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CAPITULO PRIMERO 

INTRODUCCION 

•••• decir en qué debe fundarse -
una auténtica ciencia de la his
toria •••• en verdad prlmerTslma 
tarea que no debe ya eludirse 

Edmundo o-Gorman (1) 

En 1947 ta Universidad Nacional Autónoma de México publ fc6 --

Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica. obra de Edmundo o-Gorman 

dedicada al análisis del saber hfst6rlco. su desarrollo hasta ese -

momento y sus perspectivas futuras. SI exceptuamos artTculos y 

otros trabajos breves. ésta es. hasta donde nos ha sido posible de

terminarlo. la única obra sobre teorta de la historia escrita en e~ 

te pa1s desde esa fecha hasta el presente. Este vacío es tanto más 

notable si corisideramos la Influencia que el autor ha ejercido en -

la vida académica nacional en las últimas décadas y la Jmpor~ancfa 

que él mismo concede al anál fsls te6rlco del quehacer del historia

dor como elemento indispensable para el avance de la hlstorlogra---

fTa .. En su l lbro. el doctor o-Gorman condena la renuencia de los --

historiadores a examinar los fundamentos te6ricos de su labor y ha-

ce un llamado urgente. casi un reto. para que tnfcfen este examen. 
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al que califica de primerísima tarea que no debe ya eludirse (2). 

El presente trabajo es un Intento de real Izar una contrfbu--

cf6n a la teoría de la historia. explorando este terreno tan poco -

penetrado por nuestros historiadores. Estamos conefentes de las di 

flcultades que presenta el tema. pero creemos que el doctor o-cor-

man tiene la raz6n de su parte cuando insiste en la necesidad de --

analizar la base te6rtca de la hlstorfograffa. Aun cuando pretend~ 

mos seguir un camino distinto al se"alado por él en obra. nues--

tro objetivo es el mismo: examinar la naturaleza de la expl leaci6n 

htst6rica y las condiciones en que pueda tener un carácter cfentffi 

co. 

La historia. como otras ciencias requiere para su progreso de 

desarrollarse en dos planos diferentes. el de la investlgaci6n empL 

rlc8 y el te6rlco. y de establecer un enlace operante entre ambos. 

Es obvio que el saber histórico se estancaría sin la labor contrnua 

de los Investigadores que localizan nuevas fuentes o consiguen In--

formac16n adicional de las ya conocidas. Este trabajo no sólo es -

necesario. sino que cada día Impone exigencias mayores. Los obstá-

culos son múltiples. destacando entre ellos la abundancia y riqueza 

de las fuentes que 1 lteralmente sumergen al investigador en una veL 

dadera Inundación Informativa. Y a los datos proporcionados por la 

Investigación histórica es preciso agregar la producción cada vez -

más torrencial de las ciencias afines a la historia - la economía. 

la sociologfa. etcétera - cuyos frutos enriquecen continuamente ta!!.. 

to el instrumental como los materiales del historiador que los In--

cluya en su labor. lo cual requiere un esfuerzo adicional que dista 
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mucho de ser pequefto. 

Todo Jo anterior es tan conocido que casi resulta ocioso rep_!L 

tirio. pero lo que no siempre se tiene presente. es la necesidad --

que tiene Ja historia de desarrollarse en el segundo de los planos 

mencionados: el de la teorfa. Y desde luego. la de establecer 

relacfón eficaz con la Investigación empfl"'fca. Puede affrmarse que 

rara vez dan los historiadores a este aspecto la importancia que ms_ 

rece. y que esta omisión resulta muy perjudicial par:.i: su labor. 

Otras cfencfas nos ofrecen ejemplos contundentes de la necesidad 

del progreso teórico, sin el cual la Jnvestfgaei6n empfrlca produce 

una simple inundación Informativa. que. como ya hemos dicho, amenaza 

con ahogar al tnves'Cigador en una multitud de dat:os carentes de significa

do. Los trabajos teóricos de Alberto Einstein. para citar un ejem-

plo. han contrlbuido al deS!311'"'rol lo de la ffsica contemporánea. tanto 

como la labor real lz~da en los laboratorlos por una multitud de In

vestigadores. De manera análoga. los trabajos de los teóricos de -

ta historia han abierto nuevos horlzont:es a esa dlsclpl fna. Consl-

dérese cuál serfa la sltuacl6n de la historlograffa actual. si el -

material fsmo histórico no hubiera sei'ialado la importancia del an:itl. 

sis ·de los fenómenos económicos para comprender los procesos hfst6-

ricos. En nuestros d1as. el estructural ismo ha abierto· nuevos horf-

zontales en la 1 ingUfstlca. la antropología y otras discfpl lnas y -

parece destinado a enriquecer el Instrumental teórico del hfst:orfa

dor. El profesor o-Gorman está en lo justo al reclamar que se con

ceda al examen de los fundamentos de Ja historia una atención ade--

cuada. y es ciertamente lamentable que su llamado haya encontrado -

el silencio por respuesta. 
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LQué es la teorfa de la hlstoría? No es fácf 1 dar una respue~ 

ta a esta pregunta, sobre todo sf lo que busca es lograr compren-

der adecuadamente su naturaleza y no dar simplemente una deflnfcfón. 

Al abordar este tema, se utiliza junto a teorfa de la historia, 

presiones como fflosoffa de la hfstorfa 1 exp1Jcacl6n histórica. etc~ 

tera, sfn que se defina con claridad el sfgnlficado con el cual se -

uttl Izan. Trataremos de evitar confusfones presentando este cap!. 

tulo el significado que para nosotros tienen esos términos, aún cua~ 

do sin poder asegurar que éste tenga una aceptación general. E 1 mé-

todo utflfzado para esta C1arlflcacf6n es precisamente el histórico. 

La explicación hfst6rfca nace con la historia misma. en los al 

bores de la cfvllizaci6n. A través de las edades. Jos humanos se 

han interesado por conocer su pasado. Jo que han sldo o han real iza-

do las generaciones precedentes. Es este interés lo que da origen -

al quehacer deJ hfstoriador. Pero la historia no ha J (m f tadO OU!!, 

ca a la simple descrlpci6n de los acontecimientos pasados •. sino que 

busca expl icarios de alguna manera. encontrarles un sentido. una es-

tructura lógica. Es este esfuerzo. el que ha tenido como resultado 

que los textos hlstorfográflcos hayan contenido siempre expresiones 

como 11esto sueedl6 por que ••. ". "en consecuencia de lo anterior". e~ 

cétera. Es este Intento perenne de dotar de sentido a los aconteci-

mientes lo que llamamos explicación histórica. En un sent Ido ampl fo. 

la fflosofTa de la hfstorra aparece también. slmultaneamente a ésta. 

En realidad. se trata de una forma de expl icacfón histórica resulta-

do de la reflexión filos6fica sobre el devenir humano al cual lnten-
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ta dotar de un sentido bien sea teleo16g1co o es~ructural (3). 

Al principio esta exp1Jcaci6n tiene caracterfstfcas mSgtco-r~ 

tlgtosas. Se atribuyen los hechos hlstórtcos a la voluntad divina: 

ta suerte de los hombres está determinada por el poder de dioses --

que rigen destino. Pero esa voluntad no es totalmente capricho-

sa~ sino que obedece a cierta 16gfca. lo cual hace posible la relt• 

gi6n. ésto es, un sistema de relaciones ordenadas entre los humanos 

y los dioses. sistema que involucra a Intermediarios entre et hom-

bre y la divinidad de acuerdo con reglas lttúrglcas. La re11gl6n -

tiene como base la idea de orden y de legalidad. SI los hombres y 

sus Intermediarios, reyes y sacerdotes,. ajustan su conducta a esa -

legaltdad. pueden esperar la benevolencia y la proteccf6n divinas; 

si por el contrario. dicha legal ldad ·es transgredida, el resultado 

será la c61era de los dioses y las calamidades consiguientes (4). 

Posteriormente aparece otro tipo de expl tcaci6n hlst6rlca que 

expl fea el devenir no por la voluntad de los dioses, esto es de se-

res ajenos al mundo humano, sino por elementos situados "dentro" de 

éste, tales como la naturaleza del hombre, las fuerzas econ6micas. 

etcétera. Este tipo de concepci6n también se encuadra dentro de --

una 16g i ca. Esta se basa en el principio de causalidad. Los acon-

tectmfentos históricos no son arbitrarlos sino que son efecto de --

causas determinables por la raz6n humana. Es esta expl lcact6n lo -

que hace útil el saber histórico. El conocimiento del pasado perm_L 

te a los hombres regular su conducta de una manera adecuada. Al -

igual que en el caso an"t.erlor, si los humanos tnfrtgen las reglas -

de la lógica de la historia, el resultado es calamitoso, pero en e~ 
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te caso. esas calamidades son Impuestas por fuerzas hist6ricas des

personal Izadas y no por la voluntad de personajes divinos encolert- · 

zados. 

El objeto de este trabajo es precisamente examinar la natura

leza de las dos expl fcaclones, la trascendental y la Inmanente y --

examinar las condiciones históricas en que se producen. Por otra -

parte, y según veremos, ambas concepciones son exluyentes, sino 

que tienden a coexistir y simplemente puede hablarse de una prepon

derancia de la una sobre la otra en cada peri6do de la historia. 

H~s aún, ambas cosmovisiones tienen relaciones entre si. Kahler s~ 

~ala cómo San Agust1n, cuya obra De Clvltale Del es el arquetipo m~ 

xlmo de la concepcJ6n teocéntrlca, escatológica y trascendental del 

hombre y la historia. va a convertirse en una de las fuentes de la 

concepci6n opuesta. antropocéntrica e Inmanente. En efecto, para -

Agustín los hechos hlst6ricos deben ser comprendidos 

la naturaleza esencial del hombre como un peregrino. 

functón de 

expatriado 

cósmico que marcha hacia su verdadera patria. El mundo hfst6rlco -

por lo que atravfesa en su doloroso peregrinar carece de Importan--

e 1 a. srn embargo. el santo. con su separación de las dos cludades, 

la dlvfna y la terrena prepara el campo a la base antropocéntrica -

de la historiografía moderna (S). 

Este es el momento de aclarar punto fundamental; no prete.!!_ 

demos emitir Juicio ético alguno sobre estas dos concepciones de la 

historia o sobre los procesos que las generan. Cada expl fcactón 

parte integral de la historia. Esto significa, por una parte, que 
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son seres rndependfentes de Ja voluntad humana y, que en consecuen-

cia son sujeto de análisis éticos, y por otra. que ambas concep

ciones son necesarias al proceso hfst6rfco. La concepcf6n teocén-

trfca hace posible, como veremos, el surgfmfento mismo de la clvll..,L 

zaci6n, la antropocéntrica, su madurez, y por último, cuando vlene 

el derrumbe de una cultura, los hombres se ven oblfgados a retornar 

a Ja primera a fin de construir una nueva cfvf11zacl6n. 

Nuestra propia civil fzacf6n occidental es producto del desa-

rro1 Jo de una sociedad estructurada en torno de la concepcf6n teo-

céntrfca que forma la filosofía crlstfana de Ja hlstol"fa. Pero el -

progreso de una sociedad, incluyendo la nuestra, termina por hacer 

necesarra una nueva concepci6n de la existencra humana Inmanente y 

antropocéntrica. Esta, que como hemos visto, encuentra sus antece-

dentrs e 1 pensamiento agustiniano, desarro11a a lo largo del H~ 

dievo, el Renacimiento y alcanza su madurez en la 11ustraci6n. Fra.!!. 

cois-Harle Arouet, el célebre filósofo 11 ustrado, mejor conocido --

con el seud6nimo de Vo1tafre, realiza una obra similar a Ja de San 

Agustfn: una vfsl6n total izante de Ja existencia histórica de Ja -

humanfdad, pero con una base antropocéntrica e inmanente. El tér-

mino mismo de 11 ffloso'fía de Ja hist:.orla" fue acui\ado por Voltafre: 

es el título de una serle de consfderCJcfones sobre la historia ant.!_ 

gua que será una parte de esa obra magna que cont:.fene su examen ff-

1 os6f f co sobre 1 a h is tor 1 a humana • .:E"s"s"-a"-';-'"-"-"'--'1_,e'-'s'-m=o'-"e'-'u:..:...r:.s_,e"t'-.!.1_-_,,e'-'s:..ie:..r:.....:.l~t: 

des nations et sur les prfncfpaux falts de 1-hfstoire despufs 

CharJemagne Jusqu-a Loufs XI 11 (6). 

Una generación más tarde, EmmanueJ Kant declara que obtener -



- 8 -

una explleac16n totalizante de la historia es tarea de los hfstori!!.., 

dores famtl farizados con los hechos. que él admite. modestamente. -

no conocer ( 7). La cautela de Kant no fue compartida por algunos -

de sus sucesores en el terreno de la fllosof1a. Hegel. el últfmo y 

más brillante de esos fi16sofos. conduce la corrfente ftlosóflca-e~ 

peculatlva a su máxima perfecci6n y corona esos esfuerzos creando -

un sistema cuya fascinadora gra·ndeza ha ejercido una influencia d.!!_ 

cfsfva en la fflosoffa a partir de ese momento. La misma magnitud 

del logro hegel fano hacfa necesaria una reacción. ya que no era po-

stble seguir progresando por ese camino. Puede afirmarse que la --

historia de la fllosoffa de los siglos XIX y xx. es un gigantesco -

proceso de enfrentamiento dialéctico con Hegel. Karl Harx. S6ren -

Klerkegard. John Oewey o Bertrand Russell. lo mismo que las doct.rl--

a las cuales se asocian sus nombres. muestran la Influencia y -

las cicatrices del contacto y los combates sostenidos con ese extra 

f"io genio (8) .. 

3 

Es en estas circunstancias que nace la teoría de la historia .. 

Buscando una nueva explicacr6n del devenir histórlco. se utiliza un 

nuevo enfoque basado en los métodos de la ciencia que excluya tanto 

las concepciones rel tglosas como las especulativas. El siglo XIX -

contempla la aparlc16n de muchas disclpl inas que se desprenden del 

seno de la filosofía para convertirse en ciencias. El conocimiento 

clentíf lco proporciona al hombre un inmenso poder para dominar la -
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naturaleza. Esto crea un ambiente propicio a los esfuerzos de qur~ 

nes aspirDn a convertir la historia en una ciencia dotando1a de ta 

teoría necesaria. Se busca lograr en el conocimiento de la socfe--

dad un progreso similar al de las ciencias de la naturaleza. Por -

otra parte, la labor de Innumerables investfgadores que trabajan no 

s61o en la historia europea sino en escala mundial• proporciona una 

verdadera inundaci6n Informativa. aportando la materia prima al te.2, 

rico de la historia. 

Podemos pues definir la teoría de la historia como el conjun

to de principios coherentes y estructurados que permitan tratar el 

saber hfst6rico como una ciencia. El desarrollo de dicha teorra. -

pese a las circunstancias favorables mencfonadas antes. no ha sido 

fácil. Entre Jos obstáculos que han 1 Imitado su desarrollo. está -

en primer término Ja propia dificultad de la empresa: los procesos 

hfst6rtcos son fnmensamente complejos, s61o por la multlpl icfdad 

de Jos factores que los determinan, sino por las lnteraccfones que 

se establecen entre ellos. a lo que se a~ade la falta de material -

suficiente para su análisis. Esta affrmaci6n parece contradecir la 

expuesta anteriormente, cuando se hizo referencia a la dificultad -

de manejar la gran masa de lnformacf6n que producen las Investiga-

clones de los historiadores o las de los especialistas de las cien-

clas afines a la historia. La contradfccf6n es s61o aparente y se 

explica si tenemos en cuenta que nos referimos a dos cosas distrn--

tas. La Información es ciertamente de una abundancra casi lngober-

nable, si nos referimos a la capacidad de los historiadores para -

examinarla e Integrarla de una manera adecuada, pero Insuficiente -
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para proporcionar la base empfrfca sobre la que se ha de desarro---

1 lar ta teorfa de la hfst:orfa. Por ejemplo. carecemos de informa-

clón suficiente sobl'"'e la mayor parte de Tas civfl izaciones que han 

existido. e Incluso sobre nuestra propia ctvtltzación occident:al -

existen muchos aspectos Ignorados. 

A estas diflcultades se a~aden otras; entre ellas se destaca 

que dista mucho de ser peque~a: tanto la historia como ta fil.!:!.. 

sofia tienen repercusiones polfticas muy importantes. las cuales h,!._ 

cen dlffci 1 un anál rs Is fmpar-cial de ambas .. El uso de la htstoria 

como instrumento polftico es bien conocído e fncluso tenemos auco-

res que afirman que esa util fzaclón alcanza su nivel máximo en Ran

ke y su escuela, 1os cuales ocultaron sus objetivos. al mismo tíem

po que fncrementaron la ef icacla de su acc16n. tras la cortina de -

una supuesta objetividad 1 imitada a relatar "lo que verdaderamente 

ocurri6" (9). La filosofía opera Igualmente en un campo de fuerzas 

ideo16glcas y varias doctrinas contemporáneas están 1 fgadas a movl-

mlentos pol ftlcos .. La filosofía de Bergson fue utilizada por los -

sindicalistas, la de Croce por el Liberalismo Jtal fano, Sartre tuvo 

conexiones con la Resistencia antinazl y el pensamiento de Marx 

las fuerzas revolucionarias que operan d (versos paf ses (10). La 

teoría de la historia. discipl fna situada entre ambos terrenos, el 

historiográfico y el fllos6fico, está sujeta a las mismas tensiones. 

No puede extra~ar a nadie que, en estas circunstancias. se 

presenten tas posiciones más divergentes sobre las postbit idades de 

estructurar una ciencia hfst6rfca. Por una parte, están quienes 

~'firman que es imposible percibir ningún orden en los acontecimlen-
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tos hist6ricos. cuyo conjunto se les presenta como una mara~a ca6-

ti ca Incapaz de toda estructuraci6n o legal fdad (11). Frente a es-

tos se presentan los que incurren en el vicio opuesto de atribuir a 

la historia una simplicidad tal que conduce a leyes similares a las 

descubiertas por ciencias que estudian movimientos más elementales 

(12). El te6rlco de la historia debe apartarse de toda postura do!!. 

mática y sin desanimarse ante la confusión que genera la multtpl le_!. 

dad de corrientes que se disputan el campo. proseguir labor re--

cardando que, como dice Kuhn, esto es tfplco de las ciencias de-

sarrollo antes de alcanzar a establecer un modelo cientfftco de 

aceptación general (13) .. Por otra parte, no perder de vista que l.!!. 

cluso esos paradigmas que logran un consenso, son provisionales y -

están destinados a ser substtutdos por otros como resultado del 

avance de la ciencia que los establec16 (14). Este es el espfrltu 

que nos anima al intentar el examen de la naturaleza de la expl tca

ci6n ~ist6rica que aparece en los cap1tulos siguientes. 

NOTAS 

1.- Edmundo o-Gorman, CrJgfs y po~venir de la ciencia hlst6rlca, H~ 
xlco, UNAM, 1947, p.xr 

2.- ~. pp. xi, xlt 

3-- Erich Kahler, Lgué es la Historia?, trad. Juan Almela, Héxtco. 
F.C.E., 1966, pp. 15-17 

4 .. - Gordon Chtlde, Teoría de la Historra, trad. AnTbal Leal• Bue-
nos Aires, Ed. La Pleyade, 1971, pp. 60-61 

5.- Kahler, op. cit.• pp. 87-98 
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6 .. - Ed. Fueter"". Historia de la Hist.orfograffa moderna. erad. Ana -
Harfa Rfputtone. Buenos Aires. Ed. Nova, 1953. 11, 23 

7.- Juan A. 0r""tega y Hedína, en pr6To~o a Feder""lco Schfller, Ffloso-
ffa de la Hfstorfa, trad. Juan A. Ortega y Medina, Hé~ 
(s.e.), 1956, pp.7-8. 

8.- Horton Whfte, The Ase of Analysfs, The 20t.h Century Philosophers 
Nueva York, New American Lfbrary, 1957, p .. 13 .. 

9 .. - O~Gorman, Crisis ••.• , pp. 79-81 

10 .. - Whft.e, op. cit., p. 18 

11.- Wflliam H .. Oray, Ftlosoffa de la Hlstorfa, trad. Holly K. Brown, 
México, UTEHA, 1965 pp. 13-14, apud., Hichael Oakeshott, Experience 
and lts Hodes, Londres, Cambridge Unlver-sfty Press, 1933, p. 154 

12 .. - Chflde, Teorfa ••••. pp. 9-14 

13 .. - Thomas S. Kuhn, La estructura de tas revolucíones cíentrfrcas. 
trad. AgustTn Contfn, Mexlco. F.C.E., 1971. pp. 24.25.38 ~3 

14.- ~. PP• 112,128.139.149-175 



CAPITULO SEGUNDO 

LA FILOSOFIA TRASCENDENTAL DE LA HISTORIA 

No hay pueblos sin historia. 

