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Pr6logo. 

El contenido filoaótico de las siguiente! pAgin111 tiene 111 
origen en el trabajo profesional del autor. FA un repertorio 
de ideas sustentado en 1111 conferencias cotidianas de eua cur· 
80I de ética en loe institutos de cultura media fhela Nacio
nal Preparstoria y F.scuela Nacional de Mllf!!tme). 

Se entrega a la publicaci6n, por lo tanto, c:on una prete1° 
si6n demasiado modelta; no ee dirige al especialiata, sino an
te todo, al laico, por decirlo ll!l, de estas cuestiones que, IO 

ohetante, a11pira en su formación cultural a ganar una idea ele
mental de esta ciencia de impretcindible eignüicacióa para fun
dar au peculiar manera de et H m ar e 1 va 1 o r d e 1 u 
vida y de su conducta. 

F.ata empresa de mera popularisaci6n parece refor181'91! li 
ee considera brevemente la literatura de que dilpone el eetu
diOIO de habla ei;pañola sobre fil010lla moral. Con dos tipoe 
de obras, en verdad, aeerca de eeta disciplina tropieza de con· 
tinuo: o c:on publicaciones que preferentemente rontieoen be-. 
quejoe de la historia de esta ciencia¡ o con opúaculoe de estruc
tura aparentemen&e sistemMica e inspirados en peD!8lllientoe, 
las máa de la11 veees, de eartcter confesional, o, en el mejor de 
loe casoe, en "teorfaa" definitivamente periclitadu. Huelp 
evidenciar que ninguna de estas pMUl'BS pueden llevar el 
nombre de ética sistemática: lo primero sipifica confundir una 
ciencia con su historia, y con ello, revivir el hisloricilmo del si· 
glo XIX con menoscabo en general de la filoeofla 1iloomática; 
lo segundo conduce a equiparar el dogma con la verdad, la fé 
con el ronocimiento, retomando a una concepción del mundo 
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y de la vida ya juzgada desde hace mucho tiempo por )a critica. 
El presente ensayo se aparta radicalmente de ambos pla· 

nes. No ee disuelve en consideraciones históricas¡ Y en COIIBO

nancia con los últimos resultados en esta disciplina, el método 
·que emplea en la obtenci6n de las verdades, no es otro que el 
critico, 10bre todo, en au sentido dialéctico. Pero por el ca~ác
ter propedéutico que ostenta, no serla inadecuado de~om1nar 
a nuestro trabajo "el abe de la ética actual", pues exhibe. aquf 
y allá aquellas teorlas de última hora acotadas con reíl~o?e1 
trltfoas 'que 'pretenden ayudarallector a tomar una pos1c16n 
rlgurosamente'cientlfica. . . . 
· La tesis que aqul sometemos a la consirleraci6n del bono· 
rabie' jurado abarca exclusivamente el primer tenia de la ética 
sistemática uabcr: el concepto de la inaralidnd 1). Queremos 
liitte tódo distinguirlo del que la literatura cóntempoiáliea lla
m'a el problema de la valoraci6n 'moral (concepto de lo bueno). 
A 'esa cónclusi6n creemos haber arribado en el último capitulo 
dé la intr0ducci6n (los problemas capitales de la ética). La 
p ÍI r s e o n s t r u en s 10bre 'este 'tema viene a continua
ei6n. La deStacamós con todo rigor, en gracia t1 que la mayor 
parte de la literatura, la descuida visiblemente. Quizás tan 
s6lo en esta delimitac16n 16gica del primer problema de la éti· 
ea radique la originalidad del presente trabajo. Uria cosa es 
el facturo de la vida moral (conrep¡¡, de la moralidad) y otra 
el ll!pecto digno, valioso, estimable de este factum. 

Pero la clara comprensión de esta diferencia solamente la 
pone de relieve una idea rigurownente cientlfica de la filoso
fia. · De ah! que en la misma introducción ae tome partido so
bre el particular frente al concepto tradicional de filosofla y a 
las corrientes metaflsicas de la intuición con Bergson a la ca
beza. · 
· La filosofla como queda explanado en todo el opúsculo no 

respira, de acuerdo c<in la opinión dominante de muchas gentes, 

1) l!I arrollo dt 1111 ..a. conl11tiy1 11 prlllll' cip11110 d1 •I s 1111 • 
u•• fllc 1 y1 n ,,.. ... 
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"en el espacio vaclo del pensamiento puro"¡ al contrario, arrai. 
ga, por decirlo asr, "en el fecundo Bathos (tierra honda) de la 
experiencia"¡ es una teorla, para decirlo con expresiones ac
tuales, d e 1 t1 e o n e e p e i 6 n del mundo y de la vida o 
como quizás todavla con más profundidad se declara: una teo
rla de la cultura. La filosofía en general, y en particular la 
ética no preteoden inventar!& cúltura, extraer de la nada nue
vos idealea y nuevos imperativos para la humanidad· en su 
postura cientlfica tan s6lo quiere describir y explicar d:sde un 
punto de vista t e o r é t i c o el fsctum de la cultura. 

Pero la cultura no es otra cosa sino el producto de nuet
tra singular fonna de conocer, sentir y actuar en la existencia; 
no es algo que se esconda como ingenuamente se cree por mu· 
chas gentes, en !ns altas torrea del arquitecto metsflsico. La 
cultura tiene un carácter comunal: en y por el contacto de 
las generaciones se crea y se difunde. De este carácter par· 
ticipa sobre todc el territorio de la cultura llamado morali· 
dad: el acto ético no se define sino en función de la univer
ealidad de persona!¡ y la ética, que es la ciencia filosófica que 
estudia este territorio, no puede partir sino de este hecho. 
Quien habla de una ética individual o teológica frente a una 
ética social no sabe lo que dice; la ética no puede . 1er mno 
ética social. 

México, octubre de 1935. 

El autor. 

I 
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LUGAR DE LA ETICA 
EN EL SISTEMA DE LA FILOSOFIA. 

(LA ESTRUCTURA METODOLOGICA DE LA ETICA.) 

§ 1. 

Necelidad de una Conoepai6D del 
Mundo y de h Vida. 

El hom ble aislado, fuera de toda relación con IUI 1e111&
jante& ea una pura abstracción. La comunidad de intemee 
IOCiales el lo que hace del individuo un hombre. Para OOD• 

venceree de ello, piénse!e por UD momentA> tn lo que aerla el 
individuo lin IU8 variadu relacione1 oon loe demás hombn1: 
IÍD compartir con ellos una comunidad jurídica, económica, 
de lengua, en suma, una comunidad hlllllillL "Ciertamente 
descenderla a lo animal¡ por lo meooe, la peeuliar dispoeici6D 
humana e6lo ae desarrollarla de UD modo 1UD1amente pobre, 
sin rebasar el grado de una 11en1ibilidad cultivada" 1). IAll 

! hombres no conviven aeparadamente, Wllpoco eBtÍID, por de
cirlo 111, yuxtapue1WI, lino que lle encuentran vineuladoe 
energicamente UDOB 1 olrol. Con Cite derecho, deade anti
guo, lo millllo fil6eofoe q118 10Ci61op, jlll'Íltll que pedago. 
p, han coincidido en reconocer que la 11encia del homb11 et 
11U 1oclabllid1d. 

1) Ptlllo..,,, ,, .. ,,,,, ................ Salll!dW& 
8lln,.t. 



2 LAS ORDENACIONES SOCIALES 

Ahora bien esta permanente relación humana, esta evi
dente a c c i ó ~ re c 1 p r o c a de los hombres, no es, ni 
con mucho, caótica. Al contrario, se mueve de continuo en 
determinadlll! formlll! de convivencia, obedece siempre a cier
tos usos o costumbres generalmente extendidos. Al observar 
una sociedad o pueblo ajenos, sorprende desde luego la pro
funda semejanza de los individuos que los constituyen. Esta 
semejanza, por lo d~mlis, no se extiende tan sólo a los caracte
res raciales sino que penetra indiscutiblemente en las creencias 
y pensamientos, en llll! necesidades y propósitos de sus miem
bros, en una pahbra, en su manera peculiar de c o n o c e r , 
u n t ir y o b ra r en la vida. Y es que estos individuos 
están sujetos a ciertas ordenaciones sociales de las que no pue
den sustraerse, Hablan la ro i s m a lengua, se someten al 
m i a m o derecho, satisfacen sus necesidades sirviéndose de 
s e ro e j a n t ~ s organizaciones económicas, quizás gustan 
de las mi amas obras de arte y los animan par e cid o a 
ideales politicos etc. Solamente un análisis posterior de su 
vida social descubre diferencias visibles entre sus miembros. 
No obstante, permanece un fondo común que caracteriza a la 
colectividad como un todo; y, en verdad, con tanta más ener
gla cuanto menos evolucionados sean la sociedad o pueblo de 
que se trata. 

La historia de la cultura exhibe en todos los tiempos, pue
. blos y sociedades que se distinguen precisamente en esta pecu
liar manera, repetimos, de conocer, sentir y actuar en la vi· 
da, en este original modo de interpretar el sentido y-valor de 
la existencia que es puntualmente lo que se denomina en filo
soffa, con toda propiedad, una concepción del 
mundo y de la vida 1). Casi todos los hombres 
tienen una concepción del mundo y de la vida, pues casi to· 

1l BI tlrmlno e o n et pe 16 n d t 1 m a n do originariamente derivado 
do la cxprulón l1llna e o n te m p 1 a 11 o m u n d 1 ao emplH cada 
dl1 con mi• lrecuoncla er. la llrrr1tur1 filosóftca. No 1l¡nlftc111n aólo 
una pm ullmaclón con11mplallv1 del mundo clrcund11l1 1lno, 1d1· 
mb, Ja conduela que 11 auftto que valora dtbt rtallzar n 11 vida. ~; 
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dos interpretan en alguna forma los fines y el sentido de su 
existencia aunque, las más de las veces, no sea el resultado de 
una convicción fundada. Goethe, por ejemplo, poseyó en emi· 
nente sentido una concepción del mundo, pero ninguna filoso
fía cientifica¡ también la Maslowa, la pobre prostituta de la 
"Resurrección" de Tolatoi, tiene una concepción del mundo 
que determina su vida y su acción 1). Otras veces adoptan 
estas concepciones del mundo la forma de una religión o el de 
una convicción art!Btica, étic~ o politica: asl observamos, por 
dondequiera, que unos descubren en la verdad lo más valioso 
de la vida, otros, en la belleza, éstos, en la utilidad económica 
aquéllos, en la justicia o en la felicidad, en el placer o en !~ 
santidad. La mayor parte de estas formas de concepciones del 
mund~ ~o~ más o menos arbitrarias¡ dependen, casi siempre, 
de pre¡mc1os que se han infiltrado en la conciencia de un mi>' 
do inadvertido, espontáneo. Son t i p o s de concepciones 
del mundo, para decirlo con Dilthey, que se generan en las 
funciones originarias de la vida social 2) ¡y, por ello, desde cier· 
~o p.unto de vista, que más tarde analizaremos, parcialmente 
Justificadas. Estos tipos de concepciones del mundo han reci· 
bido denominaciones que actualmente son ya moneda acepta
da en la literatura filo!6fica. As!, el intelectualismo (de in. 
t e 11 e e t u a , intelecto) designa aquella concepción del mun· 
do que sustentan, quienes declaran, que la actividad intelec
tual, cognoscitiva del hombre merece el epíteto de más digna¡ 
para ellos, su divisa está consignada en el aforismo latino: 
fiat veritas, pereat vih. Otra es la estima
ción de la vida que hace el utilitari8mo; squl se reconoce, co
mo su nombre lo denuncia, que lo útil, el valor económico de-
be constituir el fin de la acción. El utilitarismo ap~ en 
dos formas: primero, el utilitarismo individualista que enaeila . 

1l .co11pir111: I!arl11111 Rlckert, Sh t1m1 dt 11 Pllo101l1, Pli. IS. 
2) Co11p.!r111: W.Dlllhty, LI lllDClt dt " Pllo1oll1 •• 11 . 

ahr11aclclopfdlc1 P 11 o u ll 1 S h 11 11 • 11 et , Pi¡¡lu 19 y 11-
fUll•ta. 11. o. Tabaar, IAlf'Jlr y lllrlll. 
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que el objeto preferible de la vida ~ el bienes~, pe1t0~l; Y 
eegundo, el utilitarismo BOCial cuyo "santo y eei1a a encierra 
en lacélebrefrase: ''e 1 m a Y o r bien P ª ra e.I m a• 

yor número". 
También del.lado de los poeta! ec ba originado una mane-

ra peculiar de valorar la existencia intitulada es t º.t 1.c la. 
m o que consiste en eleva; al primer rango de laa d1gn1dndes 
humanas el goce art!stico. Esta postura buman1 la defiende, 
entre otros Osear Wilde, quien pone en. boca de una de sus 
figuras de ~ovela, lii! siguientes palnbrllB: "ee dire ªmenudo 
que la belleza es superficial. Esto puede ac~. Pero, por 

10 

menoi, no es tnn superficial como el pens:uniento. Pnrn mi, 
es la belleH el milagro de los milagros. Solamente cabe· 
188 planas no jusgan según lnB apariencillB. El verdadero ee
creto del mundo es lo visible no lo invisible." 

Muy diferente posici6n asumen quienes todavfa llC en• 
cuentran en el seno de alguna rcligi6n confesional. Estos hom• 
brea, sin duda alguna, tipos de un misooe!Bmo extremo, por 
antonomBBia tradicionalistas, creen que el centro de graved11.d 
de la vida radica en un contacto do n~luta dependencia 
con una supuesta divinidad (fco6meno religiORO). Un fi16Bo
fo moderno, Kierkegaard, se ha atrevido a exigir ele sus con. 
tempor6neos: "suprimir el 8!1ber para dar lugar a la f~." ~o 
es insdecuado denominar esta actitud frente a la existencia, 
con los témiinos: telsmo y politelsmo según se trate de una 
creencia en uno o varios dioses o de una sumersión plena en 
aquella supuesta divicidad (misticismo). 

Dentro de estas concepciones unilaterales (unilaterale!. 
porque destacan como lo más valioso de la vida u n a B o 1 a 
de las actividades humanas) quedan comprendidoa el e u· 
de monismo (de e u de m o ni a, felicidad) que reco
noce que el motivo y fin del obrar debe ser la felicidad; el 
hedonismo (de e doné, placer), que exige que este 
motivo y fin lo constituya un sentimiento placentero¡ el ero· 
ti s m o (de ero o s , amor), que eleva al primer plano la 
inclinación amorosa (no todo lo erótico es sexual), y as1 

" ... í:' 
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otras muchas concepciones unilaterales que serla prolijo re
señar. 

Para terminar, conviene advertir, que no es preciao BU8-

tentar necesariamente una de estas concepciones del mundo 
que hemos 11.nmarlo unilaterales; puede haber, y de hecho exis
ten, c~ncepc1ones ?el mundo que se inclinan a dignificar una 
pluralidad de valores, Lo¡ usto y lo verdader 
lo b e 11 o y lo !\. t i 1 cte., son declaradoi igualn¡,nte d~g: 
~os, .Y el des~ino del hombre, se exige, debe radicar en la rea
h.z~c.1ón de todos estos valores según sus propias e internas po
s1b1hdades. A esta postura ac le podrla llamar " i' r;.t 11 

, '6 . al p1llfllll8 a 
por su v1s1 n mwgr o totalizadora de las múltiples activida-
des bumanaB. 

¿Cuhl de est88 concepciones del mundo debe exig!rsele al 
hombre?: he alú una pregunta que todo hombre .. _ . 
b' d d " ... no y 

1~º otn o debe aspirar a resolver cumplidamente. El ca-
mmo para ello no .Pu~de ser otro que el de In critica; y el ins
trumento, la convicción fundada. Quien se pone al 11ervlcio 
de la verdad, cu~ndo se tr~ta de fundar una concepción del 
~un,~o y de la vida, es precl80 que practique la "duda met6-
d1~ sobre aquel repertorio de convicciones que valen por 
dec1~lo as!, de u? modo tradicional. Nuestro prop6flito ~ en· 
camma a ese ob¡cto. Pero hasta aqul s6lo nos ha preocupado 
exhi.bir la neccaidad de poseer una concepción del mundo y de 
la vida que, al fin, podemos definir e 0 m 0 un e 0 n ¡ u n t 0 

de convicciones fundamentales sobre el 
v a 1 o r y s e n t i d o d e 1 a r e a¡¡ d a d ' y, preferen· 
temente, sobre la vida y Ja conducta huma· 
n a . . Con ello, se exige al mismo tiempo, que se indique con 
todo ngor, el lugar que debe ocupar el hombre en el mundo o 
como declara con mfls precisión la filosofla de última hora, "eÍ 
puesto del hombre en el cosmos" 1). 

O Co11pfr11111111 onos: Mii Scheler, B 1 P 1111 o d 1 I H om br• 
10 11 Ce1•oa. Clp. I, 
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§ 2. 

El Eticismo. 

Hemos hablado de una pluntlidad de actividades humanas 
en el parágrnío anterior, sin pretender ngot~r ~u nú~ero. De 
intento fué omitida un a, de superlntivn sigmficación para Ja 
vida, de imprescindible necesidad para el individuo:. In con
ducta moral del hombre, su actividad ética 1). También la so
brecstimaci6n de esta actividad, se dice, conduce a un nuevo 
tipo de concepción del mundo (mornlismo o eticismo), que, por 
su unilateralidad declaran muchos, entra en conílicto con otras 
form!lS de intcrp:etnr la existcncin. Ni lo bello ni lo ve:dade
to ni Jo útil ni lo santo, ni d amor ni el placer, etc. smo lo 
b ~ e n o es declarado nqui lo preferible en In vida. . 

&te !!Spccto de la vida humana (la mo.rnlidad) lo .estudia 
Ja filosofía moral ( E t i e a ). Pero In E!lca, desde siempre, 
se ha considerado como una ciencia filosófica. De ah! que pa· 
ra ganar claridad acerM de Jo que sea Ja Eticn, se impon~a l:i 
tarea previa ele fijar, con todo rigor, el concepto de la filoso-
fía (su esencia). 

El resultado de este propósito, de rechazo, nos dará la 
pauta para resolver otro problema en estrecho contacto con el 
ya descrito, n saber, el del sitio que ocupa la Etica en el mar· 
co de Ja fúosofla. 

§ 3. 

La filosofla como la tcorfa de la 
concepción del mundo y de 111 vida. 

(La filosofía de la culturn.) 

La determinación del objeto de Ja Cilosof!n, de los pro
blemas que tiene que resolver, presenta dificultades con las 
que nunca tropieza el investigador de las ciencillS particulares. 

~plo rlpro10 de mor1lld1d ac dc11amlv1 h111t ti Cap. 1 4t 
ale libro. 

c1swcr.& PARTICULAR r m.oeoru 7 

Se ha dicho, con muy distinta inrenci6n, que la historia de es· 
t~ ciencia muestra por dondequiera una diversidad de opi· 
n1ones que hacen fracns:ll' todo propósito de fijar un fin cog· 
noscitivo inequlvoeo a la filosoffa. 

En efecto, en las ciencias naturales (física, biología, qui· 
míen, etc.) !~mismo que en la mayor parte de las ciencias cul· 
turales (economla, demografla, pedagogla, etc.) no se discute 
propiamente sobre el objeto de investigación (su fin c~osci· 
tivo). Los hechos o fenómenos que cada una de est!lS discipli· 
nas estudian est6n delimitados con todo rigor. Y a no consti· 
tuye un problema su objeto de estudio. 

