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L Ó G I C A . 

L E C C I O N P R I M E R A . 

Introducción al estudio déla Lógica. 

SUMARIO. —I.0 Concepto de la Lógica.—2. ' División de la 
Lógica—3-.° Utilidad que reporta el estudio de la Lógica^ 

1.° La palabra L ó g i c a se de r iva del conocido voca
blo gr iego Logos que signif ica t ra tado y discurso. 

L ó g i c a es el arte r azonado que d a reglas á l a in t e l i 
gencia h u m a n a p a r a l a a d q u i s i c i ó n y d e m o s t r a c i ó n 
de l a ve rdad . Desde hace m u c h o t iempo viene d i scu
t i é n d o s e si la L ó g i c a es ciencia ó arte y todavía ' se e n 
cuentra el pleito en tela de j u i c i o . Nosotros creemos 
que la L ó g i c a es arte por las consideraciones s igu i en . 
tes. E l fln d é l a ciencia es i l u m i n a r á nuestro e s p í r i t u 
en el campo de la p r á c t i c a , que es el de su exis tencia 



pos i t iva , y para lograrse este resultado toda ciencia, 
debe i r a c o m p a ñ a d a de una ó var ias artes que son su 
c o m p l e m e n t o p o r q u e las reglas de que estas constan 
son f ó r m u l a s concretas y claras deducidas de los p r in 
cipios abstractos de la ciencia y encaminadas á f ac i l i 
tar la ap l i cac ión de los mismos. Ahora bien , todo ob
jeto universal de cierta impor tancia tiene una ciencia 
y un arte que de él se ocupan , -y es regla de m é t o d o 
que exista solo una ciencia para cada objeto de aqu.e-
11a c a t e g o r í a , á no ser que a l g ú n a t r ibuto esencial del 
m i s m o just if ique la f o r m a c i ó n de dos ciencias para 
considerar separadamente su doble aspecto. Viniendo 
a l esp í r i tu humano existe una secc ión de la ciencia 
p s i c o l ó g i c a l lamada Noo log í a que se ocupa del m i smo 
como ser in te l igente , y no sabemos que haya en 
nuestro entendimiento n inguna circunstancia esencial 
que autorice la c r e a c i ó n de dos ciencias para ocupar
se de lo que se dilucida m u y bien en una sola. La Noo
l o g í a observa los f enómenos , constantes de la in te l igen
cia humana y aver igua y espone los pr inc ip ios ó ve r 
dades generales que los espl ican, y con ello la ciencia 
d e ' n u e s t r o entendimiento . e s t á agotada: solo resta 
pues considerar á la inteligencia humana funcionando 
y dictarle reglas para que su ejercicio conduzca a l fin 
s e ñ a l a d o por Dios , y esta es la m i s i ó n del arte cuyo 
d e s e m p e ñ o corresponde á la L ó g i c a . L a L ó g i c a c u m 
pl i r í a estrictamente su cometido esponiendo tan solo 
l a preceptiva intelectual , pero como tales preceptos no 
son obra del capricho y conviene conocer su r a z ó n da 



ser para apreciar su opor tun idad , la L ó g i c a los espo
ne a c o m p a ñ a d o s de reflexiones que indiquen su enla
ce con los pr incipios n o o l ó g i c o s de los cuales son ge 
nuino desar ro l lo , y por esto hemos dicho antes que l a 
L ó g i c a es u n arte razonado. Pero si h u b i é s e m o s dicho 
que la Lóg ica es ciencia h u b i é r a m o s desatendido las 
reglas mas vulgares del m é t o d o in te lectual , po rque 
h a b r í a m o s supuesto una segunda ciencia para o c u 
parse de lo m i s m o que t ra ta suficientemente.otro 
cuerpo científico anter ior , y en cambio d e j a r í a m o s s in 
nombre y sin co locac ión al arte de la intel igencia que 
no puede tener cabida en la P s i c o l o g í a . 

