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PREFACIO 

¿ Q u é es el h o m b r e ? ¿De d ó n d e viene? ¿A d ó n d e va?—¿Quién 

r e ina a c á d e n t r o p o r v e n t u r a e n el s an tua r io d e su conciencia? 

¿Quién hab i t a allá a r r i ba s o b r e las estrel las ru t i lan tes? 

Es t a s pa l ab ras señalan el po lo á d o n d e d e b e volverse el 

e sp í r i t u h u m a n o , á s eme janza de la a g u j a magné t i ca , d e s p u é s 

d e t o d a s s u s desviac iones , y el c e n t r o en t o r n o de l cual s e co-

l o c a t o d o u n g r a n c o n j u n t o . d e cues t iones , tes is y p rob l emas , 

q u e para u n a g r a n par te d e nues t ros c o n t e m p o r á n e o s r e su l t an 

v e r d a d e r o s e n i g m a s , es to es, cues t iones q u e son , c u a n d o m á s , 

o b j e t o d e ad iv inac ión , q u e no d e es tud io y re f lex ión me tód ica . 

E n rea l idad n o h a y a rcanos , s ino p rob l emas ; só lo c o n d e s c e n -

d i e n d o con el uso , les d a m o s el n o m b r e d e Arcanos. N d t o d o s , 

e sos a r canos h a b r á n d e ser t ocados en es ta obra , s ino única*-. [ 

m e n t e los más i m p o r t a n t e s y capi ta les , los q u e exc i tan con raz8n" 

el m á s v ivo in te rés d e n u e s t r o espír i tu. P o r e s t a misma r a z ó n 

h e m o s escr i to al f r e n t e d e ella: L o s GRANDES ARCANOS . ÜFEI. 

UNIVERSO. En vez d e es ta e x p r e s i ó n h u b i é r a m o s p o d i d o dec i r : 

Los grandes problemas de la filosofía natural.' ••"••'' ' 

E s t o s a r c a n o s s e nos o f r e c e n e n el o r d e n máravi l lósámért te 

g r a n d e de los f e n ó m e n o s del m u n d o e n q u e v iv imos y nos 

m o v e m o s ; p e r o ú n i c a m e n t e s e ven desc i f rados e n el o r d e n de l 

G í í 



pensamien to . A q u í t ambién , al s i s t ema d e la r a z ó n filosófica 

h e m o s d e acud i r en b u s c a d e los c o n c e p t o s c o n q u e se resue l -

ven esos g r a n d e s p r o b l e m a s . 

A l da r á nues t ros e s tud ios el n o m b r e d e Filosofía de Ja na-

turaleza, e s t a p a l a b r a naturaleza n o la t o m a m o s e n s e n t i d o 

v a g o , s ino e n aque l la a c e p c i ó n d e t e r m i n a d a q u e p o s e e e n la 

filosofía ar is toté l ico-escolást ica . E n es ta a c e p c i ó n l a n a t u r a -

leza e s s e m e j a n t e á u n l e n t e óp t ico q u e r e c o g e t o d o s los r a y o s 

q u e p r o c e d e n de l un ive rso m u n d o , p a r a man i f e s t a r y h a c e r 

acces ib le á n u e s t r a déb i l v is ta el p r inc ip io s u p r e m o y ú n i c o 

d e t o d a s las cosas . 

E l p u n t o d e a p o y o q u e e n f i losofía na tu ra l e s t i m a m o s c o m o 

el ún ico sól ido y v e r d a d e r o , e s el l l amado escolástico. 

No ignoramos , á la v e r d a d , q u e el a c t o d e p r e s e n t a r á u n 

n ú m e r o d e lec tores m u c h o m a y o r q u e el q u e p u e d e l l amar se 

académico, una filosofía na tu ra l d e s d e el p u n t o d e vista e s co -

lást ico, e n m u c h o s , y c ier to d e los q u e p e r t e n e c e n á c l a ses 

m u y i lus t radas , c a u s a r á s o r p r e s a y h a s t a repuls ión . J u z g a r á n 

p o r v e n t u r a t e m e r a r i o q u e se h a b l e s iqu ie ra d e una cosa q u e 

la m a y o r p a r t e d e las personas_ cul tas s u p o n e n , c o m o si lo 

v ieran , q u e h a s ido de f in i t ivamente c o n d e n a d a . 

¡Como si lo vieran! Así lo c r een c i e r t amen te . E l n o m b r e d e 

«Escolást ica» h a p a s a d o e n rea l idad al tecnic ismo o rd ina r io d e 

la ciencia, t o m a d o e n mal sen t ido . V e r d a d e r a m e n t e , n i n g ú n 

sabio n o v e l d e n u e s t r o s d í a s s e j u z g a r á p o r sabio si n o t i e n e 

a lgo q u e dec i r c o n t r a el c a d á v e r d e l a «Escolást ica»; y el p r o -

fesor doc to m a n d a r á allí á d o n d e n a d i e lo v e a , t o d o a q u e -

llo q u e cal if ique d e «escolást ico». P o r s u p u e s t o , los m á s d e 

es tos s e ñ o r e s h a b í a n d e ve r se en g r a n d e a p u r o si les p id i é ra -

m o s p o r f a v o r q u e n o s d i j e r an e n r e so luc ión q u é cosa s e a 

p r o p i a m e n t e ¡ l a Escolás t ica» . F.n rea l idad n o s a b e n lo q u e es; 

sólo la conocen p o r c ier ta m a n e r a d e ins t in to y s en t im ien to : 

pa réce l e s q u e h u e l e n a lgo c o r r o m p i d o c u a n d o o y e n e sa p a -

l ab ra . 

N o de jará , p o r tan to , d e exc i ta r in te rés el ve r c ó m o se p o n e 

a n t e los o jos d e s d e el p u n t o d e vis ta científ ico, y c o m o se en-

s e ñ a aque l la misma «Escolás t ica» á la que , c o m o si f u e r a u n 

león y a sin vida, s e le v iene d a n d o con el p ié , cual si con só lo 

es t a acc ión se s in t ie ra irse e l evando el q u e la e j ecu t a , a l p iná -

cu lo d e la c iencia . 

P e r o s ea d e es to lo q u e s e quiera , la v e r d a d e s q u e no es-

c r i b i m o s p a r a aque l lo s p r ec i s amen te q u e se d e j a n v e n c e r d e 

u n a pa l ab ra , sin tener va lor p a r a mirar á las cosas mismas. N o 

e s d e h o m b r e s sensa tos c i e r t amen te el q u e r e r r o m p e r las p ie-

d ras con la cabeza , a u n q u e l as v e a en med io del c a m i n o y le 

impidan p o r v e n t u r a el paso ; p e r o t a m b i é n es c ie r to q u e d e 

día e n día s e v a a u m e n t a n d o el n ú m e r o d e las p e r s o n a s d o c t a s 

y ref lexivas c a p a c e s d e reso lverse á examina r p o r sí m i s m a s 

aque l la supos ic ión . A u n q u e n o n o s las p r o m e t a m o s del t o d o 

felices, e s p e r a n d o despe j a r el camino, d e s t r u y e n d o las colosa-

les p r e o c u p a c i o n e s que , á m o d o d e e n o r m e s rocas , m a n t i e n e n 

la co r r i en t e d e la c ienc ia en la e s t r echa ca j a d e la m o d e r n a 

cu l tu ra , ab r igamos , sin e m b a r g o , la e spe ranza de con t r ibu i r 

á q u e a l g u n o s no se s o m e t a n t an c i e g a m e n t e al d o g m a d i c t a d o 

por aque l l a e spec ie de p o d e r s o b r e la r e p r o b a c i ó n d e una filo-

sof ía m a n t e n i d a p o r la Iglesia Catól ica . 

En l a o b r a q u e s a c a m o s á luz, s e p r e s u p o n e y d a p o r cierta 

la ex is tenc ia de l m u n d o ex te r io r , d e q u e d a n tes t imonio los 

sen t idos . S u a u t o r h a p r o b a d o los f u n d a m e n t o s d e esta ce r te -

za en o t r o s escri tos, q u e versan ace rca de l conoc imien to es-

p e c u l a t i v o ' . 

Muchos p u n t o s d e los q u e a q u í se rán examinados , f u e r o n 

y a t r a t a d o s del a u t o r e n a r t í cu los de l a r ev i s t a in t i tu lada E c o s 

DE SANTA MARÍA DEL LAGO (Stimmen aus Maria Laach), los cua -

1 Tales son: I.° e La ciencia moderna considerada en sus rosones ó 
fundamentos*;!.0 *La inconsistencia de ta ciencia moderna, critica de la 
crítica de tu razón de Kant>, y 3.0 «¡Los fenómenos del universo (las tres 
en alemán). Friburgo, Hercler, 1877-18X1. 



les el mi smo a u t o r conc ib ió d e s p u é s el p r o y e c t o d e uni r los 

e n t r e sí de manera q u e f o r m e n u n s ó l o - c u e r p o d e d o c t r i n a , ó 

s ea una v e r d a d e r a Fi losof ía n a t u r a l en el sen t ido d e la E s c u e -

la. De esta s u e r t e , aque l lo s a r t í cu los h a n e n c o n t r a d o a q u í su 

ú l t imo c o m p l e m e n t o . 

N o aspira , pues , e l q u e e s t o esc r ibe , á s e r t en ido p o r a u t o r 

de una nueva doc t r i na filosófica; su i n t e n t o s e d i r ige única-

m e n t e á cons ide ra r los p r o b l e m a s q u e l l aman d e ac tua l idad , á 

la luz q u e bri l ló e n t i e m p o s y a p a s a d o s , y á o p o n e r con t r a e r ro-

r e s n u e v o s v e r d a d e s a n t i g u a s . 

D e la m i s m a p l u m a del a u t o r h a n sa l ido t a m b i é n las 

Instilutionesphüosophiae naturalis secumdum principia S. THO-
M A E A Q U I N A T I S , ad iisum scholasiicum accommodatae (Fri-

b u r g i , 1880). El t e j ido y l a b o r d e aque l l a o b r a s e m u e s t r a e n 

es ta o t ra en t o d a su e x p a n s i ó n y g r a n d o r ; y t a n t o e n u n a c o m o 

e n otra , sa len las s en t enc i a s t o d a s filosóficas, sin excepc ión 

a lguna , d e la g r a n co r r i en t e d e la filosofía pe r ipa té t i ca d e los 

a n t e r i o r e s s iglos . El q u e d e s e e o r i e n t a r s e e n ella, p u e d e c o n -

su l t a r las o b r a s del P a d r e J o s é K l e u t g e n , á l a s cuales , c o m o 

t a m b i é n á o t ras , h a c e m o s re fe renc ia e n las c o r r e s p o n d i e n t e s 

citas. D e s g r a c i a d a m e n t e , a u n q u e las o b r a s de l P a d r e K leu tgen 

s o n s o b r e m a n e r a es t imadas , as í d e n t r o c o m o f u e r a d e A l e m a -

nía, en m u c h o s c e n t r o s t odav í a s e l a s d e s c o n o c e p o r com-

p le to , p r e c i s a m e n t e d o n d e se r í a d e g r a n p r o v e c h o el conoc i -

m i e n t o ' d e las doc t r inas c o n t e n i d a s en ellas. R e s p e c t o d e Ar i s -

tó te les , e n pa r t i cu la r , e s t i m a m o s c o m o e s d e b i d o la expos ic ión 

d e T r e n d e l e m b u r g o y Zcl ler , y le p r e s t a m o s a t enc ión c u a n d o 

se t r a t a d e p u n t o s i m p o r t a n t e s . E s t o s h o m b r e s , no sospe-

chosos c i e r t amen te d e pa rc i a l idad e n f a v o r d e la Edad Media , 

c o n f i r m a n , p o r Otra pa r t e , e n la expos i c ión d e Ar i s tó te les el 

sen t ido r e c t o en es te q u e f u é e n t e n d i d o en d i cha e d a d e n los 

p u n t o s decisivos. 

C u a n t o al m o d o ó estilo, e l q u e a q u í s e g u i m o s dif iere en-

t e r a m e n t e del q u e h u b i m o s d e e m p l e a r e n las ins t i tuc iones 

lat inas. En es tas , n o s a c o m o d a m o s al u so y conven ienc ia d e 

las e scue l a s , g u a r d a n d o en e l las e n el fondo el mi smo o r d e n 

s i s temát ico u s a d o g e n e r a l m e n t e h a s t a n o s o t r o s . Mas e n la 

p re sen te nos p r o p o n e m o s p r e s e n t a r l a s cues t iones del m o d o 

c o m o se o f r ecen en la a c t u a l i d a d ; y e l eg i remos aque l l a ma-

n e r a d e expos i c ión q u e p a r e c e m á s a d e c u a d a p a r a e levar el 

á n i m o d e los q u e g u s t a n d e las cosas na tu ra l e s , d e la cons ide-

r ac ión de la na tu ra l eza á la c o n t e m p l a c i ó n del ú l t imo f u n d a -

m e n t o y pr inc ip io d e los h e c h o s q u e con ella s e o f r e c e n á 

n u e s t r o s ojos . E n c a m b i o h a b r á q u e repe t i r e n d ive r sas p a r t e s 

d e la o b r a c ier tos p u n t o s decis ivos q u e e n t r a n á m a n e r a d e 

n u d o s e n la t r a m a de l pensamien to conce rn ien te á la n a t u r a l e -

za , los cua les salen, p o r dec i r lo así, al e n c u e n t r o del e sp í r i t u 

ref lexivo, y le a y u d a n e n el e s tud io y cons ide rac ión d e l a s 

cosas . F.n u n a o b r a d idáct ica , tales r epe t i c iones 110 p r o c e d e n ; 

m a s e n una expos i c ión c o m o la q u e o f r e c e m o s al l ec to r , s o n 

d e g r a n u t i l idad. 
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I D E A G E N E R A L 

D E L A M A T E R I A C O N T E N I D A EN E S T A OBRA 

V o l u m e n p r i m e r o : E x p l i c a c i ó n filosófica d e l a n a t u r a l e z a 

Parte primera. Se prueba la existencia de una filosofía de la na-
turaleza 

1. puesta en duda por personas que se dedican ü investigar la na-

turaleza 

2. y por filósofos. 

3. Justificase la existencia de la antigua filosofía natural. 

4. Desenvolvimiento histórico de la filosofia natural. 

Parte segunda. La Filosofía na tu ra l y los conceptos fundamenta-
les de la Fisica. 

1. L a materia 

a) según que la presuponen las propiedades 

a) y las potencias naturales. 

2. L a fuerza. 

3. L a ley. 

4. E l fin. 

Parte tercera. Explicación del ente natural según ta moderna filo-
sofía de la na tura leza . 

I. Explicación de los partidarios del sistema mecánico. 

1. El mecanismo exagerado (adinámico). 

2. El mecanismo moderado (ateleológico).-

3. El mecanismo platónico. 

I I . Explicación de los dinamistas. 

1. El dinamismo en general. 

2. El dinamismo psichico en particular. 



Apéndice: Explicación atomística del ente natural. 

Parte coarta. L a explicación del ente natural según la escuela 

peripatética. 
i . L a constitución interna de los cuerpos. 

а. L a s propiedades y relaciones de la naturaleza corpórea. 

3. Transformación y corrupción. 

4. Biología. 

5. Antropología. 

б. Origen del ente natural. 

Volumen segando: Concepto de l a Moso t í i n a t u r a l ace rca del mundo 

Parte quinta. E l concepto monlstico de la filosofía natural moder-

na acerca del universo. 

I . El monismo cósmico. 

x. El monismo panteístico. 

2. El monismo pesimista. 

3. El monismo naturalista. 

4. Refutación del monismo (cósmico) en general. 

I I . El monismo liilístico (mecánico) . 

I . Critica en general. 

a . El monismo M í s t i c o y el origen del mundo. 

3. Origen del hombre. 

4. Teoría de la descendencia. 

5. El monismo M í s t i c o e n su relación con la ciencia y la vida. 

Parte sexta. E l dualismo de l a filosofía peripatét ica en el concep-

to que esta filosofía t iene de l mundo. 

1. Dios y su relacióo con el universo, 

a. El hombre en sos relaciones con Dios. 

Conclusión y Apéndice. 

INTRODUCCIÓN 

t . L o s que conocen A la Iglesia católica por el estudio y consi-
derac ión de su vida, y no por los r e t ra tos que hacen de ella sus 
enemigos, saben m u y bien que siempre ha est imado y tenido la 
Iglesia A la v e r d a d e r a ciencia por uno de los bienes más nobles y 
de mayor y m á s precioso valor é influencia en t re los que per tene-
cen al orden na tura l . Así como la Iglesia e leva y ennoblece al 
hombre cuando le dice y enseña que ha sido cr iado para servi r á 
Dios—servir e Deo re guare est;- así A la ciencia le confiere r ango 
y dignidad sublime, y c ier ta mane ra de independencia, al recono-
cerle aquel principado que consiste en ser humilde s ierva de la 
ve rdad , y muy especialmente de la que el mismo Dios s e h a dig-
nado revelarnos. 

Pues como la estima y aprec io de la ciencia sea distintivo esen-
cial de la Iglesia católica, e s también indudable que ningún cató-
lico v e r d a d e r a m e n t e i lustrado puede menos de mi ra r con vivo in-
te rés el curso y movimiento de la ciencia, por más que se haya esta 
a le jado, al parecer , y tenídose por agena de l a s cuest iones tocan-
tes á la vida y á la Religión. 

Es te interés sube todavia de punto cuando el espíri tu del siglo, 
espíritu de orgullo satánico, en la guer ra que viene haciendo A l a 
ve rdad , busca , y desgrac iadamente no deja de encontrar de a lgún 
modo en la ciencia, su principal baluar te . 

Nada , en efecto , se oye hoy más á menudo en boca de los 
amigos todos de "la moderna cultura,„ y aun de los part idarios del 
progreso que sueñan debe rea l izar la democrac ia social, que aque-
lla cant inela en que aseguran que el movimiento total de la cíen-



d a moderna , en sus re lac iones con el Crist ianismo, ha tomado y 
s igue la dirección de una tuerza cen t r í fuga . La ciencia de l a na-
tura leza en par t icular , debe ser , á juicio de ellos, l a que principal-
mente está l l amada á abr i r le el sepulcro al Crist ianismo. Todo lo 
que per tenece á Dios y á Jesucris to , se v e por ella condenado á 
d e s a p a r e c e r ; cuando m á s , concédcnle la g rac ia de just if icar su 
existencia y su poder allá en t iempos pasados , p e r o el p resente no 
se le r e c o n o c e , y mucho será que l leguen á contemplar lo y admi-
r a r lo como se contempla y admira á las g randes ruinas. Y no sola-
mente aquellos que . á semejanza de HAECKEL, son guiados en sus 
discursos por la loca fantas ía , sino h a s t a hombres que usan ord> 
n a n a m e n t e de cautelosa r e se rva , TYNDAM., por ejemplo, se creen 
autorizados para anunciar , como quien lo s abe de buen origen, que 
aunque l a t e crist iana de Dios, como Dios y Señor universa l de 
todas l a s cosas, tuviese la firmeza del bronce , todav ía s e n a des-
truida por el progreso de las ciencias. He aquí las observaciones , 
exac tas por más cierto en sí mismas, que añade á es te propósito el 
autor á que nos refer imos: "Fuer te , dice, e s el bronce; pero no obs-
tante , á una c a j a de bronce puede h a c e r l a sa l ta r e l agua , si l lega 
á cristalizar; v en genera l , cuanto es el metal menos flexible, t an to 
mayor es el ¿ e l i s r o que corre su pe rmanenc ia •;„ reflexiones e n 
pos de las cuales vuelve á echar u n a mirada cri t ica á Roma Cató-
lica, la cual pe rsevera en la fe de bronce de l a s divinas creencias , 
mien t ras que muchos pas tores angl icanos son har to discretos y 
prudentes para no ab landar el metal del Crist ianismo á fin de aco-
modar lo al progreso fu tu ro de las ciencias. ¡Cosa notable! hasta 
en c ier tas e s fe ra s religiosas, donde todav ía hacen algunos a l a rde 
de cristianismo, miran algunos, sobrecogidos de temor, los resulta-
dos de las ciencias na tura les . H e aquí l a s pa labras , á menudo cita-
das , que sobre el par t icu lar escribió el "vi r tuoso, SCHLEIERMACHER, 
con gran dolor de su corazón: 'Mi rando al p resente es tado de l a s 
ciencias físicas v na tura les , que v a n fo rmando una idea cada vez 
más per fec ta del universo, ¿qué os p a r e c e del porvenir que espero, 
no diré solamente para nues t ra teología, sino para nuestro cristia-
nismo evangél ico: Yo pres iento que h a b r e m o s de aprender á no 
fiarnos demasiado de lo que muchos es tán acostumbrados todavía 
á considerar inviolablemente l igado con l a esencia del Cristianis-
m o ¿Qué sucederá , pues? Por mi pa r t e , y a no viviré para en-
tonces , y así puedo dormir t ranquilo; pero Vd., amigo mío, y sus 
contemporáneos, ¿qué es lo que p iensan : ¿Quieren ustedes atr in-
chera r se , sin embargo, t r a s e sas o b r a s exter iores , y de jarse blo-

l FrdsnentOí it ¡ai Ciencias Salarales, BrauncbwtiR. 1874, pág. 

quear de la ciencia? Cierto, e l bombardeo de la lucha no les d a ñ a r á 
cosa; ¡pero el bloqueo, el verse si t iados y reducidos á las angus-
t ias mor ta les del h a m b r e por toda l a ciencia congregada I 

No decidiremos aquí si merecen el nombre de cristianos, ni s e r 
a labados como "virtuosos,, los hombres que así se expresan: lo 
que si debemos decir , es, que t a l e s espectáculos sólo pueden da r se 
en la es fe ra de un crist ianismo mor ta lmente herido por el m á s 
pe rverso y rebelde subjetivismo: ese l engua je medroso única-
mente e s empleado por personas preocupadas con ocasión del 
progreso científico, mirado superficialmente, sin la t ranquil idad y 
ref lexión debida, l a s cua les han perdido, por otra par te , la convic-
ción consiguiente á la inmutable v e r d a d del Cristianismo. 

:t. T.a lucha que fo rma , por decirlo así, el t ema constante y 
más íntimo de la historia, e s s iempre la misma. Cambian empero 
sus modos y accidentes con el t ranscurso de los tiempos. En una 
época anter ior á la p resen te , la filosofía e r a quien l l evaba el estan-
dar te de la rebelión; m á s ta rde , cansados los enemigos de la espe-
cie de filosófica prest idigitación r ep re sen tada por los "Pr ínc ipes 
del pensamiento , con menospr ocio de la realidad empírica, pasó el 
cetro de la hegemonía, en todo lo que toca al orden intelectual y 
á la constitución de la vida moral , á la ciencia de la naturaleza. 
E s e fué el período de t iempo en que el espíri tu humano hubo de en-
ce r r a r se dentro únicamente de lo que se v e con los ojos de la car-
ne , y se toca y palpa con l as manos , despreciando á la par todo gé-
nero de filosofía, condenada á m u e r t e b a j o e l nombre de Metafísica. 
Ya el viejo GOKKES escribía sobre es te mismo tema las pa labras 
siguientes, duras y a m a r g a s á la vez: "Las ciencias f ís icas y natu-
rales , la Fisiología y la ciencia del a lma, han pasado con rece lo de-
lante de ella (de la metafísica) . Cuando alguno le ha dirigido acaso 
una mi r ada de espanto, si después p r o c u r a ocul tar con empeño lo 
que ha visto, guárda te , hijo mío, de su ciencia, que de seguro e s 
cor ros iva . A l g o más impor tante y fundamenta l que la Metaf ís ica 
t iene que hace r el físico positivo. Porque t iene que oler y exami-
na r el escremento de las aves; t iene que sepa ra r las especies de 
los parási tos, y ve r salir las lombrices en el cuerpo de l a s ranas : 
todos los e lementos que encierra la corrupción, los tiene que 
evocar , pues todos piden ser conocidos y conservados en la me-
moria . Todas es tas cosas son, c ier tamente , buenas en el lugar q u e 
á cada cual de e l las conviene; pero los que de ese modo limitan la 
es fe ra de lo escible, c reen que el invest igador , mirando siempre 
abajo , l lega por úl t imo á coserse con la t ierra; después tórna-
se le ha r to difícil de m i r a r ar r iba ; más t a r d e es te ac to se le hace 
enfadoso, odioso en seguida, y finalmente imposible; y después , 
cuando h a conseguido finalmente mi ra r como cosa agena de sí mis-



mo lo que le toca más de ce rca , en tonces s e tiene por maravil losa 
mente g rande , tomando por g randeza la hinchazón causada por el 
orgullo '.„ Desg rac i adamen te esos t iempos todavía no han pasa-
do: la forma de l te j ido ha var iado , pero el hilo es el mismo. La 
ba ta l la se d a ahora e n nombre de la cultura mater ia l , fomentada 
por la f ísica. 

Con todo esto, el abuso que l a Filosofía pr imero, y e s t a o t ra 
ciencia después, han venido haciendo cont ra los fue ros de la ver-
dad, no es razón p a r a que sea tenido en menos el valor y méri to 
que le corresponden. P o r mucho que hayan abusado en nues t ros 
días en obsequio del espíri tu ateíst ico de estos t iempos, todavía e s 
justo t r ibutar el h o m e n a j e de nues t ro reconocimiento y admira-
ción á los innumerables , grandiosos y laudabil ísimos f ru tos que 
debemos á la dil igencia prodigiosa y á la sagac idad de muchísi-
mos sabios en m a t e r i a s especiales per tenecientes á ese género 
de estudios. Seanos permit ido repe t i r á este propósito lo que en 
c ier ta ocasión decía el D r . V o s RINGSEIS en la Academia de Mu-
nich: ' L o que la bondad de Dios se ha dignado producir fue ra d e 
sí a l c r ea r el mundo visible, eso debéis, sin duda, vosotros esti-
mar lo en su justo va lor , y no t o rna r lo en asunto de burla y menos-
precio, como lo tornó, en t re otros, el famoso Hegel , que se r e í a des-
deñosamente del d i l igente na tura l i s ta que cuenta los pelos de los 
esca raba jos y los e x a m i n a al t r a v é s del microscopio; pero vos-
otros, á quien por v e n t u r a consiguiera dividir absolutamente los 
átomos, no le debe r í a i s nega r vues t ro reconocimiento: á la fiel 
descripción, aun de l a s más diminutas fibras y células, á los des-
cubrimientos de la F í s i c a y de la Química, por sencillos que sean, 
es t imadlos inf ini tamente más que á los sueños pscudo-filosóficos, 
huecos y estéri les, cuya vacuidad, aun la misma Filosofía, re-
presen tada e n sab ios natural is tas , en hombres de Es tado y hasta 
en eclesiásticos, h a tenido e n merec ido desprecio Pues cuando 
á muchos de es tos h o m b r e s l e s en t ra el pruri to de sa t i s facer los 
más tr iviales deseos y á v e c e s l a s aspiraciones del orgullo, al 
modo de los que l e v a n t a r o n la t o r r e de Babel; cuando e n a las de 
la ciencia se c r een subl imados á una a l tura de donde no se dignan 
mi ra r , si no e s con soberano desprecio, las divinas creencias y 
el o rden suprasens ib le de la vida m o r a l , no e s maravi l la que 
nosotros nos ap rovechemos de los r icos mate r i a les humedecidos 
con el sudor de la invest igación y preparados por mil pacientes 
invest igadores , haciendo que s i rvan al ve rdade ro saber , así como 
s i rvieron los incrédulos y los gentiles, y las mismas bes t ias de car-

l La Siútica Cristiana ¡en alemán). Introducción, pág. xa. 

u Ve ¡a KUtsidaJ de la autoridad en ta; más titeadas tigicias de la ciencia. Discurso. Mu-
nich, 1S56. 

ga, cuando fué construido un templo en la ant igüedad judá ica al 
Dios de las a l turas . 

1. Dada esta situación, es un hecho sobremanera consolador 
que en los últimos años, á pesa r de la contradicción de los tiem-
pos, la sabiduría crist iana ha seguido con redoblada atención el 
curso de las ciencias naturales . Hombres ve rdade ra v sincera-
mente crist ianos figuran en t r e . l o s que cult ivan estas" ciencias, 
como estrel las de p r imera magnitud; obras sobremanera notables 
salen á luz con el ca rác te r y la ley que reciben del espíri tu cris-
tiano. Un par t icular ha sido objeto de muchos y muy fecundos es-
tudios la situación de dichas ciencias en orden á las nar rac iones 
bíblicas. En esferas mucho más extensas ahora que antes , se in-
quieren y conocen los resul tados positivos de l a s investigaciones 
científico-naturales; así se h a disminuido considerablemente el 
número de aquel las a lmas pusilánimes que se dejaban imponer por 
el ruidoso apara to y la afec tada segur idad de una ciencia enemi-
ga de Dios; y no pocas veces la indignación cont ra el abuso, que 
clama al cielo, del nombre de ciencia ha sucedido al temor de l a s 
almas intimidadas por los que le toman en vano. 

O. En el presente escri to se l lamará la atención del lector , 
tanto sobre un sis tema determinado de investigación científica, 
como sobre c-l concepto que da unidad á la ciencia del universo 
físico, y gu ía y domina á la pa r te visible de la na tura leza . P a r a 
esta superior inteligencia se han ordenado las cosas en estos úl-
timos decenios de un modo sobremanera favorable . 

Hubo un t iempo en que los doctos exploradores de la naturale-
za visible, teniendo que promover los bienes t e r r enos , s e halla-
ban muy á gusto sobre la superficie del mundo de los fenómenos, 
sin sentir interés ninguno por el conocimiento de la esencia de 
las cosas. El único postulado metafísico e ra entonces una mater ia 
privada de fuerza y divisible hasta lo infinito, ó también una fue r -
za sin mater ia , de la cual se suponía que todo es taba animado; 
con esto creíase haber bas tante p a r a poder construir los fenóme-
nos que tocan á la vida de los sentidos. A h o r a esto ha pasado. 
I-os tiempos en que los sabios renuncian á pensar profundamente , 
limitándose á observar y consignar exac tamente los hechos per-
cibidos por los sentidos; t iempos en los que el ánimo se da por sa- . 
tistecho con utilizar para las múltiples exigencias de esta v ida ca-
duca el conocimiento de las leyes de la naturaleza, v. g r . , e l co-
nocimiento de los astros sólo para el de las capas do la t ierra; 
tales tiempos, decimos, son dichosamente no más que una excep-
ción de la historia de las investigaciones científicas y de la ciencia. 
Jamás se rá poderoso el mundo entero sensible á sat isfacer la sed 
de saber del noble espíritu humano; s iempre que éste se vea como 
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aprisionado en ese medio, volverá na tura lmente los ojos al ideal , 
t i m á s desaparecerá la cumbre de las más subl imes e ^ c u l a p t o -

y ref lexivos habrán de fijarlos en las r iquezas conquistadas en e 
campo de la s imple observación p a r a reproduci r en la mente e l 

isTema del universo. Cierto, todo espiritu l evantado se ele a en 
a u s del discurso á aquel las luminosas a l turas desde l as cuales s e 
contempla la inmensa corr iente de los hechos que acaecen en es e 
mundo visible, viendo de dónde viene, y á dónde va, y l legándose 
T e s t e modo á la posesión de aquella ciencia q u e r e m a t a y co rona 

el saber natural del hombre . „,-„„,,-
H o v se ha desper tado esta noble tendencia en el mundo cientí-

fico: filosofase en todas p a r t e s , e s d e c i r , p rocurase unir-y concordar 
los resul tados de la invest igación científ ica con a , d e * supe 
una é indivisible, del mundo y de la vida. L a 
tomada esta última en sentido lato, s e han aproximado l a una á la 
o t t a Esto, lo repet imos, es un hecho consolador. Porque e e u -
dente que tundas la act ividad del filósofo y la del natura l is ta , es . 
d d r la cor rec ta observación de la rea l idad que 
podemos percibir , unida con la ref lexiva consideración de l a rea-
Udad suprasensible que se nos o f rece en el mundo nos e s c e r t a -
mente dado l l egarnos á la verdad. ¡Con cuán ta confianza no debe-
mos, pues, mirar al porvenir , si el "pueblo a lemán en todo lo que 
toca al moderno desarrol lo natural ís t ico, s e acuerda, p a r a h a b l a r 
con ZÜLER, dé la s "condiciones espir i tuales y mora les , , del ' dea l , , 
V si los filósofos no pierden de vis ta "la razón de los fenómenos 
No e s esto decir que deba pensarse con ZELLER en el f an tasma 
de la Filosofía a l emana , en "el idea l , que ZELLEK acaricia; no 
los filósofos deben volver sus ojos á los fundamentos reales del 
mundo real; y los sabios que discurren sobre las cosas meramen-
te físicas, deben, por su par te , l evantar la vista hacia aquellos 
luminosos ideales que , par t iendo de una realidad suprasensible 
exponen las cosas de acá aba jo atr ibuyéndoles mayor valor del 
que tienen p a r a los sentidos. An te todo, debe procedersc con rec-
titud libre el ánimo de pasiones y preocupaciones, h l invest igador 
físico debe contribuir á la obra sólo con los resul tados positivo;, 
de observaciones exac tas , y aun es ta r dispuesto á renunc ia r á l a s 
aprehensiones sensibles y á aquel modo de considerar la vida hu-
mana que fáci lmente se avienen con la observación parc ia l de los 
fenómenos. Y los filósofos, por su pa r t e , sólo deben cons!derar en 
el entendimiento l a s fuerzas que s i rven para indagar y reconocer 
la real idad, y aun deben renunc ia r á toda especie te fabricación 
de la ve rdad , y ende reza r todo su anhelo á la razón y fundamento 
de lo existente. 

P e r o desg rac iadamen te los dos ejérci tos confederados de filó-
sofos y de sabios na tura l i s tas y físicos, no s iempre han acer tado á 
emanciparse del pernicioso influjo del sensualismo re inan te . Mu-
chas veces s e h a most rado el intento de nega r al hombre el reino 
de lo suprasensible , la Metafísica propiamente dicha, y des te r ra r -
le para s iempre al mundo de las sensaciones, o r a presentándole 
c iegamente como imposible de s e r conocido lo que sobrepuja á 
los sentidos, y negándose , con lo s part idarios del empirismo, l a 
posibilidad de la filosofía na tu ra l , ora suprimiendo por completo 
todo el orden suprasens ib le , y reduciendo á ciencia pu ramen te 
física toda la filosofía na tura l . H a y , sin embargo, e n t r e los f ísicos 
y natural is tas , quienes pene t rados de la imposibilidad de resol-
verse por medio de la mater ia movida mecánicamente l a s cues-
tiones sobre la natura leza de las cosas y el ve rdadero concepto 
del universo, han vuel to á las especulaciones idealíst icas de los 
a lemanes , s ingularmente de Schel l ing y Shopenhauer , c reyendo 
que t r as los velos del mundo fenomenal pueden l legar con el pen-
samiento á la concepción de algún s é r ó mónada invisible y pri-
mera . Empir ismo, mater ia l ismo, monismo: ta les son l as escuelas 
en que se divide la moderna filosofía. 

« . Muy de o t ro modo se ha la filosofía ant igua. Reconociendo, 
como reconoce, todo el va lor del humano conocimiento en la pa r te 
de l a na tura leza accesible á los sentidos, ve solamente aquí el 
punto de pa r t ida p a r a un conocimiento que sobrepuje á la poten-
cia sensit iva, con el cual puede jun ta r un estudio filosófico ó una 
filosofía de la na tura leza en el sentido ve rdadero y propio de es ta 
pa labra ; es decir , que puede e levarse con el pensamiento s o b r e 
la es fe ra de lo pu ramen te sensible hasta el conocimiento de las 
úl t imas y más int imas y escondidas razones, estableciendo el sér 
rea l de ellas sobre la p r imera causa y principio. De es ta sue r t e e s 
conducida la humana razón al vasto sis tema de lo que hay más 
allá de lo que pueden a lcanzar los sentidos. No perdamos de" vista 
que, g r ac i a s al conocimiento menos imperfecto de la naturaleza, 
resu l ta cada vez más confirmado el crédito de la ant igua filosofía 
como única filosofía r ec t a y digna de ser sostenida, y que sólo ella 
tiene virtud para sa t i s face r todas las exigencias del espíri tu ra-
cional, y or i l lar todas las dificultades que parecen oponerse á 
sus conclusiones. D e es ta suer te el vas to conocimiento de la n a t u -
raleza, en que se gloría la edad presente , podrá p resen ta r cada 
día con más c lar idad el resul tado que present ían , por lo menos, 
los sabios físicos y natural is tas , á saber : la rehabil i tación de la 
filosofía peripatét íco-escolást ica. 

En la presente obra pensamos demost ra r es te aser to , mostran-
do que el progreso del conocimiento de la natura leza , considerado 



,„„<¡ón t i e n d e i r es t i tu i r el honor debido .1 l a s i dea s 
en toda su ex tens tón t i e n a e a ^ a n t i g ü e d a d . 
capi tu les de los g r a n d e s P ^ J ^ ^ , a r a n c i a s a b i d u r í a de 
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an taño , mi l y nu l v e | | r e p e , s i g i 0 X I S ? A l m a s 
medio de la luz » « ^ « n P a t a s y de tan poco aliento, que 
h a y , á la v e r d a d n o p o c a s ^ t P a , p r o g r e s o m o d e r n o 
d icen que el r e spe to a „ „ ( 0 d e v i s t a t a n c l a ra -
deb i e r a a v e r n o s i n o j e c o m e n d j firmcmente, q u e a u n 

^ s r s M ^ ^ — s — ¡ m p a r d a -
r t X o s e de c u e s iones c ient í f icas no es t án por h u m a n o s 

« ¿ r u e b a n q u e sea gu iado el án imo del puro 

a m o r de l a v e r d a d ^ j f o de la filosofía 

con l a P p u dan d a r s e po r sa t i s fechas todas l a s 
m o d e r n a q u e c o n c ' » P H U M A N 0 ; B O K R N K h a c o m p a -

r a d ^ c o n irmcha p r o p i e d a d la filosofía de nues t ro s iglo con los 
I r n o s O s e r o s q u e r a r a s v e c e s hab i tan su propia casa : no mode rnos case ros q v i e n e n 0 t r 0 5 4 e l l a p a r a ve r si 

S T c í v t e S ^ d o c a d a cual lo que m á s 1c gus t a . A t a l ex t r e -
m o se h " l e g a d o en e s t e punto , que el a r r u i n a r l o an t iguo y e ! 
CÍInstruir de nuevo s e h a tenido por esencial á la fitosofta. 

E s t a l e l p re sen te e s t a d o de la filosofía, que el r e c e l o y descon-
fianza de ella h a p e n e t r a d o en el común de las gen te s . 1,1 m . e h z 
E L ha A — J — ^ S • 
^ S ^ ^ S S u s t & c o n e l e s t a d o ^ m o 
en aue ha venido á p a r a r la filosofía. L e j o s e s t amos noso t ros de 
^ r l e en su camino : p e r o no obs tan te dárnosle la razón cuando 
noTdíce El d e s a r r o l l o d é l a filosofía r e i nan t e no es c o m p a r a b e 
con el de n inguna c i e n c i a ; porque con esta filosolia n o queda huel la 
de conocimiento e s t a b l e que m e r e z c a s e r r e s p e t a d o como ve rda -
d e r o t e s o " v p a t r i m o n i o de las gene rac iones suces ivas ; en es ta 
fi oso a n a c e p e r p e t u a m e n t e una g e n e r a c i ó n incesan te de fo rmas 
n u e v a s que pusnan e n t r e sí. No es e s t e e l c a r á c t e r de la v e r d a d e -
ra c i n c T a porque n i n g u n a ciencia su f r e n o v e d a d e s y d i f e r e n c a s 
en c i d a cabeza , ni v a r í a de color y figura en cada un ano. T o d a 
d e n d a t i ene p ¿ o b j e t o la verdad: ve rdad t a n t o m á s compac ta y 
unida cuan to mejor s e l a comprende ; m a s he aquí que e n n u e s t r o s 
d as merced á l a filosofía, .a división reina h a s t a sobre los p r m e -
¡ os fundamen ta l e s . Si nos o c u r r i e r a seña la r con el dedo á la filo-

"c tuaT es te s igno n o q u e r r í a c i e r t amen te dec i r : ' H e aqu , una 
c Í n c i a sino: " H e a q u í los e scombros , he aquí el c a m p o f u n e r a r i o 
dond podr ía exis t i r u n a c ienc ia . . En r e s u m e n , la disquisición de 

B r e n t a n o v iene á s e r e s t a . E l p a c t o de que tanto se habla en t re la 
filosofía y la c iencia de la na tu ra leza , el cua l debe ahora l l e v a r s e 
á cabo , r e su l t a aquí i r rea l izab le , p u e s consis t i r ía e n que el filósofo 
de profes ión conviniese con la f a l sa c iencia de la n a t u r a l e z a sen-
sible, conced iendo la teor ía del mecan ismo, la lucha por la exis-
tencia, etc . , y l uego al punto la tomase p a r a l l eva r l a al t á l a m o 
que ha cons t ru ido e n los campos del monisno ó de l cr i t ic ismo, 
poniendo una p a r t e a q u í , o t ra acul lá , y la t e r c e r a Dios s a b e 
dónde. 

A l con t emp la r la fluctuación de todas las convicciones imagi-
nables , aun las m á s absu rdas , y e s ta in t ranqui l idad , i n c e r t i d u m b r e 
y ausenc ia de consejo , e s t a lucha e n t r e el ideal i smo y el r ea l i smo , 
e n t r e el monismo y el a tomismo, e n t r e el d inamismo y e l m a t e r i a -
lismo, e n t r e el p la tonismo y la adap tac ión m e c á n i c a de DARWLN, n o 
c r e e m o s peca r de e x a j e r a d o s s i ex ig imos de los que cul t ivan las 
c iencias f í s icas y na tu r a l e s , y de los filósofos, que se en t e r en si-
qu ie ra de una doc t r i na que d u r a n t e l a r g o s s ig los f u é p r o f e s a d a en 
la an t igüedad . Si del es tudio y conocimiento de e l la r e su l t a que 
t o d a s las conclusiones de que son d e u d o r a s d i chas c iencias á la 
d i l igente y pro l i j a inves t igac ión de los nuevos t iempos, hacen la 
m á s be l la consonanc ia con los d o g m a s f u n d a m e n t a l e s de aquel la 
an t i gua ciencia, acaso se r e s u e l v a n á p e n s a r s i en e sa an t igua Fi-
losofía s e h a l l a r á la luz n e c e s a r i a á la solución de muchos proble-
m a s ' a c t u a l e s que e s t án p o r r e s o l v e r . 

1 . P o r lo que á noso t ros toca , en el camino que v a m o s á reco-
r r e r , o f r ecemos , e n p r i m e r término, las r azones y posibi l idad de la 
ex i s tenc ia de l a F i losof ía de la na tu ra l eza . T.o segundo, vamos á 
e s c u d r i ñ a r con a t en ta m i r a d a los pun tos de con tac to e n t r e la Fi-
losofía n a t u r a l y la c iencia de la na tu ra leza , ó, en o t ros t é rminos , 
á fijarnos en aque l los pun tos e n que la cons iderac ión de l a s cosas 
sens ib l e s conducen a l conocimiento de lo suprasens ib le (Meta-
física), que es de l dominio de la F i losof ía . Es tos puntos de contac-
to se d a n en los conceptos fundamentales con que el i nves t igador 
conc luye su c ienc ia , y en los s i s t emas que él se pone de sde ei 
punto de vis ta filosófico, p a r a l l ega r á un conoc imien to f u n d a m e n -
ta l de la n a t u r a l e z a . I . a s egunda p a r t e se o c u p a r á en ios c u a t r o 
pr inc ip ios ó f u n d a m e n t o s de l a s c i enc ias na tu ra le s . L a t e r c e r a 
e x p o n d r á los d i f e ren te s s i s t emas de la m o d e r n a Fi losof ía na tu ra l , 
poniendo de manif ies to sus e r r o r e s é insuficiencia. V j u n t a m e n t e 
con es te ju ic io h a b r e m o s cons t ru ido el s i s t ema de la an t igua Filo-
sof ía de la na tu r a l eza , que co loca remos e n la cua r t a sección. 

S o b r e el conoc imien to de las cosas n a t u r a l e s l eván t a se el de l 
mismo universo ; y así, después que h a y a m o s pues to de manif ies to 
en la p a r t e qu in ta las doc t r i na s an t i te í s t icas , ó por lo m e n o s atéis-



t icas del monismo, ded ica remos la sex ta pa r te al dual ismo del 
concepto aristotélico del mundo. 

Así tendremos ocasión de en t r a r por la senda que, par t iendo 
del estudio racional de los hechos ó e fec tos na tura les , dir i ja al 
entendimiento humano al conocimiento de Dios, y presente la ex-
plicación de la más in teresante de las cuestiones: "¿Para qué fin 
h a sido puesto, y rea lmente vive el hombre en es te mundo?. 

P A R T E P R I M E R A 

L A R A Z Ó N D E S E R D E L A F I L O S O F Í A N A T U R A L 

l a r a j ó n de ¡ 

C A P Í T U L O P R 1 M K R O 

5a n a t u r a l , pues t a en te la de ju i c io por f ís icos y na tu r a l i s t a s 

Dos c o m e n t e s : especulativa monistiea y empirismo. 

8. Si ahora fijamos la atención en la idea que la ciencia de la 
naturaleza, por boca de sus represen tan tes y maestros, nos da de 
l a esfera de su actividad, de la extensión de sus dominios, y de su 
razón de ser , echaremos c la ramente de ve r que las opiniones se 
suceden siguiendo dos direcciones diferentes. P a r a muchos, l a 
ciencia de la na tura leza no debe de ningún modo contentarse con 
el examen, clasificación y esclarecimiento de los fenómenos natu-
ra les , sino debe pene t ra r con el pensamiento especulat ivo h a s t a 
el fundamento de ellos, á fin de constituir sobre el t e r reno de la na-
turaleza misma la filosofía del Universo; otros, por el contrario, 
concediendo únicamente valor á los objetos percibidos por los 
sentidos, y menospreciando todo género de especulación, no co-
nocen más que cuerpos y propiedades de cuerpos: estos mismos 
llaman trascendente á todo lo que sobrepuja los sentidos, y á la 
t rascendencia la consideran con BCCHNER como un es t rav ío del 
espíri tu humano, y añaden que la simple explicación de los fe-
nómenos na tura les es suficiente p a r a da r un concepto acabado 
de la na tura leza y de la vida. Aimque en no pocos puntos ambas 
opiniones han l legado á mezclarse y confundirse, todavía de sus 
conceptos respect ivamente más sal ientes se han originado dos sis-
t emas que pugnan entre si. Una de estas dos tendencias e s seguida 
por los dinamistas, por los natural is tas , y señaladamente por la 
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escuela de Darwin-Haeckel , que sólo contempla los fenómenos 
ba jo el punto de vista de la teor ía de la evolución; y la segunda , 
por E. DU BOIS-REYMOND, R . VIRCHOW y otros na tura l i s tas de pri-
m e r orden, los cua les s e dist inguen con el nombre de empiris-
t a s Es tos son, a l decir de los pr imeros , los m á s fo rmidab les 
adve r sa r io s de aquel la p r imera tendencia y opinión 

» . Como la cuestión sobre la posibilidad de u n a filosofía na-
tura l , ó explicación metaf ís ica de la na tura leza , s e o f r ece desde 
luego en e l principio de es ta obra , debemos dec l a ra r ante todo 
que es tamos muy lejos de los par t idar ios de la s egunda de d ichas 
direcciones, ó sea de los empir is tas . 

Aquí hemos de habérnoslas , como dice A . WÍCAXD, no sólo con 
un aven tu r e ro que toma la l icencia del e jé rc i to r e g u l a r pa ra poner 
por o b r a sus proyectos , y que sost iene de plano, con orgul losa 
t enac idad , que todos los p r o b l e m a s ace rca de l a na tu ra l eza pue-
d e n se r resue l tos med ian te la invest igación de los f enómenos 
na tu ra les , ó que al menos están en v í a s de solución, por supues to 
sin a l e g a r o t r a s p r u e b a s sino el suponer que exis te un mundo sa-
cado por la imaginación de l a s nieblas pr imit ivas, ó de no sé qué 
fuerza imaginar ia , ó el o rganismo fo rmado de la m a t e r i a ígnea, ó 
de l agua , ó de la a r e n a , ó de l a i re , ó d e r i v a r el espír i tu de las 
funciones de l cerebro , ó la se r i e imag ina r i a de filiaciones de las 
cosas: no, tenemos que habé rnos l a s con un e jé rc i to r e g u l a r impo-
nen te que, invocando á c a d a paso los l ími tes de nues t ra facul tad 
de conocer , procede con paso lento y seguro á la exac t a investi-
gación y conquista del reino de los fenómenos. 

Es tos na tura l i s tas sost ienen que todo aquel lo que sobrepu ja á 
nues t ro conocimiento sensit ivo, y no puede se r n a t u r a l m e n t e con-
t a d o n i medido, se ha l l a f u e r a del a lcance de nues t r a c iencia : 
ignorabimus; que todo el humano entendimiento es tá circuns-
cri to por los l ímites del mundo de los f enómenos que perciben ó 
pueden perc ib i r los sentidos; que más al lá de es tos l ímites, ó por 
ba jo de estos objetos, todo e s de l r e s o r t e de la poesía y de las fan-
t a s í a s "rel igiosas, ; y finalmente, que ser ía p u r a a r r o g a n c i a decir 
que podemos conocer cosa a lguna suprasensible . 

' KANT empleó en otro sentido el nombre mpirúta. Cuando en et bítimo capítulo de su 
Critica de la razó» pura probó à deducir la pluralidad de sistema* de la diferente dirección 
de la* ideas, entonces distinguió con respecto al origen de ios conocimientos de la raeón pora á los 
rieologiitas, que ponen, coa PLATÓN, en laraión la fuente única de aquellos conocimientos.de los 
empirista.', qne los derivan, con ARISTÓTELES de la experiencia. Como KANT, asi SCHELUXO y 
otros. Hoy se usa más comunmente de dicha palabra en el sentido que hemos adoptado en el tetto. 

s Puede observarse con extrañera, dice Fu. Vos HEILWAL, en la Revista monistíca El Colmos, 
hablando de WISCHOW. que los más peligrosos enemigos del monismo no son los ul tramontanos 
y ortodoxos, sino otros, que militan en el campo del liberalismo, del progreso v de! libre examen. 
(N. 4 Noviembre de lS?7-> 

He aquí las pa l ab ra s con que puso término Tynda l l á cier to dis-
cu r so suyo ace rca de la ma te r i a y la fuerza : "-;0s acordáis , señores , 
de aquel la p r egun t a que hizo Napoleón á los sabios que iban con 
éi en la famosa expedición á Egipto , cuando después de habe r l e s 
oído hab la r de l origen del mundo , mi rando él á las es t re l las , les 
dijo: "Muy bien hablá is , señores ; m a s decidme: ¿quién h a hecho 
todo esto?„ A es ta p r e g u n t a no s e ha dado todav ía respues ta , y la 
ciencia por su parte no se propone dársela. En mi sent i r , la razón 
h u m a n a c a r e c e de v i r tud b a s t a n t e p a r a l a solución de es te proble-
ma, de l todo supe r io r á n u e s t r a s fuerzas '.„ Has ta aquí Tynda l l . 

"¿Quién ha hecho todo esto?" E s t e problema se p r e s e n t a cons-
t an temen te á nues t ros ojos; ¿hemos de renunc ia r á reso lver la 
cuestión que resue lve todas las cuestiones? ¿Habremos de e spe ra r 
su solución de la f an tas ía y de l sent imiento poético? E l mismo na tu -
ra l i s ta y a ci tado añade en su discurso, pronunciado en T.ondres: 
"Al poe ta le e s t á encomendado r e s t a b l e c e r después de l a r g o 
t iempo el manan t i a l desecado por la Teología . D e l poeta t enemos 
de recho á e spe ra r que ena l tezca y ac la re el concepto de la v ida , 
cuya expl icación necesi tamos; é l debe se r el in té rp re te de aquel 
poder que, como Jehová , Júp i t e r ó el Señor , llena y confirma e l 
corazón h u m a n o 

No creemos c i e r t amen te pecar de e x a g e r a d o s diciendo que 
casi todos los f ís icos y na tura l i s tas m á s c i rcunspectos de nues t ros 
dias, en t r e los que no p ro fe san la f e catól ica, ba jan la cabeza an t e 
e s a fó rmula de Tynda l l . All í donde acaba la ciencia de la natura-
leza, allí , dicen, empieza la fe , por la cual en t ienden el ac to de pen-
sa r y f a n t a s e a r según las disposiciones pe rsona les de c a d a hom-
bre . F r e n t e r o r f r e n t e de la luminosa e s f e ra que r e c o r r e e l sabio 
inves t igador del universo, s e ocul ta , dicen, el re ino de l sent imiento 
y de la aspiración. "Cuando e l h o m b r e , , decía el profesor DE NAE-
GELI en una reunión de na tura l i s tas habida en Munich, "intenta 
ir m á s al lá de los l ímites de lo finito, todo lo m á s que consigue, 
e s e n g r e í r s e á si mismo has t a hacer de sí un ídolo r id iculamente 
adornado, ó d e g r a d a r las cosas e t e r n a s y divinas con l a s c reac io-
nes mons t ruosas de l espíri tu humano. Aun los ingenios y a m a d u -
ros y dispuestos á fo rmar conceptos r i gu rosamen te científicos,sólo 
podr ían f o r m a r de la divinidad, que ellos quisieran hacer l ibre de 
todo límite y mudanza , una especie de rey const i tucional , que (co-
mo dice un hombre de Es t ado poco ha en ejercicio) re ina , p e r o n o 
gobierna . E n el mundo finito re inan inmutab lemen te las e t e r n a s 
fuerzas de la n a t u r a l e z a c u y o s efectos r econocemoscomo leyes de l 

! Fragmente*, pág. lo 
1 I. a. w. pág. 116. 
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m o v i m i e n t o y de l a s m u t a c i o n e s sensibles . Si 
o r d e n a d a s , y cómo lo es tén , á un fin c o n s t a n t e y c o n o c i d p o r ^ a 
la e t e r n i d a d , cosa es que e x c e d e á n u e s t r a f acu l t ad de conocer , . 

§• H 
Limites ile ciruela .le la naturaleza . 

, « . P a r a e n t e n d e r con e n t e r a c l a r idad que e l h o m b r e p u e d e 
l legar n a t u r a l m e n t e con la luz de su en tendimiento m á s a l ia de 
i m i t e s que h a n sido t r a z a d o s á la ciencia de " — r a l e z a 

( tomada en su sent ido usual) ; que s o b r e es ta c e n c í a e s t á filoso-
fía natural, ado rnada con las do tes de v e r d a d e r a c e n c a al al-
c a n c e de todo espír i tu rac iona l , y que sobre es ta m . sma talos* a 
exis te la Metaf í s ica pura , es dec i r , el cónoc ,miento p u r a m e n t e 
in te lec tua l de las cosas sup ra sens ib l e s , p rop io as imismo de l espí-
r i tu humano ; para e n t e n d e r esto, r epe t imos , f i e m o s de r e p r e -
sen t a rnos , con los l ímites que po r t o d a s p a r t e s le rodean , e l c a m p o 
por donde se d i la tan los dominios de la c iencia de l a n a t u r a l e z a . 

No menos e r r ó n e o que o fens ivo p a r a es ta ú l t ima c e n c a s e n a , 
sin duda a lguna , dec i r que la c iencia de la n a t u r a l e z a debe hmt-
t a r s e á r e p r e s e n t a r h i s tó r i camen te , y como quien s imp lemen te los 
desc r ibe , los f enómenos n a t u r a l e s . E s t a , m á s bien que cenca, de-
b e r í a ser l l amada historia de la na tu r a l eza , la cua l cons idera los 
h e c h o s ó f enómenos individuales , c u a n d o m á s , como p r e l i m m a r e s 
de su pecul ia r es tudio y cons ide rac ión ' . 

L a ciencia que t r a t a de la n a t u r a l e z a , pa r t i endo de la exac -
t a observac ión y de las e x p e r i e n c i a s r e p e t i d a s lo m á s posi-
b l e debe r e p r e s e n t a r n o s , m e d i a n t e la apl icación y e je rc ic io de 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s del en tend imien to y de la inducción, e l nexo 
y h a r m o n í a de los h e c h o s n a t u r a l e s con las l e y e s que los mode ran . 
L o p r imero , cuando e s t a c iencia cons idera lo que en las cosas 
h a y de ex te rno y pe rcep t ib l e d i r e c t a m e n t e á los sent idos s egún 
que se cuentan y se miden, l l á m a s e Matemáticas. O r g a n o es en 
e s t e punto A . RIEHL de la opinión gene ra l , cuando dice que "la 
c iencia e x a c t a de la n a t u r a l e z a e s t á obl igada por l ey de la Meto-
do log ía á cons ide ra r so l amen te u n a parte d e la r ea l idad , aquel la 
p r e c i s a m e n t e que está su je ta a l cá lcu lo y á la med ida s .„ UK1 pos-
tu l ado lógico, añade , que ex ige e l método p a r a med i r y con ta r , es 
la i gua ldad de las can t idades . P o r consiguiente , la inves t igac ión 
cient í f ica teór ica debe presc ind i r de las d i f e renc ias cua l i t a t ivas 
de los cuerpos , y cons ide ra r ú n i c a m e n t e l a s p r o p i e d a d e s m e c á m -

. Scientte «te»*, « C . <1 BE.IO ALBERTO MAO», non « I «mpHOUr «"•» "J " 

ribas naturalibas inquiriré causas. Opp. tom. 2 de roiiitr. 
i El Cristianismo filosófico (en aleroksi Leipzig.—lS;g. 11. pág. So. 

c a s comunes á todos ellos. . . S e g ú n esta m a n e r a de abs t racc ión , el 
mundo de las c i enc ias e x a c t a s n a t u r a l e s consta de pun tos r e a l e s 
ó moléculas , con m e r a s f o r m a s de p rop iedades , can t idad , figura, 
y una m a n e r a a b s t r a c t a de acc ión , es á s a b e r , el movimiento . L a 
m a t e r i a del cálculo y de la med ida , la m a t e r i a de la f ísica teó-
r i c a , es , pues , un m e r o abstractum d e m a t e r i a . . A h o r a , l uego que 
la c i enc ia de la n a t u r a l e z a m e d i a n t e el conoc imien to del número , 
med ida y ex tens ión co rpó rea , se h a c e c a r g o de las r e l a c i o n e s 
cuan t i t a t ivas , s i g u e á es te conoc imien to científ ico el de la co-
nex ión causa l de los f e n ó m e n o s na tu ra les , el conocimiento de las 
l eyes de la na tu r a l eza , s egún l a s cua le s son producidos los fenó-
menos. Y fundándose en e s t a s leves c l a r a m e n t e conocidas , la 
misma ciencia se dispone al conocimiento de h e c h o s n a t u r a l e s 
h a s t a en tonces desconocidos . L a dependenc ia de es ta c iencia de 
la filosofía (hablamos de la ingéni ta ó na tu ra l ) , en razón de rec ib i r 
de e l la en ca l idad de concepto necesa r io , ob je t ivo y un ive r sa l , el 
pr incipio de c a u s a as í como los d e m á s pr incipios , e s común á 
e s t a c iencia con t o d a s las demás . P o r q u e toda c iencia , s e g ú n la 
doc t r ina de Ar i s tó te les , reconoc ida po r todos, consis te en consi-
d e r a r las cosas p e r t e n e c i e n t e s á su r e spec t ivo objeto, s egún la 
r e l ac ión de causa y e fec to . E l esp í r i tu vi ta l de toda c ienc ia e s 
p u e s aque l pr incipio de inmutab le y un iversa l va lo r , s egún e l 
cua l todo lo que a c a e c e , debe de t e n e r a l g u n a causa . S e g ú n es to , 
la ciencia de la n a t u r a l e z a no se l imi ta á r e u n i r m a t e r i a l e s cientí-
ficos por medio de la obse rvac ión , de la descr ipción, de los expe-
rimentos, y en g e n e r a l fijando con precis ión y c l a r idad los hechos , 
s ino a d e m á s ca lcula , m á s todav ía , piensa a c e r c a de lo mismo que 
h a obse rvado , y ca lcula á fin de exp l ica rnos los f e n ó m e n o s s egún 
s u conexión causa l , y poner de mani f ies to l a s l eyes un ive r sa l e s 
b a j o las cua le s p e r c i b i m o s las cosas n a t u r a l e s que se nos o f recen , 
y j u n t a m e n t e la ha rmon ía que en e l l a s r e ina . 

1 1 . Podemos,- según esto, fo rmular p lena y a d e c u a d a m e n t e el 
oficio de l a c iencia de las cosas f í s i cas y na tu r a l e s , d ic iendo, que 
se p ropone r e f e r i r con la mayor exac t i tud todos los f e n ó m e n o s na-
t u r a l e s á los conceptos de cant idad , en la que se cont ienen l a me-
d ida , número , peso y movimiento, y r e d u c i r á cá lcu lo t ambién l a s 
cua l i dades en cuan to es posible por razón de su in tens idad . S e r í a , 
no obs tán te , r educ i r i n j u s t a m e n t e los l ími tes de es ta ciencia en-
t end iéndose lo dicho de m a n e r a que h u b i e r a de l imi ta r se á la co-
nex ión causa l que t ienen e n t r e s í los f enómenos de la na tu ra l eza ; 
po rque ¿con qué r a z ó n se n i e g a al que inves t iga las cosas na tu ra -
les , el d e r e c h o de exp l i ca rnos en qué casos s e ha l la és te ó aque l 
f enómeno en una re lac ión final? P e r o aquí tocamos un punto que 
só lo t o c a r podemos: m á s t a r d e lo h a b r e m o s de e x p o n e r con m a y o r 



precisión. A h o r a so lamente decimos, que el estudio de la na tu ra -
leza nos debe expl icar en lo posible el enlace y ordenada combi-
nación de los fenómenos, no solamente en o rden A su cualidad 
mecánica, sino en o rden también á su conveniencia con el b ien 
y conservación del universo; lo cual no qu ie re decir que ent ram-
bos aspectos del hecho natura l , á saber , su ejecución mecánica 
v su impulso teleológico ó final, exi jan s iempre igual g r a d o d e 
interés del invest igador de la naturaleza; antes puede decirse que 
su ciencia se at iene próxima y d i rec tamente á lo q u e más domina 
en los fenómenos. 

"La ciencia natura l , dice A. Nauman en el principio de su Tra-
tado de Química, pone por fundamento á l a s percepciones de los 
sentidos la materia, que se presupone invar iable , y busca las 
causas de los fenómenos na tura les en los di ferentes movimientos 
de la m a t e r i a . . En Fís ica y Química, el e lemento mecánico es tá 
más en la superficie; en las ciencias biológicas, por el contrar io , 
el e lemento teleológico ocupa el pr imer término. Si es te último e s 
hoy día en te ramente ignorado, y aun negado, buscándose exclu-
s ivamente y en todas sus fases las huel las de la acción mecán ica , 
en cambio nosotros, lejos de ve r en esto la r ec t a inteligencia del 
t ema que nos ocupa, sólo vemos una ¡dea mezquina fo r j ada de in-
t en to cont ra toda razón científica en provecho de una preocupa-
ción. Nadie osará decir que S t a r w e y no se condujo como excelente 
invest igador cuando descubrió la circulación de la s a n g r e fiján-
dose en el fin á que se o rdenan l as pulsaciones en las venas ; ni á 
Cuvier ha negado tampoco nadie maravi l losa habilidad, porque 
haciendo uso de argumentos teleologicos acer tó á const rui r con 
un f r agmen to de un hueso fósil todo un organismo animal . 

i 9. Después de esto, pocas pa labras bastan para s ignif icar 
que la ciencia de las cosas na tu ra le s posee, den t ro de los l imites 
que circunscriben sus dominios, todas las dotes de v e r d a d e r a 
ciencia: ella nos da á conocer los hechos e n la conexión de causas 
y efectos; e l la resue lve los efectos compuestos en sus fac tores in-
divisos, y ag rupa los últ imos en leyes más ó menos genera les . Con 
el auxilio de todas l a s potencias intelectuales esta ciencia despren-
de de los fenómenos individuales lo universal , y s e l l ega al cono-
cimiento de la harmonía y uniformidad que resplandecen en medio 
de la sucesión. De es ta suer te le es concedido á dicha ciencia de-
r r a m a r luz sobre cosas obscuras y desconocidas. Así, por e jemplo, 
cuando t i ramos á lo a l to una piedra con di ferente velocidad y en 
dirección diferente, y en cada caso se nos ofrece una curva tam-
bién diferente, r ecor r ida por el móvil, la mecánica anal í t ica nos 
enseña á reduci r todos los fenómenos de esta c lase á la res i s ten-
cia y á la fuerza de la a t racción. Aunque la resis tencia y la a t rac -

ción no sean conocidas en su esencia, no por esto deja de habe r se 
así disminuido notablemente el número de los fenómenos sepulta-
dos en las tinieblas. Así como es propio oficio de la Fís ica el lle-
g a r á en tender mediante la comparación de los fenómenos indivi-
duales el modo y m a n e r a como llegan á parecer , y después 
comprender los según tales modos debajo de leyes generales , así 
procura la Química, comparando el modo y manera como se 
unen en t re sí los di ferentes e lementos mater ia les , y como se re-
sue lven en ellos los compuestos respectivos, descubr i r las propie-
dades de la mater ia y l a s leyes que presiden á sus fenómenos. P u e s 
cuando estas dos disciplinas se dejan gu ia r en este momento 
principalmente por el deseo de buscar y poner de manifiesto en 
todos los fenómenos su aspecto mecánico, y consignar los es tados 
de movimiento que en ellos dominan, nosotros no podemos menos 
de conceder á ese deseo un ca rác te r ve rdade ramen te científico. 
Es to equivale á expl icar los hechos de la natura leza por razones 
mecánico-materiales, y proceder de lo particular, á lo genera l . Lo 
mismo debe decirse de las o t ras r a m a s de la investigación cientí-
fica. Cada una de ellas se esfuerza á presentarnos sobre una clase 
de fenómenos naturales , después que los hemos llegado á conocer 
exac tamen te por medio de los sentidos, la correspondiente teoría, 
valiéndose para esto de conceptos racionales, y á descubri r por 
aquí la int ima conexión y harmonía de los hechos que exterior-
mente se presentan . 

i». Con este cr i ter io resu l tan empero señalados los l ímites 
de la ciencia de la na tura leza en cuanto esta ciencia es simple-
mente tal, y no v e r d a d e r a filosofía. Y á la verdad, nosotros pen-
samos en los límites que hay en la misma natura leza de l a s cosas, 
l l a v además otros límites, pero es tos son contingentes. Los lími-
tes esenciales los represen ta la fenomenulidad. Lo que "es, , per-
t enece á la jurisdicción del físico en razón únicamente de compa-
r ece r en el fenómeno, ó s ea en cuanto posee momentos que pue-
den ser en sí mismos objeto de la percepción sensitiva. Como 
invest igador científico de la natura leza , el físico se limita á cono-
cer y .presentar los fenómenos según la dependencia que tienen 
unos de otros. Ahora bien: el invest igador científico, como tal , es, 
f r ancamen te hablando, una abstracción; el inves t igador realmen-
te existente es s iempre algo más que invest igador; aunque de to-
dos modos, s iempre resul ta inconcuso que todo lo que hay debajo 
de los fenómenos no se puede ad judicar á la ciencia de la natura-
leza, tomada en su sentido r iguroso. 

Ahora podemos y a venti lar la cuestión de si e l conocimiento y 
el saber se deben limitar y contener dentro de la esfera propia de 
l a s ciencias físicas y na tura les . 



§ . O I 

La , « d « « U del « P i r i t a I » . » - ™ »• conocí Miento eientiBco, y la ¡ - « t i n c i ó n 

de l a naturaleza 

i l Cons iderada la ciencia de la na tura leza en sus aplicaciones 
práct icas á las neces idades de la vida t e r r ena , no hay duda sino 
que la invest igación de las causas en el estudio de las cosas natu-
rales , ta l como la hemos caracter izado, debe de bas ta r al espíritu 
humano. Moviéndose éste únicamente dentro del círculo de los fe-
nómenos na tura les , l l ega sin duda al conocimiento de las leyes de 
la natura leza , v e s t e conocimiento de las leyes de la naturaleza le 
proporciona c i e r t amen te el dominio y señorío que le conviene 
e jerc i tar sobre e l la p a r a util izarla en pro de los intereses mate-
r ia les de la vida. „ . , „ 

•Pero se dirá lo mismo cuando mi ramos á la facul tad de cono-
cer que posee el hombre , considerada e n toda su amplitud? ¿cuando 
ponemos los ojos en la pa r te suprasens ib le del hombre mismo, de 
l a que el na tura l i s ta investigador no se puede desprender.- ¿Acaso 
los límites de la ciencia de l a na tura leza sensible, son limites 
también d e la na tura leza humana? P a r a responder á tales pregun-
tas no valen discusiones; bas ta considerar l a rea l idad. La historia 
del l inaje humano, así como la vida de todo hombre pensador , dice 
c la ramente que l a capacidad y la tendencia del hombre en o rden 
al conocimiento, no pueden sa t is facerse ni l imi tarse por el de 
las leyes que pres iden al mundo de los fenómenos visibles. La 
natura leza humana , manifes tada en sus más nobles actos, ofre-
ce en es te pun to los más imponentes testimonios cont ra se-
mejan te l imitación. Aunque h a y a invest igadores que escudri-
ñando e n es te ó aquel rincón del mundo fenomenal , donde hay 
tantos laberintos , no advier tan ese vacío, y por ventura ignoren el 
re ino en te ro de l a s cosas que puede conocer el espíri tu humano, 
y por más que muchos se hallen muy á gus to pasando toda su vida 
encer rados con t odas las potencias de su alma, abatidos y degra-
dados, en el e s t r echo mundo de su especialidad científica, estado 
á que han ven ido después de haberse hecho á sí propios, p a r a lle-
ga r á él, cont inuas y penosas violencias; pero el espíritu humano 
no renunciará j a m á s en su nobleza á r emonta r su vuelo de águila 
sobre las cimas del universo .visible. A esas a l tu ras se s iente no-
blemente impelido. F.1 conocimiento de las cosas en la pa r te que 
se deja ve r de l o s sentidos, e s y s e rá s iempre en todos los hombres 
un conocimiento esencialmente incompleto. Y prec isamente e n 

los últ imos decenios se ha most rado este impulso en t re los sabios 
invest igadores de la na tura leza con tanta fuerza, que la misma 
ciencia que la da á conocer, h a venido á causar en el espíritu, na-
tu ra lmente deseoso de saber , e l efecto que causa en una persona 
sedienta el agua del m a r sa lada . 

1 5 . No es posible o t ra cosa. Como aquel que ha sido adornado 
de ingenio poético e s imposible que se de tenga en de le t r ea r y leer 
mecánicamente T.as campanas de Schiller, así e s imposible que 
el hombre simplemente dotado de razón se de tenga en de le t r ea r 
mecán icamente y contar y clasificar las par t ículas de los objetos 
sin pasa r ade lante . L a s razones ín t imas que por g r ados maravil lo-
samente escalonados componen y forman y animan las par tes en 
el todo, i luminan el espíritu humano á modo, no de pensamiento, 
sino de cosa pensada . Nos explicaremos. ¿Conoce por ventura 
el hombre a lguna ley de la na tura leza por su pa r te exterior, esto 
es, conoce la uniformidad de la sucesión y la dependencia ordena-
da de diferentes fenómenos? pues h e aquí q u e su natura leza t iende 
á buscar la razón intima de la conexión causal, e l fundamento de 
la ley. El hombre se diferencia de los animales brutos, los cuales 
carecen de entendimiento; no aprehende meramen te los fenóme-
nos con los sentidos, sino conoce con aquella potencia superior en 
los fenómenos la expresión, por decirlo así, de cosas, de esencias; 
e s na tura l su inclinación á ponerse ante los ojos la naturaleza m á s 
íntima y escondida, de la cual, como de fuente viva, se deducen 
los varios modos de fenómenos sel lados con propios de terminados 
ca rac te res . L a ciencia de la na tura leza le i lustra en lo que toca á 
los determinados cambios y relaciones de ios hechos en t re sí, pero 
él ave r igua rá al punto cuál s ea la al teración intestina de las cosas 
en que consiste el fundamento de la mutación de los fenómenos. L a 
ciencia de la na tura leza descompone ante sus ojos en sus fac tores 
e lementales el efecto compuesto; y él, por su parte, pregunta : ¿de 
dónde se or igina el concurso de estos factores? E s a ciencia le dice 
que el fenómeno B es efecto de la causa A; y él p regunta : ¿cómo 
ha sido medio el fenómeno A para el fin B? L a ciencia le mues t ra 
los efectos según la cant idad, y él todo se lo explica por las par-
tes; muéstra le asimismo que el o rden del mundo resul ta de la 
acción de cada una de las causas que obran en él, y toda mudanza 
acaecida en el mismo la a t r ibuye á su causa próxima; mas él por 
su pa r te p regunta : "¿Cómo se explica la a c c i i n en razón de sus 
cualidades? ¿Por dónde se expl ica la proporción de las pa r t e s con 
el todo? ¿Cómo se explica que de la acción de tri l lones de se res 
incluidos resul te la unidad del conjunto? ¿De dónde nace el impul-
so que produce los g r a n d e s yharmoniososmovimientos dé los cuer-
pos celestes? ¿Cuál es el último fundamento interior de cada una 



de las mudanzas que acaecen en la naturaleza? ¿De dónde n e n e 
el impulso que al oxígeno y al hidrógeno los junta y combina en 
el a m a - ;Dc qué manera s e tornan los e lementos en substancias 
q u e viven en los organismos vivientes? ¿De dónde el impulso que 
induce .1 la mater ia animada á organizarse en células y p lan tas y 
animales? F.l fundamento inmediato de la act ividad y del o rden 
está en l a s cosas mismas, orgánicas é inorgárnicas , ó se identifica 
más bien con cada cosa part icular; pero este fundamento no os 
uno, ni tampoco el mismo: antes e s t an múlt iple y v a n o como las 
cosas mismas que se nos p resen tan en t an tos y tan diferentes ie-
nómenos; ¡v no obstante es te océano inmenso del mundo corpóreo 
no forma sino un solo todo indiviso! ¿Dónde está la fuerza primor-
dial de donde todas l a s demás fuerzas toman su virtud? ¿Dónde la 
pr imera lev que en todas las cosas ha impreso como forma de 
su sér el modo conveniente de acción, harmónicamente dispuesto 
en correspondencia con las demás? ¿Dónde, en fin, e l principio 
eterno é inmenso del cosmos? 

Uno de nuestros m á s exper tos na tura l i s tas ha comparado el 
estudio de la natura leza con una espaciosa pieza cuyas v e n t a n a s 
nos presentan una "vis ta , del lado allá de nues t r a s cuatro pa redes , 
en la que se nos manifiestan el ve rdade ro sér de la mater ia y l a s 
úl t imas razones de los fenómenos n a t u r a l e s ' . P o r nues t ra pa r t e , 
acep tamos la comparación. Mas cuando es te mismo sabio añade : 
"Una vista solo, porque la ven tana está ce r rada , y nos impide ve r 
la íntima conexión y harmonía de las cosas , , nosotros, por nues-
t r a parte, procedemos en este punto con r e se rva . Dárnosle, sí, 
derecho para que á los mater ia l i s tas y danvinis tas los compa-
r e con los voladores insectos que. no contentos con el espacio del 
cuarto, forcejean en vano cont ra las c e r r a d a s ventanas has ta que 
se rompen la cabeza, y aun añadimos que a d e m á s de esos abejo-
r ros hav también a r a ñ a s que con ten tas en ese espacio, allá en 
algún rincón van hilando y sacando de sí e l mundo mismo en que 
habitan. Mas en el hombre rac ional causa aquella vis ta tal en-
canto, que no pa rece sino que no ha de ve r a lguna vez la puerta 
mucho mayor de un ja rd ín por la cual pueda pasa r del lugar de la 
investigación de los hechos pa ten tes á los sentidos, a l va s to reino 
de la real idad suprasensible. 

t WIGAND. El DanfütiiMO (ea alemln", t. II, p. 251. 

§ . V I 

La contradicción del empirismo consigo misino. 

16. Si in ter rogamos sobre el par t icular á los part idarios del 
empir ismo, nos dirán que del mundo de lo suprasensible , no Sólo 
es tamos separados por una ven tana bien cer rada , sino que es ta 
c lase de ven tanas a d e m á s están cubier tas por medio de ve los en-
t e r amen te opacos. Cuando más, l lega á nosotros algún r a y o de 
incier to present imiento. Sob re lo cual es tos sabios no quieren pol-
lo visto devanarse mucho los sesos; antes cada uno de ellos á su 
modo ha hecho con los deseos de su corazón una especie de tela 
á donde ha descendido como á su humilde habitación. O si que-
remos continuar la comparación d e los mosquitos, como ellos 
zumban nuestros sabios a c á y allá dentro de la pieza, no todos A 
la verdad de igual manera . Mientras que unos, con VIRCHOW, cua l 
impor tunas moscas , se os ponen a t rev idamente en la nariz, o t ros 
zumban con Du BOIS-REYMOND al modo de moscardones, su melan-
cólico ignoramus et ignorabimus-, y otros, además , cantan con 
Naegeli, cual fest ivo mosquito, su allegro: ' S a b e m o s y sabremos., , 
Sabios que, como WIGAND, están más cerca de la ve rdad , apenas 
se a t reven á exigir , t ra tándose de lo que excede á lo suprasensible, 
a lgo más que una débil verosimilitud. 

• Y si al menos hubiesen utilizado estos sabios aquellas posi-
c iones que son indispensablemente necesar ias para conservar al 
estudio de la na tura leza su ca rác te r científico, afirmándolo y man-
teniéndolo con vigor , c i e r t amente habr í an tenido que confesar que 
nosotros, hombres g r ac i a s á las dotes puramente humanas que nos 
adornan, podemos ir m á s allá de los límites que circunscriben el 
mundo de los fenómenos. Observa con razón WIGAND, habe r una 
"ley de l a razón, q u e nos da u n conocimiento independiente de la 
experiencia , á saber , el principio de causa: esta ley la conocería-
mos aunque nunca la hubiésemos comprobado empír icamente , y la 
conocer íamos a prior i con cer teza apodíct ica, super ior á la que 
procede de la expe r i enc i a . , 1 P e r o todavía es te aprec iab lesab io 
hubiera podido apoyarse en una razón más á la mano para conven-
c e r á los empír is tas de la falsedad de su punto de partida. Los sa-
bios en cosas na tu ra l e s , hacen genera lmente esta presuposición: 
q u e nues t ras percepc iones sensit ivas nos dan un conocimiento rea l 

Ibidcm, pSg. 247. 



de la naturaleza. Según esto, ¿cómo es que asp , ran á - P ™ ™ ; 
tífleamente, valiéndose sólo de representaciones sensrf.te,, la r ea 1, 
dad de aquellos hechos de que t ra ta la - n c - D e e c ^ c t o 
sólo puede sacar les un pensamiento , no 
sino escolástico; un pensamiento, queremos decir , que no sea pura 
mente ilusorio, e s decir , que no consista, fin:atoe,^^ 
ción subjet iva del ánimo, sino que mirando á la real idad a refle e 
fielmente. ¿Se fia el investigador natural únicamente d e s u op 
pensamiento? P u e s entonces no hay « e n c í a m c o " o a m e„t> f 
guno en que pueda confiar: disipándose la investigación, la c e n c a 

^ ¿ Q U é responder ía el que niega la real idad del mundo suprasen 
sib e ó por lo menos duda de ella, a l que le p regun tase si es taba 
2 ; de ta realidad del mundo sensible? Bastar le debiera a lguna 
pequeña dósis de buen sentido y lealtad, p a r a confesar que la c a -
dencia nos obliga á reconocer fuera de nosotros un mundo sensi-
S o s i t í v o y á sos tener una realidad que se impone á nues t ros 
sentidos P u e s si no queremos fiarnos de la evidencia t ra tando e 
de l a s cosas suprasensibles, ¿por qué hemos de fiarnos de ella 
cuando nos P o n / d e l a n t e como cosa rea l y e x i s t e n t e e m u n d o d e 
los sentidos? S iempre que se t ra ta de la realidad de los objetos 
r 5 bles, invócase ' la conexión causal que existe en t re os s e n -
dos que poseemos, y las cosas ex te rnas que los 
.•quién les certifica del va lor objetivo de esta conex.on? Si el 
pensamiento, según Kant, no ha de t raspasar las f ron te ras d é l a 
sensibilidad," dice Hegel, "convendrá explicar an te todo, cómo 
puede descender el pensamiento al mundo de los sent idos. . 

D e un conocimiento super ior al de los sentidos, recibe , por con-
s c i e n t e , el invest igador de la na tura leza el ó rgano sin el cua no 
e s concebible su propia ciencia. Débese , por lo mismo tener > 
asegurar que á la necesidad subjetiva de pensar según la propia 
S e ^ y por consiguiente, sobre cada punto ^ p e n s a m i e n t o 
humano, corresponde un sér objetivo ( t r a s c e r ^ n V ^ d o ^ e 
quiera que tenemos que pensar alguna razón, esta razón existe lue 
r a del pensamiento: de donde resul ta , que así como podemos apre-
h e n d e r c o n n u e s t r o s s e n t i d o s l a r e a l i d a d d e l o s f e n ó m e n o s e x t e r n o s , 

a c o d e m o s con el pensamiento aprehender una real idad supra-
sensible (metafisica) independiente de nosotros mismos 

« 8 . Por semejan te modo conocemos nosotros el ser o la cosa 
natural como principio de la extensión y del movimiento mecám-
camente pasivo, y jun tamente como principio de ac t iv idaddc e rnu 
n a d a s c r ú n la ley ó norma conveniente. Podemos conocer tas di-
ferentes" impresiones que reciben los sentidos como efecto de l a s 
modificaciones que l as cosas exper imentan en s, mismas. En l as 

cosas distinguimos la substancia de la figura, del color, de la du-
reza, y en genera l , de todo aquel lo por medio de lo cual se repre-
sen ta á nuestros sentidos. De las cosas del mundo sensible pode-
mos abs t r ae r las re lac iones suprasensibles, conocer schemas 
universales y absolutamente valederos , conforme á los cuales todo 
está y debe e s ta r ordenado. Los sent idos no conocen sino lo que es 
puramente individual, y en las cosas individuales lo que se pa rece 
por de fuera; mas á nosotros nos es dado ir más allá que los senti-
dos, conociendo a d e m á s la esencia de las cosas por medio de con-
ceptos universales , y proposiciones cuyo va lor s iempre es el mis-
m o en casos d i ferentes . 

Y as í como nos es dado aprehender con el pensamiento los 
principios íntímos de las cosas, así podemos también, guiados por 
el principio de causa, subir con plena confianza á sus razones su-
premas, de las c u a l e s proceden en último término todos los se res 
y todo el orden del universo. Ahora , en un mundo en que toda cosa, 
en tanto se muda, en cuanto es mudada por otra , y donde p o r con-
siguiente, toda mudanza pasiva presupone con necesidad insupe-
rable una mutación activa anter ior , ya que no en razón de t iempo 
pero sí en razón de natura leza , por fuerza hay que presuponer una 
cosa primordial que mude y obre causalmente sin s e r ella mudada 
ni causada. Un mundo establecido conforme á la razón, sin que él 
mismo la posea, demues t ra c la ramente la existencia de un sér 
adornado de alt ísima y suprema inteligencia. Este sér debe ser 
uno, pues uno es el orden en que un s innúmero de se res separados 
y muy desemejantes , se ven reducidos á la unidad; debe ser esen-
cialmente diferente del mundo, porque ¿cómo podría de otro modo 
este mundo, en sí mismo tan vario, cuyas par tes , como se res que son 
subsistentes, "luchan en t re sí por la exis tencia , ; cómo podría , t ra-
tándose de un mundo, aunque perfec to por lo general , pero al mis-
mo tiempo t an l imitado en su perfección, donde se mezclan con to-
dos los placeres tanta desdicha, t an t a flaqueza, t an tas lágr imas; 
cómo podría, repetimos, ser este mundo la esencia pr imera , que es 
con eminencia todo lo que es, que e s por sí misma, y por consiguien-
te infinitamente perfecta? Este principio supremo de todas las cosas 
no es c ie r tamente problemát ico, no, sino es una realidad conocida; 
real idad, decimos, no observada con los ojos, ni tocada con las 
manos, sino conocida con en te ra firmeza por la razón. Si fuera esta 
realidad problemática, problemático ser ía también el principio de 
causa; fal laría este principio, sin el cual no se da la ciencia de la 
natura leza , n i ciencia a lguna puede existir, ni es concebible tenden-
cia a lguna digna del hombre . Todo ser ía entonces problemático: 
colores, extensión, choque, movimiento; todo lo que los ojos ven 
y l a s manos tocan, se r í a problemático en alto grado: problemático 



é imposible el conocimiento de los s e n d o s , y más que n inguna 
i.-i\Mí»mí$ticos noso t ros mismos. 

otra cosa problemát ico ^ h e m o 9 d e con ten t amos 
P e r o basta .on p o ^ p o f ^ d e l a c i e n . 

aquí, aunque ellas b a s t a p p e r c i h i m o s los fenómenos 
C ¡ a ^ * T T n ü d o y q u e e s t e Conocimiento conduce al de las 
c o n núes ros , en t te v a l o r r e a , y universal fue ra de 
, e y e s de la na tura leza q ^ ^ m , s r ¡ s { 0 r l a a p [ i t u d del es-

g ^ Ü ^ t r a r , sa lvando el mundo de los fenómenos, 

un el reino de las e senc ias . 

§ • V 

Argumentos del empirismo. 

, , S i interrogamos á los par t idar ios del e m b o q u e to-
, , „ U n oerdido el seso sobre la razón precisa de los l imi-
davia no h n ^ o naturaleza, oiremos c ier tamente 
tes que as ignan i U c i e n c * ü e r a z o n £ S q u e p e n e t r e n 

de sus ' ^ ^ S i m S o Es ' sab ido de los que conocen á fon -

L T n o S a b i o g r a f í a científica, que desde que BOIS-DU-REY-
do la ^ ' ™ ° t = a t a r o n a l g o n o s años a t r á s el t ema que nos 
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m e f s e nos quer rá a h o r a dec i r si podemos l legar i c p n o c e r p o r 
es te camino los l ímites del conocimiento de la " q , v 
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v ía la consecuencia de ellos no se r í an , dice equivocadamente 
Nacgeli , los límites de la naturaleza, sino la negación ó la imposi-
bilidad del conocimiento de ella. 

SO. No hemos de nega r que en cada uno de esos t res puntos, 
s ingularmente en el último, sobrenada un cierto f r agmen to de 
verdad, de lo cual c ie r tamente no nos pesa . Respecto al punto que 
debe probarse, son aquellos tales, que no hay modo para la crí t ica 
de considerarlos sin que se convier tan en humo. Aqu í podemos 
también apoyarnos en Naegeli , el cual aunque conforme con el 
profesor de Berlín en su adhesión al empirismo, difiere de él cuan-
do t ra ta de justificarlo. 

¿Por qué razón, decimos nosotros, hemos de reducir lo todo al 
átomo? Si es justo que nuestros sabios natural is tas, cuando miden 
y calculan l as cosas, ó en sí mi smas consideradas, ó en relación 
con ot ras , sean matemáticos y hayan de suponer unidades, tam-
bién e s razón negar que sea necesar io da r principio al estudio de 
l a s ciencias na tu ra le s con cosas menudísimas, hipotéticas y desco-
nocidas. L a ciencia de la naturaleza, dice Naegeli, comienza donde 
quiera que la mater ia s e h a constituido en un idades del mismo 
orden, las cuales pueden ser comparadas en t re si, y medidas unas 
en pos de ot ras , allí donde tales unidades se juntan para com-
poner otras unidades de orden superior, y dan la medida para la 
comparación de unas con otras y consigo mismas. L a ciencia de la 
naturaleza (en el sentido antes definido), puede comenzar en cada 
g rado de la organización ó jus ta posición de la mater ia : en el 
átomo de los elementos químicos, que forman las químicas comhi-
•naciones; e n la molécula de las combinaciones, que consti tuye los 
cr is ta les; en el Micelo cristalizado, que fo rma las células y sus 
partes; en la célula, que fo rma el organismo; en el organismo ó 
individúo, que v iene á fo rmar el e lemento d é l a especie , . 

Exce len te observación. A no es ta r asimismo preso en las 
r edes del empirismo, como Du-Bois Reymond, el docto profesor 
de Munich hubiera podido enseña r á su colega de Berlín, que la 
ciencia de la na tura leza no está sólo en medir y calcular diferen-
cias de can t idad , s ino además debe demost ra r todo lo que al 
fenómeno le da algún valor y sentido en la conservación del uni-
verso ba jo el aspecto teleológico; y que todavía profundiza más 
el conocimiento científico de la naturaleza, pues guiado de. los 
principios de la razón, invest iga y conoce los fundamentos que su-
pone todo fenómeno, o r á estén en las cosas mismas, ora hayan 
existido y existan an te s que ellas. 

Cuanto al segundo punto del profesor de Berlín, b a s t a adver-
t i r que el átomo del atomismo, que explica con él e l mundo, podrá 
s e r una privación ó no ser, pero no el mínimum elementare, r e í a -



t ivamente indiscutible, del cual se sirven la física y la química en 
sus invest igaciones, cálculos y exposiciones. Sobre es te punto 
hemos de hab la r después despacio e n ocasión conveniente, lil 
mismo Bois-Rcymond, cuando desespera , y con razón, de expl icar 
los fenómenos 'de l a lma (psychicos) por medio de la mecán ica , 
t r aza los límites á donde la Mecánica l lega, más no aquellos o t ros 
á donde l lega la ciencia de la na tura leza . 

En otra ocasión presentó el profesor de Berlín el propio punto 
de vista, hablando de los siete misterios de la na tura leza . Es tos 
misterios, son: 1." L a mater ia y la fuerza . 2." El or igen del movi-
miento. 3." El principio de l a vida. 4." L a ordenación teleológica 
de la naturaleza. 5." lil or igen de las más sencil las a lecciones de 
los sentidos. í>.° El acto de conocer, propio de la razón. 7." L a li-
be r t ad de la voluntad . Razón le asiste c ie r t amente al caba l le ro 
Bois-Re.ymond p a r a a s e g u r a r que estos siete puntos no es posible 
sacarlos ni der ivar los de razones mecánicas . Pe ro , ¿qué se in-
fiere de aquí? Infiérese solamente, que la solución de tales miste-
rios no se h a de buscar en la reducida es fe ra de la Mecánica. Esos 
siete hechos son, sin embargo, innegables : luego del lado allá de la 
Mecánica hay un conocimiento hypermecánico, donde está la ra-
zón de ta les hechos. Podrá , si de ello gus ta el inves t igador natu-
ralista, excusarse de inquirir la noticia de es t a super ior es fera ; 
m a s como hombre pensador no podrá c ie r t amente nega r se á ad-
mitir como cosa positiva, que t rasc iende y sobrepuja los sent idos , 
aquel las razones ó fundamentos que á esos s ie te hechos correspon-
den. El s e r inaccesible esa l lamada constelación de las siete estre-
l las á la jurisdicción de la Mecánica , obliga, por consiguiente, á 
reconocer en las causas y razones de ella un ca rác te r ve rdade -
r a m e n t e hypermecánico . 

• i l . Has ta aquí sobre la idea de Bois-Reymond. Es te famoso 
sabio no ha dejado, sin embargo, de indicar l a s ú l t imas razones de 
la r e se rva que g u a r d a su ciencia empír ica , las cua les se r e d u c e n 
á la siguiente proposición: "Al espíri tu humano no 1c e s dado 
susbt raersc en e s t a s cosas (fuerza, mate r ia , etc. ,) á una contra-
dicción suprema: preferimos, por consiguiente, á da r vue l tas en un 
círculo de especulaciones estéri les, ó á co r t a r los nudos con la es-
pada de la intuición de nosotros mismos, a t ene rnos á cons iderar 
l a s cosas como son en sí.„ 

¡Siempre la contradicción! Ta l e s el desesperado gr i to con que 
cas i todos los sabios de este jaez co r r en despavoridos cuando se 
les o f rece a lguna cosa que supera la percepción de los sentidos, 
para mantenerse ba jo las banderas del simple fenómeno, como 
nobles caballos q u e se han acobardado has ta el punto de asom-
bra r se de vanos fan tasmas . Si así fuera , deber ían cons ide ra r se 

obligados á p a r a r el discurso y medi tar . Acaso en recobrando l a 
ca lma de la reflexión, ver ían que las supuestas "contradicciones, 
son vanos y obscuros espantajos , y que en la razón no se nos ha 
dado por compañera una necia que sólo sabe dec i r dislates, smo 
un discreto gu ía que nos acompaña al t r a v é s de esta obscura no-
che ter renal . Si nos fuera dado hace r accesibles á estos sabios los 
avisos que nos dió la filosofía antigua, obra ésta intelectual de 
tantos siglos, para la inteligencia de la natura leza , es seguro que 
no serían osados á hablar de "contradicciones,, sino poseídos de 
voluntaria ceguera . 

•?£. Otros sabios hay en t re los que se han rendido al empiris-
mo, que invocan, no ya tales imaginar ias contradicciones del es-
píritu humano, sino la obscuridad en que suponen sumergidos lo-
dos nues t ros conocimientos. "Unicamente podemos conocer, dice 
Xaegeli , aquello de que nos informan los sentidos, y esto limitado 
por el espacio y el t iempo á una es fe ra exigua, y , á causa de la 
deficiente constitución de los órganos de los sentidos, l imitado 
también á una sola parte de los fenómenos que se dan en esa es-
f e r a . , Sin duda a lguna este sabio h a señalado muy bien con es tas 
pa l ab ras el punto de partida de nuestros conocimientos; p e r o 
luego añade: "De aquello acerca de lo cual recibimos general-
mente noticia, sólo podemos conocer lo finito, lo mudable, lo tran-
sitorio, sólo lo gradualmente diverso y relativo,- porque sólo apli-
camos conceptos matemát icos á las cosas naturales , y á estas últi-
mas únicamente las podemos juzgar según la medida que les per-
tenece. . . Sabemos con exact i tud qué sea una hora, qué un metro, 
qué un kilogramo; p e r o no sabemos qué es el tiempo, qué el es-
pacio, qué la fuersa y la materia, el movimiento y el reposo, la 
causa y el efecto.„ 

¡Vaya una modestia singular! ¡Con que porque no podemos 
represen ta rnos c laramente en la fantasía la fuerza y la ener-
g í a , porque todavía se no ta más ó menos obscuridad en los con-
ceptos de mater ia y tiempo, y espacio y movimiento, y a no sa-
bemos nada absolutamente acerca de ellos! Contra semejan te con-
clusión basta observar , que no hay ninguna persona que.no pueda 
expresa r con definiciones y descripciones lo que todos ent ienden 
ba jo esos nombres. Si los part idarios del empirismo considerasen 
con a lguna poca atención la modestia en que se ocultan, echarían, 
sin duda, de ve r que, a r rebatados precipi tadamente, se han echa-
do sobre sus espaldas el viejo manto de aquellos insensatos excép-
t icos que, por no haber podido saberlo todo, acabaron por no que-
r e r saber absolutamente nada . 



§ VI 

F ú n d a m e l o s principales del empirismo, y já lelo orilleo « c e r o de ellos. 

8 3 . .-Cuáles son los pr incipios en que funda el empirismo l a 
reserva" y timidez que manif iesta en orden á las cosas supra-
sensibles? P a r a responder á e s t a pregunta , ayuda principalmen-
te entender que el defecto capi ta l de la idea absolutamente em-
pírica acerca del mundo, r a d i c a en la teor ía que profesan en 
o rden al conocimiento; la cual , como hemos visto, procede á su 
vez de pensar que todos nues t ros conocimientos son exelusiva-
mente sensitivos, y, por consiguiente , de la misma especie que 
los de los brutos animales. E s t a no es, cierto, invención nuestra; 
pues la idea puramente sensual is ta sobre la facultad de conocer, 
no es s implemente u n e r r o r deslizado ó sostenido fu r t ivamente 
por é s t e ó aquel empirista d e segunda ó t e r ce r a clase, sino abier-
tamente proclamado por los q u e l levan la voz y dirección de la 
escuela. 

"Es un hecho indudable, dice el profesor NAEGELI, que cual-
quiera que sea la consti tución de nues t ra facultad de conocer, el 
caso e s que el conocimiento d e la naturaleza nos viene únicamente 
de los sentidos. Si no pudié ramos ve r y oir, oler, gus ta r y tocar , 
no sabr íamos que hay cosa a lguna fue ra de nosotros, ni que nos-
otros mismos somos corpóreos . Se pregunta : ¿cuál es la extensión 
y cuál la intensidad con que los sentidos nos informan de los fenó-
menos de la naturaleza?. Con respec to á la extensión, el profesor 
de Munich r ecue rda los l imi t e s del tiempo y del espacio en que se 
verifican los actos de la percepción . Por medio de deducciones 
l legamos, dice también NAEGELI, desde la l imitada esfera de los 
hechos sensibles al conocimiento de otros hechos inaccesibles á 
los sentidos; pero, "á la m a n e r a que la acción de una fuerza física 
decrece con la distancia, as í se disminuye también la posibilidad 
del conocimiento á medida que c r ece la distancia del t iempo y 
del espacio. Acerca de l a disposición y composición, y sobre la 
his tor ia de una estrella de úl t ima magnitud, sobre la vida orgáni-

' ca en sus últimos elementos. . . nunca sabréis absolutamente nada. 
D e igual manera decrece la posibilidad de conocer una fuerza to-
davía desconocida, ó la f o r m a del movimiento de la más pequeña 
molécula, cuanto menos p o d e r tiene esta molécula para en t rar en 
composición á fin de e j ecu t a r una g ran acción total. En es te punto 
toda nuestra dicha puede l l e g a r á present i r lo que no se conoce.,, 
Respecto de la intensidad, el mismo autor advier te que aunque 
cada cosa—el cristal, la p lan ta , el animal, e l h o m b r e - r e c i b e la 

acción de todas las part ículas existentes; pero es tas impresiones 
en el hombre son tan débiles, que, á pesa r de s e r en infinito nú-
mero, pueden l legar á ser en teramente inadvert idas . Observa asi-
mismo, que así en los hombres como en los animales más per íec-
tos, sólo un número muy limitado de pa r t e s están organizadas 
p a r a servi r de instrumento á los sentidos. E l organismo.humano 
y el animal sólo h a dest inado órganos con relación á aquellas ac-
ciones ex te r iores que modifican la existencia del sujeto individual 
de un modo conveniente ó dañoso. De donde saca la conclusión 
siguiente: "La limitada capacidad del yo nos permite únicamente 
cierto conocimiento ex te rno por par tes ó f ragmentos del uni-
ve r so . . 

D e todo lo cual, el mencionado natural is ta deduce la tesis arr i -
b a enunciada: "Todo aquello podemos conocer de que nos infor-
man los sentidos.„ 

En cierto sentido, no es difícil echar á buena par te lo que d ice 
el profesor de Munich. Cuando NAEGELI, y en genera l todos los 
empir is tas de nota, se nos vienen con la declaración, que el r e inoy 
jurisdicción de estos sentidos son muy limitados, y cuando afirman 
que no podemos fiarnos en te ramente de ellos, cual si nues t ras per-
cepciones sensit ivas nos informasen de todo.lo que acontece en el 
universo, nosotros asentimos sin vacilar. Regis t ramos la confe-
sión que el reino de un o rden de conocimientos puede s e r ence-
r r ado en l ímites m u y ext rechos , sin que por esto el conocimiento 
de que se t ra ta haya de verse re legado á la región de lo imposible. 

Demás de esto, en las palabras de NAEGELI está muy expresa 
esta verdad: que, en general , todos los conocimientos humanos se 
originan de los sentidos. Al empirismo no tenemos reparo en reco-
nocerle el méri to de haber contribuido á res tab lecer esta verdad 
cont ra los es tupendos ex t rav íos de la escuela kantiana. Es ta es-
cuela concibió desde luego cierto soberano y gratui to menospre-
cio de las ciencias fundadas en la observación, y prometió sacar la 
na tura leza y el o rden del universo del seno misino del espíritu, p o r 
medio de un desarrol lo dialéctico inmanente. Pero, g rac ias t am-
bién á la bancar ro ta que ha sufrido con inmensa pérdida de fuerza 
intelectual , esa misma especulación ha puesto fue ra de duda, q u e 
el espíri tu humano no posee la intuición inmediata y suprasensi-
ble de la real idad. Hoy confiesan genera lmente todos los filósofos 
alemanes, que así como toda nues t r a ciencia la obtenemos con la 
observación, encadenamiento y disposición de lo que es dado en 
nues t ra experiencia ex t e rna é interna, así también nuestra ciencia 
filosófica procede únicamente de es te or igen As í ha sido resti-

< Son palabras de F.D. Zel lej i . las cuales se Icen en su escrito: Scbre el objeta cU la Filoso/la y 

el lugar que ocupa entre ¡ai ifrmái ciencias (en alemán).—Heidelberg, ií¡68. 



tuldo su de recho al ant iguo principio formulado por SANTO TOMAS 
DE AQUETO: Intellectus humanus in principio est sicut tabula 
rasa, in qua nihil est scriptum ' ; y á aquel concepto penpa te t i -
co según e l cual l a exper ienc ia y la observac ión ex t e rna no dan 
las causas, sino la materia que ex igen necesa r i amente las cau-
sas • Upa simple mi rada á la exper iencia un iversa l de los hom-
b r e s hubiera debido bas t a r á aquellos modernos filósofos pa ra 
gua rda r se de vo lve r la espalda á la sabia an t igüedad cr is t iana. 
F i jándonos tan sólo en a lguna razón ace rca de es te punto, sabido 
e s de todos, que cuando alguno c a r e c e de a lgún sentido, no fo rma 
concepto, por g r ande que sea su potencia intelectual , de lo que e s 
o rd ina r i amen te percibido por medio de él. E s asimismo un hecho in-
disputable. que s i empre que que remos en t ende r bien a lguna cosa, 
involuntar iamente nos f o r mamos la represen tac ión sensible de 
ella en la cua l la con templamos como en un símil. So lamen te ba jo 
la envol tu ra de los fenómenos que la sensibilidad represen ta , pe-
ne t r a nues t ro espír i tu la esenc ia de la cosa, y en el la la l e y según 
la cual es de te rminado e l sé r d e todas las cosas de la mi sma espe-
cie. El uso mismo de la ciencia ya adqui r ida depende de la intrín-
seca actividad sensi t iva. Cuando por efecto de la lesión de l ó rgano 
del sent ido interno es. impedida la acción de la fantas ía y de la me-
mor ia sensi t iva, el hombre d e j a también de serv i r se de los con-
cep tos y a adquir idos por medio de la razón. Grac i a s pues al ma-
ravilloso progreso de las c iencias f ísicas, aquel e r ror anüescolas-
tico de l a moderna filosofía h a podido se r visible y no tab lemen te 
der ro tado . 

No puede haber , por consiguiente , duda sino que con h a r t a ra-
zón sost iene e l moderno empi r i smo con t ra la m o d e r n a especula-
ción que en el curso ordinar io de las cosas no hay n ingún conoci-
miento h u m a n o sin p r e v i a expe r i enc i a sensi t iva , ó como dec ían 
los ant iguos con Ar is tó te les : Nihil est in intellectu, quod non 
prius fuerit in sensu. Has t a aquí los filósofos de la an t igüedad 
católica y los na tura l i s tas empí r i cos de seso e s t án e n t e r a m e n t e 
conformes. 

P e r o ahora v iene el peccatum grande de la ciencia empi-

I 5air.ni. Tkeol 1, q. 79. 

- sobre lo cual dice Santo Tomis: Xonfotal dici qued iinsibitis coenitio til tclatis " pir[edt 

caula inleUetúalis agnitionis, sed nsagis ct quodammodo mal/Ha causa. I q. S4. a. 6. En el articu-

lo 8.- dice el a m o Doctor: .Vo» posset esse per/cclamjudicium scicntú! xaturalis di ribas natural* 

bus. i , scnsiMIia ¡tmmulur. El L r f » XII1 cosena est» verdad cuando en su célebre Encicli-

c» de Agosto de 1873 dice: Quum schdasliá Sandorum Pairan M«(í»liál» «culi, i» aMropcIcgui 

passm tradidmnt. humana" £(«%<•««» non uisi „ ribas stnstiilibus ad noiccnda, ns cerpón 

mafriaque carentes i-.thi, sponti sua fchtaWM». «ikit 1«' phüosophc, .lili:. q"" naturali • » 

na diligir.lt investigare, ct in rtrum physiearutn studio din multumqui versan. 

r is ta , su e r r o r fundamenta l , fecundo en consecuencias las más fu-
nes tas . A este e r r o r le pres ta el mismo NAEGF.LISU propia expre -
sión, diciendo que el reino de los conocimientos humanos no va 
generalmente más allá del reino de las percepciones sensitivas. 
E n lo cual es, sin disputa, NAEGELI fiel i n t é rp re t e de todo el em-
p i r i smo: 

_\'o s e r emos in jus tos con este sabio, s iendo así que él todav ía 
enseña que nues t ro conocimiento de la na tu ra leza no se ciñe á los 
hechos que son en sí ob je to de nues t ras r ep resen tac iones sensi-
bles, pues por medio de conclusiones podemos t ambién conocer 
cosas que n o perc iben los sent idos. Así v ienen á confesar lo los 
par t idar ios de l empir i smo. Conviene, s in embargo , fijarse b ien en 
lo que ta les expres iones significan en labios de es te profesor . So-
b re es te punto , el mismo NAEGELI nos p r e s e n t a la deseada expli-
cación. H é aquí sus pa labras : "El planeta m á s d is tan te de nues t ro 
s i s t ema solar , Neptuno, fué conocido por el cálculo: f u é conocida 
s u si tuación, conocida su mole y conocido también su peso, y todo 
esto an tes que ios as t rónomos lo descubr iesen con el telescopio. 
S a b e m o s también, aunque el telescopio me jo r no nos lo diga, que 
el a g u a cons ta de las m á s pequeñas par t ícu las ó moléculas que 
e s t án en movimiento; y si el agua es s a l a d a ó azuca rada , conoce-
mos e x a c t a m e n t e la proporción en que se ha l l an r e spec t ivamen te 
l a s pa r t í cu las de agua , azúcar y sal , en orden al número y peso de 
l a s mismas . , A esto l lama NAEGELI "conquis tar sucesivamente con 
el entendimiento el mundo de la naturaleza., 

D e este modo p re tende sin rebozo e l empir is ta p e n e t r a r con el 
entendimiento y la reflexión en el r e ino de la na tu r ra l eza ; m a s 
; p a r a qué? Sólo p a r a pasar de fenómenos obse rvados á f enómenos 
no observados. P r e t e n d e subir con el pensamiento de los fenóme-
nos y a conocidos; m a s sólo pa ra poner los piés, s eme jan t e á las 
a v e s de co r ra l , en otros fenómenos m á s extensos . No se e n t r e g a -
r á nunca confiado á la fue rza sublime del espír i tu p a r a subir , á la 
m a n e r a del águi la , p o r las reg iones de lo suprasens ib le ; su va lo r 
n o l l ega t ampoco a l g r a d o de descender , como e l minero , á pro-
fundos abismos. Sólo asp i ra á conocer " fenómenos; , ¿y sabéis qué 
en t iende por fenómeno? NAEGELI nos lo dice: "Conocemos un fe-
nómeno cuando podemos contarlo, medirlo y pesarlo. P o s e e m o s 
una idea c la ra de l grandor del hongo m á s microscópico, con e l 
cual , pa ra l lenar lo l a rgo de un me t ro , t enemos que pone r de dos á 
t r e s millones; de la m a g n i t u d de l e lefante , de la t ie r ra , de nues-
tro s is tema solar , cuyo r a d i o sube á u n o s 622 mil lones de millas 
geográf icas . Tenemos u n a rep resen tac ión ó concep to c l a ro de l 
tiempo en que e l r a y o de luz t r ansmi t e á nues t ros ojos lo que es tá 
escr i to en e l l ibro que leemos, t iempo que v i ene á se r u n a p a r t e 



ochoc ien tos m i l l o n e s de v e c e s menor que 

de u n a n u e v a g e n e r a c i ó n ; de la durac ión de una enema mil y m i 
veces s e c u l a r , y de los 500 mi . lones p) de afios que h a c e que n a -
r i e r o n los o r g a n i s m o s en n u e s t r a t i e r r a . , 

A ^ ü e n f s , pues , ;oh espír i tu v corazón ^ ^ ^ 
c ienc ia y tu idea l posit ivo; m á s a l lá de aqu í m m a s a r r . b a , r e n u n 
c i a á S g a r ; b i e n p u e d e s ho lga r , e con es to y r e foc i l a r t e en e l . seno 
de e s t a ' b i e n a v e n t u r a n z a ; po rque t e es dado 
c i a r a de la long i tud de un hongo, y de la mole de l e f a n t e , ^ d e l a 
ve loc idad d e la luz, y de l t i empo que v ive u n a ^ 
an imales , s e r á s sin e m b a r g o vencido en punto á 
nes claras- , , de l podenco, en la suti leza de l o l l a » , del as c de r ap i 
«a c t T a pe r sp icac ia ; de la ho rmiga , en p r c c i s i . M 
como t o d a s y c a d a una de las espec ies an imales , posees odo lo .que 
c o m p o r t a tu ex i s t enc ia b ipeda l y te conviene p a r a ^ t e n t a r ^ c o 
m o d a m e n t e tu a n i m a , y c a r n a l vida. E n consecuenc ia de su con^ 
cep to a c e r c a del h o m b r e , NAEGELI d e c l a r a con c rudeza , que los 
sen t idos e s t á n des t inados únicamente P a r a las n e c e d a d e s ^ o r 
p ó r e a s ; p e r o n o es t án o rgan izados p a r a sa t i s face r las de m t e s t t o 
esp í r i tu , y c u a n d o s e e n c a r g a n de es ta función, es to t i ene l u g a r 

por modo a c c i d e n t a l y secundar io . „ 
El e m p i r i s t a nos d ice á c a d a paso que él s e a t . enc a los hechos . 

E s t a m o s e n t e r a d o s ; mas hecho e s t ambién , que no debe o lv idarse 
el que a n t e s menc ionamos . L a exper i enc ia un ive r sa l nos e n s e ñ a 
e s t e hecho: q u e el h o m b r e conoce las cosas no sólo como fenóme-
nos, que h a c e n impres ión en los sent idos. El s imple sen t ido a p r e -
h e n d e sin d u d a a l g u n a los ob j e to s , sólo en t an to que es tos se 
m u e s t r a n á s u s o jos (esto es, que ob ran en los sent idos med ian te 
c ie r tos t r á m i t e s de o rden físico, y se h a c e n p r e s e n t e s en los ó rga-
nos cognosc i t i vos m e d i a n t e c i e r t o s procesos psychicos y íisiolo-
uicos), c o m o e l caba l lo , por e j emplo , a p r e h e n d e solo como leno-
m e n o e x t e r i o r , un poema que se le ponga an te los ojos. M a s el. 
h o m b r e , p o r e l con t ra r io , a p r e h e n d e el individuo que s e presen-
t a a n t e é l , - a u n q u e no s egún la to ta l idad de su s é r y de su ac-
c i ó n - n o só lo como fenómeno , sino como cosa existente, y como 
fundamento de l f enómeno; los l imi tes de la ap rehens ión o ex-
pe r i cnc ia meramente sens i t ivas , c i r cunsc r iben , p u e s , s u conoci-
mien to . Conoc iendo el s é r conoce j u n t a m e n t e el principio conteni-
do e n él, l l a m a d o pr incipio de cont radicc ión (n inguna cosa puede 
s e r y no s e r al mismo t iempo), y el pr incipio de causa (no hay elec-
to s in c a u s a ) , etc. L a neces idad con que de a c u e r d o con la ex-
pe r i enc ia a d m i t e es tos pr incipios como un ive r sa l e s y s i e m p r e ab-

so lu t amen te firmes, no es c i e r t a m e n t e sub je t iva , s ino se da en el 
o rden mismo de l a s cosas , donde l a s r e c o n o c e y cons idera el en-
t end imien to . Es tos son hechos de experiencia, c la ros como la luz 
d e l sol, an te los cua le s s in e m b a r g o nues t ro s m o d e r n o s cabal le-
r o s andan tes , que d i scu r r en con la f an t a s í a en el t e r r e n o de las 
c i e n c i a s filosóficas, han l evan tado tan g r a n d e s to rbe l l inos de pol-
vo , que s e h a c e necesa r io m o s t r á r s e l o s e x p r e s a m e n t e . Todas las 
m o d e r n a s t en t a t i va s y exp l i cac iones , no h a n sido pode rosas á 
a l t e r a r lo s ; la h u m a n i d a d e n t e r a v ive respe tándo los . G r a c i a s á 
e s tos hechos e l h o m b r e es e l e v a d o n a t u r a l m e n t e á las r e g i o n e s del 
p r o p i o pensamiento inquisi t ivo, el cual , c o m o el impulso que mue-
ve las o l a s l e v a n t á n d o l a s u n a s en pos de o t ras , as í susc i ta cons-
t a n t e m e n t e cues t iones sobre cues t iones sin s o s e g a r j a m á s h a s t a 
t o c a r en los úl t imos y m á s hondos fundamen tos . L a filosofía que 
d ice ne ultra, p r e c i s a m e n t e donde la n a t u r a l e z a qu ie re ir m á s 
a l lá , no cons igue o t ra cosa sino h a c e r s e desprec iab le . Y lo que se 
d ice del sér, v a l e as imismo de la subs t anc ia . Mucho t iempo a n t e s 
q u e ins t ruyese al h o m b r e la c i enc ia sobre la acc ión y procedimien-
to s egún el cual los obje tos e x t e r n o s l l egan á s e r conocidos de 
los sent idos, y m u c h o an t e s que e l h o m b r e sup iese lo que d i spone 
a l rtrgano de la sens ib i l idad al ac to de sen t i r , posee y a la in t ima 
persuas ión , que aquel lo que ve , ó que toca ó gus t a , no son m e r o s 
f enómenos , s imples acc iden tes , s ino substancias; y se neces i t a de 
toda la a g u d e z a de l pensamien to filosófico p a r a r e c o n o c e r en los 
m e r o s f enómenos y acc iden t e s el s é r ó en t idad que t i enen . P u e d e 
dec i r se , por tanto, que no h a y c r i a t u r a rac iona l que no h a y a sal-
t ado de sde el pr incipio la b a r r e r a en que h a b í a de d e t e n e r s e s i hi-
c i e r a c a s o del empi r i smo . E s t e úl t imo no p u e d e po r t an to a s p i r a r 
a l n o m b r e de c iencia , pues as í de sa t i ende los h e c h o s fundamen ta -
l e s que supone el h u m a n o conoc imien to ; porque a s í p r e t e n d e ani-
qu i la r la a t m ó s f e r a de donde toda c iencia recibe, el propio a l iento 
v i t a l ; porque a s i , en fin, h a c e de la h u m a n a expe r i enc i a una cosa 
e n t e r a m e n t e sens ib le como lo es en el a n i m a l , m á s no como rea l -
m e n t e e s en el h o m b r e . 

•25. A es te punto de vis ta de l empi r i smo, e s p u e s consiguiente 
e l no e s t imar o t ra rea l idad que la p u r a m e n t e sensible; y así b ien 
p u d o GODOFREDO KINKEL, que p roced í a de la época del " ideal , , 
desc r ib i r los t iempos pos ter iores , ilustrados por l a r e p u t a d a cien-
c i a de la na tu ra leza , en es tos rudos t é rminos : 

• W i r Alien haben uns mehr ais recht 
M i t Idealcm herumgcschlagen; 
Dafiír reitet diess junge Geschleccht 
Doch auch gar in sehrauf dera Magen» 

' •Nosotros los que somos ya viejos, hemos tenido el honor de vivir en la atmósfera del ideal; 
mas he aquí una nueva rasa que cifra toda su gloria y bienaventuranza en el vientre." 



Si el empirismo l l evara razón, adiós in te l igencia , adiós cien-
cia. I-a ciencia de l a na tura leza s e nega r í a á si misma, si de j a r a 
de buscar, si no se propusiera por objeto expl icar los hechos 
na tura les en su necesar ia y universal consonancia y harmonía 
»Debemos es forzarnos , dice el profesor Helmhotz, n a d a sospe-
choso por cierto, 'i aprehender l a natura leza; no e n e m o s o t r o 
medio p a r a suje tar la al dominio de nues t ro entendimiento d e -
bemos pues par t i r en la investigación de esta idea: que, l o , f e n ó -
menos son rea lmente aprehendidos ' . „ Y a hemos - o t a d o que "a 
ciencia de la na tura leza no puede acometer « / « o b r a sin e l e v a r e 
á aquel punto de vis ta desde el cual, con una mirada del espír i tu , 

anlica al mundo r e a l la Metafísica. . 
P e r o aún no bas ta esto al espíri tu humano, el cual se s iente im-

pulsado á concluir el circulo de la verdad, que sólo en mínima 
par te se puede a lcanzar en este mundo visible, pensando en un 
conocimiento perfecto del universo. Este pensamiento no es l a 
construcción « prior, del universo en el sen. ,do del andador de 
l a filosofía a lemana, s ino sólo consiste en seguir la luz que i rra-
dia en los esplendores del mundo rea l hasta l legar á aque sol 
e terno de donde procede todo sér y toda verdad . L a c e n c a de l a 
natura leza no puede, por consiguiente, tener á su cargo en n ,n 
Cún caso el p resen ta rnos un concepto y explicación acabada de 
Tas cosas na tura les y del mundo. Si nosotros queremos fo rmarnos 
una idea del mundo, no nos bas tará para es te intento conocer los 
fenómenos, ni consul tar exclusivamente á la ciencia de la natu-
r a l eza .La invest igación científ ica ó causal de la naturaleza quiere, 
cierto, moverse so lamente en el círculo de los fenómenos natura-
les. "El que desea conocer l a na tura leza , , dice muy bien WIGASD, 
"el que se figura ha l l a r se e n el camino mejor p a r a conocerlo todo 
en l a natura leza , s e pa rece á un mancebo , que montado en un 
caballo de madera , movido en torno de un eje , s e hgura es ta r 
recorr iendo el mundo: á en t rambos , sin embargo , al investiga-
dor y al muchacho, no les pasa otra cosa s ino ser movidos en 
círculo; el segundo, sobre el e je donde se encuen t ran hjos el 
y su caballo de palo, colocados en dirección obl icua; el primero, 
sobre los hechos á que se halla encadenado por el c a r á c t e r empí-
rico v mecánico de la ciencia P a r a poder e n cierto modo 
aprehender el un iverso , debemos de considerar especialmente 
la esencia de las cosas, conviene á saber , la razón y lundamen-
to de todo fenómeno y de toda acc ión , aquello que esta sobre 
y debajo de todo fenómeno. P a r a esto no s i rven el microscopio 

i Hanualdefisiolofía (en alerain), optic. Leipiíg, 1367-

i El darvinismo (en alemán), vol. a, pá£. asi. 

ni el telescopio; aquí están demás las r e t o r t a s y los cálculos astro-
nómicos. E l sér esencial de las cosas no es objeto de los sen-
tidos, sino de la razón. P rec i samen te porque la razón humana no 
conoce la esencia de l a s cosas sino por medio de los respecti-
vos fenómenos, y porque el conocimiento de l a na tura leza dispone 
al hombre p a r a el estudio d e la Metafísica, s e hace necesar io el 
conocimiento de la naturaleza. L o cual no impide, que t ra tándose 
de la última y más profunda razón y fundamento de l a s cosas, s ea 
tan sólo una base y punto de par t ida de impor tanc ia secundar ia 
un conocimiento más amplio del objeto propio del invest igador 
na tura l . "El hallar aquí el camino recto, observa el P . KLEUTGEN, 
pende cier to del conocimiento empírico de la natura leza , pero 
pende todavía más de los principios metafisicos y de la saga-
cidad con que deben ser juzgados, según estos principios, aque-
llos hechos. As í puede m u y bien suceder , que un pensador que 
par ta de principios rec tos y los man tenga incólumes, ob tenga en 
el o rden especulativo, basado en la exper iencia , resul tados mucho 
más importantes que aquel que par te de a lgún e r ro r de entendi-
miento, y que al t iempo de hacer uso de la mater ia que en g r a n 
copia le proporciona una exper iencia más extensa y proli ja , e s 
guiado de aquel las preocupaciones á que con tanto gusto se da el 
nombre de presuposiciones metafís icas ' . , 

tl¡. ¿Qué hará pues la ciencia de los empir is tas si qu ie re con-
t r a r i a r el noble impulso que mueve al espíri tu humano á r ebasa r 
los l ímites del mundo de los sentidos? ¿Será por ventura osada á 
desconocer esta noble tendencia , ó no l l egará por ven tu ra á tal 
extremo? Una simple mirada á la cul tura moderna nos enseña d e 
qué modo el empir ismo, con sus efectos ex t raord ina r i amente 
encantadores , incita á la muchedumbre de sus adeptos á fabr icar-
se, mediante la aplicación de la imaginación y del sent imiento á 
los hechos de la experiencia , ó mejor dicho, á soñar una concep-
ción más profunda de la na tura leza y de la vida, que no l a cons-
tr iña ni moleste, y que & ellos les consienta fijarse en "ideales , que 
esta joven raza h a ido á buscar en las reg iones de que habla 
Kinkel . 

¿Qué decir á todo esto? En es te horrible abuso nosotros perci-
bimos un como gr i to de angust ia , lanzado por la na tura leza huma-
na, así comprimida, que no sufre ahoga r se bajo el peso de la ma-
ter ia . Aque l t é rmino á donde el espíri tu humano se di r ige como á 
su propio e lemento vital , y á donde se encamina la ciencia como 
á su ideal supremo, e s el conocimiento de este mundo rea l , de que 
hace par te el hombre, en sus úl t imas razones y en su fin último: ¿y 

I Filosofía antigua (ea alemán}, n. 646. 
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f a m o s o « » ant igua consideraba a l hombre tal como e s en sí, L a filosona a n o g s i n 0 también en su ^ ^ r ^ ^ - a c ü a r ^ e n o s ó l o p e r ^ s ^ 
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independiente de todo conocimiento sensitivo, principio sin cuyo 
conocimiento^ como v a hemos visto, no.puede el hombre cult iva 
conocimiento c «dfeereto, e lefante , la ciencia de 

H n a t w a l e z a . A a i s o e s t a ' b r e v e not ic ia d e nuestra facul tad de 
Z r S c a muy insuficiente, y acaso 

el humano conocimiento no se dis t ingue "ran-
an imales sino al modo como se dis t ingue un g ^ n o ^ m a i a g r ^ 
de de otro pequeño; mas considérese bien el desarrol lo d e es te 
Í r a n o pequeñito, contémplese bien la r iqueza de la mtel igencia , 

• S m d i « Santo Tomài, , « . * f * 
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ta l como se manifiesta en el p rogreso de la cul tura y de la indus-
tr ia , en la polí t ica de los pueblos y en la vida de la humanidad, 
o r a corroída por el vicio, ora e levada y engrandec ida por la vir-
tud, y dígase si la inmensa diferencia en t re el hombre y el ani-
mal , puede fundarse en o t ra cosa sino en poseer el hombre una 
facul tad espiritual de conocer, de que los brutos carecen absolu-
t amen te . No se contenta el espíri tu humano con el conocimiento 
d e los se res individuales; quiere conocerlos además como efec-
tos de sus respec t ivas causas, y en sus relaciones con el todo á 
que per tenecen. Cuando su entendimiento concibe lo universal , 
j un to con conocimientos á posteriori adquiere una ciencia <> 
priori, en la cual esos conocimientos presentan todo el sentido y 
la importancia que t ienen para el hombre . Demás de esto, g ra -
c i a s á ese conocimiento superior , e l hombre es señor de sus pro-
pios actos. Así que no sólo conoce lo que es y lo que sucede, s ino 
también lo que puede y debe suceder por medio de él. En razón 
d e la re lación que t iene con el p r i m e r principio de todo sér y de 
todo orden, s iéntese ligado en lo más intimo de su sér, ó s ea obli-
gado..y pues en fuerza de universa les conceptos y re lac iones 
puede conocer l a s leyes del orden moral y las re lac iones de 
sus actos y omisiones con. ellas, es t réchale la necesidad de pe-
n e t r a r en el orden íntimo de las cosas, no sólo para descansar en 
su contemplación, sino también para obra r de conformidad con sus 
leyes . -Las inclinaciones y los ac tos de los se res i r racionales , 
dice el P a d r e Kleutgen, están ordenados en esta forma: que el co-
nocimiento que adquieren los se res por medio de los sentidos, v a 
acompañado del instinto. Mas t ra tándose del hombre, la volición 
y la acción deben ser dir igidas por la razón, lo cua l ún icamente 
puede verificarse teniendo apti tud p a r a juzga r en cada caso par-
t icular por conceptos universales, , ' . Sin un conocimiento supe-
r ior al de los sentidos, sólo habría, así en la vida de los individuos 
como en la de los pueblos, c iegas inclinaciones é instintos, y todo 
es tar ía dispuesto p a r a hacer de la sociedad u n a cueva de ladrones, 
y del hombre el más torpe y el más cruel y a l tanero en t re todos 
los animales. Sólo reconociéndose en el hombre , con la an t igua 
filosofía, virtud cognosci t iva super ior al sentido, e s posible con-
s ide ra r l e en su condición sublime, como sujeto que es de. cien-
cia, de. l iber tad y de obligación moral . Excusado es decir , que en 
punto á Rel ig ión , el ant iempir ismo únicamente es quien puede 
hablar . ¿Qué cosa es, p o r ventura , la rel igión para los sabios que á 
s i propios se en t i e r r an con lodo su saber en el sepulcro de los he 
chos materiales? Cier to no es ni puede ser á sus ojos la relación de 

1 Fi'.otojia antigua, aúm. 8. 
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de l i r ios y r e p r e -
h i p ó e n t a s , e o n u n a s c u a n t : " " p o r v e n i r c o n c e b i d o en f o r m a d e 
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l igenc ia q u e e x i g e su m á s e x a c t a r e s o l u c i ó n . 
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, . • limitada una manera semejante á la dola ciencia de la 
La í losotia natural esta limitada I» r 

naturaleza» 

t 8 O u e t i ene l ími tes el conoc imien to m e t a f i s i c o q u e p u e d e ad-

,0S P " ™ e r o s en econoc.er q M e t a f f s i c a n 0 d e j a d e incul-

° r d T one en cada " o s a d e b e m o s p r e s u p o n e r como ex i s t en t e , p a r a 
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muchas cosas que n o podemos s a b e r . Nosotros , por el c o n t r a r i o , 
t e n e m o s por r a z o n a b l e h o n r a r e s to poqui to que podemos s a b e r , p o r 
lo m i s m o q u e es t an poco; pe ro no ins i s t amos en esto: bás t enos ha-
c e r e s t a p r e g u n t a : ¿Cómo se há con l a c i e n c i a el que i n v e s t i g a los 
s e c r e t o s d e la n a t u r a l e z a ? ¿Es n u e s t r o conoc imien to d e l m u n d o d e 
los f e n ó m e n o s o t r a cosa d i v e r s a d e lo q u e es un oasis en med io d e l 
des ie r to? " F i g u r ó m e , dec ía N e w t o n , s e r u n m u c h a c h o que j u e g a 
á l a ori l la del m a r , y q u e se e n t r e t i e n e y dele i ta e n c o n t r a n d o , o r a 
u n a b r u ñ i d a p i e d r e z u e l a , ó bien a lguna concha m á s l inda todav ía , 
m i e n t r a s q u e cl g r a n o c é a n o d e la v e r d a d se o f r e c e i n e x p l o r a d o 
a n t e mis ojos.,, " V i v i m o s en t i e m p o s d e g i g a n t e s c o s a d e l a n t o s en el 
conoc imien to d e l a n a t u r a l e z a , d i ce e l p r o f e s o r 11. BUFF; " m a s p o r 
g r a n d e que s e a la c a n t i d a d q u e c a d a a ñ o se a ñ a d e á lo y a cono-
cido, la m a s a d e lo que aun r e s t a por i n v e s t i g a r , no se d i sminuye ; 
a n t e s p a r e c e q u e e l domin io d e lo desconoc ido c r e c e y se a g r a n d a 
a n t e la vista, p e r f e c c i o n a d a con el e j e rc i c io á m e d i d a que n o s ha 
s ido d a d o p e n e t r a r en e l los '„. S e r í a cosa inút i l r e u n i r a q u í l a 
mu l t i t ud de t e s t imonios c o n f o r m e s y v e r d a d e r a m e n t e e l o c u e n t e s 
d e los m a y o r e s s ab io s : l o s m i s m o s empi r i s t a s d e nues t ro s d í a s se 
h a l l a n t an d i s t an t e s d e c o n t r a d e c i r l o s , que a n t e s se e s fue rzan por 
p r e s e n t a r c o m o en r e l i e v e los l ím i t e s d e l s i s t e m a ó con jun to d e 
f e n ó m e n o s a c c e s i b l e s a l s ab io o b s e r v a d o r d e l a na tu ra l eza . "El 
e n t e n d i m i e n t o áv ido d e c iencia , y que nunca se sacia, d ice OTTO 
LIEBWANN, "de la cua l po tenc ia se ha dicho: L'appetit vienl en 
mangeant, q u i e r e a t e s o r a r t a n t o m á s c u a n t o m á s ha digerido-
c u a n t o m á s p e r c i b e , t a n t o m á s s e cer t i f ica d e que h a s t a sus últi-
m a s exp l i cac iones son p r o b l e m a s q u e ex igen r a z o n e s n u e v a s ; su-
códele lo q u e á u n o q u e s u b e á una m o n t a ñ a p a r a v e r d e s d e al l í el 
fin del m u n d o , y que c u a n t o m á s a l to sube , t an to v e m e j o r q u e n o 
lo a l c a n z a á v e r «„. E s ingen ioso lo que dice es te mismo Sabio al 
o b s e r v a r , q u e a s í en l a d i r ecc ión hac ia e l m á x i m u m c o m o en la 
q u e va al m í n i m u m en todas l a s cosas , y d e s d e el á t o m o h a s t a e l 
m u n d o un ive r so , n u n c a se l l ega a l fin. " Imag ínese , d ice , u n a r a z a 
d e ce l e s t e s g i g a n t e s á m a n e r a d e d ioses ep i cú reos en los espac ios 
q u e s e p a r a n los m u n d o s infinitos. P a r a eUos, en proporc ión á sus 
d imens iones el a r c h i p i é l a g o ce l e s t e q u e l l a m a m o s 'via ladea, ven-
d r í a á s e r lo q u e pa ra noso t ro s u n á t o m o homeopá t ico . Ta'n es-
c a s o s d e e n t e n d i m i e n t o p o d r í a n s e r t a l es dioses , que no p u d i e r a n 
c o n t e n e r la r i s a s i o y e r a n d e c i r á a lgún filósofo q u e a c a s o e s t e im-
p e r c e p t i b l e á t o m o f u e r a n a d a m e n o s que un s i s tema de m ü l o n e s 
d e c u e r p o s c e l e s t e s , . 

' ' "«<"•" " f i e to v M , / h i c c { ¿ alcmin!, ¡Heneo, .Stj , 
« AHiliti-. di la realidad fen alcmin). Estrasburgo, 1875, pàg.411. 



Hablando el p rofesor NAEGELI de los limites del conocimiento 
científico de la na tura leza (y cier to con magis t ra l claridad y cir-
cunspección, con las que desgrac iadamente no anda á la pa r la 
exact i tud de la ¡dea), hálos reducido sobremanera , atendiendo a la 
capacidad del su je to de la ciencia, á la cognoscibilidad del objeto 
de ella y al conocimiento en que l a misma ciencia consiste. Res-
pecto á la capacidad del yo, si hubiéramos de contentarnos con 
las percepciones de los sentidos, y lo que es m á s de notar , con un 
circulo muy pequeño de ta les percepciones, l a s cuales p ierden 
con esto en especial idad, no hay duda sino que el uso de los sen- . 
tidos los desarrol lar ía en la dirección conveniente al in terés del 
cuerpo •. Después , cuando NAEGELI pasa á la consideración del ob-
jeto. á la cognoscibilidad de la na tura leza , incur re en el er ror de 
t ras ladar al mundo de los fenómenos la infinidad del t iempo y del 
espacio ideales. "La natura leza , dice, es inagotable, porque es eter-
na é infinita, . Mas prescindiendo de esta fal ta, el sabio profesor de 
Munich pone aqui l ímites e fec t ivamente razonables . ¿Acaso no es 
una verdad, q u e desde la humilde partecil la de espacio que ocu-
pamos, sólo nos es dado contemplar una muy pequeña par te del 
mundo, considerado en su extensión y en la sucesión de sus fenó-
menos, y que aun con relación á e s t a pequeña par te sólo poseemos 
un conocimiento ex t raord ina r i amente l imitado de las fuerzas, y de 
l a s maneras del movimiento? En t e r ce ro y últ imo lugar , todavía 
ser ían mavores los l ímites de nues t ro conocimiento de la natura-
leza á los ojos de dicho profesor , si l imitándose nues t ra capaci-
dad á medir las cosas, unas por o t ras , ó cada una de eUas por sí, 
todo nuestro conocimiento fue ra puramente matemát ico y rela-
tivo. P o r nues t r a pa r te no reconocemos ta les límites. 

A h o r a bien: si á pesar de esos límites tan ext raordinar ios , y sin 
duda a lguna exagerados , que el inves t igador debe reconocer , se-
g ú n NAEGELI, en el círculo de sus conocimientos, este sabio con-
cluye con a i r e de segur idad su discurso con las pa l ab ras sabe-
mos y sabremos; y si en genera l los sabios del empirismo, aun 
después de t ene r por bien t razados los límites que ponen al cono-

i NAIGELI no se expresa correctamente caando dice que la percepción sensitiva nos da, no ya 
certera de la cosa percibida sino sólo una verosimilitud infinitamente grande, la cual consiste en 
que los errores en que incurren uno ó muchos individuos, siempre sean conocidos como tales, y 
en que. ciencias naturales, según la medida de sus alelantos, así sepan poner en todo maior 
conformidad. Pero si la tal verosimilitud no descansara en otro fundamento fuera de este, dejaría 
de ser verosimilitud. ¡Quién nos asegura, * la verdad, que los naturalistas todos, y más general-
mente aua todos los hombres, no ven con sus sentidos en una cámara obscura imágenes puramente 
subjetivas que nada tienen que ver con la realidad exterior? La sana lógica nos enseña, por el con-
trario. que los sentidos han sido ordenados por la naturaleza para manifestarnos las cosas coma tilas 
so», y que de la legitimidad y valor objetivo de nuestras representaciones tenemos verdadera cer-
tera, no verosimilitud. 

cimiento de la naturaleza, todavía rechazan indignados la idea de 
ve r se obligados á de ja r la invest igación en el ser en que se está; 
¿por qué razón hemos nosotros de r epu ta r imposible el conoci-
miento intelectual , n i menosprec iar lo siquiera, á causa de sus li-
mites? Si en la indagación de los fenómenos na tu ra le s enseña la 
exper iencia , que cada paso que se da en el camino de la luz des-
cubre á nuestros ojos nuevas tinieblas, ¿no será razón e spe ra r que 
"luego al punto que el espíritu pene t re en lo profundo, , se pre-
sen ten asimismo delante de los ojos en todos los órdenes del pen-
samiento ve rdaderos abismos, como decía PASCAL? Porque e s de 
adver t i r , que aquí la c lar idad, decía por su par te BALMES, es la 
excepción, y el mister io la reg la . 

Grac ias á una sapientísima Providencia , aquel las ve rdades 
per tenecientes al mundo suprasensible , cuyo conocimiento nos es 
necesar io en orden á una exis tencia mora lmente elevada y digna 
del hombre, son i luminadas con claros rayos de luz, y pues tas al 
abr igo de toda duda razonable, mient ras que las demás ve rdades 
pueden i r desaparec iendo suces ivamente en la incierta luz del 
crepúsculo. E n t r e aquel las ve rdades s e cuentan la existencia de 
un Dios, distinto del mundo, é infinitamente superior á él, y que 
con su just icia ga la rdona á cada uno según sus méri tos, y la espi-
r i tual idad y la inmorta l idad del a lma humana . Aun esa circuns-
tancia gua rda analogía con los objetos de los sentidos. "Hablando 
ingenuamente , , dice BUFF, "la na tura leza ha sido muy poco pródi-
g a con nosotros; cas i no nos ha dado sino lo necesar io para la 
vida, y aun esto en c ier tos lugares determinados de nues t ro globo» 
y á menudo sólo de paso.. . L a razón de un número sin compara-
ción mayor , de sus modos de p roceder h a l l amado en iodos los 
t iempos la atención más solícita y la penetración de los hombres 
de mayor ingenio, aunque á menudo sin éxi to ' , , . Como y a hemos 
visto, el mismo NAEGELI ha puesto en re l ieve con pa labras « i n -
expresivas , que la capacidad percept iva de nues t ros sentidos sólo 
puede aprehender las cosas y los hechos según el aspecto y con-
forme á la medida que r e c l a m a nues t r a existencia corporal . "Te-
ne r un sentimiento finísimo de la t empera tu ra , cosa e s necesar ia 
p a r a nuestra conservación; sin él sucumbiríamos, sin sentirlos, al 
f r ío ó al calor . Otro sentimiento ó percepción finísima de la luz 
nos es necesario, porque es te medio nos proporciona la mejor y 
más rápida noticia de l a s cosas que nos pueden hace r bien ó m a l . 
Por el contrar io, no tenemos sentimiento alguno de la electri-
cidad que nos rodea; mient ras que sentimos la sucesión de la luz: 

l Sobre ti deíenvofomiento 4c fas tiendas naturales ¡en alemán", pág. 3. 



y del calor , no sabemos si la a tmósfera que resp i ramos , cont iene 
ó no eleclricidad, ni si ésta e s positiva ó nega t iva . No e ra á la 
ve rdad necesar io tener ningún sentido p a r a pe r c ib i r la electrici-
dad, porque á la especie humana le e s indiferente que a lgunos in-
dividuos mueran ó no cada año de a lgún r a y o . Si el r a y o y el r e -
lámpago fa l tasen por casualidad, si además a lgunas exper ienc ias 
en te ramente fortui tas, que prueban la exis tencia de una fuerza de 
at racción y repulsión exci tada por medio del rozamiento, no se 
hubieran hecho, ni s iquiera t endr íamos idea de la electr icidad, 
ninguna idea de la fuerza que tan notable papel h a c e en la natura-
leza orgánica y en la inorgánica , . ¿Qué marav i l l a pues, que en 
el reino de la verdad suprasensible suceda lo mismo? ¿Que en él 
también lo que e s necesario pa ra una exis tenc ia e levada , ética, s e 
hal le en todos al a lcance de la razón na tu ra l , y por el contrar io , 
que lo menos necesar io es té sustra ído á la curiosidad del indivi" 
dúo, y que otros muchos puntos, cuyo conocimisnto codicia mucho 
la curiosidad natura l , hayan sido y cont inúen siendo objeto de 
disputas filosóficas? ¿Acaso es maravi l la , que el au tor de la natu-
raleza no h a y a cuidado m e n o s en nosotros de lo que toca al espíri-
tu, que de lo que conviene á los animales? Aquel las v e r d a d e s su-
prasens ib les que habían de se rv i r de fundamento á la vida huma-
na, e levada por la vir tud, inspiran p lena confianza á la razón que 
bri l la en l a s a lmas puras , de buena voluntad . No poseen cierta-
mente , lo confesamos , una evidencia tan re fu lgen te como pudié-
ramos desear en vis ta de su ext raordinar io va lor y t rascendencia ; 
mas ¿se sigue acaso de aquí que debemos rehusar les el c a r á c t e r 
de ve rdades científicas? No , c ie r tamente : lo que únicamente s e 
sigue, e s que nuestra ópt ima natura leza nos obliga á ver de inqui-
r i r si por ven tu ra las ve rdades fundamenta les mora le s y religio-
s a s han recibido en el o rden de la autor idad, y por consiguiente 
d e la revelación, el sel lo de una revelac ión imponente . 

§. VIII 

Por qué entre los qne cttlMv.ni las ciencias tísicas hay tantos secantes 

del empirismo. 

3 » . Después de habe r manifes tado la incoherencia y sinrazón 
del empirismo, todavía debemos contes tar á la objeción que pue-
dan hacer algunos diciendo, que siendo cosa t an i rracional y anti-
científica como humil lante el condenar ó menosprec ia r la Meta-
física, ¿cómo es que tantos invest igadores de seso se de jan l levar 
de la corr iente formada por esta especie de exeepticismo? P e r o 
basta considerar es te fenómeno en sus causas para persuadi r se 

de que ni la existencia ni el g ran número de empiristas aprovecha 
n a d a al falso sis tema que profesan. 

L a pr imera de esas razones es t á en la a tmósfera que resp i ran . 
Mucha estima y consideración sean enhorabuena o torgadas al 
concepto científico y á l a extensión y fecundidad de los estudios 
de nuestros sabios analistas; pero la verdad es, que viviendo, como 
como quien dice, al a i re libre, constantemente ocupados con la in-
vestigación del mundo sensible, cor ren más peligro que otros de 
v e r s e dominados por la poderosa corr iente actual, que busca , 
ante todas las cosas y sobre todas ellas, con menosprecio de las 
ve rdades más sublimes, e l mundo que se ve y se toca, y que de-
leita á los sentidos. ¿Qué se sigue de aquí? "Pocas luces nos h a 
dado l a natura leza con que podamos conocer, decía t r is temente 
Cicerón, y estas pocas luego las ext inguimos con malos hábitos y 
malignos errores ; así que la luz de la naturaleza, tal como ella es , 
c l a r a y refulgente , no bri l la en par te a lguna. En nues t ro espíri tu 
están desde el principio los gé rmenes de las v i r tudes que debe-
r í an encaminarnos á l a v ida b ienaventurada; pero poco después 
d e haber nacido, nos damos á un es tado de v ida corrompida, y 
abrazamos todo género de e r rores y opiniones perversas , de for-
m a que el er ror no pa rece sino que lo aspiramos con la leche. 
Has ta los mismos maes t ros que tenemos, nos inducen á e r ro r tan-
tas veces, que la ve rdad t iene que sucumbir an te l a s vanas apa-
r iencias , y la voz de la na tura leza an te inveterados delirios '.„ 
Bien mirado, ¿no es acaso esta p in tura la fiel expresión de lo que 
pasa hoy, del paganismo renovado con el nombre de "cul tura? . Si 
demás de esto recordamos con qué gr i to de t r iunfante a legr ía el 
espíri tu mater ia l is ta del siglo toma por blasón á la ciencia de la 
natura leza , comprenderemos m u y bien que sabios de g ran méri to 
y m u y sesudos hayan perdido el seso hasta el ex t remo de a t r ibui r 
á su ciencia—donde suponen que se enc ie r ra todo el saber huma-
no—la dirección exclusiva de la humanidad en l as v ías del pro-
g reso . 

3 1 . Jus to es confesar, que la filosofía moderna h a contribuido 
sobremanera al movimiento que va á p a r a r al empir ismo: la 
filosofía moderna , decimos, ó s ea la que de un siglo á esta pa r te 
viene haciendo su oficio de vendedor de ropa v ie ja con lo m á s 
noble que hay en el hombre, las ve rdades metafís icas. L o s que 
han tenido la paciencia de seguir con el pensamiento á estos cele-
bér r imos "pensadores, , fijándose en el delgado tejido de sus con-
ceptos y considerando el encadenamiento de sus errores ; los que 
contemplen ref lexivos las tan r enombradas construcciones de 

1 QuetSl. Tuicu!. III. t y 12. 



estos famosísimos filósofos, y c ó m o con los solos e lementos de u 
fantasía levantaron sistema s o b r e sistema, des t ruyendo el uno lo 
que el otro había edificado en fo rma de monst ruosa amalgama a 
vista de tales resul tados del moderno pensamiento , a v .s ta d e 
consecuencias tan ho r r ib lemente humillantes, ta les ™mo no po-
d ían menos de seguirse de pecados tan g raves con r a la v e dad 
no es maravi l la que se incl inasen á desespera r de la posibihdad 
de todo concepto metafísico. " E s opinión, dice NAEOELI, común en-
t re los que se l laman práct icos , que un conocimiento c .er to y per-
manente de los fenómenos na tu ra l e s , por regla generales nnpo-
slble. S a b e n muy bien que s u s s is temas y o p i n i o n e s . h a n j a s a d o 
luego, V se imaginan que l as teor ías científ icas en genera. son 
m e r o ; ensayos que se aprox iman á la inaccesible ^ .dad > q u e 
mudan, cuanto al fondo y la expres ión , conforme á las .deas d e 
cada época. Excusado es dec i r , que es te modo de pensar es vis i -
b lemente gra tui to ; t a l desesperac ión nace á vis ta d e j o s t r i s tes 

resul tados, y es la consecuencia necesar ia de fa lsos métodos ó de 
inepti tud cient íf ica. . Pues lo q u e NAEGEM dice aquí de la c e n c í a 
de la naturaleza considerada como ciencia, eso debe decirse con 
razón inmensamente mayor d e la ciencia q u e t r a t a de ^ supra-
sensible, ó sea de la Filosofía: la desesperación acerca de ella 
no procede de concepto a lguno capital , sino de los enormes erro-
res que se han cometido en su nombre durante el ú l t imo s.glo, los 
cua les superan á las mayores monstruosidades que j amás se con-
cibieron. No e s esto, por lo d e m á s , una defensa del empir ismo, 
sino una explicación del h e c h o de haberse extendido tanto. 

3 « . Debemos recordar , e n t e rce r lugar , que al inves t igador de 
la natura leza en quien ha p e n e t r a d o el aliento mater ia l i s ta del 
siglo, si además se h a dejado él vencer del horror , ha r to fácil d e 
explicar , á la filosofía, le es t a n t o más fáci l hace r su morada en el 
mundo de los fenómenos, cuan to que la asidua invest igación d e 
los fenómenos no ayuda ni predispone el ánimo á filosofar; por el 
contrario, la observación con t inuada du ran te l a rgo tiempo, y li-
mi tada al es t recho círculo de los fenómenos natura les , l lega a 
embolar la fuerza del espír i tu hasta en su aplicación al conoci-
miento profundo v comprensivo de la na tura leza . Reco rdamos 
c ier ta anécdota que ref ieren de Farad'ay, que viene aquí muy al 
propósito. Después de haber empleado es te célebre físico cuarenta 
años nada menos e n es tudiar la electr icidad, pidióle alguno le di-
je ra qué cosa e ra la e lect r ic idad; á lo cual respondió F a r a d a y : 
"Es ta p regunta hubiérais deb ido hacé rmela hace cuarenta años, 
porque hoy yo no sé y a lo q u e es la e lectr ic idad. . Sin duda es te 
caso pasa va de la l ínea de lo ordinario, pero no deja por eso de 
confi rmar "lo que decimos. Ahora , si esta reflexión e s apl icable 

r e l a t ivamen te al conocimiento de los p rob lemas que t ra ta de re-
solver el inves t igador natural , ¡cuánto m a y o r no se rá su va lor 
t ra tándose de invest igaciones metafísicas! El "filósofo, SCHOPEN-
HAUER, con f ranqueza más que homérica, h a lanzado en esta ma-
ter ia un fallo que debemos re fe r i r con tanta más razón cuanto e s 
m á s notorio que muchos natural is tas quieren es ta r de acue rdo 
precisamente con él. "Cuando en t re los que cultivan, dice, l a s 
ciencias, c ada cual se dedica á una de ellas con exclusión de las 
demás, sin duda a lguna logra dis t inguirse en ella del vulgo de l a s 
gentes ; mas con re lación á las demás ciencias no de ja de hace r 
p a r t e del mismo vulgo. Cuando á las l enguas an t iguas les o c u r r e 
ese tr is te caso, har to f recuen te hoy día, de no ser cul t ivadas, ó 
de serlo á medias , que e s idéntico, la cul tura genera l de las hu-
man idades perece; así acaece ve r se sabios que, fue ra de su espe-
cialidad, no saben más que. si fue ran jumentos . Hab lando en ge-
nera l , pueden ser comparados los doctos especial is tas á aquellos 
operar ios de l a s fábr icas que sólo se ocupan en hace r a lguna 
l lave ó el mango de algún instrumento, especie de artificio p a r a 
el que no dejan de adquir i r maravi l losa apt i tud y habil idad. Pue-
den asimismo compara r se con un hombre que j a m á s ha sal ido 
d e su casa, donde no hay cosa que no conozca muy bien, has ta 
el último escondri jo de ella, l a escalera secre ta , etc., pero, fue-
r a de su casa, todo e s para él ex t raño y desconocido ' .„ Al 
r e c o r d a r esta claridad de SCHOPENHAUER, distamos mucho más 
todavía q u e él de r e b a j a r en nada la prodigiosa act ividad de 
los sabios natural is tas . En la vas ta extensión que hoy ha logra-
do r e c o r r e r esta ciencia, y en el considerable número de los q u e 
se creen l lamados á cul t ivar la , puede glor iarse nues t ra época 
de que en n inguna o t ra se han ocupado t an tas intel igencias como 
ahora en cuest iones científicas. P e r o también es cierto, que aquí 
p rec i samen te , la l imitación intelectual , el cul to de la mate r ia , 
la ineptitud respec to de los estudios de cosas puramente inte-
ligibles, aquella presuntuosa ignorancia que qu ie re juzgar de 
todo sin en tende r nada , ó muy poco, y lo que e s más genera l , la 
disposición contra todo lo que sobrepuja á los sentidos; por últi-
mo, ese especial ismo que con rasgos t an pronunciados ha pintado 
Schopenhauer , justo es cónfesar que desde que el mundo es mun-
do, nunca, como ahora , ha presentado tan crecido número de re-
presen tan tes . 

Todavía debemos decir alguna palabra s iquiera sobre el si-
guiente punto. E l empirismo se p resen ta bajo la forma de la mo-
dest ia y de la más a tcntaci rcunspección. Mostrándose de es ta suer-



le en medio del laberinto y confusión presente, y de los deba t e s 
y controvers ias de los filósofos, e ra na tura l q u e hiciese prosé-
l i tos entre los hombres que quieren conocer á fondo las cosas 
que son objeto de estudio y consideración formal . Por e s t a cir-
cunstancia precisamente , nos inclinamos á cons iderar al empiris-
mo como el más funesto de los e r ro re s de la época actual . No menos 
rad ica lmente cor ruptor que los delirios de HAEKEL, el empir ismo 
oculta l a cadena de sus e r ro re s ba jo la forma de prudente sobrie-
dad y s impática moderación.—"¿Quieres tú, dice, andar e r r a n t e 
por espacios sin fin ? P e r o t ienes tan ce rca de ti el bien que buscas 
(el mundo que vemos y palpamos)! ,—Si ahora observamos que 
es ta modestia se impone muy fáci lmente á gen tes poco reflexivas, 
invitándoles á par t ic ipar del dominio ve rdade ramen te conside-
r a b l e que posee la inteligencia humana en el campo de las cien-
cias, no nos admi ra remos de ve r á ese funesto e r ro r apoderado del 
mundo. 

§• IX 

El valor ile la ciencia de la naturaleza, lejos <le sufrir detrimento, recibe mayores 

quilate* con lo que hemos dicho hasta aquí. 

3 8 . Mas los que no quieran da r en el escollo de l empirismo, 
justo es que asimismo eviten el escollo opuesto, ó sea aquel o t ro 
exclusivismo que consiste en desconocer el va lor de los estudios 
exper imenta les . Los empir is tas quieren c ier ta exper iencia sin 
filosofía; mas la filosofía moderna , por su pa r t e , quiere filosofía 
sola, c iencia á prior i, nada más; sólo la ant igua escuela defiende 
resue l tamente la filosofía que est r iba en la sólida base del elemen-' 
to empírico. 

Ser ía por consiguiente una locura c r ee r que la tesis re la t iva á 
la posibilidad, necesidad y real idad positiva do un orden de cono-
cimientos super ior al orden sensible, implica a lguna m a n e r a de 
rece lo y desconfianza cont ra la percepción y estudio exper imen-
tal de los fenómenos del mundo visible. No por cierto: el va lor de 
es te e lemento es indisputable. No se puede, en efecto, dudar , que 
el camino de l a observación, de los ensayos exper imentales , e s el 
único que puede conducir á un conocimiento estable y permanen-
te de los fenómenos na tura les y de su coordinación y ha rmonía . 
Podrá ser ese camino laborioso y prolijo, pero es el único seguro é 
indispensable. "No l legaremos, dice muy bien NAEGF.LI, á const rui r 
g randes s is temas y que unos á otros se combatan y des t ruyan ; pero 
en cambio, podremos adquir i r el simple]conocimiento de hechos, 
que aunque acaso en sí mismos sean insignificantes, t ienen v a l o r 
propio y p r epa ran el ánimo p a r a el conocimiento de hechos nue-

vos. As í s e a u m e n t a el caudal de los hechos conocidos, lentamen-
te por cierto, mas de un modo seguro . Un gas te ropodo que v a 
su camino derecho , al fin l lega al té rmino á donde se dir ige, 
mien t ras que un or thoptero no se a p a r t a un punto del lugar que 
ocupa por más saltos que da.„ Con razón se h a dicho que la cien-
c ia na tura l recibe mucha luz de la metafís ica; pero también es 
c ie r to que no puede s e r reemplazada en ningún punto por la meta-
física. E l metaf ís ico l evan ta el vuelo allí donde se para la investi-
gación del físico. El punto de contacto entre ambos consiste en 
que la metafís ica mira como problemas suyos los mismos que las 
ciencias f ís icas presuponen, lo que sirve de fundamento á sus ex" 
plicaciones; y en que á estas les señala aquella los límites den t ro 
de los cuales deben moverse . 

A u n p a r a comprender más ínt imamente l a s cosas natura les , e s 
sob remanera útil observar di l igentemente y conocer l a s l eyes de 
la na tura leza . No hab lamos ahora prec i samente de l a s cuest iones 
capi ta les y fundamenta les del orden metaf í s ico . As í como la na-
tura leza ha puesto y ordenado las cosas de manera que sin s e r uno 
profesor de fisiología, ni de química , puede conservar la propia 
vida vege ta t iva , así hemos sido constituidos en un es tado mucho 
m a y o r todavía de independencia respecto de las ciencias natura-
les, en aquel o rden super ior de nues t r a vida en que se contiene 
pr incipalmente el conocimiento de Dios y la cuenta que hemos de 
dar le algún día como á juez supremo del hombre . Dejando apar te 
que la filosofía no puede eludir la ta rea de inves t igar y demost ra r 
en lodos sentidos el conjunto de verdades que nos son tan necesa-
rias, p reséntanse ante la consideración del filósofo un sin número 
de cuest iones que desde luego se ordenan á la profunda compren-
sión de este mundo universo. Como en el son ido mate r i a l de l a 
pa labra ent iende el que la oye el pensamiento del que la pronun-
cia, así también en las cosas de este mundo, el espíritu percibe 
un sentido m u y profundo que no puede menos de desci f rar . E s t a 
interpretación del mundo visible proseguirá su curso con tanta 
mayor facilidad, y s e rá tanto más comprensiva cuanto sea mayor 
el número de hechos que componga y harmonice en t re sí, y cuanto 
más copiosamente confirmada resul te la idea de que todas las difi-
cultades que se ofrezcan contra ella, no son otra cosa que vanas apa-
r iencias . Cuanto más nos pone en comunicación con la natura leza 
la respect iva ciencia por medio de hechos ciertos y precisos, tanto 
es mayor la claridad y plenitud con que p resen ta á los ojos de nues-
tro espíri tu el problema de la metaf ís ica . Y cuanto más íntimamen-
te nos familiaricen las ciencias naturales con la grandiosa y senci-
l la economía del curso de la natura leza , tanto mayor es l a fuerza 
con que nos impele á inves t igar con el pensamiento el profundo sen-



t ido de es ta rica y es tupenda dirección, y tanto mayor la luz que 
nos confirma en la r e c t a penet rac ión de es te sentido. Apenas hay 
necesidad de r e c o r d a r , que esa inteligencia y comprensión v a s t a 
V p rofunda de l a na tu ra l eza , e s muy buena para esc larecer más y 
más aún aquel las v e r d a d e s capi ta les que en el orden de n u e s t r a 
vida toda, en los b i e n e s y ma le s que la acompañan, e je rce influ-
jo decisivo. P o r e s t a razón nos hal lamos le jos de subscribir l a s 
pa labras s igu ien tes de A. de Humbold , y menos al sentido que 
expresan: " L a e n t e r a p leni tud de l a s substancias de especies dile-
ren tes , cons ide radas en sus combinaciones y metamorfosis , en el 
espectáculo cons t an t emen te mudable de las fuerzas que se desple-
gan en él, p r e s e n t a n al ánimo la satisfacción y el gusto de la in-
vest igación, pone a n t e sus ojos el campo inmenso de la observación 
que comunica á l a s e s fe ra s inte lectuales de la humanidad, median-
te el desenvolv imiento y fuerza de la facultad de pensar , una p a r t e 
de su g randeza subl ime. El inundo de los fenómenos sensibles s e 
refleja en las p ro fund idades del mundo de las ideas; el re ino de la 
natura leza , e l con jun to de l a s cosas ex t e rnas dis t r ibuidas en tan 
considerable n ú m e r o de g é n e r o s y especies, s e v a t ras ladando su-
ces ivamente al p e n s a m i e n t o '.„ 

34. As í c o m o no se a t r ibuye á fal ta en los ojos, por e jemplo, 
e l no poder oir ni oler , asi el nega r que la ciencia de la na tura leza 
s ea universal , no e s hacer le ofensa ni censura alguna, ni mucho 
menos d e g r a d a r l a . El la es la que á sí propia se degrada , y s e hace 
d igna de menosprec io ,cuando quiere se r más, ó ser de otra m a n e r a 
de"lo que, a t end idos la natura leza y el orden de las cosas, puede 
y debe ser . L a c i enc ia de la na tura leza ha de of recer á los ojos de l 
'espíritu el mundo d e los fenómenos, según la harmonía que t ienen 
en t re sí, obedec iendo á sus respec t ivas leyes. Ta l es su oficio, y 
en esto consiste su poder . Su dignidad se c i f r a en que no sola-
mente e s útil p a r a dirigir las fuerzas de l a natura leza en p ro de la 
industr ia y de l a s comodidades de la vida mater ia l , sino principal-
m e n t e p a r a l l e g a r á conclusiones especula t ivas sobre l a s causas 
úl t imas de l a s c o s a s que se nos manifiestan e n los fenómenos na-
turales , como e fec to s de e l la que son. 

"Así como l a s cosas que h a n sido hechas con arte, dice Santo To-
m á s de Aquino, r e p r e s e n t a n el a r t e mismo que las hizo, pues á se-
mejanza suya fue ron hechas, así la sabiduría de Dios s e h a c e mani-
fiesta en l a s cosas á que h a dado la existencia, según lo que se dice 
en el salmo CII1, 24: omnia in sapientia fecisti. Es ta considera-
ción m u e v e t a m b i é n á admi ra r el poder altísimo de Dios. Si los in-
crédulos cuando se sent ían asombrados an te l a fuerza y el p o d e r 

i C'ointfJ. Stultgan, 1S45. I vol. pSg. 164. 

de los as t ros y de los e lementos de es te mundo, hub ie ran pensado, 
conforme á la enseñanza del sabio, cuán poderoso debe ser el que 
ha c reado el cielo y la t i e r ra con todo lo que contienen, l lenos de 
admiración y r eve renc i a habr ían exc lamado con el P ro fe t a (Je* 
r e m . X, 6,7): Magnum esl nonten tuurn in fortitudine: quis non 
timebit le, o rex gentium? También persuade al amor de Dios la 
consideración de la naturaleza. Porque si lo que l as c r ia turas 
t ienen de buenas y hermosas y suaves , a t r a e y mueve á si el co-
razón humano, ¿cuánto más no h a b r e m o s de sent i rnos inflamados 
y elevados cuando todas .esas perfecciones , que en las c r i a tu ra s 
e s t á n r e p a r t i d a s y a is ladas , l a s contemplamos unidas en Dios 
c o m o en su fuente? F ina lmente , es te conocimiento de la natura leza 
pone en los hombres c ier ta semejanza de la divina perfección. 
E s t a es la razón de la sabidur ía que tiene Dios, que conocién-
dose á sí mismo, conoce también en sí mismo todas las demás 
cosas . n "Y no sólo para la per fec ta instrucción de la ve rdad , con-
t inúa el Santo Doctor , sino para destrucción del error, a p r o v e c h a 
e l estudio y consideración de la na tura leza . En pr imer lugar , los 
que conocen las c r ia turas , sabiendo cuá les son sus propiedades, 
y por consiguiente, que el sér de ellas es dependiente, no las con-
fundirán con Dios, pensando nec iamente que no hay cosa alguna 
fue ra de este mundo risible; ni los q u e comprenden la natura leza 
d e las cr ia turas , l e s atr ibuirán lo que conviene sólo á Dios. En-
tendiendo r e c t a m e n t e las natura lezas cr iadas , se ev i ta rán ade-
m á s muchos e r ro re s sobre los efectos de Dios en el mundo. P o r 
últ imo, el conocimiento de la natura leza es además necesar io al 
hombre , porque conforme á él j'usga rectamente del lugar que 
ocupa en el universo, y no admite opinión a lguna que se oponga 
a su dignidad. Por donde se ve, conc luye San to Tomás, cómo 
s e r í a un e r ro r c r ee r que nada importa lo que se piense de las 
c r i a t u r a s con tal que se sienta r e c t a m e n t e de Dios '.„ 

Con esto resul ta y a c l a ramente cuál es el ve rdade ro concepto 
q u e debemos fo rmar sobre este punto. Del cual s e infiere, que el 
conocimiento de la natura leza , no obs tan te los límites que le ciñen 
como á ciencia natural, todavía es útil, y aun necesario, al estudio 
ó consideración especulat iva que sobrepuja al conocimiento de los 
fenómenos de la na tura leza y de las cosas na tura les . En esto con-
sis te pr incipalmente la mayor importancia de la ciencia de la na-
turaleza, que no e n ence r r a r se en su seno, como a lgunos dicen 
nec iamente , todo género de conocimientos. S u ambición en es te 
punto ser ía t an vana, como es amplio y positivo su poder t ra tán-
dose del conocimiento de los fenómenos. 

' Comí™ Gir.í. I, L. 2, c. a y 3. 



Cuanto á la Filosofía natural ó Metafísica de la natura leza , e r ra -
r ía c ie r tamente el que le negase el ca rác te r de ciencia por no 
es ta r ai a lcance del físico como tal. "La Metafísica, g r i tan los em-
piristas, es un p rob lema para los hombres, una ciencia para inte-
l igencias sobrehumanas- , P e r o nosotros, re formando esa f rase , 
debemos decir: "La Metafísica e s un problema para el físico, y una 
ciencia para el filósofo-. 

C A P Í T U L O II 

La exis tencia de la filosofía na tu ra l , paes la en duda por a lgunos filósofos. 

§•1 

Concepto del empirismo filosófico. 

3 5 . L a especie de corr iente empirista de que hemos hablado, 
cuenta |sus adeptos, no solamente en t re físicos, natural is tas , 
etc., sino también e n el recinto del pensamiento puro, allí donde 
el espíritu más g r a v e y solemne del siglo t iene en es tado de in-
cubación vastos sis temas que abrazan al universo mundo: en la 
Filosofía. 

¡Filosofía! Al ser profer ida esta palabra , un sentimiento de dis-
gus to y menosprecio s e deja en t rever en muchos. Una de l a s cosas 
en que nuestro siglo has ta hace poco se declaró en contradicción 
con el siglo anter ior , e s en la ninguna es t ima que hace de la filoso-
fía. Cien años ha, no había hombre alguno docto que no quis iera ser 
filósofo, y que no buscase con ansia cualquiera capítulo en que se 
filosofara; pero después s e ha sentido, y hoy par t icularmente se 
siente, ve rdadero pavor en presencia d e todo lo que se l lama filoso-
fía. I£n nuestros d ías no se in tenta y a en nombre de la filosofía la-
b r a r la dicha de l a human idad , ni s e miran las revoluciones que 
cambian l a faz de los pueblos, como triunfos de la filosofía: ambas 
cosas per tenecen á la historia del pasado siglo; pero en cambio, 
continúa siendo el mejor t e rmómet ro de las corr ientes de la época, 
y como dice el más celebrado de los filósofos de hoy día (Hartman) , 
á cuyas pa l ab ras subscribimos, "la Filosofía, como el último tema 
de l a s ideas que contiene un período de cul tura , represen ta fidelí-
s imamente el horizonte intelectual de una división del tiempo, 
dentro de un cuadro sucinto y manua l . . L a Flosofía es la ciencia 
que h a c e ciencias á las demás, comunicándoles su propio aliento;. 



Cuanto á la Filosofía natural ó Metafísica de la natura leza , e r ra -
r ía c ie r tamente el que le negase el ca rác te r de ciencia por no 
es ta r ai a lcance del físico como tal. "La Metafísica, g r i tan los em-
piristas, es un p rob lema para los hombres, una ciencia para inte-
l igencias sobrehumanas- , P e r o nosotros, re formando esa f rase , 
debemos decir: "La Metafísica e s un problema para el físico, y una 
ciencia para el filósofo-. 

C A P Í T U L O II 

La exis tencia de la filosofía na tu ra l , puesta en dnda por a lgunos filósofos. 

§•1 

Concepto del empirismo filosófico. 

3 5 . L a especie de corr iente empirista de que hemos hablado, 
cuenta |sus adeptos, no solamente en t re físicos, natural is tas , 
etc., sino también e n el recinto del pensamiento puro, allí donde 
el espíritu más g r a v e y solemne del siglo t iene en es tado de in-
cubación vastos sis temas que abrazan al universo mundo: en la 
Filosofía. 

¡Filosofía! Al ser profer ida esta palabra , un sentimiento de dis-
gus to y menosprecio s e deja en t rever en muchos. Una de l a s cosas 
en que nuestro siglo has ta hace poco se declaró en contradicción 
con el siglo anter ior , e s en la ninguna es t ima que hace de la filoso-
fía. Cien años ha, no había hombre alguno docto que no quis iera ser 
filósofo, y que no buscase con ansia cualquiera capítulo en que se 
filosofara; pero después s e ha sentido, y hoy par t icularmente se 
siente, ve rdadero pavor en presencia d e todo lo que se l lama filoso-
fía. I£n nuestros d ías no se in tenta y a en nombre de la filosofía la-
b r a r la dicha de l a human idad , ni s e miran las revoluciones que 
cambian l a faz de los pueblos, como triunfos de la filosofía: ambas 
cosas per tenecen á la historia del pasado siglo; pero en cambio, 
continúa siendo el mejor t e rmómet ro de las corr ientes de la época, 
y como dice el más celebrado de los filósofos de hoy día (Hartman) , 
á cuyas pa l ab ras subscribimos, "la Filosofía, como el último tema 
de l a s ideas que contiene un período de cul tura , represen ta fidelí-
s imamente el horizonte intelectual de una división del tiempo, 
dentro de un cuadro sucinto y manua l . . L a Flosofía es la ciencia 
que h a c e ciencias á las demás, comunicándoles su propio aliento;. 



es la Fi losofía la a g u j a q u e m a r é a l a s h o r a s en el oi de d s 
volvimiento del g é n e r o h u m a n o ; y es 
recc ién que debe d a r s e 4 l a cul tura de los P ^ f e " 1 u e d e b e e 

conocer a lguna época, que a v e r i g ü e cual fué su filosol.a. 
Teniendo tal concepto d e l a filosofía, vamos * convert i r aho ra 

la mirada con par t icu lar i n t e r é s "á los filósofos,, pa ra ve r el modo 
cómo el empir ismo, que d e s e s p e r a de la M e t a f í s i c a s e pa rece cu-
bier to con el manto de la filosofía, y qué papel se a t r ibuye . 

Nues t ro s iglo vió l e v a n t a r s e filosofías á centenares , como los 
murc ié lagos durante la n o c h e , cada una de l a s cuales s e ^ 
na tu ra lmen te por la única v e r d a d e r a , por la filosofía del porve-
" e r o n i n g u n a de e l las a sp i ró á este t í tulo con t a n t a s p r e t e n -
"iones como la empír ica. V e a m o s , an te todo, en qué consiste esta 
filosofía; examinémosla e n el punto re la t ivo * » J ^ » « « 
científica, y v e a m o s finalmente lo que en conclusión pone ella 

^ ¡ » « ^ L a filos'ofia del p o r v e n i r no se p resen ta sólo como cualquie-
ra teoría en t e r amen te inofens iva , sino además con un a ^ e ex t raor -
d inar iamente modesto. C u á l e s sean sus pretensiones, y a lo hemos 
podido colegir de lo dicho en el capítulo anter ior . AU, vuno que 
según el empir ismo, no d e b e m o s pasa r con el d iscurso mós a l lá de 
los objetos que podemos a p r e h e n d e r por medio de los sentidos, á 
que pe r t enece I I re ino de l a observación y de la - p e a e n = 

sible L a filosofía de que aho ra t r a t amos , s e es tue rza á hace r de 
ese t an modesto conocimiento , nada menos que una doctrina.com-
ple ta ace rca del mundo y d e la vida humana . L a hlosofia debe re -
nunciar á todo conocimiento metafísico, y reconocer en los obje-
tos sensibles l a s únicas c o s a s accesibles al conocimiento humano; 
debe p a s a r á la c a t ego r í a d e ciencia de la natura leza , ó subordi-
na r se por lo menos á e l la . Todo su oficio se r educe á enseflarno» 
el modo cómo, según las l eyes de l a natura leza , conocidas por 
medio de la o b s e r v a c i ó n , ta l fenómeno s igue cons tantemente 
á tal otro. Todo p rocede aquí , dice i rónicamente Schopenhauer , 
d e un modo comple t amen te "na tura l , , y por esta razón es c laro e 
inteligible, tanto que al m u n d o así «explicado, se le podría apl icar 
una f r a s e que desde lo a l to de su cá tedra solía p rofer i r F .ch te 
con profunda g r a v e d a d , con a i r e imponente y semblante ate-
r rador : "Esto es, porque es; y esto e s c o m o es, porque e s asi . ( h s 
ist,weil es ¡st; und es ist wie es ist, veil es so ist.), Mirada as . la 
cosa, pa rece desde l u e g o simple capricho é ilusión que re r buscar 
á un mondo que con tal c la r idad se ofrece, explicaciones funda-
das en una Metafísica imag ina r i a , en que á su vez se lunda una 
Moral que prec isamente p o r no es t r ibar en la física, se apoyaba 
t a n sólo en "ficciones meta f í s icas , -

Debe pues conten ta rse la Filosofía en todas sus par tes con 
s e r filosofía fenomenal . L a filosofía natural , como doctr ina que 
comprende los principios del conocimiento de la natura leza , puede 
se rv i r de introducción en cada uno de los r amos especiales de la 
ciencia natural ; la Psicología, con las funciones del cerebro , per-
t enece á la jur isdicción del fisiólogo; la religión y la teología, co-
r r en por cuenta del psicólogo; la Estét ica , la É t ica y el Derecho 
y demás estudios similares, deben ser t r a t ados h is tór icamente 
nada más; la Lógica , según las normas de Epicuro, debe c i f ra r su 
va lor en o rdenar las observaciones sensibles, ó encomendarse á 
la Gramát ica , que considera l a s l enguas como simples hechos. 

La filosofía empírica l leva nombres diferentes . Llámase, no ra-
r a s v e c e s . p o s i t i v i s m o , ó también realismo neo-filosáfico.Porrazúa 
de la fuente de donde der iva los únicos conocimientos que r epu ta 
por científicos, toma el nombre de sensualismo. Más frecuente-
mente aún—por lo menos en A l e m a n i a - s e os tenta con el nombre 
te filosofía de la experiencia, nombre por c ier to ocasionado á 
equivocaciones. Si con él se quiere da r á en tender , que el empi-
r ismo es la filosofía que t iene á la exper iencia por punto de par-
tida absolutamente necesa r io de la ciencia, la denominación e s 
fa l sa , porque esa consideración per tenece asimismo á la filoso-
f ía peripatét ica, tan a l tamente est imada en los pasados siglos, 
la cual enseña, sin embargo, que el entendimiento humano pene-
t r a más p rofundamente y se ext iende á más amplias es feras que 
la exper iencia de los sentidos. Ahora, si con dichas pa labras se 
qu ie re decir , que el sabio pensador debe es t a r se den t ro de aquel 
dominio á donde le puede seguir la experiencia d i r ec t a ; que sólo 
puede asentar hechos per tenecientes al mundo de l a exper iencia 
sensible, in te rna ó ex te rna , y qne debe por esta razón prescindir 
de toda o t ra cuestión de más a lcance , e l nombre de filosofía de la 
exper iencia no deja en tal caso de significar es te objeto. Es ta filo-
sof ía no es lundamenta lmente deíst ica, ni ateíst ica, ni panteís . ica, 
m material is ta , ni cosa semejan te : en toda cuestión que sobrepu-
j a a la real idad sensible , cor ta ella implacablemente por lo sano-
contenta con lo meramen te sensible , de j a es ta r á lo suprasensi-
ble. Con toda nuestra alma nos hemos de lanzar al mundo de los 
fenómenos que perciben los sentidos. L o que h a v a de t r á s del fe-
nómeno, ni hemos de tenerlo, con los mater ia l is tas , por átomos en 
movimiento, n i con los panteistas, por Dios, ni con los kant ianos 
por una creación de nues t ro espíri tu, sino, s implemente por cosa 
imper t inente . Un pequeño Aris tófanes ha can tado rec ien temente 
m u y bien esta ingeniosísima teoría: 

"Desde que el viejo Sócra tes exclamó diciendo: «¡Qué ciencia 
tan pobre es la mía!,, no hay ningún mozo ca lavera que no repi ta 

TOMO I j. 



es t ropajosamente eso mismo; en eso ha parado la ciencia. L a ig-
norancia se halla así muy bien consigo misma, y s e torna luego 
en sistema. Asi, el que hoy quiera ser sabio, no tiene sino decir : 

^ " c T m o T p ' o d i d o en t r a r en el ánimo de muchos que se l laman 
"filósofos- semejan te concepto? Sólo puede expl icarse por la e s -
teril idad de los ensayos ó conatos filosóficos que hemos venido 
presenciando. Los modernos pensadores quisieron una filosofía 
en te ramente nueva pa ra nuestros días, una filosofía que h , a e r a 
fortuna; v con esta idea nos p resen ta ron su "Filosofía de la expe-
r i enc ia , . ¡Singular don por cierto! Viendo á tantos como, por ir 
har to de prisa, t ropezaron y cayeron, han dado a la humanidad et 
consejo de coserse con la t ie r ra : de esta sue r t e no hay miedo de 
t ropezar ni de caer . T a n cautos han sido, que para .mpedir al águi-
la que vuele, le han negado las alas: así es de e s p e r a r quetquien 
antes fué animal presumido, sea en lo sucesivo un caba . lo muy 
útil, que anda por la l lanura sin sal i rse de su paso . Son t an modes-
tos que reducen l a filosofía al papel de ordenadora e n los domi-
nios de la experiencia , y de los filósofos hacen secre ta r ios de los 
empíricos; de esta suer te se colocan en un punto de vista donde s e 
ven sostenidos por el espíri tu de un siglo en q u e tanto va l en la fí-

S Í t o y ^ " p í * o s pre tenden, pues, de , a filosofia, es un ver-
dadero suicidio. Has ta aho ra la filosofía hab ía cons iderado como 
de su propia vida y esencia, inves t igar y conocer l a s cosas en sus 
ú l t imas razones, ó sea comenta, c i e r t amente por o b s e d a « 
empíricas, pero luego después e n t r a r en el fondo de l a s osas, 
dejando á los empír icos que recor ran la extensión de la superfi-
cie Este fué su tema esencial m i e n t r a s tuvo por t a r e a pre l iminar 
V como paralela el cuidado de r eg i s t r a r los hechos y fenómenos 
empíricos. De la exper ienc ia y de las ciencias de observación re-
cibió ella la mater ia , o rdenándola convenientemente , V estable o 
la base en que se había de l e v a n t a r el majestuoso edihcio. Mas 
ahora debe desistir la filosofía de r emonta r se á las a l turas reco-
nociendo por suprema ciencia el conocimiento de la naturaleza; y 
contentándose con labores t e r r enas , debe poner en la conciencia 
por fundamento, que el admirable edificio levantado por todos los 
b r a n d e s pensadores y contemplado por la humanidad civilizada, 
es una quimera imposible, un contrasent ido. ¡Al águi la le está ve-
dado desplegar sus fuerzas voladoras en t re los esplendores de la 
luz solar- no t iene o t ro remedio que ir al paso, como el e sca raba jo , 
á poner la bolita de los empír icos en sitio y lugar conveniente! ¿ \ 
e s esto Filosofía? 

§• H 
Ojeada histórica 

3 7 . D a r í a m o s c ie r tamente en funesta ilusión si c r e y é r a m o s 
que el foco de esta filosofía se halla únicamente en Alemania ; 
pues tal c iencia e s propiamente internacional, en todo el mal sen-
tido de esta palabra; r ad ica e n el fondo mismo de la moderna cul-
tura occidental . Cuando allá desde el siglo xv, extendió tanto el 
renacimiento los horizontes de la historia, y descubrimientos impor-
tantes fomentaron el espír i tu invest igador de los sabios en cosas 
del orden físico, in tereses te r renos de diversa índole in t rodujeron 
el espíritu de rebelión cont ra la autoridad de la Iglesia e n c a r g a d a 
de pro te je r los b ienes suprasensibles. Todo se juntó p a r a impulsar 
á la humanidad, como á caballo sin f reno, hacia las cosas mater ia-
les. Esta funesta dirección, pues ta de moda, halló su p r o g r a m a 
científico e n la Fi losofía de la exper ienc ia . 

E l hombre que en momento oportuno sacó á luz la fórmula acor 
modada á aquella fe rmentac ión mundana! , fué el inglés FRANCISCO 
BACON DE BERULAMIO, hombre á su vez de mundo en el sent ido más 
antipát ico (ecligstem) de ia pa labra . Suyo es el honor de ser co-
munmente r epu tado por el fundador de la Fi losofía de la expe-
r iencia '. 

Bajo el punto de vista de BACON, el fin supremo y único de la 
ciencia es proporcionar al hombre el dominio y señorío sobre l a s 
cosas naturales . Conocer la naturaleza: he aquí todo el oficio de 
la ciencia. Según esto, post physicam inventam metafíisica nidia 
esl. Ea vera esl phylosophia, dice Bacon. quie mundi ipsius voces 

Jidelissime reddit et veluti dictante mundo conscripta est, el ni/til 
aliud esl, quam ejusdan simulacrum et reflectio, ñeque addit 
quidquam de proprio, sed tantum iterat et resonatNo es á sus 
ojos o t ra cosa la verdad sino la hija del tiempo; por esto buscaba 
él la ve rdade ra filosofía en la inteligencia y comprensión de su 
propia época, y en la devoción á la vida del mundo. El bien mora l 
e s lo que á todos aprovecha , y el derecho, por consiguiente, aque-

t Et tal honor le fui negado por algunos, singularmente por Jcsro LIKBIG, aunque luego se lo 
atribuye en la obra: A m i f t » Batm , ,«s luaiam. Véase la HhUria di ¡i Fihnofla .<; U afe. 
ne«,«, por Kcso Fíente, en la que por cierto se ve eon sorpresa emprendida ia inconcebible 
tarea de lavar la cara a! negro carácter de Bacos, para tornarlo blanco. 

- Dt uugmnt. meni:. I, a, c. XIII. 
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, ^ « i f en la comunicación de los hombres 
„o que únicamente conviene en l e ^ ^ y a c t Q S d e 

entre s i e n el s e n o d e l a s o c i e d a a s e n s i b i e s , y »«Das se 
la Vida estriban, según BACON, e n C É I e b r e HOB-

— « e distinto de, de 
BES, cuyo materialismo no es n a l u r a , e s como fun-
BACON. LOS que como él « » « n a as c m ¡ r a r ^ ^ 
damento de toda cenc í a , P " ¿ „ „ d e n todos los fe-
l e z a como el (

6° principalmente de las fuentes del 
nómenos. JUAN LOCKE se ocupo P I e n é l s c m o s . 
conocimiento de la ^ f ^ ^ Z . e L L sobre 1, naturale-
t r a r a el - ' ' S " t r s e n s i W e s e dTsaTronó ¿1 ideado de JOROE 
2 3 d e 1 3 o f rancés; dos escuelas diametralmente 
BEKKELEY y el • n a l e r , " " s " ' ° b a s á l a filosofia de la expenen-
opuestas entre ^ ^ ^ ^ „ f e s a r , que le era imposible 
Cia. Este « ' « ^ f . f ¿ t e n e n c i a ninguna explicación cicntífi-
presentar ace re , . de 1 e x p e r ^ d e ^ HUMF. 
ca. Asi nos encontramos con e i ex v F r a n c j a 

e l m a y o r A U G U S T O C O M T E e s a , 

G C S T 0 e fund d r del libre pensamiento literal que do-
m i M e n ' ^ ^ r c u l o s científicos de Francia , Bélgica, Inglaterra y 

América del e s p a n t o s o s y f recuentes extravíos 

, C 0 M T t S S de sus c o s L b r e s debió de ser tenido por a e 5 U m o ^ ¡ d e a f i j a c , d e s e o 

U " a l m S S e G e n e r a d o r de la humanidad. El término y 

" J? t ^ Z Z X c ^ 'a historia universal . En la pri-
? ! h H sociedad humana bajo el dominio de se res tenidos 

w n l r a s viéndose en esto cierta especie de fiierza c -
p o r s o b r e n a m r a t e r uamada teológica, sucedióla 

r l meta'S En esta o t ra lo sobrenatural es suplantado po época metafísica, LI ^ T es 

e ^ e ^ A a c i ó n y apreciación de 
t e t o T flue^ su reposo y contento en la resolución de 

pimtos ó cutótiones reales. E s , es la época que cuadra con la 

condición y naturaleza del hombre; porque el destino del hombre 
consiste únicamente en conocer las fuerzas y leyes de los fenó-
menos, y servirse de ellos para su comodidad y placer sensible. 
No hay ley moral ninguna, ni libertad de albedrio; esta última es 
una quimera, una pretensión orgullosa y vana del hombre. LITTRÉ 
celebra esta filosofía, considerándola como la propia forma del 
socialismo. COMTE puso término á sus lecciones sobre la historia 
universal de la humanidad en el Palais Royal, á 19 de Octubre 
de 1851, con las siguientes palabras: "En nombre de lo pasado y 
de lo porvenir, los esclavos teóricos y prácticos de la humanidad 
pretenden ahora en debida forma la dirección universal de las 
cosas humanas para constituir la verdadera providencia en las 
esferas morales, intelectuales y materiales, la cual excluye incon-
trastablemente de la supremacía política á los esclavos de Dios, 
de cualquiera especie que sean, católicos, protestantes, deístas, 
como á gente r e t rógrada y enemiga de la paz.„ Donde se ve 
—harto claramente lo confirmó la Commune de P a r í s - q u e la filo-
sofía no es cosa pura y simplemente teórica 

La de Comte puede resumirse en las proposiciones siguientes: 
"La filosofía es el estudio de las fuerzas inherentes á la materia , 
y de las leyes ó condiciones á que están sujetas estas fuerzas. , "El 
carác ter fundamental de la filosofía positiva es considerar todos 
los fenómenos sujetos á leyes invariables de la naturaleza, toda 
vez que la investigación de las llamadas causas es inaccesible á 
nuestras ' fuerzas y por lo tanto absurda . . 

He aquí la misma doctrina, según el catecismo positivista pu-
blicado pocos años hace: PREGUNTA: ¿Qué es lo que distingue d 
ta concepción positiva del mundo de las diversas concepciones 
teológicas y metafísicas?—RESPUESTA: La carencia de soluciones 
en orden á las causas primeras y finales; porqueta concepción 
positivista dice lo que es, ó sea el CÓMO de las cosas según que se 
prueba y compulsa, mas no dice el ROR QUÉ, que nadie es capas 
de comprobar.—P. ¿Qué es lo que sabemos del origen del mun-
do?—R. Nada. Ignoramos absolutamente cuándo ha comenzado 
á existir el universo, y cuándo acabará; si ha tenido principio,y 

• Lo» principios fundamentales del sistema Be hallan en el Couis de pküosophit positivo, publi-
cado ca los años de 1 Bjo á 1842; la segunda edición, con un prefacio de EMILIO Lirrafc, e* de 1S64, 
París. Come llamó positivismo i su sistema, porque lo consideraba como expresión fiel y úHiVa de 
la realidad. Li7raÉ (quien por otra parte recibió antes de morir las aguas del baatismo, abriendo 
sus ojos á la lo* de la doctrina cristiana acerca de la vida) puso científicamente el sistema á la al-
tura de un odio futioso contra l>ios. No obstante su carácter estrafalario y su pronunciado egoísmo, 
CourElogró hacerse dueño de hombres de talento como SruaaT MILL, Lctvcs, U v u a l , TAISE, 
SAMI. BLUVE, RENAS*. VACHEROT, SCUSBBR, LlTTRt, etc. Este último refiere que COMTE hubo 
de descompadrar con MUI-y aun con su mujer, porque en cietta ocasión tuvieron la osadía de opo-
nerle una leve dificultad. 



sí tendrá fin; todo lo que sobre esto podemos pensar, es hipotético 
é imaginario, pues nunca podremos comprobarlo. (Doctrina de 
la realidad: catecismo para el uso de tas personas que no se con-
tentan con palabras, cap. v m v ix, por Próspero Richard, con un 
prefacio de M. Liltré, 1873.) 

Del lado allá del Canal , la joven I n g l a t e r r a proclamó, hacien-
se la propia, la filosofía de la experiencia . 

1 Esta misma filosofía fué an te s engendrada en la misma Ingla-
t e r r a p o r L O C K E . J E R E M Í A S B E N T U A M y J A C O B O M I L L p e r t e n e c e n á 

esta escuela. Hi jo de éste, el agudo JUAN STUARDO MILL, merece s e r 
mencionado en p r imera l inea. Benthamista de joven y cofundador 
del utilitarismo, dec laróse más t a rde discípulo de Comte, cuyas 
doctr inas siguió has ta los úl t imos días d e su vida, en que se hizo 
maniqueo, abandonando los principios fundamenta les del posi-
t ivismo. 

En el mismo pensamiento positivista es t r iba el secularismo, 
que se divide con el posit ivismo el dominio de la joven Ing la t e r r a . 
La teoría secu la r i s t adebe su or igen á JORGE JAMES Hoi.voAKE.que 
a l lá por los años de 1S46 fundó una sociedad p a r a " l as clases pen-
sadoras v t r aba j ado ra s . . Los discípulos de este maes t ro se con-
tentan con el mundo de los fenómenos; no se cuidan sino de lo de 
a c á bajo, porque sólo esto cae debajo de la exper iencia . Todo lo 
que no podemos observar , es incierto. Así lo que nos h a precedi-
do como lo porveni r , deben ser cons ide rados como dos te lones 
sombríos y absolutamente impene t rab les de la vida humana , los 
cuales j amás s e r á n levantados , ni una par te de ellos siquiera, por 
mano de ningún viviente. Profundo silencio reina d e t r á s de los 
telones; ninguno que es té de t rás de ellos d a r á j amás r e spues ta á 
l a s p reguntas que hagan los que están delante morando sobre la 
t ie r ra ; todo lo que tú oyes, por ven tura , no es sino el eco vano d e 
tus preguntas , a lgo semejan te á lo que oir ías si hub ie ras g r i t ado 
en el fondo de un abismo. No quieren estos ta les ser l lamados ateos, 
pues dicen que no se puede saber si hay ó no hay Dios, por lo cual 
e s preciso r educ i r todo nuestro cuidado á p rocura r los medios con-
ducen tes á la fel icidad temporal de l a i u m a n i d a d (to inorkfor tlie 
welfare of men in this worid). De aquí también el nombre de "se-
cutarismo-. "Amor á lo que merece ser amado, es nues t ro único 
culto; el estudio nues t r a única gloria; sumisión á lo que no se pue-
de evitar , toda nues t ra moral ; t raba jo y sólo t r aba jo nues t ra sola 
religión.,, 

Del filósofo inglés Heriberto Spencer, tan r enombrado en estos 
últ imos tiempos, una sola pa labra basta para que se forme de él 
rec ta idea. En sus obras sobre la filosofía y sus re lac iones con las 
d e m á s c iencias , que comenzaron á parecer el año de 1860, s e 

dec la ra también por el positivismo. L a filosofía debe ocuparse 
únicamente en la clasificación universal ís ima de los fenómenos. 
SPENCER espera que el posit ivismo ponga término al conflicto 
en t re la religión y la ciencia, dejando á la religión el imperio de 
lo "desconocido, „ y á la ciencia el de la experiencia , donde está 
so lamente "aquello que se puede conocer . , 

A esta idea rinde asimismo pa r i a s JUAN TYNDALL en sus Frag-
ments of Science for un scientific People. "El espíri tu humano, 
dice en ellos, s e puede c o m p a r a r á un ins t rumento músico que con-
t iene c ier ta ser ie de tonos, fue ra de cuyos límites por una y o t ra 
p a r t e existe un infinito espacio de silencio. Los fenómenos de ma-
t e r i a y fuerza están dentro de nuestra es fe ra espiritual; y has ta 
donde ésta se d i la ta ,queremos c ie r tamente dirigir nues t ra investi-
gación. P e r o encima y por bajo y á los lados está sin reso lver el 
g r a n problema del universo, problema insoluble también para l a s 
fuerzas de nuestro espí r i tu . . Tampoco aquí fal ta lugar p a r a la 
poesía y la rel igión, ó más bien para la imaginación y el sen-
timiento. 

En g rac ia de la b revedad pasamos en silencio las demás nacio-
nes de Europa. En todas pa r t e s se v e que la filosofía de la expe-
riencia es el principio y fundamento de la "moderna cu l tu ra . , 

3 » . Si ahora volvemos los ojos á Aleman ia , habremos de con-
c e d e r que la modesta filosofía de los empiristas y la t emerar ia 
filosófica omnisciencia de I laeckel , dominan hoy en toda su ex-
tensión la ag i tada corr iente de la actual civilización. Aunque l as 
dos he rmanas no dejan de enseñarse mutuamente las uñas, esto 
no les impide auna r sus fuerzas para a r r a s t r a r á la humanidad al 
abismo. E l pensamiento concebido por los sabios que aman la ci-
vilización moderna , pasando sucesivamente por todas l a s capas 
e n que se divide el mundo ilustrado—¿y quién no es hoy día per-
sona ¡ lus t rada?—presenta la faz amenazadora de la revolución. 
L a g ran masa de los l iberales amigos de es te g é n e r o de cul tura , 
los hombres del progreso revolucionario, los ó rganos 'de la demo-
cracia , los laborantes del socialismo, .todos ellos se apoyan en la 
filosofía del porveni r . 

El admit i r pues como medida y término de nues t ras tenden-
cias , a lguna razón no tomada del mundo de los sentidos, es opo-
nerse á esa filosofía; el indagar algo que se a le je de los límites de 
los sentidos, e s romper el hilo de la misma. ¿Para qué cansarse 
uno pensando en cosas que no se huelen ni se ven, n i nadie toca 
ni gusta? ¡Viva la ciencia a jus tada á la experiencia! Substancia , 
a lma , Dios, inmortalidad: sobre estas cosas sueñe cada cual des-
pierto á su antojo; mas persuádase á que en toda su vida conse-
g u i r á dar valor real fue ra de sí mismo á esos conceptos. As í v iene 



á exp resa r se la filosofía de los e lementos que ahora s e ocupan en 
des t rui r , s i pud ie ran , al cr is t ianismo. N o e s n u e v a , 4 la e rdad , 
e s t a filosofía; y a f u é conocida an tes de l c r i s t . a m s m o - s e l e e e n e l 
capí tulo segundo del l ibro de la S a b i d u r í a - S a n Agus t ín la des-
c r i be diciendo: "El hombre carnal a r r e g l a s u c o n o o m i e n t o á l a 
exper iencia sensible. L o q u e vé con s u s p rop .o s ojos so e g > 
que c ree ; y lo que no vé, no quiere c r e e r l o . , Nueva es, n embar -
c o , en l a fue rza imponente con que hoy d í a se p resen ta . P u e d e 
glor iarse , cons iderando que en las c lases ilustradas 
i rado en l i t o g rado el fe rmento de la d isoluctón. y por c o n s í g a n t e 
el odio al Catolicismo; y estos e lementos t a n abonados p a r a pro-
duci r horr ib les ca tás t rofes , p rec i samente son los que se d e j a n do-
minar de fanát ico entusiasmo por dicha filosofía, nurandola como 
la m a y o r conquista en que puede g l o r i a r s e el pensam.en o moder-
no. Esta ac t i tud , e m p e r o , no ser ía tan f u n e s t a b a tal filosoüano 

fuese c i e r t amen te en a lgún modo el r e s u l t a d o del pensamien to mo-
derno. Mas aquí se hace preciso dar u n a b r e v e o jeada sobre el 
misterioso labora tor io del «pensamiento nac iona l , , pa r a conocer 
con exact i tud l a s f u e r z a s que pa recen p o r de f u e r a . 

E n la especulación a lemana , l a filosofía de la exper iencia , s i n o 
oficialmente proc lamada , está, s in e m b a r g o , t r a z a d a y sob re todo 
e j e rc i t ada de hecho. El principio de e s t e s iniestro, f u é e l g r a n ma-
ter ia l de incredulidad apor tado por K a n t á la filosofe. ¿Acaso no 
e s v e r d a d e r a incredulidad p resen ta r los f enómenos como opuestos 
al sér en sí, y sos tener que en la expe r i enc i a y en l a ciencia hemos 
de hacer cuenta ún icamen te con los fenómenos? L a idea de KANT 
f u é desa tascar el ca r ro d e la filosofía, s a c á n d o l a de manos de l es-
cepticismo á donde la hab ía e n t r e g a d o e l empi r i smo ingles. P o r 
es to no cesó en s u crít ica has ta que desp rend ió los fenómenos de 
l a s esencias; los p r imeros c r e y ó él h a b e r l o s devuel to á la ciencia 
humana ; m a s á las esencias obje t ivas d e j ó l a s cae r en un abismo. 
E s t a distinción expl ica la t r i s te suer te d e la m o d e r n a filosotia ale-

m a n a . , . 
Tenemos aquí un dual ismo de f e n ó m e n o s y esencias , según ei 

cual l a s ú l t imas es tán ocul tas d e t r á s d e los fenómenos , y son in-
accesibles á u n a c iencia c l a ramen te d e t e r m i n a d a , s in que á pesar 
de es to el " f enómeno , deba se r cons ide rado como un velo que 
ocul ta á "la cosa en s í „ pues an tes e s aquel lo por lo cual la cosa 
en sí se hace manif iesta . El t r áns i to d e l conocimiento sensible a l 
suprasens ib le , resu l ta pues cor tado p o r un abismo. KANT, á las 
cuest iones r e l a t ivas á la na tu ra leza d e las cosas, l e s n iega todo 
0-énero de interés , porque sólo p o d e m o s nosotros conocer e l te-
nómeno. Bien e s c ie r to que él m i s m o t r a t a á veces de puntos 
fundamenta le s que t r a spasan l a s l í m i t e s de la filosofía fenomenal . 

m a s el caso es, que g r a c i a s á dicha distinción conci l iadora , Kan t 
ha dado por u n a pa r t e l uga r á l a s c reac iones f an tás t i cas de los 
"filósofos a l e m a n e s , , y p recedido , por o t ra , á los pensadores empí-
r icos que t ienen por imposible l lenar el abismo que se finge en t r e 
los f enómenos s epa rados de l a s esencias , y las esenc ias s e p a r a d a s 
de los fenómenos . Bien puede por tan to a s e g u r a r s e que el princi-
pio k a n t i a n o sob re el c a r á c t e r puramente fenomenal de todos 
nues t ros conocimientos inmediatos, ha venido á se r l a base teór ica 
en que e s t r iban todos los g r a n d e s e r ro res modernos . Muchos filó-
sofos de la nueva escue la a l emana no hacen tan subje t ivo como lo 
pensó KANT, e l c a r á c t e r de l fenómeno, y quieren "un mundo feno-
menal pues to ob je t ivamente como miembro causa l indispensable , 
colocado en t r e la esencia monís t ica de una p a r t e , y los mundos de 
r ep re sen t ac iones sub je t ivas f enomena les de l a s múlt iples y va r ias 
conciencias por o t r a , , según se dice en la filosofía de lo incons-
ciente . D e e s t a suer te se cons ideran autor izados pa ra descor re r 
el velo de l a " idea que es tá v e l a d a , , y mos t ra rnos b a j o la envol-
t u r a de los f enómenos el uno-todo, ó s e a "aquel la cosa in fo rme y 
mons t ruosa que pe rpe tuamen te es tá desaparec iendo y volviendo 
p e r p e t u a m e n t e á p a r e c e r . . Es to n o obs tan te , reconocen oficial-
mente las hend idu ras i r remediab les que sepa ran e l fenómeno del 
sé r , y af i rman que , en e fec to , la l l aga s igue ab ie r ta . Todos sin 
e m b a r g o profesan la filosofía de los fenómenos. A l paso que pro-
c laman la l iber tad como principio de la ciencia, y fabr ican siste-
m a s á su antojo, todos de igual va lor por supuesto, en es to se ha-
llan todos conformes: que a c e r c a del sér no s e da n ingún conoci-
miento; que el mundo suprasens ib le es sólo un espec tácu lo aéreo, 
bueno ún icamen te p a r a niños g r a n d e s , y que toda invest igación 
fo rmal y toda ciencia c ier ta y posit iva no pueden ir m á s al lá del 
mundo sensible. No r a r a s veces sin e m b a r g o se pasan por com-
ple to de su pun to de vista indefinido á esa filosofía fenomenal , 
dando mil vue l t a s y rodeos, con a r m a s y b a g a j e s . E l hecho es tan 
notorio, que no hay neces idad de comprobar lo con c i tas ni refe-
rencias , en t r e los pensadores de la escuela de Kant ; uno de ellos 
es las más v e c e s FEDERICO LANCE, el cé lebre au to r de la Historia 
del materialismo, e l cual comba te el mate r ia l i smo rea l í s t ico , 
pa ra presen ta r lo luego b a j o la fo rma de cr i t ic ismo kant iano , como 
ma te r i a l i smo fenomenal , a r r o j a d o en montones de polvo. A u n q u e 
por su pa r t e no dejó de d i scur r i r sin miedo en los dominios de la 
Metafís ica, todav ía anduvo har to tímido y vac i l an te en r econoce r 
la posibilidad de d i scur r i r ampl i amen te en ellos. Con el mismo 
ánimo y resolución notificó á las g e n t e s como re su l t ado de sus 
especulaciones, que e l mundo es un sueño ó f a n t a s m a de su orga-
nización f í s i ca ; y de la mi sma especulación d ice , que es " u n a ar-



quitectúnica de concep tos a é r e o s . Como K A ^ . LANCE e ^ 
EPICURO, porque e n sus conclusiones nunca paso de los l imites 

de la exper iencia . . _ , 
«Cosa, dice LANGE, «significa un grupo de fenómenos .„ Todo 

lo que excede de la e x p e r i e n c i a sensible, todas l a s « .deas , como 
Dios, alma, etc., c a r e c e n de v a l o r rea l . «Las ideas s e dis t inguen 
de los tejidos del c e r eb ro , e n q u e no se mues t ran á la superficie 
en el hombre individuo, sino están fundadas en la disposición 
na tu ra l del hombre «.„ LANGE se dist ingue del común de los mate-
r ia l is tas en no admi t i r el empir i smo «parcial , , como el dice, o ex-
clusivo, sino el genuino. «Los empir i s tas exclusivos no observan 
esta c i rcunstancia: que l a apar ienc ia no es una puer ta abier ta por 
donde ent ran las cosas e x t e r i o r e s como ellas son, sino un proceso 
por medio del cual s u r g e n en nosotros los fenómenos de las co-
sas 5 \ u n esta puridad del empir i smo de LANGE carece abso-
lu tamente de sent ido, según los principios más altos del mismo 
autor , pues e s un r e su l t ado de la especulación, ó sea de la ten-
dencia á c rear M e t a f í s i c a , , q u e en f rase suya es s i m p l e * « * » . 
«-•Cómo es posible, p r e g u n t a el Dr . GEDEÓX SPICKER, en su opús-
culo sobre las r e l ac iones de l a s ciencias na tura les con la Filoso-
fía que un pensador t an r e f l ex ivo é instruido como LANGE pueda 
sostener ace rca d é u n mismo objeto, y casi á un mismo tiempo 
cosas tan con t r ad ic to r i a s? . Es to se explica porque LANGE, asi 
como todos los p e n s a d o r e s modernos , s e ag i t a en t e r amen te en 
el seno de la filosofía d e l a exper ienc ia , y á cada paso t iene que 
sent i rse cuán de leznab le y tornadizo e s el punto de vista que des-
d ichadamente han e legido. 

Hay a d e m á s o t ros filósofos de la misma escuela que no hacen 
tanto ruido, los cua les m e r e c e n nues t ra es t ima, porque con el 
asiduo t r aba jo que dan en su tranquilo estudio, nos proporcionan 
otro punto de v i s t a d e s d e el cua l puede s e r juzgada l a filosofía de 
la experiencia . H a b l a m o s de aquellos pensadores , que t ra tándose 
del estéril trabajo titánico de la moderna filosofía, se abandonan 
al escepticismo, y d e j a n d o las regiones del orden suprasensible, 
dirigen medrosos su ru in naveci l la por l a s aguas de la expe-
r iencia . _ . 

E n t r e los muchos p e n s a d o r e s que hay de es tos , c i taremos úm-
. c a m e n t e á GRUPPE, q u e y a por los años de 1 8 » escribió un libro 

"sobre el p re sen te y el po rven i r de la filosofía en Alemania . , Cree 
GRUPPF. que la h i s tor ia de la filosofía es la historia del e r ro r . To-

1 Uütoria drl maíírlaliimo feu alemán), I." ed., pág. ai?. 

i Ibid. pág. JJ. 

3 lbiJ. pág. a;. 

do s is tema filosófico es un mal como cosa concluida y t e rminada 
e n sí misma, y por lo mismo finita. L a misma filosofía debe seguir 
e l método que t razó BACON, el método inductivo, al que debe la 
ciencia natural sus g r a n d e s adelantos. L a investigación inductiva 
no busca los últ imos fundamentos de l a s cosas; tiene esta preemi-
nencia , por la cual está des t inada á s e r la filosofía del porvenir . 

También c i taremos á BRENTANO, profesor de filosofía en la Uni-
vers idad de M e n a , el cual, en ia lección con que inauguró sus ex-
plicaciones algunos años a t rás , puso por base de ellas el concepto 
d e la filosofía fo r j ado en la mente de los empiristas, haciendo in-
dicaciones que después amplió en sus obras sobre «la filosofía ba jo 
el punto de vista empír ico . . 

El punto de vista de BRENTANO resul ta c l a ramente del a r t e con 
que procura a tenuar l a s causas del desaliento en el t e r reno de la 
filosofía. A los que han sufr ido vé r t igos y espasmos en el laberin-
to filosófico de nuestros días, se les podía ocurr i r que debajo del 
sol no ha existido j amás ninguna filosofía verdadera . P u e s á estos 
s e les dirá , sin embargo, por via de consuelo, que has ta ahora n o 
se podía haber empleado rac ionalmente tal filosofía, pero que el 
porvenir debe t r a e r l a y la t r ae rá . Tenemos que cons iderar las 
ciencias, a tendiendo á su respect ivo g rado de abstracción, en la 
escala siguiente: Matemáticas , Fís ica , Química, Fisiología, Psico-
logía , Filosofía; de suer te que cada g rado anter ior tenga que con-
s iderar fenómenos más e lementales é independientes, y cada uno 
d e los g r ados más al tos se e leve sobre la base del anter ior . A h o r a 
es tamos en la Fisiología y en los principios de la Psicología; "lo 
cual es tan cierto, que la Psicología hoy día en que los progresos 
de la Fisiología son re la t ivamente pocos, no puede salir del pr imer 
momento inicial de su desarrollo, y que antes que l legue su tiem-
po, prescindiendo de c ie r tas felices anticipaciones, no se podrá ha-
b la r de Psicología propiamente científica. . La Filosofía, a l decir de 
BRENTANO.» había propasado á p lan tear cuest iones cuya solución 
e s imposible; no se había pene t rado bien en muchos casos de los 
l ímites del conocimiento posible, y se había dado á construir un 
s is tema p a r a el cual no contaba con la observación y la experien-
c ia . L a filosofía del porvenir que BRENTANO nos anuncia , r e spe t a r á 
los susodichos límites del conocimiento, que y a han reconocido 
los sabios na tu ra le s como los m á s exactos, por ser p rec i samente 
proporcionados al entendimiento humano. La desgracia que hasta 
aqu í ha tenido la filosofía, y su completa ester i l idad en la práct ica 
d e la v ida , sus t ransformaciones perpe tuamente nuevas y contra-
dictorias en t re s í , todo esto nace de es ta r todavía en manti l las la 
filosofía genuinamente v e r d a d e r a , ó más bien, ahora comienza 
como embrión el p r imer estadio de su desarrollo. 



Tal es el pensamiento de BRENTANO. Es te pensamiento ene ,e r ra 
a i -unos átomos de ve rdad ; ¿pues qu i ín puede dudar que la filosofía 
t iene también por objeto ordenar los conocimientos técnicos q u e 
componen la r iqueza conquistada con l a observación y la experien-
cia- que debe pedir á las ciencias par t i cu la res lo que ella necesi ta, 
los principios de la experiencia , y p res ta r les lo que es tas « e n c í a s 
han menes ter , el o rden y concier to que debe re inar e n sus conoci-
mientos, v por consiguiente, que el vas to desarrol lo de la e m p i n e 
ahora floreciente de la filosofía empírica, puede muy bien se rv i r 
á esta planta b a j a de l a filosofía? 

También asent imos de buena g a n a á las quejas d i r ig idas con-
tra la filosofía de los «arquitectos de i deas , en Alemania , t s t o s , 
en efecto, se habían perdido en la región de las t inieblas , y no 
comunicaban de modo alguno con la t i e r ra de la real idad. Aqu í 
viene bien pronunciar la pa labra observación, é invitar a que se 
proceda de una proposición á otra , de una ve rdad á o t ra con rigu-
rosa ilación, dejando p a r a los poetas el mundo de las ilusiones y 
l a caprichosa veleidad que desde que la filosofía s e hizo protes-
tante con Kant, v iene causando tan funesta influencia. Los filóso-
fos a lemanes , que se glorían en su ciencia absoluta, deber ían 
recordar , que no todas las ve rdades filosóficas pueden ser demos-
t r a d a s como t eo remas de geomet r ía , y que hay en filosofía muchos 
lugares donde el entendimiento, que v a como en t re la niebla ex-
plorando el te r reno, con mucha dificultad l lega á a lguna conclu-
sión sat isfactoria sobre el sér de las cosas. P e r o si BRENTANO quie-
r e oponer como objeción á toda l a filosofía conocida hasta aquí, 
que á los fenómenos no los aprehende ella como simples fenómenos 
sino según que manifiestan substancias, y que t ra ta de expUcar la 
naturaleza de las cosas por sus fundamentos ; si además dec la ra 
insolubles las cuestiones r e l a t ivas á l a s causas , origen, fin y prin-
cipios constitutivos de las cosas, ¿dejaremos de ve r en su doctr ina 
«los colores propios de una escuela?,, ¿No tendremos- aquí el es-
cepticismo bajo la m á s c a r a de filosofía de l a exper iencia ; escept i -
cismo que no quiere saber nada, porque no puede saber lo todo '? 

4«. L a filosofía d e la exper i enc ia no sólo rec ibe bajo su ban-
dera á los que no se sienten con án imo p a r a las altas especulacio-
nes . sino también en proporción mucho m á s c rec ida , toma sus 
par t idar ios de las filas del mater ia l ismo. Y a de por sí e l mater ia-

» Aíii putaverunt, dijo egregiamente LACTÀNCIO, teiri posse omnia: hi sapientes utique non 

Juerunt; olii nihil, ne hi quiden sapienUs fueran'.; iiii quia plus homini dederunt; hi quia rnlim. 

¡va eri o sapienti* est? ut ncque omnia aire potes, quod est Dei, ncque omnia ncscire, quo.1 punii 

Est eniir. atiqaod medium, quod s i l ItmMt, ¿ ¡ est scientia tur* ignoralUint cojuncta et temperata. 
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l ismo es tan semejan te á la filosofía de la experiencia , que cas i se 
confunde con ella. Ser ía inútil y punto menos que imposible refe-
r i r los test imonios de los mater ia l i s tas á este propósi to: todos sa-
ben , por ejemplo, que L. Feue rbachc r , á quien no sin razón t ienen 
muchos por el padre del mater ia l ismo moderno , sostuvo que sólo 
el conocimiento de los sent idos e s ve rdade ro , que debemos, por 
tan to , contentarnos con el mundo de los fenómenos y la percep-
ción de los mismos, y que la química e s la metaf ís ica del porve-
nir ; todos saben que un Czolve y u n i lo leschot t dicen torpemente 
que n a d a podemos conocer sino lo que son los cuerpos respec to de 
de nuestro sentidos; que un Btlchner opina, que de seguro er ra-
mos s iempre que queremos ir con el pensamiento más allá de los 
l ímites de la experiencia; que un Carlos Vogt fijó asimismo los 
l ímites del pensamiento en los de las percepciones de los sentidos: 
es tas y o t ras sentencias y dichos á es te t enor de los modernos ra-
cionalistas, son cosas y dichos citados y repet idos has ta la sacie-
dad , y no hay , por tanto, necesidad de recordar los . 

Cierto es que el material is ta en rigor se distingue s iempre, des-
de el punto de vista de los principios, del filósofo de la experiencia . 
Porque el mater ia l is ta , t raspasando los límites de la exper iencia , 
dice que no hay Dios ni a lma a lguna espiritual, y explica todas 
las cosas, ahora diciendo que el mundo es una mutación perpe tua 
é infinita de la mate r ia , ó bien que el mundo todo se resue lve en 
simple cambio de lugar , esto es, en la nada puesta en movimiento. 
L a s más de las veces , sin embargo, el mater ia l i smo y el empiris-
mo hoy día se compenet ran y hacen uno. Los r ep resen tan tes de 
más talento y de más fama del mater ia l i smo no vaci lan en confe-
sar que nada quieren saber ni saben de fijo sobre la cognoscibili-
dad del mundo; y si hemos de da r crédi to al historiador del mate-
r ia l ismo ' , "la absoluta creencia en el á tomo h a desaparecido en 
nuestros días. „ No se admite y a qué el mundo sea absolutamente 
tal como le perc ib imos con los sentidos, s ino c réese que con «el 
mundo en sí mi smo n a d a tenemos que ver '•„ At iénense , pues, 
á la manifestación sensible del mundo, y todo lo demás queda ab-
solu tamente á merced del escepticismo. En concediendo el mate-
r ial ismo. que no hay modo de comprender ni expl icar el mundo, 
luego cesa de hecho, por más que re tenga su nombre . "No creen 
ya . dice Lange , que la mater ia , ta l como se o f rece á nues t ros sen-
tidos, contenga la solución de todos los en igmas de la naturaleza; 
b ien que par tan de aquí, como si eso fue ra así, y de aquí no pasan 

< LAM6I, 1. c., pàg. IOS. 
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has ta que se vean obl igados á sent i r de otra m a n e r a las c iencias 

posi t ivas , . 
.-Qué debe pues h a c e r todo el que cult iva honestamente la cien-

cia," ¡1 ve r que todas l a s filosofías ex t racr i s t ianas incurren en con-
tradicciones, sino vo lve r los ojos. Ubre de falaces preocupaciones, 
á la filosofía cristiana, que excluye toda contradicción? P e r o á los 
sabios engreídos con l a cultura moderna , cuando se les habla de 
una filosofía que conduce á Dios, les sucede lo que á los gallos 
indianos cuando ven a lgún pato colorado. -Mayor impresión expe-
r imentan ante l a s dos fuer tes columnas de la razón, el principio 
de contradicción (una cosa no puede ser y no ser á un mismo tiem-
po), y el de causa (no hay efecto sin causa), á los cuales, por una 
ceguedad inconcebible, rehusan valor universal . ¿Pero qué apro-
vechar ía l a invest igación científica sin esos principios? ¿A qué que-
dar ían reducidas sin el los las leyes de la naturaleza, cal i f icadas 
con tanta prosopopeya de absolutamente invariables? Pe r sonas 
que todo lo a t r ibuyen al acaso, no sin motivo son l l amadas por 
LAXGE best ias p r iv i leg iadas con derecho á pe rmanecer impasibles 
delante de los hechos. Ellas, sin embargo, han hal lado un efugio 
en decir, que no h a y propiamente n inguna causa, sino "constante 
sucesión de hechos en el mundo de los fenómenos , , los cuales 
pueden ser objeto d e a lguna ciencia, porque "las excepciones son 
en ex t remo inveros ímiles . , Huccine tándem omnia reciderunl. 

4 1 . De esta sue r t e s e nos ofrece en los t r es últ imos siglos el 
progreso de un movimiento revolucionario. Sublevóse la pa r te in-
ferior, que no gus ta d e ser regulada por la superior . P r imero so-
brevino la protesta cont ra la potestad de la Iglesia visible, esto 
es, cont ra el muro q u e defiende los altísimos principios del orden 
sobrenatura l . Mas como en el espíritu del siglo xvi todavía e ra 
m u y estimado el don invisible de la fe, parec ió por en tonces un 
t emperamento suger ido por la más fina es t ra tegia , el dirigir la 
pro tes ta en nombre de es te sublime dón. P e r o no bien caj-ó en 
t ie r ra la muralla, dir igióse la bater ía contra los b ienes mismos 
sobrenaturales , diciéndose que la fe estaba de más , que el conoci-
miento de las cosas hab ía de p roceder ún icamente de l a s condi-
ciones, discursos y -p roced imien tos de la razón humana . Y aquí 
nos encontramos con una diferencia impor tante en t re el pensa-
miento de los an t iguos y el de ahora. L a filosofía hoy al uso, des-
cansa esencialmente e n la oposición á la revelación y á lo sobre-
natura l , y así es racionalista por todos cuatro costados. L a anti-
gua fdosof la, por el contrar io , no conoció tal oposición, antes sos-
tuvo -p re supues to el hecho de una revelación sobrenatural como 
his tór icamente ve rdade ro , esto es, probado por l a ciencia apo-
l o g é t i c a , - q u e en lodos los dominios de la verdad re ina por com-

pleto la harmonía , y por esta razón es ella v e r d a d e r a m e n t e ra-
cional. 

Desacred i tada para muchos la fe, la corr iente del siglo se fué 
l levando poco á poco el valor de las verdades suprasensibles, y 
por el contrar io, el mundo de l a sensación se presen taba en pri-
m e r término. De esla suer te , resist iendo al orden sobrenatura l la 
ciencia moderna cayó todavía más abajo, convertido en empiris-
mo el racionalismo. E s t e fué dirigido por Bacon, el anti-Aristóte-
les, en la más pronunciada oposición al pensamiento de l a anti-
güedad en el o rden d e la ciencia. L a filosofía antigua quiere ve r 
cult ivada en esta la observación y experiencia de los sentidos; 
pero los dominios en que se mueve principalmente, son el orden 
suprasensible. 

De Ing la te r ra fué el movimiento á Franc ia , donde celebró una 
de sus más impor tan tes consecuencias l a revolución f rancesa , 
causando en las naciones un pavor tal, que hubo de suspender 
t empora lmente sus ul ter iores y más amplios desarrollos, l l oy en 
día se jacta de tener por suya una g ran par te de los pueblos de 
Europa , y de ser contada en t re los medios más potentes 5" de ma-
y o r influjo. Cien años a t r á s se l lamaba en Franc ia filosofía: hoy 
en Alemania l leva el nombre de cultura, y en España y los demás 
países toma nombres varios, s egún son las es feras donde h a esta-
blecido su trono. 

§. V i l 

C r i t i c a . 

4®. Si queremos ahora un juicio científico de esta filosofía, no 
olvidemos que toda la razón de su ser, razón con que se escuda, 
es el empirismo. Así pues, todo lo que digimos antes cont ra el 
empirismo, v iene á condenar también á la filosofía de l a experien-
cia. Algo, sin embargo , nos parece conveniente añadir para mejor 
expl icar los conceptos enunciados entonces. 

La historia pone an te los ojos este hecho: que la filosofía de la 
experiencia no subsiste sino apoyada en a lgún sis tema, s ea el que 
quiera, de Metafísica. KunoFich te , en el te rcer libro de su obra 
sobre F ranc i sco Bacon, ha puesto á muy clara luz, que has ta e n 
nuestro siglo la filosofía de la experiencia ha tenido s iempre q u e 
abandonar su propio terreno. Xi podía ser otra cosa, a tendida la 
índole na tura l de la exper iencia humana . 

"Camínase con el pensamiento , dice Schilling, "discurriendo 
por lo mismo del lado allá de la experiencia; porque la experiencia 



misma, á causa de su dependencia y de las contradicciones que 
encontramos, nos fuerza á s a l imos de sus dominios. Asi como la 
experiencia da mues t r a s de su poder en la ruina de los s is temas 
cuando no puede ser exp l icada suficientemente por ellos, as i la 
misma exper iencia ha impulsado al entendimiento á salir del te-
r reno de ella, é invest igar l a s razones suprasensibles de que la 
exper iencia misma depende , sin las cuales no puede ser concebi-
da adecuadamente y e x e n t a de contradicciones . E l filosofar t ras-
pasando los l ímites de la exper iencia e s cosa absolutamente nece-
sar ia para que nues t ro pensamiento ace rca de la exper iencia 
l legue á su perfección y rec iba su complemento na tura l . L a s re-
flexiones y desarrol los que en es te punto pueden hacerse , deben 
recaer sobre los da tos de l a experiencia , eligiendo lo que ella 
misma indica. Así d e s a p a r e c e en el pensar mctalísico toda velei-
dad v fan tas ía y capricho; porque grac ias á la precisión y firme-
za del movimiento p rog res ivo que en todas par tes se desea, 
procede de una inves t igac ión exac ta . Los d i fe ren tes s is temas no 
son otra cosa que d i f e r e n t e s ensayos de la mente p a r a encont ra r 
el camino—al cual asp i ran la exper iencia misma y los conceptos 
encer rados en e l l a - q u e e s necesar io segu i r p a r a comprender la 
pe r fec tamen te 

Así h a sucedido, que l a filosofía de la exper iencia no h a sabido 
nunca lo que pr inc ipa lmente h a querido: p e r m a n e c e r dentro de 
los límites de lá exper ienc ia . En es te orden, el espíritu a l e m á n se 
ha most rado inflexible. Júzguese como se quiera de los ta lentos 
especulat ivos de los a lemanes , l lámeseles enhorabuena «pensado-
r e s , ó "soñadores , , pero de lo que no puede cabe r duda es de que 
t ienen inclinación invencible á cons iderar las cosas en sus funda-
mentos; y de aquí que las capas sociales, a lgún t an to i lus t radas 
á despecho de la filosofía de la exper ienc ia , no puedan menos de 
tener dispuesta a lguna "metaf ís ica de l a re l ig ión , p a r a la direc-
ción de su vida «. A es tas t endenc ias del espíri tu sobre el sentido 
debe también, y seña ladamente , su exis tencia , e l g r a n coro de 

I Dafoi para la crlliia díl maUrialism (en alemán). Leipxik, I « 7 . pág- !7-
i N o M . d i hater algia vislumbre de ve.dad en lo que en aa Historia da malcrialim ¡a."ro-

lumen. pág. SI, ea alemán), escrihe LAÍÍGE diciendo: -En Alemania se puede nno olvidar de ta indi-
taáiia á Ta unidad de la patria, pero.no de la unidad i que tiende la raxóa. La obra arquitectónica de 
la razón le es todavía más cara que la arquitectura que hiao nuestras catedrales de la Edad Media. 
Asi. cuando duerme el genio oficial, surge la libertad activa, y sucede que los químicos y los fiíiólo-
gos ocupan ¡as sillas de los mctu&sicos. Alemania es el único país de la tierra donde el boticario no 
puede despachar ninguna receta sin conocer de antemano la condón que media catre lo que va á ha-
cer V el estado general del mundo. Este ES un rasgo ideal que durante el tiempo en que la filosofía ha 
csudo muerta, r.os ha causado á lo mono, la controversia con el materialismo, como recuerdo que 
deben conservar las capas formadas de personas ilustradas y que fácilmente se contentan, de que 
después de lasdiarias faenas del trabajo y de la experimentación, hay todo un mundo que el espirita 
tiene que reconocer para refrigerarse y ennoblecerse.' 

aquellos cuyo nombre tomó David S t r a u s s para definir la "nueva 
f e . , Las razones por las que esas "capas i lus t radas , hacen filosofía 
material is ta , no las examinaremos aquí: son razones, no del espíri-
tu c ier tamente , s ino de la carne . E s a s masas hacen filosofía, e s 
decir , discurren fuera de los l ímites de l a exper iencia , y pueden, 
por tanto, ser c i tadas para p robar que la l lamada filosofía de la 
exper iencia no puede subsistir . 

Muy bien habla sobre esto el profesor SCHII.LIXO: "Aunque nues-
t r a época, en genera l , es r e f r ac t a r i a á la filosofía, esto no quita 
que c i e n o número de sabios na tura l i s tas , que miran con orgullo 
como hermoso privilegio el ocuparse en lo exacto y positivo, ha-
yan resuc i tado el ant iguo mater ia l ismo. Cuán poca agudeza y 
ene rg í a especulat iva se enc ie r ra aquí, lo prueba el que la acción 
de filosofar no es cosa de mero lujo, sino es un movimiento progre-
sivo de la actividad espiritual, necesario, inevitable, en el punto 
que es exci tada la reflexión sobre lo que ha sido dado. En presencia 
del hecho, considerado como tal, únicamente puede pe rmanecer 
inmoble la incapacidad de pensar . El mater ia l ismo viene á ser hoy 
como una excitación del pensamiento filosófico en aquellos círcu-
los científicos que y a es taban en te ramente cerrados. P u e s as í 
como al mater ia l i smo del pasado siglo sucedió la energ ía filosófica 
de Kant (?), así también ahora acaso no está lejos el di'a en que los 
g randes pensadores consagren de nuevo sus fuerzas con m a y o r e s 
auxilios que an te s á la Fi losofía ' „ . 

-I-i. A Vista de lo que se acaba de oir sobre la filosofía de la 
exper ienc ia , debe causar asombro la f rescura con que a lgunos 
sabios de ayer , fijándose en la tendencia ac tual de la cicncia*de la 
exper iencia hacia la filosofía, recomiendan la filosofía de la expe-
r iencia como la única ve rdade ra : lo cual e s como si á uno que 
es tuviera encer rado en tenebrosa cueva , y que anhelase á la luz 
del sol, se le dijese que la única luz ve rdade ra es la de su pobre-
l ámpara . 

íAcaso la puer ta á donde ahora llaman las ciencias de obser-
vación después de la tormenta , es la puer ta de una filosofía que 
s a c a todos sus conocimientos de las ciencias pa r t i cu la res de ob-
servación? ¿Qué e s lo que buscan los sabios natural is tas? Sin duda 
preguntan por los conceptos de causa y efecto, de fin, y de cosa 
donde se encuent ra , de ma te r i a y de fuerza, de fenómeno v de subs-
tancia: p reguntan por el principio del mundo, por la naturaleza y 
or igen de la v ida , por la substancia del alma, por el dest ino de l a 
humana existencia. Xo son cuest iones estas que havan de resol-
verse por medio de la experiencia , clasificando nu¿vos íenóme-

I Loc. cit., pág. 55. 



F1 aue a c e r c a de e l l a s desee alguna solución, no invocará las 
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e s sensitivas. A esta filosofía se podía 

S T ^ S s X Í cuestiones", empero, de principio y 
ó e ^ n d¿ ím te v de inf in i to , del dest ino del mundo, sd/o la filoso-
f Í p u e d e T m u n i c a r aquel las luces que es posible alcanzar en 

e T o r q t T h u ; a n o en tend imien to pide, es una e x p l i c a c i ó n -
t a i m a U cua l s u p o n e el estudio de la física, a g r a n d á n d o l a 
profundizándola . A u n q u e todo .o que en 
desde el movimiento d e una es fe ra hasta la func.on más e l * a 
da de un s e r v i v i e n t e , pud ie ra ser explicado ^ a m e u ^ o av a 
esta expl icación f í s ica deber ía tender á la explicación más alta 
de ta metaf ís ica, que a s í da razón de la caída de la p iedra como 
de la vida sensi t iva de l animal. Todo lo que para el sabio que 
c n idera los f e n ó m e n o s de la na tura leza resulta absolutam nte 
inexplicable, supone u n a acción en la cual e s t á íundado el or 
T n de l a s cosas f í s i ca s , acción cuya naturaleza es en te ramen e 
d iversa de e l las . Allí p u e s donde concluye la Física, comienza la 

M C ) o u é p u e d e r e s p o n d e r el filósofo que no pasa de los simples fe-
nómenos, á quien d e s e e saber donde descansa todo el conjunto de 
ent idades del mundo fenomenal? ¿Yá qué fin se encamina toda esta 
sucesión de cosas? ¿Y p o r qué el hombre, con toda la r iqueza y ex-
celencia de los dones q u e posee, pa rece también sobre l a supern-
cie del mundo por u n o s pocos días , para luego ser como la oía 

1 La > '« 1' (cn 14*' 

del m a r que se abisma en su seno? ¿Qué quiere el tal filósofo decir 
cuando duda de la ve rac idad de su conocimiento, único vínculo 
q u e le pone en comunicación con el mundo de los fenómenos? Por 
g r a n d e s que sean los p rogresos de la física (tomada en el sentido 
más genera l de esta palabra) , dice con razón Schopenhauer no 
por esto se hab rá dado ni aun el más pequeño paso en Metafísi-
ca, bien así como una superficie que por más que se prolongue 
indef in idamente , j a m á s llega á adquirir el volumen de un cubo. 
Porque ta les p rogresos aumentan y perfeccionan el conocimiento 
de los fenómenos , y la Metaf ís ica va más allá de los fenómenos, 
p lanteando ace rca de l a s cosas visibles las cuestiones: ¿Que cosas 
son? ¿En q u é se fundan? ¿A dónde van? Cuando para reso lver es-
t as cuest iones acudiese la experiencia con toda la riqueza de da-
tos que puede adquirir , todavía, añade el mismo autor , no produ-
cir ía su concurso venta ja a lguna de importancia . Cierto, aunque 
alguno hubiera visitado todos los p lane tas y es t re l las fijas, con 
t an to v ia j a r ni un solo paso habr ía dado en el campo de la Me-
tafísica. Los mismos adelantos de la Fís ica hacen que se s ien ta , 
e n la misma proporción que ellos, la necesidad de la Metafísica; 
porque el conocimiento exacto, vasto y profundo de la natura leza , 
pone más en re l ieve el problema de l a Metafísica, y cuanto m á s 
p lenamente y con m a y o r precisión es conocido el sér de las cosas 
par t iculares , tanto es m a y o r la necesidad de explicar el s is tema 
que forman y las razones universa les de ellas; pues todo esto, á 
medida que e s mejor conocido exper imentalmente , se presenta 
más rodeado de misterios. 

46. E s asimismo digno de ser notado, que esta filosofía de los 
fenómenos e s la ru ina del orden moral y jurídico: verdad que , 
por ser tan c ier ta y conocida, no ex ige en es te lugar sino una sola 
pa labra . No hay filósofo ninguno de a lguna ent idad que deje de 
reconocer la importancia de la Etica. Como las plantas á pro-
ducir flores y f rutos , así toda filosofía, notens volens, viene á parar 
en la Et ica . Ni aun los que discurren exclusivamente en el terre-
no de la exper iencia , s e exceptúan de esta ley. HERIBERTO SPEX-
CER, en el último volumen de su Sistema de Filosofía empírica 
t r a t a de la Et ica . H e aquí lo que dice en el prefac io del mismo: 
"A esta última par te de mi plan vengo en g rac ia de aquellos para 
qu ienes todo lo dicho en las an te r iores sólo debe servi r de prepa-
rac ión . , Desde el principio de sus discursos, el fin último, el fun-
damento de todas las aspiraciones, lo ha puesto él en "hallar una 
ba se científica para el bien y el mal en l a s acciones humanas . . 



Temiendo verse acaso embarazado en la ejecución de su «obra 
definitiva.- quiso componerla al menos en boceto: porque «esta-
b lecer sobre base científica las leyes delb ien obrar se ba hecho 
una necesidad apremiante . . Expresándose sm rodeo s «mfie 
p„e* que el postulado de la institución de una Enea científica 
ocupa el primer lugar en t re las tendencias de la cultura 

Pero no menos imposible es fundar la Etica sobre el conoc. 
miento de los sentidos, que moverse un palacio de mármo por 
movediza arena. Ser ía esa Etica á lo más una Etica u t i ü t a n , ta 
como se concibe entre tigres y raposas ó mejor ent e * 
animales que hubo de guardar el hijo pródigo, los cuajes c o n t o m e 
4 10 que sus sentidos aprehenden, así se determman al b en que les 
conviene. Ent re animales irracionales, es posible esa Etica que no 
entre criaturas racionales. Porque los primeros, grac ias al msUn-
to, no se salen del camino que les está trazado, según c o n v i e r t a 
continuación de sus respectivas especies; mas la "bestia humana 
de dos piés, (asi Schopenhatter) carece de semejante treno: como 
dueño de sus conocimientos y apetitos puede sacar de sus modos 
naturales la satisfacción de los sentidos, y proponérsela sm limita-
ción al "una por objeto de sus tendencias. ¿Qué fundamento puede 
idearse en la esfera de la mera sensibilidad, capaz de de te rmmar 
al hombre, no va sólo aparentemente, y en este ó aquel caso, sino 
en la realidad y en todos los casos, á reconocer aquellos limites 
que sólo de alguna manera se respetan, fijándolos la ley moral? 
«La conducta moralmente desarrollada, dice Spencer, es una con-
formidad con los fines que no sólo favorecen la prolongación de la 
vida pero también aumentan el fondo ó contenido de el la . . Esto 

lo escribe un hombre á quien la filosofía empírica cuenta entre 
sus mavores lumbreras. ¡Qué bribón habrá que no pueda favore-
cer la continuación de la vida y aumentar el contenido de ella. 
Acción buena, dice Spencer, «es aquella que á un mismo tiempo -
procura la mayor suma de vida para el individuo, para su descen-
dencia y para los demás hombres. , «El bien es en general lo que 
agrada! . Más extensamente expone sus ideas bajo el concepto 
de que nuestras representaciones acerca del bien y del mal "pro-
ceden de la conciencia que tenemos ó con que nos parece ver que 
nuestras acciones se rán para nosotros causa de contento ó de 
pena... Toda esta moral es esencialmente eudemonística: la repre-
sentación de un perfecto bienestar es s iempre lo que determina 
en ella, la acción buena. La vida moral no es otra cosa sino una 
serie de conflictos entre el egoísmo y el "altruismo;, esto es, en-
tre las aspiraciones del yo á ser feliz, y las del resto de los hom-
bres. El hombre moral se conoce en que sus funciones todas son 
ejecutadas precisamente de tal modo, que se ajustan respec-

tivamente á las condiciones de la existencia. Oficio es pues de la 
Etica exponer aquellas formas de la acción que sean convenien-
tes al estado social del hombre. Esta conservación social de sí 
mismo no es, sin embargo, el fin itltimo. Porque este fin consiste 
más bien en lo que reclama la vida individual y el propio bienes-
tar, el cual se efectúa mejor mediante las exigencias de los inte-
reses sociales, No se hable aquí de forma ninguna imperativa. 
Ninguna ley moral se opone á los impulsos é inclinaciones al pro-
pio bien. Nunca se ha de someter el yo á una ley que ordene y 
mande incondicionalmente sin respeto al bien ó a! sufrimiento del 
mismo yo: los intereses del yo son la suprema ley moral. 

Spencer no quiere, sin embargo, que sea su Etica fiel expre-
sión de la cruda filosofía del interés, profesada por el materialis-
mo, sino la de cierto utilitarismo elevado que establezca por con 
dición del bien superior del hombre la aspiración al ideal. ¡Bien 
ideall Bonita palabra; mas ¿qué significa esta palabra en labios 
de Spencer? ¿Por ventura, una imagen vana, un sueño apacible, 
una linda poesía que desde el mundo suprasensible, ó "descono-
cido, , nos envía los rayos de su luz? No por cierto; todo esto sería 
pura ilusión, y SPENCER no quiere en este punto tener por imbé-
ciles á sus lectores. SPENCER tiene un ideal, y este ideal consiste 
en un bello y lejano porvenir, ó sea en aquel orden ó sistema de 
vida que debe observar el hombre cuando haya llegado al último 
grado de su desarrollo, en una sociedad asimismo desarrollada en 
grado altísimo. 

Con estas f rases de la filosofía spenccriana resulta suficiente' 
mente caracterizada la obra encomendada á la filosofía empírica 
en orden á la moral. Nosotros pedimos en este orden una fábrica 
inmoble, y esta filosofía solo dispone de dos pajitas; nosotros exi-
gimos la explicación de los impulsos que en razón de hechos pre 
supone la Etica, y esta filosofía los pasa buenamente en silencio; 
nosotros queremos una base sólida, donde el dóbil hombre pueda 
mantenerse á la altura de su ^dignidad, y para esta filosofía no h a y 
otra base sólida que el fango y la inmundicia; nosotros demanda-
mos un ideal y juntamente un fundamento real de los deberes 
morales, y esta filosofía nos presenta como tal la más acabada for-
ma terrenal del bienestar sensible ó animal; nosotros finalmente, 
queremos una Et ica que sea fuente y auxiliar eficaz del bien so-
cial, y esta filosofía sólo nos puede dar, disfrazada con elegancia, 
la Etica del más refinado egoísmo. 

No es necesario ampliar esta impugnación. Sin embargo, como 
cosa curiosa, se le puede añadir que ;entre los filósofos empíricos 
no ha faltado quien de esta pseudo-filosofía precisamente, y por lo 
mismo de aquel poder que t rae consigo la secularización s iempre 



en aumento, y la independencia y exención de todo vinculo, y con 
ella en pr imer t é rmino el desorden social, e spere la salud. - L a s 
cuestiones soc ia les , , dice Bren tano en su discurso antes citado, «se 
presentan hoy m á s que nunca en pr imer término en la escena. La 
necesidad de una solución sat isfactor ia , toca hoy más en lo vivo 
que cualquiera v e n t a j a ó perfeccionamiento tocante á la Salud ó á 
la economía ru ra l ó del comercio. Pero es evidente que los hechos 
sociales son una especie de los fenómenos psvchicos, y que ningu-
na otra ciencia puede s e r l lamada en su auxilio como poder mode-
rador sino el conocimiento de las leyes psychicas, y por consi-
u-mente, la Fi losofía . S e g ú n esto, á la filosofía de la experiencia 
ninguno de sus par t idar ios le da el derecho de concurr i r en la so-
luctón de las cues t iones hoy día candentes , no sólo sociales, sino 
también politico-religiosas, ó lo que e s lo mismo, el derecho de re-
solverlas desde el punto de vista pu ramen te material y terreno. 
Mas el que c r e a q u e t a l e s cuestiones pueden ser resue l tas así, ese 
presupone s e r él un s e r puramente mater ia l ó un conjunto de fe-
nómenos sensibles, un an imal organizado y nada más. Y aunque la 
filosofía de la exper ienc ia consiguiera reduci r á leyes todos los fe-
nómenos individuales, poco ade lan ta r ía con esto p a r a remediar 
las miser ias de la época . L a ciencia c-n es te punto debe compren-
der por un modo fecundo en consecuencias, que no le es dado ha-
ce r ó de shace r al h o m b r e p a r a conformarlo á sus miras , sino 
considerar lo tal como es; debe acudir al orden suprasensible; debe 
en fin, p a r a decir lo en términos que expresan el punto más esencial, 
ayudar á poner en claro que el hombre depende realmente de Dios,. 

4 3 . Aunque para todo hombre pensador es, pues, evidente que 
la filosofía de l a exper ienc ia es en sí m i s m a insostenible, p e r o to-
davía se figura esta filosofía ha l lar algún apoyo indirecto en la 
var iedad y falta de unidad de la filosofía. Desde el o r igen de la 
filosofía se viene diciendo, que en el mundo de las ideas re ina una 
confusión inmensa , una instabilidad i r remediable . De aquí se co-
lige que al hombre no le es dado obtener ningún conocimiento 
cier to f u e r a d e la exper ienc ia . ¿Qué respondemos á esto? L a obje-
ción es har to impor tan te para que no debamos de tenernos a l g ú n 
tanto en re fu ta r l a . 

La va r i edad en que se resue lve y divide la ac t iv idad de nues-
t ro espíritu en el mundo filosófico, es un hecho. Ya ARISTÓTELES 
se consideró obligado á exponer sobre casi todos los puntos im-
por tantes del saber una var iedad ex t raña de opiniones. Cicerón 
en el principio de su obra sobre la natura leza de los dioses, se 
lamenta de q u e sobre c ier tos objetos tenían los sabios opiniones 
tan d iversas y opues tas entre sí, que se podía hallar una buena 
razón para decir , que el principal fundamento y el punto de par -

t ida del discurr ir filosófico e s la ignorancia, y que no fa l taba razón 
para r epu ta r ta les cosas por inciertas. Aun prescindiendo de la 
filosofía aristotélico-platónica, que en las escuelas del cristianis-
mo llegó á levantar fábr icas tan majes tuosas de ve rdade ra doc-
t r ina , esa var iedad se nos presenta durante el curso de los siglos. 
Kant prometió, e s verdad, que grac ias á su "cr í t ica , no acabar ía 
d e t r anscur r i r e l siglo sin que todas las d i fe ren tes filosofías s e 
uniesen e n el conocimiento de la verdad . P e r o el siglo xvm, que 
oyó esta promesa, expiró al fin, y el bai le de las b r u j a s fué tan 
adelante , que á juzga r por lo que parece, la esperanza de hal lar 
l a ve rdad está en razón inversa del a fán de los filósofos por en-
con t r a r l a . Es ta inaudi ta var iedad debe p a r e c e m o s prop iamente 
ve rdadero rompimiento, si r ecordamos que cada teoría, filosófica 
a c e r c a del mundo par t ic ipa na tura lmente de un ca rác te r propio y 
exclusivo. "No hay apenas ningún sistema filosófico, dice Scuo-
PENHAUER. "que en el punto de salir á luz no piense y a en la calda 
d e todos sus hermanos, como un sultán de Oriente cuando sube al 
trono. P u e s así como en una colmena sólo puede haber una re ina , 
as í una sola filosofía puede estar á la orden del día. Los s is temas 
son de su natura leza tan insociables como las a rañas , que están 
solas cada una en su telar , siendo cosa de no ta r que son muchas 
l a s moscas que allí se dejan coger, pero sin que se acerque nin-
g u n a otra a r aña . L a s obras poéticas pacen juntas amigab lemente 
como corderos; pero las filosóficas son desde el punto de nace r 
animales fieros muy semejantes en sus instintos des t ructores á los 
escorpiones y a rañas , que pref ieren sac iar su fu ror en individuos 
d e sus mismas especies. Así se presentan en el mundo como aque-
llas, a rmados de la raza de Jason, cuyos dientes son de dragones; 
y después s e han en t re sí como estos, devorándose unos á otros. 
Dos mil años l leva y a esta lucha de duración; ¿vendrá acaso 
j a m á s un t iempo final, y después la paz y la alegría?, 1 

¿Y no se infer i rá de aquí ser absolutamente imposible toda filo-
sofía que t rascienda y sobrepuje al conocimiento de los sentidos? 

4 » . Naturalmente los nuevos pensadores, este hecho al pare-
ce r tan contrar io á la Metafísica, lo han echado también en la cal-
d e r a de las b ru jas ; y como si quisieran p ro teger al pensamiento 
humano cont ra las fa ta les consecuencias de ese hecho, han saca-
do á plaza soluciones que no dejan de i lustrar el estado de las 
cosas . 

Ordinar iamente el pensador moderno, tan na tura l halla que 
an te s de él todo haya sido falso y malo y absurdo y dispara tado, 
como el que hayan estado todas l a s cosas sumergidas en las tinie-

' Pailita und paralipomtr.il. 3,* ed. voi. 11, pàg. 5. 



btas de la noche antes que asome en el horizonte su hermosa luz 
el astro del día . Si el sol hubiera parec ido antes, antes también 
habr ía parec ido la luz. Sobre es t a explicación n a d a tenemos q u e 
decir . 

SCHOPESHAUER echa de ver en la s iempre e r r a d a dirección de 
las invest igaciones filosóficas una especie de azote secular . "Si en 
la historia, dice, de la filosofía admit imos cierto necesar io desen-
volvimiento y progreso, también debemos reconocer e r ro re s y 
f a l t a s en cierto sentido necesarios, y considerar los como en la vida 
del hombre más excelente los e r ro re s de su juven tud , que deben 
de ja r se cor re r p a r a que acerca de la vida misma reciba aquel la 
enseñanza y conocimiento de sí propio, que después hab rá de 
conseguir de la experiencia l 'o r su pa r te la religión del p a í s 
debe acudir en favor de todos los desdichados á quien la Meta-
física mira como "á plantas sa lva jes , como á obreros sin mi-
sión, como á banda de vagabundos *„. No c reemos hace r ningún 
agravio á los enemigos de los estudios metafísicos, si en ta les des-
ahogos vemos únicamente vanos efugios. Mas con falsos símiles y 
con hechos no p robados así se explica el fenómeno que nos ocupa, 
como con la explosión del desmedido amor propio de que es tán 
llenas las o b r a s de SCHOPENIIAUER. 

Ya an te s d e SCHOPENHAUEK pretendió KANT el monopolio de la 
verdad, que al fin había venido á revelarse . Pa ra es te fin t ra tó de 
probar que la diferencia de corr ientes en el orden de l a s ideas, 
había conducido necesar iamente á una g r a n diferencia de siste-
mas , pero que es taba r e se rvado á su critica el poner fin á toda 
oposición y d ivergencia . HERBART se limita á decirnos que con la 
var iedad de los s is temas filosóficos sucede lo mismo que con la 
diversidad de las lenguas; pues así como en la plural idad de las 
lenguas se e c h a de ve r la unidad del pensamiento universal , 
así en todos los s is temas filosóficos hay íntima conformidad y 
parentesco. P e r o no tenemos sino r e c o r d a r lo que an te s nos 
dijo SCHOPENHAUEK sobre la "hostil idad de l a s a r a ñ a s , retra-
tada en la q u e tienen entre sí los s is temas filosóficos, para enten-
de r la inexact i tud de la comparación deHERBART.ÍIÍENDELEXBCRG 
intentó expl icar esa hinchada va r i edad de filosofías diciendo, que 
son nuevos ensayos para da r valor de conceptos supremos y crea-
dores á los dos únicos de espiri tu consciente y de fuerza ciega, y 
probar el p o d e r rec iproco de entrambos. Asi hubo él de r educ i r 
p a r a los s i s temas cosmológicos m á s encont rados y exclusivos á un 
pa r de cor r ien tes contradictorias , y de mirar los como tendencias 

1 Síemorabitirn, pág. 743. 

i El mundo cono voluntad y representación, 2 voi. pig. ¡o?. 

parciales hacia la posesión de la verdad que debe servi r de n ive l ' . 
Excusado es decir , que esta bella pintura no explica tampoco esa 
múltiple var iedad de colores filosóficos con n inguna razón verda-
deramente sólida, conforme con la rea l idad. Algo di ferente es á 
este propósito el sentimiento de Schell ing. El cual lo manifestó mu-
chas veces diciendo, que las diferencias de conceptos entre los filó-
sofos no exis te propiamente s inoen los ojos del vulgo; porque e s t a s 
d i ferencias no se dan en la misma filosofía, sino fue ra de ella, ó son 
únicamente metamorfosis de su forma. "Si todavía s e encuen t r an , 
dice, en la filosofía cosas informes, esto prueba que no ha con-
seguido su úl t ima fo rma y organización absoluta.. . P a r a alcan-
zar la forma absoluta, debe el espír i tu ensaya r se y p r o b a r sus 
fuerzas en todo, . E l pensaba también que la forma absoluta podía 
comparece r muy bien en formas diferentes . Los filósofos t ienen 
por I» visto, s egún Schell ing, la prerogat iva de poseer en su cien-
cia una unidad tan per fec ta como la que se da en t re los matemá-
ticos, y no obstante poder ser cada cual original, lo que el mate-
mático no puede. L a s otras ciencias se pueden r e p u t a r dichosas s i 
en ellas pene t ra asimismo esa var iedad de formas. No t enemos 
necesidad de profer i r ni s iquiera una sola palabra sobre es te 
schelingianismo. Toda persona de a lgún seso lo t endrá por lo q u e 
es: simple desatino. Hegel , por su pa r t e , intentó defender por 
modo análogo el valor de la filosofía contra la objeción fundada en 
la plural idad de sus sistemas. P o r lo pronto hubo de reconocer el 
hecho. "Toda filosofía, dice, se presenta con la pretensión, no sólo 
de no contradecir á las filosofías anter iores , sino de venir á l lenar 
sus lagunas: de es te modo se considera autor izada. Pero luego 
mues t ra la exper iencia , que á la tal filosofía se le pueden aplicar 
las pa l ab ras de la S a g r a d a Escr i tu ra , que habló Pablo Apóstol á 
Ananías: "Oye, los piés de los que te han de l levar, es tán ya á la 
puerta,,. He aquí que la filosofía con que la tuya va á ser combati-
da, no t a r d a r á más de lo que ha ta rdado la tuya en venir cont ra la 
que le precedió,®. ¿Y qué infiere de aquí Hegel? Los que están en 
ayunas, dice Hegel, en es tas cosas, pueden muy bien pensar q u e 
sólo una filosofía puede ser la verdadera , y que todas las demás 
son e r rores ; pero la ve rdad es, que todas las filosofías son filoso-
fías, y que quien desprecia los filósofos buscando la filosofía, es 
como un hombre á quien aconseja el médico que coma f ruta , el 
cual no quiere luego comer cerezas, ni albaricoques, ni uvas, por-
que lo que debe comer es f ru ta . En todos los d i fe ren tes s is temas 

1 Así se explica en su tratado Sobre ta última difcrcncia de los sistemas filosóficos ;cn alemán 
en los datos históricos concernientes ¿ la filosofia, a voi. ' 

a Pteleccsonís sobre la historia de la filosofía. Obras, voi. 13, pàg. 19, 



viene muchas veces á mani fes ta rse un desarrol lo dialéctico de la 
verdad . H e g e l escribió su his tor ia de la filosofía presuponiendo lo 
que j a m á s ha sostenido ningún pensador filósofo, á saber : que una 
cosa es t an ve rdade ra y rec ta como su contrar ia ; que hay un esta-
dio necesar io en el desarrol lo de la " idea , . P a r a hacer de algún 
modo admisible la suya, Hege l pene t ró con sin igual imperio en 
la historia de la filosofía, y fabr icó tales documentos en p ro de su 
desarrol lo dialéctico preconcebido, que á vista de ellos admirase 
uno de que tuviera va lor aquel hombre p a r a presentarse en publi-
co con ellos. 

i » . L a s o t ras explicaciones modernas de dicho fenómeno se 
reducen á las anteriores. L a s cuales todas se reducen en suma á 
de se spe ra r de toda filosofía. Los mismos cargos que rechazan de 
palabra , admítenlos en la rea l idad. ¿Qué valor , en efecto, puede te-
ne r la Fi losofía, si el sí y el no, si lo v e r d a d e r o v l o falso, si l a * o n -
t radicciones todas m á s f lagrantes no son sino diferentes lenguas ó 
cor r ien tes de ideas todas e l las buenas , ó doctr inas originales, ó en 
suma, lo que son las cerezas , los a lbar icoques y l a s uvas para quien 
a m a la f ru ta? Una filosofía v e r d a d e r a m e n t e du rab le no puede re-
nunciar á la pretensión de mos t ra r la v e r d a d , reprobando los 
e r ro re s contrar ios; ni puede menos de cons iderar esencialmente 
como el pr imero de sus deberes t ene r por verdadero todo lo que 
enseña, v su contrar io por falso. En el conocimiento de la verdad 
h a y muchos grados; p e r o contradicción no hay ninguna. Así pues, 
ninguna de las soluciones re fe r idas resuelven el problema, sino 
antes se pa recen como nuevos portentosos e r ro re s que se dejan 
a t r á s á t o d o absurdo que se qu ie ra imaginar . Y aun todavía más 
que ta les explicaciones, los adversa r ios de la filosofía pueden utdi-
za r el hecho de tener semejan tes conceptos en t re los filósofos mu-
chos respresen tan tes . 

5U. ¿Cómo se expl ica , pues , la ex t raord inar ia división y varie-
dad de sec ta s y opiniones filosóficas, no habiendo sino una sola 
ve rdad suprasensible que deba abraza rse con entera seguridad-
P a r a r e sponder como corresponde á esta pregunta , conviene ante 
todo no e x a g e r a r desmedidamente la fuerzas del entendimiento, 
vicio que por más ex t raño que parezca, no deja de darse la mano 
con el escepticismo de los empíricos. Pa ra persuadi rnos de la limi-
tación de esta potencia, glorif icada hasta el punto de ser tenida por 
divina, bas ta poner los ojos e n la historia del conocimiento natu-
ral. L o s fenómenos de l a elevación y la caída de los cuerpos creía-
se en t iempos no muy r emotos expl icar los diciendo, q u e cada uno 
de los c u a t r o elementos, fuego, aire, agua y t ie r ra , tenían un lu-
g a r de te rminado en el espacio, al cual propendían na tura lmente : 
as í se expl icaba que la p iedra se sumergie se en el agua , que el 

a i re estuviese en la pa r te super ior , y que el fuego tendie ra á subi r 
por el a i re . Debía, por consiguiente, una p iedra , v. gr. , t ene r ma-
yor inclinación á descender que el agua, y el agua mayor que las 
r amas , pues es tas sobrenadan en el agua . Mas ahora es faci l ís imo 
m o s t r a r con el más sencillo exper imento, que p iedra , agua y ra-
mas, descienden por el a i r e con casi igual velocidad. Han sido 
menes ter , sin embargo, c e r c a de 2000 años p a r a l legar al conoci-
miento de esa ve rdad por medio del oportuno exper imento . Aho-
ra, en la respuesta que aquí buscamos , hemos de tener ante todo 
présente , que es te entendimiento nuestro, cuyos l ímites se descu-
bren en todas y cada una de las hojas de las ciencias inductivas, 
no dejan de tener los en orden al conocimiento de las ve rdades 
suprasensibles. 

Xo negamos que la historia de la filosofía nos presenta la ima-
gen de un caos, que debe ser especialmente iluminado. Ya ARIS-
TÓTELES (pues ahora prescindimos de la divina revelación) apun-
tó la resolución del problema, al poner de manifiesto lo que en los 
infelices ensayos de explicación de los pensadores modernos po-
día ser in te rpre tado de algún modo como verdadero . "La investi-
gación de la v e r d a d , , decía ARISTÓTELES, "en un sentido e s difícil, 
y en otro es fácil ; lo cual se echa de ver en que nadie puede alcan-
zarla de una manera adecuada, y nadie se ve en te ramente priva-
do de ella; antes á cada cual le es dado adquir i r a lgún conocimien-
to de la naturaleza; y aunque és te ó aquel individuo no añada n a d a 
á este conocimiento, ó añada poco, todavía si se considera junta-
mente todo lo que se conoce, resul ta un conocimiento g rande . En 
e s t e sentido vale el r e f r á n que dice, "que la pue r t a de a fue r a todo 
el mundo d a con el la . . P o r e s t a pa r te la verdad pa rece fácil. Mas 
cuando se a t iende al punto de comprenderse bien el todo de algu-
na cosa, ó sus pa r t e s de terminadas , dícesc con razón que la inves-
tigación de ella es difícil. Mas ahora p roceda la dificultad del co-
nocimiento de esta p a r t e ó de otra , todavía debemos confesar que 
la causa de ella no está en las cosas, sino e n nosotros. Pues así 
como se han los ojos del murciélago con la luz del día, así los d e 
nuestra alma con lo que es más claro por na tura leza . Una cosa es, 
pues, decir que el conocimiento suprasensible es posible, y o t ra 
cosa sostener que sea cosa fácil y asunto de todos. Cuando en ge-
neral se dice que hay verdades suprasensibles, ó cuando se habla 
por ven tu ra de los principios universa les de la razón (v. gr. , que 
nada es ve rdadero y falso al mismo tiempo, que toda cosa y su-
ceso t ienen su razón suficiente), enúncianse cosas que de n ingún 
hombre de entendimiento pueden ser puestas en duda. Puédese las 
c o m p a r a r á las puer tas exter iores de un palacio, las cuales ven 
hasta los que es tán medio ciegos; ó con un blanco de muy conside-
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dcrable superficie, en el que ningún t i rador , por torpe q u e s e a , 
de j a de dar; ó con la luz meridiana, cuya presencia hasta el ave 
nocturna que huye de ella, la siente por tuerza en mitad del día. 
Empero si á la ve rdad suprasensible se la considera en s, misma 
v en la universal idad de sus relaciones con todos los órdenes 
de hechos v de cosas, y si e l espíri tu humano ha de aprehender 
todo lo que" es. en su composición inter ior y en todas sus causas ó 
razones, desde el pr imer principio hasta el fin último, entonces 
resul ta la dificultad que nos ocupa. El hombre se pa rece entonces 
á un nifto que se encuent ra en un palacio construido a modo 
de laberinto; los ojos de su alma son como los del murciélago que 
es tá en presencia del sol; ó puede ser comparado al p á j a r o que e n 
Ileo-ando á un des ier to conoce c ie r tamente que algo viene de lejos 
hacia él, mas no ve c la ramente si este algo es un hombre ó una 

fiera. , 
5 1 . Con todas estas comparaciones, quiérese da r á en tender 

que la dificultad en lo esencial no proviene del objeto, porque á este 
le falte alguna cosa p a r a la firmeza y segur idad suficiente del con-
cepto que se fo rma de él, sino de ser débiles las fuerzas intelec-
tuales del sujeto. Eos pensadores de la Edad Media adoptaron el 
pensamiento ar is totél ico, e sp resando de te rminadamente las cau-
sas ó razones que expl ican esa debilidad del humano entendi-
miento en orden á las cosas suprasensibles . La pr imera razón la 
hallaron en el mismo espíri tu humano. 

E l espíritu humano ocupa el último grado de la escala de los 
espíritus. Es demasiado débil para poder tener, como los demás 
espíritus, en la luz de la ve rdad suprasensible, mediante la intui-
ción intelectual , su reposo y satisfacción; y por otra par te , es de-
masiado noble p a r a quedar satisfecho, como el bruto, con la sim-
ple percepción de los sentidos. Cuando su vir tud cognoscit iva se 
aplica al mundo material de los sentidos, todavía su vis ta interior 
perc ibe su riquísimo y var iado esplendor en la luz de l a s ve rdades 
.metafísicas: ve un mar , por decirlo así, de r a y o s luminosos des-
cendidos de ar r iba , formar la esencia de todas las cosas y unir las 
todas unas con otras en la más completa y maravi l losa harmonía . 
As í como en el hombre está sumergido lo inmater ia l en la mate-
r ia , sin pe r ece r ni ser confundido en ella, así en las cosas percibi-
das por los sent idos el esplendor de la ve rdad metafísica es el 
objeto propio de l conocimiento humano. El sentido y la cosa per-
cibida de él, o f recen por consiguiente al hombre que conoce, el 
punto de apoyo y la base connatural de su actividad intelectual. 
Es ta base y e s t e punto de apoyo, subsisten en el acto de la per-
cepción, mien t ras tanto que el entendimiento aplica su virtud cog-
noscitiva á los objetos accesibles á cualquiera de los sentidos. 

Esto acaece v. g r . en las Matemáticas , cuyos conceptos ace rca 
de los números y de la extensión pueden l legar á in formar el en-
tendimiento, cont inuando las representac iones sensibles. P e r o 
luego que el hombre dirige su mirada intelectual á lo suprasensible 
mismo, cesa junto con la clara intuición el mencionado apoyo. El 
espíri tu humano, superior á los sentidos, percibe allá en el fondo 
de una región donde las verdades según que se hallan concreta-
mente en se res individuales y sensibles, no impresionan ya á los 
sentidos. La intuición concluye donde empiezan los conceptos. 
-;Qué maravi l la p u e s , que en es te orden de cosas se mues t re 
más que en ninguno otro la debil idad de l a s potencias espiri tua-
les del hombre? 

5 ' i . Allégase á es te p r i m e r fundamento otra segunda razón, y 
es, que el filósofo quiere pene t r a r hasta en los úl t imos fundamen-
tos de la real idad, para l legar por este camino á un conocimiento 
comprens ivo del universo. Podemos aho ra prescindir de si e s ó no 
posible al entendimiento humano e levarse con rect i tud de cora-
zón del conocimiento de la naturaleza y d e la v ida , según que una 
y o t ra son accesibles na tu ra lmente al hombre, al conocimiento de 
aquella verdad suprasensible que e s necesar ia á la di rección de 
l a s acciones morales . Aquí t r a t amos de aquella aprehensión de lo 
suprasens ib le que puede da r razón, basada en principios ó funda-
mentos , de todas las cosas. L a exper iencia pues, punto de pa r t ida 
d e esta Metafísica cient í f ica , ha sido comparada con razón á un 
geroglíf ico, y la filosofía misma, según que toma su punto de part i-
da de la experiencia , es considerada como una solución de él, com-
parac ión cuya exacti tud y precisión se puede comprobar por me. 
dio del ordenado concier to y harmonía que se admi ran en todas 
par tes . S e g ú n esto, mient ras que cada ciencia par t icular sólo tie-
n e p o r objeto u n orden determinado de hechos, la filosofía debe 
con templa r lo todo bajo una razón ó punto de vista común. Y aun-
que con este fin no es necesar io r educ i r á número y medida el 
t iempo y el espacio para conocer el mundo en cada una de l a s 
p a r t e s de su extensión y de la sucesión de sus períodos, todavía 
debe el filósofo, mejor que nadie, considerar como objeto de su es-
tudio escudriñador el mundo mismo en toda su universal idad y 
ampl i tud . La filosofía es pues, por su misma natura leza , una s u m a 
d e juicios sobremanera comprens ivos , cuyo fundamento en el 
o rden del conocimiento es el mundo mismo en su totalidad, sin ex-
c lu i r cosa ninguna de él; y siendo esto la filosofía, ¿no había de ser 
necesar io considerar esta real idad en l as ampl ias esferas, por don-
d e ella s e extiende, en la natura leza y el mundo todo, y en la vida 
del pensamiento y del corazón? Verdad reconocida por más c ie r to 
d e quienes menos podía esperarse . Aunque un SCHOPENHAUF.R, 



i „ « « t i e n e q u e á l a v e r d a d e r a s a b i d u r í a se l l ega cuan-
p o r e j emplo , so s t i ene q u ^ c u a i q u i e r a , procu-
do se i n v e s t i g a e o m p l e t a r n e n l c „ v e r d a . 
r / n d ° S e r l T a e s e n c i a d e l m i s m o t o d a v i a en o t ro l u g a r h a e e esta 

f 7 r ' b l Wóso o d e b e e x t e n d e r su m i r a d a á todos l o s c a m -
Ü e n o s d e b e n s e r d e su dominio; m a s l a pe r f ecc ión q u e se P°S: 1 coCcer l a s c o s a s e n todos sus de ta l l es , q u e d a neeesa r i a -

L l S u e T d e í a m o s o f l a . A los sab ios q u e se o c u p a n de es tudios 
m e n t e l u c r a c o m p ' a r a r con l o s a r t í f i ces q u e const i tuyen 

l o s r e lo j e s ; p o r q u e e n t r e t a l « a r t í f ices , és te hace u n a r u e d a , aquél 
m r e s o r t e o t ro a q u e l m u e l l e ; m a s el filósofo e s c o m o e l r e lo j e ro , 

d e t o d a s l a s p i e z a s h a c e un todo, al cua l c o m u n i c a sér y mo-
q ™ t o D e , m i s m o » o d o p u e d e n ser c o m p a r a d o s t a l e s sabios v i m i e n t o ^ D e l m i s m o l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

" ^ 0 i " s u p a r t e puede ser c o m p a r a d o el filósofo al 
d i r ec to r d e la t a l o r q u e s t a , que s o l a m e n t e c o n o c e l a na tu ra l eza y 
e e f ec to d e c a d a u n o d e l o s i n s t r u m e n t o s , a u n q u e n i n g u n o de ellos 
te t o u u e con p e r f e c c i ó n , » . E s t a c o m p a r a c i ó n es e x a c t a ; m a s no ha 
de e n t e n d sPe d e m a n e r a q u e h a y a d e l im i t a r s e el filósofo á clasi-
ficar^componer u n o s c o n o t r o s í e s datos ó r e s u l t a d o s d e l a i nves 
l igac ión c ient í f ica c o m o s e j u n t a n l a s r u e d a s d e un re lo j , ó que todo 
el s a b e r filosófico se r e d u z c a á rec ib i r l a s no t i c i a s é i nd icac iones de 
j a s c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s . N o : e s a f ó r m u l a d e b e e x p r e s a r so a m e n t e 
¡a neces idad d e q u e l a f á b r i c a de u n a filosolía só ida es té f u n d a d a 
en l a b a s e d e u n v a s t o c o n o c i m i e n t o d e la n a t u r a l e z a sens ib le . 

A s í l a filosofía r e q u i e r e m u c h o s conoc imien tos , m u c h a solici-
c i tud , p r o f u n d a s r e f l e x i o n e s y v e r d a d e r o c n t e r i o . T o d o s los q u e 
en el t r a n s c u r s o d e los t i e m p o s h a n adqui r ido n o m b r e de filósofos 
desde P L A T Ó N J - A R I S T Ó T E L E S h a s t a K A N T , H E G E L , S C H E L L . N G VSCHO-

PENHAUER, e s t á n c o n f o r m e s en q u e la filosofía e s c ienc ia r e s e r v a -
da á pocos. As í lo a f i r m a t a m b i é n S a n t o T o m á s H a y muchos 
dice el S a n t o D o c t o r , q u e e n c u e n t r a n obs t ácu los a l conocimiento 
cient í f ico en l a d e b i l i d a d d e su en tend imien to , la cua l l e s imposi-
bil i ta p a r a l l e g a r á la i n v e s t i g a c i ó n de la v e r d a d ; o t ros son apar-
t ados d e e s t a m i s m a i n v e s t i g a c i ó n p o r sus n e g o c i o s y ocupaciones , 
v á o t r o s les imp ide l a p e r e z a , a c h a q u e p rop io de la h u m a n a con-
dición, el d e d i c a r s e a l d i f í c i l e je rc ic io d e i n v e s t i g a r l a s cosas que 
s e e l e v a n s o b r e el m u n d o d e los sent idos . 

5S. E n t e r c e r l u g a r h e m o s d e r e c o r d a r , que al pun to que .el 
h o m b r e s e e l e v a h a c i e n d o uso de sus f a c u l t a d e s i n t e l ec tua l e s so-

l El mundo tmno voluntad, etc., p&g. 153. 

> Ibid. 1. plg. Ht. 
S Summ. thtol, I. <t- í ^umm. ¡M. 1,1, c. . . 

b r e el m u n d o sens ib le , se d i spone p a r a l l e g a r al v e r d a d e r o o r i g e n 
y f u n d a m e n t o d e t odas l a s cosas . E s t e conoc imien to es d e s u m a 
impor t anc ia c u a n d o s e t r a t a d e o r d e n a r l a conduc t a del h o m b r e . 
A q u e l l a í n t i m a n e c e s i d a d m o r a l q u e n o s obl iga á e j e c u t a r c i e r t o s 
a c t o s en c o n c e p t o d e buenos , y á omi t i r o t r o s en c o n c e p t o de m a -
los, p o r med io d e l e x a c t o conoc imien to del o r i g e n y fin de t o d a s 
l a s cosas , r e c i b e u n a f u e r z a i n c o n t r a s t a b l e y p o r cons igu ien t e 
h a r t o mo les t a p a r a el h o m b r e q u e no q u i e r e c o n t r a d e c i r ni r e h u -
s a r nada .al e l e m e n t o a n i m a l de su n a t u r a l e z a . S i g ú e s e d e aqu í , q u e 
ó e l h o m b r e d e j a en t a l t r a n c e de m e d i t a r a t e n i a m c n t e s o b r e e s t e 
o r d e n d e v e r d a d e s , ó l a e v i d e n c i a d e él s e le impone con f u e r z a 
i n c o n t r a s t a b l e . C u a n fác i l e s al h o m b r e s u b o r d i n a r su en tendi -
mien to á los d e s e o s de su co razón , y a c o m o d a r sus i d e a s á los im-
pulsos d e sus pas iones , c l a r a m e n t e n o s lo m u e s t r a n con t r i s t e s 
e j e m p l o s todasAas p á g i n a s d e l a h i s tor ia , y cua lqu ie r m i r a d a que 
d i r i j a m o s á n u e s t r a p rop ia v ida . No n o s r e f e r i m o s a q u í á es te ó 
aque l caso p a r t i c u l a r , c u y o ju ic io e s t á r e s e r v a d o á A q u e l que pene-
t r a los co razones . P e r o mal c o n o c e r í a l a n a t u r a l e z a h u m a n a aquel 
q u e no qu i s i e ra susc r ib i r l a s e n t e n c i a p r o f e r i d a por m u c h o s filóso-
f o s , i n c l u s o s HOUBES, MALEBRAXCHF, I.EIBNITZ, HELVECIO: q u e " h a s t a 
los f u n d a m e n t o s d e la G e o m e t r í a s e r í a n n e g a d o s ó f a l s e a d o s si 
e s t u v i e r a n en oposición con n u e s t r o s intereses.„ 

S u r g e d e a q u í en c u a r t o l u g a r , q u e n a d a h a y t an á propós i to 
p a r a e x c i t a r el o rgu l lo en e l corazón h u m a n o , c o m o e l e s tud io de 
la c ienc ia , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e d e la filosofía. E f e c t o d e ese o r 
gü i lo es p a r e c e r al hombre , q u e no h a y cosa a l g u n a q u e él deba 
a g r a d e c e r s e t a n t o á s í mismo, ni q u e t a n t o deba r e p u t a r d e su patr i-
monio c o m o el conoc imien to q u e a d q u i e r e e j e r c i t a n d o la ac t iv idad 
d e su e n t e n d i m i e n t o . D e aquí el o rgu l lo que r a y a en del i r io , y q u e 
es t an f r e c u e n t e e n t r e l o s filósofos. L a m a y o r p a r t e de es tos pen 
s ado re s , no t e m e m o s dec i r lo , c a r e c e n s o b r e es te pun to de pudor . 
No h a y m a y o r e n e m i g o d e l a m o r d e la v e r d a d , que el a m o r pro-
pio; no h a y c o s a que t o r n e a l h o m b r e m á s inep to p a r a e l e v a r s e al 
conoc imien to d e l a v e r d a d , q u e el e s t a r l leno d e s í mi smo , ni n a d a 
q u e t a n t o o b s c u r e z c a l a s m i r a d a s d e l e sp í r i t u c o m o el o rgu l lo q u e 
se i nc i ensa á sí m i smo . En lo que se p a r e c e a l h u m o de la pólvo-
r a , que t a n t o m á s dafío h a c e á la v i s ta , c u a n t o e s de m á s g r u e s o 
ca l i b r e el a r m a de f u e g o q u e se d i s p a r a . 

P e r o d e j a n d o e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s t o c a n t e s á los e f e c t o s del 
co razón , r e c o r d a r e m o s con u n a p a l a b r a , q u e la r e v e l a c i ó n cr is t ia-
n a n o s da no t i c i a s de un hecho q u e exp l i ca p e r f e c t a m e n t e l a g r a n -
deb i l idad de l a r a z ó n h u m a n a en el conoc imien to d e l a s c o s a s su-
p r a s e n s i b l e s : el p e c a d o del p a d r e d e l l i nage h u m a n o , y l a d e u d a 
h e r e d i t a r i a d e todos los h o m b r e s . L a r g a y p e s a d a t a r c a s e r í a c ier-



l amen te d e m o s t r a r q u e la universal obscuridad del humano en-
tendimiento , cuyos de l i r i o s ' nos mues t ra la h i s tona en íorma de 
s is temas ideados por g r a n d e s filósofos, no se explica m puede ex-
Pilcarse cumpl idamente pa r t i endo de la na tura leza humana, tal 
c o m o ella salió de las m a n o s del Criador . P e r o en todo caso podre-
mos en tender c u á l sea l a pobreza de nuestra razón, si conside-
ramos que la s i tuación e n que se encuent ra el l inage humano, 
procede del pecado . L a r eve l ac ión enseña que en el p r imer hom-
b r e pecaron todos sus descendien tes , y que su na tura leza quedó 
comple tamente aba t ida ; y la historia y la experiencia muestran 
que el hombre h a a g r a v a d o en todos t iempos su tr is te situación 
con c r ímenes y pecados . ¿Y quién no comprende que así como la 
ciencia y el poder se c o m u n i c a n por tradición y he renc ia , así tam-
bién la ¿orrupción p u e d e c r e c e r i l imitadamente, siguiendo el im-
pulso recibido con la suces ión heredi ta r ia de la culpa? 

54. Acaso con t r a e s t a s razones nos oponga alguno la objeción 
siguiente: "Si f u e r a v e r d a d lo que decis, la na tura leza se habría 
con su más be l l a h e c h u r a , que e s el hombre, á modo de madras-
t r a . , Mas de jando á un l ado que los que tal dicen suelen poner 
en cuenta dc ' la na tu ra l eza y de su autor, gran p a r t e al menos de 
lo que procede d e la h u m a n a voluntad, no dudamos confesar que 
á esa objeción no le d a r í a m o s respuesta adecuada si al hombre 
le cons iderásemos como á una máquina de pensar , cuyo único y 
sup remo des t ino cons i s t i e r a en el mero pensamiento. En tal caso 
se nos descubr i r í a en l a construcción de estas máquinas una im-
perfección difícil de conci l ia r con la sabiduría del Criador del 
Universo, la cual r e s p l a n d e c e en todos los demás t e r renos de la na-
turaleza . ¿Qué hay e m p e r o que justifique tan e x t r a v a g a n t e con-
cepto, que en n ingún p u n t o coincide con el i r re fu tab le testimonio 
de los hechos? S i cons ide r amos la naturaleza humana tal como ella 
es, pronto nos p e r s u a d i r e m o s de que el hombre existe para que, 
somet iéndose y obedec i endo á Dios l ibremente y haciendo uso de 
su razón, r econoc iendo con amor filial su suprema voluntad, como 
quiera que esta divina vo lun t ad se le manifieste, y guiándose con 
plena confianza por la d i recc ión previsora del que es Señor y Hace-
d o r de todas l a s cosas, a l cance acá abajo su destino preliminar, y 
a l lá a r r iba el definitivo d e una vida más elevada. Colocados en este 
punto de vista, único q u e nos mues t ra la sana razón, no debe mara-
v i l l a rnos que la n a t u r a l e z a humana, aun en estado de na tura l recti-
tud, mues t re una flaqueza infantil, en medio de la cual, sin especial 
auxilio y providencia p a t e r n a l de Dios, difíci lmente alcanzaría el 
h u m a n o destino. A q u i e n todavía le parezca ex t raño es te hecho, le 
invi tamos á cons ide ra r lo que vambs á exponer . 

¿Por qué razón la s a b i d u r í a divina, que en todas las esferas de 

la existencia del hombre lo ha c r eado dependiente, sólo en orden 
á su v ida intelectual , le h a dejado en -manos de su consejo? ¿Qué 
razón hay para que el linaje humano, que en todas las ciencias 
bebe casi s iempre en fuentes cuya pureza le a tes t iguan sólo 
autor idades agenas , haya de debe r el conocimiento de las ver -
dades supremas á su propia y exclusiva inteligencia? ¿Qué bienes 
nos vend r í an de una ciencia cualquiera que mirando á un fin 
práct ico, no se a p o y a r a en la autoridad? Sin la autoridad, ¿qué 
ser ía la filosofia? L a filosofía, e m p e r o , es tan sublime p o r razón 
de su objeto, tan prác t ica p o r su importancia y t rascendencia , y 
tan universal y comprensiva , q u e ninguna autor idad humana 
bas tar ía p a r a desempeñar su misión. ¿Cómo maravi l larnos , pues, 
de que aquel que sacó de la nada el concier to de los mundos, tien-
da cual p a d r e cariñoso su mano omnipotente al hombre criado, 
p a r a que no t ropiece su incier to pie en el camino escabroso de la 
verdad? ¿Qué maravi l la , pues, que los más nobles pensadores en 
todas las edades , en aquel las horas de santo recogimiento en las 
que consiguieron disipar las nieblas de las ilusiones t e r rena les 
que se extendían an te sus ojos, cuando su corazón se sent ía pro-
fundamente conmovido an te la insuficiencia de todo lo t e r res t re , 
susp i r a ran t ransidos de a m a r g o dolor, por que los cielos se compa-
decieran de ellos y conf i rmaran como ciertos y v e r d a d e r o s sus 
conocimientos más al tos y t rascendentales? ¿Y quién se admi ra 
de que desde t iempos inmemoria les los cielos hayan i luminado 
con su c l a ra luz las sendas d e los que e r r a b a n buscando el nor te 
y que en ninguna época haya faltado quien t omara ag radec ido y 
humilde la mano de su guía, quien, dir igido por ella, aunque an-
dando con sus propios pasos, es decir , con su propia y c lara razón 
midiera la inmensa ampli tud y sublimidad de las ve rdades supra-
sensibles? Aunque es de c r e e r que han sido menos numerosos 
estos ánimos ag radec idos en t re los que "pensaban , para produ-
cir ruido con sus nombres , que en t re los que "pensaban, con la 
intención de hace r de sus pensamientos la norma de su vida. \ s í 
se explica todo, y á todo se p rovee . El hombre t iene capaci-
dad suficiente p a r a asimilarse esas ve rdades sin las cuales el 
mundo que habitamos se r í a un enigma ó una comedia, ó más bien 
una plaga intolerable; no se l lega á eUas, c ier tamente , como un im-
bécil poseído de soberbia , sino como un hijo piadoso que somete 
a Dios SU inteligencia y su voluntad en el acto de acep ta r humilde 
la ve rdad , p res tando de esta manera el homenaje debido á su Se-
ñor. Y no p ro fesáos te alto concepto de la filosofía principalmente 
porque no lo comprende, ni según la medida de su comprensión 
sino porque Dios, que es infinito, es quien se lo ha revelado: pro-
tesalo, de consiguiente, penet rado de aquel espíri tu de sumisión 



que constituye el destino y la nobleza del hombre. Hojeando las pá-
ginas de la historia, vemos-grabados en ellas con rasgos unírno-
sos los vestigios de esta asistencia divina. Donde ella faltó, todo fué 
tinieblas, todo desesperación é incertidumbre. La historia de la 
filosofia es, como dice muy bien O. F . GRUPPE, la crónica de 
e r ro r con algún que otro rayo de luz mortecina, mientras que a 
través de las ruinas del pensamiento humano corre majestuoso el 
ancho raudal de luz hacia el cual confluyen todos los rayos de 
verdad, después de haberse desviado más ó menos al pasar por los 
medios impuros de una atmósfera tenebrosa. 

No negamos que aun aquellos que se bañaron en este n o de luz, 
no siempre lograron verse limpios de toda mancha de e r ro r 
cuando no supieron hacer patente con la exactitud apetecible la 
relación que une, como el tronco á las ramas, la verdad metafísi-
ca á los diversos hechos que regis t ran las ciencias naturales. Pero 
esta concesión no afecta en nada al hecho de que esta filosofía 
está en la más perfecta harmonía con todos los conocimientos y 
juicios de la sana naturaleza humana, y en pleno acuerdo con el 
testimonio de todas las conciencias rectas, mientras que ninguna 
filosofía que se declaró hostil á la cristiana, ha podido d a r siquiera 
con aquella "puerta exter ior , ,sino que embistiendo ciega contra las 
columnas fundamentales del pensamiento y de la actividad huma-
na, á sí misma se ha inferido heridas mortales. Aquellafilosofía.por 
el contrario, cultivó la verdad que poseía, en la fuente profunda de 
donde brota, y en todas aquellas posiciones que son decisivas para 
dignificar la vida del género humano y resolver los problemas im-
portantes para la existencia del individuo en la vida presente y en 
la futura . 

Apenas hemos ascendido á esta a l tura , cuando vemos deslizar-
se la corriente de la verdad, poderosa, uniforme, imponente, pol-
en medio de las generaciones que en todos los siglos ora florecie-
ron ora caducaron, ennobleciéndolas todas y fecundando, bendes . 
cido por todas, con sus saludables linfas, la vida y las aspiracione-
de innumerable hues te de individuos aislados y de naciones ente-
ras sentadas en sus márgenes hermosas y feraces. Desde aquí se 
necesitó sólo conducir un rayo sobre la riqueza de nuestro saber 
empírico para conseguir la solución de todos los problemas impor-
tantes de este siglo, ó á lo menos para que no se vea en ellos con-
tradicción alguna. 

No es lugar oportuno éste para exponer esta idea, que ya en ei 
progreso mismo de nuestras investigaciones resultará justificada. 
K1 que se apar te de la filosofía que ha sido engrandecida por la luz 
de. la revelación cristiana, en vez de acusar á su Hacedor, acúsese a 
sí mismo cuando desespere de los nobles esfuerzos de la humanidad 

y se sienta como irresistiblemente empujado á descender hasta la 
vileza de los brutos. 

5 5 . Después de ponderar exactamente todo lo que hemos 
referido, deberá tenerse por incontrovertible que el cuadro es-
pantoso de confusión que pone á nuestra vista en tantos lugares 
la historia del pensamiento humano, no puede deponer contra la 
posibilidad del conocimiento metafísico. Esa lucha misma por la 
verdad metafísica, tantas veces entablada de nuevo sin que los 
combatientes se hayan desanimado á vista de sus innumerables 
den-otas; ese horrible t rabajo de Sísifo, en que vemos á la huma-
nidad caída del tiempo pasado y del porvenir rendir sus fuerzas, 
causando tristeza y compasión, parece demostrar irrecusable-
mente que el espíritu reconoce, en efecto, la existencia real de un 
mundo metafísico, cuya naturaleza quisiera escudriñar con tena-
cidad tan asombrosa, que siente como una hambre y una sed que 
sólo el saber metafísico sacia y apaga. Este espíritu humano es 
comparable á un caminante que no sin culpa suya ha rodado por 
un precipicio, y luego por ninguna dificultad se deja desanimar en 
su empeño de salir del lugar inferior en que yace, para elevarse 
á una esfera superior y adecuada á las condiciones de su vida 
especial, por más que los batraquíos en der redor suyo le convi-
den con cantos voluptuosos á darse por contento con el mullido 
lecho del placer á donde ha ido á parar . El hombre cesaría de ser-
lo, si fuera posible que los goces de la sensualidad satisficiesen 
todos sus apetitos. Sin embargo, no es necesario probar que esto 
es precisamente con lo que la filosofía del porvenir nos brinda; 
pues esta pseudofilosofía, que no admite otra realidad que la sen-
sible, no pone otro fin á las aspiraciones de la civilización que la 
mayor comodidad posible para la existencia animal de los que ca-
minamos sobre esta t ierra. P e r o cultura que no se cifra en nin-
guna otra realidad que esa, ¿merece llamarse humana, y no más 
bien brutal? A los necios, pues, vaya el empirista á perorar les 
ace rca de la dignidad del hombre, y razón tendría Mcfistófeles 
para decir con sonrisa sardónica: 

•Er ncnnt 's Vernunft und braucht's allein, 

Ura thierischer a is jedes Thier zu sein '.» 

' El hombre llama razón esa facultad, y no Ir sirve sino para ser más bruto que ningún bruto 
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Influjo y miras de In a lmof ía empírica. 

56. Sin i n c u r r i r en exagerac ión , podemos a f i rmar que la filo-
s o f e e m p í r i c a s e nos p resen ta como un re t roceso , aun comparada 

on los P r imi t ivos o r ígenes de la filosofía, pues veda a l hombre 
p n e t r a r con la m e n t e en la es fera super io r i los sentidos, y le se-
ü a H como idea l sup remo el goce mater ia l ba jo es ta o aquel la tor-
I 1 s n filosofía, t iene a c a s o esperanzas de p rospera r e n e l p o r -
" n i r * A m e n u d o se suele oir dec i r que todo el desenvolvimiento 
d - l i s t e n d e n c i a s m o d e r n a s d ivorc iadas del cr is t ianismo marcha 
S e l m o n i s m o filosófico y la metaf ís ica de la i rrehgtóri P rec i s -
mente son los p a r t i d a r i o s de l empir ismo los que manifiestan temo-
r s e que l a Sociedad h u m a n a debe ir p r epa rándose al diluvio de 
na les con q u e la a m e n a z a n las doctr inas metaf ís icas del monismo 
con temporáneo . «Sí, señores , exc lamó ViRcnow en la asamblea 
de los sab ios n a t u r a l i s t a s reunidos e „ Munich: puede que 4 a lguien 
le d é r isa p e r o la cosa e s muy ser ia : yo deseo que la teoría de 
a descendenc ia n o t r a i g a á nues t r a pat r ia todos los h o r r ó l e 

t e l a s s e m e j a n t e s han causado en la repúbl ica vecina. Mfrese 
es ta t eo r ía por t odos sus lados, s iempre t endrá uno muy temiMe , 
como se la desa r ro l l e con lógica; y no habré i s dejado de adver-
til- señores , q u e h a y lazos que la unen con e l social ismo , 

v e r d a d , s i m i r a m o s bien la si tuación r e a l de los tiempos 
po, : que p a s a m o s , no e s t amos c i e r t amen te en condiciones de des-
vLrtuar por n i n g ú n lado los t emores de . sabio ber l inés . Los pel -
a r o s que c o r r e la sociedad, son, en efecto, g r a v e s é >nn»ncntes. 
Mas -quién no echa de v e r que lo que bulle en las cabezas de os 
jefes del socia l i smo, son las fantas ías de HAECKEL y los conceptos 
del empi r i smo d e l S r . VIRCHOW mismo? L'asemos una b r e v e revista 
á los e l e m e n t o s d isolventes que fe rmentan en la sociedad contem-
poránea , y v e r e m o s que sus re laciones con la filosofía empírica 

son ín t imas . . 
Tenemos en pr imer l u g a r la ciencia l ibre como conocida guia 

en los t a l l e r e s donde s e p r e p a r a e l de r r ibo del edificio social exis-
tente E s t a l i be r t ad no vale pa ra af i rmar dislates químicos o tísi-
cos. no vale p a r a nega r el t e o r e m a de P i tágoras , pe ro si va l e pa ra 
e l t e r r eno t r a s c e n d e n t a l , en el cual se es tablece la l iber tad hasta 

como pr inc ip io . ¿Por qué? P o r q u e no h a y en él ve rdad que reco-

nocer . Filosofía empírica. 
Vienen en segundo luga r las g r a n d e s "aspiraciones nacionales- . 

N a d a habr ía que r ep l i ca r , si fr ivolos déspotas sac iasen en nombre 
del Es t ado su egoísmo y los capr ichos de su t i ránico a lbedr ío en 
mil lones de súbditos, y si és tos con i r rac iona l sumisión sacrifica-
sen á los p o d e r e s nac iona les sus convicciones y su conciencia . 
¿Porqué?.... Porque en el t e r r eno de la exper iencia t e r r e n a l e l Es-
tado es lo m á s imponente ante lo cual todo lo d e m á s debe re t ro-
ceder . Filosofía empírica. 

Mencionamos en t e r c e r l uga r la fiebre revoluc ionar ia sedienta 
de "cul tura , , que con la t idos más y m á s ace le rados c i rcula por las 
v e n a s de la gene rac ión p resen te . La ciencia empí r ica es revolu-
cionaria por su or igen, no sólo en orden á lo existente, sino m á s 
a ú n contra las re lac iones del hombre con el mundo suprasensible . 

No pa rece sino que la fiera quiere sacudi r todo lo que e leva a l 
hombre hacia lo alto, todo lo que aún sustenta e l o rden social-
Cicr to que se nos repi te sin cesa r , y que el eco lo r epe rcu t e en mil 
par tes , que la " cu l t u r a , no v a contra la Iglesia ni el cr is t ianismo. 
P e r o en t r e tanto , exige que el cr is t ianismo renuncie á su legít ima 
influencia sob re el o rden c o n c r e t o d e la v ida , y o to rga á la filosofía 
empí r ica el derecho de e s t ab lece r en ade lan te los-puntos de vis-
ta con que regu la r , de jada a p a r t e la rel igión de l Crucificado, la 
v ida real , concediendo al cr is t ianismo so lamente facu l t ades pa ra 
l lenar , n n i d o con la poes ía , las neces idades de los corazones sen-
sibles. D e la ig les ia e spe ra es te espír i tu moderno , p r imero , que 
renunc ie á la pretensión de poseer en su fe una v e r d a d objet iva y 
se con ten te con se r una denominación rel igiosa cua lquiera , ni 
m á s ni menos que las demás; segundo, que se limite á s e r un es ta-
b lec imiento públ ico y pr iv i leg iado por el Es tado p a r a la satisfac-
ción de las i lusiones sen t imenta les . No necesi tan de comentar io 
t a les ex igenc ias , que fo rmuladas por aquella filosofía que no reco-
noce nada m á s sublime que el hombre , considerado por su par te 
ex te r io r y animal , impl ican la negac ión m á s f r a n c a del cr is t ianis-
mo y de la Iglesia que puede imaginarse . A b r i d los ojos y ve ré i s 
has ta dónde se ha extendido ya la opinión de que la rel igión se 
d e b e cotizar ún icamen te por la utilidad tempora l que apor te y los 
in te reses t e r r e n a l e s que produzca. Filosofía empírica. 

E s t e exclusivismo d e l in te rés t e r r e n a l mismo, es el a g e n t e 
cua r to de la cul tura : el p rogreso vert iginoso, cuyos idó la t ras no 
adoran o t ra cosa que nuevos medios de comunicac ión , n u e v a s 
fuen tes de r iqueza, n u e v a s comodidades pa ra la v ida material 
culto muy na tu ra l en la Filosofía empírica. 

Adhié rese á es te fac tor , como el b a r r o á la rueda , la quinta po-
tenc ia de la cul tura moderna : esos v iv idores casquivanos y nume-
r o s o s como los g ranos del polvo que s e posa sobre el piso de las 
ca l l es , que no quieren se r turbados en la embr iaguez de su s sen t i -



dos ni en sus operaciones financieras. Es tas exis tencias vegetales 
nadan, como las a lgas sobre el agua es tancada , en la filosof.a em-
pírica, según la cual á la vida rea l no deben apl icarse otros prin-
cipios que los uti l i tarios. 

Sigúeles en sexto lugar la turba sin número de los semi-erudi-
tos que van con l a corr iente y repiten lo que oyen, y leen los grue-
sos volúmenes de IIAECKEL con la misma devoción que la hlosofía 
de lo inconsciente. Pero dígasenos, ¿qué ent iende esa gente del 
monismo mccaníst ico del DARWIN" de J e n a ó del real ismo tras-
cendental de lo inconsciente? .Qué l es va ni les viene con los 
promammalia, cordonios y gastrea de IIAECKEL? ¿Qué compren-
den del idealismo crit ico de KANT* de LASGE? ¿Qué sacan de ahí? 
\ -ada. sino que se les v a la cabeza cuando quieren t oca r á lo que 
sobrepuja á los sentidos. Todo eso no forma p a r a ellos mas que un 
sublimado de filosofía empírica, que les expide una patente para 
p a - a r la vida contentos con lo que ven y oyen y huelen, sin cuidar 
de lo que no puede cambiarse por metál ico ni d i s i ru ta r se con la 
ca rne . 

En séptima fila, como en fondo obscuro, f o r m a n los batallones 
rencorosos de los demócra t a s socialistas. L a filosofía empírica 
t iene la par t icular idad de que es facil ísimo hacer la popular , tanto 
para el «público i lus t rado , como p a r a las masas de los obreros. Si 
contemplamos es tas c lases del pueblo que, como dice LANCE, se 
van elevando á la conciencia de un dest ino más alto, acabaremos 
de ver c la ramente que esa filosofía tiene un porveni r . ¿Qué es, en 
efecto, todo el círculo de l a s ideas anarquis tas más que filosofía 
empírica? Si todo lo t rascendenta l nada va le p a r a la vida real , si 
el hombre y él solo es la fuente de todo derecho , á qué tener aún 
por s a g r a d a s l a s ideas que nacieron en la es fe ra metafís ica, las 
¡deas de autoridad, de recho y propiedad? ¿Por qué nohemos de tra-
tar de levantar sobre l o s escombros del orden social cr is t iano otro 
paganoene l que los hombres , sin distinción a lguna de r angos entre 
los individuos, se r e p a r t a n los goces de la vida cual best ias de ra-
piña de clase superior? Cuestión de t iempo n a d a más . 

I láse l lamado filosofía del porvenir á l a filosofía empír ica. Muy 
bien, pues vivimos en un período cuyas c reac iones todas llevan 
el ca rác te r de obras sin t e rmina r y t raba jos por acaba r , ó bien 
nos aprox imamos á una per ipecia que v a á t r a s t o rna r todo el orden 
vigente . En épocas tales , l a s mi radas se dir igen de por sí i lo por-
venir . Estado del porven i r , música del porvenir , re l igión del porve-
nir: ¿por qué no había de hablarse también de filosofía del porvenir? 
Con igual razón podr ía apel l idarse la filosofía en cuestión filosofía 
del tiempo presente , filosofía de actual idad, pues ahora y a estábas-
tante madura p a r a r e c o g e r en su seno todas l a s filosofías que la 

moda autoriza, y p a r a encaminarse con ellas hacia el mismo fin; 
bas tante llana es p a r a s e r entendida por todos; bas tante substancial 
para da r a l imento al odio más rabioso á la Divinidad; bas tan te 
ag i t ada para levantar olas que cubran, como en otro t iempo en el 
l ago de Genezare t , la barquil la de la verdad crist iana. 

E l contentarse con el mundo visible, es principio fundamenta l 
de la filosofía empírica, que fe rmenta y bul ley sube en todas las ca-
pas de nues t ra sociedad como principio de revolución. Permí tase-
nos recomendar á la consideración del lector estas pa labras de 
F . A. LANGE, escri tor tansimpát ico á las clases i lustradas: "Por to-
d a nuestra época se extiende como r a s g o principal la espectación 
de una re forma grandiosa}- fundamenta l , aunque tal vez l en t avpa -
cffica, de todas las opiniones y de todos los ó rdenes . Siéntese que 
ahora ba jaa l ocaso la Edad Media, y que la r e fo rma protestante y la 
revolución f r ancesa misma no han sido acaso sino rayos crepuscu-
l a r e s de una luz nueva '.„ ¿Cuálha de ser el f ruto de esta revolución 
universal? Dice STRAUSS en sus contemplaciones sobre Juliano: "Lo 
que Jul iano quiso sa lvar de lo pasado, e s t á mater ia lmente emparen-
tado con lo que nos va á t r a e r el porven i r , á saber : el humanismo 
libre y harmónico de Grec ia y la vir i l idad del romano que en sí pro-
pia descansaba, ideal á que estamos luchando por volver á t ravés 
d e los la rgos tiempos medios del cristianismo; sin desechar las ad-
quisiciones in te lec tualesy científicas que nos han legado, . YCzoi.-
BE nos enseña que el "humanismo harmónico , equivale á esa filoso-
f ía que confina al hombre á sus cinco sentidos, y que la "virilidad 
que en si propia descansa , se consigue á t rueque de desentender-
se de todo conocimiento que es té fuera de la empírica. E l mismo 
CZOLBE nos dice: "Es p rueba de presunción y vanidad el empeño de 
enmendar el mundo cognoscible inventando otro metafísico. Cier-
tamente el no contentarse con el mundo de los fenómenos e s una 
debilidad moral '.„ En un escri to pos t e r i o r 5 dec la ra que se s iente 
moralmente obligado á darse por satisfecho con el orden natural de 
las cosas. Mas tendr íamos que l lenar un l ibro si quisiéramos com-
probar con citas, que todos los diversos grupos de los filósofos em-
píricos no sólo t ra tan de echar sobre las tendencias des t ruc toras 
de la cultura moderna el ropaje del deber moral , sino que se inten-
ta proclamar como dogma de esta civilización la antítesis m á s 
opuesta en t re la moral crist iana y racional hasta ahora vigente, y 
l a ética sensual del porvenir , es tampando ora con floreos retóri-

' Loe. cit. p&g. icg. 
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eos, ora con de sve rgonzada f ranqueza , el es t igma de inmoralidad 
sobre el culto de Dios, y glorif icando el pecado como estét icamen-
te bello. Ex t rav íos q u e l legan has ta tal punto, no se explican sino 
considerando que el òdio sa tán ico contra Dios y la virtud, que en 
c ier tas épocas a rde con m a y o r in tens idad que en tiempos ordina-
r ios y estimula á l a violencia , ha buscado una fó rmula científica 
en nuestro siglo y la h a encon t rado en la filosofía descri ta , dedica-
d a á su servicio. 

3 ? . Sin duda es te poder q u e la filosofía empírica ha con-
quistado, represen ta u n triunfo. P e r o no nos dejemos desa len tar 
n i engañar por él, p u e s en la historia del cristianismo más de 
una vez el e r ro r h a puesto, t ransi tor ia y apa ren temente ven-
cedor, sus p lan tas sobre la cerviz de la ve rdad subyugada . 
¿Se rá , pues, d u r a d e r o el éxito d e la filosofía empírica? FEDERICO 
STRAUSS nos ha h e c h o fácil á los crist ianos contes tar á ta l pre-
gun ta , comparando, como v i m o s , con la civilización contempo-
ránea la de la época de Juliano el Após ta ta . A u n sin ser cristiano, 
solamente se puede a s e g u r a r el t iempo que dura un g ran incendio, 
al dominio inminente de la filosofía de la „cul tura , , á la nueva 
luz cuyo albor ha sido, según expres ión de T. A. LANCE, la revolu-
ción f r ancesa . Su poder consiste en el de la pura negación. 

T r e s siglos há s e r o b ó con engaño al pueblo su fe catól ica, con-
se rvando a lguna que o t ra apar ienc ia de ella; desde fines del 
siglo pasado se a fanan por a h o g a r el cristianismo en la vida de 
los pueblos, conservando a lgunas fo rmas crist ianas; ahora se tra-
t a de pr ivar con igual f r a u d e á la humanidad pensadora de toda 
filosofía, conservando su especioso nombre . Pues ¿qué hace la 
filosofía empírica sino veda rnos toda filosofía, prohibiéndonos 
medi tar seria y o rdenadamen te sobre la causa de l a s realidades? 
Quien crea qué no e s daño g r a v e nega r la filosofía en este senti-
do, r ecuerde que el med i t a r sobre el o r igen del mundo, e s para el 
hombre una neces idad na tu ra l t an forzosa, que ninguno ha podido 
subs t raerse á ella p a r a s iempre . De nada nos sirve ag rupa r y clasi-
ficar los fenómenos; a lgo hay que nos manda ir más ade lan te y des-
cender más abajo . Obsérvese si no á los filósofos de la cultura mo-
derna cómo force jean para b o r r a r desu espíritu todo conocimiento 
metafisico. Ellos son la prueba m á s convincente de que las cuestio-
nes del porqué, de dónde y para qué surgen, con el poder de un ins-
tinto s iempre vivo, dé lo más profundo de la esencia humana . Dígase 
lo que se quiera, el hombre e s un sér más que sensitivo. Que repri-
m a n ' c o n medidas de t e r ro r todas esas p regun ta s p ro fundas que 
revelan la existencia de un e lemento metafisico en el hombre, 
como el per fume anuncia la fior: no t a rda rán en r enace r ; y así 
como la agu ja del imán, después de cuantas oscilaciones haga, 

vuelve á su polo, el hombre cede s iempre á la a t racción de esos 
signos de interrogación que piden con imperioso ademán una res-
puesta que no envuelva contradicción. 

E s t e h e c h o s e p r e s e n t a á todoel que quiera observar , que no sólo 
á los aristotélicos y crist ianos. Asi SCHOFENHAUER dice, con mucho 
acierto: "La necesidad metafís ica del hombre surge de la admira-
ción que nos causan el mundo y nues t ra propia exis tencia , impo-
niéndose al entendimiento como un enigma cuya solución ocupa 
sin cesar á la humanidad. Sólo.al bruto, que no piensa, s e le f r an -
quean el mundo y la existencia de por si. Mas p a r a el hombre 
son un problema que t r ae perp le ja , en algún intervalo lúcido, á 
la' inteligencia más ruda y limitada; p e r o que con tanta mayor cla-
r idad é insistencia se plantea en la mente de cada uno, cuanto más 
i lustrada y discreta es ella, y cuanto más mater ia l p a r a pensar se 
h a ido atesorando p a r a el estudio ' . , 

Y si el hombre noprevenido y bien intencionado, hubiera de con-
fesa r que no h a y contestación segura á esas preguntas , l a exis-
tencia humana se r í a una f a r sa inventada y represen tada por locos, 
un inf iernode Tántalo, ó para emplea r una f rase de SCHOFENHAUER, 
"un episodio que sin provecho alguno nos desper tar ía del reposo 
celestial d é l a n a d a . . 

L a filosofía empír ica as ienta , pues , una negación nada m á s de 
l a na tu ra le ra humana tal como es, y r e b a j a al hombre á la con-
dición de un bípedo a tormentado por sórdida codicia y loca ambi-
ción, distinto de sus pr imos hermanos cuadrúpedos sólo por un 
g rado más alto de refinamiento en el gozar . Una filosofía tal es, 
sin duda, fuen te de energía , pero de la energía del b á r b a r o que 
atropella desa ten tado l as nobles producciones del a r te ; enciénde-
se también el entusiasmo en e l la , pero es el entusiasmo de la fiera 
que se embr iaga en la sangre y se goza en los a y e s de la víctima 
despedazada. 

Con vivo dolor lamentamos que no todos los pensadores cris-
tianos se emancipen de la estimación de la ciencia empírica, tal 
como hoy está en boga , s iendo tan evidente que el culto que en 
estos tiempos se t r ibuta á la experiencia , es hostil á la religión y 
á la verdad . T rá t a se , no sólo de reconocer el valor , muy est imable 
por cierto, de esta ciencia, sino además se pre tende en t r ega r l e el 
monopolio de toda ciencia, por razones que no son ni t í tulos de 
honra ni fuente saludable para la humanidad. Nuestra época no 
quiere ser tu rbada por nada en los goces voluptuosos de este mun-
do, porque reconoce que la reflexión que excede de la experien-



cía sensit iva e s el camino que conduce al principio y fin de todas 
las cosas, á Dios. Eso teme, por esto a la rdea con tanto es t ruendo 
con las ciencias empír icas , y presume tanto de sabta, porque tiene 
que encubr i r la carencia de la sabidur ía legí t ima que ella de adre-
de repugna . 

C A P Í T U L O 111 

La razón de ser de l a a n t i g u a filosofía n a t u r a l . 

§• I-

¿La verdadera filosofía, se debe esperar del porvenir? 

5 $ . Los principios íntimos y activos de la actual per turbación 
moral, se hallan, según hemos visto, en el positivismo, en aque-
lla filosofía que no autoriza sino lo que aprehenden los sentidos, 
que no reconoce otro principio o rdenador de la vida que las consi-
derac iones t empora les , y que re lega los bienes ideales al r a n g o 
de medios auxi l iares para el fomento de los in tereses mater ia les . 
E s t a observación aflige tanto más , cuanto que no se puede menos 
de conceder que tal modo de pensar s e propaga con rapidez epi-
démica . "Es ta nueva generación quiere gozar y hacerse va ler en 
el mundo vis ible , dijo ENRIQUE HEINE en una ca r t a á VARNHAGEN 
DE ENSE respec to á LASALLE; y en efecto, no da ta sólo desde ayer 
ó an teaye r el que la generación que b a j a de las tablas, s e horrori-
c e de la frivolidad de la que sube á sustituirla e n ellas. El mate-
rialismo semeja e n su rápido progreso á la ola gigantesca que 
avanza rugiente hacia la roca puesta en medio de su cauce. L o s 
cr is t ianos contemplamos el porveni r tranquilos y confiados: ni nos 
ex t rañamos del f r agor de la corr iente , ni desconocemos la roca 
que l a conver t i rá en burbuj i l las l igeras é impotentes. 

Sin embargo, no hay período tan malo que no ofrezca algo bue-
no de donde el bien pueda a r r anca r . Al juzga r á los hombres y l a s 
épocas, la observación del predominio del mal no debe inducirnos 
en el e r ro r de desdeñar lo que hay de bueno, por escaso que sea . 
E n t r e los puntos de part ida que en nuestros tiempos pueden to-
m a r s e p a r a volver al camino recto, contamos el ansia de mayor 
profundidad, que se vuelve á desper ta r en los que se dedican á los 
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estudios científicos, c o m o q u i e r a q u e el med i t a r diligente y orde-
nadamen te sobre la c a u s a m á s p r o f u n d a y u t ima de las co»a<eso 
es filosofía. A la filosofía, en e s t e sent ido de la pa>abra t. nd t 0 . 
das las ciencias m o d e r n a s , q u e h a s t a ahora se iban perdiendo en 
las apar iencias y en l a m a t e r i a . «E l movimiento filosófico, dice el 
ca tedrá t ico W U L T ' , q u e p r inc ip i a por las c e n c í a s especial s, es 
a, vez más impor tan te q u e todo lo que acontece actualmente en 

el ter reno de l a filosofía profesional , , ; y después de exponer e te 
pensamiento con r e s p e c t o á la Teo log í a , á l ase , cnciassoc , ales, á l a s 
invest igaciones h i s tó r i cas , l a filología y las matemát ,cas , prosigue 
así- "Pe ronohan sido m e n o s i n v a d i d a s por la filosofía aquel las cien-
cias que no h á mucho d i s t a b a n m á s que ninguna de ella, las mis-
mas que, sin que yo lo s u p i e r a n i lo deseara , me l levaron á m, pro-
pio al campo de la filosofía: de l a s c e n c a s na tura les hablo. cCómo 
se hubieran a sombrado ve in t e a ñ o s ha, de tropezar con el problema 
del conocimiento en m e d i o de u n a obra puramente física? ¿O como 
les hubiera parec ido pos ib le que u n catedrát ico de física sintiera la 
necesidad de da r se á si y á sus d isc ípulos cuenta de los principios 
lógicos de su c ienc ia e n una lecc ión especial? Con más ó menos cla-
r idad, se reconoce g e n e r a l m e n t e h o y día, que no bas ta en las cen -
cías na tura les desc r ib i r y c o m b i n a r los fenómenos, sino que al fin 
se t ra ta de a r r a n c a r l e s e l mis te r io de su por qué.. . De esta manera 
se oven preguntas filosóficas en t odas las r a m a s de la ciencia, y el 
progreso de l a s i nves t igac iones especia les y a h a dado a luz vanos 
resultados de g r a n i m p o r t a n c i a e specu la t iva , p iedras de sillería 

para la construcción de u n s i s t ema cósmico, que por hn se rá oficio 
de la filosofía poner e n o r d e n y j un t a r l a s , . Todavía no puede de-
cirse que es te espír i tu filosófico s ea una corr iente que domine el 
mundo, pero es el p r inc ip io de m a y o r recogimiento inter ior , que 
si no fal ta la s incera vo lun tad , puede facil i tar á nues t ro misero y 
ex t rav iado t iempo la vuel ta ;á l a senda desprec iada de la verdad, 
única . 

5 9 . Óyese á m e n u d o que e n el es tado actual de las ciencias 
aún n o d e b e e s p e r a r s e ningún esc larec imiento sat isfactorio de las 
cuestiones que susc i tan , sino que h a b r á que agua rda r todavía al-
gún t iempo con pac ienc ia . ¿Y p o r q u é ? Mientras l a s ciencias expe-
rimentales no h a y a n l l egado á s u pe r fec to desarrollo, dicen, no 
debe hablarse de la filosofía, hija del porvenir . Xo queremos negar 
que esta receta de medic ina f u t u r a tiene cierta apariencia de ra-
zonable desde el pun to de vis ta de la filosofía empírica. Pero la 
sana razón la r e c h a z a con decisión. Hasta t ene r presente que la fi-
losofía debe salir del mundo fenomenal y discutir hechos inacce-

En el discurso inaugural de 31 de Octubre de 18;«. Lciprig, Eagclmann. 

sibles á la exper iencia di recta , cuales son la rea l idad de la subs-
tancia , la indivisibilidad del alma humana, la existencia de la justi-
cia distr ibutiva y otros, para que no se v is lumbre s iquiera la razón 
por qué la filosofía ve rdade ra h a y a de salir del seno del porvenir , 
y deba a g u a r d a r á que l as ciencias exper imenta les hayan termina-
do su desarrollo; ni se ent iende por qué la filosofía necesite p a r a 
l legar á la profundidad que su cometido exige , de una base t an an-
cha y e laborada con tanto lujo como los empir is las presumen; y 
menos aún se comprende de qué manera la solución de l a s cuestio-
nes filosóficas capitales, como la de la existencia de un Dios distin-
to del mundo, la inmaterial idad del alma, la creación del universo, 
hayan de depender del desenvolvimiento completo de la empír ie , 
ni que la deficiencia de la física, de la química y de la fisiología 
t enga la culpa del tohuvabohu grotesco en cuyo remolino los filó-
sofos se devoran mutuamente como los infusorios en una go ta de 
a g u a descompuesta . 

Xi s iquiera p a r a el descubrimiento de l a s leyes na tura les ha 
sido preciso profundizar y ensanchar t an to la observación y el 
exper imento, aunque son necesar ios para es te resul tado. "La in-
teligencia cientifica„, dice TYNDALL "se p a r e c e á una l ámpara 
q u e 110 a rde ni a lumbra antes de encenderse la mecha de l a ob-
servación y del exper imento . P e r o l a luz que i rradia del foco lu-
minoso, puede, g rac ias á la vir tud innata del espíritu, supe ra r 
millones de veces el poder lumínico de l a mecha de donde salió. 
Puede afirmarse, en efecto, que ambas luces están en proporción 
inconmensurable .pues unos cuantos hechos insignificantes y aisla-
dos bas tan para que el espíritu que impres ionan , conciba prin-
cipios de aplicación y extensión inmensas , . El Dr . PFEIFFER re-
cuerda en su excelente t raba jo sobre "las relaciones ha rmónicas 
e n t r e la escolástica y las ciencias n a t u r a l e s , q u e la exact i tud de 
es ta confesión es comprobada por la historia de las ciencias, y 
pa r t i cu la rmente de las naturales . "En la mente de los descubrido-
r e s geniales de ve rdades nuevas y fundamenta les , en la mente de 
l o s A R Q U Í M E D E S , G A L I L E O , N E W T O N y H D Y G E X S , l a s p r i m e r a s i d e a s 

de sus ce lebérr imas revelaciones científicas nac ie ron á la vis ta de 
fenómenos aislados y muy comunes , . Y con razón añade: "No sólo 
en los corifeos ingeniosos de las ciencias naturales , sino también 
en los de la filosofía, observamos que ni.la cantidad ni la cal idad 
de los hechos examinados, sino la penet rac ión y sagac idad con 
que se definen y aprovechan, son las propiedades decisivas cuan-
do se t ra ta de hal lar las verdades fundamenta les . Es to especial-

' L<J >'...' [Das Lithi.Sfchs Vorltsmgen). Trad. por Wiedejnaaa. Bruosnnclc, 1876, p. 136, 
a Augíburgo, 18S7, P..39. 



mente debe decirse, en punto á la filosofía, respecto del principio 
de la escolástica tomista. El estado imperfecto del saber empírico 
de aquella época, c o m p a r a d o con los vastos conocimientos de la 
moderna , no ha impedido á sus pensadores reconocer y aplicar los 
principios capi tales de la especulación. Los hechos experimenta-
les de los que el entendimiento humano par te para apodera r se de 
aquel las ve rdades fundamenta les con suficiente s egu r idad , son 
bas tante conocidos de la humanidad desde hace mi l lares de años. 
Ni el telescopio ni el microscopio a r ro j a rán más luz sobre la cues-
tión de si hay un Dios ó no. Que el mundo ha sido c r eado por Dios, 
no se aver igua en la r e t o r t a del químico. P a r a aprender si el prin-
cipio que an ima al cuerpo humano, sobrev ive á la m u e r t e de este, 
si le sobrevive como subs tanc ia ó, según la ocurrenc ia genial de 
UONVE, como "haz de i d e a s , , no he de e spe ra r á que el anatómi-
co haya disecado c a d a músculo, á que el fisiólogo haya examina-
do cada nervio, ni á que el "psicólogo fenomena l , t enga clara y 
comple tamente es tablec idas las leyes que dice r igen la asocia-
ción de ideas, el desarrol lo de opiniones y convicciones y la germi-
nación y crecimiento de la a legr ía y del a m o r , . 

No por eso decimos que para la s u e r t e fu tu ra de la filosofía sea 
indiferente el desar ro l lo próspero de las ciencias empí r icas espe-
ciales; pues ahora mismo vemos que el espíri tu humano, nueva-
mente persuadido de que las cuest iones que n ingún hombre pen-
sador deja de p l a n t e a r , no hallan solución en el laboratorio, con 
más ansioso a fán vue lve á la especulación. Sin embargo , esto se-
r ía poco. Es de e s p e r a r además que la multi tud de conocimien-
tos empíricos o f r e c e r á l a s más val iosas i lustraciones de las ver-
dades hal ladas p o r la m e r a meditación filosófica ' . 

En par t icular la filosofía física, entendida como aprovecha-
miento más exacto y explicación más profunda de los hechos na-
turales , podrá a l c a n z a r un grado de perfección como los tiempos 
pasados no lo han conoc ido. 

I No vacilamos en subscribir aserciones como isla, que es de Loras: .Ni aun para las disquisi-
ciones que deseamos se lleven adclame sobre el conjunto del mundo, el concepto de su ordenación V 
el verdadero ser, eaas Investigaciones, limitadas por entonces í ios fenómenos, han sido infecundas. 
Debemos, por el contrario, £ la investigación empírica y á ao interpretación matemática, las toicas 
;dcas eiactas de la magnitud >• organiaación del universo, sobre el ne>o de causas y electo, que en 
¿i s e realiía, sobre el circulo cerrado de fenómenos reales que mutuamente se compensan V equili-
bran: hechos aíin no interpretados por cierto, pero hechos indudables, cuyo conocimiento ha dado a 
ia filosofía, para la eaplicación del orden universal, una base absolutamente distinta de la que pudo 
abstraer en la antigüedad de sus propias suposiciones sobre la esencia necesaria y el ser verdadero. 
No es todo saber los hechos, pero mucho es*. (Microcosmo!, j .» «dic, t. III, p. aaS.) 

Peto no menos motivada que este reconocimiento del valor de la empiric es la espetania que el 
autor espresa al terminar su sistema de lógica, de «que la filosofía alemana con más moderación y 
reserva, aunque con igual entusiasmo, vuelva siempre a ensayar el comprender el curso del mundo, 
y no sólo el calcularle. (System der rkiiosopMe, 1.1. Leipeig, Hirgel, 1874.) 

Puede , pues, exis t i r ía v e r d a d e r a filosofía á pesar del deficien-
te desarrol lo de las ciencias exper imenta les ; ¡pero existe en 
real idad? 

§• TI 

Ojeada retrospectiva. 

«O. Desde que el infausto cisma protes tante des t ruyó la uni-
dad de l a s naciones occidentales y al lanó al vulgo i lustrado el ca-
mino p a r a la fr ivolidad empír ica en los círculos alejados del te r re-
no firme que sostenía las gene rac iones de los t iempos pasados, 
los hombres de sent imientos nobles y pensamientos e levados han 
protestado ya va r i a s veces cont ra el progreso incesante del mate-
r ia l ismo y la sensualidad que domina en los t raba jos intelec-
tuales. Aqu í no hemos de mencionar más que aquel ensayo de 
reacción que, par t iendo del pensamiento humano, originó la filo-
sofía idealista moderna en f r en te de la tendencia real is ta de la 
filosofía empír ica. Nació es ta filosofía ideal is ta e n la cabeza del 
f r ancés RENATO DESCARTES, pero t rasplantado su germen, pr imero 
á los P a í s e s Bajos, y luego á Alemania , se enseñoreó de las c lases 
que beben el saber en las Univers idades , y por fin se desarrol ló 
como elemento de la vida humana . 

En Aleman ia encendió e sa filosofía su lumbre ra m a y o r en la 
f r e n t e d e M A N U E L K A K I . 

El problema propuesto e ra c laro y determinado; t r a tábase de 
reconquis tar y devolver á l a s v e r d a d e s t rascendenta les el va-
lor objet ivo de que habían sido despojadas. Veamos de qué ma-
nera el pensador regiomontano ha desempeñado esa idea. 

Después de a s e v e r a r q u e la idea que le guía, es poner fin á las 
tenta t ivas inseguras en la metaf ís ica , ¿qué hace? Pues hace sa l i r 
todo lo objetivo meramen te de las condiciones del sujeto, es decir , 
despoja nues t ros conocimientos de todo contenido rea l , é instala el 
subjet ivismo pro tes tan te e n la filosofía. As i pues, como KANT hizo 
lo cont rar io de lo que le incumbía hace r , el resultado que alcanzó, 
ta l como está delante de nues t ros ojos, e s d i rec tamente opuesto 
al que apetecía . ¿Acaso han sido j amás tan genera les d ichas 
" ten ta t ivas , en la historia del pensamiento humano como en las 
filosofías que se inspiraron de un siglo acá en el pensamiento ca-
pital de KANT? Creemos que podemos contar con la anuencia del 
lector para dispensarnos de la desconsoladora t a r ea de escribir el 
ca tá logo de todos los ca tedrá t icos y pensadores que en todas 
pa r t e s s e ponen mutuamen te en berl ina haciéndose competencia 
inaudita con el encomio d e sus propios géneros filosóficos como 



únicos l eg í t imos y v e r d a d e r o s . E n c u a n t o p a s a n d e l e m p i r i s m o , 
cada u n o o f r e c e u n a e s p e c i a l i d a d de m o n i s m o ó de i smo , ú o t r a 
m e r c a n c í a d e su p rop ia c a s a ; y c u a n d o aun f u e r a de la s ín t e s i s 
ca tó l i ca a lgu i en r o m p e u n a l a n z a p o r el t e í smo, se p o r t a c o n tan 
poca m a e s t r í a , q u e c a u s a l á s t i m a a l e s p e c t a d o r que v e á l a v e r d a d 
sa l i r t an m a l l i b r a d a de s u s t o r p e s m a n o s . T a l e s el p e r í o d o a c t u a l . 
¡Quién, pues, n o s q u e r r á c e n s u r a r , p o r q u e h u y e n d o por un m o m e n t o 
d e l t i empo p r e s e n t e , t an m a l a c o n s e j ado, nos p e r m i t i m o s h a c e r u n a 
excu r s ión r e a c c i o n a r i a á lo p a s a d o ? S i la v e r d a d f u e r a h i ja del 
t i empo , s e g ú n a f i r m ó BACON, y c o m o el e c o r e p e t i d o p o r m u c h a s 
v o c e s lo ha a p r o b a d o , s e r i a c i e r t o i r r a c i o n a l t oda m i r a d a d i r i g i d a 
a t r á s en b u s c a d e m e j o r c o n s e j o . P e r o l a v e r d a d no nace d e l t iem-
po, s ino es h i j a nob le d e e s t i r p e e t e r n a é i n m u t a b l e . M u c h o po-
d e m o s a p r e n d e r a ú n d e los t i e m p o s q u e h a n sido, y a q u e los va-
r o n e s q u e en e l los v iv ie ron , no s e d e j a r o n en s u t r a b a j o i n t e l e c t u a l 
d i s t r a e r t a n t o p o r l a o b s e r v a c i ó n y def in ic ión del m u n d o in t r inca-
d o d e los f enómenos ; y l a e s t i m a y a d m i r a c i ó n q u e t r i b u t a m o s jus-
t a m e n t e á todos l o s a d e l a n t o s q u e en e l t r a n s c u r s o de los t i empos 
se h a n consegu ido , son bien c o m p a t i b l e s c o n el a p r e c i o d e l a s 
g r a n d e s v e r d a d e s e n c o n t r a d a s p o r los m a e s t r o s d e l a a n t i g ü e d a d . 

« l . P o r lo d e m á s , n o e s t a m o s solos con e s t e p e n s a m i e n t o d e re-
c o n c e n t r a r n o s hac ia a t r á s , s e g ú n u n a f r a s e m i l i t a r m u y g rá f i ca . 
De d í a en d i a ha g a n a d o m á s t e r r e n o el p e n s a m i e n t o d e b u s c a r u n a 
filosofía p a r a el p o r v e n i r , v o l v i e n d o s o b r e i d e a s d e a n t i g u o abo-
lengo . P e r o s i n o s r e g o c i j a e s t a idea , e s de s e n t i r t a m b i é n q u e 
e s t a e s p e c i e d e r e a c c i o n a r i o s no h a y a e n c o n t r a d o h a s t a a h o r a 
el v a l o r d e r o m p e r el c e r c o h e c h i z a d o q u e los t i e n e ap r i s ionados . 
C o m o por u n e x o r c i s t a que e x p u l s a un e sp í r i t u ma l igno , as i c l a m a n 
por KANT, Ó s e a p o r aque l m i s m o c u y o s c o n j u r o s han e r i g i d o y for-
t i f icado la va l l a que los e n c i e r r a . " C o i n o u n e j é r c i t o d e r r o t a d o b u s c a 
u n a p laza f u e r t e , , d i c e P . A . LANGE ' , d o n d e e s p e r a p o d e r r e u n i r y 
o r d e n a r sus b a t a l l o n e s d i s p e r s o s , as í se oía—diez años h á — e n to-
dos los c í rcu los filosóficos c o m o cons igna d e l d i a : ¡ V o l v a m o s á 
KANT!... a u n q u e h a s t a los ú l t i m o s años n a d i e ha t o m a d o á pechos 
e so d e v o l v e r á KANT. ¿NO lo h a n t o m a d o á pechos? P e r o , ¿qué bien 
se e s p e r a d e esa r e t i r a d a ? P o r lo que c l a m a n es , s e g ú n e s o , p o r el 
c r i t i c i smo, el cual , a u n d e j a n d o á u n l a d o los del i r ios e n t r e t e j i d o s 
p o r d o c e n a s en l a t r a m a d e e s t e s i s t ema , r e c h a z a á los q u e nave-
g a n c o n p e l i g r o d e a n e g a r s e s in p i edad , d e l a p l a y a h o s p i t a l a r i a de 
l a r e a l i d a d p a r a q u e se h u n d a n en el ab i smo del e s c e p t i c i s m o filo-
sófico, c u a n t o m á s hondo t a n t o m á s h o r r o r o s o . L a s a l v a c i ó n nos 
ha de ven i r , s e g ú n eso, d e a q u e l l a filosofía q u e no n o s d e j a nada 

1 Historia del Materialismo [Geschichtc dis MattrMistHns). t. II. pág. I . 

s i n o la mis t e r iosa incógni ta de la r ea l idad , en cuvo d e r r e d o r o-jran 
en loca danza los e n s u e ñ o s sub je t ivos , de s u e r t e que p o d e m o s 
c u a n d o m á s d a r con la c a b e z a en la d u r a r ea l idad , c o m o el pez en 
la r e d o m a , q u e da v u e l t a s sin c e s a r á l a s p a r e d e s y en e l f ondo d e 
s u c á r c e l c r i s t a l i n a . A l a r g a n la m a n o p a r a a s i r s e de e s a filosofía 
q u e e s el m a l mismo q u e p a d e c e n , a s p e c t o que nos causa r í a 
r i s a SI el a s u n t o no f u e s e tan ser io; pues la filosofía a l e m a n a con-
t e m p o r á n e a no se p a r e c e poco en s u s e s f u e r z o s d e r e p l e g a r s e 
h á c i a su p rogen i to r K A N T - s í parva licet componere magnisM 
g a t i t o q u e se d e s c o y u n t a p o r m o r d e r e l p rop io r a b o . ¡Bonita m a -
n e r a d e r e p l e g a r s e ! 

o h l ^ " T f 3 " d C r e t r o c e d e r e s M P r o h a d a h a s t a la ev iden-
cia por el h e c h o d e q u e con c a d a pa so q u e se a d e l a n t a en el c a m i n o 

S r o S o £ T a a n a ' a U m e W a ' a W ? >" Í « s c f f i 
l e r o s i d e a l g o h a de s e r v t r n o s el r e t r o c e d e r , d e b e r e m o s r e t r o c e -
d e r h a s t a q u e nues t ro s p i e s d e s c a n s e n s o b r e t e r r e n o firme h a s t a 
q u e d e m o s c o n u n a filosofía q u e no a d o l e z c a d e l o s d e f e c t o s e í e n c i a 
l e s que p a d e c e n l a s filosofías del d ía . Ea , pues; a l e n t é m o n o s á 1 
r a r p o r e n c i m a d e l a g r a n va l l a d iv i sor ia de los t i empos p r e s e n ™ 
y pasados , n o con la in tenc ión d e d e s m e n u z a r l a s o b r a s d e un 
a u t o r con el b i s t u r í de l a c r i t i ca l i t e r a r i a , ó de p o n e r en solfa 

r e í r á , 0 S e S t H d Í - l e S n a t u r a l ! 
t r a b a j o m u y fáci l , s ino p r e g u n t á n d o n o s si la filosofía d e l a a n t i 

i r l l " C a S e n i V e i ° n S U S P a r t e s e senc ia l e s la ú^íica 
v e r d a d e r a a u n p a r a el po rven i r . E s t a filosofía t i ene e l p d X 
g io d e s e r la única q u e los sab ios d e t o d a s l a s t e n d e n c s ' n a ' 
mat izan, y q u e los s a c e r d o t e s de la c i e n c i a l ibre no t o l e r an en " 

moderaos ,„„ relatados por I j w w - s , , , ensenar como algcos 

salientes f rfl6cio ^ „ C o T ^ Z " -

liosa erando saltó «loa, vhaala se e - „ s - „ . k- • reconocida como > , , 
preocupación«, contra U T ^ ^ X Z ^ T " ~ * 
da contra el rá,tooce corría- . j . " 5 5 ' ' f ona palabra prononcis-



nar io hayan incurrido en los anatemas que se suelen lanzar sobre 
p i m i e n t o s faltos de método y saben Para recordar sólo a 
A D O L F O T R E N D E L E N B U R C , este sabio dice: «Es prevención común 
de los alemanes, que cada filósofo tenga que empezar por mano 
nroni *i A establecer un principio exclusivamente suyo, y un espejo 
u l l a d o ' por t a » R e c i a l para interceptar la imágen de, 
m u n d o Esto hace que nuest ra íi.osofía padezca de falsa o r ^ n a -
Udad que se valga hasta de la paradoja; aspirando en todo 4 la 
pecul ia r idad individual, v a perdiendo en consistencia, grandeza y 
un idad „ Y luego prosigue: «Debemos l ibrarnos de la prevención 
a l e m a n a de q u ¡ sea menester formular un p r inc^ .o nueve> en que 
b a s a r la filosofía del porvenir. El prmcipio esta hallado, está 
en l a filosofía orgánica fundada por PLATÓN y ARISTÓTELES y con-
tínuada por sus sucesores, y que deberá irse perfeccionando y 
a c a b a n d o á medida que se examinen más profundamente sus con-
cep tos fundamentales y sus diferentes aspectos, en relación reci-
p roca y constante con l a s ciencias reales '.„ 

L a filosofía de la antigüedad católica no es otra en sus princi-
pios y tendencias que la fundada por SÓCRATES y desarrollada por 
PL ATÓN V ARISTÓTELES, la que en los tiempos anteenstianos era ya 
e s t imada como la más insigne,}- luego desplegó "<¡"as sus flo-
r e s á la luz de la revelación cristiana, siendo como el tronco del 
t r a b a j o intelectual prestado por las clases más inteligentes y más 

s e r e n a s de la humanidad. 
« 3 . Si nos ocupamos en esta filosofía, no es para preguntarle de 

q u é modo hayamos de explicar este ó aquel aislado fenómeno 
na tu ra l , ni qué razones especiales expliquen este ó aquel hecho 
in teresante . Por curiosas que sean tales cuestiones, tenemos 
q u e de ja r á otros que hagan constar el provecho que las diferentes 
r a m a s especiales del saber natural han sacado de la ciencia an-
tio-ua, más á menudo desdeñada en este concepto que colmada 
de encomios exagerados, sin que la filosofía tenga interés algu-
no e n rectificar el aprecio que respecto de este punto se ha he-
cho de ella. En lo que nosotros tenemos que fijar la vista, es en la 
m a n e r a como aquella ciencia ha procedido al investigar las cau-
s a s y al hacer resal tar los principios en la esencia de las cosas 
na tura les : desde este punto de vista (el más importante y el úni-
co decisivo) afirmamos que la antigua filosofía ha dado la úni-
ca solución sostenible para todos los tiempos habidos y por ha-
b e r , solución que resiste á todo progreso con igual tenacidad 
q u e la tabla ó el teorema de Pi tágoras; afirmamos también que 

Disquisiciones lógicas [Legiscke Ur-tmuchuiiga'. prefacio de la cdic. F. IR-

ha indicado la verdadera solución en las demás cuestiones profun-
das, sin poner t rabas al espíritu investigador que quiera ahondar 
en algunas más obscuras que las otras. Así, sostenemos que todo 
examen sincero, cualesquiera quesean los rodeos y errores por 
donde se extravíe durante algún tiempo, debe llegar en las cues-
tiones fundamentales del saber á los resultados obtenidos por la 
antigüedad cristiana, igualmente que el colegial, por mucho que 
se devane los sesos, no hallará ningún resultado exacto que sea 
distinto del que sus compañeros averiguaron antes que él. Soste-
nemos además que el interés de la ciencia exige que se tome en 
debida cuenta la solución recomendada por la filosofía peripatética 
en toda cuestión importante, y más en estos tiempos en que sabios 
de primera talla han confesado l lanamente que no hay ciencia po-
sible sin contradicciones, ó bien, con palabras escuetas, que la 
ciencia ha hecho bancarrota . 

L a filosofía antigua no es, según lo que llevamos dicho, de 
ningún modo una momia que se deba desenterrar , ni tampoco el 
remate acabado de toda ciencia. Es el fundamento sobre el cual se 
debe seguir t rabajando; es la semilla que debe germinar . Y no sólo 
eso: en todas aquellas cuestiones que están en la superficie de la 
naturaleza, y piden ser ilustradas, sobre la acción de las fuerzas 
físicas, las nociones de los antiguos eran, en parte muy deficientes, 
en parte erróneas. ¿Ni cómo había de ser de otra manera, cuando 
escribieron en una época que no conocía sino las pr imeras ten-
ta t ivas de las observaciones y métodos que en numero tan in-
menso están á disposición nuestra; que tenía los más deficientes 
auxilios en lugar de nuestros instrumentos físicos, y ni soñaba si-
quiera con las análisis químicas y las mediciones y ponderaciones 
exactas que nosotros ejecutamos? No era posible evitar que la 
carencia de conocimientos exactos de la naturaleza arrojase su 
sombra aun sobre las cuestiones meramente filosóficas. Inundar de 
luz las verdades fundamentales hace tiempo conocidas en la cien-
cia católica con la riqueza de los detalles recién adquiridos; 
someter lo material, hasta ahora cultivado con tanta diligencia y 
grandeza, á la acción de lo espiritual: esta es la tarea grande re-
servada al porvenir. Dejemos que los hombres de ahora meneen 
la cabeza y se sonrían. El tiempo, afortunadamente sujeto á nin-
gún accidente, y otro vendrá que tome á su cargo esta honrosa 
cuanto fecunda tarea . 

Nosotros nos hemos propuesto sacar de la sombra á la filosofía 
aristotélica, examinando con su criterio los diferentes problemas 
fundamentales que actualmente ocupan á los sabios de todos los 
países. Preciso es, pues, que echemos con el lector una ojeada 
rápida sobre las doctrinas de aquella antigua filosofía física. 



M 1 S -cómo h e m o s d e a p r o x i m a r n o s s i q u i e r a á e s a c iene ia ant i -

, s opin iones de , s ig lo 

su o t r o l a d o s e ex t i ende . 

§. n i . 

¿ E S o l e r , „ I , peripatét ica « l é r e ü i d , con las c i e n c i a , e t n p i r i c a * 

« 4 L a razón por que la e iene ia m o d e r n a d e s p r e c i a de ante-

n e c r o l ó g i c o s q u e t i enen el a l a m b i q u e y l a r e t o r t a por fuentes 
ún icas v v e r d a d e r a s d e toda c iencia , que d ic iéndoles que «yerran 
t a n t o c o m o s u s a n t i p o d a s d e m a r r a s , los escolás t icos . A s c o m 
« t o s e n r e d a d o s en sus concep tos abs t r ac tos , s* batían con 
e o s ^ c o n o c e r ni e x a m i n a r nada f u e r a d e e l los aquel los 
apr i s ionados e n su r e d e m p í r i c a , no d a n v a l o r á na a que, no 
v e a n sus o jos , c r e y e n d o p e n e t r a r con e l los h a s t a el fondo de l a , 

C ° E n igua l s en t i do dice B. J O H N T L N P A L L : «Los v a r o n e s d e l a Edad 
Med ia se e s f o r z a b a n por u n lado i d e s e n v o l v e r s a c a n d o de su 
p opia conc ienc ia l a s l e y e s d e l u n i v e r s o , m i e n t r a s q u e por el o ro 
m u c h o s de e l lo s e s t a b a n de t a l s u e r t e c o n s a g r a d o s á c o n e m p a 
el m u n d o f u t u r o , q u e c o n s o b e r a n o m e n o s p r e c i o m i r a b a n la= cosas 
a u T T e r t e n e c e n á e s t e , E n l a ú l t i m a p a r t e d e es ta i r a se po-
d e m o s r e c o n o c e r 4 lo m e n o s u n a v e r d a d á m e d i a s , en cuan to que 
no sólo todo c r i s t i ano , sino todo h o m b r e q u e anhe la s e r a lgo mas 
que u n b ru to , d e b e p r e f e r i r l o s b i enes d e l esp í r i tu al b i e n e s t a r de 
s u n a t u r a l e z a f í s ica . M a s aquí n o s i n t e r e s a sólo h a c e r c o n s t a r l a 
p r i m e r a p a r t e de l a ci ta t r a n s c r i t a , p a r a i l u s t r a r l a opinión q u , 
h o y día los m á s de los sab ios t i enen a c e r c a de l a filosofía ant igua 
en el c o n c e p t o q u e e s tud iamos . 

E n es ta op in ión no podemos noso t ro s v e r m á s que u n a preo-
cupac ión q u e r ad ica la i g n o r a n c i a to ta l d e lo qoe en él se juzga. 

P a r a c o n v e n c e r s e d e que los sab ios d e l a a n t i g u a escuela 

1 El « u d o « n o voluntad y „famlaíUn ( K M «'» »«<< VorstOUngí. t . hr-

i La luz. roas Licht. forlesuugm. Braunschurtig.) I S A P- J4-

cue la no e s t a b a n d a d o s á u n a p r i o r i s m o exc lus ivo , b a s t e r e c o r d a r 
que l a filosofía de l a E d a d Med ia e r a l a cont inuac ión d e l a per i -
pa té t i ca , sin q u e c r e a m o s p rec i so a l e g a r m u c h a s p r u e b a s p a r a 
d e m o s t r a r e s t e a s e r t o , p u e s uno d e los c a r g o s q u e l a c ienc ia mo-
d e r n a hace con p red i l ecc ión á l a a n t i g u a , e s l a de que h a y a c r e í 
do á c i e g a s en l a s e n s e ñ a n z a s de ARISTÓTELES '. A h o r a , si e s ve r -
d a d q u e el E s t a g i r i t a se m o v í a d e n t r o d e l a d ia léc t i ca soc ra t i co -
p la tòn ica , d e j á n d o n o s en sus e sc r i tos e j emplos p e r f e c t í s i m o s d e 
d e m o s t r a c i o n e s e f e c t u a d a s con prec i s ión y s e v e r i d a d a d m i r a b l e s , 
h a c e p o r o t r a p a r t e g a l a d e v e r d a d e r a m a e s t r í a en l a obse rvac ión 
e x a c t a de los hechos , y d a tes t imonio de un a f á n cons tan te por 
h a l l a r su exp l icac ión f í s ica , lo cua l h a b í a s ido a j e n o no sólo d e 
SÓCRATES sino t ambién d e PLATÓN 

A u n q u e s e g ú n la opinión d e ARISTÓTELES, todo s a b e r v e r d a d e r o 
se r e f i e r e á l a e senc i a d e l a s cosas , ó b i en á lo un ive r sa l y per-
m a n e n t e en los ob je tos indiv iduales , y á l a s c a u s a s de la r e a l i d a d , 
c o m o y a lo hab ia e n s e ñ a d o su m a e s t r o 5 , ARISTÓTELES no s e c a n s a 
d e r e p e t i r que no se p u e d e conoce r lo u n i v e r s a l s ino por med io de 
lo p a r t i c u l a r ; q u e l a e senc i a no se inf iere s ino d e los f e n ó m e n o s , 
ni l a c a u s a se d e d u c e s ino de los e fec tos , y q u e de cons igu ien te la 
e x p e r i e n c i a y l a o b s e r v a c i ó n d e los hechos d e b e s e r e l pun to d e 
pa r t i da de t oda filosofía, r e c h a z a n d o s i e m p r e por pr incipio todo 
a r g u m e n t o q u e no e s t é b a s a d o en el es tud io d e l a r ea l i dad . "Ta l 
a r g u m e n t a c i ó n , d ice u n a vez, p e c a d e v a g a , y 110 p r u e b a n a d a . 
I n e f i c a c e s son l a s r a z o n e s q u e no d e s c a n s a n en l a n a t u r a l e z a 
p e c u l i a r d e l a s cosas , pues exp l i can l a s c o s a s al p a r e c e r , no en 
r e a l i d a d *., 

Q u e e s t e es , en e fec to , el c a r á c t e r d e ARISTÓTELES, no es dudoso , 
s ino es tá r e c o n o c i d o por c i e r t o en t o d a s p a r t e s . JORGE ENRIQUE LE-
WIS a u t o r no s o s p e c h o s o p o r c ie r to en e s t a m a t e r i a , d ice r e s p e c t o 
d e esto: "ARISTÓTELES p u e d e l l a m a r s e con r a z ó n p a d r e d e l a filoso-
fía i nduc t iva , pues to q u e él f o r m u l ó el p r i m e r o s u s p r inc ip ios y 
los f o r m u l ó t a n p r e c i s a y c a b a l m e n t e q u e ni a ú n Bacón le supe ró . . . 
P o r oposición d i r ec t a á PLATÓN, q u e n e g a b a l a au to r i dad de los sen-
t idos y b u s c a b a l a r a í z d e todo conoc imien to en la c o n t e m p l a c i ó n 
esp i r i tua l , ARISTÓTELES a s e n t ó l a b a s e de s u e specu lac ión en l a s 
p e r c e p c i o n e s sens i t ivas . . . F i á b a s e de la e x p e r i e n c i a y d e l a induc-
c ión, t o m a n d o d e l a u n a los h e c h o s pa r t i cu l a r e s , y b u s c a n d o con l a 

I Cf. Schneid, Aristóteles y la Escolástica. iAriiÍ6tttes ;n der Sdiclastik). Eichstae'.t :E?5* In-
troducción. 

a Cf. sobre esto Zcllcn La filoso/tu uc los Griegos. {Die Phitosofhie dtf.Grieckín!; seseada 
pane, sección segonda; Edición tciccia. Leipzig, 1679, p. 170. 

a L . c-, p. 161. 

* De Ir. generación de los animales. L. 1, cap. 8. 



a y u d a de e s t o s el c amino para los un ive r sa l e s ó las l e y e s E s im-
pos ib l e p e n s a r s in las pe rcepc iones de los sent idos •. Mien t r a s que 
PLATÓN c r e í a que las decepc iones que padecen los sent idos , justifi-
c a n la d u d a e n todos los conocimientos que d imanan de ellos, su g ran 
d i s c í p u l o e n s e ñ a b a m á s r azonab l emen te , que el e r r o r n o p rov iene 
d e q u e los sen t idos sean m e d i a d o r e s falsos, s ino de que nosotros 
i n t e r p r e t a m o s m a l su tes t imonio . Convin iendo con P l a t ó n en que 
l a c i e n c i a n o t i e n e que v e r s ino con lo un ive r sa l , sos t i ene que esto 
no s e c o n s i g u e Sino m e d i a n t e la expe r i enc i a . . . " P a r e c e na tura l , 
d i c e ARISTÓTELES, que e m p e c e m o s por n o t a r los f enómenos en cada 
e s p e c i e , y l uego a v e r i g ü e m o s sus c a u s a s s.„ C e n s u r a á tasque de-
fienden c i e r t a hipótesis a s t ronómica , po rque no fijan s u s pensa-
m i e n t o s e n los f enómenos p a r a d e s c u b r i r l a s c a u s a s , s ino t r a t a n 
d e p o n e r los f enómenos en consonanc ia con s u s opiniones *. "La 
r a z ó n de q u e los p la tónicos no ac i e r t en con la v e r d a d sino en tan 
c o r t o g r a d o , e s t á en su fa l ta de exper i enc ia : por e s t a r azón los que 
s e o c u p a n m á s en la obse rvac ión de los h e c h o s que les p r e s e n t a 
la n a t u r a l e z a , t ienen más ap t i tud p a r a e s t a b l e c e r pr inc ip ios que 
e s t é n en p e r f e c t a h a r m o n í a y e n c a d e n a m i e n t o extenso; los otros, 
al c o n t r a r í o , que no suelen inducir la v e r d a d de la cons iderac ión 
d e m u c h a s cosas , e s t án s i empre p ron tos p a r a h a c e r a se r tos de 
t o d o g é n e r o , porque no t ienen intuición sino de pocas s . , 

C u a n d o seña la e l c amino por donde d e b e m o s l l ega r á ver -
d a d e s u n i v e r s a l e s , se e x p r e s a con una prec is ión que no h a sido 
s u p e r a d a por n ingún au to r m o d e r n o . 

~Xo debemos , dice, a f i rmar n a d a a r g u m e n t a n d o sólo con prin-
c ip ios g e n e r a l e s , s ino fundémonos s i e m p r e en h e c h o s de te rmina-
d o s y p e r c e p t i b l e s por los sent idos , p u e s á c a u s a de ellos busca-
m o s los pr inc ip ios u n i v e r s a l e s , y á el los d e b e m o s acomodár los , 
s e g ú n noso t ro s e n t e n d e m o s El t í tulo m á s noble de ARISTÓTE-
LES e s e l d e pad re del método induct ivo. Él f u é el p r i m e r o que hizo 
á los h o m b r e s adve r t i r l a impor tanc ia p r e p o n d e r a n t e de los he-
c h o s . y l e s enseñó á busca r la expl icac ión de los f enómenos por 
u n m é t o d o ob je t ivo . . 

Es ta d o c t r i u a g e n u i n a m e n t e a r i s t o t é l i c a de la neces idad de la 
e x p e r i e n c i a é inducción, h a sido adop tada y p r o c l a m a d a en las es-

i 'KrxYJOri ^r já-ó -tbv xaSUítota srt't t a í-íoó/o J s'^oío;. Tapie. L i . c. u . Víase 

lambién Anal. post. I. I. c. 31. llisl. anim. 1.1. c. 6. 

i Oíi'Á -'OeT o ve;: iá EAÍÓS ;tr, ¡íSt' atoSfceto; o-'ta. De sensu c. 6. 4;;. Oe anima 
I. 3. c. 8, p. 432-

" De parí. anim. 1.1. c. 1, p. 640. 
' coclo. 1. 1. np. 13, p. 193. 
s DÍ geaer. el corrupt. 1. 1. cap. 2, p. 316. 
11 Pe animal, mol. c. 1, p, 69S a. ra. 

y AKISTOTE: A Chaplee from the Itjstory 0/the Science. London. 6 . Ch. 

cue la s po r la filosofía de los s iglos pos te r io res . E s t e es un h e c h o 
t ambién u n i v e r s a l m e n t e admit ido. El Bea to ALBERTO MAGNO á 
quien sus c o n t e m p o r á n e o s ponían el m o t e de "mono de ARISTÓ-
TELES,, ins is te con g r a n e n e r g í a sobre la impor tanc ia d é l a expe-
r i enc i a en las cues t iones f í s i ca s , p ro t e s t ando que no enseña sino 
lo que él m i s m o había e x p e r i m e n t a d o ú o ído de o t ros que pod ían 
a l e g a r e x p e r i e n c i a s p rop ias á f avor de sus a s e v e r a c i o n e s ' . Y 
p r e c i s a m e n t e po rque s e m i r a b a á ARISTÓTELES c o m o e l obse rva -
do r m á s e x a c t o y el m á s d i l igente e x p e r i m e n t a d o r , se l e consul-
t a b a sobre la expl icación que se h u b i e r a de d a r á los hechos na-
t u r a l e s . AtnERTO d iee en su in t roducc ión á la f ís ica: "Mi inten-
ción, t ocan t e á la c iencia n a t u r a l , es a c c e d e r como pueda á los 
r u e g o s de m i s c o m p a ñ e r o s de o r d e n , que desde h a c e a l g u n o s 
a ñ o s m e ins tan á que les e sc r iba un l ibro sobre la na tu r a l eza , 
en el que posean u n a vez completa la c iencia n a t u r a l , y que 
les s i rva al mismo t iempo p a r a e n t e n d e r bien las o b r a s de ARIS-
TÓTELES». D a r á conocer á a lguien las doc t r inas f í s i cas de ARISTÓ-
TELES, va l ía , por cons iguiente , p a r a aquel los v a r o n e s t an to c o m o 
in t roduc i r le en el conocimiento de la n a t u r a l e z a misma. 

Mas ¡ sa t i s fa rá la teor ía induct iva de ARISTÓTELES las exigen-
c ias s e v e r a s de la c iencia moderna? A p a r t e de que las o b s e r v a -
c iones h a c e d e r a s en los t iempos del Es t ag i r i t a no disponían s i n o d e 
u n a p a r t e mín ima de la profusión de medios que m a n e j a la f ísica 
de hoy, ZF.LLER d e s c u b r e una l a g u n a g r a v e en la esencia de la doc-
t r ina ar is toté l ica . " S e g ú n ARISTÓTELES, d ice , la inducción ha de 
consis t i r en que s e deduzca de todos los casos p a r t i c u l a r e s de u n a 
c l a se d e t e r m i n a d a u n a proposición que enunc ie como ley un iver -
s a l lo que h a y a a c a e c i d o en aque l los casos todos. P e r o en v e r d a d , 
consis te en que ta l proposición se d e r i v e de los casos conocidos 
del inves t igador : t r a t ándose , pues , de l pr incipio de l a conc lus ión 

• Earum autem. quas ponemHS. (rerum) gnasdam qui/lem ipsi nos experimento probaoimus, 
quasdam antcm referimus ex d'.ctis corum. qttos comptrimiis non de jacili aliqua diccre. nisi proba-
ta per experimcnlnmi Experimentum cnim solum certificai in talibuì, co qnod de tam parlicularibui 
Sfllosismus habeti non poíest.Opp. I. 5.430 a. citado por EL Harón V. HEHILISO, ÁTDBÍTV'S MaG-
Jics, Kocln 1880, p. 3'. 

3 aAunque juago inferiores mis fuerzas á tamaña obra, prosigue Alberto, no he podido resistir 
màaà las instancias de mis hermanos, y he prometido y contentado ai fin el trabajo que tantas ve-
ces habia rehusado, ante todo en honor de Dios Todopoderoso, íuente de la sabiduría, ordenador y 
rector de la naturaleza; después, para utilidad de mis hermanos v por todos los que por la lectura de 
este libro quieran adquirir algún conocimiento de la naturaleza. Procedere, pues, de manera, que 
siga el sistema y la doctrina de Aristóteles, y diga para esplicarla lo que me parejea necesario... 
Además haré alguna digresión pata aclarar las dudas que ocurran, suplir las lagunas y deficiencias 

que en algunos lugares han hecho ininteligible la opinión de] filósofo à sus lectores De este 
modo redactaré tantos libros por su nombre y número como Aristóteles escribió, y de cuando en 
cuando añadiré partes de escritos incompletos, y otros que han sido omitidos, bien porque no los 
compuso Aristóteles, bien porque si los escribió, no han llegado a nosotros.» 



inductiva, la cuestión capital es saber qué razón nos autoriza para 
juzgar de todos los casos homogéneos por aquellos que han llega-
do á nues t ra noticia. No se puede censura r ;t ARISTÓTELES por no 
habe r planteado es te problema, pues to que n inguno de sus suceso-
res , hasta STUART MILL, lo formuló con precisión, y ni es te siquie-
r a ha sabido resolverlo, sino de manera m u y deficiente y contra-
dictoria '„• 

;Qué hemos de responder á ta les aseveraciones? Verdad es que 
STUART MILL ha planteado con g r a n exact i tud el problema aludi-
do; lo es también que no ha encontrado solución que satisfaga 
al filósofo menos ex igen te ; á más de. esto, pudiera habe r añadido 
ZELLER, que hasta el día presente, ningún sabio, fue ra de la escue-
la peripatét ica, ha sabido qué contes tar á esta pregunta , cuya im-
portancia es t rascendenta l para todas las ciencias natura les , Pero 
; c s cierto que antes de STUART MILL nadie h a planteado es te pro-
blema con precisión? Apenas nos fiamos de nues t ros ojos cuando 
leímos semejan te aser to en la Historia de taFilosofia griega, cuyo 
autor es el S r . Zeller. Que á hombres de la nombradla de Zeller 
pueda ocur r i r tal descuido, es cosa que se rv i rá de g ran consuelo 
á todos los jóvenes cursantes de lógica aristotélica que leyeren 
este effatum de Zeller. Como la cuestión per tenece á la jurisdic-
ción de la Lógica, remit imos al respetable filósofo é historiador á 
cualquier libro de texto de esta a s igna tu ra" . 

Concedemos que Aris tó te les pecó de superficial a l mane j a r la 
inducción, desest imando el valor de la comprobación experimen-
tal q u e los resul tados de la observación somera necesi tan, por lo 
cual sucedió que los hechos que tan penosamente reunió, no fue-
sen examinados con la necesar ia exact i tud. P e r o no vemos en 
es te p roceder n inguna fa l ta esencial , sino más bien un delecto 
que disculpa el es tado en que la ciencia an t igua se ha l laba . "La 
impaciencia innata del espíritu, dice L e w e s 1 , desdeña aquella 
energ ía de la abnegación científica, que se res igna á desechar 
todos los hechos y r enunc ia r á todas las conclusiones no compro-

' Filosofía de los G riegos. (Philosophie der Grieehen.': 11.2, p. 145 de 1» edic. 3.» 

i Tomemos el primer autor que hallamos á mano. EN la disertación 3ó.a sobte la inducción, que 
se encuentra co la obra Phitosophia mentís el serssuuM (Roma. 170a; del Cardeoal 1'tolomeo.sc 
leen los párrafos siguientes: Inductio ñor. prtit praeciam apprckeniionem ctr.nium omniuo síngala-
rium, sedtantumir.odo pUrimorum; nshilomsntts legitímus modus íst indagandi ividenter prima prin-
cipie in. 10/ Máxima dificultas cst cuca inductionem physicam, quoinodo sit illa legíiiir.us Modas 

evidenter collsgcr.di es cognosccndi naturas rcrum. Defcndtndus tamen cst tamquam ouinir.o legtti-
mus: alitei cuines seicntiae ñumanae essent mera sysleinala (systemnta se llamaban cntmccs las 
hipótesis" exceptis ad summum arithmeticis (a. 15). 

Después de formular la cuestión con tal precisión, el autor dá una contestación profunda y muy 
satisfactoria que no copiamos á causa de su proligidad. 

• Aristóteles, p. I Ij. 

badas por el experimento, y m á s aún en una época que no conocía 
los medios de verif icar esta comprobación. 

e s . Cierto es que en la adhesión de los sabios de la E d a d 
Media á las af irmaciones aris totél icas se reve ló de a lguna ma-
nera la timidez y mezquindad del entendimiento humano. P e r o no 
lo es que hayan cometido fa l tas de importancia esencial. 

El imponente tesoro de observaciones par t iculares , acumulado 
por el Estagir i ta , des lumhró d e tal modo el espíritu de los pensa-
dores de la Edad Media, que acep taban como moneda corr iente 
cuanto ARISTÓTELES dió en sus escritos por observado y explica-
do. No queremos cóhonestar esta falta; pero debemos r e c o r d a r 
que á la p lena luz de nues t ro s iglo ha habido sabio que de igual 
mane ra exage ró l as a labanzas a l Es tag i r i t a . "En ARISTÓTELES, 
dice CÜVIER, todo asombra , todo es admi rab le , todo es colosal. 
Con 110 vivir más que sesen ta y dos años, ha podido hacer radia-
res de observaciones por demás del icadas , y tan exactas , que la 
más severa crí t ica no podría de sv i r t ua r l a s , ' . "Las ciencias natu-
rales , dice BLAINVILLE, son las que más ag radec idas deben estar á 
ARISTÓTELES. SU plan fué inmenso y luminoso, y él puso el impe-
recedero fundamento de la ciencia 

"El es, dice Is. GEOFFROY ST. HILAIRE, en cada una de las r a m a s 
del saber , como un maes t ro acabado que cul t iva una sola de ellas. 
Alcanza y ensancha los l imites de todas las ciencias, y pene t r a 
hasta sus más hondas p rofundidades , \ Mas tendr íamos que l lenar 
un libro si quis iéramos r eg i s t r a r todos los elogios con que se ha 
puesto sobre las nubes al ant iguo g r iego en es te siglo. Luego si 
hoy día, después de tan bri l lantes adelantos en todas las r a m a s 
de l a s ciencias natura les , el saber físico del Estagir i ta a r r a n c a 
semejantes exclamaciones panegí r icas á sabios reputados, pode-
mos muy bien disculpar á los pensadores de la Edad Media si la 
misma admiración los indujo á fiarse con demasiada confianza de 
la autor idad del profundo natura l is ta , á cuyo conocimiento n a d a 
parec ía haberse substraído. Sólo la prevención hostil puede con-
denar es te e r ro r de método como falta capital . 

Es ta admiración, algún tanto exage rada , á ARISTÓTELES, dió ori-
gen á otra fal ta, ó cuando menos la favoreció: hablamos de la faci-
lidad con que se dispensaban los escolásticos de examinar los he-
chos na tura les con independencia de la autor idad del gr iego. L la -
mamos falta esta negligencia, no porque encier re ningún e r ro r , 
s ino porque fué la omisión de un t raba jo de que la ciencia en su 

' H istoire des ¡¿¡enees nalurclles, 184:. t, p. I. 134. 
* Histoire Jes sciences de CorganizaSion, t. i, p. S47. Lata. 
3 Histoire ginírale des rignes organices, 1854. t. 1, p. 18. 



universalidad no puede prescindir . Pero m este t rabajo siquiera ha 
faltado por completo. Callando otros nombres, ALBERTO MAGNO 
espíritu gigantesco que cual otro Atlante soporta en sus hombros 
la filosofía de los t iempos medios, ha conquistado en toda la pos-
teridad un puesto eminente en la historia de las c e n c a s natura-
les El examen propio no faltó en la Edad Media, según observa 
el Catedrático HETT.NGEK tanto como aún algunos católicos 
parecen creer . PESCHEL mismo « confiesa que entonces se ob-
servaba y comparaba con igual penetración que ahora, solo que 
los medios de d i s c e r n i r l a verdad del error no se ejercían o no 
podían e jecutarse . , F . v. HELLWALD dice: "A pesar de admira-
ble desarrollo de su filosofía, ni el espíritu romano n, el he en.co ha-
bían logrado inventar un instrumento tan útil como e reloj de 
ruedas. Si es verdad que fué el abad de Benedictinos Guillermo de 
Hirschau quien cons t ruyó en el siglo xi el primer reloj de rue-
das esta es una prueba bril lante del espíritu de la Edad Media., 
También T.IEBIG • ensalza al siglo xv como siglo de inventos. 
Aunque var ias centur ias median entre uno y otro, considérese 
seo-ún el catedrát ico c i tado añade, cuáles son los inventores del 
S I L x v - C O P É R N I C O , B E R T O L D O S C H W A R Z , G U T E M B E R G ( s i q u e r e m o s 

s u p r i m i r l o s n o m b r e s d e J O R G E P E N A B A C H , J U A N REGIOMONTANO, 

BFRN- \RDO WALTF.R y otros), y téngase presente que más d i í ic l es 
empezar que continuar. Con todo, no es menos cierto que los 
sabios de la Edad Media en general no se cuidaban con toda la 
diligencia que e r a de desear , de sacar á luz los tesoros ocultos de 
la naturaleza con observaciones y experiencias propias. Bien se 
encuentre ahora la razón de este hecho en las condiciones particu-
lares de la vida de la mayor parte de los sabios de la Edad Media, 
V mejor aún en la c i rcunstancia de que aquella época pretendía 
otras cosas, de na tura leza mucho más importante, del saber; de 
iodos modos deberá confesarse que aquella omisión no se fun-
daba en ningún desprecio sistemático de las ciencias naturales, 
puesto que se recurr ía á la cá tedra de ARISTÓTELES por la estima-
ción misma en que e r a n t e n i d a s C i e r t a m e n t e más provechoso 
hubiera sido, que los va rones amantes de la verdad se hubiesen 
consagrado con todo el vigor de sus almas al exámen de la reali-
dad que por los tiempos y espacios se extiende, contemplando la 
naturaleza en la hermosa plenitud de sus fenómenos, en vez de 

1 Cf. V. Hertling: AIMui -W«S»«s- BJIrugia «hur Wá,d¡suns. Koln. tSSo. 
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apropiarse con angustiosa diligencia los resultados de las defec-
tuosas observaciones de los antiguos. Discutible es, empero, si 
desmenuzándose la fuerza de la inteligencia en el inevitable es-
pecialismo de las investigaciones naturales , el detrimento en el 
desarrollo cabal de la civilización cristiana, no hubiera sido in-
comparablemente mayor. Por aquellos tiempos se t ra taba en pri-
mera linea de adquirir consistencia y firmeza intrínsecas, del mis-
mo modo que la acción universal del organismo vegetal se dirige á 
afirmar la raíz y consolidar las otras par tes esenciales, ántes de 
dividir su t rabajo para producir el lujoso adorno del follaje. Tra tá-
base primero de examinar los conocimientos naturales que pasa-
ban entonces por definitivos, á la luz de la verdad cristiana, y de-
mostrar que verdades de distintos órdenes son entre si compatibles, 
y de erigir un edificio completo de la Teología cristiana; tarea que 
durante siglos enteros tenía ocupadas todas las fuerzas disponi-
bles, y que tal vez se hubiera re tardado de la manera más temible, 
si el inlerés de los obreros del espíritu se hubiese invertido aún en 
el estudio de fenómenos físicos, menudos y especiales. Difícil es, 
no lo negamos, formar ahora juicio sobre lo que la civilización 
cristiana hubiera venido á ser, si la Edad Media hubiera estudiado 
como ahora las ciencias físicas, en lugar de enterrarse en los libros. 
Pero sea de esto lo que se quiera, no merecen ningún cargo aque-
llos diligentes adeptos de la ciencia que por atender á las necesi-
dades apremiantes de su época, no se cuidaron tanto como los 
hombres de la nuestra, de las que eran menos urgentes. F.llos no 
olvidaban de ningún modo que hasta para los más sublimes teore-
mas especulativos conviene que sean conocidos por la experien-
cia , ciertas verdades que estén en contacto con ellos, la cual 
veían, es verdad, en las observaciones que ARISTÓTELES 1es daba 
hechas. ¿Pecaron acaso en fiarse para este objeto de la autoridad 
agena? Pues entonces cometieron una falta de que nosotros nos 
hacemos y debemos hacernos culpables si todos nuestros t rabajos 
científicos, ahora distribuidos entre muchos, no han de verse 
paralizados. 

El aristotelismo escolástico adolecía en tercer lugar de esta des-
ventaja, que los defectos del saber natural del Estagirita se mantu-
viesen entre los sabios del modo más lastimoso. Apar te de que 
Aristóteles carecía de todos aquellos recursos para comprobar y 
acredi tar los hechos observados, de que nuestra época con harta 
razón se enorgullece, no cabe duda que su observación fué en mu-
chos casos muy superficial. Muy á menudo la sed de saber que le 
consumía; le indujo á basar una ley universal sobre unas cuantas 
noticias someras, y á aceptar sin más examen por bueno lo que 
de otros oía y en obras agenas hallaba escr i to . 



Si m u y p r e c i s a s e r a n sus noc iones s o b r e e l v a l o r de l a induc-
ción y de l a i lación p o r a n a l o g í a , m u y poco e x a c t o f u é c u a n d o h a -
cía uso d e es tos m o d o s d e conclus ión . L a c ienc ia n a t u r a l d e Ar i s -
tó te les f u é e n m u c h o s p u n t o s u n a c ienc ia c o n j e t u r a l . No p o c a s 
v e c e s se a p o y a b a p a r a exp l i ca r un f e n ó m e n o , en p n n c . p i o s no 
b a s t a n t e c o l a b o r a d o s por l a obse rvac ión . D e la supos ic ión d e q u e 
el c í rculo e r a la f o r m a m á s p e r f e c t a , i n f e r í a , p o r e jemplo , q u e el 
mov imien to d e los p l a n e t a s deb ía s e r c i r cu la r ; y en e l supues to d e 
que el c e n t r o es el l u g a r m á s noble , a f i rmó que el co r azón deb ía 
p o r s u s i tuac ión c e n t r a l s e r el a s i en to d e l a s f u n c i o n e s del a l m a . 
C o n s e r v a d o s p o r u n a t r ad i c ión que los a c a t ó d u r a n t e s ig los en te -
r o s , s e m e j a n t e s e r r o r e s f u e r o n e c h a n d o r a í c e s t e n a c e s y hondas . 
Cuando m á s t a rde , en los s ig los ú l t imos , el i n t e r é s d e los h o m b r e s 
i l u s t r ados s e vo lv ió h a c i a los e s tud ios f í s icos , fué inev i tab le q u e 
es te anhe lo por c o n o c e r l a r e a l i d a d pa lp i t an t e t r o p e z a r a muy á 
m e n u d o con u n a r i s t o t e l i s m o e m p e d e r n i d o , q u e p o r c i e r t o cont ras-
t aba v i v a m e n t e c o n l o s p r inc ip ios d e l m é t o d o e n s e ñ a d o por Ai is-
tó t e l e s v los e s c o l á s t i c o s . V i s t o lo cua l , se t i ró el o ro con l a esco-
ria- a t a c ó s e el s i s t e m a , en vez d e c o m b a t i r los a b u s o s en el intro-
duc idos a n d a n d o l o s t i empos ; c u a n d o lo q u e u r g í a e r a l impia r el 
a r t e s o n a d o t e c h o d e l a s m u s t i a s t e l a r a ñ a s que lo a f e a b a n , se 
d e r r i b ó toda l a v e n e r a b l e c a s a en que g e n e r a c i o n e s e n t e r a s d e 
p e r s p i c a c e s p e n s a d o r e s se h a b í a n a l b e r g a d o . 

§. I V 

¿Es verdad que la antigua tlomfia no P»«?6 ninguna teoría noétleíl? 

GB. Con lo q u e l l e v a m o s expues to , c r e e m o s h a b e r s i n c e r a d o á 
l a filosofía a n t i g u a d e l c a r g o d e que sus p r inc ip ios se h u b i e r a n 
o p u e s t o á l a s c i e n c i a s e x p e r i m e n t a l e s . O t r a a cusac ión domina en 
el c a r g o d e que l a filosofía e sco lás t i ca no h a y a e m p r e n d i d o u n a 
c r í t i ca s i s t e m á t i c a d e l a f a c u l t a d cognosc i t iva , y de cons igu ien te , 
de que c a r e c i e n d o d e c imien to s e g u r o , h a y a e r r a d o en t odas s u s 
u l t e r i o r e s conc lus iones . 

N u e s t r a é p o c a p i d e con r a z ó n u n a t e o r í a sól ida d e l conoci-
mien to ( t eor ía noé t i ca ) . E s t e es el c a m p o p red i l ec to d e l a s disen-
s iones de n u e s t r o s filósofos; y F . A . LANCÉ dice con ac i e r t o "que 
los m á s e m i n e n t e s n a t u r a l i s t a s que se a r r o j a r o n á p i s a r t e r r e n o 
filosófico, d e s d e c u a l q u i e r pun to q u e f u e r a , han d a d o en l a s cues-
t iones n o é t i c a s , ' . ¿ F u e r o n , pues , inú t i les b a j o e s t e c o n c e p t o los 

l Gcstkichtc dir Mathematik (Historia de tas Ualemdticasl.íomo 11, p. ' iS . 

t r a b a j o s p a s a d o s ? A f í r m a l o l a opinión púb l i ca d e los filósofos 
modernos , e n c o m i a n d o á KANT c o m o el p r i m e r filósofo d e todos 
los que t a l n o m b r e se d ieron, por h a b e r p l a n t e a d o e l p r i m e r o e s t e 
p r o b l e m a f u n d a m e n t a l d e la filosofía, y el que, á c r e e r á es tos pa -
n e g i r i s t a s , so l tó l a s d i f icu l tades q u e e n c i e r r a . H a s t a sab ios conio 
KUNO FISCHER no h a n s ab ido s u b s t r a e r s e á es te e r r o r '. 

S i b ien la e s c u e l a p e r i p a t é t i c a no h a b í a l l egado á e s t a b l e c e r 
p o r s e p a r a d o un s i s t e m a comple to d e n o é t i c a , tal c o m o los g r a v í -
s i m o s e r r o r e s d e l a E d a d m o d e r n a lo h i c i e ron p rec i so , no de jó d e 
ven t i l a r n i n g u n a cues t ión i m p o r t a n t e s o b r e el o r i g e n y ob j e to de 
n u e s t r o s concep tos , s o b r e la c e r t e z a , s o b r e l a s v e r d a d e s que son 
f u n d a m e n t o d e n u e s t r o s conoc imien tos , y el m é t o d o por el cual 
se ob t i enen . Cont iene , p u e s , todos l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a 
u n a c r i t i ca c o m p l e t a d e l a f acu l t ad cognosc i t iva , e l emen tos que 
h u b i e r a b a s t a d o solo d e s e n v o l v e r y p e r f e c c i o n a r . 

En el t e r r e n o m u y r e s b a l a d i z o de l a t eo r í a noé t i ca , donde la 
m e n t e l i g a d a á los sent idos d e b e p r e s e n t a r s e c o m o ob j e to d e m e -
d i tac ión s u s p r o p i a s f u n c i o n e s in t e l ec tua l e s , l a filosofía a n t i g u a no 
ha d e s m e n t i d o su pr inc ip io : q u e s i e m p r e se d e b e p a r t i r d e la 
obse rvac ión d e los hechos . A u n q u e r e c o n o c i ó c o m o d e b e r s u y o 
e x p l i c a r el conoc imien to h u m a n o e x i s t e n t e d e hecho, no se a t r e v i ó 
á e m p r e n d e r l a t a r e a i n s e n s a t a é in jus t i f i cada d e c a m b i a r y m e n o s 
a u n fa ls i f icar n a d a en es te h e c h o mi smo . FK. HARMS » r e c o n o c e 
r e s p e c t o d e la M e t a f í s i c a a r i s to té l ica , "que p r o c e d e por el pr inci-
p io d e la a n t i g u a filosofía, q u e l a s a s e r c i o n e s r e l a t i v a s á lo exis-
t en t e d e p e n d e n del e x á m e n d e l a v e r d a d d e l conoc imien to . Lue. ro 
p r o s i g u e el c a t e d r á t i c o be r l inés : "El conoc imien to a t e s t i g u a por 
si m i s m o la ex i s t enc i a de su ob je to . Ni PLATÓN ni ARISTÓTELES 
s a b e n nada de l a v e r d a d d e un conoc imien to q u e no t e n g a ob j e to 
ni impl ique n i n g u n a c o s a ex i s t en t e . E s t e m o d e r n o g a l i m a t í a s 
e r a t an i gno rado d e el los , q u e s i e m p r e c o n c e b í a n c o m o ín t ima-
m e n t e l i g a d a s la l óg ica y l a m e t a f i s i c a , l a f o r m a v el ob je to del 
conoc imien to PLATÓN y ARISTÓTELES se e n c o n t r a b a n en el es-
t a d o de una filosofía c r í t i ca que e x a m i n a el conoc imien to á la vez 
por su t o r m a y su obje to; pe ro e s t e e x a m e n p a r t í a en a m b o s d e 
conv icc iones pos i t ivas , pues to q u e sos t en í a la posibi l idad del co-
noc imien to y d e l a c ienc ia , y e s t a b a m u y le jos de la d e s e s p e r a d a 
filosofia m o d e r n a , q u e p r e t e n d e f u n d a r el conoc imien to en l a im-
posibi l idad de c o n o c e r n a d a . . E s t e c o n c e p t o e s en e f e c t o e senc i a l 
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. „ , M n n rofesado por ella durante 
á la filosofía peripatética, y h a s!do p r 

todos los siglos. conocimiento ? Pr imero sostenía que 
¿Cómo, pues, explicaba d x o n o c u M ^ ^ 

el conocimiento proviene de u n a ^ 
existente fuera de nosotros, y q « e « * ^ - • s c n o i 

expressa, es el medio por e l 6 «presen tac ión 
presenta de manera que * J ^ ^ ^ 
se conciben las cosas e x t e r n a s . t a l « c ® e l c a m i n o 

que modo se forma esta imagen m ^ o & ^ ^ ^ a ) g o 

fisiológico de n u e s ^ r g a n o = ' n ^ | a , r / , , , s s a e s 

externo que yo conozco. L a P ^ n n e s t r o siglo nos sabe 
aquei proceso » « e l ó r g a B 0 p r o d u z c a aquella 
contar tantas maravillas. Mas pai a q ^ 

imagen, debe ser antigua, hay en 
tar . Así pues, según la doc t rma " e s i n 0 

nuestro conocimiento no sólo B a j o e f i t a i n f l u e n . 
también - « A c i m i e n t o ! nuestra facul-
cia, procedente del o ^ ® s u a c c i ú n p r o d u c e 

tad cognoscitiva que es t á conociendo. Esta forma 
una imagen o expresión vn a de 10 q naturaleza del 
de. conocimiento conviene p e r í e c u m e . ^ ^ ^ 

S U Í e t 0 . o C n ° f ü t u i r ^ l ^ e S n c i p i o d c u n a s o l a a c t í v i d a d . A u n q u c para cons i uir con este e l P v ^ ^ ^ ^ c o g n Q s c l . 

esta torma ^ Z o l T l o ^ e represen ta , una copia de lo obje-
£ El S o T e S n o « t i e n l pues, una afinidad bi la tera l 
Su afin dad con el órgano cognosci t ivo ó vital es ^ e n e i d a d 
en la e encia. La afinidad, empero, que el acto cognoscitivo tiene 

n la cosaconocida, es la de la imitación ó de la imagen De ahí 
«ue tengamos delante de nuestro espír i tu cognoscente, no imáge-
nes subjetivas, sino un mundo real que conocemos por a m e r a 

mediación de aquellas imitaciones; de suer te que si aceptamos el mediación ae aq & t o d o h o m b r e no pre-

: " r ; : e e n S e T a ° l cognoLi t ivo con la plena r c a l i ^ d 
existente fuera de nosotros. El astrónomo el naturahs a el qu m , 
co v el fisiólogo, creen ordinariamente todos, que esa realidad es el 
^ Í S S i » c i a s . La teor ía noética del a r i s t o t e l i ^ h j 
ahora la única que puede d a r p o r verdadero e, juicio d e * natura 
l e * humana, y defenderla contra lodos los cargos de que las «o -

antiescolásticas le dirigen, suponiéndola engaüadora üusa. 
E l mundo nos rodea realmente con todo el esplendor de su befie 
zas- los cuerpos celestes se mueven efectivamente por sus órbi.as 
inmensas, y la florecita que se esconde modesta a. lado de la vere-
da, no nos 'engaña con los lindos atavíos de su hermosa corola. 

Más aquí debemos detenernos un momento para decir una pa-
labra del modo como la antigua filosofía explicaba la aproxima-
ción del mundo real al sujeto cognoscente. Según su doctrina, 
tanto las percepciones comunes á todos los sentidos, la ' f igura , la 
magnitud, la dirección y el cambio de lugar, como las peculiares 
de los diferentes órganos, el color, el sonido, el calor, la resisten-
cia, se nos trasmiten por procesos que el natural ista representa 
como determinados movimientos mecánicos; y á él se le debe de-
jar que examine con la mayor exactitud que pueda las propiedades 
de estos movimientos. Con todo, la escuela antigua estaba firme en 
que aquellos fenómenos de movimiento no lo eran sino de cualida-
des determinativas del objeto, y procedían de algo que por sí mis-
mo no era reductible á ningún movimiento. Así como por parte del 
sujeto cognoscitivo está el proceso de la percepción, la cual con ser 
iniciada por movimientos y ser l levada por materia movida, difiere, 
mirada en si misma, de toda forma de movimiento, así hay en el 
mundo externo y objetivo un algo real que origina con admirable 
regularidad los movimientos que vienen á afectar los órganosapre-
hensivos. ¿De qué habían de servir estos aparatos que por maravi-
llosa contraposición son tan complejos y tan sencillos á la vez, sino 
para darnos noticias veraces del mundo externo? Las propiedades 
de cualidad y cantidad, empero, no son meros fenómenos, sino tales 
como parecen, es decir, inherentes á cosas individuales, que de-
jando á parte todas las cualidades accesorias y procesos mudables, 
obran y son necesariamente así como obran y son. Mediante esta 
explicación, la filosofía peripatética ha salido garante de la reali-
dad de la naturaleza en cuyo seno vivimos, ha asegurado la veraci-
dad de nuestras facultades cognoscitivas, y ha construido la base 
indestructible é indispensable de todo saber humano. Gracias á 
ella, todo conocimiento sensitivo é intelectual descansa por los la-
dos subjetivo y objetivo sobre un fundamento absolutamente ne-
cesario, que no puede ser destruido por ningún esfuerzo subver-
sivo del esceplicismo moderno, sin que esta misma teoría oponga 
ningún óbice á la explicación mecánica de la naturaleza. 

BJ . Tocante al origen y contenido de nuestras ideas, el aris-
totelismo demuestra igualmente que es filosofía de los hechos. 
Si es un hecho que el conocimiento humano es en circunstancias 
normales la intuición de una realidad objetiva mediante las imá-
genes subjetivas que los sentidos producen de ella, con la coo-
peración de los fenómenos objetivos que en ellas se reflejan, no 
lo es menos, que estando limitado el sentido á la percepción de la 
cosa y de las propiedades determinadas que en ella parecen, la 
facultad cognoscitiva del hombre abarca también la naturaleza y 
esencia de lo sensible, el algo, la rosa, el ente, y que si la expe-



r i e n d a nos p r e s e n t a una acción, nosotros concebimos la causa que 
l a impulsa . L a filosofía antigua nos o f rece una explicación de es-
tos hechos que s a t i s f a c e absolutamente nuestro entendimiento, 
haciendo c o n s t a r , q u e por una par te nues t ro conocimiento aspi-
r a n d o á l a un ive r sa l i dad , presupone la percepción sensmva , de tal 
modo q u e a q u e l l a no solo debe desenvolverse en las cosas sensi-
bles sino par t i r t a m b i é n de los hechos que la experiencia nos-sumi-
nis t ra «1 fin de r e c o n o c e r lo suprasensible en razón de su realidad y 
cualidad- pero q u e la razón humana no ser ia capaz de realizar tal 
ac to si no h u b i e r a unprincipio cognoscitivo esencialmente distinto 
del sensitivo, v q u e por esta misma razón puede cerc iorarse tanto 
d e la cer teza de l a experiencia como del derecho que le asiste de 
p a s l r m á s allá d e ella y e levarse á la universal idad, y que puede 
t ene r c o n c i e n c i a c ier ta y c lara de la verac idad de su conoci-
miento. Como q u i e r a que abordamos aquí uno de los problemas 
m á s difíciles é impor tan tes , permítasenos dedicar le algunos pá-
r r a f o s más . 

