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Siento tener que comenzar esta conferencia sobre "el problema
de las esencias historicas" con un analisis bastante abstracto y arido del
concepto de "esencia", para que Dds. comprendan el significado del
eplgraf~ que anuncia un intento de examinar aquel problema "a 13 luz
de Ja tradicion tomista", EI concepto de la "esencia" abarca tres sig-
nificaciones diferentes, unidas solo por eJ hecho de implicar las tres
Ja idea de una oposicion entre un algo profundo, 0 sea, un nucleo con-
sistente en elementos constitutivos de una cosa, y un algo superficial,
una cascara compuesta de accidentes pasajeros de la cosa respectiva,
una existencia meramente contingente. Las tres significaciones del
concepto "esencia" permiten ser ordenadas segLln grados de una con-
crecion menguante, los cuales pasan desde la suposicion de la plena
substancialidad de la "esencia" hasta la consideracion de esta como-
un mero "punto de vista", producido por una distincion arbitraria y
subjetiva de algun observador entre 10 importante y Jo insignificante
en un objeto segun los intereses peculiares del contemplador. En par-
ticular, Jas tres significaciones de Ja voz "esencia" son Jas siguientes:
Primero, ella indica una substancia espiritual concreta, transtempo-
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ral y general, pero que entra en la realidad material, temporal e indi-
vidual, como la "forma interior" de una cosa, como su principio teleo-
Iogico activo, su "entelequia", como el impulse interno de evolucion
del ente respective, como su "mision" intrinseca; individualizandose
y ternporalizandose, por consiguiente, la "esencia" rnisma, pero per-
diendo, a la vez, algo de su perfeccion en este estado de materializa-
cion. Ejemplos de "esencias" comprendidas en este sentido los cons-
tituyen el concepto aristotelico-rornista de la "forma substancial" ge-
neral del hombre, la cual produce, uniendose con una materia espe-
cifica, el ser humane individual; 0 la "Idea" 0 el "alma" de una nacion
o de una cultura, el "espiritu" de una epoca, segun la concepcion de
Goethe, de Humboldt, de Schelling, de Ranke, de Spengler, que cons-
tituyen elementos espirituales de cierta generalidad, los cuales acufian
todas las instituciones y todas las actividades humanas comprendidas
en su radio de influencia, mostrando tambien estas concepciones un
evidente parentesco de estructura con el concepto aristotelico-tornis-
ta de las "formas substanciales". Segundo, "esencia" significa un algo
inteligible estrictamente general y atemporal, interpretado ya como
abstracto, ya como concreto, comparable mas bien a una norma, a una
Iegalidad, que a un ser; viene al caso, como ejemplo de la interpreta-
cion abstracta de la "esencia", la "ley natural" en el sentido de Gali-
leo, las "verda des en sf" y las "proposiciones en si" de Bolzano, los
"objetivos" (es decir, los objetos intencionales de proposiciones) se-
glm Meinong, y comoejemplos de la interpretacion concreta, las esen-
cias universales y regionales en el sentido de Husserl, abarcadas por
la conciencia humana cuyo andamiaje estructural ellas constituyen, 0

los "valores" religiosos, eticos, esteticosvetc., que forman, segun Max
Scheler, los fundamentos normativos objetivos, cognoscibles median-
te la intuicion emocional, del mundo social-cultural del hombre. El ex-
perto en Historia de la Filosofia distinguira, detras de esta interpre-
tacion del concepto de la "esencia", como ultima fuente de la mis-
rna, la doctrina platonica de las Ideas, las cuales constituyen, segun la
concepcion del filosofo ateniense, la estructura general de todo 10 exis-
tente y, a la vez, su norma ideal, su deber ser. Y tercero, la voz "esen-
chi" significa, de una parte, en un senti do Iogico-abstracto, la suma de
las determinaciones indispensables que constituyen el necesario fun-
damento minimo para que una cosa sea 10 que es, y que entran en la
definicion de la misma, en contraposicion a las mas amplias determi-
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naciones accesorias y pasajeras de ellas; 0, de otra parte, en un senti-
do pragmatico-subjetivov Ia suma de los momentos "importantes" de
un objeto 0 de un problema, importantes con referencia al interes es-
pecial de algt1l1 observador. Si aquella interpretacion 10gico-objetivis-
ta de la esencia se deriva de Aristoteles (quien identifica el objeto de
la definicion logica con la "forma substancial" de la cosa respectiva, es
decir, hace coincidir la "esencia" en el tercer senti do aqui distinguido
con la "esencia" segun el primer significado de la misma), la concep-
cion de la "esencia" como "aspecto imporrante" de una cosa 0 cues-
tion tiene rakes medievales, nominalistas, y modernas, pragmatistas,
e implies 1a neta negacion de toda real-dad objetiva de una ."esencia",
reduciendola a una mera hechura de 1a mente del observador respec-
tivo.

Ahora bien: pOl' "esencia historic a" en sentido estricto podemos
reconocer solo el primer tipo indicado entre las significaci ones de 1a
voz "esencia", el substancial-concreto, pOl'que unicamente este 'pue-
de ser considerado como realmente actuante en el interior de las en-
tidades historico-concretas, en Estados, pueblos y culturas, como "al-
ma" relativarnente duradera de aquellos a como "Idea" predominante
en cierta epoca de la evoluci6n de estas, y porque unicarnenre el -es
decir, el concepto aristorelico-tomisra de la "forma substancial" - pa-
sa gradualmente, en el proceso evolutivo milenario, desde la genera-
lidad, pensada en la concepcion aristotelica, hasta la plena individua-
lidad de las ideas-fuerzas historicas, concebida por Goethe, Humboldt,
Schelling y Ranke; individualidad que constituye la condici6n de ser
de todo elemento historico, Tenemos que admitir, empero, que tam-
bien dentro del segundo grupo de las interpretaciones del significado
de la voz "esencia", a saber, ~n el grupo de las "esencias" comprendi-
das en el sentido abstracto-general y normative, aparecen concepcio-
nes que se refieren a la historia: ante todo, aquellas de las .Hamadas
" . 'd" . 1 " • 'H 1 1esencias el eticas matertates que consntuyen, segull ~ usserr, as cua-
lidades irreductibles y fundamentales de la vivencia social del hombre
y, pOl' consiguiente, de la sociedad misma, en cuanto esta sea consi-
derada como fen6meno dentro de la conciencia en general y como
condicionada por las estructuras de la misma; pero estas esencias hus-
serlianas tienen todas un caracter estrictamente general y atemporal,
y pueden servir, pOl' 10 tanto, a 10 mas, de bases para una Sociologia
genera! (como acontece, efectivamente, en 1'1Sociologia fenomenolo-
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gica del sociologo aleman Alfred Vierkandt), pero de ninguna ma-
nera de andamiaje estructural de la ciencia historica, cuyos factores
constitutivos tienen que contener un coeficiente individual y tempo-
ral. Esta limitacion del conceoto de la "esencia histories" a la esfera

i

del siznifjcado substancial-concreto de la misma implica la conse-
cuencia de que tendremos que buscar 1a evolucion de aquel concep-
to dentro de la corriente de Ia tradicion aristotelico-tomista, pero tam-
bien la otra consecuencia de que tendremos que ensanchar el signifi-
cado tradiciona1 de la voz "Tomismo" hasta abarcar tam bien deri-
vaciones y rarnificaciones tan lejanas del rnicmo como la Filosofia de
12 Historia y de la Sociedad de Goethe y Ranke, abrier dose, de tal
modo, una primera vista sobre la inaudita dura cion y amplitud de
aquella corriente que constituye, en cierto sentido, la columna verte-
bral de la cultura occidental y de 13 hispanoamericana (1-a).

La evolucion del concepto de la "esencia historic a" se produce,
dentro de la corriente milenaria de la tradicion aristotelico-tornista,
en tres etapas bien discernibles: en la primera -biciada por Aristo-
teles y continuada por Santo Tomas- la esencia" aparece como "for-
ma subsrancial" de caracrer general, diferenciada de Ia materia, en la
cual ella se encarna actualizando la laterite potencialidad de esta y
producinedo, de tal modo, ya a un ente individual (un hombre, un
caballo), ya a un ente colectivo, como 10 es un Estado; en la segun-
da etapa - iniciada pOl' los f losofos Alfarabi y A vicena, y lle-
gada a su apogeo en Santo Tomas- la "esencia" aparece como "Idea"
divina, es decir, como posibilidad de existir, concebida por Dios, a di-
ferencia de la "existencia" que se afiade a ella mediante el acto crea-
dar de Dios, constituyendo, segLl11est a ifl:terpretacion, la "esenc:a" 1a
potencialidad que encuentra su actualizacion en una existencia, la cual
conserva siempre el sello de 1a "contingencia", del "poder no ser", y,'
par consiguiente, la marca de la dependencia total del ser de la cria-
tura con respecto al Creador; ~~~rcer~~a.ea -preparada par el
despliegue del Organicismo social y politico de la epoca barroca,
igualmente de inspiracion tomista, e iniciada alrededor de 1800 pOl'
Goethe, Humboldt y Schelling, para encontrar su apogeo en la obra
del historiador aleman Leopold von Ranke - la "esencia" aparece co-
mo DLlcleo espiritua! estrictamente individual de un cnerpo poHtico-
social, de una nacion, de un Estado, ° tam bien de una formacion so-
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cial-espiritual, de una civilizacion, de un circulo cultural; / resultando,
de tal modo, de la tradicion aristotelico-tomista referente a las "for-
mes substanciales" y las "esencias", a principios del siglo XIX, una
verdadera doctrina sobre las "esencias historicas", Esta evolucion tri-
partita la tendremos que estudiar con algun detenimiento, no solo en
consideracion al interes intrinseco del problema de las "esencias histo-
ricas", sino tarnbien -y ante todo- porque este tema nos presenta un
huen ejemplo para apreciar la inaudita fecundidad universal del To-
mismo, cuyas sugerencias se encuentran esparcidas como simientes en
todos los campos de la cultura, sin que, hasta ahora, la invesrigacion
historico-filosofica hubiera llegado a producir una verdadera vision
total de esta actividad universal de fecundacion espiritual realizada
por el Tomismo; no habiendo sido reconocida, siquiera, la tarea, tan
urgente, de escribir una Historia universal del Tomismo, no en el
sentido de una historia de las opiniones de los tomistas, sino mas bien
-como historia de los incontables actos de concepcion y fructificacion
de ideas tomistas en filosoffa y ciencia, politica y economia, literatu-
ra y arte, en toda la amplitud de la Historia del Occidente y de His-
panoarnerica.