¿Cuúl es el objeto de la filosofía? 1) La pregunta 
· ·i es contestada de muy diversa manera; "el desacuerdo es aqul 
;f:f:, :. tan grande que 11 menudo ha prorocado admiración cuando no 
. . ,.. b~rla. ~s filósofos, se dice, no saben ni siquiera sobre qué 
· ;:,. discuten 2). Con estas palabras se describe el aparente caoe 

:;~ .. :,·!," .... í_; de ¡~~~:~os de esto desconcierto exhibido en Ja ironía de 
Rickert son numerosos. Provienen, por una parte, de cierta 

· i'.J aversión a la filosofía originada en las mlis dil-ersas sentímen-

'.

:·_.· .. ·.·,.·.:.'.,i,_;~.f .. • 6ta~alidadcsy concepciones del mundo, y, por otra, de una super· 
. _ ", c1 y equivocada interpretación de In historia de la ciencia. 

Para proseguir en nurstro análisis, partamos de la opi· 
nión dominante originada de esta última equivocídad. En ¡¡n 
prinripio, la filosofla tuvo por objeto todo el saber; más lar· 
de, cunndo las ciencias parliculares se constituyeron, apropiá· 
ronse a medida que se multiplicaban todo aquello que fué pa· 
trimonio exclusivo de la filosoffa. "As! debió cambiar su ma· 
ferial constantemente, y nún otra cos~ en relación con esto 
parece clnm. Se puede oir que el desarrollo de I~ ciencia si· 
gue una trayectoria tal que acabará por adquirir todo el ma-
terial de !a füosofla. Alguno hasta cree que este estado de 
ooeas ha comentado ya. Lns disciplinas particulares tratan 

1) Comp6me mi libro L• Tcorl1 del Valor. C1pf1Qlo lf. 
f) E. Rlckrrt. 8!11tm1de11 l'lloeoll1, P4¡fna ll. 

' . 
--"--~.~, ... ,,,,.,,,.,""'"1:J::1.m;~.i~~~~i~11?;11rg1m1~;;).~~:,a•>,11¡:t1:ttt'!ili,,:m'' 
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L.l SUPUESTA EUTANASIA D'll LA FILOSO 

• 
ahora en principio todas las partes del mundo y la ~losoflst 
que una vez dominó el todo ya no tiene territ~~o proc:· cf! 
be ser considerada, por lo tanto, como sobreVl·Vl·da. 
cias especiales que, como sus hijas, se han origmado d~ e~, 
han ocupado su sitio. Tuto significarla la e u t a n as i a e 
la filosoíla como ciencia" 1). 

El relato de la muerte de la filosof!a .inspir~do en este 
pensamiento es cosa vieja. Incluso serios mvestlgadon:i' de
claran de buena fe, que ya no quieren. to_marse el traba¡ o de 
volver 8 matar a nuestra ciencia en publico. . 
. Por claras, sin embargo, que puedan ~arecer ~st~ o~I· 

niones se fundan en una equivocada concepción de Is. c1enc1.a 
en general y en una superficial idea de la materia del conocl· 
miento en particular. 

El individuo' hemos repetido constantemente, lle~a. a efec
to en zu convivencia humana, Un!I pluralidad de act1~dad~: 
la peculiar manera de conocer, sentir y ac~uar en Ja existencia 
origina su concepción del mundo y de la Vida. 

Dirijamos nuestra atención al re s u 1 ta d o de este 
proceder, de este obrar. Notaremos desde luego que asl co
mo su actividad es múltiple, el resultado a que conduce es va
riado. EJ hombre se esfuerza por e o no ce r su mundo cir· 
cundante, quiere descubrir las innumerables relaciones que hay 
entre loe hechos: Jos element-08 de que se componen IOI cuer· 
pos, las leyes que fijan en Jos organismos el proceso de la vida, 
las diltancias apenas imaginables de loe astros, etc., etc. El 
producto de esta fu n c i 6 n cognoscitiva lo constituye la 
ciencia. 

También el hombre se complace y sufre con las más va
riadas sensaciones: se recrea en el goce estético, se entusiasma 
a menudo en su vida religiosa, ama y odia, en una palabra, ee 
encuentra permanentemente en un estado eentiméntal. Aqul, 
louezultadosdeeeta funoi6D originaria de la 

1) B. Rlcklll ,Op. dl1do, p4s111 IL 

LAS 1'111'CIOil'll8 01mnu11u lll L1 COlfOIElfOl.l ' 

'°nciencia ee llamaa: Arte, Re li g i 6D, Er6ti· 
ea, etc. 

En fin, su vida ee tradme en ae!ol qoe nperouwa en lol 
:f~i dtmfls hombrea en un a -tido divem. Obedece normu que 
· • 'SI ee le pment1111 coa e. · Jácter de obliga\oriedad o por

. ; !~~ que l&B coudera como tipos de perfección llllUi actú e1 la di v i d a p ú b 1 i e a defendiendo o comha~ndo Oobiel'DOI 

¡
: .. {~.~,·_;.~ .. •' =~~~~~~~:::~~De~~=~;~: ~~t~= 

..: fo actitud de la conciencia ee re e u e 1 ve en inltitucionet '°' 
L. iÍ,,. ciales que se denominan: M o ra 1, D ere oh o , Po JI. 
L~ tica y Eeonomla. 
\1.~.: ; El análiailJ que hemoe hecho de estu funcionea ozi«jurial 
r ;~i de la conciencia, no 10 crea que solamente valen para la IOC. 

'"fi dad en que vivimos. Volvamoe la mirada al pueblo mú a¡.. 

~· ••. ~ ... 'J·:·:','.~.~t·... no al nuestro, a la sociedad mu dietan te como a la mi.a pr6xi-
~ ma a los tiempos actuales. Siempre encontraremoe we f u n • 

.'

::··_,· ... ··.~: •• '._·.''¡''. cione1 originari11, 'J, con ellaa, IOI produotoe enume
~ radoe. Y e1 que la conciencia siempre opera a travéll de cil?tll 

· : ! forma1, maneras de ser o modalidades que propiamente la CODll-

._·.·.· :,·.·\·,:·i··.•.·.·.··,···;·:.~.,:,:. !~~:u:a~~~ t: l~::.~~~bl~==oe~e:: 
. -~' dia, ete., son culturas que ee di!tinguen a primera vista un111 

de otras. Pero, con todo, la multitud de las formaciones que ca
racterisa a cada una de ellas son el efecto de aquel1111 fu n • 
e i o n ea o r i g i n ar i u de la conciencia. La humanidad 
pudo venem ayer a Buda y hoy a Cristo; en otro tiempo, exi· 
gir "el amor al prójimo" y, en la hora del pretente, "el mayor 
bien para el mayor número"; en los tiempos de Pericles crear el 
Partenón y en el siglo XX deleitarse en el "post-expresionia
mo" ¡ pero liempre, a deapecho de las apariencias imborrables, 
de loe perfiles culturales irreductibles¡ la humanidad, repetí· 
mos, acatari norm111 (conciencia volitiva), gozarll ettéticamente 
o se sumergirá en la creencia de un ideal {conciencia sentimen
tal) y, sin remedio, hurgali 1u mundo circundante para co
nocerlo (conciencia oognoscitiva). 
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Por eso, con toda propiedad, a los productos de t.staa fun
ciones originarias de fa conciencia se les puede. llamar gene~ 
camente forma e i o nea ·e u 1tura1 es. Ciencia, ar· 
te, moralidad, economía, religión, etc. son, por lo tanto, for~ 
maciones culturales. Fo r m a e ion e s, en virtud de que son 
productos de ciertas fonnas o maneras de eer de l a e o n • 
ciencia¡ y culturales, en gracia a que estas mis
mas fonnas implican una e 1 a b o r a e i 6 n más o menos 
acabada. Ya la palabra cultura (del latín cultura, originaria· 
mente de "cultura agri"), designa precisamente esa e o n fo r· 
m a c i ó n a cierto propósito, a cierto fin. Propósito y fin 
que se consideran preferibles, dignos, va Ji os os. Puet en 

· última iMt:mcia, fa palabra cultura se aplica a aquéllo que tie
ne valor, a lo que es portador de valor, a lo que se 
ofrece dotado de un e a r ! e t e r v a 1 i o so 1). 

En Intimo contacto con la idea de cultura, se encuentra 
vinculado el objeto de 13 filosofla. Expliquémoslo a travée del 
ejemplo de que se sirve un peDBador contemporáneo 2). 

"He aquf un obrero que trabaja en un taller. Suspende 
su labor y se pone a reflexionar sobre Jo que está haciendo. 
¿Para qué trabaja? ¿Por qué trabaja? ¿Cómo trabaja?." 

1) l.l 1lrnlftcaol6a que a I• p1l1b11 e o 11 o r a a111I 11 alribul•OI .. ,. 11 
cmanancla con la da la mayor parlo do loe llóolot cont1m,.rCa..,. 
Camplr111 tnlro olroa: I!. Rlckort, C 11 n e la Na 11r11 f C la D • 
e la C D 11 u a l. Trad. da M. Q, Morcnll. 19JI. 81 111190, L OI 

Ll•ltn da 11 Conc1ptuocl6D da 11 :c111cll Na• 
· llf•I. 19'!9. 1!1•11110, Shll•a di 11 fl101of11. H. 

Coh1n, BaUtlca dal /11nllml11lo Puro: 1911. PUio 
H1lorp, Conflr&ncl11 aobrc fllo1olfa prlctlci. 
19'll. lllmlsmo, Kant y la 8101111 Pllo16flca da Mu• 
bu r fo • Trad. f. Vlqurl11. 1911. ¡, Cobn, I! 1 S 11 ti d 1 I a 11 
Coitan d1I Pr11ent1. ·A,Llobtrl, et pro~t .. 1di11 
Valnncldn, 19!0. N. H1rtmann, l!llca (lolr0dacc16e)lllt. Jiu 
Scheler, l!I FtrHlhmo u Ja l!llca r la e11e1 ••11• 
rl•I de loa V1lor11, 1911. A. M1H1r, La l'lloaolll da 
101 Valorea en 11 Act 111ld1d, Trcd. d1Ptd!o Cltabll. 1•. 

t) N.O. Mo11n11,· L1 l'lluoll1 di 11111111, Plr. • J"' 
pllDll!, . 

'·' 

' 

EL PAUTUM DllJ LA OULTUU 1l 

. As! como el obrero que suspende un tiempo su tarea y re
flexiona sobre ella, reflexionemos noaotros sobre loe productos 
eulturale11: sobre la e i e ne i a ya constituida, sobre la m o • 
r a 1 i d a d que detennina la acción del individuo, sobre el 
a r te que la humanidad ha creado, etc. &a re fl ex i 6 n 
e s 1 a f i 1 o s o fl a ·, Podrlamos definirla como una refle
xión de segundo grado porque se dirige a algo ya elaborado 
que, como tal, implic6 un trabajo previo de la conciencia. 

La filosofla no pretende e r e a r la ciencia, ni la morali· 
dad, ni el arte, etc. Loo toma como algo he e h 0 y se limi· 
ta a describirlos y explicarlos¡ trata de detennioar !111! fo r• 
mas universales de la conciencia por medio de las 
cuales se han producido, o, en otras palabras, los v a I o r es 
que cada uno de ellos implicl. Asf, en el territorio del arte, 
la Jilosoffa nos rendirá cuenta acerca de lo que sea el arte en 
general y la bel!eaa en general; en el territorio de In cienuia lo 
que sea el conocimien:o en gllneral y la verdad en general, ;te. 

El P?nto de partida finne de la filosofla es, por lo tanto, 
la fonnac16n cultural, el producto de la conciencia o como se 
d
. 1 , 

rce en una expresión latina: el fa et u m de la cult u. 
r a . De aqul se eleva la reflexión filOB6fica a la búsqueda de 
estas formu comunes y generales de la cuJ. 
turaquesellaman: verdad, belle1a, bondad, elc.1) La filosofla 
tiene por lo tanto que ertraer sus verdades de !OI resultados 
de la cultura que en el transcum de los tiempoa se han origi· 
nado, pues, como declara Pablo Natorp: "parte de los hechos 
pa~ntes, históricamente determinables de la ciencia, de la mo
rlll1dad, del arte, de la religión. La filosofla no puede re11pirar 
en el "espacio vaclo" del pens1U11iento puro, en el que la sola 
inteligencia desearla elevarse en alas de las ideas y fome se
gún aquella expresión gráfica de Kant, las "altu torree'! del 

11 B1t1lrin11loo1l1ml61dd lactom d1 l1 c1ltu1 a 111 for• 
"'" de 11 co1ellld1 que lo boa originado, retlbt 11 aoabn de r 1 • 
1111161 tr11cand11t1l. Bsunn11voc1ttllo,1nnNro•· 
lodo, dlr111nt1 al !ndaclfvo y d1dacllvo, apto ,.,. detclllrlr 11111 lor· 
m11 p1111111al11 1 lr~fl• de 111 mi" • prod1ce 11 rnlrr& 
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. de loe cuales "generalmen• 
arquitecto metafisiro 1), en wrno b" el "fecundo Ba
te hace mucho viento". Busca, en cam 10, • li de 
thoi' (tierra honda) de la experiencia, en el sentido a~p o 
la palabra esto es aB¡lira 8 arraigarse en el total traba¡o ~ 
dor de la ~!tura: ;n el "deletreo de los fen{Jmenos". teoréll· 

mct" de ordenacwnes 80• 
eamente cientlfieo¡ en las fo~ P tS: d ésta también 
eialeci y de una vida humana, digna en ro e . ' . 
para los individuos, en la creación nrt!stica,~ucaci_ó~ ~ti; 
de la vida. en lllll formas m{ls lnlimas de la vida religiosa . 

La fil~fla mi.!ma es también un producto cultural¡ pero 
ee distingue de los otros en que es una reflexión. eob~ ellOI!' 
en que es un trabajo practicado sobre otro tr~~lº· . E~ ~ 
dos los territorios de la cultura precede la act1~1dad mst1nt1va 
del hombre a su reflexión sobre los fines y medios, las normas 
y la eignificaci6n de este actuar. Se habla peneado hacia ~u· 
cho tiempo lógicamente e investigado en la esfe~ de ~ cien· 
cia se hablan creado las m!ll vali01!88 poeslas ép1ca.1, llricaa '1 
ma:u,ucas antes que un Aristóteles 6\oeofara eobre el pelll&I' 
cient!fico y la creación art!stica y escribiera su Lógica Y su 
Poética. En una palabra: "en un principio.era la aooi6n." 

"Se puede concebir en general 11 la f i1 o 8 0 f i 11 0 0 
• 

mo una reflexión sobre la cultura. w 
primero es aqul siempre la acción, sólo después 8Ulge la refle
Jión sobre !'!la acción" 3). 

Pero este actuar, como 18 ha repetido hw aqul' obede
ce 1 oiertaa formas de la conciencia. Y 1 lo eipresa con graD 
claridad la idea de la concepción del mundo y de la vida como 
una peculiar manera de conocer, sentir y actuar en la elilten· 
cia, pues su fórmula declara holgadamente que e~ la base ~ 
la culturase encuentran precisamente estas fu ne 1on81 o u• 

~ 11 partrr1!011t. l lnlll1lld1: Dll'l'ldl lffn 11 _,,., Ir .. 

dlcloul d1 ftlosolll. 
1) P1Molhtor,, K11l y 11 11111111 Pllol6llC1 h llU• 

~ 111 o, PQllll 11 y 19. Tnd. tlll 111.U J 11111 '°' ), V. y¡. 

qoelrL 19IL 
1) l.~.1111c1. Pts1111 • ..,....l!dlcl6a. 199. 

Ll ~Fll 10 PUEDl 811 BINO FIUJ80Fll DI Ll CULTURA 13 

1 in ar i u de la conciencia que, en dltimo támlno, Cflllltl. 
tuyen el objeto privativo de la tiIOl!Ofla. De abl que pueda de
ci11e también siguiendo a muchOI! fil61!ofoe de nueltro tiempo 
quela fi101of11 es una teorl1de11 concep• 
ci6n del mundo y de la vida¡ 11\eor!aquebut

·. ·, ·¡,¡ ca, por decirlo as!, m!ll allá de las apariencial caleidosc6pica1 

·· :JI :u:: ::.~e! ~e~~t~n:~~::~:.~~::~: 
j~g producto1 culturales, el conjunto de las for· 
'. f·~f m u que le son comunes, as! como Ju 1 e y e 1 que le son 
.·:!?,~ propias. 

'"~ [,~:~;IT Pero indagar esas f o r m as p e r m an e n te s de la 
''i~~"i e on ei en ci a , esas aus m o d a 1 i d 1 d es , significa 
~'~:~t- tanto como reflexionar sobre los valores y ley u de 
:·-¡;~'¡¿ la cultura. La filosofla no puede ser sino 

,.;\f.,;' 

'(~. filosofl1 de la cultura. 

·~l ·~~ §t 
' . .:. 

'}t Loe Territorios de la Cultura y !lOI 

· .. •_,; .•. : ... 1.I_· Problemas de la Filo1of11. 
~., (La divilión 1istemUica de la Fi101ofla.) 

:1~l 
'.'.fif F.s un hecho unAnimemente reconocido que Ja cultura dt ' ·~1 todos los pueblos se escinde en una pluralidad de formacio· 
'.,Z':~· nes; que todoe han poeelda al lado de IWI obru de arte 1111 

!\t!~" organizaciones econ6miea1; fren!Al a su pol!tica, su religión; jun
r)f~t; to a su caudal de conocimientos cientlfict't, 8UI illltitucionee ju
'.'r'lf· ·. r!dicas. Cierto que estos productos culturalet1 nunca 1e han de
. · mrollado ni con la misma intensidad ni con 1e111ejantAI pro

fundidad. En cada sociedad 1iempre ha predominado una de 
estas formacione1 culturales¡ cada pueblo, por decirlo 1111, ha 
tenido 111 v o e a e i 6 D en la hiltoria universal. Grecia elev6 
a un grad01uperlatlvo el arte y 1 a fil o 1 o f fa , RG-

11port6 el derecho clhioo ye11ehe11odel1110· 
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ciedades modernas y contemporáneas la c i e n e i a ha lo
grado desarrollos insospechad~ l}. • . • • 

Hasta el hombre poco cultivado distmgue con c1e~ cla 
ridad el sentido variado de su actuar. Sabe, por e¡emplo, 
cuando su acción es objeto del derecho, Y cu1111do, "coea de la 

religión." . . 
Para la filoeofla este hecho también tiene su signiJiCllCIÓD. 

Su divi!ión sistem&tica se enlaza con él. En efecto, paralela· 
mente a esta pluralidad de fonnaciones culturales, surgen loe 
problemas fundIDnentales de la fil060fla. Pues el pun~ de ~ 
ta de su clasificación sistemática no puede ofrecerlo e100 la di· 
visión de su objeto: la cu 1 tu u. 

ESPECIES DE POLAllil>ADr.t! E•TDIATIVAB 15. 

un conocimiento, que es verdadero 0 falso En . t ~-· t . . · ngor, Owia 
nues ras estimaciones dentro de cada territorio cultural las 
llevamos ~cabo con vistas a una a 1 t e r n a t i va (un doble 
punto de Vista): el valor positivo y negativo que le es propio 1 
que, por su relación interna, oonetituyen lo que ee Dama en filo

. aofla una p o 1 ar¡ dad estimativa l). 
· He aqul algunos ejemplos de polaridades estimativas que 
. c~acte~zan territorios culturales Y que vienen a ilustrar eslal 
. dltimas ideas: . . 
a) territorio de la ciencia. .. polaridad: verd ader O· fa leo 
b) territorio del arte ...... polaridad: be 11 o.fe o • 

Pero la cultura como acabamos de advertirlo, se fraceio-' . 
na en variados aspecloa que desde ahora llamaremos t e r r 1 • 

to r i o s, De este modo, cada uno de los t e rr i t o ~ 
r i o s f un d a m en t a 1 e s de la cultura da lugar a una 

el te~torio de la ética .... polaridad: bu en o.majo, 
,. • d) temtoriodela religión .. polaridad: san to-profano. 