L o s sent idos n o ofrecen, según antes vimos, al hombre nada más 
que la imagen d e un ente mater ia l . P e r o el hombre conoce en 
ve rdad más q u e esto. ¿De dónde le viene este "más,? He aquí el 
p rob lema . ¿Y l a solución? L a imagen sensible es iluminada por 
una luz de p o d e r lumínico superior , la luz de la razón humana, y 
á esta luz e s á l a que la imagen intelectual debe aquel "más„ que 
no hay e n la c a u s a eficiente de la imagen ref lejada sobre los sen-
tidos. P e r o ¡no e s t á el conocimiento intelectual desl igado de esta 
m a n e r a del conoc imien to sensitivo que surte á aquel de su conte-
nido? No; pues l a imagen sensible es también causa eficiente, aun-
que sólo a c c i d e n t a l m e n t e , ó sea á guisa de instrumento. Mas aho-
r a o c u r r e p r e g u n t a r : ¿Cómo puede ser que la imagen material 
producida por e l órgano sensitivo coopere como causa eficiente 
á la p roducc ión d e un conocimiento ve rdaderamente científico y 
d e c a r á c t e r u n i v e r s a l ? 

P a r a or i l la r e s t a dificultad, debemos repa ra r en t r es momentos. 
P r imero : la i m a g e n sensible presenta por su contenido un objeto 
(un t r i ángu lo , p o r ejemplo) que siendo por sí mismo un individuo 
ma te r i a l , fué p o r su esencia ajustado á las normas universales del 
s é r , y l leva e n s í es te ca rác te r como esencia suya . L a razón por-
que el ojo del a r t i s t a reconoce una obra de a r t e en la piedra de la 
es ta tua , está e n que la mano de un ar t is ta h a informado la piedra 
según las r e g l a s del a r te . De igual modo la razón por que pode-
mos conocer e n las cosas mater ia les las normas inmateriales del 
sér en su c a r á c t e r universal , es tá en que las cosas han sido "pen-
sadas,, por la in te l igencia de su autor, y están dest inadas á ser 
pensadas o t r a v e z por la inteligencia humana. Segundo: es el "»> 

•no espíri tu humano el que resplandece á la luz inmater ia l de su 
entendimiento, y el que l leva en sus facul tades sensit ivas l a imagen 
mater ia l de los ó rganos de la percepción. En consecuencia de una 
s impat ía que abraza todas las facul tades de su sér, la luz de la ra-
zón se inclina á la imagen actual in terceptada por los sentidos, 
haciéndola capaz de concur r i r y cooperar á su vez, con la inteligen-
cia. á producir la imagen intelectual . Tercero : la imagen sensible 
e s t á dest inada por la na tura leza para esta cooperación, de mane-
r a que nada par t icular hay en que coopere del modo que la expe-
r iencia c ie r t í s imamente nos a tes t igua . 

Así sucede que la imagen sensible y mater ia lmente orgánica 
por sí sola, puede ser i luminada por la influencía efectiva de la luz 
intelectual in terna , y e l evada á la ca tegor ía de función inmaterial . 
L a inteligencia e leva la imagen sensit iva á su propia a l tura , consti-
tuyendo inter iormente , unida con ella, una causa eficiente verda-
d e r a m e n t e una; la hab i l i t a para una función intelectual , e s decir , 
supramater ia l , ó mejor dicho, sup rao rgán ica , y al fin se produce 
como por desasimiento' en la es fe ra in te lec tua lde la conciencia un 
conocimiento que sobrepu ja á la percepción sensit iva por el carác-
t e r universal que adquiere: el conocimiento adquirido por los sen-
t idos queda libre y limpio de lo que tenía de mater ia l y de acce-
sorio. Este proceso conduce, según se desprende de lo dicho, con 
lógica forzosa, á r econocer que en el hombre exis te una facul tad 
cognoscit iva intelectual y super ior á la mater ia ; facultad que veri-
fica sus actos sola é independiente, sin el auxilio de órganos, por 
más que está l igada á la cooperación de los órganos, sin depender 
•en cuanto á su acción in terna de l a s condiciones accidentales de 
estos. Al func ionar esta facul tad , pe rmanece en sí misma y per . 
cibe d i rec tamente su acción, ó en otros tórminos, posee perfecto 
conocimiento de sí propia, s iendo por este modo capaz de pasa r 
revis ta á sus conocimientos y adqu i r i r una segur idad ref le ja de la 
ve rdad dé lo s mismos. 

Según esto, el punto de par t ida de todo ve rdadero saber y 
especulación, está e n la exper iencia sensible; pero el principio que 
no sólo hace posibles el progreso y la elevación, sino además ase-
p r a también el punto de part ida mismo, está en la razón del sér 
intel igente. La ant igua filosofía, pues, ha encontrado en la inmate-
rialidad é incorruptibil idad del espíri tu humano la única suficiente 
explicación del hecho, que el hombre puede, por decirlo así. des-
pojar las cosas de la mater ia , ó bien percibir las no sólo en lo que 
parecen, sino también en lo que son. 

• Cf. acerca de eŝ > la excelente disertación de PíeiÉer, L c., p. 46. 
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t é n c i a e f e c t i v a no p u e d e s e r d e s t r u i d a por n i n g ú n e s f u e r z o de la 

T o S e r a q u e s e c u l t i v a n , o s e s t u d i o s filosóficos, s e d i = 

con a r d o r e l o r i g e n y v a l o r d e los p r inc ip ios f o r m a l e s del con c 
mien to , q u e se p r e s e n t a n c o m o v e r d a d e r o s y c . e r t o s d e por si, y 
Z ta to no p u e d e n s e r d e m o s t r a d o s . A h , t e n e m o s e l l a m a d 
idea l sos tén v luz á l a vez d e todo n u e s t r o e n t e n d t m t e n t o . I .s tos 
p r n i o (p."e., u n a m i s m a cosa no p u e d e a , m i s m o tiempo ser y 
no ser ó todo lo que empieza s e r , t i ene u n a c a u s a p r o p o r c i o n a d a 
son conoc idos p o r n o s o t r o s de tal m o d o q u e á l a vez 
q u e todos deben , c o m o nosot ros , r e c o n o c e r s u v a l i d e z o b j e t i v a 
p a r a todos los casos , y l a impos ib i l idad a b s o l u t a d e 
con t ra r io . E s t e e s u n h e c h o inconcuso . A h o r a , l a a n t i g u a filosoB. 
e n s e ñ a q u e d e r i v a m o s es tos p r inc ip ios ' " T e n t e au 
empíricamente d&do, e c h a n d o as i c o n f ac i l i dad aque l p u e n t e que 
c o n d u c e d e l a r e a l i d a d a l s a b e r , p a r a e l c u a l l a filosotia mode rna 
s i g u e a ú n b u s c a n d o l o s m a t e r i a l e s e n t r e l a s ^ » f f ^ 
b l e s d e sus p r inc ipa l e s r e p r e s e n t a n t e s , h n l a m e t a n s t c a a n s t o W 
l ica ios m i s m o s p r i m e r o s p r i n c i p i o s a p a r e c e n c o m o l a s l e y e s del 
s e r ío ei • Idem non potest esse et non esse), y en l a lógica como 
l e v e s d e l p e n s a r (p. e j . : Idem non potest de eodem affmnan et 
negari), y p o r lo t a n t o lo q u e se piensa no es v e r d a d e r o s ino en 
c u a n t o e s t á c o n f o r m e c o n lo q u e D i j i m o s mal q u e los an t iguos 
h u b i e s e n e c h a d o l i g e r a m e n t e es te puen te , pues m á s bien lo cons-
t r u y e r o n l abo r iosa y s ó l i d a m e n t e , d á n d o s e c u e n t a c a b a l y a ae 
r e l ac ión m u t u a de l o s c o n o c i m i e n t o s f u n d a m e n t a l e s , y a de su cer-
teza \ i s i q u i e r a l e s b a s t ó a c e p t a r c o m o u n h e c h o ind i scu t ib le la 
c a u s a de la c e r t e z a q u e ha l l a ron m e d i a n t e l a e x p e r i e n c i a in te rna , 

á s a b e r , l a in tu ic ión c l a r a d e la v e r d a d del conoc imien to s i n o 
q u e s e ñ a l a r o n p a r a e x p l i c a r l o el conoc imien to de s í mismo, pro-
pio de la f a c u l t a d cognosc i t iva in te l ec tua l , ó m e j o r dicho, indepen-
d i en t e de la m a t e r i a , p o r lo cual , dec ían , s u c e d e que n u e s t r a r a z ó n 
conocía s i m u l t á n e a m e n t e la v e r d a d de l a cosa v l a v e r d a d d e i s « 

conocimiento . 

S i a t e n d e m o s al mé todo , e n c o n t r a m o s q u e la a n t i g u a e scue l a 
p o r m a s que se a t e n í a al m é t o d o empír ico-anal í t ico , usó a b u n d a n -
t e m e n t e del m é t o d o s in té t ico q u e la filosofía m o d e r n a ha ensalza-
do con t a n t a p a r c i a l i d a d . D e s p u é s d e h a b e r d i scu r r ido desde el 
l e n ó m e n o á la s u b s t a n c i a , hubo d e e x p l i c a r del m o d o m á s prol i jo 
el f e n ó m e n o p a r t i e n d o d e l a s u b s t a n c i a . L a con templac ión empi-
n e n de n u e s t r o m o d o d e p e n s a r l e hizo c o n c e b i r un s é r i n t e l ec tua l 
c o m o pr inc ip io cognosc i t ivo , y l a pecu l i a r idad del e sp í r i t u l i g a d o 

; : r 0 n e S d e , 0 S S e n Ü d 0 S ' l e S e r r i ú P a r a m á s luz so-
b r e n u e s t r o conoc imien to , tal c o m o se p r e s e n t a p o r la e x p e r i e n c i a . 
E l e v á n d o s e d e s d e el m u n d o sens ib le á D ios , e s c l a r e c i ó m e d i a n t e 
el conoc imien to del S é r divino la e senc i a y el fin d e l a c r eac ión . 

E s t a s ind icac iones b a s t a n p a r a d e m o s t r a r que sólo quien i - ñ o -
r a p a r a d e s g r a c i a s u y a , los t r a b a j o s r ea l i zados por la filosofía 
a n t i g u a , p u e d e a v e n t u r a r el ju ic io d e q u e hab ía c a r ec ido d e los 
e l e m e n t o s de una c r í t i ca sól ida d e la f a c u l t a d cognosc i t iva . 

§• V. 

cE, verdad ,ae la antigua M„s„fia na.m-al enreee de .„atad p „ „ «„ , , „„ . ,„„ 
fenómenos <le la naturaleza? 

«8. A q u í d e b e m o s lo p r i m e r o p r e c a v e r n o s con t r a u n a presun-
ción q u e e n t r e o t r a s p a r e c i d a s s o b r e s a l e en p roporc ión temible 
¿Acaso la a n t i g u a filosofía f ís ica h a d e s e r d e s p r e c i a b l e p o r su ant i -
g ü e d a d misma.- LEIB.xiz.que h a s t a en l a s c ienc ias n a t u r a l e s e s t a b a 
á l a a l t u r a d e su t iempo, dec l a ró , á p e s a r d e los a d e l a n t o s i n m e n s o s 
d e l a f ísica, que a ú n que r í a s u b s c r i b i r todo lo que ARISTÓTELES ha-

e n s e f l a d o en l o s l ibros en q u e t r a t a d e e s t a c iencia ' . P o c o hace 
q u e t a m b i é n d i jo el filósofo evolucionis ta FEDERICO SCHULZF- «Toda 
m a n e r a d e conoc imien to va n a t u r a l m e n t e de f u e r a a d e n t r o d e 
l a super f ic ie a l fondo. S i pues aque l l a p r imi t iva i n v e c c i ó n 
(de los g r i egos ) se d e t e n í a en la superf ic ie d e l a s cosas , t a n t o 
m á s es d e a d m i r a r que h a y a p roduc ido ya pensamien tos q u e 

' .Dian m. ,lmr, ,/„„ m pMt,„ „ ww, AtiMltK¡ , i r - , „ , „ „ 
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„„, . rpnc t i r , V establecido teorías que aún 
hoy no hacemos má» que r e p , > o s e n l a amplitud de 
hoy no han perdido su a o , sól , e n u n a p a . 
los conceptos y en la luerz encontrado to-
labra: tanto - ^ " - ^ que son todavía las piedras a n i -
das esas ideas funda:mentales q ^ ^ d a 5 p e c t 0 o b j e t l v o 

l a r e s de la c e n c a „. . o h v e r d a d e r a piedra de es-
de la cuestión propuesta, n o t a m o s que naturaleza, 

— f ^ — ^ ^ S m ^ í S ^ c o , d e materia y 
d e i m p u l s o t e l e c 4 ^ o y d e d e s u s ¡ s ^ m a c ú s . 

d - T ^ S S té c n i c a como "idea del bien, , de cuyo prin-m,co la tendencia t e leo io , ^ d e f i n i d o 

oipio había de emanar oda a c t ( d a ¡ p i o d e l a 

mientras que la m a t e r i a e r a P p u s o , a r a z ó „ 
extens.on y de la n e c e s i a a a d e l a COnvenien-

final de las cosas en ^ c s u n e
P

s enC Í a l en el sistema 
d a f r t r r u r odem d e ' : - r ,a naturaleza, tomada en el sen-aristotélico, que podemos d e , a t e n d e n c i a final 

t eor ía todas ,as cosas constan de mater iay 
orm v todo individuo na tu ra l que la experiencia nos mués ra 

como Principio de una act ividad determinada, es una unidad, una 

Odf p antya, toda cosa mater ia l , era considerada por ellos como un 
ente singular, uno v a c a b a d o en sí (e,,s completa essen uMe, 
Mium), que incluye varios entes parciales i f ^ Z T Z l 
completa) explicables por la esencia del todo f 
la creación, existe, según su teoría, un pr .ncpio indivisible de 
espontaneidad v normal idad (la forma substantiahs, como depo-
sitaría del appetitus naluralis), y subordinado á éste un prin-
cipio divisible de composición, continuidad y extensión en el es-
pació (mater ia) . De aquel principio decia, que lleva el crecimiea 
to de la cosa á cierto t é rmino ó perfección, determinándola a lo 
que era. v habilitando la c o s a ya hecha para ciertas funciones con-
ducentes al fin propio de e l la , siendo, por tanto, el elemento prin-
cipal v hasta esencial de la cosa. P a r a ¡lustrar esta doctrina Santo 
Tomás de Aquino acude á las formas que el ar te da á una herra-
mienta, un cuchillo, por ejemplo, para la consecución de algún fin-
La forma acabada del cuchil lo está al fin de su fabricación, v eim 

I Koimoi. I.año, t.11, p. 95. 
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cs también la causa inherente al cuchillo, y que lo habilita para 
cier tos efectos. Semejante causa, que había de constituir la na-
turaleza de cada cosa, era llamada por metáfora forma, á causa 
de su semejanza con las formas del arte; pero se insistía mucho en 
que esta no era nada exterior ó acccidenal, sino la constitución 
natural de la cosa misma. 

La forma aristotélica es el fin que ha de realizarse por la acción 
de la cosa, en cuanto existe en ella como principio determinativo 
de su acción; es la idea impresa en la materia y en cuya virtud la 
cosa es lo que es, y obra de manera determinada, imprime en nues-
tro espíritu cognoscitivo aquella imagen clara mediante la cual 
conocemos la cosa. O para expresarlo aún de otra manera: lo que 
la dirección es en el movimiento, es la forma en el sér: la forma es 
aquello que á los cuerpos naturales en que la acción específica-
mente es una (hombre animal, planta, molécula), les da respec-
t ivamente una esencia, y los constituye en verdaderos "áto-
mos.,, En la forma está la causa de la diferencia específica que 
separa las distintas clases de seres naturales. La tendencia á un 
fin, pues, era pensada como lo más intimo que hay en las cosas. 
Si bien la filosofía natural peripatética, al considerar el nacer 
y perecer de las diferentes cosas naturales, enseñaba que la 
forma es realmente distinta de la materia, identificaba la forma 
más que la materia con las cosas. Lo formal y lo material 
son, según esia doctrina, dos substancias parciales imidas en 
una cosa; de manera que el mundo no parece como un sér absolu-
tamente inmutable con formas de movimiento variables, y por 
decirlo asi, adheridas extrínsecamente, sino la raíz de las t rans-
mutaciones de que la experiencia nos da testimonio, se buscaba 
dentro de las cosas. Habría , pues, así en la naturaleza un cambio 
continuo de seres reales que nacen y mueren , y el conocido 
verso: 

W i c Gras der Ñachi Myriaden Welten Racimen 

encerrar ía una verdad profunda. 
Derivaba luego la esencia y actividad de las cosas de la forma 

de tal manera, que ésta confiriese á la cosa la esencia y actividad 
que conviene á la cosa material como tal, y por tanto, aun 
bajo el concepto mecánico, y revestía después esta esencia y ac-
tividad del carác ter determinado de la especie en que habríamos 
de ver el momento efectivo y teleológico. Con todo, la antigua 
doctrina ni veia en el mundo un Todo-Uno indivisible, en que las 
cosas naturales se mostrasen como apariencia fantasmagórica, n i 

Como yerbas nocturnas brotan millares de mundos. 



disolvía el tejido de las cosas na tura les en una plural idad progre-
siva de asomos de átomos de átomos.. . , sino que tenia al mundo 
tal como se presenta, por una multi tud de se res indivisos, aunque 
como mater ia les divisibles, y que con es ta r por una par te sujetos 
á las t ransmutac iones más intensas, por la o t ra e ran l lamados por 
el Creador á cooperar en su obra, no sólo por modo mecánico, 
sino también por modo teleológico, s iendo en esca la va r iada y 
ascendente ap tos p a r a e je rcer c ier ta ac t iv idad propia . 

De esta m a n e r a habr íamos hal lado un jus to medio, no sólo en-
t re el monismo, que junta las cosas todas en un Todo-Uno, y el 
a tomismo que l as convier te en polvo menudís imo y las arremoli-
na en torbellino a r r eba tado y loco, sino también en t re la teleología 
exclusivamente dinámico y el mecanismo brutal y estúpido. A la 
vez que se reconocía el principio de la neces idad mater ia l y mecá-
nica respecto de la materia y de cuantos a t r ibutos corresponden á 
cada cosa s e g ú n su aspecto material , el principio act ivo ó la lla-
mada fo rma debía da r su sello ca rac te r í s t i co á la esencia y á la 
act ividad que r e su l t aba en el momento de n a c e r un nuevo indivi-
duo, por una especie de educción ( e p i g é n e s i s ó ednetio). La ver- • 
dadera esencia de las cosas.había de hal larse , por tan to , no en la 
ma te r i a sino en el principio regula t ivo in terno, ó s ea en la forma 
que domina á l a mate r ia , 

L a s formas se concebían, según ya dijimos, como ideas realiza-
das en la ma te r i a , como pensamientos de una inteligencia externa 
y supramundana , y como el principio próximo d e la regular idad 
que r ige los procesos del universo; no como expres ión de una 
íuerza lógica pe ren to r i a é inexorable, sino como suge to de una 
tendencia teleológica, y de consiguiente como expres ión de una 
idea l ibremente quer ida . L a s cosas debían s e r , de es te modo, prue-
bas de una omnipotencia soberana en cuanto existen, y en cuan-
to á lo que son, testimonios de una inteligencia suprema que ha 
quer ido las cosas por l ibre resolución y o rdenádolas á su fin 
especial , confiriéndoles la na tura leza pa r t i cu la r que las carac-
teriza. 

Teleología y fo rma por un lado , y mecanismo y mater ia por el 
otro: he aquí el dualismo que sin duda es el punto ca rd ina l en cuyo 
d e r r e d o r g i r a y se agita toda la filosoíía física de los antiguos, en 
cuanto p re tend ió hal lar una explicación profunda de las cosas na-
turales : y es te es el dualismo que la ciencia moderna presume ha -

ber superado t r iunfante . Mientras que los "exper imentadores , di-
suelven la na tura leza toda en un choque mecán ico de corpúsculos 
mate r i a les y mínimos, los "pensadores , no ven en todas pa r t e s sino 
vida, sentimiento, inteligencia, fuerza, espír i tu , unidad, y ambos 
part idos r e c h a z a n con igual energ ía la combinación de un momen-

to mater ia l y otro ideal que se deban de reconocer en cada in-
dividuo na tura l como elementos de compensación recíproca reuni-
dos en una cosa. Extráñanos , empero, que esa voz que des igna el 
hilomorfismo ' de la ant igua filosofía como posición insostenible, 
l legue á nues t ros oídos hasta desde c ier tos círculos de sabios 
crist ianos alistados e n las filas de los atomistas . Este es, á la ver -
dad , un fenómeno que ex t r aña á pr imera vista. 

Mas quien conozca el c a r á c t e r pecul iar de la natura leza huma-
na , no se admi ra rá de que ei desarrol lo inesperado de la investi-
gación física exper imenta l h a y a impresionado á a lgunos más 
de lo que convenía . Es to es lo que ha sucedido á algunos 
sabios, no faltos por c ier to de sentimientos cr is t ianos, los cuales 
no bien notaron que la física de la Edad Media r ec lamaba una 
r e fo rma radica l á causa de la empirie deficiente en que se había 
fundado, empezaron también en el t e r r eno filosófico á hablar á lo 
moderno y á avergonzarse del t r a je viejo de Jos padres , abando-
nando la ba se fundamental de la síntesis aristotélica, p a r a i r á sen-
t a r se en las aulas de Demócr i to y Epicuro, sin e c h a r de ver que lá 
física moderna , por más que se es t imen sus resultados, volvía á 
i ncu r r i r por un lado ó por otro en la misma superficialidad que la de 
los antiguos. Así como el l ab rador ve en todo el mundo un cort i jo, 
el ac tor una comedía , el soldado un campamento, estos natural is tas 
de microscopio y r e to r t a han visto en él solo una plural idad muda é 
incolora de puntos matemát icos en movimiento. Hay movimiento 
en los procesos de la natura leza: luego todo en el mundo, conclu-
yen, es movimiento; las cosas se dividen en las t ransformaciones 
químicas como en las simples mezclas hasta lo increíble; luego 
todo está ya también dividido has ta lo increíble, y toda cosa no 
es me ramen te una cosa que enc ie r ra muchas , sino muchas cosas 
rea les contenidas en una aparen te . Nues t ros natural is tas se pare-
cen á quien asiste á una ópera sólo p a r a obse rva r la función del 
a p a r a t o decorat ivo, y está tan contento con habe r explorado el 
mecanismo q u e m u e v e los bast idores. Pues ¿qué les importa á ellos 
la música y la fábula del universo? Explicada está para ellos la 
t ragedia del mundo, cuando t ienen un espacio vacío donde se 
mueva mecánicamente un en jambre de átomos absolutamente in-
variables; y a que esto basta p a r a el cálculo, "¿qué más quieres , mi 
b i e n ' ? . P a s e tal superficial idad, en el t e r r eno propio de la física; 
pero presen tada como explicación del en igma del mundo, es muv 
lastímosa esta sabiduría que, por razones fáciles de adivinar , e r a 
aca tada hasta hace poco por los i lustrados como clave del univer-

i üXr,_ malcría, ¡ao,-®'i—íorma. 
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so, v aun en la hora p r e s e n t e e s ofrecida al pueblo como ta! por 
un hormiguero de o r a d o r e s d e casinos, clubs y academ.as , más ó 

menos insípidos é i g n o r a n t e s . 
Semejan tes " i r r e f u t a b l e s , r esu l tados de la física inspirada por 

el mate r ia l i smo, han sido acog idos por algunos sabios ens í la-
nos los cuales, l levados de l deseo muy laudable en si, de hacer 
justicia al progreso de l a s c i enc ias na tura les sin a b a n d o n a r l a s 
ve rdades crist ianas, han c r e í d o que debían desmentir á la natu-
raleza,. atomizar todo el m u n d o , disolverlo en movimiento mecá-
nico, y conver t i r lo en m á q u i n a inmensa, viéndose, por último, obli-
gado^ á t r ans fe r i r á un p r i n c i p i o supramundano todo principio de acción é impulso o r d e n a d o á a l g ú n íin. 

Entonces hab r í amos v u e l t o á la concepción pla tómca, entera-
mente agena v aun hostil á l a filosofía aristotélica de los t iempos 
medios. El motivo por q u e lo s filósofos escolásticos dieron de mano 
al platonismo, e s t á en el p r inc ip io que sostenían s iempre, de 
q u e se deben expl icar p r ó x i m a m e n t e las cosas na tura les por 
sí mismas, en cuanto sea posible; esto es, que se debe suponer la 
causa de los fenómenos e n la cosa misma en que se man i f i e s t a^ 
Por esta razón c r e í a n q u e l as cosas llevan en sí propias, no solo el 
principio de sus re lac iones con el espacio, sino también el de su 
actividad r e g u l a d a por c i e r t a ley y dirigida á c ier to fin, y se 
af i rmaba, por tanto, que el subs t r a tum indeterminado, material , 
de que la cosa está h e c h a , e n c i e r r a además un principio deter-
minante y complemen ta r io de regu la r idad y tendencia á algún 
fin. No hab rá quien n i e g u e q u e los pensadores d e la antigua es-
cuela hayan observado en e s t a s especulaciones un procedimiento 
cor rec tamente científico. 

Hemos de insistir todav ía en que el dualismo de mater ia y 
forma no se p r e s e n t a de n i n g ú n modo como producto de especula-
ciones á priori, sino c o m o m e r o resul tado del examen de los 
hechos. ¿No son, en efecto , la exper iencia y la observación expe-
r imental las que r e v e l a n al q u e no se dispensa de pensar sobre lo 
que observa , que hay en t o d a s l a s cosas una tendencia c ier ta y re-
gular , una inclinación á u n equil ibrio interno de fuerzas distintas, 
un impulso á la inercia , con la tendencia á coexistir en un mismo 
lugar y á comunicar las p r o p i a s cual idades al exter ior , y final-
mente en los se res v iv ien tes un afán interno por c recer , desenvol-
verse y multiplicarse? P u e s l a " fo rma , no e s sino el su je to de esta, 
l lámese aspiración ó t endenc ia , instinto, impulso ó afán. Había 
parec ido preciso suponer o t ro principio en la ma te r i a indeter-
minada de las cosas , b i e n porque se opinaba que el substratum 
mater ia l no podía ser aquel quid de la cosa que prefi ja idealmente 
en ella la respec t iva t endenc ia , bien para t ene r una explicación 

sat isfactoria de las generac iones que se verifican en la na tura leza , 
las cuales se ven en el nacimiento de nuevos individuos animales 
y vegetales , y en la formación del mármol de cal y ácido carbó-
nico, ó bien en fin porque se creía debe r t r a s l a d a r á todo lo c r iado 
el dualismo c la ramente manifes tado en el h o m b r e y en todos los 
se res animados, en vir tud de la ley de analogía que r i ge en toda 
la na tura leza . 

Ninguna razón hay para hablar de contradicción en t re la anti-
gua filosofía y l a s ciencias empír icas . Esto lo comprenderá- c la ra -
mente aun el menos lince, después de la exposición que de la 
cuestión dejamos hecha . El natura l is ta , el químico, podría d e c i r 

a l filósofo de la escuela an t igua cuando más: "Tú adoptas para 
la explicación de l a s cosas na tura les razones que yo no neces i to 
mient ras me limito al t e r r eno de mi ciencia;,, p e r o también el im-
presor podría decir al lec tor sensible de las ba ladas de Schi l le r : 
"Tú supones p a r a la confección de este l ibro elementos, que yo , 
siendo t ipógrafo, soy muy dueño de ignora r , ; y no es p rec i so 
demos t r a r que el químico y el filósofo, el impresor y el l ec to r , 
tienen razón en colocarse en sus par t i cu la res puntos de vista p a r a 
aprec ia r desde ellos las cosas cada .uno de su manera . D e b e r á , 
además , concederse que la concepción aristotélica ofrece luz aun 
allí donde la ciencia moderna se re íugia cobarde en el asilo de la 
ignorancia: e l acaso. 

« » . ¿Qué diremos ahora de los se res animados? ¿Será posible 
sos tener ace rca de ellos también la doct r ina antigua? Respecto d e 
los se res orgánicos de la natura leza , la filosofía medioeval r ecu r r ió 
también p a r a sus especulaciones profundas á los conceptos prin-
cipales del s is tema aristotélico. El principio vital, en sí conside-
rado, no es ninguna fuerza en el sentido de la física y de la 
química, sino un principio formal, una forma substancial . Del alma 
respect iva procede la especie y plenitud real de los se res anima-
dos todos; e l a lma, unida al cuerpo, cuya forma es, por la lazada 
más es t recha que puede imaginarse , consti tuye con el cuerpo una 
naturaleza y una substancia. Mas las di ferentes funciones vi ta les 
no competen á todos los sé res vivientes con igual integridad. En 
las plantas , cuya vida está limitada al crecimiento, nutr ición y 
reproducción, no hay sino un alma vege ta t iva , que opera en e l l a s 
como un poder plástico, empleando y como consumiendo para su 
obra fuerzas físicas. E l alma de los animales posee también las fa-
cul tades de la sensación y percepción. El género ínfimo de la sen-
sación, que debe a t r ibuirse á todos los animales, es el sentido del 
tacto, al cual responden sensaciones de placer y dolor, con los 
apeti tos correspondientes . Aprehensiones na tura les inclinan al 
animal á lo provechoso, y le r e t r aen de lo nocivo, sin que se d é 



cuenta del motivo de su conocimiento; esto es lo que se l lama ins-
tinto. El hombre, á más de vege t a r como la planta y perc ib i r por 
los sentidos como los brutos, está dotado de la razón, fuerza supre-
m a del a lma. De es ta manera la vida presenta una ser ie cohe ren te 
de evoluciones ascendentes , en la cual cada escala super ior encie-
r r a todas las an ter iores . L a natura leza , decían los aristotélicos, ha 
hecho una transición t an impercept ib lemente g r a d u a d a de lo ina-
nimado á lo animado, que la continuidad del progreso deja incier to 
el linde entre ambas clases, y dudosa la posición de los miembros 
intermedios. Después del reino de lo inanimado viene, p r imero , el 
d é l a s plantas, y e n t r e d iversas especies de éstas, no sólo se obser-
van diferencias de mayor ó menor vitalidad, sino que toda la 
clase se pa rece como animada en f rente de los séres inorgánicos, 
é inanimada en f r en te de los animales. A su vez la t ransición de 
las plantas á los animales es tan insensible, que á menudo puede 
dudarse , por ejemplo, respecto de a lgunos animales mar í t imos, si 
ta l ó cual individuo es p lanta ó animal . De igual modo , las 
acciones, el modo de vivir, e l c a r á c t e r , los instintos y las habili-
dades de a lgunos animales pueden compara r se á los del hombre , 
y las manifestaciones del a lma humana difieren en los niños ape-
nas de las del alma animal. 

Tampoco fueron ignoradas de los ant iguos pensadores , desde 
PLATÓN y ARISTÓTELES, aquel las analogías que enlazan unos con 
otros los di ferentes organismos por afinidad maravi l losa . Recor-
daban, por ejemplo, que los car t í lagos y espinas cor responden en 
los peces y serpientes á los huesos de los mamíferos; que en el ave 
se hallan las plumas y el pico en l u g a r de los pelos y dientes; que 
los peces se se rv ían de bronquios en vez de pulmones p a r a res-
pirar; que los brazos del hombre , las p iernas de lan te ras de los cua-
drúpedos y las a las de las a v e s e r a n miembros homólogos; q u e la 
cáscara del huevo sust i tuye á la membrana embrional de los ma-
míferos; que los embr iones de los anímales super iores se pa recen 
á los gusanos de los cuales se desarrol lan los insectos. L a filosofía 
de los t iempos medios no desconocía, pues, los principios de aque-
lla afinidad que abraza todo el re ino animal, y que hoy día e s en-
comiada por a lgunos como descubrimiento novísimo, y les s i rve 
p a r a fabr ica r los s is temas más aventurados . 

Réstanos echa r una mi r ada sobre algunos puntos capita-
les de la filosofía, como son las teor ías del hombre y de Dios, y á 
á las cuest iones metafís icas en genera l . ¿Acaso hemos de dese-
char . en o rden á estos problemas t rascendentales , la especulación 
de la filosofía ant igua por ant icuada é inútil? En todas pa r t e s se 
dice asi. ¿Pero en qué razones s e fundan? 

En la doctr ina sobre la esencia y naturaleza del hombre , la 

escuela an t igua nos ha dado, no menos que en o t ros te r renos , re-
sul tados especulat ivos "obtenidos por el método inductivo cientí-
fico,, pa ra usar del lema de HARTSIANN. 

Par t iendo en su examen de la observación de los hechos que 
se manifiestan en los ac tos del conocimiento y de la voluntad del 
hombre, hacia constar que estos ac tos t raspasan el l ímite de que 
la mater ia no sa le nunca ,y que no dependen de ella, pues son mani-
festaciones espiri tuales. Luego infería del c a r á c t e r espiri tual del 
efecto, el c a r á c t e r espiritual de l a causa , ó s ea del principio cog-
noscitivo. P o r otro lado, la ant igüedad sostenía que el alma resi-
de en nues t ro cuerpo, formando con él no dos s e r e s distintos, sino 
e n unidad de esencia un solo sér, l lamado hombre . 

Corona y r e m a t e del edificio entero de la filosofía es la doc-
tr ina de Dios, razón p r imera y fin último de todas las cosas. 

Aquí mismo es donde nos encont ramos con el motivo más po-
deroso por que la ciencia moderna desdeña y a b o r r e c e todo el 
t raba jo intelectual de los siglos pasados. Dios: he aquí el g ran 
escándalo y el obstáculo insuperable en que esta ciencia tropieza. 
P a r a r emover esta p iedra que le sale en medio de su camino, una 
generac ión de p igmeos h a establecido como pr imer postulado de 
toda c iencia ,que pa raexp l i ca r el mundo no se debía s a l i r d e él,sino 
q u e el mundo debía da r de sí mismo su más cumplida y satisfacto-
r ia explicación, escarneciendo ellos desde luego como preocupa-
ción, concebible sólo en el vulgo, el suponer una razón del mundo 
distinta de él y revest ida de ca rác te r personal , y sentando el ateís-
mo como condición indispensable de toda v e r d a d e r a ciencia. Y 
todo el que sea osado á d u d a r de este dogma, definido en los con-
ciliábulos de la ciencia a tea , e spere oir de todas pa r t e s un te r r ib le 
anatema sit. 

Observemos aquí que ni aun los mayores e r ro re s son del todo 
e r ro res . As í también este e r r o r , que no ha salido de la cabeza, 
s ino del corazón, r ecue rda una ve rdad que SANTO TOMÁS de Aqui-
no expresa con las pa labras siguientes: " P a r a comprende r la pri-
mera institución de la natura leza , no hay que r e c u r r i r al milagro, 
s i n o á lo que la na tura leza de las cosas da de sí '.„ Quiere dec i r 
esto, que al es tudiar el problema de la generac ión del mundo, 
debe suponerse que todo ha sucedido de. una manera convenien-
te á la na tura leza de las cosas, ó hablando en términos más gene-
rales, que todo debe expl icarse por las cosas na tura les mismas, 
mien t ras sea posible. P e r o ¿qué deberá decirse si la natura-
leza de las cosas de es te mundo nos señala con consecuencia 

1 •!* prima inttitutione natural non quacritur miraculum, sed quid natura rerum hablad, 
Summa Theol. I, q, 67, a. 4. 



fé r rea una causa p r imera y s u p r e m a , de la cual de r ivan todas su 
existencia, su natura leza y su ordenación y distribución? Si al 
contemplar un reloj deduzco de todo lo que veo en él, que él mismo 
no puede habe r se hecho, ni haberse dado c u e r d a , ¿cometería yo 
un pecado de lesa ciencia, si c reyese justif icada la conclusión d e 
que fue ra del re lo j debe exist ir un sér que lo h a const ru ido y 
dado el p r i m e r impulso ai movimiento de sus ruedas? ¿O es que me 
obliga la ciencia á explicar el reloj por el reloj mismo? SCHOPEN-
HAUER dice en cier to lugar , que "el que se meta á filosofar, d e b e 
ante todo t ene r el valor de no ocul ta rse n a d a . . 

Esta pa l ab ra , por c ier to muy justa , nos viene aqui como de mol-
de. Valor se necesita hoy, en ve rdad , p a r a asent i r á la respues ta 
incontrover t ib le que la razón y la ciencia de consuno dan á la 
p regunta propuesta; va lor s e necesita para domar la soberbia q u e 
se ye rgue y se encabr i ta , y que por no supedi ta rse A ningún sér 
más alto, no impone silencio á la voz de las pasiones viles que con 
clamoreo ensordecedor t ra tan de a r r a s t r a r al pobre corazón á te-
r renos donde los b ru tos pueden hal larse del todo á su gusto, p e r o 
donde el hombre se escur re , s e hunde y se ahoga en el cieno de un 
suelo lúbrico y pantanoso. La Edad Moderna no tiene este va lo r , 
sino pref ie re abandonar todos los principios de la razón, y d e r r i b a r 
los fundamentos más firmes y necesarios de toda ciencia. ¡Y la filo-
sofía de la ant igüedad no ha de ser oida,solamente porque también 
en esta ma te r i a sigue la luz de la razón y la de aquellos principios 
que s i rven de fundamento imprescindible de todas las conclusio-
de la ciencia humana, sea el que quiera el t e r reno por donde se 
extienda! 

Es v e r d a d que la empiric ordinar ia es aún menos impor tan te 
en esta que en las demás cuestiones, puesto q u e Dios no intervie-
ne tan visiblemente en el curso prefijado de las cosas; pero esta 
misma circunstancia realza aún más la importancia ética que esta 
verdad envuelve p a r a el hombre , ya que el conocimiento de Dios 
debe sus ten ta r toda la es fe ra moral , debe de tener razón de méri to 
y de consiguiente es tar sujeto en cierto modo al l ibre albedrío del 
sér racional . Como quiera que no se obtiene por la percepción 
sensitiva, sino por la reflexión, la ciencia de Dios envuelve el acto 
moral , que consiste en e levarse el hombre sobre el mundo sensi-
ble, vis iblemente ligado á sus fines ba jos y egoístas, y volverse 
hacia la e s f e r a del pensamiento puro, de suer te que, oponga lo que 
quiera el egoísmo sensual, se en t regue todo en te ro en brazos del 
amor de la ve rdad . E s pues si se qu ie re dec i r así, un postulado 
de la ética el que la empirie en t re aún menos en el conocimiento 
del Autor del mundo, que en los demás que nos vienen ocupando. 

L a filosofía de la an t igüedad se encuent ra en plena oposición 

á la contemporánea , por la impor tanc ia que a t r ibuye á la absoluta 
demost rabi l idad de la existencia de (Dios, y esto basándola sobre 
los da tos suminis t rados por la exper iencia . Pa r t i endo de las cosas 
perceptibles, demost ró por una ser ie de conclusiones la existencia 
d e Dios, y por ana logía con los se res cr iados ascendió al conoci-
miento de la esencia divina, reconociendo al C r e a d o r invisible de 
l a s cosas c r iadas visibles. La filosoíía de la ant igüedad abr ió á la 
c ienc ia el camino que conduce á Dios. La filosofía de la E d a d Mo-
d e r n a t iene por oficio esencial obstruir es te camino con todo géne-
r o de impedimentos. El hombre, embr iagado con los goces sensua-
les, quisiera olvidar de dónde viene y á dónde debe ir; por este 
motivo esconde, como el aves t ruz , la cabeza en la a r ena de este 
mundo: he aquí la imagen de la ciencia moderna . 

Encuén t r anse hoy día en las clases i lus t radas las prevenciones 
más c rasas respec to de la metaf ís ica . L a s a l tu ras sublimes á que 
los mayores ingenios de todos los t iempos pasados solían remon 
tarse , son muy esca rpadas p a r a los nuestros, cuyos hijos gustan de 
vaga r por las l lanuras . VOGT nos habla de filosofastros q u e ' e s p e c u 
l an sin cor ta r se el pelo ni l impiarse las n a r i c e s , '; P . A. LANGE, de 
"d i spara tes como puños, , g rose r í a s q u e disculpamos con benevo-
lencia cr is t iana, por el estado efect ivo de la especulación contem-
poránea . Xos dispensamos aquí de en t r a r en más deta l les , ya 
-que esperamos reba t i r fel izmente las objeciones que se han inter-
pues to en cuanto s e relacionan con la filosofía de la natura leza , 
á medida que desarro l lemos nues t r a s ideas . Basta por ahora la 
'ndicación de que la filosofía ant igua h a marcado para s iempre la 
senda que conduce por en t re los abismos del mater ia l ismo y del 
panteísmo, mediante la r ec t a distinción de ser absoluto y relativo, 
r ea l é ideal, e fec t ivo y posible, y la definición exac ta de los con-
c e p t o s de esencia, exis tencia y fenómeno, de substancia y acci-
den te . La especulación moderna , para l ib ra r se de distingos, ha 
de r r ibado todas estas señales i t inerar ias , y puesto en su l u g a r le-
t r e r o s falsos—recuérdese sólo la falsificación colosal que Spinosa 
hizo en el concepto de la substancia:—;qué maravi l la pues, que los 
v i andan te s pensadores cayeran uno t ras o t ro en el abismo! 

9 i . Después de es te b reve resumen, no p a r e c e r á ya a r r iesgado 
s i q u i e r a , e n f r en te de los resul tados asombrosos de la física moder-
n a , examina r más de cerca la filosofía natural de los antiguos, para 
saber si es ta! vez la filosofía antigua la que o f rece al espíri tu hu-
m a n o ext raviado, bur lado y ma l t r a t ado en estos tiempos, lo que 
h o y , como s iempre, anhela: la verdad; si ta l vez encontramos en 

1 »Strus>c!pclcr» Adv. dclosTrid.l 



ella una ciencia v e r d a d e r a , y que si no resul ta per fec ta ni deta-
llada en todas sus pa r t e s , es susceptible de per fecc ionarse en 
c ier ta m a n e r a , ahor rándonos de esta sue r t e el ímprobo é ingrato 
t r aba jo de volver s iempre á empezar una obra de cuya solidez 
pende la salud del g é n e r o humano. 

En efecto, si aba rcamos de una mirada es te edificio inmenso, 
q u e cimentado sobre la civilización an tecr i s t i ana a lbergó hasta el 
principio del s iglo pasado á todos los pensadores de la Iglesia 
católica, ó sea á t r es cua r t a s pa r t e s de la Europa civilizada, recibi-
mos una impresión consoladora y edificante. A h í están los grandio-
sos contornos de una construcción er ig ida sobre fundamentos em-
píricos, y sól idamente e levada hasta las e s fe ra s celest iales , testi-
monio efectivo d e que la inteligencia humana alcanza más q u e la 
mano, el ojo y la fantas ía . Aquí re ina , sin perjuicio de la l iber tad 
honesta de disentir en cuest iones obscuras , en los puntos esencia-
les aquella perfecta unidad que carac te r iza la ve rdad . Aquí tene-
mos el tesoro con razón echado de menos por BRENTANO en t re los 
modernos: el tesoro que se conserva , aceptando los tiempos si-
guientes la herenc ia de los an ter iores . No nos hiela aquí la soledad 
del cementerio con el epitafio innumerables veces repet ido: ~Hic 
jacetT, sino que b r o t a y prospera una vida más lozana y fecunda 
q u e la que puede decirse de ningún o t ro fenómeno en la historia 
de las aspiraciones científicas de la humanidad. L a filosofía de los 
t iempos ac tuales es muy á menudo el re fugio de exis tencias cami-
nar ías y de corazones náu f r agos de la especie más desdichada, 
mient ras que las t a r e a s más s a g r a d a s y nobles de la humanidad 
fueron promovidas y fomentadas por la filosofía de los t iempos 
medios. 

P a r a concluir es tas observaciones sinópticas, propongámonos 
aún es ta p regunta : ¿cómo s e r á posible r e a n u d a r la g r a n labor in-
te lectual de las edades pasadas; cómo hace r que se acaten los re-
sultados inconcusos de aquella filosofía? P a r a l og ra r este electo, 
poco es de esperar de las invest igaciones his tór icas y filológicas 
de algunos que, según alguien h a d icho, se las han s iempre con lo 
que dijo éste V lo que debe haber entendido aquel ot ro , volviendo y 
remirando todos los vasos por si a lguna got i ta se quedó en el 
fondo, mient ras que el manantial v ivo co r re inadver t ido á sus 
piés. Locura g r ande ser ía que p a r a r e a n u d a r la t radición intentá-
ramos i nge r t a r en el espíri tu de nues t ra generac ión todos los por-
menoresde la explicación na tura l del mundo d a d a p o r los antiguos. 
Pues es c ier to de toda cer teza , que la explicación na tu ra l aristoté-
lica necesita ser depurada y rectif icada en muchísimos puntos, con 
a r r eg lo al es tado actual de l a s ciencias na tura les . L o que impor-
ta es d e p e n d e r í a s razones e t e rna s y fundamentales que enc ier ra , 

de la forma ant icuada en que fueron envuel tas en tiempos de co-
nocimientos na tura les é his tór icos t an escasos é inexactos, y har-
monizarlas con la ciencia más co r r ec t a de que con razón se glorían 
los nuestros. F.sta necesidad se halla contenida en la suposición ra-
zonable de que la v e r d a d no puede ser más que una, y debe abar-
ca r en una vas ta harmonía todos los ramos del sabe r . 

En la ciencia también hay hazañas, á semejanza de las que 
inauguraron nuevas épocas en la historia. Hazaña fué la rebeldía 
de donde nació la filosofía moderna . Con ciego y tempestuoso 
a r r e b a t o se rompió con todo lo conocido, con todo lo pasado. 
Mientras que el egoísmo, er igido en gobernador del mundo, im-
primía su dirección al desarrol lo de las sociedades, c ada cual se 
sintió l lamado á descubr i r nuevos caminos, apar tándose de la co-
nocida c a r r e t e r a , aun allí donde fue ra de ella no podía habe r más 
q u e es t rechas ve r edas y pel igrosas trochas. P o r sendas impract i . 
cables, en efecto, anda t ropezando la ciencia moderna , y y a u rge 
o t ra "hazaña, p a r a sa lvar la de la m u e r t e que la a g u a r d a en los 
precipicios. Contraria contrariis. ¿Qué reacción más natural pue-
de habe r cont ra la soberb ia individual q u e t r ae discordes los áni-
mos, que r e a n u d a r la tradición de los despreciados t iempos pasa-
dos? ¿ P o d e m o s e spe ra r que los guard ianes ac tuales de la ciencia 
se resuelvan á acomete r tal empresa? lncl inámonos á c reer lo asi, 
dado que la ciencia descanriada no hallaría o t ra salida de la zanja 
en que ha caído. Pero en real idad no e s todavía el ve rdade ro 
amor á la ciencia ni el honrado empeño de buscar la ve rdad sea 
donde quiera , el motivo que de te rmina los pasos de los que viven 
consagrados á la ciencia. Tengamos , pues, paciencia. A ú n apa-
cienta los ce rdos el hijo pródigo moderno; aún no lo ha desbara ta-
do todo en "el des ie r to sin horizonte de la exis tencia , . Sin embar-
go, no nos pa rece lejana la hora en que sonará una voz unánime 
pidiendo que vuelva la filosofía de los t iempos católicos. 



C A P Í T U L O IV 

La evolüción his tór ica de la í losoDa na tu ra l . 

En el capi tulo an t e r i o r hemos bosquejado los contornos 
•del edificio que veíamos su rg i r de l a s nieblas de las edades que 
fue ron , con lo cual c r e e m o s haber l lenado suficientemente el ob-
j e to de esta p r imera sección, dest inada á demost ra r la razón de 
ser que asiste á una c ienc ia que t rasc iende los límites de los 
sent idos . Dfcennos a h o r a los empíricos: si fue ra posible la filoso-
fía, y an te todo la filosofía na tu ra l , y a existir ía; y nosotros con-
tes tamos: es así que existe; . luego es posible. 

Creemos, sin e m b a r g o , que podemos hace r aún m á s evidente 
la vital idad de la filosofía natura l , si most ramos brevemente cuál 
ha sido su desar ro l lo histórico, porque el conocimiento del or igen 
de las cosas ayuda s ingu la rmen te á la inteligencia perfecta de lo 
que son. Habe r inqui r ido con algún detenimiento la constitución 
interna de la an t i gua filosofía natural nos s e rá de g r a n provecho 
para la discusión en q u e más ade lan te hemos de en t ra r . 

Volvamos, pues , nues t r a atención á la historia. 
1 3 . Al buscar el o r igen de la filosofía na tu ra l , e r r a r í amos de 

medio á medio si in ten táramos descubri r los vestigios más anti-
g u o s de una contemplación más profunda de la naturaleza en aque-
llas fuentes de donde b r o t a el r ío caudaloso de las v e r d a d e s so-
brenatura les ; pues ni en el Tes tamento ant iguo ni en el nuevo, la 
revelación divina toca las cimas del pensamiento profano y de la 
ciencia te r renal . Una disposición s ingularmente providencial ha 
cuidado de que ' la revelación dada al género humano, no en inte-
r é s de l a s ciencias f ís icas, sino p a r a los altísimos fines sobrehu-
manos, ostentase con toda claridad su ca rác te r sobrena tura l , y 
no pudiese ser m i r ada como una de tantas fases de la ciencia 

meramente humana . Por esta razón hallamos, que á pesar de su 
afinidad intr ínseca con toda verdad, la revelación divina no se 
aproximó sino en tiempos posteriores á la cumbre del saber , á la 
que el espíritu humano, valido de sus fuerzas propias, se había 
enca ramado . No es que queramos a f i rmar que aquel conocimiento 
más perfecto ó ideal de la natura leza , que sin duda poseían los 
progeni tores del linaje humano, haya sido b o r r a d o sin de ja r nin-
g ú n vestigio, por el ácido corrosivo del pr imer pecado. Más bien 
podr íamos señalar a lgunos indicios de que los pueblos orientales 
han g u a r d a d o nuchos conocimientos na tu ra le s como f ragmentos 
conservados de una tradición primitiva perdida, y legados del 
padre al hijo bajo el velo del misterio. No faltan 'en par t icular 
da tos his tór icos muy significativos que parecen p r o b a r que los pi-
tagóricos poseían por e s t a mane ra un conocimiento profundo de 
l a s leyes actuales , aunque no fuera sino f ragmentar io Sea de 
esto lo que f u e r e , consta que no debemos buscar la tradición, si la 
hay, de conocimientos profanos de la na tura leza en la corr iente 
que l levaba en su cauce la t radición de l a s ve rdades sobrenatu-
ra les . 

Impórtanos, según ya dijimos, dibujar un r e t r a to co r rec to de la 
filosofía aristotélico-escolástica. Debemos pues, echa r una mirada 
á las diferentes fases de la filosofía g r i ega que precedió á la que 
t iene por fundador al pensador de Estagi ra . Todo lo que a r r o j a 
luz sobre esta mater ia , induce á c reer que la filosofía na tura l cul-
t ivada por los gr iegos , nació, en cuanto á sus par tes esenciales, 
e n las mismas comarcas g r i e g a s 

§• 1 

Tres escalas de la alis tracción. 

1 i Cuando los g r i egos empezaron á medi tar por sí mismos so-
b r e la na tura leza de las cosas, r epa ra ron , como es fácil de com-
prender , p r imero en el aspecto material de loque iban observando 

1 engase presente que todo ente na tura l puede ser considerado 
por dos conceptos distintos. Si se a l iende á aquel momento del 
cual el en te der iva en última instancia su perceptibi l idad sensi-
ble, no se adv i e r t e en él más que la mater ia . Si nos fijamos empero 
en aquel otro que da á toda cosa na tu ra l su ca rác te r fijo v determi-

' i , ' ! 1 " • * " » * » c ! ' ° , * • *• * " » « O U m U H Ú S y n M H d r , M U M m m i K o l . M 
1 « ' W l ( * * « , « , meli,,. mumschaflm), traduc. al aloman por Litlrow. I.p. . 



nado, adquirimos el concepto de la forma De estas dos r ones d c 

ser de todo ente, es na tura l que la materia parezca como lomás ex 
E e al filósofo principiante é inexperto, que no pene t ra el fondo 
de l a s cosas, y que considere á la forma como un accidente que se 
t " por cualquier acaso. La mater ia está , en efecto más ce rca 
de tos sentidos que la perciben, y se manifiesta invar iab le é indes-
t ^ c t ble en si, mient ras que .a fo rmase presenta desde el principio 
X u á mudanza Tal fué el cr i ter io de los filósofos jónico , los 

cua les s e imaginaron ve r la causa ve rdadera , la esencia funda-
mental de las cosas, no en la fo rma inestable, sino en la mater ia 
pe rmanen te , en cuya superficie pa rece nace r y perece;- Ut 
T a ma te r i a lo e ra todo p a r a ellos. A la p regunta que luego ocur re , 

de dónde las d i fe ren tes mate r ias de te rminadas hayan tomado su 
ri . r e spond ie ron señalando es te ó aquel elemento como 1 

principio primitivo é indefinido de que todas las cosas han mi-
e d o Todo cuanto excedía de la ma te r i a quedó inobservado por 
es tos filósofos natura les , en t re los que descollaron como ta les 

A r r g " ^ : s t a b l e c i d o por los Ionios la c * . 
materialis como re ina soberana de la na tura leza 
u n paso hácia la C f l «sa eff.cien. Este filósofo se fijo«ta 
tedones sensibles de las cosas, y estableció, por tanto, el mu-
da r continuo (fieri) como principio d é l a s cosas, insistiendo en 
es te proceso de generac ión nunca interrumpida, de tal suer te , que 
pa rece sumergi rse en él todo lo que es. 
P Nada firme ni persis tente hay, según él, en la na tura leza no 
todo e s a r r a s t r ado sin reposo como por una c o m e n t e en la cual 
s i empre nuevas olas pasan por delante de l a s o r d l a s . d e mane a 
que la corr iente en que hemos bajado, esTa nusma, y n o e s f c u » * -
ma. Este movimiento puro y no impedido lo halla HERACLITO en 
el fuego , acusando á los ojos y oidos de falaces porque fingen á 
menudo persistencia donde no hay sino mudanza incesante. 

„„,„•„„, iMm«»mp-m**«"' ^ Z . Mam,. «»-

<//¡e¡e»Wí Quaest. • f o l '° t- 1- 3' d c ' '• . . . . , . . V ¡ V I S « personificó 
- t>,rcce cuc Tiles con intuición Se poeta concibo todas las cosas como « . . . . 

las íuereai póranalcgia con cl.lma hnmsea, creyendo ve, en la vida de >a na,,alera ,ne 
hallaba llena de dioses. 

» « . L o s filósofos pi tagóricos dirigieron su mirada escudriñado-
r a hacía otro punto, fijándola ante todo en la determinación cuan-
ti tat iva de las cosas y fenómenos y de sus relaciones en cuanto 
pueden ser expresadas por el número y la medida. "Dedicados 
p r imero á las matemát icas , , dice ARISTÓTELES, "las cul t ivaron v 
habiéndose adelantado en ellas, tuvieron los principios de estas 
por los de todos los entes . Siendo, pues, para ellos los números lo 
pr imero por su naturaleza, creyeron hallar en los números muchas 
semejanzas con lo que nace y es . . Los pitagóricos contemplaban, 
según esto, las cosas mater ia les en cuanto son objeto de la refle-
xión, según las re lac iones cuant i ta t ivas y sus cambios r egu lados 
con precisión matemática, encontrando en ellas un principio que 
' a s r ige según normas d e t e r m i n a d a s , - l o normal-del cual hacían 
proceder toda cualidad de los fenómenos v existencias, la consti-
tución medida y calculada de todo lo que existe, y las maravi l las 
de harmonía y proporción que nos asombran en la disposición de 
las cosas na tura les . Mientras que los joníos hacían consistir la 
esencia de todo lo exis tente en la mater ia , á la cual todas las for-
mas se adhe r í an como accidentes efectivos v casuales, los pita-
gór icos asentaron el ve rdade ro sér de las cosas en un principio 
legislat ivo y suje to á n o r m a s determinadas , aunque sin salir de la 
esfera de los conceptos matemát icos que eran tan famil iares á s u s 
estudios. Como vieran que de la destrucción de una forma fenomé-
nica en la natura leza resulta s iempre otra nueva por modo mate-
mát icamente de terminado, y que en la mudanza de las cosas vuel-
v e s iempre á e levarse t r iunfan te la regular idad matemát ica , se 
emanciparon de la mater ia lo bas tante para suponer un momento 
formal o sea una razón q u e determinase la esencia de las cosas 
siendo natural que el número, que era su idea predilecta, les pare^ 
cíese l l ena r mejor las condiciones de tal razón. 

De qué manera se hubieron con la mater ia , si la desatendieron 
por completo, ó (lo que más verosímil parece) la reconocieron 
c o m o principio extensivo, y por tanto divisible y calculable cues-
tión es en que disienten los historiadores de la filosofía. La parc ia -
l idad doblemente censurab le de la docir ina de la escuela piiaoóri-
ca consiste en que no dejaba va ler nada sino por su lado formal , 
m éste sino por su significación matemát ica . De esta manera los 
adeptos de P i t ágo ra s l legaron á p roc l amar el número como esen 
cía única de las cosas, y el mismo número, elevado á la ca tegor ía 
de subs tanc ia , como el principio constutivo é informante d é l a s 
mismas. Si s e toma en cuenta también que los pi tagóricos mismos 
muy á menudo e r raban en la interpretación de las doctr inas de su 
escuela envuel tas en signos simbólicos, y que no pocas veces, em-
belesados por las prop orejones que dominan en el reino de los nú-



meros, aplicaban sus 

t ' r ' ^ J ^ S S a r ^ s é l o u n e s p í r H u o í u s c a d o c o n l a s 
hechos, uno por uno. s m „ n e „ a r t o d o valor á la insistencia 

BNUNAS R I^IS,ADOR Y REGU'ATI-
con cue , o i

r ^ X " e g
 5obre todo en estos tiempos en que 

se disuelve toda ciencia en matemáticas y en que se quisiera hallar 

S v « alto. Los filósofos de la escuela jónica solo ha-
grado toda t ma, a d ¡ r e c t a m e n t e dado y determina-

f l P T a r c t a s \ 1 j a d u atención en aquel algo indefinido 
1 - t 1 » s a s determinadas habían nacido. Los p«a-

gteron por objeto de s u s m , metafísica), tratando 

S v ^ l a ' e n rae ón que parece desarrollarse por trámites 

on f pat taron A v i s t a de los fenómenos de la experiencia sen-

e - rodo se hace . - lo s eleatas opusieron esta ot ia . \ a d a s e n a c e . 
¡ d o e . XExa AXBS pretendió demostrar la unidad y la invar, -

bMidad del sér PARMÉNIDES tra tó de probar cómo era pos,ble el 
t L í o d i no sér a , sér que se verifica cuando una cosa se hace 
" q u e el n o sér no podria pensarse cuando se e x c l u y e n d d s 
o d ! variabilidad y movimiento, todo nacer y perecer toda d n * . 

bilidad V diferencia, toda extensión y pluralidad toda d men ón 
de espacio v d e tiempo. El sér de PARMÉNIDES e s g n a t o é mmuU 
ble. indivisible é inmenso, uniforme y simple, eterno ommpre 
sente: su carácter positivo es el pensar, siendo uno el f j f V ™ 
sar . A l i a d o de este sér. PARMÉNIDES deja existir el no ser como lo 

- material, el mundo aparente, sobre el cual, dice, no puede exPo 

ner ninguna verdad, sino solamente emitir su opinión tal como 
la percepción, aunque engañosa, efectiva de los sentidos se la im-
ponía, habiéndose de considerar las cosas aparentes del mundo ex-
terior como engendradas de dos-elementos invariables, el elemen-
to caliente y el privado de calor, y por tanto en cierto modo com-
puestas del sér y del no sér. 

El eleata ZENÓN, desenvolviendo con consecuencia la doctr ina 
de su maestro PARMÉNIDES, redujo como quien volatiliza un cuer-
po sólido, el mundo visible á la nada, tomándose la molestia de 
hacer constar por artificios dialécticos las contradicciones que 
part icularmente la pluralidad, variabilidad y divisibilidad del sér 
implicaban á su entender. 

18. En las filosofías que hasta ahora hemos examinado, tene-
mos que consignar t res clases de e r ro res nacidos de la exagera-
ción de principios diversos. Los jonios, incluso HERÁCLITO, se fija-
ron en el objeto de la percepción sensitiva, ó sea en las cosas como 
se presentan por su aspecto material, contentándose con pregun-
tar de qué materia indeterminada habían nacido las cosas determi-
nadas , sin dedicar atención á ninguna de sus determinaciónes. 
El er ror .que padecían los pitagóricos, consistió en que al contem-
plar la determinación normal de las cosas, perdían de vista la ma-
teria y su variabilidad, y en que veían toda la determinación de 
las cosas en las realidades matemáticas, y desconocían la metafísi-
ca propiamente dicha. En cuanto á los eleatas, tienen el mérito de 
haber acentuado por p r imera vez en la filosofía gr iega, que no 
debía buscarse la esencia propia de las cosas en lo que es acce-
sible de por sí á los sentidos, y que había oculto en las cosas un 
sér que sólo por el entendimiento podía ser comprendido. Mas la 
exageración de esta idea fecunda les hizo caer en el error que ca-
racteriza su escuela. Atreviéndose á negar toda determinación 
finita, toda variabilidad, toda extensión, en suma, toda existencia 
simultánea y consecutiva de las cosas, declararon vana aparien-
cia y engañoso ensueño todo el vasto mundo de la experiencia 
(ia materia sensibilis) del cual se ocupan las ciencias físicas, 
y todo el dilatado imperio que dominan las matemáticas (la mate-
ria intelligibilis), atentando así contra la realidad innegable, y 
despreciando el convencimiento natural de todos loshombres. Por 
esto, cuando el eleata ZENÓN demostraba la imposibilidad del mo 
vimiento, lo relutó DIÓGENES dando con aire burlón brincos delan-
te del sutil argumentador . 



§ .II 

La explicación mecánica de la natnralezfl. 

« 9 . Sin de ja r se a lucinar por los resul tados especulat ivos de 
los e lea tas sobre la nulidad de las cosas sensibles, o t ros volvieron 
al problema de la explicación de la na tura leza . Ta l vez deba 
a t r ibu i r se á influencia eleát ica el que los filósofos siguientes, EM-
P É D O C I . E S , A N A X Á G O R A S y DE.MÓCRITO c o n t i n u a r a n , c o n m a y o r 

precisión en los conceptos, los t raba jos de la investigación filosrtfi 
ca. Acaso también se deba á la autor idad de los filósofos de Elea 
el que sus sucesores distinguiesen lo pe rmanen te en las cosas, su 
substancia , d é l a sucesión de los fenómenos deleznables. 

Mient ras que los e lea tas habían l legado á un monismo (ó pan-
teísmo) absorbente por el a rdor e x a g e r a d o con que, a t r incherados 
en 13 reflexión con desprecio de la exper iencia , insistían sobre la 
unidad é invariabi l idad del sér . los filósofos y a mencionados reco-
nocieron la necesidad de la exper iencia , teniéndose por persuadi-
dos de q u e ésta nos ponía en contacto con un mundo real . De esta 
enérg ica acentuación de la realidad del mundo sensible, d é l a ma-
t e r i a en p r imera línea, resul tó de nuevo el problema fundamental 
de toda filosofía natura l , aquel que examina de qué y por qué las 
cosas na tu ra le s han sido hechas. Si se a tendía á los procesos que 
la natura leza presen taba á la exper iencia , también esta cuestión 
había de ap rox imarse á su solución. I .os filósofos c i tados convie-
nen en que , en oposición á los e leatas , reconocieron la pluralidad 
en l as subs tancias mismas del mundo. Ellos t ienen la gloria de ha-
ber señalado aquellos momentos de la real idad que en todo tiempo 
pueden ser a legados con fuerza insuperable cont ra el monismo ex-
t r a v a g a n t e de algunos más bien soñadores que pensadores , á sa-
be r : la distinción y diferencia de las cosas cuya real idad es impo-
sible disputar mient ras no se ponga en tela de juicio la veracidad 
de las percepciones inmediatas de nues t ros sentidos. Donde hay 
muchas cosas, la unidad no puede menos de tener límites. 

8 » . EMPÉDOCLES se preguntó , así como los filósofos de la Joma. 
de qué habían nacido las cosas. Dir ig iendo su mi r ada á las pro-
piedades físicas de las cosas, p resen ta la t ie r ra , el agua , el a i re y 
el fuego como los cua t ro e lementos fundamenta les que sin trans-
formarse nunca el uno en el otro, por mera mezcla y descomposi-
ción producían la var iedad de las cosas na tu ra les . La inmutabili-
dad constante de los c u a t r o elementos es pecul iar á este sistema 

como ingredien te tomado de la escuela eleát ica. L a substanciali-
dad de las cosas cor responde exclusivamente á la mate r ia , es 
dec i r , á aquello de que hablan nacido, EMPÉDOCLES reconoció con 
IIERÁCLITO la real idad de las variaciones, pero no las concibió 
como un principio inherente á la mater ia , sino solamente como 
fuerza motriz de la mater ia , ó bien como una cualidad de la misma, 
que en su lenguaje lleno de afec to y poesía, designa como amor y 
odio, der ivando de su acción respect iva toda asociación y diso-
ciación de los e lementos . L a influencia de la filosofía pi tagórica 
s e nota e n que EMPÉDOCLES probó reduci r las proporciones de 
mezcla á determinaciones ar i tmét icas . 

8 1 . Como EMPÉDOCLES, así también ANAXÁGORAS admitió la mu-
tabilidad accidenta l de l a s cosas, negando, empero, que se h a g a 
nada en el sentido propio del término. También él opinaba que 
todos los procesos na tura les se resumían totalmente en la asocia-
ción y disociación de las ma te r i a s , de por sí invar iables . No 
contento, sin embargo , con c u a t r o e lementos que fuesen como las 
cua t ro ra ices de las cosas, sostenía que la multitud de los fenóme-
nos, que sin cesar pasan por innumerables cambios, requer ía , 
p a r a ser explicable, también un número infinito de mate r ias pri-
mitivas ó semillas, dist intas por su esencia. Sólo con tal que se 
supusiera que todo nacía de todo mediante a l t e rnada mezcla y 
separación, podía, según él, concebirse la infinita va r i edad de los 
fenómenos que, revest idos de formas mil, se agi tan y confunden 
en incesante torbellino. P e r o , ¿cómo se concibe que haya surg ido 
la maravi l losa harmonía del Universo del caos primitivo) P a r a 
responder á esta p regun ta , ANAXÁGORAS da un paso más adelante , 
s egún veremos más t a rde . 

8 3 . LEUCIPO v su discípulo DEMÓCRITO insistieron part icular-
mente en que la composición y descomposición de los di ferentes 
e lementos suponían un movimiento que no podía concebirse sin 
espacio vacío. Mientras que EMPÉDOCLES y ANAXÁGORAS cre ían de-
be r admit i r elementos primitivos que fuesen desemejantes en razón 
de la cualidad, éstos e ran de pa rece r que la desigualdad debía limi-
t a r se á la cant idad , sosteniendo que e r a n homogéneos por su cali-
dad los invar iables e lementos primitivos. Estos debían, por tanto, 
calif icarse de par t ícu las de materia—átomos—impenetrables, ex-
tensas, pero indivisibles y dist intas en t re sí únicamente en razón 
de su magnitud, figura y peso. En este supuesto, el espacio vac ío e s 
un postulado indispensable no sólo para que los átomos tengan 
donde moverse , sino también p a r a que los cuerpos puedan con-
densa rse y di la tarse . El mundo consiste, pues, según este s is tema. 
en lo que t iene de positivo, en infinito número de átomos en movi-
miento desde la e ternidad, y en lo que tiene no ser , de espacio 



vacío é infinitamente grande, siendo de notar que los atomistas 
mismos atribuían con todo realidad objetiva al espacio, conci-
biéndolo á manera de un receptáculo ilimitado. 

83. Es innegable que el interés que se había despertado en los 
pensadores griegos, sazonó, por el lado que acabamos de tocar, 
frutos que no han dejado de se r provechosos para la ciencia. Cuan-
do la observación reflexiva se detiene en el lado mater ial de los 
hechos naturales, es fuerza que se haga cargo de dos conceptos: el 
de una medida mínima, calificada de fija é inmutable, que sirva 
para determinar las relaciones dimensivas, y el del movimiento ó 
del cambio de lugar, surgiendo de la combinación de ambos como 
te rcero el concepto de la divisibilidad de las cosas, el cual parece 
necesario para que el movimiento pueda efectuarse por todas di-
mensiones, si bien tiene su límite en aquellas unidades métricas 
concebidas como invariables. El atomismo griego, representado 
por LEUCII'O y DF.MÓCRITO, tiene el mérito inmortal de haber reco-
nocido y apreciado como se debe la importancia de la divisibili-
dad y del movimiento para la explicación de los fenómenos natu-
rales. No por eso dejó este sistema del mundo de adolecer de gra-
vísimos defectos. Como quiera que no es oportuno dentro dc-1 plan 
que nos hemos propuesto seguir en esta discusión, hacer aquí una 
cr i t ica cabal del atomismo, recordamos solamente cómo la prefe-
rencia exclusiva que en el concepto de estos dos filósofos tenían las 
modificaciones sensibles, fijó su consideración en las razones exter-
nas de movimiento, de extensión y lugar, cual si todo en el mundo 
no fuese sino extensión movida de un lugar á otro. El ser hechas 
las cosas, como paso del no sér al sér, es representado por ellos 
como mera transición del vacío al lleno. El vacio y el lleno son los 
dos elementos de todas las cosas, sin que el vacío, ó lo que no es, 
ceda nada en cuanto á realidad al lleno, ó sea á lo que es. La lin-
da ocurrencia del Barón de MUnchhausen, según la que se pueden 
hacer cañones tomando un agujero y fundiendo cobre al rededor 
del hueco, sería la fórmula y concepto más eximio de los atomis-
tas griegos. Todo lo demás se niega, y las diferencias de las cosas 
no consisten sino en la formación, agrupación y posición externas . 
Tomándose la divisibilidad sin más examen por división primiti-
va y constante, se formó el concepto del átomo como del principio 
mínimo é invariable de lodo lo existente. De esta manera el ato-
mismo descendió en los puntos esenciales al sistema de los jonios, 
solo que los atomistas daban por no existente lo que los pensado-
res de Jonia habían ignorado. Quisiéramos recordar también que 
aquellos filósofos atomistas dejaron de sacar las consecuencias de 
la diversidad que en la naturaleza se encuentra. De haberlas sa-
cado, hubieran debido comprender que lo distinto y lo desemejan-

te no podía ser de ninguna manera lo primitivo y absoluto, dadas 
las cualidades que le son inherentes por necesidad, de cosas limi-
tadas, var iables y condicionales. F.1 atomismo se quedó estaciona-
do en la pluralidad. Mas la filosofía que no reduce todo lo existen-
te á un principio primitivo, real y uniforme, del cual todo haya 
recibido su esencia y existencia, es cuando menos una filosofía 
que no tiene cabeza. 

§• 111 

El fln. 

84. Antes de proseguir en nuestra exposición, debemos pre-
guntar en qué actitud se colocó la filosofía hasta ahora discutida 
respecto de la idea del fin; idea que tan importante papel hace en 
la filosofía platónico-aristotélica. 

A EMPÉDOCLES le toca la honra de haber atendido el primero á 
la sabia disposición de las formaciones naturales, de las orgánicas, 
por supuesto, en pr imera linea. Él fué el primero que se preguntó: 
¿Qué origen tiene la conveniencia ó proporción final? Ahora, ¿cuál 
fué la solución que dió á este problema? Por pr imera vez, dice, no 
salieron formas convenientes de la lucha que las dos fuerzas hos-
tiles, el odio y el amor, habían entablado entre todos los elemen-
tos separados, sino que el ciego azar del acaso engendró seres re-
vestidos de las formas más caprichosas, algunas convenientes 
entre muchas inconvenientes; pero las que eran menos aptas para 
la existencia, fueron sucumbiendo para hacer lugar á formas más 
idóneas. EMPÉOOCLF.S reduce; como se vé, la generación de todas 
las cosas á aquel ciego instinto con que las cosas ora se buscan, 
ora se huyen mutuamente, acaeciendo sin razón particular que se 
manifestase el orden ó disposición al fin. 

8 5 . Si EMPÉDOCLES había sido el primero en l lamar la atención 
de los filósofos sobre la conveniencia para un fin—ó sea el mo-
mento leleológico 1 en las cosas—AXAXÁGORAS fué entre los pen-
sadores de Grecia el primero que estableció como principio de la 
explicación de la naturaleza. la causa finolis, ó sea la tendencia á 
un fin. Según él, cuando todas las cosas eran todavía una masa 
confusa, vino la razón é hizo de ella mundos ordenados. Todo pro-
ceso de variación, dice, es dirigido por la inteligencia, de suer te 
que ella es la que causa la revolución de los elementos. La razón 

• tÉXo; (tdo»;=d fin. 



e m p e z ó la va r i ac ión p o r lo pequcflo; d e s p u é s la causó m a y o r , y 
c a d a vez l a a u m e n t a r á m á s . L o q u e s e m e z c l a , s e s e g r e g a y 
se d e s p r e n d e , todo lo r e c o n o c e la r azón , lo fu tu ro , lo q u e ha 
sido, lo que es y s e r á . S e g ú n r e f i e r e ARISTÓTELES, la d o c t r i n a 
d e ANAXAGORAS f u é a c o g i d a c o n g r a n d e a s o m b r o . " C u a n d o al-
g u i e n d i jo q u e la r a z ó n e r a en l a n a t u r a l e z a , a s í c o m o en l o s s e r e s 
an imados , la c a u s a d e todo o r d e n en el m u n d o , a p a r e c í a c o m o 
quien hab la sin h a b e r b e b i d o , c u a n d o s u s ju ic ios se c o m p a r a n 
con l a s supos ic iones d e los a n t e r i o r e s , i n d i s c r e t a s c o m o las d e un 
é b r i o , . ANAXAGORAS no ha p a s a d o de la m e r a d i s t inc ión e n t r e la 
m a t e r i a y e l -.oo< (razón) , ni de la e x p r e s i ó n e s c u e t a de que h e m o s 
d e v e r en a q u e l l a e l e l e m e n t o m o v i d o , y en és te el pr incipio 
q u e m u e v e . Así , p u e s t o q u e no d e t e r m i n ó en qué cons i s t í a la di-
í e renc ia , s ino c ó m o se e f e c t u a b a el mov imien to , el '.oís f igura en 
su s i s t e m a c o m o u n Deus ex machina. P o r e so dice ARISTÓTELES 
q u e "ANAXAGORAS d a b a á m e n u d o b u e n o s go lpe s (donde a d u c e l a s 
d o s c a u s a s , l a m a t e r i a y la in tenc ión final), p e r o q u e h a b l a b a 
c o m o quien no s a b e lo q u e d ice , pues h a c í a poco ó n i n g ú n uso d e 
es tos dos p r i n c i p i o s , ' . 

MK. DEMÓCRITO i m p u g n ó e x p r e s a m e n t e e l VOÜ; d e ANAXAGORAS, 
sos t en iendo q u e todo el m u n d o s e exp l i ca p e r f e c t a m e n t e p o r una 
neces idad forzosa r e s i d e n t e en los á t o m o s mov idos Refié-

r e s e que l l a m ó á e s t a n e c e s i d a d - e x p r e s a m e n t e ( sue r t e fa ta l ) 
p o r oposic ión a l p r inc ip io rac iona l de ANAXAGORAS. 

SÓCRATES fué d e los q u e con m á s e n e r g í a ins i s t ie ron s o b r e la 
c a u s a final al l ado de la m e c á n i c a . No fué filósofo n a t u r a l ; p e r o 
s u s t e n d e n c i a s é t i c a s le h ic ie ron d a r con la idea del fin, c i r cuns -
t anc ia q u e no p o d í a d e j a r de influir en l a e specu l ac ión f ís ica . 
L a s ideas t e l e o l ó g i c a s co loca ron á SÓCRATES en u n a a c t i t u d h a c i a 
el m e c a n i s m o de los a t o m i s t a s q u e hubo d e s e r m u y p a r e c i d a á la 
q u e t o m ó LEIBNIZ en t i empos p o s t e r i o r e s r e s p e c t o d e la filosofía 
n a t u r a l c a r t e s i a n a 

8 ? . P o r lo q u e h a c e á l a s ignif icación d e l a s d o c t r i n a s cuyos 
r a s g o s p r inc ipa l e s a c a b a m o s d e b o s q u e j a r , e s c i e r t o q u é ANAXA-
GORAS fué d e m a s i a d o a l l á c u a n d o e s t ab l ec ió , sin m á s dis t inc ión, el 
pr incipio t e l eo lóg ico q u e se man i f i e s t a en el mundo , c o m o princí-

' Melaphis, I. I. cap. 4, p. 9SS-* 

e Citando Leibniz estaba j punto de emancipar« de la filosofia cartesiana (en el ano t68;). es-

cribiò à Bayle: 
•Bien loin tcxclure Ics causcs fittala ti la ctmsidfratwn (fa* liti agissant ne« sagri«, c'tn 
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pió r ac iona l u n o é i n m a n e n t e en el un ive r so . P o r lo d e m á s , el 
dua l i smo a d i v i n a d o p o r es te filósofo, del pr incipio m e c á n i c o y d e l 
t e leo lóg ico , ha l l e g a d o á s e r m á s a d e l a n t e l a p r o p i e d a d p e r m a n e n -
t e y h a s t a la c o l u m n a f u n d a m e n t a l de la filosofía an t i gua . 

L o q u e v a d e D E M Ó C R I T O á A N A X A G O R A S , v a d e l a c i e n c i a m o -

d e r n a á la filosofía d e los t i empos medios . L a c iencia m o d e r n a se 
v a n a g l o r i a d e s a b e r e x p l i c a r todos los p r o c e s o s n a t u r a l e s p l ena v 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e , sin r e c u r r i r á t e n d e n c i a s i n m a n e n t e s , n a d a 
m á s q u e p o r l e y e s m e c á n i c a s . S in e m b a r g o , e s t a s v o c e s d e t r iun-
fo q u e r e s u e n a n en n u e s t r o s ig lo , t ienen p o r c a u s a u n a equ ivoca -
c ión e n o r m e . C r é e s e q u e sólo p o r h a l l a r a lguna s a l i d a se e c h a b a 
m a n o d e l a s c a u s a s finales s i e m p r e que se i g n o r a b a n l a s c a u s a s 
m e c á n i c a s d e u n f e n ó m e n o , d e s u e r t e q u e la exp l icac ión te leo lógi -
c a d e l a n a t u r a l e z a se c a r a c t e r i z a r í a d e s d e luego como un p roce -
d e r i n v e n t a d o p a r a o c u l t a r l a fa l ta del s a b e r p r e c i s o , y a u n p a r a d a r 
pábu lo á l a i g n o r a n c i a , o b s c u r e c i e n d o el h e c h o de la insuficiencia 
d e lo q u e s a b e m o s . L o s q u e j uzgan as í , desconocen q u e no s e 
q u i e r e inc lu i r la c a u s a final nunca ni en n i n g u n a p a r t e en la se-
r i e e s l a b o n a d a d e l a s c a u s a s m e c á n i c a s , p u e s t o q u e p e r t e n e c e á 
u n o r d e n e s e n c i a l m e n t e dis t into , y p o r dec i r lo as í , c o r r e por enci-
m a d e l a c ausa l i dad m e c á n i c a y pa ra l e l a á e l l a . L a c a u s a mecán i -
ca la p u e d o c o n o c e r b i en , sin que s e p a nada d e la c a u s a final; y 
al r e v é s , p u e d o h a b e r d e s c u b i e r t o la c a u s a final é i g n o r a r l a me-
cán ica . E l q u e v e f u n c i o n a r u n a m á q u i n a , no i g n o r a t a l vez el ob-
j e t o de un mol ine t e c u y a con fecc ión m e c á n i c a no ha l l e g a d o nun-
ca á conocer ; y el o b r e r o q u e hizo el mol ine te s a b r á todos los por-
m e n o r e s d e su h e c h u r a , sin q u e t e n g a u n a idea del fin p a r a q u e 
e s t a pieza se des t ina en el con jun to d e la m á q u i n a . Háse d icho á 
m e n u d o q u e no p o d í a m o s f o r m a r n i n g u n a i m á g e n ó r e p r e s e n t a -
ción d e la c a u s a final. C ie r to ; pues n u e s t r a f acu l t ad r e p r e s e n t a t i -
va no p u e d e f o r m a r n i n g u n a i m a g e n sino d e lo que ex i s t e c o n 
e x t e n s i ó n g e o m é t r i c a ó se e f e c t ú a median te , l a locomoción . Si-
g ú e s e , p u e s , d e la impos ib i l idad d e r e p r e s e n t a r n o s la c a u s a final, 
q u e no d e b e s e r en t end ida c o m o g o l p e ó pres ión ú o t r a cosa cual-
q u i e r a q u e impl ique r e l a c i o n e s f o r m a l e s de ex tens ión ó locomo-
ción: p e r o no se s igue de ahí que c a r e z c a d e r ea l i dad . En o t r o lu-

mlmcnlA sesfins, Idckcnt tTtxpliqutr loul par le Seul contoursdes particules brntts. con/ondarsi les 
conditions ti lis instrumints atte la ilrilable cause. Cut (dtt Sacrati) commc si pour rendre raison 
de te que jt mis «s is dans la prison attimi ani la coupé fatale, et que jt ni suri pus tn chcmin pour 
alter chetici Rloticnson autres ptuplis, ott Con se.il qut faurais pu mtsanter, on disait, que 
c'esl parctquefai desos, des Icndons el des musclcs, qui stpeuvcnl plier eomme ilfaut pour ftre assi. 
Ma fai tdit.il) ees ns et tts musclisHe seraient pas iti. et -JUMI ne me ocrrictpas tn etite posture, s: 
mon esprit n'avait jugé q'il rst plus digne dt Socrate ite subir ce que tes lois de ta patrie orionnent. 
fEROMaSS.p. lofi.) 



u-ar t end remos q u e ocupa rnos detenidamente de la avers ión á 
las c a u s a s finales, que e s g r a v e padecimiento de los sabios con-
temporáneos . Es ta an t ipa t ía está unida por lazos íntimos con l as 
t endenc ias a te í s t i cas de la edad presente . P o r ahora nos basta 
habe r r e c o r d a d o e n la adver tenc ia que acabamos de hace r , que 
no hay motivo p a r a r e c h a z a r a limita del t e r r eno científico la 
concepción te leológica t a l como disf rutaba el derecho de ciu-
dadanía e n la an t i gua filosofía. La idea teleológica, sin e m b a r g o , 
in t roducida por EMPÉDOCLES en la filosofía g r i ega y p repa rada 
por ANAXÁGORAS p a r a su acuñación definitiva, no se rá c la ramen-
t e e x p r e s a d a s i n o p o r l a filosofía d e SÓCRATES, PLATÓN y ARIS-

T Ó T E L E S . 

§. IV 

La filosofía «le las ¡deas. 

8S. Sué lese t e r m i n a r con DF.MÓCRITO el pr imer per íodo de la 
filosofía na tu ra l g r i ega . L a filosofía de las " ideas , ó de la "sofís-
t i ca , que le sucede , s e ocupó más del sujeto cognoscitivo, y ensa-
yó una especie de teor ía del conocimiento, sin contr ibuir directa-
mente con ningún dato importante al aumento del saber exacto de 
la na tu ra l eza . Toda su filosofía se consumaba en aquella dialécti-
ca q u e en n a d a estima á la ve rdad objetiva, y en la habilidad para 
defender con a rgumen tos especiosos la proposición más e r rónea . 
L a s consecuencias del s is tema fueron el escepticismo y la frivoli-
dad del nihilismo. Corrupción tan honda provocó una reacción en-
t r e todos los e lementos nobles de la na tura leza humana, y SÓCRA-
TES fué quien hubo de personificarla en la historia. 

SÓCRATES tenía s ingular empeño en que el conocimiento y el 
s a b e r del h o m b r e r ecobrasen el crédito que habían perd ido p o r 
culpa de los q u e habían cul t ivado el sofisma. Pa ra lograr este no-
ble fin, fijó la vis ta ante todo en el objeto ve rdade ro de nues t ra fa-
cul tad intelectual . Pa ra aniquilar la duda escépt ica , dió principio 
á la invest igación con aquella duda inquisitiva que es la p r imera 
condición pre l iminar de todo ve rdade ro exámen y sabe r . Si los 
sofistas habían dicho "Xo hay verdad, porque á toda opinión se 
puede oponer o t ra con igual razón, , SÓCRATES dijo: " V e r d a d e r a e s 
aquella opinión á la que no se puede oponer o t ra con igual razón, 
ó bien aquella en la que consienten los hombres . , Pe ro , ¿dónde he-
mos de encon t ra r estos juicios á que todos as ienten: Ent re los 
hombres , preguntándoles y explorándolos. P o r esta razón, SÓ-
CRATES acos tumbraba p rocura r entenderse con sus amigos sobre 

los ve rdaderos conceptos de l a s cosas. Es to hacía , pasando de lo 
pa r t i cu la r á lo universal por el método inductivo. "Buscaba , ob-
s e r v a ATISTÓTELES, hábilmente lo que es., (-.i -i ir:*.), esto es, la 
idea perdurab le por oposición á la apar iencia t ransi tor ia; pues se 
apl icaba á la demost rac ión mediante la conclusión («».ó-pteoSi'.), 
•cuya base necesar ia consiste en lo que es.T. "Dos cosas, pros igue el 
Estagir i ta , s e deben á SÓCRATES, según todos reconocen: el proce-
d imiento inductivo ('it ÍT.1/.HI.V. X0701) y la de terminación de lo uni-
versa l , bases ambas de la ciencia '.„ Xo es preciso que en t remos 
aquí en la discusión de cuanto de bueno y de e r róneo hay en el 
procedimiento socrát ico. Impór tanos sólo t ene r presente que SÓ-
CRATES fué el p r imero que señaló c lara y dis t intamente lo uno, lo 
universal , pe rmanente y fijo, que puede, por decir así, s a c a r s e del 
m a r agi tado de las d iversas opiniones, y ya no buscaba los juicios 
un ive r sa l e s por ellos mismos, sino porque en ellos se ref le jaba el 
v e r d a d e r o y de te rminado s é r de las cosas, la ve rdad y la rea l idad. 

Aunque no fué filósofo natura l , SÓCRATES, con su m a n e r a pecu-
l iar de filosofar, puso de re l ieve ideas que son de importancia 
fundamenta l en la filosofía na tura l . E n t r e estas contamos la idea 
del fin la idea teleológica. 

# » . Del socrat ismo nació la filosofía de Platón. Es te maravil lo-
so genio p rocuró da r valor A la rea l idad objetiva del objeto del 
pensamiento humano, que e s lo mismo que SÓCRATES había ya pre-
sen tado como lo v e r d a d e r o y lo existente. PLATÓN llamó Í'OK Ó 
ViÉa, forma, imágen, modelo primitivo, á la causa de aquello en que 
las cosas no suf r ían variación y s e pa rec í an entre sí de modo de-
te rminado . Pa r t í a opor tunamente del punto de vis ta de que el 
pensar es intuición de lo que es, y que por tanto la necesidad de 
pensar implica una necesidad de ser, axioma al cual la huma-
nidad pensadora no renunc ia rá j a m á s , haga cuantas objecio-
nes quiera la ciencia m o d e r n a , porque sólo en es te caso los hom-
b r e s podemos l ibrarnos del baldón de estar dest inados por natu-
r a l e z a á ser una raza de locos. Desarrol lando lógicamente este 
pensamiento, PLATÓN declaró que lo universal , ó dígase lo que 
c o r r e s p o n d e de común á var ias cosas en vir tud de su natura leza , 
y por tanto s i empre y necesar iamente es pensado en el concep-
t o de ellas, e ra la esencia de las cosas, á la cual sola hay que 
a t r ibu i r un sér pr imit ivo y cabal , y á cuyo lado el sér de la ma te 
r ia en las d i fe ren tes cosas equivale á la nada . Los entes indivi-
dua les no habían de nace r sino por una limitación de aquel sér , ó 

T \letapk,\. II L'3)C. 4. 
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bien por una mezcla de s e r y no s e r , teniendo de consiguiente l a s 
esencias universa les ó las ideas como algo distinto f u e r a y por 
encima de sí. El dualismo platónico est r iba en el convencimiento 
de que la esencia de una cosa t iene va lor universal y e s igual 
á sí misma en todos los momentos, mien t ras que todo cuanto 
percibimos con los sent idos está su je to .1 incesante mudanza. 
Nuestros sent idos no perciben sino apa r i enc ias pe recede ras , fu-
gaces y caducas , a l paso que nues t ro pensamiento ap rehende lo 
inmutable , p e r m a n e n t e y esencial de las cosas. Si esto es lo ver-
daderamente existente, el mundo de l a s apar iencias es lo nulo 
como no existente, ó cuando más la nada re la t iva , por lo cual 
distinguimos dos mundos: el de las ideas ó de lo existente, y el 
de la mater ia ó de lo no exis tente ó lo re la t ivamente no existen-
te. "Famil iar izado desde la juventud, dice poco más ó menos 
ARISTÓTELES, con CRATILO y la doctr ina he rac l í t i ca , que todo lo 
sensible s e halla en continuo flujo y no puede ser conocido, 
PLATÓN permanec ió también en adelante fiel á esta opinión, pero 
se apropió al mismo tiempo la filosofía socrát ica , que con exclu-
sión de l a s cuest iones na tu ra le s s e ocupaba e n invest igaciones éti-
cas, para con ellas l l ega r á conceptos bien definidos. D e es te modo 
PLATÓN llegó á opinar que la especulación se refería á o t ra cosa 
que no á lo sensible , y l lamó á esta especie del sér ideas, de las 
cuales las cosas sensibles par t ic ipaban solamente. Es t e término 
" ideas , no es sino una expresión modificada de la doctr ina pitagó-
rica de que l as cosas son imágenes de los números . A más de esto, 
PLATÓN as ignó también las causas del bien y del mal al uno y al 
otro de sus dos elementos, lo "uno, y la mater ia respect ivamente , 
en lo cual y a le habían precedido ÉMPÉDOCLES y ANAXÁGORAS, ' . 
Estas son las p a l a b r a s de ARISTÓTELES. Conócese en seguida que 
en la doct r ina ideológica de PLATÓN resuci ta la eleát ica de que el 
s é r suprasensible e s el único v e r d a d e r a m e n t e real . L a idea es la 
esencia de te rminada ó el qué de las cosas, lo v e r d a d e r a m e n t e real 
en lo accidental é individual que se descubre á los sentidos, 
lo único que queda igual á sí mismo en medio de lo var io . De 
la misma m a n e r a aquel pensamiento que ya s e reveló en el 
VOS; de ANAXÁGORAS, de que el momento más impor tante y más in-
fluyente de las cosas excedía y e r a super ior á la mater ia , y por 
tanto no debía buscarse en el aspecto corpóreo por donde se mani-
fiestan las cosas', resp landece con luz c la r í s ima en la ideología de 
PLATÓN. NO 'por esto descuidó el momento menos importante, el 
mecánico. Respecto del estudio de la natura leza , PLATÓN distin-

l Jlrfaf», 1.1, cap. v i y 1.13, cap. IV. 

g u e en un l u g a r muy digno de ser no tado 1 las dos tendencias que 
se deben completar mútuamente . Recordando el VOS.- de ANA-
XÁGORAS, exige que se h a g a ve r cómo todo es bueno y o rdenado 
en el mundo, g r ac i a s á éste su intel igente autor , debiendo ser el 
p r imer objeto del ve rdadero conocimiento de la natura leza , de-
mos t ra r á qué fin todos los di ferentes procesos na tura les se reali-
zan de esta y no de otra manera , si bien por otro lado la realiza-
ción de todo fenómeno na tura l está l igada á c ie r tas condiciones 
y á de terminados medios. Muchos, dice PLATÓN, cometen un e r r o r 
g r ande en de ja r del todo de exp lo ra r aquel las causas más profun-
das que han a legado antes , contentos con fijar las condiciones del 
efecto y los di ferentes e lementos y las d iversas fo rmas de movi-
miento. 

941. Presén tasenos en la idea platónica una nueva especie de 
causal idad. Según PLATÓN,las cosas no son del todo sino en cuanto 
en ellas se o f rece como objeto de nues t ro pensamiento un carác-
t e r del ineado por términos claros, y s iempre igual á si mismo, pues 
sólo así es tán r e s g u a r d a d a s del torbellino de lo que está en vías 
de ser (fieri), que s iempre var ía , y sólo así es posible adquir i r 
una noticia ve rdade ra de l a s cosas. El substratuin de aquello que 
se está haciendo, y aquel lo mismo que está en v ías de hacerse , 
no son en el sent ido ín tegro de la palabra . Á aquello, pues, por lo 
que son las cosas, l lama PLATÓN idea. As í como la idea en la cabe-
za del a rqu i tec to es la causa por qué esta casa es,PLATÓN busca en 
l as " ideas , la causa de todo orden, de toda permanenc ia y de toda 
diferencia o rdenada . Todas las cosas son dominadas de la idea 
del bien. Como el sol produce la vida y el crecimiento en el mundo 
visible, y al mismo tiempo lo ilumina todo, así en el mundo 
suprasensible el bien e s la fuente de todo sér y á la vez de todo 
conocimiento. La idea del bien es la ve rdade ra causa y tuerza 
eficiente del mundo. En cuanto á la m a n e r a de obra r esta cau-
sa , PLATÓN nos o f r e c e explicaciones p a r t e ininteligibles, pa r te 
manifiestamente e r r ó n e a s , cuya exposición nos in teresa poco 
p a r a el asunto que nos viene ocupando. También podemos des-
en tendernos de otros defectos del s is tema doctr inal de PLATÓN, 
Creemos, sin embargo, que debemos l l amar la atención sobre un 
desacier to de consecuencias más g r a v e s que las que callamos. L a 
enérgica acentuación de las " ideas , ha inducido al espíri tu de PLA-
TÓN á sepa ra r la es fe ra del " s é r , comple tamente de la del fenó-
meno, y á levantar una b a r r e r a insuperable en t re el mundo del 
pensamiento y el de la percepción sensitiva, cual si f u e r a n regio-
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nes cuyos habi tantes se aborrec iesen unos á otros con odio de 
raza . PLATÓN no por esto dejó de ser filósofo na tu ra l . Cuando se 
le p r egun ta qué ponía al hombre en contacto con el re ino de la 
v e r d a d y del sér real , responde que cada alma t ra ía de aquel 
mundo super ior cierta provisión de ideas á esta existencia terre-
nal . Allá a r r iba , en el mundo de las ideas, dice, el alma encontra-
b a antes su felicidad en la contemplación de las ideas; el pecado la 
a r r o j ó á es te mundo corpóreo, que la t iene como encarce lada: bo-
r r a d o en ella el conocimiento de l a s ideas, cuya contemplación 
e ra su deleite, lo que aprende en las ciencias no es sino la evoca-
ción de recuerdos de conocimientos que poseía y a en su antiguo 
es tado de vi r tud. 

A h o r a vengamos al discípulo más cé lebre de PLATÓN: ARISTÓ-

T E L E S . 

» 1 . El Es tag i r i ta inaugura el segundo per íodo de la filosolia 
•natural g r i ega , y él también la l leva en seguida á la cumbre de su 
perfección. Mas antes que t racemos aquí los r asgos principales 
del s i s tema doctrinal de ARISTÓTELES, nos permi t i remos echar una 
o jeada a t rás p a r a examina r el inventar io de las consideraciones 
q u e hasta ahora l levamos hechas. T.a filosofía de Jonia nos ha pro-
porc ionado la idea de la m a t e r i a homogénea, indefinida, aunque 
sensible, de la cual todo se había hecho en la na tura leza . HERÁCLI-
TO ve la esencia de las cosas en una generación continua que ex-
t iende su dominio por todas partes- Los pi tagóricos a tendieron al 
principio de determinación que o rdena todas las cosas materiales , 
el cua l vén exclusivamente en el valor de los números. Los eleatas 
ponen en el p r imer término de la especulación el concepto del sér. 
Como entonces se volviese, por oposición á los eleatas, á recono-
c e r l a real idad del mundo sensible y á examinar con mayor dete-
nimiento l a s razones de las cosas, EUTÉDOCLES fija su atención en 
los e lementos invar iables por si, en los cuales c ie r tas fuerzas mo-
t r ices producen las variaciones, y no sin hacerse c a r g o de la orde-
nación al fin que r ige en los dominios de la natura leza , aunque 
c r e e poderla expl icar por razones meramente mecánicas. AXAXÁ-
GORAS da un g ran paso, explicando esta ordenación por la in-
tención final de un principio intel igente que conduce cada cosa á 
su fin. DF.MÓCRITO insiste en la rea l idad de los procesos que se 
e fec túan en el mundo de los fenómenos, y enseña q u e el movi-
miento hace el papel más importante en la p a r t e mater ia l de los 
mismos. SÓCRATES finaliza el per íodo de los sofistas, t ra tando de 
m o s t r a r por qué vías nuestro conocimiento puede l legar á lo ver-
d a d e r o y existente, objeto de nuestros ac tos intelectuales. PLATÓN 
pondera la real idad de es te objeto, oponiéndola á la caducidad de 
las apar iencias sensibles, y enseñando un dual ismo completo entre 

el mundo de las ideas y el de los sentidos regido por aquél . Ahí 
tenemos, pues, las nociones fundamenta les con que desde aquel 
tiempo toda filosofia positiva se ha ocupado, y más allá de las 
cuales nunca h a podido pasar . Cada una de ellas peca de parcial 
y exclusiva dentro del sistema que carac ter iza , y. todas ellas son 
en t re sí ant í tesis inconciliables. 

O S . Vino ARISTÓTELES, y dir igiendo el pensamiento humano 
á la na tura leza real , dió la más maravil losa harmonía d las con-
quistas intelectuales que el espíritu g r i ego habfa hecho en t re 
tantas fa t igas y derrotas , consti tuyendo una filosofía que ha pro-
bado su solidez durante dos mil años, y que ref inada y detal lada 
por los g r a n d e s maes t ros de la Edad Medía, par t i cu la rmente en 
su p a r t e metafísica, s u r g e aun en nues t ro tiempo cual misterioso 
poder legado á la Edad moderna por los t iempos antiguos, p a r a 
presentarse , después de tantos y tamaños progresos de la investi-
gación científica, como única fuerza sa lvadora en la vergonzosa 
bancar ro ta del pensamiento humano. ARISTÓTELES consiguió es te 
triunfo pr incipalmente porque demostró la nulidad de la distin-
ción violenta que P la tón había establecido entre el mundo real 
y el de sus ideas; probó por la observación diligente de la na tu ra -
leza, q u e lo ideal y lo real están unidos en cada ente na tu ra l , for-
mando una unidad substancial , y recordó que el único camino se-
guro para l legar al mundo ideal es la consideración de la natura-
leza visible. Xo está la idea más allá de la mate r ia , sino en la 
materia misma se halla la forma inmanente que le da su constitu-
ción y le p rescr ibe sus leyes. El s e r individual, después de cons-
tituido por la fo rma , es el término de toda acción y generación en 
la natura leza , y al mismo tiempo el punto de part ida para nuevos 
procesos de act ividad product iva. De esta mane ra las formas son 
las razones de ser de todas las cosas, siendo en te ramente dist intas 
de la ma te r i a , simples é inmater ia les de suyo, aunque moran y 
ac túan den t ro de la mate r ia , y no se eximen por tanto de la influen-
cia de la diferente composición en que ésta se halla. Al cooperar 
la forma con la mater ia para or ig inar el individuo total, no e je rce 
influencia ninguna en la mater ia , sino que en t regándose á ella la 
determina, pareciéndose en esto la (orma natural á la ar t ís t ica . 
La real idad de la ma te r i a y de todo este mundo vas to y poderoso 
en el t iempo y el espacio, está a segurada en esta teoría . El punto 
ideal de par t ida que la matemát ica de las leyes na tura les posee 
en la natura leza de las cosas mismas, está aver iguado. La gene-
ración constante, el desarrol lo continuo de las cosas está y a Ubre 
de toda contradicción. Con el principio ideal, el sér permanente , 
está hecha la esencia íntima de las .cosas, y el hombre pensador 
puede sin recelos tomar la naturaleza visible por objeto de una 
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ciencia v e r d a d e r a . Como las cosas son gé rmenes de nueva activi-
dad v producción, están dotadas de todas las cualidades, tuerzas 
v capacidades necesar ias . L a locomoción no pierde su .'poderosa 
importancia en todo proceso na tura l . Del mismo modo que las se-
r ies de la evolución que en el seno de la na tura leza se cruzan y se 
entre te jen, a r r a n c a n de un movimiento pr imero, que mueve sin 
ser movido, así la asombrosa conveniencia y más aún la tendencia 
teleolóo ica que las cosas mismas manifiestan, señalan el «>* (inte-
ligencia) infinito de aquel pr imer au tor del mundo, que es á la vez 

su último fin. , . 
Si bien ARISTÓTELES ofrece numerosos elementos p a r a la de-

mostración teleológica de Dios, no la ha desenvuel to en ntngu-
na p a r t e en toda su plenitud. Otros encadenamientos especula-
t ivos sin embargo , han sido continuados por él hasta su término 
supramundano . Cuando enseña que lodo lo que e s se vuelve real 
después de habe r sido sólo posible , ba jo la influencia de una 
rea l idad existente, adv ie r t e como consecuencia que al conjunto de 
todo lo que se h a vuelto rea l , le p recede o t ra real idad, y luego-
concluye que la serie de las real idades, en la cual cada una es la 
condición d e la posterior , debe hallar su término y la última con-
dición de todas ellas e n una real idad que por no habe r sido hecha 

no dependa de n inguna o t ra , sino que sea el principio act ivo de 
todo lo h e c h o P a r t i e n d o del movimiento en el mundo, y guiado 
de la cadena de las cosas que han recibido de o t ra el impulso que 
ellas imprimen á la s iguiente, sube al motor supremo, q u e sin ser 
movido él mismo mueve á todo lo demás. 

Reco rdemos también con pocas palabras , que el concepto de 
la subs tancia fué puesto por ARISTÓTELES en el lugar que en la na-
turaleza le corresponde. S e g ú n PLATÓN, la substancial idad estaba 
en las esencias un iversa les é ideas que las cosas tenían iuera y 
por encima de sí, como algo distinto de ellas. El Estagir i ta ve con 
razón en esta separación de l a s cosas de su concepto esencial, el 
detecto capital de la ideología platónica. Lo universal por si no 
existe. Si lo universa l , empero, no subsiste por si, tampoco puede 
ser substancia. La substancia e s el sér en el sentido primit ivo, el 
subs t ra tum que sustenta otro sé r . No teniendo aho ra lo univer-
sal su existencia sino en los individuos de los que se enuncia, sólo 
estos individuos son aquel principio subsistente por sí, al cual co-
r responde pr imi t ivamente el nombre de substancia . Mas bastan-
te hemos dicho sobre esta ma te r i a . 

No pocas veces se ha l lamado platonismo en los t iempos re-

L. g.met. cap. S. 

ciernes al s is tema de PLATÓN y ARISTÓTELES, en cuanto mant iene 
la real idad de lo ideal; así LIKIÍMANN ha establecido la antítesis del 
platonismo y del darwinismo. Aquel e s proscr ipto porque condu-
ce á Dios, y es te e s puesto en las nubes porque se ve en él la 
base del a te ísmo. P a r a nosotros, la ciega enemistad hacia Dios, 
aunque al imentada como sistema en nuestros adelantados tiem-
pos. no es motivo suficiente para que abandonemos el platonismo 
como si no merec iese s iquiera los honores de la discusión. Mas si 
el s is tema aristotélico ha de servi rnos de c lave p a r a juzga r l a s 
ideas capi ta les de las d i fe ren tes síntesis y filosofías natura les , nos 
pa rece oportuno es tudiar lo aun algún tanto más exac tamente en 
sus puntos más sal ientes é importantes, tal como fué concebido y 
desarrol lado por los pensadores escolásticos de la Edad Media 
católica. 

§• V 

Aristóteles y la filosofía de la Edad Media. 

a s . Duran te el per íodo de los Emperadores romanos de Occi-
dente , el in te rés por los escr i tos aristotélicos sobre física y filoso-
fía natura l , había ido m e n g u a n d o más y más. Bogcio, á quien ha-
bía tocado la t a r ea de conse rvar p a r a el Occidente los res tos de 
la ant igua civilización y ciencia á t r avés de las tempes tades con-
ci tadas por los bá rba ros invasores del Norte y del Oriente, no es-
t imó en ARISTÓTELES s inoal m a e s t r o d e dialéctica. L a s escuelas de 
la Edad Media debieron los escritos lógicos á sus t raducciones, ha-
hiendo de l legar á sus manos por otro camino las demás obras del 
Es tag i r i t a . Desde el siglo quinto, la filosofía aristotélica florecía 
en t re los s i r iacos nestorianos, siendo propagada por ellos á Pe r s i a 
después de la destrucción de la escuela de Edessa. De ellos la r e -
cibieron los á rabes , cuando el imperio de Mohamed se extendió 
por Siria y Pe r s i a . formando desde aquel t iempo las nociones y 
doctr inas aris totél icas un elemento importante de la civilización 
á rabe . Los á rabes á su vez t rasmit ieron su conocimiento al Occi-
dente cr is t iano, que hasta entonces no tenía noticia sino de las 
obras lógicas de ARISTÓTELES '. 

Cuando por la intervención de sabios judíos y árabes, e l Occi-
dente cristiano llegó á conocer los escritos físicos, psicológicos 
metaf ís icos y éticos de Aristóteles , esto equivalió para los sabios 
al descubrimiento de un nuevo mundo. La g ran labor que Ies 
tocó, fué introducir e l mater ia l ant iguo, de repente aumentado en 

1 Esto j- lo siguiente según la creciente obra del Barón de Henlins: Jlíerlsi MagniH. 
Kocln, i8fio. Nos permitimos, sin embargo, algnuas modiGeacioncs de apreciación. 



extensión é intensidad, en el circulo de las ideas cristianas. Ante 
todos, el alemán ALBERTO MAC.NO (1193-1280) se penetró de toda 
Z " randera de esta tarea, la emprendió valerosamente y a ejecu-
tó « s u s partes prel iminares y fundamentales, bu discípulo de 
no menos ingenio, Santo Tomás de Aquino en Italia <12». 274), or-
denó e inmenso material, impulso poderoso recibieron los estu-
dios aristotélicos por la necesidad que tuvieron os sabios cristia-
nos de defender las verdades cristianas contra los ataques de los 
aristotélicos árabes. L a Iglesia había intervenido ^ t r a los erro-
res que entonces reinaban, y lanzado contra cierta filosofa a, 
élica aquella prohibición que tanto se ha debatido y censurado. 

Prohibió, según el catedrát ico Schneid demuestra extensamente . 
la lectura de un Aristóteles mal traducido y plagado de errores 
cuando su lec tura encerraba muchos peligros p a r a la pureza del 
símbolo católico; pero recomendó y fomentó el estudio de A l -
teteles depurado de toda alteración. Los representantes de la 
ciencia eclesiástica se hicieron aristotélicos para combatir al ans-

" ' M á s T e una°vez se ha comparado ya, según el Barón de HERT-
, expone con ingeniosos detalles, la ciencia medioeval con a 
arquitectura de los tiempos medios, poniendo las catedrales góti-
cas en parangón con las obras de los grandes escolásticos. Ha ha-
bido quien quiso ver en las objeciones que se hacían y en las solu-
ciones que daban á ellas, en sus distinciones y argumentaciones, 
la reproducción dialéctica de aquel riquísimo ornamento de púa-
res, columnitas y arcos que viste la fábrica de nuestras catedra-
les con un manto, aunque lujoso, tejido y bordado sobre un plan 
r igorosamente sistemático. Esta comparación es sosten,ble aun 
ante una crít ica menos superficial, por cuanto se puede probar 
cómo los operarios cristianos de la ciencia y del ar te aprovecha-
ron en uno v otro terreno los restos de la antigua civilización. La 
técnica v las formas artísticas romanas engendraron la arquitec-
tura crist ianogermánica; y del mismo modo los sabios aprendie-
ron la dialéctica en los libros de los antiguos, y tomaron de los 
escritos Gentílicos la terminología que luego emplearon en la 
ciencia de la fe. Con todo, el desarrollo de estas dos manifesta-
ciones del pensamiento medioeval, muestra diferencias notables. 
I a arquitectura se emancipó en el estilo ojival de la tradición 
ant icua. v levantó sus majestuosas construcciones rompiendo en-
teramente con la antigüedad grecoromana. Pero la escolástica se 
asió tenazmente del material que la antigüedad la había legado 
de aquella multitud de problemas con sus soluciones, de aquel 
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sistema ideológico bien ordenado y coherente, de aquella termi-
nología minuciosa y de aquel tesoro de conocimientos empíricos 
que hallaban acumulados en las obras de ARISTÓTELES. 

Esta diferencia entre el ar te y la filosofía se impuso por la natu-
raleza del respectivo objeto. En la arquitectura se t rataba de eri-
g i r obras por la creación libre del ingenio; la filosofía había de 
aprehender y apropiarse las verdades objetivas ya propuestas. 

Tocamos aquí un punto que merece ser meditado muy seria-
mente, cuando se quiere entender bien la ciencia de la Edad Me-
dia. Entonces el espíritu humano se subordinaba á la verdad, 
mientras que el moderno t iene á la verdad por producto suyo, y, 
por tanto, no tolera el imperio á que tiene sagrado derecho. Hoy 
día se adora en aquel subjetivismo que juega con la verdad y con 
cuestiones arbi t rar iamente suscitadas como los niños se entretie-
nen con juguetes de cartón. Entonces el elemento subjetivo des-
aparecía completamente ante la verdad objetiva. Mientras que 
ahora se ve en la filosofía una diversión venatoria, en la cual el 
cazar es lo principal y la caza una circunstancia accesoria y poco 
importante, los antiguos no tenían otro empeño que el de poner 
el espíritu en posesión de la verdad. 

De ahí también aquel rasgo característico y singular de la 
ciencia cristiana de la Edad Media, el guardar con piadosa vene-
ración todo cuanto se le transmitía de la antigüedad pagana. Y no 
es este á la verdad un rasgo innoble, sino que da testimonio de un 
espíritu no preocupado, que reconoce lo bueno y lo verdadero 
donde quiera que se le o f rece , y de magnánimo desprendimiento, 
que no se halla sino en los varones que no tienen más interés que 
el de la verdad. La autoridad que en las cuestiones dogmáticas se 
concedía á los libros sagrados y á los Santos Padres, tenía su analo-
gía en el crédito que se daba á las opiniones emitidas por los 
sabios gentiles en las materias meramente científicas. £1 filósofo 
de nuestros días hace a larde de la novedad de las teorías que esta-
blece con entero olvido de la tradición, para jactarse de ser él 
quien enseñó el pr imero esto y aquello. El filósofo de antaño tra-
bajaba ante todo por saber lo que otros habían pensado y sostenido 
antes que él, persuadido de la continuidad de la ciencia, á la cual 
los individuos se habían de supeditar. ALBERTO MAGNO dice muy á 
menudo, é insiste casi has ta causar hastio, en que no ofrece sino 
lo que ha leído y compilado en otros autores. Es otro rasgo fútil, sí 
se quiere, pero que caracteriza á toda aquella Edad, el que ALBEK 
TO escribía disertaciones en los conventos donde se hospedaba en 
sus viajes, y las dejaba á los hermanos en lugar de paga. Pagaba 
con lo que parecía más valioso á los demás, sin inquietarse, como 
los literatos modernos, "por su propiedad intelectual, ni cuidar de. 



que constase á la pos t e r idad la extensión de sus producciones li-
t e ra r ias ' , . Tan ta a tenc ión m e r e c í a á los sabios la causa, que las 
personas cedían a n t e ella colocándose en el úl t imo t é r m i n o . ! 

Supuesto tal m o d o d e v e r y aprec ia r , no puede dudarse que los 
piadosos monjes de la E d a d Media recibir ían y e laborar ían con 
diligentísima solicitud t odo cuanto el antiguo g r iego poseía en 
el conocimiento d e v e r d a d . No es preciso que nos de tengamos mu-
cho en este hecho incontes tab le , puesto que el cultivo de la tradi-
ción fué tan piadoso e n t r e l o s escolásticos que se les imputó como 
ignorancia por aque l los q u e no reconocer, ciencia sino donde el 
mezquino yo h a c e va l e r toda su individualidad. Dice PRAXTL: 
"En toda la Edad Media , s in ninguna excepción, ningún autor ha 
tomado una sola idea de si mismo. , , 5 "El g ran méri to de Alberto, 
que ser ía locura n e g a r l o , e s t á en su inmensa erudición; pero no 
poseía tal vez m á s en tend imien to ni mayor talento filosófico que 
toda la multi tud d e los medianos , ó acaso aún m e n o s . ' Todos, sin 

excepción, se ceban con grasa ajena recogiendo imbéciles, 
c o m o ALBERTO MAGNO y TOMÁS DE AQUEJO, y c o n u n a f á n i n s í p i d o 
de autoridades, las p iezas m á s he te rogéneas del bien a j e n o . , 1 Mas 
no es sólo el ca t ed rá t i co PRAXTL quien tiene aquí su herbazal prc 
dilecto. También RIEZLER habla de la "a tmósfera mustia de la 
tradición cul t ivada por la p e r e z a intelectual-,.Este punto es un lu-
g a r común que por m u c h o s ha sido tocado con voluptuoso placer. 
P a r a nosotros t i ene impor tanc ia sólo el hecho que ha dado origen 
á tales asner ías . P u e s si e s verdad lo que afirma OTTO LIEBMAX.W 
autor c ie r t amente l ibre d e toda sospecha, á saber , que "todo el 
s is tema natural m o d e r n o c a b e sin restricción a lguna, sin interpre-
tación violenta ni exp l icac iones artificiosas, en el marco lógico de 
la metafís ica de ARISTÓTELES,,, 6 no hay temor de que la escolásti-
ca y las ciencias n a t u r a l e s modernas sean irreconciliables. Sin 
embargo, no h e m o s de c r e e r de ningún modo que la escolástica 
consiste en nada m á s q u e e n la repetición servil de ARISTÓTELES. 

Cier to es que los p e n s a d o r e s de la Edad Media no tenían un 
s is tema absolu tamente propio, tal como lo debe tener hoy todo el 
que quiera v e n d e r su g é n e r o en el mercado de la filosofía. De 

' V. Herlling. i. c., p. 7. 
- En este sentido dice Alberto: .Quod de aactorc quídam quatrunt, sopervacar.cum est, ct nam-

quam ab aliquo pliüosopho qutesitum est nisi ¡o stolis Pythagor* quia ¡o illius schola nihil rccipie-
batut nisi quod fccit Pylagoras. Ab aliis autem hoc quasitum non est; a qnocumque euim dieta 
craat, rccipiebaotur, dummodo probata, veritatis habcrcnt rationem." Opp. 1, 338 b; citado por 
V. Hettling.I. c. p. 23. 

1 Geschichte Ser Legil¡. II, Prefacio, p. 4, 
» Ibid. III, p. Sg. 
* Ib. III, p. 2. 
8 Gedanken und Thatsachen, tldtasy heehoií Strassburg, 1SS1. Cuad. I, p. 7. 

modo parecido á aquel con que el físico somete sus investigacio-
nes á los t eoremas de la matemát ica , sometían ellos las suyas á 
l a verdad acred i tada por la autoridad del Dios que la había reve-
lado, y de manera análoga se apoyaban en los datos que les sumi-
nis t raba la ciencia aristotélica. A p e s a r de esto, gua rdaban toda 
entera la v e r d a d e r a independencia científica, harmonizando aque-
llos dos órdenes de ve rdades , apurando hasta donde alcanzaba la 
verdad cr is t iana y desenvolviendo las doctr inas del Estagi r i ta . 
Asi sucedió á menudo que en muchas cuest iones eligiesen un ca-
mino nuevo. SCHNEID recue rda , por ejemplo, l a s doctr inas magis-
trales y del todo originales de SANTO TOMÁS sobre las pasiones 
de l a lma. 

» 4 . Con no menos gracia que ve rdad observa FEDERICO LEO-
POLDO STOLBERC: "que nosotros sabemos leer á PLATÓN en cierto 
sentido mejor que los gr iegos mismos. Con noble y afanoso es-
tudio, SÓCRATES y él buscaban la verdad, la hal laron á menudo, y 
con todo no pudieron gozar de ella con en te ra seguridad. Nos-
otros mi ramos al resplandor de una luz más c lara , l impiamos en 
horno celeste el oro de la ve rdad de las escorias del e r ro r y guar-
damos nues t ra p r o p i e d a d , ' . No sin razón se ha dicho por esto que 
el PLATÓN de SAN AGUSTÍN esot ro que el PLATÓN histórico; y conla 
misma razón puede af i rmarse que el ARISTÓTELES de la filosofía cris-
t iana es otro que aquel antiguo g r iego á quien la cr í t ica filológica 
sigue examinando con asombrosa diligencia. 

Quien quiera ave r igua r los adelantosquelaf i losof ía c r i s t i anade 
la Edad Media h a hecho más allá del ARISTÓTELES pagano, le ocu-

r r i r án na tura lmente an te todo las doctr inas basadas en la verdad 
crist iana. Cuando la filosofía aristotélica fué conocida d é l o s sabios 
cristianos, habían pasado ya, muchos siglos hacía , á ser propiedad 
de las naciones cr is t ianas l a s ve rdades fundamenta les que el cris-
t ianismo supone: la verdad de la existencia y de l a s propiedades 
de un Dios c reador del cielo y t ierra , y de su relación con el mun-
do, y la ve rdad del or igen del género humano y del dest ino de los 
hombres , ve rdades aunque reconocidas, sólo someramente des-
puntadas por los pensadores gentiles, y no sin que de j a ran de 
adu l te ra r las con e r ro re s de consecuencias gravís imas . 

P o r lo que hace al conocimiento de la existencia de una Divini-
dad super ior al mundo, cierto es que hal lamos la teleología y a 
en t re los gr iegos . ARISTÓTELES elogia á ANAXÁGORAS porque la 
contemplación del orden harmonioso del universo le había movido 
á reconocer una inteligencia ordenadora *. P a r a i lus t rar la rela-

t Citado aai por V . Hcrtling, Albertus Maguus, p. II. 
a L . I, mclaph. cap. 3. 



ción de Dios al mundo, se vale de la parábola de un capitán y de 
un padre de familia. Muy opor tuno es también recordar aquí cómo 
designó á Dios como s u p r e m a causa final del mundo. P e r o antes 
de l legar á la Edad Media , no hal lamos reunidos los numerosos 
ensayos peripatét icos en una demostración teleológica de Dios 
con sujeción á las reglas del a r t e de pensar . 

En cuanto á la re lación de Dios y del mundo, ARISTÓTELES no 
o f rece la verdad sino en con tornos m u y obscuros y en indicacio-
nes ocasionales; de modo que hasla ahora todavía no fal ta quien 
afirme que. según la doct r ina aris totél ica, Dios no sabe nada del 
mundo, no cuida de él y no mueve el mundo sino á m a n e r a de un 
objeto que se ama y apetece . L a doctr ina de la voluntad divina 
ha sido pasada en silencio p o r el Es tagi r i fa . 

En es te punto fué en tonces la abundancia de la revelación cris-
t iana lo que habilitó á los pensadores medioevales para afirmar 
los débiles present imientos de los antiguos g r i egos ilustrándolos, 
y enseñarlos hasta el punto de fo rmar un sis tema doctrinal lumi-
noso. In teresante es ve r cómo aquellos va rones supieron concor-
da r la integridad de la doct r ina cr is t iana con l as determinaciones 
aristotélicas con tal perfección que, al pa rece r , la verdad revelada 
se desprendía forzosamente de los da tos que les suminis t raba la 
filosofía del Estagir i ta ALBERTO MAGNO explica la relación de 
Dios y del mundo diciendo que Dios es la causa eficiente, teleoló-
gica y aun arquet ípica del mundo. Respecto de los dos pr imeros 
miembros de esta fórmula , s e apoya en ARISTÓTELES. P e r o tocante 
al tercero, ó bien á la causa arquet íp ica ó ideal, la filosofía g r i ega 
había dejado una laguna; p u e s si PLATÓN nos sabe re fe r i r cosas 
muy bellas de las ideas, en quer iendo ac l a r a r la relación del mun-
do ideal á la Divinidad, no nos da sino f ragmentos muy difíciles de 
conciliar-'. ARISTÓTELES t ransf ie re lo ideal á los seres individuales 
de la naturaleza como esencia de ellos, pero sólo para pe rde r de 
vista el mundo de l a s e senc ia s arquet ípicas. 

Era preciso, pues, s a c a r una v e r d a d nueva de premisas aristo-
télicas. El Estagir i ta había concebido la act ividad divina como 
acompañada de inteligencia, y había acuñado el concepto de "arte-
para semejante modo de o b r a r . " A r t e es habilidad inteligente 
dir igida á la producción de una obra v i s i b l e , L a actividad ar-
tística supone la existencia del plan de la obra, el conocimiento 
del fin á que se dirige y la elección p ruden te de los medios de que 
necesita. Por tanto, quien descubre la causa del mundo en una in-

" CI. V. Heriling. I. c , p. 81. 
» Ci. Zeliti. Tkiloiaphii dir Griechrn, il, 1, p- «94. 
* L. 6. Eth. N. C., p. 4. 

tel igeneia suprema distinta de él, debe conceder también que. 
conforme á las fo rmas idea les en ella existentes, revis te á todo 
cuanto e s ó será , de la f o r m a , medida y orden de su respect ivo sé r . 

ARISTÓTELES había enseñado además, que á todo lo que ha sido 
hecho debe preceder una real idad de la misma especie y cualidad 
por cuya acción nace la cosa nueva. El escul tor lo es porque lle-
va en su mente la idea de la columna que luego talla del g ran i to : 
á la idea se añade el proceso de la reflexión y á ésta sigue al fin 
el ac to mismo, la p roducc ión . Por tanto, también Dios como pri-
mera causa del mundo debe l levar en sí un arquet ipo de su obra , 
tanto del todo como de los pormenores . 

De es te modo obtenemos la tr iple causal idad de la p r imera 
causa. Dios es causa eficiente en cuanto e s el au tor de todo sér . 
En cuanto lo produce mi rando á sí mismo y no á nada ex t raño 
fuera de sí, aparece como causa arquet ípica del Universo, l 'o r úl-
timo, es su causa final, porque le mueve no la necesidad propia, 
sino la r iqueza de su bondad. 

ALBERTO v a también más allá de ARISTÓTELES, cuando enseña 
que Dios, conociéndose inmedia tamente á sí mismo, reconoce in-
d i rec tamente todo lo demás. Siendo Dios la causa suprema y el 
principio supremo de todas las cosas, y conociéndose como t a l 
causa y tal principio, el conocimiento de su propia esencia consti-
tuye p a r a él el principio cognoscitivo de todo lo que der iva su sér 
de la mano de Dios. En aquel la s imple intuición, Dios s e concibe 
á sí propio como causa eficiente, arquet ípica y final de las cosas, 
conociendo á éstas per fec tamente y ta les como son, no sólo porque 
son de él y por él, sino también porq ue por su sér ideal existían en 
él antes de q u e obtuvieran el sér ex te rno y peculiar suyo por el 
acto de la voluntad divina. Los escolásticos posteriores hicieron 
resa l ta r aún expl íc i tamente que la intuición divina posee la per-
fección de dir igirse á l a s cosas ta les como son en sí propias. 

A más de esto, los pensadores de los t iempos medios, estu-
diando á la luz de l a s i deas c r i s t i anas de Dios, han puesto cima á 
la filosofía teleológica, cuyo fundamento echaron PLATÓN y ARIS-
TÓTELES, dando aquella explicación de la naturaleza sin la cual no 
hay inteligencia de las cosas que sea completa "Dios es hueno; 
y porque e ra bueno, no a l imentaba sombra de envidia: y porque 
no envidiaba nada á nadie, quer ía que todo le fuese tan parec ido 
como fue ra posible , . 

Es ta e s la causa más impor tante y principal de la existencia 
y del m u n d o a . En es tas pa l ab ras pres in t ió el Timeo platónico lo 

< V. Hertling, I. c., p. t j6 sigoieotcs. 
- Plmó.v. Tira. 3. q. 5. 



q u e por el cr is t ianismo había de ser inundado en un océano de luz. 
L a bondad des in teresada de Dios es la causa por la cual el mundo 
fué creado. Dios hubiera podido complacerse en su absoluta sufi-
ciencia si tal hubiese querido; entonces no habr ía c reado nada; 
pero se ha complacido l ibremente .en sa l i r en cierto modo de sí 
mismo p a r a comunicar su bondad á otros y como d e r r a m a r sobre 
otros el ser v l a bondad. Aqu í a lcanzamos el punto desde el cual 
se puede adivinar en úl t ima instancia por qué conviene á las co-
s a s ser ta les como son. Pues no podremos esperar en tender por 
qué los cosas son como son, sino cuando podamos es t imar en algún 
modo qué valor, y s e g ú n él, por dec i r asi, qué derecho tienen a la 
existencia den t ro de l a apreciación de .la causa c readora , y qué 
fines se ha propuesto Dios con ellas y por ellas. 

Tocan te á la duración del t iempo en que el mundo se desenvol-
vió, la filosofía cr is t iana de la Edad Media rectif icó ext remos esen-
cíales de la doctr ina aristotélica. Según ARISTÓTELES, el mundo 
con sus evoluciones, aunque producido por Dios, no tiene comtenzo 
temporal , sino que exis te desde la e ternidad. Si el movimiento del 
m u n d o - a s í ó en términos parecidos raciocina el ant iguo grie-
g o - h u b i e r a tenido principio, antes de es te principio el movimien-
to v lo movido, ó deber ían haber existido, ó no. Si no han exis-
tido deber ían h a b e r s e hecho; de consiguiente, se hubiera verifi-
cado va un movimiento an te s del pr imer movimiento. Si han existi-
do no puede pensa rse que no se hubiesen movido, si e ra propio de 
su natura leza el moverse; de no ser así. hubiera debido efec tuarse 
algo que les d ie ra esa cualidad, de manera que aun en es te caso 
tendr íamos un movimiento antes del pr imer movimiento. El hsta-
gir i ta se apova, según se ve , pr incipalmente en la consideración 
de que la acción de la fuerza que produjo el mundo debe ser tan 
e te rna é invariable como esta fuerza misma, y por lo tanto que 
su producto, e l Universo, á pesar de todas l a s var iac iones que al-
gunas de sus par tes , suf ren , no puede habe r sido c reado en su 

t o t a l i d a d ' . . 
Como an te s el judío MAIMÓXIDES desde el punto de vista de ta 

narración mosáica , asi, aunque con a lgunos otros argumentos , 
ALBERTO combate la doct r ina aristotélica, va l iéndose del concepto 
crist iano de la creación. Muy a c e r t a d a es esta observación final, 
que el e r ro r del Es tag i r i ta radicaba en que no había conocido otro 
producto que el real izado por procesos natura les , y que su argu-
mentación no e ra concluyente apl icada á una obra c reada de la 
nada por la omnipotencia de Dios 

. En este sentido interpreta Zellee el l.gar I, phys- cap. I, 2S . S jo siga i n i l m p U ' 

Griechtn II, 2. p. 433', segñn nos parece, con entera taeíia. 
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Supera , y a que no combate, á ARISTÓTELES la doctr ina escolás-
t ica de la acción divina en las cosas del mundo. Dios e s el artífice 
pr imero y supremo, y todo el mundo es instrumento en su mano. 
Si bien las causas na tu ra le s obran y producen la generación de 
las fo rmas , no podrían producir las nunca por su propio poder. 
L a s formas de las cosas no nacen sino porque con todas aquel las 
causas coopera in t r ínseca y ocul tamente la vir tud productora de 
Dios, no de otro modo que el ingenio de! ar t is ta en cada uno de 
sus movimientos . Así como ba jo la mano del he r re ro en el mismo 
fuego y del mismo hierro, nace ora una espada , o r a un arado, la 
eficacia de las causas na tura les depende siempre del poder supe-
r i o r q u e en ellas obra . P e r o podría ocurr i r p regunta r , si con se-
mejante a rgumentac ión no se despoja los fenómenos naturales de 
toda persistencia y normal idad, y no se priva de su fundamento á 
toda la ciencia na tura l . P a r a ocurr i r á esta duda, debemos r o g a r 
se tenga presente que el s ímil que acabamos de emplear , claudica, 
como todas las comparaciones , y que los mismos filósofos escolás-
ticos así lo reconocieron. Si bien todo cuanto acaece en el mundo, 
d e p e n d e en última ins tancia de la Divinidad, pero próx imamente 
no es de te rminado sino por la acción de las fuerzas naturales en 
su modo pecul iar de ser y exist ir . Aunque Dios coopera en reali-
dad , ha o torgado subsistencia á l a s causas naturales y una natu-
ra leza de terminada mediante la cual se asemejan á sus efectos . 
Podr íamos deci r que Dios ha limitado su act ividad por medio de 
la natura leza que confirió á las cosas, y conforme á la cual obra en 
ellas. Dios ha revest ido l as cosas de la dignidad de ve rdaderas 
causas , y se ha l igado por tanto á la naturaleza que él mismo les 
díó. Queda, pues, ín tegra é intacta la presuposición indispensable 
para una explicación científica de la na tura leza ó de una reg la y 
uniformidad universal de los fenómenos naturales . ALBERTO MAG-
NO mismo considera como ministerio de l a s ciencias na tura les ex-
presamente la concepción de lo que se desprende de las condicio-
nes de las cosas na tu ra le s mismas. "No hemos de invest igar , dice, 
d e qué m a n e r a Dios, e l supremo Hacedor , se va le conforme á su 
libre albedrío de las cosas por él c readas para obra r milagros, sino 
lo que puede acaecer den t ro del a lcance de la naturaleza y me-
diante las causas na tura les impresas á las cosas , '. Según se ve, 
1a escolástica no ca rec ía de ningún modo de la idea de un meca-
nismo universal , cuyos miembros diferentes , de terminados por su 
natura leza recibida una vez para s iempre, obran así como deben 
obra r conforme á l eyes fijas bajo l a s c i rcunstancias en que el mo-
vimiento del mundo las pone en cada instante. Aquella época, po-

1 Cí. Htrlling. 1. c , p. 129. 



se ía pues , e s t a s ideas , que r e g u l a n las c i enc ias na tu ra l e s mo-
d e r n a s . ALBERTO se d e c l a r a r e p e t i d a s veces pa r t ida r io de la teor ía 
de que el e fec to no sólo d e p e n d e de la n a t u r a l e z a de aquel lo que 
lo p roduce , s ino i g u a l m e n t e de la de aquel lo que a d m i t e á sí ó e x -
p e r i m e n t a en sí. L o s sab ios an t i guos h u b i e r a n debido sólo t omar 
en cuenta e s t a s ideas para l l egar á fijar su a tenc ión en todos los 
f a c t o r e s que c o n c u r r e n en la rea l izac ión de un f enómeno na tu ra l , 
d e la misma m a n e r a que hoy suele o b s e r v a r s e en las c i enc ias na tu-

r a l No menos que la doc t r ina de Dios, la del a lma h u m a n a f u é des-
a r ro l l ada po r la esco lás t i ca de un modo que aquí podemos ind icar 
sólo m u y s o m e r a m e n t e . ARISTÓTELES se h a b í a e x p r e s a d o con poca 
c l a r idad s o b r e la r e l ac ión del a l m a racional al c u e r p o , pues 
no enseña c ó m o p u e d e s u c e d e r que un pr incipio incorpóreo ó in-
m a t e r i a l v a v a unido al cue rpo en una subs t anc ia como principio 
in fo rman te . L a esco lás t i ca ha p l an t eado es te p r o b l e m a sumamen-
te impor tan te y lo ha d iscut ido con mucha p r o f u n d i d a d , h a s t a con-
segui r su p e r f e c t a solución. A d e m á s , la esco lás t i ca nos o f r e c e in-
ves t igac iones sobre la pe r sona l i dad h u m a n a , el l ibre a l b e d n o , la 
re lación de la l i b e r t a d h u m a n a y la causa l idad d iv ina , el o r igen y la 
na tu ra leza de l mal , todo lo cual el E s t a g i r i t a habia de jado en blan-
co. P e r o en el t e r r e n o de la é t ica fué donde los p e n s a d o r e s de la 
E d a d Media l e v a n t a r o n u n a cons t rucc ión b r i l l an te y lu josamen te 
desa r ro l l ada , p a r a la cual es v e r d a d que podían e m p l e a r m u c h a s 
p i ed ra s p r e c i o s a s l a b r a d a s en el ta l le r de la filosofía ar is toté l ica . 
L a teor ía noé t i ca d é l o s an t i guos g r i e g o s n o fué a c a b a d a sat isfac-
to r i amen te has ta la especu lac ión de los p e n s a d o r e s escolás t icos 
po r no r e c o r d a r la cues t ión de los un ive r sa l e s . 

A u n en m u c h a s cues t iones p a r t i c u l a r e s de la filosofía na tu ra l . 
los escolás t icos han d e j a d o a t r á s á ARISTÓTELES, c o n b u e n a suer-
te. Mencionemos, po r e jemplo , que por oposición al E s t a g i r i t a , que 
d a b a la m a t e r i a sólo po r s u b s t r a í a n co rpó reo p a r a l a s operac iones 
na tu ra les , los escolás t icos vo lv ie ron á a c o g e r s e á la concepción 
an t igua—esenc ia lmenteca tó l i ca—y la r e p r e s e n t a r o n t a m b i é n como 
pr incipio subs t anc ia l de la d i fus ión en el e spac io , apa rec i endo asi 
la mate r ia o t r a vez c o m o causa de las apa r i enc i a s sensibles , pues-
to que sólo lo d i fuso en el espac io puede s e r perc ib ido por los sen-
t idos P a r a los escolást icos , la m a t e r i a no e s y a solo el último 
su je to de l a s s u b s t a n c i a s suscept ib les de la g e n e r a c i ó n substan-

. L . 3, é. an. c. « « a. t i , 43", a. aa; I. de part. anta. c. 6 , . , C. « li 
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cia l , como decía ARISTÓTELES, s ino que es el v e r d a d e r o s u b s t r a t o 
d e toda n a t u r a l e z a c o r p ó r e a . 

P a r a t e r m i n a r , s éanos pe rmi t ido d e c i r a l g u n a s p a l a b r a s sobre 
la cuest ión de dónde p rov ienen la p lura l idad y d ive r s idad de las 
c o s a s na tu r a l e s , cues t ión de impor tanc ia t r ascenden ta l en la con-
cepc ión e n t e r a de la n a t u r a l e z a . No h a l l a m o s es ta cues t ión abor -
d a d a en n inguna o b r a de ARISTÓTELES. P l a n t e á r o n l a los per ipa-
tét icos á r a b e s y la reso lv ie ron en sen t ido pan te í s t i co , de conformi-
d a d con el e jemplo que les d i e ron los neopla tón icos g r iegos . L o s 
escolás t icos , fijando la m i r a d a en el s ímil del a r t i s t a in te l igen te y 
re f l ex ivo , ha l l a ron la c a u s a de la p lu ra l idad y mul t ip l ic idad de las 
c r i a t u r a s en la l ibre d ispos ic ión de Dios . As i como la luz b lanca 
de l sol se r e f r a c t a en el ma t i zado a rco i r i s , la c r eac ión en t e r a 
h a b í a de r e f l e j a r las p e r f e c c i o n e s de la divinidad, con lo cual v a 
e s t a b a es tab lec ido un s i s t e m a de fines y med ios m á s ó m e n o s cer-
canos . E s d e b e r del s a b i o a r t i s t a d i r ig i r , o r d e n a r y e n t r e l a z a r la 
n e c e s a r i a plural idad de los medios , d e m a n e r a q u e cada uno v e n g a 

& ha l l a r se en una re lac ión a d e c u a d a á su na tu ra leza r e spec t iva , 
a l fin que es común á todos el los. L a s p ied ras , l a s v igas , el c emen-
to , las p a r e d e s , c á m a r a s y s a l a s s i r ven t o d a s p a r a el fin á causa 
del cua l se c o n s t r u y ó la casa ; p u e s la p lu ra l idad de las p a r t e s está 
d e t e r m i n a d a por el p lan y a r t e del m a e s t r o . P a r a g a n a r la v ic to r ia 
e n una ba ta l l a , la p r e v i s o r a sab idur í a del g e n e r a l compone su 
e j é r c i t o de todos aquel los e l emen tos que son háb i l e s p a r a contri-
b u i r de cua lqu ie r m a n e r a á e s e fin, sean g u e r r e r o s , ó a r t e sanos , ó 
z a p a d o r e s . A s í sucede en el universo, en el cua l c ada p a r t e t i ene 
una r e l ac ión p a r t i c u l a r a l fin un iversa l de l mundo, y , po r t an to , 
e s t á f o r m a d a y d o t a d a por Dios as í como es ta su re lación r equ i e r e . 
P o r e s ta razón , aunque Dios, p r inc ip io s u p r e m o , se ha con todas 
l a s c r i a t u r a s del mismo modo, p a r t i c i p á n d o l e s á t o d a s su bondad 
y en c i e r to modo s u propio s e r , l a s c r i a t u r a s se ref ieren á él de 
d is t in tos modos , en cuan to pa r t i c ipan del sér divino en m e d i d a s 
d i v e r s a s , s egún conv iene á la posición que su razón final les da 
e n el un iverso ; y po r es to mismo es p rec i so que s e d i s t ingan e n t r e 
s í por su e senc i a y c a r á c t e r . 

A d e m á s , donde las cosas n a t u r a l e s e j e r c e n u n a acc ión encami-
n a d a á un fin, e s t a acc ión a p a r e c e den t ro de la s ín tes i s compren-
s iva del mundo, s iendo como la t e n d e n c i a p rop ia de las cosas á 
a s e m e j a r s e á Dios y á pa r t i c ipa r del s é r d iv ino en cuan to se lo 
c o n s i e n t e su na tu ra l eza . 

Asi , todo c o n c u e r d a p e r f e c t a m e n t e : la causa c r e a d o r a que evo-
c a en el mundo una imagen de su pe r fecc ión , y l a s cosas c r e a d a s 
que p r o c u r a n ap rop ia r se e sa pe r f ecc ión m e d i a n t e su de sa r ro l l o y 
ac t i v idad ; po r un l ado la bondad sin envid ia de Dios , que no n iega 



á nada por insignificante q u e sea , lo q u e le dé valor y dignidad, y 
por otro la capacidad de las c r i a tu ra s , que por modos diversos 
imitan aquella bondad; d e una par te el dest ino del hombre de co-
nocer á Dios, y de la o t ra el ministerio de t odas las demás criatu-
ras , de auxil iar le en es te oficio; por aquí el va lor inconmensurable 
de Dios, y allí la plural idad de las cosas del mundo, que sólo en 
cuanto están todas unidas reflejan aquel valor , y en grados diver-
sos mues t ran es tampada e n su esencia la huella de Dios. 

Mas con todo, aún ignoramos la última razón por que conviene 
á cada una de la d i fe ren tes cosas ser como es; aún no sabemos 
la más profunda expl icación de esta superabundancia de fo rmas 
seve ras y amenas , donosas y ra ras , modes tas y rad ian tes de colo-
res, que pueblan las t i e r r a s ó se ocultan en los abismos de los ma-
res. ni conocemos el por q u é decisivo de las moles inmensas que 
recor ren el vasto espacio por caminos prefi jados. Cier to que el 
mundo tal como es cons t i tuye un conjunto art ís t ico y harmomoso. 
en el cual cada cosa se hal la en su lugar apropiado; pero ¿por qué 
ha sido hecho éste que vemos? ¿Por qué no ha sido hecho otro? La 
filosofía gr iega enmudece y nos abandona cuando le hacemos esta 
pregunta. L a escolást ica nos responde apelando á la voluntad di-
vina L a creación no e s solamente una obra de la sabiduría y 
bondad divina, sino m u y propiamente una obra del divino albe-
drío. L a libre voluntad d e Dios e s la úl t ima razón de la existencia 
y de la cualidad de las cosas c readas . 

"Sucédenos con la contemplación teleológica de la naturaleza y 
del m u n d o - c o n esta h e r m o s a comparac ión concluye el Barón de 
HERTLING SU exposición de la doctr ina a l b e r t i n a - l o que pasa al 
viador que h a ascendido á la cumbre de una s ier ra . Su mirada do-
mina ahora el paisaje que, allá aba jo en el valle, las mural las de la 
montaña le ce r r aban impene t rab les , y bañadas en r á f a g a s de luz 
se le descubren a lgunas c imas y picos eminentes . Mas tampoco 
desde esta a l tura pene t r a su mirada hasta la profundidad de los 
valles no logra seguir e l curso tortuoso de los a r royos que corren 
por sus simas. Y a no podemos dudar que el mundo y sus seres 
existen p a r a un fin, y donde contemplamos una t r a s otra cómo 

1 Hermosas son las palabras qoc escribe Sanio Tomás sobre este problema: 

•Aliter dicendcm es, de productique uuiu, partícula.« crea,ora:, el alite, de c „ t c -.otius omver 

a¡ a Deo Qaum enim loquimur de prnductionc alicoics s inglará creaturs:. poles, asignan rauo, 

»»are talis si,. « aliqnn alia c,ca,n,a. v . l sal,cm ex ordine nnivctsi, ad quem quailibe. « « « » £ 

dinatur, sien, pars ad forman, (tilins. «Jeun, an,cm de ,o,o universo loquimu, educcodo in esse « 

possumus nUurin. aliquod cea,cm invenire. „ , M possit snm, ra„o. quare s „ ,ale vel ,ale. I ndc 

T „ C „ ncque es pa,,e divin* potentiie. , „ .st innnita. acc divin, bon,,.,,.. qux ~bus non ind. 

» ra,:,, de,ominan disposidonis univers! sumí possu, opone!, quod e u s rano »»">"« « 

ptoducculis." Quasi, „ : „ : „ . 3 . de p.,. a. <»0. ibid. a. .51 

. 9 , a. j . Summ.e. gin!. I . a . c . a î y l . 3.C.97i S . ALUtitr. 83- Qu*»t- 28. 

nacen y se disponen sus par tes , las hal lamos c la ramente reg idas 
por fines: mas nos fal tan los hilos que ent re lacen fuer temente los 
fines par t i cu la res con el fin supremo del conjunto. Aunque no co-
nocemos las consideraciones de la sabiduría divina que dieron su 
valor peculiar p rec i samente á estas formas y á esta organización 
de los reinos naturales tal como de hecho existen, admiramos, sin 
embargo, la plenitud del poder divino en la opulencia regia de for-
m a s corpóreas que se extienden ante nuestros maravi l lados ojos. 
E l Dios que imprimió en la sucesión indefinida de milenarios una 
huella de su e te rn idad , y dejó un vest igio de su inmensidad en la 
inconcebible distancia de los astros, el mismo Dios nos revela la 
infinidad de su poder en la multi tud de fenómenos que su l a rgueza 
prodiga por el mundo. El mismo Dios cuya benignidad consagra 
amorosos cuidados á la cosa más menuda, es tan poderoso que no 
t iene que ocuparse del mundo entero: Deus ludens in orbe terra-
rum. L o inconcebible mismo del mundo de par te del entendimien-
to humano t iene su significación profunda . El " rey de la c reac ión , 
no h a de olvidar j amás que es vasal lo ó minis t ro de Dios. , 

Es t e e s el marco ó la base que los antiguos han construido para 
la filosofía de la na tura leza . ¡Ojalá que la providencia ace le re la 
l legada del t iempo en que no s ea desdeñada la ciencia de los si-
glos pasados sólo porque se h a desarrol lado bajo la égida pro-
tec to ra de la Iglesia católica! 

» 5 . Si bien somos de parecer que lo s ant iguos han puesto el 
fundamento en las cuest iones principales , nada está más lejos de 
nuestro ánimo que af i rmar que no se deba pasa r en ningún punto 
más allá de las doc t r inas de la filosofía peripatét ica escolást ica, 
s iendo más bien los principios de esta escuela misma los que per-
miten y piden su más amplío desarrol lo. 

No puede nega r se que la ant igua escuela concedía privilegios 
excesivos á la autoridad en las mate r ias de la ciencia na tu ra l y 
de la filosofía. P e r o esta f a l t a efect iva no e ra radical , puesto que 
los escolásticos profesaban opiniones muy cor rec ta s acerca de la 
importancia de la au tor idad para las ciencias ' . 

• Cf. sobre cslo Dr. Schncid. Arittileles iti AIT Scholastik, ÉUlutait, 1875, p. 57 sigs. Los 
testimouios que cl catedrâtico Schneid aducc. petteneeen a la época antigua de la cscolâstica. Noa-
otros alcgamos nno solo de los innumcrables de época mis recientc. Dondc los ÇWiuibricenses ha-
blan de la generaciôn, se expresan asi: 

•Quialicujus pbilosopbi, quanîumvis excellent! iagenio c: doclrina pr&ditus sir, i,a sententiis 
inlncrct. ut ab iis nec latum discelat nnguem, is occasioncm prajbet existimandi. ipsum non tam 
ventatem doctrine quam pricdicatam doctoris auctoritatem sequi; quod a vero philosopho. id est, 
ver» sapientia; studioso. cui Veritas amieior debet esse quam Plato, vcl maxime alienum est. Eam 
ob causam fas erit nobis interdum Aristotclcm relinquere, ubi id persuaserit experientia, maxi-
me artis anatomiew, qua post Aristntclis tempora plus viguit, magisque in usu fuit.' L. t. De gen. 
et ton e. 4, q. 27, a. 2. 



Creíase á ARISTÓTELES porque se ab r igaba la persuasión de 
que había apurado el r e ino de los .hechos por sus d i la tadas obser-
vaciones. La fe exces iva en la autoridad no era, pues , un defecto 
principal del s is tema, sino debilidad humana, cual se encuentra 
aún hoy en los más respe tab les natural is tas . No queremos limitar 
por tanto los principios escolásticos, cuando concedemos á las 
ciencias na tu ra le s todo el juego más amplio compatible con la 
disciplina lógica. Al contrar io , la filosofía peripatét ica exige las 
invest igaciones natura les , teniendo en ellas su vena v i ta l , por 
cuanto no se cansa de repet i r que la verdad afluye al hombre 
den t ro del re ino de la na tura leza y con ayuda esencial de la ob-
servación median te los sentidos. 

M a s no sólo es lícito, sino que es forzoso, pasa r más allá de 
muchísimos po rmenores de la concepción escolástica de la natu-
raleza, de modo que nos parece que se ex t rav ían algunos sabios 
que pretenden hal lar y a en los antiguos autores c ier tas teor ías de 
física, química, fisiología y as t ronomía. 

Háse dado impor tanc ia á que la filosofía aristotélica atr ibuía al 
ca lor c ier ta intervención en los procesos químicos, regu lada por 
de te rminadas proporciones '; otros han recordado que y a en los 
escr i tos de ALBERTO MAGNO se emplea el té rmino affiniías respec-
to á la afinidad química; que los cuatro e lementos representan un 
es tado cuádruple de agregac ión ; que los antiguos encontraban ya 
en la luz solar efectos químícos y fisiológicos; y que en general , 
a tr ibuían á los movimientos s idéreos una influencia trascenden-
t a l en los movimientos de las cosas t e r res t res . No queremos cier-
tamente menosprec ia r la importancia de ta les reminiscencias, ya 
que por lo menos a tes t iguan que á menudo se adivina la verdad 
an te s que se la sepa , y que la filosofía escolást ica y las ciencias 
exac ta s tienen c ier ta simpatía in terna . P e r o basta examinar de 
m á s ce rca los lugares donde se han encontrado esas alusiones para 
persuadi r se de que proceden solamente de observaciones defi-
cientes de los hechos na tura les . 

Ya antes hemos dicho nuestro parecer sobre este punto (Cf. nú-
mero 65), pero no c reemos importuno volver á insistir en tan im-
por tante ex t r emo . 

E n t iempo de la escolástica medioeval , no se dudaba, según 
observa bien el BARÓN DE HERTLING, que se podía l legar á conocer 
y comprender v e r d a d e r a m e n t e la naturaleza medíante la lectura 
de libros á los que se daba crédito ilimitado por los nombres de 
sus autores , y no se hal laba reparo en admitir de buena fe teorías 
que contaban más de un milenario de edad. Descuidábase—coa 

1 Cf. Situó TORI&S, ¡a 1. i , DE gen. ice;. 8. 

pocas excepciones—la observación inmediata y metódica de la 
real idad y la experiencia , que hoy es considerada como e lemento 
vital de las ciencias físicas, y pocos, muy pocos había que poseye-
r an aquella famil iar idad que sólo por el t r aba jo propio se adquie-
re , con las r eg la s del método científico necesar io p a r a examinar y 
j u z g a r con acier to los resul tados de los estudios a jenos. A ú n no se 
adivinaban aquellos métodos de observación, producto de indao-a-
ciones sagac ís imas , que permi ten ais lar y examinar uno por uno 
los múltiples factores que concurren en la realización de un fenó-
meno natura l , y fijar la medida y el número de la par te con que 
cada uno en ellos coopera. 

Dado tal es tado de cosas, no puede e spe ra r se c ie r t amente que 
s e hayan real izado notables p rogresos en el conocimiento de los 
hechos concre tos que la naturaleza of rece , ni que se haya depu-
rado de sus defectos la física del Estagi r i ta . L o s escolásticos n o 
nos dan en esencia más que su venerab le ARISTÓTELES, Ó por lo 
menos han ajustado las cosas cuanto podían á las teor ías aristoté-
licas. 

Enseñábase , por ejemplo, respecto del orden cósmico, que Dios 
de r r amaba sus i r radiaciones é influjos, pr imero sobre las inteli-
gencias, y mediante ellas sobre las es feras sidéreas, y lueo-o sobre 
los elementos, poniéndose en los cuerpos celestes, ó más bien, e„ 
los espíri tus de los astros, la ve rdade ra causa eficiente que inter-
viene en la producción de los se res orgánicos y de las substancias 
químicamente compuestas, y asociándose á estas fuerzas como 
accesor ias las e lementales , y en los organismos super iores la 
tuerza plastica e n c e r r a d a en las semillas 

En los cuatro elementos de EMFÉDOCLES se veían cuatro meta-
mórfos.s substancia lmente dis t intas de una misma mater ia , que 
se conver t ían todas, una en otra , en muchos procesos, de m a n e r a 
parecida á aquella en que el c a r b o n e ó el fósforo se presentan en 
diferentes estados, manifes tando propiedades muv diversas . Lo 
callente, lo seco, lo líquido y lo frío, e r a n tenidos por cual idades 
fundamenta les y contras tes importantes de todos los cuerpos . Se-
gún esto, el fuego era caliente y seco, el a i re caliente y húmedo, el 
a g u a fría y húmeda, la t i e r ra fría y seca, habiéndose de reduci r á 
estas cua t ro todas las propiedades de los cuerpos. El t ránsi to de un 
elemento a otro había de e s t r iba r en estas cual idades opuestas. 

Si, por ejemplo, en el fuego la h u m e d a d sustituía á la sequedad 
el luego se convert ía en a i re ; si en el agua la sequedad suplantaba 
a la humedad, el agua tomaba la natura leza de la t ie r ra , etc., e tc 
fcn estas y semejantes cosas. los andguos e r raban , no como ñlóso-

Viaae el opüsculo de Saa„ Tomi,, D , « i M , « l a . « ofuiha. 
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fos «ino como naturalistas empíricos, creyendo ver con sus pro-
S ojos cómo por e , proceso de la combustión e - g o se conver-
tía en aire; por la lluvia, el aire en agua, y poi la tormenta, el 
a^ua en relámpagos ígneos, y por ebullición constante, el agua en 
t ierra como en el sedimento de las calderas. 

En orden á la locomoción, la escolástica manten,a la opinión 
platónico-aristotélica, según la cual cada cuerpo uene su lugar 
n Z i en el universo, según su composición elemental, aspiran-
do p " ejemplo, en la tierra lo terreno á bajar , y lo ,gneo a subir. 
Como quiera q¿e á los cuatro elementos no les corresponde sino 
un mov imiento rectil íneo según la teoría peripatética, se concluyó 
^ e debía haber además una substancia quinta más primitiva, que 
t S movimiento circular, y se lomópor t a l e , éter, llamándolo 

^ ™ o á ios metales, se opinaba que e. oro, la plata, el hie-
r ro y el plomo, consistían principalmente en agua, ya que se de-
rretían por la acción del fuego. 

Fstas indicaciones nos parecen suficientes para que se com-
prenda que es absolutamente imposible r e s t a u r a r l a ciencia na-
tural de la escuela periPatético-escolástica en cuanto se refiere á 
a explicación de los detalles. Por muchos que fuesen los atisbos d 

ve dad en la apreciación de los hechos, faltaba la exactnud en 
casi todos los ensayos para aclararlos. "Las propiedades «in-
vert idas en substancias, de lo grueso y delgado, caliente y frío 
^rosero v fino, turbio y t rasparente , seco y húmedo terreno y 
acuoso, y" como quiera que se llamen, han de servir de razones 
aclaratorias. Fal ta aún el sentimiento de la necesidad de reempla-
zar estas abstracciones por elementos vivos y sensibles; aún se 
dista mucho de disolver la imágen indefinida y vacía de ta causa 
en una pluralidad de factores singulares, concretos y eficaces 
aún no se presiente la posibilidad de determinar por la medición 
la cantidad con que cada uno de estos factores contribuye al efec-

1 0 Sin embargo, para comprender que á pesar de este defecto la 
filosofía escolástica peripatética conserva su valor peculiar no se 
necesita más que un gramo de buen sentido. «Sería, en efecto un 
anacronismo monstruoso y hasta risible, observa muy acertada-
mente O. L,EB»ANN, así el que se pretendiera rehabilitar con todos 
sus pelos v señales un sistema de la antigüedad, como el preten-
der anatematizarlo y despedazarlo con severo ademán de crffl o 
desde el nunto de vista de los conocimientos modernos de la natu-
raleza. Estos sistemas, ideados siglos hace, son enteramente anti-

I HERILISG, 1. «., P¿g. 1}«. 

cuados en cuanto á su ropaje histórico, y deben serlo en este con-
cepto del mismo modo que el f a j e de un niño le viene pequeño á un 
hombre adul to . ' , "Sin embargo, sería un error grav e tenerlos por 
definitivamente desahuciados por su substancia lógica universal 
solamente porque la empírie es insuficiente en ellos. Si reciente-
mente se oyen fallos como el que todo el aristotelismo es fatigosa 
logomaquia, infecundo juego con combinaciones bautizadas con 
una nomenclatura abstrusa, mescolanza de abstracciones arbitra-
ñ a s y caprichosas con cosas y hechos objetivos, en suma. es. .mi-
do entretenimiento de jovenzuelos ignorantes, tales juicios depo-
nen contra el que los emite, dándole á él mismo un testimonio con-
tundente de pobreza intelectual V 

Habiendo reconocido que debemos pasar resuel tamente más 

" r n C l a d e !f R l l a d M e d i a - p 0 r 1 0 h a c e á explora, 
c ó n del aspecto mecánico y material de las cosas v hechos que ¡a 
naturaleza nos presenta, es nuestra intención en la exposición si-
guiente mostrar que las correcciones que aquel sistema rec lama. 

2 3 S U P e r f i f y " e j a n i m a c t a 1 3 " » c o p e l « , filosófica v S 
funda de la naturaleza; mostrar también que sólo esta filosofía na 
toral de los anuguos es capaz de resolver los enigmas que descu-
bre el estudio de! universo natural . 

• M M , . v tete ; „ a l t m i o l , S t [ s s s l K 1 „ e , 8 8 j . , í = a d e i 
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P A R T E SEGUNDA 

LA F I L O S O F I A N A T U R A L Y LAS NOCIONES F U N D A M E N T A L E S 

DE L A S C I E N C I A S F I S I C A S 

9B. Pe rsuad idos estamos, según dijimos más arr iba, de que 
l a necesidad que se viene sint iendo más y más de esc larecer los 
problemas últ imos y más profundos, no podrá ser sat isfecha sino 
por la ciencia cua l se ha formado bajo el amparo de la ve rdad 
revelada , y por tanto de que la filosofía peripatét ica, que fué la de 
l a s edades católicas pasadas, conservará todos sus qui la tes aun 
en los siglos venideros . Apercibidos para a legar p ruebas más 
precisas de es t a aserción nuestra , habremos de most rar que los 
conocimientos que los modernos tenemos de la naturaleza, los 
profusos descubrimientos que en el t e r r eno de los fenómenos de-
bemos á la di l igente invest igación de innumerables sabios de 
nuestro siglo, no sólo no son incompatibles con la filosofía natural 
de la escuela peripatético-escolástica, sino q u e en todos ios ext re-
mos esenciales enca jan con exact i tud sorprendente en el marco 
de es te s is tema, y aun deben considerarse como confirmaciones 
de la síntesis formulada por los filósofos católicos de los t iempos 
que fueron. 

Hallamos los puntos de contacto allí donde se tocan las ciencias 
f ís icas y la filosofia natura l , esto es, en las nociones fundamenta-
les á que los na tura l i s tas lo reducen todo, y en los s is temas que 
los filósofos es tablecen para of recer una explicación más profunda 
de la naturaleza. 

Hn toda ciencia s e estima oportuno examinar , si e s posible, lo 



m á s sencillo, antes que se proceda á es tudiar lo más complicado. 
Siendo, pues, las nociones fundamentales lo sencillo, y el s is tema 
lo complicado, las discutiremos primero, y en discutiéndolas ha-
l la remos ocasión de mencionar todo cuanto las ciencias naturales 
pueden formular razonablemente como postulados suyos. 

Al tomar de l a s di ferentes disciplinas de las ciencias físicas 
con brevedad aforís t ica aquellos da tos que son importantes para 
una concepción más profunda de la natura leza , t r a t a remos ante 
todo de proponer los refer idos postulados en cuanto tienen de 
valor objetivo y están exentos de toda añadidura subjetiva. 
WIIEWELL censura , no sin c ier ta razón, en los filósofos naturales 
gr iegos , y principalmente en ARISTÓTELES, que al expl icar las co-
s a s hayan concedido valor excesivo á las voces y f rases de uso 
c o m ú n ' . En l as ciencias na tura les de hoy se comete una falta 
parec ida . Has ta en los l ibros de texto s e suelen enseñar los hechos 
na tura les más sencillos con un tecnicismo que no se toma de la 
observación objetiva, sino de teorías que cada uno se a r reg la por 
su cr i ter io subjetivo. As í h a sucedido que en los círculos más di-
latados de las personas i lustradas se tuviera por hecho observado 
y umversa lmente reconocido lo que proviene solamente de las 
opinionés preconcebidas de los teóricos. No ex t rañe , pues, el lec-
tor el vernos en lo sucesivo discutir nociones que á p r i m e r a vista 
le pa rece rá que cualquier libro de texto expone á los principiantes. 
Pues precisamente son las nociones más ord inar ias las que más ne-
ces i tan s e r rectif icadas. Aplicada la debida corrección, á todo espí-
r i t u pensador se le reve la rá con evidencia la he rmosa harmonía 
e n t r e el abundante saber na tura l p re sen te y la profunda filosofía 
na tura l de los antiguos. 

Si l igamos nues t ra exposición suces ivamente á los cuatro con-
cep tos de materia, fuerza, ley y fin, no tomamos estos términos 
en su significado más r iguroso, sino en sentido algo más lato. De-
d icaremos pre fe ren te a tención á la noción del fin; pues según dice 
con razón TRENDELENBURO, él es el concepto más noble de los que 
mane ja el natural is ta . 

En es te pr imer capítulo vamos á contemplar la substancia cor-
pó rea , pero no en sí, ó sea tal como puede ser invest igada única-
mente por medi tac iones muy profundas, sino tal como se presenta 
al observador en sus propiedades y operaciones visibles. Tratan-
do, pues, de esa substancia pr imero respec to de sus propiedades 
y luego en las acciones como sujeto de actividad, construiremos la 
ba se necesar ia p a r a l a s disquisiciones ul ter iores. 

' Historie de ¡m ciencias inductivas. I, p. 41 y p. jo. 

C A P Í T U L O PRIMERO 

L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a m a t e r i a . 

A—La materia como sujeto de propiedades. 

§ • 1 

Las propiedades fuiidampntalex de la materia. 

»1. Lo que debe considerarse como el ca rác te r fundamen ta l 
del subs t ra ium de todos los fenómenos natura les , esto es, de la 
substancia mater ia l ó corpórea , es c ier ta división y yuxtaposición 
del sér, que se manifiesta por la difusión en el espacio. 

Aun cuando se quiera des ignar la mater ia en lo que tiene de 
incognoscible, no se sabr ía dec i r nada mejor que: a All í donde 
mate r i a vaga por el espacio,. La más íntima relación con la ex-
tensión en el espacio, per tenece , pues, á la idea de la mater ia . 
Mientras que concebimos lo espiritual como algo que está todo 
donde quiera que esté, y se posee entero en toda par te del espacio 
que ocupe, la exper iencia nos presenta la ma te r i a como algo que 
con ser unido, se halla difuso y en cierto modo diseminado. Toda 
acción de las cosas naturales tiene un lado mecánico, es decir , v a 
unida á u n movimiento en el espacio: golpe, presión, etc. Ahora, 
toda acción mecánica en el espacio es extensa . Por consiguiente, 
pues el sér es tal como la acción que ejerce, el ser de las cosas na-
tura les es difuso en el espacio. F igúrense , por ejemplo, dos par-
tículas de un cuerpo ejerciendo una en otra presión mecánica por 
sus superficies, y se comprenderá sin dificultad que la presión 
corpórea es extensa y divisible como el espacio, y por tanto recla-
m a un ser que se a jus te al espacio por razón de la extensión y di-

En alemán: Da wo Materie im Raume ¡pukt (anda como alma en pena, es decir, vaga, està 
difusa). 



visibilidad. La razón intr ínseca por que semejante difusión es pro-
pia de las cosas natura les , está en su materialidad. 

Por es te su c a r á c t e r mater ia l , la cosa natural requiere suje-
ción á de t e rminadas relaciones geométr icas y todas aquellas pro-
piedades que facil i tan una acción ordenada y su je ta á relaciones 
dimensivas, pa r t i cu la rmente cierta tensión y la impenetrabil idad 
en vir tud de la cual un c u e r p o - t a l se l lama una par te determina-
d a de subs tancia material—no puede hallarse s imul táneamente en 
el mismo sitio q u e otro. 

Conforme á esto, los antiguos reconocían también la difusión 
como la propiedad m á s profunda de las cosas corpóreas . L a defi-
nición per ipaté t ica de un sér corpóreo lo hacían consistir en una 
substancia do tada de pa r t e s coordinadas y cuya naturaleza reque-
r í a que exist iese con las t r es dimensiones de latitud, longitud y 
a l tura . Ve í a se en el e lemento material de las cosas divisibles el 
mayor cont ras te que se halla en la naturaleza, con Dios, el sér 
absolutamente s imple . 1 

L a propiedad mencionada está en conexión con la movilidad, 
es decir , con la facultad pasiva de recibir impresiones de fuera y 
ser impulsado por o t ros cuerpos, ó cambiar de relación local, sea 
por pres ión ó t racción. 

También es to s e confirma por la experiencia más ordinaria. "En 
es t recha v iv ienda moran las ideas, pero en el espacio se rozan los 
cuerpos con d u r e z a , . ' 

9». La cant idad de materia en un cuerpo, considerada en su 
re lación al espacio ocupado por ella, nos conduce á la idea de la 
densidad. 

L o s d i fe rentes cuerpos suelen ser de distinta densidad. 
P e r o aun la misma cant idad de un cuerpo puede ocupar una vez 

m á s y otra menos sitio; es decir, es comprimible por l a presión 
ó el enfr iamiento , ó dilatable por estiramiento ó calefacción. La 
compresibil idad de los cuerpos se manifiesta, por ejemplo, en las 
disminuciones de volumen que se observan en las mezclas de 
d i fe ren tes líquidos, por ejemplo, el alcohol y el ácido sulfúrico con 
agua, y en los numerosos fenómenos de condensación que se veri-
fican en las combinaciones químicas, por ejemplo, la molécula tan 
r ica de á tomos del ácido cerótico de éter cerolí t ico (C,i'H 10s 0,> 

l Sobtumií realiter composita, natotalitcrtein.nl dinienston.m «postulaos. Sto. Tonas dice: 
•Materia prima est potcntia para, sicnt Deus cat putas actos. ISumm. I M t f- «• » 5 - * • ' " ' 
Esto „.ierc dccir. De», qui — es, unas, cst summe pcrfectus:... materia p r u n a , , f est 
maiime divtsibilia ac minimi una, qnum fact. quacumque divisionc coaícrvctor, est imperito»» 
mum eos et minime «num.. Asi dice Sitv. M»u«o en sus QuMtiCMS pMesophúe, vmt. 'i- «• » 
oposición luminosa de S c l r a : D U f M J M t f f e * * B M * * « ' • •• 

T En alemán: .£»S W ^and,r Imm di, G r t ó i » , M tol i » S « — >«»<" 

Muge* 

ocupa en es tado de vapor con sus 164 átomos exac tamente el mis-
mo espacio que á igual t empera tu ra y bajo idéntica presión las mo-
léculas (NO) (CO) (H CL) que no contienen sino dos á tomos. No 
obstante, los átomos t ienen de por si todos el mismo volumen. 
Como quiera que ninguna molécula en es tado gase i forme posee 
m a y o r volumen que el de dos átomos, se s igue que al formarse 
aquella desaparecen prec isamente tantos volúmenes atómicos 
como tiene más de dos átomos, ó genera lmente hablando: el volu-
men de una combinación química no r ep resen ta s implemente la 
suma de los volúmenes por ella subsumidos. 

¿Cómo se explica, pues, la compresibil idad y dilatabilidad de 
l a s cosas corpóreas? { l iemos de mantener la hipótesis de la cien-
cia peripatét ica de que l as cosas aun en su menor dimensión, y, 
por tanto, también los átomos, son compresibles y dilatables, ó 
hemos de par t i r con los modernos del supuesto de que las úl t imas 
par t ícu las de la ma te r i a conservan un espacio absolutamente in-
variable? De ser as í , como pretenden los modernos, la al teración 
local in terna de los cuerpos deber ía expl icarse por los in te rva los 
var iab les que separan entre sí las moléculas de los cuerpos. Es ta 
cuestión está esencialmente l igada, según se ve, con la cuestión 
que hoy se ventila tanto, de si debemos t ene r las úl t imas part ícu-
las de los cuerpos por absolutamente r íg idas y remitentes, ó si no 
puede ser que los á tomos sean elásticos, e s decir , expansivos y 
compresibles, de tal mane ra que después de su f r i r la expansión ó 
compresión t iendan á r e c o b r a r el volumen determinado que l es 
es natural . La segunda de estas teor ías es, según y a hemos obser . 
vado, la de la escuela antigua que ARISTÓTELES defendió el pri-
mero contra los a tomistas gr iegos , sin que fal ten sabios en estos 
días que vuelvan por ella. Prescindimos de lo s sabios de la escue-
la de H E R B A R T , ya que los reales inflados á guisa de burbu jas de 
jabón, que han de expl icar todos los sucesos del mundo mediante 
su compresibil idad ó, mejor dicho, penet rabiüdad parc ia l , sus 
"per turbaciones mutuas y reacc iones conservadoras , , deberían 
ser despojadosde muchas rarezas, para que recordasen la doctr ina 
p e r i p a t é t i c a . F E L I P E S P I L L E R ' , H . SCHRAMM N . VON D E L L I N C H A Ü -

SEN ' y otros creen necesi tar de la compresibilidad y elasticidad 
de todas l a s par t ículas de los cuerpos, para expl icar el hecho de 
la atracción. Otrosopinan que no puede hablarse sin suponer estas 
propiedades, de que las cosas obren unas sobre o t ras . "Insistimos 
expresamente , dice, por ejemplo, A. MICHAELIS, en q u e los átomos 

1 Dir Urctüjt da WeltiMi La fuerra primordial del Universo;. Berlín 1376. 
* Ailgí'neinc llcwcgung dtr Materi, (Movimiento universal de la materia . (Pial, 187a. 
a Grxndtüge finir Vibrdtionltoru ífrrNafuríElementosde unateoriade vibración!. Reval, :87a-
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que admite la química, poseen todavía las propiedades genera les 
de la mater ia , ante todo la difusión por el espacio, la compresibili-
dad y la dilatabil idad. Atomos absolutamente duros son absurdos, 
puesto que toda acción recíproca ser ía imposible entre ellos., ' 

Los par t idar ios de la hipótesis exclusivamente mecánica vomi-
tan, por supuesto, fuego contra e s t a teor ía , que es la per ipatét ica . 
Llámase á la elast icidad, como tal, con el nombre de qualita.s oc-
culía: esto basta para sepul tar la entre sa rcasmos é ironías, jlmá-
gen a ter radora! "Ahí está sentada en el átomo aguardando; cuan-
do ocurre un golpe, está lista p a r a r e p a r a r el daño que haga. Las 
par t ículas que fueron demasiado in ternadas , se vue lvená expulsar, 
y las que se alejaron demasiado son retraídas; pres tado este tra-
bajo, el misterioso r epa rado r pe rmanece otra vez en su mansión 
oculta y espera que ocu r r a algún motivo de nueva acción. , > Pero 
no todo' es ironía tan burda como ésta; se emplea además alguna 
razón que otra . «La elast icidad de los á tomos, dice ISKXKSAHE. es 
una combinación de conceptos que envuelven una contradicción 
lógica . , "Al presente sabemos, observa T . A. LASGE, que no hay 
elast icidad posible sin que se a l te re la si tuación re la t iva de las 
part ículas. De aquí se sigue i r recusablemente que todo cuerpo elás-
tico, no sólo es va r i ab le , sino que consta también de part ículas 
discretas. A lo sumo podría combatirse esto con las mismas razo-
nes con que se a taca á la atomística en genera l . Exac tamente el 
mismo raciocinio que desde un principio obligó á disolver el cuer-
po en átomos, convence también de que los átomos, si son elásticos, 
s e componen á su vez de par t ícu las d iscre tas , ó bien de subáto-
mos. ¿Y estos subátomos? O se d isuelven en meros cent ros poten-
ciales, ó si el golpe e lás t ico hubiera de repet i r su papel, deben 
constar de nuevos subátomos, renovando aquel proceso infinito 
con el cual se contenta la razón tan poco como puede ev i t a r lo - , 1 

Basta, sin embargo , examina r de más cerca este discurso para 
no ta r que la suposición de rigidez absoluta ó dureza iníiexible en 

. los átomos, es g ra tu i t a . Los - á tomos pueden poseer par t ículas sin 
tener las por eso discre tas . Toda cantidad geométr ica posee par-
tes, pero estas no son discretas mient ras ella e s una. El átomo quí-
mico ó físico s e llama indivisible, no porque no tenga par tes , sino 
porque su naturaleza peculiar no permite que se sepa ren unas de 
otras. L a acción en te ra de la na tura leza prueba que los llamados 
á tomos deben concebirse como can t idades extensas y estables, y 

> AuíliMIiktí LchrM d,r m ^ . i a t o Chmii. Edie. $•', II. v > ' pa"c, P- «>• 

s U r . c. I>t»K«iHE. üai RtUtul ral de, Sckv/rtnft. [ El enigma de la gravedad) Braunsclweig. 

1&79, p. 3o. , , 

• GeuhicMe da Jfalerinl&iniii, 11 p. afc. Cf. P. Seccm, II:, EMiU di, Halurbui/.i: " 

unidad de las fuenas naturales' trad. alemana. Leipzig, 1S76. T . I. p. 50 >' si?-

que t ienen, por tanto, pa r t e s cont inuas y coherentes en t re sí. P e r o 
¿no surge de la afirmada estabilidad de los átomos otra dificul-
tad cont ra su mutabilidad? ¿No se responderá á quien pre tenda 
comprimir tal á tomo, lo que contestan á voces los v ia jeros al con-
ductor que quiere meter aún más personas en un coche lleno: -No 
hay a s i en to? . Pretensión insensata. Tal habr ía de t e m e r s e úni-
camente si se supusiera que había ciertos individuos mater ia les 
l igados r íg idamente á un espacio determinado. Esto es precisa-
mente lo que se deba te . ¿Qué hay que obligue S suponer semejan te 
cosa? Los que tal creen, confunden la física con las matemát icas . 
L a s cant idades matemát icas sí que no pueden ser comprimidas 
ni dilatadas de manera que salgan ilesas del experimento, ya que 
su natura leza se de te rmina precisamente por la extensión en el 
espacio. Quien hace, pues, con CARTESIO, de la extensión geomé-
tr ica la esencia adecuada de las cosas naturales , c rea en la inmu-
tabilidad de volumen de los átomos, pero mire también cómo se 
las compone con la naturaleza tal como ella vive y obra . Mas 
quien tome las cosas ta les como son, no hallará en toda la inmen-
sidad de la na tura leza nada que le induzca á c r ee r en una rigidez 
obst inada é invar iable de las úl t imas part ículas. Paréccnos . pues, 
que muy bien puede suponerse que los l lamados átomos pueden 
ser reducidos por presión en todas sus pa r t e s á un espacio menor , 
y dilatados dentro de una extensión mayor . P e r o ¿no ser ía esto 
compenetración, la cual repugna notoriamente la natura leza de 
las cosas? D e ningún modo. Habría compenetración si la pa r te 
A del cuerpo pidiese exac tamente el mismo lugar en el que per-
maneciese la pa r te vecina B. Pero como toda par te posible de la 
par te B se encoge al mismo tiempo en un espacio menor , da sitio 
á la par te .¿. .Mas ¿no se quebranta con esta teoría la coherencia 
de las cosas por innumerables hendiduras? También es te temor se 
disipa con sólo tener presente la naturaleza de la estabil idad, que 
por variaciones insensiblemente escalonadas puede e fec tuar un 
cambio grandioso sin producir hendiduras ni contusiones. Un -
ejemplo muy instructivo de semejante efecto o f rece la g r a n dife-
renc ia de velocidad con que se mueven los d i fe ren tes puntos del 
mismo radio que gira al r ededor de su centro, sin que la coheren-
cia del radio sea ni aun levemente per judicada. Mas basta de 
- p e r o s , . Podrá hace r objeciones á esta solución de la dificultad 
sólo quien, pagándose de fantas ías , confunda el de terminado vo-
lumen con la esencia del cuerpo, ó, según y a digimós, suponga 
como cier to lo que deber ía demostrarse, á saber : que existen en 
la naturaleza e fec t ivamente elementos mínimos tan r ígidos que 
requieran forzosamente una extensión absolutamente invariable. 
No hay por qué ex t rañar la solución sostenida por los ant iguos. 



pues supone que sucede realmente en dimensión pequeñísima lo 
que la elast icidad de mater ias comprimidas en dimens.ones ma-
'•oresnos pone a n t e losojos en todas partes. Ha habido también 
ou en exp re se el t emor de que se quitase el fundamento a la física 
ma temá t i ca , si se admit ieran átomos mudables de lo rma , olvidan-
desque no ha ocu r r ido á nadie poner en duda la c o m p e t e r á de 
un volúmen de te rminado para el cuerpo en sus d i f e r en t e , estados 
de agregac ión . C o n tal que cada cuerpo tenga un volumen que e 
s ea natural v que las matemát icas puedan fijar, la h a c a t iene la 
base que necesi ta para sus cálculos. • De nues t ras observaciones 
an te r io res s e desp renderá con evidencia que los sabios que creen 
que la compresibi l idad y dilatabilidad de los cuerpos demuestran 
T e x i s t e n c i a de in tervalos vacíos como un hecho empírico, pade-
cen una ilusión g r a v e por extremo. 

Es tas dos propiedades no se ponen tan de mam.,esto en ningu-
na o t ra cosa c o m o en los gases . El inglés BOYLE (1662), y a.go 
más t a rde el a b a t e MARIOTTE, descubr ieron la ley de que e volu-
men de una cant idad de gas está en proporción inversa á la presión 
que sufre; e s dec i r , cuanto m a y o r e s la presión, tanto m e n o r e s 
la extensión, y rec íprocamente . CHARLES halló que e volumen de 
un g a s va r í a ba jo igual presión proporcfónalmente á la tempera-
tura absoluta. E n 1311 AMADEO AVOGADRO estableció la a p o r -
tan te proposición: -Cantidades iguales de todas las substancias 
contienen, en es tado gaseiforme y en condiciones iguales , el mis-
m o número de moléculas . , . 

Si en esta l ey s e habla de -número , , no quiere esto decir que 
los gases no sean continuos. P u e s también de un frasqui to de me-
dicina puedo d e c i r que se vert ieron en él cien gotas , y que deben 
por tanto salir cien gotas, sin que se me ocur ra figurarme la» 
co ta s s e p a r a d a s entre sí á manera de perdigones; y en general, 
r ep r e sen t a rme dos volúmenes geométr icos y per fec tamente esta-
bles, de t r es dimensiones, y af i rmar que contienen el mismo nu-
m e r o de met ros cúbicos. 

•)•». y a porosidad suele ser considerada también, y con razón, 
como cualidad genera l de los cuerpos. "Aun cuando armamos 

i La « U t a del aristotclismo « i «.presada en los lasares siSuientes:-Densits. ct .art»» 
,0a videntur pre;cipue coníisterc ¡o positionc partin», «d ¡o p.oprie.a.e u.uadam 
babendi,,alione cujua muta materia po.es, es« sub paréis donensiombn,. . . m 
¡ „ 4 d i « . q o . ..ar, t . q o . « . 3 a d 6. Qnod in.elUgo de pona in.ens,one , » a n . „ . m a . 
occupandjm locum' (SuÁRis disp. 4atnet a. 5 . n. „ • .Adcteodun, est, i» en. 
totum rarefit. omnes partículas, qu.nturnlibct e,i8uase: minuus, esuns.ore. ne„. non qu. 
ce.su novatun. pa-,ium que cum priecdenlibus conlinuen.ur sed qu.a eadem nume.o qu. 

titas, , u , nnlentmateriam minus perticiebat. nunc dum se« caplieat. e, ,u«lsmmodo 
dem mateciam minus pecücit. Quippe continua quantita.is .at,o ,n eo pos,ta es,, u, substsn 
cui inhirct, cstendau (a*™hrii<*sa. lib. I. de general, el cottupt. c. 5, q. ¡?, a. J.. 

nuestros ojos con instrumentos muy débiles, dice e l P . SECCHI, 
descubrimos en muchos casos g r a n d e s lagunas , y las conclu-
siones sacadas de ciertos hechos nos obligan á conceder que de-
ben exist ir huecos considerables en los cuerpos '„. En efecto , se 
ha demostrado la existencia de poros ya t an tas veces—sea hacien-
do pasar por los cuerpos, mediante g r a n d e s presiones, una canti-
dad de mercur io ó un líquido gase i forme, sea mediante observa-
ciones microscópicas—que la teoría de la porosidad de todos los 
cuerpos puede tenerse por suficientemente fundada. Apenas debe 
adver t i r se que también la ciencia peripatét ica reconocía la exis-
tencia de los poros y que asimismo se a t r ibuía g ran importancia 
á la porosidad para los efectos dé la compresión \ 

Mas no adoptamos con esto las fan tas ías de aquellos sabios 
que hacen consistir los cuerpos por su mayor pa r te en huecos, y 
por una par te mínima en real idad. 

s - n 

1.a divis ibi l idad y l.t división de la mater ia . 

HN>. Es evidente desde luego, que todo cuanto es extenso, 
o f rece por es te concepto la posibilidad de ser dividido. Como 
quiera, pues, que todos los cuerpos t ienen una extensión efect iva, 
presentan el subs t ra tum necesar io para toda división que se quiera 
verif icar en ellos. En efecto, la división se e jecuta en los cuerpos 
e n g rado asombroso. 

La cuestión que aquí nos in teresa es ésta: {Puede e fec tuarse l a 
división en los cuerpos na tura les hasta lo infinito, ó al menos 
has ta lo indefinido, ó encuent ra límites fijos que no es dable tras-
pasar? El problema no se refiere y a á la divisibilidad meramente 
objetiva—metafísica,—sino á la posibilidad rea l y física de la divi-
sión. 

A DALTOX suele nombrárse le como el pr imero que reconoció 
que los e lementos se unen entre sí en cant idades absolutamente 
fijas, y que advir t ió que los cuerpos no se disuelven de hecho sino 
hasta c ier to l ímite. Sin ánimo de disputarle la gloria del descu-

• Di; Einhcil dtr NalurkrorfU (La unidad de las fuerzas naturales; tin Uciirag Zur Naturphi-
Josophit. En alemán, Leipzig, l3j5, tomo II. pág. 269. 

1 Así por ejemplo la disp. iS, Síelaphpág. 9, núm. 27, habla de la porosidad del hierro. 
«Advcrtcndum est. dupücem esse rarefactionem et cbndensañonem, et propriam et ¡mpro-

piiam. Impropriaesl, qu* ñt absque mutatione et alterations aliqua partium reí, sed solum per 
approximation«« ve) partium aeparationem...» Asi Toleto in !. 4. Fhf iic. Arist. c.g.q. 11. 



brimiento, no podemos menos de obse rva r que los maes t ros de la 
ant igüedad hab ían y a atendido al mencionado límite 

Verdad e s que esta teoría fué desde DALTON el punto de parti-
da p a r a inves t igaciones más amplias , coronadas de resultados 
maravi l losos , s iendo por decirlo así la base de toda la química mo-
derna . Y no sin razón casi todos los químicos vuelven por ella cual 
si se ba t i e r an pro aris etfocis. Opónense á ellos los defensores 
filosóficos d e la continuidad, procedentes de la escuela de KANT, 
que di luyen todo el mundo real de cuerpos en fuerzas vagas, v 
osan por t an to a s e v e r a r una continuidad ilimitada y una divisibi-
lidad física h a s t a lo infinito. Pero la química moderna defiende 
victoriosa la doctr ina de la ciencia escolástica, suministrando mil 
p ruebas de q u e la divisibilidad de los cuerpos, en el curso real de 
l a natura leza , tropieza en todas pa r t e s con límites fijos. Todos los 
procesos químicos es t r iban en que las part ículas mínimas elemen-
ta les vuelven en los.diferentes análisis y síntesis como entidades 
pe r fec tamen te de te rminadas y con la más r igorosa regular idad. 
L a historia toda de la química moderna prueba nuestro aser to . 
Recuérdense sólo las leyes de la equivalencia, de la atomicidad, 
de las proporciones múltiples, de la ¡somería, etc., etc. Mas si la 
ciencia moderna a lega como razón profunda de es te fenómeno, 
que l as cosas exis ten y a s iempre y en todas pa r t e s en el estado de 
la división de terminada , no se apoya en hechos, sino establece 
una mera hipótesis. 

i » i . L a química no disiente de la teoría per ipaté t ica respec-
to del punto propuesto, sino en la denominación. P u e s si se llama-
ban ant iguamente aquel las par t ículas mínima elementaría, hoy 
se las apellida átomos. 151 nombre no es del todo inoportuno, pues-
to que se qu ie re indicar con él que la división no rebasa nunca 
en la naturaleza de la magnitud de átomos. Pero la significación 
histórica inherente á es te vocablo desde los mater ia l is tas gr iego s, 
ha dado origen á equivocaciones y confusiones lastimosas, que d e-
berán ocuparnos aun más adelante . 

-;Qué razón hay, pues, para incluir el á tomo en el número de 
los postulados inconcusos de l a s ciencias físicas- Hasta más tarde 
no podemos en t r a r en la discusión de esta cuestión. En este 
lugar basta adver t i r que el término - : á tomo„-as í como el de "mo-
lécula,—es imprescindible y del todo justificado en el concep-

1 Enscna Santo Tamii: .Risi corpora mathematice passio! in ia6nilum dividi, corpora tamen 
naturali, ad crrtam te::ninu:n divìduntur, quum unicuique forma; detcrminetar quantitas secon-
dum naruram, sieut et alia aecidentia.* iQuaestiouel disputatele de poteutid qu.es:. t, art. : . V cn 
otro lugan -Corpus Mirale, quod considerarne snb tota formi, non potcst in io5uilum dividi 
quia, quando jam ad minimum deduciti, statini propter debiliialem ylrtutis convertimi in alind. 
De staio ri sensato. lect. »51, 

to que la ciencia na tura l liga á él dentro de su terreno, pues 
denota la unidad ideal e lemental , ó bien la medida necesar ia 
p a r a ca lcular y e x p r e s a r las relaciones á que se debe aten-
de r en ciertos fenómenos físicos, y par t i cu la rmente en las trans-
formaciones químicas, de la misma manera que se adopta un 
metro cúbico como unidad para la medición de una piedra ó de 
una montaña. En es te sentido, J . CLERK MAXWELL hace esta acer-
tada observación: "Un cuerpo tan pequeño que para los efectos 
de nuestra disquisición las distancias en t re sus di ferentes par-
tes pueden desdeñarse , se l lama una part ícula mater ial . Así en 
c ie r tas invest igaciones as t ronómicas , los planetas y el mismo sol, 
pueden considerarse cada uno como una par t ícula mater ia l , ha-
ciéndose impercept ible la diferencia que en orden á la acción haya 
en las d iversas par tes de estos cuerpos celestes. P e r o cuando exa-
minárnosla rotación de los mismos a l rededor de sus propios ejes, 
no podemos y a mirar los comopart ículas mater ia les . Hasta un áto-
m o químico debe mirarse como compuesto de muchas part ículas 
materiales , cuando se le considera como algo que pueda g i ra r ai 
rededor de su e je '.„ 

Es to explica por qué l lamamos ideal la unidad del átomo. As í 
como no pre tendo a f i rmar que haya dos metros cúbicos separa-
dos en una p iedra , cuando digo que contiene dos met ros cúbicos 
tampoco p re sen to los á tomos como unidades separadas y existen-
tes cada una por sí, cuando digo: una molécula de ozono con-
t iene t r es p a r t í c u l a s de oxígeno. Según WILLIAM ODLING, el áto-
m o químico e x p r e s a -'la relación mínima indivisible c o n q u e el 
e lemento e n t r a en una combinación Esto mismo dice el cé lebre 
químico A. W . HOFFMAXK: -El átomo de un elemento puede defi-
nirse como el peso mínimo que puede en t r a r en una combinación 
química; y la molécula, como el peso mínimo que puede exist ir en 
es tado libre,, 

Esta -'unidad ideal., tiene una ba se real indiscutible, por cuanto 
designa el l ímite e x t r e m o de la divisibilidad química. Muy acer-
t adamen te dice uno de los químicos más eximios de la época pre-
sente: " L a química no tiene interés alguno en la cuestión, estéril 
de suyo, de sí las cant idades que parecen como par t ículas míni-
mas cn el sentido químico, son absolutamente incapaces de ulte-
rior división, ó si son idealmente indivisibles (átomos metafísicosi. 
P e r o de importancia excepcional p a r a la química e s la determina-
ción de la magnitud re la t iva de las par t ículas que se presentan 

' Su i,lana ur.d [a:,¡„mí Substancia)- movimiento). Braunschwc¡K, is-j. p i j . j . 
' « M t n t der Cktmie u anali de la qulmical. En alemán, Eriaagen, :SC-.. pSg 3 

• IMHuus i» die ned,,», Cheme (In.rolucción á la química moderna;, B,aunsch»dE, MS 
P&S- 17J. 



como indivisibles en las me tamor fos i s qu ímicas , El es tud io de es-
tas t r a n s f o r m a c i o n e s nos conduce á la suposición de ,tos d is t intas 
- pa r t í cu l a s m ín imas , . . . D e s i g n a m o s c o m o á t o m o la can t idad mí-
nima v q u í m i c a m e n t e indivis ib le de m a t e r i a que v e m o s e n t r a r 
en combinac ión con o t r a s pa r t í cu la s de e l emen tos . L l a m a m o s mo-
lécula á la menor can t idad de subs tanc ia que puede exis t i r en esta-
do l ibre , ó b ien á la m e n o r que e n t r a en acc ión en las metamórfos i s 
a u i m i e a s E n e s t e sent ido los á tomos y moléculas son postula-
dos de la c iencia n a t u r a l que la filosofía pe r ipa té t i ca no le mega 

de n i n g u n a m a n e r a . . , 
R e s p e c t o de las m o l é c u l a s - e s dec i r , d e aque l l a s pa r t í cu la s ho-

m o g é n e a s á todas las m a s a s del cuerpo has ta las cua le s penetra 
la división f í s i c a - l a obse rvac ión e x a c t a enseña que las del mismo 
cue rpo c o n s e r v a n s i e m p r e el m i s m o p e s o - e l p e s o m o l e c u l a r , -
m i e n t r a s que las molécu las de c u e r p o s dis t intos dif ieren en su 
peso, y que las molécu las de todos los c u e r p o s en e s t ado gaseifor-
m e á igual t e m p e r a t u r a y ba jo idént ica pres ión, ocupan el mismo 
espacio, y por tanto son de igua l m a g n i t u d - s e g ú n un cálculo plau-
sible c e r c a de nueve mi l lonés imas de un mi l ímet ro cubico. 

E n cuan to á los á t o m o s - e s t o es, aque l l a s pa r t í cu la s a que al-
canza la división en los procesos q u í m i c o s - l a s exper ienc ias lian 
p robado que se combinan en t o d a s las t r ans fo rmac iones químicas 
e x a c t a m e n t e en las m i s m a s r e l ac iones de peso, ó bien que un ele-
mento se t r u e c a por el o t ro s i empre y en todas p a r t e s en las mis-
mas r e l a c i o n e s de peso. Así , por e jemplo , en el l u g a r de un átomo 
de peso de h i d r ó g e n o e n t r a n s i e m p r e ocho de oxígeno. Del mismo 
e lemen to pa r t i c ipa e n los procesos químicos s i e m p r e la misma 
can t idad r e l a t i v a , y de d i f e ren te s e lementos e n t r a n en la combi-
nación can t i dades d i f e r e n t e s , p e r o s i e m p r e las m i s m a s . Xo coinci-
den con e s tos pesos e q u i v a l e n t e s los pesos a tómicos propios, eb 
decir , los pesos r e l a t i vos de los á tomos mismos. Só lo en el proce-
so químico el e l e m e n t o suele s e r divisible has ta el átomo; en a 
na tu ra leza se ha l l an c o m u n m e n t e v a r i a s pa r t í cu la s unidas en la 
molécu la . 

1 « « . A h o r a , ¿es el á tomo químico e f e c t i v a m e n t e aquel la parte 
mínima d e t e r m i n a d a que debe t o m a r s e en cons iderac ión p a r a l a 
expl icación de los f e n ó m e n o s na tu r a l e s , ó e s p rec i so descender 
a u n más? . 

L a m a y o r p a r t e de los monis tas mode rnos que no han juraao 
la b a n d e r a de KANT, hacen nace r c ada á tomo del concurso de mu-

.chos pun tos ac t ivos L a m i s m a idea sos t ienen todos los pensa-

I Aro. KMCLÉ. Lehrbuuk ilír orgamutm Ciimi. Eriacijen, IS6¡, tom. 1, pís- 57-
i cf. E. v. HARTMANH. philasophu dts Unbetfuílíen. Lección 6, cap. V. 

•dores que s iguen los ca r r i l e s filosóficos de HERBART, cua le s son 
C . S . CORXBLIUS y RICARDO M A R T Í N . A l g u n o s n a t u r a l i s t a s c o n 

pujos de filósofos, y p a r t i c u l a r m e n t e TEODORO FECHNER, h a n lle-
g a d o al mismo resu l tado . Ya no t enemos á tomos , s ino cúmulos 
de e lementos a b s o l u t a m e n t e s imples y discontinuos, moles de 
pun tos m a t e m á t i c o s , s i s t emas de cíñelas ó pun tos cu r so res . 
P e r o como el conceb i r las pa r t í cu la s m í n i m a s c o m o pun tos m a t e -
mát icos . tal como lo h ic ieron no sólo a lgunos filósofos fan tás t icos , 
s ino a l g u n o s n a t u r a l i s t a s s o b r i o s - c o m o p r e c i s a m e n t e TEODORO 
FECIINER—pareciese s e r una especie de mofa de la ciencia, a lgu-
nos sabios catól icos r e c u r r i e r o n á u n a idea, a u n q u e menos cont ra -
d ic tor ia , sin e m b a r g o muy e x t r a ñ a , in ten tando t r a n s f e r i r á las 
p a r t e s mín imas el modo de exis t i r que la pneuma to log ía c r i s t i ana 
a t r i b u y e á los e sp í r i tus . Un esp í r i tu no posee pa r tes ; s in s e r él 
m i s m o ex t enso ni divisible, está p r e s e n t e en el espac io ex t enso 
{est lo/as in tuto et tntus in quatibet parte•). Xo obs tan te , no se le 
puede n e g a r la e n e r g í a p a r a t e n e r a l e j ado un cue rpo de su sitio; 
p u e s ¿porqué había de s e r inhábi l p a r a aque l e f e c t o que p r o d u c e 
todo cue rpo na tu ra l? D e la m i s m a m a n e r a también l a s ú l t imas par -
t ícu las de los e l e m e n t o s h a b í a n de e s t a r p r e s e n t e s en el espac io 
ex tenso , s in posee r e l l a s mismas ex tens ión a lguna , s iendo s egún 
se ve , una s u e r t e de espiri t i l los. Es t e e n s a y o de expl icación no*es-
t r iba de n ingún modo en la o b s e r v a c i ó n do los hechos, sino que se 
debe m e r a m e n t e á aquel la especulac ión según la cua l lo divis ible 
debe ¡ncondic ionalmente poder d iso lverse en a lgo a b s o l u t a m e n t e 
s imple . En l u g a r opor tuno p r o b a r e m o s cuán d e s a c e r t a d a es esta 
especu lac ión . 

I .a m a y o r divis ibi l idad de los á tomos, e m p e r o , no h a de s e r 
mera especu lac ión , sino pos tu lado de la empír ie . LÉIBNIZ se de jó 
y a seduc i r por la expe r i enc i a , á s abe r , po r las o b s e r v a c i o n e s mi-
c r o g r á f i c a s y descubr imien tos microscópicos de su t iempo, h a s t a 
op ina r que l a s par t ícu las inf in i tamente p e q u e ñ a s d e la ma te r ' i a e r an 
mic rocosmos ú o rgan i smos independ ien tes '. Razones p a r e c i d a s 
hubieron de a b o n a r m á s t a r d e la comparac ión de cada á t o m o con 
'una bibl ioteca r ep l e t a de l ibros y le t ras» . A ú n poco ha . el Doc to r 
A u c . RITTER escribió: "Bien que la f ísica y la qu ímica e n s e ñ a n que 
c a d a cue rpo cont iene , s e g ú n toda probabi l idad , un n ú m e r o de ter -
minado y finito de pa r t í cu la s pequeñ í s imas l l amadas á tomos, que 
has ta a h o r a no s e ha podido r e d u c i r á p a r t e s aun más pequeñas , ni 

< Seícndum a l enim. pneclati iili Microjrjpbi. Kircbcrus et Ilooldui observare pleraauc 
T Z T ™ *"«**" Propartione h r t S á & i ^ 

infinitam prqgredlanrcr, qaod serte pouúbilc e*. continúan, divi,ib¡l, fc inñniton, 
qtilllbel atóme, ent mío,taran, spcci.rom quídam velut maudus. ,1 dabuatur muodi in nt'-íis u 
innmtum. I Edici&D de Daten. II. a, pag. ¿o,' 



• • . „ - ni nnr a-rentes químicos, no es tamos auto-
^ ^ ^ r ^ ^ n S w s t o c a d o a i i i m i t e d e 
r izados pa i a a severa 4 c i e r t o s fenómenos de la electri-

d m a - n t ismo v de la luz, indican la posibilidad de que 
™¡fl á tomo qu ímico s e a aún la escena de procesos mecánicos muy 

^ n f i o u a l m a n e r a el conocido químico DEMÁS est ima que los 

S ^ r S ^ S m á s in t r incados de otros elemen-

tos á su vez r a z o n e s s e a i e g á n pa ra a b o n a r 

J S Z 7 T t e Z pa recen conf i rmar es ta , vez que e, 
las.' LO único H rartes a u e , Con ser de heclio indi-
á t ° r na tu ra leza , deben to-

" I r s e en cue c " - m ü d a d e s en a lgunos fenómenos naturales . 
ZT Z l l amar "átomos p r imord ia les •„. Pa r t i cu la rmen te 

y que podr íamos l a , na r i q h a c e p l a U s ¡ -

s PofeTemplo un átomo de plomo pesa en la ba lanza '207 veces 
vas . Poi ejempio, j v a m b o s e n u n r c c m t 0 

^ t ú a sobre eúos con fuerza y e fec to iguales. 
dhersTdad en uno y otro exper imento , se expl ica muy sen-

b s t a d n e r s i a a a cant idad mín ima sobre 
ciUamenie, con tal que se s ^ ^ ^ 
1 3 : veces en el á tomo de plomo, y hallándose 
s i e L0T"Tc 1 de hidrógeno. Dec i r , pues, que e l peso atómico sólo una vez en el de h ,dro . ^ ^ y o d o á ^ 

d d a f i j a r que 1 s á tomos de plomo y de yodo contie-

v l Í S e c ü v a m e n t e m á s m a t e r i a que los de hidrógeno. 
^ u S l d ' í u I Z o n e m S en estos cá,culos, se r ía el á tomo ^ 

' " c f r í ' s o n según se h a vis to , las partes que g radua lmente se 
„ e n e cuerpo v se p r e s en t an á la observac ión del natu-

, á t o m o s p n -

m ° , r , « 1 A t hab la r de la divisibilidad p rop iamente dicha podemos 
d i " nguü i HOFMAXN tres c lases de el la : la de mole, la m o . e e * 

De n l W » " . . h , ,„ ,„ m „ . , ¿ 4 0 c í ñ e l o en la filosofea i c Lcibu*. 

— - R T E -«• - — 

l a r y la a tómica , t .a de mole, que es mecánica , no p roduce sino 
moles p e q u e ñ a s ó pa r t í cu las acces ib les a u n a la observación- la se-
gunda ó molecular no se e fec túa como la p r imera por fuerzas me-
cánicas , sino por f ís icas (el calor, la e lectr ic idad, etc.), y halla su 
límite en moléculas pequeñísimas; la t e rcera ó a tómica se verifica 
por aquel los agen te s que pueden reduci r la molécula á sus compo-
n e n t e s e lementa les . "La divisibilidad molecular y a tómica, dice el 
mismo iloFMA.vx, no son ya accesibles á la observación , y ñor tan-
to c a e n ba jo el dominio de la especulación '.„ 

" " H a s t a a h o r a n o s h emos ocupado de la divisibilidad. Pe ro 
a lgunos sost ienen a d e m á s un es tado efect ivo de d¡visión. V e a m o s 
pues, lo que la química y la física nos enseñan respec to de e s t á 
af i rmación. 

Según c o m p r u e b a la química moderna , a lgunos cuerpos pue-
den se r descompues tos en otros de d i fe ren tes especies: por e jem-
plo, e l ácido mur iá t ico . en cloro é hidrógeno; el esoato de cal 
e n calcio, ca rbono y oxígeno. Los cuerpos que s e resisten á es tá 
descomposición, pasan en la química por s imples, v su número 
e s de unos 73. Mate r i a s simples pueden á su vez se r co-i verti-
d a s en compuestas . De a d r e d e digimos que la química moderna 
comprueba este hecho; pues aunque debemos la infinidad de los 
p o r m e n o r e s á cual m á s in te resan tes por este concepto á la ma-
rav i l losa habil idad y dil igencia infa t igable de nues t ros sabios 
el hecho g e n e r a l se conocía y a antes de ahora . L é a n s e sólo los 
comenta r ios que los filósofos de la Edad Media han escri to á los 
l i b r o s d e A R I S T Ó T E L E S ~ ¡ P ! „ . , . » , . . . „ „ „ , . " " 

„ „ „ , , . , e• *nTJopjc. y se notara en seguida 
que l a teoría de que t r a t a m o s no es un descubr imiento to ta lmente 
nuevo, debido á los t iempos modernos. La combinación uTmica 
e s a inixtio perfecta de ios antiguos. Encon t ramos en a lgunas 
de sus ob ra s ha s t a la teor ía de que en todas las reacc iones quími-
c a s lanáhsis , s ín tes is , metá tes is ) , las mate r ias se d , s u e l a n e „ 
pa r t í cu las e l e m e n t a l e s m u y pequeñas =. 

< Kinlrihait ín rfjf modentt Ckemie, p. i - - 3 

uno m a n » alíela, altcrum, doñee adveniente ¡osa n i , , ; „„„ . , 
conunna el ' e s u ® ,u*!ibi, pa;s mista.. " » ®al matcm 

Es ve,dad que luego apega: .Ciedidcrim, quod non es, m i , „ ¡„ i 
C , sed non « opas, „-. si, usou, ad - ¡ ^ 1 ? . " f * m""<"<"™ d,v,s,o: d„-isio „uid.m 
sin, pussnnt tamen se S Ü T ? T " « — -

, . ¡ a subjeeta miseibilia non su, " ^ p T n r i f . T ^ ' t " " » ^ - n , i „ „ « 
« » =>•»"» dividí possint-. ¿ 

P»„.s unius „ d u s pa„,bus 



- el Di-occso químico, la química m o d e r n a nada 
E n que c o n s a « J g l • h e e h o o b 5 e r v a c i o n e 3 

" ° S r e V M n l r e s a l s s o b r e , a l r a n s t b r m a c i ó « d e lassubs tanc ias . s u m a m e n t e í n t e r c a n t e s s o o r t ) o s p r o c e S o s 

S X a n c i a s q u e i n t e r v i e -
qu imicos ter .ómeno de c i e c t r , K 1 • c o I o r i c a l e n t á n d o s e 

r ^ i r ^ V t f U d o s c en POCOS; m u y á menudo se 

§ § f e = i q u í m i c a , en su e s i a u ) a s p roporc iones cons-
n Í n g U n a ' n ú U W e T w e peso v de volúnien en los c u e r p o s g a s e a r -

s í S S c s * 
or ig inan las „* i S ^ r n f s , por 

S S S S S S i l S : 
que h a n i ng re sado en una combinac ión química , > que el moa 3 

J 2 C R = 
idonea provenivi'" Li '- " ffi' „ :„- , „ „ m i o n e n . requimntortm 

ríd„i=e. c o n « - . » 
primírám quabta.um, comminnlm eo.jm u. 
• i , t í . - Lih. t. «•<"««• " 
1 I. a. t. I, P 9-

figurarse el a g r u p a m i e n t o de los e l emen tos den t ro de la combina-
ción, obedece A u n convenio que la cos tumbre ha c o n s a g r a d o con-
fo rme á la opinión r e i n a n t e ' . KEKCLÉ se e x p r e s a de m a n e r a pa-
rec ida : " L a s fó rmulas químicas no des ignan can t i dades equiva-
lentes ; no son f ó r m u l a s de equ iva lenc ia , sino m á s bien ló rmulas 
molecu la res . Como re spec to de los á tomos , s u r g e t ambién aqu í la 
cuest ión: ¿cuáles son la magn i tud y e l peso que t ienen re la t iva-
m e n t e l a s mo lécu l a s de los d i f e ren te s cuerpos? Sólo una ser ie d e 
cons iderac iones , ó bien la especu lac ión , puede p roduc i r u n a opi-
nión a c e r c a de es te p r o b l e m a ; y lo mismo que pasa con los áto-
mos, y aun más que allí, dif ieren los p a r e c e r e s de d i f e r e n t e s 
químicos s o b r e la magn i tud de las moléculas . . . Si s e da un p a s o 
m á s en l a s ref lexiones; si no nos damos por sa t i s fechos con h a b e r 
obten ido c i e r t a idea del n ú m e r o de los á tomos de los e l emen tos 
r eun idos e n una molécula de la combinación; si se inqu ie re m á s 
bien el modo de s i tuación ó a g r u p a m i e n t o de los á tomos den t ro de 
la molécu la—terminada la const i tución de la molécu la compues-
ta—es n a t u r a l que , á medida que nos a l e j amos del t e r r e n o de los 
hechos y nos p e r d e m o s en el de las cons ide rac iones y especula-
ciones, a u m e n t e la d ive r s idad de pa rece re s , por lo cual d i f e ren te s 
químicos s e va len , p a r a d e s i g n a r la m i s m a subs tanc ia , de un nú-
m e r o á m e n u d o m u y c rec ido de d i v e r s a s fó rmulas r ac iona les 

Xada m á s le jos de nues t ro án imo que c e r r a r l a v is ta á la r ique-
za v e r d a d e r a m e n t e fabulosa de los r e su l t ados de la invest igación 
c o n t e m p o r á n e a . P e r o cuando se t r a t a de conocimientos que sean 
de impor t anc i a pr inc ipa l p a r a la concepción filosófica de la cons-
t i tución de los cuerpos , d e b e m o s dec i r l l anamen te que el único 
r e su l t ado indiscut ib le de las obse rvac iones de la c iencia moder -
na es el r econoc imien to de que pa r t i c ipaban ya los ar is toté l icos: 
que los cue rpos e l e m e n t a l e s p e r m a n e c e n en las combinaciones 
qu ímicas , tanto según su can t idad como su cua l idad , ó sea s egún 
s u s f u e r z a s e l emen ta l e s . Cuando la ca l y e l ác ido ca rbón ico for-
m a n unidos el mármol , puede t ene r se por inconcuso que las pro-
p iedades y f u e r z a s e l emen ta l e s de ambos componen tes quedan 
en la combinación; pues ba jo la acción del ca lor suficiente sa le de 
e l la la misma c a n t i d a d de cal y ác ido ca rbón ico s. 

' Ueber die ConslUution der organisckrn Saure. :K}8. 
* 1 ralada di Qui mica organica ¡en alemán';, voi. I, pàg. 57. 
a Samo Tomás dice: .In gencrationc minti non ñt spoliatio simpliciam usque ad malcriam pri-

man!, ali.er viriu.es simplicium non mancrent in mi.vto; nuntautera maueut. linde non eSl corrup-
tio simplieiter, per quam üt geaeraiio composi:!, qaum clcmcola non corrumpan.ur penilus.* 
(Opuse. De natura muleriae, c. 8.; 

V como quiera que las propiedades de los componentes deben pcrmancccr .ales que ca el análi-
sis produzcan exactamente los mismos, agrega Sanio Tomás: *In mixto manen, forma, miscibiliam 
sccundum viriutem: vitlus au.cm ad ac.um penine., e. ideo in mixto est, unde aga.ur ad genera-



l o e . La física, a u n más c la ramente que la química, prueba la 
existencia de una discreción ó división pasmosa en l a naturaleza. 
P a r a formarse una i d e a de ella, r ecuérdese la difusión de ciertas 
especies de g a s e s y d e mater ias oloriíicas, cuales son el almizcle y 
el romero; ¡i aquel los conocedores de vinos á quienes bastó un tra-
go para n o t a r que h a b l a corambre y h ie r ro en la cuba, lo cual no 
se quiso c r ee r has ta que, apurada toda ella, se halló en su fondo 
una l laveci ta a t a d a á una cinta de cuero. Téngase presente tam-
bién el fenómeno ópt ico de la dispersión de la luz, el cual exige 
que el substratum lumínico se hienda, formando intervalos muy 
g r a n d e s para que se les pueda desprec ia r en relación á la longi-
tud de la onda luminosa, que es la 167 y 266 diezmillonésima 
par te de una pu lgada inglesa en el aire, para el color violado y el 
e n c a r n a d o respec t ivamente , El análisis espectral ha dado resulta-
dos análogos. S e g ú n part icipan KIRCHHOFF y BUNSSEK, una parte 
20 millonésima del vapor de natr io que se contiene en un átomo 
de aire, se hace percept ib le por la conocida línea de natrio. Se-
gún el cálculo de los mismos sabios, el ojo puede divisar aun con 
la mayor distinción una tres millonésima p a r t e de un miligramo 
de sal de natrio 

Xo fal tan t ampoco indicios de que en cuerpos cuya unidad in-
divisa está fue ra de toda duda , cómo por ejemplo, en el complexo 
d e nerv ios en el an ima l y en el hombre, existe una pluralidad divi-
sa de no se sabe qué manera , de una naturaleza secundar ia , sin per-
juicio de la unidad y continuidad dinámica superior . D e ser cierta 
la opinión usual a c e r c a de la electr icidad, debemos c r ee r que en 
a lgunos cuerpos, y as i también en los nervios , circulan corrientes 
e léc t r icas s e p a r a d a s de manera que e s fuerza suponer alguna di-
visión de l a s par t ículas . El nervio y el músculo consisten al pare-
c e r en un sis tema r e g u l a r de par t ículas e léc t r icas peripolares, de 
l a s cuales c a d a g m a posee una zona ecuator ia l positiva y dos zonas 
polares negat ivas . 

P e r o la ciencia na tura l ignora si en todos es tos casos la dis-
continuidad v a s i empre , ó aun las más veces, has ta el límite ínfimo 
de la posibilidad; s i está representada acaso por aquellas par-
t ículas (átomos) q u e pueden en t r a r en una combinación química' 

tioncm altcrius miscioilîum. secundum qund virtus nnius tmscìbllicm vincit proportionem, in cui 
salvator forma mini, nude corrupto miMO geutralur corpus simples1 I. c.l. 

Del modo corno las propiedades pcisisten. un saben mis los qulmicos modernes que los anligcos 
petipatiticos. A los escolàsticos no era nada cstrafia la idea de que permaneciau en cierlo modo se-
paradia, sin que por eso las cosas mismas siguicscn separadas. Los Conimbricenscs diccn: «Muta 
ob divetsas partium, e quibus constant. affccUoncs, in dementa sibi coosimilia facile disto,'1 

igueunt' (libr. I deifen.c. To, quaest. art. a). 
a Ci. Ita Anales ile roggeneloi/ï, t. no, ièS. 

ó .si basta hab la r de par t ículas muy pequeñas ó más ó menos 
pequeñas , á las cuales podría convenir el nombre de moléculas 
á causa de su ex t raord inar ia pequenez. Tampoco puede a legar 
pruebas incontrovert ibles de que la división efect iva deba ir en 
los cuerpos na tura les s iempre y en todas par tes hasta donde va la 
divisibilidad física ó has ta la química. La física no puede, por e jem-
plo, demost ra r que se deba tener el agua contenida e n un vaso no 
por un individuo de agua, sino por un cúmulo de moléculas sepa-
r a d a s . P u e d e demostrar , es verdad, que no t iene aquel la estabili-
d a d per fec ta en que pudiera c r ee r el observador sencillo; que la 
continuidad e s s egu ramen te in ter rumpida por di ferentes modos t 
y que puede in te r rumpirse además con la mayor facil idad y en 
todas direcciones, á causa de su movilidad interna. P e r o la ciencia 
na tura l no alcanza á mos t ra r que no exista en t re l a s par tes de mo-
léculas vec inas la misma estabilidad que en t re las de la misma mo-
lécula. 

Podr íamos, por tanto, habérnoslas con un solo individuo en el 
v a s o de agua, el cual ser ía divisible de la misma manera que toda 
l ínea matemát ica puede ser dividida en muchas l íneas. Más ade-
lan te discut i remos el valor de las supuestas "pruebas , de la opi-
nión contrar ia . 

§ - 1 » 

Estados de movimiento y a?raíaciñn. 

i o r Has ta ahora hemos resumido lo que la ciencia na tura l 
•enseña de la extensión, movilidad, densidad, compresibilidad y 
espontaneidad, porosidad, divisibilidad y división de las cosas na-
turales. Pros igamos , pues, nuestro exámen. 

Apoyándose en sólidas razones, la ciencia na tura l supone que 
en los cuerpos existen, además de los es tados de tensión y cohe-
sión, estados de movimiento de d iversas dimensiones, par t icu lar -
mente porque el g rado absoluto de frío, ó bien 273° centígrados» 
no lo alcanza ningún cuerpo, y existe , por tanto, calor en todos 
ellos, al cual v a esencialmente unido un movimiento de moléculas. 
Es sabido que estados parecidos de movimiento acompañan los 
fenómenos de la luz y de la e lectr ic idad. 1 

' lio las obras de los filósofos antiguos encontramos muchas indicaciones sobre las relaciones 
intimas de calor y movimiento. Así dice Santo Tomíis: «Duplex »il causa caloris ex corporibus ca;-
lestibus in bis inferioribus generiti: unaquidém causa est motus, alia causa est lumen Non est 
autem intclligcndum, quod mutua contraditio vcl confricatio corporis ccclestis et aeris sii causa calo-
ris, sed solum mntus aeris ex superiori motu ccclcstis corporis causatus... Lib. a. de cado. Jec. io. 

Igualmente conocían las relaciones de lu* y calor. «Lux quantum est de se, semper est effectiva 
•calori».« ..Así Santo Tom&s. 2. di&t. >J. q. a, 2. ad 5.) 



P e r o -;eómo nos hemos de figurar l a s ondulaciones en los cuer-
pos: No ofrece esto la menor dificultad en los cuerpos líquidos q u e 
en virtud de su movilidad in terna s e unen tan fác i lmente como se 
desunen por todos lados y en todas las dimensiones. Obscurécese 
el problema en los cuerpos sólidos ó viscosos, por ejemplo, en los 
nervios cal ientes d e un organismo vivo, en el cual también el físi-
co supone ondulaciones calóricas . 

Si par t imos o t r a vez del supuesto de que las ú l t imas pa r t e s d e 
la substancia mater ia l conservan su extensión de m a n e r a invaria-
ble, nos vemos desde luego obligados á c reer que aquellos elemen-
tos duros y te rcos oscilan den t ro de interst icios re la t ivamente 
vacíos; y decimos re la t ivamente vacíos, porque esto quiere decir 
que se mueven sin encont ra r ningún obstáculo en los intervalos. 
Con esto se compadece pe r f ec t amen te el que los in te rva los estén 
l lenos de cualesquiera pa r t í cu la sdesubá tanc iaque cedaná todo im-
pulso. Debemos decir , pues, con el P . SECCHI: "Como los fenóme-
nos del calor consisten en movimientos simples de las moléculas, 
s e sigue ya de aquí c ier ta discontinuidad de la mate r ia , pues sin 
ella las d i fe ren tes par t ícu las no podr ían m o v e r s e , . 1 

En el número 98 de jamos y a admitido, tocante al mencionado 
supuesto,—que desde DESCARTES se hace comunmente como si se 
entendiera por sí mismo—que su necesidad no ha sido demostrada 
hasta ahora. L o repe t imos : es muy plausible que-las diferentes 
par tes de un cuerpo ocupen, o r a un espacio mayor que el volumen 
que or ig inar iamente le corresponde, o r a se dejen comprimir que-
dando por deba jo de su extensión ordinar ia ; asi que , dilatándose en 
a lgunos lugares , se condensen en otros in terpues tos en t re aquellos, 
s iempre con t ransic iones ráp idas y evi tando f r ac tu ras , paulatina 
y g radua lmente . Es t e modo de expl icar el problema está muer to -
y sepultado en g e n e r a l p a r a los sabios modernos, aunque no del 
todo; pues O. G. VOGT - admite en el mundo una substancia conti-
nua, en la cual se verif ica un movimiento vibrator io, cuyo impulso 
.expone los volúmenes de las moléculas e léc t r icas á perpetuas os-
cilaciones. así como en una masa de caoutchuc, a l comprimirse • 
a lgunas par tes , las o t ras s e ext ienden por un espacio mayor . Otros 
físicos hablan de á tomos elásticos ó de la compenetración de las 
ú l t imas par t ículas , entendiendo sin embargo por el mal elegido 
término "compene t rac ión , , lo mismo que la ant igua escuela por 
condensatio y rarefactio. 

«08 . Digimos ya más de una vez, que el curso de la naturaleza, 
tal como es en rea l idad , da motivo para contemplar l a s part ículas 

i Einheit dte Notarkraefle (La unidad de las fuerzas naturales}, t. ¡, p. i-0. 
i En su !ifcrro:í)ie Krajt, (La fuerza) realmcniiliiche H'ríMwcAatntíig.Leipaig. 1S78. 

contenidas en el cuerpo como ordenadas por escala tr iple y bien 
de terminada , esto es: como moléculas ( m í n i m a de la na tura leza) , 
á tomos ( m í n i m a de los elementos), y átomos pr imarios última 
mínima). Algunos físicos y químicos modernos se creen ahora 
autorizados para suponer en los cue rpos un triple es tado de moví ' 
miento que corresponda á esta graduac ión ma te r i a l , hacién-
donos dist inguir en el movimiento interno de ellos amplitudes 
moleculares, elementales y minimales. 

A nues t ro en tender , no es de desechar tal concepto de la subs-
tancia corpórea , aunque todavía no puede pasa r por demostrado. 
Es ta hipótesis vendr ía también á i lustrar la teor ía de la filosofía 
peripatética: que la na tura leza en todas y cada una de sus opera-
ciones emplea movimiento. 

En los estados de movimiento interno, y pr inc ipa lmente en 
los movimientos minimales, hemos de buscar tal vez el principio 
de la dilatación interna que actúa desde la mater ia , ó bien desde 
abajo , mient ras que la cohesión in terna la con t ra r re s t a desde el 
todo, ó bien desde a r r iba . Aquellos movimientos oscilatorios de la 
ma te r i a por sí solos, ó bien las fue rzas ac tuadas por ellos, t ienden 
á ensanchar la es fe ra de sus vibraciones, tendencia que da r í a ma-
yor extensión á las substancias si el antagonismo en t re ella y la 
cohesión no les diese su volumen de te rminado . 

Por lo que hace á la electr icidad y al movimiento calórico, la 
ciencia no nos dice hasta el día con a lguna probabil idad de qué 
m a n e r a hayamos de figurárnoslo. Según la opinión corriente, 
e l movimiento calórico consiste principalmente en v ibrac iones 
moleculares , pero también en vibraciones e lementales y hasta mi-
nimales. Dist inguiéndose, como se sabe, la propagación del calor 
por conducción y por i r radiación, pa rece que ésta tiene al é te r por 
único subs t ra tum. mient ras que la conducción del calor pa rece 
verif icarse en forma de v ibrac iones minimales, sin que se reúnan 
p r imero en vibraciones e lementales m á s uniformes. 

Los diferentes fenómenos del ca lor se expl icar ían del modo 
más sencillo, sin necesidad de salir de las condiciones que marca 
esta hipótesis. Vamos á ac la ra r esto con a lgunas indicaciones. 

Todo movimiento impreso á un cuerpo de cualquiera manera , 
es apto para calentarlo, por cuanto lo es para aumen ta r los movi-
mientos y a existentes en el cuerpo . L a t empera tu ra de un cuerpo 
es tar ía l igada á de terminados mov imientos rea lmente exis tentes . 
Cuando nues t ra m a n o siente calor al tocar un objeto caliente, re-
cibimos, mediante el de te rminado movimiento e lemental d e éste , 
una impresión de aquella cualidad que d a á aquel movimiento 
su c a r á c t e r de ca lor , ó bien su de terminación adecuada . Como 
además de aumen ta r los movimientos calóricos sea preciso ven-



cer la cohesión, se comprende , porque una p a n e del movimien-
to t ransmit ido al cuerpo que h a y a de calentarse , se convierte en 
t r a b a j o in terno, ó sea que se gas ta en el inter ior de este cuerpo. 
Al propio t i empo , el cuerpo que se va ca len tando , y por tanto 
dilatando, t iene q u e emplea r una par te de su movimiento interno 
para ac tua r s o b r e el medio que le rodea . A medida que la tempe-
r a tu ra sube, la cohesión in te rna del cuerpo se re la ja . La pérdida 
de calor se e x p r e s a con precisión matemát ica en el movimiento 
local del med io ambien te . 

T r e s e l emen tos distintos pueden dist inguirse en los estados de 
movimiento in terno: a) la amplitud de la vibración, ó la magnitud 
de la ó rb i ta que la par t ícu la oscilante describe a l rededor de su 
punto de r e p o s o : de ella dependen las a l teraciones del volumen y 
del e s tado de ag regac ión ; b) la intensidad con que se verifica el 
movimiento v ib ra to r io , la cual influye p r imero en el cambio 'de 
t e m p e r a t u r a ; c) el número de oscilaciones que se verifican en un 
segundo, en el cual se funda tal vez el cambio de los r a y o s de ca-
lor y de luz que proceden del cuerpo. 

L a c i rcuns tanc ia de que los cuerpos se han de m u y diversos 
modos p a r a la propagación y la absorción de los diferentes ra-
yos ca lór icos y lumínicos que á ellos l legan, s e explica con que 
el movimiento e lemental se de te rmina en cada cuerpo por el nú-
m e r o y la di rección de las oscilaciones, s iendo distinto según la 
natura leza de l cuerpo. 

i « » . D e l a relación de cohesión y expansión en el cuerpo re-
sulta la d ivers idad del estado de agregación . Si el cuerpo está ex-
tendido por un espacio tan g r ande que la dilatación prepondera 
sobre la cohesión, el cuerpo se encuent ra en el es tado gaseijor-
me (elástico-líquido); si ambas fuerzas se equilibran, el cuerpo es 
liquido. En los cuerpos sólidos la expansión es dominada por la 
cohesión. D e la combinación de estos t r es estados fundamentales 
resu l tan t ambién a lgunas formas intermedias de agregación, por 
e jemplo, e l sólido-líquido, en el cual se encuent ran los líquidos or-
gánicos; es tos pueden reducirse á aquellos t r es estados principales. 

Como ya indicamos, e s par t icularmente el calor el que ejerce in-
fluencia d i l a t adora sobre el cuerpo, y es apto, por tanto, para neu-
t ra l izar la p reponderanc ia de la cohesión que lo consolida. Cuando 
se continúa l a calefacción de un cuerpo sólido, la temperatura 
Sube has ta q u e los movimientos moleculares son tan violentos que 
la cohesión y a no puede mantener la coherencia del cuerpo, y 
éste , rompiéndo la b a r r e r a que lo contenía, se esplaya en una lor-
m a más a m p l i a d o extensión, volviéndose líquido. Mientras dura 
la l iquefacción, el t e rmómet ro no sube más, porque todo el movi-
miento ca lór ico se gas ta para vencer la cohesión, por lo cual se 

dice que al der re t i r se un cuerpo se hace calor la tente ó l igado. 
Verif icase en la relación de cohesión á la expansión un salto de 
magnitud de terminada . L a sustancia líquida se divide por todas 
las dimensiones con la mayor facilidad hasta la magnitud mole-
cular . En es te sentido se habla de lo fácil que es hacer va r i a r de 
lugar á las partes. Todo movimiento producido en una masa líqui-
da se verifica mediante una disgregación y reunión constante del 
líquido. Como quiera que el movimiento por ampli tudes molecu-
l a r e s continúa, s e comprende por la mencionada propiedad del 
líquido, que en la superficie libre se desprendan a lgunas par t ículas 
y se eleven en forma de moléculas de vapor ó 'gas. 

Claro es que también en el líquido el progreso de la calefacción 
consiste en el movimiento minimal ó molecular acelerado, que 
se efectúa has ta cierto grado , a lcanzado el cual, la substancia da 
un salto á un nuevo y determinado modo de existencia. La expan-
sión. reforzada por la aceleración del movimiento, rompe otra 
b a r r e r a y origina un sér que en todas sus par tes tiende á ensan-
charse . Duran te el proceso de ebullición, como antes en el de la 
fusión, lodo el ca lor que afluye al cuerpo líquido, se emplea en 
vencer o t ra vez la cohesión; otra vez s e absorbe calor para soste-
ne r la mayor expansión. 

Además de los t r es referidos, se menciona rec ientemente o t ro 
cuar to es tado de agregación, que se dice se forma por aquel modo 
de existencia que e s pecul iar del é ter . Pero has ta ahora faltan 
p ruebas convincentes de que la materia ponderable pueda elevar-
se e fec t ivamente á este es tado etér ico de agregación . 

• • o. Muy á menudo se tropieza en las obras de los natural is tas 
con la distinción de mate r ias ponderables é imponderables, re-
sumiéndose éstas úl t imas bajo la denominación de éter. El é ie r 
halló ya reconocimiento en la filosofía aristotélica, aunque l as 
ideas que se tenían de su cualidad, e ran asaz e r r a d a s . 1 Sin duda, 
el éter hace un papel impor tante en la economía de la naturaleza. 
Por en t re las masas tranquilas y movidas de la natura leza , dice 
LOTZE,' corren las v ibrac iones de ma te r i a s elást icas , de que bro-
t a n la luz, el sonido, cual med iadores delicados y flexibles de mu-
t u a s re lac iones . 

Sin aquellos vivos movimientos ondulatorios, las di ferentes 

' - O r n o ame Aristotelem. dice Santo Tomás, posuerunt ca-lum esse de natura quator elemen-
torum. Aristóteles autem primus haí: viam improbavit et ctcium posuit «se quiutam esseotiam 
sine gravitate et levitate et alus eontrarii». (a dist. 14. q. 1. a. i.-CI. Santo Tomb. Sumin. Hial. I. 
q. 6H a. ]; 11!. q. »j, a. t.—AaiSloin.BS 1. I. Iff tala, c. 3. 270a 1J sqq.' 

Los antiguos opinaban que en la constitución de lo» cuerpos ponderables la quinta tsstntía en-
traba por sus efectos, pero no por su substancia, puesto que sus propiedades son invariables. 
V í a « á Sro. TOMÁS, I, q. 76, a. 7. y , . , , a. 1, y 1 Mil. 17, q, j . . . t. 

a .llicroco&nui. II, p. 1S9. 



masas del globo terrestre se hallarían en malísimas condiciones 
para comunicarse, agobiadas como están bajo la presión que unas 
sobre otras ejercen. T.as ondas del éter establecen una como inte-
ligencia particular en el caos de las masas, en el que la una no 
sabe nada de la otra; sus vibraciones son el medio universal, sutil 
y flexible del comercio, por el cual cada elemento puede revelar 
sus propios estados y hacerlos influir sobre las demás cosas. 

¿Qué es, pues, lo que la ciencia ha hecho constar sobre éste que 
podríamos llamar correo universal?1 Su extensión puede adivinar-
se en cierto modo, si se pondera la inmensidad de los intervalos 
que separan los cuerpos celestes. Si tomamos la magnitud de 
nuestro sol y su distancia á la estrella fija más próxima como va-
lores medios de las magnitudes y distancias de estrellas análogas, 
podemos formarnos una idea aproximada á la realidad, si nos figu-
ramos granitos de arena de un milímetro colocados á tres millas 
geográficas unos de otros (PLATT). 

]-:i éter hace posible que las cosas obren unas sobre otras, 
transmitiendo, mediante estados de movimiento, excitaciones que 
ponen en acto las tendencias inherentes á las cosas. Asi es partí 
cularmente el vehículo de todos los íenómcnos de atracción y luz 
y de muchos de los de calor, difundiéndose por todo el espacio ce-
leste en igual manera. Materia de delicadeza inconcebible, no ceja 
ante ningún obstáculo, se insinúa en los huecos porosos de todos 
los cuerpos, tanto de los gases más finos como de los sólidos más 
groseros, hasta las dimensiones más pequeñas, y acaso se adhiere 
tan íntimamente á las part ículas más menudas de la materia pon-
derable, que se une á ellas con la unidad que hay en un solo sér, 
de modo que los elementos de los cuerpos pueden considerarse en 
parte como etéricos. Según la opinión generalmente admitida de 
los físicos, el éter es imponderable, ó al menos casi exento de pe-
so, con lo cual se quiere decir que su presencia ó ausencia no al-
tera de ningún modo perceptible la gravedad de un cuerpo. La 
resistencia que el éter opone á los demás cuerpos, parece ser in-
significante; pues los obstáculos perceptibles que los cometas pa-
rece hallar en su camino, no deben tal vez imputarse al éter, sino 
á gases finísimos esparcidos por todo el Universo. Según su natu-
raleza, el éter tiende á dilatarse por espacios incomparablemente 
mayores, y es esencialmente el más fluido; esto es, ó va diluido en 
partes incomparablemente más pequeñas que las de la materia 

i L o . antiguos pensadores hablan ya advertido k menudo la esistcnciadc un mcd.o u,»versal de 

untñn. Asi diee San.o Tomás, donde habla de la visifm: .Opon« organum visus pan a v.stb.ltpee. 

aliquod medium; neeesse est ergo esscaliquod medium ¡oler visibile et visum; si aulem est vacuum 

nibll est medium, quod posset inmutare et inmntari. Rclinquitur ergo, quod s. cssct vacuum, om-

nino nihil vidcrctur.» (L. a, Da'aninnt, lect. 15.) 

ponderable. Su densidad es por tanto poca; es decir, el éter tiene 
poca masa en un volumen muy grande. Es además compresible 
y casi absolutamente elástico; ó bien, ia fuerza con que una par-
tícula de éter apar tada de su punto de reposo tiende á recobrar su 
equilibrio, es exactamente proporcional á la distancia á que ha 
llegado á hal larsedel punto de reposo/Todas estas propiedades, y 
en particular la poca densidad, la extraordinaria facilidad de ce-
der su lugar y la elasticidad, habilitan al éter para transmitir todos 
ios movimientos con la mayor rapidez por todas las direcciones y 
dimensiones. Debe aún advert i rse que la densidad y la elasticidad 
del éter parecen ser distintas en cuerpos de distinta naturaleza, 
conforme á lo cual se suele hablar de la elasticidad específica del 
éter. 1 Sea esto como fuere , el éter tiene un estado peculiar de 
agregación. 1.a ciencia natural ignora hasta el día presente si el 
éter es una substancia distinta de la materia ponderable, ó si es 
más bien, según afirma el P . SECCHI, la materia ordinaria ponde-
rable en un estado peculiar de agregación, que ser ia el cuarto, ó 
tal vez en otro modo singular de existencia. 

Si se afirma además que el éter consiste en átomos alejados 
unos de otros por distancias tales que las dimensiones de los 
átomos mismos se desvanecen en t re ellas *, deben relegarse se-
mejantes aserciones á la región de las hipótesis, sino de las fanta-
sías. Postulado de la física puede ser, cuando más, que el éter se 
disgregue en dimensiones mayores ó menores y hasta las mínimas 
posibles con ocasión de ciertos Yenómenos, cuales son la disper-
sión de los colores, la polarización de la luz, de manera parecida 
á aquella con que el surtidor de una fuente debe disolverse en 
got i tas azuladas si se ha de ver un arco iris; pero no se infiere de 
aqui que el éter sea constituido por átomos. De buen grado conce-
demos que la atomística ofrece un medio muy cómodo para some-
ter á la reflexión y al cálculo matemático los movimientos que 
ocurren en los fenómenos de luz, calor y otros semejantes. P e r o 
¿se sigue de ahí que la hipótesis sea conforme á la realidad? Más 
adelante tendremos ocasión oportuna para volver sobre este 
problema. 

La importancia del éter en la naturaleza es, pues, grandiosa. 
Sin vacilar nos apropiamos con el P. SECCHI las palabras de LAME 

t 'Distingüese, pues, la elasticidad absoluta como la ínerra integra con que una partícula cual-
quiera del éter vuelve a la situación de equilibrio, cuando se la desvia de ella por una pequeila am-
plitud dada, medirle por el aumento de velocidad que adquiere en una desviación dada, y la elas-
ticidad especifica, es decir, la absoluta dividida por la densidad del iter, mcdible por el cuadrado de 
1a velocidad con que se propagan sus vibraciones en ladircccibu en que se observa la elasticidad y 
distinta en los cuerpos doble-rcfringcntcs.' ;Tb. FíeKseH; Atvmcxlehre, a.a edie,, p, 57.1 

e Según dice Tu. FECHNER, Atomnlchrc, 2.A cd., p. 96. 



cuando dice: "La existencia del fluido que l l amamos éter , está, 
i r recusablemente probada p o r la propagación de la luz en los es-
pacios interplanetarios, c o m o también por la explicación sencilla 
y cumplida que la t eo r í a ondula tor ia da á los fenómenos de la re-
fracción de la luz; y con no menos cer teza las leyes de la doble 
re f racc ión , comprueban que el é te r a t raviesa todos los medios 
t rasparentes . No hay . pues, en el mundo sólo mater ia ponderable, 
sino sus par tes nadan, por decir lo así, en medio de un fluido ' . „No 
esperamos, empero , como lo esperan LAME y SECCIII, "que la in-
tervención del é te r tomada en cuenta razonable, esclarezca el 
misterio que cubre todavía la ve rdade ra causa de los efectos que 
se atr ibuyen al calor , á la e lect r ic idad, a l magnet ismo, á la a t rac-
ción universal de las masas , á la cohesión y á la aíinidad quími-
ca \ „ El en igma ó mister io e s t a r í a entonces solamente t ras ladado 
á otro terreno, si aprec iamos esta solución con el cri terio más fa-
vorable, y hasta t endr íamos que reconocer en esta hipótesis una 
al teración de la real idad, en la cual las cosas ponderables , ó si se 
quiere l a s cosas en su modo ponderab le de existir, son los agentes 
pr incipales de la naturaleza. Es verdad que el éter , especie de co-
r redor ó fac-totum universal , influye en todos fenómenos, los pro-
paga y complica sus leyes, y debe por tanto forzosamente tomar-
se en cuenta allí donde se desea esc la rece r la manera de obrar de 
l a s cosas na tu ra les . P e r o la razón de obrar la debemos buscar en 
todas las cosas na tu ra le s mismas. 

B. HI cuerpo natural como substrati/m ile acción. 

I 

La acción exlerail ile las cusa* cnriiórens. 

i i l . Todo cuanto hemos considerado hasta ahora, la exten-
sión, movibilidad y densidad—la compresibilidad y expansibilidad; 
la porosidad, divisibilidad y discontinuidad—los es tados de movi-
miento, la distinción de mater ia ponderable é imponderable , todo 
esto se refiere di recta ó indirectamente á la difusión de las cosas 
naturales en el espacio, ó bien á su pa r te mater ial . Mas las cosas 
of recen otro aspecto á la reflexión. 

¿Quién no habr ía de adver t i r , por poco que reflexionase sobre 

* Unidad de lai fuertai naturale!, i . I, p. 291. 
i Loe. cit. 

la na tura leza que ante nuestros sentidos s e ofrece, la maravillo-
sa red de relaciones que, como miles de millones de mallas, unen 
las cosas por hilos invisibles? No hay modifición ni suceso cual-
quiera en la naturaleza que no deba reconocerse , de este ó de 
aquel modo, como efecto de influencias rec íprocas de las cosas ó 
de sus par tes . Aunque esta dependencia mutua no s iempre e s ob-
je to de percepción inmediata, la experiencia universal no permite 
dudar del valor universal de esta ley. reconocida coa unanimidad 
por filósofos y natural istas; y es c ier to que l as cosas y sus par tes 
obran unas sobre otras, no sólo cuando se tocan, por que e s t e v ivo 
comercio s e mant iene sin interrupción á distancias larguís imas v 
hasta incalculables. 

Todo sér exis te para obrar , y el obra r no e s sino el sér en su 
pleno desarrollo. En efecto, el sér de l a s cosas na tu ra le s p a r e c e 
por doquiera tan ínt imamente ligado á su manera de obra r , que 
algunos na tu ra l i s t a s han caído filosofando en el e r ro r de poner el 
sér de las cosas en su modo de obra r . Todo cuerpo natural , pues, 
no exis te sólo como algo difuso en el espacio, sino también como 
una unidad que e je rce una acción bien de terminada . 

Descar tando los cuerpos dotados de vida, y ciñéndonos á obser-
va r la marcha genera l de todas l a s cosas na tu ra l e s , podemos 
reunir todas las manifestaciones de su actividad en tres grupos: 
Acción hacia fue ra , inercia, restablecimiento del equilibrio in-
terno. 

E l ca rác te r del pr imer g r u p o - e s decir de l a s manifestaciones 
de la f¡tersa en el sentido más es t recho de este t é r m i n o - e s la in-
fluencia ejercida por unas cosas en otras, la cual se presenta de 
modo eminente como comunicación de lo propio á otra cosa (actio 
transiens). Muéstrase ésta pr imeramente en el efecto de aproxi-
mación mutua , l lamada desde NEIVTOX comunmente a t racción 
por metá fora , mien t ras que ant iguamente se reducían semejantes 
tenómenos á un impulso ó una propensión inherente á las cosas. 
Cuál de las dos denominaciones sea la más acer tada , nos deja 
por ahora sin cuidado, pues aquí nos in teresan únicamente los fe-
nómenos. L a experiencia universal enseña que los cue rpos verifi-
can una aproximación mutua . Entenderemos ahora bien el fenó-
meno en cuestión, si r eco rdamos la na tura leza de los cuerpos. 
Pues como los cuerpos han de obra r naturalmente según las rela-
ciones de extensión, es obvio que cambien lo pr imero su s e r local. 
L a proximidad local y el contacto íntimo—sea mediato ó inme-
diato—son las condiciones sin las cuales no tenemos por posible 
n inguna otra acción en t re los cuerpos. L a aproximación mutua y 
el contacto más íntimo posible, son tan genefa les , que la repul-
sión ó la indiferencia entre las cosas na tura les son consideradas 



por los natural is tas como casos especiales que no se verilican s.no 
por una causa indirecta, cual es apa r t a r se un globo artificial de la 
t ierra . E n t r e los cuerpos celestes, la aproximación mutua se mani-
fiesta como gravi tación, en nues t ra t ierra como g ravedad , entre 
cuerpos en contacto directo como adhesión ó mezcla y agregación 
molecular (como la fusión de los g a s e s y líquidos, la agregac ión 
de pan í cu l a s en los cristales, la absorción de los gases en los lí-
quidos, la dilución de mate r ias sól idas en líquidos, originando un 
líquido homogéneo, la recepción de líquidos disolventes del a,re 
por pa r te de las subs tancias l l amadas dt tuyentes , la smgular admi-
sión del agua en los cr is ta les é hidratos, la aleación de los meta-
les, la formación de las l l amadas moléculas dobles, etc.). 

. i » . La acción comunicat iva se mues t ra pr imero en que di e-
rentes estados de movimiento s e igualan, cual sucede cuando las 
e lectr ic idades de nombres opuestos se neutral izan, cuando cuer-
pos de d i ferente g r a d o de ca lor nivelan su t empera tu ra , y el mo-
vimiento mecánico se r epa r t e entre los cue rpos en una colisión 

Más perfectamente , empero , s e mues t ra la acción común,can-
va en la l lamada síntesis química, en la cual los cuerpos s e comu-
nican sus propiedades químicas , y á consecuencia de esto consti-
tuven unidos un nuevo cuerpo. Es necesar io para que esta uni-
dad se verifique, que h a y a subs tancias de distinta naturaleza. La 
química ant igua solía dividir todos los cuerpos en ácidos y bases, 
considerándolos como entes anti tét icos como la e lect r ic idad posi-
tiva v la negat iva, de tal modo que se formaba una escala de los 
cuerpos desde la substancia más básica hasta la más ácida. Ex-
presado en esta forma genera l , el s is tema es hoy día p o s t e n , b e 
No obstante, los químicos nodudan que las propiedades que lo» tac-
tores de una combinación química se comunican, deben ser dese-
mejan tes ,ó por decirlo así .dotados de par t i cu la r idades anti téticas 
verif icándose el cambio mutuo hasta que la homogeneidad po, el 
„ reducida no d e j a y a lugar á que s iga la comunicación. ESta acción 
difusiva a fec ta tanto á la cantidad como á la calidad de la combi-
nación, debiéndose en tender por cal idad el g rado de intimidad > 
solidez. Con relación á la cant idad se muest ra como atomicidad, 
v como afinidad en orden á la cal idad. Xo sólo es distinta entre 
i o s d i fe ren tes elementos, sino que var ía también en t re elementos 

determinados , según la diferencia de temperatura. Kec ,en te rnece 
se suele atr ibuir la comunicación química, no á toda la masa . =ino 
más b i e n a l mínimun elemental (átomo), lo cual está suficiente-
mente justificado, por cuanto la disolución que se verif ica en su 
consecuencia, pene t ra has ta los átomos, y el mimmun, que entra 
en d i fe rentes combinaciones, conserva su c a r á c t e r químico . ¡No 

• u imutuihhU^"^ aman •"'•"< 

h a y , sin embargo, razón por que se haya de ver en ta les teor ías la 
comprobación de aquel s is tema que concent ra toda individuali-
dad en el átomo, y le quisiera atr ibuir una invariabi l idad absoluta 
de su esencia. Ta l t rascendencia no tiene el átomo; más reserve-
mos es te problema para o t ro capítulo. 

Toda vez que las cosas todas, analizada bien su manera de s e r 
y obrar , están dir igidas á a l t e ra r la de o t ras y á da r de lo suyo á 
las demás, se acredi tan como efecto de una causa primordial que 
l lamó á todas las cosas á la existencia, haciéndolas representacio-
nes más ó menos adecuadas de su propia perfección, ó sea dando 
•en cierta m a n e r a de lo s u y o á sus cr ia turas . Como todo efecto es 
una imágen de su causa , todas las cosas c r i adas son imágenes 
•de su c reador en cuanto en el fondo de su sér l levan un impulso 
á asimilar á sí propias o t ras cosas, bien de una , bien de o t ra m a -
nera . 

1 1 3 . Hasta ahora hablamos de que las cosas hacen par t ic ipar 
d e sus propias cual idades á o t ras . Sin embargo, no toda acción 
mutua de las cosas se carac te r iza por tal participación. Pues aun-
que la cosa que obra sobre otra produce en ella un estado de mo-
vimiento análogo al suyo, s e verifica á menudo un fenómeno cuya 
idea los antiguos formularon en esta proposición: Quidquid reci-
pitur, ad modum recipientis recipitur; es decir , la cosa que pa-
dece en un principio de modo (receptivo el estado de movimiento 
que se le par t ic ipa desde a fue ra , es exci tada por la modifición que 
exper imenta á e j e rce r la actividad propia de su naturaleza. L a s 
fuerzas que residen en la cosa {pot entice) empiezan á en t r a r en la 
acción que les es peculiar , y esto pr imero en el misino g rado en 
que lueron exci tadas desde a fue ra , y agotando las fuerzas excita-
doras. Así, por ejemplo, en una coraza pueden originarse vibra-
ciones calór icas por la bala que d a en ella, produciéndose tanto 
calor cuanto la bala tenia de movimiento mecánico, ó bien el 
movimiento mecánico se cambia por calor. Pero en semejantes 
cambios pueden en t r a r también otros efectos potenciales existen-
tes en lo in ter ior del cuerpo, á consecuencia del desequilibrio in-
terno producido por la pr imera causa; pues una chispa pequeña 
puede hace r que estalle una poderosa mina de pólvora, habiendo 
en t re las fuerzas iniciadoras del movimiento v los efectos produ-
cidos no sólo diversidad cuali tat iva, sino también desproporción 
cuant i ta t iva . 

También por esta acción de permutación de fuerzas , se echa de 
ver que las cosas están su je tas á la influencia de aquella causa pri-
mordial que por el impulso primitivo que d i ó - c o m o motor pri-
mas-A las cosas, las excitó á la acción propia de su sér . Todo 
cuanto acaeció, acaece y aun acaecerá en el universo en el de-
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curso de mil lares de años por modo natura l , ;qué otra eosa es que 
la consecuencia pe renne de aquel p r imer impulso.-

1 1 4 Por lo que respec ta á la explicación de es tas in f luenzas 
mutuas vano ha sido has ta ahora todo empeño en idear t m a t e o n a 
T a u n medianamente plausible. Ante todo, el problemaideht a , r a -
ción universal e s objeto de in te rés vivísimo y de 
especulaciones. Después de haberse hablado de la a t racción, du-
r a n t e los últ imos siglos, con tal de spa rpa jo como si to o n m o que 
t i ra i su muñeco del hilo supiera qué cosa e ra . a fin los sabios s e 

S n p i a d o á c o n t e m p 1 a r c o n e x , r a ñ e z a l o s v í n c « ^ S | M 

que los cuerpos parecen a t r a e r s e unos a otros 1 an malo es el 
asunto para los na tura l i s tas educados en la escuela del mecanis^ 
mo riguroso, á juzgar por lo cariacontecidos que están que toda 
t m e s i s está como amenazada de la ro tu ra de un dtque no 
por un Sólo punto, sino por todos los límites que enc ie r ran las co-

S ¡ l S \ o h e m o s ^ e ex tendernos l a r g a m e n t e sobre .a g r ande impor-
tancia de la fuerza a t rac t iva para toda la economía mate r i a l del 

" T Í a t r a c c i ó n es el vínculo de los cuerpos separados por el es-
pacto. Ella es—empleando una f rase de LIEBMANX-.a fuerza que 
con iene los cuerpos celestes en órb i tas harmomosas y coexisten-
tes é hnpidc que obedeciendo solamente á sus anhelos cen tnfugos 
s e lancen al espacio, causando choques ter r ib les y caóticos con-
c i a e s la que da á cada uno de ellos la fo rma de esfera , s n 
deja° que mngún g rano de su mater ia se pierda en el espacio y la 
S e t a al planeta á sus habi tantes . Fenómenos de at racción en 
miniatura, hacen un papel impor tante en los FOcesos f . i c o s . qm-
micos y orgánicos. En suma, esta fuerza consti tuye ' ^ ^ 
manifestaciones por doquiera en la n a t u r a l e z a l a M e la m 
fluencia recíproca de los cuerpos; pues si los cuerpos han de obrar 
unos sobre otros, deben estar jun tos ó encont ra r se en sus moví-

m Í L a s más d iversas intepretaciones se han ensayado p a r a expli-

ca r el hecho de l a a t racc ión . 
fetos ven en ella la influencia de un sér super io r que abarca 

toda la naturaleza. "La gravi tac ión , escribe KASINER, es e e.ee-
o d e un acto simultáneo y constante, en los dos cuerpos. que se 

a t raen , no siendo en su esencia duplicidad ni dua ismo, sino la ab 
sorción de ambos bajo una unidad superior.,, En la o b r a d e j * 
QUE ULRICI leemos cosas pa r ec ida s ; él pide una fuerza m t a t o « 
(Dios) como medio en t re todas l a s acciones y e f e c t o , de las luer 

i HothcrcilickuKÍt (Meánfca ioptrior!, 111, par. 130. 

zas na tu ra l e s , especialmente en t re la fuerza a t r ac t i va , y que sea 
la "causa, dice, de la acción pe rmanen te de . las dos fuerzas atómi-
cas fundamenta les , la d isgregación (repulsión) y la reconstitución 
(atracción) cons tante de l a s molécu las . , 1 R. BENTLEYha hecho 
aser tos semejantes , y XEWTON asintió durante algún tiempo. «Tal 
hipótesis riñe, como se comprende con un poco de reflexión, con 
los principios fundamen ta l e s de toda ciencia. Según los principios 
de la filosofía antigua—que no son otros que los de la sana razón 
—se deben expl icar los fenómenos na tura les primej-o por la na tu-
raleza misma de l a s cosas en que se verifican. Según esto, debe 
sos tenerse á todo t r ance que l as cosas mismas están dotadas de 
aquel las propiedades que las habilitan para producir los fenóme-
nos de a t racción. 

Otros ven en la a t racc ión una acción á lo lejos sin mediación 
alguna. "Si Dios ha podido c r ea r una animám—ási escr ibe en 1754 
D A N I E L B E R N O U L L I á H I L E R O e n e l a l e m á n s a l p i c a d o d e l a t i n a j o s d e 

aquel la época—cuya natura leza no acertamos^ á concebir , pudo 
también imprimir una atractionem universalem materia, por m á s 
que esta attractio sea supra captum., - Deber ía r eco rda r se , sin 
embargo , que no se debe a g u a r d a r de Dios ningún efecto que en-
vuelva una contradicción manifiesta, como la hay en la "acción 
inmediata á lo lejos,, (aclio in distans), según hemos de demos-
t r a r en l u g a r oportuno. 

Todav ía otros sabios se han ar ro jado á c ree r , á vista de la 
fuerza a t rac t iva , en la omnipresencia de cada átomo en todo el 
mundo. Ent re éstos se cuentan A. FARADAV, ' y rec ien temente 
también Züllner . J "La mater ia , dice FARADAV, no sólo es recípro-
camente compenetrable , sino que cada á tomo se ext iende, por de-
cir así, por todo n u e s t r o sis tema solar (debiendo deci r por todo el 
universo) , . Es manifiesto que esta idea estriba en el e r ro r enorme 
de que toda cosa no debe es ta r solamente allí donde produce efec-
tos inmedia tamente por si , sino también donde quiera que su 
acción sea media ta . ISENKR.UIE observa con razón ace rca de este, 
ex t ravío de la c iencia : "Con principios físicos que hacen consistir 
los átomos, por un lado, en puntos matemát icos exentos de toda 
dimensión y extens ión, y por ot ro , en ex tender su presencia por 
todo el espacio, se destruye, no sólo la impenetrabil idad, sino una 

1 Ooll vnd die Xalur (Dios y (a naturaleza'. Edic. 3.u, p . y 4se. 
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parle tan g rande y tan esencial de nuestros axiomas físicos y filo-
sóficos, que no es posible calcular aproximadamente las conse-
cuencias de tales t ras tornos en la c ienc ia - ' 

§• 1¡ 

U inercia. 

115 Antes que ninguna cosa ejerza alguna acción fuera de sí, 
debe conservar lo que ella tiene. Asi es que observamos en los 
cuerpos otra clase de acciones desemejantes á la actividad comu-
nicativa (aetlo transieus). Prodúcelas la inercia, con la cual cada 
cuerpo mantiene su estado. Natura est conseroatrix sm, decían 
ya los antiguos: pero hasta GALILEA nadie ha prestado part icular 
atención á la inercia ó persistencia. 

\ primera vista, es ta propiedad de las cosas parece entenderse 
por sí misma. -1.a inercia de la materia, dice DÜHRINC,, en cuanto 
al estado de reposo, se entiende. Pero aquella otra parte de la ley 
de inercia, según la cual el estado de movimiento persiste en 
cuanto á la dirección y velocidad, lejos de ser un axioma eviden-
te es contraria á todas las ideas ordinarias. La continuación 
rectilínea del movimiento con la misma velocidad hasta lo infini-
to, es un fenómeno tan paradójico, que hubo de impedir su descu-
brimiento durante largos siglos. Dependiendo, pues, de su inteli-
gencia la comprensión de todas las leyes de la dinámica, debemos 
reconocer en la inercia, descubier ta por GAI.ILEO, y en la aplica-
ción de su concepto al esclarecimiento y á la construcción de los 
fenómenos compuestos, otra columna fundamental de la ciencia, 
de no menos valor y fuerza que la noción de la producción de la 
velocidad. Sólo combinando las dos ideas se pueden explicar y 
construir los fenómenos dinámicos, y sólo con su ayuda GALILEO ha 
podido desenvolver las leyes de la caída y sus combinaciones « 

La inercia implica dos momentos. El primero es la incapacidad 
de los cuerpos de a l te rar por si propia el estado en que una vez se 
hallan. Si un cuerpo está en reposo, siempre permanecerá en el, 
como no sea movido por una causa exterior. Si no interviene una 
causa determinada, no hay razón por qué un cuerpo esté antes en 
un lugar del espacio que en otro. Pero la inercia dice aún otra cosa. 
Pues como todo cuerpo existente se encuentra de hecho en una 
situación local d e t e r m i n a d a - s e a de reposo ó de movimien to-es 

t f a ; Racial w dit Üctmi-Kiafi -El enigma i-- la gravedad , p. :•> 
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necesario siempre que una causa determinante haya intervenido 
para producir este efecto; y si esta causa no se halla fuera del 
cuerpo, está en él por cuanto lo mantiene en su situación. Si un 
cuerpo ha de moverse ó se quiere detener su movimiento, siempre 
es preciso vencer cierta resistencia, aunque no haya ningún obs-
táculo de otra clase. Por ejemplo, si una bola está sobre un plano 
perfectamente liso, se requiere cierto empleo de fuerza para impri-
mirle movimiento. El cuerpo motor obra en la bola un movimiento, 
y ésta á su vez ejerce, mediante la inercia, un verdadero efecto 
sobre aquel. 

;Es, pues, la inercia una verdadera fuerza? También sobre este 
problema volveremos más tarde. Aquí basta advertir que la iner-
cia con que el cuerpo sigue moviéndose, no es ninguna fuerza, si 
por fuerza se entiende el poder que por sí mismo tiende á produ-
cir una alteración en otra cosa; pero un cuerpo no es inerte sino 
en cuanto conserva su propio estado. Tampoco es esto mera pasivi-
dad; no es sólo la falta de una causa que altere el estado en que 
el cuerpo persiste en el tiempo sin alteración, sino es más bien 
una facultad con la cual el cuerpo por sí mismo y sin necesidad de 
ninguna ayuda ajena, puede permanecer en un estado de ser, tran-
quilo ó movido, reproduciendo, por decir así, sin cesar su estado 
en el espacio tal como lo posee. Sólo así se puede concebir una 
colisión entre la verdadera -fuerza,, y la inercia. Con razón, pues, 
se ha llamado á la acción d é l a inercia -conservación propia del 
sér tranquilo ó movido de la materia, , . ' 

Entiéndese por lo dicho que la resistencia que todo cuerpo opo-
ne á todo otro que le ataca, en virtud de la impenetrabilidad, debe 
reducirse en último término á la inercia. 

g- 111 

Establecimiento del eiinilihrio interno. 

l io . Como para conservar es preciso poseer, es natural que 
tengamos que consignar un tercer grupo de acciones, con las que 
toda cosa natural se establece de la manera que le corresponde, es 
decir, adquiere el equilibrio interno adecuado Á su sér; actividad 
que podría l lamarse constitución ó establecimiento de sí propio. 
De sus requisitos es el primero el volumen bien determinado, cual 
corresponde á los diferentes cuerpos. 

Hase observado que las partículas más pequeñas de las substan. 
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cías corpóreas en es tado gasei forme y bajo iguales condiciones de 
t e m p e r a t u r a y presión, t ienen igual volumen. L o mismo se sabe de 
a lgunos g rupos de sustancias en es tado liquido y sólido. Cada cuer-
po tiene en de te rminadas ci rcunstancias su volumen fijo, y las hay 
que exigen una cant idad increíble de fue r za mecánica para au-
m e n t a r algún tanto el volumen de un cuerpo ó para comprimir lo 
de modo que se perciba la disminución. 

En general , los cuerpos no l lenan el espacio sólo de modo que 
puedan oponer resis tencia , sino que, según los fenómenos de elas-
ticidad demues t ran , recuperan su volumen has ta cierto límite, 
cuando ha sido a l te rado por una fuerza exter ior . 

Los g a s e s hacen unaexcepc ión ,aunquesó loaparen te ,de l a m e n -
cionada propiedad, pues volviéndose á d i l a ta r en cuanto cesa la 
presión exter ior , obedecen á una fuerza que aumenta su volumen 
sin volver al que an te s ocupaban; de modo q u e podria c reerse que 
por su natura leza t ienden á di la tarse indef inidamente . P e r o este 
fenómeno está sa t i s fac tor iamente explicado, con tal que se supon-
g a que los gases se hallan de ordinario reducidos , por la presión de 
Tos cue rpos que hay a l rededor suyo, á un vo lumen menor impropio 
de su natura leza , y que mediante la di la tación aspiran á r ecobra r . 

Según o t ra teoría, que tiene bas tan tes par t idar ios , las molécu-
las de un cuerpo en estado gase i forme están del todo disgrega-
das y se escapan, según las leyes ordinar ias del movimiento; 
s i empre que dos de es tos corpúsculos chocan en su ca r r e r a , se 
vue lven á s e p a r a r con la misma vehemente rapidez con que se 
verificó su encuentro . Es ta e s la teoría de A. R. CLAUSICS ' y de 
o t ros . Hase dicho de ella, que es taba ya genera lmente reconocida; 
pero ello es que DÜHRIXC ! en t re otros, no es muy amigo de los 
"caramboleos y c a r r e r a s de las moléculas en t re sí mismas y con-
t r a l a s pa redes , . y entiende que "esos son detal les de ficciones 
g r a t u i t a s y todo menos que hechos der ivados por ilación de cual-
quiera observac ión , . 

Es t imamos que la cuestión de cuál sea la prefer ib le de las dos 
teor ías , no está madura en el es tado p resen te de la ciencia. De 
todos modos, no habrá par t idar io discreto de la teoría mecánica 
del gas , que no conceda que se t ra ta cuando más de una hipótesis 
plausible. Mosotros podemos esperar t ranquilos el resul tado de 
l a s invest igaciones , si bien concedemos también que no pueden 
a l ega r se contra ella objeciones de principio. De ser así como se 
af i rma, tendr íamos que considerar el gas en e s t a d o l i b r e . n o como 
un cuerpo, sino como una ve rdade ra pluralidad de corpúsculos. 
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i l t , Después de hacer constar lo anterior como hechos sim-
plemente, adver t imos que lodos los fenómenos que con ellos s e 
relacionan, no tienen su or igen en ningún impulso que el cuerpo 
reciba de fuera , sino que par ten de las cosas mismas, y deben con-
s ide ra r se , por tanto, como acción propia de ellas. Debemos reco-
nocer en ellos la acción de una virtud con que el cuerpo produce 
su modo de ser en el espacio, acción que evcntual inenie puede 
oponer una resis tencia bien fue r te . 

En vir tud de la cohesión, e l cuerpo contiene sus moléculas con 
una fuerza.poderosa. Requiérese , por ejemplo, un peso de SO kilo-
g r a m o s p a r a romper un a l ambre de acero fundido de un mil ímetro 
de grueso . E s c laro que á la fuerza p reponderan te que lo rompe, 
corresponde una fuerza de resis tencia igualmente g rande , que con-
tiene l a s par t ícu las del cuerpo que se ha de romper . D e igual ma-
nera , cuantas veces un cuerpo ent ra en una combinación química, 
la consistencia de sus par t ículas resul ta un obstáculo que e s pre-
ciso superar . En genera l , la cohesión es la más intensa en los 
cuerpos sólidos. 

l un tamen te con la fuerza de cohesión res ide en los cuerpos una 
fuerza expansiva que los di lata. Esta fuerza expansiva equil ibra 
próximamente la cohesión en los cuerpos líquidos, mient ras que su 
acción en los cuerpos gase i fo rmes p reponderan te de tal suer te , 
que si uno de el los ha de ing resa r en una combinación sólida ó 
líquida, es necesar io vencer la resis tencia que esta fuerza opone. 

Dijimos que todas las cosas tienen un g rado natural de expan-
sión y cohesión. Esto no impide que la cohesión, no menos que la 
expansión que pugna con ella, dependa también de circunstancias 
exter iores , como la experiencia enseña. Según que circunstancias 
ex te r iores favorezcan uno ú otro de los dos efectos, el volumen del 
cuerpo se aumen ta rá ó disminuirá, ó hasta se verificará un cam. 
bio de estado de agregación . Como quiera que la fuerza expansiva 
real iza la tensión también median te estados de movimiento inter-
no, se infiere fáci lmente que los cuerpos suelen di la tarse por el 
aumento de c a l o r . ' 

La acción mediante la cual el cuerpo se forma ó consti tuye en 
s i mismo, se dist ingue de las dos de que an te s t ra tamos , porque se 
manifiesta con pre fe renc ia como fuerza estát ica, no dinámica, res-
tableciendo y conservando el equilibrio físico y químico, y hac ien-
do, en c i rcunstancias ordinar ias , pa recer el cuerpo en perfecto 

• Sobre el calor como causa de la dilatación de los cuerpos, leemos en TOLETO: •Dcnsatio et ra-
Tefactio tribus t i causis protfenit. Prima est altcratio secandam calotera et friñlditatem; calcfactio 
enim rarcfactionis causa est, frigefactio vero condensationis, non quod ipsa calcfactio sit rareíactio, 
aut frigefactio condensatío; sunt enim alterationes divers*. sed quod ex i!l¡s ist* seqcantur ut es 
causa-(in üb. IV. phjiie. Arisl. c. 9. qu. tr.l 



reposo. Mas también ella puede i r seguida de cambios de movi-
miento y hasta producir efectos no menos vehementes que l as 
demás fuerzas. Así como la inercia—en descarr i lamientos de tre-
nes, por ejemplo—puede des t rozar coches y casas, la fuerza de 
constitución interna puede hender rocas y romper puentes . 

De paso refer i remos también que, según muchos físicos, los 
cuerpos na tura les poseen cier to equilibrio magnético y eléctrico 
que res tablecen por sí solos en lo posible s iempre que se a l tera . El 
equilibrio eléctr ico es aquel cuya turbación suele, según l a opinión 
de var ios químicos, iniciar todo cambio substancial . Por la tenden-
cia de combinación, dicen, se turba el equilibrio eléctrico; no bien 
la substancia corpórea s e ha disuelto en sus átomos, se originan en 
és tos e lectr ic idades l ibres de nombres opuestos, después de lo 
cual, á consecuencia de la a t racción y repulsión eléctr icas, se 
aproximan y se encadenan los átomos, has ta que, neutralizándose 
mutuamente las e lectr ic idades Ubres, se verifica el acto de la 
combinación, durando la neutral ización mient ras dura la combi-
nación. 

l i s . Al grupo estático de ene rg í a s per tenece esencialmente 
también aquella que se conoce por el nombre de cristalización. 
Cuando los cuerpos pasan del es tado líquido al sólido, afectan 
f iguras r egu la re s y poliédricas, que e s sabido suelen reducirse á 
seis grupos, de manera que cada cuerpo di ferente cristaliza en al-
guna ó a lgunas figuras determinadas . Sucede también que un cuer-
po cristalice en distintos tipos, según que se halla antes en estado 
líquido ó gase i forme. A menudo las fo rmas en que cristalizan cuer-
pos compuestos, difieren mucho de l a s propias d e los elementos 
componentes. Por último, hay también cuerpos diferentes que 
cristalizan en la misma forma. Mas cualquiera que sea la forma de 
un cristal , sus ángulos son matemát icamente exactos, y toda la 
configuración obedece á leyes bien definidas. Todo e je plano de un 
cristal une planos homogéneos y paralelos. Pa r t e s homogéneas d e 
una figura cristalina padecen igual al teración de fo rma en las com-
binaciones. Si los e jes homólogos de dos ó más figuras combinadas 
parecen, al s e r estas comparadas en t re sí, prolongados ó acorta-
dos, los valores numéricos de es tas prolongaciones y acor tamien-
tos son múltiples unos de otros respecto de un número entero ó de 
una fracción, r egu l a rmen te muy sencillos. Los ángulos de inclina-
ción de los planos de una figura son cons tantemente invariables, 
por i r r egu la r q u e sea la extensión de los planos, ó por mucho que 
se hayan a l te rado en a lguna combinación. Aunque, pues, la forma 
de los cristales tenga su razón próxima, en cier to modo, en la 
figura de par t ícu las cr is ta l inas mínimas, consta que no se puede 
hablar de agregación i r r egu l a r ó meramen te mecán ica , sino que 

más bien se impone la teoría de que la causa de la cristalización 
debe basarse en la acción peculiar de la cohesión, de suer te que 
todo cuerpo gobierna imperioso todas sus par tes y l a s configura 
según un sistema de te rminado de ejes . 

• i » . Hemos contemplado hasta ahora t res g r u p o s de activida-
des: pr imero la fuerza que obra sobre las substancias co rpó reas 
a l terando su esencia; luego la inercia, y después la constitución en 
el espacio debida á la cohesión ó expansión externa . En el concur-
so y en la colisión de es tos t r es factores , ta l vez se comprenda lodo 
acaecimiento físico en el mundo, en cuanto se le considera por el 
lado-efectivo, que es el que p r imero l lama la atención. L a ciencia 
na tura l está conforme con es te aser to , aunque hay quien lo ex-
presa de otra m a n e r a . ' 

§ . I V 

l>el cncrpo jomo suhstr.itnm tie 111 vida orgánica . 

1 9 o . Has ta ahora hemos notado aquel las fuerzas que son co-
munes á todos los seres naturales , viéndonos precisados á dejar 
los fenómenos que parecen en a lgunas clases de ellos, los cuales 
nos llenan de asombro y nos invitan á la meditación. GÜTHE tenía 
á la verdad razón cuando exclamó una vez, al contemplar caraco-
les de m a r y cangre jos : "¡Ay! i q u é c o s a tan preciosa y magnífica 
es un sér vivo, qué bien mensu rado en. su sér, cuán verdadero , 
cuán real!„ Pasando ahora á r eg i s t r a r las proposiciones que la 
ciencia na tura l ha establecido como verdades s egu ras sobre la 
substancia sensible e n cuanto es substratum de actividad orgánica 
y aun psíquica, e s preciso acordarnos de lo que consti tuye el ca-
rác te r pecul iar de los fenómenos que vamos á es tudiar . 

Gran cosa se c reyó haber dicho cuando se dijo que la vida e ra 
una función especial de substancias complicadas. "Cuando el agua 
empieza á herv i r sobre la l ámpara de BERCELlus-estas ó pareci-
das son las pa l ab ras a t inadas de J. R i ; j sK E ; - cuando la locomotora 
co r re resollando sobre el camino calzado de hierro; cuando el 
volcán ab re sus exclusas , a r ro jando á lo alto escorias inf lamadas 

Ai,, pac ejemplo. L.oa.so» distingue emre fuetes, .elivss y pasiv.s, lhunando pasivas i lo. 
das .as que mam,caen i los euerpos ea su posición mulo, y que «presentad, po. tanto, la resistencia 
á ¡as dislocaciones, y refiriéndose cipresamcule k las presiones v tensiones, haciendo, empero con-
sistir el carácter distintivo de las fueras activas eo que producen cambios de situación entre ios 
cuerpos y su, panículas, cuales son lis atracciones ó aquellos efeelos que se deben, según él. i una 
especie de muelles que se pueden concebir interpuestos entre los cuerpos. ( í »,o,„ í a f r O b m . ! . ' 
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v vapores a rd ien tes , y v ier te t o r r en t e s de fuego sobre l a s l a d e r a s 
hendidas de su eono; todo esto no son sino Junciones de s .s tem s 
corpóreos que s e manif ies tan por procesos de movimientos pecu-
l iares v s abemos todos que en ninguno de ellos a te e l « f e o . d e 
la vida. Pe ro v ida inequívoca se nos of rece en el crec.rn.ento de 
las p lan tas , en el vuelo del ave, en las za lamer ías del perro; y mas 
famil iar aún se nos ha hecho la v ida por la exper ienc ia personal y 
diar ia , en las mil d ichas y penas que consigo t r a e , en la t e n a o d a d 
con que la amamos , en el t e r ror y pesar que nos causa la muer te 

E n las dh^jutsiciones an te r io re s hemos visto que toda la activi-
dad de los s e r e s n a t u r a l e s inanimados se c i f ra en que obran sobre 
o t ros y comunican sus afecciones pecul ia res á los demás; pues ha-
biendo adquir ido su equil ibrio, lo g u a r d a n has t a que la necesidad 

d e e x t e r i o r i z a r s e l o s s a c a d e s u r e p o s o . 

L a s cosas a n i m a d a s , empero , revelan un ser de ca rác te r su-
perior La ac t iv idad to ta l no se r educe á man . fes tac .ones exter-
ñ a s sino que se ocupa en la t a rea m á s noble de la construcción 
harmoniosa de todo e l o rgan ismo, y en su r e p r o d u c á , E s p r o p » 
de lo o rgán ico sal i r , por un impulso in terno, de s u es tado de eqm-
librio- porque todo en él aspira á desar ro l la r y conse rva r el orga-
nismo por la secrec ión y nutr ic ión, r e s t au ra r lo den t ro de c ier tos 

' t ^ r i ^ Í ^ d o s ^ n e r o s s u p e r i o r e s de los sóres 

animados, ¿1 animal y el hombre , c ier tos 
10S cua les las cosas y hechos ex t e r , o r e s se hacen ^ ~ 
p resen tes al sujeto, de m a n e r a que su sé r se e leva á un modo s.n 
g u i a r de o b r a r y á otro o rden m á s sublime de vida. 
= , 3 , . La c iencia moderna ha fijado cua t ro ex t remos muy d g 
nos de t ene r se en cuenta , ace rca de los fenómenos v , t a les y de su 

S U Í Í L * > . - L a química orgán ica ha ac l a r ado 
t an t a s o t ras , y comprobado de m a n e r a en t e r amen n u e - < u r -e. 
fu tab le un punto que hab ia sido c o n o c d o de los p e n s a d o e : d e U 
escuela p e r i p a t é t i c a , P e r o que en t iempos p o s t e n o r e s ^ o h 
dado por completo: que todas las fuerzas que obran 
t e n el o rgan ismo, no difieren en nada de las tuerzas m o r g á m e a s 
"Nos hemos convencido , dice KEKULÉ, de que las comb.nac.ones 

> lliutxk/ Rundschav. A»o Vil i , .SSa, cead. 4.«, P - « • m -

« pcrfccúo t - m t , s — . ' .«• '«•»• * ? ' : » " ' s 

aUqua, seeond™ ,»oi »peramur ti. aeipai. « »0» '<> * » 

químicas de los re inos vege ta l y animal contienen los mismos ele-
mentos que los cue rpos de la na tura leza inanimada; es tamos segu-
ros de que los e lementos en el las obedecen á las mismas leyes, v 
que por tanto, ni en la subs tanc ia , ni en las fuerzas , ni t ampoco en 
el n ú m e r o ni en el modo de a g r u p a r s e los átomos, exis te diferen-
c i a a lguna en t r e las combinaciones o rgán icas y las ino rgán icas '.,. 
El principio vital como tal , no pres ta ni la mín ima par te del t raba-
jo mecánico, químico y físico empleado en los procesos del o rga -
nismo, SÍF.O que la fuerza necesar ia debe se r l levada al o rganismo 
desde fuera . Has ta nues t ro siglo no se logró descubr i r en su for-
ma concre ta el c írculo maravi l loso por el cual s e sur te de l a 
fuerza necesar ia á la economía de todos los s e r e s orgánicos . 

La p lan ta , tocada de la fue rza viva de los r ayos solares, desdo-
bla agua , ácido carbónico, amoníaco y sal i t re , y produce luego, 
expel iendo el oxígeno, h idra tos de carbono, cue rpos albuminosos, 
g r a s a s , etc. , etc. Como la planta en el concepto químico es un apa-
ra to de reducción, así el animal e s un a p a r a t o de oxidación. El ani-
mal gas ta esenc ia lmente lo que el vege ta l produce , or iginando, en 
cambio, las fuerzas vivas del calor y de l t r aba jo y fo rmando como 
produc tos finales de su descomposición—expeliendo el ác ido ca r -
bónico—agua, amoníaco, etc. , e tc . T o d a s las fue rzasque el hombre 
e j e r ce l evan tando c a r g a s , r e co r r i endo distancias, hab lando y es-
cr ibiendo, cor responden, si se presc inde de la determinación que 
t ienen r e spec to d e un fin, á las descomposiciones que se verifican 
en los músculos . El c rec imien to y la nutrición de todo animal y 
d e toda planta se real izan median te un s is tema organizado de pro-
cesos físicos y t rans formac iones químicas que resu l tan con nece-
sidad de la constitución complicadísima de los organismos. "En 
el concurso químico, dice el ca tedrá t i co got ingense O. REINKE, el 
p ro top lasma aun de los o rgan i smos ínfimos t iene una constitución 
sumamen te comple j a . . 

El mismo benemér i to botánico descubr ió unas cua ren ta substan-
c i a s d ive r sas en el protoplasma delaethalium septicum, formando 
las ma te r i a s a lbuminosas cerca de30por l00de la substanciascca"- . 
l 'na molécula de substancia ce lu la r consta de seis á tomos de car-
bono. diez á tomos de h idrógeno y cinco á tomos de oxígeno. D e 
números de te rminados de tales moléculas se forman luego g rupos 
d e un orden super ior , que se han l lamado mice las ó t agmas . 

L a introducción d é l a s subs tanc ias a l iment ic ias en las d i f e ren tes 

' Lfhrbuih ¿et atgaùiiclìtn Chimit. t. 1, p. 10. 
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células se verifica en g ran par te mediante la endosmosis. Cuando 
v i e n e ce r cade l as subs tanc ias organizadas algún cuerpo, agua p o r 
ejemplo, con el cual las subs tanc ias productoras de las células tie-
nen mayor afinidad química, es a r r a s t r a d o por los poros de la 
substancia celulosa p a r a un i r sus á tomos á l o s del organismo del 
modo más íntimo. En tonces la hinchazón de l a s células vitales pro-
ducida por la endosmosis, inicia los demás fenómenos del creci-
miento; pues las pa r t e s d e las paredes celulares, di la tadas más 
allá de su es tado normal d e cohesión, a t r ae rán á.sus poros dilata-
dos nuevas par t ícu las afines, multiplicándose así las par tes que 
forman las paredes y ensanchando éstas su á rea . En es ta pa r te de 
la mecánica del c rec imiento estriba la intus-suscepción. 

Por lo que hace á la t ransformación química de la substancia 
alimenticia, las invest igaciones modernas están en buen camino 
p a r a demos t r a r de ta l l adamente cuáles son las leyes químicas y 
f ís icas que la r igen. Sabemos , por ejemplo, que el influjo de la luz 
se requiere para f o r m a r del agua y del ácido carbónico absorbi-
dos por la p lanta , un amploide (fécula) que es el pr imer fundamen-
to de todo lo orgánico; sabemos que la clorofila necesar ia para 
este proceso se or igina r egu l a rmen te con la cooperación de la 
luz. De la fécula nace luego azúcar ó dextrina; después varios 
albuminatos, y al fin subs tancia celulosa y protoplást ica. Tendría-
mos que c i ta r todavía g r a n número de t ransformaciones bio-qui-
micas, si quisiéramos h a c e r una ljsta próximamente completa de 
ellas. En todos es tos procesos , que se efectúan con afluencia 
continua de oxígeno, se obse rva la ley de la división del t rabajo, 
de tal m a n e r a , que una célula t ransmite por las puer tas abier-
tas de la difusión, á la célula vecina el ma te r i a l preciso para con-
t inuar la e laboración del órgano. -Mas contentémonos con este re-
sumen. 

Debemos el conocimiento exacto de es tos procesos á la diligen-
cia invest igadora de los sabios modernos. L a concepción mas dig-
na de ser a tendida en e s t e punto, e s la de la ant igua filosofía. Los 
aristotélicos dis t inguían, así en toda la natura leza como en los 
procesos orgánicos, un lado teleológico-formal y otro mecánico-
mater ia l . Aquel consiste en el ca rác te r específico de la actividad 
y su tendencia á un fin, bien sea este l ibremente quer ido y codi-
ciado por la v i r tud apet i t iva infer ior , bien sea real izado en el or-
ganismo vege ta l . P o r e s t e lado formal , todos los movimientos 
orgánicos tienen s e g u r a m e n t e su causa en un principio vi tal supra-
mecánico. Pero l a e jecución mater ia l de todos los movimientos 
orgánicos se a t r ibuye, s e g ú n la doctr ina per ipaté t ica , hasta el últi-
mo rc-sto, á las fuerzas químicas y físicas. Sólo que los antiguos se 
valían de o t ro término l lamando qualitates corpofete, lo que hoy 

•se designa como propiedades químicas. 1 Una fuerza vital como 
la entienden los vitalistas modernos, esto es, un principio activo 
especia l que acaso produzca movimiento introduciéndose en t re 
las demás fuerzas, está excluida posi t ivamente de la discusión des-
pués de las demostraciones más exac ta s de la ciencia moderna. 
Lac ienc ia na tura l no puede informarnos sobre el ve rdadero princi-
pio de vida en los individuos orgánicos, pues no es este un princi-
p io dinámico, químico ó físico, sino que per tenece á un orden 
más elevado. 

• En segundo lugar la ciencia contemporánea ha demostra-
d o con las observaciones más minuciosas, que en la naturaleza no 
nace organismo ninguno de substancia inorgánica . En este punto 
la ciencia de la Edad Media había seguido á ARISTÓTELES por el 
-camino menos seguro á que le habían llevado, no falsos principios 
•filosóficos, sino sus observaciones en ex t remo deficientes de la na-
turaleza. Los antiguos sabios opinaban de consuno, que algunos 
organismos imperfectos nacían á menudo de mate r ias en put refac-
ción. aunque no cre ían que esto sucediese meramen te por media-
ción de las fuerzas inorgánicas (es decir, químicas ó físicas), antes 
e s t aban firmemente convencidos de que lo inorgánico e s del todo 
insuficiente p a r a producir individuos orgánicos . ¿Cómo, pues, ha-
bían de in te rpre ta r esos supuestos hechos? La fuerza que engendra 
todos los se res vivos, decían, debe provenir en pr imera l ínea de 
aquellos vivientes que mueven á las estrel las; esos espíri tus sidé-
reos dan origen á todas las cosas terres t res mediante los cue rpos 
ce l e s t e s y sus movimientos; p e r o mien t ras que la fuerza de los es-
píri tus sidéreos, cuando se t ra ta de da r vida á los organismos per-
fectos, debe ser completada por una fuerza especial ingéni ta de 
l a semilla, no hay necesidad de tal complemento para producir los 
se res imperfectos. No puede nega r se que, dado el conocimiento 
superficial que entonces se poseía de los procesos efectivos de la 
natura leza , tal explicación no hacía violencia á los hechos supues-
to s ni á las leyes de la lógica. 

Kntre tanto, en el progreso de los siglos, los deficientes conoci-

1 Después de hablar del conocimiento intelectual y luego del scosual. dice de la vida vegetal 
'Inñmaopcratioaum anima, est, qufc fit per organum corporeum et virtute corpores: qualitatis: 
fsupergreditur tatnen operationcm natunc corporeíe, quiamotiones corporum sunt abeateriori prin-
cipio; hujusmodi autem operationes sunt a principio intrioseco: hoc enim commune est ómnibus ope-
t-ationibjs animit; omue enim aoimatum aliqno modo movet seipsum et talis est operario anima: ve-
getalisidigesiioenim et ea, qux conscquuntur ñt instrumentaüter peractionem caíoris" (5*ww. ffirol 

I, q. a. i). El Santo Doctor afirma también que mediaale las qualitatts corpsrta se íorman subs-
tancias dentro del organismo como en ninguna otra parte de la naturaleza sucede: 'Anima vegetabi-
lis, licct non agat nisi mediantibuB qualitatibus pnedietb, attingit tatúen operatio ejus ad.aliquid, 
in quod qualitates pr.-edicta; se non eitendunt, videlicet ad produccudum carnem et os, et ad 
pr.-ciigcndnm terminum argumento et ad alia hujusmodi* {Qutít. dispuí. q. 3. de pot. o* II). 



mientes naturales de ARISTÓTELES y de los antiguos anstotéli-
eos tuvieron que ceder a observaciones y conclusiones más exac-
t as. ALBERTO MAGNo había relegado ya á la región de las fábulas 
e l s u p u e s t o o r i g e n d e , á n a d e m u s c a r i a d e l o s 

ánades- Pero hasta las investigaciones de 1-RANCISCO REDI (lb/4), 
V LLTSNERL M A L P I O K , SWAMMERDAM, REAUMUR (1734 , y o t r o s , n o 

empezó á flaquear la convicción de que en efecto se díü^an casos de 
veneración equívoca. El botánico gmebr.no C. B O ^ E I (1/20 1/93) 
ha ido tal vez uno de los primeros que negaron con energía 
que j amás nada vivo naciese de cosa inanimada. .No obstante la 
generación equívoca ha sido de.endida, aun en los tiempos moder-
nos orno un hecho que podía observarse donde sequ i s i e ra , 
c G GIEBEL ha reunido muchas de las afirmaciones re e,-entes á 
e s t í m a t e r i a •, y añade luego con el acento más enfático de hombre 
convencido de lo que afirma: "Meted sólo en vuestras vascas e 
Z de un nuevo rinoceronte y revolvedlo con las condiciones 
T e r ales de su existencia: no dudéis que saldrá el esperado 
rinoceronte. % Las dudas que aún se abr igaran respecto de los 
parásüos v de los organismos microscópicos, han sido defimti-
vamente disipadas en los últimos decenios. ECHRICHT RUCHEMEIS-

TER S I E B O L D R . L E C K A R T e s c l a r e c i e r o n e l p r o b l e m a r e s p e c t o d e 

íos parási tos EUREXBERC y P. BALBIANI respecto de los iníusor, S 
v DE BARRY respecto del ensotio. Cuando en 18o8 el académico 
parisién POUCIIET volvió á afirmar la realidad de la generación 
S o n t á n e a respecto de los bacterios y o r g a n . s m c * p a r e a d « . 
M PASTEUR.de Ginebra, probó, conexper.enc,asmu> esmeradas 
S S o s l o s - s o s a l e g a d o s p o r P o u c ^ o p o d ™ ^ 

sino generación iniciada por gérmenes, dando as,, segu í la rase 
de Hux, ÉY el golpe de gracia á la teoría he te rogénea . Cuando 
ÍH^RL ON BASTÍAN afirmó en 1872 haber demostrado la autogoma 
L n o m b r e s enteros de pequeúosinlUsorios, cerrando heoneuca-
ment á toda influencia exterior unas d i ^ u c i o n e s 
calor de 212» de FAHRENHEIT, no tardó en ser rebatido del modo 

m á s c o n t u n d e n t e p o r ^ s e x p e r i m e n t o s d e S A N D E R S O . ^ D R = 

W H DALLINC.ER V otros. Ahora se reconoce como verdad incoa 
cus " h a l l a d a por vía de inducción, que los organismos n o - c e 
C o mediante la reproducción en el seno de otro individuo de la 

D " Durante Í u c h o tiempo la ciencia moderna ha discutido la 
cuestión de si era posible producir organismos por p r o c e d « * « 
tos artificiales, y aún hoy los -alquimistas autogomcos y .abncan 

- L. c. p. ais 

tes de homúnculos, de la escuela de DARWIN no se han sosegado. 
Cuando BERTUELOT, ch París, hizo el descubrimiento de que la 
mutua afinidad, débii de suyo, del perezoso ázoe y de los demás 
llamados organógenos, crecían considerablemente por tensiones 
eléctricas poco fuer tes y descargas reprimidas, aquellos creyeron 
haberse dado un paso grande para el cumplimiento de sus ardien-
tes deseos. Igual gri tería de triunfo se oyó en el bando materia-
lista, cuando se creyó haber dado con células artificiales en cier-
tas formaciones viscosas vesiculares ó atriformes, l lamadas "mem-
branas de precipitado.. Aun dado que esas células artificiales 
tuviesen algún parecido real con las membranas celulares natu-
rales—lo cual no es cierto—quedaría declarado de qué manera se 
confeccionan las membranas celulares en la fábrica de la natura-
leza. Pero una membrana celular dista tanto de ser una célula viva, 
que según los resultados más recientes de la ciencia, no es nece-
sar ia siquiera para la esencia de ella. Dada la tendencia explícita-
mente materialista de muchos sabios, es de esperar que todavía á 
menudo se oigan voces como aquella: no hay, pues, ningún motivo 
por qué aturdirse. Pa ra consignar otro caso, no hace mucho los se-
ñores O. I . ñ w y TU. BOKORNV fletaron á los niares de la ciencia un 
opúsculo bajo la divisa: "La causa química de la vida, probada 
teórica y expcrimentalmente„(Munich, 1881). Según estos autores, 
la vida consiste en la albúmina; y la vida de la albúmina en la cir-
cunstancia de que esta substancia contiene varios grupos de alde-
hido (grupos fáciles de disgregar, de carbono, hidrógeno y 
oxigeno). 1 le aquí la prueba de su aserto. Está experimentalmente 
demostrado que los referidos grupos, muy complejos por cierto, 
existen en los organismos vivos y faltan en los inanimados; de 
consiguiente, la vida consiste en la laxitud de la constitución de 
los grupos de aldehido. No queremos negar que los trabajos de los 
dos sabios son muy aptos para arrojar alguna luz sobre la cons-
titución de la albúmina, y que tal vez inauguran un conocimiento 
más exacto de sus transformaciones químicas dentro del organis-
mo. Pero incúrrese en más que candidez cuando en ta les indicios 
se pretende ver el principio de la vida. Siguiendo por tales derro-
teros, el materialismo no logrará nunca su objeto; pues algunos 
resultados análogos á los que acab amos de refer i r , har ían aún más 
patente la razón con que los pensadores antiguos han atribuido á 
las qitalitales corpórea la ejecución de todos los procesos del or-
ganismo (fuerzas químicas, físicas, mecánicas). Las veleidades 
materialistas aún no son razones convincentes, por ostentosos que 
sean los títulos con que se hagan á la vela, ni aturden sino á quien 
quiere dejarse aturdir . 

El resultado preciso de las investigaciones hasta ahora lleva-



das á cabo, lo hallamos espresado en las palabras de E. T. DE GO-
RUP-BESANEZ: "Desde que se ha conseguido confeccionar artificio-
samente la urea, hemos preparado en las retor tas otras muchas de 
las combinaciones químicas que se encuentran en el cuerpo ani-
mal, cuales son la glicina, leucina y taurina, y por procedimientos 
sintéticos las grasas v otras substancias más. Son aún más nume-
rosos los ejemplos de las combinaciones comunes en el vegetal, 
que se pueden obtener por procedimientos artificiales. Pero indu-
ciríamos en e r ro r al que no está iniciado en el asunto, si quisié-
ramos pasar por alto que la química aún no ha conseguido de mn-
gún modo produci r por sus medios las combinaciones que pode-
mos l lamar organoplást icas ó histógenas, esto es, substancias 
organizadas ó aptas para serlo. Xinguna de estas substancias se 
ha°podido confeccionar por los procedimientos usados en nuestros 
laboratorios: ni albúmina, ni fibrina, ni caseína, ni gluten, ni fécu-
la ni celulosa. Tampoco pueden tomarse razones del desarrollo 
actual de la química, que justifiquen la esperanza de que logremos 
producir química y artificialmente una célula vegetal , una hbra 
muscular, un nervio; en una palabra, nada verdaderamente orga-
nizado '„. 

Fn te rcer lugar la ciencia contemporánea declara que no 
puede reducir los fenómenos vitales propios de los reinos orgáni-
cos á una causa última que se exprese por los términos: electrici-
dad magnetismo, luz, calor ó afinidad. Si bien asigna á todas estas 
fuerzas la par te que tienen en el proceso de la vida se ve precisa-
da á reconocer que la acción de todas ellas, dentro de los organis-
mos, lleva un sello en extremo singular, ó mejor dicho, revela una 
tendencia sumamente peculiar. "La esencia del organismo, dice 
G A . SPIESS, consiste en que todas las numerosas potencias que 
en él se observan, van encaminadas á un fin común, y que las 
fuerzas que en él predominan, por independiente que sea cada una 
de ellas, vienen á resumirse todas en una unidad superior .,, loaa 
forma orgánica, segúnSCHOPEXHAUER mismo hubo de ^conoce r , 
nos presenta una total idad, una unidad, una perfección y harmo-
nía r igurosa de todas las partes, la cual estriba de tal modo en 
una sola idea fundamental , que al contemplar hasta la mas estra-
falaria forma animal parece á quien la estudia bien, la única justa 
y aun la única posible, como si no pudiera haber otra forma de 
vida que- ésta prec isamente . , 5 Mientras que las par tes de una 
forma cristalina son autónomas entre sí respecto de sus cualida-

i Lihrbuck dir p ipMwisrir" C ira«. J> « f e Br.uoscbw.il!, tS,N. p. 4-
« m p f o h f b dis w » StodpM-. P-1»-

s Ucbir dm Witll» in dir N atar, p. 55. 

des y. procesos internos, y se hallan en una relación independiente 
y externa respecto del conjunto, de manera que se las puede se-
pa ra r sin perjuicio.de su esencia, toda parte de un organismo 

r t n T T T " ' 0 " S n S p r 0 p ¡ c d a d e s y « desenvolvimiento in-
erno, de las demás partes y de sus procesos, y está sujeta, por 

han e ' r ^ l H ° S U f ' " T " * C 0 " j u n t 0 á q U e P « 1 « > c c e . "Algunos 
r T J r . , \ T J l A X M C L L E " ' q U C , a v i d a « «¡no la conse-
n s ú a ' ^ í ™ " ^ C O m ° « f f « * de las ruedas de una 

de o" m i ; „ ' , b g r a n a j e S ¡ n d ü d a P c r o e s t a c o n c ° r d i a 
de los miembros necesarios para el todo, no subsiste seguramente 
Sin la influencia de una fuerza que penetre el todo, que no dependa 
le par tessue l tas y que sea anterior a los miembros harmónicos cié! 

t 0 d 0 E I 0 1 'S a n i smo semeja, es verdad , una obra del ar te mecá-
P , e r 0 ; ' p r ° P i o o r g a s m o engendra el ge rmen del meca-

o r Z t l T " ° 7 ' ' e p r 0 d U C C ' L a a c t i v i d a d d c 1 « cuerpos 
u l ; P e " d e 5 Ó 1° " e 1 3 h a r m 0 n í a d e " J S órganos, sino 

n " S m a e S e f e C t ° d e 1 0 3 C U 6 r p o s E l P r i - ' P . o or 
^an izador está, pues, por encima de la materia que él toma en con-
tmua mudanza del mundo exter ior para construir con ella el or^a-
msmo para reparar lo cuando está deteriorado, y r e p r o d u c i r á n 

-ia de t
n H n t e r m , m a b ' e ' E " V a n ° 8 6 h a i m e n t a d 0 l'i caren 

c u de toda explicación sat isfactoria, fingiendo en las diferentes 
moléculas y hasta en los átomos que componen las d i v e r s a s X e s 
de cosas, cierto hábito de trabajo y una habilidad m e c á n " ,d-
qu inda por vía de herencia. Figúrese, pues, tan perfecta como se 
quiera esa habilidad químico-física de los átomos; pero noZun-
T r Z t " S m ° ^ " r U m a e X P " C a r p o r e U » l a s ser ies interminables 
de reproducciones orgánicas del mismo tipo de clase. U-aece 
además, innumerables veces, que la facultad típico-plástica tenga 
que desempeñar en el organismo vegetal ó anima, Ureas 
j o s procesosespeciah'simos nopuede estar apercibida nipor hábito 
piopio, m por herencia paterna. Porque puede admitirse que c si 
todo individuo sutre alguna vez lesiones que requieren disposido 

2 ^ " t t C j Í d 0 S ' y n e ° P l a S m a S — f o r m a c i o n e s tan 
especia,es que ni e, organismo herido ni sus antecesores pueden 
haber tenido que producirlas de esta Case , y por tanto no pueden 

^ r r h a b Í " d a d " a b í t U a l rt "eredi tar ia ap rop iada^ , 
-caso^La hber a d c o n q u e e l individuo orgánico trata de comba 

m C d , a n t e l a renovación, las consecuencias de los a taques á 

tocmiB.Um.sicu,,! artife« factor oavis posset Ilen;s ttlhn T * 
.... <o;r loaucco,™..,.. Pb>, ..e,, ¿ r ^ t : r - -

H a M n m d,, m M , ,MaDU„ í e „ K,ica M Hombrc ) t ^ t p M ^ 



su ex is tenc ia , c u y a n a t u r a l e z a es dis t inta en cada caso, l i be r t ad 
de qü han o b s e r v a d o e j emplos i n n u m e r a b l e s y que s t empre 
r e su l t a s u m a m e n t e o p o r t u n a , nos p r e c i s a r í a .1 c r e e r que las par -
t í cu la s podían p o n e r s e de a c u e r d o en c a d a c a s o sobre el uso y l 
d is t r ibución d e ' s u s fue rzas . H a b r e m o s de dec i r en tonces con e 
c a t e d r á t i c o de HANSTELN: "De jamos á c ada uno que juzgue s i esto 
n o es t r o c a r e n i g m a s ó m a r a v i l l a s p e q u e ü a s , a u n q u e pa recen 

dif íci les de exp l i ca r , por o t ros i n m e n s a m e n t e g r a n d e s y que n, 
u t ¡ n s ¡ b o t i m c o añade : 

l e c h a r e s T a cons t i tuc ión metód ica de los s e r e s o rgan i zados , el 
S o de c l a se que s e r e p r o d u c e en sus suces iones y su desenvol-
t tpo de c iase q p r o d u c i d o h a s t a a h o r a nunca el 
S Í e S / s i en el ^ i n c i p i o de es ta ob ra p r o m e t ü n o s 
deducir de r e l a c i o n e s i n t e r m o l e c u l a r e s todos los movimiento* o r 
« s que en el v e g e t a l ó an ima l se manif ies tan , ya n o pudimos 
S u " en n - s t r o ^ e m p e f i o cuando se t ra tó , no de « a b a j o s s i g 
o emen te químicos ó mecánicos , s ino de desenvolv imien tos meto-
d i c é y formales. Xo obs tante , n ingún e s f u e r z o puede a r r o j a r d e 

l t l eal idad el hecho de que todos los o r g a n i s m o s c i f r a n en ta l 
desar ro l lo su propia esencia , y que po r e s ta razón s u s p a r t e s míni-
m a s se d e b e n un i r y a g r u p a r por c i e r to método y plan. 
M e l l e s , pues , e lp r inc ip io vital q u e los h e c h o s d e m a n d a n ? C o m o 
quiera que oda la cons t rucc ión mecánica del o rgan i smo se ver i f i ca 

p rocesos químicos y físicos, no h a y l u g a r p a r a la a c c ó d 
una " fuerza e.n el sen t ido de los f ís icos y químicos , e s dec i r . d e un 
pr inc ip io m e c á n i c o efect ivo. D e b e ser , pues , un P " n c i p i o directi-
v o ó d e t e r m i n a n t e el que const i tuya a l o rgan i smo en su propio e 
y el que i m p r i m a en las cosas e , sel lo const i tut ivo de 
v de su acc ión tomándolo de l o r d e n ideal ; un pr incipio f o r m a n 
fin, como los an t i guos dec ían con A R * * ; n o 
impresa á la m a t e r i a desde f u e r a , s ino una f o r m a que s n a de 
f u n d a m e n t o á la act ividad m a t e r i a , y t e n g a a ~ 
ción qu ímica y física. En e s t e punto la c e n c í a natura l no aban 
dona; no d e b e m o s e s p e r a r que la o b s e r v a c i ó n nos « ' 
p u e s ella ha h e c h o todo lo que podía , s eña lando c lara y man.íies 
t i e n t e la l a g u n a que aquí deja ab ie r t a , y que la r azón sola podra 

" e m b a r g o , la c iencia n a t u r a l r e c u p e r a su competenc ia su-
min i s t r ándonos g r a n n ú m e r o de da tos de que se d e s p r e n d e con 

, En J c s , n , i d o . d i « Santo Tontas: .NuUa fcm*anUa»«!» na. pet . » » . b t o . 

intcl'.octu comprábaos» bilis.« Lib. a do an,m. Icct. 

ev idenc ia que todo o r g a n i s m o - o r a se t r a t e del hombre , ora del 
a m m a , o de las p l a n t a s - e s una subs tanc ia única é indivisa, y no 
debe c o n s . d e r a r s e como ,a suma de dos subs tanc ias , á sabe",- e , 
pr incipio vi ta l (el a lma) y la ma te r i a , aun cuando á más de la v ida 
d c f a ^ T ^ a ' a Í n l e ' e C l U a ' d e ' h 0 ' n b " ' >- á « « á i t i v a 
d e t e n i d ^ m e m e S U C e S I V 0 t e n d r e m o s ocasión de exponer es to más 

S. V 

Liw fenómenos psíquicos. 

fic2t e v i d ' n ' " V U g a r ' e l p r 0 g r e s 0 d e l a s ' n v e s t ' g a c i o n e s d e n t i -
n a s h a ev idenciado con n u e v a c l a r idad el ab i smo insupe rab le que-
n c o s d e T o Ó T D ° S ^ 1 3 fenómeno ^ 
q u i c o s - d e los que no son psíquicos. Na tu ra l i s t a s no p reven idos 

3 1 P a S ° " m a l e r ' a , i s m o s 
g a , s e complace en a f i r m a r que toda n u e s t r a vida se d e b e única-
men te a un m e c a n i s m o p a r t i c u l a r y m u y complejo de a m a t e r i a 

Sí pedí , , ,os á un mate r i a l i s t a r o s diga en qué funda su aser to 
d i s e r t a r a p r i m e r o l a r g a m e n t e s o b r e las condiciones e x i j a s v 
q u í m i c a s de 1. masa c e r e b r a l . q „ e o f r ece e , m a y o r in te rés p T r a e l 

a n d ° n ° , S ^ P r o t U " e r a n c i a S " W g i n a l e s , mon tes v^-a-
lles, puen t e s y acueduc tos , v i g a s y bóvedas , u ñ a s y á r b o l e s expli 
cándenos cómo de las cé lu las gangHonales de , c e r e b r o sa fen fibras 
Pr imi t ivas , unos u t r íeu ,os de 1 P O r ,(«0 , ínea de g £ o y U e Z T 
una subs tanc ia oleosa y coagu ,ab ,e . los cua le s s e ™ ™ ' 

C Ó m ° a d e m á s s e mMif ies ta 

i m p r e g n a d a s de fósforo y o t r a s subs tancias , cu l o b s e ^ t n 

que en toS^ U M a S , m Í I a c i 6 n >' ^ r e c i ó n mucho m á s r á p i d a 
que en los d e m á s ó rganos , etc.. etc. Sin fósforo, dice Moi ESCHOTT 
n o h a y g c e r c b r a , : s j n g r a s a c e r e b r a j -

r e b o r o hay p e n s a m i e n t o humano. ¡Grandes cabezas Z I T S 
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materiales. I .as exageraciones charlatanescas de los mater.al .stas 
no deben a r ras t ra rnos á t i rar el oro de la verdad con la escoria 
del error Los adelantos realizados en la investigación anatómica 
v fisiológica del cerebro, justifican las más hermosas esperanzas 
v llenan de a legr ía á todo amigo de la ciencia; pero no hacen 
más que ilustrar con más clara luz el hecho conocido tiempo ha . 
de que el cerebro es el producto más delicado y maravilloso de las 
formaciones orgánicas, sin levantar una punta del velo que oculta 

toda la vida psíquica. . 
El material ista impugna esta teoría, mostrándonos las relacio-

nes intimas que parece que hacen depender toda la 
de la substancia cerebra l y perorando tal vez en estos términos. 

-En los animales ya se puede señalar cierta conexión entre a 
formación dé los glanglios cerebrales ó respectivamente ence alí-
eos V la capacidad intelectual. En cuanto á los hombres es la re-
gla que el talento es proporcional á la cantidad del cerebro y á la 
abundancia v profundidad de los surcos que lo atraviesan El cere-
bro de CUVIER pesó mucho más de cuatro libras, y el del célebre 
matemático GAUSS abundaba en sinuosidades. Capacidadesextra-
0,-diñarlas se notan casi siempre y desde luego en la c < # g u r a c , ó 
exterior de la cabeza. La diversidad de talentos en el hombre y 
la mujer está relacionada con la diferencia en la tormac.on de los 
cerebros de uno y otro sexo. Obsérvase en algunos hombres un 
desenvolvimiento progresivo paralelo entre el cerebro y la vida 

psíquica. El ce rebro infantil es pulposo y pobre de grasa , hasta los 
veinticinco años crece rápida y constantemente; desde la edad de 
cincuenta se abarquilla más y más, y muestra en la vejezsupre™. 
una constitución química parecida á l a d é l a edad m a n t i l Espe-
cialmente los lóbulos del cerebro grande ó más exactamente a 
células de la capa cortical gris extendidas en la superficie de los 

dos hemisferios, son las que influyen casi directamente en la vida 
intelectual. Numerosos hechos parecen indicar que determinadas 
par tes del ce rebro grande desempeñan funciones determinadas v 
son los ór«anos de cier tas facultades psíquicas; por ejemplo, la 
destrucción de cierta par te del cuerpo de Amon y de sus sinuosi-
dades radicales debil í ta la memor ia . Los cerebros degenerados 
por dolencias físicas corresponden las más veces á personas ne-
cias v dementes, e tcétera, e tc . , 

I ¿s adversarios del materialismo han refutado estos y semejan-
tes argumentos con que t ra tan de abonar sus proposiciones, seña-
n d o las excepciones á que los hechos referidos están sujetos- hl 
Catedrático I i VRTL ' con signa una de estas excepciones. E s cierto, 

i En «o Haudiutk der Anatomie (Manual de Anatomía';, p. 77j-

dice, que falta de simetría y abundancia de sinuosidades (gyri) y 
gran profundidad de los surcos (sulci) se hallan en los cerebros de 
hombres ingeniosos, pero yo mismo y otros las hemos encontra-
do también en individuos sumidos en la más profunda demencia. , 
BRUNS (en su obra de Cirugía) comunica que muy á menudo se 
han hallado balas de escopeta enclavadas en los sesos desde 
años hacía, sin que la vida intelectual se mostrase ni aun leve-
mente debilitada. No es menester aducir más ejemplos; pues es 
generalmente sabido que algunas veces ocurren i rregular idades 
considerables en la substancia cerebral , causadas por tumores, 
formación de pus, endurecimiento, sin que se note perturbación 
alguna en la vida intelectual. P a r a rebatir esta objeción, el mate-
rialista observa que probablemente el hemisferio sanóse encarga 
de las funciones del otro lesionado, como sucede también en otros 
órganos, y que no son aquellas cualidades más groseras las que in-
fluyan directamente en la vida psíquica, sino que estas deben con-
siderarse sólo como síntomas que por regla general—nótese bien: 
no sin excepciones—indican si hay en el cerebro cier tas afecciones 
más ocultas por virtud de las que se realizan los actos intelectua-
les. Cuando no se halla degeneración cerebral en todas las enfer-
medades mentales, son cambios de densidad tí otras alteraciones 
de las par tes mínimas lo que da origen á la perturbación. Una mo-
ta, una fibra pequeña, cualquier naderia que la anatomía más sutil 
no descubre, hubiera hecho unos tontos de ERASJIO y FONTENEI.LE. 
T . A. LANCE 1 cita estas frases del conocido autor francés LAMET-
TRIE, y añade la siguiente observación, nada lisonjera para el "pro-
greso , natural ista de sus correligionarios modernos. "Cuando se 
leen las consideraciones sobre el cerebro en su relación con las 
facultades mentales, sorprende v e r cuán igual es toda la argumen-
tación del materialismo moderno á la de LAMETTRIE Mas por lo 
que hace á la dependencia asombrosa de la actividad psíquica del 
cerebro, que es como la base de operaciones del materialismo, 
sorprende tal vez aún más, el que esta dependencia haya sido co-
nocida y reconocida no sólo de un LA.METTRIE, sino de los grandes 
filósofos de la católica Edad Media \ Rn lugar, pues, de fatigar-
se por depurar el hecho de esta dependencia de los asertos hi-

1 Geschichte des Materialismus, 2.* édíe., p, 340, 
a F. 419. Nota 69. 
a Saoto Tomas se esptesa de esta manera sobre la vida sensitiva: 
«Est operatio anima:, qua: quidem fit per Organum corporate, non tarnen per aliquant corpo-

rcam qualitatcm; et talis est operatio animz sensibilis; quia etsi calidum et frigidom et humidum 
et xiccum (esto es, los procesos fisicosy químicos), et alia: hujusmodi qualilates corporca: requiran-
tur ad operationem sensus, non tarnen ita, quod mediante virtnte tallum qualitatam operatio ani-
ma: scnsibilis procedat, seil requirnntnr solum ad debitam disposilioneta organi., [Summ, theo!. Ii 

q. Á a. I.) 



perbólicos de los mater ia l i s tas , valdr ianos más denunciar desde 
luego el g rosero error de esta conclusión material is ta: "La ac-
tividad cognoscitiva, por ejemplo, la percepción e x t e r n a , el sen-
tido íntimo, la memor ia , etc., e tc . , dependen esencialmente del 
cerebro: luego no se verifica sino por medio de la acción mecá-
nica del c e r e b r o . . De ser conc luyeme este silogismo, debería 
concluirse de manera análoga también así: "La producción de 
un cuadro depende esencialmente de un buen pincel: luego nada 
sino el pincel hace el cuadro; ó la marcha de la locomotora de-
pende esencialmente de la bondad de los combustibles: luego el 
fuego es la fuerza motora . L a buena afinación de los instrumen-
tos contribuye esencia lmente al éxito de una velada musical: lue-
go no son sino los ins t rumentos los que la llevan á cabo. ¿Acaso 
se rá menes ter todavía demos t r a r que como estas, así también 
aquella conclusión es un sofisma? El materialista s e esconderá 
tal vez aun en la obscuridad de las curvas del cerebro , dicién-
donos: "Al fin se oculta, con todo, en el ce reb ro una complicación 
de procesos mecánicos y químicos que, si la conociésemos, nos 
bas ta r í a para la explicación de los hechos in te lec tuales . , Pero 
entonces habr ía que a rgü i r a l mater ia l ismo con la razón definiti-
va, que de seguro lo ahoga y hace callar , demostrándole positiva-
mente que procesos mater ia les no pueden de m a n e r a alguna ser 
suficientes para expl icar los fenómenos sensitivos. Permí tasenos 
indicar b revemente esta demostración, diciendo p r imero cuatro 
pa labras de la unidad del sujeto que percibe y siente. Los defen-
sores del mater ia l ismo, que nunca hablan sino de átomos, y en to-
d a s pa r t e s suponen átomos, no han probado s iquiera ser iamente á 
demostrar qué sea lo que consti tuye la p lura l idad de los átomos 
ce rebra les que dicen, en aquel la unidad de ser que la experien-
cia enseña ser el su je to de las sensaciones. A lguna fuerza podían 
da r á su a rgumento si—inconsecuentes por c ie r to con sus propios 
principios - t u v i e s e n el ce reb ro por una substancia cont inua, esto 
es, no disuelta en á tomos, dotándola de vibraciones, procesos quí-
micos. cor r ien tes e léc t r icas y demás requis i tos . P e r o la verdad 
consiste aquí en discernir bien p o r un lado las condiciones de la 
cosa ma te r i a l , y por otro los fenómenos psíquicos tales como se 
presentan en la exper ienc ia , y enseñar que no hay en t re estos y 
aquella n inguna proporción: de donde se sigue que no resul tará 
j amás ninguna sensación de procesos mater ia les , como no se 
obtendrá j amás un plano mediante la prolongación infinita de 
una l ínea; pues es esencial á lo material que persista en su es-
tado , recibiendo impresiones de fuera y operando cambios hacia, 
fuera, esto es, en otra cosa mater ia l . Lo mater ia l s e a l tera exac-
i a m e n t e á medida que es a l te rado: de esta condición nunca se 

despoja, la lleva consigo á todas par tes : pues aun el mecanismo 
más delicado se resue lve al fin en que recibe impresiones exte-
r iores y á consecuencia de estas manifiesta una act ividad diri-
gida hacia f u e r a (actio traitsiens.) ¿Y la sensación? ¿No es ella 
también una recepción de impresiones ex t e rnas análoga á la de 
las señales que rec ibe el te légrafo eléctr ico y de l a imagen pro-
ducida en la cámara obscura? Indudablemente t iene por subs t ra -
tum una recepción material , p e r o esta no es la sensación. Esta es 
una percepción, acuñación ó expres ión; un hecho que perc ibe el 
su je to que siente, y que pe rmanece en él (actio inmanens.) Es ta 
acuñación que se verifica en el percipiente por un estímulo mate-
rial sin pasa r á o t ra cosa, es de especie esencialmente super ior á 
toda acción transmitida al exterior; es una acción q u e se in terna 
y pe rmanece en el individuo percipiente , una función inmanente 
al sujeto, un hecho elemental , un fenómeno pr imordia l . Supónga-
se ahora la acción mecánica que sé quiera , imagínese una compli-
cación de procesos químicos que parezca perderse en lo infinito: 
acaso se lograr ía e sc la rece r con ello aquellos procesos ma te r i a -
les que la percepción ó presupone ó pide por subs t ra tum suyo; 
mas para expl icar la percepción nada se hab rá ade lan tado . 

Aunque se tuviera todo lo que se requiere para producir en el 
cerebro cualquier proceso material - u n a fosforescencia , un res-
plandor eléctr ico ó como se le quiera l lamar - ¿quedaría con ello 
explicado el hecho de la percepción? "Si supiéramos, dice GRIESIN-
GER todo lo que pasa en el ce reb ro activo; si pudiéramos en te ra r -
nos de todos los pormenores de sus procesos químicos y eléctr i -
cos, ¿de q u é nos se rv i r ía ? Ninguna oscilación ni vibración, nada 
eléctrico y mecánico es afección psíquica ni idea .„Mient ras que e n 
escritos ef ímeros, dest inados á inocular en las masas la ponzoña 
mor t í fe ra del material ismo, se niega con avi lantez que los fenó-
menos psíquicos difieren esencialmente de los procesos químico" 
físicos, sin que nadie se meta á deducir aquellos de éstos, se 
confiesa en los círculos de los sabios de profesión l lanamente que 
no hay puente por donde sa lvar el abismo que los separa . Así , 
por ejemplo, e l mater ia l i s ta C. LUDWIG dec la ra que "tampoco 
¡a novísima l lamada teoría de e lect r ic idad de l a s fuerzas ner~ 
viosas explica cómo la acción e léc t r ica de los nerv ios h a g a posi 
l i les los ac tos de la percepción, del movimiento y de la secre-
c ión" : , y que "las c i rcunstancias de cuyo concurso nace la pe r 
cepcíón, s e ignoran todavía . . El mismo sabio se ve precisado has ta 

' Falhologic "ni Tkerapií der piyckischeH Krankkeíten, 1.« odie. p. G. 

- Lchrluch der Physiologic. 1• odie., 1858,1 lomo, p. I46. 



á confesar que la idea procedente de la percepción, de ninguna 
m a n e r a puede der ivarse de la excitación de los n e r v i o s ' . 

No nccesiiamos a l e g a r aquí los testimonios de R. VIRCHOW, 
A . TXSK, D u B Ó I S - R E Y M O N D , W . P R ' E I F R , T Y N D A L L y o t r o s , p u e s 

el hecho de que venimos t ra tando es t an incontrovert ible , que re . 
c ientemcnte toda la tu rba de los "sabios, enemigos de Dios y de 
la dignidad humana, confesando que lo psíquico no t iene explica-
ción en lo físico, intenta dec l a ra r á toda la naturaleza dotada de 
cual idades psíquicas. Como no pueden r o b a r al hombre sus pre-
r roga t ivas divinas, deprimiéndolo has ta el polvo de la t ierra, 
p r u e b a n á e levar el c ieno á la a l tura del hombre . 

Si pues consta que lo psíquico en toda la creación visible, donde 
quiera que parezca , es dependiente de procesos materiales , no 
consta con menos segur idad que difiere de ellos esencialmente. 
Ahora , donde se presenta un hecho que seguramente no está re-
lacionado con ninguna clase conocida de efectos físicos, e s forzo-
so inmedia tamente reconocer que existe una causa ultrafísica de 
es te hecho. Ksta causa se l lama en el caso propuesto, alma. 

I •£.». Apoyada, pues, en las razones más sólidas, la ciencia 
misma pide fuera del mecanismo cerebra l un algo, un alma, que 
explique la inteligencia. P e r o ¿qué relación g u a r d a este algo con 
la substancia cerebral? ¿Obra efect ivamente sobre el cerebro ya 
preparado al intento, como lo har ía un fluido galvánico ó como un 
demonio que lomara posesión de un cuerpo? 

An te todo, o c u r r e p regun ta r : ¿No puede el alma ser una mate-
ria pecul iar y sutil? Los ant iguos mater ia l is tas (DEMÓCRITO , LU-
CRECIO y otros) opiuaban, como se sabe, que el alma consistía en 
una especie s ingular de átomos finos, lisos é igniformes que pene-
t r aban á manera de un fluido todo el cuerpo ó al menos el cere-
bro . Teor ías parec idas han vuelto á surg i r e n tiempos recientes . 
R. WAGNER, por ejemplo, compara la substancia del alma "con 
el líquido invisible é imponderable que pa rece al contacto de 
dos metales he te rogéneos cuando se intercala o t ro líquido 
R. VIRCHOW se expresa de modo parecido: "En cuanto á la substan-
cia, ser ía difícil desechar la idea de la comparación del alma con 
el é te r lumínico \ „ Otros r ecuerdan , para da r una idea del alma, la 
flor del vino ó el pe r fume de un ungüento. Damos más lógica á los 
mater ia l is tas modernos, en cuanto han echado sobre bordo, como 
las t re superfluo, esta hipótesis de un fluido psíquico especial; pues 
si se t iene empeño en conceder sensibilidad á la substancia matc-

I Ti. c , p. 59Í Sig6. 
* Dir Ka'nf! *yr. die Selle (La lucha por el alma), p. 159. 
a Ceiammlíte AbkandlungeH, p. 17. 

rial, vale más no pasa r de la masa cerebra l , y af i rmar que la per-
cepción es movimiento ó secreción de los ganglios. Todos los 
ensayos que ha hecho el mater ia l ismo p a r a exp l i ca r l a v ida cog-
noscitiva, resul tan imposibles ante la ciencia. 

¿Qué se rá el alma, pues no es una especial substancia mater ial? 
Desde que 1 a filosofía se ha dejado conducir á la apostasía respec to 
de la escuela antigua, ha juzgado al alma, o r a como una fuerza psí-
quica ó psicoidea, ora como una substancia continua é inmaterial , 
una vez de esta , otra de aquella p l añe ra , p e r o la ha considerado 
s iempre como algo no sólo distinto, sino también discre to de la 
mate r ia , a lgo que obra sobre la substancia iner te por sí, y experi-
menta á su vez las a l teraciones que ocurren en la masa cerebra l . 
Según esta teor ía , debe r í amos discernir en el ce reb ro dos substan-
cias: pr imera, la masa ce reb ra l , consis tente en oxígeno, carbono, 
fósforo y demás cuerpos simples: y segunda , la fuerza psíquica, la 
cual, sin emba rgo de es ta r l igada por ínt imas relaciones con la 
substancia ganglional , se r í a distinta y discreta por su esencia de 
la de! cerebro . 

Desde DESCARTES, es te modo de mi ra r el asunto ha ha l lado 
muchos par t idar ios en la filosofía cr is t iana. Hasta el p resen te no 
faltan pensadores que opinan que "la ma te r i a que interviene en la 
acción de los sentidos es meramente aparato , fuera del cual exis-
te la substancia pcrcipiente, disponiendo de éi con en te ra li-
b e r t a d '.„ 

Creemos que dos dificultades á cual más g r a v e s se oponen á 
esta teoría . Y ¿cuáles? Pr imero , entre, las funciones mate r i a les del 
ce reb ro y la actividad del a lma se manifiestan re lac iones r ec ip ro . 
cas: tan ínt imas y tan esenciales apenas pueden concebirse en t re 
la acción de dos substancias discretas. L a complejidad de la cons-
trucción del ce reb ro pa rece indicar por sí sola que éste no está 
destinado sólo al servicio de las funciones intelectuales, sino á 
in t e rven i r en ellas. ¿Qué objeto tendría la asombrosa complicación 
de la masa cerebra l , si no fue ra el ce reb ro el principio de donde 
sale el acto de la percepción, sino que el alma sola -como substan-
cia separada del cerebro—fuera el principio que lo pone? En cuanto 
á la reciprocidad esencial en t re la substancia ce rebra l y el a lma, 
basta r ecordar los hechos que a r r iba ya adujimos y q u e deben 
tenerse muy presentes , aunque los mater ia l i s tas abusen de ellos 
para sus conclusiones e r róneas . Todo afecto t iene su síntoma ca-
rac te r í s t i co en los gestos y ademanes : la r i s a , el l lanto y otros. 
Todo el re ino de los hechos , específicamente humanos, señala 

1 Dr. 1!. SCXUICK. ¡iir K'ijíre fur unen Glauben lUna ciencia F-ra una fé.¡ Nalurihidien-
Leipzig, ifiSi. 



clara y manifiestamente la existencia de una unidad substancial 
de cuerpo y alma. Muy instructivas son en este concepto las en-
fermedades mentales. Si el cerebro no fuese sino el órgano de 
que el alma se valiera para sus percepciones sensitivas, un ena je -
nado ser ía comparable acaso á un músico con violín desafinado, 
mientras que lo cierto es que el músico no parece ahí menos des-
templado que su "instrumento ' .„ Hechos como la influencia dila-
tada de turbaciones funcionales de la masa cerebral sobre la 
acción del espíritu, la frecuente transmisión de enfermedades 
mentales de padres á hijos, el perfeccionamiento del cerebro por 
labor intelectual y otros muchos, son muy difíciles de explicar si 
se supone que funciones distintas salen del alma y del cerebro, 
consideradas como substancias acabadas en sí, mientras que toda 
la extrañeza que causan aquellos fenómenos desaparece luego 
que se admite que cuerpo y alma se resumen en una sola subs-
tancia. á la cual todas aquellas funciones pueden atribuirse. 

Aquí tocamos va la otra dificultad, más g rave , según nos pare-
ce, que la pr imera, la cual se compadece muy mal con la suposi-
ción de otra substancia separada de la cerebral; dificultad que 
surge de la unidad del sujeto sensitivo. Pues si la substancia cere-
bral y el alma tienen cada una sus funciones aparte , la sensación 
no puede ser sino una conspiración, reunión y fusión de dos efec-
tos procedentes de dos distintas causas activas. Pero la naturale-
za de la sensación exige una sola causa eficiente. Pues la percep-
ción ó sensación, tal como la conocemos por la experiencia, es la 
expresión y concepción de un objeto mater ial originada por una 
impresión', siendo un mismo sujeto el que, por decirlo asi, apre-
hende el objeto desde adentro, lo expresa y representa, y el que 
se deja a fec ta r desde afuera y por cosa material , internándose 
desde un principio la impresión sensible de tal manera en el sujeto 
percipiente, que en virtud de esta "recepción, nace en él aquella 
forma cognoscitiva que tiene p o r contenido el objeto de la per-
cepción. 

.-Qué se quiere contestar ahora á este postulado riguroso de la 
ciencia? ¿Cómo se va á explicar el hecho de la unidad de la substan-
cia sensitiva, si el alma es una substancia activa desligada del ce-
rebro é independiente de él, y si su substratum material es una 
substancia acabada en sí?¿Acaso se dirá que el alma sola siente y 
percibe, mientras que el cerebro recibe y ejerce la excitación me-
cánica? No podrá afirmarse tal cosa. Pues primero, según vimos an-
tes, el sujeto percipiente mismo debe ser susceptible de afecciones 

t Sabido es ÍOÍ. scgñn la opinión do todos los representantes notables de la psiq-jiatria, la ena-
jenación afecta de hecho también al alma. 

materiales, y por tanto se r material: segundo, de no ser así, el 
alma percibiría, cuando más, la alteración del cerebro afectado, é 
inferiría de ella la existencia de una causa exterior, á la manera 
que de los aldabazos en la puerta de mi casa infiero que alguien 
está fuera, pero no percibiría el objeto exterior del modo claro y 
distinto que suele; y tercero, aquella suposición estaría reñida 
con un hecho que la conciencia de todos atestigua. Sabemos que 
el espíritu moderno, en su marcha vertiginosa, se hace tan pocos 
escrúpulos en desconocer los hechos más simples como tropieza 
sobre las "pajas, del derecho histórico. Pero la ciencia sana se 
dejará guiar siempre por la observación más completa de todos los 
hechos que la realidad ofrece; y un hecho es también el que todo 
hombre siente la unidad de su sér. Cuando el hombre dice "yo„ 
no designa con esta palabrita un ejército de substancias atómicas 
acaudillado y refrenado por una esencia psíquica, sino que denota 
con ella una substancia que consta de cuerpo y alma. El cuer-
po. y el cerebro en particular, no los siente el hombre como 
una concha de caracol ó un laboratorio secreto en el cual esté 
sentado mirando al mundo por las ventanas de los sentidos ó co-
municándose con él, á manera de un telegrafista, por los hilos 
nerviosos; sino que su pensamiento le obliga á concebir el cere-
bro, y no menos los demás órganos esenciales de su cuerpo, como 
partes substanciales de su propio sér. 

Oigamos aún los testimonios de algunos sabios: "Desde el pun-
to de vista empírico, dice W. GRIESINGER, hay que mantener, ante 
todo, el hecho de la unidad de cuerpo y alma Está, pues, cien-
tíficamente justificado concebir la acción psíquica en aquella 
unidad con el cuerpo, y part icularmente con el cerebro, que exis-
te entre el órgano y la función, y considerar de igual modo la re-
presentación y el apetito como actividad y energía especial del ce-
rebro ' . , "La ciencia natural, observa uno de nuestros anatomistas 
más reputados, J . HENLE, tiene el derecho de declarar que, se-
gún su experiencia, el alma no existe sino unida á un cuerpo orgá-
nico, dependiente de sus instrumentos y de las alteraciones que su-
fren su forma y composición ".„ El conocido fisiólogo W. WUNDT 
se a t reve hasta á confesar: "Aquella teoría antiquísima que ARIS-
TÓTELES condensó el primero en la célebre definición científica 
del alma como de la primera entelequia del cuerpo vivo, es evi-
dentemente la única que promete iluminar al mismo tiempo el 
problema del desenvolvimiento intelectual y del desarrollo físi-
co;, y más adelante: "La reciprocidad universal de lo físico y 

> FaUioIogit i<K<t T'ntrapie dtr p¡y<hi¡ckcn Kranhhtihn, a.a edic., p. 5. 
a Anthnpologiííht Vorlracgt. euad. 1. p. 36. 



de lo psíquico inclina á creer que lo que llamamos alma es el 
ser intrínseco de la misma unidad que exteriormente contempla-
mos como el cuerpo que la reviste '.„ Esta es exactamente la 
doctrina de los aristotélicos 

Hemos visto, pues, qué relación guarda la materia con las fun-
ciones psíquicas. Advertimos que la masa cerebral y sus procesos 
materiales no son suficientes para explicar la vida intelectual y 
que debemos suponer que hay aún otra cosa en el organismo ma-
terial. Pero nos hicimos cuenta también de que por otro lado los 
hechos prohiben perentoriamente admitir fuera y encima de la 
materia considerada como substancia independiente, otra esenaa 
psíquica autónoma, puesto que el alma y el cuerpo constituyen 
aquel sér uno, objeto de la observación empírica. 

Terminamos aquí nuestra información preliminar sobre los 
fenómenos del mundo corpóreo. Hemos recordado los resultados 
que la ciencia empírica nos comunica con certeza y claridad acer-
ca de las propiedades generales de los cuerpos, su discontinuidad 
v sus estados de movimiento, y sobre la acción de las cosas natura-
les en general y el carácter de los seres orgánicos y los raciona-
les en particular. No hemos dicho demasiado. A quien le parezca 
poco lo dicho, considere que debíamos ceñirnos á los puntos im-
portantes en una discusión profunda de los problemas que veni-
mos estudiando. 

. a t m b i a / U r t k ^ M - r v c M v U , i * e * e , a » , t . . . « ; j rfJ-

. SANTO TO„ is di«: .E« corporc « » » dictar m e he«,, «ice. c< doaons re ta . . « a 
„entra ¡liaran homo eaim nec es, anima ncc es, corpas. OfMC. K reterf <«..:«, c. 3-

CAPÍTULO II 

La f u e r z a . 

§• i 

La anidad de las fuerzas naturales. 

'In Lebensflnthen, im Thatenstnrmc 
Wall' ich auf und ab, 
Wche hin und her! 
Geburt und Grab, 
Ein ewigcs Meer. 
Ein wechselnd Weben, 
Ein glühend Lcbcn, 
So schaíf ich ara sausenden Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gotlhcit lebcndiges Klcid «.• 

i Al clasificar los hechos y consignar la acción constante y 
regular de las cosas naturales, la ciencia no puede desentenderse 
de las razones causales. Aun aquella ciencia natural uexacta„ 
que se dedica exclusivamente á calcular y medir, tropieza siem-
pre de nuevo con las fuerzas; y por tanto, todo empirista se ve 
precisado como hombre pensador á estudiarlas, teniendo que 
reconocer la existencia de la fuerza aunque no sea sino para pres-
cindir de su esencia misma. 

¡Fuerza! Asi se llama la clave milagrosa que dicen abre la 
puerta á todos los misterios de la naturaleza. ¿Qué cosa, pues, es 
la fuerza? 

"{En qué esquema de conceptos escolásticos, pregunta el cate-
drático HELMHOLTZ, hemos de encajar la provisión de energía acti-
va, cuya constancia se anuncia por la ley de la conservación de la 
fuerza, y la cual, siendo indestructible é incapaz de aumento como 
la substancia, imprime todo movimiento á la materia inerte y á la 

l En olas de vida, en tempestad de acción, fluctúo arriba, abajo, soplo de aquí para allí. Cuna y 
uraba, eterno mar, vario obrar, ardiente vivir, tal soy que la trabajo en el tejedor crugiente del 
tiempo labrando de la divinidad el vestido vivo. 



de lo psíquico inclina á creer que lo que llamamos alma es el 
ser intrínseco de la misma unidad que exteriormente contempla-
mos como el cuerpo que la reviste '.„ Esta es exactamente la 
doctrina de los aristotélicos 

Hemos visto, pues, qué relación guarda la materia con las fun-
ciones psíquicas. Advertimos que la masa cerebral y sus procesos 
materiales no son suficientes para explicar la vida intelectual y 
que debemos suponer que hay aún otra cosa en el organismo ma-
terial. Pero nos hicimos cuenta también de que por otro lado los 
hechos prohiben perentoriamente admitir fuera y encima de la 
materia considerada como substancia independiente, otra ese,,cu, 
psíquica autónoma, puesto que el alma y el cuerpo constituyen 
aquel sér uno, objeto de la observación empírica. 

Terminamos aquí nuestra información preliminar sobre los 
fenómenos del mundo corpóreo. Hemos recordado los resultados 
que la ciencia empírica nos comunica con certeza y claridad acer-
ca de las propiedades generales de los cuerpos, su discontinuidad 
y sus estados de movimiento, y sobre la acción de las cosas natura-
les en general y el carácter de los seres orgánicos y los raciona-
les en particular. No hemos dicho demasiado. A quien le parezca 
poco lo dicho, considere que debíamos ceñirnos á los puntos im-
portantes en una discusión profunda de los problemas que veni-
mos estudiando. 

. G ^ M p S - f v ^ H ^ c e ^ c k o h s i , . a.- cdit, .881. . . -.. P- 457 S 463. 
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CAPITULO 11 

La f u e r z a . 

§• 1 

La anidad de las fuerzas naturales. 

'In Lebensflnthen, im Thatenstnrmc 
Wall' ich auf und ab, 
Wche hin und her! 
Geburt und Grab, 
Ein ewigcs Meer. 
Ein wechselnd Weben, 
Ein glühend Lcbcn, 
So schaíf ich ara sausenden Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gotlhcit lebcndiges Klcid «.• 

1 Al clasificar los hechos y consignar la acción constante y 
regular de las cosas naturales, la ciencia no puede desentenderse 
de las razones causales. Aun aquella ciencia natural uexacta„ 
que se dedica exclusivamente á calcular y medir, tropieza siem-
pre de nuevo con las fuerzas; y por tanto, todo empirista se ve 
precisado como hombre pensador á estudiarlas, teniendo que 
reconocer la existencia de la fuerza aunque no sea sino para pres-
cindir de su esencia misma. 

¡Fuerza! Asi se llama la clave milagrosa que dicen abre la 
puerta á todos los misterios de la naturaleza. ¿Qué cosa, pues, es 
la fuerza? 

"{En qué esquema de conceptos escolásticos, pregunta el cate-
drático HELMHOLTZ, hemos de encajar la provisión de energía acti-
va, cuya constancia se anuncia por la ley de la conservación de la 
fuerza, y la cual, siendo indestructible é incapaz de aumento como 
la substancia, imprime todo movimiento á la materia inerte y á la 

l En olas de vida, en tempestad de acción, fluctúo arriba, abajo, soplo de aquí para allí. Cuna y 
uraba, eterno mar, vario obrar, ardiente vivir, tal soy que la trabajo en el tejedor crugiente del 
tiempo labrando de la divinidad el vestido vivo. 



materia animada, viste, cual otro Proteo, formas siempre nuevas, 
obra por toda la extensión infinita del espacio, y sin embargo no 
es divisible sin residuo por el espacio, causa todos los efectos, é 
impulsa todos los movimientos sin ser espíritu ni cuerpo?' .» 

Antes de proceder á contestar á la pregunta así formulada, de-
bemos exponer prel iminarmente qué se suele designar con el tér-
mino fuerza. 

Por fuerza suele entenderse aquello que parece la causa inme-
diata de los diferentes fenómenos naturales, y se refiere única-
mente á su modo de realizarse. "Llamamos fuerza, dice el Doctor 
AUG. RITTF.R. al miembro intermedio desconocido que representa 
el nexo causal en t re las causas y los cambios de velocidad, y 
que por consiguiente puede concebirse como causa con relcrencia 
á estos y como efecto con respecto á aquellas. No podemos obser-
var las fuerzas sino en sus causas y sus efectos, pues ellas mismas 
se substraen á la observación directa % Luego añade muy acer 
tadamente: "En un caso sólo parece que percibimos también la 
fuerza misma; pues cuando imprimimos movimiento á un cuerpo 
ó al teramos un movimiento y a iniciado valiéndonos de la fuerza 
de nuestros brazos, percibimos, además del efecto producido, la 
intensidad de la fuerza empleada. Aun sin notar directamente el 
resultado, percibimos la diferencia entre los casos en que produ-
cimos un efecto mayor y aquellos en que es este menor. Si bien lo 
que entonces sentimos, no es, ni mucho menos, la fuerza ejercida 
misma, sino el esfuerzo que hicimos para producir la , esta sensa-
ción es, con todo, la base sobre la cual la noción de la fuerza se va 
desarrollando en nuestra mente. Pues cuando vemos realizado sin 
nuest ra intervención el mismo efecto que nosotros produjimos una 
vez por nuestra tuerza muscular tirando de un cuerpo ó empuján-
dolo. nos inclinamos á creer que también en este caso ha obrado-
una fuerza tract iva ó impelente parecida, aunque oculta, cuyo 
origen hemos de buscar no en nuestro cuerpo, sino en otros, cua-
lesquiera que sean. 

Por el perjuicio que causa á la ciencia que busca la verdad, es 
de lamentar que la ciencia "l ibre, , enemiga de toda bar rera , se 
haya emancipado también de este uso claro y determinado del 
término, produciendo una confusión sin igual. Cualquiera llama 
fuerza á l o que se le antoja. Pero preciso es, si queremos entender 
las cosas correctamente, atenernos al significado propio de la pa-
labra, aunque no pretendemos negar que su acepción se roza á me-

1 Hit Tkalsaccirn in der WahrníUtnung ¡Los hechos en la percepción). Discurso leído el 3 de 

Agosto de 1878. Berlín, 1879. p. 45* 

•¡ Lthrbuch der Ittknischtn Mtchamk (Manual de la técnica mecánica;. Hannover, 1874. Edición 

3-', P- 38. 

nudo con la de conceptos afines, ora designando la manifestación 
de la fuerza, esto es, su realización, acción ó efecto, ora denotan-
do las causas profundas de la fuerza, á saber: la esencia ó el con-
cepto, la magnitud ó intensidad de una cosa. Pero hablando con 
propiedad, no se atribuye fuerza sino á lo que produce ó puede 
producir algún efecto. 

E s censurable que algunos naturalistas y ciertos filósofos. 
AD. TRENDELENBCRG 1 entre ellos, apliquen el término fuerza á la 
acción de las cosas; pues aunque la naturaleza no consiente ob-
servar las fuerzas sino cuando se encuentran en estado de ac 
ción. esta misma no debiera confundirse con su substratum. 

No menos yerran HELMIIOLTZ y otros, cuando confunden los con-
ceptos de fuerza y de ley. Por ley pueden entenderse dos cosas: ó 
se designa con esta palabra aquella estabilidad invariable con que 
vemos repetirse ciertos fenómenos en circunstancias determina-
das. y entonces la ley no es la fuerza sino el modo constante de re-
velarse la fuerza bajo condiciones dadas; ó el concepto de ley im-
plica la causa interna de aquella estabilidad, y entonces la ley no 
es tampoco la fuerza, sino la necesidad determinante que rige la 
fuerza y se vale de ella, por decirlo así, como de un poder ejecu-
tivo. 

i : t t . Fi jada la significación del término, procede el contestar á 
la pregunta: ¿Qué cosa es la fuerza? 

Entre los antiguos pasaba por verdad inconcusa, que en lo que 
está como causa inmediata debajo de los fenómenos naturales, 
debían distinguirse dos momentos: pr imero la facultad, capacidad 
ó potencia inherente á una cosa, de producir lo que antes no e ra : 
y segundo el movimiento que inicia el paso de la mera facultad á 
la verdadera producción s . Como quiera que les interesaba más 
el comprender que el calcular, se ocupaban con preferencia en dis-
cutir filosóficamente la facultad ó capacidad, mencionando de paso 
la cantidad del movimiento que gasta . Profundísimas fueron las 
especulaciones que hicieron los antiguos acerca de la verdadera 
naturaleza y la significación del movimiento, al paso que muy 
escasa atención prestaban á la cantidad del movimiento y á su 
variada utilidad técnica. 

Al r evés procedió el espíritu moderno. Cuando en el siglo xvn 
el empirismo y sensualismo invadieron el campo de las ciencias, 
poco interés inspiró el concepto de la fuerza, y no mayor el del 

t La palabra -fueraa- no aignifica otra cola que lo que el idioma expresa comunmente con el 
substantivo verbal (atracción, repulsión), y desciende ai valor de una iorma gramatical, de la cual 
no resulta nada para quien estudia sobriamente los textos. Disquisiciones lógicas. Leipzig, is&a. 
tomo I, p. asa. 

! Nuiium corpus ágil, nisi movcalur: este era el aaioma corriente entre los peripatéticos. 



movimiento, pues todo fué absorbido por la utilidad que las múl-
tiples fuerzas pudieran a c a r r e a r , concentrándose conforme áes t a 
tendencia la sagacidad de los sabios en rededor de la observación, 
determinación v agrupamiento de los fenómenos, según su de-
pendencia mutua. El movimiento fué, pues, lo que antes que nada 
se estudiaba. La laguna que los antiguos pensadores dejaron, fué 
tan abundantemente l lenada, y hasta tal punto nuestros contem-
poráneos han l levado su afición al cálculo del movimiento como 
tactor este sensible y reductible á las unidades del número y del 
metro, que el otro factor, la ve rdadera facultad productiva.no pa-
recía existir para ellos. I .a fuerza, toda la tuerza natural, se ha di-
suelto sin residuo en el movimiento. Con tal que declarasen ahora 
que prescinden de la fuerza p a r a ocuparse de las leyes del movi-
miento. cual lo hace J . KIRCHOFF ' nada habríamos de objetarles. 
Pero si no se ha eliminado el término "fuerza, del lenguaje cientí-
fico, no es sino porque era una expresión auxiliar muy cómoda para 
designar la estabilidad invariable de los fenómenos del equilibrio 
y del movimiento. El que el sol y la t ierra ejercen entre sí fuerza 
"de atracción, no dice p a r a esta ciencia más sino que el sol y la 
tierra en oposicion se aproximan de manera determinada. Xi si-
quiera el constante carácter genético del movimiento en el es-
pacio ha podido desper tar en esos sabios la idea de algo que lo 
produjera. 

Puesto que las ciencias naturales desprecian en cuanto á su 
esencia todo lo quei como la fuerza.es de carácter suprasensible, y 
ponen su única misión en revelar los objetos accesibles á los sen-
tidos mediante la observación y la experiencia y en descubrir su 
mutuo enlace, debieran confesar sin ambajes su incompetencia 
cuando se les piden informes respecto de la esencia de la fuerza; 
pues esto sólo sería correc to . Mas en ningún terreno del s a b e r -
y no hablamos esta vez solamente de los na tu ra l i s t as -han esca-
seado nunca los sabios que niegan sans gene y terminantemente 
todo lo que se sale de su horizonte, siendo aun más de lamentar, 
por lo que interesa á la verdadera ciencia, que tal sabiduría de 
avestruces, si el lector nos permite la expresión, pasa hoy día por 
el tono más noble en los más de los altos círculos de los sabios 
descreídos. Que hablen de "fuerza , estos señores, para quienes no 
existe sino lo que dentro de su especialidad científica perciben los 

1 -La mecánica es la cicccia del movimiento; sa objetoes describir los movimientos que se su-
ceden en la nalorale.a de la manera más completa v sencilla;, y esplicando mis lo diebo. prosigue: 
•Quiero decir Que debemos tratar de consignar los ienSmenos efectivos y no de averiguar sus 
cansas. Partiendo de aquí. y supuestas las nociones de eapacio, tiempo y materia, se llega a l o 
leyes generales dt la mecánica por medio de consideraciones meramente matemáticas.- rrim-
.-io»«s miri filila matmáliie, j .a edic. Lciprig, '8?7. P- y Frí/ario, p. III. 

sentidos; pero el modo, esto es. el movimiento sensible que rige en 
los efectos de esa fuerza, es lo que únicamente designan con"este 
nombre. 

Sin embargo, esto no dest ierra del mundo la noción verdadera 
de la fuerza. Mientras los hombres persistan en hacer uso de la 
razón, no se limitarán á investigar el encadenamiento causal de 
los fenómenos entre sí, como lo viene haciendo la ciencia natural, 
sino que t ra tarán también de indagar la causa misma, que como 
tal está fuera y encima de la esfera de los fenómenos. Acerca de 
esto diremos aún más. 

• 8*>. Si se compara el desarrollo que las ciencias naturales 
han tenido en los últimos decenios con su estado en tiempos ante-
riores, adviértese un eambio importantísimo. Antaño se estudia-
ban los distintos fenómenos ó las diversas clases de los mismos 
aisladamente. La mecánica se bastaba con el golpe, el choque y 
la locomoción, y la óptica tenía su éter lumínico, y la térmica sus 
calorías; los fenómenos eléctricos y magnéticos se estudiaban en 
fluidos especiales, y los químicos suponían en las cosas particula-
res fuerzas químicas de afinidad. Si bien no se puede negar que 
semejante exclusivismo ofrece algunas ventajas, cierto es que la 
razón humana es har to propensa á lo universal para tolerar la ti-
ranía de las especialidades durante mucho tiempo; y asi en la 
época presente se estudian los fenómenos todos más que antes con 
atención á su enlace, y en su consecuencia se ha ido abriendo 
paso entre los sabios naturalistas la opinión de que todos aquellos 
fenómenos tan diversos entre sí deben su origen á determinadas 
formas de movimiento, y se pueden reducir, por tanto, á un prin-
cipio de unidad basado en él. 

Hemos llegado, pues, á la tan discutida y de tan diversos mo-
dos descrita unidad de todas las fuerzas de la naturaleza y á la 
supuesta simplificación de todo el sistema natural que de ella se 
espera en la república de los sabios, donde se t rabaja con la in-
dustriosa diligencia de las abejas para ponerlo en claro. Aunque 
no fuera más que por lo que ha dado que hablar, y más aún por el 
abuso que se ha hecho de esta cosa, inofensiva si las hay, pero 
ante todo por el interés que la cuestión ofrece, nos vemos obliga-
dos á presentar á los lectores esta unidad con mayor abundancia 
de detalles. 

Los partidarios de la antigua filosofía pueden asentir á todas 
las proposiciones de la ciencia moderna sobre la unidad de las 
fuerzas naturales. L1 que todos los procesos naturales por el lado 
mecánico-material puedan reunirse bajo un solo punto de vista, 
se funda en que la misma materia se halla en todas las cosas natu-
rales, y éstas están ligadas todas de igual modo á las condicio-



nes del e s p a d o . De es ta doctr ina de la ant igua escuela se deduce 
en buena lógica la teoría de la unidad de las tuerzas na tura les -
Pero debemos insistir en que al hace r e s t a concesión nos coloca-
mos en el punto de vista físico desde el cual l a s cosas nos mues-
t r an sólo la cara mecánico-mater ia l . Si concedemos, por e jemplo, 
que el calor v la luz son reductibles á movimiento, no pretende-
mos haber resuelto con esto la cuestión filosófica: qué son en su ser 

la luz y el calor. Cuest ión es ésta que no debe p lantearse en el t e -
rreno de las ciencias empír icas . _ . , 

i « 9 \ fin de e n s e ñ a r de qué modo todos los di lerentes fenó-
menos na tura les pueden reduc i r se á un momento un,taño, volva-
mos nuestra atención á los grupos principales que de ellos se sue-

len formar . , , , 
En cuanto á la presión y la tracción, t an evidente e s la equ,va-

lencia de estos fenómenos del movimiento que no necesi tamos 
detenernos en demost rar la . 

La ant igüedad no ignoraba que el sonido se relacionaba inti-
mamente con el movimiento. PORFIRIO ' dice: "Los pi tagór icos 
enseñaban que la d ivers idad de a l tura de los tonos no e r a n cuali-
dades, sino cant idades , puesto que su causa más cierta e ra movi-
miento, siéndolo de los sonidos altos la velocidad y de los ba jos 
la lent i tud. . VITRUV.O expresa una idea parec ida donde descr ibe 
la natura leza del t o n o P e r o más in te resan te aún e s un pasaje en 
los problemas pseudo aristotélicos, donde se dice que los tonos 
del intervalo de la oc tava , de modo parecido al de los pies de cier-
tas medidas r í tmicas , a jus tan su movimiento á la relación de o 
doble á lo senci l lo s . E n el mismo lugar , las consonancias dé la 
quinta v de la cua r t a se ponen en relación con las condiciones del 
movimiento, de modo análogo á las ideas que más t a r d e m a n t o -
t a n G A L , L E O . M E R S E N N E , D E S C A R T E S , N E W T O N , y LEIBNIZ. E l s e -

ñor de Toros t iene la gloria de habe r acentuado como se debía 
los conocimientos que los ant iguos poseían sobre este punto . 

Los ant iguos ve í an va movimiento también e n la luz. Según 

su doctrina, la luz no debía considerarse como substancia espe-
cial 5 sino como un accidente, propiedad ó cual idad inherente a 

i Eaelcomenlario Í la ffarmte. de PTOLOMÍO. „„..dalioni-
, «Vos es. spiritus flacas, « seria ic,n sensiblli, .«di«* ea movc.ur c,rc»l.r«m 

bes infinilia, „ si ta s i , « . aquam lapide immisso na,can,u, innumerables un a,un, «rcuU cm 
sceotcs a ccnlro, el quam latissime possiut eagan.es,. (llt a,M,,l*,c. 1. s. 3-> 

s Probl. 35. secl. 19. 
. 7>ií ñnrmoaííflle Sjmbolik (ti, Altiríum!,p. 115. 

«Imposslbile es., lumen "Se Corpus. S. T«oa, S — . Theol, , • «• 
q.3„a.3 ad y dial. ,3. «. »• 3. f- «»'- 37. Q- D< '«"• 1 
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ciertos par t iculares es tados de movimiento. No hay duda de que 
las ideas de los antiguos tocantes á esta teoría no están l impias 
de sendos e r ro res , por ejemplo, cuando cre ían que la propagación 
de la luz e ra s imultánea, acaso como la del golpe mecánico en 
una b a r r a la rga y absolutamente r ígida: mas á nosotros nos im-
por ta sólo la exacti tud del principio fundamenta l Cuando en 
t iempo de DESCARTES y NEWTON la distinción tradicional de subs-
tancia y accidente cayó en descrédito, no hubo más a l t e rna t iva 
que concebir la luz como la habían concebido los a tomistas grie-
gos. como una substancia que emit ían los cuerpos luminosos. Este 
es el or igen de la teoría de la emanac ión , cont ra la cual HUYGEXS 
en 1690, y ECLERO en 17-16, es tablecieron la de la ondulación. Desde 
que TOMÁS YOUNG dió á principios de es te siglo en la in terferen-
cia de la luz una prueba i r re fu tab le de que su esencia no debía bus-
carse en una substancia especial, sino en un movimiento, v á 
poco de esto FRESNEL logró ca lcular las longitudes de onda p a r a 
los di ferentes colores, la teoría de la-escolástica está rehabi l i tada 
p o r lo q u e hace al principio fundamental ; la reducción de todos 
los fenómenos ópticos al movimiento está asegurada . 

Un cambio análogo de pa rece res se ha ido operando tocante 
al calor . Los peripatét icos hallaban en él una cua l idad 5 que se ma-
manifes taba esencialmente en estados de movimiento \ Más ta r -
de s e desechó esta teoría creyéndose poderlo expl icar todo m e j o r 
por una substancia calórica, por la cual se decidieron J Bi ACK 
(1760) , W I E L K E (1772) , C R A W F O R D (1779) , a l p a s o q u e e l C o n d e R C M -

FORD (1798) , D A V Y y CLAUSIDS r e p u s i e r o n e n s u h o n o r á l a t e o r í a 

mecánico-dinámica de los antiguos. 
E n t i e m p o s r e c i e n t e s , F R . M O H R ( IS37 ) , J . R . M A Y E R (1842) , J O U -

L E (1843) , COLDING, A D . H I R N y HFXMIIOLTZ, s i n q u e e l u n o t u v i e s e 

noticia, s egún parece, de los estudios del otro, hicieron constar 
que el movimiento mecánico, ó s ea el t rabajo , se convierte en 
calor en proporciones cuant i ta t ivas constantes, por ejemplo, cuan-
do dos cuerpos chocan; y el calor á su vez se cambia en t raba jo 
mecánico, como cuando la expansión del vapor a r r a s t r a la loco-
motora. No debe ex t rañarnos el uso de la pa l ab ra " t raba jo , en 
es te sentido extraordinar io . Toda vez que se aprecia hoy en el 
hombre pr incipalmente la capacidad mecánica, se ve también en 
todos los efectos mecánicos una analogía con el t raba jo humano. 

< Quum dicilur radias moveri vcl d.scendere, non proprle dieilue, sed transsumplivc. « eo sci-
Iicel. qnod aheratío tlluminationis incipit ab eo, quod supra nos est." S. T.ioM. i dist a i 
a. 3. ad 4. Cí. ibid. ad S y 1. a, II, gennat., lect. a.) 

' -Calor. qui esl principian, caleíactionis, non esl Corpus, sed quídam corporis actns.. (S. T»o». 
Sutm. Thíol., i, q. 75, a. i .) ' 

5 .Sol esl causa calldiralis per molura,. (S. Tno«., Qua¡t. iitp. q. 5. i, pol. a. ; ad ig.) 



Ahora se dice: «El sol pres ta trabajo,: ant iguamente se espresa-
ba lo mismo diciendo: *Sol est cansa caliditatis per motum.. 

Todo calor se origina por las vibraciones más pequeñas que las 
microscópicas de los cuerpos calientes. El movimiento calor,co 
pertenece á aquel movimiento que por distinguirlo del visible de 
¡ a m a s a e n t e r a s e denomina molecular y afecta á las partículas 
mismas del cuerpo, tanto á las imponderables como á las ponde-
r a b a s . Como el calor va esencialmente unido al movimiento, y de 
consiguiente, aumento de calor dice aumento de movimiento, se 
comprende por qué en creciendo el calor se re laja la cohesión de 
los cuerpos, los sólidos se convierten en líquidos y los líquidos se 
evaporan; por qué en genera l la diversidad de los estados de mo-
vimiento y de presión de las part ículas ponderables, no menos que 
del éter contribuye tanto á explicar los estados de agregación de 
los cuerpos, su densidad, elasticidad y forma cristalina. 
' De esta manera está ya probado el parentesco próximo de la luz 
v del calor en el concepto físico. De un rayo lumínico verde á un 
ravo caliente incoloro no hay más diferencia que de un rayo v e -
de á otro violado, pues en ambos casos la diferencia no atañe sino 
á la velocidad de las vibraciones moleculares ó á la longitud de las 
ondas de éter, que gua rda proporción con la velocidad. 

13». 1-a física moderna debe los descubrimientos mas sorpren-
dentes á la atención que se ha prestado a l papel que hace el movi-
miento en los fenómenos de luz y calor. Elijamos un ejemplo entre 
muchos. Es un hecho que rayos que un cuerpo deja pasar son ab-
sorbidos ó reflejados por otros, y que el mismo cuerpo absorbe un 
ravo. reflejando ó dejando p a s a r otro. El principio pues, que 
corresponde á este fenómeno dice que un cuerpo absorbe con 
preferencia aquellos rayos que él mismo emite cuando el es el foco 
luminoso. Si un cuerpo emite rayos de cierta velocidad de vfbra^ 
clones, no absorbe sino esos mismos rayos cuando se lei expone á 
otro foco. Lo que habilita el cuerpo p a r a absorber ó dejar pasar 
los r a r o s , es el acuerdo ó desacuerdo del movimiento de sus pro-
pias moléculas con los movimientos particulares de las ondas de 

éter que lo hieren. 
La óptica hace presumir - dicho sea d c p a s o - q u e l a luz no 

esté solamente emparentada con el calor; pues el espectro solar 
demuestra que en un haz de rayos del astro mayor existe, a mas 
de los diferentes rayos coloreados y calientes, otro tercer genero 
de ra vos llamados aclínicos, que no llevan luz ni calor, sino que 
producen ante todo efectos químicos, distinguiéndose estas tres 
clases de rayos únicamente por la velocidad de las vibraciones 
correspondientes, impónese la condición de que los rayos más ca-
lientes vibran con mayor lentitud, y por tanto en ondas mas larcas 

que los más claros, y que los rayos actínicos más eficaces tienen 
más número de vibraciones y ondas más cortas que los rayos lu-
minosos más extremos. Resulta pues, que los rayos que calientan, 
los que iluminan y los que componen y descomponen los cuerpos, 
no son para la ciencia natural otra cosa que vibraciones del éter , 
de velocidad y longitud diversas. 

Antes de t ra tar , empero, más de cerca los fenómenos de quími-
ca, importa examinar un momento otra clase de efectosdinámlcos. 

131. La totalidad de los fenómenos de electricidad y magne-
tismo había sido reducida, hace ya tiempo, á una tuerza común. 

Mientras que el galvanismo ya á los dos años de descubierto 
fué reconocido por Volta como otra forma principal de la fuerza 
que se revelaba en la electricidad por frotación, única que hasta el 
feliz hallazgo de Galvani se conocía, el magnetismo mantuvo su 
posición de potencia propia más tiempo, hasta que al fin se fun-
dió con la electricidad á consecuencia del descubrimiento del 
electro-magnetismo y de la electricidad magnética. La teoría 
de AMPÉRE nos enseña que todos los fenómenos del magnetismo 
se pueden concebir como efectos de corrientes circulares. Pa ra 
explicarla se admitió, como ya dijimos, la existencia de un fluido 
eléctrico especial. 

La fuerza electromagnética no pudo tampoco, á la larga, defen-
der su ser propio contra las demás fuerzas. El hecho de producir-
se calor y luz por electricidad, y de engendrarse termo-electrici-
dad por el calor, indica que el origen de los fenómenos físicos de 
la electricidad no debe buscarse en un fluido especia! ni cosa 
parecida, sino en una forma especial de movimiento. 

• 3®. ¿Cómo hemos de figurarnos las formas de movimiento? 
Pregunta es ésta difícil de contestar. Xo sólo acerca de la teoría 
discrepan aún los sabios en varios puntos, pero aun los hechos 
mismos no han sido todavía, ni mucho menos, bastante fijados ni 
examinados. Los físicos disienten hasta acerca de la cuestión de 
si la electricidad consiste sólo en los movimientos del éter, ó si 
participa de ellos también la materia ponderable; y de ser lo cier-
to aquello, unos sostienen que el éter se halla sólo en movimiento 
vibratorio cuando se verifican los fenómenos eléctricos, seme-
jante al estado que llamamos calor, y otros que se halla en un 
movimiento ondulatorio progresivo de la misma substancia eté-
rea. El astrónomo romano P. SECCHI merece grandes elogios 
por haber resumido el primero, en una exposición sólida que 
intituló Unidad de las fuerzas naturales, todas las razones que 
abonan la segunda de las dos hipótesis mencionadas. De acep-
tar ésta, tendríamos que figurarnos el proceso de la manera si-
guiente. Cuando las partículas vibrantes del éter pasan los. límites 



de electricidad, se origina una especie de flujo, que es lo que suele 
designarse como corriente eléctrica y magnética, en la cual se 
manifiestan fenómenos parecidos á los que ocurren en los líquidos 
cuando se mueven, produciéndose con la tensión eléctrica efectos 
muy semejantes á los que padece un líquido elástico, cuando de 
repente se interrumpe la propagación de sus ondas. De ahí parece 
deducirse que por los poros de los cuerpos circulan corrientes de 
éter que no pertenecen á la constitución del cuerpo. La corriente 
eléctrica puede, dice e lP . SECCHI, considerarse como movimiento 
progresivo déla materia imponderable dentro de la materia pon-
derable, el cual arrastra ocasionalmente también á esta. No igno-
ramos que esta solución del problema no hasido aprobada por algu-
nos físicos de reconocida fama, y el P. SECCHI mismo llama su di-
sertación, con modestiaque honra al sabio, un "ensayo aventurado 
para reunir en una sola teoría todos los innumerables estudiosy ex-
periencias referentes á esta cuestión.. No tenemos, sin embargo, 
por qué ingerirnos en la discusión de tan espinoso problema, que 
competeálosfísicos resolver. Cualquiera, empero .queseae l resul-
tado que al fin se obtenga, su valor filosóficoseguirásiendoel mismo. 

En cuanto al magnetismo, no cabe ya duda, después de los re-
sultados alcanzados por la ciencia, que consiste en una circula-
ción determinada de la electricidad. Según todas las apariencias, 
la acción magnética tiene su origen en cierta circulación de éter. 
Cuando hay acumulada una cantidad grande de éter libre en un 
cuerpo, fácilmente se pondrán en dirección paralela las diferen-
tes corrientes etéreas; es decir, el cuerpo se magnetiza. 

«33. Ahora vamos á hablar de la fuerza atractiva. Acaso nin-
guna fuerza haya dado más quebraderos de cabeza á los sabios 
empeñados en reducirla á movimiento, pareciéndoles mucho más 
fácil cambiar la afinidad química en calor y luz, y ésta á su vez en 
magnetismo y electricidad, que mostrar que la causa del movi-
miento visible entre dos cuerpos que se atraen radica á su vez en 
movimiento. 

Cuando se comenzó á meditar más seriamente sobre la natura-
leza íntima de la atracción universal de los cuerpos, se intentó 
primero figurarse este proceso de una manera puramente mecá-
nica. El P. GASSENDI se imaginó á la tierra como un enorme imán, 
del cual dimanaban hacia todas partes torrentes de átomos provis-
tos de garfios para coger las cosas y t raerlas á la t ierra. DESCAR-
TES ideó un torbellino de éter que se alejaba de la tierra con verti-
ginosa rapidez, y que forzaba á descender las cosas á la superficie 
del globo. CRISTIAN HUVGENS creyó asúnismo que la presión de áto-
mos etéreos, absolutamente rígidos y rápidamente movidos, suje-
taba las cosas á nuestro globo. NEWTON parece haber pensado du-

ran te algún tiempo en la presión estática del éter ,que él se figura-
ba líquido y muy elástico. Después las hipótesis mecánicas fueron 
abandonadas. Si se considera que varones tan sobrios como COTES 
y DANIEL BERNOUILLI recurr ieron á la acción inmediata á lo lejos 
(acción telodinámica) para explicar la atracción, y que un hombre 
tan juicioso como FARADAY se dejó inducir á afirmar la omnipre-
sencia de todo átomo en todo el sistema solar (núm. 114), se con-
cibe lo dificultoso del problema de cuya solución se trata. Por esto 
algunos han cortado con la espada el nudo gordiano, apelando á 
un principio sobrenatural, ó bien á la Omnipotencia divina. Sin 
-duda es cierto que no se logrará nunca deducir los hechos de la 
atracción en todos sus aspectos únicamente de presiones ó im-
pulsos mecánicos de partículas atómicas, pues para que la so-
lución sea satisfactoria se requiere evidentemente una tenden-
c ia que presida á la ejecución,una fuerza enderezada al efecto de 
la atracción, la cual tan rigurosa regularidad manifiesta en todos 
sus fenómenos. Mas tocamos aquí un extremo que no podemos di-
lucidar con la claridad que reclama su importancia, hasta que se 
nos brinde otra ocasión más oportuna. Esto no deja acaso roto el 
hilo de nuestra disertación; pues á pesar del principio leleológico 
que se revela en todo el curso de la naturaleza, debe mantenerse 
que un efecto mecánico, sea cual fuere, media siempre, como en 

nodos sus fenómenos, así también en los de la atracción mútua de 
los cue rpos ' . 

131 . L a s más diversas opiniones se sostienen actualmente 
acerca de la verdadera naturaleza de esta mediación mecánica; 
parece, sin embargo, que movimientos oscilatorios no dejan de 
•desempeñar en ella un papel principal. 

J U A N F E D E R I C O H E R B A R T , e s t a b l e c i ó y a e n 1 8 2 9 u n a h i p ó t e s i s e n 

este sentido, tratando, como los aristotélicos, de abandonar la ac-
ción telodinámica. "La atracción á distancia como principio de la 
gravedad—ésta es su exposición del problema—fué para el g ran 
NEWTON una pura frase destinadaÁ eliminar por de pronto una can-
tidad desconocida; para KANT fué una fuerza, aunque el idealista 
tenía cuidado de hacer la reserva de que no era sino idea nuestra; 
y para sus discípulos, que repiten sus conceptos sin comprender 
Jas precauciones del filósofo ni del naturalista, es una anticipación 
á que la comodidad no se puede resolver á renunciar. . . Si nos figu-
ramos los cuerpos rodeados de una envoltura de é ter , éste puede 

' Respecto de la alracciòn qua ejerce ci imàn, observa Suàrce: 

eidmittimus, tractionem fieri effective a magnete... magnes imprimi! ferro allquam qaalila, 

tem motivam... sed non iraprimit Cam qnatitalcm ferro, nisi per medium, alterando scilicet illud 

osque ad fcrrum.» (Metaphdisp. iS, sect. 8 n, 34-37.! 



entrar suavemente en sus elementos para volver á salir de ellos 
como una exhalación, esparciéndose por todas partes... Una can-
tidad mayor de materia dejará que el éter fluya y vague por toda 
ella... Los elementos del éter se encontrarán en todos los estados, 
internos posibles que cada elemento les haya impreso, presentan-
do unos á otros todos los estados opuestos por que hayan pasado... 
En suma, la hipótesis es ésta: Todo cuerpo hace al éter adoptar 
un sistema determinado de vibraciones; pero varios cuerpos jun-
tos causan á gran distancia más y más t a l sistema de ellas como 
si éste part iera de tui centro común de gravedad . La reacción del 
éter vibrante las lleva por tanto efectivamente hacia su centro de 
gravedad, adaptándolas tanto más perfectamente á su situación 
respectiva cuanto menor es la distancia que de él las separa. 

El P. SECCHI probó por una manera parecida á demostrar en los 
fenómenos eléctricos que la atracción podía ser muy bien la con-
secuencia de perturbaciones del equilibrio etéreo, aunque éstos 
consistan en acumulación ó enrarecimiento de su masa. Part iendo 
del principio de que el éter , cuando está acumulado ó enrarecido 
con exceso en un cuerpo, tiende á recobrar su estado de equilibrio 
por todos los medios, aunque tenga que a r ras t ra r á la materia 
ponderable en el movimiento que para este fln en él se opera, lle-
gó á suponer que todas las atracciones, inclusas las planetarias, 
son resultado de una distribución desigual del éter, cuya densidad 
aumenta ó disminuye alrededor de toda masa corpórea, del mismo 
modo que en los cuerpos eléctricos, con la diferencia sola de que 
en éstos la diversidad de la densidad no es nada esencial, mien-
tras que en todos los cuerpos un estado correspondiente es cons-
tantemente propio de todo cuerpo. Traspasaríamos los límites de 
este t rabajo si quisiésemos reproducir los pormenores del inge-
nioso estudio del astrónomo romano, en cuya obra misma podrán 
l ee r se ' . Advertimos sólo que las oscilaciones (torbellinos ?) de 
SECCIII son tan breves que hay muchos millones de ellas en la lon-
gitud de una onda luminosa, por lo cual se concibe que la excita-
ción del éter que causa la atracción no es perceptible á nuestros, 
sentidos ni como luz ni como calor, puesto que su movimiento 

• se efectúa en un espacio infinitamente más reducido que las ondas 
procedentes de un foco de luz. 

Otros han aventurado otros ensayos de explicación. Hay quien 
hace provenir la atracción de un movimiento ondulatorio del éter , 
que lleva los cuerpos en él sumergidos el uno hacia el otro, como 
las ondas del mar arrojan á la playa los objetos que sobre él flo-

' La unidad .ic las fuenas naturales en la [ta:], alem., tomo 2.®, libio 3, cap. 12; t«oo j.®, 

cap. 2. 

tan. Utilizóse también el hecho de que en un medio compuesto de 
materias de diversa densidad, cuando se le sacude con vehemen-
cia, los elementos más densos se reúnen en el centro. Del análisis 
de los movimientos vibratorios ha resultado además la existencia 
de una componente longitudinal que no se observa en los fenóme-
nos de luz, y se la ha tomado por tanto como causa eficiente de los 
de la atracción. 

Mientras que la mayor par te de los ensayos de explicación pre-
suponen un éter consistente en átomos rígidos y de volumen in-
variable, algunos introdujeron en sus raciocinios átomos perfec-
t a m e n t e e l á s t i c o s 1 . L E S A G E , W . THOMSON, D E L L I N G H A U S E N h a n 

renunciado á la constitución atómica de la materia presuponiendo 
la continuidad de la misma. Enfrente de estos autores, C. ISEN-
KR.AHE insiste en afirmar la necesidad absoluta de átomos rígidos, 
creyendo resolver todos los problemas de la atracción por medio 
de su impenetrabilidad ó inercia. 

Ya hemos dicho en otro lugar (núm. 98) que no tenemos moti-
vo por qué anatematizar la elasticidad de la manera que algunos 
lo hacen, y tendremos aún ocasión de probar que la suposición de 
átomos no es tan imprescindible como otros pretenden. Por lo 
demás, podemos dejar descansar los diferentes ensayos de solu-
ciones que hasta ahora se han hecho, esperando del porvenir el 
esclarecimiento definitivo del problema. 

Sea cual fuere la solución definitiva,siempre será la solución de 
un problema planteado ya en el terreno de la antigua filosofía na-
tural. La escuela peripatética ha sostenido por boca de los más de 
sus representantes que no hay acción á lo lejos; si efectos se pro-
ducen al parecer lejos de su causa, siempre existe una mediación 
mecánica, la cual está esencialmente ligada á cambio de lugar, ó 
sea á movimiento, versando toda la discusión sobre las condicio-
nes del proceso mediador. 

Tal vez se observe que los sabios de hoy miran la fuerza atrac-
tiva como un producto de la acción del medio, mientras que los 
antiguos filósofos esperaban de ella, cuando más, cierto auxilio de 
importancia secundaria para los efectos de la atracción. Mas esta 
diversidad de apreciación se funda en la diferencia de miras del 
filósofo y del físico. Quien á modo del físíco no estudia sino la 
ejecución mecánica del fenómeno, no ve sino efectos mayores ó 
menores en razón á las masas y á la intensidad del movimiento. 
P e r o cuando el filósofo inquiere de qué proviene la determinación 
inherente al mecanismo que ocasiona éste y no otro efecto, debe-

' ScuttAtl. Dle allgemeine Bewegung der Materie ais Grundursaeke der Xaturersekeinungcn-
(E! movimiento uoiv. de la materia, cama íandam. de los fenómeno» natar.l Vicna, iS?2. 



r á declarar que la fuente de esta de te rminac ión- la cual en el 
caso propuesto son los cuerpos que se a p r o x i m a n - e s el agente 
principal, al que la acción del medio se subordina como elemento 
auxiliar. 

135. El proceso químico es mucho más susceptible de ser con-
siderado bajo aspecto mecánico que la atracción. Ya hemos dicho 
que antes de toda combinación química las masas se resuelven en 
partículas mínimas. Efecto es éste de una atracción particular que 
los diferentes elementos e jercen unos sobre otros, según toda 
probabilidad por intervención de vibraciones etéreas. Los fenó-
menos de calor, muy f recuentes en las reacciones químicas, se ex-
plican tal vez pór que, aproximándoselas partículas mutuamente 
con g ran vehemencia, rebotan en vir tud de su elasticidad, cam-
biándose entonces la velocidad en vibraciones calóricas. L a s co-
rrientes eléctricas producidas por las transformaciones químicas, 
y los fenómenos de calor, luz y demás efectos causados por aque-
llas corrientes, ó directamente por la reacción química, parecen 
indicar que la electricidad libre que se desarrolla en el acto de la 
reacción debe concebirse como un movimiento determinado de 
dimensiones infra-atómicas, ó bien, como diría el químico, como 
un movimiento dentro de los átomos. "La acción química se inicia 
y se ejecuta por medio de la electricidad que se despierta en los 
á tomos ' . , 

13«. ¿Hemos de hacer en t ra r ahora también las funciones vi-
ta les de los seres orgánicos en el gran imperio de la unidad de las 
tuerzas naturales? Ta l es la cuestión, cuya solución afirmativa es 
considerada por muchos como el golpe de gracia dado á la psico-
logía tradicional. 

También nosotros creemos poder y aun deber contestarla con 
«1 si de la antigua filosofía, respecto de lo que en ella compele al 
fuero de la ciencia meramen te experimental, en part icular al de 
la física y química, porque no tememos que la afirmativa pueda 
d a r lugar á colisiones desagradables con la psicología. 

Fue precisamente un fenómeno fisiológico el que despertó pri-
mero en el médico J . R . MAYER (nac. 1S14) la idea de que todas 
las operaciones de la naturaleza debían ser accesibles á una 
consideración mecánica. "En Otoño de 1840, refiere éste, advertí 
con ocasión de las sangr ías que hice en Java á algunos europeos 
recién llegados, que la sangre tomada de la vena del brazo era, 
casi sin ninguna excepción, de un color encarnado singularmente 
c laro . . Reflexionando sobre esta observación llegó á concluir que 
la claridad del color provenía de que en un clima caluroso basta-

' Véase la Revista S'atur und OffcnbarHng, t. I j . p. 297. 

ba para mantener la temperatura de los cuerpos una oxidación 
menos abundante que la precisa en los países Trios; vió, pues, 
en la coloración más clara de la sangre la señal visible de la me-
nor intensidad de la oxidación; y volviendo luego su atención al 
problema del calor animal en general , atribuido por LAVOISIER á 
la oxidación de los alimentos, MAYER se convenció de que todo 
desarrollo de calor vital incluía un aclo mecánico que tomaba 
su material de la provisión de materia y fuerza acumuladas en el 
organismo por la introducción de alimentos, y que todo trabajo 
mecánico del cuerpo vivo debía atribuirse á un gasto equivalente 
de calor. MAYER dice que también á los procesos de la vida orgá-
nica se debe aplicar la ley según la que la misma cantidad de com-
bustible debe producir la misma cantidad de calor, supuesto que 
la combustión sea perfecta; que por tanto el cuerpo vivo, á pesar 
de todos sus secretos y maravillas, es incapaz de engendrar calor 
de nada, y que el calor mecánico desarrollado por el cuerpo vivo 
debe se r constantemente proporcional al t rabajo empleado para 
producirlo 

MAYER publicó en 1845 su estudio sobre el Movimiento orgáni-
co, en el cual, según dice TYNDALL, aplica la teoría mecánica del 
calor con decisión y con método riguroso á los procesos vitales. 
Mas este t rabajo no contiene otra cosa que lo que arriba ya deja-
mos indicado. 

i s i . ¿Hay, pues, efectivamente, algo nuevo en los resultados 
referidos? Respondemos que sí cuando nos fijamos en la forma de 
la exposición, en los argumentos realmente nuevos y completos 
que los abonan, y en el método con que de hecho se han obtenido. 
Pero por lo que respecta al asunto mismo debemos contestar que 
no, por cuanto estos descubrimientos concuerdan perfectamente 
con otros tiempo há conocidos, y su germen, por decir así, y sus 
general idades no e ran ignorados por los antiguos. La importancia 
del papel que el movimiento desempeña en los organismos se 
infiere de que toda partícula necesaria para la formación de un 
músculo, nervio ó hueso debe ser puesta en su sitio mediante mo-
vimientos de masa ó de moléculas. Ningún hombre dedicado á 
t rabajos nidos, como medite sobre la relación de la. fuerza reci-
bida de los alimentos á la fuerza muscular efectiva, dejará tam-
poco de notar pronto que ésta depende de aquélla. Los antiguos 
filósofos habían ya enseñado explícitamente que algunas fun-
ciones materiales de las que se verifican en seres orgánicos, 
cuales son las reacciones químicas y varios géneros de movi-
miento, obedecen á fuerzas físicas; sosteniendo además que to-



dos los procesos de la vida vegetat iva eran causados por ellas, y 
que las mismas e ran también los factores necesarios para la dis-
posición adecuada de los órganos que desempeñan las funciones 
de la vida sensitiva. También sostenían que todas las fuerzas fí-
sicas obraban de modo mecánico. Es, pues, una proposición de la 
escuela antigua que los procesos orgánicos entran en la uni-
dad de todas las fuerzas naturales 1. 

Concuerda perfectamente con el sistema natural de los aristo-
télicos la afirmación de que el cuerpo orgánico recibe la fuerza 
motriz de los alimentos que toma de fuera; que la fuerza de nues-
tros músculos proviene de la combustión de ciertas substancias 
de nuestro alimento en el oxigeno que respiramos; que aquellas 
substancias alimenticias han sido elaboradas en las plantas por el 
calor y la luz del sol; que los rayos solares preparan por acción 
mecánica los materiales de la naturaleza o r g a n i z a d a P e r o , ¿dón-
de queda aquí sitio para el alma?- preguntará quien por exclusi-
vismo físico no conceda realidad en el mundo visible sino á los 
conceptos de la extensión y del cambio de lugar , y quizás aún á 
las fuerzas, viendo por tanto también, en lo que otro l lama alma, 
solamente un principio mecánico ó bien una fuerza vital. Pero el 
que reconoce, como los peripatéticos, en las cosas(transcendentes) 
la existencia objetiva y real de otro principio de dirección y de-
terminación, de norma y tendencia teleológicas, en una pala, 
bra , la existencia de un principio formal, no tendrá al alma por 
una fuerza, sino poruña forma, forma substantiaUs,según se ex-
presaba la filosofía antigua, y dejará á "la unidad de las fuerzas de 
la naturaleza, la vida entera de los organismos en lo que tiene de 
física. Pues el alma, considerada como forma, no produce por sí ni 
movimiento, ni ningún otro efecto físico, sino que determina sólo 
la materia y la fuerza que viene de fuera, á lo que han de ser y 
obrar en el organismo. L a s fuerzas mecánicas son los braceros y 
operarios del alma; pero en el sentido físico son el factótum. 

13*. Habiendo contemplado los grupos principales de todos 
los efectos naturales, debemos declarar , desde el punto de vista 
de la filosofía antigua, que reconocemos gustosos en la tan enco-
miada unidad de las fuerzas naturales una conquista de la ciencia, 
y la solución de problemas que los pensadores de la Edad Media, 

I Véase n. I I I : «Vivera est per calidum et humidum, q u s ¡a animal! per eaogninem cooser-

vantur.-S. Tnow. Quast . disput. q-3.de pot. a. 9. ad 8 — Además: «Anima senaibilis non agit 

per virtntcm ealidi el frigidi de ncccssitate, ut patet in aetione ris-as et imagir.ationis et hujusruodi, 

qnamvis ad hujusmodi operatioaem requiiatue determinatum temperameutum ealidi et frigidi ad 

onstitutionem organorum, sine quibus actiones prgediets non üunt.' L. c. a. tr. 

