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INTRODUCCION. 

El Dios de Whiteheªd responde a la necesidad de dar cohe-

siOn y sistematizaciOn a sus trabajos anteriores a sus obrass 

Proceso y Realidad, y Ciencia y Mundo Moderno, donde todavia no 

ha elaborado un esquema categorial explicativo de todo el cos

mos. Al hacer su sistematizaciOn la nociOn de Dios ocupa el pun

to central de su Metafisica.Sin esta nociOn su sistema seria in

consistente, ya que todas_las entidades que componen el mundo -

exigen la intervenciOn del Dios para su formación y autocreación. 

Dios en esta metaflsica es el principio impulsor del proceso 

creador del mundo. Dios y el mundo est4n .1'.ntimamente unidos, de 

tal manera, que el mundo es Dios y Dios es el mundo. 

Por los principios, OntolOgico y de la relatividad, y por su 

teor!a de la experiencia, el mundo de Whitehead no se puede ex~ 

plicar por ninguna otra entidad, sino por el mundo mismo. 

Segtin el principio ontolt'lgico toda razón y devenir hay que 

referirlo al mundo. Todas las ideas, valores se encuentran como 

potencialidades en él. El principio de rela"ti vi dad di ce que to

da entidad -ideal y actual- entra en -la consti tuciOn de una oca

sion actual. O sea, que todas las entidades esta.u relacionadas 

unas con otras, formando la unidad del mundo. Por este principio 

de la relatividad solo puede existir una entidad actual eterna, 

el mundo o Dios. 

La experiencia para Whi tehead es empfri,;a. Más el empirismo 

de Whitehead no es pura·'.1en-te sensorial, sino que también es emo·~ 

cional. Lo que cono,semos lo obtenemos por lQ que sentimos inGtia

ti va.mente, el modo de la eficacia causal, por lo que obtenemos 

de los sentidos, modo de lctq.nmediatez presentati va, y por inter-
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pretaciOn y análisis de los datos recibidos por los dos modos -

anteriores. 

Partiendo de este empirismo no podemos lleGar a un Dips to

talmente trascendente y personal; Vlhitehead lo rechaza. Pues a 

pesar de que toma en cuenta las experiencias religiosas, no a.pe

la a ellas pues no hay un acuerdo de que Dios están hablando, y 

por lo mismo no i;ienen fuerza probatoria. El Dios de Whi tehead 

esta inmanente en el ·11undo y a la vez lo trasciende. Es imnanen

te .:J.ando Dios, como naturaleza primordial o ideal, esta incor~ 

porado en el mundo. Esta .:;rascendente cuando se .:;orna tinicamente 

: orno naturaleza ideal. A la vez, el mundo es trascendente a Díos 

y está. inmanente en él. Es decir, Whi tehead concilia los opues

tos fundamentales de todo pensar; trascendencia e inmanencia, per

manencia y fluir, orden y desorden, bien y mal, pluralidad y uni

dad, atomi:idad y continuidad,· etc, 

El sistema cosmológico de Whitehead es la respuesta a la 

crftica y rechazo que ha(!e ae la doctrina sensacionalista de la 

percepción, la do e trina ;cantiana del mundo obti vo corno c onstru

cci On teórica de la experiencia puramente subjetiva, la noción 

de sutancia, y el esquema del materialismo cientffico, que le -

da demasiada importancia al mecanicismo, y olvida la espontanei

dad y la autocreati {,cidad que pueda tener la materia. 

La doctrina sensacionalista de la percepci6n parte de la ~ 

fi losof!a aristotéli:a y .ontinua hasta nuestros ellas. Segím .,., 

ella, la experien,,ia co5-nosci ti va es puramente sensorial. IJO que 

nos da la emoticidad se rele.;a porque puede ser causa de error. 

El c;onocimiento no solo esta limitado a los sentidos, sino que 

ademá.s le dan mayor importa.ricia al sentido de la vista. Descar

tes cri ticO los sentidos como elementos de error para el cono-
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cimiento. Y en Hume desemboco en su crftica esc~ptica y en el so

lipsismo. Solipsismo que salva Hume com la práctica de las cos

tumbres. Más Whi tehead nos dice que e 1 error no ·10 dan los sen

tidos, sino la interpretaciOn que hacemos de los datos que nos 

proporcionan ellos. Y recalca la importancia de la experiencia 

emocional como base de todo conocimiento, ya que nos hace sentir 

en conexiOn con el mundo y a la vez nos da la impresiOn de nues

tra existencia individual en esi;e momento. ( l) 

WJü tehead recaaza la doctrina de Kant, invirtiendo su pos;\, 

tura.Y explica que el proceso avanza de la objetividad, en el -

cuál el mundo externo es un dato, a la subjetividad, en la cuál 

hay una experiencia ind.i vidual. ( 2) La fi losofia de V/hi tehead es 

un realismo or ga.n,i g___~ 

La nociOn de Sustancia bajo la for~a de Sujeto-predicado, 

es decir, como sust~·ato que recibe la impresH'm de los acciden,t 

tes, es rechazada por Whitehead. Esta nociOn la encontramos en 

la lO¿_;ica aristot~lica (no en su MetaHsica) y es la que to~ -

la escollistica, Locke y la fi losoffa posterior, BerJéeley la ne

~O parciali:iente, al dejar la susrnn.ia es:Jirit·~,al con la núsma 

de:i_-inicil:>n: por dltimo Hume la rechazo por completo, al explicar 

q.te ese sustrato que e_ra la sustan ,-::ia y q_ue para LocKe no se po

día .. -::onocer, no era ff1ás que un haz de sensaciones, Se¿ún WJüte-

head, AristOteles introfüise en eFJta nociOn de snstancia, la fala

cia de con·retez fuera de lu~ar, o sea, QUe hay un alto zrado de 

abstra ci~n imp l.f.ci to en la noci On, y no se ua por rea li za¡;la. Es

ta sustan ia -como sustrato no implica proceso y autocreati vidad, 

sino un morimiento mec~.nico. 

La sustancia como fundamento est~:tico de impresiones, paso 

a la ciencia en la noción de materia. Noci5n que rechaza 'llhi tek 
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head por la de energia fluente o creatividad, que tiene una efJ

tructura de accit:in y fluir,(3) 

La cofJmolo,;:l'.a de Whitehead efJ su metaf.tsica y su teolog!a. 

no ha:r di ,1tincit:in entre teoaio;;ia y cosmolo;!a como tradicional-

mente se l1ac:e en la filosoffa occidental. 

La diferencia específica del Dios de Whitehead es que su -

Dios no es la ca·~e._;or!a tlltima, · sino que es una criatura de la 

creatividad. Donde creatividad y Dios no tienen una existencia 

real fuera del mundo, ya que son, junto con los objetos eternos, 

los elementos explicativos del mundo • .Eh varias filosof!as ante-

riores la cate_;oría tl.ltima es Dios, cuya existencia es real y @_ 

está uera del mundo1 o como en el caso de Spinoza, en que Dios 

es lo Unico real y el mundo sus afecciones o modos. En Whitehead 

lo tinico real es el mundo( en sus ocasiones actuales), las demás 
-

no,. iones son c:ate..:;orias expli~ati vasa la crea ti vi dad como· cate-

;orfa tiltima, Dios como su primera determinaciOn, y los objetos 

eternos como potencialidades o ideales, que las ocasiones actua

les buscan para realiz~se ·y lognar su proceso creador. Dentro 

de este marco, el Dios de Whitehead es el principio ordenador de 

la creatividad. Sin Dios, la creatividad se quedar!a como pura 

energía sin determinaciOn, ni movimiento, ni vida. Dios ordena 

la creatividad, y gu3:a al _mundo a su realizaciOn o perfeccit:in 

por medio de los objetos eternos{ que son Dios mismo en.supla• 

no ideal). En este proceso creador del mundo, Dios busca equi li= 

brar los desordenes con su orden ideal, para lograr la armonia 

de las armonías. Es decir, la finil.lidad de Dios, en el mundo, es 

la producciOn de Bel.laza. Por lo consiJuiente, el Dios de White

he~d tiene uha funciOn estética, que consiste en ser el princi!i 

pio ordenador y coordinador para, obtener armonla y Belleza. Esta 
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funciOn est~ti _,a la efectua por SA inmanencia en el mundo. Y es 

e~ o~·den est~tico la Cmica vfa que nos puede ayudar a dar una -

prueba de la exis,.enc:ia de Dios, El mundo se muestra en la ex

periencia empírica ·~on orden y armonía. El orden moral no cons

tituye más que un as9ecto del orden est~tico.(4) El mal para Whi

tehead consiste en el desorden, en la de;:sradaciOn, o en ideales 

maloGrados; !Tiás este mal es necesario para el de-"iarrolLo del 

bien, es decir, el mal es alJo postivo al proceso del mundo. Te

nemos, pues,, que el mal moral esta subordinado a ·.la producción 

de Belleza. 

La filosofía de Whitehead ha producido diferentes interpre

taciones, algunas totalmente opuestas entre sf, como por ejemploo 

la de Ch. H2,rtshorne y la de Mays. Para Hartshorne, la filosof!a 

de Whitehead conduce naturalmente a la idea religiosa de Dios. 

Mientras que para Mays la Metafísica de IVhl tehead se reduce a la 

lO~ica, y así demuestra que el Dios de Whitehead es una deifica

ciOn del continuo extenso.(5) Otras interpretaciones estudian a 

Whi tehead a la luz de la fi losoffa de AristOteles (Ivor Leclerc), 

o de la filosofía tomista, o de la filosofía de PlatOn, o taro~ 

hián AP fil~sn~~s contempordneosa 

Una interpre·taciOn religiosa es la de Alix Parmentier, ~ste 

hace una comparacHm del car~cter triple del Dios de Whi tehead 

con las tres personas de la trinidad de la teolo5!a cristiana .• 

"• •• il y a bien chez le Dieu de W:d.tehead un aspect tou'i; a fait 

primordial, qui cor"espondrai t au Pere, en ·tant que Principe au 

de la duquel on ne peut remonter, et en tant qu'Il ,.·one;oit, dans 

le Verbe, Les Idees divines. La nature cons~quen·te de llieu, qui 

consti tue la v~ri t6 de toutes choses et en laque lle Dieu assume 

le monde physique, temporel, n'est pas oans analo;ie avec la --
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Personne du Verbe1 le Verbe est la Vlki t~, et I l as sume la natu

re humaine en S1 incarnant1 le Verbe est devenu chair et la chair, 

dans le Verbe incarn~, est devenu Dieu ••• Et ce second moment du 

Dieu de Whithead, la nature cons&quente, corresponda l'oeuvre 

de la Sagesse et au Mystere du salut, redemption dans la souffran

ce et surtóut dans l'amour. Quant au troisleme ~tat de Dieu, sa 

nature superjective, qui est relation r~ciproque d'amour, supre

me inmanence mutuelle, elle évoque a la fois la troisieme Person

ne au sein de la Trini t~, l' Esprit-Saint nexus du Pere et du Pi ls, 

et l'oeuvre de l'Esprit-Saint dans le monde."{6) 

Parmentier nos dice que en estos tres caracteres hay una no

ciOn fundamental, el amor. -41 la primera persona el amor tiene 

aspecto de solicitud, de base provisoria(interioridad conceptual), 

este amor implica un don, ya que Dios ofrece a ~acta entidad ac• 

·tual sus evaluaciones conceptuales; en la ses-unda persona, Dios 

sale de su solicitud y de su ineonsciencia primordiai para ir al 

mundo, ~l lo toma en s! mi~mo, dentro de una intimidad que llega 

a consti tui:t su propio ser1 y eri la tercera persona, Dios se vuel-

..,,..e a dar a cada entidad, en otras palabras, a sl mismo pues el 

muno ya es parte suya, esta tHtima fase es un 1ªxtasis en el sen-

~ido mismo de La interioridad del amor. ( 7) 

En la fi losoi'fa de Whi ter1ead, la nociOn esencial no es el 

amor (en el sentido cristiano, que implL:a ver a Dios orno ~na 

persona; que es Suma Bondad, todo_1oderoso y mi serie: ordi oso); m~s 

bien, es la relaciOn :¡ el orden. Por lo tanto, lo que pre.alece 

en Whitehead es lo 10:;ico y lo esclhico, lo re li¿;ioso queda su

bordinado a lo est~tico. 

La hipOtesis de mi trabajo es, que el Dios de Whitehead es 

un Dios ordenador inmanente al mundo y que .evoluciona con .~l, 
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de la inconsciencia e inactualidad a la consciencia y actualidad. 

Es decir, q_ue Dios va evolucionando del plano ideal o su natura

leza primordial, que esta con~tituida por las potencialidades u 

objetos eternos, a su natu:'aleza consecuenüe o mundo, donde Dios 

es actual al encarnarse en el mundo y se vuelve consciente en la 

OéasiOn actual llamada hombre. Haciendo recalcar que la funciOn 

de este Dios es producir Belleza. 

Para desarrollar esta idea, primero parto de las nociones 

basicas del sistema metafísico de l'ihiteheade creatividad, obje,i; 

tos eternos y ocasiones actuales, para de alU: sacar la defini

ciOn del Dios de Whitehead. Despu~s para aclarar y precisar es .. 

ta nociOn, la comparo con el Dios teista, con el primer motor~ 

aristoMlico, el demiurgo platOnico, el Dios de Spinoza y el pan

teísmo evolucionista.Madamas expongo estas tipos de Dios por 

ser mas aclaratorios en la especificaciOn del Dios de Whitehead0 

Hablar de las diferentes si~nificacio~es de Dios es una labor -

muy v-asta, que no nos servirla a nuestro objetivo, ya que nos -

perdería en explicaciones de los diferentes cambios de si;ni-fi@ 

caciOn del tªrmino Dios y lo que nos intereHa ver es el Dios de 

Whi tellead, su caracterizaciOn y su especificidad@ 



-8-

I • .NOCIONES BASJCAS PAJA EL CONCEPl'O DE DI0.:3 EN i'/HI'l'lli!iSAD •. 

l. l. Crea ti vi dad. 

En la cosmolosj'.a de \'it:J. tehead , la primera nociéin que encon-

tramos es la de creatividad. Elia es el punto de donde sur~en -

Dios y el mundo. Es la ener~fa eterna, fuente de todas las cria= 

turas. 

En la obra de Hhitehead, la nociOn de crem;ividad se expre

sa con di versos t~rminos, en "Ci encía y Mundo Moderno" se le lla-

ma Actividad General, en "El Devenir de la HeligiOn" se le llama 

Potencia Creaaora, en "Aventura de las Ideas" se le llama Recep

táculo o Locus. El t~rmino creaü vi dad se halla en la obra "Pro

ceso y Realidad" y es el t~rmino q_ue uso en este trabaJo. 

Para l'lhitehead la creatividad es el carActer metaf!sico ge-

neral, el universal de los universales que caracteriza a la rea-

lidad ·\Íltima o Mundo. Carece de determinación, está· desnuda de . 
todas las formas. "La creatividad es otra versiOn de la materia 

ari stotéllca y de la materia neutral moderna. Mas se la despojó 

de la nociOn de receptividad pasiva, ya sea de la forma, ya sea 

de las relaciones externas: es la nociOn pura de la ae:1,Lidad, 

condicionada por la objetiva inmortaiiciad del mundo actual.••" 

(8) Esta actividad pura o ener 6.ofa fluente es e.l instrumento para 

que Dios y el mundo se impulsen mutuamente hacia la novedad. 

La creatividad no debe eILtenderse como un tipo de entiC:.ad, 

ya sea actual o potencial, sino como una categoría que explica 

el cara.e ter estructural del ,,iundo temporal. I\o tiene ningiin ti-

pode realidad fuera del mundo, sino que es el factor que sub

yace en ·!;odas las entidades ac·tuales; por e1 cuál el Universo es 

una Unidad. 
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Para que la creatividad sirva al avance creador del mundo, 

se necesi ,:;a de la entidad actual atemporal. o Dios. La crea ti vi

dad estii candi ~,i ona por Dios, sin El, no puede e oncre·tarse en 

ocasiones actuales. Gracias a Dios, el mundo existe; si se pres

cinde de El "• •• no podr.:l'.a haber nada nuevo, ni podr.:l'.a haber or .. 

den en el mundo, El curso de la creaciOn seria un plano muerto 

de no efecti·:idad, con todo equilibrio e in·tensidad pro¿resiva

mente excluidos por corrientes cruzadas de incompatibilidad."(9) 

El Universo requiere de la creatividad y de Dios para su reali-

zaci6n, las dos nociones se complementan, l,a creatividad sin el 

Eros di vino es la pura actividad sin forma, orden o valor que - le 
-

de vida y movimiento. Dios le da a la creatividad el impulso ha-

cia la ª"'entura del mundo por medio de la determinaciOn de lo -

in:í o.nne. Esta determinaciOn que hace Dios es lo que nosotros 

l ~amamos creacHm del mundo, y que Vihi tehead llama principi·o de 

Con r,~ci On y de orden. La creaci On ex-nihi Lo de la Biblia no 

existe en este pensador, porque Dios está limitado por la crea-

ti üdad eterna, a la cu§.l Bl ordena. La determim,ciOn de lo in= 

f·orme se io --'ra por la ordenaci On divina, que se realiza por :Ji.a 

mediao::iOn de los objetos eternos. Estos son los guias de las as-

piraciones subjetivas de cada actualidad. En consecuencia, " ••• 

la creatividad ,.o tiene sentido i·uera de las crh.turas, y no lo 

Tiene Dios fuera de la creati, Liad y de las criaturas temporales, 

ni las criatu!.'as temporales fuera de la creatividad y de Dios". 

( lO) Es dec:ir, que la ·creaü ·, idad sin Dios que La ordene y con-

c::retize en ocasiones actuales es pura ener¿;-:l'.a· sin determinación, 

ni existencia :-eal que le dan las ocasiones. Dios sin la creati-

'"idad no tendr!a nada que concretizar, se quedaria en un plano, 

pol.cncial y estÁtico de con-cempb<.:i6n de sus ideales, y por lo 
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tanto, no habría creación del mundo. Las ocasiones sin Dios ni 

la creatividad serian la pura nada, e~ caos1 pues no hay energia 

que las impulse al proceso, ni Dios que las ordene y las~ a 

su realizaciOn. Vemos,· que las tres nociones no pueden pensar-

se aisladas y separadas,. ellas siempres se encuentran Intima.men

te unidas en el mundo. La separaciOn y ordenación de qua Hl pri

mero la creatividad, luego Dio1:3 y por ültirno las criaturas es 

una clasificación lógica, que ya en el plano real' del mundo no 

:podemos separar pues se dan todos simultáneamente. 

1.2. Objetos eternos. 

La primera determinación de la creatividad es Dios en su· 
" 

naturaleza conceptual, y consta de todos los objetos eternos @ 

ideales. 

Los objetos eternos son el reino de la idealidad, de lapo

tencialidad. En la filosoffa de Platón se les llama Ideas, en 

la filosofía de Aristóteles son los universales. Whitehead les 

di6 otro nombre para que no hubiera confusiones, Los objetos -

eternos se pueden equiparar con las uideas" y lo~ •universale9•, 

pero hay sus distinciones. Las ideas platOnicas se asocian a un 

reino de .entidades( topus Uranus) con una existencia real, eón 
~ 

mayor perfección en realidad que el mundo concreto, que es apa= 

riencia. 

El término "universal se aplica a la ciasificaciOn de los 

elemen1.os abstractos en espe.::ies y géneros. Como instrumento 16-

.::;ico en la de8 ripciOn cientl:ica ha sido muy ütil. Mas para la 

des,:ripci6n metafisica d'e 1 reino de la potencialidad no basta, 

:ra que el tdrmino "urü ·.-ersal" no implica la individualidad del 

objeto eter.no, ni sus relaciones entre ellos. El objeto eterno 

es, a la vez, universal y particular. Es universal con respec-



to a la ocasión actual y particular con relaci6n as! mismo, en 

el sentido que cada objeto eterno es justamente lo que es, dife

rente a cualquier otro. Mientras que el "universal" es la---esen

cia que comparten varias actualidades, pero en relaci6n a et -
mismo no tiene iniependencia de las cosas, para formar un reino 

aparte. O sea, no se puede hablar de individualidad del univer-

sal,, ni de relaciones entre universales •. 

1.2.1. Definición.- Objeto eterno, forma, ideal es aquella 

entidad ncuyo reconocimiento conceptual u.u ~nt.1.-a.7ia. u.um re:fe.ren@ 

cia necesaria a entidades actuales definidas del mundo temporal, 

, • • "( 11) "Los objetos eternos son infinitos, y siempre son los 

mismos, no hay creaciOn de ideales nuevos."( 12) La novedad dei 
~ 

proceso creador del mundo no puede surgir de la nada, sino que 

sur~e de las diversas combinaciones de l9s objetos eternos, que 

aunque son los mismos, las combinaciones son infinitas •. 

Las entidades ideales son de vi tal import1U1Cia para la com .. 

prehensiOn de la actualidad. La actuaiidad en su esencia es pro,.. 

,~eso y sin la potencialidad seria algo está.tico. "Si interpreta

mos e 1 universo en t.§rminos de realidad est§.tica .se desvanece J. 

la po-.;encia U dad. Todo es exactamente lo que es". ( 13) Luego,· ac

t· ,a Udad y potencialidad están intrínsecamente relacionados en 

la totalidad del mundo. Por lo consiguiente, vemos que WhiteAead 

para explicar el proceso.del mundo tiene que aceptar dos mundosa 

el ideal ¡ el actual. Platón tambi~n nos habla de dos mundos; el 

de las formas y el dé la apariencia, pero las posiciones de am-

bos son distintas. Platón separa el mundo ideal del mu..;.do real, 

presentandonos L.,s ideas como la realidad ültima, modelo del mun-

do sensible, el cu§.1 es copia de ellas. Whitehead no hace esta 

separaeión, pues objetos eternos y ocasiones actuales se dan .. _ 
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juntos. El mundo ideal se halla inmanente en las cosas. 

Asf, los objetos eternos son los in:.:,redientes de la actuali

dad; :uando analizamos cualquier oc:asión actual encontramos ob

;etos eternos concretados. No obstante, no todos los objetos -

eternos se concretan, hay otros que no in~Tesan en la actualidad 

y son los que forman la potencialidad pura o general. 

Para entender la esencia del objeto eterno hay que tener 

como antecedente dos principios, "The first principle is that -

each éternal object is an indi .idual which, in its own peculiar 

::ashion, is what it is."(14) El se.:;undo principio enuncia su -

esencia relacionala "An eternal object, considered asan abstract 

enti ty, cannot be di vorced from i ts reference to the other eter

nal objects, and from i:ts reference to actuali ty genera.lly. "( 1.5) 

Esta esencia relacional da al. objeto eterno su carficter de varia

ble lógica. 

Otro aspecto importante del objeto eterno es su carlkter a

nalltico. Esto significa que ·~:ada objeto eterno es analizado den

tro de un nümero indefinido de relaciones suiJordinadas de exten

sión .limitada.(16) Estas relaciones indefinidas son las relacio

nes internas del objeto eterno que están determinadas en su esen

cia. 