:.·'·~:¡:.\ ·;' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 

disciplina filosófica. 
Para comprender mejor el sentido de eete último aserto, 

consideremos someramente la estmctura de los territorios cul· 
turales. Desde Juego preguntemos: ¿en qué ee distingue :un 
territorio cultural de otro? Después del análisis que hemos 
verilicado de la noción de cultura, la respuesta no puede ser 
formulada sino en estas palabras: los territorios culturales se 
distinguen entre s! por la diversidad de valores que ostentan. 
Cada territorio cultural, en efecto, se caracteriu por una · ' 
g r a d a e i ó n estimativa que le es propia y que se mueve ; (, 
de un valor llamado p o s i t i v o a otro denominado n e • . ;;\ 
g a t i v o. El territorio del arte, v.gr., se distingue del terri· ¡ '• 

torio de la ciencia en que cuando nos ref erimoe al primero, 
pensamos en una gradación que va de lo bello {valor poeitivo) 

';·~ . Las estimaciones dentro de cada territorio no se agotan, 
~~n1 con mucho, ~n la polaridad fundamenta! que propiamente 
A~~ ~os define, ~18ten otras muchas polaridade1 que se subordi
. "~[t!·Dan, !>°r demrlo as!, a. las fundamentales; son verdaderas p o. 
i.:~ ~}'~ ar.1. da d ~ s d e fl va d a s , para expresarlo con cierta 
Yl~;precIStón lógica. As!, por ejemplo, la alternativa v a 1 e r o. 
; :)l~ ~ 0 • ~ 0 b 11 r d e implica la que se refiere al territorio de la 
·. '<' moralidad, está comprendida en la alternativa fundamental 

a lo feo (valor negativo), mientrns que cuando hablamos del 
segundo, expllcitamente destacamos o lo verdadero o lo raleo. 
De una obra de arte se dice que es bella o fea; en cambio, de 

11 · Com17'rm 1obn ti partlcal1r. r. Dccl1rtall, R o m 1 y 1 1 . o r 111 o 1 ~ 
· 11cl61 del derecho. Prot111Ó111no1. · · 

b u e n o • m a 1 o i pues los actos valerosos y cobardes siem· 
·pi:e los estimamos como bu en os o como m a 1 os. &ta 
mISma estructura con respecto a otros territorios culturales pa· 
recen ofrecerla las pautas de estimación derivadaa que entre
gan ~as alternativas: gr ac io s 0 • to IC 01 fuer te· 
débil, cap111-incap111, dtil·inútil, etc. 

. '.'Hemos de acostumbramos, expresa un pensador español 
itiendo un pensamiento original de W. Dilthey, a reconocer 

Uu 11pa¡lclón claro y 11 .. 111111 do 11 ,,..,11 y ª'°""' as ltrrltorloa 
call111l11 palda IHIH rn A1¡111lo Mam, L a p 11o11 ll 1 d 1 1o 1 

ulorn ••la 1et111ld1d, c.tp.XIV (LadlYC!lftUPftlndc 
YllM); ''º p, "•forp, ProPodhflCI Ptloedllu. i 1 (Loe 
11811 C1pi11!11 di 11 filOIOlia) 1919. je, !tllcWI. 
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que la fauna y la flora de la f8timaci6n no son menoe rica que 
laa naturales. Laa cualidades de valor son innumerables como 
Ju ffsíe&8, y el hombre va teniendo de ellas Jo mismo que de 
éatas, una creciente experiencia a lo largo de la hiltoria. Una 
de ias mál BUgealivu investigaciones que la nueva teoría Úl8-

píra es la 111oonstruuión de la historia como proeeao de deseu· 
bl'imiento de loa valore!. Cada ma, cada época, parecen ha
ber tenido una peculiar aeDSibilidad para detenninadoe valores, 
y han padecido, en cambio, extl'8lia ceguera para otnie. &to 
invita a fijar el perfil estimativo de Jos pueblos y de loe gran
des periodos hiat6rioos. Cads uno se distinguirla por un si8-
tema tlpico de valoraciones, último secreto de su caricter, de 
que loe acontecimientos serian mera emanación y oomecuen
cia" l). 

Ahora bien, 109 diferentet territorios fundamentales de la 
cultura ofrecen, como fué indicado ya, la e 1 a v e para ela
borar una clasificación aiatemática de la fil090ffa. Puede de
cirse que lu diversas ciencias filoe6ficas arraigan en estos fe. 
rritorioe culturales. 

·-llt J'JC'l'Ulf DE LA 
~ WóRALJDAD ff 
j.; llosd b 
i , .. ,, . . escu ren las verdades de las diiil' t 

.. 5'.ftf dad siguiendo rnétod d lll M esferas de Ja reJill. 
. . ,, -i· • . os a ecuadOI! (la ffsic l ' 
. /i,~: sicoo; fa quimíca loa t 6 . a, os ien6me11oe f!. 

¡;,., , en menos químicos et ) tie 
_;Jj~! como teoría del territorio cultural ' . c. ' .ne aquélla, 
{'.~~ eontrnatnr Ja met-Odica d ,__ -t:._. ~enomlll&do ciencia. que 
· u: . •~- e 1111! woc1pl1na.s part' cuJ : : X· K;\)rfa de la ciencia en. eneral. . 1 ares: es una 
>..\( foe C!racteres comunes de r . . Jnvestl(a, por lo tanto, 

·. ')¡.conocimiento de la verdad ~ ciencias: lo que sea en general el 
.;~{~·deductivo, dialéctico, ete.) 

08 
métodos e!peclficos (inductivo, 

• ]:.¡qj l e Y , de principio d P~ obtenerla, la estructura de 
;',';lif'.ciones auxiliares de/~: P~. em~, etc.¡ y last. /a, opera· 
!•~;pr ción Ja clas'fi . • pos1c16n c1cntlfiea como son: la defin' . ''"if . ' J cac16n, la mordinació t ¡. 
::;\~ mentos son patrim . , n, e c., Piret todos eetos ele-
, '·"~ T omo comun de las . . . 
~);1; ambíén fa estructura metodoló ica d ~en~1~ part1cularee. 
}#; ,li1os6ficas constitu e su • g e d1Bt1utns cíenciu 
';'.rUosoffo) 1). N Y obie~ (el método Pro p i o de la fi. 
'i':í • o en otro sentido • declara . 
. ;;:.¡,,Ión, que la lógica o teoría de Ja . . ' &empre coa Ta· 
·cf,~undamenta/ ciencia es la ciencia 

'. ''l' Así como la ta~a fundamental . . 
; ,llar el conoopto de verdad . de 1A 16i~ca ~adica en g1• 

' _:das la é t . partiendo de IM c1enc1as constituí· 
La primera y fundamental de lu ciencias filosófica1 es la 

L6gica. Su objeto se le ofreoo en el territorio de la cultura 
denominado e i e .n e i a • De ahf que también en loe últimos 
años, con cmciente empleo, ee le denomine Te o r f a d e 1 a 
e i e 11 e i a 2). Su tarea DO se confunde COD la de las cien· 
clas parlicuJares; mienll'lll éatas, como teorías de loe fenóme-

::,¡1· ' • 1 e a' que es la disci 1in fil 
ii1·'ª ob¡eto en el territorio de la u1f a oe6~ca que encuentra 

-. J.(: parte también de un fa e ~ e ~a denommado moralidad, 
,'.y/,eamente detenninadoe p u mfi' - °'hechos morales biBl6ri· 

:> .. ,,;. 1.¡ 1 . - ara ¡ar sus problemu y . 
· ': l(~I·" es 80 ucwnes. Pero no coi ·a · fJUs IJ08!· 

, ~~j{Pués, con la.supuesta cienn:ii~ ~m~lodemDBtraremoedes-
O I0110r11r1,011111, 'º''toa la1 ulor11f, ,.,...., 

tlp!nte dt 11 l/rri1f1 dt Ocddetft, Alo l. Nd•. IV. 
IJ Alpnoa paUldorn da orfpa ft'Ofltlko, o, por fo -· flltl4ot por 

11 lfotoft1 olkfaf do f1 fglnfl, 10 cdmlffn nt1 rf PIOll p ldtcndl 
. drnolllfll11l<S1, U11111 df1dnplr, 110 afn ..., •• tontndl«lan Plfn

r.,, entra l.dfftl, fll1fodolllff1 p ftorll dtl c-llllf•to. DPtro dt 11 
14fea msld"'n 11 tiladlo dt l1lll4mf6nydt11 Dtclmfilt p 1 la fto-
1!1 dtl Conocflllnto l11dmfk1 l1 1m1 dtt1pllt11tl C010Cl11f11to "11 
1r, 1como 1l l1 lndml6n p la Dldml61 no lunn 11 lllfodGI dllllfftot 

' • o ' 'a o mlnll'1-ft copoaclll•otf Por tortt11, atoa dl•fflt· 

... fta>fbfkol lot l6rkot "',,.., rllfO "' ''""" ,..,.. loa 
lfflld1rn ll/r11111t1. 

.);~~.debase inductiva. e 88 costumbres 
· );};':;!; El arte constituye tarub'é . . 

culturo. La e B t'é ti c1an ~n terr~ton~ fundamental de 
udia. Su propósito no se confu:: c1en7ah ~os~fica que Jo 
trata de describir Y explicar los ~ ~n ªtod1Stona d~ arte; 

e os 108 tiempos 
Por W• mo1lvo, tnl1t otros 11 ldgl 
t• del• ldflca lradlclonat ~... ;• ~odtrnt " IP11t1 alplfeafJv-. 
llllr•s dtel•ra&a qoe los ú~lcos ·,.~;~:u ésta, con fVldenit fllrtchti d1 
lnducc16n y I• d•duocJdn 1 Íll 1

, ' P•ra llt11r 1 11 Vtrdad ,,,. ¡1 
_, d ' • oso •I modtrna d111d1 Ktat 
-ro os •• I• l•mllr1ef6~. ' l'tcotocr otro 
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18 EL FAOTUK DEL ART! 

y de todos JOB pueblos¡ pretende exclusivamente. descubrir la 
interna ley que preside a esta multitud de fonnaclones artísti· 
cas. Su problema capital radica, en otm palabras, en encon
trar la esencia de 1 o be 11 o y, su contra-polo, 1 o fe o~ 
Pero para ello también parte de algo históriCJ11Dente dado: el 
fa e t u m d e J a r t e • Su ciencia auxiliar, por lo tanto, 
es la hisl-Oria del art~. 

Frente a estos tres territorios fundamentales de la cul
tura otros pensadores añaden el de la religión. "La filoaoffa 
no puede dejar también de someterla a un an&liBis y preguntar 
acerca de su origen y de su fundamento, y, en especial, de po
nerla en relación con 183 tres direcciones capitales de la cultu. 
ra (ciencia, moralidad, arte). En eso consiste el tema de la 
filosofla de la religión" 1). 

Los temas fundamentales de la filosofía definida e o m o 
una reflexión sistemAtica sobre la cuJ. 
t u ra parecen . agotarse con una última ciencia que cada 
día se cultiva con más entusin!mo en los clrculos profe!io
nales: la filoaofla de la historia 2). Supropóllito 
no se confunde ceo el de la historia universal: no pretende 
describir y explicar las sociedades pasadas en au peculiaridad¡ 
menos coincide con otra ciencia cultural llamada sociología: 
su objeto no radica en encontrar las unifonnidadea o desarro
llos Upicos Oeyes sociales) de los distintos pueblos. Su fin 
cognoscitivo se orienta es se n ti a 1 i t e r a descubrir el 
8 e n ti d O d e J a h i B t O r i 8 j es decir, a mostrar en 
qué medida la cultura digna de ser creada encuentra su reafi. 
~ación en la historia universal. De este modo se comprende 

1) Pablo N1torp, Pro pe d h 11 ca f 11016fl e 1 , parilll'll•S (Loa 
T11111 C1ptt1l11 dt la fllotona), 1919, 11. Edición. 

t) Un d111rrollo pcn1t11Dl1 f d110 d1 In dl!tr1ncl11 da prillclplo Hila 

hlslori1 unlv1111I, todolo¡f1 y ftlotott1 da 11 blllorll Plldt ln!1f 11 

B. Rlcktrl, Cl1ncla ••hral y clucla c11l1ul, Ct· 
plhlloa X Y alpltntc.'lo Compl1111 l1ablln, A. C1ao, B 1 e o a e 1 p • 
fo da_ la Hhlo1J1 U1lv11111. Bdlclo• lllllco Mo411• 
no. 
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que la idea de pro g reeo 1). fonne parte de su pro
blemática Z), asl como la crítica austipreciación) de loe dis
tintos periodos históricos. 

¿Cuál es el destino en la hiBtoria universal de loa vnloM 
dignos de ser exaltados por el hombre? Esta pregunta que 
encierra el tema capital de la filosoffa de la · hiltoria, empero, 
solamente puede formularse y resolverse en íntimo contacto, 
por una parte, con los resultados de Ju ciencias filoeóficas fun· 
damentales antes señaladllB, y, por Ja otra, oon IBB aportacio
net de los hialori6grafos de la cultura. 

El e i e 1 o de las disciplinas fundamentales de la filoso
fía no ee cierra para muchoa investigadores eón las ya descri· 
tas. Insistentemente añaden otras a quienea les otorgan el 
rango también de fu ndame n t 11 les. Cierto es que el 
territorio cultural que les adscriben como objeto de estudio, 11 

8vol1elón y profrllO no 101, 11 con aacbo, Nrmleoa 1ladnl1101. 81 rrf· 
aer tlnal10 d11!1n1 ml11ln-t1 11 lñ111!0 de lo almple a lo co•'1f
I•. Bo cambio, la p1l1bra P!Wf'ftO l•pllu -.111-le la ldca 'e u 
nlo1, de •nt dl1nld1d; puea pro,,.ao aa 11 anttdo ,rorando qalcre a· 
clr mrcamlento a una aela q11 H contldtll vlllota, ,,,.,,' Una aoclt· 
dad pueda 1voluclom 1ln q11 n1ctu~1m1nle propnr. pWn1111, por 
ele11plo, en 11 tvol•clda Hld11t1 de la lnsttllcloon 11HrloM1 y •ora Ita 
da la dmd11cl1 romm (coapl1Jldld cncla# di HI 1111111) doldt nt 

1d1 o .. PIOfl'HO •la••• NtlOCllOll"rllHlllN<OIJOCldocon 111111. 
811111.no tobrcamra qH pen11dom da 11 e11dlcldt de M. O. Momtt 

ao hayan mon1t1do aco.odo en m dl1clplln1 ftloadftca a 11 IUI 111 
''°'"'º· "Pom rqlona d1 aD11tra calhlra -dlca tu1111-1t 111 llfl• 
ndor 11p1ftol- habri q11 11tla l111ct11 d1 In coaMcanclaa qu la ld11 
de PIOJlllO 1c1rr11; y 111 qae p11d1 declm llH la fdta de P1Uf1110 1111· 
IHma a 111 dltclpllna dt11111h11d1, 111111111 Ja nconlll!IM 11 11 ,11-
1111 pluo del PUOlllll 11plrllHl llOlftno", Jlnlata da Otcfdaft. fe-
110 X. Ho. CllJ, Bn contri, claro 11tl, d11111 pn11al10to, l1 .. yor ,.,.. 
le de loa ftldaolot de euestro 11111,0. Vi1H tnlll obol! M11 Schfl11 11 
n1mrlto1eob11 Antropolofla PllH61fca. ll111olltach, 
Blamnlu da la f'f101orJa 1 pllf11 ll9,1lpln1t1. A. 

·Rullf, lnlroduccldn a la Pll.010111, '41ln1tl6y1lfl(la· 
In. O Mtblla, Tralldo d1.l1 Plloaolfa de la Hl1f1• 

1 la , p.jJlna 111r1l¡ul1nll1. J', ICUach, V h 11' la y Va lo rt• 
e 1 ó a , !Nllu lli dt 11 llPllla da Balldlot Kaatlaloi. XII. 
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. al . rtancia Mientras unos, con razón en 
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· monográficos, por decirlo as!, de ciert11B vartes de las ciencias 
fu~damentalea. de muy desigu impo filoso!~ del derecho o de la educación; 

parte, reconooen una . 1 . rae en extremo, ha· 
otros, quizás con el propósito de sm~ anza filoeofia de Ja .. Lo caracterlstico, empero, de lP. eaencia de la fil080fia es 
blan con la mis eepont~nea naturalidad de una · \~,¡ •.reconocido. también ')>Or estot1 pensadores que cultivan la inves· 
moda y ha!la de la coqueteria 1). estas su-' ·::'.,~:' tigaci6n de ciertOll valoree derivados. Aoeptan que el objeto 

En el fondo, Jo que se proponen alpreferen:e::~~ar el sen· ':;~:i de la filoeofla no puede ser sino la e u 1 t u r a , confirmando 
puestas ciencias filosóficas fundament es, es . rtantee · ··.:¡!( de este modo nuestra tesis originaria. 

al 
al res muchas veces, asaz impo . • , ,;,¡,: 

tido y ley de gunos v 0 
' • cialmente la eaencia /:1ii" . Pero f~nte a la manera de ronoebir la fil010fla como una 

La filosof!a del derecho, v.gr., indaga espe · ¡ la fi '.::'!:@ mterpretac1ón de la cultura, existe uu número de pelll&dores 
del derecho ¡'usto, lo que la justicia sea en genera i com~ ó : ""'nt 1 de 

1 
t' do y fin del proceso pe"ag g1'. . ¡~~' que e a cribe a nuestra ciencia otro problema radicalmente 

Josof!a de la educación, e sen 1 · 1 cona- . · ~(;.~ diverso. Analicemos con cierto cuidado, en Jo que sigue, sus 
co (la formación digna del hombre). Pero estos va ores¡ . . }" .. 