; Véase las Transacciones del tiúturkistorüehc Vcrcin. Bonn. 1867, Parí. a.", pág. 75 >• siguien-

tes; P. SECCHI, Unidadde las fueteas naturales (en alemán), t. I. pág. 233 y pág. 236 >' siguientes. 

atareados con cuestiones más importantes, dejaron por resolver. 
Poniendo los aristotélicos el movimiento como factor esencial-
mente necesario para todos los procesos naturales, dejaron abier-
to todo el terreno de la física á los principios mecánicos, á cuyo 
dominio, en efecto, ningún fenómeno se ha podido substraer. Los 
antiguos dejaron de explotar esta ¡dea, sí; pero fué porque tenían 
que consagrar el t rabajo de su inteligencia á objetos más eleva-
dos y más provechosos para el linaje humano. Quedamos, pues, 
en que las ideas predominantes de la física moderna no salen del 
terreno peripatético. Sean lo que fueren las diferentes fuerzas na-
turales, convienen, según la filosofía antigua, en que expresan al 
mismo tiempo procesos mecánicos propios de su manera de obrar . 
Así como la diversidad de los elementos se compadece bien con la 
existencia de la materia una y universal, y como los variados pro-
cesos naturales no pueden aumentar ni disminuir la cantidad cons-
tante de la misma, así la mayor disparidad de las fuerzas no impi-
de que las distintas manifestaciones de la actividad contengan un 
proceso general , esto es, un proceso de movimiento que está dado 
en medida fija para todo efecto de cada una de las fuerzas espe-
ciales. 

• 3». Menos por razones filosóficas que por físicas nos permi-
tiremos, antes de concluir este capítulo, señalar una ligera inco-
rrección. 

Cuando hablan de la reducción de todas las fuerzas físicas y 
químicas al movimiento, la mayor parte de los sabios dan al con-
cepto del movimiento un sentido muy estrecho, pensando siempre 
en un cambio formal de lugar. P a r a expresarse correctamente de-
bieron decir que todo efecto puede reducirse á movimiento ó á un 
equivalente suyo. La presión,el golpe, la cohesión, la tracción, no 
son movimientos en todo rigor. Pues si nosotros mismos sufrimos 
la presión, nolaexperimentamos comomovimiento, sino como algo 
equivalente, á lo cual hemos de oponer resistencia, es decir, un 
equivalente al contramovimiento. El P. SECCHI t ra ta , con todo, de 
reducir á movimiento hasta la consistencia de los cuerpos natura-
les conocida por el nombre de cohesión '. En su obra, que causó 
por cierto asombro entre los físicos, dice el célebre astrónomo: 
"Tampoco en los cuerpos sólidos las moléculas ponderables se 
hallan en contacto efectivo, sino que guardan todavía entre sí 
cierta distancia. Sigúese de esto que la cohesión estr iba sólo en 
la gran proximidad de las partículas. En cuanto á aquel vinculo, 
no puede consistir en fuerzas abstractas que obren á lo lejos, sino 
es efecto de la intervención de un medio. La causa de las atrac-

1 Obra citada, lab. 4, cap. III . 



d o n e s moleculares deberá buscarse en la rotación común de todo 
un torbellino que circunda la molécula dentro de ciertos límites. 
I.os límites extremos de las distancias dentro de las que una mo-
lécula permanece encerrada en la esfera de otra, dependerán de 
la energía de la fuerza motriz 3' de la presión del éter ambiente. 
La elasticidad ordinaria se funda en que los grupos de moléculas 
pueden abandonar su sitio hasta cierta amplitud sin salir de sus 
esferas; removida la causa del disturbio, pueden volver más ó 
menos exactamente á su antiguo lugar, merced á la influencia de 
las fuerzas á que están sujetas '.„ Parécenos que con tales ó pare-
cidas ficciones se puede acaso remitir á otra instancia el proble-
ma de la cohesión, pero eliminarla de ninguna manera. Pues 
cabe preguntar aún: -;De dónde viene á las últimas partículas 
indivisas del éter , la cohesión que las contiene interiormente? 
Si es preciso admitir una fuerza coercitiva dentro de las últimas 
partículas, -;por qué negarla á las moléculas? El movimiento, y 
nada más que el movimiento, no puede producir nada, sino disolu-
ción, como no lo tenga á raya una fuerza restr ict iva. 

Además parece que el estimado astrónomo no ve que sus tor-
bellinos y demás movimientos suponen forzosamente una presión 
ó impulso que no sea movimiento, sino que haga posible la propa-
gación y transmisión del movimiento. Nada objetamos á que se 
concíba la presión como movimiento ó velocidad virtual. En ARIS-
TÓTELES se encuentra ya algún pasa je que otro que recuerda se-
mejante teoría. ' E l principio de la velocidad virtual, dice LEWES, 
era seguramente conocido del Estagirita. Esto se ha negado: pero 
GALILEO mismo dice que lo ha hallado en ARISTÓTELES, refiriéndo-
se sin duda al lugar siguiente: "La misma fuerza tendrá tanto 
mayor peso cuanto á mayor distancia obre de su punto de apoyo, 
porque entonces describe un círculo mayor, y el peso que más 
se aleje del centro se moverá por mayor espacio '.„ 

Es evidente que esta corrección que hemos juzgado necesaria 
en nada altera el carác ter del sistema natural mecánico, y que 
por ella no es menos cierto que todos los fenómenos naturales 
presentan un lado mecánico á la ciencia empírica, y son reducti-
bles, por tanto, á movimiento ó un equivalente suyo. 

140. Si bien la unidad de las fuerzas naturales, en lo que tiene 
de cier ta para el físico, ha sido reconocida y enseñada en su prin-
cipio por la antigua filosofía, la ciencia moderna puede t eñe ra 
gloria el haberla demostrado por numerosos casos especiales, y 
haberla expuesto con laudable precisión. La doctrina peripatética 

t Obra citada, lib. 2, pig. 30I-30S. 
. LEWES, JriMUIis, Le'paig, 1863. p. " 0 . Cf. Los f i c S t a o s mcí*Uos de Aai5t4Tit.ES. 

fué más bien una ind icación general que la mecánica había de com-
pletar Debemos á las investigaciones diligentes de la edad pre-
sente el que tantas y tamañas lagunas hayan sido llenadas con 
profusión asombrosa de datos positivos. Mucho sigue, sin embar-
go, envuelto en tinieblas. •'Si se advierte, observa SECCHI, q u é 
número de hechos hubo que reunir y ordenar antes de que se pu-
dieran sacar las pocas conclusiones que hasta ahora hemos obteni-
do, es preciso extrañarse de la audacia, por no usar de calificación 
más dura, con que algunos pretenden decidir las cuestiones físi-
cas por teorías a priori; y esta misma reflexión debe alentar & 
los físicos á proseguir la fatigosa lucha que sostienen para indagar 
la verdad por el camino largo y escabroso del experimento. Los 
frutos que al paso recogen, y los más ricos aún que nos esperan , 
deben animarnos á omitir todas las.cspeculaciones y agua rda r lo s 
resultados de los ensayos . . 

Adherímonos á estas palabras en cuanto, naturalmente, sólo se 
entienda aquella verdad que es accesible á la observaciónsensitiva 
y á los ensayos de las ciencias empíricas. Mas elcélebre astrónomo 
no hubiera sido mal entendido por algunos si hubiese tenido ocasión 
de prevenir á sus lectores, no sólo de la audacia de ciertos metafí-
sicos, sino también del exclusivismo aún mucho más pernicioso de 
aquellos físicos que llevan ante su tribunal á toda la filosofía na-
tural, estableciendo, para facilitar la explicación de los hechos fí-
sicos mirados por su lado mecánico, unas hipótesis que extinguen 
toda la luz necesaria para la existencia de la psicología, é t ica, 
metafísica y religión, y hasta creyéndose con derecho á negar 
terminantemente todas las verdades inaccesibles á sus experi-
mentos y cálculos físicos. 

Nótese bien que hay más campos de observación que los pura-
mente mecánicos. Como quiera que esta verdad se ignore precisa-
mente por parte de la ciencia natural contemporánea, tal vez no 
sea del todo superfluo censurar, en cuantas ocasiones se ofrezcan, 
ese exclusivismo falso y preñado de peligros. 

1 •Kalium colpas agit nisi moveatur. co quod oporteat agens et páticos este simul, vcl facieas 

ct ¡actom; simul autem sunt, que in codcm loco sunt; locum autem non acquínl corpas nisi per 

motum.* (S. Thom. SUMM. c. GMF, I. a. c. 20.) 



§11 

La fuerza y su conservación. 

( 4 1 . Nuestro siglo suele contar entre sus más gloriosas con-
quistas el conocimiento de la unidad y correlación de las fuerzas 
naturales. Si bien es aún materia discutible si el tal descubrimien-
to sea de importancia esencial para una inteligencia profunda de 
la naturaleza, cierto es que ha contribuido mucho á esclarecer la 
relación recíproca de los hechos naturales, ha reducido á fórmu-
las más exactas la acción de la naturaleza, y ha facilitado podero-
samente la explotación de las fuerzas naturales para los fines 
terrenos de la existencia humana. 

Considérase la unidad de las fuerzas naturales aun desde otro 
punto de vista: como teoría mecánica de equivalencia. Con justi-
cia se nos tildaría de negligentes si no contemplásemos también 
por este lado aquel título glorioso de la ciencia natural moderna 
antes de t ra tar de la conciliación entre los resultados de la cien-
cia natural y la filosofía. 

No sólo "unidad de las fuerzas, , también "conservación é in-
destructibilidad de la fuerzá, son las f rases con que se pretende 
a turdir á los ignorantes. Ya que no pudimos exponer la teoría 
de la unidad sin mentar la conservación, vamos ahora á con-
siderar esta última. 

El doctor heilbronnense J . R . MAYER, á quien ya hubimos de 
mencionar, publicó en 1812 (en los Anales de química y farmacia, 
tomo 42) una disertación de unas ocho páginas intitulada: Obser-
vaciones sobre las fuer sos de la naturaleza inanimada, en la cual 
examinó con mayor precisión el axioma que el efecto debe ser 
igual á la causa, aplicándolo al calor y á la fuerza mecánica. MA-
YER dió á la antigua proposición filosófica: que el efecto debía ser 
igual á la fuerza, el sentido de que la fuerza se conserva en el 
efecto y sigue también en él siendo una causa, aunque de otra cla-
se; de manera que el efecto es á la vez fuerza. Concíbese, pues, la 
fuerza como una cosa que parece ora en ésta, ora en aquella for-
ma, unas veces como calor y otras como movimiento mecánico ó 
presión, pero que, siendo indestructible en su cantidad, es en el 
fondo siempre la misma. 

J A M E S P R E S C O T T J O U L E , d e M a n c h e s t e r , t i e n e e l m é r i t o d e h a b e r 

t raído el primero las pruebas precisas de las ideas de MAYER. Mo-
viendo ruedas de paletas en diferentes líquidos, frotando discos 
de metal unos con otros, y conduciendo agua por tubos capilares, 

calculo que en estos y otros casos semejantes cierta cantidad 
de movimiento mecánico produce siempre el mismo número de 
calorías. 

143 . Tratemos pr imero de estudiar la ley en punto á su impor-
tancia general, pero fijándonos en algunos pormenores intere-
santes. 

Habíase advert ido de antiguo que, al chocar cuerpos elásticos, 
el movimiento (fuerza viva ó energía cinética) con que botan el 
uno sobre el otro queda restablecido por la reacción de las masas. 
Observamos ya en esta experiencia la noción de la conservación 
de la tuerza en oposición á su aparente destrucción, tal como al-
gún físico había creído observarla en el choque de cuerpos no 
elásticos. Recientemente se ha observado que la colisión de cuer-
pos rígidos desarrolla calor, cuya cantidad corresponde exacta-
mente á la intensidad del movimiento paralizado. 

Cuando una bala da con velocidad rapidísima contra una cora-
za de metal, se engendra tal calor que el metal empieza á fundir-
se. El movimiento, súbitamente paralizado por el choque, se torna 
en calor. Por variadas experiencias se ha probado que el número 
de calorías de esta manera producidas, del mismo modo que el 
efecto mecánico, es proporcional al producto de la masa por el 
cuadrado de la velocidad. Si se duplica la masa que se lanza, du-
plícase también la cantidad de calor que se engendra; sí se dupli-
ca la velocidad, se cuadruplican las calorías. El movimiento mecá-
nico propiamente dicho, pues, se convierte en movimiento tér-
mico, variando el género del movimiento sin que varíe su canti-
dad. De esta manera se pretende haber calculado que si la Tier-
ra—que se mueve en su órbita con una velocidad de unas cuatro 
leguas por s e g u n d o - f u e s e de repente detenida en su car rera , se 
originaria una cantidad de calor suficiente para elevar la tempe-
ra tura de una esfera de plomo de las dimensiones de la t ierra 
á 3¡y.OOO° centígrados. 

Si se imprime á un cuerpo un movimiento rápido arrojándolo 
á lo alto con la mano, se efectúa también este acto tomándose una 
cantidad adecuada de movimiento de otro género de energía. Si 
se levantase el mismo cuerpo por una máquina de vapor, desapa-
recería una cantidad de calor equivalente al t rabajo que prestara . 

14» . ¿Pero, dónde estaba el movimiento que se manifiesta en 
un cuerpo que cae, y al l legar al suelo se trueca por calor, dónde 
estaba antes de que cayera el cuerpo? Esta pregunta nos obliga 
á volver á la atracción, fuerza que también aquí, donde se t ra ta 
de la ley de la conservación de todas las energías, parece or iginar 
s e n a s dificultades. Los físicos suelen exponer la materia del modo 
siguiente. 

TOMO I J -



Cuando dos cuerpos están separados, manifiestan c ie r ta ten-
, T a i m a r s e el uno al otro. Un kilogramo que cae al 

u T d e s u T a t t u r a de quince pies, llega á la t ie r ra con una 
suelo Uesae un s e g u I l d o . S i quiero volver á elevar la 

p e o si quiero excusar este t rabajo puedo también arrojar la á lo 
ano con una velocidad de 9,8 metros. La cantidad del trabajo 
nrestado ó según se decía ant iguamente, el electo mecánico es 
E c o e n ambos casos, dependiendo únicamente de la masa que 
se ha de levantar v de la a l tura á que ha de ascender. S. se arre-
ase e ' c u e r p o con doble velocidad, ó sea con 19,6 metros, no llega-

r ía á doble sino á cuádruple al tura; pues la Física enseila que á 
dad de masas , el efecto mecánico crece como el cuadrado de 

fveTocidad, ó según es uso decir , que la medida del efecto mecá-
nico l e expresa por el producto medio de la masa multiplicada 
nnr el cuadrado de la velocidad. 

Volvemos, pues, á preguntar: ;En qué forma existía el mov-
miento descrito del cuerpo que cae, antes de que cayera í Con ^ 

m a n e r a sio-uiente. Mientras el cuerpo era impedido 
~ n r ^ n q u e é l y la t ierra aspiran á juntarse no 
podía manifes tarse sino por presión ó tracción. Esta fuerza d 
tensión no pres taba todavía t raba jo de movimiento, n, erai todavía 
fuer a cinética eficaz, pero era ya energía potencial, esto e , mo-
vimiento posible, y representaba, por u n « , ^ u n a p r o v e n t d e M -
bajo determinada. ¿Qué sucede, pues, cuando, soltado el cuerpo 
ha recorr ido va el primer metro de su caída? Entonces está ya gas-
a d a u n a p a n e de aquella energ ía virtual con que tendía á volve 

, , , t i e r r a . u cantidad de la tensión ha disminuido, pero la per 
di a ha sido reparada por una cantidad equivalente e fiierza 
motriz (energía cinética). Pues debemos recordar que si se entien 
Te poi energía cinética (actual ó dinámica) aquella aptitud expe-
dita par<Tel t r aba jo que masas movidas poseen á consecuencia 
s u movimiento continuado, con energía potencia se designa 
aquella capacidad para el t rabajo que aun no p n e d e o b r a r e n l a 
realidad; es decir , aqueUa que no puede todavía prestar traba 
jo como no se cumpla antes otra condición. 

1 « . Mas ;qué es en el fondo aquella energía potencial? RAN-
KINE, H E L M B O L T Z , JOI IN T V N D A L L y o t r o s e x p o n e n e l a s u n t o d e l 

modo siguiente: _ 
Supongamos que un cuerpo movible V sea atraído por otro 

fijo T. \ una distancia determinada la atracción tiene segura-
mente cierta intensidad, que puede medirse con m t a t a n W » 
muelle, y que á la mitad de la distancia será cuatro, ó uri tere o 
nueve, ó un cuarto dieciséis veces mayor. Podría medirse la 

atracción en todos los puntos determinando con la balanza el g ra -
do de tensión que sea preciso para re t raer á V de moverse hacia 
7. Simbolizando ahora la intensidad de las atracciones por líneas 
perpendiculares á la línea de unión TV, y suponiendo que V se 
halla á distancia muy-grande de T, la atracción se rá naturalmen-
te muy débil, y por lo tanto muy breve la línea perpendicular. Si 
suponemos además levantadas en infinito número de puntos de la 
línea TV perpendiculares de longitud proporcional á la fuerza 
atract iva que á cada uno corresponda, obtenemos un número infi-
nito de perpendiculares, cuya altura va creciendo de punto en 
punto. Unidos entonces los extremos de estas perpendiculares, la 
línea de unión y la recta T V encerrarán una superficie plana cuya 
área expresará la suma de todas las perpendiculares posibles; es 
decir, la fuerza total que las diversas a tracciones particulares 
ejercen sobre F e n el momento de salir de su primera posición en 
dirección á T. Estas, pues, serían las tensiones. En el supuesto 
ahora de que Vse halle á una distancia que pueda l lamarse infi-
nita, las sumas de las tensiones que pueden obrar sobre V nega-
r í an á su máximum.'En cuanto empieza el movimiento, nace algo 
nuevo: á saber: fuerza viva, y cuanto más fuerza viva se desarro-
lla tantas más tensiones desaparecen. Al principiar el movimien-
to, la fuerza viva es un mínimum y la tensión un máximum; cuan-
do concluye junto á T, la fuerza viva está en su poder máximo, al 
paso que las tensiones son igual á cero. El principio de la conser-
vación de la fuerza no afirma otra cosa que la constancia délas 
sumas de las tensiones y de la fuerza viva '. TVNDALL cree que la 
adopción del término "energ ía , ha facilitado esencialmente la in-
teligencia de la cuestión, porque reúne en sí las nociones de la 
tensión y de la fuerza viva. L a energía es actual cuando los cuer-
pos ya se están movimiendo y de consiguiente poseen fuerza viva. 
Asi, por ejemplo, el torrente de agua de las ca tara tas del Niága-
r a posee, según el cálculo de Ampère, una energía actual de 
4.533.304 fuerzas de caballo, la cual ser ia capaz de mover todas 
las máquinas que en el orbe t rabajan. Cuerpos que no se hallan 
en movimiento actual pueden poseer por fricción ó impulso una 
tuerza de movimiento que se manifestaría en cuanto se removie-
sen todos los obstáculos que la paralizan. Veamos, por ejemplo, 
dice TVNDALL, la gravedad: un cuerpo que está en la superficie 
de la tierra no tiene energía, pues no tiene movimiento ni aptitud 
para él. Suspendido el mismo cuerpo á cierta altura sobre el sue-
lo, adquiere energía potencial, es decir , aptitud para el movimien-

' Seguimos en est. e.posieión í T r a i u u , en sn arríenlo sobre 1« ley fundamental de ta [ u . , „ 
en ta Folnizhlty Ral*,, t. III, p i t . , ¡ 9 . 



to. por más que no la e jerza por ahora; cuando cae, tiene energía 
actual. Un cuerpo lanzado á lo alto, gasta la energía actual de a 
proyección y acumula energía potencial. Añadamos otro ejemplo 
más- al que tenga la capacidad de levantar cien libras, si pone en 
disposición actual una fuerza suficiente para levantar 40 libras, 
su energía actual es igual á 40 libras, y su energía potencial son 
60 libras; cuando hace un esfuerzo para levantar 90 libras, su 
energía potencial ha bajado á 10 libras; cuando se presta para 
levantar 100 Ubras .es igual á cero. Un enfermo privado de sus 

fuerzas tiene una energía virtual insignificante. 
^s í pues sucede en toda la naturaleza. La suma de las luer-

zas vivas ó actuales v de las tensiones es constante, trocándose 
unas por otras sin que la suma total varíe. Cuando desaparece 
fuerza viva, nace la misma cantidad de tensión, y viceversa, una 
tensión que se consume,ó sea una provisión de t rabajo, es sustitui-
da por una cantidad igual de fuerza viva, ó sea trabajo etectuado. 
,,-ctas dos cantidades de t rabajo forman en todo el universo una 
suma constante de fuerza, siendo tan imposible que en la natura-
leza tensión ó movimiento nazca de nada, ó á nada se reduzca, 
como lo es que por procesos naturales se cree ó se aniqmle mate-
ria Todos los fenómenos del universo material consisten en ma-
nifestaciones al ternativas de la energía, ó dígase de la tensión y 
del movimiento. La fuerza , una vez existente en la totalidad de 
los cuerpos, es tan permanente como la materia universal; pero su 
„rigen primordial no puede explicarse, así como no puede expli-
carse el de la mater ia sino por un acto creador. 

Con lo dicho tenemos expuesta en sus razones esenciales 
la teoría mecánica de la equivalencia. A quien su idea pareciese 
desde luego despreciable por lo sencilla, se le debería recordar 
con razón el huevo de Colón. 

145. ;Qué hemos, pues, de pensar de la teoría propuesta: 
Nadie, p¿r cierto, de jará de reconocer que la ley de la conserva-
ción de la fuerza expresa hechos efectivos que tienen importancia 
incalculable para la explotación de las fuerzas naturales en los 
diferentes t rabajos mecánicos, y cuya transcendencia era hasta 
ahora poco menos que desconocida. La ciencia natural se ha hecho 
acreedora por este descubrimiento á la mayor grati tud. 

Sin embargo, el reconocimiento que debemos á la teoría no 
deberá ar redrarnos impidiéndonos examinar sin prevención su 
importancia, si la tiene, para la concepción filosófica de las cosas, 
y señalar las suposiciones arbitrarias, ó acaso erróneas, que en 
ella se hubieren ingerido. 

priinero.Ho alcanzamos á comprender por qué la distinción de 
energía potencial, ó sea cantidad de tensión, ó provisión potencial 

de trabajo, ó t rabajo acumulado ó posible, y de energía actual ó 
dinámica, ó cantidad de fuerzas vivas, ó trabajo prestado, distin-
ción establecida en el sentido que algunos físicos modernos le dan, 
haya de tener importancia extraordinaria para una inteligencia 
profunda de la naturaleza, es decir, del substratum de los fenóme-
nos naturales. No pretendemos con esta objeción formular la más 
leve censura contra la teoría misma. 

Antiguamente se entendía por fuerza viva (energía dinámica) 
la energía de que una masa movida, una bala disparada, una pie-
dra que cae, está dotada en virtud de su movimiento mismo; pero 
donde quiera que no se percibiese ó no se supusiera movimien-
to en los cuerpos, se hablaba de fuerza en reposo ó fuerza muerta. 
Por fuerza en reposo pasaban, por ejemplo, la gravedad de un 
martillo sostenido en alto; la atracción que la t ierra ejerCe sobre 
los objetos, cuales son casas, árboles y seres vivientes, que se 
hallan en su superficie; la tensión de vapores encerrados; la 
fuerza dilatante del calor y la muscular que aprieta ó levanta. 
.Más tarde caducó esta distinción, realmente con razón, aunque, 
según nos parece, por un argumento formalmente erróneo; de ma-
nera que algunas de las fuerzas que los antiguos creían estar en 
reposo, se agregan ahora á las vivas. Dijimos por un argumento 
erróneo; pues manteniendo la suposición de aquella distinción 
insostenible, á saber: la de que sólo el movimiento actual merecía 
el nombre de energía actual, creyóse poder probar la accicfll de 
movimiento efectivo en todos los fenómenos citados, opinión, 
según ya advertimos, á todas luces equivocada. En lugar de em-
plear el término "movimiento, creemos debía haberse hablado 
de acción en un concepto general , y se hubiera dado en el 
blanco. 

¿Acaso no se ejerce acción, ó bien trabajo en cierto sentido, 
por el golpe, la presión, el choque, la tensión y la dilatación? Si 
bien no podemos señalar movimiento en la tensión del vapor, 
tenemos precisamente una acción tal como si las part ículas del 
vapor dieran continuamente con g ran velocidad contra ias pare-
des de la caldera. Sería seguramente muy atrevido querer ver un 
movimiento efectivo en la presión muerta é ineficaz de una masa 
en reposo sobre su base ó sobre las paredes de su receptáculo; 
sin embargo, el efecto producido por ella no difiere del que resul-
taría del movimiento ejercido por sus partículas si diesen contra 
el sostén ó las paredes, aunque neutralizado por los movimientos 
opuestos de las partículas de esos obstáculos materiales. En todos 
estos casos nos las habernos con fuerzas activas que no puede 
decirse que no produzcan nada más que movimiento, pero sí que 
producen movimiento ó un equivalente suyo. 



De este modo se ha l legado ahora á tomar la noción de la fuer-
za en reposo ó tensión (llamada también energía potencial) en un 
sentido mucho más restiguido, designando por tal nombre sólo 
la aptitud de las masas para ser eficaces ó vivas cuando las cir-
cunstancias lo consientan. Si se separan, por ejemplo, el carbono 
V el oxígeno, tienen la energía potencial para volver á unirse, 
produciendo calor. Entendida así, nuestras minas de hulla por un 
lado y el carbono del a i re que respiramos, son un acopio inmenso 
de energía potencial. Si el cuerpo reposa en la superficie de la 
t ierra, no tiene energ ía alguna, no es un caudal de trabajo, porque 
no puede seguir cayendo. Pero cuando se cuelga el mismo cuerpo 
á cierta altura sobre el suelo, posee energía potencial, pues tiene 
la capacidad del movimiento, aun sin ejercerla . Un cuerpo arro-
jado á lo alto gasta la energía actual de la proyección, acumu-
lando energía potencial. Cuando ha alcanzado la mayor altura su 
energía actual está exhausta, y su energía potencial está en el 
máximum de su v igor . 

Sin embargo, aun á esta modificación de la teoría debemos re-
plicar que si la distinción establecida nos parece buena para el 
técnico, puesto que le habilita para no e r r a r el caudal de fuerza 
necesario para un t rabajo proyectado, no le concedemos la misma 
importancia para la inteligencia de la verdadera esencia de las 
cosas. Pues hablando científicamente, ¿no es la energía potencial 
qu<*llaman una fuerza tan real y viva como la que se distingue 
por el nombre de actual? Porque lo que más tarde parece como 
fuerza viva no lo es menos antes, aunque bajo otra denomina-
ción, sea como movimiento, sea como un equivalente del movi-
miento. 

Hay un punto obscuro también aquí en los fenómenos de atrac-
ción. Preguntaráse acaso: ¿Dónde está aquí el trabajo? ¿Acaso ha 
de ser la débil presión con que el cuerpo Kes atraído desde gran 
distancia por el T hacia T, la que después se convierte en el rá-
pido movimiento? Contestamos que no es la presión sólo, sino, á 
más de ella, el movimiento que, merced á la influencia de Vy T, 
existe en las partículas etéreas interpuestas entre ambos cuerpos. 
El que todas las cosas corpóreas se encuentren sin cesar en la ac-
tividad actual que en ellas observamos, proviene muy naturalmen-
te de que las condiciones de su actividad están siempre dadas. Por 
esta razón la antigua escuela, según observa KLEUTGEN, atribuía 
con ARISTÓTELES á todas las cosas naturales, sin eximir los elemen-
tos, no sólo acción en genera l , sino una acción nunca inte-
rrumpida '. Las cosas naturales forman de continuo su tipo cuan-

• PUMOfla anligua, nina. 7JT¡. 

titativo, sostienen la persistencia en su estado y comunican 
reguladamente de lo suyo á otras cosas. En la energía de inercia 
de todo cuerpo tenemos la cantidad más variable. Pues cuanto 
mayor es la influencia que el cuerpo recibe de afuera , tanto más 
movimiento debe producir para mantenerse en su situación dada; 
y cuanto más acrece esta energía de defensa, tanto más apto es el 
cuerpo para operar cambios en los demás. Esto es lo que nuestros 
físicos denominan "fuerza,,, la cual consiste en que el cuerpo es 
habilitado por influencias externas para producir á su vez nuevos 
y visibles efectos en torno suyo. Repetírnoslo pues: toda energía ó 
trabajo prestado en la naturaleza es actual ó efectivo; sólo con 
respecto á cier tas clases de efectos que por de pronto no se reali-
zan, pero que en circunstancias dadas pueden realizarse, l lámasela 
energía potencial ó provisión de fuerza. En el cuerpo que cae 
existe tan seguramente provisión para ejercer presión eventual, 
como el cuerpo en reposo está provisto de fuerza para desarrollar 
movimiento. 

El peso que descansa sobre una estaca que ha de hincarse en la 
t ierra tiene energía actual por la presión que e jerce , y puede lie" 
gaf á ser potencial para fijar la estaca en el suelo firme; para que 
sea disponible para esta acción determinada es preciso levantar 
el motor: entonces la actividad permanente de la gravedad puede 
adicionarse á una velocidad mayor, recibiendo la presión del peso 
que cae, convertida en energía actual, un poder suficiente para 
el efecto deseado. 

1141. Repetírnoslo una vez más: la distinción establecida re , 
cientemente entre provisión de t rabajo y fuerza viva está bien 
fundada en la realidad de las cosas; hacíase ya en la filosofía pe-
ripatética, donde se discernía el ímpetus (fuerza viva) y el tiisus 
ad motum (tracción ó presión); no es despreciable su utilidad para 
la mejor inteligencia de los fenómenos de la naturaleza, siendo de 
importancia singular cuando se considera la fuerza natural con 
atención á su aptitud para un efecto determinado, y la multiforme 
técnica de la industria y las ar tes hace bien en sacar todo el pro 
vecho posible de esa distinción; pero en orden á lo interior de la 
naturaleza, la ley de la conservación de la fuerza es guía menos 
experta. La filosofía de la Edad Media bien puede afirmarse que 
ahondaba más en esta misma materia cuando consagraba su aten 
ción á la diferencia de la capacidad de obrar en general—poten-
tía—ú fuerza todavía no empleada, y la acción—activitas—ó fuer 
za utilizada para algún efecto. Pues donde quiera que los pensa. 
dores de la escuela antigua notaban una actividad actual creían 
ser lógicamente forzosa una capacidad potencial, es decir, algo 
apto para obrar , para producir, pero aún no de suyo necesaria-



mente productivo. De esta suerte vemos en el interior de las cosas 
un ser dotado de capacidades. 

Mas he aquí un punto expuesto á los más violentos ataques des-
de que la corriente de la ciencia natural se desvió en actitud hostil 
de la Filosofía; aludimos á la doctrina de la posibilidad y realidad 
(potentia y acíus), puesta en lugar conspicuo en la escuela peri-
patética. Algunos, entre los que vemos á T . A . LANGE, tienen á la 
-posibilidad, á la "capacidad,, y en general á todo momento "po-
tencial11, por torpe confusión de cosas objetivas y subjetivas. "El 
error fundamental consiste en que el concepto de lo posible, de 

lo Suváueióv, que por su naturaleza es una suposición meramente 
subjetiva, se introduce en las cosas mismas "En la naturaleza 
que no conoce más que realidad, no hay lugar para la posibi-
lidad.. 

La refutación de semejantes objeciones ofrece ocasión opor-
tuna p a r a dilucidar aún más el concepto de la fuerza, que fué el 
que pensábamos esclarecer en este lugar. OTTO LIEBMANN ha 
tenido recientemente el valor de romper una lanza por el concep-
to de la 8úv«|in aristotélica. Dícese—éste es el extracto de la ar-
gumentación de un escritor á quien no se tildará de parcial—que 
el concepto de la Súwim y de lo ouvá;jsióv es el concepto falsamente 
objetivado de un efecto que, según nuestra experiencia y opinión, 
puede realizarse cuando á las condiciones principales dadas se 
agreguen todas las condiciones accidentales favorables, siendo 
una idea subjetiva no más. No es cierto esto. La Sú-.iut; es, al con-
trario, una tendencia inherente á las cosas mismas hacia una 
acción que, estando aún parada (como la tendencia que el muelle 
espiral tiene al movimiento, ó la tendencia al desarrollo en la se-
milla seca), se convert irá en un efecto en cuanto se cumplan las 
condiciones precisas, y que aun antes de su cumplimiento intenta 
actualizarse. Replícase: pues esa capacidad real no es ciertamen-
te un hecho observado, sino una hipótesis interpretativa, y de 
consiguiente, bien ponderada, nada más que una idea nuestra de 
semejante capacidad: en resolución, una idea subjetiva. Tam-
poco es cierto esto. Inercia, masa, densidad y otros atributos fun-
damentales de lo existente en el espacio, de cuya aplicación obje-
tiva no hay ciencia natural imaginable, son en el mismo sentido 
conceptos puramente subjetivos; quien concede á estos concep-
tos aplicabilidad objetiva no tiene derecho á negársela á aquél. 
Aun podría objetarse lo siguiente: apélase al decantado ideal 
de las ciencias naturales para la resolución de todo suceso fisico 
en la mecánica pura de los átomos, y añádese que en cada mo-

! Geschiehtte des MatcriaHsmiis, I. pág. J64. 

mentó de la evolución natural de las cosas no existe sino una sola 
constelación real de los puntos atómicos, la cual, procediendo de 
otras constelaciones no menos efectivas, debe originar constela-
ciones igualmente reales; por tanto, cada una de las constela-
ciones es real, y no caben posibüidades de ninguna clase en la 
naturaleza. "Aquí, dice LIEBMANN, si no fuera indecoroso para el 
filósofo, se me acabaría la paciencia y contestaría: con la teoría 
atómica, que está compuesta nada más que de conceptos hipo-
téticos y productos subjetivos del cerebro, no se da un paso segu-
ro sin la noción de la 6ú-,jui; ' . , Por nuestra parte, no tenemos por 
qué seguir á LIEBMANN por ese camino. No le falta razón cuando 
afirma que el concepto dinámico figurará siempre en el inventario 
de las nociones físicas prel iminares como pieza imprescindible. 
En todas par tes notamos que la realización actual de un fenó-
meno natural , y las condiciones en que se verifica, no dependen, 
únicamente de las cualidades de una sola cosa, sino del mismo 
modo que la necesidad de toda acción en la naturaleza estriba en 
las relaciones mutuas de dos ó más cosas; así, el que la una haya 
de obrar de esta, y no de o t ra manera, está también en la natura-
leza de aquella otra cosa á la que esa acción se dirige; mídese ade-
más la intensidad de la influencia que cada una ejerce, parte por 
esa misma relación con el carác ter par t icular de su contrincante, 
parte por la distancia á que se encuentra de ella, y en fin, por con-
diciones del momento. Sin embargo, aunque de esta manera en 
todo ser no se da su operación actual hasta el instante mismo en 
que se ejerce, la ciencia se ve precisada á señalar á todas las cosas 
un poder determinado para obrar inherente á cada una de ellas. 
De manera análoga hablamos también de una facultad especial de 
nuestra alma para querer, odiar, aborrecer y anhelar , llamándola 
voluntad. No ignoramos que el amor y el odio no se hallan actual-
mente desde un principio en nuestro ánimo, donde esperen el ob-
jeto hacia el que se puedan enderezar, pues no nacen sino en el 
momento en que nuestro se r se pone en contacto con otro. Pero 
no por eso dudamos que la capacidad para querer y amar mora 
constante en nuestro interior, es decir, que en nuestra alma hay-
una potencia que, en mediando determinadas condiciones, pasa á 
la actualidad de aquellos sentimientos. El sabio naturalista coloca 
de la misma manera en el interior de los elementos corpóreos la 
capacidad que adquieren para obrar , en cuanto se cumplen aún 
ciertas otras condiciones, como fuerza ó Suva^c de acción determi-
nada; nosotros la concebimos como cualidad oculta ó tendencia 
hacia una acción determinada, que duerme inactiva hasta que el 
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cumplimiento de o t ras circunstancias la despierta ó mueve á ma-

nifestarse. 
Vemos, pues, cómo el antiguo concepto de la St»xi« nos permi-

te levantar una punta del velo que cubre la esencia inlerna de las 
cosas, haciéndola pa recer á nuestros ojos dotada de poder para 
acción fecunda y realidad cabal , mientras que la teoría moderna 
de energía potencial y actual permanece en la superficie. 

Esto es lo primero que tenemos que decir de la gran conquista 
cuyo valor venimos discutiendo. 

14J. Segundo-, la teor ía mecánica de la equivalencia expone 
á pensadores incautos á formar un concepto falso de la fuerza, 
dificultando esencialmente la comprensión de la naturaleza. 

JULIO ROBERTO MAYER habla como si viera en la fuerza un 
sujeto vagabundo que con var iar á guisa del camaleón, siguiese 
siendo el mismo sin temer la destrucción. "Para el sistema natural 
moderno, dice DÜHRING, el concepto de una fuerza natural como 
de una cantidad determinada, es una idea fundamental. Su con-
trario forma la ficción de causas de una producción inagotable de 
cantidades de acción finitas, siendo en realidad así que la fuerza 
misma, como la mater ia , existe en una cantidad finita, aunque 
puede cambiar la forma en que se presenta, v a r i a r l a acción y 
trasladarse de un punto á otro '.„ Así hay naturalistas que hablan 
de la conservación de la fuerza como si algo misterioso vaga-
se de un cuerpo á otro, fingiendo que el mismo algo que disfraza-
do de movimiento impulsó la bala se desenvuelve, al chocar con 
la coraza, para calentar la bala y la coraza, convertido por su 
mavor parte en calor. 

Contra estos asertos es preciso hacer constar que ni la expe-
riencia ni la observación los confirman, puesto que se satisface 
plenamente al hecho citado presuponiendo que el calor y el roza-
miento son cuanti tat ivamente equivalentes del movimiento ante-
rior, sin que.hayan de se r necesaria é individualmente idénticos. 
La fuerza de inercia de la bala había cobrado una energía gran-
de mediante la velocidad adquirida en el cañón, desarrollando 
mucho movimiento en poco tiempo; cuando da contra un obstáculo 
con su enorme velocidad, el resultado más natural sería una 
asimilación de los estados de movimiento en la dirección de la 
bala; pero como el objeto en que dió no puede seguir el rápido 
vuelo del proyecti l , ó al menos no con la misma velocidad, la 
acción debe adoptar otra forma, pareciendo en su mayor parte 
bajo la del calor. Pues ¿cómo hemos de figurarnos aquel algo 
que tiende á comunicarse? No es fácil que ocurra á nadie decla-

1 ¡/i¡ioria de tosprincipia de la mecánica, 2.* edic. Leipzig, 1877. pág, M i 

r a r lo por una substancia. Ser ía , pues, un accidente, esto es, un 
se r que por su propia naturaleza está destinado á existir en otros, 
y del que la escolástica decía con razón: Accidens de subjecto in 
subjectum migrare nequit. Pero, dícese, fuerza es movimiento: 
éste podrá emigrar con seguridad. Si se entiende esa emigración 
en sentido impropio, queriendo decir que en el segundo cuerpo 
nace un movimiento equivalente al del primero, nada puede obje 
tarsc á tal idea. Pero si se insiste en hacer pasar algo individual 
é idéntico siempre á sí mismo de un cuerpo á otro, bastará tener 
una idea medianamente clara de lo que es el movimiento para 
comprender lo inadmisible de tal afirmación ' . 

La ciencia debe rechazar decididamente semejantes fantasías. 
Entreguemos á los técnicos la transhumante " fuerza , con su aire 
voluble, pues en la ciencia no sirve más que para hacer el papel 
de una metáfora auxiliar. Está visto que esta corrección forzosa 
da un carácter totalmente distinto á la tantas veces probada con-
servación de la fuerza. El término empero de teoría de la equiva-
lencia, usado también en la Física, parece denotar la verdad de 
las cosas. Mas aún no hemos concluido. 

14«. Sabido es que, desde el tiempo de MEYER, los físicos sue-
len sustentar la ley de la conservación de la fuerza en una base 
metafísica. "De nada, nada viene, , dicen. Creemos que esta pe-
rentoria frase necesita también ser rectificada. 

Justa y cierta es esta proposición, como se la tome en el senti-
do de que ningún ser total procede absolutamente de nada . Pero 
hay cosas que nacen; por ejemplo, los diferentes animales. Con-
sideradas por su lado material, estas cosas no nacen ciertamente, 
sino que ya existen. Pero contempladas por su parte formal nacen 
ciertamente de nada á cada momento, exigiendo su nacimiento 
sólo aquella equivalencia ó fuerza que basta para producirlas, ó 
hablando más concretamente: el principio que determina á éste ó 
aquel animal á ser animal, no existía antes que el animal existie-

1 A titulo de rareza concedemos aquí un lugar á la opinión de COLDISO. Este autor deriva la in-

variabilidad cuantitativa de la íueraa de la inmutabilidad del ser divino. «Las fuetaas naturales son 

seres espirituales é inmateriales, de cuya presencia no tenemos más conocimiento que el que su do-

minio sobre la naturaleza nos revela, siendo, como tales, superiores á todas las cosas materiales. 

Abora, como ea evidente que 1a aabidurla que observamos y admiramos en la naturaleza, no se ma-

nifiesta sino por esas fuerzas, estas deben estar relacionadas con el poder espiritual, incorpóreo é 

intelectual que dirige el curso de la naturaleza. Si es asi. 00 pueden acr mortales ni perecederas, 
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ra, pues los animales de que desciende no tenían sino la fuerza de 
producirlo. Ksto es lo que sucede en todos los casos. El movimiento 
con que la t ie r ra es lanzada en su c a r r e r a en torno del sol no exis. 
tía aún ayer de r iguroso modo numérico, ó para hablar con los filó-
sofos, entitativo, habiendo existido en el movimiento de ayer sólo 
una equivalencia respecto del de hoy. Si no naciera en la naturale-
za nada que no hubiera ya existido antes en condiciones idénticas, 
habría que negar toda sucesión, toda mudanza real, la cual acon-
tece cuando si una cosa se ha de otra manera que antes, ó si pasa 
de un estado ó modo de ser á otro. Es preciso, por tanto, que en 
toda mudanza distingamos de lo que permanece y se transmite, 
aquellos dos estados ó modos de ser que se suceden. Los pensa-
dores sagaces de la antigüedad consideraban, al t ra tar de la mu-
danza, unas veces el sujeto con las determinaciones que pierde y 
recibe, por ejemplo, el agua f r ía y caliente, la gallina y el pollo, y 
otras consideraban sólo las determinaciones, por ejemplo, el calor 
y el frió, ó el principio vital del pollo. Xo afirmaban de éstas que 
fuesen cosas que naciesen de nada, pero sí estaban muy persuadi-
dos de que era a lgo real lo que en la materia nacía de nada. Según 
esto, en toda generación algo empieza á ser que antes no era. "La 
generación, dice con acierto el P, KLEUTGEN, es una transición del 
no ser al ser, aunque sólo del no-ser-eso que se engendra . . Engen-
drar al león quiere decir producirlo de algo que no es león, y no 
de lo que no es de ningún modo. Pero aquel modo determinante de 
ser que hace que esta mater ia sea ahora león, nace simplemente 
(confiebat) cuando el león nace (fiebat) no habiendo existido antes. 

Si bien, según acabamos de ver, el axioma de que de nada nada 
procede, se anuncia por MEYER y otros físicos con una genera-
lidad indeterminada que no le compete, la ley de la conservación 
de la fuerza es inconcusa, enunciando brevemente que en todos 
los fenómenos naturales se conservan y se permutan, no sólo la 
materia , sino también aquellos estados materiales que en el prin-
cipio del mundo fueron, como la materia , creados en una cantidad 
determinada. 

i j a . La cuar ta de las observaciones que nos permitimos hacer, 
se refiere á la supuesta novedad de esta célebre teoría. El punto 
de vista, ó mejor dicho, el haberlo bien considerado y explotado, 
es lo nuevo en ella; por lo cual no pensamos mermar en un ápice el 
merecimiento de los varones á cuyos nombres va unida la ley de 
la conservación de la fuerza. Pero el hecho mismo que tan nuevo 
parece, observado desde esc punto de vista recien descubierto, era 
en substancia y a conocido de los antiguos. La ciencia no ha teni-
do que esperar seguramente los decenios que acaban de transcu-
rr ir para reconocer, por ejemplo, que un cuerpo sumergido en el 

agua pierde tanto peso como la vasija y el agua juntas ganan; de 
modo que la eficacia de la gravedad no ha menguado nada, aun-
que el brazo que sostiene aún el cuerpo se siente descargado. En 
forma general , por cierto muy vaga, la ciencia sabía tiempo ha 
que las «fuerzas, de la naturaleza no desaparecen, sino que cam-
bian sólo la forma de su acción. Hasta el mundo profano de los 
iliteratos sabe desde hace miles de años que si el hombre toma 
poco alimento, esto es, si recibe poca fuerza, no se halla con apti-
tud para gas tar fuerza por medio de trabajo mecánico. 

Tocante á los sabios de la Edad Media, remitimos al lector á 
las indicaciones que hicimos arr iba. Los pensadores de la escuela 
antigua adoptaban en substancia la concepción, bastante exacta, 
de la fuerza actual en la naturaleza, tal como se la legó ARISTÓTE-
LES, aquel varón que dió cierto remate á los esfuerzos intelectuales 
de los antiguos griegos. Es preciso confesar que por este conducto 
se insinuaron bastantes e r ro res en la ciencia física de los siglos 
posteriores. Pero los grandes descubrimientos de l aEdad Moderna 
se ajustan tan perfectamente á las ideas fundamentales antiguas, 
que éstas parecen el plan ó la traza por la que los investigadores 
hubieran podido guiarse. Los antiguos no tenían conocimientos 
naturales tan detallados como la Edad Moderna tiene á gloria 
poseer. Entonces la misión principal de los sabios consistía en 
hacer al espíritu humano, en cuanto fuera posible, dueño de la 
ciencia de las verdades suprasensibles y sobrenaturales, tarea á 
cuyo lado debía parecer oficio accesorio la investigación curiosa 
de la naturaleza. Por esto tienen el mérito de haber reconocido 
bien los principios proíundos del mundo creado. 

Entre estos principios contamos todos los momentos esenciales 
que constituyen la ley de la conservación de la fuerza. 

15«. Ante todo los peripatéticos enseñaban, según ya vimos, 
que toda acción de las cosas naturales se realiza excitada y acom-
pañada por movimiento en el espacio, y aun que el movimiento es 
tan esencialmente necesario para la acción de los cuerpos como 
lo es para su naturaleza la extensión y continuidad 1. 

La-distinción entre potencialidad (potentia) y energía actual 
(aclivitas) era corriente entre ellos. No les era tampoco extraña la 
distinción entre la provisión de fuerza (nisus ad molum) y fuerza 
viva (ímpetus). 

Después también la idea capital de toda la teoría es genuina-
mente aristotélica. La idea de que la cantidad de fuerza que co-

1 Véase el comentario de Santo Tomar,, in libroi Physic., lib. 8. lect. 14: lAugmnUlioium 
omHlm praccidit alllratio, el onnim aittralionem praíctdil tnolui foiaiis; loci mutatio ta principia™ 
alttralier.il'. etc. 



opera en todos los fenómenos y es el fundamento de toda acción 
física debía ser, como la materia , exenta de aumento y disminu-
ción, se suscitó en la mente de R. MAYER, por pr imera vez, de la 
consideración metafísica de que la fuerza mecánica, así como cual-
quier otra cosa, no podía nacer de nada. La escuela antigua for-
muló esta misma idea, acaso algún tanto más correctamente, di-
ciendo que en la naturaleza el efecto debe ser proporcionado á la 
causa '. 

Recordemos aquí de paso que la antigua filosofía sostuvo siem-
pre una diferencia real entre la materia misma y las proporciones 
cuantitativas, considerando éstas , lo propio que el movimiento, 
como efectos de una fuerza, mientras que la materia había de per-
tenecer al sujeto del cual parte el impulso. Excusado es ponderar 
qué bien viene á concordar aquí otra vez la doctrina antigua con 
las enseñanzas de la física moderna. 

1 5 1 . En un período posterior habían caído en completo olvido 
y desprecio las doctrinas de los aristotélicos sobre la importancia 
del movimiento mecánico para la física y sobre la qualitas ucculta, 
el appelitus innatas y el Ímpetus. 

Grandes elogios merece , ciertamente, la ciencia natural moder-
na por haber explotado la parte mecánica de los fenómenos natu-
rales con tanta diligencia y tanto éxito. Mas se engañaría quien 
c reyese que había lanzado del fondo de la pistola, como dice 
HEGEL, esa grandiosa mecánica de la naturaleza. Su descubri-
miento debe más bien considerarse como fruto del desarrollo total 
de las indagaciones físicas modernas. 

Observamos ya que los peripatéticos distinguían entre el im-
pulsus y el nisus ad motum, ó bien entre el efecto originado por 
un pequeño choque y la mera presión. GALILEO se figuraba en el 
choque un cálculo de impulsos elementales, y designaba la pre-
sión como peso mor lo. 

LEIBNITZ llamaba fuerza viva á la que había entrado en acción, 
oponiéndole como fuerza muerta la presión ó tracción pura f. De 

* Los axiomas referentes a esta idea eran: «Eífectus gerit similitudinem suae causac; omne quod 
fit, fita sibi simili; omne agens in-endit assimilarc sibi passum; omne agensproducitsibi simiie; omne 
agens producit efícctum sibi proportiouatom: in nihiium nil poteat.reso!vi.» 

Allí donde Santo Tomás quiere demostrar que ningím ser natural puede producir nada de nada, 
dice; -Omne agens quod agit in quantum movetur. de uecessitate movet illud. in quod agit (íactam 
tnim et passum consequitnr dispositionem facientis et agentis, eo quod omoe agens agit sibi simile; 
unde, si agens non in eadem dispositione se babens agit, in qnantum per motum variatun oportet 
quod ctiam in paticnte et facto quaedam renovatio dispositionnm fia!, quod sine moto esse non po-
test). Omne autem corpas non movet nisi motum. Nihil igitur fit a corporis actione nisi per motum 
vel mutationem facti. Creado autem non est mutatio nec motos. Igitur nuilum Corpus potest ali-
qaid prodúcete creando«. {Sumra. r. gruí.. I. a. e. 20.) 

- El peso merlo y la fuerta muerta de LBISSIT* bajaron, poco después de la muerte de su autor, 
al sepulcro bien merecido del olvido. Asi como Ltinxirz engendraba las lineas de una acumulación 
infinita de puntos, asi quería desarrollar la fuerta viva de la reiteración infinita de lo que llamaba 

acuerdo con esta distinción establecida por LEIBNITZ entre fuerzas 
vivas y muertas, se designó como principio de la conservación de 
las fuerzas vivas la proposición de HUYCENS, que afirmaba la igual -
dad dé las ascensión de los cuerpos en estado estáticamente aso-
ciado ó en el libre hasta la altura de caída. Desde entonces la fuer-
za viva ha tenido car ta de naturaleza en el tecnicismo de la ciencia 
para expresar el producto medio de la masa por el cuadrado de la 

velocidad ^7"= Recientemente DCHRING ha recordado una 

vez más, qué cerca anduvo LEIBNITZ de la teoría de la equivalencia 
moderna. "Adoptando LEIBNITZ la descomposición galileana del 
golpe en un número infinito de impulsos elementales, y combinán-
dola con las leyes del golpe formuladas por HUYGENS y otros, lo-
gró fijar la idea general , no muy lejana, de que el desarrollo de 
la fuerza viva y el gasto de la fuerza act iva en el obstáculo son 
procesos concomitantes. De esto había de desprenderse para el 
golpe la consecuencia lógica: lo que las partes pequeñas absor-
ben no es perdido para el universo, aunque se resta de la fuerza 
total de los cuerpos que chocan 

De Newton se ha afirmado igualmente, y no sin razón, que 
tenía idea de la conservación de la fuerza 

En el siglo xvut DANIEL BERNOUILLI opinó que la naturaleza no 
sufría pérdida de fuerza, convirtiéndose la fuerza de movimiento 
que al parecer se pierde en formas de movimiento invisible. 

En nuestro siglo, la ley había sido formulada más ó menos cla-
ramente por varios autores, como PLÁCIDO HEINRICH (1812, en su 
obra La Fosforescencia de los cuerpos), F E D E R I C O M O H R (en la 
Revista física de Baumgürtner, en 1837) y otros. 

Con esto hemos dicho nuestro parecer sobre la teoría. Al per-
mitirnos rectificar incorrecciones accidentales en la concepción 
de! principio sublime y fecundo á q u e la ciencia moderna ha dado 
cuerpo y vida en la ley de la conservación de la fuerza, espe-
ramos haber salvado aun la apariencia de quererla censurar ó de-
t ractar . Hemos hecho lo que se consiente á la historia, la cual 
también consigna los yerros leves de los grandes hombres sin 
merecer por ello la nota de injuriosa. 

fuetea muerta, esto es, de una pluralidad infioita de relaciones estáticas, sin atenderá qué mal cuadra 
el nombre de fuerza muerta al elemento de fuerea viva, es decir, á la acción que, durando un elemento 
de tiempo, corresponde al producto de la cantidad de movimiento por la diferencial de la velocidad. 
Cuánto más correcto fué el término de los autiguos: nisus ad metumt 

1 Párrafo fioal del artículo recíen impreso: Essai dynaneique, etc. Edición de Pcrts-Gerhard, to-
mo VI, pág. 231. 

a En uno de los pasajes que á esta cuestión se refieren, dice NtwTos: *A emgressu et ccllisicnc 
eorporum nunquam mutabatur quantitas motui, qua ex summa motuum conipirar.tium et difieren-
lis ccntrariorum cottigebatur.» 



159. A menudo se p re tende que la ley de la conservación ha-
ya de valer sólo para el mundo inorgánico, y que se exima de ella 
todo lo orgánico. En par t icular se cree que la existencia de un 
alma inmortal en el hombre infringe el valor general de dicha ley. 
Opinase que si en el hombre un a lma inmaterial fuera el principio 
de la vida vegetat iva y psíquica, produciría continuamente movi-
miento ó fuerza, interviniendo sin cesar en los procesos naturales. 

Nosotros no par t ic ipamos de semejantes aprehensiones. Pues, 
según la doct r ina de la antigua filosofía, el alma no es un princi-
pio mecánico efectivo, sino un principio formal que, entregándose 
todo él al organismo, lo constituye en una sola substancia. Todo 
cuanto de fuerza susceptible de medición física,ó sea de movimien-
to, se parece en un organismo, no es de ningún modo producto de 
la acción del alma, sino tiene su causa en aquel organismo que 
no gasta por vía física sino lo que por la misma ha recibido. En 
cuanto á la vida vege ta t iva , no hay razón por qué pensar en la 
influencia de una fuerza superior que se despliegue en ella. Hasta 
algún filósofo moderno que dista mucho de los caminos por 
los cuales andaban los aristotélicos expresa el pensamiento, digno 
del maestro gr iego, que dijo ser suficiente que la acción del 
principio psíquico, sin ninguna fuerza adicional, se limite á de-
terminar la tendencia de la conversión de combinaciones dadas 
de fuerzas físicas en obras, respetando la ley de la conservación 
de la fuerza. "Esta acción, dice E. v. HARTMANN, por este respecto 
b i e n . s e atestigua tal vez por el hecho d e q u e la propensión de 
las leyes de la naturaleza inorgánica á la estabilidad (esto es. al 
establecimiento de situaciones duraderas) está paralizada en los 
vegetales, obteniéndose el resultado opuesto de la conversión de 
combinaciones es tab les en otras más movibles, en lo cual con-
siste la diferencia química de las combinaciones orgánicas é 
inorgánicas '.„ El principio vital in terviene sin duda; pero "la in-
tervención, según dice el mismo autor, no equivale aquí á poner 
fuera de vigor la acción de las leyes mecánicas, sino significa sólo 
la agregación ó el ingreso de otro factor que ha de cooperar en 
el proceso, dando, naturalmente, á su evolución otro rumbo que el 
que habría tenido si él no hubiera intervenido.. 

Juicios semejantes se encuentran emitidos por todos aquellos-
sabios modernos que hacen frente á la adaptación meramente me-
cánica de DARWIN y HAEKEL, admitiendo la existencia de un prin-
cipio evolutivo in terno ú otro momento teleológico. Todos estos 
escritores profesan la doctrina peripatética, por cuanto ponen 

1 íl'ahrheilund und Irrlnm im Darwiniínm. Error« >• verdades ea el darwinismo. Berlio, 187S 

Páj-IR-

la esencia de las cosas más bien en un principio lormal que en el 
mecanismo de suyo subordinado. I .a "forma,, entendida como 
ARISTÓTELES la entendía, no puede jamás empecer la conservación 
de la fuerza sino por otra razón: por la de pertenecer á un orden 
de cosas enteramente distinto. Has ta ahora hemos hablado de la 
vida vegetal . L a s funciones psíquicas deben juzgarse de manera 
análoga. Toda acción física de que dependen esas funciones, bien 
sirva para disponer el órgano respectivo al acto de la percepción, 
bien sean el apoyo material del acto mismo, cae bajo el dominio de 
la conservación de la fuerza. El principio formal de la vida tiene 
también sus peculiares fuerzas productivas; pero lo que ellas pro-
ducen sobrepuja á todo lo que es físico y químico, de igual modo 
que la belleza de un cuadro transciende á los colores naturales, 
al pincel y al lienzo. 

Í 5 3 . Podemos, pues, considerar la ley de la conservación de 
la fuerza como verdadera , sin ninguna excepción. Las adverten-
cias que hemos hecho en disfavor suyo dejan intacta su esencia. 

Sin duda los físicos están en su derecho cuando afirman en su 
lenguaje: la suma de las fuerzas y tensiones, una vez existentes 
en la totalidad de los cuerpos, es constante, siendo tan invariable 
la energía del mundo como la masa de la materia. 

No comienza el error sino allí donde los naturalistas hacen pa-
sar su sistema tísico por explicación filosófica, esto es, cabal y sa-
tisfactoria en todos respectos. Debemos asentir á DCHRING cuan-
do dice: "Muy deficiente es la idea de un proceso físico si todo lo 
que de él se sabe es que para su realización sirvió cierta cantidad 
de mater ia . Algo más se sabrá ya cuando se conozca la potencia 
mecánica necesar ia para producir las mudanzas que aquel proce-
so representa. Mas aun entonces no se habrá reconocido la multi-
plicidad de las formas, sino sólo el material de donde éstas han 
sido sacadas. Sigúese, pues, que la colosal amplificación del sis-
tema mecánico, que es consecuencia natural del nuevo modo de 
contemplar las fuerzas de todas clases, no debe interpretarse de 
modo que se diga que todo saber exacto de los procesos naturales 
emane de la mecánica pura '.„ 

Hallamos confesiones parecidas en las obras de muchos sabios 
de nota. Terminemos con estas palabras de TYNDALL: "Nada sabe-
mos de la cualidad interna que habilita al cuerpo para a t rae r mate-
ria; nada establece la ley de la conservación de la fuerza respecto 
de esta propiedad, pues acepta los hechos de la atracción tales 
como son, y confirma sólo la constancia de la cantidad de trabajo. 
Esta puede consistir en la forma de movimiento ó en la de fuerza 

' Hiilnria de lo5 principios de la Mecánica, pág. <3;. 
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ene obra 4 cierta distancia; aquél es energía dinámica ésta ener-
nnVenciU- la lev de la conservación de la fuerza establece la 

constaiicia de la suma de ambas. I-a transformabilidad de las fuer-
zas namra l e s consiste únicamente en transformaciones de la ener-
v a potencial en dinámica y de la dinámica en potencial, procesos 
que se verifican de continuo. En ningún otro sentido la transtor-
mabilidad de la fuerza tiene actualmente significación científica ... 

iSr;, pás- JOS- CAPÍTULO Til 

L a ley y s u n e c e s i d a d . 

§ 1 

C o n c e p t o y c o n s t a n c i a t l e l a l e y . 

Aber ¡ni stillen Gemach entwirft bcdeutcnde Zirbel 
Sinnead dcr Weise: 
I-'olgt djieh die Lüfte dcm Kians. folgt duteh den Aethec d ™ StraU. 
Surh: daa vertrautc Getet» in des Zufall* grauscnden Wnndeta. 
Sucht den ruhendcn Pol in der Eracheioungcn Flucht t. 

(SCUILLER.) 

Í54. Así el poeta. Quien quiera que haya meditado sobre algún 
género de hechos naturales , se habrá remontado á la noción de 
leyes á que la naturaleza le parecía sujetarse. A la materia - y á la 
fuena se ag rega la ley. La ciencia natural tiene por misión espe-
cial la investigación de aquellos vínculos singulares que, cual bra-
zos insensibles de hierro, sujetan haces más ó menos vastos de fe-
nómenos. Los medios principales para este interesante estudio son 
la observación, la experiencia y la inducción. Cuanto más extenso 
es el horizonte que la vista domina; cuanto más generales son las 
propiedades de las cosas en que se fija, tanto más universales y 
comprensivas son las leyes que se ofrecen al espíritu indagador, 
y tanta menos observación y experiencia se requiere para estable-
cer la ley con la amplitud que corresponde. El carácter más com-
prensivo es propio de las leyes mecánicas, que al mismo tiempo 
son las más sencillas. La Física deriva las leyes comúnmente de 
pocos hechos, aun cuando determinan la evolución de los fenóme-

nld'o ¡ ¡ T i ! ! ! ? , i l " c i ° " , ! ' - " s , 0 d ¡ 0 " b ¡ 0 meditabundo importante* circuios; si-ue ai 

cuerpo, sino en el de malo,a sogunda. o cuerpo ya conatiiuido. (Xola di los lrad.1. 
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nos en una esfera más amplia. ¡Qué pocas leyes y 
gcn las vastas esferas de la luz, del sonido y de la electricidad! hn 
ta Química disminuye mucho el número de las leyes generales, y 
su lugar lo ocupan una multitud de leyes especia es reducidas á 
estrecho círculo. Todo el saber químico, dice el ¿ r e c t o r de la 
Revista Central de Química, R- ARENDT, se compone de gran nu-
mero de hechos aislados, y las leyes que de ellos se desprenden 
tienen casi siempre muy escasa aplicación. Por esto hay siempre 
que recurrir nuevamente al ensayo si se quiere aplicar una lej re-
cien descubierta á otros casos para ver si. en efecto, su valor se 
extiende también á ellos. Cuando, por ejemplo, se eleva la tempe-
ratura de los cristales de algunas sales conocidas, como sosa, sal 
de Glauber, veso, se parece agua que estaba contenida en los cris-
tales v cuv,; evasión des t ruye la forma del cristal al paso que los 
cuerpos vuelven á cristalizar cuando se les devuelve el agua. De 
este fenómeno podría deducirse fácilmente esta ley: todos os 
cristales contienen agua . Pero los ensayos hechos con otras sales 
cristalinas, como sal común ó salitre, prueban que estas carecen 
de acrua. La ilación inductiva fué, pues, injustificada, y la ley re-
sulta falsa. Cuando se disuelve sosa, sal de Glauber ó sali tre en el 
agua, se siente frío, lo cual induce á creer que al S o l v e r s e una 
sil siempre ba ja su tempera tura . Pero luego resulta que la disolu-
ción de potasio desarrol la calor, y ya no cabe generalizar la ob-
servación anterior. P o r ensayos ulteriores con sosa ardiente se 
verá que aun en ésta queda libre calor; y si se coteja una sene 
mayor de hechos análogos, se podrá formular la ley en cuestión 
de este modo: la temperatura de las soluciones de sales que no 
admiten agua, desciende, y en aquellas que se asocian con e 
l ^ l sube Sabiendo, además, que el hielo se liquida cuando su 
temperatura sube, y aun se evapora cuando alcanza cierto nume-
ro de - r a d o s de calor , podría inferirse de ta observación de que 
con el azufre sucede lo mismo la conclusión de que todos los cuer-
pos sólidos deben fundirse antes de convertirse en vapor Hagase 
lue-o la prueba con sal amoniaco y otras sales, y se verá que el 
paso por el estado líquido no siempre es necesario, y que la ra-
sión depende seguramente de otras condiciones. Tampoco, pues, 
podría justificarse 1a generalización en este caso. Otro ejemplo. 
S i s e hace absorber ácido carbónico ó amoniático por agua, ei 
peso específico del líquido aumenta. La teoría general que de 
esta experiencia podría deducirse, que el peso específico del agua 
aumenta cuando absorbe gases, queda refutada si se repite el 
ensayo con gas amoniaco, pues éste disminuye el peso del agua 
que lo absorbe. Casos semejantes, dice ARENDT, se dan con tanta 
frecuencia en 1a Química, que muy pocas veces una observación 

suelta se puede ampliar sin comprobarla por nuevas experiencias. 
Lo mismo que de las cosas inorgánicas, puede decirse de tas for-
maciones orgánicas. 

l iemos aducido varios ejemplos, no tanto para mostrar de qué 
manera se procede por el camino de ta observación, experiencia 
é inducción al establecimiento de tas leyes naturales—lo cual sería 
oficio de 1a lógica y de la inductiva en particular—sino más bien 
para enseñar cuán estrechos son los tazos que unen tas leyes na-
turales con 1a esencia peculiar de tas cosas. Tap íntima es esta re-
lación entre la ley y el ser específico, que algunos han incurrido 
en el error de identificar ta esencia de tas cosas con 1a ley. 

145 . Así como muchos naturalistas especulativos han llegado 
á reducir á fuerza toda la substancia corpórea , no han faltado sa-
bios que encerrasen en ta ley la substancia y la fuerza juntas. TEO-
DORO FECUNER, que discierne el concepto de la fuerza de su masa 
ó cantidad (entendiendo por ésta la intensidad del efecto produ-
cido), hace consistir el concepto de la fuerza en ta ley. "Fuerza, 
dice, es en la Física solamente un término auxiliar para expresar 
tas leyes del equilibrio ó del movimiento. Hablamos de las leyes 
de la fuerza; pero mirándolas bien cerca , no son sino leyes del 
equilibrio y del movimiento, que rigen donde quiera que materia 
esté enfrente de mater ia . Quien dice: el sol y 1a t ierra ejercen una 
mutua fuerza atractiva, no dice otra cosa sino que el sol y 1a t ierra, 
opuestos, se aproximan con regularidad. Objétase que debe haber 
una causa para esa aproximación, y que 1a tal causa se llama fuer-
za. Pero esta causa es en el concepto físico 1a ley misma, pues rige 
la ley que, dadas ciertas relaciones de 1a coexistencia de la mate-
ria, resultan cier tas otras... Por consiguiente, en vez de decir que 
la fuerza física tiene su asiento en los cuerpos y obra desde uno 
de ellos hacia el otro; en vez de afirmar que puede se r latente en 
uno para obrar sólo en presencia de otro; en vez de decir que ta 
fuerza constituye ta materia , debemos afirmar que todo cuanto se 
diga de ella se reduce al cumplimiento de una ley omnipresente, 
ante ta cual no hay distancia ni proximidad, aunque esa ley haga 
depender todo cambio de distancia y proximidad de tas relaciones 
actuales de lo lejano y cercano, enlazando así lo próximo y lo re-
moto, el porvenir y el pasado. Si la fuerza tiene asiento, lo tiene 
en la ley; la ley tiene fuerza legal, pues lo que ella enuncia se 
realiza... L a parte con que todo cuerpo, y aun todo elemento de un 
cuerpo, contribuye al cumplimiento de la ley, puede, sí, discernir-
se lógicamente de la ley, que abarca todas las mater ias , todos los 
tiempos y todos los espacios, y referirse á los cuerpos como si fue-
ra una fuerza residente en ellos; pero entonces no denota más que 
una sujeción especial de lo corpóreo á la ley genera l , y nada que 



sea constante en los cuerpos y que por si mismo les convenga, ni 
menos aún que constituya su esencia ' .„ 

Al lector discreto no le hab rá chocado lo largo de esta cita. 
Las palabras de FECHNER esp resan en substancia el concepto de 
la ley tal como desde NEWTON se entiende y se usa de hecho en la 
Física, Parécenos bastante t ranscendental la cuestión para que 
oigamos también la opinión que otro sabio reputado tiene de ella. 

Según HEMHOLTZ, la ley misma se nos presenta como poder 
objetivo, y por tanto es llamada fuerza. "Objetivamos,por ejemplo, 
la ley de la refracción de la luz, l lamándola fuerza refringente de 
las substancias diáfanas, y apell idamos la lev de las afinidades quí-
micas fuerza de afinidad de los diferentes elementos. Del mismo 
modo hablamos de una fuerza de contacto eléctrico de los metales, 
de adhesión, capilaridad y de o t ras fuerzas, en cuyos nombres 
todos están objetivadas las leyes correspondientes. Pero la forma 
más pura que de esta manera obtenemos de la expresión de la 
tuerza, cual es la de la fuerza mecánica, muestra con singular cla-
r idad que la fuerza es sólo la ley de los electos objetivada. La 
fuerza dada por la presencia de tales y ta les cuerpos es igual á 
la aceleración de la masa sobre que obra, multiplicada por esta 
masa. El sentido efectivo de esta igualdad es el expresado por esta 
ley: si hay tales masas y no otras, se verifica tal aceleración de sus 
diversos puntos. Este sentido efectivo puede compararse y com-
probarse con los hechos. El concepto abstracto de la luerza que 
intercalamos en el raciocinio, añade solamente que la tal ley no es 
invención abstracta, sino ley forzosa de los fenómenos®., 

156. La ciencia natural establece, pues, el postulado de la ley. 
Pues bien; estamos conformes. Mas no queremos que se nos prive 
del derecho de examinar en qué sentido la indicada concepción de 
la ley se apoya en la realidad, y en qué otro tenemos que conside-
rar en ella razones subjetivas. 

Al hablar de la tuerza, tuvimos ya ocasión de indicar que .a 
confusión entre fuerza y ley e r a inadmisible. Ante todo, no se des-
poje la palabra de sus legít imas acepciones. La fuerza es un prin-
cipio efectivo, una causa eficiente é instrumental, esto es, una 
causa por la cual algo se efectúa ó ejecuta. ¿Y la ley? En ningún 
caso se designa por esta pa labra una causa eficiente. Xo pocas 
veces denota la constancia y uniformidad con que la causa en-
ciente produce los fenómenos. L a ley es aquello que muchos cuer-
pos muestran tener común respecto de una propiedad Asi se 

t 7«.lia atómica, pág. lai. 
Í Conferencias c:ent¡fico.populares. II cuad., pítg. 190. 
3 GRA"ah-OTío, Manual ¡te Química, edic., Brahuuberg, 1, pág. 2. 

dice que es una ley, que el calor dilata los cuerpos en circunstan-
cias ordinarias; que la electricidad es propagada por unos cuer-
pos bien, y mal por otros; que electricidades de nombre igual se 
repelen; que el oxigeno, pero no el ázoe, ent ra con metales puros 
inmediatamente en combinaciones químicas; que en todas las 
reacciones químicas queda libre calor; que todas las par tes ver-
des de las plantas descomponen el ácido carbónico á la luz del 
sol; que entre dos miembros sucesivos de la serie progresiva de 
los números que corresponden á las vibraciones de los colores 
principales, hay una diferencia cada vez de cuarenta y ocho mi-
llones y medio, al paso que la eufonía de las series de tonos mu-
sicales no depende de la diferencia del número de vibraciones de 
miembros consecutivos, sino de sus cocientes, y por tanto, que los 
números de vibraciones de la escala de colores constituyen una 
serie aritmética, y los de la escala musical forman una serie geo-
métrica; que los planetas describen órbitas elípticas a l rededor 
del sol; que los cuerpos se atraen con una fuerza directamen-
te proporcional á sus masas, é inversamente proporcional á los 
cuadrados de sus distancias, etc . , etc. Todas estas proposicio-
nes son "leyes,, y en todas ellas la ley no expresa más que el 
concepto genera l bajo el cual puede comprenderse una porción 
de procesos naturales que de la misma manera se inician, se 
desarrollan y terminan. Podemos, en fin, decir con las palabras 
de II. BUFF: "Llámase ley de un fenómeno toda expresión que en 
forma las más veces sencilla (tal vez matemática) hace resaltar 
las relaciones de dependencia de un fenómeno natural, fijando 
el orden constante de su evolución, progreso y resultado '.„ 

Hay todavía otra clase de leyes naturales que, por designar 
más bien el determinado y constante modo de obrar -del autor 
de la naturaleza que el de esta misma, ocupan más al filósofo que 
al naturalista. Es tas son las leyes llamadas cósmicas, y en t re 
ellas figura la ley de la continuidad que Leibnitz extrajo del polvo 
escolástico: Natura non facit sattusTambién en este sentido la 
palabra ley significa una constancia que está en la superficie 

1 Krajt nnd Staff vomphysikaliscb.cn Stnndpunkt ¡Fuerza y malcría sala fisica). Giessen, iSS?, 
pág. !3. 

1 En el opúsculo Dedivínis nomínibus, cap. IX, se dice: «Suprcmum ioferioris natura: aitingitiu-
fimam saperioris.» Entre los peripatéticos hallamos muchas otras leyes cósmicas, p. e.: 'Natura aq 
imperfectioribus ad períecliora progreditur. opera natura scraper fiunt eodem modo; natura nihil 
iacit irnstra; natura compendio studet, nec facit per plura, qu¡e per pauciora fieri possunt; natura 
est sui conservatrix et propagato*; natura operum suorum perer.nitatem procurai, quam in specie 
saliera assequilur, natura provida in necessariis non deficit nec excedit in superfluis; natura neces-
silalem venustad priefert; natura ad unicum agendi raodnm detcrminata non est; natura studet 
distinctioni; natura diverso gaudet; natura agit ad opulentiam, non ad paupertatem; natura ludit 
in individui*, etc.,- siendo éstas sólo algunas de las leyes que muy à menado se mencionaban en la 
filosofia arisloiélica. 



misma de la naturaleza. No hablamos aquí de esta clase de leyes, 
porque, según indicamos, lijan, no tanto normas de la acción de la 
naturaleza, como aquellas otras que determinan la harmonía de 
todas sus manifestaciones. 

159. Mas puede darse á la palabra ley un significado más pro-
fundo, designando con ella, no la constancia que se manifiesta en 
la aparición de determinados fenómenos, sino la causa interna 
de esta misma constancia, el principio determinante, la causa 
porque la ejecución se verifica de esta y no de otra manera. La 
lev da preceptos, según se expresa FECHNER. Pero aun así, ley y 
fuerza no son nociones congruentes, sino la ley r ige á la fuerza. 
La fuerza es—y pase lo vu lgar de la comparación — el agente de 
orden público al servicio de la ley. No es éste el lugar oportuno 
para examinar si tal vez alfin no sea la misma cosa la que pr imero 
como ley da preceptos, y luego condesciende á ejecutarlos por sí 
misma—cuestión que aun en la escuela filosófica ha habido quien 
lo afirmó:—aquí lo que nos importa es hacer constar que la reali-
dad nos ofrece razones sólidas para discernir la ley de la fuerza y 
mantener la distinción de suer te que subordinemos la fuerza á 
la ley. 

» 5 8 . ¿Qué cosa es, pues, la ley? ¿Qué realidad corresponde á 
la idea que está en mi mente cuando digo "lev,? ¿Es acaso un au-
r iga omnipresente que guía todas las cosas con riendas misterio-
sas. ó está en las cosas mismas? O con otras palabras: ¿hemos de 
buscar la ley f u e r a ó dentro de las diferentes cosas naturales? 

Desde NEWTON no han escaseado sabios que veían en la ley una 
gobernadora universal fuera de los diferentes cuerpos. Ellos se 
vieron, naturalmente, precisados á concebir el sublime principio 
de la legalidad física como substancia peculiar á la cual la mul-
titud de cosas na tura les se supedita servil, inclinándose al fin á 
confundir la ley con la causa primordial de todas las cosas, de 
que proviene toda la vida del universo, según FECHNER lo hizo, 
entre otros. 

Mas no es preciso forzar á los sabios en quienes pensamos á 
tan preciso extremo como el de confundir la substancia divina 
con el barro del mundo; pues basta para refutarlos que los invite-
mos á usar de sus sentidos y contemplar las cosas tales como son 
y obran, y de seguro no se resistirán á reconocer que la ley no está 
fuera, sino dentro de las cosas mismas. No asentimos á LIEBMAN ' 
cuando admite la posibilidad de que las leyes que rigen en toda 
la esfera de los fenómenos naturales emanan directamente de un 
poder universal que imponga á todo, y doquiera con omnipotencia 

' Gcdanim und Tkalwhen (Ideas >• hechos), coad. I, pág. 117. 

irresistible, los mandatos que él mismo dió. La observación im 
parcial de los hechos debe convencerle de que está en el error , 
como lo evidencian los ejemplos mismos á que se refiere. 

Si una gota de agua ó azogue, ó bien un planeta que, despren-
dido del globo primitivo de gas se lanza al espacio, adopta en se-
guida la forma esférica; si las vesículas líquidas del vapor de agua, 
entrando de repente en una corriente de a i re frío, cristalizan al 
instante en las estrellas de seis rayos que admiramos en los copos 
de nieve; si la simiente oculta en el seno de la madre t ierra en-
vía, buscando alimento, hacia abajo las fibras que formarán su 
raíz, y anhelante de luz rompe con la tierna corona de sus prime-
r a s hojuelas la capa de t ierra que le daba abrigo; si el embrión 
elabora los órganos que ha de necesitar en otras condiciones de 
vida; si el escarabajo ó la tortuga depositan sus huevos con pru-
dente cuidado en el lugar más conveniente para la nutrición y el 
crecimiento de los nuevos seres que han de salir de ellos, eviden-
te es que todo esto proviene de las tendencias de atracción, cris-
talización, organización y vida de las substancias individuales en 
que estos fenómenos sorprendentes se parecen; pues de éstas de-
penden todos ellos, de igual modo que, en general, los efectos de-
penden de sus causas. 

Dícennos que la ley es la causa por qué el sol y la t ierra opues-
tos se aproximan. Mas ¿no está esa causa impelente en el sol y la 
t ierra mismos? ¿No nos dicen los físicos mismos que lo que todo 
cuerpo obra según la ley se ajusta estrechamente á su individua-
lidad y á su situación respecto de otros cuerpos? La individuali-
dad, pues, de los cuerpos en sus condiciones concretas es la causa 
de su modo normal de obrar . En todo respecto, la ley parece ema-
nar de los cuerpos mismos. Es un principio acatado desde anti-
guo por todas las ciencias, que las cosas en que los fenómenos 
parecen deben considerarse como las causas de éstos, mientras 
no sur jan indicios forzosos de que están en otra p ar te . En el caso 
propuesto no hay ni un vestigio de semejante indicio; al contrario, 
habría que c rea r por ar te mágica otro At las que soportase la l ey 
en sus hombros. 

Luego las leyes no están fuera, sino dentro de los cuerpos. 
Cuando se cita una ley á la que están sujetos muchos se res natu-
rales, lo que se quiere decir es que convienen en sus propiedades, 
y que la ley rige en cada uno como poder que lo informa y deter-
mina y regula sus movimientos. Asi se dice bien que por la misma 
ley toman la forma de globo una lágrima y un planeta, y que á 
una misma ley obedecen la manzana que cae del árbol y el saté-
lite que acompaña á la estrella fija más remota. Pero esta misma 
ley no es más que un ser abstracto que vive sólo en nuestro pen-



Sarniento, un conceptas universalis dentro de nuestra razón, el 
cual tiene, por fundamento real el mundo objetivo de los fenóme-
nos especiales. Pronto veremos de qué manera la filosofía de 
Aristóteles consideraba las cosas mismas como depositarías de 
las leyes naturales. 

No por lo que acabamos de exponer hemos negar que para 
la realización de muchos hechos normales en la naturaleza con-
curren, á más de las cualidades propias de las cosas, cier tas rela-
ciones que no están desde luego dadas con aquellas propieda-
des individuales. Así, por ejemplo, la salida regular y cuotidiana 
del astro que alumbra el día no depende solamente de las leyes 
de la atracción y de la inercia, sino el hecho de que las leyes refe-
ridas realicen estos y no otros movimientos es consecuencia dé 
determinados sistemas mecánicos que, sea de la manera que 
fuere, hubieron de ser primit ivamente impresos al universo. lisos 
sistemas e ran necesar ios si este orden había de resultar, ó bien 
puede decirse que las cosas estaban determinadas para ejecutar 
este género de movimiento, sin que esté probado que hayan debido 

• resultar única y simplemente de la naturaleza de las diferentes 
cosas, pues éstas podrían haber sido dispuestas entre sí muy de 
otra manera. 

i.»». No queremos tampoco pecar de injustos. Aquellos sabios 
que en nuestro sentir tienen, como los panteístas, á Dios por el 
Atlas universal de las leyes naturales, llegan a frisar con su error 
en una verdad que de. buen grado vamos á poner de relieve para 
ilustrar por todos sus lados el concepto de la ley; pues bastará que 
repitamos con pocas palabras lo que los pensadores antiguos han 
enseñado sobre esta mater ia . 

En general , la palabra ley, según queda dicho, expresa me-
dida, dirección ó regla , según la cual una cosa es determinada á 
ob ra r ' . Formalmente, habrá que buscar la ley en el principio que 
otorga la medida y determinación á la acción de la cosa; pero ob-
jetivamente, ó si hemos de decirlo así, materialmente, es tá en la 
acción determinada y r egu lada ¡ . En este segundo sentido la ley 
está, sin duda, en las cosas naturales, por cuanto por sí mismas 
poseen un modo mensurado de obrar y aquellas condiciones bajo 
las cuales de su acción ha de resultar el orden del universo. 

Mas no todas las cosas llevan en sí un principio legal en el 

i .Lex qoidam regol» « I et mansera actuum seeondum quam inducilur aliqais ad agendum ve! 

ab agendo rctraliitcr.. IS. TKOM, Summ. theo!.. 1. II. q. 90. a. t.) 

! .Lex, quam sil regula et mensura, dnpliciter potest esse in aliquo: uno modo sicot in rege-

lame et mensurante; alio modo sicut in regulato et mensurare; quia in quantum participa! aliquid 

de regula vel mensura, sic regulator vcl mensuratur.« iL. c , q. 91, a. : . 

mismo grado de perfección. No puede haber ley en el sentido ínte-
gro y cabal de la palabra sino donde hay razón. De esta manera 
sólo rige la ley en los seres dotados de razón. En cuanto á las co-
sas irracionales, cabe hablar de ley que las rija solamente porque 
la norma de obrar inmanente á ellas tiene cierta semejanza con 
aquella otra que, por modo de conciencia, prescr ibe sus acciones 
á los seres racionales 

Esta norma, propia también de. las cosas irracionales, esto es, 
lo que se llama comúnmente la ley natural propia de las cosas, 
puede en cierto modo compararse con las formas por las que di-
versos mecanismos, como relojes, máquinas de coser, ó instrumen-
mentos, como navajas, sierras, martillos, son adaptados para un 
modo determinado de obrar, si bien sólo en cierto modo; pues al 
paso que estas formas consisten en modificaciones externas, aque-
llas normas naturales constituyen la causa interna del ser, la esen-
cia específica de las cosas. La naturaleza de las cosas les prescribe 
su manera de obrar : á los animales la vida de su instinto, á todos 
los organismos su desarrollo vital, á todos los elementos su acción 
química, física y mecánica. Hemos señalado la semejanza en las 
formas artificiales, porque comparten lo incompleto y deficiente 
con la regulalidad inherente á las cosas. E s verdad que éstas son 
en primer término su propia ley, pero lo son únicamente por haber 
sido reguladas legalmente por un ser que posee la fuerza, ó mejor 
dicho, la inteligencia necesaria. Como el geólogo infiere con razón 
de instrumentos de piedra de género algún tanto complejo, que ha 
habido hombres inteligentes que dieron á las piedras las diferentes 
lormas de instrumento, así deducimos con mayor razón que existe 
un ser inteligente que, al crear las cosas, hizo de ellas la causa 
legal para determinadas acciones n a t u r a l e s E s t e ser es Dios; la 
Divinidad es la última y más alta instancia de toda la legislación 
natural . Cuando Dios quiso libremente llamar este mundo á la 
existencia, su sabiduría trazó la ley natural . Entera y cabal la ley 
está en la razón divina \ 

Con estas indicaciones hemos anticipado nuestras ideas. No 
obstante, creímos que no debíamos suprimir esta rectificación del 
concepto de la ley, tergiversado por los citados adversarios, y 

t SANTO TOMAS. /. c., q 91, a. a ad 3 . 

- Dins diö ä las Cosas, segün la caprcsibn de SAS-TO TOM«*, «vires activas, in quibus manet ordo 

et direclio intellectus divini. Bleut in re artificiata manet directio artificis in finem determinatum.« 

.In 2. dist. 13. q. I . a. 2 ad 1.) 

• -Nihil est aliud lex, quam dictamen practica talionis in principe, qui gnbernat alicuam com-

munitatem perfeclam. Manifestum est autem,... quod tota commuuitaä universi gubernatur ratio-

nc divin». Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe univeraitatis existena 

legis habet rationem.- (S. THOM., Summ. tkeol., 1.1!., q, 9:. a . : . ) 



m e n o s a ú n s i p o d í a m o s e s p e r a r q u e lo d icho no s e r í a inút i l p a r a 
c o m p r e n d e r m á s a m p l i a m e n t e l a s l e y e s n a t u r a l e s . A h o r a volva-
mos d e e s t a d ig r e s ión á n u e s t r o t e m a . 

S U 

L a necesidad en las leyes, na tu ra l e s . 

16» C u a l q u i e r a q u e sea l a idea q u e nos f o r m e m o s d e la esen-
c ia de l a s cosas , t a r e a indec l inab le d e l a s c ienc ias d e d i c a d a s al 
es tud io de la n a t u r a l e z a s e r á el ha l l a r p u n t o s d e v i s ta g e n e r a l e s 
s e g ú n los q u e los e fec tos d e su acc ión se o f r e z c a n con c i e r t a nece-
s idad . Xo pocas v e c e s se ha g lo r i f i cado á l a é p o c a m o d e r n a , c o m o 
si e l l a hub ie se e m p e z a d o á m e d i t a r s o b r e l a n e c e s i d a d q u e r i g e en 
la n a t u r a l e z a , d e s d e q u e los hechos c o n c r e t o s y su m u t u a conexion 
h a n sido ob j e to de m á s d i l igen te e x a m e n . 

¡Miopía S ingular : S a n t o T o m á s ha r econoc ido u n a n e c e s i d a d en 
d i v e r s o s r e s p e c t o s d e la n a t u r a l e z a , y u n a neces idad h a s t a c ie r to 
pun to a b s o l u t a ' . 

T o d o v e r d a d e r o s a b e r no p u e d e r e f e r i r s e s ino á c o s a s necesa-
r i a s v d e ap l i cac ión u n i v e r s a l . E s t e fué un a x i o m a fundamen ta l de 
la filosofía an t igua , y a l m i s m o t i empo la filosofía p e r i p a t é t i c a re-
c l a m a b a p a r a la c ienc ia n a t u r a l el c a r á c t e r d e v e r d a d e r a c iencia 
q u e IIERÁCLITO v CRATILO le d i s p u t a b a n . E n t r e la n u m e r o s a falan-
g e d e sab ios q u e e s c r i b i e r o n c o m e n t a r i o s á l a s o b r a s d e ARISTÓ-
TELES, no h a y uno solo q u e no h a y a p r o f e s a d o e s t a s en t enc i a . Los 
sab ios de la a n t i g ü e d a d d e r i v a b a n el c a r á c t e r c ient í f ico de la 
c i e n c i a n a t u r a l del h e c h o m i s m o d e h a b e r neces idad e n la na tu ra -
l eza ' . X u n c a h a n s u r g i d o d u d a s a c e r c a d e e s t a doc t r i na en la es-
cue la p e r i p a t é t i c a . "Los o r í g e n e s de l a s c ienc ias , d ice TRENDELEN-
BURÜ s, p u e d e n h a l l a r s e en lo v is ib le y c o n t i n g e n t e , l a s m á s veces 
en lo p r i m e r o q u e se p r e s e n t a á los sen t idos ó fija la a tenc ión; pero 
no l l e g a n á su cumpl imien to y p e r f e c c i ó n s ino e n lo n e c e s a r i o . Su 
m a r c h a es el p r o g r e s o d e lo c o n t i n g e n t e á lo necesa r io , y su minis-
t e r i o e s e s t a b l e c e r u n e n l a c e q u e r e ú n a lo q u e p a r e c e con t ingen te 
b a j o u n c o n c e p t o n e c e s a r i o d e s d e c u a l q u i e r pun to q u e s e le mire 

1 Diciendo entre otras ,cosas: .Licet omnia e> Dei rolunlatc pendeant. sicnt e< pruna causa, 

in operando necessitalera non habet. nial e< soi propositi supposítione, non tamen propter hoc 

absoluta nccessitas a rebus «cluditur. ut sit neceasarintn, nos (ateri, omnia contingento! csse.. 

(SAWM.C.GÍBT., 1. a,c. 30. . 

' .Qoicumque neccssarium efícctum per neccssariam causam cognoscit, is scire dtcilnr; sed na-

turalis philosopbus cognoscit plurimos efíectus per neccssarias cansas.- iConimí™. ( « » • f ! ' • 

Asisi., q. 2, a. 2.) Los antiguos entendían por fkilostphsa «alara» ¡pkjsil-s ambas cosas junta», 

a Disquisición i lógicas. I, pig. 12. 

Si l a s c i enc ias e m p í r i c a s e x a m i n a n p r i m e r o l a s cosas ; si l u e g o 
o b s e r v a n los f e n ó m e n o s y los a c l a r a n p o r med io de d i v e r s o s ensa-
yos ; s i r e ú n e n lo d i spe r so , o r d e n a n lo r eun ido , y en el o r d e n h a c e n 
v e r u n todo , y a en la o b s e r v a c i ó n e n t o n c e s se d e s c u b r e lo cons-
t a n t e , y en el todo se t r a s l u c i r á l a razón , y en és ta p a r e c e r á la ne-
c e s i d a d . V a c i l a n d o en un pr inc ip io , el e sp í r i t u f u é , m e d i a n t e la 
o b s e r v a c i ó n y el e x p e r i m e n t o , a d q u i r i e n d o la firmeza que da el 
c o n o c i m i e n t o de l a ley . L a s l e y e s en b u s c a d e l a s cua les a n d a l a 
c i e n c i a e x p e r i m e n t a l e m a n a n de l a neces idad del todo, que , si b ien 
t o d a v í a ocu l to en c u a n t o á s u ú l t ima u n i d a d , se r e v e í a en aqué l l a . 
S i l a s c i e n c i a s e specu l a t i va s , c o m o las m a t e m á t i c a s , emp iezan p o r 
un l ib re vue lo d e ideas y e l e m e n t o s , poco t a r d a el e sp í r i t u en de-
j a r s e c a u t i v a r por la firmeza d e la r e g l a y ley q u e el p e n s a m i e n t o 
v a s igu iendo , y en e s t a s c i e n c i a s s e m u e s t r a p r i m e r a m e n t e l a 
n e c e s i d a d t e ó r i c a . L o q u e se p iensa , ó m e j o r lo q u e ex i s t e con 
neces idad , e s el e l e m e n t o vital de toda c i e n c i a : la nece s idad e s 
su m e d i d a y s u fin-- E s t o s son p e n s a m i e n t o s a r i s to té l icos , q u e p o r 
todos l o s p e n s a d o r e s de l a e s c u e l a del E s t a g i r i t a h a n s ido a d o p t a -
dos sin n i n g u n a r e s t r i c c i ó n . 

• 6 1 . P e r o h a s t a l a E d a d M o d e r n a , d icen , la n e c e s i d a d q u e do-
m i n a la n a t u r a l e z a n o ha s ido f u n d a d a e n r azones dec i s ivas . 

E l filósofo que m á s insis t ió en la n e c e s i d a d n a t u r a l f u é SFINOZA. 
L a s u b s t a n c i a d e l m u n d o es , s e g ú n él, Dios , y Dios h a c e t o d a s s u s 
o b r a s c o n la f é r r e a n e c e s i d a d p r o p i a de su n a t u r a l e z a . A q u e l pen -
s a d o r p r o p e n s o a l r a c i o c i n i o m a t e m á t i c o vió, p o r tan to , en el en-
c a d e n a m i e n t o r í g i d o d e l a s c o n c l u s i o n e s m a t e m á t i c a s u n a i m a g e n 
fiel de l a i lación no m e n o s r i g u r o s a d e todos los p r o c e s o s n a t u r a l e s . 
L a n a t u r a l e z a toda se le v u e l v e m a t e m á t i c a . S i el g e ó m e t r a t iene 
u n a noción c l a r a de lo q u e e s l a ex tens ión , d e b e d e d u c i r d e e s t a 
i d e a f u n d a m e n t a l , c o n n e c e s i d a d i r r e f r a g a b l e , toda la g e o m e t r í a , 
e m p e z a n d o por los a x i o m a s m á s sub l imes y c o n c l u y e n d o por el úl-
t imo de los t e o r e m a s . D e igua l m o d o o p i n ó SFINOZA q u e u n filósofo 
p e n e t r a d o d e l a i d e a d e l a s u b s t a n c i a un ive r sa l d e b e s a c a r de e s t a 
noc ión cap i t a l c o n c o n s e c u e n c i a m a t e m á t i c a todos los sucesos d e 
l a n a t u r a l e z a y todos los a c o n t e c i m i e n t o s d e l a v ida h u m a n a , pues-
to q u e todo c u a n t o a c a e c e en el m u n d o p r o v i e n e á sus ojos de l a 
s u b s t a n c i a d iv ina c o n l a m i s m a r i g i d e z inf lexible con q u e d e l a 
e senc i a del c u a d r i l á t e r o se s igue el v a l o r d e l a s u m a d e s u s án-
gulos , y del c o n c e p t o del c í r c u l o se d e d u c e la i gua ldad d e los án-
g u l o s que , t en iendo su v é r t i c e e n la c i r c u n f e r e n c i a , ins i s ten s o b r e 
a r c o s igua les . 

E n o t ro l u g a r h a b r e m o s d e d e m o s t r a r q u e t oda l a e s p e c u l a c i ó n 
d e SPINOZA c a e p o r s ú b a s e , que es l a idea pan t e í s t a , lo cua l ba s t a -
r í a p a r a d e r r i b a r su " n e c e s i d a d , n a t u r a l . Xo d e b e m o s , sin e m b a r -



go, dejar de consignar que la necesidad de SPINOSA no está tomada 
de la observación de la real idad tal como la naturaleza nos la pone 
ante nuestros ojos, sino que parte de cier tas consideraciones va-
gas v del todo desatinadas. Cierto, las leyes naturales abstraídas 
del mundo concreto contienen un elemento matemático inmutable. 
Pero mucho va de esta concesión á la aserción de que todo suceso 
concreto de la naturaleza y de la vida humana, inclusos los actos 
del l ibre albedrío, sea matemát ica pura. ¿En dónde se muestran 
necesarios y absolutamente invariables los acontecimientos con-
cretos, esto es, las l eyes naturales en sus aplicaciones? 

I « « . S u p o n g a m o s — a s i d i s c u r r e n ARISTÓTELES y SANTO TO-

MÁS ' - q u e todo lo que sucede tenga, en las ocasiones contingeu-
tes.con que parece , una causa (causa per se) que determina á 
este efecto con consecuencia matemática, y que tal causa trae 
consigo forzosamente el efecto á ella ligado: ¿qué se seguiría de 
ahí? Si, por ejemplo, un hombre es muerto por ladrones, este 
efecto tiene su causa en el encuentro del desdichado con los mal-
hechores; este encuentro la tiene á su vez en que el hombre salió 
de su casa; salió de ella porque quería buscar agua potable; fué á 
la fuente porque le había dado sed una ración de carne salada 
que acababa de comer . Ahora , si esta última causa estuviese or-
denada por sí al efecto final, debería decirse que quien come 
carne salada mor i rá por mano de ladrones. Sin duda se realizó de 
hecho un conjunto de circunstancias que acarreó la muerte á 

. aquel hombre; pero no habrá quien crea que esta combinación 
haya sido necesar ia . L a naturaleza, empero, ofrece ejemplos nu-
merosos de coincidencias semejantes, que tienen importancia de-
cisiva en la realización de muchos efectos. No cabe duda tampoco 
que todas es tas combinaciones y relaciones mutuas de las cosas 
contribuyen al establecimiento del orden actual del mundo, y para 
es te fin son per se necesar ias é invariables. Esta es la razón por 
qué los antiguos hablaban de una certitudo é immobilitas, y aun 
de un falum *, aunque recomendaban la omision de este último tér-
mino por las fa lsas interpretaciones á que se prestaba Común-
mente consideraban este hado inflexible en su fundamento más 
profundo, hablando de la inmutabilidad de la Providencia divina 

1 Summa cmtragcutiles, I. 3, c. 94. 
' Scgiui Boccio, fatum significa «inh*rens rebus mobilibus disposila), per quam Providentia suis 

quaique ncctit ordimbus'. 

" «Secundum haoe aeeeptionem negare fatum est providentiam divinala negare. Scd quia cum 
infidelibus ncc nomina debemus habere communia, ne ex eor.sortio nominum jiossit sumi errons 
occasio, nomine fati non est fideiibus utendum, ne vidcamur illis assentir!, qui mate de falò sense-
runt, omnia necessitati siderum subjicicntcs,. ¡S. THOH., Summ. c. gtnt., 1. 3, c, 93.' 

* "Ipsa ordinario secundum quod in mente divina est nondnm rebus impressa, Providentia est' 
secundum vero, quod jam explicata est in rebus, fatua nominatur.* (L. £.1 

No obstante, tanto como los pensadores de la Edad Media in-
sistían en la necesidad fatal de todos los acontecimientos, otro 
tanto se esforzaban por demostrar que este rigor no quila á los di-
ferentes sucesos el carácter de contingencia ' . No era su empeño, 
como lo fué después el de SPINOSA, engendrar un sistema y dejar á 
la realidad que se arreglase como mejor pudiera con el producto 
del estudio, sino que procuraban representar en bella harmonía 
todo el campo de la verdad y de la realidad. Siendo éste su ideal, 
¿cómo había de haberse substraído á su penetración el hecho de 
que suceden en la naturaleza muchas cosas que muy bien hubieran 
podido ocurr i r de otro modo? 

Dáse, por ejemplo, este caso cuantas veces leyes y órdenes más 
altos engranan en los inferiores alterándolos. La piedra ha de caer 
al suelo con rapidez creciente; asi lo manda la ley de la atrac-
ción, pero no cae cuando mi mano la detiene. Que al mar baje el 
aiToyo, y no suba al monte, manda la ley, y, sin embargo, en la 
vid ascienden los humores que la nutren. El organismo vivo obliga 
á la materia á en t ra r en combinaciones peculiares que el quími-
cismo puro no conoce ¿No modifica el hombre, en muchos casos 
libremente, la acción de las leyes naturales según su parecer? 
¿No fuerza á la chispa eléctrica á llevar sus pensamientos con 
la rapidez del rayo en torno del orbe terráqueo? ¿No impone al 
vapor indómito múltiples géneros de servidumbre, para obtener 
resultados que la naturaleza entregada á sus leyes no hubiera 
j amás conseguido? ¿No hace el artista á la materia deposi tar ía ' 
de sus concepciones? No se hable, pues, del carác ter absoluta-
mente invariable y matemáticamente necesario de los hechos. Si 
la caña que absorbe del suelo los elementos que le convienen, 
si el cordero que paciendo brinca por la pradera , si el león que 
despedaza su presa, si el labrador que prescribe su camino al 
arroyo para que r iegue su heredad , si médico que introduce 
nuevos alimentos en el organismo decrépito, si el hombre honra-
do, que con su energía moral ref rena las pasiones fieras de la sen-
sualidad, modifican, ya que no las leyes naturales en abstracto, 
sus aplicaciones y efectos en particular, ¿cómo cabe aún hablar 
de la necesidad matemática é inflexible de cuanto en el mundo 
acaece? ¿Cómo hemos de ver en el espinosismo otra cosa que el 

1 -Ordo Providentia! rebus contingentiam et mobilitateci non aufert.» /Lot. cit.) 

* «In agentibus etiam naturalibus hoc videtur, quod motus, qui sunt in iatis infetioribus corpo-
ribus ex impressione superiori*, non sunt violenti, ñeque contra naturam. quaravis non videantur 
convenientes motui naturali, quem corpus inferius habet secundum proprietatem sua: form». Non 
enim dicimus, quod dnxus et re.luxus maris Sit motus violentus, quum Sit et impressione cmleatis 
corporis, licet motus naturali* aquí est solum ad unam partent, scilicet ad medium.. (S. Tuo»., Sun. 
c. gtut.. 1. 3, c. 100.) 



lema ingenioso de un pedante, reñido en todos sus extremos con 
la realidad? 

í e s . Por otra par te , todo un enjambre de pensadores y especu-
ladores moderaos ha venido filosofando en torno de la necesidad; 
de suer te que, desfigurada ésta finalmente, apenas se parece toda-
vía á una necesidad verdadera . Tales con los que tienen entre las 
cejas la observación y la inducción, como si fueran ellas las fuen-
tes únicas de lo que sabemos de la necesidad natural . CRISTIANO 
WOLFF puso ya en duda aquella segura invariabilidad de las leyes 
naturales, puesto que todo lo que estriba en mera inducción no 
podía reclamar el ca rác te r de necesidad absoluta '. Asertos 
parecidos se leen en las obras de LOCKE y de la escuela sensualis-
ta del siglo pasado. También HUME opina que por haberse reali-
zado continuamente ciertos sucesos (por ejemplo, el hundirse 
un pedazo de plomo en el agua) no teníamos por qué esperar que 
lo mismo sucediera en lo por venir. En tiempos modernos J. St. 
MILL " y H. LOTZE se han expresado en el mismo sentido. "Debe-
mos, dice éste, considerar la inmutabilidad de las leyes que ri-
gen los sucesos na tura les en cuanto se nos manifiesta como 
uno de los hechos empíricos que nos ilustran sobre los rasgos 
principales del universo real; mas no debemos tenerla por una 
disposición necesar ia por sí y que haya de existir en toda natura-
leza ó siquiera en ésta s.„ Otto LIEBMANN dice igualmente: "Sabe-
mos que las más de las leyes naturales, inferidas por mera in-
ducción de la observación empírica, tienen un valor meramente 
real; pero mient ras estén fundadas en la inducción y no haya 
medio de deducirlas-con necesidad lógica absoluta, no tenemos 
ninguna garant ía de que, conforme á la suposición principal de 
nuestra ciencia moderna, sean exentas de toda excepción é in-
fracción, ni de que aun en las par tes más remotas (?) del espacio 
infinito y para s iempre jamás, por todos los eones del tiempo sin 
principio ni fin, s igan rigiendo con la autoridad que hasta ahora 
sólo la empirie sustenta *.„ De acuerdo con los empíricos ingle-
ses, este autor sostiene que el valor de toda la regularidad natu-
ra l apoyada en la empirie y la necesidad real que de ella se sigue, 
estriba sólo en la universalidad no probada ni probable del prin-
cipio de causalidad. Y por otro lado reconoce que esa normalidad 
y necesidad forman el fundamento preciso de toda investigación 
científica; de suer te que si algún hecho indudable lo viniera á des-

i Loglk, Segonda parte, pág, 674. 

a Sistema de la lógica deductiva í inductiva, cap. II, al, pág. 41, 

3 Uihrohosntos, I, pag. 51. 
* Ideas y hechos, eoad. I, pág. 5. 

quiciar 'ó romper, toda nuestra ciencia natural se derrumbaría 
como castillo de naipes por el aliento de un niño. ¡Pues medrados 
estaríamos si bajo la crítica disolvente de la ciencia moderna, y 
precisamente de aquella que tanto alardea de ciencia natural , se 
hubiese desmoronado el fundamento de esta misma ciencia! 

F.sta bancarrota de toda ciencia e r a de prever desde que, con 
hostil desvío de los estudios de la antigüedad, descendió á la teo-
ría sensualista de que el hombre no tenía otra facultad de cono-
cer que la sensitiva, estableciendo una diferencia sólo g radua l , 
110 esencial, entre el conocimiento sensitivo y el intelectual, y 
cerrando á la mente humana la región de las verdades supra-
sensibles ó metafísicas y universales. La filosofía antigua había 
sostenido que el hombre posee un conocim iento espiritual que se 
mueve dentro de la esfera de lo suprasensible, pues no es taba in-
teresada en obscurecer ó adul terar el hecho de que tenemos 
alguna inteligencia de proposiciones objetivas universales, hecho 
de cuya certeza todo hombre reflexivo puede convencerse sin di-
ficultad. En t r e esas proposiciones está el principio de causalidad, 
según el cual todo efecto debe tener una causa adecuada. Así le 
fué fácil, siendo perfectamente consecuente con sus ideas, t razar 
y señalar á la ciencia una base firme y sólida. La ciencia moderna, 
por el contrario, está interesada en aquella vil labor, pues sólo 
quiere ver en el hombre un animal mejor organizado que los 
demás. Así que con esto debe aceptar la consecuencia de que, en 
discutiendo la universalidad del principio de causalidad, pone en 
duda su propio derecho á la existencia. 

i«4. En el siglo pasado, TOMÁS REÍD, jefe de la escuela que 
se ha llamado escocesa, trató de ir en auxilio de la normalidad 
natural vacilante apelando á un "instinto, especial, ya que no 
quería admitir, por ser escolástica, la percepción intelectual de 
verdades metafísicas. Podemos, decía, hablar razonablemente de 
leyes naturales fijas, porque á tal modo de pensar y expresarnos 
nos inclina un instinto irresistible. 

Aun hoy día algunos sabios se aterran como al único áncora 
de salvación al instinto de Reíd. Ent re ellos figura aquel predica-
dor inglés MOZLEY, con el cual JUAN TYNDALL ajusta cuentas en 
los Fragmentos de ciencia natural. "¡Qué razón, pregunta aquel 
señor, nos abona que alguna parte del orden natural sea en el 
próximo momento la misma que es ahora? Con otras palabras: 
¿que motivos tenemos para c ree r en la uniformidad de la natura-
leza? Ninguno ciertamente. No es posible demostrarla con argu-
mentos racionales, pues no es irracional que suceda lo contrario 
de la repetición de un proceso natural . Ni siquiera se puede hacer 
plausible, pues todos los silogismos de probabilidad tocantes al 
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curso de la naturaleza están fundados en esa supuesta uniformi-
dad, v de consiguiente, no pueden ser su propio fundamento. Esta 
razón es sin razón, y con todo es necesaria y sumamente útil para ' 
los usos de la vida, por lo cual es de naturaleza absolutamente prác-
tica y no tiene nada intelectual. La utilidad propia del principio 
de la inducción, de la ilación empírica, ó bien de la fe en el orden 
natural, consiste en que sirve de base práctica para los fines de la 
vida y los negocios de la sociedad humana. Esta fe es un impulso 
racional de que no nos podemos dar cuenta razonable; está en nues-
t ra esencia espiritual solamente para inducirnos á labrar los cam-
pos, surt i rnos de combustibles para el invierno y proveer así á lo 
por 'venir , esperando con una fe del todo arbi trar ia que lo futuro 
haya de parecerse á lo pasado. . Esta es la opinión de MOZLEY '. 

l«ó. Huelga decir que TVNDALL tiene razón de sobra para no 
da r se por contento con semejante necesidad natural. "¡Con que 
la normalidad de la naturaleza ha de ser no más que la base prácti-
ca de los fines de la vida! ¿Pues qué tiene que ver con la sociedad 
humana el planeta Xeptuno, cuya existencia se infirió, bajo la su-
posición de una ley, de las perturbaciones que se habían venido 
observando en el curso de Urano, las rayas de Júpiter, las clarida-
des c e r c a de los polos de Marte? ¿Qué interés práctico tiene la so-
ciedad humana en que las manchas del sol tienen un período de-
cenal, y que se perciban en un imán, si se le observa bien du-
ran te "medio siglo, pequeñas oscilaciones coincidentes con la 
aparición y desaparición de las manchas solares? Diez y nueve 

vigésimas "partes d é l a s fuerzas que t rabajan al servicio del "prin-
cipio meramenente práctico- de la inducción han sido empleadas 
en la indagación de tan inútiles cosas *.„ 

Oída esta protesta, conviene preguntar: ¿qué base es la que TYN-
DALL mismo da á la necesidad que él construye? Harto talento 
tiene p a r a comprender que no se debe tomar la necesidad natu-
ra l sin ninguna razón, como un hecho dado que no tiene funda-
mento. La estabilidad normal, ordenada, tal como la atribuímos á 
la naturaleza, debe tener fundamento; T Y N D A L L sale en busca de 
él. Consignemos aquí que el célebre naturalista no ha sabido mejor 
que los sabios antes citados establecer una necesidad fija que sa-
t isfaga á la ciencia. Oigamos. 

Pónese á re fe r i r cómo TORRICELLI y NEWTON, cada uno á su 
modo, han pasado de la inducción é inspiración á la región de las 
leyes. "Ascendemos como por inspiración superior, de la observa-
ción diligente y atinada de los hechos, á los principios de que de-

i Cf. TYNDALL, Pnguuntos. edic. alemana, Braenschweig, 187;. p íg . 66. 
3 L .C . , p i g . 77-

penden. El entendimiento es, por decirlo así, una placa fotográfica 
que se va limpiando por el esfuerzo de pensar bien, y sólo en este 
estado de pureza recibe las impresiones de la luz de la verdad. 
Esta transición de los hechos á los principios se llama inducción, 
y en su forma más elevada inspiración. Mas para mayor seguri-
dad hay que comprobar la concordancia de la imagen interna 
con el hecho externo; es decir, para probar ó refu tar la inducción, 
hay que recurrir á la deducción, ó sea el ensayo". Si los hombres 
de ciencia no estuviesen, como lo están, acostumbrados á pedir la 
comprobación de sus teorías, contentándose con lo imperfecto, 
aunque lo perfecto sea asequible, su ciencia no sería igual á una 
fortaleza de diamante cual la moderna, sino comparable á una 
choza de barro poco apropiada para resistir los embates teoló-
gicos á que de vez en cuando, como ahora mismo, se la ve e\-
puesta-. 

Todo lector algún tanto imparcial confirmará que estos párra-
los, tan ingeniosos como se quiera, no arrojan un solo rayo de luz 
sobre el problema propuesto, aunque son el reflejo más "legítimo 
y sucinto de la lógica al uso entre los empíricos. La observación, 
deducción, inspiración y el ensayo nos conducirán en hora buena 
al conocimiento de ios hechos, esto es, de lo que fué v es, pero 
j a m á s á la inteligencia de lo que debe se r y será, por tanto, infali-
blemente. 

Mas prestemos todavía atención á lo demás que dice TYNDALL: 
' E l espíritu científico no puede darse por satisfecho con consig-
n a r simplemente la sucesión en la naturaleza. ¿Que lazo une lo 
que sigue á lo que precede? El entendimiento verdaderamente 
científico no se tranquilizará hasta l legar á las fuerzas cuva obra 
es la sucesión que observa. Cuando la relación existente entre 
las tuerzas y los fenómenos naturales se haya fijado, y la ley 
de la razón esté acorde con la ley de la naturaleza, ¿monees 
podrá descansar el espíritu del sabio. Si la fuerza es permanente. 
Jos íenómenos son necesarios, sean ó no parecidos á algo que les 
preceda. Si hemos de juzgar sobre el orden de la naturaleza, 
nuestro examen concierne primeramente á la estabilidad de las 
fuerzas !.„ 

Estas razones resumen cuanto acerca de la materia saben TYN-
DALL y toda la ciencia natural moderna, que no pueden aducir 
otra razón para la estabilidad de las leyes naturales que la estabi-
lidad de las fuerzas. Pero ¿no es esto demostrar Ídem per Ídem? 

1 L . c. p i g . 68. Tv .OALI da. par lo viato, i la palabra dedneei in en sentido nuevo distinto 
de l uso ordinario. 
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Pero la es tabi l idad de las fuerzas es disentida aun mas que la de 
las leves. L a observación, inducción y exper iencia 
mente que un fenómeno ocurr ió en muchos casos o en odos los 
observados , acaso hasta ahora siempre; de modo que la fuerza 
obró hasta khora sin ninguna in ter rupción. Pero ¿cómo ha de en-
senársenos , dado el ca rác te r limitado por el t iempo y e espacio, 
f r agmen ta r io y aforístico de toda exper iencia científica > aun me-
d e n t e h u m a n a , que ,a fuerza no cesa rá ^ r a r j a = n 

lo po rven i r , si no var ía la situación cósmica de a h o r a , Es ta duda 
debe tener perple jo a . g ran TVNDALL, pues ella enc ie r ra el punto 

rani tal de l a cuestión. 
No s a b e m o s que se h a y a a legado por ,a ciencia moderna nin 

„ u n a razón nueva , cuya eficacia para p robar la s e g u n d a d > esta-
bilidad de l a s leves na tura les haya sido gene ra lmen te reconocida 
P a r a hal lar tal razón tenemos que acudir á la c e n c a de la Edad 
S a á los "ilustrados de los siglos pasados , , ó s e a a aquel os 
que TVNDALL llama, respec to d é l a s ciencias naturales , -nobles 

' " ' L a fil'osofia aristotélica sabia, t an bien como TYNDAI^, q u e s í t o 
por la observac ión , inducción y exper iencia adquir imos el conocí. 
m i e n t o c i e n t i f i c o d e l a r e p e t i c i ó n d é l o s f e n ó m e n o s . R e c o n o c i d a e s t a 

repetición constante , debemos suponer una causa p a r a el e f e c o q u e 
se re i tera un i formemente ba jo l a s c i rcunstancias ex te rnas más 
diversas . E s t a causa deberá ser tan uni forme y constan e como el 
efecto y no podrá consistir sino en que las cosas reales poseen 
una na tu ra l eza cuyo ca rác te r es de una necesidad determinada y 
por tanto racional", y que en c i rcunstancias normales esta natura-
leza no se s epa ra de l a s cosas ni suspende su acción. Es tas « m o -
ciones es tán cumplidas en el universo según la doctr ina de la es-
cuela an t igua , que vamos á bosquejar con toda brevedad . 

i«6. ¿Cuál fué. pues, la doctr ina de la ant igüedad respecto de 
la neces idad natural? Los antiguos pensadores buscaban la causa 
próxima d e la necesidad na tura l en las cosas mismas. (Cf. nume-
ro 159.) E s notorio que l as cosas na tu ra le s t ienen en las si-
tuaciones m á s diversas un mismo modo de obrar . Ln elemento 
químico s a l e de todas las combinaciones por que ha pasado suce-
s ivamente , al fin con las mismas cual idades que lo distinguían 
antes de empeza r la ser ie de t ransformaciones en que parecía 
perderse . Cualesquiera que sean los estados que una cosa haya ex-
per imentado, nunca deja de salir de todas las vicisi tudes sin men-

, . E , « m w igni» «a — - « * • • « * * « * » » ' t ' z r ò ^ . 

quid impediment™, ¡fui; quod ostendit, ignem ewe causam c u m pe' • . -

input., q. 3. de pot. a. 7.) 

gua ni mudanza en el orden físico y químico, y en cualquier otro en 
que se le considere. Si a lguna vez pa rece haber cambiado, bús-
quese la c a u s a d o la a l teración momentánea de sus cual idades en 
la acción aún no te rminada de los accidentes que acompañaban 
su último proceso. Su modo de obra r puede, por tanto, determi-
narse con antelación, con tal que conozcamos su na tura leza pri-
mitiva y la suma de todas las condiciones que siguen obrando 
sobre ella en el ins tante del examen del es tado primitivo. En este 
volver á relaciones iguales ba jo las mismas condiciones es en lo 
que ponemos la estabil idad de las cosas na tu ra les . V pues esta 
sucesión e s o rdenada y universal , hablamos nosotros de - ley- . D e 
esta inmoble fábr ica de la na tura leza , en la cual las especies de 
las c r ia turas perpe túan las mismas formas y g u a r d a n las mismas 
relaciones mutuas , s e sigue que el curso de los hechos conserve 
en g e n e r a l 1 los mismos lincamientos. 

SPINOZA hizo bien en pedir auxilio á la Metafísica para bus-
ca r la razón profunda de este hecho, y muy bien hubiera mereci-
do de la ciencia si 10 hubiese hecho como sabio y pensador hon-
rado, y no como quien con la imaginación levantaba edificios por 

. un p lan preconcebido. También los antiguos pensadores buscaban 
las ra íces de aquella normal idad en el campo de la Metafísica, 

. pero guiándose por ideas verdaderas . 

P r imero enseñaban que en toda cosa na tura l existe, además de 
la mater ia , principio indeterminado de pasividad y difusión en el 
espacio, la forma, principio de terminante de la legal idad, en virtud 
del cual todas l a s par tes de una cosa, tanto en razón de su existen-
cia como de sus propiedades, sólo son posibles por la relación que 
las une al todo, cuya idea l a s de te rmina , y en vir tud de la cual 
todas las di ferentes especies de cosas concuerdan en c ier ta ma-
nera de acc ión , y cada una respec to de su especial modo de 
obra r está sujeta á las r e g l a s adecuadas á su esencia 

Reconocíase expl íc i tamente en la forma constitutiva de la esen 
cía un momento lógica y matemát icamente necesario, puesto que 
se la ve ía absolutamente de te rminada según los principios funda-
mentales de la lógica y matemát ica , principios, no sólo del saber , 

1 Decimos tu gelerai, pees, scgila observa SANTO TOMÌS coasutileaa, .Ordo icditua rebus... 
secundum Id est, quod in rebus frequenter accidere solet, non autem ubique vel secundum id quod 
est semper. Multa; enim naturalium causarum efieetus suos producunt eudem modo ut frtquen. 
ter, non autem ut semper; nam quandoque, licet in paucioribus, aliter accidit. (Saws*, e. goti.. 1. 5 

e- » - I 

- «Kes naturalis per iormam, qua perficitur in sua specie, habet inclination« in proprias actiones 
et proprium lìnem, quem per opcrationes consequitur, quale enim est -anumquodquc, talia operator, 
e-, ;o sibi convementin teadit.» (SAKTO TOMÌS, Sununa conila s'utiteì. 1. 4, cap. IJ. En otto lugar 
dice el santo doctor: .Principia naturali! suat ad determinandos effectes, ultra quos scsc estendere 
non possums (4. dist., 4 3. qu. I , a. 1.) 



sino también del ser de la Metafísica. Respecto de toda cosa na-
tural, es cierto con necesidad que no tolera excepción, que nada 
puede al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista ser y no 
ser; que dos cosas iguales á una tercera lo son también entre si, 
y que en todo triángulo la suma de los ángulos equivale á tres 
rectos. Este es el elemento á priori ó absolutamente necesario en 
las cosas 

i s i . Mas no se cre ía haber agotado con esto todo el s e r y 
obrar de las cosas naturales. Comparábaselas, si nos hemos de 
expresar así, á las soluciones de los problemas que suelen propo-
nerse en las Matemáticas aplicadas. Estas soluciones resultan de 
dos elementos: las reglas matemáticas y la manera de plantear 
el problema, la cual es prudencial. Planteado una vez el proble-
ma, el matemático marcha con lógica rigurosa hacia un resul-
tado seguro. Xo obstante, éste, no sólo depende de las reglas ma-
temáticas , sino también del modo como se planteó; y así, dado 
que las Matemáticas proceden con necesidad inflexible, aún no se 
sigue que la primera ecuación se haya establecido con necesidad 
inmutable: e r ra r ía , pues, el que diese tal resultado por matemá-
ticamente necesario porque hubo de salir como salió según las 
reglas de las Matemáticas. Algo parecido sucede con las cosas 
naturales. Debemos discernir entre la primera traza ó plan y las 
normas lógico-matemáticas del se r conforme á las cuales el plan 
primitivo se ha de ejecutar en las cosas. Por cuanto las cosas 
han de estar conformes á las reglas de la lógica y de las Matemá-
ticas, tienen el carác ter de necesidad invariable. Pero ;qué hemos 
de pensar del plan que con necesidad se desarrolla en la realidad? 

Sería necio creer que el plan de cada cosa natural haya de ser 
necesario porque su ejecución se verifica según norma necesa-
rias. No obstante, la antigua escuela ha reconocido con g ran acier-
to que aun el plan de los seres individuales está trazado con nece-
sidad racional. Pues si se atiende al orden del universo que ha de 
ser constituido por la acción de las cosas todas, es preciso conce-
der que cabe admitir cierta necesidad en los planes de las diferen-
tes cosas del mundo. Así como se requieren para la construcción 
de una casa tantas y ta les vigas, tablas y piedras, así el edificio, 
del mundo una vez proyectado, ha hecho necesario crear tales 
cosas naturales con tales propiedades como las que, en efecto, 
existen. 

El plan del universo requiere que las cosas naturales tengan 

i «Sjtu, Deus non p o t e ! lacero, quod aífirmalio el negatio sint simul vera, ¡la r,on potest facete 

ea, qute sunt impoisibiliajn natota, in quantum prsdíctum impossíbííc in se elaujunt.' ,S. TBO«„ 

Quaít. dilfuí., q. ó .depot .a . : . a d s . ) 

una disposición interna determinada, pero también que exterior-
mente estén debidamente adaptadas al conjunto en que han de 
existir. Pues nunca y en ninguna parte de la naturaleza un efecto 
depende meramente de las cualidades internas de un individuo; 
las relaciones mutuas de dos ó más cosas, su distancia, reposo 
y movimiento más ó menos acelerado y dirigido en esta ó aquella 
íorma, son de importancia decisiva para el éxito. 

La necesidad, pues, dada con las formas de las cosas individua-
les y con su disposición ajustada al orden del mundo, no es por 
lodos conceptos absoluta, es decir, no está impuesta d priori por la 
fuerza de la lógica y de las Matemáticas, pues que no podrá afir-
marse que las cosas existan ó existan de esta manera y no de otra 
porque así lo exija la lógica ó las Matemáticas así lo "prescriban. 
Existen más bien con respecto al fin que ha de resultar de la 
esencia y acción de las cosas na tu ra le s ' . Xo obstante, hay en 
cierto sentido necesidad absoluta, puesto que todas, las condicio-
nes de los efectos ordinarios están de hecho dadas en la natura-
leza •-, que es la razón porque se puede tener una seguridad abso-
luta de que sea de esperar ó no alguno de ellos. 

l « 8 . Parece , sin embargo, surgir aquí una duda. Hemos visto 
que la naturaleza de las diferentes cosas es necesaria con respec-
to al universo, ó sea al edificio que las reclama como par tes inte-
grantes suyas. De esto no se sigue nada más ni nada menos sino 
que las propiedades de las cosas son tan necesarias como el orden 
del mundo que de ellas resulta. A quien pregunte, pues, por qué 
han de ser las cosas así como son, y no de otra manera, puede res-
ponderse que así lo exige la constitución del universo. Pero ¿y el 
universo? Los pensadores medioevales no han dejado de proseguir 
el hilo de esta idea s , enseñándonos que debemos buscar en una 

! -ln fíiscipiiuís est necessitas a priori; in naluralibus a posteriori, qood lamen est prius sccun. 

dnm naturam, sciUcct a fine el forma,. (In po>l„. n . a l j l , , 1 . 1 , Icct. 4a.) En ntro lngar d¡ce el s a n » 

doctor: -ln rebas natutalibua ¡nlentio ñnis competí! agenti sccundom suam formam, per quam finís 

est sibi convcnicns. Unde opone!, quod secundum virtutem íormie tendal res naturalis ín finem.. 

(Summa c. geni., I. a., c. 30.) 
; Sanio Tomás: .Si disposilio, secundum quam de necessilate sequitur elíectus, erit ncccssaria 

el absoluta in agcnlc ct palíente, erit necessitas abaolutain causa ágeme..;;.Sumís , . g f n f „ ].;., c . 3 0 . i 
5 -ln operatione Ilei potcst accipi aliquod debitom... aolum ea parte forma:, q u e est finís ope-

rationis ;esto es, de parte del fin apetecido por Dio*;, c * cujas prasuppositione requiritur, qood ta-

ha eaistant, qualia eompetunt ÜU forma;. Et ideo aUtci dícendum est de produetionc nníus parlicu -

latís cteaturs, ct aliter d , crilu lotius cnivetsí a Dco... ¡Cf. arriba, uúm. M . ) Unde quum ñeque 

ea parte divina, potenri®, qua: est infinita, nec divina: boaitatís, qo* rebus non indiget. ralio de-

lerminato: dispoaitionis nniversi sumí possit, oportet, quod ejus ratio sumatur c i siraplici-volnnta-

te prolueentis. ul sí qoietalur, quare quanlítas rali sil tanta et non major, non polest bujes ratio 

rcddi, nísi >< volúntale produccolis. Et propter boc elíam divina scriplura inducil homines ad 

considetationcm caleslium eerpotu.-n. per quotum disposiüoncra mavímc osleodilur, quod omnia 

suhjacenl voluntali el providenlia. eicatoris. Non cnim polest assignari ratio, quare taii. slella 

tactual a tali disict, vel alia hujusmodi, qua: ín disposi-.ionc eteli consideranda occurrunt, nísi e í 



resolución libre de la divina voluntad la última causa determinan-
te de que el mundo exista, y de que exista tal cual lo tenemos ante 
los ojos (núm. 94). Luego se suscita esta cuestión: si de esta manera 
todo el orden universal está puesto, como en su causa más profun-
da, en un acto l ibre del querer divino, ¿no resultará toda la natu-
raleza pr ivada de la necesidad y legalidad en que confiamos? 

También esta duda ha sido desvanecida por ios filósofos de la 
Edad Media, insistiendo primero en la inmutabilidad de la volun-
tad divina, acentuaban con énfasis la circunstancia de que cuanta 
es la libertad que tiene la voluntad de Dios para concebir los fines 
que están fue ra de su divina esencia, tanto es el r igor con que al 
preparar su consecución y al ejecutar el plan se ajusta á la sabidu-
ría y al orden. Santo Tomás compara con esta ocasión la divina 
voluntad respec to de su sujeción á la sabiduría divina á un instru-
mento que sumiso se deja afinar por quien lo mane j a ' . Supuesto que 
Dios haya una vez querido el actual orden de cosas, su voluntad 
está ya l igada por la sabiduría divina á querer cuantos medios 
sean "más conducentes á la ejecución de los planes del Arquitecto 
del mundo. A s í obra el hombre discreto en su esfera por serio: 
¿cuánto más procederá así la sabiduría inmensa de Dios? Uno de 
los medios principales empero, es que haya un orden natural en 
el mundo, el cua l á su vez exige que todas las cosas criadas con-
tinúen normalmente obrando como su naturaleza indica, y no 
sean de ordinar io impedidas de producir aquellos efectos que el 
autor de la naturaleza se propuso conseguir por ellas. Es tas consi-
deraciones establecen la necesidad y legalidad naturales sobre un 
suelo firme ó inconmovible. 

Según la filosofía de la antigüedad,—decimos, recapitulando 
brevemente lo expuesto—la necesidad natural es una necesidad 
ordenada é instituida: ordenada porque produce efectos ordena-
dos; é instituida, porque no es lógica ni ü priori, sino consecuencia 
de un fin prefijado; y puesto que este fin, á saber, el orden actual 
del mundo y s u duración, es querido por el Hacedor de la natura-
leza conforme á la ley de su sabiduría perfectísima, el ser con-

ordinc sapienti. Dei. Net obstat, si dicatur, quoi talis quantita-. consequitur natcram eccli eel 
cielestium corporum, sicut et omnium natuta eooatantium est aliqua dcterminata quantités. Quia, 
sient divina potentia non limitatur ad haoe qnar.titatem magia quam adiUam, ita non limitator ad 
naturam, euidebeatur talis quantités ntagis quam ad natutam. cui alia quantités debeatur... Palet 
quod ei simplici Dei voluntate dependet. quod prafigatur universe detctmlnata quantités dura-i j. 
nis, sicut et determinate quantitas dimensionis.» [Quasi. dis^..q. 3. de pot. a. 

t .Voluntas agit sicut mota a bono per intcllectum apprehenso. Oportet igitur, quod opcratio 
voluntatis sit per intcllectum, nisi sit delectus in voluntate... talis autem defectus in di. ina vohc-
tate esse non potest, quum in Deo non possit esse aiiquis defectus, nec possit velte malum... Re-
linquiturigitur, quod quidquidDeus facit, secundum ordinem sapientia: sutcfacit." (S»mm. r. 
1.2, c. as. Edic. de Uccelli.i 

creto de las cosas y todo su conjunto harmonioso llevan ei sello 
de una necesidad semejante á la de una máquina é inherente al 
mundo. Los peripatéticos de la Edad Media veían en la inmutabi-
lidad divina y en la sabiduría del Autor supremo garant ías sufi-
cientes de que la acción de las cosas naturales en circunstancias 
ordinarias no l\a de tropezar con ningún obstáculo que perturbe su 
marcha. Si bien el soberano supremo del derecho no renuncia el de 
conceder exenciones fundadas en causas extraordinarias, así como 
un legislador humano 110 se despoja del derecho de indultar al reo 
que le parezca digno de tal gracia, pero su sabiduría cuidará de 
que no se verifiquen excepciones que por su número ó carácter 
per turbaran el orden del mundo ó mermaran excesivamente la 
certeza y precisión de las leyes naturales . 

Recordemos todavía brevemente que los pensadores de la es-
cuela antigua veían aun en la perfección de la acción divina una 
razón por la cual en la naturaleza debe haber necesidad. Es 
propio de la perfección divina, enseña SANTO TOMÁS, imprimir á las 
cosas cr iadas toda la semejanza con Dios que su naturaleza con-
sienta. Ser necesario (esse necesse simpliciter), empero, es cosa 
compatible con la naturaleza de un ser criado, pues no hay contra, 
dicción con que algo sea necesario y no obstante tenga una causa 
de su necesidad. La necesidad en la naturaleza corresponde, por 
tanto, á la perfección divina '. En el mismo capítulo en que el 
AQUINATENSE dice esto, discute luego la necesidad inherente á to-
dos los agentes naturales, distinguiendo entre una actividad na-
tural, cuyas condiciones existen siempre, y la cual obra siempre 
por tanto con necesidad, y otra cuyas condiciones no siempre 
existen y la cual de consiguiente no siempre se desplega 

1 6 » . Aquellos varones, pues, á quienes TYNDALL cuenta en-
t re los "nobles salvajes , habían hallado una razón á prueba de 
toda objeción, por la cual todas las consecuencias que estr iban en 
la permanencia de aquellas leyes merecen la confianza más com-
pleta, y esta confianza estaba en su ánimo con exclusión de todo 
temor y duda s . 

' Summa contra gentiles, 1. 3, c. 30. 

* .Si dispositio secundum quam de necessitate sequitur effectus, fucrit necessaria ct abso'eta in 
agente ei patiente, erit nécessitas absoluta in causa agente, sicut in his, ,ua: aguat e . necessitate 
ct semper. Si autem acn fucrit absolute necessaria, sed possibilia removeri, non erit nécessitas ce 
causa agente, nisi es suppoaitione dispositionis ulríosquc debita ad agendum: sicut ir, his, qua; im. 
pediuntur interdem in sua operationc, val ptop:er defectum virtutis vcl propter violentiatn alkciu, 
contratii. unde non agunt semper, sed ut in pluribus.» 

-• 'Natursli cegnitioue aliq.a fulcra pr*noscimus per causas, qua, presentes videmus. c< quibus 
intorose.pectamus effectus. vcl per cenitudinem scicntUe, si sint causa: qaas de necessitate se-
quitur efectus; vcl per conjecturant, si sint caus», ad quas sequitut effectus ut in pluribus.. Sasro 
Toyas, Quasi, disput., q. 5 de pot. a. 6.) 



Mal que pese al S r . TYNDALL, que bien merec ida t iene esta 
adver tenc ia , hemos de r e c o r d a r que también él , aun á vista de 
este hecho, q u e brilla en la historia tan claro como el sol del Me-
diodía, osa a f i rmar que la ciencia na tura l moderna fué la que re-
veló al mundo la existencia de leyes na tura les , refir iéndonos cómo 
la grandeza de los fenómenos na tura les exci taban los sentimientos 
y pe r tu rbaban los pensamientos de los hombres de los siglos pasa-
dos, y cómo, desesperanzados de descubri r una ley ó una conexión 
ordenada en este laberinto de fenómenos inexplicables, acabaron 
por reduc i r los á causas personales antes de surg i r la idea de leyes 
en su entendimiento, has ta que observaciones más exac ta s puri-
ficaron y mit igaron aquellas conmociones del ánimo y pusieron 
coto á l a s imaginaciones fantásticas, t ransformación que TYNDALL 
llama "tránsito del salvaj ismo ant iguo á la i lustración ac tual , . J ü n 
fenómeno na tura l t r a s o t ro ha sido reducido á sus causas verosí-
miles, y más y más se va desvaneciendo la c reencia de que una 
vo lun tad persona l d i rec ta in te rvenga en la economía de la natu-
raleza ' .„ 

¿Acaso no se echa de v e r aquí , si hemos de hablar con ruda 
f r anqueza , la ordinaria char la de algún maes t ro de Ateneo, que 
no al - g r a n TYNDALL,? A la ve rdad , si es te caballero no ha acer-
tado á v e r al t ravés de sus lentes pro tes tan tes los siglos católicos 
que constan en la historia, deber ía al menos dirigir su mirada á la 
ant igüedad gentílica. Allí vería que mucho t iempo antes que sal-
va je s como TYNDALL hubiesen obscurecido en su espíri tu el cono-
cimiento del ve rdadero Dios, y contemplado por esta causa en la 
violencia con que el agua desciende de a lguna al tura el salto de 
un demonio, y en el eco estruendoso del t rueno los golpes que da 
con el mart i l lo una deidad irr i tada, en los pueblos de la antigüe-
dad m á s remota llegó á ser tenida en altísimo honor una idea ad-
mirab lemente perfecta de las leyes na tura les como ruina de un 
conocimiento de la na tura leza que y a había desaparec ido (n. 73). 

Hasta lo dicho para dec l a ra r lo q u e es " ley , y su -necesidad-. 
P e r o no es el concepto de ley el más noble entre los conceptos na-
tura les . 

I L. £., págj. 37-35. 

C A P I T U L O I V 

El Oí, 

i í o . Más aún que en la ley, se manifiesta un principio que se 
e leva sobre la mate r ia , en el fin que se descubre en el mundo 
de los fenómenos, por lo cual desde muy ant iguo el fin viene sien-
do objeto, no sólo de admiración y asombro, sino también de dis-
cusión razonada. ARISTÓTELES hasta cre ía que la indagación de 
las causas finales e s la p r imera y más impor tante misión de los 
estudios físicos. No es lugar oportuno es te p a r a examinar el enlace 
lógicode toda la cadena de ideas que, par t iendo del fin natura l , 
conduce á quien por ella se guía, hasta el t rono de la inteligencia 
absoluta. Habiendo de ocuparnos por ahora solamente en l as no-
ciones físicas según que es posible p r o b a r su rea l idad objetiva 
mediante la discusión científicaj tenemos que ceñir nuestra aten-
ción á la sola cuestión de si el fin 1 existe en la na tura leza como 
verdadero principio de conveniencia teleológica. 

Desde que DESCARTES vió la esencia de todas l a s cosas na tu ra le s 
en el espacio geométr ico, y BACÓN puso todo el valor de la ciencia 
en el uso prác t ico que de las fuerzas na tura les se pudiera hacer 
para las necesidades de la vida, comunes al hombre con el bruto , 

1 El autor advierte que la palabra alemana zx/ck. que significa ahora casi sólo fin ea el sentido 
de objeto a que se dirige una acción ó Be destina ona cosa, denotaba antiguamente el bitoque puesto 
en el centro de la tabla de tiro señalaba el blanco, expresando ahora loque nnacosaha de alcanzar. 
Por parte de los darvinistas se ha propuesto sustituir la palabra .conveniencia- Cc«eeAiHrtsitg#rfí) por 
el neologismo Daiurmaiiígkiit, que significa la disposición adecoada para hacer una cosa todo lo 
duradera posible. Vano empeño, pues también ea este término se insinúa el aborrecido fin, puesto 
que no dice otra cosa que conveniencia respecto de la duración. El concepto de la duración que 
en esta voz nueva resalta, no dice bastante. Si los hombres, por ejemplo, fuesen de granito ó roble, 
podría ser que su organización fuese mis persisteute, pero mas conveniente no. 



Mal que pese al S r . TYNDALL, que bien merec ida t iene esta 
adver tenc ia , hemos de r e c o r d a r que también él , aun á vista de 
este hecho, q u e brilla en la historia tan claro como el sol del Me-
diodía, osa a f i rmar que la ciencia na tura l moderna fué la que re-
veló al mundo la existencia de leyes na tura les , refir iéndonos cómo 
la grandeza de los fenómenos na tura les exci taban los sentimientos 
y pe r tu rbaban los pensamientos de los hombres de los siglos pasa-
dos, y cómo, desesperanzados de descubri r una ley ó una conexión 
ordenada en este laberinto de fenómenos inexplicables, acabaron 
por reduc i r los á causas personales antes de surg i r la idea de leyes 
en su entendimiento, has ta que observaciones más exac ta s puri-
ficaron y mit igaron aquellas conmociones del ánimo y pusieron 
coto á l a s imaginaciones fantásticas, t ransformación que TYNDALL 
llama "tránsito del salvaj ismo ant iguo á la i lustración actual , , "ün 
fenómeno na tura l t r a s o t ro ha sido reducido á sus causas verosí-
miles, y más y más se va desvaneciendo la c reencia de que una 
vo lun tad persona l d i rec ta in te rvenga en la economía de la natu-
raleza ' .„ 

¿Acaso no se echa de v e r aquí , si hemos de hablar con ruda 
f r anqueza , la ordinaria char la de algún maes t ro de Ateneo, que 
no al - g r a n TYNDALL,? A la ve rdad , si es te caballero no ha acer-
tado á v e r al t ravés de sus lentes pro tes tan tes los siglos católicos 
que constan en la historia, deber ía al menos dirigir su mirada á la 
ant igüedad gentílica. Allí vería que mucho t iempo antes que sal-
va je s como TYNDALL hubiesen obscurecido en su espíri tu el cono-
cimiento del ve rdadero Dios, y contemplado por esta causa en la 
violencia con que el agua desciende de a lguna al tura el salto de 
un demonio, y en el eco estruendoso del t rueno los golpes que da 
con el mart i l lo una deidad irr i tada, en los pueblos de la antigüe-
dad m á s remota llegó á ser tenida en altísimo honor una idea ad-
mirab lemente perfecta de las leyes na tura les como ruina de un 
conocimiento de la na tura leza que y a había desaparec ido (n. 73). 

Hasta lo dicho para dec l a ra r lo q u e es " ley , y su "necesidad-. 
P e r o no es el concepto de ley el más noble entre los conceptos na-
tura les . 

I L. £., págj. 37-35. 

C A P I T U L O I V 

El Oí, 

i í o . Más aún que en la ley, se manifiesta un principio que se 
e leva sobre la mate r ia , en el fin que se descubre en el mundo 
de los fenómenos, por lo cual desde muy ant iguo el fin viene sien-
do objeto, no sólo de admiración y asombro, sino también de dis-
cusión razonada. ARISTÓTELES hasta cre ía que la indagación de 
las causas finales e s la p r imera y más impor tante misión de los 
estudios físicos. No es lugar oportuno es te p a r a examinar el enlace 
lógicode toda la cadena de ideas que, par t iendo del fin natura l , 
conduce á quien por ella se guía, hasta el t rono de la inteligencia 
absoluta. Habiendo de ocuparnos por ahora solamente en l as no-
ciones físicas según que es posible p r o b a r su rea l idad objetiva 
mediante la discusión científicaj tenemos que ceñir nuestra aten-
ción á la sola cuestión de si el fin 1 existe en la na tura leza como 
verdadero principio de conveniencia teleológica. 

Desde que DESCARTES vió la esencia de todas l a s cosas na tu ra le s 
en el espacio geométr ico, y BACÓN puso todo el valor de la ciencia 
en el uso prác t ico que de las fuerzas na tura les se pudiera hacer 
para las necesidades de la vida, comunes al hombre con el bruto , 

1 El autor advierte que la palabra alemana zx/ck. que significa ahora casi sólo fin ea el sentido 
de objeto a que se dirige una acción ó Be destina ona cosa, denotaba antiguamente el bitoque puesto 
en el centro de la tabla de tiro señalaba el blanco, expresando ahora loque nnacosaha de alcanzar. 
Por parte de los darvinistas se ha propuesto sustituir la palabra .conveniencia- Cc«eeAiHrtMtg#rfí) por 
el neologismo Daiurmaiiígkiit, que significa la disposición adecoada para hacer una cosa todo lo 
duradera posible. Vano empeño, pues también ea este término se insinúa el aborrecido fin, puesto 
que no dice otra cosa que conveniencia respecto de la duración. El concepto de la duración que 
en esta voz nueva resalta, no dice bastante. Si los hombres, por ejemplo, fuesco de granito ó roble, 
podría ser que su organización fijese mis persisteute, pero mús conveniente no. 



la ciencia natural "exacta , hace alarde de desentenderse cuanto 
puede del fin '. Hubiera atendido DESCARTES más al finyjuzgádolo 
bien, y se habría guardado del error en que incurrió de no ver en 
el mundo sino construcciones matemáticas. BACÓN reconoció el fin; 
pero sostuvo que debía eliminársele de la naturaleza y relegarlo 
á la Metafísica, porque estorbaba al entendimiento en la averi-
guación de las causas mecánicas, en las cuales veía el poder del 
mundo, v en su conocimiento el dominio de la naturaleza, ya que 
la ciencia pura nada le importa al práctico inglés, que busca sólo 
la utilidad en todo, siquiera conceda que el fin vierte un arrebol 
de idealismo sobre la naturaleza y lleva al hombre á Dios, fin de 
todos los fines. Mas él no est ima este idealismo teleológico más que 
la vida contemplativa de una r e l i g i o s a A eso replica bien TREN-
DELENBURG: "Desterrado el fin de la física viva y confinado á la 
metafísica abstracta, está separado violentamente como alma de 
su cuerpo, y muere á consecuencia de esta separación. Además, no 
es cierto que el conocimiento del fin sea estéril !.„ Compréndese 
que la ciencia subyugada por el ateísmo ha seguido gustosa las 
indicaciones de BACÓN; pero que aun algunos pensadores cris-
tianos, obedeciendo á sus consejos, se hayan abstenido de consi-
derar el fin en sus especulaciones sobre la naturaleza, á pesar 
de que la concepción teleológica es de notoria utilidad para el 
estudio de la economía natural , prueba tal vez cuán necesario es, 
aun para los varones de más talento y mérito, que se guarden de 
rendir incondicional homenaje á ideas cuya novedad y osadía 
podrían deslumhrar á ojos inexpertos. Puesto que es un hecho 
natural el fin, no es lícito excluirlo del estudio de la naturaleza, 
por más que indique una causa primordial fuera y encima del 
mundo visible. 

Quien dice fin, puede entender por esta voz el mero hecho de la 
conveniencia, esto es, considerar el fin como mero resultado ma-
nifiesto en la naturaleza, ó bien hacer objeto de sus reflexiones la 
tendencia al fin, ó sea considerar el fin como principio. No pode-
mos hablar, del fin como principio sino en ocasión posterior. 

Si queremos hacer constar aquí el dominio del fin en la natura-
leza. tenemos que renunciar desde luego á la pretensión de apu-
r a r esta materia; pues de otro modo debiéramos describir todo el 
mundo lleno de cr ia turas innumerables maravillosamente escalo-
nadas, con todas sus fuerzas asombrosas y disposiciones sutiles, 

'. Cf. BACÓN, So-Jim orgaison, 1.2, aph. 2; De augment. scicnt., 1. 3, q. i sqq.; CABÍESJt, PrlHC.pcl 
phil., p. i a ¡Si (Entres phslosopMqsies. pág. 242 sqq- y HUil. a. pór. 5. 

s iCausanim finaiium inqnisitio sterilis cal et tanquam virgo Déo consécrala nihil panl.- ' De 
augm. ¡cien!.. III. í-j 

' DisqvisicioKts lógicas, II, pág. 40, 

enlazadas entre sí por millones de intrincadas relaciones. Sólo al-
gunas gotitas del mar de los hechos deben fijar nuestra atención 
por ahora, si bien debemos procurar que sean todo lo numerosas 
posibles, puesto que tenemos aún enfrente un fuerte todavía no 
abandonado por los adversarios, en el aserto de que si aquí y allá 
hay una gotita de conveniencia, estamos circundados de un océa-
no de cosas inconducentes. En realidad, es todo lo contrario lo que 
sucede. "Asid la naturaleza al acaso, y en donde quiera que déis 
saltará á vuestra vista la conveniencia ' . . S i , pues, procuramos en 
otros capítulos no acumular los hechos para poderlos interpretar 
mejor, cuantas veces tengamos que hablar del fin no escatimare-
mos los ejemplos para conseguir el mismo objeto que nos propo-
nemos con la parsimonia en otras materias; sólo de esta manera 
podremos lograr que el dominio del fin sobre la naturaleza brille 
en todo su esplendor. 

§ 1-

l<a conveniencia en el reino de tos organismix, 

111 , Cuando contemplamos primero el mundo orgánico, tan 
manifiesta se nos presenta la conveniencia de sus disposiciones, 
que hasta naturalistas adictos al materialismo le reconocen siem-
pre que por un descuido involuntario dicen lo que sienten. Así 
observa BURMEISTER ' que todos los animales que viven continua-
mente en el agua tienen las columnas ver tebrales con articulacio-
nes cóncavas, porque tal formación del espinazo facilita los mo-
vimientos sinuosos del tronco; que las grandes bestias de rapiña 
deben tener una constitución vigorosa, pero no pesada, porque 
para apoderarse de su presa necesitan tanta fuerza como agilidad 
y presteza; que el don de la lengua tiende á la comunicación, 
etcétera, etc. 

Sabido es que todas las ciencias que estudian el mundo orgánico, 
tratan en primer término de demostrar la conveniencia'de la orga-
nización de los individuos que lo componen. Los adversarios de la 
teleología gustan especialmente de t raer á l a memoria los estrafa-
larios asertos que los sabios de épocas pasadas aventuraron al 
considerar la conveniencia. Pero no es preciso remontarse mucho 
para ver que aún este siglo de las luces produce sandeces por el 
mismo estilo. El filósofo SCHOPENHAUER contesta, á los deseosos de 

I Esla frase recuerda un verso célebre de Goethe: rOreif nar ñinein ins ivlle Mensckenlebca 
ur.d ico lluspaekst, da isl's intercsiant—f.Y. de los Trad.l 

* Geolcgische Bilder, tomo 1. 



saber por qué la na tu ra l eza ha adornado á los va rones de hermosa 
ba rba , en estos t é rminos : "Fué p a r a que el hombre pudiera subs-
t r a e r á la mirada escudr iñadora del adver sa r io que viniera á ne-
o-ociar con él los r áp idos cambios de los r asgos de la cara que 
r eve la ran todo movimiento del ánimo, ya que la mujer podia pasar 
sin barba , teniendo como v i r tudes innatas la ficción y el dominio 
de sí propia '.„ P o r r id icu las que sean es tas in terpretaciones , no 
dejan de s e r una p r u e b a de que a l fin todos los sabios convienen 
en conceder conveniencia á las disposiciones orgánicas ; pues 
nadie las tendr ía por r id iculas si no viese que no están concordes 
con las conveniencias q u e por o t ros lados se observan en la natu-
raleza. 

t í 9. Al p r imer paso q u e d a m o s en el mundo real buscando 
conveniencias, numerosos g r u p o s de fenómenos interesantes 
a t r aen nuestra a tención. ' 

Nuestra vista c a e sobre los movimientos voluntarios, ó sea 
los que e jecutamos en consecuencia de a lguna reflexión, como lo 
hacemos al hablar , escr ib i r , anda r y en o t ras acciones semejantes. 
Quiero, por ejemplo, mover el dedo meñique, y se mueve en se-
guida. La exper iencia enseña q u e p a r a todo movimiento hay un 
solo lugar—el cabo cen t ra l de la fibra nerviosa cor respondien te -
capaz de recibir y e jecu ta r el impulso para este determinado mo-
vimiento de es te de te rminado miembro. Aquellos puntos centrales 
donde t e rminan l as fibras de los nervios motores, fo rman á modo 
de un tec lado en el ce rebro . Cuando intento, pues, un movimiento 
determinado, como el l evantar el dedo meñique, importa que haga 
con t rae r se aquellos músculos c u y a acción combinada produce di-
cho movimiento. Si loco una ó más teclas nerviosas falsas, resulta 
un movimiento d i sc repante del pre tendido, como sucede cuando 
se da un mal paso, ó s e y e r r a una s í laba al hab la r ó una letra al 
escribir. D e la misma manera los animales ejecutan con seguridad 
asombrosa los movimientos más complejos necesar ios para algún 
fin. L'n insecto que a c a b a de abandonar el huevecito donde se crió, 
mueve sus .seis p ies para anda r en tan ordenado compás como si 
nada inusitado fuese para él. L a s perdices cr iadas por una gallina 
doméstica en el co r ra l , emplean en seguida, á pesar de todas las 
precauciones , los músculos motores con toda perfección y preste-
za para reconquis tar la l ibertad d e que gozan sus legítimos padres. 
Es ta conveniencia s e observa aun en los animales menos perfec-
tos. Si se echa un infusorio vivo en un vaso de a g u a que alberga 
un pulpo, éste p romueve con sus brazos un remolino que le permi-
te devora r la microscópica p resa . P a r a poner de rel ieve un ejem-

1 El mundo tomo voluntad y representación, V, 382. 

pío de en t re mil, v eamos lo que ref iere E . v . HARTMANS ' de la ar-
cela vulgar , per teneciente á la clase de los infusorios apofíticos, 
animali to de una vigésima par te de una línea de largo, ó mejor di-
cho, un globuli to de protoplasma cubier to de una cáscara cóncavo, 
convexa, a m o r a t a d a y del icadamente enre jada , de cuyo lado cón-
cavo sa le por una abe r tu r a c i rcu la r mediante sus apófisis (pseudo-
podios). -Cuando se observa con el microscopio una gota de agua 
cua jada de acalefos, se ve que un ejemplar tendido por casual idad 
de espalda en el fondo de la go ta hace durante uno ó dos minutos 
es fuerzos inút i les p a r a as i r u n punto fijo con sus pseudopodios; en-
tonces a p a r e c e n de súbito 2 á 5 l a s más veces , y a lgunas mayor nú-
mero de puntos obscuros en el protoplasma á poca distancia de la 
c i rcunferencia , y casi s iempre sepa radas por in tervalos regu la res , 
y engrosando muy de prisa forman burbu j i t as esféricas bien deli-
n e a d a s y l lenas de a i re , que al fin ocupan una par te considerable 
del espacio hueco de la cáscara , impel iendo hacia fue ra la otra par-
te del pro toplasma. A los cinco ó veinte minutos el peso específico 
de la a r c e l a está tan menguado que el animalito, l evantado por el 
agua , se e leva con sus pseudopodios hacia la superficie super ior de 
la gota, sobre la cual los posa libre y a de la embarazosa situa-
ción en q u e se hal laba en el fondo. En es te momento desaparecen 
las burbuj i tas . P e r o si por una vuelta casual la arcela l lega á la 
superficie de la gota de espalda hacia ella, las burbu jas siguen 
c rec iendo por un lado y contrayéndose por otro; de esta suer te la 
c á s c a r a toma una situación más y más sesgada , y al fin viene á es-
t a r en la vert ical hasta que una de las apólisis hace pie y todo el 
animalito está derecho. Desde el instante en que la arcela ha 
te rminado esta t rabajosa operación, las burbu jas empiezan á em-
pequeñece r se . , E l conocido fisiólogo TEODORO ENGF.LMANN, que 
descubr ió es te fenómeno, dice: - L a s a l teraciones de volumen se 
verif ican las más veces en todas las vesículas de aire del animal al 
mismo tiempo, en el mismo sentido y en proporciones iguales . Sin 
embargo , se observan bastantes excepciones. A menudo algunas 
c recen ó se aminoran mucho más de prisa que las demás. Has ta 
sucede que una vesícula se contrae, al paso que otra aumenta . P e r o 
es tas a l te rac iones son todas per fec tamente oportunas. L a forma-
ción y el c rec imiento de las vesículas tiene por objeto poner al 
animalito en tal si tuación que pueda a g a r r a r s e con sus pseudo-
podios. Conseguido es te objeto, el a i r e desaparece . . . Atendidas 
es tas c i rcunstancias , se puede predecir con cer teza cas i infalible 
si una arcela va ó no á desa r ro l l a r aire, y cuando hay burbu jas 
de gas , si segui rán creciendo ó s e encogerán. . . L a s a rce las t ienen 

' Cf. Pflüger's, Archín, /», Phyiiologie, tomo II. 



en la capacidad de a l t e r a r su peso especifico un medio excelente 
de subir á la superficie del agua ó de ba j a r á su fondo, etc., e tc . . 
A h o r a pondérese que hay millones de billones de es tos animalillos. 

De manera análoga, toda la exis tencia del mundo animal está 
reple ta de conveniencia. 

113. Más que ningún otro momento en la vida de los animales 
el instintivo fija nuestra atención, y ninguno se rá tan á propósito 
para darnos á conocer la ve rdade ra esencia del fin na tura l . Esté 
es motivo suficiente para que tendamos la mirada con mayor cu-
r ios idad a l rededor nues t ro . 

Los ac tos instintivos t ienen la par t icular idad de que se verifi-
can de modo conveniente después de reconocida la situación que 
los hace precisos , sin que por eso el ser operante tenga conoci-
miento de la conveniencia de su acción. Ejemplos de esto ofrecen 
el movimiento balanceador del niño, que no t iene noción siquiera 
de lo que es centro de g ravedad ; el alzar el brazo, que se efectúa 
sin premedi tación s iempre que con ocasión de una caída ó de un 
golpe co r re peligro la cabeza; el c e r r a r los ojos á toda prisa ante 
todo obje to que de r epen te se ap rox ima á ellos. 

Mient ras que el instinto se manifiesta poco en el hombre, domi-
na en el re ino animal, tomando á su ca rgo todo el cuidado de la 
conveniente conservación de los se res . L a m e r a existencia de los 
instintos guiados por conocimiento, nos aparece como en extremo 
conveniente . Q. II. SCHXEIDER, escr i to r que abomina en la natura-
leza todo cuanto de algún modo recuerda la idea de Dios, condes-
ciende á h a c e r la siguiente a t inada reflexión: "Cuando un movi-
miento h a de servi r para di ferentes objetos y modificarse confor-
me á ellos, no bas ta una disposición fisiológica, esto es, meramente 
orgánica , sino que deben desper ta rse instintos adaptados al cam-
bio de circunstancias . Todos los movimientos meramen te fisioló-
gicos s i rven siempre á un solo y de te rminado fin. y son en todo 
caso los mismos; su evolución no var ia nunca. Los movimientos 
psíquicos, empero, t ienen la par t icular idad de que sirven para di-
versos fines, y pueden verif icarse por impulsos muy dilerentes, 
combinándose y modificándose s iempre como conviene á las cir-
cunstancias propias de la situación del momento. Mas para que 
esto sea posible, ciertos instintos deben desper ta r los movimientos 
oportunos y de te rminar su "modo de combinarse y modificarse, ' . 

La observación exacta de la naturaleza pone cada vez más 
c l a r a m e n t e de manifiesto el hecho de que todos los actos instinti-
vos s i rven para la conservación del individuo y de la especie, 

1 En su libio -dedicado con indecible veneración al Sr. Profesor Dr. E. H. icksc : De thiai'tMt 

Wille. Leipzig. Abel, i3So, p*r. 87. 

s i endo sumamente convenientes p a r a es te objeto, mient ras que el 
animal mismo t iene sólo el opor tuno conocimiento de que sus ape-
titos están ó no satisfechos. El hambre , dice SCUNEIDER, no ag ra -
da á ningún animal, y el comer produce placer á todos los se res 
animados en buen es tado de salud, lo cual e s muy conveniente 
para su conservación. F igurémonos que los animales sint iesen el 
mayor delei te teniendo el es tómago vacío, que les r epugnase todo 
a l imento , y que se sus tentasen con pena: ¿saldrían acaso en busca 
de pienso ó presa? Por c ier to que no, pues el hambre ser ia un 
p lace r p a r a ellos, y pronto ser ían todos víctimas de la muer te . El 
dolor inspira al animal en circunstancias normales el conocimien-
to de cosas dañinas, y lo estimula á ev i ta r las del mismo modo que 
en los ant iguos molinos el sonido de la campani l la recuerda al 
molinero que es tiempo de echa r nuevo t r igo. El organismo huye 
del dolor con impulso más f u e r t e que aquel con que busca el pla-
cer , porque la repulsión de lo pernicioso contr ibuye más eficaz-
mente á la conservación del individuo que la consecución de lo 
ú t i l ' . 

Condición fundamental p a r a el mantenimiento de la vida or-
gánica es el al imento regu lado . El apet i to sensual incita al ani-
mal á tomar alimento; pero la sat isfacción que siente comiendo 
cesa en cuanto ha en t rado en el es tómago la cantidad que de una 
vez puede d iger i r . P e r o no contenta con esta previsión, la natura-
leza enseña también al animal qué substancias son las más nutr i -
t ivas, y cuáles obran como venenos, disponiendo de tal suer te los 
órganos sensitivos de cada animal que le a g r a d e n más el olor y 
sabor de aquel las que mejor convienen á su apa ra to digestivo, y 
que le causen repugnanc ia todas las cosas que le ser ían perjudicia-
les. Ningún animal cuyo instinto no h a y a sido des t ru ido por algún 
hábito contra su natura leza , come plantas venenosas. Los mamífe-
r o s herb ívoros escogen con mucha cautela su alimento. Según 
af i rma LINNEO, el buey come 276 hierbas y no toca 218 de las que 
comúnmente están á su alcance; la oveja desprecia 141 especies y 
se har ta con 3R7; la cab ra desdeña 126 y se contenta con -149; el ca-
ballo acepta 262 y rechaza 212; predi lecciones y r epugnanc ias que 
c o r r e s p o n d e n - s c g ú n en casi todos los casos se ha d e m o s t r a d o -
á la utilidad de unas ó á la malignidad de otras hierbas. L o s ani-
males todos toman su alimento de la manera más conveniente. El 
veso, la m a r t a y la comadre ja hacen un agujer i to en el huevo que 
han hur tado por el lado opuesto al hocico, para que, en t r ando el 

' -Nenio cil, ,ei non magis dolorem fagial, quam appelal voluptalcm... Nam amor volupla-
lis est minor, quam amor coaaervarionis sui ipsins, coi responde! fuga dolor« el ideo masi< furi-
tur dolor, qaam amelur voluplas,. (S. THOM.. Swr.m. ihrd-, I, II, q. a9 , a. 3.) 



aire por él, les permita sorber su eontemdo. Los turones cortan 
con los dientes las yemas de los granos que han recogido, para que 
en eHnvierno no empiecen .1 germinar . La hormiga león forma un 
embudo en para jes secos y arenosos para coger las hormigas 
Tr mero marca, trazando una circunferencia, el per,me ro del 
embudo que va á excavar . Luego se pone i p r o f u n d a r el hoyo, 
cardando su cabeza plana de la arena que saca con una de sus pa-
ta delanteras. sirviéndose de ella como de una pala, y arrojando, 
a / v a r i a s pulgadas de, borde del embudo. Después que ha saca-
do a t ierra de todo el círculo, traza otro y ensancha el hoyo hasta 
que tiene la extensión y forma convenientes. Entonces se sten.a 
en su ftmdo y se cubre de arena, dejando sólo las mandíbulas 
abiertas No bien toca una hormiga la orilla del embudo, la arena 
movediza cede, y ayudándole á caer el ladrón acechador, ,a v , c 
tima se resbala por la pendiente, á cuy* pie le espera la suerte de 
ser apresada y chupada por el alevoso enemtgo de su especie De 
modo análogo el mantenimiento de cada especte esta oportuna-

" " S o s U i o ' n e Í q u e protegen la vida de los animales se agregan 
á las que facilitan la nutrición. A más de las sensaciones de re-
pugnancia v asco, en part icular el dolor que las impresiones da-
ñosas producen en los órganos', les previene eficazmente para no 
exponerse á sus efectos perjudiciales. ¿Qué sucedería si la mano 
pudiera permanecer en el fuego sin dolor, si la contus.on de los 
miembros causase placer, si agradase á unos animales ser desga-
rrados v despedazados por otros? Pero la naturaleza obliga por el 
dolor á todos los seres animados á valerse de todos los medios, 
asequibles p a r a guardar su cuerpo de lesiones y asegurar suexts-
tencia contra los peligros que la rodean. El hurón y el pe rne t e ro 
atacan sin ninguna cautela las culebras inofensivas, mientras que 
se acercan á la venenosa con mucho cuidado, aun cuando no La-
van visto ninguna a n t e s - l o cual es fácil de hacer constar en los 
animales caut ivos , -procurando ante todo destrozar su cabeza por 
no recibir el mordisco fatal. Los animales suelen conocer a sus 
enemigos naturales antes de haber sufrido escarmiento alguno de 
sus intenciones hostiles. . 

Toda la existencia animal está regida por la conveniencia, a-
titos recien empollados por una gallina van corriendo al agua, sin 
necesitar que se les instruya de su manera de vivir en el mundo. 
Las tor tugas de agua que por cualquier casualidad hayan sai,™ 
del huevo lejos del agua, l a buscan aun cuando no la vean. Peir 
que han sido envueltos veinte veces en algún saco durante e 
transporte, encuentran el camino recto de su casa aun en terreno 
completamente desconocido. 

En todas par tes vemos que los animales construyen, según sus 
necesidades,las viviendas más maravillosas. Recuérdense sólo las 
casas sumamente complicadas y en extremo convenientes de los 
s e m i t a s y castores, y la prodigiosa variedad de los nidos de los 
pájaros. 

La mígala de Saneay ahonda en las pendientes un canal per-
pendicular de dos pies de largo, cubre sus paredes de telarañas 
para que no se derrumbe, y cierra la entrada del caño con una ta-
padera circular enjablada, y que, sujeta arriba, se c ierra por su 
propio peso cuando se la levanta. P a r a que no se destaque del te-
rreno, esta cubierta está hecha de t ierra por fuera v de telarañas 
por dentro. Cuando se intenta abrir la puertecita desde afuera 
la araña corre hacia ella, y asiéndose del tejido con la mayor 
fuerza, la tiene cerrada . Cuando la la rva del escarabajo cornuto 
ahonda un hoyo conveniente para pasar en él el estado de ninfa 
la hembra lo hace del mismo tamaño que ella tiene; la la rva del 
macho empero, que entonces no es mayor que la de la hembra, lo 
hace dos veces más largo, porque la cuerna que le va á salir tiene 
casi la longitud de su cuerpo. 

No menos admirables son los instintos relativos á La reproduc-
ción. Muchos peces de mar suben por los ríos para poner los huevos 
en sus bordes, porque sólo allí encuentran las condiciones favora-
bles al desarrollo de su cría. Los insectos ponen sus huevos mu-
chas veces en lugares donde hasta bastante más tarde no se forma 
el alimento necesario para la larva, por ejemplo, las orugas, que, 
t ransformadas en ninfas, sirven de alimento y abrigo á las larvas 
de los rinápteros; algunas veces los depositan hasta en lugares 
desde los que sólo por muchos rodeos son llevados al más conve-
niente para su crecimiento, como en las par tes del cuerpo don-
de los caballos se suelen lamer, desde ios cuales los huevos llegan 
á los intestinos de estos cuadrúpedos. Cuando el hidrófilo va á po-
ner huevos, se pone de espaldas bajo una hoja Motante sobre el 
agua y teje una cubierta; luego se vuelve del otro lado y teje otra, 
de suer te que se forma un saquillo; llena éste de huevos, lo cierra 
con una costura y lo deja entregado á la corriente del agua. Otro 
escarabajo hace dos incisiones en una hoja, de modo que un girón 
está por una parle separado de ella, la cual se marchita pronto; 
de este girón forma un lindo rollo con mucho arte, lo dobla en los 
dos extremos para cerrarlo, é introduce en él dos huevos por un 
orificio que ha dejado abierto; la hoja elegida para cuna de los 
nuevos insectos ofrece el alimento apropiado para las larvas que 
saldrán de ellos. El rhynchites cupreus corta el pezón de una 
ciruela casi en todo su grosor, abre un agujero en la fruta cui-
dando de no destrozar el pellejo donde lo horada, introduce por él 



U n huevo, q u e coloca eon su probóscide en la posición más ade-
cuada, v kespués de tapar la her ida con la pa r te de pellejo que 
tuvo que s e p a r a r de la carne , cor ta aún más el pedículo, de modo 
que al soplo más leve del viento la f ru ta se caerá . 

Recordemos aún b revemen te los animales acuát icos que el vul-
go t iene p o r "tontos.. Los ca lamares t ienen muy desenvuelta la 
facul tad de adapta r , cuando huyen ó acechan, el color de su p,el 
al del t e r r eno en que se hallan por no ser vistos t an fácilmente. 
KELLEK observó un ca lamar de color de almizcle que tuvo que 
huir de una langosta grande; mient ras huía parecía de color en-
can tado pálido; cuando después se sentó sobre una roca subcácea 
cubier ta d e manchas obscuras, imitó tan bien el color amarillo de la 
p iedra y el amora tado de l a s manchas y el tamaño de estas, que 
casi podía engañar el ojo del observador . 

I CUCERDER refiere ' lo siguiente de unos gobios negros que 
había a lgún t iempo en el acuar io de Nápoles. Un día uno de ellos 
peoó g r a n cant idad de huevos á la roca. F.1 macho so puso enton-
ces du ran te días enteros de guardia al lado de aquel sitio, lanzán-
dose fur ioso contra todo pez que se acercase codicioso de la hueva; 
a lgunas veces se escondía entre las algas; p e r o no bien venían los 
ladrones que hasta entonces s e habían mantenido á respetuosa 
disrancia, á apoderarse de la que y a tenían por presa segura, cuan-
do el °"obio salía de su escondite p a r a ahuyentar á los insolentes. 
Otro eiemplo ofrece la suele (Plashfisih). Cuando ésta se va á po-
ner en acecho se agita de un modo pecul iar , por lo 'que se cubre 
toda de a rena y pa rece no quedar vest igio alguno. P e r o si se obser-
v a bien el lugar donde desapareció de la vista, se ve que sus ojos 
van saliendo de sus órbitas, y que se levantan como puestos sobre 
antenas , moviéndose el uno con independencia del otro, y retirán-
dose apr i sa e n cuanto apa rece un enemigo, para volver á levan-
tarse despacio cuando el peligro se a leja . Cuando se acercan pe-
cecillos ú otros bocaditos buenos, el ladrón apresa sus víctimas 
con la rapidez del rayo. El diablo marino, pez no menos pérfido, 
de color sucio obscuro como el lodo, y que no pa rece consistir sino 
e n un cabezorro plano con una boca enorme y bien provista de 
dientes, teniendo los ojos prominentes cubiertos de cieno, empie-
za á pesca r levantando despacio una a le ta la rga , que remata ea 
u n lóbulo carnoso, y moviendo este anzuelo, que bien pronto atrae 
á los pececillos hambrientos . Mientras los incautos se agitan alre-
dedor del pernicioso bocado, el pescador está quieto y espera; pero 
en el mismo momento en que hincan los dientes en el cebo, des-
aparecen también en su horrible boca. 

I fU^tMíMts" ««l-'tiSUcir-Sa Gerdtsckaft. Zurith, 1SS1, pig. loo. 

Los ejemplos aducidos bas tan para carac ter izar la convenien-
cia de los actos instintivos. Pa ra formar una idea aproximada de 
la extensión y del número de los instinlos, vamos á hojear el siste-
ma de los instintos animales tal como SCHNF.IDER lo ha propuesto 
por vía de ensayo. Sin querer af i rmar que su clasificación sea la 
más acer tada en todos los conceptos, no nos hal lamos impedidos 
por ninguna objeción de acep ta r la en sus puntos esenciales. Consi-
deremos los instintos con respecto á la nutrición, protección, coha-
bitación y al cuidado de las crías. 

1. Respecto d é l a nutrición, s e observan e n las d i fe ren tes clases 
de animales los instintos más var iados, aun mirando sólo al senti-
do del tacto. Según conviene al individuo animal, s e siente insti-
gado á e n c e r r a r el al imento (rizopodos y pólipos coralígenos), ó á 
tenerlo asido, a t r ae r lo y embeber lo (acalefos, sifonóforos, erizos 
marinos), ó á embolsarlo (holoturios). ó á sorber lo con el agua re-
vuelta (mariscos, lofirópodos, braqu iones), ó á fondearlo con la 
t rompeti l la (hirudos, sanguijuelas, caracoles). Deben mencionarse 
también los di ferentes movimientos graciosos que todos ios ani-
ma le s hacen al comer . 

Cuando interviene también la percepción desde lejos, se mani-
fiestan instintos mucho más complicados, pero s iempre muy con-
venientes, para buscar y coger, cazar y persegui r , sorprender la 
presa al salto ó a r r anca r l a al animal que y a la tiene apresada . E l 
deseo de alimento se manifiesta por gritos y ademanes peculiares, 
por la posición expectante y la exhibición del cebo al ace rca r se la 
presa. No pocos animales g u a r d a n y a lmacenan alimento p a r a el 
t iempo e n que pueda fal tar . 

Mayores maravi l las aún obra el instinto cuando la memor ia le 
ayuda . Los animales que parecen g u a r d a r c i e ñ a s reminiscen-
cias, emigran y vagan buscando su alimento en de terminados pa-
ra jes , caminos y viviendas. 

Con auxilio de representaciones más complejas, el instinto rela-
tivo al alimento se manifiesta en diversos modos dispuestos con 
g r a n a r te . Muchos animales se acercan , siguen y sorprenden con 
g ran cautela á sus víctimas, pref ieren siempre robar con maña y 
esconden el hurto, toman d iversas precauciones hábiles, y a desar -
mando, devorando, y a escondiendo y guardando la presa , y h a s t a 
s e coligan para hacer en c ier ta comunidad la caza y persecución, 
el a taque y el apresamiento . 

2. P o r lo que hace á la protección de la vida de los animales, 
se observa que, al s e r tocados ó palpados, por instinto contraen 
todo el cuerpo (zoolitos, gusanos), se acur rucan , s e r e t r aen y hu-
yen , se recogen en cubier tas , como los caracoles y conchas, 
s e esconden en la a r ena y hasta horadan la piedra para es tar se-



guros en ella de sus perseguidores, como se ve en el mejil; 
a r redran al enemigo, ya variando la forma del cuerpo (la oruga 
de la mariposa de rabo de golondrina, algunos luciáceos), ó segre-
gando jugos de diferentes virtudes (sepias, holoturios, liebres ma-
r inas y doliolas), fingen estar muertos al más ligero toque (ara-
ñas, ciertos escarabajos y gámbaros), se asen de algún objeto, ó de 
otra manera tratan de conservar el equilibrio, y se libran de 
cuerpos extraños sacudiendo ó lamiendo el cuerpo, como todos los 
días se puede ver en los pájaros, gatos y moscas. El mismo fin 
tiene el lamer las'heridas, f regar , rascar y sacudir la piel, el dar 
golpes con la cola, y muchos otros movimientos instintivos. 

Cuando el peligro se divisa de lejos, el instinto de protección 
manda al animal que se haga una cubierta ó se esconda en la 
t ierra, ó se retire á sus reductos y habitaciones subterráneas, se 
eche al agua, busque parajes sombríos ó calientes, cierre la guari-
da, á más de otras muchas precauciones que le enseña. 

También para la protección de la vida animal pueden interve-
nir especies de la memoria ú otras más complicadas. Esto se mues-
t ra á menudo de modo sorprendente en las precauciones que el 
animal observa al abandonar el seguro de su escondite, en la cons-
trucción de valladares y empalizadas delante de las guaridas, en el 
cuidado con que examina ó evita las t rampas colocadas por el 
hombre; es evidente, cuando se ve á los animales t ra tar de exci-
tar compasión, obedecer por temor al castigo, buscar el amparo de 
animales más fuertes, ya gritando, ya reuniéndose azorados en 
torno del poderoso protector, aliarse para protegerse unos á otros, 
enviando espías y poniendo centinelas que suelen distinguir bien 
de los sucesos inofensivos los que anuncian la proximidad del 
peligro. Igual comunidad de intereses se manifiesta en la ayu-
da que se prestan para el cuidado y aseo del cuerpo, lamién-
dose mutuamente y librándose el uno al otro de molestos pará-
sitos. 

3. En cuanto á la reproducción y al cuidado de la cría, los dife-
rentes géneros de animales se sienten instigados á todo cuanto se 
requiere para la propagación conveniente de la especie. He aquí 
algunos datos: los animales tienen instintos muy diversos según su 
propia diversidad, pero siempre muy acertados, como el depositar 
los huevos en lugares apropiados, sea pegándolos á objetos fijos, 
ó envolviéndolos, ó suspendiéndolos, ó construyendo bolsas en 
que floten sobre el agua; el de recoger y guardar para alimento 
las larvas, dar de comer y asistir á los retoños; el de trasladar los 
huevos ó ninfas, ó hijuelos; el de esconder la cría en la boca, en-
tre el plumaje, bajo las alas; el de instruirla para la caza, y para 
defenderla ó huir con ella; el de señalarle un escondite ó preve-

nirla de un peligro aún lejano, y el de despistar al enemigo, por 
n o entrar en más detalles. 

No debemos pasar en silencio el polimorfismo de muchos ins-
tintos, ni la reacción de sus diferentes formas, distinta según los 
motivos. Donde quiera que en la vida de un animal las situaciones 
en que se vió han variado con frecuencia, se observa también una 
variabilidad adecuada del instinto, tanto en los animales perfec-
tos, que ya huyendo, ya embistiendo, con admirable flexibilidad 
adaptan su proceder á los lances del caso especial, como en los 
-usos de los animales imperfectos. La abeja con¡Sruye en las pare-
des y en la parte superior del panal celdas, no de seis, sino de 
cinco aristas. Hay mariposas que al principiar el verano suspen-
den sus huevos de las hojas de los árboles, sin cuidar de sujetar-
los bien, porque las oruguitas que de ellos salen se encapullan 
e n Agosto y se convierten en mariposas en el Estío. 

Esta nueva cría pone también sus huevos sobre hojas; pero 
como si previese que en breve se caerán al suelo, la mariposa en-
vuelve toda la hoja y el pedículo en un fuer te hilado para que no 
se pueda caer, procediendo, por tanto, de otro modo en Otoño que 
sus predecesoras en Primavera. Como para alcanzar la miel en la 
flor de la boca del dragón es preciso que se abra, los abejorros 
se sientan en el labio interior; pero agujerean el espolón de la bal-
samina, extrayendo por él la miel con toda comodidad. Hay un 
insecto llamado projuela y con otros nombres, que para depositar 
sus huevos hace una incisión en un tallo de vid para que se mar-
chite, y confecciona luego de una hoja verde un rollo en forma de 
cigaiTO, destinado á guardar los huevos. Cuando no encuentra tal 
hoja, se industria de esta olra manera: raspa la membrana de 
un lado de una hoja seca y hace de ella el rollo que necesita. De 
un cangrejo l lamado araña marina, SCHNEIDER ha contado á los 
lectores de La Gartenlaube, que trata de ocultar su presencia, su-
je tando algas á las sedas ganchosas de su espalda y sus pies. "Me-
temos una araña marina ya limpia en una pila que contiene var ias 
algas, y disfrutamos un espectáculo encantador. El cangrejo exa-
mina las plantas, inclina un pequeño haz hacia sí, sostiene su pun-
t a con las ti jeras derechas y lo corta con las izquierdas. Entonces 
l leva el manojo suelto con ambas t i jeras á la boca, luego lo coge 
mañosamente con un solo par de ellas, lo levanta despacito, lo 
pone con mucho cuidado sobre la f rente y lo menea hasta que se 
h a enzarzado en los ganchos de su sedoso pelo. Pa ra convencerse 
de que la planta está bien fija, vuelve una vez á t i rar de ella, y si 
•está contento con su trabajo, a g a r r a otro manojo para repetir toda 
la faena tantas veces como es preciso para cubrir la frente, la es-
palda y las piernas con un envoltorio denso de plantas. Si estos 



extraños animales no tienen plantas á su a lcance , salen del apuro 
ocultando una par te de su cuerpo en la a rena , rodeándose de una 
r a l l a formada de las picdreci tas que sacan de debajo de si con las 
t i jeras , y cubriendo la espalda con gui ja r ros , pedazos de concha 
}- otros m a t e r i a l e s . . 

Bas ta lo que hemos dicho del instinto. Hemos conseguido nues-
t ro intento, pues hemos most rado que donde obra el instinto r ige 
sólo el fin, si bien sucesos ex t raord inar ios pueden da r lugar á 
a lguna inconveniencia que o t ra . 

t i * . Abandonemos ahora los fenómenos del instinto para de-
dicar nues t ra atención á los procesos que se han l lamado pura-
mente fisiológicos, esto es, á los movimientos que se operan en el 
organismo sin que el an imal t enga ningún conocimiento de ellos. 
As í como los movimientos n o r m a l e s en las venas y músculos 
respira tor ios s e e fec túan l as más veces sin ser acompañados n i 
dirigidos por ningún conocimiento, hal lamos también que los 
músculos de la locomoción ex te r io r responden á est ímulos maqui-
nalmente , sin que el animal lo sepa ni apetezca . Los movimientos 
fisiológicos pa r t en de inci taciones ex te rnas de los cent ros moto-
r e s (movimientos automáticos), ú obedecen á estímulos externos 
(movimientos reflejos). Todos los fisiólogos notables reconocen 
que todos estos fenómenos l levan también el sello de la conve-
niencia. Donde el ca tedrá t ico WUKDT habla de la función fisioló-
gica de los cent ros nerviosos, confiesa que "casi todos los fenóme-
nos de acción ref le ja están ca rac te r i zados por la conveniencia. . . 
Cuando, por ejemplo, se i r r i t a un punto de la piel, e l animal mue-
v e el pie de un modo que vis iblemente e s t á enderezado á r emover 
l a causa de la irr i tación. S i ésta aumenta , la extremidad opuesta 
part icipa del movimiento, ó bien el animal da un salto, por el cual 
pa rece que quiere huir de la moles ta impres ión, 

Y añade esta observación: "Es indudable que los apa ra tos del 
órgano centra l , como los de una máquina provista de r egu l ado re s 
automáticos, producen efectos convenientes con necesidad mecá-
nica (en t iéndase, sin intervención d e la reflexión); y más c ie r to 
•parece esto si se at iende á la cal idad de los reflejos oblongos, q u e 
son sumamente conducentes y no obs tan te estriban en de termina-
das condiciones mecánicas . . 

El número de los movimientos fisiológicos e s legión, manifes-
tándose en cada organismo por un engrana je de causas y efectos 
muy complicado, pero no menos fácil y seguro. Movimientos de 
es ta clase son el suspiro, la r i sa , la tos, los g r i t o s inconscientes, e l 
l lanto y otros. Muy f recuen tes son e n l as percepciones sensi t ivas . 

l Gmndyuge dir physichgiuhen Psycholozie, I, pág. 173. 

acomodándose el ó rgano respect ivo á la necesidad de percepcio-
nes distintas. Al palpar , los dedos se mueven ligeros de un lado á 
otro; a l gus ta r , se seg rega saliva; al oler, se verifican b reves y rá-
p idas aspiraciones por las nar ices ensanchadas; p a r a l a visión, los 
dos ojos se dir igen hacia el punto que más i r r i ta la re t ina; las len-
tes se acomodan á la d is tancia , y el iris á la intensidad' de la luz. 
A fin de conse rvar el equilibrio se realizan movimientos ref le jos 
maravil losos por lo complicados, cuales son los que se verifican al 
escurr i rse , a l anda r y en otras ocasiones. No hay tampoco ningún 
movimiento a rb i t ra r io que no pueda concebirse c#mo combinación 
de reflejos inconscientes. ¡Qué de combinaciones de numerosos 
movimientos musculares , de que no nos damos cuenta, s e requie-
ren para hablar y can ta r ! En todos estos casos es evidente que los 
nervios est imulados comunican pr imero la irri tación á un ó rgano 
nervioso central , por cuya mediación se t ransmite á los nervios mo-
tores , que la manifiestan por movimiento muscular . E l centro ner-
vioso se enca rga d é l a ejecución de las órdenes de la voluntad, sin 
que ésta tenga que cuidar de los pormenores . D e este modo puede 
suceder que se continúe leyendo, andando, fumando, haciendo cal-
ceta , tocando el piano, mien t ras que el pensamiento consciente 
vague por o t ras regiones. Ext raño pa rece que las funciones con-
fiadas á los cent ros nerviosos se desempeñen cas i s iempre con más 
facilidad, segur idad y g rac ia , cuando, sin voluntad consciente, se 
verif ican como simples movimientos reflejos, estorbándoselo la in-
ge renc ia del entendimiento, como se ve en los tar tamudos; por la 
misma razón los mulos caminan con paso más seguro que el hom-
b r e por sendas peligrosas, y los sonámbulos andan con pie firme 
por donde, en es tado consciente, s e es t re l lar ían sin remedio. 

E n t r e los movimientos automáticos cuya conveniencia causa 
la admiración de los fisiólogos, deben contarse los de los pulmones 
y del corazón, y la inervac ión de los vasos sanguíferos. En el pro-
ceso de la respiración todo está con tanta conveniencia dispuesto, 
que una m e r a al teración de la sangre da el p r imer impulso, exci-
t ando la aspiración, con lo que ya está iniciado el proceso periódi-
co ulterior. Al ref lejo de expiración, excitado p o r la dilatación 
de los pulmones, sucede un reflejo de aspiración al cont raerse 
es te órgano, y al mismo tiempo se re i t e ra la irri tación automática 
del centro de respi rac ión á consecuencia de haberse acumulado 
nuevos productos de oxidación1 . En los recién nacidos y en los 
hombres s e observan g ran número de movimientos automáticos 
i r r egu la res que por de pronto, prescindiendo del e jercicio de los 
órganos, no parecen tener ninguna utilidad, pero cuyaconvenien-



cia se manifiesta más tarde, cuando se subordinan del modo 
más oportuno á los impulsos espontáneos de movimiento, que sin 
su concurso serían impotentes. 

En el reino vegetal se muestran infinidad de movimientos fisio-
lógicos no menos maravillosos. Como quiera que las plantas, des-
provistas de conocimiento, carecen de todo instinto, es natural 
que estos movimientos sean aún más curiosos. 

Fijémonos, por ejemplo, en el heliotropismo de los vegetales, 
"Todas las torsiones á que los obliga esta ansia de luz, dice el ca-
tedrático V o s BftusTEix, no van más allá de lo que es preciso para 
que las ca ras superiores de todas las hojas estén vueltas hacia el 
sol. Es evidente que el único fin de todo este esfuerzo á favor del 
crecimiento es el de colocar la cara superior de las hojas, esto es, 
la más apta para disfrutar el beneficio de la luz, de tal modo que 
los mayores haces posibles de rayos luminosos caigan sobre ella. 
Este fin no se consigue por cierto sólo por torsiones análogas de 
los tallos, pues también los peciolos y nervios cooperan al efecto. 
Cada hoja procura por el camino más corto recobrar la posición 
más favorable para la recepción de la luz si la ha perdido, para 
lo cual auxilia naturalmente el tallo principal á las hojas que par-
ten de él. Pero estas mismas ejecutan ya por sí mismas todos los 
movimientos imaginables, torciéndose hacia dentro ó hacia fuera, 
o r a la parte de luz, ora la de sombra, una vez la superior, otra la 
inferior, ya la derecha, ya la izquierda. Hasta vueltas triples se 
dan en torno del eje del peciolo cuando es preciso tal esfuerzo. Al-
gunas veces una hoja no puede ejecutar la torsión necesaria para 
poner su cara superior enfrente de la luz sino retardando algún 
tanto el crecimiento de la parte mejor alumbrada, porque de otra 
manera no conseguiría una posición en que los rayos del sol die-
sen perpendicularmente sobre el plano de la hoja '.„ 

No ha mucho el mismo Carlos DAKWIN ha prestado un servicio 
eminente al sistema teleológico, aunque á pesar suyo, exponien-
do de un modo luminoso toda una serie de fenómenos de conve-
niencia El célebre naturalista ha demostrado que muchas plan-
tas poseen en sus raíces, yemas, peciolos, hipocotilos y epicotilos, 
en sus hojas y sellos, en una palabra, en todas aquellas de sus 
partes que están aún tiernas y creciendo, la facultad de torcerse 
en todas direcciones, según se puede observar en las plantas ras-
t reras ; facultad que llama de circumnutación, y que se utiliza pre-
cisamente así como conviene al buen desarrollo del vegetal. Los 
esfuerzos que hacen los blastemos por ar rancarse del seno de la 

i De prolcplast, pág. 270. Hcidelberg, 1M0. 

* En su obra The pover 0/ movement in plaili, Londres, 1SS0. 

t ierra, son ilustrados por DARWIN con la parábola siguiente: uFigú-
rese un hombre que está echado en el suelo tocándolo con las ma-
nos-y rodillas, y oprimido por una ca rga de hierro que ha caído so-
bre él y le tiene tendido de un lado. Probaría primero á enderezar 
su espalda torcida, meneándose al propio tiempo un poco hacia 
todos lados para librarse algún tanto del peso que le agobia. Estos 
movimientos pueden simbolizar el apogeotropismo y la circumnu-
tación de una semilla que está de tal manera colocada en la t ierra 
que el hipocotilo ó epicotilo encorvado rompe primero en un plano 
horizontal ó inclinado. Entonces el hombre levantaría cuanto pu-
diese su espalda doblada, sin cesar de moverse hacia todas partes; 
con lo cual pueden compararse el crecimiento y la circumnuta-
ción continuados de un hipocotilo ó epicotilo doblado antes do que 
alcance á la superficie del suelo. F.n cuanto el hombre se sintiera 
libre de todo estorbo, pondría derecha la p a r t e superior de- su 
cuerpo mientras estuviese aún de rodillas y se inclinase aún algo 
hacia uno y otro lado. Esto i lustrará la retorsión del tallo del 
blastemo y el estiramiento final de todo el hipocotilo ó epicotilo, 
que se verifican sin que la circumnutación cese un momento. , 

i s . i . Dirigiendo ahora una mirada á las formaciones organo-
plásticas, encontramos también en ellas una conveniencia tan 
marcada que aun á la vista más miope no se puede ocultar. 

La generación consiste—si atendemos á los seres perfectos— 
en la coalescencia de dos células dispuestas la una hacia la otra 
de una manera muy propia. Según \V. His, se puede obtener una 
idea adecuada de la mecánica de la formación del embrión figu-
rándose una simple plancha eléctrica que por alguna causa se 
dilata. "La lámina prolígcra representa un disco elástico, en cuyo 
crecimiento progresa con desigualdad en el centro, donde se ace-
lera, y en la circunferencia, donde se retrasa. De esta manera la 
circunferencia es un obstáculo para la dilatación del centro, siendo 
la consecuencia de esto que la lámina se infia como una burbuja 3' 
se a r ruga en determinadas direcciones ' .„ 

¿A quién no causará maravilla que estos crecimientos tan sen-
cillos, la elasticidad, el crecimiento, la hinchazón y los pliegues, 
estén dispuestos con tan asombrosa exactitud que de ellos se 
derive el tipo de cada especie con su grandiosa diversidad de ór-
ganos? 

El crecimiento interior del organismo estr iba primeramente 
en la división de las células, que se verifica en cuanto han alcan-
zado cierta medida. El nuevo centro de v ida , formado por el acto 
generador, se ensancha hambriento, part iéndose sin cesar é in-



córporando los e lementos que se asimila á un tipo interior determi-
nado. Así se forman en el organismo animal los siete s is temas del 
movimiento local, de los instrumentos de percepción sensitiva, de 
la digestión, de la circulación de la sangre , de la respiración, de 
los nervios, y por últ imo, de la reproducción. 

Si quisiéramos hace r una descripción más exac t a de las dis-
posiciones orgánicas , no podríamos dejar de re fe r i r lo que mil ve-
ces y a s e ha hecho, señalando sólo un material que, merced á las 
investigaciones dil igentes de innumerables sabios, va aumentando 
de día en día en todos los r a m o s de la ciencia y en proporciones 
ext raordinar ias ' . Con todo, no debemos pasa r silenciosos por esta 
p a r t e in teresante . 

Contemplemos, por e jemplo, el esqueleto. "Oculto todo él bajo 
capas más ó menos g ruesa s , dice LOTZE, es el diseño sólido de 
la figura del cuerpo, con su s imetr ía maravi l losa y matemáti-
camente calculada. Sobre una base de car t í lago t r anspa ren te y 
elástico y de fosfato de cal, alojado de modo s ingular en el tejido 
de aquél, ha formado la na tura leza estos firmes sostenes, que en 
el estado húmedo en que du ran te la vida se hallan ofrecen las 
ven ta j a s de la r igidez sin excesiva f ragi l idad . En las formas 
más diversas, según el objeto que se había de l l ena r , el tejido es-
cleroso aquí se es t i ra en tubos la rgos y huecos, allí se allana en 
planchas, ó s e p a r t e en ho jas va r iadamente encorvadas y escondi-
das. La construcción del hueso femora l humano s i rva de ejemplo 
p a r a i lus t rar con qué tino la naturaleza procede en estas sus obras. 
Sabíase ya ant iguamente que es te hueso es un tubo hueco por 
esta razón; que, como tal, puede ser más l igero con igual firmeza; 
pero nueva es l a observación de que las v igue tas y estr ibos que 
a t rav iesan , fo rmando cu rvas r egu la re s y cor tándose e n ángulos 
rectos, l a s cav idades de los ex t remos super io r é inferior del hueso 
femoral , son un modelo perfecto de aquel las construcciones que 
resultan, según las leyes mecánicas, si se toman en cuenta las 
íuerzas de presión y t racción que actúan sobre dicho hueso, y se 
ave r iguan las l ineas correspondientes de tracción y presión en el 
hueco del mismo. A fin, pues, de pa raüza r las fuerzas que tienden 
á dislocar y d e s p a r r a m a r la masa poco resis tente del hueso, aún 
tierno, la na tura leza ha realizado, inconsciente, las ar t í s t icas re-
g las de la mecánica , que el ingenio consciente no ha podido apli-
ca r sino muy rec ien temente , y esto de una manera imperfecta, en 
las construcciones modernas de h ier ro de los puen tes y g rúas . 

Sin duda las maravi l las del s i s tema nervioso superan á toda 
ponderación. Es éste la más complicada de todas l a s máquinas; 

l Una relación suélala y bien escrita se lee en A. LnTSE, MrtfotenH», I, P»g. l i s í 

sirve para exci tar las respect ivas fuerzas químicas y mecán icas á 
cooperar á las funciones vitales. Aquí nos contentamos con una 
b r e v e noción de los nervios motores . Es tos consti tuyen una má-
quina dinámica para l a contracción de ios músculos, debiendo 
produci r a l efecto cor r ien tes de inervación equivalentes á las 
más poderosas cor r ien tes galvánicas , é inducidas probablemente 
por el g i ro de a lgunas moléculas nerviosas que ac túa la pola-
r idad propia de éstas. Todo este mecanismo, por el cual el a lma 
t ransf iere más t a rde el t raba jo de g o b e r n a r la ma te r i a á las fuer-
zas inferiores, son p r epa radas por ella misma en la vida del feto 
mucho t iempo an te s de que presten servicio; de modo que SCHO-
I'ENHAUER dice en cier to sentido no sin razón: "Todo ser se nos 
presenta como su propia obra.„ 

L a substancia muscular está de tal mane ra elaborada, que la 
suma total de la energ ía que se hace disponible al moverse un 
músculo, aumenta dentro de cierto límite en proporción di recta á 
la resistencia que ha de vencer . El músculo es, por tanto, una má-
quina cinética que, en vir tud de su disposición misma, t r aba j a con 
energ ía tanto mayor cuanto más intensa es la res is tencia que se 
le opone. 

131 organismo, no sólo s e forma á sí mismo, sino que se mantie-
ne también de modo no menos admirable. Toda la nutrición del 
cuerpo, objeto principal de la act ividad orgánica , t e rminado una 
vez el crecimiento, no es o t ra cosa que formación nueva, suma de 
número infinito de neoplasias infinitamente pequeñas y r egu ladas 
por un plan adheren te al organismo; cada par t ícu la debe tomar 
lo que le conviene del líquido alimenticio. Si adver t imos ahora lo 
que sucede, según las leyes químicas, con las formaciones y el 
líquido que l as nutrió en cuanto la muer te des t ruye el poder 
e jerc ido sobre ellas por el alma, no podemos c r ee r que esta asi-
milación pueda ver i f icarse sin n inguna influencia psíquica con 
todas l a s de l icadas modificaciones locales, ta l como es necesar ia 
p a r a el mantenimiento del organismo. Sabido es que la repro-
ducción es una especie modificada de acción plást ica regu lada . 

P a r a i lus t rar la disposición oportuna de diferentes ó rganos 
sue le e legirse el ojo ó la mano del hombre ' . BURMEISTF.R nos h a 
dado una descripción no menos sorprendente de l a disposición del 
pie humano *. No hay, sin embargo, a p a r a t o a lguno en cualquier 
organismo que en menor g r a d o excite nuestra admiración. Con-
témplese, por ejemplo, la uña de un cabaUo. E s t a no consiste, 
como pa rece á p r imera vista á quien no se fija en ella, en un pedazo 

i Aais - rárüEs. De pAn. ukíih., 1. 4. c. lo, 657. 
= Geologisehe SlaHer, 1, pág. 63 y siga. 



informe de cuerno insensible, l igado A la p ierna por una juntura, 
s ino que consta de capas de lgadas ú hojuelas de substancia córnea, 
cuyo número puede g r a d u a r s e en 500, adap tadas bien la una á la 
otra , y vistiendo el pie de fuer te coraza. Unas capas de láminas 
córneas y e lás t icas cubren el casco, l ' a r a concebir el artificioso 
encaje dé las d i fe ren tes capas tómense dos legajos de pliegos, y 
métase pliego por pliego una hoja del uno en t re l a s dos del otro, 
lil caballo descansa, pues, sobre tantos resor tes elásticos como 
hay capas córneas en su uña, es decir , unas dos mil, s i rviendo toda 
es ta disposición de provecho, no sólo al caballo, cuyo cuerpo 
entero sustenta, sino también al hombre que lo monta . 

O bien examínese la c á s c a r a de un huevo. Desde luego debe-
mos ve r una provisión en ex t remo conveniente en la envol tura só-
lida y s e g u r a de los huevos an imales que han de desarrol larse 
fue ra del organismo mate rno , suf r iendo una presión considerable 
de par te de las a v e s que los empollan. Mas en el tiempo oportuno 
esta cáscara caliza, que hasta entonces ha resist ido la presión 
mecánica exter ior , debe cede r á los esfuerzos del débil pajar i to 
que pugna por romper la . El pollo posee un ó rgano muy útil pa ra 
quebra r la cáscara: una tuberosidad dura y ca lcá rea que remata 
la punta del pico, y más t a rde se desecha, l ' e ro es te instrumento 
no bas tar la para abr i r una salida al pollo si la cáscara , en un prin-
cipio tan dura , no se volviese más b landa y quebradiza hacia el 
fin de la empol ladura . L a pérdida de peso que la cáscara su f re 
du ran te la incubación, proviene de que una p a r t e del carbonato 
de cal se asimila á la c lara del huevo, siendo empleada en la for-
mación de los huesos de la avecilla naciente. L a cáscara , pues, no 

sólo e s cubier ta que p ro te je al huevo durante la incubación,-sino 
también mate r i a l plást ico y alimenticio del embrión, al que la 
transición paulat ina de l a cal al inter ior del huevo le facilita el 
romper l a s paredes adelgazadas de su cárcel . Baste esta muestra 
de la convenientis ima e s t ruc tu ra de los huevos de los pájaros: 
q u e si la pre tendiésemos descubri r con todos sus interesantes 
pormenores tendr íamos que l lenar un grueso volumen, pues se 
re f ie re á todas l a s fases de la vida del huevo. Un orustólogo 
sabrá decirnos por q u é el frailecillo, con ser más pequeño que la 
paloma, pone huevos más g r a n d e s que és ta ;por qué ios huevos de! 
cuclillo tienen un colorido natural var iado, y nos expl icará otros 
detal les por el estilo. 

Vemos q u e la natura leza lo dispone todo cual lo suele hacer un 
varón sabio que o torga á cada uno lo que pueda se rv i r l e de pro-
vecho ' . 

1 ARISTÓTELES, 1. IV Ds part. ar.m., cap. 10, 687. I " • 

lil s is tema de conveniencia que r ige en los organismos, s e 
pa rece también en la acción curat iva na tura l . Cuando se exa-
mina una lombriz cor tada en dos par tes , vése bro ta r de la her ida 
un botoncito que va creciendo y formando pronto var ios anillos, 
y contiene prolongaciones del canal digestivo, del sistema ar te-
rial y del ganglionar . En una de las dos pa r t e s se forma la 
cabeza con sus órganos especiales, y en la otra el r a b o con los 
suyos, s iendo muy de adver t i r que n i éstos ni aquéllos tienen ana-
logías en el trozo del cuerpo que los engendra , lo cual excluye 
toda posibilidad de que este fenómeno de res taurac ión se produzca 
por la mera acción inanimada de un mecanismo material . Lo que 
determina el e fec to en es te caso, es la idea de la especie que pide 
se completen las pa r t e s del cuerpo mutilado. SPALLAZANI obser-
vó en unas sa lamandras cómo las cua t ro p iernas con sus noventa 
y ocho huesos, y el r a b o con sus vé r tebras , se renovó seis veces 
en t r e s meses. En mamífe ros de cuyos ojos s e habían ext ra ído 
las lentes, se las ha visto á menudo r e in t eg ra r se por completo; 
hasta en hombres á quienes se han bat ido las ca t a r a t a s s e verif ica 
á veces una regenerac ión imperfec ta de la lente. 

Mas no es preciso a r g u m e n t a r con semejantes sucesos ex t ra -
ordinarios para convencer al más incrédulo de la asombrosa con-
veniencia de las formaciones orgánicas . Bastan p a r a ello aconte-
cimientos como los que el curso cuotidiano de la vida l leva con-
s igo . Una cor tadura ordinaria exige para su curación pr imera , 
que los vasos cor tados se c ie r re n cuanto antes; p a r a eso se fo rma 
de s a n g r e cua jada un tapón, que más t a rde es absorbido. Luego, 
como e s preciso que la sangre r enueve el tejido destruido, se con-
gest iona la sangre hacia el sitio de la her ida , aunque de ordinario 
el corazón t raba ja igualmente para toda la circulación. P a r a la 
separación de la r ed lesionada de los vasos capi la res s e s e g r e g a 
al cabo de a lgún t iempo un líquido blanco, la linfa plást ica, que 
se condensa en un neoplasma membranoso . El neoplasma sa l e 
del tejido conjunt ivo donde sufr ió la lesión mediante una pro-
lificación celular , siendo un tej ido de células lleno de un líqui-
do in tercecular y consti tuyendo la placenta p a r a todas las reno-
vaciones orgánicas , pues los vasos sanguíferos , membranas , ner-
vios, tendones y huesos nacen todos de células paula t inamente 
t ransformadas . Curioso es obse rva r cómo procede el organismo 
cuando una de las pa r t e s de un hueso f r ac tu rado no pueden vol-
ve r á jun tarse . En tonces los ex t remos donde el hueso se quebró 
se redondean , uniéndose luego por un nuevo tendón ó formán-
dose una juntura l lamada falsa; es decir, que el uno de los ext re-
mos toma la forma de una cavidad en que encaja el otro redondea-
do; ambos ext remos se enc ie r ran e n una cápsula tendinosa, y s e 



forma también una nueva vej iga sinovial que provee a los extre-
mos del ungüento necesario para suavizar su rozamiento. 

ARISTÓTELES comparó la naturaleza, por su grandiosa conve-
niencia, con una casa bien gobernada (economía de la naturaleza), 
enseñando que. económica en sus medios, la naturaleza aprovecha 
hasta los desperdicios de la vida animal para fines útiles; que 
no permite que se pierda nada; que jamás concede dos órganos 
donde uno basta; de qué modo emplea un órgano, s, es posible, 
para muchos objetos; cómo, solicitada de cier tas substancias para 
dar desarrollo más vigoroso á una par.e del cuerpo, prefiere acor-
tar otra menos precisa que aquélla; qué abundante, por otro lado, 
se muestra en los organismos necesarios cuando tal parsimonia les 
hubiera de ser nociva. Hasta en el caso de no pode.' señalarse la 
utilidad precisa de cier tas formaciones deben tenerse estas por 
superfinas, pues su objeto puede estar en la figura como tal, ó en su 
simetría v perfecta hermosura. Por esta razón algunos animales 
poseen órganos de que p a r a el desempeño de las funciones fisioló-
gicas no n e c e s i t a n . 

Hasta ahora no hemos hablado sino del organismo animal. Mas 
cuando la discusión versa sobre la o rganop la s t i a , ¿cómo había-
mos de dejar de mentar las plantas cuyas cualidades morfológicas 
encantan al amigo de la naturaleza? Échese una mirada al mundo 
délos vegetales, y se adver t i rá que también en la planta t o d o -
raíz, tronco, ramas, hojas, flores-está ordenado para aumentar a 
belleza de la creación ter res t re y fomentar del modo más eficaz la 
vida peculiar del vegetal. Millones de fenómenos nos atestiguan 
tan grande conveniencia, como si las plantas quisieran aun sobre-
pujar á los animales. 

Por no pisar camino trillado mencionando cosas cuotidianas que 
cada cual tiene ante sus ojos, sirva de ejemplo laDionaea muscipu-
la,planta palustre de Carolina (E. U.), quepara su existencia nece-
sita de los productos de descomposición de los insectos. Al electo 
está provista de una especie singular de trampa. L a s hojas, irrita,; 
bles y pecul ¡ármente formadas, son dentadas, se distinguen por su 
color rojo muv llamativo, y segregan un jugo cuyo olor es un pode-
roso aliciente para los insectos. Si tal animalito se a t reve á posarse 
sobre una hoja de la dionea, ésta se cierra al instante é hinca sus 
dientecillos con tanta más fuerza en el cuerpo del preso cuanto mas 
forcejea el pobre por l ibrarse del traicionero abrazo. Los produc-
tos del pequeño cadáver-, que pronto lo es la victima, corren, parte 
con la lluvia en el suelo, parte son absorbidos directamente poi la 

i Visóse los testimonios <le ARISTOTEI.ES en ZEEME, Fhilosopki, to Oruchm, I , PS- » 5 I 
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-planta. Otros vegetales t ienen con el mismo fin, el de cazar in-
sectos, medios para formar depósitos de agua entre sus hojas, en 
la que los incautos animalitos se ahogan. Hasta sucede á menudo 
que la planta trata de acomodarse oportunamente á diferentes si-
tuaciones. Algunas plantas cuyo tallo es har to débil para soportar 
todo su bulto, están provistas de otros aparatos auxil iares para 
adherirse ó agar rarse á los objetos que se hallan en torno suyo. 
Ahora , los mismos vegetales que en la profundidad de los valles 
suben por altas rocas y elevados árboles, pierden sus hojuelas en 
las par tes superiores de las laderas, porque, si se irguiesen muy 
alto, caro les harían pagar su orgullo el viento y los fríos, y de 
zarcillos se vuelven anchas hojas que dan abrigo á la planta . 

Adviértase ahora que los procesos y disposiciones que en tan 
corto número elegimos para dar una idea de la conveniencia de 
las obras de la naturaleza no se encuentran mil ó millones de ve-
ces , sino su número excede los limites'de todo cálculo. Contém-
plese sólo la construcción convenientísima de un granito del fino 
polvo que cubre las lindas alitas de la mariposa, y responda el 
que pueda á quien pregunte por el número de todos los existentes 
en el orbe. En la anémora marina (actinio), M B B I U S encontró, se-
gún refiere K. E . v. BAER, quinientos millones de cápsulas ur'ticí-
neas, ó sea órganos pequeñísimos que pueden salir lanzados por 
un hilo espiral para herir otros animales. El número de los que se 
encuentran en los individuos de otra especie fué fijado por el 
mismo sabio en seis mil cuatrocientos cincuenta millones, estando 
ya puestos bajo las cápsulas desarrolladas los gérmenes de otros 
que las han de sustituir. Mas preciso es que renunciemos á expla-
yarnos en tan g ra t a materia, que no intentamos llenar volúmenes 
para describir la conveniencia del mundo orgánico siquiera por 
g r a n d e s grupos. 

§11 

1.a conveniencia en et reino inorgánico. 

11« . Con rasgos igualmente grandiosos encontramos estam-
pado el sello de la conveniencia en la naturaleza inorgánica, aun-
que concedemos que no son siempre tan inteligibles para el débil 
ojo humano. 

El punto de partida para nuestras consideraciones debe ser 
el orden natural en su grandiosa conexión, hecho el más recono-
cido de los que consigna la ciencia, ya que todo el mundo sensible 
se presenta al ojo del obervador imparcial como una gran j e ra r -
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quía uni forme y esca lonada con clar idad tal, que t e n d n a que ha-
cerse fuerza por no ver la . V no es el mundo tal j e r a rqu . a sólo, 
s e - ú n confiesa UEBMANN', cuando se clasifican l as cosas coes.Sien-
t e s en d e s p a c i o por la homogeneidad y divers .dad de sus acci-
dentes e x t e r i o r e s , - r e s u l t a n d o un edificio p i ramidal r ema tado por 
el hombre v basado en el re ino m i n e r a l - s i n o aun cuando se exa-
mina el génes is y la sucesión de las épocas del mundo en el tiempo. 

En los pr imeros principios exis t ieron, como con razón suponían 
va los pensadores de la escuela an t i gua los elementos, ó sea las 
'substancias químicamente simples, que pues ta s en mov,miento y. 
d i r ig idas por las fuerzas de te rminadas de la m e r c a , impenetrabi-
lidad y atracción, in ic iaron p r imero un proceso mecánico-físico 

" " c u a n t o más se condensaban las masas de la es fe ra de gas que 
e n c e r r a b a los elementos, tanto más rápida se volvía su revolu-
ción v ésta á su vez iba a c r e c e n t á n d o l a fuerza cent r i fuga . Des-
prendiéronse zonas ó anil los, que se rasgaron en su mayor parte, 
formando cada trozo una nueva esfera . Nuestra t i e r ra tue una de 
esas " o t a s l íquidas en es tado de ignición, aunque por e progreso 
del enfr iamiento , cub ie r ta de una costra sólida, sobre l a cual se 
condensó y descendió al fin una envol tura de vapor de agua . En-
t re tan to había habido también ocasión de que se verif icaran los 
más diversos procesos químicos, cooperando todo lo que sucedía 

p a r a p repara r en la t i e r r a l a s complicadísimas condiciones nece-

sa r ias p a r a la exis tencia de organismos. 
Debemos presc indi r , har to á pesar nuestro, de en t rar en deta-

lles remit iendo al lec tor q u e pida más p ruebas de nues t ras tegf 
á la l i t e ra tura , que de día en día c rece , sobre Astronomía, Msica 
Ouímica, Fisiología y l a s demás ciencias re lacionadas con ellas. 
P a r a que luzca la verdad, aunque no con todos sus esplendores 
bas t a rá hace r r e sa l t a r a lgunos da tos de buenas á pr imeras de la 
masa insuperable del mater ia l que hasta ahora se ha ido acumu-

l a n s ° c o n s i d e r a m o s los fenómenos que ocurren en el movimiento 
de nuestro s is tema solar , hal laremos l a fuerza cen t r í fuga de los 
p lane tas y de la luna tan bien medida, que se equilibra con la tuer-
za a t rac t iva del sol y éste mismo, puesto en el foco común de todas 
l a s órbi tas de los p lane tas y cometas que en su torno g i ran : y tan 
pe r fec tamen te calculadas hal lamos las distancias que separan 
d i fe rentes estrel las, la dirección de su curso y las aceleraciones 

I Analjlis dtr Wirilichkeil, pkg. 3Ü2. „„í„KM¡««iI¡.I' 
« «Calit; t e „ x ele«enta,Ücc P. S«á»«,snnt eorpota smpho, per se pr.no p . r t o » _ ^ 
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y períodos de revolución, que fáci lmente se previene todo suceso 
que pueda p e r t u r b a r la harmonía de su bien dirigido concierto. 

L a s cual idades del sol gua rdan en el más per fec to acuerdo con 
la par t icular idad de la t ierra , r e g u l a n d o . n o sólo sus movimientos, 
sino engendrando también la vida orgánica que hermosea su faz! 
desper tando, mediante la i rradiación, luz y calor con intensidad 
conveniente . Has ta el al imento que tomamos ha sido e laborado 
en las plantas por el calor y la luz; pues "hijos del sol somos 
según TYNDALL dice. 

De este modo tenemos en la t i e r ra prec i samente las condicio-
nes necesa r i as para una exis tencia lozana de se res orgánicos. 

Estudiemos, por ejemplo, la distribución de lo líquido y de lo 
sólido en la t i e r ra . El interés de la zona templada exigía que se 
ver i f icase un t rueque pe rmanen te de las aguas más f r í a s del polo 
y de las más ca l ientes del Ecuador ; y en efecto, los cont inentes 
dejan á las corr ientes del m a r l ibre la comunicación en el sen-
tido de N. á S., al par que la continuidad del Océano está en la 
dirección de O. á OE. in ter rumpida por las t i e r r a s firmes del Anti-
guo y del nuevo mundo ' . 

A c e r c a de la vegetación dice LIEBIG': "NO hay en la Química 
fenómeno más admirable , ni n inguno que haga enmudecer con 
tanta elocuencia á toda sabiduría de hombre, como aquel que 
o f rece la disposición de un terreno apto para la vegetación. Ouien 
quiera , puede convencerse por l a s pruebas más sencillas de que 
el agua de lluvia que se filtra por la gleba fértil no disuelve en 
ella la más b r e v e cant idad de álcal i , ácido salícico, sal amoniaco 
ó ácido fosfórico, y de que la t ierra no da al a g u a n inguna par-
t ícula de todas cuantas subs tancias hábiles p a r a el manten imiento 
de vegeta les contiene, de suer te tal que la más pert inaz lluvia no 
puede subs t rae r al campo, sino en cuanto el agua se l leva la gleba 
mecánicamente , n inguna de las condiciones principales de su fer-
tilidad. Mas la t i e r ra laborable no sólo no suel ta lo que posee de 
substancias que al imentan á las p lan tas , sino que ex t r ae casi ins-
t an táneamente del a g u a de l luvia ú o t ra el amoniaco, álcali y áci 
dos fosfórico y salícíco que contiene disueltos, y solamente estas 
substancias se apropia y n inguna otra que no s ea un alimento 
imprescindible para los vege ta les . . 

Es notorio que nues t ra t i e r ra posee precisamente aquellas con-
diciones de luz y calor que son las m á s venta josas p a r a el des-
arrollo lozano de los se res orgánicos. JUAN HERSCHEL s no t iene 

' A. MUMY, en la Revista AutlmI. año 18«. pig. ¡iS. 
* Ch/miscnc Bruje. II. pig. jút. 
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reparo en afirmar: -El objeto de la geografía física es presentar 
la multitud reunida y acumulada de pormenores como un conjun-
to armonioso, unido por relaciones é influencias recíprocas y su-
jeto á un plan grandioso.» 
' FARADAY dice acerca de la organización oportuna de las fuer-
zas en que estriba su colaboración armoniosa: "Hay diversos ele-
mentos dotados de variadas fuerzas de tendencias opuestas; algu-
nas tan inertes, que el observador superficial podría inclinarse ¡1 
reducir á cero su valor en la g ran resultante de las fuerzas; otros, 
empero, armados de cualidades tan violentas que parecen ame-
nazar la existencia de la creación; sin embargo, si se examinan 
bien los papeles que están destinados á hacer , hállase que con-
cuerdan perfectamente con un gran esquema de adaptación ar-
mónica. No es posible modificar las fuerzas de ningún elemento 
sin destruir al instante el equilibrio de las harmonías y perturbar 
la economía del mundo '.„ 

A medida que la ciencia progresa resulta con mayor evidencia 
con cuán admirable conveniencia los reinos de la Mecánica, déla 
Química, Fisiología y Psicología están ordenados el uno respecto 
del otro para constituir un gran conjunto. El organismo se eleva 
con la plenitud de sus formas ordenadas sobre el quimismo, y el 
quimismo con sus fuerzas t ransformadoras estriba en el meca-
mo y fisicismo. El mecanismo es lo primero. Motus localis est pri-
mus ill natura; ésta es la doctrina de los antiguos. Lo último es 
el hombre; en el hombre se eleva lo orgánico para unirse á lo 
espiritual con la unidad más íntima. 

t ? t . Todo cuanto encierra la naturaleza está hecho con res-
pecto á lo demás. La impenetrabilidad y la resistencia, la inercia 
y la conservación de la fuerza, los diferentes estados de agrega-
ción, la constitución molecular de los cuerpos, la atracción gene-
ral, la cohesión, adhesión, afinidad y todas las diferentes propieda-
des de ellos, encajan una en otra tan maravillosamente por leyes 
determinadas, que los dilerentes fenómenos naturales se reflejan 
todos según la norma de una conveniencia grandiosa. Si no hubie-
ra simpatías y antipatías químicas entre las cosas, no tendríamos 
la var iada multiplicidad de las substancias corpóreas, al par que 
estas diferentes substancias, á causa de la persistencia de los 
elementos químicos y de sus cualidades, muestran cierta esta-
bilidad y harmonía en todas sus composiciones. 

La prodigiosa conveniencia resaltaría aún con resplandor más 
brillante si fuéramos á detallar pormenores, enseñando qué bien 
cuadran una con otra las diferentes clases de seres naturales; 

1 Ll-lurcs cu not-metodie elements, pág. igo. 

mas por fuerza hemos de contentarnos con las indicaciones más 
someras. Si la luz no tuviera la velocidad exorbitante de 42.000 
millas por segundo, ó bien si el éter no tuviese la facultad de pro-
pagar del mismo modo las ondulaciones de los diferentes colores 
de que los demás medios carecen, imposible sería el que viéra-
mos los objetos, cosa que nos parece entenderse por su misma cla-
ridad. Si la atmósfera no se compusiese de cuatro volúmenes de 
ázoe y uno de oxigeno, sino, al revés, de cuatro volúmenes de 
oxigeno y uno de ázoe, aniquilada quedaría la vida normal de los 
animales, y no- sería posible el que las plantas vegetasen si no 
fuera por la corta cantidad de 0,03 volumen de ácido carbónico; 
y éste, á su vez, aumentado constantemente en muy poco, des-
un i r í a á los hombres y animales. Mientras que el hidrógeno y el 
azufre engendran unidos una combinación aceda, gaseiforme, 
inestable, combustible, mal oliente y venenosa, el hidrógeno se 
combina con el oxígeno, que tiene la mayor afinidad al azufre, 
formando el agua, líquido neut ra l , estable, inodoro é inodoro; 
líquido claro y limpio y dotado de todas aquellas cualidades exi-
gidas por los múltiples usos que la naturaleza animada y la inani-
mada han hecho en épocas anteriores, y aun en es tamisma .de esta 
substancia, doquiera necesaria y doquiera útil. Pa ra no mencionar 
sino una sola circunstancia, al parecer insignificante, si el agua no 
tuviese la propiedad de tener su mayor densidad y gravedad á 
los 4 grados sobre su punto álgido, los lagos y ríos empezarían 
en invierno á helarse por las capas próximas á su fondo, destru-
yendo lodos los animales que pueblan las aguas 3- todos los vege-
tales que se mecen en ellas. Si el agua no tuviera el mayor calor 
especifico, no haría, como hace en realidad, el papel importantísi-
mo de regulador térmico en el organismo animal y en las regio-
nes aéreas. El silicio y el ácido carbónico, despojados de las pecu-
liares cualidades químicas que la Química moderna les reconoce, 
no serían capaces de formar la base de las substancias de dos rei-
nos, á saber: aquel elemento para los silicatos sólidos y rígidos, y 
éste para las mater ias movibles y transmisibles de que los se res 
animados edifican sus cuerpos. Si los procesos de la formación de 
la t ierra no hubieran depositado, como en almacén bien seco, las 
poderosas vetas de sal (cloruro de potasio)—que con tanta facili-
dad se explotan—entre capas de arcilla, yeso y anhidrita, no fue ra 
tan fácil y tan barato adquirir este condimento universal; si por 
otro 1 ado la sal no fuera tan soluble como es, las aguas de los mares 
no la podrían recoger, ni la llevarían las nubes y los vientos por 
todas par tes para alimentar los vegetales, que tan ansiosos la ape-
tecen. ¿Quién no admira la previsora mano que amontonó los alma-
cenes de hulla en las entrañas de la t ierra ; Pues esta previsión está 



fundada por una parte en el enca je maravillosamente ideado de 
una serie de procesos geológicos que conducen á un sitio grandes 
masas de restos vegetales, substrayéndolos á la acción disolvente 
y destructora de la atmósfera, y por otra en las condiciones quí-
micas de esos restos orgánicos y del carbono, elemento que en 
ellos prepondera. Mientras que una parte, acompañada de hidró-
geno, y otra en unión con el oxígeno van saliendo de la mezcla, 
otra pasa forzosamente al estado elemental del carbono, que por 
su naturaleza per tenece á las substancias más invariables que al-
be rga la t ierra. 

La planta, á más de ser conveniente por sí misma, lo es tam-
bién por los animales, gastando la fuerza viva de los rayos sola-
res y engendrando los hidratos de carbono, cuerpos albuminosos 
v grasos de que el animal necesi ta para producir las fuerzas vivas 
del calor y del t rabajo. Todas las leyes de la naturaleza son es-
trictamente ' tales como deben ser para que se conserven los géne-
ros y especies per tenecientes á un complexo de seres naturales. 
La fecundación normal de muchas plantas está á cargo del viento, 
•de insectos y de o t ras causas que el acaso parece hacerles favo-
rables. La economía de la naturaleza hasta procura por sí misma 
los remedios á todos los daños y desperfectos que en su gran casa 
ocur ren . Xo se nos objete la aparen te superfluidad y las que qui-
siéramos tener por inconducencias de la naturaleza. Quien tales 
censuras hiciera, ser ía acaso capaz de negar el diseño artístico de 
un palacio porque falta un cristal en una ventana ó las escaleras 
no son de nuestro gusto y las torres están adornadas de caprichos 
que no tienen uso práctico. La naturaleza no es sólo la casa de un 
pobre jornalero, dest inada á ocurrir á la más estrecha necesidad, 
sino palacio de monarca opulento, y sobre todo una obra de arte, 
y por mal que les pese á las cabezas matemáticas, una obra de 
ar te l lena de poesía. 

Xo titubeando como el escritor á quien arriba citamos—sino 
con la mayor energía de convicción, reconocemos la imagen de 
una conveniencia imponente en este magnífico juego de arte ó en 
esta grandiosa divina comedia que se desarrolla por dimensiones 
inmensas de espacio y tiempo. Es evidente que todas las leyes—la 
impenetrabilidad, la inercia, la atracción—que rigen en la natura-
leza, no son sino un caso especial de entre muchos posibles. ¿Qué 
razón, pues, hay para que estas leyes rijan y no otras? ¿Quién nos 
explica que al paso 'que la indestructibilidad de la materia y la 
conservación de la fuerza aseguran su estabilidad al proceso uni-
versal, todas las determinaciones de las diferentes cosas sean tan 
singulares que todo este hermoso mundo pudo salir del seno del 
caos? 

X'o hay descripción que pueda, sino por fragmentos mal copia-
dos, reflejar aquella realidad cuya unidad grandiosa y llena de 
a r d o r atest igua por modo tan convincente el dominio del fin en el 
mundo. Dejemos, pues, á la ciencia natural descriptiva que busque 
y señale en todas las par tes de la creación aquel indescriptible 
íC *a>. (bueno y bello) que eleva el espíritu reflexivo y embe-
lesa el corazón sensible. 

Damos por terminadas nuestras someras indicaciones sobre el 
diíminio que la conveniencia ejerce en la naturaleza. "La organi-
zación entera del universo, dice el P. KLEUTCEN ', donde concluye 
su exposición de la filosofía medicinal, reúne y ordena en su con-
junto, que asimismo se conserva íntegro y cabal, infinito número 
de seres de las más diversas especies, con sus múltiples activida-
des y los variados cambios á que viven sujetos. El mismo orden, 
empero, que tiende á procurar el bien del todo y de sus partes, 
ofrece á quien lo contempla un espectáculo que arrebata su alma 
con la hermosura más rica y sublime. Como quiera, pues, que esta 
hermosura y aquel bienestar no se han conseguido sino endere-
zándose mucho, y en nuestro caso muy sobre todo cálculo á un 
solo fir, debemos reconocer al orden del universo lo que en el sen-
tido más sublime y en el grado más alto se l lama conveniencia. 
•Cuanto más, empero, detallamos nuestro examen de los cuerpos 
celestes y de los seres más ínfimos de la t ierra, tanto más descu-
brimos esta conveniencia, encaminada á un tiempo á producir pros-
peridad y belleza. Y cuando luego volvemos á levantarnos de esta 
contemplación de las mezquinas cr ia turas individuales, á las 
cumbres á cuyos pies vemos tenderse el inmenso conjunto, debe-
mos postrarnos maravillados ante la sabiduría que lo alcanza todo 
desde un fin al otro. ¿Qué puede, pues, ser más contrario á la razón 
que imputar á la torpeza del acaso la obra de una sabiduría, de la 
que la razón reconoce demasiado para poder la concebir?, 

Xo necesitamos apenas advert i r que el conocimiento más per-
fecto de los fenómenos naturales de que los hijos del siglo xix go-
zamos, consiente ahora hacer mucho más exactas y precisas 
semejantes consideraciones que en tiempos pasados. Pero la idea 
capital que encierran se apreciaba aun antes de nuestra edad en 
todo su justo valor. P a r a excusar muchas citas - vamos á recor-
dar una sola circunstancia. Aunque el conexo maravilloso de la 
naturaleza no es orgánico en el sentido preciso de la palabra, no 
se le puede ponderar en toda la amplitud de su importancia sino 

1 Fhlhsophií tUr Vvdíl. n . n. 755. 
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cotejándolo con un organismo. Esta comparación era corr iente 
entre los filósofos escolásticos. "Todo el universo, dice SANTO TO-
MÁS, consta de las cosas individuales como el conjunto de sus par-
tes. Si queremos determinar para qué existen el todo y las pa r tes , 
hallaremos: primero, que toda parte está organizada para el acto 
que le es peculiar, como el ojo para la visión; segundo, que las 
par tes menos nobles t rabajan para las que lo son más; tercero, que 
todas las par tes están ordenadas á la perfección del conjunto. De 
la misma manera en las par tes del universo: primero, toda cosa 
está adaptada á su acción part icular; segundo, las cosas más viles 
están puestas al servicio de las más perfectas, y todas ellas jun tas 
constituyen la perfección del universo entero '.„ 

§ 111 • 

R e s p u e s t a á l a s ob jec iones d e los a d v e r s a r i o s . 

US. Es, sin embargo, precisamente la contemplación del con-
junto aquello de que los impugnadores de la idea teológica suelen 
part i r . Mientras que de ordinario se empieza por consignar los 
fines part iculares para avanzar y subir hacia el fin general , los 
adversarios dan principio á sus a taques pintando el mundo, con 
colorido recargado, como tea t ro de luchas, estragos y destrucción, 
en el que un ser vive á costa de muchos otros, y continuamente 
se cruzan y contrarían los fines individuales, creyendo después-
que desde ta les concepciones pueden proceder á rechazar la idea 
del fin en genera l y de todo fin en particular. 

Si examinamos ahora los grupos en que los adversarios de 
nuestra tesis se dividen, nuest ra atención se detiene primero en 
los sistemas sombríos del pesimismo. SCHOPPENHAUER habla de 
"este mundo, campo de batalla, de seres atormentados y angustia-
dos, que subsisten los unos sólo devorando á ios otros, donde toda 
bestia rapaz es sepulcro vivo de mil o t ras , y conserva su existen-
cia con hecatombes de márt ires, y donde luego, con la inteligen-
cia, crece la facultad de sentir dolor,; y prosigue entonces así: "Un 
optimista me manda abril- los ojos y mirar el mundo cuán hermoso 
es extendido al sol, con sus montañas, ríos, plantas y minerales. 
Pero yo digo: ¿es el mundo acaso un tuttilimundi? Hermosas-de 
ver, sí, que son esas cosillas; pero que lo sean, eso ya es otea cosa. 

' Summatheolag., I , q. 65, art. 21. 

Euego viene un teleólogo á encarecerme la sabia disposición q u e 
impide que los planetas no se rompan la crisma; que el mar y la tie-
rra no formen una papilla, sino que estén bien separadnos; ni que 
todo se entumezca con continuo hielo, ni se achicharre por per-
petuo calor; y cómo la oblicuidad de la eclíptica hace que no reine 
una pr imavera eterna, en la que nada llegaría á madurar , y o t ras 
cosas por el estilo, que al fin son meras conditiones sine quibus 
non. Pues si una vez que haya de existir un mundo cualquiera, y 
que sus planetas hayan de vivir lo que un rayo de luz necesita 
para al canzarlos desde una estrella fija l e j a n a - y no hacer su pe-
tate como el hijo de Lessing á poco de nacer - claro está que no 
debían estar tan torpemente construidos que amenazasen caer por 
su propia base. Mas si se procede á examinar los resultados de 
tan elogiada obra y á mi ra r á los actores que representan en esas 
tablas, unidas p a r a no sé cuantas edades, y se ve entonces cómo la 
pena acompaña á la sensibilidad, y crece á medida que se va des-
arrollando y convirtiendo en inteligencia; cómo corren pare jas 
con ésta, y aumenta la codicia, y se acentúa y exacerba el do-
lor, hasta que en el punto supremo la vida humana no ofrece ya 
materia sino para tragedias y saínetes, no habrá , fue ra de los hi-
pócritas, quien esté dispuesto á entonar aleluyas '.„ . 

Hemos aducido este pasaje, no porque se deba contar á los pe-
simistas entre los adversarios consecuentes de la conveniencia en 
la naturaleza,.sino meramente porque éstos suelen elegir por base 
de operación los desahogos amargos de los pesimistas, y aun con 
el fin precisamente de hacer constar que estos hipocondriacos no 
niegan los fines en particular, puesto que conceden, como acaba-
mos de oir, que todo ser que trata de satisfacer, egoísta, sus pro-
pias necesidades á costa de los otros, p repa ra á algunos de éstos 
las condiciones de su existencia, sirviendo de este modo á la eco-
nomía del conjunto s. Reconocen, pues, que la fábrica del mundo 
está construida para que exista, aunque denuncian su existencia 
como desastrosa. En efecto; el mundo es cierta desgracia para 
aquellas gentes que no tienen alientos para resolverse á tiempo y 
con libertad á escuchar los consejos de su conciencia. Pero esto, 
¿qué tiene que ver con la conveniencia que rige en el mundo? El 

< Wtls ais Trilla "«d VorsUlluig. II, pág. 667. 
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perspicaz hubieran logrado realizarlas.. (Panrgay Fartlipímna, ¡.' edición, II, píg . 146.I 



mundo no es, por cierto, considerado en su totalidad, la palestra 
de la lucha acerba y dolorosa de todos contra todos, como se 
presenta á los de nuestra edad, ¡tan engreída de los bienes de la 
civilización! "La planta, observa Wigand , no lucha ciertamente 
contra el clima, ni el suelo, sino que el aire, la humedad, la luz y el 
ca lor la nutren y fomentan. . Las más veces los vegetales y ani-
males verifican un cambio pacífico, previniendo sus necesidades 
y atendiéndolas mutua y amigablemente; de modo que un ser, al 
busca r el provecho para s í , concede ventajas al otro. Es verdad 
que un individuo sirve á menudo de alimento á otro con el sacrifi-
c io de su propia existencia. Pero muy er rado concepto de la nece-
sidad tendría quien hablase de una batalla campal del insecto con 
la golondrina, del ganado con el carnicero, del trébol con los rato-
nes, del árbol con el melonto, ya que el organismo que se alimenta 
de otro tiene ordinariamente fuerzas tan superiores que sólo con 
mira poética es lícito fingir una lucha donde no hay sino destruc-
ción casi instantánea. 

Fácil es, pues, hallar un criterio que permita contemplar el 
conjunto 3' reconocer que todo cuanto existe, está conveniente-
mente ordenado á la permanencia, del conjunto. Una frase huera 
no más es el aserto de SCHOPPEXHAUER, de que la conveniencia ma-
nifestada en el mundo denota el mínimo de una vitalidad que á du-
r a s penas mantiene la existencia del universo. Pues con igual r a 
zón podría afirmarse que denota el máximo. ¿O no al teraría un 
plus tanto como un minus la existencia del mundo tal como aho-
ra está organizado? Parécenos, pues, que el filósofo de lo incons-
ciente anduvo muy acer tado cuando llamó á la idea de SCHOPPES-
IIAUER "un sofisma manifiesto,,. 

Xo obstante, por cuanto profesa el idealismo de KANT, SCHOP-
FENHAUER niega indirectamente toda conveniencia que tenga pre-
tensiones de realidad. "Nuestro entendimiento, dice, es el que, 
concibiendo como objeto, mediante sus propias formas,—tiempo, 
espacio y causalidad—aquel acto de voluntad metafísico é indivi-
sible en sí que se manifiesta en la apariencia de un animal , pro-
duce la pluralidad y diversidad de las partes, y luego se asom-
bra—como quien admira su propia obra—de la perfecta harmonía 
y concierto que sale de su primitiva unidad '.„ Este afirma que es 
e l sentido de la g r a n doctrina kantiana, de que nuestra inteligen-
cia introduce la conveniencia en la naturaleza, admirando por 
tanto un milagro que ella misma ha obrado 

Como quiera que el idealismo concede la realidad de la conve-

• Wtlt ais ]Villi und Vorshllnng, II. pig. 374. 

- Utícr din Willcn in dtr Natur, pág. 57. 

niencia, aunque á su modo la entiende, y que la forma subjetiva á 
que la somete cae por t ierra con el idealismo kantiano mismo, no 
tenemos motivo para ocuparnos aquí con más detención de este 
sistema. 

H » . Los verdaderos negadores de la conveniencia natural 
deben buscarse en el campo de los materialistas, á quienes nada 
importa tanto como huir de la existencia de Dios. Sin embargo, 
desde que DARWIN publicó sus argumentos á favor de la teoría 
evolucionista, ya no es tan ruda ni tan general como antes la gue-
r ra que hacen los materialistas al hecho empírico déla convenien-
cia, creyendo ahora tener la posibilidad de reconocerla sin tener 
que tenerla como resultado de un plan inteligente. Quien antes 
de DARWIN reconocía conveniencia en el mundo, no podía escoger 
sino entre los dos extremos de suponer también en las causas 
mecánicas un principio teleológico en la naturaleza ó encima de 
ella, ó de buscar su salida en el idealismo excéntrico de KANT, 
FICHTE ó SCHOPPEXHAUER. Si no se gustaba del uno ni del otro, 
no había otro remedio que el penoso de pasar por el mundo ce-
rrando los ojos al hecho de la conveniencia que á cada momento 
se impone aun al menos lince. Muchos había , en efecto, que ta-
liacian, y no pocos lo siguen haciendo, persuadidos de la veracidad 
de este silogismo que forman: "Reconocer esta conveniencia sería 
d a r el pr imer paso en el camino que conduce á Dios; es así que 
todo método que conduce á Dios no es científico; luego no puede 
haber conveniencia en la naturaleza. , 

¡Extraño caso! Esos filósofos raciocinan como si la mecánica no 
llevase ya al hombre con fuerza lógica como de la mano á Dios, 
causa primordial de todo movimiento y cambio. Pero renun-
ciemos á esta observación, y veamos qué hay que responder di-
rec tamente al silogismo de los adversarios. En el curso de nues-
t ra disertación, allí donde hayamos de ocuparnos con detención 
del principio del fin, resultará con evidencia que la premisa mayor 
debe concederse por la ciencia. Pero que la menor, que afirma 
que la ciencia no debe tomar nunca un derrotero que conduzca á 
Dios, debe negarse con la misma energía, lo comprenderá todo el 
que no esté de antemano dispuesto á combatir la verdad. Objéta-
senos que la ciencia pide que el mundo se explique por sí mismo. 
Con permiso, señores. Lo que pide la ciencia es: primero, que el 
mundo sea suficientemente explicado; segundo, que para expli-
carlo se recur ra á las causas inherentes al mundo hasta donde 
sea posible, por lo que SANTO TOMÁS exige no se deba buscar mi-
lagros en él, sino ver qué da de si la naturaleza de las cosas '; y 

' .In prima iastitulioue ualura non quicritur miraculum. sed quid aatura rerum haheat." (Sumtn. 

4krol., I, q. 67. a. 1.) 



tercero, que se pase más allá del mundo en cuanto la realidad 
señale esta salida de él con fuerza lógica. Si el mundo denota un 
hacedor existente fue ra de él, del mismo modo que el reloj ó un 
cuadro denota sus autores fuera del uno ó del otro, el espíritu pen-
sador debe dar aquel paso sin titubear. Aquella insensatez que el 
ateísmo pone como principio y postulado científico antes de toda 
discusión para afirmar ó negar de los hechos naturales lo que le 
place, tiene su causa, según está escrito en un libro muy antiguo, 
no en la cabeza, sino en el corazón. 

1 8 0 . De manera c lara y rotunda se ha pronunciado reciente-
mente contra la conveniencia el DR. FEDERICO SCIIULZE, "filóso-
fo , de la Escuela Politécnica de Dresde presentando contra ella 
las siguientes objeciones: Pr imera , nuestras observaciones nos 
autorizan sólo para hablar de nuestra experiencia, la cual abarca 
una parte pequeñísima del inmenso universo. "Nuestra mirada 
penetra sólo en una barranca ú hoz de la infinita s ierra del mundo, 
dice; ¿cómo, pues, nos a t revemos á juzgar el carácter de toda la 
montaña por las rocas de esta única hondonada?. Segunda, para 
poder juzgar la conveniencia del mundo, deberíamos conocer su 
fin. "Mas ¡qué impotente y miserable es el saber del hombre en 
orden á semejante tarea! , "Nada podemos saber , pues, del fin 
del universo, dice SCHULZE, y por tanto nada tampoco del fin de 
la parte del universo á que nuestros sentidos tienen acceso, el 
mundo de nuestra exper iencia . . Tercera , aun cuando conociéra-
mos el fin del universo poco habríamos adelantado, ya que se-
guiríamos ignorando si en realidad el mundo está perfectamente 
adaptado á este fin en todas sus partes, aun las más pequeñas, si 
siempre lo ha estado y si de aquí en adelante lo estará. 

De buena gana concedemos que el Sr . SCHULZF. no ha colocado 
en mal sitio el viento de molino, contra el cual pone su lanza en 
r istre. El que afirme que puede demostrar d i rectamente , me-
diante la observación, la conveniencia de todo el universo en 
todas sus par tes y afecciones, y con relación al último fin univer-
sal de la inmensidad de los mundos, t iéndase paciente para reci-
bir del filósofo dresdense los palos científicos, que bien los habrá 
merecido; pero no seremos nosotros los que tal sostengamos. Quien 
quiera que contemple el mundo visible, hará la misma experiencia 
que el hombre observador que visita los vastos establecimientos 
de Krupp sin estar enterado del objeto final de tamaña aglome-
ración de máquinas, ni poderse guiar por un plano de sus dilata-
dos talleres. La disposición conveniente de muchos mecanismos 

1 En la revista Ansiaos, I, pág. 295 y siguientes, y en su obra Philotophie der ¡iattirxeiÜtHtchifl, 

Leipaig, 1861,1.1. pág. 70 y siguientes. 

será manifiesta: en otros no reconocerá para qué sirven: pero en 
cuanto vea la regularidad y el buen régimen de todos los traba-
jos no dudará que hay un fin aun allí donde se le oculta, y ponién-
dose á indagar y reflexionar, se persuadirá de la conveniencia del 
todo y de sus par tes cuanto más adelante en su investigación. 
Esto es lo que sucede al hombre en el estudio de la naturaleza. 
Cuando más sin prevenciones contempla la naturaleza, tanto más 
claramente se le revela la conveniencia de su organización, la cual 
le basta para colegir de ella que debe tener un autor inteligente. 
Una vez encaramado á esta altura del saber, podrá también atre-
verse á afirmar que el fin rige las cosas del mundo aun por el lado 
inaccesible á nuestras observaciones, y hasta adquirir datos sufi-
cientes para lograr un conocimiento cierto y lijo del fin universal 
de obra tan grandiosa. 

Muy interesante ser ía aver iguar qué idea el Sr . SCHULZE se ha 
servido formar de las partes del mundo que él desconoce. En la 
única hondonada en que se le permite penetrar , esto es, en la par-
te del universo que él conoce, ve que todo revela la más admirable 
harmonía y conveniencia; mecanismo, astronomía, física, reinos 
animal y vegetal , todo, en fin, lo halla muy bien concertado. ¿Cómo, 
pues, han de estar las otras "hoces, de la montaña? ¿Brotarán en 
ella, según enseñaba el por SCUULZE tan encomiado EMPEDOCLES. 
por casualidad del suelo se res que no tengan sino cabeza ú ojos ó 
pies? ¿Ha de poblarlas nuestra imaginación de toros con cabezas 
humanas ú hombres con cabezas de toros ó peces? ¿Habrá tal vez 
empezado allí la ación orgánica antes de la química? No cabe duda 
que el filósofo dresdense ha dicho esta vez más de lo que había 
pensado. 

»81. Sin embargo, surge ahora en el mundo fenoménico otra 
duda, á la cual atribuye esencial importancia también el cate-
drático á quien acabamos de despachar. Esta duda fué formu-
lada de manera clásica por T . A. LANGF., y ha sido repetida por 
muchos otros en los últimos años. También T . SCIIULZE condes-
ciende á reproducir las palabras de LANCE. Oigamos, pues: 

"Toda la teolelogía, dice el historiador del materialismo, radica 
en la opinión de que el Arquitecto de los mundos procede de tal 
modo que el hombre, por analogía del uso que hace de su razón, 
lo debe l lamar conveniente. Este fué ya el concepto ideológico de 
ARISTÓTELES, y aun la teoría panteísta de un fin.inmanente al 
mundo mantiene la idea de una conveniencia correspondiente al 
ideal humano, si bien abandona la persona extramundana que á 
manera de hombre idea primero este fin y luego lo ejecuta. Em-
pero no hay ya que dudar que la naturaleza progresa de una 
manera que no tiene analogía alguna con lo que el hombre por 



conveniencia entiende; hasta es cierto que el medio de que prin-
cipalmente se vale, es tal que, apreciado con la medida del enten-
dimiento, sólo puede equipararse al acaso ciego. Xo es preciso 
esperar del porvenir la prueba de este aserto, pues los hechos 
proclaman su verdad con tal claridad y unanimidad en los diver-
sos terrenos de la naturaleza, que es inadmisible en adelante toda 
filosofía que contradiga á estos hechos y á su forzosa interpreta-
ción. Si alguien, para matar una liebre, disparase un millón de 
escopetas en todas las direcciones de un extenso campo; si para 
penetrar en una habitación cerrada comprase diez mil llaves de 
cualquier construcción y tamaño para probarlas todas; si para 
poseer casa propia edificase una ciudad y entregase las demás ca-
sas á la intemperie, nadie llamaría convenientes semejantes de-
satinos, ni menos presumirla que en su ;fondo hubiese alguna sabi-
duría sublime, causas ocultas ó prudencia superior. Mas quien se 
entere de las leyes de la conservación y reproducción de las espe-
cies tales como la ciencia natural moderna las ha formulado, en-
contrará en todas par tes un derroche enorme de gérmenes de 
vida. El que los gérmenes de vida perezcan y lo comenzado falle 
y zozobre, es la regla; caso especial de entre millares es el des-
arrollo normal; éste es la excepción, y la excepción crea aquella 
naturaleza que el ojo miope del teleólogo ve tan admirablemente 
conservada por sí misma. '-Vemos la faz de la naturaleza, dice 
DARWIN, radiante de alegría; vemos á menudo abundancia de ali-
mento; pero no vemos ú olvidamos que los pájaros que en rededor 
nuestro cantan, libres de todo cuidado, viven los más de insectos ó 
semillas, destruyendo vidas sin cesar; olvidamos qué estragos cau-
san en la multitud de esos cantores alados, ó en sus huevos ó hijue-
los, las aves de rapiña y otros animales; no recordamos que la co-
mida que ahora tienen en abundancia escaseará en otras épocas 
del año. . Hasta en el terreno intelectual parece se r el método de 
la naturaleza el que deja consumirse en la miseria y desesperación 
á millares de espíritus dotados de talentos iguales y animados del 
mismo afán de medrar y crecer , para formar un solo ingenio que 
debe al favor de las circunstancias su próspero desarrollo, pare-
ciéndonos "acaso, el único caso afortunado, porque está ordenado 
por el mecanismo de leyes naturales que en cuanto alcanza el en-
tendimiento humano no tienen que ver con esta consecuencia ex-
cepcional de su mutuo encaje. Pero en la totalidad podemos recono-
cer la necesidad en virtud de la cual deben hallarse entre los innu-
merables casos también los favorables, puesto que existen en rea-
lidad, y la realidad está producida por las leyes eternas 

CluhUktí dti ilaltrialismus, II, pág. 248. 

Entre los millones de casos cuya inconveniencia se puede de-
mostrar, hay por de contado también unos cuantos que nos pare-
cen oportunos, aunque en realidad sean tan "casuales, como los 
demás. Este es en pocas palabras el sentido de toda la prolija ob-
jeción. "Las leyes eternas producen, según LASOS dice en otro 
lugar ', una multitud de variaciones, una infinidad de gérmenes, 
para los que el caso de que sean convenientes ó salven la vida, es 
tal vez muy ra ro en razón al número exorbitante de los ensayos 
inútiles., ¿Qué puede responderse á esto? Hemos de considerar la 
cuestión en nuestra opinión por diferentes aspectos. 

Pr imeramente , debe recordarse que ya á primera vista no es en 
realidad tan sumamente ra ro lo que el juicio del adversario deja 
pasar por conveniente, como las comparaciones con las escopetas 
las llaves y la ciudad indican. Al contrario, todo conocedor de la 
naturaleza confesará que lo conveniente en la naturaleza es la 
regla, al par que pasa en el número también alguna cosa que otra 
cuya conveniencia no alcanzamos, ó que quizá sea, en efecto in-
conveniente por tal ó cual concepto ». Por deficientes é incomple-
tas que hayan sido nuestras indicaciones, ó precisamente porque 
lo fueran, no es preciso aducir más pruebas para este aserto. Sin 
embargo, examinemos más de cerca la cuestión. 

IS9 - Admitimos, pues, que en algunos casos no sabemos indi-
car el fin para el que ésta ó aquella disposición se hava hecho en 
la naturaleza. ¿Qué se sigue de ahí? Xada, sino que tenemos aún 
que hacer g randes adelantos en el reconocimiento del fin1 

Xo pocos adversarios de la teleología se escandalizan de que 
observadores superficiales hayan establecido fines falsos, ó encon-
trado fines donde no haya que buscar ninguno, cómo, por ejemplo 
aquel maestro de escuela demostró á sus discípulos la sabiduría dé 
Dios en que había guiado los mayores ríos precisamente por don-
de están las grandes poblaciones. Si tal ¡dea causa risa, no menos 
estrafalar ia es la conducta de aquellos sabios que andan tan listos 
para negar la conveniencia si no les salta á los ojos en seguida con 
la claridad del sol meridional. De esta suer te SCHOPPENILVUFR ma-
nifiesta su ignorancia, ó más bien su hipocondría. "Si alguien quie-
r e abusar de la conveniencia externa para conclusiones físico-

1 L . <., pSg. 274. 
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teleológicas, como sucede aun en el día, aunque esperamos que 
sólo entre los ingleses, advierta que hay muchos ejemplos de esta 
clase in contrarium, es decir , ateleologías para embrollar su 
cuenta. La más fuer te ateleología es la impotabilidad del agua de 
mar , por la cual el hombre no está en ninguna parte más expuesto 
á perecer de sed que en medio de los grandes océanos de su pla-
neta. ¡Para qué ha de ser el mar salobre? Pues vayan ustedes á 
preguntar á los ingleses '.,, 

Creemos que si el inglés á quien se pregunte ha disfrutado el 
beneficio de una instrucción regular , no estará perplejo en la 
respuesta. 

Ya hemos dicho que no conocemos siempre el fin tan bien como 
en este caso precisamente , y aún nos quedan progresos por hacer. 
Vio-unos decenios hace aún no se sabía por qué, á pesar de lo que 

la buena crianza manda, nos inclinamos á abrir la boca cuando 
fijamos mucho la atención. Hoy día ya se conoce el fin de esta 
previsión. Al bajar la artrodia de la mandíbula inferior, la colum-
na de aire contenida en el conducto auditivo externo se ensancha, 
por lo que el t ímpano, herido por las vibraciones de esta columna, 
vibra con más intensidad y comunica al oído impresiones más 
enérgicas. Sabían ya de antiguo que el ce r ra r tan á menudo los 
párpados estando uno despierto sirve para mantener limpia la cor-
vadura exterior del ojo, sin pensar en otro fin que pudiese tener 
este movimiento. Ahora se ha aver iguado que si los párpados no 
humedeciesen continuamente la superficie de la piel córnea con 
la dacriolina (humor lagrimal), que al cerrarse exprimen de los 
epicántides y llevan por el conducto higroblefárico á los epicánti-
des interiores, aquella corvadura se secaría , el ojo perdería su 
brillo y, lo que fue ra peor, el humor acuoso y volátil del interior 
del ojo se evaporar ía por la piel córnea, causando la destrucción 
de todo el aparato óptico. Al propio tiempo los movimientos conti-
nuos de los párpados conducen al humor lagr imal no empleado 
p a r a humedecer el ojo, por las goteras lagrimales y el conducto 
lagrimal nasal á las narices, donde sirve p a r a aumentar la delica-
deza del olfato. De esta manera la ciencia hace casi diariamente 
progresos en el descubrimiento de los fines naturales, progresos 
que se deben s inceramente agradecer . 

tSS. Dado, empero, que las cosas naturales no resultasen con-
venientes por todos conceptos, ¿qué se habría de seguir de ahí? 
- Acaso hemos sostenido que todo ha de servir á algún fin por 
todos conceptos? ¿que el mundo ha de ser absolutamente per-

1 Wrtt ais wau ussd Vorste!l*«fí, II, pág. 383. 

fecto? Entiéndese por si mismo que un organismo muy ventajoso 
para cierto objeto puede parecer inútil por otro respecto; mas 
bien podrá alegarse la existencia reconocida de inconveniencia 
como prueba de la existencia de lo conveniente, pues no hay con-
veniencia sino donde tiene importancia el que haya orden al fin 1. 

La verdadera solución que infiero de la dificultad suscitada 
es t á en el hecho, en que no podrá insistirse con bastante energía, 
de que las inconveniencias é inconducencias alegadas por los ad-
versarios de la tesis teleológica encajan exactamente en el orden 
gene ra l del mundo. No es nueva esta solución. Los antiguos peri-
patéticos la mencionan á menudo, é igualmente otros filósofos. 
PLOTINO da el siguiente giro á la idea que acabamos de expresar : 
"Sucédenos lo que á aquellos que no entienden de pintura y cen-
suran al pintor porque no haya llenado toda la tabla de lindos co-
lores; el pintor empero distribuye la luz y la sombra con ar te . De 
modo análogo no debemos buscar la misma perfección en todas 
las par tes de un Estado bien gobernado. ¿Quién condenaría tam-
poco una tragedia ó comedia porque no consta toda de papeles 
heroicos, sino que también el gañán y paleto se despache en ella 
& su gusto inculto? No haría tampoco más hermoso un poema e l 
que tachase en él todos los pasajes menos patéticos *.„ PLOTINO 
hubiera podido agregar que para una tragedia imponente se re-
quiere, no sólo diversidad de papeles principales y accesorios, sino 
también un grado mayor y menor de perfección desplegada por 
los representantes, pues el ar te de excelentes dramáticos no se 
aprec iará en todo su valor sino cuando aparezca al lado de otros 
que nó disponen con tal perfección de los recursos histriónicos. 
De la misma manera , lo bueno y conveniente en la naturaleza no 
resultaría con tan distinto relieve si no acaeciese mucho que bajo 
algún concepto aparece inoportuno5 . 

Háblase de la destrucción que reina en la naturaleza, del exter-
minio de tantos seres, y estímase con el príncipe, en el Visionario 
de Schiller, desconsolador el que todo en der redor nuestro sea fu-

' Con gran acierto dice Sattin TOMSS: .Pcccalnm non ¡ovcnitnr niai in t ú , qu* snnt propter 

finem; ncc enim imputatur alicui ad pcccatum, si dcliciat ab eo, ad quod non cat; medico enim im-

putan™ ad pcccatom. si deüciat a sanando oaturam, non autem ledilicatori aut grammatico.. 
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sentido del santo maestro. 



gaz "Todos se aprietan y empujan al vecino para beber una gota 
de la copa de la existencia é irse sedientos, i Ahora mismo, que me 
gozo en mi fuerza, ya aguarda una vida germinante el momento 
en que pueda cebarse en mis despojos corrompidos. . Mas no se 
echa de ver que sin tal ruina seria imposible el continuo génesis de 
las cosas: 

« E s m u s s sich r e g e n , s c h a f l c n d h a n d e l n , 

E r s t sicli g e s t a l t e n , d a n n v e r a a n d e l n . . . 

D c n n Al i e s m u s s in n i c h t s ze r f a l l cn , 

W e n n e s i m Se in b e h a r r e n w i l l ' . » 

Si estudiamos la economía de la naturaleza con atención no 
prevenida, debemos quedar pasmados y pensativos ante la profu-
sión de vida que, á pesar de la lucha de las fuerzas y actividades, 
está derramada por doquiera, ante la unidad del fin en la dispari-
dad de los medios, y ante el orden inmutable que reina en tamaña 
aparente confusión. No hay en la naturaleza de lo repugnante y 
Pavoroso sino lo que es preciso para que en su fondo obscuro resal-
te debidamente lo bello y admirable; y los pesares y t rabajos que 
suelen acompañar una vida virtuosa hacen que el valor etico de 

la virtud resplandezca con mayor brillantez. 
Es indiscutible la posibilidad de otro orden universal del que 

al menos una parte de las imperfecciones del actual estuviesen 
borradas. Pero ;qué ser ía el actual orden del mundo si no exis-
tiesen aquellas irregularidades? ¿Dónde habría sitio para nuevas 
vidas si ningún germen fuera destruido, ningún viviente perecie-
se "prematuramente,? ¿Notienen acaso los gérmenes otro fin que 
el de desenvolverse y l legar hasta la madurez de la vida? 
consiste también en esto la conveniencia de los gérmenes, en que 
llevan va en sí todo cuanto los habilita para el desarrollo perfecto,, 
por más que nunca lo alcancen? ¿No pertenece la profusión de los-
gérmenes que perecen y de los acontecimientos que huelgan d la 
existencia del orden actual del mundo? 

Esta idea de que la muerte de tantos organismos, y en general 
todo cuanto parece inconveniente con respecto á un fin más cer -
cano está en perfecta harmonía con el orden cósmico, es digna 
de que la consideremos con mayor amplitud para penetrarnos de 
su importancia bajo todos los aspectos que ofrece. 

, Asi Goethe. con mis acierto aún llanta Tertuliano la na.uraleaa 
o, radía, , in.creipi, nt eustedi,,. p.rdit; nt integre., vitiat; ut c t , m ^ p h e t pr, » deco»ntt, 

si quidem uberiori et coltiora restituí., « n extermina™.. ( I A de r « » r r « l . « • • , 
T o s versos de Goethe dicen, poco más ó menos, asi: .Es preciso , u . todo se 

do, se forme primero y se .raasforme luego... pues todo debe en la nada consumtrse . . , « • = « 
neccr en la existencia.» 

J . A. LANGE es censurado por BAER ', y con razón, porque intro-
duce la noción de trabajo humano en los procesos de la naturale-
za justamente cuando tildaba á la teleología de antropomorfista 
Porque tanto polen y tantos espermatozoos se corrompen sin 
producir el efecto á que están pr imeramente destinados, y porque 
la vida organica muere antes de gozar la plenitud de sus faculta-
d e s u n o ha de haber conveniencia? - T a l raciocinio, observa 
VO.N RAER toma precisamente el t rabajo humano por medida de 
las actividades naturales, sin que se eche de ver que los efectos 
producidos por la naturaleza dependen de fuerzas y relaciones 

" T V f u ' C U y ° f ¡ t ° e S , ! Í g a r a n t i d 0 I** s u universalidad mis-
ma Si la lluvia solaza plantas sedientas, no es de ningún modo 
inútil que caiga también sobre veredas ár idas y duros riscos y su-
perficies de aguas. La lluvia es el resultado de necesidades' üni-
versales en la naturaleza de nuestro planeta; pues no llueve ahora 
só o para regar aquellas plantas, sino que las plantas y animales 
« g n en gene r .1 organizados con atención á las condic ioné que 
regulan la circulación incesante del agua y del aire 

Los que reclaman ciertas conveniencias que no ven real izadas 
en la naturaleza, la miran de ordinario desde un p t T o " a 
muy bajo. No admite, por ejemplo, duda ninguna que e o o 
humano, juzgado meramente por la teoría óptica, no es el a p a r i 
to de Vision más perfecto que pueda imaginarse/pues un « leseo 
Pío que nos saliese por debajo de la f r e n « nos P es tar " a 
que ahora echáramos de menos. Pero dígasenos si dos protuTe-
rancias semejantes cuadrarían bien en el organismo humano 
gua mente sería muy de agradecer el que el cráneo humano ^ 

se tan duro que n ie l más tremendo porrazo lo pudiese romper 



muestra en miniatura de qué modo en la gran easa de la natura-
leza la diversa reciprocidad de las cosas sirve para regular las 
distintas influencias y evi tar que ninguna prepondere en perjui-
cio del conjunto. La mayor belleza de la harmonía del universo se 
manifiesta en eso mismo de que lo imperfecto debe sacrificarse a lo 
perfecto y que los seres individuales y sus destinos particulares 
se subordinan al fin que el mundo todo ha de alcanzar. Sabios na-
turalistas de primer rango confirman esta tesis. 

Parece existir una ley general de la naturaleza, dice poco más 
ó m e n o s R . G . V.BAEK, que deja subsistir todos los organismos 
sólo por la asimilación y desasimilación de las substancias nutri-
a s L a s p lantas y los animales de las clases inferiores pueden 
tomar estas substancias únicamente de la mezcla de los cuerpos 
elementales; los animales de clases superiores no admiten otras 

substancias que las elaboradas en combinaciones orgánicas por 
aquellas formas superiores. La consunción, pues, de las plantas 
v animales imperfectos por otros más nobles representa un des-
arrollo ulterior de combinaciones químicas para el fomento de la 
vida orgánica superior. Toda vida orgánica es una especie de 
génesis" que empieza por principios muy modestos y crece por 
un cambio continuo de las substancias alimenticias. Mas si una 
vez ha de consumirse alimento, debe llamarse á la verdad econo-
mía el que este alimento mismo viva algún tiempo y goce de la 
existencia, lil catedrático WIGAND observa con gran a c e r t ó que 
por el cambio rápido de los diferentes organismos se consigue 
precisamente el fin de producir el mayor número posible de exis-
tencias con el menor gasto de medios posible, esto es, en el más 
corto espacio de tiempo, siendo para este efecto de la mayor im-
portancia en general la ley por la cual la destrucción de seresinfe-
r iores prepara las condiciones para la existencia de otros relat.v a-
mente superiores, incluso el hombre. La impresión géneral . pues, 
que recibimos al contemplar el mundo orgánico, mirándolo sin pre-
vención v no desde el más bajo punto de vista, es la de la harmonía 
más admirable y de la abundancia más profusa de una luerza gene-
radora que se regula á sí misma con sabia moderación, aparecien-
do sólo como un factor preciso el sacrificio de unas existencias en 
favor de otras, de igual modo que toda vida y todo génesis mismo, 
hasta el desarrollo perfecto del individuo, implica un cambio ince-
sante de los elementos, ó sea un rejuvenecimiento continuo -

No es por tanto, indicio de falta de conveniencia en la natura-
leza el que un organismo consuma al otro, sino más bien prueba 
de conveniencia, puesto que, en general , son organismos más per-

i Da Dminitmui, I, P»S-

fectamente desarrollados los que consumen á los imperfectos 
L a s plantas, que son el primer alimento y el más general , no tie-
nen conocimiento alguno de su propia existencia. Este conocimien-
to dé sí mismo es aún muy débil en los animales inferiores, y le 
encontramos más acentuado cuando subimos á órdenes más eleva-
dos de las criaturas. El hombre, el ser más sensible, no puede 
menos de vivir de substancias orgánicas, destruyendo muchas 
existencias animales, aunque sucede algunas veces que sucumbe 
á los ataques de seres más bajos, de bestias de rapiña y de ser-
pientes venenosas. Pues el bien común del mundo exige que todo 
organismo sea próximo fin para sí mismo y procure por todos 
medios la conservación de su especie. Si de esta ley nacen coli-
siones perjudiciales á algún individuo que otro, es éste un defec-
to que 110 deja de tener importancia en el orden del universo. 

Pa ra comprender algunos otros acontecimientos en la natura-
leza es preciso tener presente que toda naturaleza se rige, para 
el bien del universo, por estos dos principios: la naturaleza es par-
ca sin ser mísera; ostenta riqueza sin ser pródiga. El objeto de la 
naturaleza no consiste únicamente en la conservación y repro-
ducción de las especies existentes con la mayor economía posi-
ble, según los adversarios de la teleología aseveran una y otra 
vez con incomprensible cortedad de vista, sino en la más opu-
lenta abundancia de formas é individuos y en el más sistemático 
encadenamiento, y luego, por otro lado, también en la mayor parsi-
monia posible en el consumo de fuerzas y substancias. En aquel 
concepto, decían los pensadores de la antigua escuela: la natura-
leza no hace nada inútilmente, prefiere los caminos cortos, ante-
pone la amenidad, no procede á saltos, etc., etc.; y en el segundo: 
la naturaleza ama la variedad; hace a larde de unidad en la harmo-
nía y simetría; gobierna su casa como los acaudalados la suya; no 
se liga á un modo de obrar determinado; es caprichosa en la for-
mación de los individuos; gusta de ostentar su fuerza, y otros apo-
tegmas semejantes. 

No sería difícil tampoco colocar bajo uno de estos puntos de 
vista gran número de supuestas inconveniencias que los adversa-
rios señalan en algunos organismos, cuales son la vejiga aérea de 
peces que nunca se elevan del fondo, los ojos del ratatopo, las 
vér tebras de cola de animales que de ella carecen. 

Creemos haber removido las dificultades con que se trata de 
poner en duda la conveniencia reinante en la naturaleza. Por 
ahora nos basta haber consignado el hecho natural de la conve-
niencia. En otra ocasión habremos de ocuparnos de la tendencia 
hacia un fin, otra noción integral de nuestro sistema cosmológico. 



PARTE TERCERA 

EXPLICACION DE L I S COSAS NATURALES EN EL SENTIDO 

DE L A F I L O S O F Í A N A T U R A L M O D E R N A 

Equidem tune natura rerum gratial ago 
quum íttam non ab ha: partí video, qua pu-
blica eit, icj quura secrctiora cjui intraci. 

ÍSisüCX, Satura!. quast., I¡b. I, Fraf.l 

í S 4 . Hemos reg is t rado hasta ahora aquel las conclusiones que 
el espíri tu reflexivo colige más ó menos d i rec tamente de la ob-
servación de l a naturaleza. Aunque a lguna vez nos vemos preci-
sados á modificar c ie r tas teor ías ó reduci r su alcance, en todo 
lo esencial pudimos reconocer la más per fec ta conformidad de las 
tesis establecidas por la ciencia na tura l sobre la materia , la fuer-
za y la ley con la filosofía ant igua, y con ag radece r l a s como am-
pliaciones muy g ra t a s de la doctr ina aristotélica. P o r lo que hace 
al fin, c reemos h a b e r most rado que la convicción de la rea l idad 
de la conveniencia en la na tura leza domina aán en la vida y en la 
ciencia, y que todas las dudas susci tadas no han podido conmover 
su sólido fundamento. 

El anhelo vivo de desen t raña r á todo t r ance los misterios de la 
naturaleza h a producido, no por la v ía de la observación y del 
exper imento, sino por la de la hipótesis y teoría, d i ferentes siste-
mas cosmológicos muy extraños, y en sus consecuencias pertur-
badores y aun destructivos, que hemos de examinar ahora por su 

•orden. 
Son dos cor r ien tes pr incipales opuestas las que fijan pr imero 



nuestra atención en el abigarrado caos de opiniones. Mientras que 
la mayor parte délos filósofos naturales y naturalistas que filoso, 
fan dibujan ante los ojos de la fantasía toda la ciencia de las cosas 
naturales, con una claridad que desespera, como mero movimie 
to mecánico de partículas materiales pequeñísimas, otros empren-
den sublimar la naturaleza entera con todo lo que encierra á la 
categoría de fuerza ú otra cosa parecida, puesta fuera del alcance 
de los sentidos. 

He aqui, pues, un mecanismo exclusivo, base cómoda del ma-
terialismo, y un dinamismo exclusivo premisa del panteísmo-
Tendremos,por tanto, que t ra tar en dos secciones separadas de los 
sistemas mecánicos y dinámicos. 

Si consideramos primero el mecanismo, vemos en la extrema 
izquierda la opinión de los que quieren desterrar del reino de la 
realidad todo lo que no sea materia movida, inclusas las fuerzas. 
Esta es la tesis del mecanismo adinámico. 
' Más moderada tendencia tiene la doctrina de aquellos que, 

aunque admiten fuerzas, rechazan toda idea de finalidad. Estos 
constituyen el grupo numeroso del mecanismo ateleológtco. 

Otros, pensadores creyentes, comprenden que no pueden pres-
cindir de la idea teleológica que envuelve el principio ordenador 
de lo f» *al *ÍTÍ>! en la naturaleza; pero creen deber colocar el 
principio teleológico fuera de la naturaleza en una inteligencia 
supramundana. Este es el mecanismo platonizante. 

Al par que los part idarios de esta teoría deprimen la naturale-
za concibiendo las .cosas como meras máquinas y despojando el 
mundo indebidamente del principio de orden que buscan directa-
mente en Dios, otros privan á la naturaleza de todas aquellas 
afecciones más accesibles á los sentidos (luz, color, extensión, dis-
tancia, sucesión), como las que no cabe explicar por el movimien-
to mecánico de los átomos, atribuyéndolas todas al sujeto cognos-
citivo, sin dejar nada fuera de él sino los choques de una multitud 
de corpúsculos mudos y obscuros que revolotean por el espacio-
El cielo estrellado con su lindo centelleo y sus dimensiones incon-
cebibles, el sol que sale del arrebol inflamado, la fragancia de las 
flores de un paisaje de primavera, las encantadoras harmonías de 
la música, todos estos y muchos otros objetos semejantes son con-
vertidos por ellos en una ilusión subjetiva engendrada en la cabe-
za del cognoscente, pero en realidad producida por la magia del 
golpeo mecánico de unas cositas sin color ni sonido. Lo que fuera 
de la mente humana se agita, se vuelve una danza de muerte eje-
cutada por un enjambre de átomos pálidos y demacrados como 
espectros, átomos que nadie conoce, que se difunden y mueven 
sin que existan en el espacio, y que efectúan una sucesión de cam-

bios sin que dispongan de tiempo. Este es el mecanismo combina-
do con el idealismo subjetivo. 

Si bien estas cuatro formas del mecanismo no siempre se en-
cuentran distintamente separadas en sus respectivos representan-
t e s ,pe ro las discernimos en obsequio de la claridad. En la filosofía 
natural no tenemos que ocuparnos sino de las tres pr imeras formas 
del mecanismo, puesto que es preferible dejar á la teoría noética 
la refutación aquel mecanismo idealístico-profundo que sólo ve en 
el mecanismo, como en cualquiera otra concepción del universo, 
una subjetiva del entendimiento. 

En la corriente dinámica habremos de distinguir dos ensayos 
para explicar el mundo: el dinamismo ordinario, que reduce los 
fenómenos á principios activos ó fuerzas, ya las conciba con los 
filósofos alemanes como entes dotados de continuidad, ó con los 
físicosjfranceses como mínimos punctuales; y el dinamismo psíqui-
co, que descubre en todo ente natural inteligencia, ó al menos sen-
sibilidad, y desde algún tiempo acá ha cundido mucho entre los 
naturalistas pseudo filósofos de nuestros días. 

Todos estos sistemas están muy á menudo empapados de cierta 
filosofía física minimal—vulgarmente atomismo—según la cual 
los entes naturales no pueden ser conjuntos uniformes y consis-
tentes en partes, sino que deben con necesidad absoluta resul-
tar de una pluralidad discreta de mínimos, lista minimalidad 
material es una suposición imprescindible en toda explicación 
mecánica de la naturaleza, y presta buenos servicios también á 
aquella tendencia del dinamismo que quiere gua rda r contacto 
con la física. Todas estas opiniones pueden agruparse en torno 
del atomismo, no del atomismo de los físicos y químicos, sino 
del atomismo en el sentido antiguo é histórico del vocablo. 
La cuestión del atomismo no tiene importancia capital, y errar ía 
quien coordinase la concepción natural atomista á los sistemas 
ar r iba enumerados. P e r o aun siendo tan accidental merece ser 
estudiada, puesto que muchos e r ro res buscan apoyo en el ato-
mismo. 

Por esta razón creemos deber discutirlo en una sección suple-
mentaria . 



SECCIÓN P R I M E R A 

SISTEMAS NATURALES IECANISTAS 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

El m e c a n i s m o e x t r e m o ó a d i n á m i c o . 

§ 1 
L a doc t r ina del mecanismo adinámico. 

185. Acaso y a se trasluzca de las indicaciones que arriba de-
j a m o s hechas qué sentido tiene la distinción que establecemos 
e n t r e el mecanismo extremo y el moderado. Adeptos exaltados 
del mecanismo son aquellos que niegan á las cosas, no ya todo 
principio de legalidad y finalidad, sino todo principio activo y pro-
ductivo, ó sea la fuerza, afirmando que todo el mundo es materia 
movida no más. 

L a tendencia mecanista moderada reconoce por lo menos un 
principio causa del movimiento, una vis motrix, al par que tiene 
por ilusorio todo lo que no resulta reductible á procesos mecánicos 
•ó d e movimiento. 

A más del mecanismo adinámico moderno, ó por mejor decir, 
c o m o precursora é iniciadora suya, ha pasado por el teatro de la 
c iencia otra explicación adinámica d é l a naturaleza, á la cual va-
m o s á dedicar aqui de paso algunas palabras por no dejarla de 
mencionar ; hablamos de la cosmología puramente filosófica, inau-
g u r a d a por DESCARTES, que resuelve todo el mundo, con exclusivis-
mo matemático, en geometría pura y presta al movimiento sólo 
una atención secundaria. 

A fuerza de cavilar sobre sueños é ilusiones de los sentidos, y 
part icularmente de ios que experimentó en soldados que habían 

sufrido la amputación de algún fniembro, y que interpretó errónea-
mente, aquel ingenio había desesperado de la certeza de toda 
sensación externa ó interna. Creyó entonces que no podría l legar 
á adquirir un conocimiento cierto y fiel del mundo y de la natura-
leza s ino arrojase de súmente todas las nociones que albergaba. 
Reservando luego algunas ideas que creía poseer en virtud de 
su propia naturaleza, ponía entre ellas también la del Dios 
infinito y verdadero, y la de un mundo real y existente fue ra de 
él, la cual, como no t rae su origen ni de Dios ni de la mente ' 
humana, convence forzosamente de la existencia real del mundo 
como causa suya. Pero ¿cómo he de concebir las cosas naturales? 
A esta pregunta contesta DESCARTES: como extensión meramente 
geométrica ó porciones del espacio. Pues cuando siento en mi pen-
samiento la extensión, siento un cuerpo; y cuando quito la exten-
sión, quito también el cuerpo. De esta manera, todo el mundo cor-
póreo es exactamente lo mismo que solemos entender por espacio 
vac io ' . 

Dios hubo de haber producido en el principio de los tiempos 
en este inmenso espacio continuo unos remolinos giratorios que 
dieron origen á las diferentes cosas del mundo. 

La cosmología cartesiana, si así ha de llamarse, estriba como 
se ve, no en la experiencia, sino en pura é infundada especulación. 
No es cierto que las cosas del mundo real se nos presenten como 
espacio vacío, y es llanamente erróneo el aserto de DESCARTES de 
que pensamos cuerpos siempre que pensamos en la extensión geo-
métrica del espacio. Si bien el e r ro r de CARTESIO ha sido prove-
choso para la ciencia natural , aguzando la vista de los naturalistas 
para las relaciones matemáticas de las cosas, y si bien cier tas 
ideas cartesianas han sido perjudiciales por haber robustecido á 
algunos naturalistas en sus teorías mecánicas, en general puede 
af irmarse que el cartesianismo quedó limitado al terreno especu-
lativo, sin e jercer influencia duradera en la filosofía de la ciencia 
natural . SPINOZA fué quien siguió tejiendo en su js tudio el sistema 
cartesiano; pero la contemplación de la naturaleza real hizo pronto 
que el movimiento volviese á ocupar el primer término. Lo dicho 
sobre CARTESIO será suficiente, ya que tenemos que consagrar más 
detenido examen al mecanismo adinámico. 

Gran parte de los sabios, pero no todos ni con mucholosque pro-
fesan este mecanismo, han ampliado el sistema natural mecánico 

t «Non iu t í différant spatium, íive locus internus, et substantia corporea in co contenta, sed 
tantum in modo, quo a nobis concipi soient. Revera enin-. cstensio in longum. latum et profundan!, 
qua: spatium constituit, cadcm plane est cum lila qna: constituir corpus.« fprtnoip. philos, p. a, 
n. I0.¡ Y "idea eius estensionis, quam in spatio quaüeumque concipimus, cadcm plane est cura idea 
substantiK corporeœ.. [ lbi i , n. et. Cf. n. 



haciendo de él una cosmología mecánica a lea y resolviendo lodo 
cuanto existe en un proceso e te rno de movimiento sin objeto ni 
sentido. Otros sabios abogan por el mecanismo adinámico, aunque 
en nada piensan menos que en- admit i r la cosmología mecánica. 
Si la cosmología fue ra aquí objeto de nuestras discusiones, sería-
mos injustos p a r a con aquellos sabios c reyen tes mencionándolos 
en el mismo capítulo con aquellos mecanis tas crasos y descreí-
dos. P u e s los sabios cr is t ianos, en quienes pensamos , no bien han 

• hecho la p r imera concesión á los mecanis tas en la filosofía natu-
ral , se empeñan con un esplri tualismo exage rado en reparar la 
fal ta comet ida . 

P e r o siendo así que nos ocupamos aquí s implemente de los sis-
t emas ideados para expl icar la naturaleza, podemos citar ante 
nuestro foro á los car tes ianos y á los a te ís tas juntos. 

i s e . E l mecanismo adinámico es hi jo de aquel exclusivismo 
empírico que desde Bacon de Verulamio ha invadido á la ciencia. 
Desca r t e s creyó, según hemos visto, no poder defender mejor el 
mundo espiri tual que espiri tualizando ex t r emadamen te el mundo 
sensible y no dejando á las cosas corpóreas nada sino la exten-
sión en el espacio. De c r e e r á Cartesio, todo cuanto acaece en el 
mundo es consecuencia exclusiva de la acción divina; Dios es el 
único principio act ivo; ni los movimientos siquiera nacen en las 
cosas mismas, sino resu l tan s implemente de la inmutabilidad de 
Dios. Mient ras que los filósofos que siguieron sus huellas. Ceulinx 
y Malebranche, reconocían aún la realidad de los cambios que las 
cosas sufren, aunque buscando su causa, cual lo había hecho Car-
tesio, en sola la act ividad permanente de Dios sumo Hacedor, 
sabios a te í s tas l legaron pronto á sos tener que todo lo que es y su-
cede en el mundo podía reduc i r se á mera extensión y movimiento 
pasivo; a se r to del cual se sigue, sin más ni más, que es menester 
en t r ega r á l a s Matemát icas todac iencia , l lámese Filosofía,óFísica 
ó Química, pues toda fuerza, dicen, se concibe como movimiento. 
E l movimiento no t iene origen; sólo puede ser explicado por el 
movimiento. Lo que queremos c o m p r e n d e r es movimiento, y el 
acto mismo de comprender lo es movimiento, y n inguna filosofía 
puede reduci r el movimiento á causa a lguna más profunda. "I-as 
modificaciones de las cosas no son m a s , según dice L . Büchner, 
que productos de las combinaciones dist intas y múltiples, casual« 
ó necesar ias , de movimientos mate r i a les recíprocos '.„ 

Repet imos que la ciencia de la Escuela, que pasa por muerta y 
en te r rada en ciertos círculos, reconocía como uno de sus princi-
pios q u e en todo efec to na tu ra l interviene movimiento, aun cuan-

1 Kra/t und Sto/HFuerza y maten«), p4g. 6. 

do f u e r a sólo por la razón de que la doctr ina dominante rechazaba 
por absurda toda idea de acción di recta á lo lejos '. Lo que obra 
en la naturaleza no ha de asemeja r se al cañón en reposo, que 
des t ruye donde él mismo no e s t á , sino ha de volar , por decirlo 
así, con la bala allá donde el efecto e s producido; ó con o t ras pa-
l ab ra s : pues en la na tura leza dos cosas no se hallan nunca en el 
mismo punto del espacio, toda influencia recíproca de las cosas 
pa rece exigir necesa r i amen te que el operante alcance, con su 
modo de ser y o b r a r , hasta el punto en que el efecto s e ha de . 
real izar , lo cual se verif ica mediante el movimiento. E s t a fué la 
doctr ina de los aristotélicos. 

Mas cosa muy distinta denota el que la ciencia moderna no ve 
sino movimiento en todas pa r t e s , convirtiéndolo todo en cambio 
pasivo lugar , los fenómenos sensibles, la fuerza misma y hasta el 
principio de la vida, del pensamiento y de la voluntad. 

E s t a fué, por ejemplo, la teor ía de Du Bois-Reymond mient ras 
no había aún pasado del mater ia l i smo al empirismo escéptico. 
"Todas las a l teraciones en el mundo corpóreo, dice, se resumen 
en nuestra imaginación en movimiento; por tanto, lodos los proce-
sos orgánicos no pueden s e r tampoco otra cosa que movimiento. 
Todos los movimientos, empero , pueden reduc i r se á los que se 
verifican por la línea r ec t a que une dos supuestas moléculas, y a 
en el uno, y a en el otro sentido. De consiguiente, también los pro-
cesos que se efectúan en los se res orgánicos deben en últ imo re-
sultado resolverse en ta les movimientos simples. Compréndese , 
pues, que si las dificultades del análisis no superasen nuestra capa-
cidad, la mecánica anal í t ica l legar ía hasta resolver el problema 
de la l ibertad personal, con el cual cada uno debe a r r eg l a r s e como 
mejor pueda en la medida de su facultad abs t rac t iva *.„ El movi-
miento debe concebirse tan fecundo, según el pa r ece r del sabio 
bcrl inensc, como desprovisto de toda fuerza . Pues "la fuerza no e s 
sino un engendro espurio de nues t ra propensión irresistible á 
personificarlo todo impresa á nuestro ce rebro , cual artificio de 

1 IÌQ la Summ. (. gin!, dice Santo TOMAS: -Nullum corpus agii nisi motiatur, eo. quod opor-

teat ageaa et paticns, ve! facicns et factum esse aimul. Simul autem sunt, quie la codem loco 

sunt; locum autem uon acqairit corpus nisi per mutuai." {Llb. 11, c . ao.: Ibidem: «Omneagens quod 

agit io quantum movetur, de necessitate mocci iltud. io quod agit; factum enim et passum conse-

quitur dispositionem facìcutis et agcntia (co quod omnc ageas agit sibì simile) onde si agens non 

in ladim dispositene st habtns agit, in quantum pir motusr, cariatw, oportetquod etiam in pa-

llente et facto qcxdam renovatio dispositionum fiat, quod sini motu issi non potisi. Omnc autem 

corpus non movet nisi motum. Nihil igitur fi e a corporis actione, nisi per motum vcl mutationem.. 

Los antiguos veian cu loa movimientos localcs ci coniienao de lodo cuanto acaccc en la naturale«. 

• Augmeutationem omnem pnecedit alteratio; et ómnem alterationem pracedit motus localis; loti 

mutatio zsi primipium atleratienis, etc,. CI. Santo TOMAS., Commini, in tibr. phjsic., lib. V i l i 

lect. 11.) 
f Usitersuihungm ìberìhierische Elettricità!, 1 . 1 . Pref., pag. 35, 



orador que echa mano de la metáfora cuando carece de la claridad 
de pensamiento necesar ia para la expresión legitima de su idea. 
En las nociones de fuerza y materia vemos volver aquel mismo 
dualismo que campea en los conceptos de Dios y el mundo, de 
alma y cuerpo. Inventamos y creemos en la existencia de la fuer-
za , obedeciendo todavía á aquella misma necesidad, aunque refi-
nada, que impelía en edades pasadas á los hombres á poblar los 
bosques, fuentes, peñas , vientos y mares, de cr ia turas de su 
feroz imaginat iva, . 

Ent re la multitud de los representantes de estas teorías, demos 
aún la palabra á E. BRUCKE. "No conocemos, asevera, por la expe-
riencia sensible o t ras causas reales del movimiento que movi-
mientos anteriores, y así sucesivamente hasta que los últimos es-
labones de la cadena se pierden de nuestra vista. Pero auxiliamos 
á nuestra incapacidad sentando causas imaginarias que llamamos 
fuerzas y las manejamos como si fueran las causas reales del mo-
vimiento; existen, efect ivamente, en el mundo de nuestros pensa-
mientos, y con muy jus tas razones están allí; pero que existieran 
ó no también, si nunca hubiera habido ningún ser racional, cues-
tión es que el hombre no puede decidir ' . , 

185 . Cuando se inquiere el motivo que justifique la admisibi-
lidad y excelencia del sistema natural, exclusivamente mecánico, 
nos dicen que está en la claridad t ransparente y precisión plástica 
del movimiento mecánico y de sus leyes, después de eliminados 
todos los elementos "místicos,. Este es el título con que se va-
naglorian de haber iniciado una cosmología cabal , creyendo 
que pueden asegurar la esperanza de reducirlo todo á cambio de 
lugar. 

¿Y que sucedería si se realizase esta promesa: ¡Que todo sea 
movimiento! ¿Qué es, pues, el movimiento? ¿Por qué no se ocupa 
nadie en suscitar esta cuestión? ¡El movimiento es tan conocido! 
'•Lo que es ordinario para el ojo, dice CICERÓN, llega á hacerse 
ordinario también al espíritu; por esto no nos extrañamos ni nos 
damos cuenta de lo que siempre tenemos ante Ios'ojos *., Pero 
si nos fijamos en el movimiento con alguna atención, pronto vere-
mos que cuanto es fácil seguir el movimiento con la vista y repro-
ducirlo en la imaginación, tanto es misteriosa su esencia. Nada es 
tan claro para el sentido y la imaginación, ni nada tan obscuro 
para el entendimiento, como el movimiento. Movimiento es una 
palabra destinada á comprender una serie de procesos homogé-
neos. Estamos acostumbrados á esta palabra, que todos aceptan 

1 UcbiT Gravitation und EfbaltUHg der Kratt. Vien., 185;. pá«. 5 sig. 
* De natura deorum, l, 38. 

como moneda buena, y nos entregamos á la ilusión de que hemos 
también, efectivamente, comprendido y perfectamente aclarado 
por el empleo de la palabra los procesos que indica. 

El sistema físico-mecánico supone, según A. LIEBMANN ha re-
cordado bien, como reguladora de los hechos que pretende ex-
plicar, una tríada que encierra muchos y gravísimos problemas 
especulativos. Suposición del sistema mecánico es la mecánica 
misma; de la mecánica lo es la relación bien definida de tiempo y 
espacio en el movimiento, y suposiciones de esta relación son las 
tres ideas de espacio absoluto, de tiempo absoluto y de movi-
miento absoluto, necesarias con tal necesidad que, de faltar algu-
na de las tres, el sistema mecánico cae por su base. Ea, pues; 
sírvanse decirnos los mecanistas clara y distintamente qué cosa 
es el espacio y el tiempo, y cuál el valor absoluto del movimiento. 
Podría muy bien ponérseles en la boca á estos esclarecedores de 
la naturaleza la palabra de GRILLPARZER: "Nuestra explicación de 
la naturaleza consiste en que reducimos lo incomprensible que 
ocurre ra ras veces á otra cosa más frecuente, pero no menos in-
comprensible. . 

Apar te aún de esta dificultad, no es tan llano, como muchos pa-
recen suponer, el reduci rá movimiento todos los fenómenos natu-
rales. De todos modos, no es cosa que por sí misma se entiende el 
que se obtenga una idea clara y distinta de la naturaleza real de 
aquel remolino de átomos tan enmarañado, tan inexplicable al 
entendimiento, y sólo comprensible aun al matemático en su prin-
cipio, y en algunas par tes entresacados arbi t rar iamente de su 
conjunto, y en el que se agitan las partículas en confusión inestri-
cable y se mueven girando, oscilando, vibrando y progresando 
en los más diversos grados de velocidad. 

Este chorrito de agua f r ía será suficiente para entibiar algún 
tanto el entusiasmo ardiente con que se glorifica la absoluta cla-
ridad del sistema mecánico. El asunto requiere un examen sobrio 
y tranquilo. 

§ 1 1 

P r u e b a s <le la ex i s tenc ia de la f u e r z a . 

1 * 8 . Vimos antes que la consecuente explicación mecánica 
de la naturaleza pretende fundar todo lo que el mundo encierra, 
inclusa la vida, el conocimiento y toda la vida intelectual del hom-
bre, en el movimiento pasivo de los átomos. Tomando el mecanis-

? mo en esta comprensión y así compendiado, zozobra desde luego 



en el hecho de la vida intelectual humana. Pues á poco que se exa-
mina la cuestión, resulta evidente que los movimientos "de la es-
fera psíquica, se efectúan por leyes muy distintas de las que rigen 
los mecánicos. El movimiento mecánico de una cosa le viene siem-
pre de afuera; no puede variar espontáneamente, y actúa en pro-
porción á la masa y á la aceleración; arrancando de un punto y 
difundiéndose en el espacio, disminuye en proporción al cuadrado 
de la distancia; no permite que un movimiento contrario ó distin-
to afecte la cosa á un tiempo; va ligado á la impenetrabilidad de 
los cuerpos, y nunca produce efectos que no puedan medirse mate-
mática y materialmente. Todo lo contrario se observa en el movi-
miento psíquico. El espíritu humano puede determinarse absoluta-
mente por sí mismo, aunque siempre refiriéndose á algún objeto; 
puede modificar sus resoluciones una vez tomadas con tal que 
quiera; y por más que le inciten sus instintos, impulsándole hacia 
lo material, puede resistirles teniendo presentes los bienes que 
nada tienen que ver con la materia y sus relaciones. En alas de 
su fantasía puede trasladarse á la estrella más remota sin ha-
ber recorrido los espacios que de ella separan nuestro planeta; 
simultáneamente puede dirigirse al Norte y al Sur, al Este y al 
Oeste, elevarse á las nubes y descender á las profundidades del 
centro ardiente de la tierra. Y todas estas imaginaciones no lle-
nan el espíritu según las leyes férreas de la yuxtaposición mecá-
nica, sino que se compenetran, puesto que son concebidas, compa-
radas y juzgadas por el mismo principio cognoscitivo. El entendi-
miento humano puede traer á presencia suya el espacio sin límite 
y el tiempo infinito, y pensar objetos como la virtud, la verdad, la 
conciencia, que no se sujetan á ninguna medida mecánica. Impul-
sada por motivos pertenecientes á un mundo puramente espiri-
tual, la voluntad humana tiene poder para vencer el mundo con 
todo su mecanismo. El sistema mecánico es confundido por toda 
acción virtuosa de un hombre bueno, y se estrella contra toda fe-
choría de uno villano; pues donde el mecanismo, y nada más que 
mecanismo, mueve los resortes del mundo todo, no hay delito 
ni nada que no resulte forzosamente del movimiento ininteligente 
de los átomos. Si no hubiese sino moléculas mecánicamente movi-
das, no habría hombre virtuoso, ni aun naturalistas que pensasen 
como máquinas. Basten por ahora estas observaciones sobre el 
sistema mecánico, ya que no tratamos aquí de los diferentes 
sistemas sino en general. Apartémonos, por tanto, de lo orgánico 
y psíquico para dirigirnos á lo que es común á todas las cosas 
naturales. 

188. Muy conformes estamos con los que afirman que en todas 
las operaciones de la naturaleza el movimiento es un factor esen-

cial. Antes hicimos una advertencia sobre la obscuridad que en-
vuelve el movimiento. Destácase de este fondo obscuro con toda 
claridad apetecible la necesidad de pensar en un principio activo á 
más del movimiento, esto es, del estado meramente pasivo del ob-
jeto movido. No es preciso exponer aquí, en oposición al embolis-
mo de la filosofía kantiana, que esta necesidad de pensar signifi-
ca un ser objetivo (transcendente). Afirmamos, pues, que donde 
hay cosa movida hay motor. Ocurre ahora preguntar: ¿no es 
movimiento también el motor? Contestamos á esta pregunta con 
un no perentorio, fundándonos en que el movimiento no es nada 
considerado en sí, sino es una modificación de aquello en que se 
verifica. Si se quiere hacer del estado de movimiento la causa de 
los fenómenos naturales, no tiene esto sentido alguno sino cuando 
se entiende por estado de movimiento lo movido mismo, diciendo 
que sólo lo movido puede causar movimiento. 

Interpretada la tesis en este sentido, puede entendérsela aún 
de dos diferentes maneras: poniendo la causa en el estado de movi-
miento como tal, y entonces no es verdad, porque un estado como 
tal no puede encerrar en sí jamás verdadera causalidad; ó que-
riendo decir solamente que el estado de movimiento es una con-
dición irremisible, y en este caso se iría contra los principios del 
mecanismo, afirmando exactamente lo mismo que la filosofía aris-
totélica siempre sostuvo: Nullum corpas agit nisi in motu. La 
verdadera causa del movimiento, es decir, lo que produce movi-
miento, debe ser otra cosa que movimiento (entiéndase moveri ,-
debe ser una cualidad ó facultad de la cosa movida1. Podríamos 
decir también: en todo ente natural, no sólo existe movimiento 
(moveri) y extensión, sino también un principio productivo del 
movimiento sujeto á la dirección de una norma interna llamada 
forma por metáfora, y de la cual todavía hacemos abstracción 
aquí, ocupándonos sólo del principio eficiente, ó sea de la fuerza. 

;Nos vemos, en efecto, precisados por la ciencia á reconocer 
fuerzas en las cosas? Antes de entrar de lleno en la discusión de 
este problema capital debemos aún tratar de disipar las nieblas 
con que los empíricos intentan obscurecer la noción de la fuerza, 
diciendo que no hay quien pueda explicar qué se haya de entender 
por -'fuerza, á lo que respondemos con estas consideraciones. 

l»l>. No es nuestro ánimo afirmar que lo que designamos con 
la palabra fuerza ilumine nuestra mente con la claridad con que 
el sol difunde su luz por los espacios, y que sea, por tanto, fácil ex-

' SANIO T O » Í , expresa „ , „ con 1», pnlsbras siguientes: .Uoumquodquc ntobile ntoveter tnotu 

proprio pet qualitatcm atbi inhacrentem.. (Opuse. De natura materiae, c. I ) 



presar qué cosa sea. Al contrario, nos ocurren aquí los versos 
discretos de un poeta moderno: 

»Des N'agels Kopf, den irSP ich gern 

Und hau' so oft danében; 

Gern zcigt ' ich euch den nackten Kern 

Und muss umhúlst ihn geben. 

Das W o r t , das Sache selber ist, 

Such ' ich, und nieht das Zeichen — 

Und kann doch lcise nur mit Lis ! 

Dem Brci mich naher schleichen 1 .» 

¿Mas qué se sigue de esto? Aquí, como en todas las cuestiones, 
d e b e m o s precavernos contra aquel afán del espíritu humano de 
imaginárselo todo con la lucidez sin mancha del sol meridional. 
Tanimposible es satisfacer esta ansia, que muy á menudo termina 
en el escepticismo. Cuando el hombre soberbio se persuade de que 
no puede saberlo todo como Dios, se arriesga á renunciar aun al 
saber imperfecto, cual corresponde á las condiciones de su natura-
leza, encerrándose, como el bruto, en los límites de la percepción 
sensitiva. Animos tales, á quienes su propia ilustración ha ser-
S o para pervertirlos, no poseen la facultad de conocer las cosas 
transcendentales sino en estado rudimentario, cuando más mote-
¡ando de espectro nebuloso todo lo que no se puede percibir con 
os sentidos, ni calcular con la tabla de logaritmos, y proclamando 

como postulado de la ciencia el librarse de cuanto se substrae al 

sentido. Tan inofensiva como es esta tendencia mientras se trata 
de nociones fundamentales de la Física, como la fuerza tan perni-
ciosa se vuelve en su movimiento ulterior, pues engolfa los pen-
samientos del hombre en el mundo sensible, consintiendo sólo a 
los "visionarios, ocupar ' sus sentimientos con cosas espirituales. 

Empíricos de esta clase son los que rechazan el concepto de 
fuerza, tal como arriba lo expresamos, por insuficiente y obscuro 
por visión mística, y hasta por una especie de superstición- Mas 
con qué título? ;con qué éxito? En un Congreso de naturalistas 

alemanes se pronunciaron una vez estas palabras dignas de to-
marse en consideración: " También la inteligencia tiene sus % isio-
nes' y cuando trata de destruir una superstición, puede mcuriir 
en el peligro de crear otra; ahuyentando espectros, puede suce-

, En espaflol: -iCuán gustoso darte »o « . la « <>«». >' « f » « < " £ 
buen, gana OS..senaria « ^ « ^ X M ^ 

.isuaral Iluso la palabra ,nc mis ,ue símbolo «a la cosa mrstna, , .61» despaoo. í 

maña, logro colarme donde barrunto el buen bocado.. 

derle que adore en una palabra huera como en poder que vive y da 
vida., ;.\'o puede aplicarse esto á los partidarios del movimien-
to mecánico? El concepto de fuerza no está exento de cierta obs-
curidad; pero quien quiera desdeñar todo conocimiento algún 
tanto obscuro déjese de toda ciencia, y antes que nada del conoci-
miento sensitivo; ó si se quiere admitir por necesidad lógica el co-
nocimiento sensitivo de un mundo extenso y real, se debe también 
con la misma necesidad lógica suponer en el ser de las cosas la 
causa de su modo de ser, suponer en ellas una causa que esté en 
precisas relaciones con todo lo que acontece en la naturaleza, re-
conocer, en fin, la existencia de un principio agente y modificador 
donde quiera que se verifica una acción ó un cambio pasivo de es-
tado, de la misma manera que se supone la proximidad de un can-
tor allí donde se oye cantar. 

A aquello que en las cosas dice la relación más estrecha y di-
recta con la producción y actividad, apellidamos "fuerza,. "Fuer-
zas, dice LIEBMANN, son espectros causales, pero reales, 110 imagi-
narios. Tómese en la mano una llave de hierro y acérquesela á al-
gunas pulgadas de distancia áun buen electro-imán; nose dejará de 
sentir y experimentar el espectro. /Como que existe! Aun cuando 
se interponga un tabique grueso entre la llave y el imán—¡no im-
portal—aquella tracción misteriosa obra como antes.„ Estas pala-
bras pueden envolver un sentido bueno. Pero el ingenioso empíri-
co no tarda en agregar una restricción indebida. "Fuerza, dice, es 
un concepto intermedio, pues de cuerpos viene y obra sobre cuer-
pos, envolviéndolos como una esfera invisible de actividad. Siendo 
inaccesible ella misma, alcanza desde el sol al lejano planeta, y lo 
lanza, según eterna ley, por el espacio; desde el centro de la Tie-
rra nos sujeta á la superficie del planeta para que no nos arroje de 
sí como granos de arena lanzados al aire por un globo puesto en 
rápida rotación. Conocemos su existencia, ignoramos su esencia. 
Es el principio real de cuanto acontece, de intensidad exactamente 
determinada '.„ Esto es erróneo; no sólo sabemos de la fuerza que 
es, sino también lo que es: lo eficiente, lo activo. Por más que 
haya "algo de anónimo,, como dijo alguien, en esta palabra, sabe-
mos lo que hemos de pensar al pronunciarla, como cuando em-
pleamos los términos éter, movimiento 6 figura. 

l » l . Un momento más tenemos que detenernos en el concepto 
de fuerza contenido en las palabras antes citadas de L I E B M A N N . 

Este es el concepto extraño de fuerza, contra el cual los más de 
los adversarios enristran sus lanzas, y con razón sobrada. Preciso 
es insistir frente á esta concepción en que es desde luego errónea 

I Zar Anatytií J,, WMIÚkktU (Análisis de la realidad), pSg. ¡6,. 



toda descripción de la fuerza que nos la representa como algo 

l o g rad que quel' en que lleva el carácter de mutable y ex-
tensa^Es tan importante consignar esto, que todavía no damos por 

^ ^ S ^ n ^ ^ S - c o m p r u e b a n q u e 

las c o t s n a b a l e s mismas deben considerarse como causas de 
los diferentes fenómenos que en ellas se manifiestan. La Fis.ca 

f i a S t a - s e ñ a n q u e 1 0 5 e f c c t o s d i n á m , c o s b ™ 
excepción, proporcionados á 

r ^ d Í e s , : ^ r C s i r u mi sa e L a de ¿ Tierra pro 
v ene este efecto No son asideros misteriosos con que el Sol 

I f S ^ ^ ^ ^ i r r e s i s t i b l e q u e l a a ^ ^ ^ 

, 1»"mica es una función de la materia segunda. Fuerza no 
• r X r n concepto «medio„; no envuelve los cuerpos ni sale e 
, ' T 5 ' L e éstos le señalan, no; fuerza es el cuerpo mismo en 
c u a n t í e s c a p a z ^ é producir w modo de ser ó una cosa que antes 

r : : r á t s T o r o s a L c á n i o P s y materiales que modifican 

C l S S S S « * tan experto fué en cuestiones de c í e , 
• , (¡ene la " lor ia de haber a c e n t u a d o con m a y o r energía 

^ e r e c t o de la fuerza f rente al cartesianismo y a, 

ffle^^Sd^tostalentos,es.voensumoc#2 

alienta operationis adquam pe. ac 1*™° 

profesando durante algún tiempo la teoría cartesiana, según la 
cual toda la esencia de los cuerpos había de consistir en la exten-
sión matemática. Harto pronto comprendió lo insuficiente que era 
esta tendencia para constituirse en defensor decidido de aquel 
exclusivismo. 

"Había ya, dice, penetrado mucho en el campo de los escolásti-
cos, cuando, siendo aún joven, fui inducido por los matemáticos y 
otros autores modernos á volver í abandonarlo. Como me agra-
dasen sus hermosos métodos de explicar la naturaleza mecánica-
mente, desprecié con razón el de aquellos que se andaban siempre 
con formas y virtudes, cosas que no hay quien las entienda. P e r o 
después que probé á profundizar en los principios de la mecáni-
ca misma para darme cuenta de las leyes de la naturaleza tales 
como la experiencia nos las revela, conoci que no basta admitir 
una masa difusa, y que no se puede prescindir del concepto de la 
fuerza, concepto muy fácil de entender por más que pertenece á 
la esfera metafísica '.„ 

L E I B N I T Z recuerda que la extensión matemática supone algo ex-
tenso, y que la extensión que llena el espacio se presenta á su vez 
como efecto de una fuerza*. Pregúntase á si mismo en qué consis-
te lo que además de la extensión tenemos que atribuir á los cuer-
pos para satisfacer plenamente á lo que reclaman los hechos. "Lo 
mismo, dice, que lo que los sentidos mismos nos atestiguan. T re s 
son las cosas de que nos dan testimonio; 1.a, que nosotros mismos 
sentimos; 2.*, que los cuerpos se hacen sensibles; 3.a, que lo que se 
siente es.heterogéneo y compuesto ó extenso. Es, pues, fuerza aña-
dir al concepto de la extensión ó heterogeneidad el de la activi-
dad; de suer te que podemos llamar al cuerpo agens exiensum: un 
agente extenso 5 . . Conócese por estas palabras que L E I B N I T Z no 
quiere desechar el sistema natural mecánico, sino profundizarlo, 
haciéndolo mecánico-dinámico. ."Aunque estoy persuadido, dice 
en otro lugar, de que todos los fenómenos del mundo corpóreo se 
verifican mecánicamente, no puedo menos de creer que los princi-
pios de la mecánica misma, esto es, las leyes fundamentales del 
movimiento, tienen una causa más profunda que la que la mecáni-
ca pura puede aducir 

1 Syíttnu nouveau de la nalvrt. Erdmjnn, p&g. 124. 
a «Recte quidem illi (Cartesiani) omnia pliacoomcoa spccialia corporum per mechanismos coa. 

lingete cenital, sed non satis perSptxcrc, ipsos fontcs mcchanismi oriri es sitióte causa.' {,}!•-
tulí, III, u. II, 1, págs. 19-32]. ' la rebus coipotcis esse aliquid ptaeler exteusioaem, immo EX. 
teusioue prius, adiuouuiuius.... certe oportet. ut vis illa in-imam corporum oaturam cona-
tituat.i ÍDutens, 111, pág. 315. Cí. además Con/asio natural contra athei¡ta¡, Erdmaun, pág. 45.) 

a De vera metkodo Pnitciopkiac rt Theologiac. Erdmauu, pág. 111. 
* Erdmauu, pág. 113. 



I.EIBNITZ cree que donde se manifiesta más claramente un mo-
mento dinámico en la mecánica de la naturaleza, es en el movi-
miento. "lis un hecho indudable, escribía el año 1690, que A R I S T Ó -

TELES ya conocía y reconocía que todos los fenómenos de la 
naturaleza deben deducirse de la magnitud, de la figura y del mo-
vimiento. 1.a teoría de la magnitud y de la figura está excelente-
mente desarrollada; empero la esencia íntima del movimiento 
todavía no está bien aclarada. Mas la circunstancia misma de 
sernos aún desconocida la naturaleza del movimiento ha hecho 
que filósofos eminentes pusiesen la naturaleza de los cuerpos en la 
•extensión pura, de lo que resultó un concepto hasta entonces inau-
dito y no menos incompatible con los fenómenos de la naturaleza 
que con los misterios de la fe. Porque asi podría mostrarse que una 
cosa que no tiene otra cualidad que la de la extensión es incapaz 
de obrar y de padecer; que todo se halla en el estado de la mayor 
instabilidad, es decir, vacío, que la unidad de los cuerpos y la 
solidez que les notamos son inexplicables; que al fin es preciso 
establecer leyes del movimiento contrarias á la experiencia 
Luego advierte que no basta hablar, como GASSENDI, de impene-
trabilidad, sino que es menester suponer un principio activo en la 
extensión. 

Además I - E I B N I T Z insiste en la inercia de los cuerpos. Si la esen-
cia del cuerpo consistiese en la extensión, dice, ésta debería ser ra-
zón suficiente de todas las propiedades del cuerpo. Mas no sucede 
así. Notamos en la substancia corpórea una cualidad que algunos 
han llamado inercia natural, en virtud de la cual el cuerpo opone 
cierta resistencia ai movimiento, de manera que requiere cierta 
fuerza el ponerlo en movimiento aun aparte de la gravitación, y 
que es más difícil mover un cuerpo grande que uno pequeño '.„ 

Es, pues, mérito insigne de L E I B X I T Z la idea de que debe 
existir en todo cuerpo un principio incorpóreo distinto del mate-
rial y que constituya su substancia en el sentido más propio; y la 
de que en la naturaleza una virtud activa debe siempre ir unida 
al ser substancial de las cosas, si bien el gran filósofo no ha he-
cho más que volver sobre la antigua idea de los peripatéticos. 
L E I B N I T Z la mantuvo toda su vida, aunque la obscureció más 
tarde, con aditamentos faltos de método científico, de la manera 
más lastimosa. Mas de esto nos ocuparemos en otro lugar. Por 
cuanto L E I B N I T Z rindió homenaje del modo que hemos dicho á la 
antigua verdad, se pueden suscribir las palabras de elogio que 
O . C A S I - A R I le dedica: -En sus principios hay una semilla generosa 

1 Deoeramtthodo, etc. Erdmann. pág. i:o y siguientes. 
* Erdmann. pág. n a . 

que, despojada de la cáscara inútil, debería ser una ganancia pe-
renne para los filosofos '.„ 

l » 3 . Ahora vamos á explanar en dilerentes conceptos lo que 
hasta aquí hemos dicho en general con palabras de L E I B N I T Z . 

Cuando contemplamos los procesos mecánicos que se manifies-
tan en las cosas, notamos que están al servicio de aquella triple 
tendencia á que ya antes nos referimos (núm. 111). La primera es 
que todo cuerpo natural tiende á restablecer y mantener en cierto 
modo el volumen correspondiente á su naturaleza, determinándose 
las partes entre si, y respecto de su situación en el espacio, con 
«1 efecto de la impenetrabilidad. ¿De qué manera se realiza esto? 
K A N T habla de repulsión y atracción. Indudablemente flotaba ante 
su espíritu una idea vaga de la verdad cuando escribió estas pala-
bras,aunque están elegidas con poco acierto,haciendo pensar más 
bien en la actuación de un cuerpo perfecto sobre otro, mientras 
que de lo que se trata es de la constitución interna de los cuerpos. 
Mejor hubiera sido el que hablase de la acción doble de una fuerza 
de expansión y cohesión. Pues como quiera que ún cuerpo recibe 
su tipo cuantitativo por el modo determinado en que sus partículas 
se difunden por el espacio, sin dejar de ser un todo continuo -, no 
s e concibe este efecto sino en el supuesto de la cooperación deter-
minada de expansión y cohesión. 

¿Hemos de ver en realidad una acción eficiente en el estado de 
expansión y cohesión? Ciertamente, supuesto que se designa con 
•el nombre de fuerza iodo principio que produce algo; prodúcese 
empero en el cuerpo un estado determinado, cuya variación exi-
g e de nosotros el mismo esfuerzo que el contener un movimiento; 
luego no cabe duda que representa una acción e'quivatente al mo-
vimiento. De usar la palabra fuerza en sentido estricto para 
designar aquel principio que opera un cambio en otro cuerpo, no 
podríamos llamar fuerza á la cohesión y expansión 

' En rftjf,Leissiraescribió al Duque Juan Federico de Brunsmck.Lucneburg: .Quicio demos-
liar vi principioram philosop-ae emendatac necesse esse. nt dttuc in omni corporc principian! 
¡ntimcul incorporeum snbstaatiale a mole distinctum, et boc illud esse, qeod veteres. quod 
Scholastici aubstantiam diacrint, etsi ncquivcrtnt se diatincte csplicare, multo mines senteo-
tiam h h demónstrate,. (Oam KlOTF 1,3. PW- «!-> En 1706 escribió al P.de Bosscs: .Verum est 
omnia phacnomena corporum uaturalia (praeter pcrccptioncs; posse esplicari pet magnitudinem 
Sgursm ct motum, sed ipsi motus Cqui snnt cansa Sgurnrum) non possunt ciplicari, nisi advocatis 
entelcebiis.» lErdmann, pág. 439.) 

* Ct Sulaai . D. 4° t-
s Los antiguos expresaban esta diferencia distinguiendo en la adió la tetultanlia ó tmanaUo y 

laatclio ptoprit dieta, .Rcsultantia natutalis, dice Suiattí, est omnino intrinseca, et quodammodo 
pertinct ad consummatam rei productionem, quia soium tendit ad constituendam rcm in connatu-
vali .tatú per se sibi debito es vi geuerationis: actio vero proprie dicta, et quae a naturali resultan-
tia distinguí solet, est magia citrinseca et supponit, per se loqueado, rem jam constitutam in auo 
perfecto et naturali statu.» (Loo. til.) 



t !» l . En segundo lugar, iodo cuerpo hace que, en cuanto de él 
depende, persista en el mismo estado de reposo y movimiento en 
que se halla. (Cf. núm. 115.) 

G A L I L E O estudió esta facultad de persistir los cuerpos en sus 
actos, sin decir cómo concebía la naturaleza de esta propie-
dad. D E S C A R T E S veía, según ya dijimos en otra ocasión, en la per-
sistencia ó inercia de los cuerpos la consecuencia de la inmutabi-
lidad divina, pues tenía al mundo por un cúmulo inmenso de exten-
sión desmenuzada y movida, y derivaba todos los efectos naturales 
directamente de la Divinidad '. 

N E W T O N distingue la vis impressa de la vis inertiae, diciendo 
que aquélla resulta de un golpe ó presión, y que ésta es la fuerza 
con que todo cuerpo opone cierta resistencia á toda tentativa á 
alterar su estado, siendo sus actos resistentia é impelas '. 

La idea exacta que N E W T O N tenía de la inercia fué obscure-
cida nuevamente en tiempos posteriores. D ' A L E M B E R T

 ! y K A N T 4 

entre otros, pretendían explicar todos los fenómenos de la inercia 
en la materia poi' sola la falta de una causa que modificase su esta-
do, habiendo el cuerpo de persistir en el movimiento ó reposo sólo 
porque faltaba una influencia extraña y exterior que alterase la 
dirección ó velocidad. Esta idea tiene á primera vista algo que des-
lumhra. Pero A poco que se medita sobre ellase conoce que supone 
lo que nosotros afirmamos, á saber: que el cuerpo tiene la tenden-
cia ó facultad positiva de continuar su movimiento en linea recta y 
no curva, y no con velocidad creciente ó decreciente, sino con 
velocidad uniforme. De no ser así, no deberíamos decir que se re-
quiere .una influencia exterior para que pueda verificarse un 
cambio de dirección ó velocidad. El estado de movimiento y re-
poso del mundo corpóreo lleva en su esencia íntima la sucesión, 
pues el estado siguiente es la consecuencia del precedente. Puede 
compararse la esencia de un cuerpo A una fuente de que brota sin 
cesar el estado externo, como cosa de que ha menester su coexis-
tencia y cooperación con los demás cuerpos. Según el estado an-
terior del cuerpo, así es el siguiente que él produce. Desde que 
G A L I L E O estableció la ley de la inercia, la ciencia natural no des-
cansa en su empeño de deducir todas las leyes naturales empíricas 
de la inerciapor unaparte,y por otra de las fuerzas exteriores, esto 
es, de demostrar con rigor matemático que son consecuencia de 

1 Cf. CARIF.SD, Principia phitasophiea, II, n. 37 y n. 39. 
* -Est resistentía. quatenus corpus ad consctvandnm statuto suunt rductatur vi impressaci Ím-

petus, quatenos corpus idem vi resistenti* obstaculi difficulter cedendo, conatur statura obstaculi 
iltìus mutare.' [pkiloiophicte naturalis principia mathematica definitio, III y IV.) 

a Traiti de dynamique, pig. 

* Metaphysische Anfangsgründe der Nalunvissenschaft, 3.a sección, teorema 3, 

ella, considerando la inercia como antagonismo que la fuerza ha 
de vencer, entendiendo por fuerza sólo el momento ó razón que 
obra hacia fuera. ¿Pero podrían ocurrir colisiones entre la fuerza 
asi entendida y la inercia, si ésta no fuese un principio tan activo 
y productivo como la fuerza inmutativa? Esta acción ó manifesta-
ción que es preciso reconocer á la inercia, es permanente; así que 
en una hora se da un efecto sesenta veces mayor que en un mi-
nuto. I.os físicos confirman este criterio introduciendo en sus 
cálculos el tiempo como factor real, y la especulación de los filó-
sofos se da igualmente por satisfecha con él. I.a filosofía que su-
pone para todo una causa suficiente, la busca también para el 
estado que designamos en la existencia sucesiva del cuerpo como 
estado actual, ya que es realmente distinto del que le precede; no 
pudiendo encontrarla en el estado anterior de movimiento como 
tal, porque un estado, según ya dijimos arriba, como tal, y nada 
más, no puede causar ningún efecto, lo halla en el cuerpo mismo 
junto con su estado anterior de movimiento, juzgando ser muy na-
tural que los cuerpos sean formados para cooperar conveniente-
mente como causae secundae á conservar su estado. 

195. En tercer lugar, todo cuerpo comunica su propio modo de 
ser á los demás cuerpos, obrando sobre ellos para hacérselos se-
mejantes en modo determinado t. Por más que este afán de comu-
nicarse no pocas veces se obscurece en su carácter particular, 
porque la acción recíproca de dos cuerpos excita y desliga aun 
otras fuerzas extrañas, hemos reconocido con razón que, emanan-
do de la naturaleza de la acción, es el rasgo más profundo é in-
trínseco de todas las cosas criadas, y lo hemos designado como 
el sello que atestigua el carácter particular del acto de la crea-
ción como acto de comunicación (núm. 112). 

Tenemos que volver á discutir esta cuestión: "¿Estamos, en efec-
to, obligados á reconocer el efecto de verdaderas fuerzas en los fe-
nómenos del golpe mecánico, de la aproximación ó gravedad, de 
las combinaciones químicas, del calor, de la luz, de la electricidad 
y del magnetismo?. 

Los partidarios de la teoría mecánica extrema contestan que 
no, complaciéndose en el aserto de que todos aquellos fenómenos 
se explican plenamente por sólo el movimiento. "Todo es movi-
miento y golpe mecánico., ¿Y el golpe mecánico, la transición 
aparente del movimiento de una cosa á otra? "No es otra cosa que 
movimiento.. No es tan sencilla esta solución si se la examina de 

1 Por esta raaón decían los antiguos en sus asiomas: .Agens producit sibí simile; omae agena in-
tendit assimilare sibí passom; omne quod 6t, 6t a sibí simili; simile non agit in simile, actio omnis 
est a propoitione majoris inacquaUtatis-; teorías que cada nuevo progreso de la ciencia natural ba 
comprobado. 



cerca. SCHOPENIIAUER llama la comunicabilidad del movimiento "el 
único misterio que la mecánica, en todo lo demás tan clara, deja 
sin revelar Veamos si, reconocida la innegable importancia 
del golpe mecánico para todos los procesos naturales, el concepto 
de la fuerza no vuelve á entrar en la naturaleza por la puerta de 
este que llama "misterio,, para enseñorearse de todo su dominio. 
P. A. LANCE censura con razón á los materialistas porque saltan 
por encima de este punto. 

Con referencia á MOLESCHOTT, dice LANGE: "Oímos que la fuer-
za no es un Dios impelente; pero no se nos revela cómo se arre-
gla para producir desde una partícula de materia, y á través del 
espacio vacio, un movimiento en otra partícula. Bien mirada la 
cosa, se nos da mito por mito *.„ De BÜCHNER, autor de Fueren y 
materia, dice L A N G E que examina la relación de fuerza y materia 
aún menos que MOLESCUOTT. Y los demás lo hacen todavía menos 
q u e BÜCHNER. 

La cuestión se resume al fin en la de si el golpe mecánico en-
vuelve un acto productivo. En nuestra opinión, no hacen falta 
largas disquisiciones para resolver esta duda. Pues el golpe mecá-
nico, ó hace que algo numéricamente idéntico pase realmente del 
cuerpo impelente al impelido, ó produce en el cuerpo impelido 
algo nuevo de cantidad equivalente á la causa impelente. Ahora no 
se puede sostener seriamente que el movimiento emigre como una 
realidad cualquiera de una cosa á otra, así como la moneda de 
igual valor numérico se encuentra unas veces en este y otras en 
aquel bolsillo. Para comprender esto basta recordar que, según 
prolijamente expusimos en otro lugar (núm. 147), el movimiento no 
es otra cosa que un estado (modo de ser)5 . Por consiguiente, ó se 
comunica al objeto impelido algo numéricamente idéntico con lo 
que había en el impelente, ó es producido en aquel algo que, se-
gún la cantidad, es equivalente á lo que existía en este. Los anti-
guos aplicaban aquí su teoría de la adió, passio, reactio y repas-
sio, marcando la equivalencia en cierto modo en el axioma: Omne 
agens agenda repatitur. 

Pero no es el único enigma la comunicabilidad del movimien-
to; no lo son menores la persistencia del movimiento y la impene-
trabilidad de los cuerpos movidos. No olvidemos tampoco que el 

• F.l muoio cono voluntai y rcpresentación, tomo II, pag. 338. 
t Hit/Orio itimaterialismo, tomo II, pàg. 203. 
• Muj- accrtadamente dice SAN AGUSTÌN: "Veruni est, ea quae in subjecto sunt, sicut sunt qcaii-

tales, fine sobjccto, in quo sunt, esse non posse, sicut est in subjecto corporc color aut forma: sed 
affidatelo transenni, non comnigranio; quemadmodum Aetbiopes, qui oigri sunt, nigros gignont: 
non tamen in fiiios parcntcs colorcm suum orlati tunicati tram/tram; sed sui corporis quaiitate 
corpus, quod de illis propagatur, afficiunt." (Genti,, XXX, 37.) 

movimiento, tal como de hecho parece en el mundo, no es invaria-
blemente rectilíneo, sino el más rematado Proteo. ¿Y hemos de 
creer que no haga falta ninguna un principio alterante para las 
asombrosas variaciones y el continuo cambio que hace que el mo-
vimiento sea unas veces rotación y otras ondulación, que lleve 
consigo ora sonido, ora calor, ora la luz con todo el lujo maravilloso 
de colores, ó que infunda miedo á los hombres en forma de rayo y 
trueno? 

Por la importancia que para la cuestión tiene, recordamos aún 
con LIEBMANN

 1 la vis acceleratrix. Los hechos nos enseñan que la 
intensidad de la acción entre dos cuerpos depende normalmente 
de los cuadrados de su mayor ó menor distancia. Empero el au-
mento y la diminución de la atracción, dependientes de la varia-
ción de la distancia, son en sí mismos alteraciones de sola inten-
sidad. "¡De qué se origina este cambio de intensidad? ¿Cuál es la 
causa real de que la aceleración déla Tierra sea mayor en su peri-
helioqueen el afelio, y no menor ó igual? líe aquí un.enigma. 
Mientras se mantiene en vigor la mecánica galileo-newtoniana..., 
se concibe en todo proceso mecánico un hecho puramente inten-
sivo y no local.... Tenemos nuevamente la fuerza. 

Mas dejemos esta idea á fin de entrar en consideraciones más 
transcendentales. Mantenemos por lo dicho hasta aquí que el vo-
lumen impenetrable de las cosas (núm. 192), el movimiento mismo 
con su carácter de continuo tránsito (núm. 185,193), la transmisión 
del movimiento y su incesante cambio, reclaman con necesidad 
imprescindible principios activos, ó sea fuerzas. 

13«. Hemos visto que el sistema físico- mecánico lo reduce 
todo á movimiento, haciendo consistir las combinaciones químicas 
en que los átomos se precipitan los unos hacia los otros con velo-
cidad increíble y continúan su revoloteo intrincado en movimien-
tos de dimensiones menores, ó cuando menos distintas. La vida de 
los organismos se distinguiría sólo por particulares complicacio-
nes. La electricidad sería una corriente de éter en movimiento 
de avance, la cual se notaría especialmente cuando el éter arras-
trase las moléculas de la materia ponderable y el sacudimiento 
rebasase los límites de la elasticidad. La atracción no sería sino 
un movimiento de remolino de los átomos. El calor consistiría en 
un bombardeo de moléculas volantes. Del mismo modo, la luz y 
los demás fenómenos se reducirían á mero torneo de movimiento. 
En cuanto percibiéramos cualidades con los sentidos, no serían 
ellas, sino los mismos efectos producidos en nuestro organismo. 



Ahora quisiéramos permitirnos hacer una pregunta atrevida. 
¿Es, en efecto, tan cierto como se nos viene asegurando que to-
das'las acciones de la naturaleza, por más que vayan siempre 
unidos á ellas fenómenos de movimiento, no suponen sino movi-
miento y modificaciones de movimiento? O bien formulando la pre-
gunta con otras palabras: ¿Prodúcese sólo movimiento y cambio 
de movimiento en la naturaleza, y nada más? La única prueba que 
de este aserto se ha intentado, puede reducirse á una idea de 
IIELMHOLTZ, el cual, después de haber puesto en claro en una ex-
posición luminosa, y de perfecta conformidad con los pensadores 
antiguos, que las cosas de la naturaleza son tanto materia como 
fuerza, como dos aspectos diferentes de una realidad única, se ex-
presa así en su libro (pág. 3) sobre la conservación de la fuerza: 
"Si, pues, la ciencia debe reducir los fenómenos naturales á causas 
últimas é invariables, lo que ahora se pide es que se encuentren 
como causas últimassegun el tiempo, fuerzas invariables. Materias 
dotadas de fuerzas invariables (ó cualidades indestructibles) son 
llamadas por nosotros los elementos químicos. Si nos imaginamos 
ahora el universo descompuesto en elementos con cualidades in-
delebles, las únicas modificaciones que tal sistema consiente son 
locales, esto es, movimientos; las condiciones exteriores que mo-
difican los efectos de las fuerzas no pueden, ser sino locales, y las 
fuerzas, por tanto, serán fuerzas motrices, cuya acción depende úni-
camente de las condiciones locales.. Mas aquí el gran naturalista, 
de tenerle por su palabra, sufre una subrepción. Claro es que si todo 
en el mundo es invariable, hecha excepción sola de las externas al-
teraciones locales, toda modificación será modificación local. ¿Pero 
demuestra H E L M H O L T Z que todo sea invariable, como él dice? ¿Es 
cierto que las fuerzas, por ser efectivamente cualidades de cosas 
reales, y que consideradas en sus raíces, por ser tan indelebles 
como las cosas mismas,sean también invariables en su acción? ¿No 
es posible que diferentes influencias externas las inciten á diferen-
tes acciones? ¿No pueden existir, ora en un estado meramente po-
tencial, ora ejerciendo una actividad más ó menos intensa, de 
suerte que no sólo se produzca realmente el movimiento exter-
no, sino también la actualidad de las fuerzas mismas? 

Para persuadirse de que así sucede en efecto, basta tener pre-
sente que si bien el calor, el sonido, la luz y la electricidad se pre-
sentan al físico bajo el común punto de vista del movimiento, 
estos mismos fenómenos aparecen también siempre revestidos de 
afecciones peculiares, por las que el físico reconoce al punto su 
carácter especial, de tal modo que no hay entre ellos casos indefi-
nidos ni transiciones imperceptibles que obliguen al físico á de-
cidir si tal ó cual fenómeno es luz ó electricidad, sonido ó afinidad. 

No: todos ellos están específicamente determinados, y sus límites 
bien delineados evitan toda confusión. El movimiento, empero, 
crece y decrece, se acelera y se retarda, y cambia de dirección 
mediante transiciones continuas, por ia naturaleza misma del movi-
miento, que es mero cambio de lugar, inferimos, pues, que debe 
de haber, á más del movimiento, otra cosa que vacie, por decirlo 
asi, en formas determinadas los movimientos por sí indetermina-
dos de la materia, y haga que sea unas veces calor y otras elec-
tricidad, ó luz ó alguna otra cosa. Este examen filosófico de los he-
chos consignados por la ciencia natural nos induce á creer que 
debemos reconocer un ser doble en todo fenómeno natural: uno 
material é invariable,ó sea el movimiento con sus diferentes equi-
valencias, y otro formal, esto es, la cualidad que determina el es-
tado mecánico á una propiedad, y que por esta razón lo informa. 
Son éstos dos aspectos de una qualitas activa 6 fuerza. Por tales 
fuerzas, especialmente determinadas, tenemos todas aquellas que 
nos dan á conocer los físicos, cuales son la electricidad, el calór, 
la luz, la atracción y las demás que hemos estudiado. Debe adver-
tirse que las fuerzas son susceptibles de diferentes grados de in-
tensidad '. Así las fuerzas latentes de un cuerpo pueden, según se 
las excite, producir más ó menos calor, y la fuerza motriz existen-
te en una bala puede ser excitada á mayor ó menor movimiento 
actual. Claro será también por lo que llevamos expuesto que de-
bemos reconocer más que movimiento en aquellas propiedades de 
las cosas que percibimos con nuestros sentidos, en las llamadas 
qualitates sensibles, como color, luz y otras. 

Tenemos pleno conocimiento de que, al discurrir como lo veni-
mos haciendo, estamos con ambos pies en el terreno de la anate-
matizada filosofía antigua; mas no faltan algunos pensadores mo-
dernos que se ven precisados á confesar que el mar de fenómenos 
cuyas olas nos embisten de todas partes, no se concibe sin admitir 
la modificación y manifestación de verdaderas cualidades. En 
nombre de todos habla T. A. LANGE: "El sistema natural mecáni-
co, dice este entusiasta panegirista del materialismo refinado, ha 
cumplido y seguirá cumpliendo una gran misión; pero considerado 
en su totalidad y esencia, lleva en sí mismo una barrera que lo res-
tringe en todas las fases de su evolución. ¿Acaso explica el físico 
la luz encarnada en todos sus aspectos diciendo que le correspon-
de tal y tal número de ondulaciones? Explica en el fenómeno lo 
que puede explicar como físico, y el resto lo encarga á los fisiólo-
gos. Este á su vez lo explica como sabe; y aunque atribuyéramos á 
su ciencia una perfección que no posee al presente, pero sólo tiene 

i Qualitaiíi tHteitduxtur ct rcmiilunlu'. 



al fin á SU disposición, como los físicos, movimientos de átomos. 
Sus círculos se cierran en la conversión de corrientes nerviosas 
centrípetas en centrífugas, y no hay ya á quién encomendar lo de-
más. Pero ¿es la laguna que queda por llenar esencialmente distin-
ta de la que dejó el iísico? ¿O tenemos garantía alguna de que asi-
las vibraciones del físico como las del fisiólogo están necesaria-
mente ligadas áun proceso de muy diversa índole? ¿No se conclu-
ye desde luego por analogía evidente que detrás de todas estas 
vibraciones se esconde otra cosa '?„ 

L A N C E mismo advierte sobre esto lo siguiente: 'Aunque los na-
turalistas no me dan sino movimientos de átomos por los procesos 
de mi cerebro, siendo indudable la existencia de las percepciones, 
muy bien puedo deducir la sospecha de que también en la cuerda 
que vibra se oculta aún otra cosa que, sin ser igual á mi idea de 
los objetos sonoros ó colorados, tiene más afinidad con ellos que 
el átomo ondulante *.„ 

Somos del mismo parecer que L A N C E en este punto; sólo que él 
debería hablar, no de una restricción ni de una sospecha, sino de 
un postulado ó conocimiento fijo de la razón. Es cierto que la na-
turaleza produce efectos cualitativos sin cesar y en todas las esfe-
ras de su vasto dominio. Mas donde se produce algo debe haber 
fuerzas que lo produzcan. 

No es, por tanto, del todo correcto designar como efecto propio 
de la fuerza el movimiento, ó sea el estado de modificación local 
externa. El movimiento es más bien la condición accesoria bajo 
la cual fuerzas obran y efectos se producen. El momento princi-
pal es la causa interna de la variación externa de lugar; la actua-
lidad de la fuerza, es el tránsito de la fuerza del estado de poten-
cialidad al de acción actual. Esta mutación interna, que es produ-
cida en el cuerpo movido por el que mueve, y que se da á conocer 
al investigador por el movimiento externo, debe considerarse en 
primer término como efecto de la fuerza 

Hemos dado ya el salto por la ancha zanja que separa el 
mecanismo del sistema natural razonable. Demostrada la existen-
cia real de la fuerza, está también asegurada la realidad del ile-

• Historia dtl materialismo, tomo II, pág. 161. 
* De las qualilatcí sttuibiUt hablo ampliamente en mi libro: .El fenómeno del mundo- lDai 

Wiltphaitomen). 

s KANT hace la observación, digna de notar, de que sería mejor llamar cii activa que vtí m o l n t 

k la fuerza que causa el movimiento. No se dice bien, son sus palabras, cuando se hace del movi-

miento una especie de efecto, y se le atribuye por tanto una fueraa de nombre igual. Un cuerpo al 

que *c hace infinitamente poca resistencia, y que de consiguiente no obra casi natía, tiene más mo-

vimiento que ninguno. El movimiento no es sino el fenómeno externo del estado del cuerpo, que 

si bien no obra.se esfuerza por obrar.« {De la atimoción de las fuerzas vivas, lección 3-) 

«Bastaría valerse del movimiento paralograr un carácter externo de lo que acaece en el cuerpo y no 

gar á ser lo que antes no era, mientras que la concepción mecáni-
ca se contenta con una causalidad ó producción aparente. Surge 
ahora una cuestión que puede ofrecer poco interés á los que hasta 
aquí fueron nuestros adversarios, pero que en sí tiene mucha im-
portancia. Ellos tienen razón desde su punto de vista: una vez reco-
nocida la absoluta imposibilidad de dicho tránsito ó producción, 
poco les importa que ésta sea mucha ó poca. ¿Qué se produce, pues, 
en la naturaleza? ¿Decís que sólo se producen propiedades ó cuali-
dades inherentes á las cosas, ó que se extiende la acción eficiente 
á las mismas cosas, de suerte que se produzcan también nuevas 
cosas? Estas son cuestiones sumamente interesantes para todo el 
que ansie conocer los secretos internos de la naturaleza. 

, En el reino orgánico, sobre todo en cuanto á los organismos 
perfectos, es evidente ó poco menos el que nacen seres individua-
les que antes no existían. Pues el principio vital no es una fuerza, 
esto es, una cualidad inherente á la materia; es más bien un prin-
cipio que transforma todo el ser de la cosa y lo eleva á una esfera 
más alta de vida y actividad. Cuando en una cosa nace calor, 
se comprende que con esto se verifique una alteración que deja in-
tacta la substancia de la cosa. Pero cuando la vida nace en la 
materia presenciamos una mutación de muy alta importancia, 
por la cual lo material se muestra sujeto á una tendencia superior 
verdad en que nos ocuparemos con más detenimiento cuando ha-
yamos estudiado la finalidad interna. Cuantas veces nace un nue-
vo ser viviente, se realiza una transformación substancial, un 
cambio de substancia; se produce, en fin, una nueva substancia. 
El anatómico gottingense H E N L E se expresa sobre este punto con 
estas palabras: aEl alma informante muestra su inmaterialidad 
por su persistencia sobre el cambio de las partes materiales, por 
su facultad de Reproducir la forma típica, íntegra, mutilada por 
esporos mutilados, y por su divisibilidad sin pérdida de intensidad. 
Esta última cualidad la distingue también de los agentes im-
ponderables de la naturaleza inorgánica y resiste á la tentativa 
de los monistas á reducir á comunicación de movimientos molecu-
lares la reproducción de la actividad vital á manera de la propa-
gación del calor, de la luz y de la electricidad. Las fuerzas impon-
derables son finitas, y su intensidad está en proporción inversa á 

puede ser visto parnosotros. Pero comúnmente se mira al movimiento como aquello que hace la 
fuerza cuando rompe ¿ obrar, como si esto fuera su (mica consecuencia. Como es tan fácil rectificar 
este error restableciendo los verdaderos conceptos, acaso por esto co se presumiría que tal error fue-
se perjudicial. Si lo es, aunque no sea en la mecánica y en la ciencia natural, porque este concepto 
erróneo del movimiento .tiene la culpa de que en Metafísica sea tan difícil concebir de qu¿ manera la 
materia pueda producir ideas en el alma del hombre por modo verdaderamente efectivo, esto es. por 

•influencia física. ¿Qué hace la materia, dicen, sino causar movimiento? Por tanto, toda su fuerza se 
resumirá en que, cuando más, hará variar de lugar al alma.» (¿,. c., par. 5.) 



la masa de materia sobre la cual se difunden. También el material 
de los cuerpos orgánicos es finito; pero infinita es la facultad de las 
almas animales y vegetativas de apropiarse el material disponible 
é imprimir en él el sello de su especie. El aserto de que cualquier 
especie de seres orgánicos, si no se les opusieran obstáculos exte-
riores, serían capaces de ocupar la tierra para sí solos en breve 
tiempo, es precisamente el punto de partida de la teoría darwi-
niana '.„ . . 

15ien está. Sólo quisiéramos evitar que se abriese una zanja ó 
se estableciese una diferencia insuperable entre los reinos orgá-
nico é inorgánico. Estimamos que, sin embargo de todas las dife-
rencias, el vinculo de una analogía muy amplia abarca todos los 
seres naturales. Es verdad que en ningún ser se nos presentan tan 
claras las transformaciones de substancias en nuevos seres como 
e n los o r g a n i s m o s , v particularmente en los perfectos. Pero con 
todo tendremos que reconocer tales transformaciones, que afec-
tan á la substancia, aun en la síntesis y el análisis químicos. 
Siempre' que nace un cuerpo por composición química, por ejemplo 
agua, vemos en él un tipo nuevo, persistente, invariable, y que es 
distinto del tipo del oxígeno con la misma precisión matemática 
con que éste lo es del de otro elemento químico. Nace, pues, una 
substancia nueva, por lo cual es forzoso atribuir á las cosas natu-
rales la facultad de producir substancias nuevas. 

Todo en el mundo se halla en estado permanente de nacer y 
morir, 110 sólo en cuanto á las cualidades, sino en cuanto á las subs-
tancias mismas de las cosas. Con aprobación de los teóricos evo-
lucionistas, vemos en todas partes un proceso de evolución per-
manente y fecunda. Una cosa nace de otra, una forma se convierte 
en otra. Sólo en esta concepción, oriunda de la filosofía peripaté-
tica escolástica, se aprecia cual merece la doctrina del fien eter-
no que hallamos en las especulaciones del obscuro HERÁCLITO, y 
una verdad muy profunda encierran estos versos de G O E T H E : 

eUnd t t m z u s c h a f i e n d a s G e s c h a f f ' n c , 

D a m i t s i ch ' s n i c h t zuro S t a r r e n vvaffne, 

W i r k t e w i g e s lebc t td ig ' s T h u n ; 

U n d w a s n i c h t w a r , j e t z t w i l l c s w e r d e n 

Esta, pues, es la fuerza inherente á la naturaleza, la facultad 
de producir lo que antes no existía. Hemos superado el mecanismo 
adinámico porque atribuímos á la palabra fuerza una significa-
ción tan determinada como á cualquier otro término, y tomándole 

1 Anthropol^ische Vertragt (Conferencias antropológicas}, T8SO. cuad. 2.®, pág. 92. 

1 E n «pifio!! «Wción viva y eterna obra, transformando lo creado para que no se embote: y 

lo que no fué, pugna ahora por existir.' 

en esta significación, afirmamos el hecho de la existencia de la 
fuerza. 

No falta razón á S C H O F E N H A U E R , autor favorito de ciertos natu-
ralistas, cuando dice de los mccanistas, del modo por cierto su-
mamente grosero que suele: "En la presión y el impulso estriba 
todo lo que la mecánica da de sí. Con eso, empero, pretenden ahora 
explicar toda la naturaleza... Los alemanes (con mayor razón 
SCHOPEXHAUER hubiera podido increpar á los extraños) harían 
bien en moderar su afición á la decantada empine y abstenerse 
del trabajo manual lo suficiente para que pudieran ocuparse en 
poner en orden sus laboratorios y despejar su magín. La Física 
tropieza muy á menudo, á causa de su materia, inevitablemente 
con los problemas metafísieos; en estos casos es cuando nuestros 
físicos (añadimos que no sólo físicos, sino también pensadores, 
merecen esta censura), que no saben de nada sino de sus juguetes 
eléctricos, pilas voltaicas y piernas de ranas, revelan una igno-
rancia y rudeza tan crasa que ni los zapateros, y una desfacha-
tez—compañera común de la ignorancia—que los hace filosofar á 
tontas y locas como paletos incultos sobre problemas que desde 
siglos traen ocupados á los filósofos, como los de la materia, del 
movimiento y de la mutación; de modo que no merecen otra con-
testación que la del distico: 

• A r m e r c rap i t i schur Tcufe l ! Du k c n n s t n ich t u inma l d a s D t t m m e 

I n d i r s c lbs t . e s is t , a c h ! afriori so d u m m ' . a 

No hubiéramos osado copiar este párrafo, cuya grosería rusti-
ca repugna, si no fuese tan interesante recordar que no se nece-
sita ser cristiano para hallar que los procederes de los materia-
listas contemporáneos carecen de seriedad científica. 

§ III 
Ensayos d e sab ios c r i s t i a n o s p a r a l l e g a r á mía t r a n s a c c i ó n con el s i s t ema f í s i c o 

mecán ico . 

19«. En tiempos recientes suenan mucho los nombres de al-
gunos sabios cristianos que dicen haber transigido con el sistema 
físico puramente mecánico que acabamos de reprobar. Como 
quiera que en uno y otro campo semejantes asertos han dado 
lugar á equivocaciones, creemos deber ocuparnos con algún dete-

t Farcrgay F/iralipóir.ina, tomo I, pág. 121. 
Los verso-, dicen en espafiol: -¡Pobre diablo empírico! No conoces siquiera lo lonto que «1 

lismo eres; ¡ayl que eres a pricri tan tonto.' 



oimiento en este fenómeno, un to más interesante cuanto que Jas 
obsen-aciones que pensamos hacer acaso arrojen aun más luz 
sobre la cuestión que venimos estudiando. 

En primer término figura la obra del astrónomo romano Pa-
dre Angel S E C C H I (1818-1878), L'unitä delle forte fisiche ,sagg.o 
de filosofía naturale, que hasta en algunos círculos de sabios ma-
terialistas fué acogida con cierta satisfacción. Los que quisieran 
persuadirse de que el P . S E C C I U simpatiza con los materia!,stas 
no echan de ver que el sabio romano, con no menos energía que 
DESCARTES, mantiene como postulados de la ciencia, no solo la 
existencia y el acto creador de Dios, sino también la espirituali-
dad del alma humana y aun la existencia de un princ.pio psíquico 
simple en todos los seres sensitivos. La barrera que separa al 
grande astrónomo de todo materialismo, sea cual fuere su especie, 
es indestructible é insuperable. 

Dejando á un lado esta advertencia.no puede, por otra parte,ne-
garse que en la obra citada el P- S E C C H I ha hecho algunas afirma-
ciones que, á considerarlas en lo que tienen de filosóficas, pudieran 
acaso parecer idénticas á las de los materialistas, ó digamos me-
jor de los mecanistas. . 
' "En cuanto á las fuerzas, dice, de las que la materia ha de 
estar dotada para producir todos los efectos, deseáramos que se 
nos comunicase de ellas algo más que sus nombres: que se nos 
dijera en qué consisten. Hasta ahora todavía no se ha dado a co-
nocer ninguna fuerza por los ensayos hechos en la materia simple 
inanimada, fuera de la fuerza viva de una masa que se mueve con 
cierta velocidad; todo lo que no se puede reducir á tal tuerza ha 
resultado mera ficción '.„ Nodeclara la guerra á la palabra/»*««. 
Hav fuerzas, pero ¿qué son- Nada más que movimientos y propie-
dades del éter. Repite varias veces que como fuerza ó causa del 
movimiento consideraba (aunque no exclusivamente) "toda ma-
teria que se hallaba en movimiento, >. Del sabio HIRX. conocido 
por sus trabajos sobre la teoría del calor, y que define las fuerzas 
como esencias que no son ni espíritu ni materia, juzga SECCHI 

"que es de lamentar que un sabio tan insigne intente introducir 
en la ciencia tales nebulosidades,. Cree que el que tenga la elec-
tricidad por una fuerza, entiende por ella un agente inmaterial en 
el sentido más riguroso del término, puesto que la fuerza debe con-
cebirse como una substancia perteneciente á una clase de seres 
totalmente distintos de la materia, ó sea mera creación de la tan-
t a s í a \ En todos los lugares que aquí nos interesan, el P. SECCHI 

I ti»« i dale ¡mt frlch,, tomo I, päg. 147 (en la traducción alemana!. 

a L.c., pág. 249. 
a l . c , tomo 1, pág. 2 « . 

habla como si el calor, la luz, la electricidad, produjesen siempre 
"fenómenos cuyo origen había de buscarse en algún movimiento, 
y que al fin volvían á transformarse en movimiento percepti-
ble, '. 

En otro lugar confiesa que sentiría plena satisfacción si alguien 
pudiera demostrar que los fenómenos eléctricos se verifican sin 
la cooperación de una substancia diferente de toda materia pon-
derable. "Pues de este modo, dice, se conseguiría aún mejor aque-
llo á que aspiramos, esto es, á librarnos cuanto fuera posible de 
todas las fuerzas abstractas y de los agentes que se substraen á 
nuestra percepción =., Sabemos de antemano, dice también, que 
estas hipótesis serán combatidas con vehemencia por los partida-
rios de la escuela antigua, los que sostienen que existe en los cuer-
pos otra cosa además de materia y movimiento, teniendo por 
error grave la opinión de los que niegan las fuerzas de cuya 
esencia ellos mismos no pueden dar razón. 

Si el P. S E C C H I se expresase así en calidad de filósofo, sería 
manifiesto que habría incurrido en cierto modo en el error que 
arriba hemos señalado y reprobado. Mas el célebre astrónomo ha 
asegurado una y otra vez que no era su intención escribir una 
obra filosófica. En la introducción á su obra dice que su objeto es 
mostrar que los fenómenos de la Física pueden reducirse á las 
leyes generales del movimiento de la materia; que por fuerza no 
entiende sino la facultad de producir ciertos efectos exteriores, 
tales como la calefacción, iluminación, repulsión, tracción y 
otros semejantes; "es decir, debemos inquirir si estos fenómenos 
son producidos por vibraciones, presión ú otras causas mecánicas; 
por esta razón no nos atafie la cuestión metafísica, y si alguien 
juzgara incompleta nuestra obra porque guarda silencio sobre 
ella erraría, puesto que pensamos escribir una obra física, y no 
metafísica. Si en algún lugar nos ha sucedido decir alguna pala-
bra de esta materia, ha sido por mera casualidad, siendo muy 
difícil separar la generalización metafísica de la discusión del 
detalle f í s i c o , A s í puede, sin temor de dar escándalo á los cris-
tianos creyentes, afirmar sin ninguna restricción: "Si en la reali-
dad la materia, en el sentido más amplio de la palabra, no está sin 
fuerza, menos aún puede la fuerza separarse de la materia 

"Repetimos que no salimos de la esfera de los fenómenos físi-
cos, y que para nada nos ocupamos de especulaciones metafísi-

1 L, £., tomo I. pág. 263. 
: L- tomo II, pág. , u . 
* Introducción, pig. VI. 
< L.c., pág. IX. 



P „ . .El tísico considera todo cuerpo como un ser limitado ex-
eas , El asteo co a c e p t ando como un hecho 
tenormentey ex stente en . r 3 e d e u n c U £ r p o á o t r o p o r 

elqueunmovmuento pueda ^ ^ h e c ho , sino sólo 

s s f c r s t a 

dre S F C C H I como fisico ha I-ealizado, por sus excelentes disquisicio-
S l a T t o en la explicación fisica de los fenómenos natura-

- q u c h a e n c o n t r a d o c n 

— t o e m o s omitir la observación de que e l P , 
drê SEcan parece no siempre haber respetado con ' a 

d ,d apetecible la línea que deslinda los campos de la F.losofía> 
t t RsTca Como físico podía decir: "No conozco en los fenómenos 

Í o l a Í eyes delmovimiento; «o otra f u e r z a , P e r o ^ a n -
sino las ie>es u transcendental del 

S S S S K S K I 
extraña V el astrónomo Uame á su libro Saggio (ensayo * 

natural I fisica tal vez casi en el sentido en que L . F E U E R B A C H 

declaró á la Química "filosofia del porvenir,? Tal juicio e ® 
? „ T ^ - r r i . t tiene á su favor una comparación que el gran fisi-

amonia V seTon a cual la solución definitiva del problema 
de constitución de ios cuerpos debe esperarse de los progresos 
S i " d e las ciencias experimentales. Compara los cuerposá 
rasas atestadas de bibliotecas de libros que están impresos con 
os üP más diversos y tratan de las materias más he.erogene , 
c u t i e n d o los tipos mismos en puntos tan pequeños que n. os 
más fuertes microscopios pueden separarlos unos de otros. La 

i En el mismo lugar, 

i L. r.. tomo I, pSg. 

ciencia contemporánea, dice el P. S E C C H I con el P. Boscowicu, del 
cual toma la comparación á que aludimos, no está aún bastante 
adelantada para poder leer estos libros; tiene que contentarse con 
saber distinguir un tomo de otro; ni menos aún sabe discernir las 
diferentes letras, y pasará aún mucho tiempo hasta que pueda es-
perar separar los puntos de que éstas están formadas 

¿Qué hemos de contestar á tales aserciones? No hay duda que 
podemos esperar aún de la Química y Física revelaciones valiosas 
sobre la constitución interna de las cosas naturales en lo que tie-
nen de materiales. Mas ;no hay fuera del lado material, es decir, 
fuera de la extensión y del movimiento pasivo, otro activo y for-
mal? ;No conocemos todavía bastante aquellas coSas maravillo-
sas, con su mundo encantado de bibliotecas y libros y letras, para 
sostener que en sí y por sí despliegan una actividad ordenada; 
que intervienen con actividad propia y por legislación propia en 
los diferentes procesos físicos y químicos; que aquellas menudísi-
mas partículas, que todavía ningún microscopio ha podido des-
prender unas de otras, son por sí propias activas y hábiles para 
asociarse y disociarse en proporciones mejor reguladas que la 
mejor ordenanza militar del mundo; que, por tanto, las cosas no 
sólo son extensión traída de aquí y llevada allá, sino algo operati-
vo y que se dirige á su fin? 

Porque niega este lado productivo, activo y formal de las cosas 
naturales sin debida autorización, espera, según oímos, que le con-
tradigan los filósofos que suponen en los cuerpos la existencia de 
algo más que materia y movimiento, y por esta razón misma 
tiene su tanto de culpa de que haya sido confundido con aquellos 
materialistas que, hallando la esencia adecuada de las cosas sólo 
en materia y movimiento, identifican la Filosofía natural con la Fí-
sica y la Química. 

Ningún lector despreocupado querrá atribuir gran importan-
cia á esta inexactitud del célebre astrónomo. ¡Cuán fácil es que 
tanto experimentar, calcular y observar, haga peregrinos, aun á 
los mejor intencionados naturalistas, cn la especulación filosófica! 
V ya que gran parte de los filósofos contemporáneos han perdi-
do la brújula que les enseñaba el seguro norte, aquellos físicos 
corren el riesgo de confundirse y enredarse en saliendo de su es-
pecialidad. La reputación de que alguno de ellos goza, contribuye 
entónces muy fácilmente á aumentar la general confusión filo-
sófica. Quien tal considere, no sentirá en lo más leve mermado, 
por las censuras que dirigimos al filósofo SECCHI, SU respeto al fí-
sico y astrónomo S E C C H I y al excelente sacerdote y religioso S E C -



en:. Hubiéramos deseado que los que en tiempos recientes han 
tributado bien merecidos elogios al sabio romano, no dejasen de 
señalar la flaqueza y el exclusivismo de sus dictámenes en filoso-
f ía natural- . 

IÍIÍ). Al par q u e algunos sabios cristianos se dejaron enredar 
e n teorías más ó menos mecánicas, no ha faltado quien reconocie-
ra explícitamente la necesidad d é l a fuerza para producir los fenó-
menos naturales: pe ro la concebía como atributo de la Divinidad, 
doctrina que hallamos va profesada por COLDING (núm. 14/). Tam-
bién HEEMANN L ' L R I C I , filósofo hálense, la profesa en cuanto ve en 
Dios el subst ra tum activo continuo que, siendo el único principio 
de toda actividad natural , transmite de un átomo al otro los efec-
tos dinámicos, en part icular las ondas y oscilaciones de los átomos 
del éter, produciendo loslenómenos de luz y calor. "La conciencia 
religiosa ,!?) a t r ibuye á la acción inmediata de Dios la conserva-
ción de la naturaleza y el continuo nacer y morir de las cosas ".„ 
Según ésto, el mundo consta de Dios motor y de los átomos que 
son movidos. 

Esta doctrina no es nueva. El precursor de E S P I N O Z A , M I L E -

BRANCHE, había desarrol lado en un sistema completo el llamado 
ocasionalismo, la traslación de toda actividad al S e r divino. DES-
C A R T E S fué quien le hizo concebir esta idea En errores seme-
jan tes habían incurrido, apartándose de las doctrinas comentes 
de la antigüedad, los teósofos P A R A C E L S O y ROBERTO F L U D D , y aun 
a l g u n o s e s c o l á s t i c o s , P E D R O D E A L L Í A C O y G A B R I E L B I E L . SANTO 

T O M Á S cree, no sin razón, descubrir el origen de esta teoría en la 
i d e o l o g í a d e PLATÓN 

3«M. Harto fáci l es probar los defectos de este sistema. Pero 
vamos primero, pa ra mayor claridad, á averiguar lo que tiene de 
-cierto. 

Debe reconocerse desde luego que de la idea de Dios no se pue-
d e prescindir de manera alguna si se quiere resolver plenamente, 
no ya el problema del mundo, sino el que ofrece el flujo y reflujo 
del'ser en la naturaleza. SANTO TOMÁS tiene la gloria ^disputable 
de haber expuesto con evidencia magistral la dependencia en que 
la acción de las cr ia turas se halla respecto de Dios. Según su doc-

I En la obia Goíl ai;d die Satur (Dio* y la Naturaleza), 3.a edici&n, pág. 484 y siguientes. 
. CAMSSIO enseñaba va que debia reconocerse como causa del movimiento: .Deum ipsum, qui 

tnateriam simul cum motu et quiete in principio creavit et tantumdcm motus et quictis in ea tota, 
quantum tune posuit, conservat.» (Frite. philo*, p. 3. n. 36.) 

a !*<»'. 1, 1»- 1-5- a- I. P"T<¡* distinguía iT-.t» (causas) 0! Sn f l f v í - : * 
y ctrtctl.-ítat /concausas) 5v£u ióv 06 poniendo aquéllas como causas verdaderas ca 

las ideas prtrttr y soprarMtvroln, mientras que la natcralera es solamente una cotdihe -

t r ina, la acción de las fuerzas naturales depende de Dios por t res 
distintos conceptos. 

Primero, Dios es quien ha dado al crearlas, y conserva á las 
cosas naturales tanto su ser como sus fuerzas; segundo, Dios es 
quien otorga el se r .á todo efecto naciente en la naturaleza 
<por ejemplo, á un alma animal), en cuanto se considera este se r 
según su carácter universal y absoluto (absolute et secundum se), 
porque todo efecto natural t rae este carácter de Dios, causa y pro-
totipo de todo ser; tercero, Dios es el que al principio del mundo 
inició por un impulso el movimiento que sigue aún vibrando 
por todo el vasto universo en maravillosas harmonías; Él fué 
quien dotó entonces al mundo de esta determinada cantidad de 
movimiento, que sin aumento ni mengua persiste en medio del 
cambio calidoscópico de los fenómenos '. Muy profundo es lo que 
•dice SAN BASILIO, comparando toda la naturaleza con una esfera 
que, puesta una vez en movimiento en el principio de las cosas, 
después continúa rodando por los siglos por tuerza propia*. A g r é . 
guese á estas consideraciones la cuarta , de que todas las cosas, 
corriendo hacia su fin con la tendencia que constituye su natura-
leza particular, se enderezan indirectamente hacia Dios, fin supre-
mo de todas los fines naturales. 

Esta es la verdad, de la que se comprende á primera vista que 
-discrepa mucho la opinión de aquellos que, para explicar un fenó-
meno natural, hacen intervenir en él de cualquier modo á Dios 
mismo como única é inmediata causa eficiente. 

8 o 1. Así como Dios, el Señor, ha concedido en su indecible 
bondad á las cosas un ser distinto del suyo, así las revistió también 
del carác ter de causas eficientes, dándoles la facultad de producir 
efectos por sí propias y hacer valer la naturaleza part icular que 
les ha infundido. Es preciso, pues, reconocer á las cosas naturales 
mismas al lado, ó mejor debajo del influjo divino en la producción 
•de cosas y fenómenos, una influencia causal efectiva. Mientras que 
Dios da el ser á las cosas que han de ser hechas, la causas citadas 
les dan respectivamente el carácter que las distingue. Dios deja 
obrar las cosas creadas, no porque necesite de ellas, sino porque 
quiere manifestar su bondad y perfección. Los efectos que obser-
vamos en la naturaleza están siempre tan estrechamente ligados á 
las cosas naturales, y se les asimilan tan íntimamente como suele 

• En este sentido dice el Santo maestro: «quia natura ageas non agit nisi mota... et hoc non 
cessat. quousque perveniatur ad Deum, sequitur de neccssitate quod Dcus sit causa actionis cuius-
.libet rei naturalis ut moveos et applicans virtutem ad agendum.» (Oísputn q. 3. de pol. a. 7.) 

I.os cambios que ahora se verifican en la naturalera conducen, por la inmensa cadena de los 
•cambios anteriores, por siglos y millares de años, á Dios, motor primus. Por esto ir dice: Oí a! prat-
jrjorrt otr.nor, crtaturam ad agendupt. 

- Hom. httaem., 9. 



suceder entre efectos y causas. De ahí la convicción de todos los 
hombres imparciales de que no Dios, sino las cosas naturales, re-
lacionadas con efectos sucesivos que se asimilan á ellas, deben 
considerai'se como las verdaderas causas de estos efectos (núm. 
191). ¿Para qué hubiera dado Dios á las cosas el ser, el cual no se 
manifiesta sino obrando, si este ser fuera del todo estéril? ¿Con qué 
intención nos había de haber hecho concebir la ilusión de que las 
cosas mismas son las causas próximas de los fenómenos materia-
les, si en realidad Dios lo hiciera todo? 

Debe consignarse como un verdadero rasgo característico de 
la filosofía peripatética, que siempre buscaba la causa próxima 
de los fenómenos naturales dentro de la esfera de lo creado, y no 
en Dios. En los casos en que los antiguos filósofos erraban por la 
concepción desacertada de los hechos, lo hacían de una manera 
que A nosotros, que nos apoyamos en un fundamento empírico ci-
mentado en las observaciones de muchos siglos, nos puede pare-
cer extraño y aun ridículo. Elevando los astrónomos antiguos su 
mirada al cielo estrellado, veían en él un ir y venir de los astros 
que, al parecer, afrentaba A las leyes todas de la mecánica conoci-
da. ¿Qué idea podía sugerirles tal aspecto antes que la de que Dios 
mismo era quien movía los cuerpos celestes? Pero semejante ex-
plicación sobrenatural se ajustaba mal á las ideas de aquella filo-
sofía. Por esta razón se echó mano de la hipótesis que les parecía 
ser la única plausible: la de que había seres espirituales cuyoinfiu-
jo regía aquellos movimientos peculiares. De modo análogo se 
creía erróneamente (núm. 122) que en la naturaleza nacían orga-
nismos imperfectos como insectos, ratones, ranas, por generación 
equivoca, de materia inorgánica. Mas como por otro lado no se 
quisiese abandonar el principio de que un efecto de orden supe-
rior no podía provenir de una causa esencialmente imperfecta, 
era menester buscar una causa á que se pudiera reducir la genera-
ción de aquellos vivientes. ¿Qué cosa era también en este caso más 
fácil que el atribuir á Dios la causa eficiente de aquellos organis-
mos? Pero ya queda dicho que se huyó de admitir una causa na-
tural mientras se trataba de explicar fenómenos normales. Cre-
yendo, por tanto, observar que la luz y el calor del sol influían en 
la formación de aquellos vivientes, se aprovecharon de este indi-
cio enseñando que los espíritus que movían las estrellas eran tal 
vez también las causas productivas de los organismos imperfec-
tos. Estos ejemplos serán prueba suficiente del interés tan serio 
que la filosofía de la antigüedad tenía por explicar la naturaleza, 
por sí misma.óseadeno salir de la naturaleza en busca de sus cau-
sas próximas. Esta, [pues, es filosofía sana, y éste es un rasgo de 
ciencia genuína. 

CAPÍTULO II 

El m e c a n i s m o m o d e r a d o ó a t e l e o l ó g i c o . 

§ I 

E n u n c i a s e c o n e x a c t i t u d la c i i ea t ión . 

•ios. Al tratar de persuadirnos de la falsedad del mecanismo , 
extremado, que destierra hasta las fuerzas de la naturaleza, hemos 
ya fijado puntos de vista desde los cuales nos será fácil demostrar 
que también la forma moderna del mecanismo es insostenible. 
Este mecanismo templado reconoce la fuerza mecánica; su santo 
y seña es fuerza y materia; pero niega que, fuera del principio 
efectivo que causa el movimiento en cada una de las cosas, deba 
haber otro que las rija y determine juntamente con su extensión y 
movimiento, ya exista en las cosas mismas, ya en otra parte (por 
ejemplo en Dios). 

El lector observará que vamos A tratar aquí del sistema que 
se ha llamado telcológico, porque es más que ninguno apropiado 
para elevarnos á Dios, ordenador del mundo é inteligencia pri-
mordial, circunstancia que ha asegurado siempre á la teleología 
la atención más preferente de los pensadores cristianos'. 

1 Es de notar que no sùlo en elrcolos cspccliìcamente catòlicos OS donde se aprccia rotno tne-
rcce la cuestiòn Ideològica. J. H. FICHTE dice: .Para definir el caràcter y determinar la verdadc-
ra fisonomia de la filosofia contcmporànca, ya bace tiempo que no bastan las divisas con que ini-
litaban los parlidos antiguos de panteista* y delstas. dualista* y monistas, ó por el lado noètico 
teòrico, de sensualista* é intclectualistas. idealistas y rcalistas. dinamislas y atomista». Todas 
estas antitesi particulares ban sido absorbidas por la antitesis fuudamcntal del sistema mec&nico 
y del sistema Micològico, 6 bicn cspresandola mas concisa, breve è inteligiblcmeote, la antitesi* de 
teismo y ateismo. La gran lecita por la civiliraciòn {Cuilnrltampfj, que la època moderna sostiene 
en todas sus ramificaciones cicalili cas, parece definitivamente en està suprema y ultima alterna-
tiva de si el mundo fisico y el niundo mora! son regidos meramente por la necesi.dad cicga de una 



suceder entre efectos y causas. De ahí la convicción de todos los 
hombres imparciales de que no Dios, sino las cosas naturales, re-
lacionadas con efectos sucesivos que se asimilan á ellas, deben 
considerarse como las verdaderas causas de estos efectos (núm. 
191). ¿Para qué hubiera dado Dios á las cosas el ser, el cual no se 
manifiesta sino obrando, si este ser fuera del todo estéril? ¿Con qué 
intención nos había de haber hecho concebir la ilusión de que las 
cosas mismas son las causas próximas de los fenómenos materia-
les, si en realidad Dios lo hiciera todo? 

Debe consignarse como un verdadero rasgo característico de 
la filosofía peripatética, que siempre buscaba la causa próxima 
de los fenómenos naturales dentro de la esfera de lo creado, y no 
en Dios. En los casos en que los antiguos filósofos erraban por la 
concepción desacertada de los hechos, lo hacían de una manera 
que A nosotros, que nos apoyamos en un fundamento empírico ci-
mentado en las observaciones de muchos siglos, nos puede pare-
cer extraño y aun ridículo. Elevando los astrónomos antiguos su 
mirada al cielo estrellado, veían en él un ir y venir de los astros 
que, al parecer, afrentaba A las leyes todas de la mecánica conoci-
da. ¿Qué idea podía sugerirles tal aspecto antes que la de que Dios 
mismo era quien movía los cuerpos celestes? Pero semejante ex-
plicación sobrenatural se ajustaba mal á las ideas de aquella filo-
sofía Por esta razón se echó mano de la hipótesis que les parecía 
ser la única plausible: la de que había seres espirituales cuyoinflu-
jo regía aquellos movimientos peculiares. De modo análogo se 
creía erróneamente (núm. 122) que en la naturaleza nacían orga-
nismos imperfectos como insectos, ratones, ranas, por generación 
equívoca, de materia inorgánica. Mas como por otro lado no se 
quisiese abandonar el principio de que un efecto de orden supe-
rior no podía provenir de una causa esencialmente imperfecta, 
era menester buscar una causa á que se pudiera reducir la genera-
ción de aquellos vivientes. ¿Qué cosa era también en este caso más 
fácil que el atribuir á Dios la causa eficiente de aquellos organis-
mos? Pero ya queda dicho que se huyó de admitir una causa na-
tural mientras se trataba de explicar fenómenos normales. Cre-
yendo, por tanto, observar que la luz y el calor del sol influían en 
la formación de aquellos vivientes, se aprovecharon de este indi-
cio enseñando que los espíritus que movían las estrellas eran tal 
vez también las causas productivas de los organismos imperfec-
tos. Estos ejemplos serán prueba suficiente del interés tan serio 
que la filosofía de la antigüedad tenía por explicar la naturaleza, 
por sí misma.óseadeno salir de la naturaleza en busca de sus cau-
sas próximas. Esta, [pues, es filosofía sana, y éste es un rasgo de 
ciencia genuína. 

CAPÍTULO II 

El m e c a n i s m o m o d e r a d o ó a l e l e o l ó g i c o . 

§ I 

E n t i n e i a s e c o n e x a c t i t u d ta Cues t ión . 

•ios. Al tratar de persuadirnos de la falsedad del mecanismo , 
extremado, que destierra hasta las fuerzas de la naturaleza, hemos 
ya fijado puntos de vista desde los cuales nos será fácil demostrar 
que también la forma moderna del mecanismo es insostenible. 
Este mecanismo templado reconoce la fuerza mecánica; su santo 
y seña es fuerza y materia; pero niega que, fuera del principio 
efectivo que causa el movimiento en cada una de las cosas, deba 
haber otro que las rija y determine juntamente con su extensión y 
movimiento, ya exista en las cosas mismas, ya en otra parte (por 
ejemplo en Dios). 

El lector observará que vamos á tratar aquí del sistema que 
se ha llamado tclcológico, porque es más que ninguno apropiado 
para elevarnos á Dios, ordenador del mundo é inteligencia pri-
mordial, circunstancia que ha asegurado siempre á la teleología 
la atención más preferente de los pensadores cristianos'. 

t E* de notar que no sólo en elrculos cspccllìcamente católicos cs donde se aprccia cotno me-
r e « la cueatión Ideològica. J. H. FICHTE ilice: -Para definir el caràcter y determinar la verdadc-
ra fisonomìa rie la filosofia coalcmpotànca, ya bace tiempo (¡uè no bastan las divisas con que mi-
litaban loa parlidos antiguos de panteista* y deistas, dualista* y monistaa, ó por el lado noetico 
teòrico, de scnsualistaa é intclectualistas. idealista.« y rcaliatas. dinamislas y atomista.«, 'rodai 
estas antitesis particulares han sido absorbidas por la antitesi* fundamcntal del sistema mecànico 
y del sistema tclcológico, ó bicn cspresandola mas concisa, breve è inteligiblcmente, la antitesis de 
teismo y ateismo. La gran India por la riviliaariòn {CutlurltampfJ, que la època moderna sostiene 
en todas sus ramificaciones cientificas, parece definitivamente en està suprema y ultima alterna* 
Uva de si el mundo fisico y el rnundo mora! son regidos meramente por la neeesi.dad cicga de una 



Toda la filosofía aristotélica estribaba en la idea de que las obras 
todas de la naturaleza eran movidas de alguna tendencia y toda 
facultad natural marcaba algún fin. A R I S T Ó T E L E S dice que tanto en 
el fuego como en el agua, en la carne y los huesos, en la mano y 
en el ojo, y no menos en lo inanimado que en lo animado, en la pla-
ta y en el hierro, en las plantas y animales, se descubreun fin natu-
ral, muy obscuro en donde predomina la materia, pero muy claro 
en los organismos compuestos, en los que con mayor facilidad po-
demos conocer la actividad específica de una cosa 

Con razón observa el Estagirita que los materialistas griegos 
habían incurrido en su error por despreciar la causa final'-. Com-
para á los mecanistas con los que, preguntados de qué manera se 
ha hecho una obra de arte, señalan una mano, pero no la mano 
viva del artífice que concibió su idea, sino una mano de madera 
puesta en movimiento casualmente por algún mecanismo. Cno-
W O R T I I ' y otros formulan censuras análogas. 

A poco que contemplemos el calidoscopio de los fenómenos 
naturales, debe llamar nuestra atención el que su desarrollo no 
depende sólo de influencias exteriores y casuales, sino que están en 
todas sus fases regidas por regularidad, legalidad y conveniencia. 
Anteriormente (núm. 170 y sigs.) hemos ya hecho consideraciones 
prolijas sobre esta verdad, viendo que la más maravillosa conve-
niencia se manifiesta en toda la naturaleza, tanto en el reino orgá-
nico como en el vasto terreno de lo inorgánico. Podemos, pues, 
admitir el fin como resultado; mas ¿hay también un fin como prin-
cipio? Desde antiguo la filosofía natural se ha propuesto este pro-
blema, resolviéndolo, si exceptuamos á EMPÉDOCLES y los materia-
listas, en sentido afirmativo. B A C Ó N de V E R U L A M I O y D E S C A R T E S 

quisieran hacerlo desaparecer de la orden del día; pero L E I B N I T Z 

volvió á dedicarle su atención. 

•JOS. Después que la filosofía natural se había perdido en cues-
tiones secundarias entre los sucesores de L E I B N I T Z , K A N T tuvo el 

ley natural foraosa, cito es. por lo que puede con razón caracterizarse como acaso sin inunción, 

o ai. a! contrario, el universo visible y el mundo interno del espíritu consciente no puede conce-

bitac ni explicarse en toda su realidad y en su última instancia sino admitiendo un principio, sean 

cuales fueren sus demás atributos, absolutamente inteligente.-—Fragens und Btdtnhcn. Sendschrei-

bin an Zctler ^Cuestiones y dudas- Carta misiva á ZELLEB). Leipzig, 1S7&. pág. 73. 

* L. ¡V Macar., c . x n , 389, b. 30, sgg. 

í De parí, anima!, 1.1, cap, I, 639, 640, b. 3. 

' lie aquí un interesante pasaje: -Pcripatctici proposito «naturae- systcmat e soli omnlum pbilo-

sophorum rci illius.qna nibi orbis habet mirabilius ac praestantius, í y /.a! xaXfi>; intellego, 

constantiam illam, ornatum atque acquabiles naturac cursus, eam afferunt ratiouem, quac percipi 

possit atque inteüegi. Quo quidem nomine multum •materiariis nostris- praestant, qui tametsi nibi! 

sibi dari velint, ui res omnes eipcdiant, nisi motum ct materiam. hoc tamen in loco prorsus hacrent 

nec ullam tantae rci causam proícruot.>(Sjsíema inlellectuaíc, edit. Moshem, 162. pár. 7.) 

mérito de haber llamado nuevamente la atención de los filósofos 
sobre este hecho importante. "Todas aquellas diferentes especies, 
dice, no sólo están sujetas á las leyes generales, ó sea al mecanis-
mo de la naturaleza, sino cada unade ellas está, por su origen.exis-
tencía y actividad, ligada á sus reglas correspondientes, y sólo 
determinando éstas es posible conocer su naturaleza. Tal modo 
de juzgar la variedad empírica parte de la idea de que en la na-
turaleza hay conveniencia, no sólo relativa, por la que una cosa 
sirve á la otra, sino también interna. La conveniencia interna con-
siste particularmente en que todas tas partes de una cosa, tanto 
en orden á su existencia como por sus cualidades, son posibles sólo 
con relación al todo, siendo determinadas por la idea del conjunto. 
Tal conveniencia es atribuida á toda obra de arte; mas ésta debe su 
existencia á una causa distinta de ella, la cual, guiada por la ¡dea 
del todo, dispone y combina las partes. En la naturaleza, empero, 
hallamos seres que mediante tal conveniencia se engendran á sí 
mismos, y por tanto pueden ser considerados simultáneamente 
como causa y efecto de sí propios. El árbol, no sólo engendra otro 
árbol, de modo que como especie es continuamente su propia 
causa y efecto, sino, desarrollándose de su semilla, se elabora de 
un modo que puede equipararse á la procreación. El principio 
vital que obra en él elabora la substancia que recibe de la natura-
leza, de tal suerte que adquiere las propiedades características de 
su especie, y forma luego de aquélla las diferentes partes, raíz, 
tronco, ramas, tallos, hojas y flores, partes no sólo ligadas entre 
sí, sino ordenadas en mutua dependencia. En esto mismo, es decir, 
en que las partes de un todo no sólo tienen su fin en él, sino que la 
una produce, forma y conserva á la otra, consiste el organismo de 
la naturaleza, que no se explica por las leyes mecánicas de la na-
turaleza, ni puede ser imitado por el arte, por más que también 
éste adapta sus obras á fines preconcebidos.,. K A N T observa tam-
bién que estamos autorizados para extender esta conveniencia, 
tan visible en los seres orgánicos, á toda la naturaleza, y suponer 
en sus productos, no sólo fuerzas mecánicas, sino también infor-
mantes 

K A N T ha puesto este raciocinio sobre la base vacilante de su 
crítica de la razón, afirmando que este modo ideal de contemplar 
la naturaleza es para nosotros una necesidad, por cuanto nuestra 
inteligencia propende naturalmente á ordenar bajo un principio la 
variedad de las observaciones empíricas y á suponer, por tanto, 
la idea del fin en la naturaleza; con lo que la realidad objetiva del 



mismo no estaba de ningún modo asegurada, ya que la necesidad 
intelectual no tiene por fundamento la realidad délo que se piensa. 
No obstante, KI.EUTGEN, el defensor de la filosofía medioeval, no 
vacila en reconocer que tampoco había sido mérito insignifi-
cante en K A N T el demostrar cómo las leyes de nuestra razón nos 
obligan á pensar sobre la naturaleza. Ya sabemos que los sofis-
mas¡en que KANT funda su subjetivismo ideal no tienen más valor 
que el ficticio que le dan los filósofos pedantes y desconocedores 
de la naturaleza real. Si prescindimos de este error, las ideas de 
KANT han llegado á predominar en la filosofía natural moderna; 
pues es ya poco menos que imposible mirar con D E S C A R T E S á la na-
turaleza como una masa muerta, dividida y puesta en movimiento 
desde afuera; y aun aquellos que no saben pasar de los átomos, 
tratan por lo menos de aproximarse cuanto pueden á la concep-
ción dinámica; no pocos naturalistas hablan ya solamente de fuer-
zas y leyes'. 

Esta última observación es cierta. Pero, por otro lado.no faltan 
tampoco hoy sabios que están como aferrados por cierta manera 
de hechizo en el sistema natural puramente mecánico. 

• J « 4 . De creer á los mccanistas de la tendencia moderada, 
obran en la naturaleza sólo fuerzas, esto es, principios efectivos, 
y con preferencia fuerzas motrices. Estas son las que producen la 
prodigiosa riqueza de formas tan sabiamente escalonadas, tan 
permanentes sin variación y dispuestas en orden tan harmonioso, 
y las producen por si solas, sin fin, sin ley, sin plan. Una casuali-
dad feliz, un azar inocente, fué la causa de que las partículas míni-
mas primordiales, que vagan sin ninguna dirección, se reuniesen 
formando aquí hierro, cobre allá, acullá hidrógeno, y constituyen-
do luego elementos orgánicos, exactamente así como E M P É D O C L É S 

lo describe: 

e A b e r a i s s i c h z u m e i s t d e r G e i s t d e m G e i s t c g c m i s c h e i , 

F i e l n u n s o k h e s z u s a m m e n , w i e j e d e s z u s a m m e n g e t r o f í e n ; 

I m m c r v o n N e u c m w u c h s e n e m p o r z a h l l o s e G e s t a l l e n 

"Mas cuando las más veces el espíritu se había mezclado con 
el espíritu, todo venía á juntarse, según que lo uno tropezaba con 
lo otro; siempre de nuevo surgían formas sinnúmero. 

El mismo ciego acaso es la causa de la evolución, y una vez 
iniciada la evolución ascendente, la coexistencia misma hace que 
entre los millares de millones de formaciones monstruosas y con-

' Filosofía de la antigüedad, oúm. «I. 
; Fiagmnta disposili! Stein. Bonnae. 1852, pág. 64. 

trahechas se conserven las pocas que, por casualidad, son las 
más aptas para la existencia. Con esto el -progreso, de la ciencia 
ha vuelto á E M F É D O C L E S , cuya teoría, según nos refiere A R I S T Ó -

T E L E S , se resumía en que "aquellas cosas cuyas partes y propie-
dades habían por casualidad resultado tales como si se hubieran 
ajustado á un fin, se conservaron también después de haberse 
formado aptas para la vida sin causa alguna; aquellas empero en 
que no sucedió así perecieron y siguen pereciendo, cual dice E M F É -

D O C L E S de los que llevan caras de hombres y nacieron de bueyes, 
E11 este supuesto toda la naturaleza sería la solución de un proble-
ma dada por la casualidad, y nada más. "¡Qué cosa tan triste, tan 
insuficiente, tan ciega, podríamos decir con L I E B M A N N , renunciar 
á la explicación racional de una naturaleza compleja y enigmática 
por parte de una ciencia que presume de racionalista por excelen-
c ia ' ! , Mas también debiéramos añadir: "¡Qué contradictoria esta 
idea que tienen de la realidad, pues estudian la naturaleza para 
poner al servicio de sus propios planes las mismas fuerzas que 
creen destituidas de todo plan!. 

§ U 

P r u e b a s d e la tendencia t e l e o l ñ g i c a . 

SOo. No en su angustioso vacío, sino en su absoluta insuficien-
cia está el verdadero error del sistema natural mecánico. 

En otro lugar observamos ya que toda la filosofía no preocu-
pada contra la fe en Dios no ha rehusado jamás deducir de la con-
veniencia que aparece en la naturaleza como un resultado ó hecho 
manifiesto, la necesidad de admitir esa misma conveniencia como 
un principio, ó sea como tendencia. Del mismo modo que se suele 
inferir de la organización conveniente de un reloj la existencia de 
un principio que encerraba ya anteriormente el mecanismo del 
aparato, y que dispone con arreglo á él las piezas mecánicas que 

• A8ISTÓTÍI,K8, Lib. II rhyi., cap. VII I . Ni de ARISTÓTELES ni de otro autor alguno se pueden 

citar textos que atestigüen que EMPÉIWCLHS mismo haya defendido en genera! un sistema atelcoKv 

gico, como cierto* autores modernos sostienen. El Estagírita generaliza, como acostumbra, la idea 

de EMPfnoci.ES, preguntando aunque no según su sentir, sino según el de los mecanistas: «¿Por qué 

no podría decirse que la lluvia fomenta el crecimiento de las frutas en el campo por el mismo acaso 

por el que corrompe el trigo extendido sobre la era abierta? ¿Por qué no había de ser casual el que 

los dientes sean agudos y las muelas embotadas, y los servicio* que nos prestan resultado de coinci-

dencias afortunadas? Y como lo mismo puede suceder donde aparece una conveniencia, los aeree 

agraciados por la suerte coa medios oportunos podrían haber perpetuado su existencia, al paso que 

aquellos á los que el acaso no hubiese favorecido habrían desaparecidos 

* Analysis der Wirklickkeii (Análisis de la realidad;, pág. 308. 



constituyen su organización, se debe suponer una tendencia hacia 
un fin preconcebido en las obras de la naturaleza. 