La esencia del objeto eterno es determinada en sus relacio

nes internas, y es indeterminada en sus relaciones externas. Las 

internas son las relaciones de un objeto eterno A con los otros 

obj·,tos eternos n; las externas son las relaciones de A con las 

ocasiones actuales. ( 17) La indetermim:.ciOn de la esencia de un 

objeto eterno expresa su indiferencia a cualquier modo de in,:;re

siOn dent:·o de una O<.:asil5n actual. 

La esencia relaciona~ del objeto eterno determina el esque-
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ma uní.forme del continuo extenso, desde que cada objeto eterno 

en sus relaciones internas posee todas sus rela.·iones con los 

deuás objetos et:ür11os. Sin eú1bar,;o, aunr1uc los o:Jjetos eternos 

es·,.{m relacionados en este esquema, su in:ii ,ict..ialiJad es conser-

·1ada1 a eFrrn le llama \'i\u. tehead urin,cipio del ais.J.:.a~üe:·11.~_I,os 

012,j_,"tos eternos. ( lJ) Por lo tanto, los oiJjetos eternos están, a 

la ,,ez, relacionados con los de:1ás y per.:1ane·~en en su aislamien-

to. 

Los objetos et,~rnos al a:rudar a la autocreaciOn d.e una oca-

si6n actual, e_s decir, aL inGreaar en ella ayudan a su defini-

ci6n. Pero al hacerlo los objetos eternos tienen que conser,ar 

su indi ·.-idualidad, no puede haber di storsi 6n de su esencia, pues 

si no se produce un diferen .e objeto eterno. A este carácter d_e 

no-distorsión de la esencia se le llama translucidez de la rea• 

lizaciOn.!..( 19) 
-

1.2.2. Potencialidad .';eneral y potencialidad real.- Las --

formas ideales pueden in1resar o no en la ocasiOn actual. cuan-

do no in.:rresan se llaman potencialidad General; y cuando incre-

san se llaman potencialidad real. "La potencialidad ~eneral es 

el haz de posibilidades, mutuamente compatibles o alternativas, 

proporcionada por la multiplicidad de objetos eternos, y lapo-

tencialidad real es relativa a al.::;una entidad actual, tomada -

como punto de 0:ista por el que se define el mundo actual."(20) 

Punto de vista significa un "cuanto" o regi6n extensa dentro -

del continuo extenso. Este "cuanto" tiene un elemento espacial 

y un elemento temporal, y dentro del cuanto se encuentra la oca-

si6n actual. 

Los objetos eternos de la potencialidad ~eneral permanecen 

como potenciales neutrales al mundo, y esta neutralidad es lo 
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que permite la 1i bertad de las ocasiones, ya que Dios no deter

mina que objetos eternos van a in.gresar en la actualidad, .Y por 

ello esta esco;;e libremente la que más le convenga a su satis .. 

,acci6n. 

La potencialidad real es relativa a la actualidad, y condi

dona la forma de poder ser o no ser de dicha entidad. Toda en

tidad actual tiene un pasado, un mundo actual que fundamento su 

[Jro,.:eso con':resc:ente y este pasado determina las :posibilidades 

de desarrollo de la entidad actual. La potencialidad real es lo 

que una entidad actual puede ser en relación con los datos reci

bidos en el pasado de su mundo actual, en este sentido la poten

cialidad real es limitada. La potencialidad real constituye el 

esQuema del continuo extenso y pertenece a la especie de los ob

jetos ete~nos objetivos. 

1.2.3. Modos de in,;resi(m de los objetos eternos.- Los ob

jetos eternos que tienen relaciones externas, o sea, relaciOn 

con las ocasiones actuales, tienen tres modos de inc;resar en -

ellas1 lo. como elec1ento de de.finidad de a:),gún nexo o de alguna 

entidad actual; 2o. corao elemento de definición de la forma sub

jeti·:a de un sentir; ;io. puede ser un elemento en el dato del e 

sen .ir con:::eptual o proposicional. i,os demás modos se basan en 

es-cod. De los tres modos, el ú,.tirno es meramente la valoracil,in 

con::e:,:>t-tal del in;reso po-.;,2ncial, pero no aJuda a cont:erir defi

nidad en la osasiOn. Por consi.~uientn, son mAs importantes los 

otros dos modos.(21) 

Se~-ün el. modo de in;resar los objetos eternos se clasifi

~an en dos especies, la objeti -.a y la subjetiva. ( 22) Los objetos 

ete~10;c; objetivos son los q..¡e in::;resan en el primer modo, son 

son elem,=ntos de definid.ad de la entidad actual-º de un nexo, -
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el cuál es una serie de rela,::iones entre actualidades. Estos ob-

.jetos eternos son las fon:ias matemáticas y son la base para las 

le;¡es ffsic:·as. Estor¡ objetos eternos funcionan relacionalmente, 

además de que " ••• la solidaridad del mundo desca.nsa en la irre

mediable objetividad de esta especie", ( 23) Ellos pertenecen por 

i;;ual al mundo exterior y al sujeto percipiente. Son hecho pú-

bli::o ~r experie:i.cia privada, Gracias a ellos, la ciencia exacta 

nació. Fuera de estas relaciones matem&ticas como hechos de la 

na"lu1'a~eza, " La ciencia carece de si;:;nificado, es un euento re-

ferido por un idiota y creído por locos."(24) 
-

Los objetos eternos de la especie subje·ti va in;;,resan del @ 

se __ undo modo, son elementos en la definidad de la forma subjeti-

1:a de un sentir. Una forma subjG ,i-. a puede ser una emoción o Ma 

intensidad, una adv;:;rsi6n o una aversión, un placer o un dolor. 

El otje o eterno subj2tiv.o será por ejemplo la rojez, elemento 

en una e:1ociOn de una experiencia de una ocasión x.; 

1.2.4.-Continuo Extenso._- El continuo extenso es el esquea 

ma relacional que subyace a todo el mundoa pasado, presen-e y -

r.,turo, Por medio del continuo extenso el mundo se describe como 

una comunidad de ocasiones coordinadas de tal ;nanera que forman 

la unidad solidaria del mundo, No es un hecho anterior a la crea-

ti vi dad, " sino que es la primera determino.ci On de orden de Di os 

q,.te sur ..:;e de la creatividad. "(25) 
~ 

El continuo extenso se atomiza en las ocasiones actuales. 

"En si, este continuo es meramente la potencialidad pc,ra la di-

·.isiOn1 una ocasi6n actual efect11a esa division:(26) El mundo 

actual como lo experimentamos por la inmediatez presentativa, 

está dividido y es atómico, ya que es una multiplicidad de oca-

dones actuales. Mas por la intervenci6n -del otro modo de per-
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continuidad de pasado a presente, y de.presente a futuro. La oca

sión actual es, pues, un relatum dentro del esquema de cone.xi6n 

extensa. 

El continuo extenso es mas general y fundamental que las re

lacionefl espacio-temporales en las cuales se atomiza. '"La exten

shidad del espacio podr!a ser 9-e trescienGas treinta y tres di

mensiones en vez de las modestas tres".(27) La nociOn del conti

nuo extenso no implica el número de dimensiones en que se puede 

atomizar. La extensividad del tiempo o temporalizaciOn del con

tinuo puede ser de una serie infinita de duraciones o de una-~ 

sOla serie. "Antes de la teoría de la relatividad se afirmaba -

una sOla serialidad del tiempo, que contuviera una ocasión actual 

M y todas las ocasiones actuales contemporAneas de M, En las opi .. 

niones relativistas modernas hay una infinidad de duraciones que-· 

incluyen a la o:asiOn .M, de suerte que ninguna de ellas contiene 

todas las ocasiones contemporAneas de M. As! el pasado de una du .. 

rár:iOn D incluye todo el pasado de cualquier ocasiOn actual per

teneciente a D, como por ejemplo M, e incluye tambi'3n a· al:;unos 

de los contemporfuleos de M.,. ( 28) 

La atomizacHm del tiempo, la llama Whitehead la teorfa epe>-a 

cal del i,iell\Pº• Y con respecto a·. e;,:mcio, la atoinizaciOn siGUi• 

fi a q,rn a toda ocasiOn actual tiene que a.,reditarc;ele un volu

men es~)acial para su posiciOn perspectiva. ( 29) El con-tinuo ex

·tenso de la 1ªpoca c6smi · a preaiente es cuatridimensional. Tres di

mensi ories espaciales y una temporal. 

Las relaciones internas y externas de las ocasiones actua

l.es imp Lican. los objetos eternos1 y las relaciones internas y 

excernas de los objetos eternos implican al continuo extenso. -
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Toda re la. it'm tiene QUe referirse al continuo extenso, de ah! 

que toe.as las entidades -act .. ,ales e ideales- est~n interconecta-

das. 

La inte!~r0laciOn de todas las entidades se debe al princi

pio de relath:i~a,d_Q_J:Lubjetivis:a reformada, se~ún ~l.s " ••• es 

pro_Jio de la na.tura1eza de un ser que sea potencial para todo 

devenir". ( 30) Esto si _,'TÚ. fi ca que ninQ.ma entidad( ideal o actual; 

puede sepé'..rar·se de la noción de creatividad, ambas contribuyen 

al proceso creador entra~do en la constituciOn de toda ocasiOn 

actual. As!, no sólo los objetos eternos forr,1an la entidad ac-

tual, sino también las actua üdades contribuyen a la concreciOn 

de la entidad actual, cuando ellas se objetifican entres!. 

Whi tehead equilibra las nociones de continuidad y atomici

dad, me.diante el continuo extenso y las o ·asiones actuales. Las 

actualidades tomadas individualmentee son los átomos del mundo. 

Mas como las actualidades no son entidades aisladas, sino que .. 

se encuentran interconectadas, for~ando el esguema del continuo 

espacio-temporal; ellas dan lu . .;ar a la continui~ad y unidad del 

mundo. O sea, s! vemos el mundo en su multiplicidad de ocasiones, 

domina la nociOn de atomicidad, Pero, si vemos el mundo como uni

dad domina la c:ontinuidad. Eh la obra de "Proceso y Reali.dad" se 

noca m!.s la atomicidad, porque en ella se analiza la ocasiOn ac

tual en seis dos divisiones, sen~tica y coordinada. Sin embargo, 

en sus obras: "Aventut'a de las Ideas" y"Modos del pensamiento" 

q.rn las escribió posteriormente a "Proceso y Realidad", se re

calca la continuidad del mundo. 

l. 2. 5. Gré\_daciOn de los_ objotos eternos.- Los objetos eter

nos se ele.si fican se;;;dn su comple jictad ena simples i complejos. 

Los objetos eternos simples o de complejidad cero son aquellos 
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que no pueden ser analizados dentro de un conjunto de relacio

nes componentes.(31) Ejemplo de estos ~bjetos simples son los 

2olores1 verde, rojo, etc. A estos objetos simples, Whi tehead 

les llama también senso·s, y son presisamente estos los que drui 

la definiciOn de la emocHin, es decir, que ingresan del segundo 

modo y por lo tanto se llaman tambi.§n objetos eternos subje·tivos. 

Los objetos eternos complejos s?n aquellos que se pueden anali

zar dentro de una relaciOn de objetos eternos componentéa.(~2) 

Los objetos eternos simples"••• represent the extreme of 

abstraction from an actual eccasion¡ whereas simple eternal o~;/ 

jects represent the mínimum of abstraction from the realm of 

possibility."(33) Esto se refiere a que hay un doble sentido de 

abstracciOn, abstracciOn de actualidad y abstracciOn de posibi

lidad. En la filtima hay un alto grado de construcciOn lO&ica, o 

sea, cuando un objeto eterno de m~xima complejidad o de gran .. ,a 

r::omplejidad se va analizando en sus mtlltiples relaciones forman-

do jerarqu!as abstractivas finitas e infinitas. Además existe 

" ••• the fact that abstractl:ion from possibility runs in the oppo

si te direction to an abstracti on from actuali ty, so far. as degFee 

of abstractness is concerned."(34) Por todo ello, el objeto eter

no simple está en la base de la jerarquía y es de rninima abstrac

ción, ¡;;rado cero de· complejidad¡ y con res¡>ecto a la ac:tualidad 

es la máxima abstracción, ·porque el objeto ijÍ~ple abaFca una 

!flinima parte de la totalidad de la ocasiOn actual, que puede ser 

abarcada con mayor précisiOn por un objeto complejo de alto ~Ta

do de coillplcjidad. 

La ocasión actual no se puede comple·tar por medio de con

í!eptos, no obstante, la ampli tÚd de los oojetos complejos trata 

de des,:,ribir la totalidad concr·3ta de la o:.:asión, Ante esto, --
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l'l:tit•Jhead di·~;e que ".,,an act·.1al oc,casion is a prehenslon of -

one infinito lúerar,::hy (its associaled íúerarclty) to_;ether with 

. a.>:·io 01S :ºini ce ,üerarc;lies, "(.)5) Y es por la j,c!rar,1uía infinita 

q·~w se trata de ª'Jarcar esta imposibilidad de completar la des

(-rip·,il'.>n, ya .- 1ue la jerarquía infinita tiene un ..:;r:1do infinito 

de complejidad. 

Los objetos eternos complejos al analizarse constan, de com

ponen-tes de obje -cos eternos complejos, si los componentes son -

r:omple .os sus é.,omponentes son llamados ,,omponentes derivados, y 

así sucesi ·,raiuente, componentes de los componentes deri -,a.dos, com

:)Qnentes de n-componentes. i:.os componentes de un objeto eterno 

" ••• are necessari ly of a lo\'/er "'rrade of comp :i..e,·.i ty than i tse l.f. 

AG!iOrdingl¡ any member of such a,..hlerarcí1y, wich is of the first 

;rade o:f complexi ty, can ha.ve as components only members of the 

_;roup .::;¡ and any member of t:10 second .:.,rade can have as ,:ompo-

nents on ly member s of the first _;rade, and uembers of _;; and so 

on f'or the iú gher .:,Ta.des," 06) 

A las rutas de estadios sncesi vos de abstracci lín de La po

sibilidad las llama iii!ü tehead jerarquít:.s a;;st':'acti vas. Es·i;as je

rarquías a;)stracti vas se basan en un (3rupo ::; de oujecos eternos 

simples, este ::;TUl)O 2: es la base de la jerarquia1 de al L! se -

pa,a al primer .¿,rado de abstracción, y as.i sw.:esi v2.mente, La -

jerarqufa debe cumplir la condición de cone:,.il'.>n, donde todos -

los O·J_jetos et::;rnos simples, cor.iplejos, componentes, componen;{; 

tes deri ,ados de la jerarquía esten interconectE,dos, y por lo 

mismo todos son miemlJros de la jerarquia. lr-::i.s jerarq'.tias abstro.c

·ti vas del ':'eino de la posibilid.ad es·i;án re,:_:idas por relaciones 

1.6_:_;icas y de conexión, 

Las j erar qui as aostraeti '.ras pueden ser :f. ini tas e infinitas. 
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Una jerarquía es finita cuando su ruta pro.:;resi va termina en un 

:c:,Tado .máximo de complejidad. Es infinita cuando incluye miembr~s 

pertehecientes a todo grado de complejidad, donde no hay fin a 

la complejidad. (37) La· jerarquía finita termin1;;. en lAn objeto " 

eterno complejo de márima complejidad, que es la ctispide de la 

jerarquía finita. 

Generalmente en la descrip;ción de una ocasión ac·tual :.parti

mos del análisis de la cúspide de una jerarquia finita o de un 

raiem1>ro de su jerarquia asociada o inf'ini·ta. As! al predi.ct'l.!' a 

una o asiOn actual "a" un objeto eterno complejo, nosotro1:,1 

dicho mucho acerca de "a". En el pensamiento aristotélico se del.11"' 

criuia la ocasión actual por medio de los géneros, las especiíEHt 

y las diferencias específicas. Más esta predicaciOn no abarcab~ 

la tota.c.idad de la oca,;ión, sino la parte que se consideraba 

esencial o constituyente primordial de la ocasi6n, y se de 

de lz.do todo el resto de los elementos e onsti tuyentes de la oca

sión actual. 

1.2.6.Eros divino y aspirasiOn subjetiva~- La descripci6n 

del mundo ideal es la descripción de Dios en su naturale%a con= 

ceptual. .!JO que falta recá.lcar es la importancia de esta natu

ra ·.e za o Eros en la ~ealización del mundo. 

Dios por la completez de su polo conceptual ·tiene perfecd.6n 

de as)iración subjetiva. is esta tUtima la que busca la realiza

r-ión .~ini ta de su natm:·aLeza primordial, La n~ltura.Leza conse--

,~ .ien·i;e. ( 38) Su as:piración, que es ei. :.:um.,limiento de su Ser, lo 

Lo_ya medüm-~c la m&.yor profundid:::;d e in· ... 2nsidad de satisfacción 

de c:ada ocac:i6n actual, y en esto consiste el amor de Dios al -

mundo. is decir, al amor di vino le importa el aspecto cuall tati-

vo de perfección de cada actualidad. 
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La aspirac.ión subjetiva de una ocasión actual es el sefíue-

lo para el sentir, o sea, el ideal por el cuál la ocasiOn se --

:u.ta en su autocreación y lo.:;ra su satisfacción • .La aspiración 

s:.tbjeti·:a es el factor unificador en las sucesi 0:as fases de la 

con,Tes:encia~ ri.;e las interrelaciones entre las preilensiones 

físicas y las conceptuales. 

1.-3. N,TIDAD ACTúAL, 

1.5.1. Definición y características de la entidad actual,

Lo que s,,rge de la in,.;resión de los olJjetos eternos en la crea-

ti vi dad son las ocasic:>nes actuales, que far.man la naturaleza --

consecuente de Dios. Las ocasione,3 actuales constituyen la rea-

lidad última, a la que todo elemento formativo( crea:ü vidad, --

Dios, objetos eternos) debe necesariarmente referiFse .. Whitehead 

lo ezpresa en el ~)rincipio ontológico o de causalidad eficiente 

y final, que dh e, "si ·no hay entidad actual, no hay razón". (39} 

Este principio declara c;_ue toda razon, decisión y de·,enir hay ~ , 
que referirlo a la actltalidad, porque fuera de ella no existe -

nada, ( 40) O sea, fu:::ra del mundo no hay nada; ni en actualidad, 

ni en potencialidad, Es por este principio que se puede descri~ 

bir el mundo como solidaridad de actualidades. ( 41) Este prind-
-

pio recuerda el principio aristotélic.01 q_ue fuera de las sustan-

r:ias, nada existe, ni de hecho, ni en. eficacia,(42). 

Las ocasioneFJ actuales es lo que en la8 filosof.l'.as anterio

res llamaban sustancia, En la filosofía de Aristóteles, la pre

_c:,1.mta que debía !'BsolYer la metafísica era: q_u~ es la sus,an,:üa?, 

Arist6toles j_denti:'.'icaba el ser ';{ la susta.n,aia, y pre,:;untar por 

el ser de lar; r:: osas, o~~a ;.i:-e.::;t.mtar por la sustancia. E:1 el libro 

VII ele su I(et1.±'fsir:a :iabla de tres sustancias: la materia prima, 

la orma y la su:3tancia sensible. La materia .:.}rima "es aquello 
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q_ue en si no tiene forma, ni cantidad, ni nin,;Itin atributo, .. ( 43) 

La materia es una sustancia CJ.Ue existe en potencia, (44) y es -

Süsceptible de recibir una forma. Esta materia es pasiva, está

tica. La :forma es lo CJ.Ue determina a. la materia; no tiene exis

tencia fuera de la cosa, Tanto la materia como la forma son in~ 

variables ""/ eternas. Por dltimo, tenemos ~ nociOn de sustancia 

sen:üble, CJ.Ue est"a compuesta q.e materia y forma.(45) La sustan

cia serrnible es independiente, perecedera y cambiantece 

En la obra "Las categorías" la sustancia primera es al su-

jeto de los cambios y accidentes.(46) Y es esta definiciOn de 

sustancia la que pasa a los escolásticos y a la filosof!a pos• 

terior. La noci6n de s .... stancia sensible como uniOn de materia y 

forma, de potencia y acto, que encontramos en la Metafísica no 

imp Licaria un sustrato estático; sustrato que s! encontramos en 

la lóe;ica aristotélica. Es esta noción de sustrato de los cam

bios y cualidades, la que sezmi i'/hi tehead comete la falacia de 

conc :-etez fue_i;:§:_ __ g_e lu;;;ar. "Esa falacia consiste en hacer caso 

omiso del . .;r-ado de abstracci6n implici to en el hecho de CJ.Ue una 

entidad se considere meramente en la medida en que ejemplifica 

c,icrtas c:ate3orias. "(47) Para lleJar a la noción de sustrato -
~ 

sin l'or::ias, ni cc,alificaciones, ni de_terminaciones se necesita 

'.J.na abstracci 6n a lta;nen -¡;e elaborada 1 ya 1_ue la sústancia sensHt 

ble onc;_'etarnente no se mos da as! como la describe la l():.;"ica. 

Esi:a se linú ta a ciertos aspectos <pe considera esenciales, y 

los der.12.;, los elimina· o poster¿c;a c:omo no importantes. 

Este m~todo abstracti vo a_;.i LL:ado a la su·s-óa.ncia no sirve a 

la metafísica¡ ya que ella, as:t, no puede describir lo q-.1e es -

la s_tstanr:ia en su con-cr,:;tez. E1 método es útil a las ciencias 

na,uro.1.zs y irnmc:·.nas, cuando estas se dedican al es"~,tdio de un 
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aspecto de las cosas. 

·:fhi tehead :::o chaza la noción de sustancia primera d:omo e 1 -

funda!'1ento estático de cua'-idades1 y -ca-,1bi€n la caracteristica 

de inde)enden·:,ia de la S".l::rtan :ia sensib.i.e, ya que pc.ra él toda 

o,:,asi6n se liaya relacionada con las der.1~s formando la unidad del 

mundo. 

ii!ú tehaad define la o,:asi6n act.tal ,::omo1 social, compuesta, 

ori5inal, es:::iontánea, es eL rnicrocosraos del Lmiverso, se encuen-

tra aislada dentro de la comunidad de la naturaJ.eza, y su futu-

ro es indeterminado. 