Y haré de tf una naci6n grande. 
Porque todn la tierra que ves. -
la daré a ti y a tu descendencia 
para siempre 

Génesis (1) 

La fasclnaci6n del hombre por -

cJ la es una de las constantes que pueden local Izarse en la cultura 

de todas las socredades. El hombre se Interroga sobre su ser. y a 

través de los milenios ha encontrado que una de las respuestas más 

satisfactorias - o tal vez c:onvendrfa decir. menos insatisfactorias -

es la que proporciona la historia. Los hombres son el resultado de 

ese proceso que llamamos hi~iorfa y es lugar común decfr que nosotros somos 

los que somos por que otros fueron lo que fueron. Es ta es 1 a razón 

por la cual. como ya se ha dicho en la fntroducci6n. la filosofía -

de la historia nace simultáneamente con la historia misma. en los -

albores de la clvi 1 izacf6n .. 

Los humanos no buscan simplemente conocer el pasado. su pasa-

do. sino también quieren explfcarlo .. La filosofía de la historia -

descrita como una explfcacf6n de ese pasado. es pues. desde sus lnJ.. 
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Integral de la historia. pero al mismo tiempo 

convertirse en una reflexión filosófica sobre 

la tras--

el 1 a. Es 

por esto que todo verdadero hfstorfador es al mismo tiempo un filó

sofo de la historia que anal iza los hechos conocidos buscando expl~ 

carlas en una u otra forma; pero lo Inverso no es necesariamente --

cierto: muchos fi16sofos han pr"'esentado sistemas que Intentan ex

pl lcar el pasado humano sin ser historiadores. 

En sus tnfctos la historia busca su exp1icact6n en un mundo -

trascendente y es de carácter rel igfoso. Los acontecimientos obed~ 

cena la voluntad de los dioses, seres suprahumanos cuyo poder de-

termina el destino de los hombres. Pero como hemos mencionado, esa 

voluntad divina no arbitrarla. o por lo menos no lo es totalmen-

te. sino que obedece a cierta lógica. Es este elemento de orden el 

que forma la base de la rel igfón. sistema de relaciones ordenadas -

entre los humanos y los divinos. La religión tiene como fun~ 

damento la Idea de una legal Jdad: s f los hombres y sus Intermedia

rios - reyes y sacerdotes - se ajustan a ella y obedecen sus preceE 

tos. pueden esperar la benevolencia y la protección divinas; si, -

por el contrario. esa legal ldad es transgredida. el resultado será 

la coléra de los dioses y las calamidades consiguientes. La hlsto-

ria. pues. queda inmersa en un mundo mágico-rel igloso que le da se~ 

tfdo y coherencia. explicándola (2). 

Nuestra hlstoriografra encuentra sus antecedentes principales 

en las culturas Judía y helénica. Ambas lmpregnadas de un fuerte -

sabor histórico en el cual local Izamos los elementos explicativos -

de carácter trascendental que hemos mencionado. El origen mlsmo --
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del pueblo hebreo. asr como su post:error evolucrón se expl lean 

por orden concreta de Dios: 

Pero ~ehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y 

de tu parentela. y de la casa de tu pcldre. 

la tierra que te mostraré. Y haré de t:f una -

nación grande. y te bendeciré. y engrandeceré tu nom

bre. y serás bend fe J6n (3) ..... Al za ahora tus- ojos y -

mll"'a desde el lugar donde están hacia el norte y el -

sur. y al oriente y al occidente. Porque toda la t:f~ 

rra que ves. la daré a ti y a tu descendencia para --

s (empre (4). 

A lo largo de la Bibl Ja se encuentran innumerables pasa-

jes que ejempl J~lcan la determlnación de la historia por lavo-

Juntad divina. Los acontecimientos no obedecen azar. srno 

a los designios del Creador del universo, quien ha seleccionado 

al pueblo hebreo para ser su Instrumento. Dentro de los múlti-

ples casos presentados por el texto bfbllco. hay, sfn embargo. 

uno que merece especia) atenc16n por la luz que arroja sobre la 

naturaleza de Ja expl lcacf6n trascendental de la historia. Se 

trata del relato del Diluvio: 

Y se arrepfntió Jehová de haber hecho al hombre en la 

tierra, y le dolió en su coraz6n. Y dijo .Jehov&: 

Rearé de toda la Faz de Ja tierra a los hombres que 

he creado •••• Pero Noé halló gracia ante los ojos de 

.Jehová (5). Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido 
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el ffn de todo ser •••• Has te un ar~a de ·madera •••• 

Y he aquf que yo traigo un diluvio de aguas sobre 

ta· tierra, para destruir toda carne en que haya e~ 

ptritu de vida debajo del cfelo; todo lo que hay 

en la tlel'"'ra mor""irá (6) •••• aquel dfa fueron rotas 

todas las fuentes del grande abismo, y las catara-

tas del cielo fueron abiertas. V fue el diluvio 

cuarenta dtas sobre la tierra •••• Todo lo que tenía 

al lento de espíritu de vida en sus narices. todo lo 

que habta en la tierra muri6 (7). 

Este texto ha formado parte por más de dos milenios de la 

herencia cultural judeocristiana y es conocido desde la fnfan--

eta por los occidentales. La arqueología ha permitido conocer 

un texto asirio sobre el Diluvio, descubierto por George Smith. 

Joven investigador del Huseo Británico y presentado a 

guldo auditorio de cientfftcos en el año de 1872 (8). 

disti~ 

La impo~ 

tanela del descubrimiento de Smith fue comprendida de inmediato 

y se patrocinaron trabajos de investigación en Nínlve. en los -

cuales. por desgracia el Joven científico perdt6 la vida. aún -

cuando no sin antes localizar muchas tablillas que complementa

ban el texto descifrado originalmente. Estos trabajos fueron --

continuados por otros investigadores. s61o en NTnive. sino -

en otras ciudades. como Nlppur. Kish. Ur y Stppar e incluso en 

Hattusa. la lejana capital de los hititas. Estos descubrimien

tos permitieron determinar que el relato del Diluvto era conoc~ 

do por muchos pueblos situados el triángulo Hesopotamta. An!!_ 
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tolla y Palestina (9). El texto citado es un pasaje de la~ 

peya de Guilgamesh.en el cual se relata cómo Utnaplstlm. el héroe 

del Diluvio. salv6 de la destrucci6n al género humano. cuando -

los dioses de la ciudad de Surupak decidieron destruirlo media~ 

te un diluvio. El dios Ea da Instrucciones a Utnaptstim: 

Hombre de Surupak. hijo de Ubar-Tutu 

derriba esta casa. construye un barco 

deja tus posesiones. salva la vfda 

Renuncia a los ?lenes terrenos y manLén con vi da tu 
alma 

En el barco conserva la simiente de todas las cosas 
vivientes (10) 

En este pasaje encontramos el mismo elemento que en la --

vers Ión hebrea: los hombres y todos los seres vivos van a ser 

destruidos por designio divino. La única diferencia estriba 

que en lugar del Otos único de la reltgi6n monotelsta de los h~ 

breos. son varios dioses los que toman la terrible determina---

cl6n, uno de los cuales decide salvar a un hombre y a través de 

él a todos tos seres vivientes. Cuando por fin llega el momen-

to en que se desencadena la terrible tempestad, el relato pros..L 

gue describiendo con lujo de detalles la escena: 

Con el primer destello de la aurora 

apareció una negra nube en el horizonte. 

Dentro de e11a Adad tronó 

mientras Shullat y Hanlsh Iban delante 

moviend.:ise como heraldos sobre col tnas y 1 lanuras 

Erragal arranca los pilares; 
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se adelanta Ninurta y hace retroceder los diques. 

Los Anunnakl levantan las teas. 

poniendo en llamas la tierra con su resplandor. 

El terror de Adad llega hasta los cielos. 

que convtetieron en tinieblas lo que estaba Iluminada 

Sets dfas y seis noches. 

sopla el viento. y el vendaval del Sur barre la tierra 

Al 1 legae el día séptimo 

se apaclgu6 en la batalla el vendaval del Sur que --
traía las aguas 

el cual había peleado como un ejército 

El mar se aquietó. la tempestad se calm6. el dllu~~~Ó 

Hfré el tiempo; había vuelto la calma. 

y todos los hombres se habían convertido en barro(11) 

El examen de estos textos. tanto et bfbl feo como el asl-

rlo de la Epopeya de Guflgamesh, revela Jos elementos de la CO,!l 

cepci6n trascendental de la historia. El destino de los hom---

bres - en real ldad de todo el género humano- es decidido por la 

voluntad divina. La única diferencia es la ya se~alada. y que 

se deriva del monotefsmo hebreo en contraste con el pol ltefsmo 

as 1 r i o. En ambos casos. una vez tomada la decis16n. esta es --

llevada a efecto con terrfble eficacia. Esta concepcl6n tras-

cendental de los hechos produce lo que Coll lngwood llama hlsto-

ria teocrática. en la cual los dioses tienen un papel decisivo 

en determinar su desarrollo. En este tipo de historia. de----

acuerdo con la aflrmac:.fón de este autor. 11 la humanidad no es un 
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agente. sino que es parcralment:e un Instrumento y parcla1mente 

paciente de Ja acción que registra" (12) .. No se tl'"'ata pues 

de historia., sino de poesfa pur-a. de "epos". la cual puede con-

siderarse como una manifestación prehfstorlogr.Sflca ya que no -

se refiere a res sestae. nf satisface los reqµlsitos metodo16gL 

cos mtnfmos necesarios a aquella. Su objetivo es únicamente --

"hilvanar narr-aciones con fines recreativos o dld.Sct:icos 11 
.. No 

hay preocupación por reflejar la verdad., sino que cada narrador 

-presenta 

educar a 

propla versión del pasado para mejor entretener o -

audft:orfo. o bfen, para servrr mejor a los dfoses y 

a los gobernantes que ejercen el poder en su nombre (13)~ 

Es preciso manifestar nuestras reservas eon respecto a e~ 

tas concepciones. Jas cuales llevan a Collingwood a establecer 

una diferencia demasiado tajante entre Heródoto y sus predeces.2_ 

res. los logdgrafos. Como veremos a Jo largo de este trabajo. 

muchos estudiosos del pasado han explicado los aconteclmlentos 

hlst6ricos a través de una mecánica re1Jgfosa que implica una -

causal fdad trascendental y regatearles el tft:ulo de historiado

res, lmpl lcaría suprimir una buena parte de la hlstorfografra. 

incluyendo la cristiana. Coll Jngwood. sin embargo. acepta la -

h lstorlografía crfstfilna. pese a que esta adscribe 11 Jos sucesos• 

no a ta sabidurra de los agentes humanos, sino a las operacfo--

nes de la Providencia que preordena su curso". Esta evidente -

contradicción es salvada por Collingwood afirmando que la hlst.2_ 

ria teocrática del Cercano Oriente no Implica un providenciali~ 

mo universal, ya que es particularista y sus dfoses presiden --
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únicamente para una sociedad particular. un pueblo elegido (14). 

Para nosotros. esta diferencia no puede tener la importancia 

que le atribuye el autor Inglés: es preciso decfdtrse. o la 

historia que se explica teocéntricamente es historia o no lo 

Tampoco es facil aceptár la Idea de que la historia tea-

céntrica no lo sea realmente por no reflrse a res sestae. Pre

cisamente las modernas Investigaciones demue$tran que muchas r~ 

latos. tenidos hasta hace poco por mfttcos. tienen una base de 

real ldad muy ampl fa y se refieren a hechos que la ciencia ha ad

mitido como verdaderos. Esto ocurre con los relatos hlst6rlco

teocrátlcos pertenecientes a muchos culturas. pero para no ci-

tar mas que un ejemplo. mencionaremos el hallazgo de Cnossos. -

la ciudad cap leal del Imperio marfclmo minoico, por s Ir Archur 

Evans. quien demostr6 la real fdad contenida en las leyendas 

griegas references a Minos. el Laberinto. etcétera. 

También es preciso cuestionar la aftrmacl6n de que los --

hist.orladores teocr~tlcos no reflejan la 11 verdad 11
• En nuestra 

opln16n, lo que hacen es presentar.!..!:!.. verdad, que como ya se dl.. 

jo en el capítulo introductorio, es precisamente lo que han ve

nido haciendo tanto la hfstorlograffa, como todas las ciencias, 

a través de los siglos hasta la actualidad. La "verdad cfentf-

flca 11 no sino un modelo provisional sujeto a rectificaciones 

o a substltucl6n. La ciencia y la historiografía proporcionan 

11 verdades 11 sucesivas que reflejan• tanto e 1 enrtquec imfento de 

la fnformaci6n, como el progreso de la teorfa correspondiente. 
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El caso de la historiograf'fa es muy claro: los historiadores -

teocráticos estructuran sus relatos en torno a una concepcf6n -

trascendental de la hfstorta. del mismo modo co~o los historia

dores contempor&neos. lo hacen partiendo de las tests del Mate-

rial lsmo Hlst6rico. el Hlst6rlctsmo. etcétera. Por último es -

necesario cuestionar Igualmente la idea de que esos historiado

res teocráticos no hacen hlstorta porque su preocupac16n es se~ 

vira determinados Intereses. como son los dioses y los gober--

nantes que ejercen el poder en su nombre. 

hace la hlstorlogr-afia llamada cfentTflca. 

Esto es lo mismo que 

Edmundo o-Gorman. -

ya hemos visto. se refiere a los intereses que promueven -

las obras de Ranke y sus seguidores de la corriente hfstorlogr.!, 

flca cientlflelsta quienes simplemente hacen más eficaz esta 1!!,. 

bor'promotora disfrazándola tras la apariencia de una objetivi

dad absoluta. Los historiadores y fi16sofos marxistas han man

~enldo desde el nacimiento del material lsmo hlst6rico que las -

distintas corrientes htstorlogr~f tcas no hacen otra cosa que r~ 

flejar los Intereses de la diversas clases sociales y que los -

principios y axiomas lejos de ser elementos Inmutables son pro

ductos hlst6rlcos que s61o tienen razon de ser en cuanto colncJ.. 

den con la historia. esto es. a1 adecuarse a las cfrcunstanctas 

de un momento determfnado (15). Ortega y Gasset cuya posfc16n 

fl1os6flca no coincide n~ Ranke. ni con Harx también afirma 

el carácter circunstancial de los principios básicos del conocJ.. 

m 1 en to h 1st6r1 co ( 1 6) • 

Creemos que la mejor manera de salvar las contradicciones 
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que presenta la postura del Collingwood es aceptar que la hfst!?_ 

rta teocrática. asf como la humanfstica son variantes de la mt~ 

ma disciplina y que lo único que las distingue son las concep-

cfones trascendentales o Inmanentes que del proceso hfstórfco -

tienen sus autores. Como ya se expl lc6 en el capftulo precede,!!_ 

te. el objeto de nuestro tl"'abajo es anal Izar las caracterfstf-

cas de estas concepciones a las cuales nos referiremos de aqut 

adelante. como la filosoffa trascendental de la historia y -

la ftlosofTa Inmanente de la historia y examinar las condfclo-

nes sociales que las produjeron, ya que ambas fllosofTas son --

productos históricos lnmersos 

clones de la sociedad. 

2 

el proceso de las transforma--

Es pues. Imposible un examen adecuado de la hlstorlogra-

fia teocrática y de la ftlosofia transcendental de la historia 

que le sirve de armazón. si no se consideran las circunstancias -

hlst6rlcas en que se generan. Por fortuna las Investigaciones 

contemporáneas en varias dfscJpl fnas como la arquelogfa. la 1 f!?,. 

guistfca. etcétera han enriquecido y aclarado nuestra vfst6n -

del proceso de tránsito de la prehistoria a la historia y esto 

nos permite dar una respuesta a la cuest16n planteada. Es en -

el proceso de surgimiento de las primeras clvtlfzaclones bauti

zado como la Revolución Urbana (17) que hace su aparición la ti 
losofia trascendental de la historia. Esta no es. sin embargo. 
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pr-oducto histórico, sino parte esencial de él. 

De acuerdo con Childe en Ja hístoria humana existen tres 

acontecimientos que por su importancia reducen a propor-ciones -

secundarlas a todos los demás, incluyendo las mayol"'CS guerras, 

revoluc.iones, etc&tera. Se tr-ata de Jos tres procesos denomin.2_ 

dos con toda justicia revoluciones: las Revoluciones Neolftfca, 

Urbana, e lndustr-fal (18). Las tres transfor-maron profundamen-

te Ja vida de las sociedades humanas al aumentar- el dominio de 

los hombres sobre la naturaleza, multfplfcando Ta capacidad pr2. 

ductiva y abrfendo nuevas poslbfl fdades en todos los planos de 

la actividad social. La segunda de estas revoluciones, al con~ 

trufr tas primeras ciudades, da lugar a la aparfcf6n de 1.a vida 

urbana a la cual debe su nombre. Est:o fmpJ lea el estabJeclmle!!.. 

t:o de sociedades cuya complejidad y nivel cultural las hace me

recedoras del título de civitfzacíunes. 

Las primeras comunidades de agricultores surgieron en esa 

zona del Ol"'fente Hedlo aJ cual los especfaJ fstas han baut: Izado 

el Cl"'eciente Fértll. Se asientan en reglones de col lnas y 

1 Janul"'as l"'elatfvamente elevadas y con suelos 1 Jgeros que facf-

1 ftan su labor pese a Ja pobl"'eza de sus l"'eCUl"'SOS técnicos. De 

allf irradia a vastas 41"'eas de Europa, Asia y Afl"'fca multfplf--

cando las comunidades Ol"'Íg fnates pel"'o sfn alterar fundamentelme!!.. 

te Jos patrones establecidos. Pel"'o en Ja zona exfst:en rfos cu-

yos val les presentaban un reto: la fntroduccf6n de la agrfcult.!:!. 

raen ellos ofrecta grandes dificultades, pel"'o la perspectiva -

de l"'ecompensas de fgual magnitud. Es fácil sembrar en Ja tle--
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rra humeda pero la escasez de las lluvias hace indispensable el 

del agua de los rtos para lograr la cosecha. Los sumerfos • 

pueblo de origen desconocido. vienen a establecerse en la pal"'te -

baja de la Hesopotaraia. cerca de la desembocadura del Tfgrls y 

el Eufrates y aceptando el reto de la naturaleza van a real Izar 

los trabajos necesarios para domínarla produciendo asr la prfm~ 

ra civflfzaci6n que existfó en el planeta: la civilización sum=., 

r la e 19). 

El uso del agua de los rfos hizo necesaria la construcci6n 

de una vasta red de canales que utilizando la suave pendiente -

de la llanura la condujera a las tierras de cultivo. Esta fue 

1a1 base de la agricultura en gran escala que pel'"'miti6 la cons

trucci6n de las primeras ciudades edificadas por el hombre. N.!!,. 

da ilustra mejor la naturaleza estructural del proceso históri-

coque la formación de estas primeras civilizaciones. En efec-

to. la red de canales para ser construida y recibir el manteni-

miento necesario hace indispensable un alto grado de organiza--

cf6n social; la producción de un excedente económico que haga -

posible Ja existencia de una él lte cultural dotada de los 

cimientos necesarios para planear y dirigir los trabajos. orga-

nlzando el esfuerzo de grandes masas de trabajadores. El proc~ 

so de dfferenclación social capaz de producir dicha élite y do-

tarla de la autoridad necesaria para realizar sus objetivos 

podfa depender de mecanismos exclusivamente materiales. sino --

que era indispensable que estos quedaran reforzados por resor--

tes Ideológicos sobrenaturales. Dicha él lte·estaba formada por 
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sacerdotes que no ejercían su autoridad en nombre propro. sino 

en el de un sobrenatural. Las crudades surgen torno a 1 tem-

plo. el zfggurat. santuarfo de la deidad local. Las tierras de 

cultivo o por Jo menos una parte de ellas. son propiedad de 

dios y su producto administrado por los sacerdotes que son ser

vidores e interpr-etes de la voluntad divina (20) .. 

En estas condiciones surge la filosofía trilscedental 

de la historia; la prfmera expl fcacf6n de la existencia hum.ona 

funci6n de la voluntad de seres trascendentales; los hombres 

han sido creados para evitar a los dioses la necesidad de trab!!_ 

Jar. su destino es desempei'iar tas labol"'es que pel"'mftan al lmen--

tarlos; una palabra. son esclavos divinos. 5 1 1 os humanos -

no aceptan ese destino de buen grado y eluden el cumplimiento -

del deber que se les Impone. la cólera divina les Jn'frtngirá --

las mayores calamidades: pestes. sequías. Inundaciones. etcét~ 

ra. La geograffa de la Hesopotamia que produce estos azotes --

f'recuencfa. no hace sino Incrementar el temor del pueblo ha-

cla los dioses y aumentar en consecuencia la autoridad de sus -

representantes. 