E l objeto de la Lógica es la intel igencia y su fin que 
esta facultad produzca el m a y o r n ú m e r o posible de co
nocimientos verdaderos y esponga y demuestre la ver
dad que los mismos contengan. La intel igencia h u 
mana ha sido creada para que conozca i n t u i t i v a m e n 
te , aunque no por comple to , l a verdad in f in i t a que es 
Dios ; pero ta i i n t u i c i ó n no la obtiene en este m u n d o 
l i m i t á n d o s e en él á conseguir cierto n ú m e r o de ve rda 
des y á v i s l u m b r a r lo eterno y absoluto , por lo cual 
la L ó g i c a , preceptora de nuestra r a z ó n , p rocu ra que 
poseamos un caudal escogido y abundante de ve rda 
des y que las clasifiquemos ordenadamente f o r m a n d o 
con ellas diversas ciencias. Mas el hombre debe con
siderarse t a m b i é n como una g r an famil ia que se co
m u n i c a y aux i l i a constantemente; por esto la L ó g i c a 
se ocupa as imismo de d i r i g i r n o s en la esposicion y 
d e m o s t r a c i ó n de la ve rdad , tareas i m p o r t a n t í s i m a s 



mediante las cuales comunicamos á nuestros seme
jantes las verdades que adqui r imos h a c i é n d o s e l a s 
reconocer como tales verdades. 

2.° D é l o anteriormente dicho se infiere la d i v i s i ó n 
de la Lóg ica en cuatro tratados ó secciones , á saber, 
Cr i t i ca , Metodo log ía , G r a m á t i c a y D i a l é c t i c a . L a Crí
tica aspira á que nuestros conocimientos concretos y 
abstractos, in tu i t ivos y d iscurs ivos contengan la ver
dad y no los vicie el e r ror : la Metodología s e ñ a l a á l a 
intel igencia humana el r umbo que ha de seguir para 
inves t igar , comprender y organizar la verdad: la Gra
m á t i c a procura que el lenguaje esprese espedita y 
fielmente los f e n ó m e n o s de nuestra a l m a ; y . i a D i a l é c 
t ica dicta reglas para demost rar l a verdad con p r e c i 
s ión y sencillez p o n i é n d o n o s á cubierto de los t iros del 
sofista. Y los cuat ro tratados jun tos t ienden á que e l 
l inage humano posea en este mundo la verdad finita 
y entrevea lo i n f i n i t o , p r e p a r á n d o l o para que en mejor 
vida consiga la v i s ión bea t í f ica . 

Algunos autores d iv iden t a m b i é n la L ó g i c a en n a t u 
r a l y a r t i f t c i a l . Fo rman la p r imera , s e g ú n aque l los , 
las reglas que inst int ivamente practica el hombre 
cuando funciona su entendimiento-inconscientemente, 
y por lo tanto es pa t r imonio del ignorante lo p r o p i o 
que del filósofo. Y consti tuyen la segunda aquel las 
mismas reglas desarrolladas por el estudio y espues
tas con p r e c i s i ó n y m é t o d o en la c á t e d r a , en la acade
m i a ó en el l ib ro . Pero t a l d iv i s ión carece de base en 
que apoyarse; solo hay una L ó g i c a la cual pa r t i c ipa 
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d é l o s dos caracteres, el na tu ra l y el ar t i f ic ia l : La L ó 
gica es na tura l porque sus preceptos no son obra de l 
capr icho de los filósofos sino f ó r m u l a s concretas de
r ivadas de las leyes natura les que r igen la intel igencia 
human a y espuestas para la mejor y mas completa 
ap l i cac ión de dichas leyes ; y á la vez la L ó g i c a es a r -
t i f i c i a l porque el trabajo humano esel que escogila d i 
chas f ó r m u l a s , las presenta ^on orden y c la r idad y 
p rocu ra que nuestro entendimiento las comprenda y 
nuestra vo lun tad las pract ique. Por otra parte la a p l i 
c a c i ó n ins t in t iva de las leyes de la intel igencia no 
cons t i tuye arte a l g ü n a } porque no hay preceptos don
de no hay una vo lun tad que p r e c e p t u é , n i tampoco 
forma obediencia a lguna porque no existe entendi
miento rof lexivoqueconozca tales mandatos . A d e m á s , 
solo el arte elaborado por la di l igencia del filósofo 
merece el nombre de L ó g i c a porque ella puede l levar
nos á la perfección intelectual r e l a t i v a , lo que no se 
conseguir la con el solo ins t in to . 