La ocasión actual " es esencialmente- socia::. y ne::esi ta a lr¡, 

sociedad pare. exisür. En realidad, la sociedad"-de cada entidad, 

actual o ideal, es la totalidad del universo, ••• "(48) Esta esen-
-

cia soc,ial es de dos tipos, primero porque la ocasiOn esta deter-

minada por el ambiente que lo envuelve, y se,;undo porque este am

biente no s6lamente es exterior a ella, sino que ~ambi~n consti

tuye su interior, En conseeuencia, ten~mos q:_te el mundo actual 

es una comunidad de O(;asiones actuales1 más al mismo tiempo es-

tas ocasiones conflervan su individ'J.alidad, no son absorbidas por 

el todo. "El mundo es el escenario de la soledad en la comuni= 

dad."(49) En la filosofia de 'Nhltehead hay un equilibrio entre 

la atomicidad de las ocasiones actuales :; la conexión entre -= 
ellas. La atomicidad se puede comparar a las m6nadas de Lei bni tz, 

y la continuidad a los modos de la naturaleza naturada de Spino-

Las m6nadas son simples, no tienen extensión, ni fiJura, ni 

diYisibilidad. La mónada es el i'l.tomo o elemento de 12.s cosas. -

ElLa en sf misma es la fuente de sua acciones. La mónada no tie-

ne \·entanas por las cuales a__:;una :::osa pueda entrar o salir, ya 
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sea accidente o sus-l;ancia; por lo tanto, no tienen comunicación 

ni relación con las demá.s mónadas. La relación entre las móna

das es ideal, ya que Dios al crear el mundo, estableció por me

dio de la armonía preestablecida la mutua relación entre las -

mónadas y que el cuerpo se comunique con el alma. Otra caracte

rística·de la mónada es ser un espejo viviente, que representa 

al mundo dentro de sí, es decir, es un microcosmos. Todo el murr

do con su pluralidad de mónadas está representado dentro de ella. 

Cada mónada se pepresenta el muJ1do según su particular estrati

ficación y según grados de ilistini!iÓn y claridad de las percep

ciones; en el hombre la percepción clara y distinta es de may~r 

grado aue en todas las demás. El movimiento de las mónadas pue

de ser de dos tinos: interior y exterior. El inter.ior consiste 

en movimiento de ideas y el exterior en cambio de lugar. 

La diferencia entre las mónadas y las ocasiones actuales es 

que las ocasiones están abiertas a cualquier relación ideal o fí

sica con los diversos tipos de entidades, mientras que las móna

das están cerradas y su relación está establecida por Dios desde 

la creación. Con re~pecio al movimiento, las mónadas no devienen, 

sino ~ue cambian exterior e interiormente; entretanto las oca-

siones actuales son proceso.En los demás caracteres: las mónadas 

mismas c~mo fuente de sus acciones y como espejos del mundo o -

microcosmos, ambos ~ilósofos coinciden. 

La ocasión actual es.nroceso, esta en continua actividad,

esta constj_tuida de su devenir, y su perecer.(50) Es un continuo 

perecer del pasado en el presente, no está est~tica, busca la no

vedad, la orie;j_nalidad. Si abandona su tendencia a la novedad, 

decae, se vuelve repetitiva, y no logra mayor intPnsidad de sa

tisfacción o perfección. 
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La ocasión actual es compuesta, y así lo vió Loc~e en su -

análisis de la sustancia. SegÚn Locke, la sustancia esta compues

ta de ideas simples o cualidades y de potencias. La ocasión está 

constituida por todos los miembros del universo: actuales y po

tenciales, ( 51) Y por lo consiguiente es " un microcosmos, rtue re

presenta en sí al universo."(5~) 

La ocasión actual, con respecto al presente~ esta determina-

da por su pasado; y con res~ecto al futuro, hay indeterminación, 

pero esta indeterminación no es total, ya que hay de~erminación 

parcial de lo que es y ha sido lFt ocasión actual. 

La ocasión actual puede concebirse de tres maneras: como,

objeto para las otras ocasiones; como sujeto, cuando la ocasión 

preside su pronio devenir; y como superjeto cuando alcanza la -

satisfacción de sus experienci,,s y ejerce su función de inmorta

lidad objetiv~.(53) La ocasión en su constitución interna no pue

de sepc,rar el sujeto del supP.rjeto, los dos asnectos estan uni

dos; al hablar del sujeto estamos hablando implícitamente del -

superj eto. Por Último, al considerar la ocasión en su rela.ción 

exterior con la nnturaleza, su estructura es de sujeto-objeto a 

la vez. Esta relación es la estructura de la. experiencia. La re

lación sujeto-objeto es relntiva, los dos elementos están en in

terrelación donde ninguno está pasivo, los dos son activos: uno 

es el provoc2dor y otro el provocado. "!!:he occasion as subject 

has a "concern" for the object. And the "concern" at once places 

the object as a component in the experience of the subject, with 

an affective tone drawn from this object and direct towards it." 

(54) 

La ocasión actual es binolar: física. y conceptual. El polo 

físico es esnRcial, mientras riue el mental no. Mas, "aunque el 
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polo espiritual es no-esnacial, siempre es una reacción desde -

la exneriencih física, ••• , 31 una integración con ella."(55) Los 

dos polos forman la unin.ad de experiencü, que es la concrescen

cia Bctual. 

La ocasión en su proceso de auto creación, :.va sintetizando 

posibilidades yotrPs ocasiones actuales en la medida en que le 

sirvan a ella, formando la unia~a real de la actualidad. La oca

sión es, pues, un proceso de sentires físicos y concen·tuales.

;as ocasiones ejemplifican la ingresión o par~icipación de lAs 

formas y la objetificación de otras entidades actuales en su 

pro ceso. 

1.3.2. Modos de exnW?riencia.- Las ocasiones son "gotas de 

experiencia"(56)., o sea, se constituye de sentires físicos y -:

conceptuales. Para saber cómo las ocasiones actuales experimen

tan el mundo y lo hacen suyo, hay que conocer los modos de la 

experienciB. 

La experifmcia tiene tres modos principales e indenendien;l; 

tes, dos de percepción pura y otro llRmado de análisis concep-

tual. Los dos primeros son: el de inmediatez presentativa y el 

de eficacia causal. ( 57) De los dos modos de percepción pura se 

forma la referencia simbólica o interpretación, nue si se des

crimina mal, es causa de error. La referencia simbólica es "1a 

elucidHción de perceptos en el modo de eficacia causal por la 

int~rvención fluctuante de nercentos en el modo de inmediatez 

presentacional. "{ 58) En otras nalabras, la elucirlación de 18, re

ferPncia simbólica sirve nara quitar la vagm'!dad de las pPrcep

ciones de la eficacia causal por medio de la comparación con los 

percep·tos claros de lF. experiencin de la inmediatez presentati._. 

va. Esta Última experiencia nos da precisión, ·por los datos ob-
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tenidos del mundo contemporáneo, y- nos aclara lo obtfmido vaga

mente en la exp riencia causal del pasado. 

El modo de exneriencia del análisis conceptual está limi

tado a la ex-periencin del presente, es decir, la nue nos da la 

inmediP.tez presentativa. De los datoR del mundo contemporáneo -

obtenidos por ese tipo de exneriencia, la conciencia va h~,ciendo 

análisis para comprender mejor la naturaleza. El modo del análi

sis conceptual sólo se da en los animales superiores y el hom

bre. 

El modo de la efic:acia causal lo tienen 'todas las ocasiones 

actuales, desde los electrones hasta el hombre. ( 59)· Por medio de 

él, el medio ambiente provoca emociones y sentimientos de: ira, 

odio, miedo, terror, atracción, amor, hambre, deseo, gozo, etc 

r¡ue entrelazados condicionan el funcionamiento de las ocasiones 

actuales. En las ocasiones de tipo inorgánico y los organismos 

vivientes primitivos, el funcionamiento es de "retira-ria de" y 

de "expHnsión hacia". Así cuando se odia a una persona, o cosa, 

se le odia causal y eficazmente. (60) 

La efica.cia causal -produce percentos vagos, comnlejos, car

gados de emotivided e intensidad. ~s comnlejo nornue encierra el 

pasado, el presente y el futuro; tiene el sentido de derivación 

de hechos pasados 0ue nos vienen de fuera, el goce presente y el 

sentido de transmisión h: 0.cia el fu·l;uro. Esto nos ofrece la im

presión de la conexión que hay entre nosotros y el mundo, y de 

nuestr,, exifitenci;c;indivirlual, en este momento.(61) 

Los sentires causales, separados de los sensos de inme&ia~ 

tez presentativa, son siP.mpre va.gos en cuanllo a definición espa

cial y temooral, y produce sentimientos de miedo y terror por la 

falta de precisión y claridad que da la inmedüdez presentativa 
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en su percepción del mundo contemporáneo. Así, nos dice White

head 11 
••• en la obscuridad hay vagas presencias, temidas zozo

bras; en el silencio, la irresistible eficacia causal de la na

turaleza se nos impone; ••• , etc." (62) 

La resnuesta a la eficacia causal es el instinto. El ins

tinto es el funcionamiento del organismo ante b:l condiciones -

imnuestas nor el medio ambiente, funcionamiento ~ue no necesita 

referencia al otro modo de exneriencia perceptiva.(63) 

El modo de inmediatez presentativa o de percepción sensi

tiva se basa en los sentidos. Por esta percepción "discernimos 

el mundo exterior, en sus múltiples partes, caracterizadas por 

la. forma de la cualidad y ligadas entre sí men.iante formrts 'lUe 

exnresan, a. la vez, la separación.y la conexión. Las formas 11ue 

expresan distinéiÓn y conexión son las formas del espacio y el 

tiempo. Estas formas y la cualitativa dominan esta experiencia." 

{64) La inmediatez presentativa es el focoµ origen de la con

ciencia. ( 65) 

La inmed~atez presentativa varece de emoción y de vaguedad, 

Su característica es que los perceptos son: distintos, definidos, 

con mínima de referencia al pasado o al futuro.(66) Y si promue

ven alguna emoción es una reacción secundaria que es distinta de 

ella misma. Ej: la emoci6n que puede tener un científico ante u.na 

l:ey física o una fórmula matemática. 

Para la ciencia, esta experienci~ de la inmediatez presenta

ti va es funr'lamental; porque en ella se revelan las relaciones ma

temáticas, (67) y el mundo contemporáneo o presente como un con

tinuo de relHciones extensas. 

En la inmediate7, presentativa, el mundo contemporáneo se -

presenta como una comunidad de cosas reales. Esta presentación 

se hace por medio de las cualidades como: colores, somidos, sa-
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bores,etc;(68) aue son los datos sensoriales. Estos dependen de 

la constitución y las relaciones espaciales que tenga la ocasión 

per~ipiente. Agregamos que el mundo contemnoráneo corno comunidad, 

conserva la independencia de las ocasiones actuales. 

La experiencia del modo de inmediP.tez presentativa es un -

factor importante en la experiencia de mrganismos altamente de;a. 

sarrollados. ~ste modo se da en las demás ocasiones de un modo 

rudimentario o del todo insignificante.(69) 

La inmediatez presentativa no se da sola, va siempre acom

pañada de la eficEcia causal o base emocional, y también de la 

referencia semb1lica, Así los hábitos y los modos de conducta 

presuponen la interpretación y la exneriencia primera.(70) El 

apreciar ln experiencia humF,na como esencialmente sensitiva y 

relegar lo emocional como =:e ha hecho a través de la historia de 

la filosofía, ha desembocado en la crítica escéptica de Hume y 

en el solipsismo. Esto se debe a que han cometido la falRcia de 

la concretez fuera de lugEJr, en la consider2.ción de lo 0ue es -

la experiencia. Hume salva el solipsismo con la práctica de las 

costumbres. Pero uara evi tHr est'.), no hRy ·1ue olvidarse 1ue 1 a 

ex-periencie. es emocional y sensitivn al mismo tiempo. 

La inmedi.-tez 1JresP,ntativh nuede dar como r"snuest11 dos ti

pos de funcionamien-to orgánico: V• acción refle,ih y la 8.cción -

simbólicamente condicionada. 

La acción reflejr1 depende totalmente de l<1 nercención sen

sorial, sin nue se re ali ce análisis 11 lITT.mo de la eficacia cau== 

sal mediante lH refPrencü,. simbólica. La R.cción refleja o hábi

to renrPsenta la. reincidenciP de una resnues·ta R la :percención 

sensorial, Esta acción refleja no es errónea, pero puede ser -

aciaga. ( 71) 
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La acción simbólicamente condicionada surge en los animales 

superiores, La acción Cé>ndicionada realiza un análisis de la -

percención de la eficHcia causal; el análisis nuede ser correc

to o incorrecto, ya sea ~ue concuerde o no con los objetos cau

sales obtenidos en l3 prehensión. En l::· medida en 1ue sea correc

to el a.nálisis, y en la ocas:i;mn actual domine esta clRse de ac'il 

ción, la acción simbÓlicr,mente condicionada reemnlazará el ins

tinto. (72) 

1.3.3. Prehensión.- Por la exneriencia, la ocasión actual 

se constituye de otro tipo de entidades: las prehensiones. Las 

prehensiones y lé,s proposiciones son entidades ·hÍbriiias, <1ue se 

colcil.can entre lRs entiits.des primarias: potenciales y actuales. 

Se denomina nrehensión a "cada proceso de apropiación de un ele

mento pe.rticular •• , "( 73) El elementG particular puede ser un ob

jeto eterno( nrehensión conceptual), o una ocasión actual (pre

hensión física). Es por les prehensiones q_ue una ocasión crea su 

propio ser. 

La nrehensión" se refiere a un mundo externo, y en este -

sentido se dirá que tiene carácter vectorial: imnlica emoción, 

propósito, valuación y causación."(74) 

La nrehensión consta principalmente de tres factores: el -

sujeto u ocasión actual 1ue es el <1ue experimenta; el dRto ,.,ue 

es prehendido, y cuya pertinencia provoca la prehensión; y la 

forma subjetiva que es el tono afectivo como la ocasión actual 

prehende el dato.(75) 

La fJrma subjetiva tiene varias esnecies: l«s emo iones, va.;. 

loraciones, propósitos, adversiones, aversiones, conciencia, o

dio, amor, placer, dolor, etc, La estructura dél la forma subj e

tiva tiene dos factore·,: cualitativo y de cantidad intensiva, -
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los cuales no se pueden separar en el -tono afectivo de la pre

hensión, pues, se nan imbricadas.(76) Además, las formas sub

jetivas dependen del dato que las origina. Ejemplo: es la audi

ción del sonido. La audición del sonido es la prehensión. El so

nido es el dato. El oyente de la audición es la ocasión o suje

to. La emoción que nroduce la audición es la forma subjetiva. '.," 

Mis la nota tiene al tura, cualidad e intensidad, .tiene un tono 

fundamental y sus superton~)S. AdemÁs ln. estructura espacial de 

los diapasones y la resonancia de la música figuran en el dato 

del sentir. Todo ello junto, da la estructura cualitativa y de 

cantidad intensiva de la forma subjetiva. 

La prehensión se divide en dos es,Jecies: La positiva o sen

tir, y la negativa.(77) Lns prehensiones negativB.s no contribu

yen con datos objPtivos como lHs prehensiones positivas, pero 

si tiene forma subjetiva por t_rivial o vaga 1ue sea. Contribuye 

al complejo emocional de la ocasión actual. 

La importancia de la prehensión negativa proviene del hecho, 

de que como todas las oc,.siones actuales se hallan recíprocamen

te conectadas formando un,,, comunid2sd, y r¡ue en virtud del prin

cipio de relatividad. toda entidad es sentina por ·aigunici. ocasión, 

la prehensión negativa o exclusión de Un<i o variR.s ocasiones en 

la consti·i;ución interna del sujeto, como dato objetivo, no dese

cha que ell:,s se prehennan como forma subjetiva,· AdemÁ.s de '1Ue 

las formas subjetivas desembocan junto con las prehensiones po

sitivas en la satisfacción de la concrescencia.(78)Luego, la -

prehensión negativa es un hecho positivo en la concrescencia. 

l. 3.4. Obj etificación.-La teoría de la o_bj etivación( obj eti

ficación en la traducción española de Procesó y Realidad) trata 

de "como las ocnsi.onP.s actuales pm:rticulares pasi:;,n a ser elemen= 
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tos originales para una nueva creación, ••• es una operación de 

abstracción mutuamente ajustada, o eliminación, mediante la 

cuál las muchas ocasiones del mundo actual pasan a ser un dato 

complejo."(79} Los elementos descartados son las prehensiones -

negativas. 

Para esta doctrina de la objetivación hay que referil!me al 

continuo extenso, pues es el factor nrimario para riue una oca

áiÓn actual se realice en otra y ayude a 113. autocreación de es

ta misma. El continuo extenso proporciona el esquema general -

donde las ocasiones se atomizan, se relacionan y se·prehenden -

entre sí. (80) 

1.3.5. Gr~dación de las ocasiones actuales.- La gradación 

de las ocasiones en la época cósmica presente remonta su origen 

al conti"nuo espacio-temporal cuatridimensional, de allí va ha-

ciendose complejo por grados dÍficiles de distinguir entre 
., 

si. 

Esta gradación es la doctrina evolucionaria de :a iilosofía del 

organismo. 

La doctrina evolucionaria ~o implica un tipo de seriealidad 

con un punto final. Ya que en Whitehead el mundo es eterno; ade

más que la época cósmica presente no es la única, puede haber -

muchas. 

La nrimera sociedad que se da después del continuo esnacio

temnoral, es 1- sociedad que estudia la geometría. Consta de las 

relaciones entre las ocasiones,~que se definen por 1,neas rectas. 

Dentro de esta SJCiedad geométrica se dan las ocasiones actuales 

en sus diferentes grados. 

En el nrimer grado están 1 s ocasiones actuales del espacio 

vacío; las del segundo grado son las ocasiones electromagnéticas 

y agregados no-vivientes; en el tercer grado están la vida vege-
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tal; en el cuarto la vida animal; y en el 11uinto la existencia 

humana. 

Las ocasiones del primer grado -~ienen duraciones de;-;deñablPf:, 

uorque lo es su inmediate7 presentativa. No tienen espacializa

ción; por consiguiente no tienen definición inteligible de des -

canso y movimiento.(al) 

El segundo grado, ~ue es el de los electrones y cuerpos in

orgánicos, tiene duraciones presentadas que son elementos impor

tantes de sus datos. Estas ocasiones se basan en el modo de la 

eficacia causal. Son lo que el pasado causal les permite ser, 

reciben los datos, y devuelven la resnuesta sin pérdida o ganan

cia. Tienen una idea vaga del locus donde se encuentran, pues -

todavía no han logrado la precisión 11ue da el modo de la inmedi'R.a. 

tez presentativa. (82)· Ejemplos de estas ocasiones son: los elec

trones, los cristales, rocas, .planetas y soles. Estos cuerpos 

materiales son los que tienen más larga existencia entre las -

ocasiones actuales que conocemos. Estas ocasiones las astudia -

la física y la matemática. "Lo inorgánico se halla dominado por 

el promedio."(83) Sus partes carecen de expresión, trasmiten me

ramente expresiones medias, de allí que el promedio siempre se 

halle presente. 

El grado de la vida vegetal, animal y el hombre tienen la 

característica de la vida; que es la reacción adoptada a la cap

tura de intensidad, además de que la vida requiere alimento. En 

la vida se uresPnta el modo dRe la inmediatez presentativa. 

·El grado vegP.ta.1- "ofrece un democracia de influencias orien

tadas a tLn fin y originarias de sus partes. Su designio predomi

nante es la sobrevivencia del organismo mediante la cocrdinación 

de su expresión individual. "(84) 
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El grado animal tiene un RSCenso progresivo hacia un~ 

tralismo de fiscalización, este cen·tro es el sistema nervioso·· en 

los animnles inferior(rn, y el cerebro en los animales superiores. 

Haciendo una analogía el animal es como una sociedad feudal, con 

un soberano único. (85) 

~ste centralismo de fiscalización no determina tonas las 

funciones, pues hay algunas con relativa independencia del Órga

no de fiscalización; es decir, que el soberano tiene jefes subor

dinados,tales como el cora7,Ón, el hígado,etc. Pero ~l Órgano cen

tral es el que rige la reacción ante una situación y el ~ue bus

ca la novedad para la intensific~ción de su aspiración subjetiva. 

Este predominio central sólo sucede cuando la ocasión es normal, 

se desvanece en los casos patológicos. (86)-

Eri el grado de la existencia humana, el centralismo es muy 

alto; y sólo en este grado se dan los sentires intelectuales, 

con su forma subjetiva de conciencia. 

En todos los grados, las ocasiones actuales buscan expre

sarse, reaccionar ante su experiencifi .• 

1.3.6.División genética de la ocasión actual.-La ocasión 

actual se analiza de dos maneras: genética y cordinadamente.El 

análisis, o también llamado diViRiÓn de tipo 11;enético, se inte

resa en el carácter de inmediatez concrescente de la ocasión. La 

división coordinada se interesa en su caráctPr de objeto concre

to.(87) La división genética tiene por objeto de estudio, el -

proceso del polo mental, como este se entretiene en ideas y lo

gra su satisfacción. El polo mental no tiene división coordina

da(88); está fuera del tiempo,(39) es el mu,,do de la valoración 

autónoma.La división coordinada ve la ocasión actual desde su 

polo físico, donde la ocasión tiene relaciones externas con toda 
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l:a naturaleza, ocupando un cuanto del ·continuo extenso, y por lo 

tanto teniendo relaciones espacio-temnoralP.s. 

En la división genética, "las prehensiones se muestran en 

sus mutum:s relaciones genéticas. Se ve la ocasión actual como -

proceso; hay un crecimiento de fase a fase; ·hay procesos de in

tegración y de reintegración."(90) Este proceso genético no es

ta en el tiemno físico, pero p~esupone el cuanto .espacio-tempo

ral, en cada fase y en cada sentir de cada fase. O sea, que el 

polo mental presupone el físico en todo sentir, de allí la inte-

gración de ambos. 

El análisis genético de una ocasión actual revela cuatro e

tapas conatitutmvas: dato, proceso, satisfacción y decisión.(91)' 

Mas el proceso del sentir incluye el dato como su inicio; que

dando por lo tanto tres etapas constitutivas: proceso, satisfa

cción y decisión. 

Etapa del proceso.- El proceso mi~mo se divide en dos fases: 

la responsiva y la suplemental; ésta Última se subdivide en su

plemento estético y en suplemento intelectual. Cada fase consta 

de diferent,0 s sentires, y por su amplitud, hice un es'luema para 

aclarar toda la división genética. El esquema es.el qúe sigue: 
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Fase resuonsiva.- La primera fase o responsiva "es la fase 

de recepciOn pura del mundo actual en su cardcter de dato obje~ 

ti vo Pª"'ª la sfn'tesis esti!!tica. En esta fase hay la mera recep .. 

ciOn del millldo actual éomo multiplicidad de privados centros de 

sentir, Implicados en un nexo de mutua presuposiciOn. Se siente 

que los sentires pertenec-en a los centros externos, y no son ab

irnrbidos en la inmediatez pri'.·8;da."(92) En esta fase responsiva, 

la experiencia es del modo de la eficacia causal o de la canco-

mi tan,_:ia del cuerpo: y es :precismaente en ei:rta fase cuando se -

preh.ende el ideal al cudl se tiende y ~sto es la experiencia de 

Dios. 

La fase responsiva consta de las prehensi one·s f!sicas, las 
cuales se db·iden em prehensiones f!sicas simples, prehensiones 

f:!'.sh.as híbridas y sentires transmutados. Ademlí.s contiene la pre

i1ensiOn conceptual pura y los desi:;rüos f!sicos. 