Las consideraciones que guiaron á los que hicieron tal conclu-
sión por analogía, serian en substancia las siguientes: 

Todo efecto debe tener su causa correspondiente; por tanto, 
todo fenómeno debe tener una causa determinada en todos con-
ceptos. Ahora, si un complejo grande de causas eficientes produ-
cen un resultado de singular importancia; si para lograrlo se elige 
de entre un número infinito de evoluciones posibles justamen-
te aquella que conduce á este fin; si esta evolución se perpetúa á 
pesar de todos los obstáculos que pudieran torcer su rumbo; si 
dificultades provenientes del acaso son removidas del modo más 
conveniente; si se suministran medios favorables á este desarro-
llo, pero distantes del punto y tiempo donde y cuando se verifica; si 
circunstancias renitentes son aprovechadas para la consecución 
del resultado; si se aleja todo cuanto le pudiera dañar, y se protege 
oportunamente contra los peligros todo cuanto le favorece; si para 
colmo de tanta previsión, no sólo se atiende á la necesidad, sino 
también á la simetría, solidez y belleza; si en fases anteriores se 
prepara también lo que no tendrá importancia sino en otras poste-
riores; si también se crean los instrumentos y las situaciones con-
ducentes para el resultado apetecido, todo esto no puede tener otra 
causa sino el que las fuerzas que obran con necesidad mecánica 
sean dirigidas hacia algo futuro, esto es, la tendencia hacia un fin. 
¿Cómo había la accción puramente mecánica de fuerzas aban-
donadas á sí mismas de dar lugar á que el desarrollo prosiguiese, 
burlando todas las dificultades é impedimentos, tomando constan-
temente, entre muchos caminos igualmente francos, aquel único 
que conduce al logro del resultado conveniente, que casi siempre 
está en lo por venir? ¿No se haría más bien siempre lo que es más 
fácil y sencillo por el momento presente, que es de ordinario lo 
inconveniente y lo defectuoso? 

c W o r o h e K r á f t e s i n n l o s w a l t e n , 

D a k a n n s i c h k e i n G c b i l d g e s t a l t c n 

Puede ser que, entre innumerables casos, suceda también una 
vez lo conveniente en grado imperfecto. Mas tal acontecimiento 
lleva siempre el carácter de excepción, nunca el de regla. Cuando 
se nos refiere que un pobre ha hallado un tesoro en el momento 
de mayor necesidad, ó que un trastejados al caer de una casa, ha 
venido á ponerse suavemente sobre un colchón mullido, nos sen-

I SCHILLEB.—En español: .Donde fuerzas rudas rigen sin intención, no es posible que ningún 

organismo se lorme.» 

timos sorprendidos, porque todo hombre cuerdo sabe que la reali-
zación de lo Conveniente no puede comúnmente esperarse si no ha 
sido de antemano preparado. Queda, pues, demostrado que es ab-
solutamente imposible que fuerzas arbitrarias produzcan lo conve-
niente con regularidad y con una acción por demás complicada. 

so« . Los maestros en el cálculo matemático han probado ya 
muchas veces con ejemplos sencillos que, aun dado un número 
corto de elementos, se requiere un número asombroso de combi-
naciones para realizar un efecto posible en sí y expresamente ape-
tecido, sólo por medio de procesos mecánicos impremeditados. 

El catedrático Luis S E I D E L pone por ejemplo el caso de que se-
senta y cuatro piedras estén puestas en una bolsa, de las cuales 
cada ocho sean del mismo color. El resultado que se desea obtener 
es extraer las piedras por tal orden que salgan siempre sucesiva-
mente las ocho del mismo color sin que importe el orden de los 
colores distintos, liase de averiguar ahora qué probabilidad hay 
para que este resultado se consiga mecánicamente, ó sea sin la 
disposición de algún principio directivo. S E I D E L ha hallado que se 
debe hacer 312. 290 septillones de ensayos hasta que se pueda pen-
sar en la posibilidad de la extracción del orden deseado. Quien 
quiera formarse una idea concreta de la magnitud de tal número, 
imagínese que 1.(100 millones de hombres estén sin cesar haciendo 
ensayos, uno por cada segundo, de suerte que entre todos hagan 
31.557 billones de ensayos; entonces el número de años necesario 
para hacer los 312.290 septillones de ensayos sería como de 10 
quillones. Aun este número exige ser concretado. Recuérdese 
que el volumen del globo terráqueo contiene algo más de un qui-
llón de milímetros cúbicos. Podemos ahora formular el resultado 
obtenido por S E I D E L del siguiente modo: Si 1.000 millones de hom-
bres cada uno por sí hicieran sin descanso ensayos uno por segun-
do, y si el transcurso de un año se designase quitando un solo milí-
metro cúbico ó un cuerpo de igual volumen que la tierra, es decir, 
un metro cúbico por cada 1.000 millones de años, seria menester 
desmontar toda esta tierra nueve veces antes que fuera probable 
que en uno solo de estos innumerables ensayos saliesen juntas 
las piedras del mismo color. 

Ahora recuérdese la prodigiosa complicación que aparece en 
los organismos más sencillos y que se repite siempre con constan-
cia normal; téngase presente el número asombroso de las combi-
naciones posibles resultantes del sinnúmero de las partículas; su-
póngase aún, si se quiere, con THOMSOX, que el globo terráqueo 
se halla desde 500 millones de años atrás en un estado fijo y habita-
ble para organismos, y se nos dará la razón si afirmamos que debe 
considerarse como matemática la imposibilidad de la formación 



de los organismos por la vía mecánica, ó bien sin ningún principio 
regulador. 

Tal vez se nos objete que sigue siendo absolutamente posible 
el que las piedras del mismo color se estraigan en el primer cuarto 
de hora, l i as dígasenos de un problema matemático destinado á la 
realidad en que no figure semejante posibilidad como igual á cero. 
Aun cuando se la estimara en algo, volvería de seguro á reducir-
se á cero si se considera que la naturaleza ofrece casos incompa-
rablemente más complicados y repetidos, no una vez ni cien ó mi-
llones de veces, sino número infinito de veces. 

Dada la gran importancia de la cuestión, permítasenos exponer 
todavía otro modo con que se ha calculado el valor matemático de 
la probabilidad abstracta del caso que nos ocupa. 

El Dr. GUTRF.RLET 1 parte del principio de que la probabilidad 
es tanto menor cuanto mayor es el número de los casos posibles, y 
cuanto menor es el de los favorables á la verificación de un suce-
so. La probabilidad puramente matemática puede, pues, expresar-
se por el quebrado cuyo denominador indica el número de todos los 
casos posibles, y el numerador el de los favorables. Si los casos fa-
vorables son tantos como los posibles, el numerador es igual al de-
nominador, la probabilidad alcanza su máximum y se convierte en 
certeza. Si por numerador se pone algún número finito, al par que 
el denominador se vuelve mayor que todo número definido, el va-
lor de la fracción (A) será igual á cero, y es seguro que ese suceso 
no se verificará. Por ejemplo: si se echan, sin género alguno de 
previsión, sobre un plano mil y una bolitas, de las que l.OOOson 
blancas y una negra, esperando que la negra vaya á ponerse en el 
centro rodeándola 500 blancas por ambos lados, el número de las 
disposiciones posibles sería según la teoría matemática de las 
permutaciones = 1, 2, 3, 4,... etc. 1.000. 1.001. Favorables son tantos 
lances cuantas son las veces que 1.000 bolitas blancas pueden va-
riar de sitio, ó b ien= 1, 2,3,1,... etc. 999.1.000. De consiguiente, la 
probabilidad del suceso en cuestión sería 

1,2,3,4... etc. 999. 1.000 _ 1.001 
1,2,3,4... etc. 1000. 1.001 1 

Si todas las bolas hubiesen de caer en línea recta y á distancias 
iguales, el número de las figuras posibles será infinito, como infi-
nito será también, á causa de la divisibilidad infinita de una linea, 
el de las distancias posibles. En este caso, pues, la probabilidad 
será infinitamente pequeña por dos conceptos. 

' Eo la Revista Xaturottiay Revelación, tomo XVII, pág. 313, 

Pero ¿cuál será el resultado, si el resultado que se pretende no 
es una cosa que sucede una sola vez, sino un orden constante que 
se reproduce de una manera determinada? Entonces á cada mo-
mento será posible una desviación del orden, y por tanto sería 
menester hacer una coordinación según un número infinito de res-
pectos. Bajo este punto de vista, la probabilidad sería otra vez 
igual á cero. 

Aun más se reduce la probabilidad si á la constante regulari-
dad de un orden se agrega la conveniencia. Pues entonces los 
miembros, no sólo han de estar unidos entre si por un solo concep-
to, sino deben mirar todos á las funciones del todo. Para que se 
obtenga un organismo compuesto de órganos heterogéneos el 
material debe asociarse en grupos, y éstos tienen que pasar por 
todas las clases posibles, segúnla ley de las combinaciones,}-sufrir 
en cada clase todas las transposiciones posibles, y cada forma de 
cada clase debe variar de sitio, en todos los casos posibles, de todas 
las clases posibles que los demás elementos pueden formar. Agre-
gúese á esto que puede ser infinito el número de posiciones pol-
la distancia y dirección de las partículas entre sí, de lo que depen-
de esencialmente la acción conveniente de un organismo, y ya no 
es dable reducir á una expresión matemática la posibilidad de que 
una forma conveniente nazca del acaso. Luego si el orden conve-
nientemente establecido, no sólo tiene duración, y por tanto encie-
rra en su plan una infinidad de relaciones repetidas en su esfera de 
actividad, sino además resiste á las diferentes perturbaciones, 
obrando de un modo que logra el restablecimiento del orden mis-
mo, se aminora otra vez más la probabilidad de que éste sea hijo 
de un lance de la suerte. 

Con necesidad forzosa nos vemos precisados á admitir un prin-
cipio.legislativo y enderezado á un fin, tanto más cuanto más com-
plicado es el orden, cuantas más son las partes que se han de or-
denar, y cuanto más constante, regular y conveniente es la acción. 
"El acaso, dice ARISTÓTELES, no crea sino lo aislado y excepcio-
nal; donde quiera que hallemos una organización natural, debe-
mos considerar el resultado como apetecido por la naturaleza, ó 
sea por el fin á que asp i ra , 

-<>' ¿Qué sucede ahora con los efectos producidos por la na-
turaleza? 

Si se quiere estudiar el carácter de una clase de efectos natura-
les, es prudente hacer el estudio primero en aquellos ejemplares 
que más claramente ostentan las propiedades peculiares de la 
clase. Aplicando este principio á nuestro propósito, creemos con-
veniente, para cerciorarnos de la existencia de aquellos rasgos 
distintivos de la tendencia en todos los procesos naturales, diluci-
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dar el carácter de las operaciones verificadas por " * 
primero en los seres orgánicos puesto que son los más perfectos 
de todos los seres natural es. Cuando hayamos demostrado que hay 
tendencia en la acción de la n a t u r a l e z a respecto de estos seres, 
ácil será examinar con es,a mira las cosas naturalesmorgámcas. 

Aquí, en el reino orgánico, salta á la vista á la primera ojeada 
l a existencia de las propiedades características de la tendencia 
que arriba señalamos, pues todas las partes de un organismore 
velan la intima relación que las enlaza con el conjunto. Donde 
la' causa eficiente produce una cosa, dice T R E N D E L E N B U R O las 
partes engendran el todo; pero donde rige el fin la relación se 
invierte, proponiéndose primero el todo c o m o problema, y plan-
teándose luego la cuestión de los medios conducentes á su resolu. 
ción ó bien construyéndose las partes por la idea del todo. El ojo 
es elaborado por la idea del todo como órgano necesario al servicio 
del conjunto, v de la misma manera la lente, el iris, la piel córnea 
v las demás partes del ojo, han salido del fin y conjunto del órgano 
de la visión. El todo inspecciona, como si dijéramos, la ejecución 
de las partes, por lo que todas las partes están ordenadas cada una 
en íntima relaciónála otra. ARISTÓTELES,observa el mismoautoi , 
advirtió ya la concordancia necesaria entre la vista que domina 
nuestros movimientos y los órganos de la moción. "La mirada de 
los ojos, dice, está dirigida hacia adelante como las junturas de los 
órganos m o t o r e s E s t a necesidad íntima aparece más bella en 
las manos delicadas del dibujante, que de tal suerte es regida por 
la mirada como si los ejes ópticos mismos dibujasen con su punto 
de intersección. El movimiento exige la mirada, y el ojo pide el 
movimiento.. Siempre que el antiguo griego se abisma en la con-
templación de la naturaleza orgánica, tiene singular cuidado de 

referir las partes y las acciones parciales al todo como a su causa 
determinante. Hasta el día, el progreso de la ciencia, apoyada en 
las investigaciones más exactas, h a tenido que confirmar por to-
dos conceptos con qué precisión y profundidad el Estaginta conci-
bió la esencia de lo orgánico. El todo demanda las partes, y las in-
t e r i o r e s entre éstas existen para las superiores. LO inferior es un 
presagio de lo superior, y el todo trazado según una sola idea. La 
virtud del todo, como cosa que ha de formarse, está condensada 
en la semilla y domina el desarrollo en todas sus fases por un plan 
constante é inmanente de organización. 

t Logiiche UmmiickUHgen (Disquisición» lógicas), tomo 1, pág. 10. 

1 "To f á p oXov irpó-up'iv ávxv-,.atov sT-.ÜL TOO ¡jépO'J;.,, IARIST., lib. 1 F r f i l . , L - ¡ ' i I 5 i ' 

a. JO.) Couf. Lib. I De par!, anim, c. i. 640 a. 33. 

* Lib. I,pág. 7* 
* ABIST., lib. 11 De parí, anim., c. 10.Ó56. b. só. 

De ahí el extraño fenómeno de que la fuerza organoplástica 
pueda sufrir en circunstancias extraordinarias una modificación 
oportuna. Recordemos sólo las llamadas reproducciones. Si se 
corta á la babosa la cabeza con cierta precaución, le crece una 
nueva con antenas y los demás aparatos. Cuando se quita á 1111 
cangrejo uno ó varios pies ó brazos, pronto son sustituidos de la 
manera más perfecta. Hasta el cuerpo humano, cuando una parte 
de la tibia perece á consecuencia de una lesión, expele el pedazo 
inutilizado y lo renueva poco á poco. En todos estos casos la na-
turaleza obra como el taller de un artista, en el que se completa 
una pintura ó estatua según un modelo conocido. 

Y pues tanta importancia tiene la cuestión que venimos tratan-
do, se tíos permitirá exponerlo dicho aun bajo otro punto de vista. 
Toda la actividad que se despliega en el organismo está ende-
rezada esencialmente d lo por venir. Andamos, vemos y habla-
mos, no sólo porque tenemos pies, ojos y lengua, — como podría de-
cirse que el bizco mira como bizco porque padece de alguna ano-
malía en los músculos oculares, y que el cojo cojea porque una de 
sus piernas es más corta que la otra, — mas poseemos pies, ojos y 
lengua para andar, ver y hablar. 

La naturaleza ha dispuesto los órganos para el uso futuro, y se-
ría vicioso afirmar que el uso consiguiente no es más que una con-
secuencia de existir ya los órganos ', sin que se haya de conside-
rar tendencia á ningún fin. Obsérvese cómo las partes más diver-
sas de un organismo se ajustan estrechísimamente á su modo de 
vivir; cómo ningún órgano estorba al otro; cómo todos se comple-
tan mutuamente, produciendo un efecto harmónico; cómo ninguna 
parte permanece inútil, y no podría traerse ningún órgano su-
balterno que conviniese mejor á otra manera de vivir, por más 
que el complejo mayor de los órganos principales hubiera ya bas-
tado para determinar aquella con que vive el animal. 

El hecho de que ningún animal posee un órgano superfluo, y de 
que tampoco ninguno carece de ningún órgano que su manera de 
vivir exija, sino que todos y aun los más diversos concuerdan es-
tando adaptados con exactitud matemática á las circunstancias 
peculiares de cada animal, al elemento en que vive su presa ó ali-
mento, á los accidentes de la caza y de la lucha, á las particulari-
dades de la masticación y digestión, este hecho demuestra, según 
dice SCHOFENHAÜER que la manera de vivir que el animal había 

1 " T i Sp-;lva rtpó; Ép-;ov í, • f j r . ; iraü?, Ü V (.6 -j , tp-(ov - p « rp-fava., 

Aslsr., lib. IV Di pan. am„ c. I!. 69 4 b. ,3. (Con!. Ub. II Fhys„ c. f. 119 a 9 sqq.; lib. I B< 
pare, anim, c. 3. «45 b. i4sqq.; ibid, c. 1. 640 a. 3sqq.; 

* VlberdcH teiiUr. r.¡ der iValur (Sobre la voluntad en la naturaleza), pig. 41. 



de tener para encontrar su alimento fué la que determino su cons. 
titucíón. mas no al revés. ¿Quién no ve. en fin, que la estructura 
de todo organismo es * su modo de vivir como un acto de voluntad 

" "c r templemos también las evoluciones y transformaciones or-
únicas- Los vivientes no sólo se transforman, procurando tomar 
de mundo exterior las substancias que necesitan, Sino que la-
í l también en sí mismos los órganos precisos para esta t ans-
formación conforme á las necesidades futuras. C. E. de BAEK 
hace advertir el enlace maravilloso de fases, procesos y previsio-
ne por el cual nace una crisálida del huevo elipsoideo é inmóvil 
de una oru™, v al fin una mariposa que revolotea de flor en fior. En 
cada una de estasfases resultan estados y órganos que. no tienen nin-
guna importancia en el estado presente, pero que han de pres-
a r su servicio en lo por venir: en el huevo, órganos para masticar 

diferir, arrastrarse y tejer, de los cuales se servirá la oruga, en 
a oruga, alas, pies largos, y un tubo chupador para la mariposa. 
Cómo es posible, exclamamos con el sabio de -San Petersburgo, 

desconocer que todos estos aparatos y órganos se refieren a una 
necesidad futura y se ajustan álo que ha de ser? Los filósofos lla-
m e a ! elación causa final, ó causa que está al fin ó término de 

una evolución. , _ , 
Metamorfosis semejantes á l a s que tenemos tan claramente a 

la Vista en la oruga, crisálida y mariposa se encuentran también 
en los animales perfectos, los volátiles y mamíferos; sólo que en 
éstos se dan en los primeros períodos de su desarrollo, y deben, 
por tanto, observarse antes de que salgan del útero de la hem-
bra. ¡Qué grandiosa pluralidad y complicación en los órganos 
v aparatos de un cuerpo animal! Y todo esto se desenvuelve del 
diminuto embrión en circunstancias más ó menos propicias, y en 
un tiempo en que los órganos nacientes é imperfectos no pueden 
ser más inoportunos. 'Las substancias del huevo, dice V O N B A E R , 

se preparan poco á poco para la formación de los órganos, pudién-
dose decir que su desarrollo se verifica como si en el huevo hubie-
ra un arquitecto consciente ó inteligente que supiese aprovechar 
sabiamente las substancias que halla hechas y las que aún se le su-
ministran de afuera para formar el embrión... Es manifiesto que la 
vida continuada no es sino una transformación sistemática y conti-
nuada de sí propia, cuyas normas se adaptan á las circunstancias 
exteriores de la na tura leza . Esto es cierto, tanto respecto de todo 
el organismo, como de sus diferentes partes; lo cual prueba el cita-
do sabio por una descripción minuciosa del ojo, que dejamos de 
transcribir por la demasiada notoriedad del objeto. Entre otras, 
hace la advertencia que. de no haber intervenido en la formación 

del ojo un principio de causalidad final, otras formaciones pareci-
das de diferentes graduaciones se encontrarían en el mismo cuer-
po. Mas todos los vertebrados no tienen sino dos ojos, y éstos siem-
pre en la cabeza, y aparatos transparentes sin utilidad no pare-
cen en estos animales. No obstante, las diversas partes de los ojos 
varían con innegable conveniencia. Los peces tienen lentes mu-
cho más convexos que los animales que viven en el aire, etc., etc. 

Fácil sería hacer consideraciones análogas en orden á las plan-
tas. Obsérvese solamente cómo ya en la semilla se forman los pri-
meros rudimentos del vegetal futuro, y cómo todo en él tiende 
en último resultado á producir semilla, la cual más bien estorba 
que fomenta la existencia del individuo actual, y no se dejará un 
instante de reconocer la tendencia que también en la planta rige. 
El señor de. B A E R no hace más que repetir una idea muy corriente 
entre los filósofos escolásticos de la Edad Media cuando dice: "Es 
evidente que cada proceso vital tiene un fin especial, pero ningu-
no deja de tener su fin. lis un axioma muy antiguo que la propie-
dad más general de todos los cuerpos orgánicos es la de crecer de 
adentro hacia tuera y no engrosar por agregación exterior. Una 
expresión moderna (?) dice aún más precisamente que á todos los 
cuerpos vivientes ú orgánicos compete la automorfosis por una 
ley interna propia.,, Este naturalista añade luego: "Puesto que 
esta automorfosis no consiste uniformemente en la consecución de 
una forma determinada, sino que los órganos se preparan para el 
uso futuro, y las substancias se transforman continuamente para la 
automorfosis, me parece que el carácter más general del proceso 
vital es la tendencia hacia un fin. Este fin es el propio ser y el de la 
prole,pues toda forma vital parece destinada por sí para duración 
ilimitada, aunque cada individuo aislado está consagrado á muer-
te s e g u r a . 

Todo esto no acontece sólo una vez, sino que se reitera en innu-
merables individuos, que se reproducen en generaciones sin núme-
ro; de modo que legiones de tipos determinados se renuevan con 
consecuencia férrea en las existencias de los organismos indivi-
duales. El pajarito canta, la rosa se engalana con llores, la golon-
drina hace su nido, el escarabajo zumba, la abeja recoge la miel, 
hoy exactamente como cien mil años ha. El que no limita su vista á 
la estrechez del tiempo presente, al tenderla sobre los siglos pasa-
dos para abarcarlos todos en una mirada, ve la estirpe de toda es-
pecie como idea de la misma desarrollada en el tiempo y reprodu-
cida una y otra vez en las ramas todas de gigantesco árbol genea-
lógico. Ante semejante aspecto, aun los ojos menos linces deberán 
traslucir el reino del fin en la naturaleza. De nada sirve apelar, 
para no someterse á la evidencia, á la necesidad que domina con 



tiránico imperio en la naturaleza. Si en el mundo no pareciesen 
más que necesidades naturales sin tender á ningún fin, el mundo 
seguiría siendo un acaso inconcebible, por más que en orden á 
aquellos agentes parecería como su producto necesario. Si el so-
plo del viento reuniese polvo metálico, de tal modo que resulta-
se un perfecto reloj de bolsillo, este producto, no por ser cierta-
mente necesario en cuanto á los agentes viento y metales, dejaría 
de ser una casualidad cuya realización ningún hombre cuerdo 
se atreve á esperar. Ténganse presentes los procesos sumamen-
te complicados de los organismos superiores, la circulación de 
la sangre, la nutrición, respiración, el movimiento y otros, la cu-
ración sistemática de lesiones extraordinarias, la fuerza repro-
ductiva de todo el organismo, y se deberá conceder que el mundo 
sería obra de una casualidad elevada á potencia infinita si las 
fuerzas operativas con necesidad natural no realizasen fines pre-
concebidos. 

••MÍ». Mas ahora se ha presentado eldecantado sistema d e D . \ R -

wíx, tal como lo amplió y profundizó E R N E S T O H A E C K K L , con la 
pretensión de mostrarnos que la conveniencia en los organismos 
podría conseguirse, aun sin ningún principio de tendencia, en fuer-
za de una ley que conservara siempre lo más conveniente y deja-
ra perecer lo que lo es menos. 

lil principio universal de la cosmología danvín-haeckeliana se 
resume, como harto se sabe, en la teoría de que la conveniencia 
que se manifiesta en los diversos órdenes deslindados del reino or-
gánico ha nacido de un torbellino de sinnúmero de átomos que du-
rante eones inmensos se revolvían ciegos por el espacio infinito, 
hasta que en medio de la turba de combinaciones ineptas apare-
cieron, por un lance de la suerte, algunas convenientes y opor-
tunas; después pereció lo inoportuno por falta de sitio, sobrevi-
viendole lo conveniente; formóse entonces el universo inmenso 

' con sus formaciones admirablemente convenientes, presentándose 
á nuestros ojos maravillados como obra del más desenfrenado y 
monstruoso acaso, el cual barajó, no sólo el calidoscópico y sin 
embargo tan ordenado reino de las formas orgánicas, sino también 
el reino, aún más estupendo, de lo cognoscitivo y voluntario en los 
hombres y en los brutos. ¡EL antiguo EMPÉOOCLES, pues, un si es no 
es modernizado! Extraño es que los corifeos mismos de la i rreligión 
se vean obligados á conceder lo insuficiente que es la teoría que 
dejamos bosquejada. D. F. S T R A U S S reconoce paladinamente que la 
teoría de D A K W Í N "es aún muy incompleta, deja sin explicar infini-
tamente mucho, no sólo extremos de importancia secundaria, sino 
verdaderos puntos capitales, y que señala más bien soluciones po-
sibles en lo por venir que la que les da ella misma„. Mas ya que 

falten otras guaridas, brinda á los que aborrecen la luz con un 
refugio que de ella los defienda. Sin meterse á ahondar en las 
cuestiones que tratan, no cesan de pregonar con gran estrépi-
to que el principio de selección es superior á toda duda y que ha 
acabado para siempre jamás con toda finalidad.'-La teoría de DAR-
-ÍVÍN, pretende entre otros HELMUOLTZ, enseña de qué modo forma-
ciones orgánicas convenientes pueden nacer del imperio ciego de 
una ley natural sin ingerencia de ningún principio inteligente.. 

En otro lugar tendremos ocasión de someter los detalles de la 
teoría de selección á un examen detenido. Aquí debemos ceñirnos 
á exponer la idea principal que en ella campea, y bastará expo-
nerla á la luz. de nuestras disquisiciones anteriores para dejarla 
refutada. 

La teoría de la selección pretende que se verifique en la natura-
leza un proceso análogo ála selección artificial del ganadero, pro-
ceso que se presenta como trabajo y aun lucha por la existencia, 
y tiene por resultado que el organismo más conveniente sobreviva, 
causando la apariencia ilusoria de conveniencia preparada con 
antelación. 

El proceso mismo en que este aserto se apoya era tiempo hacía 
conocido, como nota VON BAER, pues todo jardinero sabe,por ejem-
plo, que si abandona su huerta á sí misma, dentro de poco predo-
minarán en ella las plantas indígenas sólo porque éstas encontra-
rían para su aumento condiciones mucho más favorables. Pero 
nu%vo fué el descubrimiento de que en este proceso se ha de fundar 
todo el orden del mundo, grande y pequeño. Agrúpanse los elemen-
tos por casualidad y nacen las diferentes formaciones, entre ellas 
los organismos; sin ningún plan por donde se dirija, todo se pone 
en movimiento. Algunas de las variedades originadas por el acaso 
salen bien armadas para la existencia, se reproducen por casuali-
dad, y por casualidad se encuentran también reunidas de manera 
que dentro de millones de años se perfeccionan. De esta manera ha 
nacido el mundo actual de masas de átomos movidos sin plan ni fin, 
y del pi-otoplasma falto de toda estructura ha provenido elhermo-
so organismo humano,el ojo,el oído,el cerebro, los aparatosvoca-
les, sólo por modificaciones casuales é insignificantes y á través de 
innumerables formas intermedias. Resulta, pues, que no tenemos 
pies, ojos, oídos para oir, ver y andar, sino que vemos, andamos 
y oímos porque al fin tenemos por casualidad ojos, oídos y pies. 

Pero veamos cómo tan estraña opinión es expuesta y sosteni-
da por sus propios defensores, pues ni con la más leve apariencia 
de parcialidad científica quisiéramos cargar. Como sea costumbre 
discutir el problema haciendo referencia á la estructura del ojo, 
adoptemos este uso. 



Revolviéndose D . F - S T R A U S S contra el modo con que T R E X D E -

LENBURG ha intentado demostrar la influencia de un fin propuesto 
en la formación del ojo, dice: "TRENDELENBURG se aierra en que el 
ojo no se forma en la iuz, y por tanto tampoco por.la luz, sino en la 
obscuridad del útero materno, y sin embargo para la luz, é infiere 
de esta relación de fin, la cual no envuelve ¡i la vez una relación 
de causa, que debe existir una inteligencia absoluta que se propo-
ne el fin y lo ejecuta. Mas olvida que el ojo del embrión no se forma 
sino en él útero de un ser cuyo ojo ha estado expuesto durante 
toda su vida á la influencia de la luz, y que transmite al fruto de su 
vientre las modificaciones que la luz ha ido produciendo en su ojo-
\"o es, á la verdad, el individuo humano vidente el que, cooperan-
do con la luz, se prepara el aparato óptico á sí mismo y á su vásta-
go...; vése impuesto en el uso de un instrumento que sus antepasa-
dos se han ido arreglando y perfeccionando desde tiempos inme-
moriales. Precisamente con respecto al ojo dice H E L M H E L T Z lo que 
hubiera podido afirmar con igual razón de todo otro órgano: que 
en él coincide el fruto de los esfuerzos de series inmensas de ge-
neraciones, sazonado bajo la influencia de la ley de la evolución 
de DARWÍN, con aquello mismo que la más sabia de las sabidurías 
puede idear eligiendo los medios más adecuados para el logro del 
fin que se ha propuesto. So debe entenderse, claro está, por estos 
antepasados y generaciones solamente á los humanos, pues los 
hombres hemos recibido todos el ojo hecho ya; hasta más allá de 
la célebre guaperma (especie de pez) debemos remontarnos á 
los primeros comienzos de la vida, cuando los diferentes sentidos-
se iban segregando de la mezcolanza turbia de sensaciones vagas, 
y,dóciles al impulso de la necesidad,sus órganos se iban perfeccio-
nando. Poco pueden hacer para estas transformaciones los indivi-
duos, si bien el uso robustece el órgano; mas toda vez que aquellos 
que, merced á variaciones casuales, poseen con mayor perfección 
el órgano ventajoso para la existencia, viven con más desahogo y 
logran más pronto reproducirse que los menos agraciados, el ór-
gano se perfecciona en el transcurso de las generaciones. No suce-
de otra cosa con los instintos animales. La abeja de hoy no es cier-
tamente la que idea sus artificios, ni tampoco es un Dios el que se 
los enseña, sino que durante las series de generaciones en que del 
éntomo más imperfecto se fueron desenvolviendo las diferentes 
especies de los himenópteros, se han formado también, al paso que 
apremiaba más y más la necesidad en la lucha por la existencia, 
aquellas artes que las generaciones actuales heredan y legan sin 
trabajo ni pena, cual patrimonio antiguo y vinculado 

• Oír alie ur.i de' neue Glault (La antigua fe y la nueva), pág. atg. 

Este discurso del que pudiéramos llamar dogmatizador de la 
fe moderna ha sido aderezado por E D U A R D O V. HARTMAKN tan á 
pedir de boca para los seleccionistas, sus adversarios científicos 
por cierto, que ha sido reconocido por parte de éstos como el más 
sólido y acabado '; ya que, á la verdad, sería difícil encontrar nada 
más sólido en todo el campo de nuestros adversarios, permítanos 
el lector transcribir todo el pasaje á que aludimos, por más que es 
harto extenso: 

"No debemos olvidar nunca que en el desarrollo de la vida or-
gánica toda función existe antes que se desenvuelva el órgano que 
especialmente le sirve, hecho que más que ninguno contribuye á 
resolver por modo mecánico muchos enigmas que sin su auxilio 
no parecen solubles sino apelando á la teleología. El protoplasma 
mismo es como aquella maravilla primaria que reúne en sí todas 
las funciones de la percepción sensitiva, la capacidad para el mo-
vimiento, la facultad para dividirse ó reproducirse y-la fuerza de 
asimilación, pues los ensayos hechos en los más sencillos móne-
ros demuestran que el pratoplasma tiene sensibilidad para todo 
género de irritaciones (electricidad, luz, calor, vibración del aire, 
tacto etc.), y que responde á ellas contrayéndose, cambiando de 
forma, alterando su constitución química y creciendo. El proto-
plasma es, pues, el punto primario de diferencia de toda actividad 
vital,partiendo del cualse van diferenciando losdistintos sistemas, 
calificándose ciertas partes del protoplasma de un modo especial-
mente apropiado para una ó másclases determidadas defunciones. 
I.a división del trabajo, establecida de esta manera en el organis-
mo, se transmite por herencia á los descendientes y se perfeccio-
na, ó bien se diferencia más y más en el de las innumerables gene-
raciones de las más diversas especies y órdenes. Asi, por ejemplo, 
la primera diferencia introducida á fin de acrecentar la susceptibi-
lidad para la luz, consiste en agregados de células de pigmento, 
que, sin poseer ningún nervio óptico, están adheridas á una masa 
sarcódica, sirviendo de órgano de la visión. El próximo progreso 
es la formación de una especie de nervio óptico. Esto acontece en 
el anfioxo, primer padre de los vertebrados, y por lo tanto, también 
antepasado directo del hombre; el órgano óptico de este animal 
está en un remango ó una plegadura cubierta de células pigmenta-
rias, en la cual el nervio está envuelto en una membrana transpa-
rente sin ningún otro aparato. Cuando esta cavidad, como sucede 
en algunas estrellas de mar, se llena de una substancia gelatinosa, 
transparente y exteriormente convexa, resulta, primero, concen-
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tración, y por consiguiente aumento de intensidad del efecto de 
luz; vése después también que el espacio interpuesto entre el ex-
tremo del nervio y la gelatina Ientiforme hace posible que imáge-
nes de los objetos exteriores se proyecten á través de ésta sobre 
aquél. Muy grande es la serie de las gradaciones de los intrumen-
tos diópticos, y por un camino que sería prolijo proseguir aquí, 
el ojo llega muy paulatinamente á aquel estado de perfección que 
admiramos en el organismo humano., (Pág. 42.) Luego hace el 
autor, como la hicieron ya antes V O G T , H E L M H O L T Z y otros, la ob-
servación muy superüua de que el ojo todavía no es intachable-
mente perfecto. 

De la misma manera que el maravilloso mecanismo del ojo, 
preténdese que todos los demás resultados convenientes que pre-
senta la naturaleza son producidos por fenómenos de compensación 
meramente mecánicos. "La selección natural en la lucha por la 
existencia, esto es, la destrucción de lo que es menos apto para sus 
fatigas, y el triunfo y la transmisión hereditaria de lo que entra en 
ella con mejores condiciones para la pelea, es un proceso debido 
á la causalidad mecánica, en cuya regularidad uniforme no se 
ingiere ningún principio metafísico teleológico que lo determine; 
y sin embargo, nace de él un resultado que corresponde esencial-
mente á la conveniencia, ó bien posee aquellas cualidades que 
presta á los organismos la mayor vitalidad posible en las circuns-
tanciasdadas. La selección natural resuelve el problema,que pare-
cía insoluble, de explicar la conveniencia como resultado sin va-
lerse de ella como principio., (Págs. 44-45.) 

liste ejemplo ilustra los procedimientos "científicos, que se sue-
len emplear para impugnar el imperio del fin en la naturaleza. 
-;Toda función ha de existir antes que se desarrolle el órgano es-
pecífico que la desempeña!. Lo que se pretende con este lema es 
eludir las dificultades que envuelve la noción del fin, ocultándolas 
con frases que vuelven á introducirlo disimuladamente en la na-
turaleza. Donde todo se efectúa por medio de mecanismos sin 
atender á la consecución de ningún fin, la función no puede ser 
sino posterior al órgano que la produce; en cuanto se afirma que 
la función existe de alguna manera antes que el órgano que la 
desempeña, ya se pisa con ambos pies el suelo del sistema natural 
teleológico. 

"¡El protoplasma, nos dicen más adelante, ha de ser el milagro 
primario que reúne todas las funciones posteriores!. Véase, pues, 
cómo se eliminan los odiados "milagros,, sustituyéndolos por un 
milagro primario mucho más maravilloso. Pues ¿no necesita el 
protoplasma, concebido como punto de diferencia primitivo, mu-
cho más ser explicado que todas las funciones que se pretende 

explicarnos con él? Semejante modo de explicar maravillas se 
llama vulgarmente librarse de la lluvia poniéndose debajo de las 
canales. 

La prolijidad con que los adversarios del fin se extienden en la 
exposición de los procesos mecánicos, tales como suponen que se 
han verificado en realidad, es también una prueba de cómo nos 
quieren hacer olvidar la idea que preside á las evoluciones orgá-
nicas, con la demostración minuciosa de su mecanismo. Para adu-
cir un ejemplo instructivo más de los mil que podrían confirmar 
nuestro aserto, véase cómo el zoólogo O S C A R S C H M I D T intenta des-
pojar de toda importancia teleológica el ejemplo de la arcela vul-
gar que copiamos (núm. 174) de la obra de T E O D O R O E N G E L M A N N : 

"Desde que consta la dependencia de la acción de las vesículas 
contráctiles de los infusorios respecto del oxígeno, el cual origina, 
según todas las probabilidades, las burbujitas de gas que se obser-
van unas veces sí y otras no en vivientes monadoideos, la explica-
ción de E N G E L M A N N sería la última en que hubiéramos de pensar ' . , 

¡Como si, descubierta la intervención mecánica,la organización 
teleológica estuviera eliminada de la naturaleza! Los adversarios 
del fin hablan siempre como si el problema versase sobre la inter-
vención mecánica en los resultados convenientes que consigna la 
naturaleza, intervención que nadie niega; lo que se discute no es 
esto, sino si :es posible concebirlos con exclusión de la influencia 
de un fin que los determine. No cabe duda que la naturaleza se 
vale de mecanismos para todas sus obras; pero cierto es también 
que consigue muchos resultados que es imposible explicar sin un 
principio directivo superior á toda mecánica. Ahora vamos á con-
signar brevemente los momentos ó razones principales que no 
consienten prescindir, aun en la teoría de la selección, de la idea 
teleológica que venimos defendiendo. 

•¿o». Es forzoso presuponer el fin: 
Primero, para explicar el origen de los organismos. Las tuer-

zas naturales debían primeramente ponerse en movimiento por 
leyes determinativas para entrar en combinaciones químico-orgá-
nicas; los organismos primordiales debían ser aptos para la va-
riación, y cuando menos tener una dirección determinada ó pro-
pensión hacia la perfección. De haberse tratado meramente de 
luchar por la existencia, no es creíble que hubiesen salido de su 
imperfección primitiva; pues puédese afirmar en general que 
cuanto más perfecto es un ser, tanto menos peligro corre su exis-
tencia. Sin fin que lo impulsase á la perfección, lo apto para la 
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existencia, supuesto que ello sólo sobreviviera, habría producido 
acaso una petrificación ó areniíicación atomizada. 

Segundo. La idea de fin debe explicarnos por quó la transmu-
tación progresiva no se desvia en tantas generaciones de la direc-
ción una vez tomada. ¡Una multitud de variaciones insignificantes 
y casuales han de producir, sumándose, las nuevas especies! Pero 
¿cómo es posible que se vayan sumando si no hay una razón conti-
nua que las produzca? La experiencia nos enseña que unas desvia-
ciones son casi siempre anuladas por otras posteriores. ¿Por qué. 
se han presentado siempre precisamente aquellas condiciones 
que aseguran la conservación de las conquistas una vez hechas? 
¿Qué necesidad había de que el curso ciego de los elementos traje-
se consigo siempre aquellas circunstancias favorables á nuevas 
modificaciones ventajosas? Mas si hemos de admitir, para explicar 
estos procesos de transformación, un principio que dispusiera los 
organismos desde luego de forma que con frecuencia se modifica-
ran conforme á las necesidades de su situación, perfeccionándose 
cada vez más, y que, por otro lado, influyese de tal manera en 
las condiciones exteriores de la vida orgánica que correspondie-
ran al desarrollo progresivo de las especies preparando una nue-
va fase de su evolución, ¿qué principio es éste sino el de la tenden-
cia al fin ? 

Tercero. Necesitamos de un principio telcológico para explicar 
por qué el uso de los órganos no los desperfecciona, siendo noto-
rio que el uso mecánico los gasta y deteriora. Según la teoría dar-
winista, podría explicarse cómo una naturaleza llena de los orga-
nismos más lozanos y perfectos hubiese podido ir disolviéndose en 
elementos "más aptos para la existencia,,, y decayendo en una 
masa uniforme de arena ú otra substancia de equilibrio inmutable 
sin más causa que la acción de las fuerzas naturales; pero jamás 
lo contrario. 

Cuarto. Sólo un impulso dirigido á la consecución de un fin fu-
turo explica que; nacieran aquellas series de estados interme-
dios que en los procesos lentos de la evolución son más bien un es-
torbo que una ventaja para la existencia simultánea, puesto que 
lo conveniente y útil no parece hasta el término del desarrollo 
entero. Por ejemplo, ¿qué utilidad tiene un ojo naciente, pero to-
davía no acabado? ¿Acaso se producen en él y se conservan siem-
pre las transformaciones más favorables precisamente para el , 
período actual de la historia de la especie? ¿De qué sirve al indivi-
duo vegetal ó animal existente la facultad generativa? Mas si 
todos estos procesos y formaciones no se determinan por lo que es, 
sino por lo que será, tenemos otra vez el principio de la tendencia. 

Quinto. La tendencia debe explicarnos la riqueza de peculian-

dades morfológicas que no ofrecen la más leve ventaja en la lucha 
por la existencia, ni podrán ofrecerla jamás, ni afectan de manera 
alguna á la conservación del individuo ó de la especie. Sabido es 
que D A R W Í N reconoció en escritos posteriores que había exagera-
do la eficacia de la supervivencia de lo más apto. "Antes no había 
estudiado suficientemente, dice1, la existencia de ciertas condicio-
nes de estructura que, en cuanto podemos juzgar, no parecen ser 
ni benéficas ni dañosas, y creo que éste es uno de los mayores ye-
rros que hasta ahora he descubierto en mi obra.. 

Sexto. Sólo por la tendencia puede explicarse la transmisión 
hereditaria, en particular la de desviaciones adquiridas, y la adap-
tación con que coopera á conservarlas. Sagaz es, en efecto, como 
observa VON BAF.R , esta combinación; pues como la transmisión 
produzca la igualdad, y la adaptación la desigualdad de los des-
cendientes, es un recurso muy socorrido para crear una variabi-
lidad ilimitada hacer obrar la fuerza de la adaptación siempre 
que la de la transmisión no sirve al propósito. Mas ¿qué es la 
adaptación sino la tendencia del viviente á aprovechar las cir-
cunstancias de la situación para la conservación de la vida? Más 
perentoria aún es la necesidad de concebir la transmisión heredi-
taria como tendencia á repetir una vez más los procesos vitales 
de los padres. Pues de otra manera 110 se concebiría cómo, junta-
mente con las nuevas modificaciones, se hayan de prevenir las 
medidas necesarias para que la ventaja recien adquirida, á más 
de las variaciones ya introducidas en el plan original de organi-
zación , pase á los descendientes. 

Adviértase también que la peculiaridad de los padres se trans-
mite á los hijos, no como substancia hecha, sino como un proceso 
determinado de evolución. 

Supongamos una vez que de un organismo acabado salga de 
repente hecho y derecho un nuevo organismo, trasunto fiel del 
antiguo; esto sería- como dice L I E B U A N N , un milagro. Pero mucho 
más milagroso sería á la verdad, como reconoce el mismo autor, 
que en el útero del mamífero, ó en el huevo del pez, del ave y del in-
secto, se fuera desarrollando de un germen amorfo, mediante un sis-
tema de procesos físicos y químicos, un nuevo ser que después de 
tantas y tantas metamorfosis repite el tipo de la especie de un 
modo cada vez más distinto é inequívoco. ¿Qué produce, pues, este 
efecto maravilloso? ¿Por qué no se forma en la yema del huevo de 
gallina una tortuga ó una rana, sino un pollo? ¿Por qué debe el hijo 
ser parecido á la madre? ¿Qué es la causa de que el hijo, aun mucho 
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después de haberse emancipado de los cuidados maternos, mues-
tre un empeño tan tenaz en renovar el tipo de la que le dió la vida? 
¿Por qué sigue desarrollando en sucesión determinada, y en épo-
cas determinadas de su vida, órganos, cualidades y rasgos de ca-
rácter que sus ascendientes ya han poseído? Xo se debe contes-
tar que ésta es justamente la ley de transmisión, que en el hijo 
vayan pareciendo las propiedades de sus padres en la misma su-
cesión histórica v en los mismos períodos de vida que en sus ante-
pasados; porque, ó se quiere hacer constar el hecho, y entonces esa 
será una noticia escueta y puramente empírica que tanto dista de 
ser explicación cuanto que ella misma reclama esclarecimiento 
con mucha urgencia ', ó se entiende por lo que se afirma una ten-
dencia normal enderezada á producir este tipo, y entonces iría-
mos á parar otra vez á lo que por esta explicación se quiere 
eludir. 

Séptimo. Sólo la tendencia es razón suficiente del origen de las 
diferentes especies. Si los seres orgánicos variasen en su desarro-
llo sin orden ni plan, el resultado no podría ser sino un caos de 
formas. ¿Cómo podrían formarse especies constantes siendo dis-
tintas en cada individuo las condiciones de existencia? 

Octavo. Debemos presuponer la actividad de un principio de 
tendencia para explicar de alguna manera el alcance determina-
do de todos los demás extremos de la teoría darvinista, cuales son, 
entre otros, el principio de la estabilidad creciente, por razón de 
la cual los organismos adoptan, al cabo de periodos muy largos, 
la tendencia á agruparse por especies y deslindarse unas de otras, 
de suerte que ya no se forman nuevas especies; la correlación de 
partes, en virtud de la cual, cuando una parte del organismo se 
modifica, otra experimenta una modificación correspondiente, sin 
que se pueda señalar ninguna relación causal mecánica; el pro-
greso continuo hacia la perfección, siquiera las condiciones rea-
les sean á menudo tales que hacen esperar más bien una transfor-
mación regresiva, la de un cuadrúpedo en un reptil por ejemplo, y 
muchos otros puntos no menos inexplicables. 

a t o . Creemos que estas someras indicaciones bastan para 
nuestro propósito. W I G A N D ' ha demostrado la insuficiencia de la 
adaptación mecánica en su excelente obra sobre el danvinismo, 
que los adversarios han pasado en silencio, pero que no ha sido 
refutada. "Un punto hay, dice este sabio, para el que la mera 
adaptación es admisible como razón suficiente. Pensamos en aque-
lla prodigiosa adaptación de los organismos á las condiciones ex-

' Amiltíis de la realidad, pág. 4:2. 
- El darvinismo, lomo I, pág. 12J y siguientes, y pág. 332; tomo II, pág. 20S. 

teriores de su vida, adaptación comparable con la conformidad 
del sello ó la estampa. Aquí parece que con más razón cabe ad-
mitir que la organización se ha formado bajo la influencia mecá-
nica de las circunstancias, esto es, que el sello afecta los contor-
nos de la estampa porque la blanda cera se endureció bajo la 
presión del duro troquel. Pero esta explicación es absolutamente 
inadmisible, porque la adaptación de un órgano no se hace valer 
hasta que está perfectamente desarrollado; de manera que el ori-
gen de una nueva modificación y el efecto de su imaginada causa 
no vienen á coincidir,—porque en todas las adaptaciones recípro-
cas de dos organismos, ó de diferentes disposiciones de uno solo, 
la una presupone siempre para su desarrollo la existencia de la 
otra, y ésta á su vez la de aquélla, por lo cual es tan imposible que 
los dos caracteres se determinen por adaptación mutua, como lo 
es que dos formas de cera se sirvan mutuamente de troquel para 
estampar el mismo sello en ambas,—porque, aun siendo falsas un 
sinnúmero de adaptaciones independientes entre si, pueden ser 
perfectamente acordes, y por tanto correlativas !.„ 

3 1 1 . Ya hemos hecho resaltar como era debido la importancia 
eminente que es preciso reconocer á los actos instintivos cuando 
se trata de resolver el gran enigma del mundo. Si consta que la 
formación de organismos convenientes, tan múltiples y constantes 
como los presenta la naturaleza, no puede concebirse sin acudirá 
la idea teleológica, es de presumir que los actos del instinto, de 
los que se siguen resultados convenientes, sean pruebas aún más 
evidentes de la acción de un principio de tendencia, razón por la 
que A R I S T Ó T E L E S ya insistió en ellos con gran é n f a s i s Y por la 
que hasta ahora los paladines del campo de D A R W Í N y H A E C K E L 

no han prestado tanta atención como á las formaciones orgáni-
cas, á la vida cognoscitiva de los animales ni á la vida apetitiva 
que de la cognición emana. Sólo en época muy reciente algunos 
caballeros muy temerarios se han propasado á penetrar en esta 
provincia para conquistarla sistemáticamente para la cosmología 
mecanística. La tentativa más importante de todas ha sido la de 
J O R G E E N R I Q U E S C I I N E I D E R , autor á quien ya tuvimos ocasión de ci-
tar, en su libro sobre la que llama Voluntad de los animales. Los 
ataques que S C H N E I D E R ha dirigido contra la teleología son har-
to instructivos para nuestro tema para que podamos permitirnos 
pasarlos con silencio. Las enseñanzas contenidas en las obras in-
mortales del gran teólogo y filósofo natural H AECKEL, han sido 

t Cí. WBISMANK, SluJsen lar üescendenílkeorie (Estudio sobíc la teoría de descendencia). 
Leipaig, tS;6. II, sección j.B 

a Cf-, por ejemplo, lib. II Fhyíic, S. 199 a. ao. 



asimiladas por el Sr. SCHF.NEIDER con tan inteligente entusiasmo, 
que desde luego le reconocemos como discípulo ejemplar é incon-
dicional del D A R W Í N jenense. En el prefacio nos hace saber que ha-
cía ya nueve años se había interesado por los estudios de esta cla-
se. "Mis aspiraciones encontraron la más viva simpatía y eficaz 
apoyo por parte de IÍAECKF.i.,á quien revelé mis intenciones; HAEC-
KEL me recomendó muy especialmente el estudio de las manifes-
taciones volitivas, creyéndolas, con razón, mucho más fecundas que 
el examen de los problemas cognoscitivos.. Luego refiere haberse 
dedicado durante varios años á la observación detenida de la vida 
libre de los animales, y en particular de los inferiores. Por más 
que haya producido algunos hechos observados por él mismo, pue-
de afirmarse que en ningún punto ha alterado los conocimientos 
hasta ahora corrientes de la vida de los animales; pues tan com-
prensivo es ya nuestro saber teleológico, que es difícil modificarlo 
con incremento algunos por importante que parezca. Escuchemos, 
pues, de qué modo se figura SCHXF.IDER que la conveniencia que 
generalmente, aparece en los actos instintivos puede explicarse 
sin ninguna ¡tendencia. 

313 . Como primera razón de que un individuo animal obra 
convenientemente por instinto, se alega la transmisión por heren-
cia. uLo mismo que un animal nace con determinados órganos, 
sale también á luz con determinados instintos, y todos los instin-
tos en sentido más estrecho, esto es, menos las costumbres adqui-
ridas en la existencia individual, se han transmitido de las gene-
raciones anteriores á las actuales., (Pág. 412.) Transmitido, si por 
cierto; mas ¿cómo hemos de figurarnos esta transmisión dentro 
del sistema puramente mecanístico? "No se transmite del padre al 
hijo el instinto como tal, é independiente de todos los demás fenó-
menos de conciencia, sino sólo la relación de un acto determinado, 
de conocimiento á un sentimiento ó instinto determinado., "Quien 
desee saber de dónde le viene á un muchacho su afán de saquear 
nidos de pájaros ó de atormentar moscas, vaya á enterarse de los 
instintos de nutrición de nuestros parientes en el reino animal, los 
monos, y llegará á colegir que los progenitores comunes de los 
hombres y micos deben haber tenido la misma costumbre de an-
dar cazando en todo el día y de estrangular otros animales, y 
que es innato en el hombre el instinto venatorio que se despierta 
al aspecto de la caza, por cuanto ha heredado también la organi-
zación, según la cual de la percepción se origina un instinto., (Pá-
gina 182.) 

¡Bonitas frases! Pero dígasenos: ¿cuál es la razón de que aque-
lla correlación de la organización, en fuerza de la cual alguna afec-
ción subjetiva y psíquica (sensación ó percepción) evoca un im-

pulso determinado á éste ó aquel movimiento, se traspasa por 
herencia de un individuo á otro? Ya más de una vez se ha hecho 
advertir á los adeptos de H A E C K E L que la transmisión hereditaria 
constituye un hecho empírico que el sistema mecanista es absolu-
tamente incapaz de explicar (núm. 210). 

Aun explicada la transmisión hereditaria, sedebe preguntar de 
qué modo la correlación conveniente de un acto determinado de 
conocimiento y de un instinto determinado "fué adquirida por los 
ascendientes de la generación actual de animales,, "La sucesión 
conducente de las acciones de los brutos se ha establecido única-
mente por virtud del ejercicio, según enseña la experiencia de to-
dos los días, (pág. 153). ¡Según enseña la experiencia! ¿Qué es lo 
que enseña? Que el ejercicio presupone la conveniencia esencial de 
los actos que se ejercitan. El ejercicio puede, cuando más, afirmar 
disposiciones que ya son convenientes, perfeccionarlas en su modo 
de aplicación, darles la cumplida seguridad de la ejecución, por 
decir así, alambicarlas. ¡Cómo, pues, había de ser el principio 
fundamental de la conveniencia! Y aun la consolidación de un pro-
ceso conveniente por medio de la repetición es posible sólo en 
aquellas acciones que muy á menudo se repiten en la vida del in-
dividuo. No hay ejemplo de que una acción aislada haya bastado á 
constituir de alguna manera una disposición transmisible por he-
rencia, ni aun á modificar notablemente una propensión ya exis-
tente. Mas ¡cuántos instintos hay, y particularmente en los ani-
males imperfectos, que una sola vez se ejercitan en la vida de un 
viviente! 

Parece, en general, que una idea por demás extraña de la vida 
instintiva de los animales flota ante la mente de aquellos sabios 
que alegan la mencionada razón para explicar la notoria conve-
niencia de los actos de los brutos. Trátanlo como algo secundario 
ó como una especie de confort que el organismo se ha proporciona-
do posteriormente para mejorar su situación, del mismo modo que 
el hombre, en el transcurso de su vida, suele apropiarse varias ha-
bilidades, artes y demás usos con el fin de embellecer su vida. Pe-
ro no es éste el instinto del mundo real de los animales. No es el 
instinto una adehala ó perfección fortuita, sino que emana tan di-
rectamente de su esencia íntima como todo su organismo, perte-
neciendo como cualquier órgano á las condiciones imprescindibles 
de la existencia del bruto La misma causa que, valida de agentes 
químico-físicos, hace brotar el embrión del huevo fecundado, y for-
marse en el embrión los órganos aptos para desempeñar impor-
tantes funciones, cuales son el corazón, dotado de la capacidad de 
pulsar, y los pulmones, hábiles para la respiración, la misma causa 
que elabora en las cavidades oculares del cráneo embrional los 



nervios ópticos v los ojos que algún día han de ver a luz y los co-
jores y desarrolla, con arreglo al teclado d t CorH, os nervios 
acúst eos que han de distinguir delicadísimas diferencias de soni-
do ésta es la causa que confiere á todos los seres nacientes todos 
aquellos instintos y habilidades, sin cuyo auxilio no « 
ble prolongar su existencia. Los apetitos mstmtivosy las facuita-
des orgánfeas se compensan mutua y exactamente en la aspira-
S á un mismo fin, que es la conservación del indique , y de 
especie, v esta su perfecta harmonía requiere con necesidad impe-
riosa una causa real indivisa. Demostrado, pues, una vez que el 
oriten del organismo animal no se explica por el ejercicio y la 
costumbre, probada está también la imposibilidad de poner en 

e l l o s la r a z ó n su f i c i en t e d e l i n s t i n to . 
* ,3. fíes ad triarías rediit. Aparece ahora en la liza la gran 

frase deldarwinismo.que proclama como causa de * conveniencia 
de las disposiciones fundadas en el instinto la conocida y decan a-
da supervivencia de lo más conveniente, ley según la cua resulta-
ron aptas para la existencia sólo las más convenientes de toda las 
imaginables variedades y producciones de la vida instintiva que á 
través de transiciones imperceptibles se establecieron sobre la 
base de la invariabilidad ilimitada. "El que determinados actos de 
instinto acompañen de una manera oportuna ciertos actos cognos-
citivos, sin que éstos despierten jamás instintos inoportunos, esta 
correlación, fundada en la organización individual, debe conside-
rarse como producto de la selección, así como vemos un resulta-
do de la selección en las funciones fisiológicas convenientes.. 

Hemos visto lo que la selección puede en el terreno de la orga-
noplástica V de las funciones fisiológicas respectivas (nums. 2U6-
207). ¿Acaso será mayor su alcance en orden al instinto? Podemos 
contestar con un no incondicional. 
• Todos los complejos de manifestaciones de instinto que se OD-

servan en las diferentes clases de animales se presentan con ca-
racteres específicos tan determinados como aquellas formaciones 
orgánicas que lo son más. Al contrario, la naturaleza no se mues-
tra ni con mucho, tan tenaz y hostil al progreso en la conservación 
délas formaciones orgánicas como en la perseverancia de ciertos 
actos de instinto. A más de esto, debería poderse alegar algún he-
cho que otro que hiciera á ló menos probable que el instinto vana-
se no sólo en cuanto á detalles secundarios, sino respecto á sus ras-
gos esenciales, saliéndose del tipo fijo y determinado de su especie, 
pero cuanto más se progresa en el conocimiento de la naturaleza, 
tanto más claramente se evidencia lo contrario. Bien que el instin-
to sea capaz de las variaciones y aun de las perfecciones más di-
versas, jamás pasa de cierto límite ni se sale de su especie; no se 

caracteriza como un momento adicional á la naturaleza acabada 
del animal, sino que es una propiedad esencial y constitutiva de 
esta misma. Solamente respecto á relaciones secundarias caben 
modificaciones ventajosas pero imperceptibles. El instinto ofrece, 
por su esencia misma, a! animal ventajas que deciden incondicío-
nalmente de su vida ó muerte, y de consiguiente, toda modificación 
del instinto ó es insignificante ó funesta. Sólo un instinto acabado 
é inalterable tiene importancia para el animal; un instinto nacien-
te seria inútil, y antes im estorbo que una ayuda. 

Este carácter específico, inalterable é indivisible de los actos 
instintivos, aparece particularmente en aquellas operaciones en 
las que los animales proceden con una exactitud mecánica indis-
pensable para el éxito de la empresa, y que, por tanto, debía ejer-
cerse desde un principio con toda perfección, como hecha de gol-
pe. Recordamos cómo se las ingenia el curcuiio Trichterwickler 
para proteger sus escasos huevos y larvas contra los inmensos 
enemigos que amenazan extirpar su rara especie. Cuando salgan 
de los huevos, las larvas deben hallar hojas secas de que alimen-
tarse, y por ser de complexión tan delicada estar bien amparadas 
de los accidentes adversos de la intemperie. Para conseguir este 
objeto, este escarabajo confecciona de una hoja de abedul un em-
budo, en el cual, examinado atentamente, se reconoce una maravi-
llosa obra de arte. Después de cortar el nervio medio de la hoja 
para estancar la afluencia del jugo vegetal, traza con su afilada 
trompa dos curvas en forma de 5, primero una vertical (S) en el lado 
derecho de la hoja desde el borde exterior de arriba hasta el ner-
vio medio, y luego en el lado izquierdo otra correspondiente á la 
primera, que toma la forma de una S horizontal (c*), resolviendo 
de este modo el conocido y complicado problema de la matemáti-
ca superior, de construir la evoluta de la evolvenda. Y es de ad-
vertir que sólo este problema matemático es, técnicamente consi-
derado, la única base conveniente para arrollar un embudo bien 
cerrado de una hoja de abedul, según el problema matemático de 
los planos de evolución cónica, con la menor pérdida de fuerza, 
tiempo y material ' . Muy digno de notarse es también que el dimi-
nuto matemático se permite modificaciones, pero siempre muy 
convenientes, cuando tiene que aplicar su problema á otras formas 
ó especies de hojas, 

i 14. Aun prescindiendo del carácter específico de los instin-
tos, como consideremos bien cuán complicada es la combinación 

d „ S v M k a f r A K k t U t q L Bonn. .846, v en los „ t a l o s DE W . BACH, DCC-
IOK FSICKEB y E . WASMSXX, S. | . {En la revista Naluraira , R^Udin, ,o„os 1 , x , „ j 



de la mayor pane de ellos, debemos persuadirnos de la imposibi-
lidad de" que se hayan desarrollado de modificaciones innumera-
bles é imperceptibles, producidas por el acaso y acumuladas por 
innumerables coincidencias fortuitas. 

Examinemos para convencernos de ello las construcciones 
que hacen algunas especies de animales, y en primer lugar las de 
los térmites. Como la vida de estos animales está interesada en 
evitar que abunde en su derredor la luz solar y el aire fresco, sus 
operarios marchan sólo por corredores cubiertos, proveyendo 
todo camino que trazan de una bóveda larga como de un lápiz del-
gado de grueso; donde se encuentran en la madera tales tubos de 
arcila, siempre está carcomida por debajo de manera oportuna. 
Cuando los térmites emprenden el roer y comerse lodo un árbol, 
lo revisten primero de una costra de barro para poder trabajar 
á obscuras. La parte principal del edificio que asi resulta está cir-
cundada de un valladar y dividida en cámaras reales, aposentos 
de paridas, almacenes, piso primero y segundo, y la catedral de 
tal modo que las bóvedas se apoyan sobre columnas especiales de 
barro. Según las necesidades de la colonia, se hacen también respi-
raderos semejantes á chimeneas. Los térmites translocan sus 
huevos y ninfas siempre de la manera más oportuna, subiéndolos 
cuando el tiempo está bueno, y bajándolos cuando está frió y llu-
vioso. 

No menos complicadas son las construcciones de los castores; 
aquellos castillos que parecen hornos, están fabricados de peladu -
ras de madera y argamasa de cieno, y constan de varias cámaras 
construidas por leyes fijas. Un vestíbulo conduce del rio á la en-
trada. Un dique muy bien acondicionado sirve para represar el 
agua de manera conveniente y tener la entrada siempre bajo el 
nivel del agua. Para construir el dique, los castores tienen en el 
fondo fuertes estacas, meten sarmiento flexible entre ellas, y lle-
nan al fin los huecos de barro. Siendo preciso tener árboles para 
estas construcciones, los cortan, los despojan de sus ramas y ha-
cen de ellas estacas de diversos tamaños; de modo que todo se 
emplea del modo más conveniente. Nótese todavía que los casto-
res no construyen casas tan grandiosas sino cuando en regiones 
solitarias pueden formar grandes compañías, pues las parejas que 
viven solas se contentan con moradas más sencillas, pero común-
mente muy bien ordenadas. 

Preciso es conceder que los térmites y castores han adquirido 
cierta celebridad á causa de lo complicado de sus perfectas cons-
trucciones. Mas nada quita esta concesión á la justicia de nuestra 
petición de que se nos enseñe cómo ha de explicarse, sin recurrir 
á la tendencia, la conducta sorprendente de estos animales. 

Aunque otros fenómenos de instinto no sean tan complicados, 
en casos innumerables envuelven tal complicación de condiciones 
conducentes á un fin palpable, que es imposible suponer que hayan 
resultado de la mera persistencia de los procedimientos más con-
venientes entre muchos otros menos oportunos. Recuérdense los 
nidos de las aves, tan maravillosos y tan diversos en cada especie. 
£1 pavo pendolino (pavo de Lugnodoi) confecciona nidos como 
talegos, con entrada horizontal y tubiforme, y cuelga estas lin-
das viviendas, de ordinario de cañas ó ramas, encima del agua. 
El pájaro sastre teje hilos de algodón, y cose con ellos algunas 
hojas para colocar su nido entre ellos. El pájaro de sombra cons-
truye un nido con tres cámaras: los atlantes y lubares se forman 
unas calles dé follaje artificiosas y magnificas. Adviértase con qué 
oportunidad los animales recurren á menudo á la acción común 
para lograrsu objeto. Cuando las zorras van á la caza, la espantan 
algunas por su ladrido, mientras que otras la acechan en una 
senda estrecha que debe pasar al salir de su guarida. Los lobos 
se dejan á veces ahuyentar por el pastor y los perros de un lado 
del redil, para que otro pueda invadir de otro el rebaño indefenso. 
Los monos se reúnen á menudo para el saqueo de un huerto, for-
mando una hilera y lirándose las manzanas robadas de mano en 
mano, mientras que algunos centinelas atisban para avisarles de 
algún peligro. 

Todo esto, y los demás hechos que ya en un número anterior 
(173) hemos sacado como goti las del mar de la realidad, y en 
particular los instintos que se refieren al cuidado de la cría ', 
¿no ha de ser otra cosa que el resultado de una adaptación 
mecánica, y efecto de la acumulación ocasional de infinito número 
de modificaciones imperceptibles y originadas por la casualidad? 
Muy pronto se afirma tal absurdo; pero mírese de cerca uno cual-
quiera de los hechos que hemos mencionado, y enséñese cómo 
una forma del instinto haya podido desarrollarse de otra por 
variaciones imperceptibles. Pero más cómodo es repetir frases 
biensonantes que probar aserciones aventuradas. Tenemos, pues, 
otra vez aquí el mismo error fundamental de toda la teoría 
darwiniana: la "supervivencia de lo más apto de entre los resul-
tados de una variabilidad enteramente casual, y de consiguiente 
ilimitada é indefinida-, supervivencia de la cual observa bien 
V. HARTMANN que los fenómenos que presenta la vida instintiva 
la rechazan aún más enérgicamente que los de las formaciones 
orgánicas. 

i Del amor maternal confiesa hasta SCRNEIDEK que nadie habla todavía logradoevplicarlo. y qut 
pocos naturalistas lo hablan intentado, f i a roíanfaa asnea.', pá?. 
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Solución lie los dada» de principio. 

«15. Ante todo y por de contado, los adversarios de la doctrina 
acerca de Dios son los que combaten con más furor la teoría del 
fin que defendemos. "Dejemos pasar, dicen hoy día,la conveniencia 
en la naturaleza con tal que se entienda por ella la conformidad 
con un fin; pero negamos que de la conveniencia en este sentido se 
pueda inferir la tendencia ó bien aspiración á un fin, pues tal ila-
ción tendría á lo más la fuerza de una analogía entre las formacio-
nes de la naturaleza y las del arte, sobre la cual no se puede 
fundar ninguna conclusión sostenible.. 

Esta malograda objeción es rebatida enteramente por ). S T U A R T 

MILL, el cual recuerda con oportunidad que la suposición de la ten-
dencia se apoya, no tanto en las semejanzas de la naturaleza con 
obras de arte humanas, como en el carácter especial de estas ana-
logias. "Las semejanzas del mundo con las obras de los hombres á 
que se suele apelar no están arbitrariamente escogidas, sino que 
son ejemplos especiales de una circunstancia que la experiencia 
enseña ser indicio de un origen inteligente, á saber: la tendencia 
á un fin. La demostración no está, pues, tomada meramente de la 
analogía. Ya como mera analogía tiene un valor no despreciable; 
pero es más que analogía.... Será conveniente hacer la demostra-
ción, no respecto de la totalidad de los casos, sino elegir de entre. 
ellos uno tan convincente como la estructura del ojo. Las partes de 
que el ojo está compuesto, y el orden en que se hallan colocadas, 
convienen en la propiedad muy notable de que todas cooperan 
á habilitar el animal para la visión. Por ser estas cosas tal como 
son, ve la criatura; si una de ellas fuese de otro modo no vería 
nada, ó no vería tan bien como ahora en los más de los casos posi-
bles... Ahora, si los elementos orgánicos cuya combinación se 
llama ojo tuvieron en cada caso un principio en el tiempo, por 
fuerza debieron haber sido reunidos por una causa. Empero el nú-
mero de los casos es infinitamente mucho mayor del que es nece-
sario, según los principios de la lógica inductiva, para excluir la 
cooperación fortuita de causas independientes, ó bien, hablando 
técnicamente, para eliminar el acaso. Estamos, pues, autorizados 
por las leyes de la inducción para concluir que lo que reunió todos 
estos elementos es una causa común á todos ellos. Y en cuanto 
los elementos convienen en la circunstancia especial de que 
Iodos cooperan á producir la visión, debe existir un nexo cau-

sal entre la causa que reunió estos elementos y el hecho de la 
visión... La consecuencia natural de esta demostración será que, 
siendo la visión un hecho posterior á la estructura orgánica del 
ojo, no puede relacionarse con la producción de esta estructura 
bajo la razón de causa eficiente, sino bajóla de causa final. Esto es, 
que no la visión misma, sino una idea preexistente, debe ser la 
causa eficiente del mecanismo del ojo--

Mas luego el mismo célebre empírico desvirtúa su demostra-
ción recordando el principio darwiniano de la supervivencia de lo 
más apto, sin atribuirle el menor grado de certeza, pero opinan-
do que tampoco puede desecharse con seguridad absoluta. 

Otra vez nos vemos, pues, ante la teoría de la selección, ese gran 
risco bajo el cual toda la turba de los negadores de Dios se escon-
de para huir de la luz deslumbradora de la verdad. Pero ya hemos 
oído cómo la ciencia juzga de ella. 
•I IB. Mas ¿qué hemos de decir del colosal histerón-proterón, la 

versión del fin en principio, la contradicción que se hace á la con-
consecuencia del nesocausal, de que está inficionada la causalidad 
final? "El fin es el prestidigitador de la naturaleza, el que pone el 
mundo con la cabeza hacia abajo, el que, hablando con SPINOZA, ha-
ce de lo último lo primero, del efecto la causa, destruyendo el con-
cepto mismo de la n a t u r a l e z a - \ r o ha sido S P I N O Z A el primero en-
tre los adversarios del fin que ha señalado este punto por donde 
nuestra teoría podría (laquear. Los antiguos atomistas concedían 
ya el derecho á la existencia sólo á lo que sucede á algo anterior 
según la ley de la sucesión mecánica, pues sólo esto conviene á la 
burda llaneza del sistema mecanista cuando se cree comprenderlo 
mejor porque es fácil representárselo con la imaginativa. 

No necesitamos, enfrente de semejantes dudas, perdernos en las 
honduras de la especulación. Todo este argumento se estrella en 
el hecho más notorio de cuantos hay: en el hecho de la aspiración 
á fines preconcebidos que presenta la vida intelectual del hombre. 
Si la tendencia envuelve una contradicción, no es posible en nin-
gún caso. No obstante, es un hecho de la vida cotidiana del hom-
bre; pues si hay un hecho de cuya existencia estamos convencidos 
con certeza firmísima, es que á menudo emprendemos algo á 
causa de un fin que deseamos alcanzar'. He aquí una ciencia á 
cuyos postulados han de rendirse hechos firmes como las rocas, 
una ciencia que pretende persuadirnos que es mera ilusión que los 
hombres creamos hacer tal ó cual cosa á causa de un fin. "Aun en 

i D . T . STSAUSS, La antigua j ta nu/va je, p6g. lis-

- AHIST-, Ethic. Nú., cap. i, y l. Polií., cap. i. 



los hombres, dice el catedrático Z E L L E R ', el concepto del fin no e s 
sino la forma que para su conciencia toma ia necesidad psicoló-
gica; el obrar conforme á nociones finales no es sino el modo con 
que en los seres racionales se ordena,con arreglo á las condiciones 
de su naturaleza, la procedencia de sus acciones de los motivos.. 
La ciencia no puede ya objetar nada á tales extravíos de la razón; 
toda la ciencia se acabaría si fuera posible que una necesidad que 
por sí misma no tiene fin alguno tomara la forma de tendencia sin 
serlo. Dejárase enterrar el señor Z E L L E R con toda su ciencia, pues 
su ciencia sólo podría ser la forma engañosa de que se reviste para 
su conciencia el odio á Dios. 

La ligereza con que se despacha, según acabamos de ver, el 
hecho más evidente de la experiencia interna, no es ninguna rare-
za, sino el rasgo más característico de la sociedad moderna, que 
con el mismo aliento declama sobre la dignidad y los derechos del 
hombre en los centros de la ciencia, y discute la necesidad psicoló-
gica que lleva al criminal al robo y asesinato, y al hombre de bien 
á los actos del heroísmo con fuerza irresistible, igual á la que atrae 
la piedra á la tierra; declara al hombre incondicionalmente libre, 
y degrada su actividad á la función de una rueda sin inteligencia 
ni libertad, ingerida como un pedazo de metal en la máquina del 
universo y de la sociedad, y eleva, en una palabra, al hombre so-
bre Dios y lo pone más bajo que el animal. 

He aqUí el rasgo distintivo de la época moderna: ella no ajusta 
su idea á la realidad objetiva, sino que la finge ignorar, ó hasta 
la adultera siempre que pugna con las concepciones acariciadas, 
de entendimientos vulgares ó mezquinos. Confínase á la naturale-
za á las rutas rectilíneas de las operaciones mecánicas; lo que no 
cabe en ellas y se sale de sus trillados carriles es •'sobrenatural,, 
"milagro,, causa "estrañeza,, razón sobrada para desterrarlo de 
las regiones de la existencia real. "Los antiguos, dice T R E N D E -

LENBURG, eran más profundos, pues derivaban todo filosofar de la 
admiración. Cuando el ánimo se detiene admirado ante los fenó-
menos que no acierta á comprender, la admiración le estimula al 
conocimiento. Aquéllos se elevaban con la grandeza y sublimi-
dad de los hechos; nosotros gustamos de hacerlos descender á 
la claridad superficial oponiendo al principio de la filosofía, que 
según P L A T Ó N trae su origen de la admiración, la inversión con-
secuente, el embotado nihil admirari. Mas éste es el último de 
todos los días para el conocimiento®.. El fin, el histerón-protc-
rón existe, sin que haya vuelta de hoja; con sus hilos argentinos 

' Sobre la explicación mecánica y Ictiológica de la naturaleia, apéndice. 

> ÍHtquiticionu lógitas, I, pág. 26. 

entreteje y anima toda la vida intelectual de la humanidad, y vier-
te luz deliciosa de sublime idealidad sobre la naturaleza entera. 
Abrid los ojos, y veréis el fin en todas las formas imaginables; mo-
ved el pie ó el brazo, y sentiréis el impulso del fin. "Si la solidez de 
los huesos, dice el autor antes citado, es proporciona! á la robustez 
de los músculos, como la palanca inflexible á las fuerzas de la po-
tencia y resistencia, es el destino del hueso el que lo ha construido: 
ó sea el hueso tiene tal y tal fuerza á fin de que sea el firme sostén 
de ese músculo. El efecto de la firmeza es la causa de la misma. Si 
la semilla oculta el misterio del desarrollo vegetal, todo el porve-
nir secreto del organismo de la planta, es porque está como empa-
pada de este porvenir y ligada por él, teniendo en lo que ha de ser, 
ó bien en su efecto, la causa de sus propiedades y operaciones. La 
naturaleza, pues, enuncia como simple hecho el que lo posterior y 
lo producido por parte de la causa operativa se convierte, siendo 
fin, precisamente en lo anterior y eficiente. Loque se distingue 
en la causa eficiente como ley inmutable de la sucesión, en el fin se 
torna en lo contrario con una audacia que se burla de la sucesión 
en el tiempo'., Esto es el hecho innegable. El fin es tan real y ac-
tual como la operación mecánica misma. Esta es la razón por qué 
la buena filosofía ha recogido desde antiguo y examinado el pro-
blema de conciliar la anticipación de la causa final con la sucesión 
de la causa eficiente, hallando su solución en cierto dualismo y 
distinción de la esfera de la ejecución mecánica y de la tendencia 
final*. El que rechace apriorieste dualismo porque no le agrada, 
tendrá que negar, en vista de la contradicción de que nos hemos 
hecho cargo, la mitad, y ciertamente ñola peor, de la realidad na-
tural; pero no lo haga en nombre de la ciencia, pues no obrará 
como hombre de ciencia, sino como un obstinado que no tiene mi-
rada franca para la realidad, sino vendas y anteojos que no le 
penniten mirar á lo que hay por ambos lados del camino calzado 
y tirado á cuerda del génesis mecánico. Pero esa misma horrenda 
contradicción se desvanece pronto para quien, libre de preocupa-
ciones, se deje conducir á aquel dualismo por la realidad, que no 
hay medio de negar. En la esfera de la tendencia el resultado está 
como fin en el principio, y en la de la ejecución efectiva el fin está 
como resultado en el término del procesos. 

Es, pues, la realidad notoria del fin lo que nos precisa á supo-

1 P*g-
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ner que en todo aquello en que el fin se ha realizado en el mundo, 
á esta realización ha precedido un prius ideal con el carácter de 
tendencia, el cual está, según más tarde hemos de exponer, en 
primer término como forma substancial, entelequia ó naturaleza 
en la razón intrínseca de todo ente, y en última instancia está en 
una inteligencia suprema é infinita, cuya voluntad es la causa del 
mundo. Aquí nos importa ahora consignar que una finalidad, sea 
cual fuere, debe, como siempre, haber precedido á los hechos na-
turales, bien tenga su razón en la naturaleza de las cosas, bien en 
el primer autor de la misma. 

S U . Otra duda está tomada de la rigidez inflexible de las fuer-
zas naturales que obran con necesidad, suponiéndose una contra-
dicción irreconciliable entre la necesidad mecánica de la causa 
eficiente y la actividad que tiende á conseguir algún fin. Presén-
tase esta duda en una trama doble, bien mostrándose sobre el fon-
do de las especulaciones apriorísticas del espinozismo, hegelianis-
mo y otras, bien apoyado, como sistema cosmológico mecanista, 
sobre la observación empírica. 

La teoría especulativa de la necesidad absoluta se presentaba 
con mil abigarrados matices. Para caracterizar toda esta escuela 
elegimos de entre sus maestros á S P I N O Z A , H E G E L y Z E L L E R . 

La idea fundamental de la filosofía de S P I X O Z A versaba en pri-
mer término sobre una cuestión de moral, puesto que escribió su 
Etica, armada, según él creía, de una fuerza demostrativa geo-
métrica para demostrar de qué modo se puede alcanzarla verda-
dera felicidad sin dejarse perturbar por el ímpetu de la concupis-
cencia. Por esta razón concebía—partiendo de ideas cartesia-
nas- todo el mundo como una matemática inalterable, en la cual 
todo acaecía conforme á la ley de una necesidad férrea y eterna, 
considerando también las cosas y acciones humanas cual si se tra-
tase de figuras matemáticas. Derivaba la necesidad universal de 
que el mundo—y por tanto no sólo la actividad manifestada en él, 
como ya habían enseñado D E S C A R T E S y M A L E B R A N C H E , sino la 
esencia del mundo —era atributo de Dios, y que Dios era la nece-
sidad absolutamente inmutable. 

Los argumentos en que S P I N O Z A trata de apoyar su panteísmo 
son sofismas palpables. Decía que, siendo substancia solamente lo 
que és independiente por todo concepto, le competía á Dios sólo 
la substancialidad. ¿Pero quién le dió el derecho de estrechar de 
tal modo el concepto de la substancia? Afirmaba que el pensa-
miento y la extensión son los dos atributos en los que la substan-
cia, de ppr sí infinita, se presentaba al conocimiento subjetivo de 
la razón. Mas no echaba de ver que no se descubre ningún ser 
absoluto é infinito en la extensión del cuerpo ni en el pensamiento 

del espíritu humano. Sostenía que los entes llamados individuales 
no eran sino modos ó formas de la existencia, en las cuales el ser 
universal de Dios se singularizaba como el agua del mar en sus 
olas encrespadas por el viento. Pero no veía que todo ente indivi-
dual ejerce una actividad limitada en si y referida á él mismo 
como sujeto, y por tanto posee un ser subsistente en sí propio. De 
qué modo se haya formado el mundo de lasolitariasubstancia en la 
cual lo sumerge, no lo dice SPINOZA. Por esta razón se ha compa-
rado la substancia de S P I N O Z A á la cueva del león, á l a que condu-
cen muchas huellas, pero de la que no sale ninguna. Dios no puede 
ser activo, según SPINOZA. 'Quien tal afirma, dice, pone algo fuera 
de Dios que no depende de él, ó que Dios se dirige en su activi-
dad como á un modelo, ó bien que apunta como á un blanco, lo 
cual, en verdad, significa someter á Dios á una fatalidad. Así como 
la existencia de Dios no tiene ningún fin fuera de si, tampoco 
obra á causa de ningún fin., uSi Dios obra con algún fin, apetece 
necesariamente algo de que carece., "Las causas finales son in-
vención humana; todo emana de la eterna necesidad '.,. No nos 
incumbe aquí someter el sistema de S P I N O Z A á un examen detenido. 
Lo que llevamos dicho será suficiente para poner de manifiesto 
que todo el edificio descansa en la ignorancia más completa del 
mundo real y en una especulación por entero errada. Lo que á nos-
otros nos concierne es su negación del fin: esto' es la que imprime 
al sistema el carácter de tranquilidad inmóvil y fría, tal vez más 
que su glacial ateísmo. El mundo real no es un plano geométrico. 
"SPINOZA, dice TRENDELENBURG, no contempla nunca la naturaleza 
viva, que en todas sus creaciones presenta al observador atento 
el hecho de la conveniencia... Porque le falta el fin desconoce el 
valor de las vidas individuales, que en su sistema se agitan sobre 
la substancia como el polvo levantado por el viento sobre el suelo 
seco, para volver á sumirse en ella comoen su tumba necesaria «.„ 
Todo el empeño de S P I N O Z A se dirige á destruir el libre albedrio 
del hombre; quiere y tiene que negar la libertad de la voluntad. 
Pero si hay un hecho que esté arraigado en la realidad, firme 
como la roca en la montaña, lo es esa libertad de que todo hombre 
puede á cada instante darse razón con claridad pavorosa. En balde 
fustiga el docto de Amsterdám esta roca con la espada de palo de 
su especulación; esta roca no vacila ni tiembla, y todo el afán de 
S P I N O Z A se estrella en su dureza diamantina. Lo que dice el filó-
sofo de los fines de la actividad de Dios estriba en suposiciones 
erróneas. Es verdad que Dios no puede desear á nada que sea 

1 El/tica. I. 33. lib. 2. En la edición de Paulua, pigi. 6; y 74. Ethica, IV, prefacio, pág. sol. 
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disiinio de él, como si necesitase de ello: mas puede quererlo por 
su bondad para comunicar perfecciones á otros seres ' . 

í i s. Error análogo es el que tenemos que censurar en la doc-
trina filosófica de HEGEL. Como SPINOZA, también él intenta cons-
truir por medios especulativos, y con entera abstracción de la na-
turaleza real, una necesidad absoluta que se finge en contradic-
ción manifiesta con los hechos naturales. Razón tiene para negarse 
á ver en el mundo el juego de elementos confundidos y revueltos 
por el acaso, y para afirmar que la verdadera realidad es necesi-
dad racional; pero ye r r a cuando tiene al mundo por la evolución 
dialéctica de la idea absoluta ó del concepto lógico, y por tanto 
concibe aquella necesidad como apriorístico-lógica. Aunque la na-
turaleza revela orden en todas sus manifestaciones, nadie querrá 
afirmar seriamente que las leyes naturales sean la expresión de 
una necesidad a priori, como la que se impone, por ejemplo, al 
entendimiento en una cadena de silogismos. Xo; el mundo tal 
cual es, no puede ser e l resultado de una evolución dialéctica ó de 
una necesidad a priori, pues todos sus fenómenos ostentan el ca-
rácter de absoluta contingencia, inclusa la posibilidad de que no 
existan. Por tanto, si l a necesidad natural es una necesidad racio-
nal y determinada, no puede proceder esta determinación de uu 
principio lógico, sino recibirla sólo de un fin que un ser inteligen-
te se ha propuesto realizar. No hay otro término posible. Toca-
mos aquí la razón por qué la antigua filosofía sentó la tesis de que 
la causa final es la primera de todas las causas *. La causa eficien-
te es la que, mediante la producción de una formalidad cualquiera 
(esto es, de algún momento determinante), produce el efecto en lo 
material. Empero la causa eficiente no puede producir efectos de-
terminados sin que ella misma sea determinada. Para entrar, 
pues, en acción necesita de determinación. Ahora podría ser de-
terminada a priori, ó sea lógicamente, ó ud posterius, ó sea ideo-
lógicamente. Como aquello no sucede en la naturaleza, se sigue 
que la determinación que se revela en las leyes de la naturaleza 
es teleológica 

« I » . Nombramos en tercer lugar á E D U A R D O Z E L L E R , el cual, 
apoyado en el sistema de LEIDNITZ, pretende abismar toda fina-
lidad en una absoluta necesidad, siquiera conserve la palabra 
fin ' . Según Z E L L E R enseña, el fin del mundo ha de ser la realiza-

t Cf. acerca de esta cuestión S . THOH., Suwm. tkeol., I, q, a. 4, y a.e dist. 1, q. a. a. t . 
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materia sustínet íormam.' (S. THOH., Quaest. disput., q. A8, Dt veril., a. y.) 

* En el libro Svbre la etpliiaeián ir.tiánica y ¡eleolígica de la naluraleea. Berlín, 1876. 

ción de la mayor suma de perfección y felicidad asequible bajo 
las condiciones de la existencia finita, sin que en ninguna parte 
sea menester para conseguir este fin la intervención de una acti-
vidad especial aplicada á la de cada individuo como tal, bastando 
el mecanismo natural como medio para la realización de aquel fin 
á que tiende el mundo. Sobre estas ideas de L E I B N I T Z dice Z E L L E R 

que se debe convenir, que la transformación de la teleología fué 
digna de tan insigne pensador, puesto que no sólo destruye el 
concepto vulgar y mezquino de los fines naturales, sino que dirime 
también el conflicto de los mismos en las ciencias físicas, permi-
tiendo explicar todos los fenómenos por las leyes de éstas, y con-
siderar, aun á aquéllos en que descubrimos males é imperfecciones, 
como el anverso irremisible y la condición necesaria de la exis-
tencia finita. Esta teleología reformada quiere referir solamente 
la totalidad del universo á la actividad ordenadora de la razón 
creadora del mundo, mientras que todo lo demás procede por 
medios naturales de una evolución ajustada á leyes estrictas é 
inalterables. 

Aquí advertimos sólo de paso que se pone necesariamente en 
conflicto con la realidad y la razón quien en el sentido del opti-
mismo de L E I B N I T Z represente al mundo como la mayor suma de 
perfección y felicidad asequible bajo las condiciones de la existen-
cia finita. "Toda existencia finita lo es esencialmente, es decir, es 
esencialmente capaz de mayor perfección, y por ende una exis-
tencia finita. absolutamente la más perfecta, es desde luego un 
absurdo, en lo que el catedrático de Berlín no ha reparado, aun-
que una mirada despreocupada hacia la vida real hubiera podido 
convencerle de que, efectivamente, muchas cosas de este mundo 
podrían ser mejores de lo que son en realidad. 

Z E L L E R afirma que tal vez las ciencias naturales, pero jamás la 
Metafísica, pueden darse por satisfechas con una tendencia al fin 
puesta en el principio de la evolución de la naturaleza. Aléganse 
dos razones para demostrar que el génesis del mundo excluye con 
necesidad metafísica toda tendencia. La primera de ellas estriba 
en la necesidad que presidió ai origen del universo; y la otra, más 
profunda, en la supuesta contradicción que envuelve toda idea de 
génesis del mundo. Empecemos por examinar la primera. 

Para probar la evidencia de que el acto de comenzar la exis-
cia del mundo no emanó de ninguna causa final, sino que fué ab-
solutamente necesario, Z E L L E R pregunta: "¿Puede concebirse que 
el ser más perfecto cree otra cosa que lo mejor y más perfecto?. 
Respondemos terminantemente que sí. iras pregunta luego el sa-
bio con extraña confianza en tal raciocinio: "¿Xo estaría esto en 
pugna directa con la noción del ser más perfecto, ó no sería un 



absurdo lógico y metafísico?, Contestamos que no. ¿Y por qué no? 
La razón no puede ser más obvia. 

Porque si el ser más perfecto crea, no puede ser que lo haga 
porque espere de lo creado ningún aumento de perfección de sí 
mismo, sino porque desea imitar su propia perfección en otros se-
res. Esto, y no otra cosa, es lo que exige la noción del ser más per-
fecto. Así como toda esta imitación hubiera podido dejarse de ha-
cer sin ningún menoscabo del ser más perfecto, tampoco puede 
afirmarse que cualquier grado de ella haya sido necesario para él; 
fuera de que todo grado es finito por esencia, y por tanto, por esen-
cia no es el más perfecto. Lo único que puede y debe concederse al 
optimismo, es que habiendo una vez determinado el ser más per-
fecto, humanamente hablando, realizar cierto grado de lo bueno y 
perfecto, la inteligencia sabia del ser más perfecto no tarda ni va-
cila un momento en designar los más perfectos de los medios que 
conducen á la realización de aquel grado. Dios lo hace todo del 
mejor modo, mas no lo mejor. 

Es, pues, absurdo afirmar que sólo el mejor mundo implica las 
condiciones de su realización. Pues todo mundo puede ser realiza-
do; el absolutamente mejor comparte precisamente con el abso-
lutamente peor el privilegio de ser pura imposibilidad, y nada más. 

Este argumento deja sin el fundamento necesario, no sólo á 
las objeciones que Z E L L E R ha hecho á la teleología, sino á todo el 
castillo de naipes que pretende levantar ante nuestros ojos. Difí-
cil es reprimir una sonrisa cuando se tiene que leer en la obra de 
Z E L L E R párrafos como el que sigue: "Si la creación de un mundo 
fluye con necesidad déla esencia de su autor, se infiere con igual 
necesidad que no puede crear sino el mejor de los mundos; y, por 
último, si desde la eternidad está resuelta la cuestión de cuál sea 
el mejor, resulta que toda esta discusión se anula á sí misma (nada 
más cierto que esto; más ¿qué, si lo contrario de estas premisas 
es lo único razonable?) y no queda de ella más que la idea de que 
el universo, tal cual es, procede de la naturaleza de la causa ab-
soluta del mundo con necesidad absoluta, por ser el único modo 
posible de su revelación.. Sabido es que la escuela de SCHOPEN-

H A U E R deduce sus teorías pesimistas de ideas casi idénticas. Un 
ser, se dice en ella, que otorga la existencia á un mundo es un ser 
necesitado, pues si no lo fuera dejaría de hacerlo; empero la nece-
sidad que siente el primero de los seres es forzosamente infinita; 
luego es preciso que el Hacedor del mundo sea el ser más necesi-
tado y desventurado, y produzca por ende el peor de todos los 
mundos. Opínese lo que se quiera sobre el pesimismo; pero de to-
dos modos el silogismo que lo deduce de la necesidad absoluta que 
se pretende atribuir á la creación del mundo es tan concluyente 

como aquel otro en que se funda el optimismo de ZELLER; éste no 
repugna menos á la realidad que el pesimismo de los adeptos de 
S C H O P E N H A U E R . 

Mas por poco no incurrimos en una digresión de nuestro tema. 
Este es la necesidad a prior.i y absoluta con que se quiere dar el 
golpe de muerte á la cosmología teleológica. "En el Creador del 
mundo, leemos más adelante, coincidirían en un solo acto sin 
ninguna duración la designación del fin, la elección de los medios 
y la ejecución; no podría,por consiguiente, señalarse en él ninguna 
distinción de antes y después en el sentido temporal; y como 
quiera que todo cuanto abarca la actividad del ser absoluto debe 
estar, regido por la misma necesidad absoluta, no es posible tampo-
co hacer depender materialmente ninguno de aquellos momentos 
de otro, sino que los tres no pueden concebirse sino como aspec-
tos distintos de una misma actividad absoluta, por lo cual la ante-
rioridad lógica del antecedente respecto del consiguiente no es 
tampoco aplicable á la causa que produjo el mundo.,, Al instante se 
nota que el ariete dialéctico de toda esta argumentación es el con-
cepto de la necesidad absoluta, y que todo lo demás hace á su lado 
un papel secundario. Como tengamos más adelante que decir algo 
más de esa necesidad, examinemos antes la segunda de las razo-
nes aducidas por ZF.LLER contra el principio teleológico. 

Z E L L E R no tiene todavía por suficiente el argumento que aca-
bamos de-analizar para desterrar por completo del mundo el in-
llujo del fin, creyendo que para decidir la cuestión de si la activi-
dad creadora antes descrita puede aún llamarse realización de 
un fin debe considerar todavía otro punto que, con ser el único 
verdaderamente decisivo, no ha sido atendido cual merece por los 
mecanistas ni por los d e f e n s a s de la teleología. 

No podemos menos de hacer aquí, entre paréntesis, una adver-
tencia sobre la táctica sorprendente que Z E L L E R observa, de tra-
tar las dos teorías con separación rigurosa, como si los telcologis-
tas afirmasen cuanto niegan los mecanistas, y negasen cuanto éstos 
afirman, siendo verdad bien notoria que la filosofía tradicional 
auna el mecanismo y la teleología con harmónica subordinación. 
Atendiendo, según el precepto romano: Divide et impera, sólo á 
los dos extremos, que por su mismo aislamiento resultan mal ci-
mentados, consigue sin esfuerzo triunfar cual glorioso vencedor 
del adversario derribado; pero no le envidiamos á él ni á sus par-
tidarios tan fácil victoria. 

Mas volvamos al asunto. ¿Cuál es el "punto decisivo, á que uno 
y otro bando han prestado menos atención de la que merece? Los 
defensores del sistema mecánico sostienen que el universo "ha sido 
originado por el movimiento local de los cuerpos ó de sus elemen-



tos; la teleología atribuye el origen del mundo á la acción dirigida 
por el concepto de íin. Pero antes de examinar cómo el mundo 
haya empezado á existir, debiera haberse dilucidado si jamás ha 
tenido principio.. Desde la frase que acabamos de copiar, los so-
fismas que se permite el catedrático berlinés se vuelven verdade-
ramente escandalosos. Vamos, pues, á transcribir todo el párrafo 
siguiente: "De ningún modo se entiende por sí mismo que se deba 
contestar á esla pregunta en favor déla negativa; militan más bien 
todas las razones alegadas por A R I S T Ó T E L E S hasta S C H L E I E R M A -

CHER y S T R A U S S , sea cualquiera el modo como se conciban la fuer-
za ó las fuerzas generadoras del mundo. La idea de que la activi-
dad de la fuerza ha empezado en un momento cualquiera, envuel-
ve siempre dificultades insolubles. Pues ninguna fuerza puede 
existir sin su correspondiente manifestación, ¿cómo se concibe 
haya existido un momento siquiera la fuerza que creó el mundo 
sin manifestarse creándolo? I.a contestación más sencilla en su gé-
nero que puede darse á esta pregunta, es la que ofrece el concepto 
ordinario de la creación. Dios podrá, dicen, haber creado el mun-
do desde la eternidad; pero no ha querido crearlo antes. Mas en 
esta solución se desconoce la distinción de la voluntad divina y ab-
soluta de la humana y finita. Es verdad que el hombre puede dejar 
de hacer ó diferir lo que debiera hacer. Pero en el concepto de 
una voluntad perfecta coincide el querer con el deber, y por esto 
mismo con el poder en toda la extensión de estos términos, puesto 
que su naturaleza no le consiente querer nada que no sea lo abso-
lutamente mejor. Tal voluntad,pues, no es distinta de la necesidad 
objetiva en substancia, sino sólo es la forma en que se cumple.. 

Respiremos un momento. La acusación de que los filósofos no 
se hayan lijado bastante en la cuestión de si el mundo tiene origen 
en el tiempo ó no es tan nueva como injusta, y dada la erudición de 
un hombre docto como ZELLER, pudo salir solamente de quien, 
dócil á preceptos hegelianos, concede igual derecho al ser y á la 
nada, á la verdad y al error, como si fueran juguete que el niño 
acaricia ó destroza á su antojo. Si al señor catedrático le parece 
mucho trabajo hojear las obras de algún filósofo cristiano, con-
sulte las de sus correligionarios anticristianos, y leerá casi en 
cada página la acusación de que la Filosofía que no ha renegado 
de Cristo haya dedicado excesiva atención á la referida cuestión, 
particularmente por haberse extendido demasiado en la exposi-
ción de las pruebas de la existencia de Dios. 

El mundo, pues, no ha tenido origen, según ZELLER; recapitu-
lemos brevemente los argumentos con que defiende este aserto. 
Si hubiese un poder autor del mundo, debiera haberse manifesta-
do desde la eternidad, ya porque ninguna fuerza puede existir sin 

manifestarse, ya porque la voluntad divina, pues por su natura-
leza debe querer con necesidad lo absolutamente mejor, no to-
leraría ninguna dilación, toda vez que en un ser tan perfecto el 
querer se confunde con el poder y se identifica con la necesidad 
objetiva de la cosa que se quiere. Vemos que el alma de este argu-
mento es una necesidad que no sólo ha de probar la imposibilidad 
del principio de tendencia á un fin, sino también la de que el mun-
do tenga origen en el tiempo. 

Z E L L E R merece cuando menos que se le haga la justicia de re-
conocer que ha dicho con claridad lo que su maestro HECEL fan-
taseó con difusos contornos y expresó en conceptos ininteligibles, 
pues él mismo no los entendía. Pero no es cierto que ninguna 
fuerza pueda haber sin su correspondiente manifestación, pues de 
lo contrario es testigo la experiencia de todos los días. ¿No hay 
acaso, pongo por ejemplo, filósofos que tienen mucha.fuerza de in-
teligencia sin manifestarla en cosa de valor; Por lo que atañe en 
especial al poder infinito de Dios, desde luego es imposible que 
tenga jamás adecuada manifestación. Pues un mundo infinitamen-
te perfecto es un absurdo por cualquier lado que se le mire, por-
que todo mundo creado es finito de suyo, y por tanto no puede ser 
infinito. 

También es erróneo que el poder y la voluntad de Dios deban 
manifestarse por acción extrínseca. Es verdad que aquellas perfec-
ciones, consideradas en su esencia, existen con necesidad abso-
luta como acto eterno, y sobre esto la voluntad divina debe estar 
dirigida con amor necesario al ser divino. Pero ¿por qué razón 
ese acto de voluntad omnipotente, que está en la esencia de Dios, 
había de determinarse á producir ninguna cosa finita fuera de Dios 
con necesidad absoluta? ¿Acaso carece Dios de algo? ¿Acaso está 
necesitado lo infinito de alguna cosa? ¿Qué impide que la Divini-
dad, así como en realidad se complació en comunicar su bondad, y 
se propuso sin necesidad alguna crear un trasunto de ella más ó 
menos perfecto, no se hubiera contentado consigo misma, omitien-
do toda producción externa? Un acto infinito que hace todas sus 
obras con necesidad, y que no puede producir existencias distin-
tas de la suya sin modificarse á sí propio, envuelve una contra-
dicción manifiesta, 

Con menor razón aún se afirma que Dios ha debido producir el 
mundo desde la eternidad; la verdad es todo lo contrario, ó sea 
que si bien el acto creador de Dios está fuera de todo tiempo y no 
tuvo ningún principio, el mundo creado debió, por su naturaleza, 
estar y tener principio en el tiempo. El ser divino es infinitamente 
perfecto y no necesita, como el humano, de ningún acto para pro-
ducir algo. Siendo acto y acción desde la eternidad, contiene 



también desde la eternidad la determinación de como el mundo, li-
bremente querido, debe ser en cuanto á naturaleza, tiempo y es-
pacio De este modo empieza Dios á causar el mundo sin ninguna 
alteración de su propio ser, en cuanto sólo el mundo comienza á 
ser causado. El motivo de la creación está en la complacencia de 
Dios en su perfección absoluta; ¿cómo habla de fundar este motivo,, 
en orden á la creación del mundo, necesidad ninguna? La causa 
determinante de la creación del mundo está en la sin par soberanía 
de Dios con la cual Dios decidió libremente trasladar tuera de si 
por vía de imitación su perfección en determinado grado. Al 
mundo le vale ciertamente más que sea que que no sea; pero á 
Dios no, pues la perfección de Dios no ha tomado incremento en 
ningún concepto por la creación del mundo. 

liemos indicado aquí cosas que suelen ponerse en cualquier li-
bro de texto para la asignatura de religión católica en nuestros 
gimnasios, pero en que el célebre sabio no parece haber parado 
mientes. I'or eso escribe también: -Quien supone los cuerpos y sus 
fuerzas respectivas creadas por un Creador, ú ordenadas y com-
binadas por un constructor del mundo, debe poner antes de todo 
tiempo estos actos, y por consiguiente también su producto, sien-
do indiferente bajo este respecto que los conciba guiados por con-
ceptos de fin ó no. En el primer caso podría buscarse el fin de la 
creación, como quiera que se le determine, solamente en la pro-
ducción de una cosa buena y perfecta, y su causa en la bondad 
del Criador. Pero entonces no puede olvidarse esta consecuencia: 
si es mejor que el mundo exista que no lo contrario, debe haber 
existido siempre; si la bondad de Dios exige (¿y si no lo exige.-) que 
comunique sus perfecciones á seres creados, debe haberlo exigido 
siempre Y por otro lado, si se pone en lugar del fin que la Divini-
dad se propuso al crear el mundo, la idea de su revelación esen-
cial mediante él (pero ¿no tiene esta ¡dea también carácter de 
fin?), es aún más evidente que nunca puede haber existido m exis-
tirá jamás sin esta revelación, fundada en su esencia. Por consi-
guiente. por transcendentales que sean las alteraciones que sufren: 
las diferentes partes del mundo, y por más que nazcan y vuelvan 
á perecer mundos y sistemas enteros de mundos en períodos de 
duración inmensa, la totalidad de este movimiento circulatorio no 
fué nunca creada ni será destruida jamás; el mundo como tal, no 
tiene principio ni tendrá fin.,, 

En resumen: háyase Dios propuesto ó no realizar algún fin al 
crear el mundo, esto es, según ZELLF.R, póngase la causa del inun-
do en la bondad del Criador, ó véase en lugar (!) del fin la idea de la 
revelación esencial de Dios en el mundo, de todas maneras este 
no tuvo principio, no empezó nunca á existir. Y conforme á esto, 

Z E L L E R declara: "Deberíamos llamar el mundo obra de la razónl 
absoluta á causa de la necesidad natural misma que en él rige.. 
Del mismo modo que en el razonamiento lógico las conclusiones 
salen de las premisas directamente en virtud de la necesidad in-
trínseca de su materia, y no se sacan porque sea conveniente 
la consecuencia, así en la acción de una causa cuya perfección 
excluye toda posibilidad de ser otra debe suceder lo que es con-
forme á la razón, á la naturaleza de la cosa, en virtud de su nece-
sidad absoluta. 

Los numerosos pensadores de Alemania, en cuyo nombre ZF.-
LLER lleva la palabra, ven, según lo que de lo que acabamos de co-
piar se infiere, en el mundo, cuallo conocemos por experiencia y en 
todos sus pormenores, una necesidad, no ya efectiva é hipotética, 
sino absoluta y lógica. Esto quiere decir: los fenómenos naturales 
pueden calcularse con precisión matemática, no sólo después de 
planteado el problema, sino aun toda manera de plantearlo es 
lógicamente necesaria; es lógicamente necesario que todos los 
cuerpos se atraigan; que una onza de hidrógeno y ocho onzas de 
oxígeno den por resultado nueve de agua; que los hombres pon-
gan todos los actos que comúnmente se les imputan como libres; 
esto y cuanto sucede en el mundo es necesario, no sólo como he-
cho y en el supuesto de ciertas circunstancias, sino absoluta y ló-
gicamente necesario, como lo es que dos y tres sean cinco y toda 
circunferencia sea redonda; de modo que io contrario ni pensarse 
puede. 

El que esté menos familiarizado con las disertaciones de los 
pensadoresmodernos se maravillará de semejantes doctrinas, y no 
concebirá que puedan exponerse en una corporación de hombres 
de ciencia. .Nosotros contamos las manifestaciones de ZELLER en-
tre las más claras y comprensivas que se pueden encontrar en una 
excursión por los campos de la ciencia moderna. Todo es claro 
en ellas. No hay Dios; el mundo mismo es Dios; no es sino una ne-
cesidad férrea, un silogismo rígido y una evolución fatal, una má-
quina gigantesca que desde la eternidad trabaja y se afana, omni-
potente, sin piedad, sin esperanza, desconsoladora. Pero todo en 
ellas también está en la contradicción más clara con la razón y 
con la realidad, pues una mirada sola á lo que en realidad sucede 
en nosotros y alrededor nuestro es bastante á convencernos de 
que el mundo no está regido por una necesidad absolutamente 
lógica. He ahí, pues, la Filosofía que ha tomado carne y huesos en 
el Kstado moderno con su miseria, su hipocresía y su soberbia. 

Donde el sabio catedrático recapitula en una breve síntesis 
final cómo no es lícito discutir el origen mecánico y teleológico de 
la totalidad del mundo, porque no tiene origen alguno, y cómo en 



las diferentes partes del universo la existencia de las causas me-
cánicas excluye toda intervención de un fin preexistente, allí 
aprendemos de camino que también en el hombre la idea de las 
aspiraciones á fines preconcebidos es mera ilusión; aserto en el 
cual más arriba (núm. 216) ya nos ocupamos. 

Por lo que hasta ahora llevamos dicho, puede haberse visto 
que el hecho del dominio del fin en la naturaleza no sufre el más 
leve eclipse del polvo de los sofismas hegelianos, resucitados por 

Z E L L E R . . . 
Esta discusión nos ha facilitado otra ocasión de apreciar los 

frutos que el pensamiento alemán moderno es capaz de producir, 
pues E D U A R D O Z E L L E R se cuenta entre los sabios más respetados 
del Imperio alemán. 

3 9 » . Dijimos que la duda que se ha suscitado acerca de la in-
tervención del fin en el origen del mundo surge también respecto 
del papel que nosotros le atribuimos, y que los partidarios del sis-
tema natural mecanista le niegan en todos los fenómenos particu-
lares de la vida en la naturaleza. En todas partes, dicen, el estudio 
de la naturaleza nos convence de la existencia de una mecánica 
férrea, dentro de la cual no hay lugar para el influjo de la finalidad. 

A R I S T Ó T E L E S ha hecho ya notar en varios lugares de sus obras 
el error que comete la física mecánica cuando indica, en vez de 
la causa adecuada de la naturaleza, sólo una parte subalterna de 
ella, sus instrumentos ó medios, obrando como aquel otro que, pre-
guntado quién aserraba la madera, dijo que la sierra 
' Concedemos que en todas las partes de la naturaleza hay me-

cánica, esto es, un sistema de medios ó instrumentos en el cual 
rige la necesidad. La naturaleza no puede, como no puede el hom-
bre, aspirar á realizar sus fines sin emplear como medios las fuer-
zas necesarias. Una estatua, dice vos B A E R en estos ó parecidos 
términos, se produce indudablemente por medios mecánicos, pues 
es necesidad absoluta que el martillo y el cincel quiten del mármol 
tanto que al fin resulte una figura humana. Pero cuando la obra 
de arte está delante de nosotros, ;cómo hemos de desconocer que 
todas las necesidades puestas en acción han servido solamente 
para dar vida plástica á una idea del artista y realizar el fin que 
se había propuesto? No sólo quien quiere construir una máquina 
de vapor destinada á levantar enormes pesos utiliza las necesi-
dades calculadas, sino el más pobre carbonero que se propone 
hacer una banqueta para su ruin choza á fin de sentarse en ella, 
escogerá una tablita bastante fuerte para soportarla carga de su 

I Cf. ZSLLBS, Filosofía de los piceos: Aristóteles. Tercer! edició», pig. « 6 . 

cuerpo, y la afirmará sobre tres ó cuatro patas que resistan con 
necesidad á la presión que sobre ellas se ejerza. Su fin no se anu-
la, sino que se consigue por esta necesidad. K A X T recuerda cómo 
hasta la rigidez indomable de los elementos de las Matemáticas 
se doblega bajo la inteligente dirección del matemático cuantas 
veces éste emprende la solución de algún problema 

Quiere, por ejemplo, hacer que dos líneas se corten de tal ma-
nera que el área del cuadrilátero rectángulo formado de los dos 
segmentos de la una sea igual á la del que tenga por lados los seg-
mentos de la otra. Este es su fin. Para alcanzarlo puede emplear 
el teorema matemáticamente necesario que enuncia que los seg-
mentos de todas las cuerdas de un círculo que se cortan en un 
punto son inversamente proporcionales. Como el círculo y la lí-
nea se forman cada uno por sí, no tienen ninguna relación con 
aquel fin, revelando en sus propiedades una necesidad inalterable; 
pero á pesar de esto pueden servirle, dominados por la idea del 
fin al cual se sujeta todo lo que sea construir, transportar, eliminar, 
sustituir y despejar. Aunque, pues, las fuerzas naturales no pue-
den apartarse de la acción mecánica peculiar que les está pres-
crita por leyes inmutables, nada impide que sirvan para realizar 
fines determinados. En efecto, advertimos que la naturaleza reali-
za mediante ellas los fines más asombrosos. Fuerzas naturales que 
no han sido dirigidas á un fin no pueden producir siquiera una 
figura geométrica, mucho menos un organismo compuesto. Un hu-
racán derriba árboles y aun débiles casas, pero no construye nada. 

Si sobreviene la inundación de algún río, puede que las aguas 
desbordadas amontonen en un punto los troncos echados á tierra 
por el vendaval; pero de ahí no pasa la obra de las fuerzas muer-
tas é irracionales. No hay génesis concebible al que no presida 
la ¡dea de un fin á que haya de llegar; donde no reinara el fin, ha-
bría eterna confusión y perpetuas colisiones que impedirían que 
cosa alguna naciera. La causa final en la naturaleza es suprame-
cánica, pero no supranatural; pertenece á la naturaleza, y es por 
tanto objeto de las ciencias físicas. En este sentido podemos decir 
que la mecánica es la ciencia de los medios de que la naturaleza 
se vale para realizar sus fines. 

No existe, pues, ninguna contradicción, sino sólo diversidad en 
tre el fin y la mecánica. El fin está por encima de la mecánica,-
verdad capital que no nos cansaremos de repetir. No pocas veces 
se tropieza con la opinión de que todo nuevo descubrimiento de 
un nexo causal mecánico estrecha y reprime el dominio que has-
ta ahora se solía conceder al fin en la naturaleza. Algunos defen-

t Crítica de la facultad de jutgar, pír. 62, L II, pig. 2¡1 y siguientes, 



sores modernos de la teleología se han hecho cómplices de este 
error. Limitando su defensa á señalar aquellos fenómenos en los 
seres orgánicos que la mera acción mecánica no hasta á explicar, 
y concluyendo luego por analogía que el lin impera en todas las 
regiones de la naturaleza, dan lugar á que se tenga por contra-
dictoria la acción de la mecánica y la del lin. Esta errada suposi-
ción ha cundido mucho entre los sabios naturalistas; de suerte que 
no se debe uno cansar de decir á los investigadores de la mecá-
nica natural: "Os aplaudiremos sin ningún recelo si seguís valién-
doos de la teoría mecánica dentro de vuestro terreno; mas no va-
yáis á creer que vuestros progresos en el conocimiento de los 
efectos naturales mecánicos coarten jamás el régimen del fin. La 
causa eficiente y el fin á que tiende, no se restringen mutuamente; 
la causa no excluye el fin, sino que lo incluye, y el fin no infringe 
las leyes del mecanismo, sino que exige más bien una serie no in-
terrumpida de causas y efectos mecánicos.., 

881. KL conocido fisiólogo PFLUCER ha intentado recientemen-
te demostrar detalladamente de qué modo los fenómenos y proce-
sos naturales estriban esencialmente en la mecánica. Comunica-
mos y discutimos las pruebas aducidas por este sabio muy gustosos, 
porque tendremos ocasión de hacer aún más clara y exacta la idea, 
que hemos ido desenvolviendo, de la relación entre la teleología 
y el mecanismo. 

151 fisiólogo bonense pretende haber encontrado la clave del 
problema que venimos estudiando: "La causa de toda necesidad 
de un organismo viviente es también la causa de su satisfacción 

Así, por ejemplo, según nota PFLÜGER, la bebida y comida re-
ducen el organismo desequilibrado á su estado natural. Para que 
la vista no quedase deslumbrada por una luz muy intensa, y esto 
no obstante fuese todavía susceptible de sensaciones muy débiles, 
era necesario que la anchura de la pupila fuese variable, según la 
mayor ó menor intensidad de la luz; pero la irritación misma de 
los nervios ópticos regula la anchura de la pupila. El mecanismo 
que produce este efecto consiste en que los extremos que el ner-
vio motor del músculo esfínter de la pupila y el nervio óptico tie-
nen dentro del cerebro comunican de modo tan intimo, que la ex-
citación de las fibras del nervio óptico se transmite siempre é in-
mediatamente á las fibras motoras del músculo pupilar, el cual es-
trecha entonces necesariamente la abertura del iris. Una excitación 
demasiado fuerte del nervio óptico es la causa de que la pupila se 
estreche; una demasiado débil hace que se ensanche; luego la cau-

' La mecánica Ideológica de la naturaleaa viva. [Oie leLeologUche Meekanik de/ lebcndigen -Vfl-
íarj. Boca, 187;, pág. 37. 

sa de la necesidad es ia causa también de su satisfacción. Un 
cuerpo extraño que ha penetrado en la conjuntiva del ojo debe ser 
expulsado; el mecanismo mediante el cual se remueve el estorbo, 
consiste en que el cuerpo intruso mismo irrita el nervio sensible 
de la membrana conjuntiva, y ésta transmite su excitación por me-
dio del cerebro al nervio secretor de las glándulas lacrimales y 
á los nervios motores de los músculos del párpado. De modo aná-
logo se expulsan cuerpos extraños de la cavidad nasal, de la larin-
ge ó del es'.ómago, mediante el estornudo, la tos ó el vómito. En 
todos estos casos, el daño mismo es la causa de su reparación. 
Alimentos secos piden secreciones más abundantes; ¿qué sucede, 
pues? Según se ha probado experimentalmente, las substancias 
•secas excitan más que las jugosas los nervios de la piel pituitaria 
de la boca, los cuales originan entonces, por la mediación mecáni-
ca del cerebro, un aumento de la secreción de las glándulas sali-
vares. La causa de la necesidad de agua ha traído también agua. 
Según PFLIIGER, el organismo vivo es comparable á una gran caja 
de música, cuya disposición interna la habilita para tocar mil 
aires diferentes. Hay en la caja mil llaves que corresponden de tal 
modo al mecanismo de la misma, que en cuanto se da una vuelta 
á una sola de ellas, empieza á sonar una melodía determinada. 
Podemos además figurarnos la disposición hecha así, que de la 
energía con que se da la vuelta á las llaves dependa la intensidad 
de los tonos que componen el aire. Las diferentes sonatas repre-
sentan los diferentes procesos orgánicos del cuerpo animal, nece-
sarios, ora para satisfacer las necesidades que el curso ordinario 
de la vida lleva consigo, ora para ocurrir á los efectos perniciosos 
de las perturbaciones más frecuentes. La mecánica de los anima-
les está organizada de manera que toda causa de una necesidad, 
que sabemos consiste en una alteración de la materia viva ó de 
sus funciones, hace girar por esta alteración misma la llave deter-
minada que produce los efectos convenientes para satisfacer la 
necesidad. Sigúese de ahí que, como realmente acaece frecuente-
mente en la naturaleza, pueden ocurrir perturbaciones sin que 
•exista ningún mecanismo apropiado para quitar el estorbo ó repa-
rar el daño, de modo que el organismo funciona inoportunamente 
•ó hasta perece, ó que otra causa que la normal pueda dar la vuel-
ta á una de las llaves cuando la reacción consiguiente no es nece-
saria ó es tal vez perjudicial. Consta, pues, que la oportunidad del 
trabajo mecánico prestado en semejantes casos no es absoluta, 
sino que existe solamente bajo condiciones determinadas. Mas en 
esta circunstancia misma, según afirma PFLÜGER, se revela su ca-
rácter puramente mecánico y la ausencia de todo genero de es-
pontaneidad. 



Debe advertirse, según el mismo autor observa, que el hombre 
compone sus cajas de música de piezas de metal ó madera relati-
vamente toscas, al par que la naturaleza trabaja en dimensiones 
menudísimas, en espacio muy reducido, construyendo instrumen-
tos musicales arreglados para millones de melodías muy diversas, 
pero exactamente calculadas y compuestas para los millones de 
necesidades que en el curso de la vida pueden ocurrir. 

P F I . B U E R repite una observación, tantas veces hecha por los filó-
sofos aristotélicos, que todo esto atestigua y confirma el profundo 
apotegma del maestro estagirita: "Dios y la naturaleza no hacen 
nada en balde '.„ Pues, dice PFLÜGER, como la irritabilidad de los 
tejidos susceptibles de ella sufre durante la vida del individuo os-
cilaciones extraordinariamente grandes, y no obstante importa 
mucho que dos tejidos totalmente distintos (la retina y el músculo 
esfínter de la pupila, por ejemplo) se modifiquen siempre en senti-
do correspondiente, el medio que emplea la naturaleza valiéndo-
se de la mediación mecánica es el más sencillo y eficaz. 

P F L Ü G E R pretende con estos argumentos haber demostrado la 
existencia de una ley "hasta ahora desconocida á pesar de su sen-
cillez-, y haber reducido las acciones convenientes de todos los 
órganos á una mecánica absoluta, sin embargo de que luego con-
fiesa que '-es todavía uno de los problemas más obscuros y arduos 
la cuestión del origen de esta mecánica teleológica„a. 

3 3 2 . ¿Qué es, pues, lo que el célebre fisiólogo ha demostra-
do? Pues exactamente lo mismo que nosotros afirmamos más arri-
ba, á saber: que la ejecución de toda acción orgánica está encomen-
dada á fuerzas mecánicas. El golpe decisivo que él asesta, cae so-
bre aquellos vitalistas modernos que atribuyen al organismo una 
fuerza propia y especial. No, no hay necesidad de ninguna fuerza 
especial, puesto que en el organismo todo se efectúa (según adver-
tían ya bien los antiguos pensadores), * por medios mecánico-físi-
cos y químicos. Recuérdense sólo las válvulas de seguridad, y 
otros aparatos por el estilo, que se emplean en muchas máquinas, 
y se encontrará también en ellos la aplicación de la tesis que 
P F L Ü G E R pretende haber descubierto: "La causa de la necesidad 
lo es también de la satisfacción de la misma.„ Mas ¿no es verdad 
que la misma previsión que esta ley revela exige, si bien su eje-
cución es puramente mecánica, una explicación que se eleve so-
bre el mecanismo? Tampoco, como dice LIEBMANN, el hierro y el 

1 ' O 0 í ó ; í¡ oòòiv uá-T,v troiottav. 
' L.c.,pin.?!. 

3 .Vívete est per calidijm et humidnm, quac in animali per sanguinem consetvantorj'Qaetst. 
diifnl., q. 3, De piec. a. 9 ad 8: Summ. c. geni., 1. e, c. 82.) 

latón se unen por las fuerzas inherentes á su naturaleza para for-
mar una máquina de vapor que preste trabajos dinámicos útiles 
por la calefacción y expansión de vapores de agua; tampoco es 
de esperar que el hidrógeno, carbono, fósforo, cal ú otras mate-
rias fabriquen jamás, por las leyes físicas y químicas solas, el por 
demás complicado y sabiamente construido organismo de un ani-
mal vertebrado ó de otro viviente cualquiera. Mientras se trata 
déla máquina, el plan del constructor y la dirección inteligente 
del maquinista la explican suficientemente. Pero menos fácil es 
hallar la razón suficiente de los fenómenos de los organismos que 
no han salido de los talleres de ninguna fábrica, sino que, dominan-
do á la materia, se labran á sí propios por leyes inmanentes. La 
dirección de la máquina no está en ella, no pertenece d ella; el fo-
gonero y el conductor están de pie ó sentados sobre ella. Mas en el 
organismo la dirección es su esencia intrínseca, siendo á la vez 
constructora, plan y conservadora del organismo, disponiéndolo 
todo de manera que .la causa de toda necesidad la satisfaga tam-
bién por medios mecánicos. "Podemos, por tanto, comparar el or-
ganismo á una máquina que no sólo haya nacido de sí propia, cre-
ciendo por un plan interno é inmanente, sino que, además del tra-
bajo externo, sea capaz de ejecutar el trabajo interno y plástico de 
continua reproducción de sí misma del modo prescrito por el plan 
constitutivo de su naturaleza., Y añadimos nosotros: que puede 
reproducirse infinitas veces sin mengua de la perfección de la es-
pecie, y reparar por sí sola la mayor parte de los desperfectos ac-
cidentales que disminuirían su integridad y eficacia. 

Pero dice PFLÜGER: la conveniencia de los trabajos de una má-
quina tan perfectamente construida, no siendo absoluta, sino exis-
tiendo solamente bajo suposiciones determinadas, está exenta de 
toda influencia voluntaria, y es, por consiguiente, puramente me-
cánica. Cuando el fisiólogo bonense discurría así, no advirtió que 
entre la esfera de lo voluntario, esto es, de lo que se verifica con 
conocimiento de causa, y lo puramente mecánico, existe una esfe-
ra intermedia que comprende la mera determinación para un fin, 
ó sea tendencia sin conocimiento de causa final. Concedemos á 
P F L Ü G E R que los organismos no son guiados en sus funciones or-
gánicas por conocimiento,}- menos por inteligencia,y carecen, por 
tanto, de todo carácter de voluntarias. Pero no se sigue de esto 
que no lleven en sí un principio directivo especial, ó mejor di-
ríamos, que no sean ellos mismos en su esencia este principio di. 
rectivo, ó bien esta forma que los conduce á verificar las funciones 
convenientes á su naturaleza. De lo que anteriormente consigna-
mos debe deducirse más bien que para tener una explicación más 
profunda de los fenómenos naturales estamos precisados á supo-



ncr en las cosas tal carácter formal. Su descubrimiento no libra á 
PFLÜGER de que también á él se le apliquen las palabras siguien-
tes de LIEBMANN: "Juzgada con estupenda ligereza quien hoy dia 
quisiese, como D E S C A R T E S y LAMF.TTRIE , expresar el organismo 
con la frase del mecanismo, ó como L A M A R C K en la Philosophie 
logique, reducir la vida, con audacia genuinamente cartesiana, á 
calórico y Huido eléctrico como sus únicos factores '.„ En el orga-
nismo rige algo que combina las substancias.inorgánicas y sus 
fuerzas con tanto acierto, que debe resultar un efecto sumamente 
conveniente. ¿Acaso tiene aquí nuestra ciencia exacta de la natu-
raleza una laguna respecto dé la cual debiéramos decir: Ignora-
mus el ignorabimus? Nada más erróneo. Pues aquel Plus al cual 
sirven en el organismo las fuerzas mecánicas y químicas, nos es 
tan bien conocido en sus consecuencias y efectos que nada conoce-
mos mejor en toda la naturaleza. La cosa, no sólo es exten-
sión y movimiento, sino ante tocio es su propia ley y forma. La 
forma es aquel principio directivo de que procede todo Cuanto 
encierra el organismo, lodo cuanto constituye su carácter pecu-
liar. Los resultados de vuestra discusión confirman que el meca-
nismo viola gravemente la verdad, disolviendo todos los fenóme-
nos del mundo orgánico en meros procesos de movimiento. 

Están resueltas ya todas las dudas que pueden surgir en'el 
foro de la ciencia contra la realidad de la tendencia al fin. Aun 
no hemos, sin embargo, discutido la más poderosa y más exten-
dida de todas: el ateísmo neto y franco establecido como principio 
científico. 

Apenas hemos menester levantar el velo con el cual suele 
cubrir su desvergüenza esta ciencia prófuga de Dios, para perci-
bir en seguida que el espíritu que la anima no es el amor á la ver-
dad. Esa ciencia es la que rechaza sin más examen toda explica-
ción de la naturaleza de la que presume que pueda tal vez con-
ducir con fuerza lógica á la existencia de Dios. FácU tarea 
fuera, aunque no agradable, reunir unas cuantas docenas de 
lugares en que representantes de las varias direcciones moder-
nas proclaman aquel principio con cínica impudencia. Lá mis-
ma suerte que la idea de Dios toca en esa ciencia á toda 
idea teleológica. Bien es verdad que aun de la teleología, 
interpretada con parcialidad, ó mal entendida, pueden apro-
vecharse para la construcción de un concepto falso (panteís-
tico) de Dios; y en efecto, vemos en las filas de los amigos de la 
"civilización, que pelean contra el teísmo, á algunos que encuen-
tran bien compatible con su deísmo ó panteísmo un poco de 

1 L . e , pig. 319. 

teleología, aunque raquítica. V, sin embargo, puede negár-
sele la razón en lo esencial á J. H. F I C I I T E cuando dice, en el lugar 
á que ya una vez hicimos referencia, que la gran lucha por 
la civilización (Cul turkampf ) que la época presente tiene que 
sostener en todas las ramas de su cultura científica, se muestra de-
finitivamente en aquella última y suprema alternativa de si en el 
mundo físico, como en el moral, rige solamente la ciega necesidad 
de una forzosa ley natural, ó si, por el contrario, así el universo 
visible como el mundo interno de los espíritus, conscientes de si 
propios, se explican y se conciben en todos sus hechos y en instan-
cia última solamente por la existencia de un principio absoluta-
mente inteligente. La lucha por la "civilización, es, considerada 
por su aspecto puramente científico, lucha entre la cosmología me-
cánica y la teleología, entre el teísmo y el ateísmo. 

Más adelante tendremos ocasión de persuadirnos de que la te-
leología, concebida como pide la verdad, debe producir, en todo 
hombre que no trate de engañarse á sí mismo, la convicción de la 
existencia de Dios en el sentido cristiano de esta palabra. Entre-
tanto suponemos, como hecho que nadie pone en tela de juicio, 
que los filósofos no pueden esquivar la convicción, que quisiéra-
mos llamar instintiva, de que la teleología y el teísmo están uni-
dos por un lazo indisoluble. Pero responder una sola palabra á 
quien osase pedir que cerrásemos los ojos á los hechos evidentes 
del principio de la tendencia al fin, sería contra la dignidad de un 
hombre serio y reflexivo. 

§ I V 

La flnulldad en las cusas inorgánicas . 

93». Ocupados en examinar nuestra tesis en orden á los seres 
Orgánicos, no hemos aún penetrado en los vastos campos de la 
naturaleza inorgánica. ¿Acaso tenemos de abandonarle con todas 
sus riquezas al sistema mecánico, concediendo que en los procesos 
inorgánicos 110 vemos más que extensión y movimiento? 

Verdad es que en las cosas vivientes la acción del principio 
regulador y directivo se manifiesta de un modo más obvio, y has-
ta puede afirmarse que en el reino de la naturaleza orgánica la 
investigación científica va principalmente al para qué, esto es, á 
•las causas finales, al paso que muy poco sabemos de las causas 
eficientes. No ignoramos para qué sirven el ojo, éstos ó aquellos 
huesos, la circulación de la sangre; el enigma que está por re-



solver todavía, es el por qué de todo esto. Fácil es reconocer, por 
ejemplo, para qué se elevan dos como rodetes sobre la espalda 
del embrión de algún animal vertebrado; pero no hay quien nos 
diga qué es lo que origina la separación de las dos protuberan-
cias. Estamos convencidos de que las fuerzas naturales obran; 
pero "esta convicción, dice vos BAER, no estribaba hasta ahora 
en la observación, sino más bien en una especie de fe; mas la ac-
ción de la tendencia en esta región nos la prueba el testimonio 
de nuestros sentidos,. 

En la naturaleza inorgánica, empero, es menos fácil descubrir 
las causas finales, según ya hicimos resaltar más arriba (núme-
ro 176), donde hablamos de la conveniencia. La razón es que la 
individualidad de las cosas inorgánicas no se presenta con carac-
teres tan bien delineados como en el mundo organizado, confun-
diéndose como fragmentos homogéneos del todo en el cual desapa-
recen. La tendencia de su actividad es más extensa y dirigida 
al establecimiento del orden universal del mundo, y para si mis-
mas no aspiran más que á un modo equilibrado de ser. Scuo-
P E X H A U E R se refiere á este hecho en la siguiente acertada obser-
vación: "Cuando estudiamos la naturaleza inorgánica, la causa 
final siempre se nos vuelve ambigua, dejándonos dudar, sobre todo 
después de hallar la causa eficiente, si no es al fin un concepto 
subjetivo, una apariencia originada por nuestro criterio particu-
lar. Has esto se puede comparar con las obras de arte hechas 
con poco esmero en el detalle, por ejemplo, las obras toscas de 
mosaico, los bastidores escénicos y ptros, que sólo á cierta dis-
tancia producen ilusión, pero nos la quitan en cuanto nos ponemos 
más cerca, porque entonces empieza á percibirse en su lugar la 
causa eficiente de la ilusión; sin embargo, las figuras que vimos 
antes siguen existiendo efectivamente;, y no son mera imagina-
ción 

334. No obstante, las mismas razones que nos precisaron á re. 
conocer un principio teleológico para todo lo orgánico nos obligan 
á admitir un principio final para las cosas naturales inanimadas, 
principio no tanto de desarrollo como regulador ó directivo. 

Para corroborar esta aserción basta recordar que todas las 
cosas naturales obran según leyes determinadas é invariables. 

. Los elementos de que la teoría mecánico-materialista compone 
el mundo, como si nada más fuera menester para constituirlo, se 
presuponen mutuamente para el ejercicio de sus acciones, atra-
yendo y repeliendo, pues hay otra cosa que ha de ser repelida y 
atraída. Estando ordenados unos á otros de manera determina-

' El mundo como voluntad? rcpTeslitlaciAn, II, pág. 383. 

da, producen por modos constantes de obrarlos fenómenos que 
constituyen el orden universal. Llegados á este punto, ya debe-
mos preguntar: ¿Cuál es la causa de estas relaciones recíprocas, 
de esta influencia mutua? ¿De qué viene que un cambio de afec-
ciones en un átomo implique para otro la obligación de modificar 
también de modo correspondiente las suyas, su situación local y 
sus relaciones con los átomos vecinos '? 

Sorprende también é invita á reflexionar la regularidad que 
impera en el mundo inorgánico. Por analogía con los organismos, 
también las cosas inorgánicas tratan de agruparse en determina-
das formas cristalinas, siendo de notar que algunas de ellas, como 
las llamadas flores de hielo y nieve, afectan formas cuya seme-
janza con las vegetales causa maravilla. Cristales mutilados re-
construyen en lo posible su forma primitiva. La tensión de un gas 
aumenta en la misma proporción que disminuye el espacio en que 
está encerrado. La luz causa en el éter oscilaciones transversa-
les en proporciones matemáticas, fijadas con admirable precisión. 
I.a materia ponderable se vale de los estados de movimiento del 
ligerísímo éter para establecer aproximaciones mutuas; de suerte 
que los cuerpos parecen atraerse como con fuertes lazos, y se mue-
ven los unos hacia los otros con una velocidad inversamente pro-
porcional al cuadrado de las distancias. Las combinaciones quí-
micas—hecho especialmente digno de notarse—se verifican por 
una regla numérica fija. Los elementos se buscan y se asen, se 
dejan llevar ó huyen, no á la ventura, sino por modo tal que, de 
mezclas efectuadas en proporciones de matemática exactitud, re-
sultan cuerpos mixtos que tienen sus tipos propios, fijos é inaltera-
bles; ó dicho aún de otro modo, las cualidades de los elementos son 
tales que se asocian y obran alterándose unos á otros sólo en 
proporciones determinadas. Esta es la determinación que suele 
llamarse necesidad natural ó inmutabilidad de las leyes naturales. 
¿Qué es la causa de esta determinación? Es evidente que la causa 
no está en la acción puramente mecánica. Pues en ésta no hay poi-
qué los cuerpos se hayan de atraer, y precisamente con tal inten-
sidad que el efecto disminuye con el cuadrado y con el cubo de la 
distancia. I.a causa no puede, por tanto, estar sino en el resultado. 
Por lo mismo que los cuerpos han de producir éste ó aquel efec-
to determinado, tienen éste ó aquel determinado modo de obrar. 
Otra razón de su modo de ser no se concibe fuera de esta, á saber: 
que existen para obrar los cfcctosque los vemos producir natural-
mente. Consecuencia es de la fuerza general de atracción, que la 

I V í a « , sobre estas cuestiones y ¡as siguientes, la excelente obra del RAROS DE HES-LINC, Sobre 
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piedra caiga al suelo, y consecuencia necesaria, porque esta fuer-
za existe efectivamente; pero que deba existir, y existir tal cual 
existe, no lo podemos afirmar. ¿Dónde está, pues, la razón de la 
necesidad innegable que llaman leyes naturales? Claro es que no 
puede considerarse como resultado mecánico de un momento an-
terior, pues es cosa primitiva, y además de esto algo condicional. 
Se manifiesta más bien como medio para un fin; en el fin á que sirve 
tiene una razón suficiente de su propio ser. El oxígeno y el hidró-
geno, sobre tener cada uno cierta importancia por sí sólo, existen 
también el uno para el otro para formar agua. Las proporciones 
matemáticas con que entran en esta combinación prueban que el 
fin, midiendo la una con la otra, precedió á su combinación. Las 
partes existen para el todo. De igual modo, las demás virtudes 
naturales tienden á producir determinados efectos. Debe, pues, 
haber por parte del principio operativo una causa que le hace ma-
nifestar sus fuerzas en este y no en ningún otro grado. Pero esta 
causa no puede ser sino una tendencia de las cosas dirigida á pro-
ducir un efecto determinado. Debe, pues, suponerse tendencia en 
la acción de las cosas con la misma razón que la ación mecánica. 

Xo será difícil indicar los fines á que las tendencias existentes 
en la acción de los elementos están generalmente dirigidas. La si-
tuación natural y ocupación correspondiente de espacio, la conser-
vación del estado dado, la comunicación de lo propio á cosas ex-
teriores, y el cambio consiguiente de propiedades, y particular-
mente la comunicación del propio estado local (esto es, la atrac-
ción), como presuposición del cambio de las demás afecciones, he 
aquí los fines á que la naturaleza aspira, gastando cierta cantidad 
de movimiento en los diferentes procesos químicos y físicos. Todo 
el curso de la naturaleza se nos manifiesta como un sistema de 
medios ordenado á realizar ideas primordiales, cuyo valor les con-
fiere su importancia y les presta su fuerza invencible. Las leyes 
naturales por sí podrían ciertamente obrar de otro modo, y el que 
obren así y no de otra manera no puede provenir sino de la 
anticipación ideal de los efectos que están destinadas á producir. 
De esta suerte se muestra el imperio del fin en las disposiciones 
más generales de la naturaleza, y es la teoría mecánica misma 
la que nos lleva como de la mano al sistema teleológico, allí don-
dé inquiere los fundamentos de sus propias presuposiciones. Esta 
exposición viene á arrojar también nueva luz sobre los dominios 
orgánicos que explorábamos en la sección anterior, quedando 
ahora probado que lo apto, alma de la argumentación darwiniana, 
tiene el carácter de la conveniencia en cuanto es producido por 
una acción. 

Estas consideraciones bastan por sí solas á derribar el meca-

nismo, que en todas partes ve solamente movimiento ' .Por otra 
parte, no sabemos tampoco que jamás se haya ocurrido á ningún 
sabio emprender seriamente la tarea de explicar la esencia de las 
cosas por el movimiento sólo. Quien defienda la teoría mecánica 
sin renunciar á la consecuencia del raciocinio, debe llegar al fin á 
la cósmica de los señores P F E I L S T I C K E R ' y W E I S S N E R resolvien-
do todas las cosas en cíñelas, esto es, en puntos cursores, ó como 
quien dice, en correr sin nada que corra. Mas en cuanto se aplica 
tal sistema al mundo real de los cuerpos se impone más imperiosa 
que antes la necesidad de reconocer, bajo el cariz del correr, una 
fuerza ó una ley, según los señores antes mencionados han de-
mostrado, para escarmiento saludable de quien quisiere lanzarse 
por caminos semejantes. El mecanismo puro se trocaría de golpe 

' en su contrario, el puro dinamismo. 

Si fuera posible todavía hacer alguna objeción, al parecer fun-
dada, contra nuestros argumentos, podría tomarse solamente de 
la reflexión de que en nuestro sistema se somete la naturaleza 
de las cosas del mundo al dominio de un principio extrínseco y 
hasta extraño, y se la reduce de este modo á un estado violento y 
forzoso. Semejante objeción tuviera cierta razón, cuando menos 
aparente, si se quisiera colocar el principio de toda tendencia 
en un ser existente fuera ó encima de las cosas mismas. Esto es 
lo que hacía P L A T Ó N por manera eminente; mas no fué ésta lo doc-
trina de la filosofía peripatética, la cual daba de mano á aquella es. 
pecie de platonismo buscando lo ideal en lo real. Así como la ley 
determinativa está en la fuerza natural, así también la tendencia 
tiene su razón próxima en la misma cosa natural, que es la causa 
mecánica. El fin es supramecánico, si, pero no sobrenatural. Este 
es el punto del cual hemos de tratar con mayor holgura en el ca-
pítulo siguiente. 

I Algunos sabios, y cntre elio* ZELLER, Vorlrugc and Abhandlnngtn ¡Confcreuciaa y diserta-

ciones), 1877. pàg. 330. quieruo rcscrvar à lodo trance cierto valor cientifico al sistema raccànico 

nelo. sostcniendo que cs la suposiciàn heurlstica de todo cstudlo fisico, y corno tal debeguiara 
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que ni obscurece ni restringe ci campo de las ciencias naturales. 
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piedra caiga al suelo, y consecuencia necesaria, porque esta fuer-
za existe efectivamente; pero que deba existir, y existir tal cual 
existe, no lo podemos afirmar. ¿Dónde está, pues, la razón de la 
necesidad innegable que llaman leyes naturales? Claro es que no 
puede considerarse como resultado mecánico de un momento an-
terior, pues es cosa primitiva, y además de esto algo condicional. 
Se manifiesta más bien como medio para un fin; en el fin á que sirve 
tiene una razón suficiente de su propio ser. El oxígeno y el hidró-
geno, sobre tener cada uno cierta importancia por sí sólo, existen 
también el uno para el otro para formar agua. Las proporciones 
matemáticas con que entran en esta combinación prueban que el 
fin, midiendo la una con ja otra, precedió á su combinación. Las 
partes existen para el todo. De igual modo, las demás virtudes 
naturales tienden á producir determinados efectos. Debe, pues, 
haber por parte del principio operativo una causa que le hace ma-
nifestar sus fuerzas en este y no en ningún otro grado. Pero esta 
causa no puede ser sino una tendencia de las cosas dirigida á pro-
ducir un efecto determinado. Debe, pues, suponerse tendencia en 
la acción de las cosas con la misma razón que la ación mecánica. 

Xo será difícil indicar ios fines á que las tendencias existentes 
en la acción de los elementos están generalmente dirigidas. La si-
tuación natural y ocupación correspondiente de espacio, la conser-
vación del estado dado, la comunicación de lo propio á cosas ex-
teriores, y el cambio consiguiente de propiedades, y particular-
mente la comunicación del propio estado local (esto es, la atrac-
ción), como presuposición del cambio de las demás afecciones, he 
aquí los fines á que la naturaleza aspira, gastando cierta cantidad 
de movimiento en los diferentes procesos químicos y físicos. Todo 
el curso de la naturaleza se nos manifiesta como un sistema de 
medios ordenado á realizar ideas primordiales, cuyo valor les con-
fiere su importancia y les presta su fuerza invencible. Las leyes 
naturales por sí podrían ciertamente obrar de otro modo, y el que 
obren así y no de otra manera no puede provenir sino de la 
anticipación ideal de los efectos que están destinadas á producir. 
De esta suerte se muestra el imperio del fin en las disposiciones 
más generales de la naturaleza, y es la teoría mecánica misma 
la que nos lleva como de la mano al sistema teleológico, allí don-
dé inquiere los fundamentos de sus propias presuposiciones. Esta 
exposición viene á arrojar también nueva luz sobre los dominios 
orgánicos que explorábamos en la sección anterior, quedando 
ahora probado que lo apto, alma de la argumentación darwiniana, 
tiene el carácter de la conveniencia en cuanto es producido por 
una acción. 

Estas consideraciones bastan por sí solas á derribar el meca-

nismo, que en todas partes ve solamente movimiento ' .Por otra 
parte, no sabemos tampoco que jamás se haya ocurrido á ningún 
sabio emprender seriamente la tarea de explicar la esencia de las 
cosas por el movimiento sólo. Quien defienda la teoría mecánica 
sin renunciar á la consecuencia del raciocinio, debe llegar al fin á 
la cósmica de los señores P F E I L S T I C K E R ' y W E I S S N E R resolvien-
do todas las cosas en cinetas, esto es, en puntos cursores, ó como 
quien dice, en correr sin nada que corra. Mas en cuanto se aplica 
tal sistema al mundo real de los cuerpos se impone más imperiosa 
que antes la necesidad de reconocer, bajo el cariz del correr, una 
fuerza ó una ley, según los señores antes mencionados han de-
mostrado, para escarmiento saludable de quien quisiere lanzarse 
por caminos semejantes. El mecanismo puro se trocaría de golpe 

' en su contrario, el puro dinamismo. 

Si fuera posible todavía hacer alguna objeción, al parecer fun-
dada, contra nuestros argumentos, podría tomarse solamente de 
la reflexión de que en nuestro sistema se somete la naturaleza 
de las cosas del mundo al dominio de un principio extrínseco y 
hasta extraño, y se la reduce de este modo á un estado violento y 
forzoso. Semejante objeción tuviera cierta razón, cuando menos 
aparente, si se quisiera colocar el principio de toda tendencia 
en un ser existente fuera ó encima de las cosas mismas. Esto es 
lo que hacía P L A T Ó N por manera eminente; mas no fué ésta lo doc-
trina de la filosofía peripatética, la cual daba de mano á aquella es. 
pecie de platonismo buscando lo ideal en lo real. Así como la ley 
determinativa está en la fuerza natural, así también la tendencia 
tiene su razón próxima en la misma cosa natural, que es la causa 
mecánica. El fin es supramecánico, si, pero no sobrenatural. Este 
es el punto del cual hemos de tratar con mayor holgura en el ca-
pítulo siguiente. 

I Algunos sabios, y cntre elio* ZELLER, Vorlrage and Abhaudlungtn ¡Confcrencias y diserta-

ciones), 1877. pàg. J30. quierun rcsctvar à lodo trance cierto valor eientific® al sistema raccànico 

neto. sosteniendo que cs la suposiciàn heurlstlca de todo estudio tisico, y corno tal debeguiara 

loa ùsicos en ses descubrimicatos. Frases corno éstaa estia dcstituldas de todo fondamento, pucsto 

que también la teleologia sapone que sin au intcrvención nada acaccc cn la naturaleaa, es decir, 

que ni obscurere ni restringe ci campo de las ciencias naturale». 

« El sistema dittico ( v£tv, nova) d ta ilimiiaeiin de las faceta, repulsiva,, y en general 

del tonttplo di futrta de la fisica molecular (Da, Rinitsysttm. etc.). Stuttgart, 1873. 

- El àtomo 6 ci elemento dinàmico de la direcciùn corno ùltimo /attor di la rtalidad IOal Aloni 

bdtt dai Kraftleement. eie.) Leipzig. 1375. 



CAPITULO TU 

El m e c a n i s m o p l a t o n i z a n t e . 

Aufgabeder Naturfhilosopkir i$t ei, die Idmtiiat der 
Natur mit einer Idealxelt darauteller,. 

Misión es de la filosofía natural exponer la identidad 

de la naturaleza con un mundo ideal. 

SCHELLISG. 

§ I 

Planteamiento tle la cuestión» 

•Í3S. El universo es un sistema grandioso de fines y medios. 
No sólo conveniencia como hecho y resultado, sino también ten-
dencia á un fin como principio, están patentes en la realidad. 
Verificase una anticipación del efecto á la causa, del todo á las 
partes, anticipación que invade la materia y domina su situación 
mecánica, la conduce á fines determinados, evitando que se con-
funda en un caos informe ó un montón de materia. Este ha sido el 
resultado de las disquisiciones que hasta ahora hemos hecho, 

Surge'en este punto la cuestión ulterior: ¿Dónde tiene la ten-, 
dencia que se manifiesta en los fenómenos de la naturaleza, su 
razón, su más inmediato punto de partida? "Como los antiguos, 
dice TRÉNDELEMBURC. representaban á Eebo de pie en su carro, 
guiando los caballos solares con la mano, pero no ponían en sus 
manos riendas, instrumentos de la fuerza humana de tracción, así 
la idea del fin dirige las fuerzas activas con riendas invisibles., 
¿Dónde, pues, está el punto donde lo ideal ase á lo material y lo 
conduce á su fin? ¿Está enfrente de las cosas del mundo como algo 
extraño, como el artista es extraño á la materia á que da forma, y el 

arquero á la flecha á la cual imprime é impone por fuerza externa, 
•como si dijéramos, la dirección que su vuelo ha de llevar? ¿O es 
que mora lo ideal en las cosas que se organizan en formaciones 
determinadas? ¿Está el fin como pensamiento en el fondo de las 
cosas, para desde allí, como esencia de las cosas mismas, guiar y 
dirigir los momentos mecánicos? A quien nos citara aquí á modo, 
de aviso las palabras del poeta: 

«Gehtñmnissvol! a m lichten T a g 

Láss t sich N a t u r de s Schleiers nicht be rauben , 

U n d was sie dcincm Geist n ich t offenbaren m a g , 

D a s zwings t du ihr n ich t a b mit Hebe ln und mi t Schraubcn.) 

le contestamos que para dicha nuestra 110 es nuestro ánimo arran-
ca r por la fuerza sus misterios á la naturaleza. Nada más preten-
demos que indagar el verdadero sentido de lo que la naturaleza 
nos dice en sus propios fenómenos. La cuestión aquí suscitada es 
esencialmente idéntica á la que versa sobre la causa de la legali-
dad en la naturaleza, cuestión de consecuencias las más hondas y 
dilatadas. 

S'i«. Desde los tiempos de.PLATÓN esta cuestión ocupa el lu-
gar de preferencia en las discusiones de filosofía natural. Ofrecía-
se al menos sagaz la reflexión de que la anticipación del resultado 
á los medios debe ser de carácter ideal, ejerciendo su imperio so-
bre este mundo real desde el del pensamiento. El entendimiento 
humano tiene la facultad de ver en toda cosa lo que debe ser, y 
de concebir la suma de las perfecciones esenciales de las cosas 
como tipo primordial que determina las realidades del mundo ma-
terial. P L A T Ó N lo hizo así, sentando el tipo de la perfección de una 
cosa como idea de la misma. Distinguía las ideas eternas de la ma-
teria mudable, y las hipostasiaba como substancias quiescentes y 
eternamente iguales á sí mismas, que, cual luces de otro mundo, 
enviaban su luz al de la naturaleza real. La materia no posee, se-
gún PLATÓN, ninguna realidad completa por ser el principio de la 
extensión local y masa informe, sino que, comparada al mundo de 
las ideas, es un no ser destinado á recibir una imagen ó reflejo de 
las ideas, siendo por sí misma indeterminada, amorfa, y por eso 
mismo apta para que en ella se expresen las imágenes de las ideas 
extrañas á ella. Tenemos, pues, en esta teoría una zanja profunda 
abierta entre la idea y la materia, ancha como el espacio que se-
para el sol y la nube en que sus rayos refractados dibujan el arco 

1 Eo español: -Püvjelta alta en las tinieblas del misterio en pleno día, la naturaleza no deja des-
pojarse del velo que la cubre; y lo que no quiere revelar á tu espíritu, no se lo arranearás con tuer-
sa da palancas y tontillos.* 



iris Si en las cosas naturales no hubiera otro principio constitutivo 
•ue la materia, no podrían predicarse de ellas sino aquellos atri-
butos que les competan en el orden material, ó sea ias propiedades, 
mecánicas; todo lo demás procedería como los rayos del sol, direc-
tamente de un mundo sobrenatural. Para la coexistencia de la idea 
corno principio teleológico y de la materia no nos ofrece P L A T Ó N 

ninguna explicación terminante, ocultando la dificultad con los 

conceptos vagos de «participación, ó "imitación,, sin manifestar 
lo que por ellos hayamos de entender. 

C u a n d o en t i empo d e BACÓN y DESCARTES, á consecuenc ia de los 
rápidos vuelos que tomó la observación mecánica de la naturale-
za se obscureció la inteligencia de la parte teleológica de los pro-
cesos naturales, en muchos centros de sabios naturalistas se llego 
á no ver en las cosas más que el principio de una necesidad mate-
rial ó mecánica, teoría que halló aceptación hasta de parte de al-
o-unos filósofos de ideas cristianas. Manteniendo éstos al propio 
tiempo la existencia de Dios, cuya razón les parecía deber dirigir-
lo lodo en el mundo á un solo fin, viéronse por la vía mas recta en-
carrilados otra vez en los derroteros de la concepción platónica. 
P L A T Ó N concedía á las cosas del mundo fenomenal un solo princi-
pio de la necesidad mecánica, derivando todo orden final directa-
mente de la subordinación de las cosas á la idea del bien, idea 
suprema de que todas las demás dimanan y que las domina á todas; 
dentro de este sistema las cosas concebidas como meros mecanis-
mos carecerían de loda actividad teleológica, y por lo mismo de 
toda actividad que les diera forma y unidad. Aquellos pensadores 
c-istianos á quienes aludimos, pusieron á Dios mismo en el lugar 
de "la idea del bien,. De esta suerte vinieron á parar á la afirma-
ción de que Dios mismo, y directamente, imprimía en losdiíeren-
tes casos á 1 as causas eficientes la dirección exterior que las condu-
jera á su fin. ULKICI, que profesa esta teoría, da un paso más, no 
queriendo reconocer en las cosas naturales la razón suficiente é 
inmediata, ni siquiera del lado físico de los fenómenos, introducien-
do en la naturaleza in ordjftem causarían secundarían la causa 
prima, á manera de factótum ó suplemento universal (núm. 199)-

Otros creen defender una doctrina más digna de Dios sostenien-
do que en el principio de todas las cosas Dios había dispuesto, cual 
pirotécnico omnipotente, todos los elementos; así que, abandona-
dos sin más cuidado á sus fuerzas, han podido representar por in-
terminables series de millares de años el grandioso drama del 
Cosmos. Según veremos más adelante, también los filosofos de 
la Edad Media católica eran de parecer que había en el mundo 
un orden impreso á entes individuales, orden qué venía á ser 
una harmonía praeslabilita en escala grandiosa hasta más no 

poder; mas como á tales "entes individuales, miraba los diferentes 
cuerpos naturales que ora nacen, ora perecen, ó sea, no sólo los 
últimos volúmenes de cuerpos químicamente simples, sino las mo-
léculas, plantas, animales y hombres. Lo que caracteriza á los sa-
bios modernos en quienes pensamos ahora, es la teoría de que todo 
cuanto revela tendencia á un fin debe explicarse de este modo, 
esto es, como viniendo inmediatamente de afuera; conforme á lo 
cual cada partícula mínima debe haber recibido al principio es-
trictamente la dirección y velocidad que hicieron que de multitud 
de átomos nacieron, ora aire, ora piedras ó metales, ora agua ó 
plantas, y hallarse cada átomo, á cada momento de la inmensidad 
de los tiempos, precisamente en aquel estado que conviene al 
orden harmónico del universo, todo esto sólo en virtud de aquel 
movimiento primordial. En este sentido dice O. FLÜGEL: "Quien 
concibe la naturaleza en sentido atomístico, teniendo la acción re-
cíproca de los átomos por perfectamente ciega y rigorosamente 
legal, afirmando que todos los átomos son entes simples sin ningu-
na pluralidad interna originaria, ni relaciones ó impulsos inma. 
nentes primitivos que los liguen entre sí, se ve por el método cien-
tífico mismo conducido á un principio distinto de la naturaleza, 
principio consciente de si mismo y determinativo de cuanto fuera 
de él existe, ó sea á un criador personal como autor, en primer 
lugar de las formas finales (teleoíógicas) dadas; éste es el camino 
por el cual H E R B A R T cree que puede demostrarse la fe en una in-
teligencia creadora' . . 

Bien merecen las ¡deas que H E R B A R T manifestó sobre cuestio-
nes de filosofia natural que las mencionemos aquí de paso. El her-
bartianismo pretende tener valor principalmente en la Psicología; 
pero el lugar propio donde hay que combatirle está en la teoría, 
noètica. H E R B A R T no es adversario del fin, mas prohibe prestarle 
importancia alguna en la región de la filosofía natural, listo no 
obstante, necesita, sin advertirlo, del fin para cimentar sobre él 
como columna capital los sillares de su sistema. Sobre todo, es de 
notar que aquella "conservación de sí propio, que H E R B E R T aplica 
á todos los entes no se concibe sin la idea del fin como principio 
intrínseco de tendencia. 

Mas dicho sea esto sólo entre paréntesis. 
Según la teoría cuyo análisis nos ocupa, todo el mundo y todo 

ser natural aparentemente uno sería una multitud de átomos en 
movimiento, aunque crin tal regla y orden que bien podría decir-
se que habían sido disparados de una ametralladora gigantesca 
con rapidez y dirección bien medidas; pero la tendencia estaría 

' Los problemas de la filosofía. KÜLÍKQ, 1S76, pág, 163. 



fuera do ellos, esto es, en Dios solo, del mismo modo que la direc-
ción de la bala, considerada como tendencia, está enteramente en 
el tirador que hace la puntería. 

No es inaccesible á nuestro ánimo la grandeza de la concepción 
teísta moderna de las cosas, tan diferente de la que es tradicional 
en la filosofía cristiana. Mas ¿es sostenible? ¿Es compatible con la 
realidad; 

S í r De manera muy distinta pensaban ARISTÓTELES y los filó-
sofos de la Edad Media adeptos del Estagirita, de la tendencia 
y de su relación con la necesidad natural mecánica, pues ARISTÓ-

T E L E S ponía el principio de tendencia en la cosa natural misma. 
La idea que P L A T Ó N había puesto fuera de la naturaleza, se con-
virtió en el sistema aristotélico en una realidad determinativa 
dentro de la cosa misma como causa y raíz de su esencia cabal y 
de toda su acción; el fin no es extraño á las cosas naturales, como 
á la máquina, sino que les es propio: en cierto orden de cosas 
es simplemente apetecido, en otro orden más alto es conocido de 
algún modo, sentido y codiciado, y en él hombre, por fin, es con-
cebido y querido con entendimiento y libre voluntad. Ingeniosa-
mente se ha comparado la idea platónica al texto de un drama que 
existe una vez para siempre, ó á la partitura de una sinfonía que 
se ejecuta ora en éste, ora en otro lugar; en el sentido aristotélico, 
empero, el momento ideal ó la forma sería el texto inmanente á 
cada representación de la pieza en la mente del actor ó del artista, 
texto que produce todas las providencias, anima todas las accio-
nes, dirige todos los gestos y ademanes, y se incorpora en la eje-
cución de la obra. 

Que la doctrina aristotélica ha entrado íntegra y cabal en la 
filosofía cristiana de la Edad Media, lo sabe todo el que ha hojea-
do, siquiera alguna vez y someramente, un compendio de esta 
filosofía 

1 , » < „ . di« Santo Tomás, imprimit toti naturae principia propr.orum aetuum.. >:..">«. 
IheO.. t. II. q. ,3. a. 5.1 Por -principio- hay ano entender las / o r ™ . .Bes natarahs pe. forman. qua 
perfieitur ia.ua spccie. habet inelioalionem in proprias actiones et propriom finem. «MU r " < f 
; aliones consequitur, cuale rnim est onumquodque, taliaoperatur et in sibi convenicntia lendil.-
' , 4 o » r . I . i- e. *¡.) El párrafo que i contínuacifci transcribimos puede servir como bosque)» 
provisional de la doctrina del Angel de las Escuelas: .Duplicitcr eontingil, dice el Aquilátense, aliqeid 
"ordinari et dirigí sicul in finen,: uno modo per *> ip»m. sieut homo, qui se ipsum « m * . ad M » 
quo teudit; alio modo ab altero: sicat sagina, qnae a sagittante dirigiturad dcterm.natum locan,. 
Per se quidem in finem dirigi non possun. nisi illa, quae liuem cogno.-cua!; oporlel cmm dirígeos 
haberc cognitionem eius, ta quod dirigitr.ed ab alio poaunt diriSi ta finem delerm.uatum, quae 
üu.m non cosnoscunt. Sed hoc duplicitcr eontingi:. Quandoque enim id. quod dirigito. :a lin«m. 
solummodo impelletior a dirigente, sicc hou quod aliquam formam a dirigente consequatur, prorter 
quam ei competa! talisdirectio ve! taelinatio: et talis inclinatio est violenta:stent sagttla inclmatuc 
a sagittante ad sigaum determinatam. Aliquando autem id. quod dirigitu. vel inchnatur :« Sucm 
consequitur a dirigente vel moventc aliquam formam, per quam sibi talis inclinatio compela!: unue 
ci talis inclinatio erit naturalis, quasi babeas principium aaturale... Pfr huue modum omma natu-

La filosofía antigua, pues, reconocía explícitamente, en su doc-
trina fundamental del hilomorfismo, que, á más del orden teleoló-
gico extrínseco y "casual,, de las diferentes cosas naturales, existe 
otro intrínseco, que radica en la disposición natural de las 
mismas. 

Y ¿qué ideas se abrigan hoy día sobre la ciencia medioeval, no 
ya en los círculos de hombres francamente hostiles al cristianis-
mo, sino en aquellos que pasan por objetivamente científicos? In-
creíble parece que se la convierta en su contrario directamente 
opuesto. He aquí un ejemplo entre los muchos que pudiéramos ci-
tar. El sabio C. E. S. VON BAER, digno de todo respeto por otra 
parte, escribe lo que sigue: 

"La Edad Media se figuraba todos los fenómenos de la natura-
leza dirigidos por la Divinidad en todos sus momentos, y esto por 
seguir intenciones variables como las humanas... Una ley mate-
máticamente determinada para regular ciertas relaciones natu-
rales, no sólo parecía ser contradictoria á esta teoría, sino que el 
profundo respeto profesado á esta causa suprema la consideraba 
como blasfemia; por lo que no es de maravillar que todo descubri-
miento de tal ley encontrase durante mucho tiempo tenaz resis-
tencia y no consiguiese sino muy paulatinamente ser reconocido 
y acatado. Cuando ya no era posible rehusar el reconocimiento 
de una ley natural, se ponía todo empeño en limitar su acción á 
aquella esfera para la cual se había hecho la demostración, y en 
acentuar con tanta más energía la teoría inveterada de la inter-
vención y dirección de la causa suprema respecto de los fenóme-
nos en los que todavía no se habían descubierto ninguna necesi-
dad eficiente1.., Y en otro lugar dice el mismo autor: "Aconteci-
mientos que pueden determinarse ó predecirse con exactitud ma-

n i ó in ca, quae eis convcniunt, sant inclinata, habentia in se ipsis aliquod incllnationis principium, 
rationc cuius corum inclinatio naturalis est, ita ut quodammodo ipsa vadau et non sulum ducan-
lur in fines débitos.' 

Pero objetase: si es verdad que la criatura obra con tendencia intrínseca dirigida á un fin, preci-
so es que antes conozca este fin. A esto responde el sanio maestro eoo mucho acierto que esta ten-
dencia inlrlascca, si bien presupone el conocimiento del fin, mas no en la crialuramisma, sino en el 
Criador, que puso en ella esta tendencia hacia el fin á que por su oaturaleea está ordenada. .Natura 
non dirigitin fiuera, sed dirigitur.-Dcus autem et agen» a proposito quodlibct diriguntin finem; ct 
ideo oportct, quod babean! finia cognilionem, noa autem res naturalis.* 

Sanio Tomas se hace á si propio la objeción siguiente: «El que aspira á un fin se alegra tam-
bién de haberlo conseguido; de consiguiente, todas las cosas que obran con tendencia Intrín-
seca deberían ser capaces del acto psíquico de la alegría.» Para orillar esta dificultad vuelve a 
insistir en que la criatura irracional no se ha dado ella misma esta tendencia, sino que la ha recibi-
do de otro ser inteligente. Por esta raaOn dice iuego: «Non possunl delectar! in fine habito nisi ca, 
quae cognoscunt finem; sed appctitus cognilionem non importat in appetente.. {Quirstiones áisf., 
q. te. De veril., a. i.) 

' St:vl:en fluí dent Gebiet ier Satunciííimchaflen (Estudios sobre cuestiones de las ciencias 
naturales), tomo II, pág. 1S2.. 



temática se verifican evidentemente con necesidad regulada por 
la ley matemática, y no pueden, por tanto, pender de ninguna in-
fluencia espontánea. La F.dad Media, empero, se había acostum-
brado á imaginarse todos los fenómenos de la naturaleza y de la 
vida humana, dirigidos directamente en todos sus pormenores y 
con espontaneidad exenta de toda ley, por la causa primordial de 
toda existencia. Esta teoría había sido entronizada por la Edad 
M e d i a porque é s t a la consideraba como la forma más digna del cul-
to de la Divinidad. En vez de reconocer que adquirimos una idea 
mucho más digna de la causa primordial de todas las cosas supo-
niendo que eiecuta su designios por medio de leyes naturales, ó 
sea de necesidades reguladas que deben concebirse como las for-
mas ó expresiones eternamente (?) iguales de su voluntad, se creía 
que leyes naturales restringían la omnipotencia del Criador. Ocu-
rrieron, pues, muy pronto conflictos, particularmente con el cle-
ro, etc., etc.'„ 

Ahora preguntamos á nuestros lectores: ¿tenía el célebre na-
turalista la más leve sombra de una idea de la doctrina medioeval, 
contra la cual levantó acusaciones tan graves y prolijas? ¿No era 
una de las propiedades más relevantes de la filosolia antigua, y la 
que más que ninguna otra la diferenciaba de la ciencia atomista, 
precisamente el que atribuía cierta automatía y autonomía á las 
cosas naturales? Pero el señor VON B A E R ni aun de lejos adivinaba 
que la idea que cree suya de la "tendencia intrínseca„ es genui-
namente medioeval, cosa tanto más de extrañar cuanto que no 
ignora que esta misma idea es aristotélica, pues en otro lugar es-
cribe: "Muy antiguo debe ser, por cierto, el conocimiento de ten-
dencias finales en la acción de la naturaleza, puesto que se me ha 
probado que mis tendencias coinciden con las entelequias dé Aris-
tóteles ' . . 

§ I I 

Razones g e n e r a l e s e n con t ra de I:t teor ía p la ton izan te . 

•¡•i«. Cuatro razones decisivas nos determinan á aceptar como 
única verdadera la doctrina aristotélica, según la cual la tenden-
cia al fin no es impuesta á las cosas materiales desde fuera, sino 
que es una tendencia intrínseca que brota de la esencia misma de 
la cosa, esto es, una tendencia verdaderamente natural [appetitus 
naturalis). 

t Stadien aus den Geíiet der Satiirzisscnschajten. pág. 177. 

= L. (.. píg. 458. 

Primera. La tendencia con la cual las cosas tratan de conse-
guir y conservar su existencia determinada y su modo de obrar 
en el espacio, es tan afín á la esencia de las mismas como toda 
acción natural; ésta, empero, tiene indudablemente su causa pró-
xima en la cosa misma; luego debe haber en la cosa también un 
principio que le prescriba sus leyes y le señale sus fines. "Si bien 
se mira, dice J. HENLE, la tendencia á un fin determinado, á un 
término anhelado, es inseparable del concepto de la fuerza... 
Cuando derivo la caída de los cuerpos de la gravedad, atribuyo á 
ésta la tendencia á hacer caer á los cuerpos ' . , Lo que en la lo-
comoción la dirección determinada es al movimiento mecánico, 
lo mismo es la teleología á la mecánica en la acción n a t u r a l L a s 
cosas mismas aparecen como la causa próxima de su acción de-
terminada, regular y dirigida á cierto fin; no se concibe que la re-
gularidad con que la naturaleza llega á sus fines en las cosas pro-
ceda de un ser acabado y extraño que esté fuera y enfrente de la 
materia. "Si hay en los cuerpos, dice el P. KLEUTGEN \ no sólo, 
como quería DESCARTES, un movimiento que se les impone desde 
fuera, sino también fuerzas inmanentes, mediante las cuales ejer-
cen actividad propia aunque no exenta de todo influjo externo, es 
preciso que estas fuerzas mismas estén determinadas en cuanto á 
su calidad y cantidad, y si obran, también en cuanto á su aplica-
ción, No obstante que la manifestación de la fuerza esté ligada á 
ciertas circunstancias, debe haber en la cosa, si tiene actividad 
propia,—aunque no libre,—una razón por la cual manifiesta su 
fuerza en aquellas circunstancias; y si la manifiesta en tal grado y 
en tal modo, ó con otras palabras, produce este determinado efec-
to. Como quiera que la fuerza que entra en acción, y el modo con 
que obra, tienen su razón en la naturaleza misma del ente activo, 
descubrimos en éste un impulso ó conato al efecto venidero, esto 
es, tendencia, y no sin razón se ha designado este impulso como 
apetito propio de la naturaleza (appetitus naturalis). Es excusa-
do insistir sobre que esta tendencia natural de las cosas se dirige á 
lo que es conveniente á la naturaleza de la cual procede. Vemos por 
esta razón que todos los seres aspiran por su actividad á ponerse 
en su situación natural, á conservarse en su estado y á comunicar 
hacia fuera lo que poseen, toda vez que todo ente causa alteración 
en otros, y al par que una cosa trata de asemejarse á otras, con-
tribuye á perfeccionarlas. Los seres perfectos, no sólo producen 
fuera de sí efectos correspondientes á su naturaleza, sino que en-

' Conferenció antropológicas, 2fi cuaderno, pig. 128,1880. 
- S. THON, Sunsmu contra gentiles, 1. III, cap. I I . 
3 Filosofía de la antigüedad, núm. 759. . 
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gendran también otros seres partícipes de la misma naturaleza;, 
su tendencia va, p o r tanto, no sólo á la conservación de su existen-
cia individual, sino también á la de su especie '.„ 

Como reminiscencia de esta doctrina de la filosofía antigua 
suenan estas palabras de un pensador moderno de tomo y lomo 
(vox HARTMAX.X), e l cual dice: "Si el mecanismo de las leyes natu-
rales no fuera teleológico, no sería tampoco siempre mecanismo 
de leyes ordenadas, sino un caos estúpido de fuerzas tercas y rígi-
das como la cerviz del toro.. El momento legislativo y directivo 
no desempeña de ningún modo papel secundario en la acción 
de la naturaleza, sino es el verdadero protagonista; es, en fin, 
la naturaleza misma, la cual aparece en primer lugar como te-
leología, y en manera secundaria como mecánica, ósea como sis-
tema de los medios que emplea para el logro de sus fines. El autor 
anteriormente citado dice: "La teleología y la mecánica son en la 
naturaleza entre s í como el fin y el medio (¡MI/M = máquina); la 
una no es posible sin la otra, ó bien son recíprocas. Pero si se ha 
de dar la preferencia á una de las dos, es evidente que compete á 
la teleología, pues el medio no existe sino á causa del fin, y no al 
revés.. El principio formal toma para sí la parte del león en la 
naturaleza de cada cosa, teniendo la materia á su lado, ó mejor 
dicho bajo si, como principio de extensión y pasividad solamente. 
Esta es la primera razón general de las que militan contra la teoría 
platonizante, que priva á las cosas de la dirección interna y propia 
de su actividad. 

Segunda. Es u n principio reconocido en el tribunal de la cien-
cia que se deben atribuir los fenómenos á las cosas mismas en que 
se manifiestan, mientras no se pueden señalar razones que obli-
guen buscarlos e n otra parte. Pero ¿qué razón puede obligarnos 
á buscar, por ejemplo, la causa por qué el animal y la planta des-
arrollan sus órganos en la más hermosa harmonía, no en sus pro-
pios organismos, sino inmediatamente en Dios? ¿Acaso hemos de 
creer que Dios imprime movimiento á las partículas de los cuerpos 
del mismo modo que el tirador da á la bala su dirección hacia el 
blanco? 

-••J!t. Tercera. Si hubiésemos de derivar de un agente externo 
toda la ordenada determinación regularidad y tendencia final que-
descubrimos en todo lo que la naturaleza obra y produce.no podría 
esto explicárse sino por un movimiento impreso á las cosas 
desde fuera. P e r o semejante recurso es absolutamente insuficien-
te para explicar los fenómenos naturales. Es imposible que un im-
pulso externo comunique á los organismos aquella actividad fe-

1 S. Thom., Summa contra gtntiltí, 1. Ill, cap. III. 

cunda con que en todos los casos posibles (aunque dentro de cier-
tos límites) tratan de restablecer por los medios más convenientes 
su integridad, menguada por alguna lesión, ó procuran reproducir-
se en una serie interminable de individuos esencialmente iguales; 
no es posible, repetimos, que las cosas orgánicas sean determina-
das por movimiento sólo á esa acción sujeta á una norma constan-
te, puesto que el movimiento presupone una calidad substancial, ó 
sea una forma determinante en la cosa movida. 

Cuarta. Quisiéramos preguntar: ¿No es verosímil que Dios, que 
quiso reflejar en las cosas creadas sus propias perfecciones, les 
haya comunicado cierta semejanza consigo mismo con respecto 
también á la conveniencia de los actos propios de su naturaleza? 
Las cosas adquieren en este supuesto mayor independencia en su 
acción, sin que se obscurezca el poder incomparable de la activi-
vidad divina. VON BAER 1 hace la siguiente comparación para pon-
derar la superioridad de los organismos gobernados, como nos-
otros los creemos, por un principio interno: "Si ponemos para 
medir el curso del tiempo detrás del cuadrante de un reloj una 
persona que mueva cada minuto y cada hora, con la velocidad co-
rrespondiente, las manos que indican los unos y las otras, y compa-
ramos con este aparato un verdadero reloj en el que una pesa que 
desciende lentamente, regulada por un péndulo oscilante, efectúa 
el movimiento progresivo y uniforme de los índices, no dudaremos 
cuál de estos dos medios de medir el tiempo hemos de juzgar más 
perfecto, porque la composición de este mecanismo requiere más 
ingenio que la continua, directa y siempre intencionada conduc-
ción de los índices por la mano humana.. Concedemos que esta 
comparación es trivial, gastada y coja, pero al fin no ilustra mal 
lo que se quiere ilustrar con ella. 

Apoyados en estas razones, debemos admitir y fijar como ver-
dad rigurosamente demostrada que la acción normal y conducen-
te de las cosas tiene su causa próxima y primer punto de partida 
en la naturaleza misma de los entes. A los peripatéticos de la Edad 
Media hay que reconocerles el mérito de haber hecho resaltar 
con luminosa claridad la forma como realidad intrínseca y eficaz. 
Alberto Magno enseña ya acerca de la forma que está creada para 
dar la esencia á la cosa de la cual es forma: no basta, dice, que 
todo lo creado esté hecho según las ideas de la sabiduría divina, 
ni que por el poder de la causa divina sea conservado en la exis-
tencia que recibió de su mano omnipotente, sino que en todo ente 
individual debe morar un principio intrínseco creado por Dios que 
le dé su ser substancial y de que procedan sus efectos. La forma 

1 Eltudioi, lomo II, pig. 179. 



es la que hace ser la cosa lo que es'. El principio que impele al fin 
(la forma) y el principio material son dos partes de la esencia, ó 
hien dos partes substanciales de una misma cosa. Existe, pues, 
dualismo en las cosas, pero existe dentro de la unidad de la acción 
natural. Esta acción natural en que la unidad del ente se mani-
fiesta, tiene un carácter que puede mirarse por dos aspectos: como 
inspirada por la forma.es teleológica; como sostenida y medida 
por la materia, es mecánica. La teleología y el mecanismo no son 
sino dos lados-dc una sola actividad. 

Réstanos ahora que, examinando cuidadosamente los diferen-
tes seres naturales, adquiramos una noción más profunda de la 
existencia y naturaleza del impulso natural. Comenzamos por el 
ser que de todos nos inspira el más curioso interés, el hombre, no 
con el objeto de antropomorfizar toda la naturaleza, sino para 
descubrir en el hombre lo que es "naturaleza,,. El hombre no se 
resume en la naturaleza, pero la naturaleza está también en el 
hombre. 

§ 1 1 1 

E t h o m b r o como p r u e b a d e l a t e n d e n c i a i n t r í n s e c a a l fin. 

SSO. A poco que escudriñemos los diversos fenómenos de la 
vida del hombre, ofrécesenos en la inas confusa variedad el he-
cho de que en la vida intelectual se manifiesta una tendencia 
volitiva que corresponde al conocimiento racional; porque el 
hombre domina, mediante su entendimiento, las condiciones con-
cretas del mundo material, conoce el orden que en él rige como 
tal, viendo lo quzdebe ser y lo que conviene hacer á un ser dotado 
de razón. Conforme á esto, puede hacer por resolución Jibre de su 
voluntad lo que ha conocido como conveniente (honestum), facul-
tad que constituye la base de la moral (bonum honestum inó-
rate), y determina, según comprueba la sentencia de toda la 
humanidad, el punto de vista desde el cual se juzga simplemente 
bueno ó malo á cada individuo humano. Mas por muy superior 
que el don de la razón haga al hombre respecto del animal, no 
deja de ser también animal. Además de la tendencia libre y racio-
nal (appetitus rationalis), posee una sensualidad que se siente y 
es atraída hacia todos los deleites que aprovechan á la existencia 
del elemento animal. Esta tendencia sensual (appetitus sensiti-
vas) está debidamente limitada en el animal irracional por la na-

• Véase la cita en VOK HRSTUKQ, Alblrto Magno, pág. IOS. 

turaleza misma; el hombre habría de ponerle los límites convenien-
tes por la decisión libre de su moralidad. Está, pues, también de-
terminada la tendencia por el conocimiento '. 

Pero además de esta tendencia cognoscitiva (appetitus cognos-
citivas), percibimos en el hombre una tendencia natural (appeti-
tus naturalis), que no deriva su determinación de ningún conoci-
miento, sino del ser mismo. El ser humano se ve atraído, antes de 
todo conocimiento, á aquel bien á que está ordenado porsu natu-
raleza, tanto en el orden intelectual como en su vida animal y 
vegetal 

Aquel impulso que inclina al hombre á todo lo que es honesta-
mente bueno, ó sea moral, y le hace feliz, puede necesitar del au • 
xilio del conocimiento para manifestarse en orden á un bien par-
ticular (appetitus elidías); pero él mismo no está fundado en el 
conocimiento, sino que existe con necesidad, y ante todo conoci-
miento. Esto es precisamente lo que se quiere indicar cuando se 
habla de tendencia natural. Según su naturaleza, el hombre debe 
aprobar lo moralmente bueno y condenar lo deshonesto; según su 
naturaleza, también se siente obligado á hacer lo bueno y á rehuir 
lo malo, y su naturaleza le precisa á buscar su felicidad. Esta ten-
dencia nos es innata (appetitus innatus); está dada con nuestro ser 
mismo como presuposición de esta tendencia necesitada del auxi-
lio del conocimiento. Como el hombre se mueve en tres esferas dis-
tintas, racional, animal y vegetal, podemos distinguir tres ele-
mentos correspondientes en la tendencia natural del hombre: uno 
que tiene común con las cosas privadas de todo conocimiento, el 
cual le impulsa á lo que conviene á su naturaleza vegetal; otro que 
aparece también en los animales irracionales, y le inspira simpatía 
hacia todo lo que deleita su sensualidad; el tercero, que siendo co-
mo su ejecutoria de nobleza, le eleva sobre todos los demás ani-
males, le imprime su singular carácter y le hace amar el bien mo-

1 «Appetites sensitives est inelinatio conscqucnsappreheo6ionemaen&:tivam.»(S.Tt>OM., Sum»I. 

thiol., I, q .8i , a . 2.1 N o s e eatieoda. empero. esto como si el hnmbre no tuvicra otros bienes deiei. 

tables que los goees dela sensualidad. «in nobis est deleetatio noo solum in appetite sensitivo, in 

quo communieamua cum brutis. sed ctiaro in appctitu iotcllcctivo, in quo communieamus cum an-

gcl is .« (S . THOM., Snmm. thiol, I . I I . q. 31, a. 4 ad 5.1 

- -Invcnimus duos appetitus scilicet appetitum uaturalcm. qui nihil aliud est. quam inelinatio 

:ei in finem suura uaturalcm, qui est ex directione instituentis naturam, et iterum appetitum ro-

iuntarium. qui est inelinatio coguoscentis finem. et ordinem in tincm ilium; et inter hos duos appe-

titus est unus mcdius. qui procedit ex cognitionc finis sine hoc quod cognoseatiir ratio Sois et pro-

portio ejus quod est ad finem, in finem ipsum; et isle est appetitus sensitieus... Inelinatio appeti-

tus seusitivi partim est ah appclentc. ia quantum sequitur apprehensioncm appetibilis... partim ab 

objccto. in quantum deest eognitio ordinis in finem: et ideo oportct. quod ab alio cognoscente finem 

cxpedienua eis provideantur... Omnequodesta Deo, accipit aliquam naturam, qua tnliacm&uum 

ultimum ordinetur. Unde oportct in omnibus ereaturis habentibus aliqucm finem inveuiriappetitum 

uaturalcm, etiam in ipsa voluntate rcspcctu ultimi finis.« (S. THOM., 3, dist. 27, q. r, a. 2.) 



ral, la virtud '. Siendo la tendencia natural la presuposición de la 
vida cognoscitiva, se hace también de algún modo presente .1 la 
conciencia del hombre, se torna inteligible para nosotros y nos 
ofrece la clave para la comprensión de los demás seres. "Que el 
fin se hace el centro que se afirma á sí mismo, se siente y piensa 
á sí mismo, tal es el elemento nuevo y más noble que se manifiesta 
en el ser humano, y que en los demás seres sólo entendemos por 
lo que experimentamos en nosotros ¡ . , 

a» i . Si substraemos,pues, de la tendencia humana total aque-
lla que toma su forma ó determinación de algún conocimiento 
presente á la conciencia, queda como resta la tendencia natural. 
Ninguna duda puede abrigarse que ésta nace del hombre mismo 
y trae su origen próximo del individuo humano. Si examinamos, 
aunque sea muy someramente, nuestra conciencia, encontramos 
que esta tendencia debe radicar en el mismo ser en que radica la 
tendencia cognoscitiva, pues en ésta se manifiesta aquélla; es evi-
dente que el hombre individual es la causa de su tendencia cog-
noscitiva; luego lo es también de su tendencia natural. 

Esta causa de la tendencia natural es propiamente lo que la 
filoso fía peripatético-escolástica apellida naturaleza \ Como causa 
de la tendencia, es causa también de la ejecución mecánica consi-
guiente á la tendencia. Muy fácil será hacernos presente esto si 
tomamos un ejemplo cualquiera de tendencia espontánea,' cual lo 
ofrece diariamente la vida humana. Elegimos de entre otros el 
acto de tendencia de aquel comerciante con el cual L A N C E ilus-
tra * la teoría materialista. Traen á este comerciante un parte te-
legráfico que le comunica que cierta casa ha suspendido sus pa-
gos. Supuesta la tendencia natural que impele á todo hombre á 
buscar su felicidad y huir de la mala suerte, la nueva que acaba 
de recibir despierta en el comerciante la tendencia actual á 
prevenir, en cuanto todavía es posible, la ruina que amenaza á 
su hacienda. 

1 .Primo inrst homini inclinatio ad bonum sccundum naturam, in qua communicat cum ómni-

bus substanliis, pront scilieet quaelifcet substantia appetit conservationent sui esse seenndum suam 

naturam... Secundo inest homiui inclinado ad aliqua magís specialia sccucdum naturam, in qua 

communicat cum ceteris animaiibus... Tcrlio modo incsl homiui inclinado ad bonum sccundum na-

turam rationis, quac est sibi propria.»(S. THOM, tkeoi., J. II, q. 94, a. a.; CÍ. GaEOOBIODí 

VALENCIA, CowmcBÍ. Ir.c::!., tnin. II, disp. 7. puucl. 2, 
! Disquisiciones lógicas, II, pág. Ha. 

ABÍSTÚTÍI.ES dice: " o ' i - r . p ó vo-j; -ron - o t ; T , - ' j / ay-.óv T;Ó-OV C'J5!<„ 

L . II De ais., c. 4 . 4 415 b. 15 Con!. Lib. II rkys.,c.S. 109b. [ ¡ ¡ a d c m i i l . i.Dcparl. atsim„o. 1.641 
b. 25. Muy bien dice Santo To'más: -lile qui dicit, natnram non agere propter aliquid dcslrnit nota-

rais et ea, quae sunt seenndum natnram. Haec enim dicuntur case secucdum naturam quaecumquc 

ab aliquo principio intrínseco moventur continué, quousque perveniant ad aliquem fincm. ct non in 

quodeunque contingens ñeque a quocnnque principio in qucrecunque fincm, sed a determínalo prin-

cipio in determinatum finem.- In 1. II l'kys., lect. 14. 
* Historia del materialismo, tomo II, píg . 370. 

"Que enganche Juan., El lacayo va y viene volando; el amo 
se levanta apresurado; da unos cuantos paseos por la habitación 
baja al despacho, instruye al procurador, dicta algunas cartas, man-
da algunos partes á la estafeta y se echa en el coche, qué ya le 
espera; veloces como el viento lo llevan los caballos á la Bolsa, al 
Banco, á casa de sus amigos, y antes que haya pasado una hora ya 
está de vuelta en la suya, y se deja caer fatigado en su butaca sus-
pirando: "Gracias á Dios que contra el peor caso que suceda estoy 
seguro.. Aquí tenemos un complexo de tendencia consciente 
y libre. ¿Y la ejecución? Son los impulsos nerviosos, que, del 
modo preciso para que el hombre se levante, excitan la actividad 
del músculo fisoas primero, luego la del rectus femoris, de los 
•vasti, y todos los músculos que secundan el trabajo de éstos; son 
las corrientes nerviosas que se propagan con rapidez al aparato de 
la voz, á los músculos respiratorios, y engendran la voz, la orden, 
el grito. Todo este complexo de acciones tendrá por el lado mecá-
nico, ó sea de las llamadas fuerzas vivas, su causa en anteceden-
tes mecánicos; pero no tiene en ellos su causa adecuada, ni siquiera 
su causa predominante. Sólo el fin determinado, apetecido por la 
voluntad gracias á la tendencia natural, es la causa que explica 
suficientemente por qué el mecanismo se desarrolla por éstas v no 
por otras formas. De modo que la teleología y el mecanismo se 
completan en toda la línea para la explicación de procesos en sí 
y para sí indivisos. De esta suerte la naturaleza es en sí misma 
ordenada al fin, y para alcanzarlo obra mecánicamente. 

Suficiente será lo que acabamos de exponer sobre la esfera de 
lo racional y específicamente humano para que podamos dirigir 
desde ahora toda nuestra atención á la naturaleza irracional. Si 
bien la tendencia natural en el hombre nos os más inteligible por 
nuestra propia conciencia, no se puede negar que es obscurecida 
algún tanto por la proximidad misma de la refulgente luz de la 
razón, estrella mayor en el cielo de la naturaleza humana. Donde 
faltan la razón y la libre inclinación de la voluntad, que le es con-
siguiente, se delinea con mayor claridad la tendencia irracional. 
Con los rasgos más claros y distintos se revela en la vida instinti-
vade los animales, razón por la que tenemos que estudiar sus ma. 
nifestaciónes con singular atención 

< Santo Tom&s ensalza con las palabras copiadas i continuación la importancia de las manifes-

tacionca del instinto para una buena comprensión de la tendencia natural: -Naturam operari propter 

aliquid, rnaslmc est maniíestum in animaiibus, quae ñeque operaotur pe.- artcm, ñeque per inqui-

sitioocm. ñeque per"dellberationcm: ct lamen ita manlfcstum est in operatiouibus corum. qund 

propter aliquid nperantur, quod quídam dubitaverunt, utrum aranei et formicae et huiusmodi ani-



§ 1 V 

Ei ins t in to como prueba 4c Ja tendencia int r ínseca al fin. 

332. I.a investigación de la vida animal es una de las incum-
bencias más interesantes del estudio de la naturaleza; pero nada 
más interesante hay en ella que las revelaciones del instinto. "Po-
dría mirarse el problema del instinto, dice LIEBMANN, como punto 
medio y de conjunción de la naturaleza, en el cual los fenómenos 
materiales y psicológicos están enmarañados como en ovillo miste-
rioso. La capacidad ejecutiva de la naturaleza irracional domina 
en el animal, y no sin razón se ha dicho que la vida de un solo ani-
mal encierra más maravillas que todo el vasto mundo vegetal. Si 
se agregan á esto las analogías que la vida del animal ofrece con 
la del hombre, se comprenderá el interésque reclaman los varia-
dos fenómenos del instinto. "No son otros que los fenómenos del 
instinto animal los que más encantan á todo hombre reflexivo, ver-
daderas piedras de toque de filosofía genuina ' . , Si en este lugar 
consagramos un estudio especial á la materia, es porque creemos 
poseer en el instinto la clave que con facilidad sorprendente nos 
abre el acceso al interior de los entes naturales. 

Primeramente, es necesario que nos hagamos bien presentes 
los caracteres peculiares de los actos instintivos. Mucho nos faci-
litaremos esto si tenemos constantemente fija la vista en las ex-
periencias que la vida del hombre mismo nos suministra. Pues 
se°-ún se reconocía de antiguo en la filosofía cristiana, aunque 
el hombre descuella infinitamente sobre el mundo irracional por 
su inteligencia, posee una naturaleza sensitiva del mismo modo 
que el animal hasta el último zoolito (homo est animal rationale). 
Conforme á esto, se halla en el hombre al lado de la voluntad ra-
cional, y subordinada á ella, una vida apetitiva guiada del conoci-
miento sensitivovde impulsos consiguientes á él. Como quiera que 
en esta parte de nuestra vida nosotros mismos somos los actores 
constantes, siendo, ella por lo tanto, más accesible á nuestra ob-
servación, puede servirnos de ilustración muy instructiva en el es-
tudio de la vida instintiva de los demás animales. 

malia opereolur per iorellectum, ve i per aliqeid aliud principiara. Sed tamen hoc fit manucílum 
quod non operantur es intcllcctu, sed per naturam, quia semper eodem modo operentun onim 

nim hirundo similiter fácil nidum, el omnis araneussimililcr facit telam, quod non esset,si nb intel. 
leetn el arle operarenlur: non enim omnis aedlñcatur simililer fácil domum, quia artife* habst 
judicarc de forma artificiad et potest esm variare.» (tn 1. II I'")*. 1.I3-; 

t ScHBUJXG, I. B. 7, pág. 433. 

¿Cómo habríamos de comprender mejor las habilidades instin-
tivas de los animales que teniendo presente la manera instintiva 
con que se ejecutan ciertos trabajos humanos sin el uso de la ra-
zón, sólo por la fuerza de la costumbre? El maestro tornero, 
por ejemplo, enseña al aprendiz cómo ha de sujetar un madero en 
el tomo y hacer en él una ranura de cierta forma. En un principio 
el mancebo tratará de imitar los movimientos precisos para la 
ejecución de este trabajo, dirigiéndolos con la reflexión. Pero des-
pués de haberse ejercitado con la continua repetición de las mis-
mas manipulaciones podrá, aun cuando sus pensamientos no estén 
en el trabajo, al aspecto sólo del madero, poner el torno en el 
conveniente movimiento, manejar oportunamente los diferentes 
instrumentos y, como no ocurra nada extraordinario, ejecutar há-
bilmente el trabajo con el cual sus manos están ya del todo familia-
rizadas. No hay que dudar que por el continuo ejercicio el aprendiz 
ha adquirido una determinación ó habilidad orgánica que suple 
perfectamente al uso actual de la razón. Si nos figuramos ahora 
que semejante habilidad no ha sido adquirida por ejercicios 
continuos y mediante el uso de la razón, sino que existe acabada 
desde un principio en el organismo, entonces podemos formarnos 
una ¡dea exacta de lo que pasa, por ejemplo, en la picaza man-
chada cuando, al ver una pifla, hace en el lado superior de una 
rama un agujero tan ancho y profundo que la piña entre en éí 
hasta la mitad, separa luego la piña del tallo, la mete punta arri-
ba en el agujero y la despoja á picotazos de sus escamas hasta que 
puede sacar la semilla. 

El colector rutinario de insectos ó frutos puede sorprenderse 
á menudo ejecutando las disposiciones más ingeniosas para apo-
derarse de un escarabajo ó de un fruto mientras que sus pensa-
mientos están ocupados con cosas muy diversas. ¿Por qué no ha de 
pasar en el cerebro del animal privado de entendimiento lo que 
sucede en la cabeza del hombre distraído sin el uso de la razón? 
"Observé un dia, refiere S C H N E I D E R ', cómo una tortuga se fatigaba 
por romper á mordiscos la concha en que se hallaba un cangrejo 
solitario. No bien hubo cogido la concha, el cangrejo se retiró en 
ella y se estuvo muy quieto mientras que la tortuga trataba de 
destruirla. Después de destrozar y comer, durante estos inútiles 
esfuerzos, las rosas de mar adheridas á la concha, pareció que su 
necesidad de alimento estaba satisfecha por el momento, pues dejó 
caer la concha y se fué á buscar otro bocado. En seguida el anaco-
reta se asomó é intentó huir. Pero la tortuga lo volvió á ver, y lo-
mó otra vez la concha entre sus mandíbulas. El angustiado cangre-

Vtr Ihíeriiche !FiHe(La voluntad animal), pag. 311. 



jo volvió á recogerse en su coraza; pero esta vez el temible rep. 
til pegó tantos mordiscos á la concha que al fin logró horadarla. 
Poseído entonces de angustia mortal, el pobre solitario se estiró 
cuanto pudo para sacar e l cuerpo fuera de la concha agujereada, 
que la tortuga tenía aún entre sus dientes, y alcanzar el suelo. Yo 
creí que saldría de la concha, cuando la tortuga la dejó escapar, 
y mientras se disponía lentamente para atacarla de nuevo, el crus-
táceo huyó y se refugió entre unas piedras grandes. La tortuga 
no dejó, sin embargo, de advertir el sitio, pues varias veces lo ex-
ploró é intentó penetrar con la cabeza entre las piedras-

•¿33. La analogía que existe entre el bruto y el hombre en 
cuanto es animal,no se refiere solamente alas habilidadescnelsen-
tido propio en que este término se entiende. Toda la vida más bien 
está llena de actos de instinto exactamente iguales á los que pre-
senta la vida de los brutos. ¡Cuántas veces sucede al hombre, que 
á ciertas experiencias se anudan inconscientemente determinadas 
ideas, que á su vez dan origen á actos instintivos correspondientes! 
Mientras el niflo todavía ignora los efectos del fuego, no lo teme; 
pero habiéndose quemado una vez, de suerte que á la vista del 
fuego se despierta en él la idea del dolor consiguiente á una que-
madura, la sola percepción de las llamas le inspira, sin que haga 
ningún uso de la razón, el sentimiento del temor, y él se tiene por 
instinto alejado de ellas. Del mismo modo un nifio se asusta sólo de 
ver la férula cuyo conocimiento ha hecho alguna vez. Por el con-
trario, un niño es impresionado agradablemente, sin darse al mo-
mento cuenta del por qué, por la presencia de los hombres de quie-
nes ha recibido algún beneficio. Los mismos fenómenos aparecen 
en la vida de los animales. Cuando vuelven á ver á seres cuya 
hostilidad han experimentado algunas veces, los animales sienten 
angustia y pavor. La misma expectatio casuum similium reina 
respecto de las impresiones agradables, no sólo en los animales 
perfectos, como el tigre, el cual vuelve siempre que siente ham-
bre, al mismo camino en que ya algunos hombres perecieron en-
tre sus garras, sino hasta en los moluscos; pues de los pólipos del 
acuario napolitano refiere S C H N E I D E R que conocen al guarda des-
pués de haber recibido algunas veces la comida de sus manos. 

Hasta ahora hemos alegado ejemplos en que la memoria repre-
sentativa hacía de éste ó de aquel otro modo un papel importante_ 
Mas no es indispensable la ayuda de la memoria para ocasionar 
actos instintivos, pues muchas veces basta para ello la mera per-
cepción de objetos exteriores. Permítasenos elegir algunos hechos 
de los más comunes de la vida humana. Un sabor asqueroso hace 
á todo hombre inmediatamente abrir la boca y estirar los labios 
hacia las comisuras. Los niños pequeñuelos tienen una comezón 

irresistible de llevar todo lo prehensible á la boca. El aspecto sólo 
de un animalote ú hombre de cara torva y salvaje con que el cami-
nante se encuentra lejos de viviendas humanas, le causa miedo y le 
hace pensar en la fuga aun antes que pueda reflexionar sobre el gé-
nero de peligro que le amenaza. En percibiendo un objeto que se 
acerca rápidamente á nuestros ojos,sentimos un impulso vehemen-
tísimo á cerrar los párpados y echar la cabeza hacia atrás. D A R W Í N 

no se pudo dominar lo bastante para tener su cara tranquilamente 
apretada al tabique de vidrio detrás del cual se hallaba una nutria, 
sin apartarla cuando la víbora venía lanzando su cabeza temible 
hacia la suya. El mismo temor nos obliga á extender los brazos de-
lante de nosotros cuando caemos ó tememos Caer. Aun sabiendo 
que vamos á caer en blando y no podemos lastimarnos, alargamos 
las manos en el momento de la caída como si temiéramos todavía 
hacernos daño. En ciertas circunstancias, la mera presencia de 
otros hombres basta á despertar en el corazón entristecido una 
alegría y un impulso á buscar los placeres de la sociedad, que se-
guramente no proceden de la reflexión. Un hombre á quien la mag-
nitud del peligro en un ataque imprevisto á su vida priva de toda 
posibilidad de reflexionar, recurre por instinto natural á agitar los 
brazos, hacer ruido con las manos, gritar, y aun morder y arañar 
con las uñas. 

En los brutos observamos exactamente los mismos fenómenos. 
Todo animal retrocede espantado, como el hombre, de una apari-
ción inusitada y desconocida. La percepción de alimento apropia-
do mueve el instinto á aprehenderlo de modo conveniente. "A 
menudo observé, refiere SCHXEIDER, que un cangrejo al cual se 
acercaba otro cubierto de algas vivas alargó una de sus tijeras y 
cortó con ellas algunas de las hojas de esta planta para comérse-
las. La percepción de pequeños insectos hace á los sapos sacar la 
lengua para cogerlos con ella; pero á la vista de animales mayo-
res abren la boca y los aprehenden con las mandíbulas. En todo 
el reino animal es muy común el fenómeno de que los animales re-
conocen á sus enemigos naturales con sagacidad asombrosa antes 
de toda experiencia, y que el verlos sólo les produce una emoción 
grande y los excita á ocurrir al peligro del modo más eficaz. El 
ornitólogo ALTOM observó un día á orillas del mar bandadas de ga-
llinas blancas y diferentes grupos de ánades montaraces, patos de 
Irlanda, aserradores y otras especies de ánades. De pronto divisó 
á lo lejos una gran ave de rapiña, cuyo carácter el bien instruido 
sabio no podía, sin embargo, todavía distinguir. "Estaba esperan-
zado, dice ALTÜ.W, de ser testigo de un espectáculo interesante. 
Previa ya en mi mente la estrepitosa algazara de aves de presa 
que se levantarían alborotadas para librarse de las garras de su 
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perseguidor, revoloteando por el aire, corriendo por la tierra, su-
mergiéndose en el agua, según el diferente natural de cada uno. 
Ahora el ave de rapiña debía haber alcanzado á los añades monta-
races' pero los pájaros no se movieron de su sitio. Detiene el vuelo 
ahora sobre otro grupo; mas tampoco éstos hacen caso de su cer-
e a l . Ahora se mece en el aire entre los patos y las gallinas blan-
c a s va no puede faltar el que haya alarmas y aleteos. Pero nada de 
eso sucedió tampoco esta vez. De súbito el ave todavía misteriosa 
para mí se pára, v un momento después se hunde en línea recta, 
veloz como una flecha, en las olas azules. Vi, pues, que era un 
átui la de río, que no caza ni come sino peces y del cual nada, por 
tamo! tenían que temer las aves marinas. ¡Qué abochornado es-
tuve entonces, con todos mis nombres latinos de aves de rapiña, 
después de tanto tiempo de diligente observación de las aves en 
la libertad, enfrente de aquellas aves acuáticas !„ 

No menos interesante que el pronto y buen reconocimiento de 
los enemigos son las disposiciones prudentes para facilitar la luga 
A i como un hombre poseído de. mayor terror P - d e efectuar la 
fuga con maravillosa destreza aunque sin mnguna ^ M a m -
bién los animales suelen huir de sus enemigos de un modo entera-
mente análogo, guiados sólo por las percepciones sensitivas. Yol-
vemos á recordar el cangrejo solitario que acabamos de menciona. 

El instinto de colección que se apodera no sólo de niños, sino tam-
Méi. de adultos antes de toda reflexión cuando perciben cosas úti-
les v que en los maniáticos degenera en cleptomanía muestra su 
eficacia del mismo modo en los animales. Un castor ó h u r ó n queba 
nacido en la primavera, allega víveres en otoño aun cuando^oda-
vía no tiene presentimiento alguno de las privaciones del inv .erno 
puesto que es solamente la percepción de los granos lo que depier-
ta en estos animales, al parecer tan previsores, el impulso de Uenar 
los abazones y de vaciarlos en su guarida, sin que piensen en ase-
gurar su manutención en invierno. Asi como el hombre no ne 
Ta de ninguna reflexión para que la percepción auditiva de gritos 
de angustia ó d e socorro afecte su estado psíquico, de cierto modo 
adecuado á las circunstancias del caso, asi también e . e l i -
animal la percepción de determinadas señas 
convenientes á la satisfacción dé las necesidades del momento. 
Mamíferos t o d a v í a muy pequeñitos y ciegos a c u d e n y siguen a a 

voz de sus madres: los hijuelos délos pájaros se esconden muy 
aprisa cuando el ave vieja hace oir el grito de aviso. I.os; animales 
de caza todavía inexpertos se esconden ó huyen en viendo al hom 

. Der Vogcl ,n4 sem Liben CL» aves y su vid»), edie. Munster. . 8 » , P * - « i " t ' 
no do las pruebas más instructivas de lo que alineamos en el lo to . 

bre, aunque es manifiesto que en su memoria no se asocia ninguna 
idea de peligro á la imagen del hombre. De la misma suerte que 
c-n el apasionado pianista se excita el deseo de tocar una pic-za á 
la sola vista del instrumento favorito, se puede suponer que tam-
bién en los animales la sola percepción de ciertos materiales bas-
ta para poner en actividad el instinto constructor. 

El mero contacto es por de contado tan idóneo para excitar los 
instintos como la sensación recibida desde lejos. El sorber, chu-
par, lamer, morder, masticar y revolver en la boca, son todos ac-
tos consiguientes por instinto al contacto del alimento con los la-
bios, los dientes, la lengua, el paladar y el esófago. Al tocar algún 
corpúsculo que puede servirles de alimento, los rizópodos le apli-
can sus hilos de sarcodo, lo encierran y lo llevan suavemente ha-
cia el centro de su cuerpo; pero cuando la materia que tocan es 
indigesta, les causa una sensación tan desagradable que al punto 
retraen los hilos que se hallan más cerca de aquella substancia. 

"Sumamente interesante, dice SCHNEIDER, es el instinto nutriti-
vo del holoturio. Los tentáculos de este animal forman como un 
ramaje, y se parecen tanto á cierta clase de algas que se podría 
confundirlas con ellos, propiedad por la cual muchos animalillos se 
sientan sobre ellos. El holoturio contrae entonces un tentáculo tras 
otro, lo introduce en la boca y devora los cautivos; luego, mien-
tras vuelve á sacar y extiende el tentáculo que acaba de limpiar, 
encoge el otro y lo lleva á la boca voraz. Cuando algunos animali-
llos se. han posado sobre uno de los tentáculos del holoturio, obra 
evidentemente el instinto excitado por el contacto con el alimento, 
y hace que el zoófito los contraiga; mas por otra parte, según en-
seña la observación, este instinto depende de la extracción simul 
tánea de otro tentáculo de la boca. „ 

Hasta la sensación interna que nos producen afecciones mera-
mente subjetivas despierta los instintos y los hace obrar del modo 
que la realidad exigiría tanto en el hombre como en el animal. De 
este modo sucede que la sensación del hambre instiga al animal á 
buscar alimento de maneras muy diversas; los niños recien naci-
dos hacen como que maman aun antes de haber aplicado sus bo-
quitas á la tetilla '; los zoófitos se dilatan y palpan á todos lados 
con los pseudo podios y tentáculos. Basta la sensación del dolor 
para que se retire el miembro chamuscado del hierro candente, sin 
que entre aquella sensación y este acto medie ningún género de 
reflexión a . A todo mordisco ó golpe, y á toda lesión ó contacto 

1 «Talis naturalis instinctus est etiam in pucris, onde ctiam mantillas aceipiuat ct alia eis cor.-
venientia, etiam sioe hoc. quod ab aliis doceantur.. (S. TKOM-, a dist. so. q. 2. a. 2 ad j.) 

! «Naturale est euilibet doleati, sive homini sive animali, quod utatur quoconque auxilio pote« 



desagradable, sigue inmediata é inconscientemente un impulso co-
rrespondiente á huir de la proximidad del objeto que nos causó la 
sensación desagradable ó á tomar la ofensiva contra quien nos ata-
ca. Los esfuerzos que hacemos para mantener ó restablecer el des-
quilibrio de nuestro cuerpo, nacen de la sensación de inseguridad 
que el equilibrio vacilante nos causa. Todos los impulsos consi-
guientes á sensaciones musculares deben ser considerados como 

obra del instinto. Como estos impulsos cooperan, más ó menos am-
pliamente. á toda acción física, descansa en ellos particularmente 
el aplomo y la destreza con que se ejecutan todos los movimientos 
del cuerpo, por lo cual su importancia es grande para todos los 

actos rutinarios. 
Muchos actos que vemos ejercer á los animales, y que nos sor-

prenden por lo muy complicados, deben reducirse á instintos en-
teramente espontáneos ó excitados por sensaciones esternas. El 
caracol janthina, por ejemplo, sube á la superficie del agua cuan-
do va á poner huevos; entonces saca de ella el linguiforme extre-
mo anterior, lo encorva hacia abajo, encerrandoen él unas cuantas 
burbujas de aire, y vuelve á bajar al fondo, conteniéndolas median-
te una fiema viscosa especialmente preparada, de manera que for-
man una como bolsa, á la cual sujeta los huevos para que queden 
notando, condición indispensable para su ulterior desarrollo. -.Na-
die será tan càndido que crea, observa SCHNF.IDER, que el caracol 
hava hecho jamás la experiencia de que los huevos, si caen al fon-
do perecen. V que. por tanto, el animal obre, cual se ha dicho, con 
pleno conocimiento del fin que en efecto consigue. Según todos los 
respectos que hemos visto, la janthina es inducida á tomar esas 
precauciones á favor de-su cría sólo por medio de mipulsos que 
en parte proceden de una sensación puramente subjetiva, y en 

parte del contacto con los huevos y el aire., J 
Hit. Creemos habernos formado ahora una idea bastante cía 

ra de lo que son los actos instintivos de los animales. Pero ¿cómo 
hemos de explicarlos? 

Las leonas más aventuradas han sido excogitadas en siglo.-, 
anteriores con el objeto de resolver este problema. Hay quien ha-
bla de ideas ó imágenes ingénitas que guían al animal como una 
luz direcliva en las tinieblas, para que en su actividad no yerre el 
camino que conduce al fin, ó de una clarividencia inconsciente, 
mediante la cual una ardilla, por ejemplo, ve qué cáscara contie-
ne un hueso y cuál no. 

4 , sepellcd™ n o e l ™ ptaesens. „ned ¡ ¡ f e . r ? 
lutiur.t vel faeclfcus v,l eotnibns... dolente* v » « pos». , continere „ « , . camena... »mor ..cent« 

caci!.- |S. Tttott., - '•««• '««<-. 1. 11. q. 41. a. I.) 

Todas estas tentativas para explicar el problema se fundan en 
fantasías, mas no en la observancia de la realidad. De que esa ar-
dilla que abre una avellana llena y tira sin abrirla la huera no 
tiene la facultad de penetrar con su vista al través de paredes obs-
curas, puede uno persuadirse muy fácilmente si al tal anímale 
jo se le acerca una nuez huera de manera que pueda roerla, pero 
no tomarla en sus patitas, ó si se le da en ellas una nuez en que 
se ha metido una piedrecita en vez del hueso; en ambos casos 
roerá la cáscara para agujerearla como si fuera una nuez llena. 
¿Cómo, pues, ha de ver á través de la cáscara si de tal modo se 
deja engañar? La sensación producida en los músculos de las pati-
tas es el medio por el cual el roedor juzga una nuez huera dema-
siado ligera y deja de abrirla. 

De manera análoga al caso de la ardilla sale muy mal librada 
la inteligencia animal -de que I O S B R E H M , E S P I N A S y tantos otros 
sabios modernos se han hecho lenguas-de la observación'im-
parcial de los hechos reales de la vida animal. 

En primer lugar, si estos naturalistas ven una prueba nada fa-
laz de la acción intelectual en la tenacidad con que los animales 
parecen trabajar para la consecución de un fin, no reparan en el 
hecho de que este fin mismo no puede ser conocido de los anima-
les en la mayor parte de los casos. Sábese, por ejemplo, de los 
insectos que envuelven sus huevos á menudo con mucho cuidado 
y los depositan siempre precisamente en aquel lugar en el cual 
sólo sus larvas encontrarán alimento apropiado, aunque el in-
secto en su estado actual vive en condiciones que requieren un 
mantenimiento muy distinto del que conviene á la larva. Los mos-
quitos, nada amigos del agua, y cuyas larvas no pueden desarro-
llarse sino en este liquido, se sientan para depositar sus huevos 
acaso sobre el borde de una hoja que flota en la superficie de un 
arroyo. El tábano de caballo, cuyas larvas no prosperan sino en la 
tripa de este mamífero, pone sus huevos en partes de la piel desde 
donde la lengua que las lame las introduce en el cuerpo. El llama-
do tában'o de oveja pone sus huevos en las narices de las ovejas, 
en las cuales las larvas permanecen nueve meses para hacerse 
arrojar al fin de este tiempo por estornudos vehementes de las la-
níferas y esconderse en la tierra, donde pasarán al estado de cri 
sálidas. 

El abadejo, cuyas larvas no se vivifican sino en las celdas 
de las abejas, pone sus huevos dentro de las coronas de las flores 
que son visitadas por estos industriosos insectos; las larvas suben 
á la espalda de las abejas, y llegan así, como montadas en caba-
llería alada, á la colmena para bajar allí al sitio más oportuno. 
Tanta previsión sorprende en verdad; pero como los insectos 



nunca vieron de qué modo sus padres procedieron para dejar sus 
huevos en el lugar más conveniente al primer estado de las lar-
vas, ó si circunstancias peculiares de éste lo requerían, las envol-
vieron con mucho arte; y como no es posible, por otra parte, que 
se acuerden todavía donde nacieron y en qué envolturas se halla-
ron, ni nadie les ha podido comunicar qué especie de alimento y 
qué condiciones de vida sean convenientes á sus larvas, no cabe 
ya admitir que en aquellos actos intervenga la reflexión que pre-
vé el fin y á él ajusta la elección de los medios. 

Los animales que viven en madrigueras cuidan mucho, como 
es sabido, de tenerlas siempre bien limpias por la importancia que 
el aseo tiene para su salud. Las abejas limpian su colmena diaria 
mente. El aseo es indispensable para la salud del enjambre; pero 
¿cómo es posible que las abejas hayan hecho una vez la experien-
cia de que el desaseo en la colmena es perjudicial al bienestar de 
sus pobladores? ¡Qué pocas veces piensa el hombre mismo, cuando 
limpia sus viviendas, en el detrimento que su salud sufriría si de-
jase que el polvo, el humo y los desperdicios cubrieran el suelo, 
los techos y los muebles! En la mayor parte de los casos el hom-
bre quita la basura simplemente por la razón de que le hace una 
impresión penosa, al paso que la pulidez y el aliño le agradan. 
Otra cosa no sucederá probablemente con las curiosas abejas. La 
percepción de la suciedad despierta en ellas tanto como en los 
hombres el sentimiento de la repugnancia y del asco, y sólo á con-
secuencia de este sentimiento quitan de su vista los objetos que la 
ofenden. 

Permítasenos presentar un ejemplo más de la abundancia del 
material que comprueba nuestra tesis. Algunas larvas (por ejem-
plo, la oruga del ojo de pavón nocturno) labran para su estado de 
crisálida una envoltura que por un lado consta de una bóveda do-
ble de celdas tiesas y unidas entre sí solamente por un tejido de 
hilos finísimos. Estas celdas juntan sus extremos formando una 
punta, y tienen, por tanto, una posición tal que el más ligero es-
fuerzo basta para separarlas desde adentro de la crisálida, mien-
tras que toda presión ejercida desde fuera sirve sólo á aumentar 
la resistencia que unidas oponen á la agresión. Esta es la causa 
por qué ningún animal puede penetrar en el interior de la ninía, 
siendo muy fácil á la mariposa salir á gozar de la libertad. Res-
pecto á esta curiosa observación advierte AUTEXRIED: "La larva 
nada ha podido aprender en todo esto de sus padres, porque esta-
ban muertos mucho tiempo hacía cuando ella salió del huevo. 
Tampoco ha podido aprenderlo por la experiencia ó el ejercicio, 
pues hace su ingeniosa obra una sola vez en su vida. La instruc-
ción no pudo enseñarle nada tampoco porque vive solitaria, y su 

inteligencia tuvo poca ó ninguna ocasión de desarrollarse durante 
su estado de oruga. . 

Cuanto más se considera, pues, la naturaleza tal como es, tanto 
más se evidencia que el instinto no puede ser producto de ningún 
entendimiento animal; que no se le debe considerar como expe-
riencia adquirida por reflexión y ensayos, como tampoco el hom-
bre obra con reflexión cuando ejerce sus habilidades rutinarias é 
instintivas. "Sería un gran error, dice SCIINEIDER, suponer que el 
animal que huye ó persigue se diese cuenta,á cada obstáculo pues-
lo en su camino, de la existencia del estorbo, y eligiese con refle-
xión el medio necesario para superarlo si quiere burlar á su per-
seguidor ó alcanzar su presa. La mera percepción basta para mo-
dificar oportunamente el impulso de locomoción, por lo cual el 
cambio de dirección ó movimiento se verifica las más veces tan 
rápidamente que entre la percepción y el movimiento correspon-
diente no hay ningún tiempo en que se puedan formarideas de fines 
y medios., Agréguese aúnáesta observación la circunstancia muy 
significativa de que las acciones procedentes del instinto son tanto 
más singulares, artificiosas y complicadas cuanto más baja es la 
clase á que los animales pertenecen, y cuanto más torpes y "estú-
pidos, se muestran en sus demás acciones '. 

Si la vida instintiva de los animales, cuyas manifestaciones tan-
to nos asombran, estribase en esfuerzos de la inteligencia, no po-
dría dudarse que el entendimiento animal dejaría rezagado á todo 
ingenio humano. A pesar de todos los demás hechos que prueban 
lo contrario, habría que atribuirá los animales, y singularmente á 
los insectos, que en el poco tiempo que viven no están en condicio-
nes de reunir muchas experiencias, tanta, si no más, reflexión que 
á un hombre y perfectamente desarrollado, y que hubiese hecho 

t -Bruta animaüa moventur ad finem, non qu3si considerantía, quod per motnm suum posstnt 

consrquí Cncrn, qued est propric íntendentis; sed quasi concupiaccnt» tincm natura» instinctu mo-

ventur ad i r a , quasi ab alio mota, sicut tt ectcta quae moventur u-turalitcr.- ( S . s t o TouÁs, 

SAIAW. Ihiol., I. II. q , 12. n. S.L El Aqnittatense niega que loa animales procuren rtaliaar un inten-

to eon sus acciones. •Intendcrc finem (en el sentido propio y principal de esta , frase) est 

movenlis, prout scilicet otdinat motum alicujus vel sui ve! altcrius in finem quod est rationia 

tautum: unde per hunc modum bruta non intendunt finem.- (L. c.) El Santo doctor distingue varios 

modos de conocer un ñu. «Cognitio finis est perfecta ct imperfecta. Perfectaquidem, qna non solum 

cognoscitur id quod est finís el bonum, sed ratio universalis finía et boni; ct talís cogaitio est soiius 

ratiooalis naiurae. Imperfecta cogni-.io est in btutis anímalibus. quorum ct virtetns appetitivae r.ua 

suut imperantes libere, sed seccadum naturalem instinclum ad es, qü* apprebendunt, mjveatur.-

(SASTO TOKÁS, t n . «rol . , I . II. q. , « . » j ó V en otro lusar dice: -Ej t duple. cognitio finís, per-

fecta scilicet et imperfecta. Perfecta quidem finís cognitio est, quando non solum apprehenditur res, 

quae eat finia, sed ctiam cognoscitur ratio Iinis, ct proportio tjus quod ordinatur ad finem ipsum: ct 

talis cogni-io finio competit aoli rationali naturae. Impetfccta autem cogciüo liáis est. quae in sola 

finís appreheasíone consístít, sine hoc, quod cognoscatar ratio finia ct proportio actúa ad finem; et 

talis cognitio finis reperitur in b.-atis animalibus per sensum ct aestimationem naturalem» (SANTO 
TOMAS, I . I I . q , 6 á a.) 



todos los estudios inferiores y superiores, y adquirido gran des-
treza con variados ejercicios. Además, seria preciso suponer que 
las larvas conociesen ya las propiedades y necesidades que ten-
drían en el estado de ninfas y de insectos acabados, pues todas 
las precauciones que toma la larva, y todos los trabajos que hace 
antes de su transformación en crisálida, son útiles sólo para las 
fases posteriores de su vida. 

®SS. Que los fenómenos sorprendentes del instinto se verifican 
sin intervención de ninguna facultad intelectual, lo indica también 
el hecho de que los animales no omiten los actos instintivos cuya 
oportunidad tanto se encomia, aun cuando el entendimiento más 
débil pueda reconocer su completa inutilidad. R1 castor muestra 
en la cautividad un verdadero furor por las construcciones; en 
viendo maderos, sarmiento 3' otros materiales que le podrían ser-
vir si estuviera libre al lado del agua, no se cansa de llevarlos y 
traerlos, aunque todos sus esfuerzos son inútiles. Los animales que 
en su libertad están acostumbrados á hacerse una cama ó extraer 
su presa escarbando, no dejan de escarbar aun cuando el piso de 
su jaula, establo ó cercado en la cautividad sean de madera, hoja-
lata ú otra materia dura. La gallina escarba lo mismo en el piso 
embaldosado de la casa que en medio de un montón de granos. 
Las ahejas construyen celdas para la reina aun cuando no ten-
gan ninguna. Ciertas moscas ponen sus huevos en carne putre-
facta porque la cría halla en ella su más conveniente alimento; 
pero también los ponen en ciertas plantas exóticas que despiden 
un olor fétido en las estufas de nuestros jardines botánicos, donde 
los mosquitos perecen sin remedio á poco de salir de los huevos. 
Cuando se quitan de debajo de la oca los huevos en la sazón de 
empollar, se sienta tranquila en el estercolero y sigue empollando. 
Cuando la hembra del escarabajo pildorero (pilularia) quiere po-
ner huevos, los animalitos forman una masa de lodo, sirviéndose 
para este trabajo de su dentellado escudo frontero, y la redondean 
luego con los pies. Hecha la pelota de barro, los animalitos la co-
gen uno por delante, otro por detrás, tirando aquél con las pier-
nas traseras, y empujando éste con las delanteras y el escudo fron-
tero; de este modo la bolita es arrastrada hasta un sitio donde la 
tierra está bien blanda; allí hacen un hoyo profundo, y la hembra 
pone un huevo en la bola; entonces la echan al hoyo y vuelven á 
cerrarlo con tierra, i'ero obsérvese ahora á ese gracioso pildore-
ro cómo al ver cualquier bola, aunque sea de madera ó pie-
dra, siente un impulso irresistible á hacerlo rodar por el suelo-
A menudo se ha observado que escarabajos nadadores se lanza-
ban desde lo alto sobre las cubiertas de vidrio de las tablas de 
mantillo, teniéndolas por superficie de agua. Hay aves que no 

sólo siguen criando cuando se les han robado sus huevos, sino que 
también más tarde, cuando hubieran tenido hijuelos, salen en 
busca de comida, y la desembuchan en el nido como si tuvieran pe-
queños á quienes alimentar. Muchos insectos se dejan caer en la 
hierba de las praderas para librarse desús perseguidores; masse 
dejan también siempre caer cuando debajo de ellas hay agua, te-
niéndola por un prado á causa de la igualdad del color. Estas equi-
vocaciones y trabajos inútiles se advierten, no en uno, sino en 
todos los individuos de una especie de la misma manera, demos-
trando que todos los instintos comprenden una esfera limitada de 
situaciones y circunstancias, y que aun dentro de estos limites sólo 
en cierto modo se adaptan á las condiciones exteriores y variables 
de su vida. 

Otra prueba de esta verdad es el hecho de que todos los anima-
les muestran una carencia total de inteligencia fuera de los límites 
trazados á sus actos instintivos. La gallina reconoce al ave de ra-
piña ya cuando, volando aun en lo más alto delfirmamento, parece 
un punto, y previene á los pollos del peligro aún remoto con voz 
de madre angustiada; pero la misma gallina empolla con el mismo 
cuidado que sus propios huevos un pedazo esférico, aunque ruda-
mente trabajado, de greda colocado en su nido. Los animales pro-
ceden en muchas cosas con una aparente prudencia que causa 
asombro; pero en muchas más obran tan indiscreta é imprudente-
mente como se puede esperar sólo de quien carece de toda razón. 
"Para no dejarse sorprender por las que se dicen pruebas de la 
prudencia de los animales, hay que tener presente ante todo que 
la lógica requiere que convengan con toda la conducta restante 
del animal en cuestión; pues no debo entender ni interpretar un 
hecho aislado de tal manera que me haga imposible comprender 
por qué ese animal, dotado de tan notables talentos, aunque carez-
ca del don de la lengua, no se da á conocer simplemente como ser 
"honesto éilustradon por gestos y ademanes equivalentes '.„ 

•i.ili. Los pensadores déla escuela antigua, al juzgar lavidade 
los animales, conceden importancia excepcional á la uniformidad 
é invariabilidad que caracterizan las costumbres de los brutos ». 
Hay sabios modernos que vuelven á colocarse enei punto de vista 
aristotélico cuando tienen valor para mirar las cosas tales como 
son. "Una razón más poderosa aún en contra de la opinión de los 
que derivan de reflexión consciente estos y otros actos al parecer 

' Lrib uní St/le (Alma v cuerpo), pág. T99. Weimar, RS¡6. 
e .Alia animada ab hominc iutellcelum non habent; quod ex hoc appare'., quia non oíerantur di-

versa et oppoaila, quasi intelleetum habentia, sed sicut a natura motaad determinatas quasdam 
operationes et uniformes in eadem specie, sicut omnis hirundo sinvliter nidificat. : S. THOM.. Summ-
c. gint, I. 2, c. É6.) 



inspirados en un fin conocido, dice W U N D T en sus Lecciones 
sobre las almas de los brutos y del hombre, es la gran regulari-
dad con que se repiten en los diferentes individuos de la misma 
especie, regularidad tanto más de notar cuanto que no siempre 
es posible señalar una comunicación de los individuos suficiente 
para explicar un hecho tan singular.,, Llevado del mismo pensa-
miento, advierte S C H N E I D E R respecto de los insectos "que los pro-
cedimientos de una especie determinada son idénticos en cada ge-
neración, y que se nota en las costumbres de los insectos una re-
gularidad y seguridad que tan perfectas no se encuentran en las 
acciones premeditadas de los hombres. Precisamente las acciones 
que emanan de la reflexión se diferencian de las costumbres ins-
tintivas por su variabilidad misma, puesto que los instintos de una 
misma especie no cambian nunca. Por esta razón, sino ya por otras, 
me parece tan desacertada la analogía que se pretende establecer 
entre las costumbres de los insectos y las acciones del hombre 
consciente de su fin, que, á la verdad, me maravilla encontrar de-
fendida en obras zoopsicológicas la opinión, por demás Cándida, 
de que las diligencias de los insectos estriban en ideas finales, se-
gún se puede ver en la obra de E S P I N A S que se intitula "Socieda-
des animales, (Thierische Cesellschaften)'. 

335. Vemos, pues, que, según el testimonio de antiguos filóso-
fos y de naturalistas modernos, no se revela ningún entendimiento 
peculiar á los animales en los actos instintivos que verifican. 
Mas falta de entendimiento no dice todavía carencia de conoci-
miento; en efecto, que los animales poseen un conocimiento sensi-
tivo real, jamás ha sido puesto en duda por la filosofía cristiana. 
Si no, ¿para qué habían de poseer los animales órganos de percep-
ción sensitiva? Asi como los brutos irracionales se parecen al 
hombre en cuanto á la posesión de órganos sensitivos, parecen 
también en ellos todos aquellos fenómenos que en nosotros los 
hombres son consiguientes al verdadero conocimiento sensitivo. 
Prueba de este aserto puede ser cualquier hecho que tomemos de 
la vida de los animales. Recordamos, por ejemplo, lo que AUDU-

BÓN refiere de una ardilla que vió perseguida por una serpiente de 
cascabel. Esta se fué acercando más y más al ligero roedor, 
arrastrándose con rapidez sobre el suelo del bosque. La ardilla 
alcanzó un árbol en un abrir y cerrar de ojos, trepó veloz por el 
tronco arriba, y tratando de burlar á su perseguidora saltó de 
rama enrama. Más de una vez el ofidio estuvo á pocas pulgadas de 
la codiciada presa, tendida en el aire con dos terceras partes caba-
les de su longitudy asida al árbol sólo por la cola. Pero cuanto el pe-

' Dtr tkitrsibi K'illt (Li voluntad animal), pSg. 365. 

ligro aumentaba en proximidad, crecía la ligereza de la ardilla. 
Varias veces se escondió en agujeros, de los cuales, sin embargo, 
no tardó nunca mucho en salir, como que no ignoraba que el temi-
ble reptil le podía seguir en donde quiera que se metiera. Por fin 
dió un salto enorme al suelo, estirando cuanto pudo la espesa cola 
para evitar el daño que le pudiera causar la caída. En el mismo 
momento se dejó caer también la serpiente en un sitio que muy 
pocas varas distaba del punto donde la ardilla llegó al suelo. En-
tonces se continuó la persecución y la fuga en la tierra, y antes de 
que la ardilla alcanzase otro árbol, la serpiente la cpgió del cogo-
te y se arrolló sobre ella tan estrechamente que, si bien todavía 
se oían sus gritos de agonía, nada se veía ya de su afelpada piel. 
Quien considera bien los incidentescuriosos de este cuadro entre 
tantos como diariamente pueden observarse en los campos, pra 
dos y bosques, en el aire y en el agua, no podrá menos de recono-
cer que tanta variedad y tantos oportunos cambios de movimien-
to no se conciben sin suponer que estos movimientos son espontá-
neos, esto es, guiados por previo conocimiento de la situación á 
que se ajustan. 

D E S C A R T E S ha intentado, como antes de él lo hicieron ya otros 
sabios, hacer de los animales unas máquinas complicadísimas ó 
autómatas sumamente artificiales, sin reparar en que la escena 
real en que los brutos obran es tan variable que sería de todo pun-
to imposible en aparatos mecánicos, y sin advertir que á todo acto 
cognoscitivo se sigue cierto movimiento espontáneo, diferente 
según la diversidad de las percepciones que lo causan. El jumen-
to colocado en medio de dos fardos de heno que cita POLÍDAMAS, 

110 se siente atraído á ambos lados como pedirían las leves de la 
mecánica, sino que es capaz de optar espontáneamente por el uno 
ó el otro. 

Los filósofos de la escuela antigua, no sólo han concedido á los 
brutos vida cognoscitiva en general, sino que nos han dejado en 
los lugares donde tratan de esta vida un marco, como si dijé-
ramos, que la zoopsicología no podía sino llenar con mayor abun-
dancia de pormenores. 

Según la doctrina de los antiguos, los animales poseen, á más 
del tacto y de los otros sentidos externos, ciertos sentidos in-
ternos 

' ' los paríalos en que SAMO Towís trató de demostrar la necesidad de que haya sen-
tidos internos que completen toda la existencia de los brutos: <Ad vitam animalis perlecti requirí. 
tur, quod nonsolum apprehendat rem ad praesentiam sensibilis, sed ctiaminejus abseatia: alioquin-
quum animalis mo-.us et actio sequantur apprehensioncm, non moverctur animal ad inquireudum 
aliquid absens... Si animal moverctur solum propter delectabile et contristabile secundum sensum. 
non esset necessarium poneré in animali cisi apprehensioncm formarum. quas pcrcipil sensus, in 



En virtud del sentido común los animales son capaces de com-
binar las percepciones sueltas de los sentidos externos, pues es el 
mismo principio cognoscitivo mediante el cual el corderito* que 
pace reconoce el agradable sabor de las hierbas y ve su color ver-
de; y cuando el perrito muerde la piedra que se tiró tras él, prue-
ba que es el mismo el principio mediante el cual siente el dolor que 
la pedrada le produce que aquel con que ve la piedra. 

El sentido común habilita también al animal á darse directa-
mente cuenta de las sensaciones externas y de sentir, aunque sea 
sólo en cierto modo, sus propias afecciones, ó en otros términos, 
no sólo percibe los objetos externos, sino también la impresión de-
terminada que hacen en el propio organismo. 

Además de esto, los animales disponen de memoria y facultad 
imaginativa. En el ejemplo que poco ha citamos, la ardilla y la 
serpiente retuvieron mutuamente su imagen durante todo el tiem-
po que duró la carrera. No hay animal tan estúpido que no vuelva 
á encontrar una vez el paraje donde le dieron alimento y gozó de 
reposo. Insectos hay que á memoria local ganan á los animales 
más perfectos. No fué evidentemente, observa S C H R O E D E R V A N DER 

KOLK, intención del Criador formar una serie progresiva de ani-
males, sino conferir á cada uno de ellos aquellas facultades ó ap-
titudes que son indispensables para las condiciones peculiares de 
su existencia; con lo cual se explica que encontremos en muchos 
animales de orden interior y en insectos facultades psíquicas de 
intensísimo desarrollo que en vano se buscan en los animales que 
la taxonomía de la Historia Natural ha puesto en lugar más alto". 

Júntase á estas facultades que distinguen al animal cierta vir-
tud estimativa interna que los antiguos solían resumir en el 
nombre aestimativa ó bien judicalorium. Ya que bien pronto 
hablaremos más detenidamente sobre este tan interesante ex-
tremo, contentémonos con mencionar brevemente que en el po-
der apetitivo de los animales están contenidas todas las exci-
taciones que se suele apellidar pasiones, emociones, ó bien afec-
tos en un sentido más lato de esta palabra. La conducta délos 
animales, y singularmente la de los más perfectos, prueba del 
modo más inequívoco,que en la facultad apetitiva de los animales 

quibos delcctatur aut horret. Sed necesssrium est animali, ut qaaerat oliqua vel fugiat, non solum 

quia sunt convcnicntia vel non convenientla ad sentiendam, sed etiam propter aliquasalias commo-

d i t i e s et militates sive nocurr.enta; sicut ovis videns lupum venientem fugit, noo propter indecen-

tiam colorís ve! figurac, sed quasi inimicam naturae, et similiter avis colligit paleara, non quia dc-

lectct sensum, sed quia est utilis ad nidiácandum. Necessarium est ergo animali, quod percipiat ho-

jusmodi intentiones, quaa non percepit sensus exterior... Ad receptionem fonnarum seniibilium or-

ilinator SCDSUS proprius et communis .. Ad harum autem forra arum rctentionem ordinatur phanta-

sia...« [Stimm, theo!., I, q. 7a, a. 4.) 

• Alma y cuerpo, pig. 76. Braunschweig, 1865. 

tienen su asiento tanto las pasiones concupiscibles: el amor y el 
odio (compasión, envidia, enemiga, rencor, deseo de venganza y 
otras semejantes), afán y repugnancia, alegría y pena, como las 
irascibles: esperanza y desaliento, valor y miedo (audacia, angus-
tia, terror), sin exceptuar la ira misma 

Volviendo después de esta digresión sobre las virtudes 
apetitivas de los brutos, á la que llamamos estimativa, vamos á 
dedicarle la atención particular que merece por la mucha luz que 
irradia de ella sobre el instinto, y de ahí sobre la tendencia natu-
ral, tema que todas estas discusiones concurren á esclarecer. 

La palabra aestimativa se toma en sentido ora más lato, ora 
más estricto. En sentido más lato, denota la facultad con que el 
animal puede combinar entre sí las representaciones sueltas y las 
imágenes comunes. El perro que conoce á su amo cuando vuelve 

casa, combina la representación suelta que conserva en la me-
moria con la que le ofrecen los sentidos en el momento de la 
vuelta de su amo. El tigre que vuelve al camino donde antes ya 
apresó algún hombre, aplica la imagen común que ha persistido 
en su fantasía, á los hombres que en ocasión posterior vienen á pa-

1 Siendo de particular interés lo que enseñan los peripatéticos, véase lo que dice SANTO TOMÁS 
de la ira y de la esperama. "Los animales no son iracundos en cuanto !a ira encierra el drseo de ven-

garla 'ira enira coliatiouem importa* poenae infligendae ad nocumentum sibi illatum), pero no les 

falta un sentimiento análogo.» ¡Cf. S.TIIOW., Summ. Iheol., I II, q. 46, a. 4.} «Ira, quamvis sit cum 

ratione, pot»st tamen etiam esse in brutis animalibus, quae ratione carent, in quantum naturali ins-

linctu per irr.aginationem moventur ad aliquid simili operibus rationis. Sic igitur, quuin in homine 

sit ratio et imaginario, dupliciter in hnmine potest motus irae. insurgere- Uno modo ex sola imagi-

nat ion nuntiante laesionem; et sic insurgit aliquis motus irac ctiam ad res irrational» et ioanimatas 

secundum simiiitudinem illius motu*, qui t i t in auitr.alibaa contra quodlil>etnocivum.*/6;ii¿»i, a. 7. 

Acerca de la esperanza el Santo maestro enseña: «Interiores passiones animalium ex exterioribus 

motibus deprehendi possunt; ex quibus apparel, qucul iu animalibus brutis est spes. Si euim canis 

videat Ieporám aut accipitcr avem nimis distantcm, non movetur ad ipsam quasi non sprrans, 3e 

eam possí adipisci; si autem sit in pTOpinquo, movetur sub spe quasi adip:scent!a.»(S. THOM., Sut'.m. 

Ihtol., I II, q. 40, a. 3,) En el paraje siguiente cita otros ejemplos: «Spcs dicit extensionem appeti-

tus in illud quod appetibile est. Invenitur autem non solum in hominibus, sed etiam in aliis anima-

libus: quod patet, quia inveniuntur animalia operari propter aliquod bonum futurum aestimatum 

possibile, sicut aves faciunt nidum propter ñliorum educationem: ntc propter finem aliquid faceren!, 

DÍSÍ in finem ilium quasi cis possioilem tenderent: quia naturalis appctitus non est impossibilium. 

Similiter etiam patel, quod unum animal aggreditur aliud non nisi ex apt victoria«. Patet ergo, quod 

spcs sit in appctitu scnsitivac partis, quae nobis ct brutis communis est.» (3 dist. 26, q. r, a. i.) Pero 

¿cómo es posible que los animales conozcan cosas futuras ? 'Sicut animalia cognoscunt ratioaem 

convcnicntis ct nocivi non per inquisitionem rationis, ut homo, sed per instínctum naturae, qui d¡-

citur aestimatio; ita etiam cognoscunt aliquid quod futurum est sine hoc quod cognoscant rationcm 

futuri, non confcrendo praesens ad futurum, sed ex instinctu naturali, secundum quod aguutur ad 

aliquod agcudum vel ex impulso naturae interioris ve! exterioris, sicat quando agunt aliquid ad prae-

cavendum de futuris, quae dependent ex motu coeli, quasi ex eo impulsa: unde ex eorum opcribus 

homines possunt aliquid scire de hujusmodi futuris, sicat nautae praesciunt tempestatem futuram cx 

motu delphinorum ad supcrficiem aquae dcsccndentium; ct formicac veniente pluvia reponunt granum 

in caveruis.» (Loe. cit.)Sigúese, pues, de aquí: «Quamvis bruta animalia noncognoscant futurum, ta-

men ex instinctu natural: movetur animal ad aliquid futurum, ac si futurum praevideret: hujusmodi 

cnim iuslinctus cat eis inditus ab Intc-Uectu divino praevidente futura.' (íwiim, theol,, I. I I , q. 40, 
a. 3. CT ibid., q. 41 . a . 1 ad 3.) 



sar por el mismo paraje. En el sentido más estrecho, aestimatii 
va se dice la facultad mediante la cual los animales saben discer-
nir los seres y situaciones que les son útiles y amigables, de los 
que les son hostiles y perjudiciales '. 

Este es el punto donde el dominio del fin penetra en la conciencia 
animal. Los animales conocen algo que anhelan, algo por qué 
ejercen ciertos actos, algo que es para ellos el motivo de su activi-
dad espontánea. Para conseguir este fin emplean medios proporcio-
nados al objeto apetecido. El conejito que por vez primera ve el hu-
rón, reconoce al punto á su enemigo en él, y trata de ampararse de 
su saña del modo más conveniente á la situación en que al divisar-
lo se halla. Si un gato lleva á sus cachorritos áun escondite segn-
ro, es manifiesto que no ignora por qué obra asi; siquiera no aspi-
ra con perfecto conocimiento á conservar su especie, pero sí desea 
ocultar su carnada á los enemigos que podrían asaltarla. El caballo 
que va al abrevadero para beber, no piensa ciertamente en que 
mueve sus pies para restaurar sus fuerzas vitales, pero si apetece 
apagar la sed que le atormenta. Ciertos pájaros fuerzan, durante 
la sazón de empollar, á sus hembras á volver al nido cuan lo aban-
donan; sin suponer en ellos el movimiento de otro fin más remoto, 
lo hacen cuando menos para tranquilizarse y contentarse á si pro-
pios. Cuando la zorra sale de su hoyo durante la noche en direc-
ción á un cortijo que en otra ocasión ya conoció, saltando por 
barrancos, zanjas, vallas y cercados, se cuela con mucho cuidado 
en el corral y estrangula una oca, claro está que vence tantos obs-
táculos sólo para dar con el cortijo, que juntamente con la codi-
ciada oca lleva en su astuto magin 

S3». Reconocida la influencia del fin sobre la conciencia ani-
mal, conviene preguntar: ;De qué modo cae el fin en el conoci-
miento del bruto 

1 S u i « « dice «cerca de le estimativa: .Aestimativa describilur sen.us interior polena aprehen-

dere sab catione convcnicntis et diaeonvenientis... haec siquidem operalio commuois eliam est Mi-

nibus animanti bus... cnios munus est movere appetitalo sensitivo™, qui nonoisi a ranooe Move-

nicnlis et disconvcnientis movetur. Ideo ergo aestimaliva dieilnr. quia de rebus ipus «lied aesttmai 

quam quod eaterius appare!.« ( D . a,.. 1.3,0.30, n. 7 . )Ademàs: «Aestimaliva ponitur ..colia. co-

gnosccns rationem eouvcoiculis ac disconvenienti., movensque appclilum, qu.c compararne ad.p-

petitum sensitivum, sicuat intellcctus pruclicus ad voluntatem.« (a. a. 0 . n. 16-1 ^ 

La visia del lobo despivrla c o la ove)a un impulso à la fuga, mienlras que ci mismo aspeclo 

afeeta iiada à otio lobo. SUÌBEZ cnsena que estosiieede -propter diversam vittutem au! diversa 

instioctum naturae-. Para iluslrar cito aùn mas, . e reterò à este otro hecbo: «Avi» nondu» e-F«"» 

pluviam nipote forte verno tempore nata', ventum senticns ad lutum locnm ,= recip.t: qn» a««™ 

credal eam c i cognitione venti eliccret spcciem repracsentanlem pluviam venturam: Per csn -

ergo specicm. qua cogno.it ventotn, naturali instinclu indicai illutn esse fugiendcm, ncc tal:. W 

ratiouem quaerit, aut ploviam cognoscit, quam nullam viderat.. IL. IH De Ari, e. 9, u. :3- ^ 

E S a s a o TOHÀS dice que los animale, itracionales son impolsadoa in finen appreheniu*., " 

' T ' r'odria e i l r ànà r al lector el uso qne haeemos del termico «eonciencia« bablaudo de 

animai. Està palab.a tiene trea distiatas acepciones. Tomada eo la primcra, denota «quella [>en 

Como quiera que todo anhelo, apetito ó aspiración tiene su ob-
jeto propio en lo que es conveniente ó bueno para el sujeto que 
apetece, la idea del fin va unida constantemente á la idea del bien-
Echando primero una mirada á la vida intelectual, advertimos que 
de la misma suerte que el ente es lo primitivo, esto es, el punto de 
vista desde el cual la razón especulativa concibe los objetos, el 
bien constituye el punto de vista bajo el cual los objetos son conce-
bidos por la razón práctica, ó sea la razón dirigida al acto. En este 
respecto, la razón experimenta una necesidad que puede resumir-
se en este axioma: Es preciso hacer y desear el bien y huir del 
mal*. 

A la vida de la razón se conforma la vida sensitiva. Lo que en 
aquélla es la razón especulativa, es aquí la facultad cognoscitiva 
por medio de los sentidos, ó dicho aún de otro modo, lo que allí es 
la razón práctica, es aquí la estimativa. También aquí se revela 
un impulso natural que inclina al bien y retrae del mal, impulso 
que obra con carácter de necesidad natural en todas sus aplicacio-
nes, puesto que no la acompaña la razón, ni por consiguiente la 
libre voluntad. 

Una cosa puede ser buena, ó sea un bien, por tres diversos con-
ceptos: por honesta, por útil y por deleitable. El bien honesto (bo-
num honestum) es el que se anhela por convenir á la naturaleza 
considerado en si mismo, mientras que el bien deleitable (bonum 
delectabile) se apetece á causa de la satisfacción consiguiente á 
él. El bien útil (bonumulile) no se busca por sí propio, sino sólo 
con respecto á un bien honesto ó deleitable, interesa ahora saber 
si el bien en todos estos sentidos está presente á la conciencia del 
bruto y en qué extensión cada vez. 

Lo que en primer lugar notamos al observar los actos de los 
animajes y examinar los móviles que parecen impelerlos á ellos, es 
que lo bueno ó lo apetecible se presenta al bruto como deleitable, 
satisfactorio ó calmante respecto de algún estímulo que ha sido ex-

conciencia con la cual un ser escapaa de aprehender su propia substancia (su yo), prescindiendo auu 

de la ptopia aclividad, y de conocerla en oposición ¡1 esla actividad. En este sentido suele llamarse 

la conciencia en al-mán lelbílbetotutliein (conciencia de si propio!. El sclbitbewnsstuin se 

encuentra cu el hombre. Entendida la palabra conciencia en olro senlido. designa aquel conocí, 

miento imperfecto mediante el cual un ser conoce su actividad 6 afección sin llegar á aprehender 

su propia substancia como lal. Una conciencia tal está en el alcance de la vida sensitiva. (Cf. Salte-

RO« THOM., >.umm. Iheol., 1, q. ;'•', a. a; Stemma eonl'et gentiles. 1.a. c. 66; Queest. diípnt.. 9, r; 

Ve teñí, a. 9; SUÁREZ, 1. I I I De an. c. 11.) A este conocimiento de las propias afecciones va unido 

cieno sentimiento de si propio ó sentimiento vital, según observa bien SI-ÁREZ. En tercer lugar, se 

acostumbra hoy día designar con la palabra conciencia (en alemán itwjtstsein) lodo conocimiento 

de cualquier naturaleza que sea. Cuando nosotros según lo hicieron antes que nosotros Ki.Bu-rosN 

y oíros) hablamos aquí de la conciencia de los brutos, queremos que ac emienda la palabra en una 

de las dos Ultimas ac pcioues. pero no en la de íelbslt/tuuíílíein. Hasta LEIBKITZ no fué costum-

bre usar la palabra latina conicieutia en el Sentido de (¿ficusififis- . 

• Asi lo ensena SANTO TOMÁS, Swnn1. Iheol., II, q. 94, a. a. 



citado en él1. El animal busca en iodo lo que hace instintivamente 
una satisfacción, un placer. Xo come con el objeto conocido de 
comer para crecer y conservarse, sino que come para satisfacer 
la tendencia á la nutrición que está despierta en él; no hay que pen-
sar que tenga la idea más leve del fin ulterior de su crecimiento y 
conservación. En este simple hecho encontramos el tema funda-
mental, que se varia de mil y otros mil diversos modos en la vida 
instintiva de los animales, lil sentido del tacto, el tocamiento in-
mediato hace aquí un papel de primera importancia'. Cibus (ali-
mento) y veneren resaltan sobre lodo en la vida de los animales; 
pues de estas cosas penden en primera línea la conservación del 
individuo animal y la conservación de la especie á que pertenece. 
En estos y muchos otros casos, el motivo próximo que inmediata-
mente instiga al animal á ejecutar una acción, es el deseo de gozar 
el placer inherente á ella. -Mas esta satisfacción de la sensualidad 
no explica lo que en el sentido propio y estrecho de la palabra se 
llama instinio. Xo se hablaría, por ejemplo, de un acto instintivo 
si la araña dejase salir el jugo de su mámula entumecida con el ob-
jeto solo de tener el placer que le causa esta evacuación, ó si el 
pez arrojase su semen al agua; el instinto, y con él la extrañeza 
que todas sus manifestaciones nos infunden, no empiezan sino 
cuando la araña saca finísimos hilos de su glándula y teje de ellos 
una red de caza, y cuando el pez expele su semen solamente sobre 
los huevos de su propia especie. Además, podríamos enumerar 
muchos casos que ponen de manifiesto que el placer no es siquiera 
motivo suficiente para la acción que habría de explicar. Recuérde-

1 s . AGUSTIS dice: -Fruì quidemeibo etqualibet corporali voluptate non alwurde eKiatioiaiitwret 

bestiac.- ISì- Quaeil,. q. Parecida cs la opinion de SANTO TOM&S: -Hacc EST difiercntia inler ani-

malia et alias rea nalurales, qnod aliae rea naturale*, quando constitunmur in id, quod convenir eia 

secundum naturam. hoc non aentiunt. sed ammalia hoc scniient: et c< iato aenan causeur quidam 

motusanimae in appetita sensitivo et iste motus est dclcctatio.. (Samw. tk/ol.. 1. II, q.31 a. I.-

otro lugur leemos -apprvhensio sensitiva non attingi! ad eommunem rationem boni sed ad aliquid 

bonum particolare quod est delectabile. Et ideo sccundum appetitum acnaitivum, Qui est in amina-

libus, operationes quaeruntur propter dclcctationcui.. [Suinm. thcol.. I. II, q. a. 1.1 

* 'Dcleclationes scasuum. quac sunt secundum cognitionem, sunt propriae hominum; delectatic-

nesautem senauum, in Quantum diliguntur propter utilitatem. sunt communcs omnibus animali-

bus... Si loquamur de délectatior.e senaus, quac est ra-.ione utilitaria. sic mavima deleetatio est se-

cundum tactum. Utilitas cnim sensibilium attenditur secundum otdinem ad conscrvationem naturae 

animalis. Ad banc autern ntilitatem propioquius se habent scnsibilia tactus; est cnim tactus enguos-

citivus eorum, ex quibus consistit animai... Et propter hoc ctiam ammalia, quae non habent dclec-

tationem secundum scnsum nisi catione utilitatis, non deleetanrur secundum alios scnsus nisi in 

ordine ad scnsibilia tactus: ncque cnim odoribus leporum canea gaudent, sed cibatimi*; ncque leo 

voce bovis, 8Cd comestionc... id quod est naturale, in unoquoque est potentissimum; hujusmodi au-

tem dclcctationcs tactus sunt, ad quas ordinantur concupisccntiac naturales, ut sunt cibi et venerea 

et hujusmodi.- S. T i to* . , tota». « e o i , I, II. ¡ 1 , a, «-! 

•Solus homo, qui est animai perfecium in cognitione, delectatur in senaibilibus aliorum sen.uum 

sccundum seipsa: alia vero animalia non dclcctantur in eis. nisi secundum quod releruntur ad scn-

sibilia tactus.- ; s . TMOM.. 5unii-., theo!, 1. II, q. l i , a. 

se la inquietud y tristeza de todos los animales pasajeros á los que 
se impide partir para los países donde sus compañeros van á pasar 
la estación veraniega ó hibernal; el valor con que la hembra más 
débil, cuando ha parido, se arroja á lucha desigual con un enemi-
go fuerte, y sufre la muerte para salvar sus hijos. Si el placer fuese 
el único motivo porque la araña evacúa la mámula de hilar, y la 
oruga teje la envoltura de la crisálida, dejarían de hilar y tejer en 
cuanto sus glándulas estuvieran vacias, pero no volverían á repa-
ra r el hilado siempre que el viento ó la mano del hombre lo destru-
yesen, hasta que mueren de extenuación. Xo se explican, pues, su-
ficientemente los actos instintivos sino suponiendo que por impulso 
de ciertas percepciones ó sensaciones nacen en el animal apetitos 
-determinados que piden ser satisfechos; en otros términos: supo-
niendo que la aestimativa, esa ratiopractica de la naturaleza sen-
sitiva, juzga una cosa determinada como apetecible ó aborrecible, 
impeliendo de consiguiente al animal á buscarla ó huir de ella. 
Pero éste no es sino el primer miembro de un proceso largo, pues 
que inicia una operación susceptible de tantas variaciones cuantas 
sean las circunstancias, siendo constante en ella sólo el objeto an-
helado. Xo hay, por tanto, lugar para un mecanismo, como no se 
suponga un aparato mecánico especial para todas las variaciones 
y modificaciones reales y posibles, mecanismo que no podría me-
nos de ser infinitamente complicado. 

El último fin, pues, y el más profundo que cae en la conciencia 
•del animal, es la satisfacción de excitaciones internas, desperta-
das por inpulsos convenientes. El animal busca lo que agrada al 
sentido externo; busca también lo que satisface los impulsos exci-
tados en su interior, determinando su conducta efectiva cada vez, 
por el móvil que más intensamente le impulsa. Ahora, observamos 
por doquiera en la naturaleza que el animal es guiado en circuns-
tancias normales á todo aquello que es provechoso á su existencia, 
y que ante todo siente viva repugnancia á cuanto disminuiría su 
duración bajo las condiciones ordinarias de su vida; es decir, que 
el animal encuentra su satisfacción capital en la conservación de 
sí propio. -Mas como la conservación del individuo sea á la vez el 
medio natural para perpetuar la especie, los animales están en to 
dos los casos en .que peligra ésta dispuestos á sacrificar su existen-
cia individual en pro de la salvación de la especie. 

Según hemos visto, el placer ó la displicencia sensitivos fijan el 
punto de vista desde el cual objetos ó acciones son apetecidos por 
los animales. Si preguntamos ahora por qué vía el animal llega á 
conocer lo agradable y desagradable de la cosa que apetece ó 
huye, advertimos al punto que estas representaciones no pene-
tran desde luego por los sentidos en el animal, ó sea que no pue-
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den ser percibidos en el objeto por medio de los senl.dos exterio-
res Por esta razón los antiguos llamaban estas representaciones 
St,ecies insensata*, no porque no fuesen aprehendidos sus objetos 
en el conocimiento sensitivo, sino porque son inaccesibles á los. 

S epfro ¿cóm"°es e SpoS ible que el sentido interno llegue .1 oble, 
ner el conocimiento de que el objeto presente al-externo le causa-
rá Placer ó dolor? En tiempos modernos se lia echado mano a 
menudo del recurso de considerar como ingénitas las representa-
dones que intervienen en los actos instintivos. La filosofía per,-
patética (excepto algunos autores de poca monta no sabe nada de 
tanta supuesta riqueza de imágenes innatas. Másfácil será ocurrir 
f i a dificultad que acabamos de suscitar si reparamos que el 
nlacer V el dolor no dicen nada que sea absolutamente propio de 
tos seres, sino que implican esencialmente una relación á aquellos 
nara quién la cosa es deleitable ó desapacible. Cuando un objeto 
L presenta á los animales, no sólo lo perciben por los sentidos 
externos, sino que al propio tiempo conocen la impresión que 

hace á sus facultades apetitivas. 
Cuando pues, el polluelo recién salido del huevo mira alrede-

dor suyo buscando alimento, su conocimiento no le dice que 
debe crecer, y que,por tanto, debe comer; lo que siente es la sensa-
c t ó n d hambrey un impulso actual correspondiente á esta sen-
sación, á buscarlo que satisfaga el hambre. En vendo algo que 
e pueda servir para saciarse, es capaz, no sólo de verlosobjetos. 
externos como tales, sino también por modo secundario de perci-
bir la impresión que recibe de ellos. Su facultad apetitiva está 
fisiológicamente dispuesta de manera que esta,nnprc-ston se 
cierto modo simpática, es decir, que ve la susbtanc.a ahment.c a 
c o m u l g o que puede satisfacer la sensación de hambre que lo 
t r a e de Rosegado. Cuando el polluelo corre á cobijarse bajo las 
alas dé la clueca á la vista del halcón ó á cierta voz de a ma-
dre cierto es que no sólo ve al ave de rapiña, u oye el p i to 
de aviso de la gallina, sino que siente á la vez la ¡ m p r e s i ó n que 
causa en su facultad apetitiva-lo que ve y lo que oye A la d.spo=t 

, o » US » « 1 » representado«-, ,»e « * » vid» del i»,i».o, # • » 

S T S S . 
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bonun, quod non vid«,« quieto.. (S. T„o»., S » » . »• 1- » " > 

ción oportuna de la facultad apetitiva del polluelo pertenece tam-
bién el que se alarme á consecuencia de ciertas sensaciones. De 
esta suerte sucede que del ave de rapiña que ha visto recibe la 
aprehensión interna de un enemigo, ó que la voz de la gallina que 
le previene produce en él un sentimiento de inseguridad y de desa-
zón, que no cede sino cuando puede huir ó esconderse. Los impul-
sos á moverse correspondientes á este sentimiento de inquietud le 
acompañan y siguen del modo más idóneo para devolver la tran-
quilidad al azorado animal. Cuando la clueca defiende luego sus 
polluelos contra sus enemigos sin pensar en su propia salvación, 
no sabe nada entonces ni de la conservación de la especie á que 
este Instinto sirve, ni del peligro que corre su propia existencia 
individual. La facultad apetitiva de la gallina está organizada 
por la naturaleza de tal modo, que la mayor emoción se apo-
dera de la clueca en cuanto percibe ciertos acontecimientos re-
lativos á sus polluelos. No sólo reconoce con los ojos lo que ocu-
rre delante de ella, sino que aprecia también, mediante la aesti-
mativa, la importancia particular de la impresión que la vista 
produce en su facultad apetitiva, y esta percepción de su propia 
afección es la causa de los impulsos y movimientos correspon-
dientes. 

Ü40. En todos los demás casos sucede una cosa análoga. Según 
que la facultad apetitiva esté predispuesta por la naturaleza! la 
impresiónjque recibe será agradable ó desagradable. Los hombres 
podemos formarnos una idea bastante exacta de lo que en todos 
estos casos ocurre con el animal por nuestras propias afecciones 
transitorias y variables. Según que el hombre está dispuesto sub-
jetivamente. el mismo objeto puede parecerle enojoso ó simpático 
funesto ó atractivo. «Hoy te enoja lo que ayer te encantó,, dice un 
poeta. Hemos de suponer, pues, que los animales tienen cierta 
organización morfológica y fisiológica susceptible de afectarse 
por determinadas percepciones y sensaciones, de tal manera que 
el objeto causante de ellas se presenta al animal como deleitable 
ó antipático, y en el órgano en que reside la facultad apetitiva 
sensual deben existir determinadas-disposiciones, á consecuencia 
de las cuales, bien espontáneamente, bien por determinadas per-
cepciones externas, se suscitan aprehensiones internas é impulsos 
correspondientes á éstas del modo más provechoso para la exis-
tía de la respectiva clase de animales. El aspecto, por ejemplo 
de material útil suscita en el castor un impulso constructor que no 
queda satisfecho hasta que puede realizar las obras que en circuus-
tancias normales son muy convenientes para la vida de este ani-
mal; es decir, que la relación oportuna de la percepción al impulso 
está predispuesta en él. 



Mas debemos guardarnos de considerar esta predisposición co-
mo dsposictón puramente corpórea, error difícil de conchar con 
Z h chos. Algunos arácnidos, por ejemplo, tienen esencialmente 
d mismo aparato lula torio; pero una especie teje redes suspenden-
d o ™ OS como los'radios de un círculo (arañas ort,telas); otra 
as hace irregulares (inequitelas), y aun otra no hace telarañas, 

s L que vis-e en agujeros cuyas paredes cubre dotej.do. Es cierto 
que la araña es tá organizada por sus mámulas para sacar hdos de 
ellas y acaso pa ra suspenderlas, y que la pos cón de sus Pierna 
ta habilita para correr sobre hilos. Mas ni las glándulas ni las 
P i e r n a convergentes deben hacerse responsables de los radios y 
c u os concéntricos que el arácnido traza, ó de las reparacio-
nes con que subsana tan convenientemente los desperfecto oca-
sionales de su red. Para la nidificación casi todas las aves tienen 
esencia mente l a misma organización; mas ;cuán distintos son sus 
nido en realidad, por su figura, modo de estar fornficados y s.tua-
dot-Tampoco se puede dar por razón suficiente de las distint s 
fonadas de los pájaros la diversidad de los aparatos vocales m a 
diferencia de complexión física de las peculiar,dades que distin-
g a s construcciones de las abejas de las que hacen « g 
gas. En todos estos casos la organización corporal sólo habüiu 
para la operación respectiva; pero no determina la razón pre-
a s a de la práctica. No es raro enconlrar los mismos ins toos en 
animales L distinta organización. En los árboles viven 
con v sin pies aptos para trepar, y monos con y sin co aprehens 1 
El turón entroja sus provisiones de invierno llenando sus bolsas 
de granos; el ratón del campo hace lo mismo, aunque carece de 
receptáculos especiales para el transporte de su ^ e c h a Luego 
como la disposición física no alcanza á explicar s e m e j a n t e s a o s 
d instintos es fuerza que tenga un determinado c á r t e r P ^ u -

co; ó en otros términos, que esté especialmente ordenada a dettr 
minados actos de .a vida sensitiva, pues que debe 1 levat en si una 
determinación que sea la razón suficiente del carácter de los actos 
instintivos. Debemos, en fin, decir de la d.sposicón 
mismo que se supone de todos los afectos ó sentinuentos: lo Pu 
meme L e o constituye la base material; el momento íormal esta 

en la ordenación á determinados actos. 
Después de lo que en los párrafos anteriores dejamo» consig 

nado, ápenas es preciso recordar que absolutamente o ^ m o s u ^ 
cede en la vida instintiva del hombre. Cuando sobre la retina J 
m i s O j o s vienen á caer los rayos luminosos de una fiera que pa-
rece delante de mí, clava en mí sus torvas m,radas ostentae* 
su boca abierta sus dientes de bestia de rapiña cierto complexo 
de nervios es excitado de manera determinada asi que veo 

animal. Pero al mismo tiempo son excitados los complexos de 
nervios en que reside el apetito sensitivo. Esla excitación es de 
tal naturaleza, que sin más reflexión conozco al punto en el ani-
mal á mi enemigo, aprehensión de la cual resulta en el mismo mo-
mento un impulso que me excita á esconderme ó huir, seguido á 
su vez de los impulsos convenientes de movimiento, sin que la re-
flexión intervenga para nada en ellos. La disposición conveniente 
de la facultad apetitiva sensitiva es, por tanto, la base de la vida 
instintiva entera en el hombre no menos que en el animal. El ser 
orgánica esta facultad apetitiva, esto es, el tener su principio 
en un órgano material, explica que enfermedades ó lesiones orgá-
nicas puedan perturbar la vida instintiva en los brutos y en los 
hombres. 

Podemos, pues, resumir lo expuesto diciendo que el instinto 
estriba en una disposición psíquico-fisiológica del organismo, en 
las sensaciones de satisfacción ó inquietud, y en impulsos deter-
minados que se originan, bien en la percepción de afecciones sub-
jetivas, bien al tocar ó percibir ciertos objetos externos, bien 
al despertarse ciertas representaciones internas en la memoria. 

Hasta aqui hemos tratado de la primera especie del bien: el 
bien deleitable, que figura en primer término tratándose de la 
naturaleza animal. 

ti i. Pero ¿qué juicio hemos de formar de la aspiración al bien 
honesto? Con esta pregunta venimos en fin, después de largos 
preámbulos, á tocar el punto á causa del cual tenemos puesta la 
cuestión del instinto en la orden del día. Conviene primero echar 
una mirada al hombre. 

Según nos enseña la experiencia, el hombre puede concebir, 
mediante su razón, lo honesto ó lo conforme al orden que hay en 
una acción, y tomarlo con libre y consciente espontaneidad por 
motivo de su conducta. Como el bien honesto recibe de aquí va-
lor moral, conviene discernir entre el bien honesto natural y 
el bien honesto moral. El bien honesto hace un papel doble en 
el hombre. Mientras el hombre se mueve sin reflexión en la este-
ra de su naturaleza animal, aspira al bien honesto natural, sin que 
de modo alguno esté presente á su conciencia como tal. Comien-
do para satisfacer el hambre, no hay otro motivo en su concien-
cia sensitiva que esc bien. Como la naturaleza le haya dado cierta 
propensión á lo que es conforme á ella, el bien deleitable que busca 
el hombre sensitivo coincide conel bienhonesto natural; por tanto, 
come también para nutrirse. Aspira al bien honesto sólo materia-
liter, como dicen en las escuelas, no formaliter, pues que para 
aspirar al formaliter sería necesario cierta reflexión del enten-
dimiento. Lo que hemos dicho respecto del alimento puede áp'.i-



carse á todas las demás operaciones que sirven de modo natural á 
los intereses de la existencia natural ' . 

Tal vez no sea excusado recordar aquí que cuantas veces el 
bien honesto que se muestra como deleitable no va acompañado de 
la satisfacción de apetitos sensuales groseros, y particularmente 
cuando no es dable conseguirlo sin sacrificarle ciertas comodida-
des individuales y posponerle el bienestar momentáneo, es capaz 
de producir una apariencia de moralidad y virtud dentro de la na-
turaleza sensitiva del hombre que no debe ser confundida con la 
verdadera virtud y moralidad. Recordemos aquí aquel amor na-
tural y anterior á toda reflexión que las madres tienen á sus hijos, 
y que encuentra su mayor satisfacción en los sacrificios que ha-
cen por su bienestar. En esa esfera entran el sentimiento de la 
propia dignidad, la capacidad ó disposición del animo respecto al 
modo benigno ó severo con que somos tratados, el pudor natural, 
el arrepentimiento que se siente á raíz de los actos atentatorios al 
orden natural, el sentimiento de gratitud por beneficios recibidos, 
y el de indignación por ofensas que hemos recibido ó que todavía 
tememos. De esta indignación natural nace el deseo natural de 
venganza. Herido uno por mano ajena, desea devolver el golpe 
aun antes de que en la conciencia surja ningún pensamiento de 
justicia retributiva, siendo tan natural en el agraviado el impulso 
á la venganza inmediata como el que incita al atacado á la defen-
sa. El mismo carácter que todos los ya mencionados tiene el im-
pulso que nos mueve á la sociedad y nos estimula á buscar amigos, 
y aquella compasión natural que involuntariamente toma parte en 
el dolor y pena ajenos. Este y otros impulsos semejantes tienen 
por objeto mantener y conservar el orden constituido en la parte 
inferior de la naturaleza total, y de aquí que el guardar esta es-
pecie de honestas sea un bien deleitable para el apetito natural 
no corrompido. Debemos poner aquí el sentimiento que suele lla-
marse sentimiento moral, y que en el hombre consiste en que 
antes de toda reflexión sea afectado agradablemente al ver 
acciones buenas ó buen orden, y penosamente al percibir des-
orden, y en que, aparte de todo discurso racional, sienta agrado 
¿inclinación hacia aquéllas, y contra éste repugnancia y aver. 
sión. Toda vez que en los hombres no perversos este sentimiento 
precede á todo juicio, es preciso atribuirlo á una disposición pri-

1 iDdcctatio de bono convenienti obtcnto. Uonnm antera conveniens, cujus conseeutio de-
lee tatinni suppocitur, non cst aliad nisi bonum naturae conveniens.... bonntn autcm conveniens 
naturae non est aliud, nisi bonura honestum (vd inórale... ve! naturale).. (SUABV, disp. ¡o Mrtaph, 
5. 2, a. 18.) .Rouum delcetabile non distinguitur a bono per se conveniente naturae, nisi prout de-
lectalionem includit, quae in tali bono consideratur ut propria ratio moveos ad appetitionera cjus.« 

Loe. cit, n. 19.) 

mordial de nuestra naturaleza. Si se le llama moral no es porque 
sea moral de por sí, sino porque está en relación próxima con el 
bien moral en el hombre '. 

Hechas estas advertencias preliminares, podemos ya resolver 
la cuestión de si el animal tiene conciencia del bien honesto que 
va implicado en sus apetitos y acciones. 

Si juzgamos el animal por analogía con el hombre, atendiendo 
principalmente á que el animal se deja siempre guiar ciego por sus 
impulsos, hasta cuando le mueven á cosas palpablemente inconve-
nientes, no debemos dudar que el animal, apeteciendo lo que es ho-
nesto en sí, no se da cuenta ninguna de esta honestidad, sino que 
ejerce las funciones de la vida animal por el modo prescrito por la 
naturaleza, sin saber que estas mismas funciones han de servir, se-
gún la intención de la naturaleza, á la conservación normal del in-
dividuo y de la especie. Apetece, pues, el bonum como tal delecta-
bile concreto, pero nunca lo apetece como tal honestum concreto. 

-i i->. Podríamos, sin detrimento de la ilación de nuestras de-
mostraciones, pasar en silencio la tercera especie del bien, el 
bonum utile, pues que con lo que llevamos dicho, ya tenemos 
marcado claramente el criterio á que todo el presente tema debe 
racionalmente sujetarse. Mas por no dejar laguna demasiado gran-
de en el cuadro que venimos trazando del instinto, no queremos 
abstenernos de hacer algunas ligeras advertencias sobre la aspi-
ración á lo útil, considerado en la calidad precisa que expresa 
este término. 

Fácilmente se echa de ver que la utilidad de un medio puede re-
ferirse tanto á la obtención del bien honesto como á la del bien de-
leitable. Por lo que respecta al bien honesto, la cuestión está ya ori-
llada con las consideraciones que preceden. El animal emplea me-
dios que conducen de manera provechosa á la obtención del bien 
honesto; pero no sabic-ndo nada de éste, no puede tampoco dirigir 
ningún medio á su consecución. Versa, por tanto, la cuestión 
solamente acerca del bien deleitable; mas tampoco respecto de 
éste puede ser dudoso si el animal se forma una representación 
abstracta, una idea de la utilidad del medio,suposición que la con-
ducta restante del animal excluye enteramente de la discusión; 
la cuestión que merece ventilarse es ésta: el animal que emplea 
ciertos medios para conseguir un fin, ¿conoce sólo un bonum dele-
ctabile en ellos, ó se hace cargo también de la propiedad concreta 

I 

1 «Quia delectatio consequitur operatior.em naturalem, lauto aliquae delectationes sunt vehe-
meniiorcs, quanto conscquuntur operationes magis naturales. Máxime autcm naturales animalibas 
sunt operationes, quibes constrvatur natura individui per cibum ct potam, ct natura speciei per 
coajunctioncm ¡naris ct fcmiaac.» ' S . TKOM., Saram. iheoi., II, II, q. 14T, a. 4.) 



d e l m e d i o d e c o n d u c i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e u n fin m á s r e m o t o ? 

V a m o s á p l a n t e a r l a c u e s t i ó n e n t e r r e n o c o n c r e t o . E l p á j a r o h a l l a 

c i e r t a s a t i s f a c c i ó n e n t e n e r a c a b a d o u n b o n i t o n i d o q u e l e d é a l -

b e r g u e p o r u n a t e m p o r a d a á é l y á s u s h i j u e l o s ; e l c a s t o r s i e n t e 

i g u a l p l a c e r c u a n d o h a t e r m i n a d o s u t o s c o a l c á z a r p a l u s t r e . E s 

s e g u r o q u e e s t o s a n i m a l e s e x p e r i m e n t a n c i e r t a s a t i s f a c c i ó n 

t a m b i é n e n e l e m p l e o d e l o s m e d i o s , e s t o e s , t r a j i n a n d o f a t i g o s a -

m e n t e l o s m a t e r i a l e s p r e c i s o s p a r a s u s c o n s t r u c c i o n e s , p u e s qui 

amaI finem amat media. P e r o a c a s o no s e a t a n c i e r t o que co-
n o z c a n t a m b i é n u n m e d i o p a r a l a c o n s e c u c i ó n f u t u r a d e s u fin e n 

e s e t r a b a j o s o a c a r r e o d e r a m a s y p a j i t a s . L a z o r r a q u e s a l t a p o r 

l a t a p i a d e l c o r t i j o p a r a p i l l a r u n g a n s o , ¿ d a s u s s a l t o s s ó l o p o r q u e 

l a i d e a d e l p i n g ü e b a n q u e t e q u e l l e v a e n l a c a b e z a s e l o s h a c e a g r a -

d a b l e s , ó p o r q u e c o n s i d e r a e l s a l t a r t a m b i é n c o m o m e d i o p a r a a p o -

d e r a r s e d e l a s a b r o s a a v e ? 

N o s o t r o s n o v a c i l a m o s e n a f i r m a r q u e e n a m b o s c a s o s l o s a n i -

m a l e s , s i n e m b a r g o d e l a s a t i s f a c c i ó n q u e e n c u e n t r a n , a p a r t e d e l -

fín o b t e n i d o , e n e l e m p l e o a n t e r i o r d e l o s m e d i o s , v e n t a m b i é n e n 

e l m e d i o l a c i r c u n s t a n c i a c o n c r e t a d e q u e c o n d u c e á l a c o n s e c u -

c i ó n d e t a l ó c u a l fin, n o c o m o s i s u p i e r a n d i s t i n g u i r l a s i d e a s d e 

fin V m e d i o s , s i n o p o r q u e l o s m e d i o s o p o r t u n o s s e o f r e c e n á s u a p e -

t i t o j u n t o s c o n l o s fines a p e t e c i b l e s ' . C r e e m o s q u e e v i d e n c i a n e s t o 

t o d o s a q u e l l o s c a s o s e n q u e l o s a n i m a l e s d e j a n d e e m p l e a r u n m e -

d i o e n c u a n t o q u e d a d e s c a r t a d o e l fin u l t e r i o r . N o b a s t a , p o r e j e m -

p l o . á l a v a c a a l p i n a e l a s p e c t o d e l c a m i n o p a r a i n c i t a r l a á e m -

p r e n d e r l a p e n o s a v u e l t a d e l a s d e h e s a s t a l a d a s á l a a l d e a e n e l 

v a l l e ; f a l t a l a i d e a d e l d e s e a d o e s t a b l o d e i n v i e r n o . N i á l a z o n a 

l e b a s t a v e r l a t a p i a d e l a h u e r t a p a r a m o v e r l a á d a r e l p e l i g r o s o -

s a l t o . E n t o d o s l o s c a s o s s e m e j a n t e s á é s t o s s e r e q u i e r e l a i m a g e n 

d e u n a s a t i s f a c c i ó n u l t e r i o r d e q u e s e d e r i v e e l v e r d a d e r o m o t i v o -

p a r a a n d a r ó s a l t a r . E n l a p e r c e p c i ó n d e l a n i m a l s e p r e s e n t a a l 

i n s t a n t e j u n t o c o n e l fin e l m e d i o n e c e s a r i o p a r a c o n s e g u i r l o , y 

p o r s u c o m b i n a c i ó n c o n e l fin n a c e d e l m e d i o u n i n c e n t i v o s u f i -

c i e n t e p a r a q u e e l a n i m a l l o e m p l e e g u s t o s o s . N o o b s t a n t e , p u e d e 

i «3rnta et > delictabUi ct ab ullli moventur. non comparativo val eollativ» modo cognitis, sed 
absoluto: aicut eanis rumpit vincula ad consequendum «¡ta», « «*»»» i » 1 « » *J " " " " S " 
dum nídum, non propte, ¡psam ¡a «... ti™"' < ~ M M coovct.i_.tma mediiuuhs 

aeu conducen!» par moduin absolutae bonita", et conven.entiae, prout cst in ipsa te. non . 
rroportionc ct comparationc ad finen. ct ¡ta proposito ¡lio objecto paleae colliscnd»= vclvnc.lt 
runwcndi absolutc ct coarclalc fertur ad ¡liad sppctltua bruti... Et sic apprvhcodunt conven,cutían, 
et bonitatem utilis absoluta ¡n se, non comparativa; scu materialitcr c. «ntitatt.c, non formalitcr et 
respective.. (Jo. a S. Tunal, Car., ! i » t „ in I. II. d,sp. t. a. a. n. 56.) 

1 .Bruta non appetont openüonem ct delcctationem tanquam dúo appetibiha, quorum cnam,. 
scilicet operationem, rcíetant ut medium ad dclcctationem nt ad opetationis 6ncm, >«d utrnmqne 
appetunt tanquam unum appctibilc adaequatum, ¡ta lamen, ut opera,i, h a b e a t - W - * ; 
rum materiale, delectado vero tanquam lormale, sub cujas n,m.rnm rafone appcli.us bru.i leraur 

c o n c e d e r s e q u e m u c h a s d e l a s c o s a s q u e e l a n i m a l e m p l e a d e l m o d o 

c o n v e n i e n t e á s u n a t u r a l e z a p a r a a l c a n z a r u n b i e n u l t e r i o r l l e v a n 

e n s í m i s m a s , a p a r t e d e l fin, u n m o t i v o d e s a t i s f a c c i ó n q u e e s e s t i -

m u l o s u f i c i e n t e p a r a i n d u c i r l e á e m p r e n d e r y c o n t i n u a r s u s o p e r a -

c i o n e s i n s t i n t i v a s . E s t o s e m u e s t r a e n g r a n n ú m e r o d e h e c h o s t a n 

c o n o c i d o s c o m o e l q u e e l c a s t o r n o p u e d e r e p r i m i r s u s g a n a s d e 

c o n s t r u i r á v i s t a d e m a t e r i a l e s a p r o p i a d o s . D e e s t e m o d o , l a 

n a t u r a l e z a h a c u i d a d o d e q u e s e a p e t e z c a n l o s fines i n d i s p e n s a b l e s 

d e l a v i d a c o n s u f i c i e n t e v i g o r , a u n e n a q u e l l o s c a s o s e n q u e e l 

a n i m a l n o p u e d e t e n e r n i n g u n a i m a g e n d e l a s a t i s f a c c i ó n i n h e -

r e n t e á s u c o n s e c u c i ó n . 

• i U . D e s p u é s d e e s t a d i g r e s i ó n , v a m o s á v o l v e r á l a m a t e r i a 

q u e v e n í a n i c É d i s c u t i e n d o . E n l a i n c l i n a c i ó n a l b i e n h o n e s t o ( b o n u m 

honestum naturale), ó s e a en la que c o r r e s p o n d e al o r d e n d e l a 
n a t u r a l e z a , e s t á e l c e n t r o d e g r a v e d a d d e n u e s t r a d i s q u i s i c i ó n . 

E s t e bonum naturale n o e s t á p r e s e n t e á l a c o n c i e n c i a d e l o s b r u -

t o s e n s u s a c t o s i n s t i n t i v o s , y s i n e m b a r g o , e s a p e t e c i d o . A l m i s -

m o t i e m p o q u e d a f u e r a d e d u d a q u e l o s a c t o s d e i n s t i n t o n o s o n 

i m p u e s t o s á l o s a n i m a l e s p o r u n a f u e r z a e x t r í n s e c a ( c o m o e l m o -

v i m i e n t o d e l a b a l a h a c i a e l b l a n c o l e e s i m p u e s t o p o r e l t i r a d o r 

q u e d i s p a r a l a e s c o p e t a ) , s i n o q u e t i e n e n s u c a u s a e n e l a n i m a l 

m i s m o , e l c u a l p a r e c e e n e l l o s c o m o u n s e r a c t i v o q u e s e b u s c a 

á s í m i s m o c o m o d i s t i n t o d e o t r o s ó h a s t a e n o p o s i c i ó n á e l l o s . 

V é m o n o s , p u e s , e n f r e n t e d e l h e c h o d e m o s t r a d o d e q u e u n s e r 

p u e d e t e n d e r á u n fin p o r u n a t e n d e n c i a s u y a i n t r í n s e c a , s i n q u e 

e l fin m i s m o s e p r e s e n t e á l a c o n c i e n c i a c o g n o s c e n t e d e e s t e s e r -

E s t a e s l a t e n d e n c i a q u e e n l a a n t i g u a filosofía s e d e s i g n a b a c o m o 

t e n d e n c i a n a t u r a l ( a p p e t i t u s naturalis), p o r o p o s i c i ó n á l a t e n -

d e n c i a u n i d a a l c o n o c i m i e n t o d e s u fin ( a p p e t i t u s sensitivus y 

rationalis.) 

S e g ú n l a c o n c e p c i ó n p e r i p a t é t i c o - m e d i o e v a l d é l a n a t u r a l e z a , 

d e b e m o s s u p o n e r e n CADA c o s a n a t u r a l s e m e j a n t e t e n d e n c i a i n g é -

n i t a e n s u e s e n c i a , y d i r i g i d a á u n a p e r f e c c i ó n y u n d e s a r r o l l o d e l a 

c o s a m i s m a p o r m o d o p e c u l i a r á c a d a u n a . E l o r g a n i s m o t i e n d e d e 

u n a m a n e r a d e l t o d o i n c o n s c i e n t e á e l a b o r a r s e y c o n s e r v a r s e á s f 

m i s m o m e d i a n t e u n c a m b i o c o n t i n u o d e s u s u b s t a n c i a , á t r a t a r s e 

t a m b i é n , c u a n d o e s m e n e s t e r , s i n a y u d a d e f a c u l t a t i v o , y á r e p r o -

¡n operationem.- Asi se csprcsaGncoosio m Va u u k u . C W í r f . OaL "-orno II. q. ad 3. -Huac 
modum operaudi propter finem pare materialiter, dice SavTO MaltKU, esperimur aliquando etiam 
in nobis, quum agimus absque dclibvratione et diseursu. E. gr. Sacpe ajiquis Iricat barbara, qu¡a 
sentir etiquen, pruritum in barba et aprehenda bonum esse, ¡llam fricare ct manem moveré, ct ideo 
movet absque eo qcod quidquam cogilel proporcione talium actinnnm cum fine. Huuc igitnr mojeul 
operandi, quem nos saepe cúam pjst osom rationis exercemns. el quem semper infantes aereen! 
debamusbrul¡str¡bucrc..(Opííi Ihtoí., tom.o II,:. 5. q. S, n. ' .-i 



d u c i r s e c o n l a p r o c r e a c i ó n d e o t r o s i n d i v i d u o s d e s u p r o p i a e s p e -
c i e ; p u e s t o d o e s t o p e r t e n e c e , s e g ú n l i e m o s v i s t o , á a q u e l l a v i d a 
q u e n o i m p l i c a n i n g ú n c o n o c i m i e n t o c o n s c i e n t e , s i b i e n e n e l a n i -
m a l , i n c l u s o e l h o m b r e , p o r s u p u e s t o , i n t e r v i e n e e n e s t o s a c t o s 
t a m b i é n e l c o n o c i m i e n t o s e n s i t i v o . P o r l a v i d a c o g n o s c i t i v a e l a n i -
m a l s e e l e v a á u n g r a d o m á s a l t o , e n t e r a m e n t e n u e v o , d e a c t i v i d a d 
i n t e r n a , p e r o d e m o d o q u e l a v i d a v e g e t a l n o d e j a d e s e r l a b a s e 
d e t o d a s u e x i s t e n c i a . L a t e n d e n c i a n a t u r a l i n g é n i t a e n l a n a t u r a -
l e z a a n i m a l e s g u i a d a e n m u c h a s e s p e c i e s p o r e l c o n o c i m i e n t o p r o -
p i o d e l a s s i t u a c i o n e s e n q u e s e m a n i f i e s t a , m a s s i e m p r e c o n s e r v a 
s u c a r á c t e r f u n d a m e n t a l , ' s i e m p r e s i g u e d i r i g i d a á l a n u t r i c i ó n , a u -
m e n t o v p r o p a g a c i ó n . P o d e m o s , p o r t a n t o , d i s t i n g u i r d o s e l e m e n -
t o s e n l a t e n d e n c i a d e l a n a t u r a l e z a a n i m a l : u n o n a t u r a l ( ó m e j o r d i -
c h o v e g e t a l ) i n c o n s c i e n t e , y o t r o s e n s u a l c o n s c i e n t e L a c o n c i e n -
c i a s e n s i t i v a c o n c u e r d a c o n u n a f u e r z a i m p c l e n t e , ó u n a p e t i t o 
. a p p e t i t u s sensitivas) q u e r e c l a m a l a s a t i s f a c c i ó n d e n e c e s i d a d e s 
q u e , s i e l c u r s o d e l a v i d a n o s e d e s v í a d e s u c a u c e n o r m a l , g u a r -
d a n h a r m o n í a c o n l a s e x i g e n c i a s d e l a v i d a v e g e t a l . L o q u e 
e s p r o v e c h o s o p a r a l a e x i s t e n c i a a n i m a l c o n s i d e r a d a e n s u t o t a l i -
d a d s e m a n i f i e s t a á l a f a c u l t a d a p e t i t i v a c o m o a g r a d a b l e , y c o m o 
d e s a g r a d a b l e s e l e p r e s e n t a l o q u e p u e d e d a ñ a r a l o r g a n i s m o . 

D e e s t a s s e n s a c i o n e s d e p l a c e r ó d e s a g r a d o r e s u l t a n , p o r e x c i -

t a c i ó n d e p e r c e p c i o n e s ó c o n t a c t o s e x t e r n o s , i m p u l s o s á m o v i -

m i e n t o s c u v a s f o r m a s e s t á n p r e f i j a d a s e n l a d i s p o s i c i ó n o r g á n i c a . 

S i p r e s c i n d i m o s d e e s t a t e n d e n c i a s e n s i t i v a , t e n e m o s l a m e r a t e n -

d e n c i a n a t u r a l , c u y o o b j e t o - e l bonum konestum n a t u r a l e - e s 

a p e t e c i d o s i n q u e "el a n i m a l t e n g a c o n o c i m i e n t o a l g u n o d e e s t e 

a c t o a p e t i t i v o . L a c a u s a d e e s t e a p e t i t o e s p r e c i s a m e n t e l o q u e s e 

s u e l e l l a m a r " n a t u r a l e z a , . E l m i s m o p r i n c i p i o l l e v a e n l o s s e r e s 

v i v i e n t e s u n n o m b r e e s p e c i a l á c a u s a d e l a s i n g u l a r i d a d d e l a s 

m a n i f e s t a c i o n e s v i t a l e s : e l d e alma. E l « a l m a , n o e s , s e g ú n l o s 

p r i n c i p i o s d e l a filosofía p e r i p a t é t i c a , n i n g ú n s p i r i t u s rectas, m n -

g ú n f l u i d o , n i n g u n a s u b s t a n c i a p r o p o r c i o n a d a d e s u y o a l e s p a c i o , 

n i , e n fin, n a d a q u e s e i m p o n g a á l a m a t e r i a c o m o c o s a e x t r a ñ a á 

• e l l a , s i n o q u e c o n s t i t u y e e l s e r d e l m i s m o v i v i e n t e : d o c t r i n a e s c o -

l á s t i c a q u e , p a r a i n s t r u c c i ó n d e l a i g n o r a n c i a d e a l g u n o s s a b i o s 

m o d e r n o s , m e r e c e b i e n s e r a c e n t u a d a c o n m u c h o é n f a s i s . L e e m o s 

e n t r e o t r a s l i n d e z a s e n l a o b r a d e l a m i g o d e 1 L - E C K F . L , á q u i e n h e m o s 

< .Opone, quod lo habentlbus cogni.ionem ai. iuelinalio supra modum .nelmattm» oatnralia. 

« dieitur appetitus na,»ralis. Et haee superior inelinat» perline, ad « m ae.mae appemivam, per 

quam animal appe.ere potes, ea, quae apprehendit. no» solum a ad quae inelina.ur e . forma nare-

ral. Sie igilur neeesse es. ponere aliqu.tn polen,ian, animan appelitivam... Ergo d.eendum, qaod 

appeltre inveniiu, id habentibus eogoitionem supra modom eommuuem, qui inven.,nr ta omn.bus,. 

Í S . THOM., SNWM, ¡htoí., I . q. So. a. 1.1 

c i t a d o y a v a r i a s v e c e s : " S i l o s p s i c ó l o g o s a n t i g u o s ( ; ! ) . y a u n d e 

l o s m o d e r n o s a l g u n o s , a f i r m a n q u e l a c a u s a d e l o s f e n ó m e n o s d e l a 

c o n c i e n c i a , y p o r t a n t o d e l o s s e n t i m i e n t o s , e s e l a l m a , y q u e é s t a 

e s u n a s u b s t a n c i a d e l i c a d a , q u e c o n s t a d e á t o m o s p s í q u i c o s y e s t á 

s i t u a d a e n l a g l á n d u l a p i n e a l , ó b i e n e n o i r á p a r t e d e l c u e r p o , n o 

t i e n e e s t e a s e r t o o t r o v a l o r p a r a n o s o t r o s q u e e l d e u n a s u p o s i c i ó n 

g r a t u i t a , d e s t i t u i d a d e t o d o f u n d a m e n t o r e a l , y q u e n a d a c o n t r i b u y e 

á h a c e r n o s m á s c o m p r e n s i b l e e l f e n ó m e n o d e l a c o n c i e n c i a ' . „ " N o 

p u e d o á f e m í a m e n o s d e e x t r a ñ a r m e , p r o s i g u e e l m i s m o a u t o r , d e 

q u e n a t u r a l i s t a s r e n o m b r a d o s v u e l v a n e n e s t o s t i e m p o s á r e p e t i r l a 

p r e t e n s i ó n d e h a b e r d e s c u b i e r t o e l a l m a , ó s e a l a c a u s a d e t o d o s l o s 

f e n ó m e n o s p s í q u i c o s . D a d o e l c a s o d e q u e s e h a y a e n c o n t r a d o u n a 

m a t e r i a p s í q u i c a q u e l l a m a n , e s t o e s , u n g a s ó u n l i q u i d o m u y v o l á -

t i l , q u e s e p u e d a c o n s i d e r a r c o m o l a c o n d i c i ó n d e l a v i d a p s í q u i c a , 

n o p o r e s o s e h a b r í a n d e s c u b i e r t o l a s c a u s a s d e l o s f e n ó m e n o s d e l a 

c o n c i e n c i a . Q u e e s t o s f e n ó m e n o s s o n i n s e p a r a b l e s d e c i e r t a s s u b s -

t a n c i a s , ó m e j o r d e c i e r t a s c o m b i n a c i o n e s o r g á n i c a s , e s t á f u e r a d e -

d u d a . O r a s e d i g a q u e l a c o n c i e n c i a r e s i d e e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , 

o r a s e s o s t e n g a q u e e s i n h e r e n t e á t a l ó c u a l l í q u i d o , e n u n o y o t r o 

c a s o n o s e h a b r á s e ñ a l a d o m á s q u e l a c o n d i c i ó n e x t e r n a i n d i s p o n -

s a b l e p a r a e l p r i n c i p i o d e l o s f e n ó m e n o s q u e e l v u l g o a t r i b u y e a l 

a l m a , y n o h a y m o d o d e c o n c e b i r c ó m o s e a p o s i b l e q u e e s a s u b s -

t a n c i a l l e g u e á t e n e r c o n c i e n c i a . , ¡ Q u é c r a s a i g n o r a n c i a s e r e v e l a 

e n e l e m p e ñ o d e l a u t o r , q u e d e e s t a m a n e r a a r r e m e t e c o n t r a l o s 

d e s c u b r i d o r e s d e l a l m a , d e a t r i b u i r á l a p s i c o l o g í a a n t i g u a l a t e o -

r í a m i s m a q u e é s t a i m p u g n a ! L o s a n t i g u o s p s i c ó l o g o s n o h a n d i s c u -

r r i d o d e o t r a s u e r t e q u e é l ; p e r o m a n t e n i e n d o l a r e a l i d a d d e l o s 

f e n ó m e n o s d e c o n c i e n c i a , h a n c r e í d o d e b e r d e f e n d e r á l a v e z l a 

r e a l i d a d d e s u c a u s a ; y c o m o q u i e r a q u e e s t o s f e n ó m e n o s , s e g ú n 

S C H N E I D E R d i c e c o n r a z ó n , n o h a l l a n e x p l i c a c i ó n s u f i c i e n t e e n m e -

r a s p r o p i e d a d e s d e l a m a t e r i a , h a n b u s c a d o s u c a u s a e n u n p r i n -

c i p i o s u b s t a n c i a l q u e , a u n c u a n d o t i e n e l a m a t e r i a c o o r d i n a d a y 

s u b o r d i n a d a á s í m i s m o , s e c o n f u n d e c o n e l l a e n u n a e s e n c i a y 

u n a s u b s t a n c i a , d o t á n d o l o d e t o d a s l a s p r o p i e d a d e s q u e p u d i e s e n 

s e r v i r d e o t r a s t a n t a s r a z o n e s s u f i c i e n t e s d e l o s h e c h o s i n n e g a b l e s 

d e l a c o n c i e n c i a . M a s y a q u e d a d i c h o q u e e s t a legitima p s i c o l o g í a 

d e l o s a n t i g u o s e s t a n i g n o r a d a d e l S r . S C H N E I D E R y d e c u a n t o s 

p a r t i c i p a n d e s u t e o r í a , c o m o s i h u b i e r a n t e n i d o q u e e s t u d i a r l a e n 

u n c ó d i c e c h i n o . 

T SCHNEIOBR, L a voluntad animal, pág. r si . 



§ V 

La tendencia na tu r a l psicológica y organoplámlca . 

•£44. E n l a s d i s c u s i o n e s q u e p r e c e d e n , h e m o s t r a t a d o d e a b s -

t r a e r e l c o n c e p t o d e l a " n a t u r a l e z a , , d e l o s f e n ó m e n o s d e l a v i d a 

i n s t i n t i v a . S i b i e n e l i n s t i n t o t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d d e q u e s u s m a -

n i f e s t a c i o n e s v a n u n i d a s a l c o n o c i m i e n t o , d o m i n a e n é l , s i n e m b a r -

g o , s e g ú n p o d e m o s v e r , u n a t e n d e n c i a t e o l o t ó g i c a i n t e r n a , c u y o 

fin n o c a e d e n i n g ú n m o d o b a j o l a c o n c i e n c i a c o g n o s c e n t e d e l p r i n -

c i p i o a c t i v o . S e m e j a n t e s t e n d e n c i a s n a t u r a l e s s e m a n i f i e s t a n t a m -

b i é n e n u n a c l a s e d e p r o c e s o s v i t a l e s d e l t o d o e x e n t o s d e l i m p e r i o 

d e l c o n o c i m i e n t o , á s a b e r : e n l o s f e n ó m e n o s fisiológicos y o r g a -

n o p l á s t i c o s . Y a s a b e m o s q u e e l c o n o c i m i e n t o n o e s n e c e s a r i o 

p a r a h a c e r p o s i b l e u n a t e n d e n c i a i n t e r n a , s i n o q u e s e r e q u i e r e 

s o l a m e n t e p a r a c o m u n i c a r á l a f a c u l t a d a p e t i t i v a l a ú l t i m a d e t e r -

m i n a c i ó n d e q u e n e c e s i t a . D e c o n s i g u i e n t e , n o h a y n e c e s i d a d a l g u -

n a d e c o n o c i m i e n t o d o n d e l o s i m p u l s o s a p e t i t i v o s p o s e e n y a c o m -

p l e t a m e n t e e s t a d e t e r m i n a c i ó n . V e m o s q u e e n e l h o m b r e l a t e n -

d e n c i a n a t u r a l d o m i n a e n l a t e n d e n c i a c o n s c i e n t e d i r i g i d a p o r l a 

r a z ó n ; e n l o s a d o s i n s t i n t i v o s d e l b r u t o f a l t a l a r a z ó n , p e r o l e s 

a s i s t e n e l c o n o c i m i e n t o s e n s i t i v o y l a s e n s a c i ó n d e l o q u e a g r a d a 

á l o s s e n t i d o s . E n l a s d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a t e n d e n c i a n a t u -

r a l q u e n o s r e s t a p o r e x a m i n a r f a l t a t o d o c o n o c i m i e n t o , n o h a b i e n -

d o e n e l l a s m á s q u e t e n d e n c i a n a t u r a l . P o r a h o r a t o d a v í a n o n o s 

a p a r t a m o s d e l o s o r g a n i s m o s , e n l o s c u a l e s p o d e m o s d i s t i n g u i r 

u n a t e n d e n c i a fisiológica y o t r a p l á s t i c a . 

A l o s f e n ó m e n o s d e t e n d e n c i a fisiológica p e r t e n e c e n e n p r i m e r 

l u g a r t o d o s l o s r e f l e j o s d e l s i s t e m a o r g á n i c o , l o s m o v i m i e n t o s 

p e r i s t á l t i c o s d e l o s ó r g a n o s d e l a d i g e s t i ó n , l a c o n t r a c c i ó n d e l i r i s 

d e l o j o c o n s i g u i e n t e á f u e r t e s e x c i t a c i o n e s l u m í n i c a s , y l a s v i b r a -

c i o n e s e n e l i n t e r i o r d e l a n a r i z y d e l a t r a q u e a r t e r i a . S o n d e l a 

m i s m a n a t u r a l e z a l o s n u m e r o s o s m o v i m i e n t o s r e f l e j o s o r i g i n a d o s 

p o r a l g u n a s e n s a c i ó n e x t e r i o r s i n s u b o r d i n a r s e a l a l b e d r í o d e l 

v i v i e n t e . L a s e n s a c i ó n d e e s c o z o r e n l a g a r g a n t a o r i g i n a a c c e s o s 

d e t o s , q u e s i r v e n p a r a e x p e l e r u n c u e r p o e x t r a ñ o q u e s e h a i n t r o -

d u c i d o e n e l l a ; l a i r r i t a c i ó n d e l a p a r e d p i t u i t a r i a n a s a l h a c e e s -

t o r n u d a r ; l o s m u s c u l a r e s d e l p i e s e c o n t r a e n c o n v u l s i v a m e n t e 

c u a n d o s e h a c e n c o s q u i l l a s á l a p l a n t a d e l m i s m o ; e l c o r a z ó n e m -

p i e z a á p a l p i t a r e n g r a n d e s e m o c i o n e s ; s e c r e c i o n e s g l a n d u l a r e s 

s o n e f e c t o d e i r r i t a c i o n e s d e l a s m e m b r a n a s m u c í p a r a s d e l a b o c a 

ó d e l e s t ó m a g o 

P o r e l m i s m o m o d o , p u e s , q u e l a a c c i ó n i n s t i n t i v a , e n c u a n t o 

t i e n d e á c o n s e r v a r e l b i e n e s t a r v e g e t a l d e l i n d i v i d u o , e s e l r e s u l -

t a d o i n v o l u n t a r i o d e c i e r t a s d i s p o s i c i o n e s n a t u r a l e s d e l s i s t e m a 

n e r v i o s o s e n s i t i v o y m o t o r , i n v o l u n t a r i a m e n t e s e v e r i f i c a n t a m -

b i é n l o s m o v i m i e n t o s r e s p i r a t o r i o s d e l o s p u l m o n e s , l o s p e r i s t á l t i -

c o s d e l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , l a s p u l s a c i o n e s d e l c o r a z ó n , l a c i r -

c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y l o s p r o c e s o s d e l a n u t r i c i ó n ; m o v i m i e n t o s 

d e t e r m i n a d o s t o d o s y e n t o d a s s u s f a s e s p o r d i s p o s i c i o n e s n a t u r a -

l e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o s i m p á t i c o ; y a s í c o m o l a t e n d e n c i a n a t u -

r a l q u e e s t á e n e l f o n d o d e l i n s t i n t o p a r t e e v i d e n t e m e n t e d e l i n d i -

v i d u o m i s m o , n o p u e d e h a b e r t a m p o c o d u d a e n q u e l a t e n d e n c i a 

q u e s e m a n i f i e s t a e n l o s m o v i m i e n t o s p u r a m e n t e fisiológicos e s 

p r o p i a y p e c u l i a r d e l e n t e i n d i v i d u a l , s i e n d o e l m i s m o s u j e t o e l 

q u e a c e c h a s u p r e s a i n s t i g a d o p o r e l i n s t i n t o , y l a a g a r r a a l s a l t o , y 

e l q u e e j e r c e e l c o m p l e j o d e m o v i m i e n t o s a u t o m á t i c o s y r e f l e j o s 

c o n t e n i d o s e n e s t e m o v i m i e n t o e s p o n t á n e o d e p i e s y p i e r n a s . E l 

s u j e t o q u e e j e r c e l o s . m o v i m i e n t o s n o r m a l e s d e l a r e s p i r a c i ó n , 

b u s c a i n s t i n t i v a m e n t e l a e s f e r a d e v i d a q u e m e j o r c u a d r a á s u p e -

c u l i a r p r o c e s o r e s p i r a t o r i o . 

• » 1 5 . S i t e n d e m o s a h o r a l a v i s t a s o b r e e l a n c h o c a m p o d e l a 

o r g a n o p l á s t i c a t e l e o l ó g i c a , m u é s t r a s e n o s c o n c l a r i d a d i m p o n e n t e 

l a a c c i ó n d e u n a t e n d e n c i a n a t u r a l i n t e r n a e n l o s a n i m a l e s . 

E n p r i m e r t é r m i n o , a d v e r t i m o s q u e l a o r g a n o p l á s t i c a v a e n l o s 

a n i m a l e s í n t i m a m e n t e l i g a d a á s u v i d a i n s t i n t i v a . L a m i s m a t e n -

d e n c i a a l fin q u e p o n e e n e l c e r e b r o d e l a n i m a l e l i n s t i n t o á e s c o n -

d e r s e y a c e c h a r á s u v í c t i m a , l e d i ó t a m b i é n l a s u ñ a s y g a r z a s p a r a 

a s i r l a , l o s d i e n t e s p a r a d e s p e d a z a r s u s c a r n e s , l o s i n t e s t i n o s p a r a 

d i g e r i r l a s , y u n a p a r a t o ó p t i c o e s p e c i a l m e n t e d i s p u e s t o p a r a l a 

v i s i ó n á l o l e j o s , c a s o d e q u e , c o m o e l á g u i l a , t e n g a q u e a t i s b a r l a 

v í c t i m a d e s d e a l t u r a s v e r t i g i n o s a s . S i e n e l a c t o i n s t i n t i v o p r e d o -

m i n a l a t i m i d e z , p r o p e n s a á l a f u g a , e l a n i m a l r e s p e c t i v o s e r á p r o -

v i s t o d e o í d o fino, v i s t a p e n e t r a n t e , o l f a t o s a g a z y e x t r e m i d a d e s 

d e l g a d a s , f l e x i b l e s y l i g e r a s p a r a h u i r d e l e n e m i g o . T o d o s l o s 

o r g a n i s m o s a n i m a l e s , e n fin, e s t á n a j u s t a d o s á l a s n e c e s i d a d e s 

d e l i n s t i n t o , f o r m a n d o c o m o u n r e t r a t o v i s i b l e d e l a t e n d e n c i a 

p e c u l i a r q u e c o n s t i t u y e e l c a r á c t e r d e c a d a e s p e c i e . E l m i s m o 

p r i n c i p i o q u e i m p u l s a a l p i c o c r u z a d o á s a c a r l a s e m i l l a d e l a s 

t Recientemente ciertos autores hablan tamhií n ile un instinto orgánico vegetativo y puramen-
te fisiológico distinto de instinto psíquico propiamente dicho. ICf. JUAN liMuyor AI ;.»NRU.IH. 
-Teorias sobre la vida natural y psíquica.. {AniichttKibrr Salar . " 1 .'iilalilunl. Stuttgart y 
Augsburgo, I j':, pág. 22!). Somos de parcccr 'que conviene dejar á las palabras su significado fijo 
y usual, y huir de innovaciones que no pueden menos de originar confusión. 



e s c a m a s d e l a p i n a , l e h a f o r m a d o t a m b i é n e l p i c o e n o r m e i n -

d i s p e n s a b l e p a r a e s t e t r a b a j o ; y e l m o n o d e b e l a s c u a t r o m a n o s 

p a r a a g a r r a r s e , y p o r a ñ a d i d u r a l a l a r g a c o l a p r e h e n s i l , a l m i s m o 

p r i n c i p i o q u e l e i n c i t a á t r e p a r p o r l o s á r b o l e s . N o e s r a r o e l c a s o , 

s e g ú n n o t a C . G . VON B A E R , e n q u e e l i n s t i n t o c o m p l e t e l a o b r a 

o r g a n o p l á s t i c a . E l p a g u r o ( c a n g r e j o d e B e r n a r d o ) , q u e t i e n e p o c o 

d e s a r r o l l a d a s l a s p a r t e s p o s t e r i o r e s d e s u t r o n c o , e s c o n d e e l e x t r e -

m o d e l r a b o e n l a s e s p i r a s d e l a c o n c h a d e u n c a l l o h a s t a q u e n o 

s a l e d e e l l a y a m á s q u e e l p e c h o y l a s t i j e r a s . E n l a s c a s a s , t a n m a -

r a v i l l o s a m e n t e g o b e r n a d a s , d e l a s a b e j a s , e l n ú m e r o m a y o r d e s u s 

i n q u i l i n o s n o s u s p e n d e d u r a n t e t o d a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o e l 

t r a b a j o f a t i g o s o d e f o r m a r c e l d a s d e c e r a y l l e n a r l a s d e m i e l p a r a 

a l i m e n t o d e l a s a b e j a s a d o l e s c e n t e s . E s t e i n s t i n t o g e n e r o s o d e l a s 

a b e j a s e s t á e n p e r f e c t a h a r m o n í a c o n l a f e c u n d i d a d i n c r e í b l e d e 

l a q u e e l i g e n p o r r e i n a d e l a c o l m e n a . 

A p r e c i a d a s b i e n e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , q u e l a e x p e r i e n c i a n o s 

s u m i n i s t r a p o r t o d a s p a r t e s , n o p u e d e y a d e s c o n o c e r s e q u e t o d a s 

e l l a s s e ñ a l a n u n a unidad. E l m i s m o s e r q u e s e s i r v e d e l o s ó r g a -

n o s d e p e r c e p c i ó n y m o v i m i e n t o e n l a s f u n c i o n e s d e l a v i d a s e n -

s u a l , s e l o s c o n s t r u y e d e l m o d o q u e m e j o r c o n v i e n e á s u s n e c e s i -

d a d e s y l o s r e s t a b l e c e o p o r t u n a m e n t e c u a n d o e s t á n l a s t i m a d o s ; 

e l m i s m o s e r q u e f o r m a e l o j o y e l p i e p a r a e l u s o a n i m a l , c o n s t r u -

y e t a m b i é n l o s ó r g a n o s d e l a v i d a v e g e t a l ; y , e n fin, t o d o s l o s p r o -

c e s o s y a c t o s d e l a v i d a a n i m a l s e c o m p e n s a n m u t u a m e n t e y v i e -

n e n á c o n c u r r i r e n u n a u n i d a d s u p e r i o r q u e l o s c o m p r e n d e y d i r i -

• g e t o d o s . S i , p u e s , l a t e n d e n c i a n a t u r a l q u e s e d e s c u b r e e n l a s 

m a n i f e s t a c i o n e s d e l a v i d a s e n s i t i v a , e m a n a d e l s e r m i s m o , s e s i -

g u e q u e l a a c t i v i d a d p l á s t i c a n o t i e n e o t r o o r i g e n . 

M a s a u n d e s e n t e n d i é n d o n o s d e l a r e l a c i ó n i n t i m a d e l a o r g a n o -

p l á s t i c a c o n l a v i d a s e n s i t i v a á fin d e c o n s i d e r a r a q u e l l a s o l a , s e n o s 

i m p o n d r á i r r e s i s t i b l e m e n t e l a c o n v i c c i ó n d e q u e l a t e n d e n c i a o r -

g a n i z a d o r a d e l c u e r p o r e s i d e y g o b i e r n a e n e l i n t e r i o r m i s m o d e l 

o r g a n i s m o q u e . e l a b o r a . " E n e l a n i m a l , c o m o e n l a p l a n t a , d i c e e l 

c a t e d r á t i c o v o x H A N S T E I N , l a s d i f e r e n t e s f o r m a s d e c é l u l a s y t e j i -

d o s s e v a n d e s e n v o l v i e n d o p a s o á p a s o d e l a f o r m a p r i m i t i v a u n a s y 

o t r o s . D e c é l u l a s h o m o g é n e a s s e f o r m a n o t r a s d e d i s t i n t a figura y 

c o m p o s i c i ó n ; l a s c é l u l a s h i j a s d e u n a c é l u l a m a d r e o r i g i n a n e l e -

m e n t o s o r g á n i c o s d e c a r á c t e r e n t e r a m e n t e d i v e r s o ; t o d o s e d i v i d e , 

s e d e s c o m p o n e , s e d e s m e m b r a y s i g u e , s i n e m b a r g o , c o n s t i t u y e n -

d o u n c o n j u n t o a d m i r a b l e m e n t e d o m i n a d o y r e g i d o p o r u n i m -

p u l s o o r g a n i z a d o r i n t e r n o , n o p o r l a a c c i ó n e x t e r n a d e f u e r z a s 

e x t r a ñ a s , n i p o r l a i n f l u e n c i a o c a s i o n a l d e u n a a f i n i d a d m o l e c u l a r , 

n i p o r o t r a p r o p i e d a d a l g u n a a t ó m i c a . L a f o r m a d e l o r g a n i s m o n o 

e s e l r e s u l t a d o d e l a n e c e s i d a d impelente d e s u c e s i v o s m o v i m i e n -

t o s m o l e c u l a r e s , n i t a l n e c e s i d a d e x p l i c a s u o r d e n a d o p r o g r e s o é 

i n c e s a n t e m e t a m o r f o s i s ; a n t e s s e r e a l i z a e l p l a n d e l o r g a n i s m o y 

l a s f o r m a c i o n e s u l t e r i o r e s e n g r a c i a d e l fin q u e d e b e s e r o b t e n i d o . 

E l a p o t e g m a a r i s t o t é l i c o : e l t o d o e x i s t e a n t e s q u e l a s p a r t e s , c o n -

s e r v a a u n h o y s u v a l o r c i e n t í f i c o . D e s d e l a c é l u l a l a b r a d a e n e l 

h u e v o , c a d a p r o t o p l a s m a a j u s t a s u t r a b a j o p a r t i c u l a r a l fin o r g á -

n i c o q u e t o d o s j u n t o s h a n d e a l c a n z a r , y e l t r a b a j o c o m ú n d e t o d a s 

l a s c é l u l a s e s d i r i g i d o c o n t i n u a m e n t e d e m a n e r a q u e n i n g u n a d e j e 

d e c o o p e r a r c o n l a s d e m á s á l a c o n s e c u c i ó n d e a q u e l m i s m o fin. 

P a r a t e n e r e s t e e f e c t o s e f o r m a n l o s e l e m e n t o s o r g á n i c o s d i f e -

r e n t e s , s e g ú n e l l u g a r q u e l e s c o r r e s p o n d e e n e l c o n j u n t o , s e r e -

c o r r e n l a s f a s e s d e e v o l u c i ó n d i s t i n t a s p o r l a e d a d d e l o r g a n i s m o , 

s e s u p e r a n ó s e e v i t a n o b s t á c u l o s , s e r e p a r a n p é r d i d a s y s e s a n a n 

l e s i o n e s , s e b u s c a n r e c u r s o s p a r a l l e n a r l a s v a r i a s n e c e s i d a d e s v i -

t a l e s , y a l fin s e t e r m i n a y r e m a t a e l c u e r p o c a r a c t e r í s t i c o d e l a 

e s p e c i e á q u e e l i n d i v i d u o p e r t e n e c e ' . „ 

I r í a m o s d e m a s i a d o l e j o s s i q u i s i é r a m o s c o n s i g n a r t o d o s l o s 

d e t a l l e s q u e p r u e b a n e l o r i g e n i n t e r n o d e l a a c c i ó n o r g a n o p l á s t i -

c a , s i e n d o , p o r o t r a p a r t e , s u f i c i e n t e r e p r e s e n t a r s e l a t o t a l i d a d d e l 

o r g a n i s m o t a l c o m o e s p a r a p e r s u a d i r s e a l p u n t o q u e , t a n t o e n e l 

t o d o c o m o e n s u s p a r t e s , h a y a l g o m á s q u e u n a m e r a c o m b i n a c i ó n 

d e d i f e r e n t e s e l e m e n t o s , c o m o e n u n a m á q u i n a m u y c o m p l i c a d a . 

E x i s t e , s i n d u d a , s e m e j a n t e m e c a n i s m o , e n e l q u e s e u t i l i z a n f u e r -

z a s d i n á m i c a s y q u í m i c a s , s e c o n s u m e u n a p r o v i s i ó n d e f u e r z a a c u -

m u l a d a , y c o n t i n u a m e n t e s e h a c e p r e c i s o e c h a r m á s c a r b ó n a l 

f u e g o ; p e r o á m á s d e e s t o h a y q u e e s t a m á q u i n a s é h a c o n s t r u i d o . 

á s í m i s m a , s e c o n s e r v a , r e s t a u r a y p r o d u c e á s i m i s m a , s e g ú n u n 

p l a n i n g é n i t o e n e l l a . U n m e r o m e c a n i s m o c a u s a r á c u a n d o m á s 

u n a s e r i e d e t e r m i n a d a d e p r o c e s o s q u í m í c o s y f í s i c o s : p e r o j a m á s 

p o d r á s e r e l p r i n c i p i o c a u s a l d e s u d e s e n v o l v i m i e n t o , c o n s e r v a -

c i ó n y r e p r o d u c c i ó n . 

S i e n d o e s t o a s í , ; s e d a a q u í , p o r v e n t u r a , a l g u n a f u e r z a i n m a t e -

r i a l q u e , i n t r o d u c i d a e n e l g e r m e n y d o m i n a n d o l a m a t e r i a á m a -

n e r a d e u n d e m o n i o q u e m o r a s e e n e l o r g a n i s m o , i m p r i m e l a d i r e c -

c i ó n c o n v e n i e n t e á l a s f u e r z a s m a t e r i a l e s ? E s t a s o l u c i ó n p a r e c e 

a ú n m á s d i f í c i l d e c o n c i l i a r c o n l a r e a l i d a d . P u e s a p a r t e d e q u e 

l a F i s i o l o g í a l o g r a d e d í a e n d í a m á s e f i c a z m e n t e s a c a r d e l a t r a s -

t e r a e m p o l v a d a l a t e o r í a m e d i o e v a l q u e d e f e n d e m o s , t r a t a n d o d e 

r e p r e s e n t a r t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d i n á m i c a s p s i c o - f í s i c a s d e l 

o r g a n i s m o c o m o e f e c t o s d e o t r a s f u e r z a s q u í m i c o - f í s i c a s t r a n s f o r -

m a d a s , l a o p i n i ó n m e n c i o n a d a s u p o n d r í a u n d u a l i s m o d e n t r o d e l 

v i v i e n t e q u e c o n t r a d i c e á c u a n t o e n s e ñ a l a e x p e r i e n c i a . L a a c c i ó n 

' El Protoplasma, pàg. iS j . 



o r g a n o p l á s t i c a 110 e s e l i n f l u j o d e u n a f u e r z a sóbrela m a t e r i a m u e r -

t a p o r s í . m i s m a , s i n o u n a a c c i ó n u n i f o r m e y p r o c e d e n t e d e u n s o l o 

s u j e t o . L a m a t e r i a m i s m a , a n i m a d a , e s l a q u e v i v e ; s u s e r m á s í n -

t i m o s e h a v u e l t o vida. D e b e , p u e s , h a b e r s e u n i d o a l g o á l a m a t e r i a , 

p e n d r á n d o l a y v i v i f i c á n d o l a h a s t a l o m á s r e c ó n d i t o é i n t i m o d e s u 

s e r . i m p r i m i é n d o l e u n a t e n d e n c i a n u e v a y u n a l e y i d e a l , d e s u e r t e 

q u e t a m b i é n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d i n á m i c a s m a t e r i a l e s o p e r a n d e s -

d e l u e g o a l s e r v i c i o d e u n p r i n c i p i o v i t a l . N o e s é s t e , p o r t a n t o , 

n i n g u n a f u e r z a , ó s e a n i n g ú n p r i n c i p i o a c t i v o , s i n o u n p r i n c i p i o 

d e t e r m i n a n t e q u e u n i d o á l a m a t e r i a s e c o m p l e t a c o n e l l a e n u n s o -

l o s e r , d e l c u a l d i m a n a n l u e g o t o d a s l a s f u e r z a s . 

E n e l f o n d o d e c a d a e n t e n a t u r a l h a y u n a i d e a , u n t i p o ' , u n a 

i m a o - e n t e o r é t i c a m u d a é ¡ n e r t e - p a l a b r a s d e T R E N D E L E N B U R G , -

n o c o m o l a figura t r a z a d a p o r e l a l u m n o e n e l e n c e r a d o , s i n o u n a 

c o s a q u e q u i e r e a l g o ' . A t o d o s e r v i v i e n t e d a a q u e l l a i d e a i n s t r u -

m e n t o s m o t o r e s a c o m o d a d o s a l e l e m e n t o e n q u e h a d e g o z a r d e 

l a e x i s t e n c i a , p o r e j e m p l o , a l p e z l a e s t r u c t u r a c a r i n i f o r m e d e s u 

c u e r p o v l a s a l e t a s c o n q u e h i e n d e l a s a g u a s , y a l a v e l a s a l a s 

q u e , c u a l a b a n i c o s , c o m p r i m e n e l a i r e s o b r e q u e s e m e c e , y c o n s -

t r u y e n d o s u e s q u e l e t o d e h u e s o s l i g e r í s i m o s ; h a c i e n d o t a m b i é n , 

p a r a a l i g e r a r e l p e s o d e l a p i e r n a y a u m e n t a r l a f a c i l i d a d d e l a 

m a r c h a , q u e l a c a b e z a d e l f é m u r h u m a n o d e s c a n s e e n e l a c e t á b u -

l o d e l a c a d e r a m e d i a n t e u n a p r e s i ó n d e a i r e c a l c u l a d a c o n e x a c -

t i t u d p a r a l a a l t u r a b a r o m é t r i c a o r d i n a r i a ; t i p o , e n fin, q u e e n t o d o s 

l o s c a s o s s e m e j a n t e s c o n d u c e e l d e s a r r o l l o o r g á n i c o p o r u n a d i -

. r e c c i ó n d e t e r m i n a d a á fin d e c u m p l i r l o s d i f e r e n t e s o b j e t o s p r o p i o s 

y p e c u l i a r e s d e c a d a o r g a n i s m o , s i e n d o , p o r t a n t o , i d é n t i c o á s u 

c a u s a e f i c i e n t e . L a i d e a d e l fin p e n e t r a e n l o m á s í n t i m o d e l a m a -

t e r i a , v r e s i d i e n d o e n e l l a , i n i c i a , d i r i g e y t e r m i n a l a o b r a - ' E n s e -

ñ o r e a d o , p u e s , e l fin d e l a s f u e r z a s d e l a m a t e r i a , i m p r i m e e n e l l a 

s u s p r o p i a s h u e l l a s p o r l a e s t r u c t u r a y o r g a n i z a c i ó n q u e l e c o n -

fiere c o n r a s g o s t a n c l a r o s , q u e e l e s p í r i t u a t e n t o á e s t o s s i g n o s 

p u e d e v o l v e r á d e s c i f r a r l o s s i n d i f i c u l t a d ! . „ 

D e a q u i e s a u n i d a d , p e r f e c c i ó n y e n t e r e z a , y e s a n a t u r a l i d a d 

l i b r e d e t o d a v i o l e n c i a , q u e n o s e n c a n t a n e n t o d o s l o s o r g a n i s m o s . 

L a c o n t e m p l a c i ó n , p u e s , d e l a t e n d e n c i a i d e o l ó g i c a e n l a e s f e -

r a d e l a s f o r m a c i o n e s o r g á n i c a s n o s h a v u e l t o á p r e s e n t a r e l m i s -

. ag.ns vet agit per . 1 1 . ™ Vd P " inteHectum. De a g ü i t e autem per iutelleetum 

dabiunt, quii agunt propter tinem; agunt™im praeconcipientes¡o intcllectn id, m * 

tioner- con-iequuntur, « «a taii praeconceprione agunt; hoc « rain agere per intclicetem. Sitai 

autem ia b n i f e a . praeconcipientc «xteil M U similitudo effcctus, ad qua-.il per memamtel l igcn-

tispen-enitur. ila ih ageme naturali praeexistit similitudo naturali» elíeetus, « q a a a e t i o in hnac 

-egeetum determinarne.-(S. T u o » » S w m " . < • « « . . I J . « 
s F w u i t t r a M t K o - Disquisiciones Mgtett, M - ja-

m o c o n c e p t o d e l a " n a t u r a l e z a , q u e y a h a b í a m o s a b s t r a í d o d e l a 

v i d a i n s t i n t i v a d e l o s b r u t o s . E s t e e s e l c o n c e p t o d e l a n a t u r a l e z a , 

q u e l a a n t i g u a e s c u e l a e n s e ñ a b a c o n t a n t a c l a r i d a d y p r e c i s i ó n . 

L a " n a t u r a l e z a , e n e s t e s e n t i d o 1 c o n s i s t e e n u n p r i n c i p i o i n t e r n o 

d e t e n d e n c i a , e l c u a l , s i n p o s e e r c o n o c i m i e n t o , é l m i s m o d e t e r m i -

n a y r e g u l a p o r s u s l e y e s t o d a l a c o n d u c t a d e l v i v i e n t e . E n l a n a -

t u r a l e z a d e l a n i m a l , l a i d e a d e l fin q u e l o d o m i n a e s t á d i r i g i d a á 

p r o c u r a r l e a l g ú n g o c e , a u n q u e i m p e r f e c t o , e n l o s d i v e r s o s a c o n -

t e c i m i e n t o s n a t u r a l e s q u e l l e n a n s u e x i s t e n c i a ; e l fin n a t u r a l e s 

a p e t e c i d o e n é l c i e g a m e n t e , p e r o e n c u a n t o l o a l c a n z a ó l o y e r r a , 

s i e n t e , p e n a ó p l a c e r . E l h o m b r e , c a p a z d e e l e v a r s u p e n s a m i e n t o 

s o b r e e l m u n d o s e n s i b l e , t i e n e c o n c i e n c i a d e l fin á q u e s u n a t u r a -

l e z a t i e n d e . N o s e s u b s t r a e t a m p o c o a l i m p u l s o d e s u n a t u r a l e z a , 

b i e n é t i c a , b i e n s e n s i t i v a ; p e r o t i e n e e l p o d e r d e e x i m i r s e d e é l y 

d e c o n c e b i r y r e a l i z a r a c t o s m o r a l m e n t e b u e n o s . 

§ V I • 

La tendencia natura l en las cosan inorgánicas . 

í - l f i . K é s t a n o s a ú n v o l v e r - n u e s t r a s m i r a d a s a l d i l a t a d o r e i n o 

d e l a s s u b s t a n c i a s i n o r g á n i c a s , ¿ H e m o s d e a d m i t i r q u e t a m b i é n 

e s t a c l a s e d e e n t e s , c o n s e r t a n r í g i d o s é i n m o b l e s , s o n t a n d ó c i l e s 

a l d o m i n i o d e l fin q u e e l l o s m i s m o s e n g e n d r e n u n a t e n d e n c i a p r o -

p i a e n s u í n t i m o s e r ? V a r o n e s q u e p o r c i e r t o n o c a r e c e n d e j u i c i o 

n o p r e v e n i d o c o n q u e a p r e c i a r r e c t a m e n t e t o d a l a i m p o r t a n c i a d e 

l a t e l e o l o g í a , n o s e a t r e v e n á r e s o l v e r a f i r m a t i v a m e n t e e s t a c u e s -

t i ó n . ' T o d o s l o s e l e m e n t o s q u e e n c i e r r a n l a s c o s a s i n o r g á n i c a s , s e 

h a l l a n e n e l l a s c o l o c a d o s i n d i f e r e n t e s e l u n o a l l a d o d e l o t r o , o p i n a 

T B E . V D E L E N B U R G ; n a d a s e s e g r e g a p a r a v o l v e r á e n t r a r e n o t r a r e -

l a c i ó n ; e n s e m e j a n t e e s t a d o n o e s p o s i b l e q u e s u r j a e l fin, c u y o d o -

m i n i o n o e m p i e z a s i n o c u a n d o h a y o p o s i c i ó n , p u e s q u e s u e s e n c i a 

c o n s i s t e e n q u e l o u n o e x i s t a p a r a l o o t r o , y e s t o s e r e f i e r a á a q u e l l o 

c o m o e l m e d i o a l fin, s i e n d o l a c o n d i c i ó n p r i m e r a d e l a p o s i b i l i d a d 

d e l fin u n a p l u r a l i d a d d e c o s a s ó e l e m e n t o s C . E . VON B A E R j u z -

g a d e l m i s m o m o d o e n e s t a m a t e r i a : « N o p u e d o r e c o n o c e r á l a 

v e r d a d , d i c e , n i n g u n a c o n v e n i e n c i a e n e s t a s d i f e r e n t e s c o s a s , 

a u n q u e a l g o s e m e j a n t e p a r e c e d e b e r c o l e g i r s e d e s u s r e l a c i o n e s 

c o n l o s o r g a n i s m o s , y a n t e t o d o d e l a s q u e m a n t i e n e n e n t r e s i 

m i s m a s . E n t i e n d o q u e a l a i r e l e s e r á d e l t o d o i n d i f e r e n t e s e r 

e l á s t i c o ó n o 3 . „ 

i Natura e a ratio arlis indita rebus, qua ipsae res es scipsis moventur ad fiucm determinatelo 
- DiUpisxiossei ¡¡¡seas. II, pig. 18. 
- Estudios, pág. SJ4. 



c r e a c i ó n p o r a n T . S e s . h a b r e m o s d e v e r u n a m o l e m a t e r i a l 

, e s e n ' a m a y o r d e d e t o d a l e v , u a m u n d o d e i n -

i n d e t e r m i n a d a , u n ~ ' s m o ^ ^ 

d o l e n c i a p e r e z o s a f r e n t e d e o t r a ^ ^ ^ ^ ^ p f l r l a 

h a r m o n í a y , a a n ¡ m a . C o n f e s a m o s q u e 

a C C t ó ' I : : " c d a r n " s e n s o á e s t a t e o r í a ; s e r i a t e n e r 
n o s e s h a r t o d i f . u l toin e l e s p í r i t u h u m a n o q u i s i e -

q u e r o m p e r d e l u n i v e r s o , y a d m i t i r u n d u a l i s -
r a s u j e t a r y u n . , t o d a s l a s c o s a s 0 [ r a s e p a r á n d o -

m 0 q u e c o n t r a p o n e u n a p a r t e d e l a s c o s ^ d e 

U S p o r u n a b i s m o . r e M n o c e r l a d e l a i n o r g á -

l a s u b s t a n c i a J S Z l a r q u e l a s m i s m a s f u e r z a s 

n i c a . P u e s f s e r ™ i o d e 

q u í m i c o - f í s i c a s ^ n i n g u n a l e y i n t e r n a ? 

SSg m *-»»— 
A q u í t a m b i é n l a l e y e s l a p e r t e n e c e 4 

e i p r i n c i p i o l e g i s l a * ^ a « * « ¿ o r o , o x í -

u n a e s p e c i e f ^ ^ S d a d a s u n a 5 d c ü t r a s p 0 r d i f e -

g e n o ó a z u f r e , s u b s t a n c i a s u e m a t e m á t i c a , i n f e -

r e n c i a s e s e n c i a l e s , y q u e r e n a c e n " ^ . fcicas. E s t ú d i e s e e l 

g r a s , d e t o d a s l a s v é r t i c e s y á n -

p r o c e s o d e l a c r i s t a l i z a n l a s m e a & ^ ^ ^ 

i r S í S v S - S i t a d a m á s q u e u n a p r o p i e d a d 

m a s . P e r o - ; c u á l e s ? ^ f ^ ^ M . d e s d e u e g o e s i m p o s i b l e q u e e l 
d e m o v i m i e n t o d e i o s o m o s M a ^ 

s o l o m o v i m i e n t o s e a l a c a u c l m o v i m i e n t o e s m -

d i s t i n g u e n l o s c u ^ p o s m o l a s a l t e r a c i o n e s p o s i b l e s , 

d i é n d o s e d e c i r c o n m á s r a z ó n q u e a q u é l p r e s u p o n e , ! é s t a . ¿ L u e g o 

s e r á e s t a c a u s a l a d i f e r e n t e figura d e l a s p a r t í c u l a s m í n i m a s d e l o s 

c u e r p o s ? P e r o e s t a figura, c o n s i d e r a d a c o m o m e r a a f e c c i ó n d e 

l o e x t e n s o , n o e s m e n o s i n d i f e r e n t e , i n d e f i n i d a , a p á t i c a y m u d a b l e 

q u e e l e s t a d o d e m o v i m i e n t o ; y c u a n d o m á s , p o d r í a s e r e l p r i n c i -

p i o d c a l g u n a d e t e r m i n a c i ó n s i e l l a m i s m a l a t o m a r a d e u n p r i n -

c i p i o c u a l i t a t i v o q u e l e f u e s e i n m a n e n t e . 

S i p a r a e x p l i c a r l a n a t u r a l e z a c o n s t a n t e d e l o s o r g a n i s m o s t e -

n e m o s q u e r e c u r r i r á u n p r i n c i p i o t e l e o l ó g i c o e s p e c i a l p o r l a r a -

z ó n , e n t r e o t r a s , d c q u e e s o s f e n ó m e n o s v i t a l e s n o s e c o m p r e n d e n 

m i e n t r a s s e c o n s i d e r e n s ó l o c o m o r e s u l t a d o s d e f u e r z a s f í s i c a s y 

q u í m i c a s , l a c o n s e c u e n c i a r i g u r o s a n o s p r e s c r i b e a d m i t i r t a m b i é n 

p a r a c a d a i n d i v i d u o d e l a n a t u r a l e z a i n o r g á n i c a u n a t e n d e n c i a 

final p e c u l i a r , p o r q u e e s i g u a l m e n t e i m p o s i b l e c o n c e b i r l o p o r 

l a s p a r t e s c o m p o n e n t e s s o l a s . " L o s v e g e t a l e s , d i c e N A E G F . L I , p o r 

l a s s u b s t a n c i a s d e q u e s e c o m p o n e n , s e e x p l i c a n t a n p e r f e c t a 

y t a n i m p e r f e c t a m e n t e c o m o l a a l b ú m i n a , l a c e l u l o s a , e l á c i d o 

m á l i c o , c l c u a r z o , e l á c i d o c a r b ó n i c o y c l a g u a p o r l o s á t o m o s 

q u e e n t r a n e n e s t a s c o m b i n a c i o n e s . E l á c i d o s u l f ú r i c o e s t a n i m -

p o s i b l e q u e s e f o r m e c o n u n á t o m o d c a z u f r e y t r e s d e o x í g e n o , 

c o m o l a c e l d i l l a d e l c r i p t o c o c o c o n a l b ú m i n a , c e l u l o s a , d e x t r i n a y 

d e m á s c o m p o n e n t e s d e e s t a c o m b i n a c i ó n o r g á n i c a ' . „ N o e s c i e r t o 

q u e l o s e l e m e n t o s d e l m u n d o o r g á n i c o e s t é n s i t u a d o s , l o s u n o s a l 

l a d o d e l o s o t r o s , i n d o l e n t e s é i m p a s i b l e s ; l a v e r d a d e s q u e c a d a 

c o s a l l e v a e n s u e s e n c i a u n a r a z ó n l e g i s l a t i v a , p o r l a c u a l d e j a d e 

s e r l e i n d i f e r e n t e e l a s o c i a r s e c o n t a l e s o t r a s p a r a f o r m a r u n a 

n u e v a c o m b i n a c i ó n q u í m i c a y e l m o d o d e o b r a r s o b r e l a s d e 

m á s . T a m p o c o e s l i c i t o a f i r m a r d e p l a n o q u e a l a i r e n o l e i m p o r t a 

n a d a s u e l a s t i c i d a d , c o m o n o s e e n t i e n d a p o r e s t a f r a s e q u e n o l e 

i m p o r t a e l g r a d o d e i n t e n s i d a d d e s u t e n s i ó n , e n c u a n t o q u e l o s 

g a s e s m e z c l a d o s e n l a a t m ó s f e r a K O Í í V n c » conciencia d e l a i m p o r -

t a n c i a q u e e l s e r e l á s t i c o s e n v u e l v e p a r a e l l o s . M a s d e s e r v e r 

d a d q u e e l a i r e t u v i e s e a q u e l l a i n d o l e n c i a a b s o l u t a q u e TON B A E R 

l e a t r i b u y e , ¿ c ó m o l u e r a c o m p r e n s i b l e q u e a s p i r e á c i e r t o s e s t a -

d o s d e e q u i l i b r i o c o n e s a e n e r g í a q u e d e m u e s t r a , o r a e n e l s u a v e 

s o p l a r d e l a b r i s a , o r a e n e l b r a m i d o e s p a n t o s o d e l t e m p o r a l d e s -

h e c h o ? N i t a m p o c o s e d e b e d e c i r q u e s e a i n d i f e r e n t e á l a s u b s t a n -

c i a d e l c r i s t a l l a f o r m a q u e h a d e t o m a r a l p a s a r d e l e s t a d o i í q u i 

d o a l s ó l i d o , p u e s c l a r a m e n t e s e d e m u e s t r a e n l a r e g u l a r i d a d c o n 

q u e c r i s t a l i z a u n a t e n d e n c i a q u e l a i m p u l s a á a f e c t a r e s t a y n o o t r a 

f o r m a p o l i é d r i c a . C u á n e x a c t a s e a e s t a t e o r í a , l o c o m p r u e b a n , 

'. Asi se lee ta la «Sinopsis dc los fenómenos del reino vegetal - (Syslcmatiuiu Vebersich 
der Entile inungen im i'flaneennichl. a&g. 6o, nota. 



m á s q u e l o s p e r f e c t o s , l o s c r i s t a l e s i m p e r f e c t o s , c u y a formación 

h a s i d o i m p e d i d a p o r a l g ú n e s t o r b o e x t e r n o . P r e c i s a m e n t e e s t o s 

e j e m p l a r e s m a l o g r a d o s y d e s c a b a l e s s o n , c o m o a d v i e r t e L I F . B -

MANN u n a p r u e b a i r r e f u t a b l e d e l a a c c i ó n d e e s a t e n d e n c i a i n t r í n -

s e c a ' d e m o s t r a n d o , m e d i a n t e l a i d e n t i d a d d e s u s á n g u l o s c o n l o s 

d e c r i s t a l e s b i e n d e s a r r o l l a d o s , q u e e l i m p u l s o o r g a n i z a d o r e s e n 

í s t o s , c o m o e n a q u é l l o s , p e c u l i a r y p r o p i o d e l m i n e r a l ; s ó l o q u e 

i m p e d i m e n t o s a c c i d e n t a l e s , c i r c u n s t a n c i a s p e r t u r b a d o r a s c o n t r a -

rias p u d i e r o n c o h i b i r . « e n p a r t e ó l l e v a r l o p o r u n a d i r e c c i ó n q u e 

d e b i ó d e t o r c e r e l d e s a r r o l l o m o r f o l ó g i c o o r d i n a r i o . E s p u e s , o b -

v i o q u e e n l a m a s a l i q u i d a e x i s t í a y a l a f o r m a d e l c r i s t a l e n p o t e n -

C i a e s t o e s , u n a t e n d e n c i a o r g a n i z a d o r a d e l a s u b s t a n c i a . 

M o s t r á n d o s e l a s e s e n c i a s d e t o d a s l a s c o s a s , s e g ú n v e m o s , e n 

n r i m e r t é r m i n o c o m o t e n d e n c i a s n a t u r a l e s , n o t a m o s e n c a d a u n a 

n r m e o l a t e n d e n c i a á c o n s t i t u i r s e y c o n s e r v a r , m e d i a n t e l a s 

f n e í - z a s d e c o h e s i ó n y e x p a n s i ó n , a q u e l v o l u m e n q u e m e j o r c u a d r a 

i " n t m - a l e z a ; l u e g o t r a t a d e m a n t e n e r m e d i a n t e 

e s n d o e n q u e f u é p u e s t o , y p o r ú l t i m o t i e n d e á o b r a r d e m a n e , a 

p c i a l s o b r e o t r a s c o s a s . T o d a p r e s i ó n y t o d a t e n s i ó n , l a t r a n q u i -

U d a d d e l s e g u r o e q u i l i b r i o c o m o l a r u p t u r a d e a s o c i a c i o n e s e x i s -

t e s t o d o e s t o , n o s ó l o e s a c o n t e c i m i e n t o ó f e n ó m e n o e s c u e t o , 

s i n o c o m o t a ^ e s e l r e s u l t a d o d e u n a l e y c u y a r a z ó n e s t á e n l a e s e n . 

s m a d e l a s c o s a s , q u e c o n e s c a l o n a d a s a c c i o n e s r e c i p r o c a s 

" t e t j i a s e n l á t r a m a d e l m u n d o t o t a l d e l a m a n e r a q u e 

" 4 s u e s e n c i a , a s p i r a n d o c a d a u n a p o r s í m i s m a á e s t a s u 
c o n v i e n e á s u e s e ^ a s p ^ ^ ^ ^ ^ j n 

í ™ d e s í r t o d a s T a s d i r e c c i o n e s , t o m a a q u e l l a q u e l e i m p r i m e 

^ S Í e S L d e l t i r a d o r . A q u e l l a p l u r a l i d a d d e q u e T R E N -

^ - « o a f i r m a q u e s i n e l l a n o h a y fi 1 r e a l i z a b l e , a b u n d a e n t o d a 
D * . d é m o s l a e n l a m a t e r i a d i v i s i b l e q u e s e j u n t a e n una 
' ^ ^ I S S ^ r m i n a d o ^ é m o s l a e n l a s n u m e r o s a s i u e r . 
c o s a s e g u n u n c a i á c t e r d ^ ^ e n t e r 0 , c n e l c u a l l o s d i f e -

Z a S t f . s = e r e s e s t á n c ™ m p a ^ i n a d o s c o n f o r m e á s u í n t i m a d i s p o s i c i ó n . 

"To ba cosa en e l m u " d o q u e e s t é d o m i n a d a d e i u d i t e r e n c a ; 

' ! , . t e s s e o f r e c e á n u e s t o s o j o s l a r i q u e z a d e l fin. E n 

h a l d e i n t e i r t a r i a m o s t a m b i é n e x p r e s a r e l quiU d e u n e n t e n a t u r a l 

b a l d e i n t e n u m „ r e s c i n d i é r a m o s d e l a t e n d e n c i a i n n a t a q u e l o 

Ubra del l e tó rgódehi I n d i f e r e n c i a a b s o l u t a y l e t r a z a u n a c o n d u c t a 
l i b r a d e l l e t a , „ o i m p o s i b l e e s e l c o n c e p t o d e u n 

C i e , r ™ e n o S S p o r o n a n o r m a q u e s a l e d e é l m i s m o . S ó l o 
- e n t e , q u e n o s e 1 ̂  ^ ^ ] e s c o n v ¡ c n e v e l - d a d e r a -

t i c n t e ^ e r v T o d a s l a s d e m á s f o r m a s d e e x i s t e n c i a s e e x p l i c a n 

T M í ñ o r e s t a t e n d e n c i a n a t u r a l , y n o é s t a p o r a q u e l l a s . 
S ° D e p a s o a d v e r t i m o s p o c o b a q u e l a a c c i ó n d e t o d a s l a s c o s a s 

n a t u r a l e s t i e n d e á o b r a r d e m a n e r a d e t e r m i n a d a u n a s s o b r e o ' r a s , 

y d o m i n a , p o r t a n t o , e n l a c o m u n i c a c i ó n d e l o p r o p i o á l o a j e n o . L a 

" t e n d e n c i a c o m u n i c a t i v a s e d e s i g n a , c o n r a z ó n , c o m o r a s g o c a r a c -

r í s t i c o d e t o d a c o s a n a t u r a l . R e p e t i m o s e n e s t a o c a s i ó n l o q u e y a 

C11 o t r a ( n ú m . 112) r e c o r d a m o s : q u e l a s c o s a s c r e a d a s r e f l e j a n e n 

e s t a t e n d e n c i a e l c a r á c t e r d e l a c a u s a p r i m e r a q u e l a s l l a m ó á l a 

e x i s t e n c i a . 

§ V i l 

Solneiúu ile tus p r inc ipa les dificultades. 

• » 1 8 . N o d e b e m o s c a l l a r n i d e j a r d e r e f u t a r c i e r t a s o b j e c i o n e s 

q u e p u d i e r a n h a c e r s e á l a t e n d e n c i a n a t u r a l c o m o n o s o t r o s l a 

c o n c e b i m o s . 

Primera. P o d r í a p a r e c e r q u e , u n a v e z r a s g a d a l a u n i d a d d e 

a c c i ó n d e c a d a c o s a , y d i v i d i d a p o r e l d u a l i s m o d e u n m o m e n t o 

i d e o l ó g i c o y o t r o m e c á n i c o , s e r í a d i f í c i l r e s t a b l e c e r l a u n i d a d 

q u e t a n p e r e n t o r i a m e n t e p i d e l a r a z ó n . ¿ C ó m o p o d r á l a t e l e o l o g í a 

e c h a r l a s b r i d a s a l c a b a l l o d e l a a c c i ó n m e c á n i c a q u e c o r r e p r e -

s u r o s o p o r e s t r e c h a y p r e f i j a d a s e n d a ? ¿ E n q u é p u n t o e m p i e z a l a 

a c c i ó n d e l fia p a r a d e t e r m i n a r e l d e s a r r o l l o i n i c i a d o p o r f u e r z a s 

m e c á n i c a s ? " E n e s t e h u e c o d e l a i n v e s t i g a c i ó n , d i c e T R E N D E L E N -

BUKG, s u e l e a t r i n c h e r a r s e l a d u d a q u e m i r a i n c r é d u l a e l fin ' . „ 

M a s b i e n e x a m i n a d a e s t a d i f i c u l t a d , r e s u l t a q u e t o d a e l l a h a 

n a c i d o s ó l o d e q u e a l g u n o s h a n r e i n c i d i d o s i n a d v e r t i r l o e n e l 

d u a l i s m o riguroso d e P L A T Ó N . E l filósofo d e l a A c a d e m i a c o m p a r a 

e l p r i n c i p i o t e l e o l ó g i c o á u n a u r i g a q u e d o m a s u s c a b a l l o s , á u n 

b a r q u e r o q u e l l e v a s u n a v e c i t a a l t r a v é s d e l a c o r r i e n t e , a l o r a d o r 

q u e c o n s u s a r e n g a s t r a t a d e d e t e r m i n a r l a a c t i t u d d e l a m u c h e -

d u m b r e . Q u i e n n o s a l e d e l e r r o r e n q u e i n c u r r i ó P L A T Ó N , s e g ú n 

e s t o s s í m i l e s d e m u e s t r a n , p u e d e l a m e n t a r , c o m o TRENDEI.F .NBURG, 

" q u e n o s e a d v i e r t a e n l a n a t u r a l e z a p o r n i n g u n a p a r t e e l p u n t o 

d o n d e e l p e n s a m i e n t o h a g a p r e s a e n l a m a t e r i a y l a c o n d u z c a h a -

c i a s u s fi.ies, y q u e l a e s p e c u l a c i ó n n o p u e d a m o s t r a r l o e n n i n g u n a 

p a r t e , . S i i m p e r a s e u n d u a l i s m o t a n e s t r i c t o c o m o l o e n s e ñ a P L A -

TÓN, l a t e n d e n c i a , ó s e a e l fin c o m o p r i n c i p i o d e t e r m i n a n t e , s e r í a 

c o m p a r a b l e á u n o j o q u e d i r i g i e r a c o n l a m i r a d a l o s m o v i m i e n t o s 

m e c á n i c o s d e l a m a t e r i a d e l a m a n e r a q u e d i c e TRF.NDELENBURG: 

" L a v i s t a d i r i g e l o s ó r g a n o s m o t o r e s , y é s t o s o b e d e c e n á l a m i -

r a d a 

t Vísquiiicíoicí tógwai, 11, plg. 75-
i Loe. ci l , pág. 76. 



C o n t r a s e m e j a n t e d u a l i s m o e x t r e m a d o p r o t e s t a c o n m á s e n e r -

g í a q u e n i n g u n a o t r a l a filosofía p e r i p a t é t i c a . C i e r t o e s q u e e l 

p r i n c i p i o d e l a t e l e o l o g í a e s d i s t i n t o d e l m e c á n i c o ; p e r o u n o y o t r o 

n o s o n s i n o m i t a d e s d e u n s o l o s e r q u e n o s e p u e d e s e p a r a r s i n 

d e s t r u i r l o . l i l a u r i g a e s t á d e n t r o d e l c a b a l l o , y n o n e c e s i t a , p o r 

t a n t o , e c h a r l e l a s b r i d a s e n c i m a : n o e s p r e c i s o q u e e l fin v e n g a 

c o m o d e f u e r a á a s i r l a f u e r z a m e c á n i c a , p u e s y a r e s i d e e n e l l a 

y l a p o s e e c o m o m e d i o n e c e s a r i o p a r a l a e j e c u c i ó n . E l m e c a n i s m o 

p r e s u p o n e s i e m p r e e l o r d e n t e í e o l ó g i c o , y e s d e t e r m i n a d o p o r é l 

d e l m i s m o m o d o q u e e l m e d i o s e a j u s t a a l fin. N o h a y , p u e s , e n l a 

n a t u r a l e z a u n m e c a n i s m o a b s o l u t o s o b r e e l c u a l e l fin h a y a d e 

i n f l u i r c o m o q u i e n d i r i g e ó p e r s u a d e . E l fin e s l o p r i m e r o , l o p r e -

f e r e n t e , y d e é l d e b e d e r i v a r s e e l m e c a n i s m o d e l a e j e c u c i ó n . A 

q u i e n n o s r e p l i q u e , d e s p u é s d e o i r e s t a e x p l i c a c i ó n , d i c i e n d o q u e l a 

r e l a c i ó n r e a l s i g u e a ú n e n v u e l t a e n c i e r t a o b s c u r i d a d , n o t e n e m o s 

i n c o n v e n i e n t e e n c o n f e s a r l o . P e r o l a F i l o s o f í a y l a c i e n c i a e n g e 

n e r a l d e b e r í a n d e s d e l u e g o d e s a h u c i a r s e á s í m i s m a s s i s e e m p e ñ a -

r a n u n m o m e n t o e n d i s i p a r h a s t a l a ú l t i m a s o m b r a d e s u s o b j e t o s . 

S e g u n d a . H a b r á q u i e n c r e a q u e l a d i r e c c i ó n e j e r c i d a p o r e l 

p r i n c i p i o t e í e o l ó g i c o p r e s u p o n e c o n n e c e s i d a d e n t o d o s l o s s e r e s 

i n t e l i g e n c i a q u e e s c o j a l o s m e d i o s , ó p o r l o m e n o s u n a p e r c e p c i ó n 

q u e c o n o z c a l a s i t u a c i ó n e n q u e s e h a l l a n l a s c o s a s . E s t a c o n s i -

d e r a c i ó n e s , e n e f e c t o , u n a d e l a s r a z o n e s p o r q u é l o s d e f e n s o r e s 

d e l d i n a m i s m o p s í q u i c o a t r i b u y e n á t o d a s l a s c o s a s v e r d a d e r o 

c o n o c i m i e n t o . 

V a q u e p e n s a m o s d e d i c a r u n a s e c c i ó n e s p e c i a l á e s t e s i s t e m a 

n a t u r a l , p o d e m o s e x c u s a r a q u í l a d i s c u s i ó n d e l a o b j e c i ó n q u e s u s 

p a r t i d a r i o s h a c e n a l q u e n o s o t r o s v e n i m o s d e f e n d i e n d o , E n t r e 

t a n t o b a s t a r á u n a i n d i c a c i ó n p a r a h a c e r p l a u s i b l e l a e x i s t e n c i a 

d e l o r d e n t e í e o l ó g i c o , s i n q u e s e a p r e c i s o s u s t e n t a r l o c o n t a n t a s 

i n t e l i g e n c i a s c o n s c i e n t e s c o m o e n t e s n a t u r a l e s h a y . A s í c o m o e l 

a m o p u e d e d e p o s i t a r , p o r d e c i r l o a s í , u n a o r d e n d e t e r m i n a d a e n 

e l á n i m o d e l c r i a d o p a r a q u e s e a e n é l p r i n c i p i o d e u n a s e r i e l a r -

g a d e a c c i o n e s , s i n q u e s e a m e n e s t e r c o m u n i c a r l e l a i n t e l i g e n c i a 

d e l o s m o t i v o s q u e d e t e r m i n a r o n a l a m o á m a n d a r e s t o ó a q u e l l o , 

a s í p o d e m o s i m a g i n a r n o s q u e D i o s s a p i e n t í s i m o h a i m p r e s o á l a s 

c o s a s c i e r t o i m p u l s o i d e a l m e n t e c o n c e b i d o , c i e r t a p r o p e n s i ó n q u e 

c o n s t i t u y e s u e s e n c i a , s i n h a c e r l a s p a r t í c i p e s d e l c o n o c i m i e n t o 

b u e h i z o c o n c e b i r e s t a y n o o t r a t e n d e n c i a ' . P a r a m o s t r a r q u e 

' El mismo símil emplea el BEATO ALBERTO MACHO, lib. II rhytic, traet. 3, o. 4. SANTO T o s d s 

dice en igual sentido: «Quando homo per scipsum aglt propter fiuem, eognoseit finem; sed quando 

-ab alio agitur ve] docitur, puta quum agit ad imperium altcrius, vel quum movetur altero impel-

lente, non est ncecssarium quod cognoseat Sncm: et ita est in creatori* irrationalibus.» (Suir.m. 

.Ihiol., I, II, q. r, a. a.) 

l a t e n d e n c i a á u n fia n o v a necesaria,nenie u n i d a á r e f l e x i ó n 

i ^ S p ^ l 
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O t r a d i f i c u l t á d m e n o s i m p o r t a n t e , p o r s e r m e r a m e i t e f o r -

m ! l p o d r í a s u r g i r p o r l a c u e s t i ó n d e l t é r m i n o m á s a d e c u a d o p a r a 

" p i a r í a t e n d e n c i a i n t e r n a e n q u e v e m o s e l p r i n c i p i o d e l a n a -

t u r a l e z a d e l a s c o s a s , t a n t o e n a l e m á n , r e s p e c t o d e l c u a l C E VON 

K T a c r e í d o n e c e s a r i o o b s e r v a r - q u e e r a m á s c o r r e c t o l l a m a r 

S u e swecli e l fin á q u e l a s c o s a s , t i e n d e n - o d a v e z q u e « o > e -

n e n d e é l n i n g ú n c o n o c i m i e n t o , c o m o e n l a t í n , p u e s q u e S U A R E Z 

p r e g u n t a si deb ía dec i rse : resagunt propter fine,n ó « s agun 
Z f i n e n , . P a r é c e n o s q u e n i n g u n a d e l a s d o s 

m i n o c o n g r u e n t e q u e d e s i g n e c o n e x a c t i t u d l a 

es tab lec ido . Tan to iweck ( f í n i s propter quem) como ziel (fims 
7 ¡ t e Z q u i e r e n i n d i c a r q u e e n u n p r o c e s o v i e n e u n a t e n d e n c i a 

q u e d e b e c o n d u c i r á r e s u l t a d o s c i e r t o s é i d e a l m e n t e a n t i c i p a d , 

c o n s i s t i e n d o s u d i f e r e n c i a e n q u e , h a b l a n d o d e zveck ( J i m s pro-

pter que,,,) e n e l s e n t i d o p l e n o d e . t é r m i n o , p i e n s o e x p r é s , a m e n t é 

e n u n s e r c o g n o s c e n t e y q u e l l e v a e l r e s u U a d o e n s u i n t e n c i ó n , 

m i e n t r a s q u e d i c i e n d o M ( f i n í s ad que,,,) 
, 0 final, ó q u i z á m e j o r d i c h o , a l t é r m i n o á q u e l a c o s a h a d e l l e g a . 

p o r u n a d i r e c c i ó n q u e e l l a n o s e d a á s í m i s m a , s i n o q u e l e s e s i m -

p r e s a p o r u n s e r e x i s t e n t e f u e r a d e e l l a . T . a flecha t i e n d e á u n s , e l 

( t é r m i n o ) ; e l t i r a d o r á u n stceck ( f i n ) . P o r t a n t o , c u a n d o d i g o q u e 

l a n a t u r a l e z a t i e n d e á u n fin ( p r o p t e r quem), d i g o d e m a s . a d o , 

p o r q u e h e m o s c o n v e n i d o e n q u e n o t i e n e c o n o c i m i e n t o , y d e c o n -

s i g u i e n t e n o a s p i r a á fines q u e p o r e l e c c i ó n p r o p i a h a y a d e t e r -

m i n a d o ; V c u a n d o a f i r m o q u e l a n a t u r a l e r a t i e n d e á u n término 

e «Vidcbalur quibusdam, quod o.tura uon 

veniens est hoc opinar!, quia manlíestum est.quod ars agit propter ahqu.d, e tamen ma. fe. .-m 

es"quod ars non deliberar, nee » ¡ f e s de!,be,a.. in q.antom habe, ariem, sed ,n q u a o . o m « a . a 

r i d i n e a„ is : ande ar.es certlasimae non deliberar,, 

debeat formare literas, et ili, etiam arliüces, qui deliberan-., pooqaam invenernnt oertum pnne, 

p u m m i a in esequendo non deliberan,. Uode ei:haro=dus, si in ,ungendo quaml,be, chnrdaa, 

d liberare, imperi.issimu, videre.or. E , quo pa,«,. quod non deliberare e o n , « , . .Lea, a g , = ^ 

non quia uon agi, propter Unen, sed quia habe, de,ermina,a mei , . , pe, quae ag,. . l¡-,de et, , a » 

„ „ u r a h a b e . deiermina,, media, per qnae agi,, propter bou non delibera,, lo 

ab arle vide'nr differrc, nisi quia na,era es. principien, iotrin^eum, etarts es , P n n c p , u m c m m 
. secum- IS .THO»., in lib. II P l j s , . leet. I«.l 

a Esísdios, II, páginas 69 y 3 : . 

* M:taph. disp. 33, sect. 10, 



(ü r f quem), e s p o c o l o q u e e x p r e s o , t o d a v e z q u e l a n e c e s i d a d q u e 

s e r e v e l a e n l a t e n d e n c i a n a t u r a l n o e s i m p u e s t a á l a c o s a p o r u n 

p o d e r e x t r a ñ o , s i n o q u e l l e v a s u r a z ó n p r ó x i m a e n l a e s e n c i a d e l 

e n t e m i s m o . 

§ V I I I 

Importancia del apet i to ó tendencia na tura l . 

U S O . P a r a e v i t a r l o s e r r o r e s d e l m a t e r i a l i s m o y d e l m o n i s m o 

p a n t e í s t a , n a d a t a n n e c e s a r i o c o m o t e n e r i d e a s a d e c u a d a s d e l a 

u n i d a d , p l u r a l i d a d y d i f e r e n c i a d e l s e r n a t u r a l . A h o r a , s i t o d a l a 

c o n d u c t a y a c c i ó n d e l a s c o s a s n a t u r a l e s s o n d e t e r m i n a d a s p o r u n a 

t e n d e n c i a i n t r í n s e c a s u y a , e s e v i d e n t e q u e t a n t o d e s u d i f e r e n c i a 

e s p e c í f i c a c o m o d e s u p e r f e c t a i n d i v i d u a l i d a d p o d r á j u z g a r s e m á s 

r e c t a y f á c i l m e n t e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a q u e n o s o f r e c e e s a a c -

c i ó n t e l c o l ó g i c a i n t e r n a . B i e n m e r e c e e s t a u t i l i d a d d e l a t e n d e n -

c i a e n e l o r d e n e s p e c u l a t i v o q u e n o s d e t e n g a m o s u n m o m e n t o e n 

a p r e c i a r l a c o m o d e b e m o s . 

T o d a t e n d e n c i a s e d i r i g e p o r s u e s e n c i a á u n o b j e t o q u e s e l e 

p r e s e n t a e n t a l ó c u a l f o r m a , y á q u e e s t á o r d e n a d a , s i e n d o t a n 

d i f e r e n t e l a t e n d e n c i a c o m o e s t e o b j e t o . C o n s i d e r e m o s a h o r a q u e 

e l o b j e t o á c u y a c o n s e c u c i ó n t i e n d e n l o s e s f u e r z o s d e l s e r n a t u -

r a l p u e d e e n c o n t r a r s e p l e n a m e n t e d e t e r m i n a d o e n l a n a t u r a l e z a 

d e l m i s m o , y e n t o n c e s l a t e n d e n c i a n a t u r a l s e r á p u r a y s i n n i n g u -

g u n a m e z c l a d e o t r a ; ó e s p o s i b l e q u e u n s e r p o s e a t a l g r a d o 

d e s u b s i s t e n c i a q u e é l m i s m o , m e d i a n t e c o n o c i m i e n t o p r o p i o , 

p u e d e l o g r a r a q u e l l a d e t e r m i n a c i ó n d e s u t e n d e n c i a p a r t i c u l a r l a 

c u a l e n v u e l v e e n t o n c e s u n a p e t i t o c o g n o s c i t i v o , s e g ú n d e c í a n l o s 

a n t i g u o s , d e q u e l a t e n d e n c i a n a t u r a l p u r a c a r e c e . E s t a d e t e r m i -

n a c i ó n , q u e s e h a d e l o g r a r p o r c o n o c i m i e n t o , p u e d e á s u v e z s e r 

d e d o s m o d o s d i s t i n t o s : ó s e e n c i e r r a e n l o s l í m i t e s d e l m u n -

d o s e n s i b l e , r e d u c i é n d o s e á p e r f e c c i o n e s s e n s i t i v a s , ó s a l e d e e l l o s 

y p e n e t r a e n e l r e c i n t o d e l o i n a c c e s i b l e á l o s s e n t i d o s , s i e n d o 

a p r e h e n d i d a s ó l o p o r l a r a z ó n . E n a q u e l c a s o t e n d r e m o s a p e t i t o 

s e n s i t i v o ; e n é s t e a p e t i t o r a c i o n a l ' . 

L a s d i s t i n c i o n e s q u e a c a b a m o s d e e s t a b l e c e r n o s p e r m i t e n 

c o n s t r u i r e s t a e s c a l a d e l o s s e r e s n a t u r a l e s : 

L a m e r a t e n d e n c i a n a t u r a l , q u e c a r e c e de . t o d a c l a s e d e c o -

n o c i m i e n t o , s e n o s p r e s e n t a e n t o d o e l r e i n o i n o r g á n i c o y a u n e n 

el de los vege ta les , c i f rándose la de los cuerpos inorgánicos 
(minerales) e n l a p r o p e n s i ó n q u e t i e n e , u n a v e z o b t e n i d o e l v o -

l u m e n q u e l e c o r r e s p o n d a y a s e g u r a d o e l statu quo, á c o m u n i c a r 

s u s p r o p i e d a d e s p o r a c c i ó n r e c í p r o c a . 

t S. TttoK., Smiwi. tkecl., I, p, 8o. a .a. 

E n l o s vegetales y a d e s c u b r i m o s u n a t e n d e n c i a v i t a l . S u o r g a -

n i s m o q u i e r e p e r f e c c i o n a r s e á s í m i s m o m á s a l l á d e l o q u e l a s f u e r -

z a s f í s i c a s y q u í m i c a s s o l a s p u d i e r a n c o n s e g u i r ; q u i e r e d e s a r r o -

l l a r s e , c o n s e r v a r s e e n m e d i o d e l o s c a m b i o s d e m a t e r i a q u e v e -

r i f i c a y p r e p a r a r s u r e p r o d u c c i ó n a n t e s d e q u e l l e g u e e l t é r m i n o 

d e s u e x i s t e n c i a . E l r e i n o v e g e t a l c a u s a a d m i r a c i ó n p o r l a e s p l é n -

d i d a v a r i e d a d d e s u s f o r m a s . C a d a p l a n t a e s t á c o m o c i r c u n s c r i t a 

p o r l a s c o n d i c i o n e s d e s u i n d i v i d u a l i d a d , b u s c a n d o s u s e r p r o p i o y 

p e c u l i a r , y e l d e l a e s p e c i e q u e r e p r e s e n t a . M i e n t r a s q u e e l e n t e 

i n o r g á n i c o ó m i n e r a l s e d a á o t r o s p o r l a a c c i ó n q u e l o s e s c o -

l á s t i c o s l l a m a b a n transiens, e l v e g e t a l t r a t a d e a t r a e r s e s u b s -

t a n c i a s e x t r a ñ a s y a p r o v e c h a r l a s e n v e n t a j a p r o p i a . P e r o n i u n 

v e s t i g i o s e d e s c u b r e e n l a p l a n t a d e t e n d e n c i a c o g n o s c i t i v a . 

E l r e i n o d e l o s animales s u p e r a t o d a v í a a l d e l o s v e g e t a l e s p o r 

l a a b u n d a n c i a y l o z a n í a d e f o r m a c i o n e s o r g á n i c a s , s i n q u e s e a e s t o 

l o q u e h a g a a p a r e c e r a l a n i m a l e n g r a d o e s e n c i a l m e n t e s u p e r i o r 

a l d e l a s p l a n t a s , p u e s l a v e n t a j a q u e e l a n i m a l l l e v a á l a p l a n t a 

c o n s i s t e p r i n c i p a l m e n t e e n q u e l a t e n d e n c i a d e l a n i m a l b u s c a e n 

e l c o n o c i m i e n t o u n n u e v o p r i n c i p i o q u e d e t e r m i n e s u s a p e t i t o s y 

m o v i m i e n t o s , h a b i l i t á n d o l e p a r a e n c o n t r a r a l g ú n g o c e , a u n q u e 

i m p e r f e c t o y m o d e s t o , e n l a o b t e n c i ó n d e l o s fines, d e q u e a d q u i e r e 

c i e r t o c o n o c i m i e n t o . L a n a t u r a l e z a s e t o r n a v i v a e n e l a n i m a l , 

p a r a h a c e r l e p l a c e n t e r a d e a l g ú n m o d o l a e x i s t e n c i a ' . N o o b s -

t a n t e , l o s a n i m a l e s e s t á n l i g a d o s e n t o d o s s u s c o n o c i m i e n t o s á l a s 

c o s a s m a t e r i a l e s é i n d i v i d u a l e s y á r e l a c i o n e s c o n c r e t a s . P o r e s t a 

r a z ó n n o l e s e s d a d o e n e l a c t o d e c o n o c e r n i e m a n c i p a r s e d e l a 

e n v o l t u r a d e l o s f e n ó m e n o s , n i a b s t r a e r n i e l c o n c e p t o d e l fin d e 

l a s c o n d i c i o n e s c o r p ó r e a s . 

E l hombre, e m p e r o , l e v a n t a d o e n a l a s d e l p e n s a m i e n t o s o b r e 

l o s r e s p e c t o s i n d i v i d u a l e s y c o n c r e t o s , d e s c u b r e e n e l f e n ó m e n o 

s u y o q u e a p e t e c e , e l fin q u e d i r i g e y l a s c a u s a s e f i c i e n t e s ; y p u e s -

t o q u e s u a s p i r a c i ó n a l c a n z a h a s t a d o n d e s e e x t i e n d e s u c o n o c i -

m i e n t o , s u a p e t i t o a b a r c a t o d o e l r e i n o d e l s e r , d e s d e s u c a u s a m á s 

a l t a h a s t a s u fin s u p r e m o . R e c o n o c e l a d e p e n d e n c i a d e t o d a s 

l a s c o s a s d e l a p r i m e r a c a u s a y s u o r d e n a c i ó n á u n fin a b s o l u t o ; 

r e c o n o c e e s t e o r d e n , y v e e n é l l a p a u t a d e s u v i d a , l a r e g l a d e s u s 

d e s e o s , e l p r i n c i p i o d e l a m o r a l , e l c a m i n o d e s u d e s t i n o , l a n o r m a 

d e l b i e n q u e l e e s p r o p u e s t o y l a m e d i d a d e l a f e l i c i d a d á q u e p u e -

de a sp i r a r . Esta es la tendencia teleológica racional; t endencia 

' 'ln bis quae cognitione eaient, quamvis pettiugant ad finem, non ¡uveoitur Iiuitio ñais, sed so-
lera in iis, quae cogoitionera habent. Sed cognitio finís est cuplés, perfecta et imperfecta... Imper-
fecta cognitio cal, qua coguoscitur particularitcr ñnis ct boaum. et talis cognitio est iu brutis ar.i-
malibus... Rationali creaturae convenit fruitio secundum rationem pcrfectam; brutis autent anima-
libus secundum rationem impcifectam.*¡S. THOM, Sunim. Ikeol., I, II., Q. I I , a. A.} 



l i b r e e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s y 

c a p a z d e d o m i n a r l a s i n f l u e n c i a s d e q u e d e p e n d e E s t a l i b e i t a d 

d e m o v i m i e n t o , d o n i n a p r e c i a b l e q u e e l h o m b r e t i e n e c o m o c o s a 

c o n f u i e n t e á « r a z ó n , t r a e c o n s i g o , e n t r e o t r a s c o n s e c u e n c i a s , 

t a m b i é n l a d e q u e l e d e j a , a u n e n l a e s f e r a i n f e n o r d e s u v i d a 

o b r a r c o n a c t i v i d a d m á s p r o p i a q u e l a d e c r i a t u r a i r r a c i o n a l . 

M i e n t r a s q u e g r a n n ú m e r o d e i n s t i n t o s y o t r a s t e n d e n c i a s n a t u r a -

l e u a z a n a l a n i m a , e l c u r s o d e s u v i d a , c o m o p a r a q u e m a r c h e 

s o b r e c a r r i l e s f i j o s d e q u e n u n c a p u e d e s a l i r , e l h o m b r e — 

t i e n e q u e a b r i r s e e l c a m i n o á s u fin, d e s b r o z a r l o y f " J u -

d i a n t e l o s e s f u e r z o s d e s u p r o p i a r a z ó n >. A p u e s l a v e | | d e . a 

d n d a d , e l c a r á c t e r s u p e r i o r d e l a n a t u r a l e z a " u m a n a e s t a e n 

l a f e g i ó n d e l o s u p r a s e n s i b l e , e r a f o r z o s o q u e l a c a p a c . d a d e s p i -

rita? d e l " r e v d e l a c r e a c i ó n , d e r r a m a s e s o b r e t o d o e l c a m p o 

^ e d e l a s o b r a s d e l l i n a j e h u m a n o a q u e l r e s p l a n d o r e n c u y o 

b r i l l o s e d e s t a c a n , c o n r e l i e v e s s a l i e n t e s y c o n t o r n o s n a d a j a g o * 

l o t r a b a j o s d e l h o m b r e e n m e d i o d e l e s p e c t á c u l o u n i f o r m e d e l a 

rida e s t e r e o t í p i c a d e l o s b r u t o s . E l h o m b r e h a b i a e n t o d o s l o s 

r e s p e c t o s d e a g r a d e c e r s e a l g o á s i m i s m o e n m a n e r a p e c u l i a r 

S a n t o T o m á s d e s c r i b e l a t r i p l e t e n d e n c i a ( n a t u r a l , s e n s i t i v a y 

r a c i o n a l ) d e , m o d o s i g u i e n t e : " L a t e n d e n c i a (appeMus) s e n s i i v a 

e s t á e n m e d i o d e I n n a t u r a l y d é l a r a c i o n a l , l l a m a d a v o l u m a d 

E n e l o b j e t o á q u e s e e n d e r e z a e l a p e t i t o , ó s e a e n l o a p e e c b ! 

p u e d e d i s t i n g u i r s e a q u e l l o q u e s e a p e t e c e d e l a c a u s a p o r l a c u a l 

e s a p e t e c i d o ; p o r e j e m p l o , c u a n d o e l a n i m a l a p e t e c e . l i m e n o l a 

c t u s a u u e l e a g u i j o n e a e s l a u t i l i d a d , ó m á s c o r r e c t a m e n t e e l p l a -

c e r d e l a c o m i d a ( n . 2 4 0 ) . E l a p e t i t o n a t u r a l a s p i r a á s u o b j e o s m 

S t e t ^ s r f y g 
y s o t e t o P d o q u e d i s t i n g u i e r a p o r m e d i o d e , c o n o c t m t e r , t o l o 

a o e e c i b l e d e l o q u e n o l o e s , s i b i e n e n a q u e l q u e h a o r d e n a d o á 

l a n a t u r a l e z a é i n c l i n á d o l a á l o q u e l e c o n v i e n e , d e b e p r e s u p o n e -

s e t a l a p r e h e n s i ó n c o g n o s c i t i v a . P o r o t r a p a r t e , e l a p e t i t o s u p e -
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r i o r , l a t e n d e n c i a racional, e s t á d i r i g i d a i n m e d i a t a m e n t e a l m o t i -

v o q u e h a c e a p e t e c i b l e u n o b j e t o , y a l m o t i v o c o n s i d e r a d o e n y 

p o r s í ( a b s o l u t e ) , p u e s q u e l a v o l u n t a d h u m a n a a t i e n d e e n p r i m e -

r a l í n e a á l a b o n d a d , u t i l i d a d ó c o s a s e m e j a n t e , n o a s p i r a n d o s i n o 

e n s e g u n d a á é s t e ó a q u e l o b j e t o c o n c r e t o , e n t a n t o q u e c a e d e b a j o 

d e l m o t i v o p o r q u e s e a p e t e c e . P r o v i e n e e s t o d e q u e l a f u e r z a a p r e -

h e n s i v a d é l a n a t u r a l e z a r a c i o n a l e s i l i m i t a d a , l a c u a l p i d e d i v e r s o s 

o b j e t o s e n t r e l o s q u e p u e d a e l e g i r , p o r q u e n o l a s a t i s f a r í a l a o r d e -

n a c i ó n á u n o d e t e r m i n a d o . P o r e s t a r a z ó n s u a p e t i t o e s t á d i r i g i d o á 

a l g o c o m ú n á m u c h o s o b j e t o s , e n a p r e h e n d i e n d o l o c u a l l e p a r e c e 

a p e t e c i b l e a q u é l e n q u e r e c o n o c e l a r a z ó n p o r l a c u a l l o b u s c a . E l 

a p e t i t o sensitivo s e d i r i g e á l a c o s a a p e t e c i b l e m i s m a e n c u a n t o é s t a 

p o s e e y o f r e c e l a r a z ó n d e a p e t e c i b l e ( l a ratio appetibilitatisy, n o 

á e s t a r a z ó n m i s m a e s t á e n d e r e z a d a l a t e n d e n c i a s e n s i t i v a , p o r q u e 

n o b u s c a l a b o n d a d ó l a u t i l i d a d ó e l p l a c e r p o r l o q u e s o n e n s í , 

s i n o s o l a m e n t e b u s c a esta c o s a ú t i l ó aquel o b j e t o a g r a d a b l e . D e -

b e m o s , p u e s , p o n e r l a t e n d e n c i a s e n s i t i v a d e b a j o d e l a r a c i o n a l ; y 

s i n e m b a r g o , c o m o p u e d e a s p i r a r n o s ó l o á esto ó aquello; s i n o "á 

t o d o l o q u e l e e s ú t i l , ó m e j o r d i c h o a g r a d a b l e , e s t á e n c i m a d e l a 

m e r a t e n d e n c i a n a t u r a l . C o n f o r m e á e s t a d i s p o s i c i ó n , e l a p e t i t o 

s e n s i t i v o n e c e s i t a d e u n a a p r e h e n s i ó n c o g n o s c i t i v a e s p e c i a l , m e -

d i a n t e l a c u a l d i s t i n g a l o a g r a d a b l e d e l o r e p u g n a n t e . C l a r a m e n -

t e s e m a n i f i e s t a e s t e s u c a r á c t e r p e c u l i a r e n e l h e c h o d e q u e l a 

t e n d e n c i a n a t u r a l a s p i r a á s u o b j e t o c o n n e c e s i d a d s i n v a c i l a r e n 

l a e l e c c i ó n , a l p a s o q u e l a t e n d e n c i a s e n s i t i v a n o a p e t e c e s u o b j e -

t o h a s t a q u e e s c o n o c i d o c o m o d e l e i t a b l e , s i b i e n , u n a v e z s e g u r a 

d e q u e l e b r i n d a p l a c e r , t r a t a d e a p o d e r a r s e d e é l c o n n e c e s i d a d 

á q u e e l s u j e t o n o p u e d e s u b s t r a e r s e . L a t e n d e n c i a r a c i o n a l e m p e -

r o e s t á s o m e t i d a á l a n e c e s i d a d s o l a m e n t e e n c u a n t o á l a b o n d a d 

ó u t i l i d a d c o m o t a l . P u e s e l h o m b r e q u i e r e e l b i e n c o n n e c e s i d a d , 

p e r o c o n r e s p e c t o á e s t e ó a q u e l o b j e t o c r i a d o , v i v e e x e n t o d e 

t o d a n e c e s i d a d a u n q u e l e p a r e z c a c o m o q u i e r a ú t i l ó b u e n o . D e 

t o d o e s t o s e d e s p r e n d e q u e e l o b j e t o d e l a t e n d e n c i a naturales l a 

c o s a n a t u r a l , p o r c u a n t o e s p r e c i s a m e n t e é s t a y n o o t r a ; e l d e l a 

t e n d e n c i a sensitiva e s l a c o s a d e t e r m i n a d a p o r h a b e r s i d o c o n o c i -

d a c o m o ú t i l ó a g r a d a b l e ; e l d e l a t e n d e n c i a racional e l b i e n 

p o r q u e l o e s ' . 

H a s t a a h o r a n o h e m o s e s t u d i a d o s i n o l o s t r e s g r u p o s p r i n c i p a -

l e s , p l a n t a s , a n i m a l e s y h o m b r e s , c o n a t e n c i ó n á s u s d i f e r e n c i a s 

e s p e c í f i c a s . P e r o s i q u i s i é r a m o s d e s c e n d e r á d e t a l l e s q ú e p o r a h o r a 

n o n o s i n t e r e s a n , p o d r í a m o s p r o b a r q u e , m i r a n d o s i e m p r e á l a 

t e n d e n c i a i n t r í n s e c a , n o e s d i f í c i l s e ñ a l a r c l a r a m e n t e u n a p l u r a l i -

d a d d e e s p e c i e s d e o r d e n s u p e r i o r , t a n t o e n e l r e i n o d e l o s a n i m a l e s 
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c o m o e n e l d e l o s b r u t o s . R o z á m o n o s a q u í c o n l a ~ e s t i ó n d e l a 

d e s c e n d e n c i a , p r o b l e m a q u e d e a l g u n o s d e c e n i o s 

d o s l o s e n t e n d i m i e n t o s e n t o d a s l a s e s c a l a s d e l a ] e " r q u í a m u ; l e c -

t u a l , d e s d e e l s a b i o p r o f u n d o h a s t a a q u e l l a s c a p a s d e a c u l t u r a rao 

d o r n a á q u e p e r t e n e c e n l o s r e v o l u c i o n a r i o s y n i h i l i s t a s . S u n a 

v e c o n s t a c o m o h e c h o l a t e n d e n c i a i n t r í n s e c a , l a c u e s t i ó n p ^ e 

m u c h o e n i m p o r t a n c i a y n o o f r e c e y a l a s d i f i c u l t a d e s q u e a r r o a 

á p r i m e r a v i s t a . L o q u e v i e n e n á s e r l o s s e r e s o r g á n i c o s b a j o l a 

i n f l u e n c i a d e c i r c u n s t a n c i a s e x t e r n a s y m e d i a n t e u n a m e r a a a p -

t a b i l i d a d i n t e r n a , l o v e m o s e n e l A s o r d e n a b i g a r r a d o d e 

des v razas d e b r u t o s y h o m b r e s , y n a d i e i g n o r a c u á n t o v a d e 

é s t a s á l o q u e s e l l a m a especies d e p l a n t a s y a n i m a l e s M a s w d * 

v í a s e n o s b r i n d a r á o c a s i ó n o p o r t u n a d e v o l v e r s o b r e e s t a d e b a t i d a 

N o p o d e m o s d i s p e n s a r n o s d e d e c i r u n a s p o c a s p a l a b r a s 

s o b r e e l v a l o r q u e t i e n e l a i d e a d e l fin p a r a fijar l a s d i f e r e n c i a s 

" o s o S f í a q u e q u i e r e d i l u i r e n m e r a a p a r i e n c i a y - a p e -

l a r e a l i d a d o b j e t i v a q u e n o s o t r o s h e m o s r c c o n o c . d o s e c o m p a c e 

e n e s t a b l e c e r e l t i e m p o y e l e s p a c i o c o m o u n , e o s p n n c i p i o s d e 

individualidad. Concedemos que para nuestro ^»" f ^ o v de" 
d i f e r e n c i a i n d i v i d u a l e s e m i n e n t e l a i m p o r t a n c i a d e l t e m p o y d 

l u g a r e n t r e t o d o s a q u e l l o s p r i n c i p i o s . D e m u d a n z a s d i s ü t u a , u n a 

a e O t r a s p o r r a z ó n d e , t i e m p o , d e c i m o s q u e s o n d o s , t r e s . 6 m á s e n 

n ú m e r o , v l o s c u e r p o s s e p a r a d o s p o r e l e s p a c i o s e n o s p r e s e n t a n 

c o m o u n a p l u r a l i d a d . P e r o t o d o e l q u e , c o m o n o s m r o s , t o m e j o s 

f e n ó m e n o s p o r l o q u e s o » , e s d e c i r , p o r ^ n i f e s t a c i o n e s de: r e a l , 

d a d e s , d e b e r á c o n f e s a r q u e l a s e p a r a c i ó n l o c a l y t e m p o r a l n o p u e d e 

s e r l a r a z ó n d e l a d i f e r e n c i a i n d i v i d u a l , s i b i e n e s u n o d e l o s i n d i -

c i o s q u e n o s l a m a n i f i e s t a n ó a n u n c i a n . 

L a f i l o s o f í a p e r i p a t é t i c a e s t a b l e c e l a m a t e r i a c o m o p n n c i p ^ 

i n d i v i d u a c i ó n , y c o a r a z ó n , p u e s á c a u s a d e s u P r o P * d a d d e m a t e 

r í a l e s l a s c o s a s s e e x t i e n d e n e n e l e s p a c i o , y l a d i v i s i ó n c a u s a 

d e l a m u l t i p l i c a c i ó n , t o m a l a , c o s a s p o r s u l a d o m a t " . D e 

a d e m á s c o n s i d e r a r s e á l a m a t e r i a c o m o p r i n c i p i o d n d m d u a , 

z a c i ó n e n r a z ó n d e p o s e e r a i s l a m i e n t o c o n c r e t o d e s d e l u e g o y p o 

s í m i s m a , a l p a s o q u e l a f o r m a r e p r e s e n t a p o r s i 

d e l a e s p e c i e , ó s e a u n s e r d e c a r á c t e r u n , v e r s a l y 

e l d e i n d i v i d u o h a s t a q u e e s o r d e n a d a á l a e x i s t e n c i a c o n c i e ^ L 

T o m a m o s a q u í e l t é r m i n o ' i n d i v i d u o , e n s e n t i d o ^ s p l e n o e n 

c u a n t o p o r é l s e e x p r e s a q u e e l s e r , s i q u i e r a s e a j f 

m e n t e fentitative;. y h a s t a c i e r t o p u n t o d.screto, 

b i r s e c o m o u n i d a d i n t r í n s e c a y o p o n e r s e á o t r o s e r c o n t , t u y e n d _ 

e l i n d i v i d u o , p o r t a n t o , u n e n t e i n d i v i s o a c a b a d o e n s i > d ' s u 

t o d e o t r o s s e r e s . L l á m a s e , p u e s , individuo e n e l s e n t i d o e x p l i -

c a d o á a q u e l s e r c o m p u e s t o q u e f o r m a , ó c u a n d o m e n o s j u n t a , s u s 

p a r t e s t o d a s p o r e l a b o r a c i ó n i n t r í n s e c a p a r a e j e r c e r u n a a c c i ó n 

d e m a n e r a t a l q u e e s t a a c c i ó n s e a r e m a t a d a y p e r f e c t a e n s í , y 

n o a p a r e z c a c o m o a c c i ó n p a r c i a l d e o t r a a c t i v i d a d i n t r í n s e c a m e n t e 

u n a y m á s c o m p r e n s i v a q u e e l l a . H a b l a n d o d e u n i n d i v i d u o , n o 

d e b e m o s p e n s a r s i n o e n a l g o c u y a n a t u r a l e z a n o c o n s i e n t e q u e s e 

l e d i v i d a s i h a d e s e g u i r s i e n d o l o q u e e s , ó b i e n l o q u e e s t í d e s -

t i n a d o á s e r p o r s u n a t u r a l e z a . 

