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La Ciencia Nueva sobre la-naturaleza com1ín de las 

naciones, es resultado de una cr!tica y revisi6n de redaccio

nes anteriores en las ~ue b3sicamente aparecen las pricipales 

ideas de Vico, pero expresadas de una manera más intuitiva, a 

veces confusa y reiterativa y sin un orden preciso. Todas es

tas "falla$" --como Vico mismo las llama- son superadas des

p~s en una redacci6n más extensa y sistematizada. 

La sistematicidad no es, sin embargo, una caracte-
.. 

rtstica esencial de la Ciencia Nueva, ni es allí donde reside 

su trascendencia, más que su importancia: la Ciencia Nueva 

es una obra de grandes ideas, que sintetiza y es punto de par

tida de cuestiones aún vigentes para el conocimiento y la in

terpretaci6n de la historia, el análisis literario y lingüís

tico, el estudio de las condiciones sociales, etc., cuestiones 

que han sido tratadas por una serie de pensadores humanistas 

que han. reconocido y desarrollado los diversos aspectos de los 

planteamientos de Vico. Se podría trazar la trayectoria de la 

herencia de las ideas de Vico desde sus contemporáneos, entre 

quienes sobresale Galiani, te6rico economista, hasta escrito

res actuales como James Joyce y Samuel Beckett, pasando por 

una serie de estudios hom~ricos, la escuela positivista y el 

materialismo hist6rico, entre otras tendencias. 

Este trabajo es un estudio comparativo del conte

nido temático de la Ciencia Nueva en su primera versi6n (que 

citaremos en adelante como CN I) y en la versi6n definitiva 
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(CN II), y trata en particular dos grandes ternas desarrollados 

por Vico que no adquieren su configuraci6n definitiva sino hasta 

la segunda Ciencia Nueva: el de la cornprensi6n y valoraci6n que 

cada sociedad hace des! misma, que Vico estudia en relaci6n a 

las comunidades primitivas ("sabiduría po~tica"), pero que pue

de extenderse al estudio de toda sociedad, y la parte relativa 

a la critica de fuentes, notable en la Ciencia Nueva y que de

muestra el criterio de selecci6n de Vico, la necesidad que para 

todo estudio cienttfico representa la revisi6n de los plantea

mientos previos que se han hecho sobre el tema, y la posibili

dad de extraer un principio metodol6gico para enfocar las di

ferentes opiniones y dem&s fuentes documentales. 

Quiero agradecer de manera muy especial, la dispo
sic16n, opiniones y estimulo que para este trabajo me propor
cionaron Alvaro Matute, Ram6n Xirau, Joaquln Dlez-Canedo, Joa
quln Dlez-canedo Flores y Ricardo Martlnez Lacy. 



I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA VIDA 

Y OBRA DE JUAN.BAUTISTA VICO 



8 

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA VIDA Y OBRA 
DE JUAN BAUTISTA VICO 

Juan Bautista Vico (1668-1744) naci6 y vivi6 en 

Nápoles, en un ambiente social considerado corno el más libe

ral, intelectualmente hablando, de Italia, cuyos intereses 

eclécticos incluían el atomismo y el epicureismo, así como a 

los representantes renacentistas del naturalismo moderno: 

Telesio, Giordano Bruno, Carnpanella, y predominantemente 

Galileo, Bacon, Boyle y el racionalismo de Descartes y Hobbes. 

La cultura napolitana estaba representada por pensadores que 

se oponían al dominio de la escolástica en las ciencias y en 

la filosofía, y al barroquismo en la literatura; las nuevas 

ideas se difundían a través de salones literarios independien

tes, siendo la Academia de los Investiganti uno de los centros 

más importantes, que mantenía contactos culturales con el ex

terior. (Ver cuadro cronol6gico). 

La teoría de Vico surge en este contexto y forma 

parte de la tendencia humanista del siglo XVIII que busca li

berar los procesos sociales y culturales de su relaci6n con lo 

divino, en polémica por un lado, con la corriente encabezada 

por Gassendi, propagador de los estudios epicúreos, y por otro, 

con la influencia creciente de las ideas cartesianas. En su 

época, destacan como historiadores más formales, dentro de la 

misma tendencia, L. A. Muratori (1672-1750), recopilador y 

crítico de fuentes para la historia de Italia, y Pietro Giannone 
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(1676-1748), autor ·de la Historia civil del reino de Nápoles, 

escrita con un carácter antieclesiástico definido. 

Vico es considerado en cambio como un pensador 

"origi~al", en quien culmina toda una tradici6n de pensamiento 
~ 

histórico que plantea la· necesidad de romper con las supersti

ciones del pasado y la vieja historiografta teol6gica, alana

lizar desde un punto de vista diferente el pertodo de la barba

rie:y el medioevo, y situarlos como etapas de un proceso gene

ral de evoluci6n. 

La Ciencia Nueva es su obra principal y en general 

es desigual y poco coherente, pero descubre al mundo histórico 

social como un posi~le objeto de una ciencia especifica¡ tiene 

ensayos sobre lingütstica, ética, epistemología e historiografía, 

como parte de un intento por lograr una visi6n totalizadora y 

orgánica de la realidad. Esta diversidad de temas le ha sido 

criticada como una falta de sistematizaci6n en sus investiga

ciones, cuando es más bien la forma de expresi6n de una acti

tud y concepci6n de la historia como el resultado de innumera

bles influencias sociales, culturales, técnicas, políticas y 

econ6micas. 

Existen pocos datos biográficos acerca de Vico, 

ya que a pesar de haber escrito la historia de su vida (Auto

biografía), en ella habla casi exclusivamente de su forrnaci6n 

intelectual. Vivi6 de su profesi6n como abogado, catedrático 
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de la universidad y preceptor, en un medio académico controver

tido que mantenía relaciones muy estrechas con los principales 

políticos y eclesiásticos (1). Parece ser que era usual la 

relación de mecenazgo, que fue lo que hizo posible a Vico im

primir su obra, dedicada al Cardenal Corsini, quien para la 

segunda edici6n de la Ciencia Nueva babia sido electo Papa; 

llevó a cabo varios trabajos para la nobleza y las clases go

bernantes y poco tiempo antes de morir fue nombrado "cronista 

regio" por Carlos de Borb6n. 

Sus relaciones familiares fueron más o menos esta

bles, aunque poco cordiales con su mujer y más cariñosas con 

sus hijos; era de naturaleza física endeble y con frecuencia 

se quejaba de las condiciones en que tenía que desempeñar sus 

trabajos, debido a sus m6ltiples achaques y dificultades eco

n6micas. Pertenecía a una burguesía que se identificaba sobre 

todo en sus intereses intelectuales, ya que no se puede hablar 

de una clase media arraigada en la estructura productiva, a 

pesar de que Nápoles había tenido una industria floreciente 

de la seda y una importante fuente de riqueza para el país en 

la lana. Para el siglo XVIII, Italia pasa por un período de 

depresi6n general y desintegración política debido, en parte, 

al predominio de estructuras de tipo feudal en la propiedad 

de la tierra, a la existencia de una aristocracia dominante 

parasitaria y a un estancamiento -industrial y comercial. 

¡· 
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Políticamente, Italia se encuentra en medio de la 

lucha entre las dos· casas rivales de Habsburgo y de Borb6n, 

incapacitada para desarrollar sus propias formas de gobierno. 

Hacia la segunda mitad del siglo, empiezan a mani

festarse las influencias de la filósof!a iluminista, que some

ti6 las ideas y las· instituciones al principio de la "raz6n", 

en contra de las tradiciones y de las contingencias hist6ricas. 

La transici6n del racionalismo al historicismo, 

en lo que se refiere a una revaloraci6n de lo acontecido en 

circunstancias hist6ricas cualitativamente distintas de las 

presentes, tuvo lugar en el pensamiento europeo un siglo más 

tarde, y Vico permaneci6 mientras tanto como un pensador mar

ginal. Su originali.dad y su trascendencia est~n, no. obstante, 

en haberse anticipado a una tendencia general consistente en 

el reemplazo de los modelos filos6ficos y lenguajes elitistas 

por un conocimiento basado en el desarrollo hist6rico y en la 

exaltaci6n del hombre comtin, creador y transformador de su 

propio proceso de vida (2). 

Seg1in Vico, los historiadores de la "era racional" 

habían perdido el sentido de la psicología primitiva, pues su

ponían que los hombres siempre hab1an pensado como ellos, y to

maron las tradiciones populares por historia literal e inven

taron sistemas cronol6gicos arbitrarios, que dieron como re

sultado una visi6n desproporcionada de la historia. De aquí 
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parte su crítica hacia los fil6sofos e historiadores a quienes 

estudia. 

La aproximaci6n de Vico a una Ciencia Nueva se da 

a través de una nueva teoría del conocimiento (3). Esta nueva 

teoría del conocimiento se plantea como un rompimiento con la 

tradici6n cartesiana y una crítica al racionalismo como ~nica 

forma de conocimiento; en este sentido, Descartes es la pre

misa filos6fica de la crítica de Vico. 

Vico no rechaza la interpretaci6n teol6gica de la 

historia, pero al mismo tiempo, en sus escritos dej6 a un lado 

consideraciones puramente teol6gicas para examinar los aspec

tos concretos de la historia. 

En la Ciencia Nueva hay toda una base o material 

acerca de los diversos aspectos de la vida social de los pue

blos, que es tratado desde un punto -de vista predominantemente 

hist6rico. Este punto de vista consiste o se estructura a par

tir de una determinada relaci6n entre la filosofía y la filo

logía: una combinaci6n de principios generales y hechos par

ticulares, y acaba por establecer criterios para interpretar 

la historia antigua, los cuales se van precisando de la pri

mera redacci6n a la versi6n definitiva de la Ciencia Nueva. 
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Incluir a Vico en la problem4tica que existe en 

torno a la filosof!a de la historia es algo que surge necesa

riamente de la lectura de su obra, en donde Vico llega a con

siderar a los dos elementos de este tipo de discurso -el 

hist6rico y el filosófico- como tradicionalmente opuestos 

entres!. Se hace:necesario, por otro lado, este planteamien

to, en vista de los enfoques que han sido aplicados al estudio 

de la obra de Vico; Copleston, por ejemplo, a pesar de que 

considera la teor!a de Vico como excepcional, la clasifica 

dentro del g,nero de la "Filosofta de la historia", al cual 

define como la tarea de "historiadores que interpretan la 

historia como el desarrollo de alg1in plan general, o reducen 

el desarrollo hist6rico al funcionamiento de ciertas leyes 

universales ••• ", y un poco m4s adelante critica esta tarea 

porque "ninguno de estos pensadores --dice- pose!a un co

nocimiento factual lo suficientemente amplio y preciso para 

garantizar la construcción de una filosofía de la historia ••• 

(41. La combinacidn de historia y filosofta, por lo tanto, 

resulta pr4cticamente imposible porque una excluye a la otra, 

o al menos as1'.· es como ha sucedido en las obras de filosofia 

de la historia que se conocen. 

De esto se deduce, por otro lado, el problema que 

surge al analizar una obra separando lo que en ella hay de fi

losofia, de lo que hay referente a la historia, y que ha lle

vado en muchas ocasiones a romper la estructura original de 

la obra. 
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En el caso de la obra de Vico, no tiene sentido 

separar ºlo histórico" de "lo filosófico", ya que ~ste es un 

problema que se plantea como tal, posteriormente a la creación 

de la Ciencia Nueva. 

El hecho de tratar aqu1 esta cuestión no es con 

fines solamente especulativos sino para dejar claros los mis

mos planteamientos de la Cienéia Nueva y mostrar la actualidad 

de las ideas de Vico. 

Seg6n cuenta Nicolini (5), fue Michelet, el histo

riador franc~s que "descubrióº a Vico en el siglo XIX, quien 

al traducir la Ciencia Nueva al franc~s en 1827, la tituló 

equívocamente Principes de la philosophie de l'histoire, y 

en parte por esta razón, Vico es considerado y ha sido estu

diado como un filósofo de la historia. Esta tergiversación, 

paradójicamente, es uno de los errores que Vico encuentra en 

los historiadores a quienes critica, al que llama "prejuicioº 

o ºvanidad de los doctos". El propio Vico resultó ser víctima 

de este prejuicio al ser interpretado acríticamente por Michelet. 

Debido a esta confusión, fue necesario más tarde 

replantear los principios de la teor!a de Vico, y se llegó a 

un acuerdo seg6n el cual se aceptaba qué hab!a en la Ciencia 
" 

Nueva una filosofía sobre la historia, en tanto que posibili

dad de construir una teoría filosófica de la historiograf!a¡ 

y una filosofía en la historia, que consist!a en aplicar, para 
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la reconstrucci6n de alg6n hecho hist6rico, la unidad dial~c

tica de la filosoffa y la filología (6). 

Con la reafirmaci6n de estos conceptos, se recupera 

el sentido en Vico, de destacar o delimitar lo hist6rico, en 

un momento en que la historia todavía no se había constituido 

en un paradigma y no había precisado su objeto, t~cnicas, ins

trumentos, etc. (7). 

Si para las ciencias naturales represent6 un gran 

avance el trabajo de clasificaci6n y ord~namiento de los tipos 

y especies, algo parecido puede decirse de Vico respecto a las 

ciencias sociales: Vico compara y coteja la evoluci6n que han 

seguido las civilizaciones de la ant~güedad·y es así corno llega 

a uniformar criterios de evaluaci6n, a precisar errores crono-

16gicos, etc. Es así como llega a plantear la idea de que no 

es un origen comdn la causa de las semejanzas entre los pueblQs 

sino m!s bien una naturaleza hist6rica comdn, o sea, una evolu

ci6n guiada por las necesidades y circunstancias, y que es lo 

que los hace susceptibles de una comparaci6n. 

Vico habla de leyes o principios de evoluci6n ge

nerales para todos los pueblos, pero no por eso deja de admi

tir los acontecimientos extraordinarios (guerras, conquistas, 

etc.), ni pretende que todos los pueblos se amolden a esos 

principios¡ acepta que existen diferentes ritmos de evoluci6n 

en un mismo tiempo, es decir, no trata de imponer un marco rí-
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gido ni estático al desarrollo de las civilizaciones. 

Esto, por un lado, .denota la posici6n de Vico den

tro de una corriente filos6fica en Italia que da primacía al 

lado social y activo de la naturaleza humana por oposici6n a 

su lado te6rico y contemplativo --corriente que arranca desde 

el Renacimiento y en la que figuran gentes como Petrarca, a 

quien Vico, en particular, estudia- y, por otro lado, expli

ca la necesidad de Vico de dar una visi6n integral, material 

y espiritual,del mundo. Vico demuestra esta visi6n a trav~s 

de sus investigaciones en la historia griega y latina. Esto 

es importante porque la tendencia general del conocimiento en 

la ~poca de Vico, que entonces se afirma y despu~s se vuelve 

dominante, es producto de una divisi6n entre lo material y lo 

espiritual, el cuerpo y la mente, y es la que Descartes sinte-, 
tiza y convierte en máxima filos6fica. Vico, por el contrario, 

trata de recuperar la vida ~e la comunidad, pero el proceso que 

se está dando entonces en Europa, en t~rminos generales, es el 

de la desintegraci6n de la comunidad. 

Desde esta perspectiva es significativa la crítica 

que hace Vico a los historiadores y fil6sofos que s6lo ven, 

cada quien por separado, una parte de la realidad, y considera 

parciales sus visiones del mundo. 

La crítica de fuentes. desemboca, finalmente, en 

un principio de validez universal para la interpretaci6n de 

la historia (8). Como ~ste, hay en la Ciencia Nueva de Vico, 
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determinados principios o aportaciones que constituyen gutas 

que hay que tener en cuenta en cualquier investigación histó

rica. 



II. RELACION QUE EXISTE Y COMENTARIOS ACERCA DE LAS DOS 

VERSIONES DE LA CIENCIA NUEVA 
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II. RELACION QUE EXISTE Y COMENTARIOS ACERCA DE LAS DOS 
VERSIONES DE~ CIENCIA NUEVA 

Comparando las dos traducciones españolas de la 

Ciencia Nueva (1), saltan a la vista las diferencias que exis

ten entre una y otra. La Ciencia Nueva tiene ya de por s1 una 

historia curiosa que el mismo Vico cuenta: fue escrita origi

nalmente "en forma negativa" (1723-1725), es decir, como una 

critica a las opiniones aceptadas sobre los fundamentos de las 

pr~eras sociedades; pero, al momento de imprimirla, alguien 

sugiri6 a Vico la posibilidad de plantear los mismos argumen

tos positivamente, con lo que la obra seria mejor aceptada. 