·Nada. repetimos. ilustra mejor el carácter estructural --

del proceso histórico que lo descrito: vemos cómo los distintos 

elementos se estructuran reforzándose recíprocamente y haciendo 

posible ese proceso. El dominio del medio impl fea construir 

un complejo sistema de lrrfgacl6n. pero este hace posible prod~ 

cfr ese excedente económico que permite. a su vez. el sostenl--
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miento de una él fte gobernante que organice Ja eonstrucci6n de -

ese mrsmo sistema de regadfo. Pero. por otra parte, la autorf--

dad de esa élite no tendrfa suf fcfente dominio sobre el pueblo -

sf no estuviera avalada por una concepcf6n hfst6rica que convie.!_ 

te a los hombres en servidores de los dioses. La fllosoffa tra~ 

cedental de la historia es pues, como dijimos antes, 

dueto de la civil fzaci6n sino parte Integral de ésta 

pl"'o--

nacf-

miento. 

Entre los documentos que nos permiten expl fcar las caract.!!, 

rfstfcas de la concepción trascedental de la historia, hay uno -

de Interés sobresal rente. En el encontramos el rela't.o primitivo 

del Diluvio. En el lugar del Noé b(bt feo o del Utnapfstln de --

Jos acadios o asirios, tenemos personaje sumerio 1 Jamado Zfu-

sudra. El siguiente fragmento nos da a conocer episodios ya fa-

mi liares: 

Todos los huracanes, en extremo1 fuertes, atacaron como 
uno solo 

al mismo tiempo, el dlluvfo pasó arrasando los centros 
de culto 

Después que, durante siete dTas y siete noches, 

el diluvio pasó arrasando el pafs, 

y el enorme navfo fue sacudido a la redonda por las -
grandes aguas 

apareció Utu, el que arroja luz sobre cielo y tferra 

Zfusudra abrfá una ventana del enorme navfo, 

el heroe Utu fntrodujo 

Zlusudra, el rey, 

rayos en el navfo gigantes
co. 
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postró delante de Utu 

el rey mató un buey. sacrfffc6 una oveja (21) 

El Diluvio que es un ejemplo de gran envergadura del axt~ 

básico de la filosofTa trascedental de la historia: el destJ.. 

no desde ta primera civil izactón creada por el hombre y es par

te Integral de ella. Eh el relato sumerfo aparece esa 16gfca -

que fund~mcnta ta rcl fgfón: ei homb~e sabe qué es lo que los -

dioses esperan de él y real Iza el sacrificio correspondiente. -

En el relato tardTo de Utnaptstfn esta sltuacfón queda más cla

ra. El héroe dice: 

•••• y ofrect un sacrificio. 

Hice correr una libación sobre la cima de ta montafta 

Levanté siete y sfete vasos de culto. 

los dioses ol iel'"'on el olor. 

los dioses ol teron el suave olor. 

los dioses se amontonaron como las moscas alrededor. 

del sacrtf'lcio (22). 

La relación de los dioses con los hombres es sfmbl6tlca. 

las divinidades neceslt-an de los servicios humanos para al fmen

tarse y cuando el Diluvio les priva del sacrificio se comportan 

como naufragas hambrientos al of'recérseles uno. Huy probable--

mente el relato del Diluvio ·tuvo su origen en una lnundac16n -

particularmente catastr6f'lca del Tigrls y el Euf'rates,que debi6 

sumergir vastas extensiones del pafs de los sumerios, cuya ca--
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rencla de elevaciones naturales facflító la accf6n mortt~era de 

las aguas (23) .. 

Podemos concluir diciendo que el gobernante divlno o que 

gobierna en nombre de los dioses parece un elemento fndipensa--

ble en todas las cfvfl fzacfones. que emergen de la prehiscorfa. 

El minos cretense, el faraón egipcio, el Inca andino, el tla---

toani mesoamerfcano comparten ese denominador común. nacido de 

las mlsmas necesfdades históricas y cuya base indfspensa~ble es 

una concepcf6n trascendental de la existencia humana. 
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CAPITULO TERCERO 

LA FILOSOFIA INMANENTE DE LA HISTORIA 

Y por que yo no diré cosas fabulosas 
•••• aquel los que qu leran saber la -
verdad sobre el pasado •••• y por él -
juzgar el futuro •.•• hal 1arán út:f 1 mf 
h lstor fa. 

Tuefdfdes (1) 

La edlflcact6n de la civllfzacf6n sumerla tuvo lugar en el 

cuarto milenio antes de nuestra era. La élite gobernante hizo -

posibles los trabajos que formarfan la base material de esa cul-

tura y. en consecuencia. puede considerarse a dicha clase como -

factor de progreso. 

te se transforma en 

Pero a partir del tercer milenio esa él~ 

obstáculo para el avance cientfflco y 

cial. La sociedad se osifica frenando los procesos transform.!.. 

dores (2). Cosa análoga sucede con otras grandes civil lzaclones 

que serán regidas por él ftes que mantienen sus privilegios. -

convirtiéndose en celosos guardianes de las tradiciones y valo-

res heredados. Incluyendo la filosoffa trascendental de la hls-
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toria. Ja 'cual. como hemos visto. avala su domlnlo. 

Este estancamiento en la concepción trascendental de la --

existencia humana no resultó permanente. En la Grecfa del st-

glo V a. de C. encontramos una vfsfón distinta del devenfr hfs-

t6rfco. Et mundo griego durante ta sexta y quinta centurias ª!?. 

tes de nuestra era contempla el surgfmfento de un espT~ltu crí

tico comparable al de los Ilustrados del siglo de las luces. 

El saber tradicional ·es sometido anál Is Is que de-

bit tta el valor de ta ortodoxta heredada. en la misma fo.!:_ 

ma en que lo harían dos milenios después. el racionalismo cart~ 

slano y ta fflosoffa llumfnista. Los fl16sofos griegos abordan 

las grandes cuestiones que han ocupado la atención de sus suce-

sores a través de los siglos. Los ideal lstas eomo Parménides y 

P1at6n examinan tos problemas del conocimiento. mientras que --

1ds materialistas como Leuclpo o Dem6cratlco conciben modelos -

atómicos de la materia. Ambas corrientes. la ideal lsta y la m.!!.. 

terial lsta. pr-eparan el ter-r-eno para una concepci6n no tr-ascen-

dental de la historia. Así Leuclpo en un fr-agmento que ha so-

brevivido afirma que: 

Nada suce·de sin raz6n y todas las cosas suceden -

por una razón y por necesidad (3). 

Estos conceptos de causalidad y necesidad han sido la base 

del cientfffco moderno y sólo serán cuestionados nue.!_ 

tro siglo XX. La filosoffa no trascendental de la historia ti~ 

ne una fundamentac16n Igual que la lleva a afirmar la causall--
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dad y el racionalismo y el rechazo de la arbitrariedad y el azar 

como elementos determinantes del proceso hist6rtco. 

do es una hlstortograffa distinta de la teocrática. 

El resulta-

Genera 1 men-

te Identifica esta transformación con Herodoto de Hal fcarna--

so. En la AntigÜed~d. Clcer6n lo 11am6 el padre de la Historia 

(4) • sobrenombre que ha conservado hasta hoy .. Col 1 fngwood lo -

confirma presentándolo como el creador de la historta científica 

(5). El autor Inglés basa su aftrmac16n en que la obra heredo--

tlana reune por lo menos tres de los requisitos que debe tener -

la ciencia hfst6rlca. En primer lugar, Herodoto busca avertguar 

la verdad. como lo atestigua el título mismo de su obra -Hlsto--

.!:..!...2.- palabra grfega que significa fnvestigaci6n (6). En segundo 

lugar, su obra tiene una stgnfftcación humanfsttca y no teocrátl 

ca, ya que su meta es narrar las haza~as de Jos hombres y, por -

último, su objetivo es el conocimiento de Jo humano, exhibiendo 

al hombre como un ser raciona) cuyos motivos quiel"'e describir"' -

( 7). 

Ya hemos exp~esado nuestl"'as l"'esel"'vas con l"'especto a la opf-

ni6n de Co11 lngwood sobl"'e la hlstol"'la llamada teocrática. Es ta 

también busca la verdad, sólo que esta verdad es de un orden di-

ferente. La historia teocrática también se interesa por el hom-

k.!:.!:,. y, si concede gran Importancia a los dioses es poi"' la impol"'-

tanela que su voluntad ejerce en el destino humano. He ro do to ... ~ 

pl"'esenta una nueva forma de interpl"'etar \a hfstol"'la que tiene. -

sin embargo los mismos objetivos. Esta Interpretación tiene co-

mo fundamento un pl"'oducto del racionalismo gl"'fego: e 1 i nmanen--
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t ismo. El propio Herodoto se esfuerza en establecer una ruptura 

entre su obra y ta de sus predecesores, principalmente Hecateo, 

a quien 1 lama despec7Jvamente 1og6grafo, ésto es, "escritor en -

prosa", mientras se apl lea a sí mismo el cal lflcattvo de 11 histo

riador11 en el sentido que hemos mencionado de hombre que real Iza 

lnvestigaci6n (8). 

En realidad, la marcha hacia una concepct6n Inmanente d.e la 

historia se inicia siglos atrás, a medida que el pensamiento 

griego cuestiona el saber tradicional. Heslodo, quien vlvi6 ha

cia el a~o 735, no se ocupa ya de las gestas épicas, sino que en 

las dos obras suyas que nos son conocidas - Los trabaJos y los -

~y la Teogonía - describe las actividades pragmáticas de la 

vida cotidiana y separa el mundo de la epopeya del presente al -

cual cal tf lea de 11edad de h ferro" (9). Posteriormente Hecateo -

prosigue esta evoluc16n. como lo demuestran claramente las pala-

bras tnfcfales de las Genealosfas: 

Hecateo de Hlleto dice: mGltiples· y risibles son los 

relatos de los griegos; yo. empero. Hecateo digo lo sf

guien-ce •••• (10) 

Edmundo a~Gorman opina que Herodoto continua esta tendencia 

y que su obra recibe una gran influencia de Hecateo. Como no C.,2. 

nacemos en su Integridad la obra de éste. es Imposible determl-

nar la magnitud de su Influencia sobre Herodoto, pero po puede -

dudarse que le sirvió de fuente para su descripción de Egipto. 
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Tanto la personalldad, como la obra de Hecateo tienen una sor--

prendente parecido con las de Herodoto. Al Igual que éste. Heca

teo fue originarlo del Asia 9r
1

lega, vfaj6 por varios países ex-

tranjeros. cuyo conocimiento enriquece sus obras al vincular la 

historia con la geografía, utiliza la prosa y. por a1timo. aba~ 

dona el anonimato de los relatos épicos para ofrecer a sus lec-

cores sus opiniones personales (11). Estas coincidencias dls--

tan mucho de ser casuales. Ambos hombres son productri del mis-

mo proceso hlst.6rico, una de cuyas manifestaciones más Importa.!!_ 

tes es el auge del rae ional lsmo. El carácter racionalista de -

la obra de Herodoto queda de manifiesto desde las primeras 11--

neas de su obra. cuando nos dice: 

La publ lcact6n que Herodoto de Hal Jcarnaso va a pre--

sentar de su historia se dirige principalmente a que 

no llegue a desvanecerse con el tíempo la memoria de 

los hechos públ leos de los hombres. ni menos a obscu-

recer las grandes y maravillosas hazañas. así de los 

griegos como de los bárbaros. Con este objeto ref ie-

re infinidad de sucesos varios e interesantes. y exp~ 

con esmero las causas y motivos de las guerras que 

se hicieron mutuamente unos y otros (12). 

Como todos los grandes historiadores. Herodoto no ~e llml-

ta a narrar los acontecimientos• sino que busca explicarlos ex-

poniendo las causas y motivos que los provocaron. Su explica--

ci6n. aparentemente. es todavfa de carácter trascendentallsta. 
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.un ejemplo que puede multrpl icarse flustra esta afirmac16n .. Al 

narrar la historia de Lidia nos describe la muerte del rey Can-

daules, descendtent.e de Hércules, diciendo que "estaba decreta

da por el cielo su fatal ruina".. Llevando adelante esta conceJ?, 

ción, aparentemente trascendental, Herodoto nos refiere como --

Gyges, el asesino de Candaules, se consolida en el trono de Li-

dia: 

El or5cu1o otorg6 a Gyges el reino, en el cual se C0.2, 

solidó pacfflcamente. sf bfen no dejó la Pythfa de -

a~adir que se reservaba a los herácltdas su satfsfac-' 

ción y venganza. la cual alcanzaría al quinto descen

diente de Gyges; vaticinio de que ni los 1 idlos ni --

los mismos reyes hicieron caso alguno, hasta que con 

el t. lempo se víera l"eal Izado (13). 

En efecto. el quínto descendiente de Gyges fue Cl"eso. el -

cual quel"lendo engl"andecel" su lmpel"lo piensa en atacar" a Pel"sla. 

Con el objeto de conocer" sus pos lb JI ldades de éxito consult:a al 

Ol"áculo de Oelfos. cortejando a la deidad que allT reside con -

l"fcos pl"esentes. Esta da una l"espuesta ambigua que enga~a 

Cl"eso. quien es de~l"otado en la guel"ra y pierde su corona. 

pl léndose ast la venganza vaticinada. Aparentemente. Hel"odoto 

estructura relato dent:ro de la fllosoffa t:rascendental de la 

hlstol"la. Sin embal"go. est:o es tan sólo apal"lencia; en realf-

dad. Herodoto tiene ya una concepción dlstlnt:a del devenir hum!!_ 

no la cual se hace patente en el propio ejemplo citado. Cuando 
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Creso reclama a Apolo su desgracra. pese a su generosa devoci6n 

hacia él• Ja pyth fa responde: 

"Lo dfspuest:o por el hado no pueden evitarlo Jos dio-

ses mfsmos. 'creso paga et delito que cometl6 su quin-

to abuelo. el cual siendo guardia de tos heráclidas. 

y dejándose llevar por la perfidia de una mujer quft6 

Ja vida a su monarca y apoderó de imperio que -

no le pertenecra. Et dios de Delfos ha procurado con 

ahinco que la ruina fatal de Sardes se verificase 

en detrimento de Creso sino de alguno de sus hijos. -

pero no ha sido poslble trastornar el curso de los h.!!_ 

dos ( 14). 

Los dioses mismos quedan en este concepción. sujetos al desfg--

nio de algo superior a el los. a una especie de trascendental Is-

mo de segundo nivel: el de Jos hados. El fatal castigo que d~ 

be vengar a los herácl Idas. en Ja persona de Creso. quinto des-

cendiente del regicida. no puede ser evitado ni por el dios que 

desea protegerte. Ahora bien. este trascendentalismo de segun

do grado resulta la negación de ese trascendentalismo que forma 

la base de la historia teocrática. El mundo de tos hombres y -

el de tos dioses está regido por una fuerza superior que opera 

dentro de una lógica que no puede ser transgredida. 

El escepticismo de Herodoto hacia ta expl lcacfón trascen--

dental de ta historia se maniflesta en numerosos pasajes en Jos 
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cuales asienta la exp1icaci6n tradicional pero sin hacerla suya. 

Asf. por ejemplo. cuando la flota persa amenaza las costas grie

gas y los atenienses Invocan la ayuda del dios B6reas para que -

desencadene una tormenta contra los barcos enemigos. lo cual ---

efectivamente ocurre. Herodoto muestra su escepticismo diciendo: 

Si fue por esos ruegos y motivos que cargase el e6reas 

sobre los bárbaros anclados no puedo decirlo; s61~ di

go que pretenden los atenienses que asr como antes les 

habfa socorrido el B6reas, el mismo fue el que tales -

estragos a favor suyo ejecut6 (15). 

Ese trascendental lsmo de segundo grado que es en realidad -

lnmanentlsmo primitivo, encuentra su origen -como ya lo hemos 

dicho- en el desarrollo del pensamiento griego. Los f l 16sofos -

J6nlcos Tales. Anaxlmandro. Anaxlmenes. etcétera. rechazan las 

explicaciones t.rascendentales y buscan respuestas Inmanentes a -

los enigmas del cosmos (16). Las nuevas concepciones Influyen -

en la filosofía de la hfstorfa. o-Gorman percibe en la obra de 

Herodoto la Influencia de Anaximandro. El historiador quiere e~ 

pi fcar las guerras médicas como un ejemplo de lucha de contra---

rlos. Dos mundos antag6nlcos. los bárbaros y los helenos. 

empeñarse en un combate mortal. el cual va a decidir. a su vez. 

otro enfrentamiento. el de la tiranía astática contra la llber-

tad democrática ateniense. Precisamente. es Anaxlmandro quien 

concibe la realidad como un conjunto de seres que proceden del -

apefron, elemento primordial. y que se dividen en contrarios a~-
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tes de l"'etornar a él: 

- ••• en aquel lo que los seres tienen su origen. en 

eso mismo viene a parar su destrucci6n. según lo que 

es necesario; porque 

cfón unos a otros 

tiempo (17). 

hacen justicia y dan repara

injustfcfa. en el orden del 

Este conflicto de contrarios que tiene su reflejo en la -

obl"'a herodotfana. r"esulta en un desequilfbrro. lnjusti-

cia, que va a repararse irremediablemente. Tiene que haber --

una compensact6n: la pleonexfa. Esta es una exigencia de va-

1 idez universal y eterna. la cual no s61o aleja a Herodoto de 

la concepción trascendental, sino que Jo aproxima a un determ_L 

nfsmo inmanente del proceso de tl"'ansfol"macfón que 1 lamamos hl~ 

tor i a. 

2 

Este fnmanentismo que permanece parcialmente velado en H~ 

rodot.o, alcanza 

pol ít.lco, quien 

plenitud en Tucfdldes. Est.e es un pensador 

su Guerra del Peloponeso anal iza los acont.!._· 

cimientos y las fuentes con un criterio que confiere a su obra 

un carácter muy moderno (18). Los dioses y su voluntad desap~ 

recen de las páginas de Tucfdldes, para ser remplazados como -

elemento determinante de la historia por otro factor: la vo--
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luntad y las pasiones de tos humanos. Estos son Jos elementos 

que subyacen detr~s de la cortlna del acontecer hfst:6ric~. Pa

ra expl ical"' el terrible conflicto que arruinarfa a Grecia, 

hace un relato pormenorizado de la pugna entre Corinto y Corci

ra que las conduce a ta guerra y a la forma como Atenas y Lace

demonia, asT como sus al fados Y sat:él ftes, se ven arrastr-ados 

a Ja lucha por una compl fcada marafta de relaciones pol Ttfco-ml

l ftares. Pero Tucídfdes comprende que detrás de esa complejf-

dad hay una fuerza elemental y sfmple que engloba los demás el~ 

mentas determinándolos: 

•••• expondré primero la ocasf6n que hubo para romper 

las treguas. y los motivos y diferencias por que se -

comenz6 tan grande guerra entre Jos griegos. aunque -

tengo para mi que la causa principal y m~s valedera. 

aunqué no se dice de palabra. fue el temor que los -

lacedemonlos tuvieron de los atenienses vlendoles tan 

pujantes y poderosos en tan poco tiempo (19). 

Existe. pues• una ''causa principal y más verdadera" que ex-

pl fea los acantee imientos. La situación en el mundo griego al 

estallar la guerra es similar a la de Europa de 1914. cuando -

la tensfdn entre Austria y Serbia va a ser el detonador que --

arrastre a un conflicto descomunal a un mundo dividido en blo--

ques antag6nfcos. Los historiadores contemporáneos de más va--

lfa. comprenden que necesario evitar perderse en un análisis 

mlcrosc6pfco de los acontecímientos que precedieron Ja lucha. -
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para centrar su atencf6n en el factor determinante: 1 a r iva 1 i-

dad de las grandes potencias industriales que buscan establecer 

su hegemonía. De fgual manera. Tucfdides busca ese elemento d!;. 

terminante y lo encuentra en el dominio de Atenas y la voluntad 

de los lacedemonios de resistirlo. El fact:or que po.-porc iona a 

la historia su dfreccfón es. pues. la voluntad de los hombres. 

elemento que está 11 dent.ro 11 de la historia y no "fuera" de el la. 

Tucfdfdes representa con plenitud el nuevo tipo de expl fcación 

hist6rfca: la filosofía Inmanente de Ja historia. 

Hemos dicho que TucTdfdes atribuye el movimiento histórico 

a la voluntad de los hombres. Esto conduce a uno de los t.!!_ 

mas más Importantes de la f'llosofía de la historia: les 1 a vo-

luntad del individuo, del héroe, la que determina, o bien, es -

la voluntad colectfva de los pueblos y las clases sociales? T..!:!_ 

ctdides adopta excepcionalmente la primera postura, y en sus p-ª._ 

ginas resaltan personalidades como Pericles o Alcibfades. pero 

en general, prefiere la segunda opción y habla. como el caso 

de ta cit~ anterior, del temor de los lacedemonios a la hegemo-

nía atenlense y de deseo de destruirla. La historia. dicho 

en otras palabras, Ja hacen más los pueblos que los individuos, 

por relevantes que estos sean. Es inútil agregar que esta con

cepcf6n conffere al pensamiento de Tucfdldes en carácter muy --

avanzado. 