La prehensiOn física pura o simple es cuando el dato( una 

o ·asiOn o varias) es objeticada por mediaci6n_ de sus propios sen

tires fisicos,(93) Ejemplo de sentir f!sico simple es la trans~ 

f'er~·n·_ia de enert.;Ia. A estos sentires f!sicos simples tambi!3n se 

les denomina ··ausales, ya que es un acto de causaci6n, donde la 

o asiOn &ct~al que es el dato es la ausa del efecto o sentir -

rl'.sL,o simple c1 .e condiciona a la ocasiOn percipiente.( 94) La -

ciencia f:l'.sica es la que estudia estos sentires ffsicos causales, 

,;'&. c1Lte en C,L-tima insto.n·-ia las ocasiones actuales estll.n .unidas 

cmtl'e si ·,or lc.s ra Laciones o ne;,.os de estos senti.:'es físicos -

simples. 

En un sentir f:l'.sico híbrido, "La entidad actual que forma 

e dato es objetivada por uno ·ae sus propios sentires conceptua-

le:-;", ( 9:,) .Ejemplo do e::rtos senüres es la ori¡;;inacion y dire--
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cci6n de la ener_::fa. Estos sentires se subdividen ena los sen ... 

tires h!oridos ,pe objetivan ocasiones actuales, y los sentires 

id'.brido::: 'i. ,e obj0ti van a Dios. ( 96) .t:s decir, q,ie una ocasi.On -

::;.et.tal s'.entG otra entidad -Dios u otra ocasi6n- por su polo -

mental riue ori¿:;ina la transferen:ia de ener:;-fa el'l el mundo ff-

sico. A con:;ecuencia de este sentir h:l'.brido se originan los sen-

tires ·:::onc:eptua '..es :)uros que es la prehensi6n de un objeto eter-

no. Lue.::;o, erJte; sentir conc:e.c1tual :c,uro pertenece a la fase res-

)Onsi a. 

Un sentí.>::> conce¡:itual tiene su :forma subjetiva que es una va-

.:.oraci6n. ( 97) La valoración determina en que ests.do el objeto -

eterno tiene in:.:;reso a una actualidad o al nexo físicamente sen-

tidoi ademas que la valoraci6n puede ser alta o baja segdn que. 

determine la impo.>::>tm1cia conc~edida al objeto eterno en la forma 

subj,··tiva o e1,1ociOn.(98) Los sentires conceptuales se di-dden en 

puros e impuros. Poro estos últimos pertene,;en a la· fase del su-

pl8mento est§tico. 

La objetificaciOn de Dios por los sentires lúbridos sucede 

';U.J.ndo tienen al._,-una compati::iilidad de contraste o de identidad 

con los sentires f!sicos simples. Este sentir de Dios tiene gran 

importa..,cia, por'lue demuestra •:iue todos los sentires conceptua-

les se deri :an de senti::es físicos, que es lo que defiende el 

el!lpirisr:10 de Hume.(99) 

Otro sentir :físico es el sentir transmutado y consiste en 

"la ·:;ransmc1taci6n de sentires físicos simples de muchas actua-

Lidades en un s61o sentir físico de un nexo como ünico. La ori-

:;inaci6n de seraejante sentir de.1ende de intensidades, valoracio-

mm y elinúnadones conjuntamente favorables."( 100) Por medio de 

este sentir transmutado se siem;e el mundo como una comunidad, 
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ya CJ.'-le aL pre,wnder el nexo de a<:tualid2.Jes, este sur,:;iO de eli-

minar las diferc:1cias y unir las analo¿;ías entre las oca:üones 

de 1 ne;co. Estos sentires transmuta::10s sirven a las operaciones 

r;once:ptuales, pues sin la transmutaci6n no se <:>btend:rs'.an los ca-

racteres domin&"ltes de las actuau:iades. ( 101) 

Los otros sentires que pertenecen a la fase responsiva son 

loG sentires conparativos, llamados desi.:;nios f!sicos, Los sen-

tir,2s ,,omp,·.1·ati .,-os tienen como datos, :::ontrastes .;en~rir.,os. Los 

designios :fisi,;os son la inte,:;raciOn de un sentir concept,1al -= 
puro ::,on e 1 sentir fisi'co bllsico, mas con la diferencia de que 

esta inte,::;rac,iOn no da ina prehensiOn impura como es el caso del 

sentir conceptual impuro, tambi~n llamado sentir proposicional. 

Aunque ambos seu-~iresa desi,::71io ffsico y sentir proposicional no 

cmtraflán condencia, en sus formas sub¡jeti vas. ( 102) Su forma sub

jetiva es I.Ula apeticiOn -adversiOn o aver¡3Hm- res:iecto a un ob

jeto eterno precipitadamente ele_;ido. 

Todas las o~asiones actual3s incluyen en su concrescencia 

desi 31üos fisicos, y es por ello que se explica la persistencia 

de L orden en la naturaleza, y en particuL.r de los 'objetos per

sistentes• electrones, cuer9os inorgánicos.(103) Los designios 

f!si-~os se dividen en dos especiesi simples y complejos. 

Los desi .snios f!:Jicos simples tienen como dato el contras-

te te :_;en~rico entre el nexo sentido en el sentir f!sico, y el 

objeto eterno valorado en el sentir conceptual. ( 104) Los desig

nios f!sicos complejos se ori:;inan por las :reversiones del sen

tir concept:.tal. original provocando una mayor intensidad en la n 

fon:ia suhj¡Jtiva: as! este sentir es la inte;.;raci6n de un sentir 
-------------- ----------- -------------------------------

físico, de un sentir conceptual primu:io, y de un sentir concep-

tual secundarioe 
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La reversiOn se debe a la aspiraci5n a mayor complejidad co

r,¡o ¡:ondi·ción para la intensidad de la forma subjetiva. La comple

jidad requiere realizaci6n de contrastes, de contras·tes de con

trastes, y asi sucesivamem.e, además de equilibrio entre e.stos 

contrastes1 esto si¡;rüfica que ningdn sentir conceptual elimina

rá contrastes ;)otenciales. entre objetos eternos realizados. ( 105) 

Cuando un desi._;nio f!sico yroduce una valoraci6n de adver

si6n, se fonwnta la estabilidad de la ocasiOn actúal. Y cuando 

prodtce una valoraciOn de aversiOn se fomenta el cambio y el des

li zamienTo har:ia la tri vialidad de la ocasiOn actu·al. ( 106) 

rase suple~,1en tal.- Despu~s de la fase responsiva, tenemos 

la fase suplemental. Mientras que la fase res:ponsi va se rige por 

el ideal privado, obtenido en la fase primera1 "con la cual mucDs . 
~ 

sentires derivadamente. sentidos como ajenos, se transforman en 

una unidad de apreciación esté·tica sentida inmediatamentt:1 como 

privada. "Es el sur;'.¡ir de la "apetición", ... En esta segunda eta-

pa, los sentires asumen un carácter emocional a causa de esta in

fluenc:ia de sentires concel>tuales. "(107) La fase suplemental per

tenece al :nodo experimen'!;al de la inmediatez presentaUva. Lo <'t 

écJe en el modo de la efiu::.cia causal es va;_;o, en este modo ad .. 

ci.üere nayor precisión y preeminencia. 

:;;;sta ·ase suplemen Lal se di vide en dos1 la del suplemento 

esMtie:o / la del suplemento intelectual.( 108) Amba's pueden ser 

tri.iaLes para las ocasiones actua~es de Jrado !nfimo, aunque 

toda o::asi6n las ten,:;á. de al_:;una manera. Estas dos subfases no 

He pueden separz.r en el proceso de concrescen.cia, puesto que bs 

dos se interconectan. 

En e~ suplem2nto estético " hay una apreciación emocional de 

los cont,~astes ;,r los ritmos inherentes a la unificaciOn del con-
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tenido obj·cti vo de la concrescencia de una ocasi6n actual. En es

ta fase, la percepci6n se ahonda al consunúr pla;_;er y dolor, be

lleza ~, a, .. ·ersi6n • .Es la fase de las inhibiciones e intensifica@ 

e iones."( 109) Es la fa,;e de la receptividad junto con las rea--

c· iones eraocionales • .Esta fase consta de sentires conceptuales, 

in 1.c :;-r2.dos con lo::; sentires í':l'.sicos puros. 

El suplemento intelectual existe cuando los o,,jetos e-~ernos 

se realizan e amo pertinen·.;es para la actua.U.dad. Cuando estos 

objetos etet"nos 00n rele_.:;ados como no-p·.:::rtinentes, el suplemen

to -te intelectual es trivial para la ocasi6n. Al conjmico del s 

suplemento intelectuai. se le llama espíritu consciente.(110) Las 

ocasiones actuales que no tienen suplemento intei.ectual, tienen 

sentires conceptuales ( y en esto consiste su. espiritualidad)• 

E~ suplemento intelectual esta constituido por los sentires com

para ti vos, senti 1~e s inte le ctual0s y designios e: onscientes. 

Subfase del suplemento estélllico!.- Por la definición del su

plemento e,Jt~tico, este deoer!a contener los desi;_;nios ffsicos, 

junto :::on los sentires proposicionales. ilíll.s yo he pucisto los de

si..,1lios físi os en la primera fase, porque Whitehead nos dice -

q_ue los desi _;nios físicos son un tipo de integración más primi:li 

tivo que los sen-~ires- proposicionales -;¡a sea, sentires proposi

cionales perceptivos que proceden del ::üs,:10 senJdr f.l'.sico básico, 

al i:;ual q_ue el derü:.,nio ffsico,( 111) o, sentires proposiciona

l2s ima:ino.ti vos, que procGden de diferentes sen·d,:·es físicos=. 

Adem~s a::;re.sa que los sen ti rns proposicionales ,;e hallan en mea 

dio de lo,, de::ü,:;nios f:i.sicos :f los senti.ces inte Lectuales, es -

decir, están en una etapa in1;ermedia. Así habla de la etapa del 

desi ;ni o f!sico que se encuentra en toda o,·a.siOn actú.al, la eta

pa proposicional o de la lntuici6n instintiva., y la. etapa de los 
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sentires intelectuales, estos últimos s5lo se encuentran en las 

ocasiones actuales conscientes. ( 112) 

El sentir proposicional o sentir conceptual impuro provie .. 

ne de la inte;:_;raci6n de una prehensi6n concep·cual pura con una 

pre~ensiOn f:l'.sica, dando_ como resultado una proposiciOn o teo

r:l'.a1 ( 113) y no un contraste -síntesis de abs·t;r¡¡¡.cciOn pura y he

cho real- como en e!. desj;G'llio ~ísico. En la proposiciOn la inte

.;raci6n. tiene como dato objetivo una multiplicidad de sujetos -

l0 5icosi mientras que en el de~i::;rüo :físico el dato de la inte\3 

._;-raci&n es el nexo de ocasiones. 

Las proposiciones no son lo mismo q_ue los juicios, ecte .... 

equ.f>,-or:o iüzo que en la lógica, las proposicones se vieran como 

de!Jendientes de los juicios. Además que desdeñaban a las propo, 0 

siciones fa!.sas, siendo que ellas ayudan al avance del mundo h·._.,, 

cia la no·,·edad. Las proposiciones falsas aunque no acentuan qu, 

un objeto eterno ilusJra la esencia de una actualidad, aportan 

no··- edad, mala o buenai por lo cuál, son necesarias para el pro .. 

:.;re 030.( 114) Las proposiciones son más amplias que los juicioa, 

ya que e8rns tl.ltimos son una su"odivisi6n de los sentires propo·· 

sit:ional,Js. ( 115) 

La .º .mciOn primr.ria de la proposición es servir de sefiuelo 

pa•·a el sentir. ( 116) I'lo ser juz::;ada como verdadera o falsa. -'"k,r-: 

proposiciones no son _prima:':'iamente para que se crea en ellas, -

sino par& sentirl¿,.s en el nivel ffsico de la incosnciencia."(117 

Otro punto que r2c~lcar de las proposiciones es que crecen 

con el avance cr.:mctor del i1lmdo, mientras que· los objetos eter-

nos o ideas son sie:npre los mi S!aos. ( 118) 

En la inte:.;radOn de la proposiciOn, el objeto eterno sufre 

e LiminaciOn, J lo mis . .10 sucede con e.L dato del sen·tir f!sico. 
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Con respecto al objeto eterno se le elimina su absoluta gene

ralidad, y con respecto al sentir f!sic-0, elimina la peculiar -

objeti ·,;aciOn de las ocasiones actuales. Una proposici6n campar-

te con el objeto eterno su indeterminaciOn como potenqiales que 

son de la definidad de una ocasiOn actual1 pero mientras el ob-

j::cto eterno se refiere a la actualidad con absoluta generalidad, 

la proposición se refiere a lso sujetos 16:..;i cos indicados por el 

sentir f!sico. 

Hay dos clases de .seni.ires proposicionales, los sentires -

imaginativos y los sentires perceptivos. La diferencia entre am

bos se funda en la comparación entre el sentir indicativo y el 

J",conocimiento ffsico. ( 119) El sentir indicativo es un sentir 

f!sico cuyo dato incluye los sujetos lOgicos. El reconocimiento 

ffsico · es un sentir físico que implica cierto objeto eterno en

tre los determinantes de la definicion de su dato. El reconocí-

miento f!sico es la base f!sica del sentir concpptual, del cual 

se deriva la estructura predicativa. ( 120 l 
Los sentires ima._;inativos·son los que se derivan de senti~ 

res físicos diferent,,s en el sentir indicativo y el reconocimien-
.. 

to físico. Estas proposicones ima._,im:ti vas predican a los suje,¡¡ 

tos lO_;icos un carácter, del cual por diferir del senür físico 

no tienen certeza c1ue sea el adecuado a los sujetÓs lOgicos. 'fe-

nomos, pues, que el dato de estas proposic1ones ima~inativas pue-

de ser erdadero, cuando los dos sernires ffsicos son casi idén-

ticos.( 121) 

Las proposicones pcrce_pti vas son aquellas que se derivan de 

un sólo sentir f!sico. Los sentires perceptivos se dividen enl' 

sentir perceptivo auténtico e inautªntico¡ el. primero se subdi"" 

vide ena sen'"ir perceptivo aut~nti co directo y sentir perceptivo 
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auténtico indirecto. 

En los sentires perce-ptivos auténticos, el sentir concep

tual de la integración se deriva del sentir físico del recono

cimiento físico y no tiene reversión. Esta definición es la del 

sentir perceptivo directo. El sentir perceptivo au'i;éntico indi

recto implica reversión.(122) 

Los sentires -perceptivos inauténticos son sentires traba

.dos, en el sentido que el sentir conceptual del predicado da ele

mentos que realmente estan en ~l nexo, pero el aujeto que prehen

de desvía los elementos dados adjudicando a lso sujetos lógicos 

un car~cter que en el sentir conceptual no estaba dado. Ej: la 

proposición adjudica a los sujetos lógicos la posesión física -

de un nexo, cuando es posible que ese predicado sólo haya sido 

poseído conceptualmente por estos sujetos lógicos. (123) 

Subfase del suplemento iritelectual.-Este suplemento es la 

Última subfase de concrescencia, que sólo algunas ocasiones tie

nen. Consta de los sentires intelectuales y los designios cons

cientes. 

Los sentires intelectuales provienen de la integración de 

un sentir proposicional con el sentir físico del cual se deriva. 

La forma subjetiva de estos sentires implica concienciR.La fun

ción de estos sentires intelectuales no es la creencia, ni la in

credulidad, ni la suspensión de juicio, sino fortalecer la in

tensidad emocional que acompaña a]$ valoraciones de los senti-

res conceptuales y los desi6 nios físicos~(l24) Logra esta fun= 

ción mediante la limitación de valoración que expresa posibili

dades -pertinentes para los sujetos lógicos. Al dar posibilidades 

pertinentes, el sujeto prehensor ti1me conciencia de lo flUe son 

los sujetos lógicos y de lo que podrían ser; por lo tanto, hace 
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una crítica afirmativa o negativa. 

Los sentires intelectuales se dividen en: percenciones cons

cientes y en juicios intuitivos. Las percepciones conscientes 

son la integración de un sentir perceptivo con un sentir físico. 

Los juicios intuitivos son 1 integración de un sentir imRgina

tivo y un sentir físico. Los juicios int~itivos se dividen en 

tres clases: el juicio intuitivo de forma "sí"(creencia), el -

juicio intuitivo de forma "no"(increduliddd)l, y el juicio dife

rido. 

Los juicios intuitivos afirmativos o crencias son ariuellos 

que se dan cuando el predicado de la proposición tiene identidad 

de estructura con el nexo del sentir físico. Este juicio se pare

ce a la percepción consciente, nada más 11ue más complicado, pues 

la percepción consciente se basa sólo en un sentir físico, mien

trRs que en el juicio intuitivo afirmativo hay dos tipos de sen

tires físicos.En el proceso de integración, uno de los sentires 

físicos qudda eliminado. La estructura emocional de ambos senti

res: percepción consciente y juicio intuitivo afirmativo dimiere 

por su proC<"SO de origina.ción. Por ejemplo, en el juicio afirmH

tivo lo eliminado en 1, integración tiene huella emocional. 

El juicio intuitivo negRtivo o incredulidad sucRde cuando 

el predicado es incompatible con el nexo objetivado de los suje

tos lógicos. Los juicios intuitivos negativos y afirmativos rAra 

vez se dan. 

El juicio diferido es el caso "en que el nredicado imAi;ina

tivo no logra iddntificarse con el predicaa:i objwtivador, o bien 

con cualquier parte de él; Ui?ro encuentra un contraste compati

ble con él( ••• ) .Lo que da t;al infonnación es ese conocimiento 

adicional de la compatibiliélad de lo rme imaginamos con lo que 
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sentimos fÍsicamente."(125) Los juicios diferidos son los más 

usuales, y son de gran imnortancia,uorque el progreso en la teo

ría científica depende de estos juicios. 

Por Último, los aesignios conscientes son la integración G 

del designio físico con los sentires intelectuales.(126) 

Etana de la Satisfacción.~ Uesnués del proceso de concres

cencia, está la etaua de la satisfacción. Ella es la culminación 

de lR concrescencia en una realidad definida; es el logro de la 

aspiración subjetiva de la ocasión actual, Ea,ta culm±ñación se

ñala el fin de la indeterminación de la etapa inicial, consi-

guiendo su comnleta determinación.(127) La aspiración subjeti~ 

va determina la forma en que se crea la concrescencia y logra su 

satisfacción. 

La satisfacción es bidimensional. Tiene una dimensión de -

estrechez y otrA de amplitud. ·11 La dimensión de es-t;rechez se re

fiere a las intensidades de las emociones individuales riue Pro

vienen de los com-ponent"s individuales del dato. En esta dimen

sión los niveles superiores de coordinación, carecen de perti

nencia. La dimensión de amplitud proviene de los niveles supe

riores de coordinación, por los cuales las intensidades de la -

dimensión de estreche:,: se subordinan a la dimensión de am-plitud." 

( 128) En los organismos inferiores la dimens_ión de estrechez es 

de grado bajo, mientras que en los organismos superiores es de 

grado superior. 

Etapa de la decisión:I:nmortalidad OhjP.t.iva_- Al lograr lA. 

ocasión actual su satisfacción, añade una condición determinada 

al futuro, más aJ.lá de sí misma, a esto se le llama la decisión 

trasmit;ida. (129) Esta decisión es el Chrácter de 18 inmortali

dad objetiva que consite en " ••• la apli'opiación de/'fuUfirto por 
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lo viviente, ••• , de suerte que lo despojado de su propia inme

diatez se convierta en componente real en otras ocasiones ac

tuales del avance creador."(130) Es decir, que cuanrlo se cumple 

la fase de la satisfacción, la ocasión actual perece y logra su 

inmortalidad objetiva. 

Este carácter de la immortalidad lo tiene toda entiél.ad: Dios 

en sus dos naturalezas, y las ocasiones actuales. La inmortali

dad objetiva de Dios en su naturaleza primordial es por1ue las 

entidades ideales,que la constituyen, son eternos y los mismos, 

y esta inmortalidad consiste en e~ afán hacia la realización fi

nita de los objetos eternos y se hace por la aspiración subje

tiva divina. La inmortalidad objetiva de su naturaleza conse

cuente se da cuando el mundo se ha tornado perenne, es decir, 

cuando la multiplicidad de ocasiones actuales han logrado inte

grarse en una unidad, gracias a la encarnación de Dios "en" el 

mundo. La inmortalidad objetiva de las ocasiones actuales re1uie

re de la naturaleza primordial, trinto rara lograr su ·ideal de -

orden, como para reestablecer el avance creador (lUe no tiene fin. 

En otras palabras, ci.ue cuando el mundo logra su apoteosis, la 

inmortalidad objeti1a hnce que se remoce el avance creador, ha

ciendo que Dios pase de nuevo al mundo.(131) 

La inmortalidad·objetiwi. no significa que el alma humana, 

o el polo mental de cual(luier ocasión sea inmortal, en el senti

do que conserven su subjetividad a través de todas las épocas.La 

inmortalidad de Whitehead es el carfcter de toda ocasión ,.,ue ha 

perecid.o, nara ayudar a ln creación de otras criaturas anortan-

do su objetividad o forma, ya 1ue la ocasión actual al morir pier

de su inmediatez subjPtiva y su aspiración a continuar en el de

venire Por la doctrina de la inmortalidad objetiva, 1~s acciones 
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de cada una de las ocasiones que perec·en, viven para siempre. 

1.3.7.División coordinada.- La división coordinada se inte

resa en la ocasión actual como objeto concreto, es decir, en su 

satisfacción. La división coordinada es la satisfacción consi

derada con la divisibilidad de la región extensa donde ello se 

encuentra.(132) Antes de ver las diferentes divisiones de la 

región extensa segÚn los modos de exp~riencia de .la eficacia 

causal y de inmediatez presentativa, pondré las definiciones más 

importantes pira entender lo que es un locus. Es.tas definiciones 

son: la de punto, la de locus completo, la de tensión, y la de 

locus de tensión. 

Punto es un elemento geométrico donde ningún elemento geomé

trico incide en él.(133) 

Un locus completo es un conjunto de puntos situados en una 

región, o bien, el conjunto de. l)Ui"1.tos situados en la superficie 

de una región, o bien, el C')njun·to de puntos riue inciden en un 

elemento geométrico. Los de la región se llama volumen, los de 

la sup~rficie se le denomina la superficie de esa región, y los 

puntos que inciden en un segmento entre puntos terminales, se le 

llama trecho lineal, Un locus compl0to consta de ·un múmero infi

nito de uuntos. (l34) 

Una tensión es el sentir de los loci geométricos, rectos y 

llamos. (135) 

El locus de tensión es el locus completamente geometrizado 

por los sentires de la ocasión percipiente. Esta compuesto por 

líneas rectas y de loci llanos de todas dimensiones. Los lÍmi= 

tes del locus de tensión serán lmci llanos tridimenmionales,oue 

no intersequen. Un locus de tensión tiene cuatro dimensiones, 

tres espaciales y una de tiempo.(136) 
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Una ocasión actual tiene su propio l'.>cus de tensión, del 

cuál, ella es la sede. El locus de tensión se divide en regio

nes focales, segÚn como las define el sentir de tensión. ~l lo

cus de tensión es un todo sistematizado geometricamente por pun

tos,lÍneas, loci llanos tridimensionales y proyectores ri.ue estan 

interconectados. 