3.° La inves t i gac ión de las reglas l ó g i c a s es tan 
an t igua como el cu l t ivo de l a F i losof ía , asi es que las 
escuelas de Oriente y de Grecia , al echa r los c i m i e n 
tos de los sistemas filosóficos, emi t ie ron abundantes 
ideas acerca del modo mas acertado de adqu i r i r y de
mos t ra r la ve rdad ; bien que dichas ideas eran un e m -
br ion imperfecto con las que no podia formarse u n 
cuerpo ordenado de doctr ina . A r i s t ó t e l e s , d i s c í p u l o de 
P l a t ó n y na tura l de Es tag i r a , c o n t r i b u y ó mucho á rea
lizar este fin. E s p í r i t u eminentemente p r á c t i c o y orde-
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nador dejó indelebles huellas de su g r an talento en 
todos los ramos del saber h u m a n o , pero su a t e n c i ó n 
hubo de fijarse predilectamente en el arte de d i s c u r r i r 
bien. De un conjunto informe é incompleto de opinio • 
nes é h ipó t e s i s acerca del arte de pensar f o r m ó un 
cuerpo de doctr ina que ha merecido a d m i r a c i ó n y es
tud io es t raord inar ios , habiendo manifestado filósofos 
modernos nada s i m p á t i c o s á las ideas de el es tagi r i ta 
que d '.sde Ar i s tó t e l e s a c á la Lóg ica no ha ganado n i 
puede ganar mucho en cuanto á su fondo ó contenido,. 
A l a obra de A r i s t ó t e l e s se le ha l lamado O r g á n u m , 
palabra griega que significa literalmente ins t rumento , 
porque la L ó g i c a es el medio ó instrumento por el cual 
la inteligencia humana logra a d q u i r i r y demostrar 
convenientemente la verdad. Dicho trabajo se d i v i d i ó 
en seis tratados que se t i tu lan C a t e g o r í a s , Hermeneia , 
p r i m e r o s A n a l i t i e o s , ú l t i m o s A n a l í t i c o s , Tópicos y 
Refutaciones de los Sofistas, y va precedido de la i n 
t r o d u c c i ó n á las c a t e g o r í a s por Porf i r io . 

Durante la Edad Media se e s t u d i ó con verdadero en
tus iasmo la L ó g i c a , adoptando generalmente como-
base los escritos de Ar i s t ó t e l e s , y su cul t ivo fué m u y 
beneficioso para el d é l a s d e m á s ciencias , s ingular - , 
mente para el de la Teo log ía y Filosofía, pero se a b u s á 
del mi smo d á n d o l e una os t ens ión y una impor tanc ia 
desmedidas y llegando á i n c u r r i r en el g é n e r o de pe
d a n t e r í a que se d e n o m i n ó ergotismo. Eu los p r i m e r o s 
s iglos de la Edad moderna se o p e r ó una r e a c c i ó n 
m e n o s p r e c i á n d o s e generalmente l o s estudios lógicos; . 
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pero en los tiempos presentes, con mas sensatez é i m 
parcia l idad se concede de ord inar io á la Lógica la i m 
portancia y u t i l idad que en just ic ia se merece, recono
ciendo á A r i s t ó t e l e s como el padre de e l l a , s in creer 
por esto que el que conoce la L ó g i c a posee ya todo el 
saber h u m a n o , ni que la obra del estagiri ta es e l 
m á x i m u m del progreso posible en el arte de la i n t e l i 
gencia. 

El acertado cu l t ivo de la L ó g i c a reporta innegables 
beneficios a l e sp í r i t u h u m a n o , porque como la i n t e l i 
gencia d e s e m p e ñ a un papel i m p o r t a n t í s i m o en nuestra 
e c o n o m í a , quien educa aquella facultad tiene mucho 
adelantado p a r a l a e d u c a c i ó n de nuestro ser. En efec
to, la Lógica da v igor y agi l idad á la inteligencia y 
presta eficaz ayuda á la Higiene y á l a M o r a l , porque 
contr ibuye mucho á l a pol ic ía del cuerpo y s e ñ a l a el 
r u m b o saludable para nuestra act ividad. E l que incur
re en el e r ro r casi siempre practica el v ic io , enferme
dad que corrompe al cuerpo y a l a l m a ; y el que posee 
la verdad es tá en camino para realizar el bien. 