EI problema de la "esencia" y de su oposicion contra la "existen-
'Cia", 0 sea, contra 10 material y 10 accidental, comienza, en realidad,
ya antes de Aristoteles, con Platen; a saber, con Ia distincion, conce-
bida Bor este filosofo, entre el mundo de las realidades verdaderas,
metafisico-inteligibles, inmutables, claramente delimitadas y sisternati-
camente ordenadas, de caracter estrictamente general, es decir, el
mundo de las Ideas, y el mundo de las seudo-realidades sensibles, conti-
nuamente cambiantes, estrictamente individuales y, pOl' consiguiente,

'Conceptualmente inasibles, es decir, el mundo de las cosas materiales,
.Iirnitandose la posibilidad de un conocimiento cientifico al primero de
-estos dos mundos, de estructura ideal-general. Tambien con referencia
.a los elementos de la vida hisrorico-politica se encuentra el germen de
1a distincion entre la "esencia" espiritual e inteligible y la existencia

material-ernpirica en Platen, su ideal de Estado, expuesto en su obra
"'La Republica", constituye la norma eterna, la vel' dad metafisica-ge-
neral, de toda vida politica, una expresion adecuada: de la Idea de 1a
Justicia, la cual "se refleja", en forma mas 0 menos fiel, en cada Esta-
do real, 0 es "participada", de un modo mas 0 menos complete, pOl' es-
-teo Pero en Platen que dan las dos esferas, la ideal Y'la real, sin clara re-
Iacion, el estado de intima correlacion que tiene que haber entre los
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dos elementos polares, forma y materia, esencia y existencia, substancia
y accidente, queda fuera de la cosmovision plaronica basada en e1 con-
traste neto e irreductible entre las dos esferas. - Aristoteles aclaro, refi-
n6, este Dualismo y la relacion, entrafiada en el, entre 10 ideal-espirirual
y 10 real-material, entre 10 general-substancial y 10 individual-acciden-
tal, entre la "Forma" y su material de realizacion, Segun Aristoteles,
cada ente individual-material lleva en si la "Forma" substancial meta-
ffsica, en la cual se expresa la especie a que pertenece el ente respective,
y esta "Forma" interior, esta "Substancia" meta fisico-general que in-
forma la "materia", haciendo que un ente sea 10 que es (por 10 cual
la "Forma substancial" corresponde a la definicion logic a de la esen-
cia del mismo), obra en el ente como su finalidad intrinseca, como im-
pulso dirigido hacia la realizacion de un ejemplar perfecto de su es-

pecie, constituyendo, pOl' 10 tanto, esta esencia formal-substancial y
general, la causa y el fin de la evoluci6n de los seres, el motor y el
ideal de esta, el principio espiritual activo en el interior de cada indi-
viduo. Tarnbien en el mundo politico-social obra, segun la doctrina
de Arist6teles, tal "Forma" substancial-general como impulse de rea-
lizaci6n de los organism os politicos: as! como la evolucion de un hom-
bre desde el germen fecundado se produce a raiz de la actividad, en
el substrato material, de la "Idea" 0 "Forma" espiritual-substancial del
"Hombre en general", de la especie "Hombre", aSI se produce el de-
sarrollo del Estado, desde la base de farnilias aisladas y pequefias al-

deas, a fuel' de Ia presencia, como impulse directivo, de 1a "Forma" del
Estado en estas diminutas entidades sociales, segun la famosa f6rmula
aristotelica "el todo es antes que las partes", que sign-fica que el to-
do social, e1 Estado, existe, como principio meta fisico, antes de las fa-
milias y aldeas que forrnaran las partes integrantes del futuro Estado
real, y como finalidad intrinseca en ellas, impulsandolas a unirse y a
formal' partes del gran todo que sera el Estado; as! como la materia,
que sera el cuerpo del hombre, constituye la potencialidad, cuya ac-
tualizaci6n es la "Forma" substancial del hombre, y as! como ella an-
hela su realizaci6n en el acto de la "humanizaci6n", aSI constituyen las
familias y aldeas aisladas la potencialidad, la materia, de la realizacion
del Estado, anhelando, sin saberlo, su transformacion en partes inre-
grantes del todo de un Estado. Y aSI como 1a "Forma" substancial, la
"Idea" metafisica activa, "del" Hombre es general, comun a toda la
especie humana, pero se individualiza, realizandose en los hombres
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concretos e individuales, asi tambien el Estado, considerado como
"Forma", como el todo social a secas, es general, pero se individualiza
realizandose en un grupo humano determinado y en un area geografi-
ca especial; esto significa que en Ia doctrina aristotelica de las "For-
mas" substanciales se encuentra, a pesar de la generalidad de las mis-
mas, el germen de su futura transformacion en elementos espiritual-in-
dividuales, que se producira con referencia a los entes individual-ma-
teriales (hombres, etc.) en la filosofia neo-tomista de Duns Escoto, y
con referencia a las entidades sociales material-espirituales (Estados,
naciones, erc.) en Ia Filosoffa neo-tornista del poeta-pensador Goethe
y del hisroriador Ranke.

Tiene cierta importancia para nuestra tare a averiguar el camino
de conocimiento que conduce a la comprensi6n de estos nucJeos me-
rafisicos de las cos as, de estas "forrnas substanciales", camino que se-
guramente no sera el de la simple experiencia sensorial. "Mientras los
sentidos. .. conocen los aspectos sensibles 0 fenornenicos de las cosas
materiales en su singularidad concreta, la inteligencia conoce Ia esen-
cia inteligible 0 quidditas de las cosas materiales, pero abstracta y uni-
versalmente aprehendidas, despoj adas de las notas materiales indivi-
duantes. Vale decir, que mientras los sentidos pose en la intuicion fe-
nornenica de 10 concreto corporal sin penetrar en el ser 0 esencia de
ese concreto, en 10 que la eosa es, la inteligencia, por el contrario, al-
canza el corazon mismo del ser sensible. .. pero des de sus aspectos 0

notas universales y abstractas y a costa de la intuicion de 10 individual
concreto de que carece": mediante estas palabras describe el tomista
argentino Octavio Nicolas Derisi, en su libro "La doctrina de la inte-
ligencia de Aristoteles a Santo Tomas" (1945), la coordinacion que

existe entre la facultad cognoscitiva superior, es decir, la inteligencia,
y su objeto espedfico 0 formal, a saber, el ser 0 Ia esencia de las cosas.
I-b) Y Aristoteles mismo habla del entendirniento "cuyo objeto es 10
que la cos a es" (De Anima, III, 6, 430 b 28), Y que "la esencia de la
carne disciernela (el observador) mediante una facultad enteramente
otra, enteramente separada" (De Anima, III,4,429 b 10 Y sgs.); es de-
ell', pOl' una facultad no sensorial, sino espiritual, Pero 2c6mo se reali-
za tal conocimiento de la esencia de una cosa pOl' el intelecto? 2Trata-
se de un proceso de abstraccion que pOl' medio de la eliminacion de
los accidentes individuales JleQ'a paso a paso al conocimiento de la'=='.l J..