~t:~e:~m~~d:~ ~ea~:ª~'.º Á~ ~:~fte=i~~o ¡!1:~~~ , ··.:·.:.·:".:.: .• ·,tít:.·.~.:.t.~ .. ·.· poslClones. § 5. 
Cto o como se dice con mM elegancia, una men· 

eeunaspe • b · t nece .. .,¡ 
si6n de la polaridad bueno-malo (el boro re ¡ue 0 e;i 'é º 1 ·;-~;~~Di gres i 6 n sobre e 1 concepto tradici o na! 
s ar¡ amente bueno), como el fin de la educaclón (¡qu~ n Jil' de f i 1ósof1 a y sobre 1 as cor r i en tu 
puede negarlo!), encuentra su centro de gr~vedad en la noción · . ·~f me ta f l s i c a s d e 1 a i n t u i e i 6 n • 
d ! "deber ser" Qa bondad por antonomasia) 2}. . , ~' 

, e Ahora bien, ta polaridad derivad a n~ pu~~e enten· :\;.Hay un e o ne e p to de filosofía llamado t radie ion a 1 
derse sin partir de la o r i gin aria· La ¡usttcia, como , :~•;. porque desde antiguo se ha defendido con m6s o menos 
veremos más adelante, no se entiende sin tener en cuenta las , ,;4[ calor. Se venera a Aristóteles como su fundador; se dP.s-
otras virtudes morales; de ahl que, sin duda algu~, estaa )l~ envolvi6 en la Edad Media en forma tal que acabó por 
t e 

0 
r ¡ a s 'de va 1 ores de r i v 11 do s estudien P~ .. ~'.~b. avasallar todos los c!rculos profesionalet; y, no pocos 

blemllll posibles, pero no fundamentnle~, po.rqu~ para. ci _.~?~~ investigadores de la época moderna y contemporánea, ein 
mentarse, necesit~n recurrir a las auténticas c1en~1~ capita· 1 .d~l: permanecer fieles a todo el aparato esco!Mtico, creen po· 
les de la filoso[ia. Con este derecho, podcmosad~1tir que t~- ~.,'':t:~l~f· nerlo en armonfa con loe resultados de las ciencias parti-
to la filoso[ia del derecho como la de la educación sean d_is· :·\ . cularee. 
ciplinas filosóficas, pero derivad1111, no fundamentales¡ estudios · Jio un o Qa cultura}, sino dos son los objetoe capitales 
- · · :. de la filosof!a para eetOll pensadores. Pero, además, como 
!) As~ por tl1mplo, tnlrt olroa, J. Slmmll 11 m obrU, lll •tnot prolun· rutinariamente Contraponen Ja lógica a las disciplinas de 

daipor cl1~0: L• Pllo1oll1 d1 l1 Mod1, C1ll1rl Pt· 
• ¡ 

1111
, L 1 p 

11
°'01 11 di 11 e 0 q u 1 ., 11 , 111. l!dl· los otros territorios culturales (ética, estética, etc.) a las 

· c1o ... dit• Rivl•I• d1 occld1111. que, siguiendo la terminologla moderna, las 111nparan bajo 
I) ea 111111a11do 101 pcn11do111d•.111111rorl1 d1 R. S\•~•lir Y e. Krkck el rubro genérico de ax i o 1 o 1 I a (de h i o a, valor 

· ;.;1 no ci1ír alno do• clblcoa ya d1 l1 ftlotofi• dll d11tcht Y .de I• 81'" y ) 6 g o s 1 tratado), declaran que la filoeofia tiene que 
eolia dt 11 td1ml61 mpecllv1m1n11. · 
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ver con tres 6rdenes de cuestiones que brevemente po· 
drlan designarse: 
s) .• Jos problemllS metafltioos (teorla de Ja realidad no 
fenoménica); · · 
b). ~Jos problem88 del valor de la vida (axiologfa), '1 
' c); • lo! problemai met-Odológicoa. 

F.s habitilaHambién en estos filósofos hablar de una división 
bipartita de los temas de la lilosoffa en tanto que com· 
prenden a los problemas metodológioos y a la metafísica 
bajo la denominación común de fil os o f l a te o r é • 
t i c a que contraponen a I& filosofía del valor a quien 
designan con·el término de f i 1 o a o~ fa p r h tic r.. 
F.sta contraposición ae comprende de suyo. La filosofía 
práctica para ellos quiere explicar la conducta del boro· 
bre, el sentido de su vida y de eu acción. La filosofía teo
rética, en cambio, indaga, no el valor y fin de la vida, sino 
escuetamente lo que el mundo y la existencia sean. 

En cada uno ée estos territorios fundamentales de la filoeofla 
pueden distinguirse problemas especiales que en visión pa· 
norámica el siguiente esquema parece mostrarlos 1): 

Pllo101f1 

~ 

.M1l1ft1lc1 

,,,-:---"-.,. 
1!1pecl1l: 01n111l 
l.·Mtl1fl1lc1 del npfrita 
t.· M1t1fi1le1 d1 11 Hlar1lm. 

Pr6clle1 (Hlololf1) 

~ 
Metodol61fCI: Otnlrll 

f,•L6¡lc1 
f.·Bplal111oloffl 

Blptc11l: 
l.•l!flCI 
t. P.1llffe1 
l.·Pll. di 1111• 

llrfdw, lle. 

Para comprender el derecho de esta clasiliCJ1ci6n tradicional 
conviene decir qué sea la metaflBica, qué coea estudia; ya 

11 laspl11do 1n •• conl~nlo •• el llbro dt l!rlch ll•cl11r, In tr o d 1 e e r da 
1 l 1 P 11o1or11, plr!n1 11, 1911; , n 10, probf1•11 d1I "'°'• 

· Anlonlo Cao, L11 Probl1m11 di 11 Plla1of11 0 '411• 
. 11 UJ. 
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que respecto a los problemas metodológicos y los del va
lor se ha explicado cuáles y en qué sentido son temas ca
pitales de la filosofla. 

Li metafísica (de me t á tA f is i c á, lo que estA mAs 
allá de lo f!Rico), desigaó originariamente aquellos escritos 
aristotélicos que estaban colocados en sus obras después 
de los .manuscritos sobre la flsica. Posteriormente y en la 
actualidad se define como una teoría que indaga una su
puesta realidad no fenoménica (supraemplrica). 

Nuestro mundo circundante se descompone en una multitud 
de hechos que llamamos re a 1 i d a d . La percepción, 
la imagen, la memoria, etc., parecen ser los vehículos 
de la conciencia por medio de los cuales se nos entrega, 
nos es dado. Característico de rl!ta realidad ea que se de 
en el tiempo y en el espncio a la par que es variada en ex. 
tremo. Esta última circunstancia precisamente hace po
s~ble la pluralidad de las ciencias. En efecto, cada inves
tigador de las ciencias particulares se apropia para su es
tudio un as¡iecto de la realidad, una serie, por decirlo as!, 
de fenómenos o hechos: el físico, los fenómenos ffsioos, el 
geógrafo, los geográficos, etc. En este sentido, se dice 
que Lis ciencias pnrticulw son teorías de la reillidad ; 
que su progreso depende de un análisis cada ella más pro
fundo practicado siempre en esta rea· 
1 ida d. 

f ero los tradicionalistas de la filosofía se han preguntado siem· 
pre: ¿y más allá de lo que vemos, palpamos, olmos, etc. 
en una palabra, mis allá de esta realidad fenoménica no 
existe otra cosa?¡ y si existe: ¿qué es y cuál la ley de su 
desarrollo?: he ah! el doble problema capital que se le ads
cribe a la metafísica como disciplina fill*Sfica. 

Loe metafísicos de todos los tiempos siempre han C?efdo que 
esa causa última de !a realidad tiene una existencia SlJ.8.. 

tantiva, absoluta, independiente; de ahl que se le haya 
asignado el nombre de "cosa en ll" o a6umeno (del grie
go D o tl m e Do D ' lo DO visible, 1610 inteligible), en 
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opoeici6n al fenómeno (del griego f a i n 6 me n o n , lo 
que aparece en la conciencia, lo visible en ella), a 
quien declaran como su mera mllDifestación o aparien· 

cía. 
Muchas son las soluciones que ee hllD dado a los problemas 

metafisicos. Desde luego lle ha dividido a esta supuesta 
ciencia en dOfJ grandes ramas: la meta!isica general Y la 
rspccial. La primera re<:ibe el nombre también de o n • 
to 1og1 a \del griego ó n, ser) y se define como la 
teorla del eer en general. Actualmente 
algunas escuelas filosóficas, con justo derecho, se apropian 
este término para designar la primera parte de la lógica 
pues advierten que una investigación sobre lo que sea el 
ser en general, el objeto en general, constituye un proble
ma de la teoría de la ciencia 1). La segunda rama de la 
metaffsica, la especial, es la que se propone ya indagar en 
detalle la constitución Intima, supraempirica, noumenal 
del mundo. En la historia del pensamiento ie han dado 
soluciones de las más variadas a esta supuesta cuestión: 
unas veces se ha sostenido que la e:encia del mundo es 
materia (materialisIDo), otras, que es esplritu (espiritua· 
lismo), algunas más, que es vida (vitalismo metafísico) 

etc, 
Pueden distinguirse también los meta!isicos por el número de 

principios que reconocen en la explicación de la existen· 
cía. Desde este punto de vista 11e habla de un monismo, 
dualismo y pluralismo metaflsicos según se admita que el 
nóumeno es de una, dos o múltiples naturalezas. Un ma· 
terialista metafísico es, según esto, monista como también 
un espiritualista. La mnyor parte de los rlunlistas, en 
cambio, declaran que no sólo materia o csplritu constitu· 

i), Bn 11ltstntldo: 1!, Humrl, Lógica form• I y Lógica Tr11· 
·cndcnfll. A. Mrlnong, Sobre la Teorh del Obll• 
1 o,· B.-Rlck11t, Lo 1 Pro b hm 11 fonda mu 11I11 d 1 
l 1 f 11o1o111 , . Cap, 11 (Los ~rJblnH de 11 O~lolOfll). 
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yen la rupuesta eiencia del universo sino ambos princi· 
plos a la vez 1 ). 

Respecto a la. manera de entender el proceso según el cual esta 
e~~ última obra, las soluciones al problema metafísico se 
d1".1den en dos escuelas contrarias: el mecanicismo o natu· 
ral~o qu~ defiende la idea de que todo en el mundo se 
reahza segun leyes mecánicas o del tipo por lo menos de 
la de las ~iencias naturales {determinis~o)¡ y el finali~mo. 
o concepción teleológica del mundo (de te 1eo1og1 a 
ª su vez de . t é 1 e i o s , fin y 16 g o s , tratado) qu~ 
s.ustentan quienes declaran que el univel'!O tiene una fina· 
hdad, una d~~cción según plan (indeterminismo) 2). 

El concepto tradicional de metafísica ha lido combatido con 
~ito desigual por dos corrientes filoe6ficas de nuestro 
llem'!°. U?a, con Bergson a la cabeza, que ha sustituido, 
~or cierto sm resultados lisonjeros, la especulación escoJAa. 

~runa doctrina que podrlamos llamar la metafiaica 

u mayo1111111 d1 lo1 culllvadora de la mllaft1lca doHondon un •uallt••· 
Vla11,ent11otra1,IH po1lclom di O. Klltpt, 1 n t rodu e ctón 1 11 
fllo101!1, A. Memr, fllo101!1 y 8dac1ctdn. B. 
Brchtr, latroducclón • 11 Pllo111!1, etc. Bn Mt1tco, 
AnlonloCHo, Loa Probtem11 fllo1ólfco1. B.Chlvu, 
Dio1, el Unlv1r10 y ta Ltberlad. Unnprt1enfanl1ff· 
pico del plorall•mo mt11rl1lco 11 O. Leibniz en ID cllebn 1l1trm1 de 11 
Mon1doloff1, Complr111 H lolloto popul11 rrad1cldo por M.O. Moren· 
11 balo etttrolo do O p 41e 1 101 f llo IÓ lle 01 , 

Malorlall1t11 mot1ft1tcos a ta m qao monl1lao Y •ocllllcllf11 fueron 'onlll 
olro1, pm no clt1r alao a 101 mil mlonleo y de 11'1• 1l¡nlOmtó1, L. 
8Dchner, fatrza y M1t11l1• B Heck1t Loa I! 1 
•el U 1 ' • ' n I••• 

n v 1 r 1 o ' itc. Bn Mhlco, mi una cent1na d11puta d1 ha· 
btr ut1do 11 bo¡a ute i11terl1ll1mo met1ll1lco ,. Occldenlt, lo dd111• 
don lod1vf1 11nqH cltrtamonte si. la con1llllllcla clnltllca dr aq11t101, 

~7bardoT1lldano, BI l1p1cto PllOlóllco do 11 Doc· 
r n • M • r 1 l 1 t a ' donde H not1 an1 l'ID conflllón de conctploa 

entre el m1t1rlatlsmo m111n11co r el mattrl1ll1 .. histórico que 1<1• cta11· 
mrnt1 dlmaos: fmct1co Z1mor1,. B 1 M ar l 11 • o b • 1 o 1 I l 1 • 
pacto Bco1ómlco, quecomo1lanlorlor,111qusnm1yor mi" 
dlda, d11canoce, nn aóto los ~1111101 rmtt1doa 1110 101 "prlmtrOI p1ln· 
ctptoa" d1 11 clcacla 11hlral. 
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de la intuición¡ y otra, que con todo el rigor que puede 
ofrecer una ciencia exacta ha exhibido al problema meta· 
flsico como un fal!o problema, como un problema impoei· 
ble. Esta escuela se designa con el nombre de f i 1 os o· 
f 1 a c r 1 ti ca . Penetremos en ellas sucesivamente. 

Fil~sofar significa para Bergson aumergirse en una intuición 
inmediata y emocional del mundo, en captar en fonna 
emotiva la realidad. mfls prolunda del universo que radica 
en un impulso vital (élan vHal). los 
resultados de la ciencia natural, especialmente de la flli· 
ca, Ja qulmica y la astronomla con sus métodos. y leyes, 
no entregan una interpretación real del mundo smo el re
sultado unilateral del entendimiento calculador que todo 
inmoviliza y fija. Con esta ciencia que solamente estudia 
lo general, lo uniforme, nunca nos apropiamos la esencia 
del mundo, la perenne corriente de la vida. L-Os concep
tos de nuestras explicaciones matan toda vida en tanto 
pretenden generalizar lo individual y concreto. Sólo un 
camino diferente puede conducirnos a esa meta: la intui
ción. 11Llámase intuición esa especie de simpatla intelec
tual por la cual nos transportamos al interior de un obje
to para coincidir con lo que tiene de único y, por consi· 
guiente, de inexpresable" 1). 

En esa vivencia interna, en ese contacto inmediato con lo va· 
riable por antonomasia, es donde se capta la duración real 
de la existencia ( d u r é e r é e 11 ), el hecho creador de 
Ja vida, la fuente inagotable del universo, lo divino. 

Con esta última idea señala Bergson su tránsito a Jos proble· 
mas prácticos de la filosof!a. El mecanicismo, que falsea 
toda duración real, que todo lo intensivo lo tralllÍonna en 
extensivo, debe rechazarse como tipo de concepción del 
mundo. La verdadera realidad crea siempre nuevas for· 
mas. en perenne florecimiento: la 'evoluci6n creadora f 

1) H1arlB1rpo1. htrohcclón a la m11ar111ca. 

PENSADORr.& AFIJIES A. LA FIL080FIA DI LA l!iTllICION '1f 

( évo.l u t ion c r é a tri ce) es el sentido profundo 
de la vida. De ahl que la vida misma no constituya so
lamente el verdadero s é r sino también el verdadero fin 
de la existencia y, la intuici6n, la única ruta para alcan
zarla. 

Por este motivo huye llergson de todo sistema en la filosofia. 
"La ~los~f[a, aegún mi concepto, ae aoerca mb al arte que 
ªla cienCia • • · La ciencia no da de la realidad m~s que 
un cuadro incompleto, o mfls bien fragmentario· aprchen· 
~e 1? real por medio de slmbolos que son forzos~mente ar· 
~ifici.a~es. El arte Y la filosofla únense, en cambio, por la 
mtme1ón, que es la base común de ambos. Yo dirla que 
1~ filosofia es un género, y las diferentes artes sus es""
Cies" 1). ,.. 

Semejantes pensamientos respecto a la vida y a la intuición 
defienden otros muchos pensadores que han alcanzado un 
~n éxito literario. Recordemos aqul entre otros 1 Wi· 
lham James, F. Nietzsche y O. Spengler. 

En mucho menor medida, pues en sus obras fundamentales 
mues~ran .una auténtica penetración filoe66ca, se encuen
tran mílu1dos G. Simmel y W. Dilthey. También en al· 
gunas de sus obras desenvuelven pensamientos afines a es
ta filosofla romántica de la intuición o irrscionalista por· 
que reconooen que el instrumento para la investigación 
filos~fica no pu~de ser la razón sino una especie de pene
tración rom~nt1ca o de simpatía en la esencia del univer· 
so, J. Müller, W. Ratbenau y H. Keyserling 1). En un 

1) H••rl B1rpon, 1n11rrl1 w d •! par 11•1 o arna I del 11 dt 
Dlcltmbrt dt 1918. 

t) Unt vlaldo coapndl1d110~1111 ftlo10!la lrmlo11!11ta H lllCllftlTI ID loa 
al¡ulint11 llbro1, por lo dt•í•, 1l1mcnl1l11: A. Mtanr, La p 11 01 0 • 

. ! l 1 A et 11 I, Trld. d1l 1l1má1, por J. Xlr11, npad11dlcl4n. 1918, 
Rcvl1t1 do Occldinlr. !!; Rlckorl, La P 11o1 o !! a d 1 1 a V 1 da, 
1!1po1lcló• r crlttct d1 l11 corricnrn fthrtclllca1 do llOdt dt 111111o til•· 

po,t9lt. M.O. 11011111, La Plloao!!a dt H11rl Barr • 

.... 1'17. 



,, 

28 EL ERROR DE PJ!lllCIPIO DE TODA METAFJSIOA 

plano diferente pero también inclinándose a esta corriente 
metaffsica de la intuición se encuentran Max Scheler y R. 
M. FreienfelB. 

La filosofía de la intuici6il de E. Husserl no puede incluirse en 
estas tendencias irracionalistas¡ su parte constructiva mri.s 
bien cabe holgadamente dentro de la filosoffa critica que 
se aparta como inmediatamente quedará demostrado en 
forma radical de toda posición metafísica. 

El error de principio de los representantes de las tendencias 
metaf!sicas radica como insistentemente se les repite en la 
falta de análisis de lo que se entiende por o b j e t o d e · 
conocimiento. 

Al reflexionar sobre el objeto de las ciencias particulareB, en 
efecto, se piensa de continuo en que la realidad, el con
junto de los hechos, se fracciona en dos grandes esferas: 
Ja de loe fenómenos externos o de la naturaleza y la de los 
fenómenos internos o del esp!ritu. Todo fenómeno. según 
esta opinión dominante, por lo tanto, se da en el marco 
de la naturaleza (mundo externo) o se p~oduce en el espl· 
ritu. El problema de la división de las ciencias encontra· 
rla su base en esta supuesta n a tu r a 1 e za d e 1 a e 
e o s a s • As! se originarlan las dos series de ciencias: las 
ciencias del esplritu y las de la naturaleza. 

Una doble serie de fenómenos tal como la admiten estos inves
tigadores, aunque suene a paradójico, es insostenible. Pa· 
ra probarlo, detengámonos un momento a reflexionar en 
el trabajo cognoscitivo de un cultivador de las ciencias 
particulares¡ veamos de cerca, por ejemplo, la faena de un 
físico. Este investigador, como los demri.s que pertenecen 
a la esfera de !ns ciencias naturales, se propone describir y ¡::: 

· explicar fenómenos. Esto1 fenómenos (los colores, soni· ó ~ 
dos, presiones, etc.), no son algo que se da o produzca fue- <' 
ra de la conciencia, independientemente de ella: son per· ¡ . 
cepciones e imigenes que como tales son impensables sin :f 
relación con un sujeto. ¿De qué otra cosa podrla partir r~ 
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el investigador de la naturaleza si no ee de lo que vé, oye,. 
palpa, etc.? 