Pero en las tareas cient í f icas es donde mas resaltan 
los servicios de la L ó g i c a , hasta el punto que bien 
puede l lamarse á este ar te la a rqui tec tura de la ciencia 
humana . La L ó g i c a da á nuestro entendimiento la pre
p a r a c i ó n necesaria para los difíciles trabajos especu
lativos , s e ñ a l a el camino de la verdad y el o r igen 
de los errores y de los sof ismas , crea la forma 6 
c o n s t i t u c i ó n subjetiva de las ciencias e n s e ñ a n d o el 
m o d o como se deben ordenar las verdades de suerte 
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que se relacionen, y ayuden entre s í y sean f á c i l m e n t e 
in te l ig ibles , y en fin indica la manera senc i l l ay c l a 
ra de espres-ar tales verdades y de demostrarlas coa 
eficacia á todos los que las ignoren . Por esto la L ó g i c a 
debe ser patr imonio de todas las personas ^e a lguna 
i n s t r u c c i ó n ; y es indudable que en igua ldad de cir* 
cunstancias quien posea mejor e d u c a c i ó n lóg ica c u l t i 
v a r á mejor las ciencias revelando mas sensatez y 
acierto en su proceder. Mas no quiere decir esto que 
debemos c i r c u n s c í á b i r nuestros estudios al de la L ó 
gica, y que el que conozca solo este arte pueda l l amar 
se físico ó g e ó m e t r a , por ejemplo; de la propia m a 
nera que no se puede denominar orador a l que solo 
conoce la R e t ó r i c a y no posee el don de la elocuencia, 
ni ha estudiado convenientemente la mate r ia de que 
se ocupe. 

Con lo dicho entraremos ya en l a esposicion de l a 
L ó g i c a observando ei orden que se marca en la d i v i 
s i ó n antes indicada. 
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T R A T A D O P R I M E R O . 

LECCION SEGUNDA. 

De los estados del espíritu humano antes de juzgar. 

SUMAUIO. — 1.°—Definición de la Crítica.—2.° Su util idad.— 
3,° División de la Crítica.—4.° De los estados del espíritu 
humano antes de juzgar .—5.° De la ignorancia, de la preo
cupación, del apasionamiento, de la pereza j de la ligereza.. 
— 6.° De la duda.—7.° De la probabilidad. 

1. ° L a palabra CrrYic^ se der iva de l a voz gr iega 
k r i s i s que significa j u i c i o . 

C r í t i c a es el t r a t a d o de l a L ó g i c a que da reglas á l a 
inteligencia h u m a n a p a r a a d q u i r i r l a ve rdad . 

2. a Cuando demostramos en l a l ecc ión p r i m e r a la-
u t i l í d a d de l a L ó g i c a ipso facto se p r o b ó t a m b i é n la de 
l a C r í t i c a , que es una secc ión de dicho arte , pero n o 
e s t a r á de mas a ñ a d i r a q u í que l a Crí t ica nos e n s e ñ a á 
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<loscubr i r la verdad d i s t i n g u i é n d o l a del e r ro r , y que 
no es posible realizar progreso intelectual alguno sin 
la fiel observancia de los preceptos c r í t i cos . La Cr í t i ca 
es l lamada con jus t ic ia el a l m a de l a H i s t o r i a porque 
el arte del h is tor iador estriba principalmente en d i s t i n 
g u i r en el inmenso arsenal de lo pasado los hechos 
verdaderos de los falsos, los acontecimientos i m p o r 
tantes de los secundarios y t r iv ia les , y tan ardua ta
rea solo puede d e s e m p e ñ a r s e con la i luminosa gu ia de 
l a Cr í t ica . El artista encuentra en la Cr í t ica la segura 
base para apreciar con acierto la belleza de las obras 
que examina ; el sacerdote, el m é d i c o y el j u r i s c o n 
sulto ut i l izan constantemente la e n s e ñ a n z a de la Cr í 
t ica para descubrir la verdad entre los celages con 
que la ocultan la ignorancia ó las pasiones; y por últ i
m o el hombre de c laro y recto cr i ter io es acertado en 
e l obrar , y su consejo se busca con sol ici tud en nego
cios graves y delicados. 