substancia general, es decir, de la esencia metafisica, 0 tratase de un
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acto de intuicion direcra> A no dudar, en el sentido de Aristoteles tie-
ne que hallarse al comienzo y al fin del proceso logico de abstraccion
un acto de. intuicion metafisica: al comienzo, un conocimiento al me-
nos general de la distincion entre nucleo y cascara en todas las cosas,
una idea al menos vaga del ser de las esencias, basada en el hecho de
que, como dice Aristoteles, "el alma en cierto sentido es todas las co-
sas" (De An.III,8,431 b 21); al final, una vision inmediata de la esen-
cia buscada, producida por una especie de iluminacion de la mente.
2Iluminacion, por quien 0 por que? Aqui tenemos que recordar la fa-
mosa doctrina aristotetica sobre el "Intelecto activo" que evoca, irra-
diando "desde fuera" en la mente humana, en el Hamada "Intelecto pa-
sivo" la vision cognoscitiva de las esencias; siendo aquel "Intelecto ac-
tivo", segun la interpretacion corriente, algo como la totalidad de las
"Formas" 0 "Esencias" eternas que producen, mediante una irradia-
cion de su propio ser en la mente humana, el conocimiento de ellas
mismas en esta. En todo caso es obvio que el reconocimiento de las
esencias no constituye el resultado de la mera experiencia sensorial, ni
tampoco de un proceso de induccion 0 de abstraccion, sino el fruto de
una capacidad intelectiva superior, y aun de una iluminacion. I-c.)
Veremos como tal estructura del conocimiento de las esencias se man-
tendra, en calidad de caracter distirrtivo de esta region cognoscitiva,
durante mas que dos mil afios, y como alcanzara, por ejemplo, en
Goethe una extra ordinaria claridad de conciencia epistemologica. El
Doctor Angelico mismo se muestra reservado frente a la doctrina aris-
totelica sobre la funcion iluminativa del "Intelecto activo", la cual ha-
bia degenerado, desde su creacion, en la doctrina netamente heretica
del aristotelico arabe Averroes sobre el "Intelecto unico", COmL1l1a to-
da la Humanidad, emanado de Dios qnien esta obrando, segtm esta
concepcion, como "Intelecto" dentro del ser humano; para evitar ta-
les consecuencias, el Santo Doctor incluye el Intelecto activo en la do-
tacion natural de cada mente humana, ensefiando, pOl' ejemplo, en su
Comentario sobre la obra aristotelica "De Anima" (de la cual hemos
tornado las frases antes citadas) 10 siguiente: "Tambien de otro modo
sucede que se conoce la carne y la esencia de la carne: no que sean
dos potencias distintas, sino que una misma potencia conoce de dos
maneras diversas la carne y su esencia; y es necesario que as! sea cuan-
do el alma compara 10 universal con 10 singular ... ; pOl'que no podria-
mas ... conocer la referenda del- universal al particular, si no hubie-
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se una potencia que conociese ambas cosas. £1 entendimiento, pues,
conoce ambas cosas, pero de diverso modo. Porque conoce la natura-
leza de la especie, 0 la esencia de la cosa, dirigiendose a ella directa-
mente, pero 10 singular 10 conoce por cierta reflexion, en cuanto se
vuelve a las imagenes de la fantasia, de las que las especies inteligibles
son abstraidas". (In De An.,III,4,lec.8,n.705,709 y 711 Y sgs.). Tam-
bien Santo Tomas reconoce, por consiguiente, una comprension di-
recta, inmediata, de las esencias por el Intelecto humano. l-d.)

EI segundo paso en la evolucion del concepto de la esencia con-
siste en la interpretacion de esta como "potencia" 0 "posibilidad de
existencia", subsistente en la Razon divina y pendiente de la voluntad
creadora de Dios en .cuanto a la realizacion de su potencialidad, 0 sea,
su transite a la existencia. La esencia que habia sido "acto" para Aris-
toteles en el plano terrenal de las substancias materiales, se transforma,
en esta nueva vision que abarca 10 sobrenatural, en mera "potencia",
completada por otro "acto", el del existir. Si antes la esencia se habia
referido, antiteticamente, a los conceptos "materia" y "accidente",
ahora se refiere, antiteticamente, al concepto "existencia", Las fuen-
tes de esta transformacion las constituyen, de una parte, la doctrina
platonica del las Ideas consideradas por los Santos Padres de la Igle-
sia como pensamientos de Dios, identicos, por 10 tanto, a las "esencias-
potencias" que estudiamos; de otra parte, el anhelo de pensadores pro-
fundamente religiosos -primero, de los filosofos islamicos Alfarabi y
Avicena, y despues, de los fil6sofos cat6licos Guillermo de Auvernia
y Santo Tomas- de expresar, en forma conceptual, el hecho de haber
sido creados 0, mejor dicho, de estar siendo creados de la nada los se-
res de este mundo, el hecho de la contingencia, 0 sea, del poder no
ser, de las criaturas. Es interesante reconocer que Alfarabi, el funda-
dor en el siglo X de esta importantisima distinci6n entre esencia y
existencia, se inspire en una afirmacion -de alcance meramente logi-
co- de Aristoteles (Segundos Analiticos, 92 b, 10), segun la cual el
concepto de 10 que es una cosa, es decir, su esencia, no implica sn exis-
tencia, transportando, empero, el pensador arabe esta aseveraci6n, de,
significado 16gico, al plano metaffsico-religioso y ontologico, don de el
"concepto" de Ia cosa, su "esencia", se revela como Idea de Dios y co-
mo porencia de existir, que en cuanto tal no entrafia la existencia real-
terrenal, sino que precisa de una participaci6n en el acto creador de
Dios para poder entrar en la existencia. l-e.). Avicena, el segundo re-
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presentante arabe de esta doctrina, activo durante los primeros dece-
nios del siglo XI, afiade a ella un motivo conceptual de suma trascen-
dencia historic a, que constituye el primer intento de concebir la esen-
cia -la esencia realizada en el mundo material- como elemento indi-
vidual; un motivo conceptual que sera acogido, en el mundo cristiano,.
por Duns Escoto, y que quedara inolvidado en la Filosofla occiden-
tal: segun esta concepcion aviceniana, la "esencia", considerada como
Idea en Dios, es indiferente a la distinci6n entre singularidad y uni-
versalidad, entre el ser individual y el ser general, distincion que apa-
rece solamente en el momenta de la realizaci6n de laesencia, en el ac-
to de su transformaci6n en existencia; la esencia se hace singular 0 in-
dividual en su encarnacion en un ser material, y universal 0 general
en su entrada en la mente humana como concepto ab.stracto. 2.) -En.
el sistema de Santo T omas- en quien concurren las dos doctrinas ca-
racterizadas, la aristotelica sobre la "forma substanciaI" que se encar-
na en la "materia", y la aviceniana sobre la "esencia" que se realiza
en la "existencia" - se enriquece la esencia, comprendida como Idea
en Dios, con un nuevo rasgo, igualmente importante para la futura
concepcion de la "esencia historica'': con la atribucion a ella de una:
"tendencia" hacia su realizacion, hacia la existencia, de un "destine"
intrinseco al existir real. "Ideae ordinantur ad esse rerum", dice
Santo Tomas en "De Veritate"(IlI,8). 3.) Y este rasgo caracterfsti-
co del estar destinada la esencia a la existencia, la esencia general a lao
existencia individual, implica igualmente un germen de la individuali-
zacion de la esencia, que fructificara -con toda esta doctrina de la
"tendencia" de la esencia hacia el existir- en la Monadologia de Leib-
niz; y eso, a pesar de que Santo Tomas no conoce ningun principio
de individuacion en la esencia misma, sino .que la hace individualizarse
solo mediante la afiadidura de la materia a la Idea-esencia general. De
analog a importancia para la concepcion venidera de la "esencia histo-
rica" es la acentuacion por Santo Tomas de la contingencia de las
criaturas, es decir, de las esencias realizadas: si segun la concepcion de
Avicena la absoluta necesidad de Dios se comunica a las esencias ha-
ciendolas necesarias igualmente en el acto de existir -10 que exduye
una verdadera contingencia, un verdadero "poder-no-ser", de las cria-
turas-, en la Filosofia de Santo Tomas, en cambio, Dios, considerado
como Libertad absoluta, da a las esencias-potencias la existencia como-
un don absolutamente libre, resaltando, par consiguiente, en las cria-
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turas, es decir, en las esencias realizadas, la diferencia entre la esencia
eterna y la existencia absolutamente contingente, 4.) esta famosa teo-
rfa tomista, empero, de la distincion real entre esencia y existencia en
las criaturas, preludia la posterior interpretacion de la relacion entre
las esencias historicas y la realidad social, interpretacion segtm la cual
la existencia histories entrafia la libertad de decidirse en- pro 0 en
contra del imperative cornprendido en cada esencia historica.

Con referencia al problema del conocimiento de las esencias, San-
ta Tomas elaboro una sutil teoria; basada en la distincion entre Inte-
lecto y Razon, teoria en que se unen elementos de la tradicion aristo-
telica con elementos de la tradicion neoplatonico-agustiniana. "Ratio"
e "Intellectus" son dos funciones de una y la rnisma facultad, diferen-
tes solo pOl' el modo de su accion: la razon obra pOl' medio del dis-
curso, de la inquisicion inductiva, de Ia deduccion de nuevas conclu-
siones desde la base de verdades ya conocidas; el intelecto, en cam-
bio, percibe inmediatamente la verdad inteligible, "simpliciter et ab-
solute et absque discursu" (De V eritate, q.15, art.I}, Ia razon es "co-
llativa intentionurn indivualiurn, sicut ratio intellectiva (el "intellec-
tus") est collativa intentionum universalium" (la razon es "la capaci-
dad de los actos cognoscitivos d.r igiclos a 10 individual -0 sea, 10 em-
pirico-, asi como el intelecto es Ia capacidad de los aetas cognosciti-
vos dirigidos a 10 universal -0 sea, las esencias-") (Suma Teolog.I,
78, a.4}; 5.) pOl' consiguiente, el Intelecto, Ia Razon intelectiva, es Ia