Es as! como aparece la pr:µnera versión de la Ciencia Nueva, a 

fines de 1725, con el titulo Principios de una Ciencia Nueva 

sobre la naturaleza.de las naciones por los cuales se vienen 

a encontrar otros principios del derecho natural de las gentes, 

que es leida con interés por varias personalidades del ambiente 

intelectual italiano y del extranjero. Para los efectos de una 

segunda edición, le fueron señaladas a Vico por sus lectores, 

una serie de cuestiones que convendría precisar, que él tom6 

en cuenta y lleg6 a incluir en su edici6n corregida y aumen

tada de 1730. 

La tercera y definitiva redacci6n de la Ciencia 

Nueva, que es la que consultan la mayoría de los investigado

res, a veces sin tener en cuenta todos estos pormenores, es 

resultado de otra reyisi6n (1731-1734), y fue publicada en 
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1744, p6stumamente. 

Al referirnos aquí .a dos versiones de la Ciencia 

Nueva, nos basamos en las dos versiones que se conocen en Mé

xico: la primera, publicada por El Colegio de México en 1949, 

traducida por José Carner, y la segunda, de Editorial Aguilar, 

traducida PQr Manuel Fuentes Benot, las cuales corresponden, 

respectivamente, a la primera y tercera versiones escritas por 

Vico. Hay entre ellas diferencias de contenido que tienen que 

ser tomadas en cuenta para un estudio formal de la obra en sí 

y para el análisis del pensamiento de Vico. 

Las dos están compuestas por cinco libros, pero en 

la segunda (llamamos así a la que en realidad es la tercera 

Ciencia Nueva), hay una serie de ideas que consideramos como 

una maduración respecto a planteamientos no del todo conclu

yentes, de la primera Ciencia Nueva. De antemano podemos 

afirmar, a grandes rasgos, que las ideas más conocidas de Vico, 

salen de la Gltima redacci6n de su obra: el curso y recurso 

de las naciones, el descubrimiento del verdadero Homero, la 

teología civil razonada de la providencia, etc. 

SegGn Vico, "En la Ciencia Nueva primera, si no 

propiamente en las materias, sí que tuvo errores en el orden, 

ya que trató de los principios de las ideas separadamente de 

los de las lenguas, todos los cuales debían por su naturaleza 

estar unidos. También trabajó de la misma manera (2), o sea 

separadamente sobre el método con que habían de tratarse las 
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materias de esta Ciencia, las cuales con otro m~todo debían 

salir hilo a hilo de esos principios mencionados .•. " (3). 

Todos estos inconvenientes, como él mismo afirma, 

quedaron resueltos en la segunda Ciencia Nueva. 

Haremos aqut un estudio comparativo de las dos 

versiones de la obra principal de Vico, tratando de destacar 

las diferencias más notables entre ambas y las aportacion~s 

de la segunda Ciencia Nueva respecto a la primera. Para esto, 

expondremos ert una forma resumida el contenido de cada uno de 

los libros que las integran. 

El libro I de la CN I expresa en el título su con

tenido, o sea la "necesidad del fin" y la "dificultad de los 

medios" de encontrar una ·.ciencia acerca del desarrollo hist6-

rico de las naciones. Esto plantea ya una crítica a cuanto se 

ha dicho acerca de la vida social del hombre, sus orígenes y 

evoluci6n, y una necesidad de revisar esas opiniones partiendo 

de determinados principios considerados científicos, es decir, 

universalmente válidos (definici6n de ciencia que Vico toma de 

Aristóteles). 

Vico establece aquí las bases de su nueva ciencia, 

que son: los tres sentidos comunes a todo el género humano, 

o fundamentos ineludibles de toda civilización, como son la 

creencia en una providencia o fuerza superior a los deseos de 

los hombres, el matrimonio y la sepultura de los muertos; el 
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derecho romano; el dominio exclusivo del hombre sobre los 

asuntos "civiles" o sociales, y la idea de que toda ciencia 

debe partir donde comienza la materia de que trata, lo que 

en la ciencia de la naturaleza de las naciones significa, 

para Vico, empezar por las primeras "gentes" -palabra de 

origen latino, que quiere decir pluralidad de personas, na

ci6n, de la cual se deriva el adjetivo "gentil", sin6nimo de 

i?6latra o pagano. 

El libro I de la CN II, está precedido por una 

especie de introducci6n en donde Vico, por medio de un gra

bado o ilustraci6n, explica la idea general de la obra; es 

una alegoría que muestra gráficamente la relaci6n que existe 

en la Ciencia Nueva, entre la providencia, la metafísica (que 

según Croce debe entenderse como la concepci6n que tiene Vico 

de la realidad toda, y no s6lo del mundo humano) (4), el mun

do natural y el mundo civil. Explica además, el contenido de 

cada uno de los libros en que se divide la obra. 

En seguida viene la Tabla cronol6gica, en la que 

se explica la historia de la civilizaciones desde sus oríge

nes, empezando por los hebreos, caldeos, escitas, fenicios, 

egipcios, griegos y romanos. Los acontecimientos están es

tructurados según la tradici6n egipcia de la divisi6n del 

tiempo en tres edades: de los dioses, de los héroes y de 

los hombres; en ella, dice Vico, "aparecen los hechos o los 

hombres más famosos, fijados en ciertos tiempos y lugares por 
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la mayorta de los doctos, hechos y hombres que, o no ocurrie

ron en los sitios comanmente fijados, o de hecho, no se dieron 

en el mundo: y de las densísimas tinieblas donde yacían ente

rrados, surgen (siguiendo los criterios de interpretación dados 

en la Ciencia Nueva), insignes hombres y hechos sobremanera 

relevantes por y c9n los cuales tienen lugar momentos impor

tantísimos en las cosas humanas" (5). 

La Tabla cronológica está incluida en la sección 

primera del libro, bajo el título "Del establecimiento de los 

principios": es decir que, de hecho, la Ciencia Nueva II prin

cipia con el análisis de un material básicamente histórico, 

tratado en una forma especial en la que se da predominancia 

a ciertos acontecimientos. E~te material, además, está orde

nado de tal manera, que deja ver un trabajo previo de crítica 

historiográfica, con el objeto de establecer fundamentos pre

cisos y coherentes para la historia de la vida social. 

En el análisis de esta informaci6n se procede 

frecuentemente por medio de comparaciones entre unas "nacio

nes" y otras, y se llegan a establecer tipos de comportamiento 

frente a determinadas circunstancias hist6ricas. Esto le da 

un carácter de cientificidad al enfoque de Vico y, si bien 

muchos de sus descubrimientos han sido rebasados por investi

gaciones posteriores, en algunas ocasiones suponen o supusie

ron en un momento dado, interpretaciones originales y novedo

sas en el campo específico de la historia (6). 
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La manera de abordar t~do este material, es de 

acuerdo a ciertos principios o "proposiciones", generales y 

particulares (Libro 1, secci6n segunda, "De los .elementos"}. 

El objeto de las proposiciones generales es el de fundamentar 

la refutaci6n a las opiniones acerca de los principios de la 

humanidad¡ fundamentar al mundo de las naciones en su idea 

eterna (Arist6teles}¡ y establecer de hecho el mundo de las 

naciones, concebido en un principio idealmente, segfn el mé

todo filos6fico inductivo de Bacon, aplicándolo a las cuestio

nes sociales. 

Esta combinaci6n de principios generales univer

salmente válidos, y demostraciones hist6ricas particulares, 

es un intento por salvar la oposici6n existente entre la filo

sofía y la filologta. 

Las proposiciones particulares, por otra parte, 

tratan de fijar una cronología desde las sociedades patriar

cales hasta la aparici6n de las ciudades, a partir de las 

fuentes clásicas de la historia grecolatina y la historia 

sagrada. 

En esta misma secci6n aparece un planteamiento 

nuevo con respecto a la CN I, que Vico menciona casi acci

dentalmente y que es de primera importancia para explicar 

los conceptos de la "vanidad de los doctos" y "vanidad de 

las naciones", pertenecientes ambos a la CN II¡ se trata de 

la distinci6n entre una "providencia humana" y uha divina, a 
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partir de la cual se aclara el concepto de providencia en la 

Ciencia Nueva ~ivina e inmanente a la historia-, ya que 

para Vico, acepta~ la existencia de una providencia humana, 

seria igual a aceptar una naci6n o un personaje escogido, en

cargados o responsables de difundir las costumbres y conoci

mientos al resto d~l g~nero humano (como se pensaba, por ejem

plo, de los egipcios, o de los ªsabiosª de la antigüedad como 

Zoroastro, Mercurio Trismegisto, etc.), idea que resulta in

compatible con la del sentido com1in natural --;,rovidencial

de las adquisiciones t~cnicas y culturales de los pueblos. 

La secci6n tercera, ªDe los principiosª, señala 

que los·· mecaniSDIOs e instituciones civiles son pe:r:fectamente 

c0111prensibles para el hombre, puesto que él es el autor de 

ese mundo. Se establece\como tinico criterio de verdad el de 

que lo verdadero es lo que ha sido hecho. 

La dltima secci6n del libro 1 está dedicada al 

"Métodoª de la nueva ciencia, y establece un cuerpo de prin

cipios te6ricos: 

comenzar donde comienza la materia de que se trata¡ 

demostrar el hecho hist6rico de la providencia 

(ªteologta civil razonada de ia providencia di

VÍQa")¡ 

tomar como fuente al derecho natural de las gen

tes,·que surge de las necesidades o utilidades 

de la vida social¡ 
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diferenciar entre los creadores de las naciones y 

los escritores posteriores (critica historiográfica)¡ 

describir una historia ideal eterna, sobre la cual 

transcurren en el tiempo las historias de todas 

las naciones¡ 

legitimizar el principio de autoridad, origen del 

derecho ("filosofia de la autoridad"). 

El m~todo incluye tambi~ una serie de "pruebas 

filol6gicas" que son demostraciones o manifestaciones concre

tas de los planteamientos más generales o te6ricos sobre el 

origen y desarrollo de las sociedades. Para reconstruir este 

proceso, dice Vico, hay que recurrir a una "metafísica vulgar" 

o concepci6n del mundo, terrorífica y pasional, tal como co

rrespondía a los hombres primitivos. 

* 

El libro 2 de la CN I, se titula "Principios de esta 

ciencia segtln las ideas", y en\ª CN II, es la primera parte 

de la Sabiduría po~tica, en donde el origen y desarrollo de 

las ideas se analiza junto con sus correspondientes formas de 

expresi6n, las formas del lenguaje. 

Más que describir en detalle los dos niveles de cono

cimiento cualitativamente diferentes en que Vico divide la 

historia de la humanidad -po~tico o concreto, y filosófico 

o abstracto-, que serán explicados más adelante, nos inte-
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resa destacar una serie de consideraciones que aparecen en 

esta parte en torno a la religión. El libro 2, en CN I y 

CN II, da varios ejemplos a este respecto, de los que se 

puede concluir la siguiente idea de religión: 

La religión surge del temor a una fuerza superior y 

es un vinculo que.mantiene a los hombres en sociedad, para 

encontrar un significado a los fenómenos naturales, conside

rados divinos, y poder satisfacerlos de alguna manera¡ la 

rel~gión es también un instrumento de dominaci6n en manos de 

los padres, sace.rdotes, sabios y reyes, quienes tienen la 

funci6n social de interpretar y comunicar a los dem4s, los 

mensajes de los dioses. 

Este origen hist6rico y materialmente necesario de 

la religión no excluye, sin embargo, un concepto distinto de 

religión: el de la religi6n revelada, de origen sobrenatural (7). 

* 

El libro tercero, "Principios de esta ciencia en lo 

que toca a las lenguas" (CN I), es, en la CN II, la segunda 

parte de la Sabiduría po~tica: politica poética¡ recopila

ción de la historia poética (en la fábula de Cadmo y el escu

do de Aquiles,. que son dos testimonios históricos de la edad 

divina y la heroica, respectivamente)¡ f1sica po~tica¡ cos

mograf1a poética¡ astronom1a poética¡ cronología poética, 

y geograf1a poética. También forma parte de este libro (CN II), 
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el "Descubrimiento del verdadero Homero", que se tratará más 

adelante, en la parte de la Sabiduría poética. 

* 

El libro cuarto de la CN I, "Causa de las pruebas 

que establecen esta ciencia", equivale a lo planteado en el 

libro 1 de la CN II acerca del método; es el más pequeño de 

todos los de la CN I y habla de la necesidad de complementar 

los estudios filol6gicos con la filosofía; del desarrollo 

gradual de la humanidad de acuerdo al surgimiento de nuevas 

necesidades; y de los tres principios b&sicos d~ toda civi

lizaci6n: la creencia en una providencia; el matrimonio como 

garantía de una sucesi6n legitima (que era el sentido que te

nían las "nupcias solemnes" en Roma, reservadas s6lo a los 

nobles); la distinci6n de los dominios de las tierras para 

la sepultura de los muertos. 

Estos tres elementos b&sicos, desglosados, constitu

yen el derecho ·romano. El hecho de ver la historia como acon

tecimientos sociales más que individuales, movida por intere

ses comunes en vez de por decisiones de lideres o gobernantes, 

es lo que lleva a Vico a obtener resultados diferentes de los 

aceptados hasta entonces; no es que Vico sea partidario de 

considerar la participaci6n de las comunidades en la historia 

según un principio apriorístico, sino que esto es ya uno de 

sus descubrimientos a través del análisis lingüístico. Las 
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f6mulas solemnes y rtgidas del derecho romano, revelan, apli

cando un criterio hist6rico-etimol6gico, a una sociedad estra

tificada en donde rige la propiedad privada y la lucha por el 

poder. 

Vico ~cuentra, por ejemplo, que las llamadas "fa-

milias" de la antigüedad no estaban s6lo fomadas por los hijos 

(lo cual es'una idea que corresponde a una instituci6n m&s tar

dta), sino por todos los servidores o fámulos --de allt el 

origen de la palabra familia-, quienes no tentan derecho a 

contraer matrimonio, no constituían parentelas con nombres 

propios, y en cambio, adoptaban el nombre del h~roe o señor 

que los custodiaba. 

El libro cu8:~to d~ la CN II, i•oel curso que siguen 

las naciones", está estructurado bajo el criterio de las t~es 

edades --divina, heroica y humana-, a cada ·una de las cua

les corresponden determinadas costumbres, naturaleza, derecho, 

gobierno, lengua, jurisprudencia, autoridad, etc. Cada uno de 

estos aspectos es explicado en su evoluci6n o paso por las 

tres edades y cada una de ~stas se encuentra constituida como 

un sistema de valores y s1mbolos. S6lo ast integradas es po

sible que se mantengan, el paso de una edad a otra no es ideal, 

y aunque Vico,no establece ninguna causa como determinante del 

cambio social, se puede decir que ~ste se genera dentro del 

mismo orden debido a que existen contradicciones causadas por 

el l)C!der, la custodia de las leyes, la propiedad. 
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El libro cuarto describe las ·caracteristicas que 

en cada una de las tres edades adquieren las relaciones socia

les, de poder o dominio y culturales. El paso por las tres 

edades o "curso de las naciones" no es un marco hist6rico en 

el cual la correspondencia entre los distintos niveles de la 

sociedad es infalible. La nistoria real dice mucho más que 

eso, sin por ello manifestar la existencia de fuerzas ocultas: 

en la historia de Roma, por ejemplo, Vico considera como una 

causa determinante del poder y la duraci6n del imperio romano, 

al papel representado por los pretores y jurisconsultos, quie

nes mantuvieron y adaptaron la legislación a las. nuevas nece

sidades creadas a partir de la participación del pueblo en la 

vida civil y posteriormente desarrollaron un sistema democrá

tico en sus relaciones coloniales. 

Se habla también aqu1 de la monarquía como la 1114-

xima forma de autorida.d en que se establecen los límites entre 

lo p6blico y lo privado y la igualdad de los individuos ante 

la ley, que son condiciones que evitan la destrucción de los 

pueblos. La ley se encuentra sustentada en juicios humanos 

~acionales. 

* 

El libro quinto de la CN I señala el objeto y los 

alcances de la nueva ciencia: el objeto ·son las naciones ci

mentadas en la religión y en las leyes, base de la conserva-
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ci6n del gáiero humano. Los alcances o el. campo que abarca 

la Ciencia Nueva es, por un lado, debido a que· trata acerca 

de los orígenes o "causas", la Filosofía de la Humanidad; 

por otro, debido a que estudia los "efectos", la Historia 

universal de las Naciones. 