3.° Nuestra inteligencia es una facultad que com
prende ciertas sub-cualidades, puesto que el conocer 
bien supone la r ea l i zac ión de var ios f e n ó m e n o s que 
ya se estudiaron en la Noolog ía . La Crít ica considera 
p r imero á la intel igencia humana como ta l facul tad, 
dando reglas para aqui latar las verdades que l a mis 
m a adquiere, y d e s p u é s dicta preceptos para el acer
tado ejercicio de dichas sub-cualidades. De a q u í nace 
l a d iv is ión de la Crítica en general y p a r t i c u l a r . Nos 
•ocuparemos p r imero de la Cr í t i ca general , porque en 
-el estado n o r m a l del hombre las diversas sub-cual i -
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dades intelectuales fo rman un todo a r m ó n i c o , siendo 
obra u l t e r io r de la a b s t r a c c i ó n cons ide ra r l as mi smas 
por ssparado para que se emi tan las reglas aplicables 
á cada una de ellas. 

4.° La Cr í t i ca general comienza fo rmulando l a s i 
guiente regla , todos los preceptos lógicos se dictan 
p a r a cuando Ta inteligencia funciona refíQXwamente\ 
porque cuando conocemos de un modo ins t in t ivo no 
nos damos cuenta de lo que vamos á hacer, y por lo 
tanto no es posible apreciar l a opor tunidad de la a p l i 
c a c i ó n de alguna regla l ó g i c a . Establecido esto a ñ a 
di remos que la Cr í t i ca general debe ocuparse del enten
dimiento h u m a n o en cnanto j uzga reflexivamente^ 
porque el j u i c io consciente escomo el espejo donde so 
refleja l a luz de la verdad. L a verdad es la con fo rmi 
dad entre el conocimiento y l a cosa conocida , s e g ú n 
tenemos/dicho, y por lo tanto existe antes que el j u i 
cio, hasta el punto de que juzgamos porque nos cree
mos en p o s e s i ó n de la verdad y a c o m o d á n d o n o s s iem
pre á lo que tenemos como verdadero. Cuando el es
p í r i tu h u m a n o , mediante la r e f l ex ión , se apercibe de 
cualquier conocimiento suyo y lo c o n c e p t ú a verdade-
FO, j uzga acerca de la naturaleza del objeto conocido 
conforme a l conocimiento , y con ello p roc lama y r a t i 
fica la verdad gue contenga el conocimiento a c e p t á n 
dola como tal para los usos de nuestra a lma . I n f i é r e 
se, pues , de lo dicho que el j u i c i o no const i tuye la. 
verdad , porque él no es en r i g o r la r e p r e s e n t a c i ó n i n 
telectual, elemento esencial de aquella , pero en c a m -
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bio es l a na tura l residencia de la v e r d a d , a s í como l a 
concha que encierra la perla no es la perla m i s m a 
pero sí el estuche propio de el la . 

Debe, pues, la Cr í t ica general , para c u m p l i r su co
met ido, estudiar con detenimiento sumo la s i t u a c i ó n 
de nuestro e s p í r i t u antes de j u z g a r y resolver estos 
dos problemas: cua l es el estado en que dicho espi
r i t a debe f o r m u l a r sus Juieios, y qué va lo r lógico h a 
de conceder el mismo á los dist intos conocimientos 
que posea como antecedentes p a r a j uzga r . E l e s p í r i t u 
h u m a n o puade encontrarse, y de hecho se encuentra 
á veces, en situaciones que le conducen al e r ro r , é 
interesa sobremanera determinar cuando debe v e r i f i 
carse el t r á n s i t o del conocí miento al j u i c i o para que 
este contenga l a m a y o r cantidad posible de verdad. Y 
como en la p r o d u c c i ó n de los conocimientos humanos 
concur ren circunstancias m u y dist intas t a m b i é n con
viene mucho saber apreciar con exact i tud el g rado de 
verdad que encierran en cada caso, y por lo tanto 
cuando el e s p í r i t u debe real izar el t r á n s i t o susodicho. 