facultad de Ia comprension -de Ia comprension inmediata, intuitiva,
sin di~curso- de los nucleos espiritual--generales de los seres y cosas,
e~p011lendo a1 respecto el Doctor Angelico: "sic dicimur proprie inte-
Ihgere cum apprehendimus quidditatem rerum" (asi llamamos propia-
mente acto intelectivo una aprehension de Ia "quidditas" -del "quod
quid est", de la esencia- de las casas) (De Ver.q.l, a.12,c) 6.). Y si
el Intelecto, para liegar al conocimiento de las esencias, tiene que pa-
sal' pOl' los accidentes "quasi per quaedam ostia" (como pOl' alguna
puerta), al fin del camino se encuentra la vision inmediata, la intui-
cion, de Ia esencia. 7.) "Intellectus, secundum nomen suum importat
cognitionem pertingentem ad intima rei". (EI Intelecto, segun su
llombre, produce un conocimiento referente a 10 intimo de Ia cosa).
Y para llegar a este fin, Ia Razon misma, con todas sus procederes de
discurso, induccion y deduccion, tiene que servir al Intelecto, tiene
que preparar esta vision intuitiva del nuc!eo esencial de ]a casa; pOl'
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eso dice el Padre Peg haire, de la Congregatio Sancti Spiritus, en un
excelente libro titulado "Intellectus et Ratio selon Saint Thomas d'
Aquin" (puhlicado pOl' l'Institut d'Etudes Ivledievales d'Ottawa, en
1936): "Las dos facultades (Intellectus et Ratio) tienen pues el mis-
mo objeto: la esencia de las cosas materiales, abstraccion hecha de las
condiciones de la materia. Solamente el Intelecto la comprende inme-
diatamente por una mirada simple, la Razon, al contrario, por el dis-
curso, sirviendose de los 'accidences', como de puertas abiertas hacia
esta esencia, Por consiguiente, la Razon termina llegando a la esencia,
al universal, objeto propio del Intelecto" 8.). Y aplicando esta teoria
tomista al problema actual de la Induccion, el P. Peghaire expone: "La
induccion formalmente tornada consiste en el descubrimiento, en los
datos concretos proporcionados por las operaciones preparatorias, de
la nota universal, esencial 0 propia, que sera expresada en la ley fisi-
ca. Pues, esta nota universal no puede ser sino 'vista'. Tan pronto co-
mo la preparacion haya sido suficiente ... y 10 accidental haya sido
descartado, statim (al in stante ), el espiritu 've' sin discurso, sin vaci-
lacion, en los casos concretos el universale que contienen. Tenemos
aqui un procedimiento exactamente identico con la cornprension del
'quod quid est' en la simple aprehension", 9.). Y el Jesuita frances,
Padre de Tonquedec, dice en su importante obra "La critique de la
connaissance" (2a. ed. Paris, 1929): "L'induction est ... une vue de
l'Universel dans Ie singulier". 10.).

He expuesto con cierta prolijidad no solo las concepciones gno-
seologicas de Santo Tomas, sino tambien sus aplicaciones al proble-
ma actual de la induccion, porgue el mismo problema y la misma so-
lucion aristotelico-tomista se presentan con referencia al tern a de las
esencias hisroricas, como veremos; con la {mica diferencia de que el
"universale" que busca J.a ciencia historica no es una "ley fisica", se-

'J ,. ., . 1 IPd Pezhai del lel " .gun a apllcac!on, hec .ia pOl' e ~ a re cg raire, el concepto ae urn-
versa Ie" a las ciencias matematico-naturales, sino que es una estruc-

tura, un tipo, una idea, de generalidad restringida, individualizada, li-
mitada en su actividad y eficiencia a cierta epoca, cierto drculo cul-
tural, cierta nadon. (Pero debemos recordar que la "esencia", inter-
pretada en el sentido de la tradicion tomista, es dccir, como "Idea"
ell' Dios, la cual se realiza en ]a existencia en virtl:id del acto divino
creador, abarca un elemento no comprendido norma1mente en e1 "uni-
versa Ie" seg{m la concepcion ciendfica moderna, en el concepto de
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la "ley natural" 0 en el del "ripo historico"; a saber, el elemento de
la "perfeccion", incluido en el concepto de la "esencia", que hace ac-
tuar a, esta en la exist en cia material como la "mision" intrinseca, co-
mo el "deber ser" de la cosa respectiva, en conformidad con 10 ex-
puesto por San Anselmo de Cantorbery en su tratado "De V eritate",
qui en habla de una "Verdad de ser", identica con la presencia de Dios
en la cosa y diferente de la simple verdad de un juicio que consiste
en la correspondencia de este con el ser 0 no ser y con la estructura
del objeto respective, una doctrina que fue ampliada pOl' el gran ini-
cia dol' del pensamiento fisico-maternatico moderno en el Occidente a
principios del siglo XIII, Roberto Grosseteste, qui en califica esta
"Verdad de las cosas" como "el ser de las cosas conforme a que de-
ben ser" y como su "rectitud y conformidad con el Verbo divino en
que ellas son die has eternamente", llegando Grosseteste a la conclu-
sion de que esta "Verdad intrinseca"· de las cosas no puede ser reco-

nocida sino a la luz de la suprema Verdad divina, ya que con ella es
com psrada la verdad de las cosas creadas. Y a pesar de que Santo
Tomas desecha esta teoria agustiniana de la iluminacion divina de la
mente como fundamento indispensable de todo acto de conocimiento
referente a los supremos principios y a la estructura metafisica de las
cosas, su propia doctrina sobre las esencias y su realizacion en la exis-
tencia conserva un momenta importante de aquella concepcion agus-
tiniana-anselmiana de la verdad, a saber, Ia idea de que la "esencia" sig-
nifica para cada cosa su fin ideal, su deber ser, su perfeccion intrin-
seca.

Nos encontramos ahora ante el problema de comprender la ter-
cera etapa de la evolucion del concepto de la "esencia", etapa en que
esta se transform a en "esencia historica" propiamente dicha; es decir,
se transforma de un elemento general y aternporal en uno de cierta
individualidad y temporalidad, activo en personas historicas y, ante
to do, en entes historico-sociales, naciones, Estados, circulos cultura-
les, sin perder su contacto originario con el mundo trascendente, su
caracter de pensamiento de Dios, y la consecutiva superioridad en
perfeccion e independencia causal con respecto a la esfera material de
su realizaci6n. Dos experiencias historico-ideologicas tuvieron que in-
fluir en la tradicion aristotelico-tomista para que esta produjera la
nueva doctrina de las esencias hist6ricas: de una parte, el Individua-
lismo y Personalismo del Renacimiento, que hizo posible el descubri-
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miento de la gran personalidad histories -con su virtud politica es-
pecifica y su trayectoria determinada por su originario impulse de
poder- como fuerza social; 1I.) Y de otra, el Organicismo politico
del Barroco, de predominante filiacion tomista, que hizo posible el
descubrimiento de la personalidad en grande de cada Estado, consi-
derado como dotado de una especifica "Razon de Estado", 0 sea" de
un "alma" y principio individual de vida y movimiento, y de una tra-
yectoria calculable a base de la legalidad intrinseca de esta alma. II-a.)

La doctrina renacentista de la gran individualidad fue la prime-
ra en fructificar en el dominio de la filosofia de las esencias histori-
cas; y fue Leibniz quien en su "Discours de metaphysique" (1686)
aplic6, por primera vez, la teoria tomista de las "esencias-potencias",
preexistentes en. Dios desde toda eternidad, a una persona historica,
concibiendola como "Monada posible", dotada en la conciencia divi-
na des de toda eternidad, de las marc as de todos los acontecimientos y
experiencias de su futura existencia real. Leibniz expone, con referen-
cia a la esencia-potencia -es decir, monada preexistente como pensa-
miento divino- de Alejandro Magno: "Dios, mirando (en la eterni-
dad antes de la creaci6n) la no cion individual 0 haecceitas de Ale-
jandro, ve en ella a la vez el fundamento y la raz6n de todos los pre-
dicados que se puede decir de ella verdaderamente, como, pOl' ejem-
plo, que venceria a Dario y Poro, hast a reconocer en ella a priori (y
no pOl' experiencia) si moriria de una muerte natural 0 pOl' veneno,
10 que nosotros no podemos saber sino porIa historia", 10 que impli-
ca, segun Leibniz, que "existen desde todos los tiempos en el alma

de Alejandro huellas de todo 10 que Ie ha ocurrido y las sefiales de
todo que le ocurrira", 12.) Esto significa, en el conjunto de nuestra
investigacion, que las esencias-potencias divinas, concebidas pOl' San-
to Tomas, han adoptado, en el sistema de Leibniz, junto con un ca-
deter estrictamente individual (introducido, empero, en cierta me-
dida, ya pOl' el Doctor Angelico mismo en el mundo de los conteni-
dos de la Razon divina), un significado historico, pues estas esencias-
potencias entraran en la existencia historica en el momenta predeter-
minado pOl' el propio contenido de la esencia respective misma, como
energias historicas caracterizadas pOl' predicados estrictamente indivi-
duales y temporal-espaciales. Es cierto que a esta interpretacion leib-
niziana de la personalidad historic a Ie falta un momento decisi:o para
ser verdaderamente historica, un momento, precisamente, proplO de la
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tradicion tornista- el memento- de la contingencia, el poder no ser 0

ser de otra manera, el que, segun la concepcion de Santo Tomas, se
une, bajo e1 titulo de Ia "existencia", con Ia esencia. Leibniz sigue, en
su propia concepcion" no inrnediatamente a Santo Tomas, sino al to-
mista Suarez, para quien -segun la lucida exposicion de E. Gilson, en
su libro "El Ser y la Esencia" - "la no cion de esencia es adecuada a
la, nocion de ser, de tal modo que es posible expresar todo 10 que es
el ser en terrninos de esencia", siendo "la negaci6n suareciana de toda
existencia distinta de la esencia no sino el reves de una afirmacion in-
tegral y definitiva de la esencia pura y limpia de cualquier elemento
no conceptuable", de la esencia que "se deja encerrar entera en el re-
cinto de una definicion de la que nos es dado esperar que una correc-

ta deduccion ira sacando hasta la ultima de sus consecuencias", con el
resultado de te .ider el Suarecianismo hacia una Ontologfa "trasmisible
en forma de proposiciones analiticamente justificables, ningun terrni-
no de las cuales encerrara ya misterio alguno". 13.) Pero precisamen-
te esto, la exclusion de la distincion radical entre esencia y exist en-
cia -exclusion que irnplica la eliminacion de todo 10 irracional y de
toclo 10 que es creacion imprevisible en la existencia-, la identifica-
cion entre la exisrencia de un ente y su esencia racional, circunscrita
poria definicion del ser respective, y la consecutiva eliminacion de
todo 10 que es misterio del acto de realizacion, esto, precisamente,
contra dice la estructura de la esencia histories.