Cual~uier ocasión actual M, tiene siete loci compuestos por 

sus rel",ciones con otras ocasiones actuales. (137) De e,c:tos sie-fre 

loci, seis son del modo de la eficacia causal y uno del modo de 

inmedüüez -presentHtiva. Los loci del moé!o de lFl efic,0 cia causal 

son: el pasado caus l de M, el futuro causal de M y los contempo

ráneos de M, el conjunto de duraciones definidas nor M; y por Úl

timo, tom~mdo cual:iuiera de esas duraciones 1ue denomin8remos D, 

hay el pasado de D y el futuro de D.(133) El loci dP la inmedia

tez presentativa es la duración present1-1da. 

El pasado caus»..l de M.-Una ocasión actual P pertenece al pa

sado causal de M, cuanoo hay un fluir vect'.>rial cualitativo y 

cuHntitativo de P a M; por lo tanto, lo 0ue es P subjetivamente, 

pertenece a M objetivamente.(139) 

Contemnor{neas de M.- Dos ocasiones actw=ües R y S son con

temporáneas de 11í, cuando no se encuentr2n en el misado causnl de 

M, o en el futuro causal de M. Lo neculiar de los contemnorRneos 

de 11'I es r¡ue no necesitan ser contemporRneos entre sí.(140) 

Futuro causal.- Una ocasión '2 pertenece al futuro causal de 

M, cuando ll'l :c1e encuentra en l'·S pnrtes conRtitutivas de Q. Esta 

relación es a la inversa del pasado.(141) 

Loci de duración de la eficacia cau~al.- ~on respecto a una 

duración dada D, el mundo se divide en tres loci 0ue se implican 

mutuamente. Un locus ese el compuesto por las ocasiones actuales 

que se hallan en el nasado de algunos miembros de D: este locus 
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es el pasado de la duración D. Otro lócus se compone de ·ocasio

nes actuales que se hallan en el futuro de algunos miembros de 

D: este locus es el futuro de la duración de D. Y por Último la 

duración D misma que es el conjunto de ocasiones actuales en uní

sono de devenir. Es el mundo presente donde todos sus miembros 

son mutuamente contemporáneos.(142) 

Duración presentada.- Esta duración presentada es un factor 

inherente de una_ ocasión del segundo grado. Casí es idéntica al 

locus de tensión; gracias a esta duración se obtiene gran certe

za en las nociones de reposo, velocidad y aceleración. Por medio 

del modo de la inmediatez presentativa se experimenta el mund~ 

físico como si estuviera en reposo, por lo menos es en ese momen

to en que prehende la ocasión actual M.(143) 

La diferencia entre la duración presentada y el locus de ten

sión es que el locus de tensión es un todo sistemático·, .con con

tenido geométrico; mientras nue la duración presentada depende 

de su contenido físico que son las ocasiones actuales de segun-

do grado, objetos persiqtentes. Y la diferencia entre la duración 

de eficacia y la de inmediatez es que esta Última se percibe co

mo en reposo, mientrrrn que la duración de eficacia se PP,rcibe en 

unísono de devenir. 

La importancia de esta duración presentada por la inmedia.¡. 

tez nresentativa es·riue por· ella: se pueden hacer las mediciones 

de las formas geométricas· del locus de tensión. Son las medicio

nes de lRs rP.lRciones matemáticas que rigen la región extAnsa; y 

lA.s socieda<'les de ocRsiones actuales pP.rsistentP.s, que slilrgen y 

sos tienen el orden de la extensividad. En estas mediciones se 
~ 

basa la ciencü,. física.· 

La inmediatez prP.sentativa ostenta 18.s relaciones objetivas 
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(matemáticas) a.el mundo, pero es inútil para dar los elementos 

emocionales, apreci~tivos y finalistas nue aporta la experien

cia causal. 

Hasta aquí llegó en la ex'l'.llicación de los puntos centrales 

de las nociones de la crAativirlad, objetos eternos y entidad ac

tual. En el siguiente capítulo haré la definición del Dios de -

Whitehead basándome en lo visto en este capítulo, es decir, ver 

a Dios como criatura de la creatividad, nue contiene los obje

tos eternos y crP.a las ocasiones actuales orrlenando la creati

vidad por medio de su completez de ideales. 
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II.EL DIOS DE WHITEHEAD. 

2.1. Definición. 

El Dios de Whitehead no es creador en el sentido del JJios 

tei,, ,a, que crea de la nadao Su Dios es el "Principle of Con

crction", ( 144) "fundamento del orden y como meta hacia la no

·:edad", ( 145) es decir, que Dios hace posible la concréción de la 

crea ti vi dad, ordenándola se;'"\'.in las formas ideales que integran 

su visión. Por consi¿,-uiente, este Dios no es la categoría úl

tima, sino que ésta es la creatividad. Dios es el accidente pri

mordial de la creatividad. ~sta y Dios son los elementos folt'l.ma

ti vos del mundo. 

Dios es una criatura, al i~ual que todas las demás entida'4 

des actuales. Mas con la diferencia de que Dios como entidad ac

tual es a-temporal. 

Las entidades actuales son bipolares, una naturaleza f:I:sica 

y una conceptual. En Dios, la naturaleza concep·tual es primero 

y lueJo la fisica; en las otras entidades es al rev~s. La natu

ralez.a r~onceptual o primordial de Dios carece de lado fisico y 

consta de los objetos eternos¡ la na·curaleza flsica o e;onsecuen

te es la multiplicidad de o,~asiones ~ctuales, derivadas de la 

,--r.:cati vi dad y de los objetos eternos. 

La na1;ural eza primordial, llamada tambil§n Eros di vino y Rei-

no de los Cielos, es el ;oce activo de todos los idealesi y tam-

oién "is the urge towards the rea:i.ization of ideal perfection". 

( 146) Estos objetos eternos o ideales se dividen em objetos e

ternos objetivos y objetos eternos subjetivos. Los objetos eter

nos objetivos son el esquema relacional general del mundo, lla-

mado Continuo Extenso. Este esquema se atomiza en las relacio-
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nes espaci0t· .. ---.. temporales, (l.Ue pued¡¡¡n ser de tres, cuatro o n

dimensiones. El mundo actual presente _e!ll cuatri-d.imensional, tres 

espaciales y una temporal. El continuo extenso es la primera de

terminacHm de orden ql"Í-.·D:l.os, y es la potencialidad ~eal para 

la atomización del rnundo_en ocasiones actuales. Estos objetos -

eternos objeJGi vos del continuo extenso son las formas mate1m!i-ti

cas. Los objetos eternos subjet_ivos son los elementos que 1;1yu= 

dan a la de~iniciOn de la foF.ma subjetiva de un sentir. Dios pbr 

su completez de ideales esta crea.,do_ continuamente, y esta crea

ciOn no es de repeticiOn de lo mismo¡ pues por la infinitud de 

los objetos ideales ni.os va combinando de distintas maneras y 

formas a estos objetos eternos produciendo novedad en el mundo. 

La naturaleza consecuente de Dios es la actualización de 

su naturaleza primordial; es Dios concreto. Consta de la multi

plicidad de ocasiones act-uales· realizadas por las aspiraciones 

subjetivas de cada una de ellas. En cada fase creadora de una 

ocasión, Dios está incluido co,.10 el ideal o valor de su aspira

ción subjeti.a. Por lo tanto, la ocasiOn actual esta constitui= 

da de los objetos eternos, de Dios y de las otras -ocasiones ac .. 

taales que forman el mundo. 

Estas dos natura-lezas no son dos entidades separadas, son 

una misma entidad, el mundo. Las dos se implican mutuamente. La 

naturaleza primordial es infinita, libre, comple--i;a, eterna, de

ficien -e de actualidad e inconsciente. La consecuente es deter .. 

minada, incompleta, perenne, actual y consciente.(147) A ambas 

natu:c-a1.ezas las envue lYe y las une la creati v:i.dad. 'L'enemos, que 

el Dios de Whi tehead es panteísta evoJ.ucionista. Pante:tsta por 

identificarse Dios con el mundo, y evolucionista porque Dios 

comienza con deficiencia de actualidad en la naturaleza primor-
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dial y culmina en la apoteosis del mundo, donde Dios se hace 

conciente en el hombre. Voy ampliar es·te tema en el capítulo III, 

donde hablar~ del Dios de Whitehead y otras nociones de Dilos, 

como son, el Primer Motor, el Demiurgo, el Dios telsta, el pan

telsmo estático y el panteísmo evolucionista. 

El Dios de Whitehead como las ocasiones actuales tiene un 

triple carácter, recipiente, paciente y aJente. El primer carác-

ter es su naturaleza.primordial, que es concrescencia de una -

-midad d-e sentires conceptuales, que incluyen entre sus datos 

todos los objetos eternos. El se~undo carácter o naturaleza con

secuente es la prehensiOn ffsica por Dios de las actualidades 

del Universo en evolución. Por dltimo, el tercer carácter o na ... 

turaleza superjectiva es la satisfaccilm de Dios· al calificar 

(agente) las di versas entidades temporales. ( J.48) Esta clasifi-

caciOn de Dios- en tres caracteres- no hay que confundirla con 

la bipolaridad de que hablamos anteriormente. La naturaleza de 

Dios es dobte, no triple. El tercer c_arácter o naturaleza super

jecti va es la parte final o satisfacci6n de la naturaleza conse

c·.iente t en esta parte el mundo obtiene su perennid_ad, al encar• 

narse Dios en el mundo,o sea, cuando Di_o_s califica al mundo con 

sus ideales, y cada ocasiOn actual incluye a Dios dentro des! 

como un hecho de su experiencia. "Por conaiguilent~, cada ocasi&l 
-

temporal p,:,rsonií'ica a Dios y est! personificada en D.i.os"o(149}-
" La ocasi5n actual personifica a Dios cuando prehende los idea~ 

les que le ayudarán a -lo.grar su realización¡ y la ocasi6n actual 

estpa personificada en Dios cuando Dios la prehende en su natu-

raleza. 

La diferencia entre el .triple cara.cter de Dios y el de as 

demás ocasiones actuales es que el primer caricter de Dios es 
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eterno, y en las otras ocasiones es lo dado en el pasado. 

Dios, al i1ual, que las demis entidades actuales consta 

de sentires conceptuales y ffsicos con la clistincilin de que en 

Dios primero son los sentires conceptuaies y luego los f!sicos, 

y en las otras entidades se dan a la inversa. 

El Dios de Whitehead es inmanente y trascendtnte al mundo. 

Inmanente, porque no tiene una existencia fuera de !quel; y tras

·:endente, porque su naturaleza primordial no se agota en el mun

do actual, ya que nay objetos eternos que in.:7esaron en otro a."l-

terior, o pueden ingresar en otro que venga posteriormente. 

El Dios d~ W!u tehead esa eterno, limitado, bondadoso, pacien

te, tierno, poeta( 150), y tiene un amor total. La limi taciOn de 

Dios es su bondad, " ••• no es verdad que Dios sea infinito en to.,, 

do sentido. Si lo fuera, serla tanto' malo como bueno. Además es

ta fusi6n ilimitada del mal y el bien seda una pura nada. Dios 

es alGO resuelto y, por eso, está limitado".(151) Dios es el poe~ 
" ta del mundo porque con su paciencia lo va guiando en su reali-

zaci6n mediante su .-isHm de los ide~les, de la verdad, de la 1.9 

belleza y la bondad¡ y as! lo salva de que caiga en el desorden 

total. 

El Dios de W!u tehead no es todopoderoso, p~rque su accH>n 

está limitada por la creatividad y por las ocasiones actuales 

mismas. Por lo consi::;-uiente, el Dios de Whi tehead no tiene los 

wásmos caracteres del Dios cristiano( Dios ilimitado, todopode~ 

roso) , el Dios cristiano es topoderoso e ilimitado porque es 

el S~:t último creador de 'todo, mientras que el Dios de Whi tel1ead 

es el accidente primordial de la cr®ati vi dad y ~sta última es 

el caráater _último del mundo. Es decir, la creatividad limita a 

Dios, al ser esta criatura de ella~ en la creaci6n del mundo 
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Dios se sirve de la creatividad para concretizar sus objetos eter

nos en las ocasiones actuales. El Dios cristiano al crear el mun= 

do no se sirve de nada, porque no hay ninguna estructura ::mstan

cial eterna que coexista con él y lo ayude a la areaciine 

El amor o Eros del Dios de Whit,ehead no implica una relaci6n 

entre un Yo y un Tü, es decir, una relación personal entre las 

criaturas humanas con una Persona, Suma PerfecciOn y Bondad. Es

te ·tipo de.amor es el que experimentan los m.tsticos y es el que 

busca la persona religiosa, pero el Dios de Whitehead es imperso~ 

nal, y su amor es deseo de aventura, de reali zaciOn finita de @ 

sus ideales. Al lograr su realización completa Dios consigue su 

satisfacción y obtiene la paz. El amor o Eros divino no es con

templativo, estiítico, de autogoce de sus ideas; el eros divine 

es una relaciOn, una lllendencia, es la fase inicial de la aven

tura del mundo. 

El amor de Dios no esttí. interesado por ·tal o cual ocasiCn 

actual en particular, su amor es indiferente a la conservaci6n 

y a la novedad de las ocasiones. -Su amor para con toda ocasifn 

es la profundidad o intensidad de satisfacción como medio para 

el cumplimiento de su propio ser, o sea, la satisfacci6n de su 

naturaleza consecuente, también llamada naturaleza superjectiva. 

( 152) El eros divino con paciencia ¿;uia las aspiraciones subje

ti as de cada ocasiOn actual mediante su visión de los objetos 

eternos. Los instrumentos de la aspiraciOn subjetiva son el or

den y la novedad. 

El amor divino no se fija en el aspecto niOral del mundo, = 

sino en e~ aspecto cualitativo( est~tico), en la intensidad de 

satisfacciOn_ de las ocasiones actuales. 



2.2. Dios y el mal. 

El mal es el problema an~lar de toda filosofía y religiOn, 

al no quedar resuelto e,1te problema , da ocasiOn a contradiccio-

nes dentro ele los sister:'las teol6,3;icos y fi losóficos1 estas con-

t":'adi ::ciones dan por consecuencia la inconsistencia del siste-

ma. 

El problema del ma'- sur~e al ,1uererlo e liminar de Dios y el 

mundo. Dios es Suma Bondad y como es fodopoderoso, El no debía 

haber creado un ::mndo donde sus criaturas se destruyen unas a 

las otras, y donde e 1 hom1)re dec;-.;ruye la naturaleza, sus semejan-· 

tes y a si mis,¡¡o. Entonces sur _se el poder del Mal en el demonio, 

para culparlo de los males del mundo, y es tal su fuerza en el 

mundo que se oonvier:te en una especie de Dios, qüe lucha con el 

Dios Bueno para ver quien .3ana éste mundo. En la religiOn cris-

tiana, Dios sal.·a al millldO al tomar éste la forma humana,Dios 

,üjo en el mundo{Cristo), y redimirnos con su sacrificio. Eh los 
~ 

sistemas fi LosOfi cos el mal se ha entendido <.:orno una ausenc:ia de 

bien, o con la nada1 y muchas veces se ha rehuido dar una solu-

,:i6n. Whi tehead nos dice que Dios es bueno, pero con-five con el 

mal, En su mundo, hay dos principios, e L bien y el mal que luci1an 

sin destruirse, uno no elimina al otro, sino que los dos son no-

,,esarios al pro .. eso creador- del Mundo o Dios. Los dos principios 

conviven juntos, unas veces en discordia y otras en armonia. El 

mal para W,úTchead es el des()rden, la discordia. El mal moral 

queda subordinado al maL metaf!sico. 

Wlú tehead nos define el mal como un a,:;ente destructor de 

las cosas m§.s e levadas que él. ( 153) En el proceso creador, las 

c. osas al realizarse se obstaculizan y se destruyen. El proceso 

requiere selecci6n, pero la selección es eliminaci6n como paso 
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primero hada 1.m orden que trata de red;;.cir al mínimo los modos 

destructores, La se lección si J,nifica descartar 'el elemento des-

trw,tor, I,Ias nin.:,;6.n elemento eo totalmente nc._;ati·10, pues el ;nal 

o.yuda a 1ue el 1:ia.'ldo encuentre su s.rmon!a,( 154) El mal es, por 

lo tani,o, un bien en sf ,· El mal es positivo y destructor, mien-

1ras ,.pe lo bue:-,o es posi .;i vo y creador: ( 155) 

El lJroceso de au1,o,:,reaci6n de las ocasiones actuales busca 

por su füllJiraci6n rrnbjeciva la realización de su ideal( perfe .. -

e i On) • Cmmdo no lo lo.~ra puede dejar de existir - lo que es e 1 

mal o su elimina,::ión-, o retroceder a un estado cuyo ran,10 está 

por debajo del :1al, es decir, cae en la trivialidad. Un ejemplo 

de ocasiones que caen en la tri vialidad es cuando pierden la de-
1 

licadeza de las pc,rcepciones, que se traducen en sufrini.iento. ( 156) 

El mal pro·dene de ideales malo.;rados, o cuando "Las fina

lidades de las cosas se entrecruzan",(157) O también reside en 

", .. he e lash of vi vid fee lin.gs, denyin;; to each other their proper 

ex_,ansion". ( 158) La exis,;encia del nal en el mundo muestra que 

las actualidades tienen la posibilidad de de¿radarse. ( 159) 

La creatividad es "Lo bueno, sin califica,;ivos";(160) y Dios 

en su natura ~eza Jrimordia l es bondad, pero en su nai;uraleza con-

secuente convive con -el mal. Y este mal no puede desaparecer, -

pues es necesario para el proceso del mundo. En La naturaleza .. 

consecuen,;e tenemos el contraste entre el bien de su naturaleza 

primordial y e L mal inherente al mundoi es la oposici6n entre 

la turbulencia del mal y el orden del bien.· 

No oo ,tanto, Dios lo:;ra la superación del mal por el bien,, 

por medio de su :;>aciencia y ternura, J "no combatiendo la fuer

za produc·ti ',a con la fuerza productiva J la fuerza destructiva 

con la fuerza destructiva, El papel de Dios estriba en la pacien-
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te acción de la racionalidad consoladora de armonizaciOn concep-

t .ta 1 H O ( 161) 

Al superar Dios el mal se lobrra la apoteosis del mundo.As!, 

Dios sal.;a y sostiene al mundo de su destrucción.La etapa de la 

apoteosis del mundo o perennidad es la etapa en que la natura

leza consecuente l~gra su satisfacci~, por consecuencia,la Paz 0 

En es-,;a etapa, "Dios es el compaf'ero de los sufrimientos que 

comprende". ( 162) 

La paz es la noción de la armon!a de las armon!as, donde se 

.. :alma la turbulencia destructiva del mal y se completa la natu

raleza consecuen-:;e. ( 163) La paz comprende el mal, lo supera, ·mts 

al mismo tiempo lo preserva, pues lo ve como un agente que per

suade al mundo hacia adelante. {,164) 
-

La paz consigue la armon.f.a por medio de "• •• the purification 

of the emotions", ( 165) contrastadas por la existencia de.l mal. 

La consecuoi ón de la armonfa de las armonías se hace· por· la rea

J.i zaci On de los ideales, y principalmente de las cualidades de 

la '.erdad y la belleza. Mll.s, de hecho, la cualidad a la que está 

diri:;ido todo el pro .. eso es la Belleza. "The teleology of the -

Uni . erse is directed to the prod.ucti on of Beauty". ( 166) 

La i)ellezlil tiene como finalidad la obtención de perfección 

,, a:cmonia. Y para la-promoción de la belleza, la verdad ayuda -

aportando un deseubrimiento de nuevos recursos de sen-timientos, 

o s02., un verdad de sentin-.J.ento. { 167) La verdad en Whitehead 

está en un plano ontoló.:;ico, no epistemológico; es decir, la eon-

íor::ia::,ión de la aparie11.,ia a la realidad no sólo es del sujeto 

ló_;ico con el predicado, sino que la conformación es lóJica y 

ern.o'!;i ·.·a a la vez. " In t11e aüsen·.;e · of Truth, Beauty is on a lo-

y¡er le,,.el, wi th a defect of mas si veness. In the absence of Beau-
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ty, Truth sinli:s to tri vi ali ty". ( 168) 

La paz obtiene belleza trllgica, o_sea, la betleza junto at 
mal preservado. Cuando sé obtiene la belleza hay bondad.Por con

siguiente, la nociOn de bondad es la mlls amplia, es la categor&a 

(tltima o creatividad.Es decir, todas las nociones contribuyen a 

la creatividad y actuan con ella para obtener belleM y cootinu.o 

fluir o proceso. 

Por (ntimo, la belleza trAgica junto con el Éros di vino ini-

,::ial for uan la aventura, es decir; el mundo :! rn oA cnmn u.ni ttail 0 

La a,;entura y la creatividad se complemen1;an para dar 11!!. totali

dad del Uni·,erso.(169) 

Por lo tanto, resulta que el Dios de Whitehead como princi

pio de orden tiene u.na funciOn de cohesiOn estitica. Su finali

dad en el mundo es producir armonía y belle&a. Y es este orden 

est,Hico en el mundo la dnica prueba posible de la existencia de 

Dios. El mundo se muestra en la experiencia emp!rica con orden, 

armonia1 y este orden se deriva de la inmanencia divina en el 

mundo. ( 170) 

Obtenemos ex)eriencia de Dios al prehender el orden de los 

ideales permanen-::es en Dios. Esta experiencia puede ser de loa 

ideales anhelados, de los ideales realizados, o de los ideales 

fracasados.(171) Y es esta experiencia de la divinidad, la que 

nos persuade hacia la autórrealizaci5n. 

2,3,Dios y el mundo. 

Vlhi tehead define la relaciOn Dios-Mundo en una serie de an-

ti t~sis, cuya contrR.d.icciOn es aparente, pu.EH! ·ae da cuando aA 

enfatizan más lms objetos eternos que las entidades actualei;; o 

viceversa. ':( as! nos dice; "· Es tan ·verdadero decir que Dios es 

permanente y el mundo fluente como que el mundo es permanente y 
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Dios es fluente. Es tan verdadero decir que Dios es uno y el -

mundo plural como que el mundo es uno y Dios plural. Es tan ver

dadero decir que en comparación con el mundo, Dios es eminente

mente actual, como que; en comparación con Dios, el mundo es 

eminentemente actual. Es tan verdadero decir que el mundo es 

· inmanente en Dios, como que Dios es inmanente en el mundo. Es 

tan verdadero decir que Dios trasciende al mundo como que el 

mundo trasciende a Dios. Es tan verdadero decir que Dios creO 

al m1u1do como que el mundo ere~ a D~os. "( 172) Para Dios, el po~ 

lo con:!eptual es anterior al físico, para el mundo·, los polos 

físicos son anteriores a los conceptuales, Dios y el mundo se 

requieren mutuamente1 mas se mueven inversamente entre sf.(173) 

Se inhiben o se contras·tan, es decir, se desarrollan entre epues

tosa orden y desorden, permanencia y fluir, bien y mal. El oreen, 

la permanencia, la armon!a y e·l bien lo dan Dios en su inmanen

cia en el mundo; el desorden, el fluir, la discordia, el mal lo 

da el mundo en su avance creador. Por consi&,uiente, el avance 

del mundo no siemp~e se realiza de una manera ordenada hacia la 

perfecci5n o ideal¡ el avance tiene sus altibajos-que son perio

dos de de¡;adencia, perdida y transiciOn, los cuales son esen~ia

les pa!'a la realizaciOn del mundo. lllAs ni Dios ni el mundo lle

.::;an a un fin o comple•:-Hin estática. Ya que ambos ·astan bajo la 

cate~orfa de la c:,·eatividad, la cú~l lo¿ra la reconciliación de 

Los opue8tos en la apoteosis del mundo, para despu~s buscar nue

·ras formas de proceso ·creador. 
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III.-EL DIOS DE Wl!I'.i'EHEAD OTRAS NOCIONES DE DIOS. 