Los pr incipales estados del e s p í r i t u humano antes 
de j u z g a r son: el de l a ignoranc ia , el de l a preocupa
c i ó n , el del apasionamiento, el de la pereza, el de l a 
l igereza, el de l a duda , el de l a p r o h a h ü i d a d y el de l a 
certeza. L a Crí t ica dicta sobre tan trascendental asun
t ó l a siguiente regla , e l e s p i r i t u humano solo debe j u z 
g a r cuando sus conocimientos le p roduzcan l eg i l ima 
certeza. Para comprender bien este precepto a ñ a d i r e 
m o s que s e g ú n él la certeza que garantiza la verdad. 
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base del ju ic ic , es la l e g í t i m a , la formada s e g ú n el 
ejercicio ordenado de nuestra inteligencia, no una cer
teza a rb i t ra r i a y ba lad í . Los d e m á s estados de nuestra 
a lma nos conducen casi s iempre a l e r ro r , y s i a lguna 
vez proporcionan ju ic ios verdaderos no puede p r e -
veerse y asegurarse ta l resultado. Por ú l t i m o , el e r r o r 
es distinto de la falsedad, porque la falsedad es la d i s 
conformidad ó desarmonia entre el conocimiento y l a 
cosa conocida , pero el e r r o r es u/ i j u i c io falso que su 
au to r considera verdadero, esto es, un acto por el cua i 
a t r i b u i m o s á los objetos conocidos cualidades que 
creemos les pertenecen pero que realmente no las 
poseen. El que incurre en el e r ro r ndmite y da lo falso 
creyendo que es verdadero , asi como el que tiene una 
moneda falsa en el concepto de ser legi t ima la da como 
s i poseyese el va lor que aparenta. Pasemos ya á 
examina r los referidos estados de nuestro e s p í r i t u por 
e l orden con que se han enumerado. 

5.' I g n o r a n c i a es l a carencia de conocimientos. Se 
divide en to ta l y p a r c i a l , absoluta y r e l a t i v a , vencible 
é invencible, de hecho y de jo rmcíp io . La ignorancia 
t o t a l y la absoluta no la posee el h o m b r e , y menos 
cuando mediante la ref lexión se encuentra en el caso 
de aplicar los preceptos l ó g i c o s . Pero en cambio es 
frecuente que el n ú m e r o de conocimientos respecto de 
un asunto dado sea tan escaso que nos representemos 
m u y imperfectamente el objeto de el los . La Cr í t i ca 
prohibe que el hombre formule ju i c io a lguno respecto 
de lo que no conoce suficientemente, porque es casi 

p. 2. 2 
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seguro que se e q u i v o c a r í a si juzgara ea ta l s i t u a c i ó n 
mediante á que el j u i c io se modela en el conocimiento 
que le sirve de base. Juzgar a l acaso es un proced i 
miento funesto que n i la ciencia n i el arte pueden 
sancionar. Sin embargo es m u y c o m ú n el menosprecio 
de la p r o h i b i c i ó n citada, porque no en balde se ha 
dicho que la ignorancia es atrevida ; pero t a m b i é n es 
m u y c o m ú n que los ignorantes i n c u r r a n en el e r r o r 
y trafiquen con él, soportando las malas consecuen
cias de su torcido proceder. 