De incomparable mente mayor importancia era la cristalizacion,
en forma de una teoria de las esencias historicas, del Organicismo so-
cial barroco y de la doctrina seiscentista de la "Razon de Estado", 0

sea, de la cornprension de los entes historico-sociales como cuerpos
organicos, impulsados pOl' un propio principio de vida y movimiento.
Pero tal cristalizacion no fue posible sino despues de haber sobrepa-
sado el pensamiento politico al Naturalismo y a la orientacion meca-
nicista de aquella doctrina de la "Raz6n de Estado", segun la cual es-
ta "Razon" consistia solamente en la tendencia natural a la conserva-
cion de la existencia y al aumento del poder del Estado respectivo, y
no en la realizacion de una Idea espirituaJ, de una "Misi6n" divina, y
eran calculables los carninos de la realizacion de esta "Razon" seglm
principios rnednicos. POl' tanto, para que pudiese formarse una doc-
trina de las esencias hist6ricas en pleno sentido, era necesario que e1
concepto del Estadb y el de la nacion se enr-iquecieserr y Hegasen', a
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abarcar finalidades mas elevadas que las del mero egoismo politico-
econornico del Estado, adquiriendo este un sentido de responsabili-
dad ante los supremos valores culturales y ante la tradicion espirirual
de la nacion respectiva; y ella no tendria lugar sino en la epoca de la
lucha de la intelectualidad alernana contra la actitud antihist6rica y
racionalista de los lideres de la Revolucion francesa, que violentaron
sin escrupulos la tradicion hist6rico-juridica y espiritual de Francia
y de los pueblos adyacentes, en nornbre de esquemas abstractos ra-
cional-generales de Gobierno y civilizacion. En esta epoca, alrededor
de 1800, epoca de Goethe, de Humboldt, de Schelling, se produjo la
mutua compenetracion de la corriente del Organicismo politico, com-
prendido ya en un sentido idealista-espiritualista, y de la tradicion
arisrote.ico-tornista de las forrnas substanciales y esencias, provocan-
do la creacion de la teorla, ell eierto sentido definitiva, de las "esen-

• l' I' "clas mstoricas .

£1 primero que sac6 las consecueneias de esta evolucion ideolo-
giea fue Goethe, acufiando el concepto "V olkheit" en contraposicion
al concepto "V olk" (una distincion que corresponde, segun su estruc-
tura gramatical, a la disrincion entre "nacionalidad" y "nacion", pero
no segun 5U contenido, pues "V olkheit" significa "esencia" de un
pueblo, "esencia" de una nacion, en senti do filos6fico; "nacionalidad",
en cambio, significa la pertinencia politico-juridica de un hombre a
una nacion 0 la peculiaridad de caracter y condicion de una nacion
y de los individuos que la constituyen, en cuanto miembros de ella,
en un sentido empirico-psico!6gico e -historico; de la manera mas H-
cil se comprendera el significado de Ia distincion goetheana entre
"Volkheit" y "Volk", si record amos las d_istinciones corrientes en la

intelectualidad hispanoamericana entre "Colombianidad" y "Nacion
Co]ombiana", entre "Peruanidad", "Argentinidad", "Paraguayidad" y
los no;-nbres de las n3cionEs resp'3ctivas, distinciones que c!ltraiian, a
no dudar, la misma filiacion aristotelico-tomista que reeonoceremos
en seguida en la concepcion indicada de Goethe). La frase en que el
poeta-·pensador crea este concepto es tan importante para nuestra ta-
rea, que quiero insertarla integramente en el texto de esta conferen-
cia: "Necesitamos en nuestro idioma una palabra que exprese la rela-
cion existente entre "Volkheit" (esencia de un pueblo) y "Volk"
(pueblo), analoga a la relacion entre "nifiez" y "nino". EI educador
tietle gue escuchar a la !linez, no al nino; el legislador y gobernante,
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a la esencia del pueblo (die Volkheit) y no al pueblo. Aquella (die
V olkheit, la esencia del pueblo) expresa siempre 10 mismo, es razona-
ble, constante, pura y verdadera. Esta (el pueblo) no sabe nunca, de
tanto querer, que quiere en realidad. Y en este sentido, la ley debe y
puede ser la voluntad general de la esencia del pueblo (V olkheit), una
voluntad que la muchedumbre nunca manifiesta, pero que el hombre
inteligente (der V erstandige) percibe y el hombre razonable (der
V erniinftige) sabe satisfacer y el hombre bueno (der Cute) satisfa-
ce con gusto". 14.) En esta frase, Goethe distingue entre la "esen-
cia" de un pueblo, caracterizada por los atributos platonicos de la
"Idea" rnetaffsica, por el ser razonable, constante, puro y verdadero,
y la existencia empiric a del pueblo, descrita de manera analoga a co-

mo Platen describe el aspecto de las cosas visibles: como fluctuante
e inestable. Adernas, Goethe hace, evidentemente, una distincion en-
tre cuatro ripos de hombres en los cuales se representan otras tantas
actitudes diferentes ante el mundo de las esencias: primero, el hom-
bre de la muchedumbre, quien no reconoce ninguna esencia y, en
nuestro caso, no sabe manifestar la esencia del puebloysegundo, el
hombre del Intelecto, quien la percibe, pero no puede realizar el se-
creto imperarivo contenido en la esencia; tercero, el hombre de la Ra-
zon, quien sabe corresponder a este imperative; y cuarto, el hombre
de la Bondad, quien 10 hace con intima satisfaccion,

Para darnos cuenta mejor de la transcedencia y de las conexio-
nes filosofico-historicas de aquella concepcion de la "esencia del pue-
blo" y de las posibles actitudes cognoscitivas y practico-mcrales ante
esta, comparemos con la Frase citada de Goethe otras dos, del mismo
poeta-pensador, que se encuentran en sus conversaciones con Ecker-
mann. La primera, de fecha 16 de diciembre de 1828, acentua el he-
cho de que muchos estudiosos de las ciencias naturales "atribuyen de-
masiada importancia a los hechos empiricos y co1eccionan una infini-
dad de los mismos, con 10 cual no se demuestra nada. A todos estos
natura1istas les falta el espiritu reorico, capaz de abrirse paso hacia los
fenornenos arquetipicos (Urphanomene) y de apoderarse, por me-
dio de ellos, de los fenomenos empiricos individuales". Esta Frase con-
tiene 1a misma protesta contra un ligarse y limitarse a la esfera de los
fenornenos empiricos y la misma afirrnacion de la necesidad de ele-
varse a 1a esfera de los protofenornenos 0 fenornenos arquetipicos, co-
mo la cita anterior referente a la "esencia del pueblo"; asi como el le-
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gislador, el gobernante, tiene que basal' su actuacion juridico-politica
en una vision de la esencia del pueblo y no en un mere conocimien-
to ernpirico del mismo, asf tambien el naturalista cientifico tiene que
penetrar en el mundo de los fenomenos arquetipicos, en vez de que-
darse en el mundo de los fenomenos empiricos. Pero reconocemos
tambien la diferencia que separa entre si las dos formulaciones cit a-
das sobre el papel de los fenomenos originarios: la historica "esencia
del pueblo" constituye un Protofenorneno de estructura individual,
unica; el fenomeno originario en la naturaleza, en cambio -como 10
es la luz 0 la oscuridad- tiene un caracter estrictamente general, sin
que Goethe hubiese distinguido, con claridad, entre estes dos tipos de
esencias. Otra frase, que se encuentra entre las "Conversaciones con
Eckermann", can la fecha 13 de febrero de 1829, reza: "EI Intelecto
no llega hasta la naturaleza, el hombre tiene que ser capaz de elevarse
a la Razon suprema para alcanzar la divinidad que se revela en Proto-
fenornenos, tanto fisicos como morales, detras de los cuales permane-
ce, mientras que estos salen de ella". 15.) Este pasaje distingue entre
el "Intelecto" que no llega hasta la "naturaleza" 0 "esencia" de las co-
sas, sino que se mantiene -como podemos completar el pensamiento

de Goethe- en la esfera empirica, y la "Razon", unica capaz de in-
tuir los Protofenomenos en los cuales la Divinidad se revela. Es la
misma distincion que hemos encontrado en el parrafo citado sobre
la "esencia del pueblo", entre el "Hombre del Intelecto" que percibe,
pero no reaIiza, la esencia, y el "Hombre de la Razon" que sabe res-
ponder al imperative entrafiado en ella, insinuando esta analogia la su-
posicion de que la "esencia del pueblo", la "Volkheit", constituye
uno de aquellos "Protofenornenos morales", emanados de Ia Divini-
dad, de los que habla la frase de febrero ae 1829. 15-a.) Esta concep-

cion constituye, tanto segun su aspecto ontologico-metaffsico como
segun su aspecto gnoseologico, indudablemente una nueva expresion
de la tradicion tomista sabre las "esencias" en Dios y su actualiza-
cion en la "existencia"; con la {mica diferencia de que para Goethe la
facultad cognoscitiva capaz de intuir las esencias en su estado de reali-
zacion no es el Intelecto, como 10 es para Santo Tomas, sino la Ra-
zon, que constituye para el Doctor Angelico la potencia cognosciti-
va inferior, y que el objeto de la Razon, en el caso de las esencias his-
toricas a las cuales pertenece la "esencia del pueblo", tiene un carac-
tel' individual y no general. Este "modo ideal de pensar" que Goethe
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reivindica para si, y que consiste en "reconocer 10 eterno en 10 tran-
sitorio", la esencia en 10 existente, en naturaleza e historia, constituye
indudablernente una herencia escolastica, trasmitida al poeta-pensa-
dol' muy probab!emente por intermedio del representante maximo del
Tornismo barroco, Francisco Suarez. 16.)