D c - b e r á s e j u z g a r p o r t o d o e l h á b i t o d e u n s e r s i e s u n v e r d a d e -

r o i n d i v i d u o ó u n c o m p l e x o d e i n d i v i d u o s ó a l c o n t r a r i o , s i e s u n a 

p i e z a , f r a g m e n t o ó p e d a z o d e o t r o s i n d i v i d u o s m á s c o m p r e n s i v o s . 

M a s c o m o q u i e r a q u e e l h á b i t o ó l a c o n d u c t a t o t a l d e l i n d i v i d u o e s 

s u s t e n t a d a p o r l a t e n d e n c i a final i n t r í n s e c a , e l c r i t e r i o t e l c o l ó g i c o 

s e r á e l m á s c o n v e n i e n t e p a r a fijar c o n p r o n t i t u d l a i n d i v i d u a l i d a d 

d e l a s c o s a s . P a r a q u e u n a c o s a s e a i n d i v i d u o e s m e n e s t e r q u e l a 

t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a s e a i n t r í n s e c a , a c a b a d a e n s í , i n d i v i s a e n 

t o d o l o c o n c e r n i e n t e á l o s m o m e n t o s e s e n c i a l e s d e s u e x i s t e n c i a . 

A n a d i e s e l e o c u r r i r á l l a m a r i n d i v i d u o á u n a m á q u i n a , p u e s t o 

q u e l a f u e r z a q u e l a i m p u l s a y d i r i g e e s t á f u e r a d e e l l a . E l o j o n o 

e s t a m p o c o i n d i v i d u o ; p u e s a u n q u e e l a p a r a t o ó p t i c o n a z c a y s e 

d e s e n v u e l v a e n s í m i s m o , l a a c c i ó n d e l o j o e s t á c o m o i n c o r p o r a d a 

y s u b o r d i n a d a á l a a c c i ó n i n t r í n s e c a g e n e r a l d e l o r g a n i s m o á q u e 

s i r v e d e g u í a . 

¿ A c a s o u n a c o l m e n a e s u n i n d i v i d u o ? V e m o s q u e t o d a s l a s a b e -

j a s d e u n a c o l m e n a t r a b a j a n p a r a u n s o l o fin, p r e f i j a d o p o r l a n a t u -

r a l e z a ; p e r o l a t e n d e n c i a final i n t r í n s e c a d e c a d a a b e j a e s t á a c a b a -

d a y c o n c l u i d a , p o r l o q u e h a c e á l a e s e n c i a d e s u s t r a b a j o s , d e n -

t r o d e c a d a u n a d e e l l a s . C a d a u n a d e e s t a s l a b o r i o s a s c e r e r a s s e 

b u s c a p r i m e r o á s í p r o p i a , y e l fin q u e l a a c c i ó n a c o r d e d e l a s i n -

q u i l i n a s d e l a c o l m e n a a l c a n z a , a u n q u e s e p r e s e n t a c o m o u n o e n e l 

r e s u l t a d o y u n o p o r l a p r i m e r a d i s p o s i c i ó n , n o e s u n o e n c u a n t o l a 

a c c i ó n q u e á é l t i e n d e p a r l e d e c a d a u n a d e l a s a b e j a s . N i n g u r a 

d u d a d e j a n s o b r e e s t e p u n t o e l e x i s t i r l a s a b e j a s s e p a r a d a s , i n d e -

p e n d i e n t e s , a i s l a d a s c a d a u n a p o r s í ; p u e s m i e n t r a s q u e e n t o d a 

a b e j a e s i n t r í n s e c a l a u n i d a d q u e c o m p r e n d e l a s o p e r a c i o n e s d e l o s 

o j o s , d e l o s p u l m o n e s y d e l c o r a z ó n , l a u n i d a d s i m b o l i z a d a p o r l a 

c o l m e n a e s s o l a m e n t e e x t r í n s e c a p a r a c a d a u n o d e l o s i n d i v i d u o s 

q u e l a l a b r a n y p u e b l a n . ¿ A c a s o l a c o n t i n u i d a d e n e l e s p a c i o y e l 

t i e m p o b a s t a r á á f u n d a r l a i n d i v i d u a l i d a d ? N o . O r g a n i s m o s q u e 

h a n v e n i d o á j u n t a r s e p o r a l g ú n a c c i d e n t e d u r a n t e s u d e s a r r o l l o 

e m b r i o n a l ( c o m o l o s g e m e l o s s i a m e s e s q u e h a n s i d o e x h i b i d o s e n 

v a r i a s c a p i t a l e s d e E u r o p a . 1 , n o s e r á n m i r a d o s p o r n a d i e c o m o u n 

s o l o i n d i v i d u o , p o r q u e l a c o n t i n u i d a d , q u e e n s e m e j a n t e s c a s o s n o 



s e p u e d e n e g a r , n o s i g n i f i c a n a d a e n c o m p a r a c i ó n c o n l a u n i d a d 

q u e á c a d a u n a d e l a s p a r t e s u n i d a s p o r u n v í n c u l o , n i s i q u i e r a 

a b s o l u t a m e n t e i n d i s o l u b l e , l e d a s u d i s p o s i c i ó n t c l e o l ó g i c a n a t u r a l . 

A u n a l l í d o n d e f a l t a í a c o n t i n u i d a d l o c a l d e a c c i ó n , c o m o s u c e -

d e c o n p e c e s y e r t o s d e f r í o , á l o s q u e s e d e s h i e l a d e s p u é s d e a l g ú n 

t i e m p o , ó c o n l o s r o t í f e r o s ( b r a q u i o n e s ) , q u e d e s p u é s d e h a b e r e s t a -

d o e n s e c o s e r e a n i m a n c u a n d o s e l e s r e m o j a , n o f a l t a , s i n d i s p u t a , 

l a u n i d a d q u e c a r a c t e r i z a a l i n d i v i d u o . E s , p u e s , e l fin e l m o m e n t o 

d e c i s i v o p a r a l a i n d i v i d u a c i ó n , p u e s t o q u e e n é l s e r e v e l a d e m a -

n e r a e m i n e n t e e l s e r i n t r í n s e c o d e l a s c o s a s . 

E l h o m b r e e s i n d i v i d u o e n e l s e n t i d o m á s í n t e g r o d e l a p a l a b r a . 

A p a r t e d e q u e t o d a l a a c t i v i d a d e j e r c i d a p o r u n i n d i v i d u o h u m a n o 

o s t e n t a c l a r í s i m a m e n t e e l s e l l o d e a c c i ó n y i n d i v i s a a c a b a d a e n 

s i , l a c o n c i e n c i a q u e é l m i s m o t i e n e d e s í l e a t e s t i g u a d e m o d o i n -

e q u í v o c o s u c a r á c t e r d e i n d i v i d u o ; p u e s s i n n i n g u n a v a g u e d a d 

c o n o c e l a u n i d a d e n q u e s e r e s u m e n s u s p a r t e s y s u i n d e p e n d e n c i a • 

d e o t r a s s u b s t a n c i a s . 

S i b i e n n o c o n t a n t a c l a r i d a d c o m o e l h o m b r e , e l a n i m a l t i e n e 

a l g ú n c o n o c i m i e n t o d e s u t o t a l i d a d i n d i v i s a y a c a b a d a . F.1 v e g e t a l 

c a r e c e d e t o d a c o n c i e n c i a d e s í p r o p i o . P e r o n o s o t r o s c o n o c e m o s 

e n é l , n o m e n o s c l a r a m e n t e q u e e n e l a n i m a l , e l p l a n u n o y c o m -

p r e n s i v o p o r e l c u a l e l o r g a n i s m o s e e l a b o r a p o r e v o l u c i ó n d e 

d e n t r o a f u e r a , ¡ y t i e n d e á p r o d u c i r s e m i l l a s p a r a n u e v o s i n d i v i d u o s 

d e l a m i s m a e s p e c i e . D e u n a r e a l i d a d final i n d i v i s a s e d e s a r r o l l a n 

l a s p a r t e s q u e s e p e r t e n e c e n u n a s á o t r a s ; l a h a r m o n í a d e t o d a s 

e l l a s . q u e m á s t a r d e s e d e s p l i e g a , e x i s t e d e s d e e l p r i m e r o r i g e n d e l 

v e g e t a l e n c e r r a d o e n l a s e m i l l a . 

L o q u e d i j i m o s d e l o s o r g a n i s m o s d e b e a p l i c a r s e , mntatis mu-

ta,idis, á l a m o l é c u l a , p o r q u e e n e l l a t a m b i é n d e s c u b r i m o s m u c h a s 

p a r t e s o r d e n a d a s p o r u n p r i n c i p i o i n t r í n s e c o á c o n s t i t u i r u n a n a -

t u r a l e z a d e t e r m i n a d a m e d i a n t e s u a g r e g a c i ó n c o n v e n i e n t e á l o s 

fines q u e r e a l i z a 1 . 

C o n n u e s t r a s a p r e c i a c i o n e s n o i n t e n t a m o s n e g a r e l h e c h o p a -

t e n t e d e q u e m u v á m e n u d o u n i n d i v i d u o n a t u r a l e n c i e r r a u n a p l u -

r a l i d a d s u b o r d i n a d a d e fines i n t e r n o s . E l p i e d e l i n d i v i d u o a n i m a l 

s i r v e d e s u s t e n t á c u l o p a r a s u c u e r p o , y s u o j o p a r a l a v i s i ó n . E n e l 

e s p e s o r d e l a m e m b r a n a r e t i c u l a r d e l o j o h a y v a r i l l a s y e j e s q u e 

t i e n e n c a d a u n o s u fin p a r t i c u l a r y e n c i e r t o m o d o i n d e p e n d i e n t e ; 

c a d a v a r i l l a t i e n e á s u v e z u n m i e m b r o e x t e r i o r y o t r o i n t e r i o r , 

q u e l l e n a n d i f e r e n t e s o b j e t o s , y d e e s t a m a n e r a e l a n á l i s i s p o d r í a 

e x t e n d e r s e a l p i e y á t o d a s l a s p a r t e s d e l o r g a n i m o a n i m a l . N o 

1 (Jaula a forma (onliind.se el principio de -.cadencia •eleofegic») unaquaeque res habea! esse, a 

formaeiinm habebit uniiatcm.- IS. THO»., Snmmn emita eenl„ 1. a, c, 5S.) 

o b s t a n t e , s i e n d o e l t o d o , ó s e a e l c o n j u n t o d e t o d a s l a s p a r t e s , e l 

q u e l a s e l a b o r a y l e s c o n f i e r e á l a v e z o r d e n y u n i d a d , a l t o d o e s a l 

q u e a t r i b u í m o s y r e c o n o c e m o s l l a n a y s i m p l e m e n t e l a n a t u r a l e z a 

i n d i v i d u a l , m i e n t r a s q u e p o d e m o s l l a m a r i n d i v i d u o s á l a s p a r t e s 

c o m p o n e n t e s s ó l o e n s e n t i d o i m p r o p i o , y p o r i m p r o p i o p e r t u r b a d o r . 

I g u a l m e n t e e s n o t o r i o q u e l o s fines p a r t i c u l a r e s d e m u c h o s i n -

d i v i d u o s s e u n e n y c o l i g a n c o n f r e c u e n c i a p a r a c o n s e g u i r u n fin 

i n d i v i s o q u e c o m p r e n d e á l o s o t r o s . L o s h o m b r e s s e u n e n c o n s t i -

t u y e n d o f a m i l i a s , t r i b u s , E s t a d o s , I m p e r i o s ; l o s a n i m a l e s f o r m a n 

m a n a d a s , q u e s o n s u s s o c i e d a d e s , d e n t r o d e l a s c u a l e s c a d a d o s ó 

m á s i n d i v i d u o s s e h a l l a n u n i d o s p o r v í n c u l o s n a t u r a l e s m á s e s t r e -

c h o s . P e r o e n c a s o s t a l e s t e n e m o s u n a u n i d a d m e r a m e n t e a c c e s o -

r i a á l a p l u r a l i d a d d e l o s i n d i v i d u o s , p u e s q u e é s t o s n o c o n s e r v a n 

e s e n c i a l m e n t e s u p l u r a l i d a d y s u b s i s t e n c i a . S e m e j a n t e s o c i e d a d 

c o m p u e s t a h a r m ó n i c a m e n t e , p u e d e l l a m a r s e i n d i v i d u o s o l a m e n t e 

e n l e n g u a j e figurado. 

D e e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s s e d e s p r e n d e a h o r a l a r e l a t i v i d a d d e l 

c o n c e p t o d e i n d i v i d u a l i d a d , ó m e j o r d i r í a m o s d e l c o n c e p t o d e u n i -

d a d , q u e f u e t r a t a d o e n l a e s c u e l a p e r i p a t é t i c a c o n g r a n c u i d a d o ' . 

N o e s , s i n e m b a r g o , e n t o d o s l o s c a s o s e s p e c i a l e s i g u a l m e n t e f á c i l 

r e c o n o c e r c l a r a m e n t e l a u n i d a d . 

L o s a n t i g u o s a d v i r t i e r o n y a q u e l a n a t u r a l e z a h u y e e n l a s d i s -

t i n c i o n e s y d i f e r e n c i a s d e l a d u r e z a y r i g i d e z . E l i n t e r é s s u p e r i o r 

d e l a h a r m o n í a y l a n e c e s i d a d d e l a e x i s t e n c i a d e m u c h a s c o s a s d i s -

t i n t a s e n un mismo m u n d o e x i g e n , s e g ú n y a o b s e r v ó A R I S T Ó T E L E S , 

q u e p o r t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a j e r a r q u í a n a t u r a l l o b a j o t o q u e á 

l o a l t o , y l o s u p e r i o r l a n c e e l e s p l e n d o r d e s u p e r f e c c i ó n s o b r e l a 

r e g i ó n d e l o s s e r e s i m p e r f e c t o s . H e a q u í t a m b i é n p a t e n t e l a r a z ó n 

p o r q u é l a u n i d a d y l a p l u r a l i d a d n o e s t á n o p u e s t a s e n l a n a t u r a -

l e z a l a u n a á l a o t r a , c u a l p o t e n c i a s e n e m i g a s , c o n t e s ó n i n f l e x i b l e , , 

s i n o q u e e n g r a d o s d i v e r s o s s e c o m p e n e t r a n m u t u a m e n t e . A s í 

c o m o l a u n i d a d a c c e s o r i a q u e c o m p r e n d e m u c h o s i n d i v i d u o s s e 

a p r o x i m a á m e n u d o á l a u n i d a d f í s i c a , t a n t o q u e e s d i f í c i l d i s t i n -

g u i r l a d e e l l a , a s í t a m b i é n l a p l u r a l i d a d s u b o r d i n a d a s e d e s a r r o l l a 

t a n l i b r e m e n t e d e n t r o d e u n i n d i v i d u o q u e p a r e c e d e s t r u i r l a u n i -

a d d d e l c o n j u n t o . 

L o s s a b i o s i n t e r e s a d o s e n h a c e r p a s a r p o r p u r a i l u s i ó n t o d a i n -

d i v i d u a l i d a d d e l a s c o s a s p a r a d a r m á s f á c i l e n t r a d a á s u s e r r o r e s 

m o n í s t i c o s ó a t o m í s t i c o s , s e a g i t a n c o n m a r c a d a p r e f e r e n c i a e n 

e s o s t e r r e n o s f r o n t e r i z o s , e n l o s c u a l e s n o s e s t a n d i f i c i l d i s t i n g u i r l o 

d e a q u í y l o d e a l l á . H A E C K E L , p o r e j e m p l o , t r a t a d e e x p l o t a r p a r a 

i Véanse, por ejemplo, a S c í a r a , / i i ; . 4, Kctaph; KLBCTOSN, Viloicfia de ¡a antigHedad: 

niun. 631 y siguicnics. 



s u t e o r í a l o s s i f o n ó f o r o s , a f a n á n d o s e p o r v e r y h a c e r n o s v e r e n 

c a d a u n o d e e l l o s u n v e r d a d e r o l i s t a d o c o n m u c h o s c i u d a d a n o s ó 

" p e r s o n a s - P e r o b a s t a l e e r l a d e s c r i p c i ó n m i s m a d e H A E C K E L p a r a 

c o n v e n c e r s e , á p e s a r d e l a t e r g i v e r s a c i ó n d e l o s c o n c e p t o s , d e 

q u e e l s u p u e s t o E s t a d o d e s i f o n ó f o r o s e s u n s o l o y v e r d a d e r o i n -

d i v i d u o . - T o d o s l o s i n d i v i d u o s (!) . d i c e e l c a t e d r á t i c o , s o n h u e c o s , 

v s u s c a v i d a d e s c o m u n i c a n p o r t u b o s a b i e r t o s c o n l a c a v i d a d d e l 

¿ r o n c o c e n t r a l , ó s e a d e l p ó l i p o p r i n c i p a l á q u e e s t á n s u j e t o s . E l 

l í q u i d o a l i m e n t i c i o q u e p r e p a r a n l o s p ó l i p o s , q u e p o d r í a n l l a m a r s e 

c o m e d o r e s (!) , e s t r a n s m i t i d o p o r e l l o s a l p ó i i p o c e n t r a l , y r e p a r t i -

d o p o r é s t e á l o s d e m á s i n d i v i d u o s ( ! ) d e l E s t a d o , c o m o p o d r í a h a -

c e r s e e n u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e b e n e f i c e n c i a q u e d a s o p a s á 

l o s m e n e s t e r o s o s , r e c i b i e n d o c a d a u n o t a n t o d e e s t a s o p a e s p a r -

t a n a c o m o p u e d e d i g e r i r s u e s t ó m a g o , ó s e a c u a n t o c a b e e n e l 

h u e c o d e s u c u e r p o . O t r a s e ñ a l q u e r e v e l a l a e s c a s a t r a b a z ó n s o -

c i a l d e t o d o s l o s i n d i v i d u o s (!) , e s l a v o l u n t a d c o n c o r d e q u e a n i m a 

t o d a l a c o l o n i a . C u a n d o u n o d e e l l o s - e s i e n t e v i o l e n t a m e n t e h e r i -

d o e l d o l o r q u e l a l e s i ó n l e c a u s a á é l t r a n s c i e n d e e n s e g u i d a a l o s 

d e m á s y h a c e á t o d a l a z o S p o l i s n o t a n t e ( ! ) c o n t r a e r s e ó p o n e r s e 

e n p r e c i p i t a d a f u g a . L o s m o v i m i e n t o s a r b i t r a r i o s q u e l o s c i u d a -

d a n o s (!) e f e c t ú a n á c o n s e c u e n c i a d e s e m e j a n t e s p e r c a n c e s , d e n o -

t a n e l m á s p e r f e c t o a c u e r d o d e v o l u n t a d e s . , , C o n l a m i s m a i n t e n -

c i ó n S F I N O Z A a f i r m ó q u e e l c u e r p o h u m a n o c o n s t a b a d e m u c h o s i n -

d i v i d u o s d e d i v e r s a n a t u r a l e z a , c a d a u n o d e l o s c u a l e s e r a á s u v e z 

c o m p u e s t o d e c r e c i d o n ú m e r o d e o t r o s m e n o r e s R e c i e n t e m e n t e 

s e h a r e c o n o c i d o á m e n u d o á l a c é l u l a v e g e t a l , y a u n á l a a n i m a l , 

c i e r t a a u t o n o m í a q u e t r a e á l a m e n t e l a i d e a q u e i m p l i c a l a m d i v i -

d u a l i d a d . " T o d a v i d a e s t á , l i g a d a á l a c é l u l a , y é s t a , n o s ó l o e s e l 

v a s o d e l a v i d a , s i n o q u e e l l a m i s m a e s l a p a r t e v i v a . . . ¿ Q u e e s e l 

o r g a n i s m o ? U n a r e u n i ó n d e c é l u l a s v i v a s , u n p e q u e ñ o E s t a d o b i e n 

p r o v i s t o d e e m p l e a d o s s u p e r i o r e s y s u b a l t e r n o s , d e a m o s y s i r -

v i e n t e s . g r a n d e s y p e q u e f i o s . „ A s i l o a f i r m a V I R C H O W ' . D e c r e e r 

& e s t e n a t u r a l i s t a , t e n d r í a m o s u n n ú m e r o a s o m b r o s o d e i n d i v i -

d u o s . E n l a s a n g r e d e u n h o m b r e a d u l t o c i r c u l a n e u c a d a m o m e n -

t o s e s e n t a b i l l o n e s d e l a s c é l u l a s q u e V I R C H O W n o s d e s c r i b e , y 

m u c h a s r a z o n e s h a y p a r a p r e s u m i r q u e c a d a u n o d e e s t o s c u e r p o s 

c e l u l a r e s e s t á c o m p u e s t o d e u . i n ú m e r o a n á l o g o d e c u a s i i n d i v i -

d u o s s u b o r d i n a d o s ; ¿ d ó n d e , p u e s , - h e m o s d e fijar e l l í m i t e ? 

E l o t r o c a s o d e q u e u a a u n i d a d c o m p r e n s i v a d e m u c h o s i n d i v i -

d u o s v e r d a d e r o s s e a p r o x i m a m u y d e c e r c a á l a u n i d a d e f e c t i v a d e 

u n s o l o i n d i v i d u o , a p a r e e e e n a l g u n a s m a t e r i a s i n o r g á n i c a s c o m -

1 Etica, segunda parte, lesis 7. 

a Cuatro discursos, pig. 64 >' siguiente». 

p u e s t a s , a u n q u e n o a s o c i a d a s p o r f u e r z a q u í m i c a , e n u n a n u e v a 

s u b s t a n c i a i n d i v i s a . 

C o n c e d a m o s e n h o r a b u e n a q u e h a y c a s o s e n q u e d e b e m o s 

d e s e s p e r a r d e m a r c a r l a l i n d e e n t r e l a u n i d a d y l a p l u r a l i d a d ; 

¿ p e r o q u é s e s i g u e d e a q u í ? V a l i e n t e m é t o d o c i e n t í f i c o s e r í a e l d e 

n e g a r e n r e d o n d o l a e x i s t e n c i a d e v e r d a d e r a u n i d a d y p l u r a l i -

d a d p o r l a r a z ó n s o l a d e q u e e n c i e r t o s c a s o s n o e s h a c e d e r o d i s -

t i n g u i r l a s . 

§ 1 X 

l.a tendencia tele.,tónica y lo? sabios modernos. 

* S * . A l v o l v e r p o r l a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a t a l c o m o l a e n -

t e n d í a n l o s filósofos d e l o s t i e m p o s a n t i g u o s , n o q u e r e m o s d e n i n -

g ú n m o d o a p a r e c e r c o m o d e s e n t e r r a d o r e s d e u n a v e r d a d s e p u l -

t a d a b a j o e l m o h o y o l v i d a d a d e l t o d o p o r l o s m o d e r n o s . A l c o n -

t r a r i o , d e m u y b u e n g r a d o r e c o n o c e m o s q u e d e a l g ú n t i e m p o a c á 

s e a c e n t ú a e n l o s c í r c u l o s d e l o s filósofos c o n o c e d o r e s d e l a n a t u r a -

l e z a y d e l o s n a t u r a l i s t a s a m a n t e s d e l a e s p e c u l a c i ó n u n a c o r r i e n t e 

q u e l o s v a l l e v a n d o i n c o n s c i e n t e m e n t e h a c i a a t r á s , á l a c o n c e p c i ó n 

n a t u r a l d e l o s a n t i g u o s . M u c h o s s a b i o s s e h a n p e r s u a d i d o d e q u e 

e s p r e c i s o r e c o n o c e r e n l o s e n t e s n a t u r a l e s m á s q u e u n p r i n c i p i o 

d e m o v i m i e n t o m e c á n i c o , m á s q u e a t o m i t o s i n d i f e r e n t e s . y q u e e s t e 

" m á s , d e b e c o n c e b i r s e c o m o t e n d e n c i a i d e a l . ¡ C u á l s e r í a n u e s t r a 

a l e g r í a p o r e s t a o b s e r v a c i ó n s i e s a m i s m a c o r r i e n t e n o a r r a s t r a -

s e á a l g u n o s c o n s i g o h a s t a l o s e r r o r e s o p u e s t o s ! 

D e j a n d o a p a r t e á L E I B N I T Z , q u e p r o v e y ó á s u s m ó n a d a s d e p e r -

c e p c i ó n y v o l i c i ó n , SQUOPENHAUER c o s e c h a h o y d í a m u c h o s e l o -

g i o s p o r l a d e f e n s a q u e h a h e c h o d e l a s t e n d e n c i a s n a t u r a l e s i n -

m a n e n t e s á l a s c o s a s . D i s p é n s a n o s c a s i d e t r a n s c r i b i r a l g ú n p a -

s a j e d e t e r m i n a d o e n c o n f i r m a c i ó n d e e s t e a s e r t o a q u e l c o n o c i d í s i -

m o d o g m a c a p i t a l d e l a filosofía d e S C H O P E N H A U E R , ' q u e e n s e ñ a 

e x p l í c i t a m e n t e q u e t o d a l a e s e n c i a d e l a n a t u r a l e z a c o n s i s t e e n 

p r o p e n s i o n e s c i e g a s , l l a m a d a s " v o l i c i o n e s , p o r e l i n g e n i o s o c u a n -

t o m a l h u m o r a d o filósofo. S e r á , p u e s , s u f i c i e n t e u n s o l o e j e m p l o . 

" C o n t e m p l a d , d i c e , l a s f o r m a s s i n n ú m e r o d e l o s a n i m a l e s . V e d 

c ó m o c a d a u n o e s s o l a m e n t e e l t r a s u n t o fidelísimo d e s u v o l u n t a d , 

l a e x p r e s i ó n v i s i b l e d e s u s v o l i c i o n e s , q u e c o n s t i t u y e n s u c a -

r á c t e r . . . T a n t o l a e x a c t i t u d c o n q u e l a a r q u i t e c t u r a d e l e s q u e l e t o 

s e a j u s t a á l o s fines p a r t i c u l a r e s y á l a s c o n d i c i o n e s e x t e r i o r e s d e l a 

v i d a d e l a n i m a l , c o m o l a m a r a v i l l o s a c o n v e n i e n c i a y h a r m o n í a e n 
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™ J c c i ó n n o a c e r t a r e m o s n u n c a á p o n d e r a r c o m o e s d e t a -

d o v q u l a v o . u n . a d n o a b r i g ó p r i m e r o l a i n t e n c i ó n , n o h a c o n o -

c i d o e l ¿ n i l e a d a p t ó i o s m e d i o s y t r i u n f ó d e l a m a t e n a . . . , n o t a -

mssssm 
m e a n t e l u z d e s u c o r t a i n t e l i g e n c i a 

• ¡ • ¡ ¡ i 

, .Sobre vo,nntad es « ' W * " <"' * * * * * 
a S í r „ la « " r lcordamo, t A . « . » « « " « " s c 

a Loe. di., f*. 97- -Entra K» «•»<• « T , „ , ,odn os torra volitiva, y 
p M a * . . . » i t - i « p r i o r a s 6 4 . ana i . , « -

todo al universo, no solo depende d a » - _ „ , „ •« ,»„ 
geneia suprema, sino ,ue el tttt,«. • . esa juntad , ^ pu«e. - > 
Traducción ai alemán por 1 « p * ^ * l K o l l c I o o o , están más allá de los linu.es d. la 
acertadamente: .Muchos opinan mas de hecho, comprobado, f l M 

d c „ * K » > «i materia, sino á una materia ideada >- de« 

t o , r e p u l s i ó n p o r e j e m p l o , y p a r a v a r i a r á m e d i d a d e l a d i s t a n c i a 

s e g ú n é s t a y n o o t r a l e y ; e n t o n c e s s e r í a t e n d e n c i a v a n a s i n c o n -

t e n i d o c i e r t o y d e b e r í a q u e d a r i n d e t e r m i n a d a , y p o r t a n t o s i n 

p r o d u c i r r e s u l t a d o a l g u n o , l o c u a l e s c o n t r a r i o á l a e x p e r i e n c i a . 

L a o b s e r v a c i ó n d e l o s h e c h o s m á s b i e n d e m u e s t r a q u e n o p o r 

c a s u a l i d a d u n á t o m o o r a a t r a e , o r a r e p e l e , s i n o q u e , e n p u n t o a l fin 

d e s u t e n d e n c i a , e s s i e m p r e c o n s e c u e n t e é i g u a l á s í m i s m o . N o 

h a y , p u e s , o t r o m o d o d e s o l t a r l a d i f i c u l t a d q u e a d m i t i e n d o q u e l a 

t e n d e n c i a l l e v a e n s i m i s m a t o d a l a d e t e r m i n a c i ó n d e s u m a n e r a d e 

o b r a r ; 110 o b s t a n t e , n o l a c o n t i e n e c o m o r e a l i d a d . S i e n d o , e m p e r o , 

l a t e n d e n c i a d e l á t o m o u n e l e m e n t o p r i m o r d i a l y c o n s t i t u t i v o d e l a 

m a t e r i a , y c o m o t a l s i m p l e é i n m a t e r i a l d e s u y o , d e m o d o q u e n o 

c a b e h a b l a r d e p r e d i s p o s i c i o n e s m a t e r i a l e s , e s n e c e s a r i o r e u n i r 

a q u e l l a s p r e t e n s i o n e s d e m a n e r a i n m a t e r i a l . l i s t o e s p o s i b l e s ó l o s i 

l a t e n d e n c i a p o s e e , c o m o u n a i m a g e n ó t r a s u n t o d e l a r e a l i d a d , t o d a 

l a d e t e r m i n a c i ó n v a r i a b l e p o r l e y e s fijas d e l o s e f e c t o s q u e p r o -

d u c e . S ó l o c u a n d o e n l a t e n d e n c i a d e l a f u e r z a a t ó m i c a e l qué d e 

l a m i s m a e s t á i d e a l m e n t e t r a z a d o e s d a b l e s u d e t e r m i n a c i ó n , y 

s ó l o e n t o n c e s e s p o s i b l e q u e p r o d u z c a r e s u l t a d o s c o n a q u e l l a c o n -

s e c u e n c i a q u e c o n s e r v a e n e l m i s m o i n d i v i d u o d i n á m i c o c o n s t a n -

t e m e n t e e l m i s m o fin p o s i t i v o ó n e g a t i v o ' . „ 

P o r a b i g a r r a d o s y c o n f u s o s q u e s e a n l o s c u a d r o s e n q u e p o r 

o t r o s c o n c e p t o s p o d r í a a g r u p a r s e á l o s q u e t i e n e n p o r o f i c i o h i l v a -

n a r i d e a s e n A l e m a n i a , e n t o d a s p a r t e s l a v e r d a d e n q u e c o n 

t a n t o e m p e l l o i n s i s t i m o s s e i m p o n e b a j o l o s n o m b r e s m á s e x t r a -

ños; quién h a b l a de potencias morfológicas; qu ién de escalas de 
objetivación de la voluntad natural; é s t e c r e a u n a l m a d e l m u n d o ; 

a q u é l d e s e n t i e r r a l a s mónadas cognoscitivas d e L E I R N I T Z ; o t r o 

p r e t e n d e h a s t a s a b e r q u e l a n a t u r a l e z a e s t á d o t a d a d e memoria, 

ó q u e e n e l l a r e i n a u n a fantasía o b j e t i v a , u n a f a c u l t a d c r e a d o r a 

y p l á s t i c a q u e d a p l a n y fin a l í m p e t u d e l a s f u e r z a s r í g i d a s y m e -

c á n i c a s d e l a n a t u r a l e z a , e n c a m i n á n d o l a s á l a r e a l i z a c i ó n d e s ú s 

t a r e a s i n g e n t e s ; c u á l n o s c u e n t a l o q u e c r e e h a b e r a v e r i g u a d o d e 

"sensaciones elementales de los átomos como esfera que son de 
conciencia,.; c u á l o t r o d i s c u r r e d e l o l i n d o s o b r e l a s "conciencias 

celulares„, y un poco m á s allá s o b r e la "unidad metafisicaincons 
cíente de los átomos sensitivos„, y n o f a l t a q u i e n s a c a á r e l u c i r l a s 

ideas d e P L A T Ó N y h a s t a l a s e n t e l e q u i a s d e l m a e s t r o A R I S T Ó T E L E S . 

TEODORO FECHNF.R, q u e p o r o t r o l a d o h a h e c h o t o d o c u a n t o e s t á 

e n e l p o d e r h u m a n o p a r a s a l v a r l o s p r i n c i p i o s d é l o s á t o m o s , d e -

c l a r a d e c i d i d a m e n t e q u e l a a t o m í s t i c a n o a l c a n z a á r e s o l v e r l o s 

1 Filosofía de ¡o imonscicnie, pág. 177 y siguientes. 



p r o b l e m a s d e l a n a t u r a l e z a . S u o p i n i ó n e s q u e « f e « « * » e s 

e l c o n j u n t o d e f e n ó m e n o s e x i s t e n t e s s ó l o e n e s p í r t t t t s q u e a s u 

v e z e s t á n e n c a j a d o s e n l a D i v i n i d a d . 

t w Y - q u é h e m o s d e d e c i r d e l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l a é p o c a p r é -

s e n l e - -*No v e m o s - s e g ú n d i c e t e x t u a l m e n t e e l c a t e d r á t i c a ¿ O E L L -

N E R - á t o s p e n s a d o r e s y n a t u r a l i s t a s a l e m a n e s t i e r n a m e n t e a b i a -

a d o s c o m o d o s a m a n t e s , c e d i e n d o á i r r e s i s t i b l e a n h e l o d e s p u é 

d e l a r d o s d í a s d e e n o j o s y r e n c o r e s , a l a r g a r s e l a m a n o e n s e n a 

d e e t e r n a a l i a n z a : - V a r e s u e n a n l o s b o s q u e s a l e m a n e s c o n l a s v o c e s 

d e n t o r e s a l a d o s ; h o j a s y flores a p u n t a n ; t o d o e s b r o t a r ^ y B e , 

m i n a r - v e m b r i a g a d a d e d u l c í s i m a s e s p e r a n z a s , c o m o a l r o m p e r 

S S £ d e u n h e r m o s o d í a p r i m a v e r a l , l a p a t r i a a l e m a n a c o n t e m -

p l a l a s a l i d a d e l f u l g e n t e a s t r o d e l d í a • . „ K s t e s o l , e m p e l a n 

t o d a v í a t e n d r e m o s q u e p e r s u a d i r n o s , n o e s o t r o q u e e m o r n s m o 

h i l o z o i s t i c o , ó s e a e l e x t r e m o o p u e s t o a l a t o m i s m o m e c á n i c o , n o 

feSSI'ep^sohaido b u e n a P ^ l o s p a r ^ 

r i o s d e l m a t e r i a l i s m o , c o m o h o y s e d i c e , d e l a síntesis mecamco-

monistica h a b l a n d o d e a n i m a c i ó n g e n e r a l d e l a ^ « n a ó d e u n a 

i n t e l i g e n c i a i n m a n e n t e e n l o s á t o m o s , ó , v o l v i e n d o á l a d e f i t u c ó n 

d e S r i x o z A , d e u n s e r q u e p o r u n e x t r e m o e s e x t e n s o y p o r e l o t r o 

P F I C O A N R « . O D . E T R , c u d e c l a r a q u e ' n o . s e d e b e e x t r a ñ a r e s t a f u -

s i ó ^ d e l a d e n c i a d e D A R v v i N - H A E C K E L c o n i d e a s d e L E , B N n z , p u e s -

w q u e s u p o n i e n d o á t o m o s q u e o b r a n u n o s s o b r e o t r o s c o n f u e r -

z a s d e a t r a c c i ó n y r e p u l s i ó n c i e g a s d e l t o d o é i n d i f e r e n t e s á o d a 

o í . r a c i ó n d e t e r m i n a d a , s e r á m u c h o m á s M c i l c o n c e b i r e l u n -

"Irplásticoinherentedirectamenteá,as partes u l u m a s d e a m -

f e r i a s u p r o p e n s i ó n á c r i s t a l i z a r y o r g a n . z a r s e , i m p u l s o y P o -

p e n s i ó n q u e n o m e n o s q u e l a s i m p l e g r a v i t a c i ó n y l a a s o c i a c i ó n 

q u í m i c a d e d o s e l e m e n t o s d e n o t a n l a e x i s t e n c i a d e u n a 

c a p a c i d a d d e l a m a t e r i a p a r a p r o d u c r t a l e s e f e c t o s -„-

E I B a r ó n D U P R E L , q u e a m b i c i o n a l a g l o r i a d e l l e g a r á s e r e , 

• * ) « w i v , d e l a A s t r o n o m í a , s e e x p r e s a e n l o s s i g u i e n t e s tórna-

n o s - - M i e n t r a s m i r e m o s l a r e g u l a r i d a d d e l a m a t e r i a c o m o c o s a 

e x t r a ñ a á s u e s e n c i a y a d h e r i d a e x t e r i o r m e n t e á e l l a ; m t e n ^ l a 

c o n s i d e r e m o s c o n , o m o l e i n e r t e q u e n o s e p o n e e n a c c i ó n „ n o p o r 

I m p u l s o e x t e r i o r , p e r o q u e p o r s i m i s m a e s i n c a p a z d e t o d o m o 

v T m i e n t o c o n v e n i e n t e ó p e r j u d i c i a l , n o h a b r á m o d o d e p e n e t r a r 

o s m i s t e r i o s d e l a n a t u r a l e z a . . . E n l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s m i s m a s , 

y s S a t m e n j e n s u s r e p r e s e n t a n t e s m á s c a l i f i c a d o s , e m p i e z a 

, ,Valórale« i ¡ los eoierlai, pág. 8t d » Prefacio, 

j e a m l * y tíocU t d f e m - i r . Tubiuga, TS75. pag. ¡o. 

á o p e r a r s e u n a r e a c c i ó n s a n a c o n t r a l a i n t e r p r e t a c i ó n m e r a m e n t e 

s u p e r f i c i a l d e l o s f e n ó m e n o s y á i m p o n e r s e e l e m p e ñ o d e d e r i v a r 

l a s l e y e s r e g u l a d o r a s d e l a m a t e r i a d e s u p r o p i a c í n t i m a e s e n -

c i a D E P R E L n o e n c u e n t r a p o r fin o t r o r e c u r s o q u e e l d e d a r á l a 

m a t e r i a l a f a c u l t a d s e n s i t i v a p o r p r o p i e d a d f u n d a m e n t a l . 

P o r e x c u s a d o t e n e m o s , y a u n p o r c o s a a b u r r i d a p a r a e l l e c t o r , 

c o n s i g n a r a q u í l o s n o m b r e s d e t o d o s l o s q u e s e h a n a d h e r i d o á l a 

n u e v a t e n d e n c i a filosófico-natural. C i e r t o i n t e r é s p u e d e , s i n e m -

b a r g o , d e s p e r t a r t o d a v í a e l m o d o c o m o O T T O C A S P A R I c o n s t r u y e 

u n p a n t e í s m o h i l o m ó r f i c o q u e p r e t e n d e g u a r d a r e l j u s t o m e d i o 

e n t r e l o s e x t r e m o s d e l a d o c t r i n a t e l e o l ó g í c a y l a t e o r í a d e l c i e g o 

a z a r m e c á n i c o H a c i e n d o d o m i n a r e l u n i v e r s o p o r l e y e s l ó g i c o 

m e c á n i c a s d e c o n s e r v a c i ó n , c u y a r a z ó n p o n e e n l a e s e n c i a d e l a s 

c o s a s , d o t a á l o s á t o m o s d e a f i n i d a d é i n t e r n a c o n s e r v a c i ó n d e s í 

l l e n a d e v i d a . D i c e C . v s P A R i : - D e n o p o s e e r l o s á t o m o s d e l u n i v e r s o 

u n a f á n p s i c o - f í s i c o i n t e r n o d e c o n s e r v a r s e . . . , e l m u n d o , c o o r d i n a d o 

e n á t o m o s , y a t i e m p o h a b r í a l l e g a d o á u n e s t a d o q u e r e p r e s e n -

t a r í a e l e q u i l i b r i o e t e r n o y a b s o l u t o d e l a s m a s a s , ó s e a d e s u s 

p a r t e s e n t r e s í . „ A l a s f o r m a c i o n e s o r g á n i c a s l e s c o n c e d e u n i n s -

t i n t o m á s i n t e n s o d e c o n s e r v a c i ó n y u n i m p u l s o á v a r i a r y r e p r o -

d u c i r s e . 

E s t a s p o c a s m u e s t r a s b a s t a r á n p a r a d a r u n a i d e a d e l g i r o q u e 

h a t o m a d o d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s e l p e n s a m i e n t o filosófico m o -

d e r n o . B ú s c a s e , y c o n r a z ó n , p o r q u e a s í l o e x i g e e l m o d o d e r a c i o -

c i n a r r i g u r o s a m e n t e c a u s a l , en las cosas mismas l a r a z ó n d e l o s 

h e c h o s r e g i s t r a d o s p o r l a e x p e r i e n c i a y q u e a g u a r d a n s e r e x p l i -

c a d o s ; p e r o n o s e l e e n c u e n t r a e n l a s c a u s a s m e c á n i c a s . N o a n d a n 

d e s c a m i n a d o s , p o r c i e r t o , l o s q u e v i v e n p e r s u a d i d o s d e q u e e s t a r a -

z ó n d e b e e x i s t i r e n l a s c o s a s d e l m u n d o e x t e r n o . P e r o ¿ c u á l e s 

e s t a r a z ó n ? E n l u g a r d e a t e n e r s e , a l b u s c a r l a , e s t r e c h a m e n t e á l o s 

h e c h o s q u e p i d e n e x p l i c a c i ó n , l o s s a b i o s s e e n t r e g a n á e n s u e ñ o s y 

f a n t a s í a s m e t a f í s i c a s c o n t a n d e s o r d e n a d o a f á n q u e e l e s p e c t a d o r 

c r e e p r e s e n c i a r l a d a n z a d e b r u j a s d e l a 0 e s p e c u l a c i ó n alemana„. 

L o s p e n s a d o r e s a l e m a n e s , d e s c a r r i a d o s p o r e l d e s i e r t o b a l d í o d e 

l a e s p e c u l a c i ó n , y d á n d o s e c a b e z a d a s u n o s á o t r o s n o p o c a s v e c e s , 

o y e n c a m p a n a s i n s a b e r d ó n d e , s e g ú n f r a s e v u l g a r , ó p o r s i á a l -

, -La Inchapor la existencia ca el cicle» íDer Ana,p/ timt IMuinam Himm! '.2fi cdic. Berilo, 

181,1. pág. i i ¡ . 
a En la revista Autlar.d El Extranjero) del alio 1875. números a?. 2» yso.—CAM-ÍH rcpne un 

juego de manos ejccinodo con frecuencia por los prestidigitadores que hay entrt los sabios moder-
nos. Después de fmgir una teleología como jamás ningán hombre discreto la ha sostenido—como s1 

ideología significase la aspiración inmediata i un lipo fijo de lo absoluto, á una siluací&n permanen-
te de reposo, ii un estado final absoluto en todoa ios procesos de la naturaleza—esponjándose con 
la gratuita seguridad de un triunfo que oadic ]c saldrá á dlspular, enristra la lansa contra este mo-
lino de viento. Mil parabienes le damos por su infantil contento. 



g u i e n l e g u s t a m á s l a i m a g e n p o é t i c a , p o d e m o s d e c i r q u e d e s d e 

q u e h a n p e r d i d o d e v i s t a á l a g r a n filosofía d e l o s t i e m p o s m e d i o s , 

l a v e r d a d e s p a r a e s o s p o b r e s c o m o l a c a p i l l a p e r d i d a d e l a m e l a n -

c ó l i c a b a l a d a d e ü h l a n d . 

P o r n u e s t r a p a r t e s e ñ a l a m o s a n t e t o d o l a v e r d a d q u e c u a l h i l o 

e n c a r n a d o s e p u e d e e x t r a e r d e e s t a i n t r i n c a d a m a d e j a d e o p i -

n i o n e s . E l r e c o n o c i m i e n t o d e q u e s e d e b e a t r i b u i r á l a s c o s a s 

n a t u r a l e s a l g o m á s q u e u n a p l u r a l i d a d d e p a r t e s m o v i d a s m e c á -

n i c a m e n t e : q u e p o s e e n u n l a d o i d e a l p o r e l q u e e l v o l u m e n d i v i -

s i b l e s e h a l l a u n i d o á u n a u n i d a d d e e s e n c i a , s e ñ a l a u n a c o n -

q u i s t a p e r p e t u a , u n v e r d a d e r o p r o g r e s o e n e l c o n o c i m i e n t o d e l 

e r r o r m a t e r i a l i s t a c o n t e m p o r á n e o , u n a r e h a b i l i t a c i ó n d e l a filo-

s o l í a d e l A n g e l d e l a s E s c u e l a s . A q u e l " m á s . , s e g ú n y a d i j i m o s 

v a r i a s v e c e s , e r a d e s i g n a d o c o n e l n o m b r e Jorma e n l a filosofía 

p e r i p a t é t i c a , y n o d e j a d e t e n e r g r a c i a l a e n o r m e a n t i p a t í a q u e l o s 

p e n s a d o r e s d e n u e s t r a é p o c a d e m u e s t r a n á l a i d e a d e l a f o r m a . 

P u e s ¿ q u é e s l a f o r m a : p r e g u n t a n , c o m o s i e l l o s n o s s u p i e r a n d e -

c i r m á s c l a r a m e n t e q u é e s l a f u e r z a ó l a m a t e r i a . 

E c h a n d o a l v i e n t o e l c o n s e j o d e N E W T O N ' , t o d o s r e c o n o c e n i m -

p á v i d o s l a " a t r a c c i ó n u n i v e r s a l » , e s p e c i e d e a u r i g a g i g a n t e s c o , 

a u n q u e i n v i s i b l e , b a j o c u y a d i r e c c i ó n t o d o s l o s s e r e s d e l u n i v e r -

s o , d e s d e l a e s t r e l l a fija m á s g r a n d e h a s t a e l m á s m e n u d o g r a n i t o 

d e p o l v o q u e b r i l l a e n u n r a y o d e s o l , s e m u e v e n c o n o r d e n y l e y , 

ó m á s b i e n c o m o s i e s t u v i e r a n a p r i s i o n a d o s e n i n m e n s a r e d d e 

finas c u a n t o f u e r t e s m a l l a s . Q u i e n s e t r a g a c a m e l l o s d e t a l m o l e , 

e n t e n d e m o s q u e n o t i e n e m o t i v o p a r a a c r i b a r m o s q u i t o s . 

' S ó l o c a u s a l á s t i m a v e r c ó m o e l p é n d u l o d e l a filosofía m o d e r n a , 

a l i n c l i n a r s e h a c i a l a v e r d a d , p a s a p o r d e l a n t e d e e l l a p a r a c o r r e r 

h a c i a e l o t r o n o m e n o s p e r n i c i o s o e x t r e m o . D e n o s e r a s i , r e p o s a -

r í a m o s s o s e g a d o s e n e l p u n t o e q u i d i s t a n t e d e a m b o s e x t r e m o s e n 

q u e l a filosofía a n t i g u a s e h a m a n t e n i d o d u r a n t e m u c h o s s i g l o s 

c o n m a j e s t u o s a t r a n q u i l i d a d . 

S i b i e n p o d e m o s o b s e r v a r q u e l a m a r c h a d e l a filosofía n a t u r a l 

i m p e r a n t e h a s e g u i d o h a s t a a h o r a u n a l í n e a c u y o p u n t o c é n t r i c o 

s e h a l l a e n l a s c e r c a n í a s d e l a d o c t r i n a a r i s t o t é l i c a , d e b e m o s 

g u a r d a r n o s , s i n e m b a r g o , c u i d a d o s a m e n t e d e e n t r a r e n l o s d e r r o -

t e r o s e s c a b r o s o s d e e s a filosofía y e s t a r p r e c a v i d o s t a m b i é n c o n -

1 -Voces attractonis, impulsas, val propenaionis cujuscumque m ccntrum. indilíerenter et pro se 
mutuo promiscúe usurpo, has vires non physict ¿td mMmtUt U*m considerando. Unde ca-
s-tal lector, ne per hujusmodi voces cositet me specicnl vel rnodum actionia cansamve aul ratior.em 
physicam alicuhi dcSnírc, vel ccntris vires *eñ a f i n í « tribuere, si fotte aut centra trahere aut 
v i ra centrorum ess dúerc.!M¡ü. .»"•/. 1'rinti f i a M e « , Definitio V I I I . S Í losdii »1™ n m t n f t » 
de las ciencias naturales hablasen de lio átomos con restricciones parecidas á las que hace el gran 
NEWTON respecto de la atracción, nada tendríamos que objetar al concepto del átomo. 

t r a c i e r t a s t e n t a t i v a s d e t r a n s a c c i o n e s s o s p e c h o s a s . T a n d e s c a -

m i n a d o a n d a q u i e n t r a t a d e i n d a g a r e n s i s t e m a s a t o m í s t i c o s c o n 

r i b e t e s d e t e í s m o e l p u n t o m e d i o e n t r e l a filosofía e s c o l á s t i c a y e l 

a t o m i s m o m a t e r i a l i s t a , c o m o e l q u e , p a s a n d o m á s a l l á d e l a filoso-

f í a d e l D o c t o r A n g é l i c o , q u i s i e r a h a c e r a l p a n t e í s m o a l g u n a s c o n -

c e s i o n e s m o n í s t i c a s ó p s i q u í s t i c a s , s e a e n e l s e n t i d o e n q u e l o i n -

t e n t ó G U E X T H E R , ó e n c u a l q u i e r a o t r o . T e n i é n d o s e l a filosofía p e -

r i p a t é t i c a á d i s t a n c i a i n f r a n q u e a b l e d e l e x c l u s i v i s m o m e c á n i -

c o , n o p u e d e t a m p o c o a c o m o d a r s e á t e o r í a s q u e n e g a n d o t o d a 

r e a l i d a d á l a m a t e r i a , p r i n c i p i o d e l a e x t e n s i ó n y d e l a m e c á n i c a , 

y d i s o l v i e n d o i o d o e l u n i v e r s o e n m e r a f u e r z a , p r e p a r a n e l c a -

m i n o á l o s e r r o r e s d e l m o n i s m o . S i e l m e c a n i s m o d e s p o j a l a s c o -

s a s n a t u r a l e s d é l o q u e s e n e c e s i t a p a r a e x p l i c a r l o s h e c h o s d e l a 

n a t u r a l e z a , e l d i n a m i s m o l e s c o n f i e r e m u c h o m á s d e l o q u e t a l e s 

h e c h o s c o m p r u e b a n . 
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3 5 4 . E s a p o t e g m a d e u n a n t i g u o s a b i o q u e e l e s p í r i t u h u m a n o , 

s e m e j a n t e á u n b o r r a c h o , n o p u e d e a p r o x i m a r s e á l a v e r d a d s i n 

d e s v i a r s e o r a h a c i a l a d e r e c h a , o r a h a c i a l a i z q u i e r d a . P e r o n u n c a 

s o n t a n a m p l i a s l a s c u r v a s t r é m u l a s q u e d e s c r i b e l a c i e n c i a h u m a -

n a c o m o c u a n d o , e m b r i a g a d a c o n l o s h u m o s d e s u p r e s u n c i ó n , d e s -

d e ñ a l e v a n t a r l a e n t u r b i a d a v i s t a A l a s e s t r e l l a s d e l a v e r d a d s u -

p r a s e n s i b l e , c u y o f u l g o r p u d i e r a g u i a r l e p o r l a s t i n i e b l a s d e l m u n -

d o s e n s i b l e . E s t e e s e l f e n ó m e n o q u e p r e s e n t a n n o p o c o s s a b i o s d e 

n u e s t r o s d í a s c u a n d o t r a t a n d e l a s c u e s t i o n e s q u e v e n i m o s e s t u -

d i a n d o . A l p a s o q u e l o s u n o s n i e g a n a l m u n d o e x t e r n o r e a l i d a d e s 

y p e r f e c c i o n e s q u e r e a l m e n t e p o s e e , l o s o t r o s v e n e n l a s c o s a s s e n -

s i b l e s m a n i f e s t a c i o n e s d e u n a r e a l i d a d q u e e l l o s d e c l a r a n f u e r z a 

p u r a , e x e n t a d e t o d a l a i m p e r f e c c i ó n d e l a m a t e r i a y a u n d o t a d a 

d e p e r c e p c i ó n ; m i e n t r a s q u e l o s u n o s n o r e c o n o c e n n a d a q u e n o 

s e a m a t e r i a m o v i d a , A l o s o t r o s s e l e s v u e l v e t o d o f u e r z a s y l e y e s , 

h a s t a a l m a s ó e s p í r i t u s . H a s t a s e d a n c a s o s e n q u e u n s i s t e m a 

n a t u r a l q u e A p r i m e r a v i s t a p a r e c e t o d o m e c á n i c o , r e s u l t a l u e g o 

e l m á s g e n u i n o d i n a m i s m o . 

N o s l a s h a b e r n o s , p u e s , c o n d o s e x a g e r a c i o n e s d i a m e t r a l m e n t e 

o p u e s t a s ' . T r a t a m o s d e e x a m i n a r e n l a s e c c i ó n a n t e r i o r l a s d i f e -

r e n t e s p o s i c i o n e s d e l m e c a n i s m o e x c l u s i v i s t a ; p r o c e d e a h o r a a n a -

l i z a r l a e x p l i c a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a q u e n o s o f r e c e e l d i n a m i s -

m o a s i m i s m o e x c l u s i v i s t a . 

S i e n d o e l d i n a m i s m o t a n r a z o n a b l e d e n t r o d e s u s l i m i t e s c o m o 

l o e s e l m e c a n i s m o m i e n t r a s n o s a l e d e l o s s u y o s , n o e m p i e z a á s e r 

r e p r o b a b l e s i n o c u a n d o s e l e e x a g e r a . P u e d e s e r e x a g e r a d o e l d i -

n a m i s m o e x t e n s i v a ó i n t e n s i v a m e n t e . E n r a z ó n d e l a e x t e n s i ó n y e -

r r a n a q u e l l o s d i n a m i s t a s q u e r e p r e s e n t a n t o d a s l a s c o s a s n a t u r a l e s 

h a s t a e n s u s ú l t i m o s r e s i d u o s c o m o e n e r g í a s a c t u a l e s : é s t a e s l a 

forma ordinaria del dinamismo, el dynamismus sine addito. De 
e x a g e r a c i ó n i n t e n s i v a s e h a c e n c u l p a b l e s l o s d i n a m i s t a s q u e d a n 

á l a s f u e r z a s d e l a n a t u r a l e z a u n c a r á c t e r p s í q u i c o ó e s p i r i t u a l , 

d o t á n d o l a s d e u n a p e r f e c c i ó n q u e n o l e s c o r r e s p o n d e : é s t e e s e l d i -

n a m i s m o p s í q u i c o ó e l p s i q u i s m o s e n c i l l a m e n t e . S i h i e n e n l a p r á c -

t i c a c i e n t í f i c a e l p s i q u i s m o y e l d i n a m i s m o o r d i n a r i o s e h a l l a n c a s i 

s i e m p r e m á s ó m e n o s c o n f u n d i d o s , c r e e m o s q u e p a r a m a y o r c l a r i -

d a d s e r á c o n v e n i e n t e t r a t a r d e l a e x a g e r a c i ó n p s i q u í c a e n l u -

g a r a p a r t e . 

L a p e c u l i a r i d a d d e l d i n a m i s m o o r d i n a r i o c o n s i s t e e n l a t e o r í a 

d e q u e l o s c u e r p o s q u e c r e e m o s p e r c i b i r c o n n u e s t r o s s e n t i d o s n o 

s o n t a l e s c u e r p o s , s i n o m e r o s f e n ó m e n o s p r o d u c i d o s p o r f u e r z a s 

i n v i s i b l e s . C o m e n z a n d o p o r n e g a r l a e x t e n s i ó n y l a m a t e r i a , s e 

p a s ó p r o n t o á d e s e c h a r l a s u b s t a n c i a l i d a d r e a l y á s o s t e n e r l a e x i s -

t e n c i a d e f u e r z a s sin substratum. E s t a v a r i e d a d e x t r e m a d e l d i n a -

m i s m o n o e n c o n t r ó t a n t o s p a r t i d a r i o s e n t r e l o s f í s i c o s c o m o a q u e -

l l a c o n c e p c i ó n a l g o m á s m o d e r a d a s e g ú n l a c u a l l a s f u e r z a s t i e n e n 

p o r p u n t o s d e p a r t i d a s e r e s s i m p l e s , p e r o p a s a n l u e g o d e é s t o s y 

s e e x t i e n d e n a l e s p a c i o v a c í o . 

P r o b a n d o l a e x i s t e n c i a d e l a f u e r z a c o n t r a e l m e c a n i s m o n o s 

h e m o s f r a n q u e a d o e l c a m i n o d e l e s p i r i t u a l i s m o r a z o n a b l e , q u e 

c o n s t i t u y e l a b a s e n a t u r a l d e l m o d o v e r d a d e r a m e n t e c r i s t i a n o d e 

v e r e l m u n d o . S o s t e n i e n d o a h o r a c o n t r a l o s a t a q u e s d e l d i n a m i s m o 

l a r e a l i d a d d e l a m a t e r i a , o p o n e m o s u n o b s t á c u l o p a l p a b l e q u e 

j a m á s h a d e s u p e r a r l a filosofía p e r n i c i o s a q u e a s p i r a a l m o n i s m o , 

a l t o d o - u n o . 

3 « 5 . P o r l o q u e t o c a á l a h i s t o r i a d e l d i n a m i s m o , m u c h o s p r e -

' LEtnstTZ caractcriaa Ics dos estremo* de! ¡nodo siguicntc (ERDMAKX, pàg. -oz): "I.es Forma-
liste* comme Ics Platoniciens et lei Aristotclicicns ont raison de cheteher la souree des ehoses dans 
le, cause* finatea et lotmelles. Mais ils ont tott de negliger les efficiente* et Ica matériclles e: d'en 
infcrcr... qn'il >* a des phcnomincs, qui ne peuvent ètte expliqués mécaniqucmcnt. Mais de l'autre 
còte les Materialiste*... ont tori de rejeter Ica considérations métaphysiques, et de vooloir tout cx-
pliqner par ce qui d£pcnd de l'imagination,. 

No debió, sin embargo, haber atribuldo el error de algunos platònico* à todos los .formalistas* 
pero si baberse guardado ¿1 mistno mejcr de extravagancias platònicas. 



t e n d e a e n c o n t r a r y a e n l a s t e o r í a s d e l o s a n t i g u o s p i t a g ó r i c o s u n 

s i s t e m a e x c l u s i v a m e n t e d i n á m i c o . V e r d a d e s s o l a m e n t e q u e l o s 

p i t a g ó r i c o s , p o r o p o s i c i ó n á l a filosofía j ó n i c a , v e í a n l a e s e n c i a d e 

l a s c o s a s n a t u r a l e s n o t a n t o e n l a m a t e r i a c o m o e n l a f o r m a , ó s e a 

e n e l p r i n c i p i o d e l fin y d e l p l a n , d e l o r d e n y d e l a h a r m o n í a , ó 

m á s b i e n e n l a s o r d e n a d a s p r o p o r c i o n e s n u m é r i c a s , o c u p á n d o s e 

p o r e s t a r a z ó n , c o n m e n o s p r e c i o d e c a s i t o d o o t r o e l e m e n t o , e n l a 

c o n t e m p l a c i ó n d e l a r e g u l a r i d a d q u e d o m i n a e n l a n a t u r a l e z a , t a l 

c o m o s e r e p r e s e n t a p o r l o s n ú m e r o s , i n d i v i s o s ( e n t e r o s ) ó q u e -

b r a d o s , v p o r l a s m ú l t i p l e s r e l a c i o n e s e n q u e e n t r a n . 

M a s r a z ó n h a y p a r a c o n t a r e n t r e l o s d i n a m i s t a s á l o s monistas 

a n t i g u o s v m o d e r n o s , e n c u a n t o n i e g a n l a r e a l i d a d d e l a s p e r c e p -

c i o n e s s e n s i t i v a s y d e c l a r a n l a s c o s a s e x t e n s a s m e r o s f e n ó m e n o s . 

L E I B N I T Z e s e l p r i m e r o q u e p r e s e n t a a l d i n a m i s m o c o m o s i s t e m a 

c o m p l e t o y r e d o n d o d e e x p l i c a c i ó n n a t u r a l , l ' e r o y a h e m o s d i -

c h o q u e e s t e v a r ó n e r u d i t í s i m o , d e s p u é s d e h a b e r s i d o a d i c t o 

d u r a n t e a l g ú n t i e m p o á l a filosofía m e c á n i c o - a t o m í s t i c a , s e c o n -

v e n c i ó p o r ' u n e x a m e n m á s m a d u r o d e s u s p r o p o s i c i o n e s , d e l a 

i n s u f i c i e n c i a d e e s t a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l m u n d o , y v o l v i ó , 

s e g ú n é l c r e y ó a l m e n o s , á l a s / o r a i f l s s u s b t a n c i a l e s d e A R I S T Ó T E -

L E S d i c i e n d o q u e h a l l a b a e n l a f í s i c a d e A R I S T Ó T E L E S m á s t e s i s 

a c e p t a b l e s q u e e n l a s m e d i t a c i o n e s d e D E S C A R T E S . 

« 5 « . L o s l e c t o r e s q u e c o n o c e n l a h i s t o r i a d e l a filosofía e s p e -

r a r á n q u e , u n a v e z q u e h e m o s t e n i d o n e c e s i d a d d e h a c e r m e n c i ó n d c l 

s i s t e m a d i n á m i c o d e L E I B N I T Z , n o l o d e s p a c h e m o s c o n u n a s c u a n -

t a s p a l a b r a s . A p a r t e d e q u e L E I B N I T Z e s e l v e r d a d e r o f u n d a d o r 

d e l d i n a m i s m o , u n h o m b r e e x p e r t o , c o m o L E I B N I T Z l o t u e , y m á s 

q u e n i m r u n o d e s u s c o n t e m p o r á n e o s , e n l a filosofía y e n e l c o n o c i -

m i e n t o d e l a n a t u r a l e z a , q u e i n f l u y ó , c o n s u o p i n i ó n s o b r e l a s m á s 

r e m o t a s v m á s a m p l i a s e s f e r a s d e l s a b e r , m e r e c e s i n d i s p u t a q u e 

e x a m i n e m o s s u s l u c u b r a c i o n e s c o n e s c r u p u l o s a a t e n c i ó n . 

D o s s o n l a s é p o c a s q u e d e b e m o s d i s t i n g u i r e n e l d i n a m i s m o d e 

L E I B N I T Z . E n e l p r i m e r p e r í o d o d e s u e v o l u c i ó n filosófica e s t e p e n -

s a d o r r e c o n o c í a e l p r i n c i p i o d i n á m i c o y l a m a t e r i a c o m o l o s d o s 

e l e m e n t o s c o n s t i t u t i v o s d e l c u e r p o , h a b i e n d o e x p l a n a d o e s t e d i -

n a m i s m o m i x t o p a r t i c u l a r m e n t e e n e l Sistema nuevo de la natu-

raleza, o b r a p u b l i c a d a e n 1695. V i m o s m á s a r r i b a ( n ú m . 1 9 2 ) c o m o 

i m p u g n ó l a e x p l i c a c i ó n m e c á n i c a d e l a n a t u r a l e z a , d e m o s t r a n d o 

á l o s s o s t e n e d o r e s d e e s t e s i s t e m a q u e e l m e c a n i s m o d e l a n a t u i a -

l e z a m i s m a i n d u c e á a d m i t i r u n p r i n c i p i o d i n á m i c o , d e m a n e , a 

q u e , a d e m á s d e l a e x t e n s i ó n , l a f u e r z a s e a u n e l e m e n t o c o n s t i t u t i v o 

d e l o s c u e r p o s . C o n t a l e s i d e a s , e l g r a n filósofo p r o t e s t a n t e e s t a b a 

e n b u e n c a m i n o p a r a l l e g a r a l d u a l i s m o d e l a e s c u e l a a n t i g u a ; 

m a s p a r a d e s g r a c i a s u y a , l l e v a n d o m a l c a r g a d o e l g r a n d i o s o p e n -

S a r n i e n t o d e l o s a n t i g u o s , n o p u d o c o n t o d o s l o s r e c u r s o s d e s u i n -

g e n i o e v i t a r q u e e l c a r r o q u e g u i a b a r o d a s e p o r e l p r e c i p i c i o f a t a l 

d e l a b s u r d o . 

V a d e s d e e l p r i n c i p i o L E I B N I T Z h a b í a i n s i s t i d o c o n t r a l o s c a r t e -

s i a n o s s o b r e , l a u n i d a d m a n i f i e s t a d e l a s c o s a s n a t u r a l e s c o n t a l 

p o r f í a , q u e d e b í a c a u s a r e x t r a ñ e z a h a s t a e n l o s a d v e r s a r i o s d e D E S -

C A R T E S . R e p r e s e n t a n d o e n t o d a s u e x p o s i c i ó n á t o d o l o e x t e n s o c o m o 

u n a p l u r a l i d a d , t o d o l o uno s e l e v u e l v e inextenso y l a unidad se 

l e c o n v i e r t e e n simplicidad. S u c o n c l u s i ó n e s é s t a : s i l a m u l t i t u d ( l o 

e x t e n s o ) m i s m a h a d e t e n e r r e a l i d a d , d e b o b u s c a r u n p r i n c i p i o d e 

u n i d a d ; v é o m e , p u e s , p r e c i s a d o á r e s u c i t a r l a s d e s p r e c i a d a s f o r -

m a s d e l o s a n t i g u o s , p e r o l o v o y á h a c e r d e m a n e r a q u e s e 

l a s e n t i e n d a m e j o r y n o q u e d e n e x p u e s t a s a l a b u s o ' . A l r e s o l v e r -

s e , e m p e r o , á r e i n t e g r a r l a d o c t r i n a a n t i g u a , L E I B N I T Z n o l l e g ó 

á c o m p r e n d e r c o n t o d a l a c l a r i d a d n e c e s a r i a l a s i g n i f i c a c i ó n d e 

s e m e j a n t e r e s t a u r a c i ó n . L o s a n t i g u o s n o t e m a n á t o d o l o e x t e n s o 

p o r u n a m u l t i t u d , n i á t o d o l o u n o p o r s i m p l e . L o e x t e n s o e s t á t i c o 

t i e n e p a r t e s , p e r o p a r t e s c o n t i n u a s y c o n t e n i d a s e n uno, n o d e s u n i -

d a s q u e f o r m e n u n a p l u r a l i d a d , s i e n d o l a f o r m a s u b s t a n c i a l e l p r i n -

c i p i o d e e s t a u n i d a d r e a l y p o s i t i v a , e n l a c u a l l a m a t e r i a e s t á r e -

s u m i d a e n t o d a c o s a n a t u r a l . I n f i é r e s e d e e s t a a c l a r a c i ó n q u e l a 

f o r m a p o r s í m i s m a n o p u e d e s e r e l p r i n c i p i o d e l a d i v i s i b i l i d a d , ó 

s e a d e l a p l u r a l i d a d p o s i b l e ; q u e l a f o r m a e s t á u n i d a e n s i m i s m a 

p a r a c o n s t i t u i r e l p r i n c i p i o i n d i v i s o d e s e r y d e a c c i ó n d e m o d o p o -

s i t i v o ; p e r o n o s e s i g u e d e n i n g ú n m o d o q u e e l l a s e a s i m p l e e n t o d o e l 

r i g o r i d e o l ó g i c o d e l a p a l a b r a , n i a b s o l u t a m e n t e i n d i v i s i b l e . A l 

c o n t r a r i o , f á c i l e s v e r q u e n o t e n i e n d o o t r o fin q u e e l d e c o n s t i t u i r , 

s u m e r g i d a e n l a m a t e r i a y j u n t a m e n t e c o n e l l a , e l p r i n c i p i o d e u n 

f e n ó m e n o y d e u n a e s e n c i a , d e b e h a c e r s e p a r t i c i p e h a s t a c i e r t o 

p u n t o d e l c a r á c t e r c o m p u e s t o d e l a m a t e r i a . M á s a ú n s e d e s v í a 

L E I B N I T Z d e l a i d e a c a p i t a l d e l o s - f o r m a l i s t a s , , c o n l a d e s g r a c i a d a 

o c u r r r e n c i a d e h a b e r c a m b i a d o e l t é r m i n o " f o r m a , p o r l a p a l a b r a 

" f u e r z a , *. N a d a p u e d e o p o n e r s e c i e r t a m e n t e á q u e s e e s t a b l e z a l a 

r e l a c i ó n m á s í n t i m a e n t r e f u e r z a y f o r m a . P e r o l l a m a n d o f u e r z a á 

s e c a s á l a f o r m a , p r i n c i p i o c o n s t i t u t i v o d e l c u e r p o n a t u r a l , e s d e 

t e m e r q u e v e n g a á l a m e n t e l a i d e a e r r ó n e a d e q u e l a f u e r z a c o n s -

t i t u y a e l c u e r p o e n r a z ó n d e l o q u e o b r a , e s d e c i r , p o r l a a c t i v i d a d 

q u e e j e r c e e n c a l i d a d d e c a u s a e f i c i e n t e , c o n l o c u a l s e a t r i b u i r í a 

á l a f o r m a s o l a l o q u e c o r r e s p o n d e a l c u e r p o n a t u r a l t o d o , q u e s e 

c o m p o n e e s e n c i a l m e n t e d e m a t e r i a y f o r m a . 

L E I B N I T Z c o n c i b e , c o m o q u e d a d i c h o , l a e n t e l e q u i a c o m o f u e r z a 

' S.viíímí Hóuveau, núm. 3. 
e Véase Souvraux issau sur rtulenclniínl humaiu. 1.11, c. al, pái. 

ñas 2(9 y Z50. 

i , edic. de EBOHSSS, pigi-



p r i m o r d i a l , s o s t e n i e n d o q u e t o d a l a s u b s t a n c i a 110 e s m á s q u e f u e r -

z a y a c c i ó n , y q u e e l e l e m e n t o r e a l e n c a d a c o s a e s ú n i c a m e n t e s u 

f u e r z a e f i c i e n t e ; d e s u e r t e q n e h e m o s d e t o m a r p o r m e r a a p a r i e n -

c i a c u a n t o a d e m á s c r e e m o s v e r e n l o s e n t e s n a t u r a l e s ' . A f i r m a 

a d e m á s q u e e s t a s t u e r z a s s o n t a n s i m p l e s c o m o e l e s p í r i t u h u -

m a n o *. 

. C o n e s t o s e r r o r e s L E I B N I T Z y a e s t a b a e n m e d i o d e l a p e n d i e n t e , 

p o r l a c u a l n o p o d í a m e n o s d e b a j a r c o n r a p i d e z a c e l e r a d a . " E n -

c o n t r é , e s c r i b e e n e l Sistema nuevo s , q u e l a e s e n c i a d e l a f o r m a 

c o n s i s t e e n l a f u e r z a , y q u e d e e s t o r e s u l t a c i e r t a a n a l o g í a c o n l a 

s e n s a c i ó n y e l a p e t i t o , d e m a n e r a q u e s e d e b e f o r m a r d e e l l a u n 

c o n c e p t o a n á l o g o a l d e l a l m a . „ E s t a a n a l o g í a , b i e n j u s t i f i c a d a c i e r -

t a m e n t e , l e p a r e c e l u e g o r a z ó n s u f i c i e n t e p a r a d e n o m i n a r a l m a s á 

t o d a s l a s f o r m a s ó f u e r z a s , y p o c o á p o c o e s t e l e n g u a j e figurado 

s e l e v u e l v e p r o p i o y r e c t o , p u e s q u e e s c r i b e d i e z a ñ o s m á s t a r d e 

( 1 7 0 5 ) : " R e c o n o z c o , á l a v e r d a d , p r i n c i p i o s v i t a l e s e n t o d a l a n a t u -

r a l e z a , y l o s c o n s i d e r o c o m o i n m o r t a l e s p o r q u e s o n s u b s t a n c i a s i n -

d i v i s i b l e s . . . E s t o s p r i n c i p i o s v i t a l e s p o s e e n p e r c e p c i ó n y a p e t i t o . 

E s s e g u r o q u e n o h a y p a r t e d e l a m a t e r i a e n q u e n o e x i s t a u n a i n -

finidad d e c u e r p o s o r g á n i c o s y a n i m a d o s . N o p u e d e , s i n e m b a r g o , 

a f i r m a r s e p o r e s t o q u e c a d a p a r t e d e l a m a t e r i a s e a a n i m a d a , p u e s 

e n t o n c e s d e b e r í a l l a m a r s e t a m b i é n a n i m a d o u n v i v e r o p o r q u e h a y 

e n é l p e c e s D e e s t e m o d o e l m u n d o q u e D E S C A R T E S h a b í a c o n -

v e r t i d o e n u n a g r a n m á q u i n a , e s t o d o v i v ó á l o s o j o s d e L E I B N I T Z , 

y c o m p u e s t o d e u n n ú m e r o i n f i n i t o d e s e r e s s e n s i t i v o s \ y [ s u 

c o n c e p t o d e l a f u e r z a e s p s í q u i c o . H a b i e n d o r e s e r v a d o l a d i s c u s i ó n 

d e l a f o r m a p s i q u í c a d e l d i n a m i s m o p a r a e l c a p í t u l o s i g u i e n t e , 

v o l v e r e m o s a l l í á t r a t a r d e e s t e a s p e c t o d e l s i s t e m a d e L E I B N I T Z . 

A d v i r t a m o s y a , s i n e m b a r g o , q u e L E I B N I T Z n o q u i e r e q u e s e c o n -

- f u n d a n s u s a l m a s - q u c l l a m a m ó n a d a s - c o n e l a l m a h u m a n a s . 

i Systlmc ncuveau. utun. 3-
! Ibül„ uím. En el num. u declara: .11 n'y a que Its alomes de substance, c'est-a-dire, Ies 

unites ríclles et absolument destitutes de parties, qui soient Ies sourees des actions et les premiers 

principes absnlu, de la composition des choscs. et comme les derniers elements de ranalyse des 

substanccs.* 

Véase también EttMiaxt.-, pág*. m. 7 1 4 . 757. 9. '«o. >S- * '» correspondencia entre L n s » i T 1 y 

AtotauLD, publicada porGsoTEEFEXD, p á g . 91. 

s Número 5. 
4 Consideration* SIR le principe dela vie. EKDMANN, pág. 419. a. 

a .Hasta su iaaa de café es para él un cáliz rebosando en vida perdurable., dice L . FBI-SKSACH 
'I .¡010 'la Je Leibniti, pág.!«;. Ratas palabras aluden á la siguiente anécdota que Hansen reScre en 

su libró l.eibnisii Principia py.il. mor, geom. demstrata: •Leibnitiam, cum Lipsiat me convetuxet. 

c , pot. cofftac cum lacte, quo quam máxime dclcct.ba.cr, uteremu, ambo, in discutan de boe arge-

meato in.er alia dmsse, se determinare non p:»,«. annon in hoccc vaseelum, e quo potent hauric-

hat calidum, Monades ingrederentur, quae. sno tempore futurae sint animae humanae,. 

6 ,La mónada, dice, 6 substancia simple en general, está dotada de facultades sensitiva y apeti-

tiva. La misma es ora mónada p.imordial. » sea Dios, en el cual está la íiltima ratón de todas las 

H a y o t r o p u n t o i n t e r e s a n t e e n t r e l o s q u e L E I B N I T Z a b o r d ó e n s u 

s i s t e m a . A n t e s q u e L E I B N I T Z , v a r i o s s a b i o s h a b l a n m e d i t a d o s o b r e 

e l m o d o c o m o h a b í a d e e x p l i c a r s e l a a c c i ó n r e c í p r o c a d e l a s c o -

s a s . L a s m ó n a d a s d e L E I B N I T Z h a c í a n a ú n m á s d i f i c u l t o s a e s t a c u e s -

t i ó n . P u e s ¿ c ó m o e s p o s i b l e q u e u n a c o s a m a t e m á t i c a m e n t e i n d i -

v i s i b l e p u e d a e n t r a r e n e l j u e g o d e i n f l u e n c i a s m u t u a s t a l c o m o l o 

o b s e r v a m o s e n e l m u n d o ? L E I B N I T Z c o r t a e l n u d o e n v e z d e d e s a t a r -

l o , d e c l a r a n d o q u e e s a r e c i p r o c i d a d e s p u r a a p a r i e n c i a . " E n r e a l i -

d a d , d i c e , t o d o l o q u e a c a e c e e n e l m u n d o s e h a d e s a r r o l l a d o ' p o r 

l e y e s i n m a n e n t e s e n c a d a m ó n a d a . E l a d m i r a b l e a c u e r d o d e l a a c -

c i ó n d e t o d o s l o s s e r e s q u e p r o d u c e l a apariencia e n g a ñ o s a d e i n -

fluencias m u t u a s , e f e c t o e s d e l a d i v i n a v o l u n t a d , l a c u a l h a h e c h o 

t o d a s l a s m ó n a d a s á m a n e r a d e o t r o s t a n t o s r e l o j e s ó i n s t r u m e n -

t o s m e c á n i c o s , y o r d e n a d o s u m a r c h a d e m o d o q u e l a s p o s i c i o n e s 

á q u e t o d a s l l e g a n e n c a d a m o m e n t o d a d o o f r e z c a n u n c u a d r o 

h a r m o n i o s o , ó s e a e l a s p e c t o d e u n a a c c i ó n c o m b i n a d a y c o n -

c o r d e ' . 

8 5 ? . ¿ C u á l h a b í a d e s e r e n e s t a m o d i f i c a c i ó n d e l a s t e o r í a s d e 

L E I B N I T Z l a s u e r t e d e l a e x t e n s i ó n , y d e s u p r i n c i p i o , l a m a t e r i a ? 

E n u n p r i n c i p i o L E I B N I T Z h i z o u n a d e f i n i c i ó n d e l a m a t e r i a c u y a 

a f i n i d a d c o n e l a n t i g u o c o n c e p t o p e r i p a t é t i c o e s i n n e g a b l e , p e r o 

s i n o c u p a r s e e n d e m o s t r a r e n p a r t i c u l a r l a e x i s t e n c i a r e a ! d e l a 

m a t e r i a s . T r a b a j o p e r d i d o s e r í a e l r e p r e s e n t a r a q u í e l c o n c e p t o 

d e l a m a t e r i a i n c o l o r o y v a g o c o m o L E I B N I T Z l o d e j ó a l fin; c o n -

s i g n e m o s s ó l o q u e l a c o n s e c u e n c i a d e s u t e o r í a l e l l e v ó p r i m e -

r o á c o n c e b i r l a m a t e r i a c o m o d i v i d i d a r e a l m e n t e e n t o d a s l a s p a r -

t e s p o s i b l e s , ó s e a c o m o u n a p l u r a l i d a d i n f i n i t a d e p u n t o s m a t e -

m á t i c o s , d e s t r u y e n d o l a m a t e r i a e n c u a n t o e r a t e n i d a p o r p r i n -

c i p i o d e e x t e n s i ó n r e a l , y e l i m i n á n d o l a , p o r ú l t i m o , d e l a m a n e r a 

m á s e x p l í c i t a d e l a e s f e r a d e l a r e a l i d a d j u n t a m e n t e c o n l a e x -

t e n s i ó n r ' . E s t e s e g u n d o p e r í o d o d e l a filosofía n a t u r a l r e f o r m a d a 

d e L E I B N I T Z ; l a d e l d i n a m i s m o p u r o y f r a n c o , t i e n e s u c r e d o e n l a 

Monadologia p u b l i c a d a e n 1714. 

B a s t a q u e r e u n a m o s a l g u n a s i n d i c a c i o n e s a n t e r i o r m e n t e h e -

c h a s p a r a d a r u n a i d e a d e e s t e d i n a m i s m o e x p l í c i t o é í n t e g r o . D i -

s u e l t o t o d o e l m u n d o c o r p ó r e o e n m ó n a d a s , c a d a c u e r p o e s o r g a -

cosas, óbitn mónada derivada, ó sea creada; ésta es á su vea dotada de raaón, espíritu (mens'j ó de 

sentido, alma (anima), ú de grados inferiores de sensación y apetito, análogas al alma {anitnae 

analoga. pata las cuales conservo el nombre simple de mónada, puesto que no podemos conocer 

sus diferentes grados." (Ep. ad. Biaaciso , EHOMANS-, pág. 6;:-, a.l 
1 Véase SysUme nouveau, n. 16; además líelaircissesnent da nouveau system*, EKCUANM, pagi-

na J33; De ipsa natura,\cts D u i s n s . I . a, págs. 50, y pág. 67 y 71. F.ADUASS, págs. 131 b y t j j b. 

Ripiique aux riftexions dt Hayle, EROMANM, p&g. 1S3. 

X Cí. ERDMAS-S. pág. 157 6. pág. 158 b. pág. 4.436 6 ,1(0 é. 

• Cf. ERÜMANN, páginas 43b 11,118 b V 184 a. 



n i s m o , c a d a u n a d e s u s p a r t e s l o e s i g u a l m e n t e , y a s i s u c e s i v a -

m e n t e h a s t a l o i n f i n i t o , p u e s t o q u e l a m a t e r i a , n o s ó l o e s d i v i s i b l e 

s i n l í m i t e s , s i n o q u e s e h a l l a r e a l m e n t e d i v i d i d a e n n ú m e r o i n f i -

n i t o d e p a r t e s , d e m a n e r a q u e c a d a u n a d e l a s p a r t e s d e l a m a -

t e r i a e s u n m u n d o q u e á l a v e z e n c i e r r a m u n d o s i n n u m e r a b l e s s 

C a d a m ó n a d a e s d i s t i n t a d e t o d a s l a s d e m á s y n o c e s a u n 

m o m e n t o d e m u d a r s e , p u e s t o q u e t o d a s u e s e n c i a c o n s i s t e e n l a 

t u e r z a a c t i v a ; p e r o e s t a m o d i f i c a c i ó n ' e s p u r a m e n t e i n t e r n a , p o r -

q u e e n a q u e l l o q u e n o t i e n e p a r t e s , n i n g u n a c a u s a e x t e r n a p u e -

d e p r o d u c i r u n c a m b i o . A h o r a , s i c a d a m ó n a d a h a d e l l e v a r e n s i 

p r o p i a l a r a z ó n s u f i c i e n t e d e s u a c c i ó n , e n c a d a u n o d e s u s e s -

t a d o s s u c e s i v o s d e b e i m p l i c a r t o d a l a s e r i e d e l o s s i g u i e n t e s ; y 

n o p u d i e n d o s e r e s t o s i n o d e u n a m a n e r a i d e a l e x e n t a d e t o d a e x -

t e n s i ó n , i n f i é r e s e q u e l a e s e n c i a d e l a s m ó n a d a s c o n s i s t e e n l a f a -

c u l t a d r e p r e s e n t a t i v a 

L a f u e r z a d e l a s m ó n a d a s n o s e m a n i f i e s t a s i n o p o r l a e x p a n -

s i ó n ; l a a t r a c c i ó n n o e s e j e r c i d a p o r e l l a s . L a f u e r z a e x p a n s i v a e s 

e n p a r t e f u e r z a d e r e s i s t e n c i a , y e n p a r t e f u e r z a d e m o v i m i e n t o . 

A q u é l l a e s l l a m a d a e x t r a ñ a m e n t e p o r L E I B . V I T Z p a s i v a , y é s t a a c -

t i v a s . 

N o n e c e s i t a m o s m o s t r a r c ó m o p o r s e m e j a n t e c o n c e p c i ó n d e l a 

n a t u r a l e z a t o d o l o e x t e n s o q u e d ó c o n v e r t i d o e n m e r o f e n ó m e n o . 

- P o r l o q u e r e s p e c t a á l o s c u e r p o s , d i c e L E I B N I T Z , p u e d o p r o b a r 

q u e n o s ó l o s o n a p a r i e n c i a l a l u z , e l c a l o r , l o s c o l o r e s y l a s p r o p i e -

d a d e s a n á l o g a s , s i n o t a m b i é n e l m o v i m i e n t o , l a figura y l a e x t e n -

s i ó n . M a s s i a l g o r e a l h a d e e n c o n t r a r s e e n e l l o s , n o p u e d e s e r m á s 

q u e f u e r z a p a r a o b r a r y p a d e c e r ; d e m o d o q u e e n e l l a , c o m o e n l a 

m a t e r i a y f o r m a , c o n s i s t e l a s u b s t a n c i a c o r p ó r e a ; p e r o t o d o s l o s 

c u e r p o s q u e n o t i e n e n f o r m a s s u b s t a n c i a l e s , s o n m e r o s f e n ó m e n o s , 

ó c u a n d o m á s a g r e g a d o s d e s u b s t a n c i a s v e r d a d e r a s ' . „ E n o t r o 

l u g a r s e e x p r e s a a s í : " N o p u e d e d e m o s t r a r s e c o n n i n g ú n a r g u m e n -

t o " c o n c l u y e n t e q u e h a y a c u e r p o s , y n a d a h a y q u e n o s i m p i d a s u -

p o n e r q u e e n s u e ñ o s b i e n o r d e n a d o s s o n e l o b j e t o d e n u e s t r a s r e -

p r e s e n t a c i o n e s , l o s c u a l e s t e n e m o s p o r v e r d a d e r o s , y r e a l m e n t e , 

á c a u s a d e s u m u t u a c o n c o r d a n c i a , d e b e n s e r c o n s i d e r a d o s c o m o 

v e r d a d e r o s p a r a l o s e f e c t o s d e l a v i d a c u o t i d i a n a N i s i q u i e -

r a r e s p e c t o á m u c h o s p r ó j i m o s , d i c e , s a b e m o s s i e x i s t e n e n r e a l i -

1 E « D » » » » , P ICOAS : I 8 , 1 3 ! , 4 3 ' , 43« , 5<M. ' 9 4 , 7 « ; S I , >38, 159. 73S. ' 3 7 . ' 9 ? . ' 9 9 . S I 9 . 

" ' « C ' M P ' L M M O I M « « , E L " ' » » . ' 7 5 Í L O S » « " " « • ' I B " 

03 157. Víase también DUTESS, tomo I . páginas 32, 51, 83 y 231-
R, ' comp. ERPMAKS, pág. Í 6 9 . J " . ' S ; ' A S , ' 7 , '3A, 43«, 44», 678. 709. 491 7 2 j . r DUTBSS, tomo 1, 

página 733. III, 

» De modo diitijíguendi phaenom. reaha ad m a g j n . EROMASS, pag. 443-

3 ERDMANK, pág. 444 A. 

d a d á n u e s t r o l a d o , n o s i e n d o p o s i b l e r e d a r g ü i r á q u i e n a f i r m e 

q u e é l s ó l o e x i s t e y q u e s u e ñ a s o l a m e n t e á l o s d e m á s . L o ú n i c o q u e 

p o d r í a p o n e r s e á t a l a f i r m a c i ó n , s e r í a l a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e n o 

h a y r a z ó n p o r q u é u n o h a y a d e p o s e e r e l p r i v i l e g i o d e l a e x i s t e n -

c i a s o b r e l o s d e m á s ' . 

« 5 * . P u e d e h a b e r e x t r a ñ a d o á l o s l e c t o r e s m e n o s v e r s a d o s e n 

a r g u c i a s p o r e l e s t i l o d e L E I B N I T Z , e l q u e n o s h a y a m o s d e t e n i d o 

t a n t o e n l a e x p o s i c i ó n d e u n a d o c t r i n a q u e p o r u n l a d o p a r e c e e s -

t a r f u n d a d a m e n o s e n e l e s t u d i o d e l a n a t u r a l e z a q u e e n l a e s p e c u -

l a c i ó n , y p o r o t r o e r a p r e d i c a d a c o n p e r s u a s i ó n t a n p o c o d e c i d i d a 

p o r s u p r o p i o i n v e n t o r , q u e a l g u n o s h a n a t r i b u i d o á L E I B N I T Z l a i n -

t e n c i ó n d e n o p r o p o n e r s u ilonadologla s i n o p o r v í a d e e n s a y o y 

h a s t a d e c h a n z a N o s o t r o s p r e f e r i m o s , s i n e m b a r g o , t e n e r p o r 

c h a n z a e l p á r r a f o m i s m o d e l a c a r t a a b a j o c i t a d a q u e s e a d u c e e n 

d e f e n s a d e e s t a o p i n i ó n 5 . S e a e s t o c o m o f u e r e , e l p r i n c i p i o q u e 

i n d u j o á L E I B N I T Z á c o n c e b i r s u s i s t e m a d i n á m i c o e s u n p r i n c i p i o 

filosófico-natural q u e m e r e c e l a m á s s e r i a c o n s i d e r a c i ó n , f u n -

d a d o c o m o e s t á e n l a r e f l e x i ó n d e q u e l a p r ó x i m a r a z ó n e f i c i e n -

t e d e l o s f e n ó m e n o s d e l m u n d o c o r p ó r e o d e b e b u s c a r s e e n l o s 

c u e r p o s m i s m o s . E s t a f u é t a m b i é n l a c a u s a p o r q u é L E I B N I T Z s e v o l -

v i ó c o n t r a a q u e l l a filosofía o c a s i o n a l i s t a q u e d e r i v a t o d a p r o d u c -

c i ó n e n l a n a t u r a l e z a d i r e c t a m e n t e d e D i o s * ; y n o f u é o t r a l a 

q u e l e e x c i t ó á c o n t r a d e c i r á l a t e o r í a n e w t o n i a n a , m e d i a n t e l a 

c u a l e l i n s i g n e n a t u r a l i s t a i n g l é s t r a t ó d e r e s u m i r e n l a l e y d e l a 

a t r a c c i ó n u n i v e r s a l l a s d i s q u i s i c i o n e s d e T í R P L F . R O , G A L I L E O y o t r o s 

s o b r e l a s l e y e s d e l o s m o v i m i e n t o s c ó s m i c o s y t e r r e s t r e s , a l e g a n -

d o e n c o n t r a d e e l l a q u e l a a c c i ó n r e c í p r o c a d e l o s c u e r p o s a f i r -

m a d a p o r N E W T O N i m p l i c a b a u n a a c c i ó n á l o l e j o s , y p o r t a n t o , 

e q u i v a l í a á u n m i l a g r o c o n s t a n t e L E I B N I T Z n o p o n e e n d u d a q u e 

s o n r a z o n a b l e s l o s p r i n c i p i o s d e q u e p a r t e l a e x p l i c a c i ó n m e c á n i -

c a d e l a n a t u r a l e z a ; p e r o e s t i m a q u e l a s l e y e s d e l m o v i m i e n t o m e -

c á n i c o n o s e r á n c o n c e b i b l e s m i e n t r a s n o s e b u s q u e l a ú l t i m a r a z ó n 

d e t o d o m o v i m i e n t o e n l a f u e r z a , y n o s ó l o e n c a u s a s e f i c i e n t e s 

s i n o t a m b i é n finales 

F . l s e g u n d o m o m e n t o q u e h u b o d e c a u t i v a r n u e s t r a a t e n -

1 ERPMAKK, pág. 740 b. 
a Los que son de este parecer, alegan las palabras que Ls lBÑfrz cscrlbib á Prar: «Rcm acu te-

tigisti: et miror, nemincm baetenus fuisse, qui lusnm hunc meum senserit. Ñeque enim philoso-

pborum esl. rcm serio semper agere, qui in Gngendis hypothesibus, uti bene moocs, ingcuii sui vires 

experiuntur.» 

A Comp. DÜTRMS, tomo I, Trae!. ge««-., p. TFM. 
4 Comp. sobre el particular el tratado: De ipta natura sive de vi imita aetionibníqne ereatura-

rum (169SI, IluTRMS, II, pág. 49 y siguientes. 

a Comp. EROMANN. pág. 485, n. ¡o: s6S. n. 207; 73Í. 767, n. 35; 777, n- '3-

« Comp. ERDMAXK, páginas. 430, 7 0 2 , 7 " , n, 79. 



c i ó n a l e x a m i n a r e l d i n a m i s m o d e L E I B N I T Z , f u é , s e g ú n d i j i m o s , e l 

h e c h o d e q u e l a s i d e a s c a p i t a l e s e n é l s o s t e n i d a s h a n s e g u i d o 

d i r i g i e n d o l a a c t i t u d filosófica d e m u c h o s n a t u r a l i s t a s p o s t e r i o -

r e s ! l a é p o c a d e l m o n a d a l o g i s t a a l e m á n . N o o b s t a n t e q u e l a s m ó -

n a d a s , t a l e s c o m o é l l a s c o n c i b i ó , b a j a r o n a l s e p u l c r o a u n a n t e s 

q u e s u s u t i l p r o g e n i t o r , l o s m á s d e l o s s a b i o s q u e s i g u i e r o n l a s 

h u e l l a s d e L E I B N I T Z , m a n t u v i e r o n l a i d e a d e l m a e s t r o , d e q u e l o s 

c u e r p o s e n ú l t i m a i n s t a n c i a n o c o n s t a n d e á t o m o s , s i n o d e e l e -

m e n t o s s i m p l e s ó s e a i n e x t e n s o s ; p a r a l o c u a l a y u d a b a á l o s p e n -

s a d o r e s c r i s t i a n o s l a c o s t u m b r e a d q u i r i d a e n e l e s t u d i o d e l o s á n -

o - e l e s v d e m o n i o s y d e l a l m a h u m a n a , d e p e n s a r e n s u b s t a n c i a s 

s i m p l e s ó i n d i v i s i b l e s p r e s e n t e s e n e l e s p a c i o e x t e n s o . A l g u n o s 

t r a n s f e r í a n l a l l a m a d a existentia d e f i n i t i v a d e l o s e s p í r i t u s á l o s 

e l e m e n t o s ú l t i m o s d e l o s c u e r p o s , o b t e n i e n d o d e e s t e m o d o l o s H a 

mados entia Simplicia Ínflala, ó virtualiler extensa, m i e n t r a s 
q u e o t r o s s a b i o s m á s d i s t a n t e s d e l a i d e o l o g í a t e o l ó g i c a , c o m o 

T E O D O R O F E C H N E R , n o s u p i e r o n c o n c e b i r l o s entia s t m p h c a s i n o 

c o m o p u n t o s m a t e m á t i c o s . 

D u r a n t e u n p e r í o d o l a r g o , e l m o d o d e e x i s t i r e n e l e s p a c i o l o s 

ú l t i m o s e l e m e n t o s d e l o s c u e r p o s f u é e l o b j e t o e x c l u s i v o d e l a e s -

p e c u l a c i ó n filosófica. ¿ C ó m o h e m o s d e p e n s a r l o s e l e m e n t o s p r i m o r -

d i a l e s d e l o s c u e r p o s , e x t e n s o s ó i n e x t e n s o s ? H e a q u í e l p r o b l e m a 

q u e d e s v e l a b a á l o s a m a n t e s d e l a s a b i d u r í a . H a b l á b a s e d e f u e r -

zas a t r a c t i v a s y r e p u l s i v a s , p e r o n a d i e a c e r t a b a á a c l a r a r l a i d e a 

e x a c t a q u e e s t e t é r m i n o e n v o l v í a , q u e d a n d o a l fin l a p a l a b r a f u e r -

za p o r e x p r e s i ó n a u x i l i a r d e q u e s e s e r v í a n p a r a c o n s i d e r a r l a a c -

c i ó n d i n á m i c a p o r s u l a d o m a t e m á t i c o . L o s a d e p t o s d e L E I B N I T Z n o 

s e d i f e r e n c i a r o n e n n a d a e s e n c i a l d e l o s p a r t i d a r i o s d e G A S S E N D I -

D e j a n d o i n t a c t a s l a s c u e s t i o n e s q u e h u b i e r a n e x i g i d o e s p e c u l a -

c i o n e s m á s p r o f u n d a s , ó s o l t a n d o s u s d i f i c u l t a d e s t a n i n s u f i c i e n t e -

m e n t e c o m o l a s r e s o l v i ó e l s i s t e m a m e c á n i c o , l a filosofía n a t u r a l 

s e a r r u i n ó ó f u é r e d u c i d a á l a h u m i l d e c o n d i c i ó n d e m e r a t í s i c a . 

¿ Q u é s o n e n e l f o n d o a q u e l l o s e l e m e n t o s s i m p l e s c o n s u s f u e r z a s : 

¿ C ó m o h e m o s d e e x p l i c a r n o s s u n a t u r a l e z a í n t i m a : - ¿ B a s t a n l a s o l a 

c o n c u r r e n c i a e x t e r n a d e a q u e l l o s e l e m e n t o s i n v a r i a b l e s e n s i m i s -

m o s v l a a c c i ó n m o d i f i c a d a s ó l o e x t e r i o r m e n t e d e s u s f u e r z a s , a 

e x p l i c a r , l a s d e t e r m i n a d a s y c l a r a m e n t e d e l i n e a d a s e s p e c i e s d e 

e n t e s n a t u r a l e s : ; N o d e b e m o s a d m i t i r e n c a d a c u e r p o n a t u r a l u n 

1 . v i t i ™ » e n » ™ » i » i»» 1 » 1 » " - > " « • - h a b t l » L c i t a i ' U , í c ° r i * 

dementa «rima Simplicia ac p r e s a s inextens»; habet o Newtoniano system»,e v ire , moteas 

; r P r o a L p u n c o , ™ d i a t a L i s a se Invicem aliae, sin,; et „uidem „ ,P*o ü g á á g g ~ 

I s m o d i vites tantummodo, , u . e ipsa punca determinen, ad « « i * » , ,uas vu r.o a » ™ . . « « , no 

g S t sed etiam ejusmndi, , . a e d e t e n n i , „ . , ad „ « a » . e . appellante, a,,=e ,d 

i,S a, ubi attractio desina,, ibi, mulaiasüslantia incip.at repulsi» et v,cc versa.. As. el r a o , e 

i t ó m * Bosco»,CH en la primera parte de su T i r e r à f H t o t f M « « « - W « -

substratum r e a l m e n t e m a t e r i a l , e s t o e s , e x t e n s o é i n a c t i v o , y u n 

principio s u b s t a n c i a l q u e d e t e r m i n e e l s e r e s p e c í f i c o d e l e n t e y 

m a n i f i e s t e s u t e n d e n c i a n a t u r a l m e d i a n t e l a s f u e r z a s q u e p o n e e n 

j u e g o ? 

§ I I 

Kl d i n a m i s m o d e o o n t i n n i d a d . 

S F I O . K A N T t i e n e e l m é r i t o d e h a b e r s u s c i t a d o d e n u e v o l a s 

c u e s t i o n e s filosófico-naturales q u e a c a b a m o s d e f o r m u l a r ; p e r o d e 

m a n e r a t a l , q u e s e s i e n t e u n o t e n t a d o á a f i r m a r q u e m á s p r o v e c h o -

s o h u b i e r a s i d o p a r a l a v e r d a d q u e l a s h u b i e r a d e j a d o e n e l l e t a r g o 

e n q u e e s t a b a n s u m i d a s . E n c a s t i l l a d o e n s u d e s a s t r a d a Crítica de 

la razón, d e c l a r a q u e n o s a b e q u é d e c i r n o s d e l a e s e n c i a verdade-

ra d e l a s c o s a s , y q u e s ó l o p u e d e p a r t i c i p a r n o s c ó m o debemos 

pensar s o b r e e l l a s e n v i r t u d d e l a d i s p o s i c i ó n s u b j e t i v a d e n u e s t r o 

e n t e n d i m i e n t o . X o v a m o s á o c u p a r n o s e n e s t e l u g a r d e e s t e q u e 

d e b e c a l i f i c a r s e d e v e r d a d e r o a t e n t a d o c o n t r a e l s e n t i d o c o m ú n ; 

q u e l a l ó g i c a ó b i e n l a i d e o l o g í a a c o m e t a n e s t a i n g r a t a t a r e a . 

S o s t i e n e l u e g o q u e d e b e m o s p e n s a r e n l a s c o s a s u n p r i n c i p i o 

a c t i v o , t e l e o l ó g i c o , t o c a n d o a q u í l a v e r d a d q u e a h o r a n o s i n t e r e s a , 

y h a l l á n d o s e e n e l a c u e r d o m á s p e r f e c t o c o n l a d o c t r i n a d e l a e s -

c u e l a a n t i g u a , q u e , s e g ú n y a s a b e m o s , v e í a u n p r i n c i p i o s e m e -

a n t e e n l a s c o s a s , l l a m á n d o l o f o r m a 

P e r o á m á s d e e s t o , K A N T d i s u e l v e t a m b i é n t o . d a l a m a t e r i a s i n 

r e s i d u o a l g u n o e n v i r t u d d i n á m i c a . " M a t e r i a e s l o m o v i b l e e n 

c u a n t o l l e n a u n a p a r t e d e l e s p a c i o ; l l e n a r e s p a c i o s i g n i f i c a r e s i s -

t i r á t o d o l o m o v i b l e q u e t i e n d e á p e n e t r a r e n u n a p a r t e d e l m i s -

m o m e d i a n t e s u m o v i m i e n t o . L a m a t e r i a l l e n a e s p a c i o , n o p o r s u 

e x i s t e n c i a s o l a m e n t e , s i n o m e d i a n t e u n a f u e r z a m o t r i z e s p e c i a l . 

P u e d e n c o n c e b i r s e s ó l o d o s f u e r z a s m o t r i c e s d é l a m a t e r i a : f u e r z a 

a t r a c t i v a y r e p u l s i v a . L a m a t e r i a l l e n a , p u e s , s u s e s p a c i o s p o r 

f u e r z a s r e p u l s i v a s d e t o d a s s u s p a r t e s , ó s e a p o r u n a f u e r z a e x -

p a n s i v a p e c u l i a r s u y a q u e n o p a s a d e c i e r t o g r a d o d e i n t e n s i -

• «Quien no ve más, dice'K»ST, que loque le enseñan los sentidos, tendrá la fuer/a por algo co-

municado a) cuerpo de afuera, y de lo cual no posee nada absolutamente mientras no sale de su 

reposo. Todo el enjambre de sabios anteriores & LBIBNITZ, ha sido de este parecer, excepto el ñnico 

AftlSTÓTi'-t-RS. Créese que la oscura entelequiade este filósofo es la clave misteriosa de la acción 

de los cuerpos. Los escolásticos, que todos & una signieron & ARISTÓTELES i no han acertado a 

comprender este enigma... Lp.rnuiTZ, á quien Santo debe la raíón humana. ensoíí& el primero que 

en el cuerpo mora uua fuerza eseucial, la cual le corresponde aun antes que la extensión. £sí 

aliquid prae'.tr exlentUwem, imo exlensione frius. Estas son sus palabras.«{De la estimación di ¡a% 

Jutnas viras, tomo V de la cdic. de ROSESKRAXZ, pág. 17.) Cierto es lo que KAKI dice dé la na-

turaleza; pero lo que refiere de los sabios anteriores ¿ I.P.IBNITZ es otro testimonio de su estupenda 

ignorancia de la ñlosoña de la antigüedad. 



d a d . P e r o l a m a t e r i a 110 e s t a r í a c o n t e n i d a d e n t r o d e n i n g ú n l i m i t e -

d e e x t e n s i ó n p o r s u f u e r z a repulsiva s o l a , s i n o f u e s e é s t a c o n t r a -

r r e s t a d a p o r l a f u e r z a m o t r i z . E s t a e s l a r a z ó n p o r q u é l a m a t e r i a 

e x i g e l a f u e r z a atractiva c o m o s e g u n d a f u e r z a f u n d a m e n t a l j r 

e s e n c i a l ; m e d i a n t e e l l a t i e n d e á d i s m i n u i r l o s i n t e r s t i c i o s q u e s e -

p a r a n s u s p a r t e s , y p o r t a n t o e l e s p a c i o q u e e n t r e t o d a s o c u p a n ' . „ 

« < » • . E s t a e s , e n s u c i n t o r e s u m e n , l a d o c t r i n a d e K A X T s o b r e l a 

e s e n c i a d e l o s c u e r p o s . S i n e m b a r g o , n o d e b e m o s p e r d e r d e v i s t a 

e l a n t e s m e n c i o n a d o i d e a l i s m o d e l filósofo r e g i o m o n t a n o . K A N T 

n o n o s q u i e r e d e c i r n a d a s o b r e l a e s e n c i a d e l o s c u e r p o s t a l e s 

c o m o é s t o s s o n , s i n o ú n i c a m e n t e c ó m o d e b e m o s r e p r e s e n t a r n o s 

l o s e n c o n s e c u e n c i a d e l a s i m p r e s i o n e s r e c i b i d a s y e n v i r t u d d e 

l a s c o n d i c i o n e s d e n u e s t r a f a c u l t a d c o g n o s c i t i v a . L a s l e y e s á q u e 

n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o e s t á l i g a d o a l a p r e h e n d e r y e l a b o r a r l a s 

r e p r e s e n t a c i o n e s s e n s i b l e s , s o n , s e g ú n é l c r e e , l a ú n i c a r a z ó n 

p o r q u e d e b e m o s p e n s a r e n l o e x t e n s o a q u e l l a d o b l e f u e r z a f u n d a -

m e n t a l d e r e p u l s i ó n y a t r a c c i ó n . K A X T s o s t i e n e q u e e n v i r t u d d e 

l a s l e y e s d i r e c t i v a s d e n u e s t r o p e n s a m i e n t o , pensamos l a m a t e r i a 

c o m o ' c o n s i s t e n t e e n a q u e l l a s d o s f u e r z a s q u e c o n m á s a c i e r t o h u -

b i e r a p o d i d o l l a m a r f u e r z a s d e d i l a t a c i ó n y c o n t r a c c i ó n . ¿ P o r v e n -

t u r a h a d a d o e n e l b l a n c o c o n e s t a t e s i s s i p r e s c i n d i m o s d e l a a b e -

r r a c i ó n f u n d a m e n t a l d e s u Critica de la Razón? P o d e m o s a f i r m a r 

c o n e n t e r a s e g u r i d a d q u e n o . 

P u e s l a m i s m a n e c e s i d a d l ó g i c a q u e n o s f u e r z a á p e n s a r e u 

l a e x t e n s i ó n c o r p ó r e a l a s a c c i o n e s e x p a n s i v a y c o n t r a c t i v a , n o s 

o b l i g a á p e n s a r u n s u b s t r a t u m e n e l q u e e s t a s f u e r z a s r e s i d a n y 

s e e j e r z a n . " K A N T , o b s e r v a T R E N D E L É M B U R Ü , c o n s e r v a p a r t e s q u e 

s e a t r a e n y r e p e l e n m u t u a m e n t e ; e n e s t a i d e a d e l a s p a r l e s s e 

i n s i n ú a l a m a t e r i a , á p o c o d e d e s t e r r a d a p o r l a d e l m o v i m i e n t o , 

c o m o s u b s t r a t u m , a u n q u e n o c o m p r e n d i d o , n e c e s a r i o , a l c u a l 

a q u e l l a s m i s m a s f u e r z a s p u e d a n e s t a r c o m o a d h e r i d a s ; l a t e o r í a 

d i n á m i c a , p i i e s , n o e s t á a h í í n t e g r a p o r c o m p l e t o , , . . . S i q u e r e m o s 

c o m p r e n d e r l o q u e s o n e s t o s á t o m o s r e s i s t e n t e s y e s t a b l e s , s u 

e s e n c i a v u e l v e á d e s c o m p o n e r s e e n a t r a c c i ó n y r e p u l s i ó n , y y a 

e s t á e l m o v i m i e n t o o t r a v e z e n m e d i o d e e l l a s ; m a s l u e g o d e b e 

h a b e r e n e l l a s a l g o q u e l a s l l e v e , u n s u b s t r a t u m q u e l a s s u s t e n t e . 

p u e s e n o t r o c a s o , l o q u e h a b í a m o s d e c o n s i d e r a r c o m o s ó l i d o , s e 

d e s l í e e n m e r a r e l a c i ó n . . D o n d e K A N T p r e t e n d e q u e n a c e u n a 

m a t e r i a r e a l p o r f u e r z a s s i n o b j e t o , n o e c h a d e v e r q u e e l a n t a g o -

n i s m o d e d o s f u e r z a s i n s u b s t a n c i a l e s , t e n i é n d o s e á r a y a m u i u a -

. « M M W J . i - » < « « ' . ?*«< " • o ™ " * " - , M W v d t l " d i c " a * 
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m e n l e , n o p u e d e n p r o d u c i r s i n o c u a n d o m á s nada, p u e s t o q u e 

c l a r o e s q u e l a u n a n e u t r a l i z a y d e s t r u y e á l a o t r a . 

M a s n o n o s a l e j e m o s d e l a i d e a c a p i t a l . E l v e r d a d e r o c u e r p o e s 

f o r m a d o , n o p o r l a s f u e r z a s m o t r i c e s , s i n o p o r a q u e l ser r e a l , ó 

ó b i e n a q u e l l a s u b s t a n c i a d e que parte s u a c c i ó n . 

¿ Y p o r q u é e s a s í ? 

H e n o s a q u í e n f r e n t e d e l n u d o v i t a l d e t o d a l a c u e s t i ó n q u e n o s 

o c u p a . 

A q u e l l o s n u m e r o s o s filósofos y n a t u r a l i s t a s q u e d e K A N T á e s t a 

p a r t e v i e n e n h a b l a n d o s ó l o d e f u e r z a s y l e y e s d e l a n a t u r a l e z a , 

p r e t e n d e n q u e n o p u e d e p e n s a r s e n a d a e n u n s u b s t r a t u m q u e n o 

s e a f u e r z a o t r a v e z ; y a u n c u a n d o f u e r a p o s i b l e c o n c e b i r t a l c o s a , 

d i c e n , l o s d e f e n s o r e s d e l a m a l c r í a n o s d e b e r í a n t o d a v í a d e m o s -

t r a r q u e s u h i p ó t e s i s d e u n s u b s t r a t u m d e l a f u e r z a e s t á j u s t i f i c a d a , 

p u e s t o q u e , p u d i e n d o l a f u e r z a e x i s t i r s i n i n h e r e n c i a , n o c o n c e d e -

m o s h a y a v e r d a d e r a n e c e s i d a d d e e s t a b l e c e r " e s a h i p ó t e s i s - . L a 

s u b s t a n c i a e s , p o r l a n t o , s e g ú n E . v o x H A R T M A N N u n a v o z h u e r a 

p a r a l a c i e n c i a , p u e s q u e n o s e p u e d e n o m b r a r n i n g u n a p r o p i e d a d 

q u e h a y a d e c o r r e s p o n d e r a l c o n c e p t o q u e d e s i g n a . 

E n g e n e r a l p u e d e d e c i r s e q u e t o d a s l a s r a z o n e s c o n q u e l o s t e ó -

ricos d i n a m i s l a s t r a t a n d e a p o y a r s u t e s i s h a s t a e l d í a p r e s e n t e , 

n o s o n m á s q u e v a r i a c i o n e s d e l a i d e a d e K A N T , t a l c o m o y a l a 

p r e s e n t ó S C H E L L I N C . " Q u i e n n o s d i c e , a f i r m a e s t e a u t o r , q u e n o 

p u e d e c o n c e b i r n i n g u n a a c c i ó n s i n s u b s t r a t u m , c o n f i e s a c o n e s t o 

m i s m o q u e a q u e l s u p u e s t o s u b s t r a t u m l ó g i c o n o e s m á s q u e u n p r o -

d u c t o d e s u p r o p i a i m a g i n a c i ó n , e s d e c i r , s u p r o p i o p e n s a m i e n -

t o o t r a v e z , e l c u a l s e v e r á f o r z a d o d e e s t a m a n e r a á s u p o n e r s u b -

s i s t e n t e , p r o c e d i e n d o r e g r e s i v a m e n t e h a s t a l o i n f i n i t o . E s m e r a 

i l u s i ó n d e l a i m a g i n a t i v a e l q u e q u e d e á l o s o b j e t o s t o d a v í a a l g o , 

n o s e s a b e q u é , d e s p u é s d e h a b e r l e s q u i t a d o l o s ú n i c o s a t r i b u t o s 

q u e p o s e í a . N a d i e d i r á , p o r e j e m p l o , q u e l a i m p e n e t r a b i l i d a d s e a 

implantada en la materia, p u e s l a i m p e n e t r a b i l i d a d e s l a m a t e r i a 

m i s m a ! . „ 

F o r m a n d o o t r a c - s c u e l a o p u e s t a á l a d e a q u e l l o s q u e d e f i e n d e n 

l a t e o r í a k a n t i a n a n e t a d e l a c o n t i n u i d a d ( q u e c o n b a s t a n t e o p o r -

t u n i d a d s e h a d e n o m i n a d o dinamismo idealista), m u c h o s f í s i c o -

filósofos c o n t e m p o r á n e o s p r o f e s a n u n a teoría p u n c t u a l , q u e r e -

p r e s e n t a u n r e t r o c e s o e n p a r t e a l d i n a m i s m o m i n i m a l . y e s l l a m a d a 

por s.ígaaos'dinamismo realista. 
C r e e m o s a h o r a h a b e r s e ñ a l a d o c o n l a c l a r i d a d n e c e s a r i a l a p o -

s i c i ó n d e l o s a d v e r s a r i o s d e l a t e o r í a q u e n o s o t r o s d e f e n d e m o s . 

' Filcsofla de i" h,;u»ic>íHte, pi.^ ,ri. 
* Obras de ScHELLixo, tomo i . vol. III, págs. ¿ao-jso. 



V o s e r á v a d i f í c i l á l o s l e c t o r e s c o n v e n c e r s e d e q u e s u t e s i s e s ta-

¿ o s t e n i b l e á m e d i d a q u e v a y a m o s e x p o n i e n d o e l v e r d a d e r o e s t a -

d o d e l a s c o s a s . D a m o s p r i n c i p i o á e s t a t a r e a p o r l a t e o r í a d e c o n -

t i n u i d a d . 

§ 1 0 

Refutación de! d inamismo tle cont inuidad. 

• » 0 3 . En primer lugar, l a a c t i v i d a d d e b e t e n e r p o r s u b s t r a t u m 

u n ser real, p u e s c o n i r r e s i s t i b l e n e c e s i d a d l ó g i c a j u z g a m o s l a a c -

t h - d a d d e a s c o s a s , n o c o m o a p a r i e n c i a e s p e c t r a l , s i n o c o m o a l g o 

E y q u e e j e r c e a c t i v i d a d . L o q u e o b r a , n o p u e d e s e r p e n s a -

d T p o r n o s o t r o s s i n o c o m o u n , « • q u e o b r a . V p o r e s t a r a z ó n e l 

n o m b r e f u e r z a , m i e n t r a s c o n s e r v a s u s e n t i d o p r o p i o , n o p u e d e 

a p l i c a r s e á e s e a l g o e n a c c i ó n . E s t a p a l a b r a p r e s u p o n e 

e l s e r d e a q u e l l o q u e o b r a ; p e r o « o lo implica, s i n o q u e s e ñ a l a n u -

c a m e n t e l a r e l a c i ó n d e l a g e n t e a l e l e c t o q u e p r o d u c e . 

A s e g u n d o lugar, e s t e s e r r e a l d e b e s e r p e n s a d o c o m o s e r 

s u b s t a n c i a l , p u e s c o n s t i t u y e l a ú l t i m a b a s e i n t e r n a e n l a c u a l s e 

c u m p t e l a A c t i v i d a d e n c a s o s d e t e r m i n a d o s . S i l o p e n s á r a m o s 

o r n o u n s e r i n h e r e n t e á o t r o s e r , n o s e r í a é l m i s m o , s i n o 

a q u e l l o á q u e e s t u v i e r a a d h e r i d o , s e r í a e l s u b s t r a t u m q u e i n f o r -

m a d o p o r e l p r i n c i p i o d e a c t i v i d a d c o n s t i t u i r í a n e l s u j e t o d e e s t a 

En tercer lugar, e s t e s e r s u b s t a n c i a l d e b e s e r p e n s a d o t a n 

u n o e n s i v d i v i d i d o d e t o d o o t r o , c o m o q u e é l e s e l c o m p e x o d e 

" a a c t i v i d a d q u e e n é l s e p r e s e n t a , p u e s e n é l e s t e c o m p l e x o s e 

i n t e g r a v s e r e v e l a tal como es. 
£ , cuarto lagar, e s t e s u b s t r a t u m s u b s t a n c i a l y u n o n o p u e d e a 

SU v e z e r " f u e i k ó s i s t e m a d e f u e r z a s . P u e s e l t é r m i n o u e r z a 

e x p r e a l a r e l a c i ó n m á s p r ó x i m a a i e f e c t o ; d e m o d o q u e l a f u e r z a 

p a s a p o r d e c i r l o a s í , á l a a c c i ó n y e s c o m p l e t a d a i n t e n o r m e n t e p o r 

e l l a A q u e l s u b s t r a t u m n o e x p r e s a t o d a v í a e s t a r e l a c . ó n p r ó x i m a 

! n t q u e d i c e s o l a m e n t e e l s e r e n e l c u a l l a a c c i ó n s e v e r i f i c a , y 

q u e e s e ' s u j e t o d e e l l a . L a p a l a b r a f u e r z a d e n o t a u n a f a c u l t a d , 

u n a c c i d e n t e ; y a q u e l s u b s t r a t u m e s a q u e l l o e n - , d e e s t a ; 

c u i t a d E l s u b s t r a t u m p o s e e y s u s t e n t a , p o r d e c i r l o a s , , l a l u e r z a , 

p e r o c ó m o q u i e n d i c e s u s t e n t a r , n o d i c e p r o d u c i r , e l s u b s t r a t u m 

c o m o t a T n o e s f u e r z a , a u n q u e c o n c e d e m o s , s e g ú n y a e n o t r o 

l u g a r d i j i m o s , q u e n o e x i s t e e n l a n a t u r a l e z a n i n g ú n s u b s t r a t u m 

e n q u e n o h a y a f u e r z a s . P e r o h a b r á q u i e n p r e g u n t e : ¿ n o e s d a -

b l e p e n s a r l a f u e r z a c o m o e x i s t e n t e e n s í m i s m a s i n s u p o n e r n i n -

g ú n s u b s t r a t u m d é b a l o d e e l l a ? A e s t o c o n t e s t a m o s : p u e d e t o n -

f r o v e r t s e s i d e b e m o s p e n s a r l a " f u e r z a , y l a s u b s t a n c a como 

r e a l m e n t e d i s t i n t a s e n t r e s í ( r e a l i t e r distincta), ó s e a c o m o d o s 

p a r t e s r e a l e s y d i s t i n t a s d e u n a c o s a , ó s i l a r e a l i d a d e x t e r n a 

p r e s e n t a s ó l o l a r a z ó n p o r l a q u e h a g o d i s t i n c i ó n e n t r e e l l a s en mi 

entendimiento (distinctio rationis cum fundamento in re). Mas 
p o d e m o s p r e s c i n d i r a q u í d e e s t a c o n t r o v e r s i a , s i b i e n n o h a y d u d a 

d e q u e t e r g i v e r s a e l c o n c e p t o d e f u e r z a q u i e n l a m i r a c o m o u n a 

s u b s t a n c i a ó c o s a q u e e x i s t e e n s í m i s m a . F u e r z a e n e l s e n t i d o 

t r a d i c i o n a l , d i c e a l g o d e p e n d i e n t e , a l g o i n h e r e n t e á o t r a c o s a . 

C u a n d o , p u e s , p i e n s o l a f u e r z a c o m o n o s u b s i s t e n t e , n o p i e n s o l a 

f u e r z a s o l a , s i n o q u e p i e n s o a l m i s m o t i e m p o s u s u b s t r a t u m . 

• í « 3 . En quinto lugar, e s t e s e r s u b s t a n c i a l n o p u e d e c a r e c e r 

d e l c o n t a c t o m u t u o d e s u s p a r t e s . P u e s d e e s t a r s e p a r a d a s e s t a s 

p a r t e s p o r i n t e r s t i c i o s v a c í o s , a q u e l s e r n o p o d r i a c o n s t i t u i r e l 

s u b s t r a t u m d e u n a a c t i v i d a d indivisa. 

En sexto lugar, e s t e s e r s u b s t a n c i a l p u e d e t e n e r p a r t e s dis-

cretas e n c i e r t o s e n t i d o subordinado-, p e r o e s t a d i s c r e c i ó n n o 

p u e d e l l e g a r h a s t a l o i n f i n i t o . L l e g a m o s , p u e s , n e c e s a r i a m e n -

t e á p a r t e s q u e l o s u n o s a f i r m a n q u e s o n a b s o l u t a m e n t e i n d i v i s i -

b l e s á m a n e r a d e l a s m ó n a d a s d e L E I B N I T Z , y l o s o t r o s q u e e x t i e n -

d e n s u s e r e n e l e s p a c i o á m a n e r a d e l a m a t e r i a s e n s i b l e , s i q u i e r a 

l a d i v i s i ó n n o p u e d a t a l v e z e j e c u t a r s e m e d i a n t e f u e r z a s f í s i c a s . 

L a s i m p l i c i d a d m o n á d i c a e s i n a d m i s i b l e , p u e s e l e n t e n a t u r a l n o 

o b r a e n e l e s p a c i o c o m o u n e s p í r i t u , s i n o d e s p l e g a n d o s u p r o -

p i o s e r p o r e x p a n s i ó n , c o n c e n t r á n d o l o p o r c o n t r a c c i ó n , y o p o -

n i é n d o l o á o t r o s e n t e s m a t e r i a l e s q u e p u d i e r a n i n v a d i r s u p a r t e 

d e l e s p a c i o . D e c o n s i g u i e n t e , h a s t a d o n d e v a l a d i v i s i b i l i d a d m a -

t e m á t i c a d e l e s p a c i o l l e n a d o p o r l a s u b s t a n c i a m a t e r i a l , h a s t a a l l í 

v a t a m b i é n l a d i v i s i b i l i d a d metafísica d e l a s u b s t a n c i a q u e l o 

l l e n a . E s a s í q u e l a d i v i s i b i l i d a d m a t e m á t i c a d e l e s p a c i o v a h a s t a 

l o i n f i n i t o ; p o r c o n s i g u i e n t e , v a h a s t a l o i n f i n i t o t a m b i é n l a d i v i s i -

b i l i d a d m e t a f í s i c a d e l a m a t e r i a , ó e n o t r o s t é r m i n o s : t o d a m a t e -

r i a e s a b s o l u t a m e n t e d i v i s i b l e h a s t a l o i n f i n i t o , y d i v i s i b l e e n p a r -

t e s c a d a u n a d e l a s c u a l e s e s á s u v e z s u b s t a n c i a m a t e r i a l . N o 

q u i e r e n e g a r s e c o n e s t o q u e l a ejecución d e l a d i v i s i b i l i d a d t r o -

p i e c e t a n t o e n l a q u í m i c a c o m o e n l a f í s í c a , c o n l í m i t e s fijos, n i 

q u e l a s f u e r z a s n a t u r a l e s n o p a r e c e n b a s t a r á t r a s p a s a r l o s . 

L a d i f u s i ó n e n e l e s p a c i o , t a l c o m o l a a c a b a m o s d e e x p o n e r , 

c o n s t i t u y e p r o p i a m e n t e e l c a r á c t e r m a t e r i a l d e l s u b s t r a t u m d e l a s 

f u e r z a s n a t u r a l e s . K A N T n o n i e g a e s t a p r o p i e d a d ; a l c o n t r a r i o , l a 

p o n e b i e n d e r e l i e v e ' , p o r l o c u a l s u t e o r í a l l e v a h a s t a e l n o m b r e 

d e t e o r í a d e c o n t i n u i d a d . E l e r r o r q u e é l p a d e c e , c o n s i s t e p r i n c i -

t Véanse entte otros lugares Us pitgina* 3J3-355 del lomo V de los Elementos metaflsicos ,le 
las ciencias naturales. 



p á l m e n t e e n q u e c o n s i d e r a l a m a t e r i a n o c o m o substratum, s i n o 

c o m o resultado d e l a s f u e r z a s . 

§ I V 

R e f u t a c i ó n ilH d i n a m i s m o m i n l m a l . 

• Í 8 4 . E n e l p á r r a f o a n t e r i o r h e m o s c o n s i d e r a d o e l d i n a m i s m o 

p r i n c i p a i m e n t c e n s u f o r m a e x t r e m a , ó m á s idealista.'Emxc l o s n a -

t u r a l i s t a s h a t o m a d o f o r m a m á s realista: y e n e f e c t o , e l d i n a -

m i s m o r e a l i s t a ó f í s i c o s e p r e s e n t ó m u y d e o t r o m o d o q u e e l i d e a -

l i s t a ó t r a s c e n d e n t a l . S e g ú n l a filosofía i d e a l i s t a , l a m a t e r i a e s t á 

f u n d a d a e n l a r e l a c i ó n d e f u e r z a s a n t a g o n i s t a s ; s e g ú n l a F í s i c a , l a 

f u e r z a e s t á f u n d a d a e n u n r e s p e c t o d e m a t e r i a . F E C H N E R o b s e r v a 

b i e n q u e l o q u e e l i d e a l i s t a a f i r m a s o b r e l a r e l a c i ó n d e m a t e r i a y 

f u e r z a , v l o q u e e l r e a l i s t a s o s t i e n e a c e r c a d e l a m i s m a r e l a c i ó n , s o n 

a s e r c i o n e s t a n c o n t r a r i a s c o m o s i e l u n o h a b l a r a d e l l o m o y e l 

o t r o d e l filo d e u n c u c h i l l o . S i n e m b a r g o , n u e s t r a s a n t e r i o r e s d e -

m o s t r a c i o n e s b a s t a r á n á p o n e r d e m a n i f i e s t o e l e r r o r d e l d i n a m i s -

m o f í s i c o ó r e a l i s t a , e l c u a l r e s u l t a u n a e s p e c i e d e d i n a m i s m o 

m o d e r a d o . C o m o q u i e r a q u e d e s d e q u e l o d e s e n v o l v i ó e l P a d r e 

B O S C O W I C H (I 1 7 8 7 ) , h a p a s a d o e n t r e l o s n a t u r a l i s t a s p o r l a s m o d i f i -

c a c i o n e s y e x p o s i c i o n e s m á s d i v e r s a s , e l u d i m o s u n a d i g r e s i ó n 

m u y p r o l i j a s i r e n u n c i a m o s á r e f e r i r , a u n q u e b r e v e m e n t e , d e q u é 

m o d o s e v a l i e r o n d e é l l o s s a b i o s A M P É R E , C A U C H Y , S E G Ü L V , M o l -

d e o , S T . V E N A X T y o t r o s . T o d o s e l l o s c o n v i e n e n e n d o s e x t r e m o s : 

primero, e n l a n e g a c i ó n e x p l í c i t a y a b s o l u t a d e l a c o n t i n u i d a d ó 

d i f u s i ó n e n e l e s p a c i o - p o r o p o s i c i ó n á l o s d i n a m i s t a s e x t r e m a d o s 

ó t r a n s c e n d e n t a l e s — r e p r e s e n t a n d o á l o s á t o m o s p r i m o r d i a l e s c o m o 

e n t e s a b s o l u t a m e n t e s i m p l e s ( e n t i a Simplicia); y segundo, e n l a 

s u p o s i c i ó n d e f u e r z a s a l l a d o d é l a m a t e r i a , y n o e n e l l a , f u e r z a s 

q u e p a s a n m á s a l l á d e l a m a t e r i a , e s d e c i r , f u e r z a s s i n s u b s t r a t u m 

p r o p o r c i o n a d o y s u f i c i e n t e . 

E n c u a n t o a l p r i m e r o d e e s t o s e x t r e m o s , c r e e m o s h a b e r r e b a -

t i d o y a c o n r a z o n e s c o n c l u y e n t e s l a t e s i s d e s e r e s c o r p ó r e o s 

- s i m p l e s . . S i n e m b a r g o , p o r n o o m i t i r n a d a q u e p u e d a c o r r o b o r a r 

n u e s t r a s p r o p o s i c i o n e s , a u n á c o s t a d e s e r a l g o p r o l i j o s v a m o s á 

r e d a r g ü i r c o n a q u e l l a s m i s m a s r a z o n e s á e s t a f o r m a e s p e c i a l d e l 

- d i n a m i s m o . D e c i m o s , p u e s : 

O p e n s a m o s l o s á t o m o s s i m p l e s y p r i m o r d i a l e s c o m o p u n t o s 

m a t e m á t i c o s , ó c o m o p r e s e n t e s e n e l e s p a c i o d e m a n e r a q u e l a d i . 

f u s i ó n s e a u n a p r o p i e d a d d e l e s p a c i o s ó l o , y n o d e l s e r d e a q u e l l o s 

á t o m o s , e s d e c i r , a s í c o m o l a c i e n c i a c a t ó l i c a e n s e ñ a c o n r e s p e c t o 

á l o s e s p í r i t u s ; n o h a y m e d i o e n t r e l o s m i e m b r o s d e e s t a d i s y u n -

t i v a . 

P r o b a d o a h o r a q u e a m b o s c a s o s s o n i n a d m i s i b l e s , s e s i g u e d i -

r e c t a m e n t e q u e - s e r e s s i m p l e s , n o s i r v e n p a r a e x p l i c a r l a e s e n -

c i a d e l o s c u e r p o s n a t u r a l e s . 

« « 5 . E x a m i n a n d o e l p r i m e r e x t r e m o , n o p o d e m o s p e n s a r l o s 

e l e m e n t o s p r i m o r d i a l e s ! c o m o p u n t o s m a t e m á t i c o s ; p o r q u e e x i s -

t i e n d o e n a l g u n a parte t o d o c u a n t o e x i s t e , e l p u n t o m a t e m á t i c o n o 

o f r e c e n i n g u n a parte, s i e n d o , c o m o e s , e l l í m i t e n o m á s , ó s e a e l 

p r i n c i p i o ó e l fin d e u n a p a r t e e x t e n s a ( d e u n a l í n e a , p o r e j e m p l o ) . 

U n a c o s a p u e d e e m p e z a r ó a c a b a r d e s e r p o r u n p u n t o m a t e m á -

t i c o , ó t r a s m i t i r p o r é l s u a c c i ó n á o t r a c o s a . P e r o d e n t r o d e u n 

p u n t o m a t e m á t i c o u n a c o s a n o p u e d e s e r n i o b r a r p o r l a s e n c i l l a 

r a z ó n d e q u e t a l p u n t o n o e s s i n o e l acabar u n a l i n e a , u n p l a n o ó 

u n c u e r p o . 

N o v a l e a p e l a r á l a s m a t e m á t i c a s , a l e g a n d o q u e s e e n g e n d r a n 

s i n d i f i c u l t a d t o d a c l a s e d e figuras e x t e n s a s d e p u n t o s i n e x t e n s o s 

P u e s e l m a t e m á t i c o n o a g r e g a p u n t o á p u n t o p a r a f o r m a r u n a l í -

n e a , s i n o q u e p r o c e d e d e l p u n t o á l a l í n e a , a l p l a n o y a l c u e r p o , 

haciendo moverse e l pun to . 
¿ Y d e q u é m a n e r a s e r í a p o s i b l e q u e u n a p l u r a l i d a d d e s e m e j a n -

t e s p u n t o s m a t e m á t i c o s s e n o s m a n i f i e s t e , s e h a g a p e r c e p t i b l e á 

n u e s t r o s s e n t i d o s ? S e g ú n l a e x p e r i e n c i a e n s e ñ a , u n o b j e t o q u e h a 

d e s e r p e r c e p t i b l e á a l g u n o d e n u e s t r o s s e n t i d o s , d e b e p o s e e r c i e r -

t a y n o d e m a s i a d o e x i g u a e x t e n s i ó n . C o m p r é n d e s e p e r f e c t a m e n t e 

c ó m o c i e r t o n ú m e r o d e c o r p ú s c u l o s extensos, p e r o i n p e r c e p t i b l e 

c a d a u n o p o r s í á c a u s a d e s u p e q u e n e z , a d q u i e r a n j u n t o s l a e x -

t e n s i ó n n e c e s a r i a p a r a s e r p e r c i b i d o s , y e n t o n c e s p u e d a n h a c e r s e 

a ú n m á s p e r c e p t i b l e s á l a v i s t a . p o r e j c m p l o , m e d i a n t e e l m o v i m i e n -

t o , c o m o s u c e d e c o n u n a c h i s p a q u e s a l t a c o n r a p i d e z d e u n c u e r -

p o á o t r o ; p e r o e s i n c o m p r e n s i b l e c ó m o u n n ú m e r o , p o r c r e c i d o 

q u e s e a , d e p u n t o s inextensos h a y a d e p r o d u c i r u n a e x t e n s i ó n 

p e r c e p t i b l e . N o i g n o r a m o s q u e p a r a o r i l l a r e s t a d i f i c u l t a d s e a p e -

l a á l o s i n t e r s t i c i o s e x t e n s o s e n t r e l o s p u n t o s i n e x t e r n o s . M a s d í -

g a s e n o s s i d i s t a n c i a s l o c a l e s v a c í a s p u e d e n d e m a n e r a a l g u n a l l e -

g a r á s e r p e r c i b i b i d a s c u a n d o n o e s t á n m a r c a d a s p o r t é r m i n o s 

c o r p ó r e o s . 

S u r g e n a ú n m á s d i f i c u l t a d e s c o n t r a e s t a t e o r í a , p o r s i n o b a s t a 

p a r a d e r r i b a r l a l a q u e a c a b a m o s d e s e ñ a l a r . P u n t o s i n e x t e n s o s 

n o p u e d e n s e r c e n t r o s d e r e s i s t e n c i a ó r e p u l s i ó n . F i g u r é m o n o s e l 

m a y o r n ú m e r o d e s e m e j a n t e s s e r e s q u e q u e p a e n n u e s t r a i m a g i -

n a c i ó n , r e c o r d a n d o q u e l a s f u e r z a s r e s i d e n t e s e n e l l o s l o s t i e n e n 

d i s p e r s o s y s e p a r a d o s u n o s d e o t r o s : s i e m p r e q u e d a r á e s p a c i o d e s -

o c u p a d o b a s t a n t e y s o b r a d o p a r a q u e d e l a n t e d e u n p u n t o p a s e n 

e x p e d i t o s y s i n e s t o r b o a l g u n o , c o m o e n p a r a d a , c u a n t o s p u n -

t o s e x i s t a n a l r e d e d o r s u y o ; y a u n c u a n d o , p o r v e n t u r a , a c a e -



c í e s e q u e d o s p u n t o s i n e x t e n s o s f u e s e n á c o r r e r d e r e c h o s e l u n o 

h a c i a e l o t r o , n o h a b r í a q u e t e m e r n i n g u n a c o l i s i ó n s i e s v e r d a d 

q u e a l l í d o n d e e x i s t e u n p u n t o m a t e m á t i c o p u e d e h a b e r u n m i l l ó n 

d e e l l o s , y p u e d e n c o r t a r s e c u a n t a s l í n e a s s e q u i e r a n . A h o r a e s 

o b v i o q u e , c e s a n d o l a r e s i s t e n c i a , c a e p o r s u b a s e t a m b i é n t o d o 

c u a n t o l a F í s i c a y l a Q u í m i c a n o s e n s e ñ a n a c e r c a d é l a a c c i ó n 

r e c í p r o c a d e l o s c u e r p o s . 

• » « « . V o l v i é n d o a l o t r o e x t r e m o d e l a d i s y u n t i v a q u e a n t e s 

f o r m u l a m o s , i m a g i n é m o n o s p o r u n m o m e n t o e l e m e n t o s p r i m o r -

d i a l e s d e l a n a t u r a l e z a d e m e n u d í s i m o s e s p í r i t u s (entia virtuali-

ter continua ó extensa), p r e s e n t e s e n u n e s p a c i o e x t e n s o , s i n q u e 

h a y a n d e s p l e g a d o ( d i f u n d i d o ) s u s e r e n e s t e m i s m o e s p a c i o . S i e n -

d o ' i n d i f e r e n t e l a m a g n i t u d d e l s i t i o , d a m o s p a r a m a y o r c l a r i d a d 

e l v o l u m e n d e u n m e t r o c ú b i c o á c a d a u n o d e e s t o s e s p í r i t u s . E n -

t o n c e s n o p u e d e s e ñ a l a r s e n i n g u n a p a r t e d e e s t e e s p a c i o d o n d e n o 

e x i s t a t o d o e l e n t e d e q u e s e t r a t a ( e s t t o l u i n in toto et totum in 

qualibet parle). S i n o s figuramos d e s o l e g a d o s s i e t e m e t r o s c ú b i c o s 

c o m o e l p r i m e r o , l a p r e s i ó n ó l a c o h e s i ó n q u e e n t r e s í e j e r c e r í a n , 

p o d r í a d i v i d i r s e e n d e c í m e t r o s y c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s , m i e n -

t r a s q u e l a c o s a q u e e g e r c i t a r a é s t o s e f e c t o s d e p r e s i ó n y a t r a c -

c i ó n , q u e d a r í a e s e n c i a l m e n t e r e h a c í a á t o d a d i v i s i ó n . 

N o q u e r e m o s a h o r a n e g a r q u e s i e t e e n t e s s i m p l e s - s i e t e e s p í -

ritus s i s e q u i e r e a s í - p u e d e n e j e r c e r e s a a c t i v i d a d . P e r o e n t o n -

c e s n o h a r á n m á s q u e m a n i f e s t a r l o q u e pueden, m a s n o l o q u e 

son; p u e s son m u y d e o t r o m o d o y d e m o d o m u c h o m á s p e r f e c t o 

q u e e l q u e m a n i f i e s t a n p o r s e m e j a n t e s e f e c t o s . 

P e r o s o s t e n e m o s q u e e n l a n a t u r a l e z a n o p a s a n l a s c o s a s a s i . 

S i q u e r e m o s p e n e t r a r l a p r o p i e d a d d e l s e r ó l a n a t u r a l e z a d e 

u n a c o s a , d e b e m o s a t e n d e r á l a a c t i v i d a d t o d a d e l a c o s a , y e s t u -

d i a r d e q u é m o d o s u e l e o b r a r e n c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s y o r d i -

n a r i a s . C u a n d o h a y a m o s c o n s e g u i d o f o r m a r u n c o n c e p t o c l a r o d e l 

m o d o c o m o o b r a u n a c o s a , p o n i é n d o l a e n d i v e r s a s s i t u a c i o n e s y 

o b s e r v á n d o l a e n t o d a s e l l a s c u i d a d o s a m e n t e , t e n d r e m o s d e r e c h o 

á i n f e r i r d e l o s d a t o s r e c o g i d o s l a n a t u r a l e z a i n t r í n s e c a d e l o b j e t o 

e s t u d i a d o p a r t i e n d o d e e s t e p r i n c i p i o c i e r t o : e n l a a c t i v i d a d n o r -

m a l y t o t a l d e u n a c o s a s e m a n i f i e s t a s u n a t u r a l e z a i n t r í n s e c a . 

N o s e r á s e g u r a m e n t e m e n e s t e r q u e e x p o n g a m o s p r o l i j a m e n t e 

q u e t o d a l a actividad d e l a s c o s a s n a t u r a l e s , d e l a c u a l n o s i n f o r m a n 

l a Q u í m i c a y l a F í s i c a , l a p r e s i ó n , e l g o l p e , l a t r a c c i ó n , l a a t r a c -

c i ó n , e t c . , t i e n e u n l a d o mecánico q u e s e c a r a c t e r i z a p a r t i c u l a r -

m e n t e p o r l a d i f u s i ó n e n e l e s p a c i o . P o r c o n s i g u i e n t e - a s í c o n -

c l u i m o s - e l ser d e l a s c o s a s n a t u r a l e s e s t a n d i f u s o e n e l e s p a c i o 

c o m o l o e s s u a c t i v i d a d . E n l o s metros c ú b i c o s q u e a r r i b a p u s i m o s 

p o r e j e m p l o , h a b r á , p o r t a n t o , u n a c a p a s u p e r i o r d e centímetros 

c ú b i c o s q u e s e a n d i s t i n t o s e n r a z ó n d e s u s e r d e l o s q u e c o m p o -

n e n l a s c a p a s i n f e r i o r e s , y q u e p u e d a n , p o r t a n t o , a b s o l u t a m e n t e 

h a b l a n d o , l e v a n t a r s e y s e p a r a r s e d e e n c i m a d e é s t o s . E s v e r d a d 

q u e e s s i e m p r e e l m i s m o m e t r o c ú b i c o e l q u e a p r i e t a a r r i b a y a b a -

j o , p o r l a i z q u i e r d a y p o r l a d e r e c h a ; p e r o e n c a d a u n o d e l o s s i e t e 

m e t r o s c ú b i c o s t e n e m o s p a r t e s d i v e r s a s . ¿ C ó m o h a b r í a m o s , s i n o 

J u e r a a s i , d e c o n o c e r n a d a d e l s e r d e l a s c o s a s , s i n o p u d i é r a m o s 

y a i n f e r i r d e l a a c t i v i d a d d e u n a c o s a u n s e r c o r r e s p o n d i e n t e á 

e l l a ? L a a c t i v i d a d q u e e j e r c e n l a s c o s a s , e s l a ú n i c a p u e r t a p o r l a 

c u a l p o d e m o s p e n e t r a r e n s u i n t e r i o r . 

E s d e a d v e r t i r t a m b i é n q u e a q u e l l o s e l e m e n t o s p r i m o r d i a l e s n o 

s ó l o a p r i e t a n , e m p u j a n , t o c a n , s i n o q u e t a m b i é n e l l o s s o n a p r e t a -

d o s , e m p u j a d o s y t o c a d o s . S i e n d o a h o r a l a p r e s i ó n , e l e m p u j e y e l 

c o n t a c t o s u c e s o s e s e n c i a l m e n t e d i f u s o s e n e l e s p a c i o , n o p u e d e n 

d i r i g i r s e s i n o á o b j e t o s q u e t a m b i é n l o s e a n . 

C o n c u e r d a c o n e s t e r e s u l t a d o d e l a e s p e c u l a c i ó n e l h e c h o fisio-

p s i c o l ó g i c o d e q u e p o r l a s p e r c e p c i o n e s s e n s i t i v a s n o s e n t e r a m o s , 

n o s ó l o d f e c ó m o l a s c o s a s o b r a n , s i n o t a m b i é n d e c ó m o son. C u a n -

d o p a l p o l a m e s a , n o s ó l o s i e n t o c i e r t a r e s i s t e n c i a , s i n o q u e s i e n t o 

d i r e c t a m e n t e e l objeto q u e l a o p o n e á m i s m a n o s . C u a d o v e o , l o s 

o b j e t o s t o c a n á m i ó r g a n o d e l a v i s i ó n p o r m e d i a c i ó n d e l é t e r , y y o 

l o s t o c o m e d i a n t e e l m i s m o fluido, d e m a n e r a p a r e c i d a á c o m o c u a n -

d o t o c o l a m e s a c o n u n a v a r i l l a p u e s t a e n l a m a n o y a p o y a d a s o b r e 

l a m e s a ' . f . a s c o s a s s e p r e s e n t a n p o r s u a c c i ó n á n u e s t r o s s e n -

t i d o s t a l e s c o m o s o n . I . o q u e a f i r m a m o s e n e s t a p r o p o s i c i ó n , n o e s 

n a d a m á s n i n a d a m e n o s q u e l a r e a l i d a d d e n u e s t r o c o n o c i m i e n t o 

s e n s i t i v o , s u p o s i c i ó n i n d i s p e n s a b l e t a n t o d e l a v i d a p r á c t i c a c o m o 

d e l a c i e n c i a . E l q u e , c o m o l o s d i n a m i s t a s a r r i b a c i t a d o s , h a c e c o n s -

t a r l a s c o s a s c o r p ó r e a s d e s e r e s s i m p l e s y q u e l l e n a n e l e s p a c i o , n o 

c o n s u s e r , s i n o s ó l o c o n s u a c c i ó n , d e b e c o n f e s a r q u e p r o p i a m e n t e 

e l o b j e t o d e n u e s t r a s p e r c e p c i o n e s e s s o l a m e n t e e s p a c i o l l e n o d e 

a c t i v i d a d ; y e s c l a r o q u e p o r e s t e m o d o t o d o e s p í r i t u , s i n e x c e p -

t u a r á D i o s m i s m o , p u e d e s e r o b j e t o d e e l l a s . 

A h o r a podemos deci r : Demonstratum quod erat demonstran-
d u m . S i t e n e m o s e n l a s c o s a s u n s e r s u b s t a n c i a l , s u j e t o d e l a a c t i -

v i d a d y d i f u n d i d o e n e l e s p a c i o , t e n e m o s l a s u s b t a n c i a , c o m o s u b s -

t r a t u m d e e l l a , c o n o c e m o s t a m b i é n l a s p r o p i e d a d e s d e e s t e s u b s -

t r a t u m , y q u e d a á s a l v o l a r e a l i d a d d e n u e s t r a s p e r c e p c i o n e s s e n -

s i t i v a s ; p u e s c u a n d o p e r c i b i m o s c u e r p o s , n o p e r c i b i m o s " e s p a c i o 

l l e n o d e f u e r z a , , n i " e s p a c i o s d o n d e o b r a n f u e r z a s , , n i " i n f l u j o d e 

l a s f u e r z a s s o b r e n u e s t r o s s e n t i d o s , , , s i n o q u e c o n o c e m o s l a s cosas 
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c o r p ó r e a s q u e o b r a n c o n s u s f u e r z a s s o b r e n u e s t r o s s e n t i d o s . 

D e m o s t r a d o e s t á e l a b s u r d o d e l d i n a m i s m o , y h e c h o i n t r a n s i t a b l e 

p o r p r o f u n d í s i m a z a n j a e l c a m i n o q u e p u d i e r a c o n d u c i r á l a m a y o r 

p a r t e d e l o s e r r o r e s , y l o s m á s p e r n i c i o s o s , d e l i d e a l i s m o . 

• t u l . C o m o e s t r e m o s e g u n d o d e l d i n a m i s m o f í s i c o d e s i g n a m o s 

l a p r o p o s i c i ó n d e q u e e n l a m a t e r i a h a y f u e r z a s c u y a a c c i ó n p a s a 

m á s a l l á d e l o s e l e m e n t o s s i m p l e s . N o c a r e c e d e i n t e r é s r e c o r d a r 

a h o r a de . q u é m o d o TEODORO F E C H N E R , u n o d e l o s m á s e m i n e n t e s 

f í s i c o s d e l a A l e m a n i a m o d e r n a , h a l e v a n t a d o t o d o u n s i s t e m a s o -

b r e l a b a s e d e e s t a t é s i s . 

T E O D O R O F E C H N E R n o c o n s t r u y e l a m a t e r i a , c o m o l o h a c e n l o s 

d i n a m i s t a s i d e a l i s t a s ó t r a n s c e n d e n t a l e s , d i r e c t a y e x c l u s i v a m e n -

t e c o n f u e r z a s q u e l l e n a n e l e s p a c i o d e l a m a n e r a m á g i c a q u e h e -

m o s v i s t o , s i n o , p o r d e p r o n t o , c o n á t o m o s e x a c t a m e n t e á m a n e r a d e 

l o s m a t e r i a l i s t a s , h a c i e n d o n a c e r l o s á t o m o s d e s e r e s s i m p l e s , ó 

s e a d e i n t e n s i d a d e s p u n c t u a l e s , l a s q u e t i e n e n s o l a m e n t e u n l u g a r 

d o n d e e x i s t a n , p e r o n i n g u n a e x t e n s i ó n , s i b i e n l a s d i s t a n c i a s i n t e r -

m e d i a s h a c e n p o s i b l e q u e l a t e n g a n l o s s i s t e m a s q u e c o m p o n e n u n i -

d o s . F E C H N E R v e e n e s t o s p u n t o s m a t e m á t i c o s e l " l í m i t e d e l a d i v i -

s i ó n d e l c o n t e n i d o r e a l d e l e s p a c i o , . ¿ Q u é p a p e l h a c e n e s t o s p u n t o s ? 

" C u a n d o e l e s p í r i t u c o n s i d e r a y a n a l i z a e l m a t e r i a l q u e l e d a s u 

p r o p i a e x p e r i e n c i a , e n c u e n t r a q u e v i e n e á p a r a r á e s t o s p u n t o s , y 

v u e l v e á p a r t i r d e e l l o s , s i e n d o e l l o s l o s ú l t i m o s e l e m e n t o s fijos, 

p e r o n e c e s a r i o s , t a n t o d e l a c o m p o s i c i ó n d e l a s c o s a s , c o m o d e l a 

c o h e r e n t e c o n s i d e r a c i ó n d e l c i r c u l o d e f e n ó m e n o s d e n t r o d e l c u a l 

l o s s o l o s e s p í r i t u s s e h a n d e e n c o n t r a r ' . „ " C a d a p u n t o s i m p l e d e 

m a t e r i a o c u p a s u p u n t o s i m p l e d e e s p a c i o s ó l o e n u n p u n t o s i m p l e 

d e t i e m p o , y s e h a l l a e n c a d a m o m e n t o e n o t r o l u g a r * . „ P e r o 

a u n q u e F E C H N E R a f i r m a " q u e d e l e s p a c i o , d e l t i e m p o , s e r s i m p l e , 

s u s m o v i m i e n t o s , s u s r e l a c i o n e s m u t u a s y l a s l e y e s q u e l a s r i g e n , 

s e p u e d e h a c e r t o d o l o q u e e s f a c t i b l e e n e l t e r r e n o o b j e t i v o ó m a -

t e r i a l d e l a n a t u r a l e z a d e m a n e r a m a t e m á t i c a , m e c á n i c a , f í s i c a , 

q u í m i c a ú o r g á n i c a », l o s p u n t o s c e d e n e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s 

c u e r p o s c a s i t o d o e l c a m p o d e l a a c c i ó n á l a s f u e r z a s , ó m á s b i e n á 

l a s l e y e s . " ¿ A q u é a d m i t i r e n l a m a t e r i a o t r a c o s a f u e r a d e l a s f u e r -

z a s , y a q u e s u e x i s t e n c i a s ó l o p o r f u e r z a s s e r e v e l a ? E n v e z d e 

d e c i r q u e l a f u e r z a reside e n l a m a t e r i a ; e n v e z d e p e n s a r q u e l a 

m a t e r i a s u b s i s t e t a m b i é n c o n p r e c i s i ó n d e s u s f u e r z a s ; e n v e z d e 

p e g a r l a s f u e r z a s á l a m a t e r i a , d i r e m o s , q u e " l a f u e r z a e s m a t e -

l MommUm pág. 155 Hemos preterido traducir esa cita casi al pie de la letra á una perifra-
sis que quiaáa la hnoicra vuelto ralis obscura de lo que está, 
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r í a , y n a d a m á s q u e m a t e r i a ' . „ P e r o ¿ q u é c o s a e s l a f u e r z a ? v u e l -

v e á p r e g u n t a r . F u e r z a e s e n l a F í s i c a u n t é r m i n o a u x i l i a r p a r a l a 

e x p o s i c i ó n d e l a s l e y e s . S i l a f u e r z a r e s i d e e n a l g u n a p a r t e , e s t á e n 

l a ley. L a " f u e r z a * d e l f í s i c o n o e s a p r o p i a d a p a r a q u e é s t e c o n s t r u -

y a d e e l l a l a m a t e r i a , p u e s e s t r i b a e n u n a r e l a c i ó n " l e g a l , d e m a t e -

r i a s ; p e r o d e t a l r e l a c i ó n e n t r e m a t e r i a s n o s e p u e d e h a c e r m a t e -

r i a . L a l e y m á s g e n e r a l e s , q u e e n l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s s u -

c e d e s i e m p r e y e n t o d a s p a r t e s l o m i s m o , y e n c i r c u n s t a n c i a s 

d i f e r e n t e s c o s a d i f e r e n t e C o n f o r m e á e s t a c o n c e p c i ó n , l o s p u n t o s 

s i m p l e s s o n , c u a n d o m á s , u n a m e r a s u p o s i c i ó n , p e r o d e n i n g ú n 

m o d o e l s u b s t r a f u i n d e f u e r z a s . A s í t a m b i é n l o d i c e F E C H N E R 

e x p l í c i t a m e n t e : " L a f u e r z a n o e s n a d a p a r t i c u l a r r e s i d e n t e e n l a s 

p a r t í c u l a s , s i n o q u e e s t á e n l a l e y , y n o n a c e s i n o d e l a r e u n i ó n d e 

l a s p a r t í c u l a s , e n c u a n t o l a l e y e x p r e s a u n e f e c t o d e t e r m i n a d o 

p a r a u n d e t e r m i n a d o m o d o d e c o e x i s t e n c i a s . „ 

E l l e c t o r q u e c o n a l g u n a a t e n c i ó n h a y a l e í d o l o s p á r r a f o s q u e 

a c a b a m o s d e c i t a r , h a b r á n o t a d o q u e c o n t i n ú a n e n t o d o s u v i g o r , 

a u n a p l i c a d o s a l d i n a m i s m o f í s i c o , l o s a r g u m e n t o s e n q u e n o s a p o -

y a m o s a n t e s p a r a p e d i r a l d i n a m i s m o t r a n s c e n d e n t a l u n s u b s t r a t u m 

m a t e r i a l q u e s u s t e n t e l a s f u e r z a s m a t e r i a l e s . L a f u e r z a , e s t o e s , l o 

q u e d i c e r e l a c i ó n m á s d i r e c t a m e n t e á l a a c c i ó n , n o p u e d e e x i s t i r s i n 

u n s e r r e a l , s u b s t a n c i a l y t a n d i f u s o e n e l e s p a c i o c o m o l a s a c c i o -

n e s d e q u e e s s u j e t o . C o n t e n t é m o n o s c o n d e n u n c i a r s o m e r a m e n t e 

a l l e c t o r , e n t r e l a s d e m á s d e f i c i e n c i a s m e t a f í s i c a s d e í s i s t e m a , l a d e 

q u e e l e m e n t o s p r i m o r d i a l e s s i m p l e s h a n d e e s t a r d o t a d o s d e f u e r z a 

a t r a c t i v a y r e p u l s i v a , q u e s e t o c a n y a p r i e t a n , c a u s a n v i b r a c i o n e s y 

p r o d u c e n o t r o s e f e c t o s t a n i m p r o p i o s d e s u n a t u r a l e z a c o m o é s t o s . 

§ V 

Acción inmediata á lo lejos. 

® B » . J u z g a m o s o p o r t u n o e x a m i n a r a q u í c o n m a y o r p r e c i s i ó n 

e n s u v a l o r c i e n t í f i c o l a a c c i ó n i n m e d i a t a á l o l e j o s q u e p o r a l g u -

n o s d i n a m i s t a s e s d e c l a r a d a p a r t e a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e 

d e s u t e o r í a , c r e y e n d o e s q u i v a r m u c h a s d u d a s y d i f i c u l t a d e s c o n s i -

g u i e n t e s á l a s u p o s i c i ó n d e u n a p l u r a l i d a d d e p u n t o s ó d e o t r o s 

e l e m e n t o s m í n i m o s s i s u p o n e n p o s i b l e q u e u n a c o s a p r o d u z c a s i n 

m e d i o d e n i n g u n a c l a s e s u e f e c t o e n u n l u g a r d i s t a n t e , a u n q u e é l 

m i s m o n o e s t é d e n i n g ú n m o d o p r e s e n t e e n e s t e l u g a r . ¿ E s p o s i b l e 

s e m e j a n t e e f e c t o ? 

t L. e , pág. 119. 
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R e c o r d e m o s , p a r a c o n t e s t a r á e s t a p r e g u n t a , p r i m e r o b r e v e -

m e n t e q u e l a o b s e r v a c i ó n m á s d e t e n i d a d e l a n a t u r a l e z a c e r t i í i c a 

e n t o d a s p a r t e s d e l a n e c e s i d a d i n e l u d i b l e d e u n a c o s a m e d i a p a r a 

q u e d o s o b j e t o s s e p a r a d o s p o r c i e r t a d i s t a n c i a p u e d a n o b r a r e l 

u n o s o b r e e l o t r o . N a d i e p o n e e n d u d a q u e e n t o d o s l o s f e n ó m e -

n o s d e l a l u z , d e l c a l o r , d e l a e l e c t r i c i d a d y d e l m a g n e t i s m o , e n 

t o d o m o v i m i e n t o m e c á n i c o n o s e p u e d e p r e s c i n d i r d e s e m e j a n t e 

i n t e r m e d i o . 

A e s t a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n , n a d a f a v o r a b l e á l a a c c i ó n á 

d i s t a n c i a , s e n o s c o n t e s t a q u e l a actio in distans s e p r e s e n t a e n 

t o d a s p a r t e s c o m o h e c h o c o r r i e n t e e n c u a n t o l o s c u e r p o s e x i s t e n 

e n l a n a t u r a l e z a s i e m p r e s i t u a d o s unos al lado de Otros, y n u n c a 

p u e d e n c o m p e n e t r a r s e e n e l s e n t i d o p r o p i o é í n t e g r o d e e s t a p a -

l a b r a ; p o r c o n s i g u i e n t e , d i c e n q u e e l e f e c t o a p a r e c e s i e m p r e 

e n o t r o l u g a r d i s t a n t e d e a q u e l e n d o n d e l a c a u s a e m p e z ó á o b r a r , 

s i e n d o a d e m á s m u y v e r o s í m i l q u e l o s c u e r p o s p o n d e r a b l e s s e 

h a l l e n s e p a r a d o s p o r c a p a s d e é t e r . P e r o e s t a o b j e c i ó n e l u d e 

h á b i l m e n t e e l p u n t o e n c u e s t i ó n . T r á t a s e d e u n a a c c i ó n á lo lejos, 

d e u n a a c c i ó n inmediata a d e m á s . N o h a y d u d a d e q u e p a r a t o d a 

a c c i ó n n a t u r a l s o n i n d i s p e n s a b l e s m o v i m i e n t o s l o c a l e s , c a m b i o s 

d e l u g a r , e s d e c i r , t r a n s i c i o n e s d e u n l u g a r á o t r o . C u a n d o c o s a s 

n a t u r a l e s o b r a n u n a s s o b r e o t r a s , n o o b r a n n i a l l í d o n d e e s t á n , n i 

a l l í d o n d e n o e s t á n , s i n o q u e o b r a n d e s d e a l l í e n l o s l u g a r e s d o n -

d e n o e s t á n . L a actio in distans s e n o s p r e s e n t a i n d u d a b l e m e n t e 

e n t o d o s l o s e f e c t o s n a t u r a l e s , p e r o m e d i a n d o s i e m p r e e l c o n t a c t o 

ó e l m o v i m i e n t o . T a l e s l a v e r d a d q u e [ c o n e s t a s b r e v e s i n d i c a -

c i o n e s q u e r e m o s r e c o r d a r . E l h e c h o d e q u e l a i n t e n s i d a d d e u n 

m i s m o e f e c t o ' n a t u r a l c r e c e á m e d i d a q u e d e c r e c e l a d i s t a n c i a e n -

t r e e l l u g a r d e l a c a u s a y e l d e l e f e c t o , y v i c e v e r s a , e s l a p r u e b a 

m á s i r r e c u s a b l e d e q u e n o h a y n u n c a a c c i ó n á l o l e j o s e n l a n a t u -

r a l e z a s i n q u e s e d é a l g ú n m e d i o . E n e s t e s e n t i d o s e d e b e 

i n t e r p r e t a r l a p r o p e n s i ó n u n i v e r s a l d e l o s c u e r p o s á d i s m i n u i r 

l a s d i s t a n c i a s q u e l o s s e p a r a n , c o n o c i d a b a j o e l n o m b r e d e g r a -

v i t a c i ó n ó a t r a c c i ó n u n i v e r s a l . P r e c i s a m e n t e p o r q u e l a s c o s a s 

e s t á n d e s t i n a d a s á o b r a r u n a s s o b r e o t r a s , y n o e s d a b l e n i n g u n a 

a c c i ó n i n m e d i a t a á l o l e j o s , e s a p r o p e n s i ó n e s l a c o n d i c i ó n i n d i s -

p e n s a b l e p a r a t o d a i n f l u e n c i a r e c í p r o c a . L a e s p e c i a l a p r o x i -

m a c i ó n d e l o s c u e r p o s a l u n i r s e e n l a s s í n t e s i s q u í m i c a s , e s o t r o 

t e s t i m o n i o e f i c a c í s i m o d e l a n e c e s i d a d d e l m e d i o . L o s c u e r p o s 

i n g r e d i e n t e s s e d i s u e l v e n e n s u s p a r t í c u l a s m í n i m a s e l e m e n t a -

l e s , á f i n d e q u e s e a t o d o . l o m á s g r a n d e p o s i b l e l a s u p e r f i c i e n e -

c e s a r i a p a r a e l c o n t a c t o m u t u o , l o c u a l n o t e n d r í a n i n g ú n o b j e t o 

r a z o n a b l e ¡si l a a c c i ó n n a t u r a l p u d i e r a s a l t a r s i n n i n g ú n m e d i o 

d e u n p u n t o á o t r o d i s t a n t e . V i e n e á c o r r o b o r a r n u e s t r a t e s i s t a m -

b i é n e l horror vacui, q u e h a s i d o m o t i v o d e h i l a r i d a d p a r a m á s d e 

u n i g n o r a n t e . E l h e c h o e s q u e l a n a t u r a l e z a h a d i s p u e s t o t o d a s 

l a s c o s a s d e m o d o q u e n i n g u n a p a r t e d e l e s p a c i o q u e d e a b s o l u t a -

m e n t e v a c í a . D o n d e c i e r t a s c a u s a s p u d i e s e n c a u s a T u n v a c í o , e s t á 

p r o v i s t o p o r l a s l e y e s f í s i c a s q u e l a l a g u n a v u e l v a á l l e n a r s e i n s -

t a n t á n e a m e n t e . P u e s c o m o l a s c o s a s n o o b r a n á l o l e j o s , l a e x i s -

t e n c i a d e i n t e r s t i c i o s v a c í o s o r i g i n a r i a l a m á s e s p a n t o s a c o n f u s i ó n 

e n l a e c o n o m í a d e l u n i v e r s o ' . C r e e m o s s u f i c i e n t e s e s t a s s o m e r a s 

o b s e r v a c i o n e s p a r a d e m o s t r a r q u e s i h a y a l g u n a l e y f u n d a d a i n -

c o n m o v i b l e m e n t e s o b r e o b s e r v a c i o n e s g e n e r a l e s , e s l a q u e e x c l u -

y e d e l o r d e n n a t u r a l t o d a a c c i ó n i n m e d i a t a á l o l e j o s . 

•><;i i . D e s t e r r a d a d e l d o m i n i o d e l a c i e n c i a l a actio in distans 

p o r l a s e x p e r i e n c i a s m á s c o m p r e n s i v a s , c i e r t o s n a t u r a l i s t a s n o 

p u e d e n r e s i s t i r a l d e s e o d e v o l v e r l a á i n t r o d u c i r d e c o n t r a b a n d o 

p o r s e n d a s t o r c i d a s . C o n c e d e n q u e d i c h a a c c i ó n n o e s u n h e c h o 

d e m o s t r a d o ; p e r o l u e g o a f i r m a n q u e n o h a y o b s t á c u l o q u e i m p i d a 

d a r l a p o r p o s i b l e y e m p l e a r l a á t í t u l o d e h i p ó t e s i s . E r a c o s t u m b r e 

e n t r e l o s s a b i o s n a t u r a l i s t a s f u n d a r l a s h i p ó t e s i s e n h e c h o s e s p e -

c i a l m e n t e o b s e r v a d o s — h y p o t h e s e s non Jingo, d e c í a N F . W T O N , — 

p a r a q u e n o e s t u v i e r a n d e l t o d o e n e l a i r e . P e r o l o s s o s t e n e d o r e s 

d e l a t a l h i p ó t e s i s p i d e n e s t a v e z p r e s t a d a d e l a M e t a f í s i c a ( q u e 

e n o t r a s o c a s i o n e s m e n o s p r o p i c i a s t r a t a n c o n t a n t o d e s d é n ) u n a 

p o s i b i l i d a d q u e l e s s i r v a d e i n g r e d i e n t e c a p i t a l d e u n s i s t e m a 

c ó s m i c o . V a n o s s o n s u s e s f u e r z o s ; l a M e t a f í s i c a s e n i e g a á e s t o 

d i c i e n d o q u e n o l e e s d a d o p o n e r á d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s l a 

p o s i b i l i d a d q u e d e t a n b u e n g r a d o a c e p t a r í a n . P u e s l a actio in 

distans e s u n h i e r r o d e m a d e r a ó u n c í r c u l o c u a d r a n g u l a r , c o m o 

q u i e n d i c e . H e a q u í l a d e m o s t r a c i ó n . E f i c a c i a q u i e r e d e c i r q u e u n a 

a c c i ó n p a r l e d e u n a c a u s a e f i c i e n t e , y c o m p r e n d e p o r t a n t o d o s 

i d e a s : e l e s t a d o e f i c i e n t e d e l a c a u s a e n o r d e n a l e f e c t o , y l a d e -

p e n d e n c i a d e l e f e c t o d e l a c a u s a . P o r a m b o s c o n c e p t o s e s p r e c i s o 

q u e l a c a u s a e f i c i e n t e e s t é a l l í d o n d e e s t á e l e f e c t o p r o d u c i d o in-

mediatamente p o r e l l a ; p o r q u e p o r u n l a d o , s i e l e f e c t o n o e s t u -

v i e r a c o n l a c a u s a , n a d a e s t a r í a c o n l a c a u s a ( e n c u á n t o á e s t e 

e f e c t o ) , y e l e s t a d o e f i c i e n t e d e l a c a u s a c o n d u c i r í a á n a d a ; y p o r 

o t r o l a d o , s i l a c a u s a e f i c i e n t e n o e s t u v i e r a j u n t o a l e f e c t o , n a d a 

e s t a r í a t a m p o c o c o n e l e f e c t o ( e n c u a n t o á l a c a u s a ) , y l a d e p e n -

1 .Ratio, cur natura adco refugiat vaeaum, observa SILVIO MAURO, est, quia vacuum tollerai 
mutuato corporum continuitatcra et coajunclioacm, quac partialitcr per vacua abrumpitur. Praete-
rea natela vult, ut corpora per linealo rectam, hoc est brevissimam, aetlones suaa accidentalea pro-
pagare possiot, co pacto, quo sol uodique suam luccm propagai: hacc autem propagatio per va-
cuum Seri non posscl, quum aecidenlia propagati non possunt eslra subjectum. Et quia eliara va. 
eua parta talem propagatioacm impedirent, ctlam parva vacua a natura excluduntur, et quidcra rc-
pugnanlia naturaliter invincibili, eo pacto, quo repugnantia ad muluam corporum pcuetraliouem 
est naturaliter invincibilis.' {Ijuaesl, phil, 1. II, q.ag.j 



d e n c i a d e l e l e c t o n o s e r e f e r i r í a á n a d a . D e c o n s i g u i e n t e , d o n d e 

e s t é e l e f e c t o a l l í d e b e e s t a r l a c a u s a . N o p o r e s t o e s n e c e s a r i o q u e 

l a c a u s a m i s m a e s t é p o r s u s u b s t a n c i a a l l í d o n d e e s t á e l e f e c t o ; p e r o 

e s f u e r z a q u e á l o m e n o s o c u p e s u l u g a r l a a c c i ó n q u e e l l a p r o -

d u z c a s o b r e e l m e d i o q u e s e p a r a e l e f e c t o d e l a c a u s a . L a i d e a d e 

l a a c c i ó n i n m e d i a t a á d i s t a n c i a e n v u e l v e , p o r t a n t o , u n a c o n t r a d i c -

c i ó n m e t a f í s i c a 

f t á n s e i d e a d o l a s m á s d i v e r s a s h i p ó t e s i s p a r a h a c e r n o s t r a g a r 

l a d e l a actio in distans'i S e g ú n F A R A D A Y ' , d e b e m o s p e n s a r á t o d o 

e n t e d i n á m i c o p u n c t u a l c i r c u n d a d o d e u n a e s f e r a d e a c c i ó n q u e a l -

c a n z a h a s t a d o n d e v a s u a c t i v i d a d . P e r o ; q u é c o s a e s e s a e s f e r a d e 

a c c i ó n ? S i e s u n a c c i d e n t e , u n e f e c t o p r o d u c i d o p o r e l c e n t r o d e a c -

c i ó n , e s n e c e s a r i o s u p o n e r u n a s u b s t a n c i a q u e s e a e l s u j e t o d e a q u e l 

a c c i d e n t e , y e n t o n c e s s e c o n c e d e r í a p r e c i s a m e n t e l o q u e n o s o t r o s 

a f i r m a m o s . ¿ O s e q u i e r e a c a s o a t r i b u i r á l a n a d a q u e c i r c u n d a e l 

p u n t o d i n á m i c o l a a c c i ó n q u e s a l e d e l c e n t r o y l o s a c c i d e n t e s ? 

P a r e c e q u e F A R A D A Y c o n c i b e l a e s f e r a d e a c c i ó n c o m o s u b s t a n c i a ; ( 

d e m a n e r a q u e e l c e n t r o d i n á m i c o e s o m n i p r e s e n t e s u b s t a n c i a l -

m e n t e , y e s t á s ó l o sitúa/mente e n u n s o l o p u n t o ; s e g ú n e s t a t e o r í a , 

e l s o l e s t a r í a p r e s e n t e s u b s t a n c i a l m e n t e d o n d e e s t u v i e r a n l o s p l a -

n e t a s , y s ó l o s i t u a l m e n t e ( á m a n e r a d e l c e n t r o d e g r a v e d a d d e u n a " 

g r a n m a s a ) e s t a r í a e n e l c e n t r o d e l s i s t e m a p l a n e t a r i o . P e r o c o n 

e s t a s e x p l i c a c i o n e s e l c é l e b r e s a b i o c o m e t e u n a i n c o n s e c u e n c i a 

l a s t i m o s a , a b a n d o n a n d o p o r e n t e r o l a actio in distans q u e q u e r í a 

e x p l i c a r . / H a y m o d o a l g u n o d e d e f e n d e r l a p o s i c i ó n d e F A R A D A Y ? 

Z O E L L N E R h a v e n i d o e n a u x i l i o d e F A R A D A Y c o n a r g u m e n t o s 

k a n t i a n o s . - U n c u e r p o e x i s t e a l l í d o n d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o c o -

l o c a u n a p a r t e d e l o s e f e c t o s p r o d u c i d o s p o r é l y o b s e r v a d o s e n 

n o s o t r o s ó e n o t r o s c u e r p o s . . . E n e s t e s e n t i d o l a L u n a , p o r e j e m p l o , 

e x i s t e e n l a s u p e r f i c i e d e l a T i e r r a c u a n d o p r o d u c e l a s m a r c a s "•„. 

P a r a r e f u t a r s e m e j a n t e s t e o r í a s , b a s t a r e c o r d a r q u e l a c u e s t i ó n 

n o v e r s a s o b r e l a l o c a l i z a c i ó n e f e c t u a d a p o r n u e s t r o c o n o c i m i e n t o , 

s i n o s o b r e l a s i t u a c i ó n l o c a l e f e c t i v a d e l c u e r p o . E s a d e m á s f a l s o 

q u e s i t u e m o s u n c u e r p o s i e m p r e a l l í d o n d e p a r e c e u n e f e c t o p o r 

c u v a c a u s a l o d e b e m o s t e n e r . S ó l o a l l í s i t u a m o s u n c u e r p o d o n d e 

é s t e p r o d u c e e f e c t o s p o s i t i v o s i n m e d i a t a m e n t e p o r s í m i s m o , p o r 

I S. T u o » . . 'Smm. t. q S. a. . . y ¡ ; t<mm. r.goU., 1. i n . « . I .XVIII : Se««, Mlapk., d. 

IB !>. 3. n, l i - Bica dice SILVIO Macan: -Sícut repugnat. qnod ageus agat sine vinate activa, ita 

repugnat, quod agat per virtutem activara non applicatalo passo. Virtus cnitr. non applicata passo, 

respecte illius se habet. sicat si non esisterei; sed applicati0 virtalis ad ageadum est c «.<iatenlii 

temporalis et pr,«imitas localis ad passum.- iQuoest.pkil.. I. I I I , q. 35.) 

e FkiloiopkiMt treemancliont oflke Royal Society oí London jor :SsS. pág. is¡. {Ci. los Amia 

di Fcggeeácr/irevista alemana), tomo X I V U I . p, 313. 

a Wii*e"íiknfl!..cl!i AtoanJlungen, I, rag, 3t 

m e d i o s ó l o d e c o n t a c t o d i r e c t o . R e s u l t a n , p u e s , i m p o t e n t e s e s t a s 

t e n t a t i v a s p a r a s a l v a r l a t a l h i p ó t e s i s . 

M a s e l c a t e d r á t i c o Z O E L L N E R h a t e n i d o e n r e s e r v a o t r a c u e r d a 

á q u e a g a r r a r s e e n e l c a s o d e q u e é s t a s e r o m p i e r a , p u e s a t r i b u y e 

p e r c e p c i ó n y s e n s a c i ó n á t o d a s l a s c o s a s n a t u r a l e s . S a b i d o e s q u e 

G A S S E N D I i n t e n t ó y a h a c e r p l a u s i b l e l a actio in distans a l e g a n d o l a 

m a n z a n a d e e n c a r n a d a m e j i l l a q u e d e s d e e l á r b o l a t r a e a l g o l o s o 

r a p a z q u e l a d i v i s a d e s d e l a v a l l a d e l a h u e r t a . Z O E L L N E R d i c e : - S i 

N E W T O N y B E N T L E Y e s c r i b i e r o n h a c e c i e n t o t r e i n t a y o c h o a ñ o s : - N o 

s e c o n c i b e c ó m o u n a m a t e r i a b r u t a é i n a n i m a d a , s i n n i n g ú n o t r o 

m e d i o m a t e r i a l , p u e d a o b r a r s o b r e o t r o c u e r p o s i n c o n t a c t o m u t u o , , 

h a n l e g a d o á l a p o s t e r i d a d e n e s t a s m e m o r a b l e s p a l a b r a s u n e n i g -

m a q u e c o m p a r a b l e á l a e s f i n g e d e T e b a s , a n o n a d a e l e n t e n d i -

m i e n t o d e t o d o n a t u r a l i s t a q u e n o a c i e r t a á r e s o l v e r l o . P e r o l a s c i t a -

d a s p a l a b r a s d e N E W T O N m i s m a s d e m o s t r a b a n q u e h a y u n a s o l u c i ó n 

d e e s t e e n i g m a t e n e b r o s o q u e l i b r a a l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o d e 

l a s c i r c u n v o l u c i o n e s o p r e s o r a s d e l m o n s t r u o , y l e p e r m i t e o t r a 

v e z r e s p i r a r c o n d e s a h o g o , a s í c o m o l o s t e b a n o s s e s i n t i e r o n r e -

d i m i d o s d e s u y u g o t i r á n i c o c u a n d o E d i p o d e s c u b r i ó e n l a p a l a -

b r a " h o m b r e , e l s u j e t o i d é n t i c o q u e r e u n í a e n s i , s i n c o n t r a d i c c i ó n , 

l o s t r e s e n i g m á t i c o s a t r i b u t o s . S o l a m e n t e e s m e n e s t e r p a r a h a l l a r 

l a d e s e a d a s o l u c i ó n c o n v e r t i r e n a f i r m a c i ó n l a d o b l e n e g a c i ó n q u e 

e n v u e l v e , e s d e c i r , f o r m u l a r l a a n t í t e s i s d e a q u e l l a t e s i s , d i c i e n d o : 

" S e c o n c i b e q u e u n a s u b s t a n c i a m a t e r i a l v i v a y a n i m a d a , p u e d a 

o b r a r s o b r e o t r o c u e r p o s i n c o n t a c t o m ú t u o ' . , E n t o n c e s t e n d r í a -

m o s e n l u g a r d e f u e r z a s q u e o b r a r a n á d i s t a n c i a , s e n s a c i o n e s á 

d i s t a n c i a . C r e e m o s q u e t o d o h o m b r e p e n s a d o r d a r á c o n d e c i s i ó n 

d e m a n o á t a n d e s c a b e l l a d a s f a n t a s í a s . P u e s ; á q u é s u p o n e r m e -

d i a c i ó n p s í q u i c a c u a n d o b a s t a l a m e c á n i c a y f í s i c a ? ¿ P o r q u é e l S o l , 

p o r e j e m p l o , c u a n d o a t r a e á l a T i e r r a , h a b í a d e d a r s e c u e n t a d e l a 

e x i s t e n c i a d e e s t e p l a n e t a d e l a m a n e r a q u e n o s o t r o s l o h a c e m o s 

r e s p e c t o d e l o s o b j e t o s q u e p e r c i b i m o s y s e n t i m o s ? - ; X o h a d e b a s -

t a r q u e e l S o l s e a i m p u l s a d o m e c á n i c a m e n t e p o r e l é t e r , y q u e 

a s í s e a n i n i c i a d o s l o s p r o c e s o s m e c á n i c o s u l t e r i o r e s q u e c o n v i e n e 

á l a p r o p e n s i ó n d e l a s c o s a s á s i t u a r s e j u n t a s u n a s c o n o t r a s ? Q u i e n 

q u i e r a v e r e n e s t a e s p e c i e d e i n f l u j o m u t u o u n a analogía c o n l a 

p e r c e p c i ó n y s e n s a c i ó n , h á g a l o e n h o r a b u e n a ; p e r o g u á r d e s e d e 

a p l i c a r e s t o s t é r m i n o s á u n a s a c c i o n e s q u e 110 i m p l i c a n l a s o m b r a 

m á s l e v e d e p r e s e n c i a o b j e t i v a ó d e conciencia interna d e l o b j e t o 

d i s t a n t e . 

P o d e m o s , p u e s , e s t a r p e r s u a d i d o s d e q u e e s i n a d m i s i b l e t o d a 

t e o r í a q u e n e c e s i t e e l a u x i l i o d e l a a c c i ó n i n m e d i a t a á d i s t a n c i a . 

1 Ftincipioí de una ¡cotia eletímJindmica Je la maleria. Leipaig. 1S76, tomo I. 
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El sistema cinético 

a ? « . D i s p u e s t o s á t o m a r e n d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n t o d a f o r m a 

p e c u l i a r d e e x p l i c a c i ó n d i n á m i c a d e l a n a t u r a l e z a , v a m o s c o n 

a n u e n c i a d e l l e c t o r á d i s c u t i r l o s e n s a y o s d e a l g u n o s s a b i o s d e 

n u e v o c u ñ o q u e r e d u c e n t o d o e l u n i v e r s o á f u e r z a , y l u e g o d i -

s u e l v e n l a f u e r z a e n m o v i m i e n t o a c t i v o . 

- I O r e a l m á s s i m p l e , e l p r i m e r e l e m e n t o d e t o d a r e a l i d a d , d i c e 

L A N G W I E S E R «, e s e l punto en movimiento ( c i n e t a ) ; é l e s e l h e c h o 

p r i m o r d i a l d e q u e s e o r i g i n a e l m u n d o r e a l . , 

-V q u i e n t o d a v í a n o l e s a t i s f a g a e s t a d e c l a r a c i ó n , l e a u x i l i a e l 

D o c t o r A . PFF.ILSTICKER c o n u n a d e e s a s p a l a b r a s q u e , s e g ú n l a 

f r a s e f e l i z d e G O E T H E , s e p r e s e n t a n c u a n d o f a l t a n l a s i d e a s . E s t e 

s a b i o a t r i b u y e á l o s p r i m e r o s e l e m e n t o s d e l m u n d o e l movimiento ^ 
c o m o e s e n c i a p r i m o r d i a l , s e g ú n s e p u e d e l e e r e n s u l i b r o : - E l s i s -

tema cinético, ó l a e l i m i n a c i ó n d e l a f u e r z a r e p u l s i v a ; e n s a y o d e 

t e o r í a d e l a m a t e r i a * .„ 

" F 1 u n i v e r s o e s t á l l e n o d e p u n t o s i m p e n e t r a b l e s , s i t u a d o s a c o r -

t í s i m a s d i s t a n c i a s u n o s d e o t r o s . E s t o s p u n t o s ó c i n e t a s , c o m o n o s -

o t r o s l o s l l a m a m o s , n o t i e n e n o t r a s c u a l i d a d e s m a t e r i a l e s q u e l a 

d e q u e s e m u e v e n . , " L o s c i n e t a s o b e d e c e n e n t o d o s s u s m o v i m i e n -

t o s á u n a s o l a l e y , l a d e l a g r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l . , " L o s m o v i m i e n -

t o s s u m a d o s d e e s t o s c i n e t a s h a c e n á n u e s t r o s s e n t i d o s l a i m p r e -

s i ó n d e l o q u e l l a m a m o s m a t e r i a . , P F E I L S T I C K E R t i e n e , p u e s , l a 

p a r t i c u l a r i d a d d e q u e m a n t i e n e l a i d e a d e l a a t r a c c i ó n , á l a c u a l 

n o d a e l v a l o r á c f u e r z a , s i n o , c o m o F E C B X E R , l a d e l e y . 

• i í i . L a t e o r í a d e PFEILSTICKER f u é i m p u g n a d a p o r A L . \ \ IES-

SNER en su libro: El átomo ó el elemento dinámico de la dirección, 
como último factor de la realidad \ afirmando haber descubierto 
a l fin e l c a m i n o d e l a ú n i c a e x p l i c a c i ó n p o s i b l e d e l a n a t u r a l e z a . 

C i t a m o s t e x t u a l m e n t e e l p á r r a f o s i g u i e n t e d e l a o b r a r e f e r i d a : 

" L a f a l t a q u e s e c o m e t í a u n a y o t r a v e z , e s c r i b e \ \ IESSNER, e r a 

c o n c e b i r u n h u e v o d e q u e s a l i e r a e l m u n d o , e s d e c i r , h a c e r u n a 

a b s t r a c c i ó n ; v e r a n c o s a d e v e r e l a s o m b r o c o n q u e l u e g o s e v e í a 

q u e d e e s e h u e v o n o s a l í a n a d a r e a l y l a s t e n t a t i v a s i n v e r o s í m i l e s 

p a r a f e c u n d a r l o . E s e f u é e l e m p e ñ o v a n o d e l o s filósofos: i n t r o d u c i r 

c o n t r a b a j o s o a f á n e l g e r m e n d e l a v i d a e n l a c á s c a r a h u e c a . . 

i De .-Tvéx. mover; cineta cosa 6 punto que se mueve. 
, E o s a libro: Du Bois RcymonJs Grenxer. des Nalurertente**. Viena, 1873. 

E l S r . A L . WIESSNF.R p r e t e n d e a h o r a h a b e r d a d o c o n l a s e m i l l a 

f e c u n d a d e q u e p u e d a b r o t a r t o d o l o e x i s t e n t e : e l m o v i m i e n t o q u e 

s e m u e v e á s í p r o p i o , l l a m a d o f u e r z a p o r é l . O i g a m o s , p u e s , a l f e -

l i z d e s c u b r i d o r : " N o h a y s i n o u n a s o l a r e a l i d a d : l a f u e r z a . F u e r z a 

e s c a u s a y e f e c t o d e s í m i s m a ; e s s u p r o p i o a c c i d e n t e , p o r q u e n o h a y 

o t r a c o s a á q u e p u e d a s e r i n h e r e n t e ; e l s e r e t e r n o c u y a a c c i ó n e s 

su autosizigia (conjunción de si propia). Fuerza ó actividad es 
e l s u b s t r a t u m d e t o d o f e n ó m e n o ; p r e s c i n d i e n d o d e s u s a c c i o n e s , l a s 

c o s a s n o s o n n a d a ; t o d o s u s e r s e r e d u c e á m o v i m i e n t o , a c c i ó n , 

- c a m b i o , n a d a m á s q u e c a m b i o . D o n d e q u i e r a q u e a p r e h e n d a m o s 

l a r e a l i d a d , a p r e h e n d e m o s l o ú n i c o r e a l , l a f u e r z a ; e l l a e s l a q u e s e 

p i e n s a á s í m i s m a c o m o c o n c i e n c i a , l a q u e c o m o p i e d r a o p r i m e l a 

h i e r b a , l a q u e c o m o c r e c i m i e n t o f o r m a e l á r b o l , ó b i e n á s í m i s m a 

s e t r a n s f i g u r a e n á r b o l ; l a q u e c o m o o b r a d e a r t e s e f o r m a b a j o l a s 

m a n o s d e l a r t i s t a y d e l e i t a n u e s t r a v i s t a ; l a q u e l a t e e n l a m a n o 

c r e a d o r a y e n e l a l m a d e l q u e c o n t e m p l a s u s c r e a c i o n e s ; f u e r z a 

e s l a o l a s u r c a d a p o r l a c a r e n a , y q u e á s u v e z e m p u j a a l b a r c o 

c o n c u a n t o h a y e n é l ; e s e l m a r h a s t a l a ú l t i m a g o t a s a l o b r e ; e s l a 

r o s a y t o d a h o j a d e e l l a ; e l p e r f u m e y l a n a r i z c o n s u s g l á n d u l a s o l -

f a t o r i a s y l a o l l a c i ó n m i s m a , s o n f u e r z a ; f u e r z a e s e l p e n s a m i e n t o 

d e l q u e e s c r i b e u n p a r t e t e l e g r á f i c o , l a e s c r i t u r a d e l d e s p a c h o , e l 

q u e l o e s c r i b e , l a p l u m a , l a t i n t a y e l p a p e l , e l t e l e g r a f i s t a y s u s 

m a n i p u l a c i o n e s , e l a l a m b r e , l a a c c i ó n e l é c t r i c a , l a c h i s p a m i s m a , 

e l q u e r e c i b e e l p a r t e , l o s s e n t i m i e n t o s q u e s u l e c t u r a p r o d u c e , 

t o d o , t o d o , e s l o m i s m o : r e a l i d a d , f u e r z a . 

„ F u e r z a s e d i c e t a m b i é n á t o m o ; e s e l h e c h o c a p i t a l , e l p u n t o e n 

m o v i m i e n t o r e c t i l í n e o . P u e s á l o q u e e l filósofo l l a m a f u e r z a e l 

f í s i c o lo l l a m a á t o m o , y p o d r í á l l a m a r l o t a m b i é n p u n t o c u r s o r , 

p u e s t o q u e e s u n a e n e r g í a e x e n t a d e f o r m a y d e e x t e n s i ó n , i n -

f u s i b l e é i m p e n e t r a b l e , e n e r g í a c u r s o r a e n fin. L a r e a l i d a d d e l 

á t o m o e s s u m o v i m i e n t o , y e s t e m o v i m i e n t o e s h e c h o s u y o . . E l á t o -

mo debe definirse como energía de dirección rectilínea, ó sea 
c a m b i o d e l u g a r e n e l s e n t i d o m á s s i m p l e . T o d o l o h a c e é l m i s m o , 

y s e p a r e c e , p o r t a n t o , á u n a b a l a d e c a ñ ó n q u e n o n e c e s i t a d e n i n -

g ú n i m p u l s o p a r a a t r a v e s a r e l e s p a c i o . 

„ C o m o q u i e n q u i e r e e s c r i b i r d e b e t e n e r u n a h o j a e n b l a n c o , e l 

- á t o m o e x i g e e l e s p a c i o . E n e l e s p a c i o r e c o n o c e m o s l a a r g a m a s a 

d e l a s p i e d r a s d e q u e e s t á c o n s t r u i d o e l e d i f i c i o d e l m u n d o J a c u a l 

a s í l a s c o n t i e n e c o m o l a s s e p a r a . C u a n d o e l á t o m o d i c e : " Y o s o y y 

m e m u e v o , , e l e s p a c i o d i c e : " A q u í t i e n e s s i t i o . . L a p a s i v i d a d a b s o -

l u t a d e l e s p a c i o s e p o n e á d i s p o s i c i ó n d e l a a c t i v i d a d a b s o l u t a d e l 

á t o m o . „ 

R e s u m a m o s l o d i c h o : ¡ U n n ú m e r o i n d e f i n i d o d e a u t o m á t i c o s 

c a m b i o s d e l u g a r e n e l e s p a c i o v a c í o : h e a q u í e l f e l i z h a l l a z g o d e l 



" h u e v o d e l m u n d o » , b a u t i z a d o c o n e l n o m b r e d c fuerza!/ E n o t r o 

l u g a r e x a m i n a r e m o s l a m a n e r a c o m o W I E S S N E R h a c e a l m u n d o s a -

l i r " d e e s e h u e v o m i l a g r o s o . A q u í n o s b a s t a a d v e r t i r q u e e l p e r s p i -

c u o s a b i o s e h a p e r m i t i d o l o m i s m o q u e t a n a c e r b a m e n t e c e n s u r a 

e n s u s a n t e c e s o r e s c i e n t i f i c o s ; n o h a e m p o l l a d o u n h u e v o f e c u n d o , 

s i n o q u e h a t r a t a d o v a n a m e n t e d e f e c u n d a r u n o h u e r o d e o r i g e n . 

Y - q u é e l e m e n t o d e v i d a h a i n t r o d u c i d o e n é l ? ¡ T o d o e s f u e r z a ! A 

l a v e r d a d , m e j o r a ú n h u b i e r a p o d i d o d e c i r : ; T o d o e s a l g o ! , y t a n 

e n t e r a d o s e s t a r í a m o s c o m o a h o r a . A l l á c o r r a n , p u e s , l o s p u n t o s 

c u r s o r e s d e l S r . W I E S S N E R d e d o n d e h a n v e n i d o . - E l m u n d o e s 

m o v i m i e n t o , n a d a m á s q u e m o v i m i e n t o , s i n n a d a q u e s e m u e v a : 

l a n a d a e n m o v i m i e n t o - , ¡ M a g n í f i c o ! C o s a s d e e s e j a e z e s t á n « l u -

t a d a s c o n s ó l o d e c i r l a s . 

; C ó m o e s p o s i b l e , n o s p r e g u n t a m o s a t e r r a d o s p o r t a n t o d i s p a r a -

t e , q u e e s o s c a s t i l l o s d e n a i p e s m á s b i e n q u e s i s t e m a s , e s e c u m u l o 

d e c o n t r a d i c c i o n e s p a l p a b l e s , e n c u e n t r e n e n e s t o s t i e m p o s i l u s t r a -

d í s i m o s , n o y a d e f e n s o r e s , s i n o n u m e r o s o s p a r t i d a r i o s ? A l e q u e 

W I E S S N E R t i e n e r a z ó n c u a n d o d i c e q u e p a r a l a m u l t i t u d l a s p a l a -

b r a s s o n " r u e d a s q u e s u a v e m e n t e l l e v a n á u n o p o r e n c i m a d e t o -

d o s l o s e n i g m a s ; , s i q u i e r a l o m e n o s q u e s e p u e d e p e d i r , e s q u e s e 

p u e d a d a r á l a s p a l a b r a s u n s e n t i d o r a z o n a b l e , a u n q u e s ó l o s e a 

a p a r e n t e m e n t e . 

§ v n 

El medio necesario en i re el mecanismo y el dinamismo. 

• " ¡ • i . E l q u e h a v a p a s a d o l a v i s t a s o b r e l a s r e g i o n e s q u e h a s t a 

a h o r a h e m o s a t r a v e s a d o , h a b r á s e c o n v e n c i d o d e q u e s e d e b e b u s -

c a r u n m e d i o e n t r e l o s d o s e x t r e m o s v i c i o s o s , e l d i n a m i s m o s e i 

m e c a n i s m o . P o d e m o s a h o r a e l e g i r e n t r e d o s m e d i o s e l a t o m i s m o 

d i n á m i c o h i j o d e l o s t i e m p o s m o d e r n o s , y e l s i s t e m a h i l o m ó r f i c o 

d e l o s a n t i g u o s . . . 
V I a t o m i s m o d i n á m i c o n o e s u n a c o m b i n a c i ó n o r g a n . c a d e m e -

c a n i s m o v d i n a m i s m o , c o m o l a q u e h e m o s r e c o n o c i d o e n l a filoso-

f í a p e r i p a t é t i c a y e s t u d i a r e m o s a ú n m á s d e t e n i d a m e n t e ; e s m a s 

b i e n u n a a g r e g a c i ó n ó m e z c o l a n z a q u e p a r t i c i p a d e a m b o s e r r o r e » . 

L o s q u e l o d e f i e n d e n c o m p o n e n l o s c u e r p o s e n ú l t i m o t e r m i n o d e 

á t o m o s e x t e n s o s , p e r o e x e n t o s d e t o d a f u e r z a , d e l m i s m o m o d o q u e 

s e s u e l e h a c e r e n e l s i s t e m a m e c á n i c o . L a u n i ó n d e l o s á t o m o s 

c o n s t i t u v e m o l é c u l a s , y l a d e l a s m o l é c u l a s e n t r a n e n c o m b i n a -

c i o n e s d e o r d e n s u p e r i o r ; d e m a n e r a q u e c u a n t o m á s a l t o e s e i 

o r d e n t a n t o m a y o r e s s o n l o s i n t e r s t i c i o s v a c í o s e n t r e l o s d i f e r e n t e s 

u - r u p o s L a f u e r z a e s l a a r g a m a s a q u e c o n t i e n e t o d a s e s a s a g r u p a -

c i o n e s , t a n t o l a s a s o c i a c i o n e s p a r c i a l e s c o m o l a s a c u m u l a c i o n e s 

c o m p l e t a s , p r e s e n t á n d o s e , y a c o m o a f i n i d a d q u í m i c a , y a c o m o 

c o h e s i ó n ó a d h e s i ó n , o r a c o m o m e r a f u e r z a d e a t r a c c i ó n . E s t a 

a r g a m a s a , á s a b e r , l a f u e r z a r e s i d e n t e e n l o s i n t e r s t i c i o s , n o e s e n 

e s t e s i s t e m a s ó l o p r i n c i p i o d e a p r o x i m a c i ó n y u n i ó n , s i n o t a m b i é n 

d e d i s t e n s i ó n , y h a s t a d e s e p a r a c i ó n d e l a s m o l é c u l a s m e d i a n t e l o s 

f e n ó m e n o s d e c a l o r . L a c o h e s i ó n y e l c a l o r , c o n c e b i d o s c o m o e f e c -

t o s d e f u e r z a s a n t a g o n i s t a s , h a n d e e x p l i c a r d e e s a m a n e r a l a s 

v a r i a c i o n e s d e v o l u m e n e n l o s c u e r p o s , l a d i l a t a c i ó n y c o n t r a c c i ó n 

d e l o s p o r o s y d e l o s c a m b i o s c o n s i g u i e n t e s e n s u e s t a d o e f e c t i v o 

d e a g r e g a c i ó n . E l a u m e n t o p r o g r e s i v o d e l c a l o r n o s ó l o a m p l i a r í a 

e l v o l u m e n d e l o s c u e r p o s p o r l a m e r a d i s g r e g a c i ó n d e l o s á t o m o s , 

s i n o q u e d e s t r u i r í a l a c o h e s i ó n h a s t a e l p u n t o d e c o n v e r t i r l o s 

c u e r p o s s ó l i d o s e n l í q u i d o s , y l o s l í q u i d o s e n f l u i d o s . 

P o d r í a m o s , s e g ú n e s t e s i s t e m a y v a l i é n d o n o s d e u n a c o m p a r a -

c i ó n b u r d a , p e r o q u i z á s e x a c t a , r e p r e s e n t a r n o s l a f u e r z a c o m o u n 

m a r d e g o m a q u e t u v i e r a a p r i s i o n a d o s l o s e l e m e n t o s p r i m o r d i a l e s 

d e l o s c u e r p o s e n s u s i t i o , c o m o s i f u e r a n p e c e c i l l o s e n c e r r a d o s e n 

u n a m a s a d e h i e l o . E s t o s e l e m e n t o s s e r í a n t e n i d o s e n c i e r t a d i s p o -

s i c i ó n y á c i e r t a d i s t a n c i a u n o s d e o t r o s , y d e t e r m i n a r í a n d e e s t a 

m a n e r a e l c a r á c t e r f e n o m e n a l d e l a s c o s a s . C a d a u n o p o r s í p o -

d r í a s e r r e m o v i d o p o r u n g o l p e d e f u e r z a , p e r o l a r e a c c i ó n d e l a 

f u e r z a n o t a r d a r í a e n r e d u c i r l o á s u a n t e r i o r s i t u a c i ó n r e l a t i v a . 

N o s e p u e d e n e g a r q u e e s t a c o n c e p c i ó n d i n a m o - m e c a n í s t i c a s e 

r e c o m i e n d a á l a f a n t a s í a p o r l a c o m o d i d a d c o n q u e s e l a p u e d e m a -

n e j a r . P o r u n l a d o l o s á t o m o s , q u e r í g i d o s é i n v a r i a b l e s l l e n a n i o -

d o s l o s á m b i t o s d e l e s p a c i o , e x p l i c a n t o d o l o q u e e s c a n t i d a d ; p o r 

e l o t r o , l a s " f u e r z a s , , q u e c o n a r t e m á g i c a n o s l l e v a n m á s a l l á d e 

l a m a t e r i a , y e n g e n e r a l e s t á n e x e n t a s d e l a s l e y e s f é r r e a s d e l e s p a -

c i o , e s d e c i r , n o e s t á n l i g a d a s p o r s u e s e n c i a á l a e x t e n s i ó n , c o m o 

l a s c o s a s m a t e r i a l e s , p o r l o c u a l p u e d e u n o figurárselas á s u g u s t o . 

O r a s o n l a s a n t e n a s i n c o r p ó r e a s q u e l o s á t o m o s , c u a l c a r a c o l e s , 

a l a r g a n á b i l l o n e s d e l e g u a s p o r t o d a s l a s d i m e n s i o n e s d e l e s p a -

c i o v a c í o ; o r a l o s t e n t á c u l o s i n m a t e r i a l e s c o n q u e , s e m e j a n t e s á 

p ó l i p o s , s e a p o d e r a n d e o t r o s á t o m o s d i s t a n t e s , ó l o s o b l i g a n , c u a n -

d o m e n o s , á v i b r a r á i g u a l c o m p á s q u e e l l o s ; o r a c o m p a r a b l e s á 

v a r a s i n m a t e r i a l e s d e i n d e f i n i d a l o n g i t u d c o n q u e t o d o l o t i e n e n á 

c o n v e n i e n t e d i s t a n c i a d e s i , ó t a l v e z á p i c a s ó b a y o n e t a s e n o r m e s 

c o n q u e t o d o l o a c o r r a l a n d e l a n t e d e s í , q u i z á s s e m e j a n d o á b a t e -

r í a s m i s t e r i o s a s q u e b o m b a r d e a n a l m u n d o c o n m o l é c u l a s y a c a s o 

t a m b i é n c o n á t o m o s d e t o d a s c l a s e s . L u e g o s o n o t r a v e z l a s c u e r -

d a s y m a r o m a s i n m a t e r i a l e s é i n t e r n a c i o n a l e s q u e t i e n e n a m a r r a -

d a s l a s i n m e n s a s c o n s t r u c c i o n e s d e l c o s m o s , l a s r i e n d a s i n v i s i b l e s 

d e o m n i p r e s e n t e F A E T O N T E , q u e l l e v a n p o r v í a s fijas l o s i n n ú m e r a -



b l e s e l e m e n t o s m í n i m o s , i n d ó m i t o s c o m o j a q u i t a s 

e n fin r e p r e s e n t a r s e u n o l a s f u e r z a s c o m o n g i d a s ó flexibles, 

l a r - a s ó c o r t a s , p e n e t r a b l e s ó r e s i s t e n t e s , s e g ú n l e c o n v e n g a . D e 

e s t a m a n e r a p o d r í a i n t r o d u c i r s e e n l a ¡ d e a d e l a f u e r z a t o d o l o q u e 

C S T o d c f e s t o e s t a r í a p e r f e c t a m e n t e s i l a c i e n c i a f u e r a c o s a d e 

i u e - o ó s i l a r a z ó n p u d i e r a d a r s e p o r s a t i s f e c h a c o n á t o m o s i m p o -

e n t e s y c o n f u e r z a s s i n s u b s t r a t u m . S o b r e e s t e e x t r e m o c r e e m o s 

h a b e r d i c h o b a s t a n t e p a r a p o d e r d i s p e n s a r n o s a q u í d e r e p e t i r 

^ C o m o p u n t o S a p o y o d e n u e s t r a c r í t i c a d e l d i n a m i s m o d e b e m o s 

m a n t e n e r te realidad de la materia, e s t o e s , d e a l g o q u e t i e n e s u 

" i b u í d o y d i f u s o , y q u e p o r t a n t o e s l a r a z ó n p o r q u é l a s 

c o s a s m a t e r i a l e s d e b e n e x i s t i r n a t u r a l m e n t e e n e e s p a c i o . . 

9 « P e r j u i c i o i n c a l c u l a b l e p a r a l a c i e n c i a h a s i d o e l q u e l a 

filosofía n a t u r a l , d e s p u é s d e h a b e r s e d e j a d o a t r á s l a r u i n e x p l i -

c a c i ó n m e c á n i c a d e l a n a t u r a l e z a , d e s d e l o s d í a s d e L E I B N I T Z h a s t a 

e U e h o y v d e h a b e r r e s t i t u i d o l a i d e a d e l a f u e r z a e n e l h o n o r q u e 

l e c o r r e s p o n d e , s e h a y a d e j a d o a l e j a r p o r p r e o c u p a c i o n e s v u l g a -

r e s ó m e j o r d i c h o P o r l a e n e m i s t a d d e c l a r a d a y a e n t o n c e s a l a . 

c ^ c i a a n t i g u a , d e l a s v í a s d e a q u e l l a e x p l i c a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a 

q u e d u r a n t e t a n t o s s i g l o s h a b í a s a b i d o g u a r d a r e l j u s t o m e d i o e n -

t r e e l d i n a m i s m o y e l m e c a n i s m o . N E W T O N t r a e á l a m e n t e l a d o c -

t r i n a d e l o s m a e s t r o s a n t i g u o s c u a n d o e s c r i b e : - L o m a s v e r o s í m i l 

p a r e c e e l q u e D i o s h a y a f o r m a d o l a s c o s a s m a t e r i a l e s e n e l p r i n -

c i p i o d e l m u n d o d e m a n e r a q u e s u s p r i m e r a s p a r t í c u l a s , d e q u e d e s -

p u é s n a c i ó t o d a n a t u r a l e z a c o r p ó r e a , f u e s e n d u r a s , s o l i d a s , i m p e -

n e t r a b l e s y m o v i b l e s . . . a q u e l l a s p a r t í c u l a s p r i m o r d i a l e s q u e n o 

s ó l o p a r e c e n l l e v a r e n s í l a f u e r z a d e l a i n e r c i a y l a s l e y e s p a s i v a s 

d e l m o v i m i e n t o q u e s e s i g u e n n e c e s a r i a m e n t e d e e s t a t u e r z a , s i n o 

c u e r e c i b e n t a m b i é n c o n t i n u a m e n t e m o v i m i e n t o d e c i e r t o s p r i n c i -

p i o s a c t i v o s , c u a l e s s o n l a g r a v e d a d , l a c a u s a d e l a f e r m e n t a c i ó n 

V d é l a c o h e s i ó n d e l o s c u e r p o s ' . „ L E , B X > T Z t u v o s i e m p r e e n a p r e c i o 

a doct r ina escolás t ica . E n el Sistema nuevo de la Aatúrale^, y 
e n o t r a s m u c h a s p a r t e s , d e c l a r a q u e p a r a c o n c e b i r c ó m o e l s e r 

m a t e r i a l t i e n e v e r d a d e r a u n i d a d e r a p r e c i s o " r e h a b i l i t a r l a s t o r -

r s u b s t a n c i a l e s . E n 1 7 1 4 e s c r i b i ó a ! P . D E B O S S E S : - P o r o q u e 

v o p u e d o j u z g a r , l a s u b s t a n c i a c o m p u e s t a c o n s t a d e u n a p o t e n c i a 

a c t i v a y o t r a p a s i v a , q u e a m b a s l e c o r r e s p o n d e n d e o r i g e n ; e s t o e s , 

d e l o m i s m o q u e l l a m a n materia prima y f o r m a s u b s t a n c i a l „ 

T o m ó s e i n c r e í b l e t r a b a j o p a r a r e d u c i r s u m o n a d o l o g i a a l s i s t e m a 

I Lib. 111 Opiicae, quaest. 3!> 

! ÉROMANN. pág. I R -

a r i s t o t é l i c o ' . P e r o c o n t o d o , a c a b ó p o r v o l a t i l i z a r l a m a t e r i a h a s t a 

d e j a r s ó l o l a a p a r i e n c i a d e e l l a . E l a r i s t o t e l i s m o m a n t i e n e l o e x -

t e n s o , l a m a t e r i a p o r u n l a d o ; y p o r e l o t r o l a f u e r z a , l a l e y ; p e r o 

n o p o n e e s t o s d o s m o m e n t o s ( l o m a t e r i a l - r e a l y l o i d e a l - r e a l , l o p a -

s i v o y l o a c t i v o ) a l l a d o n i f u e r a u n o d e o t r o , s i n o q u e u n e á a m b o s 

e n u n a v e r d a d e r a u n i d a d d e e s e n c i a d e n t r o d e c a d a c o s a n a t u r a l . 

U n a e d a d p o s t e r i o r , q u e c i f r a b a s u g l o r i a e n n o t e n e r q u e a g r a -

d e c e r n a d a , n a d a a b s o l u t a m e n t e , a l t r a b a j o i n t e l e c t u a l d e l o s s i -

g l o s p a s a d o s , p e r d i ó d e v i s t a p o r e n t e r o a l s i s t e m a p l a t ó n i c o - a r i s -

t o t é l i c o q u e u n e e n h a r m o n í a s i n c o n t r a d i c c i ó n t o d o s l o s e x t r e m o s , 

d e p u r a d o s d e l o q u e t e n í a n d e e x c l u s i v o s ; p e r d i ó l e d e v i s t a t a n t o 

m á s f á c i l m e n t e c u a n t o q u e , e n e f e c t o , l a e s p e c u l a c i ó n d e l o s a n t i -

g u o s s e h a b í a d e j a d o e x t r a v i a r , e n p u n t o á c u e s t i o n e s d e i m p o r t a n -

c i a s e c u n d a r i a , p o r l a f í s i c a i m p e r f e c t a d e l E s t a g i r i t a . 

D e s d e q u e u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e d e n u e s t r o s s a b i o s c o n t e m -

p o r á n e o s h a p r o c l a m a d o c o n d e s c a r o i m p u d e n t e la negación de 

Dios c o m o p u n t o d e p a r t i d a y p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e l a i n v e s t i -

g a c i ó n c i e n t í f i c a y filosófica; d e s d e q u e p o r e s e l a d o s e r e c h a z a a 

Omine y á c i e g a s t o d o r e s u l t a d o d e l a s c i e n c i a s p o s i t i v a s y e s p e -

c u l a t i v a s q u e e s t é e n m a n i f i e s t a c o n s o n a n c i a c o n e l r e c o n o c i -

m i e n t o d e l a D i v i n i d a d , n o h a s i d o p o s i b l e h a b l a r s e r i a m e n t e d e 

v o l v e r á l a filosofía n a t u r a l p e r i p a t é t i c a . T o l é r a s e a l m e c a n i s m o 

p o r q u e a l l a n a e l c a m i n o a l m a t e r i a l i s m o ; t o l é r a s e a l d i n a m i s m o 

p o r q u e f r a n q u e a l a e n t r a d a a l p a n t e í s m o . T a n g r a n d e e s , e n e f e c t o , 

y t a n e x t e n d i d o e s t e p o d e r d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , q u e h a s t a e n l o s 

c í r c u l o s d e l o s m e n o s d e p r a v a d o s r e q u i e r e c i e r t a i n d e p e n d e n c i a 

d e c a r á c t e r l a c o n f e s i ó n d e q u e u n o n o p r o f e s a e l m e c a n i s m o n i e l 

d i n a m i s m o . P r o b a d m i l v e c e s q u e l a v e r d a d e s t á e n t r e u n o y o t r o 

e x t r e m o ; q u e s e e n c u e n t r a e n l a s i d e a s f u n d a m e n t a l e s d e A R I S T Ó -

T E L E S ; q u e e n e l l a s s e d e s c u b r e n l o s r a s g o s p r i n c i p a l e s d e l a m e -

j o r , d e l a ú n i c a p o s i b l e e x p l i c a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a , e n l a c u a l s e 

d e b e n c o n c i l i a r l a s d o s t e o r í a s q u e t i e n e n d i v i d i d o s á n a t u r a l i s t a s 

y filósofos e n d o s b a n d o s e n e m i g o s : ; t o d o e n b a l d e ! O s l l a m a r á n 

o b s c u r a n t i s t a s , o s t e n d r á n p o r r e a c c i o n a r i o s t e m i b l e s ; p u e s ¿ c ó m o 

h a d e v e n i r n a d a b u e n o d e u n a filosofía c u y a b a n d e r a h a c o b i j a d o 

d u r a n t e m á s d e m i l a ñ o s á t o d o s l o s p e n s a d o r e s c r i s t i a n o s ? 

1 En 1716 escribió al mismo P . de BOSSES que aquello que realizaba los fenómenos debía hace-

tur subs-antia composita conliocat aliquid subslanrialc praeter monadcs; alioquin nulla dabitur subs-

tantia composita, i . c . , composita eruot mera phaeuomeua. Et in hoc me protsus cum scbolasticis 

eentire arbitros eorumque materiam primam et formam substantlalcm. poteatias nempe passivam 

et activam, primitivas compositi. et ccmpletum ex iis resultada, revera atbiuor esse illud vinculum 

substantlale quod urgeo.» La caita tennioa con estas palabras: -Mea igitur doctrina de substamia 

composita videtur esse ipsa doctrina Scholar Peripatetieae. nisi qnnd illa monadcs non agnovL 

Sed has addo aullo ipsius doctrinae detrimento. Aliud discrimen vis invenios, ctsi animum inlendas." 

;ER¡>XASN, paga. 739 y 740.) 



G r a n d e s s o n l a s g l o r i a s d e l a F . d a d M o d e r n a , i n n u m e r a b l e s l o s 

b r i l l a n t e s d e s c u b r i m i e n t o s q u e e n n u e s t r o s i g l o h a n s i d o h e c h o s 

p o r l a d i l i g e n c i a a s i d u a d e m u c h o s s a b i o s e n e l t e r r e n o d e l a n a t u -

r a l e z a , y p a r e c e q u e e l p o r v e n i r h a d e a c r e c e r a ú n e n p r o p o r c i o -

n e s g i g a n t e s c a s e s t a p r o f u s i ó n d e c o n o c i m i e n t o s . T a n t o m á s r a z ó n 

t e n e m o s , e m p e r o , p a r a l a m e n t a r e s a p r e o c u p a c i ó n , c o n t r a r i a á 

t o d o m é t o d o c i e n t i l i c o , q u e d i f i c u l t a y a u n i m p i d e a l e s p í r i t u m o -

d e r n o a d q u i r i r u n c o n o c i m i e n t o m á s p r o f u n d o d e l a v e r d a d e n e l 

j u i c i o c i e r t o d e l o s f r u t o s d e l p e n s a m i e n t o h u m a n o s a z o n a d o s e n 

e d a d e s p a s a d a s , l o c u a l c e d e e n d a ñ o g r a v í s i m o d e l a c i e n c i a y d e 

l a h u m a n i d a d . 

C A P Í T U L O I I 

El d i n a m i s m o p s í q u i c o . 

§ I 

E l p s 1 1 | n i s m ( i y l a r e a l i d a d . 

• Í J - i . H a s t a a h o r a h e m o s e x a m i n a d o a q u e l d i n a m i s m o q u e q u i -

s i e r a h a c e r u n s u b l i m a d o d e f u e r z a d e l a e s e n c i a e n t e r a d e l a s 

c o s a s n a t u r a l e s : e n a d e l a n t e n o s h a d e o c u p a r a q u e l l a o t r a f o r m a 

d e l d i n a m i s m o q u e p r e t e n d e e l e v a r l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l e n t e 

n a t u r a l á l a c a t e g o r í a m á s a l t a d e f u e r z a , á l a d e f u e r z a c o g n o s -

c i t i v a y e s p i r i t u a l . B a j o e l c o m e r c i o m e c á n i c o d e á t o m o s e n 

c o n t i n u o c h o q u e , b a j o l a l u c h a d e s p i a d a d a d e m a t e r i a s i n a n i m a -

d a s , b a j o e l t i r á n i c o d o m i n i o d e n e c e s i d a d e s i n e x o r a b l e s , l o s p e r s -

p i c u o s i n v e s t i g a d o r e s d e l a n a t u r a l e z a p r e s u m e n h a b e r i n d a g a d o 

y . d e s c u b i e r t o u n a r i q u e z a i n d e s c r i p t i b l e d e s e n s a c i ó n y s e n t i m i e n -

t o , d e v i d a y e s p í r i t u . L a e s e n c i a d e l a s c o s a s h a d e r e s o l v e r s e , 

n o e n u n a f u e r z a s o l a , s i n o e n c o n o c i m i e n t o , s e n t i m i e n t o y v o l i c i ó n . 

H e m o s d e c o n s i d e r a r l o s á t o m o s , n o c o m o p i e d r a s y e r t a s p a r a l a 

c o n s t r u c c i ó n d e l c o s m o s , s i n o c o m o m e n u d o s a r q u i t e c t o s i n t e l i -

g e n t e s . N o u n a m e c á n i c a d e f é r r e a n e c e s i d a d , s i n o v i d a m ú l t i p l e 

y t r a b a j o i n m e n s o d e f u e r z a s e s p i r i t u a l e s é i n d i v i d u a l e s h a n d e 

l l e n a r n o s d e a s o m b r o c u a n d o c o n t e m p l e m o s e l m u n d o g r a n d i o s o 

d e l o s f e n ó m e n o s . N o p u e d e d e s c o n o c e r s e q u e e s t a t e n d e n c i a v a 

a c e n t u á n d o s e e n l a a c t u a l i d a d . P a r t i c u l a r m e n t e e n t r e l o s q u e v e n 

l a s a l u d d e l p o r v e n i r e n l a a l i a n z a d e s e a d a e n t r e l a filosofía y l a s 

• c i e n c i a s n a t u r a l e s , s e p r o p a g a l a b u e n a n u e v a d e q u e e s t á h a l l a d a 

l a p i e d r a filosofal. T o d o s l o s p r o b l e m a s n a t u r a l e s e s t a r í a n , d e s e r 

v e r d a d t a n t a b e l l e z a , s a t i s f a c t o r i a m e n t e r e s u e l t o s c o n t a l q u e 

s e s u p u s i e r a a l g u n a a c t i v i d a d p s í q u i c a c o m o r a s g o c a r a c t e r í s t i c o 



G r a n d e s s o n l a s g l o r i a s d e l a F . d a d M o d e r n a , i n n u m e r a b l e s l o s 

b r i l l a n t e s d e s c u b r i m i e n t o s q u e e n n u e s t r o s i g l o h a n s i d o h e c h o s 

p o r l a d i l i g e n c i a a s i d u a d e m u c h o s s a b i o s e n e l t e r r e n o d e l a n a t u -

r a l e z a , y p a r e c e q u e e l p o r v e n i r h a d e a c r e c e r a ú n e n p r o p o r c i o -

n e s g i g a n t e s c a s e s t a p r o f u s i ó n d e c o n o c i m i e n t o s . T a n t o m á s r a z ó n 

t e n e m o s , e m p e r o , p a r a l a m e n t a r e s a p r e o c u p a c i ó n , c o n t r a r i a á 
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§ I 

E l p s 1 1 | n i s m ( i y l a r e a l i d a d . 

• Í J - i . H a s t a a h o r a h e m o s e x a m i n a d o a q u e l d i n a m i s m o q u e q u i -

s i e r a h a c e r u n s u b l i m a d o d e f u e r z a d e l a e s e n c i a e n t e r a d e l a s 

c o s a s n a t u r a l e s : e n a d e l a n t e n o s h a d e o c u p a r a q u e l l a o t r a f o r m a 

d e l d i n a m i s m o q u e p r e t e n d e e l e v a r l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l e n t e 

n a t u r a l á l a c a t e g o r í a m á s a l t a d e f u e r z a , á l a d e f u e r z a c o g n o s -

c i t i v a y e s p i r i t u a l . B a j o e l c o m e r c i o m e c á n i c o d e á t o m o s e n 

c o n t i n u o c h o q u e , b a j o l a l u c h a d e s p i a d a d a d e m a t e r i a s i n a n i m a -

d a s , b a j o e l t i r á n i c o d o m i n i o d e n e c e s i d a d e s i n e x o r a b l e s , l o s p e r s -

p i c u o s i n v e s t i g a d o r e s d e l a n a t u r a l e z a p r e s u m e n h a b e r i n d a g a d o 

y . d e s c u b i e r t o u n a r i q u e z a i n d e s c r i p t i b l e d e s e n s a c i ó n y s e n t i m i e n -

t o , d e v i d a y e s p í r i t u . L a e s e n c i a d e l a s c o s a s h a d e r e s o l v e r s e , 

n o e n u n a f u e r z a s o l a , s i n o e n c o n o c i m i e n t o , s e n t i m i e n t o y v o l i c i ó n . 

H e m o s d e c o n s i d e r a r l o s á t o m o s , n o c o m o p i e d r a s y e r t a s p a r a l a 

c o n s t r u c c i ó n d e l c o s m o s , s i n o c o m o m e n u d o s a r q u i t e c t o s i n t e l i -

g e n t e s . N o u n a m e c á n i c a d e f é r r e a n e c e s i d a d , s i n o v i d a m ú l t i p l e 

y t r a b a j o i n m e n s o d e f u e r z a s e s p i r i t u a l e s é i n d i v i d u a l e s h a n d e 

l l e n a r n o s d e a s o m b r o c u a n d o c o n t e m p l e m o s e l m u n d o g r a n d i o s o 

d e l o s f e n ó m e n o s . N o p u e d e d e s c o n o c e r s e q u e e s t a t e n d e n c i a v a 

a c e n t u á n d o s e e n l a a c t u a l i d a d . P a r t i c u l a r m e n t e e n t r e l o s q u e v e n 

l a s a l u d d e l p o r v e n i r e n l a a l i a n z a d e s e a d a e n t r e l a filosofía y l a s 

• c i e n c i a s n a t u r a l e s , s e p r o p a g a l a b u e n a n u e v a d e q u e e s t á h a l l a d a 

l a p i e d r a filosofal. T o d o s l o s p r o b l e m a s n a t u r a l e s e s t a r í a n , d e s e r 

v e r d a d t a n t a b e l l e z a , s a t i s f a c t o r i a m e n t e r e s u e l t o s c o n t a l q u e 

s e s u p u s i e r a a l g u n a a c t i v i d a d p s í q u i c a c o m o r a s g o c a r a c t e r í s t i c o 



m á s p r o f u n d o d e c a d a c o s a n a t u r a l . X o p e n s a m o s a h o r a e n e l 

p s e u d o p s i q u i s m o d e I Í R N E S T O H A E C K E L , q u e t e r g i v e r s a d e l a m a -

n e r a m á s v i o l e n t a l a s a c e p c i o n e s o r d i n a r i a s d e l a s p a l a b r a s p a r a 

q u e s u c o n c e p c i ó n p u r a m e n t e m e c á n i c a p a s e e n e l m e r c a d o b a j o 

e l r ó t u l o d e p s i q u i s m o , s i n o q u e d e b e m o s h a c e r e l a n á l i s i s d e u n 

p s i q u i s m o r e a l d e n o t a b l e s n a t u r a l i s t a s y filósofos q u e c o n d i v e r -

s a s r a z o n e s n o s h a b l a n d e s e n t i m i e n t o s , g o c e s , p e r c e p c i o n e s , y 

a u n d e i n t e l i g e n c i a y v o l u n t a d d e l o s á t o m o s ó d e l a s c o s a s n a t u -

r a l e s . X o s o n p o c o s á q u i e n e s a g r a d a e s t e l e n g u a j e ; e l m o v i m i e n t o 

p a s i v o d e p a r t í c u l a s d e m a t e r i a 110 s a t i s f a c e s u e n t e n d i m i e n t o y 

e s i n s í p i d o á s u p a l a d a r s e n t i m e n t a l ; p o r e s o s a l u d a n a l p s i q u i s m o 

c o m o r e p r e s e n t a n t e p o é t i c o d e a q u e l l a c o n c e p c i ó n m i t o l ó g i c a d e 

l a n a t u r a l e z a , q u e e n c a d a á r b o l y e n c a d a f u e n t e , e n c a d a p i e d r a 

y e n c a d a s o p l o d e l v i e n t o s e n t í a y v e í a a l g ú n e n t e e s p i r i t u a l q u e 

t e n i a p o r r e s i d e n c i a l a p l a n t a , e l a g u a , e l c é f i r o y l a r o c a . 

« 5 5 . V a m o s á d a r a q u í a l g u n a s m u e s t r a s p r e l i m i n a r e s d é l a 

c o n c e p c i ó n p s í q u i c a d e l a n a t u r a l e z a . 

E l c a t e d r á t i c o N J S G E L I d i c e e n s u d i s c u r s o " S o b r e l o s l í m i t e s 

d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a n a t u r a l e z a , : " E n c o n t r a m o s e n l a 

e s c a l a í n f i m a y m á s s e n c i l l a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a m a t e r i a q u e 

h a l l e g a d o á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o , e s e n c i a l m e n t e e l m i s m o f e n ó -

m e n o q u e s e n o s p r e s e n t a c o m o s e n s a c i ó n c o n s c i e n t e e n l a e s -

c a l a s u p r e m a . L a d i f e r e n c i a e n t r e é s t a y a q u é l l a e s s ó l o g r a d u a l , 

p u e s q u e e n l a e s c a l a m á s a l t a l o s a f e c t o s s ó l o s e h a n v u e l t o , á 

c o n s e c u e n c i a d e l a m a y o r r i q u e z a o r g á n i c a , m á s c o m p l e j o s , m á s 

d e l i c a d o s y m u c h o m á s v i v o s m e r c e d á l a a g r u p a c i ó n m á s n u m e -

r o s a d e m o l é c u l a s E l e s p í r i t u h u m a n o n o e s n a d a m á s q u e l a 

e v o l u c i ó n m á s s u b l i m e d e l o s p r o c e s o s e s p i r i t u a l e s q u e v i v i f i c a n 

y m u e v e n t o d a l a n a t u r a l e z a A s í c o m o l a p i e d r a n o c a e r í a a l 

" s u e l o s i n o sintiese l a p r o x i m i d a d d e l a t i e r r a , e l g u s a n o q u e p i s o 

n o s e r e t o r c e r í a s i c a r e c i e s e d e s e n t i m i e n t o , y e l c e r e b r o n o o b r a -

r í a r a c i o n a l m e n t e s i n o t u v i e r a c o n c i e n c i a ' . „ C a d a p a r t í c u l a d e 

m a t e r i a h a d e p o s e e r , s e g ú n e s t a t e o r í a e n s e ñ a , s e n t i m i e n t o d e 

i g u a l m o d o q u e e l g u s a n o y e l h o m b r e , y a q u e n o e n i g u a l g r a d o , d e 

l a m i s m a e s p e c i e . D e c l a r a c i o n e s d e l m i s m o t e n o r s e l e e n e n o b r a s 

d e l o s c a t e d r á t i c o s Z O E L L N E R y M E Y N K R T , d e C A R L O S D U 1 ' R E L y 

d e o t r o s n a t u r a l i s t a s , c o m o v e r e m o s m á s a d e l a n t e . 

L o s h i s t o r i a d o r e s d e l a filosofía c o n s i g n a n v e s t i g i o s d e p s i q u i s -

m o ( ó h i l o z o i s m o — & » „ m a t e r i a , y ;«>-• v i v i e n t e - n o m b r e q u e 

e x p r e s a c a s i l a m i s m a i d e a ) e n t r e l o s p e n s a d o r e s g r i e g o s . E l a n -

t i g u o T A L E S D E M I L E T O y a v i ó , s e g ú n e l l o s n o s a t e s t i g u a n , d e i d a -

1 Relación oficial de la Asamblea de los sabios naturalistas reunidos en Munich, pie- 39-40-

(Amtüchcr Ríricht, ele.) 

d e s p r e s e n t e s e n l a s f u e r z a s n a t u r a l e s , y e n c o n t r ó e n l a v i d a 

d e l a n a t u r a l e z a l a p r u e b a d e q u e e s t a b a l l e n a d e d i o s e s . P o r e s t a 

r a z ó n a l v i e j o j o n i o l e h a c a b i d o l a g l o r i a d e s e r c e l e b r a d o p o r 

m u c h o s c o m o p a d r e d e l h i l o z o i s m o . E l « « v i ; H~k, q u e s e g ú n 

H E R Á C L I T O h a d e e s t a r e n e l flujo i n c e s a n t e d e t o d a s l a s c o s a s , y 

l o s X ^ o t d e l o s e s t o i c o s , p u e d e n t a m b i é n t r a e r á l a m e n t e 

l a s i d e a s d e l s i s t e m a p u e s t o á d i s c u s i ó n . 

E n t i e m p o s p o s t e r i o r e s e l h i l o z o i s m o f u é r e s u c i t a d o p o r d i f e r e n -

t e s p e n s a d o r e s h o s t i l e s á l a d o c t r i n a d e l a E s c u e l a , p a r t i c u l a r -

m e n t e p o r J O R D Á N B R U N O , V A N I N I y o t r o s p a n t e i s t a s . T a m b i é n 

B E R N A R D O T E L E S I O ( 1 5 0 8 - 1 5 8 Ü ) h a b í a e n s e ñ a d o q u e t o d o s l o s s e r e s 

e s t a b a n d o t a d o s d e s e n s i b i l i d a d , y p u e s t o e n é s t a l a r a z ó n d e l a 

s i m p a t í a u n i v e r s a l , l a h a r m o n í a v i v a d e t o d a s l a s c o s a s . E l d i s c í -

p u l o d e é s t e , T O M Á S C A M P A N E L L A , h a b l ó d e t r e s primalidades: 

s a b e r , p o d e r y a m a r , e n l a s c u a l e s d e c í a e s t r i b a r t o d o e l s e r y e l 

o b r a r d e c u a n t o e x i s t e . Q u i z á n o s e s e p a t a n g e n e r a l m e n t e c o m o 

s e c o n o c e n l o s s i s t e m a s d e l o s filósofos m e n c i o n a d o s q u e e l m é d i c o 

D A N I E L S E X N E R T ( 1 5 7 2 - 1 6 3 7 ) , á q u i e n s e p u e d e c o n s i d e r a r c o m o r e -

n o v a d o r d e l a a t o m í s t i c a e n A l e m a n i a ' , a t r i b u y ó u n p r i n c i p i o v i -

t a l á c a d a á t o m o . L o m i s m o h i c i e r o n l o s n a t u r a l i s t a s f i l o s o f a n t e s 

T O M Á S W I L L I S y F R A N C I S C O G L I S S O X . E s t e e n c o n t r ó , s e g ú n e x p u s o 

e n e l t r a t a d o De natura substanliae energetica, t r e s f a c u l t a d e s e n 
l a m a t e r i a : p e r c e p c i ó n , t e n d e n c i a , m o v i m i e n t o , s o s t e n i e n d o q u e 

e l e s p í r i t u c o n s c i e n t e d e s í p r o p i o c o n s t a b a d e l a t o t a l i d a d d e e s t a s 

s e n s a c i o n e s i n c o n s c i e n t e s , l a s c u a l e s c o n f l u í a n d e t o d a s l a s p a r t í -

c u l a s m í n i m a s a l m o d o c o m o e l r u g i d o a t r o n a d o r d e l m a r s e c o m -

p o n í a d e l o s l e v e s é i m p e r c e p t i b l e s m u r m u l l o s d e t o d a s l a s o l a s 

r e u n i d a s . G L I S S O N a f i r m a a d e m á s q u e l a n a t u r a l e z a s e p e r c i b e , 

c o n o c e , m u e v e p r i m e r o á s í m i s m a y l o e j e c u t a t o d o d e l a m a n e r a 

m á s i n g e n i o s a . " Q u i e n c o n t e m p l a l a s c o n f i g u r a c i o n e s d e l o s c o p o s 

d e l a n i e v e , d e l a e s c a r c h a , d e l o s g r a n i z o s y d e c o s a s s e m e j a n t e s 

a l t r a v é s d e l m i c r o s c o p i o , d i c e , n o p u e d e d e j a r s e c o n v e n c e r d e 

q u e l a n a t u r a l e z a n o a s p i r a a d r e d e á e s t a b l e c e r u n a s e ñ a l v i s i b l e 

d e s u a r t e % 

V e m o s , p u e s , q u e l a t e o r í a d e G I . I S S O N s o b r e l o s e l e m e n t o s m í -

n i m o s d o t a d o s d e f a c u l t a d p e r c e p t i v a t i e n e p r ó x i m a a f i n i d a d c o n 

l a m o n a d o l o g í a d e L E I B N I T Z q u e h e m o s e x a m i n a d o y a a r r i b a b a j o 

e l r e s p e c t o d i n a m í s t i c o . 

A l l í n o t a m o s q u e t a m b i é n L E I B N I T Z c o n c e b í a l a f u e r z a c o m o 

p s í q u i c a , y p o n í a l a e s e n c i a d e s u s m ó n a d a s e n . u n a f a c u l t a d r e p r e -

' Revista trimesual de Filosofía científica.iVicrítLjahnsrkrijí, etc., año III, 1S79.) 
a Consúltense para más detalles la obra de SouRVt De hyhxoismo apud rutntúres. París, Char-

pentier, 1880, y la Revista alemana Kolmví. año V, pág. 344 y siguientes. 



s e a t a t i v a . C o m o a n t e s d e é l N i c o U s D E C U S A , t a m b i é n é l s e r e p r e -

s e n t a b a c a d a u n a d e s u s m ó n a d a s s i m p l e s b a j o l a i m a g e n d e u n 

e s p e j o e n q u e t o d o e l u n i v e r s o s e r e f l e j a . E s t o s u c e d e , d i c e L E i B N U z , 

p o r q u e , s e g ú n v e m o s , l a c o s a m á s p e q u e ñ a p o s e e u n a i m p r e s i ó n 

d e l a m á s m í n i m a a l t e r a c i ó n d e l e s t a d o d e t o d a o t r a « . 

E s t a , q u e l l a m a " e x p r e s i ó n d e m u c h o s e n u n o „ , h a d e s e r l a p e r -

c e p c i ó n «. P r e g u n t a s i e s r a z o n a b l e a t r i b u i r á n u e s t r a s a l m a s s o l a s 

e n t o d a l a n a t u r a l e z a u n a a c t i v i d a d i n m a n e n t e , y d e s p o j a r á t o d a s 

l a s o t r a s a l m a s d e a q u e l l a f u e r z a e s p o n t á n e a T o d a s l a s m ó n a d a s 

s o n a l m a s , d i c e , ó c u a n d o m e n o s s e r e s a n á l o g o s á l a s a l m a s p r o -

p o s i c i ó n q u e v e c o n f i r m a d a p o r l a c o n t i n u i d a d d e l a e s c a l a a s e e n -

d e n t e d e l o s s e r e s n a t u r a l e s s . C o n f o r m e á e s t a t e o r í a , d e b e r í a m o s 

c o n s i d e r a r c a d a p a r t í c u l a d e m a t e r i a c o m o u n m u n d o d e s e r e s vi-

v i e n t e s , á m a n e r a d e u n j a r d í n d e i n n u m e r a b l e s p l a n t a s ó d e u n 

v i v e r o l l e n o d e p e c e s 6 . 

C o m o t a n t a s o t r a s , t a m b i é n l a t e o r í a d e LF. IBXITZ h u b o d e c o n -

firmar l a v e r d a d d e l v e r s o d e H A G E D O R X : " L a s u e r t e y e l i n f l u j o d e 

l a s d o c t r i n a s d e p e n d e n d e l a r t e c o n q u e s u s i n v e n t o r e s l a s p r e s e n -

t a n . , A n t e s v d e s p u é s d e L E I B N I T Z , m u c h o s s a b i o s h a n d i c h o l o 

m i s m o q u e é l ; y s i n e m b a r g o , é l l o h a s a b i d o a d e r e z a r d e m a n e r a 

q u e s e l e t i e n e p o r e l v e r d a d e r o a u t o r d e l d i n a m i s m o p s í q u i c o . 

D e l g r a n n ú m e r o d e l o s q u e e n t i e m p o s p o s t e r i o r e s a l d e L E I B -

NITZ h a n v e n i d o e x c o g i t a n d o s i s t e m a s p s í q u i c o s s i n a d u c i r n i n -

a ú n a r g u m e n t o n u e v o d i g n o d e m e n c i ó n , b a s t a q u e n o m b r e m o s á 

M A U P E R I U I S , D I D E R O T , R O B I X E T , CABAXIS. 

E n t r e l o s m o d e r n o s q u e h a n r e p e t i d o i d e a s d e L E I B N I T Z , H . L O T -

ZE m e r e c e p a r t i c u l a r m e n t e s e r m e n c i o n a d o . T a m b i é n é l c o n s t r u y e 

m ó n a d a s , á t o m o s i n e x t e n s o s p a r a " e n t r e g a r s e l u e g o á l a c o n t e m -

p l a c i ó n d e u n a v i d a i n t i m a e s p i r i t u a l q u e p e n e t r e t o d a l a m a t e r i a , 

" L a u n i d a d i n d i v i s i b l e d e c a d a u n o d e e s t o s s e r e s s i m p l e s n o s c o n -

s i e n t e a d m i t i r e n é l u n a r e u n i ó n d e l a s i m p r e s i o n e s e x t e r n a s q u e 

l e c o r r e s p o n d e n e n f o r m a s d e p e r c e p c i ó n y d e l e c t a c i ó n . . . T o d a 

p r e s i ó n v t o d a t e n s i ó n q u e s u f r e l a m a t e r i a , a s í l a t r a n q u i l i d a d 

d e l s e g u r o e q u i l i b r i o c o m o e l r o m p i m i e n t o d e a n t i g u a s r e l a c i o n e s , 

t o d o e s t o n o s ó l o s u c e d e , s i n o q u e , s u c e d i e n d o , e s á l a v e z o b j e t o 

d e a l g ú n d e l e i t e . . . N i n g u n a p a r t e d e c u a n t o e x i s t e c a r e c e y a d e 

a l m a n i d e v i d a ; s ó l o u n a p a r t e d e l o q u e s u c e d e , e s t o e s , a q u e l l o s 

t Réplique aux riflexions <te Bajle. E«n»a*s, píg. 184. 
s .Multorum io uno espressio.- Carla al P. di Boaaes, t a u m píg- « S 
5 De ipsa nal., párrafos 10 y 12. Patena, II, 1, pág. 40. 
. .Quodsi animan appcllate libet, quidquid pereeptioncm ct appct.tum habtt tn sensu generan, 

cmnes substantiae simplices aut monades treatae appcllari possunt animae.. 
a «Natura non íacit saltus.» 
6 itonadclcgla. EROMAKN, pig. 705 y siguientes. 

m o v i m i e n t o s q u e c o m u n i c a n l a s a f e c c i o n e s d e u n s e r c o n l a s d e 

o t r o , s e e n t r e v e r a n á m a n e r a d e u n m e c a n i s m o e x t e r n o e n t r e l a 

p l e n i t u d d e l o s s e r e s a n i m a d o s y I e s a c a r r e a n á t o d o s l a s o c a s i o -

n e s y e x c i t a c i o n e s a l v a r i a d o d e s a r r o l l o d e s u v i d a i n t e r n a ' . „ 

D e n a t u r a l e z a e s e n c i a l m e n t e d i s t i n t a e s e l p s i q u i s m o d e v o l u n -

t a d ( - a i l l e n s p s y c h i s m u s ) i n t r o d u c i d o e n l a F i l o s o f í a p o r A . S c u o -

P E N H A U E R , s e g ú n e l c u a l t o d o s l o s s e r e s n a t u r a l e s s o n e l e f e c t o 

p r i m o r d i a l , i n c o n s c i e n t e y p o r t a n t o i n d e f e c t i b l e , d e u n a v o l u n t a d 

u n i v e r s a l i m p u l s a d a p o r l a p e s a d u m b r e y l a d e s e s p e r a c i ó n . E l 

m u n d o n o e s m á s q u e i n i p r o p i a r e p r e s e n t a c i ó n s u b j e t i v a . Y o , e l 

s u j e t o , n o s o y s i n o p o r m e d i o d e l a v o l u n t a d , y n o s o y m á s q u e 

v o l u n t a d . D e c o n s i g u i e n t e , t o d o e l m u n d o e s l a a p a r i c i ó n ú o b j e -

t i v a c i ó n d i r e c t a d e l a v o l u n t a d 

E . VON HARTMANN h a m o d i f i c a d o a l g ú n t a n t o e l m o n i s m o d e v o -

l u n t a d d e SCHOPEKHAUER e n s e ñ a n d o q u e e l m u n d o e s l a m a n i f e s -

c i ó n o b j e t i v a , n o s u b j e t i v a , d e l a v o l u n t a d , y q u e n o p u d i e n d o h a -

b e r vo lun tad sin r e p r e s e n t a c i ó n (nil volitum nisi praecognitum}, 
e s t a v o l u n t a d d e b í a e s t a r i m p r e g n a d a d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n \ 

D a d o e l n ú m e r o y a t e n d i d a l a r e p u t a c i ó n d e l o s n a t u r a l i s t a s q u e 

s e i n c l i n a n á t r a n s i g i r c o n e l m o n i s m o d e SCHOPENHAUER y h a s t a 

c o n e l d e H A R T M A N N , s i b i e n d e é s t o s h a y m e n o s , n o s p a r e c e p r e -

c i s o d e d i c a r a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s t a m b i é n . ! l a s ¡ d e a s d e l o s 

s a b i o s n a t u r a l i s t a s o r i g i n a d a s d e e s o s s i s t e m a s . 

£ 3 « . A n t e s d e e n t r a r , e m p e r o , e n e l e x a m e n c r í t i c o d e l a e x -

p l i c a c i ó n p s í q u i c a d e l a n a t u r a l e z a , d e b e m o s e x t e n d e r n o s s o b r e 

é l p u n t o á q u e s e r e f i e r e m á s d i r e c t a m e n t e l a c u e s t i ó n , y s o b r e e l 

c r i t e r i o d e c i s i v o p a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a . 

C u a n d o l e e m o s a t e n t o s l o s d e s a h o g o s d e l o s s a b i o s a d e p t o s d e l 

p s i q u i s m o , n o t a m o s q u e t o m a n l a s p a l a b r a s q u e d e s i g n a n p r o p i a -

m e n t e p r o c e s o s p s í q u i c o s ó c o n c e p t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l o s — c u a -

l e s s o n s e n s a c i ó n , p e r c e p c i ó n , s e n t i m i e n t o , e s p í r i t u — e n s e n t i d o 

t a n i m p r o p i o y t a n l a t o a l g u n a s v e c e s , q u e á n i n g ú n h o m b r e d i s -

c r e t o l e p u e d e e s c a n d a l i z a r l a i d e a q u e h a n d e i n d i c a r . D e e s t a 

m a n e r a d i c e N r K c . E t . i e n e l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n M u n i c h : " S i 

c o n c e b i m o s l a v i d a e s p i r i t u a l e n s u s i g n i f i c a c i ó n m á s a m p l i a c o m o 

e x p r e s i ó n i n m a t e r i a l d e l f e n ó m e n o m a t e r i a l , ó b i e n c o m o m e d i a -

c i ó n d e c a u s a y e f e c t o , l a e n c o n t r a m o s e n l a n a t u r a l e z a en todas 

partes; e n e s t e s e n t i d o e s f u e r z a e s p i r i t u a l e l p o d e r q u e t i e n e n l a s 

p a r t í c u l a s d e i n f l u i r u n a s s o b r e o t r a s . E l p r o c e s o e s p i r i t u a l e s l a 

e f e c t u a c i ó n d e e s t a a c c i ó n , q u e c o n s i s t e e n m o v i m i e n t o , y p o r 

1 flÍJÍroéostnat. t." edie., tomo I. píg. 405-406. 
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t a n t o e n c a m b i o d e l u g a r , d e l a s p a r t í c u l a s y d e l a s f u e r z a s i n h e -

r e n t e s á e l l a s , y m e d i a n t e é l c o n d u c e d i r e c t a m e n t e á u n n u e y o 

p r o c e s o e s p i r i t u a l ' . „ 

S i 110 h a l l á s e m o s o t r a s e x p r e s i o n e s q u e é s t a s e n l a s o b r a s d e 

N Í E G F . L I y d e l o s o t r o s r e p r e s e n t a n t e s d e l p s i q u i s m o , s e r í a p o s i -

b l e q u e n o s e n t e n d i é r a m o s c o n e l l o s , p o r q u e p o d r í a m o s c o n s i d e -

r a r l a s c o m o l o c u c i o n e s a n á l o g a s á l a s q u e e r a n c o r r i e n t e s e n l a 

F i l o s o f í a d e l a a n t i g ü e d a d . í ' u e s A R I S T Ó T E L E S l l a m a y a vidaáe l a s 

c o s a s n a t u r a l e s a l m o v i m i e n t o s i n p r i n c i p i o n i f i n * , y a t r i b u y e 

h a s t a á l o s e l e m e n t o s u n a e s p e c i e d e animación '•• 

L o s filosófos m e d i o e v a l e s e m p l e a n e l m i s m o l e n g u a j e q u e e l 

E s t a g i r i t a . S A N T O T O M Á S h a c e n o t a r q u e l a s p a l a b r a s q u e e x p r e s a n 

u n a c o s a e s p i r i t u a l s e t o m a n á m e n u d o e n s e n t i d o m á s l a t o , y 

q u e p o r e s t a r a z ó n t o d a f u e r z a i m p e r c e p t i b l e q u e e s t á d e b a j o 

d e l f e n ó m e n o v i s i b l e p u e d e d e s i g n a r s e p s í q u i c a m e n t e E l q u e 

d e f i e n d e l a n a t u r a l e z a p s í q u i c a d e t o d a s l a s c o s a s e n e s t e s e n -

t i d o i m p r o p i o , m u e s t r a c o n e s t o m i s m o q u e n o l e s a t i s f a c e l a m o -

d e r n a e x p l i c a c i ó n m e c á n i c a d e l a n a t u r a l e z a . Y a h e m o s i n d i -

c a d o q u e e n e s t e s e n t i d o t o d a l a n a t u r a l e z a t i e n e s u l a d o • • e s p i r i -

t u a l , y p o s e e " v i d a , , y " s e n s i b i l i d a d , ; y s i s e q u i e r e l l a m a r " e s p í r i -

t u , a l n e x o c a u s a l q u e s e t r a s l u c e e n t o d o e l o r d e n c ó s m i c o , t o d o 

s e r r e s p i r a e l a l i e n t o d e e s t e e s p í r i t u ; e n t r e t e j i d o c o n e s c a l o n a d a 

a c c i ó n r e c í p r o c a e n e l c o n j u n t o d e l m u n d o , e l i n d i v i d u o e s , s e g ú n 

f r a s e d e L O T Z E , u n " e s p e j o d e l u n i v e r s o , , p u e s s i e n t e l a a c c i ó n d e l 

u n i v e r s o d e s d e s u s i t i o y r e f l e j a e l a s p e c t o s i n g u l a r q u e l a a c c i ó n 

d e t o d a s l a s c o s a s c o n f i e r e á e s t e l u g a r y á e s t a s i t u a c i ó n i n d i v i -

d u a l . 

C o n s t e , p u e s , q u e l a c u e s t i ó n q u e a q u í e s t u d i a m o s n o t i e n e n a d a 

q u e v e r c o n l a " e s p i r i t u a l i d a d , e n e l s e n t i d o l a t o é impropio d e l a 

p a l a b r a , c o n l a s e n s a c i ó n , p e r c e p c i ó n , d e l e c t a c i ó n e n l a a c e p c i ó n 

metafórica d e e s t o s t é r m i n o s . T r á t a s e m á s b i e n d e a v e r i g u a r s i 

r e a l m e n t e c a d a c o s a n a t u r a l o b t i e n e c o n o c i m i e n t o d e l a s c o s a s 

e x t e r n a s p o r u n a c t o i n m a n e n t e m e d i a n t e i m p r e s i o n e s q u e l e v e n -

g a n d e f u e r a , d e u n m o d o p a r e c i d o á l o q u e s u c e d e e n e l h o m b r e , 

s e g ú n t e s t i m o n i o d e n u e s t r a e x p e r i e n c i a . 

L o s p a r t i d a r i o s d e l a t e s i s q u e c o m b a t i m o s r e s p o n d e n a f i r m a -

t i v a m e n t e e s t a p r e g u n t a ; v e a m o s a h o r a c o n q u é f a l t a d e r a z ó n . 

• í 5 ? . D e n i n g ú n m o d o p o d e m o s d a r n o s p o r s a t i s f e c h o s c o n l a 

i Relación oficial, ele-, pág. 40. 
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a s e v e r a c i ó n d e q u e l a a n i m a c i ó n d e t o d a s l a s c o s a s e s , d e l o s m u -

c h o s s u e ñ o s d e n u e s t r a f a n t a s í a , u n o q u e n o l l e v a p a l p a b l e e l s e l l o 

d e l a b s u r d o m á s m a n i f i e s t o ; d e b e m o s p e d i r m á s : n e c e s i t a m o s r a -

z o n e s , p o r q u e s e t r a t a d e e x p l i c a r f e n ó m e n o s d e l a r e a l i d a d . C o m o 

q u i e r a q u e e l s e r d e l a s c o s a s e x i s t e á c a u s a d e l o q u e e l l a s h a n d e 

o b r a r , y l a s f a c u l t a d e s i n t e r n a s e s t á n d e s t i n a d a s á e j e r c e r a l g u n a 

a c c i ó n e n e l c u r s o o r d i n a r i o d e l a n a t u r a l e z a , n o d e b e m o s a t r i b u i r 

á l a s c o s a s p e r f e c c i ó n a l g u n a q u e n o e s t é j u s t i f i c a d a p o r l a m á s 

e x a c t a o b s e r v a c i ó n d e l o s h e c h o s n a t u r a l e s . 

P r e s e n t i m i e n t o s d e p o e t a s , v e l e i d a d e s d e v i s i o n a r i o s s o n d e 

n i n g u n a u t i l i d a d p a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a p r o p u e s t o . D e j a d o 

á u n l a d o u n n e c i o s e n t i m e n t a l i s m o , s e h a q u e r i d o d i s p o n e r l o s á n i -

m o s á f a v o r d e l p s i q u i s m o d i c i e n d o : " A t r i b u í m o s á l a s c o s a s m o -

v i m i e n t o y m o v i l i d a d ; ¿ p o r q u é h e m o s d e n e g a r l e s l a s e n s i b i l i d a d 

y e l s e n t i m i e n t o , c o s a n o m e n o s a j e n a d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o 

q u e e l m o v i m i e n t o ? , , E n e s t e a r g u m e n t o s e a p o y a X.-F.GELI e n e l d i s -

c u r s o d e M u n i c h . E n e l h e c h o d e q u e l o s m á s s i m p l e s p r o c e s o s i n -

o r g á n i c o s n o s s o n a l c a b o t a n i n a c c e s i b l e s c o m o l o s m á s c o m p l i c a -

d o s p r o c e s o s d e l c e r e b r o h u m a n o , e l i n s i g n e s a b i o c r e e h a b e r e n -

c o n t r a d o e l m e d i o d e l l e g a r á l a t e s i s d e l a a n i m a c i ó n u n i v e r s a l 

d e t o d a s l a s c o s a s ' ; y é s t a , q u e n o p a s a d e s e r u n a c o n j e t u r a , h a 

d e f o r m a r l a b a s e d e t o d o u n s i s t e m a c ó s m i c o . 

¿ P o d e m o s m a r c h a r e n p o s d e l S r . X . E G F I . I p o r e s t e d é b i l í s i m o 

p u e n t e ? E n l a s filas d e l o s n a t u r a l i s t a s s e h a d a d o l a v o z d e a l e r t a . 

" N t e g e l i h a d a d o u n p a s o q u e j u z g o s u m a m e n t e p e l i g r o s o , , d e c l a -

r ó V I R C H O W e n a q u e l l a m i s m a a s a m b l e a . d e s a b i o s n a t u r a l i s t a s . 

" ¿ E x i s t e u n a n e c e s i d a d p o s i t i v a d e e x t e n d e r e l t e r r e n o d e l o s p r o -

c e s o s e s p i r i t u a l e s m á s a l l á d e l a e s f e r a d e a q u e l l o s c u e r p o s e n l o s 

q u e l o s v e m o s v e r i f i c a r s e e n r e a l i d a d ? N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e 

e n d a r p o r b u e n o q u e l o s á t o m o s d e c a r b o n o t e n g a n e s p í r i t u ó 

q u e a d q u i e r a n e s p í r i t u e n u n i ó n c o n l a s o c i e d a d p l a s t i d u l a r i a : p e r o 

n o s é e n q u é h a y a d e c o n o c e r e s o . E s t o e s j u g a r c o n l a s p a l a b r a s 

n o m á s . S i d e c l a r o l a a t r a c c i ó n y l a r e p u l s i ó n f e n ó m e n o s e s p i r i -

t u a l e s . f e n ó m e n o s p s í q u i c o s , t i r o l a p s i q u i s p o r l a v e n t a n a , p u e s 

d e j a d e s e r p s i q u i s . E x p l i q ú e n s e p o r fin, y e n h o r a b u e n a , l o s f e -

n ó m e n o s d e l e s p í r i t u h u m a n o d e m a n e r a p s í q u i c a ; p e r o p o r d e 

p r o n t o e n t i e n d o q u e n o e s n u e s t r o o f i c i o c o n f u n d i r l a s d o s c l a s e s 

d e f e n ó m e n o s ; a l c o n t r a r i o , n u e s t r o m i n i s t e r i o e s m a n t e n e r l a s e s -

t r i c t a m e n t e a l l í d o n d e l a s r e c o n o c e m o s . Y a s í c o m o s i e m p r e h e 

i n s i s t i d o e n q u e n o s e b u s q u e n e n p r i m e r t é r m i n o l a s t r a n s i c i o n e s 

d e t e r r e n o o r g á n i c o a l i n o r g á n i c o , s i n o q u e s e fije p r i m e r o l a d i f e -

r e n c i a d e l o u n o á l o o t r o y s e s o m e t a é s t a a l e s t u d i o , s o s t e n g o 

1 Relación oficial, ele., p&g. 38. 



t a m b i é n q u e e s ú n i c a m e n t e p r o v e c h o s o — y a b r i g o l a m á s firme 

c o n v i c c i ó n d e q u e d e o t r o m o d o n o a d e l a n t a r e m o s n a d a — q u e 

e n c e r r e m o s l o s f e n ó m e n o s e s p i r i t u a l e s e n l a r e g i ó n d o n d e s e n o s 

p r e s e n t e n p r o c e s o s v e r d a d e r a m e n t e e s p i r i t u a l e s , y q u e n o presu-

mamos f e n ó m e n o s e s p i r i t u a l e s d o n d e pueden e x i s t i r , p e r o n o d o n -

d e n o a d v e r t i m o s n a d a v i s i b l e , a u d i b l e , s e n s i b l e y e n g e n e r a l c o g - . 

n o s c i b l e q u e p u e d a s e r d e s i g n a d o c o m o m a n i f e s t a c i ó n d e u n p r i n -

c i p i o e s p i r i t u a l ' . „ 

l i s t a v e z p o d e m o s g u s t o s o s a s e n t i r á l a s d e c l a r a c i o n e s d e V I R -

c u o w . E n e s t e c o m o e n m u c h o s o t r o s p u n t o s e s m u y r e c o m e n d a -

b l e l a r e s e r v a e m p í r i c a p a r a c o n l o s e x c e s o s d e a l g u n o s n a t u r a -

l i s t a s a u d a c e s , p o r c u a n t o d e n t r o d e l t e r r e n o d e l a s c i e n c i a s 

n a t u r a l e s n o d e b e h a c e r s e n i n g u n a a s e r c i ó n s i n o s e l a p u e d e 

f u n d a r e n r a z o n e s t o m a d a s d e e s t a s c i e n c i a s m i s m a s . 

• Í J S . M a n t e n e m o s , p u e s , c o n V I R C U O W e l p r i n c i p i o d e q u e d e -

b e m o s c i r c u n s c r i b i r l a r e g i ó n d e l o s f e n ó m e n o s d e e s p i r i t u a l i d a d 

a l t e r r e n o d o n d e s e n o s p r e s e n t e n f e n ó m e n o s r e a l m e n t e p s í q u i c o s , 

ó a l m e n o s s e i n d i q u e l a n e c e s i d a d d e s u p o n e r u n m o v i m i e n t o p s í -

q u i c o b a j o u n f e n ó m e n o a p a r e n t e m e n t e m e c á n i c o . 

P a r a f o r m a r j u i c i o d e s i u n c a s o p a r t i c u l a r e s d e e s t a n a t u r a l e -

z a , e s p r e c i s o q u e e s t a b l e z c a m o s u n c r i t e r i o fijo y d e t e r m i n a d o . 

H e l o a q u í : l a e x p e r i e n c i a d e n o s o t r o s m i s m o s . 

l i l c o n t e n i d o d e n u e s t r a p r o p i a c o n c i e n c i a n o s s u m i n i s t r a p r i -

m e r o a q u e l l a s s e ñ a l e s d e c i s i v a s d e l o p s í q u i c o q u e s o n d e c a r á c -

t e r s u b j e t i v o . C o n e s t a s s e ñ a l e s s u b j e t i v a s v a n í n t i m a m e n t e l i g a -

d o s a q u e l l o s i n d i c i o s o b j e t i v o s c u y a p r e s e n c i a n o s h a c e p r e s u m i r 

e n o t r o s s e r e s u n a c o n d i c i ó n a n á l o g a d e a l g ú n m o d o á l a d e n u e s -

t r a c o n c i e n c i a . L a s m a n i f e s t a c i o n e s p s í q u i c a s d e n u e s t r a p r o -

p i a v i d a , d i c e W U N D T , d e b e n s e r s i e m p r e e l c r i t e r i o p o r e l c u a l 

j u z g u é m o s l o s p r o d u c t o s a n á l o g o s d e l a a c c i ó n d e o t r o s s e r e s ; p o r 

e s t a r a z ó n n o d d b e m o s t a m p o c o i n d a g a r p r i m e r o l a s f u n c i o n e s 

p s í q u i c a s e n l a s m u e s t r a s i m p e r f e c t a s q u e l a n a t u r a l e z a i n o r g á n i -

c a p r e s e n t a d e e l l a s , s i n o a l r e v é s , d e b e m o s d e s c e n d e r d e l h o m b r e 

a b a j o h a s t a e n c o n t r a r e l l í m i t e d o n d e e m p i e z a l a v i d a p s í q u i c a «. 

L a c o n d i c i ó n p s í q u i c a d e l h o m b r e s e m a n i f i e s t a a n t e t o d o e n l a 

i n t e l i g e n c i a , n o b l e p r e r r o g a t i v a d e l l i n a j e h u m a n o y r a í z d e t o d a 

l a v i d a r a c i o n a l c o n s u s d i l a t a d a s r a m i f i c a c i o n e s . S e g ú n n o s e n -

s e ñ a l a e x p e r i e n c i a , e n l a s a c c i o n e s h u m a n a s e l c r i t e r i o é t i c o e s 

e l q u e p r e v a l e c e s o b r e t o d o o t r o ; c o n o c e m o s l o q u e e s b u e n o y 

m a l o , v e r d a d e r o y f a l s o ; a d q u i r i m o s t a n p e r f e c t a y c l a r a c o n c i e n -

, El discurso, edición aparte. 

s .Noción« fundamentales de la psicologia fisiológica. (Gr imMgí dtr fí,s,0I. psjlke,.;, se-

gunda edie., lomo I, pág. -e. 

c i a d e n u e s t r o p r o p i o s e r , q u e l o p o d e m o s o p o n e r c o m o s u j e t o á 

n u e s t r a s a c c i o n e s ; s a b e m o s l o q u e e s e f e c t o y c a u s a , y d i s t i n g u i -

m o s e l m e d i o d e l fin; p o r e s t o s o m o s a p t o s p a r a t o m a r l a i n i c i a t i -

v a e n l a s e m p r e s a s m á s d i v e r s a s d i s p o n i e n d o l o s m e d i o s d e l a 

m a n e r a q u e n o s p a r e c e c o n d u c e n t e y m i r a n d o á fines q u e h e m o s 

e l e g i d o c o n n u e s t r o l i b r e a í b e d r í o . D e a q u í e l a s o m b r o s o d e s a r r o l l o 

d e n u e s t r a c u l t u r a , l a s l e n g u a s , e l c u l t o r e l i g i o s o , l a é t i c a , e l d e r e -

c h o , l a c i e n c i a ; d e a q u í , e n g e n e r a l , a q u e l l a d i v e r s i d a d m a r c a d a 

d e i n s t i t u c i o n e s y c o s t u m b r e s q u e s e e n c u e n t r a s ó l o e n l a e s c e n a 

d e l a a c t i v i d a d h u m a n a . T o d o e s t o s e e x p l i c a p o r l a i n t e l i g e n c i a , 

p o r u n c o n o c i m i e n t o y u n a t e n d e n c i a q u e s o b r e p u j a n y e x c e d e n á 

l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s d e l a e x i s t e n c i a . N a d a d e e s t o s e d e s -

c u b r e e n l a v i d a d e l o s a n i m a l e s i r r a c i o n a l e s ( n ú m . 2 3 1 y s i g u i e n -

t e s ) , n i m u c h o m e n o s e n l a s p l a n t a s y s u b s t a n c i a s i n o r g á n i c a s . 

L o s p r i n c i p i o s d e l a s a n a c i e n c i a n o s c o n d u c e n , p u e s , á a f i r m a r 

q u e l a r a z ó n d e e s t a s u p e r i o r v i d a p s í q u i c a , v i d a d e l a i n t e l i g e n c i a , 

e x i s t e s o l a m e n t e e n l o s h o m b r e s . 

H a y , s i n e m b a r g o , o t r a e s c a l a s u p e r i o r d e v i d a p s í q u i c a q u e s e 

m u e v e e n l a e s f e r a d e l o m a t e r i a l , y t i e n e s u p u n t o d e p a r t i d a y s u 

f u n d a m e n t o e n d i s p o s i c i o n e s o r g á n i c a s . S e g ú n a t e s t i g u a l a e x p e -

r i e n c i a , p o d e m o s a d q u i r i r c o n c i e n c i a d e d i t ' e r e n t e s c o s a s y e s t a d o s 

p e r c e p t i b l e s á l o s s e n t i d o s , p o d e m o s r e p r e s e n t á r n o s l a s o b j e t i v a -

m e n t e ; d e m a n e r a q u e n o s ó l o s o m o s e x c i t a d o s p o r l a s c o s a s , s i n o 

q u e n o s r e p r e s e n t a m o s t a m b i é n l a s c o s a s q u e n o s e x c i t a n . L a s p e r -

c e p c i o n e s d e l a s c o s a s y d e s u s a f e c c i o n e s v a n l a s m á s v e c e s a c o m -

p a ñ a d a s d e s e n t i m i e n t o s ; e s d e c i r , q u e n o a p r e h e n d e m o s s ó l o l o s 

o b j e t o s , s i n o q u e s e n t i m o s t a m b i é n q u é i m p r e s i ó n n o s h a c e n c u a n d o 

l o s p e r c i b i m o s . D e a h í n a c e n a p e t i t o s a c t u a l e s d e l a s m á s d i v e r s a s 

e s p e c i e s , q u e d a n s u c a r á c t e r d e t e r m i n a d o é i m p r i m e n s u d i r e c -

c i ó n á l a s d i f e r e n t e s p e r c e p c i o n e s y s e n t i m i e n t o s , a u n q u e r a d i c a n 

e n u n a t e n d e n c i a n a t u r a l é i n g é n i t a . E s t o s a p e t i t o s s e m a n i f i e s t a n 

e n d e t e r m i n a d o s m o v i m i e n t o s , c u y a f o r m a d e b e , p o r s u p u e s t o , r e -

d u c i r s e á c o n o c i m i e n t o s p r e c e d e n t e s ; é s t o s s o n l o s m o v i m i e n t o s 

l l a m a d o s v o l u n t a r i o s . M o v i m i e n t o s v o l u n t a r i o s s o n a q u e l l o s q u e , á 

c a u s a d e s u g r a n v a r i e d a d , n o p u e d e n s e r e x p l i c a d o s p o r m e r a s 

i m p r e s i o n e s m e c á n i c a s ó e x c i t a c i o n e s v i t a l e s , n i t a m p o c o p o r d i s -

p o s i c i o n e s a u t o m á t i c a s , s i n o q u e p r e s u p o n e n n e c e s a r i a m e n t e u n 

a c t o d e c o n o c i m i e n t o ( p e r c e p c i ó n ó s e n s a c i ó n ) . E n c u a n t o n o s e 

d e r i v a n e n e l h o m b r e d e l a v i d a r a c i o n a l , t i e n d e n s i e m p r e á Ift s a -

t i s f a c c i ó n s e n s i b l e ( e n t e n d i d a e s t a p a l a b r a e n e l s e n t i d o m á s a m -

p l i o ) ' , ó s i s e q u i e r e m e j o r , á c a l m a r a l g ú n i m p u l s o ó a p e t i t o s e n -

1 Sobre el primer origen del movimiento voluntario, Cf. Juan Mueller, .Manual (Hundbuch) de 
la fisiología del hombre*. Coblenza, 1S37, tomo II, I. pág. 94. 



s i t i v o . C u a n d o é s t e s e f u n d a e n c o n o c i m i e n t o s , s u s a t i s f a c c i ó n 

a d q u i e r e e l c a r á c t e r d e g o c e , d e d e l e i t e ' . 

D o n d e q u i e r a , p u e s , q u e a p a r e z c a m o v i m i e n t o v o l u n t a r i o , s u -

p o n e m o s c o n r a z ó n u n p r i n c i p i o p s í q u i c o ; d o n d e f a l t a t o d o m o v i -

m i e n t o v o l u n t a r i o , e s d e c i r , d o n d e q u i e r a q u e u n a c o s a n o e j e c u -

t e n u n c a u n m o v i m i e n t o v o l u n t a r i o e n s u m o d o n o r m a l d e o b r a r , 

n f c r i m o s c o n r a z ó n q u e f a l t a l a n a t u r a l e z a p s í q u i c a , p u e s é s t a s e 

m a n i f e s t a r í a c o n n e c e s i d a d e n m o v i m i e n t o s v o l u n t a r i o s . 

A h o r a , p u e s , n o t a n d o e n l o s a n i m a l e s m o v i m i e n t o s a n á l o g o s á 

l o s q u e l o s h o m b r e s e j e c u t a m o s e n c o n s e c u e n c i a d e a c t o s p s i q u í -

e o s c o n c l u í m o s c o n r a z ó n q u e t a m b i é n l o s a n i m a l e s t i e n e n n a t u -

r a l e z a p s í q u i c a d e n t r o d e l a e s f e r a d e l a v i d a s e n s i t i v a , q u e t i e n e n 

c o n c i e n c i a s e n s i t i v a l o m i s m o q u e n o s o t r o s . C o n s t a q u e e s t a c o n -

c i e n c i a e s p r o p i e d a d c o m ú n d e t o d o s l o s a n i m a l e s , d e s d e e l h o m -

b r e h a s t a e l u l t i m o p r o t o z o o ; s i b i e n e s v e r d a d q u e e n l a e s c a l a í n -

fima. s e g ú n o b s e r v a W U N D T , l a s s e n s a c i o n e s e s t á n e n c e r r a d a s e n 

e s t r e c h í s i m o s l í m i t e s , y l o s a p e t i t o s o r i g i n a d o s d e e l l a s s e d i r i g e n 

s i e m p r e á l a s a t i s f a c c i ó n d e s e n c i l l í s i m a s n e c e s i d a d e s . X o o b s t a n -

t e v p o r b a j o q u e e s t é e l p r o t o z o o e n e l o r d e n d e l o s a n i m a l e s , s u s 

m a n i f e s t a c i o n e s d e v i d a n o s e e x p l i c a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e s i n 

p r e s u p o n e r u n a c o n c i e n c i a s ó l o g r a d u a l m e n t e d i s t i n t a d e l a c o n -

c i e n c i a s e n s i t i v a h u m a n a . 

P o r o t r o l a d o , c o n s t a q u e j a m á s s e e n c u e n t r a n e n e l r e m o v e g e -

t a l n i e n e l m i n e r a l m o v i m i e n t o s q u e s e a c r e d i t e n d e v o l u n t a r i o s . 

S i e s t a s c o s a s t u v i e r a n f a c u l t a d e s p s í q u i c a s , t a m b i é n e l l a s e j e c u -

t a r í a n m o v i m i e n t o s v o l u n t a r i o s . 

X o e s e s t o a f i r m a r q u e , e s t a b l e c i d o e s t e c r i t e r i o , s e a f á c i l t r a z a r 

e l l i m i t e q u e s e p a r e l o p s í q u i c o d e l o q u e n o l o e s , c o n l a s e g u r i -

d a d d e q u i e n c o r t a u n p e l o e n e l a i r e ; p u e s e n l o s r e i n o s l i m í t r o -

f e s l a s d i f e r e n t e s c l a s e s d e h e c h o s n a t u r a l e s p a s a n i n s e n s i b l e -

m e n t e l a u n a á l a o t r a , s e g ú n y a r e c o n o c i ó e x p l í c i t a m e n t e l a a n t i -

c u a filosofía d e c o n f o r m i d a d c o n l a c i e n c i a m o d e r n a . L a v a g u e d a d 

q u e d i f i c u l t a l a d e m a r c a c i ó n , n o s e m u e s t r a c u a n d o s e c o m p a r a n 

l a s p l a n t a s m á s p e r f e c t a s c o n l o s a n i m a l e s . T o d o s s a b e m o s q u e e l 

r o b l e s e t u e r c e y g i m e e n s e n t i d o m u y d i s t i n t o d e l q u e t i e n e n l a s 

c o n t o r s i o n e s y g e m i d o s d e l a n i m a l a t o r m e n t a d o p o r e l d o l o r . L a s 

d i f i c u l t a d e s v a n o c u r r i e n d o á m e d i d a q u e l a o b s e r v a c i ó n s e a c e r -

c a á l a s í n f i m a s f o r m a c i o n e s v e g e t a l e s . D o n d e s e e n c u e n t r a p r o -

t o p l a s m a v i v o , d i c e W U N D T , s e o b s e r v a l a p r o p i e d a d d e l a c o n t r a c -

t i l i d a d ; p u e s b i e n e x c i t a d o d e s d e f u e r a , b i e n s i n n i n g u n a m f i u e n -

. .Delectarlo « » « e» coniunctione « n - a t a « . • Convenien. enim ad.caien, * r t ó t U v * 

rfvédt, * quieta! inclinationcn i» illud. F.t hace qni.tatio, «cundan. quol estpcepla. est deleeta-

tio.»(S. THOM., 3. dist., q. 27-, a. a. 2.) 

t i a e x t e r n a v i s i b l e , e j e c u t a m o v i m i e n t o s q u e t i e n e n e l m a y o r 

p a r e c i d o c o n l o s v o l u n t a r i o s e s p o n t á n e o s d e l o s í n f i m o s p r o t o z o o s , 

y q u e 110 s e d e j a n e x p l i c a r s i n o p o r f u e r z a s r e s i d e n t e s e n l a s u b s -

t a n c i a c o n t r á c t i l m i s m a , l l á s c q u e r i d o p r o b a r q u e s e t r a t a b a d e 

a p r e h e n s i ó n d e a l i m e n t o ' , é i n f e r i r d e e l l a l a v o l u n t a r i e d a d d e 

e s o s m o v i m i e n t o s . P e r o , d i c e W U N D T ; a q u í t a m b i é n , c o m o e n l o s 

m o v i m i e n t o s r e f l e j o s q u e e n c i e r t a s p l a n t a s a c o m p a ñ a n l a s f u n -

c i o n e s d i g e s t i v a s , f a l t a t o d o i n d i c i o c l a r o d e q u e s e v e r i f i q u e u n a 

e l e c c i ó n d e a l i m e n t o s d e t e r m i n a d a p o r s e n s a c i o n e s , ó q u e e x i s t a 

a l g ú n m i e m b r o i n t e r m e d i o e n t r e l a e x c i t a c i ó n y e i m o v i m i e n t o 

M a s s e a n c u a l e s f u e r e n e s t a s d i f i c u l t a d e s p r á c t i c a s q u e a l g u n a 

v e z n o s i m p i d e n d i s t i n g u i r c o n c l a r i d a d s i u n o s c u a n t o s m o v i m i e n -

t o s d e b e n c o n s i d e r a r s e c o m o p s í q u i c o s ó c o m o p u r a m e n t e fisioló-

g i c o s , e s t o e s , s i e s t á n d e l a p a r t e d e a c á ó d e l a d e a l l á d e l l í m i t e 

q u e s e p a r a a m b o s h e m i s f e r i o s , e l l a s n o p u e d e n d e p o n e r v á l i d a -

m e n t e c o n t r a l a e x i s t e n c i a r e a l d e e s t e l í m i t e m i s m o . 

§ 1 1 

El pgltinisnio, «apuesto complemento necesario del mecanismo. 

S í » . N o b a s t a q u e r e f u t e m o s e l p s i q u i s m o e n g e n e r a l . S i q u e -

r e m o s f o r m a r n o s u n j u i c i o c a b a l d e e s t e s i s t e m a , e s m e n e s t e r q u e 

d i s c u t a m o s d e t e n i d a m e n t e l a s d i f e r e n t e s r a z o n e s q u e d e d i v e r s a s 

p a r t e s s e h a n a d u c i d o á f a v b r d e l a t e o r í a d e l a a n i m a c i ó n u n i v e r -

s a l d e l a n a t u r a l e z a . 

P a r t i e n d o p r i m e r o d e l a d e f i c i e n c i a d e l a e x p l i c a c i ó n m e c á n i c a 

d e l a n a t u r a l e z a , s e h a c r e í d o q u e p a r a e x p l i c a r p o r l a a c c i ó n d e 

f u e r z a s p s í q u i c a s t o d o s l o s f e n ó m e n o s n a t u r a l e s e r a b a s t a n t e r a z ó n 

l a d e q u e s ó l o á u n a p a r t e m í n i m a d e e l l o s e r a a p l i c a b l e l a e x p l i -

c a c i ó n m e c á n i c a . " M i e n t r a s , d i c e e l B A R Ó N D U P R E L , m i r e m o s l a s 

l e y e s d e l a m a t e r i a c o m o e x t r a ñ a s á s u e s e n c i a , y s ó l o e x t e r i o r m e n -

t e a d h e r i d a s á e l l a ; m i e n t r a s l a c o n s i d e r e m o s c o m o m o l e i n e r t e q u e 

s ó l o p o r i m p u l s o s e x t e r n o s e s p u e s t a e n a c t o , m a s p o r s í s o l a e s 

d e l t o d o i n d i f e r e n t e á t o d o m o v i m i e n t o , s é a l e c o n v e n i e n t e ó n o , 

n o l l e g a r e m o s á c o m p r e n d e r l a n a t u r a l e z a ; s e m e j a n t e m o d o , p u r a -

m e n t e m e c á n i c o , d e v e r e l m u n d o , s e r á s i e m p r e r e p r o b a d o p o r -

e s t a s a c e r t a d í s i m a s p a l a b r a s d e DUBOIS-REÍMO.VD: " E S d e l t o d o y 

„ p a r a s i e m p r e i n c o n c e b i b l e q u e á c i e r t o n ú m e r o d e á t o m o s d e c a r -

1 HAECKKL, Monografía sobre los radiolarios. Berlín. 186!. pig. Í04. 
' Soeiones elementales de la psicología fisiológica, tomo I. pág. ai. 



b o n o , á z o e , o x í g e n o , e t c . . s e a i n d i f e r e n t e e l c ó m o e s t é n ó h a y a n e s -

. t a d o ó h a y a n d e e s t a r s i t u a d o s , ó e l c ó m o s e m u e v a n ó s e h a y a n 

m o v i d o ó d e j e n d e m o v e r s e . , P e r o l a t e o r í a a t ó m i c a v a s u f r i e n d o 

u n a r e f o r m a r a d i c a l , y e n l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s , y h a s t a e n s u s r e -

p r e s e n t a n t e s m á s a u t o r i z a d o s , s e v a a c e n t u a n d o u n a r e a c c i ó n s a n a 

c o n t r a í a m a n e r a p u r a m e n t e e x t e r n a d e e x p l i c a r l o s f e n ó m e n o s 

V c i e r t o e m p e ñ o p o r d e r i v a r l a s l e y e s d e l a m a t e r i a d e s u e s e n c i a 

" n t e r n a . M á s y m á s s e r e c o n o c e l a n e c e s i d a d d e u n a m e d i a c i ó n 

i n t e r n a d e l a s a l t e r a c i o n e s q u e s u f r e n l a s c o s a s , m e d i a c i ó n q u e n o 

e n c o n t r a r e m o s s i n o c o n s i d e r a m o s c o m o p r o c e s o s t í p i c o s p a r a 

t o d o s l o s c a m b i o s q u e o c u r r e n e n l a n a t u r a l e z a a q u e l l o s p r o c e s o s 

accesibles directamente A nuestra propia experiencia, en los que 
h a l l a m o s c l a r a m e n t e e s t a m e d i a c i ó n i n t e r n a . P e r o e s t o n o p u e d e 

s e r d e o t r o m o d o q u e r e c o n o c i e n d o l a f a c u l t a d s e n s i t i v a c o m o p r o -

p i e d a d f u n d a m e n t a l d e t o d a m a t e r i a . Q u e u n a m a s a c a ó t i c a a s p i r e 

p o r s i s o l a v p o r i m p u l s o p r o p i o á u n e s t a d o d e e q u i l i b r i o y d e 

m e n o r r o z a m i e n t o p o s i b l e e n l a l u c h a d e l a s f u e r z a s r i v a l e s ) q u e 

e n e l q u e e n u n p r i n c i p i o f u é c a o s s e v e r i f i q u e p o r fin u n a a d a p t a -

c i ó n r e c í p r o c a v r e s u l t e n c o m b i n a c i o n e s o r g á n i c a s , e s t o n o s e r á 

c o m p r e n d i d o j a m á s r e s p e c t o d e u n a m a t e r i a q u e s e a t a n t n d i l e -

r e n t e a l m o v i m i e n t o c a ó t i c o c o m o á c u a l q u i e r o t r o ; n o s e r á c o m -

p r e n d i d o h a s t a q u e l e a t r i b u y a m o s s e n s i b i l i d a d . L a f a c u l t a d s e n s i -

t i v a e s l a ú n i c a p r o p i e d a d d e l a s q u e n o s s u m i n i s t r a l a e x p e r i e n c i a 

q u e p a r e c e a p t a p a r a s e r t r a s f e r i d a d e f e n ó m e n o s c o n o c i d o s á l o s 

q u e t o d a v í a q u e d a n s i n e x p l i c a r , f a c i l i t á n d o n o s l a i n t e l i g e n c i a 

c a b a l d e l a n a t u r a l e z a ' . » • • • . , _ . 

E n c o n t r a m o s l a s m i s m a s i d e a s e n l o s d i v e r s o s « e n t o l d e 

o G A S P A R . . E s t e a u t o r , d e f e c u n d í s i m a i m a g i n a c i ó n y d e p a l a b r a 

f á c i l v a b u n d a n t e , n o e s t á s a t i s f e c h o c o n b o l a s y e r t a s q u e n a d a n 

e n e l " e s p a c i o v a c í o c o m o c o r p ú s c u l o s f a l t o s d e v i d a y s e n t i m i e n t o 

p o r q u e l a s c o s a s n o r e v e l a n s e m e j a n t e i n d i f e r e n c i a e n n i n g u n a d e 

íasfasesporqueatraviesan. Inclinándose,pues,ávolver al ena 
m o n a d o l ó g i c a ó á n i m u l a r , d e L E I B X I T Z , m i r a t o d a s * 

c o m o - m ó n a d a s a n i m a d a s p o r p r i n c i p i o s p s í q u i c o s , y b o t a d a d e 

e s t a d o s i n t e r n o s d e p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , l o s c u a l e s r e q m e r e n c e r -

t o s c a m b i o s i n t e r n o s , c u y o r e s u l t a d o d e t e r m i n a e n e l l a s l a s e o ^ 

c i o n e s d e p l a c e r y d o l o r % E n n a d a d i f i e r e e s t o d e l o q u e o í m o s d e 

D t S i n o ' i e m i é r a m o s a b u l t a r d e m a s i a d o n u e s t r o t r a b a j o , p o d r í a -

, . u l a e h a p o « U — « U t o - C K - ^ — . O — 

d i edición, paga. 331-332-
1 Revista Kmmot, tomo 1, pSg. aSt. 

m o s t r a n s c r i b i r a ú n m á s c i t a s d e o t r o s s a b i o s c u y a s i d e a s s i g u e n 

e l m i s m o r u m b o q u e l a s d e D u P R E L y d e G A S P A R I . 

M a s e s t a s i d e a s n o s o n o t r a c o s a q u e u n a v e r d a d a d u l t e r a d a . 

I m p o r t a , p u e s , d e s p r e n d e r d e e l l a l a c a s c a r a d e e r r o r e s q u i l a e n -

v u e l v e p a r a o b t e n e r l a s u b s t a n c i a d e l a v e r d a d , q u e d e b e r e m o s 

g u a r d a r c u i d a d o s a m e n t e . 

' ¿ s o S i e s t o s s a b i o s n o s a l i e s e n d e s d e l u e g o c o n l a " s e n s a c i ó n , , , 

n o n o s n e g a r í a m o s á r e g i s t r a r p a l a b r a s d e l g é n e r o d e l a s c i t a d a s 

c o m o s e ñ a l q u e p r o m e t e e l r e n a c i m i e n t o d e u n a e x p l i c a c i ó n m á s 

s a n a d e l a n a t u r a l e z a ; p u e s p r e s c i n d i e n d o d e l e r r o r m e n c i o n a d o , 

i n c l u y e n u n s e n t i d o a c e p t a b l e y s i g n i f i c a n u n m o v i m i e n t o d e r e a c . 

c i ó n h a c i a l a T e l e o l o g í a y l a F i l o s o f í a t r a d i c i o n a l e s e n t r e l o s s a b i o s 

c r i s t i a n o s . N o n o s o p o n e m o s á q u e s e b u s q u e e n l a s a f e c c i o n e s 

p s í q u i c a s d e l h o m b r e c i e r t a a n a l o g í a c o n a q u e l a l g o m i s t e r i o s o 

p o r e l c u a l l a s c o s a s s o b r e p u j a n á l a a c c i ó n p u r a m e n t e m e c á n i c a . 

P e r o l o s p r i n c i p i o s d e l a s a n a c i e n c i a e x i g e n q u e i n q u i r a m o s s i l o s 

f e n ó m e n o s p e r m i t e n t r a n s f e r i r e l s e n t i r h u m a n o s i n n i n g u n a m o -

d i f i c a c i ó n á c a d a u n a d e l a s p a r t í c u l a s d e l a m a t e r i a . V e r d a d e s 

q u e l o s h e c h o s c o n f i r m a n q u e l a s p a r t í c u l a s e l e m e n t a l e s n o s e 

m u e s t r a n i n d i f e r e n t e s u n a s á o t r a s , y e n s u e s e n c i a i n t r í n s e c a h a y 

u n p r i n c i p i o q u e l a s d e t e r m i n a á e s t e y n o o t r o m o d o d e s e r , y l a s 

e x c i t a , m e d i a n t e u n " a p e t i t o n a t u r a l , , á u n a d e t e r m i n a d a e x p r e -

s i ó n d e s u a c t i v i d a d ( n ú m . 2 4 7 ) . 

A d v e r t i m o s e n l a s c o s a s : p r i m e r o , d i f e r e n t e s e s p e c i e s d e c o h e -

s i ó n , e x p a n s i ó n , t e n s i ó n , e l e c t r i c i d a d , u n d e s a s o s i e g o , p u e s , q u e 

r e v e l a e l a f á n d e establecer l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s c o r r e s p o n d i e n -

t e s a l s e r r e s p e c t i v o ; s e g u n d o , d i f e r e n t e s m a n e r a s d e l l e n a r e l e s -

p a c i o c o n r e s i s t e n c i a á t o d o c u e r p o e x t r a ñ o q u e p u d i e r a o c u p a r l o : 

f u e r z a r e p u l s i v a , i n e r c i a , e n fin,un e m p e ñ o p o r conservar e l e s t a d o 

u n a v e z e x i s t e n t e , s e a e s t a d o d e r e p o s o ó d e m o v i m i e n t o , y a c o n -

s i s t a e l m o v i m i e n t o e n l o c o m o c i ó n , ó y a s e p r e s e n t e b a j o l a f o r m a 

d e e l e c t r i c i d a d , c a l o r ó d e o t r a c l a s e d e m o v i m i e n t o m o l e c u l a r . 

T o d o e s t o , e m p e r o , n o e s m á s q u e l a c o n d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a u n 

f e n ó m e n o t e r c e r o , e n e l c u a l d o m i n a l a a c c i ó n n a t u r a l d e l a s c o s a s 

i n a n i m a d a s : e l d e l a c o m u n i c a c i ó n r e g u l a d a d e l o p r o p i o á l a s 

d e m á s c o s a s s u c e p t i b l e s d e e l l o , ó s e a l a actio transiens, á l a c u a l 

p e r t e n e c e n l o s f e n ó m e n o s d e a f i n i d a d y d e c o m p e n s a c i ó n d e l a s 

v e l o c i d a d e s y d i f e r e n c i a s d e t e m p e r a t u r a , y l a p r o p e n s i ó n u n i -

v e r s a l á l a a p r o x i m a c i ó n m u t u a , ó s e a l a l l a m a d a f u e r z a d e a t r a c -

c i ó n ( n ú m . 1 1 1 y s i g u i e n t e ) . 

L o s a d v e r s a r i o s c o n q u i e n e s n o s l a s h a b e r n o s a q u í m e r e c e n 

c i e r t a m e n t e e l o g i o p o r q u e p r e t e n d e n v e r m á s q u e c a s u a l i d a d é i n -

d i f e r e n c i a e n e s t a s t r e s e s f e r a s d e a c t i v i d a d , s i e n d o o b v i o y m a n i -

fiesto q u e n o e s i n d i f e r e n t e á l a s c o s a s , y q u e , p o r t a n t o , n o e s c a -



s u a l e l q u e o b r e n d e e s t a ó d e o t r a m a n e r a . M a s b i e n e x a m i n a d a l a 

c u e s t i ó n , e l filósofo t e n d r á q u e r e n u n c i a r á d e r i v a r e s t a f a l t a d e 

i n d i f e r e n c i a d e u n a n e c e s i d a d a priori ó d e u n a l e y l ó g i c a ; p u e s n o 

p o d r á i a l e g a r n i n g u n a r a z ó n l ó g i c a , e s t o e s , a b s o l u t a m e n t e n e c e s a -

r i a , d e porqué, p o r e j e m p l o , e l o r o s e a a m a r i l l o , ó e l c i n a b r i o p r o -

d u z c a e l n ú m e r o d e v i b r a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l r o j o ; d e por-

qué c a d a c u e r p o c a i g a p r e c i s a m e n t e c i n c o m e t r o s e n e l p r i m e r s e -

g u n d o e n l a s c o n d i c i o n e s t e l ú r i c a s ; d e porqué e l o x í g e n o é n t r e e n 

s u s d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o n e s e n d e t e r m i n a d a s r e l a c i o n e s . E l f u n -

d a m e n t o q u e c o n o c e e l filósofo e n e s t o s f e n ó m e n o s e s u n a r a z ó n 

h i p o t é t i c a , u n a c a u s a final. E s t o q u i e r e d e c j r q u e l a n e c e s i d a d q u e 

r i g e e n l a n a t u r a l e z a e s u n a n e c e s i d a d para la obtención de un fin, 

u n a n e c e s i d a d t a l c o m o s e e n c u e n t r a e n c a d a m e d i o o r d e n a d o á u n 

fin c u y a c o n s e c u c i ó n s e d e s e a , u n a n e c e s i d a d q u e , p o r e s t a r e n é l 

l a a c c i ó n r e s u l t a n t e , e s l l a m a d a , c o n r a z ó n , tendencia Ideoló-

gica. 
E l o g i o , p u e s , m e r e c e n n u e s t r o s a d v e r s a r i o s t a m b i é n p o r q u e 

h a b l a n d e u n a tendencia, y p o n e n e s t a t e n d e n c i a en las cosas mis-

mas c o m o p r o p i e d a d q u e p o s e e n p o r s u n a t u r a l e z a . ¿ A c a s o e s t a 

t e n d e n c i a s e h a l l a m e n o s f u e r t e m e n t e l i g a d a á l a s c o s a s q u e e l m o -

v i m i e n t o y l a a c c i ó n d i n á m i c a , a t r i b u i d o s p o r l o d a s a n a filosofía á 

l a s c o s a s m i s m a s ? ¿ N o s e m u e s t r a m á s b i e n c o m o l o m á s i n t i m o d e 

e l l a s l o c u a l , d o m i n a n d o e l p r i n c i p i o m a t e r i a l c o n t o d o s s u s e s t a d o s 

d e m o v i m i e n t o , c o n s t i t u y e l a c o s a e n s u s e r y o b r a r , y e s e l f u n d a -

m e n t o d e s u s f e n ó m e n o s ? P o r e n c i m a d e l p r i n c i p i o d e e x t e n s i ó n y 

p a s i v i d a d , d e c i m o s , p o r e n c i m a d e l a m a t e r i a m o v i d a , r i g e e n c a d a 

c o s a n a t u r a l u n a l g o r e a l q u e l e q u i t a e l c a r á c t e r d e i n d i f e r e n c i a 

a p á t i c a , l a d e t e r m i n a c o n u n m o d o fijo d e m a n i f e s t a r s u s e r y l a 

f o r m a i n t r í n s e c a m e n t e p a r a l o q u e e s e n r e a l i d a d . E s t e a l g o e s l a 

naturaleza de la cosa. 

L a c u e s t i ó n q u e , s e n t a d a s e s t a s p r e m i s a s , s u r g e a h o r a , e s : 

, - h a y r a z o n e s q u e n o s o b l i g u e n á c o n c e b i r l a f o r m a q u e c o n s t i t u y e 

l a s c o s a s c o m o p r i n c i p i o s e n s i t i v o ó h a s t a i n t e l i g e n t e ? C o n t e s t a -

m o s á e s t a p r e g u n t a s i n n i n g ú n g é n e r o d e d u d a : A*o. C o n c e d e m o s 

q u e l a t e n d e n c i a n a t u r a l d e l a s c o s a s t e n g a u n d é b i l í s i m o p a r e c i d o 

c o n l o s p r o c e s o s d e s e n s i b i l i d a d q u e e n c i e r t o m o d o i n f l u y e n e n l a s 

a c c i o n e s h u m a n a s ; p e r o ¿ h a d e s e r b a s t a n t e e s t a l e v í s i m a s e m e j a n -

z a p a r a v e r e l r u d i m e n t o d e u n á n i m o s e n s i b l e e n l a t i n t a q u e c o r r e 

d e m i p l u m a ó e n l a p i e d r a d e l a a c e r a q u e p i s o ? E l a n i m a l d o m é s -

t i c o e n c u y a c o l a e l n i ñ o p o n e e l p i e e m i t e c i e r t a v o z , y e l p i a n o 

c u v a s t e c l a s t o c o d a c i e r t o s t o n o s d e s í : ¿ j u s t i f i c a l a s e m e j a n z a 

d e " e s t a s c a u s a s y e f e c t o s e l a s e r t o d e q u e e l i n s t r u m e n t o m u s i c a l 

t e n ^ a s e n s i b i l i d a d c o m o e l g a t o ? A n t e s d e j u z g a r a s í , d e b e r í a 

e x a m i n a r s e s i l a s c u a l i d a d e s q u e d a n c a r á c t e r d e psíquica á l a 

c o n d u c t a d e l h o m b r e y d e l a n i m a l , e x i s t e n t a m b i é n e n c u a l q u i e r 

i n s t r u m e n t o , l a d r i l l o ó t r a p o . 

T a l c u a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a s e r í a , p o r e j e m p l o , l a e x i s t e n c i a d e 

ó r g a n o s m á s ó m e n o s a n á l o g o s á n u e s t r o s ó r g a n o s d e p e r c e p c i ó n . 

V i e n d o q u e l o s a n i m a l e s t i e n e n ó r g a n o s d i s p u e s t o s á r e c o g e r v i -

b r a c i o n e s a c ú s t i c a s y ó p t i c a s d e m a n e r a p a r e c i d a á c o m o s u c e d e 

e n n o s o t r o s l o s h o m b r e s , i n f e r i m o s , s i t e n e m o s p o r v e r d a d e r a l a 

c o n c e p c i ó n t e l c o l ó g i c a d e l a n a t u r a l e z a , q u e l o s a n i m a l e s v e n y 

o y e n d e l m i s m o m o d o q u e n o s o t r o s . P e r o l a m á s m i n u c i o s a i n v e s -

t i g a c i ó n n o h a p o d i d o d e s c u b r i r e n l a s p l a n t a s n i e n l a s c o s a s i n o r -

g á n i c a s n i n g u n a p a r t e q u e p u e d a i n t e r p r e t a r s e c o m o ó r g a n o d e 

p e r c e p c i ó n . 

S e ñ a l d e s e n s i b i l i d a d s e r í a a d e m á s l a e x i s t e n c i a d e l o s f e n ó m e -

n o s q u e e n t r e l o s h o m b r e s s o n t e n i d o s p o r expresión d e a l g ú n s e n t i -

m i e n t o , s e n s a c i ó n ó p e r c e p c i ó n . T a l e s f e n ó m e n o s s o n , e n t r e o t r o s , 

e l d o m i n i o q u e e j e r c e m o s s o b r e l a s i m p r e s i o n e s e x t e r n a s , l a v a -

r i e d a d y d i s p a r i d a d d e l a s a c c i o n e s h u m a n a s , i n d e p e n d i e n t e d e 

i n f l u e n c i a s m e c á n i c a s , ó i n c o n c e b i b l e s i n l a i n t e r v e n c i ó n d e a l g ú n 

c o n o c i m i e n t o i n t e r n o ó e x t e r n o ; l o s g r i t o s d e d o l o r y a l e g r í a , l a s 

m a n i f e s t a c i o n e s d e l a f a n t a s í a ó i m a g i n a c i ó n , l a e x p r e s i ó n d e 

l a i r a , d e l g o z o ó d e l a p e s a d u m b r e , d e t o d o l o c u a l n o e n c o n -

t r a m o s e l m á s l e v e v e s t i g i o s i d e s c e n d e m o s m á s a b a j o d e l a n i m a l . 

E s v e r d a d q u e h a b l a m o s d e p r a d e r a s s o n r i e n t e s , d e c o p a s d e á r -

b o l e s q u e n o s m i r a n , d e l l e n g u a j e d e l a s flores, d e l a s e n s i b i l i d a d 

d e l i m á n ; p e r o ¿ á q u i é n l e d a p o r b u s c a r d e b a j o e s t o s t r o p o s h e c h o s 

q u e l a c i e n c i a p u e d a h a c e r c o n s t a r ? C u a n d o e l h i d r ó g e n o y e l o x i -

g e n o " a b r a z a d o s e n a m o r o s a l a z a d a » , c o m o h a y q u i e n d i c e , s e e s -

t á n c o n v i e r t i e n d o e n a g u a , n o d a n n i n g u n a s e ñ a l d e p l a c e r ; n i e l 

p o l v o s e q u e j a c u a n d o s i n c o m p a s i ó n s e l a e x p u l s a á v a r a z o s d e l a 

" a m a d a , l e v i t a . T o d o l o q u e n o e s h o m b r e ó a n i m a l e n e l m u n d o 

v i s i b l e , s e m u e s t r a a b s o l u t a m e n t e a p á t i c o á l a s p e n a s y p e s a r e s 

d e l a v i d a s e n s i t i v a . L O T Z E m i s m o o b s e r v a q u e l o s f e n ó m e n o s m á s 

o r d i n a r i o s d e l a v i d a c u o t i d i a n a b a s t a n á c o n v e n c e r n o s d e q u e e n 

l a s c o s a s i m p e r a u n a r e g u l a r i d a d r u t i n a r i a s i n v o l u n t a d n i s e n s i -

b i l i d a d , y e l l o s h a n a c o s t u m b r a d o l o s á n i m o s d e l o s h o m b r e s d e s -

d e t i e m p o i n m e m o r i a l á t r a t a r e l m u n d o , e s c e n a d e l a a c t i v i d a d 

h u m a n a , c o m o a l m a c é n d e o b j e t o s u t i l i z a b l e s c u y a a c c i ó n r e c í -

p r o c a e s t á l i g a d a p o r e n t e r o á l a r e g u l a r i d a d i n a n i m a d a d e l e y e s 

u n i v e r s a l e s é i n q u e b r a n t a b l e s . E l m u n d o i n o r g á n i c o e s p a r t i c u -

l a r m e n t e u n " m u n d o d e cosas„ 

N o n o s c a n s a r e m o s d e r e p e t i r q u e l o s e l e m e n t o s c o r p ó r e o s n o 

I Mü'o&osmos. tomo 1, pág. 9. 



s o n i n d i f e r e n t e s e n t o d o s c o n c e p t o s , s e g ú n y a o í m o s d e D u F R E Í . , 

s i n o q u e , a l c o n t r a r i o , o s t e n t a n e n t o d o s s u s r e s p e c t o s c i e r t a d e t e r -

m i n a c i ó n i n t e r n a . E s t a d e t e r m i n a c i ó n r e c l a m a u n a r a z ó n q u e l a 

e x p l i q u e . I [ á s e n o s d i c h o q u e l a f a c u l t a d s e n s i t i v a e r a l a ú n i c a d é l a s 

p r o p i e d a d e s s u m i n i s t r a d a s ,1 l a e s p e c u l a c i ó n p o r l a e x p e r i e n c i a q u e 

p u d i e r a s e r v i r d e e x p l i c a c i ó n d e l a r e g u l a r i d a d q u e s e d a e n l a s r e -

l a c i o n e s d e l a m a t e r i a . P o r q u e n o s o t r o s n o n o s p o d a m o s d e t e r m i -

n a r á u n m o d o d e o b r a r s i n o p o r i n t e r v e n c i ó n d e l a s f a c u l t a d e s p e r -

c e p t i v a y s e n s i t i v a , ¿ h e m o s d e c o n c l u i r q u e l a s a c c i o n e s f í s i c a s ó 

q u í m i c a s d e l o s e l e m e n t o s s e a n d e t e r m i n a d a s p o r e l c o n o c i m i e n t o 

v l a s e n s i b i l i d a d ? T a l c o n c l u s i ó n v e n d r í a á s e r l o m i s m o q u e s i d i j é -

r a m o s : " P o r q u e v e o á u a s a b i o r e v o l v e r l i b r o s s ó l o p o r f i l o s ó f i c a 

s e d d e s a b e r , c o n c l u y o q u e e l m i s m o a f á n i m p u l s a a l n i ñ o q u e h o j e a 

l o s v o l ú m e n e s q u e a q u é l d e j ó s o b r e l a m e s a ; ó b i e n p o r q u e e l i n 

t e r é s a s t r o n ó m i c o e s l a ú n i c a d e l a s p r o p i e d a d e s e n u n a s t r ó n o m o 

q u e l e h a c e s u b i r a l O b s e r v a t o r i o , d e b o s u p o n e r e l m i s m o i n t e r é s 

c i e n t í f i c o e n e l p e r r o q u e v a e n s u c o m p a r t í a . . Dúo si f a c i u n t 

Ídem, non est i d e m . S i s e q u i e r e i l u s t r a r l a n a t u r a l e z a d e l a s c o s a s 

c o n l a a n a l o g í a d e l o s f e n ó m e n o s d e l a v i d a h u m a n a , n o s e d e b e o l -

v i d a r s u b s t r a e r d e e l l o s l o q u e n o e s a p l i c a b l e á l a s c o s a s i n a n i m a -

d a s , c o n s e r v a n d o s ó l o l o q u e c o n c u e r d e e x a c t a m e n t e c o n l o s f e n ó -

m e n o s q u e p a r e c e n e n é s t a s ; p r o c e d i e n d o a s i h a b r á q u e d e s c a r t a r 

t o d o l o q u e r e v e l e c o n o c i m i e n t o ó s e n s i b i l i d a d , y n o q u e d a r á m á s 

q u e u n p r i n c i p i o l e g i s l a t i v o y d e t e r m i n a n t e . S i n e m b a r g o , e s e r r ó -

n e a l a a s e r c i ó n d e q u e l a s e n s i b i l i d a d ( e n e l s e n t i d o m á s a m p l i o d e 

e s t a p a l a b r a ) s e a . e n t r e t o d a s l a s p r o p i e d a d e s q u e l a e x p e r i e n c i a 

n o s d a á c o n o c e r e n n o s o t r o s m i s m o s , l a ú n i c a q u e p u e d e s e r v i r n o s 

d e c l a v e p a r a l a i n t e l i g e n c i a d o l a n a t u r a l e z a . A R I S T Ó T E L E S r e c o r d ó 

y a l a s h a b i l i d a d e s r u t i n a r i a s d e l h o m b r e p a r a i l u s t r a r e l m o d o c o n 

q u e u n a a c c i ó n o r d e n a d a p u e d e e f e c t u a r s e s i n l a d i r e c c i ó n a c t u a l 

d e l e n t e n d i m i e n t o ó d e l a r e f l e x i ó n . E l n i ñ o q u e p o c o h a e m p e z ó á 

m a n i p u l a r u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a , t i e n e a ú n q u e d e l i b e r a r , 

a n t e s d e t o c a r é s t a ó a q u e l l a t e c l a ó c u e r d a , c u á l d e e l l a s c o r r e s -

p o n d e á c a d a n o t a d e s u e j e r c i c i o ; p e r o á m e d i d a q u e s e v a e j e r -

c i t a n d o s e d i s m i n u y e l a i n t e n s i d a d d e l a a t e n c i ó n d e l i b e r a t i v a c-n 

l a e j e c u c i ó n d e l a s p i e z a s , h a s t a q u e c e s a p o r c o m p l e t o c u a n d o s u 

h a b i l i d a d h a l l e g a d o a l m á s a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n ' . P r o v i e n e 

' í , " t í - / « , « ; . » • " v m ' ' » • b- * E " e l " ° 6 

referí mío va i la explicación de Sento Tomás. Los Conimbricenscs dicen asé -Ars non delibera! 

c-.od tanica con de quavis arte ¡niellisi debet, si ,eidem medicina, n a t a t o r i a et mille id genes de-

liberan!; sed li: ARISTOTELIS ipse explica!, de iia , » * < P f « M . m M . . « « « 

cuiusmodi es! trn. sallandi et eligendi literas. Quod hiscc verbis Themistius quoque «dissetiti 

cor,salta! fnber lignarias, ntrum prins srcandum .it an dolandnm; nec grammatico», qucmadm-Mum 

it-rarem elementa setibeada sint, hoc est A aot B; n e n e aeditkator consultai, ulrum .actenda primo 

e s t o d e q u e a l m i s m o t i e m p o q u e l a h a b i l i d a d m a n u a l , h a a d q u i r i d o 

u n a e s p e c i e d e " d e t e r m i n a c i ó n , e n e l u s o d e l o s m e d i o s n e c e s a -

r i o s p a r a l a e j e c u c i ó n . D e m a n e r a a n á l o g a d e b e m o s c o n c e b i r l a 

n a t u r a l e z a d e l a s c o s a s c o m o u n a " d e t e r m i n a c i ó n , i n g é n i t a e n 

e l l a s , q u e i m p r i m e á l a c o s a s u m o d o fijo d e s e r y o b r a r s i n q u e 

e l l a m i s m a s e d é c u e n t a d e l a c o n v e n i e n c i a d e s u c o n d u c t a . 

D e s c a r t a d o , p u e s , d e l p s i q u i s m o m o d e r n o t o d o a q u e l l o q u e n o 

t e n e m o s d e r e c h o á c o n s e r v a r , q u e d a d e é l c o m o g r a n o d e v e r d a d 

l a q u e e r a c o n o c i d a y a d e s d e m u c h o s s i g l o s : q u e e n c a d a s e r n a t u -

r a l e x i s t e u n principio f o r m a l a l l a d o y p o r e n c i m a d e l a m a t e r i a . 

J a m á s s e h a n e g a d o q u e e s t e p r i n c i p i o g u a r d e c i e r t a a n a l o g í a c o n 

l o s p r i n c i p i o s p s í q u i c o y e s p i r i t u a l d e l o s s e r e s v i v i e n t e s ' . 

• . P e r o h a b r á t a l v e z q u i e n s e n o s o p o n g a a q u í d i c i e n d o : " ¿ - \ ' o 

s e r e v e l a e n e l o r d e n d e l u n i v e r s o u n a h a r m o n í a d e t o d a s l a s c o s a s , 

q u e e s l a p r u e b a m á s g r a n d i o s a d e q u e e s o b r a d e u n a i n t e l i g e n c i a ? . 

A s í e s á l a v e r d a d . P e r o s i e s t a h a r m o n í a f u e r a i n t r í n s e c a ; s i . p o r 

e j e m p l o , l o s p l a n e t a s r e c o r r i e s e n s u s i n m e n s a s ó r b i t a s e n t o r n o d e l 

S o l c o n c o n o c i m i e n t o p r o p i o y p o r u n a p e t i t o g u i a d o p o r e s t e c o n o -

c i m i c n t o , s e r í a e s t o t e s t i m o n i o d e u n a t a n p o d e r o s a f a c u l t a d c o g n o s -

c i t i v a p r o p i a d e l a s c o s a s n a t u r a l e s , q u e a n t e s u r e s p l a n d o r s e o b s -

c u r e c e r í a l a t e n u e l u z d e l a i n t e l i g e n c i a h u m a n a c o m o a n t e e l b r i l l o 

d e l d i s c o s o l a r p a l i d e c e y s e e x t i n g u e e l f u l g o r d e l a s e s t r e l l a s d e l a 

n o c h e . S i n u e s t r o s m a y o r e s i n g e n i o s c o n s i g u e n á d u r a s p e n a s , a u n 

d e s p u é s d e a c u m u l a r l o s t r a b a j o s s e c u l a r e s d e p r i v i l e g i a d a s i n t e l i -

g e n c i a s , v i s l u m b r a r , s o l a m e n t e e n e l o r d e n q u e r i g e e n e l c o m p l e x o 

d e l m u n d o , l o q u e u n p o r d i o s e r o v e d e l f a u s t o d e u n a fiesta p a l a c i e -

g a m i r a n d o á l o s b a l c o n e s d e l r e a l a l c á z a r , ¿ q u é i n t e l i g e n c i a s e r i a 

n e c e s a r i a , n o y a p a r a d e s c u b r i r , s i n o p a r a establecer e s t e o r d e n 

q u e a s o m b r a y r i n d e A l a n u e s t r a ? S i e l m u n d o m i s m o l o h u b i e r a 

r e a l i z a d o , c a d a u n a d e t a n t a s m o l é c u l a s h u b i e r a d e s p l e g a d o u n a 

i n t e l i g e n c i a y u n a f l e x i b i l i d a d s u p e r i o r e s á t o d a i d e a , y m a r a v i l l a 

s e r í a , ó m e j o r d i c h o u n a b s u r d o , e l q u e e s t a s m o l é c u l a s o c u l t a s e n 

c u i d a d o s a m e n t e á n u e s t r o s o j o s t o d o i n d i c i o d e s u a s o m b r o s a i n -

t e l i g e n c i a . 

Tundamenlasint, an parictes constituendi an tectum apponcndum. liodem modo texlor et lapicida, 

dnm sno officio funguntur. non consultane, ctc. (In Physic. AKISTÓTELES, 1. II. cap. I. q. 5, a. 2 ) 
• Los aristotélicos ponian .i meriudo la voluntad èn paraugón con la naturaleza, pero nunca aia 

bacer resaltar la diferencia esencial entre la una y la otnu Asi dice, por ejcmplo, Santo Tomàs: 

•Agens in tantum aRit, in quantum fiuem intcndit, taro in r.aturalibus quam in voluntariis. In 

rebus autem naturalibus iotcntio finis sompetit agiati ueanJum ¡uam jornam, per quam finis est 

sibi convenien»; unde oportet quod, secundum virtutem formac tendat res naturali» in finem._.. l a 

rebus autem voluntariis, tantum co/aniasinclinat adagsndum propter finem. qiicra intendi!, licei 

non semper tantum inclinctur ad ageadum hatc vcl Illa, quae sunt propter fincm.quem appetiti 

quando fini« non solum per hacc vcl illa haberi potest, sed pluribus motlis.- {Sam?na c. geni., I. I I , 

«ap. X X X . ) 



§ 1 1 1 

El psiquiRmjj como oonipleuiento del impulso na tu r a l ile la* cosas. 

» 8 « . L a s e g u n d a ( c f . n ú m . 279) r a z ó n q u e s e a l e g a p a r a d e f e n -

d e r l a a n i m a c i ó n u n i v e r s a l d e l a s c o s a s n a t u r a l e s , e s l a q u e s e f u n -

d a e n l a i m p o s i b i l i d a d d e d e s c o n o c e r u n a t e n d e n c i a , u n a " v o l u n -

t a d , e n c a d a u n a d e e l l a s . 

L o s q u e r a c i o c i n a n a s í , t r a t a n p r i m e r o d e e n s e ñ a r q u e n o h a y 

t e n d e n c i a c o n c e b i b l e á l a c u a l n o h a y a p r e c e d i d o u n a r e p r e s e n t a -

c i ó n c o g n o s c i t i v a . T o d o i n s t i n t o , t o d o d e s e o v a á u n fin, p o r q u e 

a q u e l l o p a r a l o q u e e x i s t e u n a c o s a e s l o q u e e s t a c o s a d e s e a . E l 

a n s i a d e l u z d e l o j o y e l a n h e l o d e s a b e r d e l a l m a v i e n e n d e q u e e l 

o j o e s t á h e c h o p a r a l a l u z , y e l a l m a e s t á h e c h a p a r a e l c o n o c i m i e n t o 

d e l a v e r d a d . D e e s t e m o d o , t o d a t e n d e n c i a n a t u r a l e s p r o p e n s i ó n 

á u n fin. A h o r a , e n t o d a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a l o p o s t e r i o r e s l a 

c a u s a d e l o a n t e r i o r . E s t e histeron-próteron h a c a u s a d o e n t o d o s 

l o s t i e m p o s m u c h o d o l o r d e c a b e z a á l o s filósofos. E l o j o v e , e l o i d o 

o y e , p e r o l a v i s i ó n m i s m a h a c o n s t r u i d o e l o j o , y e l o i d o h a s i d o d i s -

p u e s t o p a r a l a a u d i c i ó n . L o s p i e s a n d a n , p e r o e l a n d a r m i s m o h a 

d a d o á l a s j u n t u r a s d e l o s p i e s s u f o r m a y a g i l i d a d . L o s ó r g a n o s d e 

l a b o c a y d e l a g a r g a n t a h a b l a n , p e r o e l h a b l a r l o s h a d o t a d o d e s u 

m a r a v i l l o s a e s t r u c t u r a . L o m i s m o s u c e d e e n l a n a t u r a l e z a i n o r g á -

n i c a . E l h i d r ó g e n o y e l o x í g e n o s e c o n v i e r t e n e n a g u a ; p e r o l a n a -

t u r a l e z a d e l a g u a d e t e r m i n a l a s p r o p o r c i o n e s , p r e f i j a d a s c o n e x a c -

t i t u d m a t e m á t i c a , e n l a s q u e s e v e r i f i c a e l p r o c e s o q u í m i c o . ¿ C ó m o 

p u e d e e l e f e c t o s e r c a u s a d e s u c a u s a ? ¿ C ó m o p u e d e l o p o s t e r i o r 

d e t e r m i n a r l a n a t u r a l e z a d é l o a n t e r i o r ? E l p s i q u i s m o y a t i e n e p r o n -

t a s u c o n t e s t a c i ó n á e s t a s p r e g u n t a s : u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s -

c i t i v a d e b e s e r e l p r i n c i p i o d e c a d a t e n d e n c i a n a t u r a l . A l c o n t e s t a r 

a s í p u e d e p a r a m a y o r c o m o d i d a d a p e l a r a l h o m b r e , p u e s e n l a 

t e n d e n c i a final d e l h o m b r e e l fin e x i s t e p r i m e r o c o m o ¡ d e a , y m e -

d i a n t e e l u s o d e m e d i o s r e a l e s s e p o n e c o m o " r e a l i d a d , e n e l fin d e 

l a e j e c u c i ó n . D e l a m i s m a m a n e r a , e n l a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a n a -

t u r a l u n prius i d e a l p a r e c e h a b e r p r e c e d i d o á l a e j e c u c i ó n c o m o 

r e p r e s e n t a c i ó n p s í q u i c a , p a r a q u e l a f o r m a t e l e o l ó g i c a , v a c í a h a s t a 

e n t o n c e s , s e l l e n e d e l c o n t e n i d o q u e l a d e t e r m i n a . 

H a s t a a q u í e s t a m o s c o n f o r m e s . T o d a t e n d e n c i a d i r i g i d a á u n 

fin p r e s u p o n e u n a i d e a , u n a a n t i c i p a c i ó n i d e a l d e e s t e fin; e s t o e s 

c i e r t o , p o r q u e s i e l fin d e t e r m i n a l a d i r e c c i ó n d e l a t e n d e n c i a , h a 

d e e x i s t i r d e a l g ú n m o d o ; p e r o c o m o n o e x i s t e realiter, d e b e e x i s -

tir idealiter. 

S s 3 . N a d a t e n e m o s q u e o p o n e r á l a p r e s u p o s i c i ó n d e u n a r e -

p r e s e n t a c i ó n , d e u n a i d e a , y p o r c o n s i g u i e n t e d e u n a a c t i v i d a d 

c o g n o s c i t i v a , s i n l a c u a l , s e g ú n a f i r m a n l o s d e f e n s o r e s d e l s i s t e m a 

p s í q u i c o , n o e s d a b l e e x p l i c a r l a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a . N o e m p e -

z a m o s á d i s e n t i r d e e l l o s h a s t a q u e l o s o í m o s a s e v e r a r q u e e s a 

i d e a a n t i c i p a d a d e l fin d e b e e s t a r n e c e s a r i a m e n t e e n l a c o s a m i s -

m a q u e l o r e a l i z a . L o s p s i q u i s t a s s o s t i e n e n , p o r e j e m p l o , q u e e l e m -

b r i ó n s e h a c e á s í m i s m o u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s c i t i v a d e l o j o y 

d e l m i e m b r o q u e a ú n h a d e f o r m a r s e ; q u e e n e l p r o c e s o d e l a n u t r i -

c i ó n c a d a p a r t e d e l o r g a n i s m o — l o s h u e s o s , t e n d o n e s , m ú s c u l o s , l a 

s u b s t a n c i a n e r v i o s a — s e a p r o p i a y a s i m i l a d e l l í q u i d o s a n g u í n e o 

l a s s u b s t a n c i a s m á s c o n v e n i e n t e s á s u c o m p l e x i ó n e s p e c i a l , o b e -

d e c i e n d o á u n a i d e a c o g n o s c i t i v a , y a q u e n o c o n s c i e n t e ; q u e e l o r -

g a n i s m o d e l a r á c n i d o r e p r o d u c e l a p i e r n a q u e h a p e r d i d o h a c i é n -

d o s e é l m i s m o u n a i d e a d e l m i e m b r o , d e i g u a l m o d o q u e e l z a p a t e -

r o l a t i e n e d e l a s b o t a s q u e l e h a n e n c a r g a d o . ¡ T e n d r í a m o s , p u e s , 

e n l a n a t u r a l e z a u n a r e p r e s e n t a c i ó n r e a l , a u n q u e i n c o n s c i e n t e ; 

t e n d r í a m o s u n a n a t u r a l e z a p e n s a d o r a ! 

¿ C ó m o s e p r e t e n d e d e m o s t r a r s e m e j a n t e a s e r t o ? ¿ A c a s o a r g u -

m e n t a n d o c o n l a e s e n c i a d e l a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a e n g e n e r a l ? 

E s t a s e r í a y a d e m a s i a d a o s a d í a . L a " t e n d e n c i a , d e l r e l o j , p o r 

e j e m p l o , s e d i r i g e á s e ñ a l a r l a h o r a ; ¿ e s p r e c i s o , p u e s , q u e el reloj 

mismo t e n g a u n a i d e a d e l t i e m p o y d e s u d i v i s i ó n ? ü n a b a l a d e c a -

ñ ó n d i s p a r a d a e n d i r e c c i ó n á u n p u n t o d e t e r m i n a d o , p r e s u p o n e l a 

" r e p r e s e n t a c i ó n , d e l b l a n c o ; ¿ e s n e c e s a r i o q u e e s t a r e p r e s e n t a c i ó n 

e s t é e n l a b a l a , ó n o b a s t a q u e h a y a e s t a d o e n l a v i s t a d e l a r t i l l e r o ? 

Y a p r e v e m o s q u e s e n e g a r á l a e q u i v a l e n c i a d e l r e l o j y d e u n a 

b a l a p o r u n l a d o , y l a s c o s a s n a t u r a l e s p o r o t r o , y n o f a l t a r á r a z ó n 

á q u i e n l o n i e g u e . P u e s h e m o s r e c o n o c i d o e n u n o d e l o s c a p í t u l o s 

a n t e r i o r e s q u e c a d a c o s a s e t r a z a s u c o n d u c t a n o r m a l d e n t r o d e s í 

m i s m a , y q u e p a r t i c u l a r m e n t e e l o r g a n i s m o d e s e n v u e l v e d e s í 

m i s m o l a t e n d e n c i a a c t i v a á s u p r o p i a p e r f e c c i ó n , p o r c u y a r a z ó n 

é l m i s m o s e c o n s t r u y e , r e p a r a , c o n s e r v a y r e p r o d u c e , m i e n t r a s 

q u e e n e l c a s o d e l r e l o j e l p r i n c i p i o d e e s t a t e n d e n c i a e s t á e n e l 

r e l o j e r o , q u e s a n a l o s r e l o j e s " e n f e r m o s , V d a l a " e x i s t e n c i a , á 

n u e v o s c r o n ó m e t r o s . P e r o d e l o s e j e m p l o s a d u c i d o s s e d e s p r e n d e 

q u e c a b e h a b l a r d e " t e n d e n c i a á u n fin, r e s p e c t o d e u n o b j e t o , s i n 

q u e e s t e m i s m o p o s e a u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s c i t i v a á q u e s u 

a c c i ó n s e d i r i g e , y e s t o n o m á s f u é l o q u e c o n e l l o s n o s p r o p u s i -

m o s d e m o s t r a r . 

Y e n d r í a s e , p u e s , á s o s t e n e r q u e l a t e n d e n c i a n a t u r a l i m p l i c a 

una idea, por cuanto es intrínseca y propia de las cosas y pa r te 
d e e l l a s m i s m a s . ¿ Q u é d e c i m o s á e s t o ? 

I n d u d a b l e m e n t e , s i l a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a h a d e s e r i n t r í n s e -



c a , t a m b i é n e l fin d e l a a c t i v i d a d n a t u r a l h a d e e s t a r e n l a e s e n c i a 

i n t i m a d e l a c o s a n a t u r a l m i s m a c o m o p r i n c i p i o c a u s a l ó l e y r e a l 

q u e r e g u l a l a s o p e r a c i o n e s c o n c i e r t a f u e r z a h i p e r m e c á n i c a , y l a 

¡ d e a d e l fin d e b e r á p o n e r s e e n l a e s e n c i a d e l a c o s a p a r a q u e f o r m e 

e l c o n t e n i d o i d e a l d e l a t e n d e n c i a . H a s t a a q u í n o s d e c l a r a m o s o t r a 

v e z c o n f o r m e s . 

M a s a h o r a d e s c u b r i m o s e n l a s p a l a b r a s " i d e a , ó " r e p r e s e n t a -

c i ó n . u n a a m b i g ü e d a d c u y o e s c l a r e c i m i e n t o e n v u e l v e i m p o r t a n -

c i a d e c i s i v a p a r a n u e s t r a c u e s t i ó n . E s t a s p a l a b r a s p u e d e n t o m a r s e 

s u b j e t i v a m e n t e c o m o a c t o d e c o n o c i m i e n t o , ó p u e d e n c i r c u n s c r i -

b i r s e a l s e n t i d o o b j e t i v o . E n l a m e n t e , d e l g e n e r a l q u e s e a p r e s t a 

p a r a u n a b a t a l l a , e l p l a n d e l a a c c i ó n e s t á " r e p r e s e n t a d o , s u b j e t i -

v a V o b j e t i v a m e n t e , m i e n t r a s q u e l a " r e p r e s e n t a c i ó n , d e l m i s m o 

e n e l p a p e l e s m e r a m e n t e o b j e t i v a . ¿ H a d e e s t a r , p u e s , l a d i r e c -

c i ó n d e l a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a e n l a c o s a d e l a m i s m a m a n e r a 

q u e e l p l a n d e b a t a l l a e n e l p a p e l ? D e n i n g ú n m o d o , p u e s v e m o s 

a r r i b a q u e l a a c c i ó n d e l a n a t u r a l e z a l l e v a s u p l a n c o m o l e y i n -

m a n e n t e e n s í m i s m a , a l p a s o q u e e l p l a n d e b a t a l l a e s t á i n s c r i t o 

e n e l p a p e l e s t e r i o r m e n t e . D e c i m o s , p u e s , q u e l a d e t e r m i n a c i ó n 

n a t u r a l e s o b j e t i v a á l a c o s a , n o e x t e r i o r m e n t e , s i n o i n t e r i o r m e n t e . 

S i q u e r e m o s f o r m a r n o s u n a i d e a a p r o x i m a d a d e e s t a f o r m a n a -

t u r a l , d e b e m o s d i s t i n g u i r , e n l a " r e p r e s e n t a c i ó n , m i s m a q u e e x i s t e 

e n l a m e n t e d e l g e n e r a l , e n t r e l a r e p r e s e n t a c i ó n e n c u a n t o e s o p e -

r a c i ó n c o g n o s c i t i v a , y l a r e p r e s e n t a c i ó n e n c u a n t o s e p r e s e n t a c o m o 

d e t e r m i n a c i ó n c o n d u c e n t e á l a s d i s p o s i c i o n e s u l t e r i o r e s d e l c a u -

d i l l o . D e b e m o s d e j a r á u n l a d o l o p r i m e r o , y t e n e r p r e s e n t e s ó l o l a 

r e p r e s e n t a c i ó n e n c u a n t o e s tipo o b j e t i v o . E s t a , p u e s , e s i n n a t a e n 

l a s c o s a s c o m o r a í z f e c u n d a d e a c t i v i d a d . E l g e n e r a l p o n e e l t i p o 

o b j e t i v o d e l p l a n d e b a t a l l a e n e l p a p e l i n e r t e , e n e l c u a l v i e n e á s e r 

u n a c c i d e n t e e x t e r n o a d h e r e n t e á s u s u p e r f i c i e . D i o s , e m p e r o , h a 

c r e a d o , e s t o e s , h a l l a m a d o á l a e x i s t e n c i a u n p r i n c i p i o s u b s t a n c i a l 

c o n f o r m e a l t i p o o b j e t i v o d e s u i d e a , p r i n c i p i o q u e e s e s p o n t á n e o 

s i n s e r é l m i s m o c o g n o s c i t i v o , q u e o b r a c o n a r r e g l o á u n p l a n p r e -

c o n c e b i d o s i n t e n e r é l m i s m o c o n o c i m i e n t o d e l p l a n , q u e l l e v a , e n 

fin, e n e l f o n d o d e s u s e r u n a f o r m a c o m o e s e n c i a s u y a , l i j a d a p o r 

l a i n t e l i g e n c i a d i v i n a . 

N o e s , p u e s , d i f í c i l c o m p r e n d e r d e q u é m o d o c a d a c o s a e j e r z a 

u n a a c t i v i d a d p r o p i a , y c ó m o p u e d a s e r s u p r o p i a n o r m a d e t e r m i -

n a n t e v l e v fija, s i n q u e p o r e s t o l a a c c i ó n n a t u r a l h a y a d e e s t a r i m -

p r e g n a d a d e i d e a s s u b j e t i v a s d e l o s fines q u e r e a l i z a . 

C o n c e d e m o s q u e l a s c o s a s n a t u r a l e s n e c e s i t a n , p a r a p a s a r a 

u n a a c t i v i d a d c o r r e s p o n d i e n t e á s u n a t u r a l e z a , d e u n a " i m p r e s i ó n , 

q u e " r e c i b e n , P e r o p o d r í a d e c i r s e : " ¿ A c a s o n o e s e s t a " r e c e p c i ó n 

d e i m p r e s i o n e s , u n a e s p e c i e d e p e r c e p c i ó n ? . C o n t e s t a m o s q u e n o . 

P u e s c u a l q u i e r a q u e s e a , t a n i m p e r f e c t a c o m o s e q u i e r a , l a e s e n c i a 

d e l a p e r c e p c i ó n e x i g e q u e e l o b j e t o e x t e r n o p r o d u z c a , m e d i a n t e 

l a i m p r e s i ó n , e n e l s e r p e r c i p i e n t e u n a i m a g e n q u e h a b i l i t e á e s t e 

s e r p a r a representarse e n s u i n t e r i o r e l o b j e t o y t e n e r c o n o c i m i e n -

t o d e é l , ó s e a p a r a p r o d u c i r e n e l s u j e t o u n a c t o i n m a n e n t e q u e 

l o p e r f e c c i o n a d e u n a m a n e r a s i n g u l a r . E s c l a r o q u e s e m e j a n t e r e -

p r e s e n t a c i ó n p s í q u i c a d e c o s a s y a f e c c i o n e s n o v a u n i d a á l a a c -

c i ó n n a t u r a l d e l a s c o s a s e n c u a n t o s ó l o c o m o t a l s e l a c o n s i d e r a . 

E s m á s b i e n p r o p i o d e l a n a t u r a l e z a d e l a s c o s a s c o m u n e s e l q u e 

s e a n e x c i t a d a s á s u a c c i ó n p e c u l i a r p o r v í a m e r a m e n t e m e c á n i c a . 

M u y á m e n u d o e l c u e r p o e s p u e s t o e n l a a c t i v i d a d p r o p i a d e s u n a -

t u r a l e z a á m e d i d a d e l a i n t e n s i d a d d e l m o v i m i e n t o e t é r e o q u e l e 

t o c a . 

N o o b s t a n t e e s t a s r a z o n e s , n o h a f a l t a d o a l g ú n f i l ó s o f o q u e h a y a 

i n t e n t a d o d e f e n d e r l a t e s i s c o n t r a r i a . E D U A R D O VON H A R T M A N N h a 

p r e t e n d i d o m o s t r a r e n s u f a m o s a Filosofía de lo inconsciente q u e 

t o d o s e r n a t u r a l n o s ó l o d e b e p o s e e r u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s c i -

t i v a c u a l q u i e r a , s i n o u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s c i t i v a intelectual. 

C o m o q u i e r a q u e n o e s r e d u c i d o e l n ú m e r o d e l o s q u e 

p a r t i c i p a n d e l a c r e e n c i a d e u n a v e r d a d e r a i n t e l i g e n c i a e n l a s c o -

s a s n a t u r a l e s , h a b i e n d o a l e g a d o e l filósofo b e r l i n é s á f a v o r d e e s t a 

o p i n i ó n t o d o c u a n t o d e c i r s e p u e d e e n s u d e f e n s a , c r e e m o s o p o r t u -

n o d e d i c a r a l g u n a a t e n c i ó n á l a t e o r í a " i n c o n s c i e n t e i n t e l e c t i v a , 

d e H A R T M A N X . 

L o s a r g u m e n t o s d e q u e s e v a l e e l filósofo d e l o i n c o n s c i e n t e 

v i e n e n t o d o s a l fin á p a r a r á l a e s t r a t a g e m a q u e c o n s i s t e e n l l a m a r 

voluntad á t o d a p r o p e n s i ó n , t e n d e n c i a , ó apetito q u e p a r e c e e n 

l a s c o s a s , y e n i n v o c a r l u e g o , m o d u l á n d o l o d e d i f e r e n t e s m a n e r a s , 

e l c o n o c i d o a x i o m a : Nil volitum nisipraecognituitt: d o n d e h a y v o -

l u n t a d h a y i n t e l i g e n c i a . E s t a e s l a m u l e t i l l a d e l a u t o r y e l a p o y o 

c a p i t a l d e s u p r o p o s i c i ó n , p o r l o c u a l h a h e c h o d i s t i n g u i r t a m b i é n 

p o r l e t r a s g r u e s a s e s t e l e m a : " N i n g u n a v o l u n t a d s i n r e p r e s e n t a -

c i ó n . , , L a a r a ñ a quiere l a p i e r n a q u e h a p e r d i d o ; d e b e , p u e s , r e -

p r e s e n t á r s e l a p r i m e r o m e n t a l m e n t e . ¿ Q u ó r a z ó n t i e n e e l filósofo 

d e l p e s i m i s m o g e r m á n i c o p a r a l l a m a r v o l u n t a d á l a s t e n d e n c i a s 

q u e s e m a n i f i e s t a n e n l o s o r g a n i s m o s ? 

P r o c e d i e n d o p o r g r a d o s , t r a t a p r i m e r o d e a t r i b u i r " v o l u n t a d , 

a l a n i m a l , e n c u a n t o e s u n s e r d o t a d o d e sentidos y q u e v i v e á 

i m p u l s o d e instintos. " Q u e l o m i s m o , d i c e , q u e n o s o t r o s c r e e m o s 

c o n o c e r c o m o c a u s a i n m e d i a t a d e n u e s t r a s a c c i o n e s , y q u e l l a -

m a m o s voluntad, v i v e t a m b i é n e n l a c o n c i e n c i a d e l o s a n i m a l e s 

c o m o e l e m e n t o c a u s a l d e l a s s u y a s , y d e c o n s i g u i e n t e t a m b i é n 

d e b e l l a m a r s e voluntad, n o e s d u d o s o á m i e n t e n d e r . . . E l p e r r o n o 

quiere s e p a r a r s e d e s u a m o , e l p á j a r o n o quiere q u e h a g a n d a ñ o 



á s u s h i j u e l o s . . E s t a v o l u n t a d , p r o s i g u e l u e g o e l a u t o r , i n v a d e 

t a m b i é n e l t e r r e n o d e l a s f o r m a c i o n e s o r g á n i c a s . E l c a r a c o l 

quiere t e n e r u n a c a s a : p o r e s t o s e l a hace c r e c e r ; l a a b e j a o p e r a -

ría quiere r e c o g e r m i e l ; p o r e s t o h a c e q u e s e f o r m e n e n s u c u e r p o 

l o s m e d i o s p r e c i s o s d e t r a n s p o r t e , l a s e s c o b i t a s e n s u s p i e s p a r a 

b a r r e r e l p o l e n , y l a s c a v i d a d e s p a r a g u a r d a r l o e n e l l a s h a s t a q u e 

l l e g a á l a c o l m e n a . V o l u n t a d , p u e s , p o r d o q u i e r a , y h a s t a s e n o s 

h a b l a d e " v o l u n t a d g a n g l i o n a r . L u e g o t r a t a r e m o s d e l o q u e c o n -

c i e r n e á l a s a c c i o n e s i n s t i n t i v a s ; c i ñ e n d o l a c u e s t i ó n á l a a c c i ó n 

o r g á n i c a , v o l v e r e m o s á p r e g u n t a r : ¿ c ó m o j u s t i f i c a v o x H A R T M A N N 

l a a p l i c a c i ó n á e l l a d e l a p a l a b r a voluntad? É l c r e e n e c e s i t a r d e l a 

v o l u n t a d p a r a d e s i g n a r , n o s ó l o u n a f a c u l t a d á m a n e r a d e i m p u l -

s o ó d e a p e t i t o i m p e r f e c t o , s i n o u n acto cumplido. N o v a m o s á 

p r o h i b i r l e q u e d é á l a s p a l a b r a s u n s i g n i f i c a d o d i s t i n t o d e l q u e 

t i e n e n e n e l u s o c o r r i e n t e , a u m e n t a n d o e n l o q u e é l p u e d a l a c o n -

f u s i ó n b a b i l ó n i c a q u e i m p e r a e n e l t e c n i c i s m o d e l á filosofía a l e -

m a n a ( p u e s d i i i c i l s e r á d a r c o n d o s filósofos a l e m a n e s q u e e n t i e n -

d a n u n a m i s m a c o s a p o r l a p a l a b r a v o l u n t a d ) . S i s e l e a n t o j a l l a -

m a r " v o l u n t a d , á t o d a t e n d e n c i a a c t u a l d e u n a c o s a , c o n s u p a n s e 

l o c o m a ; y h a s t a l e s e ñ a l a m o s t o d a v í a d e b u e n g r a d o , a d e m á s d e 

l a s l o c u c i o n e s figuradas q u e c i t a m o s a n t e s , a l g u n a s m á s q u e e l u s o 

v u l g a r h a s a n c i o n a d o e n e l l e n g u a j e c o m ú n , c u a l e s s o n : " E l r e l o j 

y a n o quiere a n d a r ; l a l e c h e q u e h i e r v e , quiere s a l i r s e d e l a c a c e -

r o l a ; quiere l l o v e r , y o t r o s g i r o s p o r e l e s t i l o ; p e r o n o o l v i d a q u e 

l a p a l a b r a " v o l u n t a d , , e m p l e a d a e n s u s e n t i d o p r o p i o , d e s i g n a , 

según el uso tradicional, la facultad apetitiva racional. 

A h o r a , s i VON HARTMANN d i s t i n g u e c o n e l t í t u l o h o n o r í f i c o d e 

" v o l u n t a d , á t o d a t e n d e n c i a m a n i f e s t a d a p o r a l g ú n o r g a n i s m o y 

á t o d o a p e t i t o e x c i t a d o e n u n a n i m a l , p a r a a f i r m a r , s ó l o c o n r e f e -

r e n c i a á e s t a h u m o r a d a s u y a , q u e e l s e r o r g a n i z a d o s e r e p r e s e n t a 

á s í m i s m o e l fin y l o s m e d i o s p o r m o d o c o g n o s c i t i v o , é i n t e l i g e n t e 

p o r a ñ a d i d u r a , n o v e m o s e n t a l m é t o d o d e filosofar o t r a c o s a q u e 

u n a p r e s t i d i g i t a c i ó n d e l a s q u e e l p ú b l i c o y a n o s u f r e . Q u e e l filó-

s o f o d e l o i n c o n s c i e n t e demostrara p r i m e r o q u e e l t o r o s e r e p r e -

s e n t a con su inteligencia l a s a s t a s a n t e s d e " h a c é r s e l a s c r e c e r , 

e n l a f r e n t e , y q u e e l m ú s c u l o c a r d í a c o c o n t r á c t i l p r o c e d e c o n 

c o n o c i m i e n t o a l c o n t r a e r s e , y e n t o n c e s t e n d r í a d e r e c h o p a r a h a -

b l a r d e a c t o s a p e t i t i v o s ; y s i a q u e l c o n o c i m i e n t o f u e s e i n t e l e c t u a l , 

p o d r í a a t r i b u i r l o s á " v o l u n t a d g a n g l i o n a r , , . ¿ A c a s o e s t á h e c h a 

l a d e m o s t r a c i ó n c o n l a s p a l a b r a s s i g u i e n t e s d e l a u t o r d e l a Filoso-

f í a de lo inconsciente: " S i l a v o l u n t a d g a n g l i o n a r q u i e r e c o n t r a e r 

e l m ú s c u l o c a r d i a c o d e m o d o d e t e r m i n a d o , d e b e p o s c e r p r i m e r o l a 

r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t a c l a s e d e c o n t r a c c i ó n ; p o r q u e , s i n o s e l a r e -

p r e s e n t a r a , D i o s s a b e l o q u e p o d r í a c o n t r a e r s e ? . N o , p u e s n o e s 

m e n e s t e r q u e e s a r e p r e s e n t a c i ó n s e a c o g n o s c i t i v a , n i m u c h o m e -

n o s i n t e l e c t u a l , s i n o q u e b a s t a e l i m p u l s o v i t a l c i e g o o b r a n d o s e -

g ú n u n t i p o p r e f i j a d o . N o e s t á , p u e s , d e m o s t r a d a a q u í l a " v o l u n t a d , , 

y e l p r i n c i p i o : " N o h a y v o l u n t a d s i n c o n o c i m i e n t o , d e j a d e s e r 

a p l i c a b l e á e s t e c a s o . 

S i v o x H A R T M A N N h u b i e r a n o t a d o e n t o d o s l o s e j e m p l o s d e f o r -

m a c i ó n o r g á n i c a q u e a d u c e l a fijeza a priori, l a l i m i t a c i ó n y u n i -

f o r m i d a d i n v a r i a b l e s q u e d o m i n a n e n e l l o s t a n t o r e s p e c t o d e l fin 

c o m o d e l o s m e d i o s d e e j e c u c i ó n , h u b i e r a v i s t o q u e n o e x i s t e e n 

e l l o s l a d i s p a r i d a d q u e l a i n t e r v e n c i ó n d e u n a p e r c e p c i ó n c o g n o s -

c i t i v a n o p o d í a m e n o s d e p r o d u c i r , c o m o l a h a p r o d u c i d o e n l a h i s -

t o r i a d e l g é n e r o h u m a n o ; e n t o n c e s s e h a b r í a c o n v e n c i d o d e q u e 

t o d o e l d e s a r r o l l o o r g á n i c o o b e d e c e r u t i n a r i a m e n t e á l e y e s fijas y 

n o e s d i r i g i d o p o r n i n g ú n a c t o d e r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s c i t i v a , y 

d e q u e , p o r t a n t o , t o d a i d e a d e v o l u n t a d , y a u n d e a c t o s a p e t i t i v o s 

y c o g n o s c i t i v o s , e s r e c h a z a d a t e r m i n a n t e m e n t e p o r l a e v i d e n c i a 

d e l o s h e c h o s . S i g ú e s e , p u e s , d e l o d i c h o l a e x a c t i t u d d e l a o p i -

n i ó n q u e e n l a s e s c u e l a s a n t i g u a s e r a sententia communissima: 

q u e e x i s t e e n e l o r g a n i s m o d e l o s b r u t o s u n p r i n c i p i o p s í q u i c o d e 

n a t u r a l e z a p e c u l i a r q u e l l a m a b a n alma animal. E s t e p r i n c i p i o 

f u n d a m e n t a l d e t e r m i n a l a s f u n c i o n e s o r g á n i c a s d e l a v i d a v e g e -

t a l , á l a v e z q u e l a s f u n c i o n e s s u p e r i o r e s d e l a p e r c e p c i ó n y d e l 

a p e t i t o s e n s i t i v o s . 

D e é s t a s e m p e r o , y e s p e c i a l m e n t e d e l i n s t i n t o , c u y a a c c i ó n v a 

t a n í n t i m a m e n t e l i g a d a á l a a c c i ó n o r g á n i c a , q u e s e c o m p e n s a , 

p r e s u p o n e y p e r f e c c i o n a l a u n a á l a o t r a , ¿ q u é d e c i m o s ¿ N o t e n -

d r á e l filósofo d e l o i n c o n s c i e n t e m á s r a z ó n p a r a h a b l a r a q u í d e 

v o l u n t a d y r e p r e s e n t a c i ó n ? H e a q u í l a c u e s t i ó n , t o d a v í a n o r e s u e l t a 

p o r l a s c o n s i d e r a c i o n e s h e c h a s h a s t a a h o r a . S i l a s a c c i o n e s i n s t i n -

t i v a s r a d i c a n e n e l m i s m o p r i n c i p i o q u e l a o r g a n o p l á s t i c a , d i f i e r e n 

á l a v e z e s e n c i a l m e n t e d e e l l a p o r q u e p e r t e n e c e n á u n a e s f e r a s u -

p e r i o r d e v i d a . H i l a s c o n v i e n e n c o n l a s f u n c i o n e s o r g á n i c a s e n q u e 

s u e s e n c i a m i s m a l a s d e s t i n a d e s d e l u e g o p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e 

u n fin d e t e r m i n a d o ; p e r o d i f i e r e n d e e l l a s e n c u a n t o s u e j e c u c i ó n 

n o e s d i r i g i d a p u r a m e n t e p o r u n t i p o i n m a n e n t e á s u e s e n c i a , s i n o 

á la vez por conocimientos sensitivos especiales; en las acciones 
i n s t i n t i v a s n o s ó l o a p a r e c e u n a l e y d e l o r g a n i s m o , s i n o q u e e l a n i -

m a l p e r c i p i e n t e m i s m o i n t e r v i e n e e n e l l a s c o m o f a c t o r codetermi-

nante. R e c o r d a n d o l o s e j e m p l o s a r r i b a c i t a d o s , n o s e p o d r á m e n o s 

d e c o n c e d e r á VON H A R T M A N N q u e l a a c c i ó n d e l i n s t i n t o c o n s i s t e e n 

l a a d a p t a c i ó n c o n v e n i e n t e á c i r c u n s t a n c i a s e x t e r n a s q u e e l a n i m a l 

h a p e r c i b i d o ; o t r o s e j e m p l o s q u e l a i l u s t r a n s o n l a d i v e r s i d a d d e 

m e d i o s c o n q u e d e f i e n d e n á s u s h i j o s c o n t r a d i v e r s o s a t a q u e s , l a 

d i v e r s a c o n d u c t a q u e l a s a v e s o b s e r v a n r e s p e c t o d e l o s h u e v o s 



• q u e h a n p u e s t o , a b a n d o n a n d o c o n f r e c u e n c i a e l n i d o c u a n d o p o r 

c a s u a l i d a d l o h a n h e c h o e n u n i n v e r n a d e r o , y d e j a n d o d e l t o d o d e 

i n c u b a r l o s e n l o s p a í s e s m á s c a l i e n t e s , e t c . , e t c . E l fin d e l i n s t i n -

t o e s l o c o n s t a n t e , p o r q u e h a c i a é l g u í a e l c i e g o i m p u l s o d e l a n a -

t u r a l e z a , m i e n t r a s q u e . e l m o d o i n s t i n t i v o d e obrar, ó s e a e l a p e t i t o 

d e l o s m e d i o s a p r o p i a d o s , v a r í a t a n t o c o m o l o s m e d i o s v a r í a n s e -

g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e e l a n i m a l s e v e p u e s t o . 

A u n n o l o h e m o s d i c h o t o d o c o n e s t o . L a a c c i ó n i n s t i n t i v a 

n o s ó l o v a a c o m p a ñ a d a d e p e r c e p c i o n e s e x t e r n a s , p e r o h a s t a 

c o n c e d e m o s q u e s e d e b e p r e s u p o n e r e n e l l a u n a p e r c e p c i ó n i n -

t e r n a . 

C u a n d o u n h o m b r e e x t i e n d e l a s m a n o s a l c a e r , s i n q u e r e r l o e x -

p l í c i t a m e n t e e j e c u t a u n a a c c i ó n i n s t i n t i v a ; e l fin n o h a s i d o e l e g i d o 

l i b r e m e n t e , s i n o q u e f u é i m p u e s t o p o r e l i m p u l s o n a t u r a l á g u a r -

d a r s e d e g r a v e d a ñ o ; n o f u é m á s l i b r e e l m o v i m i e n t o m u s c u l a r c o n -

s i g u i e n t e : ¿ q u é e x p l i c a r í a , p u e s , l a m a n i f i e s t a c o n v e n i e n c i a d e e s t a 

s e n c i l l a a c c i ó n s i , a l v e r e l o j o e l o b j e t o , u n s e n t i d o i n t e r n o n o 

r e c o n o c i e s e e n é l e l c a r á c t e r d e t e r m i n a d o d e i n m i n e n t e p e l i g r o ? 

S i u n c o r d e r o h u y e l l e n o d e t e r r o r c u a n d o v e a c e r c a r s e a l l o b o 

q u e n u n c a h a v i s t o , ó s i l o s c a b a l l o s q u e p a s a n p o r e l c a m i n o 

d e t r á s d e l a c a s a d e fieras d e l J a r d í n z o o l ó g i c o d e B e r l í n s e e s p a n -

t a n d e r e p e n t e y s e p o n e n i n q u i e t o s , e s p r e c i s o q u e e s t o s a n i m a l e s , 

n o s ó l o h a y a n a d v e r t i d o d e a l g ú n m o d o l a p r o x i m i d a d d e e s a s 

b e s t i a s d e r a p i ñ a , s i n o q u e t e n g a n a d e m á s u n a i d e a d e l a í n d o l e 

q u e l a s h a c e t a n t e m i b l e s . S i l o s g o r r i o n e s e n e l A f r i c a m e r i d i o -

n a l c e r c a n s u n i d o d e z a r z a s p a r a d e f e n d e r l o c o n t r a l o s m o n o s y 

c u l e b r a s q u e n u n c a h a n v i s t o , s e d e b e a d m i t i r q u e , a d e m á s d e l a 

p e r c e p c i ó n e x t e r n a , t e n g a n a l g u n a i d e a d e l p e l i g r o q u e d e p a r t e 

d e e s t o s a n i m a l e s l e s a m e n a z a . L a g o l o n d r i n a , e n fin, d e b e l l e v a r 

c o n s i g o u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o q u e q u i e r e c u a n d o s a l e á b u s c a r 

e l m a t e r i a l p r o p i o d e s u m a n e r a d e n i d i f i c a c i ó n . E n c a s o s c o m o 

é s t o s n o e x p l i c a m o s n a d a c o n l a p r o p e n s i ó n i n n a t a e n c a d a o r g a -

n i s m o , n i c o n u n t i p o c i e g o e n v u e l t o e n e s t a p r o p e n s i ó n , q u e h e m o s 

c o n c e d i d o a r r i b a r e s p e c t o d e l a s f u n c i o n e s o r g á n i c a s . 

H a s t a a q u í h e m o s d e j a d o l a p a l a b r a a l filósofo d e l o i n c o n s -

c i e n t e ; t e n e m o s , p u e s , e n r e a l i d a d e n l o s a n i m a l e s a p e t i t o s y h a s -

t a r e p r e s e n t a c i o n e s , a u n q u e s e n s i t i v a s s o l a m e n t e . P e r o n a d a 

h e m o s h e c h o c o n t o d o e s t o s i n o r e h a b i l i t a r l o q u e e n l a filosofía 

a n t i g u a e r a c o n o c i d o d e t o d o p r i n c i p i a n t e y s e d i s c u t í a e n l a s e s -

c u e l a s m u y d e t e n i d a m e n t e . T a m b i é n e n e l l a s s e d i s c u r r í a s o b r e 

mappelitús sensilivus, t an to naturalis, como elicitus; también en 
e l l a s s e r e c o n o c í a q u e e l a n i m a l t e n i a " r e p r e s e n t a c i o n e s , , p e r c e p -

t i v a s . H a c i e n d o d i s t i n c i ó n e n t r e p e r c e p c i ó n e x t e r n a é i n t e r n a , d i s -

c e r n í a n e n l a f a c u l t a d p e r c e p t i v a i n t e r n a e l sentido común ( q u e 

e s e n c i e r t o m o d o l a r a í z d e q u e s a l e n l o s s e n t i d o s e x t e r n o s ) , l a 

imaginación, la memoria y una facultad estimativa. J u z g á b a s e 
p r e c i s o s u p o n e r , d i c e e l P . K L E U T G E N , q u e t a m b i é n l o s a n i m a l e s 

t i e n e n r e p r e s e n t a c i o n e s , m e d i a n t e l a s c u a l e s r e c o n o c e n d i f e r e n t e s 

i n d i v i d u o s d e l a m i s m a e s p e c i e , d e a q u e l l a m a y o r m e n t e q u e b u s -

c a n ó h u y e n , y s e c o n v i n o e n l l a m a r á e s t a s r e p r e s e n t a c i o n e s " i m á -

g e n e s c o m u n e s , : universalia sensus. S i v o s H A R T M A N N q u i e r e l l a -

m a r " c l a r i v i d e n c i a , á e s t a m a n e r a d e c o n o c e r , h á g a l o e n h o r a 

b u e n a ; p u e s p a r a j u s t i f i c a r e s t a d e n o m i n a c i ó n p u e d e a l e g a r t o d a v í a 

l a c i r c u n s t a n c i a q u e e l c o n o c i m i e n t o i n t e r n o ve mas claramente 

e n l o s j u i c i o s i n s t i n t i v o s q u e e l s e n t i d o e x t e r n o . E l o j o , p o r e j e m -

p l o , n o d i c e a l g o r r i ó n q u e l a p a j a e s ú t i l p a r a l a n i d i f i c a c i ó n , n i 

a l p e r r o e n f e r m o q u e l a s h i e r b a s u r t i c í n e a s s o n u n p u r g a t i v o q u e l e 

d e v o l v e r á l a s a l u d . E s t a s r e p r e s e n t a c i o n e s c o n c r e t a s s e i m p o n e n 

e n c i e r t o m o d o a l a n i m a l p o r e l i n s t i n t o d e l a c o n s e ' r v a c i ó n c o n 

o c a s i ó n d e d e t e r m i n a d o s h e c h o s ó p e r c e p c i o n e s . 

A h o r a , s i c o n c e d e m o s á l o s a n i m a l e s a p e t i t o y c o n o c i m i e n t o e n 

s u s a c c i o n e s í n s t i n t i v a s , ¿ n o p o d r e m o s t a m b i é n a t r i b u i r l e s voluntad, 

c o m o s e l a a t r i b u y e v o s H A R T M A N N ? S e g ú n y a o b s e r v a m o s , e l u s o 

t r a d i c i o n a l n o r e c o n o c e v o l u n t a d d o n d e n o h a y t a m b i é n i n t e l i g e n -

c i a . F.I filósofo d é l o i n c o n s c i e n t e n o d u d a e n s u p o n e r á l o s a n i m a l e s 

d o t a d o s d e i n t e l i g e n c i a , d i s c u r r e s o b r e l a i n t e l i g e n c i a r e s i d e n t e 

e n l o s ó r g a n o s c e n t r a l e s , e t c . Q u e l a a c c i ó n t e l e o l ó g i c a d e b e r e -

d u c i r s e d e algún modo á i n t e l i g e n c i a , ó c u a n d o m e n o s á r a z ó n r e -

f l e x i v a , ¿ q u i é n l o q u i e r e n e g a r ? S i n e m b a r g o , h a y a q u í u n a d o b l e 

p o s i b i l i d a d : l o s f e n ó m e n o s d e l i n s t i n t o m i s m o , ó s o n a c t o s d e u n a 

i n t e l i g e n c i a , ó n o s o n m á s q u e a c t o s d e f a c u l t a d e s s e n s i t i v a s c o n -

v e n i e n t e m e n t e o r g a n i z a d a s p o r u n a i n t e l i g e n c i a . A q u e l l o e s l o 

q u e a f i r m a v o x H A R T M A N N . P e r o h a y u n a l e g i ó n d e h e c h o s q u e r e -

v e l a n e n l a s a c c i o n e s i n s t i n t i v a s u n a l i m i t a c i ó n d e l l o d o i n c o m p a -

t i b l e c o n l a s u p o s i c i ó n d e u n a i n t e l i g e n c i a inmanente e n l o s a n i -

m a l e s . I n t e l i g e n c i a e s l a a p r e h e n s i ó n d e u n a i d e a e n s u c a r á c t e r 

a b s o l u t o , e n s u v a l o r u n i v e r s a l ; e s l a a p r e h e n s i ó n d e l a e s e n c i a 

d e l a s c o s a s , l a c o m p r e n s i ó n d e l n e x o i n t r í n s e c o d e c a u s a y e f e c -

t o , d e fin y m e d i o . D o n d e h a y i n t e l i g e n c i a v e m o s a q u e l g r a n d i o s o 

d e s a r r o l l o q u e a d m i r a m o s e n l a h i s t o r i a d e l h o m b r e . ¡ Q u é d i f e -

r e n c i a e n t r e l a v a r i e d a d d e l a s e m p r e s a s h u m a n a s y j a m o n o t o n i a 

y l i m i t a c i ó n d e l a r u t i n a d é l o s a n i m a l e s ! E l h e c h o d e m u e s t r a h a s t a 

n o d e j a r d u d a a l g u n a q u e l o s a n i m a l e s c a r e c e n d e i n t e l i g e n c i a . 

P e r o s i e s a s í , c o n m e n o s r a z ó n p u e d e a t r i b u i r s e i n t e l i g e n c i a á l o s 

s e r e s n a t u r a l e s i n f e r i o r e s a l a n i m a l . L a i n t e l i g e n c i a , á q u e h a y 

q u e r e d u c i r l a a c c i ó n t e l e o l ó g i c a , e s t á e n a q u e l q u e d o t ó á l o s 

a n i m a l e s d e s u s j u i c i o s r e l a t i v o s á l o s fines d e s u e x i s t e n c i a s e g ú n 

l a s c o n d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s d e l a v i d a d e c a d a u n o , d e l m i s m o 



m o d o q u e h a i m p l a n t a d o e n c a d a s e r s u fin p e c u l i a r c o m o p r i n c i -

p i o r e g u l a d o r d e s u s e r ' . 

E n e l h o m b r e y e l a n i m a l , y e n n i n g ú n o t r o g é n e r o d e s e r e s v i -

v i e n t e s d e b e m o s r e c o n o c e r l a e x i s t e n c i a d e r e p r e s e n t a c i o n e s 

c o g n o s c i t i v a s s u b j e t i v a s e n c u a n t o s e c o n s i d e r a l a v i d a s e n s i t i v a . 

A s í c o m o t e n e m o s q u e s u b s t r a e r d e l a t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a d e l 

h o m b r e , c u a n d o q u e r e m o s t r a n s f e r i r l a á l o s a n i m a l e s , l a i n t e l i -

g e n c i a y a t e n d e r s ó l o á l a r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s c i v a , a s i d e b e -

m o s t a m b i é n s u b s t r a e r t o d a l a r e p r e s e n t a c i ó n c o g n o s c i t i v a sub-

jetiva y l i m i t a r l a á u n a r e p r e s e n t a c i ó n objetiva i m p r e s a á l a s c o -

s a s p a r a q u e p o d a m o s a p l i c a r á l o s d e m á s s e r e s l a t e n d e n c i a t e -

l e o l ó < n c a d e l o s a n i m a l e s i r r a c i o n a l e s . N o s e v i s l ú m b r a l a m á s 

l e v e r a z ó n p a r a p r e s u m i r q u e l a p l a n t a s e r e p r e s e n t e y c o n o z c a 

el p l a n q u e s e m a n i f i e s t a e n l a a s i m i l a c i ó n d e l a s u b s t a n c i a i n o r -

g á n i c a , e n é l d e s a r r o l l o d e l t i p o e s p e c í f i c o y e n l a r e p r o d u c c i ó n 

"de l a e s p e c i e . A u n m e n o s r a z ó n e x i s t e e n l a s s u b s t a n c i a s i n o r g á -

n i c a s p a r a q u e h a v a n d e p r e s c r i b i r s e c o n c o n o c i m i e n t o á s i p r o -

p i a s l a s l e y e s q u e r i g e n l o s f e n ó m e n o s d e l a a t r a c c i ó n y r e p u l s i ó n , 

V l a s c o m b i n a c i o n e s q u í m i c a s . V e m o s s o l a m e n t e e n t o d a s p a r t e s 

m o v i m i e n t o s r e g u l a d o s p o r u n a l e y ó d i r i g i d o s á u n f i n , y c o n o c e -

m o s q u e a q u e l l o q u e d i r i g e r e s i d e e n l o q u e e s d i r i g i d o y s e m u e v e 

c o n é l . L a n a t u r a l e z a n o s ó l o s e n o s p r e s e n t a c o m o u n a i d e a q u e h a 

s i d o c o n c e b i d a y p e n s a d a , s i n o t a m b i é n c o m o m a n d a t o e f i c a z d e 

s u a u t o r i n t e l i g e n t e . A s í c o m o a q u e l q u e r e c i b e u n m a n d a t o 

i g n o r a á m e n u d o e l m o t i v o p o r q u é s e l e h a e n c a r g a d o e s t o o a q u e -

l l o l o s s e r e s n a t u r a l e s c o m u n e s i g n o r a n t a m b i é n p o r c o m p l e t o e l 

fin q u e s u d i v i n o a u t o r l e s h a i m p r e s o c o m o e s e n c i a d e e l l o s , i i » 

conocimiento l l e v a n en si mismos l a c a u s a q u e l e s p r e s c r i b e l a 

l e y y l o s c o n d u c e á s u fin, l o c u a l e s s u f i c i e n t e p a r a r e c o n o c e r l e s 

u ñ a " t e n d e n c i a t e l e o l ó g i c a i n t e r n a \ 

O u e d a , p u e s , d e m o s t r a d o q u e l a t e n d e n c i a n a t u r a l q u e r e s u l t a 

d e l a e s e n c i a d e c a d a c o s a (appetitus naturalis) n o n o s a u t o r i z a 

p a r a p r e s u m i r l a e x i s t e n c i a d e p r o p i e d a d a l g u n a p s í q u i c a . 

« L » . t a e « touum., a s a d e r o . 

L naluralis « I « rf** bo.um 

o„„¡a, q B K „ « a , rationc, - « » . . « « P " » » 1 » « *al iqua volúntate ra.,oaab.qua se 

trtendit ad bonumuniversale. scilicet abonitate divina.. 

^ p p e t i t u s — q u i t a r altqaam eognitionem. no. au,™ appc.it», 

nes „ proprium BAC», QUEM per opera,loneta consequitur, (S. THO»., S.mm. c. 1. ,. «... 

§ I V 

Los argumentos do Sehojionli.-iner a f avor del putanismo. 

« 8 5 . P o r ú l t i m o , s e h a o p i n a d o q u e l o s h o m b r e s n o p o d e m o s 

p e n e t r a r l a e s e n c i a i n t r í n s e c a d e l a s c o s a s s i n o t r a n s f i r i e n d o á 

e l l a s l a s n o c i o n e s d e n u e s t r a p r o p i a e s e n c i a ; p o s e y e n d o e m p e r o 

n o s o t r o s u n a e s e n c i a m a n i f i e s t a y e n t e r a m e n t e p s í q u i c a , d e b e m o s 

r e c o n o c e r l a m i s m a á t o d o s e r n a t u r a l h a s t a e n l a ú l t i m a p a r t í c u l a 

d e m a t e r i a . E s t e p e n s a m i e n t o h a s i d o c u l t i v a d o p o r u n filósofo q u e 

h o y s u e l e s e r m e n c i o n a d o d e l m o d o m á s h o n r o s o e n c i e r t o s c í r c u -

l o s d e s a b i o s n a t u r a l i s t a s : A R T U R O SCHOFENHAUER. 

L a t e o r í a d e q u e t o d o e n e l m u n d o e s " v o l u n t a d , , l a t r a t a 

SCHOFENHAUER d e d e d u c i r d e s u d o c t r i n a p a n t e í s t i c a , y p a r t i c u -

l a r m e n t e d e l a t e s i s d e q u e t o d o c u a n t o e x i s t e e s i d é n t i c o á " m i , , 

a l " h o m b r e , , d e m a n e r a q u e n o e x i s t e n a d a f u e r a d e " m í , ; e s a s í 

q u e " y o , s o y v o l u n t a d ; l u e g o t o d o e s v o l u n t a d . " E l c o n c e p t o d e 

v o l u n t a d , d i c e , a d q u i e r e m a y o r e x t e n s i ó n d e l a q u e h a s t a a h o r a 

t e n í a ; m a s s e j u s t i f i c a e s t a a m p l i a c i ó n p o r l a i d e n t i d a d d e l a e s e n -

c i a d e t o d a f u e r z a q u e p u g n a ú o b r a e n l a n a t u r a l e z a , c o n e l c o n -

c e p t o d e l a v o l u n t a d ' . „ " E l a c t o d e v o l u n t a d n o e s m á s q u e l a 

p r ó x i m a y m á s d i r e c t a m a n i f e s t a c i ó n d e l a c o s a e n s í ; s i g ú e s e d e 

a q u í q u e s i t o d o s l o s d e m á s f e n ó m e n o s p u d i e r a n s e r c o n o c i d o s 

p o r n o s o t r o s t a n d i r e c t a é i n t e r i o r m e n t e , d e b e r í a m o s c o n c e b i r l o s 

c o m o l o m i s m o q u e l a v o l u n t a d e s e n n o s o t r o s " L a s í n f i m a s e n t r e 

l a s f u e r z a s n a t u r a l e s e s t á n y a a n i m a d a s d e a q u e l l a m i s m a v o l u n -

t a d q u e d e s p u é s , ó s e a e n l o s s e r e s i n d i v i d u a l e s d o t a d o s d e i n t e l i -

g e n c i a , s e a d m i r a d e s u p r o p i a o b r a ( e l o r d e n h a r m o u i o s o d e l u n i -

v e r s o ) , a s i c o m o e l s o n á m b u l o s e a s o m b r a p o r l a m a ñ a n a d e l o 

q u e h a h e c h o d u r a n t e e l s . u e ñ o , ó m e j o r d i c h o , c o m o a q u e l q u e s e 

p a s m a d e s u p r o p i a f i g u r a a l v e r l a e n e l e s p e j o 7 ' . . 

E l i n g e n i o s o a n c i a n o c r e e , e s t a n d o c o m o e s t á c o n l o s d o s p i e s 

d e n t r o d e l I d e a l i s m o k a n t i a n o , h a b e r e n c o n t r a d o e n l a c o n t e m p l a -

c i ó n d e s í p r o p i o , e s t o e s , d e s u c u e r p o , e l p u e n t e e n l o i n t e r i o r d e l a 

" c o s a p o r s í , " E n n u e s t r o i n t e r i o r — c o n e s t a s p a l a b r a s l o e n c o m i a 

u n o d e s u s n o v í s i m o s a d o r a d o r e s — d e b e h a l l a r s e l a f ó r m u l a c u y o 

m á g i c o p o d e r n o s h a d e a b r i r l a c o m p r e n s i ó n d e l a e s e n c i a i n t r í n -

s e c a d e l a n a t u r a l e z a ; a q u í l a h a l l ó SCHOFENHAUER. N i e l c i n c e l d e 

n i n g ú n a r t i s t a , n i e l h i m n o d e n i n g ú n p o e t a p o d r á n c e l e b r a r l e d i g -

t El mundo. voluntad y vtpresinlatiúr.. tomo 1. pág. >33. 

* Ibid.. lomo II, p&g. 22i. 
a ¡bld., tomo 11, pâg. 3É9. 



ñ á m e n t e p o r e s t e d e s c u b r i m i e n t o ' . „ C u a n d o m u e v o a l g ú n m i c r o -

b r o d e m i c u e r p o , e l p i e ó l a m a n o , e s t e a c t o , c o n s i d e r a d o . m e n o r -

m e n t e e s u n a v o l i c i ó n , ó s e a l a « v o l u n t a d extendida e n f o r m a d i -

t i e m p o . E n e l h o m b r e e m p e r o , u n a m i s m a f u e r z a e s l a q u e s e m a -

n i f i e s t a e n s u s r e s o l u c i o n e s y d e c i s i o n e s , e n s u s e s p e r a n z a s , a m o -

r e s v a l e g r í a s , y l a q u e a p a r e c e e n s u s a p e t i t o s s e n s i t i v o s , e n e l i n s -

t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n y e n e l t r a b a j o o r g a n o p l á s t i c o . A h o r a , s i e n d o 

e l p r i n c i p i o d e l a v i d a s e n s i t i v a v o l u n t a d e n e l h o m b r e v o l u n t a d 

= e r á t a m b i é n e n e l a n i m a l ; y s i e n d o e l t r a b a j o o r g a n o p l á s t i c o v o -

l u n t a d e n e l h o m b r e , d e b e r á r e c o n o c e r s e v o l u n t a d t a m b i é n á l a 

p l a n t a ; v p o r f i n , s i l a m e r a f u e r z a n a t u r a l a p a r e c e c o m o v o l u n t a d 

e n e l h o m b r e , s e r á v o l u n t a d e n t o d a l a n a t u r a l e z a - . 

E s t a s c i t a s p r u e b a n c o n q u é r a z ó n d i j i m o s q u e l a t e o r í a d e 

S C H O P E N I I A U E R s o b r e l a v o l u n t a d u n i v e r s a l e s t r i b a e n e l m o n i s m o ; 

y p u e s t o q u e e s p e r a m o s a n i q u i l a r e l m o n i s m o e n l u g a r o p o r t u n o , 

p o d r í a m o s t a m b i é n l i m i t a r n o s á t o m a r n o t a d e l a v o l u n t a d u n i -

d l a s p o r o t r o l a d o , e l c é l e b r e filósofo t r a t a d e d a r u n n u e v o 

a p o v o á s u t é t r i c o " m o n i s m o d e v o l u n t a d , a f i r m a n d o q u e l a c o n -

t e m p l a c i ó n d e l o s p r o c e s o s n a t u r a l e s i n d i c a p o r s í s o l a q u e d e b a j o 

d e t o d o s e l l o s e s t á u n a v o l u n t a d , y q u e l a " f u e r z a n a t u r a l n o e s 

m á s q u e v o l u n t a d . " L a p a l a b r a v o l u n t a d , d e s c u b r i é n d o n o s c o m o 

p o r e n c a n t o l a e s e n c i a í n t i m a d e c a d a c o s a e n l a n a t u r a l e z a , d e n o a 

a l g o e n t e r a y d i r e c t a m e n t e c o n o c i d o , y a l g o t a n f a m i l i a r á n u e s t r o 

e n t e n d i m i e n t o , q u e m e j o r q u e n a d a c o m p r e n d e m o s q u e s e a v o u n 

t a d . H a s t a a h o r a s e s u b s u m i a e l c o n c e p t o d e v o l u n t a d b a j o e l d e 

f u e r z a ; y o h a g o t o d o l o c o n t r a r i o , p u e s q u i e r o q u e t o d a t u e r z a 

e n l a n a t u r a l e z a s e c o n c i b a c o m o v o l u n t a d . E l c o n c e p t o d e v o l u n -

• a d d i m a n a d e l m o d o m á s d i r e c t o d é l a c o n c i e n c i a d e c a d a u n o . . . 

- C u a n d o c o n t e m p l a m o s c o n m i r a d a i n v e s t i g a d o r a l a s c o s a s i n o r -

g á n i c a s , n o s d i c e S C H O I ' E N H A C E R , c u a n d o v e m o s e l 

r o s o é i n c o n t r a s t a b l e c o n q u e l a s a g u a s b a j a n a l o s v a l l e s y m a r e s 

l a c o n s t a n c i a c o n q u e e l i m á n v u e l v e s i e m p r e á c o n v e r n r s c j 

N o r t e , e l a n s i a c o n q u e e l h i e r r o s e p r e c i p i t a h a c i a é l , c u a n d o c 

c r i s t a l s e c o n f i g u r a á n u e s t r o s o j o s s ú b i t a y T a p i d a m e n t e c o n t a n 

a s o m b r o s a r e g u l a r i d a d d e c o n t o r n o s ; c u a n d o n o t a m o s a s p r e f e -

r e n c i a s y a v e r s i o n e s c o n q u e l o s c u e r p o s s e b u s c a n y s e h u y e n , 

s e d i s o c i a n y s e r e u r . c n ; c u a n d o , : p o r f i n , - n . - m o s d i r e c t a m e n -

t e c ó m o u n a p e s a i m p e d i d a p o r n u e s t r a m a n o d e l l e g a r a l 

. líenle de, H i » de, ,Varar' tereera edieite 
.Sotrc 1» voluntad on la naturales.- ¡t-rter " >'«" >" 

pig. , V siguientes.—El mundo. «¡mtod, „foentac.in. tomo I, pag. 1.5. 
:. El mundo, voluntad y rcfrmnlatitn, tomo 1, pag. 131-

d e s u a n h e l o t i r a d e e l l a c o n t e n a z p o r f í a , n o n o s c o s t a r á g r a n e s -

f u e r z o r e c o n o c e r a q u e l l o m i s m o q u e b u s c a s u s f i n e s e n n o s o t r o s á 

l a c l a r a l u z d e l a i n t e l i g e n c i a ; e n e s t a s s u s m á s d é b i l e s m a n i f e s t a -

c i o n e s n o h a c e m á s q u e p u g n a r c i e g o , s o r d o é i n v a r i a b l e ' . „ 

N o p o d e m o s , p u e s , e x c u s a r e l t r a b a j o d e e x a m i n a r s i l a n a t u r a -

l e z a , t a l c o m o e s , p u e d e d e a l g ú n m o d o s e r i n t e r p r e t a d a e n e l s e n -

t i d o d e S C H O P E N I I A U E R . 

8 8 « . L o s e r r o r e s e o m e t i d o s p o r e l t a n p o n d e r a d o filósofo e n s u 

a r g u m e n t a c i ó n s o n t a n o b v i o s q u e n o h e m o s m e n e s t e r s i n o s e ñ a -

l a r l o s s o m e r a m e n t e . 

E s v e r d a d q u e l a e s e n c i a d e c a d a c o s a n a t u r a l s e m a n i f i e s t a 

m á s b i e n c o m o t e n d e n c i a h a c i a u n fin (appetitus naturalis) q u e 

c o m o f u e r z a e f i c i e n t e — d o c t r i n a a r i s t o t é l i c a q u e a r r i b a d e j a m o s 

d e m o s t r a d a . P e r o e s t a v e r d a d s e c o n v i e r t e e n u n e r r o r l u e g o q u e 

s e d e s p o j a á l a p a l a b r a v o l u n t a d d e s u s i g n i f i c a c i ó n u s u a l , d e t e n -

d e n c i a r a c i o n a l , e j e c u t a d a c o n l i b e r t a d y c o n o c i m i e n t o , y s e l a 

t r a n s f i e r e á t o d a t e n d e n c i a n a t u r a l ó s ó l o a l a p e t i t o c o n s i g u i e n t e 

á r e p r e s e n t a c i o n e s s e n s i t i v a s . C o m o v o l u n t a d s e h a d e s i g n a d o 

d e a n t i g u o s ó l o a q u e l a p e t i t o q u e o b e d e c e a l pensamiento. " E l 

ú l t i m o fin d e l h o m b r e , d i c e T R E N D F . L E N B U R Ü , a l c u a l s e s u b o r -

d i n a n t o d o s l o s d e m á s fines, l u c h a n d o c o n e l p o d e r d e l o s fines 

s e n s i b l e s y c a r e c i e n d o d e l a i n t u i c i ó n d e a l i c i e n t e s s e n s i b l e s , y 

a q u e l l o s fines q u e c o m o p o s t u l a d o s e m a n a n d e a q u e l ú l t i m o , n o 

s o n s i n o o b j e t o s d e l p e n s a m i e n t o . L a v o l u n t a d n o e s v o l u n t a d e n 

e l s e n t i d o p r o p i o d e l a p a l a b r a , s i n o c u a n d o e s c a p a z d e o b r a r p o r 

e l m ó v i l d e e s t e p e n s a m i e n t o * . . C u a n d o o b r a a s í , e s t o e s , c u a n d o 

l a i m p u l s a l a i d e a d e l b i e n y d e l o r d e n m o r a l , e s l a voluntad bue-

na. E n c u a n t o o b r a a s í d e t e r m i n á n d o s e e l l a m i s m a , ó s e a a u n q u e 

h u b i e r a p o d i d o d e j a r d e o b r a r a s í ú o b r a r d e o t r a m a n e r a , s i e n d o 

l a s m i s m a s l a s c o n d i c i o n e s e x t e r n a s é i n t e r n a s , e s l a voluntad 

libre. E s a s u p u e s t a r e d u c c i ó n d e t o d a t e n d e n c i a á v o l u n t a d , n o e s 

e n e l f o n d o m á s q u e a n a l o g í a . A s í c o m o h a b l o d e p r a d e r a s " s o n -

rientes,,, p u e d o d e c i r t a m b i é n q u e e l a r r o y o quiere b a j a r a l r í o . 

T o m a r e s t a a n a l o g í a p o r r e a l i d a d e s u n e r r o r d e l o s m á s g r o s e -

r o s , p o r q u e á t o d a s l a s t e n d e n c i a s n o r a c i o n a l e s f a l t a a q u e l l o p r e -

c i s a m e n t e q u e c o n s t i t u y e l a e s e n c i a d e l a v o l u n t a d . 

E l c o n c e p t o d e l a v o l u n t a d p r o p i a m e n t e d i c h a e s s u p l a n t a d o e n 

e s t a p a l a b r a p o r e l d e u n i m p u l s o a n á l o g o á l a v o l u n t a d h u m a n a . 

T a l p r o c e d e r e s p r o p i o ú n i c a m e n t e p a r a e n t u r b i a r l a c u e s t i ó n , e n -

c u b r i e n d o l a s r a í c e s d e e r r o r e s c u y o u l t e r i o r d e s a r r o l l o t r a e c o n -

s i g o c o n s e c u e n c i a s f u n e s t a s . 

1 Elmundo, voluntad y „presentación, tomo I, pSg. taoy siguientes. 
* Daquiliíiona lógica., tomo I. pag. 36. 



E s c i e r t o q u e d e t o d a c o s a n a t u r a l p a r t e « n a t e n d e n c i a q u e e n 
, 1 l o s s e r e s i n o r g á n i c o s m u e v e á o b r a r c o n í o r m c á l a s 

e l r e . n o d e l o s seres m o o r g 4 n i c o s e s e l p r i n -

l e y e % ? ^ l u d n e e i e l ó g i c a s e n l o s s e n t i d o s m á s d i v e r s o s ; 
c l p l o d e evolue.ones t e > e s p o n t á n e o s , y en e l 

l e . a h o . a s e p . e n s v i d a ; stat pro rcihone vo-

^ ¡ s t e n c i a , s e g ú 0 S c H 0 F E N H A U E R d i c e y 

' . T r n u t - ^ m u d o e S v o l u n t a d s i n f u n d a m e n t o . P e r o v o l u n t a d 

r e p t e m u > á m t m u a o e m b a r g o , e s a v o l u n t a d s m 

c i e g a e s u n a v o h m u d E N e i « O TREXDKLENBURC, p o d í a 

X I S ^ u S ^ - - d e d a r s e s m i d e a 

! o r e o r e s e n t e P u e s - x ó m o h a d e h a b e r n i n g u n a t e n d e n c . a 

r n o H e v e e n s a d c t c r m i n a c i ó n á a l g ú n fin- E s t o f u é c o m p r e n -

d h J o h a s t a p o r E D U A R D O VON HARTMANN, p u e s t o q u e e n s u Füosofia 

i n s c i e n t e h a c e e s f u e r z o s e n o r m e s p a r a i n g e r t a r p o r e p e -

" fi^Tóficas u n a r e p r e s e n t a c i ó n i n c o n s c i e n t e á l a v o l u n -

^ ^ ^ « - e n e l ^ r e e s u n m i s m o p r i . J 

r ¡ o d q u ? s e m a n i f i e s t a p r i m e r o e n l a s v o l i c i o n e s , s e g u n d o e n U * 

i X ^ d e l a Tf e n a d e l o s i m p u l s o s p a r c i a l e s e n l a u n i d a d d e l 

t o t a l t t — deestaunidadeslamaravillosaharmomaque 
l e l s e r d e l h o m b r e . C o n t e m p l e m o s l a m a n o , p o i e j e m 

o l o E l u s o d e T a m ; n o e s , s i n d i s p u t a , u n a d e l a s m á s s e ñ a l a d a s 

r d e ; ^ n o p r e f i g u r a d o e n t o d a l a e s t r u c t u r a d e l a m a n o , n o 

L e e n r i n c i p i o q u e l a e m p l e a s e r d i s t i n t o d e l q u e l a f o t m a , > 

r f S ^ s a n a . E n s e ñ a n d o l a u n i d a d d e l a l m a , p r m e -

p í o v t o V e n e l h o m b r e , SCHOPENIIAUER n o h a c e m á s q u e r e p e t i r u n a 

l Disquisiciones ¡¿sicas, tomo 1, pág- IR-

p r o p o s i c i ó n q u e c o n s t i t u y e u n a d é l a s d o c t r i n a s f u n d a m e n t a l e s d e 

l a filosofía e s c o l á s t i c a ' . 

P e r o s i e s c i e r t o , c o m o l o e s , q u e e l p r i n c i p i o d e t e n d e n c i a en 

el hombre-e1 a l m a h u m a n a - m a n i f i e s t a v e r d a d e r a voluntad a d e -

m á s d e l a p r o p e n s i ó n n a t u r a l á c o s a s m á s v i l e s , ¿ s e s i g u e d e a q u í 

q u e h a y a v o l u n t a d t a m b i é n e n t o d o s l o s s e r e s d e s d e l o s d e o r d e n 

s u p e r i o r h a s t a e l m á s í n f i m o d e t o d a l a e s c a l a ; 

§ V 

La manifestación tic la n a t n r a l e » de todas las cosas en el bmtlbra. 

E l e x a m e n q u e h e m o s h e c h o d e l a f i l o s o f í a d e S C R Q P E N -

HAUER n o s h a m o s t r a d o , a p a r t e d e t o d o s l o s d e m á s e r r o r e s q u e 

e n c i e r r a , q u e e l l a r e p r e s e n t a u n a n t r o p o m o r f i s m o q u e n o s e p u e d e 

j u s t i f i c a r , y q u e , p o r t a n t o , d e b e c o n d e n a r s e e x p l í c i t a m e n t e . T a m -

b i é n l o s d e m á s p a r t i d a r i o s d e l p s i q u i s m o r e c u r r e n m u y á m e n u d o 

á l a a n a l o g í a c o n e l h o m b r e p a r a c o r r o b o r a r l a s p r o p o s i c i o n e s d e 

e s t e s i s t e m a . V e a m o s , p u e s , c o n q u é r a z ó n . 