Explida el ··torno" o movimiento circular que si

gue la humanidad y lo demuestra comparando la historia de 

Grecia y la de Roma. Hay aqut un antecedente de la teorta 

del curso y recurso de las naciones, que ·se desarrolla hasta 

la CN II. Explica tambi~n la idea de desarrollar una crono

logía que pueda ser-aplicada al estudio de la historia anti

gua, a partir de los propios dioses de la antigüedad: cada 

Ul)O d~ los dioses representará una ~poca marcada por alguna 

adquisici6n significati~a para la vida comunitaria, desde ia 

divisi6n de los campos o sedentarismo (J~piter), hasta el de

sarrollo de la navegaci6n (Neptuno). 

El hecho de que todos los pueblos de la antigüe

dad tuvieran a sus dioses, y de que en cada uno de ellos exis

tiera el carácter de H~rcules, demuestra la uniformidad de la 

edad de los dioses y de la de los h~roes, en las sociedades 

antiguas. De esto surgen las bases de la Historia Ideal Eterna. 

Al reconocer a los dioses como stmbolos o puntos 

de referencia- de acontecimientos hist6rico-sociales, el acer~ 

vo cultural de los pueblos adquiere un valor por sí mismo, y 
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nq puede ser ya considerado como el producto de un dios osa

bio, como sucedía con personajes como Zoroastro, Orfeo, Mer

curio Trismegisto, entre otros. Esto plantea el antecedente 

al principio o concepto de la "vanidad de los doctos", de la 

segunda Ciencia Nueva. 

Al final del libro aparecen dos apartados: la 

Tabla de las tradiciones vulgares, que consiste en una serie 

de comentarios críticos y aclaratorios, no sistematizados, 

sobre las opiniones del fi16logo Jean Leclerc (Juan Cl~rico 

en la traducci6n española de J. Carner), en tomo a la histo

ria griega y romana; y la Tabla de los descubrimientos gene

rales, que resume los planteamientos críticos originales de 

la Ciencia Nueva: la historia ideal eterna y su relaci6n 

con las historias particulares de las naciones, las propie

dades constantes de las cuestiones civiles, la filosofía de 

la humanidad, y la idea de una providencia inmersa en la 

vida social. 

El libro quinto de la CN II trata del parecido 

que existe entre la Edad Media y la primera barbarie, que 

se manifiesta en aspectos tales como el predominio de la re

ligi6n, la explotaci6n de los vasallos por parte de los se

ñores, el uso generalizado de un cierto tipo de escritura y 

simbolos, etc. 

El "recurso" de la historia, implícito en el 

curso natural que siguen las naciones, puede ser interrum-
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pido por causas extraordinarias como las conquistas, el grado 

de desarrollo comercial de un determinado pueblo, o cualquier 

circunstancia de este tipo. 

Las tres etapas de la historia de la humanidad 

son estructuras típicas o unidades integrales que sin embargo 

no pueden considerarse aisladamente unas de otras, ni como mo

delos preestablecidos; p~edomina sobre todo el criterio de la 

necesidad hist6rica: 

"En el g~nero humano surgen primero caracteres 

brutales y groseros como Polifemo; luego magnánimos y orgu

llosos como Aquiles; despu~s valerosos y justos como Arísti

des ••• Los primeros. fueron necesarios para que el hombre obe

deciera al hombre en el ~stado de las familias; los segundos 

fueron necesarios para establecer la reptiblica aristocr4tica 

sobre el estado familiar; los terceros para dar entrada a la 

libertad popular ••• • (8}. 

El curso por las tres etapas no busca una soluci6n 

final.al devenir hist6rico. Las interpretaciones que se han 

dado acerca de la teoría del recurso de las naciones de Vico, 

coinciden en situarla fuera de las corrientes idealistas del 

pensamiento hist6rico: el cristianismo, el positivismo, prin

cipalmente, y ·señalan la necesidad de estudiar los planteamien

tos de la Ciencia Nueva atendiendo al lugar y circunstancias 

materiales e intelectuales en que ~sta fue creada. 
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Partiendo de la idea de que una concepci6n cícli

ca de la historia es característica de una sociedad en deca

dencia, sin capacidad de proyecci6n hacia el futuro, ciertos 

argumentos de la Ciencia Nueva, como el del curso y recurso 

de las naciones, podrían interpretarse como el reflejo de una 

crisis, a reserva de estudiar con más detalle la situaci6n 

económica y social de Italia y concretamente de Nápoles. 

Las influencias que recibe Vico en lo que se re

fiere a la idea de los ciclos en la historia no son del todo 

claras, pero la mS.s decisiva proviene de la div~si6n que del 

tiempo histórico hacían los egipcios en tres etapas: de los 

dioses, de los h~roes y de los hombres, que integran ciclos 

evolutivos que se manifiestan en toda sociedad. En Vico el 

orden cíclico es inalterable pero no es mecánico ni fortuito, 

ni está regido por una idea de perfecci6n, que ser!a incompa

tible con lo que necesariamente es la historia (9). 

Ot~os autores que se relacionan con Vico en este 

aspecto son Polibio y Campanella, quienes de alguna manera 

identifican los ciclos hist6ricos con los ciclos naturales, 

lo cual implica un cierto fatalismo en cuanto a la potencia

lidad creativa de las fuerzas sociales. Esto puede ser en 

parte aplicado a Vico aunque, por otro lado, su idea del hom

bre haciendo su propia historia, plantea la posibilidad de re

basar la dicotomía entre sociedad y naturaleza (10). 

La CN II concluye con una narraci6n de la corrup-
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ci6n y resurgimiento de las naciones, debidos a la providencia, 

cuya actividad no es ni fortuita ni casual sino consciente, tal 

como se demuestra en el orden social. 

* 

Haciendo llllª recapitulaci6n, podemos decir que 

en lo esencial, la Ciencia Nueva primera está contenida en el 

libro 1 de la Ciencia Nueva segunda, ya que los libros siguien

tes. de esta dltima tratan aspectos que en todo caso aparecen 

esbo-zados en la ;i:,rimera: los libros 2 y 3, la "Sabidurta po~

tica"1 el libro 4, el "curso de las naciones", y el libro 5, 

el "requrso de las naciones". 

La Ciencia Nueva.primera, por su parte, incluye 

estudios --que aquí hemos llamado "pequeños ensayos"- que 

no aparecen en la CN II, tales como el que trata sobre la Cien

cia de~ Blasdn, los orígenes de la lenguá latina y otros,perte

necientes al libro 3. 

Un aspecto nuevo de la CN II respecto. a la CN I, 

es el del Mftodo {CN II, L. 1, seccidn cuarta), que sugiere 

una idea qe formalidad o rigor científico más profunda que la 

de la CN I, en donde lo relacionado con un método está expre

sado en la "necesidad del fin y dificultad de los medios de 

hallar una Ciencia Nueva" {L. 1), y en el libro 4, "Causa de 

las pruebas que establecen esta ciencia". 

En la secci6n del M~todo de la CN II aparecen 
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ad~s dos conceptos nuevos: la "teología civil razonada de 

la providencia divina" y la "filosofía de la autoridad" (vid. 

supra}, que señalan los alcances de la Ciencia Nueva. 

Una idea que se concreta también en esta parte, 

porque de hecho, aunque no explíci~amente, recorre a toda la 

Ciencia NU:eva, es la de los "confines de la raz6n hmnana". 

El concepto de raz6n en Vico tiene un sentido hist6rico, ya 

que la "certeza" o el criterio propio del hombre, es decir, 

la raz6n, estS en el sentido com11n social, que ha ido varian

do desde un sentido corporal hasta un sentido pa~adOjicamente 

abstracto. 

Al darle un sentido hist6rico a la raz6n, se 

reconoce su validez y significado con relaci6n a distintas 

etapas hist6ricas, y no como un concepto unilateral y abso

luto, como pretend!an los fil6sofos ~el ilmninismo. 



III. SOBRE LA SABIDURIA POETICA 



¿Quién construy6 Tebas, la de las Siete Puertas? 
En los libros aparecen los nombres de los reyes. 
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? 
Y Babilonia, destruida tantas veces, 
¿quién la volvi6 siempre a construir? 
¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? 
¿A d6nde fueron los albañiles la noche en que fue terminada 
la muralla china? La gran Roma 
está llena de arcos del triunfo. ¿Quién los erigió? 
¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, 
la tan cantada, sólo ten1a palacios para sus habitantes? 
Hasta en la legendaria Atlántida, 
la noche en que el mar se la tragaba, 
los que se hundían 
gritaban llamando a sus esclavos. 

El joven Alejandro conquistó la India. 
¿El solo? 
César derrotó a los galos. 
¿No llevaba siquiera cocinero? 
Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. 
¿No lloró nadie más? 
Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. 
¿Quién venció además de él? 

Cada página una victoria. 
¿Quién cocin6 al banquete de la victoria? 
Cada diez años un gran hombre. 
¿Quién pag6 los gastos? 

Tantas historias. 
Tantas preguntas. 

B. Brecht, Preguntas de un obrero que lee. 
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III. SOBRE LA SABIDURIA POETICA 

Cuando Vico estudia la antigüedad griega y latina, se 

enfrenta con una serie de relatos inveros1miles que rebasan 

las posibilidades humanas y que impiden dar una explicaci6n 

acerca de esa ~poca a no ser que se la haga aparecer como pro

vista de una naturaleza extraordinaria, totalmente distinta y 

desvinculadá de la naturaleza humana presente. Vico plantea 

esto como un problema de interpretaci6n y propone utilizar 

criterios adecuados para entender las ideas o las representa

ciones que de sú mundo tenían los primeros hombres y,mediante 

estos criterios, va más all4 de estas representaciones, es de

cir, liega a explicarlas como .. el producto de ciertas condicio

nes sociales de desarrollo. 

Analizando los documentos e historias antiguas como 

creaciones de una mente primitiva, de un pensamiento concreto, 

poco evolucionado, es como pueden explicarse hechos tales como 

las interminables guerras de la antigUedad, las grandes haza

ñas de los h&roes, etc., que resultan ser entonces acciones 

de pueblos enteros y manifestaciones de las costumbres antiguas. 

La clave para estos "descubrimientos" -así llamados 

por Vico-- es el análisis del lenguaje y las formas de expre

si6n: Vico considera al lenguaje como un indicador del grado 

de la evoluci6n social del hombre y parte del supuesto de que 

nuestra forma de aprehender la realidad es diferente de la del 
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mundo antiguo y primitivo, incapacitado para pensar en abs

tracto o para hacer generalizaciones. 

Vico elabora un sistema de Principios generales 

de interpretación acerca del entendimiento de los primeros 

hombres, tal como éste se manifiesta en las fábulas, que es 

donde se encuentran expresadas sus historias. (Vico consi

dera las fábulas, a diferencia de muchos de sus contemporá

neos, como historias dignas de crédito y no como simples in

venciones o fantasías}. 

El lenguaje de las fábulas está fonnado en su 

mayor parte por palabras que denotan objetos físicos tangi

bles, y otra de sus características es que lo que quieren 

decir, lo dicen con sentencias cortas y directas. Esto es 

debido a un precario desarrollo de los vínculos sociales co

munitarios, al que Vico denomina como etapa del "sentido del 

género humano" -en contraposici6n al "entendimiento del 

gifoero humano" (CN IIl. 

Las fábulas son una forma de captar la realidad 

y revelan una cierta sabiduría que no es reflexiva sino imi

tativa: el conocimiento del mundo exterior se lleva a cabo 

por semejanzas; al cielo se le atribuye una personalidad 

propia, como la del ser humano, y por esto cuando truena, 

llueve, etc., se supone que está, queriendo decir algo. Los 

fen6menos naturales -el día y la noche, la salida y la 
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puesta del sol- son para las comunidades primitivas, men

sajes cuyo significado tienen que descifrar. 

La desproporci6n del hombre frente a la natura

.leza le lleva, por necesidad natural de supervivencia, a re-

lacionarse con sus semejantes para averiguar lo que signifi

can los cambios que suceden a su alrededor. Su primer con

tacto con el exterior está imbuido de sentimientos como el 

miedo, la admiraci6n, la fantasía. Sobre estas bases se in

tegran las primeras formas de sociedad, las cuales se expre

san aut~nticamente como poetas, es decir, mediante pasiones y 

afectos y sin reflexi6n •. 

La forma en que Vico trata la idea de la natura

leza po~tica de los primeros hombres en sociedad, es diferen

te en la primera y segunda redacci6n de la Ciencia Nueva; 

expondremos aquí la Sabiduría po~tica como un 1inico tema, 

desarrollado en varios incisos o subtemas, a trav~s de los 

cuales se aclara el sentido que tiene este concepto en la 

Ciencia Nueva. 

a) Principios generales o "pruebas metafísicas" 

que explican la naturaleza po~tica. Se supone un estado so-

cial de indigencia en el que la necesidad de explicar el mun

do y de comunicarse se lleva a cabo mediante cosas que tengan 

una relaci6n natural con las ideas que los hombres se propo

nen significar, es decir, que las explicaciones a las que se 

llega tienen, a lo mS.s, un alcance aproximativo sin que haya, 
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desde luego, un c6digo (o lenguaje establecido) de referen

cia. Las formas y cualidades de las cosas son expresivas 

por sí mismas, lo que para Vico no deja de ser un lenguaje, 

s6lo que es un lenguaje "mudo", sin palabras. 

Las cosas se conciben relacionándolas con las 

cosas conocidas, siendo las más conoci~as las propiedades 

del propio cuerpo y naturaleza humana; por esto, los pri

meros hombres "dan a las cosas insensatas y brutas movimien

to, sentido y raz6n" (1}. El dar sentido y pasi6n a lasco

sas insensibles es, según Vico, una propiedad de la poesía, 

y es lo que hace poetas a los hombres primitivos. 

Los Principios generales pueden ser considerados 

como hip6tesis que explican dos conceptos: por un lado, la 

sabiduría, y por otro, la poesía, los cuales son ios elemen

tos básicos para entender la relaci6n entre las comunidades 

primitivas y sus condiciones de existencia, o sea, su forma 

de adaptarse y aprehender la realidad. 

La sabiduría y la poesía se conjugan para dar 

una explicaci6n de la vida de la comunidad primitiva. La 

sabidur1a es la capacidad del hombre para adaptarse y trans

formar sus circunstancias, y la poesía, una de las formas en 

que lo logra. Es una forma espontánea, típica de esta prime

ra etapa de la historia. 

En la CN II, las explicaciones sobre la natura-
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leza po~tica est4n formuladas en "axiomas" que plantean una 

idea de la evolución del hombre y de la humanidad, vistas 

como un proceso de crecimiento. Se identifica a las primeras 

comunidades con la "infancia" de la historia, en la cual lo 

desconocido o nuevo se explica segdn lo que ya se conoce. 

Este tipo de prin~ipios o "axiomas" se pueden aislar y abar

can y ofrecen entonces la posibilidad de analizar no s6lo el 

problema delconocimiento en el hombre primitivo sino tambi~n 

los procedimientos que siguen, en sus reflexiones, los intfir

pretes de la historia y los fil6sofos contempor4neos. 

Al descubrir que la ignorancia, es decir, lo des

conocido, es frecuentemente el motivo o la causa de las ideas 

f~lsas que se formaron desde los hOlllbres primitivos hasta los 

fil6sofos actuales, que'· surgen al tratar de explicar lo que 

no se conoce segGn lo conocido, se vuelve m4s concreto e in

teligible el proceso del conocimiento, y al mismo tiempo se 

lo relaciona con las condiciones pr4cticas ~e vida dentro de 

las que tiene vigencia, pues los 11mites entre lo que seco

noce.Y lo que no se conoce varían constantemente. 

bl Características de la primera fd.bula, o sea, 

historia civil. La primera idea producida por una mentali

dad colectiva es una met!fora fantistica y ~ublime --dice 

Vico-- que consiste en creer que "el mundo y toda la natura

leza es un vasto cuerpo inteligente, que habla con palabras 

real.es, y con tales voces extraordinarias, avisa a los hom-
\ 
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bres cosas ••• " (2). Es ésta una fábula o relato verdadero 

en donde se encuentra el origen de la teología --profana o 

"civil", la llama Vico para distinguirla de la religiosa

que se manifiesta a través de la idolatría y la adivinaci6n, 

medios utilizados por el hombre para satisfacer su curiosidad 

y que establecen prácticas sociales a seguir. 