Nada sirve mejor para reconocer la filiacion tornista de la con-
cepcion goetheana de las "esencias historicas" que compararla con
otra teoria de las esencias 0 Ideas historicas, elaborada al mismo tiem-
po como la goethean3, a saber, la Filosofia de la Historia de Schelling,
expuesta en su "Curse sabre el metodo del estudio academico" (de
1802/03), Y con 1a continuacion cientificamente profundizada de 1a
misma, 1a conferencia de Wilhelm von Humboldt "Sabre la tarea del
historiador" (de 1821). Schelling proviene de Spinoza, es decir, de
1a identificacion entre espiritu y naturaleza, Dios y rnundo; y Spino-
za precede de Plotino y el Neo-Platonismo, 0 sea, de la concepcion
metafisica de que el mundo no es "creado" por Dios, sino que "em a-
na" substancialn ente de el. 17.) Segun Schelling, Dios, el espiritu ab-
soluto, es, a la vez, sujeto y objeto de la Historia universal, el que ac-
rna en y par medio de los individuos, coincidiendo espiritu y natu-
raleza material, Dios y mundo; Ia Divinidad se revela inmediatarnente
en Ideas 0 potencias, es decir, en esencias spiritual-sustanciales, que
entran periodicamente en 1a historia deterrninandola, hasta que sean
reernplazadas por nuevas Ideas procedentes del Ser divino; compren-

der el curso de la historia significa para Schelling intuir los pensa-
mientos de Dios, que se objetivan en ella progresivamente. 18.) Se re-
conoce en esta concepcion el concurso de la tradicion tomista con
respecto a las "Ideas" divinas destinadas a la realizacion en 1a existen-
cia empirica, con la tradicion neoplatonico-spinozista de 1a identidad
substancial entre ]0 clivi! 0 y 10 natural-material, apareciendo pre do-
min ante indudablemente la segunda. Encima de este fundamento sche-
llingiano se !evanta el s12tema conceptual del documento clasico de 1a
docttina hist6rica de las Ideas, expuesto en la conferencia menciona-
cia de Humboldt. Sobre la causalidad mednica actua en la historia
una causalidad espiritual, fundada en las "Ideas", que constituyen, se-
gun Humboldt, emanaciones de la substancia divina y medios del go-
biema divino del mundo, reconocibles en su manifestacion en los he-
chas historicos que elias determinan en el sentido de una causalidad
trascendente, re;elandose, ante todo, en los sistemas. politicos y reli-·
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giosos y en las transformaciones de los mismos; pero la realizaci6n
de estas "Ideas" divinas en la historia supone, una colaboracion del
geoio humano, de 10 que Humboldt llama "el halite incitante del ge-
nio en individuos Q pueblos enteros". Por consiguiente, la investiga-
cion historic a no puede limitarse, segun Humboldt, a la mera empiria,
al examen critico del lado material de los acontecimientos, sino que
tiene que elevarse a la vislurnbre de la eterna forma interior de los mis-
mos, a la inruicion de 10 infinito en 10 finito, de 10 general en 10 in-
dividual, de la Idea divina en la materia; pues, energias espirituales
eternas, como 10 son las Ideas originarias de la Belleza, de la Verdad
y del Derecho, y la Idea general de la Humanidad como ultimo fin
del acaecer historico, se revelan en las organizaciones y revoluciones
de la Historia universal, por ejemplo, en la Reforma protestante, en
la Contrarreforma Catolica y en la Revolucion Francesa. (19) Entre-
vemos por esta famosa exposicion del pensador aleman, como por un
velo, los claros concertos tornistas de la "esencia" y del "Intelecto",
cual funcion cognoscitiva especifica destinada a reconocer a aquella,
envueltos en ropajes idiornaticos de matiz neo-platonico-panteista.

Si en las explicaciones de Schelling y Humboldt pasan a segun-
do terrnino las Ideas-esencias comprendidas como "entelequias" 0

energias espirituales vivificantes de entes historico-sociales concretos,
Estados y naciones, en cornparacion con las Ideas generales interpre-
tadas como motores transcendentes de los gran des movimientos rela-
tivamente universales que reinan sobre epo cas enteras y sobre amplios
sectores del mundo, pasa 10 contra rio en un tratado que constituye la
expresi6n mas perfecta de la doctrina de las "esencias hisroricas" con-
cebida en conformidad con la tradicion aristotelico-tomista: el "Co-
loquio politico" (1836) de Leopold vonRanke, el mas grande histo-
riador alernas del siglo XIX. En este pequefio dialogo se restituye la
concepcion de que las "esencias" son pensamientos de Dios referen-
tes a seres concretos e individuales err los cuales elias se realizan, con-
siderando Ranke como tales seres a los grandes Estados, cada uno de
los cuales aparece impulsado pOl' un principio propio y original de
vida, por una "tendencia peculiar" de caracter espiritual, que acufia
indeleblemente el caracter de sus ciudadanos y las formas de la cons-
titucion del Estado respective. "Todo depende -dice Ranke- de la
Idea suprema. Es por eso que los Estados derivan su origen de Dios.
Pues la idea tiene origen divino". En este sentido califica Ranke a los
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Estados de "entes espirituales, creaciones originales del espiritu hu-
mano, pudiendose decir, pensamientos de Dios"; 0, en otra frase el
historiador llama "al espiritu del Estado inspiracion divina, pero a la
vez impulso humano". Y en vista de que en cada Estado se unen, se-
:gUn Ranke, la Idea divina, perfecta en si misma, y la ejecucion huma-
na, imperfecta en cuanto tal, reconocemos en esta concepcion una
transformacion de !a distincion real entre esencia y existencia, entre
la potencia en Dios y el acto de realizacion contingente, segun Santo
Tomas. Y en estricto sentido aristotelico, Ranke afirma que el Esta-
do es "un ente vivo que se encuentra, segun su naturaleza, en ince-
sante evolucion, en incontenible progreso. .. llevando, como todo ser
vivo, su Ideal en si: el impulse mas intimo de la vida espiritual es el
movimiento hacia la Idea, hacia una mayor perfeccion", Las gran-
diosas palabras finales del "Coloquio politico" reunen, en forma con-
cluyente, los elementos conceptuales de esta doctrina de las "esen-
cias historicas", comprendidas como "Ideas" 0 Formas substanciales,
'como las "entelequias", de los Estados en cuanto "individualidades"
vivas autenricas: "Los Estados -dice Ranke- son seres espirituales,
necesariamente, y segun su Idea, desiguales. Las formas de su Constitu-
cion. " son modificadas pOl' aquella Idea, llevadas a la realizacion
solo pOl' ella y, pOl' consiguiente, forzosamente distintas en los diver-
.sos Estados. La vida privada y la publica son, hasta cierto punto, iden-
ricas, estando regida tam bien la vida particular de los ciudadanos pOl'
Ja Idea que vivifica al Estado. .. jImaginate, empero, estos seres, los
.Estados, en su plena significacion y trascendencia! [Tantas comuni-
dades diversas, de caracter material-espiritual, creadas pOl' el genio
y la energia moral, hallandose en vias de evolucion incontenible, y

. avanzando, en medio de las turbaciones del mundo, a raiz de la pro-
pension innata hacia el Ideal, cada una de ellas de un modo individual!
iContempla!os, estos astros, en sus orbitas, en su accion reciproca, en
su sistema!". (20).