L a preocLipacion es un ju ic io e r r ó n e o que embarga 
nuestro e s p í r i t u y sirve de base á sus ulteriores conoci
mientos y ju ic ios . Un filósofo ha comparado ingeniosa
mente la p r e o c u p a c i ó n á un molde que i m p r i m e su 
propia f igura á los objetos que en él se vacian. Cuando 
u n e r ror pre-ocupa nuestra a lma y la domina hasta 
el punto de inf lu i r en sus ideas y apreciaciones u l t e 
riores es na tu ra l que estos f e n ó m e n o s se contagien 
del v i c io de que aquel adolece. Por eso la Cr í t i ca reco
mienda que se deseche cuidadosamente el e r ro r , y que 
en los ejercicios intelectuales no se tenga o t r a m i r a que 
el descubrimiento de l a verdad a d m i t i é n d o l a y p roc l a 
m á n d o l a a l l í donde se l a encuentre. Y mient ras no nos 
coloquemos en tal estado, mien t ras a lguna a p r e c i a c i ó n 
e r r ó n e a d o m i n é nuestro e sp í r i t u , no debemos j u z g a r , 
porque es casi seguro que no conseguiremos la ver
dad. La verdad, se ha dicho elegantemente , es una 
deidad que niega sus favores á los que le r inden cul to 
parc ia l ó se rv i l . La verdad debe buscarse para conocer 
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la real idad y practicar el bien: el que sea esclavo de 
una p a s i ó n cua lquiera ó es té obcecado por a lguna 
idea estraviada necesita purgarse de tales defectos 
para ingresar en el sacerdocio de la verdad. Pero no 
se confundan las preocupaciones con los ju ic ios que el 
instinto intelectual ó la autoridad de la ciencia nos 
sugieren:, ta l confus ión produci r la la peor de las pre
ocupaciones, l a de creer que la verdad se descubre 
"emanc ipándose de toda autor idad y cerrando los oidos 
á la voz d é l a naturaleza, Y el que, á t í tu lo de despre-
oa ipado , niega las creencias mas l e g í t i m a s y rechaza 
los preceptos mas saludables de la L ó g i c a , solo e n 
cuentra el e r ror en el t é r m i n o de tan e s í r a v i a d o sen
dero. 

Definimos en la P r a s o l o g í a las pasiones unas inc l i 
naciones reflexivas pero vehementes que ar ras t ran 
con í m p e t u á nuestra a l m a en un sentido determinado. 
Tarea difícil es presentar un cuadro completo de nues
tras pasiones determinando el matiz de cada una de 
ellas y su origen respectivo. Baste decir que las a l te-
radones morbosas de nuestro organismo, el influjo 
exagerado de nuestra Sensibi l idad, las preocupaciones 
y los d e s ó r d e n e s en el o b r a r son otras tan tas fuentes 
de las pasiones, y que todas ellas p e r t u r b a n mas ó 
menos nuestra inteligencia impid iendo que conozca los 
objetos cuales son ellos en s i . Las mono inanias , los 
d e l i r i o s , el é x t a s i s , el a r robamiento , el fanat ismo, 
las alucinaciones y otros f e n ó m e n o s a n á l o g o s crean u n 
estado'de e x a l t a c i ó n esp i r i tua l en el que no debe f o r ~ 
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m u l a r se j a i c i o alguno, porque los objetos no se conocen 
t a l como son sino conforme á lo que nos e x a l t a ó a r r e 
bata. E l horizonte de l a ciencia debe estar l ibre de los 
eelages que crean las preocupaciones y de las compac
tas nubes que agrupa c imento de l a p a s i ó n . El o lv ida 
de estos preceptos lóg icos ha sido y s e r á fuente abun
dante de errores y de males; y la his tor ia del fana
t i smo religioso, científico y polí t ico corrobora desgra
ciadamente la verdad de esta a s e v e r a c i ó n . 

L a pereza es cierta p r o p e n s i ó n á l a inerc ia , nacida 
d é l a debilidad de nuestro esp í r i tu y de la especie de 
g r a v i t a c i ó n que en él ejerce nuestro cuerpo. El descu
br imien to de una verdad exige de o rd ina r io bastante 
t iempo y muchos esfuerzos intelectuales , ^ como l a 
pereza nos aleja del t rabajo , cuando ella nos domine 
no debemos j u z g a r porque seguramente no conocere
mos bien las cosas objeto de nuestras apreciaciones. 
Solo cuando se substi tuya l a pereza po r una conve
niente di l igencia p o d r á el hombre j u z g a r con acierto^ 
Para adqu i r i r la ciencia no basta poseer esa d is t in
guida capacidad intelectual que se l l ama talento; p r e 
ciso es a d e m á s la c o o p e r a c i ó n del t rabajo. 