El concepto de teología tiene aquí una relaci6n 

con la religi6n y se refiere a una pr4ctica religiosa porque 

parte de un temor a lo sobrenatural, en realidad desconoci

miento de la naturaleza, q'ue encarna en una perso.na o cuerpo 

que suele ser identificado con.una deidad. Para los fines de 

la Ciencia Nueva, la religi6n -en sus orígenes "teología 

civil"- tiene mSs importancia como vínculo social y se en

tiende .sobre todo como un producto hist6rico. 

Se trata de explicar la primera toma de concien

cia del hombre frente a su medio como algo fant4stico, en 

virtud de la idea señalada en el inciso anterior, de que "el 

hombre ignorante, todo aquello que no entiende estima ser de 

su propia naturaleza" (3). La idolatr!a y la adivinaci6n 

vienen a ser las primeras manifestaciones del sujeto-social 

en su afán por explicarse el mundo que le rodea, y son con

sideradas, por lo tanto, como los principios de la humanidad. 

En vista de la hosti,lidad del medio y de la falta 

de recursos lingüísticos para la comunicaci6n, las f4bulas son 
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el vocabulario de las primeras naciones o sociedades con una 

identidad propia:. son hist6ricas por definici6n, y su carác

ter severo corresponde a la crueldad de los fundadores de na

ciones. 

La transformaci6n del significado original de las 

fábulas se debe ~1 cambio de las costumbres y al paso del 

tiempo. Vico plantea la posibilidad de re~uperar la perspec

tiva adecuada para analizarlas y develar sus supuestos "oscu

ros significados", si se tiene en cuenta que las civilizacio

nes se desarrollan en el espacio y en el tiempo segGn una tra

yectoria natural, comparable con el proceso de crecimiento del 

individuo. 

c) Descubrimiento de los caracteres po~ticos. 

Los caracteres poftico& son parte de toda una actitud frente 

al mundo para la que no hay una diferenciaci6n entre el com

portamiento propiamente humano y los ciclos naturales, y por 

consiguiente, no puede haber una proyecci6n libre o abierta 

de las actividades. 

Son voces o palabras gen~ricas que comprenden a 

las especies o g~neros menores semejantes o que tienen alguna 

relaci6n con ellas. Esta falta de precisi6n es característica 

de unas condiciones sociales poco desarrolladas en lo que se 

refiere al nivel de las fuerzas productivas, la comunicaci6n, 

etc., pero resulta limitada en cuanto estas relaciones se van 

haciendo más complejas: entonces, esas palabras gen~ricas, 
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o lo que un objeto puede en un momento dado representar, no 

son adecuados ya para la realidad y se convierten en símbolos 

con un significado extraño o desconocido. 

Desde un punto de vista actual -y desde el tiem

po de Vico esto puede plantearse como un problema- es nece

sario analizar el sentido que tienen estas voces universaliza

doras, fantásticas en tanto qUe representan las ideas en forma 

sensible o por medio de imágenes, y por tanto, poeticas. 

En la Ciencia Nueva se establece como "primer 

principio~ a los caracteres po~ticos o elemento~ de la len

gua en que hablaron las primeras naciones, y se los compara 

con lo que el abecedario es a la gramática y las formas geo

metricas son a la geometría, es decir, elementos b&sicos para 

entender, en este caso, c6mo los primeros hombres en sociedad 

pensaron y hablaron. 

Es así como resulta comprensible, por ejemplo, lo 

que para los egipcios representaba Mercurio Trismegisto: de

nominaci6n con que identificaban todo lo relacionado con la 

"sabiduría civil" (4}, por no poder abstraer el genero de 

"sabio civil" o la forma inteligible de "sabiduría civil", 

aun cuando esta fuera de hecho poseída y practicada por ellos. 

Este es uno de tantos casos de los caracteres divinos o poe

ticos, cuyas alegorías son relatos verdaderos de los aconte

cill\ientos. Son, al mismo tiempo, voces que comprenden en un 

concepto general diversas especies de hombres, hechos o cosas 
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("diversiloquia"). 

El vocabulario de los latinos, que, según Varrón, 

contenta treinta mil nombres de dioses, no es --dice Vico

sino una inmensa serie de nombres o caracteres divinos con 

que denominaban las cosas de uso común. 

Entre las naciones gentiles de la antigüedad, Vico 

encuentra una excepción en cuanto al uso de los caracteres di

vinos; se trata de los hebreos, quienes no suelen reconocer 

en ·:1os objetos a deidades, debido a su creencia en un solo 

dios. Por este·privilegio, les fue más fácil nombrar a las 

cosas según sus propiedades o características, sin necesidad 

de buscar en cada una de ellas. a una posible deidad. 

Es esta una .de las razones por las que Vico se 

inclina a tomar como válida a la historia sagrada. Su argu

mentación a este respecto es en parte una convicción católica 

--al aceptar la verdad revelada- y en parte u"na bt1squeda 

científica, puesto que compara al pueblo hebreo con los demás 

pueblos antiguos, y confronta los textos y'tradiciones de unos 

y otro. 

d) Nuevas posibilidades de interpretación. Al 

afirmar que el lenguaje es un producto histórico social y que 

por lo tanto surge en una etapa avanzada de la civilización, 

se plantea la necesidad de averig.uar c6mo se expresaban los 

hombres en un principio1 Vico supone que fue mediante cuer-
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pos relacionados naturalmente con aquello que se quisiera de

cir o representar. Según esto, los jeroglíficos chinos y 

egipcios, y los "caracteres mágicos" de los caldeos, serían 

una forma más refinada de expresarse mediante cuerpos (picto

grafías), y deben considerarse como testimonios elocuentes 

para la historia antigua. En una etapa posterior, la heroica, 

carente todavía de una lengua convencional, la lengua era sim

b6lica, mediante metáforas o imágenes connotativas: escudos, 

metales, coronas, colores, etc., todas las cuales se clasifi~ 

can como la lengua de los tiempos heroicos ("lengua pintada"). 

Una perspectiva hist6rica es determinante para co

nocer los alcances y los límites de las ideas humanas, ya que 

~stas, por sí solas, pueden aparentar un valor absoluto, sin 
• 

relación con el medio en que son generadas. Al analizar el 

lenguaje, resulta muy clara la procedencia de las palabras, 

expresivas de las ideas que rigen en una sociedad. El recu

rrir a las cosas corporales y tangibles para expresar cual

quier idea, indica que los procesos mentales más elevados no 

están suficientemente desarrollados y no cabe la posibilidad 

de pensar en un tipo de discurso abstracto o puramente teó

rico, capaz de sostenerse por su propia estructura, o de fun

cionar independientemente. 

Este criterio, válido para cualquier análisis 

lingüístico, es utilizado por Vico en el análisis de los tex

tos antiguos, y le sirve para ubicarlos en el tiempo que les 
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corresponde. Un ejemplo de este procedimiento en la Ciencia 

Nueva ser!a el siguiente: 

"Las pruebas que demuestran que Homero floreci6 

en tiempos en que la reflexión, o sea la mente pura, 

era a11n facultad desconocida, están en la Odisea, 

cuando se dice que sus h~roes piensan en su cora

z6n, en su. coraz6n razonan ••• " (5). 

Para Vico, las lenguas son los testimonios más autorizados para 

conocer las costumbres de los pueblos antiguos, ya que se for

maron conforme fueron necesitándose en la práctica social. 

La historia de .las cosas significadas por las pa

labras, corresponde a un "orden natural" de ideas, que empieza 

con lo más elemental: "las selvas", es decir, un estado sal

vaje, y termina con el establecimiento de las academias y los 

fil6sofos, que representan un grado muy ~vanzado de la civili

zaci6n y la cultura. 

El paralelismo entre las ideas y las lenguas es 

una conclusi6n de la Ci~ncia Nueva segunda, lo que implica, 

en relaci6n con la primera redacci6n de la obra, una concep

ci6n más amplia acerca del proceso de· conocimiento del hombre, 

que indica a la vez un comportamiento más claro del hombre 

respecto a sus condiciones de vida. 

Vico extrae un principio metodol6gico que consiste 
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en aplicar conscientemente el significado de las palabras con

cretas "poéticas" al discurso abstracto; de este modo, resulta 

ser que la mayoría de las ~alabras·proceden de un origen agrí

cola, y han ido variando su significado hasta perder ese con

tacto original: 

"intelligere", de donde viene intelecto·, es escoger bien,. 

dicho de las legumbres, de donde viene legere, leer; 

- disserere por discurrir, razonar, siendo esparcir 

simientes para luego recogerlas; 

- sapere, saber, de donde se dice sapientia, sabiduría, 

que es acusar el paladar el sabor de los·manjares ••• " (6) 

Vico encuentra tambi~n el "principio universal de la etimolog!a", 

vSlido para todas las lenguas, segdn el cual, los vocablos pa

san de significar cuerpos y propiedades de los cuerpos, a sig

nificar las cosas de la mente y el alma. 

Para precisar, en uno de tantos aspectos, los erro

res que en geograf!a ten!an los historiadores de la antigüedad, 

Vico propone unos "principios hist6ricos de la geografía", que 

explican el origen y evoluci6n de esta ciencia, y las limita

ciones -limitaciones poéticas- que ésta tenia, por ejemplo, 

en ~omero; es decir, si los nombres dados a los lugares eran 

genéricos, por semejanza, particulares, y hasta dónde revela

ban un conocimiento geográfico cierto. 

En la Ciencia Nueva I, Vico desarrolla pequeñas 

investigaciones con una interpretación distinta de la tradi- -- ...... 
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cional: sobre la autenticidad de la ley de las XII Tablas, 

sobre la lengua latina ("Causas de la lengua latina"), y 

otras (7). En una especie de ap~ndice de la obra, Vico se 

dedica a precisar, y en algunos casos a refutar, las opinio

nes del historiador Jean Leclerc, acerca de las tradiciones 

antiguas, en cuestiones varias ("Tabla de las tradiciones 

vulgares"). 

En la Ciencia Nueva II, Vico principia con una 

"T~bla cronol6gica" en donde expone con cierta discriminaci6n, 

los hechos que Al considera más significativos en la historia 

antigua. Esto constituye, por sí mismo, una forma de consi

derar el material que sirve de base a su ciencia, y es la de

mostraci6n de una reinterpretaci6n a partir de sus principios. 

Las razones que segdn VL~o hacen válida la presentaci6n de 

esta Tabla, son "que cuanto nos ha llegado de las antiguas 

naciones gentiles hasta los tiempos dete~inados en esta Ta

ble" (o sea, hasta la segunda guerra cartag~nesa) "es muy in

cierto. Por lo cual, nosotros hemos entrado en todo ello co

mo en las cosas llamadas nullius ••• no creemos ofender el de

recho de nadie si pensamos sobre ellas de modo diverso y a 

veces totalmente contrario a las opiniones que hasta ahora 

se han sostenido sobre los principios de la humanidad de las 

naciones" (8). 

Vico pone en tela de juicio las narraciones de 

Tuc1dides, Tito Livio, etc., y afirma que la idea que se 
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tiene acerca de la historia antigua es tan incierta que puede 

considerarse un terreno inexplorado1 asume la responsabilidad 

de reconstruirla con elementos que hasta entonces no hab!an 

sido tratados con suficiente rigor, o en otras palabras, in

vestigando nuevas posibilidades de fuentes de información. 

Una de ellas es, en primer lugar, ~a etimolog!a de las lenguas, 

que en ~u ~poca se manejaba de un modo arbitrario y superfi

cial, y que Vico toma como uno de los testimonios m&s firmes 

para estudiar las costumbres antiguas. 

Otra fuente que escoge Vico es la interpretaci6n 

de los mitos y de las f~ulas, que descubre hechos sociales 

como el surgimiento de instituciones, conflictos de clases, 

guerras entre pueblos, viajes, etc. 

Por tiltim9, Vico adopta la divisi6n egipcia del 

tiempo en tres edades y algunas formas de expresi6n o frases 

reveladpras ("pasajes atireos") de los autores cl&sicos. Uti

liza tambi~n como testimonios, documentos no escritos,como 

monedas y monumentos argueol6gicos. 

La contribución mayor de Vico en cuanto a la in

terpretaci6n de textos, es el "Descubrimiento del verdadero 

Homero" -(CN II). Segdn ~l, la obra de Homero -La !Hada y 

la Odisea- es historia de dos ~pocas .de Grecia, lo que de

muestra que lo primero que se escribi6 fueron relatos ver!di

cos, es decir, historia, pero en una forma "po~tica", es decir, 
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sublime, fantasiosa, pasional, tal y como era para las prime

ras gentes o naciones: es por esto por lo que todas las com

paraciones que hace Hornero están tornadas de bestias o de otras 

cosas salvajes. Es decir, que Hornero no es un poeta cultivado 

y que sus ideas o el conocimiento que tiene de las cosas no 

proviene de la reflexión, sino es más bien directo, severo, 

primitivo. Hornero es por lo tanto el primer historiador y es 

a la vez un poeta inigualable: su obra es una recopilación 

de las tradiciones vulgares, y no el producto intelectual de 

un individuo. (Vico llega incluso a dudar de la existencia 

de Homero y a suponerle como un carácter po~tico o nombre ge

n~rico con que se designaba a los narradores de historias en 

Grecia). 

Lo que es más importante y novedoso, además de 

reconocer el valor hist6rico de la obra de Homero, más impor

tante incluso que ver en Homero un carácter po~tico o divino, 

es darle a La I11ada y la Odisea un valor est~tico: recono

cer la fuerza de su fantasía, lo incomparable de las imágenes, 

parangones y comparaciones que utiliza, la sublimidad de sus 

sentencias. 

e) Conclusión critica: "Nuevos principios de la 

poesta". La impresi6n que causan las fábulas y los poemas de 

Homero se debe a esa cualidad de hacer hablar a los objetos, 

de considerar a toda la realidad y a cada uno de sus compo

nentes como un ser vivo y elocuente. Esta situación fantás-
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tica, imaginativa, es la que prevalece cuando el hombre toda

vía no se ha independizado del resto de la naturaleza y forma 

parte sensible de ella; cuando la mente se acostumbra a asi

milar los procesos reales mediante la abstracción, y aprende 

a racionalizar los sentimientos, se puede prescindir de la 

presencia de los objetos, y los sentidos, que forman parte de 

la realidad tangible, quedan relegados. 

El expresarse po~ticamente mediante objetos y vo

ces concretas que son conceptos, así como el pronunciar con 

una cierta entonación o con rimas, es una característica na

tural de los pueblos primitivos, que suplen, con esos elemen

tos, los de un lenguaje más elaborado. 

Vico relaciona de manera inmediata los orígenes 

de las lenguas con los principios de la poesía; con la expli

cación que da de la poesía como forma natural, aut~ntica y 

plena de expresión en la antigüedad, se descarta la opinión 

que han sostenido los eruditos acerca de la "sabiduría inal

canzable de los antiguos", por considerarse más bien como una 

falta de conocimiento respecto a la aplicación de las voces 

concretas. 

La idea de Vico acerca de la poesía, se completa 

con una reflexión filosófica que opone a la metafísica y la 

poesía como elementos inconciliables: "es imposible -dice

que nadie sea poeta y metafísico igualmente sublime (pues) la 

metafísica se eleva sobre los universales (y) la facultad po~-
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tica debe profundizar en lo particular" (9). 

* 

En resumen, podemos afirmar que la primera Cien

cia Nueva contiene un esbozo de la idea de la Sabiduría po~

tica, que .en la segunda. redacci6n queda plenamente desarrollado. 

La Ciencia Nueva I descubre la importancia de la 

poesía en las primeras formas sociales, la visi6n necesaria

mente fantástica que tienen del mundo: en la segunda Ciencia 

Nueva, esto es ya un hecho establecido y está implícito en to

dos los aspectos de la vida social: la moral, la economía, la 

pol1tica, y existe una 16gica ·PO~tica, una metafísica po~tica, 

una cronología po~tica y una ftsica poética, esto es, toda 

una concepción del mundo o sistema de valores y símbolos que 

rigen una etapa --etapa pO~tica- de la historia de los pue

blos, 

En la CN I, el tell\a está tratado fundamentalmente 

en el libro tercero, "Principios de esta ciencia en lo que 

toca a las lenguas", en el que lo relacionado con los oríge

nes de las lenguas se considera independientemente del desa

rrollo de las ideas. En la CN II, Vico afirma que las ideas 

y las lenguas· se formaron al mismo tiempo (10), lo que de al

guna manera se refleja en el planteamiento mismo de la Sabidu

ría poetica que en terminas estrictos no aparece como tal en 

la CN I sino que es más bien "Raz6n poética" (11). 