N o v e d a m o s c i e r t a m e n t e á n i n g ú n filósofo q u e p a r t a d e s i p r o -

p i o p a r a h a l l a r l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l m u n d o . X a d a h a y t a n 

a c c e s i b l e á m i p e n s a m i e n t o c o m o y o m i s m o ; p u e s m i e n t r a s a p r e -

h e n d o t o d a s l a s d e m á s c o s a s s ó l o c o m o d e s d e f u e r a , p u e d o e x p e -

r i m e n t a r d i r e c t a m e n t e l a m a y o r p a r t e d e l o s p r o c e s o s n a t u r a l e s 

q u e e n m í s e v e r i f i c a n . T o d o l o q u e s e a q u e r e r , c o m p r e n d e r , a p e t e -

c e r , p e r c i b i r p o r l o s s e n t i d o s , o b r a r , p r o d u c i r , e n fin, s e r , c o m o 

s u b s t a n c i a s u b s i s t e n t e , s u j e t o d e a f e c c i o n e s v a r i a b l e s , t o d o e s t o y 

m u c h o m á s c o n o z c o d e n t r o d e m í m i s m o p o r e x p e r i e n c i a i n m e -

d i a t a . P o r c o n s i g u i e n t e , c u a n d o v e o a l r e d e d o r m í o e n l a n a t u r a l e z a 

f e n ó m e n o s a n á l o g o s á l o s q u e h e e x p e r i m e n t a d o e n m í m i s m o , l a 

c i e n c i a m e a u t o r i z a , c o n t a l q u e m i s o b s e r v a c i o n e s s e a n l o b a s t a n -

t e d e t e n i d a s y e x a c t a s , á s u p o n e r a l l í l a e x i s t e n c i a p o s i t i v a d e c o 

s a s a n á l o g a s á l a s q u e o b r a n d e n t r o d e m í . 

H e a q u í e l a n t r o p o m o r f i s m o j u s t o . 

C u a n d o a p l i q u e d e e s t a m a n e r a l a m e d i d a , t o m a d a d e m i p r o -

p i o s e r , á l a s c o s a s d e l m u n d o e x t e r n o , d e b o c u i d a r d e n o i r e n 

e s t o s j u i c i o s d e a n a l o g í a m á s a l l á d e l o q u e c o n s i e n t a l a d e l o s t e -

n ó m e n o s q u e p a r e z c a n e n t a s c o s a s . S i e s t o s f e n ó m e n o s s e q u e d a n 

t .tíicendum est, quod eadem numero est anima in homine sensitiva et intellective et nntntn-a.' 
IS. Tttow.. i m , tkcol., I. q. 76, a. 3.) V en otro lugar. .Dicendum est. quod nulla alia forma subs-
tantialis est in Itominc nisi sola anima ¡ntellecttva et qnod ipsa, sicut virtute contir.et animam sen-
sitivam et nutritivaro. ita vitlule continet omnes inferiores formas, et facit ipsa sola, qoldquid im-
pcrfectiorea .firma: in aliis faciunt.MLoe. cií., a i -1 



d e b a j o d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s v i t a l e s d e l h o m b r e , d e b o e t e c t u a r 

t a m b i é n u n a s u b s t r a c c i ó n a d e c u a d a d e l a s p r o p i e d a d e s d e m i 

a l m a a n t e s d e t r a s l a d a r l a s á n i n g ú n o t r o s e r . 

L a r a z ó n d e e s t a p r e c a u c i ó n s e c o m p r e n d e s i n d i f i c u l t a d c o n s i -

d e r a n d o q u e u n s e r d e n a t u r a l e z a s u p e r i o r p u e d e p o s e e r p r o p i e -

d a d e s d e s e r e s i n f e r i o r e s , s i n q u e p o r e s t o t o d o s l o s s e r e s i n f e r i o -

r e s d e b a n r e u n i r e n s i t o d a s l a s p r o p i e d a d e s d e l o s s u p e r i o r e s . D e 

q u e e l s a b i o a s t r ó n o m o p o s e a d o s o j o s l o m i s m o q u e s u c a b a l l o , 

¿ p u e d e c o l e g i r s e q u e e s t e c u a d r ú p e d o p o s e a l a s a p t i t u d e s a s t r o -

n ó m i c a s d e s u d u e ñ o ? 

- V p l i c a n d o a h o r a e s t a c o n s i d e r a c i ó n á l a m a t e r i a e n c u e s t i ó n , 

v o l v e m o s á a q u e l l a e s c a l a q u e a r r i b a e s t a b l e c i m o s c o n f o r m e a l o 

q u e l o s h e c h o s e n s e ñ a n . 

• 4 8 8 . E n l o s o t r o s hombres n o t a m o s l o s m i s m o s f e n ó m e n o s a e 

d o m i n i o d e l a r a z ó n s o b r e l o s a p e t i t o s s e n s i t i v o s , l a m i s m a r e v e l a -

c i ó n d e r e s o l u c i o n e s , p r o p ó s i t o s y d e c i s i o n e s l i b r e s q u e e n n o s -

o t r o s . E s t a o b s e r v a c i ó n n o s a u t o r i z a y h a s t a n o s o b l i g a c o n t u e r -

z a l ó g i c a á r e c o n o c e r l e s a l b e d r f o y e n t e n d i m i e n t o i g u a l e s a l o s 

q u e n o s o t r o s p o s e e m o s . Q u e l o s d e m á s h o m b r e s t e n g a n e n t e n d i -

m i e n t o y l i b r e v o l u n t a d c o m o n o s o t r o s , n o s c o n s t a c o n l a m i s m a 

c e r t e z a c i e n t í f i c a q u e c u a l q u i e r t e o r e m a d e l a G e o m e t r í a . 

E n e l animal o b s e r v a m o s t o d o s l o s f e n ó m e n o s d e l a p e t i t o y c o -

n o c i m i e n t o s e n s i t i v o s ; v e m o s q u e d e t e r m i n a d o s j u i c i o s i n t e r n o s l o s 

m u e v e n e n m u c h o s c a s o s á a c c i o n e s c o n d u c e n t e s , d e l m i s m o m o d o 

q u e l o q u e s u c e d e e n e l h o m b r e . E s l í c i t o , p u e s , a t r i b u i r a l a n i m a l 

c o m o a l h o m b r e f a c u l t a d e s c o g n o s c i t i v a s y a p e t i t i v a s o r g á n i c a s . 

P e r o n i n g ú n f e n ó m e n o d e l o s q u e a p a r e c e n e n e l a n i m a l i n d i c a 

u n c o n o c i m i e n t o ó a p e t i t o q u e s o b r e p u j e y d o m i n e á l a m a t e r i a 

F a l t a n p u e s , e n e l a n i m a l l a r a z ó n y e l l i b r e a l b e d r í o ; a l p a s a r d e l 

s e r h u m a n o a l a n i m a l y a t e n e m o s q u e h a c e r u n a s u b s t r a c c i ó n 

c o n s i d e r a b l e . 
D e s c e n d i e n d o e n l a e s c a l a d e l o s s e r e s o r g á n i c o s , v e m o s m á s 

v m á s r e t r o c e d e r l a v i d a c o g n o s c i t i v a c o n s u s m o v i m i e n t o s v o l u n -

t a r i o s . S i b i e n e n l a p l a n t a , d e i g u a l m o d o q u e e n l a p a r t e v e g e t a 

t i v a d e l a e x i s t e n c i a a n i m a l y h u m a n a , l a t e n d e n c i a n a t u r a l e s t a 

f o r m a d a s e g ú n u n t i p o d e t e r m i n a d o , n o h a y n i n g ú n i n d i c i o d e q u e 

e l o r g a n i s m o t e n g a c o n o c i m i e n t o d é l a e v o l u c i ó n d e l a f o r m a q u e 

d e t e r m i n a s u s m o v i m i e n t o s . C o m o e n e l h o m b r e y e n e l a n i m a l , 

a s í e n e l v e g e t a l l a t e n d e n c i a n a t u r a l o b r a c o m o p o d e r i m p u l s i v o 

i n c o n s c i e n t e y c i e g o , q u e p r o d u c i e n d o y d e s a r r o l l a n d o e l o r g a n i s -

m o c o n f o r m e a l t i p o i d e a l m e n t e p r e f i j a d o , y s o s t e n i e n d o s u e c o n o -

m í a i n t e r n a , l a v i d a i n c o n s c i e n t e q u e e s t á a l s e r v i c i o d e l a n u t r . -

c i ó n y r e p r o d u c c i ó n l l e n a t o d a l a e x i s t e n c i a d e l v e g e t a l . S t q u e r e -

m o s m e d i r l a p l a n t a e n e l h o m b r e , d e b e m o s h a c e r o t r a c o n s i d e r a b l e 

s u b s t r a c c i ó n . N i r a z ó n , n i l i b r e v o l u n t a d , n i t a m p o c o c o n o c i m i e n t o 

s e n s i t i v o , n i m o v i m i e n t o v o l u n t a r i o , s i n o u n a t e n d e n c i a n a t u r a l , 

v i t a l , f a l t a d e t o d o c o n o c i m i e n t o d e s í m i s m a , a u n q u e o b j e t i v a é 

i d e a l m e n t e p r e f i j a d a , r e a l i z a e n e l h o m b r e y e n e l a n i m a l l o s p r o c e -

s o s d e l a e x i s t e n c i a v e g e t a t i v a ; o t r a t e n d e n c i a , p u e s , n o d e b e m o s 

s u p o n e r e n l o s s e r e s c u y a v i d a s e r e d u c e á v e g e t a r . E l q u e q u i s i e -

r a a t r i b u i r á l a p l a n t a v o l u n t a d , e n t e n d i m i e n t o ó s e n s i b i l i d a d p o r 

J a r a z ó n d e q u e l a t e n d e n c i a v e g e t a t i v a d e l h o m b r e e s s u s t e n t a d a 

p o r e l m i s m o p r i n c i p i o q u e p r o d u c e e l c o n o c i m i e n t o y a p e t i t o s e n -

s i t i v o s , y d e q u e p a r t e n l o s a c t o s d e e n t e n d i m i e n t o y v o l u n t a d s u -

p r a s e n s i t i v o s , s e g u i r í a á l a v e r d a d u n m é t o d o t a n c i e n t í f i c o c o m o 

e l q u e r e c l a m a s e l a g l o r i a d e R a f a e l p a r a t o d o s l o s d e l g r e m i o d e 

l a b r o c h a g o r d a , p o r q u e t a m b i é n R a f a e l h a p i n t a d o p a r e d e s . ¡ S o f i s -

m a h o r r i p i l a n t e , p e r o q u e , s e g ú n h e m o s v i s t o , a p l i c a d o á t o d a a c -

c i ó n n a t u r a l s i r v e d e b a s e á t o d a l a filosofía d e S C H O P E N H A U E R ! 

U n p o c o m á s a b a j o , l l e g a m o s a l t a n d i s c u t i d o l í m i t e q u e c o n l a 

m a y o r c l a r i d a d s e p a r a l a a c c i ó n p l á s t i c a q u e i n f l u y e e n l o s o r g a -

n i s m o s v i v i e n t e s , y l a a c c i ó n q u e s e e j e r c i t a e n l o s p r o c e s o s f í s i c o s 

y q u í m i c o s . D e l l a d o i n f e r i o r d e e s t a l í n e a d i v i s o r i a a c a b a t o d a f o r -

m a c i ó n p l á s t i c a q u e s e v e r i f i c a p o r m u t a c i ó n s u b s t a n c i a l ; l a f u e r -

z a s ó l o e n t r a a q u í c o n c i e r t o e m p e ñ o d e d a r á l o s c u e r p o s c i e r t a s 

c o n d i c i o n e s d e e x t é n s i ó n , d e c o n s e r v a r l o s e n s u e s t a d o y d e h a -

c e r l o s o b r a r u n o s e n o t r o s d e m a n e r a d e t e r m i n a d a , t e n d e n c i a q u e 

p r o c e d e d e l í n t i m o s e r d e l o s c u e r p o s y e s r e g u l a d a p o r l e y e s q u e 

c a d a u n o d e e l l o s l l e v a e n s í . L a f u e r z a q u e c o n f i g u r a e l c r i s t a l , l a 

q u e c o n v i e r t e e l i m á n h a c i a e l p o l o N o r t e , l a q u e a r r o j a c h i s p a s e n 

e l c o n t a c t o d e m e t a l e s h e t e r o g é n e o s , l a q u e h u y e y b u s c a , u n e y 

d e s u n e e n l a s a f i n i d a d e s q u í m i c a s d e l a s s u b s t a n c i a s , y p o r ú l t i m o , 

l a a t r a c c i ó n u n i v e r s a l , t o d a s e l l a s s o n s e m e j a n t e s e n c i e r t o m o d o 

a l g a s t o m e c á n i c o d e f u e r z a s q u e n o s o t r o s d e b e m o s h a c e r p a r a 

v e n c e r a l g u n a r e s i s t e n c i a m e c á n i c a . A l l e v a n t a r u n p e s o , a l o p r i -

m i r u n c u e r p o s ó l i d o , s e n t i m o s d i r e c t a m e n t e c ó m o u n a f u e r z a e x -

t r a ñ a p u g n a c o n n u e s t r o e s f u e r z o ; s e n t i m o s q u e d e b e m o s o p o n e r 

¡ u n e s f u e r z o e q u i v a l e n t e a l e x t r a ñ o p a r a e q u i l i b r a r l o . L a m i s m a 

p r e s i ó n q u e m i m a n o o p o n e á l a p i e d r a q u e s o s t i e n e , e s e j e r c i d a 

p o r l a m e s a c u a n d o t i e n e q u e s o s t e n e r e l p e s o d e l a p i e d r a . 

S 8 » . D e e s t a s u e r t e p o d e m o s t r a s l a d a r n u e s t r o p r o p i o s e r á l a 

n a t u r a l e z a , e n c u y a c i m a e s t a m o s c o l o c a d o s . L a i d e a d e l s e r h u -

m a n o n o d e b í a , p a r a q u e s e c o n o c i e r a t o d a s u i m p o r t a n c i a , p r e ' 

s e n t a r s e a i s l a d a , s i n o q u e d e b í a p a r e c e r a c o m p a ñ a d a d e u n a e s -

c a l a d e s c e n d e n t e d e s e r e s , d e s d e e l a n i m a l a l v e g e t a l , y h a s t a l a 

m e r a s u b s t a n c i a n a t u r a l , h a l l á n d o s e l a s p r o p i e d a d e s d e t o d a s 

• e l l a s r e u n i d a s e n é l , c o r o n a d e l a c r e a c i ó n , c o m o e n u n microcos-
mo ó b r e v e m u n d o . L o s o r g a n i s m o s i n f e r i o r e s l o s p r e s u p o n e l a 



i d e a d e l h o m b r e ; p e r o n o a s i c o m o l a s flores d e l á r b o l p r e s u p o n e n 

h o j a s , r a m a s , t r o n c o y r a í c e s , s i n o a s í c o m o t o d o e l á r b o l , e n t o d a 

s u g a l a d e flores, p r e s u p o n e l a t i e r r a i n a n i m a d a q u e l o l l e v a , y e l 

p á j a r o l a r a m a e n q u e s e m e c e . E n e l q u i m i s m o m u e r t o n o g e r m i n a 

l a v i d a , e n l a v e g e t a c i ó n n o v i b r a l a s e n s i b i l i d a d y e n l a s e n s a c i ó n 

n o i m p e r a l a r a z ó n , s i n o q u e c a d a g r a d o s u p e r i o r r e ú n e e n s í l a s 

p e r f e c c i o n e s d e l o s i n f e r i o r e s y l e a ñ a d e á l a v e z n u e v a p e r f e c c i ó n . 

E s t a v i s t a d e l m u n d o c r e a d o d e s c a n s a e n l a a n c h a b a s e d e l a 

o b s e r v a c i ó n y l a e x p e r i e n c i a . C o m o e n e l v e g e t a l l a v i d a s e a g r e -

g a á l a p e r f e c c i ó n d e l a a c c i ó n n a t u r a l , e n e l a n i m a l a p a r e c e a l 

l a d o d e l a v i d a v e g e t a l l a s e n s i b i l i d a d c o m o s e g u n d a p e r f e c c i ó n 

d e u n m i s m o p r i n c i p i o v i t a l ; y d e i g u a l m o d o e n e l h o m b r e l a v o -

l u n t a d i l u s t r a d a p o r l a i n t e l i g e n c i a d e s p l i e g a s o b r e l a b a s e d e l a 

v i d a v e g e t a t i v a y s e n s i t i v a e l i n m e n s o p o d e r q u e D i o s l e p e r m i t e 

e j e r c e r s o b r e l a m a t e r i a . 

H e m o s v i s t o , p u e s , c u á n f r á g i l e s e l t e r c e r a p o y o d e l a c o n c e p -

c i ó n p s í q u i c a d e l a n a t u r a l e z a ; e s t á d e m o s t r a d o q u e l a n a t u r a l e z a 

d e l h o m b r e , m i r a d a p o r e l a s p e c t o q u e s e q u i e r a , n o s u m i n i s t r a 

n i n g u n a r a z ó n q u e j u s t i f i q u e l a s u p o s i c i ó n d e p r o p i e d a d e s p s í q u i -

c a s e n todas l a s c o s a s n a t u r a l e s . 

§ V I 

¡En un postulado de la psicología el t,ue todas l u tosas tengan propiedades psíquicas* 

« « » . E l cuarto a r g u m e n t o c o n q u e s e h a t r a t a d o d e a f i r m a r 

l a p o s i c i ó n d e l p s i q u i s m o , s e f u n d a e n e l p o s t u l a d o d e q u e d e b í a , 

h a l l a r s e u n a e x p l i c a c i ó n d e l a i n t e l i g e n c i a m a n i f e s t a d a p o r e l 

h o m b r e , y e n g e n e r a l d e t o d a f u e r z a c o g n o s c i t i v a d e l o s o r g a n i s -

m o s s u p e r i o r e s . P u e s ¿ c ó m o p o d r í a a r d e r l a l u z d e l a r a z ó n c o n 

t a n i n t e n s o b r i l l o e n l a m a s a e n c e f á l i c a s i c a d a u n o d e l o s á t o m o s 

q u e l e c o m p o n e n n o t r a j e s e c o n s i g o s u p r o p i o c o n o c i m i e n t o ; " A s í 

c o m o s e a t r i b u y e n f u e r z a s m o t r i c e s á l a m a t e r i a p a r a e x p l i c a r e l 

f e n ó m e n o d e l a m o v i l i d a d , d i c e e l c a t e d r á t i c o ZOELLXER; , d e b e 

s u p o n e r s e t a m b i é n s e n s i b i l i d a d e n l o s p r o c e s o s m á s e l e m e n t a l e s 

d e l a n a t u r a l e z a p a r a e x p l i c a r e l f e n ó m e n o d e l a s e n s a c i ó n . A c a -

s o n o e r r e m o s s i n o s figuramos q u e l o s e s f u e r z o s m e c á n i c o s d e l o s 

á t o m o s s e n s i t i v o s y m o v i b l e s á l a v e z t i e n d e n á d i s m i n u i r , m e d i a n -

t e l a d i m i n u c i ó n d e l o s c h o q u e s e x t e r n o s , s u d e s c o n t e n t o i n t e r n o . 

L a t e n d e n c i a m e c á n i c a a l e s t a b l e c i m i e n t o d e l e q u i l i b r i o s e f u n d a -

r í a e n t o n c e s e n l a tendencia psíquica al aumento de placer '.„ 

' 5o6rr la naturaleza de le¡ cometas, segunda edición, pSgs. 323-326. 

" L a s e n s i b i l i d a d d e l a m a t e r i a o r g a n i z a d a , d i c e D u P R E L , e s 

i n c o m p r e n s i b l e s i n e s t a h i p ó t e s i s . S i e m p r e s e r á n v a n o s l o s e s f u e r -

z o s d e l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s p a r a e x p l i c a r l a s e n s i b i l i d a d p o r u n a 

a g r u p a c i ó n d e t e r m i n a d a d e l o s á t o m o s , p o r q u e n i n g ú n a n á l i s i s 

p o d r á s a c a r d e u n a m a t e r i a c u y a e s e n c i a f u e s e a g o t a d a p o r m o -

m e n t o s l o c a l e s , t e m p o r a l e s y c a u s a l e s , o t r o s f e n ó m e n o s q u e n o 

f u e s e n t e m p o r a l e s , c a u s a l e s y l o c a l e s , p u e s q u e t o d a s l a s f u e r z a s 

n a t u r a l e s s o n s o l a m e n t e c o m b i n a c i o n e s d e l a s f u e r z a s a t ó m i c a s 

m á s s e n c i l l a s 

E l c o n o c i d o filósofo d e l a s l e n g u a s , L E O P O L D O G E I G E R , e s d e l a 

m i s m a o p i n i ó n . E n l a s c o n t e m p l a c i o n e s finales d e l l i b r o q u e h a e s -

c r i t o s o b r e El origen de la lengua d i c e : " A s í c o m o e s i m p o -

s i b l e e l c u e r p o q u e s e n t i m o s s i n o c o n s t a d e á t o m o s q u e n o s e n -

t i m o s . . . t a m p o c o p o d r í a e f e c t u a r s e e n u n s e r c o m p l e j o v i v i e n -

t e u n a s e n s a c i ó n t a n f u e r t e q u e p a r t i c i p á s e m o s d e e l l a á c o n s e -

c u e n c i a d e l m o v i m i e n t o p o r e l c u a l s e m a n i f i e s t a s i e n l o s e l e m e n -

t o s , ó s e a e n l o s á t o m o s , n o s u c e d i e s e a l g o p a r e c i d o , y a q u e n o t a n 

f u e r t e , q u e s e n o s s u b s t r a e . . . E l m u n d o e s m o v i m i e n t o y s e n s a c i ó n : 

m o v i m i e n t o e s l o e x t e r n o d e c a d a c o s a ; s u i n t e r i o r e s s e n s a -

c i ó n ! . „ 

U n a i d e a p a r e c i d a f u e e x p u e s t a p o r e l c a t e d r á t i c o NASGELI 

e n s u d i s c u r s o d e M u n i c h , c u a n d o d i j o q u e l a s e x p e r i e n c i a s d e 

n u e s t r a p r o p i a s e n s i b i l i d a d n o s h a b i l i t a b a n p a r a p e n e t r a r e n l o 

m á s p r o f u n d o d e l a e s e n c i a í n t i m a d e l o s á t o m o s . S u a r g u m e n t a -

c i ó n e s é s t a 5 : 'Nosotros s o m o s p u e s t o s e n e s t a d o d e p l a c e r y 

d o l o r p o r l o s m o v i m i e n t o s d e l a s m o l é c u l a s y d e l o s á t o m o s e l e -

m e n t a l e s , y nosotros l l e g a m o s d e e s t e m o d o á s e n t i r ; e s a s í q u e 

t a m b i é n f u e r a d e n o s o t r o s t o d o s l o s p r o c e s o s m a t e r i a l e s s i n e x -

c e p c i ó n c o n s i s t e n e n m o v i m i e n t o s m o l e c u l a r e s ó a t ó m i c a s ; d e c o n -

s i g u i e n t e , e l d o l o r y e l p l a c e r d e b e n t e n e r u n a s i e n t o e n c a d a p a r t í -

c u l a m í n i m a d e l a m a t e r i a : c o m o á l a s m o l é c u l a s a l b u m i n a r e s , d e -

b e m o s c o n c e d e r s e n s a c i ó n t a m b i é n á l a s m o l é c u l a s d e l a s d e m á s 

s u b s t a n c i a s ; y m e n o s r a z ó n h a y p a r a n e g a r l a s e n s a c i ó n á l a s 

p l a n t a s y á l o s c u e r p o s i n o r g á n i c o s . . 

E l c a t e d r á t i c o M E Y N E R T s e e x p r e s a e n e l m i s m o s e n t i d o : " E l 

m u n d o d e l o s á t o m o s n o s e s d e s c o n o c i d o . B a j o u n a f o r m a s o l a l o s 

á t o m o s n o s d e s c u b r e n s u e s e n c i a r e a l : b a j o l a d e n u e s t r a p r o p i a 

c o n c i e n c i a , l a c u a l e s t á l i g a d a á l a d e c é l u l a s n e r v i o s a s e n e s t a d o 

d e e x c i t a c i ó n . L a f a c u l t a d d e t e n e r c o n o c i m i e n t o d e s í p r o p i o d e b e 

1 La lucha por la existencia en el cielo, segunda edición, pSg. 333. 
! El pasaje no er. menos obscuro en el original, qoe no hemos alterado. —1-4 diertencia délas 

traductores.) 
a Relación oficial, pag. 36. 



e s t a r c o m p r e n d i d a y a e n l a e s e n c i a d e l á t o m o , p o r q u e , s i n o , n u e s -

t r o c e r e b r o , c o m p l e x o d e á t o m o s , n o p o d r í a t e n e r c o n c i e n c i a . „ 

. - C ó m o s u c e d e , p r e g u n t a n , q u e á t o m o s q u e f u e r a d e l c e r e b r o 

n o h a n d e s e r m á s q u e c a n t i d a d e s d i m e n s i v a s e n m o v i m i e n t o , 

v e n o a n á d e s a r r o l l a r e n l a s u b s t a n c i a c e r e b r a l r e p r e s e n t a c i o n e s , 

s e n t i m i e n t o s v v o l i c i o n e s , e n s u m a , t o d o e l a n i m a d o d r a m a d e l a 

v i d a p s í q u i c a ? E l o r g a n i s m o a n i m a l , q u e n o s ó l o s i r v e d e e s c e n a -

r i o á e s t e i n c o m p a r a b l e d r a m a , s i n o q u e t a m b i é n f a c i l i t a l o s a c t o -

r e s , c o n s t a d e l a m i s m a m a t e r i a d e q u e s e c o n s t r u y e t o d o e l r e s -

t o d e l m u n d o , s i n c o n t e n e r u n s o l o á t o m o q u e n o l e h a y a v e n i d o d e 

f u e r a . D e b e , p u e s , l a s e n s a c i ó n c o n s t i t u i r u n a d e l a s p r o p i e d a d e s 

p r i m i t i v a s d e l a m a t e r i a . X . a n a t u r a l e z a p e c u l i a r d e l o s t e ñ ó m e n o s 

p s í q u i c o s , q u e d e b e d e s t a c a r s e c o n t a n t o m á s v i g o r c u a n t o m a s 

c l a r a m e n t e s e h a d e l i n e a d o l a i d e a d e u n a c i e n c i a n a t u r a l m e c a -

n i c a n o p a r e c e d e j a r o t r a s o l u c i ó n q u e l a d e d e c l a r a r q u e l o p s í -

q u i c o i r r e d u c t i b l e á s u p o s i c i o n e s m e c á n i c a s e s t a n e l e m e n t a l c o m o 

l a d i f u s i ó n e n e l e s p a c i o y e l m o v i m i e n t o . 

- P a r a e l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o , d i c e F u . Z O E L L N E R - , n o h a y 

m á s q u e e s t a a l t e r n a t i v a : ó r e n u n c i a r p a r a s i e m p r e á c o m p r e n d e r 

l o s f e n ó m e n o s p s í q u i c o s , ó a u m e n t a r e l n ú m e r o d e l a s p r o p i e d a d e s 

G e n e r a l e s d e l a m a t e r i a p o r u n a h i p o t é t i c a q u e i n t r o d u z c a e n l o s 

p r o c e s o s m á s s e n c i l l o s y p r i m i t i v o s d e l a n a t u r a l e z a u n e l e m e n t o 

d e s e n s i b i l i d a d r e g u l a r m e n t e u n i d o á l o s y a c o n o c i d o s . . L u e g o s i -

O-ue a s í e l r a z o n a m i e n t o d e Z O E L L N E R : " E n e l m e c a n i s m o d e l c u e r p o 

a n i m a l , q u e c o n o c e m o s t a m b i é n p o r s u l a d o i n t e r i o r , v e m o s e f e c -

t u a r s e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e t a l m a n e r a q u e s u fin e s e v i t a r c 

m a l e s t a r ; e n c o n t r a m o s a d e m á s q u e e s c a u s a d e m a l e s t a r e n e , 

c u e r p o d e l a n i m a l l a a c u m u l a c i ó n d e f u e r z a s d e t e n s i ó n , m i e n -

t r a s q u e c a u s a p l a c e r l a c o n v e r s i ó n d e t a l e s f u e r z a s d e t e n s i ó n e n 

e n e r g í a d e m o v i m i e n t o ( e n e r g í a c i n é t i c a ) ; l a a n a l o g í a , p u e s , n o s 

c o n d u c e á c o l e g i r q u e e n l a n a t u r a l e z a , d o t a d a e n t o d a s s u s p a r t e s 

d e f a c u l t a d s e n s i t i v a , e l m e c a n i s m o d e l o s m o v i m i e n t o s d e b e e n 

« e n e r a l o p e r a r d e m o d o q u e d i s m i n u y a e l m a l e s t a r y a u m e n t e e l 

p l a c e r ; d e m o d o q u e l a c a n t i d a d d e f u e r z a s d e m o v i m i e n t o a u m e n -

t a á c o s t a d e l a p r o v i s i ó n d e f u e r z a s d e t e n s i ó n . , 

P a r é c e n o s h a b e r a p u r a d o e n l o s p a s a j e s t r a n s c r i t o s e l c i r c u l o 

d e l a s i d e a s d e l o s a d v e r s a r i o s . V a m o s a h o r a á e x a m i n a r e l v a l o r 

q u e t e n g a n a n t e l a s a n a c i e n c i a . 

• • » I . P r i m e r o q u i s i é r a m o s p e r m i t i r n o s p r e g u n t a r q u e s e h a j a 

a d e l a n t a d o e n l a e x p l i c a c i ó n d e l o s f e n ó m e n o s i n e q u í v o c o s d e s e n -

s i b i l i d a d c o n d e c i r q u e c a d a á t o m o e s s e n s i b l e y a p o r s i s o l o -

i .Tratado sobre la mecánica del cerebro | / » I t e M * * » O H i t - m l Viena. . S ; „ * « • « • 

- ia naturaliza di los lometas, pág. 3*0. 

. P o r v e n t u r a q u e d a e s c l a r e c i d a c o n e s t e a s e r t o l a t e n e b r o s a 

n a t u r a l e z a d e l a s e n s a c i ó n ? " N u n c a s e d e b e o l v i d a r , o b s e r v a 

F . A . L A X O E c o n r e s p e c t o á l a s p r o p o s i c i o n e s d e Z O E L L N E R , q u e l a 

e x p l i c a c i ó n a s í o b t e n i d a n o s e d e b e á l o s e s f u e r z o s d e l n a t u r a l i s -

t a , s i n o á l a s u t i l e z a d e l p e n s a d o r , y q u e n o r e s u e l v e , s i n o q u e 

d i f i e r e s ó l o e l e n i g m a p r o p i o , l o i n c o n c e b i b l e d e l f e n ó m e n o . P a r a 

q u e a d q u i r i e s e i m p o r t a n c i a d e n t r o d e l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s e s t a 

t e o r í a , d e b e r í a p r o b a r n o s e l m o d o d e o r i g i n a r s e l a s e n s a c i ó n h u -

m a n a p o r l o s p r o c e s o s s e n s i t i v o s d e l a s p a r t í c u l a s e n m o v i m i e n t o 

c o n e x a c t i t u d c u a n d o m e n o s t a n r i g u r o s a c o m o s e d e m u e s t r a e l 

m o d o d e c o n s t r u i r s e e l c u e r p o h u m a n o d e c é l u l a s ó e l d e c o n v e r t i r -

s e e l m o v i m i e n t o m e c á n i c o d e m a t e r i a ( é t e r , a i r e , e t c . ) e n a f e c c i o n e s 

d e n u e s t r o s i s t e m a n e r v i o s o . A u n d e s p u é s d e l l e n a d a e s t a c o n d i -

c i ó n , d o s p r o b l e m a s q u e d a r í a n p o r r e s o l v e r : p r i m e r o , l o s c o n c e p -

t o s d e f u e r z a y m a t e r i a s e g u i r í a n c a r g a d o s c o n l a s d i f i c u l t a d e s d e 

s i e m p r e , a u m e n t a d a s p o r o t r a m á s d i f í c i l d e o r i l l a r ; s e g u n d o , s i 

b i e n e x i s t i r í a , s e g ú n e s t a t e o r í a , u n v í n c u l o q u e u n i e s e l a c o n c i e n -

c i a á l a m a t e r i a , l a unidad d e é s t a e n r a z ó n á l a p l u r a l i d a d d e l a s 

s e n s a c i o n e s c o n s t i t u y e n t e s s e r í a e n e l f o n d o t a n i n c o n c e b i b l e 

c o m o l o e r a a n t e s l a r e l a c i ó n d e l a c o n c i e n c i a á l a s v i b r a c i o n e s d e 

l o s á t o m o s e n c e f á l i c o s 

C u a n d o s e m e d i t a s o b r e l a s l u c u b r a c i o n e s p r o f u n d a m e n t e c i e n -

t í f i c a s d e l o s p s i q u i s t a s c o m o l a s d e q u e a c a b a m o s d e d a r a l g u n a s 

m u e s t r a s , l e o c u r r e n á u n o , a u n s i n q u e r e r l o , l o s j u e g o s d e e s c o n -

d i t e d e l o s n i ñ o s q u e e s c o n d e n e l o b j e t o q u e l o s c o m p a ñ e r i t o s h a n 

d e e n c o n t r a r p r e c i s a m e n t e a l l í d o n d e d e s e a n q u e a l fin l o h a l l e n . 

" T o d a l a v i d a d e s e n s i b i l i d a d é i n t e l i g e n c i a d e l h o m b r e d e b e e x -

p l i c a r s e p o r u n a m e r a c o m b i n a c i ó n d e á t o m o s e n m o v i m i e n t o ; d i -

g a m o s , p u e s , s e n c i l l a m e n t e : l o s á t o m o s p o s e e n y a s e n s i b i l i d a d é 

i n t e l i g e n c i a , y t o d o e s t á e x p l i c a d o - , ¡ O h c i e n c i a ! . . . Y é s t e n o e s 

s i q u i e r a e l ú n i c o c a s o q u e n u e s t r a i l u s t r a d a e d a d d e c u l t u r a a p l a u -

d e c o m o s a b i d u r í a p r o f u n d í s i m a u n a s s a n d e c e s filosóficas q u e e n 

o t r o s t i e m p o s h u b i e r a n h e c h o r e í r á c u a l q u i e r p r i n c i p i a n t e e n e l 

a r t e d e d i s c u r r i r . 

E s a e x p l i c a c i ó n n o s ó l o n o s a t i s f a c e a l n a t u r a l i s t a , s i n o q u e e s 

u n a e x p l i c a c i ó n a b s u r d a . S u p ó n e s e q u e l a v i d a p s í q u i c a d e b e e x -

p l i c a r s e d todo trance p o r u n a c o m b i n a c i ó n d e m u c h o s á t o m o s ; y 

c o m o s e v e q u e l a c o m b i n a c i ó n p o r s í n o d a l u z , p o r f u e r z a l a h a n 

d e d a r l o s á t o m o s c a d a u n o p o r s í . E n t o n c e s y a n o s e r í a u n a l a 

v i d a i n t e l e c t u a l y s e n s i t i v a d e l h o m b r e ; s e r í a u n e n j a m b r e d e m o s -

q u i t o s , u n h o r m i g u e r o , u n r e g i m i e n t o , ó b i e n u n a a s a m b l e a p a r l a -

m e n t a r i a d e i n t e l i g e n c i a s . V é a s e , p u e s , s i s u p o n e r t a l c o s a e s c o m . 

1 Uisioria dil materialismo, segunda edición, tomo II, pág. 66. 



p a t i b l e d e a l g ú n m o d o c o n l a s e n s e ñ a n z a s g e n e r a l e s d e l o s h e c h o s 

q u e s u m i n i s t r a l a e x p e r i e n c i a . A d e m á s d e e s t o , c a d a á t o m o d e b e -

r í a l l e v a r á e s e c o n g r e s o , y a q u e n o u n a i n t e l i g e n c i a p e r f e c t a , u n 

e l e m e n t o p o s i t i v o , a u n q u e r u d i m e n t a r i o , d e v i d a p s í q u i c a ; d e 

m o d o q u e c a d a p a j a c o n t r i b u i r í a c o n s u c h i s p i t a á l a c o n f l a g r a c i ó n 

d e u n g r a n p a j a r . 

E n v a n o s e e s f o r z a r á n n u e s t r o s a d v e r s a r i o s p a r a d e c i r n o s q u é 

h a y a m o s d e e n t e n d e r p o r l a s p r o p i e d a d e s p s í q u i c a s i n h e r e n t e s á 

los" s i m p l e s á t o m o s , p u e s n o a c e r t a r á n j a m á s á d a r n o s l a r a z ó n 

p o r q u é t o d o s l o s á t o m o s d e l u n i v e r s o , d o t a d o s d e t a n m a r a v i l l o s o s 

t a l e n t o s , n o l o s m a n i f i e s t a n s i n o d o n d e s e c o m p l i c a n d e u n m o d o 

s i n g u l a r e n e l o r g a n i s m o d e l o s a n i m a l e s . Y a p a r t e a ú n d e t o d o 

e s t o , e s v e r d a d , y s i e m p r e l o s e r á , l o q u e á fines d e l s i g l o p a s a d o 

d e c l a r ó e n F r a n c i a e l c o n o c i d o m a t e r i a l i s t a L A M F . T T R I E , a u t o r d e 

Vhomme-machine-. « J a m á s l l e g a r e m o s á c o m p r e n d e r l o q u e l l a m a -

m o s m a t e r i a y f u e r z a , n i s e n o s a l c a n z a r á j a m á s c ó m o l a m a t e r i a 

p u e d e p e n s a r . , , S i c a d a p a r t í c u l a d e m a t e r i a p i e n s a y s i e n t e , t e n -

d r í a m o s u n a i n f i n i d a d d e s i s t e m a s e n l u g a r d e u n o . L o s p s i q u i s t a s 

p a r t e n d e l a s u p o s i c i ó n , q u e n o d e m u e s t r a n n i p u e d e n d e m o s t r a r 

p o r q u e s u f a l s e d a d e s e v i d e n t e , d e q u e e n e l c e r e b r o h u m a n o n o 

h a y m á s q u e u n c o n j u n t o d e á t o m o s . Q u i e n s e a p o y a c o m o e n 

u n a v e r d a d g a r a n t i d a e n t a l s u p o s i c i ó n , g e n u i n a m e n t e m a t e r i a l i s -

t a , r e n u n c i e á c o n c e b i r j a m á s l o s f e n ó m e n o s p s í q u i c o s s e g ú n s e 

l o ' i n t i m a l a a l t e r n a t i v a p r o p u e s t a p o r Z O E L L X E R , p u e s y a h a b r á 

r e n u n c i a d o á l a s a n a r a z ó n , á l a l ó g i c a y á l a c i e n c i a . 

§ V I I 

El pslqoismo fondado en el mecanismo. 

« » • í L o quinto s e e s p e r a d e s c u b r i r f a c u l t a d e s p s í q u i c a s e n 

t o d a s l a s p a r t í c u l a s d e l o s c u e r p o s p o n i e n d o e l m o v i m i e n t o m e c á -

n i c o m i s m o b a j o e l m i c r o s c o p i o d e l a a r g u c i a filosófica. C r é e s e 

q u e n o s e p u e d e c o n c e b i r l a f u e r z a v i t a l i n h e r e n t e á l a s m o l é c u -

l a s , l a t r a n s m i s i ó n p o r h e r e n c i a y l a a d a p t a b i l i d a d q u e s e o b s e r -

v a n e n t o d a m a t e r i a o r g a n i z a d a , l a t e n d e n c i a c o n s e r v a d o r a y p r o -

u - r e s i v a d e l o s á t o m o s r e u n i d o s e n f o r m a c i o n e s o r g á n i c a s , s i l o s 

á t o m o s n o sienten s u s i t u a c i ó n r e c í p r o c a , gozando e l a u m e n t o d e 

s u b i e n e s t a r i n t e r n o p o r e l e q u i l i b r i o , y aspirando p o r t a n t o á d i s -

m i n u i r c u a n t o p u e d e n l a s u m a d e s u s s e n s a c i o n e s d e d o l o r e n e l 

e s t a d o d e m e n o r p e r t u r b a c i ó n m u t u a . E l c a t e d r á t i c o N . E C . E L I o p i -

n a q u e n i l o s p r o c e s o s q u í m i c o s s i q u i e r a s o n e x p l i c a b l e s s i n o s e 

a d m i t e , p o r e j e m p l o , q u e " d o s m o l é c u l a s d e e l e m e n t o s q u í m i c o s 

h e t e r o g é n e o s — u n a d e h i d r ó g e n o y o t r a d e o x í g e n o — s i t u a d a s á 

p o c a d i s t a n c i a u n a d e o t r a , barruntan ó sientenácrnoáo d i s t i n t o s u 

m u t u a p r o x i m i d a d , ' . " A h o r a , s i l a s m o l é c u l a s p o s e e n a l g o , d i c e e l 

s a b i o m e n c i o n a d o , q u e t e n g a c i e r t a a u n q u e p o q u í s i m a a f i n i d a d 

c o n l a s e n s a c i ó n ó e l s e n t i m i e n t o , s u p o s i c i ó n q u e n o a d m i t e y a 

d u d a p u e s t o q u e c a d a u n a siente l a p r e s e n c i a , l a n a t u r a l e z a d e -

t e r m i n a d a , l a s f u e r z a s p e c u l i a r e s d e l a o t r a , y c o n f o r m e á e s t a 

s e n s a c i ó n e s i m p u l s a d a á m o v e r s e ; s i p u e s l a s m o l é c u l a s s i e n -

t e n a l g o a f í n á l a s e n s a c i ó n , d e b e s e r l a d e p l a c e r c u a n d o p u e d e n 

s e g u i r l a a t r a c c i ó n ó r e p u l s i ó n , s u a n t i p a t í a ó s u s i m p a t í a , y l a d e 

d o l o r c u a n d o s o n f o r z a d a s á u n m o v i m i e n t o c o n t r a r i o a l q u e r e -

q u i e r e s u b i e n e s t a r . „ 

L O T Z E n o s r e f i e r e , c o n f r a s e s q u e p o d r í a n c o n m o v e r á u n c o r a -

z ó n s e n s i b l e , c ó m o h a s t a l o s p l a n e t a s g o z a n c o m o l a s a v e s c u a n d o 

c o n r á p i d o v u e l o h i e n d e n l o s e s p a c i o s c e l e s t e s . L u e g o s e o b j e t a á 

s i m i s m o : " ¿ Q u i é n q u i s i e r a s u f r i r e l p e n s a m i e n t o q u e e n c a d a g r a -

n o d e p o l v o q u e p i s a n n u e s t r a s p l a n t a s , e n l a t e l a p r o s a i c a d e l 

p a ñ o q u e n o s a b r i g a , e n e l m a t e r i a l d e q u e n u e s t r a i n d u s t r i a f o r m a 

m i l c a p r i c h o s o s u t e n s i l i o s d e c a s a , r e s i d e l a p l e n i t u d d e a q u e l l a 

v i d a s o ñ o l i e n t a q u e p o r c i e r t o d e m e j o r g r a d o i m a g i n a m o s d o r -

m i d a e n e l c á l i z m i s t e r i o s o d e b e l l a flor, y a c a s o t o d a v í a e n l a f o r -

m a r e g u l a r d e t a c i t u r n o é i n m ó v i l c r i s t a l ? » Y r e s u e l v e a s í e s t a s e n -

t i m e n t a l d i f i c u l t a d : " E l q u e n o s h i c i e r a e s t a o b j e c i ó n , r e p e t i r í a s o -

l a m e n t e a q u e l e r r o r c o n q u e n u e s t r o s o j o s c a r n a l e s d e s d e ñ a n l a 

b e l l e z a d e l o s e l e m e n t o s s i m p l e s q u e e l a c a s o l e s p r e s e n t a c o l o c a -

d o s y m e z c l a d o s d e m o d o c o n f u s o y d e s f a v o r a b l e , , , o p i n a n d o q u e l a 

f o r m a i n d i f e r e n t e d e l u t e n s i l i o d o m é s t i c o r e b a j a t a n p o c o e l v a l o r 

d e l a s d i v e r s a s m o l é c u l a s q u e l o c o m p o n e n c o m o e l a s p e c t o i n d i f e -

r e n t e d e u n c o r r o d e g a n d u l e s p e n d e n c i e r o s e n v i l e c e l a d i g n i d a d 

d e l a v i d a i n t e l e c t u a l , n i a n u l a e l a l t o d e s t i n o q u e c a d a u n o d e e s o s 

z á n g a n o s e s t á l l a m a d o á c u m p l i r . E s v e r d a d q u e L O T Z E d i c e e s t o 

c o n l a d e l i c a d e z a q u e d i s t i n g u e s u e s t i l o ; a l c o r r o d e g a n d u l e s l l a m a 

é l " m e n g u a d a p o s i c i ó n s o c i a l - , y á l o s g a n d u l e s " f r a g m e n t o s d e p r i -

m i d o s d e l a h u m a n i d a d , ; p u e s L O T Z E e s m a e s t r o c o n s u m a d o e n e l 

a r t e d e o f r e c e r á l o s l e c t o r e s i d e a s h o r r i p i l a n t e s c o n e n c a n t a d o r a 

a m a b i l i d a d s o b r e l a b a n d e j a d e l i n d í s i m a d i c c i ó n 

E n e l n ú m e r o 2 7 6 o í m o s á Z O E L L X E R m a n i f e s t a r i d e a s p a r e -

c i d a s . 

A d e m á s d e l o s s a b i o s d e b o r l a , h a y t o d a v í a u n n ú m e r o c o n s i d e -

r a b l e d e e s c r i t o r e s filosofantes q u e d e s a r r o l l a n s u s i d e a s , ó m á s 

b i e n s u s f a n t a s í a s , e n e l m i s m o s e n t i d o q u e a q u é l l o s . E l e g i m o s á 

t Re/áctó» oficial, pág. 39. 
1 C¡. Mürokósuios, lomo I, póg. 404 y siguientes. 



L u i s N O I R F . p a r a q u e l l e v e l a v o z e n e l c o r o d e e s t o s a u t o r e s a f i c i o -

n a d o s á l a filosofía . Q u e a l g o e x i s t e , a f i r m a é s t e , l o s a b e n n o s ó l o 

e l g a t o v e l p e r r o , s i n o t a m b i é n l a p l a n t a y l a m a d e r a i n o r g á n i c a . 

E l m i s i n o d i s c u r r e s o b r e " l a o b s c u r í s i m a c o n c i e n c i a d e á t o r n ^ 

l a " p e r c e p c i ó n , q u e c a s i n o e s m á s q u e v a g a n o c i ó n d e l a s c o s a s 

L r n e h m e n ) , e t c . . P a r a q u e c o m p r e n d a m o s e s t o m á s c l a r a m e n t e 

n o s i n v i t a á p e n s a r e n a n i m a l e s m e n o s p e r f e c t o s : e n l a o r u g a q u e 

b u s a s u a l i m e n t o á t i e n t a s ; e n l o s p ó l i p o s , l a s l o m b r i c e s y o t r o s . 

C u a n d o , s e g ú n e s t e a u t o r , e l " p u l s o d e , é t e r u n i v e r s a l , o b r a s o b r e 

e l á t o m o , e f c o n t e n i d o d e l o q u e é s t e l l e g a á s e n t i r s e r e d u c e á l a 

s e S t a d e q u e " a h í f u e r a l l a m a a l g o , (draussen pocht evtas). 

T o d ó e l s i s t e m a d e N O I R * c o n s i s t e e n a f i r m a r q u e e n t o d o s l o s s e -

r e s h a s a e n e l á t o m o , h a y u n m o m e n t o i n t e r n o : l a sensación, y 

o t r o e x t e r n o : e l movimiento, y q u e e l i n t e r n o e s t o d o üempo, y e , 

d a c i ó n d e l a t e o r í a e n - s t i ó n - y c o m o c u 

r i o s i d a d á l a v e z - d e q u é m o d o N o , R E e x p l i c a e l o r i g e n d e f o m 

o r g á n i c a s s e - ú n l o s p r i n c i p i o s d e l h . l o z o i s m o , y e n p a i t i c u l a r 

S o n a c i ó r ^ S í r J « d e l a mórula. P o r c a s u a l i d a d s e p o s ó s o -

; " u n a é , u l a d e m ó r u l a u n a p a r t í c u l a d e m e d i a n a — | d e 

u n a p u n t a , l a c u a l f u é a t a c a d a a l m o m e n t o p o r a q u e l l a s c é l u l a s , 

m i e n t r a s q u e l a s c é l u l a s v e c i n a s n o l l e g a r o n á g u s t a r s i n o l o s e x -

™ e m o s d e e s a p a r t í c u l a v e g e t a l . I n c i t a d a s p o r l a a g r a d a b l e s e n 

T a c " n l a s c é l u l a s v e c i n a s t r a t a r o n d e a l a r g a r s e h a s t a l a m a y o r 

A ^ m i d a d p o s i b l e a l t r o z o d e p l a n t a a p r i s i o n a d o , y e f e c t o n e c e -

S T K s t e P m ú n e s f u e r z o f u é u n arremango, l a f o r m a c i ó n e 

u " c a r i d a d , ó b i e n d e u n a g a s t r e a (urdann, i n t e s t i n o r ™ « ^ ) -

" E S s e g u r o Q u e l a s c é l u l a s h a n e j e c u t a d o e s t e n o t a b l e c a m b i o d e . 

i L a c ^ n l a f u e r z a ú n i c a d e q u e p u e d e n d i s p o n e r , e s t o e s , c o n e 

S i m L t o a t ó m i c o q u e l e s p r o p o r c i o n a e l c a l o r ; i ^ S S 

i n c i t ó á m o v e r s e f u é s e n s a c i ó n . A q u , , p u e s , vemos claramente 
S a d a n u e s t r a i d e a f u n d a m e n t a , ; t o d o e s t á h e c h o o » e l m o v , -

b r T m c Z p t o y la forma de la filosofía ^ s a c i ó n . n 
p u e d e d e d u c i r s e d e , m o v i m i e n t o n i c o n c e b i r s e m e d i a n t e ^ í 
l a a e r i L i n c u r r i r e n e l d u a l i s m o r o m p i e n d o a r b . t r a n a m e n t e 1 » 
p a r a e v i t a r t a n t 0 v o l v i é n d o l o s i n c o n c e b i -

" n u U i r : r ™ q u e e l d e i n t r o d u c i r u n a t r i b u í 

^ e n l a d e f i n i c i ó n d e l a s u b s t a n c i a d e l o s f e n ó m e n o s . E l 

p e n s a r n o e s r e s u l t a d o d e m o v i m i e n t o , n i t a m p o c o s e o n g m a m o -

. En la obra La * * di U cd.Mdd. 

v i m i e n t o d e l p e n s a r ; e l p e n s a m i e n t o e s u n f e n ó m e n o simultáneo 

a l m o v i m i e n t o . . 

E n p a r t i c u l a r , l o s h e c h o s d e l a a t r a c c i ó n h a n d e c o n c e b i r s e 

c o m o f e n ó m e n o s p s í q u i c o s . S e g ú n l a t e o r í a d e Z O E L L X E R , d e b e m o s 

c o n s i d e r a r l a s p a r t í c u l a s e l e m e n t a l e s e l é c t r i c a s d o t a d a s d e v i s t a 

y v o l u n t a d . S u v i s t a p e n e t r a d i s t a n c i a s i n m e n s a s , y p e r c i b e , n o 

s ó l o l a e x i s t e n c i a d e o t r o á t o m o , s i n o t a m b i é n p u e d e d i s t i n g u i r 

s u s e x o e l é c t r i c o : -t- ó — ; y d e l m i s m o m o d o l a v o l u n t a d t i e n e , 

s i n a u x i l i o d e n i n g ú n m e d i o , l a f u e r z a d e d a r c u r s o p r á c t i c o á , a 

s e n s a c i ó n d e p l a c e r ó d o l o r c o r r e s p o n d i e n t e a l g é n e r o d e l á t o m o -

d e m a n e r a q u e s e e f e c t ú a a p r o x i m a c i ó n ó a l e j a m i e n t o . " S i s e q u i e -

r e p e r s o n i f i c a r l a s e n s i b i l i d a d d e l o s á t o m o s q u e s o s t i e n e Z O E L L -

N E R , d i c e I S E N K R A H E , n o b a s t a y a p a r a e l l o e , h o m b r e ; t e n d r í a m o s 

q u e a p e l a r á d i o s e s , y á d i o s e s t a l e s q u e e l P a d r e J ú p i t e r f u e r a u n 

s e r i m p o t e n t e c o m p a r a d o c o n e l l o s ; p u e s J ú p i t e r n e c e s i t a b a d e -

r a y o s y t r u e n o s p a r a d e s a h o g a r s u e n o j o , a l p a s o q u e c a d a á t o m o 

n o neces i ta m á s que querer para obrar '.„ 

H e m o s b o s q u e j a d o a q u í a q u e l l a c o n c e p c i ó n p s í q u i c a q u e s u e l e 

d e s i g n a r s e m u y e s p e c i a l m e n t e c o m o h i l o z o í s m o . S o ñ a d o r e s m a s -

q u e filósofos, c r e a n e n l a m a t e r i a u n a v i d a p s í q u i c a q u e i n f l u y e e n 

l a m a r c h a d e l o s p r o c e s o s m e c á n i c o s ; l a e x i s t e n c i a y a c t i v i d a d d e 

l a m a t e r i a c o m o t a l , h a d e s e r v i d a s e n s i t i v a ; e l m e c a n i s m o n o 

c o r r e c o m o f e n ó m e n o s e c u n d a r i o a l l a d o d e l a s e n s a c i ó n , s i n o q u e 

é s t a e s , s e a d e p l a c e r ó d e d o l o r , l a v e r d a d e r a c a u s a d e t o d o s l o s 

m o v i m i e n t o s m a t e r i a l e s . 

3 9 3 . F á c i l e s á l a c r í t i c a r a z o n a b l e d e s p a c h a r e s t e h i l o z o í s m o . 

S i n o s e q u i e r e r e n u n c i a r á d a r u n s e n t i d o d e t e r m i n a d o y r a c i o n a l 

á l a s p a l a b r a s p s i q u e , s e n s i b i l i d a d , p l a c e r , c o n c i e n c i a , n o p u e d e n 

t e n e r o t r o q u e e l q u e , e n s e ñ a d o s p o r l a e x p e r i e n c i a , u n i m o s á e l l a s 

c o m ú n m e n t e . M a n t e n i e n d o , p u e s , e l s i g n i f i c a d o o r d i n a r i o d e e s t o s 

t é r m i n o s , s e . a d v i e r t e a l p u n t o q u e l a t e o r í a d e l h i l o z o í s m o s e e s t r e -

l l a l a s t i m o s a m e n t e e n e l i n f l e x i b l e rigor d e l a s l e y e s q u e r i g e n 

t o d o s l o s h e c h o s n a t u r a l e s f í s i c o s . D o n d e q u i e r a q u e m o m e n t o s 

p s í q u i c o s i n t e r v i e n e n e n l a d i r e c c i ó n d e l o s m o v i m i e n t o s , é s t o s n o 

s e d e t e r m i n a n y a p o r l a s l e y e s f é r r e a s d e l a m e c á n i c a ; e m p i e z a á 

n o t a r s e u n a d i s p a r i d a d y v a r i a b i l i d a d d e l o s f e n ó m e n o s , q u e s r 

b i e n s e v a l e d e a u x i l i o s m e c á n i c o s , d e l a m e c á n i c a n o p u e d e d e -

r i v a r s e d e n i n g u n a s u e r t e , L a s l e y e s d e l a s e n s i b i l i d a d s o n e s e n -

c i a l m e n t e d i v e r s a s d e l a s d e l a m e c á n i c a . D o n d e h a y s e n s i b i l i d a d , 

a l l í r e i n a u n a r b i t r i o y u n a a u s e n c i a d e r e g u l a r i d a d q u e p a s a n m á s 

a l l á d e l o q u e c o n s i e n t e l a m e c á n i c a . L o q u e h a g a n p o r e n o j o ó 

g u s t o ' s e r e s d o t a d o s d e f a c u l t a d e s p s í q u i c a s , n o p u e d e c a l c u l a r s e 

1 *E1 enigma de la glavedad. {.' as Radili ite dir Siha-irkrafl;, pág. Sí. 



c o m o s e c a l c u l a e l t r a b a j o q u e p u e d e p r e s t a r u n a m á q u i n a . F.l p s i -

q u i s m o d e s t r u y e e l f u n d a m e n t o d e l s o b e r b i o e d i f i c i o d e l a s c i e n -

c i a s n a t u r a l e s m e c á n i c a s q u e l a E d a d M o d e r n a s e a f a n a i n c a n s a -

b l e p o r t e r m i n a r y d e c o r a r , p u e s l a n a t u r a l e z a q u e d a h e c h a e l 

j u g u e t e d e l o s c a p r i c h o s d e u n s e r s e n s i t i v o . 

P a r a e l u d i r e s t a c o n s e c u e n c i a d e s a s t r o s a s e h a t r a t a d o d e d e -

j a r s u b s i s t i r l a s l e y e s e s t r i c t a s d e l a m e c á n i c a e n c u a n t o a l r é g i -

m e n o - e n e r a l d e l a n a t u r a l e z a , s o s t e n i e n d o s ó l o q u e l o s d i f e r e n t e s 

m o v i m i e n t o s m í n i m o s ó e l e m e n t a l e s , d e c u y a r e u n i ó n n a c e l a 

a c c i ó n e n g r a n d e , e r a n t a n a r b i t r a r i o s y d e s e n f r e n a d o s c o m o 

l o s m o v i m i e n t o s d é l o s a n i m a l e s q u e d i s c u r r e n l i b r e m e n t e p o r 

e l a i r e l a t i e r r a v l a s a g u a s . ' E l q u e a t r i b u y a m o s l a f a c u l t a d d e 

s e n t i r d i c e Z O E L L N E R , s o l a m e n t e á l a m a t e r i a d e o r g a n i z a c i ó n 

m á s d e l i c a d a , t i e n e p o r ú n i c a r a z ó n u n a i n d u c c i ó n i n c o m p l e t a p o r 

m e d i o d e u n s i l o g i s m o p o r a n a l o g í a ; s i p u d i é r a m o s p o r m e d i o d e 

ó r g a n o s m á s s e n s i b l e s o b s e r v a r y j u z g a r l o s o r d e n a d o s m o v i m i e n -

t o s m o l e c u l a r e s d e u n c r i s t a l e n e l m o m e n t o d e r o m p e r s e é s t e v i o -

l e n t a m e n t e e n a l g ú n p u n t o , e s v e r o s í m i l q u e r e s e r v á s e m o s c o m o 

i n d e c i s o , ó c u a n d o m á s c o m o m u y h i p o t é t i c o , n u e s t r o j u i c i o d e q u e 

l o s m o v i m i e n t o s c a u s a d o s p o r l a r o t u r a e n e l c r i s t a l s e v e r i f i c a n 

s i n q u e l o s a c o m p a ñ e a b s o l u t a m e n t e n i n g u n a c l a s e d e s e n s a c i o -

n e s D e e s t a s u e r t e , s e g ú n s e e x p r e s a H U G O S P I T Z E R e l h i l o z o i s -

m o d i s u e l v e l a s l e y e s a b o l u l a s , i n q u e b r a n t a b l e s , r í g i d a s é i n t o l e r a n -

t e s d é l a a n t i g u a f í s i c a e n l a l e g a l i d a d l i b e r a l , v a g a , e l á s t i c a y 

c o r r e o s a d e l a e s t a d í s t i c a ; e l v e r d a d e r o m é t o d o d e l a s c i e n c i a s 

n a t u r a l e s n o e s e l d e N E W T O N , s i n o e l d e Q U E T E L E T ; l o s c á l c u l o s 

e v a c t o s d é l a m e c á n i c a d e b e r á n c e d e r e l c a m p o á c á l c u l o s m u y 

i n e x a c t o s d e p r o b a b i l i d a d . P u e s é s t e e s e l a b i s m o h o n d o e i n f r a n -

queable-que s i e m p r e e s t a r á a b i e r t o e n t r e e l h i l o z o i s m o y l a c o n -

c e p c i ó n m e c á n i c a d e l a n a t u r a l e z a : e l q u e é s t a r e d u c e l a a p a r e n t e 

i r r e g u l a r i d a d d e l c o n j u n t o a l r é g i m e n d e l e y e s r i g i d í s i m a s e n l o s 

e l e m e n t o s m í n i m o s , a l p a s o q u e e l h i l o z o i s m o d e r i v a e l o r d e n y l a 

h a r m o n í a d e l t o d o d e l d e s o r d e n y c a o s d e l a s p a r l e s . 

M a s h a b r á q u i e n n o s o b j e t e : ¿ q u i é n h a p r o f u n d i z a d o j a m a s b a s -

t a n t e e n l a e s e n c i a d e l a m a t e r i a p a r a p o d e r l e r e h u s a r c o n a p o -

d í c i i c a c e r t e z a l a s f a c u l t a d e s p s í q u i c a s q u e n o s a d o r n a n a n o s -

o t r o s - - ¿ Q u é s e s a b í a n ú l a ñ o s h a d e l a e l e c t r i c i d a d ? P u e s a h o r a n o 

h a y c h i q u i l l o d e l a e s c u e l a q u e n o s e p a q u e e l finido e l é c t r i c o e s a 

e n l o d a s p a r t e s . ¿ N o p o d r í a e s p e r a r s e d e l p o r v e n i r a l g o s e m e j a n t e 

r e s p e c t o d e l c o n o c i m i e n t o ? ¿ P o r q u é l a p i e d r a d e l a a c e r a y e l p a -

ñ u e l o e n e l b o l s i l l o n o h a b í a n d e p o s e e r u n a « f u e r z a , d e , n e l -

. r e n d a o c u l t a t o d a v í a p a r a n o s o t r o s , p e r o q u e a l g ú n d i a s e r á f a m i -
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l i a r á l a s g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s ? S i n o s f u e r a p o s i b l e r e p r i m i r l a s 

e x p l o s i o n e s d e l a h i l a r i d a d a n t e s e m e j a n t e s o b j e c i o n e s , p o d r í a m o s 

a d v e r t i r q u e s i n o h a y i n c o n v e n i e n t e e n q u e l o s c u e r p o s t e n g a n 

t o d a v í a m u c h a s p r o p i e d a d e s p o r d e s c u b r i r , e l d e s c o n o c e r t o d a s 

é s t a s n o n o s d a r í a n i n g ú n d e r e c h o á s u p o n e r e n t r e e l l a s a l g u n a 

q u e s e h a l l a s e e n p a l p a b l e c o n t r a d i c c i ó n c o n a q u e l l a s q u e h a n s i d o 

e s t u d i a d a s y d e f i n i d a s c o n t o d a l a c l a r i d a d a p e t e c i b l e . ¿ A c a s o , p o r 

i g n o r a r m u c h o d e l o q u e p a s a e n l a c a b e z a d e m i v e c i n o , s o y d u e -

ñ o d e l e n e r p o r p o s i b l e q u e b a j o s u m o l l e r a a n d a s u e l t a u n a t a r a -

v i l l a ? Y c u i d a d o q u e n o h a y m á s r a z ó n p a r a s u p o n e r q u e l a s c o s a s 

m a t e r i a l e s — a u n q u e s e a n l a s p i e d r a s m e j o r t a l l a d a s y e l m a n t ó n 

<le s e d a m á s fina—se c o m p o n g a n d e m o l é c u l a s ó fibras d o t a d a s d e 

i n t e l i g e n c i a . 

E l a u t o r á q u i e n n o s r e f e r i m o s a r r i b a n o a n d a d e s c a m i n a d o c u a n -

d o c o n s i d e r a á l o s d e f e n s o r e s d e l h i l o z o i s m o , y á Z O E L L N E R e n p a r -

t i c u l a r , c o m o f a u t o r e s i n c o n s i d e r a d o s d e q u i m e r a s m í s t i c a s y e s -

p i r i t i s t a s . " A l a r b i t r i o e s p i r i t i s t a l e e s t á n a b i e r t a s l a s p u e r t a s d e 

p a r e n p a r ; l o s c a n c e l e s i r r e m b v i b l e s e n q u e l a s l e y e s m e c á n i c a s 

h a b í a n e n c e r r a d o l a e v o l u c i ó n d e l o s p r o c e s o s n a t u r a l e s s o n d e -

r r i b a d o s p o r f u e r z a s p s í q u i c a s ó e s p i r i t u a l e s ; y , e n e f e c t o , n o d a r í a 

m á s q u e u n p a s o a d e l a n t e p o r e s t a s e n d a e n d e c l i v e e l q u e v i e r a f u e r -

z a s d e e s p í r i t u s e n e s a s f u e r z a s e s p i r i t u a l e s . Z O E L L N E R h a d a d o 

e s t e p a s o e n s e ñ a n d o c o n u n e j e m p l o i n s i g n e c ó m o l a s i d e a s 

p u e d e n c o n v e r t i r s e e n s u s c o n t r a r i a s , p u e s t o q u e l a s r a z o n a s e x -

c l u s i v a m e n t e h i l o z o í s t i c a s e n q u e s e a p o y a b a e l n a t u r a l i s m o l e l l e -

v a r o n c o m o d e l a m a n o á r e n e g a r d e e s t e m i s m o s i s t e m a y á d a r 

c r é d i t o á l a s f a n t a s í a s d e l o s e s p i r i t i s t a s ' . " S P I T Z E R c o n c l u y e 

a f i r m a n d o q u e , e n v e r d a d , n o c o n v i e n e c o n c e b i r l a m a t e r i a c o m o 

c o s a p u r a m e n t e m e c á n i c a , s i n o q u e e s p r e c i s o a g r e g a r a l c o n c e p t o 

d e e l l a c i e r t a c o s a q u e l l a m a i n t e r i o r i d a d n o p s í q u i c a . T i e n e r a z ó n 

q u e l e s o b r a : p e r o d e j e á u n l a d o e s a s u " i n t e r i o r i d a d , , , y s u s l i t ú 

j - a l a p o r e l c o n c e p t o p e r i p a t é t i c o d e l a forma. „ 

S V I H 

El psiqnismo, pogtnladú <1<* In conecpeíóñ una de lu na tu ra leza . 

2 í > 4 . L o s e x t o , s e h a d i c h o q u e e r a i m p o s i b l e s u p o n e r q u e e n l a 

n a t u r a l e z a h a y hendiduras, p u e s e s t o o f e n d e r í a l a n e c e s i d a d i n 

t e l e c t u a l q u e t e n e m o s d e e n c o n t r a r e n t o d a s p a r t e s r e l a c i o n e s 

c a u s a l e s . " L a e x p e r i e n c i a n o s e n s e ñ a , d i c e e l c a t e d r á t i c o N J E G E -

L I , q u e d e s d e l a m á s c l a r a c o n c i e n c i a d e l p e n s a d o r . . . a l t r a v é s d e 

' I.oí. cit„ pág. j a . 
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l a s m á s t u r b i a s d e r a z a s h u m a n a s m a l d e s a r r o l l a d a s y d e a n í m a l e , 

d e o r d e n s u p e r i o r , h a s t a l a f a l t a d e c o n e i e n e i a e n l o s a n i m a l e s i n -

f e r i o r e s Y v e g e t a l e s , y l a i n s e n s i b i l i d a d d e l a s d e m á s p l a n t a s , s e 

« , , L G r a d a c i ó n d e s c e n d e n t e s i n l í m i t e q u e p u e d e torear-

i : c í r s e g u r f d a d q u e l a m i s m a g r a d a c i ó n d e s c i e n d e d e s d e e l 

h u e v o v i v o d e l o ' a n i m a l e s y e l p r o t o p l a s m a v e g e t a l , p o r o r g a -

^ » é ] u l a ) m á s m e n o s i m p c r f c c -

r ^ S r « y m o l é c u l a s q u í m i c a s « L a c o n c l u s i ó n 

2 a n a l o g í a p r o s i g u e X . E C E , , . n o s d i c e l o s i g u i e n t e : c o m o t o d o s 

f I n f s m ó s c o n s t a n y s e f o r m a n s o l a m e n t e d e s u b s t a n c i a s q u e 

s ^ M c u e n t r a n e n U n a t u r a l e z a i n o r g á n i c a , e s c l a r o q u e — 

f u e r z a s i n h e r e n t e s á e l l a s h a n i n g r e s a d o e n l a s c o m b i n a c i o n e s 

S t o A S Í t a m b i é n l a v i d a y l a s e n s i b i l i d a d s o n n u e v a s p r o -

l e s « l a r v a s q u e c o r r e s p o n d e n , e n c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u -

f a r e s l a s m o A c u l a s d e a l b ú m i n a . . . E s , p u e s , f o r z o s o q u e a s í c o m o 

(MI t o d a H n a t u r a l e z a l a s f u e r z a s y m o v i m i e n t o s e s t á n l i g a d o s « t a s 

n a r t i c u l a s m a t e r i a . e s , t a m b i é n l a s f u e r z a s , - l o s m o v i m i e n t o s e s p i n -

f , • s l e a n ^ n - é n i t o s e n l a m a t e r i a , ó c o n o t r o s t é r m i n o s , q u e e s t é n 
s e a n i n m o v ¡ m i e n t o s c o m u n e s y g e n e r a l e s d e 

, e r z t d e l a m a t e r i a i n o r g á n i c a s e c o m b i n a n e n l a s s u b s t a r -

c i a s c o m p o n e n t e s d e o r g a n i s m o s p a r a q u e s u s r e s u l t a n t e s s e a r . 

^ S S S S S a t « ^ m o q ú e s e t r a s , u c e a , 

filósofo e n SU m o d o d e e x p o n e r l a s . « A q u e l l a a v e r s i ó n a m i r a r u n a 

t e d e Í m u n d o s ó l o c o m o m e d i o c i e g o é i n a n i m a d o p o r q u e l a 
p a r t e d e l m u n d e d e r r a m a r s o b r e t o d o s l o s 

? e r e s l T d i c h a d e h i a n i m a c i ó n ; a q u e l e m p e ñ o p o r e x t e n d e r l a d i c h a 
s e r e s l a d i c h a o e s e n e n t a r a l m u n d o , q u e e n c a d a u n o 

f ' " - « s e g o l a e n s í m i s m o , c o m o u n a c o s a p e r f e c t a e n f r e n -

t p d e l a M n s t r u c d ó n d u a l í s t i c a d e l a e s p i r i t u a l s o b r e l o i n c o n s c i e n -

t e " ' e s m á s q u e u n a d e l a s d o s s e r i e s d e m o t i v o s q u e 

' I S ^ ^ X l o r d l | n a a c t i v i d a d i n t e l i g e n t e d e t r á s 

r , T h e M s u p e r f i c i e d e l a m a t e r i a y d e b a j o d e l a s c o s t u m b r e , 

u r i n a r i a s d e s u m e c á n i c a a c c i ó n . O t r a s e r i e d e m o t i v o s 

s e e n c u e n t r a e n l a s c o n t r a d i c c i o n e s m e t a f í s i c a s 

n l . p n o s h a c e n i m p o s i b l e e l c o n c e p t o d e u n a c o s a q u e s e « , p e r o n o 

M L V T o c e i P r o p i a . V » < * c o m p e l e n á p e r s u a d i r n o s d e q u e 

S l o e n s e r e s v i v i e n t e s c a b e v e r d a d e r o s e r , y q u e t o d o s l o s d e m á s 

m o d o s d e s e r n o p u e d e n e x p l i c a r s e s i n o p o r l a v i d a e s p i r i t u a l , > 

n o é s t a p o r a q u é l l o s % 

, Mata* * * i" * * 

C o n c i e r t a c a u t e l a , p e r o c o n b a s t a n t e d e c i s i ó n , e l m á s p e t i m e -

t r e d e l o d o s l o s filósofos a l e m a n e s 1 r e c u e r d a e l s u p u e s t o i m p u l s o 

d e l A b s o l u t o c r e a d o r , q u e s e a c t ú a e n l a d i f u s i ó n d e l a m a t e r i a , 

o p i n a n d o q u e " l o A b s o l u t o , s i e n t e , c o m o m a t e r i a q u e s e e x t i e n d e , 

u n a d e l e c t a c i ó n p a r e c i d a á l a q u e n o s p r o p o r c i o n a á l o s s e r e s h u -

m a n o s " l a l i b e r t a d d e e x p a n s i ó n y a m p l i a c i ó n ¡ l i m i t a d a d e n u e s t r a 

e x i s t e n c i a , ( ¿ h a y a l g u n o e n t r e m i s l e c t o r e s á q u i e n n o s e l e o c u r r a 

e l p l a c e r q u e s e n t i m o s c u a n d o , d e s p u é s d e u n a n o c h e d e s u e ñ o , 

n o s d e s p e r e z a m o s b o s t e z a n d o ? ) . C o m o c u e r p o c e l e s t e e n m o v i -

m i e n t o s i n d e s c a n s o , e l A b s o l u t o e x p e r i m e n t a , l a n z á n d o s e p o r 

a q u e l l o s e s p a c i o s i n m e n s o s , l a m i s m a s e n s a c i ó n d e l a f u e r z a p r o -

b a d a y d e l a n h e l o s a t i s f e c h o « q u e á n o s o t r o s n o s a n i m a c u a n d o v a -

m o s r e c o r r i e n d o g r a n d e s d i s t a n c i a s , , . C r e e q u e « a s í c o m o e l a v e s e 

d e l e i t a v o l a n d o , l o s p l a n e t a s m i s m o s g o z a n l a r a p i d e z d e s u m o v i -

m i e n t o ; y a s i c o m o a q u é l l a c o n t e m p l a c o n a g u d í s i m a o j e a d a l o s h e r -

m o s o s c a m b i o s d e p a i s a j e d e b a j o d e s u c a m i n o a é r e o , m i d i e n d o p o r 

e l l o s l a m a g n i t u d d e l o s e s p a c i o s a t r a v e s a d o s , h a y t a m b i é n e n l a s 

e s t r e l l a s u n c o n o c i m i e n t o d e l a l o n g i t u d d e l a s d i s t a n c i a s v e n c i d a s , . 

P o r l o v i s t o n u e s t r o filósofo s e r e m o n t a , c o m o s i é l m i s m o f u e r a u n 

a v e d e n o b l e c a s t a , á l a s a l t u r a s d e u n p l a n e t a . ¡ A y q u é p l a c e r 

s e r í a é s e l ¡ t a n t o g o z o s i e n t e n l o s p l a n e t a s , d i g o e l A b s o l u t o , c u a n d o 

s e e c h a p o r e s o s m u n d o s e n f o r m a d e e s t r e l l a s e r r a n t e s ! P e r o ¿ p o i -

q u é , s i b u s c a b a u n t é r m i n o d e c o m p a r a c i ó n , n o s e h a v a l i d o d e s d e 

l u e g o , e n v e z d e l a v e , d e l a l e g r e o f i c i a l d e a r t e s a n o q u e p o r v e r e l 

m u n d o y p e r f e c c i o n a r s e e n s u o f i c i o a n d a d e l u g a r e n l u g a r ? P u e s 

L O T Z E m i s m o r e c o n o c e y a p r u e b a q u e n u e s t r a s c o n s i d e r a c i o n e s 

e s p e c u l a t i v a s s e a n g u i a d a s d e v e z e n c u a n d o p o r l o q u e l l a m a 

" r e m i n i s c e n c i a s a m a b l e s d e l a p l e n a e x i s t e n c i a h u m a n a , . A n u e s -

t r o e n t e n d e r , e l m e n e s t r a l d e v i a j e , t a r a r e a n d o p a r a a b r e v i a r s u 

c a m i n o g r a c i o s a s c o p l i l l a s , h a c e m u c h o m á s c o n c e b i b l e s l o s s e n t i -

m i e n t o s q u e p u e d a n a n i m a r e l c o r a z ó n d e l A b s o l u t o g a n o s o d e v e r 

e l m u n d o , q u e u n m e l a n c ó l i c o p á j a r o v i a j e r o . A d e l a n t e . C u a n d o l a 

m a t e r i a , o p i n a L O T Z E , p a r t i c u l a r m e n t e e n e s t a d o g a s e i f o r m e , t r a t a 

d e d i l a t a r s e y e n c o n t r a r s a l i d a s , « l a a c o m p a ñ a m o s c o n u n s e n t i -

m i e n t o c o m o d e q u i e n s e l í b r a s e d e u n a o p r e s i ó n s o f o c a n t e ; y a s í 

c o m o n o s o t r o s , a l a s p i r a r p r o f u n d a m e n t e , c r e e m o s s e n t i r d i r e c t a -

m e n t e u n a u m e n t o d e f u e r z a v i t a l e n l a d i l a t a c i ó n d e n u e s t r o p e -

c h o , h a y t a m b i é n u n a r e m i n i s c e n c i a v a g a d e l a d i c h a s e n s i b l e d e 

s e m e j a n t e e x p a n s i ó n a c t i v a e n l a i d e a d e l a a c c i ó n d e l l e n a r e l e s 

p a c i ó q u e a t r i b u í m o s á l a m a t e r i a % 

L á s t i m a q u e n u e s t r o e l e g a n t e f i l ó s o f o n o h a y a s e g u i d o d e s -

1 LOTZE.—^Advertencia de los traductora.) 

* Loe. cit., p6g. 404. 



r r n n , n d o su fecundo pensamiento. ¡Cómo a b u n d a l a " p l e n a e x i s -MgsShcssss 

S S i s i g S : 
' " a , - , \ c a b e m o s a h o r a l a c r í t i c a . T o d o e , q u e h a y a l e í d o a t e n -

I s s í s s - " ! 

m o l é c u l a m a s s e n c i l l a " f e n ó m e n o s o r g á n i c o s 

„ H f i v s i g u i e n t e s ) . E n e s t e s e n t i d o t i e n e r a z ó n N J Í G E U 

b e r h e c h o u n n u e v o d e s c u b r i m i e n t o ; p e r o e l d e b e r d e j u s t i c i a n o s 

m a n d a i n s i s t i r u n a y o t r a v e z e n q u e s u p e n s a m i e n t o — d e p u r a d o 

d e t o d o l o q u e t i e n e d e a c c e s o r i o y s e c u n d a r i o — n o e s m á s n i m e -

n o s q u e e l p e n s a m i e n t o f u n d a m e n t a l d é l a a n t i g u a filosofía. L a f o r -

m a y l a m a t e r i a n o s e d e t i e n e n e n n i n g ú n p u n t o ; d o n d e c e s a n l a s 

f a c u l t a d e s p s í q u i c a s ó v i t a l e s , n o s e l e v a n t a n i n g u n a b a r r e r a p a r a 

e l l a s ; u n i d a s e n f r a t e r n a l a b r a z o r e c o r r e n t o d a l a n a t u r a l e z a . L o s 

a n t i g u o s n o s e figuraban a l C r e a d o r d e l m u n d o — y p e r d o n é s e n o s 

l a v u l g a r c o m p a r a c i ó n — c o m o á u n r e l o j e r o q u e d i s p o n e y c o m -

p o n e p i e z a s h e c h a s y d e r e c h a s , n i c o m o á u n p i r o t é c n i c o q u e , p r e -

p a r a n d o u n a b r i l l a n t e f u n c i ó n , m e z c l a y c o m b i n a m a t e r i a s q u e . l a 

n a t u r a l e z a l e d a c o n l a s c u a l i d a d e s q u í m i c a s q u e n e c e s i t a , s i n o 

c o m o v e r d a d e r o Creador q u e p u s o en l a s c o s a s u n p r i n c i p i o d e 

e v o l u c i ó n , n o r m a l i d a d y d e t e r m i n a c i ó n q u e f u e r a s u " n a t u r a l e z a , : 

d e m a n e r a q u e v e m o s l a s c o s a s o b r a r c o m o c a u s a s p r ó x i m a s d e 

s u d e s a r r o l l o y a c c i ó n p e c u l i a r . 

¿ Q u é h e m o s d e d e c i r e n c u a n t o á l o d e m á s , r e s p e c t o d e 

l a p o s i c i ó n b r i l l a n t e d e l p s i q u i s m o ? C o n f e s é m o s l o s i n a m b a j e s : v e -

m o s t a n t o s d i s l a t e s i n g e n i o s o s e n é l c u a n t a s t e o r í a s e n c i e r r a . 

L O T Z E e n p a r t i c u l a r h a d e m o s t r a d o , c o m o o t r o n o l o h a r á t a n i n a -

g i s t r a l m e n t e , q u e c o n f r a s e s s e l e c t a s , e j e m p l o s c a u t e l o s a m e n t e e s -

c o g i d o s y l i m a d a d i c c i ó n s e p u e d e d a r c i e r t o r e l u m b r ó n d e c i e n c i a 

á l a s m á s n e c i a s f a n t a s í a s . S i n e m b a r g o , n o q u e r e m o s e x c u s a r l a 

m o l e s t i a d e e x a m i n a r l a s c o m o s i l o m e r e c i e r a n . 

S P I T Z E R d i c e e n s u l i b r o a r r i b a c i t a d o q u e l a c o n c e p c i ó n h i l o 

z o í s t i c a d e l m u n d o e s filosofía d e m o n i s m o p o r e x c e l e n c i a ; p e r o 

" q u e e s d i s c u t i b l e s i c o n i g u a l r a z ó n n o d e b e l l a m a r s e f i l o s o f í a d e l a 

c o n f u s i ó n , , . N o s o t r o s v e m o s e n e s t a c o n f u s i ó n u n c r i t e r i o d e l a f a l -

s e d a d . C o n c e d e m o s q u e n u e s t r a r a z ó n , d e s t i n a d a á s e r v i r á l a v e r -

d a d , t i e n e c i e r t a t e n d e n c i a á l a s e n c i l l e z , a l o r d e n y c l a s i f i c a c i ó n , 

p e r o d e n i n g ú n m o d o p r o p e n d e á u n i f o r m a r l o t o d o . Q u i e n u n i f o r m a 

l o q u e n o e s u n o , v i o l e n t a l a s l e y e s d e l a r a z ó n y d e l a v e r d a d t a n t o 

c o m o e l q u e d e s u n e l o q u e e s u n o . E n r e a l i d a d , l a t e n d e n c i a á d i s -

c e r n i r n o e s m e n o s n a t u r a l á l a r a z ó n q u e l a p r o p e n s i ó n á u n i f i c a r -

l a . P u e s e n e l f o n d o , l a r a z ó n c o n v e r g e á l a v e r d a d a n t e s q u e á l a 

u n i d a d , y l a c i e n c i a d e s u p a r t e n o e s c o n s t r u c c i ó n , s i n o i n v e s t i g a -

c i ó n d e l a v e r d a d . P o r c o n s i g u i e n t e , s i e l h i l o z o í s m o , d e s c o n o c i e n -

d o e l c a r á c t e r d e l a v e r d a d , i g n o r a n d o l a s n o r m a s d e n u e s t r a i n t e -

l i g e n c i a , a t r e p e l l a n d o l a n a t u r a l e z a d e n u e s t r a r a z ó n y d e s a t e n -

d i e n d o e l m i n i s t e r i o e s e n c i a l d e l a c i e n c i a , c o n f u n d e l a s c o s a s m á s 

h e t e r o g é n e a s , e m b r o l l a l o s h e c h o s y c o s a s m á s d i v e r s a s c o m o s i 

n a d a i m p o r t a r a n e l o r d e n y l a e x a c t i t u d , n o e j e r c e d e c i e n c i a , s i n o 

s e s u j e t a á i n t e r e s e s d e e s c u e l a y p a r t i d o ; n o i n v e s t i g a l a n a t u r a -

l e z a , s i n o p r e p a r a s o r t i l e g i o s c u y o s r e s u l t a d o s , m o n i s m o ó l o q u e 



f u e r e n , s o n i n a d m i s i b l e s p a r a n o s o t r o s . L a c i e n c i a d e b e t o m a r l a s 

c o s a s t a l e s c o m o s o n , p u e s d e j a d e s e r l o c u a n d o l a s a m o l d a á u n 

t i p o p r e c o n c e b i d o y f a v o r i t o . 

A l c a t e d r á t i c o VON N . E G K N l e q u i s i é r a m o s r e c o r d a r q u e e x a g e -

r a c u a n d o a f i r m a q u e l a g r a d a c i ó n d e s c e n d e n t e d e l a n a t u r a l e z a 

n o m u e s t r a l i m i t e s q u e p u e d a n m a r c a r s e c o n s e g u r i d a d . T o d o s 

s a b e m o s q u e l a v i d a s e n s i t i v a e s t á e n l o s a n i m a l e s , y l a v i d a 

v e g e t a t i v a e n l o s s e r e s o r g á n i c o s ( n ú m . 2 7 8 ) . I g u a l m e n t e d e b e 

m o s d e n u n c i a r c o m o a d u l t e r a c i ó n c e n s u r a b l e d e l o s h e c h o s p o -

s i t i v o s q u e e l i n s i g n e s a b i o s e p a d e l a v i t a l i d a d y s e n s i b i l i d a d 

s o l a m e n t e q u e " s o n n u e v a s p r o p i e d a d e s r e l a t i v a s q u e c o r r e s p o n -

d e n e n c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s á l a s m o l é c u l a s d e a l b ú m i n a , . P a r a 

q u e s u d e d u c c i ó n f u e r a r a z o n a b l e p o r a l g ú n c o n c e p t o , d e b e r í a 

p a r t i r d e l a s u p o s i c i ó n d e q u e , s e g ú n o b s e r v a c i o n e s fidedignas: 

s e r e s a n i m a l e s ( s e n s i b l e s ) naciesen d i r e c t a m e n t e d e s e r e s f a l t o s 

d e s e n s i b i l i d a d . C o m o q u i e r a q u e s u c e d e p r e c i s a m e n t e l o c o n t r a -

r i o , l e d e j a m o s q u e s i g a p e s c a n d o e n e l a g u a q u e é l m i s m o h a e n -

t u r b i a d o t a n i n c o n s i d e r a d a m e n t e . 

E l q u e s e a a f i c i o n a d o á a s e r t o s d e s t i t u i d o s d e t o d o f u n d a m e n t o , 

m i r e y a d m i r e e s t a s a f i r m a c i o n e s d e L O T Z E : « ) T e n e m o s a v e r s i ó n á 

c o n s i d e r a r a l g u n a s c o s a s e n e l m u n d o p o r m e d i o s i n a n i m a d o s p a r a 

l a c o n s e c u c i ó n d e l o s f i n e s 8 e l a s d e m á s ; b) a n h e l a m o s á d i f u n d i r 

l a d i c h a d e l a a n i m a c i ó n p o r t o d a s l a s c o s a s s i n e x c e p c i ó n , y p e n s a -

m o s a l m u n d o f e l i z e n e l g o c e d e s í p r o p i o ; c ) e l c o n c e p t o d e u n a 

c o s a q u e s e a y n o s e p o s e a y g o c e a l m i s m o t i e m p o , e n v u e l v e u n a 

c o n t r a d i c c i ó n , y a s í s u c e s i v a m e n t e ( n ú m . 2 9 4 ) . C a d a u n a d e e s t a s 

a s e r c i o n e s s e m e c e c o m o b u r b u j a d e j a b ó n e n e l a i r e , p a r a s o l a z 

a c a s o d e m á s d e u n h o m b r e n i ñ o . ¿ A q u é i r á t u r b a r s u i n o c e n t e 

d i s t r a c c i ó n e x a m i n a n d o d e c e r c a y t o c a n d o l o s d e l i c a d o s g l o b i t o s 

q u e a q u e l s o ñ a d o r l a n z a a l a i r e ? P o r l a i n d u s t r i a d e q u i m e r a s n o 

s e e x i g e n g a b e l a s e n e l d o m i n i o d e l a s c i e n c i a s . 

S 9 í . A l g u n o s s a b i o s i n t e r e s a d o s e n e n c o n t r a r n u e v a s r a z o n e s 

q u e c o n f i r m e n l a s v e l e i d a d e s d e l m o n i s m o h i l o z o í s t i c o , h a n a l e -

g a d o u n a p r o c e d e n t e d e l a t e o r í a d e l c o n o c i m i e n t o , á l a c u a l v a -

m o s á d e d i c a r u n a s c u a n t a s p a l a b r a s d e m e n c i ó n s o l a m e n t e . D e l a 

p r e m i s a d e q u e n o s o t r o s , e n c u a n t o s u j e t o s , p e n s a m o s y s e n t i m o s , 

s e c o n c l u y e q u e t a m b i é n t o d a s l a s c o s a s , e n c u a n t o o b j e t o s , d e b e n 

o b r a r s i n t i e n d o y p e n s a n d o ; d e m o d o q u e nuestro c o n o c i m i e n t o p r e -

s u p o n e o t r o e n l a s c o s a s . E l r a c i o c i n i o q u e e n g e n d r a u n a p r o p o -

s i c i ó n t a n r a r a , e s p o c o m á s ó m e n o s e l s i g u i e n t e : " E l p e n s a r n o 

p u e d e s a l i r d e s í s i n q u e e l c o n t e n i d o v e r d a d e r o y p o s i t i v o d e l o 

q u e t r a e d e l l a d o q u e c a e f u e r a d e l a e s f e r a d e s u c o n c i e n c i a s e a á 

s u v e z p e n s a m i e n t o , r e p r e s e n t a c i ó n , i d e a . . U n a v e z m á s t e n e m o s 

a q u í e l c o n o c i d o a x i o m a q u e h a s i d o r e p e t i d o h a s t a e l c a n s a n c i o 

p o r n u e s t r o s i d e a l i s t a s a l e m a n e s : " T o d o ser q u e h a d e s e r p e n s a d o 

p o r n o s o t r o s , d e b e pensar a l m i s m o t i e m p o ; s u m i n i s t r a r á u n a i n -

t e l i g e n c i a u n c o n t e n i d o i d e a l y p e n s a r p o r s í p r o p i o , e s u n a m i s m a 

c o s a . . H a s t a h o y e s t a m o s t o d a v í a a g u a r d a n d o á q u i e n n o s d e m u e s -

t r e t a n e s t r a f a l a r i a s p r o p o s i c i o n e s . S i é s t a s f u e r a n v e r d a d , p o -

d r í a m o s c o n i g u a l r a z ó n a r g u m e n t a r d e e s t a s u e r t e . " L a v i s i ó n d e l 

o j o n o p u e d e s a l i r d e l o j o ; p o r c o n s i g u i e n t e , n o p u e d e s e r v i s t o l o 

q u e n o v e ; p a r a l o g i s m o c u y a f a l s e d a d e s o b v i a , p u e s t o q u e e l 

ú n i c o r e q u i s i t o n e c e s a r i o p a r a q u e l a s c o s a s p u e d a n s e r p e n s a -

d a s e s e l q u e s e a n objetivas. N o t e n e m o s r e p a r o e n c o n c e -

d e r q u e l a c o n s t a n t e a c c i ó n y p r o d u c c i ó n d e l a n a t u r a l e z a , o b j e t o 

d e l a o b s e r v a c i ó n y d e l e s t u d i o d e l n a t u r a l i s t a , n o b a s t a n á e x p l i -

c a r n u e s t r o c o n o c i m i e n t o . E n e l i n c e s a n t e flujo y r e f l u j o d e l m a r 

d e l a s c o s a s s e o f r e c e n a l e n t e n d i m i e n t o a l g u n a s d e t e r m i n a c i o n e s 

e n q u e p u e d e fijar s u a t e n c i ó n , p u n t o s d e d e s c a n s o q u e , e l e v á n d o -

s e s o b r e l a s o l a s a g i t a d a s d e l c o n t i n u o nacer y morir, r e p r e s e n t a n 

e l s o s i e g o i n m u t a b l e d e l ser. L l á m e n s e e s t o s p u n t o s d e d e s c a n s o 

(nudos en la t rama de la naturaleza) ideas, formas, entelequias, 
— p u e s n a d a n o s v a e n e l n o m b r e — l o c i e r t o e s q u e n o e s m e n e s t e r 

s u p o n e r r e p r e s e n t a c i o n e s s u b j e t i v a s e n u n o b j e t o p a r a q u e n o s -

o t r o s p o d a m o s r e p r e s e n t á r n o s l o e n n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o . S i l u e -

g o a q u e l m o m e n t o o b j e t i v a m e n t e l ó g i c o d e l a s c o s a s , q u e e s e l 

o b j e t o i n m e d i a t o d e n u e s t r o p e n s a m i e n t o , n o s e r e d u c e a l fin á 

s u v e z á c o s a p e n s a d a , y q u e p r e s u p o n e , p o r c o n s i g u i e n t e , u n p e n -

s a m i e n t o s u b j e t i v o , é s t a e s u n a c u e s t i ó n a f i r m a d a p o r t o d o s a q u e -

l l o s q u e t i e n e n á l a v e r d a d r e s p e t o b a s t a n t e p a r a n o r e b e l a r s e 

a n t e t o d o c o n t r a l a i d e a d e u n D i o s c r e a d o r d e l m u n d o ' . 

§ I X 

La villa universa l «le la na tura leza . 

S i b i e n n o e s n e c e s a r i o p a r a d a r p o r t e r m i n a d a l a d i s c u -

s i ó n d e l a p r e s e n t e m a t e r i a , c o n v i e n e , p o r c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n 

e l l a , v e n t i l a r t o d a v í a l a c u e s t i ó n d e s i n o d e b e m o s r e c o n o c e r e n 

t o d a l a n a t u r a l e z a c u a n d o m e n o s l o s e n c a n t o s d e l a vida q u e a ú n 

h e m o s a t r i b u i d o a l v e g e t a l . 

D a n d o á l a p a l a b r a vida l a s i g n i f i c a c i ó n m á s a m p l i a c o n q u e l a 

s u e l e n u s a r l o s p o e t a s , l a v i d a n o s e e c h a d e m e n o s e n p a r t e a l g u -

I N a o raro encontrar en las obras de los escritores eclesiásticos proposiciones como ístas: Las 
criaturas son los pensamientos de Dios: la forma (este es el momento lógico de las cosas] es la idea 
divina impre.13 en las cosas. Asi dice también Sasro TOMÁS: .Forma BSÍ es' aliud di-jina limi-
iiludo panitipata in leías.- ;L. III Conlr. geni., c. 1,7.1 



n a d e l a n a t u r a l e z a , y e s o t r a v e z e l principio f o r m a l p e r i p a t é t i c o , 

l a tendencia n a t u r a l , l o q u e d e r r a m a l a p o e s í a d e l a v i d a s o b r e 

t o d o s l o s r e i n o s n a t u r a l e s . P o e s í a h a y e n l a c o s a n a t u r a l m á s s e n -

c i l l a ; p r o s a e s e l m e c a n i s m o c o n s t r u i d o c o n e l m a y o r a r t e . T o d o 

s e r n a t u r a l e s r e g i d o p o r u n a g e n t e i n t e r n o é i d e a l , q u e e n v a n o 

b u s c a r í a m o s e n l a m á q u i n a m á s i n g e n i o s a . A s í , p u e s , c o m o l o s a n ' 

t i g u o s p e n s a d o r e s h a b l a b a n p o r a n a l o g í a d e c i e r t a e s p i r i t u a l i d a d 

d e l a s c o s a s o r g á n i c a s ( p o r e j e m p l o , d e l a immutatio s p i r i t u a l i s 

oculi), n o l e s e r a e x t r a ñ o t a m p o c o a p l i c a r e l c o n c e p t o d e l a v i d a 

á l a n a t u r a l e z a e n g e n e r a l s ó l o c o n e l fin d e i n d i c a r q u e l a n a t u -

r a l e z a e r a d e t o d a s m a n e r a s m á s q u e m e c a n i s m o a r t i f i c i a l . 

« » » . M a s l u e g o q u e c e ñ i m o s e l c o n c e p t o d e l a v i d a á s u s i g n i -

ficación p r o p i a y e x a c t a , d e b e m o s s o s t e n e r q u e l a v i d a n o p e r t e -

n e c e s i n o á l a s c o s a s o r g á n i c a s . N o t o d a a c t i v i d a d e s p o n t á n e a p o l -

l a q u e u n s e r s e d a s u v o l u m e n , y o p o n e r e s i s t e n c i a á o t r o q u e s e l o 

d i s p u t a y m a n t i e n e s u e s t a d o m e d i a n t e l a i n e r c i a , e s " v i d a , e n e l 

s e n t i d o p r o p i o d e l a p a l a b r a . C o m o v e r d a d e r a v i d a s e s u e l e d e s i g -

n a r s o l a m e n t e a q u e l l a a c t i v i d a d p o r l a q u e u n a c o s a t r a t a d e p e r -

f e c c i o n a r s e m á s a l l á d e l ó q u e c o n s e n t i r í a s i n e l l a s u e q u i l i b r i o 

q u í m i c o - f í s i c o . D i s t i n g ü e s e c o m ú n m e n t e u n a v i d a v e g e t a t i v a y 

o t r a c o g n o s c i t i v a ; é s t a e s á s u v e z ó v i d a r a c i o n a l ó v i d a s e n s i -

t i v a ' . Y a q u e h e m o s d e d i c a d o s u f i c i e n t e a t e n c i ó n á l a v i d a d e l c o -

n o c i m i e n t o e n l a s c o n s i d e r a c i o n e s p r e c e d e n t e s , p o d e m o s a h o r a 

l i m i t a r n o s á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a v i d a v e g e t a t i v a , l l a m a d a t a m -

b i é n o r g á n i c a s i m p l e m e n t e . 

L a p e r f e c c i ó n q u e l a v i d a c o n f i e r e a l s e r q u e l a p o s e e , c o n s i s t e 

e n g e n e r a l e n q u e u n a c o s a s e d e b e e n u n g r a d o s i n g u l a r á s í m i s -

m a , n o á o t r a s , e l m o d o d e s e r y o b r a r q u e l a c a r a c t e r i z a . E s t a e r a 

l a i n t e n c i ó n d e l o s a n t i g u o s c u a n d o d e f i n í a n l a v i d a c o m o l a r a z ó n 

s u b s t a n c i a l e n c u y a v i r t u d u n s e r s e m u e v e á s í p r o p i o M i e n t r a s 

q u e l a s c o s a s n a t u r a l e s s o n e x c i t a d a s g e n e r a l m e n t e á o b r a r m u t a -

c i o n e s e n o t r a s , e s p r o p i o d e l o s s e r e s v i v i e n t e s s e r e x c i t a d o s á 

p r o d u c i r m u t a c i o n e s en si mismos ó á m o v e r s e á s í p r o p i o s , t o m a -

d a l a p a l a b r a movimiento e n u n s e n t i d o t a n a m p l i o q u e s e a p l i q u e 

t a m b i é n á l a d e p e r c e p c i ó n , c o n o c i m i e n t o y a p e t i t o . N o d e b e , p u e s 

I «Operatio ici '-¡vertís tires seipsam, dice Svintz, aut ordiuatur tantea-, ad seipsam perfi-

cíendam. conservandam vel propaganda™ in suo esse naturali, et sic pertinet ad gradum vegeíati-

v o n , vel ordioatur ad se perneiendam recipicndo in se res alias et quodammodo formas vel simu-

lacra ¡llarum in se formando: et bic Bine dubío altior modus operationis est , e i quo gcaeralis ratio, 

anímae cognoscentis distinctae a vegetabili consurgit. Ule autem operandi modus vel per organum 

corporcum, vel sine iUo ficri po-.est; et sic distinguuntur duae aliae animae. sensitiva e l ralionalis." 

L. I De anima, c. 7 , n. 5.—tí. S. AuoiíST., 1. De quanlit. an., c . 351 S . THOM, Snmm. Iheel., I 
( q . 18. a. 3 . y q. ; 8 , a. 1.) 

i Pee primera ves definió la vida ASI PUTÓ» en el fhaedini, II, p. 245. Después As isró iELis 

1. VIII / hjsie.. c. 4, >• 1.1 Daan¡m, c. 2. 

b u s c a r s e l a p e r f e c c i ó n p r o p i a d e l a v i d a e n q u e u n s e r s e a m o v i d o 

ó a l t e r a d o , s i q u i e r a e s t e m o v i m i e n t o ó e s t a a l t e r a c i ó n l o p e r f e c c i o -

n e d e m o d o a n á l o g o a l d e s e n v o l v i m i e n t o , s i n o e n q u e l a a c c i ó n m o -

t r i z ó a l t e r a n t e p a r t a d e é l m i s m o y n o d e o t r o . 

L o q u e e n l a e s f e r a o r g á n i c a ( ó v e g e t a t i v a ) c o n s t i t u y e e l c a -

r á c t e r d e l a v i d a , e s q u e u n s e r s e c o n s t r u y a á s i p r o p i o ; q u e r o m -

p i e n d o l a s b a r r e r a s d e l e q u i l i b r i o q u í m i c o - f í s i c o p o r v í a d e ¡ n -

t u s u s c e p c i ó n , s e n u t r a a s i m i l á n d o s e . l a s s u b s t a n c i a s a p r o p i a d a s y 

e x p e l i e n d o l a s i n ú t i l e s ó g a s t a d a s , y t r a t e d e r e p r o d u c i r s e c o n f o r -

m e a l t i p o d e s u e s p e c i e . " L a v e r d a d e r a d i f e r e n c i a e n t r e l a i n t u -

s u s c e p c i ó n o r g á n i c a y l a y u x t a p o s i c i ó n i n o r g á n i c a d e l a s m o l é c u -

l a s no c o n s i s t e , o b s e r v a L O T Z E , e n q u e e l c r e c i m i e n t o d e l c u e r p o 

i n o r g á n i c o s e e f e c t ú e s i e m p r e m e d i a n t e l a a g r e g a c i ó n d e l a s s u b s -

t a n c i a s q u e l o r o d e a n á l a s p a r t e s e x t e r i o r e s d e s u f o r m a , y n u n c a 

m e d i a n t e l a r e c e p c i ó n d e l i n c r e m e n t o e n e l i n t e r i o r d e s u s u b s t a n -

c i a , m i e n t r a s q u e e l c u e r p o o r g á n i c o i n t r o d u c e s u a l i m e n t o e n s u 

i n t e r i o r , b i e n p o r l a b o c a , b i e n p o r o t r a s a b e r t u r a s , y e n v e z d e 

d e p o s i t a r l o a l l í j u n t o á l a s p a r t e s y a e x i s t e n t e s , l o r e p a r t e y d i f u n d e 

p o r t o d a s e l l a s , y d e e s t e m o d o m e z c l a s i e m p r e e l m a t e r i a l a n t i g u o 

c o n e l n u e v o d e l a m a n e r a m á s í n t i m a . . . ( s i b i e n e s t a s c i r c u n s t a n -

c i a s s o n e n p a r t e n o t a b l e s p o r s í , e n p a r t e s e ñ a l a n d i f e r e n c i a s e s e n -

c i a l e s ) . . . E l v e r d a d e r o " i n t e r i o r , e n q u e e l o r g a n i s m o i n t r o d u c e s u 

a l i m e n t o , n o e s e l i n t e r i o r l o c a l d e s u c u e r p o , s i n o el plan de su 

organización. 

E n e s t o , p u e s , c o n s i s t e l a intususcepción: e n q u e n o s e c o n -

s i e n t e á n i n g u n a p a r l e d e l c u e r p o v i v o r e c i b i r d e l m u n d o e x t e r n o , 

p o r s i s o l a y s i n p r e v i o c o n c i e r t o c o n e l c o n j u n t o , u n a u m e n t o d e 

m a s a c u y a a p r o p i a c i ó n l e h a r í a s a l i r d e l a s r e l a c i o n e s q u e e l t i p o 

de la especie l e m a n d a g u a r d a r r e s p e c t o d é l a s d e m á s p a r t e s , s i n o 

q u e m á s b i e n t o d o e l a c a r r e o d e v í v e r e s r e d u n d e p r i m e r o e n b i e n 

d e l conjunto, y p o r é s t e s e a d i s t r i b u i d o á t o d a s s u s p a r t e s " m e -

d i a n t e ó r g a n o s e s p e c i a l e s d e s t i n a d o s á e s t e s e r v i c i o y e n l a c a n t i -

d a d q u e p u e d e n e x i g i r c o n f o r m e a l t i p o g e n e r a l q u e h a d e s e r r e a -

l i z a d o , ' . 

P a r a q u e u n s e r p u e d a s e r d e s i g n a d o c o m o v i v i e n t e , l o s f e n ó -

m e n o s q u e e n é l n o t a m o s d e b e n c o m p e l e r n o s á c o n c e b i r l o c o m o 

uno. e l c u a l s e m u e v a y s e p e r f e c c i o n e p o r i m p u l s o i n t e r n o . 

E n l a f a c u l t a d i l i m i t a d a d e p r o p a g a r s e y e n l o s d i f e r e n t e s p r o -

c e s o s c u r a t i v o s q u e s e v e r i f i c a n e n l o s o r g a n i s m o s a n i m a l e s y v e -

g e t a l e s t e n e m o s u n a r g u m e n t o i r r e f r a g a b l e q u e n o s p r e c i s a á r e -

\ .Fisiología general de la vida corpórea. !AUgmeine Fkyticlogie des Kceipe'üeken Lebeat), pa-

gina 138. 



c o n o c e r l e s u n p r i n c i p i o v i t a l p r o p i o q u e d o m i n a l a s f u e r z a s f í s i c a s 

y q u í m i c a s ( n ú m . 1 2 3 ) . 

T é n g a s e p r e s e n t e e s t a a c l a r a c i ó n d e l c o n c e p t o d e " v i d a , , y s i n 

d i f i c u l t a d s e c o n o c e r á q u e l o s l í m i t e s d e l o o r g á n i c o m a r c a n t a m -

b i é n l o s d e l o v i v i e n t e . 

¿ H e m o s , p u e s , d e l l e n a r t o d a l a n a t u r a l e z a d e l a p o d r e d u m b r e 

d e l a m u e r t e , y v e r e n c a d a r i s c o u n e s q u e l e t o ? ¡ V a n o s t e m o r e s ' . 

L a m u e r t e d e s i g n a l a f a l t a d e v i d a e n l o s o r g a n i s m o s d e s t i n a d o s 

n a t u r a l m e n t e á v i v i r . 

3« M l . P a r a a c a b a r d e c o n f u t a r a l d i n a m i s m o p s í q u i c o , n a d a 

m e j o r p o d e m o s h a c e r q u e d e s a r r o l l a r l a e s c a l a d e l o s s e r e s n a t u -

r a l e s q u e h e m o s h a l l a d o c o m o h e c h o s e m p í r i c o s e n e l m u n d o r e a l 

E n t r e t o d o s l o s s e r e s n a t u r a l e s , e l h o m b r e e s e l ú n i c o s e r q u e 

d i s p o n e d e i n t e l i g e n c i a e n e l s e n t i d o p r o p i o d e l a p a l a b r a ; e l u s o 

d e l a l e n g u a , e l p r o g r e s o i l i m i t a d o , e l c o n o c i m i e n t o y a p e t i t o s o . 

b r e p u j a n d o l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s , y m u c h o s o t r o s a t r i b u t o s d e 

l a p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e l s e r h u m a n o e n t r e t o d o s l o s q u e h a b i t a n 

l a t i e r r a , s o n t e s t i m o n i o s i r r e f u t a b l e s d e l a i n t e l i g e n c i a d e l 

h o m b r e . L a c o n d u c t a d e l a n i m a l d e m u e s t r a t a m b i é n i n t e l i g e n c i a ; 

p e r o e l s e r a n i m a l n o l a p o s e e é l m i s m o . S i e l r a t ó n d e c a m p o c o r -

t a e l g e r m e n á l o s g r a n o s a l m a c e n a d o s p a r a e l i n v i e r n o d e m o d o 

q u e n o e m p i e c e n á b r o t a r ; s i l a h o r m i g a c i e r r a c o n u n p e d a z o d e 

p i z a r r a l a e n t r a d a d e l h o r m i g u e r o a m e n a z a d o p o r l a l l u v i a ; s i l a 

- z o r r a i n d a g a u n s i t i o d o n d e e s c o n d e r s u p r e s a a u n a n t e s d e i r á 

s o r p r e n d e r l a , n o s o n é s t a s m á s n i m e n o s o b r a s d e i n t e l i g e n c i a 

q u e l o s h e c h o s d e q u e l a s fieras d e s t i n a d a s á r o b a r s u a l i m e n t o t i e -

n e n r o b u s t o s m ú s c u l o s y p o d e r o s o s d i e n t e s , q u e l o s a n i m a l e s d é b i -

l e s s o n l i g e r o s d e p i e s y finos d e o í d o , y q u e l a s a v e s p a l u s t r e s t i e -

n e n z a n c a s , c u e l l o s , ' p i c o s l a r g o s ; y n o e s o t r a l a i n t e l i g e n c i a q u e 

a d m i r a m o s e n l a p r a d e r a m a t i z a d a d e c o l o r e s y e n l a l e j a n a m e c á -

n i c a d e l o s a s t r o s . T o d o s a q u e l l o s c a s o s q u e i n d i c a n i n t e l i g e n c i a 

s o n m u y l i m i t a d o s e n l a s d i f e r e n t e s c l a s e s d e a n i m a l e s , y s e o f r e c e n 

s i e m p r e c o n t a n t a p e r f e c c i ó n c o m o m o n o t o n í a ; l o s s e r e s g u i a d o s 

p o r e l i n s t i n t o s e p a r e c e n á l o s o r g a n i l l o s q u e t o c a n l a s p i e z a s c o n 

p r e c i s i ó n i n c o m p a r a b l e , s i n q u e p o r e s o e l m u c h a c h o q u e d a l a 

v u e l t a a l m a n u b r i o t e n g a q u e s e r m ú s i c o d e p r o f e s i ó n . L o s c a s o s 

e n q u e t o d o s l o s a n i m a l e s o b r a n c o m o s ó l o u n s e r f a l t o d e i n t e l i g e n -

c i a p u e d e o b r a r , s o n t a n n u m e r o s o s q u e e n n i n g ú n m o m e n t o d e 

s u v i d a d e j a d e o f r e c e r s e a l g ú n e j e m p l o . P o r o t r a p a r t e , n o e s e n 

l o s a n i m a l e s , c o m o e n l a s e s t r e l l a s , s ó l o l a p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a l o 

q u e i n d i c a i n t e l i g e n c i a ; n o e s e n e l l o s , c o m o e n l o s v e g e t a l e s , s ó l o 

l a a s o m b r o s a _ t e l e o l o g í a d e l a o r g a n o p l á s t i c a l o q u e p r o c l a m a u n 

a u t o r i n t e l i g e n t e ; e s l a v i d a d e l c o n o c i m i e n t o s e n s i t i v o m á s c e r -

c a n o á l a i n t e l i g e n c i a l o q u e r e v e r b e r a l a l u z d e l a i n t e l i g e n c i a d e l 

H a c e d o r s u p r a m u n d a n o , l o c u a l h a s i d o c a u s a t a m b i é n d e q u e a l -

g u n o s i n v e s t i g a d o r e s s e i n c l i n a s e n á a t r i b u i r i n t e l i g e n c i a á l o s 

a n i m a l e s m á s b i e n q u e á l o s a s t r o s ó á l a s p l a n t a s . 

L o q u e d e b e m o s c o n c e d e r á l o s a n i m a l e s , e s u n a v e r d a d e r a v i -

d a d e c o n o c i m i e n t o s e n s i t i v o c o n p e r c e p c i ó n y s e n t i m i e n t o : v i d a 

q u e c o n o c e s i t u a c i o n e s m a t e r i a l e s s u e l t a s , q u e s i e n t e c i e r t a s a f e c -

c i o n e s p r o p i a s s u y a s y a p e t e c e g o c e s s e n s u a l e s . E l p r i n c i p i o d e 

u n i d a d q u e s u p o n e m o s e n c a d a a n i m a l , l o d e b e m o s p e n s a r d o t a d o 

d e a q u e l l a s f a c u l t a d e s q u e c o r r e s p o n d a n á l o s f e n ó m e n o s q u e p a -

r e c e n e n l a v i d a d e l o s a n i m a l e s ; d e b e , p u e s , s e r u n p r i n c i p i o q u e 

e j e r c e l a v i d a s e n s i t i v a m e d i a n t e e l u s o d e l o s ó r g a n o s , y p a r a e s t e 

fin s e l o s h a f o r m a d o y l o s c o n s e r v a . 

E n l o s v e g e t a l e s y a n o h a y v e s t i g i o d e v i d a s e n s i t i v a , n a d a q u e 

i n d i q u e p e r c e p c i ó n ó s e n t i m i e n t o . S i e m p r e h a n a b u n d a d o , á l a 

v e r d a d , l a s d o n c e l l a s h i p e r d e l i e a d a s , y n o h a n f a l t a d o t a m p o c o 

s a b i o s e x t r a v i a d o s q u e o í a n e l r e g o c i j o y e l l l a n t o d e l o s flores, y 

t o m a b a n p a r t e e n l a s a l e g r í a s y p e s a r e s d e s u s r e l a c i o n e s a m o r o -

s a s . P e r o a c á , e n l a s r e g i o n e s h e l a d a s d e l a c i e n c i a , e s o s s e n t i m e n -

t a l i s m o s h a n v u e l t o s i e m p r e á r e s o l v e r s e e n n a d a . N a t u r a l m e n t e , 

e l q u e , c o m o R O B I N E T ' , v e u n a p e r c e p c i ó n e n t o d a i r r i t a c i ó n q u e 

e x c i t a á c u a l q u i e r v i v i e n t e á a p e t e c e r ó h u i r u n o b j e t o , d e b e a t r i -

b u i r l a , n o s ó l o á t o d o n a b o e n e l c a m p o , s i n o á t o d o g u i j a r r o e n e l 

a r r o y o . P u e s q u é , ¿ n o e s d a b l e a f i r m a r a s í q u e s e c o n f u n d e n y 

e q u i v o c a n l o s s i g n i f i c a d o s d e l a s p a l a b r a s ? T o d o s l o s f e n ó m e n o s d e 

l a v i d a v e g e t a l , y a u n a q u e l l o s q u e a f e c t a n m á s d i s t i n t a m e n t e m o -

v i m i e n t o s e s p o n t á n e o s ( c u a l e s s o n e l h e l i o t r o p i s m o , e l a f e l i o t r o p i s -

m o , e l g e o t r o p i s m o , e l n i e t i t r o p i s m o ) , s e e x p l i c a n s u f i c i e n t e m e n t e 

p o r u n a t e n d e n c i a n a t u r a l a b s o l u t a m e n t e i n s e n s i b l e . 

Q u e d a , s i n e m b a r g o , e n e l r e i n o v e g e t a l a q u e l l a t e l e o l o g í a 

d e l a o r g a n o p l á s t i c a q u e e n e l d e l o s a n i m a l e s p r o d u c e t a n p r o f u 

s a v a r i e d a d d e f o r m a s . L a v i d a d e l o s v e g e t a l e s d e s e m p e f i a l a s 

m i s m a s f u n c i o n e s q u e l a v i d a o r g á n i c a ( ó v e g e t a t i v a ) d e i o s a n i -

m a l e s . C o m o e n e l o r g a n i s m o a n i m a l , t a m b i é n e n e l v e g e t a l e l 

p r o c e s o v i t a l e s m á s q u e e l r e s u l t a d o d e r e a c c i o n e s q u í m i c a s y 

e s f u e r z o s l i s í e o s ( n ú m . 123) . 

E n t o d o c o n c e p t o , t a n t o p o r l o q u e r e s p e c t a a l q u i m i s m o , á l a 

c o n s t r u c c i ó n c e l u l a r , o r g a n i z a c i ó n , a s i m i l a c i ó n y s e c r e c i ó n , c o m o 

p o r l o q u e d i c e o r d e n a l o r i g e n , á l o s p r o c e s o s d e n u t r i c i ó n , a l 

c r e c i m i e n t o y á l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a e x i s t e n c i a e n c u a n t o á l a 

f o r m a e x t e r n a , l a m a g n i t u d y l a d u r a c i ó n d e l a v i d a , i o s v e g e t a l e s 

s e p a r e c e n á l o s a n i m a l e s . 

E l q u e n e g a r a á l o s v e g e t a l e s u n p r i n c i p i o e s p e c i a l d e v i d a , n o 

I De la '.ature, pág. 7. c. 5. 



d e b e r í a v e r t a m p o c o e n e l o r g a n i s m o a n i m a l m á s p e r f e c t o s i n o 

u n j u e g o q u í m i c o - f í s i c o d e á t o m o s . D e l a florecilla q u e o r l a l a 

v e r e d a s e p u e d e d e c i r t a m b i é n , c o m o d e l e s c a r a b a j o q u e s e a r r a s -

t r a p o r e l v e r d e t a p i z d e l o s b o s q u e s , e s t a s p a l a b r a s d e J U A N 

M U E L L E R : 

" U n a o b r a d e l a r t e mecánico e s t á h e c h a c o n f o r m e á l a i d e a q u e 

flotaba e n l a m e n t e d e l a r t i s t a , c o n f o r m e a l fin q u e b u s c a b a e n s u 

e f e c t o . U n a idea e s t á t a m b i é n d e b a j o d e c a d a o r g a n i s m o , á l a c u a l 

s e a j u s t a l a c o n s t r u c c i ó n d e t o d a s s u s p a r l e s . H a y , p u e s , u n a i d e a 

e n u n o y o t r o c a s o ; p e r o l a d e l m e c á n i c o e s t á f u e r a d e l a m á q u i n a 

q u e c o n s t r u y e , y l a d e l o r g a n i s m o e s t á d e n t r o d e é l , o p e r a n d o e n 

é l c o n n e c e s i d a d y s i n i n t e n c i ó n . , • 

N o t i e n e , p u e s , l a l i n d a florecita q u e d e v a n a r s e l o s s e s o s s o b r e 

e l m o d o m á s e f i c a z d e c o m p o n e r s e . 

" L a r a z ó n t e l e o l ó g i c a d e l o s c u e r p o s o r g á n i c o s no puede ele-

g i r , l a r e a l i z a c i ó n d e u n s o l o p l a n e s n e c e s i d a d i n d e c l i n a b l e e n 

e l l a . O b r a r con arreglo á un f i n y o b r a r con necesidad, s o n m á s 

b i e n u n a m i s m a c o s a e n e s t a c a u s a e f i c i e n t e . P o r t a n t o , n o s e d e b e 

c o n f u n d i r l a f u e r z a o r g a n i z a d o r a c o n n a d a q u e s e a a n á l o g o á l a 

c o n c i e n c i a d e u n e s p í r i t u ; n o s e d e b e c o m p a r a r s u a c c i ó n c i e g a y 

n e c e s a r i a c o n e l t r a b a j o d e l e n t e n d i m i e n t o c u a n d o f o r m a i d e a s 

C o n e s t a a c l a r a c i ó n q u e d a d e s d e l u e g o r e s u e l t o t a m b i é n e l p r o -

b l e m a d e l a s e n s i b i l i d a d ó h a s t a l a i n t e l i g e n c i a d e l a n a t u r a l e z a 

d e l a s c o s a s , c a u s a d e s u m o d o r e g u l a r d e c o n d u c i r s e . E s t e e s 

n u e s t r o caeterum censeo: b a s t a s u p o n e r e n c a d a c o s a s o l a m e n t e 

u n a r a z ó n q u e d e t e r m i n e s u m o d o d e o b r a r , r a z ó n q u e r e g u l a y 

d e t e r m i n a p o r s e r m a n d a t o r e a l d e D i p s . E s t o , y s ó l o e s t o , r e s p o n -

d e á l o s h e c h o s . L a m u l t i t u d d e c o s a s r e g u l a d a s p o r m ú l t i p l e s r a -

z o n e s d e t e n d e n c i a ( p r i n c i p i o s t c l e o l ó g i c o s ) h a s i d o e v o c a d a d e l a 

n a d a y o r d e n a d a e n e s c a l a a s c e n d e n t e p o r u n a i n t e l i g e n c i a q u e 

a b a r c a t o d o e l u n i v e r s o y á t o d o l e d a e l l a m i s m a e l s e r ; d e s d e s u 

o r i g e n e s t á n t o d a s d e s t i n a d a s y h a b i l i t a d a s p a r a p r o d u c i r e l o r d e n 

h a r m ó n i c o d e l a c r e a c i ó n . P e r o c u a n t o s h e c h o s h a n s i d o o b s e r v a -

d o s , y l a p l u r a l i d a d y l i m i t a c i ó n d e l a s c o s a s i n d i v i d u a l e s , e x c l u -

y e n l a p o s i b i l i d a d d e a t r i b u i r e s t a i n t e l i g e n c i a á l a s c o s a s m i s m a s . 

E l m u n d o s e ñ a l a i r r e c u s a b l e m e n t e u n a i n t e l i g e n c i a p r i m a r i a , y 

a t e s t i g u a a l m i s m o t i e m p o n o m e n o s i r r e c u s a b l e m e n t e q u e é l n o 

e s e s t a i n t e l i g e n c i a p r i m a r i a . 

1 Manual de la fisiología del hombre. I. p'aR. 13; II, p»g. 500. 

A P É N D I C E S U P L E T O R I O 

L A EXPLICACIÓN ATOMÍSTICA D É L A S COSAS N A T U R A L E S 

§ 1 

La «Bestión. 

3 0 1 . A p r e s t á n d o n o s a h o r a á e x a m i n a r m á s d e c e r c a l o s á t o m o s 

v a m o s á h a c e r n o s c a r g o d e e s t a c u e s t i ó n : j E s n e c e s a r i o , ó e n c u á n -

t o e s a d m i s i b l e , p o n e r l a v e r d a d e r a e s e n c i a d e l a s c o s a s n a t u r a l e s 

e n p a r t í c u l a s p e q u e ñ í s i m a s , d e s u e r t e q u e t e n g a m o s q u e c o n s i d e -

r a r á c a d a c o s a n a t u r a l ( e s t o e s , á t o d o s e r v i v i e n t e l o m i s m o q u e 

á t o d a m o l é c u l a ) c o m o u n e j é r c i t o r e a l d e c o s a s l i g a d a s e n t r e s i 

p o r v í n c u l o s m e r a m e n t e e x t e r n o s , y v e r e n t o d o f e n ó m e n o n a t u -

r a l l a a c c i ó n s ó l o e x t e r i o r m e n t e c o m b i n a d a d e a q u e l l o s n u m e r o -

s o s c o r p ú s c u l o s ? 

M u c h o s e h a b l a d e u n a c o n t r o v e r s i a p e n d i e n t e e n t r e d i n a m i s -

t a s y a t o m i s t a s . E s t o n o e s e x a c t o . L o s q u e c o n t r o v i e r t e n s o n e l 

d i n a m i s m o y e l mecanismo. V e r d a d e s q u e e l m e c a n i s m o « c § é £ í í < i 

d e p a r t í c u l a s p e q u e ñ í s i m a s p a r a e f e c t u a r l o s p r o c e s o s d e m o v i -

m i e n t o , y p o r e s t o e l m e c a n i s m o v a siempre u n i d o a l a t o m i s m o , 

e l c u a l e s l l a m a d o p o r o t r o s m i n i m a l i s m o . 

" E l m a t e r i a l i s m o , o b s e r v a S C I I O P E N H A U E R , n i e g a t o d a s l a s f u e r -

z a s p r i m o r d i a l e s , t r a t a n d o e n v a n o y e n a p a r i e n c i a d e r e d u c i r l a s 

t o d a s , s i n e x c e p t u a r s i q u i e r a l a f u e r z a v i t a l , á l a a c c i ó n m e r a m e n 

t e m e c á n i c a d e l a m a t e r i a . L o q u e p r e t e n d e e s r e d u c i r t o d a c u a -

l i d a d á c a n t i d a d s o l a , c o n s i d e r a n d o l a c u a l i d a d c o m o á m e r a 

f o r m a p o r o p o s i c i ó n á l a m a t e r i a p r o p i a . E s t e d e r r o t e r o l e l l e v a 

c o n n e c e s i d a d á l a ficción d e l o s á t o m o s ' . „ E l d i n a m i s m o n o n e -

c e s i t a r e c u r r i r á l o s á t o m o s , p e r o l o s a d m i t e p o r c u a n t o p u e d e 

s o s t e n e r q u e l o p r i m e r o q u e f o r m a n l a s f u e r z a s s o n á t o m o s , y q u e 

d e l o s á t o m o s i n v a r i a b l e s n a c e n l o s c u e r p o s . H a y , p o r l o t a n t o , 

s e g ú n a r r i b a v i m o s ( n ú m . 2 7 2 ) , t a m b i é n u n a t o m i s m o d i n á m i c o , y 

e l d i n a m i s m o , c o m o t a l , e s t á r e ñ i d o c o n e l a t o m i s m o s o l a m e n t e p o r 

• El mundo, representación y voluntad. 



d e b e r í a v e r t a m p o c o e n e l o r g a n i s m o a n i m a l m á s p e r f e c t o s i n o 

u n j u e g o q u í m i c o - f í s i c o d e á t o m o s . D e l a florecilla q u e o r l a l a 

v e r e d a s e p u e d e d e c i r t a m b i é n , c o m o d e l e s c a r a b a j o q u e s e a r r a s -

t r a p o r e l v e r d e t a p i z d e l o s b o s q u e s , e s t a s p a l a b r a s d e J U A N 

M U E L L E R : 

" U n a o b r a d e l a r t e mecánico e s t á h e c h a c o n f o r m e á l a i d e a q u e 

flotaba e n l a m e n t e d e l a r t i s t a , c o n f o r m e a l f i n q u e b u s c a b a e n s u 

e f e c t o . U n a idea e s t á t a m b i é n d e b a j o d e c a d a o r g a n i s m o , á l a c u a l 

s e a j u s t a l a c o n s t r u c c i ó n d e t o d a s s u s p a r l e s . H a y , p u e s , u n a i d e a 

e n u n o y o t r o c a s o ; p e r o l a d e l m e c á n i c o e s t á f u e r a d e l a m á q u i n a 

q u e c o n s t r u y e , y l a d e l o r g a n i s m o e s t á d e n t r o d e é l , o p e r a n d o e n 

é l c o n n e c e s i d a d y s i n i n t e n c i ó n . , • 

N o t i e n e , p u e s , l a l i n d a florecita q u e d e v a n a r s e l o s s e s o s s o b r e 

e l m o d o m á s e f i c a z d e c o m p o n e r s e . 

" L a r a z ó n t e l e o l ó g i c a d e l o s c u e r p o s o r g á n i c o s no puede ele-

g i r , l a r e a l i z a c i ó n d e u n s o l o p l a n e s n e c e s i d a d i n d e c l i n a b l e e n 

e l l a . O b r a r con arreglo á un f i n y o b r a r con necesidad, s o n m á s 

b i e n u n a m i s m a c o s a e n e s t a c a u s a e f i c i e n t e . P o r t a n t o , n o s e d e b e 

c o n f u n d i r l a f u e r z a o r g a n i z a d o r a c o n n a d a q u e s e a a n á l o g o á l a 

c o n c i e n c i a d e u n e s p í r i t u ; n o s e d e b e c o m p a r a r s u a c c i ó n c i e g a y 

n e c e s a r i a c o n e l t r a b a j o d e l e n t e n d i m i e n t o c u a n d o f o r m a i d e a s 

C o n e s t a a c l a r a c i ó n q u e d a d e s d e l u e g o r e s u e l t o t a m b i é n e l p r o -

b l e m a d e l a s e n s i b i l i d a d ó h a s t a l a i n t e l i g e n c i a d e l a n a t u r a l e z a 

d e l a s c o s a s , c a u s a d e s u m o d o r e g u l a r d e c o n d u c i r s e . E s t e e s 

n u e s t r o caeterum censeo: b a s t a s u p o n e r e n c a d a c o s a s o l a m e n t e 

u n a r a z ó n q u e d e t e r m i n e s u m o d o d e o b r a r , r a z ó n q u e r e g u l a y 

d e t e r m i n a p o r s e r m a n d a t o r e a l d e D i p s . E s t o , y s ó l o e s t o , r e s p o n -

d e á l o s h e c h o s . L a m u l t i t u d d e c o s a s r e g u l a d a s p o r m ú l t i p l e s r a -

z o n e s d e t e n d e n c i a ( p r i n c i p i o s t e l e o l ó g i c o s ) h a s i d o e v o c a d a d e l a 

n a d a y o r d e n a d a e n e s c a l a a s c e n d e n t e p o r u n a i n t e l i g e n c i a q u e 

a b a r c a t o d o e l u n i v e r s o y á t o d o l e d a e l l a m i s m a e l s e r ; d e s d e s u 

o r i g e n e s t á n t o d a s d e s t i n a d a s y h a b i l i t a d a s p a r a p r o d u c i r e l o r d e n 

h a r m ó n i c o d e l a c r e a c i ó n . P e r o c u a n t o s h e c h o s h a n s i d o o b s e r v a -

d o s , y l a p l u r a l i d a d y l i m i t a c i ó n d e l a s c o s a s i n d i v i d u a l e s , e x c l u -

y e n l a p o s i b i l i d a d d e a t r i b u i r e s t a i n t e l i g e n c i a á l a s c o s a s m i s m a s . 

E l m u n d o s e ñ a l a i r r e c u s a b l e m e n t e u n a i n t e l i g e n c i a p r i m a r i a , y 

a t e s t i g u a a l m i s m o t i e m p o n o m e n o s i r r e c u s a b l e m e n t e q u e é l n o 

e s e s t a i n t e l i g e n c i a p r i m a r i a . 

1 XIanual de la fisiología del hombre, I. póg. 13; II, p*g. 500. 

A P É N D I C E S U P L E T O R I O 

L A EXPLICACIÓN ATOMÍSTICA D É L A S COSAS N A T U R A L E S 

§ 1 

La cuestión. 

3 0 1 . A p r e s t á n d o n o s a h o r a á e x a m i n a r m á s d e c e r c a l o s á t o m o s 

v a m o s á h a c e r n o s c a r g o d e e s t a c u e s t i ó n : j E s n e c e s a r i o , ó e n c u á n -

t o e s a d m i s i b l e , p o n e r l a v e r d a d e r a e s e n c i a d e l a s c o s a s n a t u r a l e s 

e n p a r t í c u l a s p e q u e ñ í s i m a s , d e s u e r t e q u e t e n g a m o s q u e c o n s i d e -

r a r á c a d a c o s a n a t u r a l ( e s t o e s , á t o d o s e r v i v i e n t e l o m i s m o q u e 

á t o d a m o l é c u l a ) c o m o u n e j é r c i t o r e a l d e c o s a s l i g a d a s e n t r e s i 

p o r v í n c u l o s m e r a m e n t e e x t e r n o s , y v e r e n t o d o f e n ó m e n o n a t u -

r a l l a a c c i ó n s ó l o e x t e r i o r m e n t e c o m b i n a d a d e a q u e l l o s n u m e r o -

s o s c o r p ú s c u l o s ? 

M u c h o s e h a b l a d e u n a c o n t r o v e r s i a p e n d i e n t e e n t r e d i n a m i s -

t a s y a t o m i s t a s . E s t o n o e s e x a c t o . L o s q u e c o n t r o v i e r t e n s o n e l 

d i n a m i s m o y e l mecanismo. V e r d a d e s q u e e l m e c a n i s m o « c § é £ í í < i 

d e p a r t í c u l a s p e q u e ñ í s i m a s p a r a e f e c t u a r l o s p r o c e s o s d e m o v i -

m i e n t o , y p o r e s t o e l m e c a n i s m o v a siempre u n i d o a l a t o m i s m o , 

e l c u a l e s l l a m a d o p o r o t r o s m i n i m a l i s m o . 

" E l m a t e r i a l i s m o , o b s e r v a S C I I O F E N H A U E R , n i e g a t o d a s l a s f u e r -

z a s p r i m o r d i a l e s , t r a t a n d o e n v a n o y e n a p a r i e n c i a d e r e d u c i r l a s 

t o d a s , s i n e x c e p t u a r s i q u i e r a l a f u e r z a v i t a l , á l a a c c i ó n m e r a m e n 

t e m e c á n i c a d e l a m a t e r i a . L o q u e p r e t e n d e e s r e d u c i r t o d a c u a -

l i d a d á c a n t i d a d s o l a , c o n s i d e r a n d o l a c u a l i d a d c o m o á m e r a 

f o r m a p o r o p o s i c i ó n á l a m a t e r i a p r o p i a . E s t e d e r r o t e r o l e l l e v a 

c o n n e c e s i d a d á l a ficción d e l o s á t o m o s ' . „ E l d i n a m i s m o n o n e -

c e s i t a r e c u r r i r á l o s á t o m o s , p e r o l o s a d m i t e p o r c u a n t o p u e d e 

s o s t e n e r q u e l o p r i m e r o q u e f o r m a n l a s f u e r z a s s o n á t o m o s , y q u e 

d e l o s á t o m o s i n v a r i a b l e s n a c e n l o s c u e r p o s . H a y , p o r l o t a n t o , 

s e g ú n a r r i b a v i m o s ( n ú m . 2 7 2 ) , t a m b i é n u n a t o m i s m o d i n á m i c o , y 

e l d i n a m i s m o , c o m o t a l , e s t á r e ñ i d o c o n e l a t o m i s m o s o l a m e n t e p o r 

* El w urdo, representación y lolnntad. 



c u a n t o é s t e e s á l a v e z m e c a n i s m o . A u n q u e d e e s t a s c o n s i d e r a -

c i o n e s s e d e s p r e n d e q u e e l a t o m i s m o n o p u e d e , e n t o d o r i g o r s e r 

c o o r d i n a d o a l m e c a n i s m o y d i n a m i s m o c o m o tercera t e o r í a d e l a 

n a t u r a l e z a , m e r e c e , s i n e m b a r g o , s e r e x a m i n a d o a p a r t e , p o r q u e 

c o m ú n m e n t e s e l e c o n s i d e r a c o m o c o n d i c i ó n p r e v i a d e a q u e l l a s 

e r r a d a s t e o r í a s . P o r s í s ó l o e l a t o m i s m o e s o p u e s t o a l m o n i s m o d e 

l a n a t u r a l e z a . E l m o n i s m o n o v e e n t o d a s l a s c o s a s s i n o m a n i f e s 

t a c i o n c s d e u n a r a z ó n p r i m a r i a d e l a e v o l u c i ó n n a t u r a l , ó s e a d e 

u n á t o m o u n i v e r s a l , n a d a q u e n o s e a s e n s i b i l i d a d , i n t e l i g e n c i a , v o -

l u n t a d ; e l a t o m i s m o d i l a c e r a y d e s m o r o n a e l s e r d e c a d a c o s a y l o 

d i s u e l v e , p o r l o q u e t i e n e d e m e c a n í s t i c o , e n c a n t i d a d y p e r c u s i ó n . 

A s í c o m o e l m o n i s m o h a c e d e t o d o u n s o l o s e r , a l l a n a n d o e l c a m i -

n o a l panteísmo, a q u é l l o d e s m e n u z a t o d o e n e n t i d a d e s m í n i m a s , 

d e s p e j a n d o e l t e r r e n o a l materialismo. 

3 I C Í . P r o c u r e m o s p o r d e p r o n t o fijar e l p u n t o d e l a c u e s t i ó n 

c o n l a m a y o r p r e c i s i ó n p o s i b l e . 

E n c a p í t u l o s a n t e r i o r e s v i m o s q u e d e b e m o s ' r e c o n o c e r e n l a s 

c o s a s n a t u r a l e s , t a n t o u n p r i n c i p i o d e a c c i ó n r e g u l a d a , c o m o u n a 

r a z ó n d e d i f u s i ó n e n e l e s p a c i o , d e l a m a n e r a q u e , c o m o e s s a b i d o , 

l o h i z o l a filosofía p e r i p a t é t i c a e s t a b l e c i e n d o s u d u a l i s m o d e / o i " -

ina y materia. E s t a filosofía p u s o l a esencia d e l a c o s a n a t u r a l , y a 

q u e n o e x c l u s i v a , p r i n c i p a l m e n t e e n e l p r i n c i p i o I d e o l ó g i c o , ó s e a 

l a f o r m a ; d e s u e r t e q u e l a f o r m a d e t e r m i n a e l s e r e s p e c í f i c o d e l a 

c o s a . D e e s t e m o d o e l h o m b r e , p o r e j e m p l o , e s r e a l m e n t e u n s e r 

u n o , p o r q u e t o d a s l a s p a r t e s d e l s e r h u m a n o r e c i b e n s u s e r d e t e r -

m i n a d o d e l a l m a , q u e e s u n a . L a a c c i ó n t e l e o l ó g i c a d e l a l m a s u s -

t e n t a , p o r d e c i r l o a s í , t o d o c u a n t o c o n s t i t u y e a l h o m b r e . L o m i s m o 

s u c e d e c o n t o d o o r g a n i s m o , y d e m o d o p a r e c i d o e n l a m o l é c u l a 

d e l a s s u s b t a n c i a s n o o r g a n i z a d a s e l p r i n c i p i o d e f u e r z a ó f o r m a e s 

a q u e l uno q u e h a c e p a r e c e r á t o d a m o l é c u l a c o m o u n a u n i d a d 

r e a l . C l a r o e s q u e e l s e r pleno y determinado q u e l a ' c o s a n a t u r a l 

r e c i b e d e s u p r i n c i p i o f o r m a l n o p u e d e s e r i n t e r r u m p i d o ó " d i s 

c r e t o , , p u e s s i l o f u e r a n o c a b r í a y a h a b l a r d e v e r d a d e r a u n i d a d -

Esta t e o r í a d e c o n t i n u i d a d e s t á esencialmente l i g a d a á l a d o c t r i n a 

d e l a filosofía a n t i g u a . 

P e r o c o n l a f o r m a h á l l a s e e n l a c o s a t a m b i é n l a m a t e r i a , c o m o 

p r i n c i p i o d e p a s i v i d a d y d i f u s i ó n ; ¿ e x c l u y e s e t a m b i é n a q u í l a i n -

t e r rupc ión ó d i s c r e c i ó n bajo todo concepto.' I n d u d a b l e m e n t e en-
v u e l v e u n a c o n t r a d i c c i ó n e l q u e u n s e r n a t u r a l q u e e s a b s o l u t a -

m e n t e uno, s e a a l m i s m o t i e m p o a b s o l u t a m e n t e más de uno. M a s 

- •no e s p o s i b l e q u e u n s e r a b s o l u t a m e n t e u n o a d m i t a p l u r a l i d a d 

b a j o u n r e s p e c t o s u b o r d i n a d o , t a l v e z c o n r e s p e c t o á t r a n s i c i o n e s 

r á p i d a s e n e l m o d o d e c o h e s i ó n , e t c ? I m p ó n e s e c a s i d e p o r s í a f i r -

m a r e s t a p r e g u n t a c u a n d o s e p i e n s a e n l o s muchos m ú s c u l o s y n e r -

v i o s e n e l o r g a n i s m o a n i m a l , q u e e s u n o , y e n l a s muchas c é l u l a s 

d e l a p l a n t a , q u e t a m b i é n e s u n a . L a a n t i g u a filosofía, q u e d e d i c ó 

p o c a a t e n c i ó n a l l a d o m a t e r i a l d e l a s c o s a s , n o r e s o l v i ó e s t e p r o -

b l e m a c o n t o d a c l a r i d a d . N o o b s t a n t e , p o d e m o s d e c i r q u e , c o n f o r -

m e á l o s . p r i n c i p i o s d e l a r i s t o t e l i s m o , s e d e b e r e s o l v e r e n s e n t i d o 

a f i r m a t i v o s i n n i n g u n a a t e n u a c i ó n ' . S e g ú n e s t o , no es imposible 

q u e e x i s t a e n c a d a c o s a n a t u r a l u n a p l u r a l i d a d secundaria s i n 

p e r j u i c i o d e l a u n i d a d . 

A p a r t á n d o s e m u c h o d e e s t e m o d o d e p l a n t e a r y r e s o l v e r e l 

p r o b l e m a d e l a a t o m i c i d a d , e l a t o m i s m o e x i g e u n a d i v i s i ó n a b s o -

l u t a y p r o f u n d a d e t o d a c o s a n a t u r a l , e s t o e s , u n a verdadera plu. 

ralidad d e c o s a s , ó b i e n d e p a r t í c u l a s p e q u e ñ í s i m a s d e n a t u r a l e z a 

i n v a r i a b l e é i n d i v i s i b l e , d e s t r u y e n d o t o d a u n i d a d real e n e l h o m -

b r e , e n e l a n i m a l , e n l a p l a n t a y l a m o l é c u l a . E l a t o m i s t a , p u e s , v e 

e n c a d a u n o d e l o s i n d i c a d o s c u e r p o s n a t u r a l e s u n a u n i d a d externa 

y s ó l o aparente d e c o s a s realmente m u c h a s , p o n i e n d o l a e s e n c i a 

' v e r d a d e r a e n l a s ú l t i m a s p a r t í c u l a s i n v a r i a b l e s , p u e s p a r t e d e l a 

s u p o s i c i ó n d e q u e l a s p a r t í c u l a s m í n i m a s s o n l o p r i m o r d i a l , y d e 

q u e d e e l l a s d e b e c o n s t r u i r s e t o d o c u e r p o p o r m e r a c o n j u n c i ó n s i n 

n i n g ú n a d i t a m e n t o r e a l . L a filosofía p l a t ó n i c o - a r i s t o t é l i c a m i r a p r i -

m e r o e l t o d o y l a s p a r t e s e n e l t o d o , t e n i e n d o e l t o d o p o r c o n d i -

c i ó n d e s u s p a r t e s . L o s a t o m i s t a s v e n e n l a s p a r t e s l a e s e n c i a , t e -

n i e n d o e l t o d o p o r a c c i d e n t a l (¡tus per accidens). M i e n t r a s q u e e l 

a r i s t o t e l i s m o d e r i v a d e l a f o r m a i d e a l d e l t o d o e l s e r e s p e c í f i c o 

y u n o d e l p r o d u c t o n a t u r a l a i s l a d o , e l a t o m i s m o a t r i b u y e a l c o m -

p o n e n t e , ó s e a a l á t o m o , u n a a u t o n o m í a a b s o l u t a y l o d e s p o j a d e 

t o d a o r d e n a c i ó n i n t e r n a á a l g o q u e p u e d a r e s u l t a r d e l a c o l i s i ó n 

f o r t u i t a c o n o t r a s e x i s t e n c i a s a t ó m i c a s n o m e n o s a u t ó n o m a s . E i 

u n i v e r s o e s á l o s o j o s d e l o s a t o m i s t a s u n a a g r e g a c i ó n p u r a m e n -

t e e x t e r n a s i n n i n g u n a c o n e x i ó n i n t e r n a y q u e p a s e m á s a l l á d e 

l a e s f e r a d e e x i s t e n c i a d e c a d a á t o m o s i n g u l a r . 

P o r l o q u e h a c e á l a m a g n i t u d d e a q u e l l o s e l e m e n t o s c o m p o -

n e n t e s , i n v e s t i g a d o r e s c a u t e l o s o s r e n u n c i a n á d a r u n a i d e a p r e -

c i s a d e e l l a ó d e l a m o l é c u l a . " E l í í s i c o , d i c e e l P . S E C C H I , q u e e r e 

v e r a h a b e r d e t e r m i n a d o l a s d i m e n s i o n e s d e l a ú l t i m a m o l é c u l a 

d e l c u e r p o s i m p l e , c a e r í a e n e l m i s m o r i d í c u l o q u e e l a n t i g u o a s -

t r ó n o m o q u e c r e í a s a b e r c a l c u l a r e n m i l l a s i n g l e s a s l a d i s t a n c i a 

d e l c i e l o c r i s t a l i n o á l a c a p i t a l d e l r e i n o b r i t á n i c o * . „ 

E l a t o m i s m o , q u e s e h a c e p a s a r p o r e x p l i c a c i ó n c u m p l i d a d e l a 

n a t u r a l e z a , 110 d e b e , s e g ú n l o q u e h e m o s e x p u e s t o , c o n f u n d i r s e 

c o n l a t e o r í a a t ó m i c a q u e h o y d í a d o m i n a e n l a s c i e n c i a s t í s i c a y 

< Ci.Sc.Ui-/, I 1 aniña, lib. I, cap. II, náms. ! 9 y 2 0 

9 La unidad di las futraos naturales, II. pág. l'ji 



química. Esta no pretende en el fondo sino que se deben admitir 
partes, ó mejor dicho, hacerse las cosas partes hasta cierto limi-
te en las transformaciones químicas y en algunos otros fenóme-
nos; como no se entienda otra cosa por ella, debe tenérsela por 
verdad indiscutible, y en este sentido se encuentra ya , según 
vimos antes (núm. 100), en la filosofía antigua. Los que pasan de 
ahí aseverando que semejante división de las cosas por su lado 
material existe en la naturaleza siempre y en todas parles, no 
pueden, por lo que nosotros entendemos, fundar su aserción sobre 
una base inconmovible, si bien no vemos, por otra par te , ningún 
imposible en que algún día lleguen á corroborarla con pruebas 
concluyentes. Mas aun entonces distaríamos todavía tolo coelo del 
atomismo en el sentido histórico de la palabra, l iemos creído de-
ber anticipar esta advertencia á la explanación que sigue, á fin de 
evi tar que se interprete mal nuestra opinión. 

S U 

Crédito do que goza el atomismo. 

»OS. Ya hemos trazado los rasgos principales de la explicación 
de la naturaleza á que se ha de refer i r nuestra discusión. Háse 
desarrollado un verdadero frenesí por el atomismo en nuestro si-
glo entre los naturalistas, aunque menos en t re los "reyes que 
construyen los palacios, como dijo SCHILLER, que en la tu rba de 
los peones que ar ras t ran las ca r re tas de ladrillos,. Varones muy 
hábiles en la verificación empírica de los fenómenos y en la com-
posición de libros de texto no han reparado bastante en que cier-
tos modos de ser y ciertos términos, tal vez muy justificados den-
tro de su especialidad científica, todavía no deben darse por sis 
temas adecuados y completos de la naturaleza. Pero más á menudo 
los que yerran son los lectores, tomando por verdades definitiva-
mente adquiridas los aser tos que un autor no ha hecho sino con 
respecto al ramo part icular á que dedica su t rabajo. No es inve-
rosímil que la corriente del espíritu moderno, que prefiere ver 
originarse todo de abajo más bien que de arriba, haya proporcio-
nado al atomismo el crédito que en efecto t iene. 

En breve, suele hablarse del atomismo como de un hecho incon-
cuso. "Toda teoría, dice LOTARIO MEYER, que pretenda satisfacer 
al estado presente de la ciencia natural especulativa, debe part ir 
de la hipótesis de que la materia consta de partículas discretas. 
Sólo de esta hipótesis es posible derivar los fenómenos observa-
dos como consecuencias necesarias. Esta proposición es recono-

cida por la generalidad de los físicos y químicos '.„ "Hoy día, dice 
REDTENBACHER, no hay ya más que dos clases en que puedan divi-
dirse los naturalistas: la de los que no tienen ninguna opinión, y la 
de los que se han adherido á la teoría atomística ".„ "Toda la at-
mósfera de la Física y Química, dice TEODORO FECHXER, se ha vuel-
to atomística; de modo que quien quiera vivir en ella debe respi-
rar la ; hasta los filósofos empiezan á sentir la necesidad de esta 
respiración -.„ Hasta algunos años ha se requería un valor, que 
sólo pocos tenían, para conservar ante ese poder de la opinión pú-
blica aquella independencia de criterio que todo hombre juicioso 
debe guardar , y aun hoy creemos oportuno recordar á algunos 
sabios, de los que no excluímos á los católicos, este consejo atina-
do de S É N E C A : "Nihi l magis praestandum est, quam ne pecorum 
ritu sequamur anteeedentium gregem, pergenies non qua eun-
dum est, sed qua itur '.„ 

Considerando también qué clase de hipótesis son pregonadas 
por cierta ciencia como "resultados incontrovertibles,, creemos no 
será difícil á hombres verdaderamente cristianos no dejarse alu-
c inar por nada que se afirme acerca del atomismo, sino reservarse 
el derecho de examen. Nada hay más peligroso que la fe ciega en 
las definiciones de aquellos que ahora hacen la opinión pública en 
la ciencia. Pues qué, ;no es ésa la misma ciencia que con el mis-
mo acento de convicción profunda nos repite diariamente que es 
ridículo creer en un Dios extramundano ó en un alma inmortal? 
¿No puede leer quien quiera en sus más celebrados libros que 
-todo sistema filosófico obstinado en excluir dé sí la adaptación me-
cánica del darvinismo, debe considerarse como un feto ó un ana-
cronismo lastimoso? Nosotros nos guardamos bien en estas mate-
rias de t raspasar el mandamiento que la sabiduría del pueblo ha 
establecido como el undécimo: "No te dejarás engañar , . 

Antes nos parecería concebible el que un cristiano no mirase 
sin recelo el nombre de un sistema que, según el testimonio de la 
historia, en todas las épocas compareció hermanado con el ateísmo. 
Sin embargo, ya que el nombre no afecta á la cosa, ningún hom-
bre que esté en sus cabales va á barruntar el espíritu de EPICURO y 
DEMÓCRITO en la Física y Química sólo por la razón de que quiera 
designar con la cómoda denominación de "átomos, las part ículas 
mínimas que los antiguos llamaban mínima elementaría. Nos-
otros no tenemos ningún inconveniente en volver por la "teoría 

1 La>teo'ías modernas de la Química. Brcslau, , 164, pág. 15, 
* El sistema dinámico, elementos de r isica mecánica. Maoheim, 1S57. pág. 7. 
• TCoria atómica, pág. 10. 
* Ve vita beata, cap. I. 



a tómica , (no el atomismo filosófico) en consideración al uso impe-
rante en las ciencias naturales. 

S O I . Poner en tela de juicio el atomismo (esto es, la disgrega-
ción absoluta v esencial de todas las cosas) no parecerá tan grave 
delito de lesa rienda como alguien podría temer si se tiene pre-
sente que ni la ciencia moderna siquiera, y menos aún en los últi-
mos años, profesa el atomismo con esa cacareada unanimidad en 
que algunos quisieran hacernos creer . 

Mencionamos ya en otro lugar que KANT, la "gran lumbrera-
de la filosofía alemana, dió carta de naturaleza en la moderna 
ciencia á una ilimitada y exagerada doctrina de continuidad. KANT 
había en un principio defendido los átomos discretos pero más 
tarde declaró á la materia por una cantidad continua ' . 

F.l hecho de que nuestros soñadores alemanes (SCHELLINC, HE-
GFI, y otros de la misma laya, que se ponen por sistema frente á 
toda ciencia empírica) no son amigos de la atomística, es, por su-
puesto, de todo punto insignificante, puesto que en esta materia no 
merecen consideración sino aquellos pensadores que tienen por 
principio reconocer á la cmpirie el valor que de derecho le corres-
ponde. 

P e r o el caso es que algunos de nuestros naturalistas mismos 
hacen la propaganda de ideas de la cosecha de SCHOPENHAUER, el 
cual dicen, ha anticipado en tantas cuestiones los resultados de 
las investigaciones de enteros decenios. Estos encomios son los 
que prestan interés excepcional á sus declaraciones. Sobre la ato-
mística dice así: . 

«Un átomo, por pequeño que sea, es siempre un conhnuum de 
materia no interrumpida; si os lo podéis figurar pequeño, ¿por que 
no ha de ser grande? Los átomos químicos no son sino la expre-
sión de las relaciones fijas y constantes en que las substancias se 
consocian, para cuva expresión, ya que era preciso hacerla P or nú-
meros se ha supuesto una unidad arbitraria; pero para estas propor 
d o n e s de pesóse ha elegidomuyinconsideramente el antiguo nom-
bre de átomos; de lo cual se ha formado, en las manos de los quí-
micos franceses que han aprendido química y que en todo lo demás 
son ignorantes, una atomística que mete miedo, pues ella toma la 
cosa á pechos, hipostatiza esas que no habían de ser más que fichas. 

, F a ,1 escrito <"m gamtlri* juiulM .»(.*««*«• 
1 . , - vií» la lúa en 1756. En fil discurre sobre el modo coa que la fuersa puede llenar el es-

acercara mt^ b menos a Gatos y haciendo consistir todo enerpo en un número lim.tado de esto* 

elementos simples. 
J Fílmalos mUílskc It las ciencia, nalu.olis, 1786. 

bajo la forma de verdaderos átomos, hablando de la reunión do 
ellos en un cuerpo de esta y en otro de otra manera, á fin de expli-
car por estas t rapacerías las cualidades y diferencias de los cuer-
pos, sin soñar siquiera en lo absurdo de semejante método. Que no 
faltarían en Alemania pildoreros estúpidos que á los franceses les 
besasen la cola.. . . Aquí suprimimos una de las f rases rústicas 
conque SCHOPENHAUER suele condimentar sus obras... "Esa genie 
que han experimentado tanto que asombra, y pensado poco, tie-
nen la materia y las leyes físicas por algo absoluto que entiende 
cada hijo de vecino, por lo cual creen haber dado la más satisfac-
toria explicación cuando consiguen reducir el mundo á ellas, sien-
do así que en verdad esas propiedades mecánicas de la materia son 
tan misteriosas como las que han de explicarse por éstas. Nues-
tros físicos olvidan que los experimentos no pueden suministrar 
nunca la verdad, sino solamente los datos necesarios para inda-
garla; del mismo modo proceden ios fisiólogos que niegan la fuer-
za vital y quieren suplirla con fuerzas químicas. Si se entienden los 
átomos en el sentido propio de "átomo,, ya no hay ninguna verda-
dera combinación química, sino que cada cosa v ieneá ser una mez-
cla finísima de átomos diferentes y distintos para siempre, consis-
tiendo el carác ter peculiar de una combinación química precisa-
mente en que su producto sea un cuerpo enteramente homogéneo, 
es decir, tal que no se pueda encontrar en él ninguna parte, aunque 
sea infinitamente pequeña, que no contenga ambas substancias 
reunidas (5). Porque es así, el agua es una cosa tan distinta de la 
simple mezcla de oxígeno é hidrógeno (gas fulminante). Cuando 
se enciende ésta, una estrepitosa detonación anuncia una al tera 
ción intensa, total, y que hiere y penetra en lo más íntimo de aque-
llas dos substancias; y en efecto, encontramos en el producto una 
substancia esencialmente distinta así del hidrógeno como del oxíge-
no, pero enteramente homogénea en sí: el agua. ¿Cómo es posible 
ahora interpretar este fenómeno de la manera que lo hacen nues-
tros modernos Demócritos, afirmando que los "átomos, que un mo-
mento antes se agitaban sin orden en el reeinto que los encerraba 
se han colocado ahora en correctas filas de dos á dos, ó más bien, á 
causa de l ades igua ldaddesunúmero .demodoquea l r ededordeun 
átomo de hidrógeno se han agrupado nueve átomos bien contados 
de oxigeno, á consecuencia de una táctica innata é inconcebible, y 
al son de aquella a t ronadora señal que invitaba á ese recuento de 
la guarnición? Eso sería, á la verdad, mucho ruido y pocas nueces. 
Os lo digo: farsas son ésas, farsas como toda la física de LF.UCIPO. 
DEMÓCRITO, DESCARTES y c o m p a ñ í a c o n tod i s s u s e x p l i c a c i o n e s , á 
cual más torpes. Ko basta saber poner á tormento á la naturaleza; 
también es menester entenderla cuando canta. Si hubiera átomos. 



deberían ser indistintos y carecer de toda propiedad; no podna 
haber átomos de azufre y átomos de hierro, sino solamente átomos 
de mate r ia , porque las diferencias destruirían la simplicidad. 
Por consecuencia, supuesto que haya átomos posibles, no pueden 
pensarse sino como los últimos elementos de la materia absoluta o 
abstracta, pero no de las substancias determinadas '... 

I lemos transcrito este párrafo in extenso, no sólo por la predi-
lección de que SCHOPENUAUEK goza entre nuestros más reputados 
naturalistas, sino porque encontramos en él indicadas algunas de 
las razones que á muchos filósofos han prevenido contra la teoría 
atomística. No sería difícil incluir aquí algunas docenas de testi-
monios de otros "pensadores-. La filosofía alemana ha mantenido 
la teoría de la continuidad durante bastante tiempo con tal tesón, 
que no hace mucho aún la ciencia germánica la identificaba sim-
plemente con la filosofía, hasta que en los últimos decen ios - rec i -
biendo nuevamente la influencia de las ideas sugeridas P or las 
ciencias na tu ra le s -cambió de actitud. Ahora se concede en el te-
r reno filosófico cierta, aunque muy restringida, importancia á la 
explicación atomística de la naturaleza. Así dice, entre otros 
O LIEBMAXV: «Atomo no es un concepto absoluto, sino relativo, ó 
corrigiéndome desde luego, digo que átomo no es siquiera un con-
cepto elemental irresoluble ó idea fundamental indispensable en el 
análisis de los fenómenos, sino un concepto interino que ostenta 
como en la f rente su carácter provisional. Su existencia, ideal e 
imaginaria, la debe á un equilibrio de ideas sumamente inseguro, 
tornasolándose á nuestros ojos, según sea el teórico que ">ane3e. 
con mil visos diversos á semejanza del camaleón... No cabe duda, 
el átomo e s m e r a ficha de la teoría, ficción transitoria, concepto 
interino, pero con todo es por de pronto un concepto interino muy 
útil = "El átomo, dice FEDERICO SCHULTZE, no esot ra cosa que una 
ficción hipotética, pero acreditada, para esclarecer algún tanto el 
problema irresoluble del m u n d o u n modo subjetivo y humano de 
ver las cosas que jamás podrá demostrarse corresponda rea mente 
al mundo en si. El empírico que pretende haber visto los átomos 
bajo el microscopio, dibuja su agrupamiento con yeso en el ence-
rado de su clase, y los aprisiona en fórmulas por las cuales jura, e» 
un crevente visionario; no sabe que la atomística, que es la meta-
física de la física, se encoge de hombros cuando oye el n o | b ^ de 
metafísica é ignora que está en medio de el la . . Luego el filósofo de 

l Parerla y l'aralipòmena. II. págs- 1x6-«o. 

« AnilitÜ de !a realidad, pág. igó-

r. Filosofia déla ciencia narrai, pág. 79-

: ' 

la Escuela politécnica de Dresde enumera por el dedo las contra-
dicciones que implica el concepto del átomo. 

30.». Mas no ya filósofos, sino algunos naturalistas, han hecho 
suya la teoría de la continuidad 

Principalmente es el terreno de la física matemática donde se 
combaten las dos teorías, la teoría de la continuidad ó de contacto, 
y la atomística. Aquélla, que desechó el atomismo, por supuesto, 
junto con la teoría atómica, partió primeramente de la considera-
ción de las propiedades de los líquidos y gases, y fué luego aplica-
da por XAVIER á cuerpos sólidos elásticos 

Desde que en los últimos decenios la actividad de los natura 
listas se ha dirigido á deslindar con la mayor corrección posible 
aquella parte de su ciencia que contiene las conclusiones inconcu-
sas sacadas de premisas generalmente reconocidas de la otra 
parte, que comprende las suposiciones meramente hipotéticas; 
desde que se busca la fuerza de las ciencias "exactas* precisa-
mente en que, repitiendo palabras del DR. AUG. RITTER , "no pre-
tendan ser competentes y exactas sino confesando concienzuda-
mente sus propias inexactitudes y renunciando á defender como 
si fuera cierto lo que no es más que verosímil é hipotético la 
mayor par le de los sabios de profesión han cesado de sostener los 
átomos como resultado seguro de la investigación, y el valor de 
las acciones de la atomística ha bajado mucho en los centros de 
la ciencia. 

Siendo de presumir que este aserto sorprenda á algunos de 
nuestros lectores, vamos á alegar algunas pruebas, aun con peli-
g ro de ser prolijos. 

Donde W. WUEWELL encomia á DALTON reconociendo que las 

• FKCIINKK nombra entre los adversarioD de la teoria atómica —y a fortiori del atomismo I 

los minerálogos R. j . B. KARSTES y Cst. S . WEISS. La Filosofía de la Química de aquél y los 

libros de GEUOP.I,, Elemento* de introducción especulativa i ¡a Química, Y de LEÓN MEIEK, La nu-

lidad de las teorías atomísticas, son citados en la Revista filosófica de FICHTE 'tomo LVII . pàg. 292) 

entre las obras que demuestran con evidencia la falsedad de la atomística. A esto» autore« puede 

agregarse SCHOENBEIS, SXELL y otro3 muchos. 

- R8PTENHACHHK bosquejó de la manera siguiente la teoria de la continuidad ó de contacto: «Se-

gún ella, dicc, la materia desconocida enteramente en punto à sa esencia intrínseca, es representada 

como llenando el espacio de un cuerpo sin ningún intersticio, sin que deje de ser capaz de ser dila-

tada y comprimida; críese además que las partes mínimas de la substancia son afectada» por fuer-

zas externas y obran unas en otras también por fuerzas atractivas y repulsivas: y por 6n, se ad-

mite que cutre las putea de la materia situadas directamente unas al lado de otras se verifican 

presiones recíprocas, cuyas direcciones hacia la superficie de contacto son normales en substancia* 

liquidas, pero se desvían de la normal en los cuerpos blandos, sólidos y elásticos, formando, por tanto-

ángulos oblicuos con la superficie de contacto... Utilizando la teoria de contacto con arreglo á leyes 

matemáticas se han obtenido muchos resultados perfectamente compatibles con los hechos res-

pecto al equilibrio y al movimiento de los cuerpos sólidos y líquidos.» (Sistema dinámico, pág. 7.) 

Si la teoría de continuidad es inútil para los fenómenos de la luz, del calor y de la electricidad 

como afirma REDTENBARHER. todavía lo tendremos que examinar. 

s Manual de la técnica mecánica, pág. 54. 



leyes establecidas por este sabio sobre las combinaciones quimi-
cas son verdades de suma importancia, y que ahora no pone ya 
nadie en tela de juicio, se a t reve ya á añadir íí sus elogios la si-
guienie advertencia: "La opinión de DALTON, que le llevó á descu-
br i r -estas leyes y á formular su hipótesis sobre las causas en que 
se fundan; la opinión de que toda materia consta de átomos no es 
ni tan importante ni tan indiscutible siquiera como algunos han 
aseverado hasta ahora '.„ Más osado aún se muestra GUILLERMO 
THOMSON diciendo que la hipótesis atómica no puede explicar nin-
guna propiedad de los cuerpos que no se haya atribuido antes á 
Tos átomos mismos. Adhiriéndose á esta declaración, HELMBOLTZ 
hace la siguiente: "La experiencia inmediata no nos pone delante 
más que cuerpos extensos de varia estructura y composic ión-
Si queremos conocer las leyes más sencillas y más generales de 
los mutuos efectos producidos por las moles y substancias que en-
contramos en el universo..., tenemos que retroceder á las leyes 
que regulan las par tes mínimas de volumen, ó según las designan 
los matemáticos, á los elementos de volumen. Mas éstos no son. 
como los átomos, discontinuos y desemejantes, sino homogéneos 
y continuos--.. RODOLFO VIRCHOW dice: "También los fenómenos 
físicos nos conducen á tesis en su mayor parte tan hipotéticas, 
que es sumamente dudoso si podrán mantenerse á la larga. Esto es 
lo que sucede á la teoría atómica, que nadie ha demostrado que dé 
cima y remate satisfactorios á un modo de ver el mundo '••„ KEKU-
LS advierte que los números proporcionales de los pesos de combi-
nación tienen el valor de hechos, y que, en efecto, se puede consi-
de ra r las letras de las fórmulas químicas como la expresión más 
sencilla de estos hechos. "Pero, prosigue luego, cuando se da otra 
significación á las le t ras de las fórmulas, considerándolas como 
expresión de los átomos y de los pesos atómicos de los elementos, 
como ahora se hace comúnmente, surge al punto la cuestión: ¿Qué 
volumen tienen y cuánto pesan (relativamente) los átomos? Toda 
vez que los átomos no pueden ser medidos ni pesados, es claro que 
sólo mediante la meditación ó especulación es posible l legar á la 
presuposición hipotética de determinados pesos atómicos Po-
dríamos citar declaraciones de químicos ingleses que no son tan 
tímidos como los que acabamos de transcribir , y hasta algunos 
van más allá de lo que nosotros juzgamos conveniente ». 

1 Historia de las ciencias inductivas (en alemán, tercera parte, pág. 17A. 
? Discurso leído en memoria de (1. Manyes, pág. 14. 

^rehiro de la anatomía patológica, tomo I, pág- 1 a. 
> Mementos de Química orgánica, phg. 56. 
5 \sí 'odeelata J. CoosEjIáe new Chemistrj, Appleton, New York, 1874, pág, ge : .fcl resultan, 

delioilivo que de esta disquisición debemos sacar, es que cuando afirmamos que el agua esta com-

Du BOIS-REYMOND pudo decir públicamente en el tan debatido 
discurso que pronunció sobre los límites del conocimiento de la 
naturaleza: "La teoría atomística es, sin duda, útil y hasta indis-
pensable para el objeto de nuestras investigaciones físico-matemá-
ticas; pero luego se hace de ella una filosofía corpuscular que con-
duce á contradicciones irreconciliables. Un átomo físico es una 

ficción de consecuencias importantes y provechosa en cier tas 
circunstancias para la física matemática. Pero recientemente se 
ha empezado á eludir su uso donde es hacedero, volviendo sobre 
elementos voluminicos de los cuerpos tenidos por continuos en 
vez de reducirlos á átomos discontinuos ("discretos,). Pero un 
Alomo filosófico es, bien mirado, un absurdo.„ 

El catedrático A. WIGASD declina con igual decisión el atomis-
mo en su celebérrima obra sobre el darwinismo y el método de in-
vestigación de NEWTON y de CUVIER. "La doctrina de los átomos en 
la Química no puede pretender la importancia de una solución que 
satisfaga á los principios de las ciencias naturales, porque la reali-
dad de los supuestos átomos no puede ser demostrada directamente 
ni por analogía, no pudiéndose tampoco representar distintamente 
la acción que se les atribuye; de manera que no consienten siquie-
r a una derivación exacta de los efectos, necesaria para su com-
probación. La única utilidad que tienen es la de representacio-

puesta de oxigeno ó hidrógeno, no decimos más que esto: por varios procesos químicos se pueden 
derivar estas dos substancias del agua, quedando igual el peso de los dos componentes al del agua 
consumida en el desdoblamiento: ó bien se puede producir agua mediante la combinación de 
oxigeno é hidrógeno, y el peso del agua así obtenida equivale al peso de aquellos dos gases. Pero 
no podemos decir que el agua conste de oxigeno c hidrógeno, del mismo modo que el pan consta de 
harinas, el almíbar de axúear y la argamasa de cal. Debemos muy bien guardarnos de transladar 
directamente i la Química las ideas de composición que deducimos común mente de las mexetaa usa-
das en la vida ordinaria. Los productos de aquellas méselas participan en mayor ó menor grado del 
carácter de sus ingredientes, los cuales se reconocen en la nueva substancia sin ninguna modifica-
ción esencial; pero en todos los casos de una verdadera composición ó descomposición química, las 
propiedades de las substancias afectadas por el proceso dcaaparccen por entero, y eu au lugar apal 
recen substancias del todo distintas y de propiedades enteramente nuevas.„• En la pág. 101 de. 
mismo libro leemos: .Si el hidrógeno y el oxígeno existen como talca en el agua, ó si son producidos 
poe alguna desconocida ó inadvertida transformación desnsuhstancia.es unacuestión sóbrela cual 
se puede discurrir, pero hasta ahora no tenemos ningún conocimiento 6jo de ello. Todo cuantosabe 
moa es que la conversión del agua en los dos gases, ó las de los dos gases en agua, no origina ningún 
cambio de peso, de lo cual colegimos que la materia [the material) persiste ca la transformación, 
ó con otros términos, que el agua y los dos gasea son una misma materia, 6ÓI0 de distintaa formas 
¿a different jorras)> Lo mismo repite el autor en la pág. toa. 

El American Cíiemii; (Diciembre 187a, pág. a u l escribe: 
•C. IÍ. A. WRIOHT D. SE. 

•Las cuestiones de si oxigeno y azogue están coatenidos como tales en el óxido de mercurio; si 
ambas substancias son modificadas generalmente en el acto de la combinación; si los cuerpos en ge-
neral son mera fuerea determinada de esta ó aquella manera, y otras, son especulaciones con que 
nada tiene que ver el químico, que sólo en los hechos quiere ocuparse. Oxido de mercurio es un nom-
bre dado ! un cuerpo que. elevado á cierta temperatura, origina los dos cuerpos llamados oxígeno y 
mercurio, ya este hecho nos referimos al aarmar que el óxido de mercurio es <i" combinación de 
oxlgcuoy mercurio; nos referimos á esto y á la proposicióa inversa, de que oxigcuó . ífógue, <-• 



nes a u x i l i a r e s , " L a ficción de los átomos prestó tan buenos ser-
vicios solamente porque, ligados á estas ideas, los hechos de la 
Química se pueden reducir á fórmulas sencillísimas y perfecta-
mente adecuadas, con las cuales es fácil manipular para obte-
ner una sinopsis clara del enlace de los diferentes fenómenos 
E1 mismo insigne autor ve en el darvinismo "no otra cosa, en esen-
cia, que la atomística de DEMÓCRITO aplicada á la naturaleza orgá-
nica,, diciendo que así como DEMÓCRITO había declarado la natu-
raleza y el alma productos de la colisión de los átomos, DARWÍN 
forrnó las variaciones por medio de los elementos, de cuya con-
glomeración hace nacer los seres orgánicos5 . "Es un modo por de-
más rudo y miope de contemplar la naturaleza el de la filosofía 
atomística (pues no hablamos de la idea auxiliar de átomos en la 
Física y Química), ó sea el concebirla únicamente como un acer-
vo de partículas mínimas simples, iguales pero de diversa manera 
agrupadas, y contenidas por la ley de causalidad; acervo—la 
llamada materia—que él considera á su vez partido exteriormente 
en numerosas porciones—los llamados cuerpos naturales— domi-
nados acaso por una centralización mecánica. Verdaderamente, 
•esto es, según su concepto, indivisible, no puede ser sino un ente 
compuesto cuyas par tes se completan tan íntimamente que su par-
tición es á la vez su destrucción '.„ 

C. vos N.-ECELI ha profesado ideas semejantes en la asamblea 
de sabios naturalistas que se reunió en Munich el día 20 de Sep-
t iembre de 1877. "El organismo, dice, está compuesto de órganos, 
estos de células, y las células de más pequeñas partículas elemen-

cados cn eiertas circunstancias. puedert volver à producir ci ósido de mercurio de que nacicroi' 
coando aSrmamos que ci arogue y ci oiiseno se combinan para formar ósido de mercurio, ó que ci 
arogue y el oiigcno son componente* de òaido de mercurio.. Dcelaracioucs anilogas ae leen en 
Koscor, Elemer.t Chemiilry, pag. 299. London, 1874. 

W. CROOKKS (Dieiìonary eJSilctces, cdiiado por RonMIL, F. R. A. S , F. C. S., London 1S7: 
obsetva baio la voi Atomo: .Si no hiciérumos pasa- està teoria (atómica)por una hipWelis còmoda 
p,ra la eiprési&n 6 el càlculo de la» leyes naturai«, sino por verdad filosofica aeerca de la consti-
tocióu del universo, nos vernino*embarazados por diScultades quo surgieran en sus conseceenciss 
y que no pudiéramos superar, y por fenómenos coatradietorios que no supiéramos conciliar.... V 
liajo la de Fiso atòmico: -La suposiciòn en qne estriba la teoria atomistica, con scr en medio auvi-
llar muy ùtil à la investigación eientlEca, no es sahir. porque saber cs la /< en la viriti, y la verdad 
se apoya en rarones suCcicntes. Pero las raeones que se adueen cu abonode esa teoria no bastan a 
iustiiicar el aserto de que los cuerpos simples son compuettos de ètomos indivisibles. Fai» todavia 
la cvidencia qulmica a esteaaetto: puesaunque la suposiciòn de que partlcolas indivisibles — tan 
pequenas que se sutatraen S la observaciòn-unida» particola con particula, csplican los leoòmenos, 
el mismo ctccto surten cn este coucepto àtomos eoe no son indivisibles." 

PaEajea semejantes BK encoentran cn The America* Chemist. (Diciembre 1870, pSg. aoS; Abril. 
pàgina 577, Sisuiente, y 384; Agosto 1874, pig. 60 y signientek y cn ROSCOE tElemeal Chmiilry}, 
London, 1874, p*g. "o. 

I Tomo ll.pàg. 18. 
* Loc. eli., pàg. 57. 

a Loi.eil^pt.-l. 
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tales. Cuando seguimos descomponiendo éstas, l legamos pronto á 
las moléculas químicas y á los átomos de los elementos químicos. 
Éstos resisten todavía, es verdad, al análisis; pero á causa de sus 
propiedades deben ser considerados como cuerpos compuestos. 
Por este modo podemos continuar en el pensamiento la partición 
hasta lo infinito. En efecto; no puede haber átomos tísicos en el 
sentido riguroso de la palabra; no puede haber corpúsculos que 
sean realmente indivisibles. Toda magnitud es r e l a t iva :yase sabe. 
1£1 cuerpo más pequeño de cuya existencia tenemos noticia, la par-
tícula de éter lumínico y calórico, se vuelve arbi trar ia y hasta 
infinitamente grande para nuestra representación, con tal que 
nos pensemos bastante pequeños á su lado. Así como no cesa la 
divisibilidad, debemos suponer, por analogía de lo que vemos con-
firmado en toda la extensión de nuestra experiencia, que también 
la composición de par tes individuales y separadas unas de otras 
continúa infinitamente hacia abajo (?).„ 

Prescindimos de citar aún muchos de los más hábiles quími-
c o s y f í s i c o s ( B R O D I E , F R A N K L A N D , O D L I N C , W Ü R Z , B E R T U E L O T . 

S T E . C L A I R E D E V I L L E , T R O O S T y o t r o s ) q u e e n t i e m p o m u y r e -

ciente han declarado la presuposición de los átomos ser mera 
hipótesis. 

Tantos testimonios prueban que F. A. LANGE, á quien no se po-
drá tildar de sospechoso en estas materias, no dijo demasiado 
cuando afirmó: "El que la materia se halle ¡dividida en partículas 
discontinuas no está todavía demostrado con tanta seguridad como 
podría presumirse después de estos triunfos de la ciencia, pues cn 
todas aquellas teorías se la presupone ya, y por supuesto se la en-
cuentra también naturalmente en los resultados ' . , 

§ III 

Teoría atómica <lcl arislotelismo. 

3(M¡. El pánico causado por los resultados " inconcusos „ de la 
investigación química y física entre muchos pensadores, y hasta 
entre algunos de los más reputados, es tan grande, que creen obs-
truido para siempre el camino real de la concepción peripatética 
de la naturaleza por la autoridad de la Física y la Química. Si los 
tales abrieran una sola vez los ojos con alguna circunspección, ve-
rían que la atomística sostenida por la Física y Química, que son 
realmente ciencias, no hace siquiera f rente á la teoría moderna 

« Historia del materialismo. II, pàg. 20S. 



de la continuidad que defiendieron los aristotélicos, sino que sola-
mente se opone á la teoría exorbitante de la continuidad estableci-
da por la filosofía transcendental; y comprenderían que lo que se 
trata aquí es una cuestión en la cual un partidario de la antigua 
filosofía, no ya puede, sino debe ponerse del lado de la atomística. 
En el Congreso 11." de la British Association, reunido en Brad-
ford, WILLIAMSON, uno de los más insignes químicos de Inglaterra , 
comunicó, "que en los últimos años unos cuantos qu ímicos- tan re-
nombrados que su parecer reclama a t e n c i ó n - h a n emitido la opi-
nión de que las modificaciones de la constitución química de un 
cuerpo pueden se r explicadas aun sin el recurso de las ideas ato-
místicas,. El referido orador atacó esta tesis; pero de toda su expo-
sición se desprende que los químicos á quienes aludió pretenden 
una divisibilidad y disolución de los cuerpos hasta lo infinito, al 
paso que los atomistas sostienen que la división de la substancia 
corpórea llega al fin á un limite fijo, el cual se cumple en las reac-
ciones químicas mismas. Mas la atomística entendida asi es exac-
tamente doctrina de la escuela antigua. En otro lugar (núm. 100) 
supimos ya que SANTO ToaÁsenseña explícitamente que si bien un 
cuerpo puede ser dividido hasta lo infinito según el concepto ma-
temático, la división en la naturaleza tiene siempre un límite fijo. 
No menos expresamente sostuvo el Santo Doctor que en todo pro-
ceso químico la descomposición de la substancia corpórea va hasta 
es te mismo límite (número 104)'. 

Podría preguntarse de dónde nace que las descomposiciones de 
las substancias encontrasen un límite tan rígido en aquellas par-
tes mínimas, si era porque en el curso de la naturaleza, tal como 
es, no se da la ocasión de que se efectúe una descomposición ul-
terior, ó porque á ella se opone la constitución peculiar de la esen-
cia interna de las cosas. Esta última es la explicación á que la Quí-
mica se inclina, y que encontramos otra vez claramente expresada 
por los peripatéticos 

Esta también es la doctrina que niegan los teóricos partidarios 
de la continuidad sostenida por el filósofo de KONIGSBERG. He aquí 
pues, por qué en la lid que sostienen la Química y Eísica por los 
átomos no es el gri to de batalla: ¡Aquí átomos; alli escolástica!, 
sino: ¡Aquí los átomos y la escolástica; alli la teoría moderna de 
la continuidad! 

1 ln unni mixliotu ptificta inoenitar ranlutio uiqui ad minima. 
* SANTO T o á i s dice: -In corpore Morali iovcni.cc forma naturate, quae requirit determinai«» 

,uantit.tem .ice. CI rcliqua accidentia., f i» 1.1 M i n , Wct.».) V e» olio legar: .Corpus na-.crale non 
e>l divisibile in inSnil-am... Corpo, nalorale dicline, quod considerato secnndnm al.qoam de.eimi-
natam spcciem e. virtutem: et hoc non potest dividi in inñoitum, qnia quaelibet species determiaa-
iam quatttitatero requiril.» i l , dist. 30, q. 2, a. 3.1 

Que nosotros sepamos, todavía no se ha acentuado con la debi-
da energía que la cuestión es ésta, no otra. No obstante, es im-
portantísimo insistir en ello; es tan importante, que en toda obra 
filosófica que trate de esta materia debe estamparse con los tipos 
más'gruesos que haya en la imprenta. 

SO?. Los químicos suelen insistir mucho en la circunstancia 
de que las propiedades (qualitates) de los cuerpos simples perma-
cen en los compuestos. También en este particular concuerdan 
perfectamente con la doctrina de los antiguos ', pues se encontra-
ba el carácter peculiar del elemento en eso mismo que existía 
en la substancia compuesta , no sólo en la materia, sino tam-
bién en su propiedad elemental. Tan lejos estaban de creer en 
una unión intima de los elementos en la composición, que se de-
ducía la disolubilidad de las combinaciones precisamente de la 
disparidad y del antagonismo de las propiedades de los cuerpos 
componentes. Es preciso inculcar mucho el que, respecto á este 
extremo, no es posible señalar la más mínima diferencia entre la 
ciencia química y la filosofía de los escolásticos; aunque es de re-
conocer que la Química ha conseguido confirmar el pensamiento 
que los antiguos filósofos indicaron somera é inexactamente, por 
un lado que ellos poco menos que ignoraban. No decimos dema-
siado cuando afirmamos que lantolos elementos mismos como sus 
propiedades se han vuelto otros á consecuencia de los adelantos 
asombrosos del conocimiento de la naturaleza. 

§ I V 

El atomismo no es nn sistema indiviso acabado. 

SO*. Ent re todos aquellos que carecen de capacidad ó vo-
luntad para ponderar debidamente las pretensiones justificadas 
de las ciencias exactas, que ya hemos indicado, la palabra áto-
mo tiene ,un sentido mucho más radical, significándose todavía 
aquel corpúsculo absolutamente indivisible que origina con otros 
corpúsculos los entes naturales por mera yuxtaposición externa, ó 
bien por una contrulongitud (Contrelünge) peculiar y sumamente 
variada, con la debida atención á los intersticios interatómicos. \ 
nótese bien lo que dice Luis BÜCHNER: "Los átomos de los antiguos 

1 .Diccudum est. observa SANTO TOMÁS, quod formae clementorum manent in misto non actu. 
acd virtnte: manent eoim qualitates propriac clementorum, licet remissac, in quibui est villus for-
maruui elemeutariuia. Et hujusmodi quatitas mialioms est propria dispositio ad formala substan-
tialcm corporis misti,. (Summ, thiol., I,, q. 76, a. 4 ad 4.) 



no eran más que categorías filosóficas, ó dígase invenciones: los de 
los modernos son descubrimientos de las ciencias naturales '.„ 

A nuestro entender, es todo menos que hecho demostrado seme 
jante dilaceración perentoria, desmenuzamiento completo ó plu 
ralidad universal de las cosas, y nuestra tarea es emprender un 
examen detenido de las supuestas razones en que los adversarios 
fundan su parecer contrarío. Sin embargo, tenemos que someter 
á otra dura prueba la paciencia de nuestros lectores. Antes de 
combatir el célebre sistema queremos l ibrarnos de la más leve 
apariencia de osadía temerar ia . Algunos reclaman para el ato-
mismo la p re r roga t iva de que sea un sistema acabado, uno y 
perfectamente concluido. No hay tal, señores. Mejor diríamos 
que el atomismo es un mero nombre á que presentan títulos los 
sistemas más diversos, no pocos de ellos muy lindos, que se de-
voran mutuamente como los infusorios en la gotita de agua ex-
puesta al sol. 

La descripción que FECHNER da de los átomos nos los presenta 
como unos compañeritos muy amigos. "En el mundo de los áto-
mos cada partícula hace lugar á las otras con graciosa cortesía, 
ó retrocede según que hay más sitio aquí ó allá... guardando siem-
pre la concordia, ora se agolpan, ora se diseminan, etc., etc. «.„ 
LANGEMBECK destruye este idilio sin piedad. "Para nosotros, dice, 
empleando una comparación que tiene de gráfica lo que le falta de 
delicada, la mónada es un perro de presa con todas las más inso-
lentes cualidades de esta casta de gruñones; ningún ser tan ro-
mántico é intumescente como el perro de aguas que Fausto encon-
tró al salir al campo el domingo de Resurrección; alrededor de 
ella todo v a c í o - u n espacio vasto, desolado; sólo en el centro se 
oye siniestro gruñir y rechinar de dientes ••„ 

Es opinión muy extendida que los corpúsculos nadan en el es-
pacio como glóbulos inanimados, moviéndose impasibles de un 
lado á otro, indiferentes á todo, rígidos, substancias puras, sepa-
radas entre sí por el espacio vacío. No pocos investigadores mo-
dernos elevan la teoría atómica á una teoría animular, animando 
los átomos con un principio psíquico de conservación propia, y 
haciéndolos susceptibles de dolor y alegría en los diversos azares 
de su existencia. 

La Química considera ios elemcntossimples comúnmente como 
esencialmente diferentes entre sí; el átomo es colocado en un tér-
mino posterior, v recientemente hay quien se inclina á conceder 

t .Naturaleza y espíritu« (.Valar und Gtist.páfi. tot. 
a Teoría atómica, pág. íi>. 
a Atomo y mónada. Hanovcr, 1S5S, pág. 16. 

solamente á la molécula un ser subsistente, al paso que se quisiera 
declarar al átomo incapaz de toda existencia a i s lada ' . En la Física 
empero, todos los elementos son iguales: el físico desconoce (ordi-
nariamente al menos) su afinidad química y la ley dfc las propor-
ciones, y no sabe de otros á tomos que de los que se chocan é impe-
len. Mientras que la Química sostiene que el oxígeno, el ázoe, etc., 
e jerce cada cual una actividad peculiar, la Física afirma que los 
átomos obran siempre de la misma manera. No queremos exami-
nar si éstas no son proposiciones contradictorias; cuando menos 
son del todo contrar ias . 

Hasta entre los químicos existe la excisión más honda que 
puede imaginarse en una ciencia acerca del modo cómo la molé-
cula se forma delosátomos de sus componentes. Cuando, por ejem-
plo, de un volumen de hidrógeno,yde exactamente 127volúmenes 
de yodo, cuerpo grave , obscuro, no ácido y difícil de volatilizar, 
se origina el ácido yohídrico, muchos sostienen aún que basta para 
este efecto la sola yuxtaposición de los átomos, mientras que re-
presentantes de la ciencia que gozan de mucha autoridad advier-
ten que es absolutamente inconcebible la yuxtaposición en casos 
gomo el citado, y entienden que los átomos se sitúan unos dentro 
de otros ! (ineinandertagerung). 

Mientras que la mayor parte de los naturalistas pide incondi-
cionalmente un espacio vacío entre las partículas mínimas, otros 
declaran imposibles estos huecos, profesando, como HERUART, la 
opinión de que se verifica, hasta cierto punto, una compenetración 
mutua de los átomos 

Según BERZELIUS, los átomos elementales no difieren en t re sí 
por razón de cualidad ni de forma, tal vez ni por razón de magni-
tud siquiera. 

Contradícele LIEBIG, el cual afirma que los átomos de diversos 
cuerpos poseen por lo menos forma distinta '. Muchos pretenden 
que sin la presuposición expresa de que la (diversa) cualidad de los 
átomos no admite sino ciertas formas de agrupamiento, la hipóte-
sis atómica no podría siquiera comprender la ley de las proporcio-
nes definidas. 

Así como BACON DE VERILAMIO pide para la explicación de los 
cuerpos naturales, á más de los átomos, unos espíritus sutiles y 
aer i formes (spiritus mortuales et vitales}, aún hoy muchos quie-
ren, á más de los átomos, disponer del éter , al cual adornan de las 
más ex t rañas propiedades. Otros, empero, defienden todavía la 

1 Cf. Hor.' .s •, Introductiva á ta Química, pág. a .y*. 
r Cf. la Resista Sabir und Offenbarung (Naturaleza y Revelación;, tomo XV, pág. 311. 

Cf. CoRNauus, Elemento> de física molecular. Halle, lióO. 
- Curtas químicas, cuarta edición, pág. 143. * 



concepción de GASSENDI y de BOYLE, según la cual los átomos lo 
hacen todo solos. 

Por una parte, no escasean los investigadores (por ejemplo FE-
LITE SPILLER'', ENRIQUE SCHRAMM '-) que, para poder hacer conce-
bibles los hechos de la atracción por modo mecánico, creen que 
deben considerar los átomos como elásticos. Por otra, la mayoría 
de los atomistas mantiene, por razones discutidas por nosotros en 
otro lugar (núm. 98), que un átomo elástico es un absurdo. "La 
elasticidad de los átomos, dice ISENKRAHF., es una combinación de 
conceptos que envuelven una contradicción lógica ! .„ 

309. Hasta la indivisibilidad, propiedad fundamental á que el 
átomo * debe su nombre, es hoy día controvertida de la manera 
más acalorada. "I-a cuestión de si la materia es divisible hasta lo 
infinito ó no, dice el físico P. 0 . TAIT, es un problema que ta l vez 
parezca sumamente sencillo á los metafísicos, pero de cuya solu-
ción los lisíeos distamos todavía tanto como en tiempo de LUCRE-
CIO. Hemos avanzado algunos pasos en el conocimiento de la na-
turaleza de la molécula; mas por lo que respecta á los átomos, es 
decir , á la cuestión de si continuando la'.división sin c e s a r - s u -
puesto que pudiéramos continuarla lo suficiente, - l l e g a r í a m o s al 
fin á partículas incapaces de división ulterior, ésta es una cuestión 
cuya solución parece huir ante nosotros con la misma velocidad, 
cuando menos, con que nosotros intentamos alcanzarla s.„ Es ver-
dad que la mayoría de los investigadores atomistas no quisiera 
dejar de la mano á ningún precio el carác ter peculiar de sus pupi-
los indivisibles: no obstante, sabios muy estimables son los que en 
el análisis ulterior de los átomos se aproximan más y mas á la rao-
nadologia de LEIDNITZ (núms. 92 y 249), y sin dificultad se compren-
de que ningún filósofo de profesión puede, en el punto de vista de la 
atomística, asirse al concepto de átomos extensos é mdiv.sibles. 

Al paso que algunos se complacen en desmenuzar y di lacerar 
los átomos "indivisibles,, otros procuran inflarlos á manera de gi-
gantescos globos. Part iendo algunos físicos, sobre todo FARADAY 
v recientemente ZOELLNER de la idea de que debe localizarse la 

1 - L a t a « , primo, dial delunivers.. {VU Vrkraft des H'ritaii». Berlin t í ;* . 

, .El movimiento universal de la materia, causa fundamental de lo. ícnomenos naturales. (Ou 

aUgimeine Bcreegung, ele.). Virria, 1872. 
- íl enigma di la «rasredad. Braunschweig. 1S79, pag. Si. 

i De a, partícula negativa, y.-rsji.yítv, partir, corlar. 
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am donde nuestro entendimiento si,Ua una parte de 

ichaftüchc Abhandlungcn). tomo 1, pág. 31. 

substancia de una cosa allí donde comparezca un efecto cualquie-
ra producido por ella, llegaron á afirmar que las cosas existían, en 
cuanto á la situación, en lugares fijos del universo, pero en cuanto 
á la substancia, llenaban toda la esfera á que se extendía su acti-
vidad. De esta manera tendríamos átomos á lo Boscovicn, esto es. 
centros dinámicos distantes unos de otros, pero de modo que las 
fuerzas de los centros atómicos, como lo verdaderamente substan-
cial, tuviesen una extensión inmensa '. Este sistema, desarrollado 
con consecuencia, enseña la omnipresencia de cada átomo en todo 
el universo; pensamiento horriblemente ingenioso que es t r iba , 
como se ve, en la errónea suposición de que una cosa, no sólo debe 
estar alli donde obra inmediatamente, sino también allí donde 
produzca cualquier efecto mediato. 

Hagamos aquí también con una palabra mención de las gigan-
tescas "bolas dinámicas, á que MAXIMILIANO DROSSBACH reduce 
todas las cosas, algunas de las cuales dice ser tan grandes que 
desde la Tier ra alcanzan á la Luna y hasta el So!, constando cada 
átomo de una infinidad de bolas dinámicas de diferentes diáme-
tros, aunque tienen todas un solo punto por centro ' . 

Más interés ofrecen los átomos de remolino que algunos repu-
tados sabios vienen defendiendo de algún tiempo acá. HELMHOLTZ 
había descubierto unas propiedades singulares en los anillos de 
remolino de los líquídos. TAIT y THOMSON creyeron pronto deber 
atribuir estas propiedades á los átomos 

"Este descubrimiento, dice THOMSON, despierta inevitablemente 
la idea de que los anillos de remolino de HELMTOLTZ son los úni-
cos verdaderos átomos *.„ Y así se figuró unos átomos pequeñísi-
mos que giraban desde la eternidad en incesante torbellino en 
forma de anillos ó hilos de remolino, representándoselos bajo la 
imagen de las espirales de humo que los fumadores despiden de la 
boca 

Primos hermanos de los átomos de remolino de THOMSON son 
los "átomos de caja , , cuya paternidad pertenece á LESAGE. "Las 
partículas indivisibles de los cuerpos son cajas (cages), ó bien 
cubos vacíos ú octaedros libres de materia , á excepción de las 
doce aristas 

t Cf. ZoLlNca, Disertaciones científicas, I, pág. 70. 

* «La harmonía de los resultados de las ciencias naturales con las exigencias de! corazón huma-
no. (Oil Ho.<:cr.¡i dir Ergebnisse der Naturforschung, etc.). 1-eiprig, 185s, pág. 39. 

3 P. Q. Tair, Ledum en Some Recent Advances in Physical Science with a Special Lecture cn 
Font. Second, edition. London, 1876, pág, ago. 

1 Citado pot ZoLLNEtt, tec. cit., pág. 51. 
3 Oscaa EMILIO VE.».a, Latioria cinlticade los gam. Hrealan, ¡877. 
c Citados por ZOLLKSR. loe. e:t„ pág. n r . 



Basta ya de átomos. Atendida tamaña disparidad de parece-
res . casi quisiera uno afirmar que los defensores de la atomística 
no convienen en nada más que en el uso de la palabra "átomo,. 
Todo en e s t e "á tomo, es discutido, y comprendemos bien cómo 
un sabio moderno (SNEI.L) pudo atreverse á l lamar diablillo á se-
mejante camaleón. 

Nosotros sacamos de este estado de la cuestión la conclusión 
de que injustamente se inculpa de obstruccionismo imprudente a 
aquellos filósofos que se resisten á aceptar de manos de la Física 
y Química modernas un sistema filosófico acabado. Con mucha ra-
zón pueden éstos a legar que la atomística no se presenta en la 
ciencia contemporánea como sistema uno y acabado en sí, pues-
to que donde parece presentarse así pónese delante de nosotros 
como puro ateísmo ó monismo, ó cuando menos como empiris-
mo. Basta para convencerse de ello recordar el panteísmo fan-
tástico del físico FECUNER. Aun escritores modernos están in-
ficionados de uno ú otro de estos errores . El químico AUGUSTO 
GUILLERMO HOFMANN, por no aducir más que un ejemplo, dijo- "La 
última de las causas de los efectos observados está más allá de 
los límites de nuestra inteligencia. Las condiciones bajo las cua-
les se verifican los fenómenos, las relaciones de su sucesión y 
semejanza, son problemas Ipropios de la investigación; pero su 
verdadera naturaleza, su último origen, son y ¡serán siempre un 
misterio que no nos es dado descubrir ' . , He aquí el lenguaje del 
empirismo moderno, el cual no conoce sino una aprehensión sen-
sitiva, y declara misterio todo aquello á que los sentidos no tienen 
acceso . 

§ V 

El jipoy.i del atomismo cu la risica. 

3 1 » . Habiendo atravesado, tal vez no sin causar impaciencia 
á los lectores, esta selva de advertencias preliminares, l legamos 
ahora al punto decisivo, á la discusión de las razones que se ale-
gan en abono de la discontinuidad absoluta y esencialmente nece-
sar ia de las cosas y á favor de la existencia de partículas mínimas 
de la masa. Suministran las razones la Física, la Química y la 
Filosofía. 

Empecemos por la Física. TEODORO de FECHXER todavía recono-

< Introducción i U Química moderna, pag. 151. 

cido por todos como el mejor abogado de los argumentos físicos. 
No será, pues, inoportuno atenernos á él. Sólo debemos advert i r 
que este insigne físico dirige sus argumentos contra la teoría de-
continuidad absoluta del dinamismo kantiano, circunstancia que 
presta excepcional importancia á los más de los razonamientos de 
FECHXER y nos excita á ocuparnos de ellos en este lugar, porque 
hay quien apela á ellos á favor del atomismo absoluto. 

Consentimos con FECHXER cuando dice que aquí no se t ra ta de 
mostrar los átomos mismos. "¡Cuánto de lo que tiene existencia 
real no puede mostrarse directamente por hallarse demasiado 
lejos, por estar oculto, por ser muy g r a - "e, ó como, en el caso de 
los átomos sucede, por ser muy pequeño! Alas basta que semejante 
cosa, presentada en forma de lo que puede mostrarse, resulte en el 
raciocinio condición ó consecuencia necesaria y cierta en el con-
junto de cosas que pueden mostrarse, para que sea introducida, 
como partícipe de igual realidad que las demás, en ese conjunto 
mismo, tanto en la ciencia como en la vida 

s i l . ¿Cuáles son ahora esas razones? En pr imera línea se co-
locan los fenómenos de luz y de calor. 

Primero. La refracción de la luz lleva consigo la circunstancia 
de que el r ayo blanco ref rac tado se par te , formando un como aba-
nico estrecho de rayos coloreados. Supuesto ahora que esto suceda 
por ondulación, no puede admitirse que la refracción de la luz 
tenga por substratum una cosa continua. Pero luego que se supone 
que las partículas del éter sean discontinuas, la dispersión de co-
lores está tan explicada como la refracción. 

Respondo: De ahí lo que se sigue es, cuando más, que en la 
refracción de la luz se verifica una partición del éter; pero de 
ninguna manera que el éter deba hallarse en ese estado de divi-
sión necesariamente, siempre y en todas partes, lo cual sería con-
dición preliminar indispensable para el atomismo. 

Segundo. El conjunto de los fenómenos de la luz polarizada pa-
rece poder representarse en la teoría de la ondulación solamente 
bajo la suposición de que las part ículas e téreas puestas en el ca-
mino recorrido por un rayo de luz, no hagan vibraciones longitu-
dinales, sino otras cuya dirección sea oblicua á la dirección del 
rayo lumínico. Ahora , si no fueran discontinuas las part ículas del 
éter, á alguna distancia del foco luminoso no sería posible ya que 
hubiera vibraciones transversales, puesto que en el progreso de 
la propagación irían entrando necesariamente en la dirección que 
lleva el rayo mismo. 

Respuesta: Esta dificultad no existe sino en el supuesto de un 

1 «Teoría atómica« (Alomenlckrc), pág. 33. 

TOMO I 

.—'Le traduccióo e» literal. 



continuo concebido como rígido y u n ' l o r m e
f i ^ " 

m ¡ « m n transcendental. Pero en cuanto nos figuramos en el sentiao 
" f i l o s o ^ a r i s t o t é l i c a una substancia que, siendo continua se 
dh-ida hasta cierto limite con la mayor facilidad m " ^ ^ a n c i a 
tículas v vuelva á confluir de la misma manera, una substancia 
que pueda aumentar mediante dilatación y disminvur por comp e-
s ión^n diferentes 
,oi„raim»iitp v üue sea ademas elástica eu 

todos los fenómenos de la óptica que un ejercito de millones de 
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„,.- irradien el calor unas sobre otras. 
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habiendo todavía ocurrido á nadie negar que todos 

c o f e s oblicuas ,a irradiación va siendo más débil, conforme á la 
T i l seno Supuesta la constitución atómica de los cuerpos el 

S a s a r ^ s 
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tinuos. De todos modos, una porosidad que va hasta dimensionesin-
framicroscópicas oírece una solución tan fácil como la atomicidad. 

Estas son las cuatro razones que FECHNER toma de los fenóme-
nos de la óptica y térmica, presentándolas como «incluyentes. 

a l •!. En quinto lugar, se ha apelado á la teoría de las ondula-
ciones en general . Al fenómeno de luz y calor, dicen ', es conco-
mitante un movimiento de vibraciones moleculares dentro de los 
cuerpos, el cual es, por supuesto, inconcebible sin la suposición de 
par tes vibrantes. Mas entre estas partes debe haber vacíos, puesto 
que no podemos representarnos ningún movimiento si no hay es-
pació disponible para estos movimientos de las partículas míni-
mas. Rogamos al lector advierta que esta dificultad penetra hasta 
en lo orgánico, y que no se exime de ella siquiera el cerebro don-
de se engendra, dicen, el "pensamiento,. Aunque no haya "fosfo-
rescencia, del cerebro, ni probablemente tampoco hay imagina-
ciones "acaloradas, , no puede negarse que el cerebro no carece de 
calor. Caso de valer la razón propuesta, tenemosque situar los in-
tersticios vacíos, y acaso distancias astronómicas, entre diferen-
; e s bolitas atómicas de la masa cerebral; y entonces, ¿qué va á ser 
de la unidad umversalmente reconocida de los fenómenos psíqui-
cos; El físico no debe olvidar, en las proposiciones que se permite 
formular para la explicación de una clase determinada de hechos, 
que hay todavía muchos otros hechos que reclaman el reconoci-
miento de los mismos títulos á la existencia que aquellos que ocu-
pan su atención en aquel momento. Debe consentirse al físico que 
diga: "Si me figuro que en la cavidad de una vasija llena de un gas 
se verifica un bombardeo de partículas mínimas contra las pare-
des de cristal, obtengo un efecto igual al efecto que me presenta la 
real idad. , Pero si afirmase que por eso mismo el bombardeo era 
un hecho demostrado, le recordar íamos las reglas de la lógica; y 
si consta que otros hechos notorios 110 pueden concillarse con el su-
puesto bombardeo, nos veremos precisados á no reconocer á esa 
hipótesis más que un valor limitado y meramente teórico. 

La contestación directa A la objeción que va hecha, está com. 
prendida ya en lo que en un lugar anterior (núm.98) hemos dicho 
sobre la dilatabilidad y compresibilidad. Si se le tiene presente, se 
comprenderá al punto que también en una substancia continua se 
puede concebir y hasta representar la ondulación. Sólo debemos 
resolvernos á desechar la infundada concepción cartesiana, según 
la cual habría que poner la esencia de una cosa natural en la difu-
sión en el espacio, si recurr imos más bien á la concepción de la 
ciencia aristotélica, según los principios de la cual puede suceder 
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biéndose de suponer pequeñísimos los granos que lo componen. 
Mas si de esto se pretende inferir la necesidad del atomismo y 
hasta la atomicidad de todos los cuerpos, déjese el imán y témese 
el primer terrón de arena, el cual también presenta "par t ículas , 
discontinuas y hasta visibles al ojo. 

.114. En séptimo lugar nos dice F E C H N E R que la atomística con-
siente resumir bajo sencillos y claros puntos de vista todas las pro-
piedades relacionadas con la constitución fundamental de los cuer-
pos ponderables: su diferente densidad, dureza, elasticidad, trán-
sitos de hojas, dilatación por el calor, cristalización, estados de 
agregación, etc., y subordinarlas todas á los mismos principios de 
equilibrio y de movimiento en que se funda el método físico en ge-
neral , lo cual dice ser imposible por el sistema dinámico que sos-
tiene la continuidad universal. "Una vez reconocida la existencia 
de partículas mínimas discontinuas, está dada también la posibili-
dad de diferente distancia y proximidad, de al ternada aproxima-
ción y alejamiento, de alejamientos distintos en direcciones diver-
sas, de diferentes modos de agruparse, de un cambio de las rela-
ciones dinámicas ajustado al agrupamicnto y á la distancia, de 
estados de equilibrio estables ó inestables, dependientes de ese 
cambio del paso de un estado de equilibrio estable al otro y, por 
fin, la posibilidad de movimientos continuos recíprocos ' .„ 

El que lee por primera vez el párrafo transcrito de la obra de 
FECHNER,recibe una impresión ta l comosi el célebre sabio quisiera 
aturdir al lector con el estrepitoso disparo de un brillante ramo 
de cohetes lógicos. No olvidemos en primer lugar que aquello con-
tra lo que FECHNER dirige su polémica es el dinamismo transcen-
dental, defensor de una continuidad perfecta y que sea susceptible 
de una divisibilidad física ilimitada, y que el polemista dice, por 
tanto,mucho en que tiene de su parte toda contemplación sana déla 
naturaleza, y más que ninguna la aristotélica. Pero luego se nota 
que todo el discurso de FECHNER adolece de aquella malhadada 
preocupación que le induce á tomar la medida de lo real de la re-
presentabilidad de una cosa ante el sentido y la fantasía. Si las 
cosas pudieran disolverse á los ojos del entendimiento en meros 
cambios de lugar, nosotros nos adheriríamos á FECHNER y supon-
dría mos, como él, que cuanto más fácil es á la fantasía represen-
tarse una cosa, esto es, cuanto más dividida está, tanto más verda 
dera y real será. Mas ahora debemos recordar un apotegma muy 
acertado que encontramos en otro lugar de la obra de FECHNER: "La 
utilidad de unaficción no de muestra todavía la verdad de una cosa., 
Pero , dicen luego, la concepción atomística permite, cuando me-
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nos, contemplar las cosas del modo más sencillo. Aquí no tenemos 
más que volver al revés el arma de que se vale FECHNER, pues dice 
al pie de la letra: "Para contestar á esa objeción vamos á recordar 
un caso análogo. El movimiento de un planeta permite también un 
modo más sencillo de contemplación, y su cálculo produce un re-
sultado más exacto si nos desentendemos de las perturbaciones 
que en él ocurren; pues sin ellas la órbita sale limpia, y con ellas 
no obtenemos más que aproximaciones, y todo el cálculo se vuel-
ve trabajoso. ¿Por qué se prefiere, con todo, el cálculo inexacto y 
molesto con referencia á las perturbaciones, al exacto y sencillo 
sin ellas: Porque las perturbaciones existen realmente en la natu-
raleza, y deben tomarse en cuenta al calcular las órbitas sin consi-
deración ninguna á nuestra comodidad '.,. El mismo caso, empe-
ro, es el de la complicación que se introduce en los cálculos por la 
negación de átomos discontinuos. Y quien quiera recurr i r todavía 
á la autoridad de las ciencias matemáticas mismas á favor de los 
átomos, deja del todo i n a d v e r t i d o - s o b r e lo cual también FECHNER 
llama la atención en el sentido que él de f i ende -"que las Matemá-
ticas no son más que una lógica de los conceptos de cantidad, una 
ciencia puramente formal, que por ningún artificio logra sacar de 
las cosas más-de lo que en ellas hay realmente. V aunque las Mate-
máticas han obtenido resultados correctos mediante cálculos ba-
sados sobre principios erróneos, es sólo porque esas falsas bases 
tenían todavía un lado por donde eran verdaderas , el cual decidió 
la conclusión final s.„ 

Sea bastante lo dicho acerca de las razones generales sobre la 
facilidad de representación que ofrece la teoría atomística. 

» 1 5 . En octava fila marchan las razones especiales en abono 
de la atomística, tomadas del terreno de los fenómenos molecu-

13^Primer fenómeno. La isomería (en el sentido lato de la pala-
bra) demuestra qué cuerpos pueden constar de los mismos elemen-
tos en las mismas proporciones, y tener, sin embargo, propiedades 
químicas v físicas muy distintas; esto no puede provenir sino de 
que los mismos átomos discontinuos se ordenan ora de esta, ora 
de otra manera ; "el dinamista no dispone de este elemento de la 

explicación,. . . . 
Respuesta: Queda en discusión si todas las propiedades quími-

cas pueden ser explicadas meramente por diferencias de agolpa-
miento de las partes mínimas. Pero en cuanto con su argumento 
ataca á sus adversarios, hay que darle la razón. Que al dtnamis-

" TtoríaatéHiica.&g.is-
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ta al estilo de KANT le falta el indicado elemento de explicación, 
no cabe duda; pero no al filósofo que, fiel á la tradición de la anti-
gua escuela, reconoce que á todo proceso químico precede una re-
solutio usque ad mínima. El filósofo puede, si es necesario, dejar 
valer, no ya dos, sino muchas modificaciones isoméricas, no habien-
doníngúñ caso de la metameria, polimeria ó alotropia que le dé 
g randes quebraderos de cabeza. Pues aquella condición que la 
Química moderna pone para facilitar la representación de éstos y 
semejantes fenómenos, esto es, el que los cuerpos se ingieran con 
sus partes unos entre otros en los procesos químicos, y no—como 
pretenden los dinamistas—se compenetren mutuamente, es preci-
samente lo mismo que afirmaba la filosofía antigua. 

»16. Segundo fenómeno. Los hechos de la cristalización obli-
gan á atribuir formas determinadas á las moléculas de los cuerpos 
sólidos en el sentido de los atomistas. En particular se observa 
que los cristales se dilatan por el calor desigualmente por diferen-
tes lados. También muestran en las diferentes direcciones las más 
veces diferente dureza, propensión á hendirse, elasticidad, dife-
rentes propiedades ópticas, diferencias de magnetismo y diamag-
netismo. Esto es explicable sólo si se supone que las partículas del 
cristal distan y a unas de otras desigualmente en diferentes direc-
ciones, y se hallan colocadas unas hacia otras de modos directos, 
y que la diferencia química que esto envuelve está ordenada de 
diferentes modos, según las diferentes direcciones. 

Respuesta: Si con esto se pretende demostrar algo á favor 
del atomismo—permítanos el lector la frase popular,—se echa la 
razón en saco roto. ¿Por qué no se han de reunir diferentes afec-
ciones en una substancia continua según la diferencia de direc-
ciones*-

No dudemos que es muy cómodo fingir en un regimiento de 
átomos distantes unos de otros el material para todos los movi-
mientos posibles. Pero ¿de dónde sale el movimiento determi-
nante que da su configuración geométr ica á la pequeña partícula 
cristalina? Con partículas mínimas de cristal puede ser que esté 
expresada la forma próxima y superficial de los cristales, pero 
de ninguna manera la propia y última. 

»13. Tercer fenómeno. Se pueden romper ó rasgar los cuer-
pos; esto se hace, según la teoría atomística, ensanchándose hasta 
llegar á ser visible una hendidura que ya existía antes; según la 
dinámica, se "trata de hacer la súbitamente como algo enteramente 
nuevo. Una hendidura que no existe ni visible ni invisible, no 
puede tampoco por dilatación llegar á ser visible, pero sí una que 
ya existía antes aunque no se la veía. 

Asi argumenta FECHNER, no en son de broma, sino muy seria-



mente '. Afor tunadamente expresa esta idea por giros científicos 
que nos permiten someterla á la crítica. E s sabido que un alambre 
se va a largando más y más á medida que se le estira, hasta que 
por fin se rompe. Según la suposición dinámica de continuidad de 
la substancia corpórea, no sería posible que se rompiera; acrecen-
tándose la fuerza de la tracción, no podría verificarse sino una 
diminución mayor de densidad. 

Respuesta: Considerada la realidad, el a lambre tiene una es-
t ructura granulosa más ó menos fina; cuando se le estira, se alar-
ga hasta que la cohesión es superada en el punto donde es más 
débil; un alambre real, por tanto, es tan poco continuo como 
atómico. Atendida la teoría, un a lambre de estructura atómica 
tendría que a la rgarse hasta que tuviéramos una cadena ó hilera 
simple de átomos; un alambre de substancia continua tendría que 
adelgazarse hasta que alcanzara el grosor de un mínimum ele-
mentare. Lo mismo puede observarse respecto á la quebradura y 
ai aplastamiento. Los «átomos, y las"moléculas„que son afectados 
en estos lances no son los átomos y moléculas de la ciencia, sino 
á menudo part ículas grandes como garbanzos ó puiios cuando se 
separan al ser roto ó aplastado el cuerpo. Difficile est satyram 
non seribere. 

a i « . Hémenos hecho cargo de todas las razones tomadas de 
la Física, y visto que no son capaces de elevar á certeza la suposi-
ción de la existencia de la división pasiva, real y necesaria de 
todas las cosas. Mas aunque bastaran á demostrarla , ¿sería un dog-
ma científico la concepción atomística del universo: 

Algunos Opinan así, creyendo que la Física haestabiecido lo ab-
solutamente último con sus masas mínimas y discontinuas, y reve-
lado v acabado el concepto filosófico de las cosas naturales. Los 
atomístas más considerados empero, entre ios cuales hay que 
contar á FECHNER, conceden que el atomismo físico no explica 
más que e l subs t ra tum próximo de los fenómenos, y por tanto que 
necesita de un término y remate filosófico. A juicio de FECHNER, 
el atomismo físico no puede elevarse á la categoría de sistema filo-
sófico del mundo por ninguna transacción con la concepción diná-
mica, sino únicamente mediante una depuración y refinamiento-
de sí propio Dice esto apercibiéndose para seguir atomizando 
de modo filosófico sus átomos físicos, esto es, para disolverlos en 
puntos matemáticos. Así se ve que quien va despacio no renuncia á 
llegar. El dinamista puede decir al célebre físico: "Tarde llegas, 
pero al fin l iegas . . ¡Acaso no se determina FECHNER al fin á "tran-

i So'Jtt el atomismo, pig. 62. 
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sigir con la concepción dinámica,,, cuando, después de llevada á 
cabo la "depuración y refinamiento del atomismo en sí propio,, dice 
que "la atomística no es más que la última constitución del mundo 
material, no la unidad ideal, ni la esencia de las cosas '?„ cuando 
declara ser mera apariencia la pluralidad de los átomos, y afirma 
que "lo que por sí solo subsiste es el todo que incluye esa aparien-
cia, y sólo en el conjunto de los fenómenos lleva y prueba su exis-
t enc ia , Í? A pesar de toda su afición al desmenuzamiento, FECH-
NER prueba con estas palabras que es filósofo monista y panteista 
de la más pura raza. Yerra de medio á medio cuando, empleando 
sus propias palabras, pone la totalidad de los fenómenos, y con 
ella la causa real de todas las cosas, en una sola, e terna y omni-
presente conciencia: pues la experiencia consiente y exige sola-
mente que reconozcamos un fundamento real indiviso—aunque di-
vidido de los demás—en todo hombre, en todo animal, en todo ve-
getal y en toda molécula (ó tal vez en algunas moles). Pero razón 
tiene que le sobra para afirmar que la explicación atomística de la 
naturaleza es incompleta por no atender más que á un aspecto de 
las cosas, puesto que en ellas debe haber sóbrete materia dividi-
da un principio indiviso que le prescriba sus leyes y dirija su ac-
ción á un fin. Sobre cuáles sean las determinaciones de semejan-
te principio, el sabio moderno hubiera podido encontrar las más 
luminosas informaciones en el corifeo de la ciencia medioeval, 
Santo Tomás de Aquino. 

Mas si es así, la división de las cosas no es profunda ni absolu-
ta, sino solamente secundaria y subordinada, porque afecta sólo á 
la materia , pero no á aquel principio indiviso de su norma y ley, 
ó sea á lo que los antiguos l lamaban la forma, que sin duda es la 
parte principal de la cosa. En cuantos casos el físico demuestra la 
existencia de tal discontinuidad secundaria, el aristotélico la re-
conoce sin ninguna reserva ni condición, pues no desmenuza la 
cosa, ya que deja intacta la unidad de la forma. Mirada á la luz de 
la razón, la división de la materia que el filósofo peripatético pue-
de sin escrúpulos conceder es mucho más real que la división 
que nuestros naturalistas adeptos del monismo imputan á las co-
sas. Los monistas tienen á la materia por mera "apariencia, , por 
apariencia atomizada, según hemos visto, mientras que ponen 
toda realidad en "un ser uno,eterno, omnipresente y que causa toda 
real idad, . En la filosofía escolástica, empero, la materia es consi-
derada como un elemento, aunque subordinado, realmente exis-
tente en las cosas. Aun cuando la Física consiguiera, en efecto. 

' Teoría atómica, pág. 91 
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a legar razones concluyemes en abono de la existencia de una dis-
continuidad mater ial como condición próxima de los fenómenos 
naturales que ella estudia, no se hubiera ganado nada, dando al 
caso el aspecto más favorable, sino una posición contra aquel dina-
mismo moderno que prepara los caminos más llanos y rectos al 
panteísmo; pero ni lo más mínimo resul tar ía de ahí á favor del 
atomismo que pone la esencia real en átomos absolutamente dis-
continuos, ó sea en átomos primordiales. 

§ VI 

3 1 » . Tampoco la Química puede pres tar ningún apoyo al ato-
mismo en el sentido histórico de la palabra. La Química figura en-
tre las pr imeras de aquellas disciplinas científicas en las que la 
diligencia prodigiosa de los investigadores modernos ha acumula-
do y sigue acumulando con paciencia de hormigas un material 
de in teresadís imos detalles, de que los sabios de los tiempos pasa-
dos no tenían el más leve presentimiento. Pero los principios que 
el químico moderno establece y pide, con razón le han sido conce-
didos, según arriba indicamos (núm. 306), por la ciencia del tiempo 
pasado en todos los extremos capitales y sin ninguna reserva . La 
llamada "teoría atómica química,, está de perfecto acuerdo con-
la doctrina de los escolásticos, si bien conviene repetir que esta 
"teoría a tómica , no debe confundirse con el atomismo que ve-
nimos combatiendo. 

La Química no puede conceder que las cosas se dividan hasta 
lo infinito p a r a fundirse con homogeneidad, sino debe insistir en 
que la división se detenga ante un limite fijo y determinado, pues 
ésta es la doctrina de la lídad Media. Apoyada luego en la ley de 
los equivalentes simples y múltiples, según la cual las diferentes 
substancias se asocian unas con o t ras en proporciones determina-
das, la Química exige que entren en el proceso químico pequeñas 
partículas separadas de determinado volumen y peso. También el 
principio de esta pretensión era concedido por los peripatéticos 
sin ambages, si bien los antiguos filósofos todavía ignoraban que 
el lugar de un peso atómico de hidrógeno es ocupado siempre por 
ocho'pesos de oxígeno, que 23 pesos de sodio se combinan siem-
pre con 108 de plata; que en una molécula de ácido clorhídrico 
hay siempre un peso de hidrógeno y 35 de cloro; que sólo de la 
unión de 108 pesos de plata con igualmente 35 de cloro resulta una 
molécula de cloruro de plata, etc., etc. Pero sentando el principio 

de que á cada combinación química (mixtio perfecta) precedían 
una disolución en determinadas partículas mínimas y la mezcla de 
éstas {mixtio imperfecta), había expresamente lugar para el des-
cubrimientoulterior deque las substancias simples se combinan en 
todos los cambios de substancia, siempre y en todas partes, según 
las mismas proporciones de peso; que la substancia simple se cam-
bia por la otra en proporciones igualmente constantes, cualesquie-
ra que sean las cantidades ó circunstancias en las cuales se haga 
obrar á las substancias unas sobre otras. Pero no hay en esta doc-
trina vestigio alguno del atomismo, ó sea de la doctrina de que 
toda la esencia de las cosas deba buscarse siempre y en todas par-
tes en aquellas sus par tes últ imas y elementales. 

3ÜO. Pero ¿no demuestra acaso la Química moderna que los 
ingredientes atómicos permanecen en toda composición química? 
¿Xo puede ella volver á encontrar propiedades de las substancias 
simples en las grasas y albuminatos cerebrales, en el ácido sebá-
cico y otras substancias, de suer te que se deba conceder que el 
cerebro no es más que una masa de átomos, aunque agrupados de 
modo singular, pero en nada alterados, de los cuerpos simples, 
carbono, ázoe y los demás que se encuentran en él? Contestamos: 
no. La Química enseña, primero, que las partículas elementales 
se vuelven á encontrar en las composiciones químicas en cuanto á 
su masa, y no dejan de influir en ellas por sus cualidades, fisto era 
en general conocido ya también de los antiguos (núm. 105)'. Debe-
mos el conocimiento exacto de las leyes químicas íntegramente á 
la investigación moderna; pero la ciencia peripatética abunda en 
ideas cuya afinidad interna con las de la Química moderna es im-
posible negar'-. 

Esta enseña, segundo, que los elementos conservan en las com-
binaciones químicas la propensión á volver, cuando puedan, á sus 
formas elementales. También á esto atendían debidamente los filó-
sofos de la Edad Media s , pues esto precisamente dió origen entre 

1 S. Thom., opnsc. Ot Mlara mat., cap. VIII . Cf. Summ. thaï., 1, q. 76. a a ail 4. 
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ellos A la prolija controversia sobre la cuestión de si el propio ser, 
el sujeto más íntimo de todas las propiedades, permanecía sin mu-
danza en las diversas transformaciones por las que la naturaleza 
hace pasar á las cosas, ó si en la cosa compuesta el nuevo princi-
pio de unidad excluía los principios de forma y tendencia de los 
elementos. Los químicos no pueden informarnos acerca de estas 
y otras cuestiones meramente filosóficas; pues, según ya aprendi-
mos de uno muy insigne entre ellos, LIEBIG, ellos no saben nada 
respecto del estado en que se hallan los elementos de dos cuerpos 
compuestos en cuanto se han asociado en una composicion química. 
Solamente cuando el filósofo les hace advert i r que los procesos 
químicos, en el cerebro vivo por ejemplo, sirven á fines internos 
enteramente distintos, se hallan en condición de formar un juicio 
sobre la esencia profundamente mudada de las part ículas compo-
nentes de la combinación. 

3 « 1 . No en todos los casos el filósofo puede con tanta claridad 
como en el del cerebro demostrar una transformación interna de 
las partículas... Cuando, por ejemplo, se asocian en la sal común 
cloro y sodio, en el ácido iodhídrico 127 par les de iodo y una de 
hidrógeno, eo el carbonato càlcico (ó sea mármol) calcio y car-
bono, el filósofo no puede sin más examen señalar el cambio ve-
rificado en el modo de obrar del cuerpo compuesto diciendo: 
Ved ahí cómo dos ingredientes se han subsumido en un tercer 
cuerpo que antes no existía. Rehusará, por tanto, simplemente de-
cidir si en los casos alegados se ha verificado solamente una mez-
cla externa, ó si además se ha efectuado una unión interna. Des-
pués viene el atomista á decirnos: No hay duda de que el 
calcio y el carbono permanecen separados en el mármol; porque 
si los dos cuerpos se identificasen en el un mármol, se compren-
dería cómo esta substancia una puede empezar á dilatarse por 
la acción del calor, pero seria inconcebible cómo más ariba de 
cierto grado de calor el carbono empieza á escaparse. Esta ar-
gumentación no puede, a l te rar j amás la serenidad de ánimo del 
filósofo, porque si el atomista tiene razón en lo que afirma, queda-
rá demostrado que en el caso propuesto las partículas permane-
cen efectivamente separadas unas de otras. 

-,uc iotmac subséuitiales corjm, et ideo dieit Aristóteles, quod intensiones illarum iormarum suba-
tnniisliam remittimtur, ita, quod secondina dimidiurh sslvantur, secundum dimídium alteran!», 
el sic onjnes veniunl ad medium... Elcmcntorum formac dupliccs sunt, scilicet primae el secundae. 
frimai quidem suol, a quibu. est esse elementi substantiale »ine contraríetele; sed secundae so nt 
a quibus est esse elementi et actio. Et quoad primas formas aalvantur meo judicio in composito, 
quia alicer compositora non rcsolvereter ad dementa, et alitcr miscibilia non essent separabili» a 
mino, quum coostct, ipaa esse separabilia. Et quoad sccuadas forma., sivc quoad secondato esse, 
non remaneut in actu, sed in potentia... sicui intensum est potentiuliierin remísso.-1 iLsaaro Mao-
„o. I¿olio ri mùndo, lib. Ili. tract. a. c. i. 1. 3t. 

Mas cuando el filósofo examina, compara y juzga todos los fe-
nómenos que le presenta la Química, es imposible que no eche de 
v e r qué poco alcanza á explicarlos una juxtaposición meramen-
te externa de las part ículas elementales, al paso que una compe-
netración, tomada en el sentido propio del término, sería el ludi-
brio de todas las leyes conocidas de la naturaleza. ¿Por ventura 
hemos de derivar las complicadísimas leyes de los compuestos ex-
clusivamente de las propiedades de los cuerpos simples que en 
ellos entraron? ;Qué propiedades tan part icular y tan intrincadas 
habría de haber en aquellas partecillas! ¿No tienen además las 
substancias l lamadas compuestas.un carácter permanente á la aca-
bado en sí, de igual mod que las químicamente simples, á las que, 
sin embargo, todo químico t ra ta como substancias esencialmente 
distintas? Fundándose en estas y semejantes consideraciones, el 
filósofo establece por de pronto como hipótesis, para todas las com-
posiciones químicas propiamente dichas, aquella "transformación 
interna, que dijimos antes (tal como seguramente se efectúa en la 
transición de lo inorgánico á lo orgánico), ó sea la aparición de 
una nueva razón de ser ó de una nueva forma. 

La sola analogía que recorre toda la naturaleza, debe hacerle 
concebir esta idea. Pero lo que más que nada debe dar crédito á 
esta hipótesis ante el foro de la ciencia, es la circunstancia de que 
responde á todos los fenómenos y á todas las consideraciones razo-
nables. Es notorio y concedido por parte competente que la Quími 
ca moderna no posee todavía ninguna teoría que lo explique lodo. 
Si se admite que para cada clase específicamente diferente de 
cuerpos compuestos nace una razón de ser especial, ya tenemos 
hallada la causa por qué el inodo de manifestarse del cuerpo se 
vuelve de repente enteramente otro, y por qué lo conserva con la 
misma tenacidad que se observa en los cuerpos simples. Entonces 
habría de explicarse el fenómeno de que el carbonato calcico se 
disocia á cierta temperatura en los dos componentes calcio y car-
bono, suponiendo que los elementos no perecen del todo en la com-
posición, ya que es cierto que siguen existiendo en ella en cuanto 
á la virtud y á por determinadas propiedades, sin que las propor-
ciones antiguas siquiera se al teren. La cuestión de si las cualida-
des de los cuerpos simples se hayan confundido en la tercera en 
todos los puntos, ó si existen separadas en diferentes puntos de la 
combinación, carece de importancia transcendental, y su solución 
deberá esperarse en primer término de la experiencia y observa 
ción '. Caso de que ésta declarase lícito afirmar que las partículas 

' Pero |no volvería semejante coexistencia de propicia—es á despojar la combinación química de 
su carácter de mixtie perfecta? Contestamos que no; pues suponemos que los elementos no perma-
necen en cuanto á su principio formal subsistente, sino que se subordinan á la forma de! cuerpo 



elementales conservan cualidades diferentes en la combinación, 
según hayan sido antes calcio, carbono ú otro cuerpo simple, 
también el filósofo dará la preferencia á esta opinión porque ex-
plicará más fácilmente los fenómenos. Entonces el mármol tendría 
partículas en más íntima relación con el carbono y otras más liga-
das al calcio; cuando el mármol se dilata por la acción del calor, 
las part ículas de aquella clase le opondrían menosresistencia que 
las de la segunda; y se comprende fácilmente cómo al fin puede 
llegar un punto donde la tendencia expansiva de las partículas del 
primer género, acrecentada por la intensidad del calor, prevalez-
ca sobre la afinidad con las otras, haciendo que se separen de és-
tas y las dejen a t r á s en forma de una masa de cal tan blanda que 
se deshace entre las manos. De esta suer te existiría, cierto, una 
discontinuidad ó pluralidad en la combinación; pero no absoluta, 
como el atomismo pretende, sino subordinada y relativa á la subs-
tancia solamente; tendríamos, por tanto, otra vez una pluralidad 
secundaria en un solo ser. 

•¿•••i. pero se objetará tal vez: ¿no exigen la Física y la Quími-
ca de consuno que las partículas mínimas queden siempre sepa-
radas por espacios intermedios vacíos? Pues bien: ¿cómo se quiere 
demostrar la existencia de semejantes intersticios? "El vapor de 
agua, dice A. \V. HOFFMANN, llena á 100° un espacio 1.6S9 veces 
mayor que el agua á la misma temperatura. De ahí se sigue que 
las moléculas del vapor de agua están separadas unas de otras 
por espacios intermedios que , aunque son muy pequeños para 
ser medidos, deben ser 1.689 veces más grandes que los intersticios 
que separan las moléculas de agua en estado líquido '.„ 

;No ocurre además á menudo que las cosas absorben calor, y 
luego vuelven á enfriarse? Debe, pues, haber intersticios intermo-
leculares. "Podemos contentarnos, dice HOFMANN, con la suposi-
ción de que, cualquiera que sea la verdadera naturaleza del calor, 
cuando llega á estar latente en un gas envuelve á cada molécula 
del gas en una atmósfera repulsiva que tiende á dejarla separada 
de las moléculas vecinas, y que estas envolturas moleculares de 
fuerza oponen igual presión á toda presión mecánica "loda 
vez que esta dificultad es suscitada también por los químicos, se-

nnevamen.e crismado. Si 1»elemen.os persistí.™ en absolu.o, ...oes, eonservando«ser M 
,e seguiría dertunsote d. ahí -quod «kmeou ai». i= míalo distmeia seeundnmsi.um; =, « no» 
cri. vera mi«io. quae es. secunden, » . - , sed mia.io ad seasum. quae es. sccundum miuima ,u ,« 
se posita-, según dice Sasro T o - l s . I. <- A - . - *> 

«Mistioois ..meo usurpa,ur presae e, preprie pro uuiou. ciernen,cum s.b una iorma subsu.nnal. 

alicujus mi.,i, eorrup.i. singulorum misúlium (ormis, (Lib. I Drgcrru. , =• 10. q. a, a. ••) 

, Mecdtuái» á ta Quimil* moíima. pag. 158. i Loe, cit., pág. lía. 

gún se ve, no hemos querido dejar de mencionarla aun en este lu-
gar , aunque el modo de soltarla se desprende de por sí de lo que 
dijimos en párrafos anteriores (núm. 100 y siguientes). 

§ VII 

El apoyo del atomismo en la Filosofía. 

El lector que nos ha acompañado en nuestro discurso 
hasta aquí, estará conforme con nosotros cuando afirmamos que 
las ciencias que llaman empíricas así pueden alcanzar una expli-
cación adecuada de la constitución de los cuerpos como los cam-
panarios l legar á la luna. Cualesquiera descubrimientos que hagan 
estas ciencias, adonde quiera que alcancen los órganos y opera-
ciones de que disponen (la observación, el experimento, el cálcu-
lo). sólo puede tocar el lado mater ial de las cosas, mientras que su 
verdadero ser debe buscarse en el lado formal, en aquel principio 
interno legislativo Uque, según dice FECHNER, tiene al mismo tiem-
po vigor de ley_. No pudiéndose negar los atomistas á esta razón, 
se han colocado en el te r reno de la filosofía para hacer triunfar, 
mediante razones especulativas, su teoría de la discontinuidad ab-
soluta de las cosas. Hemos encontrado un solo pensamiento en to-
das las razones que han alegado. He aquí algunas de ellas. 

"Lo que no consta de partes, dice WIESSNER, no puede tampoco 
ser dividido en partes . Las piedras forman la casa; sin la singula-
ridad y pluralidad de las piedras, j amás se hubiera construido esa 
cosa continua, la casa '.., En la revista Naturaleza y Revelación * 
se ha intentado una vez demostrar este aserto de WIESSNER: "Las 
partes que pueden obtenerse absolutamente por división mecáni-
ca, ó existen ya antes de la división, poseyendo individualmente 
aquellas mismas fuerzas y propiedades que caracterizan también 
las masas del todo, ó no existen todavía así antes de ser separa-
das. En este caso serían producidas tales como son por la división, 
la cual destruiría el todo absolutamente. Pero es evidente que 
esto es imposible. Én el otro caso, empero, todo conjunto de par-
tes, ó sea todo cuerpo, no es otra cosa que una suma de individuos 
subsistentes y materialmente activos, aunque coligados; la divi-
sión misma no viene á ser sino la rescisión del vínculo de unión 
de las partes, y la divisibilidad, siendo como es consecuencia de la 
preexistencia de partes, debe hallar un término infranqueable no 

* El átomo, etc, pkg. 275. 
* Revista fl!em»na. 



bien ha llegado A las últimas partes '.„ En un Tra tado de Química 
publicado no ha mucho leemos el razonamiento sigutente: h s sa 
bido que la materia puede ser dividida y descompuesta en par tes 
cada vez menores. Si la materia fuera interiormente m d m s a , o 
sea interiormente continua del modo como parece á la observa-
ción superficial, no la podríamos dividir, como no podemos con-
vert ir una materia en otra, hacer, por ejemplo, de hterro oro 
El hecho, pues, de ser divisible la materia debe demostrarnos que 
es interiormente divisa. Esta división interna, empero, no puede 
negar hasta lo infinito, ni tampoco la divisibilidad f l a c a (la m a -
niática, esto es, la divisibilidad pensada no «ene otro limite que 
nuestro pensamiento), porque, de otro modo, las part ículas ultima 
deberían ser iguales .1 cero, lo cual es imposible toda vez que nada 

al Puede constar de meras nulidades. Debe, pues, ' a l -
terna de la materia tener un límite que no traspase; debe haber 
partes individuales y por tanto indivisibles en la e r ta , to 
cuales son de tan inconcebible pequeñez que por ningún medio 
Ileo-amos á hacérnoslas visibles. Estas partículas pequeñísimas 
son l lamadas Ato,nos (de partícula negat iva, y c o r t o d , u 

do)'- Repítese siempre esta misma idea: Lo que es d r i b l e , > a 
debe estar dividido, porque, si no, no ser ia ^ ^ . L ^ n g , 
bía va enunciado exactamente el mismo pensamiento al establecer 
sus mónadas: "11 faut qu'il y ait des substances simples, puisqu'il y 
a L s composés; car le composé n'est au t re chose qu un amas ou 
J : ~ Z L des simples Este pensamiento le indujo también á 

establecer mónadas, ó sea seres simples, los cuales en orden 
¡ la extensión, se le representaron como puntos matemáticos. 

F F C H M R raciocina del mismo modo que sus colegas cuando 
dice No hay edificio sin piedras y ladrillos que lo compongan y 
habrá que inquirir en todos ellos de qué y cómo fueron hecho ó 
se hicieron hasta que el concepto mismo ponga t é n m n o á in-
quisición; este término se hallará al fin en lo simple, y silo en 

SÍIDFn la'solución de esta dificultad podemos ser casi más sucintos 
o J en su exposición. Decimos, pues, que no implica ninguna con-
t rad icc tónt l que algo sea divisible, sin que por esto ya sea d i v o • 

S «os dice-lo que es divisible ya d e b e p a n e s , esto 
es dehe incluir una pluralidad, forzoso es contesar que esta aser 
d ó n n 0 : parece estribar en una anfibología. La palabra - p a r t e , en 

: r p r i S - - . * « ' - ' * . ' ' ^ ' ' ' - , 1 ! 6 „ „ , 
U — W Ekomass , p , 6 . ,OS. CÍ. I W . - 3- « * -

i Teoría atónica, pág- IJJ-

su pleno sentido formal, significa algo en una cosaque está deslin-
dado de lo demás de la misma cosa, sea de la manera que fuere; 
expresa aquel algo, no sólo en razón de ser, sino también de límite. 
Pero bien es licito también tomar la misma palabra en un sentido 
menos pleno, de suer te que signifique aquel algo solamente según 
el ser sin considerarlo como algo circunscrito á sí y separado de 
lo restante; entonces denotaría aquel algo como algo contenido en 
el todo cuya parte es. En este caso la palabra "par te , tiene la pecu-
liaridad de designar en el número plural una cosa sola, mientras 
que en singular indica algo dentro de la cosa una. En aquel otro 
caso, empero, el singular "par te , expresa ya una unidad, y por 
consecuencia, el plural "par tes , una pluralidad. Concluímos, 
pues, que si una cosa es divisible, de ninguna manera es preciso 
que ya conste de par tes deslindadas unas de otras y formando, 
por tanto, una verdadera pluralidad ó multiplicidad; basta más 
bien que sea posible efectuar ese deslinde, esto es, que la cosa 
tenga desplegado su ser y no se identifique consigo misma en todo 
lugar del espacio que ocupa. 

Toda duda que aún se abrigue acerca de la eficacia de esta con-
clusión desaparecerá luego que nos representemos cantidades 
geométricas de espacio. ¿Por ventura una línea matemática ha de 
existir dividida ya en tres partes porque la puedo dividir en t res 
partes? Pues bien; un ser corpóreo no se ha de otro modo, puesto 
que el cuerpo físico contiene sus par les de modo análogo á aquel 
con que la línea matemática tiene las suyas. En éstas, como en 
todas las cantidades de tiempo y de espacio, el todo divisible no 
puede explicarse por la pluralidad de sus partes, sino que las par-
tes deben explicarse por el todo. Y aun cuando en determinados 
casos se tuviera un todo notoriamente originado por la reunión de 
muchas partes, todavía no se podría colegir de ahí que las par tes 
siguieran siendo divididas en el todo. ¿Acaso no puede el matemá-
tico suprimir en su pensamiento los dos puntos interiores de con-
tacto de t res líneas colocadas una t ras otra en la dirección de la 
misma recta, haciendo uña de tres? Aquella discontinuidad que 
tiene dividida la lluvia en gotas mientras está cayendo, ¿ha de se-
guir existiendo después que ha caído al estanque, ó no pueden las 
gotas juntarse de modo que desaparezca por entero la división, 
causa de su estado gutiforme? La Filosofía, pues, no puede decidir 
si la pluralidad permanece después de constituida la unidad; ave-
r iguar esto compete á la experiencia y observación. El filósofo no 
tiene por qué negar la posibilidad de que las par tes que pueden 
obtenerse por división mecánica, antes de la división no hayan 
existido individualmente, esto es, poseyendo cada una de ellas las 
propiedades respectivas. En cuanto al ser, las partes existían sin 
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duda va antes de la división; pero en euanto á la división, es evi-
dente que 5.« producid por esta misma. De este modo 
a b e muy bien que yo destruya una manzana, en euanto es un todo, 
o t á n d o l a con la navaja, y produzca al mismo tiempo dos me-
^ man anas. Cómo alguien pueda inferir de esto que e n u m c | 
d e b o " ner el poder de hacer de h ie r ro oro, no alcanzamos á com-

" r t l f H . y , s i n e m b a r g o , o t r a c o n s i d e r a c i ó n filosófica c o n q u e 

se p -e ende abonar la división efec t iva de las cosas en e l e m e n ^ 
neaueñísimos, si bien no toca tanto á los átomos en el sen ido vul-
gar d^esTa palabra como á los á tomos primordiales simples idea-
L por LFtBNtTZ. LF.IBNITZ afirmó q u e seres simples e ran los úm-
Í p o l n pensarse como fuerzas activas; « 0 « lo compuestó. 
decía es material v pasivo; la fuerza y la actividad no pueden e-
sUHr s ino^n una substancia una; por consiguiente, todo lo activo 

debe eonceb se como substancia simple. Este es el camino por 
debe conceDiis s u s m A n a d a s ó fuerzas primita 

i T l ' S S Í h t y l S f e sacan conclusiones análogas 
á H s ' d e l famoso^ monadólogo. L o q u e expusimos en un lugar a n ^ 

4 las del tamo e lementos simples existentes en 

p a r t e s S é n s a s deíespacio * « • * * 
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cosas por medio de estos fenómenos. Es asi que dichas cosas se 
nos presentan como extensas y divisibles; luego lo son también. 
El que sostiene que en l a realidad positiva no existen fuera de 
nosotros más que se res simples, que producen los fenómenos de 
la percepción sensitiva por su acción sola, sin revelarse ellos mis-
mos al sentido, niega la realidad del conocimiento sensitivo: en-
tonces no percibiríamos ya cosas, sino meros fenómenos sin rea-
lidad alguna. 

Sin embargo, no debe desconocerse que la idea de LEIBNITZ 
envuelve un f ragmento de verdad nada despreciable. Ser activo 
produciendo y ser difuso en el espacio, son, á la verdad, dos con-
ceptos difíciles de conciliar. La unidad de existencia inmóvil é 
inactiva, y de existencia movida y activa, nos parece implicar una 
contradicción que reclama una solución satisfactoria. P e r o es el 
caso que la filosofía aristotélica ha orillado estas y otras dificulta-
des semejantes tiempo ha. reconociendo á cada cuerpo natural dos 
substancias parciales: la puramente material, y la forma, principio 
de unidad; nótese bien: no partiéndolo en dos cosas, sino suponien-
do en una cosa dos par tes ó principios. El principio de la fuerza y 
actividad es un principio de acción é indivisible por sí; el princi-
pio de substancialidad empero deja al ser interno del cuerpo tener 
sus partes unas al lado de otras en el espacio. Ahora, como el pri-
mero existe en el segundo—de modo parecido á aquel con que la 
figura de un héroe existe en el mármol—así está puesto con el se-
gundo, y es, por tanto, divisible, y no hay lugar para mónadas ó 
partículas elementales simples La gran controversia que ha 
ocupado á los más profundos pensadores de todos los tiempos, no 
puede decidirse sino del modo que la han resuelto los grandes 
maestros de la Edad Media. 

s - i s . Vémonos, pues, en la cuestión de los átomos, remitidos 
por la Filosofía á las ciencias empíricas, á la Física y á la Química; 
pero éstas no suministran, según hemos visto a r r iba , ninguna 
prueba para la teoría atomística8 . 

' S ' v ™ T o M Í S «" •»««• «M «« »'»'"reí sobsistentis, et ideo ñeque materia 
° t q " eoniposirum: qu„d lamen no,. agí, ration. malerijo. « J „ , i o n c formar, qcac 

c j , acta* et actionia principium... quaníilaa se lenel ex paree materiae,. dist, la. q. i , a. a ad 5.J 
* ScHELlittc observa muy acertadamente: .Cuandoila física mecánica supone corpúsculos prime-

tos ó Ultimos, no puede tomar la raeón de esta hipótesis ni de la Matemática ni de la Filosofía. Esta 
rajón debe «er exclusivamente física; esto es. esa física debe, .1 no lo demuestra, afirmar al menos 
que existen corpúsculos que es físicamente imposible dividir más... No hay, empero, imposibilidad 
física que como u l sea absoluta. Toda imposibilidad fisica es relativa, esto e». no se puede sos. 
tener siso con re.pccto á derlas fueteas ó causas en la uaturalera... Afirmase, pues. SOlamcaic, 
con la suposición de la indivisibilidad fisica de aquellos primeros opúsculos, que no hay fuetea 
motru cu la naturaleza que pueda romper la unión de aquellos corpúsculos,, /¡deas Hiles para una 
concepción filosófica Je la naturales«, libro 11, cap. XXX.) Si ScttELLlso aSrma íuegoqne uo puede 
alegarse ninguna raxón para Cita indivisibilidad física, es obvio que yerra. 



Mas si es asi, debemos volver contra los atomistas modernos 
una idea con que ARISTÓTELES impugnó á aquellos de sus ante-
cesores que habían sido atomistas, y lo podemos con tanta más 
razón cuanto que esta idea ha vuelto á ser acariciada por muchos 
de nuestros contemporáneos. La filosofía peripatét ica solía enun-
ciarla de este sencillo modo: F.ntia non sutil multiplicando sitie 
ratione; lo cual quiere decir: ¡Yo se debe suponer ninguna plura-
lidad sin rasin positiva que la abone. Vestido á la moderna, este 
pensamiento se presenta en la imagen de las tan cacareadas y 
explotadas -tendencias de la razón humana á la unidad, . El filóso-
fo cristiano se ve precisado, para hacer f ren te á la corriente del 
monismo contemporáneo, á reducir á su medida justa el uso que 
se viene haciendo de esta idea. Pero no se debe olvidar que se 
enseña en ella una verdad profunda que nunca debería ser desco-
nocida; pues si de algo ha de servir este arma en una controver-
sia filosófica, con éxito seguro se la empleará contra el atomismo. 
Mientras no se vea la necesidad de suponer una pluralidad en un 
ente cuyas manifestaciones todas lo presentan como una unidad, 
es forzoso concebirlo como uno. 

§ VIH 

Argumentos positivos rontpa el atomismo. 

a « « . Con lo dicho basta para demostrar que el atomismo es 
todo menos una solución adecuada del problema de la naturaleza. 
Agrégase , empero, á los argumentos de que hasta aquí nos hemos 
valido al combatirlo, otro positivo que acabará de confutar este 
desastroso sistema. 

El atomismo es absolutamente incompatible con la realidad. 
Tan evidente es esto, que podemos limitarnos á algunas indica-
ciones someras que cualquiera de nuestros lectores podrá ampliar. 

Innumerables son los casos en que la esencia verdadera y real 
de la cosa, en cuanto es una. sobrepuja á los llamados átomos. 

Sucede esto primeramente en todos los fenómenos psíquicos. 
La percepción cognoscitiva parte de substancias extensas y divi-
sibles,)- sin embargo, es sin disputa un acto simple é indivisible. 
De muchas partecitas de volumen únicamente puede originarse 
tal acto cuando constituyen un substratum positivamente uno. 
Por consiguiente, debemos decir que en este acto la pluralidad 
de las partes de volumen ha dejado de ser subsistente; las par tes 
se han incorporado á un ser uno; no existe ya pluralidad, sino, 
cuando más, en un concepto meramente secundario, esto es, por lo 

que respecta á los modos más materiales de obrar, ante todo á la 
cohesión 'discretio secundaria in unitate primaria). 

¿Se objeta acaso que. como la luz causada por una antorcha 
encendida es originada por la combustión de cada una de las 
fibras de la madera ardiente, así el conocimiento sensitivo puede 
brotar en el cerebro del conocimiento particular de cada uno de 
los átomos encefálicos? Quien se acoge á esta comparación no 
repara en que el conocimiento y la combustión no puedeu ser juz-
gados exactamente del mismo modo; antes existe una diferencia 
notable entre el cerebro humano cuando piensa y un haz de fibras 
de madera en ignición. Combustión dice acción hacia fuera, y, por 
tanto, la ignición de muchas fibras leñosas puede adicionarse 
formando una sola llama que alumbra. El conocimiento, empero, 
es un acto receptivo y una aprehensión é impresión del objeto que 
permanece en el sujeto recipiente. Ahora, si son muchos los áto-
mos que conocen, tendremos asimismo muchos sujetos cognosciti-
vos; es así que la experiencia acredita un solo sujeto cognoscivo 
en toda percepción sensitiva; luego es imposible que las partícu-
las conozcan cada una por si. Este i r refragable silogismo abre en 
la teoría atomística del universo, en cuanto pretende ser con-
corde y adecuada, una brecha que no puede menos de hacerla 
derrumbarse. Ahora cabe todavía preguntar hasta dónde debe-
mos dejarnos llevar por los hechos naturales á reunir las partícu-
las mínimas de los cuerpos en substancias indivisas. 

lista necesidad se impone irrecusablemente en el organismo. 
Cuanto más se conciban desligadas las partes mínimas de un ente 
orgánico á modo de los pedacitos de un cuadro de mosaico, tanto 
más se sentirá la necesidad de un artífice ordenador. Ahí tenemos 
un plan que abarca g ran número de partículas, plan conforme al 
cual se t r aba ja con admirable precisión hasta en las dimensiones 
más menudas. Este plan no reside en la mente de un artífice que 
esté al lado de la obra dirigiendo su ejecución, ni está impreso en 
la substancia como el cuño en la cera; antes bien está en el fondo 
de su esencia, siendo un plan que se desarrolla de por si, deter-
minando desde adentro, á cada momento de la ejecución, los efectos 
exactamente como conviene al conjunto. ¿Quién no echa de ver 
aquí una admirable unidad.' La unidad está en la tendencia interna, 
ó sea en aquel principio íntimo por el cual la cosa es aquello que 
es; está, en fin, en una forma interna Todos los órganos y tejidos 
están sujetos á incesante mudanza; la substancia es, como si dijé-

1 Recuérdense las palabras de Santo Tomás: «Formo est illud, quo ens primo operatur* (Sumí*. 
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ramos, ar ras t rada por una fuerza permanente que la lleva como 
por corriente continua por todas las combinaciones, tejidos, órga-
nos y sistemas que esa misma fuerza permanente labra de ella en 
el ser viviente, originando sin interrupción las coyunturas en que 
se verifican los procesos químicos necesarios para sostener la exis-
tencia de aquel tipo inmutable. Este tipo indeleble persiste tam-
bién como especie en un sinnúmero de individuos pertenecientes 
á la misma estirpe; pero como substancia individual nace, crece 
hasta cierto límite, y perece por fin. 

Fácil tarea se r ía llenar un libro con los testimonios de notables 
sabios de profesión que declaran esta doctrina la única admisible. 
JUAN MUELLER discurre sobre "algo que obra en todo el organis-
mo sin depender de las par tes componentes, sino que existe antes 
que los miembros que forman la harmonía del conjunto. Cierto, el 
organismo se pa rece á una harmoniosa obra de arte; pero él mismo 
engendra el ge rmen del mecanismo de los órganos y lo reproduce; 
la acción de los cuerpos orgánicos, no sólo pende de la harmonía 
de los órganos, sino que la harmonía es un efecto de los cuerpos 
orgánicos mi smos , ' . TEODORO BISCHOFF pide como postulado de la 
ciencia una "causa individual que c ree y edifique todo el cuerpo , 
LIEBIC, diserta sobre una "causa que domina las fuerzas químicas 
y físicas de la mate r ia , ' .Recomendamos a l lec tormuv encarecida-
mente la exposición ingeniosa y acertada de HANSTEIN ' . El hecho 
por cuyo reconocimiento abogamos aquí resplandece con clari-
dadtan brillante, que hace ba ja r l a mirada hasta áaquellos natura-
listas que más empeño muestran en explicar la vida por modo me-
cánico solamente. "Los vegetales y los animales, dice VIRCHOW, 
existen ante todo y sobre todo para si mismos, y todo lo que llegan 
á ser lo son de si mismos, si bien no siempre por si mismos. Esta 
interioridad singular constituye su esencia, y la forma externa que 
se deriva de ella inmediatamente nos revela fielmente esta su 
esencia intrínseca, supuesto que la sepamos comprender é inter-
pretar . Toda la apariencia del individuo en el apogeo de su des-
arrollo ostenta el sello legítimo de la unidad. Por muchas y varias 
que sean sus par tes todas se hallan ;en una comunidad real, dentro 
de la cual cada una se refiere á las demás, cada una necesita de 
las demás, y ninguna llega á tener su significación cabal sin esa 
relación al todo. El viviente obra, como dice el Es tagi r i ta , á cau-
sa de un fin, y este fin, como KANT ha expuesto más precisamente, 
es un fin íntimo... el viviente es su propio fin... E l fin interno sirve 

t Manvalde láfisiolegía delhombre, I, pág.at y siguientes 
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á la vez de medida externa que el desenvolvimiento del viviente 
no traspasa... De esta manera el individuo lleva en si propio su 
fin y su norma, demostrando que, á más de poseer la unidad me-
ramente ideal del átomo, es una unidad real 

El atomismo, sintiendo cómo se va á desplomar bajo el peso in-
soportable de esta demostración, ha intentado cubrirse con el es-
cudo de esta tesis: que la vida vegetat iva puede explicarse por la 
mera acción de los átomos sin auxilio de ningún principio de uni-
dad, ya que la vida orgánica de la planta es menos perfecta que 
la de los seres animales Como quiera, pues, que el reino vegetal 
forma el territorio intermedio entre los imperios de lo orgánico 
y de lo inorgánico, no se puede negar que esta arma de defensa 
"de los atomistas no es del todo mala. Demostrado una vez que 
la Física y la Química bastan á producir mucílago, protoplasma 
y fécula de patatas, preténdese haber demostrado también que no 
se necesita ningún principio vital para el cuerpo del animal más 
perfecto ni del organismo humano mismo. Pero hasta Du Bois 
REYMOND creyó deber disparar una bromita contra esta hábil ac-
titud de defensa del atomismo. A la verdad, no se requiere más 
que eso para hacérsela abandonar. 

3*9. Lo que hemos dicho del organismo deberá reconocerse 
al menos también respecto de la molécula, según ya indicamos en 
un lugar anterior (núm. 321). 

El oxígeno y el hidrógeno se reúnen en moléculas, de las cuales 
cada una contiene dos átomos de ésta y uno de aquella substancia, 
formando ambos gases un líquido: el agua. Del sodio, metal blan-
do al tac to ,ydel cloro, gas de olor picante, nace la sal común, con-
dimento universal de nuestros manjares. El cinabrio consta de 
azufre y mercurio. Un átomo de nitrógeno y t res átomos de hi-
drógeno constituyen una molécula de amoniaco. El amoniaco y el 
ácido muriàtico son ambos gase s , caracterizados por un olor su-
mamente penetrante y un enorme poder de reacción; no bien los 
ha combinado elquímico, forman juntos un cuerpo sólido, hialoideo 
y enteramente inodoro, y cuyo poder de reacción está completa-
mente paralizado: la conocida sal amoniaco. El carbono es un 
cuerpo sólido, negro , infusible é inodoro; el azufre es asimismo 
inodoro, sólido, pero de color amarillo. El producto de su conso-
ciación química, el sulfocarburo, es un líquido incoloro, claro como 
el agua, de poder refr ingente, fuer te en extremo y de olor insopor-
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table. El oxígeno común (O,) es un gas inodoro muy provechoso 
para nuestra vida orgánica- El mismo elemento l igeramente mo-
dificado en cuanto á su composición (00,) , el llamado ozono, es 
un gas de olor penetrante y de naturaleza sumamente venenosa 

I.a Química moderna está acorde con la filosofía peripatética 
en el reconocimiento del hecho que en las substancias química-
mente compuestas no se encuentran cualidades específicamente 
diferentes; ella verla realizado su más hermoso ideal si consiguie-
se en todos los casos demostrar con precisión que no tenemos en 
las cualidades de los cuerpos compuestos más que una complica-
ción de las cualidades elementales. Mas por otra parte mira en 
toda substancia químicamente compuesta un tipo determinado y 
acabado en sí, tratándolo como algo estable y confinado á su espe-
cie, del mismo modo que lo hace respecto de las substancias quí-
micamente simples. El agua y la sal común tienen sus peculiarida-
des características, de igual modo que el oxigeno, el hidrógeno, el 
cloro y el sodio. A este cambio esencial se refiere, por ejemplo, el 
Manual de Química de GRAUAM Y OTTO, cuando los autores dicen: 
-Las propiedades de las combinaciones químicas son enteramen-
te diversas de las de los cuerpos componentes; y aun cuando en la 
combinación prepondere uno de sus elementos considerablemen-
te, las cualidades del cuerpo compuesto difieren mucho de las de 
es te elemento principal *. „ 

Aun el que se apropie el criterio del atomismo radicalmente 
mecánico no podrá, con tal que conserve algún poco de lógica, 
negar que se haya verificado un cambio de esencia en todos los 
casos ar r iba citados, y por tanto, en toda combinación química. 
-Dando por fundada la teoría atómica en la realidad, dice TYN. 
DALL. debemos esperar seguramente que las vibraciones de los 
cuerpos elementales se alteren esencialmente en las combinacio-
nes en que entran :'.„ Una alteración esencial, empero, del movi-
miento pasivo (esto es, de las vibraciones) no se concibe sin supo-
ner una alteración esencial de la causa que lo produce, ó sea de la 
cosa natural misma. 

¿Dónde, pues, es tá la causa de esta alteración? Esta pregunta 
puede tomarse en dos sentidos: primero, ¿de qué modo, por qué 
leyes y mediante qué acciones se disuelven los elementos en sus 
par tes mínimas y se agrupan en la nueva substancia que se va 
¡ormando? Contestar á esta pregunta pertenece é incumbe á la 
Química; y, en efecto, los químicos están ocupados con celo nunca 
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bastante loable en der ramar la luz de la ciencia sobre este pun-
to harto obscuro. El otro sentido de aquella pregunta puede ser 
éste- ;en qué tiene su razón el carác ter típico y específicamente 
determinado de la molécula? Interpretada así, la cuestión es 
bien distinta de aquella otra, pues ningún paso se ha adelantado 
en el camino de su solución aun cuando están fijadas las propor-
ciones de los ingredientes v se ha acentuado que las cualidades de 
los elementos vuelven á resultar en las combinaciones químicas. 

Si atendemos á la forma típica, inmutable, de las substancias 
químicamente compuestas y á la subsistencia cumplida de que dis-
frutan, y consideramos luego que sólo determinadas substancias se 
unen las unas con mayor facilidad que las otras, al paso que otras 
se aborrecen tenazmente, y también esto sólo en proporciones 
fijas, nos vemos compelióos á presuponer un principio formal supe-
rior á los mínimos elementales, uno y específico, principio que, 
mediante la singular reunión molecular de las partes mínimas de 
los elementos, origina el tipo claramente definido de la molécu-
la y causa la diferencia de sus cualidades de las de los cuerpos 
simples que entran en su composición. De lo contrario, si se admi-
tiese que el carácter peculiar de la combinación procedía simple-
mente de las par tes mínimas elementales que entrasen y perma-
neciesen separadas en ella, no habría medio de comprender la 
persistencia de los muchos individuos en la molécula, la relativa 
indisolubilidad de su unión y la naturalidad de su estado en me-
dio de las modificaciones, á menudo muy considerables.de sus vo-
lúmenes. En este caso, circunstancias variables de mil modos (como 
son la situación y constelación de los átomos, estados de movi-
miento en cuanto á dirección y velocidad) serian la verdadera ra-
zón del establecimiento de un tipo fijo y de la acción específica de 
las substancias compuestas; no se sabría la causa por qué ora más, 
ora menos, partes mínimas délos diferentes elementos hubiesen de 
reunirse en una molécula,y porqué no hubiese de explayarse ante 
nuestros ojos más var iada multitud de las más diversas combina-
ciones "químicas,. Entonces, y sólo entonces, todo será explicado 
á satisfacción de nuestro entendimiento cuando supongamos que 
la molécula es regida poruña naturaleza determinada, para cuya 
elaboración las fuerzas de los cuerpos simples están habilita-
das, ó sea por un nuevo principio de unidad que constituye la mo-
lécula en un todo en el cual los mínimos elementales están conte-
nidos como partes, principio que está sobre las cualidades ele-
mentales, dándoles un carác ter nuevo y específico, de manera que 
éstas, aunque absolutamente son siempre las mismas, parecen 
templadas en cierto modo y como l igadas por la influencia del prin-
cipio que las domina. Así se explica y comprende la disparidad 



substancial de tantas substancias inorgánicas siendo tan breve 
el número de los cuerpos simples Esta teoria explica también 
más fácilmente que ninguna por qué los diferentes elementos se 
han de modo tan original en las diversas combinaciones. "El papel, 
dice WICAND, que el oxígeno hace cuando está combinado con el 
hidrógeno, no nos revela nada acerca del que desempeña unido 
al carbono, ni viceversa; ni tampoco podemos anticipar por am-
bos casos juntos ninguna noción sobre el que hará cuando esté 
asociado en la celulosa con el hidrógeno y el carbono. En resu-
men: si conociéramos todas las combinaciones de una substancia 
menos una, todas las demás no nos descubrirían nada sobre la 
naturaleza de esa última. Es absolutamente imposible dar con la 
razón por qué reunidos H, y Oen la molécula de agua, y HO y C en 
la de celulosa, el agua y la celulosa manifiestan cualidades deter-
minadas y enteramente diferente de.las de esos elementos, á pesar 
de que conocemos con tanta exacti tud las propiedades del agua y 
de la celulosa, y de sus componentes, y las proporciones con que 
entran en la composición, y hasta las condiciones ocasionales 
bajo las que la combinación se verifica '.„ 

Digno de la más seria atención es también el hecho de que no 
sólo en las substancias compuestas, sino también en los cuerpos 
químicamente simples, varios mínimos (átomos) se hallan unidos 
en moléculas, constituyendo verdaderos individuos substanciales. 
Conforme á este descubrimiento, debemos sostener, en oposición 
directa al atomismo, que el llamado átomo no se encuentra en nin-
guna parte de la naturaleza como todo subsistente por sí mismo, 
sino que siempre va revestido del carác ter de substancia parcial \ 

3SS. Varios otros hechos, cuya certeza nos abona la Química, 
se explicarían más fácilmente por la teoría que venimos defen-
diendo. Recordamos, por ejemplo, la isomería de que hablamos en 
el número 315, pues hay algunas substancias que parecen en tipos 
específicamente diferente aunque no difieren entre sí en cuanto 
á la composición elemental *. 

No cabe duda de que los mínimos elementales en las substan-
cias isoméricas, estando todavía separados, se asocian pr imero en 
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diversos grupos entre si. y que la reunión de éstos constituye luego 
la molécula del cuerpo compuesto; pero la cuestión es dónde ha-
yamos de buscar la razón formal por qué los ingredientes se unen 
de modo tan preciso en tipos perfectamente determinados. Pon-
gamos el caso de que los fenómenos se puedan explicar de algún 
modo sin auxilio de la substancialidad comprensiva de los diferen-
tes átomos, ó mejor dicho, que otra explicación no parezca desde 
luego un imposible absoluto: en este caso diríamos como LEIBNITZ: 
"Si me veo limitado á dos hipótesis para explicar un hecho, siem-
pre daré la preferencia á la más simple de ellas.„ 

La existenciadeuna unidad que comprendelosmínimos elemen-
tales en una sola naturaleza, es indicada también por el hecho de 
que en las moléculas obra una tendencia unitiva que aspira á neu-
tralizar del mejor modo posible, en las circunstancias dadas, los 
caracteres químicos opuestos de los átomos simples, y á establecer 
y conservar el equilibrio interno más perfecto. Fácilmente se com-
prende que el principio de esta tendencia no se puede encontrar 
en la pluralidad de diferentes átomos, sino solamente en la unidad 
de la molécula, puesto que aquel equilibrio es, ante todo, un bien 
apetecible para el conjunto. 

3*1». Representantes modernos del ;aristotelismo han llama-
do la atención sobre los hechos de la cristalización (núm. 118) á 
fin de mantener que la substancialidad sobrepuja á los mínimos 
elementales, y con mucha razón á nuestro juicio. La situación y 
dirección de cada una de las par tes del cristal depende de la de 
todas las demás, ó sea del conjunto. Toda modificación parcial de 
la forma naciente de un cristal lleva consigo consecuencias que 
afectan á la parte homóloga, y es decisiva para el aspecto simé-
trico total. Cuando, por ejemplo, se separa de un octaedro un vér-
tice mediante una sección que en su lugar deja un plano, se forma 
otro igual en el lugar del vértice correspondiente, mientras que el 
corte de los demás no sufre la más leve alteración (LAVALLE). Del 
mismo modo que el organismo se agranda desde un punto central 
hacia los diferentes lados, también la substancia del cristal se or-
dena con perfecta simetría a l rededor de su centro. No dudamos 
que la concreción de los mínimos el ementales es la que ejecuta este 
trabajo por su lado material. Pero esto no basta. Una multitud de 
individuos atómicos indiferentes en t re sí no constituiría jamás un 
cristal si la fuerza organizadora de la cohesión del todo no sobre-
pujase á la de las componentes. Pero la fuerza no alcanza más 
que la substancia en que reside. Luego debemos considerar todo 
el cristal como el todo que contiene los llamados átomos como 
partes suyas. 

Va hemos declarado que las diferentes formas de movimien 



to no son un testimonio sostenible á favor del atomismo. Podemos 
dar un paso más adelante invocando contra la teoría atomística 
del mundo el carác ter de aquellas formas de movimiento, y par-
ticularmente el de los movimientos moleculares. Supongamos áto-
mos tales como los piden nuestros adversarios: ¿qué obtenemos con 
esto? Pues á lo más un haz de movimientos particulares del todo 
independientes los unosde los otros y totalmente indiferentes entre 
sí; todo átomo será soberano y autónomo, y seguirá su camino sin 
cuidarse para nada de los caminos que andan los demás. Seme-
jante suposición bastará á mostrar la causa mecánica de brutales 
efectos mecánicos. Pero en cuanto atendemos á la harmonía de 
las cosas, á la ordenación de la una á la otra, ingónita en la esen-
cia de cada una, á la conformidad y normalidad matemática de los 
movimientos naturales, ser ía obstinación si viéramos todavía en 
las cosas una tu rba hacinada siu orden de existencias apáticas 
unas respecto de otras, impelidas hoy de ésta, mañana de otra ma-
nera, resueltas ahora aquí y luego allá, y no más bién una reunión 
de par les que se per tenecen una á la otra por disposición inter-
na. Y ;qué inconveniente hay en dar á los movimientos por subs-
tratum una substancia indivisa y más ó menos continua de na-
turaleza elástica? {Número 98.) 

Casos innumerables hay en que una cosa obra sobre otra, bn 
la teoría atómica esto es imposible. Pues ¿cómo una acción diná-
mica había de a t ravesar el espacio vacío para l legar de un átomo 
á otro? Ninguna "envoltura de éter„, ni "substancia de contacto,, 
ni "esfera calórica, , ó como quiera que se l lamen todas esas ficcio-
nes bastan á superar esta dificultad. Como no quiera desmentir a 
sus propios principios, el atomismo debe reducir lodo lo existente 
á átomos, v concebirlos todos separados por espacios intermedios 
vacíos. ; 0 es que quiere representar el mundo como desordena-
do tropel de corpúsculos, que ciego azar hace chocar de vez en 
cuando unos con otros? Nadie se a t reve ya hoy día á afirmar se-
mejante cosa. Al menos se habla de airacción y cohesion y se 
asevera que los átomos, ó los átomos primordiales, son tenidos en 
cierta disposición v á cierta distancia unos de otros, con lo cual 
dan por suficientemente explicado el carácter determinado de las 
manifestaciones de la molécula ó del átomo. Mas en cuanto se en- _ 
ira en semejantes teorías para resolver el problema del ser par-
ticular de las cosas, surge y se impone indeclinable la necesidad 
de un subslratum mediador. Háblase del éter interpuesto entre 
los átomos, de una esfera calórica, ó como dice HUMBOLDT \ de una 
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substancia de contacto;« se inventa, como FECIINF.R ', un "ser sutil 
y continuo que Ilota entre los átomos sin e jercer influencia sobre 
los fenómenos que al fisico compete juzgar,,, ó se invoca, como 
ULRICI, un substratum dinámico, haciéndolo servir de " m é d i u m 
que, no quebrado á modo de los átomos, sino absolutamente con-
tinuo eD sí, transmite los efectos de un átomo al o t r o , , Q u i e n de 
esta suer te concede que el último vínculo de las cosas atómicas 
no puede á su vez ser atómico, ya ha abandonado el terreno de la 
teoría.atomística del mundo. 

Si el atomista todavía vacilase en dar el salto sobre este ba-
rranco porque cree imposible comprender cómo un todo indiviso 
pueda abarcar una pluralidad potencial de partes, agárrese bien 
firme á su átomo, que le ayudará á sal tar . He aquí cómo. No sien-
do el átomo absolutamente simple, puesto que no se le considera 
como punto matemático(núm. 265), debe tener par tes ar r iba y aba-
jo, á la izquierda y á la derecha. Lo que está á la derecha es sin 
disputa materialmente distinto—aunque no separado—de lo que 
está á la izquierda. El átomo es, pues, un todo que comprende una 
masa, y como tal se extiende más allá que el individuo contenido 
en ella, ¡lie aquí cómo ya estamos al otro lado de la zanja! Respire 
el atomista; nada más se le pide que crea posible en grandes masas 

lo que tiene por posible en punto á su átomo. 
» 3 « . Recapitulamos con toda brevedad. Pr imero recordamos 

que el atomismo filosófico, ese vetusto baluarte del ateísmo, ha 
sido recientemente abandonado como insostenible por algunos sa-
bios modernos, y que polemistas defensores de la atomística vuel-
ven sus armas principalmente contra la exagerada teoría de con-
tinuidad de los dinamistas transcendentales. Luego vimos que el 
atomismo no se nos presenta como un sistema hecho, redondeado 
y concorde,sino antes bien como un laberinto de opiniones las más 
encontradas. Por tinemprendimos someter áunexamen detenido las 
diversas razones en que se funda el atomismo; miramos uno t ras 
otro los argumentos tomados de la Química, Física y Filosofía, y 
nos convencimos de que no resisten la prueba de la crítica cien-
tífica, y que, por tanto, no hay motivo para multiplicar las cosas 
del modo exorbitante que pide el atomismo. Para terminar, pro-
bamos que la realidad muestra positiva aversión á las hipótesis 
atomísticas. 

De todo esto resulta que los átomos, entendidos en el sentido 
histórico-filosófico, S-o;<j Xii-ó -..s-.í--, el polvo universal indes-
tructible, moviéndose en la inmensidad vacia, englobándose aquí 

t 1 toril atónica, pkg. 77. 
* ÜIOS} ía Naturalera, tercera edición, pag. 483. 



v d i spe r sándose allá„, no t i enen f u n d a m e n t o ni apoyo s iqu ie ra en 
l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s . 

T e n e m o s a h o r a d e m o s t r a d o que ni e l m e c a n i s m o con su prin-
cipio d e ex tens ión ó mov imien to pa s ivo ( i^ i ) , ni el d i n a m i s m o con 
su pr inc ip io de fue rza ó f o r m a (;j.o?ri¡), b a s t a n á e s t a b l e c e r u n a teo-
r í a d e la n a t u r a l e z a q u e s a t i s f a g a á la r a z ó n h u m a n a por todos 
concep tos , i nd icando d e e s t a s u e r t e el c a m i n o q u e c o n d u c e á l a 
filosofía n a t u r a l a r i s to té l ica , s e c u n d a n d o al a t omi smo en su com-
ba t e con t r a l a e x a g e r a d a t eo r í a de con t i nu idad del idea l i smo 
t r a n s c e n d e n t a l , p e r o opon iéndo le l a m o d e r a d a t eo r í a de continui-
d a d q u e los a r i s to té l i cos hab í an sos t en ido con t r a los a t o m i s t a s 
a n t i g u o s . T o d a s l a s t e o r í a s del m u n d o que h a s t a a q u í e s tud iamos , 
a d o l e c í a n d e exc lus iv i smo , s i endo as í q u e á u n a v e r d a d e r a expli-
c a c i ó n d e la n a t u r a l e z a le d e b e m o s pedi r q u e no-excluya d e si nin-
g ú n m o d o rac iona l d e v e r las cosas . E l q u e p r e t e n d e h a b e r des-
c i f r a d o el je rogl í f ico d e l i n t u i d o — o b s e r v a a c e r t a d a m e n t e SCHO-
PENHAUER ' - d e b e a c r e d i t a r l a b o n d a d d e su conclus ión p o r el 
a c u e r d o en que pone e n t r e sí los d i v e r s o s f e n ó m e n o s del mundo , 
a c u e r d o que sin el la no se e c h a r í a d e v e r . C u a n d o se e n c u e n t r a un 
e s c r i t o cuyo a l f a b e t o es desconoc ido , s e p r u e b a á i n t e rp re t a r lo 
h a s t a q u e se da con u n a h ipótes i s d e l a s ignif icación d e las l e t r a s , 
b a j o la cual se f o r m a n p a l a b r a s in te l ig ib les y p e r í o d o s c o h e r e n t e s . 
De m o d o parec ido , l a solución q u e se i n t e n t e d a r a l e n i g m a del 
m u n d o d e b e a c r e d i t a r s e p e r f e c t a m e n t e p o r s í m i s m a , d e r r a m a n d o 
igua l c l a r i d a d s o b r e todos los f e n ó m e n o s q u e h a s t a a h o r a e spe ra -
b a n s u exp l icac ión , y pon iendo d e a c u e r d o h a s t a los m á s he tero-
g é n e o s , p a r a que d e s a p a r e z c a toda c o n t r a d i c c i ó n a u n e n t r e los 
q u e p a r e c í a n m á s e n c o n t r a d o s é i r r econc i l i ab les . E s a comproba -
ción p o r sí p rop ia s e r á la seña l d e su v e r d a d , p o r q u e todo ensa-
yo falso p a r a d e s c i f r a r el l ibro d e la n a t u r a l e z a , s iqu ie ra s e a apl i -
cab l e á a l g u n a s p a l a b r a s , v o l v e r á en cambio m á s o b s c u r o el sen-
t ido d e l a s d e m á s . 

i El mur.¿o :amo eeivfli.it y reprettr.:*ciôr., cuarta edición, II, pág. act. 

CUARTA PARTE 

l i E X P L I C A C I Ó N D E L A S C O S A S N A T U R A L E S 
n E l S E M I N I DE a FILOSOFIA M I Ü K 1 L A R I S T O T É L I C A 

C A P I T U L O P R I M E R O 

La constitución Interna de los cuerpos naturales, 

3 3 1 . E l p r i m e r s i g n o d e i n t e r r o g a c i ó n que s u r g e a n t e noso t ro s 
a p e n a s e n t r a m o s en la m a t e r i a d e la filosofía n a t u r a l , se r e f i e r e á 
la esencia del cuerpo natural. 

A l v e r n o s a p e r c i b i d o s á e x p o n e r la doc t r i na d e los t i empos 
med ios s o b r e la cons t i tuc ión d e l a s c o s a s n a t u r a l e s , tal vez pa rez -
ca á a lgu ien que e m p r e n d e m o s u n a t a r e a p a r a la cual n o s s e r á 
difícil d e s p e r t a r a l g ú n in te rés , y c u y a ut i l idad no p o d r á s e r s i n o 
muy e s c a s a . Noso t ros , sin e m b a r g o , e s t a m o s p e r s u a d i d o s d e lo 
con t ra r io . P a r a la c ienc ia , y en u l t e r i o r consecuenc i a pa r a l o s 
i n t e r e se s m á s a l tos d e la v ida , e s t e primer paso en l a 'Me ta f í s i c a 
e n v u e l v e i m p o r t a n c i a t r a n s c e n d e n t a l . S i el p e n s a m i e n t o h u m a n o 
logra , en e f e c t o , a v a n z a r u n solo paso d e conoc imien to c i e r t o y fijo 
m á s a l l á d e los l imi tes d e l mundo fenomena l ; si se con f i rma l u e g o 
que l a F i losof ía que floreció en los s ig los medios , imponen te p o r l a 
u n i d a d y h a r m o n í a d e sus pr inc ip ios , ha dado e s t e p a s o sin e r r a r 
en nada esenc ia l , e n t o n c e s el e s p í r i t u h u m a n o t iene s e ñ a l a d o el 
camino r ea l que, p o r en med io d e t a n t a s t e o r í a s c o n f u s a s y encon-
t r a d a s d e la Edad M o d e r n a , c o n d u c e á la fo r t a l eza d e l a s v e r d a -
des m á s a l t as . No q u e r e m o s a f i r m a r que e s t é o b s t r u i d o del todo el 
acceso á e l l a s á todo el q u e n o d é aque l p r imer paso en el s en t i do 



y dispersándose allá„, no tienen fundamento ni apoyo siquiera en 
las ciencias naturales. 

Tenemos ahora demostrado que ni el mecanismo con su prin-
cipio de extensión ó movimiento pasivo ni el dinamismo con 
su principio de fuerza ó forma (;j.o?ri¡), bastan á establecer una teo-
ría de la naturaleza que satisfaga á la razón humana por todos 
conceptos, indicando de esta suerte el camino que conduce á la 
filosofía natural aristotélica, secundando al atomismo en su com-
bate contra la exagerada teoría de continuidad del idealismo 
transcendental, pero oponiéndole la moderada teoría de continui-
dad que los aristotélicos habían sostenido contra los atomistas 
antiguos. Todas las teorías del mundo que hasta aquí estudiamos, 
adolecían de exclusivismo, siendo así que á una verdadera expli-
cación de la naturaleza le debemos pedir que no-excluya de sí nin-
gún modo racional de ver las cosas. El que pretende haber des-
cifrado el jeroglífico del intuido—observa acer tadamente SCHO-
PENHAUER ' - d e b e acredi tar la bondad de su conclusión por el 
acuerdo en que pone entre sí los diversos fenómenos del mundo, 
acuerdo que sin ella no se echaría de ver. Cuando se encuentra un 
escrito cuyo alfabeto es desconocido, se prueba á interpretarlo 
hasta que se da con una hipótesis de la significación de las letras, 
bajo la cual se forman palabras inteligibles y períodos coherentes. 
De modo parecido, la solución que se intente dar al enigma del 
mundo debe acreditarse perfectamente por sí misma, derramando 
igual claridad sobre todos los fenómenos que hasta ahora espera-
ban su explicación, y poniendo de acuerdo hasta los más hetero-
géneos, para que desaparezca toda contradicción aun entre los 
que parecían más encontrados é irreconciliables. Esa comproba-
ción por sí propia será la señal de su verdad, porque todo ensa-
yo falso para descifrar el libro de la naturaleza, siquiera sea apli-
cable á algunas palabras, volverá en cambio más obscuro el sen-
tido de las demás. 

i El murjo :amo i-al>tn!al y represtr.laciôn, cuarta edición, II, pág. act. 

CUARTA PARTE 

l i E X P L I C A C I Ó N D E L A S C O S A S N A T U R A L E S 
ES El SEM1M DE 1.1 FILOSOFIA MIÜK1L ARISTOTÉLICA 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

La constitución Interna de los cuerpos naturales. 

331 . El primer signo de interrogación que surge ante nosotros 
apenas entramos en la materia de la filosofía natural, se refiere á 
la esencia del cuerpo natural. 

Al vernos apercibidos á exponer la doctrina de los tiempos 
medios sobre la constitución de las cosas naturales, tal vez parez-
ca á alguien que emprendemos una tarea para la cual nos s e rá 
difícil desper tar algún interés, y cuya utilidad no podrá ser sino 
muy escasa. Nosotros, sin embargo, estamos persuadidos de lo 
contrario. Pa ra la ciencia, y en ulterior consecuencia para los 
intereses más altos de la vida, este primer paso en la 'Metafísica 
envuelve importancia transcendental. Si el pensamiento humano 
logra, en efecto, avanzar un solo paso de conocimiento cierto y fijo 
más allá de los limites del mundo fenomenal; si se confirma luego 
que la Filosofía que floreció en los siglos medios, imponente por la 
unidad y harmonía de sus principios, ha dado este paso sin e r ra r 
en nada esencial, entonces el espíritu humano tiene señalado el 
camino real que, por en medio de tantas teorías confusas y encon-
tradas de la Edad Moderna, conduce á la fortaleza de las verda-
des más altas. No queremos afirmar que esté obstruido del todo el 
acceso á ellas á todo el que no dé aquel primer paso en el sentido 



de la escuela an t igua , pues no e s imposible que l legue al fin de la 
fo rnada por ve r i cue tos y rodeos el que desdeña el cammc. ano 
V corto. E n efecto, ha s t a hoy a lgunos pensado re s muy e s t a -
bles, buscando una solución a . p roblema propue to , han , , u 
, a d ¿ innecesar io , como los a tomistas g r iegos , sal i r de la es-
e r t d e T a percepc ión sensi t iva , y sin e m b a r g o I I e g a n * d e , 

oués de h a c e r g r a n d e s rodeos por la filosofía p a tón,ca , í . » 
piarse a s ve rdades fundamen ta l e s de la v ida r e h g . o s o - m o ^ . Mas 
n<f consiente duda el que P or u n a concepción c o r r e e n e l a n a t u ^ 

s i i i i i i l i s 

TOMÁS y UT^OTodaTah ladur í a de imaginar ios 
deberá enmudece r desde iue„o cr is t iana; an tes b i en 
conflictos en t r e las ciencias n a t u r a l e s y U f e c m t . « ? ^ 

feHSl 
precisión ya por Aristóteles mismo. 

§1 

La forma. 

3 « . E l concepto más impor tan te de los que estableció la filo-

de lo ideal. ARISTÓTELES par t ic ipa de la convicción de PLATÓN, de 
que es preciso pasar m á s al lá del lado sensible y percept ib le de las 
cosas á a lgo p e r m a n e n t e y esencial; pe ro comba te la división que 
PLATÓN- hizo en t r e lo ideal, es to es, en t r e el se r inteligible de las 
cosas y l a s cosas mismas de es te mundo mater ia l , con muchas ra-
zones, de las cuales sólo indicaremos a lgunas . 

L a s i d e a s de PLATÓN , opina ARISTÓTELES, const i tuyen una du-
plicación del todo superf lua de las cosas del mundo, pues que el 
contenido de las ideas nada difiere del de las cosas de acá ; ade-
m á s , d ice , n inguna substancia puede exis t i r s e p a r a d a de aquel la 
c o s a de lacual es substancia; los conceptos contenidos en las ideas 
des ignan, si no las cosas mismas, pe ro sí g é n e r o s y especies , de-
t e r m i n a d a s propiedades y aquel las re lac iones fijas de las cosas que 
resul tan de ahí; una idea subsis tente por s i misma á modo de subs-
tancia , no puede a l propio t iempo ser concepto universal ; el prin-
cipio que m u e v e , sin el cual es imposible toda mutac ión y toda ex-
plicación de la na tu ra l eza , fa l ta por en t e ro á las ideas , no encie-
r r a n tampoco la causa final; en cuanto al conocimiento de l ascosas , 
las ideas n o lo auxil ian del modo que podr ía esperarse ; pues aun-
que exis t ieran fuera de las cosas , no por eso ser ian la esencia de 
las mismas, por lo cual , pa ra p e n e t r a r ésta, no s i rve el habe r co-
nocido aquel las . 

ZELLEK dice con r e spec to á e s t a s objeciones de ARISTÓTELES 
á las ideas de PLATÓN; "NO se desconocerá en es ta dirección 
de su polémica el genuino espír i tu ar is totél ico, espíri tu a tento á 
las enseñanzas d é l a na tu ra leza y que aspi raba á la de te rmina-
c ión cabal de las cosas r e a l e s y á la explicación sa t i s fac tor ia del 
mundo rea l . L a fuerza de abs t racción con que p rocede en sus dis-
quisiciones no es infer ior á la de PLATÓN; y en cuan to á des t reza 
dia léc t ica , aún le supe ra mucho; pe ro no quiere concede r val idez 
sino á aquel los conceptos que sa lgan p robados en la exper iencia , 
hac iendo posible r educ i r u n a se r i e de fenómenos á sus causas co-
munes; en el Es tag i r i t a , en fin, se une e l ideal ismo lógico de PLA-
TÓN con el rea l i smo empír ico de l sabio na tura l i s ta '.„ 

Este , pues, e s el punto donde ARISTÓTELES apl ica su corrección, 
p reñada de g r a v í s i m a s consecuencias . En las cosas mismas v e la 
r ea l idad subs tancia l , no en las ideas que, e l e v a d a s sobre es te mun-
do sensible, i r rad iaban , según PLATÓN, cual es t re l l as fijas sobre las 
cosas s ingu la res que lo llenan, su esenc ia v e r d a d e r a y p lena . Des-
prendiendo de la condición de universal á la real idad substancial , 
que PLATÓN hab ía equ ipa rado á la universa l idad , da un concepto 
d e ella e n t e r a m e n t e d iverso . Xo hay idea universal, pues una idea 

1 La Filosofía ¿: los ¿rUgos, pág. 503. 

TOMO I 



impresa en el fondo de las cosas posee, por tanto, el carácter de 
ente simular La forma es el se r realizado, al cual el ente natu-
ral debe todo lo que posee de realidad acabada y de comp eta 
determinación, lis preciso distinguir la forma (v. g r el alma 
del hombre) del concepto de la esencia (la humanidad ó el ser 
humano en abstracto). 

El concepto de la esencia tomado umversalmente, es opuesto 
al individuo; la fo rma es opuesta á la materia. Aquél expresa de 
modo abstracto aquello que es una cosa por su ser específico, po, 
c u y a r a z ó n es l lamado también forma metafísica-, la forma pro-
piamente dicha expresa de modo concreto aquello por lo cual a 
cosa es lo que es, siendo, por tanto, apellidada forma física-, ella 
es, no la esencia misma, sino el principio de la esencia en la cosa 

r e a l i z a d a . . « 
ARISTÓTELES, y seguíale en este extremo la filosofía medioeval, 

enseñaba acerca de la forma que es en el ente natural aquello por 
lo cual el proceso de su mutación llega á su término y remate, y 
por lo cual la cosa acabada está dispuesta para e jercer una activi-
dad determinada y conducente á cierto fin. Así como en la forma 
artificial terminada de una estatua el ser, hecha la estatua, llega a 
su perfección permanente, y del mismo modo que la estatua obtie-
ne por su forma artística aquel ser y ejerce aquel e f q & t t l e 
son propios como obra de ar te que es, así en toda obra de la natu-
raleza lo esencial ha de ser aquella realidad ideal que hemos defi-
nido arr iba. L a forma es lo constante en medio de •afluctuación de 
los fenómenos; es aquello por lo cual un ente natural es este y no 
otro, v obra de ésta y no de otra manera; ella nace 
con cada ente natural , y perece ordinariamente con él. La ormas 
del arte, si bien no son substanciales como las formas de la natu-
raleza. consistiendo sólo en modificaciones externas, son bastante 
apropiadas p a r a ac larar lo dicho. La forma de la casa ex.s to pn -

mero enla idea del arquitecto, y luego, en estando la casa hac en-
dose, sirvió de norma directiva á mil manos activas. La forma rea-
lizada en la casa acabada nos ofrece la imagen W ^ 
„ente después de la agitación y e, desasosiego de ttabajo dando 
á la vivienda su carác ter y su determinación final -. Si las cosas no 
fuesen más que movimiento, ó bien se hallasen en transmutación 

, Consúltese »carca da tala dMacióa al barí» da H E „ u » o . » * * . > / " » " * » * 

,.aod « . 'fonaa e c « , a . ¡ « M . socra.ionís, »., »'•> 

permanente, no habría en ellas punto alguno por donde pudiera 
asirlas el conocimiento científico. Donde todo se hace, nada es. 

Concretada la teoría al organismo, la escuela aristotélica ense-
ña que la cosa que vive en la casa, es el artífice que se labró á si 
mismo su casa; y esto de modo que todo lo que se ofrece á la obser. 
vación del físico y del químico, es reductible á fuerzas físicas y quí-
micas. Tenemos en el organismo, no sólo las fuerzas que atraen 
todo elemento necesario para su elaboración, poi- mínimo que 
sea, y lo hacen circular por sus vías de nutrición ingiríéndolo 
aquí ó allá, ó sustituyéndolo tal vez á otro deteriorado, sino tam-
bién el arquitecto ó artífice á cuya dirección ideal, por decirlo así. 
se debe el que aquel nuevo elemento sea elegido á propósito, que 
se introduzca en el organismo y se combine con los demás con 
arreglo al plan del conjunto, que recorra los conductos de nu-
trición del modo más conveniente, que se agregue al todo en 
aquel lugar donde sea de mayor provecho para la totalidad de 
este ente natural, y cuando se haya inutilizado sea sustituido por 
otro del modo que más convenga á la ulterior existencia del 
mismo. 

Por las observaciones precedentes podrá alcanzarse con sufi-
ciente exactitud la diferencia que separa las formas aristotélicas 
de las ideas de PLATÓN. NO afecta, sin embargo, esta distinción 
al pensamiento fundamental que á ambas inspira, pues las formas 
son el elemento ideal de las cosas, porque son la realización de 
las .deas del Gran Arquitecto del mundo que allá arriba ve lasobre 
la obra de sus manos omnipotentes. No por adoptar el ser compues-
to y extenso de la materia dejan de ser simples por sí é indivisi-
bles, conciliando en unidades ordenadas lo divisible y lo indivisi-
ble. La forma es al mismo tiempo la base de la ¡dea que nosotros 
nos formamos del ente natural . Pues cuando comprendemos en 
la unidad de un solo pensamiento la suma de todas aquellas 
propiedades y diferencias que distinguen el se r de un ente natural 
de la totalidad de los demás, trazando de esta suerte la imagen de 
alguna cosa natural, la forma s e r á lo que corresponde á este ente 
en el mundo externo. La imagen ideal, ó bien la idea de una cosa, 
no representa la suma de los fenómenos que se manifiestan en 
ella, sino la raíz real, que está por debajo de la actividad variada 
de la cosa, entre las circunstancias transitorias de cada momento 
de su existencia, ó sea la fuente de donde emanan todas sus deter-
minaciones y cualidades persistentes. La forma irradia su pecu-
liaridad, rompe como el rayo su luz en multitud de hermosos 
colores; nuestro entendimiento intercepta y reúne los rayos dis-
persos para concentrarlos en una sola imagen, que es el reflejo 
de lo que en la realidad es la forma. Las formas son el principio 



primario del orden en este mundo inmenso, imprimiéndole el ca-
rác te r de asombrosa obra de ar te , ó bien harmonizándolo como la 
numerosa orquesta de un concierto monstruo. Cuanto más la in-
vestigación científica consigue simplificar y adunar las fuerza , de 
,a naturaleza por su lado material y dinámico, tanto más clara-
mente es atestiguada la existencia real de aquellos principios for-
males v ordenadores por la variedad ordenada de este mundo 

¡sisa ' l 'ero no como modificación impresa exteriormente á as 
cosas, ni como distribución externa de sus partes, existen en ellas 
ese orden v esa determinación, sino que su razón interna, la forma, 
constituye como realidad, y como la más real de todas las realida-
des de este mundo, la naturaleza íntima de todas las cosas . 

Con más claridad que en ninguno se manifiesta la realidad de 
la forma en los seres dotados de alma (psique). Si la forma no fuera 
algo substancial, debería decirse que alguna modificación, algún 
accidente inherente á la materia , era el principio por < « u d 
se ejercen los diferentes actos de la vida cognoscitiva. Pero toda 

ez que ningún accidente puede ser principio, ó sea punto de or -
l e n de ninouna actividad, sino que ésta precisamente es lo que ca-
racteriza s ^ m p r e la substancia, no sería aquel accidente, sino la 

materia por él afectada, el verdadero principio del conocimiento^ 
Esta conclusión no puede de ningún modo admitirse. Pues si bien 
pud era concederse que un ser por sí difuso, tal como es la ma-
teria fuera el principio de alguna actividad, en nmgun caso pue^ 
de ser el principio de la actividad psíquica, porque esta pide un 
Í inc pío de su o indiviso de interioridad. No ayuda para salir de 
£ 1 1 hablar de modificaciones especialmente p s » 
cues apar te de que una modificación psíquica asi puede hallarse 

" S m á s , aquel á quien bastan los atributos de la materia para 

adiudicar á ésta el carácter de substancia 
zón, á no ser que se desmienta á si mismo p a r a v e r a gosubs tan 
cial en el principio formal que hemos establecido. Ya 
üvidad v a difusión por el espacio que se observan en los entós 
naturales requieren un principio substancial para las cosas á que 

í o m ¿sera.- ( « « 4 '• '"• 

se llama materia, ¿con cuánta más razón reclama substancialidad 
la sujeción á determinadas leyes que rigen en el foro interno de 
las cosas? La ejecución mecánica es el medio, lo accesorio, lo pre-
supuesto, lo subordinado; aquella dirección que constituye la na-
turaleza de la cosa, es el elemento principal, la norma. En la subs-
tancia total indivisa compuesta de forma'y materia, la forma es la 
parte supraordenada. Por esta razón los filósofos peripatéticos in-
sistieron desde antiguo en que la forma es substancia en un senti-
do tan cabal de la palabra como correspondía á la mater ia ser 
subs tanc ia ' . 

Atiéndase bien á que lo dicho, no sólo es aplicable á las cosas 
animadas, sino que es igualmente cierto respecto decualquier otro 
ente natural. La preponderancia de la forma se muestra en los 
organismos subordinando á su dirección interna el t rabajo que le 
pueden pres tar las fuerzas químico-físicas, de modo tal que las 
conduce como sirvientes suyas desde luego por las vías del pro-
ceso orgánico. Esta acción orgánica se presenta al observador 
atento, no como modificación de los procesos químico-físicos, 
sino como evolución naturalísíma de los entes orgánicos, siendo 
en ellos tan naturales los procesos orgánicos como es natural en 
el oxígeno el que en circunstancias determinadas se combine 
con el hidrógeno, formando cierta cantidad de agua. Vémonos, 
pues, precisadosjá reconocer que es un elemento substancial, y 
110 accidental, aquel que origina esa determinación harmónica de 
toda la vida del organismo, construyéndolo primero, y conte-
niendo luego todas sus par tes y operaciones en la más perfecta 
harmonía. 

En todo el ámbito de la naturaleza se hace valer la substancia-
lidad de los principios formales, sujetando á las leyes fé r reas de 
la Física y Química el mundo entero, desde el astro más poderoso 
que mide los espacios, hasta la mota más l igera que se mece en el 
aire. Las leyes son las que dominan; la materia es dominada por 
ellas. Repitámoslo: el que reconoce la substanciacidad de la mate-
ria, principio de impasible difusión por el espacio, no debe negar 
el carácter de substancia al principio de la legalidad natural que 
saca á la materia de su desidiosa indiferencia y la convierte en 
naturaleza determinada 

Este modo de concebir la naturaleza de los entes concierta 
perfectamente con toda la Metafísica. Toda cosa criada es, en 

1 T ó zXv,- y.a; -.o i : ¿trjoTv o-jara OÓÍ£ír. av s t . a : ;j«A\o* -.<,: JAI,:. Aatsr.. 1. VI. 

al. v i l , Metafh., c. III. loag a. 50.) 
1 "Illud quod cst tantum in potcntla. Don agit, qaia se habet indeterminate ad malta, sed ¡orma 

quae est terminaos potenliam matcriac, principian*, actionls dicltur.» S. TltOM, 1, d. 45, a. r a. 3, 



virtud de su forma, el reflejo de una idea divina; es asi que es tal 
reflejo, no sólo por sus relaciones externas, sino mucho más por 
su ser substancial; luego el elemento formal no puede estar en 
la superficie de las cosas, sino constituir la substancialidad inter-
na de ellas. 

¡t:tt. La materia es substancia, y la forma es substancia: ésta 
es la proposición que hemos concluido de probar. Surge, pues, aho-
ra la cuestión de qué modo difieren entre Sila materia y la forma. 
¿Son acaso el mismo algo que debe ser designado, ora como ma-
teria, ora como forma, según la diferencia de los puntos de vista 
que al contemplarlo se ocupen, ó son dos "algos, realmente distin-
tos entre sí, ó bien dos "algos, parciales en un algo total? ¿Es 
una diferencia existente en la ¡dea humana solamente, aunque 
fundada en el aspecto bilateral de la realidad (distinctio meta-
pkysica ó rationis cum fundamento in re), ó existe realmen-
te fuera del espíritu que sobre ella medita (distinctio realis)': Con-
testar á esta pregunta sosteniendo la distinción real de mate-
ria y forma, ha sido siempre punto capital de la doctrina peripa-
tética. Aunque no falta algún pasaje que otro donde se niega que 
haya diferencia positiva ó real entre la forma y la materia á 
poco que se los examine bien luego se nota que la diferencia 
que allí se niega es la diferencia como entre dos cosas completas. 
La materia y el principio formal que la determina no han de se r 
distinguidos como dos cosas completas, sino como dos partes 
substancialmente distintas de una sola cosa. Así como los lados 
superior é inferior de un globo ó de un átomo son realmente 
distintos entre sí como partes coordinadas, la materia y la forma 
se distinguen realmente como par tes subordinadas. 

Cuando se quiere estudiar el carácter de una clase determina-
da de entes, el principio sumamente razonable que estableció el 
aristotelismo aconseja empezar por la observación de aquellos in-
dividuos en los cuales se manifieste más claramente dicho carác-
ter, á fin de hal lar la verdad más fácilmente aun en aquellos seres 
que no lo muestren con igual lucidez. Esa ciencia moderna que 
no busca.en la naturaleza más que la confirmación de sus ideas 
preconcebidas, procede de modo inverso cultivando primero el 
estudio de los entes menos perfectos, porque la natural obscuri-
dad 'que envuelve el modo de se r y vivir de entes semejantes 
les viene muy á propósito para dar entrada á sus teorías pre-
dilectas. Luego que las falsas proposiciones relat ivas á esta 
parte de las cosas existentes han- logrado cierta consistencia, el 

> ABISTOT, 1. VII M/taph., cap. III, 1045 0 siguientes, y en el último capítulo, 1045 « hasta 

b, ?3, y I. IV Fhys.. cap. 11,109 h l ì . 

vinculo de la analogía que las abraza todas basta ya para engol-
far á todo el mundo en la falsedad. [Mas á quien busca la verdad 
le repugna tal método. 

Dirigiendo, pues, nuestra mirada á los seres perfectos, que sin 
duda son los dotados de órganos, y par t icu larmente al hombre, 
vemos distintamente expresado el dualismo de materia y forma. 
Pues las cosas que sólo metafísicamente son distintas, ó sea las 
que st-tlo, según los diferentes puntos de vista, pueden ser distin-
guidas por quien las examina, no pueden nunca ser divididas 
realmente. Obsérvase empero á toda hora y á todo segundo el 
hecho de separarse en los entes orgánicos el principio íormal 
- c u y a substancialidad dejamos probada a r r i b a - d e l principio ma-
terial . Por consiguiente, la forma no es sólo metafísica, sino físi-
camente, esto es, real y efectivamente distinta de la mater ia . 

Vemos, pues, que el principio formal ó teleológico y el princi-
pio mater ial ó mecánico se han entre sí como substancias par-
ciales. Mas no tenemos razón alguna para suponer que esta rela-
ción deje de ser la misma en las substancias de orden inferior; al 
contrario, ningún filósofo, según ya en otro lugar indicamos, se 
dará fácilmente por satisfecho con semejante excisión en la natu-
raleza. La analogía y la tendencia á la unidad de nuestra razón nos 
compelen á suponer en toda cosa natural sin excepción un dua-
lismo semejante al que tan ostensiblemente aparece en las cosas 
orgánicas, y más que en ninguna en el hombre mismo. 

"xo faltan, por otro lado, argumentos directamente demostrati-
vos de la existencia de dicho dualismo, ó sea de la distinción real 
entre el principio formal y el principio material de las cosas natu-
rales. 

Consideramos como el razonamiento capital aquel que tiene su 
origen en la esfera de las ideas socrático-platónicas. 

Después que SÓCRATES, defendiendo la fuente inmutable de 
todo verdadero saber contra el escepticismo de los sofistas que 
comenzaba á destruirlo de raíz, hubo fijado la atención de los 
amantes de la ciencia en el contenido invariable de los conceptos 
universales, v establecido la definición como seguro punto de 
partida para todo proceder científico, PLATÓN estudió más de 
ce rca la naturaleza de los conceptos universales ó imágenes de 
substancias (ideas). Comparando aquel mundo suprasensible de 
las ideas, ó sea de lo "existente en verdad , , ó bien de lo siempre 
igual á sí mismo, con este mundo sensible de lo natural, de lo 
siempre naciente, creyó que debía afirmar una distinción real y 
absoluta entre ambas esferas porque opinaba que dos cosas tan 
diversas como la idea y l amate r ia , aquélla como sujeto uno e in-
divisible del ser universal é inmutable, ésta como principio delez-



nable de la variabilidad y contingencia, no podían por ningún 
concepto se r idénticas en t re sí. ARISTÓTELES no fué de otro pare-
ce r por lo que respecta á la necesidad de distinguirlos dos princi-
cipios; pero corrige la teoría platónica afirmando que las esencias-
no han de ser puestas como ideas universales fuera de las cosas, 
sino como formas dentro de las mismas. ¿Queda, pues, con esta 
corrección anulada la distinción real de materia y forma, de ma-
nera que desde ahora hemos de tenerlas por cosas meramente 
abstractas é ideales? De ningún modo. La distinción establecida 
por PLATÓN sólo ha sido suavizada. PLATÓN tenía las ideas por 
substancias completas ó acabadas en sí, como lo son las estrel las 
y los ángeles del cíelo. Y la diferencia entre uno y otro principio 
era, por tanto, de considerar como absoluta y perfecta, igual á 
la que separa dos substancias acabadas. ARISTÓTELES, empero, 
no veía en las formas substancias completas, sino las cre ía 
destinadas cada una á constituir como substancia parcial, con la 
materia, una substancia completa y perfecta en sí misma, haciendo 
á la distinción entre forma y materia no ya absoluta, sino parcial,, 
imperfecta, no como la distinción de dos cosas, sino como l a 
de dos par tes de una cosa. El que halle dificultad en esta teoría 
creyendo que la filosofía peripatética ha hecho de dichas partes 
substanciales cosas intermedias entre meramente ideales y exis-
tentes con plena realidad, debe considerar que la misma distinción 
con la misma dificultad impera en todos los dominios de las cosas 
compuestas. Esas cosas intermedias, no sólo las encontramos en 
las part ículas derecha é izquierda, inferior y superior del átomo, 
sino que las hallamos envueltas en la misma obscuridad en l a s 
clar idades refulgentes de las Matemáticas, en las par tes de toda 
figura geométrica. 

Que la distinción real de forma y mater ia debe tenerse por un 
hecho cierto, lo prueba la oposición que media entre uno y otro 
principio. 

Nunca ha habido sabio naturalista que dudase de la necesidad 
lógica de inferir la existencia de causas distintas de la diversidad 
en los modos de obrar. Háblase de la fuerza de inercia, de a t r ac -
ción, de electricidad y de las demás como de fuerzas distintas, 
sin duda por la razón solamente de que se ha estimado nece-
sario reducir efectos distintos á causas distintas. Este método 
observado por todas las ciencias debe considerarse como tanto 
más razonable cuanto más radical es la diversidad que se nota 
en los efectos. Pero ¿qué diversidad más antitética puede conce-
birse que la de materia y forma? Nacido el ente natural de princi-
pios totalmente opuestos, comprende en sí la difusión de su ser en 
el espacio y la unidad que concentra el ser difuso, laj iasividad in-

diferente y la actividad dirigida á un fin idealmente anticipado-
La materia ha sido considerada como principio de espacio desde 
que empezó á ser objeto dé la Filosofía. PLATÓN, ante todo, la con-
templaba siempre por este lado. Si bien ARisTói'ELEsdejó prevale-
cer algún tanto sobre esta concepción de la materia otra, según la 
cual la designaba como el sujeto permanente en medio de la mu-
danza substancial, no por eso desapareció jamás del fondo de las 
nociones aristotélicas de la naturaleza, y los pensadoresde l aEdad 
Media volvieron sobre ella con nuevo y mayor interés. Siendo la 
mater ia principio de la difusión del ser en el espacio, es también 
el principio de aquella pasividad que está ligada en el contacto 
en el espacio. La forma, por otro lado, es concebida como el 
elemento ideal de la unidad y actividad ideológica. L a mate r ia , 
pues, tiene de por si un carác ter diametralmente opuesto al que 
la forma posee de por sí. Cosas, empero, opuestas de tal modo, no 
pueden tener su razón sino en algo diferente ¡de ellas. Aquello 
que de por si significa ser difuso, y es por lo mismo principio de 
extensión local, no puede al propio tiempo ser de por si principio 
de unidad y actividad; razón por la cual DESCARTES negaba que lo 
extenso fuera activo. Y aquello que de por si es principio de ten-
dencia act iva, no puede de por si ser principio de extensión, cuya 
consideración indujo á LEIBXITZ á negar que lo activo fuera ex-
tenso. Véase, pues, cómo no hay medio de conciliar con método 
científico los elementos antitéticos que encierra todo ente natural, 
sin suponer que en el fondo de cada se r físico existe un dualismo 
de dos principios que, completándose el uno al otro, llegan á cons-
tituir un solo ser, 

T.a idea que acabamos de expresar aún no es del todo extraña 
á la ciencia moderna. Con frase que recuerda nuestra definición 
dice» por ejemplo, B. F . REDTENBACHER ' que la esencia de todo 
ente material es, "como si dijéramos, un ser doble dotado de un 
principio pasivo y otro activo,,, viendo á aquél en la fuerza de iner-
cia y á éste en la fuerza. Es manifiesto que el ilustre sabio yer ra si 
de lo que habla es de la constitución de las cosas. Pues como nin-
guna cosa puede obrar sino después de estar constituido su ser, no 
es lícito discurrir sobre fuerzas y facultades cuando se trata de la 
constitución de la cosa. Sin duda hay estados de acción y pasión 
propios del ente natural con respecto á los dos principios cons-
tituyentes; la constitución misma, empero, no se lleva á cabo por 
ningún modo de padecer ú obrar , sino que los dos principios cons-
tituyen la cosa, uniéndose en una cosa mediante mutua afección. 

•El sistema dinámica« [Dás Ilina"viJ<"'.yi¡t™i, Elemento'? de una Física mecánica. Mann-
hcim, I857, pag. 11. 



Asi como lo material y la forma del ar te originan la obra artística 
entregándose, por decirio así, ambos al efecto—lo material, para 
dejarse determinar por la forma que le da el artista; la forma, 
para actuarse en lo material—de igual modo los dos principios de 
que tratamos dan origen al ente natural entrando en él. No es, 
pues, este proceso, según se ve, la causalidad propia de la causa 
eficiente, como es la acción del artista en la obra de arte; en la 
obra de la naturaleza la acción es de aquel agente que hace de lo 
material la cosa mediante la educción de la forma; es, pues, la 
causalidad propia de la causamaterial y de la formal. No se podrá, 
en lin, expresar la doctrina en cuestión de modo más adecuado 
que diciendo como el antiguo griego: "El ente natural consta de 
materia y forma. „ 

Otra razón de la distinción, aunque sólo parcial é imperfecta, 
real v positiva de los dos principios constitutivos de las cosas na-
turales, tué presentada por ARISTÓTELES,el cualsc valió del dualis-
mo de materia y forma para explicar el modo con que se hacen las 
cosas v para eludir la generación de la nada. 

Daráse por demostrada la distinción real de materia y forma 
desde el momento que consta que se verifican mutaciones en la 
naturaleza que afectan á la substancia misma de las cosas, puesto 
que en tal cambio una par te de la nueva substancia, la materia, 
es tomada de la substancia anterior, mientras que la otra, la for-
ma, "entra en eUa como principio nuevo. Por ejemplo, si la re-
cepción del oxígeno en un organismo vivo representa una mu-
tación substancial de la substancia que es recibida, queda de-
mostrado eo ipso que la par te de la substancia á la cual se su-
bordina el elemento que viene á entrar en ella (esto es, la forma) 
debe ser realmente distinta de la materia del oxigeno. Una distin-
ción que no tuviera más realidad que la que le confiriese nuestro 
entendimiento, de suer te que se t ra tase sólo de abstracciones ó de 
diferentes modos de considerar la misma cosa, sería totalmente 
ineficaz como base de generación real ó de mutaciones substan-
ciales. Quedamos, pues, en lo mismo: verdadero cambio de subs 
tancia presupone ve rdadera distinción de las par tes substanciales. 

Ahora , -;qué sucede en las mutaciones de substancia? 
En un número anter ior (núm. 326) indicamos ya que en la natu-

raleza se realizan una multitud de mutaciones que no se limitan 
á modificar la superficie de las cosas, sino que van á lo más hondo 
de ellas. En la naturaleza no se cesa un momento de verse produ. 
cidas cosas nuevas. Siendo esto tan obvio en los vastos dominios 
del mundo orgánico, no era posible que un ingenio cual fué el de 
ARISTÓTELES se resignase á trazar una línea de división á través de 
la naturaleza. Habiendo percibido en el reino orgánico que cons-

tantemente se están haciendo nuevas substancias, no pudo atri-
buir á la razón humana, que aspira á la unidad, el poder de con-
finar el reino inorgánico á una rígida inmovilidad. Observador 
profundo de la naturaleza como era, adivinó que el continuo ha-
cerse heraclítico debía ser verdad, no sólo en los organismos, 
sino del mismo modo en todas las substancias naturales. Tratan-
do entonces de apoyar su concepción en hechos, le sucedió lo que 
no le era dable evitar: que pareciese en su raciocinio toda la im-
perfección é inexactitud del saber natural de aquellos tiempos, 
pues el establecimiento erróneo de los cuatro elementos empedó-
cieos, y la no menos falsa posición ftelasqualitates primae, fueron 
lo que extravió el c laro entendimiento del Estagirita. Debe, por lo 
mismo, concederse desde luego que no prueban nada todos los 
ejemplos de que ARISTÓTELES se sirvió para fundar sobre ellos su 
doctrina de la mutabilidad substancial de las cosas inorgánicas. 
Extraordinaria importancia atribuía al supuesto hecho (que había 
sido alegado ya por PLATÓN) de que los elementos se convertían 
el uno en el otro. También respecto á este cambio de elementos 
debe concederse que es un problema cuando más; pero en ningún 
caso puede considerársele como hecho cierto (cf. LOKVER). Por 
este lado, pues, el edificio de la explicación aristotélica de la na-
turaleza ha sufrido un ligero derrumbamiento. Mas toda la casa 
estaba sostenida con ba r ras de hierro harto fuertes para que ese 
desperfecto hiciese daño á su sólida construcción; y aun era de es-
perar , dada la indisoluble unidad de este sistema de la naturaleza, 
que los progresos de la observación exacta de la naturaleza sumi-
nistrasen material bastante con que pudiera llenarse con abun-
dancia la laguna abierta en aquella parte. Este mérito se ha lle-
vado la Química moderna dándonos á conocer procesos que por 
todos sus aspectos parecen indicar que los elementos y sus cuali-
dades están sometidos al yugo de nuevas leyes, y por tanto que 
están sujetos como material á las nuevas formas substanciales. 
La sal común tiene su propia naturaleza típica no menos que el 
cloro, y el agua la tiene distinta de la del oxígeno (cf. núm. 327). 
La substancia químicamente compuesta no es una mezcla incon-
sistente que pueda hacerse en proporciones arbi trar ias , a l terarse 
ó disolverse por cualquier ocasión balad!, sino que tiende á con-
servar el estado que le es natural; es el origen de una nueva lega-
lidad; es una naturaleza, una substancia nueva; ha entrado en ella 
una nueva forma, forma que antes no existía, forma que no dispo-
ne de más ni de otras cualidades que las que existían antes en los 
elementos componentes, las cuales, por lo mismo, podían llegar 
á ser por la acción combinada de esos elementos. 

Esta demostración sólo toca inmediatamente á las substancias 



químicamente compuestas, pues prueba que el principio legal 
por el cual el agua es agua es realmente diferente de los del hidró-
geno y del oxígeno. Si la ciencia lograse algún día convenir el 
oxigeno en hidrógeno, ó trocar las naturalezas de cualesquiera 
otros elementos, tendríamos una prueba directa también de la dis-
tinción material de las formas elementales y d é l a materia prima. 
Mas ínterin no pueda hacerse admisible la posibilidad de seme-
jante permutación de naturalezas quedará aquí un vacío, siquie-
ra no sea muy de lamentar , puesto que está suficientemente lle-
no por la analogía. 

Si la ciencia natural consigna, á más de las síntesis y análisis 
químicas, una multitud de mutaciones que puede ser dudoso si ha-
yan sido producidas por vía de mera afección accidental ó de las 
transformación substancial, no depone esto contra la realidad de 
las mutaciones substanciales. Cuando se considere que la naturale-
za efectúa en general las diferencias de clase y de especie con tal 
lentitud y tan gradual é imperceptiblemente que al miope enten-
dimiento humano parecen confundirse los terrenos colindantes y 
hacerse poco menos que invisible la línea de separación, ya no 
causará es t rañeza el que la más ínfima de las mutaciones subs-
tanciales se roce tan duramente con la más suprema de las acci-
dentales, que en muchos puntos se hace imposible distinguir las 
unas de las otras. 

:fi:;5. En el dualismo de materia y forma que acabamos de es-
tablecer hemos de ver el carác ter peculiar de la doctrina peripa-
tética de los cuerpos, ó sea el que se llama sistema hilomórfico. 
La antigua Filosofía tenía este dualismo por punto importantísi-
mo de su doctrina, exigiendo,con razón, que ante todo y sobre todo 
se reconociese en la unidad de cada cuerpo natural una dualidad 
de materia (hyle) y forma (morphe). No sólo se presenta, desde el 
punto de vista así obtenido, la naturaleza iluminada con el res-
plandor de una idealidad suprasensible, y no sólo así se hace posi-
ble una contemplación viva y animada de la naturaleza, sino que 
el sistema de forma y materia es de importancia suma para la 
concepción teísta y cristiana del mundo, lín todo el orden cristia-
no de gracia, la naturaleza humana es á modo de un centro en 
cuyo rededor todo gira; pero sin la doctrina de materia y forma 
no sería posible formar de la naturaleza del hombre un concepto 
congruente con la realidad. Quien deja de la mano el hilo de 
Ariadna que le ofrece la'concepción hilomórfica de la naturaleza 
no sabrá cómo salir del laberinto de tantas opiniones encontradas, 
corriendo peligro una vez de caer en el abismo del materialismo 
y otra de exaltarse loco á las al turas vertiginosas del esplritualis-
mo cartesiano, ludibrio de la realidad de la existencia humana. 

Atiéndase también á que la naturaleza de toda cosa es para nos-
otros el punto en el cual empieza á surgir en nuestra mente la 
pr imera ¡dea natural del Ser divino, que ha dejado en todos los se-
res naturales huellas é indicios de su infinita perfección. No pue-
de, pues, ser indiferente cómo hayamos de concebir la esencia de 
las cosas criadas. Cuando de la grandeza de la máquina del mun-
do se ha inferido, con conclusión forzosa, la existencia del cons-
tructor inteligentísimo, nos sirve el orden natural para aproximar 
á nuestro entendimiento la imagen de este artífice supramundano 
cuando podemos concebir el mundo, no como un aparato pasivo, 
inerte, movido por artificios mecánicos, sino viendo en él una mul-
titud innumerable de principios de actividad propia, regularidad, 
orden, harmonía y teleología, que reflejan las perfecciones de su 
e te rna causa primordial con variedad y orden, con belleza y es-
plendor. Ta l como el hilomorfismo lo concibe, el mundo revela y 
anuncia á su autor, no sólo como la casa á su constructor ó como 
el movimiento al primer motor, sino también como el pensamiento 
escrito al pensador, ó el discurso hablado á las concepciones espi-
r i tuales del que lo pronuncia. Al paso que el concepto de la forma 
nos présenla la naturaleza más rica y exuberante, esta misma na-
turaleza proclama más alto el poder inmenso de aquel que, aun con 
agentes de iniciativa y actividad propias, sabe conseguir los fines 
que su divina voluntad se propuso. Precisamente el concepto de 
la forma desarrollado por la escuela peripatética es el que más 
eficazmente obstruye los caminos al error más peligroso, al pan-
teísmo. Porque el espíritu humano que observa la naturaleza no 
se de jará convencer jamás de que el principio próximo que dirige 
la fábrica interna de las cosas no esté en la esencia de las cosas 
mismas, de que la acción maravillosamente complicada de los se-
r e s naturales no esté ligada íntimamente á estos mismos, de que la 
legalidad cósmica no proceda directamente del interior de las co-
sas. Mas quien no reconoce otra causa superior á la materia que á 
Dios, está en camino de introducir á Dios en las cosas y de iden-
tificar á Dios con el mundo. De aquí que casi todos los mecanistas 
(ó atomistas) modernos, no bien se echan á filosofar, se hacen pan-
teístas, como no vuelvan á la doctrina de ARISTÓTELES. El sistema 
hilomórfico empero, juntando á la materia , principio del mecanis-
mo, un elemento ideal, principio teleológico, llena la terrible la-
guna y ocupa él solo, en la filosofía de la naturaleza, la única po-
sición inexpugnable á todo ataque. Después de esta breve digre-
sión, vamos á recoger el hilo de nuestra exposición. Habíamos 
visto que la escuela antigua se fundaba en sólidas razones para 
establecer una distinción material entre materia y forma. ¿Tene-
mos acaso, según esto, dos substancias perfectas, hermanadas en 



la unidad de la cosa? Ya hemos respondido á esta pregunta en la 
discusión que acabamos de terminar. Pero este extremo es de im-
portancia tan decisiva para nuestras conclusiones ulteriores que 
debemos dedicarle un examen aparte. 

3 8 « . Según se desprende de lo que llevamos dicho, todas las 
propiedades específicas de las cosas naturales, ó sean todas sus de-
terminaciones, corresponden á la forma; de suer te que ésta es in-
mediatamente por sí mismala determinación de la materia, que por 
sí sola es indeterminada, y que de su parte recibe directamente en 
sí la determinación formal que le falta. En el producto natural se 
ha unificado la fo rma con la materia, no menos que en el producto 
artificial se unifica la forma del a r t e con el material de que la obra 
fué hecha. La diferencia entre ambos es solamente la que se nota 
considerando que la forma del ar te no es más que una mera modi-
ficación sin ningún ser substancial, mientras que las formas natu-
rales poseen substancialidad y hasta debenser consideradas como 
depositarías principales de la substancialidad. La forma y la ma-
teria producen unidas un ser uno por esencia. Cuando lo posible 
se vuelve real , no se abrazan dos cosas á modo de hermanas, sino 
que una y la misma cosa, contemplada por su materia , es la po-
sibilidad de aquello cuya actualidad es su forma. 

Esta doctrina peripatética no es objeto de dudas tan g r aves 
como cuando es aplicada á las formas vitales. Los principios vita-
les son los que m á s se alejan de las propiedades de la mater ia . Si 
en ellos puede demostrarse con razones satisfactorias la unidad 
de substancia y de naturaleza, esta unidad quedará demostrada 
a fortiori respecto de las cosas inorgánicas. Fuerza es, pues, 
examinar los principios vitales. 

Conviene pr imero echar una mirada á la vida propia de los 
vegetales. 

Según lo que enseñaban los peripatéticos de la Edad Media, 
toda la vida vegeta t iva se efectúa mediante procesos mecánicos 
(físico-químicos). (Cf. núm. 123.) Mientras que el acto psíquico de 
la vida sensitiva requiere la mater ia (según luego veremos) so-
lamente como substancia parcial de la base de que parte, por 
cuanto todo acto psíquico es extenso por su naturaleza, hay en la 
vida vegetativa la circunstancia adicional de que su ejecución 
está abandonada por entero á las fuerzas mecánicas Xo hay. 

i Serán I» observación anillada de S»»io TOMÍS, «peratio animae sensibilis fit qaidem pe-

organum corporale, no» W pe. aliqnam corporea» quali,alem«. Dice qae laa fueras qulmico-
° ? f . „ „ „ „ „ . H « -loo lamen ila, quod mediamo vinote lalinm qual.r falcas <ad opettltoocin seusus» son necesarias, -non 
tatum operatio anima, sensibilis proceda!; sed requiruntur solnm ad debilito dispositionem or,.aa,.. 
De la.opea,i . animae vegetabili*. dice: -Infima ope.atio animae est, qua. t , pe. orgsnum corpo-

rcum et vinote corporeae qualitatis.« (StintM. Ueee/l., I, q, 7S, a. I.) 

pues, en la esfera de la existencia vegetat iva ninguna acción que 
no proceda, por su lado químico-mecánico, de fuerzas que han 
inmigrado en el organismo juntamente con los elementos, ni hay 
aun la más mínima parte de trabajo que, bajo el punto de vista 
mecánico, pueda atr ibuirse á influencia íísica del principio vital 
sobre la materia. La Fisiología moderna ha confirmado, bastante 
sabido es, esta teoría del aristotelismo hasta el menor detal le . 
Empero si el principio vital fue ra una substancia separada de la 
materia, no podría producir de otro modo la dirección de que 
necesitan los procesos químico-físicos para el desarrollo de la vida 
vegetat iva, que influyendo sobre la materia á manera de alguna 
causa eficiente; de suerte que debería producirse en la materia 
una cantidad no despreciable de efectos mecánicos causados, no 
por las fuerzas almacenadas de la materia , sino por la influencia 
de aquel principio psíquico. Toda vez que esto no es lo que en 
realidad sucede, según la ciencia natural enseña, sigúese que 
aquel principio, en cuanto es forma, está unido ab intrínseco con 
la materia en la unidad de una sola substancia. El principio vital 
no reside en la materia, que por sí sola carece de vida, á manera 
de una fuerza superior ó de un demonio, sino que está en la mate-
ria, vivifica la materia del organismo, es el ser y la substanciali-
dad acabada de la materia misma '. Debemos oponernos con de-
cisión á los que opinan que la forma invade á la materia, á la que 
sigue siendo extraña, á fin de cansar vueltas y torsiones empleando 
la cantidad de movimiento que tiene á su disposición. La forma es 
la cosa misma; ella es l a q u e completa la materia constituyendo 
una substancia, la cual es luego sujeto de potencias. Lo que la 
dirección es en el movimiento, es la forma en la materia. De no 
ser a s í , sucedería, según dice EDUARDO DE HARTMANN, que la 
suma de los gastos de fuerza que hace el organismo excediese 
de la suma de sus ingresos de fuerza en una cantidad igual á la 
suma de fuerzas de la intervención ó influencia supramecánica. 
"Por exigua que fuera esta cantidad sobrante en razón al todo, no 
ser ía tampoco insensiblemente pequeña si hemos de seguir cre-
yendo que algún principio psíquico ejerce influencia real, inme-
diata y decisiva en los diferentes procesos. A la verdad, estas 
intervenciones deberían- calcularse asi como en los ejemplos de 
las máquinas de vapor, etc., como cantidades del mismo orden 
matemático, representando, sumadas durante la vida de un indi-
viduo, una cantidad muy respetable, y una muy enorme si se su-

1 «Forma est cansa materiae, ir. quantom materia non habet esse in actu, nisi per formatti." 

(S. THOH.. opuse. De peine, nat.) Y en otro legar: «Omnc, quod fit Cesti íorma allcuius, fit ¡cali 

unum cüm ilio.« (Io 3, dist. a;, q. 1. a. 1.) 



man todas las influencias inmateriales en todos los vivientes con-
temporáneos de la tierra, cantidad colosal que de seguro anularía 
la ley de la conservación de la fuerza '.„ Las funciones orgánicas 
vítales y el t rabajo mecánico material no son, por lo tanto, dos 
procesos paralelos y que influyan el uno sobre el otro, sino dos 
lados de un solo proceso. 

Crece aún en interés esta cuestión cuando fijamos la atención 
en la vida sensitiva. 

liemos visto ya (núm. 125) que en todo ente sensitivo el alma y 
el cuerpo deben ser considerados como unidad. Hay, pues, dualis-
mo, y hay unidad. Examinemos ahora de nuevo esta aserción. 

Para convencernos de la unidad basta reflexionar sobre el 
más sencillo acto sensitivo. Palpo, por ejemplo, la mesa con la 
mano; claro.es que el acto de palpar, tal como lo ejerzo, no puede 
part ir del alma, pues al palpar la mesa extensa siento al mismo 
tiempo que el principio que palpa posee una extensión congruen-
te á la de la madera palpada. O con otros términos: percibo la ex-
tensión, no sólo como propiedad del objeto externo, sino también 
como propiedad del principio sensitivo. Es así que el alma humana 
no es extensa por sí misma; luego no puede por ella sólo ser pues-
to el acto psíquico de esta percepción. Pero por otro lado, no pue-
de tampoco la materia del cuerpo poner un acto positivamente 
uno, ó sea un acto que comprende las partes en el todo de una 
unidad real, ¿liemos de decir, pues, que ejercemos dos actos pa-
ralelos, teniendo el uno en el cuerpo, y el otro en el alma su ori-
gen? listo sería contrario al hecho notorio de que el acto cognosci-
tivo es esencialmente uno, y de que, por tanto, no puede radicar 
sino en un solo principio. 

Esta es la unidad, que siendo, como es, un hecho, pide ser expli-
cada. Vamos primero á examinar el órgano central, el cerebro; lo 
que de éste pueda decirse valdrá, por supuesto, también respecto 
de los demás órganos sensitivos. 

Pa ra poder ofrecer la deseada explicación del hecho de la uni-
dad. filósofos muy respetables, recordando la íntima composición 
de materia y alma, han hecho notar que tan estrechamente están 
vinculadas entre sí, que el bisturí del anatómico corta como á pe-
dazos el alma á la vez que el cerebro del animal; como conspiran 
en la más intima comunicación y como se compenetran y obran 
juntas en las manifestaciones de sus fuerzas. Mas no será difícil 
con alguna reflexión convencerse de que con todas estas cir-
cunlocuciones no queda explicada la unidad substancial del su-

' -Lo inconsciente desde el punto de vista de la Filosofía y teoría de descendencia- (Da U"br 
kuíiíc vonStandpmtktc,etc.) BctUn, 1877. segunda edición, pág. toe. 

jeto de la sensación, ni siquiera la efectiva simpatía entre el alma 
y el órgano corpóreo. Pues ¿qué tendríamos con todo eso? Dos 
principios separados cooperando íntimamente á un resultado: la 
unión externa de dos acciones con relación á un efecto, pero ja-
más un principio uno de cuya esencia brotase la función positi-
vamente una de la sensación, tanto por el lado material como por 
-el lado psíquico; unión, en fin, seria, no unidad. 

¿Qué posibilidad queda ahora todavía? Veamos de qué modo la 
antigua Filosofía ha resuelto esta dificultad. Considerando como 
hecho inconcuso que el acto de la percepción sensitiva parte del 
cuerpo y del alma sin dejar de ser una sola función, creyóse ser 
forzosa la conclusión de que la materia y el alma juntas constitu-
yen un ser acabado, una substancia, y, por consiguiente, que el 
alma es introducida en lo más intimo de aquella substancia, la 
cual es órgano vivo. ¿Concebíase, pues, el alma como atributo de 
la materia? No; pero de todos modos se la creía tan estrechamen-
te ligada á la materia como si fuera atributo suvo. No parece ser 
atributo de la materia porque no entra como algo secundario pol-
lo cual la materia , como agente principal, manifiestan«su activi-
dad como á su naturaleza conviniese, sino como el elemento domi-
nante}- como algo esencial por cuya virtud la materia se eleva á 
una esfera superior del ser y recibe un modo más noble de activi-
dad. Debióse, pues, concluir ulteriormente quela materia corpórea 
no era una cosa acabada, una substancia completa en sí, sino algo 
imperfecto, una substancia parcial, cuyo destino es se r completa-
da por otra substancia parcial, el alma, para ejercer otro modo de 
ser, el de vivir. -Esta teoría, dice el P . KLEUTGES, confirma lo que 
está en la conciencia de todos los hombres. Pues en cuanto enten-
demos por vida, no sólo la mera manifestación de la misma, ó sea 
la acción vital, sino la causa de la cual ésta nace, no es otra cosa 
que el ser propio del viviente, cuyo término es la muerte. Este 
modo de ser, empero, es común al cuerpo y al alma, según la con-
vicción de todos; de tal suer te que con la muer te , no sólo cesa 
de ser el ente que vivió, sino también [el cuerpo pierde el ser pe-
culiar de que disfrutó y el nombre que sirvió para designar-
lo '.„ Y sin embargo, el físico moderno ante cuyos ojos vengan 
acaso las lineas transcri tas no podrá contener una sonrisa por 
esta que le parecerá extrañísima teoría. La ciencia moderna, que 
degracíadamente pocas veces piensa más allá de lo que alcanza 
la fantasía, vehículo favorito déla pereza intelectual, no conoce ya 
sino substancias hechas y derechas, átomos moviéndose, y tal vez 
todavía espectrales mónadas dinámicas, puesto que á semejantes 
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cosas se las puede hacer bailar por todos los estilos que desee la 
fantasía . La noción de substancias parciales es ignorada del todo 
de esta ciencia. Ya una vez hemos recordado que hasta los con-
ceptos elementales de la Geometría son bastantes á demost rar 
que no hay contradicción lógica eh el concepto de cantidades par-
ciales (entia partialia incompleta). En un círculo que pensamos 
existen dos mitades de circulo pensadas, ó sea dos cantidades 
parciales distintas aunque no discretas, las cuales se completan 
mutuamente formando un círculo. No debe, ciertamente, imagi-
narse que el alma y la materia cerebra l hayan de constituir la 
unidad de la substancia sensitiva, del mismo modo que dos semi-
círculos contenidos en un círculo forman el todo de este ; si se 
quiere obtener la teoría de los antiguos consérvese el concepto 
de lo incompleto que este ejemplo suministra, y sustituyase a la 

coordinación que ha lugar entre dos mitades contenidas en un 
círculo el concepto de subordinación y supraordenacion, según 
corresponde en realidad á la relación entre la materia y el alma, 
concepto que laantigua Filosofía expresaba aproximadamente con 
las pa labras correlativas, algo obscuras para nosotros, de poten-
tia y actas, materia y forma. Concedemos que esta teoría no da 
ningún alimento á la imaginación; pero ésta no debería ser razón 
suficiente para rechazarla « limine. Nada puede alegarse en con-
t ra de la posibilidad lógica de aquella relación; ahora la cuestión 
es ésta: ¿con qué razón transladó la antigua Filosofía semejante 
posibilidad lógica a l a esfera.de la realidad? La observación de los 
hechos la indujo á ello. Permítasenos repetirlo una vez más: á fin 
de obtener una razón suficiente para aquellas funciones propias 
del organismo vivo que difieren loto cáelo del quimismo y meca-
nicismo, se ofreció la existencia de una razón activa distinta de la 
mater ia ; v luego, por no incurrir en un dualismo que repugna tan-
to á la conciencia propia del hombre como á la exacta observa, 
ción de la naturaleza, se buscó esta razón activa de la vida, dentro 
de la substancia una á que pertenece también la materia; buscóse 
lo ideal en lo real, la fuerza en la substancia material, sin identifi-
car uno y otro principio- Veíase, por ejemplo, que las grasas , la 

est r a t o * onum. Es snbstantia au.em MbfcWto. Oportet 

la actividad es la del se, de las cesas naturtües. 

substancia oleosa, el fósforo, etc., que forman el cerebro , no bas-
taban para explicar satisfactoriamente los fenómenos de la sensa-
ción- y sin embargo, creyóse que era necesario mantener la doc-
trina de que la substancia cerebral per tenece al sujeto propio de 
la sensación y percepción, entrando en la esencia íntima de la 
razón vital. O en otros términos: pareció necesaria un alma pa ra 
explicar los hechos que la realidad presentaba. Pero inútil para 
este efecto pareció una cosa que se impusiese como algo extraño 
á la masa cerebral , que careciese de vida por sí, que se labrase 
el cerebro como el arquitecto construye su casa, que estuviera co-
locada en el cuerpo como el fogonero ó el vapor está en la máqui-
na, que moviese el mecanismo corpóreo-tal vez como el demonio 
al energúmeno infeliz 

Mas ¿no fué preciso, una vez hechas estas presuposiciones forzo-
sas, admitir la existencia real de substancias parciales? ¿No fué 
coinpelido el pensamiento lógico á considerar la substancia cere-
bral como un ser parcial, incompleto, descabal, y que no recibe 
sino del alma el se r pleno que le corresponde como á cerebro sen-
sitivo? Ahora, cuando el cerebro vivo se asimila (mediante la in 
tususcepción) alguna nueva partícula de substancia, la forma que 
dió al carbono ó al fósforo su modo determinado de se r y obrar 
pierde su carácter , encargándose el alma de c¡arccr, para sus pro-
pios fines, las funciones antes ejercidas por el carbono ó fósforo; 
de suer te que la substancia que forma el cerebro vivo se ha despo-
jado de su ser peculiar de carbono y fósforo, recibiendo en su esen-
cia íntima aquel otro ser que es apellidado vida. Conforme á esta 
teoría, ei organismo es verdaderamente una máquina ingeniosa, 
en la cual, para efectuar las funcionc-s vitales, son empleadas las 
substancias inorgánicasyfuerzas inferiores déla naturalezas según 
observamos en toda la naturaleza: que, conforme á los designios 
sapientísimos del Criador, lo grande y noble es realizado' por lo 
pequeño y bajo, ó sea que las cosas de calidad inferior no yacen 
inútiles, sino que sirven para facilitar la consecución de fines más 
altos; pero no es el organismo una máquina nada más, sino que 
es á la vez el maquinista, es máquina animada, viva: es un ser 
nuevo indiviso, en el cual el cuerpo y el alma están unidos en uni-
dad substancial. 

Si el alma y el cuerpo, como forma y materia, no constituyesen 
un solo ser, no fuera posible que una acción part iera de ellos, 
puesto que un ser desunido sería forzosamente origen de una ac-

1 •Cortan el anima non sunt duac substantiae acto evistenies, sed es iis dunbu* fit una sultuan-

lia actu existens.» Tnow, Sumn. c. geni,, lib. II, cap. LXIX.i 



ción desunida l 'o r supuesto, no debe entenderse por este ser , 
uno del cuerpo natural completo aquel se r verbal espresado por 
la cópula gramatical de la oración, ni tampoco aquel ser transcen-
dental que consiste en la mera oposición á la nada, sino el ser sim-
plemente (¿sse simpliciter), el ser acabado, el se r que es aquello 
que es destinado á ser *. 

Vemos pues, que los pensadores de los tiempos pasados nos 
han legado indicaciones muy atendibles aun en nuestros tiempos, 
riquísimos en observaciones é investigaciones especiales, pero 
pobres pordioseros cuando importa la resolución de cuestiones 
profundas, al revés de los antiguos, que con escasísimo caudal de-
hechos consiguieron penetrar en profundidades asombrosas. 

l.o dicho de los organismos no es, por supuesto, menos cierto 
respecto de las cosas inorgánicas, para las cuales se debe pre-
suponer aquella forma que es necesaria para dar la razón sufi-
ciente de la unidad de esencia, del tipo especifico y de la diferen-
cia específica entre las diferentes substancias y de la tendencia 
con que toda cosa aspira á establecer el estado de equilibrio con-
veniente á su naturaleza, á mantenerse en el es tadouna vez fijado 
V á transmitir sus propias afecciones dentro de límites regulados 
por leves constantes. Esta razón no debe buscarse en algo que 
esté c¿mo en vilo sobre la materia, sino que el mismo ser de que 
es partícipe la materia es á la vez la razón de aquellas determi-
naciones V normas. El ente natural no es ni la materia ni la forma; 
es otro tercer ser. uno en sí y que encierra en sí la fo rma y la 

mater ia . . , 
L lámase substancial la forma, no tanto porque como substan-
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cía debe ser concebida, como porque pertenece á la substancia 
del ente natural y constituye con la materia una sola substancia. 

A más de las formas substanciales que constituyen las cosas en 
su determinado ser y obrar , las hay también que se agregan á las 
cosas constituidas (format accidentales); y si extendemos el tér-
mino "forma, dándole una significación metafórica más lata, hay 
también formas extr ínsecas (format assistentes), que por cual-
quier influencia modifican en algún modo la formación de la cosa. 
Cuando veo, por ejemplo, una estatua de hierro, la forma substan-
cial del hierro es la razón que á este metal, como hierro natural 
que es, le da su característico modo de se r y obrar , ó sea aquello 
que hoy día preferimos l lamar naturaleza del hierro. Los otros 
atributos inherentes al hierro, su tipo de cantidad, su configura-
ción, su calor y todo lo demás que puede predicarse de este trozo 
de hierro, no pueden menos de tener una razón determinante de 
que sean éstos y no otros; esta razón se subordina bien á la noción 
de las formas accidentales. Si vamos á buscar l a . f o rma assistens 
en este ejemplo, deberíamos mencionar ante todo el modelo ó la 
¡dea concebida en la mente del artífice, y según la cual la estatua 
ha sido fundida. 

33». Según de nuestras declaraciones anteriores debe despren-
derse, con la forma está en conexión íntima el fin. La esencia de 
las cosas se llama fin en cuanto impele la actividad natural á pro-
ducir la cosa; llámase forma en cuanto determina la cosa acabada 
y la induce á una actividad determinada. De esta suerte, la forma 
es el resultado de una acción final terminada y el principio de 
una acción final incipiente. Toda acción natural tiende á producir 
una torma, y es determinada por una forma á un fin ú objeto. Las 
formas son por tal modo como puntos de reposo en el continuo 
var iar y fluir de las cosas que se hacen, ó bien los nudos en las 
mallas de la naturaleza adonde conducen los hilos de la genera-
ción y de donde vuelven á part i r . Las causas mecánicas están en 
todas partes, ellas no faltan en ningún punto; pero no son sino me-
dios ó causas de orden inferior. Encima de ellas están las causas 
finales; más aún; éstas están ligadas más que nada al concepto de 
la naturaleza1 . "Dios y la naturaleza no hacen nada sin algún fin, 
fué la máxima del Estagir i ta ; no hay nada inútil, nada superfluo 
en la naturaleza; nada hay en ella,por acaso,sino todo está ahi 
á causa de algo, y en esta conveniencia ó teleología consisten la 
belleza de los productos de la naturaleza y el encanto que aun los 

• Ténganse piesentcs las palabras ya citadas de SAX-ro TOMÁS: «lile, qui dicit, uaturam non áge-
te propter aliquid, tltstruii naluram et ea, quae sunt sccundum ¿ploran,. Hace enim dicunlur esse 

secundum naturam, quaecemque ab allquo principio intrinseco movcnlur continue, quousque perve-
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menores de entre ellos ofrecen al investigador. ARISTÓTELES y los 
filósofos de la Edad Media proclaman de consuno la investigación 
de las causas finales como tarea principal y la m i s importante de 
la filosofía natural , porque el fin es la causa profunda de la necesi-
d a d n a t u r a l ' ; ella no debe atender en pr imer término sólo al indi-
viduo, sino al todo á que ha de servir; no á la materia , sino á la 
forma. 

En el sistema teleológico del mundo, por el cual también PLA-
TÓN se había decidido, la consideración del fin incumbe á la teolo-
gía, no á la filosofía natural . Según la concepción de PLATÓN, Dios 
se acerca como constructor del mundo A la materia exenta de toda 
determinación (ó sea á lo non ens) y da al agitado caos, mediante 
la idea del "bien„, orden, fin y formas matemáticamente determi-
nadas. Hállase, pues , el principio de toda tendencia teleológica 
fuera y encima del mundo material . Según ARISTÓTELES, empero, 
Dios ha hecho las cosas mis.mas principio de esa tendencia (appe-
titus naturalis). La diferencia entre naturaleza y ar te ha de con-
sistir, conforme á esto, precisamente en la circunstancia de que 
las obras del ar te tienen el principio del movimiento fuera de sí, 
al paso que las de la naturaleza lo llevan en sí mismas. "Aparece 
aqui, dice ZELLER, por primera vez la importante noción de la ac-
tividad final inmanente, noción de importancia tan esencial en el 
sistema aristotélico que podemos, ajustándonos á la verdadera 
significación de su teor ía , definir la naturaleza como terreno de la 
actividad final in t r ínseca . , 

: t s* . La forma es la condición irremisible de toda generación; 
he aqui la razón por qué ya en este lugar vamos á dedicar cierta 
atención preliminar ' á la generación (werden 6 fieri en latín). 
Todo lo que se hace, de algo y para algo se hace; toda generación 
es transición de la posibilidad á la realidad, y consiste en que un 
substralum adopte cier ta forma. Todo lo que se hace sale de su 
contrario; quien sana sale de la enfermedad; lo que es hombre 
debe antes no haber lo sido. Lo opuesto, empero, no se convierte 
como tal en su contrario. No se convierte la enfermedad en salud, 
sino que aquélla debe cesar cuando ésta empieza. La generación, 
pues, no es transición de una propiedad ó forma á la opuesta, sino 
cambio de una propiedad ó forma por otra. Todo hacerse presu-
pone. por tanto, un material (substralum) que pasa de la carencia 

t Con respeeto à cito d i« SANTO TOMAS: -la rebus naturalibus dieitur esse neccsserium, quod 
se habet per modum materiae vel materiali* motus. et ratio huim •ciessitatil est ex fine; propter 
fiocm erma uecessarium est, esse materiate talem. Et naturalis (e! sabio naturalista! quidem asso-
nare debet otramque causam, iedmagttfiMlem, quia finis est eausa materiae. --ti non e annua. 
Non euim finis est talis, quia materia est talis, sed potius materia est talis. quia finis est tali«.- ;in 
libr. II Physic., Icct. 15.) 

•••-:) de una forma á poseer esta forma, que está debajo d é l a s 
propiedades v formas variables, y se conserva en medio de la mu-
danza de los estados transitorios. De esta suer te tenemos dos prin-
cipios como razón que explica el hacerse: la forma es aquello en 
que termina el hacerse; la privación antecedente de esta forma es 
aquello porque empieza, y la materia es lo que pasa de un estado 
al otro, ó bien aquello en lo cual nace la forma. El "ser„simplemen-
te corresponde, según arriba expusimos, no á la materia ni á la 
forma, sino al ente natural uno, compuesto de materia y forma. Lo 
mismo debe decirse respecto del hacerse. En el origen de cada or-
ganismo, por ejemplo, no se hace estrictamente la forma, sino todo 
el organismo. Puesto que la forma no posee un ser pleno, no le cor-
responde tampoco el hacerse pleno (forma nonfit, sed confit). Des-
pués de nohaber sido nada, empieza á ser en la materia para deter-
minar á ésta al ser pleno y uno de un ente natural. Esta suerte se-
cundaria de nacer la forma ha sido l lamada educlio por metáfora 
de ios filósofos antiguos, término cuya verdadera significación 
•erraron muchos totalmente, y part icularmente el filósofo de Kre-
nigsberg. Los aristotélicos no quisieron designar con esta palabra 
otra cosa que lo que, con aprobación aun de la ciencia moderna, se 
llama también epigenesis. Mas esto nos ocupará en otro lugar . 
Ahora , si para todo efecto debe presuponerse una causa real pro-
porcionada, y si se efectúan verdaderas generaciones en la natu-
raleza y por la naturaleza, la Filosofía ha reconocido á las cosas, en 
•el sentido de A R I S T Ó T E L E S y con razón, el carácter de causas ope-
rantes, esto es, la facultad de ser la causa de la producción (.wer-
den) de nuevos estados, propiedades ó formas, ó mejor dicho, de 
•nuevos entes naturales. Tiene, por ejemplo, el animal la facultad 
de producir un nuevo animal, esto es, de llamar á la existencia en 
la materia una nueva forma de vida, á fin de que por medio de ella 
sea hecho un nuevo animal. Mas para que la materia pueda ser un 
organismo por virtud de la nueva forma de vida, debe primero 
s e r dispuesta ó ser al terada para ello en cuanto á su cualidad; y 
para que sea posible esta alteración ó modificación cualitativa me-
diante la acción mutua dé los elementos, es necesario que se apro-
ximen todo lo más cerca posible las part ículas separadas por el 
espacio; esto es efectuado por locomoción y división minimal de 
la materia. La alteración está de esta manera al servicio de la ge-
neración, y la locomoción al de la al teración. 

Ahora , si toda generación consiste en que una materia adopte 
c ie r ta forma, es necesario que esta forma esté dada en algún modo 
antes de cada generación como fin y término de la misma. Esto, 
empero, no puede remontarse hasta lo infinito, ya que entonces no 
se hubiera realizado jamás ninguna generación. No es dable, por 



tanto, explicar la generación en general si la forma no antecede 
á lodo lo engendrado. 

He aquí planteado ante nosotros el celebérrimo problema de la 
generación y de la mutación, problema que en todo tiempo ha es-
tado á la orden del día de la humanidad pensadora, y hasta el día 
de hoy no ha desaparecido de ella. ¿Lo que nace (til), nace de lo 
que es ó de lo que no es? Aquello parece imposible, puesto que 
nada puede empezar á ser lo que ya es; esto parece inadmisi-
ble por la razón de que de nada no puede provenir nada. Los pan-
teístas y los materialistas cortan violentamente el nudo gordiano 
negando sin más ambages toda verdadera generación y toda ver-
dadera mutación, y afirmando que todo es y nada se hace. O bien, 
siguiendo á IÍEGEI-, establecen, para poder mantener la realidad 
de la generación, la identidad del ser y del no ser como fundamen-
to de toda especulación. De creer á HEGEL, el se r puro, en cuanto 
se manifiesta como idéntico á la nada y á la vez como distinto de 
ella "de modo indecible,,, ha pasado á la nada, y, viceversa, l anada 
al ser. Esta concepción, si no es del todo incomprensible, puede 
ser una reminiscencia de la verdad cuando en lugar de la "nada 
pura,, se pone la nada relativa, ó sea la privatio de los peripatéti-
cos. Sólo la filosofía aristotélica ha resuelto la dificultad ense-
ñando que aquello de que se hace algo :en la naturaleza no e r a ni 
simplemente nada, ni desde luego aquello que todavía había de na-
cer de ello, sino que e r a esto en cuanto posible, pero no en la reali-
dad; por consiguiente, que todo lo que nace sale de algo que rela-
tivamente es y relat ivamente no es. Esta doctrina ha asegurado á 
la filosofía de la antigüedad el insigne mérito de haber demostra-
do se r verdaderos y rea les procesos del mundo externo todas esas 
continuas alteraciones, transformaciones y evoluciones, ese río 
perenne del nacer , cuyas olas inundan el mundo de los fenó-
menos grandiosos y de los humildes. Quien quiera que no acepte 
las conclusiones de esta filosofía veráse al fin precisado á juzgar 
todo el mundo fenomenal como fenómeno subjetivo ú objetivo, 
ó mejor diríamos, deberá renunciar á percibir y pensar, ya que 
el enigma aún no resuelto de la esfinge del nacer desquicia tam-
bién á todo mundo exclusivamente fenomenal. 

De paso puede recordarse aquí que los antiguos pensadores 
admitían, á más de aquellas formas estables que determinan el 
se r de las cosas persistentes de la naturaleza (animales, plantas, 
minerales), formas transitorias á las cuales atribuían el oficio de-
formar escalones intermedios á modo de crisálidas ó ninfas en el 
proceso de la generación de organismos más perfectos, aproxi-
mándose, por mediación de estos seres transitorios, la t ransfor-
mación progresiva á una evolución lenta é insensible. De es te 

modo, creían que nacía un individuo humano, no de una vez de los 
elementos, sino que debíamos reconocer una serie bastante larga 
de formas intermedias en la generación embrional, ó como dice 
HAECKEL, ontogenética. Esta teoría no tiene ninguna importancia 
para el principio filosófico-natural que venimos discutiendo. Mas 
nadie tiene razón para declinarla como inadmisible mientras no 
presente otra que explique mejor aquella lenta transformación as-
cendente. 

» a » . ¿Cuáles ahora la significación de la forma en la causa-
lidad total que par te de todo ente natural? 

Fieles á ARISTÓTELES los pensadores de la antigüedad, dis-
tinguían dos suertes de causas: las mecánicas y las finales, según 
que se considere la acción de una cosa por el lado material ó por 
el lado formal. Así como la acción natural t iene su elemento orde-
nador y teleológico en la forma, así recibe de la materia, y de lo 
que conviene á la cosa con respecto á su materialidad, esa ciega 
necesidad con la cual el estado posterior es consecuencia del que 
le antecede. En la materia , principio indeterminado y amorfo, está 
la causa de la pasividad, de la receptividad y de aquella necesidad 
por sí falta de fin y sentido, que sólo por el auxilio de un. principio 
regulativo y legal es guiada hacia determinados fines, y, por con-
siguiente, es causa también del acaso. La "mater ia , es el mate-
rial que la naturaleza labra con sus fines; sin ellos no tiene en la 
esfera de la naturaleza más ser del que la piedra aún no t rabajada 
por el cincel del escultor tiene en la esfera del ar te . 

De la forma emanan tres causalidades: la formal (lógica), la 
eficiente (dinámica) y la final ;(teleológica). La causa formal ha-
ce que la cosa sea lo que es por su naturaleza, imprimiéndole la 
esencia, ó sea aquel carácter peculiar que por si sólo tiene signi-
ficación general , al paso que el ente natural saca su individua-
lidad primaria y preferentemente de la mater ia . La forma es la 
esencia íntima de la cosa misma; ella domina y determina todo su 
ser y obrar. Como quiera que la unidad sigue al ser, la forma es 
también lo que constituye la unidad del ser . Ella es además la 
causa profunda de las relaciones externas de figura en cuanto 
son naturales á la cosa, é igualmente del modo con que obra en la 
naturaleza. 

L a determinación que posee todo ser natural es doble: la pri-
mera dice relación á su carácter material en general: la otra mira 
á su carácter específico en particular. Como toda determinación 
de la cosa, todo cuanto sucede según una ley natural se deriva 
d é l a forma, sigúese que la forma confiere á la cosa una deter-
minación doble; la pr imera con respecto á la materia, y la otra 
en atención á la peculiaridad específica que ella misma le da. 



La primera comprende lo cuantitativo, ó bien todo lo que puede 
medirse y calcularse; la segúndalo cualitativo y legislativo. Con-
forme á esta distinción, también la causa eficiente, ó sea lo que el 
lenguaje moderno apellida "fuerza, , tiene dos aspectos: la materia 
es principio de medida en el uso mecánico y matemáticamente 
calculable, mientras que la forma confiere la determinación espe-
cífica. Aquél, el uso mecánico, es de importancia secundaria, aun-
que indispensable, para la acción natural de la cosa, puesto que sin 
el concurso de aquellos elementos materiales la naturaleza no 
puede realizar ninguno de sus fines. Por otro lado, aquello que 
corresponde á la cosa en consideración á su materialidad es bien 
capaz de cont ra r res ta r la elaboración dirigida por la forma. En 
este sentido, los aristotélicos enseñaban que debía buscarse en la 
materia, y en todas aquellas propiedades consiguientes á la mate-
rialidad, la causa de todos los fenómenos de la ciega necesidad 
mecánica y del acaso, independientes de la tendencia formal y 
teleológica, é indiferentes para la esencia del ente natural . 

Vamos á ilustrar con un ejemplo lo dicho. En el elemento quí-
mico, v. gr . , en el hidrógeno, tenemos: primero, materia; segundo, 
forma; tercero, aquel conjunto adicional de propiedades que es 
consiguiente á la forma. Estas son de dos clases. Ciertas cualida-
des corresponden á la cosa con respecto á la materia: he aquí el 
elementomecánico; otras le corresponden con respecto al carác ter 
de la forma, ó sea de la naturaleza específica del hidrógeno. La 
materia constriñe los entes naturales á tenerse separados en el 
espacio y obrar los unos sobre los otros; conforme á esto, hay que 
atribuir al elemento mecánico extensión, impenetrabilidad, iner-
cia, atracción, en breve todo lo que en general se relaciona con la 
existencia local y la acción en el espacio, ó sea las propiedades 
que son el objeto preferente de la Física. Por la forma, el hidró-
geno es regulado en cuanto á su ser específico; de consiguiente, 
habrá que atribuir al segundo elemento, ó sea al formal, aquellas 
propiedades que caracterizan la naturaleza peculiar del hidrógeno 
y son estudiadas con preferencia por la Química. 

Este último aspecto de la fuerza, su normalidad y determina-
ción específica, oriunda de la forma, es lo capital. Luego lo que 
distingue entre las demás filosofías á la peripatética con tanta 
ventaja, es que reconoce como principal el elemento regulati-
vo ó tcleológico-formal. A l par que concede que la causa eficien-
te no consigue su efecto en la naturaleza nunca sino por modo 
mecánico, ve puesta la causa eficiente al servicio de la forma, 
saliendo de ella para realizar un fin. A la ciencia moderna, em-
pero, que lo resuelve todo en mecanismo, le contraría por lo mis-
mo que la antigua filosofía distinga dos lados en el harmónico pro-

ceso natural: la tendencia teleológica que emana de la esencia 
intrínseca,}'el movimiento mecánico sujeto á la dirección de la 
forma, viendo en él (según dice SCIIELI.IXG) un maridaje de un 
elemento ideal y otro real . Mas ya hemos tenido ocasión de des-
cubrir la insuficiencia científica del exclusivismo mecanístico. Por 
otro lado, sirve de piedra de escándalo el sistema peripatético á 
los partidarios del dinamismo porque tan tenazmente mantiene la 
realidad de la materia y de los procesos mecánicos. Estos sabios 
encuentran más cómodo resolverlo todo en nebulosa fuerza; y á 
la verdad, más fácil es atr ibuir todo género de imaginarios pre-
dicados á la fuerza, que á las obstinadas partículas mínimas de la 
materia. S o falta, por fin, á quien no agrada la antigua filosofía na-
tural por Ja razón misma de que se presenta como "mediación, de 
los sistemas mecánico y dinámico. A los desconten tad los de esta 
clase ha dicho bien LOTZE: "Digan lo que quieran, en esa media-
ción sólo está el verdadero nudo vital de la ciencia, aunque no en 
concesiones arbitrarias, hechas ora á ésta, ora á aquella de las dos 
teorías, sino en demostrar cuán universal sin excepción es la ex-
tensión por una parte, y por otra qué secundaria en todo concepto 
es la misión que el mecanismo ha de l lenar en el mundo '.„ 

3 1 0 . Respecto de la doctrina aristotélica de las "causas, , per-
mítasenos hacer aún otra observación. Aunque ARISTÓTELES no 
se apar tó por de pronto de la teoría de su maestro PLATÓN en 
cuanto distinguía, para explicar la acción de la naturaleza, cau 
sas materiales y causas formales, se vio compelido, no bien conci-
bió como interna la causa formal por oposición á PLATÓN, á esta-
blecer, á más de las dos causas internas, otra causalidad externa 
de que toda cosa naciente der iva su origen. Su doctrina teleológi-
ca, empero, le indujo á distinguir en esta causalidad externa dos 
elementos: uno final, y otro eficiente. He aquí po rqué el Estagir i ta 
enumera por lo común cuatro causas distintas: dos internas, la 
material y la formal, y dos externas, la eficiente y la final ó teleoló-
gica La acción teleológica tiende á la realización de una forma 
ó bien de un concepto en la materia. Mas á poco que se examinen 
de más cerca las cuatro causas vienen á reducirse á las dos pri-
marias, puesto que el concepto de la cosa, el fin y la causa eficien-
te se hallan siempre en íntima conexión, asi en las obras de la 
naturaleza, como en las del ar te . En la Divinidad, causa pr imera, 
encontramos simplemente unidas la forma pura, el fin supremo 

1 Miera-oímos, I, pig. 15 del prefacio. 
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del mundo y la causa más profunda de su acción- ARISTÓTELES 
mismo suele, á pesar de la distinción cuádruple establecida por 
él, distinguir en la explicación de la naturaleza sólo dos clases 
de causas: la material ó mecánicamente necesaria, y la final. 

3 4 •. Estas consideraciones demuestran cuán gravemente erra-
ría quien equiparase la noción peripatética de la "forma, al con-
cepto moderno de la fuerza. La forma es una causa inmanente á 
la cosa, limitada como tal á determinar lo que ha de ser . Nunca, 
ni en ninguna parte, ni en los procesos inorgánicos ni en los or-
gánicos, ni en la naturaleza, ni en otra esfera alguna, se efectúa 
trabajo mecánico por aquello que se apellida causa formal. Cuan-
do diseño una circunferencia, la mano que la t razaes la causa me-
cánica, debiéndose considerar la figura circular como causa for-
mal. Aquélla obra sobre el papel y el lápiz como las causas natu-
rales, lo cual no puede afirmarse de la figura circular como causa 
formal. Esta hace que el objeto sea lo que es, entregándose ella 
misma al material y entrando en el efecto. Lo mismo debe decirse 
de la forma en la cosa natural. La forma es en ella solamente la 
causa del tnoilo de obrar la fuerza, ó bien la razón de la ley que-
domina en la fuerza, al paso que la fuerza recibe de los estados de 
movimiento de la materia el uso mecánico, su material que obra 
con necesidad '. 

Aunque tal vez pueda también aquí suscitarse la objeción de 
que no es dable "representarse, la influencia determinante de la 
forma en la cual ha de consistir su causalidad, será lícito volver á 
indicar que en la Filosofía no nos hallamos ya en el terreno de l a s 
"representaciones,, sino en el del pensamiento. Todas las tentati-
vas para hacer accesible á la facultad imaginativa la acción Ideo-
lógica, son esfuerzos cuya inutilidad es desde luego manifiesta. Ni 
la acción mecánica tampoco hay quien se la pueda representar , 
como no nos detengamos en el lado externo de la locomoción, la 
cual, en efecto, es "representable, . El lado externo, el movimiento 
mecánico, está todavía al alcance de la imaginación; la causali-
dad, empero, no es aprehendida sino por el pensamiento. Ahí cesa 
la intuición, y justificada está la palabra del poeta: "Naturaleza 
obscura en clarísimo día . . Causalidad eficiente y causalidad in-
fórmame, ambas son igualmente claras y obscuras. El modo más 
fácil de conocer una y otra es ei de partir de la causalidad que 
nosotros mismos ejercemos, substrayendo de ella los predicados 
que rechazan los fenómenos que están por explicar. Ya sabemos 

1 SANIO TOMÁS dice: "Forma elementi non babel aliqoam operalionem nisi qnae fit per qualila-

tcs activa» el passivas, quac sant dispositiones maleiiae eoiporalis.» ÍQaaes'.. 'tispat., q. De 

epirit. ereat., a . a.] 

que se condena este método bajo el nombre de antropomorfismo; 
mas no es ésta razón bastante para que no lo aceptemos. (Cf. nú-
meros 230 y 286.) 

Sin embargo, debemos guardarnos de romper violentamente 
la unión de fuerza y forma creyendo que la fuerza obre-por orden 
v mandato de otro principio directivo y sobrepuesto á ella; antes 
dentro de ella está la dirección, y de ella misma sale la orden que 
ejecuta. "Toda ingerencia de una fuerza mística, observa T . A. LAN-
CE, que saca cierto número de moléculas del derrotero por el cual 
se mueven conforme á las leyes universales de la naturaleza, y las 
ordena como en filas y con ar reglo á un plan trazado por mano 
humana toda intervención semejante representarla, según la 
deben considerar las ciencias físicas, un trabajo susceptible de 
medición por equivalentes, al propio tiempo que quebranta la se 
l ie de equivalentes, del mismo modo que un desliz de pluma que 
ocurre en una ecuación correctamente planteada falsea todo el 
resultado del cálculo ' . , 

El que piensa así, esto es, el que entiende que el t rabajo presta-
do en los procesos naturales puede medirse exactamente por los 
es tados de movimiento causadospor cualquier modo en la materia , 
se halla en perfecta consonancia con los principios genuinos de la 
filosofía peripatética. Concebido el principio formal como causa 
formal, 110 t iene que ver con el fisicismo y el quimísmo que lo so-
meten todo á la consideración mecánica. Las propiedades que el 
físico y el químico podrán observar proceden, en cuanto se hacen 
perceptibles á los sentidos, no del principio formal, sino de las 
fuerzas en cuanto son materiales.' Del otro lado, empero, las fuer 
zas físicas y químicas no engendran de por sí el principio formal; 
antes éste debe su origen en cada caso á un ser antecedente dota 
d o de fuerza genera t r iz 3 . 

Siendo, como es, la verdad de las cosas lo que acabamos de ex-
poner, fácilmente concebimos la inquina con que nuestros contení 
poráneos, tan enorgullecidos de su saber mecanístico, miran las 
formas substanciales. Sabios de pr imera nota no han desdeñado 
combatirla con el arma sola de la ridiculez. Permítasenos, ya que 

t Historia del materialismo, segunda edición, II, pág. 573. 
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tan árida es la materia que tratamos, el desahogo inocente de 
transcribir el pasaje que WILLIAM WHBWEÚJ creyó deber incorpo-
rar á su Historia de las ciencias inductivas: "CRAMBE, dice, lamen-
taba muy de veras esas formas substanciales, generación de cosi-
Uas inofensivas, que durante tantos siglos se agitaban pacificamen-
te entre nosotros, y sirviendo á más de uno de nuestros pobres 
filósofos para sustentar una vida har to regalada, y que en nuestros 
tiempos se piensa matar á balazos donde quiera que se las encuen-
tre, ó expulsarlas para siempre de nuestras t ierras como si fueran 
todas unas lobas rapaces. ¡Cuánta más maldad se ha empleado, 
contra esas inocentillas que contra las esencias, sus deudas muy 
allegadas, á las cuales, cuando menos, se dió permiso para refu-
giarse de las aulas en los botes de nuestros farmacéuticos, donde 
algunas diz que han prosperado y ascendido hasta la alta catego-
r ía de quintas esencias '!„ No hemos copiado estas chanzas para 
censurarlas; pues donde, según frase de GOETHE, las ideas faltaban, 
no las ha sustituido mal un chiste oportuno. Este pasaje es, con-
fesémoslo sin ambages, uno de los más ingeniosos de las obras de 
WHEWELL. También á nosotros nos parece que las esencias debe-
r ían ser envidiadas de las formas substanciales, como de todos los 
objetos del pensamiento, por haber hallado un asilo decente en 
las boticas, escapando de la suerte terr ible de meterse en las ca-
bezas de los empiristas, lóbregos hospitales donde muere sin re-
medio todo lo que muestra afinidad con los elementos ideales de 
la existencia humana, sin que hagan falta trabucos para matarlo. 
Fué nuestro intento, al copiar el pasaje, sólo dar una muestra del 
acento frivolo de las mil voces que resuenan en las posiciones de 
la ciencia moderna siempre que se t ra ta de emitir juicio sobre la 
de las edades pasadas. 

¡Mil voces! l"n millón y más si se quiere. Pero -;no se nos pre-
senta tal vez una autoridad, á la que oponerse seria temerario, en 
esa estupenda unanimidad de sabios sin cuento? No tenemos nos-
otros ganas, que digamos, de dejarnos a turdir por ese estruendo; 
antes pensamos en el conocido adagio: Extremase tangunt. Pues 
no falta ocasión para observar en los circuios que cultivan la cien -
cia á la moderna lo mismo que ocurre con ciertos vivientes cua-
drúpedos que tienen la honra de simbolizar la privación de toda ap-
titud científica: cuando uno empieza á rebuznar en el barrio, todos 
los demás se dan prisa para unirse al concierto con entonación 
re tumbante , v del mismo modo se ha de juzgar la temible unanimi-
dad de nuestros adversarios. Por lo que atafle luego á las razones 
que se alegan y á las censuras que á nombre de la ciencia se 
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arrojan sobre las formas, se limitan á repet i r hasta la saciedad 
que no es dable precisar el concepto lógico de las mismas; que no 
pudiéndose decir lo que son.no sirven de principio de explicación á 
causa de la obscuridad en la cual quedan envueltas. Mas quien no 
cierra los ojos adrede debe ver que conocemos las formas con la 
misma precisión que cualquier otra cosa. Así como ponemos la 
materia en las cosas como razón más profunda de la pasividad y 
de las relaciones de extensión, con el mismo derecho y con igual 
claridad conocemos las formas como principios intrínsecos de la 
legalidad de la tendencia teleológica y del orden. ¿Por ventura 
nos da el movimiento, definido como cambio de lugar, una solu-
ción más profunda de los enigmas de la naturaleza que lo que he 
mos hallado en la determinación formal? E s verdad que la imagi-
nación puede representarse aquélla, mientras que ésta es rehacía 
á los esfuerzos de la fantasía. Mas apenas se trata la cuestión con 
el pensamiento, inquiriendo qué sea movimiento en último resul-
tado, ya se comprende que este concepto es de los más obscuros 
que hay. No por eso queremos reprender á las ciencias mecanísti-
cas que trabajen por descubrir los estados de movimiento que acae-
cen en todos los fenómenos. En cambio pedimos que no se acuse 
á la antigua filosofía de que suponga en la naturaleza misma 
causas singulares para los s ingulares efectos formalesque encuen-
tra en ella. El concepto de la forma hace accesible al entendimien-
to los lenóinenos naturales por aquel lado por donde se encuen-
tran sujetos á orden, leyes y fines. Si no se quiere conceder que la 
presuposición de la forma esclarezca cabalmente lo enigmático que 
presentan por su parte más recóndita todos los fenómenos regula-
res de la naturaleza, fuerza s e rá confesar que reduce á uno solo 
toda esa infinidad de enigmas, con lo cual la ciencia humana ten-
drá que darse por satisfecha ya que más no le es dado alcanzar. 

§ 11 
I.u materia. 

.'143. Háse entendido desde tiempos inmemoriales por materia 
aquello en atención á lo cual corresponde á las cosas naturales la 
perceptibilidad de parte de los sentidos. Concebida como causa. 
la materia designa lo indeterminado de que han nacido cosas dc-
lertninadas. 

La cuestión del origen, ó mejor dicho, del material de las co-
sas, es la primera que ocupó á la filosofía griega. Los jonios se-
ñalaron algún elemento visible, el agua, el aire, ú otra cosa, como 
materia primordial y madre de cuanto existe. Los pitagóricos hi-
cieron abstracción de las impresiones que excitan los sentidos. 



atendiendo en primer término ¡í las relaciones matemáticas de 
las cosas. "Todo es número. ,Conforme á este su principio capital , 
declararon que la causa material de las cosas se revela en la es-
tensión y pluralidad indefinidas, de las cuales todas las cosas na-
turales habían nacido, oponiendo á esta causa material la unidad, 
punto de partida de toda limitación y determinación. Parece que 
por aquel algo indefinido entendían el espacio sin límite, aunque 
no considerado como vacío, sino como mole falta de toda determi-
nación, pero capaz de recibir toda suerte de determinaciones de 
parte de la unidad dinámica y legislativa. 

Convirtiéndose el pensamiento, una vez puesto en el camino del 
progreso, hacia la cuestión de en qué consiste el génesis (a•arden, 
fieri* de las cosas de la mater ia , llegóse á dos teorías opuestas 
diametralmente. Al paso que los filósofos de la escuela de Elea 
declaran ser ilusión el a p a r e n t e / « « de las cosas, y conceden rea-
lidad sólo al user„ abstracto, HERÁCLITO ve una idea vana y huera 
en este mismo ser. Los eleatas no conocen sino una substancia 
persistente exenta de toda mutación real. H E R Á C L I T O y los suyos 
dan de lado á todo substratum que pretenda ser persistente é in-
mutable, resolviéndolo todo sin excepción en la mudanza incesante 
del fieri. Por más que se hable tal vez todavía de materia en estas 
teorías, claro es que 1 IERÁCLITO , no menos que los eleatas, han 
abandonado su concepto en el sentido usual del término. 

A pesar de tanta disparidad, las dos escuelas convenían en 
el extremo de declarar incompatibles el ser y el nacer (ó sea el 
empezar á ser). Compréndese que el entendimiento humano, tra-
bajando incansable, no pudo á la la rga darse por contento con se . 
mejante doctrina, sino que muy pronto se vió precisado, por la 
consideración sobria de la realidad, á reconocer la necesidad in-
eludible de conciliar los conceptos de esse y fieri: y no bien se la 
reconoció, volvió á surgir en las escuelas filosóficas la materia. 

La transacción intentada por EMPÉDOCLES consistió en estable-
ce r , como lo hicieron ya los eleatas, la inmutabilidad de las subs-
tancias; pero reconociendo con HERÁCLITO una especie de fieri 
circunscrita á la combinación accidental de las substancias por si 
inmutables. Cuatro habían de ser, según él, las substancias pri-
mordiales de todas las cosas (elementos): aire, fuego, agua, tierra, 
en las cuales la acción de dos causas eficientes Supramateriales, 
el amor y el odio, engendraba las diferentes cosas individuales 
mediante alteraciones meramente extrínsecas. Tenemos, pues, 
en esta doctrina los cuatro elementos como causa material, v rigu-
rosamente separadas de ella, las causas eficientes. 

Los a tomistas (LEUCIPO y DEMÓCRITO) admitieron un elemento 
primordial homogéneo, v desde la.eternidad actualmente dividido 

en partículas mínimas, haciendo nacer los d iversoscuerposnatu ra-
'es de esta materia mediante relaciones de movimiento so lamente , 
v reduciendo á cambio de lugar todo el l legar á se r y toda mutaci ón 
de las cosas. A fin de explicar la naturaleza de esta suerte de fieri• 
los atomistas llamaron la atención sobre la diferencia que h ay 
entre la presencia en algún lugar y la ausencia de él, ó bien, en ge-
neral, entre ser re la t ivoy no ser, distinción que, aunque todo lo in-
suficiente que se quiera para explicar ese fieri natural, fué precur-
sora de una rectificación posterior del concepto del ser hecho. Los 
e leatas habían establecido: "No hay movimiento sin vacío; pero n o 
habiendo espacio vacío, no hay movimiento tampoco.. Los ato mis-
tas dijeron al revés: "Puesto que hay movimiento, hay tamb ién es-
pacio vacío donde algo se mueve; el 110 ser existe al lado del ser, 
circundando los átomos á modo de un océano y constituyendo la 
base, ó dígase la causa mater ial del ser hecho, pues que el movi-
miento se efectúa saliendo lo lleno de lo vacío.„ 

Apartándose otra vez de las proposiciones de los atomistas, y 
recurriendo á una idea parecida de EMPÉDOCLES, ANAXÁGORAS vuel-
ve á poner la razón de la diversidad de las cosas en ellas mismas. 
1'ara poder explicar tamaña diversidad de cosas sin número, no 
sólo admitió cuat ro elementos, sino un número muy crecido de 
substancias primordiales, esencialmente diferentes é inmutables 
en si, de las cuales las cosas individuales eran compuestas r iguro-
samente por vía de asociación externa. Un ser de naturaleza su-
perior á todo y puesto fuera de este mundo, había pr imeramente 
establecido orden y movimiento en este caos inmenso. 

Recapitulando brevemente lo expuesto, encontramos que en las 
diversas tendencias desarrol ladas hasta allí por la Filosofía exis-
ten ya datos importantes que los maestros PLATÓN y ARISTÓTELES 
recogieron para desenvolver con más claridad el concepto de la 
materia. Los jonios habían señalado un substratum corpóreo ho-
mogéneo y común á todas las cosas, del cual habían nacido, sea 
del modo que fuera, todos los diversos seres naturales. Los pita-
góricos aprehendieron aquel principio indeterminado por su re-
lación al modo de l lenar el espacio, á la extensión y pluralidad. 
Los eleatas insistieron en la persistencia, y H E R Á C L I T O acentuó 
la mudanza absoluta y substancial. Sus sucesores mantuvieron la 
realidad de mutaciones, siquiera no las dejaran penetrar más allá 
de 1a superficie de la substancia. 

En el número 88 de- esta disquisición, muy prolija ya mal que 
nos pese, recordamos que desde aquella época, y á consecuencia 
de tan honda disensión, la filosofía de los griegos hizo una banca-
rrota terrible, disolviéndose en vano juego de sofismas estériles. 
Puede, sin embargo, haber producido algún bien á la Filosofía el 

TOMO 1 J 3 



periodo de los sofistas aguzando las inteligencias de los gr iegos 
para otro uso más fecundo. 

En efecto, no tardó mucho la filosofía gr iega en reponerse d ; 
la corrupción que la había invadido. Después que SÓCRATES había 
enseñado la importancia capital de las definiciones lúcidas y pre-
cisas, PLATÓN volvió á dirigir la atención de los filósoíos hacia la 
realidad, por los anter iores tan desatendida. Xo sin razón se ha 
comparado á PLATÓN al águila, á causa de la amplitud de miras 
con que abarcaba y sometía á su examen todas las filosofías que 
le habían precedido. En alas de ideas sublimes por demás se ele-
vó á la región de los conceptos puros, para desde allí contemplar 
el mundo fenomenal que se dejara debajo de sí en nebulosa lonta-
nanza. Con esta brevísima observación queda fijado su criterio e 
indicado el ext remo también por donde tinqueaba su concepción 
de la naturaleza . Interésanos, empero, aquí solamente lo que opi-
naba sobre la mater ia . 

Debemos recordar pr imero que PLATÓN construyó dos mundos 
diversos, uno de ideas y otro de fenómenos sensibles, atribuyen-
do esencia ve rdadera á las ideas exclusivamente, y concediendo 
al fenómeno sensible sólo una posición intermedia en t re el se r y 
el no ser, porque nunca manifiesta la idea pura , sino confusa y 
desmenuzada en una multitud de entes individuales. 

Como el sol necesita de las got i tas de lluvia para producir en 
ellas el hermoso arco iris, así las ideas de PLATÓN, deslumbrado-
r a s como soles, reclaman el auxilio de la mater ia para recibir su 
retleio. En cuanto el ser verdadero no existe sino en el mundo de 
las ideas, la materia es no ser . Pues la mater ia es la que despeda-
za la imagen simple de las ideas y no les consiente expresarse pura 
é W r a m e n t e . La materia es la causa falta de razón, la uente 
de u n : necesidad ciega que en el origen del mundo no pudo ser 

superada en absoluto. , 
Siendo de esta suer te la mater ia correlat iva al mundo ideal, es 

al propio tiempo un postulado del mundo de los fenómenos sensi-
bles. Este mundo no «es, de sí ni por si; todo su ser es ser para , por, 
á causa de y en relación á o t ras cosas; toda su existencia es cam-
bio y mudanza perenne. ¿De dónde habían de originarse estas un-
perfécciones del mundo sensible? ¿Del mundo de las ideas acaso-
S o es posible esto; y a que de ahí no viene sino unidad, perfec-
ción, inmutabilidad. Las propiedades, pues, del mundo fenomenal 
indican con evidencia que toda cosa natural es constituida, no solo 
por un principio final, sino también por un principio de suyo no e-
leológico, sino principio de necesidad brutal. De este otro pan-
cipio se origina todo cuanto se halla en las cosas opuesto al se r 
ideal, ó sea mutabilidad, división, existencia local, en suma, 

imperfección ó la especie de "no ser , , á que están sujetas todas las 
cosas sensibles. Esta es la materia establecida por PLATÓN. ASÍ 
como la idea es el se r simple, la materia es la difusión absoluta, la 
mudanza absoluta, el 110 ser ne to ' . La materia debe ser exenta de 
toda determinación, y aun puede decirse que esta ausencia de 
toda determinación constituye la esencia verdadera de la materia 
misma. PLATÓN concibió la materia como lo "ilimitado,, como 
algo que puede ser grande y pequeño, y es susceptible de aumento 
y diminución, escasez y abundancia, como elemento que, estéril 
sin el concurso de la idea, no consigue nunca modo alguno de ser 
ni de existir; como base y matriz de todo lo que nace desprovisto 
de todo atributo de los que suelen predicarse de las cosas deter-
minadas; como lo permanente y común, que está por debajo de 
todos los elementos corpóreos y de todas las cosas organizadas, 
y de la transición incesante de unos elementos en otros, y que se 
mueve por en medio del flujo perpetuo de todas sus manifestacio-
nes, siendo su substratum persistente. Es la materia, en fin, algo 
incognoscible por sí, absolutamente amorfo é indiferente á toda 
forma, aunque capaz de adoptar alguna, cualquiera que sea. 

Cuando preguntamos á PLATÓN qué sea lo que presenta como 
materia, responderá que es el espacio; el cual, siendo él mismo 
inmutable, ofrece un lugar á todo lo que llega á ser . 

Adviértase bien que PLATÓN, cuando dice "espacio,, no entien-
de el espacio absolutamente vacío que nosotros solemos designar 
á veces con esta palabra; antes significa con ella algo real, aunque 
no le concede aquel ser verdadero é íntegro que, emanando de 
las ideas, es fundamento de ciencia. PLATÓN compara la materia 
á la masa de que el artista forma sus estatuas, ó bien la designa 
como aquello que, sin dejar de ser lo que es, adopta la forma, ora 
de éste, ora de otro elemento -. 