Tampoco es el fenómeno algo originario que se reproduzca en 
la conciencia que lo recibe. Muy al contrario¡ todo fenó
meno o hecho implica necesariamente un trabajo de Ja 
conciencia, una transformación de ella; la conciencia no es 
una tábula rasa donde, por decirlo as!, se dibujan los acon
tecimientos externos, La filosofía desde hace mucho tiem-
po ya no toma en cuenta este realie m o ingenuo. 
Unánimemente se reconoce que la conciencia es activa, es
p.ontánea¡ que sus productos (percepciones, conceptos, jui
cios, etc.) son el resultado de un trabajo previo. Pues 
¿qué es la percepción sino una slntesis de sensaciones lle
vada a efecto por la conciencia? ¿Qué el concepto sino un 
punto de vista selectivo de la conciencia frente a una plu
ralidad de objetos?. Con este derecho, se dice, que la con
ciencia tiene una ley: el en 1 a ce, la s 1 n tesis. 
Todo fenómeno, en verdad, por simple que se le considere 
es el resultado de un enlace, de una s!ntesis. La figura 
más elemental que se suponga, se percibe en tanto se re. 
1 a c i o n a, un color, una forma, etc. y todo esto en un 
tiempo dado¡ relación o enlace que se lleva a efecto por la 
conciencia y sólo por ella, 

Asl se comprende que no pueda haber fenómenos independien
tes de la conciencia¡ dejarían de ser fenómenos i p so 
f a c t o ; que todos por igual dependen de ella, pues to
dos son resultados de s!ntesis. Los cultivadores de las 
ciencias reales se limitan a indagar, como habitualmente 
lo declaran, 1 a s r e 1 a e i o n e s de los fenómenos¡ tra
tan de preverlos. Piénsese en un astrónomo que anuncia 
la aparición de un cometa. A él le interesa descubrir ex
clusivamente aquella multitud de cualidades que serán 
vis i b 1 e s a simple vista o por medio de telescopios¡ no 
"cosas en si" sino meros fenómenos que como tales a p a. 
r e e e r á n en la conciencia. 
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LA TEORIA DEL OBJETO 
~ ·~ 
- . ·as particulares no ee ong¡ 
La misma diversidad de 131 ~e:1c1 aturaleza de Jos fen6men0!, . 

por aquella 811puest~ ! o e :te de critica. Tiene 811 pun• 
producto de una opinión. e~~ que cada investigador guar· 
to de arranque en Ja pos1c1 ha repetido, es algo 
da frente al fenómeno que, co~o ~ En otras palabras: 
siempre dependiente de la conc~encml. ob¡' eto de una cien· 

" ·i" determma e . L d no el fenómeno en • 'd 1 La interpretac1un e 
de cons1 erar 0• ·, un cia sino la manera Ja aparici6n, v.gr., te 

un m i s m o fe~ ~ me :a~d~ origen 11 juicios cien~ifi· 
ciclón puede ser mult1ple,. . La fisica y la qulm1ca, 
cos de las mÍll diversilB c'.enc1~. drlan interpretarlo, in· 

ali basta Ja b15tona po s· 1 Ja geogr a y . concepcional de verdades. 1 a 
corporarlo en un s1Stem11 él n juicio meteorológico' el 
geografía verifica en y por o:rla relacionarlo con los re
bistoriador eventualmente p h no quizlis una guerra 

tecimiento uma • . sultadoe de un acon ,_ teria "en si", s1· 
f t d Por tanto no "' ma . que haya a ec a o. 1 ' De ra de con s 1 • 

no, para decirlo con Kant, ~ m ª1 0 
bj et 0 de u n11 

d e ra rl 11 es lo que determma e 

c ¡en e i a. • . 'd los mlis destacados 16~cos 
En reliici6n con estas ult1masd lfi e~ Jo que sea el objeto del 

de nuestro tiempo han e nt 
0 

fá .1 es comprenderlo, par· 
conocimiento. Para ello, como c1 al 1) 

b' to en gener · 
ten de lo ~ue sea un o ~? ¿Cuándo decimos que algo 

¿Qué es un ob¡eto en gene 
exista?. t d a es el producto siem· 

Todo objeto, ha quedado demos ~ o Y i.<i percibido y Jo pen· 

Pre de una relación, de un en act. 'n La percep-
. re este carácter comu · 

sado ostentan. s1emp . li a la síntesis de un color, una 
ci6n de un ob¡eto que unp e 

- 11tadl111l1 probl1m1 reclbl, d1 lo1 16¡¡tcol 
l) 1!1 e1pllalo di 1• ló¡lcl qae 

1 
mbr• de Toorl• del Obltto. 

d 91ro t11mpo, ' no 
IÚI d11t1c1do1 ' nu1 11 breve r111ft1 de A. M11111 en su 11· 
eo11p4r111 eobrc et p1rtlcut11 B d a el 6 n P61. 17 Y ilpl1nt11. 

rt101oll1 Y ac ' RI 
. bro popular, 1 blbllo111!l1 !ond1mrnt1I. Ad111ll, B. • 

Alll mismo " oncuonlr1 a ! 6 1915 
cklrl, 1.1 T1orll di 11 P11dtc1c n. • 
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forma, una consistencia y todo en un tiempo, como el con· 
cepto de triángulo que radica en la unificación de notas 
de que nos habla su definici6n (poligono de· tres lados); 
algo percibido o algo pensado, decimos, implican siempre 
esta relación, este enlace, esta síntesis de elementos. Los 

·objetos, sin duda alguna, son incontables, pero todos ellos, 
sin exeepci6n, como evidentemente se advierte, suponen 
una relación, una unificación, un enlace. Este carácter 
común nos Mrmite, precisamente, encontrar la esencia de 
objeto, lo que el objeto eea en general. Podrfamos decir 
justificadamente que o b j e t o , que algo en general 
es el resultado de un enlace, de una unificación de elemen· 
tos. Pero como los objetos a pesar de su diversidad con· 
cuerdsn en la circunstancia de que suponen necesariamente 
la sllitesis, también se puede decir que e 1 o b j e t o e s 
el preciso correlato del enlace. 

Ahora bien, la metafísica tradicional como disciplina filoe6fica 
supone equivocadamente tener como objeto de conocí· 
miento una realidad problemática que trasciende (que está 
más allá) de los hechos, y por ello, independiente de toda 
conciencia. Pero como e n y p o r la conciencia tiene 
que ser c o n o c i d a esta supuesta realidad; en gracia 
a que la conciencia no es pasiva sino que necesariamente 
enlaza, une, relaciona, en una palabra, transforma lo que 
entra en sus dominios, es evidente que lo conocido nunca 
es algo independiente de la conciencia, ninguna "coea en 
si". La conciencia es como aquel célebre personaje mito
lógico que fatalmente lo que tocaba lo transformaba en 
oro. El carácter activo de la conciencia también da al 
traste con toda metafísica de la intuición. No se pueden 
contemplar "cosas en si", llámeseles vida, espirito, mate
ria, etc,, pues la conciencia al dirigirse a ellas, por ser ac
tiva, las somete a sus leyes, las transforma en objetos. 

F.ato mismo se desprende del resultado de la noción de objeto 
en general. Si todo objeto como tal, e1 el producto de 
una relación de elementos, decir algo independiente de to-
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d . 11 
d t-Oda relaci6n i ecll' cosa 

da. s!ntesis, de todo enlace, e d '1 et i o in ad i e e. 
una contra . 

en si", es caer en d 1 :-:~caci6n de un m1Smo 
di '6 · terna e llB'!luw t 0 (contra cc1 n m . cesarlamente es el correlato 

concepto). pues todo ob¡et~n:o caemos en la soluci6n me
de un enlsce. Pero con es 1 . estamoe de ella!) que de
taf!Bica espiritualista (¡cuán e¡os . te es una substancia 
clara que la ca~ de, todo~ quebj;: es el resultado de 
espiritual. Decimos qlsue '6 o o se puede pensar indepen· 

[ • ...:. de una re c1 n que . . 
unas º""""' t' ular como lo hacen en ri· 
dientemente de un sujedto ~ar i.c cuyos resultados que al-

d 1 hombres e ciencia, . 1. gor to os os . oscitivo y que siempre imp ican 
canzan en su traba¡o c~gn cies valen objetivamen
relsciones de lss más diversas es~ rticular) De ahl 
te (con independencia dhebcladadsu¡eu~a P~tesis e~ general, 

b'é se pueda a ar e 
tam i n !que general de una conciencia en general. 
deunenaceen • . 

. . . 1 filosofía tradicional hnn SJdo 
F.stos argumentos dmg¡dos a ~fs'cos con el afán de salvar 

esquivados por algunos ~e 1 
te concepto tradicional 

su ciencia. Por eso sustituyen ~~· d n critico La meta· 
de la metaf!Bica por otro que ape 1 a . • r a 
física ya no tendria el prop6~it.o d~ l~er~:~~o ll n~ ~r u~ 
sensible, alacausaor1g¡n~.. ~ r o-

ét do escolástico ni por una mtmc16n de t1!1° be gs 
~ o . retenden descubrir el principio del umverso .por 
mano, P 1 lt dos de las cien· 
camino inductivo partiendo de os resu a . 1 
. es ciales U na generalización m6.s o menos garua 

. CIBS pe l : de la investigaci6n particular' asegu· 
de las conc us10nes . . . d 1 · n· 
ran que puede conducirlos a aquel prmc1p10 e os ~\ 

. cipios. De este modo la metafisica serla el coronam1en 
de Jss ciencias especiales 1). 

- , O KUI lntrohcclón 1 
1) B1t1 postari 11 ddcndrn, int11 otros: , pe, 1 t u e 1 • y n 

La flloaol a ac • 
( a 111 o a o 11 a : A. Mmrr. 

1 
rl dd Conoclmlnto y M1taff1I· 

un untldt dlreml•, N. Hartounn, 10 a 11~ ca in el Manaal d• Pllosofla (Bdll1do por M. Dmolr), ale. ea 
úUlllO Ubro u rslllta al lector a una abandaal1 Uteratara alla. 
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Cierto que la &bofia al aer lllll refleJi6a IÍllemática IOhre la 
cultura e D te r a es 1Dte iodo uaa lÍliÓll totaliudora 
de la existencia; eao 1eexpresa con mu rigor qulw, cuan· 
do se le define como una teorfa de la coneepei6n del mun
do y de Is vida, como una teorfa de las fonnaa máe sene
ralee (loa valores) de la propia oultura; llÍlltema y teorla, 
por lo demú, que no liguen ni un eamino inductivo ni una 
vla deductiva; menos aún aquella supuesta intuici6n mfJ. 
tica¡ eino 11e fundan COI un método propio que se ha lla· 
mado la reflexión dialédi~truae1dental de eegura bw 
cientlfica. 

· "la COlllideraci6n totaliudora de la iealidad, no signlfiea 
aqul, agregado o suma de Ju penpeetivaa limitadas de las 
diversae ciencias¡ tampoeo generaliaaci6n mb o menoe de 
ellu, como lo quiere la eorriente neometaffeic~. Lo pri· 
mero lignilicaria una repetición superflua aunque eneicJo. 
pédica del 11ber, o, en el mejor de loe CllOI!, un eonflieto 
con la iDN!igaci6n particular; lo li!gUDdo ilos llevarla 
como dice la escuela erftiea a hip6teefs inaeguru. Máe 
allá de lo que logran loe probadoo métodoe de la ciencia 
particular e!I aventurado Nperar que lo eatÍ'eguen 111pu• 
loe genialee" 1). · 

Al!! pul'!!, ni la metaffsica tradicional, ni la de reciente factura 
fundatla ·en una extraña y contradictor!& induccioo, ni 
aquella neoromántica de método intuitivo pueden n!8istir 
un anMisis critico. Lu t~ i>or igual en lo que concierne 
a sus prop6siloe deben ser tachadas de falsoti problému 
cientlficos. La corriente metaflsica de nuestro tiempo no 
puede rer considerada sino como un e p i g o me n t u m , 
como algo sobrevivido, que hist6ricamente puede iixplf· 
cnae como la teorfa del ílugisto en qulmica y la de la 
emisi6n de la luz en fisica. 

! . . 
~ .. La filosofta para ostentar el marchamo de. ciencia riguroea no 
:--- . 
~ o v•au •1 ob11, La trorra 111 valer, ca,. u (LI ....-ica • 11 111t

lolf1). 
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puede ser sino una ieflexi6n eobre lin f 1 e i u m : ·fa eultu· 
ra. La fi!oeofta no puede ser sino filoeofla de la cultura. 

§ 6 .. 

La Etica como ciencia normativa y 
como disciplina axio16gica. 

· Y a hemoe dicho repetidas veces que la cultura ee fraccio· 
na en variados territorioe; que uno de elloe el ll\ moralidad y 
la ciencia que lo estudia la ética o tiloeofla moral. Penetremoe 
mAs de cerca este territorio cultural ~ ir ganando simultí.· 
neamente un concepto cada ves m'8 preciso de la ciencia filo-
sófica que lo hace objeto de estudio. 

No ee dificil percibir con gran claridad que la actividad 
moral del hombre te distingue de 1118 otnl ieJac.ionee so
cialee en que se mueve siempre determinada por una regla de 
conducta. Cada individuo en la sociedad, con1tantemenle

1 
se 

coll!idera obligado a obrar en determinado eentido, ya porque 
se lo exijan, ya porque estima digno para lll vida el realiaarlo; 
tiene conciencia, por decirlo as!, de 1 o q u e d e b e h a • 
e e r • FJ!ta conciencia, este darse cuenta del deber, de la nor· 
ma o regla a que se somete se ha denominado recientemenle 
con gran exactitud la conciencia normativa. 
Pero esta multitud de reglas o normas no solamente se dirigen 
a él; mÍIS bien son patrimonio común; afectan por igual a gru· 
pos 1D'8 o menos numerosos dé la colectividad. Son creadas 
en y por la sociedad en el contacto reciproco de IUI miem· 
bros, constituyen, en rigor, una c o n c i e n c i a e ocia 1 
n o r m a t i v 1 , Un ideal, un mandato y huta un deseo no 
son algo que se pueda poseer individualmente. Cada concicn· 

· cía puede apropiáneloe, eon de naturaleza oolecüva. "Todo ge
nuino éontenido de cultura es en si un bien común. Es un 
error fundamental, podria decirse, una especie de engaño de 
loe sentidos, C11811do noe atribuimos como propiedad exclUliva 
una posesión espiritual cualquiera. El punto egocéntrico de 
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la conologfa que L-- .;,., 1 ·. 
ctad 

ll8llll ..-- 01 munoo. ·-.c-• 
espe or' que convierte 111 .1wamllw • Mllllo del 
ee absoluta de su juicio no pun&o de viata accidental en bi
te punoo de vista egoc~lri~s~~ :doroeo o erróneo que• 
con lllOlllbro como filosofla P f da 111'1 que muehOI miran 
nueva" 1). ro UD Y bW completamelle 

Abo bi ra en, como la moralidad 
tura colllÜtuido por normas 1 . es UD territorio de la cul· 
fica que lo estudia ee conaickr:i!l•ca, que es la ciencia fillJl6. 
No en el 11entido de que le como UD& ciencia nonnativL 
ventar ouevoeim ra/roponga de1eubrir o in· 
llAs psra la humaoidJ. llin~voe o normu para la aocied&d, qui· 
describirye1plicartan~lotrque111 prop6sioo ee contrae• 
t u m de la conciencia norm:~ue acabamOH de llamar el fa c. 
du lu auténticae ciencias fil~~ Por HO la ética, como to. 
daga merae unidades de . . ee teorélica, et decir in-

t 
conocumeoto 1 ' 

ura en una de sus maoifest . ' o q u e e B la cul· 
se babia de la ética como fil:nOllfl f~damentales. Cuando 
ficar con ello la huida del fac a Prí;tt•ca DO le quiere sipi· 
~ quiere aludir a la reflexión tum. En un. sentido verdadero 
tica del individuo sob 

1 
fil~fica aobre la actividad p-'· 

ta La 
' re o que e ea ae 'llame ...,.. 

· equivocidad del térm' 11 nci nte BU conduc-
do a los inve.sügadores del mo filosofia práctica" ha conduei
filosófico¡ pue.s la filoeoff prese~te ~ deaplawlo de iu léxioo 

rt' a como c1enc18 eslA le' ve use en una especie de rof . .muy ¡oe de oo1-
:'°mpendio de reglu para ~ vi¿tel8m? o, s1 lle quiere, en un 
'buenas COl!lumbres" ' qu1ús en un l'efetario de 

La ética como ci;ncia rigul'Olll . 
dades. Caracteriatico d poeee un oon¡unoo de ver-
d e eslal verdades 
amentadu, ea decir, proviatas de des t que apareeen fun· 

Co 

emos ración de L. 

mo toda ciencia tamb'é ' prue119. 
dispuesoo en forma de • • n BU conjunto de verdades •ti 
das en cierto orden. sillero a: d1us verdadee etlán eneadena-' auor en,enfin que .... .. ~-~ ' "" onginan por 

1) PabloNttorp, P1d1rorl1 Social . . 
11 t4fcl61 

1
t
1

mana por A, Súchi• ~ ,.,, 91, Trad. dt ti llrce· 
• !4lcltHI d1 11 Llcll!I. 
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un método demostrativo 'que com0 cualquier ciencia emplea y 
que e1 lo que 1111 llama· el un ti do te oré ti e o en el 
conoeimiento. 

IA falla idea de la fi1010fla en general y de la ética en par-
ticular tirne BU bue en una equivocada idea de nonnación que 
paaamoe a analisar. 

En la literatura de la filoeofla moral y de la ciencia del 
derecho 1111 entiende habitualmente bajo el concepto de norma 
una regla o un mandato para la realisaci6n de un acto .. Con ello 
ee quiere !ignificar que lal normaB IOll exigenci111 encaminadas 
a la coo!ecución de un fin o como dice Wundt: ''prescripciones 
de la voluntad" 1). F.ste concepto de norma fu6111perado ya 
por Windrlband al definir las nol'llUll como formu de la reali· 
saci6n de leyee naturales que deben 1er eetatuidu bajo el ru· 
puesto de un fin de valides general El concepto de Windel· 
band, en efecto, alude a la v a 1i d e 1 gen e ra 1 que 
aquelllll opinioDeB puaban inadvertida. 

Sin duda alguna, la afirmación aun hoy eJtendida de que 
toda norma alude a una exigencia o a un mandato es equiv()o 
cada. Obedece a la confusión repetida entre contenido y vi· 
nocla de la norma. Be demuestra en lógica moderna que el 
pelllll es resultado de varios factoree entre loe eualee figu· 
ran el llamado eontenido del pell!allliento y la vi'ftncia pe!qui· 
ca comlativa. Para esclarecer esta diferencii aprovechemos 
el siguiente ejemplo. Bupóngamoe que tree pemus pieuan 
la noción de triAngulo. Indudablemente ee producirAn tres fe
n6menoa pslquicoa diferentea cuya duración de cada uno podrá 
determinane con cierta precilión. En cambio, lo peiwdo no 
podri colllistir lino en una sola cota, en un eolo objeto (lo que 
es triingulo). El primer factor 1111 denomina vi'fellcia del peo· 
i8111ÍeDto, eheguodo, 1ignificadoo contenido del peDSllmiento¡ 
el primero, por emtir en un tiempo dado, 1111 dice que es real, 
temporal; el segundo, por no comprender entre aus caracteres 
ai tiempo, 1e afilDll que e1 de naturaleza . i d e a 1 • 

1) w. W11Mil, I! ti CI' Pq. 11', ·vol. IU. 
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Semejante reflexión podemoe hacer aaera de un pe_. 
miento normativo. También aqul podmot diatin¡uir el S.· 
nificado, el eontenido de este pwamiento, del feo6meDo P9f· 
quico que cada 111jeto realiza para llepr al m i 1 m o eonle
nldo o aignificado. Pilemos a verificarlo. 

La norma, ae d 1 e e , es la expmi6n concnta del de • 
b e r e e r ¡ eato último deaigna para quienet1 1111 opinan tan 
1161o una exigencia o un mandato como por ejemplo, tú debel 
o tienee que obedecerme, tú debes o tienes que dediearte a bl 
deporle9, yo debo llevar a efecto •te bello pwo, tú debes 
o tienes qae tomar esta medicina, etc. Una eolllÍdención me
noe superficial de loe contenidoe de pelllllllliento que 11e refieren 
al deber 1111r nos lleva a la convicción de que este deber IW 

no solamente implica un mandato o un deseo¡ en otras pala
bras, que el deber ser puede aaumir diatintu modalid'ldel en
tre las cualel tiene cabida el mandato, la exigencia, el deseo, 
etc. !qui 18 quiere demottrar que uu de estas m o d a 1 i • 
dades tlpicu deldeberaer•la norma. 