56 

La idea del lenguaje que maneja Vico no se limita 

al lenguaje hablado, sino que abarca todas las posibles formas 

de expresi6n que ha habido en la historia. Con esa idea, la 

Ciencia Nueva establece un fundamento cr!tico para analizar 

c6mo y por quiénes se ha escrito la historia; por ejemplo: 

la "lengua de las armas", t!pica de -la edad heroica, es una 

forma de lengua muda que s6lo se refiere, en sus nombres, es

cudos y colores, a los patrones o señores, mientras que los 

vasallos sujetos a ellos son ignorados por no tener una repre

sentaci6n en esa forma de expresi6n. La historia de esta época 

.es la historia de unos cuantos que son aparentemente los pro

tagonistas de los acontecimientos; se instituye as! la llamada 

"historia fabulosa" en la que todos los méritos de una batalla, 

por ejemplo, son atribuidos a un solo individuo, cuando en rea

lidad se trata de una colectividad. 

En esto se ha querido ver una "tendencia hacia el 

colectivismo" en detrimento de lo específico e individual o 

irrepetible en la historia (12); esta crítica no se justifica 

puesto que Vico no plantea el estudi0 exclusivo de las genera

~idades y s! analiza las causas de hechos y acontecimientos 

particulares. El establecer rasgos y características comunes 

en el desarrollo de los pueblos obedece, por el contrario, a 

una reinterpretaci6n que permite vincular la historia antigua 

con las etapas sucesivas hasta el ,presente. 
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IV. CRITICA DE FUENTES 

La interpretaci6n ~e la historia antigua requiere 

de un cierto criterio que debe ser analizado teniendo en cuen

ta, corno hace Vico, que ese criterio puede y de hecho ha lle

gado a modificar el sentido de la historia. 

En el terreno del arte, interpretar de acuerdo con 

ciertas reglas establecidas conforme a un código, equivale a 

traducir la obra de arte, desintegrarla en sus elementos, lo 

cual no es válido porgue una obra de arte no agota sus posibi

lidades con una explicaci6n sino que puede ser ~ntendida segdn 

una multiplicidad de criterios individuales (1). 

En historia, la interpretaci6n se hace necesaria 

pues los hechos cambian de perspectiva segdn el enfoque que 

se les dé. "La interpretaci6n que da el historiador del pa

sado, su selecci6n de lo importante y lo significativo, evolu

cionan conforme van emergiendo gradualmente nuevas metas¡ ( ••• ) 

como la preocupaci6n por las metas econ6rnicas y sociales re

presenta una fase más avanzada y amplia en la historia, que 

la interpretaci6n exclusivamente política, (ésta) no se re

chaza sino que queda a la vez incluida en la nueva y superada 

por ella" (2). 

interpretar es tratar de dar o encantar un sen

tido a los hechos y es un trabajo en el que se tiene que to

rnar en cuenta la realidad del documento o hecho pasado y la 
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realidad o necesidad p~esente que existe para estudiarlo. 

Un juicio o documento considerado como objeto de trabajo, no 

es un producto inerte de la naturaleza; al analizarlo se 

tiene que considerar que es el producto de un trabajo previo 

en el que intervinieron condiciones históricas particulares, 

que contiene un modo relativamente coherente de ver las cosas, 

y que tiene alg6n fin: de aclarar, explicar, criticar, sinte

tizar o transformar la re~lidad. Por esto, las interpretacio

nes deben ser juzgadas cr1ticamente, ligándolas al lugar y al 

tiempo en que surgieron. 

Vico enfoca el problema de la interpretación desde 

un punto de vista critico; tiene presente que ~sta aparece en 

la cultura de la antigüedad cUisica tard1a, cuando el poder 

dei mito sucumbe ante la visión "realista" del mundo intro

ducida por la ciencia; sostiene que mediante principios cien

tíficos es posible llegar a un punto de vista hist6rico supe

rior al de los historiadores que le son contemporáneos. Lo 

científico para Vico consiste en estudiar específicamente las 

manifestaciones culturales y sociales que han ido cambiando 

en el transcurso del tiempo, de acuerdo con ciertos patrones 

comunes. No se trata de patrones que estaticen o hagan abs

tracci6n de la realidad social. Por otro lado, el estudiar 

estas manifestaciones de los pueblos, requiere de una cierta 

imaginación por parte del historiador para entender condicio

nes de vida totalmente distintas de las suyas. 
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La interpretaci6n que hace Vico de la historia an

tigua consiste en despojarla de un carácter extraordinario que 

no es inherente a ella sino que proviene de un falso o equivo

cado enfoque que le ha sido dado por quienes la estudian; y 

este error se debe, a su vez, a que frecuentemente se aplican 

criterios actuales al estudiar los .hechos pasados, dando como 

resultado una visión mistificada del pasado. Al afirmar que 

hay una evolución en la historia del hombre, Vico afirma que 

existen estados sociales cualitativamente distihtos y que sin 

embargo, es posible encontrar una manera de abordarlos que nos 

garantice su conocimiento, es decir, de conocerlos cient!fica

mente. 

Para no aplicar conceptos arbitrarios es necesario 

partir de la idea de que las mentes de los hombres están his

tóricamente condicionadas, de que las formas de conocer tambi~n 

se desarrollan en el tiempo, de manera parecida --dice Vico-

a como va evolucionando el pensamiento en la vida de un indi

viduo. El historiador que acude a las "modificaciones de su 

propia mente" es capaz de entender modos de pensar más primi

~ivos (que ser!an el equivalente de su infancia), de los que 

le pertenecen en un momento dado, y al mismo tiempo cuenta 

con elementos de su estado actual para analizar etapas ante

riores. 

La cr!tica a las opi~iones de historiadores y fi

lósofos prevalece en las dos versiones de la Ciencia Nueva; 

de hecho, el propósito original de esta obra es, en gran parte, 
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refutar las opiniones aceptadas de los fil6sofos e historia

dores que hasta entonces hab1an escrito y sentado las bases 

para la historia de la humanidad, puesto que no proporciona

ban explicaciones congruentes sobre el origen y desarrollo de 

la vida social. Escribir una ciencia nueva sobre la natura

leza de las naciones, representa para Vico toda una revisi6n 

y critica de los conceptos establecidos y da como resultado 

proposiciones diferentes. 

Vico llega a la conclusión de que los argumentos 

tanto de filósofos como de fil6logos (3), deben ser de plano 

ignorados ya que no es posible, a partir de ellos, comprender 

los orígenes y el desarrollo del hombre en la sociead. "Los 

filósofos (dice) s6lo meditaron sobre la naturaleza humana ya 

educada. por las re~igiones. y las leyes ••• y los filólogos, 

nos transmitieron las tradiciones vulgares alteradas, despe

dazadas y dispersas" ·(4), y esto, más que nada, ha sido un 

obstáculo para las investigaciones posteriores. 

La critica de Vico va dirigida contra una serie 

de autores a quienes constantemente menciona: Grocio, Selden, 

Pufendorf, Polibio, Hobbes, Epicuro, Plat6n y Aristóteles, 

Tácito, entre los principales (5), y otros que aparecen vela

dos, como es el caso de Maquiavelo. En el fondo, su posici6n 

frente a la historia lo sitda en un plano totalmente opuesto 

a Descartes, quien representa la corriente de pensamiento do

minante de la ~poca (6). 
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En términos generales, la crítica de Vico se cen

tra en los siguientes puntos: 

l. La ignorancia acerca de los orígenes y desa

rrollo de la vida social. Vico plantea dos alternativas res

pecto a los orígenes de las primeras formas de asociaci6n en

tre los hombres ("naciones"): por un acuerdo en términos ra

cionales, o bien, por un instinto de supervivencia entre in

civilizados e ignorantes. Vico es partidario de esta segunda 

opci6n y ~ostiene que historiadores como Tito Livio, los in

térpretes de Homero,Tucídides, San Agustín, etc., por partir 

de lo contrario, no pueden dar ~na idea cierta acerca delco

mienzo y la continuidad o desarrollo de las primeras "naciones" 

de la antigüedad, y de hecho, la desconocen. 

Para Vico es fundamental contar con una cronolo

gía que establezca una continuidad desde la fábulas de los 

dioses,. pasando por las de los héroes, hasta la historia 

cierta; de otra manera, aparece de repente una monarquía, 

la de Nino --que hasta entonces estaba considerada como el 

origen del mundo gentílico- con un sistema de derecho ya 

estructurado, los cuales no pueden deducirse de las explica

ciones que sobre los orígenes de la sociedad, dan por ejemplo, 

Epicuro o Hobbes. 

En la CN II, se confirma por medio de un axioma, 

que las materias deben comenzar donde comienza la materia de 

que tratan; esta unidad entre la teoría y su objeto de cono-
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cimiento se remonta, por lo que a la historia de la humanidad 

se refiere, al momento en que los hombres empezaron a pensar 

"de modo humano" esto es, según Vico, en el pensamiento terro

rífico de una divinidad-cualquiera, que fue el motivo que 

agrup6 a los hombres salvajes y errantes. Los representantes 

del jusnaturalismo (Grocio, Selden, Pufendorf), por el con

trario, aceptan como una premisa de sus teorías a las nacio

nes, cuando en realidad el género humano sent6 los principios 

básicos de su organizaci6n en un tiempo muy anterior, el "tiem

po de las familias". 

2. No haber considerado al mundo "civil" como 

un objeto digno de estudio. "Del mundo civil, por haber sido 

hecho por los hombres, s6lo los hombres pueden tener ciencia"; 

esta afirmaci6n, que se deriva del principio filosófico de 

Vico según el cual "lo verdadero es lo hecho", encuentra falta 

de sentido la orientación de los fil6sofos hacia el estudio 

del mundo natural, el cual, por haber sido hecho por Dios, 

sólo Dios puede conocer. Esta diferenciación --que proviene 

de la Ciencia Nueva segunda- establece dos niveles: 

a} los productos naturales en si o de Dios, y b} los pro

ductos humanos. Los primeros están fuera del alcance del 

hombre, pero los segundos en cambio -los objetos hist6ri

cos, sociales, civiles- en tanto que creaciones humanas, 

son perfectamente cognoscibles. 
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El mundo natural y el humano, sin embargo, no se 

encuentran separados tajantemente. El mundo hist6rico forma 

parte del todo creado por Dios, pero tiene una cierta autono

mía; los hombres son una especie de dioses de una creaci6n 

determinada por la creaci6n de Dios. La injerencia de Dios 

en el mundo social está mediada por la voluntad del hombre. 

3. Aplicar criterios que no corresponden al ob

jeto de estudio; juzgar el pasado según el presente. Un 

primer error está, según Vico, en la significaci6n que se ha 

atribuido a las expresiones po~ticas, por no haberse compren

dido que se referían a diversos hechos o cosas en pocas pala

bras; despu~s, se las interpretó análogamente a las costum

bres, gobiernos y sucesos presentes, de manera que las fábulas 

de la antigüedad resultaron tener "doctos sentidos que los au

tores de ellas no alcanzaron", debido a los fil6sofos posterio

res: el Caos, por ejemplo, fue para los poetas teólogos la 

confusi6n de las simientes humanas, y despu~s, esta misma pa

labra fue utilizada por los fil6sofos para referirse a la con

fusi6n de las simientes de la naturaleza universal, lo que im

plicaba una concepci6n más amplia y abstracta. 

Al no definir el significado específico de las 

palabras que denotan la realidad, se incurre en errores que 

han impedido la comprensi6n de los hechos hist6ricos; Vico 

demuestra que no es lo mismo la iibertad en la antigüedad que 

en el tiempo presente. Tampoco se pueden aislar palabras como 
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•pueblo", "reino• o "repGblica" para aplicarlas indistinta

mente a cualquier momento hist6rico., Por ninguna de las re

pGblicas actuales --dice Vico- pudieron los historiadores 

formarse una idea de las reptiblicas heroicas, "las cuales tu

vieron una forma aristocrática sever1sima y por tanto, fueron 

totalmente distintas de las de nuestro tiempo" (7). 

El análisis del lenguaje en la Ciencia Nueva plan

tea problemas todav1a vigentes para la historiograf1a: "el 

de la asimilaci6n, en un solo concepto, de dos objetos distin

tos y pertenecientes a mundos diferentes, lo que representa 

una generalización excesiva, una falsificaci6n o una presen

taci6n del objeto de estudio carente de la autenticidad debida; 

el de lo inevitable de ello en los comienzos del proceso cog

noscitivo, y el de la posibilidad de evitarlo posteriormente 

de un modo total o parcial con los consecuentes beneficios 

para el conocimiento hist6rico mismo" (8) .• 

4. No haber considerado a la p:ovidencia en la 

"vida civil•. Como para Vico la providencia está en las 

distintas manifestaciones sociales, ~sta se hace presente a 

trav~s de las religiones, lenguas, costumbres, leyes, socie

dades, gobiernos, comercios, etc.; al no considerarla en este 

sentido, se han pasado por alto todos estos aspectos que cons

tituyen la div~rsidad social, y se ha dado, en cambio, una vi

si6n general, "a base de razonadas máximas•. SegGn Vico, so

lamente Plat6n d~o importancia a la sabiduría vulgar tal como 
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está expresada en las religiones y en las leyes, pero, no obs

tante, "perdi6 de vista la providencia" al exaltar los toscos 

y bárbaros orígenes de la humanidad (9). 

La Ciencia Nueva segunda es más precisa en rela

ci6n con este tema y se define a sí misma como una "teología 

civil razonada de la providencia divina", es decir, que la 

idea de la providencia se hace inteligible a trav~s de los me

canismos naturales y graduales que rigen las cuestiones civi

les o del dominio comGn. 

S. La oposici6n que existe entre la filosofía y 

la filología. La complementareidad de estos dos enfoques es 

una condici6n para hacer de la historia una ciencia; de esta 

forma es posible referir las historias de las diferentes socie

dades, que desde un punto de vista estrictamente filol6gico 

parecen ser arbitrarias, al esquema de una "historia ideal 

eterna". En Vico, este concepto funciona en gran parte como 

un recurso o principio metodol6gico para facilitar la ubica

ci6n en el tiempo de "todas las cosas que dependen del arbi

trio humano, como son todas.las historias de las lenguas, de 

las costumbres y de los hechos, tanto de la paz como de la 

guerra, de los pueblos ••• " (10). 

6. No considerar, los historiadores ni los fil6-

sofos, a las "tradiciones vulgares" como fuentes para sus es

tudios. Vico estudia al hombre como es y no como debe ser, 

lo que considera una especulaci6n propia de los fil6sofos; 
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es decir, estudia al hombre como un ser sociable a trav~s de 

sus manifestaciones cotidianas: relaciones e instituciones 

de producci6n, predominantemente agrícolas; relaciones de 

convivencia social {parentesco, matrimonio); prácticas que 

afirman el sentido de la comunidad {el culto a los muertos, 

el entierro). Todo lo que se relaciona con estos tres aspec

tos de la vida social, es lo que el hombre puede conocer. 

En base a estos elementos fundamentales de la 

creaci6n humana, y con el.material historiográfico sobre la 

antigüedad que logra reunir, Vico establece el desarrollo de 

la civilizaci6n. Utiliza las tradiciones vulgares como fuen

tes para su ciencia, y de éstas resultan ser principales las 

siguientes: las historias y creencias populares, y las leyes, 

cuyos or1genes están en ias necesidades prácticas. 

El lenguaje es considerado como el producto de 

una necesidad social de expresar, en formas muy distintas, 

los requerimiento~ hmnanos, en·un principio de lo más elemen

tales -y ast las primeras palabras son interjecciones y mo

nosílabos, que expresan pasiones violentas- que despu~s se 

van delimitando y relacionando, hasta que el lenguaje llega 

a constituirse como un cuerpo relativamente autónomo y un 

discurso abstracto. 

El lenguaje adquiere una significaci6n hist6rica 

de acuerdo con una evoluci6n de las prácticas sociales; hay 
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en esto, como trasfondo, una crítica por parte de Vico al uso 

indiscriminado que los historiadores hacen de ciertos concep

tos (concretamente las palabras rept1blica, pueblo y libertad). 