Despu~s de explicar y caracterizar el Dios de Wlú tehead,-

quise hacer un capitulo haciendo comparaciones del Dios de Whi

tehead con otros, para precisar su especificidad por medio .de -

éste m~todo, La comparaciOn la hice con el Dios teista, el Prim 

mer Motor, el Demlur¿;o, el Dios de Spinoza, y el pantefsmo evo

iuci oni s ta de Alexander. 

3.1. NociOn del Dios teísta y su rechazo._ 

La nociOn de este Dios consiste ent "Un ser que es (lnico, 

uno, incorpOreo, infinitamente poderoso, sabio y bueno, personal., 

pero sin pasiones, hacedor y preservador del universo. _Adem~s po

see una voluntad q.1e los hombres pueden desobedecer."{ l.74) Este 

Dios es con,:·ebido como ·una persona que no forma pari;e del uni"' 

verso, es trascendente.El Dios teista crea el mundo de la nadai 

todas las cosas dependen de ~l, es decir, derivan su existencia 

ünicamente de Dios. 

Esta definiciOn abarca al Dios judio, al mahometano y al -

cristiano, con la diferencia que el Dios cristiano se define co

mo uno y trino a la vez y la segunda pers~na de Dios o Cristo es 

un Dios encarnado. 

El teísmo cristiano agre;a al teísmo jud.fo del antiguo tes

tamento, la visiOn del amor. Su Dios no es sOlo trascendente, 

está tambiSn inmanente, cuando dice que Dios está en nosotros. 

Las nociones de amor e inmanencia se encuentran en las dos pri

meras Ep:1'.stolas de San Juan, quien nos dices .. y el que guarda 

sus mandamientos mor:i en Dios, y Dios en ~ 11 y por esto cono

cemos que ~1 mora en nosotros, por el Esp!ritu que nos ha dado 

( ••• ) • Nadie vi O j ama.s a Di os. Pero si nos amamos unos a otros 
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por amor suyo, Dios babi ta en nosotros, y su caridad o amor es 

,:onsumada en nostros. En esto conocemos que vivimos en ~1 1 y ~l 

en nosotros; porque nos ha comunicado su Espiritu.( ••• ).Nosotros 

asimismo hemos ;;onocid?, y creido el amor que nos ·tiene Dios. -

Dios es :~aridad o amor¡ y el que permanece en la caridad, en -

Dios permanece, y Dios en ~l." ( 175) 

Al teismo :,atOlico lo voy .a definir basandome en Santo To .. 

m~c; de Aq_,.üno, quien es el re~Jresen1;ante central de esta I,:;lesia, 

Se.:.;fm define Santo Tomis a Dios en su"Suma Teol6gica" tenemos '!! 

q_ue Di os es, el Primer Llotor, Primera Causa, que es el Ser ne-

. esario por si mismo, que es perfecto, el Sumo Bien, que es Iri

fini to, Ilimitado, Inmutable, Eterno, es Omnipotente, es Bienaven

turado, es Justo y Misericordioso, es Amor, es la Causa Ejemplar 

y final de todas las cosas, es Inteligente y cuya Sabidurfa con

tiene en forma ejemplar todo el aer. Dios es la verdad absoluta, 

el Primer Principio Activo, y es Uno y Trino.(176) 

Dios es Uno con respecto a su naturaleza divina y _'l:rinQ con 

respe,·to a su p2rsonalidad. La persona divina es una relaciOn ff 

subsis·vente en la naturaleza divina. M§.s la persona como rela-

ciOn no es distinta a la esencia de Dios, persona J esencia son 

lo mismo. La Trinidad de la persona es un dogma qe Fe, que no -

puede ser conocido por la razOn natural.(177) 

Nos dice Santo Tomás que Dios crea el mundo y la materia= 

prima de La nada, ya que ellos no han existido siempre. Dios,. = 

como sabiduría, cree el orden del Universo, y como causa ejem;;.i'* 

pLar tlene en su mente todas las razones o formas ejemplares de 

todas las cosas. Estas formas son las llamadas ideas, que cons

tituyen la esencia divina. ( 178) 

La Sec:,tIDda Persona de Dios, el Hijo o Cristo, se encarno 
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en la naturaleza humana y se hizo hombre para salvar a la human. 

nidad del mal, de la degradaciOn, al preferir el pecado y seguir 

al diablo. Esta salvaciOn se hizo al morir por nosotros y as! -

servir de mediador entre Dios Padre y los hombres. Cristo nos -

sirve de ejemplo al mostra_:rnos que la naturaleza humana tiene -

ele.ado lu.;ar entre las dem~s criaturas, pues Dios se hizo hom

bre para que el hombre siguiese a Dios.( 179) 

Whi tei1ead rechaza la concepciOn teista por dos dificulta

dem la racionalidad metaf.l'.sica y la prueba de la existencia de 

Dios. La primera consiste " ••• en que deja a Dios completamente 

fuera de la raoionalizaciOn metaffsi?a.{Y •• ).El es un ser cuyo 

designio ha sido crear este Universo, y has~a ah! llega nuestro 

conocimiento( ••• ). El Dios teísta es indiscutiblemente dtil por

que todas las contrariedades pueden ser atribuidas a sus desig

nios ... ( 180) 

Esta dificultad se refiere a que la nociOn de Dios debe ser 

coherente, consistente y aplicable. Coherencia significa que las 

características definitorias de Dios se presupon~an mutuamente, 

de tal manera que solas carezcan de si~nificado. Consitencia es 

la falta de ,:ontradicciOn entre los caracteres. Aplicabilidad -

es que la noci 6n de Di os se adecue a la experiencia empfricao 

Ejemplo de dificultad de consistencia y coherencia es, como pue

den identificarse en un mismo Ser las c:aracterfsticas ne¿ativas 

( incorpóreo, no tiene partes, ni pasiones, incondicionado) con 

la nociOn de un Ser Personal, ~abio, ~ueno, iodopoderoso y Tras

cendente al mundo. Ejemplo de dificultad de aplicabilidad es el 

problema del mal, o sea, como un Ser infinitamente todopoderoso 

y bueno, puede tener una voluntad que sus criaturas pueden deso

bedecer. En otras palabras, como Dios permite el mal, siendo El,· 
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el creador y preservador del mundo. El problema es entre los ca

racteres de poder y bondad infinitas con los males del mundo. 

El prooLema de la coherencia y consistencia se refiere a -

como las características especificas humanas comos persona, se,· 

oondadoso y amoroso, puedan pertenecer a un Ser incorpOreo, ir:-

fini tamen te poderoso y autor de todas las criaturas, que es tro.n

c endente al mundo y del ctlal no tenemos ninguna experiencia em

pírica directa. Hay, pues, un abuso de la analogía, al poner jui

cios morales y antropomorfizar el. ser de Dios. Siendo Dios el -

Ser Supremo, hay una diferencia abismal entre el Ser del creador 

y el ser de sus criaturas. Ademíis, la experiencia religiosa que 

incluye en su significado casi todo lo que es psicolOgico, visi:o-

nes de cualquier tipo, rutlricas o diurnas, sensaciones, emocion 

nes, disposiciones, e incluso convicciones y creencias, podria 

servir de base para una teologia teista, pero no nos sirve, ya 

q,.rn no existe un acuerdo b!lsico entre los sujetos que sufren la 

exp2.riencia religiosa sobre lo que es Dios.(181} 
" 

El problema del mal tiene posibilidad de resolverse por me-

dio de la negación de la realidad del mal, o tratando de restar

le importancia al problema. Otra soluciiOn seria que el Dios teis-. 

ta estuviera m~s allá del bien y del mal, esoos valores sOlo se

rian juicios de los hechos del hombre y no del Universo, ni ele 

Dios. Con respecto al punto de restarle importancia al mal hay 

dos tesis principales: de que todo mal es un defecto o falla, 

que es de naturaleza negativa y por· 10 tanto, de hecho, nada. 

La otra tesis dice; que el mal es una condición necesaria del €1 

bien; e 1 rnal es de un orden lógicamente inferior y el bien es 

el om.ioapto lógicamente superior. As!, los pecados y las ofen= 

sas son necesrias para q_ue Dios las perdone. Pero esta soluei:6n 
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que parece resolver fácilmente el problema, no satisface porque 

hay males que dlficilmente serán redimidos, los cuales Dios cas

tiga. Por lo dicho, vemos que el problema queda sin resolverse 

satisfactoriamente, al no poder reconciliar la noción de Dios 

· reador infinitamente bueno con los males del mundo.(182) 
~ 

Whitehead también rechaza al Dios teista por las pruebas 

de la existencia de Dios. El acepta la critica de Hume a las --

pruebas, ¡ nos dice que .. . . . la única prueba posible serla el -

argumento ontoló8ico de ~ah Anselmo y reiterado por Descartes, 

según el cuál el mero concepto de tal entidad nos permite infe~ 

rir su existencia. La mayoría de los filósofos y teOlogos recha

zan esta demos·cración". ( 183) A~rega que partiendo de la experien-

cia empírica del mundo no podemos remontarnos fuera de la reali

dad de éste, para demostrar la existencia de un Dios completamen

te trascendente. Basándonos en la experiencia emp!rica lo ünico 

que podemos descubrir es un Dios inmanente.(184) 
~ 

Después de la critica de Hume a la posibilidad de probar la 

existencia del Dios teísta, Kant que acepta la critica, introdu-

ce la prueba moral, es decir, el Dios teisi;a como postulado para 

sostener la \rida moral. Niega la validez de las pruebas raciona

les( Pr,1ebas Cosmol61:,iicas y la prueba ontolO(;lca), e introduce 
~ 

la demostración práctica, que sirve para reforzar la moral y la 

reli1;ión, y adem¿s la metaf!sica c;_ue habla rechazado en la "Cr!-

ti·::a de la Razon Pura". Más 'lihitehead nos di.,e que toda reliJi6n 

y l\1etafisica qebe ser racional, pues ella le da coherencia al , 

pensamiento. La utilidad práctica puede ser base de cualquier 

concepto aunque sea contradictorio. 

3.2.- Noci&n del Primer Mo·tor y su rechazo. 

Aristóteles define a Dios como e1.. Primer Motor, Causa Pri-



-,67-

mera, Motor InmOvi 1, eterno, indivisible, con potencia necesaria 

para mo,er al mundo etemament-2, inteli::;encia de la inteJ.i~encia, 

sep::-.rado de las oosas sensibles, y acto puro o actualidad priva

·da de materia, es decir, el primer motor es incorpOreo. El Pri

mer Motor es el creador del orden del mundo, as! :..omo el jefe de 

un ejército. " En efecto, el bien de _un ejército lo constituye 

el orden que r:;;ina en é 1 y su general, y sobre todo s1, seneraJ. 1 

el orden no es obra del general, sino que el general causa el -

orden. 'lodo tiene un puesto marcado en el mundos peces, a'ves, -

plantas; pero hay 1rados diferentes, y los seres no es·~án aisla

dos los unos de los otros; están en una relaciOn mutua, porque 

todo está ordenado en vista de una existencia fuu.ca. "( 185) El -

Primer Motor produce y mantiene el orden del mundo; es el prin

cipio filosOfico último que sostiene su cosmología. 

El motor inm6vil parte del principio de que todo lo que se 

mueve es moádo por otro. St lo que mueve a otro es, a su v_ez, 

molido, es necesario que lo mueva un tercero, y a .és·ce otro. Mtis 

esta cadena de movimiento no puede ser indefinida, tiene que ha

ber un Motor InmOvil, que no sea movido por nadie~ Esta noci6n 

fue tomada por la teologia cristiana y mezclada con la personali

za.ciOn moral de Dios~ Hume crítica la idea de un Primer Motor, 

Causa Primera afirmando que partiendo de los hechos empiricos no 

podemos llegar a la nociOn de una Causa Primera externa al mundo, 

pues no hemos tenido e:i..-periencia de ella. La nociOn de causali-

dad, que es la base de la ar¡;umentad.On del Primer Motor, no es 

lO;icamente necesaria, es decir, del efecto no podemos inferir 

necesariamente su causa. Aa:r, del Universo como totalidad no po

demos inferir su Primera Causa ex-cerna a ~l • .l;!;sta nociOn del 

primer Motor como di·.:e 1-.'}ii tehead esta fuera de toda nnueba ra-



-68-

cional de su existencia, y por eso misrno la rechaza. 

3. 3. El Demiurgo PlatOnico y el Dios de Whi tehead. 

En la obra del Timeo, PlatOn nos habla de un Demiur¿o que 

crea al mundo con la materia prima o Receptáculo y se¿ún las~ 

ideas eternas o modelos con los cuales se 5Uia. El DemiuriO es 

inteli~ente, bueno, pero no tiene un poder ilimitado, ya que lo 

limitan la materia y las ideas. El recept~culo o espacio eterno 

es e 1 fondo y la sustancia de tedo lo que existe y no tiene más 

mo-dmi ento ni más forma qtle el movimiento y la forma de los se-

res que contiene. Estos seres son los seres sens~bles, engendra-

dos .J fini tos1 los cuáles son reproduc.ci;,ones o copias de los se

res eternos o Ideas. Dios ordena el espacio eterno q_ie se con'f= 

,fierte en fue30 al inflamarse, en a..,ua al licuarse y en tierra 

y aire -•;_ando adquiere sus formas por medio de las ideas y los 

nümeros haciendo un universo con la mayor belleza y perfecci6n 

posible. (136) 

Qomparando el Dios de Vlhitehead con el Demiur¿o tenemos que 

e L Dios de \'/ ri tehead y el Demiurgo crean el mundo por medio de 

las ideas y la materia prima(Plat6n) o creatividad,Whitehead), 
- -

La diferencia entre ambos e onsi ste en que la crea ti vi dad, 

e 1 Dios de Whi tehead 'J los objetos eternos no -cienen una existen-

·,ia conc:".'EJta1 son cacegorias formativas del mundo, que se enc,uen= 

tran inmanentes en el mundo. Otro punto es q_,_,e los objetos eter-

nos no están separ;;.dos de Dios, sino que cons-ti~i;u;¡en a D.ios en 

su nat..traleza primordial. En Platon, el Receptáculo, e L Demiur-

-10 y l;;-_s ideas -i;ienen una existencia eterna y más real que el 

mundo, que es apariencia • .lü mundo de las ideas esta separado -

de 1 Demiur ,;o, y es el mundo real que sir-,e de modelo al mundo 

sensible, cuando el Demiurgo es-t;a er@andrste mundo. 
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En 1ílhi tehead, el Dios es ordenador y, a la vez, es el mundo 

mismo. El Demiur¿o es el intermediario. entre el mundo ideal y el 

sensible; el Dios de \'lhi tehead es el principio y el fin del mun

do, es el mundo. Más ar.ibos, e,. Demiur_;o y el principio de concre

ciOn son büenos y limi tactos. 

3.4.- Panteismo y el Dios de Vlhitehead., 

El pante1smo se define como, " un lazo necesETÍO q_ue ciñe 

el m•.mdo a Dios y Dios al :'1undo, Dios no serla -tal sin el mundo, 

co:no el mundo no seria tal sin Dios.Esto no implica, sin embar

_.::o, la perfecta identidad y coincidencia entre Dios y el mundo, 

o mejor dici10, tal iden ;idad o coincidencia se verifica solamené 

te en el sentido que va del r.iundo a Dios, no en el que Ya de Dios 

al mundo. En otros t~rminos, el mundo no es Dios completamente, 

el mundo e 0 ,tli. incluido en la '.ida divina como un elemento nece

sario p2ro no la aJota. "( 137) Hay diferentes clases de panteis

mo, pero a mi me interesan solo dos tipos ,para imcer ma.s com-

prensible el concepto de Dios en·Whitehead,y son, el pantefsmo 

estático de Spinoza y el pantefsmo evolucionista. 

3.4.l. El panteísmo estático o Spinosista es·aquel donde 

Dios es la ünica entidad real y perfecta. El mundo es la suma de 

los modos o a:'.'ecciones de esa sus·,ancia. Se le dice estático por

que el mundo se rea1iza se;:;tin el orden necesario de la naturale

za divina, y es1;a ordenación es m~s lógica q_ue activa y real.(188) 

El Dios de Spinoza es la. Unica Sustancia,"que es en s! y se 

concibe por sfi es de.ir, aquella cuyo concepto no necesita del 

concepto de otra cosa para formarse". ( 189) "Dios es la causa in

mune te do la esencia de las cosas, como tambitin de Si.t existencia". 

(190) Por lo tm1to, todo que es, es concebido por Dios, y existe 

en Dios. 
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Dios consta de dos naturalezas1 la naturaleza ;iaturante y 

la naturaleza naturada. "La naturaleza natu::-ante es lo q_ue es en 

sf J es con·ebido por s!, o dicho de otro modo, los atributos de 

la Sustancia que expresan una esencia eterna e ini'ini ta, o sea, 

Dios. ?or na1,uraleza naturai!ia entiendo todo lo q_ue se si.;ue de 

la necesidad de la naturaleza de Dios, o dicho de otro modo, de 

la de cada uno de sus atributos o ta;:1bi~n todos los modos de los 

atributos de Dios, en tanto se les considera como cosas que son 

en Dios, y no pueden sin __ Dios ser ni ser concebidos."( 191) La -

nat.1.·a'.eza natm·ante es la parte ideal o esen•.ial de Dio_s; la lit 

naturaleza na-curada es el mundo. \ 

La creaciOn del mundo es por dimanacil'ln; y t§sta se sigue -

por las leyes necesarias de la infinita naturaleza nm,urante de 

Dios. "La dimanaciOn sucede eternamente, de una infinidad de ma-

ne ras, una infinidad de cosas o modos" .. ( 192) í,a naturaleza o mun

do :}S infinita y eterna, no tiene un fin en el tiempo, sino que 

siempre se está haciendo, 

La naturaleza natnrante conm;a de tres atributos, la poten

:ia, el pensamiento y la extensil'ln. "La potencia es la esencia 

ae:tiva de Dios".(193); " ••• por la cti§.1 Dios mismo y todas las -

cosas existen y obran".(194) La ~)otencia es su esencia misma, es 

Dios en IJura actividad. La potencia de pensar de Dios "es i_;ual 

a su po".encia actua ~ de obrar, es decir, todo lo qlle se sigue .. 

formalmente de la natura.'..eza infinita de DiofJ,_ se si ,;c1,e objeti-

varaen·,_e, en el mis,.10 orden ;¡ con la misma ,; 011.exiOn de la idea 

de Dios".(1')5) El orden del lJen.sa:nieni;o diáno es el mismo i•lC 

el orden de la naturaleza naturada. 

El mundo o naturaleza naturada está constituido por los -

modos de los tres atributos1 pensamiento o alma, extensi6n o -
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cuerpo, y la potencia o deseo( apetito). 1 odos los modos tienen 

aLma, y " ••• el deseo es aquello por lo cu~l se desea perseverar 

en su ser", ( 196) de buscar su perfección o bien. El mal sOlo se 

encuentra en los modos, y es lo que frustra la potencia o deseo 

de la cosa. 

Whitehead en su obra •ciencia y Mundo Moderno", en el ~ap!

tulo de Dios, compara su pensamiento con el de Spinoza y nos di

~eu "The general acti vi ty is liwt an enti ty in the sense in which 

occasions or eternals objects are entities. Is es a Jeneral me

taphysical character which underlies all occasions, in a partie 

cu.lar mode for each occasion .. There is nothing wi th which to -

compare ita it is Spinoza's one Infinite Substance. Its attribu

tes are its character of individualisation into a multiplicity. 

of modes, and the realm of eternal objects which are variously 

synthesised in ti1ese modes". ( 197) A.;;re.::;a posteriormente, que -

hay q,.rn pon-·r otro atributo a la actividad general, el princi-

pio de limitación, es decir, Dios.(198) 

Tenemos, pues, que la actividad ,general o creatividad es -

el Dios de Spinoza¡ sus atributos sons el car~cter de. individua

,:,iOn o continuo extenso, que es el atributo de la extensiOn en 

Spinoza1 e 1 reino de· los objetos ete ·nos, que es el entendimien

to di .ino del Dios de Spinoza, y por último el principio de li

mi taciOn, o sea, Dios en í'lhitehead, que es la poLencia del Dios 

de Spinoza. }!aJ una distincion entre el principio de lirui taciOn 

de '//Ju te,1ead y la potencia de Spinoza, y es que el principio de 

limi taciOn no es la causa del existir de Dios, sino que es Dios 

mismo, una criatura de la a~tividad general, en cambio ta poten

cia en Spinoza es la causa de que Dios y las cosas actuales e;ds

tan y sean activas. Con respecto a las eni;idades act,;.ales, la 19 
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potencia de Spinoza y el Dios de Whi tehead coinciden, pues los 

dos hacen que surja el m,mdo y se realice, es decir, exista y 1u: .. 

tue. 

Otra distinciOn es que en Spinoza los tres atributos son 

id~nticos a Dios, son una y la misma cosa. Aunque, para precisar 

más, Dios y la poten~ia serian lo mismo, o sea, la potencia es 

la -esencia misma de Uios, Dios, o la .:_JOtencia tendrían dos atri

b~tos o aspectos, la potencia de pensar y la potencia de obrar 

o individual.izar al mundo. Mientras que en Whitehead, la creati

vidad es el fundamento t'tltimo y Dios su accidente primordial; y 

aunque no se dan separados ·del mundo, no se identifican, son dos 

elementos formaiti vos distintos. Los otros dos atributosc lo@! Ob

jed!os eternos y el continuo extenso (pensamiento y extenei&o. en 

Spinoza) son la naturaleza primordial de Dios. En Spinoza se llJ&

ma naturaleza naturanteo 

La naturaleza c onsecuen-te es la multiplicidad de las entié! 

dades actuales y en comparaciOn con apinoza es la naturaleza 

naturada, es decir, los modos o afecciones de Dioso 

En W>ú.tehead y Spinoza, el mal es m&s metaf!sico que moral. 

El mal es el elemento que impide que los modos u ocasiones ac-

tuales logren su perfecci6n. 