Comencemoe esta tarea deaeribiendo el significado del si· 
guieote peneamiento normativo: "el hombre debe fomentar la 
cultura" 1). Si penetramoe la significaci6o de esta norma, n0o 
tll'emoe ante todo, que no 1111 tnia aqui de que una o variu 
penonae deseen o quieran que el hombre fomente la cultura¡ 
el sentido de este deber ser es patentemente clilerente a un 
querer individual, por ejemplo, tú debes fomentar la cultura; 
más bien parece que este imperativo expzesa una exigencia ge
neral de todoa los hombrea, del hombre en general¡ ain embar· 
go, esta segunda interpretación de la reiterada norma es in· 
meta, pues no es necesario que uno o to· 
dos loe hombres realice.o aemejante de-
8 e o , Con elto no se quiere decir que de hecho se haya que
rido que el hombre fomente la cultura, tao 8610. ae pretende 

1) c .. p1 .... 11 ollrl 1J1•pl1r qa1 1qul 11plmo1 '" del1ll1, B. Huwl, '"""'''*"' L6fku, To•• ~ t 16 (Dlldpl ... l1orlllC11 COM 111· 
d•••to d1 .. -1fm.) 



38 L.l IDIA DIJ llOllllAf.ION IMPLICA LA DE fü.01 

demOltrar que 111 mgnifieado ~ oo alude 1 e1ta forma in-
dividual 0 de hecho del querer o deeear. · 
. "El hombre debe fomentar la culiura" parece e1p1e111 

· mú bien lo liguiente: todo hombre que fomenta la cultura " 
un hombre bueno. Solaménte despuél de haber llC'Jnocldo 
valifllo, digno, el fomentar la cultura pu~ ~qir el deeeo o 
prop68ito de que este individqo o fllta colectiVJdad la fomenten. 

"VemOI, pues, por ellos aoiliais que toda proposición oor
matiT& iupone cierta cl118e de valoraci6o (apreciación, eltima
ción) por obra de la cual lllrge el concepto de "lo bueno'.' {Y&· 
li080 ~ ''malo" (no valioso) en un 11e11tido determinado y con 
reepecto a cierta clase de objetoe, loe cualM 110 dividen en bue· 
noe y malos con arreglo a ese concepto. Para ~ p~nun· 
ciar el juicio normativo: ''un guerrero debe ser valiell&e , ne
eelitrunoe tener algún concepto del "buen" guerrero; Y este 
concepto no puede radicar en una arbitraria definición nomi· 
na! sinotan86loenuna valoración general, que 

1 . 

permite estimar a loe guerreros ya como buenoa, ya como· ma· 
loe, por estas o aquellas cualidadel" 1). Esta dltim~ ~i· 
deraci6n nos permite reconocer que la ética es una d1se1plina 
axiol6gica en virtud de que, al interpretar la conciencia nor· 
mativa, inelurliblemente, su objeto de estudio lo coDSlituye, li· 
multáneamente, la idea de va 1 o r. Esto quiere decir la é t i • 
oa como ciencia normativa y como disoi· 
plina axiol6gica. 

Los P.r o b 1 e mas e apita 1 es de 1 a é ti e a. 

(Visión panorámlca.) 

Es un principio indiscutido ya )Íor los lógicos del pneente 
que el progre&> de una ciencia se mide por la precisión con que 

1) 11.H-rl, lnv11llr11lou1 Ldrlc11, ,.,,.,11p1a11. 
TollO 1, Tr1d. d1 M. O. Monal1, 
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formula sua problemas 1). Las cienciu cuya problemática ea 
más éxacta y minuciosa, sin duda alguna, IOD 1aa que 01te11WI 

una eYolución mú perceptible. , 
· Esta comideración metodológica tieoe también gf.n . eig· 

nificaei6n para la filoeoffa moral. Sua especislil181 de la actua
lidad propugnan por caracteriw con tqdo lujo de detalles toi 
problemaa que le son peculiares. . 

También aqul siguiendo 1aa corrientes. del pJeBent.e delclo
blaremoe el coneepto de étiea ganado ya, para formular lOI pro
blemu de nuestra ciencia. Las deoominacionee empleadal • 
han seleccionado entre los pensadores m6s destacados¡ con to
do, quedarán coo!ignadu aquelllB de grao popularidad a fiD 
de facilitar la comprensión de toda la literatura 10bre uuntos 
de filoeofia moral. Por lo demAs, lo importanre ee y seguiri 
siendo el caudal de sigoificaciooee que los diversos oombnl 
puedan expiesar. · · · 

La reflexión filos6fica sobre el f a e t u m de la cultura 
llamado moralidad conduce a loe liguientes lem88 oontralet: 

a) El problema de la e s e n e i a del acto ético. 
Comeneemoe por declarar aqul que la palabra eeencia no 

eetá tomada en un sentido metaflsico sino meramente ltJcioo. 
No significa para nosotros una subllancia o "cosa en si" 8Qo 

praemplrica¡ al contrario, lo que para llMI l6gicoe de nueetrOI 
tiempos designa; a saber: la significación fundamental de un 
objeto, la unidad de las determinaciones perma11entes de ~ 
cosa 2). Dentro de esta acepci6o del término podemos decir, 

1) ei c1pllulo dt 11 11orl1 de 11 cllnCll q11111Hl1 lu lcyu del pllalmllllll 
de 111 ,,. .. _, nclb11l 10•bn de 1 por U l ca (lhl rr1t11. 1 P • • 
rf1, dllcalllll). Co•pjn11N.H11I• .. •· Mh 1IU d1l ld11• 

11••• y 111llno, B111•1u K11t111oa, 11191XXl1 
p4rl11 111 y 1lplntn. 

t) e1 llr•I•• amll 1 .. llOCI llpllca I• q11 11 dimo. 11 YlllON, le ..n
m1bl1, c1110 1111101pabllclllu1q1lvocad1•ln11 01111111 (Atora Mllltr, 
lnlroduclóa 1 I• Pllt101f1; O. Kll,., lnlrod1e• 

e 1 da 1 11 I' 11 o 1 o 111 , 11c.) SI ""' lllllllr, COI ltdl ,,.,... 
dad, dt 11 -11 dtl Vicio COllO di 11 -11 di 11 Yir11d, lit U.. 
1111111d1 pñclko, val1r111Yo, lllO -• WllCI. 111rt1-. 
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v.gr.• ¿cuál es la esencia de triángulo?, para preguntar· eenci
lltun;nte lo que sea, lo que signifique un t~~lo en gen~; 
en una palabra, aquel conjunto de determmac1onee en gr~a 

8 
Ju cíi&leá ee reconoce que in n time r u figuraa son triful· 

IUIÓI por igual, a pesar de SU diVellO taJDali01 situación reelo 
pIOC8 de sus lados, etc. · . · 

El problema de la esencia del acto moral, as! pues, ~ 
moe cireunseribirlo con las siguientes preguntas: ¿qué es un ac
to ético?, ¿cuindo puede deciree que un sujeto realiza un acto 
mon!T' ¿qué penaamoe -te entiende que. correctamentt
cuando hablamos de actividad moral?, o qmz'8 todavla oon 
m&s rigor: ¿qué es elfactum de la moralidad?. En la literatura 
de lá fi1090fla moral el tema de la eeencia del acto étioo t&m· 
bién se designa con el rubro del problema del o r i g e n de. la 
moralidad. FAita denominación se explica porque cuando 18 m
daga qué es un acto ético no 18 hace otra cosa sino preciur 
qii'e condiciones de la concléricia hacen 
prieible, determinan la aeción moral. 

Con esta pregunta inicial, el problema de la esencia del 
facturo de la moralidad, la ética, como toda ciencia ee propo
ne fijar el objeto de su estudio, 1U fin cognoecitivo, el borison
te de su investigación. La delimitación del objeto de una 
ciencia, se impone como. iarea preliminar. Con esto puede 
apreciarse el peligro de aquella filoeofla que enfáticamente de
clara, que los valores no son definibles. De acuerdo con la eli· 
gencialógica, la ética, para merecer el nombre de ciencia, tiene 
que precisar en forma inequlvoca su objeto de estudio 1). 

b) El problema de la v a 1 ora e i ó n moral. 

El segundo problema capital de la ética ea el más dificil y 
controvertido. Mostrado lo que sea en genersl la moralidad 
se impone la tarea de encontrar un principio estimativo que 
pe~ita diitinguir el acto ético digno, valiOIO, del indipio y 

1). Vlut11l llbrt, La T IO r l 1 d 1 I V 1l11 •. Clp.11 (La rrt•lcU· 
llcl di 11 11lllOfl1); . : 
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reprobable. En otras palabras, lo que sea lo bueao y, su con
trapolo, lo malo. 

En la filoeofla moral se entiende por acto ético t a n t o 
lo moralmente bueno e o m o lo moralmente malo. Bueno y 
malo son, por lo tanto, especies lógicas del género moralidad. 
En la ética cientlfica no implica ni pleonasmo ni contradicción 
hablar de un acto moralment.e bueno como de UllO moralmen· 
te malo. 

A este problema, declamos, se le han dado Ju soluciones 
más extrañas y variad111. Se ha declarado que lo bueno es el 
placer, o que es "el amor al prójimo", o que lo constituye la 
felicidad, o que radica en "fomentar lá cultura", o que estriba, 
en fin, en la búsqueda de la utilidad, etc. Otros han sosteni· 

, do que lo bueno es relativo, que es impoeible encontrar un 
principio que lo caracterice. 

¿Cuál de todas estas opiniones es lá verdadera? 
La ética tiene que dar respuesta a eata cuestión en algtin 

sentido o abdicar el titulo de ciencia rigurou que oetenta. 

e) El problema de la o b 1 i g a t o r i e d a d moral. 

El factum de la moralidad consiste siempre en una serie 
de normas, en una serie de imperativos. La actividad moral 
está regida de continuo por exigencias. "Ama a tu prójimo", 
"busca el mayor bien económico para el mayor número", "fo
menta la cultura", etc., son imperativos que valieron en otros 
tiempos o están en vigor en el presente. La ética presenta su 
tercer problema frente a este hecho y pregunta: ¿en qué radica 
la fuma obligatoria de la norma moral?, ¿en qué se funda la 

, obligatoriedad de los preceptos morales?; ¿provienen de una 
· voluntad extraña (heteronomla¡?, ¿o se origina en una autode

terminación (autonomia)? 
Morales heterónomas definitivamente superadas han sos

tenido que la vigencia de un precepto moral proviene de un 
mandato externo, ya divino (ética teológica) ya humano (dic
tadura). Otras, en cambio, afirman que todo imperativo mo· 
ral debe ser el resultado de una libre aceptación (ética autóno-



. ; 

1. 

i. 

' ,, ;· 

(4 IL PIOBLllü rnoo DEL ESTADO, L.l amrw, ITC. 

qn dnpllltrlo d1l lf1lco ftlo'61co?. d) llllClr dot dlltrtiKIH llln 

mlnldo y vtv1nc11 de un1 IOlll•· t) Por q1t H die• qH 11 ttle1 n 
cltacll ulolósJu. 1) Trmlor1111l ltclor lot 1lplenl11 J1111H•lt•I01 
10rutlYH en JaltlM d• Yllor (vtH• 1141111 •~ "ti hollbn d1bl b11m 

11 .. ,or 111111 Plll 11 .. yor li•ro", "el bo•brt d•M 11r 1l1f1!it1", 

"11 ho•b!I d1bl rndlr 11110111 hl•al4H". 
Per• 11§7, 1) Ba1qn 11 lector do• dll1r1ncl11 tolrt 1111cll _,1ft1IC1 y 

111ac11 ldsfC1. b) ¡por qaf ti probl••• de 11 111ncl1 del 1cte -•I 
"'"' CIH .., atclHrlllM•I• 1! l1lcl1l .. 11 ttle1?. b) U'Gr ... H d .. 
11111 11 HP•do pfOblt•• dt 11 ttlco 11 di 11 Y1lor11l41 -•I? e) 
&Qá .or1I di lol tlt•pOI pilldOI 11 hlltnllOlll?. 1) l.l>Hdt qd 
111110 di Yilfl t1lld!1 ll tl!CI 11 l111ll11, ti i!llldO, 11 Yldl ICOIÓlllCI, 

ll 11ml1y111 lflalu m!Hlo11l11?. 

•1 

Capitulo primero . 

EL CONCEPTO DE LA MORALIDAD. 

(El PROBLEMA DE LA ESENCIA DEL ACTO ETICO.) 

§ 8. 

Reaeña filol6gic1 de lu mh impor· 
tan tes ex pre a iones 11 ti e.as. 

·,: El término ética se deriva, sin'duda alguna, de lapa· 
labra griega tl t h os. Esta palabra, a 1u vez, significó en 

: Homero, originariamente, habitación de hombres y de animales; 
m6s tarde, oon cierta precisión, designó un peculiar eentimien· 
.to causado por el contacto habitual de l<MJ mismos individu011¡ 
IOlamente después de algunos eigloe acabó por significar, en ge
neral, el temperamento, el carácter 1), 

&te sentido, por lo menoe, es reconocido ya en Ariatóte
lea cuando lleiíala como virtudes éticas a las que se generan 
por una mera actividad repetida o costumbre y las distingue 
de las llamadas dianoéticas que se fundan en una compren1ión 

onal o intelectual de la actividad. Asl se explica que en la 
ela de Arlatóteles y mú tarde en toda consideración filo-

ca 1111 denomine con el ·rubro de é ti e a al conjunto de 

111 prulftll pill11'tfO 11 IRSplra lft 11 p1rlt rn)lf(llYI di 11 frlft Obll dl

Ucfül di A. llt11tr, e t l c 1 , plfln1 I y 1lpl1111 d1 l1 llfllldl ldl· 
clón, 19111; y, IObrt todo, H 11ob111J1•pltr tn 1111 Hllklo de W. Wundl, 
11t1e1 , Clp. I (11111(11'111 r1,,....11c1- -•111), pqtn1116 y 
llplnlll, VoL l •1 ll Hic161 nP111tl1 trltlac141 HI 1l111Ú poi f. H. 

llülllt. 

~~ ____ , __ ,,_ .. .,.W.,., .. ;JC""""'"'""''"""""'"""""·UU>"""'"""''"'™"""°"'°"~"'-l!"P~ 
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las discusiones sobre las virtudes Y lo que con ellas se rela· 

ciona. 
"Los romanos, asl como en su tenninologla filos6fica. en 

general se mostraron deudores de los griegos, se han serv~do 
también de los mismos en el terreno ético, Y as! !ª expres16n 
"moralis" que entonces di6 a la P h i1° s 0 P h 1 ª ~ 0 r ª · 
1 i s su ~arra, ha sido creada bajo la influencia directa de 
Arist6teles. Cicerón nota expresamente en el lugar donde él 
introduce la palabra, que para enriquecer la. lengua Is .ha for· 
mado según la imagen de la griega e t h 1 k 6 s ' ético l). 
Que la palabra latina "mos" de ninguna man~m co~nde 
al é t h 0 s en sentido aristotélico; ha pasado madvertido ª 1~ 
verdad, porque Jos romanos con su m o s' ~o.re B ' pn· 
mitivamente sólo tenlan ante los ojos, la extenondad de Ja 
costumbre y '1a propiedad de juzgar de su valor propio según 
el orden establecido" 2). 

Nuestra palabra "moral", a todas luces, es la traducc~6n 
de la expresi6n Jntina m o r a 1 i s asl como el ~rmmo 
"moralidad" lo es de m o r a 1 i t a s . La degeneración del 
vocablo sobre todo en las nuevas lenguas romances (!ran· 
cés, italiano, español, etc.) no se ha hecho esperar .en. BU uso 
cotidiano. En grandes clrculos, unas veces, se luí l1m1tado . e~ 
consideración perceptible su significado¡ los términos "moral~· 
dad" e "inmoralidad" se han aplicado exclusivamente a la VI· 

da sexual. Claro está que de esta limitación drl término debe 
conservcrse a distancia la ética, pues BU territorio de estudio 
sin duda alguna, es m6.s amplio. 

Por lo demás -dice A. Mes&!r- son estos conceptos com· 
prensivos como ético, moral, etc., productos de b reflexión fi. 
\os6fica. Antes de una meditaci6n filos66ca encontramos en la 
lengua de los pueblos tan sólo palabras que designan detenni· 
nadas especies de alabanzas y vituperios para algunas aceiones 

1) Clctro, Di falo, L H1y lradocclón 11p1ftol1. 
2) W. Wundt, l!t1c1, pt¡ln1 18. Vol. 1 de le Bdlclón 11p1110l1, t11ducld1 d' 

alcm!n por P. H. 81hlllo. 

DEFINICIONES llOlllNALIS Y CONCEPTOS CIEllTIFICOB 47 

. como valiente, justo, orgulloso, piadoso y aus contrarios. In· 
cluso a Jos conceptos bueno y malo no se les da siempre el sig· 
'.nificado de asuntos morales. En la India, por ejemplo, coinci· 
, den en cierto modo lo bueno con Jo verdadero y Jo malo con lo 
'falso¡ el griego expres6 con su palabra a g a t h ó n , bueno, 
originariamente aquello que producla admiración. 

La palabra e8pañola bueno en su acepci6n popular signifi· 
ca lo adecuado para algo. Lo mismo vale para la expresión 
virtud que deriva de vi r, hombre, y que se aplica hasta a 

. determinadasdisposicioneshumanas, preferentemente pslquicas. 
; (Piénsese en el músico que toca un instrumento con mucha ha· 
· bilidad y que se le declara un vi r tu o s o de su arte). Con 

:; todo, estas palabras son, esencialmente, factura de la ética fi. 
/v losófica¡ s6lo después se ha pervertido su significaci6n al grado 
Y~:W~ de hablar con franca naturalidad, por ejemplo, de un buen 
;)C'.reigarro, de un buen manjar y hasta de un virtuoso del placer. 

: · .. :-:· Por lo demás, esta evolución de las palabras es inevitable. 
:.'}).A mayor abundamiento de datos agreguemos que j u s t o en 

.' ><; ius comienzos signific6 lo que sigue el camino recto; y pi a· 

., •. ><dos o tanto como adecuado, etc. Pero estas consideracio
,:; :'./.iiiea como queda indicado en el titulo de este parágrafo perle· 
:< .:;\knecen a la esfera de la filolog!a. La ética, si bien se sirve por 
'.),\';¡, iazones didácticas y al inaugurar sus investigaciones de la eti· 
t· <<mologla de sus términos, su propósito fundamental radica en 

'discernir sus significados del modo más riguroso; en otras pala
bras, no aspira a definiciones n o m i n a 1 e s sino a concep· 
tos de una base abiertamente cientifica. 

§ 9. 

a consideración metódica en el pro· 
'.hlema de la esencia de la moralidad. 

· A quien pretende alcanzar una meta, las mis de las vecea, 
ofrecen muchos c a m i n o s que a ella conducen. Esta 
ción ae nos presenta al investigar lo que sea la esencia de 
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la moralidad. ¿Qué giro ha de tener nuestro estudio para des
cubrir la esencia de la morali<bd? ¿Qué proooeo eegiln plan 
nos permite ganar claridad acerca del concepto moral? Con 
estas preguntas se plantea el problema del m é t o do para 
la caracterizacion del f a e t u m de la moralidad. 