La historia de TucTdfdes es ante todo de naturaleza polít...!... 

ca. pero esto no tmpfde que varios pasajes hagan referencia a -

factores económicos y a través de ellos intente la explicación 
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del proceso hist6rico Incluyendo la polltfca: 

Haciéndose de dfa en día la Grecia más poderosa y rf-

ca. se levantaron ttranfas en las ciudades 

medida que iban creciendo las rentas de ellas. Antes 

los relnos se heredaban por sucest6n y tenfan su man-

do y sei'torío limitado (20). 

Las ciudades-estado griegas tienen al prfncfplo gobiernos 

monárquicos hereditarios y con poderes Jfmitados. pero, a medi

da que se enrtqueceo. estos gobiernos son substf tufdos por tos 

de los tiranos, nombre que se deba a los usurpadores del poder 

aún cuando ejercieran el mando benignamente~ La transformacf6n 

de la estructura politlca obedece, pues, a un cambio previo de 

Ja base econ6mica. Conceptos sorprendentemente actuales y que 

sin embargo, aparecen en una obra escrita hace veinticuatro ---

siglos. 

Los conceptos anteriores llevan a TucTdides a esbozar algo 

muy cercano a una legal ldad hlst6rtca con la consiguiente capa

cidad predictiva: 

Y por que yo no diré cosas fabulosas, mi historia no 

será muy deleitable ni apacible de ser ofda o lefda. 

Más aquellos que quisieran saber la verdad de lasco

sas pasadas, y por ellas Juzgar y saber otras tales y 

semejantes que podrán suceder en adelante, hallarán -
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útil y provechosa mi historia; porque mi tntenc16n no 

es componer farsa o comedia que de placer por un rato 

sino una historia provechosa que dure para siempre (21) 

Tucfdldes va a tratar de hacer una historia tan apegada a 

los hechos como·sea posible. y ést.o. si bien puede quitar ame:'!j_ 

dad a su obra. la convierte un instrumento de conoclmtento -

del futuro ya que este debe semejar al pasado. El l"'igor cient_!_ 

ffco que pretende el historiador ateniense hará de su obra una 

herramienta útil de conocimiento. Est:a Incipiente legalidad 

histórica tiene su base en una naturaleza humana invariable. lo 

cual hace predecible la conducta de tos hombres. Estos concep-

tos conducen a Tucídides, aún cuando él lo advierte, frente 

a uno de los problemas más dffícfles de la filosofía de la his-

toria: si se admiten caracterís itcas invariables en el hombre, 

esto es, se le dota de una naturaleza. se pasa por encima de lo 

que parece ser la esencia de la historia. la inevltabJlidad del 

cambio y su perpetuidad; si por el contrario se admite éste y 

consecuencia se rechaza esa naturaleza invariable del hombre 

presenta la inc6gnita de cual puede ser el elemento de enlace -

entre el historiador y sus lectores por una parte. y los hom---

bres del pasado por la otra. ya que poseen una naturaleza e~ 

mún que permfta la comprensión. Dicho en otras palabras. si el 

hombre no cambia. entonces. lcuál es el motor de la historia, -

que es transformaci6n? Si por el contrario. el hombre se tran~ 

'forma, lcuál es el nexo que existe entre el sujeto y el objeto. 

entre el presente y el pasado? 
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Tucídfdes, desde luego no responde a esta cuestfón de la -

cual no está conciente, pero se muestra categórico en Ta inma-

nencia de su explicación histórica. Tan profunda es su convlc-

ción en este sentido que trasmite su postura a los personajes -

históricos más Importantes como Perictes, convirtféndolos en --

portavoces de su filosoffa. AsT, cuando Perlctes pronuncia 

discurso en honor de los atenienses caf~os en batalla, sus pal~ 

bras l'"'eflejan concepción inmanente de ta historia: 

Por que es Justo y conveniente dar honra a la memoria 

de aquellos que primeramente habitaron esta reglón y 

sucesivamente de mano en mano por su virtud y esfuer-

zo nos la dejaron y entregaron 1 Jbre hasta hoy. v s r 

aq~ellos antepasados son dignos de loa. mucho más lo 

sel"'án nuestl"'OS padl"'eS que vinieron despues de ellos. 

pol"'que además de to que sus ancianos les dejaron. por 

su trabajo adqufl"'ieron y aumentaron et mando y se~o-

rfo que nosotros al presente tenemos (22). 

Para Pericles. el poder ro y ta prospel"'idad de Atenas no es 

gracia de la voluntad divfna. sino el resultado del trabajo y -

de tos es~uerzos de val"'ias genel"'aciones del pueblo ateniense. -

En este fl"'agmento. no sólo queda clara la concepción inmanente 

de la historfa. sino otra a la cual ya hemos hecho referencia: 

la de que et devenir histórico es el l"'esu1tado de la acción de 

la sociedad su conjunto - 11 nuestl"'os padres. nuestros antepas.!!_ 

dos"- -y no de fndivlduos poi"' importantes que puedan ser. Por 
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último, hay una consideracf6n importante que no debe olvidarse: 

aún cuando en realidad es Tucfdides quien habla, las palabras-. 

están en boca de Pericles, personaje a quien habfan conocido m.!:!_ 

chas de los lectores del historiador; en consecuencia, éste no 

podTa atribuirle Ideas que le fueran totalmente ajenas sin co--

rrer el riesgo de recibir crítica de aquel los, lo --

que hubiera devaluado una obra que él quería hacer tan verídfca 

como fuese posible; puede pues concluirse que esa filo~ofTa In-

manente de la historia no exclusiva de Tucfdldes, sino que -

era compartida por amplios sectores de la sociedad ateniense a 

quienes podfa dirigirse el discurso de Perfcles. Sf una concep

c16n trascendental del devenir hubiera predominado todavfa en -

Atenas, las palabras de Pericles resultarfan absurdas y caren--

tes de sentido. 
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CAPITULO CUARTO 

ECOSIS V EXPLICACION HISTORICA 

El destino del hombre es ejercer -
una acción concfente sobre el medio 
para desarrollarlo y transformarlo 
en beneficio propio. hasta donde le 
es posible. y crear así •... "su pro 
pio lugar en el mundo 11 

-

Miguel Le6n Portilla (1) 

Hemos visto cómo en la segunda mitad del siglo V a. de c .• 

la filoso~ía Inmanente de la historia no sólo estructura la que 

ha sido callffcada como la mejor obra historiográfica de la 

tlgua Grecia. sino que esa concepción ha sido aceptada por am--

pllos sectores de la poblaci6n. Es preciso examinar ahora 

les son las características de esa sociedad que hizo poslble --

transformación conceptual y determinar las diferencias que 

pueda tener con las sociedades precedentes que produje~on la -

concepción ~rascendental que los propios atenienses hablan sus

crito tiempo atrás. 
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El factor más importante en la vida de los antiguos grte-

gos es su expansi6n marftima en el Mediterráneo. Esta tuvo sus 

orfgenes en las fnvas iones de pueblos que procedentes del Inte

rior del continente impulsaron a las poblaciones nativas a aba!!. 

donar sus territorios para cruzar el mar e ir a establecerse en 

Asia Menor. las costas del Mar Negro. ltal ta, Sfcil ia e Incluso 

en las lejanas playas de Gal la y España .. "Grecia" no •s Wnlca-

mente el territorio peninsular que hoy recibe ese nombre, sino 

un conjunto de pequeños pafses esparcidos desde las costas asl~ 

tlcas hasta las españolas y de las del Ponto Euxlno hasta las -

africanas. Fueron las colonias establecidas en Asta Menor, en 

la faja costera llamada Jonia. las que primero alcanzaron una -

gran prosperidad basada en el comercio marftfmo.. El propio He

rodoto. quien fue originarlo de la región. nos hace saber que -

los colonizadores j6r.icos "han tenido la buena suerte de fundar 

ciudades bajo un cielo y un el (ma que es el mejor de cuan--

tos habitan los hombres" (2). De las ciudades jónicas. la más 

próspera fue Htleto y para el stglo VI, poseía la mayor concen-

traci6n de riqueza en el Mediterráneo. Esta riqueza no tenfa -

base el cultivo de la tierra sustentado en un complejo si~ 

tema de irrigaci6n, como en la Hesopotamia. sino en la activf--

dad de sus dinámicos mercaderes y marinos.. Si en alguna socte-

dad de la época se puede hablar de la existencia de una hurgue-

sía, es en el Mlleto de la sexta centuria antes de nuestra 

otras ciudades Jónicas compiten. sin Igualar, el esplendor mrl~ 

sto. Es en este ambiente pleno de dinamismo que se desarrollan 

la ciencia y la fl1osofra griegas. Esa precoeidad de Jonia co~ 
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parada con el resto del mundo griego puede explicarse a través 

de varros factores. En primer término. un contacto más fntimo 

con el Oriente y sus grandes civllizacfones. de las cuales recL 

be una riqueza cultUral que sirvl6 de cimiento a sus propios t~ 

gros. En segundo. la neeesfdad de asegurar la defensa de los -

colonos en un vasto continente densamente poblado hacía indfs--

pensable la organización de comunidades compactas y eficientes. 

Por último. la travesía marítima debló debilitar las cost:umbl"'es 

tradicionales. Incluyendo las creencias heredadas, facit itando 

el establecimiento de nuevas formas de organización social y el 

surgimiento de Ideas novedosas (3). La transformación social -

que experimentan implica la disgregacíón de ta comunidad primi-

tiva, et auge del urbanismo, la expansión del impulso colonfz!!,. 

dor, el aumento del come re io y de la explotaci6n del trabajo de 

los esclavos, todo lo cual conduce a un incremento de las f'uer-

productivas (4). 

En el siglo siguiente, el centro de gravedad del mundo he

lénic:::i se desplaza a la península griega. en donde el progreso 

econ6mico se concentra principalmente en Atenas, que se convieL 

te la ciudad más importante. El auge atenfense está ciment~ 

do el tl"'funf'o sobre una naturétleza mezquina. Unicamente la 

tercel"'a parte de Atica adecuada para et cuttlvo. Para com--

pensar la esterilfdad del suelo pobre se utilizan fertilfzantes 

el nitrato de potasio, las cenizas y los desechos humanos 

(5). Pese a esos esf'uerzos, la cosecha insuficiente para --

al lmentar a m5s de la cuarta parte de la poblaci6n, los cerea--
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les importados que cubren la diferencia son. en consecuencia un 

asunto de vida o muerte. Atenas encuentra la solucf6n al pro--

blema en el fomento de una agricultura comercial orientada ha--

ela las necesidades de mercados extranjeros. 

principales son el vino y el aceite de oliva. 

Los dos productos 

El último resul-

ta una mercancta de gran demanda ya que sus usos son múltiples: 

es alimento rico proteínas poco abundantes en la regi6n. y -

sirve además como jab6n y para el alumbrado. Otros pueblos es

t~n dispuestos a cambiar grandes cantidades de cereales por el 

vino y el aceite de Atenas. Tan val foso resulta éste que el g~ 

bferno de Plsfstrato ofrece crédito a los agricultores para ha

cer posible que se dediquen a cultivar el olivo (6). Además -

Jos olivares se declaran sagrados y bajo la protecc16n del Are.2_ 

pago. La Importancia de esta agricultura comercial orientada -

hacia la exportación no se limita al terreno econ6mfco. los ---

agricultores quedan Integrados en una economfa y se convierten 

en consumidores de productos urbanos. al mismo tiempo que ad--

quieren un {nterés en la vida polftfca del estado. Estos fact~ 

res aumentan su importancia por el hecho de que Atlca es un -ª-
país de pequeños agricultores propietarios, en donde los latf--

fundios al estilo d~ la futura Roma no existen: de veinte mil 

ciudadanos, quince mil son propietarios (7). · La devastación de 

los vi~edos y los ol fvares durante la guerra del Peloponeso ex-

pi lea en buena medida la decadencia de Atenas. 

La agricultura no es la única fuente de la riqueza de los 

atenienses. Su territorio. pese a su reducida extens16n. tiene 
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recursos. eomo el mármol. la plata, el hierro, que dan prosper,.!_ 

dad a la minería .. Las manufacturas alcanzan niveles considera-

bles, y se organizan grandes talleres denominados ergasterios -

en los cuales se utilizan esclavos. Algunos historiadores pre

fieren no utilizar el término fábrica para designar estos cen-

tros de producct6n. Desde luego, ni la agricultura comercial. 

ni estas industrias hubieran sido posibles sin el auge del 

mercfo, el cual llega a disponer de capitales considerables, --

asr como de las comunicaciones necesarias, principalmente por -

medio del dominio del mar .. Se con~truyen puertos y barcos -los 

llamados trirremes- destinados al transporte de mercaderías. 

Atenas llega a poseer trescientas trlrremes que la convierten -

en la primera potencia marítima (8) .. 

La prosperidad del comercio y la Industria de los atenfen-

ses encuentra su cimiento en una moneda estable. Las minas de 

Laurio no son únicamente una fuente de riqueza. sino que permi

ten acu~ar esos dracmas de plata cuya aceptación en todo el mu,!!. 

do mediterráneo hace posible el auge ateniense. Comprendiendo 

ta Importancia de este factor. las autor""idades de Atenas mantl..!:. 

nen la calidad de su moneda, mientras otras pol Is envilecen tas 

suyas (9) .. Esta estructura económica modlf tca incluso la natu-

l"aleza de la esclavitud, la cual tiene un car""ácter diferente a 

ta practicada en los gl""andes imperios orientales. Es una esct:... 

vitud urbana y 11 comercla1 11 cuya gran fuente de abastec·imiento -

es pl""ecisamente et comercio exterior"" (10). 

El surgimiento de esta sociedad comercial, cuyas fuerzas pr""oduc-

BJ.Bl.lOTE41A -...
-•rw• ""' u_ 11. A, M.-
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tlv~s crecen r'pldamente. tiene una influencia decfsfva en ta -

dlrecct6n que toma el pensamiento griego, La ausencia de un S.!!_ 

cerdocio potente que guardara la tradición es una factor que f.!_ 

cllfta el surgimiento de una nueva forma de pensar. Pero cree-

mos que el elemento determinante es el dominio del hombre sobre 

Ja naturaleza a través del avance tecnológico y de una organlz!!. 

ct6n social más dinámica. El comercio el tmJna el espectro del 

hambre. tan temible en los grandes lmperlos de Or-tente. Una C,,2. 

munldad que pierde sus cosechas puede Importar los ceréales ne-

cesarlos para evltar la catástrofe. El hombre dedfcado al co--

mercfo acaba por convencerse que su prosperidad o ruina depen--

den más de su habil ldad que da la actitud de los dioses y. como 

un reflejo. los pensadores griegos proyectan al cosmos la racl,2_ 

nal ldad y el lnmanentfsmo de las relaciones cotidianas. En es-

te capítulo hemos seMalado las directrices principales de este 

proceso. pero consideramos que su anál lsis se facilita si lntr,2_ 

duclmos un nuevo concepto: el de~ .. Este término ha sido 

propuesto por Miguel Le6n Portilla para designar la fnterac--

c16n entre una sociedad determinada y el medio geogr~f lco donde 

se establece (11). Dicho térmfno designa una categoría antrop.2. 

16gica paralela a Ja de aeu1turacJ6n. Esta es. tal como Ja de

fin;i Alfred Koeber. "las consecuencias y cambios efectuados en 

una cut tura al entrar en contacto con otl"'a". o sea. el proceso 

dfnámtco por el cual un grupo humano Influye culturalmente so--

bre otro. sin excluirse que el primero sea a su vez objeto de -

la fncluencfa del segundo (12). En el caso de la ecos Is. la·¡.!!.. 

fluencia no es entre dos grupos culturales distintos. sino en--
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tre un grupo y el medio natural que habita. Se puede decir que 

se establece diálogo con la naturaleza basado en sus mitos y 

creencias, pero principalmente con base su acci6n directa S!a 

bre el contexto natural. Esta r-elacl6n recíproca, pues si -

bien el medio ambiente condiciona y en cierta medida determtna, 

es igualmente cierto que el hombre dotado de elementos cultur~-

les, incluso si estos son primitivos, actua con planes y objet..!.. 

vos sobre el medfo natural que ha escogido para vfvlr. Esta 

concepc16n ha sido sintetizada por Le6n Portilla cuando dice 

que los animales tienen un habltat, pero 11 del ~hombre habría que 

afirmar que su destino es creárselo" (13). 

La ecosts desfgna, pues, la conquista de la naturaleza por 

el hombre que la habita utilizando sus recursos culturales. Se 

trata. y el autor Insiste sobre este punto central, no de un e~ 

tado de cosas. sino de un proceso dinámico por medio del cual -

un grupo social crea un medio artificial más adecuado a sus necesld.2,. 

des que el que existía antes de Iniciarse la accl6n humana. Es 

Interesante -nos dice Le6n Portilla- se~alar que el término es 

de origen griego. y habfa ya sido util Izado por Tucídides para 

describir por su conducto. la acc16n de los colonos griegos que 

emprenden la colonlzacf6n de un sitio determinado para hacer de 

él su habitacf6n (14) .. 

Creemos que la categoría de ecosls que Introduce el hlsto-

rlador mexicano nos proporciona una herramienta de análisis que 

nos permite esclarecer procesos tanto en el ¿omlnlo de ta antr~ 

pologfa como en el de la h;3torla y que resulta particularmente 
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útil para el examen del tema que nos ocupa. En el segundo capJ: 

tulo ,.vimos cómo el surgimiento de las grandes culturas J Jamadas 

civil tzacfones. tiene como condición fndfspensable 

de las fuerzas productivas de la sociedad. y esto. 

aumento -

último --

anSllsls. sfgnlffca un Incremento del dominio del hombre sobre 

Ja naturaleza. esto es. un proceso de ecosls en gran escala. 

También quedó establecido que ese proceso sólo es posible por -

medio de un alto grado de organización social establecido por -

una él ltc gobernante surgida a través de los mecanfsmos de dff.!!_ 

renclacfón existentes sociedad. Por último. se estable-

ci6 la relación entre la autoridad de esa élite y una filosoffa 

trascendental de Ja historia que respalda sus mandamientos. R,!!. 

sumiendo lo anterior. podemos afirmar que el surgimiento de las 

civllfzaclones lmp1 fea un proces~ de ecos is en gran escala. el 

Cual, a su vez. sólo es posible mediante una c~ncepcf6n trasce!!. 

dental de la existencia humana. 

Posteriormente hemos examinado cómo en ciertas cfrcunstan-

cias favorables, como las que se dieron en el Mediterráneo del 

primer milenio antes de nuestra era. el proceso de ecosfs se 

acentúa, aumentando el dominio del hombre sobre el mundo que h.2,_ 

bita. Este nuevo incremento del poder de una sociedad sobre la 

naturaleza produce una transformación de sus concepciones ff16-

soffcas que desemboca en una visión Inmanente de la historia. -

El análisis que hemos realizado y los ejemplos que lo Ilustran 

proporcfona una Idea de lo que son las ff losoffas trascendental e 

inmanente de la existencia histórica y del papel que desempe~an 
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en la estructura de la civil fzacf6n. Una mejor comprenst6n de 

su naturaleza. asf como pruebas más abundantes de lo afirmado. 

nos serán proporc1onadas si examinamos el desarrollo de ta fil~ 

Sofía de la historia posterior a Tucfdtdes. 

2 

La guerra del Peloponeso. tan admirablemente descrita por 

el historiador ateniense resulta un parteaguas en la historia -

de ta Grecia antigua. Las devastaciones l"'eal izadas en Atica --

por los lacedemonios produjeron da~os permanentes en esos ot lv.!_ 

res y vti'\edos tan importantes para su prosperidad. la desr.ruc-

cl6n de la flota ateniense. tas epidemias que diezmaron la po--

btaci6n. asf como otros factores posteriores a la derrota ate--

nlense, como el agotamiento de las mismas de plata de Laurio. -

provocaron la decadencia de Atenas y un empobrecimiento general 

del mundo griego cuya debilidad facilita su conquista. primero 

por Macedonia y subsecuentemente por Roma (15). 

Esto nos conduce a plantear cuestión fundamental. En 

efecto. si el progreso de una sociedad mercantil y el const---

gulente crecimiento de las fuerzas productivas produce la filo

sofTa Inmanente de la historia. Lun proceso.Inverso. de empobr~ 

cimiento y contracción de la base_ económica de la sociedad. --

s lgnlf tca un retorno a un concepto trascendental de la existe!!,_ 

eta humana? En la decadencia griega encontramos elementos que 
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parecen avalar est:a hip~tesfs. El rac[onalfsmo sufre un eclfp-

se en el pensamiento griego. La <ilosoffa parece fatfgada de -

Interrogar un cosmos que preserva su mfst:erfo. Este desánimo 

conduce a un esceptfcismo sobre el poder de la raz6n que está -

bien representado el pensamiento de P f rro. cuyo nae lmfento -

hacia el ano 360. lo sitúa en la época de decadencia. su f r 1 o-

sofía tiene como eje la Idea de que la cel"'tfdumbre es fmpos lble 

y que por tanto pueden aceptar-se 1 os m 1 tos y convenciones de. C.!!_ 

da época. Los sentidos no conducen a la verdad., pues dfstorsf,2. 

nan los objetos percibidos. la raz6n tampoco puede hacerlo. --

pués est:á domfnada por la emocf6n. Su conclust6n es en el sentido -

de que "cada argumento tiene otro opuesto a él" (16) .. Otros f,.L 

16sofos. continúan esta corriente de escepticismo .. 