La evoluci6n de las palabras hasta adquirir el sen

tido que actualmente tienen es uno de los criterios b!sicos que 

Vico utiliza para explicar las distíntas etapas sociales; as!, 

por ejemplo, "lex fue antes que otra cosa recolecci6n de bello

tas, luego recolecci6n de legumbres,después una colecci6n de 

hombres, m4s tarde la uni6n de los ciudadanos en parlamento, 

necesaria antes del hallazgo de la escritura ••• pero al fin 

·conocida ésta, lex es una colecci6n de letras, de.donde viene 

el vulgar leer ••• 11 (11). Las palabras que componen una lengua 

aut6ctona, no impuesta desde fuera, tienen en su mayoría orí

genes agrícolas, o relativos al reforzamiento de los vínculos 

comunitarios. En todas las sociedades de la antigüedad existe 

una palabra para designar a los padres (padres de familia o 

patriarcas), que significa fuerte, sabio o sacerdote, lo cual 

demuestra que en todas ellas los padres ten1an el mismo papel 

o funci6n social de sabiduría, sacer~ocio y reino. De esto se 

puede inferir la existencia de ciertas ideas uniformes referi

das a unas mismas condiciones reales, con algunas variaciones 

que dependen de las circunstancias locales o particulares. 

Para Vico, las fábulas de los dioses y de los hé

roes son historias civiles verdaderas, las cuales, una vez que 

se ha develado su significado po,tico, resultan ser narraciones 
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de las adquisiciones de la vida social, y siguen una secuen

cia hist6ricá; por. ejemplo, la historia de la lucha de H~r

cules contra Anteo, es una antonomasia de la lucha de los no

bles contra los fámulos o vasallos, y as! sucesivamente. 

Las fábulas de los dioses fueron historias de los 

tiempos en que lo.s ·hombres de las primeras sociedades gentiles 

cre1an que todas las cosas necesarias o titiles al g~nero huma

no eran deidades. Vico elabora una lista de los dioses greco

latinos conforme fueron apareciendo, y cuyos atributos repre

sentan cada una de las instituciones sociales o de las adqui

siciones t~cnicas y científicas: 

Jove (J1ipiter) es el iniciador del primer sentimiento 

po~tico civil, al escribir las leyes con el rayo (pri

mera metáfora civil). Tanto entre los latinos como 

entre los griegos, J1ipiter tiene una re.laci6n etimol6-

gica con "Derecho" (ius). A J1ipiter tambi~n se atri

buye el origen de la divisi6n de los campos, mediante 

la religi6n del rayo que a los impíos gigantes aterra

ra, esto es, en algunas tierras detuviera (12). 

- Saturno, dice Vico, habrá sido el sexto dios de las 

gentes antiguas, y representa el principio de los 

sembrados; es tambi~n el principio de la cronolog!a, 

esto es, del tiempo, pues ~sta empez6 a computar los 

años por las siegas (13). 
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Las formas de conocer lo social han ido cambiando 

en el tiempo; Vico habla de la aproximaci6n del hombre a la 

historia en las diferentes ~pocas: en la ~poca divina, el 

hombre recurre a explicaciones sobrenaturales para los hechos 

hist6ricos; en la ~poca heroica, el hombre reconoce sus pro

pias creaciones como creaciones de antepasados suyos de facul

tades semidivinas; en la ~poca racional o de los hombres, ~s

tos intentan dar cuenta de su propia realidad en t~rminos ra

cionales. 

Las leyes son tambi~n fuentes de primera importan

cia para la historia, según Vico, pues responden.a las necesi

dades primarias de organizaci6n entre los hombres y muestran 

al hombre en la práctica y no seg6n una esencia o ideal abs

tracto. Originalmente tienen un carácter religioso pues tra

tan de descubrir el significado de los mandatos divinos o so

brenaturales, cuya interpretaci6n, exclusiva del sacerdote, 

determinará el modo de vida del resto de la comunidad. El 

privilegio otorgado a los sacerdotes adivinos de los auspi

cios, es potencialmente un motivo de conflicto social. Del 

estudio de la Ley de las XII Tablas del Lacio, en la primera 

'ciencia Nueva, se derivan las causas de la lucha entre· nobles 

y plebeyos, y el hecho de que las leyes son una concesi6n he

cha a la plebe para mantener un orden establecido. 

La critica de Vico a Grocio, Selden y Pufendorf, 

representantes de la teor1a iusnaturalista, se debe a que 

parten, para la elaboraci6n de sus teorías, de las naciones 
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constituidas, cuando el derecho tiene raíces mucho más anti

guas. Tambi@n los critica por establecer un derecho natural 

a base de máximas razonadas de teólogos y por pretender que 

siempre ha sido practicado as! en las naciones: otro error, 

dice Vico, está en tratar del derecho natural con referencia 

a todo el g~nero humano y no a los casos particulares. Seg~n 

Vico, hay por lo menos tres especies de derecho: el de los 

hebreos, el de los gentiles y el de los fil6sofos. 

Vico encuentra los orígenes de las leyes y el de

recho en las prácticas y rituales míticos de la antigüedad, 

y no a partir de la historia escrita, que los presenta como 

un cuerpo de preceptos ya estructurado. Segdn Vico, lo "natu

ral" y aut6ntico del derecho está en que surge de las necesi

dades y utilidades humanas y establece, en medio de una incer

tidumbre generalizada debida al desconocimiento de los meca

nismos naturales, preceptos o comportamieptos ciertos respec

to a la vida social; estos comportamientos ~iertos y no ver

daderos, surgidos del sentido com~n del g6nero humano, fueron 

los que durante mucho tiempo.rigieron a los hombres •. 

El derecho surge espontáneamente en todos los pue

blos, enseñado por la providencia para la conservación del g6-

nero humano, y no es sino hasta mucho tiempo despu6s que puede 

ser considerado como una doctrina de validez universal. 

El derecho natural, en la 6poca de Vico, tenta 

diferentes acepciones, seg~n explica Croce. Por un lado, se 
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relaciona con una idea de progreso social, propia de la nueva 

conciencia burguesa y laica que ha superado las condiciones 

feudales; "natural", significaba no sobrenatural, y tambi~n, 

aquello que los individuos de las diversas naciones o estados 

tenían en com6n; en un sentido pr&ctico, constituía un llama

do para reunir a la burguesía de lo$ diferentes países en sus 

deseos, esperanzas y luchas comunes. Los tratados de derecho 

natural fu~ron para la burguesía, en el siglo XVII y XVIII 

--dice Crece-, lo que el Manifiesto Comunista para los obre

ros en el XIX. 

Desde el punto de vista filosófico, los orígenes 

del .iusnaturalismo son ecl~cticos y poco sistemáticos, carac

terizados por una falta de sentido histórico al establecer el 

ideal abstracto de una naturaleza hwnana fuera de la historia 

humana. Otra característica de esta doctrina era la aversión 

a la trascendencia y la tendencia a una concepción inmanentista 

del hombre y de la sociedad, característica poco explicada y 

poco razonada doctrinalmente, pero que Crece considera la más 

directamente relacionada con Vico, o la que se refleja de ma

nera más clara en cuanto al carácter inmanente y arreligioso 

del derecho y la providencia en la Ciencia Nueva. 

Las fábulas y las leyes, analizadas etimológica

mente y por su contenido histórico, reivindican a las "tradi

ciones vulgares"; de ~stas, Vico .adopta la división del tiempo 

en tres edades, hecha por los egipcios, y la historia sagrada, 
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para demostrar la continuidad e hilaci6n de la historia anti

gua, de la cúal se -tenia entonces una visi6n fantástica debido 

a una serie de fallas en la interpretaci6n hist6rica e histo

riogr!fica. 

Al utilizar las tradiciones vulgares como fuentes 

primarias de la historia, Vico plantea impl1citamente hacia 

qui~n va dirigida la historia (14); la historia segdn esto, 

es la vida práctica de los pueblos,. escondida muchas veces de

tr!s de los "grandes acontecimientos", debido al inter~s de 

los grupos domirtantes para quienes, en la antigüedad, el pue

blo no tenia siquiera un nombre propio. Tomando en cuenta 

esta participaci6n, surgen las contradicciones características 

de toda. sociedad estratificada a travtb de las cuales se va 

dando la continuidad y el cambio. 

La historia que critica Vico es la.historia creada 

a partir de las reflexiones filos6ficas y estructuradas segdn 

modelos preestablecidos, y que resulta significativa s6lo para 

unos cuantos. Esta forma de hacer la historia parte de dos 

enfoqu~s equivocados: el de la "vanidad de los doctos" y el 

de la "vanidad de las naciones", conceptos que aparecen hasta 

la Ciencia Nueva segunda, y que reswnen su argwnentaci6n en 

contra de las falsas interpretaciones. 

La ·"vanidad de los doctosª se refiere a la preten

si6n e imposici6n, por parte de los investigadores, de que sus 

ideas, condicionadas por circunstancias socioculturales espe-
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c1ficas, resulten válidas y aplicables a otras ~pocas. Como 

dice Vico, "quieren que lo que ellos saben haya sido compren

dido desde los principios del mundo ••• 

La "vanidad de las naciones" da lugar a una tergi

versaci6n de la historia al pretender, cada una de ellas, ocu

par el primer lugar en la historia de la humanidad y reservarse 

la explicaci6n del principio del mundo. 

Estos dos tipos de prejuicios son para Vico dos 

de los mayores obstácuios·para la investigaci6n de la historia 

de las civilizaciones, y persisten en los fil6sofos contemporá

neos impidiendo que se desarrollen elementos cr1ticos para el 

análisis hist6rico. ·De la Ciencia Nueva quedan descartadas 

la vanidad de los doctos y la de las naciones como resultado 

de una critica a las teortas hist6rico-filos6ficas, y adem4s, 

debido al sentido de irunanencia en la historia que tiene la 

providencia. 
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V. CONCLUSIONES 

El inter~s por los procesos hist6ricos, sus oríge

nes y funcionamiento, llega a ser más claro en la segunda 

Ciencia Nueva. La relación entre la providencia y el libre 

albedrío se vuelve más explicita y prácticamente se define en 

el curso necesario y natural de la historia, cuyo fin es, para 

Vico, la conservaci6n del g~nero. humano a trav~s de sus crea

ciones sociales. La importancia que concede Vico a las prime

ras manifestaciones de organización social -la creencia en 

un poder sobrenatural o religi6n, el matrimonio y el entierro

se debe a que son necesarias para la conservación de las nacio

nes, y deben preservarse "para que el mundo no torne a su fero

cidad y no le cubra de nuevo la selvaª (1)1 esta preocupación 

de Vico es además, el motivo de su teoría acerca del "recurso 

de las naciones", visto como la dnica posibilidad de supervi

vencia de la humanidad, lo que puede interpretarse como una 

respuesta a uria situación real de incapacidad de la sociedad 

para seguir reproduciendo sus propios mecanismos, o como una 

idea fatalista respecto al destino d~ la humanidad, provocada 

P+Obablemente por un ambiente de crisis social. 

Sin pretender afirmar que haya un cambio radical 

de una Ciencia Nueva a otra, se pueden notar algunas diferen

cias importantes que muestran una tendencia hacia las explica

ciones históricas realistas o naturalistas por oposición a las 

ideas que Vico hereda de Platón, y al antihistoricismo propi-
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ciado por la filosof!a cartesiana. As!, mientras en la CN I, 

Vico afirma que "la humanidad entera se contiene en un Dios, 

y de un Dios partitivamente empieza y a un Dios va universal

mente a terminar" (2), que es una definici6n aprior!stica y 

alude a un desarrollo cuyo principio y fin son ajenos al pro

pio desarrollo, y ~on 6stos aparentemente, y no el desarrollo 

de la humanidad lo que interesa, en la CN II, Vico define a 

su ciencia como la ndemostraci6n del hecho hist6rico de la 

providencian, con lo cual ~sta adquiere un sentido de inmanen

cia en la historia, y la historia, a su vez, se reivindica. 

En la CN I Vico habla también del "acm6"o "estado 

de perfécci6n de las naciones" (L. 1, p. 6-7), concepci6n de 

implicaciones ut6picas que plantean desde Plat6n, hasta los 

fil6sofos mis cercanos a'-Vico, como Bacon y Campanella, es 

decir, los utopistas cristianos de principios del siglo XVII. 

La idea de una trayectoria de la sociedad hacia un estado de 

'perfecci6n no vuelve a ser tratada en la CN II, ya que Vico 

no es partidario de juzgar a una sociedad desde el punto de 

vista de otra diferente; no deja por esto, de emitir juicios 

de valor, como cuando se refiere a las sociedades primitivas 

"toscas, salvajes, orgullosas", no en un sentido peyorativo 

ni paternalista sino con el fin de caracterizarlas. 

La-necesidad de la historia es una cuesti6n que 

se plantea en las dos Ciencias Nuevas, pero que es explicada 

mediante argumentos diferentes; por ejemplo: 
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CN I. "El derecho natural de las gentes es eterno, 

pero transcurre en el tiempo, porque en el género humano fue-

ron sepultadas por la culpa las simientés eternas de justicia ••• " (3). 

CN II. "De las cosas humanas civiles, se derivan 

dos eternas propiedades contrarias: los plebeyos quieren siem

pre cambiar los estados, los nobles conservarlos" (4). 

En el primer caso, se define al derecho como una 

esencia predeterminada, respecto a la cual el tiempo es un ele

mento necesario pero subordinado, sin posibilidad, seg6n parece, 

de transformar esa esencia, y cuya raz6n de ser está en un prin

cipio cristiano, como es el de la culpa; la CN II, en la cita 

anterior, descubre un mecanismo verificable en el nivel hist6-

rico social, sin más, y que puede considerarse como una causa 

del cambio de una etapa hist6rica a otra. 

A partir de esta contradicci6n, Vico explica y ca

racteriza a las distintas formas de gobierno, el origen de las 

migraciones de los pueblos, debido a una lucha por la propie

dad de la tierra, de las guerras y las conqui~tas, asuntos to

dos éstos del pleno dominio del hombre, y manifestaciones, in

sospechadas para él, de la providencia. La historia de la an

tigüedad revela ya algo más que lo puramente fabuloso. 

La providencia en Vico, como en Hegel, se vale de 

las pasiones de los hombres para lograr sus fines, pero mien

tras que en Hegel la providencia es un sujeto absoluto cuyo 
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sentido está preestablecido y pertenece solamente a 

siendo la historia real un simple pretexto para su 

en Vico, la providencia es la historia misma, y la historia se 

desenvuelve según su propias leyes y según toda una serie de 

circunstancias particulares en el tiempo, que tienen un signi

ficado concreto para el hombre y lo determinan en sus activi

dades. 

La división que Descartes estableci6 entre el mundo 

objetivo y el pensamiento, considerado ~ste como la única posi

bilidad del sujeto de aproximarse a la realidad exterior, fue 

superada o resuelta por Vico al proponer que s6lq podemos te

ner conocimiento total de lo qu~ nosotros mismos hemos hecho. 

En un aspecto decisivo, esta respues~a es reaccionaria porque 

limita el conocimiento del mundo f!sico a dios; pero por otro 

lado, al insistir en que podemos conocer y entender la socie

dad porque nosotros la hemos hecho, nuestra concepci6n no va 

a ser en abstracto sino en el proceso de la acci6n. Desde 

este punto de vista, el lenguaje es una actividad central en 

este proceso. En general, y especialmente con respecto al 

lenguaje, se recupera la perspectiva histórica para el estu

·dio de los procesos sociales. 

Vico considera tautológico el razonamiento de 

Descartes ncogito ergo sum", y dice que no puede tornarse como 

una base para hacer ciencia; tener certeza del propio pensa

miento y de la existencia, es, tanto para el filósofo carte

siano como. para el esc~ptico -a los que Vico, en esto, iden-
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tifica- permanecer en un nivel de simple conciencia y no de 

ciencia. Para Vico, el criterio de verdad está en lo que ha 

sido hecho, y entonces, la idea clara y distinta de la mente 

no s6lo no puede ser el criterio de otras verdades, sino ni 

siquiera de la mente misma. Porque si bien la mente se apre

hende a st misma, no se hace a s1 misma, y por eso, no puede 

saber la forma en que se aprehende. Acerca de la naturaleza 

y la existencia de dios tenemos todavta un menor conocimiento 

cienttfico o capacidad para demostrarlas. 

El inter~s de Vico deja· a un lado lo especulativo 

para centrarse en la investigac16n de los procesos sociales 

concretos, y al hacerlo recurre al origen de estos procesos, 

es .decir, a la historia. 

