia dialec-
tica) se unen a tesis raciales 
sobre la poblacion latinoameri-
cane que, aunque desprovista 

de la intencien que adquiri6 el 
racismo europeo, denotan las de-
ficiencies quo apuntamos. La 
superacion del organicismo de 
Spencer no llega a desembara-
zarlo totalmente del mecanicis-
mo (5). 

El autor criticaba, en la in-
troduccion a In obra, el error 
metodologico, advertido con fre-
cuencia en el estudio del pen-
samiento hispanoamericano, de 
efectuar imputaciones sociologi-
cas sin suficiente fundaments-
clan en investigaciones concre-
tes de caracter economic° y 
social. El atribuir a pensadores 
coma los positivistas caracter 
representativo de determinados 
grupos o clases sociales seria, 
a juicio de Ricaurte Soler, un 
execs° de ese tipo. Se trate de 
una muy justificada prevencion 
que tiende a evitar los esque-
mas sociologistas que deforman 
la naturaleza de los hechos cul-
turales. Sin embargo creemos 
que el autor lleva su criterio 
metodoleigico hasta el punto 
de comprometer la necesaria 
historicidad de la investigacion. 
Si bien faltan estudios exbaus-
tivos de la estructura social ar-
gentine del period° abordade, 
existen empero trabajos parcia- 

(4) Cf. A. Korn, op. cit., pig. 599. 

(5) Compartimos en este sentido la observacien formulada por 
Julio Luis Peluffo en su resefia critics de la obra de Soler, 
publicada on Cuadernos de Culture, 519 43, Buenos Aires, set.- 
oct. 1959. p. 100 y us. 
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lea coma pare ofrecer un cua-
dro de las caracteristicas gene-
rates de las dazes satiates de 
la epoca. Ademis de haberse 
publicado en 1955 la Historie 
economica de la Argentina, de 
Ricardo M. Ortiz (6), donde se 
encuentran elementos de mune 
utilidad para tales efedos. • De- 

poner la "perspective socio16- 
gica" pars limitarse al estudio 
del contenido te6rico de las doc-
trines del positivism° argent-
no equivaldria, si ello se cum-
pliese estrictamente, a impcdir 
is captacien del real signifi-
cado de tales doctrines y por to 
tanto de la esencia del hecho 
cultural, colocado frente a elle, 
fuera de elle y 6sta pierde asl 
su sentido historic°, es decir 
su esencia. Racer historia de 
la filosofia, se ha dicho con jus-
teza, es "Itistorizar Is those-
fia", sacar a luz el nexo histo-
ric° entre los fil6sofos y la rea-
lidad historiea en Is que esta- 

ban irimersos (7). Los puntos 
de vista metodologicos del autor 
llevan a pettier a menudo el 
sentido historic° del positivism° 
argentino y esto se revels tam- 

bleu en Is ausencia en su obra 
de Is interrelaciOn constante de 
has doctrines positivistas con to-
da Is actividad cultural de la 

apace. No ocurre ad en ciertos 
momentos coma, recordamos, al 
poner de relieve acertadamente 
el nexo cronolegico entre el de-
sarrollo cientifico argentino del 
60 el 80 y is tardia apaticion 
—respecto a Europa— del posi-
tivismo en el pals. Pero felts 
el panorama de Is actividad 
cultural argentina finisecular 
en la que se gest6 y sabre la 
que influy6 nuestro positivis-
mo. 

Dificil seri entonces no in-
currir en cierta esquematiza-
don, pese a todo el empefio de 
Ricaurte Soler en evitarlo. Nos 
referimos al juicio consignado 
al final del libro, que intents 
fijar a manera de hipotesis, la 
significaci6n hist6rica del posi-
tivismo argentino. La forms 
global en que se juzga a todo 
'el period° positivista es, a 
nuestro juicio, incorrecta, pues 

el conjunto de intelectuales 
reunidos bajo esa denominacion 
general presents diferencias 
muy notables y hasta antago-
nismos. Ella hace imposible el 
ubicarlos social, politics o filo-
s6ficamente en una sots pers-
pective comtin. "El positivismo 
—Klice el autor respecto del at-
gentino-- se relaciona primero 
can la democracia liberal, y 

(6) Ricardo M. Ortiz, Historia Economia de la Argentina, Raigal, 
Buenos Aires, 1955, 2 tomost 