Para determinar lo que sea la moralidad muchos pensa. 
dores han opinado que el método inductivo es el apropiado. El 
método inductivo concluye de juicios particulares a juicios ge. 
nerales. Su fórmula: M, M', M", • ·, . son 8¡ M, M', M", ... 
son P¡ luego, toda S es P, lo expresa claramente. Si ae prelen· 
de descubrir, )Orlo tanto, a través de este método lo que aigni· 
fica la moralidad, hay que comenzar por reunir el mayor núme
ro de hechos morales ya que la probabilidad del resultado ser& 
tanto mayor cuanto mlis abundante haya eido el material acu· 
molado. La historia brindarla aqul el mejor eervicio¡ remon· 
tarse al pasado, en los diferentes tiempos y pueblos para re
colectar innúmeros hechcia morales serla el primer momento 
del método. La comparación ordenada de todoe estos hechos, 
la abstracción de sus cualidades comunes, entregarla la d e· 
finición indagada. Hay que observar, según és. 
to, la vida moral en loe distintos pueblos de Oriente, des· 
puéa en Grecia, en Roma, en la Edad Media, en el Renací· 
miento yen otros pueblos, incluso en las sociedades del presen· 
te. A continuación frente a este materilll que brindarían es
tas minuciosas y variadas observaciones se determinarla lo que 
hay de común entre todos estos hechos morales y esto seria lo 
que podrla llamarse 1 o m o r a 1 en general. 

La vida en los puebloa de Oriente es multüorme, comple
ja: al lado de sus fenómenos morales se encuentran sus mani· 
festaciones attisticas, sus instituciones económicas, etc. Lo 
mismo vale de Grecia, de Roma y en general de todas las so
ciedades. El método consistiría en ver lo que fueron las vidas 
morales en todas estas culturas para separar lo común de 
todas ellas, en lo que se parecen, en una palabra, en lo que nos 
ha~ denominarles,.por igual, vida moral, a pesar de SUll dife
rencias m(ls o menos perceptibles. Si los hechos moralel, por 
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ejemplo, en Orienté, tuvieron las notas "a b c m n"; en Gre
cia, las cualidades "a b c o p" ¡en Roma, loa caracteres "a b c 
q r" y en otras civili1aciones y culturas las caracteristicas "a b 
e e t", "a b o u v", etc., inconc111amente 1 o m o r a 1 en ge
neral COllf!istirla en la serie de notas "a be". 

Por evidente que parezca este proceder, es a todas luce11 
inconsistente. Los fenómenos de la vida aocial ee nos presen
tan complejos en sumo grado. Hechos de todo orden, artl!ti· 
cos, religiosos, etc., constituyen la trama social. La inducción 
procede seleccionando, separando el hecho moral del que no lo 
ee¡ Y esto, en una y en todas las eociedades donde se aplique. 
¿Cómo podria distinguirle loe hech!X! morales de loa que no lo 
sonsi no se tuviera ya un criterio en generlll de lo que es la mo
ralidad? ¿No se advierte que al calificar un hecho de moral se 
supone ya el conoopto investigado: lo que lo moral eeaT El 
proooder como fácilmente puede oomprende1'81l se encierra en 
un circulo: intenta descubrir algo que precisamente le da la 
base para · i n i c i ar su tarea. 

Esta. última réplica no pretende jusgar el método inducti
vo PllrB toda posible investigación¡ no se quiere decir que eea 
una vla metodológica i n a p 1 i c a b 1 e a todo trabajo cos· 
noscitivo. Al contrario, nadie puede negar que precitamente a 
él se deba el gran apogeo de la ciencia natural desde el Rena
cimiento hasta nuestros tiempos. Una sola cosa respecto a la 
inducción hemos sostenido, a saber: que no es un método apro
piado para definir loe valores culturales en general, y el !A!rri· 
torio de la m o ra 1 i d a d en particular. 

El c 1 r c u 1 o metódico en que incurre la inducción en 
su propósito de caracterizar la moralidad, tampoco lo corrige 
el llamado método deductivo como opinan los pensadores que 
representan la filosofia oficial de la iglesia, y con ellos, otros 
vinculados a la filosofia tradicional. 

El método deductivo va de lo general a lo particular o, 
coñio también acontece, infiere de lo gcnerlll a lo menOI gene
rlll, "es un razonamiento, aegdn lo declara· 1a lógica tradicio
nal, que consiste en partir de un principio conocido y general 
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para llfgar a una cooaeeuencia ignota, particulu 1 Decelaria". 
Para descubrir, por lo tanto, por medio de ette trínaito metó
dico lo que sea el factum de la moralidad, habrla que partir de 
UD principio último y no derivable de otl'Oll, y por ello, 11enci
llamente indemostrable 1). De ah111e progresaria de juiciOI 
universales a menos uoiversalee basta tocar la esfera de la mo
ralidad. De hecho ya se ha aplicado este método, aunque 
siempre con resultados claramente incoll8Í8tentes. De la natu· 
raleza Intima, por ejemplo, de UD principio diYino, 11e ha d e· 
d u c i d o lo que sea en general la vida moral del hombre 2). 

La endeble base en que se sustenta este método en IU in
tento de caracteriw el acto ético, fácil es destacarla. Su error 
fundamental, radica, ante todo, en que no 11e comprende pro
piamente el problema aquí planteado. El tema de la etencia 
de la moralidad no pregunta por una naturalesa o estructura 
derivable de un principio metaflsico; sino por aquella forma 
de la c o n v i v e n e i a humana que 11e llama moralidad 
y que, por ello mi!mo, no puede encontrarse sino en los hechos 
o fenómenos de la cuUum¡ no pregunta, en otras palabras, por 
algo derivable de un principio t r 11 ce n de n te (mia allá 
de 108 hechos), sino por una manera de ser de I011ujetoe en co
munidad, por algo i o m a n e n te a ellos, es decir, que no 
se da sino en los sujetos miemos, 

Por otra parte, habris que admitir como evidente por ei 
mismo ese principio iodemOBtrable y último (naturalesa divi· 
na, por ejemplo) del cual se derivarla, por mera deducción, el 
concepto de la moralidad. Pero esta circunstancia no lle pre-

1) Sc¡ilo 11 mo<l1lo d1 l1 m111mlllc1, donde, collO n bln Nbldo, toda 111 

11111 (1101t•11) ion ana "'" d1daccl61 d1 cl1rto1 princlplol ll1111dn 
11 I o • 1 1 q11 .. dtcl1111 l1dt•D1tr1bl11 1 ..... ,., tlrll ¡ntlcl
plol o IYldnl11 p o r 1 1 • l 1 • o 1 , 111 ,.......,, lllrech di 11111· 
0011, pnl11dl6 1pllc1r 1111 •llodo dtdull•o d1 l1 •1l1ml1lcl cot loH 
d1l1ll11 l1 ftlo10ftl llOFll COllO lo dtllll yl 1l 10mbr1 di 11 obrt lndl• 

•1nl1I: Blhlct ordln1 rtom1lr.lc1 d1•1111r1l1 
(BU.ce dulrrollld1 11(41 11 llllodo (tollllrlcoi 

1) Todo• tQHll-. •.sr., q11 td•lln •1111ho•llrl11 111 1.,... H DIN. 
lla ptrclblrlo, 1pllcll al1dtd1uloll1 llM ..... 

·.l ·'t. 
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aenta nunca en la especulaci6n metafllica como todos sus par· 
tidarioa abiertamente lo declaran¡ al eontrario, todoe ellae 19' 

conocen que estas supueetas oaturalew lntimu de w ~ 
impliean, si 11e quiere llegar a ellas por una vla racional, las 
más diflcilee y dudwa elucubraciones; lo que conducirla a que 
la conclusión blllClda se declarase incierta y problemática en 
la misma medida que la prem1sa de donde 11e deriva. Ya lo di
ce hasta la lógica tradicional: ''de premirll fale11 o inciertas, 
conclusiones también falsas o iociertu". 

Por eeo, el único camino adecuado para descubrir el prin
cipio de la moralidad, no puede aer sino el que p a r t a de 
la experiencia, del factum. &to es, en rigor, lo exacto del m~ 
todo inductivo. Lo equivocado de él radica como ya l!e ha di· 
cho, en el e 1reu1 o en que incum cuando pretende, a tra
vll de una generalización, descubrir 1 o q u e precisamente 
da el e r i te r i o para dilcernir loa hechoe morales de loe 
que no lo son. 

¿Cómo ee puede descubrir la esencia de la moralidad y en 
general de todos los territorios culturales partiendo de 108 he
choe y sin emplear la v 1 a i o d u et i va T Eso DOI propoo 
nemos decir en el siguiente parágrafo, 

§ 10. 

Generalidades sobre el método 
critico-dialéctico. 

(La reflexión trascendental.) 

Ante :todo conviene repetir, al abordar este tema, que to
da formación cultural y e o i p 1 o los hechos morales, IKln 
el resultado de una función originaria de la conciencia 1). El
to quiere decir, en otras palabras, que todo producto cultural 

1) C.,.,... 11 f 3 di Ull Hbrt: 11 llololll co• 11 lttrll H 11 Cot· 
Cl,cidtl •11 mtlHO y di 11 Yl6I (11 llotolll di 11 Cllllrt). 
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depende neooeariamente de un trabajo patente de la propia 
conciencia. 

¿Qui~n puede negar que !610 en ella lle realisan loe hechot 
culturales? La oontemplación de una obra de arte (fen6meno 
estético), la obediencia de un pre«>pto de derecho ~ (feo{¡. 
meno jurfdico/, lo mi!lllo que el profundo sentimiento amo,.., 
de un individuo hacia otro (fenómeno erótico), etc., son hechos 
que sólo tienen Jugai en . las conciencial emplrica.e. c,'ier
to que el m i e m o fenómeno eulttll'al de hecho 11e 111alisa 
en una pluralidad de indiViduoe¡ que una m i s m a obra de 
arte puede ser objeto de admiración de innumerables pe110nu, 
que un m i s m o .mandato jurfdico impone la obediencia a 
una soeiedad entera, que los m i 1 m os prop6eitoe amoJllllOI. 
mueven, por igual, a un conjunto de hombres¡ es decir, que 
toda posesión o contenido de una conciencia individual como 
se ha dicho reiteradamente, es susceptible de pertenencia coleo-. 
tiva, social; es posible, dicho de otro modo, que se lo apropien 
lodos los sujetos que posean Ja voluntad .y loe medioe para 
ello. No.obstante, el fenómeno de cultura, oomo tal, siempre 
encontral'lÍ .su campo de realización en el marco de una con· 
ciencia r otra¡ y esto, en gracia -quede destacado de una vez 
portodas-,al carácter universal de la cultu
ra, a la comunidad de cultura. 

Esta circunstancia, evidente desde el punto de vista que 
se considere, es la que ha inducido a los pensadores que riguen 
el método critico-dialéctico y el fenomenológico 1) 11 invertir 
el camino en la investigación. Si los fen6menos culturalee se 
dan en la conciencia, si se producen exclusivamente en ella, 
DO s6lo es torpe sino inútil pretender buscarloe fuera de la con· 
ciencia. Lo que sea el arte, la moralidad, la religión, etc., en 
una palabra, lo que eean los valores culturales, DO puede des
cubrirse mú allá de esta acfüidad que ee llama el d ar e e 

1) Plll09fllalo8'1 Y nlo10fta ulllca llmn, en verdad, P1ntoa da eolfclO. 
: Sa dll1rwci.1, 10 obtlUll, • •llC- llpeclOI, Vhal ... ti ,.. 

ncorar al alplnta ,.,,,,.,,, . . . , . 

• ¡ 
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~ u e n t a del proceso cultural. Ya lo erpresa en vel'IOI in· 
mortales e.l poeta de la fiJOBOfla critica 1): 

Lo que no. percibió jamis nfogdn oldo; 
Lo que los ojoa no han .vi.ato nunca, 
F.s, sin embargo, lo hermoso, lo verdadero. 
No, no est~ fuera; alll lo busca el loco, 
en ti está, tú lo producea perennemente. 

A diferencia, pues, de las vlas inductiva y deductiva, el mé- . 
todo filosófico de la re f 1 ex ió n . tras e ende n h 1 
comienza, como fácil es comprenderlo, por lo que se ha llama
do el análisis de la conciencia. Esta tarea, a pesar de 108 tér· 
minos empleado11 no coincide con la de la psicología descripti· 
va. · El método trascendental ee e11CADJina, exclusivamente, 
partiendo de loe hechos, a descubrir aquellllB m11Deras de 1er 
de la'eonciencia-muy.generales por cierto- que determinan 
las distintas clt1Be1 de fen6menoe culturales. Indaga, por lo 
tanto, que circun1tanci11B objetivas se presentan en cualquier 
conciencia, .en una conciencia en general, cuando se realiza ora 
un hecho de la moralidad, ora uno de la religión, etc.¡ busca, 
~n otras palabras, las leyes de la conciencia, es decir, aquellall 
SUB relaciones oonstanles e invariables que nos permiten des~ 
n:ir con el mis!Jl~ nombre a un fenómeno cultural, por ejem· 
plo, artístico, a pesar de que se haya producido en distintas 
épocas y en distintos individuos. 

F.ste camino metódico encierra, .por lo tanto, dos eligen
cia11: la primera es su relación intrínseca con los hechos de la 
cultura históricamente determinables; no quiere sacar de la 
nada, ni deducir de principios metaflsicos las leyes de la cultu
ra; la segunda, buscar por su elevación a un punto de vi.Ita IU• 

perior, las condiciones inherentes, 1111 relaciones oonataiitee, !al 
leyes de todo hecho cultural. "Sin embargo, e.ta elevación 
metódica a un punto de vi.ata superior, al que indica la palabra 
tl'llSOOndental (de t r & n s e en d ere , trascender), no • 

1) SclJIUar: Lu P1l1~r .. de 11 11111161. 
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tá reñida con Ja inmanencia del auténtico punto de vista de 
la experiencia, sino que coincide con él¡ ya que no quiere ni 
imponer leyes desde fuera al hecho de la experiencia, ni mar
carle anticipadamente su camino en el que ha de marchar, sino 
precisamente exponer en su pureza la ley, por la que como 
problema mismo "es posible" para confirmarlo en tegura con· 
ciencia, de ésta su propia ley, y en su independencia también 
para eu ulterior progreso, y defenderlo rle toda extraña de1via· 
ción. As! se convierte el método traacendental en "cr!tico": 
critico, contra intromisiones metaffeicas, (ea decir, contra SU· 

puestas realidades no empíricas)¡ critico, contra UD empirillmo 
anómico abomcedor de la ley (puee todo fenómeno cultural es 
el producto de una función unive!Bal de la concitncia). Hace 
valer la autonomla de la experiencia, tanto contra la hetero
nomla de un metafieicismo que quiera apoderane de ella, como 
contra la "anomla" de un empirilmo ein ley, aún mlia, de UD 

empirismo enemigo de toda ley" 1). 

Se puede decir, por lo tanto, que la re fl ex i 6 n tras • 
c e n de n ta I en su análisis de la conciencia pretende des
cubrir aquellae maneras de eer ( m o d a I i d a d e s) de la 
propia conciencia que h a e e n p o s i b 1 e todo hecho de 
experiencia y e o i p s o el fenómeno cultural. En esta ta
rea de la reflexión trascendental radica precisamente IU aenti· 
do dialéctico (del griego d i a 1 e k ti k é ), Comprender d i a· 
1 é e ti e a m e n t e una cosa, significa en general, entender· 
la en función de otra que a su vez habrá que explicarla en re
lación con la primera. En efecto, la reflexión tl'88eendental 
pretende explicar el hecho de experiencia, por medio de Ju con
diciones o modalidades de la conciencia que lo hacen posible 
pero partiendo siempre del propi~ hecho. FA decir, a través 
del facturo de la cultura ll eleva a aquellas leyes de la con· 
ciencia en virtud de las cuales este factwn alcanza su Mili· 

1) P1blo N110rp, Klll y 11 B1e11ll Pll116llC1 ~I Jiu• 
b • r r o , ,qll11 • y ti, Trld. d1I al1mln d1 J. V. Vlqat111. LH 
,.,.111111 t1pllcallvot dt la cll1 IOI 1nldkl01 dtl 11llr. 
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1ación¡ en cierto modo, se podrla hablar de una relación recl· 
proca entre el hecho y Ja ley que lo hace posible. 

Para terminar, es ventajoso añadir un término todavla no 
explanado hasta aqul en Intima relación con el método dialéc· 
tico trascendental: nos referimos a la expresión latina a p r i o· 
r i. F.ate término etimológicamente significa lo que antecede 
a un hecho, lo que es anterior a él. Así se dice, dentro de • 
ta acepción popular, que se sabe de aL&emano, "a priori" que 
acaecerá esto o aquello. En la filosofia contemporánea la acep• 
ción del término es próxima, eólo semejante a la que aca
bamos de exponer. Se califica de a p r i o r i a las maneru 
de ser, modalidades, leyes de la conciencia que implican nece· 
sariamente los hechos, porque s i n ellaa, éstos nunca se reali· 
zan. Pero esta1 leyes o modalidades de la conciencia no hay 
que pensarlas mli! allá de los hechos, trascendentes a ell01¡ 
al contrario, es!M maneras de ser de la conciencia o condicio
nes de los hechos no se dan sino en los hechos mismos o como 
se dice con málJ exactitud son i n m a n e n t e s a ellos, eon 
elementos conetitutivos de ellos. 

En oposición al término a p r i,o r i también se usa en filo
sofla la expresión a p o s te r i o r i , También este vocablo 
tiene una ncepción popular próxima aunque no idéntica a 11 
filce6fica. Blibitualmente ee entiende por a p o s t e r i o • 
r i lo que ocurre después de un hecho, lo que le prosigue. En 
la filosofla critica significa exclusivamente lo que no et o 00111-

tituye lo permanente de la conciencia sino lo que varia de 
· un hecho a otro. 

§ 11. 

La fenomenologla. 

(El intuicionismo teorético.) 

En los últimOI años se ha difundido .eignificativllllleDte ea 
los clrcul01 profesionalea UD nuevo método para la inftltip. 
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ci6n filoe6fica: la fe no me no 1 o g fa 1). Sobie esta iiove
dad fil086fica existe por dondequiera una raia inoómprensi6n.' 
Diletantes de todo linaje, de contiµuo lo Invocan . ¡Íara. deecfi: 
bir su.111.obismo refinado 1 para muchlll! gentes que de oldu 18 
Juin percatado del término, pasa el riuevo método por ser un~ 
.eapecie de intuición migica en la captación de ciertas verdadet!

1 
asequjbles, por lo dem§s, a raras individualidades. · . 
. ,: • Nada, sin embargo, mú diferente del propósito originario 
.del fundador de este metodo. Una y otra ve1, en efecto, exi~ 
ge HuS11erl una actitud exclusivamente cientlfica, alln más, una 
.exactitud matemática en la aplicación del nuevo método, 
. , . Muy pronto, no obstante, la circunspección del maestro 
fué abandonada aún en Alemania. Muchos investigadores cre
.¡eron . encontrar consecuencias de la fenomenologla abiert8" 
mente incohereotes: supusieron que el radio de a p 1 i e a b ¡ . 
) i d ad. de la nueva vla metódica podria llegar hasta el cam• 
po de, la metafísica, olvidando, lamentablemente, que esta su· 
puesta disciplina habla Bido juzgada ya como f 1 l 1 o p r o • 
b 1 e m a por el mismo Husaerl 2). 
. . ~ la !enomenologfa en su eentido rigurosamente husser
!iano, la ciencia fundamental de lu dielintlll! 
. ,disciplinf!B filOBóficas. Estas últimas (lógica, ética, etc.), pue
den ~levarse al rango de ciencias riguroeae en 
-~ me.dida como lo es la propia matemHica ti 
. se sirven para su fundamentación del método fenomenológi· 
.co. 