Croce describe el ambiente cultural italiano del 

siglo XVIII, que babia heredado. una mentalidad alejada del 

inter~s 0 por los asuntos literarios¡ desde Descartes y Male

branche, los fil6sofos debtan suprimir todas las facultades 

del alma·provenientes de los sentidos, y especialmente la fa

cultad imaginativa, que se consideraba la causante de todos 

los errores. Los poetas eran condenados porque contaban f!

bulas (historias incretbles), y la experiencia ya casi no se 

ejercitaba¡ el esptritu cienttfico del siglQ anterior se ba

bia apagado y el escepticismo era la tendencia predominante 

en el conocimiento. 

Vico veta en todo esto una amenaza a las disci-
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plinas humanísticas y una tendencia a la formaci6n de indivi

duos limitados y acríticos, reflejada en el sistema educativo (5). 

Vico se enfrenta inicialmente a este problema se

ñalando los defectos de formaci6n en los fil6sofos y fil6logos 

más reconocidos (esta es, al parecer, su intenci6n en la "Cien-
'. 

cia Nueva en forma negativa"), y en esto, en algtin momento lle-

ga a estar de acuerdo con el mismo Descartes, cuando éste, en 

cierta ocasi6n, afirma que "hasta las historias más fieles, 

si no alteran o sobreestiman el.valor de las cosas para hacer

las más legibles, por lo menos casi siempre omiten las circuns

tancias básicas o menos notables¡ de aquí que el resto aparez

ca no como realmente es, y que aqu~llos que rigen su conducta 

por ejemplos sacados de la historia, tienden a caer en las 

extrava~ancias de los caballeros errantes, y a concebir pro

yectos que van más allá de sus fuerzas" (6). 

Descartes se refiere aqu! a la forma de hacer his

toria, lo que sin embargo, llega a confundirse con la historia 

misma. Vico puntualiza y critica la forma de escribir la his

toria¡ Descartes ve en la historia un sentido utilitario y 

moralista, y Vico, en cambio, intenta hacerla una ciencia. 

El hecho de no considerar al pasado social tiene 

como consecuencia no· admitir como válido mas que lo presente 

inmediato y proyectar indefinidamente los valores de una ~poca 

determinada. Es esto lo que Vico critica, entre otros, a los 
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iusnaturalistas cl&sicos, para quienes -por ejemplo- el 

estado salvaje del hombre y el momento de la fuerza era ideal, 

y partían de un estado civil ya organizado; "empezaban la 

historia a la mitad", decta Vico. 

Desde esta misma perspectiva, Vico ubica a las 

ciencias en la historia, y concibe la idea de que la verdadera 

filosofía de la ciencia es simplemente su historia; textual

mente dice: 

••• de las reflexiones poltticas sobre las leyes 

de los tiempos humanos, empez6 a brotar la metaftsica, como 

por la ocasi6n de las frecuentes observaciones del cielo, de 

noche, para observar las estrellas fugaces, de las religiones 

empezara a salir, desbast,ndose, la Astronomía. Y sobre tales 

principios, puede tejerse una Historia Civil de la Ciencias, 

de las Disciplinas y de las Artes, nacidas con motivo de las 

necesidades o utilidades comunes de los pueblos ••• • (7). 

Hayt por último, en la obra de Vico, una tendencia 

en contra de las explicaciones teleo~6gicas aplicadas a los 

p~ocesos sociales, que se radicaliza en la segunda Ciencia 

Nueva, y de la cual se desprender&n, posteriormente, aigunas 

de las bases del historici~mo. Un ejemplo de esta posici6n 

es el siguiente: 

"Las propiedades inseparables de los sujetos de

ben ser producidas por las modificaciones o circunstancias en 
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que las cosas han nacido; por lo que éstas no pueden atesti

guar que la naturaleza o el conocimiento de estas cosas fue 

uno determinado y no otro" (8). 

La tendencia en Vico a estudiar las cosas en el 

tiempo, de acuerdo a sus circunstancias, se puede ver como 

una afirmaci6n de Íos limites del conocimiento humano, es de

cir, de la "certeza" de sus propias creaciones sociales. Esta 

tendencia se muestra en distintas formas de oposici6n: poes1a -

metáf.!sica; particular - universal; historia - filosofía. 

Vico llega a establecer estas oposiciones, no sis

tematizadas, despu~s de haber desarrollado sus investigaciones 

hist6ricas e historiográficas. Se deben considerar, por lo 

tanto, como conclusiones que van surgiendo al elaborar la 

Ciencia Nueva con una intenci6n crítica hacia los m~todos y 

enfoques utilizados por historiadores y fil6sofos. 
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NOTAS 

I. Algunas consideraciones sobre la vida y obra de Juan 
Bautista Vico. 

(1) Respecto a las condiciones de vida en Nápoles, puede con

sultarse, aunque se refiere a una ~poca un poco anterior 

a la de Vico, el estudio preliminar de Francisca Perujo 

a la obra de Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 

1976, p. VII-LXXIII. 

(2) Umberto Cerroni en su libro Introducci6n al pensamiento 

político, define as! al humanismo del siglo XVIII: "Por 

una parte, la racionalidad, que antes comprendía a la na

turaleza a través de caminos extrahumanos, se subjetiviza 

·en la raz6n laica, mientras que por otra parte, la estruc

tura natural de la vida social, antes igualmente extrahu

mana (Descartes), se entifica en el sistema de un derecho 

natural del hombre-conciencia. En el centro del pensa

miento político no se da ya el estudio de la estructura 
orgánica, natural, racional, eterna de la sociedad, sino 

el que se refiere al hombre que, con sus derechos natura

les y su capacidad de decisi6n, influye y modela a la so
ciedad" (p. 54). 

(3) R. Mondolfo estudia el desarrollo de esta idea en Verum 

Factum, y considera la interpretaci6n que de ella hace 

Vico. 

(4) Copleston, Frederick, A History of Philosophy, Vol. 4, 

New York, Doubleday (Image Book), p. 62-63. 

(5) Nicolini, Fausto, en el comentario bibliográfico a Prin

cipi di Scienza Nuova de Vico, T. I, Torino, G. Einaudi 
ed., 1976, p. XVI-XVII. 
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(6) Id., p. XX. 

(7) El período historiogr4fico que precede a Vico es muy ac

tivo pero poco crítico, influenciado por el escepticismo 

y el pirronismo hist6rico, que provocaron reacciones muy 

fuertes a favor de la tradici6n y de la autoridad, entre 

las cuales se sitúa Vico. (Benedetto Croce analiza este 

aspecto en el cap. 14 de La filosofía di G. B. Vico, Roma 
Bari, Laterza, ··1973, 321 p. 

(8) Ver m!s adelante la parte sobre la crítica de fuentes en 

Vico, y los conceptos de la "vanidad de los doctos y de 
las naciones". 

II. Relaci6n que,existe y comentarios acerca de las dos ver

siones de la Ciencia Nueva. 

(1) Vico, Giambattista, Principios de una Ciencia Nueva en 

torno a la naturaleza común de las naciones, pr61. y trad. 
de José Carner, _Méxi~o, El· Colegio de México, 1949, 2 Vols. 
(Textos cl4sicos de filosofía). 

---, Principios de una Ciencia Nueva sobre la naturaleza 
com1in de las naciones, trad.,pr61., y. notas de Manuel 

Fuentes Benot, Buenos Aires, Ed. Aguilar, 1964 (la. edi

ci6n en i956), 4 Vols. 

(2) La cita proviene de la Autobiografía, escrita en realidad 
con el titulo La vida de Giambattista Vico escrita por él 
mismo, en tercera persona, como una reacci6n frente al "yo" 
utilizado por Descartes en sus Meditaciones (seg6n opini6n 

de M. Harold Fisch y Th. Goddard Bergin, traductores de la 
Autobiografía de Vico al inglés). La autobiografía como 
género literario, no era usual en ese tiempo. 

(3) Vico, Autobiografía, trad. por Ana Maria Miniaty, pr61. 
de Manuel Fuentes Benot, Argentina, Ed. Aguilar, 1970, 
1?5 p. (Biblioteca de iniciaci6n filos6fica Nº 69 bis), 
p. 124-125. 
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(4) Vico explica en la introducci6n de 1~ segunda Ciencia 

Nueva, el concepto de metafísica como la historia de las 

ideas humanas desde la fantasía hasta la reflexi6n, y 

como la posibilidad que tiene el historiador, de entender 

formas diferentes de pensamiento. Es un concepto no del 

todo claro en la Ciencia Nueva, con diferentes acepciones, 

y que tendría que ser analizado. Crece expone su punto de 

vista al respecto en La filosofía di G. B. Vico, op. cit., 

cap. 12, "La Metafísica", p. 126-134. 

(5) CN 11, L. 1, p. 67-68. 

(6) En su libro La estructura de la historia universal en Juan 

Bautista Vico, Peters afirma, apoy!ndose en Nicolini, que 

la idea de Vico acerca de la conquista del mundo por los 

romanos, es una contribuci6n original para la historia de 

Italia. 

(7) Ver la opini6n que sobre el concepto de religi6n tiene 
Crece, en La filosofía di G. B. Vico, op. cit., p. 70-71. 

(8) CN 11, L. 1, p. 167-168. 

(9) Es esta la explicaci6n que da l. Berlin en "Vico y el ideal 

de la ilustraci6n", Vuelta Nº 4, marzo 1977, p. 13-17. 

(10) La funci6n que determina al hombre, seg6n la concepci6n 
materialista de la historia, es su capacidad para trans
formar la naturaleza. Existe una relaci6n en este aspecto 
entre el marxismo y la teoría de Vico, que, aunque no es 
directa, es reconocida por una serie de pensadores que han 
desar.rollado la interpretaci6n materialista a partir del 
marxismo: G-. Sorel, Antonio Labriola, Paul Lafargue, 
Trotsky, E. Wilson, entre otros. 

El mismo Marx, en El Capital, ·tomo 1, cap. XIII, menciona 
la necesidad de escribir una historia crítica de la tecno-
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( 2) 

(3) 
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log1a y cita a Vico, para quien la historia humana se dis

tingue de la historia natural en que la una est§ hecha por 

el hombre y la otra no. 

Sobre la "Sabidur1a po~tica". 

CN I, L. 3, p. 12-13. 

CN I, L. 2, p. 107-108. 

CN I, L. 2, p. 107-108. 

(4) :En la Ciencia Nueva segunda, se define a la Séi.bidur1a como 
"·la facultad que rige todas las disciplinas por las que se 

adquieren todas las ciencias y artes con que cuenta la hu

manidad" (CN II, L. 2, p. 15, "De la sabiduría en general"). 

(5) CN I, L. 3, p. 66. 

(6) CN I, L. 3, p. 6.7-68 •. 

(7) En este aspecto, es decir, como historiador propiamente, 
Vico es poco conocido ya que en general se ha dado m!s 
importancia a las implicaciones filos6ficas de su obra 
(opini6n de Lefebvre), cons_ider§ndola como una de tantas 
filosof!as de la historia con planteamientos t!picamente 
teol6gicos (Karl Lowith) ¡ por otro lado, se ha visto en 
ella un precedente del historicismo (Croce, Meinecke). 
Ambas posiciones son extremas y limitan a la Ciencia Nue

va. Consideramos m§s acertado el enfoque de R. Peters, 
quien explica en La estructura de la historia universal 
en J. B. Vico, lo característico e innovador que resultan 
ciertas investigaciones concretas de Vico en cuantoalcon
flicto de clases, la historia de la agricultura, etc., y 

a la vez analiza los conceptos generales como el de la 
providencia, el libre albedr!o, la moral del g6nero humano, 
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críticamente, es decir, seg6n el papel que juegan dentro 

de la estructura de la Ciencia Nueva. 

(8) CN II, L. 1, p. 127. 

(9) CN II, L. 3, p. 34. 

(10) CN II, L. 1, p. 164. 

(11) CN I, L. 3, p. 52. 

(12) Ver Meinecke, Friedrich, El historicismo y su g~nesis, 

M~xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1943, 524 p.' p. 12. 

IV. Crítica de fuentes. 

(1) Sontag, Susan, Against Interpretation and other Essays, 

New York, Farrar, Straus & Giroux, 1966, 304 p. (Cap •. r 
"On Style", p. 15-36). 

(2) Carr, E. H., ¿Qu~ es la historia?, Barcelona, España, 

Seix-Barral, 1970, p. 167-168. 

(3) •.. fil6logos son (dice Vico) todos los gramSticos, his

toriadores, críticos, que se ocupan del conocimiento de 

las lenguas y de los hechos de los pueblos, tanto inter

nos, como son las costumbres y las leyes, cuanto externos, 

cuales son las guerras, paces, alianzas, viajes y comer

cio" (CN II, L. 1, p. 135). 

(4) CN I, L. 1, p. 17-18. 

(5) Las influencias te6rico-filos6ficas que recibe Vico que
dan explicadas en su Autobiografía; menciona allí a sus 
autores "modelos" en el siguiente orden: Plat6n, TScito, 

Bacon, y posteriormente, Grocio. (Autobiografía, op. cit., 

p. 72). 



89 

(6) En la Ciencia Nueva, en ambas versiones, Vico no habla 

para nada de Descartes, pero en la Autobiografía le cri

tica acremente usando t~rminos como "ambiciosísimo de 

gloria", "se las ingeni6 para establecer dos g~neros de 

substancias ••• ", " ••• la filosof!it de Descartes no consta 

de ningún sistema ••• ",,etc. (op. cit., p. 40 y ss.). 

(7) CN II, L. 1, p. 117-118. 

(8) Muriá, Jos~ María, en Sociedad prehisp&nica y pensamiento_ 

europeo, M~xico, Secretaría de Educaci6n Ptlblica, 1973, 

223 p. (Sep Setentas Nº 76), p. 11-12. Muriá trata, en 

este estudio, ~l problema que se presenta al tener que 

describir una realidad social que se desconoce, con ele

mentos conocidos, en el caso de la conquista de Am~rica 

por los españoles. 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

CN I, L. 1, p. 9. 

·cN II, L. 1, p. 27. 

CN I, L. 3, p. 119-120. 

CN I, L. 5, p. 151-152. 

Id., p. 160-161. 

Es este un planteamiento que se desprende de la lectura 
de·la Ciencia Nueva, y que es en todo caso Crece quien lo 
retoma y habla de las consecuencias "prácticas" de las ideas 
de Vico; según Crece, quien cree en los salvajes o brutos 

de Vico, tendrá hacia ellos una actitud severa y fuerte; 
quien piensa, como Vico, que las costumbres valen más que 
las leyes y que, en consecuencia, las costumbres no se 
pueden cambiar de golpe, no pensará en legislar de acuerdo. 
a un modelo subjetivo. (Ver Croce, La filosofía di G. B. Vico, 

op. cit., p. 103). 



V. Conclusiones 

(1) CN II, L. 1, p. 201. 

(2) CN I, L. 2, p. 62. 

(3) CN I, L. 2, p. 51. 

(4) CN II, L. 3, p. 36. 
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(5) Las ideas de Vico sobre la educaci6n, provienen de su 

experiencia personal y de la crítica a los estudios en 

su ~poca; ver la Autobiografía, op. cit., p. 59-60. 

(6) Opinión de Descartes acerca de la historia, en el estudio 

que acompaña la traducci6n de la Autobiografía de Vico, 

por M. Harold Fish y Th. Goddard Bergin, p. 29. 

(7) CN I, L. 2, p. 216-217. 

(8) CN II, L. 1, p. 138. 
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1669 

1670 

1671 

1672 

1673 

1674" 

VICO 

Nace en N4poles el 23 de 
junio 

CUADRO CRONOLOGICO* 

NAPOLES (gobernada por virreyes 
españoles 1509-1707) 

La Academia de los Investiganti, fun
dada en 1605, es clausurada por orden 
del virrey 

Muere Carlo Buragna 

El avance del cartesianismo alarma a 
la Inquisici6n 
Nace Nicola Capasso 

La Academia de los Infuriati se cie
rra hasta 1690 

Nace Mateo Egizio, doctor en leyes 
y humanista, gran amigo de Vico 

* Tomado ·de Max Harold Fisch y Th. Goddard Bergin, traductores de la 
Autobiografía de Vico al inglfs. 