La crisis griega era. sin embargo. un fenómeno circunscrito 

a una reg16n del mundo mediterráneo y esta manlfestacl6n f llos§.. 

ffca de su decadencra no podía dominar el panorama rntelectual 

de la época. La hlstor-lograffa mantiene una postura racional f~ 

ta basada en una causal fdad Inmanente .. Pol lblo de Hega16polfs 

condena con gran energía a estos ftlosófos. en su Historia: 

...... algun-os de ellos. en sus esfuerzos para confundir 

las mentes de sus oyentes. recurren a tales paradojas. 

y son tan fértiles en Inventar verdades aparentes ....... 

que están permanentemente en duda si están ~fscutlen

do en fa Academia o durmiendo en su casa y sonando ..... 

Este gusto excesivo por las paradojas ha llevado a t~ 
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da la filosofTa al descrédito ..... desperdfclan sus vi

das en el intento de Inventar Inútiles absurdos (17). 

La opinión de Polfbto tiene gran interés, ya que se trata 

s61o de uno de los grandes historiadores de la antigüedad. -

sino que representa el tránsito de la cultura griega a la lati-

Envtado a Roma como rehén después del tr.iunfo de ésta so-

bre los griegos. apl'"'ovechó su forzada estancia en la urbe Imperial. 

asr como su amistad con figuras Importantes de la sociedad rom!!.. 

na para estudiar las Instituciones y la historia de la gran po-

tencia conquistadora. Est:a labor tuvo como fruto la Historia, obra 

en que se ocupa del perf6do comprendido entre 220 y 168 antes de 

Cristo, es decir, ta época en que Roma conqufsta la hegemonía -

del mundo mediterráneo (18). 

Bajo el domfnio de Roma. el mundo antiguo prosigue el pro

ceso de ecosts. ampliando y enriqueciendo su vtda material. 

Una magnfftca red de carreteras facilita las comunicaciones de~ 

de Bretaña hasta Asta. El Medlterráneo. dominado por la flota 

romana. vínculo entre todos los paises rlbere~os que se 

vierten provincias del Imperio. La actividad mercantil pro~ 

pera en gran escala y el la. la vida urbana. que se impone -

en todas las reglones del dilatado imperio. Correspondiendo a 

estas condiciones hlst6ricas. el fnmanent.lsmo se mantiene como 

la corriente dominante en la cultura clásica durante los últi-

mos siglos antes de nuestra era y hasta la segunda centuria de 

la nuestra. Esta concepci6n tnmanente de la vida está refleja-
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da con tanta claridad como fuerza en las fllosoffas de Epicuro 

y de Lucrecto. Griego el primero. romano el segundo. ambos -

van más all:i de Tuc(dtdes. quien se 1 Jmfta a guardar un slgnif,l 

cativo silencio en torno a los dioses y su influencia en el de~ 

tino humano. Eptcuro. quien vive en el siglo s lgu lente a Tucf

dldes, no niega la existencia de esos seres divinos. pero decl~ 

ra que éstos en caso de existir. son 11 totalmente ajenos al dest.!_ 

no del hombre" (19). Eplcuro escr"ibló unos trescientos 1 lbros. 

pero de su vasta produccf6n. s61o han llegado a nosotros algu-

nas cartas y fragmentos. Oc su obra central. Peri Phfseos • únJ.. 

e.amente poseemos unos fragmentos extratdos de las cenizas de --

Herculano (20). El ft16sofo despert6 una admiraci6n sfn 1 fmi--

tes entre sus discipulos. quienes lo consideraban casi como un 

dios. El principál de e11os es Lucrecto Caro, quien Inspira su 

gran obra fllos6flca, De Rerum Natura. en el pensamiento eplcu-

refsta. En ella declara con un vigor sin precedentes, tanto la 

concepct6n inmanente que comparte con su maestro, como su adml

raci6n por él. a quien considera un verdadero salvador -soter

que abre nuevos horizontes a los humanos al 1 lbertar:los del te-

mor a los dioses. Pero su objetivo al hacerlo, no s61o es ha--

posible la fel i_cidad humana. sino dar a los hombres la cla

ve de los enigmas de la naturaleza. Eptcuro es el nuevo Prome

teo que va a robar el fuego divino para darlo a los hombres. 

Esto queda magnfficamente expresado cuando escribe: 

Ni la fama de los dioses. ni el cielo con su murmullo 

amenazador pudieron reducirlo, antes bien, excitado el 
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gallardo valor de su alma, quiso ser el prímero en h~ 

cer saltar los apretados traveses de las puertas de -

la naturaleza. Después la vigorosa fuerza de su ent~ 

slasmo vencf6 y anduvo lejos•, fuer-a de Jos flamean-

tes muros del mundo y recorrió toda la inmensidad 

la mente y el ánimo: mottvo por el cual nos dice vfE_ 

torioso que es lo que puede nacer y que cosa no puede 

y por qué razón cada ser posee potencia 1 fmitada y un 

lfmfte fnfraqueable en la profundfdad de las cosas. -

Por lo cual •••. la vtctorfa nos iguala al cielo (21). 

De Rerum Natura es el más grande poema ff 16soffco jam~s e~ 

crfto. En él• por primera vez se da una conccpc:Jón total izado

ra de la realidad en forma poét.fca, y no exlst.e ninguna obra s.!_ 

milar en la historia de la fl losoffa (22). Lucrecio concede gran 

fmport.ancfa al descubrfmlento de una legalidad que rija tanto -

la nat.uraleza en general, como al hombre: 

Por eso está bien la lnvestfgacf6n de las leyes que -

regulan 1os astros, el curso de la luna y del sol y -

por qué motor se mueven todas las cosas en la tferra 

(23). 

Las leyes de la naturaleza a que se refler~ Lucrecio son -

parte de ella y no Impuestas por una fuerza_externa como lavo

luntad de los dioses. Estos no han creado el cosmos, no son la 
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causa de 1 os acontecrmrentos • La naturaleza se autogobrerna: 

•••• haciendo todas las cosas ella misma sin parte de 

Jos dioses •••• Lqulén puede gobernar la suma lnconme.!!.. 

su rabie? LQufén es capaz de sujetar con firme pu~o -

la~ poderosas riendas del abismo? LQulén puede hacer 

rodar con concierto todos los cielos y calentar todas 

las tierras feraces con tos fuegos etéreos? (24) 

Lucrecfo no admite que la divinidad pueda gobernar la vida 

de tos hombres. la cual está tan plagada de fnjustfclas. Toma!!. 

do como base esta concepción fflos6ffca. Lucrecfo va a darnos -

una descrfpcf6n de la vida de los primeros hombres quienes 11hf-

cleron vida n6mada semejante a las "fferas 11 y desconocían ta ---

agricultura. alimentándose del producto de la caza y la recole~ 

ci6n. Posteriormente, nos describe el proceso por el cual se -

acumulando los elementos de la cultura -el fuego, el lengu.!. 

je, tos metales, Jos tejidos, la música, la escritura- los cua-

les fruto del esfuerzo humano (25): 

De esta manera, la edad paulatinamente fue haciendo -

la luz sobre cada cosa, hasta que Ja ciencia salió a 

las playas de la luz. Y, efectivamente, el hombre, a 

fuerza de aplicación, vió esclarecerse una cosa por -

medio de.otra, hasta que 11eg6 a la m.Ss al ta cima (26) 

El racional lsmo y al concepción inmanente de la existencia 



- 60 -

que revelan las palabras de Lucreclo, alimentan, como ya se ha 

dicho. la corriente dominante del pensamiento grecolatfno hasta 

el siglo t 1 de nues~ra era, incluyendo la histol"'lografía. Una 

proporci6n muy grande de las obras de los historiadores clásf-

cos se ha perdido y s61o se conocen fragmentos o simples refe--

renctas hechas por otros autores. Sin embargo, lo que ha sobr.!?_ 

vivido de la hfstorfograffa grecolatina nos permite tener una -

Idea muy aproximada de su naturaleza y magnitud. Al racional I~ 

moque hemos mencionado, debemos a~adlr otras caracterfstlcas -

generales, como sus objetivos pragmáticos y moralizantes, casi 

siempre Impregnados de espíritu de partido. Salustfo. por eje!!!. 

plo, ut 11 iza sus obras para present:ar su tes Is: los males que 

padece Roma se originan en la corrupc16n. el amor al lujo y a -

1a riqueza; para conjurarlos es preciso ret:ornar a las austeras 

cost:umbres de los primitivos romanos. clmfent:o de la grandeza -

de Roma (27). Su obra est.S Inspirada por los Intereses del Pª.!:. 

tldo popular y los de Julio César. de quien es amigo. pero lo -

que interesa para nuestro anál isls el carácter inmanente de 

las causas a las que atribuye las calamidades de la sociedad r.2. 

mana: son los humanos quienes las han provocado y quienes pue-

den suprimirlas. El propio César. en su papel de hfst:orfador -

est~ animado por idénticos intereses y su obra muestra el mismo 

;5-p-tr1tU racionalista. 

Es conveniente Insistir sobre un punto fundamental: 1 a f 1-

Josoffa Inmanente de Ja historia y el racfonal tsmo forman úntc~ 

ment:e la corriente hegem6nica dentro del pensamiento clásico. -
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pero junto a ellos subsiste el misticismo y la fflosoffa tras

cendenta1fsta. como un aspecto sumergido. pero vivo, de la me~ 

talfdad grecolatina. Esto. desde Juego. se refleja en la hfs-

torfografía, la cual desde Tucfdfdes, ha dejado de explicar el 

devenir humano en términos trascendentales. Sin embargo, ese 

trascendental Jsmo sobrevive y se manfffesta en las obras de -

grandes autores como Tito Llvfo, cuya obra Ab urbe condfta ~r~ 

senta, como lo Indica su tftulo -Desde la fundacf6n de Ja clu

dad- la historia de Roma desde sus orfgenes hasta el principa

do de Augusto. Llvfo es en general un racionalista, pero ad

mite en sus páginas, multitud de portentos, or.fculos, pr-esaglos, 

etcétera, así como las leyendas que dan nobleza a Tos orfgenes 

de la urbe Imperial (28). Collingwood sei'\ala otra caracterfst,L 

de la hlstorfograffa romana. la cual c:lene una relac16n con 

el carácter lnmanent:e de su causalidad: Ta fllosoffa substan-

cfal lst:a que Ta Inspira. Tanto el hombre. como los pueblos --

trenen una naturaleza Invariable. Este aspecto se manifiesta 

con toda claridad en la obra de Tito Llvfo. ya que ésta no se 

limita a estudiar una época determinada. sino que. hemos 

Roma aparece una esen--visto. toda Ta historia romana. 

cla intemporal. qu~ lejos de et producc:o de un proceso --

formativo. muestra desde sus orfgenes las caract:erísticas que 

tendrfa en su época de madurez (29). Esta concepcf6n substa.!!. 

clalista de las sociedades es. desde luego. antlhfst6rlca. P.!!., 

ro también inmanente. Si una sociedad es esencialmente perd.!!, 

rable. ninguna fuerza externa como la voluntad divina puede -

tener verdadera importancia. ya que el destino hist6rico de -
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esa sociedad est~ predeterminado por la naturaleza que le es pr~ 

pia y que ha posefdo desde el principio. 
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CAPITULO QUINTO 

EL RETORNO AL TRASCENDENTALISMO 

Sin duda alguna que la Dfvfna Pl"'ovt 
denc Ja es. 1 a que funda 1 os l"'e f nos =' 
de 1 a t 1 erra. 

San Agustfn (1). 

A partir del siglo tercero de nuestra era. el pensamiento 

clásico va a expel"'imentar una transformacf6n fundamental. La -

rae tonal fdad y el fnmanentlsmo que han sido la corriente domJ--

nante comienzan a perder terl"'eno y el misticismo tnicfa un as--

censo que devolvel"'á a la ff1osoffa trascendental de la historia 

su posición hegemónica. Huchas religiones orientales penetl"'an 

con gran vigor en la socfedad Una de ellas., el Crlst.i!!_. 

nism~., sC!_lo consigue Imponerse despues de siglos de lucha contra 

sus rfvales. En el campo de la filosofía., el mistfclsmo muestra -

un vigor renovado bajo las formas conocidas como neoplatonismo 

y ar~ebata· su preeminencia al peniamlento racionalista. Ploti

no ·es· la figura principal ~e este vuelco hlst6rlco y. siendo ~1 
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Gltimo de los grandes pensadores del paganismo. su fflosoffa Cs 

ya un antecedente muy claro de la concepcl6n cristlana de la 

h is torta. 

Plotino niega que pueda existir algo stn causa, para en s~ 

guida afirmar que las causas pr6xlmas carecen de lmportancla e~ 

plfcatorla. ya que las mismas causas pueden producir efectos dL 
ferentes. Lo importante es buscar las causas primeras. estd es. 

11 Jos principios supr""emos". A continuación. examina la natural.!?_ 

za que las distintas corrientes del pensamiento han asfgnado a 

esas últlmas .. Rechaza 1a expl lcaclón de los filósofos materia-

listas como. Leuclpo, Demócrfto o Eplcuro, y afirma que sus te-

sis son absurdas e imposibles (2). Igualmente absurda es la -

idea de que el mundo depende del azar o la fortuna (3). Todo -

lo creado depende de una Providencia. ta cual queda definida en 

los siguientes términos: 

•••• Providencia universal y ésta consiste en que el -

universo es conforme a la lntel lgencia y esta es ant:.!!,. 

rfor al universo. en el tlempo sino el orden de 

cosas. por lo que la Inteligencia precede por su nat:~ 

raleza al mundo que procede de ella y del cu~l es la 

causa, el arquetipo y el paradigma y que ella hace -

subsistir de la misma manera (4). 

Con Plotino el pensamiento ret:orna. pues. a una eoncepct6n 

trascendental del mundo y por tanto de la historia. El unfver-
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so está determinado por la lntellgencia que es externa a él aún 

cuando no lo precede temporalmente. El un lverso es el efecto -

de aquel la, la eual no sólo es su causa primera stno el sostén 

de su exlstencfa a través del tiempo. Se trata de un ser f dea 1 

y perfecto que determina la naturaleza del universo en el cual 

exfste el hombre, universo que tiene un grado de !"'eal ldad infe-

rior al del modelo determinante. Sobre esta cuestión Plotino -

prosigue: 

La lntel tgencia pura y el Ser en sr constituyen el -

mundo verdadero y primordial (el mundo lntel lgible) -

..... que no tiene ningún defecto •••• Este mundo es la -

Vida universal y la Inteligencia universal; es la un.L 

dad viviente e lntellgente ••• Siendo uno y perfecto, -

el mundo tntel lgtble es permanente e inmutable (S). 

La concepci6n del filósofo es claramente platónica .. La --

realldad sensfble es una derlvacfón imperfecta de una real tdad 

superior perfecta y eterna. Este modelo primordial al cual Pl2. 

tino denomina la lntel lgencia universal es un concepto que nos 

lleva a plantear problema de suma Importancia para nuestro -

anál Is ts: si en el pensamiento plotlnlano ese modelo paradigm'ª-. 

tico es externo y diferente al mundo o si es.consubstancial con 

él .. Existen autores que concluyen que la postura de Plotino es 

básicamente pantetsta y que por tanto, hay exterioridad de 

la Providencia con respecto al universo (6) .. Un examen de las 

diversas Interpretaciones a que se presta la obra plotiniana --
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desbordarfa los 1 imites de este trabajo (7) Nosotros nos fncl,L 

namos a sostener que si bien existen tendencias pantefstas 

Plotino. el texto citado establece una diferencia entre la lnt:.!:., 

Jlgencia primordial y el universo que de ella emana. al afirmar 

que aquel 1 a "precede por naturaleza" a éste. lo cual fmpl lea 

diversidad de esencias. 

Mientras el pensamiento clás leo evot ucfona- como hemos 
0

vl~ 

to- hacia el tl'"'ascendental lsmo. una de las l"'el fgiones orienta-

les que prosperan en et mundo romano. el Cristianismo. Integra 

lentamente una fflosoffa. Esta. desde luego. contiene una con-

cepci6n trascendental de la exfstencfa humana que recoge el pr,2_ 

videneial fsmo de la tl'"'adfc16n judfa al cual viene a afiadfrse el 

de los Evangel fos. Esta conjugacf6n se refleja en las palabras 

de Pablo. el ap6stol. al dirigirse a los atenienses despues de 

observar un altar dedicado AL DIOS NO CONOCIDO; Y les dice que 

ést:e: 

Al que vosotros adorafs, pues, sfn conocerle, es a --

quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y to-

das las cosas que en él hay. siendo Senor del cfeto y 

de la tf¿rra. no habita en templos hechos por manos -

humanas. ni es honrado por manos de hombres. como sf 

necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida 

y al Jen't.o y todas tas cosas. Y de una sangre ha he--

cho todo el 1 lnaje de los hombres, para que habiten -

sobre toda la faz de 1a tierra; y les ha fijado el o~ 

den de los 't.lempos. y los lfmftes de su habitación 

( 8) • 



- 68 -

Dios mismo es, pues, quien no sólo ha creado el universo y 

al hombre, sino que los gobierna como 11 Sei'\or del clelo y de la 

1:.lerra 11 y determina el destino de las naciones. Dicho en otras 

palabras, la historia la hace Otos. Adoptada esta postura cat~ 

g6rfca, surge una cuest16n, Lpuede el hombre conocer el plan dl 
vino para regir los destinos humanos? La respuesta crfstfana -

es ambivalente. Los designios de la Providencia son misterio--

sos, 11 es una sabldurfa oculta que es la de la época 11
• Es un 

conocfmfen~o muy lejano al de la fllosoffa y su saber engai'\oso 

y vano (9). 

hombres: 

Sin embargo, Otos puede revelar vol untad a los 

Pero cuando venga el Espfrltu de verdad, él os guiar~ 

a 1:.oda verdad; por que no hablará por su propia cuen

ta. sino que hablará todo lo que oyere. y os hará sa

ber las cosas que habrán de vent r (10). 

La razón humana es Incapaz de penetrar el secreto des lgn lo 

de la Providencia para conocer el destino de los humanos. pero 

Ofos puede revelar cual es su voluntad. Etfenne Gflson. proba

blemente el más grañde historiador del Medievo. dice que el pe!!. 

samfento cristiano sigue dos corrientes principales; la de qui~ 

nes creen que la Rev·elaci6n hace innecesario el uso de la raz6n 

humana y la de quienes consideran un deber utlltzar ese don di-

vino para buscar la verdad. Estas dos posturas del Crlstianls-

mo se def"tnen desde los tiempos apostól leos. Entre los antf-i!!,. 
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t:electuales podemos contar a Tertul fano. el cual es seguido en -

el mi len fo siguiente por San Jer6nfmo. San Pedro Oamian y San -

Bernardo de Clar~aux. Durante ese perlódo. ta corrfent:e Opues-

ta se encuentra representada por las ffguras de San Agustfn. -

San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino (11). El hecho de que 

todos ellos. con una excepción, alcanzaran la santfdad, demues-

tra que el dogma cristiano da cabida a ambas posturas. Por ---

otra parte, las dos corrientes cofncfden en su trascendental Is-

mo. por lo que, desde el punto de vista que nos interesa, pode-

ignorar las diferencias que las separan y tratarlas como -

sóla posición fllos6flca que dominará mil aftas del pensa---

miento europeo. 

El incremento del Cristianismo a partir del siglo 111. se 

manifiesta en que el siglo siguiente contempla la cristianiza--

el6n oficial del Imperio Romano. Los erlstlanos trueean su pa-

pel de vTctimas de los adoradores de las antiguas deidades pag~ 

nas. en el de sus perseguidores. AquT llegamos a la frontera -

de dos mundos y de dos épocas. frontera a partir de ta cual el 

pensamfen~o deja de pertenecer a la AntlgUedad para pasar al --

Cristianismo (12). Este tránsito está vinculado a una de las -

figuras de mayor e;tatura de la fltosofta cristiana: San Agus-

tfn. En él convergen dos providencial lsmos. el de ta tradiei6n 

judeocristiana y el del pensamiento neoplat6nlco. Agustfn re-

elbe esta última herencia a través de Plotino y de su discípulo 

Porfirio de Tiro. a quienes menciona y comenta en su propia ---

obra (13). San Agustfn consigna sus Ideas fflosóffcas sobre ta 



' 
1 

- 70 -

historia en obra De Cfvftate Dei, escrita para defender fde~ 

16gfcamente al cristianismo de sus Impugnadores (14). Es des~ 

ma importancia tener presentes las circunstancias en que fue e~ 

crlta. Debll ltado por contradicciones que fue lni:apaz de super-ar 

el Imperio Romano termfnó siendo sumergido por el Volkerswande-

rung de los pueblos germánicos. El 24 de agosto de 410. Roma -

misma fue conquistada por los visigodos y entregada durante cu~ 

tro dfas a un terrible saqueo que Incluyó todo género de vf~le!l 

clas. La noticia 11en6 de estupor a todo el mundo romano. La 

vieja capital. fnvlolada por siglos y que habfa resfstldo vfct~ 

riosa los ejércitos de Anfbal y de Espartaco. era conquistada y 

sometida a los peores ultrajes por las hordas de un jefe bárba-

ro e 15). El desastre conmovf6 a paganos y crfstfanos por fguat. 