Otra diferencia muy importante es que el Dios de Spinoza es 

perfecto; mientras que el Dios de Whl tehead en su naturaleza -

primordial es deficiente en actualidad e .bnconsciente, y en su 

naturaleza consecuente es ::,tctual y c·onsciente. Es decir, que el 

Dios de Whi tehead se nealiza y evoluciona con el mundo. El Dios 

de Spinoza ,ünicamente, se realiza en el mundo por la misma esen

cia de su naturaleza natura.rite, o sea, el mundo surüe de manera 

necesaria y eterna. 
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Hay que hacer notar que el Dios de Spinoza es la Ctnica sus

tancia con plena realidad. Los modos son afecciones de ella y= 

están en un plano ontológico inferior a Dios. En Whi tehead, Dios 

y las ocasiones actuales son entidades actuales por i¿ual, ambas 

son criaturas de la crea ti vi dad. Whi tehead invierte la pos t;ura 

de Spinoza y nos dice que lo ünico que es real y concreto es el 

mundo I lo demás son elementos formaü vos( crea ti ·,·idad, Dios y J. 

los objetos eternos). 
-

La :f'i los off a de Spinoza es monista y la de \Vhi tehead es 

pLuralista. En Spinoza, Dios y la naturaleza es lo mismo, es un 

s6lo individuo, Dios, En Whitehead, el mundo es·ca compuesto de 

la pluralidad de ocasiones actuales. Esta distinción depende del 

énfasis que se ha:;a sobre el 'mundo, ya sea en su multiplicidad o 

en su totalidad. Sf Whi tehead ve el mundo en su totalidad, como 

lo hace Spinoza, su Sis·cema es también monista. Spinoza le da ma-

yor énfasis a Dios, y Whi tehead se lo da al mundo en proceso. 

3.4.2.-El panteísmo evolucionista.-nos afirma q_ue "al cm ... .:. 

mienzo del mundo no hay un ser perfecto, sino imperfecto. 'l'al 

panteísmo ::!Onci be a la divinidad no como en si acabada y perfec-

ta sino en de.enir, en evolución, Y esta evolución, ••• , tiene -

:u..;ar en el ,nundo, .Lo.:;ra su consctmación en e L proceso del mundo. 

En los espiri tus humanos lle:;a a ser consciente de sí mismo,, •• " 

( 199) Este panteísmo lo encontramos en Scheler, y se_ún varios 

autores tan~}i~n en He:.;ela Además es un elemento <lomincJ1tc en los 

panteísmos contemporáneos, como en el caso de Samuel Alexander, 

al (.:_lle voy a to;';Jar cor:io ejemplo. 

En la filosof!a de Alej,ander, el fundamento ültimo de donde 

sur.;e Dios y el mundo es la matriz espacio-temporal. Hablando ;¡_;¡ 

propiamente ella es la creadora de todo. Dios y L.s cosas son -
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sus criaturas. La matriz espacio-temporal es e~ s! misma activi

dad, movimiento infinito. De ella emergen gradualmente los seres 

emp!ricos, materiales, vivientes, el hombre, los ful¡;eles o dei-

dades finitas, y la deidad infinita o Dios. 

La deidad se va realizando segdn la emergencia de los seres 

empíricos; y as! la deidad o tendencia de la materialidad es la 

vida, esta deidad no est4 realizada mientras es ·¡nateria. Sucesi

vamente la deidad de la vida es la mente, la deidadcidei.latimente 

o del nombre es la deidad.finita o ángel, y de ésta ültima, la 

deidad es la deidad infini·ta. 

Dios es la totalidad del universo, y se divide en1 actual 

e ideal. Es actual cuando es el mundo emp!rico( incluyendo las 

deidades finitas); y es ideal cuando se considera como nexo, -

tendenc.ia hacia algo, pero que nunca se llega a realizar total-

. mente, por eso es ideal. Es decir, el mundo es su cuerpo, y su 

mente es la deidad. La diferencia entre Dios y los seres emp!ri

cos es su infinitud. 

La deidad pertenece al orden de la perfecciOn, pero ella y 

la matriz espacio-temporal están en la Unea de lo bueno, de lo 

qc1e permanece. El mal pertenece al cuerpo de Dios y no )Uede de

saparecer, ya que es necesa.rio para la perfección de los seres 

empíricos y la deidad mis~1a, la lfleidad toma lo bueno y descarta 

lo malo, lo que no sirve. 

Alexander nos dice que no se debe identifi::ar a Dios con la 

matriz espacio-temporal, como se !JOdria :1acer fácilmente. Porque, 

afirma que la experiencia reli~iosa - que debe encajar en todo 

sistema metaf!sico- implica adóraciOn a una entidad: y el espa

cio-tiempo no evoca en nosotros adoraciOn, sino entusiasmo espe

culativo o matem~tico, es decir, admiraciOn intelectual.(200) 



-75-

/. 

Comparando Alexander con Whi tehe'.'1-d tenemo_s q_ue la matriz 

espacio-temporal serta la creatividad; la deidad de A1exander 

serta la nataraleza primordial, y_ el cuerpo de Dios o mundo de 

Alexander ser!a la naturaleza consecuente de Whi tehead. En con

secuencia, el Dios de Alexander serta el Dios de Vlhi tehead. 

La diferencia entre ellos es que en Alexander, primero se 

da el Guerpo de Dios y luec;o la deidad; mientras_ q_ue en i'lhi te

head se da primero el polo mental de Dios y luego el polo ffsi

co o mundo. Por lo -tanto, . el Di.os de Alexander no ordena al mun

do, pues su deidad es la fuerza que impele a q_ue emerjan seres 

empíricos de la matriz espacio-temporal. 

El Dios y el mundo de Alexander son criaturas de la matriz 

espacio-temporal, al igual el Dios de Whi teheai:l. y el mundo son. 

criaturas de la creatividad. El mal, em ambos, pertenece al mun

do, y_ no a Dios ni a la categorfa tUtima. 1'ambiªn, en ambos, el 

mal es necesario al proceso del mundo, donde Dios descarta lo 

malo. 

Por la sradaci6n del mundó,en la filosof!a de Alexander y 

en la de Whi tehead, hay un evolucionismo. En Aiexander, la evo

luci On del mundo se hace por la emer;enci a desde la rnatri z espa

cio-temporal de los seres empiricos, primero, la maceria inani-

mada, luego, sucesi ·,amente, los seres vi vientes, el hombre don-

de el mundo se hace concien-te, los tm:::;eles donde el r:mndo ·.-a ad

quiriendo m~s esp:bri tualidad, y por dltimo, Dios como idealidad. 

En .Whitehead, el :nundo surGe de la creatividad y evoluciona por 

medio de t,-radación de pertinencia • .C:sta .:_;radaci5n va desde las 

entidades actuales del espacio vac!o h2.sta el hombre, que es el 

ser corn,ciente por excelencia. Hay sus distinciones en estos 

:panteísmos evolucionistas, y uno de ellos .es que el Dios de Ale-· 



xander nunca adquiere su satisfacci6n, ya que la deidad siempre 

busca estar realizandosei mientras que. el Dios de Whitehead lo

,:,"Ta su satisfacciOn en la apoteosis del mundo ( su naturaleza .. 

superjectiva). Otra distinciOn es que la evoluciOn en Alexander 

culmina en la deidad, y en Whitehead culmina en el hombre .. El-· 

Sistema metafísico de Alexander llega a Dios por inducciOn, de 

los seres emp!ricos particulares a la deidad. El sistema meta-

0isico de Whi tehead parte de Dios, o sea, deduce el mundo pro-

3resi~amente hasta llegar al hombre. Mtis esta culminaci6n del -

sistema de Whi tehead en el hombre no significa que la evoluciOn 

termine allf, ésta puede seguir en otra entidad en este mundo 

actual, o tambi~n puede surgir otro mundo actual. 

3.J.~InterpretaciOn Final. 

El Dios de Whitehead es un ordenador pánte!sta evolucionis• 

ta. Esto tiene sus raices en e·1 demiurgo plat6nico y en el Dios 

de Spinoza. Y tiene mucha semejanza con el Dios de Alexandero 

De PlatOn toma La idea de un Ordenador con un elemento an~ 

terion el Heceptáaulo. Mas el Dios ordenador de Whitehead no 

se identifica con el Demiurgo9 porque Aste Qltimo·es una enti

dad fuera del mundo sensible con mayor· realidad que 4Si. "y sirve 

de intermediario entr'e las estructuras sustanciales eternas, las 

ideas y e 1 l{eceptáculo o Materia Prima. En Whi. tehead Dios es las 

ideas y est{ en el mundo. 

Spinoza.- Aunque el panteísmo de Spinoza no es del mismo -

tipo que el de Whitehead, hay muchas· semejanzas, que aparente-· 

men·te no se ven. El panteísmo de Spinoza es monista y estlltico. 

Wlütehead ·tiene un pante!smo pluraLista y dinAmico. Mas todo $

pensamiento. cosmolO¿;ico tiene una interrelaciOn entre la visiOn 

est1i.tica '.l la historia dinámica. Pero lo que sucede en Spinoza 
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y ~n W!'litehead es q_ue cada uno le da distinta importancia al mun

do; Whi tehe~d le da prioridad al ::rnndo y su dinamicidad, y Spi

noza se la da a Dios y su visiOn estática de todas las ideas, 

que se realizan en el mundo por leyes necesad.~. Empero esta 

visi6n estática, hay en Spinoza movimiento y actividad por la -

potencia divina. Por ella, el mundo existe y obra. Todos los mo

dos tienen esa potencia, llamada deseo, que busca su realizaci6n 

o perfección. Por lo tanto, la visión estática es aparente, ya 

que dentro de Dios( Mundo). ha.y continua actividad. 

Lo mismo que pasa en Spinoza, pasa en Whitehead, cuando se 

observa a Dios en su naturaleza superjectiva, cuando Dios logra 

su completa satisfacción§ aqu.1 al mundo está en armenia y en paz 

y,por lo tanto, la visiOn del mundo es más est&.tica que dinámica. 

La diferencia del Dios de Whitehead con el de Spinoza es~ 

que el dinamismo de Whitehaad es evolucionissa y el de Spinoza 

no. El Dios de Spinoza ya es perfecto y acabado desde el princi

pio J la creación del mundo es porque su misma naturaleza le exi

ge esa dimanaclOn. El Dios de Whitehead en su naturaleza primor

dial es imperfecto, inactual e inconsciente. Es imperfecto por

que nada más contiene los objetos eternos, es decir, la idealiq 

dad, no tiene existencia concreta que obtiene al realizarse en 

el mundo y por ello es imperfecto, El Dios adcpiere su perfección 

y conciencia en la gradación del mundo, y lo lobra completamente 

en el hombre. El dinamismo de Spinoza 3eria más bien_ por dimami.= 

ci5n, o sea, la creaciOn del mundo procede de Dios por sus le-

yes necesarias. 

s. Alexander.- Whitehead coincide con Alexander en la nociOn 

de matriz espacio-temporal como categoría ültima, El evolucionis

mo de Whi tehe:,d üene analogía con el de ALexander, pues difie.:. 
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ren en el punto final de la gradaci6n, el primero acaba en el -

hombre y el ültimo culmina en la deidad. La ser.iejanza entre am

bos fi 16sofos no implica que se hayan influido entre s:l'., ya que, 

aun::r..le ambos fil5sofos fueron contemporfuleos y conoderon la fi

losof.l'.a de .:ada uno1 sus filosofías parten de puntos distintos. 

'.\'hiteheo.d tiene Uh campo de conocimiento más científico y empí

rico que el otro. 

rlesumiendo, tenemos que el Dios de W¡u tehead es pante!sta. 

porq~te se haya inmanen"~e en el mtmdo; y por su inmanencia, su·"" 

a.rmon!a conceptual se realiza en el mundo como un orden. ::.n Dios 

de W!ü ~ehead es ordenador, porque va ordenando como principio de 

conc:reciOn que es él, la croati vi dad informe y- caótica. Es;.a con

creción y ordena·.::iOn lo hace por mediaciOn de los objGtos eter

nos, que van in...;resando en todas las entidades actuales.Y por 

último, el Dios de Whi tehead es pante!sta evolucionista, porque 

el proceso de realizaciOn de Dios en el mundo se lo~ra por la -

GTadación de pertinencia de la creatividad, y la ,g'adación va~ 

desde las ocasiones actuales del espacio ·;ac!o ítasta el homJre. 

i::ste proceso creador comiénza con un Dios inconscisnte, que al 

evolucionar al hombre, lo,.:;ra en ~ste .su conciencia. 
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CONCLUSION. 

Las nociones básicas para comprender el Dios de Whitehead 

y su funcíOn en su sistema metafísico son, la creatividad, los 

objetos eternos y las ocasiones actuales. 

La creatividad es la categor!a {lltima y consiste en energ!a 

fluente que esca en continuo fluir y sin determinación. Es lama

teria prima aris"otélica, la materia neutra moderna, el receptá

culo de PlatOn, el Dios de. Spinoza, y la matriz espacio=temporal 

de 1,le .. ander. Esta nociOn no tiene nada que ver con la idea de 

creaciOn( producir algo de la nada), en IVhi tehead no hay esta -

idea. La creatividad, Dios, los objetos eternos y el mundo son 

eternos\ y lo que noso"ros -cultivados en la tradiciOn judeo-cri s

tiana- entendemos por crear, W!tl tehead lo ve co,110 el ordenamien

to de la creatividad Jor medio de los objetos eternos, o sea, la 

creatividad se concr·eta en ocasiones actuales por la. ingresi6n 

de los objetos eternos. 

Los objetos eternos son entidades potenciales que pueden in

::;resar o no al mundo, Los objetos eternos que no in6resan son l a 

potencialidad ;eneral, y los que in";resan son la potenc:ialidad 

real. Esta ültima constituye el continuo extenso, es decir, el 

esquema rela,:,iona c;_ue s,1byace a cualquier mundo. Es más _;eneral 

que las relaciones espacio-temporaLeS cuatri-dimensionales dél 

mundo en que vi '.'imos. El continuo extenso se ato mi za en di fe.~en= 

tes ~pocas cOsraicas o m.,ndos. 

Los obj Dtos eternos se dividen em objetivos y subjetivos. 

ObjetLos son las :,,"elaciones matem~ticas, y subjetivos son los 

que forman parte de la fo:,:-ma subj eti .¡a o tono afec·t;i vo de la -

prehensi On conceptual o de la :_:¡rehensiOn física, Ej1 la rojez, 
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Los objetos e·ternos tienen como esenciaa un carácter anall

tico y relacional. El car~cter analitico si,:;nifica que un objeto 

eterno puede analizarse en un nftmcro indefinido de relaciones su

bordinadas, Por este carl'3.cter analftico y porq_ue todos los obje

tos eternos están interrelacionados hay c,TadaciOn entre ellos, 

desde los objetos eternos de complejidad cero hasta los objetos 

eternos complejos. Los primero no pueden ser analizados dentro 

de un conjunto de relaciones componen"tes1 mientras que los obje

tos eternos complejos s! ~e pueden ana.úzar as!, dando "compoaen= 

tes de objetos complejos", "componenLes derivados", "componentes 

de los componentes derivados", y as! sucesivamente hasta el gra

do n- componentes. Esta caracterizaciOn del mundo ideal en jerar

q_uias a·ostracti vas me recuerda le. lOgica de clases, en su teorfa 

de los tipos. 

Las otras entidades importantes en la filosofia de "hitehead 

son las ocasiones actuales, que son la-concreción de objetos d

ternos.Estas ocasiones son las entidades reales y concretas, de 

que consta el mundo. Tienen dos· lados, uno fisico y otro concep

tual, Hay un pansiquismo en todas ellas, pues desde los elec.tro

nes hasta el hombre hay lado mental o conceptual. 

Las entidades actuales son compuestas, em;an formadas de .¡, 

todos los e lemeritos del mundo1 potenciales, actuales e hi oridos1 

o sea, los objetos eternos, de otras ocasiones aL:tuales y de -

prehensiones y proposiciones. 

Las o::asiones actuaies están in-terrelacionadas, formando la 

comunidad del mundo. Mtis esto no implica que for1na una sol.a enti

dad, sino que conservan su individualidad de.ntro de la comunidad. 

Hay a la vez, continuidad y atomicidad en las entidades actuales. 

Con respecto a la ,atomicidad las ocasiones actuales son como las 
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mf>nadas leibni tzianas, con .la diferencia que las monadas están 

cerradas( no tienen ventanas) y se comunican entres! por la ar

monía preestablecida de Dios, en Whitehead las ocasiones est,.n 

abiertas y en relaciOn con todas las entidades, ideales y actua

les, 

La ocasiOn actual es proceso, esta. .. en devenir, es su hacer 

.:l s .. 1 perecer. 

La ocasiOn actual percibe el mundo por medio de los modos 

de la experiencia, de la eficacia causal, de la inmediatez pre

sentati va y el a.na.lisis conceptual. E1 primer modo es la expe11-

riencia emocional, y el de la inmediatez presentativa es la exp 

periencia sensorial? El análisis conceptual sOlo se da en los .. 

animales superio,·es: se basa en lo dado por la inmediatez presen-· 

tativa para analizarlo. 

La ocasiOn actual en su proceso de concr-,scencia se consti..

tuye de la fase responsiva y la fase suple.,iental. La fase respon

siva es la recepciOn f.!sLa del mundo y está integrada por senti

res o prehensiones positivas f.!sicas. La fase suplemental es ..... 

:·uando la oc:asiOn actual siente lo emocional de lo recibido en 

la responsiva, y lo reune en una unidad estftica( suplemento es

tético). Cuando los objetos eternos prehendidos en las fase¡¡¡ ffll.= 

teriores son pzrtinentes a la ocasiOn, se tiene el suplemento .. 

intelectual de la fase suplemental. 

Después de que el proceso de concrescencia termina, la oca= 

siOn actual obtiene su satisfaccipn; que es el loJro de su aspi

racion subjetiva, la culminacion de su determinacion. 

Las ocasiones tienen gradacil:ín, desde las 02asiones del es

pacio vac!o hasta el hombré. En esta ~rrada·..:iOn hay una tendencia 

a la centralizaciOn de las funciones de la ocasi~n en un s6lo 
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Organo, el sistema nervioso o cerebro. Y:~es es.ta tendencia la 

misma que busca llegar a la conciencia. Essa teor!a evoluciona

ria de Whitehead se puede comparar con la teor!a de la evoluciOn 

de Teilhard de Chardin donde habla de una ley de complejidad-con

ciencia en los seres. Seg{m Teilhard todos los serss, desde los 

seres inorgtmicos hasta el hombre, tien&n concien.ia; los seres 

inor5Anicos por ser m§.s simples su conciencia es m!nima, y mien

tras se a,anza en la complejidad del ser, ~ste tendr(i. mayor con

ciencia. El hombre, por ser la entidad más compleja que conocem 

mos es el ser que tiene conciencia de st, que reflexiona, y a es

to le llama esp!ri tu • 

.Las ocasiones actuales tienen relaciones espaciales, que es 

su divisiOn coordinada en U'.neas, puntos, planos y proyectores. 

Estas relaciones 6eomlltricas constituyen el continuo espacio-tem

pora l, ql!e en nuestra llpoca cOsmica ac·tual es cuatri-climensi onal. 

Todas las ocasiones actuales tienen inmortalidad objetiva, 

pero esta inmortalidad no significa que la ocasiOn conserva su 

indi 'fidua Lidad despul!s de la muerte, sino que es una inmorta li

dad donde la entidad se reincorpora al mundo. 

Despu~s de la s!ntesis de las nociones de creatividad, ob

jetos eternos y ocasiones actuales, voy a ser una breve resefla 

de lo que entiende Whi tehead por divinidad. 

El Dios de Whi tehead es una entidad actual a-temporal inma

nente al m-.mdo, que junto con la creatividad forman el mundo. -

Este Dios tiene dos naturalezas, primordial o concpetual y con

cuente o Mundo. La pri.mordial consta de los objetos eternos que 

son los ideales a los que aspira el mundo al re ali zar se. 

Dios y el mundo son uno en todo, son e 1 contraste de opues

tos1 unidad-pluralidad, bien-mal, orden-desorden,permanen.::ia-
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fluir, etc. M&s ambos son e~vueltos por la cate~oria de la crea

tividad, la GUal lo~ra la reconciliaci~n de los contrastas. 

El Dios de 'ihi tehead es el principio de concreci6n \l orden 

de la creatividad, y es el impulso hacia la novedad. 

Otra función de Dios es salvar el mundo del mal o desorden, 

sosteniéndolo por medio de su paciencia, en el desarrollo de és

te. Esto lo hace por medio de lps objetos eterno111, que sirven de 

guias hacia la perfecci6n a los objetos eternos. 

Dios tiene dos clases de exiotencia, una ideal que es cuan

do Dios es naturaleza primordial, cuando sólo es visión de los 

ideales u objetos eternos; y otra acúual, ,:oncreta cuando Dios 

se ha tornado mundo, por la recepmi6n de la multiplicidad. de ~s 

Oé:asiones a,·tuales en su propia reallzacitm. Mis la existencia 

actual de Dios no esta fuera del mundo, sino esta inmanente en 

el mundo. Esta inmanencia de Dios es lo que permite el orden y 

la armonia en el mundo, sin Dios como principio ordenador habr!a 

puro caos. 

El Dios de Whitehead tiene como.funciOn principal la~ 

siOn esMtica, es decir, que Dios como principio .ordenador in-

manente en el mundo determina y ordena la energia fluente para 

producir la armon!a y la Belleza en el Universo. todo orden es 

estético, el orden religioso y moral no son más que aspectos de 

líl. 

Whitehead rechaza la nociOn del Dios teista por ser éste= 

Ultimo un Dios trascendente y personal. Tlll.l!l.bi~n rechaza la n~ 

ción del Primer Motor de Aristoteles, por estar esta nocion más 

all~ de una explicación empfrica. Pues partiendo de los hechos 

no podemos lleJar a la nociOn de un. Priaer Notor externo al mun

do, y del cüal no tenemos nin&-una experiencia. El Dios de White-
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head es un ordenador pantelsta evolucionista, es decir, un orde

nador inmanente al mundo, que evoluciona de su inconscientia e 

inactualidad hasta ser consciente y actual. 

La nocion de Dios es indispensable en el sistema de White-

head, sin El no hay mundo. Es el elemento que da movimiento_y vi

da a la creatividad. Sin Dios, la descripcion metaflsica del mun

do seria inconsistente e incoherente. Y esto, porque Dios esta 

presupuesto en todas las nociones que inte¿ran su sistema: todas 

estan interrelacionadas, .y·no se pueden -Oncebir unas sin las -

otras, 

En su sistema cosmológico, Vlhi tehead explica el mundo paril; 

tiendo de la creatividad, de Dios y de los objetos eternos, que 

son los elementos estructurales del Universo. Es decir, no llega 

a Dios partiendo del :;¡undo (inducción), sino que Dios y las de

mAs nociones son los postulados necesarios para tu descripciOn 

metafisica. De estos postulados va a deducir el mundo, en sus di-

ferenté'S gradaciones. 