NORTE DE ITALIA Y EUROPA 

Se funda en Roma el primer pe
ri6dico italiano Giornale de 
Letterati.Hobbes: Leviathan 
(ed. latina) 

Marchetti en Pisa, revisa su 
traducci6n italiana de Lucrecio 

Se le prohibe a Marchettl publi
car y su obra empieza a circular 
en copias manuscritas 
Spinoza: Tractatus theologico 
politicus 
Pascal: PensEes 

More: Enchiridion Metaphisicum 

Nacen Addison y Muratori 
Pufendorf: De jure naturae et 
gentium 
Cumberland: De legibus naturae 

Malebranche: Recherche de la 
verit, 

\O ... 
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1676 

1677 

1678 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

Se cae y se fractura el 
crS.neo 

Regresa a la escuela 

Pasa a 2° grado 

Entra a una escuela 
jesuita, 2° grado 

Termina la escuela y el 
curso de humanidades, es
tudiando por su cuenta a 
Alvarez; empieza a estu
diar filosof!a con Balzo 
(jesuita y fil6sofo nomi
nalista) 

Abandona los estudios du
rante un año y medio 

Regresa a la escuela je
suita y estudia con Ricci 

Nace Giannone 

Lionardo di Capua: Parare 
Polémica de Di Capua y D'Aulisio 
Gravina en la Universidad 

Virrey Marqu,s de carpio, 1683-87 
Se reinaugura la Academia de los 
Investiganti 
Di Capua: Lezioni ••• dalle Mofete 

Estudia a SuS.rez por su Muere Tommaso Cornelio 
cuenta; con Aquadi~ en la 
Universidad, y asiste al 
curso de derecho de Verde 

Muere Spinoza; nace Antonio Conti; 
Spinoza: Opera posthuma 
(Ethica, etc.) 

Cudworth: True Intellectual 
system 

Muere Hobbes; nace Christian Wolff 
Bossuet: Histoire Universelle 

Borelli: De Motu animallium 

Mabillon: De re diplomatica 

En Leipzig se funda el Acta 
Eruditorum 
Petty: Political Arithmetic 

Nouvelles de la a,publique des 
Lettres, publicaci6n peri6dica 
de Pierre Bayle 
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1685 

1686 

1687 

1688 

1689 

1690 

Estudia a Vulteius en de
recho civil y a Canisius 
en derecho can6nico. Ma
nifiesta su interfs y fa
cultades para la poes!a 

Es asesorado por Del 
Vecchio en la defensa le
gal de su padre. Pasa 
nueve años como tutor de 
los Rocca en Vatolla, con 
visitas ocasionales a Ná
poles (1686-95)¡ estudia 
poes!a latina: Virgilio¡ 
y lengua toscana: Bocca
cio, Petrarca, Dante, 
Cicer6n, Boracio. Se 
interesa por Descartes 

Lee a Lucrecio y a Reggio 
(seud6nimo de Descartes) 

Se inscribe en la escuela 
dé derecho en la Universi
dad. Conversaci6n con 
Lubrano 

Estudia a Deschamps 

Primera 6pera de Scarlatti 
Visitas de Mabillon y Burnett 

La Inquisici6n persigue a los 
ateos (1686-93) 

Se abre a los estudiantes la 
biblioteca de Valletta 
Cornelio: Progymnasmata physica 
(2a. ed.) 

Di Capua: Parere (2a. ed.) 
Visita de Leibniz en noviembre 

Se reinaugura la Academia de los 
Infuriati 

Nace Berkeley 
Revocaci6n del Edicto de Nantes 

Bibliothfque Universelle et 
Bistorique, publicaci6n peri6-
dica de Jean Leclerc 

Newton: Principia 
Bouhours: La maniere de bien 
penser 

Perrault: Parallele des anciens 
et des modernes 
Fontenelle: Digression sur les 
anciens et les modernes 

~evoluci6n inglesa: Jacobo II,es 
sustituido por una monarqu!a 
parlamentaria 

se funda en Roma la Academia de 
Arcadia 
Temple: Ancient and modern 
learning 
Locke: Essay, Civil Government 
Christian Huygens: Tratado sobre 
la luz 
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1691 

1692 

1693 

1694 

1695 

1696 

1697 

1698 

Affetti di un disperato 
Ingresa a la Academia de 
Uniti 

In morte di Antonio Ca-
raffa 

Paneg1rico del Elector 
Maximiliano de Baviera 
Epitalamio de Maximiliano 
y Teresa de Polonia 

Regresa a vivir a Nápoles 
Epitalamio de Mazzacane
Rocca 

Epitalamio de Caraffa
cantelmo 

Oracidn a la muerte de 
Catalina de Arag6n 

Participa en el concurso 
de oposici6n por la cáte
dra de Ret6rica 

Expulsi6n del delegado papal 

Se reorganiza la Academia de los 
Infuriatí con el nombre de Uniti 
Los amigos de Vico, Cristofaro, Gali
zia y Gianelli son acusados por ateos 
y epicureos por la Inquisicidn 

Nápoles es asolada por la peste y por 
un terremoto 
La Inquisici6n condena a los amigos 
de Vico 

Se publican los poemas de Giovanni 
della Casa, anotados por Caloprese y 
otros 

Muere Di Capua; homenaje de la Aca
demia de los Investiganti 
Di Capua: Parere (3a. ed.) 

Se funda la Academia Medinaceli por 
iniciativa del virrey de Nápoles 
Muere Francesco D'Andrea; visita de 
Montfaucon 

Se sabe, por Arnauld, que en Ná
poles los "j6venes ingenuos se 
están volviendo ateos y epicureos 
con la lectura de Gassendi" 

Locke: Thoughts concerning 
Education 
La obra de Di Capua, Parere, 
es prohibida por la Inquisici6n 

Muere Pufendorf 
Wotton: Reflections upon ancient 
and modern learning 
Se publica el 6ltimo volumen de 
fábulas de La Fontaine 

Leibniz: Systeme nouveau de la 
nature 
N·ueva Espai'ia: muere Sor Juana 
In~s de la Cruz 

Gravina: Discorso delle antiche 
fa.vele 

Bayle: Dictionnaire Historique 
et Critique 

Nace Metastasio 

"' .... 



1699 

1700 

1701 

1702 

1703 

Profesor de Retórica (1699-
1741)¡ se casa con Teresa 
Caterina Cestito¡ ingresa 
a la Academia Medinaceli¡ 
lectura de "Delle cene sun
tuose de Romani"¡ primer 
discurso de apertura de 
cursos en la regia Univer
sidad: Oración Inaugural I 

Oración Inaugural II 
Nace su hija Luisa 

Paneg!rico de Felipe V, 
por encargo del duque de 
Escalona, virrey de N4po
les¡ De parthenopea con
iuratione (sobre la cons
piraci6n de 1701) 
Oración Inaugural III 

Doria: Vita Civile 
Gemelli Careri: Viaje a la Nueva 
España 

Visita de Addison 
Conspi~aci6n de Macchia, sept. 23, 
contra Felipe V¡ Capece y Sangro eje
cutados 
Gravina: De ortu et progressu iuris 
civilis 

Visita de Felipe V 
Se disuelve la Academia de Medinaceli 

Oración Inaugural IV Reforma de la Universidad 
Se confirma su profesorado 

Fánelon: Las aventuras de 
Telámaco 

Guerra de sucesi6n española 
(1700-1713) 
se funda la Academia de Ciencias 
en Berl!n con Leibniz como presi
dente 
Nueva Espafta: muere Carlos de 
Sigüenza y Góngora 

Orsi: Considerazioni sulla manie
ra del ben pensare 
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1704 

1705 

1706 

1707 

1708 

1709 

1710 

1711 

1712 

Oración Inaugural V 

Oración Inaugural VI 
Nace su hijo Ignacio 

Empieza a estudiar a 
Bacon 

Acta funeris Caroli San
grii et Iosephi Capycii 

De nostri temporis studio
rurn ratione 
Empieza a leer a Grocio 

Ingresa a la Academia de 
Arcadia 
De antiquissirna italorurn 
sapientia 

Polémica con el Giornale 
de' Letterati 
De aequilibrio corporis 
animantis (ms.) 
Institutiones oratoriae 
(ms.) 

Ocupación austriaca; Nápoles gober
nada por virreyes austriacos, 1707-
1734 

Nicola Arnenta: Vita di Lionardo di 
Capua 

Residencia de Shaftesbury, 1711-13 

Visita de Brenckmann 

Mueren Locke y Bossuet 
J. S. Bach compone su primera 
cantata 

Addison: Rernarks on Italy 
Thomasius: Fundamenta iuris 
naturalis et gentium 

Muratori: Della perfetta poesia 
italiana 

Muere Mabillon 

Gravina: Della ragion poetica 
Montfaucon: Paléographie grecque 

Berkeley: New theory of vision 
El Journal des Savants reseña el 
libro de Vico 

Berkeley: Principles of human 
knowledge 
Leibniz: Théodicée 
Giornale de' Letterati (Maffei y 
Zeno) 1710-1736 

Gravina deja la Academia de Arca
dia 
Shaftesbury: Characteristicks 
Nace Hume 

Addison y Steele: The Spectator 

.., 
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1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

Dedica De aequilibrio a 
D'Aulisio 

Nace su hijo Genaro 

De rebus gestis Antonii 
Caraphaei (Vida del ma
riscal Antonio di Caraffa) 

Anota a Grocio 
Matrimonio de su hija 
Luisa 

Nace el primer hijo de su 
hija Luisa 

Muere Shaftesbury 
Gravina: De origine iuris (2a, ed.) 

Mueren Valletta y Caloprese (fil6-
sofo cartesiano, amigo de Vico) 

Gravina: Della tragedia 

Estancia de Berkeley, 1717-19 
Mueren Caravita y D'Aulisio 

Metastasio empieza a trabajar con 
Castagnola 

Oraci6n Inaugural sobre el Virreinato de Schrottembach, 1719-21 
Derecho universal 

Sinopsi del Diritto Univer
salle 
De uno universi iuris prin
cipio et fine uno 

De constantia iurispruden
tis 
Danza de Juno 

Metastasio colabora con Vico en la 
.Raccolta de Filomarino-Caracciolo 

Conti y Martelli en Francia 

Leibniz: Monadologie¡ carta 
a Bourguet 

Conti en Inglaterra 
Muere Luis XIV 

Muere Leibniz 

Se imprime en Londres el Lu
cretius de Marchetti 

Lucretius de Marchetti aparece 
en el índice de libros prohibi
dos por la Inquisici6n 
Muere Gravina 

Montfaucon: L'antiquit6 expli-
qu6e · 
Muere Addison 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

Montesquieu: Cartas persas 
Bach: Conciertos de Brandemburgo 

\O 
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1722 

1723 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 

Notas, a partir de una re
lectura de Homero, a De 
uno ••• y De constantia ••• 
Recibe una carta de Jean 
Leclerc 

Pierde la cátedra de Dere
cho civil 
Canción sobre el Origen, 
progreso y decadencia de 
la poes!a 

Ciencia Nueva en forma ne
gativa 
Oraci6n fdnebre de Ana D' 
Aspermont 

Env!a a Porc!a la primera 
parte ("A") de su autobio
graf!a1 primera edición 
de la Ciencia Nueva en 
octubre 

Valúa la biblioteca de va
lletta 

Oraci6n fúnebre de Angela 
Cimini 

Env!a a P~rcía la parte "B" 
de la autobiografía, y las 
correcciones a la parte "A" 
Conti sugiere a Vico escri
bir una introducción y ano
taciones a la Ciencia Nueva 

Doria: Opere matematiche 
Descartes: Principia, traducido por 
Giuseppe Babapiccola 
Virreinato de Althan, 1722-28 

Giannone: Istoria civile del regno 
di Napoli 
Muere Lucantonio Porzio (dltimo dis
ctpulo de Galileo, ami~o de Vico) 

Ciccarelli publica el comentario de 
Boccacio sobre Dante 

Doria: Filosofía di Paolo Mattia 
Doria con la qualle si schiarisce 
quella di Platone 

Pouilly: Dissertation sur l'in
certitude de l'histoire des 
quatre premiers siecles de Rome 

Muratori: Rerum italicarum scrip
tores (1723-51) 
Nace Adam Smith 

Lafitau: Moeurs des sauvages 
am,ricaines compar,es aux moeurs 
des premiers temps 
Nace Kant 

Hutcheson: Our ideas of beauty 
and virtue 

Vivaldi: Las cuatro estaciones 
Butler: sermons 
Voltaire en Inglaterra, 1726-29 
Swift: Los viajes de Gulliver 
Feijoo: Teatro crítico universal 

Muere Newton 

La convocatoria de Porcía y la 
autobiografía de Vico se publi
can en Venecia en la Raccolta 
de Calogera 
Montesquieu en Venecia 
Wolff: Philosophia rationalis 
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1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

Notae in Actae Eruditorum 
Lipsiensia 
Exige le devuelvan suma
nuscrito de Venecia 

Ingresa a la Academia 
Assorditi 
Ciencia Nueva, 2a. edici6n 
en diciembre 
Correzioni, Miglioramenti 
e aggiunte (CMA) I 
Notas sobre Horacio: Ars 
poetica (ms.) 

Contin6a su autobiografía 
hasta 1731¡ escribe el pre
facio a la traducción ita
liana de Belli, de Syphi
lis de Fracastoro 
CMA II, enero¡ CMA II+ (ms) 
agosto 

Visita de Montesquieu 
Ignacio de Luzán estudia en Nápoles, 
1729-33 

Oraci6n Inaugural "De mente Doria: Difesa della metafísica degli 
heroica" antichi filosofi contro Giovanni 

Locke ed alcuni altri moderni autori 

Encabezando la delegaci6n 
de la Universidad felicita 
a Carlos de Borb6n 

Se funda la Academia de óziosi (Sa
lerno) 

El reino de Nápoles es conquistado 
por Carlos de Borbón 
Nápoles gobernada por los borbones, 
1734-1860 

Epidemia de gripe en Europa, 
invierno 1729-30 
Metastasio es nombrado poeta 
de la corte en Viena 

Nace Hamann 
El cardenal Lorenzo Corsini es 
electo papa Clemente XII 
Wolff: Philosophia prima sive 
ontología 

Cudworth: Eternal and Immutable 
morality 

Berkeley: Alciphron 
Pope: Essay on man 

John Kay inventa la lanzadera 
volante 

Voltaire: Lettres sur les Anglais 
Berkeley: Analyst 
Montesquieu: Grandeza y decaden
cia de los romanos 
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1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

Nombrado histori6grafo 
real ingresa a la Acade
mis de Oziosi 
Dedica De aequilibrio al 
rey Carlos 

Su hijo Genaro empieza a 
hacerse cargo de sus cla
ses 
Muere su hijo Ignacio 

Delega sus funciones como 
miembro de la Academia de 
Oziozi 

Oraci6n con motivo del ma
trimonio del rey Carlos 
con Maria Amalia de Sajo
nia Polonia 

Su hijo Genaro lo susti
tuye en sus clases 

Empiezan las excavaciones en Herculano 
Reforma de la Universidad, por Celes
tino Galiani: Stefano di Stefano re
instaura la Academia de los Investi
ganti 

Damiano Romano: Difesa istorica delle 
leggi Greche venute in Roma contro ••• 
G. B. Vico 

La Academia de los Investiganti se 
cierra con la muerte de Stefano di 
Stefano 

Genovesi empieza a frecuentar a Vico 

Baumgarten: De nonnullis ad 
poema pertinentibus 
Blackwell: Life and writings 
of Homer 
Berkeley: Querist 
Lineo: Systema naturae 

Muere Leclerc 
Wolff: Theologia naturalis 

Ignacio de Luzán: Po~tica 
(cita y alaba a Vico) 

Beaufort: L'incertitude des 
cinq premiers si~cles de 
l'histoire romaine 
Warburton: Divine legation 
of Meses 

Hume: Treatise on Human Nature 

Wolff: Ius naturae 
Kant ingresa a la Universidad 
de Konigsberg 
Acceso al trono de Federico 
el Grande 
Muere Carlos VI 

Hume: Essays 
Muere Montfaucon 

... 
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1743 

1744 Muere en enero 22-23 
Ciencia Nueva, 3a. ed. 

Damiano Romano: L'origine della 
giurisprudenza romana centro ••• 
G. B. Vico 

Nace Jacobi 

Nace Herder 
Rousseau en Venecia 
Muratori: Annali d'Italia 
Berkeley: Siris 
Primera impresi6n autorizada 
del Di4logo de Galileo, de 
1632 

... 
o ... 
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