Los primeros atribuyeron las desventuras de Roma al abandono --

por ésta de sus antiguas deidades; los segundos preguntaban de 

que habfa servido a Roma tener las memorfae de los ap6stoles y 

tos sepulcros de los mártires. La Ciudad de Dios a respon--

der a esos ataques. En real fdad. es probable que la idea de la 

obra fuera tomando forma en la mente del santo desde tiempo --

atr:is. pero la caída de la metrópol f fmperfal. de la cual eran 

elocuente testimonio los refugiados que llegaban al Afrlca. ha

ciéndose eco de las acusaciones contra el Cristianismo, decfdi6 

al ff 16sofo a emprender esta obra magna que ocuparla su tiempo 

libre durante catorce ª"ºs (16). 

La Ciudad de Dios, la más universal de las historias unl-

versales, presenta en veintfdós libros el drama gigantesco de -
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los mundos divino y humano desde la Creacf6n hasta el f In de --

los tiempos. Comprende pasado. presente y futuro en una gran -

unidad dominada por la voluntad del Todopoderoso. La historia 

no es sino la realtzac16n de un plan divino desconocido para el 

hombre: 

El Dios verdadero, es et úntco que da los reinos de 

ta tierra a los buenos y a los malos, no temerar1ame.!!. 

te y como por acaso, pues es Dios y no fortuna, sino 

según el orden natural de las cosas y de tos tiempos, 

que es oculto a nosotros y muy conocido a El, al cual 

orden de los tiempos no sirve y se acomoda como súbd~ 

to, sino que el como Seftor, le gobierna con admirable 

sabfdurfa (17) .. 

La historia obedece a una lógica, a un "orden natur-al de -

las cosas y de tOs tiempos", pero ese orden ha sido determinado 

por Dios. quien no está sometido a él. sino que lo Impone y de

termina. Agustin rechaza el azar y la arbitrariedad para afir

mar que los acontecimientos están determinados por la sabidurfa 

divina. aQn ~uando _sus designios nos sean desconocidos. 

San Agustfn no s61o rechaza el argumento de que la grande

de Roma se debiera al culto de los dioses paganos. a lo cual 

dedica los primeros cinco libros de su obra. sino que afirma 

~ue su prosperidad y poderfo fueron obra del verdadero Dios y 

clcando a Saluscio y a Cat6n. describe las virtudes que hlcle--
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ron que. aún cuando paganos. la voluntad dívina permitiese 

los hijos de Roma construir su gran imperro (18). Pero ta par

te más importante de la obra es 1 a con ten ida en tos úl t irnos 1 i

bros. es aqur que se expone su tesis sobre las dos ciudades, ta 

Divina y la Terrena, cuya existencia común sólo concluirá"con 

el fin de los tiempos. A ta cfudad mundana corresponderá 

et.ern id ad de dolor y a la divina 1 a bienaventuranza eterna. 

El desarrollo de este plan depende de la voluntad divina, pe-

ro esto no excluye la causal ldad. En efecto. Agust:Tn rechaza -

la Idea del hado concebido como una fnfluencfa de los astros en 

la vida humana, pero la acepta sf ésta signfffca una causalidad 

regfda por Dios: 

Pero tos que entienden por nombre de hado. no la con~ 

tituci6n de los astros como se halla cuando se engen-

dra, o se nace. o crece alguna especie. sino la trab!!. 

z6n y orden de todas las causas con que se hace todo 

lo que se hace, no hay raz6n para que nosotros nos -

cansemos ni porf femos obstinadamente sobre la cues---

tf6n del nombre, supuesto que el mismo orden y traba-

z6n de las causas la atribuyen a la voluntad y potes

tad del Dios sumo (19) •••• 

La Ciudad de Dios tiene una influencia incalculable y es -

decisiva en la formación de la filosofTa cristiana de la histo-

ría. En realidad determinó el pensamiento europeo hasta Dante 
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(20). Orosio y Carlomagno. Gregario 1 y Gregorto VII. Santo T.!:!. 

más y Bossuet; todos sin excepción la han conceptuado como la -

expresión más completa de la actltud crrstlana ante la hlstorta. 

Para el Catol lclsmo. Agustfn es el fundador de la fllosoffa de 

la existencia hlst6rtca del hombre (21) .. E 1 papa Le6n X 1 1 1 • 5.2_ 

bre este particular. se muestra categ6rlco: 

La fflosofTa de la Historia fue ideada y perfecciona

da primeramente por ese gran Doctor de la Iglesia 

... los que se separa.-on de las huellas de este gran 

hombre cayeron en muchos errores• por lo que en Ta J.!!. 

vestlgacf6n y desenvolvimiento de los estado~ no tu-

v leron la verdadera lntel lgenela de tas causas que m.2. 

der-an los sucesos humanos (22) .. 

2 

En la Alta Edad Hedia. esto es. en los siglos posteriores 

a la vida y la obra de San Agustfn. la tendeneta traseendenta--

1 ista del pensamie~to. no s61o contln~a stno que se agudiza y -

lo conduce a despreciar la realidad sensible eomo algo precario 

e Indigno de confianza y a fijar la atención del hombre en el -

reino de los cielos y. por otra parte. a confundir ambos eleme.!!. 

tos. Los seres sensibles quedan situados en una concepción se-

mi-pantefsta y animlsta de la realidad. El cambio de la cosmo

vlsl6n en relación a Epicuro o Lucrecfo no puede ser más radf--
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cal segOn puede apreciarse comparando los conceptos contenidos 

en De Rerum Natura con los que expone San lsldoro en sus Etymo

~ (23). Sf el mundo sensible tiene alguna Importancia 

únicamente es porque proporciona signos y se~ales que develan -

parcialmente la realidad trascendental. 

Los siglos ~ décimo representan el pu~to culminante 

del trascendental fsmo. El más grande fi16sofo que vivfó en los 

siete siglos que siguieron a San Agu~trn. es John Scotus Erige

"ª• un Irlandés que 11eg6 a la corte de Carlos el Calvo hacia -

el a~o de 840. Sus concepciones se reflejan en un pasaje de su 

obra en que nos dice: 

Todas las cosas fueron siempre, en la Palabra de Dios, 

causalmente. en fuerza y potencia, más allá del espa

cro y del tiempo, más allá de todas tas formas y esp.!!_ 

eles conocidas por los scnridos o por el entendimien

to, más allá de toda cantidad y ca1 ldad y otros acci

dentes •••. (24) 

Para Erlgena. todos los seres existieron en Dios antes de 

existir en el mundo fenoménico. La ldentiflcacf6n del cosmos -

con la divinidad es tan fntlma que su pensamiento ha sido acUS.!!_ 

do de panteísta. Su f ilosoffa nos recuerda en muchos sentidos 

la de Plotino. Segun su concepción. los seres 

nan en Otos sino que su existencia está ligada 

trecha a él: 

s61o Se orfgl., 

forma muy es-
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Ast Dios es el principio. el medio y el fin de todos 

los seres. prlncfpto por que todos los seres provie-

nen de él por la partictpaet6n en su esencia. medio -

por que todos los seres se mueven y existen en él y -

ffn por que todos los seres tienen su perfecc16n y el 

fin de devenir en él (25). 

El supuesto pantefsmo de Erigena ha provocado mú1ttples po

lémicas (26). pero sea cual sea el Juicio.que se emita en reta-

ción con este punto. queda claro que. en su pensamiento, todos 

tos seres, Incluyendo al hombre, existieron en el designio dlv_L 

no antes de existir en el mundo hlst6rico y que su existencia -

en la historia está regida por él, qufen los encamina a su únt-

fin que es su retorno a él. Podemos afirmar que en Erigena, 

el Providencial ism~ adqutere su forma extrema. y que la carric~ 

te filosófica trascendentallsta que adqutrt6 la preponderancia 

Plotino y AgustTn. alcanza su nivel m&s elevado. 

SI ampliamos el panorama pasando del examen del pensamien

to de Ertgena. para contemplar las ldeologTas preponderantes en 

la época. nos encontramos que a la altura del siglo décimo. la 

Idea dominante es de que el mundo llegar& a su fin en e1 a~o --

mil. El milenarismo. la creencia de que Crfsto debe gobernar -

el mundo durante un milenio. tiene su origen en el Cristfanfsmo 

primitivo. La Idea se ve reforzada por el sentimiento de vivir 

en un mundo envejecido y agotado. Hundus senneclt dice un cr,2_ 
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nista y el 1:error, agudizado por prodigios, se apodera de los -

espfritus a medida que se aproxlma la fecha fatídica (27). 

Contamos con una fuente de prfmera mano sobre este momento 

crucial de la historia. Raoul Glaber conoció el ai'io mil, no --

por los textos, sino por haberlo vlvfdo. Su testimonio nos re-

vela el ter~or que domina el momento: "Satanás será pronto de-

sencadenado, pues han pasado los mi 1 ai'lios 11
• Et mundo se llena 

de presagios, los cielos de ese a~o f lnat ofrecieron el espect~ 

culo aterrorizante de cometa que Gabler nos describe en los 

siguientes términos: 

Aparecf6 en el mes de septiembre, al comenzar la no--

che y permaneció visible cerca de tres meses. Br i 1 1!!,. 

bacon un esplendor tal que su luz parecía llenar la 

mayor parte del cielo. despues desapareció con el ca!!. 

to del gal lo. Decidir sJ es una estrella nueva lanz~ 

da por Dfos al espacio o sf él aumentó tan sólo el -

brfllo ordinario de otro astro. es algo que únicamen

te conoce Aquel que sabe preparar todo en los secre--

tos misterios de sabidurfa. Lo que parece más se-

g"uro es que este fenómeno no se manlf"lesta jamás a -

los hombres en el universo. sin anunciar con certldu~ 

bre un acontecimiento misterioso y terrible (28). 

Nuevamente encontramos aquT conceptos que nos son ya f"ami-

1 lares: Dios es quien determina la existencia humana y sus de-
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signios son secretos y desconocidos para los hombres. pero él -

puede revelar los. Esta revelaci6n puede ser hecha de una mane-

ra lndrrecta a través de sfmbolos. Los trastornos naturales e~ 

recen de interés por si mismos" cambio. nos Interesan por 

que nos r-evelan el plan divino. Los mundos natural y trasce!!. 

dente se funden una unidad regida por la voluntad de una 

La explfcaci6n trascendental de la hfsto-deidad todopoderosa. 

ria ha llegado a un nuevo zenit. 
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CAPITULO SEXTO 

LA ECOSIS NEGATIVA 

La caída de Roma plantea interrogan 
tes acerca de Ja naturaleza misma -
de la civl1ización. 

Wi 1 t iam Carro1 I Bark (1) 

En e1 capítulo precedente hemos visto c6mo la concepción 

Inmanente de la existencia y de la historia entra en crisis a -

partir del siglo tercero y el retorno del pensamiento trascen--

dental a una _posic16n preponderante. Esto nos conduce a pregu.!!. 

tar si hubo cambios en la vida de la sociedad clásica que expJL 

quen este viraje. La historia del mundo grecolatino demuestra 

que efectivamente. éste ~ue objeto de pro~undas transformacio--

nes a partir. del siglo mencionado. Estas transformaciones es--

tán 1 igadas con la caída de Roma. Este no es acontecimiento 

súbito sino un fen6meno de larga duracf6n que se extiende a lo 

las-go de trescientos ai'los. Se dice. con raz6n. que hay nacio-

nes que no han durado lo que el derrumbe romano (2). 
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La 11 cafda de Roma" es una expres 16n que designa un complJ... 

cado proceso desintegrador que afecta a la sociedad grecolatina 

en todos los niveles de la actividad humana. A partir de San -

Agustrn. algunos de Jos más grandes fi16sofos e historiadores -

Hontesquieu. Gibbon. Heyer, Toynbee, etcétera - se han ocupado 

del tema y sus an~lfsfs han producido obras clásicas de la his-

toriografra. En el siglo veinte, se han hecho exámenes stmtla-

res sobre los procesos de decadencia que otras sociedades han -

experimentado a través de los milenios. Las razones de este i~ 

terés son obvias. No se trata de una simple curiosidad acerca 

del derrumbe de esas sociedades. sino de ex~menes de los cuales 

se espera viertan luz sobre la naturaleza misma de las civil fz~ 

clones, incluyendo la nuestra. Carlo H. Clpot la se ha Jnteres~ 

do particularmente en este tema, tal vez. c6mo él expl lea. por 

pertenecer a un país que en dos ocasiones ha caído en la ruina. 

En fecha reciente publ ic6 La decadencia econ6mlca de los fmpe-

~. obra en ta cual recoge una serie de trabajos sobre el de~ 

plome econ6mlco de varias sociedades. escritos por especialfs--

tas. 

cia: 

Esto permite a Cipolla intentar algo de suprema importan

la elaboraci6n de una teorta general que explfque esos --

procesos (3). Tod~s estos estudios, sfn embargo. lejos de ago

tar el tema. demuestran las infinitas posibilidades que ofrece 

a quienes quieran penetrar m~s profundamente en él. 

En el caso de ta civillzacl6n grecotatlna. todos los his-

torladores. tanto antiguos como modernos. están de acuerdo 

que el sis tema econ6mico. político y social del lmper Jo Romano 
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es vfctima de un proceso desfntegrador a partir del siglo terc~ 

Wil 1 iam Cal"rol 1 Bark. uno de los especial fstas que se han 

ocupado del tema. ubica los orTgenes de proceso la anar-

quta y la guerra clvll que caracter-izan centuria y a los -

problemas econ6mfcos que se lnicfan desde la anterior. Las in-

vasiones germánfcas que de acuerdo 

cional destruyen la Roma imperial. 

la historiograffa tradi

alteran el estado ruino-

que se encontraba la sociedad desde antes de su llegada (4). 

A par't. ir del siglo tercero la pres i6n de tos 1 lamados pue 

blos b~rbaros sobre las fronteras imperiales agudiza. Jo cual 

acarrea la militarización de la vida romana. incluyendo Ja potí-

tica. Esta es además vfctima de una terrible anarqufa no compa-

rable a la de ningún perfodo anterror. En los treinta y cinco -

a~os entre los reinados de Alejandro Severo y de Aurellano. 37 -

Individuos son proclamados emperadores. En s6la década. los 

romanos sufrieron tres calamidades: la derrota y muerte de un -

emperador en batalla (Oecio en 251) • la captura de otro (Valeri.!!_ 

en 260) y la dfvisi6n del gobierno impuesta por la necesidad 

de def"ender múltiples fronteras (Valeriana y su hijo Galieno). -

Tal situaci6n no puede menos q~e producir efectos desintegrado--

res en la sociedad. Se pierde el respeto al emperador e Incluso 

al sistema romano (S). S61o unos años despues de que el empera-

dor Filipo celebr6 gran esplendor el milenio de Roma. la in-

seguridad reinante obl ig6 a Aurel iano a proteger la ciudad ro---

de4ndola de fuertes murallas en 272 y 273. La ciudad eterna ha-

bía perdido la confianza en s1,1 eternidad (6). 
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Desde luego. la destrucción de la estructura potrtica no 

revela sino ta crisis de la soctedad esclavista en su totalidad .. 

De acuerdo con Ba rk. en el siglo tercero 1 a economra retrocede -

hacia un sistema de trueque. Ya en esa época, el ststema fiscal 

del fmpel"'io cobra en mercancias. Esto no es s61o síntoma de 

Ja decadencia del sistema. sino un presagio de mayor ruina. ya -

que el método ineficiente y una parte de los productos r~cau-

dados se pierde. sea por robo o por simple deterioro durante su 

a 1 macenaj e - Adem&s. la dtficultad de transportar esos productos 

hasta la capital condena la admfntstraci6n a desintegrarse por -

fa 1 ta de r-ecursos e 7) .. La sociedad imperial es víctima de 

círculo vicioso, la anarqufa e inseguridad producen una dlsmlnu-

ci6n del comercio lo cual agrava el estancamiento de la economra. 

provocando una anemia mayor en el sistema fiscal. 

Las fuerzas productivas agotan. El progreso técnico -

que hubiera podido dar una respuesta a la crisis es frenado por 

un s lstema social que el fmlna los incentivos para su avance. La 

agricultura continúa utilizando instrumentos rústicos y pesados. 

Koval fov sei"iala el perjuicio provocado por este estancamiento. -

principalmente en Italia y en los Balcanes (8). La decllnac:16n 

del comercio arruina la industria. cesando paulatinamente la pr2_ 

ducci6n en gran escala que habTa hecho posible el extenso merca-

do surgido al unificarse el mundo mediterr4neo. Las comun i cae f2_ 

nes maritimas y terrestres se deterioran. El sistema monetario 

se desmorona cuando Jos emperadores recurren al envilecimiento -

de la moneda como único recurso para sufr-agar Jos gastos públ t-

E1 denario que es de plata casi pura en el siglo primero. va 
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a sufrir un rebajamiento gradual de su ley a partir de Cómodo. 

Caracalla abandona el desprestigiado denario. substituyéndolo --

por el antonlanus. pero el proceso continúa y el colmo se alca~ 

z6 en vísperas del ascenso al trono de Oioclectano. cuando el -

contenido de plata desciende a un Irrisorio 5% (9). 

La crisis afecta a todas las clases sociales y se refleja 

en el fundamento del sistema: la esclavitud. El mundo medite-

rráneo sufre profundas transformaciones estructura social. 

Los esclavos se tornan antiecon6micos y los latifundistas se --

ven obligados a utilizar colonos. campesinc~ 1ibres que pagan -

renta. Las guerras y la ineficiencia del gobierno arruinan 

a los ricos sin aliviar la miseria del pueblo. Herodiano rela-

ta c6mo los hombres más prósperos se convertian en mendigos. 

Los conflictos políticos toman el carácter de una lucha de cla-

ses que debilita a la sociedad sin conseguir resolver sus con--

tradicclones. El ejército reclutado entre la plebe empobrecida 

ve con resentimiento los privilegios de la clase adinerada y se 

entrega a menudo al saqueo (10)~ 

En el siglo c~arto hubo una recuperac16n relativa de la 

sociedad romana después de las reformas introducidas por los e~ 

pcradores ilirios. Pero el respiro que se consiguió fue tempo

ral y el precio pagado. excesivo. La reorganización giró en 

torno a dos ejes: el fiscal y el militar. Pero las reformas 

afectaron la estructura misma del sistema. ni remediaron las 

causas profundas de los problemas y en cambio hicieron necesa-

rlo un enorme aparato burocrático para admlnistrarlas, cuyo ma~ 

tenlmtento gravitó pesadamente sobre la haclenda pública. Pero 
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el gasto mayor era el provocado por el ejército que después de 

\a reorgantzact6n contaba con efectivos de aproximadamente un -

millón de hombres .. La consecuencia Inevitable: En el siglo 

cuarto la presión fiscal alcanzó su climax. Los gravámenes se 

tornaron intolerables Incluso para los grandes latifundistas. -

Et resultado fue una evaci6n fiscal general Izada que favoreció 

a los grandes terratenientes que tenran los medios de eludir -

sus obltgactones y arruinó a la mayoría de los campesinos. Al 

final la reforma fue contraproducente: el rendimiento fiscal se 

redujo, provocando una parálisis gradual del ~parata burocráti-

y de la maquinaria militar que resultó tncapaz de defender -

el Imperio (11) .. 

Vi"etima de la crisis de la producct6n. del envilecimiento de la 

moneda y de las cargas fiscales• la economta sufre una terrtble 

t nflación. Los datos que poseemos son Incompletos. pero bastan 

para seftalar la tendencia general del prOceso Inflacionario. 

En Palestina. los precios aumentan en mil por ciento entre los 

siglos primero y cuarto. En Egipto. la sttuaci6n es aún peor. 

la medida de trigo que en el siglo primero cue&ta ocho dracmas. 

a fines del tercer~ vale ciento veinte mil. En el siglo si---~ 

gulente la debacle continúa. poniendo de relieve la insuflcle~ 

e.fa de las reforrr.as de Oiocleclanoysussucesores: eldracmatlene -

un cambio de cuatro mil por un ~61ldo en 301. esta cifra se -

eleva a seis mllones en 341. para alcanzar et nivel lncrefble 

de ciento ochenta millones en el a~o 400 (12). Pese a ciertos 

respiros temporales• la tendencia general a largo plazo es el!!_ 
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ra. Es evldente que la base económica de la sociedad greco1at_L 

na habta desaparecido antes de las Invasiones germánicas. 