» 4 3 . ARISTÓTELES, observador ingenioso de la naturaleza real < 
rectificó extremos importantes de la concepción platónica de la 
materia. Imposible es, dice, que se designe el espacio ó el lugar 
ocupado por la cosa como materia de la misma, pues el lugar es 
abandonado por la cosa no bien se pone en movimiento, por lo 
cual es extraño á ella. La materia, empero, la lleva consigo á 
todas partes. Debe, pues, concebirse la materia como principio 

' ZELLEB, Filosofía de los griegos, 11,1. pág. 602 y SIGUIENTE. 
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positivo aunque relacionado con la noción del espacio, y en virtud 
del cual todas las cosas corpóreas son determinadas, en su exis-
tencia v en su acción, A l lenar y mantener, mediante el accesone 
de la cantidad, base de la Geometría, alguna parte fija del espacio. 
Distinguía el Estagiri ta su propia concepción de la materia de la 
de I'LÀTÓN diciendo que PLATÓN representaba la materia como 
n 0 ser en absoluto y por sí, y él sólo relat ivamente y que para su 
maestro era esencia constitutiva de la materia la ausencia de 
forma, ó sea la carencia de toda determinación, al paso que el 
consideraba la materia solamente como sujeta á la privación 

F n f d e m á s , ARISTÓTELES no ha hecho más que dar más pre-
cisión a la doctrina de su maestro sobre la m a t e r n i E n el sistema 
de PLATÓN aparece ya la materia como condición de u n J e n 
t/sLlcial, ó sea de una t ransformación^, te afecta á la substan-
cía Este concepto de la materia, como de substancia imperfec-
a , ó de mater ial del cual ha de hacerse el ser de las cosas natu-

ra es ó bien de posibilidad substancial, acaba por prevalecer en 
a filosofía aristotélica. Pues una y otra vez ARISTÓTELES arreme-
e on su criterio teleologico contra aquella interpretación meca-

nistìca del fieri, según la cual éste habrá de verificarse por entero 
fi era de a substancia, conociendo con la mirada profunda distin-
g a de ingenio que el cambio externo y sujeto á eyes debió 

tener su razón última en una mutación intrínseca de las substan-
d a s Necesitado luego, para afianzar la posibilidad de u , camb o 
substancial de un substratum substancial que careciese c a v i a 
de ser pleno v verdadero, concibió la materia primariamente 

^ ^ R ^ S R S Í S G S 
^ e l e m e n t o s se t ransforman unos en otros, dice A L T E L E S ; 
debe pues haber algo comùnque esté debajo de todos d i o s - , 
r i ó .miera que PLATÓN va había expresado la m,sma ,dea, no 
puede a f i m a r s e quee l Estagiri ta se haya apartado ^ su m a e | o 
en esto siendo la verdad que A R I S T Ó T E L E S permaneció en todo 
l í e n los e r e m o s arriba señalados) fiel á los pensamientos 
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la definió como principio puesto en relación con el espacio, siquie-
ra conceda al atomismo que en las mutaciones substanciales la 
materia se disuelve en partículas mínimas hasta cierto límite 

\ s i como la forma es el elemento determinante yteleologico 
en el cuerpo natural, la materia amorfa é indeterminada es aque-
llo que suministra el material para todo cuanto existe, siendo el 
elemento determinable que, tomado por sí sólo, no posee tuerza 
eficiente, y, por tanto, admite todos los efectos y todas las propie-
dades: es el elemento pasivo, en fin. 

Mientras que la forma es el principio de la perfección en la 
cosa natural , la imperfección propia de los entes naturales proce-
de de la mater ia . La materia es causa de que la cosa no sea sim-
ple, ó sea de que no posea su ser de modo perfecto, sino que lo des-
parrame, por decirlo así. Mientras que un ser simple (espiritual) se 
posee á sí propio por entero donde quiera que está, lo mater ial se 
explaya por partes d i e n t a s entre sí respecto á su ser . Exige tam-
bién la imperfección inherente á la materia que el cuerpo natural 
que ha de formar par te de la totalidad del mundo reciba relacio-
nes dimensionales fijas. Si la cosa natural deriva sus cualidades 
de la forma, posee su cantidad merced a la materia. 

La materia, como tal, esincognoscible.No llegamos á conocerla 
sino como una conclusión: porque debemos presuponer en las obras 
de la naturaleza un material siempre igual á sí mismo y que se ha-
lla de modo parecido á la cosa natural, como una substancia cual-
quiera se ha respecto de la obra de ar te que ha sido hecha de ella. 
PLATÓN había enseñado ya que la materia no podía ser conocida 
sino por una especie dé raciocinio i m p r o p i o E n el mismo sentido 
hablaba también ARISTÓTELES de un silogismo por analogía, y la 
misma doctrina vuelve á ser sostenida por los peripatéticos poste-
riores \ Por otro lado, se consideraba á la materia á su vez como 
razón intrínseca de la manifestación externa, ó sea de la percepti-
bilidad, con acierto sin duda, puesto que, á causa de la materia , la 
cantidad es un postulado para las cosas naturales, y la cantidad es 
á su vez el substratum necesario de las cualidades sensibles «. To-

• ZbLLER, Filoso/,a de loi griegos, II, I, pág. 615-
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dos los pensadores de la escuela antigua atribuían á la materia 
cierta indestructibilidad relativa, y con razón bien fundada; pues 
la invariabilidad del peso, asegurada por experimentos hechos en 
las circunstancias más diversas, constituye la prueba irrebatible 
de que la materia de las cosas ponderables no puede ser destruida 
ni producida por ninguna clase de procesos físicos ó químicos. 

La concepción aristotélica de la materia ha sido adoptada ínte-
gramente por la filosofía de la Edad Media;sóloque los escolásticos 
hacen resal tar con más lucidez el concepto de la materia como 
substratum corpóreo de todas las cosas sensibles. 

En las consideraciones que vamos á hacer ahora pondremos de 
relieve algunos extremos que ofrecen interés singular. 

344. Nada acerca de la materia , tal como fué definida por 
PLATÓN y ARISTÓTELES, ext rañará tanto como el que se le rehuse 
la razón de "ser , . Tendremos, pues, que fij^' ante todo el concep-
to que del " s e r , tenía la escuela antigua. 

Ni PLATÓN ni ARISTÓTELES ponían el ser propio é integro en la 
oposición á la nada, pues de otro modo hubieran debido designar 
como ser todo lo que no era absoluta nada, sino reconocían el ser, 
en el sentido pleno é íntegro del término, solamente en la subs-
tancia consumada y cabal, como complemento de lo que es hecho 
y substratum de donde emana la acción natural. Donde hay acción 
natural allí hay un ser, y en otra parte no. El todo "es„, las par tes 
no "son, , pues su ser está en el todo; con menos razón aún "es, 
el mater ia l , que tiene sólo el carác ter de posibilidad, porque de 
él salió el todo. Una mirada sola al ar te acabará por esclarecer 
la teoría. En la línea y orden del arte solamente la estatua ó la 
iglesia terminadas son ve rdade ras obras de arte, por lo cual el 
canto y las piedras no pueden ser mirados sino como posibilidad. 
Como quiera, pues, que en el orden de la naturaleza sólo el indi-
viduo acabado, sujeto de una acción indivisa, es un ° se r „ fuerza 
es considerar como potencialidad el material de todo ente natu-
ral. Así como una obra de ar te no está contenida en la substancia 
ruda sino virtualmente, ni llega á ser realizada sino por la lorma. 
así el ente natural, uno en sí, existe en la materia solamente como 
disposición ó mera posibilidad capaz de obtener un ser determi-
nado, pero que no "es, aún en realidad. La materia es a lgo real 
posible contenido en el todo, que es real; no es una una cosa abso-
lutamente determinada, sino el sujeto, i n d e t e r m i n a d o p o r s i . d e 
un cuerpo 1. 

;Es verdad, pues, que la materia es un posible nada más? 
Toda vez que la filosofía peripatética no estima como ente real 

1 P. KLLUTOSN. Filosofía de la anligii'dad, núm. 74-). 

í'enssimpliciter) sinoaquello que está cumplido, designando como 
cosa verdadera , como substancia verdadera , solamente aquello 
que está tan acabado en sí mismo que se manifiesta como principio 
de una acción indivisa, ó bien toda vez que no ve simplemente 
una cosa, un ente , sino en el ser natural completo, compuesto de 
un principio formal y otro mater ial (el hombre, el animal, la planta 
v la molécula), es forzosa la consecuencia de que el material, que 
por sí sólo no existe en ninguna parte, pero en todas las cosas na-
turales está bajo una forma, debe ser considerado como mera po-
sibilidad en comparación á las cosas naturales consumadas. Sucede 
lo mismo en la naturaleza que en el arte, en el ar te estatuario, en el 
cual, por ejemplo, cuando prescindimos de todo lo que ha de ser la 
piedra, obtenemos el material que carece de toda forma artística, 
pero posee la posibilidad de revestir todas las formas que el artista 
le quiera dar. Cuando hacemos abstracción absoluta de todo lo que 
es resultado del hacerse alguna cosa y punto de partida de una ac-
ción determinada; cuando pensamos aquello que aún no ha llegado 
á ser nada y todavía no puede causar ningún efecto, obtenemos la 
materia pura (*p<¡>n <¡U, materia prima) exenta de toda determi-
nación formal, ó sea aquello que no es nada, pero lo puede ser todo, 
el sujeto al cual no conviene aún simplemente ninguno de todos los 
conceptos que se predican de la naturaleza, pero que por esta ra-
zón misma es igualmente susceptible de todos ellos. En otros tér-
minos: la materia es aquello que es todo en la naturaleza poten-
cialmente y nada actualmente, el ser natural meramente potencial 
sin actualidad natural de ninguna clase. 

Sigúese, pues, que la materia no es substancia, sino que consti-
tuye una de las dos par tes fundamentales de una substancia indi-
visa, de un principio uno de toda acción natural indivisa. Por esta 
razón se dice de ella que no es ni substancia ni accidente '. 

Según la doctrina peripatética, la materia es en cierto sentido 
opuesta á Dios. Mientras que Dios es la realidad absolutamente 
perfecta y superior á todas las cosas cr iadas, la materia carece 
de toda realidad. Como ser no acabado en sí, la materia no está 
dada como tal en ninguna par te , sino sólo puede existir bajo una 
forma elemental tí otra. 

345. Aunque el ser de la materia prima no es acabado ni se 
identifica con el ser natural, no se niega á la materia de ningún 
modo todo ser ni toda substancialidad"-. La materia prima no es 

I D i « A r i s t ó t e l e s : " U f * o ' ü ' - V í «l-tr.v ; « ! « ¡ " i " S ' 5 i > 1 ' > 
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ninguna abstracción, ninguna cosa hija del pensamiento humano, 
sino a lgo real, puesto que es la base de todo se r en la naturaleza, 
lo permanente en medio del cambio, la razón predominante de la 
individualidad del ser natural y la medida de la suma de fuerzas 
mecá nicas que es empleada ó puede emplearse en las acciones na-
tu ra les , ó, según repetían con insistencia ARISTÓTELES y los pen-
sadores de la Edad Media, la razón de todo aquello que revela en 
la cación natural de una cosa el carác ter de contingente ó "mons-
truoso „, ya que, en general , esconsiderada como razón de toda im-
per fecc ión y caducidad en la naturaleza. Atribúyese, en oposición 
á la doct r ina de PLATÓN, á la materia hasta cierta disposición para 
la fo rma y cierta tendencia á revestirse de ella. Siempre y en 
toda ocasión se llama compuesta (composi tum, conjunctum) la co-
sa natural, consistente en materia y forma. De consiguiente, la ma-
ter ia se distingue de la forma, no sólo en que todavía no "es,, sino 
en q u e aporta á la forma una realidad singular . Esta fué la doc-
tri na de todos los peripatéticos, los cuales enseñaban explícita-
men te 1 que se debían distinguir tres momentos en todo se r natural : 
la materia , la forma y el todo.SANTo TOMÁS en part icular reconoce 
e xpresamentc que la materia considerada por sí sola posee algún 
se r y c ier ta realidad 

Si, por otra parte, la materia prima es calificada como mera po-
sibilidad s, no se habrá de entender por ella ningún ser híbrido 
que no sea ni nada, ni la negación de la nada, sino que es simple-
mente una realidad ' que lleva en sí el destino de ser completada 
por una forma y constituir con ella una cosa natural . Pues es evi-
dente que no todo lo que es negación de nada, y que, por tanto, es 
algo, es ya algo acabado. E l término "mera posibilidad, no debe 
entenderse ,por consiguiente, absoluta, sino relativamente; adver-
tencia que no han tenido en cuenta muchos críticos de la doctr ina 
aristotélica en tiempos antiguos y modernos. Por esta razón pro-
puso SUÁREZ más atinadamente que se l lamara á la materia prima 

1 "OÓR.AT & - P I T ; -I, ;JEV &AT<... T, S U S ; ; . . . TPIRQ R, É/. TOÓTIUV., (ARIST., 1. I I , 
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de las cosas naturales, no potentia pura, sino actus incompletas ó 
vialis '. 

346. Así como la forma es el principio de la actividad eficiente 
y teleológica, la materia , substratum indeterminado y meramen 
te pasivo, es la razón de todo efecto ciego, no regulado por nin-
guna relación á un fin. Mas aunque la materia , tomada por si sola, 
no puede e jercer ninguna acción absolutamente, el Estagir i ta 
crcvó, como PLATÓN, que debía reducir á ella todo impedimento 
de las construcciones que proceden de la forma. Puesto que de la 
forma parte la acción teleológica, habrá de estar en la materia la 
razón de todos los fenómenos de ciega necesidad natural, tanto de 
los que se verifican independientemente de esta tendencia á un fin, 
como de los que pugnan directamente con el la . La naturaleza no 
puede renunciar para sus producciones al concurso de los auxilios 
materiales; el mater ial es la condición indispensable para la con-
secución de los fines, y de él también dependen, por tanto, los fines 
mismos, puesto que si ha de ser hecho "este , se r determinado, de-
ben existir "estos,, determinados materiales. Por esta razón pre-
cisamente dependen de las propiedades de éstos, y de su capaci-
dad de recibir y expresar la forma el modo más ó menos perfecto 
de realizarse el fin natural; y en la misma medida en que carecen 
de esta capacidad, resul tarán formaciones imperfectas y discre-
pantes del fin natural íntegro l . 

Preguntaráse cómo pueda hablarse de oposición del material á 
la forma, toda vez que el primero no es de ningún modo subsistente. 
Pa ra resolver esta dificultad se deberá recordar que si bien lo ma-
terial no posee ninguna determinación por virtud propia, recibe 
del lado formal de la cosa determinaciones en una serie progre-
siva tal, que, según dejamos expuesto en el núm. 339, cada una de 
sus escalas se ha como material respecto de la escala superior. 
De esta suer te lo material está ordenado en el organismo, pri-
mero á aquella determinación que lo difunde en el espacio por las 
dimensiones geométricas, que la provee de impenetrabilidad, iner-
cia, atracción, y en suma de todas las propiedades que convienen 
á las cosas con respecto á su materialidad. Esta es la determina-
ción en cuya virtud el cuerpo natural entra en relaciones físicas 
con o t ras cosas, y que debe considerarse como raíz de la necesi-
dad mecánica propiamente dicha. Síguenla las determinaciones 
que dan su carácter peculiar á los diferentes elementos químicos. 
Los elementos son el mater ial de los cuerpos químicamente com-
puestos, los cuales tienen á su vez una determinación caracterís-

I Disput. mitaphysic., disput. 13. sect. 4, n. 9 y n. 13. 
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tica, y entran con éste su carác ter peculiar como material en el 
organismo. De esta suerte se comprende cómo sea lícito hablar 
de cierta resistencia ú obstrucción de la materia contra la acción 
teleológica que domina el todo. 

Por lo demás, poco es lo que aprendemos de la ciencia antigua 
sobre las propiedades de la mater ia prima. Será necesario, por 
tanto, precisar y completar nuestro saber sobre el lado material 
de las cosas naturales mediante la observación más exacta de los 
fenómenos. Ya que no estaba ésta á disposición de los filósofos an-
tiguos, quedó por l lenar aquí una laguna muy grande. Desde los 
dos últimos siglos, centenares de ingenios han trabajado por lle-
narla con diligencia digna de entusiasta encomio y con resultados 
asombrosos, y todavía debemos esperar nuevas instrucciones del 
progreso de las ciencias física y química. La filosofía peripatéti-
ca, por su parte, no puede menos de desear con sinceridad que 
prosperen las aspiraciones de los sabios que viven consagrados al 
estudio de la naturaleza. 

84». Tengan aquí también lugar algunas palabras sobre el 
"acaso,,. ARISTÓTELES entiende por "acaso, todo lo que así puede 
convenir á una cosa como no convenirle; lo que no está contenido 
en su esencia ni puesto por la necesidad de la misma; lo que por 
tanto no se verifica ni necesaria ni regularmente. Consecuencia 
es.de ia necesidad impuesta por el material de que están hechas las 
cosas naturales, el que suceda mucho que no va contenido en la 
acción teleológica de las causas eficientes, y que se produzcan 
efectos accesorios á que la acción teleológica no iba dirigida se-
gún su tendencia primitiva. Lo casual—desperdicios pudiéramos 
llamarlo de la na tu r a l eza - e s precisamente aquello que no se ve-
rifica á causa de ningún fin, sino que es producido al prepararse la 
consecución de algún fin por la acción de las indispensables cau-
sas auxiliares. Obra, pues, la naturaleza por fines; pero, á la par 
que los realiza, da origen á mucho por mera necesidad, aunque 
también esto tiene un lugar oportuno en el conjunto de la natu-
raleza, al modo como en una casa bien gobernada se da todavía 
empleo útil á lo que, en atención á los fines inmediatos, pare-
ce ser desperdicio. Otro es el origen de lo casual cuando una 
acción natural teleológica es enderezada áun resultado extraño á 
sus fines por el indujo de circunstancias externas. Despréndese de 
estas consideraciones que muy mucho es casual en la naturaleza 
con respecto á esta ó aquella cosa natural, lo que en el gobierno 
total de la naturaleza puede ser llamado todo menos acaso. Es 
una casualidad para la semilla el que se eche á perder, puesto que 
su fin esencial es otro; mas en el plan de toda la naturaleza está el 
que perezcan muchas semillas. P a r a un animal es casualidad el 

que sea muerto y sirva de alimento; pero es intención de toda la 
naturaleza el que los animales sean útiles al hombre. 

348. Sobre la diferencia real de forma y materia nos hemos 
extendido arriba tanto (núm. 334), que basta repet i r aquí que son 
partes realmente distintas de una substancia (núm. 336). 

Sin embargo, debe notarse bien que aquellas dos substancias 
parciales están ordenadas una á otra con necesidad natural tan 
estrecha, que una forma natural ordinaria no puede existir nunca, 
sin la materia, ni la materia sin la forma. Cesa una forma sólo para 
hacer lugar á otra. La materia , con sus estados de movimiento, 
permanece en la naturaleza, sin aumento ni diminución, en medio 
del cambio de todas las cosas, siendo, como si dijéramos, el esce-
nario fijo, el material incorruptible para e ldrama grandioso y lleno 
de peripecias de la naturaleza; al paso que las formas, ó sea el ele-
mento principal, se presenta sobre sus tablas solamente para , des-
pués de una acción más ó menos larga, volver á desaparecer de 
ellas. Con todo, la materia es en extremo imperfecta, casi nada, 
comparada con las formas, pues nada representa por si, signifi-
cando algo solamente en las formas para las cuales existe. 

Cuando comparamos la concepción aristotélica con la de los 
atomistas griegos, debemos decir que ARISTÓTELES ha elevado á 
otra esfera más alta el ser de las cosas naturales. Mientras que 
los atomistas concebían todo el ser natural como mecánico-mate-
rial, este s e r e s á los ojos de ARISTÓTELES teleológico-ideal, al cual 
la parte mecánica mater ial está subordinada solamente. F.1 Esta-
girita no ha negado, por tanto, el elemento mecánico material , 
sino que no le ha querido conceder la dignidad de ser natural, per-
fecto y cabal. El elemento ideal, que fué declarado fantasma iluso-
r io por los atomistas y sofistas, y que PLATÓN no supo salvar del 
exterminio sino elevándolo muy alto sobre toda naturaleza, ARIS-
TÓTELES lo ha reconocido realmente existente dentro de la natura-
leza misma. Es innegable que las cosas naturales han perdido en la 
teoría aristotélica su rígida inmutabilidad intrínseca, y han sido 
ar ro jadas á la corriente de la mudanza más variada. Mas no es 
ésta una pérdida irreparable. Ya no es la naturaleza el traqueteo 
fastidioso de una máquina artificiosamente construida, en el sen-
tido de PLATÓN, y mucho menos un complexo, sin orden ni ideas, 
de golpes y presiones mecánicas de átomos, discurriendo de aquí 
para allá, en el sentido de los antiguos atomistas, sino que lleva en 
sí propia el resplandor de la belleza y bondad eterna como reali-
dad y vida, brillando con colores millones de veces refractados '. 

1 SANTO TOMÁS dice: «Forma nihil alíud est. quam divina limilitudo participóla :n rebnt, un 
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Por esta razón precisamente les parecía tan bella, tan maravi-
llosa, tan sublime la naturaleza á los antiguos pensadores. No 
como bestias civilizadas que t ra tan solamente de satisfacer sus 
apetitos bajos de modo cada vez más refinados, sino como hombres 
agraciados con la luz divina del pensamiento, contemplaban esa 
hermosísima obra de arte, estudiaban su magnificencia ideal, se 
entusiasmaban por su poesia y escuchaban ese discurso elocuente 
del Padre Eterno 

De muy buena gana les perdonamos el que, cautivados por el 
argumento de esa oración pasmosa, hayan dejado de indagar el 
modo de su producción mecánica, ya que los sabios de nuestra 
edad han reparado su falta con prodigiosa laboriosidad. A ellos 
también les tributamos grat i tud y admiración siempre que no se 
dejen guiar por la intención expresa de hacernos olvidar, entre-
teniéndonos con la producción mecánica, el argumento de aquel 
divino discurso y los designios del orador que está en las a l turas . 

3 4 » . Donde hablamos de la forma dijimos (núm. 338) que la 
forma es condición de la generación de las cosas. El ser hecha una 
cosa consiste en adoptar la materia una forma determinada. Como 
la forma, así también la materia es presuposición irremisible de la 
generación siempre que no se t ra te de que algo sea hecho de la 
liada. Desígnase en la filosofía escolástica como tercer principio 
de la generación el que la materia , antes de ser completada por 
una forma, debe estar desprovista de esta forma. Cosa tan eviden-
te que se entiende por si misma, no necesita sino de algunas pa-
labras aclaratorias . 

La generación dé las cosas naturales no equivale, según hemos 
visto, al hacerse de nada; por lo cual no se debe concebir como si 
no fuera nada á la mater ia , que es el substratum de toda genera-
ción natural. Tampoco puede ser una cosa natural completa. E s 
más bien algo que es v no es sólo en sentido relativo. Siendo la 
materia aquello de que "algo, se hace, es "algo,, sólo en potencia, 
pero no en realidad. Pa ra ilustrar esta verdad se solía recurrir 
en la escuela peripatética á comparaciones con sucesos de la vida 

1 Cuán U n din S . s i o T w f e -Deus «M> providcn.iam omnia ordina, in divinara boni-
ta,em «ico- in b t m •• m «dlfal simili,odo .uae bonitatií. in quantum posaibtle eü, imprimatur ir. 
r r V . Ouis vertí oraocm crcatam substautiam a perícMione divinan bonitati. deneere « c e r n o » 
ad hoc nt perfectius divinac boaitatis .¡militado robus communicaretur, oportuit e»e diverai.a.cm 
in rébus, at. quod perfecte ab uno aüquo ..prae.entari non pote«, per diver» 

íectiori modo repraescntarelur. Nam e, homo, quam mentie eonceptum uno vocal, verbo tnde. 

speciem sortiuntur. Sic ¡girar e< 6oc aumitur ratiodiveraitatiB ,n rebu«, ,Lo.". <»., 

humana. Por ejemplo, cuando de un hombre sin cultura se hace 
uno culto, éste que es culto se hace de un hombre susceptible de 
cultura, pero que todavía no está cultivado. En este ejemplo la 
cultura que el hombre ha de adquirir es la forma en cierto modo, 
y el hombre inculto, pero dispuesto para recibir cultura, es, por 
decirlo así, el material de que es hecho el hombre culto. La ausen-
cia de cultura, ó volviendo á hablaren general, la ausencia de la 
formación, ausencia que debe p recede rá la formación misma, se 
denomina privación deforma. De esta suerte, todo lo que se hace 
presupone en el sujeto la ausencia de aquello que llegará á ser, y 
no hay generación concebible sin semejante oposición. El sujeto 
que ha de l legar á ser algo no es esa privación, sino que está to-
mado de ella. Lo mismo acontece en el l legar á ser natural . La 
materia que l legará á ser viva, está privada de vida. A la mate-
ria del hidrógeno y del oxígeno, de que se hace (fit) agua, falta 
la naturaleza del agua. No se puede, empero, atribuir la caren-
cia de forma á toda substancia que exista sin forma, sino sola-
mente á aquella que es susceptible de la forma. No hay duda 
de que un gui jarro es inanimado, y sin embargo, no es lícito decir 
que esté ¡privado de vida. La substancia susceptible de una for-
ma, ó sea dispuesta para recibirla, está lomada de esa privación 
de forma en cuanto podría tenerla, pero todavía está privada de 
ella. Con razón se reconocía en la antigua filosofía como un ver-
dadero principio genético esta carencia de forma; no como si 
fuera algo que ejerciese influencia positiva sobre el génesis de 
las cosas, sino porque está en una relación necesaria á la cosa 
que se hace, por cuanto la causa eficiente no puede producir una 
forma sino .allí donde no hay todavía ninguna. El génesis natu-
ral , pues, tiene, según la doctrina antigua, una razón triple: la 
materia como sujeto permanente é indestructible de todaslas mu-
taciones substanciales, y luego la forma y la privación de forma 
como los dos principios contrarios, de los cuales el uno ocupa el 
lugar del otro en el sujeto permanente. Hasta en la cosa ya termi-
nada y completa puede considerarse la privación de forma en 
cierto modo como fundamento, ya que es ella la que determina 
la cosa por la par te negativa. 

35«». En la materia veía ARISTÓTELES la razón de la individua-
lidad (principium individuationis), á lo menos en todas aquellas 
cosas que son compuestas de forma y materia. La forma señala en 
primer término, y por si sola, siempre no, ¿sfacosa , tal cosa, ó sea 
algo que por sí puede hallarse en muchos otros individuos. Sola-
mente de modo accesorio, ó mejor dicho en segundo lugar, la for-
ma seflala esta cosa, ó sea un individuo, puesto que la forma no 
puede existir en su universalidad y no puede ser multiplicada se-



gún su contenido ideal. El concepto de humanidad no puede ser 
más que uno en cuanto á su contenido, y, sin embargo, hay mu-
chos hombres. La materia, empero, representa desde luego, y en 
primer término, lo individual. Donde quiera que ella esté, la in-
dividualidad tiene su razón en ella antes que en otra cosa al-
guna, siendo, como es, la base real en la cual halla su realidad el 
concepto universal. Nótase, además, que las cosas naturales, en 
cuanto individuos, son mutables, sujetas á variación; es así que 
precisamente la materia, como posibilidad substancial, es la ra-
zón de su posible no ser ó ser de otro modo-, luego ella es la raíz 
de aquellas eventualidades substraídas al conocimiento científi-
co, y que distinguen á los individuos entre sí y á cada uno del 
concepto universal de su esencia; ella es el sujeto de aquellas 
notas por las que solemos reconocer como ta les las cosas indivi-
duales. Como razón de la extensión, y en general de todas las rela-
ciones de cantidad, es además la razón de la divisibilidad, y. por 
tanto.de la multiplicación de los individuos en la naturaleza. De 
esta suerte se puede afirmar que la pluralidad de las cosas indivi-
duales tiene de hecho su punto de partida en la mater ia . 

Si recordamos ahora que en la filosofía aristotélica solamente 
el individuo es substancia en el sentido excelente é integro de la 
palabra, comprendemos que el ente natural derive su substancia-
lidad, no sólo de la forma, sino también de la mater ia . La forma 
es razón de la substancialidad en cuanto que con ella la mater ia 
logra pr imero su realidad plena y verdadera. I 'ero , por otra par-
te, también la materia es razón de la substancialidad, por cuanto 
ella debe ser considerada como substratuin de lodo ser físico. For-
ma y maieria son dos substancias parciales, y solamente el ser uno, 
compuesto de forma y materia, es substancia simplemente. Sin 
embargo de ser así, no carecen del carácter de la substancialidad, 
por medio de ia cual constituyen el principio de una actividad, y , 
por tanto, poseen verdadero ser en si propias. 

35«. Por lo que respecta á la unidad, colígese de nuestras bre-
ves indicaciones con suficiente claridad, que á ella no se opone de 
ninguna manera el dualismo de mater ia y forma. La unidad pri-
maria de toda cosa se revela en la unidad de acción. Donde hay 
una acción, allí hay una substancia. A pesar de esta certísima 
verdad, nada impide que en otra relación, de alguna manera se-
cundaria, entren la dualidad ó pluralidad, bien sean coordinadas 
las partes, como sucede en los órganos del cuerpo animal ó en 
las par tes del vegetal , bien sea una de ellas subordinada á la otra , 
como lo es la mater ia á la forma. Distintas entre sí la materia y 
la forma, constituyen una cosa tercera: el cuerpo natural, uno en 
si, y del cual se distinguen del mismo modo que. las partes se 

distinguen del todo por ellas constituido. ¿Cómo es posible que en 
una y la misma cosa habiten estas oposiciones al parecer las más 
irreconciliables, á saber , una difusión incapaz de producir nada y 
una unidad activa y fecunda? He aquí el problema que t rae desaso-
segados á muchos pensadores sin darles punto de reposo. Habíase 
hallado ya en la filosofía de ARISTÓTELES la solución suficiente y 
única posible. Esta filosofía no define el cuerpo natural, con DES-
CARTES, como mera"difusión en el espacio,,ni, con LEIBNITZ, como 
"substancia dinámica-, sino, concillando estos dos exclusivismos, 
como "substancia compues ta , ' . La esencia propia del cuerpo, dice 
el P . KLEUTGEN debe buscarse en la distinción real de laforma, 
que determina su ser específico, de la materia,sujeto que es deter-
minado; de modo tal que la forma puede cesar de ser y la materia 
puede continuar existiendo bajo otra forma. Cuando se declara , 
pues, al cuerpo como substancia compuesta, se debe pensar en la 
composición de forma y materia como de principios substanciales, 
de lo cual es una consecuencia ulterior aquellacomposíción de par-
tes cuantitativas, razón de la extensión. Pa ra aumento de claridad 
se añade á menudo esta consecuencia ulterior á la definición, toda 
vez que el carácter material interno del ente natural no se descu-
bre en nada con tanta claridad como en la extensión corpórea. El 
ser de la materia se diluye porque no es de suyo forma, no es 
completa por sí sola. Un se r que posee el carác ter de forma de 
por si es simple absolutamente, y a que la forma, lo mismo que la 
idea, es absolutamente simple é indivisible de por si. 

Sin 

l.R naturaleza. 

S 5 8 . Sin dificultad se desprende, de la explicación sobre mate-
ria y forma y tendencia al fin, lo que pensaba la escuela peripaté-
tica sobre la naturaleza. 

Muy á menudo se resumen bajo este nombre todas aquellas 
tendencias en las cuales convienen todos los seres naturales, ó 
que se refieren unas á otras en los diversos seres naturales. Según 
este uso de la palabra, los antiguos decían que la naturaleza ama 
el orden y la estabilidad, que evita las transiciones bruscas, que 
cuida de que haya diversidad y variedad, y que, como el arte, em-

i -Sabstaatia reallttr coapoaiu. propter uatu.em suam postulara tres dimisiones.. 
' filosofía Ii/ la antigüedad, níim. É83. 



plea medios diferentes para distintas operaciones, que vela por 
dejar terminadas sus ob ra s , dando preferencia á la necesidad 
cuando pugna con la belleza, y asi en lo demás que puede atri-
buirse á la naturaleza en aquel sentido general . Xo cabe duda, em-
pero, de que, según la doctr ina aristotélica, los diversos seres que 
nos rodean deben ser considerados como seres ó naturalezas in-
dividuales. Tomamos aqui la pa labra en este sentido. 

La naturaleza es, según ARISTÓTELES, el principio del movi-
miento (esto es, del fieri sucesivo y de la mutación) y del reposo 
(esto es, de la terminación y perfección naturales) en aquella 
cosa á la cual corresponden estos estados por origen, y no sólo 
por derivación de otra. Una "cosa na tu ra l , es aquello que lleva 
en si tal principio de movimien to ' . Xo se debe dejar de advertir , 
para apreciar bien esta definición, que en el movimiento lo princi-
pal no es el lado mecánico, sino la causa final; muy pronto volve-
remos á pres tar atención á este punto importante. 

Pa ra que un ser pueda designarse como naturaleza en el senti-
do más propio de esta palabra, son necesarias dos cosas. Prime-
ra, el ser debe estar sujeto á movimiento, esto es, á mutación: se-
g a n d o , debe llevar en si propio la razón por la cual se verifica 
la mutación. Bajo este concepto de la naturaleza cae lo corpóreo, 
y aur, esto solamente en cuanto le corresponden movimiento y 
reposo, entendidos como queda dicho. Los cuerpos matemáticos 
no son cuerpos naturales . En eso precisamente se distingue Ja 
matemática (pura) del saber natural , en que el objeto de aquélla 
son cosas sin movimiento, y el de éste cosas que se mueven. Ade-
más. lascosasque se mueven 110 serán cosas naturales sino cuando 
tengan en si mismas la razón próxima de su ser y de su acción pe-
culiar. Esto es lo que 110 consiente identificar las cosas naturales 
con los artefactos. En los cuerpos que son productos del a r te , la 
mutación á que deben su origen no ha emanado de su interior, ni 
tampoco las operaciones que ejercen como artefactos tienen su 
causa en ellas mismas, sino que todo esto les ha sido dado de fue-
ra. Natural es á la estatua el se r grave ó dura, pero no le convie-
nen estas propiedades en cuanto, es obra del estatuario sino en 
cuanto es piedra. 

Según la teoría puramente mecanística de los antiguos atomis-
tas, no hay naturaleza alguna; nada hay sino el espacio vacío y los 
átomos, principios éstos de la extensión y del movimiento pasivo 

1 Del origen I!e la denominación dice SAKTO TOX.ÍS: -Sciendnm est, nuod nomen naturac anas-

eendo est dictum, unde primo est impositum hoc nomen ad significandum generationem viventium.-. 

dcir.de Iranslatum est nomen natutac ad significandum principium huius generationis. Et qeia 

priucipium in rehuí viventibus est intrinseeum. ultcrius dericaiumcst nomem naturaead sigaiñcaa-

dum (¡uodlibet principium intrinseeum motos...- (Sareia. theo'.., III, q. a, a. i; ibid. 1, q. a9, a. i ad 

(moverij. Sin causa alguna final, se han hecho de los átomos 
las cosas alrededor nuestro; no son, pues, otra cosa que cúmulos 
de átomos congregados por el acaso en remolino. 

Según la doctrina platónica, las cosas en torno nuestro tienen, 
cuando menos, la significación de obras de ar te . Pues han nacido 
merced á que la divinidad gobernadora de este mundo material 
juntó los elementos y los combinó de modo ordenado y artístico. 
Xi aun en esta teoría tenemos la naturaleza en el sentido pleno 
de la pa labra . 

Según la doctrina aristotélica por fin, las cosas poseen una na-
turaleza verdadera. ARISTÓTELES no intenta, según vimos arr iba , 
expl icar el origen de los cuerpos por ningún movimiento de par-
tículas mínimas, extenso, casual ó, como quiere PLATÓN, regulado 
por leyes; tampoco trata de reducir á cualidades externas y movi-
mientos todas las alteraciones que acaecen en las cosas, sino que 
en ellas mismas ve la razón próxima de su ser peculiar y de sus 
manifestaciones y operaciones característ icas. 

lis llamada la naturaleza por ARISTÓTELES, no sólo la razón del 
movimiento, sino también del reposa. Y ¿por qué? Entiendo aqui 
aquel reposo, aquel estado permanente en cierto modo, al cual 
aspiran las más de las alteraciones naturales que observamos en 
las cosas. Como las alteraciones, pues, así también el término de 
las mismas tiene su razón en lo íntimo del ente natural . 

Pero habrá quien pregunte: ¿no coincide el concepto de la na-
turaleza, según antes fué explicado y definido, con el concepto de 
la vida? Reconocía ARISTÓTELES cierta semejanza con la vida en 
todo ser natural , sin embargo de lo cual distinguía rigorosamente 
en t re seres naturales animados é inanimados exactamente en el 
sentido preciso de PLATÓN. La vida es la causa substancial por 
virtud de la cual un se r se mueve á si propio '. Vive, pues, un 
cuerpo cuando se ha constituido, como los demás cuerpos natura-
des, en un modo de ser determinado, y además despliega una ac-
tividad originada de la tendencia á u n perfeccionamiento ulterior 
de si mismo. La perfección que distingue á los vivientes consis-
te, según esta definición, en cierta autonomía con la cual las co-
sas que viven, obran por si mismas y para sí mismas, buscándose 
;í sí mismas. 

Suscítase ahora esta otra cuestión: ¿En qué consiste la esencia 
propia de la naturaleza, en la forma ó en la materia? 

t Dice S a s i o T o n i s : .Viventia dienntur. quaecnnqne se agunt ad motum vet operationem ali-
quam: caveto, ja quorum natura non est, ut se agant ad aliquem motum ve! operationem, viventia 
íici non possunt nisl per aliquam similitudinem.. (Same. l « „ p, I, , . , s . ,¡ r / r , . 

1.1, e . , ; . ) 



Sin duda es preciso mirar también la materia como pertene-
ciente <1 la naturaleza de cada.cosa, ó si se quiere, hasta como una 
naturaleza, l 'ues aunque la materia no es más que un principio 
meramente pasivo de las mutaciones propias de las cosas, no cabe 
duda que es tal, y, por consiguiente, cae bajo la definición esta-
blecida. 

No obstante, la esencia propia de la naturaleza no se halla tan-
to en la materia como en la forma. Sabemos ya que tenemos que 
ver en la forma aquella impresión que confiere su carácter es-
pecífico á la cosa, puesto que sólo por la fo rma y la relación final 
envuelta en ella cada cosa llega á ser aquello que es; causas ver-
daderas son las causas finales; las materiales, empero, no son más 
que las condiciones indispensables de la existencia natural 
' 353. Merece ser notado muy part icularmente que si los filóso-
fos peripatéticos designan siempre á la naturaleza como principio 
del movimiento, no quieren que se entienda en primer linea el 
movimiento mecánico. Según ARISTÓTELES enseña, peca de in-
completa v exclusivista la opinión do los físicos que no miran sino 
las causas mecánicas y sus leyes ó bien este aspecto es de-impor-
tancia secundaria cuando se trata de dar una explicación ade-
cuada de la naturaleza. L a s causas mecánicas son meras causas 
auxiliares, medios solamente y condiciones irremisibles de los fe-
nómenos; sobre ellas están las causas finales; sobre la verifi-
cación mecánica de las cosas está la tendencia activa a ser-
vicio de fines, v , por t an to , sobre la explicación tísica de la na-
turaleza, la que, por a tender á los fines realizados en la natura-
leza es llamada teleológica El movimiento, cuya razón interna 
es la naturaleza, tiene un término ó fin que determina y fija su in-
tensidad v dirección no pudiéndose, en efecto, concebir ningún 
movimiento sino como medio empleado para lograr algún b n . 
Por o mismo que la naturaleza es principio de tendencia teleoló-
gica interna, muestra aquella analogía con la vida que ® 
donamos . Otra diferencia no hay sino que la acción ideológica 
de "a cosas inanimadas se termina en operaciones ad extra, me-
diante las cuales producen mutaciones fuera de sí, al paso que la 
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actividad de los vivientes, extendiéndose más allá de esa acción 
hacia fuera, se ordena á la perfección ulterior de la cosa misma. 
Por esa analogía la escuela peripatética no temía atribuir una es-
pecie de animación á los elementos de ese género 1 y hablar de 
cierta vida de la naturaleza '-. 

En el fin está la verdadera esencia de la naturaleza. La natu-
raleza lo hace todo á causa de algún fin, aspirando, en cuanto lo 
consienten las circunstancias, á lo más perfecto en su género. La 
esencia de la naturaleza es la forma, y la forma de cada cosa se 
ajusta á la acción para la cual fué hecha. Todo proceso genético 
tiene un fin determinado; el término de todo movimiento natu-
ral es á la vez su fin. Precisamente en la acción final consisten la 
belleza de los productos de la naturaleza y el encanto que ofrece 
á la investigación aun el más humilde entre ellos ». 

La naturaleza, pues, es en primer línea el principio teleológico 
latente en la cosa, el cual procede de la inteligencia del Creador, 
habiendo sido pensado y puesto por ella con objetividad real , pero 
él mismo carece de facultad intelectiva. La manifestación de la 
substancia no es extraña á ella, no es un vestido echado sobre ella, 
sino que es su propia superficie patente á la vista. La naturale-
za presenta a l sentido su exterior, y en el exterior descubre 
al entendimiento su interior; ó según dice el poeta: "Natur hat 
weder Kcrn noch Schale ; sie ist ganz mit einem Male Es 
esto aquella unidad jamás quebrantada de la naturaleza (núme-
ros 336 y 349), de la cual alguien ha dicho con mucho acierto 
que tenía importancia seria para el hombre por cuanto ella sola 
hacía posible subordinar toda realidad al imperio estricto de un 
mundo ideal-real más alto. En el centro de esta multitud variadí-
sima de las naturalezas individuales está la naturaleza humana; 
el elemento espiritual contenido en ella ent ra para consagrar á la 
divinidad en todo ese espectáculo, dándole fines verdaderamente 
espirituales mediante su propio valor. 

334. La naturaleza de cada cosa se concibe más correctamen-
te como principio de tendencia ó apetito que como mero principio 
dinámico. Muy bien hubiera merecido SCHOPENHAUER del conoci-
miento filosófico de la naturaleza cuando, apartando la atención 
de los filósofos del concepto de -fuerza- , la dirigió á la conside-
ración de una verdadera tendencia activa en las cosas, si no hu-
biese tenido la detestable humorada de designar como volttn-

1 L. III De ge». anim., I. t i l , e. n , 762 a, l i . 
> Víase ¿ Bmi-.r. Hittotiet Je la pág. 2,3 ¡ siguientes. ÍÍ3 y siguientes. 

; véanse los lugares demostrativas de Antsr6TEt.ES en ZELLEE, HE. EIL„ píg. 4:4. 
1 En español: .La naturaleza no tiene ni cascara ni pulpa; ella es toda de ana vea.. 



tad ese apetito natural, desfigurándolo con las barati jas de los 
errores más horrendos. La palabra "apetito, es, en electo, la que, 
como si tuviera vir tud mágica, nos descubre el ser intimo de toda 
cosa, siendo como es conocido inmediatamente por nosotros, v 
estando tan familiarizado con nuestro modo de pensar que lo que 
sea apetito ó tendencia lo comprendemos mucho mejor que otra 
cosa alguna. Toda fuerza de la naturaleza debe ser pensada como 

t e n d e n c i a . 
Como quiera que el Aútor de todo ha querido dar un grado mas 

alto de subsistencia á los se res dotados de conocimiento, que-
dase a t rás en ellos la tendencia natural , quedando indeterminada 
respecto de los objetos part iculares para que esos seres adqui-
riesen, por actividad cognoscitiva propia, la determinación nece-
saria para e jercer actos apetitivos actuales«. Sobre la diversidad 
de apetitos que resulta de esta diferencia nos hemos extendido 
bastante en otro lugar (núm. 250). Debemos ensayar aqu, el pro-
fundizar un poco más, á ver si conseguimos descubrir la verda-
dera raíz de la tendencia natural . 

La tendencia natural debe originarse esencialmente de una 
propensión interna que inclina á la cosa que tiende á algo á 
aproximarse á un objeto ó apar ta r se de él. SANTO IOMAShab a 
de ••amor, v "odio... recurriendo á los términos introducidos > a 
por EMPÉDOCLES en la filosofía natural . Designa el santo Doctor 
el amor como razón pr imera de la tendencia natural, y el od o 
como segunda Apenas es necesario recordar que no es licito 
atribu r significación psíquica á estas palabras. El odio natura y 
el amor natural que toda cosa en su -pecho, lleva es algo análo-
go á aquello que en la vida psíquica suele ser designado como 
amor y odio ' . Substraído, pues, el elemento psíquico, ó =ea el 
procedente de conocimiento, del amor v odio, podemos 
aquel "amor., que SANTO TOMÁS declara ser la ra,z de la tenden-
cia natural. Llámala coaptatio, adaptación que da el obje o 
anhelado al sujet* que lo anhela, y por la cual se hace valer cterta 

ceníes el non-eognoseenlcs. q'JOO nac o c a « ' „ „ o a c e n t e s 

« movent non solea, e , poodere aa.orah, sed cogn.l.on^ E s -a « • £ « , 

taralitatem.. '.Stmm. I*"'- l< »« * 261 a*2,) 

conveniencia del objeto con la cosa ó .sujeto de la tendencia 
Amor natural y tendencia natural son afines, según expone el 
santo Doctor con más prolijidad % pues el objeto del uno y de la 
otra es el bien. "Tender, dice, es aquella inmutación del sujeto ape-
titivo por la cual se mueve, por decirlo así, hacia el objeto anhela-
do.,, uAinor empero, dice, es aquella inmutación que es producida 
en el sujeto apetitivo por parte del objeto al cual aspira, por lo 
cual se hace valer la mutua correspondencia de sujeto y objeto.-
Como tendencia, se encuentra el amor en tres grados: amor na-
tural, amor sensitivo, amor racional. En cada uno de los t res ór-
denes el amor es el principio de la tendencia respectiva. En la 
vida cognoscitiva es cierta complacencia excitada en el sujeto con 
respecto al objeto amado; en la naturaleza, es la mutua conve-
niencia, la connaturatitas •*. 

Así como la concordancia natural se manifiesta como amor 
natural á causa de su analogía con el amor, así se revela, allí don-
de el lugar de ese acuerdo harmónico es ocupado por discordan-
cia, aquella antipatía natural que es lícito apellidar odio natural 4. 

La naturaleza, pues, de todo ente natural es constituida en 
su razón más íntima por una coaptación, á consecuencia de la cual 
se deja a t rae r por lo que le conviene, lo que es bien para él. Mas 
sea lo que quiera aquello á que aspire una cosa natural, en la se-
rie de todos los 'fines naturales que están por realizarse no será 
más que un miembro intermedio. Los fines naturales, así como 
las causas eficientes, forman una cadena. Así como por ia cadena 
de las causas motr ices en tiempo pasado nos guiamos para ascen-
der á una causa primera que mueve sin ser movida, debemos su-
bir por la cadena de las causas finales en lo por venir á un fin últi-
mo al cual está ordenado todo, sin que él mismo sea ordenado á 

1 «Ipsum appctibilí dat appetitui primo quidem quandam coaptationen aá ipitim, qa»c cst 

quaedam complacentía appetijjilis, e» qua sequítur motus ad appctibile. Nam appetitivus motus 

circulo agitur (ut dicitur i n J . l ü Oc anima). Appetiblle enim móvet appetitum, faciens quodamraodo 

iu eo intentionem, ct appelitus tendit iu appetibili scalitcr conscqucndum, ut <¡it íbi finís molus, ubi 

fuit initium.- (SANTO TOMÁS, ibidem, q. 20, a. 2., 

- «Amor etsi uon uominct motum appelitus tendeatem ín appctibili, nominat ¡smea motum 

appelitos, quo immutatur ab appetibiH, ut ci appetibiíc complaceat.» [Loe. cit., q.16, a. 2 ad 3.'; 

5 «In uaoquoque horum appctituum amor dicitur illud, quod cst príndpiuói motus lendeatís in 

nnem amatum. In appetitu autem natarali principium huiusmodi motas cst connaturalitas appe-

leulia ad id, in quod tendit. . . el potest diei amor naturalis; ct similiter coaptatio appetitui seissi-

tivi vel voluntatisad aliquod bonum :. e. ipsa complaccntia boni, dicitur amor seusitivus vel intcl-

Icctivus 8cu rationalis... Et cst quidem amor natural« universaliter in ómnibus rebus, quia... om-

nibas cst pulchrum et bonum amabilr, quura unaquaeque re* haheat connaturalitatem ad id, qnod 

cst 8ibi convcnicos sccundum saam naturam.» [Loe. cit., q. 26, a. 4.) 

' «In appetitu naturali hoc manifesté apparet, quod, sicut uuumquodquc habet naturaJem conso-

nantiam vel aptitudincm ad id, quod sibi coavenit, quae cst amor naturalis, ita ad id, quiid cst re-

pugnaos «: corruptivam, habet dissonantiam aaturaiem, qua; esl odium naturalc.-lS. T«óM., loe. 



otra cosa alguna fuera de sí mismo. De la misma suerte que todo 
movimiento es una continuación ó participación si se quiere del 
movimiento causado por el motor primero, todo ñn natural á que 
se aspira es una anticipación y participación de la bondad del lin 
último y supremo. Todo movimiento natural proviene de Dios en 
último origen; y en último término, toda tendencia natural condu-
ce á Dios. La naturaleza ile cada cosa consiste, según su razón 
más profunda, en su adaptación, disposición y ordenación aI 
último término y fin, que es Dios. 

Mas aun bajo otro punto de vista la "naturaleza,, halla su expli-
cación suficiente en Dios solo. 

» 5 5 . La naturaleza es. según hemos visto, aquel principio in-
terno, inmanente ;í las cosas y constitutivo de su esencia, el cual 
les prescribe su conducta; ella es la depositarla de la ley. Todas 
las leyes naturales t ienen su razón próxima en la naturaleza de 
las cosas. Decimos su razón próxima para indicar que hasta aho-
ra ha quedado sin resolver la cuestión ulterior: en qué está su 
razón profunda y última. Sin responder á esta pregunta no hu-
biéramos apurado la exposición de la esencia verdadera de la 
"naturaleza,. 

Dijimos que la naturaleza es la depositaría de la ley, y no es 
sólo una rienda de la cual se sirva un poder directivo para guiarlo 
todo en el mundo al fin correspondiente. Depositada está en ella 
la ley como en un código vivo que se manejara por sí mismo. 

Pensando primero en leyes positivas y humanas, se ha definido 
la "ley- en general como "prescripción sabia á favor del bien co-
mún, dada por aquel á quien incumbe el cuidado de la comunidad,. 
El universo es esta g ran comunidad, ordenada y dirigida por las 
leyes á un fin supremo. Pero no es él á la vez la última instancia 
que todo lo dirija y ordene. Pues aun cuando prescindamos de 
todo lo demás, lo invariable del curso natural de los sucesos, 
la uniformidad é inmutabilidad de la acción natural, demuestran 
suficientemente qltc el universo no posee la inteligencia universa' 
y la voluntad primordial que de todo libremente disponen. Antes 
el mundo señala, como más adelante esperamos exponer con más 
holgura, un principio fuera y encima de sí: la sabiduría de su 
Criador, ordenadora y directora de todo. La razón más profunda 
de la ley está en Dios, por cuanto es la sabiduría divina la que lo 
dirige todo á su fin adecuado '. La ley en Dios no es mera cono-
cimiento de Dios, sinoprecepto de la inteligencia divina, el cualde-

i .Ratio divinac sapientiae movcntis omnia ad debitum finem obrinct rationem legis. F.t secun-

dum hoc lex aeterna nihil aliud est, quam ratio divinac sapientiae. secundum quod est directiva 

omnium actuura CT motionum.. ;S. TIIOM., Sum»I. thol., I, II. q. 93. a. I.! 

riva su poder incontrastable de la voluntad divina '. Como toda 
otra ley, así aquella ley divina que todo lo comprende y abarca 
puede ser considerada, no sólo en aquel de quien en último origen 
procede, sino también en aquello que le está sujeto«. Así, pues, 
como la ley en Dios es un precepto sabio de la voluntad divina, 
en las criaturas es el efecto de aquella sabiduría ordenadora por la 
cual, cada una de su modo peculiar, es impelida á una acción 
adecuada á su destino. No está, empero, la ley en las cosas crea-
das meramente como impulso pasivo (impelli), s inoalpropio tiem-
po como principio activo ó impulsivo. Hállase en las cosas, por de 
cir así. substanciada una emanación del poder de Dios de modo pa-
recido á aquel como el poder del Rey subsiste en cierta manera en 
el ministro ó secretario, en cuanto éstos emiten decretosá nombre 
y por mandato del Monarca Verifícase esto de dos modos. A 
las naturalezas racionales se llega la ley divina sólo con necesidad 
moralmente obligatoria; en las naturalezas irracionales, empero, 
la ley se impone con necesidad forzosa é irresistible. La naturale-
za racional lleva en sí una indeterminación capaz de determinar-
se á sí propia, pues se sujeta al precepto divino sin perjuicio de su 

t .Ratio habet vim movendi a volúntate: es hoc euim, quod aliquia vult üocm, ratio impera! de 

bis quae sunt ad finem.. |S. THOM.. I. r., q. 90, a. i ad 3.) 
1 «Les qunm sit regula ct mensura, duplicilcr potest esse in aliquo: uno modo sicut in regu-

lante et mensurante, alio modo sicul in regulato et mensúralo... Unde quum omnia, quae divinae 

providcniiac snbduntur. a lege aeterna regulentur ct mensurentur, manifestcm est, quod omnia 

participant aliqualitcr legem aelernam, in quantum scilicet ex impressione ciuB habcut incllnatlones 

in proprios actos et ones.. (S. THOM., /. c., q. 91, a. 2.) 

- He aquí cómo se expresa ALBERTO MAGNO: .Sciendum est, qned omr.e moveos in natura 

reducilur ad motem moventis ptimi et per fotmam illius movet omne moveos secundum. Primum 

autem moveos est moveos per intcntionem et inlellectum: ct ideo pracordina! omoia ad finem 

praedetermiuatum: ordo autem ¡lie influir naturae non per modum cognirionis et intellectus, sed 

potius per modum ilium, quo est principium motus el operationis: el ideo in eodem otdinc ad finem 

est in materia naluraü in seminibus. qno est in motore primo, licet habeat aliud esse hiñe et inde, 

et altcrius sil ralionis. Et huiusmodi exemplum est ¡n CO. qui sapiens est et dat consilium ad opus 

aliqnod, et adiuugit praeceptum u! fia!: audicnlcs autem non sunt sapientes ncc possunt perciperc 

rationcm eonsilii, quum formr.m eonsilii apprchcndunt prout est principium opería et vis praecepti 

urget eos, ut implcant id quod ex consilio ordinatum est fieri a sapiente. Ita enim etiam est in 

operibus naturae, in quo sicut sapiens omnia ordinans ad eertos fines est motor primus. Causae 

autem naturales in superiorlbus corporibus ct iofcrioribus sunt sicut miuistri formam eonsilii el 

ordinem recipientes ct incorporantes sibi ct nnn aecipiuut rationem ordinis et delibcrationcm et 

iutellectum, quae sunt in motore primo, et loco pracccpti primi motorisaccipiunt virtutes naturales 

de necessitate inclinantes et deduccntes ad finem cerium el detcrminatum, aliter enim con comin-

gerent fines cerros virtulcs i l iac. . . F.t huiusmodi cxcmplom est de co, qui dirigit aagittam -at vul-

nerel: sagitla enim habet quodvulnctat cx necessitate materlae propter acumen sui teli: quod autem 

pcrcutit in certum locum ct ncqnaquam in alteram partem defteetitur hoc habet ex intentione ct 

ordinationc dirigeniis sagittam: et sic est in operibus naturae; quia quod qualitates primae alterant 

el movent materiam el transmutant, absque dubio sub necessitate est, et hoc habent in quantum 

sunt vittutes corporales: sed hoc quod actiones corttm termiuanlur ad lines determinatarum spe-

cierum in commixto et in natuta, hoc habent exvictute formac, quae ex primo motore iulluitur om-

nibus moventibus in natura.- (Lib. II FAjsir., tractat. 3. c. 4.; 



libertad; mas las cosas irracionales no poseen este poder de de-
terminarse á sí propias. 

3 5 « . En todas las cuestiones que el espíritu pensador del hom-
bre suscita sobre la naturaleza, se siente impelido siempre por el 
poder invencible de la lógica á un más allá, hasta l legar al solio de 
Dios. Cuando la naturaleza llega á ser comprendida en cuanto á su 
procedencia del origen primordial de todo ser y en cuanto á su di-
rección hacia el mismo, fijada está la urdimbre, á que fácil será, 
para la sabia consideración de la misma naturaleza, entretejer los 
hilos del pensamiento, comparables á rayos de fúlgida luz. Lo que 
SAN AGUSTÍN dice del corazón humano, que está inquieto hasta 
descansar en Dios, eso mismo debe decirse del entendimiento ávi-
do de elevarse á las al turas del saber; pues una vez que ha ascen-
dido al monte de Dios ya está en la cumbre, que ofrece vistas sa-
tisfactorias y deliciosas en todo el vasto imperio de la naturaleza. 

En cuanto principio del orden en general, la naturaleza t iene 
su causa más profunda en las ideas divinas, conforme á las cuales 
está dispuesta por la razón divina ', no sólo con respecto á la 
forma, sino también en atención á la materia ' . D e conformidad 
con esta concepción la naturaleza de las cosas es l lamada ratio 
muy á menudo por los pensadores antiguos, como si fuera a lgo 
ideal. Pues aunque la naturaleza obre sin inteligencia ni propósito, 
conformándose á los impulsos y fuerzas puestas en ella, no se ha 
de dudar que es dirigida en toda su acción por la idea divina, se-
gún la cual está creada con esas fuerzas ó impulsos 

Mas en cuanto la naturaleza es el principio de este orden y no 
de otro, es forzoso reducirla á la voluntad divina. Como quiera 
que el orden actual y efectivo no fué de ningún modo necesario 
con necesidad lógica, no fué posible tampoco que se presentase á 
Dios por su razón como absolutamente necesario. La razón, pues,-
por qué al principio de todas las cosas salió de la nada efectiva-
mente este orden y no otro que pudiera concebirse, no puede ser 
otra sino la d e q u e Dios no quiso otro que el que actualmente 
existe (núm. 168) 

' ASI SASTO TOMÁS, .SAMNI. tkc'J.,1, q. <5, a. I; Sas- AOUSTÍS, Qnacst. S3, q- 46. O. 2. 
.Scicntin divina comparator scicntiae artificis, eo quod est causa omnium rcrum, sicnt ars ar-

tificiatorum... Quum ais divina sit productiva non solum íormae sed matcriac, in arte sua extslit 

non solum ratio formac, sed ctiam matcrici.- IS. T i l o « , Quaest. iKlpiit, q- a, «< a . 5- Coot. 

Qoodt. 7, a. 3.) 
' .Virtutes activae et pasaivac rcrum naturaüum dicuntur rasiones, uon quod sint in materia 

per modem iateutionis, sed-quia ab arte divina producuntur, et mane: in eis ordo ct directio iotcl-

iec-.us divini, sicut in i c artificíala maact dircctio artificis in linem dclcrmioatcm." IS. THOM, 2 

diet. :5, a. a ad 1. Coaf. Sionm. thiol., 1, q. 115 a, 2 ad 1.1 

' «Eííeclus dctcrminali ab infinita Dei perfecliooe proccdunt secundum lietermina-.ioncm vo-

luntatis et intellectu". ipsius.« (S. T-.-.ow., Swwim. iheol., I, q. 19, a. 1.1 

T.a naturaleza como expresión subsistente de la inteligencia 
y voluntad divina: hé aquí la concepción más sublime de la natu-
raleza que cabe-en entendimiento humano. ¿Es posible, sin hacer 
ludibrio de la verdad, poner en lugar más alto á la naturaleza que 
relacionándola, como lohacian los pensadores peripatéticos, con la 
inteligencia divina, del mismo modo que la palabra humana está 
relacionada con la inteligencia del hombre '? V si l a respuesta es 
negativa, ¿es posible que haya aún quien hable del "desprecio de 
la naturaleza, , de que dicen se ha hecho culpable la escuela peri-
patética, y hasta encuentre el carác ter distintivo de la Edad Media 
en ese imaginario "desprecio de la na tu ra l eza , s ? 

Nesciunt quid faciunt. Quien tal cosa afirma, habla con aquel 
orgullo que deifica á la naturaleza para no tener él que temer al 
Dios verdadero en el caso de no tener el tal, en su relación con la 
naturaleza, sino ojos y apetitos de bestia. 

I »Sicut voces ab homiue format.« sunt signa intellectual,* seientiae ipsius, ita creaturae a Deo 

conditi*-, sunt signa sapicntiac eius.*(S. TROM, Sai'.w. thiol., I l l , q. 12, a. 3 ad 2.1 

a El catedrático dresdense FÜLTZ SCHCLZK trata, en LOÓ páginas de su Filosofia de las ritmas 

nala'olts (Leipzig, I S £ I \ sobre el origen de ese • desprecio de la naturaleza'. 



CAPITULO 11 

; p rop iedades y re lac iones de los cue rpos n a t u r a l e s . 

35«. Entre las ventajas que recomiendan singularmente á la 
filosofía natural peripatética, no ocupa el último lugar la circuns-
tancia de que no se a r r ed ra ante la variedad de la concepción 
siempre que es necesaria para reflejar fielmente la realidad varia-
da y aun abigarrada en que la naturaleza se complace. Xo se diri-
ge á la naturaleza con miras estrechas y preocupadas, sino con los 
ojos abier tos y con clara inteligencia, á fin de poder tomar lascosas 
así como son. Ella 110 es espejo convexo ni cóncavo, no quiere dis-
persar ni reunir la luz; no quiere más que reflejar las cosas con 
exacti tud, y reflejarlas en su origen de las causas del ser, y en su 
diversa acción y eficiencia. 

En t ra también en esta consideración la diversidad del ser que 
la filosofía aristotélica ha consignado en sus libros. Contando esta 
var iedad entre las mayores excelencias del aristotelismo, no igno-
ramos q u e pronunciamos con ánimo tranquilo una palabra de es-
cándalo terrible. Posee el entendimiento humano dos propiedades 
fundamentales: la avidez por saber , y la pereza para pensar. Esta 
última cualidad ha hallado una linda vesta en el almacén bien 
surtido de la curiosidad científica; debiendo de otro modo tener 
muchísima vergüenza de su desnudez, se ha envuelto en ese tra-
ge. L lámase esta cómoda prenda "tendencia unificadora de ia 
razón humana , , y claro está que, vestida tan regiamente, no tiene 
por qué huir de las miradas del público aficionado á la ciencia. Xo 
vamos á negar que el deseo de unificar es á menudo muy oportuno 
v laudable; pero el mismo puede llegar á se r falta imperdonable 
"cuando da de lado áconsideraciones justas y necesarias. De ser la 

unificación el criterio decisivo de la verdadera ciencia, tendríamos 
que premiar con medalla de oro aquel filosófico pito de niños que 
no da de si más que un tono, pues ese criterio no reconoce ninguna 
cosa intermedia entre la nada absoluta y el algo absoluto, bien en 
boca de los eleatas, que nos presentan todo lo que es como mar 
glacial del ser infinito que jamás se deshiela, bien en la de los ato-
mistas, que no quieren ver en todo el mundo más que un inmenso 
montón dearena de átomos echados de aquí para allá sin momen-
to de reposo. Mas digan lo que Ies venga á la mente, el mundo no 
es ni una mole de hielo inmóvil é infinita de ser absoluto, ni un de-
sierto ahurr idoy árido como el de Sahara ,donde el siroco delaca-
so amontone, ora aquí, ora allá, la arena l igera de átomos estéri-
les. En todas par tes nos ofrece más bien la imagen amena de va-
riedad l ibérrima sin desorden, el drama de generaciones que no 
hay número que las cuente, ni ojo que siga su curso intrincado, 
el cuadro, por fin, de gradación exactamente escalonada y de mu-
tua subordinación precisa, sin perjuicio de la concordancia inter-
na. Tal estado efectivo del mundo pide ser explicado, pero no ig-
norado, ni mucho menos negado con razonamientos frivolos. 

En el número 314 recordamos ya con qué clase de considera-
ciones EECIINER t ra ta de defender su sistema de la acusación de 
complejidad, consideraciones que, por cierto, nadie tendrá por in-
fundadas, y menos aún los filósofos de la escuela aristotélica, ya 
que á ninguna convienen tanto y con tanta razón como á ella. 

A más del afán de unificar y uniformar, podemos señalar otra 
causa por qué hoy los hombres dedicados á las ciencias llamadas 
exactas ó positivas son tan refractar ios para reconocer nada real 
fuera de la substancia. Xace esta antipatía de la naturaleza pecu-
liar de la facultad cognoscitiva humana. Como quiera que nuestro 
conocimiento principia siempre por representaciones sensibles y 
seapoya en representaciones sensibles, fácil es, ennoteniendoesas 
representaciones por contenido natural o t ras cosas que las exten-
sas, el confundirlo real con lo extenso, ó sea lo material , y negar 
la realidad de todo lo que no caeen nuestra conciencia como subs-
tancia material. Esta ceguera intelectual ha causado confusión in-
creíble en las ciencias, induciendo primero á tener pomada á Dios, 
el alma, la vida, la virtud, la ciencia, el pensamiento, las determi-
naciones del libre albedrío, las fuerzas, y luego también á resolver 
todas las mutaciones reales en modificaciones meramente exter-
nas, todas las modificaciones en relaciones ó connotaciones, y to-
das las relaciones, por último, en nada. Pa ra el t ra tado de la luz 
es ella la madre de la teoría de la emisión, y al t ra tado del calor lo 
haenvanecido con la teoría material, puesto que, no habiendo nada 
real fuera de la substancia, surge espontáneamente la ¡dea de ver 
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substancias propias, efluvios substanciales, en la luz, en el calor 
y los demás fenómenos. 

La filosofía peripatética reconoce, no sólo la pluralidad de las 
cosas, ya que las halla en la naturaleza, sino también la diversi-
dad, y aun en una misma cosa distingue lo principal de lo acce-
sorio y secundario. De un modo juzga al ave, y de otro el ala, 
el pico, el canto del ave, viendo en el ave la substancia plena, en 
el ala sólo una substancia parcial, y en el vuelo ó canto acciones 
del ave. Entiende que las alas son dadas al ave para volar, y el 
aparato bucal al ruiseñor para cantar . En suma: la concepción 
teleológica de la naturaleza representa una subordinación orgá-
nica de fin y medios, de elementos principales y accesorios, de 
agentes é intrumentos, de ser y modo de ser, de substancia y acci-
dente. Hay filósofo peripatético que compara una cosa natural á 
un artesano que posee en su taller diferentes instrumentos para 
operaciones diferentes, ó bien con un príncipe que da eficacia á su 
voluntad mediante órganos subordinados '. Este reconocimiento 
franco de la distribución de trabajo no ha sido nunca del agrado 
de la ciencia aferrada en quererlo unificar todo; pero, gracias á 
Dios, á la naturaleza no le importa un ardite lo que piensen de sus 
intenciones. ARISTÓTELES dice « que la naturaleza no obra como 
aquel her rero que, por amor de la sencillez y economía, hizo un 
asador que sirviese á la vez de candelabro, y que allí solamente 
donde sus operaciones concuerdan se vale del mismo medio p a r a 
conseguir varios fines. Si hay teoría de la filosofía antigua que 
ya ha sido confirmada por las investigaciones empíricas de nues-
tros días y reconocida expresamente como verdadera por todos los 
sabios naturalistas de alguna nota, es esta teoría del principio de 
la división del trabajo en la naturaleza. Las ciencias naturales no 
pueden ya dar un paso sin encontrarse con una nueva confirma-
ción de esta ley. 

L a filosofía peripatética ha declarado, con razón, su convicción 

1 «Quia ir. causis naturalibus modus operandi debit esse uoüaetdctermiuatus (del mismo modo 

que un Estado necesita de on Gobierno centrai) debuti íorina artis et naturae determinad ad non 

cuequeados immediate seos eííectus. sed ad integrant suam vim impendendam in íaciendis aut 

movendis instmmentis. Et sane ex co. quod viventia producá« sibi simile non per se ipsa, sed per 

semen, tanquam per snnm instrumentum.quanlo raagís sunt aclival.'Mauttus: (tintesi. philos., 1. III, 

q.ao.i S a n i o Ton As habla expresado la misma idea siguiendo à AMSVÓTM.BS: •Essentia una est, i n 

potentila autem opottet poneré moltitodincm propter diversitatem acluuut e l obicctorum {Quacsl. 

disputati. De spirit, creai., a, ti; víase De anima, a. ta, Sitimi, theol., I , q. 5a; a. 3; q. 77, a. 1; 

además t.dist. 5, q, a. a. a. Qaodlib., loa 5); y Sak BuEsavENtoK»: <Quoniam potenti*creaturac 

artata est, et non potoit creatura habere posse pcrfcctum, nisi esset in ea potcntiarum multitodo. 

ex qoarum còlleetione sive adunalionc, una supplente deieclum altcrius. resultarci unum posse 

complctum, sicut manifeste animadvert! potest in otga&ia humani corporis, quorum unumquodqne 

indine! a virleiu altcrius aditi-rari (In I. II., dist. 24, p. t, a. q, til 

e L. IV De pari, aniel., e. (1, 383 a. 22. 

de que la naturaleza permanece fiel é igual á sí misma en sus 
disposiciones en circunstancias iguales. Luegosi la naturaleza ob-
serva el principio de la división de trabajo en la coordinación y 
subordinación de los órganos, según atestiguan las ciencias exac-
tas, ¿por qué habia de establecer otro en la constitución íntima de 
las cosas? Si la naturaleza, allí donde la podemos observar y exa-
minar, emplea medios diferentes para funciones diversas, ¿con 
qué razón hemos de creer que tiene otra táctica allí donde nues-
tros sentidos no la alcanzan? Colocados en este punto de vista, 
podremos conocer más fácilmente la exactitud de la doctrina peri-
patética, según la cual deberemos suponer que hay en toda natu-
raleza, á más de la forma substancial dominante y en dependencia 
de ella, ciertas formalidades accidentales, de las cuales traen ori-
gen todas las propiedades no esenciales de las cosas. Condúcenos 
esta observación á la distinción de substancia y accidente. 

3 5 9 . Substancia y accidente: por un lado, aquella cosa que 
existe en sí como raíz de actividad y lleva en sí todo lo que puede 
haber en la cosa, pero que ella misma no está en otra cosa como 
propiedad de ella; por otro lado, aquello que no posee ningún 
se r existente en sí mismo, sino que está limitado á existir en 
otra cosa; he aquí otra suer te de dualismo íntimamente unido y 
allegado al sistema aristotélico de la naturaleza. Substancia es el 
ser individual subsistente en sí en sus propiedades esenciales; 
ella es la razón más profunda de todo aquello que aparece ligado 
con la cosa en la naturaleza. Según ya hemos visto, encierra en 
si dos substancias parciales: la materia y la forma. 

Mientras que á la substancia le conviene el ser simplemente, un 
accidente no ^es,, sino porque añade á la substancia alguna deter-
minación. El accidente dice relación necesaria á la substancia; re-
lación muy parecida á la que existe entre las formas, por cuya ra-
zón los filósofos medioevales solían hablar de/orinas accidentales. 
Es, pues, el accidente alguna forma, alguna determinación que 
viene á ag rega r se á las propiedades de las cosas subsistentes ya 
en orden á su ser peculiar. Sin embargo de que la unidad que une 
los accidentes á la substancia no puede ser llamada "unidad,, sim-
plemente (de la manera que ha}7 unidad de forma y materia), es 
tanta que se halla muy cerca de aquélla por razón de la cual una 
cosa natural es simplemente una '. 

Mas ni aun estos accidentes eran puestos todos en la misnia 
horma, como quien dice; cosa muy digna de tenerse en cuenta,aun-
que es notorio que la filosofía peripatética no solía usar hormas 

Víanse más pormenores en KLEUTGEK, Filosofia de la antigüedad, núm. 634. 



cuando se t ra taba de aprehender correctamente la realidad natu-
ral . Xo bien se fija la mirada desprevenida en las cosas naturales, 
notáse que hay accidentes que se presentan como meras relacio-
nes (accidentia relativa), sin que posean ningún ser propio en las 
cosas á que dicen relación. Relaciones de esta clase son, entre 
otras, semejanza y desemejanza, igualdad y disparidad, efecto y 
causa, proximidad y cercanía , anterioridad, posterioridad y si-
multaneidad. 

Otro género de accidentes expresan una modificación ó afec-
ción en la cual una cosa puede hallarse ó bien no hallarse, sin que 
á aquélla convenga ningún ser (accidentia modalia). l 'or ejem-
plo, si una cosa recibe ora ésta, ora aquella configuración, ó enira 
ora en éste, ora en aquel estado de movimiento, es innegable que 
se verifica una mutación, no sólo en nuestra percepción, sino tam-
bién en la realidad externa; mas tampoco es dudoso que esta rea-
lidad no consiste en que se agregue á la cosa algo real y positivo 
que antes no haya existido en ella, sino solamente en que la cosa 
esté ahora modificada de otra manera que en el momentopreeeden-
te. ¿Quién puede pensar que la modificación sea ninguna realidad 
distinta de la substancia del ente natural? Pero, no obstante, existe 
en el mundo externo transcendente en aquella cosa de la que es 
modificación. De esta índole son, por ejemplo, el estado de la unión, 
el dónde y cuándo intrínsecos de una cosa, modificaciones que la 
hacen ponerse en las diferentes relaciones locales ó temporales 
con o t ras cosas; las diferentes configuraciones' . ¿Acaso el artífice 
no produce una mutación efectiva fuera de su espíritu? O con otros 
términos: ¡no ha producido nada cuando forma una imagen de la 
cera ó del yeso? ¿Xo se fundan los millares de melodías y harmo-
nías, y hasta la multitud innumerable de palabras formadas por la 
combinación y permutación de unas cuantas letras, en variaciones 
realmente producidas? De no ser nada absolutamente las modifica-
ciones, no puede pretenderse tampoco que haya mudanza real en 
los casos aducidos. Mas véase si el escultor que saca una estatua 
del mármol no produce nada. 

A más de semejantes relaciones y modificaciones hay un gé-
nero tercero de accidentes (accidentia reatia ó absoluta), cuyo 

I SUÍBHZ explica la naturaleza de un medus en cstoa párrafo» luminosos: • Modos non cst pro-
prie res seo cntitas. el in hoc cius imperfeelio máxime declaratur, quod semper ilile! esse aítixus 
alteri, cui per se immediatc unilur sine medio alio modo, nt sessio sedenii, unió rebus miatis el sic 
de allis.-... 'Quum creaiurar sint imperfcctac. ideoque vcl dependentes vel composilac v-el limila-
tae vcl mutabiles secundum varios status pracscotiac, unionis, aut determiuationis. indigent his mo-
dis, quibus haec omnia in ipsis eoropleanlnr. Quia nec per entitates omníao distinctas hoc semper 
ñeri neccsse est: immo nec commodc intelligi potesl; ñeque cliam ñeri potcst per id, quod sit omni-
no nihil, et ideo salten, retjuirilur ruodusreal.s.> (Mitapi,., d. 7, s. 1. n. 19.) 

carácter peculiar consiste en que, sin embargo de no subsistir 
más que los accidentia relativo y modalia, no pudiendo exis-
tir sino en otra cosa como en sujeto, poseen en sí propios ser 
y realidad. E s ésta, naturalmente, otra realidad muy distinta de 
aquélla que predicamos de la substancia misma. El se r de la 
substancia es soberano y autónomo á su modo: el del accidente es 
de condición servil, es propiedad nada más. A la manera que el 
árbol saca y desenvuelve de sí mismo su corteza y sus hojas, el ser 
substancial (por ejemplo, el alma).da de sí el accidental (por ejem-
plo, el entendimiento y la voluntad), para retenerlo en sí propio 
como natural complemento suyo. Cuéntanse entre estos acciden-
tes todos aquellos que significan una nueva facultad ó perfección 
que se ag rega á la substancia como tal, por ejemplo, las fuerzas v 
sus eficiencias actuales, y del mismo modo en la esfera del espíri-
tu la virtud y la ciencia. 

Débese, pues , reconocer ser verdadero á estos accidentes, 
pero no ningún ser cabal. La diferencia que separa esta clase 
de accidentes de los que son meras modificaciones, es que, con-
siderados en si, son distintos de la nada, y no puede identificárse-
los con las substancias, porque el ser que poseen está destinado de 
sí y esencialmente á existir en cosas que no son ellos. 

s . «9 . Vamos á dedicar una mención brevísima á otra clasifica-
ción de los accidentes. Según ésta, los accidentes, ó son -propieda-
des , (accidentia propria¡ ó -contingencias, (accidentia contingeu-
tia ó bien communia). Propiedades eran l lamadas por los peripa-
téticos aquellas determinaciones que corresponden á cada cosa de 
una especie determinada siempre y en todas partes . A su vez de-
nominaban "contingencias,, ó accidentes en sentido más estricto, 
á lodos aquellos que existen en una cosa pudiendo faltar sin per-
juicio de su esencia. La "propiedad, no es ni la esencia, ni parte 
siquiera de la esencia; mas debe tener en ésta su razón suficiente 
de modo tal que sea inseparable de ella. 

¿Cuál es la razón, pregunta el P. KLEUTGEN ', que haya en las 
cosas propiedades necesarias fundadas en su esencia, v otras con-
tingentes, posibles meramente por medio de su esencia, y, de con-
siguiente, que haya al lado délo inmutable tantas cosas mudables? 
Y responde con palabras de CAYETANO: "Debemosbuscar la causa 
última de esto en la condición, á la vez actual y potencial, de todas 
las cosas finitas. En cuanto son reales, y por serlo, poseen un ser 
verdadero (acabado); tienen también en su esencia misma, no sólo 
receptividad, sino la razón suficiente de sus propiedades; mas en 

1 Filosofía de la antigüedad, núrq. 



cuanto permanecen potenciales á pesar de toda su realidad y su-
jetas á mutabilidad, tienen receptividad solamente para otras 
propiedades, y pueden, por tanto, recibirlas y perderlas por ajena 
ó propia acción,,. 

§ 1 

L a s r e l a c i o n e s de extensión. 

:»««. Todo cuanto afecta más de cerca nuestros sentidos exter-
nos de parte de las cosas naturales, la luz, el color, la dureza, el 
sonido, es inherente á determinadas relaciones de extensión. I.a 
extensión era considerada por la filosotia peripatética como pro-
piedad radical y fundamental de los cuerpos. Extenso es aquello 
que puede distr ibuirseendos ó máspartes , que todas son una cosa 
y una determinada cosa única. Según esta definición, la extensión 
presupone como uno, esto es, como indiviso ensi aquelloen lo cual 
existe; lo extenso debe ser permanente, debe tener continuidad. 
La extensión misma, empero, es la razón de la divisibilidad, y dice 
una pluralidad, tal vez realizable, que actualmente está todavía 
contenida en la unidad. Ambos concep tos - t an to la unidad de la 
continuidad como la razón de la d iv i s ib i l idad-han excitado y ocu-
pado la atención más constante é intensa de los pensadores an-
tiguos. 

Nacen de la cantidad continua las cantidades discretas me-
diante la división. Cuando las par tes discretas se tocan por sus 
extremos, hablase de contigüidad. No hay continuidad sino allí 
donde los límites de las par tes son tan uno. sólo que el extremo de 
una parte es el principio de la otra. En aquello que es un todo sólo 
por contigüidad, hay par tes discretas cuyos límites coinciden. 

a s i . Por lo que hace pr imero á la continuidad, es de advertir 
que la investigación moderna de la naturaleza ha circunscrito, por 
observaciones más exactas, la existencia de continuidad absoluta 
en la naturaleza á límites mucho más estrechos de lo que en tiem-
pos pasados se había podido presumir , demostrando que hay divi-
sión en muchos casos donde los antiguos suponían continuidad por 
la mera apariencia. No obstante esta corrección, no sehaextingui-
do el interés por la cuestión suscitada. Aun cuando fuésemos con 
los atomistas tan lejos que lo declarásemos lodo en la naturaleza 
por pluralidad absoluta de átomos, quedaría en pie que cada áto-
mo mismo, considerado en si, es continuo con respecto al espacio 
por él ocupado, y los intersticios vacíos que hubiera entre los 
átomos tendrían á su vez una longitud continua determinada. En 
suma: la materia , el espacio, el tiempo, el movimiento y hasta las 

figuras geométricas tienen la continuidad por propiedad tan esen-
cial , que no podemos menos de examinar esta noción con mucho 
interés y detenimiento. 

E s cosa muy zarandeada y debatida lo continuo, esa noción 
fundamental de todas nuestras representaciones. ¿No es una con-
tradicción patente que lo uno haya de ser mucho, al propio tiem-
po que lo indiviso haya de tener parles? 

Oigamos de qué modo la filosofía peripatética se ha quitado de 
encima esta pesadilla que oprime aun hoy el pecho y el alma de tan-
to y tanto "pensador profundo,,. La palabrita 'parte,, ó "componen-
te,, es una creación muy particular, pues usada en número plural 

. no expresa mucho, sino uno solamente, y en singular no significa 
uno, sino solamente yin fragmento de uno. Permítasenos emplear 
el siguiente trivial símil: los muchos f ragmentos de una manzana 
a ú n no part ida, ó de una línea matemática no dividida, no hacen 
mucho, sino uno; una verdadera pluralidad ó multitud no existe 
ahí en realidad, pero sí en potencia. La distinción real y efectiva 
que existe en t re las partes componentes de una cosa indivisa no es 
discreta ni perfecta, sino solamente imperfecta; no es separación 
(discreción), sino sólo es aquella distinción del ser por razón de la 
-cual es lícito decir que la parte que está á la izquierda no es la de-
recha, y la superior no es la inferior. Hablando as! distingo las 
par tes distintas en sí sin sacar las de la unidad por separación ó 
partición '. ¿Puede pretenderse, pues, que un continuo posea en 
realidad muchas partes? Por desgracia, la imperfección de la len-
gua humana no excluye á menudo toda ambigüedad. Esta es la 
razón por qué tenemos que responder con un sí y con un no A esla 
pregunta. En absoluto, no debe afirmarse que en uno esté conteni-
do mucho, toda vez que la pluralidad efectiva se origina de la discre-
ción de las unidades que la forman y quebrantar ía la unidad real 
del todo. Relativamente, empero, es admisible hablar de muchas 
par tes en cuanto que por pluralidad no se entienda la multitud 
perfecta que nace de la separación de las parles, sino solamente 
aquella imperfecta y meramente positiva, la cual no dice más 
sino que las par tes no separadas de un todo son distintas entre 
sí'-. Pero tal vez se pregunte: ¿no se ha hecho toda cantidad conti-

1 Bien dice el Cardenal TOLET: -Notata dl^num est, quod ratio pania non constati» in separa-

zione a toto. iranio in coHÌunctiotc, quod aliqui non animadvertunt dicemca. eaae paites in pottntia, 

sed non actu in continuo ntsi quum separatac Bunt: quod qoidem falsum cst;immoquum separan-

tur. iam non actu partes, se tota quaedara dicunlun dura in toto sunt, acta partes sont.- [Ctmmtnt. 

In libr, Phjr.ii, Colonia, 1677, pág. I72.J La misma opinión sostiene Suásaa. IDisput. MlMpkyi.. 

d- 7, s. 7, n. aa.) 

3 SANTO T o v i s dice sobre las partes del continuo;-Nulla illarum habet unitatela propriam, 

unde in actu non est accipere ipsatum numeiam, sed potentìa tantum.-



aua de una pluralidad de par tes determinadas que existían antesr 
Responde la filosofía antigua: Nada empece que la cantidad conti. 
nua mayor se haya hecho de o t rasmenores ;peroes ta circunstancia 
sería accidental (per accidens). Por sí (per se) el continuo no se 
ha hecho de muchas partes, sino que muchas par tes nacen del con-
tinuo, pues que el todo, no las partes, es el que está dado. Asi tam-
bién se comprende que se pueda seguir dividiendo una cantidad 
continua en cuanto al concepto hasta lo infinito sin encontrar 
jamás un término. 

l láse pretendido encontrar otra dificultad diciendo que las par-
tes contenidas en el continuo debían ser limitadas - ya que todo 
cuanto existe en el mundo es finito, y como finito l i m i t a d o - y sién-
dolo deben t ene r límites. Mas basta distinguir entre la limitación 
en el ser y la limitación que termina y separa para destruir todo 
ese sofisma. Otros dicen que en todo átomo ó átomo primordial la 
par te superior es actualmente distinta, y, por tanto, también sepa-
rada de la inferior. Poco á poco: distinta sí, separada no. Pues la 
separación actual no se verifica hasta el momento en que un lími-
te discretivo es actualmente determinado de algún modo. Puede, 
pues, desvanecerse toda apariencia de contradicción del concep-
to de la continuidad, aunque concedemos que esta noción queda 
con todo envuelta en espesa obscuridad. La continuidad y el mo-
vimiento-nociones , al parecer , tan claras como las que más - n o -
ofrecen menores dificultades al entendimiento no bien éste empie-
za á examinarlas, que los misterios más recónditos de la fe cristia-
na (sin querer equipararlos á los arcanos de la naturaleza). 

Teniendo por suficiente lo dicho sobre la continuidad, vamos á 
mirar de más cerca la divisibilidad, de la cual dijimos que la ex-
tensión era su razón próxima. La substancia que se nos manifiesta 
en el fenómeno natural (sensibile) posee unidad, pero no simplici-
dad. En la carencia de esta perfección vemos la razón más pro-
funda de la divisibilidad; es la composición meramente real (com-
positio entitativa) lo que es esencial en toda substancia corpórea. 
Como puede colegirse de nuestras reflexión es anteriores, en la im-
perfección propia de la materia está la razón más profunda de por-
qué convienen A las cosas naturales esta composición y divisibili-
dad. La materia lleva consigo el que la distribución y difusión de! 
ser pertenezca á la esencia de todos los cuerpos naturales. El espí-
ritu esesencialmentesimple; el cuerpoesesencialmentecompuesto. 

S « « . Si nos volvemos ahora á las cosas naturales verdadera 
mente existentes, nuestro ojo y nuestra mano se encuentran con 
un modo de exist i r que no nos parece sumamente part icular por 
la razón sola de que estamos con él del todo familiarizados. La di-
fusión de las par tes de cada cosa tiene el carác ter singular y 

constante que nos presentan los esquemas conocidísimos conte-
nidos en la geometría usual. Los cuerpos son difusos y extensos, 
no de cualquier modo, sino por tres dimensiones. No encontramos 
tan atendible como se merece esta círcunstanciasolamente porque 
siempre y en todas partes está ante nuestros ojos. Con todo, debe 
sorprender y ex t rañar , á poco que se considere, el que hallemos en 
la extensión de las cosas el número tres, que hace un papel intere-
sante también en otras esferas de la naturaleza. Hay, por ejem-
plo, tres colores fundamentales, á los que son reducidos todos los 
demás colores; en la impresión que un color hace en el ojo, se dis-
tinguen estos tres elementos: el matiz, el grado de saturación y 
la intensidad lumínica; la naturaleza del sonido acústico es deter-
minada por tres condiciones; la altura, la intensidad y el tim-
bre. Hallamos, pues, una variedad triple análoga y constante tam-
bién en la extensión, cantidad estable cuyos elementos son de -
terminados sin ambigüedad por tres variables independientes el 
uno del otro. Solamente se nota en la extensión la particularidad 
de que los tres elementos son homógeneos en t re sí, y por tanto 
pueden trocarse e! uno por el otro. 

La extensión tridimensional tiene aún otras propiedades con 
las cuales se han ocupado mucho los matemáticos especulativos 
en tiempos recientes. P a r a mencionar sólo algunos de entre mu-
chos, tiene la particularidad de que dos líneas que se suponen co-
locadas en la superficie plana de un cuerpo se cortan en un punto 
no más; la de que si una recta corta otras dos de modo que la su-
ma de los ángulos interiores del mismo lado de la secante es me-
nor que dos rectas, aquellas dos lineas se cor tarán en siendo sufi-
cientemente prolongadas; en suma, el estado efectivo de las rela-
ciones extensivas presenta aquel aspecto singular quelageometr ía 
tradicional de EUCLIDES da á conocer á los principiantes. En los 
tiempos modernos, la atención de los matemáticos se ha converti-
do hacia el examen de las propiedades fundamentales de la exten-
sión matemática, con la laudable energía digna de la importancia 
del problema. Debemos abstenernos de introducir á nuestros lec-
tores en la selva tenebrosa de tantas y tan interesantes cuestiones 
como se han intentado dilucidar en los decenios recientemente pa-
sados; que si lo hiciéramos, difícil nos sería volver á hallar el 
camino prefijado á nuestras disquisiciones particulares. Huelga, 
además, emprender tarea tan larga, toda vez q u e p a r a nuestro pro-
pósito basta el que sepamos qué nos representamos cuando nos 
representamos la extensión matemática. 

¿Qué cosa, pues, es la extensión? Hénos aquí llegados ante un 
signo interrogativo de importancia gravísima. 

Los idealistas de la escuela de Kant nos responden: La extensión 



no está en las cosas del mundo externo, sino es una torma subjeti-
va de representación bajo la cual las cosas nos aparecen. A la 
vista está que el ensayo idealista de darnos la clave del enigma de 
la extensión, proseguido con consecuencia, privaría á todos nues-
tros conocimientos de su valor objetivo y daría al traste con toda 
ciencia real. Dejemos, pues, que la teoría noètica se encargue de 
demostrar lo insostenible de la opinión idealista, y sigamos cre-
yendo lo que el sentido común nos enseña: que la extensión está 
allí donde la percibimos, ó sea en el mundo fuera de nosotros. ¿Qué 

es, pues? . 
Los cartesianos nos dicen que la extensión matemática es la 

esencia verdadera , genuina y única de todos los cuerpos naturales; 
que hav una sola é infinita extensión cuyas fracciones constituyen 
los diferentes grados de las cosas naturales. Mas hemos demos-
irado va, enfrente de la doctrina cartesiana, que las cosas natura-
les albergan en sí un principio de actividad (núm. 185 sigs.) y ten-
dencia final (núm. 255sigs.), lo cualno puede predicarse, por cierto, 
de la extensión matemática. Además, es bien posible que hagamos 
abstracción de la determinada estructura geométrica arriba indi-
cada, Sin perjuicio de que retengamos en nuestro pensamiento la 
esencia plena de las cosas naturales. El que la representación ima-
ginativa, ligada á la extensión matemática, nos abandone al efec-
tuar esa abstracción, no impide que vaya adelante el pensamiento 
abstractivo. No es, por tanto, la extensión la esencia misma de las 
cosas. Hav que volver, pues, á preguntar: ¿ Qué es la extensión: 

LFIBXITZ nos enseña que la extensión no es inherente a las subs-
tancias corpóreas mismas, sino que es táfúera de ellas y entre ellas, 
consistiendo en la relación de entespunctuales (mónadas). Masen 
otro lugar (núm. 264 sigs.) hemos tenido que negar todo fundamen-
to científico á la doctrina monadalógica. Hemos mostrado que to-
das las operaciones naturales que las ciencias físicas se proponen 
como objeto de su investigación llevan en si mismas la extens.on 
Cnúm 266). y que, por tanto, la extensión no está situada e n t r e g o 
dentro de los sujetos de dichas operaciones. Igualmente hemos he-
cho evidente que la extensión no puede originarse jamás de la ad -
ción ó de otra relación cualquiera de seres punctuales (num. 265V 

De consiguiente, si la extensión no está fuera de las cosas, sino 
e„ ellas, sin embargo de lo cual no constituye su esencia, no res-
ta otro recurso sino reconocer con la escuela peripatetica que la 
extensión es una propiedad (accidens profir.um, num. 360) de las 

cosas na tura les ' . , 
:,«:.. ¡La extensión propiedad del cuerpo natural! Ahora es da. 

1 ANATFTUN, KB- VI MRT»?T-, RAP. 111. II>19. »• ' ! • 

ble pensar dos casos distintos. El uno: la substancia misma es la 
que reviste á la cosa natural inmediata y formalmente por sí propia 
de las relaciones extensivas geométricas; entonces la extensión 
- e s t o es, la extensión como razón próxima del estado geométrico 
de las cosas, ó, con otros términos, el principio formalmente exten-
sivo—no sería realmente distinta de la substancia, no habiendo en-
tro substancia y cantidad otra diferencia que la que c reara nues-
tro pensamiento,según que considerásemos la misma realidad, ora 
como principio subsistente, ora como razón del singular estado ex-
tensivo, aunque la cosa, no distinta en sí, ofrezca una razón para 
hacer esta distinción (disl inctio rationis cum fundamento in re). 
El otro: la substancia corpórea no obtiene la vestimenta fé r rea de 
la extensión geométrica inmediatamente por sí, sino mediatamen. 
te ó por intervención ministerial de una realidad accidental. E s t ; 
caso ha sido estatuido como hecho positivo por ARISTÓTELES. 

¡Idea extraña! Así se exclamará tal vez, y sin embargo, ;qué na-
tural! Si, como ya ar r iba indicamos (núm. 358), consideramos que 
la naturaleza no se desdice nunca de sus principios, y advertimos 
•que donde quiera que la podamos seguir con la observación sensi-
tiva y a r rancar le declaraciones mediante el experimento, la ve-
mos invertir una pluralidad de medios para una pluralidad de ope-
raciones naturales, forzosamente nos persuadiremos á q u e delmis-
mo modo procede tambión allí donde no conseguimos someterla al 
tormento de la experiencia, ó bien á que también en la constitu-
ción interna de todo cuerpo natural no deja ejecutar la determina-
da manifestación externa (quanlitasexterna)YBiazá\&X&me.ntcpor 
la substancia misma, sino que la ha encargado á una realidad in-
herente á la substancia. 

¡Imposible!—exclaman—la substancia se da su tipo geométrico 
inmediatamente por sí misma; substraído éste, no me queda nada. 

Esa voz la conocemos ya; es la voz de la fantasía, que conduce 
al abismo de la nada todo lo que no puede "representarse , . Pero 
cuando damos la palabra al "pensamiento, oiremos al punto que 
por un lado podemos pensar sin dificultad la razón formal de aquel 
modo de existencia por el cual las cosas están sujetas á las leyes 
de la Geometría éuclidea, sin que tengamos que pensarlo como 
substancia, y que por el otro lado podemos pensar la substancia 
del cuerpo natural sin deber pensarla como la razón próxima y po-
sitiva de aquel modo de existencia que encaja las cosas en el siste-
ma rígido de las Matemáticas. Si senos permite usar de símiles na-
da exactos, diremos: Como el organismo necesita de la a rmadura 
ósea que lo sustente, como la mano se elabora durezas que la pro-
tejan, y el árbol se circunda de la corteza que lo pone al abrigo 
de la intemperie cruel, así la substancia del cuerpo natural produ-



ce aquella realidad que le da el volumen geométrico, indispensa-
ble en la dura lucha por la existencia cuando tiene que pugnar unas 
veces y coligarse o t ras con muchos elementos amigos ú hostiles. 
Mas eh ningún caso h a y porque debamos ver ya en la esencia 
misma de la substancia corpórea la razón próxima y positiva que 
la entregue de sí y por s í á las relaciones tridimensionales de ex-
tensión y comprensión de espacio. Admitiendo una diferencia real 
entre substancia y cant idad, decimos con ARISTÓTELES que la can-
tidad es accesible á la percepción sensit iva, y, por tanto, también 
;í la representación imaginativa, mientras que la substancia no 
puede ser aprehendida sino por aquella facultad cognoscitiva que 
descubre el nexo suprasensible entre el efecto y la causa, la mani-
festación y el sujeto de la misma, entre lo variable y lo permanente 
en medio de todo cambio, y que es el vinculo también entre las 
causas accesorias instrumentales y la causa principal eficiente. 
La cantidad es objeto de los sentidos; la substancia es objeto del 
entendimiento. No hay por qué ser más prolijos en exponer que esta 
diversidad en la cognoscibilidad es señal patente de diversidad en 
el ser. Sólo debemos también aquí guardarnos de concebir como 
separacióu la distinción de cantidad sensible y substancia inteligi-
ble. No es la cantidad (lo perceptible) un telón detrás del cual se 
agitelásubstancia (la cosa en sil—Dios sabe con qué propiedades, 
y si múltiple ó simple. —No, la substancia aparece en la cantidad. 
La extensiones una real idad que se da objetivamente en las cosas, 
no objeto alguno interpuesto entre ellas. Eso que percibimos inme-
dia tamentenoes la extensión, sino la substancia extensa. No nega-
mos,con todo, que este mododeconcebir lacosa sólose comprende 
aplicando á ella el cr i terio teleológico que nosotros defendemos. 

Fueron nuestras úl t imas proposiciones solamente advertencias 
parentéticas, una voz de aviso para que la navecilla, temerosa de 
Escila, no fuese A es t re l larse contra Caribdis, mucho más horri-
ble. Entretanto no vayamos á olvidar el punto cardinal de la 
cuestión, y antes de segui r adelante volvamos á hacernos presente 
que. según ARISTÓTELES, no á la substancia, sino á un accidente 
real inherente á la substancia, debemos mirar como la razón próxi-
ma y positiva de la presencia externa (quant i lMs)de las cosas natu-
rales. La cantidad no es un mero estado de la substancia, sino la 
razón positiva y real de este estado; ella es como la fámula de la 
substancia, que deja á ésta ejerci tar las fuerzas de expansión y co-
hesión de tal modo que el resultado sea la externa presencia cuan-
titativa de las cosas. Solamente la cantidad con las cualidades de-
pendientes de ella es en si misma sensible (sensibile per se), mien-
tras que la substancia no se vuelve sensible sino en dicha cantidad 
(sensibile per accidens). 

3B4 Con la extensión se relacíonadelmodo más intimo el esta-
d o de densidad de los cuerpos.Consiste la densidad en que mucha 
masa existe bajo exigua extensión, al paso que. al dilatarse poca 
masa adquiere mayor extensión. Según la concepción peripatética, 
toda partícula de substancia tiene determinada por su naturaleza 
la extensión que competeal destino na tura lde la cosa, y, por tanto, 
es indiferente á cualquier ocupación de espacio, lo cual da á lo» 
fenómenos naturales esa fijeza de las relaciones exteriores que es 
la presuposición de toda ciencia natural. Sin embargo, no esta toda 
partícula de substancia circunscrita en una extensión rígida y ocu-
pación de espacio absolutamente inmutable, como si una exten-
sión o-eométrica absolutamente invariable perteneciese á la esen-
cia de la substancia (núm. 98). Esto hace posible la concepción 
aristotélica, según la cual la substancia carece, por su esencia 
intrínseca, de la rigidez matemática, pudiendo ocupar hasta en 
sus partículas mínimas un espacio, ora menor, ora mayor, se-
o-ún las influencias á que se halla sometida. No debemos, empe-
ro pensar la condensación como compenetración, ó sea como 
si las partículas del cuerpo que se condensa se pusieran las unas 
encima ó dentro de las o t ras ; antes consiste en que toda parte 
posible del todo, y á su vez. toda par te posible de cada parte, es 
reducida por su cantidad á un espacio menor. Cuando un cuerpo 
se dilata, verificase lo contrario; toda.par te posible es extendida 
por la cantidad á una par te mayor, sin que debamos pensar en ro-
turas ó intersticios vacíos. Es to deja intacto el hecho de que en las 
condensaciones y dilataciones que se verifican en la naturaleza 
la porosidad más ó menos grande hace un papel muy importante. 

Del modo que queda expuesto deben explicarse los düerentes 
•estados á que pueden llegar los cuerpos por aumento ó diminu-
ción de la temperatura ó por presión externa. La razón de leve y 
la de ra ro descansan en una modificación de la extensión '. 

3B5. La impenetrabilidad es propiedad tan intimamente liga-
da á la cantidad de los cuerpos naturales, que casi nunca ha ¡al-
tado algún miope que confundiese ésta con aquélla sin más amba-
jes. No necesita, por cierto, el ojo de nuestro entendimiento de un 
microscopio especial para notar que la extensión explaya la cosa 
corpórea conforme á las normas irremovibles á que las ciencias 
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geómétricas deben su existencia, mientras que la impenetrabili-
dad significa 'aquella propiedad ulterior de los cuerpos extensos 
que impide que un ser corpóreo se introduzca en otro, obligán-
dolos así á todos á que permanezcan unos al lado de otros á pesar 
de los golpes más violentos y de las presiones más vehementes. 
De esta propiedad de sus miembros necesitaba el mundo corpó " 
reo si había de desarrollarse en él una cooperación ordenada con-
servándose la materialidad de las cosas. 

Puede considerarse la impenetrabilidad solamente como estado 
actual de las cosas, ó como efecto de fuerzas. Ambas opiniones 
tienen partidarios entre los pensadores de la Edad Media. Mien-
t ra s que SANTO TOMAS acentúa más aquel criterio ', ESCOTO * da la 
preferencia al influjo de las fuerzas. En apoyo d é l a opinión pri-
mera se afirma, con razón, que la impenetrabilidad es un postulado 
natural de la materia , mientras que en defensa de la otra se re-
cuerda con igual razón que en el ejercicio de la impenetrabilidad 
se hace valer una fuerza, la de la capacidad de resistencia, resul-
tante de fuerzas de expansión y cohesión. 

La impenetrabilidad es, según lo que hemos expuesto, lo más 
extremo, lo último en la cantidad, aquello en que lacantidad termi-
na y se consuma. Ella afirma la cosa después de extendida según 
normas determinadas; presupone é incluye, pues , la extensión 
externa (ó sea matemática) de la cosa. Esta extensión externa 
es uno de los efectos de las fuerzas de expansión y cohesión (nú-
mero 192). Pero antes de que estas fuerzas pudiesen principiar 
su acciónl la cosa debía estar determinada interiormente (esto 
es, en cuanto á la situación y relación de sus partes entre sí); de -
bía poseer una cantidad interna. Aquí, en la esfera de la canti-
dad interna, tenemos que buscar la esencia verdadera, la raíz po-
sitiva del aspecto total de las cosas; aquí está aquel accidens rea. 
le que antes fué designado como cantidad; á él le son inherentes 
las fuerzas por cuya acción es producido el tipo externo, el volu-
men perceptible á los sentidos. • 

E s necesario hacer alto aquí, que si no nos perderíamos en re-
giones donde termina todo conocimiento seguro para el débil en-
tendimiento humano, y no hay lugar más que para presunciones 
vagas, y como vagas estériles para los fines de la ciencia. 

i Quodlib,, 1, a. 21 V 22. Opuse. 70. sap. BOETH., De Trinil., ¡N q. De causo plural., a. 3. Conpá-

rese Conimbric.,!. V l'kjr... c. 5. q. 4. a. I >' 3. 

§11 

La cunl(dftd. 

* « « . E s otra excelencia característica de la filosofía peripa-
tética la de que no le bastan las relaciones cuanti tat ivas para una 
explicación adecuada de la naturaleza, pues para esto tiene por 
necesaria la cualidad, que hace á las cosas se r de este, y 110 de 
otro modo cualquiera, y hasta pone el ser verdadero de las cosas 
naturales en semejante cualidad substancial, que es la Jornia. 

A más de dicha cualidad substancial, la filosofía antigua admi-
tía aún otras cualidades que habían de perfeccionar el cuerpo na-
tural en atención á pormenores reclamados por su destino múlti-
ple y complejo en el curso de la naturaleza. Distinguíanse en 
todo cuerpo natural cualidades activas y pasivas. Las cualidades 
activas dan á los cuerpos la virtud de obrar unos sobre otros de 
diferentes modos determinados, y en general de producir algo por 
modo cierto; las cualidades pasivas, empero, son aquellas cualida-
des por virtud de las que puedensu f r i ry r ec ib i r e n s i l a influencia 
de otras cosas. 

La acción de las cualidades no es, con mucho, tan ignorada de 
las ciencias modernas como tal vez parezca á primera vista. La 
"fuerza, es, sin duda, una cualidad por excelencia, y dígasenos 
el ramo de las ciencias naturales donde 110 se hable de " fue rzas -
Cierto sabemos que, según vimos en el núin. 186, un número cre-
cido de investigadores ha declarado la guerra á las cualidades, y 
entre ellas no en último lugar á la "fuerza, . Pero tan difícil es ce-
r rar la puer ta á la fuerza como al éter. Apenas se cree haberla 
puesto en la calle, cuando vuelve á colarse tan oronda por todas 
las ventanas y grietas, poniéndose sobre las propias narices del 
odiador de cualidades, estregándose las piernecitas; luego se le 
mete por los ojos como luz, y por los oídos como sonido; córrele 
por el brazo abajo excitándole á moverlo, apriétale la planta cuan-
do anda, y, por fin, se insinúa en su corazón enojado. En breve la 
cualidad nos baña y nos cala como á las rocas el mar, así como la 
cantidad. 

Conforme á la concepción peripatética, la cantidad compete á 
las cosas respecto á la materia , y la cualidad en cuanto á la forma. 
Mas esta distinción no pretende t razar límites infranqueables, sino 
que ambas se ayudan mutuamente. La cualidad da también á la 
cantidad su determinación singular en la figura, y la cantidad da 
á las cualidades la capacidad de ser medidas V calculadas. 



La división exacta de las cualidades depende antes que de 
nada de una observación precisa y detenida de la naturaleza. No 
debe extrañarnos, por tanto, el que resulte insuficiente por más de 
un concepto en nuestros días aquella división que había llegado á 
ser clásica en la filosofía antigua. No obstante, aún hoy conserva 
cierto valor la antigua división; mas siendo de importancia mus-
escasa para la concepción total de la naturaleza, la dejaremos 
inadvertida, limitándonos á poner de relieve algunos puntos más 
notables de la doctrina peripatética de las cualidades. 

3B?. Encuéntrase entre los antiguos una distinción de cualida-
des que separa aquellas que quedan ocultas á la percepción sensi-
tiva de las que á ella se ofrecen: (¡ualitates occultae el sensibiles. 

Ambas clases son detestadas con igual horror en los círculos de 
los sabios modernos: las ocultas más á causa de su nombre; las 
sensibles más p o r la cosa misma. 

De las cualidades sensibles (luz, color, dureza, sonido) se ense-
ñaba antiguamente que existen allí donde las percibimos, esto es. 
en el mundo externo. En cuanto al color, dejábase indeciso si había 
de considerársele como propiedad permanente de los cuerpos (tal 
vez como una especie de débil luz propia) ó como afección peculiar 
del éter al chocar con los cuerpos. Respecto del sonido se enseña-
ba que se producía primero en el medio sonante (acaso en el aire), 
V luego en el oído. Pero no se dudaba de que el color, la luz y las 
demás cualidades que son el objeto formal de nuestras percep-
ciones externas existen en el mundo fuera de nosotros en cuan-
to á ese objeto formal, y substraída la sensación subjetiva, poste-
riory accesoria '. La Física que se consagra por entero á la mecá-
nica, claro está que no puede hallar cualidades, ya que para ella 
desde luego no existe sino aquello que tiene carácter cuantitativo; 
ella no anda m á s que tras los hechos, y aun éstos sólo bajo el pun-
to de vista del movimiento y del equilibrio, toda vez que para otra 
cosa no tiene sentido. ¡Cómo, pues, había de enseñarnos nada de 
la existencia de causas formales, ó sea de cualidades! Interrogado 
acerca de éstas, el físico tendrá que confesar sinceramente di-
ciendo: no sé n a d a de eso, no tengo instrumentos para ello. Mas 
si pretendiese negar lo que no puede pesar ni medir, nos traería 
á la mente aquella estrechez de horizonte intelectual con la cual 
cierto astrónomo negó la existencia del Señor de cielos y tierra 
porque no le hab la hallado en su telescopio, ó aquella con la cual 
negó el alma c ier to anatómico porque aún no había dado en ella 
con su bisturí. 

' Consúltese para m&s detalles mi libro Elfinímno il;l mu ido. pag. 6. 

Con todo, no pocos sabios, entregándose ciegos á la explicación 
mecanística de la naturaleza, se han dejado arrebatar desgracia-
damente hasta el extremo de negar las cualidades, creyendo ha-
ber hecho no sabemos qué conquista tan magnífica para la cien-
cia si se suponían originadas dichas cualidades á consecuencia 
de estados de movimiento, no en el éter ó en el aire, sino inme-
diatamente en el ojo ó en el oído. Supuesto una vez que el océano 
entero de luz y el concierto grandioso de los sonidos estén en el 
ojo y en el oído, ¿hubiérase ganado nada para la explicación cien-
tífica:—Ni lo más mínimo. Pues todo el complejo de cualidades 
sensibles' quedaría tan inexplicado como antes, habiendo sido 
transladado sólo á otro lugar. Pero ¿acaso no se hubiera con eso 
hecho el camino llano para una explicación mecánica pura de la 
naturaleza? Ni eso tampoco. Pese el físico, mida y calcule ondula-
ciones y vibraciones, golpes y presiones, cuanto se le antoje, las 
inofensivas cualidades sensibles harán tan poca oposición á su 
marcha de investigador infatigable como aquella con que el sol y 
las estrellas nos embarazan á nosotros, pobrecillos, cuando nos 
paseamos por esta tierra. 

Ciertamente el investigador mecánico tiene mucho interés en 
'a doctrina de las cualidades sensibles, en cuanto que esta doctri-
na se relaciona con la apreciación correcta de la fe que nos pueda 
merecer nuestra facultad cognoscitiva. "Este es el nervio tiran-
te en todo nuestro conocimiento, que queremos alcanzar la cosa 
tal como es. pues la cosa queremos, no á nosotros.» Este nervio, 
del cual habla T R E N O E I . F . N B U R G ', es muerto por la suposición de 
que no es más que un producto subjetivo aquello que nuestros ac-
tos de conocimiento nos ofrecen en circunstancias normales como 
contenido objetivo y real. "Pues, según semejante suposición, va-
mos á la caza de la cosa, pero nos aprehendemos á nosotros. Háse 
encomiado la modestia de tal suposición; pero con tal modestia 
pronto tenemos que ir á pedir limosna con toda nuestra ciencia., 
Cna vez destruida lafe en el conocimiento humano, ¡adiós, ciencia! 
Entonces le servirán al naturalista sus números é instrumentos 
para tanto como al ciego las lentes y telescopios. El que pretende 
que la naturaleza nos compele á tener por verdadero y real aque-
llo que vemos y oímos, aunque no sea más que un producto de 
nuestra subjetividad, se arranca á sí mismo el ojo y se perfora el 
oído con que aún pudiera percibir algo objetivamente real. ¿Quién 
asegura al físico que el movimiento de las estrellas y la caída de 
la piedra no son modos subjetivos de conocimiento, ni más ni me-
nos que la luz y la dureza? 

1 DisguisicÚMUI lígicaii 1, pág. I6t. 



Dícese que, dándose tantas veces la necesidad de corregir el 
juicio natural, la podría haber tal vez también aquí donde se trata 
de la existencia de las cualidades sensibles. Cierto respondemos 
nosotros—los testimonios de la naturaleza son limitados y ligados 
á determinadas condiciones; de suerte que en todas las esferas 
ocurren casos en los que nuestro juicio natural puede sernos oca-
sión de incurrir en error (error per accidens). Por ejemplo, cuan-
do comparamos un objeto movido con otro en reposo, nuestra na-
turaleza nos impele á estimar como quieto aquel que por su mayor 
masa fija nuestra mirada, al paso que juzgamos como movido res-
pecto del primero aquel que nos parece menos voluminoso. Esto 
nos parece así porque regularmente es así. De no ser así regular-
mente, mientras que nos pareciera así naturalmente, deberíamos 
decir que la naturaleza tenía la intención de inducirnos en error 
(error per se) ó sea de engañarnos. Perohabiéndosc dado las dispo-
siciones de la naturaleza para los casos ordinarios, no para todos, 
puede haber algunos, por excepción, en los que una disposición 
de la naturaleza nos conduzca á un juicio erróneo. Tal caso se ve-
rifica, por ejemplo, cuando aprehendemos el movimiento del Sol y 
de la Tierra. Si queremos hacer justicia al hecho del conocimien-
t o h u m a n o t a l como es; si no queremos que con disputas frivolas 

nos quiten el suelo firme de debajo de los pies y se acabe con 
toda ciencia, debemos defender que la naturaleza intenta comuni-
carnos mediante sus disposiciones complicadas la verdad y rea-
lidad per se. aunque no toda verdad ni toda realidad. 

Mas ¿no podría la existencia objetiva de las cualidades sensi-
bles ser'tan aparente como lo es para nosotros el movimiento del 
Sol? De ningún modo. Pues la disposición de la naturaleza.'de la 
cual fiados quisiéramos creer en el movimiento del Sol, nos dice 
regularmente la verdad, sólo que de vez en cuando ocasiona un 
juicio erróneo á consecuencia de su condición limitada. Una dis-
posición de la naturaleza, empero, que nos presentase como obje-
tivo y existente con realidad en el mundo transcendente el conte-
nido entero de nuestras percepciones ordinarias (ó sea el sensibile 
per se primo), á pesar de que no fuese jamás otra cosa que un 
producto de nuestros nervios, nos induciría en e r r o r e s por toda la 
interminable linea de su acción sobre nuestros sentidos; en ningún 
caso nos comunicaría la verdad; no existiría, por fin, sino para 
hacer burla de nosotros. Dejemos, pues, las cualidades allí donde-
en circunstancias normales nos parecen hallarse en el mundo ex-
terno. La luz v el sonido producidos en el mundo fuera de nos-
otros no son enigmas mayores para el físico que la luz y el sonido 
producidos en nuestros órganos de percepción. La concepción 
errónea de las cualidades sensibles debió de echar raíces entre 

los sabios casi con necesidad forzosa desde que se habían vuelto 
las espaldas á la filosofía aristotélica, ó, hablando con más exacti-
tud, á la concepción aristotélica de la naturaleza; pero la existen-
cia innegable de estas mismas cualidades Ies obliga á todos los 
que quieren pensar á volver á ARISTÓTELES. 

8fi*. Mucho peor que á fas cualidades sensibles de las cosas 
hubo de irles á las qualitates occultae; pues al paso que á aquéllas 
aún se les concede cierta realidad en los órganos del que las perci-
be, se despoja á éstas cruelmente de todo derecho á la existencia. 
Puede que no sea exagerado afirmar que, después de la palabra 
horrenda "forma.,, ningún término escolástico suena en los oídos 
dcciertos sabios contemporáneos tan horriblcmentecomo qualitas 
occulta. Cuando se quiere señalar algo con la ignominiadel absur-
do más absurdo, basta llamarlo qualitas occulta para que la cosa 
vaya á la trastera. ¡Extraño caso! Cuando Kant, y con él casi el 
coro entero de los filósofos modernos, nos denuncian á todo el 
mundo transcendente como qualitas occulta, sin dejar pizca de 
realidad manifiesta fuera de nosotros, de la cual no percibimos 
nada toda vez que todo lo que creemos percibir es un panorama 
visto en los sueños de nuestro organismo, se encuentra esto muy 
plausible y aun sumamente sabio é ingenioso. Mas cuando el 
aristotelismo se atreve á sostener que entre fas cualidades de las 
cosas hay algunas que no son percibidas en si por los sentidos 
(la fuerza de atracción química, por ejemplo), y que, por tanto, muy 
bien pueden llamarse qualitates occultae, á diferencia de las qua-
litates sensibiles, entonces ha afirmado un dislate, á causa del 
cual sólo debe ser expulsado ignominiosamente del templo de la 
ciencia. ¿Dónde queda aquí la consecuencia de la lógica? 

3B9. Entre las cualidades, las "fuerzas, son las que reclaman 
un interés preeminente. Como quiera que en otro lugar ya nos 
hemos extendido bastante, sobre la acción de la fuerza (núms. 126 y 
189), podemos ser muy breves en éste. 

La fuerza es la causa próxima de las mutaciones naturales, la 
razón próxima por la cual las cosas se nos hacen perceptibles. 
La ciencia moderna está dividida en dos bandos irreconciliables 
respecto del concepto de fuerza. Mientras que por un lado se nos 
dice que la fuerza no es nada, y que todo es materia movida sola-
mente, otros ven en la fuerza algo existente de por sí que, entre 
otros fenómenos, produce también aquellos que se llaman cuerpos 
naturales. La doctrina aristotélica ocupa un lugar medio entre 
ambos extremos, pues no concibe las fuerzas como cosas subsis-
tentes, ni como meros estados de movimiento ó meras relaciones 
de espacio, sino como propiedades, cualidades ó capacidades (po-
tencias)positivas de los cuerpos naturales, en cuanto éstos, excita-



dos desde alguna par te , son realmente capaces de producir algún 
efecto 

Inducía á establecer esta teoría á los peripatéticos la observa-
ción de que las cosas no se hallan á menudo en acción actual, de 
la cual puedeu desistir sin perder la capacidad de volver á entrar, 
según las circunstancias, en el estado actual de acción produc-
tiva. Si es así, debe suponerse en la cosa una capacidad que ora 
reposa, ora entra en una acción determinada con mayor ó menor 
intensidad según su carácter peculiar. No es esta capacidad (po-
tencia) una posibilidad solamente, puesto que posibilidades no pro-
ducen nada; es forzoso, pues, ver algo real en ella. Pero tampoco 
es la capacidad una actividad actual (acción), porque ésta es pre-
cisamente la que se origina de ella, sino que es la causa próxima 
de una acción. La capacidad es algo imperfecto que alcanza en la 
acción efectiva la perfección y determinación que le correspon-
den, y que, por tanto, se halla, respecto de la acción plena y ac-
tual. en una relación análoga á la que la materia guarda respecto 
de los entes naturales completados por el concurso de la forma. 
No es esto decir que la potencia sea la causa material de su acción. 
Pues el paso de la potencia á la acción es efectuado por la potencia 
misma, si bien ba jo la influencia de algún objeto que obra sobre 
ella. He aquí por qué la potencia tiene el carácter de causa efi-
ciente. 

Mas por otro lado, no es la substancia misma, la cual, después 
de recibida la fo rma substancial, está ya acabada y completa en 
su esfera, y, por tanto, no puede entrar en una acción acciden-
tal como si f u e r a una potencia que necesitase ser actuada 
Además, sabemos que la substanoia es la razón común de todas 
las mutaciones; luego no es posible que sea al propio tiempo la 
razón especial d e las varias acciones específicamente distintas 
entre sí; antes pa ra toda acción especifica debe suponerse un prin-
cipio específico del cual emane (núm. 35S). Que ciertas acciones de 
las cosas naturales son específicamente distintas entresí, no podría 
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negarlo sino quien hubiese renunciado á toda reílexión. ¿Acaso 
hemos de creer que lo mismo son la atracción, el calor, la electri-
cidad, la luz? ¿O es que todos estos fenómenos se confunden insen-
siblemente unos con otros? Si consta entre todos los hombres co-
nocedores de la naturaleza que todas estas acciones tienen su 
carácter claramente expresado é inconfundible, debe constar 
igualmente á todo pensador sobrio que existe una diferencia es-
pecífica de facultades. La esencia de la facultad incluye la re-
lación especial á su acción, ó dicho de otro modo, la potencia 
existe para su acción. Es natural que no entienda estas cosas 
quien, preocupado del todo por las teorías mecanísticas, no puede 
elevarse á la altura de la contemplación teleológica de la natu-
raleza. 

No por ser realmente distintas las fuerzas de la substancia 
son independientes ni autónomas; antes, como instrumentos que 
son, están unidas á la substancia con unidad natural. En toda 
acción dirigida por la ¡dea de un fin, el instrumento ó medio entra 
detrás del fin y del agente principal. La potencia no obra, sino la 
substancia en la potencia. En cada una de las virtudes de la cosa 
natural la substancia está con todo su ser, aunque no con toda 
su virtud, y en la acción de cada potencia se manifiesta toda la 
substancia, pero no con toda su virtud. 

a » » . Séanos permitido intercalar aquí una palabra sobre el 
conalus, el cual desde L E I B N I T Z es á menudo objeto de discu-
siones filosóficas. Según la teoría peripatética, toda fuerza, antes 
de entrar en acción, necesita de una excitación, la cual puede 
partir únicamente de un ser existente ya con actualidad; pero una 
vez excitada, produce la acción que le corresponde por disposi-
ción y propensión propias. Esta disposición para una acción de-
terminada fué llamada conalus ó appetitus, sin que se preten-
diese designar acción alguna con estas palabras. 

Xo debe confundirse este conatus de la ciencia antigua con el 
conalus moderno que se encuentra principalmente en la filosofía 
dinamística. En ella se quiere entender por conatus una tendencia 
actual, ó sea una tendencia que sería siempre y en todas partes 
de suyo esencialmente una acción. 

E n l a filosofía de E . VON HART-UANN, e l conalus a p a r e c e en for-
ma algo distinta para ayudar al filósofo perplejo.! impeler al coloso 
primordial de lo inconsciente, concebido como potencia destituida 
de actualidad, al ejercicio de actos de voluntad. Para eso el poeta 
construye, dijimos mal, el filósofo imagina un estado medio entre 
potencia pura y aclo verdadero, un esfuerzo para tragar (repi-
tiendo un símil vulgar para mayor claridad) alguna cosa que el 
estómago se resiste á recibir ó una especie de iniciativa en la 



cual la potencia ha salido ya de la quietud latente de la potencia-
lidad pura, y, por tanto, parecejhaber sido actual ya con relación 
á ésta, pero aún no ha llegado á la existencia real, a l a actualidad 
saciada; luego, contemplada desde ésta, pertenece todavía á a 
potencialidad. El estado de potencia, dice el celebrado filósofo 
berlinés es en el momento de la iniciativa otro que el que ha sido 
antes v otro t a m b i é n que el que será cuando el impulso primitivo 
haya hecho efecto y entrado en plena acción. Este estado ínter-
medio está, dice, todavía antes de aquella actualidad y r e n d a d 
que solemos comprender bajo el predicado "ser,; pero se halla 
más allá de la potencia pura en estado de generación. usado este 
término en el sentido eminente en que significa paso del no ser al 

SC Vése pues, que E . VON HARTMANN ha sacado de la potencia el 
apetito que está en ella como mera disposición, haciendo de el un 
p u e n t e por donde la potencia pase al acto. Los peripatéticos co-
c í a n también semejante traducción mediadora bajo e nombre 
de movimiento, alteración ó generación (fíen). Cuando se lee |^ ex-
posición de VON HARTMANN-, podría creerse que había flotado ante 
su mente, aunque sin suficiente claridad, la genuma doctrina 
aristotélica del movimiento como transición de la mera potencia-

dad á la acción actual. Pues la descripción que hace cuadra por 
más de un concepto al "movimiento, de los peripatéticos, que no 
T a ni pura potencialidad ni completa actualidad, sino que había 
d é s e como la vía que déla potencia condujese al acto. Pero, 
contra su propia dedaración, el filósofo berlinés ha convertido de 
hecho su "iniciativa, en una actualidad consumada y perfecta. 
Pues la voluntad, pasando á la iniciativa, es la que actúa la idea 
ó representación,, lasaca, la aprehende,sela asocia y la entrega 
l "la inocente,, al torrente del ser y á los tormentos del proceso 
Semejante acto de consociación ó enlace marital, como dice VON 
HARTMANN, puede ser ejercido solamente por un ser que obra ac-
tualmente, v por tanto, que^xiste también con actualidad. 

Mencionando el "movimiento,, hemos nombrado un concepto al 
cual la filosofía peripatética de la naturaleza reconocía.importan-
cia transcendental. "El que no entiende el movimiento no entiende 
la naturaleza,, dice A R I S T Ó T E L E S V Es preciso que dediquemos un 
estudio aparte á esta noción capital. 

i Fünc/la li lo incoiaci"». «"» <&**>• **• • 
i Lib. Ill.Ply»!,, " P . h< I 0 ' 

§ Iil 

El movimiento. 

351. La noción central de la filosofía dé la naturaleza es el 
concepto de la naturaleza misma. Los aristotélicos definieron 
la naturaleza, según en su lugar (núm. 353) hemos expuesto, di-
ciendo que lleva en sí, en su interior, la razón de los movimientos 
(mutaciones) que en ella se verifican. Mientras que los objetos pro-
ducidos por el arte no llevan como tales en sí ningún principio de 
movimiento, sino que reciben de fuera todas las mutaciones que 
en ellos suceden, la cosa natural lleva en sí misma la razón activa 
de sus movimientos y la movilidad pasiva, con respecto á la cual 
le es natural cierto complexo de movimientos; ella misma se edi-
fica, se conserva, se comunica, se muda. 

Infiérese de esta definición que la noción del movimiento pre-
ponderaba sobre toda otra en el concierto de la antigua filosofía 
natural. 

Cuando se trata de movimiento, todos piensan al punto en 
cambio de lugar ó en mutación de las relaciones externas de una 
•cosa con otra respecto de la coexistencia y distancia locales. En 
efecto, el movimiento local, como es el más conocido de nosotros, 
asi es en la naturaleza el más comprensivo de todos '. 

En los números 128 y 185 hemos ponderado, con toda la insisten-
cia que merece, el hecho de que todo proceso del mundo corpóreo 
va acompañado de movimiento local, bien sea una impresión me-
cánica, ó bien una transformación química, bien una evolución or-
gánica. Lo que parece estar inmóvil, mirado más cerca resulta 
que se halla en movimiento, ó por lo menos en una serie de esta-
dos de movimiento. Los fenómenos de luz y de calor se verifican 
por vía de movimiento, lo mismo que las combinaciones y genera-
ciones. No hay quietud en ninguna parte; todo se agita; nunca cesa 
lo que se está haciendo, de hilar sus hilos misteriosos, y donde hay 
hacerse (fieri), allí hay también movimiento. El movimiento que 
se manifiesta en cambios de lugar es el gran poder excita-
dor de la naturaleza, el que inicia cuantos procesos se efectúan 
en ella: motus local,s esl motus primus in natura, según dijo 
SANTO TOMÁS. La mayor parte de los movimientos se substraen 
á nuestra observación. Si todo el género humano no fuese más 

< «JnMqoid ¡nvtnitor movvri alii, motibus. movtlor moto loculi.. (S. T u o » , in 1. XI Mil 
lect 8,-ConI. in 1. Vi l i ptviie.. Icet. XIV, in I. Il Manli,, lect, X.l 



que un solo hombre, apenas hubiera notado el movimiento de las 
estrellas lijas: t an majestuosamente grandes son ellas; y si el mis 
pequeño infusorio poseyera la vista del químico provisto de los 
mejores instrumentos imaginables, no podría percibir los moví-
mientos que se verifican en, los procesos químicos^tan diminutos 
son. Mas aun al l í donde podemos ver el movimiento,^su esencia es 
obscurísima, por manifiestos que sean su principio, progreso y fin. 
Es más fácil, p a r a el hombre acostumbrado á reflexionar, expli-
car lo que es tendencia que lo que es movimiento local. \ 

3 1 9 . En la filosofía antigua, según arriba hemos visto,sse toma-
ba el término "movimiento,, en un sentido mucho más lato, Estable-
ciéndose un concepto general de movimiento que, á más de\otros, 
contenía también el movimiento local como caso especial^ Em-
pleábase la palabra motus para toda suerte de alteraciones 
taciones, y en s-u sentido más lato é impropio se significaba con pila 
toda acción; a s i que P L A T Ó N pudo decir de Dios que se movía 
mismo, á pesar de que en Dios no puede haber ninguna especi t j & 
mutación. Requiérense para toda mutación dos estados, y algo 
pasa de un esta:do á otro. Era, empero, la costumbre circunscr: 
la palabra movimiento á la designación de aquellas transido! 
que no se efec túan instantáneamente, sino que presentan el£i 35 

pecto de un progreso paulatino La cosa susceptible de mut^iíiSn 
y que ya se ha l l a en movimiento, ya ha salido del estado de r3¡al0íen" 
cia pura; pero s u salida no ha acabado, antes es esencial en e' 
que se halle todavía en el camino de la salida defiaitivadel ¿,deSIaill) 

potencial al a c to perfecto. La mutación ó producción de una t a :casa. 
por ejemplo, consiste en que los factores necesarios para la,a_ se-
cación están rea lmente ocupados en la construcción de e l la l a • 

La posibilid ad de semejantes mutaciones y del devenir 6 Jm^ 
en general ha. sido puesta en tela de juicio por los eleatas, a M 
particular por ZENÓN, en los tiempos antiguos, y en los modernf I 
por HERBERT, d e igual modo que lo fué la posibilidad de la coa <¡ 
nuidad. Los so fismas á que para ello se ha recurrido suelen f 
propuestos á líos alumnos en las clases de Filosofía para que j 
destruyan ejercitándose en el arte Dialéctica. Parece, á la verdj 
que es la sue r t e universal de aquellas cosas que para el comúi| 
las gentes encüerran el menor misterio—el color, la luz, el son" 
el movimiento, la continuidad—el que sean ahondadas por prot-
disimos pensadores hasta convertirse en los arcanos mástenebr 
sos. "¡Cuán v a n a s son, observa O. L I E B M A N N en un intervalo 1 
cido, las t r e t a s filosóficas de una especulación superpruden 

I «Motus non ,est cus eorapletum, sed est vía ad ens, quasl caistens ínter poteotiam puram 

actum pur-jm.. (S T a OM., 4, dist. I, q. 1, a. 4, q. 2.—Conf. in I. III Physic., tect. 5. 

ante la realidad palpable! ¡qué hueros los pensamientos escépti-
cos, cómodamente alojados en el cerebro, frente á las cosas enor-
mes que se chocan tan duramente en el espacio inmenso! 

U n d w e n n sie d i r d i e B c w e g u n g l a ü g n e o . 

G e h ' i h n e n vor d e r Ñ a s ' h e r u m ! 1 

dice G ( I - : I H K . _ 

A R I S T Ó T E L E S define el movimiento "realización de aquello que 
está en potencia en cuanto es tal,, ó bien "realización progresiva 
de aquello que es posible,, y .finalmente, "realidad principiada pero 
aún no concluida, progresando hacia su ulterior perfección • 

El Estaginta parte, como se ve, de dos conceptos para ev-
o c a r el del movimiento: de los conceptos de potentia y de ac 
tus, determinando el movimiento como paso progresivo de aquélla 

L i ^ i q U ' e r a q U e P e n e t r a h 0 n d 0 ' n o l u c e e n su definición el brillo de la superficialidad insulsa. 
39» . El movimiento más conocido de nosotros es, como ya he-

mos dicho, aquel que se nos presenta en el cambio de lugar. Fn 
tiempos recientes se creyó haber dado una explicación profunda 
d e e s e movimiento reduciéndolo á espacio y tiempo, y diciendo 

c o n , t Z T T ° e , a S U C e S ¡ Ó n " e t ¡ e m p 0 e n e l «pació, ó bien 
continuación de espacio en el tiempo. Los que tal dijeron olvidaron 
so ámente que jamás convieneiluminarelsol del mediodía con fa-
rolillos de sereno, pues muchomejorsabemos lo que es movimien-
oque lo que son espacio y tiempo. Nopor esonegamos quchava re-

laciones mtimas entre aquellos conceptos gemelos y el movimiento-
pero se deberla derivar el tiempo y el espacio del movimiento, y 
no al revés, ya que asi juzga al menos el entendimiento llano á pe-
sar de todas las protestas de las gentes dadas á fantasear. Además 
no se ha advertido que el movimiento no es el cambio de luaar 
mismo, sino que en éste sólo se manifiesta. "El que por el movi-
miento el lugar de una cosa sea ora ésto ora aquél, es consio-uien-
te al movimiento, y por lo tanto, no puede ser la noción en que ra-
dique el movimiento. Si se define el movimiento como cambio de 
lugar no es esto más que una señal externa y consecuencia secun-
daria de su esencia, pero no constitutiva deesta misma '.„ El movi-
miento mismo no es propiamente accesible á la percepción, sino 
que se infiere sólo de la mutación de lugar. "No vemos el cuerpo 

^ . v guando te nieguen el movimiento, paséate delante de sus narieea.. ( . W . d. m,kl., 

I. X F í , „ < „ e. IX, t<*j b, 3 3 . Conf. S. T t o » . in I. I I I P k y ¡ ¡ ^ " ' 9; 
5 TRtNDfiLÍNBURO, DiSqUÍSKioHCS lógicas. I, pág, I51. 



moverse; no hacemos más que inferir que se ha movido '.„ El cam-
bio de luo-ar esteriormcnte visible presupone como razón suya un 
cambio interno v cualitativo, accesible solamente al pensamiento. 
Luego el profundo griego ha superado á todos los teóricos del 
movimiento de la Edad moderna concibiendo también el llamado 
movimiento local como realización continuamente progresiva de 
cierta posibilidad (potencia). Como quiera que el cambio de lugar 
se me presenta como paio del lugar donde está la cosa á otro donde 
no está todavía, pero puede estar, no debo ver en el mov,miento, 
ni una especie de mera posibilidad, ni de realidad consumada; an-
tes lo debo reconocer como una especie de mutación (fien), como 
transición de lo posible á lo real, como energía incompleta, como 
principio de realización de aquello que sólo es en potencia H a 
liándose un cuerpo en algún lugar, posee á la vez la posib.bdad 
positiva de estar en otro. La realización mencionada se encamina 
pues, esencialmente á manifestarse como cambio de l uga r Ahora 
el cambio de lugar posee una yuxtaposición y una sucesión. Con-
siderado con respecto á la yuxtaposición, 'pngma el concepto de 

considerado relativamente á la sucesión, engendra el de 
tiempo. Consecuencia de, movimiento es que el lugar de un cue 
PO sea continuamente otro; esta consideración nos oirece nme-
fl. amenté la noción de. espacio, en cuanto » 1 0 , n o s ^ e s 

la extensión abstracta que un cuerpo en estado de quietud llena 
con la suya, sino la universalidad de todos los lugares adonde un 
cuerpo puede moverse. No menos directamente Ua duración de 
movimiento nos suministra la noción del tiempo. Con relación al 
espado el movimiento sigue una dirección determinada; en aten-
ción al tiempo empleado para recorrer un espacio, se atribuye a, 

2 £ ü - a c t o perfecto: he aquí tres nociones que 
sólo desde el punto de vista teleoiógico consideradas encierran un 
entido racional. Lo mismo debe decirse del cambio de lugar con-

siguiente al movimiento; la teleología es su vena vital: considera-
r e deben tener presente todos aquellos que, confiados en 
omnipotencia de la mecánica ó del cambio de lugar, cieen poder 
renunciar al concurso de la teleología. 
' " E l movimiento local que las cosas tienen de na uralez , 
tiende en «eneral á llevar las cosas á aquel lugar que les compe-
le según las leyes universales de la naturaleza atendida. s u ^ 

ón á las demás cosas de este mundo. C o m o q u i e r a que t d los 
cuerpos naturales existen para obrar unos sobre otros, j se re 
quiere contacto para que lo consigan, pudo pensarse en una apro-

I 1.1»«, r.opyh,n d, Ia, rio*»"»""«'».t*S-

ximación mutua universal, llamada vulgarmente atracción. Mas 
este pensamiento no fué expresado por los antiguos peripatéticos, 
puesto que carecían de los medios con que hubieran podido inter-
pretar bien y conciliar las observaciones de fenómenos al parecer 
contradictorios. 

Muy á menudo el movimiento local es el" medio por el cual se 
efectúa aumento y diminución de las cosas. El aumento y creci-
miento consiste en que á una substancia ya formada se incorpora 
otra que se compone con ella, según la posibilidad, aunque real-
mente están separadas, y á veces aun son diferentes entre sí. Se-
mejante agregación no es posible sin mutación local. 

Con frecuencia el movimiento local conduce á mutaciones cua-
litativas (tUMhMK, atteratio). Así puede—repitiendo un ejemplo de 
que se ha hecho mucho uso en tiempos recientes—la celeridad me-
cánica (Ímpetus) convertirse en calor: lo cual quiere decir que la 
cualidad que retenía el gasto de movimiento en cierta determina-
ción puede ceder su lugar á otra que da cierta otra disposición al 
mismo movimiento. 

Einalmente, la alteración, junto con el movimiento local que le 
precede, inicia muchas veces la generación propia de cosas nue-
vas, la mutación substancial de las cosas. Donde quiera que ésta 
se verifica de hecho en la naturaleza, presupone necesariamente 
ei movimiento local. Pues toda mutación es originada por el en-
cuentro de una cosa que la produce con otra en la cual es produ-
cida, ó sea de un elemento operativo y de otro pasivo. Semejante 
encuentro presupone necesariamente contacto local, y éste no 
puede ser efectuado, dadas la separación y distancia real de las 
cosas, sino mediante el movimiento local. Así sucede que el movi-
miento local, á modo de suplemento de la coexistencia que falta, es 
la presuposición necesaria, como de toda operación de unas cosas 
sobre otras, así también eñ particular de las mutaciones subs-
tanciales. El movimiento local es, por lo tanto, el primero en ejecu-
tar todas las mutaciones en el mundo de los cuerpos, lo mismo en 
cuanto á la causalidad que según el tiempo y el concepto '. 

Concedido ahora que el movimiento local, ó si se quiere mecá-
nico, hace cognoscibles en cierto sentido todos los procesos natu-
rales y puede servir de medida para calcularlos, no debe colegir-
se de ahí que los fenómenos naturales tengan su explicación 
suficiente en sólo él. Es justo y bueno contemplar la naturaleza por 
su lado mecánico, pero no es posible apurarlo lodo con este méto-

1 -Motas localís est primos ínter omnes tantos... quia sine ipso non potes! esse aliquís aliorum, 
motoum...-1 Smfim. c. geni., I. III, c- LXXXIIL) «Mutua localia est primes, non solum quia coeto-
rum motns est omnium primus. sed quia reliqoa agentia moventur a!iís mntibus loeo praesupposito 
qnem mot-j Incalí acquirictunt.-(Tot.EI,in I. IV Physic., c. 1.) 



do. Sobre las causas mecánicas están las causas tíñales, y sobre 
la materia está la forma ' . 

Por oposición á los antiguos atomistas, que, empezando por ne-
gar la producción üfieri y toda alteración cualitativa, tratan de re-
ducirlo todo en la naturaleza á mero cambio de lugar de substan-
cias invariables en sí, A R I S T Ó T E L E S ha repetido una y otra vez que 
el manantial propio de los procesos naturales se encuentra en la 
continua generación de nuevos seres y en las alteraciones cualita-
tivas preliminares. Mediante el concepto de la "producción, ó fie-
ri, como paso de lo posible á lo real, A R I S T Ó T E L E S ha introducido 
en la explicación de la naturaleza, y hasta colocado en su cima, la 
noción importantísima de la evolución. Fuera de la filosofía peri-
patética de la naturaleza, la palabra evolución es una careta en-
gañosa, ó cuando menos un nombre vano. 

Por otro lado, el que todas las generaciones ó transformaciones 
(generatio y conversio), y aun todas las alteraciones (alteratio), 
presupongan necesariamente el movimiento local,no es razón bas-
tante para colegir que también, al revés, todo movimiento local 
sea precursor de una alteración ó aun generación. Es verdad 
que, en general, lo imperfecto existe á causa de lo perfecto, pero 
no es necesario que éste sea siempre traído por aquél. Esta es la 
razón por qué un sinnúmero de alteraciones en la naturaleza no 
conducen directamente á lageneración,vpor qué aún muchos más 
movimientos locales no son principio de ninguna alteración ó ge-
neración, aunque, en su carácter de simples cambios de lugar, 
tienen importancia en la economía de la naturaleza. 

A)5. Puede desprenderse de las consideraciones que hemos 
hecho arriba que la filosofía peripatética distingue tres clases de 
movimiento: el movimiento en el espacio ó local, el movimiento 
cualitativo, ó sea la mutación, y el movimiento cuantitativo, ó sea 
el aumento y la diminución. Agréguense á éstos en cuarto lugar 
la generación y la corrupción. Sobre el movimiento local están las 
alteraciones cualitativas y cuantitativas, y sobre ellas están las 
mutaciones substanciales. 

Ahora podemos acaso también abstraer más estrictamente el 
concepto más universal del movimiento de las diferentes especies 
del mismo del modo con que ya lo hemos bosquejado arriba. 

Así como la forma es la actuación ó perfección (£-<•:-/.£/;ta) de la 
materia, en cuanto trae á la realidad lo que en la materia no está 

' SILVESTRE Manto hace una observación muy oportuna, pero que, por desgracia, es desatendida 

poi los defensores de las teorías mccanisticas: .Omnes forma*, ut saepe docct ARISTOTELES, pro-

ducuntur noo sioc aliquo motu: sed aliud e*t, quod hoc non tial sinc illo: aiiud, quod hoe sit illuci 

e . e . aliud est. quod animai non ambulet sine pedibus, aliud est quod ambulare nihil allud s:l, quam 

habere pedes.. (Quitrsf. phiWloph.. 1. II, q . 

sino potencialmente puesto, así el movimiento es la entelequia de 
la materia como de lo posible, la entelequia imperfecta, la tran-
sición de la posibilidad á la actualidad. El movimiento del arte, 
por ejemplo, consiste en que la piedra de que puede hacerse una 
obra de arte es, en realidad, convertida en tal obra por el trabajo 
del artífice. Dijimos que es la entelequia de lo posible como de 
lo posible. Y á la verdad el movimiento no toca á la estatua que 
se está haciendo en cuanto es piedra, puesto que, en cuanto 
piedra, no sufre mutación alguna, sino en cuanto la piedra incluye 
la posibilidad de ser convertida en estatua. De esta suerte, y en 
todos los casos, el movimiento es, según su concepto más uni-
versal, la realización de lo posible, la vía del ser potencial al ser 
actual, una posibilidad que tiende hacia la realidad, pero que aún 
no la ha alcanzado. 

Mas no toda transición de la posibilidad á la realidad es "mo-
vimiento, en el estrecho sentido propio, sino solamente aquello 
que todavía no ha llegado á su fin. Alcanzado el fin el movimiento 
ha cesado ya, y su lugar es ocupado por la energía pura, por la 
tendencia en su perfección. Por esta razón el pensar no es movi-
miento propiamente, porque la acción del que está pensando es 
á la vez posesión espiritual de lo que piensa. Conforme á esta re-
gla, el movimiento se distingue de la mera posibilidad porque es 
realización, y de la pura actuación porque en ésta la actividad 
enderezada á un fin es al propio tiempo consecución y posesión 
del mismo. 

En un sentido más amplio é impropio, la noción del movimiento 
abraza toda mutación en las cosas naturales, y también toda ge-
neración y corrupción de ellas mismas. Esta generación y esta 
corrupción no pueden ser llamadas movimiento en sentido propio, 
porque en ellas el fin del movimiento está desde luego alcanzado. 

»9« . Según su concepto, el movimiento presupone dos cosas: 
un ser real que posee la capacidad de engendrar movimiento, y un 
ser potencial ó imperfecto, pero que puede llegar á ser algo. Don-
de quiera, pues, que un ente individual se desarrolla partiendo de 
la mera posibilidad á la realidad, es necesario que le proceda otro 
ente individual y real, porque el movimiento no es posible sino 
donde le precede una realidad como causa motriz. 

Por otro lado, donde quiera que una realidad actual se encuen-
tra con una posibilidad, se iniciar á un movimiento correspondien-
te, á no ser que lo impidan obstáculos externos. 

El movimiento en sentido pasivo tiene su asiento en la substan-
cia. El movimiento activo es determinado por la forma, en cuanto 
ésta excita la actividad de la substancia. 

Con la proposición establecida arriba, de que todo lo que 



es movido es movido por otra cosa, no se pretende negar que 
las cosas movidas cooperen activamente en este su movimien-
to pasivo, sino que se afirma solamente que, en cuanto á su coope-
ración, dependen de otras, y, por lo tanto, no se mueven por sí mis-
mas. Aunque un ser posea, además de la receptividad para la de-
terminación que obtiene con ei movimiento, la capacidad de darse-
una determinación á sí propio - como realmente sucede en los vi-
vientes, —no es posible que esta capacidad ó potencia salga jamás 
enteramente por sí propia del estado de quietud para pasar al de 
movimiento. Como la vida orgánica debe ser despertada por in-
tlujos externos, así también toda capacidad cognoscitiva ó apetiti-
va debe ser determinada por la influencia de algún objeto á co-
cimientos y apetitos reales. De esta suerte no padece interrupción 
la cadena délas cosas movidas unas por otras. 

Toda vez que el movimiento como tal presupone un motor, el 
movimiento en general no es posible sino bajo la suposición de un 
serque mueve sin estar sujeto él mismo á la ley del movimiento,ser 
que causa sin ser causado. El movimiento activo, ó sea el acto de 
causar, debe en todo caso ser lo primero de todo, pues sin él no 
podría empezar el movimiento pasivo ni podría ser causado nada 
No puede eludirse esta consecuencia diciendo que las cosas movi-
das se mueven mutuamente, pues el motor debe siempre ser en 
acto ya aquello que la cosa movida no ha llegado á ser todavía; 
de consiguiente, la misma cosa nopuede al mismo tiempo, y en la 
misma relación, ser movida y motriz. Tampoco es admisible la 
suposición de que ei primer motor se mueva él mismo. Pues no 
pudiendo concebirse que en un mismo movimiento el ser entero se 
haya á la vez como motor y como movido, es fuerza distinguir y 
separar lo que mueve de lo movidof aun en aquello que á sí mismo 
se mueve. Queda, pues, verdad en todos los casos que debe haber 
una cosa no movida que sea la causa de todo movimiento. En bre-
ve, lo que presupone todo movimiento debe ser inmóvil. 

3 í 1 . En la apreciación del movimiento local están conformcsla 
filosofía peripatética y la ciencia natural moderna. Pero mientras 
que los sabios modernos manejan este concepto sin haber exami-
nado lo que traen entre manos, los antiguos han creído que con-
viene hacer objeto de las más serias reflexiones también este 
agente protagonista de la naturaleza. Así es que hicieron notar 
algunas peculiaridades de esa entidad instable, délas cuales qui-
siéramos mencionar algunas. 

Puede considerarse el movimiento como estado y como fuerza 
de movimiento. 

Mirando con alguna más atención el estado de movimiento, no-
tamos al punto que la continuidad matemática, cosa detestada 

como ninguna por los atomistas, pertenece á la esencia íntima del 
movimiento; de suerte que no hay movimiento concebible sin con-
tinuidad. Cuando se trata de movimiento,se acaba todo ensayo de 
atomizar, y por este lado al menos el "movimiento,, tan mimado 
por los atomistas, derrumba sin piedad el fundamento de la expli-
cación atomística de la naturaleza (núm. 323). Mientras el movi-
miento es continuo, existe; no bien cesa la continuidad por alguna 
interrupción, cesa también el movimiento, pudiendo sólo, después 
de terminada la interrupción, seguir con nueva continuidad. Basta 
hacerse mover el radio de dos circunferencias concéntricas para 
advertir con evidencia matemática que la continuidad es un pre-
dicado inseparable del movimiento; y aun cuando se compusiera 
todo movimiento de saltos y brincos, todo salto y brinco suelto se-
ria en sí á su vez continuo. 

Si el movimiento es continuo, no hay en él parte algtma que 
pueda designarse simplemente como principio ó fin. Pues por pe-
queña que tal parte sea, siempre habrá otra más pequeña aún con 
más derecho á pretender el carácter de fin ó principio. 

Si el movimiento es continuo, nada de lo que está moviéndose 
está reducido al tiempo presente, pues ya se ha movido y todavía 
se moverá. El movimiento ni "principia, ni "acaba, por movi-
miento. 

El movimiento es esencialmente sucesivo, sucesivo hasta lo in-
finito. Tampoco nace de momentos persistentes, así como la linea 
matemática no se origina de puntos extensos. Y como quiera que 
un solo momento indivisible es presente al tiempo presente, se si-
gue que el movimiento está en los tiempos pasado y futuro. El 
presente es á modo de un límite interior por el cual pasa veloz el 
movimiento como por el ojo de una aguja que no fuera mayor 
que un verdadero punto. El movimiento no está nunca completo 
(fertig); estando completo está muerto. Prodúcese, y producién-
dose se consume para volver á producirse; pónese, y poniéndose 
vuelve á levantarse, y levantándose se pone de nuevo, y todo 
esto en corriente continua, no interrumpida ni el momento más 
corto. No puede decirse de él simplemente que usea„. Pues el 
tiempo presente no está fijo, el pasado no existe ya, y el porvenir 
aún no existe. Al movimiento le compete, pues, aquel modo de 
existir que se designa con las palabras werden en alemán y fieri 
en latín, mal traducidas al español por "generación,, las cuales 
encierran todo un mundo de arcanos maravillosos. 

Luego no sólo en cuanto es continuo, sino también en cuanto 
es algo que es hecho en el sentido más integro de lapalabra, el mo-
vimiento local juega una mala pasada á todos los naturalistas que 
siguen tendencias atomísticas y mecanísticas. En pro de la clari-



dad no quieren reconocer en la naturaleza más que "lo actual„, 
afirmando que á lo sumo en nuestro modo subjetivo de concebir 
las cosas se da el hacerse, ó sea cosas posibles en vías de reali-
zarse, mientras que fuera de nosotros, en la naturaleza, todo es 
actual. Cuando entonces se les piden las razones más profun-
das de su parecer, nos responden que el Jieri es "místico,, que es 
un "misterio,, siendo ministerio de la ciencia remover todo lo 
misterioso para que todos los dominios de la naturaleza resplan-
dezcan como iluminados por la luz del Mediodía, limpios de todo 
lo que no sea realidad lisa y pura. Mientras alardean así, se les 
pone encima el diablo fatal que imaginan haber expulsado. ¿Por 
ventura no es el movimiento mecánico, en cuanto mutación local, 
la más clara y á la vez la más característica especie de evolución 
ó fieri que conocemos? 

Si se inquiere qué sea el estado de movimiento, no puede ser 
dudoso que debe contarse entre aquellos accidentes que la antigua 
filosofía denominaba modi (núm. 359), pues es claro que no lleva 
consigo ni añade á la substancia algo, sino que designa sólo una 
afección real que, considerada en si y aparte de la substancia, 
no es nada, sino solamente "es, algo, en cuanto es en la substan-
cia y la modifica realmente. Recientemente se ha probado á redu-
cir el movimiento á meras relaciones. Masfijando la atención en el 
cambio de relaciones (proximidad, distancia, etc.), que suelen ser 
consecuencias del ser local (de la ubicatio), no se ha conse-
guido sino hacer más patente el carácter modal del movimiento 
mismo. Pues siendo preciso que aquellas relaciones reales que son 
alteradas en los movimientos tengan un fundamento real en la 
cosa relacionada, ¿cuál ha de ser este fundamento? ¿La substan-
cia? ¿La cantidad ú otra de sus propiedades? Imposible. Pues muy 
bien puede ser el caso que el cuerpo movido quede completamen-
te inmutado en relación tanto á su substancia como á cualquiera 
de sus cualidades, mientras que debe suponerse por otro lado que 
el fundamento en cuestión ha sufrido alguna mutación, sin la cual 
no hubieran podido variarse aquellas relaciones á que se preten-
de reducir el movimiento. Luego debe originarse en el cuerpo al-
guna afección real que sea el fundamento de aquellas relaciones, 
y cuya variación ocasiona la mutación real de las mismas. 

Terminadas las consideraciones que juzgábamos necesario ha-
cer sobre el estado de movimiento, vamos á decir algo sobre la 
fuerza motriz. 

3 J 8 . Al hablar de movimiento, á menudo no entendemos el 
estado singular en el cual se halla el cuerpo movido, sino la causa 
actual que produce el movimiento, ó sea aquella fuerza motriz 
cuya medida suele expresarse con respecto á una acción mo-

mentánea por el producto de la masa y de la velocidad (m. v), y 
cuando su acción continúa, ¡se designa por la fórmula • 

Como quiera que el movimiento entendido así puede producir 
efectos de muy diversas especies, debemos ver en él la actuación 
de una facultad ó potencia residente en todo cuerpo natural. El 
cuerpo está por este concepto provisto de una facultad de movi-
miento que descansa mientras no sale del estado de mera poten-
cia, pero que también por tal ó cual influencia puede pasar á ac-
tuación más ó menos intensa, toda vez que ésta es mucho más 
enérgica en una bala disparada de una escopeta que en una pelota 
tirada por la mano. La antigua ciencia llamaba á la actuación de 
la potencia de movimiento ímpetus ó impulsus La actualidad de 
movimiento concurre con otras á efectuar aquella universal reali-
zación de las facultades naturales que se designa como la suma 
siempre igual á sí misma de todas las energías vivas y potencia-
les. Cuando el Autor de la naturaleza llamó las cosas á la existen-
cia, no sólo las dotó de las facultades correspondientes á su desti-
no, sino que las puso también en acción en un grado determi-
nado. Poniendo una cosa en movimiento á otra, se agota tanto mo-
vimiento actual en la causa cuanto surge en el efecto. Aquí 
tenemos la ley de la equivalencia, ley tan debatida en tiempos re-
cientes, y de la cual hablamos ya en el número 141 y siguientes. 

391». En conclusión, tratando del movimiento, los peripatéti-
cos solían, conforme al ejemplo dado por ARISTÓTELES, someter 
á examen detenido lodo aquello quede alguna manera se rela-
ciona con el movimiento local. El movimiento conduce á lo de-
terminado tal como se presenta en la naturaleza, pero procede de 
lo indeterminado, ilimi lado, infinito. He aquí la razón por qué se 
prestaba lan cuidadosa atención al concepto de lo ilimitado. Par -
ticularmente la continuidad, que se manifiesta tanto en el movi-
miento como en general en todas las cantidades de espacio y de 
tiempo, despertó en ellos el deseo de conocer los límites á que está 
circunscrita. 

Así como en los tiempos modernos se proclama como elemento 
integrante del mundo fenomenal cualquier continuidad ilimitada, 
ó pluralidad en esta ó aquella forma, algo semejante había suce-
dido también en la antigua filosofía de los griegos. Los atomistas 
tenían por tal el espacio ilimitado, presentándole como una cosa 
indescriptible, y que no es ni substancia ni accidente. P L A T Ó N y 
los pitagóricos hicieron de lo ilimitado hasta unelemento subs-
tancial de toda cosa. 

Aquí, pues, aplicó A R I S T Ó T E L E S su acertada corrección, ense-
ñando que loilimiiado no es ningún concepto de substancia, sino de 
propiedad,y demostrandoluego que enrealidad de verdad no exis-



te nada ilimitado (esto es, nada que no pueda ser limitado de ma-
nera que una parte de ello no quede siempre fuera), ni en cuan-
to al número, ni en cuanto á la cantidad. Sus discípulos, excepto 
unos pocos, sehan adherido á su opinión, siquiera no declarasen 
sostenibles todas las razones alegadas por su maestro. La consi-
deración decisiva en esta cuestión es que es imposible formar el 
concepto de un número actual de unidades que sea infinito. Aun-
que puede haber una infinidad en el reino de lo posible y de lo inte-
ligible, en cuanto tiene su razón en un ser absolutamente infinito, 
toda infinidad actual cesa no bien entramos en los dominios de las 
existencias actuales, porque todo número de seres existentes con 
existencia actual está determinado por la unidad; mas lo que por 
la unidad está determinado y limitado no puede ser infinito. Si no 
hay ningún número infinito, no hay tampoco ninguna cantidad in 
finita; pues tal cantidad debería contener en número infinito una 
parte determinada que se hubiese señalado en ella 

§ V I 

E l e s p a c i o . 

SMi. Cuando se trata de lo "ilimitado,, cuya existencia como 
cosa real ha sido relegada por A R I S T Ó T E L E S á lo imposible, propen-
demos á pensar primero en el espacio. 

Tocante al espacio, el Estagirita todavía no había dado todas 
las aclaraciones apetecibles; pero sí señalado á la especulación el 
camino de la verdad relativa á este concepto, obscuro sobrema-
nera. Refiriendo el cuerpo al espacio realmente llenado, cual de 
hecho existe en el mundo, ó bien considerando el cuerpo en el es-
pacio como el pez en el agua, ó ei árbol en el aire, ó el metal en la 
tierra, define el espacio del cuerpo diciendo que es el limite inte-
rior del cuerpo circundante respecto el circundado. De estasuertc 
queda por una parte excluida la opinión de los que tienen el espa-
cio por una cosa aparte por sí misma, y prevenido por otra el 
error de los que no ven en el espacio más que una ficción subjeti-
va, á la que nada corresponde en el mundo externo, pudiéndo-
se decir que están debidamente señaladas Escila y Caribdis. 
Mas aún no estuvo terminada la labor especulativa con respecto 
á la noción del espacio. Partiendo de la idea aristotélica, los peri-

I p f lIa m á i por menores acerca Je cala cuestión víase uucstto tratado latino: /nsiüt/lmcs pñrío-

sophiai nát'icralis, num. 406 y siguientes. 

patéticos posteriores lian explanado el concepto del espacio, así 
como el del tiempo; de modo que en lo que tiene de esencial este 
concepto valdrá en todos los tiempos. 

Preguntamos pues: ¿qué es el espacio en cuanto á su concepto? 
No tememos errar cuando afirmamos que todos los pensado-

res concuerdan en atribuir al espacio relaciones íntimas con lo 
extenso, y luego también.con la sucesión propia del movimienlo. 

Las Matemáticas no pasan de concebir el espacio como exten-
sión abstracta con las conocidas tres dimensiones. El espacio ma-
temático ó "puro, no es más que la extensión tridimensional. 

Mas no es ¿se el espacio con que nos encontramos en la natu-
raleza. En ella el espacio es aquello en donde todo cuerpo se halla 
y puede mudar de sitio mediante el movimiento. Por oposición á 
los cuerpos movidos el espacio está en quietud, circundando y 
penetrando todo lo corpóreo. El espacio no es, por tanto, concebi-
do como la substancia extensa de los cuerpos, pues ésta no es la que 
abraza, sino la que es abrazada, y no puede separarse del cuerpo 
que se mueve en el espacio. Tampoco coincide el espacio según su 
concepto con el límite ó la figura de los diferentes cuerpos, pues 
también, según esta concepción, los cuerpos no se moverían en el 
espacio, sino con su espacio, ni jamás podrán varios cuerpos en-
trar uno tras otro en el mismo espacio. Por una razón parecida 
el espacio no puede consistir en la distancia de un extremo al otro 
de cada cuerpo, pues ésta cambia igualmente con los cuerpos, 
mientras que el espacio se presenta á nuestra idea como algo que 
no sufre cambio. 

Con mayor decisión aún debe rechazarse a limine el parecer 
de aquellos sabios que, como DESCARTES, pretenden hacernos 
creer que en los diferentes cuerpos no debemos ver más que es-
pacio más ó menos condensado 

Luego cuando en las ciencias físicas hablamos de espacio, nos 
figuramos el espacio extenso como lo enseña la Geometría, á mo-
do de un receptáculo cóncavo que comprende ó puede compren-
der entes extensos. Los atomistas griegos pensaron ya en una es-
pecie de semejante "receptáculo,. 

Ordinariamente se concibe el referido receptáculo como vacio-, 
de manera que, al entrar un cuerpo en él, el "espacio, deja de exis-
tir. Si tal fuera, resultaría que el espacio era una negación, por 
cuanto se imagina así que no hay espacio sino donde no hay aún 
nada extenso que excluya otras cosas del lugar respectivo. Mas 
esta concepción no es ni la más usual, ni la que la ciencia hace suya. 

t CafiTF.su, Principia philosoplticn, pág. a. n. a y at. 



La ciencia concibe el espacio como existente también allí donde 
se encuentran realmente cualesquiera cosas. 

En las ciencias naturales se habla tanto de espacio lleno como 
de espacio vacío; representándose bajo el concepto de espacio, no 
sólo una capacidad comprensiva circunscrita á límites fijos, sino 
prescindiendo también de toda limitación determinada. Mientras 
se abandone la representación del espacio á la fantasía, bien po-
sible será extender más y más los límites que lo encierran; pero 
nunca se llegará á removerlos por completo, puesto que á una 
facultad sensitiva, cual es la velera fantasía, no es dado, con toda 
su osadía, representarse nada ilimitado. Mas si puede el enten-
dimiento formar el concepto del espacio por abstracción, y enun-
ciarlo, no sólo de este ó aquel lugar á modo de un concepto uni-
versal, sino también representárselo á modo de concepto particu-
lar con respecto á su uniformidad, exención de. límites, necesidad 
y eternidad. En este caso tenemos el espacio vacío, que siempre 
fué y siempre será inmutable. 

Si fractus iltabatur orbis, 

Impavidum ferier.t ruinas. 

El espacio absoluto es un objeto muy particular: ens sui gene-
ris, como con buen acierto observaban los antiguos atomistas; 
pide un tratamiento aparte y muy cuidadoso; cuando ocurre la más 
ligera equivocación, el muy caprichoso causa la más temible 
confusión; y en efecto, en ninguna filosofía que no sea la peripa-
tética se sabe hasta ahora cómo dominar al coloso testarudo. 
Este objeto se nos presenta como algo absoluto, pues á poco 
que reflexiono reconozco con necesidad forzosa como existentes 
en el espacio todas las cosas de que vengo en conocimiento me-
diante los sentidos, y hasta puedo prescindir de la existencia de 
todas las cosas del mundo externo, y aun de la mía, mas debo 
dejar la suya al espacio. No puedo imaginar que 110 haya espacio, 
al paso que con la mayor facilidad puedo figurarme que no se 
encuentren cosas en él. A modo de un océano inmenso, el espacio 
lo recibe todo sin agrandarse ni ser desalojado de manera que se 
pueda decir: allí donde antes había espacio, hay ahora otra cosa, 
siendo más bién una entidad suprasensible, ó si se quiere supra-
corpórea, la cual lo abraza y lo penetra todo. Es ilimitado; si desde 
la estrella más remota de todo el complexo de estrellas se dispara-
ra un cañón de Krupp, y si la bala pudiese continuar avanzando 
hasta la eternidad, en ningún punto tendría que pararse porque el 
espacio se acabase allí. Hay espacio en todas partes; y en todas 
partes, aun allí donde jamás penetrará la observación de ningún 

astrónomo, está constituido del mismo modo geométrico como lo 
está la extensión que hallamos en los cuerpos. 

:("•!. No debe confundirse con el espacio del universo aquel 
espacio privado que todo individuo construye alrededor de sí mis-
mo. El centro de este espacio está en la cabeza del que ve, detrás 
del punto medio de la línea que une sus dos ojos. De allí parten 
los radios de localización propios y peculiares de todo individuo 
hacia todas las direcciones. Desde ese centro juzga cada uno el lu-
gar y la distancia de todas las cosas, tanto las estrellas en el cielo 
como la mesa y la silla; hasta las manos, las orejas, los ojos, la 
raya del pelo, los pies son determinados desde él como situados 
abajo ó arriba, á la izquierda ó á la derecha. Este es un hecho 
fundamental de toda percepción sensitiva acompañada de alguna 
reflexión '. 

Como quiera que todoindividuo es capaz de causar modificacio-
nes en sí mismo mediante inervaciones diferentes de los nervios 
motores—ya sea torciendo la cabeza ó los ojos, ya sea paseándose 
de un lado á o t r o - no hacen falta muchas observaciones fisiológi-
cas para comprender que el hombre puede, mediante tales movi 
mientos, producir también variaciones importantes en su espacio 
privado. Las determinadas relaciones de espacio de objetos ex-
ternos conmigo son producto mió, por cuanto yo soy quien he pro-
ducido las variaciones en él mediante los movimientos por mi 
ejecutados. No el espacio mismo, el cual es el substratum de esas 
relaciones locales, sino las relaciones locales mismas fundadas en 
la situación por mí causada, dependen de mí. 

Cuando en la Filosofía se trata de espacio, no se suele entender 
por él ese panorama privado que todo ser cognoscitivo construye 
de por sí con más ó menos conocimiento de lo que hace, y lo lleva 
consigo á todas partes, aun al sepulcro, sino aquel supuesto vacío 
extendido más allá de todo límite que está por debajo de todas las 
extensiones y movimientos corpóreos, 3- que, siendo en sí mismo 
eterno é inmutable, encierra en su seno todas las mutaciones. Nos 
las habernos con este fondo del cual se destacan todas las cosas 
corpóreas: este ens sui generis de los antiguos atomistas, este es-
pacio universal, existe con independencia de mi, pues existió an-
tes que yo y existirá después de mí. 

¿Qué realidad externa corresponde ahora á nuestro concepto 
del espacio? He aquí la segunda y la más importante cuestión de 
las que pueden suscitarse acerca de esta materia. 

a s « . Que el espacio no puede ser ninguna entidad que tenga 
existencia real fuera del espíritu cognoscente, ya lo hemos apren-

1 Cf. LltBMANH, Análisis Je la realidad, pág. 46. 



dido de ARISTÓTELES. Siendo como es el espacio una magnitud ili-
mitada, no puede existir con existencia real, puesto que no la pue-
de tener nada que sea ilimitadamente grande. H E R B E R T S P E N C E R 

expresa lo mismo cuando dice: "SI el espacio es una entidad real, 
nos hallamos con que somos absolutamente incapaces de formar-
nos una imagen de un espacio ilimitado; y sin embargo de esto, no 
somos más capaces de representarnos límites más allá de los 
cuales no haya más espacio ' . „ 

F.l espacio antecede, según su concepto, á toda cosa extensa, en 
cuantoque se la debe pensar con necesidad como existente en el es-
pacio. Si el espacio fuera, pues, una entidad real.se le debería pen-
sar á su vez en otro espacio, y éste en un tercer espacio, encaján-
dose sin fin los espacios unos en otros como las hojas de la cebolla. 

Si el espacio fuese algún ente real, sería posible pensar que no 
existe, toda vez que nada obsta á que borremos de nuestro pen-
samiento la existencia de toda cosa real y establezcamos en ella el 
vacío absoluto. Mas aquello no es posible; pues aun cuando extin-
guiésemos en nosotros las ideas de todas las cosas, la del espacio 
permanecería indeleble. 

Por último, no puede ser dudoso que el espacio está precisa-
mente allí donde existen otros cuerpos; luego si el espacio fuera 
una cosa real tendríamos dos entes naturales que se hallaban en el 
mismo lugar compenetrándose mutuamente, suposición que con-
tradice seguramente á las leyes naturales, cuyo conocimiento nos 
viene de otras partes. 

Mas ¿no sería lícito decir, comodijeronCLARKE, N E W T O N y otros, 
que el espacio es uno de los atributos de la Divinidad, á saber, la 
inmensidad divina, á la cual están presentes todas las cosas? No, 
estoes inadmisible. Porque si bien de parte de la Metafísica puede 
reconocerse que el espacio, como todo lo que puede ser pensado y 
representado por inteligencia humana, tiene su más profunda ra-
zón de ser en una perfección de la causa primordial de todas las 
cosas, y muy especialmente en la inmensidad divina, es imposible 
identificarlo con un atributo divino. Sea lo que quiera, el espacio, 
sin duda, es algo extenso y divisible; luego posee partes, aunque 
partes sui generis; pero todo atributo de Dios es absolutamente 
indivisible y simple, y no admite partes por ningún concepto. 

¿No debe decirse, en el sentido de LEIBNITZ, que el espacio 
resulta de la yuxtaposición de las cosas que en este mundo exis-
ten? A esto debe replicarse que debe reconocerse la existencia 
de relaciones locales en el mundo de los cuerpos; mas éstas no 
hacen el espacio, antes lo presuponen, puesto que se hallan jun-

1 Fundamentos di la Filosofía, pág. ¡3 en le traducción alemana. 

lamente con su fundamento en el espacio, el cual, por otra parle, 
excede infinitamente á toda relación local que es dable imaginar 
entre lindes fijos, y permanece siempre inmutado, al paso que to-
das las relaciones locales están sujetas á cambio constante. Aque-
llo en que existe la yuxtaposición, no puede ser resultado de la 
yuxtaposición. 

¿O no se podría ver el espacio, como lo hicieron algunos pla-
tónicos, entre los cuales nombramos sobre este punto á B A L M E S , 

en la extensión aneja realmente á los cuerpos? Tampoco esto lo 
podemos admitir. Porque pensando en el espacio prescindimos de 
toda extensión de cosas reales, y debemos pensar el espacio aun 
allí donde no existe absolutamente ninguna cosa real. 

3SS. Concluimos, pues, que el espacio no tiene ninguna reali-
dad existente fuera de nosotros. En cuanto hablo del espacio como 
de cosa real, 110 hago sino emplear un recurso humano, un modo 
subjetivo de concepción. Notemos que de modo parecido hablamos 
también de un agujero ó de la ceguera, ó de la identidad ó de la 
posibilidad abstracta, como si todas éstas fueran cosas que tuvie-
ran existencia fuera de mi. Digo: el caüón tiene un agujero en 
medio; el ojo está ciego; toda cosa es idéntica á sí misma; la posi-
bilidad absoluta antecede á la realidad, sin que al hablar así pre-
tenda atribuir el carácter de cosas reales al agujero ó á la posi-
bilidad absoluta. No son éstas más que "cosas-ideas,, las cuales, en 
cuanto son tratadas á modo de cosas reales, no pueden reclamar 
-otro ser objetivo que el que les confiere el sujeto cognoscitivo, 
pero ningún ser real. 

Semejante ficción subjetiva será, por lo tanto, también el espa-
cio, esto es, aquel "receptáculo, presupuesto por todas las cosas 
corpóreas, en cuanto de él hablo como de receptáculo real. Bajo 
este concepto no tiene ser objetivo sino en el sujeto cognoscitivo. 
Porque siendo disposición del entendimiento humano tener por 
objeto alguna entidad, algún ser, concibe él hasta lo que no tiene 
ser alguno á modo de un ser, á fin de poderlo- percibir é introdu-
cirlo, ya como sujeto, ya como predicado, en alguna oración. 

Creemos poder presuponer que el espacio no es en ningún caso 
una ficción abandonada á nuestro arbitrio; antes bien es una "cosa-
idea, bien fundada y de manera que flota en él ante nuestra men-
te algo positivo cuando concebimos el espacio. Luego el espacio 
no es una "cosa-idea, huera, como lo es una negación. Lo que me 
represento existe de modo positivo, aunque no exista así como lo 
concibo, á saber, como cosa real. 

3*4. Ahora procede hacer la pregunta que ha sido tan discu-
tida: ¿Tiene nuestra concepción del espacio una causa objetiva y 
formal en el mundo externo, ó no es más que un modo subjetivo 
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de concepción? Es sabido que desde KART los sabios modernos 
creen tan firmemente en la absoluta subjetividad de la noción del 
espacio, que pasa por un dogma definido y del cual ya no se per-
mite dudar á nadie. Sólo disienten en cuanto los unos afirman que 
la idea del espacio es ingénita en nosotros como categoría hecha 
v derecha-nativistas,-mientras que los otros ven en ella sola-
mente un hábito subjetivo, desarrollado mediante el ejercicio con-
t inuo-empiris tas ó genetistas;-mas ambas opiniones concucr-
dan en que en el mundo externo no corresponde á nuestra concep-
ción del espacio nada que tenga de algún modo el carácter de 
extensión geométrica, y que no podemos haber tomado este de 
la experiencia, ó sea de la intuición de un mundo real. 

La filosofía aristotélica concede al nativismo que, por parte del 
sujeto que conoce, debe existir la capacidad innata de producir 
la concepción del espacio, y no sólo una capacidad, sino también 
una propensión primitiva; al empirismo le concede que esta capa-
cidad está ordenada naturalmente á adquirir la perfección co-
rrespondiente mediante su uso y ejercicio habitual. Pero, á dife-
rencia de ambas teorías, sostiene que algo corresponde a la con-
cepción del espacio por parte del mundo real, y que tomamos la 
noción del espacio de la experiencia de modo parecido á aquel con 
que formamos las demás concepciones é ideas. En apoyo de esta 
su teoría hace las siguientes consideraciones: 

Es claro que aquello que flota como objeto ante mi mente 
cuando hablo del espacio como de una cosa real, debe encontrarse 
allí donde los hombres y animales se mueven y agitan, donde la 
vegetación despliega las pompas de sus follajes y llores, donde las 
estrellas miden la longitud de sus órbitas gigantescas; en breve el 
espacio debe estar allí donde se dan el movimiento real y la ex-
tensión real, pues todo esoes ysucede en el espacio, ó bien para 
todo eso el espacio es la presuposición necesaria é imprescindible. 
Es así que atribuyo con necesidad natural la extensión y el mo-
vimiento á las cosas existentes en el mundo externo con la mtsma 
necesidad natural y lógica con que, en general, juzgo 
mi hav otros hombres, que hay seres irracionales estre las, etc.. 
luego "también el objeto que corresponde á mi noción del espacio 
debe hallarse en el mundo externo. "El hecho mismo en que KA>-T 
apoya su hipótesis, observa H E R B E R T S P E N C E R á saber que 
no puede suprimirse nuestra conciencia del espacio y "el tiempo, 
depone contra su tesis, pues esa conciencia del espacio y del tiem-
po de que no logramos nunca deshacernos es la conciencia^de 
ellos como de existencias objetivas... El testimonio direc o de a 
conciencia dice así: "El tiempo y el espac.o no están dentro, smo 
fuera del espíritu, y con tanta independencia de él que no es pos, 

ble imaginar que no existan aun cuando el espíritu dejase de exi= 
- ^ v e r d a d 4 u e ' e n segundo lugar, la imposibilidad de librar 

nuestras concepciones del concepto del espacio geométrico'tiene 
también una razón en el sujeto cognoscitivo, en cuanto la facul-

Z l Z Z T r d,e r e p r e s e " t a c i ó n propende de suyo á la noción 
del espacio ó al concepto de la extensión geométrica; ésta es la 
base insustituible de todos los objetos representare externos 
donde ella falta ó se abandona, la imaginación toca a, término de 
sus esfuerzos, más aUá del cual no penetra sino el entendimiento 
especulativo sin el acompaflamiento de la fantasía 

cnn!Z°° T , 1 , 3 7 f U C r a " e U n e S p a d 0 « u e corresponde á mi 
concepción del espacio, sino que la obtengo únicamente por la ex-
periencia del mundo externo. Usando de mis sentidos percibo co-
sas que son extensas, ó bien la extensión pertenece á aquellas 
alecciones de las cosas externas que son accesibles á mis senH 
dos. No encuentro dificultad en atender solamente á la extensión 
S i " ' d e t0d°H

 10 Como noto que una cosa es má^ 
~ r ' P U e d ° e n S a n C h a r C u a W 0 <*uiero , o s 'imites de la 
exten lón que me represento. Mas en las cosas, no sólo observo su 
extensión concreta, sino también que están aquí, ó allá ó en otra 
| £ . P « e s t o que también esto se presenta directamente ámTs s n 
«desjunto con las cosas mismas. Advirtiendo luego cómo las co-
sas cambian y mudan en incesante vaivén los lugai^s que ocupan 
aprehendo Ia extensión, no sólo como algo perteneciente á ^ 
cuerpos sino también como algo que comprende, ó cuando me 
nos puede comprender en si, al cuerpo extenso. Entonces poseo la 
representación de aquel espacio ó lugar que abandona el cuerpo 
a comenzar á moverse. Cuando éste ó aquel cuerpo abandona su 
lugar con relación á la reunión de cuerpos que me circundan el 

m e P p e S e n U e D 6 S t a d ü d ° q U Í e t u d ' i u n t 0 ^ cosas, 
al,ededor mío. Pero esta quietud es meramente relativa. El espa-

™ r r P ° S e m e * e S e n f a e n e S t a d ° d e « u i e l u d solamente en 
cuanto lo pongo en relación fija con los objetos que me rodean, v 
estos no me aparecen como positivamente quietos sino cuando 
los comparo con el cuerpo que entre ellos se mueve. Prescindien-
do de esto, todo lo que se halla en torno mío me aparece como 
quieto solamente en sentido negativo, por cuanto mis sentidos no 
me autorizan á afirmar que se mueva. Por ejemplo, para quien se 
encuentra en el camarote cerrado de un buque, lo que no se mue-
ve aunque él se mueve allí, es el interior del navio; para nos-
otros los habitantes de la Tierra, lo inmóvil es el espacio fijado por 
la f ie r ra en atención á los fenómenos telúricos, á los cuales ajus-
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tamos también las locuciones de la vida práctica, hablando de 
•arriba- v de "abajo,, y de la "salida- y del "ocaso, del Sol. Ele-
vándonos sobre la Tierra, fijaríamos dentro del sistema solar se-
gún el Sol lo "inmóvil,, dentro de lo cual se mueven los planetas. 

Mas todo eso no es más que espacio relativo. 
F.I espíritu humano puede representarse en su pensamiento la 

universalidad de todos los cuerpos existentes, concebir en el 
universo mundo de estrellas fijas un poderoso sistema de ejes de 
posición inmóvil, alrededor del cual se efectúan los movimientos 
de todos los cuerpos creados sin excepción. Entonces tendremos 
el espacio absoluto, que es ilimitado é inmóvil. No bien hemos for-
mado este concepto, aunque antes no, podemos conocer, en el sen-
tido pleno de la palabra, que las cosas existen en el espac.o y en 

él se mueven. . . , , . . . 
Mi pues, hemos partido de la mera percepción de las cosas 

aue existen en el espacio: hemos aprehendido el espacio mismo 
con auxilio de la fantasía y del entendimiento, y conocido enton-
ces las cosas también en cuanto existen en el espacio . 

S«« No hav quien no conozca al punto que la doctrina que 
acabamos de exponer, y que es la que nos ha legado la ciencia 
antio-ua, salva la base necesaria de las ciencias físicas. 1 ues -;que 
va á ser de todo el mundo de movimiento y extensión s. no hay es-
pacio fuera del espíritu cognoscitivo? Entonces no nos las habría-
mos va con una realidad investigable. sino con apariencias sin 
ser con pura alucinación; la ciencia natural no sería ya tal cien-
cia sino una ciencia de las ilusiones, ó sea una parte de la psi-
quiatría, porque ya no trataría de otra cosa que de indagarla 
causa desconocida de nuestras ilusiones, y más que nada impor-
taría curar al hombre del vano empeño de creer que existe luera 
de él nada que sea de algún modo conforme á sus ideas 

Mas ; e s sostenible la objetividad peripatética del espacio: 
Hav quien dice que no es posible concebir la necesidad g ó t i -
ca inherente esencialmente á las determinaciones del espac.o s, 
el espacio posee un fundamento objetivo y no estriba por entero 
en el sujeto. Pero ;ba de estar, pues, el sujeto más "míe que el 
objeto? Ya dijo C ICERÓN que no hay absurdo que no sea afirmado 
por algún filósofo. "Si la certeza de la Geometría descans en 
ese sostén, dice TREXDELENBURC, viene á tierra con SU sujeto > 
f s e considera el espacio como forma dada, puede variar este 
don fortuito, pues nada obsta á la posibilidad de que otros mo-

dos de concebir tengan otras formas, acaso, si gusta á los dioses, 
la de un espacio de dos ó cuatro dimensiones. Entonces no han 
sido más que ficciones de nuestro casual modo de concebirlas 
cosas todas las conquistas que hicieron las Matemáticas, todas 
las leyes á que sujetaron las cosas, todas las órbitas que prescri-
bieron á los cuerpos celestes, todas las relaciones á que se li 
garon los movimientos. Esta posibilidad no se opone á la teoria 
como un capricho arbitrario, sino que nace de la teoría por si 
sola Ahí vemos cuánto más sólida es la base y cuánto más fir-
me el sostén que la filosofía antigua ofrece á las Matemáticas. 
Conforme á lo que ella enseña, vemos las leyes de la Geometría 
fluir con férrea consecuencia de la ley inmutable de la materia 
inteligible—según decían los antiguos—ó bien de la esencia fé-
rrea de las cosas extensas. No las aprehendemos con la vista ó el 
tacto, no; la experiencia externa nos suministra solamente el ma • 
terial concreto, libro en el cual los ojos del espíritu leen las leyes 
metafísicas del ser inmutable, en cuyo molde el espíritu primor-
dial ha formado las cosas creadas con necesidad lógica. Firmes 
como la roca están las Matemáticas, así como la Metafísica. 

ai» 5. El espacio no es ni una realidad subsistente por sí misma, 
ni una concepción meramente subjetiva, sino la concepción de 
algo: he aquí el resultado de las reflexiones que preceden. Mas 
antes que resultado es un problema nuevo. Porque ahora vuelve 
á surgir la pregunta grave: -;Qué es, pues, este algo?-No es una 
cosa existente con existencia real.—Luego ;no es nada?—"La afir-
mación de que el espacio y el tiempo son no-entidades observa 
HERBF.RT SPF.NCF.R, se destruye á sí misma; no-entidades son no-
existencias, y el enunciar que no-existencias existen objetiva-
mente, es una contradictio in adjecto. Además, si se niega que el 
tiempo y el espacio sean cosas, ó en otros términos,quepueden ser 
llamadas nadas, paramos en el absurdo deque hay dos especies de 
nadas :.„ Pásale al sabio inglés lo que á tantos otros ha sucedido: 
su filosofía se parece á la flauta de que ya hablamos arriba, la cual, 
íuera del silbo agudo del ser pleno y del tono sordo de la nada ab 
soluta, no emite sonido alguno. La doctrina de S P E N C E R sobre el 
espacio brilla en medio de una serie pomposa de otras discusiones 
por las que el ingenioso escéptico pretende demostrar que el pen-
samiento humano no puede dar un pasó sin tropezar y caer en 
contradicciones. Quien afirma que el espacio es una cosa actual, 
se contradice; se contradice quien sostiene que es la nada abso-
luta. Si no hubiese término medio entre nada y algo, S P K X C E R 

I IHv/uitícii'nti WsiVai, I, póg. I6o. 
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tendría razón de sobra, y haríamos bien en llevar al hospital á to-
dos los filósofos, á todos los sabios y á quien quiera que crea que 
hay ciencia posible, en particular á iníster I Í E R B E R T S P F . N C E R , 

junto con sus libros. Mas afortunadamente hay una escala copiosa 
de cosas intermedias: la posibilidad, la p o t e n c i a r e n y acto, co-
mienzo, parte y mucho más. ¡Fuera, pues, el embarazo que nos 
pueda dar el cuidado de co/oca/aquello que corresponde á nues-
tro concepto cuando aprehendemos el espacio, que sólo impor-
ta colocarlo en el lugar oportuno! El objeto inmediato de nues-
tro pensamiento es la posibilidad de toda cosa extensa repre-
sentaba é inteligible, pero no de lo extenso como de una esen-
cia libre de contradicción, y por tanto capaz de ser pensada por 
nosotros, sino de lo extenso en cuanto puede existir como ex-
tenso. Esta es una posibilidad de especie muy singular, y esta 
singularidad de la noción del espacio fué la que indujo á los ato-
mistas—también á GASSENDI—Á decir que el espacio es un ens sui 
generis. La posibilidad de lo extenso—luego ni un ens actúale 
ni el nihilum, sino un ens potentiale—es el objeto ó bien lo que 
expreso á modo de una cosa real cuando hablo del "espacio,,, el 
cual lo contiene todo, y en el cual existen todas las cosas y movi-
mientos naturales. 

Con todo; esta explicación no satisface aún porque no lo apura 
todo, puesto que, según siempre se hacía resaltar en la escuela pe-
ripatética, una posibilidad no puede ser nunca lo primordial. 
¿Dónde, pues, tiene el espacio su fundamento más profundo? Esta 
pregunta, por cierto bien justificada, puede entenderse en dos 
sentidos distintos, según se la refiera al orden de mi conocimiento 
(ordo cognitionis) ó al orden objetivo real del mundo externo 
(ordo ontologicus). Tomada en el primer sentido, pregunto por 
aquella entidad actual de cuyo conocimiento he partido para for-
mar el concepto del espacio. Aquí tenemos á mano la respuesta-
Pues, según vemos en el núm. 381, el punto de partida para la 
formación del concepto del espacio es la extensión actual de los 
cuerpos, así como los movimientos reales que ejecutan. En el otro 
sentido, empero, se pregunta por la actualidad^en la que descansa 
y estriba la posibilidad existente de hecho de todas las cosas y 
movimientos extensos. Aquí es donde el espacio señala como con 
ademán nada equívoco al ser primordial absoluto, á la razón pri-
mordial de todo ser, aunque no del modolque lo hace toda otra po. 
sibilidad lógico-metafísica, que debe reducirse primeramente á la 
inteligencia divina. Siendo como es el espacio un ens sui generis, 
la posibilidad específica que encierra la noción del espacio indica 
una perfección muy particular de la Divinidad, y es la inmensidad 
de Dios. En la inmensidad de la esencia divina está la razón espe-

cial por qué las cosas extienden su ser por relaciones locales y 
ejecutan sus movimientos según leyes del espacio. No hay duda 
de que tienen en esto parte la inteligencia y la voluntad divinas, 
y en último resultado aun la esencia divina misma. Mas no debe-
mos proseguir estas interesantísimas reflexiones porque nos lle-
varían muy lejos de nuestra materia propia; basta con que haga-
mos constar que es un rayo de la Divinidad, de la perfección 
divina, aquel que brilla con débil resplandor en la inmensidad, in-
destructibilidad y eternidad del espacio. Debemos inferir con lógi-
ca consecuencia del carácter absoluto del espacio la existencia de 
un ser actual que, en el orden de la actualidad, es por lo menos tan 
absoluto como lo es el espacio en el orden de la potencialidad, Si 
no hubiera Dios inmenso, no habría tampoco espacio 

3SS. Debe, pues, reconocerse á la filosofía antigua el mérito 
de haber ella sola mostrado de qué modo es lícito hablar de la rea-
lidad objetiva del espacio, salvando, como ya dijimos, una de las 
insustituibles presuposiciones de las ciencias naturales, toda vez 
que éstas nada consiguen sin el espacio, nada explican sin el mo-
vimiento. 

Sin embargo, aún no es esto todo lo que podemos averiguar 
acerca del espacio. 

Cuando los sabios de la antigüedad hablaban del espacio, flota-
ba ante su mente la imagen de un espacio absolutamente invaria-
ble y fijo en cuanto á su totalidad, y provisto de un sistema fijo de 
ejes, la situación del cual era determinada desde el punto de vista 
geocéntrico, conforme al sistema ptolemaico entonces imperante. 
A la par que éste, empezó á sufrir conmociones graves también el 
espacio, que hasta entonces había estado inmóvil. Aceptada gene-
ralmente la teoría copernicana, muchos se inclinaban á situar en 
el Sol el centro del vasto esquema del espacio absoluto con sus ejes 
firmes del universo. Mas reflexiones ulteriores enseñaron pronto 
que tampoco el Sol era capaz de dar á la trabazón inmensa la in-
movilidad precisa. Mientras tanto los sabios fueron abundando 
más y más en la consideración matemática de las leyes del movi-
miento, perdiendo de vista por entero el postulado de un espacio 
absolutamente fijo al que deberían reducirse todos los movimien-
tos en última instancia, y acostumbrándose á considerar el espa-
cio como algo destituido de toda determinación; de suerte que la 

I Lttsttllis dice con muy buen acierto: «Ipsa immensitas diviuae subslaotiae et sibi et mundo 
sufficicns cst spatium et intcrvaUum. capa* omnis uaturac ctcabilis tam corporaiis quam spiricua-
lis. Sicut enim eaaentia. divina est primaeva cssentia, origo et fundamenten omma essentiae el 
entis conceptibüis, ita immensitas divina est primum el inlimum intervallum seo apatium. origo 
omnis intervatíi vi spatium omnium spatiorum, locus omnium locorum, sedes et basis primordialis 
omnis loci ct spatii.-



situación y el movimiento de las cosas podrían determinarse úni-
camente por las relaciones de las cosas individuales concepción 
que ha tomado casi carta de naturaleza entre los sabios natura-
listas que se contentan con el cálculo matemático de los hechos 
empíricos. Así como el movimiento tiene á sus ojos un carácter 
exclusivamente relativo, el espacio también se les deshace en pura 
relatividad l-'alta, según frase de un escritor moderno, el esque-
leto á su espacio vacio; es un espacio sin vértebras, una extensión 
sin eje fijo ni dimensiones determinadas. Sabios más profundos, 
empero, no tardaron en conocer que un espacio que por sí vacila 
y se bambolea no satisface á la ciencia. En particular fué NEW-
TON quien formuló claramente la ¡dea de que era necesario supo-
ner en el espacio objetivo y absoluto una firmeza fija é inmóvil 
Entre los modernos, O . L I E B M A N N se ha ocupado con detenimiento 
de esta materia, tratando de hacer plausible que el espacio abso-
luto no debe ser pensado como destituido de toda determinación; 
antes debe ser dotado de ejes firmes y de situación inmutable que 
sostengan el universo, siquiera deba concederse que aquella de-
terminación y mutación de lugar, considerada sólo matemática-
mente, tiene carácter relativo. El sabio mencionado se guía en su 
argumentación de los puntos de vista que indicamos á continua-
ción ' . 

Aunque el movimiento sea en primera instancia algo relativo, 
en última es algo absoluto. Si no hubiera más que un solo cuerpo 
aislado, se verificaría con respecto á él, á pesar de toda su caren-
cia de relaciones externas, una distinción de rotación de ejes y de 
quietud, lo cual dice, por supuesto, movimiento absoluto. El movi-
miento absoluto presupone un espacio absoluto, y por lo tanto un 
sistema fundamental é inmóvil de ejes del universo, al cual en 
último resultado deben reducirse la dirección y la velocidad de 
todo cambio relativo de lugar y situación. Además, consta que 
toda alteración efectiva de la velocidad y dirección debe tener 

. Adviértase particularmente lo que dlee D E « t . r r « B -U. sitas co.poris deterauaetur, resp, e 

debemos ad alia aliqu, corpora. quae u. ¡mmobilia apeetemus. Ae pro», ad d,versa 

posaumus, oaodem rem eodem .empo.e loeum motare ae „00 motare, Prs* . M U Í 

debe teuerse presente que Descamas no distinguía el espacio de la mole un,versal de lo, cuerpos. 

I se espresó de modo parecido. (Cf. ERDHASM. pág. 776, ao.BO-I 

. LsmKITa dice: q'accorde „«",1,- a de la diíféreuce c n „ , nn mouvement absolu vér.table d un 
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. An&üü de la realidad, págs. 97 y siguientes. 

una causa de calificación determinada, y que un cuerpo abando-
nado enteramente á sí mismo sigue moviéndose sin fin con la velo-
cidad y en la dirección que tiene al principio. Empero de un cuerpo 
abandonado á sí mismo no es lícito hablar sino cuando se hace 
abstracción completa de todos los demás cuerpos é influencias 
y se le deja jugar aislado en el espacio vacío. Por consiguiente, el 
axioma de la inercia, tan indispensable á los sabios naturalistas, 
presupone un movimiento en el espacio absolutamente vacío, con-
siderado como fundamento y escena simplemente inmóvil de toda 
quietud y de todo movimiento, y exige movimiento absoluto como 
antecedente y base real de toda mutación de lugar y situación. 
Un cuerpo movido corre, cuando está aislado de toda otra influen-
cia, en línea recta. ¡En linea rectal ¿Qué denota esto- Recto y cur-
vo son conceptos indeterminados de por sí, y 110 tienen un sen-
tido determinado sino cuando se supone un sistema fundamental 
y regulativo de coordinadas, al cual es referida la figura de toda 
línea, esto es, cuando existe un sistema inmóvil de coordinadas de 
tres ejes universales, ó sea un espacio absoluto. El cuerpo, consi-
derado en su aislamiento, corre además con velocidad constante; 
también en esto debe hacerse referencia á un trecho igual de un 
espacio absoluto que recorre el cuerpo con velocidad uniforme. 

De esta suerte creemos haber restituido su autoridad á la doc-
trina peripatética del espacio en cuanto á sus puntos esenciales. 
Dónde estén los ejes fijos del universo y del fundamental sistema 
del espacio, no lo sabemos; pero consta que existen '. Ni la anti-
gua ni la moderna ciencia han proseguido el hilo de la disquisición 
preguntando de dónde proviene la inmovilidad del sistema absolu-
to del espacio. Cuando recordamos que los antiguos pensadores, 
al buscar una razón más profunda del espacio, se referían á la in-
mensidad divina, se nos hace evidente que ellos, y sólo ellos, han 
dejado abierto y auu señalado el camino de una explicaciifti com-
pleta y satisfactoria. Porque el espacio que determina todas las 
cosas creadas y todos los movimientos efectivos, y en ello no es 
determinado por nada creado, 110 puede derivar su determinación 
é inmovilidad sino de un ser absoluto. 

Dentro del determinado espacio absoluto hay determinadas 
partes de espacio en las cuales una cosa creada está ó puede estar 
presente. En toda cosa hay un modo (modus) particular de ser, en 
virtud del cual está en alguna parte del espacio, pero no en otra 
al mismo tiempo. Esa determinación inherente á la cosa misma 

t SU-ÍSEZ dice de la figura de csic espacio: -Hace immobili,as necessaria in,elllgeoda est per ha-
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era llamada en la antigua filosofía el ubi ó la ubicatio de la cosa. 
Veíase en la ubicación la razón formal por qué una cosa está pre-
sente aquí ó allá dentro del espacio, y la razón de las relaciones 
locales ( f u n d a m e n t a m relationum localium) que le competen con 
respecto á otras cosas fuera y al lado de ella. En cuanto una cosa 
está cambiando de lugar, se hallaba la razón formal de este cam-
bio en una mutación constante de su ubicación (ubicatio fluens). 
Los peripatéticos de los tiempos posteriores censuraron á A R I S T Ó -

TELES porque había filosofado sobre el espacio externo, dejando 
inadvertido aquel ubi interno de las cosas '. 

§ V 

E l t i e m p o . 

3*9. En la mutación de lugar por la cual se manifiesta el movi-
miento local, podemos distinguir dos elementos: 1 a yuxtaposición 
y la sucesión. Así como observando la yuxtaposición llegamos 
á concebir el espacio, así la sucesión nos manifiesta el tiempo. El 
tiempo guarda, según es generalmente reconocido, relación pró-
xima con la sucesión que aparece en el movimiento. Pero aunque 
el tiempo está en unión íntima con el movimiento, dice A R I S T Ó T E -

LES, no puede ser lo mismo que el movimiento, porque movimien-
to no hay sino en lo que es movido y en el lugar donde está la cosa 
movida; el tiempo, empero, se halla en todas partes y en todas las 
cosas. Agréguese á esto que el tiempo es largo ó breve, pero no 
rápido ó lento como el movimiento; antes el movimiento es rápido 
por efectuarse en breve tiempo, y lento, y por consiguiente más 
débil en cuanto movimiento, porque se efectúa en tiempo largo. 
No obstante, no hay tiempo sin movimiento, porque á la vez que el 
movimiento ó la mutación conocemos el tiempo; y si no hemos 
percibido ninguna mutación, no comprendemos que haya transcu-
rrido tiempo. Esta es la razón por la cual el que se despierta de 
sueño profundo cree que aún es ia misma hora en que se acostó 

Así como el movimiento (núm. 378), también el tiempo es conti-
nuo y sucesivo, esto es, absolutamente fugaz, instable, á la vez na-
ciendo y pereciendo. Presente no es más que un momento indivi-
sible. El momento no es ninguna parte, porque toda parte de tiem-
po, por pequeña que sea, incluye un antes y un después; el antes 
pertenece ya á lo pasado, y el después está aún en lo por venir. I n 

I CF. KLEUTGEN, Filosofía intigna, pág. Jj[ 

i Lib. IV risisk.. caps. XUI >• XIV. 

momento fugientis temporis haereo, dice SÉNECA. Como quiera 
que concibo mi ser como presente, me coloco en el punto de vista 
del momento que llaman presente, viendo pasar por delante de mí, 
como de un punto fijo, con tranquila majestad la línea ilimitada 
del tiempo; viendo acercarse como porvenir el río en el cual todo 
lo que nace mece su navecilla, y desaparecer tras mí en lo pasado 
para siempre jamás. "La linea del tiempo aparece como tangente 
movible de nuestro yo, que permanece siempre idéntico á sí mis-
mo. Pasa por su punto de contacto el ahora, sin detenerse jamás, 
moviéndose siempre en la misma dirección desde lo por venir ha-
cia lo pasado delante del yo, lo cual vale tanto como decir que 
el yo avanza al revés junto con su ahora en la línea del tiempo, sin 
reposo ni descanso, incapaz lo mismo de sujetar el momento más 
bello, viéndolo desvanecerse melancólico, que de evitar el más 
terrible, del cual trata en vano de huir, pasando por él para volver 
luego á respirar. , (LIEBMANN.) 

Distingüese el espacio del tiempo por la circunstancia de que 
las partes continuas de éste se siguen, extendidas, no una ai lado 
de la otra, sino una después de otra, y además en una sola dimen-
sión, dentro de la cual lo pasado, lo presente y lo por venir dicen 
tres relaciones distintas. 

3!M». Cuando hablamos del tiempo de un movimiento, podemos 
atribuir dos significaciones á la palabra, entendiendo por él el 
curso real del tiempo con el cual corre el movimiento (tempus 
reale), ó algo en lo cual todo curso, toda sucesión real avanza 
de modo parecido á aquel con que dentro del espacio existe toda 
yuxtaposición ( tempus fórmale). Esta diversidad de las signifi-
caciones merece toda nuestra atención. Mientras que la filoso-
fía aristotélica se ocupaba con predilección en la contemplación 
del curso real del tiempo, se piensa mucho también, al emplear la 
palabra "tiempo,,, en aquella madre de río, silenciosa como la nie-
bla é inconsistente como la sombra, que, parecida á un hilo in-
terminable, inmóvil y siempre igual á sí mismo, contiene en sí la 
corriente de todos los movimientos. Considerada en sí misma, 
no la podemos percibir nunca; notárnosla solamente por los movi-
mientos que la llenan á manera de olas que pasan retozando, así 
como podemos percibir también el espacio sólo en las extensiones 
concretas. Sin embargo, es. De todo lo que sucede, del curso de 
los astros, del desarrollo de los organismos, de toda generación 
material y aun de todo suceso interno, de las imaginaciones y 
apetitos, de los pesares y placeres, decimos y debemos decir que 
pasan en el tiempo. Dado que todo esto se parara, que se extin-
guiera toda luz en el universo, y que aun la luz de la vida interna 
se cambiara en tinieblas, todo el curso del tiempo se detendría: 



pero la madre del rio que todo aquello arrastró consigo seguiría. 
So podemos desentendernos de este tiempo absoluto y que lo 
comprende todo; él tuvo siempre su carácter singular, y lo tendrá 
siempre sin intermisión. No es cierto, por tanto, lo que de él dice 
LIEBMANN: "Si de repente quedase parado el universal proceso, 
del mundo, y cesaran de moverse, junto con las estrellas, el reloj 
v el curso del pensamiento humano, para luego volver á empezar 
tan súbitamente como se detuvieran y seguir en el mismo punto 
donde acabaran antes, no hubiera entretanto... transcurrido nin-
gún tiempo Esto vale solamente con respecto al tiempo real 
que llenó aquel tiempo formal. 

S K I A R I S T Ó T E L E S define el tiempo como la totalidad (labe-
Üriff) ó el número de las partes que se suceden en el movimiento; 
según él, el tiempo es la medida ó el número del movimiento se-
gún el antes y el después (secundum prius et posterius) 

En cuanto á la sucesión de partes que menciona ARISTÓTELES 
en esta definición, puede pensarse en una parte objetiva y en otra 
subjetiva. Subjetiva es la sucesión temporal que tiene lugar en 
nuestros actos internos, tal como se verifica, por ejemplo, al decir 
mentalmente los números uno tras otro. La sucesión temporal 
objetiva se encuentra en las mutaciones externas. Cuando cuento 
mentalmente la longitud en metros de una viga puesta ante mi 
vista. aparece sólo el tiempo subjetivo, faltando el objetivo; al 
contar, empero, la duración del movimiento de un tren que pasa 
delante de mi, hay tiempo objetivo lo mismo que subjetivo. De 
esta consideración ya se desprende que el número y el tiempo se 
hallan en una relación particular. Con referencia á esta observa-
ción designó G. R. H A M I L T O N el Algebra como la ciencia del tiem-
po puro, en tanto que la Geometría es la ciencia del espacio puro. 

Si se llama "número, el tiempo, no se entiende aquel número 
abstracto que existe en la mente de quien numera, sino la suce-
sión del movimiento mismo en cuanto es objeto de la numera-
ción ni aquí tampoco se llaman número las partes que se suce-
den porque existan en el movimiento realmente á modo de canti-
dades discretas, sino porque en él ', por ser continuo, pueden ser 
determinadas por el espíritu observador \ 

Cuando el tiempo es designado en la filosofía peripatética 
también como medida del movimiento, puede esta palabra enten-

i Análisis de la realidad, piR. 91. 

* I.. 1! De cael, cap. IX, 279 a. 14. 
a .Tempes non est numeres ul abstractus caira oumeratum. sed uc ¡o numéralo existens.» 

(S. THOM., I. I, q. 10a.Ó;. 
* Entiéndase e] movimiento.— Advertencia délos traductores.i 
1 Suárer, d.30. Hetapkys., 10 

derse en sentido pasivo, ó sea como aquello del movimiento que 
es medido, y también en sentido activo, ó sea como aquello fuera 
del movimiento que, al medirse la duración del movimiento, es 
empleado como medida. La primera significación es la que pre-
valece en ARISTÓTELES, denotando el tiempo interno del movi-
miento que es medido; la otra, empero, significa la medida externa 
por la cual se mide ó calcula un movimiento. Por lo que toca al 
tiempo inlerno. que es propio de todo movimiento, no puede ser 
dudoso que posea un valor determinado y siempre objetiva-
mente igual á sí mismo. Un año es tan largo como otro: una y la 
misma hora tiene una duración única y objetiva; no importa que 
parezca una eternidad al que esté en el potro, ó que pase volando 
como un minuto al embriagado de alegría. Sucede con el tiempo 
lo mismo que con el espacio. Las relaciones de espacio de una 
torre son fijas y determinadas en sí, y con todo pueden aparecer 
muy diferentes á quien las contemple, según el lugar que ocupe 
frente á ella. 

No de otro modo el mismo día puede parecer largo á uno y 
corto á otro, según la diversidad de sus disposiciones de ánimo. 
Importa, pues, solamente eliminar de los aditamentos subjetivos 
la objetiva duración del tiempo y hallar una medida para su 
medición objetiva. Conforme á la naturaleza de la cosa podemos 
emplear como cronómetro sólo un movimiento tal que nos sea fá-
cilmente accesible y cognoscible, y á la vez tenga una velocidad 
constante. 

» » 3 . No bien examinamos los movimientos que pueden servir-
nos de medida para calcular todo tiempo objetivo, descubrimos 
que podemos tomarlas de dos diferentes terrenos: el subjetivo ó el 
objetivo. 

El terreno subjetivo, ó sea el curso nunca interrumpido de los 
pensamientos y afectos en nuestro interior, podría ofrecernos, en 
efecto, la escala próxima para la estimación del tiempo: pero, por 
desgracia, este tiempo subjetivo, como ya antes indicamos, está 
sujeto á las mayores irregularidades y fiuctuaciones. Apenas hay 
nada más variable que el cambio de ideas. "En horas de grande 
animación intelectual se siguen formalmente las ideas más va-
riadas con rapidez loca y abundancia asombrosa, entrando á tro-
pel, como nubes impelidas por el huracán, en el estrecho recin-
to lúcido de la conciencia. Luego, en estériles horas de vacío 
mental ó de tedio atormentador, de expectación suspensa más nun-
ca satisfecha, se arrastran los pensamientos lentos, perezosos, 
tardíos, como una masa tenaz y pegajosa. Mientras que el hombre 
feliz quisiera sujetar con mano fuerte los radios, veloces como sae-
tas, de la rueda alada del tiempo para detener el momento fugaz, 



al desventurado se le alargan los minutos hasta parecerle horas., 
( O . L I E B M A N N . ) 

Siendo así, seria imprudente hacer del tiempo subjetivo la me-
dida del objetivo. ¿Cómo habríamos también de contar con alguna 
exactitud nuestras sucesivas afecciones internas? Una actividad 
subjetiva podría servir de cronómetro únicamente cuando estu-
viese enderezada á objetos externos, manifestándose en ellos me-
cánicamente por una serie de movimientos externos en los cuales 
pudiera suponerse una celeridad casi uniforme. 

Mas tendremos que buscar la medida deseada en el mundo ob-
jetivo, tratando de averiguar si en él existe tal vez una serie cons-
tante de movimientos de longitud igual y de velocidad uniforme, 
que todos los hombres puedan fácilmente conocer. Semejante cro-
nómetro es una verdadera necesidad para nosotros. Y en efecto, 
la naturaleza previsora nos ha construido en el movimiento de los 
astros un cronómetro gigantesco, cual corresponde perfectamen-
te á las exigencias prácticas de la vida humana, y cuya utilidad 
no es menoscabada en lo más mínimo por el hecho de que, según 
ha demostrado la Astronomía moderna, el día sideral aumenta 
dentro de mil años en la milésima parte de un segundo. Todos los 
pueblos han ajustado todas sus cálculos de! tiempo primeramente 
á este gran reloj universal, cuya mecánica se compone principal-
mente de la rotación de la Tierra, de la revolución de la Luna al-
rededor de la Tierra y de la rotación de la Tierra alrededor del 
Sol. En esta medida, de todos conocida y reconocida, pensaban 
los antiguos filósofos cuando hablaban del tiempo empírico como 
de uno sólo y este tiempo era considerado por ellos como el 
tiempo por excelencia 

Además de este cronómetro universal fueron construidos mu-
chos otros particulares de muy diversas especies, en los cuales 
importaba conseguir una velocidad todo lo más uniforme posible, 
para medir por ella, con mayor exactitud también, espacios de 
tiempo más breves. En tiempos muy remotos ya eran conocidos 
los relojes de agua y de arena, á los cuales se agregaron más tar-
de los de azogue. Los árabes poseían relojes con pesas; pero fal-
tábales el péndulo, y por tanto la uniformidad apetecible. Desde 
el siglo X al XI se servían también de una pesa suspendida de 

, «Est vera ratio uaitatis temporis uaitas primi motas, secundura m quum sil simptasat-

mus. orna« al¡¡ »«»»rautu,. . . Ad alio. »o las solummodo compactar «l mesara ad meusuratum; 
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un hilo para medir la duración del tiempo contando sus oscila-
ciones-

Al fin G A L Í L E O y H D Y G E N S lograron hacer un reloj de péndulo 
con el mecanismo que aún hoy está en uso. Estaba también halla-
do el camino por el cual no había más que avanzar para poder 
construir cronómetros de exactitud asombrosa con un rodaje mo-
vido y regulado por muelles elásticos. 

39». Lo que es el tiempo según su concepto, lo hemos visto; 
pero ¿qué es según su realidad? Advirtamos la ambigüedad que 
hay en la pregunta. Pues al preguntar eso puede pensarse en el 
curso real del tiempo que es propio de los movimientos, ó en la 
realidad de aquel algo eterno dentro del cual deben pasar todos 
ellos, y que resta aun cuando se prescinde de todo lo que en el 
mundo sucede, de cursos de tiempo subjetivos y objetivos. 

Cuando se pregunta qué sea el tiempo real que transcurre en 
el movimiento, fácil es la respuesta: como que es un modo de ser 
(modus) propio de todo movimiento'. Inquiriendo empero qué sea 
aquel tiempo dentro del cual deben transcurrir todas las mutacio-
nes ó movimientos, nos podemos facilitar la solución recordando 
lo que arriba (núm. 383 y sigs.) dijimos sobre la realidad del es-
pacio. 

El tiempo no puede ser una cosa actuada y existente en sí, no 
puede ser ninguna sucesión actual. Porque, por su concepto, el 
tiempo antecede á toda entidad sucesiva, puesto que toda suce-
sión actuada debe transcurrir en el tiempo. No hay ninguna suce-
sión actual que no se pueda pensar que no exista, pero no puedo 
echar de mi pensamiento el tiempo mismo; pues aun cuando toda 
mutación cesase, el tiempo seguiría sin estorbo, y lo mismo que 
antes, un momento pasaríasin tregua en pos de otros. Aunque ex-
tinguiese mi propia facultad inquisitiva, el tiempo permanecería 
todavía. 

¿Acaso no será lícito concebir el tiempo como atributo deDios? 
Eso no, pues en la Divinidad no hay sucesión como 110 hay yuxta-
posición, mientras que el tiempo llévala sucesión en su esencia. 

En cuanto, pues, hablo del tiempo como de algo sucesivo exis-
tente, es una "cosa-idea„, esto es, sólo en el entendimiento que lo 
aprehende, tiene un ser objetivo actual. 

¿Luego el tiempo es, por ventura, algo pura y radicalmente sub-
jetivo, un subjetivo modus cogitandi, según afirmaron D E S C A R T E S 

y S P I N O S A , Ó una forma de intuición subjetiva, por la cual K A N T la 
quiso hacer pasar? Nada de eso. Pues siendo ej tiempo aquel pre-

I -Tempus ad motum eomparalur... ut accideos ad subiectum." ¡S. THOW., Skwm . TKTOL., I, 

q. 10, a. J.) 



puesto necesario en el cual todos los movimientos deben transcu-
rr ir , no puede menos de estar allí donde ellos se efectúan, lis asi 
que ni el curso de los astros, ni la marcha de los trenes, ni los mo-
vimientos de los hombres y animales, ni el crecimiento de todo el 
mundo orgánico, pasan en la esfera de mi subjetividad, pues todo 
eso fué ya antes que yo y aun será después de mí; luego también 
el tiempo existe fuera de mi. "De otro modo ni siquiera se com-
prende la ley de la caída, en la cual el espacio y el tiempo entran 
en una relación determinada con respecto al cuerpo que cae, ni 
mucho menos el desarrollo de la vida orgánica, cuyo decurso se 
liga á determinadas fases. , (TRENDF.LENBURG.) Independiente de 
mí el tiempo determina y r ige la duración de todo lo que sucede, 
habitando en lo variable del mismo modo que el espacio compren-
de lo extenso. 

De consiguiente, al pensar en el tiempo pienso en algo que exis-
te fue ra de mí y con independencia de mí; no pienso en una suce-
sión actuada; tampoco pienso una nada absoluta (núm. 387). -;Qué 
es, pues, lo que pienso? Algo potencial, á saber: !a posibilidad de 
la sucesión real está presente á mi entendimiento; no una posibi-
lidad cualquiera, sino un ens polentiale sui generis parecido al 
que conocimos en el espacio; posibilidad que lleva en su seno las 
leyes esenciales de la sucesión a c t u a l ' . 

S 9 4 . Si atendemos á propiedad de este fundamento objetivo 
de nuestra noción del tiempo —nos referimos á l a circunstancia 
de que tiene en el orden externo de las cosas el carácter de suce-
s i ó n - d e b e m o s asentir á los peripatéticos cuando recuerdan que 
el concepto del tiempo encierra más aditamentos subjetivos que 
el del espacio. Lo sucesivo no "es, sino "se h a c e , ( w i r d . f i t ) , de-
vorándole el momento que lo detiene. Es de todo punto imposible 
que el entendimiento determine esta existencia fantástica y espec-
tral, asi como en realidad pasa ante nosotros. Al pensarlo tiene 
que abrazarla y comprenderla como si todos sus momentos fueran 
simultáneos, siendo así que lo sucesivo excluye de sí toda simulta-
taneidad- La simultaneidad que abraza el tiempo, y que se halla en 
la idea del tiempo necesariamente, le ha sido añadida por el en-
tendimiento meditativo sólo. La posibilidad objetiva, que es el 
fundamento de la noción del espacio, tiene aún cierta simultanei-
dad. El tiempo empero, repitámoslo, es sucesivo por su esencia 
intima, devorándose exactamente en la medida en que se engen-
dra. Luego la noción del tiempo exige una comprensión especial, á 
modo de la numeración, dado que debo comprender como si fuera 

l .Tcmpus habe, esse perfectam estra mimara, quod debelur ei secundum ralionem propriae spe-

ciciV.S. Titow., opuse. 44. c. a* 

simultáneo lo que en sí es sucesivo. Esta, pues, es la razón por qué 
ARISTÓTELES resuelve negativamente la cuestión de si pudiera ha-
ber tiempo si no hubiese ningún alma, opinando que si bien el 
tiempo en sí ya está dado con el movimiento, en realidad no exis-
te sin el alma, porque el número no existe sin el que numera, y 
el que cuenta sólo es el entendimiento 

3».v Sin embargo,el entendimiento escrutador, que nunca se da 
por contento con una entidad potencial, no descansa tampoco des-
pués de conseguir este resultado, toda vez que no hay nada poten-
cial á que 110 preceda algo actual. Partiendo de la sucesión actual 
de los movimientos y mutaciones, l legamos á aquella potenciali-
dad que siempre tué y siempre será, y en la que todas las mutacio-
nes deben suceder. Pa ra nuestro conocimiento tenemos una base 
en la sucesión, de la cual partimos. Pero ¿dónde está el fundamen-
to en el cual descansa toda esa potencialidad tan comprensiva y 
tan incomprensible en el imperio de la realidad? 

Llegados á este punto, los pensadores de la escuela antigua 
nos señalan otra vez aquel origen primordial de todas las cosas, 
del cual todo lo que es debe haber recibido su ser. Lo mismo que 
la necesidad lógico-metafísica que aparece en los conceptos, y la 
necesidad geométrica que domina en todas las representaciones 
del espacio, indica también con especial énfasis la necesidad in-
herente á todas las relaciones temporales un ser cuya esencia lle-
va en sí la necesidad, y por lo mismo puede ser la razón de leyes 
necesarias é inmutables. 

Y del mismo modo que la necesidad lógica indica al entendi-
miento divino, y la necesidad geométrica tiene su razón especial 
en la inmensidad divina, el tiempo inmenso se reliere á la eterni-
dad de Dios 

» » « . Kn la actualidad del ser divino, ó hablando con más exac-
titud (por cuanto el tiempo es un ens sui generis), en la e ternidad 
de Dios hemos hallado la razón que se requiere forzosamente, pero 
que basta también para conservar al tiempo la objetividad y rea-
lidad de su valor absoluto y de sus leyes inmutables. Solamente 

• En este «nido dice S a x o T.«is: .quaedam sun, quae babeo, fnudamemum io re extra ani 
mam. sed complem,n,um rnionis eornm, quantum ad id quod un forma!., e,, per operaUonem ani-
ma., nt patet in universa],..... similiter es, de tempore. quod habetfundamentum in motu ,eilie.t 
pr.us et po.Ic.ius molus; sed quantum ad id. quod eít fórmale in tempore, seilicc, numerat'io com 
pie,u, per opera,ionen intelleetu, numeran,is, „ , di,,. 9. q. s , a. t. -Alia es, ra,¡o de «mpor'c et d ¡ 
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sed .tiam es, fnndamen.um possibilium c, , „ , ! „ „ I P . L , , ! l v 5 i n , f r r / , a , v . c. III., ' 



alzando la mirada á la Divinidad podemos hablar de un tiempo 
absolutamente variable sin envolvernos en contradicciones, y de 
semejante tiempo absoluto han menester las ciencias naturales, 
entre los fundamentos de sus tesis, con igual necesidad que del es-
pacio absoluto. 

También esta verdad fué revalidada recientemente por LIF.B-

MANN en los circuios de los sabios á la moderna, con bastante tino 
por cierto, después que había sido desatendida durante mucho 
tiempo por los calculadores apegados á la superficie de las cosas. 
En tiempos anteriores, N E W T O N había insistido en la necesidad 
científica del tiempo absoluto-por oposición al tiempo empírico— 
con la misma energía que en la del espacio absoluto "Los días 
naturales, dice, de que comúnmente nos valemos, como si su curso 
fuera uniforme, para medir el tiempo, tienen en realidad un curso 
irregular. Los astrónomos rectifican esta irregularidad; de suerte 
que "en un tiempo más exacto poseen la medida por la cual cal-
culan los movimientos celestes. Puede ser que no haya en todo el 
mundo ningún movimiento perfectamente uniforme que pueda 
servir de medida para la medición precisa del tiempo. No hay mo-
vimiento alguno que no pueda ser retardado ó acelerado, pero el 
curso del tiempo absoluto es invariable.. Sin este tiempo absoluto 
que fluye con absoluta uniformidad, no es posible construir los 
movimientos de las cosas ni aclarar la ley de inercia, porque para 
ello se necesita imperiosamente una sucesión fundamental é igual 
en todos sus momentos. Con razón dice, por tanto, LIEBMANN so-
bre el tiempo absoluto de NEWTON: »Es un edicto teórico, un 
postulado de la razón matemática. Si no queremos substraernos el 
suelo de debajo de los pies, si no se quiere dar al traste con todas 
nuestras nociones foronómicas (esto es, relativas á la mutación de 
lugar pura) fundamentales, con la ley de inercia de G A L I L E O y las 
conocidas relaciones a prior, entre espacio, tiempo, velocidad y 
aceleración, en las cuales estriba toda nuestra filosofía natural 
matemática, es preciso, hecha abstracción de todo principio empí-
rico de medida, refugiarse en un tiempo simplemente absoluto en 
todos los momentos de su transcurso, y emancipado de todo cam-
bio V de todas las irregularidades de los sucesos externos e inter-
nos" La idea de este tiempo absoluto constituye, unida á las del 
movimiento absoluto y del espacio absoluto, una tríada de ideas 
teóricas fundamentales, en la cual descansa todo el delicado edi-
ficio doctrinal de las ciencias naturales matemáticas 

, .Totopas absolutum « p . - o t a — ¡o » « - " " * « * — 

i Análisis de la realidad. p8E- 87. 

Así como no es lícito decir que la ley del movimiento y el prin-
cipio de la inercia sean ilusiones puramente subjetivas, asi no po-
dría sostenerse que aquel tiempo absoluto y constante no fuese 
más que una ficción teórica. Mas ¿autoriza eso al metafísico para 
hipostasiarlo sin más ni más como algo transcendente y actual? 
Creer tal, sería una ligereza imperdonable y contraria á toda sana 
ciencia. Hay más bien, según antes vimos (núm. 387), un término 
medio. Aquel tiempo es en sí algo potencial-, así que esta poten-
cialidad tiene su razón en un ser que, estando fuera del mundo, es 
y debe ser por todo concepto actual de por sí. El ser increado es 
por sí, y siéndolo no puede ni empezar á ser ni acabar de ser, 
lo cual vale tanto como decir: su duración es ilimitada. Mas lo que 
es por sí debe también ser perfecto en sí, y excluye, por tanto, no 
sólo todo principio y fin, sino también toda evolución y todo 
aumento, todo transcurso y toda sucesión. El ser increado, no sólo 
es necesario, sino también inmutable '. Es interesante ver á L I E B -

MANN, autor cuyos sentimientos son todo menos teístas, precisado 
á seguir devanando su discurso por este lado y llegar <í enunciar 
ideas que eran moneda corriente entre los filósofos de la escuela 
antigua. "Transladémonos, dice, á aquella supuesta inteligencia 
universal, ante la cual mil años son como un día... En virtud de su 
omnipresencia local y temporal, ó sea de su exención de todo lí-
mite en el tiempo y el espacio, y en virtud de su prospiciencia y 
respicienciq absolutas, abarcaría con una sola mirada el proceso 
entero del mundo; á su vista, que penetra los lugares más re-
cónditos y los tiempos más remotos, no estando ligada á ningún 
pasado, presente ó porvenir, á ninguna velocidad de tiempo finita, 
ni á ninguna medida de tiempo subjetivamente limitada, se descu-
brirá de una vez todo suceso, sea cual fuere, el proceso del mundo 
en las fases todas de su progresiva evolución, desde el génesis in-
menso y la historia prolija de todos los sistemas de estrellas fijas, 
hasta el mezquino y minucioso curso de ia vida del protozoón, 
mientras que á nosotros los mortales, que tan poco alcanzamos 
con nuestra inteligencia y tan breve tiempo vivimos so.bre la Tie-
rra, nos aparece el proceso del mundo, primero de modo suma-
mente fragmentario, y segundo extendido en el tiempo¡,presentán-
donos el aspecto de una serie continua de causas y efectos que, 
momento por momento, paso por paso, entran en la existencia, ó 
dígase en el presente, y luego vuelven á salir de ella y desapare-
cer para siempre Erraría quien concibiera esta eternidad de 

t Véase para los pormecorca St.ÍRBZ, Hetap'r... d. 50, 1, 3; y KLEUTQEH. Filosofía antigua• 
aism. 344. 

-a Análisis di la realidad, pág. ga. 



Dios mismo como el tiempo fundamental absolutamente umforme 
en cuestión, pues en esa eternidad no hay sucesión ningún venir 
y pasar; en él está el presente eterno, un ahora absoluto y perma-
nente. 

. H i e r ist V e r g a n g e n h e i t b e s t ä n d i g , 

D a s K ü n f t i g e v o r a u s l e b e n d i g , 

D e r A u g e n b l i c k is t E w i g k e i t 

Pero verdad es que aquella absoluta potencialidad, que es la 
medfda fundamental de toda duración creada, l ' e n e ' ^ 
de Dios su fundamento ontològico, habiéndose ^ ^ ^ 
nidad de modo análogo á aquel con que las potencialidades meta 
«sico-lógkas de todas las cosas creadas y creables se han respecto 
á a , n e s e n c i a divina. En la Divinidad está la razón del hecho de 
£ " r e l ^ ^ c ^ o t o d o i o q u e e s a c t u a , - n t e m u t a b e e ^ e e s a r 

presente á la eternidad del Creador. Luego cuando algo mudab e 
es actuado,se ajusta á aquella norma inmutable P - ^ - f * 
i la necesidad de su entonces y después. Conociendo las cosas 
según esta relación, las conocemos como sujetas al tiempo abso-

' Hasta ahora hemos atendido al tiempo en el sentido pro-
oio v estrecho de la palabra, ó sea al tiempo realizado en la dura 

A AZ ZO uue se halla en movimiento sucesivo y continuo. 
Es te tk™po, t m l ó l o í e encuentra en el movimiento loca, de los 
~ sín también en toda s u c e s i v a producción, c r e e — 
cuerpos. ,1 n roTes iva evolución y mutación, en todo* 
¡ Ä V Incontinuamente vanan. Pero además 
los fenómenos > efectos 9« | a s a f e c c i o n e S 

B ^ a h l e s T y, $ör tantö, n o ^ u e d e ser designado como sucesivo e^ 
v p í f s ' En medio del flujo continuo de los fenómenos se hace 
l a , e en toda cosa natural un alto, una unidad que puede exph-

j s s . •• i » » 4 » ' • • * " » * d i • " " ' • " " a 

Ä S K K I S — " 

del ser fluyente, ó hien de cuanto está en vías de ser, siquiera 
con estos dos términos no designaban tanto dos especies de dura-
ción como dos puntos fronterizos, á los cuales las cosas y fenóme-
nos se aproximan más ó menos, según que lleven en si más el ca-
rácter de la mutación ó el de la permanencia. Llamábase aevum 
la duración de aquellas substancias que, invariables en sí, están 
sujetas á un cambio de fenómenos ú operaciones. Luego, como en 
Dios no es lícito hablar de ninguna mutación de substancia ni de 
accidentes, se reservó la palabra aetemitas, eternidad, para de-
signar la duración absoluta de la Divinidad. 

No tenemos inconveniente en conceder que las reflexiones pe-
ripatéticas—que pudimos indicar más que exponer—no disipan 
todas las nubes ó nubecillas de la noción del tiempo. El concepto 
del tiempo, que tan claro parece mientras se le mira por la super-
ficie, es uno de los más obscuros con que se las ha la ciencia. No 
obstante, la apariencia de la contradicción está desvanecida, 
v hemos ganado un saber, aunque imperfecto, verdadero del 
tiempo. 



C A P I T U L O I I I 

L i g e n e r a c i ó n j l a co r rupc ión . 

§ I 

39«. -Ser, <5 "hacerse, fieri,, ¡qué conceptos tan sencillos y cla-
ros, y con iodo tan obscuros! Cuando entre los griegos se comenzó 
á filosofar, ocupó el primer término de la discusión la cuestión "de 
qué había sido hecho todo,,. Luego que en la escuela eleática la 
Filosofía se elevó á cierta altura, de que por entonces no había de 
pasar, se preguntó: ¿qué "es, todo? Desde aquel tiempo, el péndu-
lo de la reflexión filosófica oscila entre estos dos puntos extremos: 
"Nada se hace, todo es,„ y "todo se hace, nada es,. Los que acep-
tan el segundo extremo, resuelven todo ser en hacerse,despojando 
de esta suerte al hacerse de su razón: los que adoptan el primero 
niegan la realidad del fieri, dando un mentlsá nuestro conocimien-
to total, que nos atestigua el "ser,. Aun en la ciencia moderna 
estos dos opuestos siguen aguardando á quien los componga. Por 
un lado, se pretende ver en todas partes un ser rígido é inmutable, 
análogo á aquel que defendían los eleatas; por el otro se sostiene 
como el varón "obscuro, de Efeso, que todo es un flujo y cambio 
constante, un proceso continuo de mutaciones sin punto de reposo 
ni intermisión. 

Solamente el escéptico que desespera de obtener jamás un co 
nocimiento cierto puede abrigar alguna duda sobre la realidad 
del fieri- En la forma más clara y á la vez más obscura se nos 
presenta el fieri como movimiento, ó sea como mutación de 
lugar. Igualmente notamos que, relativamente á los estados más 
diversos, cuales son los de agregación, calor, electricidad, etc., la 
mayor parte de las cosas están sujetas á casi incesante mudanza. 

No obstante, ya en los procesos mencionados la mutación no es 
del todo pura; antes está mezclada con cierta permanencia de 
las propiedades. Un elemento más notable aún de permanencia 
se encuentra en mutaciones de otro género, por ejemplo, en las 
cristalizaciones y en las alotropías químicas. Por fin, hay también 
mutaciones en las cuales avanza hasta el primer término el ele-
mento permanente é inmutable. Entre ellas ocupa lugar prefe-
rente el hecho más innegable de cuantos se registran en la na-
turaleza: la generación y la corrupción de los individuos huma-
nos, fenómeno al cual son análogas la generación y la corrupción 
de los demás organismos. En el reino de las cosas inorgánicas, 
donde la importancia del individuo es todavía más inferior á la de 
la especie, hasta parece que nacen especies que en cierto sentido 
pueden ser llamadas nuevas. Asi, por ejemplo, "se hace, de un áto-
mo de hidrógeno y dos de oxígeno la molécula de agua; de azufre 
y azogue, el cinabrio; de cloro y nitro, la sal común. El "hacerse,, ó 
sea la "generación,, no es, por tanto, un problema que pueda elu-
dirse, sino que reclama imperiosamente una solución que satisfa-
ga ai entendimiento humano. 

s a » . Los filósofos jónicos se contentaban con indicar cual-
quiera cosa indefinida de que decían haber "sido hechas, las 
cosas definidas, sin discutir la naturaleza de es e fieri. H E R Á C L I T O 

se limita á insistir en la realidad de la generación, y hasta lo hunde 
todo en ese abismo, descubriéndonos harto poco de su esencia. 
Los eleatas cortan el nudo gordiano declarando por engaño de los 
sen t idos á l a r e a l i d a d . EMPÉDOCLES, ANAXÁGORAS y los a t o m i s t a s 
reducen toda mutación de las cosas á mera separación de substan-
cias existentes, y de consiguiente á movimiento local, haciendo 
como que la esencia de éste es cosa que por sí misma se entiende; 
de modo que toda generación y corrupción—á excepción sola del 
movimiento translaticio se vuelve pura apariencia; proposición 
que tal vez satisfaga á hombres que no comprenden nada sin el 
auxilio de la imaginación. La teoría pitagòrico-platònica, que 
acaba con toda diversidad cualitativa de las substancias, y no deja 
más que la diferencia de figura y magnitud como primitiva y única 
real—demodo parecido al proceder de los atomistas,—noreconoce 
la realidad de otra mutación en la naturaleza sensible que la que 
se observa en las figuras elementales; de suerte que tampoco, 
según esta teoría, se verifica otra mutación que la del movimiento 
local. 

¿Qué es ahora lo que enseñó ARISTÓTELES? Él reconoce toda la 
importancia del movimiento local para las mutaciones naturales. 
Toda mutación es iniciada por algún cambio de lugar. Así como 
las propiedades mecánicas de las cosas existen conforme á la ma-



tería, todas las mutaciones naturales se verifican conforme al mo-
vimiento local. Para que las cosas naturales obren unas sobre 
otras, es condición irremisible el cambio de lugar, atendida su 
coexistencia en el espacio. 

•1*1 Por oposición A sus antecesores, el Estagirita no se paró 
en el externo cambio de lugar. No tanto en calidad de filósofo 
como en la de naturalista, recuerda que por doquiera en la natu-
raleza observamos hechos que no pueden hallar explicación satis-
factoria en el cambio de lugar que efectúan las partículas.Cuando, 
por ejemplo, el agua se hiela ó el hielo se derrite, bien que se ha-
yan alterado la posición y el agolpamiento de las partes, no pue-
de reducirse todo á eso; antes, persistiendo la substancia, deben 
haberse alterado ciertas propiedades de la substancia. Cuando de 
los alimentos que tomamos se forman huesos y músculos, no se sa-
can éstos de aquéllos como los ladrillos de un muro, ó el agua de 
una vasija, sino que pasan á ser á un nuevo ser. Por lo tanto, mien-
tras que los comentadores antearistotélicos de la naturaleza no 
querían admitir en principio más que un movimiento local de las 
substancias componentes, ARISTÓTELES sostiene una mutación cua-
litativa de las mismas, distinguiendo en ella dos especies: una acci-
dental, que se refiere á propiedades transitorias, el calor por ejem-
plo, y otra substancial que afecta á lo "permanente,, ó sea á la 
substancia'. 

Mientras que los pensadores anteriores á A R I S T Ó T E L E S cir-
cunscribían la acción de unos cuerpos sobre otros á la presión 
y a! golpe, confiando, por tanto, toda la explicación de la naturale -
za á la física mecánica, ARISTÓTELES la extiende á la constitución 
interna de las cosas, de modo que ésta experimente á consecuen-
cia de ella mutación en sus propiedades primitivas. En esta ac-
ción más profunda es precisamente donde A R I S T Ó T E L E S pone el 
centro de gravedad de toda acción y pasión en la naturaleza. 
Muy á menudo el cambio de lugar tiene en la economía de la 
naturaleza significación independiente, pero á menudo también 
sirve de medio para iniciar una mutación de cualidades (altera-
tío). Del mismo modo la alteratio tiene muchas veces cierta im-
portancia por sí sola; pero en algunos casos sirve de medio para 
iniciar una mutación de substancia (generado), de la cual se cita 
como ejemplo el calor (erróneamente, se entiende ! ) . En nada 

1 á'AO-.oi;-.; alteratio, y -,'¿v£oi; generatio. 
! *ln quolibel genere id. quod est primum, est causa eonlm. quae sunt post in codem genere: 

unde motus tecalis esl causa aiteratlonis, quae est prima Ínter alias matas, ct praecipue est causa 

ptimae alterationis, quae cst calebctio.* IS. Thom., ia lib. I I De coel., lect. lo: COS-IMBRIC., in 

libro llDecoil., cap. VII, q. 6. 

muestra la naturaleza tanto lo que puede como en la generación, 
ó sea en la producción de nuevas substancias. 

Pin todo proceso natural debe considerarse, según enseña 
ARISTÓTELES, esencialmente la relación de lo posible á lo actual. 
Como quiera que toda acción de una cosa sobre otra consiste 
en la comunicación de algo que posee la cosa agente, es necesa-
rio que la parte operativa posea algo realmente que laparte sobre 
la cual aquélla obra no tiene en realidad, sino en potencia sola-
mente. Luego para que se efectúe la acción.de una cosa sobre 
otra debe existir cierta diversidad entre las cosas de cuyo en-
cuentro se trata. Por otro lado, empero, debe mantenerse que, á 
pesar de toda diversidad específica, debe existir aquella conso-
nancia genérica—por llamarla así—por la cual el encuentro se 
hace posible. Naturalmente, se supone también que las cosas en-
tre las que se verifica la acción mutua existan en el espacio tan 
cerca una de otra que deban tocarse. La acción misma consiste en 
que se neutralice el antagonismo existente entre la parte activa y 
la pasiva, haciéndose semejante la una á la otra. El elemento pa-
sivo hace en este acto el papel de materia, en la cual es produci-
da alguna forma por el principio activo. Muy á menudo la natura-
leza nos ofrece ejemplos de que el que hace es á la vez el que pa-
dece, y al revés, en cuyo caso se verifican acción y pasión mutuas 
(actio, passio; reactio, repassio). En consecuencia de las acciones 
que unas cosas naturales padecen por parte de otras, son excita-
das á la acción que conviene á su propia esencia, verificándose 
una especie de desasimiento (auslüsung), fenómeno de que ya en 
otra ocasión hicimos mención (núm. 113). 

•Mu. Cautiva nuestra atención, lo primero, la producción de 
nuevas cualidades. Por poco que uno haya reflexionado sobre los 
sucesos que se verifican en la naturaleza, debe haberse persuadi-
do de que nada sucede en ella sin que las cosas experimenten va-
riaciones de diversas especies tocante á su estado de movimien-
to. Según que un cuerpo sea excitado á movimiento más lento ó 
más rápido, adquiere también una aceleración más débil ó más 
intensa, la cual reside en él como fuerza actual y capaz de pro-
ducir ciertos efectos. Semejante actuación de la facultad motriz la 
obtenemos, por ejemplo, cuando sustraemos el efecto que una bala 
de fusil ejerce sobre el suelo en que está, del efecto que es capaz 
de producir una bala de fusil disparada en dirección al mismo sue-
lo. Vemos que dicha actuación es producida como cualidad, ó sea 
como la razón del movimiento diferente. Verificóse la producción 
consumiéndose fuerzas actuadas que preexistlan en otra forma; 
pero de seguro el ímpetu que impele á la bala no ha pasado A la 
bala como si fuera algo permanente (cf. núm. 147). No debemos 



pensar en ningún agente misterioso que haya estado ligado en la 
pólvora á modo de un caballo en reposo y luego se lanza á entrar 
en la bala como veloz corcel. La fuerza que impele á la bala no 
existia antes; luego ha sido producida en la bala. 

Llegamos al mismo resultado cuando nos fijamos en las diver-
sas fuerzas ó fenómenos de que se trata en las diferentes discipli-
nas de las ciencias naturales. Hablase en ellas de calor, luz, elec-
tricidad, magnetismo, atracción química,etc.. y señálase con exac-
titud bajo qué condiciones un golpe mecánico se transforma en ca-
lor, etc. Ahora, sibien se juzga, y con razón, que todos esos diver-
sos fenómenos están ligados á formas de movimiento, es preciso 
reconocer que las formas de movimientos son determinadas y es-
tr ictamente deslindadas,)- que lasunasse mantienen rigurosamen-
te separadas de las otras. ¿Dónde está el físico que no distinga con 
rigor entre movimiento molecular, atracción química, electricidad 
y calor? Luego si desaparece el movimiento mecánico para dejar 
manifestarse la electricidad, y si un fenómeno eléctrico cesa para 
hacer lugar á tal ó cuál peculiaridad química, es evidente que na-
ce algo que antes no fué, añadiéndose A una potencialidad exac-
tamente determinada, en cuanto á su especie, la actualidad que le 
corresponde á medida de la excitación que ha recibido. 

En todos estos casos se debe, según la ciencia peripatética, reco-
nocer verdadera educción ó producción de nuevos accidentes ó 
cualidades por las cuales las diferentes potencias de las cosas son 
puestas en estado de acción (actuadas). S o dudamos que esta 
proposición ofende en el primer instante algunos oídos acostum-
brados á las preocupaciones mecanísticas; pero no lo podemos 
remediar . La naturaleza es tal como es. no tal como place á éste 
ó aquel sabio. Así como en círculos mecanísticos no da escándalo 
el que la Física admita una producción y desaparición billones de 
veces re i terada y nunca interrumpida de relaciones locales, sin 
la cual no hay movimiento posible, tampoco la antigua filosofía 
ponia reparo'cn que se hablase de la producción y desaparición 
de semejantes cualidades, siendo aquello tan obscuro como esto, 
con la diferencia de que la antigua filosofía ahondaba más en la 
explicación de los fenómenos de la naturaleza, ofreciendo una 
explicación libre de toda contradicción, en tanto que muchos co-
mentadores modernos de la naturaleza andan por la superficie tro-
pezando en obscuridades y cayendo en contradicciones. 

•»»«. Mas cuando la filosofía peripatética se a t reve luego á 
afirmar que en la naturaleza sobrevienen, no sólo nuevas cualida-
des, sino hasta nuevas substancias, llega ciertamente, ante los ojos 
de la concepción mecanística del mundo, al colmo del absurdo. 

Muéstrase la solidez de la tesis peripatética primero en el mun-

do de los organismos. Todo organismo individual nace y se des-
arrolla hasta la altura de la perfección que le conviene, y entonces 
muere, descomponiéndose por fin, como masa privada de vida, en 
los elementos químicos que se reunieron en él. 

El mundo inorgánico hubiera perecido á poco de ser hecho si en 
la economía de la naturaleza no se hubiera prevenido que en el lu-
gar de la vida que perece germinase la nueva. A este objeto sirve 
la fuerza regeneradora propia de lodoslos seres orgánicos,lacual, 
según las diferentes condiciones y exigencias de cada especie, 
muestra aquella forma y energía que parece conducente para la 
conservación del conjunto y la de la especie respectiva. Al paso 
que una vorticela produce en cuatro dias ciento cuarenta billones 
de retoños, el elefante necesita meses y aun años para dar al 
mundo un solo ser único y desvalido. 

La fuerza de regeneración se revela primero en el crecimiento 
de los organismos diferentes, así como en el proceso de nutrición, 
ó sea en la animación de las substancias agregadas . Es ésta la lla-
mada adgeneración, la cual consiste en producirse vida en ciertas 
substancias predispuestas de cierto modo bajo la influencia de un 
organismo ya vivo. 

El individuo orgánico excede luego, por vía de adgeneración, 
ordinariamente de las exigencias de su naturaleza individual. En-
tonces sucede á menudo que hiende todo su cuerpo en el sentido 
de la longitud ó de la dirección transversal, partiéndose de esta 
suer te enjdosó más individuos independientes el uno del otro, y am-
bos del primitivo. Esta especie de propagación por fisión (genera-
tío fissipara), no es siquiera ninguna generación en el sentido ple-
no del t é rmino ' . Los antiguos no desconocían la existencia de este 
modo de propagación en la naturaleza, pero ignoraban aún la fre-
cuencia con que se verifica; como que les estaba cerrado todavía 
el mundo que nos ha abierto el microscopio, y en general el de los 
animales inferiores. Como es natural, atendida la naturaleza sin-
gular del fenómeno, la fisión no puede ocurrir sino en aquellas cla-
ses de vivientes en que la sencillez de estructura y configuración 
del cuerpo la facilita como sucede con los infusorios y pólipos. 
En aquellos organismos en que muchas par tes están en relaciones 
de mutua dependencia, siendo una de ellas condición de la otra. 

1 *In illisanimalibus. quae decisa vivunt, csi una anima in acta ct multae in potentia: per dcci-
sioncm autem reducuntur in actum muititudinis, sicut cooliogit in ómnibus formis, qnac habent 
evtcnsionem in malcría-,S. THOK., Quaeit. dirp., q. De rpiril cree/., a. 4 AL la.] 

e .Huiusinodi animaba ícrc snnt similia íu tolo ct in partibus; nam coran animar, quia imper-
fcetiorci. sunt alíis, modicam diversilatem orgauorum requiruut. Et iade cst, quad una pars occisa 
ixitcst esse animac susceptiva, utpotc habeos tantum de organis, quantum suílicit ad lalem animam 
suscípiendam: sicat aeeidit in aliis corporibus similibus, utpotc liguo et lapide, aqua et aere. 
; s . THOW.I QuaeU,dlsp.,q.3.Depe>t,,s. 12 ad 5.) 



la partición tendría igual efecto que el esforzado caballero del 
poema Barbarroja Emperador, de UHLAND, alcanzó con el turco 
trinchado 1 . 

En organismos más complicados se separan ciertas partes para 
constituir iuego, creciendo, individuos independientes de la misma 
especie. Nótase también aquí bastante diversidad en los detalles. 

Puede suceder que el material necesario para la formación del 
nuevo individuo se acumule en un sitio determinado, ya en el in 
terior, ya en el exterior, afectando la forma de verruga ó escre-
cencia, y aparezca luego como yema ó botón (generatio gemmi-
para). La yema adopta después, engrosando sin cesar, paulatina-
mente la forma del organismo antiguo, y más tarde se desgaja á 
fin de tener una vida independiente. 

De la generación gemípara difiere la propagación por células 
germinativas (generatiosporipara),en cuanto en ella se labra una 
substancia germinativa en forma de vesículas ó granulos, la cual, 
por de pronto, no posee todavía la forma del organismo viejo, sino 
que más tarde pasa á un estado análogo mediante transformación 
paulatina. 

Debe distinguirse además de la generación por esporos la que 
se efectúa por huevos (generatio ovípara). Lo peculiar del proce-
so consiste aquí en que no aparece como principio del nuevo indi-
viduo ninguna vesícula sencilla, casi del todo homogénea, sino un 
producto sumamente complicado y compuesto de elementos muy 
diversos. Hacen falta para ella dos células, por lo cual es llamada 
digénesis á diferencia de la monogénesis, si bien en algunos casos 
ambas son labradas dentro del mismo individuo (generatio parthe-
nogenetica) '-, siendo la regla que su producción esté repartida á 
des individuos distintos de la misma especie. "El huevo recibe por 
la fecundación un impulso que influye en él transformando especí-
ficamente sus manifestaciones de vida Parece, sin embargo, 
que los dos contribuyentes, el fecundante y el fecundado, concu-
rren de igual modo á producir el efecto. F.1 huevo no recibe en el 

i A quien partit. desde ¡a cabeaa haaia las inglcs, destrozando basta la ailla del caballo que mon-
tai:.'. {Adurtmcia de loitraductores.) 

« Viaae i 0 » z s : 0« Pankùgcnau. or Ite uMMin production oj proeeding indnidutils pm 
a singU otum: ;• vos SIIBOLD: -Verdadera patlenoginesis observada en maripoias y abejas- 1 l ' a i r , 
rartkenogencù, etc.), 1856. i n M W >a prcsnmiôlaeaistcncia de e.te singular modo de gette-
raciôn i l, V I DeHist. anirn, cap. XIII). Véanae tambien CoNlManic., I. 1 l'e gênerai., cap. IV. 
q. 27, a. 1.) 

s Vcase A. KOLLIKIK -HUtorêt del detsarrollo del hombte. (P.ntaickilmgsgtickicht, dtsXen,-
cken), segunda edic., pig. 378.-S.LXIO T o u i s habia dicho en el sentidode lafdosoSa aristotilicat -In 
bis, quae babent vitam perfectam, distinguuntur agent, el paliens in generatione propter perfcctum 
senctationcm in cii . In planUs aotem. quae imperfectam vitam babent. eat in eodem attaque virtus 
activa tciiicet et patwiva: quamvii lotte in una planta dominetor virtu* a^iea, « in alia virtuB pasBi-
va: propter quod dicitut ctiam una planta maaeulina et alia femenina-, ( irSist. 3, q. I. a t.l 

acto de la fecundación nada de índole distinta, sino que, á causa de 
su debilidad, ha menester solamente de algo que pudiera llamarse 
"caballo de repuesto,. 

40». En presencia de todos estos variados fenómenos de la 
propagación, que aquí no necesitamos más que indicar somera-
mente, surge la cuestión: ¿Es, en verdad, necesario creer que 
en esos procesos nacen nuevas substancias, según quiso la escue-
la antigua, ó no es suficiente, tal vez, decir que en substancias 
permanentes son originados nuevos modos ó accidentes, según 
afirma la ciencia moderna? Aunque formulando la pregunta como 
lo hemos hecho, nos expresamos con inexactitud toda vez que la 
ciencia contemporánea deja á menudo inadvertido el problema, y 
muchos sabios, si se les pidiese su opinión, no tendrían inconvenien -
te en consentir en que, si á todo trance han de nacer nuevas cua-
lidades, se entiendan por ellas formalidades substanciales. Tam-
poco faltan sabios modernos que se inclinan á resolver la cuestión 
en un sentido análogo al de los antiguos. Ya en el núm. 197 hemos 
transcrito las palabras con que el catedrático HENLE marca la di-
ferencia transcendental entre la producción de nuevas fuerzas y la 
de nueva vida. 

Compréndese por la exposición de H E X L E cuan falso es colocar 
en una misma línea cosas tan diferentes como el origen de la vida 
por un lado, y por otro la propagación del movimiento mecánico, 
el calor y la imantación del hierro. En los tres fenómenos última-
mente citados una capacidad ya existente es actuada mediante 
la producción de un principio accidental; en la propagación de la 
vida, empero, es producido un nuevo principio substancial en la 
materia. Porque donde se manifiestan leyes esencialmente diferen-
tes, están por debajo de los fenómenos procesos también esencial-
mente diferentes. La teoría de equivalencia, y todas las demás 
leyes á que obedece la propagación de las fuerzas, no pueden apli-
carse á la propagación de la vida. Si alguna forma de la generación 
muestra cierta semejanza con la propagación de fuerzas mecáni-
cas, es la forma más imperfecta, la adgeneración. Mas aun en ella 
se descubre al punto la diferencia, y no una diferencia cualquiera, 
sino una tal que sin esfuerzo se reconoce que aquello que nace en 
la adgeneración debe tener el carácter de la substancialidad. 
Porque la parte que comienza á animarse entra en la base de don-
de parte la actividad vital, se encadena con el sujeto propio de la 
vida y se incorpora á la unidad de esencia del tipo orgánico. La 
actividad vital es enteramente nueva; verdad es ésta en que nunca 
se puede insistir bastante; no es la combinación, modificación ú 
otra determinación accidental de ya existentes tendencias acti-
vas, sino que e's radicalmente diferente de toda actividad que no 



sea vital; luego su principio peculiar no es un accidente, sino algo 
substancial. Donde, pues, nace vida allí es producido algo subs-
tancial en la materia. 

Si esto se muestra ya de algún modo en la adgeneración por las 
diferencias antes señaladas, aparece aún con más claridad en las 
formas superiores de la generación, en la cual la naturaleza ha 
ordenado las cosas de modo singular para conferir á un nuevo ser 
desde luego una consumada y perfecta individualidad de la exis-
tencia. Anunciase la substancialidad del ser en el imperio absoluto 
que ejerce sobre el material químico físico, procurándoselo y ela-
borándolo con arreglo á las exigencias de un plan interno, harmo-
nioso y acabado en sí. F.n el huevo fecundado nada libremente en 
la clara la yema amarilla con el diminuto punto proligero. Bajo la 
influencia del calor externo el germen se va entumeciendo, descu-
briéndose pronto en él algunos surcos y divisiones con cierto orden 
trazados, pero que todavía no dejan adivinar en lo más mínimo el 
fin hacia el cual va enderezado el proceso-Acentuándose cada vez 
más las diferencias, se desarrolla una serie de vértebras, de las 
cuales la primera se ensancha, formando la cavidad cefálica. Un 
delgado haz de nervios atraviesa la columna vertebral y se des-
pliega en la cabeza, constituyendo el órgano central de toda la 
vida animal. De la cabeza salen dos prominencias de estructura 
sumamente complicada, cuyo destino es poner al animal más tar-
de, cuando ellas sean ojos, en comunicaciones múltiples con el 
mundo externo, lleno de. luz y colores, una actividad psíquica cuya 
tendencia va enderezada á fomentar el propio bienestar. ¿Y allí no 
ha de haber nacido una nueva substancia? La normalidad real que 
irradia del centro del polluelo y todo lo vuelve á referir á él, ¿no ha 
de tener una causa substancial producida con el animalillo? ¿Cómo 
nos sería lícito atribuir substancialidad á la materia, con su impe-
netrabilidad monótona y pesada, si nos negamos á concebir como 
substancia este nuevo principio vital? 

Confirmase la exactitud de esta concepción no bien volvemos 
la mirada al hombre. En cuanto pertenece al reino de los anima-
les, el hombre tiene su origen análogo al de los demás organis-
mos. Ahora, en ningúna parte aparece tan claramente marcada 
y contorneada en la naturaleza la substancialidad como en el indi-
viduo humano. El hombre que piensa y siente tiene clarísima 
conciencia de que él mismo, con su individualidad, es el sujeto uno 
de sus acciones, y, por tanto, que es substancia en el sentido ver-
dadero é íntegro de la palabra. No como fracción de un conjunto 
comprensivo, no como substancia parcial de sus padres, sino como 
substancia enteramente nueva y como substancia que antes no fué 
y ahora existe en si misma, acabada en sí y subsistente en sí, y que 

está enfrente de todos los demás hombres, sin confundirse ni iden 
tificarse con ninguno de ellos, es como el individuo humano se co-
noce, y esto con certeza á que ninguna otra se iguala. Podemos 
inferir de lo que en nosotros experimentamos lo que debe pasar 
con las demás cosas, puesto que todo otro viviente nuevo mani-
fiesta la individualidad de su ser con igual claridad y decisión que 
lo hace el hombre. Hasta el oso joven creemos que tiene, á su ma-
nera, sentimiento de que, cuando lo lame el viejo, no debe esta 
plástica caricia á una parte de su propia substancia. Luego todo 
viviente nuevo es una substancia nueva. 

404. Hasta aquí tratamos del origen de nuevas substancias 
orgánicas. El que una vez admite que en el mundo orgánico nacen 
realmente nuevas substancias, se verá, por la necesidad de una 
concepción uniforme de la naturaleza, compelido con cierta fuer-
za á esperar que una especie de generación que tan hondo pene-
tra no esté circunscrita á los organismos, sino que también las 
cosas inorgánicas sean á su modo arrastradas con la poderosa 
corriente y violento remolino de la generación substancial. Debe 
confesarse paladinamente que los peripatéticos antiguos desafi-
naron casi siempre que con esta esperanza, tan bien fundada por 
otra parte, se ponían á esclarecer los hechos positivos de la natu-
raleza, pues todos los ejemplos con que pretendieron demostrar 
que aun en el reino inorgánico se verifican transformaciones 
substancíales han resultado otros tantos errores en el progreso 
de las ciencias exactas. K A N T hace en Los sueños de un visiona-
rio. de paso, esta acertada observación: "El sano entendimiento 
advierte á menudo la verdad antes que comprenda las razones por 
las que puede demostrarla é ilustrarla.. El sano entendimiento 
de A R I S T Ó T E L E S observó que toda la naturaleza debía de estar re-
pleta de continua generación y de evolución nunca interrumpida; 
pero cuando fué en busca de las pruebas erró. Los filósofos de la 
Edad Media no han pasado simplemente del material que tomaron 
de las obras de ARISTÓTELES, asi como hicieron también suya la 
opinión de A R I S T Ó T E L E S de que era un hecho probado el que los 
elementos pueden transformarse el uno en el otro '. 

Es un timbre glorioso de la química moderna el haber encauza-
do las presuposiciones peripatéticas en las vías de los hechos com 
probados. Las síntesis y análisis químicas nos descubren transfor-
maciones tan profundas, que sólo por virtud de una mutación de 
la substancia pueden ser explicadas. Sobre este particular ya nos 
hemos extendido en el núm. 327. De las nuevas formaciones or-
gánicas difieren ias inorgánicas, por la circunstancia de que, á 

1 AKIST-, 1. De torl.. c. V, 312 a, 30, S. THOW.. ICE!. 3.a, y 1. VI De gtHl. tt eérnipl., lect 9.". 
SEÁKEE, Disp. utrnph., i. 13, 8. 2, G. I», y s. 3. 



causa de la caducidad de los individuos orgánicos, la generación 
tiende en ellos á producir un nuevo individuo de la misma especie. 
Un organismo engendra á otro; la sexualidad que aparece en los 
organismos superiores es de importancia solamente secundaria, 
siendo una disposición hecha por la naturaleza con el objeto de 
repartir los trabajos de la existencia entre dos individuos. En el 
terreno inorgánico, empero, se juntan regularmente dos ó más 
substancias de diversas especies para producir una nueva especí-
ficamente diversa de las componentes. El ente inorgánico se entre-
ga á otro, llevando sobre sí el carácter de actio transiens, mien-
tras que el ser orgánico, con su aclivilas immanens, trabaja para 
sí mismo. No obstante, se debe tener presente que tampoco en 
las nuevas formaciones inorgánicas se presentan otras cualida-
des que las que existían en los ingredientes '. 

lili. Asi como en el oleaje del mar agitado se distinguen las 
profundas olas bravas de las ligeras olas superficiales, de modo 
parecido el grandioso cuadro de la generación natural se compo-
ne de mutaciones substanciales y accidentales. Algunas mutacio-
nes pueden ser reconocidas clara y distintamente como substan-
ciales. y otras con la misma seguridad como accidentales. Si 
recordamos la advertencia de A R I S T Ó T E L E S , de que la naturaleza 
procura, en cuanto es posible, evitar transiciones bruscas, y trata 
de unirlo todo con los vínculos más variados de la analogía en una 
sola y vasta harmonía; si contemplamos con cuánta delicadeza se 
limita primero á indicar suavemente todas las diferencias especí-
ficas. de modo que en los territorios más cercanos por uno y otro 
lado á la linea divisoria pueden confundirse, no nos causará ya 
tanta extrañeza el que nos encontremos con un número harto cre-
cido de alteraciones que es difícil decidir si hemos de juzgarlas 
por accidentales ó substanciales. Xo hay duda fundada de que 
el tránsito de cloro y nitro á sal común representa una transfor-
mación substancial. Tampoco puede dudarse que el calentarse ó 
ponerse candente el hierro se debe á una simple alteración acci-
den ta l . Mas - q u é h e m o s d e j u z g a r , por e j e m p l o , del t r áns i t o d e u n a 

substancia del estado amorfo al cristalino, ó del tenómeno de for-
mas cristalinas esencialmente diferentes, siendo la misma la com-
posición química en todas (dimorfismo, trimorfismo)! ¿Hemos de 
ver en la llamada isomería una transformación substancial, ó so-
l a m e n t e una alteración accidental? Según que una substancia es 
amorfa ó cristalina, y según la diferencia esencial de las formas 

, - „ , „ , , . , , „ , „ „ aleuna cer erróneamente, baber descubierto semejantes cualidad» 

l D. a,.. a. .; Opuse » . Ve « . » « en.on.es derraban 

estas cualidades del influjo de loa astros. 

en que cristaliza, se observa 110 pocas veces una disparidad muy 
marcada tocante á las propiedades físicas ' . 

I'ero como el proceder de la'Química no sufre »Iteración esen-
•cial.esprobable que en el dimorfismo y otros fenómenos parecidos 
hayamos de ver diferencias meramente accidentales. La isomería, 
•empero, con ocasión de la cual substancias de composición igual 
padecen una alteración completa en su relación química, envuelve 
con más probabilidad una mutación substancial. En este sentido 
entendemos lo que dicen G R A H A M y O T T O en su Manual abajo cita-
do: "Considéranse el.espato decaí y el aragonitocomo modificacio-
nes cristalinas, esencialmente diferentes entre sí, del ácido carbó-
nico de calcio; distingüese la modificación amorfa delazufre de la 
•cristalina, de la romboica y la monoclinométrica del mismo mi-
neral; pero se supone aquí siempre en el sentido químico la misma 
substancia bajo las diversas modificaciones. A diferencia de esto, 
el ácido butírico, el acetato etílico y el ácido propiónico de metilo, 
•ó los etilos y amilos, no son considerados como modificaciones de 
una misma substancia, sino como substancias químicas esencial-
mente diferentes s.„ . 

Lo que hemos dicho de la isomería, es aplicable tal vez tam-
bién á la llamada alotropía, puesto que en ella (por ejemplo, en el 
carbono, el grafito y el diamante) se revelan diferencias químicas 
que sería difícil explicar por meras alteraciones de estado de la 
misma substancia. 

Ambigüedad parecida á la que se nota en los casos menciona-
dos impera también en ciertos parajes del reino orgánico. No 
pocas veces aparece en él un dimorfismo ó polimorfismo que no se 
sabe sí se debe reducir á una diversidad substancial ó solamen-
t e accidental. Surge primero esta cuestión en XAS metamorfosis á 
que está sujeto en muchos casos un mismo individuo. ¿Hemos de 
ver mutaciones substanciales ó modificaciones accidentales, por 
ejemplo, en la transformación de un renacuajo en rana, ó de la 
oruga en ninfa, y de ésta en mariposa? La misma duda puede 
abrigarse acerca de las metamorfosis paulatinas de la existencia 
letal. Igualmente pide solución el mismo problema con respecto 
al cambio de generación (metagenesis), y no menos equívoco es 
el dimorfismo, el cual es sabido que en el reino orgánico no se li-
mita acaso solamente á la diversidad sexual, sino que en algunas 
especies inferiores se extiende aún mucho más. Los antiguos pe-
ripatéticos, ateniéndose en sus conclusiones filosóficas estricta-

' GMHAM-OTTO, Manual de Qnlnieafisiea yteórica. Itraunschwelg. rS6¡. Segunda sección pa-
gina 115, 

* Loc.cil., p»g. iz8. ' 



mente á los fenómenos observados en las cosas mismas, propen-
dían á opinar que las metamorfosis iban acompañadas de t r ans -
formaciones substanciales 
' Nosotros entendemos que en tales territorios fronterizos sejus-

tífica únicamente un grado mayor ó menor de probabilidad, toda 
vez que ni en pro ni en contra pueden aducirse razones decisivas. 
Seria sin embargo, una sofistería indigna de un filósofo poner en 
duda ' l a existencia de mutaciones accidentales y substanciales 
en - e n e r a l por la razón sola de que hay transformaciones que no 
sabemos con toda la certeza apetecible si afectan á la substancia 
ó á los accidentes de la cosa. -;En qué esfera de la vida se obra-
ría así5 íDónde está el iuez que por no saber discernir en algún 
caso el carácter punible de una acción, y aun por haberse castiga-
do erróneamente á inocentes, se persuada á que no hay ninguna, 
diferencia entre actos criminales y lícitos.-

La educción-

4 « . . M i e n t r a s imperaba el aristotelismo, se mantenía en la 
C i e n c i a como hecho inconcuso que en la naturaleza las cosas no 
X e n t r a n en nuevos estados, padeciendo nuevas mutaciones ac-

ó n t a l e s , sino también que s* origina»' substancias por vía 
de evolución en el sentido más propio de esta palabra. Según 
una teoría de ARISTÓTELES, que siempre fué acatada en la escue-
"a peripatética, la evolución de. individuo representa una s ene 
sucesiva de verdaderas formaciones nuevas, ó bien un ascenso 
á formas cada vez más elevadas, durante el cual las diferentes 
partesTdel cuerpo vienen una después de otra Que ésta es la 

n,™ .,»ii! dice SILVIO MAMO: .Ne dic*,l. 1»od io papiliooibus sil 

" n d a n i m a mo,».or « t a » < Q « " ' - P ™ - „ s í „ d o l o en «panol se 
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pieos, si aliqaid inlcrmed.orom genera,,,, «1 sl.lim p « m o o u « „ , . „ , o r , n, remansan,, sed 
habcnl .peden, eomplelam. sed sen, ni » ad 

non t* S J * ' , S i - , „ „ formas io.ermedi.s, qoibo. grada,,m ad 
a magls disians a forma elemen,, , « n , o « í t ó i" * * » * » 
formam olümam v e n i a t o , , * * 3 £ 3 Z £ 2 ¡ 8 8 S 8 Z « - « — « . 

doctrina de la filosofía antigua admite tan poca duda, que hasta 
los más rabiosos despreciadores de la antigüedad filosófica, como 
E R N E S T O 1 - L E C K E L , reconocen, cuando se descuidan un momento, 
la teoría del desarrollo embrional ó epigénesis como propiedad 
legitima del aristotelismo. "La obra de Aristóteles sobre la gene-
ración y evolución de los animales, dice el catedrát ico jenense, 
ofrece mucho interés por la razón sola de que, en unión con los 
demás escri tos científico-naturales del Estagirita, ha dominado 
•n toda la ciencia durante dos mil años. Aristóteles fué obser-

vador tan agudo como pensador ingenioso., Y después de haber 
citado varios ejemplos para demostrar qué exacto conocedor 
había sido A R I S T Ó T E L E S de la naturaleza, concluye diciendo: 
"Podríamos a legar aún multitud de observaciones curiosas de la 
doctrina evolucionista de Aristóteles para demostrar cuánto se 
había familiarizado este gran naturalista con las investigaciones 
ontogenéticas, y cuánto se había adelantado por este respecto á 
los tiempos posteriores Luego los sabios que durante dos mil 
años se dejaron dominar por la teoría de evolución de A R I S T Ó T E -

LES "se ade lan ta ron , también á los tiempos posteriores, según 
propia confesión de P L E C K E L . 

Más tarde se c reyó deber echar entre los t rastos viejos la teoría 
de evolución que había sido enseñada en la antigüedad. L E I B N I I Z 

estableció un sistema según el cual todas las formas estaban crea-
das desde la eternidad. Aplicándola á los principios vitales, dijo 
en su Teodicea: "Inclinóme á c ree r que las almas que algún día 
serán almas humanas han existido en semilla, como las de otras 
especies, y que se han hallado en nuestros antepasados hasta 
Adán, ó sea hasta el principio de las cosas, siempre en la forma 
de cuerpos organizados. . Ahí, pues, tenemos un completo sistema 
de encaje, una involución. 

En los círculos de los sabios naturalistas la teoría ¡nvolucionis-
ta ó de encaje tuvo pronto numerosos partidarios. El fisiólogo go-
tingense A L B E R T O I I A I . L E K se hizo decidido defensor de ella en sus 
Elementa physiologiae corporis humani (desde 1757), diciendo 
con énfasis: "Sulla est epigenesis: No hay generación evolutiva... 
Hasta opinó que todas las par tes del organismo se hallaban ya 
hechas y derechas en los repliegues de la semilla, ocultándose so-
lamente al ojo humano á causa de su increíble pequeñez. También 
calculó, sin perder la serenidad del sabio, cuántos centenares de-
millones de hombres habían debido estar encajados unos dentro 
de otros en la madre del linaje humano. 

, A níropcstnút, íereera edición, pág. 



CARLOS BONNET dio un nuevo apoyo á la famosa t e o r , ^ 
lueión con la observación de la llamada partenogéncsis (num. 402) 
en o" Piojuelos. También el célebre LIEO, á la par que muchos 
oíros sabios de fama insigne, fueron partidarios de la mvolucion, 
llamada por otro nombre "panspermia, ó "teoría de preforma-

C T Ó G A S P T R FEDERICO W O L F F tiene el mérito de haber hecho valer 
de nuevo en contra del e r ro r panspermista, ideas concordes en 
subs tanda con las profesadas por la antigüedad en esta materia 
v uue depositó en a Theoria genera,ionis, publ.cada en el ano 
S "Demostró, según el breve resumen de H.ECKEL.con at^u-

-nnvincentes que la evolución de todo organismo consta 
R R ^ S ^ e l t u e v a s , y q u e e n n i n g u n a d e l a s s u b s -

fancias antecedentes existe vestigio alguno de la torma del orga-
tancias antece cuerpos sencillísimos que tienen unas ig 
r germen ó embrión que de ellas se des-
n mué r ^ r ' d iversas fases de su desarrollo una compo-
a r ñ lmerna V una c o n j u r a c i ó n externa completamente diferen-
tes'de las del r" » e r f e c t o : nunca nos las habernos allí con 
oarfes "prefonnadas , , nunca con nada que se parezca á encaje 
F os tór d n o s : WOLFK demostró con argumentos convmcen.es 
En otros te. minos epigénesis, que según el mismo 
que la doctrina a m i „ u a durante veinte si-

raos: ' l engamoss í empree l I d e aceptar la verdad 

pasado. „ ^ p r m i s t a de involución siguió, sin embargo, 
- L a d t T m u X s v q u e « aún durante mucho tiempo en el do-
,asonando t 7 9 2 5 e lamenta así GoETHE(en su 
minio exclusivo de U -encía a c j a ^ ^ ^ ^ , . i g ¡ d o 

í de ' reDr^éntarse las c o s a s « - » « * pudiera ser hecho 
m , se había apoderado de todos...La teoría de invo-

K Í S K ^ - » * >«edificanle e! contemplar ,a na-
T U ' S ^ « - C O S A S H A N C A M B I A D 0 D C L T O N ° : G R A

R
C F R K meritorios del biólogo w-urzburgense DOLLINGER, 

4 los * m e . r i t o n s <* ¿ ^ o t r o s , l a t e o r í a 
a 5 Í ru\-0sra's''"0s principales habían sido trazados primero 
e p lgenet ,ca cu o s i a s o P U N I V C R S A L . H . E C K E L puede 

T «Hoy día casi no podemos ya llamar teoría * 
decir con g ü í n . » 7 convencido plenamente 

llel hecho^y'ú toda ho'rá^odemos demostrarlo con el microscopio. 

Tampoco sabemos que durante los últimos decenios se hayan ma-
nifestado dudas acerca de la verdad de la epigénesis '._ 

M 4 . El que cree no poder admitir la involución de los princi-
pios vitales, sino que mantiene la existencia de ve rdadera gene-
ración, debe, como no quiera renunciar á toda reflexión ulterior, 
reconocer que al originarse el organismo "nace, en la materia 
algo que antes no fué, según frase de GOETHE. Llámese como se.: 
quiera á ese algo naciente, ó mejor dicho á aquel algo por el cuaí 
empieza á ser el organismo, nisusformalionis, como propuso BLU-
MEXBACH, Ó lo que se crea apropiado, no hay duda que es una for-
ma substancial (núm. 402) por cuya aparición debe explicarse el 
origen del organismo. P e r o seguramente aquella forma substan 
cial no se asocia á la materia desde afuera en las cosas naturales 
ordinarias cuando se parece vida en lo'que no la tiene. No puede 
decirse que lo que asi nace sea creado. No se verifica un acto de 
creación sino allí donde lo que se hace sale simplemente de la nada. 
Ahora, si bien lo que constituye el organismo naciente como tal 
parece después de haber sido nada antes, no es lícito decir que todo 
el organismo salga de nada, puesto que indudablemente ya existía 
antes la materia que hay en él'. F.1 principio formal que es causado 
no es simplemente un ser, sino aquello por lo que un ser es consti" 
tuído en su ser peculiar, ó sea, según vimos én el núm. 335, una 
substancia incompleta ó bien parcial. Del mismo modo, pues, que 
"es, el principio formal en los vivientes materiales, "es hecho, tam-
bién; es así que "es, con cierta dependencia interna de la materia; 
luego "es hecho, también en la materia con una peculiar depen-
dencia interna 

Para designar con exactitud este origen singular de las formas 
ordinarias (origen en el sentido impropio de la palabra), y particu-
larmente para diferenciarlo de la creación también por un término 
apropiado, la filosofía peripatética ha elegido uno que muy á me-
nudo ha sido entendido mal, pues hablaban de "educción, r ' . HOB-
UES dice en algún lugar que los errores provienen á menudo de la 
equivocada interpretación de un giro ó término, "pues la lengua, 
dice, tiene algo común con las telarañas: los espíritus débiles se 

• Loc. est., pàg. 36. 

: Santo TOMÌS insiste À mettuio en la idea de que entre el scr V ci hacersc tiene lugai una O.-
rrcspondcncia siugular. dicieadi. qne podia aSrmarse que se bacia sólo respteto de aqucllo a 1" dee 
convenia avi cabal, ó sea respecto del organismo nuovo, eoutpuesto de materia y torma. .Formar esse 
riicualur, non ut subsistentcs, sed ut quo composita sunt; unde et fieri dicuutur non propria factio-
ne, .ed per factionem suppositorum, quac transmutantur transmulaiioue materiae de potenti» in 
actum.' Quodlibct., q. o. a. ti. Coni. Quacsi. rfi'f/-., q. t; Ile ziri*!. in comisum, a. ri; q. 3 De fot., 
a. Si QssM. Je sf.nl. treni., a. a adS: S n <.p*. U l l -«- LXIX. rSmm. lied., I. q. a. 8.) 

.Non proprie dicitar, qaod forma fiat in materia, sed magis, quod de »aterine potentia edu-
ca tur.» (S. Tttost, Ouatsi disp.. q. 31 Depc!., a. S.) 



enredan en ella, y los poderosos la rompen,. lisio tiene, á la ver-
dad, aplicación á la palabra "educción,, sólo que en esta red han 
quedado presos también algunos espíritus fuertes. 

Vamos á ver lo que se pretendía espresar con esta temible pa-
labra. ¿Por ventura había de afirmarse con ella que la forma era 
sacada (educen) de la materia A la manera que se saca un hilo de 
un paño ó una espada de la vaina? Cierto no; tanto distaban de afir-
mar semejante cosa como en lengua alemana se pretende afirmar 
que el artífice haya extraído del mármol la forma de la estatua 
cuando con una locución muy usual decimos que ha hecho la es-
tatua de (aus, equivalente á la proposición latina ex en el verbo 
español extraer) mármol '. ¿Por lo menos era su intención indicar 
que la forma había sido contenida en la materia á modo de ger-
men antes de originarse el nuevo organismo? En efecto, los anti-
guos filósofos hablaban alguna vez de "preexistencia, =. .Mas lo ha-
cían exactamente en el mismo sentido en que aún hoy hablamos 
de la preexistencia de la estatua en el mármol bruto =. No preexis-
te, pues, nada que sea transformado en la nueva forma de vida ó 
de desarrollo hasta adoptarla, sino queesta forma"se hace , simple-
mente de nada, debiéndose tener bien presente que el verdadero 
nacer no le compete á la forma, sino al nuevo organismo cuya 
forma es. Es verdad que todo el material de que se origina, por 
ejemplo, el vegetal , acaba de ser semilla (óvulo, célula seminal) y 
empieza á ser planta; pero por la razón misma de que tampoco la 
mutación substancial es más que mutación, no se debe, en orden 
á la fecundación, pensar en otra cosa que en un cambio del modo 
de ser causado poruña nueva determinación. Como quiera que el 
ser de la planta, el cual .nace como cosa que antes no fué, es un 
ser substancial, determina todo lo que se desarrolla de las subs-
tancias seminales. I .a generación es, por tanto, un tránsito del no 
ser al ser, pero solamente un tránsito del no ser aquello que es 
engendrado; ó en términos más precisos: no toma su punto de par-
tida de aquello que no es, ó sea de la nada, sino de un ente que no 
es aquello que es procreado. Engendrar al león vale tanto como 

! .Actum extrahi de poleotia matcriae aihit Hlied eat, quam aliquid f:eri actu. quod prics ersi in 
poicntia, f S, TKOW., 5tw!»i (fieni, 1, q. 90, a. 1 ad a.) EN otT.i-lugan -Omnis torma, quae cducitnr 
¡1 esse per materiac trunsinutationem. est fotma educta de polcntia materia«; hoc eniir IM, mate-
riata transmutari, de „otentia in aetem edaci.- ini.™. e. i"-'., I. H. e. So. Comp. S f i a t a , l»f. 
, irtit j i . . d. s. 9. n. 8, y d. u , ». a, n. ' I. y n. 15-

= -Forma praeesistit in materia imperfectc. non. quod aliqoa pars cittì M ibi 10 acto. et alia de-
sìi, sed quia tota praeesistit in potentia, et postmndum tola produeitur in aclum...lLcr. c-.:., 

* .in materia prima nifi:/ est de aetu formae edecendae, anteqtam Gal. sicut in aere non est a,i-
quid de forma pbialae, anteqoam phiala fiat; et in ligno simililer nikii est de lecto anteqnam fiati sic 
cnim se balie! materia prima ad ea. quae cs ca inni, sicut se habet argentare ad statnam et lignina 
ad leetum.»|S, THOM., opuse. Ve nat. awf^c.S.. 

producirlo de algo que no es león, y no de lo que no sea nada. De 
consiguiente, en toda generación se efectúa la transformación 
de una substancia en otra. Importa notar que la generación no 
presupone una substancia cualquiera, sino una tal que, como 
substancia preparada convenientemente, no sólo puede recibir la 
forma del ser que está por engendrar , sino que la pida también '. 
Esta forma, considerada por sí sola, sale de la nada, distinguién-
dose su modo de originarse del que envuelve el concepto de la 
creación únicamente por la circunstancia de que no se trata aquí 
del origen de un ser subsistente en sí, sino solamente del origen 
de una determinación substancial que depende de la materia con 
dependencia interna. 

Xo necesita ser explicado el que la doctrina peripatética de la 
educción toca, no sólo á las formas substanciales, sino á todas las 
formas y modalidades que pueden hacerse. 

Como ya dijimos, la doctrina de la educción ha sido horrible-
mente mal interpretada por muchos. Recordamos entre otros á 
K A N T . N O pudiéndose este agudo pensador librar de la fascinación 
de la imagen que incluye la palabra "educido, (esto es, producto 
extraídoJ, entendió por "educción, la extracción de aquello que 
había existido ya en el organismo viejo como en una caja, y opuso 
educido á producido. "El sistema de las generaciones como de 
meras educiones. dice, se llama el de la preformación individual, ó 
también teoría de evolución: el de las generaciones como de pro-
ducidos es denominado sistema epigenético, el cual puede apelli-
da r se también sistema de la preformación genérica, porque la fa-
cul tad productiva de los generantes, en cuanto á las adecuadas 
disposiciones internas que tocaron en suerte á sus ascendientes, ó 
s e a la forma específica, estaba virtualmente preformada. De con-
formidad con esta distinción, sería más conveniente l lamar teoría 
de involución ó de encaje á la teoría opuesta de la preformación 
individual8 . , 

Consta, pues, el hecho interesante de que el filósofo regiomon-
taño, así como algunos otros de sus contemporáneos, emplea la 
palabra educción en un sentido directamente contrario al que 
hasta entonces había sido usual. Por lo que á la cosa misma toca, 
KANT y la escuela antigua se hallan en el más perfecto acuerdo. 
La misma cosa por la que K A N T aboga llamándola "producida,, tué 
defendida durante siglos enteros per l:i filosofía antigua, en escri-
tos numerosos y accesibles á todo el mur.do, bajo el nombre "edu-
c ida , ; y lo que KANT bautiza con el de "educido" y trata con tanto 

1 Los pormenores de esla cuestión en K u i n c u . Fifeso/ín M i t a * , núms. T;Ü--<6. 

: Crítica de la facultad ¡te juzgar. Edic. Roseatranr. IV, pág. 517. 



rigor, fué también por SANTO TOMÁS desterrado de las escuelas, 
sin piedad. 

Conviene aún poner bien de relieve que en la educción de los 
principios vitales no se trata de una propiedad cuyos comienzos 
estén contenidos en la constitución de la substancia orgánica d e 
manera que de ella puedan ir desarrollándose á modo de cualida-
des. Trátase aquí de un principio determinativo del ser substan-
cial propio del viviente, el cual no puede ir originándose paula-
tinamente, sino que en un momento existe acabado y continúa 
su existencia. Un cuerpo puede, según observa SANTO TOMÁS, vol-
verse poco á poco grande ó pequeño, pesado ó ligero, mas no 
puede volverse poco á poco mineral, planta ó animal. Todo se r 
puede poseer, en grado más ó menos alto, la perfección caracte-
rística de su especie, y en este sentido, no sólo cabe admitir que 
en una misma planta aumente la vegetación y en un mismo ani-
mal se acreciente la vida sensitiva, sino que también es posible 
que exista en las diferentes especies en grado diferente aquello 
que eleva al vegetal sobre el mineral y distingue al animal de la 
planta. No obstante, donde rige diversidad específica los límites 
están tan bien marcados que un mismo ser no puede pertenecer 
parte á ésta, y parte á aquella especie, sino que solamente puede se r 
lo uno ó lo otro. No hay, por tanto ningún ser que ocupe un lugar 
intermedio entre los organismos y los entes que no lo son. Aunque 
esa preparación de la substancia inanimada que la habilita para 
ser organismo á su tiempo puede progresar poco á poco, el naci-
miento del nuevo ser es instan!aneo '. 

los. ¿En dónde, pues, hemos de buscar la verdadera causa efi-
ciente de esa generación de seres nuevos? Casi en ningún tiempo 
han faltado filósofos que, sin más examen, atribuyeron el origen de 
la existencia de los nuevos seres á la acción de un ser superior al 
mundo corpóreo. Según los platónicos, son las ideas supramunda-
nas las que se asimilan á sí mismas la materia prima, y así engen-
dran en ella las formas. Hubo peripatéticos árabes que tenían por 
generador de todo lo naciente á aquel "espíritu, creado que, según 
su teoría, había llamado á la existencia el mundo material. SANTO 
T O M Á S menciona una opinión de escuela según la cual la gene-
ración de las formas se debe inmediatamente á la intervención 
divina, hallándose Dios creando donde quiera que nacen animales-
germinan plantas y se forman cuerpos inorgánicos. Esta teoría 
no encontró aceptación entre los peripatéticos sino por parte 

1 Coni. SANTO T o á i s . , Quaesl. àiip.. q. Ó: De pol., O. 12, y a. 9 ad 9; KFCEIRIGEN. l'ücwfia ardi-

ta, niiin. 

> a, disi. I, q . a. « Summ. duo i , I, q. ios, 5 , 1 9 . "OS, > " . "P- '-XVl-

de algunos nominalistas (Gabriel Riel, Pedro de Allíaco). Por 
supuesto, la adoptaron todos los filósofos panteístas, y muy parti-
cularmente los teósofos (Paracclso, Rob. Fludd). Mas no llegó á 
constituirse una escuela dedicada á su defensa hasta después de 
iniciada la corriente antiperipatética por DESCARTES, poniéndose 
á su cabeza N I C O L Á S M A L E B R A N C H E , el cual es considerado, con 
razón, como representante principal de este que llaman ocasiona-
lismo (núm. 199). 

Según la teoría ocasionalista, Dios es la única causa de todos 
los efectos en la naturaleza, no siendo las llamadas causas natu-
rales más que ocasiones para que la eficiencia divina se ponga 
en acción. Apóyase el ocasionalismo en la consideración de que 
por esta manera está hallada la nuis sencilla, y á la vez por 
todo concepto suficiente explicación de la generación natura!, 
toda vez que la acción de las causas naturales huelga por entero 
dado el infinito poder de la causalidad divina. Estas, empero, son 
ideas que lógicamente conducen por fin al panteísmo neto. Porque 
si toda acción emanada de alguna criatura huelga al lado de la 
acción divina, y por tanto no existe, debe decirse con igual razón 
que tampoco para ei ser de ninguna criatura hay lugar al lado 
del ser divino. Si la causalidad tiene que mantenerse dentro de 
los limites de la absoluta necesidad, no debe tampoco existir nin-
gún ser que no sea absolutamente necesario. Aunque no es lícito 
exigir más causas de las que se requieren para explicar los efec-
tos que de hecho se realizan, ni se deben admitir más seres que 
aquellos cuya existencia se pueda probar, pero no se sigue de ahí 
que deba existir el menor número posible de causas. En breve, 
las razones por las cuales se sostiene que las causas naturales no 
deben obrar nada justificarían también el que se afirmase que 
fuera de Dios no debía existir causa alguna. Vemos que en MA-
LBÍRANCIIE s e o c u l t a SFINOZA 

KAXT se horrorizó del ocasionalismo. "Según el ocasionalismo, 
dice, la causa suprema del mundo, conforme al concepto que de 
ella ha formado, intervendría en todo acto de generación para 
conferir por acción inmediata la constitución orgánica á las subs-
tancias que en ella se mezclan... Si se admite el ocasionalismo en 
la producción de seres organizados, nada tendría ya que ver la 
naturaleza en ella, ni la razón humana podría ya juzgar de seme-
jante modo de producción; por lo cual es de presumir que no acep-

1 LBIBMlTa observa sobre vi ocasionalismo: -Tantum abest, ut scatcotia illa Del gloriam augeat 

tullendo idolum naturac, ut potius. rebus ercatis in nudos unius divinae substantiae modiúeationes 

cvanescentibos, cv Deo factura cum SriNOZA videatur ipsam rerum naturam: quum id, quod non 

agil, quod vi activa carct... substantia esse nallomodo possit.»fDe ¡pía nattira,—DOIESS, II. 2, pa-

gina 58.) 



tará este sistema ninguno á quien importe algún tanto la suerte 
de la filosofía'., 

Por igual razón el aristotelismo había renunciado á toda hiper-
física ocasionalista Vemos una y otra vez á la filosofía peripa-
tética insistir en ia idea de que se debe respetar á la naturaleza, 
explicándolo todo del modo más natural posible. Al hacer oposi-
ción á la explicación hiperfisica del ocasionalismo se apelaba ante 
todo á la experiencia, la cual ensefla que las cosas naturales nacen 
por acción propia unas de otras. Cuanto más perfecta es esta 
acción y cuanto más rigurosas son las leyes á que se sujeta, tanto 
más autorizados estamos para buscar en ella la causa próxima y 
propia de aquello que se produce. Sin duda debe considerarse el 
fruto de la flor como el fin á que está enderazada toda la actividad 
vital de la planta, y en el fruto y la flor, empero, debe estimarse la 
semilla como el producto más precioso, el cual por eso mismo no 
llega á su completo desarrollo cuando algún impedimento ha es-
torbado el del vegetal. Mas para que de la semilla brote una nueva 
planta se necesita además una influencia favorable y regular de la 

»tierra y la atmósfera. La generación de los animales requiere 
operacionesaún más variadas y sujetas á condiciones todavía más 
numerosas. Todas las disposiciones de la naturaleza, que tanto 
más admirables nos parecen cuanto más las contemplamos en los 
diferentes seres, no tendrían en la hipótesis ocasionalista más 
objeto que tal vez el de inducirnos en error. "Diferentes cosas, 
dice el P. K L E U T G E N van acompasadas constantemente de dife-
rentes resultados, y éstos poseen á su vez todo lo que los caracte-
riza como verdaderos efectos de las cosas, presuponiendo en ellas 
mismas ciertos estados y dependiendo de influencias determina-
das. Todas las disposiciones encaminadas á producir esos efectos 
están ordenadas con suma oportunidad y sabiduría, supuesto que 
los seres naturales mismos sean productivos; pero estarían desti-
tuidas de todo fin y utilidad si todos ios efectos y fenómenos, sin 
cooperación activa por parte de las criaturas, fuesen realizados 
por la omnipotencia divina sola. Por esta razón S A N T O T O M Á S , que 

l Crítica de la facultad dejuzgar, pàg. 3*7-

! F.L pensamiento de KAXÍ se encuentra mucho MIA ciato > preciso er. SANTO Tonas: .SI cítec-

tus non producunrur «, aetionc cerum ercatarum, sed solum ex actione Dei. impossMIe eat. quo., 

pet cffcctus manifesieiu, vi,tus alicuius causae creata« non enim effectus ostcndU v u u a m causae, 
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cognoicitur per cffcctum, nisi in quantum per ipsum cognoseitur virtus, quae naturam consequitur. 
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* Filowfia de la antigüedad, num. 736. 

se sabe es muy moderado en el uso de palabras duras, llama á la 
teoria ocasionalista una opinión "estulta, '. KANT se explica en el 
mismo sentido, y aun dando un giro genuinamente peripatético á 
sus ideas, diciendo: "Aunque no se reconozca desde luego al de-
fensor de la epigénesis la notable ventaja que lleva, por lo que 
toca á las regiones empíricas, para la demostración de su teoría, 
el entendimiento estaría ya de antemano singularmente predis-
puesto á favor de su modo de explicación, porque considera á la 
naturaleza, en cuanto á las cosas cuyo origen no se puede conce-
bir como posible sino según la causalidad de los fines, como pro-
ductiva, que no sólo como evolutiva, al menos por lo que respecta 
á la propagación, .tbandonando, después de un empleo minimo de 
causas sobrenaturales, todo lo demás á la naturaleza desde el pri-
mer principio Esta concepción, tan acorde con los hechos, no 
sólo no menoscaba la dignidad de Dios, sino que es más bien la 
única que guarda la más bella harmonía con una ¡dea correcta del 
Criador. Porque seguramente daremos la razón á SANTO TOMÁS 
cuando afirma que el poder y la bondad de Dios se manifiestan mu-
cho más espléndidamente en la facultad de obrar que confirió á sus 
criaturas haciéndoselas semejantes, no solamente en el ser sino 
también en el obrar, que si las hubiera criado para la inacción con 
apariencias de actividad, en tanto que él mismo lo produjera todo \ 

Mas aquí se nos viene al encuentro con una objeción grave. 
¿Cómo es posible, nos dicen, que fuerzas naturales produzcan la 
forma substancial de ta nada? Aunque la forma no puede estar ni 
nacer sino en la materia, no es menos verdad que las fuerzas na-
turales producirían.en la materia algo de la nada. Esta dificultad 
ha sido apreciada en todo lo que vale por los peripatéticos. 

Recuérdese ante todo que la forma de cuya generación se trata 
no posee ningún ser por sí, ningún ser por tanto en el sentido pleno 
de ia palabra. Así como ni la forma, ni la materia, sino el cuerpo 
que de ambas consta, "es, y obra, del mismo modo el ser, el vivir y 
sentir en los seres orgánicos conviene al todo, no á las partes. íil 
principio vital hace vegetativa á la materia en la planta, y el alma 
sensitiva del animal la vuelve en un cuerpo capaz de sentir. No ve 
el alma, sino el ojo animado; 110 siente el alma, sino la carne ani-
mada por ei alma '. Así pues, como la forma depende, en cuanto 

1 -Stultam, quia tollit ordinem ucivcrsi ct propriarum operationum a rebus, et destrnit indicium 
census., (a, dist. t , q. I. a. j . 

e Loc. lit., pag. 311). 

• Siraiwi. thiol, I, q . 19, a a; S«mm. c. gcnl. I. III. c. a.. Asimismo opioa SAN BUENAVENTURA: 
"Reus propter suae boiiitatis manifestationem et ordinis sapicntiae ostensionem ereaturls cummu-
nicavit posse operari, ct iu alias creaturas effectual suum imprinierc. ipso tsmen non deaCtentc se j 
cooperantc.- dist. 11, a. q. 3 ad j . 
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á su "ser,, de la substancia como de su causa indispensable, depen-
de de ella también en cuanto á su "llegar á ser, . La materia es con-
causa de la forma. La fuerza generadora no es la única causa de la 
forma. Si bien ella es la causa eficiente 'causa efficiens), no produ-
ce su efecto sin la substancia ¡causa malerialisj. La forma"es„ por-
que la materia se ha unido á ella en un solo ser, en una sola esencia 
y una sola substancia; conforme á esto, la forma "se hace, entre-
gándose la materia á la acción generadora, y uniéndose en un solo 
ser á la forma in fieri. La materia es concausa de la forma, si 
bien de otro modo que la causa eficiente generadora 1, la cual está 
ligada á la concausalidad de la materia; de suerte que es imposible 
engendrar Juera de la materia, debiendo ser sostenidas por la ma-
teria tanto la generación de la forma como la acción productora 
de una forma. Tan incapaces son las fuerzas naturales de pro-
ducir el principio vital fuera de la substancia seminal, como es im-
posible que la forma que el artífice da al mármol exista y parezca 
fuera de este material, y que el artífice la produzca fuera de él. 
La generación de la naturaleza es siempre una acción inmutadora. 
En toda mutación nace ó perece algo en aquello que es mudado. 
Siendo mutación substancia!,Id generación tiene la particularidad 
de que por ella es producida una forma que determina el ser espe-
cífico y es razón de una actividad nueva y más elevada. V por este 
respecto, la generación supone sin duda una facultad inmutati-
va más honda que aquella que se manifiesta en las producciones 
de los artistas. El ar te no puede mudar la naturaleza de las cosas; 
toma la naturaleza tal como es, y no produce en ella más que mo-
dificaciones externas; la naturaleza misma, empero, produce for-
mas substanciales '-. 

En la idea de que puede haber cosas corpóreas que vegeten y 
sientan, esto es, de que la materia misma se anime, tenemos la cla-
ve del enigma. En la vegetación se revela un principio que sobre-
puja á la Física; pero no es capaz de obrar sino atrayéndose y uti-
lizando las fuerzas de los elementos. En la vida sensitiva apare-
cen fenómenos que por sí no pueden siquiera ser efectuados por 
mediación de aquellas fuerzas, como lo prueban particularmente 
el sentido de la vista, y aún más la memoria, la fantasía y la esti-
mativa. Mas todos estos fenómenos se refieren á cosas materiales 
y llevan sobre sí el sello de todo lo que es material, á saber: la 
extensión; luego el principio de estos fenómenos no puede ser otro 

< SANTO TOMÁS d i « de la materia: -Coadiuvai ad fieri formar.' lo 2, dist. 18, a- t , a. 2. Véase 

á SyÁBEa, Dlsp. fr.ilapk., d. 13, seot. 9.) 

e Véase S. TKOM, Suini«. ttrol., 1, q. 118, a . I , y q. 45,a. 8: Quaesl. dhpul.. q- 3; De poi-, a. 11; 

2, disi, 18. q. 2, a. 3; i. V i i Mitaph., lect. - y 8. 

que un órgano corpóreo, requiriéndose también el concurso de 
fuerzas elementales, toda vez que los órganos deben de ellas reci-
bir la constitución conveniente '. Así, pues, como la acción total 
del organismo está interiormente ligada á la materia, ó bien, por 
decirlo asi, está sumergida en la materia, lo está también su ser. 
Así como por la acción del organismo operativo la materia del or-
ganismo que ha de hacer se puede ser, pormediación del movimien-
to, dispuesta é influida, es evidente que también este mismo orga-
nismo llega á ser obtenido é influido por la acción del organismo 
operativo. Originase la nueva forma por esta acción, porque está 
naturalmente ligada en toda su esencia á aquellas disposiciones 
materiales que por la acción del organismo operativo son primero 
producidas en la materia. Por lo mismo que la forma nueva esen-
cialmente llega á ser en la materia, y en la materia será, está en 
relación con aquellas disposiciones materiales. Como además el 
organismo infierì ostenta la más perfecta semejanza con el orga-
nismo agente, puede y debe decirse que las cosas naturales mismas 
producen, no solamente las referidas disposiciones, sino también, 
pormediación de éstas, las cosas mismas que se hacen 

Una vez puesto en claro que hasta los organismos que sobre-
vienen son producidos por la acción propia de las cosas natura-
les, está por lo mismo demostrado también que debemos buscar 
las causas eficientes de las cosas inorgánicas en las cosas natu-
rales mismas. Porque si es cierto que hasta la forma vital del or-
ganismo nuevo puede ser producida por alguna cosa natural 
activa por mediación de procesos químico-físicos, mucho más fácil 
es que así suceda con las cosas inorgánicas, toda vez que en ellas 
la naturaleza de la substancia que llega á ser no opone ningún 
obstáculo á la influencia de dichos procesos. 

Mas aquí viene otra dificultad á ocupar nuestra atención. Pues 
para que algo pueda ser considerado como causa eficiente de un 
efecto in fieri se requiere, no solamente que el efecto esté al al-
cance de aquella causa, sino también que manifieste y atestigüe 
su dependencia causal de la causa eficiente por cierta semejanza 
con ésta, dado que es propio de la esencia del efecto que sea se-

1 Véase a SANTO TOMÁS, Quarti, dilpul.. q. 3; líe pol., a. 11. 
1 "Quia Platonici... non poocbant. formas de potentia materiae cduci, ideo cogebantur dicerc, 

quod agentia naturalia disponebant tantum materiam, inductio autem formac erat a principio sepa-
rato. Si autem ponamus, formas substantiales edeei de potentia materiae secundum sentcntiam 
AmsTorsus, agentia naturalia non solum crunt causee dispositionum materiae, sed ctiam forma-
rum substantiaiium, quantum ad hoc dumtarat, quod de polenlia educuntur in actum: et per conse-
quenssunt essendi principia quantum ad inehoationem ad esse, et non quantum ad ipsum esse abso-
luto.» (S. THOM.. Quarti, disp., q. 5¡ Vi pol., a. T ad JJ Sobre las últimas palabras de este pasaje 
volveremos luego. 



mojante á su causa '. Mas parece que la substancia químicamente 
compuesta carece de tal semejanza toda vez que ha de ser espe-
cíficamente diversa de los elementos. A nuestro juicio, esta difi-
cultad queda desvanecida en cuanto se considera que las substan-
cias químicamente compuestas, con toda su diversidad específica, 
se presentan, por lo que toca á su perfección, ó bien á sus propie-
dades, como una suma, templada como quiera, de las propiedades 
elementales =. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se asocian for 
mando agua, ésta revela por todas sus cualidades los elementos 
de que procede. Porque el agua no posee ninguna cualidad que 
no haya existido en los elementos, siendo nuevo solamente el tipo 
que marca su especie. Por todas sus cualidades el agua deja re-
conocer, con respecto á los elementos, aquella semejanza que ge 
neralmente caracteriza la relación de la causa al efecto. Los ele-
mentos estaban de por si ordenados á producir el agua bajo de-
terminadas condiciones, si bien no cada uno totaliter, sino par-
tialiter. 

4«». Dada la constitución teleológica de. la naturaleza entera, 
podemos esperar que en procesos tan profundos como la produc-
ción de nuevas substancias ponga en juego un sistema notable de 
medios. Así es, en efecto. Cuando.por ejemplo, nacen vegetales, la 
mediación está en el fruto, ó mejor dicho, en la semilla, esto es, en 
la substancia seminal antes de la fecundación; y lo mismo en todos 
los demás organismos. La yema ó el esporo (núm. 102» median en 
los v¡vientes imperfectos. En los organismos perfectos se verifica 
una fecundación particular, debiéndose distinguir antes de la 
misma dos elementos, la célula ovalar y la célula seminal, las 
cuales son el semen iinperfectum, y no tanto partes como produc-
tos ó secreciones del organismo generante Si en estos produc-
tos orgánicos habita ya verdadera vida, ha sido y stguc- siendo 
materia de controversia entre los sabios. Mientras que los anti-
guos se inclinaban á la opinión negativa, hasta hace algún tiempo 
Botaba en la superficie de la ciencia fisiológica la teoría contraria 
según la cual se debería reconocer á aquellos elementos en los 
organismos animales un movimiento espontáneo, y, por tanto, el 
carácter de animales. Hoy día los fisiólogos son más sobrios, y se 

t .ta « r i t a , non . g"erantur , « * • » « • í « a l ™ 
, aon uccrct propter I n n , ais: in quantum stmilttudo Inrmac est .n ipso.-

" M . » ? i — « — - — • • 

efteto total, etnia una de ellas debe estar ordenada al efecto total, c a n d o menos por cuanto éste 

^ C o ' ™ » 1 r n i n c í l i a t o c fcabent aliquant cvideolcm perfection!* cicellcntiam supra elementa, 

sicut babel viventi*.• ¡S. T»OH„ Qmu*. <- V- f > - > • > « » i 

s THOM.. Svmm. thtol., 1. 2, q. 119.A a, ¡-2 d. . t„ q. 2, a. 2. 

atreven, á lo sumo, á ver en aquellas células una vida puramente 
vegetativa. Si se considera que en ellas no se observa ninguna 
suerte de nutrición ó crecimiento, se recomienda el volver á la 
opinión sustentada por los antiguos negando á la célula ovular ó 
seminal toda vida propia y cabal. Según la doctrina peripatética, 
sólo mediante la experiencia y observación se podrá definitiva-
mente resolver la cuestión. Como quiera que esto es exacto, por 
de pronto el problema no está todavía maduro para una solución 
indiscutible en cuanto nosotros podamos juzgar por el material 
experimental hasta ahora reunido. Sea lo que fuere, la sentencia 
no envuelve importancia transcendental. 

En cuanto á la importancia de los dos elementos mencionados 
para la producción del nuevo ser , han divergido las opiniones 
tanto en los antiguos como en los modernos tiempos'. Mientras que 
los espermatistas dan el papel principal á la célula seminal (el es-
perma), los ovistas (entre ellos H A L L E R , S P A L L A N Z A N I , B O N N E T ) 

pretenden ver en la célula ovular (el óvulo) la causa propia de la 
generación. Otros.empero,defienden la singenesis, no establecien-
do ninguna subordinación entre las dos células, sino coordinándo-
las de manera que ambas concurran igualmente al efecto ' . E n -
tendemos que á favor de esta última opinión habla, fuera de mu-
chas otras consideraciones, la circunstancia de que las dos células 
son homogéneas en su constitución primitiva \ 

Después de fecundado el huevo, se nota la existencia de aquel 
primer "segmento de la vitela, ó célula primitiva, que debe ser 
considerada como germen evolutivo del nuevo individuo. Los an-
tiguos la llamaban semen perfectum. Es seguro que esta célula 
puede, durante mucho tiempo, permanecer en inacción y sin nin-
gún desarrollo ulterior; de modo que se requiere un impulso espe-
cial para que principie la vida vegetativa actual, Porsupuesto.se 
reconocía en la escuela peripatética á este semen, lo mismo que al 
semen imper/eclum, un ser especial y elevado sobre el ser inor 

t -Quidam in materia, quam mater ministrai, ponunl esse virtutem activam principaliter:* Alti 

dicunt. quod id quod mater mii-.istrat. se babet io gcncrationc sicut materia natnralis... non habcl 

petfectam virtutem ad agendum, sed tantum impsrfeclam, et ideo non potest agere, aisi quodam-

modo cacitetur ab agente cxtcriori et sic ei cooperili!'... .Refotadas estas dos opinionca. signe asi: 

•Dicendum videtur, quod in conecptione prolis invenitur triples actio: Una quae est principalis, 

scilicet formatto et organiaatio corporis, et respcctn huius actionis agcns est tantum paler, maier 

vero solummodo minisirat matcriam,. ;Eata ea la euastibn, porque sobre las dos otras actiones. la 

praeparalio materia, y la boni diiposilio matrici*. no bay controversia. ; S . TKIIU , , 5 dist.. q. 2, a 
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' Ciccia esperie de aiugencsis fui defeudida por E s c o s o [In 3. diet, i , q . un.). SAN BUKNAVEN-

TuttAÌq. t, n . y los Conimbriecnses 1. I Ile gen., cap. IV. q. 27. a. : , 

- Véasef i RoBts, Compiei .rendu* de r.lcad. dee science* (184S- en LEEIVS, ArisliUles, pàgi-
na 205. 



gánico. Pero si los peripatéticos no querían ver en el semen per-
fectum ninguna vita propia, sino solamente un aditus uit vitam ', 
no hacían más que manifestar su respeto á la empirie, no querien-
do reconocer vida sino allí donde se la pudiese observar y demos-
trar por la experiencia. 

Los antiguos solían poner la propiedad característica de las 
substancias seminales en ser un medio, ó sea una especie de ins-
trumento de que se vale el organismo existente para producir 
otro. Un instrumento tiene la particularidad de hacer semejante 
el efecto, no á si propio, sino á aquella causa que de él se vale. lil 
pincel puede producir un cuadro semejante á la idea concebida 
por el artista cuando es guiado por la mano del pintor. De modo 
parecido la semilla puede producir un árbol cuando aquel árbol 
de que procede le ha impreso una cualidad peculiar (la virtus se-
minalis), en cuya virtud despliega su actividad. Siendo, en cuanto 
instrumento, un ente de orden inferior, la semilla (el semen) es un 
término medio entre la causa y el efecto, que ocupan el mismo 
rango. 

Los filósofos de la Edad Media juzgaron necesario advertir que 
era una de las perfecciones de los seres orgánicos hacer valer de 
dos maneras su actividad generadora. Convirtiendo la substancia 
alimenticia en substancia viva mediante la adgeneración, éstos 
obran directamente por sí y en sí mismos. En las formas superio-
res de la generación, empero, obran también fuera de si mediante 
el semen (la semilla), que, si bien no es parte suya, es su producto. 
Así como el electo de una piedra arrojada á lo lejos es con jus-
ticia imputado á aquel que imprimió á la piedra su velocidad, 
atribuyese también, con razón, la generación á aquel ser que ha 
dado á la semilla (al semen) su peculiar tuerza plástica 

A más de la plástica virtud seminal, se hacía en la escuela an 
tigua mención de la virtus elementorum.ó&ta de las fuerzas quí-
mico-físicas, como cooperadora en la producción de nuevos vi-
vientes \ Tocante á este extremo, la doctrina antigua no discre-
pa un ápice de los resultados obtenidos por la ciencia nueva y no-

, t L i c c t ¡ l é m e i l o o n a a i m a l u m actu, est lamen animalum virtute; onde non es! simpliciter 

inanimalum..(S. T n o » . Quml. ihp-,1- 3: a. O. ad l t . ¡ 
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vísiina. Otra vez es la concepción teleológica de la naturaleza la 
que nos sugiere u priori la ¡dea de que por doquiera las cosas in-
feriores están al servicio de las superiores. De esta suerte vemos 
también en el taller de los seres vivos empleadas las fuerzas ele-
mentales, y en particular (Según ya hicieron notar los peripatéti-
cos) el calor, como causas instrumentales. El artífice que las ma-
neja, ó mejor dicho, que en ellas reside, es el principio plástico 

Empero si los sabios de los tiempos antiguos hablaban también 
de cierta influencia de los astros' en la generación, es una prue-
ba más de aquel sano naturalismo que para explicar efectos na-
turales procura invocar por de pronto solamente hechos natura-
les. Profundidad y amplitud de miras se requerían para talconcep-
ción en el estado en que por entonces se hallaba la Historia Natu-
ral; basta no tener seso para ridiculizarla desde las alturas á que 
han ascendido lasciencías naturalesenel siglo actual. ¡Cttán arrai-
gada debía de estar en aquellos espíritus aquella suerte de natu-
ralismo, digno de elogio, para que les indujera á establecer hipó-
tesis tan atrevidas! ;Qué hondo debía de ser su sentimiento de las 
aspiraciones á la unidad de la razón humana para que'se compla-
cieran en mirar en el Sol el centro universal y uniforme del movi-
miento de todo el mundo visible! V ¡qué horizonte tan dilatado, qué 
criterio tan tolerante debió de haber en los piadosos religiosos de 
la Edad Media para que pudieran aceptar el naturalismo del paga-
no A R I S T Ó T E L E S hasta un grado que, á la verdad, asombra! De "to-
das maneras, tendremosquerectificar la teoría aristotélica hacien-
do constar que ai indujo sideral no corresponde el papel principal 
en el origen de nuevos seres. No obstante esta prudente restric-
ción, queda por aguardar el fallo del porvenir, en cuyo juicio tal 
vez se debe reconocer á los movimientos siderales, y en particular 
al movimiento de la Tierra, algún influjo coeficiente en los proce-
sos genéticos que se verifican en nuestro planeta. Por lo que á 
esta cuestión respecta, todavía es demasiado desconocida la im-
portancia del calor, de la electricidad, del magnetismo y dedatos 
parecidos que pudiera suministrar un examen más deteñido de los 
movimientos siderales. Quizá los antiguos hayan adivinado, aun-
que de modo sumamente imperfecto, verdades que nosotros aun 
hoy ignoramos. 

Eii la generación de substancias inorgánicas la mediación es 

1 S . THOM.I 3 , disl. rs.q. ... a. .. KÍRL T I . , . - . l:¡lMfÍá aeíigan, r.úm . 
1 Véase, por ejemplo. S a s r o T m i í s . I. II Ih ÍA-Í., ICCI. ¡o , Síoki : . !*ÍO/.. l . q . ; o , a. 3 ad 3: 
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mucho más sencilla. Mientras que los organismos producen nue-
vo= individuos para conservar su ser especifico, dada su propia 
caducidad individual, las cosas inorgánicas producen substancias 
en pro de intereses extraños, entrando por eso ellas mismas inte-
gramente en la substancia naciente, Sin que haya necesidad de 
semilla ó semen, como no se descubra cierta analogía con la virtud 
seminal en las cualidades con las que los elementos obran unos 
sobre otros en la síntesis quimicá. Entre estas cualidades era, en 
primer lugar, el calor aquella á que los antiguos atribuían in-
fluencia decisiva en aquellos procesos de transmutación. La cien-
cia moderna ha derramado mucha más luz sobre este extremo sin 
incurrir jamás en una colisión de principios con la doctrina de los 
filósofos antiguos. Además del calor, ejerce un papel importante 
la electricidad. No pocos hechos hacen presumir, según observa 
DaEssei que el antagonismo eléctrico, no sólo es utilizado para 
iniciar v llevar á cabo la combinación química, sino que este mis-
mo antagonismo es excitado inmediatamente antes de la combina-
ción en fas substancias que anhelan efectuarla entre si, engen-
drándose en las partículas elementales en direcciones opuestas 
seo-ún las circunstancias, esto es, apareciendo como electricidad 
positiva ó negativa. Si es así, la causa de la t r a n s l a c i ó n de los 
mínimos elementales debe buscarse en cierta tendencia á neu-
tralizar las electricidades y mediante la asociación química co-

r r r . « m i N o ' e s ' , después de todo, posible abrigar duda alguna 
de que los entes naturales mismos deben ser considerados como 
causas eficientes, lomado este término en su sentido pleno y ver-
d-tdero de la veneración, cuyo teatro es la naturaleza entera. 

No quiere esto decir que aquello que "se hace., pueda hallar su 
explicación cumplida y cabal en la eficiencia de los seres natura-
l e s Al contrario, el entendimiento reflexivo no tardará en descu-
brir que harto falta allí para dejarle satisfecho ¿Cómo puede su-
ceder bav que preguntarse, que una cosa confiera á otra un ser 
M o del suyo? Es asi que el ser de la cosa producida es indm-
d a mente disüntodel ser de la cosa generante; luego no podemos 
detenernos en las causas eficientes naturales, puesto que la acción 
f e ,Ts cosas naturales supone un agente más elevado. Debe ser 
un principio hiperfisico el que se presenta como la fuente ó causa 
primordial de todo lo existente, y que puede repartir el ser od 
fas cosas nacientes sin agotar jamás el suyo, porque en sí encierra 
odo ser A esta causa primordial (causa prima), que se presupo-

I En 1» Regista alemana ,V«.nr«ka. y R l v d n i f , ¡869. pàgs. 35' 1 

ne en toda causalidad en la naturaleza, se adaptan las causas na-
turales en calidad de secundarias (causie secundae), aunque ver-
daderas causas. Todo efecto natural, pues, supone dos causas. Re-
cibiendo el - ser , (esse absolute et secundum se) muéstrase como 
electo de aquella causa primaria que debe considerarse como el 
principio primordial de todo ser, y á la que se hace semejante en 
cuanto al "ser,. Siendo determinado, empero, en su ser según tal 
ó cual especie, se revela como efecto de las causas naturales á las 
cuales Dios ha concedido una influencia determinante en el ser 
que se produce'. Dios es, por tanto, asi como el origen primordial 
de todo ser, la causa primaria de todo hacerse: portáis omhia 
verbo virtutis suae. El es quien causa el "ser, de las cosas y las 
hace semejantes á aquellos tipos primitivos que, como ideas, pre-
existen en el entendimiento divino. Del modo, empero, como el 
ser infinito de Dios sufre á su lado otro ser, aunque dependiente 
del ser divino y distinto del mismo, así la acción divina no hace de 
ninguna manera imposible la acción de las cosas naturales; antes 
al contrario, ésta es sustentada, y por tanto, hecha posible por 
aquélla; y asi como las cosas naturales son verdaderas causas efi-
cientes con dependencia de la divina, así son también verdaderas 
causas formales ó ideales *. 

Hemos vuelto, pues, á la idea que ya arriba (núm. 408) indica-
mos. La acción de las cosas naturales se caracteriza antes como 
alteración que como producción; antes como acción sobre cosas 
que van haciéndose, que como producción de las mismas cosas en 
cuanto á su ser; antes como actividad por la cual las cosas que se 
hacen son hechas semejantes á las cosas naturales generantes, 
que como actividad que otorgue á las cosas que están in fieri el 
ser simplemente 3. 

41 f Lo que hasta aquí hemos expuesto sobre la generación 
de las cosas naturales, ¿tiene aplicación también al hombre? La filo-
sofía peripatética ha consagrado particularísima atención á la ge-
neración del ser humano. Si al obrar así no hubiera hecho más que 
entregarse á aquel noble instinto que á todo hombre pensador 
hace presentir que en el imperio de la naturaleza representa la 
cima y el remate de todas las cosas creadas, gozando de una po-

1 'DELIA cai dan* esse rebus, eausae autem aliac sunt quasi determinante* illud erse.- (S. TKOII. 
2. disi, i, q. I, a. 4.1 
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sición excepcional v singular, no habría motivo para censurarla 
por haberse ocupado con tanto detenimiento en los diversos pro-
blemas que ofrece la esencia de los que constituimos el linaje 
humano. Mas no hemos menester cavar muy hondo, que digamos, 
para encontrar ideas v hechos que prueban de! modo más convin-
cente que la ciencia debe reconocer al hombre el derecho al lugar 
preferente que para él reclamamos. £1 hombre está con una mitad 
de su esencia sumergido en la materia y en la animal.dad. pero la 
sobrepuja moviéndose con sus aptitudes superiores en las altas 
regiOneSdel saber y de las acciones éticas, pues en el orden del 
pensamiento v de la voluntad realiza actos que ni son manitesta-
ciones de fuerzas materiales, ni pueden ser producidos mediante 
ellas, ni efectuados en Organo alguno, liste hecho arroja una luz 
singular sobre el particular, como también, por consiguiente, 
sobre la procedencia particular del alma humana. Es innegable 
que la vida entera del alma 6 del espíritu del hombre está natu-
ralmente ligada, hasta en su punto más elevado, á la v.da de los 
sentidos V por tanto, indirectamente también, á órganos corpó 
reos; pero en v por sí, el pensamiento y la volición no son acciones 
orgánicas, sino supraorgánicas. Luego también el ser del alma 
humana es supraorgánico, y en ulterior consecuencia es supraor-
vtiuicá también la producción ú origen de la misma. 
' \ n t e s diiimos que no podía atribuirse un efecto a una causa si 
,,o" estaba al alcance de ésta. Dijimos que aun el organismo na-
ciente del animal podía y debia ser considerado como producto de 
entes naturales activos, porque el alma del viviente irracional 
está con .oda su esencia dentro de la materia, siendo, por tanto, 
accesible á la acción natural, y pudiendo por ella ser aprehendida 
ó asida, por decirlo así. 

,-Qué sucede, pues, con el alma del hombrer Debemosreco.dar 
que puede ser estudiada desde dos distintos puntos de vista, lo-
mándola por su aspecto vegetal y animal, debemos decir que, no 
menos que el principio vital meramente animal, esta al alcance de 
la acción natural; mas apenas la contémplanos por su aspecto es-
pecíficamente humano, descubrimos al punto que pertenece a una 
esfera que no es alcanzada directamente por ninguna suerte de 

acción natural. . . 
Ksta consideración decide también la cuest.on que aquí hemos 

suscitado. Aunque el alma humana pueda de algún modo (secan-
dum quid) pasar por producto de una causa eficiente creada » 
absoluto í simpliciter) está puesta fuera del alcance de semejante 
acción causal. Al ser producida un alma humana, entra en la exis-
tencia un ser que tanto por razón de lo que obra como 
de I" que rs, no depende de la materia mtrmseeamente, siquiera 

extrínsecamente está ordenada por su naturaleza á vivir con la 
m a t e r i a P o r esta razón es forzoso atribuir tambiénla producción 
de un ser de la índole descrita á la causa prima en un sentido bien 
distinto de aquel en que se la atribuimos con respecto á los demás 
seres. El "ser en sí, (esse absolute el secundan se consideratum) 
lo obtiene el alma humana de Dios, dador de lodo ser, del mismo 
modo que la del animal. Sin embargo, el ser del alma humana 
es muy diferente del de un viviente irracional, pues que el alma 
humana es capaz de causar por sí propia, y sola ella, aquella 
vida intelectual por la que el hombre á tanta altura se encumbra, 
por lo cual posee en sí un ser quesubsíste en sí mismo. Por ser ma-
terial el alma del animal está sujeta al influjo directo de agentes 
naturales, por cuya razón aparece como producto de la acción de 
un agente natural que produce el ser realmente, 110 por virtud 
propia, sino por virtud de la causa prima, de la cual depende 
Por ser espiritual el alma humana no está sujeta, relativamente 
á eso, á semejante influjo, ni puede, por tanto, ser considerada 
como producto inmediato y propio de cualquier acción natural, 
aunque su producción está ligada, por el orden vigente en la natu-
raleza, a determinadas acciones naturales. Surge el alma del bruto 
mediante la conversión de substancia corpórea en un ser sensi-
tivo. £1 alma del hombre empero no puede entrar en la existencia 
mediante la transformación de la substancia corpórea en un ser 
intelectivo, porque la inteligencia está simplemente sobre la ma 
teria y no puede de ninguna manera proceder de un principio que 
incluya en sí la materia. 

Ante la mente del gran Estagirita flotaba la idea de esta sin-
gular producción del alma humana cuando escribió aquella cono-
cida frase: que el alma humana venía Qúpzfi:-, (desde afuera). Sin 
embargo, dejó envuelto en obscuridad c-1 origen del alma huma-
na, y aun parece que él mismo no tenia suficiente claridad respec-
to á este extremo K Los peripatéticos de la Edad Media han res-
pondido á la pregunta acerca del origen del alma humana diciendo 
que cada alma es, cuando empieza á ser, creada inmediatamente 
por Dios mismo *. Mas ;no se introduce por esta teoría en la natura-
leza una acción divina excepcionalmente sobrenatural? De ningún 
modo. Al nacer el individuo humano recibe de la acción divina, la 
cual sustenta todo ser y obrar en la naturaleza, su sello distintivo, 

5 , TKOM., Sun.;*, thcol,, I. q. 45, a. 5. 

- -Ageos natural, in suláctiunc t « quasi instrurtientuin ipsiua Delageiüis, qui e.iam materíam 

cundid). el formac poientlant dedil.- (S. TKOM, in lib. II, d in . 1. q , 1, a. 4 a¿ 4. 
\caac Kn&UTüR*, l'ilotofla atitigm, núm. 857. 
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cual corresponde á la naturaleza del alma humana. Dios no viola, 
creando, la naturaleza, sino crea donde y porque la naturaleza lo 
exige. Sálvase así aquella singularidad del origen de todo hombre 
que reclama su dignidad de ser racional. La espiritualidad de su 
alma saca al hombre de en medio de los entes naturales puros, y 
le coloca en un rango donde pertenece lo mismo al mundo de los 
espíritus que al reino natural. Es, según frase del P. K L B U X G E N , 

una síntesis de espíritu y naturaleza; y ya que este su ser sintético 
se descubre en todo lo demás, ¿por qué no habría de revelarse 
también en su origen? 

Con razón se designa la producción del alma humana como 
creación. Porque donde un ser subsistente en sí mismo sale, üo de 
un substratum, sino simplemente de la nada, allí se verifica un 
acto verdadero y propio de creación. Por la acción del individuo 
generante la substancia es hecha sujeto apropiado para el alma 
humana, y en el momento en que lo material está dispuesto para 
unirse con el alma, ésta es creada por Dios; de suene que no em-
pieza antes á ser que á ser unida con el cuerpo, En el instante de 
la unión la substancia corpórea se convierte en cuerpo humano, 
empezando á serlo, tanto en consecuencia de la generación, que lo 
formó de modo que debió de recibir naturalmente el ser humano, 
como en consecuencia de la creación del alma por la cual recibe 
realmente aquel s e r ' . 

Así se comprende que en la escuela antigua se haya podido 
declarar á los padres por verdaderos autores de la vida de sus 
hijos y verdaderos progenitores de su prole. 

Para apreciar esta doctrina debidamente, hay que considerar 
ante todo que, como en toda generación, así también en la del 
hombre no es el principio formal ni el principio material, sino el 
todo, consistente en materia y forma, aquello que es engendrado 
propiamente. Los generantes producen aquel cuerpo que, según 
las leyes naturales vigentes, debe de salir hecho hombre; ellos son 
los autores, ya que no del alma misma, pero si de la unión del 
cuerpo con el alma, la cual es precisa y propiamente lo que al 
hombre le hace ser hombre. Agregúese á esto que el alma hu-
mana, con sus facultades sensitivas y vegetativas, se sumerge en 
la materia y se hace por este lado dependiente de la materia 
predispuesta, del mismo modo que el principio formal en los se-
res sensitivos irracionales. Aqui, pues, la acción orgánica de los 
generantes alcanza, por lo menos en cierto modo indirecto, al 
alma misma, siendo capaz de producir en la prole la semejanza, 

. ' .Criaos dat csse animac in corpore; el generaos disponit eorpes ad hoe qeod hotos esse sít 
particep. per animan, sibi enitam.. S. TKO» „ Q u o l . illfl.!.. a. a. O. ad j-

no sólo en cuanto á la especie, sino también en aquel acuerdo 
en rasgos secundarios que ordinariamente se ofrece entre padres 
•é hijos-| 

Como ¡resultado de las disquisiciones antecedentes sostenemos 
que, mientras que el alma humana sola es creada, todas las deter-
minaciones de los cuerpos naturales son originadas por vía de 
educción. 

§ 111 

1.a mezcla do los elementos. 

44S. Según hemos visto, se verifican en la naturaleza muchos 
tránsitos que deben ser considerados como substanciales. Las 
substancias simples se asocian constituyendo nuevas substancias. 
La unión de las substancias simples en una substancia compuesta, 
'"lié llamada por los antiguos mésela de los elementos. 

Por lo que hace primeramente á los elementos, es claro que la 
doctrina de los antiguos relativa á ellos debe ser abandonada sim-
plemente en la mayór parte de sus puntos. Atendiendo solamente 
á las más culminantes propiedades físicas de las cosas, como son 
las que excitan más que otras los sentidos, establecieron una cua-
druplicidad de elementos que hoy día solamente como indicio de 
un estado cuádruple de agregación pudiera reclamar cierto valor. 
También está anticuada, y no puede mantenerse, tal como en teo-
ría ha sido formulada, la "contrariedad,, de los elementos, ó más 
bien de las cuatro propiedades elementales, y la transición consi-
guiente de unos elementos á otros. No obstante la teoría antigua 
de las cuatro qualitates prirnae (húmedo, seco, caliente, frío), no 
merece de ningún modo la irrisión compasiva de que es objeto por 
parte de ciertos sabiondos. Varones verdaderamente sabios no tie-
nen todavía hoy reparo en reconocer con términos laudatorios la 
relativa e x a c t i t u S de la proposición aristotélica. "Sería difícil al 
entendimiento más sagaz, dice entre otros J. LIEBIC, sin emplear 
otros auxilios que la simple percepción de los sentidos, dar con cua-
tro propiedades que convengan á todas las cosas corpóreas palpa-
bles... Todos los cuerpos son húmedos ó secos, calientes ó fríos. 
Todo lo palpable tiene dos de estas propiedades. El cuerpo es só-
lido ó liquido, y liene cierta temperatura. , "Es claro, dice A R I S T Ó -

TELES, que todas las propiedades perceptibles de. los cuerpos pal-
pables dependen de estas cuatro propiedades fundamentales, pues 

Caitas iiíiiniías, tercera edición, pág. 



variando una de ellas varían también todas las demás; es eviden-
te que éstas otras dependen de las cuatro propiedades fundamen-
tales y que hay cuatro propiedades elementales. Xo es posible po-
ner en tela de juicio la exactitud de estas abstracciones en cuanto 
comprenden aquellas propiedades de los cuerpos que pueden ave-
riguarse mediante simple percepción. La diferencia entre nues-
tras teorías actuales y las que imperaban entonces, se reduce á 
que nosotros consideramos el estado líquido, sólido y aeriforme y 
la temperatura como dependientes de dos, en lugar de cuatro 
causas opuestas entre sí. Aun hoy somos de parecer que todas las 
propiedades físicas de los cuerpos dependen, en cierta proporción, 
de las fuerzas de cohesión y de calor.. 

Sin embargo, como queda dicho, la teoría de las cualidades 
elementales está anticuada en la forma como por A R I S T Ó T E L E S fué 
propuesta. Debemos, por tanto, designar como una empresa, aun-
que bien intencionada, del todo desacertada la de algunos peripa-
téticos modernos, que pretenden encontrar en la doctrina de los 
tiempos medios, no sólo los rasgos fundamentales de la verdadera 
Filosofía natural, sino también los de la Química'. 

Por lo que toca empero al concepto del elemento, es intangible la 
definición que A R I S T Ó T E L E S de él hubo dado. "Elementos se llaman 
las partes fundamentales y componentes de alguna cosa que no 
son susceptibles de ulterior división en cuanto á la especie *., Los 
de la palabra, por ejemplo, son aquello de que la palabra se compo-
ne y en lo que se resuelve como en sus últimas partes, de modo tal 
que éstas no pueden ya ser resueltas en otros sonidos de especie 
distinta. "Asimismo los filósofos naturales apellidan elementos de 
los cuerpos aquello en que los cuerpos se resuelven como en sus par-
tes fundamentales, de tal suerte que éstas no pueden á su vez ser 
divididas en otros cuerpos de especie diferente.- "Elemento de los 
cuerpos es aquello en que los demás cuerpos, al ser divididos, se 
dejan descomponer, pero que es indivisible y habita en los cuerpos 
potencial ó realmente s .» Así como las letras^« y b componen 
la silaba ab. así los elementos constituyen el cuerpo compuesto. 

El concepto aristotélico del elemento comprende.según explica 
SANTO TOMÁS \ cuatro ideas. En primer lugar, los elementos son 
la substancia de que constan los cuerpos. En segundo lugar, son 
lo primero de que procede la cosa. En tercer lugar, se reservan 

1 Víase J. LoKSCHCl!J,¿ii ín/tiicmia di .l»:it.i.*.-/es - >e dcsérrollo de ia Química, Múnster, 
C"prcnra;b. 1S72, pág. y siguientes. 

: tifa. V tfrtaph.. e. 3, 11,14, a, 26. 
s Lib. III Oí coi/., 302. a. 15. 
1 Lib. V :.ícmph., lect. 4. 

en las cosas cierta persistencia, estando contenidos en ellas tam-
bién por su peculiaridad característica, pues que nadie dirá, por 
ejemplo, que la célula ovular y seminal sean los elementos del 
embrión, pero se designarán como tales el carbono, el hidróge-
no, etc. En cuarto lugar, no deberá un elemento ser resoluble en 
más substancias específicamente diferentes entre sí. "El concepto 
del elemento químico, como de cosa que no puede henderse en 
otras materialmente diferentes, dice O. DAJIMER, constituye la pri-
mera tesis fundamental de la ciencia química moderna, y será 
siempre mantenida aun cuando algunos, ó todos los cuerpos que 
todavía son tenidos por simples, resulten susceptibles de ulterior 
división'., 

413. Con el nombre dé mezcla designa A R I S T Ó T E L E S la misma 
cosa que en la actualidad es llamada "síntesis química.. Una mez-
cla es una unión de dos ó más substancias, en la cual no desaparece 
la una en la otra, ni tampoco ambas coexisten inmutadas, sino se 
engendra de ellas una substancia tercera, homogénea; ó con otros 
términos: una mezcla no consiste, ni en la absorción de una subs-
tancia por otra, ni en una mera conjunción ó mezcolanza mecá-
nica de varias substancias, sino en una combinación química 

Cuando dos substancias son mezcladas, no existe ya, según 
dice el Estarigita, ninguna de ellas como tal con sus propiedades 
inmutadas, ni están juntas acaso en partes, pequeñas hasta el 
punto de ser invisibles, sino que han pasado á ser una cosa nueva, 
en la cual no están ya sino virtualmente contenidas. Verifícase 
una mezcla en este sentido solamente cuando las substancias re-
unidas son todas capaccsy susceptibles de influencia mutua; cuan-
do, además, todas guardan cierta proporción en cuanto á su ac-
ción; cuando, por fin, todas son de fácil división, de modo que 
en el mayor número posible de puntos puedan obrar unas sobre 
otras. Donde estas condiciones se reúnen, las substancias obrarán 
unas sobre otras de modo que primero truequen sus cualidades, 
alterándose por ello, y luego se unan. Y esto precisamente, "14 
unión de las substancias alteradas respecto de sus cualidades.,, es 
lo que A R I S T Ó T E L E S llamó mezcla. 

Es requisito indispensable de una mezcla perfecta el que los in-
gredientes se unan constituyendo una nueva naturaleza indivisa, 
fil agua, por ejemplo, constituye una mezcla, por cuanto, teniendo 
dentro un nuevo principio formal, posee una naturaleza peculiar 
é indivisa. Parece que algunos peripatéticos exigen además para 
una mixtio perfecta que en la totalidad del cuerpo compuesto 

I En la RevistaKomos, 1880, tomo Vil, pág. 103. 
1 ZilLEF, i-'líesojia di ia grífgoí, temo III, pág. 42». 



exista una homogeneidad absoluta consiguiente 4 una especie 
de compenetración química. Otros atribuyen menos importan-
cia á tal homogeneidad No hay por qué decir que esa homo-
geneidad haría aparecer aún mucho más perfecta la mezcla. Pero 
tal vez sea dudoso que realmente se den en la naturaleza casosde 
mezcla de tanta perfección, lista cuestión debe llevarse ante el 
foro de la Química: hasta el día la ciencia no ha hecho recaer to-
davía ninguna sentencia definitiva sobre el particular. Mas con 
independencia de él, la distinción peripatética de mezcla perfecta 
é imperfecta sigue siendo de importancia transcendental. La mix-
tio perfecta es la combinación química; la mixtio imperfecta no es 
más que una mezcolanza grosera. 

414. Es además propiedad esencial de la mezcla (mixtio), se-
gún concepción peripatética, el que los elementos permanezcan 
en algún modo en la cosa compuesta. Esta permanencia de los ele-
mentos ha sido desde antiguo, en la escuela aristotélica,objeto de 
reflexión tan seria que sólo puede proceder de interés vivísimo 
por los procesos de la naturaleza. Importaba por un lado guardar 
á los elementos permanentes cierto carácter peculiar en la cosa 
compuesta, y por otro no se debía exagerar la permanencia de un 
modo que menoscabase la unidad del cuerpo compuesto frente á 
la pluralidad de los elementos permanentes. En reconocer estos 
dos postulados están acordes todos los peripatéticos. Procurare-
mos exponer en espacio reducido el estado de la cuestión en sus 
extremos capitales. Hablando concretamente, deseamos saber: 
;qué pasa con un elemento, hidrógeno, carbono ú oxígeno, por 
ejemplo, cuando es recibido por intususcepción en el organismo 
vivo (ó bien en otra substancia químicamente compuesta)? 

Para el atomista, y en general para todo teórico minimalista, 
que tiene por mera apariencia toda unidad que saque al átomo de 
su aislamiento, los elementos permanecen en toda combinación 
tan inalterados comolos granosde arena que se añaden á la unidad 
de un montón de ellos,ó bien, si se quiere, como las cerezas que se 
enredan unas en otras. Pues, segúnesa teoría,no hay en el univer-
so mundo nada más que montones de átomos de esta ó de aquella 
manera conglomerados; hasta la "unidad,, del hombre sería enga-
ñosa apariencia, no siendo en realidad más que una multitud dr 
átomos ó mónadas. Ya hemos visto en los números 326 y 327 que 
de esa manera no es posible cortar el nudo gordiano. 

La doctrina dinámica de continuidad, empero, hace efectuarse 

1 Lo» Co.smKKiv HNShs noonnoen liasii eiia divcí&idad deafeccioucs:'MKia oíldivcrsai. par.ium. 

quibus constanl, affecliooes ¡o tlcmeuta sibi consimitia íacile dissolvi qoeuol." <; lo l-.b. Dt gem-

rat., c, :o, q. 4. a. 2 

en todo proceso químico una conversión total y sin residuo de las 
fuerzas constituyentes del elemento en una fuerza nueva. Lo que 
había antes se desvanece, ó más bien cesa de existir por comple-
to, á fin de hacer lugar á lo nuevo. 

Por oposición á esta teoría, la filosofía peripatética sostuvo que 
los elementos permanecen simplemente en las cosas compuestas 
según la materia, esto es, por aquel lado que interesa antes que 
á nadie al químico y físico. Esta doctrina es una de las columnas 
lundamentales sobre las que descansa el sistema aristotélico en-
tero, y lícito.es afirmar que las conquistas de la Química moderna 
son otras tantas confirmaciones brillantes de la proposición pe-
ripatética. En este lugar debemos limitarnos á uñas cuantas indi-
caciones en prueba de este aserto, aprovechando las que el Padre 
D R E S S E L ha hecho en la Revista Naturaleza y Revelación '. 

El que la materia persiste en las combinaciones, es probado por 
el hecho de que su gravedad sigue siendo la misma con exactitud 
matemática á través de todas las mutaciones que sufre; de suerte 
que el peso de una molécula es siempre la suma de todas aquellas 
substancias simples que entraron en ella. El peso se refiere á la 
masa, la masa se refiere á su vez á la materia; luego también la 
materia sigue siendo la misma. 

No se contenta ARISTÓTELES con la simple permanencia de la 
materia; antes afirma que los elementos deben permanecer también 
con las cualidades que los caracterizan, ó sea, según diríamos 
hoy desde el punto de vista del químico, como hidrógeno, ázoe, 
oxígeno, etc. La ciencia moderna ha confirmado plenamente la 
doctrina del antiguo griego. 

Por lo que atañe, primero, á las propiedades físicas, cada ele-
mento aporta su aptitud particular respecto de la recepción de 
calor á la unión del conjunto, y la mantiene sin alteración Los 
espectros de las combinaciones revelan siempre la luz peculiar de 
los elementos. En cuanto á la refracción y dispersión de los rayos 
luminosos, consta que no varía nunca el equivalente de refracción 
de los diferentes elementos en ninguna de sus combinaciones: de 
modo que basta sumar solamente los equivalentes de refracción 
de los diversos elementos de una molécula para obtener el equi-
valente de refracción de la molécula por ellos compuesta. Vése, 
pues, cómo los elementos llevan á la combinación y mantienen en 
ella su fuerza refringente. 

Respecto de la electricidad, debemos mencionarla ley electro-
lítica. Cuando se conduce la corriente eléctrica por un número 

' Saíur 0//tibarung, tgdq. pág. 172 j siguientes. 
* Lor. cíl., pig. l;¡. 



indefinido de vasos, cada uno de los cuales contiene la disolución 
de otra substancia compuesta, la ley citada establece que las can-
tidades ponderales de las substancias disgregadas por la corriente 
están, con matemática exactitud, en la mismarelación que sus pe-
sos atómicos divididos por sus atomicidades. La atomicidad es 
aquella constante fuerza de asociación con la cual ciertas canti-
dades de substancia se sujetan mutuamente. La electricidad se 
manifiesta como fuerza capaz de disolver la unión. Luego si, con 
ar reglo á la ley electrolítica, la electricidad debe ser exactamen-
te tantas veces más intensa cuantas es mayor el número de las 
atomicidades, esto vale tanto como decir que las atomicidades, 
después de habeF consociado las part ículas elementales en la mo-
lécula. continúan la misma actividad en la molécula terminada. 

El mismo hecho es indicado por el magnelismo. El magnetis 
mo de una combinación binaria se compone de los magnetismos 
de sus dos elementos, los cuales conservan su magnetismo ató-
mico sin modificación cuando entran en otra combinación binaria 
sin al terar su constitución ó agrupamiento minimal particular. 

Baste lo dicho sobre la habitud física de los elementos en las 
composiciones. Por más que aún es muy fragmentar io é imperfec-
to lo que de las propiedades físicas de las substancias sabemos, no 
parece sino que las indicaciones hechas hablan muy claro á favor 
de la doctrina de la escuela antigua. Diremos ahora algo sobre las 
propiedades químicas. 

1." La observación más exacta ha hecho constar que el carác-
ter ácido ó básico de una substancia compuesta procede exclusiva-
mente del carác ter de sus elementos; de modo que las propieda-
des respectivas de la combinación son la suma de las propiedades 
de los componentes 

2.° Es un hecho inconcuso que la estabilidad ó instabilidad 
de la combinación depende de la naturaleza química de los com-
ponentes. 

3.° Tampoco puede dudarse que los elementos conservan en 
toda combinación química su part icular modo de reacción quí 
mica. 

En cuarto luga r , debemos llamar la atención sobre lo que los 
químicos llaman "series homologas,, ó sea series más ó menos 
largas de combinaciones orgánicas, en las cuales cada miembro 
se distingue del inmediatamente posterior siempre por la misma 
diferencia de composición. Puede observarse en todas estas series 
que, al paso que entran nuevos elementos, se va modificando pau-
latina é igualmente todo el carácter químico y físico de la compo-

' Loc. fi.'., pñg. 2oa. 

sición. f.a alteración sucesiva de toda su habitud guarda propor-
ción matemáticamente exacta con la accesión sola de elementos; 
de modo tal que, siendo har to difícil distinguir dos miembros ve-
cinos, otros dos separados algún tanto uno de otro, apenas revelan 
un vestigio de parentesco 

Mas basta de hechos, ya que todos ellos demuestran que las 
propiedades químicas de las combinaciones no son otra cosa que 
las propiedades químicas de sus elementos combinados. Ahora, si 
los elementos no permaneciesen en la combinación, sino conserva-
sen en ella sus cualidades, ¿cuál habría de ser la causa de que en 
las relaciones químicas del conjunto se manifestase la de los ele-
mentos? 

SANTO TOMÁS está, por lo tanto, á la altura de la ciencia mo-
derna cuando no deja perecer simplemente los elementos en la 
combinación antes pretende que se conserva la habitud espe-
cífica de los elementos en la combinación, hasta el punto de que su 
independencia relativa puede originar la disolución del todo Los 
elementos se gobiernan, por tanto, en la combinación con cierta 
autonomía. Resulta, pues, que en cuanto la cuestión de la perma-
nencia de los elementos en los cuerpos compuestos debe ventilar-
se ante el tribunal de los investigadores de la Naturaleza, reina el 
más perfecto acuerdo entre la ciencia aristotélica y las exigen-
cias formuladas por los sabios natural is tas . 

No es excusado recordar con breves palabras que la filosofía 
antigua no olvidaba pres tar la atención debida á la reaparición de 
los elementos en el análisis químico. Concluíase correctamente 
que en la combinación debía permanecer algo que pudiese ser con-
siderado como la causa de la reaparición de los elementos que 
an tes ent raran en ella '. atribuyéndose á la fuerza elemental per-
sistente en la combinación el que. al disolverse ésta, los elemen-
tos se mostrasen con su antigua independencia y libertad. 

1 Lc.nl; pag. 222. 

- -In genera l i«« mlxti... virtutes simplicinm... mauent.- lOpusc, /•'< »ni. rial., e. S. -Manent 

qualitates propria!, ilementcrum. lice; retnissae, io quibus est viriti* formatura elementarium.» 

'Virili,'!1.1fieli!,, I, q. 76, a. 1 ad ;, 

- -Virtù* uniu* miscibilium vinci! proponionem, in qua salvator forma mitili,- Opusc. He nat. 
.tiil,, c, S. Dice nosòio que el organimi saetta consta ile los elcmentos (In I. II De attilli., lect. 19, 

y comp. Militai, linai.. 1, 1- q. 164. a. t ad t»y que ri cucrpo humano contiene lo* elemento* iemit-

diini substantìani fXuinin. thiel., 1, q. 91, a. t , sino que. con ARISTOTELE* mi*mo, deduce la cadu-

cidad de la* fntmacione* organica* de la gran diversidad de lo* elemento* eu clini, contcnidos, di-

cieudot -Ex misto fieri simplex elcmcntum per virlutem formarum elenientonim. quac manent in 

oiivln.- Opusc. De quattic apposltis, e. 5. V que ci hombre e* perecedero, -quia corpus ciu* e* cle-

menti!! intersc hostilibus composilum eìsct.- DelOnglt. vi !.. lec, 1. in I. Il De Mete, leel. 9.1 

» -In misto est. unne agatur ad generationein unius miscibiiinm. secundum quod vlrtus unius 

luiscihilium vincit proportionem, in qua salvatur forma mixtit unde corrupro misto generante cor-

pus simplex.- iS. THOM, opusc. De nat. limi., e. 



415. Ahora se apodera de la cuestión la especulación, propo-
niendo el problema de qué modo deba concebirse la persistencia 
de la pluralidad de elementos en la combinación de modo que la 
innegable unidad substancial de la composición no sufra menos-
cabo. En atención á este justificado problema, el Estagirita había 
espresado la opinión de que los elementos persisten "virtualinen-
te„, mas no simplemente con su plena realidad '. Pero ¿cómo ha 
entendido A R I S T Ó T E L E S esta locución, de por sí muy ambigua? 

Punto es éste que tocamos aquí sobre el cual en la escuela pe-
ripatética se han hecho las más diligentes disquisiciones, sin que 
en casi ningún tiempo se llegase á conciliar las diversas opiniones 
que acerca de él fueron expresadas. Es cuestión sumamente difí-
cil y, repitámoslo, resoluble por la especulación sola; como que 
está en un terreno adonde la observación sensible y el experimen-
to no pueden penetrar. 

Algunos pensadores de la escuela peripatética no ven inconve-
niente alguno en que se deje permanecer á los elementos aun des-
pués de verificado el ingreso en la molécula, conservando íntegro 
su carácter de entes acabados é independientes. De esta opinión 
fueron en el siglo VI después de Jesucristo Juan Pilopono, y en 
tiempos posteriores los árabes Avicena (Ibn Sina) y Averrocs (ibn 
Rosd). El beato A L B E R T O M A G N O , y muy particularmente S A N T O 

TOMÁS, se opusieron á esta teoría enérgicamente, haciendo notar 
que la permanencia del ser absoluto y acabado en si quebrantaba 
la unidad de la substancia compuesta y reducía la forma del todo 
á la categoría de mero accidente s. Acaso no sea demasiado difícil 
convencerse de que esta reflexión es plenamente razonable. 

En oposición diametral á la teoría antes mencionada de los 
dos árabes, SANTO TOMÁS 3 enseñó que la unidad substancial de la 
combinación no podía guardarse sino cuando las formas de los 
elementos perecían simplemente. Ponía, pues, que de la subs-
tancia de los elementos transmigraba al cuerpo compuesto sola-
mente la materia, esto es, la materia prima, en identidad numé-
rica, encargándose la nueva forma superior de guardar á los ele-
mentos el carácter de partes subordinadas al todo. 

Mas ¿cómo han de pasar del elemento á la substancia superior 
las propiedades elementales (fuerzas, etc.), de las cuales dijimos 
que los elementos las conservan en la combinación? \"ace la difi-

' D i « que persisten 9i)Vá|a3I¿ virtute. más no br.ll.iylia <:L. 1 Tit gen. el cerrupt., 

(e. io, 327, b. 15, y I. II, u. 7, 334, b. 9. ¡Luego, con lodo, en cieno modo 

i "Cuicumque ionn.-ie substernitur aliqund ens actu quocumque modo, illa forma CSI accidens,' 

(S. ì lio»., Quaitt. dispul., q. De spiril. cteal., a. 3.1 

En muchos lugares. Véase, verbigracia, Summ. Ihtol., 1. q. 76, a. 4. 

cuitad de que, según doctrina aristotélica, las propiedades son 
inherentes á toda la substancia compuesta de forma y materia, 
y no acaso á la materia sola, dado que toda cosa debe ser una 
substancialmente determinada, sea del modo que fuese, antes de 
que pueda poseer tal ó cual cantidad, y esta ó aquella cualidad 
Luego si es cierto que perecen las formas substanciales, ¿cómo se 
concibe que permanezcan la cantidad y la cualidad? ¡Problema 
que penetra muy hondo, á la verdad! Los antiguos pensadores no 
han dejado de abordarlo *; y aunque no hayan conseguido presen-
tarnos una solución clara y distinta como la única correcta, debe-
mos, con todo, estarles agradecidos por habernos ofrecido varias 
soluciones posibles. 

SANTO TOMÁS creyó, en efecto, deber admitir que, á la par que 
las formas elementales, eran reducidas á la nada también las 
propiedades elementales, si bien, juntamente con la forma supe-
rior, ocupaban su lugar cualidades numéricamente nuevas, pero 
que poseían el mismo carácter específico s, verificándose en el mo-

1 -Impossibile est, ¡ntellígerc, materiam prius esse calidam vcl quantam, quaro esse lo acio.* 

IS. YHOW, Summ. Iheol., I, q, a. f>; Quaest. dispul., q. De spir. crea-,., a. 3 ad iff. I 

a Para que se vea cómo entonces 7a se apreciaba toda la gravedad del problema, encuentren 

aqui un logar las reflexiones del beato ALOEHTO MAO.S-O. [De .-otl. el mund., I. III , tiact. 2, C. 8.. 

•Foite videbilut alieui quaerendum de formis substantialibus elementorum, otrum manean! in com-

rnrno ex elementis vcl non. Si enim rcmancrc dieantur, tnne vi debitar seqoi ueccssario, quod com-

positum plures halieat formas substanciales: et ad hoc multa aeqnnntnr inconvcnicuUa, quorum 

imam el primnm es!, quod nihil suscipil mullas suhstantialcs formas: ergo uec compositum. Adhuc 

aulem, quia per multas formas substaoliales poncrctur in diversis specicbus. Adhue salen,, quia non 

esse! vete unicum, sed po,ius essei conliguum vcl per accidens unum. Quae omnia absurda sun,, Si 

auiem non manen!, tune videtor, quod quum malcria misil nullam babeal aclu formam, nec Simpli-

cia 8eilícil ncc eomposili, quod privaüo ipsius adeo si! generalis privatio maicriae primac, si prima 

materia est simplex: ergo e: malcría eomposili, quod omoino est absurdum. Adhue autem secun-

dum hace materia prima et communispermnltis. efñeererur propria huius vcl sitias materia. Adhuc 

auicn: secundum ñoc tot formarum esset susceptibilis materia eomposili, quot lormarum est susccp-

tibilis forma Simplicia elemeulí, essei materia composita ex clcmenlis susceptibilis formae Simplicia 
elemcnli: el hoc es! absurdum: el baec omnia ncccssario seqai videntur: quia aés^ur dubio funda-

mcnlum fixumest maierialis habitas, et habetur in primo phjsicorum, quod omnis malcría omuium 

illarum formarum susceptibilis est, a quibas es! prívala sccuudum acluin. 

•Si autem signis crederc velimus. !unc siguura est elementum esse in composilo secundum suam 

formam hoc quod esl ibi proprielas clcmcnli. quae esl virlus eius activa vel psssiva secundum qua-

litatcs elementares: co quod non possumus dieere compositum vcl calidum vel frigídum ve! humi-

dum vcl siccum, nisi ex eo quod est ex elementis. Quum enim sciamiis proprirtatera uunquam esse 

sinc p.-oprio subjeclo, oportebil, quod secundum aliquem modnm elementnm insit composilo se-

cundum formara substanlialem. Adhuc autem in resolutione ipsnm compositora uou resolvilur ad 

materiam communcm elementorum, sed potius ad elementa ut videlur, etiam lunc quod elementa 

sint in ipso aliquo modo secundum aclum. Si aulem haec omnia forte aliquie vellet solvere, diccns 

quod elemenla manen! secundum medicla-cs suarum formarum et secundum mcdictales sllcrantur 

ad invicem, sícut videlur diecrc ctiam Aristóteles iu fine primi peri-gencscos, videlur hoc esse in-

conveniens: co quod formae subslanliales non rceipíunl iotensioncm vel remisionem et síc non 

possnot íntendi ci remitti: sic crgo esl difficulias in omni pane huius quaeslíonis.* 

' Enseñando: .Quallialcm mancre candcm quidem specie, non lamen eandem numero, quia uon 

manent idem .subjec!um.>i()itfl«í. dispul., q. Dt spirií. creal.,3. 3 ad 13. Comp. i n l . 1 De general., 

leci. 10.) 



mentó del proceso químico, respecto de las cualidades, lo mismo 
que en el transcurso de toda mutación de lugar sucede con conti-
nuidad respecto del movimiento, dado que en la mutación de lu-
gar entran continuamente par tes numéricamente nuevas, pero 
equivalentes, en cuanto á su carácter , á las par tes que les ceden 
su lugar . Opinó, pues, que las fuerzas de los elementos permane-
cen en la combinación del mismo modo que la fuerza productiva 
del árbol se conserva en la semilla, ó tal vez así como el movi-
miento del brazo se continúa en la piedra arrojada. 

Otros sabios empero fueron de parecer que la materia persis-
tente ofrece un substratmn suficiente para la conservación de 
las cantidades, y. por consiguiente, también de las cualidades, 
siendo, por lo tanto, las propiedades del cuerpo compuesto, no 
sólo específicamente, sino también numéricamente, las mismas q ue 
habían existido en los elementos componentes '. 

El beato A L B E R T O M A G N O había tomado un camino medio. En-
tendía ser imposible que las propiedades de los elementos perma-
neciesen en la combinación si 110 se salvase también toda la rea-
lidad substancial de los elementos, Por otra parte, 110 desconocía 
que los elementos no se mantenían en su autonomía específica é 
individual. Luego concluyó que al ent rar los elementos en la com-
posición eran como aprehendidos interiormente por la otra natu-
raleza (forma) superior, convirtiéndose en substancias parciales 
subordinadas sin haber perdido nada de su realidad, sólo que su 
ser perfecto iesse simpliciter había desaparecido á consecuencia 
de la subsumpción interna en la unidad s u p e r i o r L o s part idarios 
de la sentencia albertina apelan á los símiles iradicio íales en la 
filosofía peripatética para ilustrar el modo con que se figuraban el 
proceso en cuestión. Cuando, por ejemplo, una letra entra en 
una sílaba, ó una linea empieza á formar parte de una más larga, 
ó un trígono se incorpora á un polígono, el ingrediente, decían, 
no sulfe detrimento alguno de su realidad, perdiendo únicamen-
te, á consecuencia de la unión interna con otro objeto, los límites 
que lo circunscribían á sí mismo fabsc/iliessende Grense), su ser 
específico y acabado, para volver á encontrarse como par te de un 
ente de naturaleza superior, así como su actividad se vuelve á ha-
llar como actividad parcial en la total del conjunto. 

I Así el Cardenal Toi ' Til en tllih. I Iltgturr. ti torrupí.,eapj IV. q. t.; StÁRF.2, IHsp. nvlkf>h.t 

d-M. 1 . 3, n. 2u. 

e -Quom ui mixto salvcmur proprietatcs elcntcntotnm, non palesi dici, qutid nullo modo sálven-
me formae substanlialcs coran-..- illt todo ti mundo. I. 3. tract. a. 

Allí mismo cap VIII dice ouv la forma no permanecía proni /orma est finn ti perfidio lili ima 
disunita ue MI,funi ó con otros términos: qnc la forma se salva según la rtalidad, pero qne pierde 
su carácter formal, terminante y esprciñco. 

Sería empresa ext raña al objeto de nuestro t rabajo ei ponernos 
á discutir estos diferentes ensayos de solución, toda vez que no 
afirmamos siquiera que la filosofía aristotélica haya llegado ya 
á una conclusión satisfactoria de todos los problemas. ¿Dónde 
está la filosofía que en un terreno especulativo tan tenebroso 
como el de la "generación, haya ofrecido indicaciones igualmen-
te estimables que las del aristotelismo? Opínese de ello lo que se 
quiera, de todas maneras son merecedores de insigne honra aque-
llos varones cuyos anhelos científicos eran tan vivos y que tanto 
t rabajo intelectual invirtieron en el examen de semejantes pro 
blemas, 

41«. Respiremos y echemos una mirada atrás. Después de co-
te jar el catedrático Z C E L L E R los resultados de la ciencia física de 
IVA NI con los de la ciencia experimental ,dice que esa comparación 
es más que suficiente para demostrar "cómo un entendimiento 
agudo sabe utilizar con sabia economía un escaso material empí-
r ico , alcanzando de esta suer te cien años antes los mismos fines 
que aún la ciencia exacta de tiempos posteriores debe considerar 
como puntos de partida para proseguir sus inves t igaciones , ' . 

Este apotegma tiene, en un sentido mucho más copioso, apli-
cación á los grandes pensadores de tiempos antiguos y medios. Si 
recordamos cuán sobre toda ponderación mezquino e r a el mate-
rial que la einpirie de entonces ponía á su servicio, debemos que-
d a r maravillados y asombrados de la profundidad intelectual de 
aquellos varones, que con recursos tan deficientes levantaron un 
sistema de la verdad que las olas fluctuantes de aquí para allá del 
saber sobornado por las pasiones humanas no podían destruir . Es, 
en verdad, el poder singular del espíritu humano el que, afirman-
do el pie en un pedazo de experiencia que no ha sido adulterada, 
es capaz de l levar hacia las al turas del cielo un edificio de ideas 
que sirva de faro luminoso á los progresos de la investigación 
empírica en todos y cada uno de los órdenes de la sabiduría hu-
mana. Por lo mismo que nos interesamos en el adelanto de la 
ciencia y en el progreso de la humanidad lamentamos, que en 
nuestros tiempos se desprecie aquella luz fulgurosa, y que por ra-
zones aparentes [se amen más las tinieblas que la luz. Que si 
i i e n , como es natural , la base inductiva de la obra erigida por los 
pensadores de los siglos pasados necesita en algunas partes ser 
detallada con más esmero, en otras ser. completada y aun rectifi-
cada en extremos más ó menos importantes, no se deben menos-
preciar el valor heurístico que para las ciencias naturales hubiera 
tenido el tomarse en la debida consideración el gran resultado 

1 Sóbrela naturatela de los lometas, segunda edición, pig. 482. 



total, digno de esfuerzos humanos, de la ciencia antigua y me-
dioeval, ni el tiempo y fuerza intelectual derrochados entretanto 
en observaciones y experimentos faltos de plan y extraviados por 
modernos filosofastros, y que hubieran podido emplearse eficaz-
mente para confirmar é ilustrar la grande y sublime concepción-
del mundo que sirve de base al alcázar de las ciencias cristianas. 

Ciertamente, la antigua ciencia tiene algunos extremos que 
sorprenden al espíritu que por primera vez los contempla; pero-
nada ofrece que ofenda á un entendimiento sobrio en la aprehen-
sión de la realidad natural y conocedor de su propia limitación-
Concedemos que mucho queda envuelto en obscuridad. ¿Por ven-
tura hallamos más claridad en el saber moderno-

Hay algunos á quien ofende la generación y corrupción, mi-
llones de veces reiterada, de las formas, y á esos mismos vemos 
resolverlo todo en movimiento, cuya esencia entera consiste en ut> 
nacer y perecer jamás interrumpido. 

Hay otros á quien ofenden las qualitates occullae, y que con-
vierten en una sola res occulta todo el mundo externo, subjetivan-
do las cualidades sensibles y las relaciones de tiempo y de lugar. 

Hay sabios á quien ofende el que muchas partículas mínimas 
elementales hayan de convertirse en substancias parciales de un 
individuo humano ó de otra unidad completa, y que, sin embargo, 
pregonan desde todos los tejados el monismo, según el cual hemos 
de igualarnos con e s c a r a b a j o s p e l o t e r o s y con estrellas fijas c o m o 

manifestaciones ó accidentes de una substancia universal y uni-
forme. Hay quien no sufre la inconcebible materia prima, y re-
suelve el mundo entero en vaga fuerza y huera apariencia. 

Hay quien detesta nebulosidades, y se lanza en una selva de 
horrorosas contradicciones. 

No es dado al espíritu humano, mientras en la carne mora,salir 
de todas las obscuridades y comprenderlo todo. Una Providencia 
sapientísima ha dispuesto que el hombre, así como en todas las 
demás esferas de la acción humana, también en el dilatado campo 
de la investigación científica se acuerde á cada paso de su digni-
dad, á la vez que de su estrechez, pobreza y dependencia. El com 
prender las cosas no es para el hombre fin, sino medio; por eso la 
medida de lo que alcanza con su inteligencia basta solamente par» 
conducirlo al camino de su felicidad eterna, sirviéndole de guía 
seguro mientras su voluntad no se corrompe. La comprensión de 
las cosas de este mundo es tan perfecta que consiente al hombre-
conocer á qué sublime altura está elevado sobre las demás criatu-
ras; pero á la vez es tan exigua é imperfecta que con la claridad 
del sol meridional debe el entendimiento humano penetrarse de 
su infinita pequenez ante el solio de la infinita sabiduría. 

CAPÍTL'LO IV 

Blo logfa . 

•Alie Gestalteu sind ahnlieb, end bine glcichct áerahdetp, 
Und so deutet der Chor anf ein geheimes Geseta, 
Aufcln heiligcs Rathsel.» 

(GoEThe '.) 

M ? . Por su doctrina de la tendencia final interna, A R I S T Ó T E L E S 

ha libertado á la naturaleza del carácter vil de máquina, y aproxi-
mádola más á aquello que comúnmente se designa con el nom-
bre de viviente. Cuando el Estagirita dice que toda la naturaleza 
está animada de cierta vida, no entiende por esto la vida en el 
sentido propio de la palabra, reservando ésta exclusivamente para 
el mundo de los seres organizados. ¿Qué tenemos, pues, que en-
tender por vida? 

Dadas las condiciones especiales de los problemas hasta aquí 
propuestos, nos vimos á menudo, durante nuestros paseos por la 
gran "exposición, de la naturaleza, precisados á introducir á los 
vivientes ene! horizonte de nuestras reflexiones. Ya que en la vida 
es donde la naturaleza más claramente manifiesta lo que en su ¡n 
tenor se agita, ¿cómo no habíamos de dejarnos orientar, al es-
crutar la naturaleza, por las instrucciones valiosas que por parte 
de la vida recibíamos? Asi ha sucedido que, durante nuestras con-
sideraciones anteriores, dijéramos mucho que debería encontrar 
un lugarcito en un bosquejo de la Biología, por más breve que fue-
se. Mas dado que no intentamos escribir un libro, sino un capítulo 
solamente, sobre las cuestiones biológicas, sírvase el lecior bené-
volo recordar oportunamente lo que en otro lugar dejamos con 
signado y aceptar lo que sigue como complemento de lo mismo. 

1 -Todas las termas se parecen eotre si, y ninguna igaala i n « v asi, ,.l e r o de los vivientes 
ndiea cierta misterio?« ley. cierto sagrado enigma,. 



total, digno de esfuerzos humanos, de la ciencia antigua y me-
dioeval, ni el tiempo y fuerza intelectual derrochados entretanto 
en observaciones y experimentos faltos de plan y extraviados por 
modernos filosofastros, y que hubieran podido emplearse eficaz-
mente para confirmar é ilustrar la grande y sublime concepción 
del mundo que sirve de base al alcázar de las ciencias cristianas. 

Ciertamente, la antigua ciencia tiene algunos extremos que 
sorprenden al espíritu que por primera vez los contempla; pero-
nada ofrece que ofenda á un entendimiento sobrio en la aprehen-
sión de la realidad natural y conocedor de su propia limitación-
Concedemos que mucho queda envuelto en obscuridad. ¿Por ven-
tura hallamos más claridad en el saber moderno-

Hay algunos á quien ofende la generación y corrupción, mi-
llones de veces reiterada, de las formas, y á esos mismos vemos 
resolverlo todo en movimiento, cuya esencia entera consiste en ut> 
nacer y perecer jamás interrumpido. 

Hay otros á quien ofenden las qualitates occullae, y que con-
vierten en una sola res occulta todo el mundo externo, subjetivan-
do las cualidades sensibles y las relaciones de tiempo y de lugar. 

Hay sabios á quien ofende el que muchas partículas mínimas, 
elementales hayan de convertirse en substancias parciales de un 
individuo humano ó de otra unidad completa, y que, sin embargo, 
pregonan desde todos los tejados el monismo, según el cual hemos-
de igualarnos con escarabajos peloteros y con estrellas fijas como 
manifestaciones ó accidentes de una substancia universal y uni-
forme. Hay quien no sufre la inconcebible malcría prima, y re-
suelve el mundo entero en vaga fuerza y huera apariencia. 

Hay quien detesta nebulosidades, y se lanza en una selva de 
horrorosas contradicciones. 

No es dado al espíritu humano, mientras en la carne mora,salir 
de todas las obscuridades y comprenderlo todo. Una Providencia 
sapientísima ha dispuesto que el hombre, asi como en todas las 
demás esferas de la acción humana, también en el dilatado campo 
de la investigación científica se acuerde á cada paso de su digni-
dad, á la vez que de su estrechez, pobreza y dependencia. El coni 
prender las cosas no es para el hombre fin, sino medio; por eso la 
medida de lo que alcanza con su inteligencia basta solamente par» 
conducirlo al camino de su felicidad eterna, sirviéndole de guía 
seguro mientras su voluntad no se corrompe. La comprensión de 
las cosas de este mundo es tan perfecta que consiente al hombre-
conocer á qué sublime altura está elevado sobre las demás criatu-
ras; pero á la vez es tan exigua é imperfecta que con la claridad 
del sol meridional debe el entendimiento humano penetrarse de 
su infinita pequenez ante el solio de la infinita sabiduría. 

CAPÍTL'LO IV 

Bio logfa . 

•Alie Gestalteu sind ahnlieb, «nd kcine glcichct áerahdeip, 
Und *.i deutet der Chor anf ein geheimes Gesele, 
Aufcln helligcs Rarhsei.-

(GOETHE ' . ) 

M ? . Por su doctrina de la tendencia final interna, A R I S T Ó T E L E S 

ha libertado á la naturaleza del carácter vil de máquina, y aproxi-
mádola más á aquello que comúnmente se designa con el nom-
bre de viviente. Cuando el Estagirita dice que toda la naturaleza 
está animada de cierta vida, no entiende por esto la vida en el 
sentido propio de la palabra, reservando ésta exclusivamente para 
el mundo de los seres organizados. ¿Qué tenemos, pues, que en-
tender por vida? 

Dadas las condiciones especíales de los problemas hasta aquí 
propucstos, nos vimos á menudo, durante nuestros paseos por la 
gran "exposición, de la naturaleza, precisados á introducir á los 
vivientes en el horizonte de nuestras reflexiones. Ya que en la vida 
es donde la naturaleza más claramente manifiesta lo que en su in 
tenor se agita, ¿cómo no habíamos de dejarnos orientar, al es-
crutar la naturaleza, por las instrucciones valiosas que por parte 
de la vida recibíamos? Asi ha sucedido que, durante nuestras con-
sideraciones anteriores, dijéramos mucho que debería encontrar 
un lugarcito en un bosquejo de la Biología, por más breve que fue-
se. Mas dado que no intentamos escribir un libro, sino un capítulo 
solamente, sobre las cuestiones biológicas, sírvase el lector bené-
volo recordar oportunamente lo que en otro lugar dejamos con 
signado y aceptar lo que sigue como complemento de lo mismo. 

1 -Todas las forana -.< parecen « u n »1, y ninguna igoala 6 la ,.ra; y asi, ,1 coro de los vivientes 
ndiea cierta misterio?« ley. rierto sagrado enigma.-



P L A T Ó N entendía por vida aquella singular facultad del movi-
miento espontáneo que se manifiesta en los hombres y animales, 
y menos perfectamente en los vegetales. También A R I S T Ó T E L E S 

hace consistir la vida propiamente dicha en la fuerza del movi-
miento por sí mismo, ó sea en la aptitud de un ser para producir 
por si mismo y en sí mismo alguna mutación, aunque ésta se re-
duzca, cual sucede en las plantas, al desarrollo vegetativo 

La idea bosquejada por el macsti-o fué, en el transcurso de los 
siglos medios, escudriñada por sus numerosos sucesores, y escla-
recida y comentada con el mayor esmero imaginable. Encontróse 
el carácter distintivo de la vida en que un ser se debe á sí mismo 
de una manera singular su desarrollo ó alguna perfección, pose-
yéndose, por tanto, á sí propio de un modo especial, como no su-
cede con las cosas destituidas de vida. Los entes inanimados son 
deudoresde sus mutaciones y perfecciones á la naturaleza, las que 
han recibido por fuerza, ó sea de otra parte que de sí propios. No 
ellos mismos, sino aquel que les dió su naturaleza, es el autor de 
aquella actividad interna, por la cual se dan su determinado tipo 
cuantitativo, su volumen; no ellos mismos, sino aquel que los puso 
en tal ó cual estado de movimiento, es el autor de aquella inercia 
en que mantienen el estado recibido. Cuando los seres inanima 
dos son escitados á ejercer alguna acción por si mismos, no es 
ésta más que una mera actio transiens, en la cual salen en cierto 
modo de sí mismos. Empero cuando los vivientes son impulsados 
á alguna acción, ésta va dirigida por manera de tendencia, como 
si dijéramos, á sí propios s . En un principio se designó como vida 
aquello que tiene movimiento de sí mismo; más tarde se hizo ex-
tensivo ese nombre á todo lo que ese principio de una acción inma-
nente en el sujeto En otro lugar (núm. 69) ya hemos explanado 
la concepción aristotélica de la vida ' ; ahora vamos á examinar 
de qué principio derivaban los peripatéticos los fenómenos vitales. 

I PMT.,. PkatJ.. III, P»g- 2 « . A»,st., I. v i l i Wiys.. e. a , ! 1.., y 1 . 1 1 1 * c. 2.4>3; ». =5-

: Véase á S. THOM., Saww. ¡Aro!., I. <1- ,8. a. t.l Slam. r. geni.. I. i. e. 9a. 

s .Illed piorrie vivere dicimus, quod in scipso haber moles vel operationes quose,noque. Es 

hoc enim sun, dicta primo aliqun vivere, quia visa suor in seipjis habere aliquid ea moveas secun-

dar» qucmcumque motom: ct hiñe processi! nomen vita. ad omoia, quae in seipsi. habcn! operalio-

ois propriac principini»; unde el e* hoc, quod aliqua in,ellígun! vel scnl.un! vel volani, «vere Si-

cuntur, non solum es hoc. quod secunden, loco m movente., vel secunden, »„rumen,um.-.S. TllOM.. 

pKflcsí. dísfluí., q. s: De ferii., a. 8.1 

t Algunas o„-a> de la. definiciones de la vid» p.-opoe«» por los penpatémo, de la tdsd 

Medi». .Vivere esl: « movere ab intrinseco per acÜonem es se immaucn.em en,i u, ierm.no.-

.Vivere est eserecre »cavitato», quac ulna s,»,um aequiUbralem omni enti naturai, debilum, ri 

ni,ra conserva,ionem slam, accenti, et ultra U H M Iranseunlem ,endi, ed immn.andum si.c 

pcrficicndum ipsum agen,.. .Vivere es!, ulira ea, quibus e», in su» nalurali di,posi,ione consulto-

lur, determinali ad habendum a se suam perfec,loncm.. .Vita repouenda es, in £»eul,a,e. qua co» 

per motum sui sivt immutationem sui ipsius tendi! in ulteriore™ sui ,ps,u, perfectionem, sive qua 

immaneuler agi,.* 

41». Según la concepción moderna de la vida, el incesante y 
universal movimiento de la naturaleza es en todas partes la vasta 
corriente en cuya región más agitada las criaturas vivientes sur-
gen y vuelven á hundirse, noá modo de islas firmes, sino solamente 
como remolinos movedizos, experimentando las olas pasajeras 
una inflexión momentánea en una vía peculiar, y una condensa-
ción en forma determinada, para volver luego á ser dispersadas 
en la corriente inorgánica universal por las mismas fuerzas que 
las habían reunido en aquel punto de intersección 

Xo pensaron así los filósofos antiguos. En todos los seres, y muv 
particularmente en las cosas vivientes, suponían un principio for-
mal substancial como prius real al que la materia sirviese como 
medio subordinado. El principio formal en los vivientes es el prin-
cipio vital. Decimos principio vital, 110 fuersa vital. Pues de lo 
que se trata no es de un accidente de la materia, ni menos de una 
fuerza substancial que ejerza sola, como fuerza eficiente, efectos 
susceptibles de medición mecánica en el sentido propio de la pala-
bra, sino solamente de un principio formal, el cual, entregándose 
á la materia, ó si se prefiere recibiendo á la materia, constituye con 
ésta una substancia completa de la cual emanan las operaciones 
vitales; si éstas tienen también un lado mecánico, lo toman de 
la materia. 

El principio fué llamado desde antiguo "anima,, en latín (origen 
del término equivalente "alma,, en español, y seete en alemán a). 
Según ARISTÓTELES, el alma es la forma de la cual parte el movi-
miento vital con su. carácter peculiar; la entelequia —esto es, no 
la actividad, sino la realidad, base y raíz de la actividad—del 
cuerpo natural organizado que tiene aptitud para vivir. Así como 
toda forma confiere al cuerpo compuesto de forma y materia su 
propiedad substancial, el cuerpo natural animado recibe de la for-
ma vital el carácter de viviente. No aparece, pues, de ningún 
modo con el alma un elemento segundo que sea extraño á las co-
sas inanimadas, sino que es el dualismo de forma y materia el que 
en los seres organizados—si bien con alguna modificación del 
concepto—es designado como "cuerpo y alma„. La palabra "cuer-

I Asi ha formulado la definición moderna de la vida LorzE^.Wirrocosmtií, 1, pag. 156. 

* El P. PtsCH hace aquí en una ñola algnuss advertencias sobre las significaciones primitivas 

de 1» palabra sale (alma), gei.'í (espíritu! y itbc* (vida), que suprimimos por refetiríe princi-

palmente al alemán. De ser nbsolutumeníe seguras las interpretaciones de los lingüistas, i « i . 

(procedente del gòtico Iátenlo, diminutivo de jtfi'i-a, en alemán moderno síf, esto es, mar, lago, 

océano! significarla ptfwilo mar, imagen bellísima de! alma agitad» sin cesar por ses constanles é 

inquietos anhcloB de felicidad: y ft-eúi espíritu), afir, á la palabra gucht, deno,arla, en sorpren-

derne harmonía con la significación originaria de s.rií, la cresta de la ola brava disuelta en es-

puma. L»s palabra, laúnas splriias y ani»¡0,y lis griegas 1 uyr, y se refieren, como es 

bien sabido, »1 alíenlo que alimenta la llama de la rida.—(Los TaaoucTORES.l 



po_ significa, no sólo la materia (la materia prima), sino la subs-
tancia con todos sus fenómenos en cuanto ésta es susceptible de 
percepción sensitiva, y también con aquel ser que de parte del 
"alma, recibe la materia como "cuerpo natural,, prescindiéndose 
aqui de la "vida,. El alma, empero, es la razón de la vida, y de 
toda la vida que es propia del viviente. No es el alma algo vivien-
te que habite en el cuerpo porsi privado de vida; el alma es aque-
llo de lo cual el cuerpo vivo en sí deriva su vitalidad, la forma ra-
dical é íntima del cuerpo viviente, la razón de suser determinado 
y real. Con la presencia del alma no está dada de ninguna manera 
una actividad constante y continua, ó una actuación de todo aque-
llo en que ta vida del alma se manifiesta. Aunque en algún estado 
de desmayo cesasen todas las funciones vitales, no cesaría por eso 
todavía la vida misma. L a vida, en el sentido propio de la pala-
bra, no es acción, sino el ser en que se funda la acción vital. He 
aquí por qué el alma es llamada entelequia, forma. No anda en el 
cuerpo como en un ser acabado y perfecto en sí; antes es el alma 
la que primero torna en substancia acabada, completándola, el 
ser del cuerpo, incompleto en y por sí sólo. Por eso es llamada 
primera entelequia ó forma substancial. El viviente no es una 
mera combinación de cuerpo y alma; no está compuesto de cuer-
po y alma como de dos cosas acabadas cada una en sí, sino que el 
alma está en el cuerpo, siendo el principio que al cuerpo mismo 
confiere un modo peculiar de ser y obrar. El cuerpo mismo vive, 
y no es algo cadavérico que el alma galvanice. Distan, pues, tanto 
el cuerpo y el alma de ser dos, como el ojo y la visión, ó bien como 
la cera y la imagen impresa en ella. En virtud de esta íntima or-
denación del alma al cuerpo sucede que solamente de este deter-
minado cuerpo puede ser propia esta determinada alma. La doc-
trina pitagòrico-platònica, según la cual una misma alma puede 
recorrer los más diversos cuerpos, es tan absurda como, por 
ejemplo, el aserto de que el mismo arte pueda servirse con la mis-
ma utilidad de los más varios instrumentos, de modo que al car-
pintero le sirva la flauta del mismo modo que el hacha '. 

El alma es llamada á veces también "motora, del cuerpo. Sa-
bido es que P L A T Ó N concebía la relación del alma al cuerpo de 
manera que al alma atribuía una influencia motriz sobre el cuerpo 
análoga á la que el barquero ejerce sobre su barca. A R I S T Ó T E L E S 

hizo de esta relación puramente externa una interna, diciendo que 
el alma era la forma del cuerpo, pero dejando al alma cierta in-
fluencia motriz sobre el cuerpo sin calificar con más precisión la 

' Véaase las citas comprobantes en ZEELEK, Filosofia di los griegos, tomo II. pjgs- Y si-

guientes. 

naturaleza de esa influencia. Algunos peripatéticos, entendiendo 
la frase en sentido literal, enseñaron que el alma no era tal vez 
solamente motriz por ser forma, sino que además ejercía sobre 
el cuerpo una presión, una influencia motriz física; de modo que el 
alma producía, según ellos, en el movimiento espontáneo del 
cuerpo un movimiento mecánico. Otro fué el parecer de los gran-
des maestros de la Edad Media. Según la doctrina de S A N T O 

TOMÁS, el alma da inmediatamente, por su presencia informante, 
la vitalidad á todo el organismo. Por lo que hace á las funciones 
vitales, enseña que el alma (por lo menos en los animales de orden 
superior y en los hombres) está de motor en un órgano central, 
pero solamente por cuanto constituye á este órgano interiormente 
•en motorium ó sensorium commune; de suerte que los demás 
órganos se hallan, cual instrumentos, en dependencia del órgano 
- c e n t r a l E l alma humana tiene aún muy particularmente el ca-
rácter de motor, según que las operaciones humanas parten de 
las operaciones puramente espiritualesde la intelección y volición, 
las cuales son, como sabemos, supraorgánicas todas. Mas tampoco 
•aqui se efectúa ninguna presión ó influencia física del alma inte-
ligente y apetitiva sobre el cuerpo, sino que, en virtud de la sim-
patía que abraza todas las aptitudes de un ser, los actos espiri-
tuales de la volición é intelección causan, como la voz origina el 
eco, efectos análogos en el animado órgano central, y por me-
diación de éste en los demás órganos 

Ahora, así como, en general, la verdadera esencia de toda cosa 
consiste en su forma, y la esencia de todo lo que es engendrado 
(alies Gewordene) consiste en su fin lo mismo tendrá aplicación 
también á los seres orgánicos. Todo viviente es un pequeño mundo 
{microcosmos), ó sea un todo cuyas partes han de servirle de ins-
trumentos. La vida es el fin: la constitución corpórea es el medio. 
Como por doquiera en la naturaleza, también en el ser orgánico 
la tendencia final es el elemento esencial y supremo. La nutrición 
no es originariamente efecto del calor; pues aunque se realiza con 

1 -Vivere in animali dicitur dnpliciten uno modo vivere est ipsum esse viventis... et hoc modo 
anima immediate faeit vivere quamlibct pattern corporis, in quantum est ejus forma; alio modo di-
citur vivere prò operatione animar, quam faeit in corde (enticndase: cerebro), prout est motor... et 
talem vitam influii primo in cor et postea io alias partes,' (S. THOMaa, io 1.1, disi. S, q . 5, 3 
ad 3.1 

- "\nima rationali* poteat comparali ad corpus ut motor, »scundum quod eatprincipium aJiquo-
rum operum, et ut forma. Si primo modo, quum aclus quaruudam potentiaruir. inveniantur ainc 
inxtruraentis corporalibm. exerceri, aliarum verocum corporei^ ins.rumentis, oportet illas potentsas, 
quae ia sua action* organo corporali non indigent, sci'icet intellecliva3, mediantibns sennitivis cor-
pus muvere... et sic verum est, qaod anima raùonalis unitur corpori mediantibns viribus scnsiiivac 
parlis. Si vero consideretur, in quantum est forma, sic immediate corpori unitur, quia ¿Zie quod e3t 
«etns formae coniuncti. est e* anima et corpore.» (S. THOMAS, in I. II, di«. 31, q. 2, a. t.)'. 

5 ARISTÒTE LES, 1.1 De pari, animai, cap. 1,640 b, JÌ. 



su auxilio, debe ser el alma la que la solicita, por decirlo así, y la 
encamina á una producción como á su fin '. En el organismo se 
patentiza con singular claridad el hecho de que en la naturaleza 
no se trata primariamente de los elementos componentes materia-
les, sino esencialmente del carácter de aquel todo á que sirven 
esos elementos. 

Para concebir la formación orgánica no se ha de atender á las 
fuerzas elementales, sino que es necesario é indispensable fijarla 
atención en la acción telcológica de la forma del todo, esto es, á la 
actividad del alma, que emplea aquellas fuerzas como instrumentos 
suyos, y de modo tal que, mecánicamente considerado, todo debe 
mirarse como efecto de estos instrumentos. El Estagirita dista, 
empero, mucho de desconocer el influjo de la necesidad que aquí, 
como en todas partes, acompaña á la actividad final de la natu-
raleza. 