Con res:pecto a la idea de crea ti vi dad, desde un principio 

se me hizo dificil de comprender y precisar, y mis cuando me pre-

_;.mtaba porque Whi tehead la hab.l'.a colocado como cate~orfa dltima, 

siendo lo ma.s 10.;ico pensar a Dios como lo Ultimo y no a una en-
# 

ti dad caótica y _sin de,;erminaci ón. Mis actua ..mente creo que Whi-

tehead puso a la creatividad co:ao la cate6or1a ültíma porque s! 

Dios fuera lo t'.Htir:10 ·1endrfa lue.;o el probcema de la creaciOn del 

mundo, y co .10 no hay nada eterno juni;o a Dios, la so luciOn seria 

que D~os crearia el mundo de la na·ia (que es una idea dificil de 

raciona Lizar), o que el mundo ::' uera una afeccil5n de Dios. Más es

ca tiltima solución que es la de Spinoza, ti ene e .L. _;rave inconve

niente que e L mundo no .;iene una existencia real, sino que es ;i,t 
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una apariencia de Dios, Queda, pues, la manera de pensar de los 

::,Tie :?;OS donde la materia prima, de la ·que se formaba e 1 mundo, 

era eterna. Idea que encontramos tambi~n en Plotino, su mundo 

es la conjuncíOn de las ideas inteligibles emanadas del Uno y 

la materia sensible. 

Hay una interpretacH>n de 1 Dios de Whi tehead (.Mays) que nos 

dice q~e e~ Dios de Whitehead es la deificaciOn del continuo ex

tenso. Más e L Dios de Whitehead no puede ser el continuo extenso, 

porque el continuo es una parte del lado conceptual de Dios( es 

la poten,.,ial real), y Dios es más que eso. Dios consta de toda 

la pocencialidad! general y real, de los objetos eternos objeii

,,os y ,suoje·Givos1 ademll.s, Dios es creatividad, es b~squeda de 

no·.,edad, y tiene su lado f!sico qu.e se realiza con el mundo por 

su amor a él. 

La interpretaciOn de Parmentier, que compara los tres ca

racteres del Dios de Whitehead con la trinidad del Dios cristia-

no y pone co:no nociOn esencial, el amor, es una interpretaciOn 

que no es compatible con la fi losoffa de Whi tehead. En primer -

lu.¡;ar porque la trinidad implica un Dios p""rsonal y trascenden

te I en se__;u.ndo lu¿;ar porque la nociOn ·esencial en Whi tehead no 

es el amor, sino el orden¡ en tercer lugar porque el amor cris~ 

tiano nos lleva a la idea de solicitud de Dios para cada criatu

ra, a una relación de un Yo( la criatura) con un TO.( Dios); en 
' 

otras palabras, el hombre necesita al hacer U.."l.a plegaria pensar 

a Dios como vn ser personal., amorosa° que se preocupa por su mun

do creado. El Dios de Whitehead ni es personal, y su amor es in

difilrente a los problemas e,.istenciales de cada ser, su amor con-

siste en la búsqueda de mayor intensidad de belleza y armonía 

en el mundo. 



Por lo anteriormente dicho, vemos que el Dios de Wni tehead 

no es el Dios de los.religiosos, de los m!sticos, el Dios de la 

fe y de la adoraci6n1 sino mas bien su Dios esta en un plano in

telectual, es un Dios pensado, no sentido. 

Muchos pensadores tacharian de ateo y materialista a V/hite

head, porque no habla de un Dios trascendente y personal. Mfis 

esto es un juicio injusto y paroial, ya que desde la llipoca de 

los hombres primitivos con el animismo hasta nuestros dias se ha 

repetido con intervalos y con variaciones el pensamiento de un 

mundo divinizado, siendo la divinidad( o divinidades) el orden 

impersonal que impera en el mundo. 

Si ateo se entiende como no-teista, Whitehead es ateo; pero 

si ateo se entiende a la persona que niega la existencia de cuai

quier tipo de Dios, Whl tellead no es ateo. Ya que El niega la @iic 

existencia del Dios teísta, pero tiene otra idea de la
0 divinidadg 

que aunqµe no es un Dios para aer aet1.tido y ad.orado, es un D;los 

m!1s ra,·ional y coherente para un pensamiento cientifico y filo,.. 

sijfico que se basa en la experienciá eaptric~. AdemAs que en te

mas como estos no podemos decir la Verdad la tengo yo o la tiene 

el otro, pues Dios es uno de los problemas perennes del hombre,· 

en su religi.On y en su filosofar., 
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NOTAS. 

Nota aclaratoria, para las obras de Whitehead he usado las si• 

,1.ü en ces abreviaturas, 

Proceso y Realidad. 

El Devenir de la Reli¿iOn 

Modos del Pensa:ni en to. 

Aventura de las Ideas. 

Ciencia y Mundo Moderno, 

Simbolismo, s:1 significado y efecto. 

PR. 

RM. 

lf!'. 

AI. 

SSE. 

( 1) Cfr. Whi tehead. MT. Ed. Losada. Buenos Aires, 1944.Pt 88. 

( 2)· Cfr. Whi tehead. PR. Ed. Losada. Buenos Aires, 1956.J)ll 215. 

(3) Cfr. Whitehead. Op. Cit. pu 416-417. 

( 4) Cfr. Whi tehead. RM. Ed. Nova. Buenos Aires, 1961.pa 79-80. 

(5) Cfr. Parmentier.Whitehead et le problema de Dieu.Ed.Blaus-

chesme. París, 1968. p1 532. 

( 6) " ••• hay en e 1 caso de 1 Di os de Whi tehead un aspecto de la -

naturaleza primordial, que corrésponder!a al padre, en tanto 

que principio del cual no se puede remontar, y en tanto que 

el comprende, dentro del verlio, las ideas divinas. La natu• 

raleza consecuente de Dios, constituye la verdad de todas• 

las cosas y en la cual Dios ,asume el mundo ffsico, temporal, 

no está sin analogfa con la persona del verbo, el verbo es 

la verdad, y ~l asume la naturaleza humana en su encarma--

ciOna el verbo ha llegado a ser Dios ••• Y en este segundo mo

mento del Dios de Wiütehead, la naturaleza consecuente, co

rresponde a la obra de la Sabidur!a y el misterio de salva

ciOm r'edenciOn dentro del sufrimiento y sobre todo dentro 

del amor. ~1 tercer cardcter de Dios, su anturaleza super-
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jectiva, que es la relaciOn reciproca de amor, la suprema 

inmanencia mutua_, ell.a evoca a la vez la tercera persona 

en el sen-cido de la Trinidad, el Esp.tritu Santo, nexo del 

Padre y del Hijo, la obra del Esp!ri tu Santo dentro del 

mundo".Parmentier. Op. Cit. p1 455. 

( ?) Cfr. Ibidem. PI 564-565. 

(8) Whitehead,PR,p153. 

(9) Op.Cit, PI 336. 

(10) Ibidem,p,307, 

(11) Idem,p.73, 

( 12) Id.ns 41, 

( 13) Whi tehead,MT • .PI 118, 

(14) H el primer principio eS q_Ue cada Objeto eterno es una in~ 

di :ádual.idad que en su propio uso peculiar, es lo que es". 

Vlhitehead,SMW.Ed, Macmillan and Co,.Mew York,1945.p1229, 
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GLOSARI-0. 

AG'.l.'UALIDAD.- Este tt§rmino es equivalente al de ocasiOn, o sea, 

las oosas o entidades concretas que tienen una existencia real. 

No tiene la misma significaciOn de actual que le da AristOteles, 

para ~ste lo actual es la culminaciOn del movimiento o acciOn 

que ,a de lo que es pot,mcia a su forma final. En \Vhi tehead este 

movimiento de potencia a acto es el proceso de la actualidad que 

0:a de 1 dato inicial hasta .su satisfacciOn. 

ANALISIS CONCEP'.l'llAL.- Es un modo de experiencia que se basa en 

los dai:;os que le da la percepciOn sensorial o inmediatez presen

tativa. (S,S,E. p.40) 

APETICION.- Es la valoraciOn conceptual de un sentir f!sico inme

diato combinado con el af~n hacia su realizaciOn. ( PR.p. 54). 

ASPIRACION SUBJ~TIYA.- Es. el goce del ideal que gufa la autocrea

ciOn de la entidad actual¡ es el sef(uelo para el sen.tir que cul

mina en la satisfacciOn de ia eni:;idad. Todas las entidades ac

tuales( incluyendo a Dios) tienen aspiraciOn subjetiva. Nada más 

que Dios tiene ·perfecciOn de aspiraciOn por tener completez de 

ideaLes.( PR,p. 125, 4ó4). 

A,ENTUr(A.- Lsta nociOil La usa •ihi tehead en su obra "Aventura de 

las Ideas" para si.:;nificar el mimdo de,1de su inicio como Eros di

vino has,a el :final como armonía de las armenias o paz. (AI.P. IV. 

Cap,XX.Sece. IX.p. 339J. 

BELLEZA.- Es la cua.idad de l.a ai.·monia a la que esta dirigido el 

m,.mdo, Para su realLmciOn se necesita la ob"tencit'm de verdad, 

'-~erdad que se extiende al plano emotivo, es decir, las formas 

subj2ti vas que acornpa.ran a la conformaciOn de los da-c;os sensoria-

les con la realidad.(AI,P. IV,Cap. XVIII.Secc.I.p,305 y Secc.II.p.307) 



BONDAD.-Es la categorfa ftltima, es la cualidad de la creativi

dad que esta presente en toda entidad .actual. Esta cualidad no 

hay que confundirla con el valor moral de la bondad, ya que es

ta bondad se refiere a esa energ!a de las actualidades que busca 

su realizaciOn.( RM. p. 74). 

CONCIENCIA.- Es el polo mental del hombre, es la conciencia de 

sf ante e 1 ambi ene e, es e 1 esp!ri tu. Whi tehead pone esta cate

sorfa sOlo al hombre, las demds entidades actuales tienen polo 

mental o conceptual, pero no llegan a la conciencia. Teilhard ~ 

de Chardin identifica el polo conceptual con la conciencia, y -

as! dice que todas las cosa~ tienen conciencia desde los seres 

inorz~nicos hasta el hombre; esta conciencia se va haciendo com

pleja segün una ley .de complejidad-conciencia. 

CONTILUO EX'.l'ENSO.- Es el esquema relacional de la experiencia me

diante el cual las entidades actuales se unen en un sOlo mundo 

comdn, El continuo extenso expresa la so.J.idaridad del mundo, las 

entidades actuales lo atomizan. En sl, el continuo es meramente 

la po-.;enciaLidad para la divisiOn; una entidad actual efectda -

esa di visiOn. El continuo extenso esta consti tuidó por ·1os obje .. 

tos eternos objetivos o relaciones matemiticas.(PR.pslOl-102,109-

110). 

c1rnATIVIDAn.- La creatividad llamada tambi~n potencia creadora, 

actividad generul, es la materia prima de AristOteles,y la ma-

teria neutra de la ciencia moderna. La crea ti vi dad es la cate

.;oria tHtima, es la energfa fluen:lB que subyace al mundo y que 

con la inten·en:.:iOn divina logra concretarse, tener forma, movi

miento y vida. La creatividad sin Dios ser.ta pura energfa infor

mada, ca5tica. (PR.pv 53-54;416v41~). 

DIOS.- 'lfhi tehead rechaza e 1 Dios teísta y el Primer Motor aris-
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¡\ 
tot~libo. Su Dios esta inmanente al mundo, sin existencia real. 

Este Dios es-,a consti t,iido de los objetos eternos y busca la rea

li zaci6n de estos en el mundo sensible. Al lograr esta realiza

cil'.>n se en::arna en el m~do y obtiene su apoteosis.(RM.p1 59, LOS; 

PR. p1 135-1;6, 468-470; SMW.p1 256-257.)o 

EFICACIA CAU;c,AL.- Es un modo de experiencia de percepciOn pu1·a, 

basada en lo emocional de las entidades actuales, es la base de 

toda experiencia. La eficacia causal es el sentir el c,terpc en 

funci onami en to, y nos produce datos q_ue son va¿os, car .;ados de 

emotividad---ira,odio,miedo, terror, atracción, a:-.ior, deseo, h.am-

b~e, etc- con un sentido de derivación de un pasado inmediato a 

un futuro inmediato. ~s decir, que por la eficacia causal perci-

bimos la continuidad del mundo y su causalidad. Este modo de ex-

periencia lo tienen todas las entidades actuales. ( S~E.pt 11, 39; 

PR,pt 243; i.1T.p1 8d.) 

filL'IDAD ACTUAL,- La entidad actual es la noci6h de sustancia en 

Arist6teles, má.s no se identifican. Whltehead rechaza,Jla, id~a.de 

sustancia porque implica un fundamento est~tico que recibe las 

impresiones de los aceidentes.Para Whitehead,todas las·cosa.1:Ly 

Dios son entidades actuales, pero para evitar confusiones, lJios 

será la entidad actual y a las deII4s entidades las llama ocasio

nes actuales. Más algunas veces :i.lsa indistintamente estas dos 

nociones. 

Entidad actual es la s:l'.ntesis de otras entidades actuales, 

de las formas ideales y de Dios. O· sea, que la entidad actual 

es com¡)Ue.,ta, el mundo es un constituyente de su propia consti

tucil'.>n, de modo que cada entidad actual es un microcosmos que 

rep1°esenta en sf al universo entero.{ PH.ps 426,kM.pt 72-73.) 

La entidad ac·~ual es proceso, que va desde los datos que se 
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prehenden en sentires hasta la satisfaccHm o realizaciOn. La 

entj_dad act:ml es bipol·,.ri un polo f!sico y un polo mental. La 

entidad act;1al no es autos'.-lficien"e, necesita de la sociedad 

para e;üstir.( RM.Pq 81-82; PR.p1 69, 526.) 

ENTIDAD IDEAL.- Llamada por Whi tei1ead objeto eterno, reino de 

los cielos, es la "Idea" platOnica y el "Universal" en AristO-

teles. Su de:ünici5n la expondr~ cuando. hable de los objetos -

ete:·nos, que es t~rmino que m§.,, utiliza Whit,ehead. 

ER08.- Se identifica con la naturaleza primordial de Dios y es 

el .;oce a~,tivo de todos los objetos eternos, junLo on la estim 

mulaciOn hacia su realizaciOn finita en el mundo.( AI.P.IY.Cap. 

XIX.Secc.III.p1 )16.) 

El eros di dno de iVhi tehead es diferen ,e al eros platOnico. 

Ambos eros son la estimuL::ciOn hacia la realizaciOn de la perfe

cciOn ideal¡ la difereni;ia es que el eros platOnico se encuentra 

en '.'ada alma humana que busca la sabiduría y al hacerlo se ·,,a -

alejando de los modos de vida comün, es decir, el amor a lo sen

sible. Por el ·eros divino de l'lhltehead el mundo se realiza¡ por 

el eros de PlatOn el alma humana se purifica. 

EX?ERH:NCJ A.- Whi tehead nos dice que toda ocasiOn actual tiene 

experiencia del mundo. La experiencia tiene tres modos, la ex-

pe:riencia de eficacia causal, la experiencia de inmediatez pre

sP.ntati va o p2rcepciOn sensorial y el análisis conceptual. El 

O.Lt.:..mo i:1odo sólo lo tiene el hombre, la pcrcepciOn sensorial 

se halla en todos los or~anismos ·1i vien-i;es, y la eficacia cau-

sal la tienen todas las entidades actuales.( SSE.p1 20.) 

La estructura de la experiencia es una relaciOn bilateral 

de p r,;e tanto de L sujeto como del objeto, ~m.bos se influyen mu

tua.11en te. La ocasiOn como suje·t;o tiene una importancia para el 
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objeto y la importancia a la vez coloca al objeto como un compo

nente en la experiencia del s..¡jeto, con un tono afectivo surgido 

de este objeto y dirigido hacia ~l.( AI.P.III.Cap.XI.Secc,III. 

pe 205.) 

FALACIA DE CONCH.t!:CIJN FUEHA DE LUG.AR.* Esta falacia consiste en 

hacer caso omiso del .;rado de abstr&cciOn impl! cito en el hecho 

de que una entidad actual se considere meramente en la medida 

en que ejemplifica ciertas categor!as del pensamiento. Hay aspec

tos de la actualidad que se i;,noran simplemente, mientras se rem

trin;e el pensamiento a ver la ocasiOn en sus aspectos esencia

les. ( PR.p1 23) 

FOHMA SUBJi-:TIVA.- Es el tono afectivo sur¿;ido de la prehensiOn 

del dato, La forma subjetiva tiene varias especie si. emo, iones, 

valoraciones, propósitos, adversiones, aversiones, conciencia. 

(PR.pa 43) • 

IN .1-;ESION.- Se refiere al modo particular en que la potenciali

dad de un obj0to eterno se realiza en una entidad actual parti

cul::.r contribu;1endo as.! a la autocreación de la entidad.(PR,p142) 

INMEDTA.EZ PK.ESEl'i'l'Nl'IVA,- Es la percepciOn inmedima del mundo 

externo presente, donde el mundo se muestra a sf mismo como una 

comunidad de cosas real,=s, li_.ado por las formas espacio-tempo

rales y cualitativas. Se presenta por medio de los color·c:s, so;·J.

dos, sabor2s,etc, Las sensaciones de este modo de eÁ-p,riencia ca

recen de intimidad, de intensidad :l de va_;uedad1 se caracterizan 

por ser clarc:.s, distini;as J sus efectos emocional;;s ( si la oc:a

sión lle._,;a a tener) son derivaci:mes sec,mdarias promovidas por 

reacciones distintas a la percepción misma. A esta percepción se 

le na dado toda la importancia en el estudio de la teorla del co

nocimiento, olvidandose del otro modo de experiencia, base de 
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todo conocimiento, es decir, el modo de la eficacia causal.(MT. 

p189; SSE.p. 22-23.) 

INMOR'l'Ai,IDAD OBJE'.l'IVA,- es el carácter por medio del cuál toda 

entidad actual al perecer se convierte en componente de otras 

ocasiones. La ocasiOn actual al perecer pierde su inmediatez 

subjetiva, pero su objetividad es inmortal y es la parte que se 

incetra al proceso creador del·mundo. O sea, la inmortalidad ob

jetiva es la incorporación de lo muerto en lo viviente.( PR.p112). 

JER.ARQUIA ABSTRACTIVA.- Es una recta pro.::;resi va de obj.,tos eteP

nos basada sobre un .::;rupo g de objetos eternos simples que van 

ascendiendo en complejidad. Hay dos clases de jerarquías abstrac

tL·as, la finita y la infinita. La finita termina en un objeto 

eterno de complejidad m~xima, que serA llamado la cúspide de la 

jer::.rquia. La jerarquía abstractiva infinita incluye miembros ;¡ 

pertenecientes a todos los grados de complejidad y es por esta 

jerarquia que se trata de completar la descripción de una enti

dad a,;tual. (SM.W.Cap.X.p1 242.) 

MAL.- El mal es el ac;ente destructor del orden del mundo, mAs 

es un elemento necesario al proceso del mundo. El.·mal es la de

:;radaciOn de las experiencias más elevadas en beneficio de las 

inferiores, Para huir del mal es necesario eliminar o descartar 

el elemento que obstruye la realización del ideal.(RM.pi 74). 

MUNDO.- El xaundo es la conümidad de -todas las ocasiones, inclu

yendo a Dios. 

NA'l.'URALEZA PRIMORDIAL. - Es Dios en su polo conceptual, es la vi

si6n completa del reino de la idealidad. Dios en esta naturaleza 

es deficiente en actualidad e inconsciente. (PH.p, 463;RM.p1 108.) 

NATURALEZA CONSEClTEN'I:E.- es la realizacii5n del mundo mediante -

los objetos eternos. La naturaleza consecuente es la multipli-
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cidad de ocasiones actuales en el proceso del mundo. Aquí Dios 

es eminentemente actual, determinado, incompleto y consciente. 

(PR.pt 463). 

NATURALEZA SUPERJECTIVA.- Es el carácter de valor prágmatico de 

la satisfacciOn de Dios al calificar la creatividad. Es cuando 

Dios salva al mundo de la acciOn destructiva del mundo por medio 

de la visiOn de la verdad, belleza y bondad. En esta naturaleza 

Dios logra encarnarse en el mundo, consigue la paz o armonia to-

tal. (PR.Pa 128) • 

OBJETIVACION.- es la operaciOn abstracti va mediante la cudl va

rias ocasiones actuales pasan a ser un dato complejo en una oca

siOn actual. La abstracciOn se hace por eliminaciOn y síntesis. 

( PR.ps 237). 

OBJETOS ETERNOS.- Son los pot2nciales puros para la determinaciOn 

de una ocasión; mas son neutnales con respecto a la ingresiOn f!-

sica en cualquier entidad actual particular. ( PR.pv · 74). 
~ 

PERCEPCION SENSORIAL.- Es lo mismo que la experiencia de inmedia-

tez presentativa. 

POTENCIA CREADORA.- Es otro nombre de la creatividad. 

PO'..:mwrALIDAD GENErl.AL.- Es el haz de posibilidades proporciona

da por la multiplicidad de obja·tos eternos, pero considerados en 

sI mismos, en su 5eneralidad.(PR.p1 101.) 

PCYfEKCIALIDAD RUL.- Son los objetos eternos en rela·~iOn a al:.:;u-

na entidad actual, es el esquema del continuo extenso. EsLa poM 

tencialidad esta condicionada por los datos proporcionados por 

el mundo actual, (PR,p1 lJl.) 

PREHENSION.- Es el proceso que permite a una entidad actual a-

propiarse un elemen;to o carac.;eristica particular de otras co .. 

sas. Toda pre,1ensiOn iiuplica emoci6n,prop0si to, valuaciOn y --



-104-

causaciOn. (PR.p1 37). 

PROC;i;SO.- El ::iundo y toe.a entidad a;::tual en particular es proce

so, o sea, esta en continuo devenir; en otras palabras, esta cons

tituida de su cambio y su perecer.( AI,P.IV,Cap.XIX. Secc.II.pa· 

316.) 

REFERENCIA SIMBOLICA.- Es la elucidaciOn de perceptos en el modo 

de efi cada causal por la inter:verwiOn de perceptos en el modo -

de inmediatez presentati~a. La referencia es la actividad sint~

tlca por medio de la cuál los dos modos de experiencia se funden 

en una prehensiOn. Cuando en una síntesis se hace una elucidaci~n 

demasiado aprisa de la prehensiOn sensorial se puede caer en 

error,( PR, pe 245-246). 

SATISFACCION.- Es la etapa final del proceso de concrescencia de 

una entidad actua.L; es el lo,:;ro del ideal privado que dirige la 

aspiraciOn subjetiva de la actualidad. (PR.pn 289.) 

SENTIR.- Es el nombre que se le da a la prehensHin positiva, y 

consisi;e en la inclusiOn de los datos objetivos en la constitu

ciOn interna de una entidad actual. (PR.pa 43,83.) 
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