Detrás de esas c[fras y datos hay una terrible realidad de 

frtmlentos humanos que afecta a todas las clases sociales. En-

tre los siglos tercero y quinto. el mundo mediterráneo se tran~ 

forma; la esclavitud da paso al colonato. la vida urbana se - -

arruina. las ciudades se empequenecen y se amurallan para prot~ 

gerse. los ricos se arruinan y sólo los latifundistas escapan a 

la miseria abandonando las ciudades para Irse a refuglar a sus 

propiedades que convierten en unidades autárquicas. agravando -

el estancamiento de1 comercio. La clase media desaparece devo-

rada por la Inflación. lo que produce una sociedad polarizada 

en elases antagónicas. Los campesinos converttdos en colonos -

se transforman en siervos 1 (gados a 1a tierra. Escriblendo en 

el ª"º 440. Sa1v(ano nos describe el dramático estado de los --

campesinos del moribundo Imperio. quienes empujados por la ml-

serta. huyen a tierras de bárbaros o se convierten en bandole--

ros. Otros. Incapaces de seguir esos caminos. se colocan bajo 

la proteccl6n de los poderosos. transformándose en colonos (13). 

En el desmoronamiento final del Imperio se conjugan como fact«?~-

res fundamentales. la decadencia Interna que empobrece a lama-

yoría de la pob1ac16n y el empuje siempre creciente de los pue-

blos extranjeros sobre las fronteras. Sobre este punto coinci-

den historiadores de diversas tendencias filos6flcas: el hombre 

común no encontraba una razón válida para luchar por la superv.!_ 

vencta de un sistema que lo hacfa vfctima de toda clase de in--
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justicias. m(entras que los pueblos germánicos poseen una capa

cidad ofensiva siempre en aumento corno resultado de su evolu---

clón social. Toynbee describe este proceso como 1a formacl6n -

de dos proletarlados. interno y otro externo. ambos antag6-

nrcos al sistema romano y Kosmlnskr llega a conclusiones simll~ 

res a tas toynblanas (14). 

2 

Ya hemos visto cómo ta categorra de ecosis propuesta por Hlguel 

León Portilla nos ofrece un Instrumento Otll para el an~trsfs -

del proceso de Incremento de las fuerzas productivas a través -

de un dominio creclente que la sociedad ejerce sobre el medía -

natural que habita. Es uno de los prop6sltos de este trabajo 

continuar el desarrollo de esa categorra fntroducíendo una dif~ 

rencia entre la ecosrs posltrva y la ecosrs negativa. Hemos -

examinado en los primeros capítulos cómo Jas soeledades pueden 

lncrementar sus fuerzas productivas como resultado de clrcuns--

tanelas favorables. Ahora contemplamos el proceso lnverso. Ja 

dlsmlnucf6n de la capacidad productiva con el consiguiente emp~:. 

breclmfento de la sociedad. En el primer caso. los hombres - -

aumentan su dominio sobre la naturaleza. en el segundo, lo ven 

disminuir en mayor o menor medida. Podemos decir que el proce-

so de ccosls positiva dota a ·la sociedad de los recursos neces~ 

rlos para el desarrollo de las actividades humanas en sus dlve.!:.. 

sos niveles, mientras que la ecosfs negativa produce una anemia 



- BB -

general que paraltza la socledad4 La ecosts positiva permite-• 

desarrollar los complejos culturales que llamamos ctvillzacto-

nes. mientras que la ecosis negativa los destruye. 

Ambos procesos pueden tener diversos grados de intensidad. En 

el caso de la civilización grecolatina. el dominio del hombre -

sobre el medio llegó a un nivel tal que fue posible la organlz!!._ 

ct6n de un vasto Imperio constelado de ciudades. en las cuales 

se desarrolla una Intensa actlvtdad productorn de una cultura -

cuya gran rfqueza proporcionará muchos de los elementos format.!_ 

vos de nuestra ctvllfzactón. La Edad de Oro de este mundo -

tuvo lugar durante el reinado de los Antoninos. Cuando.poste--

rlormente. el proceso cambió de signo en el siglo tercero de --

nuestra era. las pérdidas fueros Igualmente masivas. Sobre es-

te terrible vuelco histórico. el eminente historiador E. Meyer 

ha escrito~ 

En ningún momento percibimos de modo tan vívido la pleni

tud de un gran Estado clvlltzado en trance de alcanzar su 

culminación. Parecía haber siclo fundado para subsistir -

eternamente y. sin embargo. bastó el transcurso de un si

glo para que todo el majestuoso edificio se dGrruffibara -

(15). 

La contracción de las fuerzas productivas revela una realidad -

fundamental: la merma progresiva del dominio humano sobre el 

escenario natural. Para comprender adecuadamente este fenómeno 

es necesario analizar los distintos factores que conducen a la 
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ruina cómo elementos de una totalidad en el seno de la eual In-

teraclonan reforzandose unos a otros aumentando su capacidad --

destructiva e Incrementando los perjuicios. La breve descrrp--

ción que hemos hecho en 1a primera parte de este capítulo no --

agota. ni mucho menos. la lista de factores o de sus relaciones 

mutuas. Como ejemplo de muchos elementos que podrfan agregarse 

a los ya mencionados. está uno al que no se ña prestado la deb!_ 

da atención como factor de cambio hfstórleo: las enfermedades. 

El crecimiento de los latifundios y la presión que ejerció so-

bre las peque~as propiedades determin6 el despoblamiento de va~ 

tas áreas rurales. Cerca de Roma muchos sistemas de drenaje se 

arruinaron. provocando que los campos de cultivo vuelvan 

reglones pantanosas. El doctor Cartwright. df rector del Depar

tament•o de Historia de la Medicina en el Klng-s Col lege Hedlea1 

School de Londres. nos explica que desde el siglo primero de 

nuestra era. los distritos en torno a Roma fueron Infestados 

por un tipo muy virulento de malaria que se mantuvo por siglos. 

Los efectos acumulativos. afirma. fueron más catastróficos que 

las invasiones de Jos germanos. Toda la tierra f~rtfl de la --

Campan la. cuyos productos abastecían a Roma de hortal Izas fres~ 

cas. cesó de cultl~arse y tos pobladores sufrieron una debllt-

dad física crónica provocada por la enfermedad (16), y agrega: 

Posiblemente la malarra. más que el lujo Importado de - -

Oriente, explfque la falta de vitalidad que caracterizó -

los úl t {mos ai'ios de Roma (17) .. 

El gran historiador Fernand Braudel tamblen se refiere a este -
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hecho como uno de los factores que lnf1uyeron en la hlstor(a -

del mundo mediterráneo {18). La guerra entre los mosquitos y -

los hombres terminó con la victorla aquellos. Es una derrota -

más en la lucha del hombre por dom[nar el medro en que vrve. 

Es en estas condtcfones de contracción de las fuerzas productf-

vas y de crisfs generalfzada de la sociedad antigua que se ope-

ra el retorno a una concepcfón trascendental de la hlstorla. 

Los cristianos en particular, estaban concfentes de la ruina 

del s[stema social. Ter-tul {ano. hacia el ai'\o 200, habla del 

f[n de una época, y Clpriano, medro siglo mas tarde, affrma que 

11,el mundo envejece y no conserva su antiguo vigor". Pero lncl~ 

so en el pensamiento pagano, la t.l'"'ansfol"'macíón. cémo hemos vís-

to. es evfdente: la ~ilosofía l"'etol"'na al misticismo. Plotino. 

cuya obl"'a es uno de los puntos estelal"'es del vfl"'aje. tiene tal 

aceptación que et empel"'adol"' Gal ieno lo hace un faVOl"'fto de la -

COl"'tC (19) .. 

En este cltma de l"'uína matel"'lal y mise.leísmo crfunfa el tl"'aSCe!?_ 

dentallsmo Cl"'ÍStfano- La vislón tl"'ascendental de la existencia, 

nos dice Paraf, nace del hambl"'e espil"'itual de hombres y mujel"'es 

atormentados por la mísel"'ia y los confl fetos de un mundo fncom

pl"'ensiblc .. Estamos de acuerdo con la idea, pel"'O no con la ln--

tcr""pretación que le da el autor fl"'ancés. Para él, se trata de 

un sometimiento absurdo a la irracionalidad_ T~I cómo expl lea

mos al r""efcl"'il"'nos a las ideas de Colllngwood. el concepto teo-

céntrlco es uno de los elementos que permlte edificar" una civl-
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1 izaclón- En este caso es el recurso de que se si l"'Ven los hom-

bres para sobrevivir al naufragio de su mundo. En torno de es-

ta tdea del hombre y de la historia se estructuran las [nstltu-

clones que serviran de armazón a la socfedad futura. No es de 

estra~ar que existan historiadores que consideren el Concilio 

de Nicea. en el año de 325. en el cual se lnstltuctonaliza la -

l!Jlesla._como el punto de partida de la Edad Hedía,. siglo y me

dio antes del fin 11oficfa1 11 de la AntlgUedad con la desaparr'-~

ción del último emperador romano de Occidente (20) .. 
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CAPITULO SEPTIHO 

EL NADIR DE LA ECOSIS NEGATIVA 

Se pensaría que el orden de las esta 
clones y las leyes de los elementos~ 
.••• habían recaído en el caos y uno 
temía el ft·n del género humano. 

Raoul Glaber (1) 

El derrumbe del Imperio Romano de Occidente en el siglo quinto de 

nuestra era. implicó un retorno al pensamiento Inmanente. sL 
no que por el contrario. cómo vimos al examinar las Ideas predo-

mlnantes en los siglos que siguieron al de San Agustfn. el tras

cendentalismo se intensifica hasta culminar en la vfs16n milena-

rista y la síntesis del mundo fenoménico con el sobrenatural. 

Este proceso corresponde perfectamente al desarrollo de la hfst~ 

ria del mundo mediterráneo después de la caída de Roma. Su de--

rrumbe, en efecto, no produjo la 1 iberaclón de 'fuerzas product_L 

vas que hubieran estado reprimf das en el seno de la sociedad lm-

perial. Por el contrario, Henrt Ptrenne, uno de los más grandes 

historiadores del siglo veinte, afirma que el fin del Imperio y 

su consiguiente desmembramiento en reinos establecidos por los -



- 94 -

Invasores germánicos. nos marca el fin de ta decadencia del mun-

do antiguo, sino tan sólo una estaci6n el proceso desintegra-

dor, el cual va a continuar por cinco siglos después de la desa

parición del último emperador de Roma (2). 

La selección del ai'\o 476 para dividir la his1:or-fa antigua de 1 a 

medieval. es un artificio que ha exagerado fuera de toda rcali--

dad un acontecimiento secundario. El poder imper-ial era tan só-

lo un fantasma, cuyo desvanecimiento no alteró las caracterfstl-

c:as de la vida antes y despues de esa fecha. Hay una gran contl_ 

nuidad el funclonamiento de las estructuras económicas y so--

e 1a1 es los reinos germánicos .. comparado con el del Imperio en 

sus últimos años (3). Huchos elementos permit.en afirmar que el 

tránsito entre la sociedad clásica y la medieval fue muy lent.o. 

Asf sabemos que de acuerdo con 1as leyes de los francos compT la-

das a fines del siglo quinto. aún existían esclavos en esa época 

(4). Por otra parte. Si don To Apolinar se refiere a sei'\ores que 

viven lujosamen't.e y cuya riqueza está basada en el trabajo de -

arrendatarios semiservlles sobre quienes disfru't.an de poderes 

jud ld'ra les (S). La nobleza feudal est.á ya en formación. 

Cipolla en un t.rabajo en el que utiliza la economfa polft.Jca pa-

l"'a hacer un comentar Jo a la obra de Pirenne y l"'ealizar un anál i-

sfs de los siglos que siguen al derrumbe de Roma. 1 lega a la co~ 

clusión de que se t.rat.a de un prolongado período de decadencia. 

durante el cual la base económica de la sociedad continúa redu--

cféndose. y, por tant.o, la obliga a ret.roceder a formas más srm-
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ples de organrzacl6n social en las cuales incluso Ta divlslón 

del trabajo desaparece. Su punto de vista sobre estos siglos 

somb rTos de que: 

La Alta Edad Media, período caracterizado por la ausencia 

de toda forma de división de trabajo, por rendimiento -

real mTnimo, por una tendencia deflacionaria fuerte y pro-

Tongada. por balanza comercfal desfavorable a Europa, 

comienza aproximadamente en el siglo V y termina aproximad!!., 

mente en el s Jglo XI (6). 

Pero los seis siglos a que se refiere Clpolla, no son hom~ 

géneos. La decadencia se acentúa con el paso del tiempo. De 

acuerdo Plrenne, una catástrofre mayor que las invasiones 

germánicas, fue la expansfón de los musulmanes, la cual destl"'uyó 

lo que restaba de la unidad económica de1 mundo antiguo despues 

de la desaparlcl6n de su unidad polT~lca. E1 ataque al Imperio 

Bizantino. asr como el avance del Islam hacia Occidente, cerra--

ron el Mediterráneo al comercio marítimo y destruyeron la frágf 1 

obra de reconstrucción que habfa logrado real Izar Justinlano. 

Europa quedó 11 embotel lada 11
, para usar el término del propio PI r.!!_ 

nne. por un mar en manos hostiles. La consecuencia es que a pa,!_ 

tlr del siglo octavo. el Occidente europeo retrocede aún más ha

cia el estadio de una sociedad puramente agrfcola. en donde la -

tierra es· la única fuente de riqueza y la autoridad de los mona.!: 

cas se desvanece víctima de una anemia easf total de recursos e-

con6mi cos (7) .. La nueva situaci6n engendra cambios geopolíttcos 

de gran magnitud y duraci6n: el centro de gravedad social y eco-
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nómico de Europa, 1rgado por milenios al Mediterráneo. se despl~ 

za hacia el norte. La coronadl6n de Car1.omagno como emperador -

de Occidente en el a~o 800, es el símbolo y la' culminaci6n de --

ese proceso (8). 

Los restos de la economía de mercado se demoronan con el estr3n-

gulamtento del comercio mediterráneo. Et sistema monetario pro-

sigue su degradación, y entre los años de 650 y 750 dejan de ac.!:!.. 

ñarse monedas de oro, tanto en los reinos merovlngios cómo 

los anglosajones. La dinastía carolingia ve reducida a 

sistema monometalista basado en la plata(9J. La inversión des--

clende a un nivel tan exlguo que produce una sociedad lnfraequl-

pada donde hay un terrlble desperdicio de mano de obra. Este e!!! 

pobrecimiento no es un proceso ininterrumpido, sino que tiene p~ 

ríodos de relativa estabilidad, seguidos de una agudización de -

la decadencia. La importancla que tienen algunos fenómenos den-

tro del proceso ha sido objeto de polémicas. Asf por ejemplo, -

la importancia que Pirenne concede al avance musulman, ha sido -

objeto de una revisión crftica. Pero las directrices generales 

de la historia de esta época no dejan lugar a dudas: la produc--

cfón se contrae. Como resultado de esto, surgiendo ]entamen-

te una socJedad cuyas características son la antítesis de las de 

.la sociedad clásica en su florecimiento. Los territorios se ---

fragmentan en pequeñas unidades sometidas a la autoridad de se--

ñores locales que escapan al control de los monarcas cuya autorL 

dad se debilita cada vez más. Un ejemplo servirá para ilustrar 

cómo todo parece contribuir a la formación de esta nueva socie--
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dad. Carlos Harte) se apodera de tierras ec1esfástfcas para po-

der equipar a sus caballel'"'os y organizar un ejército para contener 

a los musulmar.es. El resultado lndf recto es el Incremento de la 

Independencia de los se"ores(lO). Se forma un mundo jerarquiza-

do r-ígtdamente: es la sociedad feudal que alcanza 

clón tiplca hacia el final de la Alta Edad Media, 

configura--

los siglos 

noveno y déc fmo. 

Todos estos fenómenos quedan comprendidos en el proceso varias -

secular de ecosfs negativa. Durante los ocho siglos que -

extienden entre la Edad de Oro de los Antoninos y elª"º mil, 

el domfnio del hombre sobre el medio se debi 1 ita hasta 1 legar a 

nadir en el siglo décimo. Uno de los aspectos de esa mengua 

son los exiguos rendimientos de la agrlcultura medieval. Los d.!. 

tos que han 1 legado a nosotros no son. desde luego, completos; -

pero las cif'ras mencionadas los documentos de la época resul-

tan notoriamente Inferiores a las citadas por autores del perro-

do clásico. As( mientras Columelo habla de un rendimiento de --

cuatro a uno, los Brevium Exampla, documento que data de los ai'los 

810-820. informa de sólo 1.6 a uno(ll). SI esta productividad -

tan baja era general• y todo parece Indicar que sf, esto nos ex-

pi lea que uno de los terrores más general Jzados de la época sea 

el hambre. Pero donde mejor se percfb~ la pérdJda del dominio -

de los hombres· sobre la na1:uraleza, es en la ruina de las comun.!.. 

caciones. Las an1:fguas carreteras ímperíales, carentes de mant~ 

nimiento de tornan tntrans itables y los puentes se derrumban. -

La destrucción de las comunicaciones terrestres no habrfa sido -
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tan grave, si se hubieran mantenido la marftimas; pero éstas ta!!!. 

blén desaparecen cuando los musulmanes y normandose expulsan 

los cristianos de los mares. Todo ésto hace imposible el comer

cio en gran escala cómo el que habfa florecido en la época clásJ. 

ca ( 12). Por otra parte, la Incomunicación agudiza el flagelo del 

hambre, fmpidfendo 1 levar comestibles a las regiones más cast:fga-

das. Posiblemente la Imagen que mejor nos de una Idea de la an-

gustiosa situación humana, es la inmensidad de los bosques que -

cubren Europa en la Alta Edad ~edta, y que nos ha sido dada a e~ 

nocer por estudios como el de Htgounet(13). Las comun 1 da des 1 u-

chan por sobrevfvl r en los claros que deja la lnmens idad boscosa. 

mundo sombrfo que Ja rmaginación puebla de toda clase de terro~s. 

La fncompetencla de los hombres para dominar su hab itat. debi 11-

ta a tal grado la sociedad que ésta resulta incapaz de defen--

derse de enemigos externos que atacan con impunidad. En 1 os dos 

siglos anteriores al a~o mJl • una nueva invasión mucho más des-

tructfva que las anteriores, asoló a Europa, provoca~do muerte, 

rapl~a y devastación en una escala sin precedentes. Se trata de 

los ataques normandos. magnrficos navegantes. cuyas naves. pequ~ 

i\as pero muy marineras, les permitieron salir de Escandinavfa. -

no sólo para atacar Europa, sino cruzar el Atlántico y 1 legar a 

Amér-ic.a hacia el ai\o mi 1 (14). Con esto el lar-go pr-oceso de dec2.. 

dencia Iniciado siete siglos antes, llega a su ffn. La capacf--

dad defensiva es casi inexistente. Asr los nor-mandos capturan y 

destruyen Burdeos, Beauvais, Bayeaux. Saint Lo, Meaux, Evreaux y 

Tours en 848 y 849. La población es presa de un terror sin lfm!_ 
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tes, facilmente comprensible si consideramos que únicamente la -

ciudad de Tours fue saqueada 853, t156, 862, 872, 886, 903 y -

919. Las oracfones de esta época sombrfa reflejan ese terror e 

incluyen la invocacJón Llhera nos a furore Normanourum, Implora~ 

do la protección de Otos contr-a la ful"'ia de los hombres del norte 

(15). A los ataques de los normandos se suman los de los musul-

manes. quienes se apoderan de Córcega, Cerde"a y casi toda la -

costa meridional de Francia entre 810 y 972 y los de los magia-

res, quienes cruzan el territorio europeo dejando una estela de 

p¡ 1 laje y des t.rucclón. Debemos recordar que el proceso de desuL 

bantzaelón que se Inició en el siglo tercero ha continuado y que 

para esta época la vida urbana pract.tcamente ha desaparecfdo de -

Europa. Las crudades saqueadas o destrufdas son tan s61o los -

restos de las antiguas urbes y sus poblaciones son lnsfgntfican-

tes. La decadencia económfca hace Imposible el sostenimiento de 

las ciudades y los ataques de germanos. musulmanes. normandos y 

magiares completan la ruina de la vida urbana. Roma, e ludad mi-

1 tonar ta su moreento de esplendor, sólo cuenta con 300 mil ha-

bftantes al comenzar el siglo qufnto. después del saqueo del al'io 

410. esta clf"ra desctende a 200 mtl, para continuar reducfendose 

hasta llegar a tene_r una población lnsigntf"fcante: 20 mil habf-

tantes(16). La desurbanlzaclón marcha paralela al proceso de 

ecosts negativa y alcanza su lfmfte al acer-car-se el ai\o mi 1, 

que sei'iala el nadir- de la derrota del hombre europeo en su lucha 

por dominar su habltat. Raoul Glaber. testigo de aquel los tlem-

pos terribles. a quien ya hemos tenido ocasión de citar, nos de~ 

crfbe los sentimientos que despierta la catástrofe que le tocó 
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Se pensarTa que el orden de las estaciones y las leyes de 

los elementos. que hasta entonces habTan gobernado el mu~

do,, habTan recaTdo en el caos eterno y uno temTa el fin -

del género humano( t 7) .. 