La ávsy..ali -yTA y la *>-i-.óv Mfo» ffe« son rigurosamente distin-
guidas por él -, aunque no separadas, y repetida y expresamente exi-
ge que el naturalista procure señalar igualmente ambas causas. 
Pero con tanta mayor decisión mantiene la doctrina de que las cau-
sas físico-químicas deben considerarse como medios nada más 
para los fines de la naturaleza, y que su necesidad debe conce-
birse como condicional, y tanto más admira la sabiduría con la 
cual la naturaleza aprovecha las substancias apropiadas y supe-
dita las renitentes. Es natural, pues, que A R I S T Ó T E L E S aprecie en 
su biología con el debido esmero las leyes de la formación telco-
lógica. Trata el Estagirita siempre de hallar las leyes generales 
por las que las diversas partes se determinan y presuponen mu-
tuamente. -En todas partes, dice, la naturaleza da á una parte lo 
que quita á otra; nunca ha dotado á un animal de más de un me-
dio suficiente de protección; el caballo, por ejemplo, carece de los 
cuernos, porque su defensa está en la ligereza de sus pies y en la 
fuerza de sus pezuñas. Parca como una buena ama de llaves, la. 
naturaleza prefiere adaptar un órgano dado á muchos fines me-
diante algunas transformaciones, á formar uno nuevo por entero-
Comúnmente se vale de las partes generales para distintas fun-
ciones [especiales, disponiéndolas con mucha circunspección; la 
boca, por ejemplo, que en general está destinada para la recep-
ción de los alimentos, es empleada además para diversas otras 
funciones, como son la respiración, la defensa, la manifestación 
natural de afectos y pensamientos, etc. Semejante á un varón ex-
perto y prudente, la naturaleza da á toda cosa solamente aquel 

1 AKIf.TÚT,!.FN,!. II De anim., cap. IV. 4-6 a. 
s L. De fot!, animal, cap. It 663 ti, 2A. 

instrumento de que ha menester, elaborando los órganos precisos 
para la consecución del fin de cada organismo y produciéndolos 
en el orden de sucesión conveniente á su destino. Primero forma 
los órganos fundamentales, que por lo mismo que son requisitos 
fundamentales tienen un carácter más general que los otros; des-
pues las demás partes principales del organismo, y al fin los ins-
trumentos de que éste se sirve para ciertas funciones aisladas. 
Antes de todo se desarrolla el alma nutritiva, por ser el funda -
mentogcneral de la vida, y siguen más tarde aquellas operaciones 
del alma por las que cada etapa posterior se eleva sobre las que 
le preceden. Primero se parece el viviente según su carácter uni-
versal ó genérico: después se van desarrollando más y más las pe-
culiaridades que distinguen la especie 

En fin, los maestros de la antigüedad y de la Edad Media re-
presentaron la naturaleza intrínseca de la cosa, el alma, como su-
jeto de la evolución total del organismo, como principio de har-
monía, como vínculo de unidad, como base de la actividad orgá-
nica, como razón de la tendencia teleológica, tan circunspecta y 
hacendosa. 

Una mirada al vasto campo de la realidad basta para conven-
cernos de que los pensadores de la escuela antigua no han des-
afinado al trazar ese cuadro de la acción del alma (núm. 226 y 
siguientes). Aunque los organismos son hechuras flojas y frágiles, 
su subsistencia no estriba en mera ingeniosa combinación de sus 
panes componentes; antes una tendencia plástica uniforme, acaba-
da en sí y de pujante intensidad, anima el cuerpo viviente,prestan-
do á las partes componentes su carácter especial de una singular 
unidad substancial, cual se encuentra únicamente en las cosas do-
tadas de vida. No puede decirse que sean solamente "circunstan-
cias afortunadas, las que constituyan el carácter del ser orgánico, 
como opina LOTZE; pues ¿cómo se explicaría la firmeza, la cons-
tancia, la tenacidad con que las cosas organizadas se labran, man-
tienen y propagan conforme á tipos determinados? Un tipo fijo que 
domina en la materia, y por tanto es tipo substancial, se opone á 
la invasión de innumerables acaecimientos físicos, se apodera de 
las substancias apropiadas del mundo externo y las retiene algún 
tiempo para volver á entregarlas luego á la acción ordinaria de la 
naturaleza inorgánica. El juego variado de los acaecimientos na-
turales flota movedizo como el resplandor matizado del arco iris 
sobre la materia sujeta á mudanza sin reposo; pero inmóvil, y más 
firme que la roca en el monte, nace este juego de la permanente 
razón formal de la especie. Los adversarios de la doctrina anti-



gua no pretenden mirar los cuerpos orgánicos sino como,según se 
espresa LOTZE, aquellos "parajes en el espacio, en los cuales las 
substancias, fuerzas y movimientos del curso general de la natura-
leza se cruzan en condiciones afortunadas, en que moles variables 
se condensan por algún tiempo en una forma con todo perecedera 
á breve plazo, y sus efectos recíprocos pueden recorrer una serie 
melodiosa de evoluciones, hoy en hermosa flor y mañana marchi-
tas,. ¡Bellas palabras y torpe sentido! Eso serían nubes inconsis-
tentes, y no organismos estables. Contémplese si no la imagen de 
la planta cómo crece en silencio, y la figura del animal cómo pro-
gresa inquieto, y se deberá exclamar: "HE ahí unidades firmes, 
arraigadas, formas substanciales, conjuntos persistentes y aca-
bados en sí; he ahí el ser que desarrolla la graciosa imagen de su 
propia figura, reuniendo en unidad cerrada las substancias y movi-
mientos que en torno suyo se agitan., 

Y lo que de las formaciones orgánicas dijimos, adquiere aún 
más alta significación cuando volvemos nuestralmirada á la vida 
cognoscitiva, cual en muchos organismos se agrega á la vida ve-
getativa. Cuantos más progresos realiza la investigación de la 
naturaleza en ese terreno, tanto más claramente se evidencia que 
la teoría animística de los peripatéticos ofrece la única solución 
de los problemas psíquicos. 

4 1 9 . Según PLATÓN, el principio vital, ó 'sea el alma, es eflu-
vio del principio que. anima á todo el universo, ó sea del alma uni-
versal. "Tan íntimamente participa el alma, dice, de la idea de la 
vida, que la muerte no puede penetrar en ella.. Definiéndola por 
aquello que á sí mismo se mueve, enseña que su esencia debe ser 
diferente específicamente de la del cuerpo, siendo afín de modo 
particular á la esencia indestructible de lo ideal. P L A T Ó N opina 
que el estado actual del alma humana es poco apropiado á su esen-
cia, y ve en la unión del cuerpo con el alma algo innatural y for-
zado, una especie de encarcelamiento 

En el alma humana P L A T Ó N distingue primero una parte racio-
nal, y luego otra irracional. Esta última se divide á su vez en dos 
partes, ó, según él dice, en dos "caballos-psiquis,. El caballo de 
más noble abolengo es el valor, ó bien la voluntad llena de afecto; 
desprovista por sí sola de inteligencia racional, está dotado, por 
analogía con la razón, de cierto instinto para lo noble y bueno. El 
caballo menos noble comprende la totalidad de los apetitos y pa-
siones sensuales. La intelección, esto es, la parte racional, reside 
en la cabeza, el valor en el pecho, el apetito en el vientre. El valor 

' ZELtEB, Filosofía '•'< ¡oí griteos. It, t, pig. 731. 

conviene también á los animales; el alma apetitiva hasta á los ve-
getales, 

A R I S T Ó T E L E S ha practicado en la teoría platónica una correc-
ción de transcendental importancia. Conociendo que el individuo 
humano se presentaba en todo su haber, no como tres seres uni-
dos entre sí, sino como un solo ser que obra en diversos sentidos, 
fué inducido á establecer aquella teoría que los modernos suelen 
ridicul izarbajo el nombre de "teoría de las potencias, porque no la 
entienden. Oigase solamente á V O L K M A N N ': "Para los efectos rea-
les, dice, buscamos á la verdad las causas reales que les correspon-
dan... derivamos de los entes reales la actividad real; pero no ne-
cesitamos para eso de la intervención de la potencia, la cual, sin 
ser nada real, produce efectos reales, y por tanto se mezcla á modo 
de un espectro, que ni es ni no es, entre los vivientes,,. El autor á 
quien acabamos de citar hiende el aire con su afilada pluma. Tran-
quilícese. La potencia estatuida por la filosofía peripatética es una 
entidad real, una cualidad real, enderezada á una determinada 
acción (núm. 320). En cuanto un ente real es realmente la causa 
próxima de la acción real, es llamado potencia. Para los diferen-
tes efectos reales que consignan la experiencia y la observación 
psicológica, debemos buscar también diferentes causas reales, 
y lo son las diferentes potencias (facultades) del alma, cuya cone-
xión intima y acción harmónica demuestran hasta la evidencia 
que radican en un solo principio vital, en el alma una. La unión de 
de ellas en la substancia una del alma asegura la posibilidad de que 
las diversas potencias obren en algún modo la una sobre la otra. 

También con respecto á las tres esferas de la vida A R I S T Ó T E . 

LES estableció una distinción que se aparta bastante de la plató-
nica, y hasta ahora se ha probado como la única correcta. En vez 
de hablar de intelección, valor y apetición, distinguió una vida 
racional, otra sensitiva y otra vegetativa. Según él, la tendencia 
vital en la esfera vegetal se limita á las operaciones plásticas, ma-
nifestándose en la conveniente atracción de la substancia; en la re-
cepción de la substancia inorgánica: en el plan del tipo, ó sea en la 
llamada intususcepción, por la cual el vegetal se vuelve, por de-
cirlo así,un arquitectoque se edifica á simismo; en la conservación 
del tipo mediante la nutrición, y, por fin, en su reproducción por 
medio de la propagación. En la esfera de la sensualidad, la ten-
dencia vital se eleva á alguna satisfacción de si propio. Los anima-
les pueden conocer las cosas, y con el conocimiento está dada la 
posibilidad de una satisfacción de si propios por imperfecta que 
sea. En la vida de la razón, la tendencia vital entra otra vez en 

• Marital ut ¡ sitologia, pág. 17. Kothen, tS75. 



una esfera más alta; elevándose, en virtud de una facultad cognos-
citiva especial, sobre las cosas materiales aisladas, es capaz de 
aprehender el orden de la naturaleza como tal y en su razón más 
profunda; y aunque prevaleciendo sobre las influencias materia-
les con libre arbitrio, se siente vinculada y obligada moralmente 
frente á aquel orden absoluto. 

A fijar y deslindar estas tres esferas de la vida se consagró 
mucho esmero en la filosofía peripatética, y con numerosas razo-
nes se trató de marcar las diferencias esenciales que separan en-
tre si las tres escalas indicadas. 

S A N T O T O M Á S
 1 hace resaltar que en el movimiento de sí propio 

del viviente se pueden discernir t res grados: la ejecución de la ten-
dencia dirigida á la perfección del individuo, su forma y su fin. En 
la región de los seres vegetativos están determinados de antema-
no el fin y la forma por los que ha de verificarse la evolución vital: 
para tales vivientes no queda másque la ejecución específicamente 
vital. En la esfera de la vida sensitiva no está predeterminado 
más que el fin, en tanto que á la actividad del viviente quedan 
encomendadas, no solamente la ejecución, sino también la forma 
de la ejecución, puesto que así el conocimiento sensitivo, como los 
actos sensitivos también de apetecer y los movimientos espontá-
neos, no reciben su determinación próxima sino por la acción pro-
pia del viviente (siquiera preexista también en la naturaleza de los 
órganos una determinación más remota, pero necesitada de com-
plemento). La forma (ó dígase la dirección) la puede dar el ente 
sensitivo á sus movimientos conforme á su propio conocimiento: 
mas no el fin, ya que éste no puede ser objeto del conocimiento sen-
sitivo. En la esfera de la inteligencia, empero, queda confiado al 
viviente mismo también el fin, á más de la ejecución y de la forma: 
porque el ser inteligente es capaz de enderezar, según su propio 
pareter, su actividad á un fin por él mismo determinado. 

Obtiénese la misma triple distinción esencial cuando se atien 
de á la relación de la vida con las cosas inorgánicas'. La vida in-
telectiva, tal cual existe en el hombre, necesita de la materia sólo 
exteriormente como de apoyo, por cuanto dicha vida en el hombre 
está por la naturaleza ordenada sobre el auxilio del conocimiento 
sensitiva. La vida sensitiva, empero.es orgánica, y la materia es, 
por tanto, una parte interna y constitutiva de aquel principio que 
pone los actos de la vida sensitiva, lo cual se infiere del hecho de 
que estos actos son extensos. Mas de los procesos químico-físicos 

1 Summ. Iheo!,, 1, q. r S. a. 3. 
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no han menester estos actos sino exteriormente para la prepara 
ción y conveniente disposición de los sentidos, sin que dichos pro-
cesos entren en el acto sensitivo mismo ' . La vida vegetativa, por 
fin, reclama el auxilio de la materia, no solamente como de parte 
constitutiva de su principio, á saber, del organismo, sino en cuanto 
exige también los procesos químico-físicos como pertenecientes 
interiormente á los actos vegetativos de la vida 

Solíase también hacer notar el triple círculo de objetos que 
comprenden respectivamente la vida |vegetativa, la sensitiva y la 
intelectiva », y asimismo el triple grado de inmanencia, el triple 
fin, el triple grado de posesión y complacencia de sí propio (cuya 
distinción estriba en que la vida vegetativa no incluye ninguna 
conciencia, la sensitiva una imperfecta, y la vid?, intelectiva una 
perfecta), y aun en otras circunstancias, á fin de dejar bien afir-
mada la. diferencia esencial entre las tres esferas de la vida que 
hemos descrito. 

No se entendía, sin embargo, esa distinción como si se exclu-
yesen mutuamente de un mismo ser; antes se cuidaba de hacer 
advertir á los estudios de la ¡naturaleza que en ella se levantaba 
siempre lo de calidad más noble sobre el fundamento de lo que 
lo era menos. Cada una de las tres escalas de la vida presupone la 
anterior en el mismo ser natural, y la subordina al fin harmónico 
de un mismo viviente; y donde quiera que se encuentran reunidas, 
se completan interiormente en una unidad natural, estando dis-
puestas por naturaleza todas para cooperar la una con la otra. De 
esta suerte, según observa Z E L L E R * con acierto, se aplica aquí á 
todos los vivientes la teoría platónica de las tres partes del alma 
en el hombre, aunque formulada de otro modo, no contra el senti-
do originario de su autor, á fin de enlazar todas las especies de los 
vivientes, desde la más baja hasta la más alta, por la idea de una 
Conexión que los abraza todos. 

48«. La reflexión que acabamos de hacer nos conduce otra 
vez á la contemplación de aquella serie ascendente de vegetal, ani-
mal y hombre, á la cual fuimos guiados ya cuando estudiamos la 
tendencia natural (núm. 250) y el dominio psíquico de las cosas na-
turales (núm. 300). 

Los vegetales fueron declarados ya por P L A T Ó N seres vi-

t -Virtus cognoscitiva, in quantum huiusmodi cat immaterialis.* ( s . Titoia,, Summ. e. got:., 

libro II, cap. LX1I.I 
1 -Eti i . . . qualitatcscorporam requicantur ad operatioaem sensus. non tamen ita, quod mediante 

viriele talium quaiitatum operario animae sensibilis proccdat, sed requiruntur solum ad debitam 

dispositionem nrgani... (VegCtatio autem) fit per organa eorporea ct virtute corporcae qualitatis.,.. 
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vientes, siquiera les atribuyera solamente un alma del género más 
bajo, alma privada de aquella suerte de movimiento inmanente 
cual se manifiesta en la conciencia. A R I S T Ó T E L E S permaneció en 
esta opinión. I.as plantas se hallan, por decirlo asi, colocadas en el 
limite de la vida, circunscritas como están á la nutrición y propa-
gación; no es más que alma "nutritiva, la que en ellas influye. 
Él alma de los vegetales es, como todo principio formal, simple 
por si, pero adopta el carácter de compuesta que tiene la materia; 
de manera que, á pesar de su unidad, posee partes. Comúnmente 
no requiere el alma vegetativa aquella organización más extensa 
y acabada en sí, ó sea tal que el alma no pueda continuar existien-
do cuando el organismo es cortado en pedazos. 

Los animales proceden, según enseña PLATÓN, de antiguos 
hombres; no obstante, distingue entre almas originarias de anima-
les y otras que han descendido de cuerpos humanos á los de bru-
tos. A R I S T Ó T E L E S no sabe nada de este último linaje de almas de 
animales; no conoce más que almas propias de animales En el 
mundo de los animales se explaya una organización mucho más 
abundante; mas lo que distingue y caracteriza la vida de los ani-
males, consiste en que á la vegetación se agrégala sensación. La 
percepción sensitiva es la señal más segura por la que el animal se 
diferencia de la planta, siendo tenidos por animales aquellos seres 
en los que se manifiestan movimientos inexplicables si no se admi-
te que el individuo ha tenidoconocimiento de objetosexternos y ha 
sentido en algún modo sus propias afecciones. La especie más baja 
de sentido y que conviene á todos los animales, es el sentido del 
tacto; con él están dadas también las sensaciones de placer y do-
lor, y el apetito, en primer término el de a l i m e n t o s L a vida sen-
sitiva no permanece extraña á la vegetación, sino que ésta es 
subsumida en aquélla.En el animal, la vegetación es tan natural y 
expedita como en laplanta. Preséntase al animal como agradable 
á sus sentidos lo adecuado á su naturaleza total, y "todos los ani-
males obedecen al deleite na tura l , 5 . 

En cuanto á la esencia, la diferencia entre el animal y el vege-
tal es reconocida en la ciencia contemporánea lo mismo que fué 
enseñada en la filosofía antigua, aunque, merced á los progresos 
de la observación, es posible precisarla en muchos respectos con 
mucha más exactitud. "Débese definir al animal el organismo mo 
vible con libertad y espontaneidad, y dotado de sensación; que 

' Sobre fe, méritos de ARISTÓTELES IOCUM i U Zoología. tom P . Bsasras , Se.-sMtiei > >•" 
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desarrolla sus órganos en el interior del cuerpo por explicación 
interna de planos, necesita de alimentos orgánicos, respira oxíge-
no, convierte, bajo la influencia de procesos de oxidación, fuerzas 
de tensión en fuerzas vivas, asimilándoselas, y segrega ácido 
carbónico y productos de descomposición nitrogénicos '.„ Luego 
ya en el concepto químico aparece una diferencia harto conside-
rable entre el vegetal y el animal. El vegetal es aparato de reduc-
ción, produciendo, por síntesis y con secreción de oxigeno, hidra-
tos de carbono, albuminatos, grasas, etc., descomponiendo agua, 
ácido carbónico, amoniaco, ácido nítrico, y desarrollando á conse-
cuencia de esto oxígeno. El animal, empero, es aparato de oxida-
ción; consume hidratos de carbono, albuminatos, grasas, etc.; for-
ma, como productos finales de su descomposición, agua, ácido car-
bónico, etc., y desarrolla ácido carbónico. En el concepto fisioló-
gico, la planta deja á sus células disfrutar de cierta independencia, 
mientras que en el animal todo redunda en fortalecer el poder 
central. Asimismo es fácil señalar buen número de hondas dife-
rencias morfológicas. Mas con razón hacen notar iodos los sabios 
consagrados especialmente á esta clase de estudios que ninguna 
de esas diferencias morfológicas, fisiológicas, químicas, tomada 
por sí sola, tiene lugar sin excepción. La única que para lodos los 
casos se tiene por decisiva, es la psicológica. Cuando se duda si 
un viviente ha de mirarse como planta ó animal, se Examina si 
efectúa movimientos que se manifiestan como espontáneos, esto 
es, guiados por sensación y conocimiento; y cuando resulta que si, 
se cuenta al ser respectivo con entera seguridad entre los anima-
les. La sensibividad constituye de consiguiente al fin el criterio 
decisivo, exactamente como A R I S T Ó T E L E S lo había enseñado -. 

En el hombre se edifica sobre la vida nutritiva y sensitiva, como 
tercera y suprema, la vida de la razón. Como quiera que ésta no 
es orgánica, sino supraorgánica, es seguro desde luego que el hom-
bre está con todo su organismo dentro del reino animal, y, por con-
siguiente, que entre el bruto y el hombre no existe ninguna dife-
rencia orgánica tal que pueda compararse á la diferencia orgánica 
entre el animal y la planta. 

Xo niegan los filósofos antiguos que el hombre ocupe, aun por 
su constitución orgánica, el lugar más alto emre las obras de la 
naturaleza. Con los pies coca el suelo, levanta al cielo la cabeza, y 
tiene expeditas las manos para multitud de variadas ocupaciones. 
Váse elevando la escala de las formas animales, particularmente 

CI U S, Mantea! Je Zoología, pag. 
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en eslo: que la receptividad para las impresiones esternas se vuel-
ve cada vez más intensa y delicada, y que el dominio, tanto sobre el 
estrecho mundo de la individualidad como sobre un mundo exter-
no más dilatado, se hace cada vez más comprensivo, estando, con 
lodo, ligado á medios cada vez más sencillos. Cuanto más progre-
sa la serie de animales, tanto más se pone la cabeza en una men-
surada relación antitética con las partes restantes del conj unto. Al 
espíritu, con el cual la cabeza se halla en relación íntima, le com-
pete un señorío tranquilo y silencioso sobre el mundo, según dice 
LOTZE; no un dominio que con ruido estrepitoso é inmenso gasto de 
medios para aprehender las cosas externas, revele solamente los 
esfuerzos que tiene que hacer para apoderarse de ellas. Prolonga-
ciones y excrecencias fabulosas puede que las dé la naturaleza á 
los órganossensitivos de sus criaturas inferiores; en elhombre con-
centra estos instrumentos sin ostentaciónen espacio reducido, por-
que no por la fuerza material, no por el poder de ¡los instrumentos 
de la sensación, el hombre ha de imperar en el mundo. Los ojos no 
miran prominentes y rígidos á lo lejos, como temerosos de que las 
cosas se les escapen; moviéndose con sosiego bajo la bóveda de 
sus órbitas, parecen más bien como seguros de dominar aun las 
más remotas. \'i para aprehender el alimento, ni para gritar avan-
za la boca; sin fatiga fluirá de los labios el sonido significativo de 
la palabra,"porque no por la fuerza del grito ha de obrar el hom-
bre, ni por aquel sonido salvaje para cuya emisión el animal alar-
ga fatigosamente la cabeza y el cuello '. 

Mas ¿á qué desenvolver esta consideración? El abismo que se-
para al hombre de las formaciones orgánicas que le están más 
cerca es tan grande por todo concepto, que no consiente pensar 
que le una con ellas afinidad genética, Ciertamente, desde luego 
parece desacertado pretenderfundar la diferencia entre el hombre 
y el bnito, ante todo en una comparación entre el organismo hu-
mano V el del animal. Pero no menos cierto es que las particula-
ridades orgánicas no carecen de importancia para la posición ex-
cepcional del hombre. 

Descuellan entre ellas, á más de la voz humana, la formación 
singular de la mano y del pie, el andar derecho consiguiente á 
ella, la configuración del cráneo, la extraordinaria magnitud del 
ángulo facial, la masa enorme y la complicada construcción del 
cerebro, luego la imperfección de la vida instintiva, lo ilimitadode 
las pasiones, etc. Todo esto indica, aunque lo toca solamente desde 
lejos, aquel algo que es propio del hombre,y le distingue entre to-
dos los animales, abriendo un abismo inmenso entre el hombre y 

• .11 ÜTOCOSmUÍ. II, pig. Ti«. 

-el bruto. Este algo no consiste en ningún grado superior de per-
fección animal, sino es algo enteramente diverso y nuevo; algo 
que, sin anular al elemento animal en el hombre, á él se añade. 
El alma humana, no solamente es principio de la vida vegetativa y 
sensitiva, sino es también espíritu, esto es, que despliega una acti-
vidad que pasa más allá de toda materia y posee, por consi-
guiente, un ser que sobrepuja á los órganos. 

- Al echar primero una mirada escrutadora á las funciones 
que abraza la vida vegetativa, notamos que todas ellas están des-
uñadas á aumentar el organismo, comenzando desde el germen, 
por acción interna, hasta que alcanza una forma y cantidad de-
terminadas; á conservarlo manteniendo continua la asimilación y 
desasimílación, y, por último, á labrar semen para la propaga-
ción. Conforme á esto, los antiguos filósofos distinguían las ope-
raciones de la nutrición, del crecimiento y de la generación '. 

Esta triple división do la potencia vegetal ha sido criticada 
mucho. En particular ha sido objeto de censuras el que el creci-
miento y la nutrición hubiesen de ser operaciones diferentes. Mas 
aun en tiempos recientes, fisiólogos renombrados han defendido la 
exactitud de la división aristotélica. "Por un error común entre los 
que no son fisiólogos ó son novicios en la ciencia fisiológica, dice 
J U L I Á N S A C H S , se propende á confundir ó hasta identificar las no-
ciones de crecimiento y nutrición... Ambos procesos pueden coin-
cidir en el lugar y en el espacio, pero igualmente pueden estar 
separados en cuanto al lugar y al espacio, y éste es de hecho el 
•caso ordinario s.„ 

Todo cuanto sucede en aquella triple región de la vida vegeta-
tiva en el organismo, debe, según doctrina peripatética, y en el 
•concepto formal y vital, ponerse en cuenta de las tres mencionadas 
potencias plásticas, mientras que por el lado de la ejecución me-
cánica es efectuado exclusivamente por las qualitates corporeae, 
esto es, por los procesos químico-físicos. La Fisiología moderna' 
es la que consiguió al fin dar al marco trazado por A R I S T Ó T E L E S 

el contenido exacto y conforme á la realidad, instruyéndonos de-
talladamente sobre la significación de los estados de agregación y 
de los movimientos moleculares, sobre la-acción del calor, d é l a 
luz y de la electricidad, y sobre los diversos procesos químicos. 

Un examen comparativo de todos los acaecimientos de la 

1 -Prima operatin tal nurri'io, per quam sajvatur aliquid. ut cst. Secimrta autem períccüor est 
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peifcctnm existen; aiteri esse et perfectioncm tiadit. Tune cnint uuuraqnodque ma.imc perfeetnm 
est, quum pmest lacere altcrnm tale, quale ip.um cst.- S. THOU., In 1.11 lie un., Icct. 9.1 
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vida sensitiva cual se manifiesta en el animal y aun en el hombre, 
nos enseña al punto que podemos reunir igualmente en tres gru-
pos las operaciones homogéneas á pesar de la variedad que se 
observa entre todas. Refiérense las funciones á la percepción sen-
sitiva, ó ¡í la satisfacción de algún apetito sensitivo ó al cambio es-
pontáneo de lugar. 

Es la percepción sensitiva, según concepción aristotélica, una. 
afección producida en el percipiente por el objeto percibido, un 
movimiento del alma realizado por medio del cuerpo. La cosa per-
cibida es aquello que inicia la modificación; el percipiente es 
aquello en lo que se verifica. La percepción debe ser designada 
primariamente como algo pasivo, no sólo porque se califica así 
todo progreso de la mera disposición á la realidad, sino también 
porque la facultad perceptiva se halla bajo la influencia física del 
objeto del cual recibe la determinación á un acto de percepción. 
Pero la percepción es también algo activo, por cuanto el órgano 
percipiente realiza en si un acto mediante el cual el objeto per-
ceptible es representado y conocido1. 

El Estagirita distingue sentidos externos é internos. Los ex-
ternos, cinco en número, no existen, según puede probarse, sino 
en los animales perfectos, careciendo los inferiores de uno ó más 
entre ellos. El gusto y el olfato sirven á las necesidades íntimas 
de la vida, mientras que la vista y el oido ocupan el primer lu-
gar. El hombre dispone de los sentidos.no solamente en pro de su 
existencia vegetativo-animal, sino para suministrar además el 
material á sus conocimientos espirituales. El mayor valor objeti-
vo tienen, sin duda, las percepciones de la vista y del tacto. 

La imagen sensible, como tal, es producida en los órganos; su 
relación al objeto, empero, procede de una facultad perceptiva 
interna, el sentido común. Luego si conviene cierta independen-
cia á los sentidos externos, no es más que relativa, porque la per-
fección) del conocimiento sensitivo, ó sea la conciencia del mismo, 
no se verifica sino en el sentido interno, punto de partida y térmi-
no del externo. El llamado sentido común, que reside en un órga-
no interno, es el agente propio que termina y consuma el conoci-
miento de-Ios objetos exteriores, sirviéndole los sentidos externos 
de instrumentos, pero no de instrumentos exteriormente adheri-
dos, sino interiormente subordinados; de suerte que en la ac-
ción de los diversos sentidos externos el sentido común obra 
como agens principóle, y su acción no se dirige á lo exterior par-
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tiendo del cerebro, sino es proyectada por los instrumentos sensi-
tivos extemos. "Así como "el alma entera, reúne sus partes en un 
todo, la parte perceptiva comprende su totalidad especial en la 
unidad. La participación en el alma (ó sea que cada instrumento 
respectivo sea "parte animada,,) es condición irremisible de toda 
lunción sensitiva. Aquel sentido interno al cual se refieren los 
sentidos aislados como á su común centro de unión, es el principio 
de esta unidad. Este principio interno empero, considerado por si-
sólo como órgano especial, es á su vez independiente con respecto 
á los diferentes sentidos, y cada uno de los sentidos (según se 
prueba por las percepciones inadvertidas) lo es en cierto grado 
con relación al principio unificante y uno. No obstante, la unidad 
pasa inmediatamente por encima de los sentidos separados y los 
reduce esencialmente á la condición de medios suyos 

El sentido común interno, igual para cada uno de los externos, 
es el asiento del sentimiento sensitivo de la vida, ó bien de aquella 
especie de conciencia con la que el animal conoce sus operaciones 
y afecciones, y de consiguiente, también en cierto modo á si mis-
mo en sus afecciones. 

Al complexo de las potencias sensitivas internas deben atri-
buirse, según enseña A R I S T Ó Í E L E S (Cf. núm. 2 3 7 ) , á más del senti-
do común, aún otras facultades del alma. Cuando es afectado el 
sentido externo, no solamente se origina una percepción actual, 
sino que, siendo propicias las circunstancias, se produce en el ór-
gano central un efecto mediante el cual más tarde puede volver á 
presentarse la imagen cognoscitiva aun en ausencia de su objeto. 
La facultad de conservar imágenes sensitivas y traerlas en pre-
sencia del alma, es la imaginativa (fantasía). Si una imagen evo-
cada por la fantasía es referida á percepciones anteriores como 
copia de las mismas, esta facultad se llama memoria. También los 
animales poseen memoria ó recuerdo, mientras que la "recorda-
ción,, ó sea la reproducción de una imagen mediante la reflexión. 
110 aparece sino en el hombre 

Aquí debemos mencionar también aquella facultad de aprecia-
ción, llamada aestimativa (núm. 238), esa especie de "entendi-
miento, sin ninguna aptitud propia para pensar, que ya A R I S T Ó -

TELES atribuía á los brutos. Los pensadores medioevales han di 
sentido mucho sobre la naturaleza de esa facultad de "aprecia-
ción, animal, hallando unánimes el carácter particular de los ac-
tos de apetecer conducentes en que los animales son determinados 

1 -Teoria noetica de Aristóteles. [ErktnntniUhtorie, etc.". póg. 94 y sig. 
1 Véanse las pruebas en C r r . u r s r i BAUMKEB, La dottrina aristotelica sobre ias potencias del 

alma. Leipzig, 1877.—ZELLER, Filosofia de los griegos, II, 2. pág. 513 y sigi. 



por representaciones no emanadas de los objetos exteriores rae-
diante los sentidos, ó sea por las llamadas species insensatae, y 
llamando £estimativa precisamente ,1 esa aptitud para tener seme-
jantes species insensatae '. El problema del verdadero origen de 
esas representacionesfs/iraVsJ era ealurosamentedebatido por los 
aristotélicos, sobre todo en posteriores siglos, siendo, según es fácil 
comprender dada la natural obscuridad de la cuestión, resuelto en 
muy diversos sentidos. Mientras que unos hablaban de repre-
sentaciones innatas é ingénitas, otros creyeron deber resolver el 
proceso en cuestión en pura simpatía destituida de todo conocí 
miento, á la par que un tercer partido tomó un camino medio en-
señando que, de conformidad con un patrimonio innato de disposi-
cionesorgánicas, se originaban simpatías y antipatías juntocon las 
representaciones correspondientes. Por nuestra parte, nos decidi-
mos sin vacilar por esta última teoría. Que existe un conocimiento 
interno, y también una aprehensión de lo útil (núm. 2-12), no puede 
ser d u d o s o s i bien, según con razón hacían notar los pensadores 
antiguos, debe considerarse el bien deleitable (bomtm delectad-
le) como objeto propio del apetito animal. Mas no por eso hay 
razón por qué suponer representaciones innatas. WUNDT dice, 
al contrario, con buen acierto: "Si el animal recién nacido posee 
realmente de antemano una idea de todas las acciones que verifi-
cará, ¡qué riqueza de experiencias anticipadas hay entonces en 
los instintos humanos y animales, y cuán inconcebible parece el 
que no sólo el hombre, sino también los animales, se apropien 
lo más por la experiencia y el ejercicio! Hasta donde alcanza la 
experiencia humana, consta con positiva seguridad que proce-
den de ella todas las representaciones que surgen en la historia de 
la evolución de un instinto humano. El niño no tiene cuando nace 
más idea ingénita del pecho materno que el pollito de los granos 
que comerá. Entonces, ¿en qué consisten aquellos elementos que 
en todos estos instintos hemos de mirar realmente como innatos? 
Primaria é inmediatamente, sólo en la disposición dada en nuestra 

I -Ad apprcllcndeudum ¡ntenüones, c.uae per sensual « » accipiuntur. nrdinatur ¡estimativa... 
Alia animal» percipiunt huiusmodi iotentiones solum natural! quodam i«Stincto, huma autem per 
quair.dam collationem.i ÍS. Tmw.. Sam. ¡heol., I, q. ;S. a 4 J 

a Sanio Tom&sealáá la aliara de nuestro tiempo ciando ensena: -Si animal movcrctur soium 
propter dclcetabilc ct contristadle secundum sensum-iesto es Segiin de los ejemplos que sigeeU, Se 
desprende - secundum m o a emento!»: non esset oeccssariam poneré in animal! nisi appreheo-
sionem formarum, qnaa pcrcipit sansas, in quílius dclectatur aul horrcl. Sed necessanum est ani-
ma«. UI quacrat «liqua vcl (ugiat, non solum quia sunt coaveiiicnüa vel non convenían«, ad sen-
tiendum i. e. percipicodum ser.su estcriorel sed etiam propter aliquas alias... Militates...; sicu! ovis 
viden* lupum venicntem íuglt. non propter ¡ndeccntiam colorís »el ügurae, sed quasi inimicum na-
turae ct similiter as-i. coiligit paleam. non quia delectat sensum (i. e. evtetiorcm . sed quia estuti-
Bs ad nidiñeandum. Xcccs.arium est ergo animal!, quod pcrcipiat huiusmodi intentíones. qnas non 
pcrcipit sensus citerior.- (Smwmi thtol., I q . j d , a. 4.; 

organización para dar origen á determinadas sensaciones comunes 
(núm. 243) y para asociar determinados movimientos á estas sen-
saciones comunes '.„ 

Innato es en el niño de pecho, así como en el pollito recién sali-
do del huevo, nada más que la facultad de sentir hambre, y la pro-
pensión á unir con esta sensación común de modo conducente de-
terminados impulsos y movimientos prácticos. 

Sobre la vida del apetito sensitivo bastará que digamos lo ne-
cesario con brevedad, remitiendo al lector para los pormenores á 
lo que tuvimos ocasión de decir sobre el particular en números 
anteriores. Generalmente este apetito se actúa, ó como aspira-
ción á un bien, ó como temor de un mal, siendo en todo caso el 
fin formal alguna suerte de bienestar sensible. 1.a facultad apeti-
tiva es determinada á la acción por algún bien sensible, cuya pre-
sencia ó falta es advertida, sea del modo que fuere, en la concien-
cia sensitiva. Xo lleva, pues, en sí su determinación la facultad 
apetitiva en cuestión, como sucede con la mera tendencia natural; 
lo que la determina al deseo ó á la repugnancia es algún objeto 
que es reconocido como bien sensitivo (appetendum) ó mal sen-
sible ( f u g i e n d u m ) por el conocimiento práctico de la facultad es-
timativa interna. Cuando el objeto obra de modo determinante so-
bre la facultad apetitiva, no de por si, sino por cuanto es recono-
cido, se muestra en los actos sensitivos del apetito cierta arbitra-
riedad, la cual falta por completo en la región de la Física y de la 
Química, así como en la de la vegetación. Por esta razón se tienen 
por arbitrarios ó espontáneos aquellos movimientos que se rea-
lizan á impulso de semejantes actos apetitivos. 

Si la apetencia sensitiva para en el simple deseo de un bien ó en 
el simple horror á un mal, se la llama concupiscencia (pars con-
cupiscibilis). Pero cuando á la percepción sensitiva se presenta 
algún bien ó algún mal á cuya obtención ó fuga respectivamente 
parecen oponerse dificultades ú obstáculos, es irritada aquella 
parte de la facultad apetitiva que se denomina irritable ó irascible 
(par?, irascibilis). La irascibilidad es lo mismo que P L A T Ó N había 
apellidado "ánimo de ira,,. A R I S T Ó T E L E S no pudo, naturalmente, 
conceder á esta potencia el mismo lugar eminente de ia vida del 
alma que P L A T Ó N había señalado al "alma de valor,. Origínase 
una conmoción que tiende á superar los obstáculos que dificultan 
la obtención del bien ó la huida del mal. En la esfera de la irasci-
bilidad no se espera, por lo tanto, ningún deleite, ni se teme nin-
gún dolor de parle del objeto, por lo que la apetencia sensitiva, 
como tal, se hace notar menos, y se acentúa más la acción condu-

Elettuitías cíe psicología fisioligiea, II. pSg. aot. 



cente de la tendencia natural dirigida <1 la conservación de la es-
pecie. Esta es la razón por la cual los peripatéticos encontraban 
precisamente en la irascibilidad que habilita al animal para hacer 
grandes esfuerzos, renunciando por de pronto á su satisfacción 
sensual, una analogía singular con la razón humana. Mas sea de 
esto lo que fuere, aun en los actos de la irascibilidad se manifiesta 
la aspiración á un bonum delectabile, por cuanto en ellos se trata 
de aquietar ó satisfacer instintos internos que han sido escitados. 

En la doctrina sobre los afectos, A R I S T Ó T E L E S se contenta con 
algunas indicaciones muy deficientes. Empero es uno de los méri-
tos de S A N T O T O M Á S DF. A Q U I N O haber desarrollado esta doctrina 
con claridad ejemplar y admirable corrección en los detalles. 

En orden á la concepción exacta de los procesos orgánicos de 
movimiento, la antigua filosofía nos ha legado igualmente un bos-
quejo de mano maestra, aunque no mucho más que un bosquejo ó 
las ideas fundamentales correctas. 

Acéptense como suficientes estas indicaciones sobre la vida 
sensitiva, no porque esta materia no sea digna ó no necesite de 
una exposición detenida, sino porque en seguida vamos á consi-
derar los puntos capitales de la vida sensitiva del hombre como 
objeto de un examen más extenso. Pero aun antes que pasemos al 
estudio del hombre séanos permitido hacer algunas observaciones 
sobre la ley de la continuidad biológica, que tan discutida ha sido 
y de que tanto abuso se ha hecho. 

t'í:i. Con razón observa Í Í E L L E K ' que A R I S T Ó T E L E S había sido 
el primero que descubrió en la naturaleza un tránsito continuo de 
lo inanimado á lo animado, de lo imperfecto á lo perfecto. "En la 
mayor parle de los animales, dice el Estagirita se encuentran 
vestigios de aquellos estados psíquicos que en los hombres se ma-
nifiestan con rasgos claramente determinados... Como cuando se 
vuelve la mirada á los años de la infancia, en los cuales se obser-
van ciertos indicios y gérmenes de la conducta de posteriores 
años... Casi en nada se diferencia el alma del niño de la del bruto; 
d e suerte que, sin ofender á la verdad, casi se puede afirmar que en 
los demás animales se registran fenómenos parte idénticos, parte 
más ó menos análogos. La naturaleza efectúa el tránsito de los 
seres inanimados á los animales tan paulatinamente, que á conse 
cuencia de su continuidad quedan ocultos el limite preciso entre 
ambos reinos y la posición de los miembros intermedios. Después 
del reino de los entes privados de vida viene primero el de los ve-
getales; y entre las diversas clases de vegetales no sólo se mani-

< Filosofía df los griegos. II, -. r^C- * 

3 D' kisl. anisa« l. VIII. cap. I, b, 4 y sig. 

fiestan diferencias de animación perfecta ó imperfecta, sino que 
todo el mundo de las plantas parece como animado en compara-
ción con los seres inorgánicos, y como inanimado en compa-
ración con los animales. Asimismo es continuo también el trán-
sito de las plantas á los animales, porque respecto de algunos 
.animales marinos, las esponjas y los actinios, por ejemplo, es líci-
to dudar si son animales ó plantas... En algunos de estos seres in-
termedios no se nota ninguna sensibilidad, y en otros de modo 
muy ambiguo., ARISTÓTELES enseña á continuación del pasaje 
transcrito cómo se puede observar este misino progreso continuo 
de la evolución vital con respecto á la formación del cuerpo, al 
modo de vivir, á la propagación, á la manutención de la cria, etc., 
•en todas partes. En otro texto vuelve repetidas veces á hablar 
de las transiciones que se efectúan con tal continuidad, que lo uno 
no se distingue de lo otro sino en extremos insignificantes á cau-
sa de la proximidad á que un grado se encuentra de otro. Lue-
:go si la Fisiología moderna nos da á conocer una escala ascen-
dente de facultades animales, comenzando por los animales pri-
mitivos, zoófitos, astrózoos, lombrices, caracoles y conchas, en 

los cuales los impulsos proceden en su mayor parte de simples 
sensaciones de tacto y contacto, y terminando por el hombre, en 
-cuya vida de instinto juegan los más complejos impulsos de per-
cepción é imaginación al propio tiempo; si también en los órganos 
se trata de establecer una escala desde el vestido ciliolado de los 
infusorios á través de los hilos prehensiles y los pies chupadores 
de los pólipos, acalefos y equinodermos, hasta los tentáculos de 
los moluscos y palillos pedipalpos de los artrópodos, etc., desde 
las manchas océleas de los protózoos, los pivotes retinarios de las 
estrellas de mar, el ojo simple de la araña y los ojos más compues-
tos ó taraceados de los crustáceos é insectos, hasta el ojo suma-
mente complejo de los animales superiores y del hombre, etc., la 
-ciencia moderna nos enseña con exactitud, por la que debemos 
estarle sinceramente agradecidos, cosas que en principio eran co-
nocidas y reconocidas ya por la filosofía peripatético-escolástica. 
Los pensadores de los siglos medios estaban familiarizados con la 
doctrina de continuidad del Estagirita, y apelaban á ella muy á 
menudo '; y no es que, según concepción aristotélica, se excluyaal 

. -SaxTO T o x i s dice por ejemplo: -Semper inventa» infimum siipremi;geae,is eoetingere su-
premen: inlerioris geaeris... rafe beatus DionySinS dieit, (¡aod divira sapieatiaconiaogil "nes sope-
rioram priacipiis infcrionimj. (Smm. fot., 1- II. e. LXVI11.) Y añade: . 1 1 » de nno estremo 

i d aliad ¡ransit per media, quae commnnicant enm etrisque.- ISnm». Muí., I, o . a . un. ad 4: I. 
, . .00, a. ¡.-Qiarst. di,ful., q. aS; Di mil. .. a. q-De a<.,a. r , 11b. Dr ransis. lee. 30.! Sil«. I » 
tace notar la dificultad que ofrece el distingoir seres vecinos en una escala: .Debe: advertí, quod, qaia 
in gcacribus ullimum snpremi attlngit sepremum infimi.oriri solet aliqua coníusio, per quamsupremum 
infimi eonlunditur cum Ínfimo sopremi, oec satis ab ipso disccraitur,. [Quarst. pkilos., 1. I V , q. 38.) 



hombre de esa serie de continuidad; porque, á pesar de serle reco-
nocida ya por A R I S T Ó T E L E S una naturaleza semejante á la de Dios, 
y que le distingue entre todos los demás seres naturales por la vo-
luntad y la razón, no deja de ser el punto culminante de una eleva-
ción continúa, siendo el animal más diestro é ingenioso de todos. 
Aunque sólo el hombre posee entendimiento (en el sentido propio 
de la palabra) y razón, se manifiesta también en los animales cier-
ta disposición y aptitud, cuyos resultados son parecidos á la& 
operaciones racionales del hombre, hasta el punto que á primera 
vista es fácil confundirlos con éstas. Aun por este concepto los-
pensadores de la Edad Media apreciaban la doctrina del antiguo-
griego de un modo perfectamente congruente con la realidad y 
las observaciones efectivas En los animales encontramos afectos 
y propiedades análogos á los que sentimos en nosotros mismos: 
mansedumbre, valor, astucia, destreza; á la disposición del hom-
bre para las ciencias corresponde la docilidad de ciertos anima-
les, como, al revés, un grado imperfecto de todas estas perfeccio-
nes, observadas en los brutos, vuelve á parecer en la infancia del 
hombre *. Hasta respecto de aquellas peculiaridades que más ca-
racterizan la racionalidad del hombre, cuales son la libertad del 
albedrío, la moralidad y los sentimientos delicados, se enseña que 
se encuentran también en los animales per obscuram resonan-
tiums. Este reflejo de la razón en la vida de los brutos se hacía 
dimanar, sin embargo, siempre de la inteligencia divina *. "Ana-

* De entre mochos lugares copiamos algunos solamente: «Divina sapientia coniungit tines pri-
morum principiis secundorom, quia omnis natura inferior in sui supremo attingit ad inñiuum natu-
rae superioris, secundum quod participât ¿liquid de natura superioris, quamvis dcficicntcr; ideo tarr. 
in apprehensions quant in appcútu sensitivo invenitur aliquid, in quo sensitivum rationem attingît. 
Quod enim animal imaginetur formas apprehensas per sensum, hoc cat de natura sensitivac appre-
hensions* secundum se: «ed quo<l appréhendât illas intentiones, quae non cadunt sub sensu, sicut 
amicitiam, odium et huiuamodi, hoc est sensitivae partis, secundum quod attingit rationem... pars 
ilia in animalibus uon dicitur ratio sed acstimatio. Similiter etiam ex parte appetitus, quod animal 
appctat ca, quae sunt convenientia sensui, delectationem facientia, secundum naturam sensitivam 
est... sed qued tendal ad aliquod bonum, quod... magis natum est facere tristitiam ratione suae diûi-
cultatis, sicut quod animal appctat pugnam cum alio animali: hoc est in appetitu sensitivo, secun-
dum quod natura sensitiva attingit intcllectivam... Quia disccrncrc intentionem difficaltatis et bo-
nitatis in uno et eodem, est rationis: ideo proprie istud bonnm appetere est rationalis appetitus, sed 
convenit sensitivae, secundum quod attingit per quandam imperfectam participalioncm ad ration«-
lera.» (S. THOU., 3, dist. 26, q. 1, a. 2.—Com. Quaest. disant., q. 25., Dc verit., a. 2 > Mas nunc* Se 
dejaba de advertir respecto de los animales: «Ex determinatione naturae actus «nos exercent, non 
autem ex propria deter ni inatioue ageutis.» (2, dist. z5, a. 1 ad 7.—Quaest disput., q. 18, Dr veril.,. 
a. 7 ad 7 etc.) 

* ZELLBK, loc. cit., pâg. 513. 
5 S. THOM. dice: »(Animalia brutal r.on omnino habent libellâtes», Bed participant aliqaid liber— 

tatis.« (3, dist. 27, q . 1, a. 2.) «In brutis aoimalibus appetitus sensitivus... in quantum ducitur qua-
dam atitimativa oaturali (quae subiicitur rationi superior!, scilicet divinae), est in eis quaedam 
similitudo moralis boni quantum ad animae passiones.» (,Sumnt. tkeol., I, II, q. 24, a. 4 ad 3.) 

* «Bruta animalia habent instinctum naturalem ex divina ratione eis inditum, per quem liabent 
motus interiores et exteriores similes motibus rationis.» (S. THOM., I, II, q. 46, a. 4 ad 2.) 

logíar llamábase el lazo que predomina en las especies y los géne-
ros y que compone todas las formaciones y sus diversas opera-
ciones en una maravillosa é inquebrantable unidad, apareciendo 
por lo menos semejanza allí donde no es posible ya que exista igual-
dad. A R I S T Ó T E L E S procuró probar esta analogía por todos sus as-
pectos. He aquí unos pocos ejemplos no más. A los huesos corres-
ponden en los peces las espinas, y en otros animales las lorigas y 
conchas. Para los vegetales, la raíz tiene la misma importancia que 
la cabeza para los animales {homo est arbor inversa). Unión cone-
xa interna atraviesa todos los dominios de la naturaleza orgánica, 
siendo determinadas formas fundamentales las que en las clases 
más heterogéneas de las cosas vivientes se repiten conveniente-
mente escalonadas. Hasta más allá de la totalidad de las cosas or-
gánicas el Estagirita hace extensiva aquella-analogía, viendo en el 
movimiento en general una especie de vida, y en el principio for-
mal una analogía con el alma, idea que pudiéramos amplificar to-
davía poniendo en comparación los tres grupos de operaciones 
inorgánicas con los de la triple actividad orgánica. Así como la 
cosa inorgánica establece su volumen, ó bien su tipo cuantitativo, 
mediante la acción de la cohesión y expansión, el ser orgánico se 
labra el tipo de su organismo mediante el desarrollo paulatino de 
sus miembros; así como la substancia inorgánica se mantiene en su 
estado por virtud de la fuerza de inercia, el organismo cuida de 
conservarse por la nutrición, asimilándose y segregando constante-
mente substancias inorgánicas; así como las cosas privadas de or-
ganización aspiran á comunicar sus propiedades á otras cosas, los 
individuos organizados tratan de transmitir su ser específico á 
nuevos individuos mediante la propagación. No obstante, aunque 
la filosofía peripatética no queda de ninguna maneraála zaga de 
la Fisiología moderna por lo que hace al reconocimiento de la 
analogía que abarca todas las cosas creadas, Sólo allí contempla 
la vida, en el sentido propio del termino, donde existe aquel mo-
vimiento de sí propio que está sobre el equilibrio químico-físico. 
Asimismo no despoja al hombre de su carácter elevado sobre la 
animalidad, de la que naturalmente participa. 

Ciertamente, el hombre pertenece á la naturaleza, estando co-
locado en la cima suprema de los seres naturales; esto lo sabían y 
decían los antiguos. Sin embargo, no estaban tan aprisionados en 
preocupaciones corno cierta ciencia natural modernn, que en vista 
de ese hecho cree que debe explicar por el animal al hombre ente-

1 Véase á J. 15. MBYBR, -La ¿oologia de Aristóteles» IT.kinkunáe de¡ Arist.\ pág. 334 y si-

guientes.; TnF.KnKi.ESBtp.fi. Hiilortscfte ilcittagr, I, pâg. 151 v sig.: ZXLLer. Filosofía de ¡OÍ grie~ 
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ro. "Nada más que una-caricatura de la melancolía, dice acerta-
damente LorzE, es el aserto tantas veces repetido de que no com-
prende al hombre sino quien haya penetrado los miembros infe-
r iores del reino animal, y entienda que hallarse colocado en la 
cima de éste es el título principal de su dignidad. ¡Qué pedantesco, 
qué falso es opinar, á causa de esa analogía, que se comprende al 
hombre cuando se ha comprendido al infusorio, al insecto, á la 
rana! Seguramente algo más que el sentimiento de ser los más 
nobles de los mamíferos abrigarían todos aquellos hombres insig-
nes que en las diversas etapas de la larga historia del linaje hu-
mano emplearon sus fuerzas generosas en la lucha por bienes su-
blimes; ni los espíritus meditabundos, cuyas elevadas ideas é in-
venciones fecundas abrieron nuevos derroteros al progreso de la 
civilización, dejarían guiarse en sus estudios é indagaciones por 
la consideración de la distancia que en la serie de los animales 
separa al hombre de cualquier reptil '.„ 

Los antiguos filósofos mantuvieron su doctrina de la continui-
dad y de las especies, libre por todo concepto de viciosa parciali-
dad. No se les resolvía la naturaleza en el sistema de formas fijas 
y disgregadas en el que los pensadores abstractos del apriorismo 
moderno quisieran encerrar el mundocoloreado por los fenómenos 
naturales; pero tampoco se les volvía la naturaleza un baturrillo, 
una confusión desordenada, ruidosa, agitada en loco remolino, sin 
firmeza interna, sin estabilidad típica, del modo con que se presen-
ta la naturaleza á los teóricos evolucionistas de la escuela de DAK-
VVIN. Los antiguos tenían los ojos abiertos para uno y otro aspecto 
d e la realidad natural. Tipos determinados y estables constituyen 
la armazón sólida de la naturaleza y señalan á su marcha derrote-
ros seguros. Mas, sin perjuicio de esta firmeza, la naturaleza ofrece 
un cuadro de colores vivos, de movimiento constante y lleno de 
cambios de escena como una leyenda fabulosa. Férrea y seria en el 
mantenimiento de sus leyes, juega graciosamente en la ejecución 
de sus hechuras (natura iudit in individuis), se complace con la 
veleidad de una doncellita en variar á menudo de traje (natura 
Uarietati studet), dejando á individuos sin cuento, entre los que 
ninguno se parece á otro, gozar de la existencia, y desplegando 
una multitud interminable y encantadora de actitudes y disposicio-
nes singulares. En todas partes admiramos un orden y harmonía 
que satisfacen al entendimiento, unidos con una variedad que em-
belesa los sentidos. 

' Microeosmus, II, phg. 7>-

C A P Í T U L O V 

§ 1 

La Tilla s e n s i t i v a «le! hombre. 

4«4. Volviéndonos á la contemplación del ser humano, esta-
mos en el terreno más interesante de la naturaleza. ARISTÓTELES 
ha marcado la condición peculiar á este terreno atribuyendo divi-
nidad á la naturaleza racional, mientras que pretendía que la to-
talidad de la naturaleza fuera llamada, no divina, sino demoníaca'; 
pero incluyendo con todo al hombre en la naturaleza, en el número 
de los animales. Sin embargo, el hombre descuella entre ellos aun 
por su parte inferior. En su mano tiene el instrumento de los ins-
trumentos, tan ingeniosamente construido para las más diversas 
operaciones,y que le proporciona ó suple todos los demás. El hom-
bre es, en breve, el primero y más perfecto de todos los seres vi-
vientes; }' por lo mismo que lo es, todos los restantes están desti-
nados para servirle, según la regla de que lo menos perfecto tenga 
siempre su fin en lo perfecto 

Volviendo ahora nuestra mirada al hombre, vemos, no solamen-
te el producto más noble y prodigioso de la naturaleza, sino que 
llegamos al punto donde brota la actividad de un ser natural con 
el poderío y esplendor del espíritu, y se despliega ante nosotros 
el germen de una nueva y supramaterial evolución de la vida, 
cuya significación sobrepuja el valor de todo el mundo visible. 

• De parí. aniir.., I. II, e. X, 636 a, 7, y I. IV. c. X, 686 a. 27; Etkic. iV„ I. X. c. VII. i . , 7 ; 
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ro. "Nada más que una-caricatura de la melancolía, dice acerta-
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VVIN. Los antiguos tenían los ojos abiertos para uno y otro aspecto 
d e la realidad natural. Tipos determinados y estables constituyen 
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de sus hechuras (natura iudit in individuis), se complace con la 
veleidad de una doncellita en variar á menudo de traje (natura 
Uarietati studet), dejando á individuos sin cuento, entre los que 
ninguno se parece á otro, gozar de la existencia, y desplegando 
una multitud interminable y encantadora de actitudes y disposicio-
nes singulares. En todas partes admiramos un orden y harmonía 
que satisfacen al entendimiento, unidos con una variedad que em-
belesa los sentidos. 
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Contemplemos primero aquella fase de la existencia humana 
que más se manifiesta al exterior, la parte sensible. 

P L A T Ó N ha comparado al alma humana, en su relación con el 
cuerpo, con la deidad marina Glauco, á la cual se habían adherido 
tantas conchas y algas, que estaba desfigurada hasta el punto que 
era imposible reconocerla. Al ser ingerida el alma en el cuerpo, 
la sensibilidad la invadió de manera que es preciso distinguir una 
parte mortal y otra inmortal, una parte racional y otra irracional 
en el alma. í.a parte racional, el alma intelectiva, es homogénea 
en sí; en la parte irracional, empero, P L A T Ó N distingue otra vez 
una parte noble y otra innoble, según ya arriba vimos (núm. 420). 
La oposición intransigente entre la idea y la apariencia sensible 
que penetra toda la filosofía platónica, ha inducido al filósofo en 
esta materia á suponer que la vida de los sentidos, y en general la 
vida orgánica, debía radicar en un principio enteramente distin-
to del alma racional. 

No así ARISTÓTELES. Según su modo de ver, en el hombre todo 
se halla en consonancia. Un alma es el principio de una triple es-
fera de vida. En la esfera de la vegetación y de la vida sensitiva, 
el alma humana está tan sumida en la materia como el alma de 
los brutos. Solamente la esfera d é l a racionalidad es inmaterial. 
La vida vegetativo-sensitiva encuentra en el hombre un comple-
mento natural en la vida de la razón; y por otro lado, la vida de 
la razón humana está de su naturaleza determinada á recurrir al 
auxilio de aquella vida orgánica. De esta suerte, la unión del alma 
humana en el cuerpo no es ninguna cosa forzada; antes es una cosa 
natural, tan natural por lo menos como cualquiera otra unión en 
los diversos cuerpos naturales. 

Entre las dos esferas de la vida orgánica es la de la vida sensi-
tiva la que reclama nuestra atención principal, hallándose coloca-
do el centro de gravedad de ésta á su vez en el sentido interno, 
que debe ser mirado como fuente y raíz, como factor capital de la 
actividad sensitiva entera. No lograremos nunca apreciar al hom-
bre en toda la importancia de su ser si no aprehendemos correcta-
mente la relación que entre el cuerpo y el alma existe; y compren-
deremos más fácilmente la esencia de esta relación cuando fijemos 
nuestra atención en el sentido interno, tronco principal de la activi-
dadsensitiva, y con el cual se anuda, por decirlo así, la vida de la ra-
zón. La importancia de la materia pide una exposición más amplia. 

Cuando preguntamos al Estagirita por las condiciones de la 
acción sensitiva interna, somos inducidos en errores crasos rela-
tivamente á la designación del órgano del sentido interno. Después, 
de enseñar atinadamente que es preciso situar el sentido interno ó 
central en aquel entre los órganos interiores con el cual se hallan 

en comunicación todos los-instrumentos sensitivos exteriores, se-
ñala como tal erróneamente el corazón, y encarga á la sangre 
de un papel decisivo en la sensación, creyendo que el cerebro no 
sostenía relaciones directas con la vida sensitiva, sino que no era 
más que un aparato refrigerante del calor excesivo del corazón. 
Mas dejando á un lado esta opinión anticuada, á la cual indujeron al 
Estagirita observaciones erradas, mantengamos ante todo el otro 
principio aristotélico, de que para la vida sensitiva debe recono-
cerse un órgano, materia animada, que ejecuta todas las funcio-
nes de esta esfera de la vida humana. Que para este objeto no 
puede haber más que el cerebro, se excusa decirlo. 

- f i - i . "Todo error es una verdad adulterada.. Una verdad de 
que también se ha abusado para degradar al hombre, es la parti-
cipación del cerebro humano en la vida psíquica. La dignidad del 
hombre descansa en su excelencia espiritual; aunque "encuentra 
también en sí los elementos y funciones de los seres que le rodean-
no deja de tener conciencia de que los sobrepuja por la espiritua, 
lidad de su alma. El modernismo, hastiado del cumplimiento de 
los deberes que su dignidad de ser espiritual impone al hombre, se 
ha resuelto á disputársela, creyendo, en la verdaderamente asom-
brosa dependencia de toda la actividad espiritual del hombre res-
pecto de su organismo corpóreo, y en particular del cerebro.haber 
encontrado el ariete para derribar desde el campo de la Psicología 
aquella fortaleza de la dignidad humana con científica resonancia. 
Sin duda es misión de la verdadera ciencia tomar parte activa en 
la defensa contra esta rebelión impetuosa del hombre bajo contra 
el hombre noble. Por desgracia, se ha opuesto á los ataques mate-
rialistas no pocas veces un esplritualismo excesivo, espiritualísmo 
que reclama para el alma lo que no le compete, y por esta razón no 
ofrece ningún sostén firme. De esta suerte se fomentó entre los 
partidarios de la materia aquel ánimo triunfador que para con los 
partidarios de la espiritualidad del alma humana no guarda ya más 
que una mirada de compasivo desdén. Consiste aquel espiritualís-
mo exagerado en que se considera toda la actividad del alma, 
como procedente de ella sola, reduciendo por este modo el orga-
nismo corpóreo á la baja condición de mera máquina "caldeada,, 
movida y regulada por el alma puramente espiritual. A semejante 
dualismo platónico lo impugna la ciencia materialista con hechos 
que no vale negar , demostrando que el cerebro, y el cuerpo en 
general, no es una máquina inerte, sino que pertenece al maqui-
nista vivo; luego extiende á la vista del público estupefacto la de-
mostración , exacta en cuanto á algunas funciones de la vida psí-
quica, á todas las demás, y cátate ahí felizmente aniquilada la 
espiritualidad del alma humana. 



Observa ahora con razón el catedrático GRIESINGER 1 que tam-
bién en el hombre debe mantenerse, desde el punto de vista empíri-
co, ante todo el hecho de la unidad de cuerpo y alma. Hemos visto 
que precisamente el mantener esta unidad es una propiedad espe-
cífica de la filosofía natural peripatética. Conforme á esta máxima, 
el alma retiene bajo sí la materia que forma el cuerpo, constitu-
yendo en unión con él un ser, del cual parte una actividad unifor-
me; pero en el hombre—y en estose manifiesta la diferencia entre 
el hombre y el bruto —aparece todavía otra actividad dominante, 
que se presenta como puramente espiritual, esto es, supraorgáni-
ca é interiormente independiente de la materia; actividad que si 
bien necesita naturalmente de la acción orgánica, ella misma no 
parte de ningún órgano. Por ahora prescindimos de la discusión 
de este segundo punto, que, como se ve, encierra el grano de la 
cuestión y contiene el espiritualismo legítimo y verdadero, para 
someter con acierto á nuestro examen la actividad del cerebro en 
el animal. Aunque nos ocuparemos en primer término con el es-
piritualismo exagerado, atacaremos más directamente al materia-
lismo. Pues basta exponer las razones reales que patentizan á toda 
la vida sensitiva como función del cerebro para producir la con-
vicción de que á la parte superior y racional de la vida humana no 
tienen aplicación. Cuando se pretende impugnar con eficacia un 
error , acátese ante todo la verdad de que en él se hace abuso. Ya 
que hemos llegado aquí á un punto capital de la Filosofía entera, 
conviene consagrarle un estudio detenido. 

A la primera ojeada salta á la vista del observador la sorpren-
dente analogía que hay entre el hombre y el bruto. Lo mismo que 
en el bruto, también en el hombre la vida de los sentidos comien-
za en los órganos sensitivos, por los cuales las impresiones exter-
nas son transmitidas al interior, y vuelve al fin á manifestarse 
al exterior en los diferentes órganos motores como movimien 
to espontáneo, andar ó trabajar, gritar, etc. Así en el hombre-
como en los brutos, el proceso actual de la transmisión de lasper-
cepciones á los movimientos correspondientes se verifica en el ce-
rebro. Para ocurrir á interpretaciones erradas repetimos que en 
nuestra disquisición del cerebro éste se debe de considerar como 
representante de todo el organismo al cual aquí nos referimos, y 
que no hablamos, por supuesto, de un .cerebro inanimado, sino del 
cerebro animado, ó sea del ser uno que resulta de la unión de-
alma y cerebro. 

Sosteniendo por ahora en nuestra mano los dos eslabones ex-
tremos de la cadena de la vida, la percepción sensitiva y el moví-
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miento,debemos afirmar, respecto de ambos, que son esencialmete 
funciones del cerebro. 

•UfB. Demos principio al examen con la percepción sensitiva. 
Cuando, por ejemplo, miro el papel extendido delante de mi vista, 
se verifican primero en el ojo aquellos procesos químico-físicos 
que huelga exponer aquí en detalle, puesto que los dan á conocer 
las ciencias naturales; entonces la imagen de la retina y los esta 
dos vibratorios de enmarañados hilos nerviosos suscitan en mi 
una actividad que trae á mi presencia el color, la extensión y la 
distancia objetivas de la cosa. Este acto "no nos aparece como 
una determinación pasiva causada por excitaciones que nos 
llegan del mundo exterior, sino más bien como una fuerza indaga-
toria á lo lejos, la cual va en busca de los objetos distantes y los 
aproxima á nuestra conciencia. Xo por luz que recibamos de parte 
de los objetos creemos estar excitados en el acto de la visión, sino 
creemos tocarlos suavemente lejos de nosotros con la fuerza visiva 
de nuestra mirada irradiando hacia fuera 1 ; . ó expresándolo más 
sobriamente: este acto es una aprehensión apreciativa, la cual no 
se refiere á las impresiones materiales recibidas, sino por media-
ción de las mismas va directamente á los objetos y relaciones ex. 
ternas. Todos los hombres de ciencia convienen en que este acto no 
puede ser explicado por procesos materiales. Ahora la cuestión 
queda reducida á ésta: ¿Está el substratum de los procesos mate-
riales. la materia, fuera de la percepción sensitiva, ó no es más 
bien—en una parte al menos—elemento subordinado en el princi-
pio percipiente mismo? Parece que debemos decidirnos por el se-
gundo término de esta alternativa; veamos, pues, en qué razones 
nos fundamos para ello. Indudablemente, todo acto de conocimiento 
sensitivo ofrece su aspecto mecánico. Xo podemos afirmar que el 
acto mismo deba ser constituido por procesos mecánicos; químico-
físicos), como sucede en todo acto de la vida vegetativa; no quere-. 
mos decir que el acto cognoscitivo en cuestión deba ser dispuesto 
interiormente por afecciones químico-físicas de su principio. Se 
gún que el principio cognoscitivo sea afectado y excitado por vía 
mecánica, así será también el conocimiento. Luego el principio de 
que parte el acto del conocimiento sensible debe llevar en sí algo 
que sea accesible á influencias mecánicas, l i a s tal es solamente la 
materia. Con otras palabras: el juicio aprehensivo que en la per-
cepción sensitiva hacemos sobre las condiciones (diversidad de 
color, extensión, .distancia, magnitud,situación, movimiento) de los 
objetos externos, presupone en el propio principio que lo forma la 
recepción de influencias mecánicas, y además una disposicióny una 
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reacción tal como ha sido producida por impresiones materiales. 
Así, aquella influencia ejercida por cosas materiales, como dispo-
sición -producida por intiuencía material y la reacción que sirve 
para la proyección hacia fuera, son cosas materiales. Luegose jus-
tifica el aserto de que la percepción sensitiva emana de un princi-
pio que lleva en si la materia. En breve: el principio de que parte la 
percepción sensitiva debe ser susceptible de influencias materia-
les; pero ese tal no es ningún principio puramente espiritual; luego 
debemos reconocer uno espiritual material, ó sea uno orgánico. 

v i i . Esta demostración, algún tanto a priori, ha sido confir-
mada plenamente por la observación fisio-patológica, y el resulta-
do que de ella sacamos es que ciertos centros nerviosos en la base 
del cerebro, las llamadas células perceptivas, son los que inter-
vienen de modo predominante en la percepción sensitiva. 

Debemos advertir por vía de información preliminar que la Fi-
siología moderna, del modo con que lo hacía la antigua Psicología, 
distingue en el gran cerebro varios complexos hablando de ór-
ganos" de percepción, de movimiento y de la alta vida sensitiva. 
Los órganos de esta última categoría elaboran el material que les 
transmiten las células perceptivas, formando con su auxilio re-
presentaciones duraderas, juicios instintivos, etc.; y son conside-
rados al propio tiempo como asientos de las potencias del ape-
tito v del sentimiento. Es preciso presuponer que las impresiones 
recibidas en las células perceptivas pasan instantáneamente, por-
que si no, se confundirían unas con otras, pues se suceden rápi-
damente. Los dos primeros complexos, ó sean las células percep-
tivas y motrices, intervienen para establecer la comumcación con 
el mundo externo, y por estas partes es por donde en el embrión 
principia el primer diseflo del cerebro, por lo cual son designadas 
también como partes primarias del cerebro, á dilerencta de los ór-
o-anos más tardíos de ia vida sensitiva superior (á saber, los hemis-
ferios). Aquí, pues, encontramos una vez más la universal ley na-
tural de que lo perfecto no se desarrolla hasta después de lo imper-
fecto; antes de acercarse el desarrollo á su conclusión, no alcanza 
el crecimiento de los órganos sensitivos la perfección en que se 
anuda la vida r a c i o n a l D e s p u é s de esta digresión, volvamos á la 
materia que nos ocupa. 

< F.n este sentido puede afirmarse con rasón «uceada individuo toman» recorro un desarrollo 
sucesivo desde el .bruto. hasta el hombre. No e. esto un descubrimiento nuevo, amo nn aecho cono-
cido mucho tiempo ha. Cuando a,uel d e c o l l o es estorbado, cual sucede -„los .atora., por «empio, 
es natural our la animalidad, aún no bastan.e superada por la evolncrón progres.va [tanto en forma-
clones esteriorea conto en disposiciones internasi, se manifieste de algún modo característico, dando-
seca el hombre analogíaseon animales ,ne se han hecho pasar [alsamente po, .reincidencias del hom-
bre ce el upo de los monos, sus antepasados, [atavismo!. El catedrático Gaissimo« dice acerca de 
esto, alli donde habla del fundamen-.o anatómico del idiotismo: -La irregular Pe,ueíe* de todo el 

Los diferentes ramos de la ciencia de observación están acor-
des en que la excitación del sentido externo, procedente del objeto 
externo, liega á las células perceptivas (dentro de un intervalo de 
tiempo de una sexagésima parte de un segundo, según el cálculo 
de HELMHOLTZ); éstas son puestas en la acción que les compete ha-
ciendo que atribuyan porun acto de percepción á las cosas exter-
nas propiedades que corresponden á las afecciones de los nervios 
Esto es ia percepción. De modo parecido describió el-proceso 
A L B E R T O MAGNO, pues en la Summa de homiue dice- - Visiva,,, 
polentiam quantum ad initium esse in humare crystallino quan-
tum ad progressum in ñervo et spiritu (corrientes de inerva-
ción, que dinamos ahora), quantum ad perfectionem in sensu in-
.tenore.» En esta operación, empero, los nervios sensitivos no tie-
nen de ningún modo el papel de telescopios ó de otros mecanis-
mos por el estilo; antes pertenecenal sujeto percipiente y cooperan 
al acto de la percepción como instrumentos vivos (par¡ lo cual se 
requiere un intervalo de tiempo de una vigésima hasta una décima 
parte de un segundo); de suerte que el partir de la visión, audición 
etcétera, en dirección al mundo externo no está en el cerebro sino 
en el ojo, el oído, etc. Los fisiólogos son capaces de decirnos cuáles 
entre las células perceptivas corresponden más de cerca á los dife-
rentes sentidos. La audición y la sensación del gusto se verifican 
en la medula prolongada; los tálamos tienen más cercana relación 
á la sensación del tacto; la visión parte de los cuadriga.netos y en 
una tumescencia situada delante de éstos radican los nervios olfa 
torios. Estas diversas operaciones no se manifiestan, por lo demás 
como una pluralidad de operaciones completas, sino como muchas 
operaciones parciales de un principio; el que trabaja con intensi-
dad no oye, si su oído está sano, el tictac del reloj, al cual está 
acostumbrado; el soldado que se lanza al combate con ímpetu, no 
siente la dolorosa herida, etc., etc. 

Mas si bien todos los hechos anatómicos y fisiológicos hacen 
presumir que la percepción se verifica en el cerebro, ¿se si°-ue de 
ahí también que sea efectuada por el cerebro? Esto no se 'puede 
•colegir necesariamente, pues se podría decir en todo caso que el 
alma estaba solamente en el cerebro dispuesta para tomar noticia 
de la alección nerviosa que se le transmite. Pero, supuesto que 

cerebro, acompañada de microcefalia, se ha de considerar como d.Un,id, 4.1 „«¡mùnto, la cual puede 
tener su orrgen. pane . „ el «rebro mismo, parte en el cráneo. En particular es la prematura „sili, 
racione, todo el cráneo loque estrecha .1 cerebro y Obstas su extensión normal. Loa «„adera 
de las fontanelas mu, pronta, á veces terminada ¡a antes del nacimiento: « a fusión mu» prrmra de 
muchas costorasdcl cráneo, impiden a,ucl crecimiento rápido de los primeros año. se la vida une 
distingue principalmente el cerebro humano del de todos ios demás animale,, v ejercen este efecto 
dañoso en el desarrollo del cerebro tanto mis intensamente cuanto menos se realiza una campen-
sacrón por mayor extensión de otras partes-. 



asi fuera el sujeto vidente notaría las afecciones, mas el suje-
to afectado no percibiría las cosas, siendo la verdad que la expe-
riencia diaria nos convence de que sucede lo contrario. Por con-
siguiente, es necesario admitir que el cerebro mismo pertenece 
al suje© percipiente, y por tanto, que se desarrolla en el cerebro 
una afección químico-dinámica, la cual constituye, completada por 
el proceso psíquico, el acto uno de la percepción. Por este modo-
llegamos á comprender para qué existe el tan complejo aparato 
cerebral. Los órganos sensitivos externos sirven, como es sabido, 
para transformar las vibraciones físicas que les llegan de fueraen 
vibraciones nerviosas, las cuales sonde índole muy diversa. Por 
este concepto el ojo es comparable á una cámara obscura o bien 
á un aparato fotográfico. Kn el laberinto del oído, el nervio audi-
tivo extiende, como nervio limáceo y vestibular, sus millares de hi-
« n e r v i o s o s microscópicamente delgados, » cuales nadan o 

en el humor del laberinto, reciben una irritación mecánica, sea 
por río-idos pelillos en las ampollas, ó Por las llamadas ool.tas (que 
son numerosos y puntiagudos cristalinos de ácido 
calcio, literalmente "piedrecitas auditivas,), ó por las va , las d e 
Corti, siendo transmitidos luego estos estados de excitación a ce-
rebro Disposiciones parecidas han sido descubiertas e n l « o ^ -
nos de los demás sentidos. F.s verdad que hasta hoy la ciencia 
ha conseguido mostrar » « t o s e a n las transformaciones que se 

verifican en el cerebro. Pero como no creemos que tan sumamen-
e complicado organismo no tenga objeto alguno, nos vemos preci-
ados . a d m i t i r que en el cerebro se realiza una elaboracioti de 
as impresiones parecida á la que efectúan ios sentidos e x t e m j 

aunque noáf inde transmitirlas á otra parte, como sucede en éstos 
sin" una elaboración que es el lado material 
Esta elaboración material no está objetivamente delante del alm„ 
fino en la sensación subjetiva, etc.; está juntamente c 0 " 
nerviosa antecedente y consiguiente en el sujeto 
éste no es alma sola, sino el ser uno que resulta de la unión de 
materia v alma, ó sea el cerebro animado. 

una confirmación de la exactitud de esta teoría o f r e c e ^ h | 
,ie oue en las enfermedades del cerebro la percepción 1,0 parece 
s o l a m e n t e impedida ó modificada en su - r c h a j ^ -
más bien alterada en su origen, en su raíz misma. Mas claramente 
vemos esto en las llamadas alucinaciones, fenómeno que sabe 
con harta frecuencia es causado por enfermedades del cerebro. 
Entiéndense por ellas imágenes sensibles 
sentan como creaciones de la fantasía, sino que son pro ec adas 
hacia fuera, adquiriendo aparente objetividad 
de que obtenemos la mejor idea cuando soflames con mucha vive 

za. Los enfermos ven agua, árboles, hombres, masas de fuego ó 
luz donde no hay nada; oyen truenos, voces ú otros ruidos,'tun 
cuando reina el más profundo silencio, é inútil seria hacerles ad-
vertir lo fantástico de sus visiones. Una señora muy ilustrada, 
refiere S C H R O D E R V O S DER K O L K oía constantemente voces 
extrañas; la hice salir al campo llano, donde era imposible que na 
die se ocultara, y le pregunté si aún allí oía las voces, ó si no debía 
contesar que soñaba despierta. Su respuesta fué que no sabía in-
dicar el sitio donde se hallaban las personas á quienes oía gritar, 
pero que, estando perfectamente en su juicio, no podía negar sus 
propias percepciones. CRIESINGER aduce, entre otros ejemplos, 
uno de dos mujeres completamente sordas, cuyo delirio único 
consistía en que de día y de noche oían á diferentes personas con 
quienes reñían; de manera que á menudo ellas mismas Se ponían 
furiosas. No es preciso suponer en semejantes casos una excita-
ción de los órganos sensitivos propios, porque se dan, por ejemplo, 
alucinaciones de la vista en sujetos absolutamente ciegos y con 
los nervios ópticos aislados. Observaciones clínicas han demos-
trado que los cuadrigemelos y sus alrededores son el asiento de 
las alucinaciones ópticas. Explícanse estos fenómenos admitiendo 
que las células perceptivas no son irritadas, como seria regular, 
por impresiones sensitivas externas, sino por influencias de otro 
origen, por ejemplo, por congestión de la sangre en las arterias 
vecinas, teniendo las partes del cerebro, lo mismo que los nervios, 
la particularidad de corresponder á las irritaciones, no con sensa-
ciones de dolor, sino con el ejercicio de la actividad que Ies es pe-
culiar. Es conocido de todos este fenómeno en los nervios sensiti-
vos; la irritación galvánica, por ejemplo, origina en el ojo impre-
siones luminosas, en el oído sensaciones acústicas, en la lengua ' 
percepciones de gusto, en la piel un dolor picante; la cortadura 
del nervio óptico no causa dolor, sino que va acompañada de fe-
nómenos de luz; la inflamación de la coroidea ocasiona una irri-
tación de la retina que se manifiesta por la aparición de soles co-
loreados, relámpagos, etc. Fenómenos análogos se observan en 
las diversas partes del cerebro. "Así como la inflamación de la 
túnica vascular del ojo produce extraños fenómenos luminosos, 
las enfermedades de la membrana vascular del cerebro, de la pía 
mater, que cubre tan íntimamente las superficies abiertas, y aun 
penetra en ellas,ysus procesos dehiperhemia y exudación originan 
imaginaciones delirantes.nuevos estados de ánimo procedentes de 
su interior (conmociones, juicios, etc.). lo cual se verifica, natural-
mente, en grado mucho más alto cuando enferma la substancia 
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cerebral misma '.,, Puede observarse el mismo fenómeno en los 
casos en que las células perceptivas están excitadas de modo 
anormal; congestiones hacia los cuadrigemelos producen alucina-
ciones ópticas; alucinaciones del sentimento son consecuencias de 
congestiones hacia la medula prolongada, etc. 

Puesto que respecto de la vida sensitiva existe una analogía 
innegable entre el hombre y el animal, se debe permitir, sin duda 
alguna, utilizar los hechos consignados en los animales, mediante 
el procedimiento llamado de las vivisecciones, para esclarecer las 
funciones cerebrales del hombre. Ahora, cuando se extirpáronlos 
hemisferios del grande cerebro de un animal, dejando intactas las 
células perceptivas situadas en la base del cerebro, aún podía ver. 
oír, etc., según fué posible colegirlo de los movimientos que hacía 
al iluminarse de repente el local ó dispararse un tiro; pero no se 
afirmaron las impresiones, por lo cual el animal pudo solamente 
por un instante modificar los movimientos de su cuerpo conforme 
á las percepciones 

Resumiendo todos los hechos mencionados, parece puesto fue 
ra de toda duda que el complejo de las percepciones sensitivas no 
consta de funciones de un alma que utilice un mecanismo, sino 
que tiene por sujeto agente el organismo vivo. 

4 * s . El otro complexo de funciones vitales, á saber, aquel en 
el que los procesos internos se manifiestan al exterior, es, según 
ya notamos, el movimiento. No hablamos aquí, en primer término, 
de la ejecución externa de los movimientos en las diversas partes 
del cuerpo, la cual es efectuada con un considerable gasto de fuer-
zas por el sistema muscular bajo la dirección de la medula espinal, 
en tanto que la sangre repara la pérdida de las fuerzas consumidas 
enel movimiento "'.No se trata tampoco de los simples movimientos 
reflejos que se efectúan en algunas partes con cierta independen-
cia del cerebro (y que, por tanto, se observan en parte aun en el ca-
dáver de un individuo violentamente muerto). Versa más bien la 
cuestión aquí acerca del impulso que dirige el movimiento espon-
táneo, ó sea de la iniciativa ejecutora del movimiento'. La ciencia 

I GíiE-lMIM ¡1-
i Véame m i ! detalles eo Scnii-f, Tratado dt Ftivtogla, primera par», y I.OKOEI. 

Phjtiologie, t, II.-

• \ es!« se refieren, sin duda, algunos aleñamos de la antigua filosofía, como el que ya hemos ci-

tado: .Viverc e»t per ea'lidum el litimidum, quae In animal! per »anguincm coaservantur.-IS. THOSI.. 
q. Di ficat., a. 9, ad S: 1. II SN»i«.c. *™!. .c . LXXX1I . ) 

La vida orgáníco-pslquica se inicia por procesos mecánicos. es suslenlada por ellos y ae consame 

en ellos. Es siempre difícil señalar limites precisos. 
: GKIHSINGEK dice acerca de cato: -Hay una esfera intermedia entre la pura representación y 

irritación nerviosa motrií que cacita los mCsculos directamente al movimiento; esfera para la cual 
no hay un rirníno significativo, pero que contiene ya coordinados, en grupos mayores;- preformados, 
los impulsos á las series de los diversos movimientos maseulares. En ello están combinados lo. 

moderna, en cuanto se paga de frases, cree haber resuelto todo el 
enigma, hablando de una permutación ó trueque (ümschlag ó 
Umsats) de las percepciones por movimientos corpóreos. No es 
nuestro ánimo, ciertamente, negar que las'fuerzas que habían in-
tervenido en el estado de irritación ocasionado por la percepción 
(cantidad de fuerza ó cantidad de movimiento) sean utilizadas más 
tarde en el lado material de la vida psíquica interna, ó bien en la 
excitación del movimiento corpóreo; pero el tránsito inmediato 
de la percepción al movimiento corpóreo es un absurdo fisiológico, 
puesto que la percepción es un acto acabado en sf y esencialmen-
te distinto del movimiento, y el movimiento nace, lo mismo que la 
percepción, en el órgano competente desde adentro. 

La potencia motriz está en relación íntima , /amulatoria, con la 
facultad apetitiva, pero no debe identificarse con ella de ningún 
modo. La Filosofía antigua la llamaba vis motrix y lít contaba en-
tre las facultades orgánicas, esto es, entre las que son ejercidas en 
la materia animada. Ahora no es difícil alegar razones en prueba 
de que el principio en cuestión es de naturaleza psíquica; basta ya 
recordar que obra según leyes enteramente dilerentes de las que 
rigen en el movimiento puramente material, y que está á la misma 
altura de perfección que la percepción sensitiva y el apetito. 
Mas ¡es igualmente obvio que el principio ejecutorio tiene, á más 
del lado psíquico, uno material? Podría parecer que sí. Sin embar-
go, en casi todos los "pensadores, contemporáneos se encuentra 
la opinión de que en el movimiento corpóreo el alma es exclusi-
vamente la parte motriz, y el cuerpo la parte movida. Háse guar-
necido esta teoría de las más estrafalarias baratijas científicas 
para poderla ofrecerá los lectores materialistas. Pruébalo el ejem-
plo instructivo de ED. vox HARTMANN. Este autor, ya tantas veces 
citado, sostiene que la voluntad inicia el movimiento corpóreo por 
un efecto dinamo-mecánico, aunque pretende sea reducida la 
fuerza en cuestión á una cantidad mínima. El sistema nervioso es 
para él un mecanismo comparable á una locomotora, el cual tiene 

oportunos impulses motorea, parte segim harnonia prcHabllita, parte segun el orden tiiado por el 
cjerci.io v la habitacibu. Estc mccauismo, liar to complicado, y cuyo asicnio debe buscarse, segun 
los experimentos y los hechos patologicos y anatomicos, en los divcrsos puntos en dondc pasan las 
ptoiougacioncs de las vesteS anteriores y piramidi.ideas pur la substaneia grin, en el pnentc primero, 
y lucgo co <1 cercbro grande v en el ccrebclo, es pucsto cu movimicnto por uo lado por la multitud 
dc irritaciones dc la scnsacibn que en todos aquellos sitios la cncuenrrap, y preside entonce; a 
aquclios movimientos y ados instintivos que fStan substraidos en parte casi por completo i la 
u l t ra espiritnal, en parte la alcanran a divcrsas alturas, padecietido su indoencia propicia o repre-
"iva. Por otro lado, cmpero, los esqucmas dc cstoa amplios impulses motores, b bier, reproducciones 
ideates de los mismos, se rneaclan en nucstros procesos espirituales (el alitor deberia ha'oer dicho: 
proceaos de aprchenaionl, dc mancra que entran eomo elementos cacncialcs en las difercntes repre, 
stntaclones. Mas con cso la rcpreseatacion misuta adopts nna direccion motria. b sea una direedbn 
que tieude al movirniento muscular, couvirtiCadosc cn irndewia tStr/btr.).' 



su teclado en el cerebro, ó bien una máquina dinámica "como los 
vientos, ó usando simil más oportuno, como la pieza que echa por 
tierra la muralla sin que el hombre tenga que hacer más que dis-
pararla '„. La voluntad hace bastante en ese aparato con dar la 
vuelta á algunas moléculas nerviosas, por lo cual la polaridad es 
actuada de diversos modos; diversas corrientes de inervación 
son engendradas; fuerzas acumuladas se desatan, originándose 
por fin diversos movimientos. En esta hipótesis no carga la volun-
tad motriz con todo el trabajo mecánico, cual sucede tal vez en 
un muñeco de madera, cuyos brazos y piernas se mueven cuando 
se tira de un hilo; el títere construido por el Sr. H A R T M A N N no es 
mucho más ingenioso, toda vez que la influencia del alma en el 
aparato motor, inanimado por sí, está realmente "reducida á una 
cantidad mínima.. Yése, pues, que en éste, como en todos los de-
más ensayos-de explicación, se sostiene el aserto de que el movi-
miento emana por su parte activa del alma solo -siquiera en un 
efecto exiguo — y es recibido en el cuerpo como un llegar á ser 
movido, siendo la conducta del cerebro en el primer instante pu-
ramente pasiva, como la de un "teclado,, si se quiere; de suerte 
que no seria esencial la diferencia entre un hombre y un espíritu 
puro que, entrando en un cadáver, hiciese hábilmente torcer las 
moléculas nerviosas y los ojos. Pero no es preciso ser sabio de pro-
fesión para conocer desde luego que el movimiento, cual se efec-
túa en la realidad, no cuadra á un concepto como ése. Muy de otro 
modo lo explicaba la Filosofía antigua. Los maestros antiguos en-
tendían primero que el órgano corpóreo, en unión con el alma in-
formante, es un ser psíquico-material, y que de este ser uno par-
te el movimiento como una entidad psíquico-material también. Es 
verdad que atribuían al alma la influencia predominante en este 
proceso, dado que todo ser obra según como es; sin embargo, sus-
tentaban que el órgano corpóreo en el movimiento espontáneo es 
movido y mueve á la vez; de modo que en I a substancia corpórea no 
había solamente un llegar á ser movido, pues antes se la hacía en-
trar en el sujeto motor. De consiguiente, si la ciencia confirmase la 
teoría establecida por el Sr. H A R T M A N N sobre las vueltas que hace 
dar á las moléculas nerviosas - cuya posibilidad no intentamos po 
ner en tela de juicio,—la antigua Filosofía diría: esas moléculas ner-
viosas no son volteadas por un ser supraorgánico, sino que se vol-
tean á sí propias; hablarla así porque presupone que las moléculas 
son transformadas, hasta en sus últimos elementos, por el principio 
vital en seres de categoría superior y habilitadas para ejercer una 
actividad propia. En cuanto esta doctrina hace entrar á la mate-

< FiUnajid de la inconsciente, pág, 146. 

ría misma en el principio activo del movimiento, hace toda la jus-
ticia que se debe á la realidad. Pues en el movimiento voluntario 
por ejemplo, en hablar, escribir, etc., hay cierta determinación 
po virtud de la cual el movimiento se efeptúa de ésta, y no de otra 
manera; determinación que procede manifiestamente del lado acti-
vo del movimiento, sujeta como está al arbitrio, é indefinida é ilimi-
tada en cuanto á su variabilidad; de manera que especialmente se 
-diferencia de la variabilidad limitada de los efectos producidos 
por una máquina. Mas, por otro lado, no procede del alma sola. De 
ser así, sería una influencia ejercida por el alma sobre la materia, 
debiendoelalma, para producir un movimiento determinado, tirar 
del hilo nervioso (núm. 9.216) y dar media vuelta ó una entera á la 
molécula (núm. 7479), etc. Que las cosas procedan de esta manera 
ea el movimiento voluntario, es sumamente inverosímil á poco que 
semedite; porque, por más que se nos haya vuelto "costumbre que-
rida, tanto tirar, apretar y tornar, extraño sería,con todo, que ja-
más obtuviéramos conciencia de semejante actividad, tan íntima-
mente ligada á nuestros actos de voluntad, siendo nuestro cansan-
cio físico, consiguiente á movimientos fatigosos, un cansancio del 
mismo género que el de una máquina de vapor. Pero si más de 
cerca contemplamos la naturaleza de la determinación de que tra-
tamos, notaremos al punto que ella debeposeer á la materia dentro 
de su base de partida, pues está en el movimiento activo como de-
terminación material, esto es, proporcionada del modo más directo 
é inmediato á movimientos materiales ', siendo imposible, por 
Tanto, que tal determinación esté en otra cosa que en algo material. 
De esta suerte queda demostrado que el principio motor lleva la 
materia en sí, y que la potencia ejecutora del movimiento es de 
índole orgánica. 

13» . La exacta observación de la naturaleza confirma plena-
mente lo dicho, ó sea la concepción a r i s t o t é l i c a L o s hechos ates-
tiguan que en las perturbaciones materiales del cerebro, no sólo 
las moléculas cerebrales han dejado de dar sus vueltas con exac-
titud, sino que el que se las hacía dar no está ya en su caja. Ade-
más, sostienen la Fisiología y la Patología que el centro propio del 
movimiento está con seguridad en el cerebro, y con mucha proba-
bilidad en los cuerpos estriados (corpora striata) y en el fin de la 

l Por està rarón sa suclc Hamar rn la cicoria fisiologica itndgtnes de niooimienlo • està deter-
minaciòn; pndemos dejar pasar este termino, sólo que no se debe estender por il ni imigen-s paca 
la vista interna del espirito, ni metos padrones mecioieos; son mas bien las cvolaclones conducen-
tes de la materia animada. 

- Por sepuesto, aos referimos ùnicamente al punto csencial de nuestra cucstión. La que versa 
acceca del t'usano al'cual en primera linea haya de atribeirsc e! impulso al movlmiento, es de im-
portanti secundaria para nnestro objeto. Durante mucho riempo prcvaleció la teoria de AnlsTóra-
IES, de que era el eorasin. 'Coni. SoiaBr. De ani™, lec. 5, cap. X. num. to.l 



medula prolongada ó algo detrás de los cuerpos estriados, allí 
donde los pedúnculos cerebrales entran en los tálamos. 

Que, en general, la irritación central de los músculos sujetos á 
la voluntad es función del cerebro, es tenido por hecho indiscutible 
en la ciencia experimental. En muchísimos enajenados aquella 
irritación está, según puede probarse, esencialmente alterada á 
consecuencia de afecciones morbosas del cerebro, manifestándose 
parte como energía y celeridad exaltadas, parte como pesadez 
del movimiento ó rigidez cataléptica, parte como aquella parálisis 
que se observa en ciertas especies de idiotismo; á menudo estos 
enfermos muestran una entonación muy particular de la voz, unas 
muecas automáticas, un forzado andar hácia atras y singularida-
des por el estilo. Aquí tiene aplicación, naturalmente, lo que ya 
arriba dijimos de la percepción sensitiva: que lo principal convie-
ne al cerebro; el cerebro, empero, hace que los nervios motores, 
como vivas ramificaciones suyas, le acompañen en el movimiento 
de sí propio; no vive solamente el cerebro, sino el organismo cor-
póreo entero; en este sentido enseñó la escuela antigua que la vis 
motrix residía en todo el cuerpo. 

Todos los hechos quedan del mejor modo explicados si se supo-
ne que en una parte determinada del cerebro se encuentra el "mi-
nisterio,, de los impulsos al movimiento voluntario, de donjje aflu-
yen sin intervención inmediata de la representación y volición en 
grupos oportunamente coordinados: como hablar, leer, andar... y 
esto vitaliter, esto es, desde el interior; y á menudo basta una 
seña de arriba, como quien dice, para ocasionar una serie larga de 
movimientos que se repiten por periodos (por ejemplo, andar, 
tocar una pieza en el piano, escribir, hacer trabajos consuetudina-
rios, etc.), y á los cuales el poder del ejercicio y de la costumbre 
no pocas veces presta un carácter un si es no es maquinal. 

Mas la ciencia no sabe todavía señalar con plena seguridad una 
determinada parte del cerebro como asiento del movimiento es-
pontáneo central. "En las enfermedades localizadas y circuns-
critas del cerebro, dice G U I E S I N G E R ', en las enfermedades del 
puente, delcerebelo.de los tálamos, de los cuerpos estriados, etc.. 
observamos de ordinario perturbaciones de este mecanismo, que-
brantándose su conexión con la representación, en cuyo caso, ora 
se verifican involuntariamente movimientos complejos excitados 
por la irritación morbosa (corriendo el enfermo hacia adelante ó 
dando vueltas), ora, á causa de la separación mecánica de la subs-
tancia cerebral, la influencia de la representación no alcanza ya. 
á este mecanismo (organizándose, por ejemplo, paralizaciones de 

' P íg . 38. 

una mitad del cuerpo cuando existen extravasaciones en los cuer-
pos estriados); tambiénse dan diferentes mezclasde ambos fenóme-
nos, y aun en esferas de movimiento muy limitadas; de modo que. 
por ejemplo, el enfermo no puede pronunciar palabras que se le 
ocurran, y tiene que decir otras que no se le han ocurrido.. Creyó 
se deber adjudicar á los cuerpos estriados la importancia prin-
cipal, bien por su relación anatómica con las células perceptivas y 
con el órgano de la representación y apetito internos, bien porque 
se advirtió que derrames serosos en los cuerpos estriados tienen 
por consecuencia ineludible paralizaciones, mientras que tubércu-
los, extravasaciones apopléticas y procesos destructivos entre los 
cuerpos estriados y las partes antes mencionadas no siempre pa-
ralizan el movimiento muscular. Asimismo es seguro-que el cere-
belo concurre al movimiento central, siquiera los fisiólogos aún 
no estén de acuerdo respecto de la índole de esta influencia. Hom-
bres y animales pueden, aun después de deterioros considerables 
sufridos en el cerebelo, mover los diferentes miembros del cuer-
po, bien que parecen estar dificultados el mantenimiento del equi-
librio y la condición bilateral de los diversos movimientos, y en 
particular los del tronco y de las extremidades posteriores. Aun 
en la actualidad no hay visos de que la investigación especial 
consigp en un plazo breve decir su última palabra en lo que toca á 
localización de la facultad de movimiento. Hace muy difícil la in 
vestigación la circunstancia de que en todo movimiento muscular 
concurrcn muy diversos elementos, que de todos modos deben re-
ducirse á distintas partes del cerebro. Además se debe tener bien 
presente que, en general, la actividad vital no parece subordi-
nada á la materia del modo que sucede con las fuerzas mecánicas 
y químicas. La forma vital es más bien la que domina y dirige la 
materia; las propiedades y procesos materiales son utilizados para 
el desempeño de las funciones vitales, ciertamente; pero sólo 
de modo que á diferentes partes orgánicas convienen determinadas 
funciones con preferencia á otras, mas no con exclusión de ellas, 
por lo cual se da el caso en que, cuando más, fácilmente se pueda 
efectuar una translación de trabajo. Jamás se olvide la unidad de 
la vida. no sea que se merezca la justa censura del poeta: 

W c r wi l l w a s Lebt rndigcs e r k e n n e n und bdscl l re iben, 

S t tch t e ra l d e n Geis t h e r a u s z u t r e i b e n . 

D a n n h a i e r d ie T h e i l e in se ine r H a n d , 

F c h l t íc ider n u r d a s ge i s t ige B a n d ' . 

43«. Siendo tan importante esta circunstancia para la aprecia-

> .Quien Quiete conocer j describir algo vivo, trata primero de eipuisar el espirito. Entonce, 

tiene en Su mano.!» partes;sMo le falla, por desgracia, el vínculo espiritual,. [Goethe, M I 



ción acertada de toda la acción cerebral, permítasenos ilustrarla 
conalgunas palabras. No bien aparece el almaen la materiaconve-
nientementc dispuesta, ó sea en el embrión, confiriéndole el ser de 
nuevo ente, de hombre, principia al punto la evolución vital de es-
te ser, las di versas facultades sensitivas reciben su subslratum ma-
terial, é igualmente se desarrollan las diversas partes del cere-
bro. ¿Por qué esta diversidad? Primero, porque se trata de diver-
sas facultades que reclaman una diversidad correspondiente en la 
organización; luego debe advertirse también la esplendidez con 
que la naturaleza procede en todas parles á ejercer su actividad 
plástica, procurando asegurar una marcha de las funciones, no con 
aves y descalabros, sino con cierta ligereza-, de consiguiente, si la 
naturaleza ha sido consecuente consigo misma en la elaboración 
del cerebro—cosa de que no hay por qué dudar—es de suponer 
que también aquí no se haya satisfecho con las disposiciones es-
trictamente necesarias; antes á la diversidad de facultades co-
rresponderá una exuberante diversidad y copia en la organiza-
ción. Es verdad, pues, que las diferentes partes del cerebro ejer 
cen desde adentro su actividad peculiar en virtud de las facultades 
en ellas residentes, y poseen, por tanto, también cierta indepen-
dencia respecto de las demás partes. Mas nótese bien que las fa-
cultades no están anejas al alma como los brazos al trongo, sino 
que las facultades son propiedades del alma, en las cualesestá pre-
sente. He aquí la razón más profunda y propia de la unidad en el 
organismo. Esta unidad se manifiesta á menudo como simpatía de 
los diferentes órganos de modo muy interesante; cuando se toca 
una cuerda, las otras suenan con ella; cuando, por ejemplo, la fan-
tasía es vivamente escitada, los nervios motores participan de su 
excitación, según se muestra en los movimientos de los brazos, de 
la cabeza, del cuerpo entero; cuando se oye algo, se inclina uno 
involuntariamente á reproducirlo que se oyó usando délos instru-
mentos vocales, lo cual se observa especialmente en los niños, que 
mediante esta propensión aprenden á hablar; y cuando se piensa 
con viveza, se manifiesta la misma inclinación en soliloquios, y al 
leer, en movimientos adecuados de la lengua. Vemos, pues, que es 
un solo principio vital el que abraza todo el organismo. 

Después de la unidad de esencia del alma existente en todos los 
órganos, debe considerarse como segundo vínculo de unidad la 
relación de mutua coordinación y subordinación que hay entre 
las diferentes facultades. Advertimos arriba de paso que la fa-
cultad motriz establece una relación de dependencia famula-
toria del apetito. ¿Acaso no debe entenderse esto sino de modo 

• que ésta entregue á la facultad motriz la ejecución del movimiento 
deseado, sin cuidar más de ella, así como la señora de la casa 

manda al cochero enganchar? Todo menos esto; no nos habernos 
con ninguna servidumbre, sino con las facultades de un ser vivo. 
Para efectuar un movimiento no se necesita por parte de la facul-
tad apetitiva ni una seña, ni un impulso, ni ninguna excitación an-
tecedente, sino que la apctición respectiva coopera en seguida 
como agens universale en el movimiento corpóreo, del mismo 
modo que el sentido interno en el externo, la aprehensión en la 
apetencia, y en general la potencia superior en la inferior. 

La unidad del organismo no es constituida siquiera exclusi-
vamente por el alma, sino que se ha incorporado á sí misma, por 
decirlo así. Por eso se equivocaría mucho el que creyese que el 
cerebro es á modo de un mosaico de pedacitos vivos de substan-
cia cerebral, ó un como instrumento de cuerda en el cual cada 
cuerda no tuviese más que un solo tono peculiar. No: la unidad 
misma tiene una base orgánica conveniente en los diferentes siste-
mas fibrosos De esta manera se verifican permutaciones éinge-
rencias sumamente complejas entre las diferentes funciones vita-
les; no hay que pensar en transiciones bruscas, ni en una distribu-
ción rigurosa y sutil de las diversas potencias entre las partes del 
órgano cerebral; antes parece que todas las partes juntas del cere-
bro poseen la aptitud secundaria, cuando menos, de excitar en sí la 
actividad de las demás partes, bien para iniciarla, bien para reem-
plazarla aunque por modo defectuoso. Vamos aquí á indicar sola-
mente unos cuantos hechos que en esta hipótesis encuentran su 
más sencilla explicación. Apenas tal vez exista una sola parte del 
cerebro cuya ausencia ó deformidad no haya sido consignada sin 
que cesase por completo la actividad vital que solía atribuírsele. 
La perturbación de la vida psíquica no se observa sino cuando 
partes grandes del cerebro han sido contagiadas de algún modo 
por la afección morbosa, al paso que muy pocas veces se han hecho 
constar enfermedades circunscritas á manera de focos en indivi-
duos enajenados, y existen, al contrario, muy á menudo, sin que se 
noten considerables perturbaciones mentales; en aquel caso no hay 
parte intacta que baste para ejercer una actividad sustitutiva, y 
en el otro las partes sanas suplen á las malas. El predominio del 
alma sobre los procesos materiales se impone en todo al observa-
dor atento. 

i La comunicación entre la percepción y la excitación motriz es establecida por cu sistema de 

libras que asciende de los cnerpos estriado» en forma de radios hacia la» circunvoluciones cerebrales, 

y termina en la substancia cortical afectando la forma de un abanico. Para transmitir los impulsos 

del movimiento, se ponen cr. actividad aquellas fbras que aseen en los cuerpos estriados yen forma 

de pirámides se prolongan á través del puente hacia la tutitila chiodala y los anteriores rayos de la 

medula espinal. Asimismo hay übras que en circunvoluciones sumamente complicadas van desde los 

centros perceptivos à la substancia cortical, para establecer la comunicación entre la percepción y 

el sentido interno. 



En algunas partes del cerebro es reconocido el hecho, tal como 
lo acabamos de exponer, por los fisiólogos, validos de observacio-
nes especiales; las células perceptivas, por ejemplo, son por ellos 
consideradas á la vez como órganos capaces de iniciar determi-
nados movimientos; y de la misma manera puede ser que los cuer-
pos estriados, á más de su cargo peculiar de ejecutar movimien-
tos centrales, ejerzan, á modo de ocupación accesoria, el acusa-
miento de representaciones, etc. 

No debemos pasar en silencio los hechos análogos, probados 
por vivisecciones. Pájaros á los que se había extirpado todo el ce-
rebro grande, limpiaban todavía sus plumas con el pico para li-
brarse de inquilinos molestos. El conocido experimento realizado 
por P F L Ü G E N en una rana, la cual, destripada y todo, aún procuró 
defend rse con una pata contra el experimentador que la pellizca-
ba, no ha perdido nada del interés que ofrecía, por la observación 
de que la decapitación había perdonado un trozo de la medula pro-
longada; es verdad que la rana decapitada no salta ya como 
cuando estaba entera; pero, ¡cuántas cosas deben de pasar en el 
resto de su cerebro para que se pueda efectuar el movimiento opor-
tuno! La estimación conveniente que regula los movimientos es 
atribuida, según más adelante veremos, á los dos hemisferios; y 
sin embargo, una paloma, á la que se han extirpado au bos hemis-
ferios, puede aún volar cuando se la echa al aire, y volver á le-
vantarse cuando se la ha puesto de espalda. El catedrático S C H I F F 

extirpó á un conejo los cuerpos estriados; el animal se volvió 
cataléptico, pero no quedó baldado, sino, excitado fuertemente, 
se puso como un autómata, en un movimiento saltatorio constan-
te. Estos hechos no son más que unos pocos entre los muchos que 
cuadrarían aquí. Naturalmente, no es cosa fácil en estas condi-
ciones averiguar qué partes del cerebro deban considerarse como 
órganos especialmente encargados de ciertas funciones. Sin em-
bargo, esto no altera el hecho de que el excitar los movimientos 
voluntarios es función del cerebro. 

Una ojeada retrospectiva á todo lo dicho hasta aquí nos ense-
ña que no hemos tomado en consideración aquellas funciones por 
las que el hombre se distingue de los brutos, á saber: las funcio-
nes de la vida racional, ni siquiera las funciones de la vida del sen-
tido interno, á la cual alcanza ya la semejanza entre los anima-
les y el hombre, sino, por de pronto, solamente la percepción sen-
sitiva externa, con la cual se inicia toda la vida psíquica, y lue-
go el movimiento voluntario del cuerpo, en el cual aquélla se 
manifiesta al exterior. Hemos probado que ambas son funciones 
del cerebro animado. Disquisiciones de la clase de éstas no son 
tan indiferentes como á primera vista podrían parecer. Cuanto 

mayor es la claridad con que se contempla la verdadera acción 
del cerebro, tanto más se habilita uno para convencerse de que 
la vida racional no puede por ningún modo ser una actividad or-
gámea, y que, por tanto, es espiritual, ó con otros términos, que 
el alma humana es un espíritu y es inmortal. Mas punto es éste 
que encierra importancia decisiva para la cuestión que conmue-
ve el mundo, de si hay intereses que deben ser antepuestos á to-
dos los intereses de la materia y del tiempo. Pero antes de en-
trar en el examen de la vida de la razón humana, tenemos aún 
que ocuparnos en el mundo del sentido interno. 

4S i . Las dos manifestaciones extremas de la vida psíquica en 
el hombre, á saber, la percepción sensitiva, en la cual principia, y 
el movimiento externo, en el cual se manifiesta, han sido objeto de 
nuestras reflexiones, y hemos creído deberlas considerar, en cuan-
to á su esencia, como operaciones del cerebro. Ya hemos indicado 
también que así en el hombre como en el animal se intercala, en-
tre la percepción y el movimiento voluntario, una esfera más ó 
menos amplia de acción psíquica interna. Ea, pues; atendamos un 
poco á lo que se agita en el mundo sensible interno, á la corriente 
perenne de imágenes, impulsos, palabras, sonidos, sensaciones 
subjetivas, sentimientos, recuerdos, afectos; corriente que, con 
ofrecer un cuadro de colores tan vivos y representar escenas tan 
bulliciosas, pasa silenciosa y tranquila como el tiempo; podemos 
dirigirla, encauzarla, aun dominarla, y utilizarla de algún modo; 
pero salir de esa corriente maravillosa no podemos. Al punto se 
ve que todas estas manifestaciones vitales pueden reunirse en dos 
grupos, según que se relacionen con la aprehensión ó con el ape-
tito. Debemos estudiar cada uno de estos dos grupos aparte. 

Cuando consultamos á los maestros de la Filosofía antigua en 
materias psicológicas, puede darse el caso que al principio que-
demos estupefactos á causa del aparente color materialista de su 
modo de discurrir. Muy especialmente cuando la cuestión versa 
acerca de' la aprehensión interna, la imaginativa, el juicio apre-
hensivo y actividades semejantes que nosotros nos inclinamos á 
considerar como puramente espirituales. Aquéllos no tienen 
todo esto sino por función del cerebro, del cerebro animado por 
supuesto, concibiendo también aquí la materia como parte in-
terna del principio activo uno. El Beato A L B E R T O M A G N O es de 
parecer que imágenes producidas por 1« fantasía van acompaña-
das de configuraciones correspondientes en la substancia cere-
bral. Cuando S A N T O T O M Á S DE A Q U I N O habla de la potencia recor-
dativa, opina que en la substancia cerebral quedan impresiones 
materiales, cualesquiera que sean, á modo de imágenes de la cosa, 
"como cuando un objeto, dice, es marcado con un anillo-. Si inqui-



rimos las razones de tal modo de juzgar la cuestión, casi todas 
ellas vienen á parar y reunirse en esta consideración: que todos 
aquellos fenómenos internos tienen por objeto cosas materiales y 
procesos aislados; de manera que hemos de tratar de fenómenos 
correspondientes á facultades en las que existe un principio mate-
rial. Confírmase esta consideración cuando se comparan las repre-
sentaciones del sentido interno con las imágenes por las que los 
sentidos externos nos descubren las cosas del mundo existente 
fuera de nosotros, pues entonces observamos una homogeneidad 
completa; luego si es cierto (como lo es, según arriba dejamos de-
mostrado) que las percepciones sensitivas se efectúan en una fa-
cultad orgánica, lo mismo debe suceder en los actos sensitivos in-
ternos. Los que llevan la voz en el coro de los sabios naturalistas 
modernos, no se engríen poco de haber podido probar que la apre-
hensión sensitiva interna es una función del cerebro, sin adivinar 
que en este extremó no han hecho más que volver á la contem-
plación aristotélica de la naturaleza. 

4»«. Mas miremos escrupulosamente los diversos géneros de 
actividad que pertenecen á esta categoría de la aprehensión in-
terna. Tenemos ahí primero el sentimiento de nosotros mismos. 
Según la experiencia enseña, no sólo vemos, oímos, gustamos, sen-
timos y palpamos, sino que percibimos también que vemos, oímos, 
etcétera... Es así que la visión misma no es nada visible, ni la au-
dición es tampoco audible; luego el ojo y el oído no pueden inter-
venir en esa suerte de percepción. Pero tratándose de la aprehen-
sión de cosas materiales, habrá en el cerebro un órgano especial, 
al que se han de atribuir estos actos aprehensivos; y, en efecto, 
como tal nos son designados por la Fisiología moderna las células 
corticales. Estas reciben todas las impresiones de los sentidos ex-
ternos por transmisión de las células perceptivas, y perciben los 
objetos externos, mas á la vez expresamente como vistos, oídos, 
etcétera. Si queremos representarnos nuestra visión, nuestra 
audición, no lo podemos hacer de otra manera que pensando en 
alguna cosa vista ú oída; de esto se colige que la percepción de 
nuestra percepción es esencialmente un acto que acompaña la 
percepción ordinaria, ó sea un acto de apercepción. 

Además, el órgano interno siente los demás movimientos sensi-
tivos, cuales son hambre, dolor, bienestar físico, cansancio, ira y 
algunos (110 todos) de los actos de diferentes órganos, y asimismo 
diversas otras relaciones y propiedades de los órganos (sus rela-
ciones de lugar, su coordinación, etc.), que están en relación coa 
las afecciones sensibles de los mismos. El órgano del sentido in-
terno siente hasta de algún modo su propia actividad, y á si mismo, 
no como si tuviese por objeto sus propios actos—y á sí mismo en-

vuelto en ellos, - sino que adquiere solamente cierta experiencia, 
un sentimiento de la propia actividad, á fuerza de ejercitarla. 
Todo esto junto, constituye lo que en la vida ordinaria se llama 
conciencia (Bewusstsein) 1. 

Entra como segundo elemento de la aprehensión interna en el 
sentimiento de sí propio la facultad representativa. ¿Quién no 
conoce el grandioso mundo de imágenes que dentro de nosotros, 
—si bien en consecuencia de la percepción e x t e r n a - s e despliega, 
sin estar ligado, como lo están las imágenes de la percepción, á la 
presencia de las cosas representadas? 

La Psicología empírica nos habla de imágenes de cosas, pala-
bras, sonidos, tiempos, lugares, dimensiones, números, espacios, y 
aún no he apurado toda la riqueza de este museo movedizo de pin-
turas. Conocidas son también las palabras elocuentes con que San 
Agustín ' describe esta asombrosa facultad. 

"Salen los hombres, dice allí, para admirar las alturas de las 
montañas, y las olas inmensas del mar, y las anchas aguas de los 
ríos, y la extensión del Océano, y los cursos de los astros, y aban-
donan á sí mismos sin extrañarse que yo nombre todo eso aunque 
no lo vea con mis ojos, y no lo nombraría tampoco si no viera, 
como si los viese fuera de mi, los montes y olas y ríos y estrellas 
que vi con mis ojos, y el Océano que creía que estaba en espacios 
igualmente inmensos dentro de mi memoria. Y sin embargo, no 
devoré esas cosas con la vista cuando las vi con los ojos de mi 
cuerpo, ni están ellos dentro de mí, sino sus imágenes solamente... 
Allí están depositados tesoros de innumerables representaciones...; 
cuando pido que salga lo que quiera, al punto salen algunas; otras 
exigen buscarlas más, y son sacadas de receptáculos ocultos; 
otras salen en tropel; y cuando se desea ó busca algo, vienen en se-
guida saltando y diciendo á voces: "¿Acaso somos nosotras,,? Y 
entonces las ahuyento con la mano de mi corazón, de la faz de mi 
memoria, hasta que se despeje de nubes la par te que quiera, y de 
la obscuridad venga á presentarse ante mi faz... Lo precedente se 
va cuando aparece lo siguiente, V vuelve á ser guardado después de 
irse para volver á salir cuando yo quiera; todo esto sucede cuando 
refiero algo sacándolo de la memoria... Con la lengua quieta y con 
la garganta silenciosa canto todo lo que quiero, y ningunas imá-
genes de colores, que sin embargo también están ahí, me inte-
rrumpen en el canto... discierno la fragancia de los lirios del olor 

1 F.n alemán existen dos tírminoa distinto* para significar la conciencia en este sentido, r e a 

/Icvw.!<¿'i' y la conciencia en el sentido moral, que es tría-iísra,* pero ambos se derivan de 

a-rssm, scire.—ÍAducrtenciei ¿eí traductor.) 

- Confesiones, lie. X, cap. 111 y siguientes. 



de las violetas sin olfatear la realidad... Las cosas mismas no obtie-
nen entrada en la memoria, empero sus imágenes son intercepta-
das con rapidez pasmosa y como depositadas en maravillosas cel-
das, de las cuales son maravillosamente sacadas al recordarlas... 
Nombro una piedra, nombro el sol, y al punto están presentes sus 
imágenes en mi memoria; nombro el dolor del cuerpo, y ningún 
dolor hay puesto que nada me duele, pero la imagen del dolor es-
tá en mi memoria. ¿Quién hay que pueda penetrar este secreto?. 

En servicio de las facultades espirituales ó superiores, la facul-
tad representativa tiene importancia suma. ¡Qué llevarían á cabo 
el técnico, el pintor, el escultor, el músico, si no pudieran trazar 
primero y'retener sus obras de arte en la región de la representa-
ción interna? Desde antiguo, los filósofos han probado sus fuerzas 
en tratar de revelar la naturaleza del maravilloso estereóscopo 
que en la imaginativa llevamos con nosotros. Hasta ahora la cien-
cia aún no hatogrado pasar de la doctrina aristotélica. Tropeza-
mos con las teorias más estrafalarias en la filosofía alemana; en 
ella se ha hablado con seriedad de un acopio real de imágenes, 
concibiendo todas las representaciones que hemos tenido alguna 
vez y podemos volverá tener como imágenes objetivas y real-
mente existentes que surgen y vuelven á sumergirse "en el din-
tel de la conciencia,; háse hablado también de grandes núcleos 
coherentes de representaciones que, cual nubarrones, se amonto-
nan, subiendo y bajando en el firmamento de la mente, siendo 
el vó precisamente el complexo de las representaciones existentes, 
etcétera. Esta idea de HF.RBAERT, lanzada sin más fundamento, ha 
reunido en torno suyo un círculo numeroso de sabios en el país 
clásico de los "pensadores,. "Hijo mío, eso no es más que una ne-
blina, advertirían los maestros de la antigüedad al hijo delirante 
del siglo XIX; ni una neblina siquiera, puesto que no es más que 
el órgano representativo en cuanto es capaz de producir seme-
j a n t e s representaciones, quedando, por el continuo ejercicio en la 
facultad, ciertas huellas psíquico-materiales, determinaciones ó 
disposiciones subjetivas por las cuales en la facultad se originan 
antes éstas que otras formas de representación. Aquí es V O N H A R T -

MANN quien, sin saberlo ni quererlo, por supuesto, se ha hecho de-
fensor elocuente de la concepción per ipaté t ica-a l menos bajo un 
punto de vista muy importante,-diciendo: "A la altura actual de 
la ciencia, no es difícil ver que las representaciones recordativas 
que llaman adormecidas no son de ninguna manera representa-
ciones in actu, sino una mera disposición del cerebro para que 
más fácilmente se originen estas representaciones 

T GOETHE, Falacia del <I}I> perdido. 
t Filosofía de lo inconsciente, pág. a8. 

"Así como una cuerda-pros igue el citado autor en aquel mis-
m o lugar- responde siempre con el mismo tono á todas las vibra-
ciones del aire que en ella den, con tal que pueda por ellas ser ex-
citada a sonar, y con el tono a ó c, según haya sido templada en « 
o c, del mismo modo nace también en el cerebro más fácilmente 
esta ó aquella representación, segúnque la distribución y tensión do 
las moléculas cerebrales sea tal que responda con más facilidad á 
una irritación correspondiente á una ú otra clase de vibraciones' v 
de igual modo que la cuerda responde, no sólo á vibraciones honió-
logasá las suyas, sino también á otras que, ó se apartan solamente 
poco de éstas, ó están con ellas en una relación racional sencilla 
también las vibraciones de las moléculas predispuestas de una cé-
lula cerebral son despertadas, no por una sola especie de vibra-
ciones transmitidas al cerebro, sino también por otras irritaciones 
poco discrepantes ó relacionadas sencillamente con la predisposi-
ción de la substancia cerebral. Lo que en una cuerda es el acorde 
es para el cerebro la alteración permanente que deja, al desva-
necerse una viva representación, en la distribución y tensión de 
las moléculas.. Para que la exposición de V O N Í I A I I T J I A N X esté de 
acuerdo con la realidad, es preciso advertir que el cerebro no es 
una mole inanimada de moléculas, y que, por tanto, esa "altera-
ción permanente, debe concebirse, no como puramente materia! 
sino como psíquico-material. 

433 . Reuniendo ahora y combinando las percepciones sumi-
nistradas por los sentidos y las representaciones atesoradas por la 
servicial imaginativa, vemos de donde procede el material con el 
cual se gobierna la casa en la aprehensión interna. Consúmase la 
aprehensión interna juntando en juicios aprehensivos las percep-
ciones y representaciones; éste es el efecto más elevado que puede 
realizar, y que constituye el tercero y más importante elemento 
de la vida del sentido interno '. 

Naturalmente, no se trata aquí de juicios formales en los que 

L Los antigaos disentían toante al nímev» do las facultades del sentido interno. ALBMTO 
MAOKO lo fijó en cinco: el sentimiento de si ptepio i llamado también sentido común, poi cnanto en 

el se Sienten las percepciones de todos los sentidos estemos!, la facultad representativa, la esrima, 

ción de lo útil y dañoso, la imaginación combinador, y- la facultad recordativa; SANTO T o u l s k. 

reduce á cuatro, no estableciendo distinción entre la facultad meramente representativa v la 

imaginativa combinadora. El Cardenal ToLEro identifica además de esto la estimativa y la Imagi-

nativa. Otros como GALENO, enumeran tres facultades: la representativa. !a indicativa y ¡ a memora-

tiva. Los Ci.nimbricenses son del parecer de FOS-SECA, de que no hay má, que di,,. Esta diversidad 

de iipinior.es no debe e m a n a r atendido el desarrollo imperfecto en que por entonces se hallaban Ia¡ 

ciencias observadoras. H . y día han perdido casi todo su valor los hechos anatómicos y ñsiológic-s 

alegados cor los maestros de la escuela antigua en apoyo de sus respectivos pareceres. Mas son 

muy atendibles la diligencia y el respeto con que aquellos filósofos católicos tomaban noticia de los 

resultados de la ciencia natural de su tiempo, por deficientes que fueran. Desconfiábase tínicamente 

de la ciencia natural que militaba en el campo del ateísmo. 



una propiedad abstracta sea concebida como predicado y atribui-
da al sujeto como á su poseedor (más tarde veremos que tales jui-
cios no pueden partir sino de una potencia supraorgánica); no son 
más que juicios aprehensivos los que se entienden aqui, esto es , 
juicios por los que se reconoce algo contenido en un sujeto como 
tal de modo concreto, ó bien se combinan en general dos repre-
sentaciones sueltas. 

Ahora vamos á indicar unos cuantos casos de semejante modo-
de juzgar. En la percepción sensitiva externa, son referidas á u i 
solo objeto impresionesde diferentes sentidos, y aun diferentes im-

• presiones de un mismo sentido, en virtud de un juicio aprehensi-
vo; el niño que contempla la férula con aversión, juzga que es una 
misma cosa la que ve y la que una vez ha sentido en su cuerpo. 
Conforme á impresiones correspondientes, el objeto percibido es. 
estimado agradable ó desagradable, feo ó bello, atractivo ó re-
pugnante. Asimismo es el sentido que juzga sobre la extensión,, 
distancia v demás relaciones de espacio. La idea de la extensión 
se obtiene va por el sentimiento de si propio, pues distinguiendo 
el dolor en la mano de la del pie cansado, proyecta las sensacio-
nes en el espacio y obtiene diferentes representaciones de lugar.. 
Agrégase después el juicio procedente de las percepciones audi-
tivas" v muy particularmente de las visivas; estas últimas inducen 
al principio muy á menudo á formar juicios errados, haciendo al 
niño alargar la mano hacia la luna y las estrellas lo mismo que 
con ella coge las mejillas de su madre, á la par que por ejercicios, 
puede adquirirse una habilidad asombrosa en la estimación de re-
laciones de espacio. ¡Cuán distinta es la estimación de la duración 
de tiempo, según la índole distinta de las impresiones y de la dis-
posición del ánimo!—Echemos ahora una mirada á la región del 
sentimiento de si propio. En ella tenemos que registrar juicios 
sobre l a u n i d a d de propio ser, á pesar de toda la disparidad de 
las afecciones corpóreas, sobre el estado de salud, contento o des-
contento, sobre la propia significación, la aptitud individual etc. 
- V cuando atendemos á las representaciones que surgen de la 
memoria, advertimos que bien entre si, bien en unión con percep-
ciones de objetos externos, se asocian en juicios aprehensiones d e 
la más variada diversidad. Ora es la imagen de tiempo pasado, re-
sucitada con ocasión de una percepción externa, la que da origen 
á un juicio de identidad, ó sea al reconocimiento. Ora aparecen 
disposiciones de ánimo diferentes, según las diversas complexio-
nes físicas, derramando una luz rosada sobre las representaciones, 
ó envolviéndolas en nebulosa obscuridad, la cual causa á su vez 
juicios singulares sobre las cosas externas, según dice el poeta 
-Hov te ofende lo que ayer te encantó.. Por último, interpone su. 

influencia en ciertas percepciones y representaciones la en sí cie-
ga determinación natural que acompaña á todo ser dotado de per-
cepción á modo de providencia y director interno, y es el llamado 
instinto, impulso natural que incita á aquello que á la naturaleza 
conviene y aparta de lo que la pudiera dañar. Bajo la dirección de 
esta influencia, el juicio del sentido interno acierta á menudo coa 
un tino verdaderamente asombroso. Ejemplos de la acción del 
instinto son los antojos caprichosos de los enfermos, los instintos 
sanatorios de los niños, su talento singular en discernir la verda-
dera amistad de la fingida, su miedo instintivo á ciertas personas 
desconocidas, de las que no esperan nada bueno, y tantos otros 
hechos que E D U A R D O D E H A R T M A N X ha reunido y se ha arreglado 
para su sistema conforme á su método de "pájaro, come ómue-
re„. Xo se olvide ahora que todos los juicios aprehensivos no se 
presentan solamente como actos, sino que existen también en las 
diferentes facultades como disposiciones propensivas, sea de su 
naturaleza, sea como residuos de anteriores procesos activos. 

-»34. Ya tenemos bosquejados brevemente los tres fenómenos 
de la percepción, representación y apreciación, que, fundiéndose 
unos con otros, constituyen la vida de la aprehensión interna. Se-
gún la teoría de la escuela antigua, todo eso no son más que fun-
ciones del cerebro, en cuanto, según ya advertimos, se trata úni-
camente de la aprehensión de relaciones materiales individuales. 
La ciencia natural se halla otra vez en perfecto acuerdo con la 
doctrina aristotélica. 

Xo puede dudarse del hecho deque ámenudo, en individuos en-
fermos, la aprehensión del sentido interno parece no solamente 
impedida (por ejemplo, cuando la imaginación está exaltada ó en-
torpecida), sino interiormente alterada y aun perturbada. ¿Quién 
ignora la influencia omnímoda que disposiciones materiales del 
cerebro ejercen sobre la vida interna de la representación? Basta 
encontrarse en un estado de somnolencia ó agitación febril para 
que las imágenes internas giren en confusión tumultuosa ante el 
alma espectadora, del mismo modo que una clase de niños tra-
viesos arman una tremolina delante del maestro incapaz de ha-
cerse respetar. A su vez, representaciones pueden influir en los 
nervios de igual manera que procesos materiales; háblese, para 
convencerse de ello, á alguien del chirrido agudo de un lápiz so-
bre la pizarra, y le correrá por los nervios una sensación como 
si oyera el mismo sonido. En la inmensa mayoría de los casos de 
enfermedades psíquicas, se originan bajo la presión de la altera-
ción morbosa tanto ilusiones y representaciones anómalas, como 
también falsas sensaciones reflejas, y hasta—lo que debe tenerse 
bien presente —falsos juicios aprehensivos, los cuales en casos tí-



picos de enajenación no pueden ser rectificados á causa de la per-
turbación de la totalidad de ios procesos psíquicos. Los casos en 
que ora los unos, ora los otros, de los juicios arriba mencionados 
están falseados en individuos que padecen enajenación, son tan 
numerosos v conocidos, que creemos poder renunciar á citar ejem 
píos que los" ilustren. Muy á menudo se ha logrado probar la exis-
tencia de una conexión entre semejantes juicios falsos, que se han 
hecho estables en un individuo, y alteraciones materiales del ce-
rebro. Según la convicción de los más de los investigadores, los ca-
sos mucho más raros en que lesiones graves del cerebro no habían 
originado ninguna perturbación de los juicios aprehensivos, 110 
han podido desvirtuar los resultados contrarios de la observación 

diaria ' . , 
Ciertos hechos indican que hay partes especiales del cerebio 

á las que incumbe de modo principal el proceso de. la percep-
ción sensitivo-interna. S C H R O D E R V O N D E R K O L K ' refiere, por ejem-
plo. de un hombre en el cual, ¿ consecuencia de una apoplejía, se 
había desvanecido casi por completo la memoria de las palabras, 
que empleaba la voz silla cuando entendía mesa; no era, pues, 
la falta en este caso del cuerpo estriado, porque no se notaba nin-
gún fenómeno de parálisis; el mismo individuo sabía, cuando se le 
presentaba un libro, deletrear, pero no leer una oración completa; 
luego estaban en orden las células perceptivas, mas debía de estar 
afectada aquella parte del cerebro que tiene el oficio de retener y 
combinar las percepciones singulares; por eso había.tamnien peí -
dido la facultad de escribir, aunque en la mano no se notaba nin-
guna especie de parálisis, pero le faltaba el recuerdo de la signi-
ficación de los signos de escritura s. 

Ha sido plenamente confirmada por la vivisección de amina-
Ies la idea, generalmente admitida en la Fisiología, de que en 
los dos grandes hemisferios es donde se realiza aquella vida sen-
sitiva superior. Cuando se le extirpan á un animal los dos hemis-
ferios, todavía percibe y aun es capaz de ejecutar vanos movi-
mientos reflejos; pero parece notablemente perjudicada la facul-

" T ' R . a f e c W M B ^ f c ItUtaiamUfin . g i l » » , » H - . , „ , , , . „ „ : „ . . 
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tad de juzgar sobre el carácter de un objeto percibido; siempre ha 
desaparecido casi por completo la facultad de conocer un obs-
táculo y de combinar los medios conducentes para orillarlo; el 
animal muere de hambre con alimentos en la boca, porque no tra-
í a hasta que se los hacen entrar en el esófago, donde, por un mo-
vimiento reflejo involuntario, se verifica la deglución. Con razón 
se colige de estas observaciones que también en el hombre deben 
situarse los procesos análogos en los dos hemisferios 

Conforme á muchas observaciones, se ha creído justificada la 
conclusión de que debe considerarse como sede de la vida sensiti-
va superior, no tanto la masa cerebral, como las capas, situadas 
en la superficie de los hemisferios, las paredes de los ventrículos, 
y muy particularmente la capa cortical gris. Turbaciones consi-
derables en la vida sensitiva superior, como diminución general 
de la memoria, desaparición de una clase de recuerdos, pudieron 
ser comprobadas á veces como efectos de lesiones de la corteza 
cerebral. "Comparados los hechos hasta ahora conocidos—dice 
GRIESINGER V -testifican decididamente que las alteraciones más 
importantes y graves en los enajenados consisten en afecciones 
difusas de las capas exteriores de la substancia cortical, esto es, 
de la superficie del cerebro y de las membranas interiores del ce-
rebro que la cubren. „ Las células corticales padecen perturba-
ción aún por la menor causa, sobre todo por parte de la sangre, que 
si bien ejerce influencia excitativa en todo el sistema cerebral, la 
tiene muy notable sobre la substancia cortical, tan sumamente-
abundante en venitas como pelos. ¡Cuán á menudo observamos que, 
por un aumento de la afluencia de la sangre al cerebro, se vuelve 
más intensa la actividad sensitiva interna! La acelerada asimila-
ción y desasimilación, y la excitación de las células corticales del 
cerebro, avivan las imágenes, y más rápidamente contesta el alma 
á las preguntas que se le dirigen. Cuando en tal estado nos acos-
tamos, la sangre, obedeciendo á la ley de la gravedad, influye más 
sobre las partes bajas de la substancia gris, las cuales correspon-
den luego á la excitación produciendo mayor número de nuevas 
imágenes que no dejan conciliar el sueño, por lo cual nos ponemos 
por instinto, ora del lado derecho, ora del izquierdo, á fin de li-
brarnos del molesto impedimento. Efectos parecidos se observan 

1 No por existir tíos hemisferios se duplica la actividad sensitiva, así como con dos ojo* no se ve 
doble. Aun cuando una parle del cerebro estuviera gravemente enferma, no se ha observado ninguna 
perturbación de la vida psíquica, de lo CUR! SC infiere que una parte basta para el ejercicio de las 
funciones; sillo que entonces se cansa pronto la que está sana. «Parece que en este caso la actividad 
ea uno de los hemisferios no puede sino breve tiempo efectuarse con cierta energía, como si en 
estado sano se verificase un cambio continuo de la actividad entre los dos hemisferios, ó bien una 
distribución de la misma sobre ambos.» (GRIESINGBK, loe. <;!., pág. 24-) 

1 Loe. cif., pág. -)22. 



en los estados de calentura, en los cuales la capa cortical, excitada 
con más vehemencia por la sangre, no reacciona mediante sensa-
ciones de dolor, sino con representaciones á cual más vivas, suce-
diendo fácilmente que llegue á prevalecer lo involuntario en la 
acción del sentido interno y el enfermo caiga en delirios. Podrían-
se mencionar aquí aún otros hechos fisiológicos, por ejemplo, el 
que sujetos contrahechos ó jorobados, en los que la sangre afluye 
al cerebro más rápida y vigorosamente, se distinguen de ordina-
rio por su facilidad en la aprehensión. 

Para explicar estos y otros fenómenos análogos recuérdese que 
el ramo principal de la arteria meníngea, á saber, la arteria de la 
fosa de Silvio, se distribuye en la blanda membrana cerebral so 
bre las circunvoluciones del cerebro, y en particular sobre las del 
lóbulo anterior, y por tanto, ejerce influencia inmediata sobre la 
corteza cerebral. 

De manera muy particular se manifiesta la conciencia sensitiva, 
de que arriba hicimos mención, como producto de la corteza cere-
bral. Enhombressanos se desvanecela conciencia periódicamente; 
pues cuando, sobre todo en estado de cansancio, no mantenemos 
activas las tuerzas sujetas á nuestra voluntad, empieza á predomi-
nar en aquellas delicadas estructuras el proceso vegetativo de res-
tauración sobre las acciones psíquicas y perdemos la conciencia, 
esto es, nos dormimos. Siempre que se ejerce cierta presión irre-
gular sobre las células corticales, acaso en consecuencia de exu-
daciones del cerebro, según se observa en un idiota, la conciencia 
está sumamente debilitada. A veces no se necesita más que una 
leve alteración déla sangre, bien por vehementes conmociones del 
ánimo, bien por la introducción de substancias extrañas {clorofor-
mo, etc.), para producir la pérdida de la conciencia en forma de 
desmayo V de otros fenómenos parecidos. Cuando las células están 
recargadas de sangre, como sucede en individuos apopléticos y 
epilépticos, se verifica igualmente completa pérdida de la concien-
cia, y asimismo cuando se substrae demasiada sangre á las células. 
Aqué causa se haya dereducir propiamente este fenómeno—si he-
mos de decir que las funciones cerebrales activas, en el estado 
de conciencia, presuponen una presión mediana y una circulación 
regular de la sangre, ó si tal vez, á más de la presión mecáni-
ca, debe existir otra cooperación de la sangre á las funciones de la 
conciencia—aún no lo ha sabido dilucidarla ciencia hasta ahora '. 

' La teoría actualmente reconocida no deja á la sangre otra significación que la que le corres-

ponde en los procesos vcgclalivos: pero ninguno de los hechos hasta ahora conocidos destruye la posi-

bilidad de que la sangre csistcnte en el cerebro tenga participación en las funciones de la vida sen-

sitiva eon igual inteosidad que la substancia propiamente ccrcbtral, aunque, como es natura!, de 

otro modo. 

f .a ciencia observadora ha fijado aún con más precisión el asien-
to de la facultad aprehensiva interna situándolo en las partes su-
perior y anterior del cerebro, y más exactamente todavía en la 
capa cortical gris que se extiende desde el nacimiento de la frente 
hasta el vértice: in anteriore parte cerebri et prope vultum, se-
gún S A N T O T O M Á S se expresa en varios lugares. En este hecho, 
pues, encuentra su comprobación científica la opinión universal 
que considera una frente alta como señal de talentos eximios. T.as 
partes posteriores de la capa cortical deberán, por tanto, ser con-
sideradas como el órgano de la facultad apetitiva, en la cual nos 
ocuparemos ahora mismo. 

435. Volvámonos del terreno de la aprehensión al del apeti-
to. Examinando con alguna atención este enorme poder, nota-
mos en el fondo una sola propensión como fecunda raíz de todos 
los apetitos relacionados por simpatía ó apatía con cosas materia-
les, propensión capital que está enderezada á la conservación, 
perfección y satisfacción del individuo, y que le impulsa á menudo 
á acciones especiales de modo conducente. Es, por ejemplo, el ins-
tinto de la conservación de sí propio aquel en virtud del cual dobla-
mos el cuello, sin que preceda reflexión, cuando vemos amenazada 

Ta cabeza de una pedrada; en él radica también el instinto de la de-
fensa de sí propio,que se despierta en todo ataque repentino. Como 
quiera que la conservación de sí propio exige á menudo la des-
trucción de lo nocivo, existe en todo hombre un instinto destruc-
tor, el cual es sabido se manifiesta particularmente en niños y hom-

'bres malvados. De la misma fuente brotan Tos instintos de adqui-
sición, de propiedad, de vindicación, etc. Es ésta la misma fuerza 
que ya en el mundo de los animales ocasiona fenómenos intere-
santes (los instintos de emigración, venganza, adulación, limpie-
za, etc.). Otro género de instintos tiene por objeto, como es impo-
sible desconocer, la perfección del individuo, á más de su conser-
vación. Pertenecen á esta clase, entre otros, el instinto de activi-

-dad que se manifiesta por iodos los sentidos, el instinto del arte y 
de la imitación, y el ejercicio, á manera de juego, de aptitudes na-
turales, cual lo podemos observar en niños tan á menudo hasta en 
los detalles más encantadores. Cuando contemplamos á un mucha-
cho y á una muchacha -"la una guapa y maja, linda y aliñada, 
graciosa como una gatita, el otro con los calzones rotos desde la 
última camorra en que ha tomado parte, rudo y torpe como un jo-
ven oso„,—sin duda debemos ver en estas diferencias una "anticipa-
ción deliciosa del futuro destino '„, de que no tiene conocimiento el 
niño, pero sí el que se la ha dado. Hasta en algunas formas más 



elevadas de la vida humanano puede desconocerse el cimiento ins-
tintivo ó propensivoen que descansan, por ejemplo, en el amor 
maternal, la amistad,la gratitud,el amor del prójimo,la compasión, 
etcétera, no siendodifícil encontrar analogías con este fundamento 
en el reino aninal. Otros instintos parecen ser exclusivamente pe-
culiares al hombre y destinados á constituir el parapeto de una 
vida de un orden superior. Contamos entre ellos el pudor, la repug-
nancia á ciertos desórdenes, el instinto del decoro, en cuanto todo 
esto se refiere al lado material del objeto y antecede á toda re-
flexión. Mediante los instintos el Criador ha provisto, por una par-
te, á los fines naturales y procurado el substratum necesario á la 
existencia humana, y por otra parte ha ofrecido al hombre ocasión 
para ejercitar su libertad, dignidad y sujeción á Dios, dirigiendo 
y dominando estos poderes ciegos. 

Agréganse á los instintos los actos propios de la facultad ape-
titiva inferior, y son los apetitos de cosas materiales en cuanto 
éstas son medios para apaciguar impulsos, obtener goces y de 
fenderse del dolor. En la facultad apetitiva se desarrollan—bien 
por naturaleza, bien á consecuencia de circunstancias especiales— 
inclinaciones constantes, ora á ésta, ora á aquella especie de 
cosas y deleites. En cuanto estas inclinaciones son fáciles de exci-
tar y capaces de comunicar cierta vehemencia á los actos del ape-
tito, se las llama pasiones. Los sentimientos son la expresión del 
estado interno de la misma facultad apetitiva, en cuanto que está 
satisfecha ó no. Cuando consideramos esta facultad con respecto 
á la inclinación momentánea á la ejecución de tal ó cual acto,, 
obtenemos el concepto de la disposición. 

436. Las mismas razones que nos indujeron á declarar por 
producto del cerebro toda la aprehensión sensitiva, nos compelen 
también á considerar como dominio del cerebro animado todo este 
terreno donde se agitan los sentimientos y apetitos. Decimos, 
pues: el principio que se revela en los antes mencionados instin-
tos, apetitos y disposiciones, no puede ser puramente psíquico, 
sino que debe de ser al propio tiempo material en sí mismo. Porque 
solamente lo que es material puede, por impresiones materiales, 
ser puesto en movimiento de modo directo é inmediato, y sola-
mente lo que es material puede, conforme á una tendencia que le 
es inmanente, buscar su satisfacción inmediata y directa en cosas-
y actos materiales. Es así que ambas determinaciones convienen 
al apetito sensitivo, tanto en sus impulsos y manifestaciones sen-
cillas como en aquellos estados de excitación vehemente que son 
denominados pasiones y movimientos sensibles del afecto, pues es 
excitado por cosas materiales en cuanto los sentidos y la imagina-
ción se las presentan, y á su vez se manifiestan por impulso ínter-

no aquellos impulsos que son satisfechos por cosas materiales di-
recta é indirectamente; luego es fuerza que la facultad apetitiva 
inferior encierre por su esencia un substratum material. Dijimos 
repetidamente inmediata y directamente, porque no negamos que 
un ser puramente psíquico, y por tanto espiritual, pueda también 
anhelar cosas sensibles, pero no de modo directo ó inmediato, sino 
por cuanto el bien sensible que apetece (como son la salud física, 
los bienes de fortuna) le sirve de medio para la consecución de fines 
suprasensibles. No se trata, pues, aquí de la voluntad propiamen-
te dicha, la que se deja excitar por bienes superiores á la materia, 
sino de la facultad apetitiva inclinada al logro de bienes materia-
les. Las ciencias empíricas ofrecen ahora las pruebas más proli-
jas de que es una facultad corpórea, ó con más exactitud una fa-
cultad cerebral aquella que es excitada de modo directo é inme 
diato por un bien ó mal material al amor ó al odio, al deseo ó á la 
aversión, al gozo ó á la tristeza, á la esperanza ó al desaliento, al 
valor ó al miedo ó á la ira. La experiencia diaria de que el hombre 
depende de disposiciones del cuerpo, y especialmente del cerebro 
en cuanto á sus afecciones, apetitos, pasiones y deseos, es confir-
mada de modo particular por las observaciones practicadas en 
sujetos enajenados, en el sentido de que, en realidad, nos habe-
rnos aquí con funciones del cerebro. 

435. En los enfermos del cerebro no solamente vemos mani-
festarse los diferentes instintos (por ejemplo, los de alimento, 
destrucción, comunicación, el de engrandecerse y otros análogos 
á éste, llamados "instintos morales,,) de modo anómalo, sino que 
aparecen también, según dice G R I E S I N G E R ',„ nuevas inclinaciones 
á ciertos actos que han sido extraños á la vida anterior del pacien-
te, por ejemplo: la continua colección de todo género de baratijas, 
plumas, trapos, pedazos de. papel, etc., lo cual recuerda los instin-
tos de colección é industria de ciertos animales. En general, la 
actividad de los enajenados en aquellos estados de perturbación 
mental en que obran mucho exteriormente,como en los maniacos, 
adopta casi siempre un carácter instintivo, según la frase feliz de 
JACOBI, siendo muy de notar la expresión correspondiente de la 
fisonomía y toda la mímica, la cual trae á menudo á la mente el 
hábito y los ademanes de diferentes especies de animales.. 

Sucede lo mismo que con los instintos, con los apetitos, pa-
siones, sentimientos, disposiciones. En este terreno empiezan las 
más veces las enfermedades mentales. Desarróllase en el enfer-
mo un destemple pertinaz y doloroso, en el cual de todo recibe im-
presiones aflictivas. "Extravío de los sentimientos naturales» 

1 Lec."-iil., pkg. 4¡. 



aversión y odio hacia los objetos antes amados, insensibilidad ex-
terior y un cariño enfermizo, que ora se adhiere tenazmente á su 
objeto, ora se convierte con caprichoso ímpetu en aversión extre-
mada, son aquí fenómenos ordinarios. La susceptibilidad exage-
rada lo refiere todo á si, porque realmente se siente penosamente 
herida de todo. Semejantes estados de depresión se tornan á menu-
do y de repente en alegre desvarío, el cual se traduce en la más 
inmoderada hilaridad. Ocurre además una multitud de humoradas 
enfermizas de coquetería, celos infundados, enojo, etc. Ordina-
riamente se alteran también toda la conducta del individuo con 
las cosas y personas que le rodean, y todo su carácter (en cuanto 
consiste en predisposiciones orgánicas), trastornándose sus incli-
naciones y gustos por completo. Entonces el hombre suave puede 
aparecer feroz, el avaro pródigo, el pudoroso lascivo, el modesto 
vanidoso y altanero, etc. (GRIESINC-F.R). Todos estos hechos no 
pueden extrañar de ningún modo cuando se considera que en ta-
les enfermos el organismo afectado propende por una parle con 
fuerza excesiva á la actividad que le corresponde, y tal vez á otros 
instintos les está impedido desarrollarse normalmente; y por 
otra parte, el organismo es inaccesible á la influencia moderadora 
de las potencias superiores del alma á causa de la turbación mor-
bosa de la fantasía. 

La Fisiología considera como asiento propio de la facultad sen-
sitiva de la inclinación y del sentimiento la parle posterior de los 
hemisferios, mientras que, según arriba hemos consignado, coloca 
la aprehensión en la parte anterior. "Como resultado de las inves-
tigaciones que he proseguido durante muchos años y con toda pre-
cisión, dice S C H R O D E R V O N DF.R K O L K ', puedo decir que en todos 
los casos de perturbación propia del entendimiento la capa corti-
cal bajo el hueso frontal mostraba un color más obscuro, estaba 
reblandecida y más fuertemente ligada con la pia maler. En los 
melancólicos, por el contrario, que padecen de excitación angus-
tiosa, de sensaciones de calor y sofocación, y en los cuales sufre 
más el ánimo que la razón, se encuentran más á menudo altera-
ciones patológicas en las circunvoluciones de los lóbulos superio-
res y posteriores. Las diferencias anatómicas que distinguen las 
células de estas dos partes parecen ser indicios de estq diversi-
dad profunda.. Además, no carecerá de importancia el que las 
partes superiores y posteriores de los hemisferios estén en cone-
xión anatómica más íntima con los nervios auditivos, al paso que 
las partes anteriores tienen relaciones más cercanas con los de la 
vista, circunstancias que dicen bien con el hecho de que la l'anta-

sía se ocupa especialmente en las imágenes de la visión, mientras 
que la audición influye más sobre el sentimiento. 

La Frenología no es del todo feliz en la estimación de los he-
chos encefálicos. Con respecto á los inpulsos sensitivos, advierte 
G R I E S I N C . E R con buen acierto que "no tiene nada de absurdo el 
buscar lugares especiales que sean sus asientos, debiéndolo de ser 
aquellos en los que ciertos nervios sensitivos y sus ramificaciones 
centrales, por ejemplo, las del vago y de otros órganos importan-
tes, se encuentran con los aparatos motores. Mas hasta ahora no 
está probado, ni es muy probable siquiera, que estos lugares estén 
precisamente en la superficie del cerebro, ni muchó menos sola-
mente en el lado superior del cráneo.„ 

Por lo demás, á la facultad apetitiva con sus impulsos y senti-
mientos tiene aplicación lo que hemos dicho de las percepciones 
sensitivas y del movimiento, á saber: que si bien poseen su órgano 
próximo y supremo en el cerebro, hacen también á otros nervios 
coadyuvar á la actividad de su centro. Por este respecto, es el fac-
tor principal el llamado sistema ganglionar. Puede afirmarse de 
este sistema con verdad que, en unión con el cerebro, es el órgano 
próximo de la disposición, de los sentimientos, de la concupiscen-
cia, aunque de tal modo que el cerebro sigue siendo la parte prin-
cipal. Mas siendo el sistema ganglionar, como se sabe, á la vez el 
órgano de las funciones vegetativas, se explica lo mucho que los 
órganos de la vida vegetal influyen sobre el ánimo por su lado 
sensitivo 

Así como tristeza y pesadumbre ejercen influencia depresiva 
en toda la vida fisico-orgánica, turbaciones de los órganos vege-
tativos causan á su vez un sentimiento sombrío en el cerebro, y al 

1 lil eoraid/t, como órgano principal y fundamental de toda la vida corpórea, ea el que mayor in-
liuencia ejerce en este sentido. Algunos filósofos antiguos, fieles á la tradición aristotelica, lo habían 
tenido por el órgano de toda la vida de los sentidos. Los peripatéticos posteriores, empeto, discer-
niendo la vida de la aprehensión sensitiva de la vida del apetito, creyeron que iaa fuuciones de 
aqué-lla eran desempeñadas por el cerebro, en tanto que no concedían al coraaón sino una influencia 
mediata. ;Cf„ p. e j„ COSIMS., De anima, I. Ili, c. III., q. a, a. a.t F.n cuanto al apetito sensitivo, 
perseveraron en la teoria aristotélica, juagando que esta actividad debía partir del enrazón toda vea 
que el coraron era la causa primaría y el instrumento capital de todo el movimiento en el hombre. 
Cf. SUÍREZ, De anima, l .V, c. IV, n. 9.!Uebc concederse que este razonamiento no atina en cuanto 

se intenta probar con el que el corazón es el órgano activo en los actos del sentimiento y del ape-
tito. Empero aunque, segltn arriba expusimos, la ejecución de los actos en cuestión es oficio del 
cerebro, el corazón está Intimamente interesado ea este lado fundamental de la vida humana. Tie-
ne esto por causa primera el que ningún órgano de todo el cuerpo humano está sujeto á tan crecida 
suma de laa máa diversas influencias nerviosas, y de consiguiente tampoco S untas influencias ce-
rebrales como el corazón. ' Víase á V. FttieOREICIt, Enfcmcítadeí del coraión, tomo V, sec. a.a de! 
Manual de Patologia y Teiapia especial, por BAMOEHORS, etc., publicada por Vincilo»-.. Erlangcn, 
l36a.) Después de explanada la acción reciproca dei sistema triple de los ganglios cardíacos y de las 
fibras nervinsajeteitativas y regulativas delcoraxón (pág. C9?l, se lee allí:-La inervación del co-
razón se presenta como un sistema de funciones sumamente complejo v artificioso cual no se en-



propio tiempo aflicción y melancolía. S C I I R O D E R VON D E R K O L K 1 

atestigua que siempre ha encontrado en pacientes melancólicos 
fuer tes hiperhemias de la corteza cerebral , y muy marcada coales-
cencia de ésta y de la membrana blanda del cerebro (la pía madre). 

43*. En lo que precede hemos procurado t razar un cuadro, ó 
mejor dicho, un bosquejo muy superficial de la acción de la subs-
tancia ce rebra l animada, poniendo á buena luz un hecho que, por 
par te de los espiritualistas, es á menudo desconocido y sirve ;í los 
material is tas siempre de instrumento abusivo para la introduc-
ción fraudulenta de los más reprobables errores . Los defensores 
de la espiritualidad del alma humana, ese paladión de la dignidad 
del hombre, han considerado, con razón, la vida sensitiva como un 
fuerte avanzado que debían defender á todo trance; pero, por 
desgracia, juzgaron algunos preciso establecer la tesis de que toda 
la v ida sensitiva debe si tuarse en un principio exclusivamente 
psíquico, el cual t rabajaba en el cerebro como en un laboratorio 
ú oficina telegráfica. No pudo costar grandes esfuerzos á la cien-
cia empírica demostrar lo desacertado de esta aserción y señalar 
la par te intrínseca que corresponde á la materia en las funciones 
sensitivas. No es nuestro ánimo negar que aun la vida sensitiva en-
cierra posiciones importantes que deben ser mantenidas contra 
los a taques del materialismo; mas la fortaleza capital y propia del 
verdadero espiritualismo está situada exclusivamente enei terre-
no de la vida racional. El que desde el campo d é l a vida sensitiva 
quiere argüi r al materialismo, tenga cuidado de enterarse de la 
índole especial del materialismo con el que se las ha. Cuando se 
vea enfrente del materialismo extremo, esto es, puramente mecá-
nico, el cual entiende que todos los procesos de la vida psíquica, 
incluso el problema de la libertad individual, deben reducirse á 
"movimientos rectilíneos,,, tendrá que advert i r que si bien entran 
elementos materiales en el principio de la actividad sensitiva, y 

cuentea en ningún otro órgano del cuerpo.»Compréndese, según calo, fácilmente cómo, con ocasión 
de afectos con el carácter de imitación (alegr ja, ira, expectación). los estados de excitación se co-
muniquen desde el cerebro á los llamados centros cardiacos motores situados en la medula prolon-
gada, alcanzando de alli al coraaón mediante los nervios motores del corazón. El tímido latido 
del corazón ocasionado por afectos con el carácter de depresión Imíedo, terror}, se explica por la re-
misión de todos los procesos inervatorios, y especialmente por parte del rngo. la cual acelera y re-
fuerza la acción del coraron. Esla Intervención del corazón en la vida del afecto y del apetito 
precisamente no es, sin duda, casual i inútil: al contrario, nos parece ser indicio de la importancia 
excepcional de este órgano en que pensaban los antiguos filósofos, pero de que la ciencia todavía no 
sabe decir mucho que pueda admitirse como cierto. 

La segunda base orgánica de las intimas relaciones reciprocas entre el cerebro y el corazón está 
en el sistema vascular. Las venas cerebrales tienen todas su origen cerca del corazón; toda alteración 
de la acción del corazóo respecto de cantidad y calidad produce una alteración correspondiente cu el 
movimiento déla sangre, y Éste tiene á su vez la mayor importancia para el cerebro, y se manifiesta 
tamo en la vida del apelíto como en la de la apichcnsión. 

1 Loe. ti'., pág. 03. 

aun que procesos materiales, sea con "movimientos rectilíneos,, 
sea con procesos de oxidación, constituyen un requisito indispen-
sable de esta misma actividad, ésta presupone un principio esen-
cialmente diferente de la materia: el ahita. 

Es verdad que perturbaciones materiales, por ser turbaciones 
del órgano tino, compuesto de materia y a lma, pueden también 
per turbar en todo concepto la actividad sensitiva; es verdad que el 
alma misma, en cuanto informa la substancia cerebral, es inficio-
nada de la enfermedad; pero verdad, nunca bastantes veces repe-
tida y profesada por todos los hombres expertos en las ciencias 
respectivas, es también que la vida sensitiva es de naturaleza en-
teramente diversa de la de los procesos materiales del cerebro, 
los cuales concurren á las funciones sensitivas (dispositiva! ins-
trumentaliter, segün decían los antiguos), pero haciendo un pa-
pel secundario nada más. En alfa voz, y sin contradicción, todos 
los más notables representantes de la Fisiología y de las ciencias 
auxiliares proclaman que "los procesos internos de la representa-
ción y de la vol ición, así como los del sentimiento, pueden compren-
derse partiendo de la organización del cerebro,, (GKIIÍSINGER). Que 
cesen, pues, al fin de engañarse á si mismos y á otros hablando de 
resultados de una ciencia que haya hecho superflua la suposición 
de un "alma,. Nadie es capaz de nombrar nada que siquiera de le-
jos se parezca á semejantes resultados. Ilasta ahora la Psiquiatría 
no ha logrado todavía descubrir una correlación fija y proporcio-
nal entre determinadas anomalías materiales del cerebro y deter-
minadas formas de la enajenación, por más que tal conexión existe 
según toda probabilidad Las más diversas enfermedades del ce-
rebro (irritaciones, lesiones, inflamación de las circunvoluciones, 
simples congestiones, atrofia y arrugamiento, perturbaciones de 
la circulación de la sangre en el cerebro entero, etc.) muestran á 
veces las.mismas alteraciones de la vida psíquica, y por otro lado, 
una misma perturbación del cerebro produce diversas formas de 
enajenación. Adviértase además el sueño ordinario, el cual re-
presenta una alteración de las operaciones psíquicas tan fuerte, 
cual no se encuentra en ninguna enfermedad mental,sin que la con-
ducta patológica del cerebro sea más que levemente a l terada. 
Créese haber dado con la verdadera fuente de la actividad sensi-
tiva del cerebro en las células de la substancia gris, mientras que 
las fibras de la substancia medular blanca han de funcionar con 
preferencia como aparatos conductivos; sábese que la substancia 
cortical, diversas especies de células, están superpuestas en va-

t F.l más claro resumen de todoB ios .resultados patológicos y anatómicos-en esta materia, ha 

sido hecho por LEIDKSDOHF en su .1tamal ite lai en/emedades psíquicas, pàgs. 138-303. 



rías filas, en las cuales terminan, entrando en sentido vertical, 
fibras medulares; según la diversa magnitud y configuración de 
estas células, se ha creído poder atribuirles diversas funciones. 
Pero de qué modo procesos materiales en estas células puedan 
contribuir al ejercicio de la vida sensitiva, sobre este problema la 
ciencia aún no se ha atrevido á pronunciar conjeturas, ni mucho 
menos establecer teorías. 

Es, y sigue siendo cierto, que el principio psíquico, y no el prin-
cipio material, constituyela esencia de la actividad sensitiva; ante 
este hecho se pára el materialismo mecánico como delante de un 
foso infranqueable. Tampoco puede conformarse con los hechos de 
la vida sensitiva del hombre el materialismo moderado, ó sea el 
que admite un alma como razón de las manifestaciones psíquicas, 
pero desecha toda distinción esencial entre el hombre y el animal, 
y, por tanto, niega la espritualidad del alma humana. 

Conforme á esta teoría, hija legítima de la civilización del si-
glo XIX, la vida sensitiva del hombre debería de representar algo 
consumado y completo en sí, puesto que se niega la existencia de 
todo elemento espiritual. Mas la realidad demuestra que mucho 
dista de ser así. A pesar de cuanto se discurra de "humanidad, y 
"pura humanidad,, la vida sensitiva se patentiza en el hombre 
como algo por todo concepto incompleto é insuficiente para la 
existencia humana. Si el hombre no sobrepujase las facultades y 
exigencias de la vida sensitiva que actúan en los órganos, por 
otras facultades y pretensiones más elevadas y espirituales, sería 
una obra chapucera, un ser á medias, un ente absurdo. Al paso 
que el animal es encerrado por el instinto dentro de los límites de 
la naturaleza, y está en cierto modo bajo la solicita tutela de la na-
turaleza, á la vida sensitiva humana le debe venir de otra parte-
esta dirección y apoyo. Bien es verdad que aún en ella rige el ins-
tinto con sus atinadas aprehensiones, especialmente en los prime-
ros años de la infancia; mas en años posteriores se estrecha ei 
círculo de sus atribuciones, y el hombre queda abandonado más á 
sí propio; y eso que el hombre es el ser, no solamente más necesi-
tado de auxilio, sino á la vez el más apasionado de todos los seres 
sensibles, viéndose precisado por la naturaleza á vivir dócil á mo-
tivos que exceden á la materia. Luego quien rehusa al hombre la 
investidura espiritual hará de él, con E D U A R D O D E H A R T M A N V , el 
animal más repugnante, chabacano y miserable; el hombre debe 
pretender ser más que un animal; si quiere vivir como puro animal, 
se convierte en loco ó criminal. No sin acierto se ha llamado la 
atención sobre la multitud asombrosa de enfermedades que visi-
tan á la vida sensitiva del hombre perdonando á los brutos, dife-
rencia que se funda en que la vida sensitiva de éstos se ejercita de 

modo natural bajo la dirección del instinto que en ellos habita, 
mientras que en el hombre obran potencias superiores que se in-
gieren en la vida sensitiva. Por fin, las disquisiones practicadas 
hasta aquí dejan ya conocer claramente que toda la vida sensiti 
va, pero sólo la vida sensitiva, debe considerarse como función 
del organismo cerebral animado. Nada tenemos que objetar á que 
se llame por metáfora inteligencia la acción de la aprehensión 
y del instinto directivo, y hasta que se hable en este sentido del 
entendimiento de los animales, dado que la Biblia misma pregunta 
ya: ¿Quis dedit gallo intelligcntiam? (Job, XXXVIII, 36), y tam-
bién los filósofos de la Edad Media emplean términos parecidos á 
aquellos (aestimativa, cogitativa, vis judicatrix). Puede señalar-
se una razón de esta metáfora en el hecho innegable de que el jui-
cio aprehensivo sobre cosas materiales singulares muestra cierta 
analogía con los juicios intelectivos de la vida superior racional 
(núm. 423), y en la circunstancia de que el juicio aprehensivo 
constituye la próxima presuposición de la vida superior de la in-
teligencia; pues allí es donde entra con su acción el espíritu, en 
virtud del concurso que mutuamente y á modo de buenas amigas 
se prestan las diferentes facultades de un ser, siendo como es una 
misma alma la que comunica al cerebro con sus facultades sensiti-
va su acción específica, y la que con sus potencias espirituales 
obra en sí propia. Por esta razón puede pasar también el que se lla-
me regio intellectus el sitio donde la actividad sensitiva alcanza 
su más alta perfección, á saber, la parte de los hemisferios situada 
bajo el hueso coronal y ante el surco central. Debe cuidarse sola-
mente de no interpretar semejantes locuciones en el sentido de que 
la vida propia del entendimiento y de la razón sea también función 
del cerebro. 

-;Hay, pues, en efecto en el hombre una actividad verdadera-
mente supraorgánica, una actividad espiritual:' ¿Estamos real-
mente compelidos por la ciencia á negar al cerebro aquella acti-
vidad que se designa en ei hombre como entendimiento, razón, vo-
luntad librer llénos aquí abordando una cuestión capital de toda 
la filosofía. 

§ I I 

La v ida d e la r azón en el lioittljrc. 

4»?». La existencia de un Dios distinto del mundo, á quien como 
á soberano señor tenemos que dar cuenta de nosotros y de nues-
tra vida racional, diversa de la del bruto, vida que nos hace res-
ponsables de nuestras acciones libres: éstos son los dos puntos en 
que el espíritu moderno aplica con esfuerzos de gigante todas sus 



palancas para desposeer de sus dominios á la verdad eterna é in-
conmovible. ¡Extraño fenómeno! A la par que el hombre quisiera 
valerse de cuanto es valioso y grande á sus ojos para elevarse á si 
propio hasta las nubes, siéndole harto difícil posponerse á alguno 
de sus semejantes en alguna cosa, no perdona ningún medio ima-
ginable para degradarse al nivel de los viles animales, y no tener 
que reconocer en sí otra diferencia de ellos que la que pueda redu-
cirse, en último resultado, á la estructura particular de la mano ó 
del pie. Mas precisamente tanta locura no cabe sino en un ser que. 
á la vez que posee naturaleza animal, está provisto de una fuerza 
intelectiva y volitiva capaz de poseer lo infinito. Tal fuerza motriz, 
es ciertamente poderosa á arrastrar consigo todo el tren de la vida, 
una vez descarrilado por el extravío de la voluntad directora de la 
máquina, hasta encenagado tan hondo que se pierda por entero en 
el cieno. Solamente el hombre orgulloso, sujeto con las cadenas de 
la sensualidad, es capaz del desvarío titánico de pretender endio-
sar en sí la animalidad. 

"Todo el animal está en el hombre; pero no todo el hombre está 
en el animal,, dijo SCHEITLIN. Habiendo, pues, contemplado en el 
hombre aquella vida que conviene á los hombres y á los animales, 
tratemos ahora de presentar á nuestra mente los rasgos principa-
les de aquella otra exclusivamente peculiar al hombre. 

440. La experiencia de todos los días nos enseña que los hom-
bres podemos conocer, no solamente fenómenos y cosas singula-
res, sino también la esencia de toda cosa, la cual es independiente 
del tiempo y del lugar. Poseemos, no solamente imágenes comu-
nes. sino también conceptos de valor universal, que podemos 
predicar de las cosas singulares. El hombre conoce las cosas como 
unas en sí, verdaderas y existentes, las divide en géneros y espe-
cies, y descubre sus múltiples relaciones. Conoce estas relaciones, 
no solamente tales como se presentan en los casos diferentes, sino 
en cuanto tienen carácter universal, obteniendo de esta suerte las 
nociones de causa y efecto, de medio y fin. Puede unir, así las co-
sas aisladas como los conceptos universales, con signos convencio-
nales, esto es, hablar de modo racional; aplicando proposiciones 
de valor universal, puede ensanchar sus conocimientos sin to-
car á ningún límite, y perfeccionar sus aptitudes más y más sin 
detenerse ante ninguna dificultad. El hombre pasa en su conoci-
miento racional muy más allá de toda determinación material ó 
fisiológica; ¿cómo podría, si no, abstraer, comparar, reflexionar, 
formular juicios universales, deducir conclusiones sobre todo lo 
que existe? ¿cómo podría elevarse sobre todas sus sensaciones, 
contradecirlas, corregirlas? ¿cómo podría mentir? 

El hombre tiene además conocimiento de lo que es verdadero, 

bueno, bello, de lo que es conforme al orden, de lo que es perfecto 
Remóntase al concepto de una verdad absoluta, de una sabiduría 
incomprensible, de un poder inmenso, de una justicia infalible. Co-
noce lo que es absoluto, eterno, infinitamente bueno, invariable. 
Compara con este absoluto las cosas sujetas á continua mudanza, 
y se penetra de la futilidad transitoria de ellas. El hombre alberga 
e deseo de escudriñar las normas, leyes y verdades fijas é inmuta-
bles; nunca descansa al escudriñarlas; lo que conoce no lo refiere 
sino en segundo término á la satisfacción de las exigencias de su 
naturaleza inferior; goza en el conocimiento como tal, v lo busca 
aun allí donde carece de toda importancia para el animal en el hom-
bre . Levanta su mirada álas estrellas, y admira la sin par magni-
licencia de este espectáculo; échala en torno suyo, v se complace en 
reconocer en la más humilde florecilla, en el escarabajo más mo-
desto, los vestigios de una sabiduría insondable. Avanzando elhom-
bre hasta el concepto de la causalidad y de la disposición de los 
medios para un fin, llega ásentirse;dueño de ¡¿naturaleza, en cuvo 
medio vive; hásele convertido la ciencia en un poder; el hombre 
crea alrededor suyo aquel mundo de las artes, de la industria de 
la civilización que hace imposible, aun para la vista más embotada 
del que vive al nivel del bruto, desconocer el abismo que le separa 
del mundo de los animales. Aun cuando el cuerpo caduco del hom-
bre se asemejara al del bruto hasta el punto de confundirse con 
él como un grano de semilla se confunde con otro, bastaría volver 
la vista á la vida del hombre primero, y á la vida del bruto luego, 
para advertir una diferencia esencial. El hombre se eleva á la ra-
zón primordial de todas las cosas y la hace objeto de sus medita-
ciones; el anhelo de su corazón le impulsa á fijarse en la imagen 
encantadora de una vida futura, en la cual el corazón humano "en-
cuentra lo que en vano desea acá bajo: una bienaventuranza im-
perturbable, inmensa, infinita. En medio de las frivolidades de su 
existencia animal, el espíritu del hombre quisiera exclamar cons-
tantemente con aquellos santos jóvenes: "Esto no es nada para 
mí; he nacido para cosa más elevada; ¿qué significan estas cosas 
para la eternidad?,, 

Estos últimos pensamientos nos guían al otro terreno de la vi-
da racional. 

441. No bien examinamos el apetito humano, cuando damos en 
el mismo carácter de suprasensible, supramaterial, El hombre co-
noce, según vimos, las relaciones materiales con un criterio supra-

' <Quum entera aniroalia non deleelanuir in seoaibilibUB ahí per ordineol ad eibos et venérea. 
' olna homo deleetatnr in ipsa puleltrítudlnc seaslbllium xrenndum seipsam.. (S. Titon., SMNIN. 
¡nal., I, í|. 5 r , a. j.l 



material (umversalmente aplicable); conoce objetos puestos abso-
lutamente por cima de la materia y de sus condiciones, cuales son 
Dios, el espíritu, la eternidad, la ley moral, la moralidad, el 
derecho, la virtud, el pecado. Asimismo el apetito humano, en 
cuanto humano, contempla todos sus objetos desde un punto de 
vista que está más alto que todo lo que es material ó animal; aun 
más: está enderezado simplemente á lo inmaterial, ó sea á bienes, 
tales como son la probidad, la honra, la gloria de Dios, la inmor-
talidad, la virtud. En el espíritu humano vive una norma jurídica 
absolutamente valedera. "El derecho natural, dice A R I S T Ó T E L E S , 

es el que en todas partes tiene igual validez, y no es derecho por-
que los hombres lo tengan por tal ' . , Es ésta aquella ley "no escri-
ta eterna,, que menciona S Ó F O C L E S en las palabras de Antígone:. 
•'Xi hoy ni ayer, en todo tiempo vive ésta: no sabe nadie cuándo 
apareció.. Este poder sacrosanto é inviolable está en la concien-
cia de todo hombre como norma absoluta y umversalmente apli-
cable de lo decoroso, de lo conforme al orden, de la probidad, que 
se eleva infinitamente sobre el nivel de la sensibilidad. En su inte-
rior se siente moralmentc obligado; siente que R o b r a r «sí, y que 
puede obrar de otro modo; siente en su conciencia una necesidad 
que nada tiene que ver con la fuerza mecánica ó la ímpetu sensual-
es un poder sagrado, es un destello de la santidad divina en e, es-
píritu del hombre. Sabe que el que voluntariamente viola esta ley 
interna será llamado á dar cuenta por el poder supremo absoluto 
de la autoridad legisladora; sabe que el que obra mal tendrá que 
expiar su delito. Sabe que hay un orden ético del mundo que debe 
existir aunque puede ser infringido por la voluntad humana; or-
den que, si es perturbado, debe ser restituido por el casttgo. Esta 
consideración, específicamente humana, no excluye de ningún 
modo las propensiones de la existencia vegetativa y animal, sino 
que las subordina v les confiere una significación más noble, se-
^ún la concepción universal de todos los pueblos, es un hombre 
"bueno aquel que aspira con más intensidad á los bienes inma-
teriales que á los materiales. Cuando un hombre huella todo 
el mundo material, con todos sus bienes y goces y esperanzas 
por amor al orden que no es lícito violar, como lo han hecho los 
mártires, nadie tiene esto por una anomalía enfermiza ó antina-
tural, sino por una expresión venerable del poder moral. Con todo 
esto el hombre es libre "aunque hubiera nacido en cadenas,, ejer-
ciendo variadas actividades con la clara penetración de que puede 
ejecutar simplemente estos hechos ó poner otros en su lug.u-

1 Eli. mam. . 1.1, sap. X. l-lSf b, '9-

Importa concebir bien todo lo que significa la vida de la razón 
humana. Las dos columnas fundamentales de la tendencia específi-
camente humana, son la ética y la voluntad libre. Examinemos, 
pues, sumariamente qué ideas ha emitido sobre una v otra la filo-
sofía penpatético-escolástica. 

Los esfuerzos de S Ó C R A T E S se dirigían principalmente á res-
taurar la moralidad por el saber, dándole en él una base más pro-
funda. También la filosofía de P L A T Ó N « ética de origen. Así P L V-

TÓN como S Ó C R A T E S designan el bien como el objeto supremo y úl-
timo de toda aspiración humana; el hombre está destinado para 
el bien, en el encuentra su felicidad; el único medio para lograrlo 
es la virtud, la cual consiste en la condición recta, en el orden in-
terno y la harmonía del alma, exigiendo del hombre que sujete lo 
que es animal en su naturaleza á lo que es humano y divino '. 
A R I S T Ó T E L E S permaneció fiel á esta doctrina, encontrando la vir-
tud en la actividad racional peculiar á los hombres en cuanto es 
rectamente ejercida, porque la razón es lo divino en nosotros y la 
verdadera esencia del hombre. Con especial cuidado insiste elEs-
tagirita en que la virtud es asunto de la actividad de la voluntad. 
"Quien quiera obrar conforme á la moral, dice, debe, no sólo hacer 
lo que es bueno, sino también hacerlo con buena intención; la cual 
sólo, y no el éxito externo, comunica á la acción su valor moral 
y por eso mismo es cosa dificil la virtud y la prudencia moral, que 
no consisten en hechos determinados, sino en la condición espiri-
tual del que los e jecu ta ' . . Estos son los rasgos principales de la 
ética platónico-aristotélica. No hay quien no vea que correspon-
den en todo y por todo á la verdad y realidad. Por esta razón fue-
ron simpáticos á la verdad anunciada por el Cristianismo, y los 
pensadores cristianos pusieron cuidado en expurgarlos de todos 
los aditamentos incorrectos para poderlos aceptar y profundizar. 
Estos sostuvieron por un lado que la ley moral estaba dada con la 
naturaleza racional del hombre, y por otro enseñaron que ese Dios, 
que con esta ley domina sobre las criaturas dotadas de razón, ó 
en otros términos, que la ley incluida en la razón toma su fuer-
za obligatoria de aquella santa voluntad con la que Dios quie-
re con necesidad lo bueno y aborrece con necesidad lo malo. Con-
viene la naturaleza racional con la irracional en que la fuerza le-
gisladora es en última instancia Dios, y parte próximamente de la 
cosa misma, poseyendo en la cosa misma un sujeto (núm. 35b). 
La diferencia esencial está en esto: que en las criaturas privadas 

I Res¡>., IX, 5SS H—591 B. 
- Por eatceso se «plana la teoría ítica de ASISTOTSI.ES en ZULLER, Filosofía 1c los griegos. 1> 
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de razón la naturaleza conduce con necesidad determinante á 
aquello que es conforme al orden (bonum honestum nalurale), 
mientras que en la naturaleza racional lo conforme al orden y lo 
decente cae formalmente en la conciencia, ó sea que en ella lo que 
es conforme al orden es conocido como tal, y luego anhelado con 
necesidad obligatoria, quedando á salvo la libertad de la voluntad, 
y eso no de modo accesorio, sino de modo que constituye un distin-
tivo formal v característico de la criatura racional, En general, 
también la naturaleza racional debe, sin duda, aspirar al bien (bo-
num in genere) y á la felicidad; pero ella es libre en cuanto á la 
elección délos medios, no conteniendo más que preceptos por los 
cuales la eterna sabiduría del Hacedor divino quiere que se orde-
nen las acciones y omisiones libres de las criaturas racionales. La 
ley moral que se encierra en la razón no es una prescripción arbi-
traria, sino es infundida por la más alta sabiduría, puesto que tiene 
su razón en la relación que existe entre nuestra condición natural 
y las condiciones y circunstancias particulares por un lado, y el fin 
supremo de la creación por otro. Esta relación pide, por ejemplo, 
que el hombre no se deje arrastrar á los goces sensibles por su¿ 
ciegos instintos, sino guiarse en ellos por sabio conocimiento; que 
los padres cuiden de la educación de sus hijos, y los hijos muestren • 
á sus padres gratitud, amor y obediencia; que el hombre preste 
homenaje v sirva á su Criador. La ley racional resulta del conoci-
miento de que Dios, legislador absoluto del universo entero, impo-
ne esta relación. Como ley divina, la ley moral natural es aquella, 
de que emana toda la ética con todos sus mandatos obligatorios; 
aquella ley eterna V suprema por la cual Dios domina en todo ei 
universo, comunica á todos los deberes su Tuerza obligatoria. He 
aquí por qué la razón formal de toda moralidad no es en primera 
instancia el respeto á la propia razón, sino el temor de Dios, que 
es el bien absoluto, consistiendo el primero y más directo debe, 
en que el hombre se sujete á la autoridad de Dios'. 

Fsta es la doctrina de la escuela antigua. Basta echar una mi-
rada á la naturaleza humana para penetrarse de la exactitud de 
estas proposiciones. Pero debemos siempre tener presente el prin-
cipio de que en la ciencia se trata únicamente de explicar exac 
tamente los hechos, que no de tergiversarlos. La realidad de los 
hechos cuya existencia testifica la conciencia humana clara > 
distintamente, pide, cuando menos, igual reconocimiento y acata-

. e i . . k b c w s * . m » «*'"• J * >• s i s u i c " " s ' M u y f ~ , o , u e . 
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miento que los hechos consignados por las ciencias Física y Quími-
ca. Teorías en cuyo seguimiento nos viéramos precisados á con-
cebir los hechos de otro modo que como se presentan, claros y 
distintos, llevan en la frente la sefial de Caín, de la falsedad y del 
anatema. 

Examinando nuestra conciencia, hallamos la razón general de 
todas nuestras obligaciones, primero en el deber que sentimos 
de querer el orden moral ante todo. Esta razón obligatoria vuel-
ve á encontrarse en todas las prescripciones de la ley ética na-
tural. Siempre que tenemos la conciencia de estar obligados, 
está ante nuestra mente algo sublime que á causa de si mismo, 
impone respeto. Conocemos que aquello á que nos sentimos obli-
gados está en unión necesaria con este algo; de manera que obra-
ríamos contra aquel respeto si violásemos el deber; el disgusto 
acompañado de vergüenza y temor que se sigue á la infracción 
del deber, nace de la conciencia de haber violado aquel algo que, 
á causa de sí mismo, nos obliga á respetarlo. Está, pues, en la ra-
zón de la ley ética natural un poder misterioso que nos domina, y 
preguntamos qué sea él para que de aquí infiramos la piedad pe-
culiar de la naturaleza humana. 

No hay duda que es la razón la que nos presenta aquel miste-
rioso algo con su poder legislador. Mas, ¿qué es lo que nos pre-
senta como lo absolutamente respetable? Ella quiere volver á ha-
llar en nuestra inclinación el orden fundado en la verdad, que en 
todas partes reconoce con necesidad. Mas ¿por qué? Nuestra con-
ciencia moral responde por amor de Dios. Mas ¿cómo es esto? 

En primer lugar, el bien moral es un bien que apetecemos á 
causa de él mismo. Cuanto quiera que apetezcamos, lo apete-
cemos, ó como medio para alcanzar otro bien, ó á causa de si 
mismo, esto es, como fin y término en el que descansa la volun-
tad satisfecha. Siempre, pues, que conocemos la obligación ó 
necesidad moral de hacer ú omitir algo tenemos la representa-
ción del bién que hemos de apetecer á causa de él mismo, y, por 
tanto, como objeto final, porque algo nos parece moralmente bue-
no ó malo por lo mismo que, ó conviene, ó repugna á aquello que 
á causa de sí propio es apetecible. Aquello, empero, que debe ser 
apetecido por el hombre á causa de sí mismo no es un bien rela-
tivo, sino el bien absolutamente supremo, ó sea Dios. Cuando mi-
ramos de cerca la idea que posee á nuestro espíritu siempre que 
nos encontramos en el estado de la obligación, advertimos al pun-
to que es, efectivamente, la idea del bien absolutamente supremo. 
¿Acaso no tenemos en cada deber la conciencia de que no ya nin-
guno de los bienes sensibles que nos rodean, sino ningún otro que 
sea dable imaginar, debe retraernos jamás de cumplir el deberí 



¿No tenemos la más viva conciencia de que, posponiendo toda otra 
consideración, debemos obedecer á la ley moral: Sus mandatos 
son del todo incondicionales. Luego la más profunda razón de obli-
gar se presenta á nuestro espíritu como algo que por su valor 
intrínseco está elevado sobre todas las demás cosas reales y posi-
bles, y por tanto, como algo que es el bien absolutamente su-
premo. 

En segundo lugar, va también unida á la conciencia de la obli-
gación la de la dependencia y sujeción. Aquella cosa suprema que 
como razón última de toda obligación está ante nuestra alma, se 
muestra, no solamente como el bien absolutamente supremo, sino 
también como poder al que nos hemos de someter |á causa de él 
mismo. Origínase la obligación de que la razón conoce algo que, 
en siendo conocido, sujeta á sí mismo la voluntad. Así como no 
podemos imaginar ningún bien al que el hombre deba subordinar 
el bien moral, no podemos tampoco peasar ningún poder ante el 
cual el hombre deba doblegarse más profundamente que ante el 
poder de la ley moral. Aquel algo, pues, que despuósde conocido 
por la razón nos pone en el estado de la obligación, es el poder 
moral más alto que la voluntad del hombre puede reconocer sobre 
sí. De consiguiente, la razón es el órgano por el cual Dios es co-
nocido como el poder absolutamente supremo, y como tal nos man-
da como dueflo y sefior 

Hasta aquí de la ética, base sobre la cual se mueve la vida pro-
pia de la razón humana. Lo inferior á la razón en el hombre guar-
da, según ya advirtió ARISTÓTELES, una relación doble con la ra-
zón; por una parte está destinado á subordinarse á la razón y obte-
ner, mediante esta obediencia á la razón, participación en ella, ó 
sea á volverse "racional,; por otra, empero, resiste, por lo mismo 
que es irracional, á las exigencias de la razón y es capaz de su-
perarla 

Entre uno y otro impulso está el hombre con su voluntad libre. 
La voluntad libre puede y debe influir en la inclinación sensitiva. 
Puédelo apartando la representación de algún bien y volviéndola 
hacia otro, desenmascarando ante el conocimiento sensitivo el bien 
aparente y presentándole el mal que va en su compartía; puédelo 
también directamente marcando y afirmando la dirección que 
ella misma lleva, con tal energía que el apetito inferior, unido á 
ella por lazos de simpatía, éntre en el cauce por el que ella corre. 
Agrégase á esto el que la ejecución externa está por entero so-
metida á la voluntad libre, y no está, como en los brutos, sujeta 

t Cfr, K t B u r c í x , ' w . ni. , n-jm. . 
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simplemente al apetito sensitivo '. La voluntad tiene en el hom-
bre un verdadero dominium en el reino de los apetitos inferiores, 
110 despoticum, sino politif^jn. Ella puede dar á estos actos apeti-
tivos y á su ejecución aquella dirección que la razón revela como 
-conforme al orden. La voluntad no sólo puede esto, sino antes 
en hacerlo se cifra su misión y su defensa, porque la vida de la ra-
zón es la vida específicamente humana, la suprema en el hombre. 

44S. Hemos visto que la razón reconoce sobre sí otra cosa más 
alta, un bien absoluto, un poder supremo al que se somete, encon-
trando así el móvil formal que caracteriza las acciones racionales 
propiamente dichas del hombre. Si nos volvemos ahora hacia la 
contemplación del modo como los seres racionales ejercen su 
actividad, damos en la libertad de la voluntad; en ella también de-
hemos reccnocer una propiedad de la naturaleza racional. 

fís indudable que ya P L A T Ó N presupone la libertad dé la volun-
tad humana en el sentido de elección, no sólo en cuanto á menudo 
habla de lo voluntario é involuntario en nuestras acciones, sino 
también porque más de unavez insiste del modo más inequívoco 
en la libertad de la voluntad en el sentido pleno ó rigoroso de la 
palabra *-. Igualmente A R I S T Ó T E L E S abriga la persuasión más fir-
me de que nosotros mismos somos los autores de nuestras accio-
nes, y que está en nuestro poder el ser buenos ó malos, apoyándose 
para ello en el carácter libre de la virtud y en la imputación moral, 
cuya existencia se presupone, por la legislación y por el juicio uni-
versal, en la recompensa y el castigo, en el elogio y la reprensión, 
en la exhortación y la amonestación 

Explicábase en la escuela antigua la libertad del modo siguien-
te, poco más ó menos: En general, la palabra ••libertad,, excluye 
algo del objeto de que se la predica. Solemos, sin embargo, signi-
ficar por libertad un estado digno de ser apetecido, sirviéndonos de 
esa palabra solamente cuando la cosa excluida es mala. -Mas no sólo 
la negación de un mal está en la palabra ''libre,, sino está expresa-
do también un estado de exención ó ausencia de vinculo. Aunque 
el concepto fundamental de la libertad dice exención de fuerza y 
necesidad, no puede toda exención de vínculo ser llamada libertad. 
Luego si alguna necesidad es más bien perfección que mal, no 
es lícito llamar libertad la privación de ella. 

Hablase de necesidad moral, y también de necesidad física. 
Aquélla nace de los derechos y leyes á que están sujetos los seres 
dotados de razón; su grado más alto es la servidumbre, por lo cual 

1 Compárese SANTO TOMÁS. Quam. diíput., q. 25-. De veril., a. j . 
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oponemos la servidumbre á la libertad. El estar exento de leyes 
puede ser designado como estado de libertad cuando en el lugar 
de aquellas leyes se pone un principio más alto y directivo. ¿Puede 
llamarse también libertad el estar exento de toda ley moral; Cier-
tamente, es en Dios una perfección muy alta el no estar bajo nin-
guna ley, pero solamente porque Él es su propia ley. Mas como 
quiera que ningún espíritu creado puede ser en tal sentido su 
propio principio de orden y santidad, con respecto á él el -no estar 
sujeto á ninguna ley„ diria tanto como -estar fuera de toda lev„, 
esto es, carecer de todo principio que dirija su volición y actividad. 
Listo, empero, no es ningún bien, sino privación de un bien, por lo 
cual la condición del que no viviera bajo ninguna ley, aunque di-
ría un estado de no obligación, no debería ser llamada libertad. 

En cuanto á la necesidad física, se trata primero de la fuerza. 
Consiste la fuerza en que algún ser es compelido á hacer ó pade-
cer algo, por presión externa, contra su propia inclinación. 

Mas aparte de la coacción por fuerza, hay aún otro género de 
necesidad física que tiene su razón en la índole misma de! que ape-
tece, y consiste en que la percepción de un objeto despierta, no 
sólo sensaciones agradables ó desagradables, sino también el de-
seo ó aborrecimiento de la cosa percibida. El no estar sujeto á 
esta suerte de necesidad, sino tener facultad de apetecer ó no ape-
tecer, y aun de aborrecer el objeto conocido, ésta es aquella liber-
tad de la voluntad, aquella facultad electiva que los pensadores 
de los tiempos pasados reconocieron al apetito humano, hacién-
dose debidamente cargo de los hechos reales. Entiéndese por ella 
tal condición de la voluntad en cuya virtud es ésta determina-
da á sus manifestaciones, no por una ley natural que la domine, 
sino por sí misma, por su propia resolución. Cuando se presenta 
al espíritu un objeto, la voluntad libre puede moverse y decidirse 
respecto de él ó permanecer en su inacción; puede querer el obje-
to ó positivamente no quererlo, ó sea desecharlo; puede, cuando 
se le presentan varios objetos, querer el uno más que el otro, y 
apetecer el uno y aborrecer el otro 

Esta libertad de la voluntad no excluye de ningún modo el que 
la voluntad esté expuesta á influencias interiores y exteriores que 
le facilitan ó dificultan la resolución en tal ó cual sentido. Toda la 
esperanza de la educación, todos los trabajos de la instrucción, es-
triban en el convencimiento de la posibilidad de guiar la voluntad, 
aumentando la recta inteligencia y ennobleciendo las diferentes 
inclinaciones. Aun más: el combate que tan á menudo acompaña 
al ejercicio de la libertad confirma la susceptibilidad de la volun-

' Mis extensamente trata de calo KCEOTGLS, Tioiogta antigua. I, nirm. 296 y siguientes. 

tad con respecto á las impresiones del mundo externo y las ins-
tigaciones de las pasiones internas. 

Que la libertad de la voluntad así entendida es un hecho, nos lo 
atestigua nuestra conciencia de modo nada ambiguo. Hasta puede 
afirmarse que si en todo el vasto mundo hay un hecho que conste 
experimentalmcnte, es el hecho de que los hombres queremos mu-
chas cosas con la posibilidad simultánea de no quererlas ó de que-
rer otras. Mas esta verdad es incómoda á cierta ciencia; mientras 
que se reconocen reverentísimamente todos los demás "hechos,, 
ándase en esto buscando y recogiendo todas las objeciones imagi-
nables para enervar la firmeza de la persuasión universal. 

iláse dicho que la libertad de la voluntad era una grieta, una 
rotura del universal principio de causalidad, presuponiendo una 
facultad indeterminada para un acto determinado. Los que así 
discurren no echan de ver que una facultad puede ser indetermi-
nada por defecto, y también por exceso de perfección. En aquel 
caso es cierto que no alcanza á un acto determinado, y es preciso 
que de otra parte venga un elemento que la determine. Pero en 
el otro caso la facultad volitiva es indeterminada por lo mismo 
que, no solamente alcanza para poner un acto determinado, sino 
también para omitirlo y para poner otros actos. Luego la poten-
cia humana de la voluntad es indeterminada, no por falta de vir-
tud determinante, sino por abundancia de poder. ¿Xo sucede con 
la voluntad humana acaso lo mismo que con una barra vertical de 
hierro, déla cual se dice que puede caer hacia la derecha ó la iz-
quierda, mientras que objetivamente ya está determinado el senti-
do en que caerá no bien principia á desequilibrarse? Xo; nuestra 
voluntad es de por si de terminable á muchos actos; con toda su 
libertad no constituye excepción de la ley universal de la causa-
lidad; cuanto quiera que sea lo que el hombre haga con libertad, 
tiene su razón en la riqueza, en la abundancia de su poder, el cual 
le ofrece medios, no ya para uno, sino para muchos efectos. 

'fernen otros que la ley universal de la equivalencia pueda ser 
menoscabada por la libertad humana. A los que dicen esto les 
preguntamos primero: ¿Qué consta con más seguridad, la ley de 
la equivalencia ó la libertad de la voluntad humana? Aquélla es 
teoría de los sabios; ésta es el hecho experimentado por millares 
de millones de hombres, y que puede comprobarse cada dia y aun 
á cada hora. Luego cuando haya de gritarse /pereat' . perezca la 
teoría de la equivalencia, pero viva la libertad de la voluntad hu-
mana. Por lo demás, no hay que temer con esto por la ley de 
equivalencia. Aun cuando la voluntad tuviera que movilizar, por 
alguna influencia física en cualquier punto central, las facultades 
que han de concurrir á tal ó cual acto, sería tan exiguo aquel gas-



to de fuerza por parte del alma, que aun la más exacta ciencia po-
dría saldarlo recurriendo á los fondos de reserva acumulados por 
sus errores de cálculo y ponerlo igual á cero. Si fuera demasiado 
escrupulosa para ello consuélese, que la verdad es que no tiene 
lugar ninguna influencia física en el cuerpo por parte de la volun-
tad libre. La potencia psíquica del hombre dotada de libertad es 
supramaterial, espiritual. Cuando la voluntad quiere algo no ejer-
ce presión mecánica sobre el cuerpo, sino que, por virtud de la 
simpatía comprensiva de todas las facultades que radican en el 
alma, se ponen en acción la potencia apetitiva inferior y la fuer-
za motriz orgánica que con ella se corresponde, facultades ambas 
que pueden obrar á causa de su substratum orgánico, esto es, 
vital-material, sin violar la delicada teoría de la equivalencia 
(Cf. números 136 y 152), puesto que toman el gasto mecánico nece-
sario para su obra de la provisión de fuerzas mecánicas almace-. 
nadas en el organismo. 

Xo pocos han creído poder demostrar que la libertad de las de-
terminaciones de la voluntad humana es pura ¡fusión, diciendo 
que todo acto de voluntad es producido con necesidad forzosa por 
aquella idea final que prometía el mayor placer, y por tanto que 
despertaba el instinto más fuerte. "Si los mártires del Cristianismo 
sobrellevaron los m.ás crueles tormentos, y aun sufrieron la muer-
te por su fe, dice el zoopsicólogo G. H. SCHNEIDEK, hicieron lo que 
les parecía lo más agradable relativamente "Un hombre bien 
desarrollado y sano.no puede menos de tomar por norma de sus ac-
ciones principios buenos y morales...; á un mercader judío de tomo 
y lomo le es imposible renunciar de grado y para siempre jamás 
á su ganancia en sus negocios á favor de oíros *.„ El lector mira-
do advierte en seguida lo que hay de verdad en semejantes obje-
ciones y evasivas. Sin duda puede suceder que el hombre, entrega-
do á sus pasiones, llegue algún día á tener por un puro imposible la 
dificultad de la resistencia, y no ignoramos que hasta la Biblia ha-
bla de la servidumbre del pecado. Sin duda también al hombre li-
bre se le presentan, según que son las circunstancias y la índole 
de su carácter, diferentes motivos con más ó menos vehemencia, 
de manera que más fácilmente se decide por este ó aquel partido. 
Y sin duda, por fin, todo hombre hace en el momento de la de-
cisión siempre lo que tiene por lo mejor y más digno de desear-
se. Mas una mirada serena á la realidad nos enseña que nues-
tra voluntad es capaz de presentarse, con libérrimo dominio sobre 
sus determinaciones, las razones en pro y en contra de una reso-

1 ta voluntad de lo' animales. 
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lución. Por consiguiente, aunque queremos siempre lo que nos pa-
rece lo mejor, no menos cierto es que siempre nos parece lo me-
jor lo que queremos. Persuádase el Sr. S C H N E I D E R de que los márti-
res cristianos no han obedecido con necesidad natural á los 
impulsos de la idea del mayor placer. Por desgracia, es verdad 
harto probada que no fallan hombres que no se dan ningún trabajo 
para resistir á semejantes impulsos, y dejando de hacer uso de su 
libertad llegan, finalmente, á tal estado de postración y debilidad 
moral que no se parecen pocoá aquellos animalejos marinos y li-
mícolas de que el referido sabio nos sabe contar tan interesantes 
cosas. 

Háse descubierto aún otro argumento destructivo de la liber-
tad de la voluntad en la circunstancia de que los actos de la volun-
tad humana pueden ser modificados por la alteración de las condi-
ciones materiales. Hay quien dice que un libre albedrío que se pue-
de perder embriagándose uno con bebidas fermentadas, no puede 
existir tampoco cuando se bebe agua. "Nosotros los filósofos, dice 
el catedrático HESLE, concluimos así: el vino puede alterar la vo-
luntad, vigorizarla ó paralizarla según las circunstancias; luego 
entendemos que la voluntad es manifestación vital de una substan-
cia que ofrece punto de ataque al alcohol, y por tanto, que debe de 
ser susceptible de alteración química, y de consiguiente mate-
rial '.„ Está visto, pues, que en el fondo combátese á la libertad 
del albedrío; en cuanto al nombre, empero, lo conservan á fin 
de que no sea demasiado manifiesta la destrucción de esa colum-
na fundamental de toda moralidad. "La libertad de la voluntad, 
dice el antes citado autor, es determinación moral de uno propio, 
del modo que la salud es determinación fisiológica de cada cual. 
Desarrollarse con libertad vale tanto como desarrollarse con-
forme á las leyes de la especie, sin dejarse desviar por los influjos 
del mundo externo, que tratan de apartar al organismo de -su fin. 
Obrar con libertad significa obrar conforme á los instintos pecu-
liares á la especie., Y envolviendo en tal sofisma la pildora, toda-
vía se atreve á sostener el señor HENLE que, en substancia, con-
cuerda con la definición jurídica, y aún más exactamente coincide 
con el concepto religioso del libre albedrío! 

Lamentamos muy de veras que los ramos de la ciencia que fue-
ra del suyo existen, se le hayan ido perdiendo de vista al insigne 
sabio gotingense en tan increíble grado. Después de lo que arriba 
indicamos, holgaría todo lo que pudiéramos decir sobre tamaños 
extravíos. 

Afírmase luego que de los resultados de la estadística se dedu-

1 Conferencias antropológicas. I, p i s . 90. 



ce con irrebatible seguridad que en todas las esferas de la vida 
humana se verifica una uniformidad, una repetición regular de to-
dasias manifestaciones de la voluntad que sería incompatible con la 
verdadera libertad de acción. Tema variado en todos los tonos 
Debe replicarse á esta objeción: primero, que dista mucho de ser 
un hecho la regularidad que en ella se presupone. Pues ¿cómo es 
lícito hablar de constante repetición cuando los datos oscilan en-
tre 10 y 30 por 100? La estabilidad que de hecho existe, no prueba 
sino que el hombre en numerosos, por no decir en la mayor parte 
de los casos, no hace uso de su libertad; antes se deja guiar en sus 
acciones por la corriente de la costumbre; por el poder de la opi-
nión pública, que es como otra atmósfera que respira; por el im-
pulso de sus caprichos; por disposiciones pasajeras y violentas pa-
siones, las cuales, en efecto, dependen en buena parte de condi-
ciones orgánicas, y por tanto, también de circunstancias climato-
lógicas y otras de la misma especie. "Medio le arrastró ella, me-
dio cayó él,,, dice G O E T H E

 s. Semejantes relaciones de dependen-
cia prueban que la voluntad humana no está exenta de influjos 
extraños; pero no deponen contra la libertad del albedrío, según 
arriba probamos. 

Las demás objeciones con que la ciencia moderna cierra contra 
el blasón más noble de la naturaleza humana, cual es la libertad 
de la voluntad, se reducen á hacer de ella un espantajo que mete 
miedo al más valiente, ó á desfigurarla y ponerla en la picota de la 
ridiculez, ó, por fin, á desleiría hasta dejarla hecha una papilla in-
definible que puede recetarse á todo viviente y rumiante. El que 
sostenga, como SCHELLING, que lo mismo es ser libre que obrar, ría-
se, por lo que á nosotros nos toca, á mandíbula batiente sobre el 
pleonasmo chusco de "obrar con libertad,. O quien tiene, con el 
mismo filósofo, ála libertad de la voluntad por una libertad ó exen-
ción de toda determinación, vaya á entregarse á los extremos del 
enfado sobre la detestable contradicción que incluye c-n tal caso 
el concepto de la "libre determinación de sí propio,,. í.os que con-
funden la libertad de la voluntad con cualquier género de inde-
pendencia. deben confesar que hay animales más libres que el 
hombre, y que á ser libres ganan á los animales muchas plantas 
y aun piedras. Dése si no al guijarro en donde descanse, y será 
libre é independiente de bebida y comida, casa y hacienda. 

1 Vca&c WAFPAEUS, -Esladistiea general de poblaeien- Jllgenuine ilcivlkeruHZSitatislik)* 

Leipzig. iG8a. wmo II, paga. 115 y aiguienles; DROBISICH, La ctladirtica meal y ID Oberiad de la 

eolaatad humar.o. Leip/.ig, tSfia; WUNFTT. Fsieologla fisiotogica, tnmo II, png. 396. 

- En la balada -El peseadort iOer FischerI. que tan rnagiatralmentc pinta el mialerioso dominin 

que la naluraleaa material tiende 4 cjcrccr en el hombrc. 

viento y lluvia. Si hay quien afirma que el hombre es dueño de pa-
searse porque tiene pies para ello, pero que no es dueño de hacer 
una visita á la luna porque le faltan alas para volar, esc, sin duda, 
debe conceder á toda sabandija una libertad de voluntad de que 
los hombres nos vemos privados. 

Interin, y mal que pese á tan estupendos desvarios de la "cien-
cia, moderna.la universalidad del linaje humano continúa abrigan-
do la convicción de que el hombre posee libertad de elección, y te-
niendo á todo hombre que está en el uso de sus facultades menta-
les. por capaz de realizar actos buenos y malos, con cuya respon-
salidad él mismo debe cargar. Apenas se trata de necesidades 
prácticas, de empresas, de obras y del trato de los hombres, se le 
evapora al estadista de moralidad su determinismo, condensado 
en cuadros y encasillados tan sin residuo como su duda, al más 
pertinaz escéptico. La naturaleza se encarga, según observa 
L I E B M A N N en algún lugar, de hacerle á cada uno olvidarse de sus 
teorías en el momento oportuno; y así como el escéptico no se 
deja moverporsus dudas doctrinarias á marchar hacia un abismo, 
ó llevar á la boca la mano vacía en vez de pan, así el estadista de 
moralidad no se deja determinar por la supuesta ley natural inelu-
dible á perpetrar un homicidio ó robo exponiéndose á peligros, 
penas y deshonra de parte de los hombres. Solamente allí donde la 
ley moral incomoda como tal, esto es, donde su infracción halaga 
á los apetitos carnales sin conminar con perjuicios externos, se 
engañan y dicen que el hombre no es libre, y ponen al servicio de 
esta mentira todo un aparato científico. ¿No viene á ser esto es-
carnio y ludibrio de Aquel que en el pecho nos escribió su ley in-
mutable? Quien tenga ganas, que espere cuál actitud vaya á tomar 
hacia semejante jaez de ciencia aquel poder sagrado cuyo absolu-
to dominio y soberanía tan claramente se anuncia á la conciencia. 
Mucho 110 tendrá que esperar; hasta la hora de la muerte nada más. 
Terrible es cuando un hombre es cogido por el rodaje complejo de 
una gran máquina: para nada le sirve forcejear, que el poder in-
contrastable le despedaza. Mas ¿qué es toda mecánica de hierro y 
acero en comparación del poder inflexible de la santidad purísima, 
del rigor inexorable de la justicia eterna? 

Ahora que hemos dilucidado bastante la esencia de la vida ra-
cional, tal como, se manifiesta así en el conocimiento como en el 
apetito humano, podemos pasar á ponerla en comparación con 
toda la conducta del mundo de los brutos, penetrándonos aún más 
déla índole singular de la vida racional del hombre, y afirmando á 
la vez nuestro juicio sobre la diferencia esencial entre el hombre 
y el animal, cuestión tan debatida, ¿Somos hombres ó brutos? Tris-
te, pero cierto, es que el desarrollode la civilización en el siglo XIX 



termina poniéndonos ante esta alternativa, y que la impiedad del 
hombre en tanta altura del progreso material llega á hacer de esta 
cuestión la cuestión capital de todas las que se agitan en la socie-
dad actual. Quomodo cecidisti! ¡Lucero, cómo has caído en el lodo! 

4 1 3 . Para que podamos llevar A cabo la comparación mencio-
nada, debemos antes formar el inventario de bienes del animal 
como los hemos hallado en nuestros paseos científicos. 

Primero, pues, el conocimiento. Nunca ha sido puesto en tela 
de juicio por ninguna filosofía sana que los animales llevan una 
vida cognoscitiva análoga A la del hombre, no sólo en apariencia, 
sino en realidad. 

La observación más superficial nos revela en los movimientos 
de los animales una diversidad, mutabilidad, irregularidad é inde-
pendencia de infiuencias esternas, cual no puede proceder de au-
tomatismo mecánico, sino únicamente de un conocimiento que diri-
ge los movimientos, l.os animales poseen realmente mol imiento 
voluntario (motus spontaneus). 

Del carácter de los movimientos voluntarios del animal se co-
lige que tiene lugar en él verdadera percepción de objetos exterio-
res y de las relaciones concretas á ellos anejas. El perro, por ejem-
plo, reconoce A algún hombre como á su amo;los animales perciben 
realmente los impedimentos que eluden, evitan ¿rehuyen al correr, 
nadar y volar; el pollito que acaba de salir del huevo ve las miga-
jas de pan. que recoge con el pico. En estos y semejantes actos cog-
noscitivos se revela cierta facultad de juzgar y concluir (judicium 
virtuale, illatio virtualis). Por esta razón es lícito hablar de un 
mudo juicio aprehensivo (judicium apprehensivum) del animal. 
Pero no se sigue de ahí que se tenga el derecho de atribuir á los 
brutos juicio en el sentido propio de la palabra (ex collalione ra-
tionis). Para que haya lal juicio se requiere que caigan en la con-
ciencia también las relaciones suprasensibles de la igualdad, ver-
dad, utilidad, etc., lo cual no sucede en el animal. Cuando, por 
ejemplo, el perro reconoce á su amo, es suficiente que la per-
cepción actual y la representación reproducida cooperen y coinci-
dan como iguales, sin que el perro mismo aprehenda al propio 
tiempo el concepto abstracto de igualdad. 

El juicio instintivo del bruto puede ser, tanto un juicio singu-
lar (judicium singulare), como un juicio común (judicium com-
mune), según que en la aprehensión sensitiva se juntan dos repre-
sentaciones singulares ó una representación singular y otra co-
mún (imago communis). Volviendo al ejemplo de antes, cuando 
el perro reconoce ti su amo, conoce a (el objeto presente de la 
aprehensión) = a ( l a imagen reproducida por la memoria); éste 
es un juicio singular. Si un loro que ha oído á menudo llamar 

"coco, al perro de la casa, grita "coco, á la vista de todo perro, ó 
si un mastín bien amaestrado ejecuta con precisión la acción que 
se le manda por una voz, estos animales implican el caso singular 
concreto en la representación común reproducida por la palabra: 
hay un juicio común. El animal tiene una imagen común parecida 
cuando ve á lo lejos un objeto velado por la niebla y se pára vaci-
lando; vacila mientras la vaga sensación es una imagen común, 
esto es, á causa de su vaguedad no la puede aplicar á un objeto 
suficientemente determinado' . 

No es preciso que las imágenes comunes estén tomadas siem-
pre de la percepción sensitiva esterna; á menudo se las ofrece al 
animal su propio interior. Así como un niíío que cae, ó un hombre 
á quien se le asesta un golpe, lleva la mano á la cabeza para pro-
tegerla del daño, sin que en esto intervenga uso de razón, tam-
bién el animal posee multitud de imágenes comunes prácticas, las 
cuales aplica á casos concretos, siendo de este modo en muchos ca-
sos inducido á realizar actos convenientes. Son éstas, no solamente 
imágenes de movimiento que le habilitan para usar conveniente-
mente de los miembros de su cuerpo, sino también verdaderas 
imágenes apreciativas (estimativas) del provecho ó daño de éste 
ó aquel objeto, de tal ó cual acto'. Las abejas recogen miel para el 
invierno que todavía no han experimentado. La araña minera pro-
vee su cueva, lindamente entapizada, de un escotillón construido 
con tanto arte como si hubiera cursado mecánica. Cuando un mono 
no puede alcanzar el agua que hay en el fondo de un hoyo, echa 
en él tanta arena y piedra, que el nivel del agua sube al fin á la 
altura conveniente.La hormiga león acechaensu embudo ingenio-
so á su presa con tanta destreza como podría esperarse del caza-
dor más experto; el insecto pone sus huevos en lugares donde la 
cría no encontrará sino hasta más tarde las condiciones precisas 
para su existencia; el corderito conoce al punto, y sin más instruc-
ción, en el lobo á su enemigo nato; hasta el cornúpeto, que pasa 
por tipo de un animal estúpido, no lo es tanto que no ande los ca-
minos más escabrosos en la montaña para llegar al establo desea-
do. D A R W I N observó á una avispa que intentaba transportar un 
moscón preso; cuando éste aleteaba para entorpecer el vuelo de 
la salteadora, la avispa volvió á posarse sobre el suelo, cortó las 

' UARKIN dice: «Cuando un perro ve Á lo Icios i otroperro.es 4 menudo claro que solamente en 

sentido abstracto nota que es un perro; pues, oo bien se acerca, de repente se altera toda sa actitud.. 

lOrigeH del kombre, I, pág. 167.) No es cietto esto. El perro no percibe a! perro primero en 

sentido abstracto, sino en sentido concreto. pero á la vrtvago e indistinto. Del concepto abstracto á la 

imagen confusa del perro hay tanta diferencia como del ciclo k la tierra; lo cual DARWIN parece 

haber ignorado. 

- Ya en clnúm. 142 hemos establecido con mis csactitud cómo lo útil y lo nocivo, bajo el punto 

de vista de tales, caen en la coneiencia animal. 



alas al prisionero y voló con él sin estorbo. Dentro de ciertos 
límites, los animales pueden modificar sus habilidades algún tanto. 
Así lo hace el "político,, papamoscas americano, que se ha hecho 
merecedor de su nombre por la costumbre que tiene de hacer su 
nido de recortes de periódicos; y asimismo los gorriones, en países 
donde las culebras los persiguen, cercan sus nidos de espinas. 
Las abejas que se habían llevado á Barbados abandonaron des-
pués de algunos años la recoiección de la miel para el invier-
no, porque en las fábricas de refinar azúcar allí establecidas 
hallaban su alimento durante todo el año. En muchos casos los 
animales muestran una especie de docilidad. El caballo ejecuta 
con precisión todos los movimientos que su amo indica con el láti-
go. El perro azotado es bastante sabio para no estarse en el sitio 
favorito, en el sofá, sino en ausencia de su amo. Un elefante, al 
que se había enseñado á ir por agua con una caldera de cobre, 
llevó ésta por sí mismo al calderero cuando vió salir el agua por 
cl fondo; era que había visto á su amo proceder as( en igual caso. 

La complicación y ordenada sucesión de representaciones con-
ducentes pueden originar actos que parecen "premeditados,. 
Cuando, por ejemplo, la zorra quiere atravesar un río ó estanque 
helado, aplica, según P L U T A R C O refiere en el escrito De industria 
aniinalium.de cuando en cuando el oído al hielo, escuchando para 
ver si percibe un cruiido sospechoso; cuando oye algo, "reflexiona, 
si ha de pasar adelante. I¿1 mismo autor refiere que cuando un perro 
llega, al perseguir la caza, á una encrucijada de rastros, no olfa-
tea más que dos, y después toma el tercero sin detenerse más tiem-
po, juzgando que por él ha de encontrar la caza 1. 

De las demás funciones del sentido interno (la memoria, la fa-
cultad representativa interna, etc.) hemos dicho bastante en otra 
ocasión (núm. 422). 

444 . Ahora, donde hav conocimiento sensitivo se halla también 
una inclinación adecuada al conocimiento, y la sensación de pla-
cer y dolor que es consiguiente al apetito. Un ser cognoscitivo es 
capaz de sentir la satisfacción de sus apetitos ó la falta de ella; 
lo cual basta para justificar el empleo de las palabras placer y 
disgusto 

Xo de modo mecánico, pues—como el hierro al imán.—sino en 
consecuencia de un conocimiento ó sensación, los animales tien-
den á hartarse de comida y bebida. Xo les pasa lo que al famoso 
burro de l'olídamas, el cual, acosado por el hambre, hubo de pe-

1 COXIUESIC., DI mtm. el reí",sise., cap. VII. 
a -Convcnicns adveóicQS perñdt id cui advenit ct quietat tndinationen in illud: ct haec qoícta-

tio, sccundum quod cst percepta, est delectatio.- IS. THOK„ 3 dist ,q. a-, a. t adc.i 

recer lastimosamente entre dos gavillas de heno que le atraían 
de ambos lados con igual fuerza. Cuando han satisfecho su apeti-
to, no pueden menos de manifestar el contento que sienten. Basta 
mirar un momento á una bestia harta de comer, para convencerse 
de como ella está contenta. Sin embargo, no todos los apetitos v 
sensaciones se refieren tan directamente al goce groseramente 
material. ¡Que alegre sentimiento de su propio valer brilla en los 
ojos del perro á quien su amo le permite llevar el bastón en la bo-
ca! Algunos animales dan muestras de cierta curiosidad, de extra-
neza, y aun de algo que se parece á tedio. Hay instintos, como los 
de la imitación y del amor de los padres á la cria, que alcanzan un 
desarrollo asombroso en algunos animales. Tampoco son ajenos á 
la vida de los brutos el dolor y la tristeza. Mas en todo esto consta 
que, aun estas aspiraciones y sentimientos "más elevados de los 
animales, provienen en último origen de algún suceso de la exis-
tencia sensible V Es licito, pues, hablar délos sentimientos de'los 
animales, y no Hay inconveniente en descubrir cierta analogía 
por ejemplo, entre el hocico que ponen las personas enfurruña-
das, y en particular los niños, y el gesto expresivo de ciertos mo-
nos que, según refiere DARWLN, alargan mucho la boca cuando 
están mohínos, y á veces en manifestación de contento 

Todos estos afectos se refieren en el mundo de los animales á 
la conservación natural del individuo ó de la especie, para la cual 
todo esta tan bien ordenado y dispuesto que el proceder de los 
animales muestra en ciertos casos hasta cierta semejanza con la 
conducta ética y virtuosa del hombre-

Según vemos, es preciso reconocer una semejanza bastante 
amplia entre hombres y animales. Al hablar así no nos apartamos 
del sentir de la Filosofía antigua, entre cuyos adeptos tenía rarísi-
mos partidarios la teoría que hace pasar á los animales por autó-
matas mecánicos ó máquinas, suponiendo que el hombre sólo, en-
tre todos los habitantes de la tierra, ha de albergar un alma en'una 
parte del cerebro, bien en la-glándula pineal, bien en el puente de 
Varólo, ó hasta en la dura y pía madre. En el siglo XVI estableció 

1 Rcapecto de los goce« de loa brutos, recordamos la observación que hace SAKTO T o á i s : <Aoi-
malia, qaac »s» M a n ddcetrtlloa.m secuodu» «emito, oisi ratiouc utilitatis, ,,on delecta«,,r 
sccundum alios o « , oisi i , ordiuc ad -ensibilia „ « u c cnim W o r r t a le.porum 

' « c i b a t i o n e ; ñeque ico tme bovis. sed comestionc,. [Simm. lies.'.. I. II, q . 3 J , a. 6.1 
' Este es el grano de verdad dcllibro de D u n t la espresión de los sentimientos cu Ira hom-

bres v animales. 

• S a s r o TOUÍS dice á cbte propósito: -In brutis animalibua appetitus sensitivus non obedit ta-
noni: ct lamen M quantum ducitor quadam aestimativ. „attirali. quae auimeitur rationi superior! 
scilicet divinae, eslineis quaedam .¡militado > W Ú traf quantum ad aairuae pasaioaes. S trav ' 
!1<o;., I, II, q. »,, a . 4 ad j . ; 



esta teoría G Ó M E Z P E R E I R A . del cual la tomó D E S C A R T E S para in-

corporarla á su sistema. 
4 1 5 \ o obstante, aunque el hombre está, del m.smo modo que 

el animal, predispuesto y preparado por la naturaleza para opera-
ciones psicológicas, es imposible obscurecer la diferencia esencial 
uue hay del hombre al animal. 

No todo conocimiento es conocimiento intelectwo, sino aquel 
solamente que t rae á la conciencia cosas suprasensibles. Después 
de haber percibido cosas sensibles, y acaso combinado también 
imágenes conmunes con percepciones singulares, se eleva elhom-
bre sobre la región de lo sensible y da principio á aquel razonamien-
to enteramente suprasensible, el cual, prescindiendo de toda dife-renciaindividual, y desligándose del tiempo y del espacio, como por 
encima de las cosas concretas y singulares, combina ó discierne 
conceptos enteros de clases, y asciende á las nociones de ser 
causa, substancia y de todas las entidades supramatenales Ubres 
de todo resabio sensible. El animal llega hastS el j u i c o apre-
hensivo común; para afirmar que posee entendimiento s e n a me-

nester demostrar que era capaz de formar j u i cos basados en con-

i e P K o todo acto d é l a memoria é imaginación debe entenderse 
como procedente de la potencia intelectiva. Para que el antmal se 
acuerde de cosas pasadas basta que, con ocasión de una percep-
ción singular y concreta, vuelva á reanimarse en el sentido interno 
la imagen d e ' u n a cosa que haya sido percibida antes por algún 
sentido. Para oue esto suceda es preciso que la percepción anü-
gua hava dejado en el órgano algún vestigio orgánico E s ver-
dad que hav también una especie de memoria que sobrepuja á la 
percepción sensitiva y no depende de ella; es peculiar á ella que se 
refiere á conocimientos suprasensibles y puede recordar , m , m u s -
a i cosas pasadas mediante discursos racionales. Lo mismo debe 
decirse de la fantasía, la cual no pertenece, como sostuvo M A L E -

BR ANCHE con manifiesto error , al entendimiento, sino al sentido ; 
pues ¿por qué ha de inferirse la existencia de una facultad cog-
noscitiva suprasensitiva de la sucesión, del concurso, de la excita-

esteles cuius eMcoBMKere p i c e a s ut prados. vel nune » » t 

iiimm. tkeol., 1 ,11,1- ' 5 . a . '•! 

b a ^ a t ^ T T C ° n d U C l a C U e r d a y d i s c r e t a -'»'¡'nal 
losse res nersn T V 1 " d e V e , ' d a d e r a ¡ ' ^ l igenc ia , propio de 
I T P e r ? 0 n a l e s " L u s animales tienen inteligencia en cuanto, 

, — r - r o s p r o d u c i o s d e , a n a t u r a i e z a ' * * f t -

c o m Z ; ó i r " " 0 P , ° S e e n f a C U U a d ' m á S Ó m e " o s " e 
combina, o discernir de modo conveniente las percepciones sin-
gulares y representaciones comunes. Mas esto es inteligencia en 
en el sentido"» n» "* U ° U ' 1 ' ' a Pa 'a l>ra. Para la inteligencia 
de Í Z Í / T S e / e q u , e r e n - n ° representaciones c la ras 
les v X r , , C r n ° 6 l n l e r n 0 ' S Í n ° t a m b ¡ é " c o n c e P ^ universa-
más alto ° S ' ^ S e g Ú n tam0S v i s t 0 ' e » P i s ° 
\ W „ t ^ T q U e a d r c r t í r 1 0 m i s m 0 a c e r c a d e l a p o r c i a apetitiva. 
No toda tendencia, no toda adhesión de la facultad apetitiva, no todo 
movimmnto espontáneo, no todo sentimiento de estar satisfecho ó 
nosatisíecho el apetito, permite inferir la existencíade una voluntad 
cual la que posee el hombre, porque para ello se requeriría que la 
facultad apetitiva pudiera ser afectada por objetos colocados pot-
e rna del mundo de las cosas materiales y de las percepciones sen-
smvas. Donde esto sucede, se anuncia también aquella obligación 
mora absoluta, aquella voz de la conciencia, y al propio tiempo 
aquella independencia de elección, aquella libre determinación 
de s, propio, de cuya existencia en el hombre testifica el juicio in-
¡alible de la conciencia, que le revela su propio intimo ser .-En-
cuéntrase, por ventura, alguna de estas cosas en los brutos o " 

Caracteriza á nuestros tiempos el que, con el mismo afán con 

1 SANIO T o x i s dice: .Nalnra dicilur in,enderc Enem. quasi mola a d s „ o r n 6 „ „ D r o 

Z ü « ™ ' T " , h ° T Í — b " » s — * « O » , i» acamen, noventor ab 
""*>• ' • » • « • •«• a- 5-1 V m i , adelante; . V i „ „ , m 0 v t „ | 5 

Ó L T o t , v • ratíooe.appare, ordo ra,1o. 
f * " ' bcc, ipsa, q*ja a ralione movenlur, ,alionen, non babean,: sie cnirn j L f t , direcla 
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La afinidad do la vida sensitiva y de la inteleeliva es reeonoelda por el Santo doeior, , ' m e a p l i -
c,,amcu,c que no se la puede pondeia, más: .Sonsos es, quaed™ deícieos panicipario i'niellecus.. 
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Que se esfuerzan por convertir en bestia al hombre, no descansan 
enbusca en todo animal las cosas que estamos nosotros acos-
tumbrados á estimar como dotes especiales de la naturaleza h-, 
mana rirtud, moralidad, religión. Toda esta treta consiste en des-
l i a r k e as palabras de su significado tradicional. No cabe duda 
q u i l o s téi minos mencionados pueden aplicarse á este ó aquel 
asnecto de la conducta de los brutos, cuandose pretenda decir con 
eUos^ue en tal ó cual naturaleza animal se manifiesta de modo sor. 
m óndente cierto proceder ordenado y apropiado á los intereses de 
!a conservación y vida natural, análogo á aquel cuya observancia 
seespera departe del hombre por razón de motivos suprasensibles. 
p " e e n 2 . quien busca la esencia de la religión en cua qute, 
« n t i m S dedependencia, ó por la palabra "religión, enfend 
T P " m i e n t o de fuerzas invisibles, debe, sin duda, a ^ n u p á 
D A R ' M e a n d o éste declara religioso al perro que menea la col 
delante de suamo o cuando, á la vista de un parasol aguado por el 
V " a d i v i n a u n a fuerza misteriosa, y * 

Oieza á gruñir v ladrar F.I que descubre virtud aun allí donde 
son respetados los limites trazados por la naturaleza c u a l « 
ouesean no p u c d e menos de reconocer en el animal diferentes v,i-
tüd,-s toda vez que nunca se emborracha bebiendo mas de lo que 
nide la sed ni miente nunca adrede. Cuando se establece por prur-
c Í o supr mo de todo derecho la máxima de que el derecho dice 
t ^ t o como U fuerza que sabe mantener su predomino, y la con 
dencia del derecho consiste en el deseo de afirmarse en el poder 

H ^ nne atribuir seguramente un sentimiento muy marcado 
d e l toechTde propiedad a, perro que defiende gruñendo,elhueso 

n Hp arrebatar Y, por último, quien encuentra el fun-

oor i* que el agen,.- se proporciona una ventaja cualquiera á si 
mi moTálasoc iedadáqueper tenece , debeconventrentenerpor 
L Y morales ta, vez á las gamuzas, de las que dice SCHILLF.R. 

'Din steUen klug, wo sic 2ur We.dc ge1, n 
•ne Vothut ¡ras, die spitzt das Ohr ttnd .varal 

Mit hclter Pfeife, »«n JSB<* k o m n " *•» 
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q. 15. a. >. v 0- A »' t t „ „ » , sien, a sagitt.n.c movetur ad fia.». Quae-
aliquo arbimo. sed qeas, » - « « i r„,ion.lia: ovia o ¡ . bf¡< «P"» 
dam . . . « « * * > J ^ S T S i u d i c J non « 4 liba™«. - • • 

SU«.» .« l iberan . " 
; > — — - - 0 1 1 0 * -

avisan ton silbo agudo de ¡a llegada del catador.-

Mas la religión, la virtud y la moralidad son otra cosa al fin muy 
diversa de aquel procederque, fundado únicamente en los instintos, 
no tiene más objeto que el provecho de la vida sensible. La religión 
estriba en el conocimiento de ia dependencia en que se hallan todas 
las cosas respecto de Dios, su causa primordial, y consiste en el 
rendimiento de sí propio á Dios. La moralidad fluye del conoci-
miento del orden ético, que descansa en la santidad divina y se 
manifiesta en la razón. La virtud, por fin. consiste en la inclinación 
ytendencia decidida de una voluntad libre al bien moral. Sabemos, 
por lo que observamos en nuestros animales domésticos, que algu-
nos entre ellos tienen una especie de conciencia de lo malo que 
hacen. Mas tampoco ignoramos que de lo que propiamente tienen 
conciencia no es de lo malo en cuanto tal, sino del castigo que por 
ello les espera. Cuando el perro que ha hurtado se esconde de su 
amo, no demuestra, ni con mucho, la existencia de una conciencia 

1 moral en el; no se esconde porque se avergüence de! hurto como de 
unpecado, sino porque teme los palosque suelen seguir al hurto'. Se-
mejantes costumbres, conformes al orden, no sólo pueden ser en-
señadas al animal por parte del hombre, sino que á menudo exis-
ten ya en su estado natural. Mas sería temerario, y aun algo más, 
deducir de la existencia de meras costumbres (en alemán sitien 
en sentido lato) la de principios de moralidad [sitien en el senti-
do estrecho y propio *) y de conciencia moral. En prueba de esto, 
se debería demostror que el quebrantamiento de la norma de vida 
natural de un animal era conocido por él, 110 solamente, tal vez, 
como una discrepancia del instinto natural concreto, ó bien como 
violación del sentimiento natural del individuo, sino, á más de esto, 
como infracción de una norma ética, como contravención á una 
ley de universal validez, como culpable falta contra un deber mo-
ral. Aun entre los pueblos más embrutecidos se encuentra, cuando 
menos, un germen de sentimiento de deber moral; aun la mayor 
perversión de costumbres humanas deja conocer que la concien-
cia de la obligación ética es un atributo ingénito en la naturaleza 
humana, conforme á aquello que G O E T H E pone en boca de Mefis-
tófeles: 

*Dic schlechteste Gesellschaft lasst dich fithlen, 

Dass du eitt Mensch mit Mcnschen bist 5 .» 

Tal conciencia es completamente ajena de los brutos. 
44?. Hablemos más generalmente. Para demostrar que el ani-

t WotíDT, Leccionei sobre ias almas del hombre y del animal. IL pág. 183. 
= El cual se supone euaudodc sitie se deriva silllieh, esto es. moral. siUlíekktít, moralidad. 

{Advertencia de íes lraduclores.1 

3 -La peor compartía te liace sentir que etcs on hombre entre hombres.-



mal posee una potencia cognoscitiva de la misma especie que el 
hombre, seria menester probar que los animales se dejan guiar en 
sus operaciones, á lo menos en algún modo, por conocimientos que 
sobrepujan á los que les facilitan sus sentidos. 

Repetimos que el proceder cuerdo y conducente de los anima-
les debe reducirse por algún modo á inteligencia; no es posible 
ponerlo en duda. Mas hay dos eventualidades tocante á esto: los fe-
nómenos en cuestión, ó son ellos mismos actos de una inteligencia, 
ó son en primer término actos de facultades sensitivas dispuestas 
de modo conducente por otra inteligencia. Empero es legión el 
número de los hechos que manifiestan en los animales una limi-
tación y cortedad imposibles de conciliar con la suposición de una 
inteligencia activa inmanente en ellos. Hemos abordado este punto 
ya de paso en el núm. 231; aquí bastará ilustrar un poco lo dicho allí. 

Inteligencia es la aprehensión de las ideas, del concepto, de la 
esencia de las cosas, de lo abstracto.de la conexión interna entre 
causa y efecto, entre medio y fin. En cuanto inteligencia de un ser 
natural, depende ciertamente de percepción sensitiva y concreta, 
puesto que ésta le suministra en las cosas corpóreas el material 
en el que descubre y lee su objeto propio; pero ella misma se 
eleva sobre la percepción de lo concreto á la concepción de rela-
ciones suprasensibles, A la concepción de la esencia, designando, 
por tanto, también la esencia y relacionándola como predicado 
con sujetos diversos. Donde rige, pues, inteligencia en un ser sen-
sitivo, encarna con necesidad natural su pensamiento lógico en la 
lengua. ¿Acaso ha logrado jamás el loco más locuaz formar una 
oración? Si los animales no hablan, no es principalmente porque 
sus órganos no sirven para emitir voces expresivas, sino porque 
no tienen qué decir. Donde no hay lengua en condiciones norma-
les. no hay inteligencia. Con juicio exacto, todos los hombres han 
considerado la falta del habla siempre como sefial de falta de en-
tendimiento. Donde i lomero hace hablar á los caballos de Patroclo 
con Aquiles, dice que l lera les dió la facultad de hablar, y que por 
sí mismos no hablan. El "idioma, de los animales es hoy, lo mismo 
que hace mil años, la expresión de determinadas afecciones in-
ternas '. 

Como quiera que la inteligencia conoce el nexo causal, es ca-
paz también de conocerse á sí misma en sus operaciones. En el 
acto conoce la capacidad como causa del acto, y en la capacidad 
conoce el propio ser como sujeto déla capacidad; por eso es capaz 

» SANTO TOMÁS di«: •MaoifeaUtfg sive couniiatio es: rationis actus confcrcntis signum ad oig 

natura... Etsi bruta animaba aliquil manifestent, non lamen manifestationem inlendunt. sed nalu-

rali instineto aliquid asen!, ad quod maniftstatiti .equitur.- (SIIMM. I M , II, II, q. uní, a. i . ' 

•de penetrar en cierto modo la propia esencia partiendo de la acti-
vidad y comprender la relación de la una con la otra. He aquí poi-
qué á la inteligencia va siempre unida la conciencia. ¿Por ven-
tura ha acertado jamás el más sabio elefante á decir "yo„, ó á sig-
nificar de otra manera cualquiera su corpulento ego? 

41S. La inteligencia conoce además, no sólo lo que es igual ó 
-desigual entre si, lo que es útil ó nocivo, lo que causa tal ó cual 
efecto, sino conoce también las respectivas relaciones de igual-
dad, de utilidad, de causa, etc., mismas; puede darse cuenta de 
todas ellas y transferir, por tanto, sin limitación su acción con-
ducente á otros sucesos y aumentar su perfección; puede procu-
rarse conocimientos de propiedades y efectos, y, combinándolos, 
obtener nuevos resultados, con lo cual se manifestará necesaria-
mente una diversidad y un progreso, cual se muestra, en efecto, en 
la vida de la sociedad humana. El hombre no puede, ciertamente, 
alterar en nada las leyes eternas de la naturaleza; pero es capaz de 
emplearlas y explotarlas para el logro de sus fines de modo siem-
pre diverso y más complicado. Xo puede detener la carrera del 
astro del día; mas cuando, después de ponerse el sol, desea aún ver 
algo, enciende la luz, y no cesa de discurrir nuevos y mejores apa-
ratos de alumbrado. Xo puede nadar como el pez, pero construye 
navios, cada vez más perfectos, que le llevan con seguridad y ra-
pidez sobre la espalda del Océano. No puede volar como el ave, 
pero inventa el ferrocarril, el telégrafo y el globo aerostático. Mu-
chos animales tienen mejor vista que él, pero él inventa el telesco-
pio y el microscopio para revelar á sus ojos nuevos mundos. Fun-
da escuelas, universidades y establecimientos politécnicos, y se 
crea su mundo propio, el mundo de las artes y las ciencias. 

Nada hay de todo esto en los animales. Es verdad que, según 
hemos visto, obran en casos innumerables de modo conducente en 
extremo, saben acomodarse de algún modo á diferentes condicio-
nes, y aun pueden, deniro de limites fijos, perfeccionar algún tanto 
su habilidad y transmitirla á sus hijos, bien por herencia, bien por 
•una especie de instrucción; mas, en substancia, se encuentran en 
los individuos de la misma clase de animales siempre las mismas 
habilidades, pues los celebrados Estados de las abejas, hormigas y 
castores no muestran en el transcurso de los siglos la menor per-
fección ó modificación. Los animalesnoprogresan. El cuerdoraton-
cito mira el palacio de la industria, en el cual están amontonados 
los productos de la civilización de todo un período, y corre á escon-
derse en su agujero obscuro y sucio, lo mismo que en el país de 
los trogloditas. Mientras que el "bimano„ atraviesa por la vía fé-
rrea las selvas, hace poco aún vírgenes, de Africa, repantigado en 
una butaca del coche-salón, á su "primo hermano, chimpancé no 



se le ocurre siquiera hacerse un paraguas para ampararse de ia 
intemperie ó abrir el que se le da. 

Cuando una acción está al alcance del instinto, los animales 
obran con ingenio tan asombroso que superan á los hombres más 
diestros; mas cuando sale de la esfera del instinto se manifiesta en 
ellos tan completa falta de entendimiento, que la experiencia diaria 
enseña que entonces no sacan nunca las conclusiones más fáciles, ni 
emplean nunca los medios más sencillos. El perro que, por casuali-
dad § porque se lo enseñaron, ha aprendido á abrir una puerta des-
cerrajándola con el hocico, no cae en la cuenta de que puede lle-
nar su deseo del mismo modo en otra puerta que quisiera tener 
abierta. Es cosa sabida que el mono, tan celebrado por su discre-
ción, se deja privar de la libertad por las manipulaciones más sim-
ples. ¡Con qué destreza hace su nido la golondrina! Pero ¿pondría 
su casita también en un edificio que ya están derribando si su ni-
dificación fuera resultado de la reflexión? El turón quiebra las 
alas á los pájaros, á los que quiere impedir escapársele volando, 
según es conducente; pero lo hace en pájaros vivos lo mismo que 
en los muertos. Muchas veces el león más manso ha despedazado á 
su guarda cuando éste entró en su jaula con otro vestido del que él 
estaba acostumbrado á ver. De esta suerte se han hecho constar 
por la observación casos numerosísimos en los que los animales 
obran efectivamente como no obrarían si poseyeran inteligencia 
en el sentido propio de la palabra. 

Todo esto constituye la prueba apoyada en hechos, y por tanto 
irrefutable, de que los animales con su facultad de discernir lle-
gan, cuando más, á una percepción intuitiva de atributos concre-
tos, sin llegar jamásal conocimiento suprasensitivo. Esconsiguien-
te, pues, que tampoco en aquellos casos en que se desarrolla en los 
animales un juicio muy discreto, y en nada inferior á la inteligen-
cia práctica del hombre más apto, sobre el nexo causal concreto 
de los fenómenos sujetos á leyes naturales, debemos adjudicar á. 
los mismos animales la razón que explique el proceder de los bru-
tos en casos al parecer tan sorprendentes. K A N T observa bien que 
el buey tiene una idea clara de su establo, y aun por tanto de la 
puerta del establo, y que combina también ambas representacio-
nes, pero que jamás llega á formar el juicio: esta puerta pertenece 
á este establo. Como los animales carecen de las aptitudes especí-
camente humanas, fué menester asegurar su conservación por una 
facultad estimativa interna predispuestaya para determinados jui-
cios concretos, y no solamente en parte, como sucede también en 
el hombre, sino total y absolutamente. Los animales han recibido 
de uno que tiene inteligencia sus maravillosas habilidades, que pa-
recen revelar tanto ingenio, á modo de un capital que no pueden 

aumentar, para gastarlo en el camino de la vida, semejándose á 
organillos en los cuales todas las melodías ya están preformadas, 
al paso que el hombre es comparable á un instrumento en el que 
pueden sonar las más diversas piezas. Aunque el progreso de la 
ciencia investigue más y más los primores de la música de aquellos 
organillos, la cuestión de si los brutos tienen inteligencia ya ha 
sido perentoriamente negada por la experiencia y la observación. 

Creemos haber suficientemente dilucidado en las discu-
siones que preceden la vida intelectual por la que el hombre des-
cuella sobre el animal, no encontrándose de ella vestigio en la 
esfera de los brutos. Teniendo en su apoyo la notoriedad de este 
hecho, la Filosofía antigua hizo sus ulteriores disquisiciones sobre 
la esencia del alma, de cuyos resultados debemos hacernos cargo, 
fijándonos en sus rasgos más salientes. 

Por lo que atañe á la naturaleza particular del alma humana, 
aparece como el punto primario y decisivo su carácter suprama-
terial, ó sea su "espiritualidad,. 

En un sentido más amplio de la palabra, se ha llamado supra-
material ó espiritual también todo lo que no está compuesto de 
por sí, y por tanto todo lo que no es materia, porque la materia, 
según más arriba vimos, tiene la propiedad de estar compuesta de 
por sí y por su naturaleza. En este sentido se podría revestir del 
carácter de la espiritualidad el alma de ios animales, el principio 
vital y aun toda fuerza en cuanto tal; y en efecto, la palabra "es-
piritual,, ha sido empleada por S A N T O T O M Á S más de una vez en 
este sentido más extenso. 

Pero de ordinario se tomaba la palabra mencionada en un sen-
tido más estrecho, entendiendo por ella el carácter peculiar á aque-
llo que posee un ser independiente de la substancia corpórea. El 
alma de los brutos es material, quiero decir, es un principio vital 
que sólo en-unión con la materia forma un principio eficiente, y de 
consiguiente, que sólo en la materia puede existir, y subsistir úni-
camente en lo compuesto. El alma humana es inmaterial ó espiri-
tual; esto quiere decir que obra y existe también en la materia; 
pero, no obstante esto, es capaz de desplegar una actividad en la 
que el cuerpo no toma parte intrínseca, por lo cual posee también 
un ser independiente de la materia. Asi entendía ARISTÓTELES la 
espiritualidad. Cuando define el alma diciendo que es la primera 
realidad del cuerpo natural viviente en potencia, no deja de adver-
tir expresamente que la actividad racional que el hombre ejerce no 
emana de ningún modo del cuerpo natural, compuesto de materia 
y alma, sino que es supraorgánica, aunque no casualmente, sino 
de su naturaleza,que se halla en cierta dependencia de la vida cog-
noscitiva orgánica del hombre. Por eso dice que la actividad de la 



razón no es objeto de la Filosofía natural, sino de la Metafísica '. 
Mientras que el Estagirila hace originarse todas las imágenes 

sensibles, esto es, todas las que representan cosas estensas, por 
acción orgánica (esto es, psíquico-material), enseña acerca de las 
imágenes intelectivas que son productos de una actividad es-
piritual. 

La escuela antigua ha permanecido con tenaz perseverancia 
fiel á la doctrina del maestro griego. Para penetrar en el fondo 
del ser peculiar del alma humana fijábase la atención en lo que es 
propio de su actividad, toda vez que, en general, la naturaleza de 
las cosas se descubre en sus manifestaciones normales. Hemos ha-
llado en el hombre, á másde la actividad sensitiva, otra que, según 
puede comprobarse, no es ejercitada en un órgano, sino en el alma 
sola, sin que en ella coopere el cuerpo. Una vez que consta que el 
alma posee una actividad aparte sin concurso del cuerpo, sigúese 
con lógica irrefutable que posee también un ser aparte no ligado 
por la unión con el cuerpo. 

Ahora bien, el alma humana ejerce tal actividad, tanto cognosci-
tiva como apetitiva. Cuando el hombre piensa, sale de toda repre-
sentación sensible para aprehender conceptos, ó sea objetos que no 
pueden representarse de ninguna manera sensible. El substratum 
necesario de todo conocimiento sensitivo es la extensión geomé-
trica individualmente determinada; en cuanto se deja aun de ésta, 
no le queda ya ningún objeto. El conocimiento humano, empero, 
puede renunciar á la extensión sensible, y aun tiene objetos en que 
ocuparse. Aun más: toda la esfera del conocimiento específicamen-
te humano está poblada de objetos inaccesibles á la representación 
del sentido. Entre ellos deben mencionarse primero todos los con-
ceptos universales, pues basta compararlos con las imágenes de la 
fantasía para palpar, por decirlo así, su carácter suprasensible. 
No es posible pensar nada universal sin que en este pensamiento 
esté incluido el concepto de ser como razón real suprasensible de-
terminada por los conceptos. Entran también en la misma esfera 
las relaciones ontológicasque tienen lugar entre las diferentes cau-
sas, y entre ellas y sus efectos, relaciones que no son más suscepti-
bles de representación sensitiva que los conceptos; asimismo las 
diferentes relaciones lógicas existentes entre un concepto y otro y 
entre los conceptos y las cosas singulares. A esto se añade que 
el hombre tiene la facultad de avanzar hasta el conocimiento de 
objetos puestos por completo fuera de! alcance de la experiencia 

i Víase JWafi., lab. XII. cap. III, 1.070, a. ai. scq.: I'art. o«„ lib. II, C¡F. I. 6)1, a. i ; se?. 
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sensitiva, cuales son Dios, el espíritu, la infinidad y otros. Muy de 
notar es que el hombre es también capaz de aprehender las rela-
ciones de sus actos con el principio interno de ellos, llegando por 
este modo á adquirir perfecta conciencia de sí propio. 

S e m e j a n t e a c t í v í d a d d e b e p e r t e n e c e r á u n p r i n c i p i o q u e n o o b r a , 
como la potencia sensitiva, en y con un órgano, sino libremente 
en sí mismo. De estar interiormente ligado este principio, en 
cuanto á su ser y acción, á un sujeto compuesto de partes diversas, 
estaría también objetivamente aprisionado en el mundo de los 
fenómenos sensibles, no pudiendo reflejar y expresar en sí el ser, 
sino por aquella parte donde se manifiesta concreta y material-
mente. En particular no tendría virtud para aprehender su propio 
ser; pues aun cuando pudiera conocerse á si propio de algún modo 
en sus actos, no sería capaz de obtener el conocimiento de sí propio 
abstrayéndole de su actividad, y de ponerse á sí mismo como 
sujeto enfrente de sus actos. En el conocimiento de sí mismo—asi 
interpreta K L E U T G E N el pensamiento de S A N T O TOMÁS—es uno el 
cognoscente y lo conocido, puesto que el objeto que engendra en 
la facultad el acto cognoscitivo, y al cual éste se dirige, no es nin-
guna cosa distinta del cognoscente mismo. Pero semejante activi-
dad inmanente no es concebible en un principio que no puede exis-
tir y obrar sino en órganos, pues éste no puede conocer sin que el 
órgano experimente una influencia alterante de parte del objeto. 
Luego para conocerse á sí mismo, su ser mismo debería ejercer 
esta influencia, y de consiguiente, no teniendo semejante principio 
otro ser que en y con el órgano, éste debería obrar sobre sí del 
modo que hemos dicho. Mas esto es imposible. Porque una cosa 
corpórea puede padecer de otra y obrar sobre otra, pero á sí mis-
ma no se puede alterar sino influyendo mediante una de sus partes 
sobre otra '. 

Una demostración análoga de la espiritualidad del alma huma-
na puede sacarse de la consideración de la virtud apetitiva hu-
mana, tanto de la que se manifiesta por los apetitos sensitivos, 
como de la que se eleva sobre ellos. 

Cuando contemplamos esta potencia, notamos primero cierta 
limitación de los objetos que todo hombre puede apetecer para sí. 
"Mientras que la apetencia sensitiva está circunscrita á las cosas 
corpóreas, y entre éstas á las que convienen particularmente á la 
condición natural del ser orgánico, los límites dentro de los cua-
les se mueve la voluntad humana, son tan amplios como los del 
conocimiento. No hay nada tan sublime en el cielo, ni nada tan 

' S. Tilo«., 1, din. 19, q. 1, a. !.—C. Ski-iio. fOHÍrii genf., lib. II.cap. —Ki.SLTO(V, 
l'iloso/Ia de la antigüedad, o. 739. 



bajo en la tierra, nada tan grave en la vida, ni nada tan pueril en 
el juego, ni hay virtud tan pura ni vicio tan sucio que el hombre 
no pueda querer '.„ La causa de que el hombre pueda querer lodo 
cuanto por cualquier concepto le proporciona alguna satisfacción, 
no puede ser otra sino que el objeto propio de su voluntad no es 
tal ó cual bien, sino el bien como tal. Mas solamente una potencia 
supraorgánica y espiritual puede tener por objeto el bien como 
tal. Sí puede la facultad orgánica conocer lo que es bueno, expe-
rimentando en las cosas aquellas propiedades que convienen á su 
ser ó no le convienen, pues distingue lo dulce de lo amargo, lo du-
ro de lo blando; pero no es capaz de juzgar que una cosa es buena 
para ella á causa de semejantes propiedades, ni puede referir ási 
misma las cosas á causa de sus propiedades, concibiéndolas como 
tales que corresponden de algún modo á su naturaleza; en fin,puede 
conocer muchas cosas que son buenas, pero de ninguna puede sa-
ber que sean buenas. Esto sólo puede conocerlo una facultad cuya 
acción no parte de ningún órgano, porque la noción del bien {ifisá 
boni ratio) no puede hacer impresión en ningún órgano, ni ser 
aprehendida por ninguno 

Relaciónanse con la ¡limitación del apetito humano aquellos 
dos hechos arriba expuestos, de los que cada uno exige con igual 
decisión la espiritualidad del principio vilal humano, á saber, el 
carácter ético de la volición humana y la libertad de la voluntad. 
Veamos brevemente cómo. 

El objeto que es apetecido naturalmente por un ser, ó si se 
quiere mejor, elpunto de vista desde el cual un ser apetece objetos 
naturalmente, debe corresponder á la naturaleza del ser que apa-
tece. Ahora es notorio que el hombre no apetece solamente, como 
los brutos, cosas que pueden deleitar sus sentidos, ni refiere todo 
lo que apetece únicamente á su bienestar animal y orgánico; an-
tes al contrario, el objeto que distingue al apetito humano como 
tal, está tan alto sobre la esfera orgánico-animal como el cielo 
sobre la tierra. Apetecemos sabiduría y virtud; apetecemos los 
bienes espirituales como tales que convienen á nuestra naturale-
za, sintiéndonos alentados á aspirar á ellos por la confianza de dar 
contento por medio de su posesión á nuestra naturaleza entera; 
confianza fortalecida en nosotros por la experiencia de aquello que 
ya al enderezar la voluntad hacia ellos sentimos. Cuando PITÁ 
GORAS encontró el llamado por él teorema, fué arrebatado de tanta 
alegría que sacrificó una hecatombe. A R Q Ü Í M F . D E S se olvidaba de 
comer y beber en sus estudios. P L A T Ó N llama bienaventurado Á 

quien tenga ocio y afición para entregarse por entero á la contem-

I Kl-EUTCes. Fihuoflo J* lti BKtigútdiu!, n. 8{<6. 

A S. THUN., Surnm. theot.. I, a- 59, a. 1. 

plación délo bello y bueno. A R I S T Ó T E L E S tiene por tan deliciosos 
aquellos instantes en que el hombre está ocupado solamente en la 
contemplación de la verdad, que no considera á otra ocupación 
alguna digna de ser eterna; y ¡qué cuadro tan grandioso se des-
arrolla ante nuestrosojos cuando pensamos enlos Santos del Cris-
tianismo, cuyo corazón rebosaba de gozo y delicia con el ejercicio 
de las virtudes cristianas, aun allí donde exigen la renuncia de to-
dos los intereses de la existencia orgánico-animal! ¿Quién hay, en 
fin, tan embrutecido que nunca se levante á la idea de que el hom-
bre puede ennoblecer su ser y encontrar un deleite intenso y puro 
en el cultivo de las artes y las ciencias, particularmente en el ejer-
cicio déla virtud? Mas imposible es que tal deseo nazca de un prin-
cipio cuya esencia y acción esté ligada á la materia, porque tal 
principio 110 puede conocer ni sentir sino lo que le representan las 
impresiones que las cualidades sensibles de los cuerpos hacen en 
los órganos, ni puede descansar sino en la satisfacción de apetitos 
que miran al bienestar material del individuo ó de la especie. 

Confirma esto aún más la libertad de la voluntad humana. Que 
es un hecho inconmovible el Ubre albedrío del hombre, ya quedó 
puesto bien en relieve en un lugar anterior (núm. 442); en éste va-
mos á aprovechar el hecho allí consignado para corroborar con 
otro testimoLio la espiritualidad del alma humana. 

A fin de marcar la posición de la libertad de la voluntadhuma-
na en el reino de la reaUdad, S A N T O T O M Á S abarca como de una mi-
rada á la Divinidad y á toda la creación. Cumple á la soberanía de 
Dios el que lo mueva, incline y dirija todo sin ser él movido, incli-
nado ó dirigido por nada que exista fuera de él. Por eso, cuanto más 
un ser criado es capaz de determinarse á si mismo, en tanto más 
alta escala de la perfección está colocado. En los seres privados 
de vida debemos considerar como cierta, aunque lejana, semejan-
za con Dios el tener una actividad propia, y por tanto una tenden-
cia determinada por su naturaleza misma, y el no ser movidos 
exclusivamente por fuerzas ajenas. Muestran una independen-
cia notablemente más alta los animales en cuanto ellos mismos 
adquieren y poseen la razón decisiva de su actividad mediante 
actos de conocer; sin embargo, no está en su poder la tendencia 
que los determina á obrar, pues cuando perciben ó sienten algo 
correspondiente á su naturaleza están precisados á apetecerlo. 
En el hombre, empero, hallamos un poder de querer ó no querer 
la cosa conocida que puede ser objeto de nuestro apetito, y, por 
consiguiente, de dominar nuestros apetitos por la voluntad, y de 
determinar nuestros actos y omisiones 

i Qtíc/it. JJ: l'eixrit., a. KLEI-K.CN.IOC. O ' - . NÚM. 6O?. 



Es evidente de por sí que una voluntad que posee virtud para 
determinarse á si propia se diferencia esencialmente de aquella 
facultad apetitiva que, no solamentees excitada decualquier modo 
que sea, sino absolutamente es determinada por la sensación y 
percepción. Al examinar la cuestión más de cerca, nos persuadi-
mos de que la voluntad libre debe radicar en un ser inmaterial y 
supraorgánico. ¿Acaso no presupone toda libre decisión de la vo-
luntad que el sujeto de la volición se aprehenda á sí propio como 
tal; que haga de su querer y obrar el objeto de su reflexión; que co-
nozca fines á que aspirar y normas que le dirijan, y, por fin, que sea 
capaz de relacionar de los modos más diversos el objeto apetecido 
consigo mismo y con estos fines y normas? Empero acabamos de 
ver que tai conocimiento, reflexión y meditación no son concebí 
bles en un principio que obre en los órganos ' . 

Agréguese á este argumento que la voluntad humana, mientras 
el hombre está en el uso de su razón, puede resist ir á todas las 
fuerzas de la naturaleza. Si la voluntad fuese una potencia orgá-
nica no sería esto posible, porque toda fuerza que emana de un 
órgano puede por influjos externos ser impedida en el obrar ó ser 
obligada á manifestar su actividad. 

En conclusión, si hay hechos comprobados por la ciencia, es 
uno de ellos la espiritualidad del alma, su independencia esencial 
de la materia. Xo excluye esto, sin embargo, que el alma, siendo 
á la vez principio de la sensibilidad, esté ligada á la materia en 
cuanto á la vegetación, ni que, aun en la esfera de la razón, no pue-
da prescindir del auxilio natural de la materia. Mas de esto trata-
remos más larde. 

Pa ra el espíritu humano no hay, según ya recordamos en otro 
lugar (núm. 30), ni en el terreno de la naturaleza, ni en las regio-
nes de la Metafísica, conocimiento alguno que con claridad per-
fecta brille en el entendimiento sin dejar en él ningún pliegue 
obscuro. Siempre es "algo, lo que sabemos, y mucho queda siendo 
siempre lo que ignoramos. Lo mismo pasa hoy con la noción del 
"espíritu,. Recordamos aquí esta verdad ya una vez ponderada, 
porque la ciencia materialista de la época presente acostumbra 
tomar de las obscuridades de que tal vez no está exento lo que sa-
bemos del espíritu, razones para negar la existencia de lo espiri-
tual, en tanto que de la materia y experiencia sensitiva, á pesar de 
ser mucho más espesas las tinieblas que las circundan, hace un 
eje sobre el cual han de g i ra r la ciencia y la Filosofía. 

¿Qué es, pues, espíritu? He aquí la vieja evasiva con que se 

1 Mis extensamente trata <¡e este argumente S. Tho»., lib. II Cetra geni., eap. XLVIIL— 
Cf„ Quaul. dispuí., q. IT, fe viril., a. 4, yq . -t, a. 2.—Kj.tttITO»í, lec.cit. 

pretende eludir el reconocimiento de la existencia de los espíritus. 
F.1 abogado del materialismo, dice FEUCUTERSLEBF.N, cree haber 
dicho algo muy sabio cuando pregunta: -¿Qué es, pues, espíritu?. 
¡Como si supiera lo que es materia! Sin embargo de lo cual ase-
vera que el sujeto que piensa no es más que una modificación de 
la materia, ó bien el resultado de determinadas formas de movi-
miento. Cuando acudimos luego á él para que nos explique lo 
que sea el pensamiento, declara que no se le puede explicar con 
el mismo aliento con que había negado el alma inmaterial por la 
razón misma de que es inexplicable. Hay quien hace nuevos mis-
terios para poder desechar los antiguos. Ahora pretenden haber 
encontrado que no es posible pensar en un alma inmaterial des-
pués que millones de hombres desde miles de años la han pensado 
como algo distinto de la materia, como algo inmaterial. 

Pero sigúese preguntando: "¿Es posible que un espiritu obre 
sobre un cuerpo?,, Replicamos preguntando por nuestra parte: 
¿Cómo es posible que un cuerpo ponga en movimiento á otro por 
un golpe mecánico? Tenebrosa es la naturaleza en pleno dia; esto 
quiere decir: lo es aun allí donde los hechos se desarrollan ante 
nuestros ojos á la luz más clara—¿qué mucho que sea misteriosa 
también entre dos luces? Por lo demás, no tiene que ver con la 
cuestión la dificultad suscitada. Resuélvanla aquellos que se figu 
ran la relación del alma con el cuerpo tal vez como la del brace-
ro con la carreta que empuja delante de sí, la del perro con la rue-
da de torno, en la cual corre. La antigua Filosofía no veía en el alma 
humana nada que obrase mecánicamente sobre la mole del cuerpo, 
inerte por sí, sino un principio que vivifica al cuerpo mismo. Lue-
go, cuando el cuerpo está en movimiento, no ejerce el alma pre-
sión sobre un órgano, sino que el cuerpo, animado por el alma, se 
mueve d si mismo. ¿Xo es al fin y al cabo más fácil concebir 
que una cosa se mueva á sí propia, que no que pueda ser movida 
por otra? Xo obstante, concedamos que sigue siendo misteriosa 
para nosotros la relación recíproca entre cuerpo y alma; pero¿ten-
dr íase en eso motivo para negar la existencia del alma espiritual, 
ya que en toda la vasta naturaleza material se admiten y recono-
cen misterios, y en todas par tes nuestro saber tropieza en límites 
infranqueables? "¡Ciencia extraña! exclama BOSSUET, siempre que 
los misterios de la naturaleza no cuadran al modo preconcebido de 
ver el mundo. los llaman contrarios á la razón y los niegan; al 
contrario, se llaman, con cierto temor religioso, misterios de la na-
turaleza las alucinaciones más absurdas, y aun las más palmarias 
contradicciones, con tal que agraden á los antojos del corazón-. 

Un agente inmaterial, dicen, lleva en sí una contradicción irre-
soluble, puesto que sería aquélla, con razón, proscrita "fuerza sin 



materia,, que tiempo hace tiene perdido ei derecho de ciudadanía 
en !a ciencia; un alma inmaterial es, en el concepto de los sabios 
modernos, un dislate físico, un hierrode madera, un círculo sin cir-
cunferencia, un cuchillo sin hoja y sin mango. En estos y en pare-
cidos términos discurren los teóricos materialistas. Pero hay en el 
campamento de la ciencia moderna teóricos dinamistas que no ce-
den á los otros ni en número ni en peso. Estos sostienen todo lo 
contrario. Una materia activa es un absurdo, una madera de hie-
rro; luego la materia no es más que un juego de simples fuerzas. 
Hay un tercer bando de los que no quieren que se les hable de 
fuerza ni de materia. 

"¡Oh pedantes! dicen éstos con el poeta; la naturaleza no tiene 
ni corazón ni cáscara; todo es una mónada ideal que yo pienso, sin 
que le convenga la realidad de un ser transcendente. Mientras 
estos caballeros se limitan á combatir con asertos sin aducir ar-
gumentos en su apoyo, vean ellos solos cómo se avengan, que nada 
nos va á nosotros en ello., 

45«. Por espiritualidad, según hemos visto arriba, los pensa-
dores de la escuela antigua entendían la independencia intrínseca 
respecto de la materia. Espiritualidad, pues, no es precisamente 
lo mismo que simplicidad. No obstante, entre estas dos propieda-
des existe reciprocidad muy íntima. 

Toda substancia espiritual es simple, careciendo de partes subs-
tanciales; de suerte que no es ni divisa ni divisible. K1 alma de los 
brutos es ciertamente, como lo es todo principio formal, simple de 
suyo; pero estando por entero ordenada á la materia y sumergida 
en la materia, recibe en sí la divisibilidad de la materia. Si las al-
mas de los brutos más perfectos perecen al verificarse en ellos 
una división, la causa es que exigen un organismo más centrali-
zado. De por si podría ser dividida toda alma de bruto sin dejar de 
existir, según, efectivamente, sucede en formas orgánicas inferio-
res mediante la "generación por fisión, (núm. -102). Semejante in-
mersión y sumersión en la materia no tiene lugar en el alma hu-
mana, sino en la región de la vegetación y de la vida sensitiva, 
mientras que esta alma permanece con toda su vida racional, ó sea 
en cuanto á la parte principal, interiormente independiente de la 
materia. Aunque el alma humana comprende y reúne á la mate-
ria en la unidad de la vida orgánica, y aunque recibe la naturaleza 
compuesta de la materia en sus potencias vegetativa y sensitiva, 
el ser supraorgánico del alma queda intacto de este carácter de 
la materialidad, permaneciendo lo que ya era de suyo: en todo y 
por todo, simple é indivisible. 

Otra razón á favor de la simplicidad del alma humana resalta 
en el hecho de que ei hombre puede representarse en su pensa-

miento objetos indivisibles,' cuales son espíritus, ángeles Dios la 
v,rtud. la justicia, la unidad, ,a simplicidad v otros. TAÍ fuerza re-
presentativa no puede de ninguna manera emanar de S e * 
tenso, el cual sería capaz únicamente de imágenes representad 
vas extensas también; pero mediante una imagen ^ 

s T o " PUede 7 C ° n 0 C Í d 0 " U n C a n a d a "«e es inextenso de 
suyo pues ¿como podría haber una imagen extensa que represen-
tase la sabiduría, la virtud, üios, la justicia, la simplicidad" 

a J n m e l e f a ^ d e l humana ofrece otro 
•argumento en conhrmacióndela simplicidad del alma humana. Un 

d , v , S l b l e
u

n o > 'ü d r í a ™lver sobre sí mismo de modo co»noscit," 
VO sino aprehendiendo una parte de él á la otra, ó cada S 
m.sma; pero jamás podría el alma del hombre, si fuera divisible 
conocerse á sí propia con perfecta unidad é integridad, como real-' 
mente puede. 

Sin embargo, no se sigue de ahí que debamos señalar al alma 
«a causa de su simplicidad é indivisibilidad, algún luga,-cito en e¡ 
cerebro, tal vez en la glándula pineal, como opinó D E S C A R T E S ni 
en los collados estriados ó en otro point vital: antes, según' la 
doctrina unánime de todos los filósofos de la Edad .Media, el alma 
está presente toda en toda parte del organismo vivo '. K WR es de 
la misma opinión. En el escrito Sueños de un visionario comenta-
dosp„r los sueños de la Metafísica, dice: -Dado ahora que se 
hubiese demostrado que el alma humana es un espíritu, procede-
ría preguntar antes que nada: ¿Dónde está el paradero de este 
alma humana en el mundo de los cuerpos:- Yo me atendría al 
sentir común y ordinario, y díría por de pronto: Donde siento 
allí estoy: yo mismo soy quien sufro en el talón v á quien palpita 
el corazón en los afectos. No siento la impresión dolorosa en aKún 
nervio del cerebro cuando me duele un callo, sino en la extremi-
dad de mis dedos. Ninguna experiencia me enseña á tener por 
distantes de mí algunas partes de mi sensación, ni á encerrar mi 
yo indivisible en algún lugarcito microscópico del cerebro para 
que ponga desde allí en movimiento las poleas y palancas de la 
máquina de mi cuerpo, ó para que sea él mismo afectado por ellas 
allí ».„ Más adelante añade que tal presencia en el espacio no im-
plica de ningún modo extensión ó pluralidad de partes intrínse-
cas, sino sólo una esfera de actividad. 

451. De la espiritualidad y simplicidad del alma humanase 
desprenden con lógica necesidad su inmortalidad é indestructibi-

1 -Qniaanima upiigr corpori u, ¡ama,neee,«c», .«ni . k m t a , o elin qualibe,par!;corpori... 
THOW., .Siomi. tñ«,!., I, q. a. F. -CF. Suvm.c. lib, II. cap. I.XXII: . . . .... , . . 

I. di«. q. 3, a; Quatit. lUsput., q. l>r a. [o. 
' Hdic. fioíenltranz. VII, pág. 41. 



lidad, verdad que por razón de su alcance práctico debe ser con-
siderada como piedra angular de toda la concepción del mundo y 
de la vida. Antes de sacar esta consecuencia es preciso que nos 
bagamos primeramente cargo de la relación del espíritu á la ma-
teria, lo cual no podemos hacer sin haber dicho antes cuatro pa-
labras sobre la unidad y singularidad del principio vital en el' 

hombre. , 
Cuantas veces hablamos del hombre hemos supuesto tácita-

mente esta unidad, ó por lo menos sólo de paso le hemos consa-
grado algunas palabras en su apoyo. Mas como quiera que mas de 
una vez. v por autores distintos, ha sido puesto en duda, tenemos 
que dedicarle todavía algunos momentos de atención. 

Cuando P L A T Ó N estableció la teoría de las t res almas (el tripsi-
quismoi, no nos dijo cómo con semejante tripartición se hubiera 
de salvar la unidad de la vida del alma, pues no nos enseñó de qué 
modo el alma del pensamiento puede padecer la acción de las al-
mas del ánimo y del apetito y l legar á ser subyugada por ellas. 
A R I S T Ó T E L E S puso las cosas en su lugar . Mas careciendo su expo-
sición de la claridad que fuera de desear, no faltó en la escuela 
peripatética quien volviera sobre la teoría del tripsiqu.smo, ó 
cuando menos del dipsiquismo, entre otros J U A N F I L I F O N O y A V E -

KROFS. Fuera de la escuela peripatética, este error se ha presen-
tado en diferentes formas y épocas. En nuestro siglo fue A N T O N I O 

G U N T H E R quien e s t a b l e c i ó un dualismo de espíritu, principio de 
la vida rae onal, y de alma,que lo había de ser de la vida restan-
e inclusa la sensitiva- Todavía en la actualidad no e s r e d u e d o el 

número de aquellos vitalistas que creen deber admitir un pnncpio-
vital especial en el hombre á más del alma. 

Por oposición á semejantes teorías, la filosofía peripatética ha 
mantenido, con la inmensa mayoría de sus representantes, l a um-
d a d v singularidad de, principio substancial, de, cual parte orf« 
vfda en e l individuo humano. No entendían por esto que el a t o a 
una obrase con todas sus potencias en las tres « f e a s d e U ^ 
^ m o si digiriese, por ejemplo, con la in te l igenca ó fin mase o s 

" nos con el instinto. No; antes se reconocía una diversid d b -
sohita de las potencias vitales, de suerte que cadauna de us clases, 
quedase circunscrita r o r de pronto á su 

cada una de las potencias superiores no pudiese obrar sino ^ 
aquellas de las inferiores que estaban n a t u r a l m c n t e p u e s t a s á u 

d sposición: por ejemplo, el entendimiento en la voluntad y en la 
S a a mas no en el crecimiento orgánico; la facultad a p e t i t v a 
en la fuerza motriz, pero no en el proceso interno de la astm a-

° „ Reconocíase pues, una coordinación y subordinaciónmulti-
pies- S to embargó, se entendía que era una misma alma la que 

• S * ! * ^ T T Ü m Í e M ° ' S e m i a e n 6 1 >' asimismo en 
e ó gano cuidaba de la nutrición y del crecimiento por medio de 
•as luerzas químico-físicas. 

" f u n d S I T v 0 5 ^ ' a ° P ¡ n Í Ó n C ° n , t a r Í a * SH 1» pro-u n d l d a d del abismo q u e separa la vida intelectiva dé la sensith-a. 

L ' , v t ' 0 g n 0 S C , t , l " a d e l a Ese abismo no cabe duda 
r e t S f m a s ; ; s e s , " u e d e a h i 0»« d ^ a de haber dos ó hasta 
-res almas para dominar en las t res distintas esferas? Apelase á la 
>. ha que nnen los apetitos inferiores con el conocimiento racio-
nal. C ieno que e hombre debe confesar de si harto á menudo: Vi-
deo mehora proboque, deteriora sequor. Pero -no resulta, á poco 
que se mire, que la tan debatida lucha no es lucha externa esto 
es que no tiene lugar entre dos que anden á la greña en la arena 
de los apetitos, sino que ostenta todos los signos de una lucha in-
terna, esto es. de una lucha que consiste en que un misino princi-
pio se siente atraído hacia diversas partes? Si para todos los anta-
gonismos se quisiera presuponer una pluralidad de almas, sería 
forzoso acuartelar también en la voluntad racional algunos regi-
míen tos de almas; pues ¡cuántas veces sucede que se siente atraí-
da ae aquí para allá por distintos influjos? No se olvidan tampoco 
de a d v e n i r que la voluntad libre no ejerce ninguna influencia so-
bre la marcha interior de los procesos de digestión, y que el ins-
tinto y los impulsos espontáneos de movimiento se manifiestan 
muy de otro modo que el instinto organoplástico. Está bien: pero 
lo que de ahí se sigue no es más sino que en el gobierno uno del 
alma se hallan establecidos oportunamente por la naturaleza dife-
rentes ministerios, cuyas atribuciones y tareas esta misma ha for-
mado y separado, substrayendo prudentemente á la libre disposi-
ción del hombre el confundirlas y trocarlas. Mas nada hay que 
permita colegir de ahí una pluralidad de la razón substancial de 
la vida. 

Muy al contrario, todos los hechos indican que es una misma 
alma aquella de la que emanan la vida de la razón y la de los sen-
tidos y de la vegetación. Es suficiente ya nuestra conciencia para 
echar un puente sobre el abismo que separa á la sensibilidad de la 
razón, atestiguándonos del modo más inequívoco que es el mismo 
principio el que piensa y usa de los sentidos exteriores, el que quie-
re y el que ejecuta ios movimientos espontáneos. Pero t ras esto, 
las t r e s esferas de vida muestran tal dependencia mutua que sería 
imposible explicarla si las t res no radicasen en una sola alma. 

La formación y la restauración constante de los órganos (del 
ojo, del pie, etc. j por parte del principio vegetativo guarda intima 
unión con el uso de los mismos por parte del principio sensitivo. Lo 
que el principio sensitivo apetece para sí, es su propio bienestar 



en grado más alio que el del principio vegetativo. El hambre qui-
se sienle es expresión de una necesidad de la vegetación; el prin-
cipio sensitivo no siente la necesidad como el cazador percibe la 
sed de su perro, sino como éste .mismo siente su propia sed. T.a 
vegetación trabaja aparte, pero trabaja igualmente por la vida 
sensitiva. ;Por ventura el ojo. el ¡oído y el cerebro están menos 
unidos al organismo total que los órganos de vegetación? Por 
más que la vida vegetativa se diferencia de la cognoscitiva, en 
el organismo de los brutos y de los animales están tan íntimamen-
te ordenadas la una & la otra, y se compenetran en tantos puntos, 
que no puede esto suceder sino en dos vidas parciales de una vida 
única y harmoniosa. 

A igual resultado llegamos cuando damos entrada en el circu-
lo de nuestras consideraciones á la vida racional. Aunque ésta es 
interiormente independiente de todo órgano, muestra en su des-
arrollo v actividad una dependencia tan amplia de los órganos, que 
somos necesariamente inducidos á suponer que por su naturaleza 
depende de las facultades orgánicas, y que. desarrollándose con el 
organismo, son por todo rc-specto interiormente orgánicas. En la 
planta, el principio vegetativo c-s capaz de la existencia sin nin-
gún conocimiento; en el animal necesita para existir del conoci-
miento sensitivo; en el género humano debe además estar dotado 
de razón. Algunos actos de la existencia vegetal están sujetos á 
la disposición del apetito sensitivo y de la voluntad, así como, 
por otro lado, muchos actos de la vida cognoscitiva ejercen in-
fluencia considerable en el régimen vegetal del organismo. 

Es ésta. pues, aquella dependencia en cuya descripción los ma-
terialistas han empleado los colores más subidos, y de la cual han 
hecho tanto abuso en gracia de falsas conclusiones. Las verdade-
ras premisas demuestran con qué justicia y exactitud los pensa-
dores de los tiempos medios han insistido en la unidad con la vida 
total del hombre ' . No es en el hombre una cosa la que piensa y 
otra la que desarrolla sus facultades orgánicas al mismo paso que 
el organismo; una la que desempeña el ministerio del entendimien-
to v otra la que siente el hambre roedora; una la que percibe el 
ardor del vino en las venas, y otra la que, excitada porBaco, pul-
sa el arpa y entona el alegre cantar; una la que se embelesa con la 
belleza del bien moral, y otra la que en tal momento vierte en el 
semblante el resplandor del entusiasmo. Es más bien el ser uno, 
el mismo hombre, el mismo principio, el que derrama sus fuerzas 

. s . T H O « . , a » . i . « • A s i a — - < • . - « " - « • « » • L V M I " ' 

lie o»., a. a: Opuse. I I , c. 'yo. ot y y;-

vitales en las tres esferas de la vida ordenadamente escalonada '. 
Es la misma causa substancial formal por razón de la cual se dice: 
Sócrates es un ser racional; este ser racional es ser sensitivo; este 
ser sensitivo es viviente vegetal. 

4.»®. La Filosofía de los tiempos medios no se daba todavía por 
satisfecha con establecer la unidad y singularidad del alma en el 
hombre. No solamente enseñaba que era el mismo principio c-1 que 
pensaba en el entendimiento, v sentía y se movía en el organismo 
sensitivo, y con los órganos de la vegetación cuidaba de la evolu-
ción orgánica, sino además hacía entrar á la vida racional en la 
unidad de la naturaleza, en la unidad de la substancia humana (nú-
mero J 3 6 ) . C A R L O S V O C T creyó pronunciar una sentencia de muer-
te contra la Ética tradicional cuando proclamó que eran un mismo 
principio aquel por el que pensaba el hombrey aquel que le servía 
para asimilar los alimentos al organismo. Este señor impetuoso 
ha echado abajo puertas que estaban abiertas de par en par, pues 
lo que dijo era exactamente la doctrina de la Filosofía antigua 
Aun suponiendo que el alma humana descuelle como espíritu so-
bre la materia, y esté sumergida en ella como principio vital orgá-
nico, hubiérase podido explicar el particular á guisa de una unión 
personal dinástica, afirmando que el espíritu no se entraba en el 
hombre con la materia para formar en unión con ella una natu-
raleza y una substancia indivisa, sino en cuanto se hallaba ca-
sualmente en posesión de potencias vitales que para su acción, y 
de consiguiente para llegar á la plenitud de su existencia, exigían 
perentoriamente á la materia como súbstratum íntimo, á pesar 
de que la actividad racional del espíritu no tenía nada que ver con 
las funciones vitales orgánicas. 

A R I S T Ó T E L E S ya había establecido la tesis de la unidad del ser 
humano, declarando al --'>0--, ó sea el espíritu, por principio formal 
del mismo s. TEOFRASTO, primero de los intérpretes del Estagiri-
ta, había realzado con el vigor debido la unidad comprensiva de 
todo el hombre, del espíritu y de la naturaleza, enseñando que el 
espíritu (-.ooc), si bien colocado fuera y encima i¥-:M->) de 

' La concepción peripatética de esta idea es la sigoientc: >ytiae sumuntur a diversis formis 

piacdicanlur ad invicem ve 1 prr accideos...,álbum es; dulce}— vel si formae sint otdinatae ad invi-

cein, Clit ptaedicatio per se in sccundomododicendípcrse... '.'corpas snprrficiatnm est coloratom ... 

Si ergo alia forma sil, aqua aliquid dicítur animal, ct a qua aliquid dicit-jr homo, sequerelut, quod 

vel unum hotnm non possit praedicari de altero ni.i per accidcns (sí istae duae formae ad invicem 

ordincm non habent), vel quod sit ibi praedicalio iu secundo modo dícendí per se ;si nna ar.imarum 

sit ad Blinm pracambula'. Utrumqur. autem horum est manifesté falsum.-CS. THOM.. Saom. thto!., 

I , q . j 6 , a . 3.1 
: .Anima est primum, quo nutrimur et sentimos et movemur sccundum locum, el similiteT. quo 

ptimo intclligimus.1 S. T H O " . SU»:.e. t'ntcl., 1. q.76, a. 1.) 

* / c íe,:. Filosofía de los Krúíos, II. pág. 37a y siguientes. 



la naturaleza sensible, abrazaba á todo el individuo humano er. 
una unidad. En tiempos posteriores esta verdad se había ido obs-
cureciendo, particularmente entre los aristotélicos árabes. Los 
peripatéticos cristianos son merecedores de la gloria de haber 
vuelto á expresarla con claridad y decisión '. Es imposible acen-
tuar con más energía la unidad substancial del hombre que lo que 
la acentuó S A N T O T O M Á S , el cual dijo, por ejemplo,quecl hombre, 
compuesto de cuerpo y alma, es una substancia no menos una que 
la substancia elemental, y aun podía ser que en el hombre fuese 
mayor la unidad Por último, la unidad de esencia del hombre 
fué expresada del modo más claro y bello por la definición dog-
mática 5. 

Después de las indicaciones hechas arriba, no nos será difícil 
examinar el valor real de esta teoría. 

Por un lado, la vida racional, tal como domina en los hombres, 
se diferencia de la vida racional de un espíritu puro por cuanto 
por su misma naturaleza está destinada á funcionar en unión con 
el cuerpo, puesto que solamente en la unión con el cuerpo alcan-
za la perfección que la naturaleza le ha querido dar«; y, por otro 
lado, la vida sensitiva del hombre se distingue de la del animal 
común por su ordenación natural á servir de apoyo y estar su-
jeta á la vida racional. El resultado de la unión entre el alma ra-
cional y la materia no es, por tanto, solamente algún ser sensitivo 
que por una feliz casualidad se encuentre en posesión de la razón, 
no: el resultado fórmal, al que se tiende, es el hombre mismo en 
una naturaleza cumplida. El alma espiritual y racional, y el cuerpo 
material, se pertenecen en él mutua y naturalmente, resultando 
de su unión la actividad específicamente humana, ó sea aquel 
modo de conocer y apetecer que diferencia al hombre tanto del 
bruto como del espíritu puro. HI objeto de este conocimiento y ape-
tito que distingue al hombre, es lo espiritual en lo material, lo 

i Víase la doctrina lie ALBERTO MAGNO en el Ufar.» del barón de HRRTUiso, Alberto Magreo, pá-

gina t i ; . 

'- -N'on minus est aliquid anuía e l substaoria intellectuali et materia corporall, quam es furnia 

iguis et cius materia, sed ínrle magis: quia quanto forma magia vincit materiam, tanto ex - a et ma-

teria magia efficitar unum." tSliHtei. r. ger.t., I. I I . e. L X V I I I . 

' En et Concilio ecuménico de Vier.a (el X V i se definió como dogma de la íe que "ubitanlia 

animas raliondús !e:: intellcctualii per íe el essentiatilcr al forma corporis humani-, F.n otros docu-

mentos eclesiásticos se añade la palabra immediate. No es este lugar oportuno pira enseñar ci.mo 

. \¡ doctrina.dc por si filosiiíica.sc relaciona íntimamente con el dogma del Cristianismo. 

1 -Ad hoc. quod perfectam ct propriam cogottionem de rebus habere possent, animae bamanae 

sic natuealiter sunt institutae, ut cnrpnribus uuiautur, et sic ab ipsis. rebus scnsibilibus propriam de 

vis eognilioacm accipiant (aicut homines rudes ad scieuliem induci non possum nisi per seasibilia 

• .emplal.» 'S. TIIOM.. SM.I'IÍ. thtoL. i .q . Sn. a. 15 lista es la rajón por la cual, según la doctrina 

de SAMII TOMÁS, el alma humana está ordenada á la unión con el cuerpo ex naiura tea, v no Per 

accident- -Vniri eorpnri non est eL.-iccideiitaíe, sed per rationem suae naturae corport neittir.-

universal en lo particular, lo ético en lo natural, la conducta recta 
para con Dios ejercida mediante la conducta recta respecto de las 
cosas del mundo sensible. Para obtener el conocimiento que le 
compete déla verdad, el hombre tiene que recurrir al mundo per-
ceptible; y aprisionado con mil vínculos naturales en este mundo 
de los sentidos, halla la ocasión conveniente á su naturaleza para 
pagar á la Divinidad el debido tributo de homenaje y sujeción me-
diante la libre observancia del orden moral. No es el mundo sensi-
ble cárcel que le tenga encerrado contra su naturaleza, sino es la 
vía natural por la que ha de llegar á su destino. De esta suerte ve-
mos cómo en el hombre el espíritu y la materiase completan en una 
naturaleza y substancia incluida en la especie humana '. Merced á 
esta unidad, las afecciones del espíritu hallan en lo exterior su con-
veniente expresión. "Sobre todo en la concepción artística de la 
Edad Media, dice A I . E j A x n R o B A I N los atributos del alma inmate-
rial se correspondían con otros del cuerpo material; la naturaleza 
gloriosa del mártir, del santo, de la virgen, se manifestaba en los 
movimientos conmovedores de su ser en la hora final. Todos núes 
tros afectos y movimientos del ánimo no tienen, según el testimonio 
unánime de la humanidad entera, una existencia cabal espiritual, 
sino que toman en todo caso cuerpo en nuestra parte física.. He-
chos innumerables (que el citado autor utiliza para inferir de ellos, 
torpemente interpretados, la identidad absoluta de cuerpo y espí-
ritu.) son otras tantas pruebas de la unión de espíritu y materia en 
una substancia. Repentinas y violentas conmociones del ánimo es-
torban las funciones del cuerpo. Un golpe en la cabeza puede pa-
ralizar el conocimiento y el pensamiento. El alimento tiene in-
Huencia en la actividad mental. Grandes esfuerzos musculares 
aminoran la capacidad para trabajos intelectuales. Con acierto ob-
serva A. BAIN 3 que existen muchas razones que permiten supo* 
ner que una serie sucesiva, no interrumpida, de procesos materia-
les acompafia á nuestros procesos espirituales (si bien pudiera 
haber dicho más; pues que, 110 sólo los acompañan, sino que están 
naturalmente unidos y enlazados con ellos.!, marchando al lado de 
la serie de actos espirituales una serie física, á saber, la sucesiva 
irritación de los órganos físicos del ojo, de la retina, de los nervios 
ópticos, de los centros ópticos, de los hemisferios del cerebro, de 
los nervios ejecutores, de los músculos, etc. Si B A I N osa decir todo 
esto, según afirma, -por oposición al aislamiento de la inteligencia 

1 -Ouia ipsum intelligere 3nimae humauae indigent potcntiis: quae per quaedara organs carpo 

lia operantnr... ex hoc ipso declaratur, quod naturalitcr unítur corpori ad cotnplcndam apeciem fiu-

maitam.. |S. TROX., Minm.c. gem., lit.. II, c . L X V I l . t 

a Cuerpo y espíritu, pág. 8 de la edición alemana. 

Lor. c:t„ pág. l ¡ f . 



en A R I S T Ó T E L E S y S A N T O T O M Á S * (pág. 159), demuestra solamente-
que desconoce por completo las doctrinas de estos hombres. 

Luego para sostener la existencia de un alma espiritual en el 
hombre no es, como algunos 1 temen, necesario afirmar la separa-
ción de nuestra corporeidad de nuestra espiritualidad. 

En el hombre, lo espiritual existe en lo físico, y lo físico en lo-
espiritual. Los Santos Padres llaman al cuerpo humano oij; VM£ÍK 

t¡i4uüw¡ji«f, ó Xo7¡/ao; i|i$ir/M|i4»4 «. En los gestos y ademanes, en la 
mirada, en el habla, aparecen, por decirlo así, actos espirituales-
encarnados. La prontitud del movimiento de los miembros del 
cuerpo, el acento de la voz. la mirada, todo esto es la inmediata 
expresión exterior de lo que pasa en el espíritu. El orgullo ycrgue 
el cuello y baja los ángulos de la boca; el coraje aprieta los dien-
tes y cierra los puños: el horror pone el pelo de punta. Contémple-
se á Laocoon y á JViobe; eso no significa, eso es la angustia de) 
que se defiende desesperado contra la muerte, y es el terrible do-
lor de la madre que ve perecer á sus hijos; eso es el afecto hecho 
carne y visible, la conmoción espiritual en su forma específica-
mente humana. (LIEBMA.VN.) 

45:1. Aunque el espíritu y la naturaleza están fundidos en el 
hombre por unión intima, se impuso ya muy luego á todos los hom-
bres pensadores la convicción de que el espíritu del hombre no 
era aniquilado con el hombre mismo. Como en todas las nacio-
nes, así también entre los griegos esta convicción es de abolengo 
inmemorial. "El hombre probo y virtuoso, canta P Í N D A R O en la se-
gunda oda olímpica, puede vivir tranquilo respecto de su suerte 
futura. Las almas de los impíos, empero, sufrirán pena cuando sal-
gan de esta vida. Bajo la tierra, alguien á quien está impuesta la 
jurisdicción por necesidad falla sobre todo delito cometido y toda 
culpa contraída en el Imperio de Zeus. Los buenos llevan allí una 
vida sin llanto, honrados por el cielo, porque la virtud ha sido 
su regocijo toda su vida; pero la existencia de los otros es de-
masiado horrible para que se la pueda mirar. El que ha guardado 
la resolución de permanecer firme y conserva su alma limpia de 
la injusticia, ha encontrado la senda de Zeus, la que conduce á la 
fortaleza de Cronos, donde las suaves brisas del Océano acarician 
las islas de los bienaventurados; con guirnaldas y flores envuel-
ven los brazos y sienes, caminando en compañía de los justos >.. 

Entre oíros LlEBMAXS, Análisis de la realidad, pág. 404 y siguiente«. 

- CLEMCNS ALBX.. De inearnalione uni^eml:, cap. XXV. 
Véase a K.Si-u.ss, 'Historiado la evolución de las ideas relativas al estado del hombre después 

de ¡a muerte» ',Enln'iikelungsges:hiehle ,1er í'orslellungen :<im '/.ustand naeh deir, lode\ jrna, 
pag- au7.-PaELi.EB. Wüologiagriega, I, 626. v i l . 222.—losé KnAobltoaUBit. 'F.l testimo-

nio de la humanidad á favor déla inmortalidad del alma» íftos ¿eugnisdes Menscnengesekleehtesfñr 
die OKsterMiehkeit derSeelej. Friburgo, i$y&. 

P L A T Ó N encubre el concepto filosófico bajo envoltura poética; 
tratandode darle un fundamento científico, indaga la naturaleza del 
alma para comprender la realidad y necesidad de la inmortalidad. 
Enseña cómo elalmaes, según su más íntima razón, aquello á cuya 
esencia pertenece el vivir, aquello que, de consiguiente, no puede 
ser pensado sino como viviente. Si el alma, dice, pudiese perecer, 
debería perecer de inmoralidad, pues toda cosa no perece sino 
de la malicia que le es peculiar. Es así que la malicia del alma, esto 
es, la malicia moral, no debilita la fuerza vital; luego es claro que 
mora en ella una vida absolutamente indestructible\\lás argumen-
tos á favor de la inmortalidad del alma encontró P L A T Ó N en el inte-
rés moral que implica la convicción de una justicia de ultratumba, 
y en la alta dignidad y el sublime destino del espíritu. Seria una di 
sonancia en la creación, y resultaría en desdoro de la justicia divi-
na, que lo bueno no hallase su galardón y lo malo su castigo á todo 
trance, como quiera que las cosas hubieran ido en este mundo. 
Si no, la muerte sería una ganancia para los malvados; más la 
inmortalidad propone un noble premio y una grande esperanza, 
incitando ya en esta vida con poderoso acicate á ejercitar la vir-
tud y obrar con prudencia. Tanto insiste el ingenioso griego en la 
independencia é indestructibilidad del espíritu humano, que salta 
por los límites de la verdad, deduciendo de la naturaleza del alma 
como de una fuerza viva que debe ser considerada, no solamente 
como imperecedera, sino como existente desde la eternidad '. 
Paitándole aún la penetración clara de las cosas creadas, no le 
quedó otro remedio que afirmar la existencia eterna del alma 
como de la materia. Con esta doctrina combinó la de la emigra-
ción de las almas, cual se ha establecido tan á menudo en la his-
toria del pensamiento humano, concibiendo el alma en una auto-
nomía é independencia del cuerpo que no le corresponde 

Podemos pasar en silencio la cuestión del origen del alma hu-
mana, porque ya en otra ocasión (núm. -111) hemos dicho bastante 
acerca de este extremo. 

Por lo que toca á la permanencia del alma humana, A R I S T Ó T E -

LES hizo suyo lo que las ideas de su maestro tenían de verdadero, 
dándoles un cimiento filosófico más proftmdoaún.Presentóelalma 
humana como un ser simple é intrínsecamente independiente de 
la naturaleza, y con esto ya afirmó su indestructibilidad é inmorta-
lidad. Si el organismo es destrozado de manera que no sirve ya 
para la actividad vital del ser orgánico, 110 puede persistir tampo-
co el principio de su vida. Un principio vital que no posee acción 

1 üEcur.n, F.l sistemafilosófico de Platón. Frib-jrgo. isóa. pág. ?>. 



ni ser fuera de la materia, debe cesar de existir cuando ocurre se-
mejante ruina, de igual modo que una nueva figura ú otra modifi-
cación debería dejar de ser en tal caso. Luego si el alma humana 
no poseyera una acción intrínsecamente independiente de la mate-
ria, sería forzoso decir con L A M E T T R I E que sería tan disparatado 
creer de un hombre muerto que su alma vive todavía, como de uti 
reloj roto que sjgue señalando las horas. Empero si el alma es de 
talnaturaleza que posee también una actividad independiente de la 
materia, y de consiguiente subsiste en sí misma, no es posible que 
el estar inhabilitado el cuerpo para la actividad vital le acarree 
también la muerte á ella. La muerte del animal consiste en la ce-
sación (desitio) ó extinción del alma; la muerte del hombre, em-
pero, consiste en la separación del alma del cuerpo. En este sen-
tido enseñaba A R I S T Ó T E L E S que solamente aquel alma que es es-
píritu, y se manifiesta como tal por actos imposibles de ejercer en 
órganos, podría ser separada del cuerpo '. Además de un pasaje 
largo en el diálogo Endentó, del cual algunos fragmentos sola-
mente han llegado á nosotros, el Estagirita se ha extendido en di-
versos otros lugares sobre la verdad que nos ocupa. "El espíritu 
parece que es un ser. y no ha de perecer "Debemos guardarnos 
mucho de prestar oído á aquel consejo que nos excita á limitar 
como hombres y seres mortales nuestras aspiraciones á lo humano 
y mortal; antes debemos procurar ser inmortales en cuanto es po-
sible, y llevar con todas nuestras fuerzas la vida que conviene á 
la parte más noble del ser humano; porque si bien es reducido su 
alcance, esta parte excede con mucho á todo lo demás en arte y 
valor s,„ 

La inmortalidad del alma no excluye que, al morir el hombre, 
también en ella tenga lugar una-cesación; no se ext i ígue la subs-
tancia del alma, sino solamente la acción vital orgánica, y aun 
en el momento supremo la actividad racional, en cuanto que, 
mientras están unidos el cuerpo y el alma, tiene su apoyo natural 
en la acción orgánica. Mirada por este lado, es innegable que 
la muerte del hombre se parece á un adormecimiento paulatino, 
á un decrecimiento y extinción progresiva de la luz vital. Vése 
en el moribundo "cómo todas las funciones del cuerpo y del espí-
ritu, con alguna interrupción semejante al pasajero refuerzo 
de una llama que se va extinguiendo, suspenden su acción una tras 
otra, hasta que por fin, sin que se vea romperse, sacudirse ó agrie-

l L . XII <;xit( Melaph., cap. III, :A-c ,a . a j . - I . . III Dean. Ca?. V, 430. a. (7.—ConLF.I co-
mentario 'te ionio Tonids. 

* L. I De anima, cap. IV. 405. b. 19 

F.tksc -Vi». I. X, cap. V i l . T.t;a, b. 3 I . - C Í . LetnttMW Scro-clos«. La doctrina de ,'a : « w 
talidad en Aristóteles. I'as.a:;, •-,<>-. píg too. 

tarse nada, se pára toda la máquina -espectáculo comparable al 
célebre final de la sinfonía de despedida de llavdn, en el cual en-
mudece lentamente un instrumento tras otro, v unmúsicodespués 
de otro apaga su luz y se va •.„ Ese es el lado externo de la muer-
te, el cesar de ser el ente que se llama hombre. Mas quien de ahí 
infiere que con el hombre cesa de existir y muere también el alma, 
está preso en un error gravísimo. A pesar de la amplia dependen-
cia del alma humana respecto del cuerpo humano, el alma es, 
como hemos visto, el principio de que parte una acción completa, 
el pensar y el querer; de ahí debemos colegir que posee un ser 
real por sí sola, aunque de su naturaleza está ordenada á la unión, 
cuando menos transitoria, con la materia. Tal ser no perece cuan-
do perece el hombre. V como quiera que el pensamiento humano 
necesita, 110 por su esencia, sino solamente por su imperfección, 
del auxilio de la percepción sensitiva, que lo acompaña, compren-
demos cómo sea posible que el alma humana despliegue, aun en el 
estado de la separación del cuerpo, una actividad cognoscitiva y 
volitiva, ó con otros términos, que fKn .LaniismaProvidenCia.de 
la que sabemos que tan espléndidamente ha dispuesto objetos de 
que se ocupa la percepción sensitiva, del lado acá del sepulcro, 
procurará sin duda también que el espíritu humano disgregado 
de la sensibilidad no esté privado de objetos apropiados á que 
aplicar el pensamiento y la voluntad. 

Indicando una sola más entre muchas otras razones que podría-
mos alegar ! , los filósofos antiguos creían poseer también en la li-
bertad del albedrío humano una garantía de la inmortalidad. Por 
su lado sensitivo, el hombre está expuesto á influjos externos que 
pueden inclinar su voluntad, porque no están en su poder la sensa-
ción y los apetitos meramente sensibles. Conforme á esto, vemos 
que los mismos influjos externos que excitan la sensibilidad y des-
piertan sentimientos, instintos, pasiones, pueden producir la muer-
te del hombre cuando son extremados. Comprendemos que un ser 

' LIERMANX, Análisis déla realidad, pág. 4É9. 
1 Loa antiguos ponían mocha diligencia en la corroboración de esta cardad transcendental. El 

Cardenal TOLEOO, por ejemplo, demuestra la inmortalidad del alma: -Ex poientiarum animac capaci-
tare infinita et nhiecto: et primo qitidem intelleetus, secundo voluntatis, Rnráns tertloex appctitibci 
animac varils a natura iuxitU. Quarto et quinto es operibtts ejns a corporis separatis. t.im volunta, 
tts qitam intelleetus. Sexto exgeneratlone animae et causis corruptlonum, quae in anima ratiouali 
esse non possuut. Séptimo ex uouveuietttia eiusdem animar ratlonilrx uum Angeils et Itro. Octavo 
ex praemio e l ueena bonis malisque debita. Nono ex fine ultimo et beaíitndiue nostra. quae' tn hae 
vita esse non pótcsl. Décimo er. variis virtutibos et carjm actionibns, quae perirenr, et virus, quae 
contra sequerentor. Undécimo ex pugnantia sensus cum ratione el enolra. Duodécimo es mniore 
ontnium rerom publicarum, immo omnium fert héirainjm consensu, Tertio décimo ev mainre aer.i-
que utilitate. securitate et - / -rria huius opiniouis quam enntrariae." Sigue la solución de i JS dudas 
en el ¡ib. I can.. c. V, q. 10. 



que depende de otros en cuanto á su actividad, esté también sujeto 
á ellos en cuanto á su ser. Pero existe en el hombre, y por cima de1 

lado sensitivo, lo espiritual, y aquí el espíritu humano libre tiene 
superioridad sobre todo poder de la naturaleza. Por más que sea 
accesible á los influjos externos, puede vencerlos; en su voluntad 
puede resistir á todo poder extraño. Nada hay en la naturaleza 
que le pueda forzar á querer lo que no quiere, ni á no querer lo 
que quiere. l~n ente que de tal manera sobrepuja á la naturaleza, 
no puede de aquel modo estar sujeto, en cuanto á su ser, á influjos 
naturales. El hombre es capaz de matar á la naturaleza, mas no al 
espíritu '. Vemos, pues, cómo la inmortalidad é indestructibilidad 
del alma humana está de modo intimo relacionada con su espiri-
tualidad ó inmaterialidad. Más tarde tendremos que someter á 
discusión la realidad de la vida futura. 

Todas las objeciones que con aire sabio se han producido con-
tra la indestructibilidad del alma humana, se dirigen en primera 
línea contra su espiritualidad." Exactas observaciones hechas en 
los terrenos de la Fisiología y Psicología, dice STRAUSS, nos han 
enseñado cómo el cuerpo y el alma, aunque se les quiera discernir 
como dos entidades distintas, están asociadas tan íntimamente y 
en particular, que la llamada alma depende tan por entero de la 
complexión y de los estados del organismo corpóreo, que no es da-
ble ya concebir que se continúe su existencia sin este organismo. 
Las llamadas potencias del alma se desarrollan, crecen y se robus-
tecen á la par que el cuerpo, especialmente al mismo paso que su 
órgano inmediato el cerebro; vuelven á menguar con ellos en la 
vejez, y experimentan, cuando el cerebro está afectado, turbacio-
nes correspondientes; así que, á la vez que ciertas partes del cere-
bro, padecen determinadas funciones mentales *.„ 

Los demás adversarios de la inmortalidad del alma humana nos 
dicen lo mismo con otras palabras. Tenga aquí un lugar también 
la admirada argumentación de EDUARDO D E HARTMANN, en cuyo 
sistema la negación de la inmortalidad es un punto capital; porque 
si hay un más allá feliz para cada hombre, queda hecho añicos su 
monismo junto con su pesimismo. Dice que entre las fases de ilu-
sión de que se compone toda la existencia terrenal, es la segunda 
la de que se espera de un mundo de allá la felicidad rehusada en 
el de acá. Mucho le va, por supuesto, al filósofo berlinés en cerrar 
sólidamente esta salida. Escúchese cómo: "El haz radiante de ac-
tos de voluntad de lo inconsciente, enderezados hacia un determi-
nado individuo orgánico, es imposible que tenga más duración que 

I KIÈUTSÉ&. ¡'uoscjla ttóui. 
- La antigua y !r. nutra jt, plg. ' • 

el objeto a que se dinge. Cuando el organismo se ha disuelto v 
perdido el individuo orgánico su existencia; cuando se ha apagado 
la conciencia que se ligaba á este organismo y había atesorado su 
provisión memorativa en la disposición molecular de las moléculas 
cerebrales del mismo, y poseído en ella la base determinante de su 
carácter individual, entonces el haz radiante de acciones de lo in-
consciente que ofrecía el fundamento metafisico á ese espirili, in-
dividual ha quedado sin objeto adecuado, v, por consiguiente es 
imposible que continúe como acción ' . , 

Apoyado en un raciocinio semejante, nuestro hombre aventura 
esta conclusión: - Ilusión resulta, por tanto, también la esperanza 
de la permanencia individual del alma, y queda partido en dos el 
nervio principal de las promesas cristianas v superada la ¡dea cris-
tiana. El pagaré librado al otro mundo, y que habría de indemni-
zarnos de la miseria de éste, no tiene más que un defecto: el lu-
gar y la lecha del cobro son ficticios.-

Por lo que hace á la fecha, descuide el señor de HARTMANN-, que 
ya vendrá para él el día lijado, como ya ha llegado para el infeliz 
STRAUSS. Mas ¿será verdad que él mismo crea que con razona-
mientos de ese jaez sea posible anonadar el lugar, ó lo que dice lo 
mismo aquí, la realidad del otro mundo? En cuanto se pueda des-
cubrir un pensamiento racional en esas frases relucientes de ha-
ces radiantes, no se reconocerá en ellas más que cosas rancias de 
puro viejas y vueltas á calentar. Todo eso viene á parar en la ne-
gación de la subsistencia del alma. F.l que cree tener razones con 
qué mantener la substancialidad de la materia ó de una mónada 
universal, ¿qué frente le queda para poner en duda la substancia-
lidad .del propio principio vital? ¿Qué hay más fundado que la 
substancialidad del propio principio con que siento, conozco, pien-
so, apetezco y pongo actos de voluntad que son independientes 
de la materia y salen de los límites por la materia trazados? 

Mas ¿no dijimos que el cuerpo y el alma no forman más que una 
substancia en el hombre, siendo el alma la forma de la substancia? 
Cierto es que, según doctrina peripatética, hemos de ver en el 
cuerpo y en el alma dos substancias parciales cuya unión consti-
tuye una substancia. I.a materia necesita de la forma, y la forma 
necesita de la materia. Formas que no poseen ninguna actividad 
propia, ni de consiguiente ningún ser propio, no pueden existir sin 
la materia; ellas son y obran en el todo. El alma humana, empero, 
posee, al lado de su actividad orgánica, otra supramaterial. Ella 

1 Filosofia ¡le lo intontcienlc, pie- De Intento hemos cuidado de no alterar en nada esta 
cita, para que sirva de ejemplo instrccl,,,. del modo inverosímil de filosofar del famoso pe.irr,sta. -
U dotitene iti dtl ¡raduna. 



necesita del cuerpo para tener una existencia en la cual pueda des-
arrollar todas sus potencias del modo que le es natural, pero de 
ningún modo para existir á secas. Es verdad también que posee 
una subsistencia que es capaz de comunicar á la materia, y en este 
sentido es una substancia incompleta. Xo hay, ciertamente, en el 
hombre ninguna actividad de la cual no participe el alma como 
principio, pero sí una actividad de que está excluido el cuerpo 
como tai. El alma no está, pues, convertida, junto con el cuerpo, 
en un solo principio de manera tal que sin él no sea hábil para 
nada, sino que está unida,como se expresa S A N T O T O M Á S , á la mate-
ria sin estar sumida (inmersa) en ella. Destruido el organismo del 
cuerpo, el alma sale de la unión en virtud de su subsistencia 

De esta suerte, todo el mundo material se eleva en el hombre, 
ser en el cual están unidos el espíritu y la materia, á la unidad de 
la naturaleza. En el hombre, un mundo superior espiritual se aso-
ma en este mundo sensible material. Más aún: por otro camino el 
mundo material nos guía á lo espiritual, á saber: cuando pregun-
tamos por su origen. 

S. TRÓM., Í , dist. tg, q. i , a. : i d 3.— KIF/TGEX, Filosofía antiguo, núms. S43 y siguientes-

CAPÍTULO VI 

Origen d e las c o s a s n a t u r a l e s . 

§ 1 

Causa p r i m e r a « l a e « s i s mismas. 

454 Si es verdad que la Filosofía entera, v en general toda 
eiencia genuina, consiste en la averiguación de las causas, la cues-
tión del origen del mundo será la cuestión capital de toda Filosofía 
y de toda ciencia. Aunque no nos ocuparemos de esta cuestión por 
extenso sino en una sección posterior á este libro, carecería de 
su natural remate la parte presente, en la cual prometimos expo-
ner la explicación de la naturaleza en el sentido de la filosofía 
aristotélica,si no ensayásemos explanarsumariamente la solución 
del problema propuesto. 

La idea de Dios, considerado como origen primordial de todo 
ser, como infinito, como presuposición insustituible de la inte-
ligibilidad de las cosas físicas, estaba ya copiosamente desenvuel-
ta en el círculo de las ideas religiosas de todas las naciones 1 aun 
antes que apareciera la especulación sistemática. También entre 
los griegos la idea de un Dios supramundano se pierde en la más 
remota antigüedad. 

Xo será desacertado señalar entre los filósofos griegos á ANA-

En .,,0-, mismo, tiempos, B B d M , varones dotados de eminentes talentos ( M u MraiMt, 
S m m - E - *- " « « > " » » • " . I i rotr í otros: emplean todas las faenas de su ingenio en 

obscurecer y adnkerar este grandioso hecho de la historia mediante sus llamados esrudios de hisroria 

Je las religiones. Hasta al antigno EraÉMEío se Ic ha vuelto á citar para tomar parle en el ruidoso 

tumulto. Todos convienen en presuponer por principio aqnello que pretenden encontrar, á saber, que 

la religiosidad de todo el género humano oo puede tener su razón en el conocimiento de Dios. Pues, 

tas estas gafas azule* sobre las narices, entran á saco la realidad para participar luego á sus estupe-

factos lectores que todo lo han encontrado aaul. No dudamos, por otra parte, que la diligencia pues-

ta e„ esta obra de investigación producirá mucho que redunde en pro de la verdad. Adelante, pues, 

con los mismos bríos' 



necesita del cuerpo para tener una existencia en la cual pueda des-
arrollar todas sus potencias del modo que le es natural, pero de 
ningún modo para existir á secas. Es verdad también que posee 
una subsistencia que es capaz de comunicar á la materia, y en este 
sentido es una substancia incompleta. Xo hay, ciertamente, en el 
hombre ninguna actividad de la cual no participe el alma como 
principio, pero sí una actividad de que está excluido el cuerpo 
como tai. El alma no está, pues, convertida, junto con el cuerpo, 
en un solo principio de manera tal que sin él no sea bábil para 
nada, sino que está unida,como se expresa S A N T O T O M Á S , á la mate-
ria sin estar sumida (inmersa) en ella. Destruido el organismo del 
cuerpo, el alma sale de la unión en virtud de su subsistencia 

De esta suerte, todo el mundo material se eleva en el hombre, 
ser en el cual están unidos el espíritu y la materia, á la unidad de 
la naturaleza. En el hombre, un mundo superior espiritual se aso-
ma en este mundo sensible material. Más aún: por otro camino el 
mundo materia] nos guía á lo espiritual, á saber: cuando pregun-
tamos por su origen. 

S. Tróm., í , dist. rg, q. i , a. : id 3.— Ki f/ tgex , Filoso/la anliguc, núms. S43 y siguientes-

CAPITULO VI 

Origen d e las c o s a s n a t u r a l e s . 

§ 1 

Causa primera « l a e « s i s mismas. 

454 Si es verdad que la Filosofía entera, v en general toda 
ciencia genuina, consiste en la averiguación de las causas, la cues-
tión del origen del mundo será la cuestión capital de toda Filosofía 
y de toda cencía. Aunque no nos ocuparemos de esta cuestión por 
extenso sino en una sección posterior á este libro, carecería de 
su natural remate la parte presente, en la cual prometimos expo-
ner la explicación de la naturaleza en el sentido de la filosofía 
aristotélica,si no ensayásemos explanarsumariameníe la solución 
del problema propuesto. 

La idea de Dios, considerado como origen primordial de todo 
ser, como infinito, como presuposición insustituible de la inte-
ligibilidad de las cosas físicas, estaba ya copiosamente desenvuel-
ta en el círculo de las ideas religiosas de todas las naciones 1 aun 
antes que apareciera la especulación sistemática. También entre 
los griegos la idea de un Dios supramundano se pierde en la más 
remota antigüedad. 

Xo será desacertado señalar entre los filósofos griegos á ANA-

En esto-, mismos tiempos, mochos varones dotados de eminentes talentos ( M u l l w w 
S m m - E - *- "«"»<»»• ".Iiroir y otros: emplean todas las (nenas de so ingenio ,n 

obscurecer y adulterar este grandioso hecho de la historia mediante sus llamados estudios de historia 
Je las religiones. Hasta al antiguo EraÉMEao se le ha vuelto i citar para tomar parle en el ruidoso 
tumulto. Todos convienen en presuponer por principio aquello que pretenden encontrar, á saber, que 
la religiosidad de todo el género humano no puede tener su razón en el conocimiento de Dios. Fucs-
ias estas gafas aaules sobre las narices, entran á saco la realidad para participar luego á sus estupe-
factos lectores que todo lo han encontrado aaul. No dudamos, por otra parte, que la diligencia pues-
'" o b ;a de investigación producirá mucho que redunde en pro de la verdad. Adelante, pues, 
con los mismos bríos' 



XÁCORAS como el pr imero que se ocupó con más profundidad que 
los anteriores en la cuestión del origen del mundo. Según la opi 
nión sostenida por él. las substancias de que constan las cosas na-
turales son increadas é imperecederas. Para que de estas substan 
cias se origine un mundo, se necesita la acción de una fuerza or-
denadora y motora, de un ser inteligente, el --.5;. Rste espíritu debe 
poseer t res atributos: simplicidad del ser. poder y sabiduría. Debe 
ser simple el espíritu, porque, si no lo fuera, no podría ser todo po-
deroso ni omnisciente: debe ser sapientísimo y omnipotente para 
que pueda ser ordenador del mundo. ANAXÁGORAS no sabía expli-
car ni aun el movimiento en general por la materia como tal, ni 
mucho menos el movimiento ordenado que produjo un resultado 
tan bello y harmónico como es el mundo. Sobre la relación del es-
píritu á la materia no se expresó con suficiente claridad. Por un 
lado describe al espíritu como ser subsistente, cognoscitivo y ac-
tivo según conceptos teleológicos. y por otro habla de él como 
de una fuerza ó alma impersonal diseminada por las cosas singu-
lares (núm. 85). Pa ra formar un mundo del caos primitivo, el espí-
ritu produjo primero en un punto de la masa informe un movi-
miento giratorio, el cual se fué extendiendo y propagando á par-
tes mayores de ía misma. La extraordinaria rapidez de este movi-
miento causó por fin la separación de las substancias, y de este 
modo se originó el mundo '. 

455. Lo mismo que A X A X Á G O R A S , P L A T Ó N enseñó que el origen 
del mundo es temporal; y mientras aquél no entendía por su "es-
píritu- otra cosa que la Divinidad, P L A T Ó N realza más la Divini-
dad como tal, diciendo con claridad y decisión que es Dios quien 
ha formado el mundo de la materia movida sin orden, sin otro mó-
vil que su bondad. El Arquitecto, del mundo, según P L A T Ó N cuenta 
en el Ti meo, resuelve hacer la totalidad de las cosas visibles tan 
perfecta como es posible, formando un ser creado á imitación del 
tipo eterno del ser vivo: para lograr este fin mezcla primero el 
alma del mundo y la distribuye entre las esferas de éste; entonces 
reduce la materia caótica á las formas primitivas de los cuatro 
elementos; sobre éstos fundó luego el edificio del mundo, ingirien-
do la materia en el andamiaje del alma universal; coloca después 
los astros como cronómetros en sus diversas partes, y, por fin, para 
que nada falte á la perfección del mundo, forma los seres vivien-
tes Respecto de la materia eterna del mundo, los sabios disienten 
sobre si P L A T Ó N ha querido refer i r un mito ó enseñar doctrina seria. 

I Z ' U . " t Filosofía de los griegos, j.* edic., 1. pág. kx>. 

- ZRU.FR, loe. sit., II. pág. (.66. 

Poco nos va en la solución de esta « W i w 7 " 
ace rca de ,a materia es tan d e P l " 0 » 
ta,ido si su intención ha sido volátil a i f , m " ^ d i * p u -
mc-ro espacio, ó más bien conden e J n r / * 
}» C 0 " « « « o s es, según d o c t r ^ 
bien; que todas las cosas inanimada, v '' d e l o d ü c l 

cidas por la Divinidad, v u,, ,,1 h a n S Í d o 

f q f m a pura ^ ^ ™ ~ « 5 E Í Í 3 E « t l T V 3 3 ! 0 ^ ^ ^ 
guiares han recibido su e r i s^enda^JómPl l f '"f d e m i * s — -
i-ara demostrar la e x i s t e n S ^ f e S T T T ^ 
pensamientos siguientes t s t a g i n t a se vale de los t e n S S ^ S T í m U t a d l i n M C 1 ~ 

esta conclusión admitiendo que as c o ^ 

mentó en que descansan los cielos y ¡a tierra. Lo inmutaWe d e t 
« demás ser simplemente incorpóreo, indivisible v existente ftm 

ta i ó n P r ; , T d C m 0 V Í m Í e n r o ' Padecimien v mu-
tación. en una palabra, debe s e r l a realidad absoluta, ia en¿r^ia 
En el vicnen a comcidir el ser y el obrar; de suer te que no puede 

er pensado smo como activo. Es forzoso concebir semejante subs-
tancia como inteligentes Sin embargo.es natural que el pensa-
•mentó divino sea muy otro que el nuestro H m i , a d o y humano-

. no pasa de la potencialidad al pensamiento real, sino es realidad 
ae por si; por esto no necesita tampoco de objeto que lo" excite á 
pensar. Tampoco consiste el carácter fundamental del ser divino 
en producir cosa alguna fuera de sí. Porque un se r absoluto es su 
propio ultimo fin. y no tiene fin fuera de si. El ser de la Divinidad 

' /.'• i.t.í-n. Filosofía délos grí/m.págf. 580 y 6w. 
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es un pensamiento cuyo contenido es la Divinidad misma; el pen-
samiento y su objeto coinciden absolutamente. Sin mudanza, el Ser 
divino descansa en el mismo pensamiento en que Dios se piensa á 
si mismo: ésta es su vida, ésta es su felicidad 

4 á ? . De otras ideas aún partió el Estagirita para comprobar 
la existencia de Dios. Recuerda, por ejemplo, la serie ascendente 
del ser. la cual principia por la informe materia prima, se va ele-
vando y no puede llegar á su cima y remate sino en la Divinidad. 
Asimismo le ha servido de punto de partida, para demostrar la 
existencia de Dios, la contemplación de si mismo y la facultad del 
alma de presentir las cosas venideras. Y, por último, advierte con 
insistencia en diversos lugares de sus obras que la belleza del 
mundo, la conexión harmónica de sus partes, la oportunidad de sus 
disposiciones, la magnificencia de los astros y el orden inquebran-
table de sus movimientos en todas las partes de! mundo, son otros 
tantos indicios de un ser del cual sólo pueden proceder la marcha 
ordenada del universo y la constancia en todos sus pormenores. 
Este último argumento, ó sea la contemplación teleológica del 
mundo, viene de antiguo ocupando el interés singular de los fi-
lósofos naturalistas. Indudablemente, ARISTÓTELES considera las 
cosas naturales como substancias singulares, y lesatribuyeun prin. 
cipio individual de tendencias, sin dejar nunca de insistir en que la 
naturaleza no halla su explicación cumplida sino en la Divinidad-
Donde se trata de aducir la razón de los fenómenos naturales orde-
nados, aparecen juntos Dios y la naturaleza. -Dios y la naturaleza 
no hacen nada de balde., "El Poder divino es el que rige y gobier-
na eluniverso !.„ "Lo que hay en nosotros de naturaleza,debe deri-
varse de Dios como de su causa ' . , "Debe concederse á todos los se-
res naturales, aun á los más humildes, algo d i v i n o E n este senti-
do el Estagirita mira y venera en todos los sucesos naturales la 
acción, inmediata en cierto modo, de fuerzas divinas; y no es 
que piense en una ingerencia constante y directa de la Divinidad 
en el curso del mundo,sino que lodo debe ser reducido á Dios como 
primer motor, primer principio y razón - de todo el orden del uni-
verso'. Por reconocer con ANAXÁGORAS el mundocomo obra de la 
razón \ ve en la actividad teleológica de la naturaleza la acción de 

• V u u c los pasaje* cnmpiobanics en Z a t a » . ritwfa « ta gmgos, K, pag- SS». 

> poli:.. lib. Vil, cap. IV, 13S6, s. 31. 

r. Eih. Sti- lib. X, cap. X, 1179, ->• 
• Elh. Jffe, lib. III, cap. XIV, ¡153, 6.3a. 
r, \lr.oth., lib. II. cap. Vil. IC64. 34 »6-
- .«««fi , lib- XII, cap. Vil, ,07a. a. 35 « . . 1 ' ' ! . , . . 
. Ub. II cap. VI. lib. VIH Févis., c a p . V , ! ¡ e , t. « 

la Divinidad. Hn sus obras principales ha cimentado la demostr-, 

condicion indispensable de toda mutación 

458 . LOS peripatéticos posteriores han entrado, por lo que ata 
SE a la esencia de las ideas de A RISTÓTEI.ES, en las hueJ a l d e U r a , 
maestro griego. Descavo.viendo la idea capital de éste tratan de 
probar que las cosas naturales no se bastan á si Z Z m Z 
para poder existir, obrar y d e s a r r o l l a r s e presupóncn^Dio'sci^mo 
.mor y conservador de ellas. 1-:,, el universo de las cosas hav 
^ tiples movimientos y mutaciones; masías cosas no e^án so£-

c o o p e r i r 2 r , V ° * m U t a d Ú n ' S Í"° — niismas 
eta" m 0 C r a S ' y l a " t 0 ' a m m a d < i n a están su-

. " ° m o l a a c c , y " l101"la la producen, se extienden hasta la 
existencia misma. Las cosas no se mueven solamente de lú ' a e n 
• J g a r : no altera,, solamente sus estados y propiedades; no sola 
i me aumentan y disminuyen, sino que comienzan también á ser 

> acaban de ser. Pero esta mutación y acción, este nacer y pere-
t e r d e l a s C 0 s a s "«"ra les , no puede tener su última razón sino en 
un ser que inmuta sin estar sujeto á mutación él mismo, que es 
causa sin ser causado, pues que tiene en si propio la razón de su 
existencia Este ser es Dios •. De esta manera se fué formando una 
*ene oe silogismos, cada uno de los cuales conduce á la existen-
cia de Dios. 

Del hecho de que todo en la naturaleza es inmutado solamente 
en cuanto hay quien lo inmute, se infería que lo primero debía ser 
un inmutante que él mismo no fuese á su vez inmutado. Conside-
rando que el curso total del mundo se compone de una serie de 
causas causadas, se concluía que debía haber una causa primera 
que causase sin ser causada ella misma. Visto que todo lo que su-
cede en la naturaleza acaece con cierta contingencia ó instabili-
dad: 0 en otros términos: dado que las cosas naturales nacen v pe-
l e e n . y por tanto pueden ser y no ser, se colegia, además del 
complexo delas caducas cosas naturales, que debe existir un ser 
necesario que no esté sujeto á la ley de la inconstancia y que ha 
conferido realidad á las cosas contingentes, porque se juzgaba 
que series de entes que sin cesar nacieran y perecieran no po-
drían durar si no hubiera uno que nunca hubiese nacido y que fue-
se siempre. De la observación, además, de que en las cosas hay 
grados de bondad, verdad y perfección se dedujo que debió exis-

S. T,io«„ s™,,,. i to: . . I , * ! , a. 31 - , « « . a m t o p * , 1.1, cap. XIH.-KNI.-TOK,-, K M , 
r - - 912 ... sígnenles 



tir un ser que fuese más bueno y más verdadero y perfecto que 
todos los demás, y que este ser, al cual convenían la bondad, la 
verdad, y de consiguiente también el ser en grado eminente, debía 
ser la causa de lodo lo que fuera de él hay de real, bueno y ver-
dadero. A R I S T Ó T E L E S no había hecho más que tocar este último 
pensamien to ; SAN AGUSTÍN y SAN ANSELMO le d e d i c a r o n par t i -
cular diligencia; S A N T O T O M Á S lo utiliza como á la cuarta de sus 
demostraciones de la existencia de Dios Por fin se mostró éntre-
los peripatéticos cristianos la demostración ideológica con un ri-
gor tan sistemático como no lo habia presentado A R I S T Ó T E L E S . 

Abunda la filosofía peripatética todavía en otros puntos desde 
los cuales salen hilos que couducen al origen primordial de todas 
las cosas. Limitémonos á recordar la conciencia humana moral, 
que indica un legislador revestido de la plenitud del poder;—aque-
lla necesidad lógica que domina en la esfera del conocimiento, ne-
cesidad de que depende el entendimiento humano con todos sus 
conocimientos, debiendo ella misma depender de un ser absoluta-
mente necesario;—la constante -generación-, para la cual es for-
zoso suponer la existencia de un ser que de la exuberancia de su 
poder da á las cosas que son hechas el "ser en y para sí., (esse ab-
¿ahite et secuudum se, núm 410); la posibidad, que al fin debe 
tener su razón en algún ser actual;—el espacio y el tiempo, qne no 
es dable concebir sino presuponiendo la Inmensidad y la eterni-
dad, etc. 

45« . A pesar de las segundas manos que trataron de desenvoL 
ver y alambicar la argumentación aristotélica, no se dejan de notar 
en ninguna parte los rasgos principales de la concepción delmaes-
tro. 7 - E L L E R ' dice de A R I S T Ó T E L E S que en todo su sistema procura 
explicar las cosas, en cuanto es posible, por sus causas naturales: 
y aunque no duda que la totalidad de los efectos naturales debe re-
ducirse á la causalidad divina, no deriva los detalles inmediata-
mente de aquella actividad de Dios (como P L A T Ó N lo habia hecho 
tan á menudo), asegurando á la ciencia el más libre movimiento 
en su campo, y absteniéndose siempre de responder á cuestiones 
científicas con presuposiciones religiosas. 

Este espíritu aristotélico es el que anima todas las obras de los 
peripatéticos posteriores, aun de los cristianos. Creóse ciertamen-
te, con independencia de las ciencias naturales, una ciencia de la 
fe cristiana; pero por aquí mismo se dió á las -presuposiciones reli-
giosas. del Cristianismo un carácter científico,"adquiriéndoles el 
derecho de ser respetadas en los dominios de la ciencia natural 

I líl i ciiii ' . filfisofi'' Mliptr., nún-.. 3-0. 
1 l'ttitcfii di íes cnecrtj, 11. pl>í- -

por lo menos tanto como las "presuposiciones,, históricas, jurídicas 
ó matemáticas basadas en fundamento científico. La consideración 
guardada a las verdades de la fe cristiana no ha corregido abso-
lutamente nada en la doctrina del Estagirita sobre la relación del 
mundo á Dios, nada al menos que pudiera interesar de algún modo 
a las c e n c a s naturales. Sigue, por tanto, siendo verdad hasta el 
día presente que la teodicea peripatética concede á toda ciencia 
el más libre movimiento en su campo respectivo. Y no podría ser 
de otro modo, ya que la existencia de Dios pertenece á un terreno 
en el cual la investigación déla naturaleza no tiene que ver nada 
en su primera instancia. Xo faltan sabios, como W. WIIÜT, que se 
ven precisados á volver Por esta compatibilidad. Distinguiendo 
con razón, entre, la verdadera idea de Dios y los fantásticos en-
diosamientos de la naturaleza, dice el citado investigador: "De la 
meditación inconsciente sobre el mundo y su curso procede la 
idea de lo divino en general. Ella es la razón que comprende ens í 
el enigma del mundo. Transladada á la representación, hubo de 
adoptar una forma sensible de Dios (politeísmo!... .Más v más va 
resolviendo la ciencia naturallos fenómenos naturales en sus le-
yes, y poniendo su mano destructora en aquellos dioses á quienes 
tiempos anteriores se figuraban como motores humanos de los fe-
nómenos naturales. Pero jamás puede poner la mano en c-l Dios que 
dirige y contiene el todo... Principia la ciencia no bien el hombre 
empieza á comprender que hay en el mundo causas y fines. Des-
pués de haber en un principio incorporado las causas en losdioses 
de la naturaleza y los fines en los dioses del hado, llega por un 
conocimiento más profundo á penetrar las leyes de la naturaleza, y 
mucho más tarde las leyes del hado. Mas siempre restan una causa 
última v un fin último del mundo '.., Solamente debió de haber 
añadido que la ciencia natural practicada racionalmente pone tam-
bién la mano destructora en el gran ¡dolo moderno del "monismo,. 
¡Acaso no introduce esta idolatría monistica á la Divinidad en la 
naturaleza de modo no menos irracional que como lo han hecho los 
adoradores de fetiches? Mas quédese esto para más tarde. Dada 
la eminente importancia que esncceijario reconocer á la teleología 
en la naturaleza, nos interesa mirar más de cerca de qué modo los 
antiguos sabios, guiados delfín, han ascendido al conocimiento de 
Dios, y someter á un examen preliminar la solidez de sus conclu-
siones. 

' FrütuiowuArtUa almasiUlkombte 3 di loí brujes, 11, Pig.:z55- Leipzig, 
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4 « « . A R I S T Ó T E L E S ha dicho en alguna de sus obras estas mag-
nificas palabras: "Lo que es en el buque el timonero, en la carroza 
el auriga, en el canto el primer cantor, en el Estado la ley, en el 
ejército el general en jefe, eso es Dios en el mundo.„ Contra esta 
verdad llena de luz y consuelo arremete nuestro mundo moderno; 
quiere echar á Dios del punto central que le corresponde por un 
decreto en forma, muy poco distinto de la que empleó la Conven-
ción parisiense á fines del siglo pasado; su ciencia toma, en escala 
más extensa, por misión el desfigurar en el mundo y en el es-
píritu los vestigios de Dios, que cree poder marcar con el estigma 
de la ridiculez llamándolos "milagros,. Empero nosotros, persua-
didos en secciones anteriores de la realidad del fin y de la ten-
dencia final, hemos llegado á ocupar una posición elevada des-
de la cual está ante nuestra vista claro y distinto el camino que 
conduce al autor extramundano del orden del mundo. Vamos á 
condensar otra vez en brevísimo sumario los puntos allí discu-
tidos. 

Primero vimos que es un hecho inconcuso el que todo el vasto 
universo está bajo el imperio de un orden conducente; y segun-
do, reconocimos esta conveniencia por verdadera tendencia ti 
Jines. El pensador que desde esta verdad inconmovible quiere 
avanzar hasta Dios como razón extramundana y una de toda 
aspiración final, se ve detenido por esta pregunta: ;Qué razón 
puede obligarnos á tener la maravillosa harmonía por una casua-
lidad.' ;Xo resulta más bien de la condición natural misma de las 
cosas? Pudimos, por fortuna, informar á nuestros avanzados adver-
sarios de que precisamente ia Filosofía natural antigua, no sola-
mente no desconoció las supuestas dificultades, sino que las sos-
tuvo, en su doctrina sobre la materia y forma, como verdad indis-
cutible y columna fundamental de su sistema del mundo, derivando 
esa harmonía teleológica primaria y considerablemente de la 
naturaleza misma de las cosas, y, por tanto, que no pretendió de 
ningún modo hacerla pasar por simplemente fortuita en las cosas 
naturales. Además hemos expuesto por extenso en cuánto y con 
qué fundamento este aserto fué sustentado por los filósofos de los 
tiempos medios. 

Pasando ahora adelante, vamos á ver cómo la filosofía oeripa-
tética llegó á buscar la más profunda razón de la teleología natu-
ral en un ser uno, colocado fuera y encima del mundo, v perfec-
ción infinita '. 

4«í. Partiendo de la contemplación de la naturaleza, aquella 
ciencia no avanzó de un salto, sino paso á paso, hasta el conoci-
miento de Dios, del Infinito. Sigámosla, pues. 

Fué su primer problema averiguar si es absolutamente necesa-
rio decir que los entes naturales están determinados, en cuanto á 
su acción conveniente, por una inteligencia «. Para resolverlo 
apeló en primera instancia á la experiencia de todos los hombres 
hacendó constar que, conforme á ésta, entre todas las causas que 
conocemos Ininteligencia reflexiva y la voluntad son las únicas 
que pueden obrar con arreglo a Unes v con orden. "Hay efectos 
y procesos de un orden tan perfecto (por ejemplo, los poemas de 
Homero ó Virgilio, un reloj, un concierto de instrumentos ó vo-
ces), que con evidencia forzosa se les atribuve una causa dotada 
de razón. Pero es mucho más bello aún el orden que impera en el 
universo que el del poema más hermoso, que el de un cronóme-
tro ó el de una sintonía. Luego si no vacilamos en reducir la ima-
gen de un león ó de un rosal á la inteligencia de un artista, -qué 
duda hay de que el león y el rosal vivo tienen análogo origen? 
Mas la inteligencia humana misma es una obra mucho más admi-
rable que el animal vivo. Por tanto, si los poemas de Virgilio 
presuponen un autor inteligente, ¡cuánto más lo implicará Virgi-
lio mismo, cuyo ingenio pudo producir estos prodigios de! arte 
poética "!„ 

La argumentación que precede debe satisfacer íhcondicionai-
mente á cuantos no están dispuestos á renunciar A toda ciencia na-
tural. ¿0 existe, por ventura, otro procedimiento que éste para ave-
riguar las leyes y causas naturales? Siempre que fenómenos gene-
ralmente observados se dejan explicar por alguna de las fuerzas 
conocidas de la naturaleza, nadie pone reparo en que se consider. 
esta fuerza como la causa de aquellos fenómenos. El recurrir á 
fuerzas completamente desconocidas que tal vez pudieran produ 
cir esos mismos efectos, causaría hilaridad ó un gesto de compa-
sión entre los jueces competentes de la ciencia, para quienes no 
debería de haber fuerza más conocida que la intelectual. 

Sin embargo, no pararon ahí las reflexiones de los pensadores 

1 Cf. CoxiMBHic., lib. II rA.v;„c.9 lq. I.a. i . - l'H. Kvvv.MD. Tkto!. '.lU-ul/í. d i ' ! . V . . o, etc. 
1 ' ppctituaaenaitivns brotorum animalium. et rtiam appctitos cat-irtlis Icrcm itiíeiisibili — v -

«luootur apprehensioticm alicujua iateilccta?.- S. TTT-NY., .'>•.-:.. I I!. Q , . . 3 
" SILVIO MAIrao. Qaurs;. c. 1. 



amignos; antes enseñaron también de modo directo cómo se nece-
sitaban entendimiento y circunspección para determinar los fines 
de la naturaleza (núm. 204), porque entre la multitud inmensa d e 
medios posibles debían de haber sido determinados aquellos que 
conducen al fin. "La causa eficiente, dice S A N T O TOMÁS, debe ser 
movida á obrar por la aspiración al fin, sin la cual su acción no 
tendría dirección fija, y faltaría la razón por que produce éste y no 
otro efecto '.,, De ahí que el concepto de la finalidad, dice, exija 
que el efecto de la causa eficiente haya existido como pensamien-
to antes que la causa misma del efecto, y que ésta haya servido 
de medio á consecuencia del efecto ansiado. "Todo lo que no tiene 
por sí mismo conocimiento de fin y objeto, enseña textualmente el 
mismo santo Doctor, tiende al fin en cuanto es determinado por 
uno que posee este conocimiento, delmodoqueel tirador impríme-
la dirección á la flecha; luego si la naturaleza obra á causa de al-
gún fin, es fuerza que haya sido ordenada á él por algún ser inte 
ligente 

Concedemos que los aristotélicos 110 han enseñado nada ex-
traordinario con semejantes conceptos, sino que más bien aquí 
que en todas las materias no han hecho más que formular el jui-
cio de todos los hombres discretos. ¿No es tal vez este acuerdo 
mismo una confirmación importante de la verdad de aquella filo-
solía: Después de observar C. E. de BAER que la harmonía del 
mundo se resuelve en fines y en leyes naturales como medios para 
la consecución de los fines, prosigue así: "La facultad de propo 
nerse objetos y fines y de elegir los medios apropiados, la llama, 
mos razón. Yo no me refiero aquí á ninguna definición filosófica de-
la razón, sino al simple hecho de que en lenguaje común se llama 
irracional á un hombre que no obra por razón de fines. Llamamos 
irracional el proceder de un hombre que desperdicia una fortuna 
sin objeto, sin reparar en las consecuencias del despilfarro; el de 
quien está dominado por la ira ú otras pasiones hasta el punto de 
no poder ya obrar con arreglo á un fin; pero decimos también que 
obra sin razón el que quiere producir de repente en un país un es-
tado de cosas que es imposible realizar si se tiene en cuenta todo 
su pasado y su presente. Si es correcto este uso de la palabra ra-
zón. debemos afirmar en conclusión que toda la naturaleza obra 
racionalmente, ó que es la obra de una razón 

Un paso ulterior de la especulación consistió en que se demos-

' Sumn. rr.to!.. I, II, q. r. a. í . 
; Ii. !¡b. I! ' vs., Icet. la. En Ciro legar .Illa dtlrrminntiooporlct qood provenía, cá ¡ntcntior.e 

finís... intendere aatem iinem impossibile est. oisi cognoscatur finis s-jb ratîocc ônis et proporli» 
cor",no. çeae suoi ad fittcoi, et tinem ipsitm» '3, d:"-i. e;, q. t. a. a. 
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tró que no podía ser más que uno -tniifi n r¡„„- • • 
orden de, mundo. -Si en a l ^ e di Í S ^ Z T ^ 
aventurado A L B E R T O MAGNO,- se encontrase un grandioso p i 1 
que resultase habitado, no de hombres, sino de golondr n a s l e u 
construcción se inferiría desde luego y con evidencia qü 'as go 
londrmas no lo habían edificado Otro u n „ . , , , , „ 1 4 , ? 

la misma logrea que nos autoriza para deducir del orden del mun 
10 h a p r o d u c i d 0 ' e s 

- ' 4 U e S S C O m ° e l a l r a a d e l orden, soberano del universo, que su autor no es más que „„„ . P o r q u e l a s a b i a c o n 3 . 
itucion del mundo consiste principalmente en estar unidas todas 

las cosas en un todo bien ordenado. Actualmente se explayan ante ZZl:T 0 disposiciones sin cuento que,"o ser 
dependentes entre sí en cuanto á su origen inmediato, están del 
modo mas conveniente relacionados unos con otros. Mientras que 
cada individuo en la naturaleza se gobierna á s i mismo aparte,Te 
sul,a de las innumerables econonüassingulares v aisladas, sin vio-
lencia y con el orden más bello, el gobierno universal v concorde 
de la naturaleza. En el aire, en el agua y la tierra están prepara-
das precisamene aquellas substancias que convienen á la natura-
leza de la planta y á su particular necesidad de alimento. La rela-
ción en a mezcla de ázoe y oxigeno en la atmósfera es constante; 
esto es, los diversos procesos químicos independientes entre sí, los 
cuales influyen especialmente en la cantidad de oxígeno conteni-
da en ella, han sido una vez para todas regulados; asi que de ellos 
resulta siempre la misma proporción de aquellas indispensables 
substancias. 

Los números de machos y hembras, que con presentarse inde-
pendientes entre si se necesitan unos á otros para el bienestar 
de cada sexo y de la especie, se equilibran siempre sobre poco más 
o menos. No es menos perfecto el equilibrio en la economía del 
cosmos que en la terrestre, y hasta no es exagerado decir que es 
común y regular la correspondencia de todas las disposiciones 
que constituye el carácter fundamental de la naturaleza, así en el 
conjunto como en los detalles. 

Cada una de ellas es como el último eslabón de una cadena 
causal descendiente de lo pasado, por la cual nos podemos guiar 
para ascender á aquel estado primitivo en el que las diferentes 
organizaciones fueron constituidas de primera traza. Si en algu-
na parte queda excluido el acaso, con seguridad es aquí, donde 
>e trata de la ordenación sistemática de todas las cosas. La pri-

' ' i, ,S b.-Cf. BtRós VE HEKTllxo, AlbtrUt Mngno. pag. ai . 



mera razón que realizó las relaciones de conveniencia de las di-
ferentes series determinadas de desarrollo, debe hallarse, por de 
contado, sobre todas ellas, v comprender todas las demás como 
causa común de ellas, De esta suerte, todas las series, por distin-
tas é independientes que sean entre si en cuanto á lo demás, indi-
can una razón última y común á todas. Esta primera causa, al pro-
pio tiempo que puso las cosas en movimiento y acción, debió de 
haberlas enderezado al lii. Aquel ser primero debe conocerlo todo 
y dominarlo todo, porque solamente aquel cuya mirada penetra 
las fuerzas es superior á ellas, y solamente un poder que seño-
rea todas las fuerzas alcanza á ponerlas al servicio de un orden 
harmónico. "Para el pensamiento que construyó el ojo, dice T E E N -

DELENBURI.;, la naturaleza de la luz y los recursos de la vida orgá 
nica eran transparentes como el cristal. Porque si no hubiera 
conocido su esencia misma, no habría adaptado lo uno á lo otro 
tan á maravilla que solamente en esto satisface el ojo su ansia y 
recibe vida. La mecánica.de los órganos de movimiento revela un 
pensamiento que hace servir á las leyes de lo sólido y rígido á su 
propio contrario, ó sea al movimiento vivo. El pensamiento que 
señala el alimento á la vida orgánica y labra los órganos para el 
alimento señalado, ha penetrado la química de las substancias v 
sabido ajustar los procesos químicos á las disposiciones mecáni-
cas '.„ Una inteligencia abarca todo lo que se halla encajado en 
el orden cósmico, las flores de la tierra y las estrellas del cielo. 
La realidad de la naturaleza se adelanta del modo más oficioso á 
las tendencias de la razón humana á la unidad. 

En una obra de edificación —con esta comparación que encon-
tramos en un autor moderno podemos ilustrar un pensamiento 
corriente entre los filósofos antiguos—cierto número de piedras 
cuneiformes de diferente figura y tamaño son escodadas por mu-
chos obreros, sin que el uno sepa nada del otro ó del destino de las 
piedras. Estas son reunidas y constituyen una bóveda de determi-
nada curvatura, siendo manifiesto que este efecto se debe con 
necesidad al corte especial de cada piedra, el cual ha sido orde-
nado por el arquitecto de la obra; éste, empero, ha sido determi-
nado, no mecánicamente por una causa eficiente, sino por el fin 
de construir una bóveda terminada ya en la idea, y de cuyo diseño 
ha tomado luego la figura de las diversas piedras. El arquitecto 
es la razón última de toda la obra; él prescribe la ejecución de. las 
partes apropiadas por el lado técnico ó mecánico; y puesta la mi-
rada en el fin que ha de llenar la obra concluida, procura realizar 
el lodo. Prescindiendo del arquitecto, el todo (la bóveda) es de 

i Dlsjuisicicnis lógicas. II, pág. IR-

terminado por las partes (las piedras aparejadas* la figura de las 
partes, empero, ha sido determinada por el todo considerado como 
fin. De este modo, el todo que está concluido ante nuestros ojos 
nos conduce, á través de las partes, al todo en cuanto concepción 
ideal de su autor. Sin dificultad se aplica este símil á la naturale-
za. Los sabios naturalistas siguen con la observación el trabajo 
de los oficiales que componen la bóveda de las piedras, mientras 
que los filósofos tratan de sorprender al maestro cuando traza la 
figura de cada piedra conforme al diseño de la bóveda entera 

Queda, pues, demostrado que no debe buscarse en las 
cosas mismas del mundo aquella inteligencia una que presidió á 
su creación. Las cosas son muchas; pero toda pluralidad de me-
dios que cooperan á un fin de que ellos mismos no tienen conocí 
miento, conduce á la fuerza á suponer una unidad indivisa fuera 
de aquella pluralidad. Así como las muchas materias y partes 
componentes de una obra de arte no pueden por virtud propia 
juntarse formando el conjunto complejo de esa obra, tampoco los 
innumerables entes singulares de este mundo pueden constituir 
por sí mismos el orden complicadísimo del cosmos: para esto es 
necesario presuponer un poder y una inteligencia que los com-
prenda y abrace todos. Que esla inteligencia, causa del orden del 
mundo, es un ente completamente distinto del mundo, y no por 
tanto un "alma del mundo,, lo deducían los pensadores de la es-
cuela antigua principalmente de que la inteligencia primera es la 
perfecta suficiencia, y 110 siendo de consiguiente susceptible de 
ninguna otra perfección, no necesitó del mundo para nada 

La causa inteligente del mundo no es, por consiguiente, "alma 
del mundo,, pero si idea del mundo, idea existente en un ser ex-
tramundano. El P . S I L V E S T R E . M A U R O declara este pensamiento en 
estos términos: "No solamente no es dudoso que las obras de Vir-
gilio ó cualquier reloj son productos de una inteligencia, sino aue 

( WIÚAND. lit Darvinismo, I l , pág. a i l . - ' Inquol ibc ! efTcctu illud, quod est ullimus ñnis. pto-
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consta con igual certeza que proceden de una inteligencia que pro-
curaba imitar un muy perfecto modelo ideal de la obra respectiva. 
¡Cuánto más seguro es que la inteligencia á que el cuerpo humano 
debe su construcción conformó esta su obra con un tipo ideal! Es 
verdad que el hombre tiene inteligencia; mas cuando él da la exis-
tencia á otro individuo humano no intenta imitar en él semejante 
modelo existente en su idea, ya que no sabe siquiera de qué modo 
llegan á formarse el cuerpo y el alma. Si esto es cierto respecto 
del organismo del más diminuto mosquito, ¿cuánto más lo será 
aplicado á todo este aparato deI mundo visible '.?„ 

De esta manera, los filósofos de los tiempos antiguos y medios 
veían la naturaleza del mundo en tres distintas instancias, por de-
cirlo asi: primero, como idea en la inteligencia divina; segundo, 
como formas ó esencias en las cosas del mundo mismas; y tercero, 
como formas cognoscitivas en toda inteligencia que conoce el 
mundo. Por lo que toca á la segunda instancia, no se dejaba de 
parar mientes en la unidad existente en el mundo mismo; antes se 
la presentaba como unidad de la copia en la cual reverbera el ori-
ginal uno en esencia, que existe en Dios, y, por tanto, como uni-
dad bien compatible con la verdadera pluralidad en esencia de 
las cosas que comprende la copia. Si en esto se descubriese una 
dificultad, habría que tener por incompatibles también el orden de 
batalla, que es uno solo, y la pluralidad de los soldados que lo for-
man. ¿Por ventura no es también en este ejemplo el orden de ba-
talla la copia una de un tipo, uno existente en el espíritu, uno en 
esencia, del general en jefe?. 

4«S. interpretando erróneamente lo dicho, podría en alguien 
despenarse la idea de que la filosofía peripatética, por lo mismo 
que ponía la -idea viva del mundo,, no en el mundo mismo, 
sino en un autor del mundo separado de éste, veía en el mundo 
una máquina, un mecanismo que corre mientras está montado, á 
modo de un gigantesco reloj de bolsillo. Pero nada más lejos del 
ánimo de los filósofos escolásticos; antes el concepto que tenían 
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cante á cuestiones secundarias, nadie dudaba que todo fluía de la 
naturaleza según leyes inmutables, por estar las fuerzas v leves 
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4B4. Ahora viene á surgir esta pregunta;¿Qué era, pues, aque-
j a razón una del orden del mundo, pero distinta de él, á los ojos 
de los filósofos antiguos: ¿Veían en él solamente al ordenador, ó 
también al creador del mundo? 

A R I S T Ó T E L E S no se habla expresado sobre este punto con toda 
ia claridad apetecible, según ya arriba indicamos, pero si con 
bastante claridad. Porque en el libro 1 de la Metafísica dice que 
aquel ser, que es más ser y más verdad que otro ninguno, es tam-
bién la causa del ser de todos los demás seres. Donde intenta de-
mostrar en el libro IX de la misma obra que Dios es la reali-
dad pura, observa que la primera de todas las cosas no es un 
ente potencial (lo cual equivale á decir que no es la materia), sino 
un ser perfecto, En el lugar de la misma obra donde habla del or-
den del mundo, enseña que el señor del mundo es uno. el cual es 
la causa de todo el orden y el término y fin de todas las cosas. Mas 
yerra seguramente en opinar que Dios ha producido el mundo con 
necesidad, por lo cual el mundo habría de ser absolutamente nece-
sario y existente desde la eternidad. 

I úzguese, empero, de ARISTÓTELES lo que se quiera, la doctrina 
de ios peripatéticos cristianos sobre este punto no puede ser más 
explícita, pues discurren sobre él en substancia así: T.as cosas no 
están ligadas al orden del mundo de modo meramente externo: 
antes este orden comprende el ser íntimo de cada cosa. ¿Por ven-
tura se encuentra la consonancia de todas las cosas solamente 
en la forma externa y en el modo de movimiento! ¿So hallamos 
también en las relaciones de la extensión, base de todas las cua-
lidades de las cosas, un orden que, á pesar de cuantos esfuer-
zos de inteligencia se han hecho, sólo en su parte menor ha 
sido investigado por los matemáticos: V no solamente esto. ¿No-
se determina la acción de todas las cosas por su esencia íntima, 
de suerte que tenemos que juzgar que las esencias mismas están 
en la más admirable harmonía ordenadas unas á otras? Si es 
así, se sigue inmediatamente esta proposición: El autor del or-
den es á la vez el autor de la naturaleza. Por esta razón dice 
SANTO TOMAS: -Puesto que las cosas naturales mismas no tienen 
conocimiento de la idea del fin, es preciso que el fin les sea 
puesto delante por aquel que es el autor de la naturaleza; mas 
éste es el que confiere su ser á todas las cosas y posee él mismo su 
ser por sí propio, y es aquel á quien llamamos Dios '. El que "or-
denó- el mundo debió de determinarlas fuerzas, no solamente en 
cuanto á su empleo, sino también en cuanto á su cantidad y á su 

geni,, ¡ib. 1, ."i XL1I1, onm, í . 

interior cualidad, y, en fin. con respecto á su ser «mimo, lo cual no 
pudo hacer sino el que crió las cosas 

Encuéntrase aún otro pensamiento que por un camino diferen-
te conduce al mismo resultado, y es éste: todas las fuerzas v per-
lecciones que existen en el orden de la naturaleza no hallan su úl-

r f % d e s e r S l n 0 c n aowr de todas las cosas, el cual tiene 
la razón de su ser en si propio. Un ser empero que posee estas 
perfecciones de por si no las posee en grados más ó menos altos 
smo en su períección: él es la fuerza, la razén. la perfección mis-
ma . 1 n ser tal puede entonces por si lo que puede, v con ahsolu-
¡a independencia de toda otra cosa, exigiendo de consiguiente su 
mismo concepto que él sea la razón de todo otro ser, ó sea el crea-
dor de todas las cosas. 

4«5. Estas observaciones implican ya otro pensamiento: el que 
atañe a la infinita perfección de Dios. La causa inteligente del 
mundo pudo producir un primer estado en la materia, del cual se 
desarrolló por acción de fuerzas y leyes muy sencillas la maravi-
lla de este cosmos, y se desarrolló con necesidad natural. Apoyá-
banse en esta consideración, no solamente para afirmar que aque-
lla inteligencia debía de ser inconcebiblemente grande, sino que 
también se ayudaban de ella para demostrar su infinidad. V no se 
daban por contentos con establecer la simple analogía, discurrien-
do tal vez así: -I.a inteligencia universal que hizo este mecanismo 
del mundo con la expedición y facilidad, como si dijéramos, de 
un prestidigitador, es á la razón limitada del hombre, que con el 
esfuerzo de toda su sagacidad ha conseguido construir relojes y 
máquinas de vapor, como X á 1„, sino que mostraron directameii. 
ti. y con exactitud científica, que aquella inteligencia debiadéser 
infinita en el sentido propio de la palabra. Porque aquella inteli-
gencia,así discurrían, á la cual conviene el ser, no en consecuencia 
de una relación que tenga con otro ser, sino por razón de sí propia, 
debe ser omnisuficiente, debe ser absoluta, l 'n ser al que sólo 
conviene una perfección única de modo absoluto, es precisamente 
DiosConcedemos de buen grado que de esta suerte el ser abso-
luto é infinito de Dios no era confirmado en la mente por la conside-
ración del orden del mundo sólo. Mas esto no hacía falta tampoco. 
Porque ¿qué más se quiere pedir para que una demostración sea 
tenida por prueba cumplida de la existencia de Dios, sino que haga 
patente á lo menos una propiedad que á Dios sólo pueda ser pro-
pía? Esto es lo que hace la prueba que busca una explicación del 
orden del mundo, y por esto es llamada teleológica, á diferencia 
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de la cosmológica, por la que se trata de explicar únicamente la 
existencia del mundo. 

4««. Ahora es excusado ya explicar más por extenso de qué 
modo la filosofía peripatética se representaba la acción teleológi-
ca de la naturaleza. Dios, Criador y Señor del mundo, es en pri-
mera línea el que obra con fines en la naturaleza. Xo debe enten 
derse esto de suerte que nos hayamos de figurar la acción divi-
na á manera de una serie de ingerencias especiales en el curso 
regular de los sucesos naturales. La verdad es que hay un acto de 
voluntad creadora por el cual una vez para siempre el curso de 
las cosas en el mundo está dispuesto como en germen del modo 
más conducente. Desde el principio la sabiduría divina encami-
nó al mundo por el derrotero que había de seguir, y luego dejó 
el germen á su desarrollo natural. La tendencia final impresa por 
Dios no altera por tanto nada en el orden de la naturaleza, antes 
está en el fondo de todo él. Las cosas son determinadas, en cuanto 
á su acción, en primera instancia, por su propia acción y cualidad 
interna; mas todo lo que tienen lo reciben de su Criador. Además 
dependen, en cuanto á su acción, unas de otras por aquel modo que 
el Criador y Señor de la naturaleza fué servido determinar. Tam-
bién permanecen todas las cosas criadas, así en cuanto son como 
en cuanto obran, en dependencia constante de Dios, como de la 
primera fuente de todo ser y obrar. Estos títulos bastan para re-
ferir todo efecto natural á la sabiduría divina, l'orque los efec-
tos son atribuidos en sentido más propio y eminente á aquel de 
quien procede la tendencia final, que á los instrumentos de que se 
va le ' . 

Están ahora trazadas las lineas lundamentales de aquella doc-
trina que ha sido sustentada por las escuelas católicas hasta el día 
presente. Oportuno será ahora este lugar para transcribir las be-
llas palabras que dice sobre el cosmos, y primero sobre el siste-
ma de plantas, el doctor F R . L O R I N S E R : 

"Todo el grandioso edificio del cosmos, tal como, según la hipó-
tesis sumamente probable establecida sobre su génesis, ha venido 
desarrollándose hasta el estado en que en nuestro periodo se en-
cuentra.nos muestra primero un prodigio de creación grande v su-
blime sobre toda ponderación, que no por eso deja de descubrir la 
mayor semejanza con otros procesos innumerables de la naturale-
za, infinitamente modestos en comparación de esa maravilla,pero, 
con todo, nomenosdignos de admiración, confirmando de nuevo la 
unidad de la idea que preside á toda la naturaleza y en todas sus 

manifestaciones se revela. El haberse desarrollado paulatinamen-
te esos grandes cuerpos celestes, con sus movimientos maravillo-
samente regulares y variados, en un espacio cuya magnitud nues-
tra fantasía no logra representarse sino con suma dificultad, de 
una simple mole de átomos innumerables, dotada de un movimien-
to de admirable compás, ;es más asombroso, se explica más difícil 
ó más íácilmente que el que una planta cualquiera con sus célu-
las, vasos, ejes primarios y secundarios, hojas, llores y frutos se 
desarrolle del simple embrión de una semilla, ó el que todo orga-
nismo animal, con todos sus miembros y partes, se desenvuelva 
de aquella masa sencilla que llamamos huevo? Aunque somos in-
capaces de concebir el principio y de indagar la primera ley en 
que descansan todos estos procesos y por los que se efectúan, 
conocemos clara y distintamente que por doquiera en la natura-
leza residen, en los más sencillos principios y gérmenes, una fuer-
za y una potencia que excede infinitamente á la capacidad de su 
propia naturaleza primitiva, y que de ninguna manera podemos 
atribuir á esta materia en y por sí aun cuando supiéramos de 
dónde procede la existencia de esta materia primordial y de este 
material primitivo. Del mismo modo que el primer origen de esos 
más simples comienzos ha de ser siempre un enigma incompren-
sible á todo el que niega la creación divina, así tampoco llegará 
jamás éste á explicar aquella fuerza que poseen los más sencillos 
principios, llamados elementos primitivos, por éstos mismos, ó sea 
á derivar de sus cualidades físicas y químicas ia evolución que 
de ellos se sigue con necesidad '.„ 

4 « ? . Xuestro conocimiento alcanza hasta el ser de Dios. Dios, 
el ser increado, absoluto, es la realidad pura, es infinito. En el ente 
que es por sí, el ser posee su razón en la esencia; aquel ser em-
pero que existe por su esencia, no admite ninguna determinación 
que lo limite; antes comprende|todas las perfecciones que es da-
ble concebir. En Dios se hallan cuantas perfecciones advertimos 
en las cosas, mas con exención de los que las limita. E;i saber de-
Dios es el más verdadero; nuestro saber no es más que un débil 
reflejo del saber divino. 

Dios es infinitamente feliz, y se basta á sí mismo, porque posee 
lo absolutamente verdadero, bueno y bello. Dios DO ha creado el 
mundo para adquirir nada que todavía no poseyera, sino con libre 
resolución de su voluntad y por su bondad, para dar en cierto modo 
participación en lo que posee. 

Lo que Dios crea es un resplandor de la perfección divina, una 

l -El libro de la uaturalcaa [Vas Buch itr Satut). Ensayo de teodicea cosmológica'. I, píg. 189. 
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expresión de su inmensidad, de su riqueza; ésta es la razón de la 
asombrosa extensión del mundo en el tiempo y el espacio, y la 
razón de la sobreabundancia pasmosa délos diferentes seres natu-
rales y disposiciones de la naturaleza, producidos por los medios 
más sencillos. Pero el mundo no puede ser absolutamente perfecto, 
porque solo Dios lo es. El mundo no puede tener más que un ser li-
mitado y una bondad limitada, y por ser finito y limitado está pla-
gado de imperfecciones y males. 

Y porque conocemos á Dios conocemos en nuestra razón una 
norma divina y santa, una ley moral inviolable, la cual contiene 
prescripciones por las que la sabiduría eterna de Dios ordena las 
obras libres de las criaturas racionales, y la cual nos da Dios á co-
nocer por la luz de la razón. Tiene la ley moral su razón más pro-
funda en nuestra relación con el último fin de la creación, y está 
determinado su contenido por este principio: que hemos de ob-
servar, por obedecer á Dios, el orden querido por Él y puesto en la 
naturaleza. 

La razón formal de toda moralidad es en primer término la 
reverencia á Dios, bien absoluto, y en segundo el respeto á nues-
tra propia razón, en la que está expresada la voluntad de Dios. 
Nuestro deber supremo consiste en someternos á la autoridad de 
Dios; deber secundario es el que tenemos de mostrar y conser-
var en toda su pureza en nosotros y en los demás la dignidad de 
hombres. 

i « « Las consideraciones hechas hasta aquí han demostrado 
hasta la evidencia que la Filosofía natural, respetando rigurosa-
mente su carácter de ciencia, nos conduce á regiones adonde no 
penetra eso que hoy día se llama ciencia natural, haciéndonos co-
nocer los fenómenos en su razón profunda; de manera que viene 
á ser un profundizar la ciencia natural, ó si se quiere mejor, un 
enaltecimiento del espíritu humano. El mosquito que mueve sus 
piernecitas por el lienzo de un gran cuadro, no posee más que una 
partícula menuda y superficial del conjunto; y si fueran á pasear-
se por él las moscas por millares, tal vez desfigurarían el cuadro, 
pero no alcanzarían á comprender su asunto. Algo parecido á 
esto pasa á los investigadores especialistas de la naturaleza. Pue 
de ser que nos sepan referir muchas cosas interesantes del peda-
zo de naturaleza que tienen sometido á sus experimentos; pero 
no entienden el todo,ni aun tampoco los detalles mientras no se 
desprendan de la superficie plana de los fenómenos para elevarse 
en alas de la Filosofía natural á un punto de vista más alto. Apro-
ximándonos la Filosofía natural al terreno de la Metafísica, y aun 
introduciéndonos en ella, nos levanta á una altura desde la cual 
podemos abarcar con la mirada el mundo entero y hasta penetrar 

•en sus arcanos. Anticípase de esta suerte á las ansias de nuestro 
espíritu; ofrécese como base de un modo más elevado de mirar el 
mundo desde una posición á la que todo hombre pensador puede y 
debe llegar. Habiéndonos, pues, parecido la Filosofía natural 
hasta ahora como complemento necesario y ampliación del edifi-
cio de la ciencia natural, habremos de contemplarla en lo sucesi-
vo como fundamento de un sistema comprensivo del mundo y de 
la vida. 
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N . S. D o s corrientes: especulación monis t ica y empi r i smo .—9. C a r a c t e r í s t i c a 

del empi r i smo científ ico. 

j II.—.Límites entre la ciencia di la naturaleza y lafilosofía natural. Pá-
gina 14. 

N . 10. E l objeto de la ciencia de la na tu ra leza : l a medida de lo q u e es c u a n t o 

p a r a conocer l a s leyes genera les de la na tu ra l eza y la conexión c a u s a l de l a s cosas 

n a t u r a l e s . — 1 1 . N o se excluye el conocimiento d e las c a u s a s finales—ra. L a ac-

c i ó n d e la na tu ra l eza posee los ca rac te res todos de verdadera ciencia. - 1 3 . Con el 

objeto d e esa ciencia e s t í n t r azados t ambién sus l ímites. 

§ III .—La tendencia del espíritu humano § conocimiento científico, y la 
jmiestigaeivn de la naturaleza. Pág. 18. 

N . 14. Es ta tendencia e s indefinida y real. — 15- Razón d e es te hecho . -

16. ¿Cómo se han los natura l is tas respecto d e é l ! 

§ IV.—La contradicción del empirismo consigo mismo. Pág. 21. 
N . 17. L a suficiencia que se atr ibuyen los empír icos , acaba con todos los con-

cep tos m e t a f í s i c o s . - i S . P e r o l e s na tura l i s tas t ienen que reconocer el pr incipio d e 

causal idad en toda su extens ión, así como el valor objetivo d e las percepciones de 

los sent idos; en a m b o s se contiene el conocimiento m e t a f i s i c o . - i q . C o n e s lo q u e -

da í salvo l a capacidad del espíri tu humano p a r a pene t ra r en el re ino de las e s e n -

cias . S¡ V,—.Argumentos del empirismo. Pág. 23. 
J l . 19. A r g u m e n t o s de Du-Bois R e . v m 0 n d . - 2 0 . Crítica d o l o s 



21. ¿ Impl ica por ven tu ra cont radicc ión todo conoc imien to suprasens ib le?—22. L a 
obscur idad a p a r e n t e . 

¡í VI—Fundamentos principales del empirismo. Pág. 20. 
N . 23 . Pa i sa teor ia del conoc imien to . - 2 4 . Cr i t i ca . T o d o s los c o n o c i m i e n t o s 

h u m a n o s v i e n e n de l o s sent ido.s .—25. ¿ P e r o no deben pasa r d e ahí?—.26. C o n s e -

cuenc ias del empi r i smo respec to de l a c ienc ia y el deseo de s a b e r . 27 . D e g r a d a -

c ión de la na tu ra l eza h u m a n a . - 2 8 ; R e s p u e s t a de la filosofía a n t i g u a . 

§ VII.—La filosofia natural está limitada por una manera semejante d 
la ciencia ile la naturaleza. Pág. 38. 

N . 2 8 . Si hub ie ra de set reprobada la filosolia na tu ra l á causa d e sus l ími tes , , 

hab r í a q u e renunc ia r á la ciencia de la n a t u r a l e z a . — 2 9 . A s í en el orden l i s i « , c o m o 

en el me ta f i s i co , aquel las c o s a s son c l a r a s q u e r e a l m e n t e nos i m p o r t a n . 

§ VIII.—Por qué entre los que cultivan las ciencias físicas hay tantos se-
cunas del empirismo. Pág. 42. 

N . 30, T e n d e n c i a s mater ia l i s tas de la é p o c a . — 3 1 . E l desorden e n la filosofia m o -

d e r n a . —32. L a inves t igac ión de la n a t u r a l e z a es n a d a m e n o s q u e una e scue l a de 

filosofìa. 

S TX.— El valor de la ciencia de ¡a naturaleza. Pág. 46. 
N . 33 . P.l va lor rea l de la Fís ica de n i n g ú n modo l o d i sminuye la Meta f i s i ca .— 

34. I m p o r t a n c i a de la ciencia de la n a t u r a l e z a r e c t a m e n t e e n t e n d i d a . 

CAP. IT.-La existencia de la filosofia natural puesta en duda 
por algunos filósofos. Pág. 50-94. 

§ I.—Concepto del empirismo filosófico. Pág. 51. 
N . 35. L a p resenc ia e n nues t ro siglo d e es la p s e u d o filosolia.—36. C a r a c t e r í s -

t i ca de la m i s m a . 

£ IT.—Ojeada histórica. Pág. 55. 
N . 3 7 . F r a n c i s c o Bacon de V e r u l a m i o . — 3 8 . Augus to Comte . S tua r t Mil i .— 

3 9 . 1 . a filosofia de la exper iencia en Alemania . L o s t r a n s c e n d e n t a l e s . F . A. L a n g e , 

F r . B r e n t a n o . — 4 0 . El empi r i smo de los mate r ia l i s t as . —41. Or igen h i s tó r i co d e la 

filosofía empir ica . 

§ m.-Critica. Pág. 67. 
N. 44. Es t a filosofia no qu i e r e á n i n g u n a filosofia, y , sin e m b a r g o , s iempre h a c e 

filosofías.—45. N o c u m p l e con el e n c a r g o e n c o m e n d a d o á la F i lo so f i a .—46 . Sobre 

todo es incapaz de proporc ionar á la E t ica n ingún f u n d a m e n t o . — 4 7 . P r e g u n t a po r 

aque l los concep tos q u e dominan e n la M e t a f i s i c a . — 4 S . A r g u m e n t o s c o n q u e los mo-

d e r n o s pensadores p rocu ran expl icar es ta c o n f u s i ó n . — 4 9 . F rag i l i dad d e e s t o s a r g u . 

m e m o s . — 5 0 . I .a solución d e la escue la p e r i p a t é t i c a . — 5 1 . L a r ec t i t ud de es ta úl t i -

m a se demues t r a po r la n a t u r a l e z a del h o m b r e . - 5 2 . Por la comprens ión del o b j e t o 

d e la Fi losof ía .—33. P o r el s en t ido p r á c t i c o de las ve rdades m e t a f í s i c a s y po r la de -

bil idad moral del hombre .—34. L a debi l idad interior del h o m b r e h a c e p e n s a r en u n 

auxil io a l t o y ex t rao rd ina r io .—55. L a t endenc ia c o n s t a n t e m e n t e r e n o v a d a al c o n o -

c imiento metaf is ico es u n a p r u e b a d e su pos ib i l idad . 

S¡ IV. —Influjo y miras de la filosofía empírica. Pág. 88. 
N . 56. Reflexiones sobre la inl lueneia poderosa q u e h o y t iene en es ta soc iedad 

la filosofia e m p i r i c a . — 5 7 . S u s e fec tos t i e n e n q u e ser p a s a j e r o s . 

CAP. 111.—La razón de ser de la antigua filosofia. Páginas 
9 5 - 1 3 1 . 

Ü I. -La verdadera filosofía ¿se debí esperar del porvenir? Pág. 95. 
S . 58. L a neces idad de una ordenación filosófica de 1a ciencia de la n a t u r a l e z a 

n a t u r a l . — 5 9 . Independenc i a d e la filosofia del p rogreso de la c ienc ia expe r imen ta l . 

§ 11. Ojiada retrospectiva. Pág. 99. 
N . Co. D e s c a r t e s . K a n t . — 6 1 . Retrocédese genera lmente á Kan t . -6z. A l t filo-

s o f í a p la tónico-ar is to té l ica se d e b e volver . -63 . Es t a convers ión no d e b e s e r s i m p l e 

S TIT .—¿Es cierto que la filosofia peripatética esté reñida con las tiendas 
empíricas? Pág. 104. 

N . 6 4 . A la ciencia aristotél ica se l a t iene e r r ó n e a m e n t e po r c ienc ia rt f f i o r i -

- « } . D e h e c h o c i e r t amen te , peto no por s i s t ema , de scu idan los m á s de los sabios 

ríe la E d a d Media la observac ión exper imenta l de la na tu ra l eza . 

5 IV.—¿Es verdad que la antigua filosofía no poseyó ninguna Hería poé-
tica? Pág. 112, 

X . 6 6 . L a docu-ina de Ar is tó te les sobre la ac tuac ión del c o n o c i m i e n t o sensi t i -

vo. - 6 7 . Su docu-ina sobre e l conoc imien to in te lec tua l . 

§ V.—¿Es verdad que la antigua filosofía natural carece de aptitud para 
explicar los fenómenos de la naturaleza? Pág. 119. 

N . 6 8 . E l dua l i smo de mecán ica ¡materia.) y te leología ( f o r m a ) . - 6 9 . C o n c e p t o 

ar is totél ico del principio v i ta l . - 7 o . L a doc t r ina a c e r c a del h o m b r e . L a dependen-

cia del m u n d o de Dios . - L a Me ta f i s i ca .—71 . Ref lexiones . 

CAP. IV.—La evolución histórica de la filosofía natural. Pági-
na 122-167. 

M. 72 . Adver tenc ia p re l iminar .—73. Impor tanc ia de la filosofia.griega. 

£ I . - I.os tres grados de abstracción. Pág. 133. 
N . 74 . L a f ís ica de los j ó n i c o s , -73- H e r á c l i t o - - 7 6 . L a s ma temá t i ca s de P i -

t ágoras . - 7 7 . L a me ta f i s i ca de los e l e a t a s . - 7 S . Aspec to parcia l d e e s t a s t res d i -

r e c c i o n e s . 
I I L — t a explicación mecánica de la naturaleza. Pág. 138. 

N. 79 . T e n t a t i v a d e concil iación e n t r e la filosofia e l e í l i c a y la h e r a c l i t c a . — 

80. E m p é d o c í c s . — S i . A n a x á g o r a s . - 8 2 . I . euc ipo y D e m o c r i t o . - * . ! - I m p o r t a n c i a 

d e la a tomís t ica g r i ega . 
§ ì l i .—Él fin. Pág. 141. 

N . 84 . El fin en Empédoc les . 55 . E n Anaxágo ra s . - 8 6 . En D e m ó c r i t o . -

8 7 . Cr i t i ca . 
§ IV. La filosofía de los conceptos. P á g . 144. 

N . 8 8 . S ó c r a t e s . — 8 9 . P l a t ó n . — 9 0 . L a s ideas p l a t ó n i c a s — 9 1 . T rans i c ión á 

A r i s t ó t e l e s ; — 9 2 , Ar is tó te les . 

S V.—Aristóteles y lafilosofía d¡ laEdad Media. Pág. 151. 
N . 9 3 . Vis to te le» e n la Esco lás t ica . - 9 4 - L a Escolás t ica sob repu ja á Ar i s tó t e -

l e s . — 9 ; . Apti tud de la Escolás t ica pa ra recibir nueva perfección. 



S E G U N D A P A R T E 

I . » filosofía n a t u r a l y l a s n o c i o n c s l ' u n i l a m e n l a l e s d e l a s c i e n c i a s l i s i e n » . 

P á g . 169. 

N . 96. Advertencia prel iminar. 

CAPÍTULO FKIMEKO.—I Las manifestaciones de la materia. Pági-
na 171. 

A. L a mater ia como presuposición de propiedades. 

§ I . -—Las propiedades fundamentales de la materia. P á g . 170. 
N. 9 7 . L a difusión en el espacio . Expans ión c impenetrabi l idad. Movi l idad . - • 

9 8 . Peso . Ex tens ión .—99. Poros idad . 

§ I I . — D i v i s i b i l i d a d y división de la materia ( s e g u n d a ) . 

N . 100. Límites de la divisibilidad. Teor ía minimal y teoría de la con t inu idad . 

— 1 0 1 . Lo mínimuii elementare. Á t o m o y molécula. Á t o m o pr imordia l .—202. Na tu -

ra leza del a lma.—203.—Divis ib i l idad mecánica , lisica y qu ímica . Divisibilidad del 

á tomo químico. 

N . 104. La división que tiene lugar en los procesos qu ímicos .—105 . Que puede 

•continuar la división después de verificado el proceso q u í m i c o . — 1 0 6 . Doctr ina de 

la F ís ica sobre la división de la materia. 

i; I I i . — E s t a d o de movimiento y de agregación. P á g . 187. 
N. 107. Si d e los movimientos moleculares se sigue la d iscont inuidad d e la m a -

ter ia .— 108. Ampli tudes moleculares, e lementa les y minimale .s .—109. Expl icac ión 

de los tres conocidos es tados de agregación, - n o . Mater ia pondcrable é imponde-

rable. 

J i . El cuerpo na tura l como su je to de fuerzas . Pág . 194. 

£ 1 . — L a acción externa de las cosas corpóreas. P á g . 194. 
N . u t . E n la acción se manif ies ta el ser. L a acción t r anseún te .—r 12. La m u -

t u a comunicación d e propiedades .—113. Consecuencias del impulso p r i m e r o . — 

114 . L a atracción mu tua . 

$ I I .— La inercia, P á g . 200. 
N . 115. Na tura leza de la inercia. 

III .—Establecimiento del equilibrio interno. P á g . 201. 
N . 116. Exposición de la rea l idad.—117. Cohesión y expans ión .—11S. F o r m a 

ción d e los cr is tales .—119. Recapitulación. Fue rza y mater ia . 

^ I V . — D e l cuerpo como s u b s t r a t u m de vida orgánica. P á g . 2 0 5 . 

N . 120. Propiedad del viviente .—121. Química orgánica é inorgánica .—122. N o 

se da generatio aequivoca.—123. La vida, cosa diferente del quimismo y del fisicalis-

mo. El principio vital en sus relaciones con la mater ia . 

$ V . — L o s fenómenos psíquicos, P á g . 215. 
X. 124. Propiedades del conoc imiento .—125. L a unidad de ma te r i a y a l m a en 

el ser cognoscit ivo. 

C A P . I I . — L a f u e r z a . P á g . 224 . 

§ I . — L a unidad de las fuerzas naturales. P á g . 224. 

N . 126. ¿Qué es fuerza?—127. N o se puede resolver en s imple movimien to .— 

i z S . T e n t a t i v a s para reducir todas las fuerzas á sólo u n a . Es t ado de la cues t ión . 

— 1 2 9 . La concepción mecánico-dinámica de sonido, luz, c a lo r .—130 . Importancia 

d e es ta doctr ina. Rayos ac t in icos .—131. Afinidad de es ta doct r ina con los fenóme-

nos an t e s mencionados .—132. ¿Cómo hemos de figurarnos en la electricidad y el 

magnet i smo las formas de movimiento?—133. L a atracción un iversa l .—La fuerza 

d e atracción no obra sin intermedio mecánico .—134. ¿En qué consis te es ta media-

c ión?—135. El proceso químico. L o s fenómenos d e movimiento que ent ran en el 

N . 136. L a unidad de las fuerzas n a t u r a l e s y l a s funciones vitales. Mayer . L a 

concepción hoy usua l .—137 . Su ha rmonía con la filosofía an t i gua . 

N. 138- La filosofia per ipatét ica reconoce unidad en l a s f u e r z a s natura les me-

cánicas .—139. ¿La faz mecán ica de la na tura leza es sólo movimien to?—140. Los lí 

mi tes en que debe contenerse la explicación mecánica de l a na tura leza . 

§ I I . — L a fuerza y su conservación. Pág . 224. 
N . 141. Equivalencia mecán ica .—142 . Importancia d e es ta l ey .—143. Fuerza 

de a t racción y teoría d e equivalencia .—144. Energía potencial y ac tua l .—145 . El 

valor de la teoría mecán ica de la equivalencia en el orden científico, es m á s bien 

técnico que filosófico.—146. La división aristotélica en po tenc ia y ac to merece ple-

na est imación de la ciencia. 

N . 147. Un concepto falso acerca de la fuerza . N o es la fuerza a lgo vagabun -

do. N o identidad, sino sólo equivalencia .—148. Juicio crít ico de la aserción: «nada 

s e hace de nada .»—149. ¿En qué sen t idose puede decir nueva la teoría d e la equi-

valencia?—150. La doctrina d e los per ipa té t icos .—151. L a teoría d e la equivalen-

cia en Gali leo, Leibnitz , Newton, von Bernui l l i , e tc . 

N . 152. Aplicabilidad d e la teoría de la equivalencia á los seres orgánicos .— 

153. C u a n t o á la explicación de los procesos natura les en genera l , la l ey d é l a equi-

valencia es cosa m u y secundar ia . 

CAP. III.—La ley y su necesidad. Pág. 262. 
§ L—Concepto y constanciade la ley. P á g . 262. 

X . 151. Es t r echa relación de ley d e l a na tu ra l eza á la esencia de las cosas.— 

155. Fue rza y ley en el concep to d e los modernos .—156 . Ley en sen t ido d e cons-

t a n c i a s es tá en la superficie de las cosa s .—157 .1 . ey en el s en t idomás profundo d e 

l a pa l ab ra .—158 . L a ley de la na tura leza posee su razón m á s próxima en los ind i -

viduos .—159. E n qué sentido puede l lamarse á Dios s u j e t o y fundamen to d e la ley. 

§ 11.—La necesidad en las leyes naturales. P á g . 272. 
N. 160. Cicrla necesidad na tura l ba sido reconocida s iempre por cosa positiva. 

— 161. La exagerada ¡dea d e la neces idad, de Espinosa. l ó z . La necesidad natu-

ral según la doct r ina per ipa té t ica .—163 La concepción de los empírico» de la ne-

cesidad na tu ra l .—164 . El inst into d e Keid como base de la neces idad .—165. 1.a 

concepción d c T y n d a l l . 

X . 166. L a doctrina de la an t igüedad . L a s formas esenciales como base d e l a s 

leyes d e la na tura leza . E lementos lógico-matemát icos de las cosas .—167 , L a dis-

posición para las Matemát icas en la na tura leza . Necesidad en é s t a con respecto al 

lin del un ive r so .—168 .1 . a razón m á s profunda de la necesidad na tura l e s t á en la 

vo lun tad inmutable y en la sabiduría con que Dios ha querido es te m u n d o . -

169. Juicio de Tyndal l sobre la sabiduría de la an t igüedad . 

CAP. IV. -E1 fin. Pág. 287. 



N . 170. La realidad del fin en la na tura leza . Descartes. Bacon . 

§ I .—La convevunciaeii el reino de los organismo. Pág . 289. 
N . 171. Persuasión na tura l de todos los hombres de que hay fines.—172. L o s 

movimientos v o l u n t a r i o s . — 1 7 3 . L a s acciones inst intivas representadas en su ex ten-

sión y convenienc ia .—174. L o s movimientos reflejos. -175. L a es t ruc tu ra o r g á -

s I I . — L a conveniencia tu el reino inorgánico. Pág . 309. 
N . 176. K1 orden de la na tura leza en su conjun to .—177. L a s cosas individuales 

d e l a na tura leza en sus especiales ó rdenes . 

III .—Respuesta tí las objeciones. Pág . 316. 
X. ¡78 . Dudas tomadas del pes imismo.—179. La dysteleologia como p o s t u l a d o 

del a t e i s m o . — t S o . Reflexiones de Schulze .—1S1. L a objeción d e L a o g e 182. EL 

no conocer nosot ros el fin no es a r g u m e n t o en pro de los con t ra r ios .—1S3. T a m p o -
c o lo e s que a lgunas cosas no a lcancen su fin. Es ta falta en el individuo es finalidad 
completa en el todo. 

T E R C E R A P A R T E 

Kxplicati iún tic l a s c o s a s n a t u r a l e s eu e l s e n t i d o tic la l i losnfúi n a t u r a l 

m o d e r n a . — P á g . 331. 

N . 184. Explicación dinámica y mecán ica . Sis temas diferentes. 

SECCIÓN PRIMERA 

Sistemas natura les Iiiecauistas. P á g . 335. 

C.U'ÍICLO PRIMERO.—El m e c a n i s m o e x t r e m o ó d i n á m i c o . P á g i -
n a 335. 

§ I .—Ladoctrina del mecanismo adinámico. Pág . 335. 
N . 185. Descartes y la concepción ad inámica . — t 8 ó . Enunc iac ión todavía m á s 

exac ta d e l a d o c t r i n a m e c á n i c a . — 1 8 7 . - L o s e lementos .místicos« d e la misma. 

$ II.—Pruebas de la exisíeiieia de la faena. P á g . 339. 
N". 1S8. L a fuerza ps íqu ica .—189. Movimiento y fuerza . N o hay cosa q u e s e a 

movida sin que haya quien la m u e v a — 1 9 0 . Objeción. ¿Qué debemos en tende r 

ba jo el nombre de fuerza?—191. La fuerza no es algo separado de l a s cosas . 

N . 192. Fue rza como exigencia del mecanismo. La doct r ina d e Le ibn i tz con t r a 

Descar tes .—193, El volumen d e la cosa na tura l es el resul tado de la tuerza d e ex-

pansión y cohes ión .—194. L a fuerza de inercia es «fuerza*.—195. Después de la 

fuerza exterior eficiente, el choque mecán ico , así como los.otros hechos l igados c o n 

movimiento, presuponen innegablemente fuerza . 

N . rg6 . N o sólo movimientos , sino cual idades también , son producidas por la 

na tu ra leza . 197. £1 f.tri se apl ica , n o sólo á las cual idades, s ino t ambién á las 

substancias . 

$ III .—Ensayos de sabios cristianos para llegar á una transacción con el 
sistema físico mecánico. P á g . 357. 

N. tgS . Muchos creen poder explicar con fuerzas p rop iamente d i chas los h c -

chos d e la na tura leza . -199. Ot ros rinden homena je á cierta manera sobrenatura l 

d e expl icación.—200. E n qué términos debe recurritsc á Dios para la expl icación 

d e los hechos na tura les .—201. Refutación del error supernatura l i s t ico . 

CAP- II.—El m e c a n i s m o m o d e r a d o ó a t e l e o l ó g i c o . P á g . 365. 

§ I .—Enunciase con exactitud la cuestión. Pág . 365. 
N . 202. El fin existe como resul tado conveniente; ¿pero existe lambién c o m o 

principio d e inclinación al fin?—203. El mérito d e Kan t . 204. L a doct r ina ateleo-

lógica de Empédocles . 

§ II.—Pruebas de la tendencia teleológica. P á g . 369. 
N . 205 . Causas queob ren mecán icamente , no pueden por sí solas producir nin-

g u n a dirección normal al fin.—206. L a prueba matemát ica .—207 . Respecto á l a s 

formaciones orgánicas .—20S. Reflexiones sobre la teoría de la adaptac ión mecán ica . 

— 2 0 9 . L a tendencia al finexigida por el origen, conservación y desarrollo d é l o s or-

gan i smos .—210 . Y para la t ransmisión hereditaria, crecimiento, e t c .—211 . Respec-

to de l a s acciones inst int ivas .—212. Po r medio de la transmisión hered i tana no se 

hace superfluo en el ins t in to el respe to al fin, ni por medio del . e je rc ic io . . 213 , n i 

m e n o s por medio de la cons tan te .duración de lo que es apto». Con t ra esto deponen 

.1) el carác ter especifico d e las acciones inst int ivas; 214 . bj la complicación de la 
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plias en Ar is tó te les .—458. L o s peripatéticos pos te r iores .—459. L a doctrina peripa-

tét ica acerca de Dios y d e la c iencia . 

J? I I .— La causa primera déla tendencia final. P á g . 906. 
X . 460 . Ojeada restrospectiva á la exis tencia d e la finalidad en la na tura leza :— 

461 . La tendencia final presupone in te l igenc ia .—462. El principio á quien preso 

pone el fin á que s e ordena el mundo, es necesa r iamente uno .—463 . La causa 

inteligente del mundo no per tenece , por consiguiente , al m u n d o . — 4 6 4 . N o por e s to 

es el mundo una máqu ina .—465 . El principio ordenador de l mundo es también 

creador del m u n d o mismo.—466 . Es te principio debe ser inf ini tamente perfecto .— 

467. Recapi tu lación.—46S. Importancia de la F i l o s o f a n a t u r a l . 

TOMO I 