Estamos al final de nuestro camino que debia seguir los pasos de
fa evolucion del concepto de las "esencias historicas" a la luz de la tra-
-dicion tomista. Desde mediados del siglo XIX se pierde definitiva-
mente y en todos los dominios del saber y de la vida cultural, la dis-
'tincion entre esencia y existencia (impugnada ya desde los ultimos de-
-cenios del siglo clasico de la Filosofia medieval, el siglo XIII, y des-
pues, con especial eficacia, a principios de la epoca barroca, por Sua-
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rez, recibiendo ella el ultimo golpe por el ultimo filosofo de estruc-
tura barroca, Hegel, qui en denuncio aquella distincion como separa-
cion arbitraria de cosas.unidas en 10 real y concreto) (21); sucumbe
la idea tomista de la "esencia" bajo la presion coincidente del Positi-
vismo empirista, que reconoce como hecho real solo 10 dado en la ex-
periencia sensorial, y del Racionalismo inmanentista, de cufio meca-
nicisra-postcartesiano 0 neo-kantiano, que admite como hecho real so-
lo 10 puesto, con necesidad intrinseca, por la Razon, hallandose detras
de est as direcciones filos6ficas el espiritu de una epoca turbulentamen-
te materialists y sensualista, pegada a 10 palpable, e incapaz, por tan-
to, de reconocer las "esencias" inmateriales detras de las existencias
palrnarias, el espiritu de una epoca del mero Intelecto -segun la dis-
tincion goetheana- enderezada hacia afuera, utilitaria, tecnica y va-
cuarnente erudita (22). Y con la idea de la presencia y actividad de la
"esencia" como pensamiento de Dios, en la existencia real, se pierde la
idea de un "deber ser" encarnado en las cosas, la intima tension arrai-
gada en cada una de ellas hacia su perfeccion y conformidad con el
pensamiento en que Dios la habia pensado. Los entes historico-socia-
les, los Estados, las naciones aparecen desde entonces como hechos
meramente positivos, sin fondo metafisico, sin "mision" intrinseca,
constituyendo para la conciencia cientifica esencialmente nominalis-
ta de la actualidad todos los resultados de una interpretacion metafisi-
co-substancialista tanto en la ciencia histories como en la sociologica,
"seudorealidades de una prehistoria mitica", como se expresa un au-
tentico representante del espiritu de 1a Modernidad erudita, Hans
Kahn, en su libra "Historia del Nacionalisrno". (23) Y don de, quizas,
aparece un concepto que se aserneja, par su estrucrura, a 1a concep-
cion goetheana y rankeana de una "esencia historica", como es el ca-
so, por ejemplo, del concepto del "Tipo historico ideal", de Max
Weber, tal concepto es interpretado, cuidadosamente, como mera
construccion mental, sin objeto real. Hace veinte afios analice, en un
ensayo titulado "La vision de 10 esencial" y publicado en Ia revista
austriaca oficial, que debia servir, bajo el nornbre "E1 Estado corpo-
rativo cristiano" y bajo la direccion del filosofo catolico Dietrich von
Hildebrand, a la profundizacion de las bases ideologicas del Estado
catolico integral creado en Austria por Dollfuss, 1a situacion cultural-
general producida por el desaparecer de la distincion entre esencia y
existencia, distincion de importancia central en el sistema aristotelico-
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tomista; segun el tenor de este ensayo mlo, gran parte de los males
que aquejan al mundo actual, en todas las esferas de la vida publica y
privada, de la cultura y de la civilizaci6n, se comprenden como
consecuencias de la continua debilitaci6n de la capacidad de recono-
cer 10 esencial y de distinguirlo de 10 accidental y superficial, reve-
landose esta debilitaci6n como expresion de la rapida e incesante de-
clinaci6n de la tradici6n aristotelico-tomista en la cultura occidental.

Podemos afiadir que pareee constituir un signo halagador el he-
cho de que en Hispanoarnerica persisten, con mayor fuerza de res is-
tencia contra el embate de las corrientes modernistas, conceptos de in-
dudable filiaci6n aristotelico-tornista, como, por ejernplo, los que sig-
nifican la "esencia" de pueblos: la "Colombianidad", la "Argentini-
dad", la "Peruanidad", la "Paraguaydad"; pero no podemos menos
de reconocer que estos conceptos que aparecen tan colmados de la
mas autentica substancia intelectual de Hispanoamerica, de la mas
pura tradicion del Tomismo barroco-espafiol, se han atenuado, en la
realidad continental, a un menu do humo de palabreria politica, sin
haber producido -aparte de uno 0 dos relevantes excepciones (25) -
serias investigaciones de sus objetos; s610 las palabras, pero no las
ideas, y todavia menos las actitudes vitales, han podido resistir en His-
panoarnerica el diluvio de pensamientos anti-hispanoamericanos desen-
cadenado sobre este Continente despues del rompimiento de todos los
diques de la tradici6n barroco-espafiola durante la Independencia. Pe-
ro ~no se produjo en Europa misma, precisamente durante la epoca de
la marcha triunfal del Modernismo en todas sus form as, el glorioso re-
surgimiento del Tomismo, dando lugar a un sinnurnero de imporran-
tisirnas investigaciones que constituyeron, en suma, un verdadero re-
descubrimiento de Santo Tomas? Esto es cierto; pero cierto es tam-
bien que Ia eficacia del Neo- Tomismo no pudo sobrepasar el circulo
relativamente Iimitado de los positivos cat6licos, y ni siquiera IIenarlo
por completo, porque tuvo que cornpartir eI interes filos6fico de los
circulos catolieos con Ia simpatia de los mismos pOl' otros sistemas
filosoficos, eI Agustianianismo, Ia Fenomenologia, el Existencialismo
cristiano. Y esta limitacion tan estrecha de la eficiencia del Neo-to-
mismo se debe, segun parece, aI hecho de que la mayoria de los Neo-
tomistas -dejando aparte aIgunas brillantes excepciones, como, por
ejemplo, Etienne Gilson -compl'endi6 su tarea de beer resurgir al
Tomismo en un sentido mas bien filologico que filosofico-historico, es
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decir, limitandolo al estudio y a la divulgaci6n de la sola palabra de
Santo Tomas, sin tener en cuenta el hecho de que la verdad del To-
mismo abarca un despliegue multisecular de las ideas del doctor Ange-
lico, constituyendo ella no un formulario acabado, sino un movimien-
to vivo, una evoluci6n organica, de modo similar a como la Verdad
catolica no se limita al texto de la Biblia, sino que abarca la tradici6n
continua de la Iglesia y constituye un despliegue siempre mas am-
plio de las verdades originarias dadas en la Revelaci6n. En conforrni-
dad con el tema de esta conferencia podriamos caracterizar al Tomis-
mo como "esencia hist6rica" que se realiza en la existencia obrando
como impulse de una realizaci6n siempre mas amplia, mas profunda,
mas perfecta, Constiruira la tarea del Neo-Tornismo del futuro hacer
visible esta revelacion secular de todas las posibilidades entrafiadas
en e1 sistema tomista, hacer visible su funcion creadora no s610 de con-
ceptos filos6ficos abstractos, sino tarnbien de realidades hist6ricas, ju-
ridicas, politicas, econornicas, culturales, en el sentido de mis modes-
tas sugerencias respecto a la presencia de concepciones tomistas en
Goethe y Ranke y de mi demostraci6n, expuesta en mi conferencia
del afio pasado sobre "La Filosofia social tornista del Arzobispo- Vi-
rrey Caballero y G6ngora y de los Cornuneros colornbianos", del
ascendiente de ideas tomistas sobre los lideres de la Revoluci6n co-
rnunera, que es la Revoluci6n tomista por excelencia. (26) Y si pensa-
mos en el hecho del traspaso de la Filosofia tomista a Hispanoarne-
rica, como germen inmortal de un proceso continuo de creaciones
siempre mas amplias, siempre mas grandiosas -traspaso que ha sido
posible en virtud del glorioso resurgimiento del Tornismo en la Espa-
na del Siglo de Oro despues del olvido de la Filosoffa del Doctor An-
gelico durante la epoca de la supremacia intelectual del Nominalis-
mo, Averroismo y Neoplatonismo, en la baja Edad Media y en -~t
Renacimiento -nos sentimos tentados a usar un simiI tornado de las
gran des revoluciones de la naturaleza para simbolizar el papel del To-
mismo en la Historia universal del Espiritu: e1 simi! de un terremoto
de inmensas dimensiones, que revuelve las profundidades de los ocea-
nos, echando las olas gigantescas de continente a continente, dando-
les a estes nuevas delimitaciones y nuevas estructuras: de la misma ma-
nera ha pasado el Tomismo de continente a continente, dando al
pensamiento en todas sus dimensiones, -la filos6fica, cientffica, poli-
tica, econ6mica y cultural-e. un nuevo contenido y una nueva faz,
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pues la philosophia perennis constituye el terremoto mas poderoso
que existe: el terremoto de la Verdad.

NOTAS

(I) Esta conferencia sed incluida en un libro rnio que publicarii la Uni-
versidad Nacional de Colombia, bajo el titulo "Investigaciones Tomistas".

(I-a) La diferencia entre la cultura occidental y la hispanoarnericana, y la
esencial independencia de la "substancia" y de la trayectoria evolutiva de la
segunda con respecto a la primera, constituyen el tema fundamental de mi
obra "Espiritu y Camino de Hispanoarnerica", cuyo primer tomo apareci6 ha-
ce algunos meses como NQ 42 Ide la colecci6n "Autores Colombianos", editada
por la "Revista Bolivar", Bogota, bajo los auspicios del Ministerio de Educaci6n
Nacional de Colombia.

(I-b) Octavio Nicolas Derisi, La doctrina de la inteligencia de Aristoteles
a Santo Tomas; (Cursos de Cultura Cat6lica, Buenos Aires, 1945), pp. 105/106.
- Cf., D. Badareu, L' individuel chez Aristote (Boivin, Paris, s. d.), pp. 94 sgs.
108 sgs.

(t-c- Cf. D. Badareu, op. cit. pp. 131 sgs.

(I-d) Cf. O. N. Derisi, op. cit. pp. 108/109. - E. Gilson, El Tomismo (Des-
dee, De Brouwer, Buenos Aires, 1951), pp 293 sgs. - A. D. Sertillanges, Santo
Tomas de Aquino (Desclee, De Brouwer, Buenos Aires, 1945), tom. II. pp. 167
sgs.