Ningún rayo de esperanza parece iluminar el panorama que presen-

ta la sociedad europea hacia fines del siglo décimo. La propia 

Iglesia,, la Institución más Importante desde la carda del lmpe-

rlo Romano, y la guardiana de tos restos de la cultura clásica -

que sobreviven, participa del desastre general y de la angustia 

que atormenta a los hombres. Esta se manifiesta el lamento -

dlrfgfdo por Arnulfo al concilio de Satnt Baste: 

IOh tiempo de miserias~ LA qué ciudad iremos a buscar ayu

da, ahora que Roma, la reina de las naciones. está despoj~ 

da de sus fuerzas humanas y divinas? Hay que confesarlo r~ 

sueltamente. hay que decirlo en voz alta. Roma después de 

la caída del Imperio. -ha perdido la Iglesia de Alejandrfa 

y la de Antioqufa. y sin mencionar Africa y Asia, somos --

hoy testigos de que Europa quiere separarse de ella. La -

Iglesia de Constantinopla escapa a su potestad. el interior 

de Europa no reconoce su mandato. Asistimos a la revuelta 

de que habla el apóstol. revuelta no sólo de pueblos sino 

de iglesias. Los agentes del papa que vienen Ga 1 i a nos 

oprimen con todas sus fuerzas. 

to quien nos gobterna(18). 

Se diría que es el Anticri~ 
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El tono apocalfptico de las palabras de Arnulf0 con su mención -

al Anticristo. reflejan el nexo entre el temor mflenarista y el 

proceso de desintegración que vietlmiza la sociedad europea. Al 

1 legar a su nadl r la derrota humana. los hombres no sólo retor-

nana explicar su existencia en términos trascendentales. vol--

vfendo su mirada hacia la divinidad. sino que estiman que el mu!!.. 

do está próximo a su fin. La historia va a disolverse en la 

eternidad. 

2 

El proceso histórico que liquida el mundo clásfco plantea. cómo 

dice Bark, cuestiones fundamentales sobre la naturaleia mi.sma de 

la cfvf 1 tzaclón. Los hechos expuestos en nuestro estudio de los 

ocho siglos que terminan en el a~o mil, parecen contradecir la -

teorta ortogenética del desarrollo histórico. Es te uno de --

los problemas más dlffclles que enfrenta el teórico de la histo

ria. quien no está solo en su predicamento. Hoy dfa se ha lleg!!. 

do a un consenso relativo a la evolución de la materia, la vida, 

la conciencia y la .sociedad, considerándola un avance a par--

tlr de lo más simple hacia lo más complejo. pero no acerca del -

Itinerario que sigue este proceso. LSe trata de proceso unl-

direccional o plurldfreccfonal? La ortogénesls y sus alternati

vas como formas de explicar el desarrollo material. vital. etcé

tera. presentan lmpl fcaciones de la máxima Importancia para la -

fl losoffa, la rel lgtón y la ciencia. Incluyendo la hfstoria(19). 
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En el terreno hístoriográftco. uno de los esfuerzos hechos para 

avanzar hacia la solución del problema fue realizado por -

Viéstnik Dr""ievnef lstori 1, al lnvítar a los historíadores sovié

ticos a entablar una discusión sobre el tr"ánsfto de la esclavl-

tud al feudal lsmo. Los distintos puntos de vista presentados --

pueden servir para nuestro examen. Desde luego el tema es -

arduo para el hlstoriador que utilice el método del materialismo 

histórico LSe trata de un proceso revolucionarlo? En caso afir

mativo,, Len qué fecha ocur-rfó? LCuál fue la clase revolucionar-fa? 

LCuales fueron las fuerzas productfvas cuya expansrón hacfa nec~ 

sarta hacer sale.ar las relaciones de produccfón? Estas son algu

nas de las preguntas que se plantean a la teorta marxista de la 

hfstorla. la cual busca descubrir las leyes generales y partfcu

lares que rfgen el desarro11o de la socfedad(20). Para los pro

pósitos de nuestro trabajo, nos Interesa prlncJpalmente lo que -

los especlaltstas tienen que decfr sobre el proceso de contrac-

ción de las fuerzas productivas a partir del siglo ter-cero. 

E.H. Shtaer-man nos indica que, efectivamente. se opera una tras

for-mactón radical de las estructuras económica, polítlca y so-

cial del mundo gr-ecolatino entre los siglos segundo y cuarto. La 

difer~ncia entre los peque~os y los grandes terratenientes pro-~ 

pietarfos de esclavos que en el siglo segundo tenía un carácter 

tan sólo cuantitativo, doscJentos años después se convierte en -

cual it:at iva, como resul cado de la substitución hecha por los ma.sl 

naces de la tierra de la esclavitud por el colonato(21). Este -

cambio refleja la contracción del comercio y de la vidil urbana. La 
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victoria final del latifundio tl"'abajado por colonos sobre Ja pr2. 

piedad esclavista se debe a que el primero puede subsistir en la 

económla natural hacia la que retrocede el Imperio. alejándose -

de un estadio urbano y comel"'cfal. mientras que la segunda parece 

por asffxla(22). 

En Occidente Ja economfa se torn6 rápidamente natural, po~ 

que el poder adquisitivo de la población habfa dfsmfnu.Jdo 

en grandes pr-oporclones. Los propletarlos de las villas, 

que eran tos principales proveedores y compradores de pl""o

ductos agrfcolas y al"'tesanales Iban a la ruina y se esfor

zaban por limitar" sus gastos. Los colonos y los gr-andes -

propi
1

etar-tos se conformaban en general, con los lnteream-

bfos en el inter-ior de dominio. Los pueblos de af'uer""a del 

Imperio habfan or""ganfzado su propia producerón y no t~nran 

necesidad de las impor""taclones romanas que disminuyeron m..!:!. 

cho. La depreclacrón de Ja moneda. provocada por el go---

bferno. que tenía necesidad de dinero. arruinó en la pobla 

clón la confianza en la riqueza basada en el dfnero(~3). 

La ponencia de Shtaerman concuerda con la exposición que hemos -

hecho en el capftul.o tercero de este trabajo. Debemos. sin em--

bargo. manifestar ·nuestras reservas sobre la tesis del autor que 

califfca de clase progresista a los magnates de la tierra(24). -

Es difícil entender"" esta afirmacl6n basada simplemente en su ca-

pacfdad de supervivencia en un mundo que se hunde en la miseria 

provocada por la desaparición de las actividades mercantf les. 
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Otro historiador sovtétfco a quien ya hemos tenido ocasión de -

mencionar. S. 1. Koval fev. también contribuyó con sus puntos de 

v Is ta. Af'trma que tanto él. cómo sus colegas v.s. Serguéfev y 

N.A. Hashkfn. han explicado la crisis general de la economra an

tigua como una consecuencta de la decl lnacfón total de las fuer-

zas produet 1 vas e 25) • Sin embargo. prevtene contra errores meto-

dológlcos al real izar estos trabajos (26). Apoyándose en los es-

crltos de César. Dfon Cas lo, Vltrublo. Estl"'abón y Pl tnlo. seMa1a 

que en el último siglo de la repúbl lea y los dos primeros del Í,!!?. 

perlo, f n t reduje ron el mundo romano gran número de adelan-

tos técnlcos que elevaron la producción. Durante la crisis que 

destruye la estructura social romana. la técnlca no podfa dejar 

de sufrir una declinación. pero af(rma que ésta fue 1imitada(27) 

Es en el aspecto humano de las fuerzas productivas donde la dec!!., 

dencfa adquiere un carácter crítico, la sociedad decae y el col,2_ 

nato no ofrece una respuesta adecuada: 

La productividad del trabajo disminuye. los Ingresos de la 

agricultura· se derrumban, desciende la cantidad de mano de 

obra (en especial la serví 1), la población cae en la mise-

ria. Los colonos caen, cada día más• bajo la dependencia 

económica de los poseedores de la tierra(28). 

Ya la descripción que ha hecho Plinio el Joven tes timo-

nio de la miserable situación de los colonos y de la rnfl

product ivf dad de su trabajo •••• E 1 Estado Romano, que -

se esfuerza por poner un freno a la degradación de su base 

económica y a su propia ruina, agotó por completo las pos!.. 
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billdades de pago de la poblaci6n. Todo· ello enfren6 el -

d~sarro11o de la mano de obra y su liberacf6n(29). 

Las tesis presentadas en Vtéstntk Drlevnel lstorli apoyan la de~ 

erlpclón que hemos hecho del fin del mundo clásico como conse--

cueneia de la contracción de las fuerzas económicas. El mundo -

grecolatino se arruinó sin producir nuevas fuerzas productt~as -

que vinieran a substituir con ventaja a las decadentes. Esto es 

lo que provoca un Interregno tan prolor.gado antes del surgimien

to del feudalismo, el cual no se desarrolla, de acuerdo con En-

gels, sino hasta cuatrocientos a~os después del hundfmlento de -

Roma: 

Las clases sociales del siglo IX no se habfan formado con 

la decadencia de una cfvilfzactón agonizante. stno entre -

los dolores de parto de una civilización La nueva 

generación, to mismo los se~ores que los siervos. era una 

generación de hombres, si se compara con sus predecesores 

romanos. Las relaciones entre los poderosos terratenfen-

tes y Jos campesinos que de ellos dependfan 1 relaciones --

que habían sido para los la forma de ruina lrreme-

diable del mundo antiguo, fueron el punto de partida para 

Ja generación de un nuevo desarroJ Jo(JO). 

lEs legítimo hablar del hundfmiento o la muerte de Ja civil fza-

ción clásica y del nacimiento de una nueva? Creemos que sí, 

condición de precisar que significan estos términos. Huchas ve

ces la ciencia hace uso de vocablos del lenguaje común relacion~ 
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dos la vida cotídfana para describir fenómenos no humanos. 

Se habla del 11 nacfmiento 11 de una estrella o del 11 oport:untsmo 11 de 

la evolucfón. etcétera. Esta práctica puede ser peligrosa si no 

se define el signffícado que se atribuye a dichos términos. Qu~ 

remos. pues, explicar qué significan para nosotros estas dramát~ 

cas expresiones. Como hemos visto, la crisis del mundo antiguo 

destruyó inexorablemente el dominio del hombre sobre el medio y 

capacidad productiva. Esto se refleja en muchos niveles, pe-

nos interesa se~alar uno en particular: la desaparición de la 

vida ul"'bana, la cual cast deja de existir desde la caída del lm-

perlo Romano(Jl). La deslntegración del los vestigios de urba--

nfsmo que sobreviven. continúa durante el Alto Medievo al acen--

tuarse la r-uina del la sociedad, para 1 legar a su nadir- hacia el 

ano mi 1. Roma, la antigua capital imperial. nos ofrece el mejor 

ejemplo de ese proceso aniquilador, al perder casi el 99% de sus 

pob 1 adores (32). El fin de las ciudades alcanza todo su signifi-

cado. si consideramos que su surgimiento. lo que Childe llama la 

Revolución Urbana. marca precisamente el nacimiento de las prim!t 

ras civilizacfones(33). Alcanzados estos límites, no es exager!.. 

do hablar de Ta muerte de una civilización, definiendola cómo 

proceso fnvolutivo que empobrece a sociedad hasta hacerla l!!_ 

capaz de sostener la vida urbana y las formas culturales asocia-

das con el la (34). Estas palabras escritas por nosotros en el s~ 

glo veinte, son un eco de las pronunciadas mllenio antes. en 

un sínodo que se reunió en el siglo décimo: 

Las ciudades están despobladas, los monasterios incendia--

dos y en ruinas, el campo desferto •••• Así cómo los prime--
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ros hombres vtvTan sin ley .••. asr cada hombre hace lo que te p~ 

rece. con desprecio de las leyes humanas y dtvinas ••• Los hom--

bres se devoran unos a otros c6mo los peces en el mar(35). 
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CONCLUSIONES: 

CAPITULO OCTAVO 

LA HISIORICIOAD DE LA EXPLICACION HISTORICA 

El cambio Implica un esfuel'"'ZO 
imaginativo 

Cal'"'IO M. Clpolla(l) 

A pal'"'til'"' del siglo XI. el proceso de ecosis negativa cambfó de -

signo y se fnicla el surg fmiento de una nueva civi 1 ización des t.!_ 

nada a llevar"' el dominio del hombre sobre el medio a niveles sfn 

precedentes. Este avance histórico corresponde al segundo mi le-

nio de nuestra era y produjo una transformación paralela en el -

pensamiento explicativo del devenir de las sociedades humanas. 

Nosotros debemos. sin embargo. detener aquf nuestro examen y po~ 

poner para un trabajo futuro el análisis de esos últimos mil 

a~os de la historia. Ahora nos proponemos extraer las conclusJ2 

correspondientes a lo examinado en este primer ensayo: 

1.- La historia tiene un carácter estructural. Los distintos 

planos de la actividad social de los hombres. económico; politl-

co. rel tgfoso. científico. filosófico. etcétera. forman parte de 

totalidad articulada y el cambio de un factor implica el mo-
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vimiento de los demSs. Este principio tiene que estar presente 

en los estudios históricos. Desde luego, un examen completo de 

todas las variables Imp1 tcadas desborda tas posfbl 1 idades de 

historiador y requiere una lab,or de equipo. Es posible para i!!.. 

dividuos de gran capacidad emprender un estudio totalizante de -

un periodo determinado. pero éstos resultan hoy dfa casos excep

cionales;. la mayor parte de los historiadores se especializan en 

una fase determinada del proceso histórico. Esta especial Iza---

clón no exime al estudioso de tener presente que el objeto de su 

anál lsls, sea cual fuere, forma par'C.e integral de una total Idad 

que lo determina, y sobre la cual él, a su vez, influye. 

2.- Esta tesis se ha visto comprobada por nuestro examen. cuyo -

objeto ha sido estudiar el trascendentalismo y el fnmanentfsmo de 

la explicación histórica situados en los contextos sociales que 

los produjeron. Hemos visto cómo los cambios en los conceptos -

que el hombre tiene de su ser histórico varfan de acuerdo con -

las transformaciones que afectan a la sociedad en su conjunto. 

En realidad. hemos trabajado con los elementos situados en los -

dos extremos de Ta estructura histórica: el concepto fllosóflco 

por el que el homb~e se explica a sí mismo y el dominio que eje~ 

ce sobre el medlo que habita. Metafóricamente podrfamos decir -

que se ha analizado el tejado de la superestructura y el sótano 

de la infraestructura. Este demuestra que la explicación histó-

rica no es un producto del proceso que llamanos historfa sino 

parte integral del mismo. en la misma forma en que lo son los m~ 

camismos económicos o políticos. Cómo el los, determina y es de-
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terminada por Jos otros factor-es. Esto es lo que motiva a cier

tos autores a considerar artificial la frontera entre los dos -

signfflcados del término historia: el pasado como tal y el cono

cimiento de ese pasado(2). 

3-- La explicación trascendental corresponde al perfodo de surg!_ 

miento de ta civilización. La lucha por dominar el medio amble!!. 

te para constr-uir una infraest:l"'uctura que permita obtener los re 

cursos necesarios para hacer posible la Revoluclón Urbana, perm..L 

tiendo el sostenlrnlento de ciudades y de las formas culturales -

asociadas con ellas. exige un alto grado de organlzación social 

bajo la dirección de una élite. Todos los factores están estru;_ 

turados: el poder potftico de esa élite sólo es posfb1e si está 

apuntalado por un mandato divino. el cual a su vez 1 únicamente -

es concebible dentro de una visión trascendental de Ja existen-

eta humana que considere el destino de los hombres sujeto a la -

voluntad de Jos dioses. 

4.- Cuando por presentarse las circunstaiicias adecuadas, la civ..!_ 

lizaclón evoluciona hacia un estadio mercantl1 1 la expllcaclón -

trascendental resulta Insatisfactoria y es substituida por la i!?_ 

man ente. La fuerza de la tradición se debilita y hace posibles 

las transformaciones sociales necesarias para avanzar en un 

nomfa de mercado. Esta 1 a su vez 1 implica un mayor dominio 

bre el medfo geográfico¡ el caso del mundo grecolatino. la --

conquista primero del mar y Juego de la tierra (por medio de una 

red de comunicaciones) es una de las manifestaciones del crecle!?_ 
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te dominio del hombre sobre la naturaleza. 

5.- El desarrollo de una civfllzacfón puede detenerse y dar paso 

a la decadencia. Las fuerzas productivas se contraen y si el m~ 

canismo desfntegrador se retroalfmenta vigorosamente o es auxill_ 

ado en su labor destructiva por factores exógenos. el dominio --

del hombre sobre su habitat merma. aún cuando alguna clase ~esu..!_ 

te beneflcfada. como fue el caso de los magnates terratenientes 

el hundimiento del mundo clásico. En estas circunstancias el 

hombre abandona el lnmanentfsmo y avanza hacia una nueva concep--

clón trascendental que le permita sobrevivir la decadencia de su 

sociedad y posteriormente superarla. Por lo menos en un caso. -

el del mundo grecolatino. Ja decadencia fue tan prolongada y pr~ 

funda que destruyó Ja capacidad para mantener Ja vida urbana y -

las formas culturales asociadas con ella. En estas circunstan--

clas se puede hablar del fin de una civilización. 

6.- No consideramos válida la idea de que la historia teocrática 

no sea una verdadera historia. 

te, estructurada en torno a 

Es tan sólo una historia dffere!!.. 

concepción trascendental de la -

existencia humana. La Idea de que el trascendentalismo sea rea~ 

cionario es antfhlstórlca. Ningun elemento histórico materfal o 

espiritual puede considerarse por si mismo y aislado de un con--

texto. como factor de avance o reacción. Los resultados de su -

presencia_ dependen de las cfrcunstanclas históricas en que se m~ 

nifleste. El trascendentalismo fue- como hemos examinado-

de los elementos en la construcción de las civflfzacfones; en --
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ese contexto difícilmente puede acusársele de reaccionario. En 

el estudio sobre el segundo mi.len fo de nuestra era• examinaremos 

su papel en la reconstr-uccf6n de la vida civilJzada. 

7.- El modelo ortogenético de la historia no corresponde a los -

hechos por lo menos en un caso: el del ffn del mundo clás leo 

grecolatino. Esto no avala en una forma automática un modelo cL 
e 1 r co. Las críticas que se han dirigido a historiadores 

Arnold .J. Toynbee. quienes Imponen un modelo extraído de la his

t:orfa de Europa a ot.r-as civflizacJones, nos parecen Justificadas 

La historiografía europea es la que presenta una mayor continui

dad a través de milenios y aún así, pr-esenta problemas teórlcos 

formidables, que distan mucho de haber"' sido l'"'esueltos satisfaet.2_ 

riamente. Pal'"'a apJ icar modelos constl'"'uídos con base en el es tu-

dfo de la hfstol'"'ia eul'"'opea a Otl'"'as cívil izaciones es necesal'"'io -

un conocimiento especializado de ellas. de otl'"'O modo se col'"'re el 

pel igl'"'o de defol'"'mal'"' la histol'"'ia para hacer"' la conformarse al mod.!!_ 

lo. 

8.- Los nexos entre los distintos elementos históricos no son r1_ 

gtdos: las conexiones que Jos llgan son flexibles y permiten una 

autonomía llmltada a cada de el Jos. La ignorancia de este -

principio conduce a un esquematismo mecánico que es la negación 

misma de la historla. Esto es lo que nos ha 1 levado a ins tstlr 

sobre punto fundamental: las fi Josofías trascendental e inm,!._ 

nente de la historia coexisten a través de Jos mi lenlos y lo 

único que varfa es su importancia relativa. En cada período 
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hist6rlco una de ellas predomina en la cultura, sin que la otra, 

por eso, desaparezca. Esta situación se presenta incluso en CO!!, 

dlciones extremas, c6mo las de nuestra propia época, en la cual 

el Jnmanentfsmo no ha podido obtener un triunfo absoluto y 

xiste con el trascendentalismo. La mlsma relatividad debe estar 

presente al analizar los otros elementos de ta realfdad hist6rf-

ca: los tr~nsftos entre una economfa natural y mercantil, --

los procesos de ecosls positiva y negativa, los de urbanfzaci6n 

y desurbanfzaci6n, etcétera. 

9.- El conjunto de tesis presentadas Integran un modelo del des!!_ 

rrollo de la fltosoffa de la historia. Este modelo no es deffnJ. 

tivo, está sujeto a todas las revisiones que exija el avance de 

las Investigaciones empfrf ca y teórlca. El carácter provisional 

de sus modelos no es sintoma de una debflfdad particular del sa

ber hlst6rfco. sino un denominador común que comparte con las d.!!. 

más ciencias. Por otra parte. Ja fntegracf6n de modelos y Ja l.!!,. 

galfdad que de ellos desprende no deben hacernos olvfdar la -

especlffcfdad de los fen6menos hfstórlcos. El Investigador debe 

encontrar el punto de equflfbrfo entre lo general y lo partfcu-

lar como requfsfto fndfspensable para todo avance Importante de 

la hlstorfograffa. 
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