1) 81 ll111lnt len.o meno 1o1 la (de! IJ!f•¡o, f 1f'n61111 OI, fié· 
mino, 1 1 ó 1 o a, lrllado) luf 111do ya por K1nl y fflfll 11 ~n 1111Mo 
dll•11n1111 que le d1 Bdrnundo Ha1H1I coao lfflodo J'ft>Plo p 111 co .. 
1quflo abord111101 Vtm B. HD1Strl, 1 a v 1111r1 e Jo 1 u 1 6 r I • 
e as 1911, (Hay 1r1duccl61111~1~ol1); 11 ml•mo, 1 d u 1 pu 1 a 11 

: h n º.11 •no lo rl• PI rt, Nflndeedlclóa, 19it; 1l 11lalllo, M.•. 
·d l 11: 1••11 e• r 11011 n ti linlrodoccl611 l1 !1111111nolo¡fa), 
J~, (Hiy lrlducclóa !11nce11). 

·Ir Como ~tllr_odo101 di 11 !CAOllflOforr. Yllln ID Jot c(rctlOI "'ftllo.,. 
. ,, : ~ '·'·''- ·-~~ 0Jro1: Mn. Schtltr, lf, H1rtm11a, Aloyt MRller• M.ff1 H1I• . :. : .. ·~·~~~''.''~·/''" ·r ob111 yt.dldu •. " . . . " .. ' . 
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Todos loe hechos, iududablemenle, pueden deeoomponel'!lll 
en una divelllidad de cualidadee, en llllA ¡iuralidad de elemen· 
toe. PiéD8e8e, por ejemplo, en un fenómeno meteorológico que 
ee da en un espacio determinado, bajo e i e r ta ll'mperatu· 
ra, durante a I g ú n tiempo, etc. Una simple reflexión nos 
muestra, además, que ciertos hechoe contieoon el mismo con· 
junto de elementoe a pesar de discrepar en muchre otros. Se 
puede observar en el encerado cinco Sguras pentagonales de 
(füerentes lados y de divel'808 colores. Con todo, las cinco 
perrepeionee sucesivas de estas tigurM, Ice cinco hechoe que se 
llevan a cabo al conremplarlSB, coinciden en una unidad de 
e u a 1 id ad e a in variante e, deelementos pe11isten· 
tes, a 1aber: 1 o q u e es en general un peut!gono (figura 
plana cerrada por cinco lados). ~te q u ~ o conjunto de n&
tas constantes, que nOB permite reconocer un objeto como tal, 
constituye su e 1 e n e i a , o de acuerdo con la terminolO&ia 
de HuBSerl que en este caso sigue a Platón, su e i d o s o 
i d e a . Fácil es comprender, segl!n esto, que todo funómeno 
o hecho implica una es en e i a o e id o e, pues nece1111-
riamepte todo fenómeno o hecho s o n algo, estAn con1tituidoe 
de algún modo . 

Es de advertir, que el conjunto de los elementoe que 00118-

tituye la esencia o e i d o s , lo mismo que sus relaciones in· 
temauon implicadas siempre por todos loe objetos a que se re
fiere esta esencia o e idos¡ son notas a p r i o r i en el sen ti· 
do que le hemos dado a eate término. En cambio, aquellas 
cualidades que por su naturaleza var!an de un objeto a otro (en · 
el ejemplo antes señalado, el color, laa dimensiones, etc. de 
loe pentA,Jnos) no pueden determinarse sino d es p u é s de 
haber ob@ervado cada uno de loe objetos en cuestión¡ llOD, por 
lo t.ar¡to, elementoe a p o s t e r i o r i. 

"Las propoeiciooes (lógicamente: juicios) que deW1minan 
Bimplement.e lo que se halla en una esencia, se denominan ana· 
lítlca.s (analizadoras). Valen de un modo necesario y para _to
dGt I~ objetoa en que se realiza la esencia corn!8pondientf • 
Kant ha visto el signo de lo a p r i o r i (independiente de 
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la experiencia) en la validez univel!al y necesaria. Su punto 
de vista adquiere nueva claridad si se pone de manifiesto que 
la división de los juicios en válidos a p r i o r i y n p o s • 
t e r i o r i (es decir, fundados en la e¡periencia), corresponde 
a la división de las propoeiciones en esenciales y facticiae. La 
proposición, "loe cuerpos son extensos", enuncia algo que se 
halla neceeariamente en la esencia de todo objeto corporal. 
Vale, por tanto, 11 priori . Que todo cuerpo et pesado, es, 
en cambio, un hecho que sólo se puede establecer mediante la 
experiencia {emp!rica). La pesantez se funda en la atracción 
de los cuerpos; supone una multiplicidad de ellos. No puede 
dc~ubrirse, pues, mediante el análisis del objeto cuerpo. No 
se trata, pues, de un juicio anal!tico, sino sintético. Que todo 
color St halla. extendido en el espacio, vale a p r i o r i. Cuan· 
do apreht do {"intuyo") la esencia color veo claramen~ en 
ella que se da neeesariamenteunidaconlaesencia "extensión". 
Es, en cambio, un problen¡a de hecho que s6lo puede fijal!e a 
p o s t e r i o r i , qué color determinado coincide en un caso 
concreto con una extensión determinada. Como el color y la 
exten!i6n hay otras esencillS qúe tienen una conexión necee· 
ria: as! el todo y las partes, la derecha y la izquierda, el antes 
y el después, el efecto y la causa, etc. Es, en cambio, un pro
blema de hecho el de saber con qué causa determinada se en• 
lasa un efecto determinado'' 1). 

En estas últimas consideraciones, que desde hace algun0s 
años son moneda corriente en los c!rculos profesionales, se fun· 
da la clasificación de las ciencias hoy en boga. En dos gran· 
des grupos se divide la totalidad de loa conocimientos cient!fi· 
cos: las ciencias de esenci1111, fonnales o e i d é t i o as (de e i • 
do 1 , idea, fonna), y las ciencias de hechos o fácticas (de 
fa c tu m , hecho). F.stas últimas, que también se denomi· 
nan re a 1 es, de~n su nombro ala circunstancia de que sus 
verdades se desprenden d es p u é B de !una obeervación re-

1) A..llnHr, Plloaolla y Bduc1cl6a, p.tirtn1 ll&,.Pa~llC1Clo
lll da 11 llt•lal1 de Ped1¡oirt1. 
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¡Íetida sobre casos particulares que, como tales (nOB referimoe 
a sus elementos cambiantes), tienen el carácter de lo accirlen· 
tal. Los conocimientos, por lo tanto, de las ciencilll! de hechos 
(reales) son, de acuerdo con la nomenclatura de leibni1, v é • 
r i t é s d e f a i t . Dentro de ellas ae encuentran las cien
cias culturales (sociologla, historia, economla pol!tica, etc.), 
como las cienci1111 naturales (f!sica, qulmica, biologla, etc.) 1). 

Los conocimientos de las ciencias de esencias, en cambio, 
valen a p r i o r i . Aunque se alcanzan BUS verdades a Ira· 
vés de fenómenos, su validez no se deriva de una e¡periencia 
inductiva. Llegan a verdades {piénsese en las leyes matemáti· 
c:1sl que no sólo valen independientemente de cada experiencia 
concret3 sino fambién con tal necesidad, que lo contrario seria 
imposible de pensar porque estar!~ en contradicción con prin
cipios indubitables (por ejemplo, el todo es mayor que la parte). 
Están constituidas, pues, por verdades necesarias ( v é r i té 1 

d e r a i s o n según Leibniz). A este grupo de ciencias per· 
tenecen, entre otras, la matemática y la lógica. 

Tnmbién la fe n o m e no 1 o g 1 a se declara que es una 
ciencia de esencias o e i d é t i e a . 

En consonnncia con la reflexión tmcendental, la fenome
nologla se propone descubrir la e s e o e i a de los objetoe (lo 
que ellos seno) partiendo de lo iomPdiatamente dado, los he
chos. En esto radica también su carácter c o m ú. n con el 
método inductivo¡ pero se rlilerencia de esta v 1 a e o g • 
n O 8 C i t i V a en que BUS verdades no 1!18 obtiene deepuée 
de una generalización practicada sobre innumerables casos 
concretos (momento fundamental de la inferencia inductiva) 

1) BI ol¡ulertc uque211 da un1 vl11ón panor6mlC1 de 11101 lflflOI ra..i .. 
•cn111rs de chmclas: 

Cllnclaa 

~ 
1ldl1lm (de 111ncl11) fictlcn (rul11) _,..__ 

ullrlln calllrllta 
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_sino que para alcanzar 8118 reaultádos de· C:mcler ünivel8al 
puede lograrlo tan sólo por medio de un ca!Q particulJir; ·de 
un fenómeno. Se tiene quizás la percepci6D 
de una cosa¡ esto conalituye algo individual, único; algo qúe 
se da en un tiempo y en un espacio determinados (aqul y aho
ra). La fenomenologla llOBtiene que sólo a través de aemejan

·1e hecho concreto e individual se puede comprender, ea p • 
tar loqueseaengeneralla percepción, su esen· 
c i a ; y esto vale para todos los posibles objetos de expe
riencia y sus relaciones esenciales. Asl, por medio de un hecho 
moral, de uno religioso, de otro estético, etc., dtl!Cubrirfa, 
quien aplique el nuevo método, 8118 caracteres fundamentales 
(esencia de la moralidad, de la religión, del arte, etc.}. 
. ¿Cómo se consuma este conocimiento esencial de las cosas 

. en e) marco limitado de UD hecho? ¿Cómo puede descubrirse ;~ ~ 
'd~ un golpe de vista, por decirlo asl, las relaciones esenciales 
' de los objetos? La fenomenologla responde que tan sólo por 
;su método propio de la intuición de las e sen· 
. e} a 8 (en alemán, w e s e n 98 c h a u } • 

Indiquemos desde luego, que la intuición fenomenol6gica 
: es una especie de contemplación o captación inmediatas de loa 
. eleaieótos esenciales de un objeto. Ya la palabra i n t u i r 
..:significa etimológicamente ver, mirar, penetrar alguna cosa. 
'. ' En tres fases o momentos sucesivos se puede dividir el 
· método de la intuición de las esencias, i de a c i ó n feoome
; nol6gica o abstracción ideatoria como también se le llama. 
•: 

1) La a c t i t u d n a t u r a l. e ·l . 

Si se intenta descubrir fenomenológicamente la esencia de 
·una cosa, por ejemplo, de un recuerdo (lo que el recuerdo sea), 

··es necesario, primero, partir de un recuerdo concreto e in di vi· 
; dual, tal vez, el recuerdo de un pentágono dibujado ayer, c&-
1; srinlmente en un encerado. En este hecho singular, obeervar 

con atención toda suerte de cualidades, de elementos que pro
•: ¡iúimente' lo constituyen (color, tamaño, duración del recuerdo, 

etc.), es decir, recibir Celmente, del modo mÍlll na t u r a l , el 
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f en6meno t!ll ~mo se 9a. pues el principio de todos los princi· 
P,ioa de la fenomenologla es: "recibir todo lo que se ofreee ori~ 
ginariamen~ en la intuición tal como se ofrece". · 

2) L a re d u c c i 6 n e i d é ti ea (paréntesis feno
·menológico). 

En la segunda fase del método se abandona esta actitrid 
natural, ingenua¡ es cuando se practica una especie de selección 
entre los elementos esenciales y 101 accidentales¡ cuando, en 

·otras palabras, se prescinde de todas las circunstanciaa empiri· 
cas que pudieron no haberse dado sin tildar un ápice el con
junto de las notas esenciales que hacen del fenómeno un re
cuerdo. As!, el pent&gono casualmente recordado y con él lll 

·tamaño, su color, etc., no son cualidades n e c e s a r i a 1 

para que se realice un recuerdo. Tampoco lo es la individua
lidad psiquica que lo vive pues se ve con e vi d en e i a que 
puede darse en otro sujeto cognoscente y con otroa objetOa 
cualesquiera (recuerdo de un edificio, de un roetro, etc.). Esta 
e x e 1 u 1 i ó n de elementos inesencialea, esta ''puesta entre 
paréntesis", por decirlo as!, de lo que no intereaa para captar 
la esencia del recuerdo, afecta a todo posible p r e j u i e i o 
que pueda enturbiar el proceso gradual de selección encamint
do a destacar exclusivamente laa notas e 1 e n c. i a 1 e a o 
e i d é t i c a s . Por tal motivo, quedan dentro del parénte
ais fenomenológico las leyes de todaa las ciencias de la natura
leza, del esplritu y basta de la lógica pura¡ por un momento se 
duda metódicamente de todos sus principios ( epo· 
j é fenomenológica), pues "no hay que interesarse OÍÍlll que por 
aquello que se pueda hacer esencialmente evidente en la con-

. cienciamisma"l). Elresultadodeesta exclusión decuali· 
dades inesencia!es practicad111 siempre por medio de una in
tuición, es un r e s i d u o de notas que 1 i son eeenciala 
La actitud natural, por decirlo as!, se ha reducid o o 

.1) 11. H-.f,.ld111pu11u ltD1•tnolorl1.pur1 f 

"· .. 11~ h10•11olo1l.1 lllo1dlle1, plflU..lll .. 
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tiamformado en una c o n e i e n e i a de elemenroe e a e n • 
ciales, también llamada conciencia pura, en 
virtud de aquella separación de las cualidades emplric1111 y ac
cidentales. 

3) L a pe r ce p e i 6 o i o m a n e o t e o re fl e •· 
xi6n fenomenológica. 

La tercera fase del método tiene que Ter exclUJivamente 
con el residuo fenomenológico, con eeta unidad de cualida- . 
des que ha permanecido inalterable a pesar de Ja deducción 
progresiva de 11111 notns inesencisles. De aquel hecho de con· 
ciencia provisto de innumerables elementos (conciencia de un 
pentágono, de cierto color, de determinado tamaño, dibujado 
en un encerado negro de aobria figura, precisamente ayer en la 
mañana, etc.) que Husserl llama ir u ce n de n te es pre-

. ciso volver11e ahora, regresar i n t u i t i v a m e n t e a aque-
llos elementos esenciales, puros, que constituyen rigurwmente 
Jo que e a el recuerdo. Este retomo de Ja pluralidad de todos 
los elementos a la unidad de loa que constituyen propiamente 
lo que e a el recuerdo, este regreso de la conciencia empirica 
a la conciencia pura del recuerdo, es lo que se llama la re f 1 e· 
xión fenomenológica o percepción in· 
m a ne n te . Declamoa que el objeto de un recuerdo podla 
variar (ya un pentágono, ya un rostro, ya un edificio, etc.), al 
par, que el tiempo y el espacio en que se realiza, como la psi· 
que individual que lo experimenta, p e r s is t i e n d o , sin 
embargo, un auténtico recuerdo¡ pero, con ello, implicamos 
eiempre un objeto en general, por cierto, no presente, sino que, 
necesariamente, a t r a v é s de una representación se pro
duce en un individuo cualquiera, De este modo hemos mi· 
hado a fa siguiente descripción esencial o eidética: el recuerdo 
ea el dll!Se cuenta de un objeto no presente a través de au 
mera imagen. Este conjunto de notas, puntualmente, hace 
posible cualquier recuerdo: sin él es impensable que in realice 
un recuerdo en un sujeto determinado. En sentido riguroso 
se pu~e decir, por lo tanto, que la es en e i a es un elemen· 

. ' 
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to c o n s t i t u ti' v o de fenómenOI, pues merced a ella, 
los hechos acaecen, es e 11 a quien los hace posibles. 

El método fenomenológico que, al fin, podemos definir co
mo una descripción intuitivo-eidética de las u n i d a d e a 
e o ns ti tu ti vas de los hechos se puede llamar in tu¡. 
cionismo teorético. lntuicionismo, en virtud de 
que todns sus verdades las pretende alcanzar a través de una 
visión o intuición evidentes de la propia conciencia¡ y teo
rético en gracia a su carácter exclusivamente cognoscitivo. 

La descripción de las esencias que logra la fenomenologla 
puede ser aprovechada por diferentes ciencia1. Piénsese, por 
ejemplo, en la esencia del fenómeno artlstico (lo que él sea), 
cuyo conocimiento es imprescindible al especialista de la histo
ria del arte para elaborar la narración de los hechos artllticoa 
frente a loe que no lo son; lo mismo que al filósofo que inves
tiga en la rama de la estétiéa.(filosofla del arle) para delimitar 
el fin cognoscitivo de su ciencia. 

Por esta última circunstancia, precisamente, se dice que la 
fenomenologia pura ofrece u~ territorio de investigaciones neu • 
trales en donde las más diversas disciplinas cientlficaa ob
tienen las nociones de sus conceptos más generales, En otru 
palabras, el método fenomenológico tiene un radio de acción in
aospecbado. La matemMica y la lógica, la psicologfa y la flJi. 
ca pura, y en general, todas las ciencias 11e airven de él para 
definir sus principios fundamentales, También la fi!Oiofia co
mo dijimos en su oportunidad, tiene que aplicarlo de acuerdo 
con el pensamiento de Husserl. En este caao el método se con· 
vierte en fenomenologta filosófica 1). 

En qué medida la fenoménologta puéde aplicarse con éxi· 
to lisonjero a la investigación filosófica, se pondrá de manifiea. 
to en las reflexiones subsiguientes. Por ahora, solamente se ha 
hecho hincapié en su punto de contacto con la reflexión trato 
oondental. Se puede comprender, en efecto, que tanto la fe-

o Se compr11d1 ahor1 11 lflulo de la ob11 f1Bddlotal da 11. Huaarl. 
ld11a para ana flnomenolorl• pu11 J 111 11· 
ao•anolo1l1 flloaóflc1, 

l_ 
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nomenologla comoel método critico coinciden en comenzar con 
Jo que se llama el análilia de la conciencia. Ambol planee me
t6dieo1, por igual, indagan la que eean los objetos (entre fug 

loe oualcs hay que contar el de la moralidad) partiendo del he
cho, del fenómeno. Ambo!!, en una palabra, indagan lo que 
aeini los valoree culturales (su etencia), estudiando las formai\ 
mlis generales de la ooncienéia donde 88 reali!A!I. 

¿Qué conjunto de elementos esenciales comtituye lo que 
llamamos moralidad? ¿Qué unidad de elementoe es impres
cindible en cualquie~.:conciencia para que pueda aregurarse que 
realisa un acto éticÓt , 

. La Mpueeta a es~ reirerada pregunta no puede formu· 
Jane sino deepuée de haber presentado un análisia de la con· 
ciencia, deepuls de haber encontrado su1 p o e i b i l i d a • 
d e B o maneras de ser más r;eneralea. "No, no está afuera¡ 
ali! lo busta el loro. En ti eatA, t4 lo produces perennemente". 

§ 12. 

Lae categorías del nr '·¡· 
y del preferir: qué y para qué.:, 

{Ls bidimeneionalidad de 11 conciencia.) 

Ya se ha explanado con todo rigor 1), que la ley funda· 
mental de la conciencia ea el enlace, la slotesi!; que todos los 
hechos que captamos suponen necesariamente un trabajo, por 
ilecirlo 881, sintético de la conciencia; que a peéar de ser incoo· 
tablee loe objetoe de nueat'ro mundo circundante, todos ellos 
tiene~ de común que eon productoe'de una re 1 a a i 6 o per· 
sistente de elementos. · 

La . e o n tr a p r u e b a de est.e principio evidente se 
iioé puede ofrecer en e8ta n~é;¡1ooll8ideraci6n. Todo objeto, 
que de suyo ya ea el resultado de una unión ~e elementos ~·. 

1) Vlltl•IN 1 hlr 1tnt1111Ul1 11 cont1nl4o • lit p4flan 19, 11, y 11 d1 
1111 libro. ' : ',\; ,, ... <;:~.,' 
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