(I-e) Ibrahim Madkour, La place d' al Farab! dans I'ecole philosophique
musulmane (Paisonneuve, Paris, 1934), P: 78. - Introducci6n y notas de M. Cruz
Hernandez, a: Avicena, Sobre Metaffsica (Revista de Occidente, Madrid, 1950),
pp. 38 y 203, n. 19. - Cf. A. M. Goichon, La diStinci6n de l'essence et de l'
existence d'apres Ibn Sina (Avicenne), (Desclee de Brouwer, Paris, 1937), pas-
sim.

(2) Duns Escoto, Opus oxoniense, lib. II. dist. 3, q. I. n. 7. - Cf. E. Gilson,
EI Scr y la Esencia (Desclee, De Brouwer, Buenos Aires, 1951) P: 120.

(3) Cf. E. Gilson, EI Espiritu de la Filosofia medioeval (Emece, Buenos Ai-
res, 1952), pp. 168/169, n. 34.

(4) Of. A. Forest, La structure metaphysique du concret selon saint Tho-
mas d' Aquin (Vrin, Paris, 1931), pp. 154 Y 161. - E. Gilson, El Tomismo. pp.
62/63. - E. Gilson, EI Ser y la Esencia, pp. 95 sgs. .

(5) Cf. G. Ed. Demers, Les divers sens du mot "ratio" au moyen age.
(Etudes d' histoire Iitteraire et doctrinale du XIIIe siecle, en: Publications de I'
Instirut d' Etudes medievales d' Ottawa, tom. I. Vrin. Paris, 1932, pp. 123/124) .
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(6) J. Peghaire, C. S. Sp. Intellectus et Ratio selon S. Thomas d'Aquin.
(Publications de l' Institut 'd' Etudes rnedievales d' Ottawa, tom. VI. Vrin, Pa-
ris, 1936), p. 189.

(7) Cf. J. Peghaire, op. cit. pp. 211, 262.
(8) Cf. J. Peghaire, op. cit. p. 262.
(9) Cf. J. Peghaire, op. cit. p. 268.
10) J. de T oriquedec, S. J. La critique de la connaissance (Paris, 1929), p.

264.

(11) En el siglo XVI coinci'den la teoria de Maquiavelo sobre el superhorn-
bre politico y Ia de Giordano Bruno sobre las "Monadas", es decir, sobre Ia
cornposicion del mundo por seres material-espiritualcs absolutamente individua-
les: un simbolo elocuente de aquel aspecto del Renacimiento que Jacob Burck-
hardt habia considerado como el decisivo. (Cf. el substancioso ensayo de Anto-
nio Antelo Iglesias "El concepto de Renacimiento", Revista Bolivar, NQ 19, B0-
gota, 1953).

(11-a) Recor'demos, rapidamentc, algunos hechos caracteristicos del siglo-
XVII, del gran siglo del Barroco, del gran siglo espafiol: a principios de este si-
glo, Francisco Suarez en su "Tractatus de Legibus", caracteriza al Estado como
"Cuerpo mistico politico", y Shakespeare, en su "Troilus and Cressida", pondera
el "misterio inefable en el alma del Estado"; en el cuarto decenio del mismo si-
glo habla Campanella, en su obra "De monarchie 'delle nazioni", de Ia "virtud <Ii
Monade", activa en el Estar]o frances de Richelieu; y durante todo el curso de-
este siglo se despliegan las gran des sistemarizaciones historico-sociologicas y ju--
ridico-filos6ficas de la doctrina de la "Razon de Esta'do" en las obras del Duque
Henri de Rohan, Federico Bonaventura, Arnold Clapmarius, Pufendorf, Saave-
dra Fajardo. (Cf. Friedrich Meinecke, Die Idee 'der Staatsrason in der neueren-
Geschichte, 2? ed. Munich-Berlin, 1925, passim. - Jose Antonio Maravall, Teo--
ria espanola 'del Estado en el siglo XVII, Instituto de Esrudios Politicos, Mlt-
drid, 1944, passim.)

(12) Leibniz, Discours de Metaphysiquc, § 8. (Philosoph. Schriften, ed,
Gerhardt, IV, 433). - Cf. J. jalaberr, La Theorie Ieihnizienne d ela substance
(Presses Universiraires de France, 1947), pp. 66-n. 2; 151, n. 3; 160/161.

(13) E. Gilson, EI Ser y la Esencia, pp. 138 - 142.
(14) Cf. Paul Kluckhohn, Die Idee des Volkes im Schriftturn der deutschen

Bewegung von Moser und Herder bis Grimm (Berlin, 1934), P: 217. - Theodor-
Greentrup, Volk und Volkstum im Lichte der Religion (Her'der, Freiburg;
1937), n, ~O. - Heinrich von Srbik, Geist und Geschichte vom deutschen Hu-
manisn.us bis zur Gc.genwart, t. 1. (Bruckmann, Munchen - O. Muller, Salz-
burg, 1950), p. 151.

(15) Cf. Max Heynacher, Goethes Philosophic aus semen '¥erken (2? ed~
Meiner, Leipzig, 1922), p. CXVI.

OS-a) Cf. l'vieinec1[c, EI I-listoricismo y su genesis (Fondo de CultuIa
economica, Mexico, 1943), p. 451.
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(15-0) La fuente dlrecta de esta perrnutacIOn de los significa'dos tradicio-
.nales de las voces "Razon" e "Intelecto" se encuentra en la "arbitrariedad anti-
iilos6fica y anti-historic a con que en la Filosofia kantiana el sentido 'de cada
-concepto organicamenrc desarrollado en el curso de la Historia de la Filoso-

··Jfa es modificado, y a menudo pervertido", segun las palabras de Hans Leisegang,
publicadas en su libro "Denkformen" (2~ ed. W. de Gruyter, Berlin, 1951, P:
260). Kant ccnsidera la "Razon" como la facultad de unificar los resultados cog-
noscitivos del "Inrelecto", limitados a Ia esfera de Ia mera experiencia, median-
te la elevacion de estos resultados relativos, a 10 incondicional y absoluto, es
decir, aplicando a ellos "conceptos que sobrepasan, en cuanto tales, toda posi-
.bIe experiencia: el "alma", como substancia espiritual, dotada de unidad, liber-
'tad, inrncrtalidad; cl "mundo", como la totalidad de las condiciones
de todo aconrecmuento qm~ puede 'darse en alguna experiencia, como
10 infinite en acto; y "Dios", como causa necesaria y universal, como Ser
absoluto y supremo. Tal reduccion del "Inrelecto" a la funcion de producir
las "categorias" y de constituir, mediante la aplicacion de estas formas vadas
al material dado de las impresiones sensoriales, el "rnundo objetivo" de la expe-
riencia, y la correspondiente elevacion de la "Razon" a una· facultad relacio-
nada directamente con la esfera de 10 absoluto y sobrenatural, dio origen a aque-
lIa permutacion del rango y d'e la funcion cognoscitiva de los conceptos "In-
telecto" y "Razon" en el pensamiento de conrernponineos y sucesores de Kant,
'en Friedrich Heinrich Jacobi, en Schelling, en Hegel, quienes, 'de su parte, pu-
dieron influir sobre el pensamiento filos6fico de Goethe, Pero tenemos que re-
cordar que ya en el sistema de Spinoza, tan importante para la formaci on de la
Filosoffa de Goethe, se hace patente una elevacion del rango de la "Rozon", en

,comparacion can la funcion meramcnte discursiva, inductiva y deductiva, de
Ia misma en los sistemas escolasticos, constituyendo para Spinoza la "Razon" Ia
facultad de conocer las cosas como fun'dadas en el eterno Ser de Dios y, por
consiguiente, "sub quadam aeternitatis specie". (Of. mi conferencia sabre "La
posicion de Goethe en la evolucion espirltual del Occidente", public ada en mi
libro "Espiritu y Camino de Hispanoamerica", tom. I. Bogod, ed. Revista Bo-
livar en la Coleccion "Autores Colombian os" NQ 42, pp. 247/248).

(16) Naturalmente, no me es posible d'esarrollar mas ampliamente en esta
conferencia, pOl' sf sola tan larga, el problema fascinante e inedito del "Tomis-
rno" de Goethe e investigar sus presumibles fuentes; me permito remitir, a ese
respecto, a mi confe~encia sobre "La 'posicion de Goethe ... ", op. cit. pp. 238/39.

I

(17) Es un hecho que tamtJien en Goethe obra, ademas de la tradicion to-
mista indica'da, y con bastantc fuerza, la tradicion neoplatonico-spinozista, asi
como en Schelling y Humboldt la aristotelico-tomista; pero en gracia de la cla-
ridad y brevededad de la exposici6n tenemos que simplificar los hechos, conci-
biendo una contraposicion donde hay, en realidad, solo una diferencia de gra'dos
del ascendiente sobre Goethe y sobre Schelling-Humboldt de la tradicion to-

mista-suarlsta, de un lado, y de Ia tradicion neoplatonico-spinozista, 'del otro.
(Cf. F. Meinecke, EI Historicismo y su genesis, pp. 426/27.
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(I8) Cf. H. von Srbik, op. cit. p. 179.

(I9) Cf. E. Spranger, Wilhelm von Humboldts Rede "Ueber die Aufgabe
des Geschichrs-schreibers" und die Schellingsche Philosophie (Historische Zeit-
schrift, ed. K. A. von Muller, Munich-Berlin, 1908, tom. 100). - E. Spranger,
Wilhelm von Humboldt und die Humaniratsidec, (Berlin, 1909). R. Fester, Hum-
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