(7) Cf. Antonio Gramsci, II materialismo storico e la filosofia di 
Benedetto Croce, Einaudi, Torino, 1958; pag. 233. 
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por tanto, con los grupos soda-
les (burgueses) que constituyen 
su infra-estructura" (8). Pero 
luego, en virtud de ciertos fat-
totes fue llevado a "...identifi-
cane con las luchas politicas 
sociales del proletariado cuan-
do esta clase comenn a jugar 
un papel historic° importante 
en la sociedad argentina" (9). 
Nos parece no sostenible en ge-
neral esta Inn de evolucion 
que, pot ejemplo en el segundo 
moment°, vale solo para algan 
caso exceptional como el de 
Ingenieros, y est° en la misma 
medida en que el autor de Los 
tiempos nuevos buses desemba-
razarse del positivism°. Por 
otra parte, si bien Soler trata 
de reivindicar con justicia la 
proyeecitm democratica de la 
actividad del 1 conjunto de los 
positivistas, contra lo ocurrido 
en Europa, existen entre ells 
diferencias muy notables que 
merecen mas atencidn, pues de-
natan una compleja situacion 
histories, como lo indica el he-
cho de que una ideologia liberal-
democritica fuese apafiada pot 
gobiernos de los sectores mas 
conservadores del pais, debido 
a un conjunto de circunstancias 
cuya sole description excederia 

los limites de esta note. El 
caso de Juan A. Garcia —que 
no consideramos que deba ser 
excluido, como sucede en la 
obra de Ricaurte Soler, de la 
corriente positivists— es muy 
signifieativo pot su evolucion 
ideolOgica que va desde las pri-
meras memorias cuando era 
Inspector de ensefianza secun-
daria —memories de neto corte 
utilitarista— haste las paginas 
tan distintas de los Ensayos so-
bre nuestra incultura (10), en 
la que se traduce el impacto 
producido en el espiritu de Gar-
cia por algunas experiencias 
historicas como la Revolucian 
Run o la Reforms del 18. 

Tod° lo apuntado nos lleva a 
una Ultima reflexiOn. LEs licit° 
min aplicar la denominacian de 
positivistas a todos los pensa-
dotes argentinos asf llamados 
tradicionalmente? Ricaurte So-
ler aporta muy valiosos analisis 
que permitirian abandenar el 
tern-lino en mis de un caso, y 
no precisamente en el de Juan 
A. Garcia. Fiorentino Ameghino 
es uno de ellos; Ingenieros me-
recede, quizas, ser otro. El au-
tor advertia en las primeras 
paginas sobre la insuficiencia 

(8) K. Soler, op. cit., pag.'267. 

(9) Op. cit., loc. cit. 

(10) En Juan A. Garcia, Obras Completas, Zamora, Buenos Aires, 
1955, 2 tomos. Respecto a las Memorias, Cf. en el prOlogo de 
Narciso Binayin, pegs. 10 y ss. 
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de este calificacien. Pero Is 
contintla utilizando en merit° 
a la "tradicion terminologies 
fuertemente enraizada en la 
historiograffa del pensamiento 

hispanoamericano y argentino" 
(11). Se remite por otra parte, 
a la siguiente definicion extral-
da del Vocabulario tecnico 

eritico de la filosofia de LaIan-
de: Se confiere el nombre de 
positivismo a todas las corrien-
Les "...que tienen como tesis co- 

munes que Unicamente el cono-
cimiento de los hechos es fecun-
do; que el tipo de certeza es 
suministrado por las ciencias 
experimentales; _clue el espfritu 
humano.., no evita el verbalis- 

m° o el error mis que con is 
condicien de mantenerse sin ce-
sar en contact° con la expe-

riehcia y de renunciar a todo a 
priori" (12). Nos parece que de-
bla agregarse la continuacion 
de este texto, piles ellf se afia-
de otra caracteristica esencial 
del positivism° que justifica 

aim roes nuestra sugerencia. 
Afiade Lalande "...en fin, que el 
dominio de las "cosas en sl" 

es inaccesible, y que el Dense- 
raiento no puede aleanzar toes 

que relaciones y leyes..." (13). 
Ameghino, Ingenieros y °trot, 

fueron declaradamente anti-
agnesticos, come lo pone de ma-
nifiesto Soler en el transcureo 
de su libro. Es merit° de Arne-
ghino haber desarrollado conse-
cuentemente —y pot vez pH- 
mera en el pals— una filosoffa 
materialista, claro que constre- 

fiida aim per limitaciones me. 1 
 canicistas y metaffsicas que tra- 

t6 de superat Ingenieros sin 
conseguirlo. 

Debemos poser fin a estas 
notes que cobran ya demasiada 
extension. Mucho habrfa que 

afiadir; especialmente sobre los 
no pocos meritos de la obra, 

dado que las observaciones en-
tices esbozadas no lo disminuye 
en absoluto. Lejos de ello, esti- 

memos que El positivism° Ar- 

gentino de Ricaurte Soler de- 
beta ser considerada como un 

destacado aporte al estudio de 
nuestra historia cultural. 

Jose Carlos Chiaramonte. 

(Profesor de la Universidad 
Nacional del Litora), Argentina) 

(11) R. Soler, Op. cit., peg. 18. 

(12) Andre Lalande, Vocabulario tecnico y critic° de la filen:fa, 
El Ateneo, Buenos Aires, 1953, pfig. 987-88. 

(13) Op. cit., loc. cit. 
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