L a ligereza no debe confundirse con la d i l igenc ia 
que hemos recomendado como a n t í d o t o de la pereza. 
L a ligereza á que a lud imos es cierta vo l u b i l i d ad espi
r i t u a l mediante l a que no nos fijamos en cada objeto 
lo necesario p a r a conocerlo p o r completo. Los e s p í r i t u s 
l igeros , semejantes á las mariposas , se ocupan de 
muchos objetos pero s in detenerse en ellos lo preciso 
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para descubrir sus propiedades esenciales. Suelen 
poseer cierta facundia mediante la cua l des lumbran en 
los pr imeros momentos, pero luego á luego poiien de 
manifiesto su carencia de conocimientos só l i dos y 
acabados. Entre la ligereza y la pereza existe g r a n 
af inidad, porque uno y otro defecto consisten en r e h u i r 
los trabajos detenidos que son los que moles tan; a s í 
se esplica que el perezoso trabaje con ligereza para 
conc lu i r pronto y entregarse á su dulce no hacer nada, 
y que el e s p í r i t u l igero , dominado por la pereza, se 
abstenga de estudios formales y detenidos. L a l igereza 
debe ser reemplazada p o r l a c i r cunspecc ión p a r a que 
nuestros conocimientos y ju ic ios sean profundos y 
verdaderos . 

6 0 D u d a ó I n c e r t l d u m l r c es aquel estado en que 
nuestro e s p í r i t u vaci la entre a f i r m a r y negar. Para 
comprender la t e o r í a de la duda asi como las de la 
probabil idad y de la certeza, conviene recordar que 
nuestro e s p í r i t u conoce los objetos paulat ina y g r a 
dualmente. Ocurre, pues, en a lgunos casos que tene
mos de cierto objeto una idea imperfecta que no nos 
autor iza para a f i rmar n i para negar de él determinada 
cualidad; y como no hay t é r m i n o medio entre la a f i r 
m a c i ó n y la n e g a c i ó n , porque todas las cosas son ó no 
son, le sobreviene á nuestro e s p í r i t u cierta perplej idad 
ó vac i lac ión que es lo que forma la duda. Para espre
sar tal s i t uac ión del a lma humana se ha comparado 
este ser á una balanza cuyos dos pla t i l los representan 
Ja a f i r m a c i ó n y la n e g a c i ó n y los pesos los mot ivos 
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para juzg-ar ó sean los conocimientos que tenemos de 
los objetos. Cuando existen mas pesos en el plat i l lo A , 
la balanza, como es sabido, se inclina en el sentido del 
mismo, y si superan los existentes en el p la t i l lo N el 
aparato se decide en el sentido de este ú l t i m o ; pero si 
son iguales los pesos que existen en ambos plat i l los 
l a balanza espsrimenta diversas oscilaciones hasta que 
queda en equ i l ib r io . Pues bien, á semejanza de lo que 
ocurre con la balanza, si nuestro e sp í r i t u cree poseer 
conocimientos suficientes para considerar que un 
objeto tiene cierta cual idad a f i rma su exis tencia; si 
por el contrar io los conocimientos le autorizan para 
creer en "su no existencia la niega; y por ú l t i m o , si 
tales conocimientos, ¡1 v i r t u d de su imper fecc ión , le 
inducen á' a f i rmar y á negar á la vez de cierto objeto 
un a t r ibu to , entonces no af i rma ni n i e g a , entonces 
duda. In f ié rese de lo dicho que no existen ju i c ios d u b i 
ta t ivos, porque cuando el e sp í r i t u duda no puede 
juzgar , hasta el punto de que la duda y el j u i c i o son 
das f e n ó m e n o s an t i t é t i cos que se escluyen m ú t u a -
mente. El que juzga cree, con r a z o n ó sin e l l a , que 
posee datos bastantes para a f i rmar ó negar , y por el 
hecho mismo de j uzga r cesa de vacrlar el e s p í r i t u y 
se da al problema intelectual una so luc ión ; por el con
t r a r i o , cuando se duda el e sp í r i t u e s t á perplejo y no 
se atreve á referir afirmando ó negando cierta cual idad 
á un objeto. Lo que a-contece es que muchas personas 
se encuentran constituidas en duda y á pesar de el lo 
la pereza ó la impaciencia les lleva á a f i r m a r ó negar 
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faltando as í á los consejos de la Crí t ica que dice que el 
que duda sobre una cosa no la conoce bien y p o r lo 
mismo no debe f o r m u l a r ju ic io alguno acerca de el la 
porque es muy probable que se equivoque. Pero desde 
el instante que se juzga la duda desaparece y es subs
ti tuida por un ju i c io casi siempre equivocado , si no se 
ha tenido la p r e c a u c i ó n de pasar de la duda á la l e g í 
t i m a certeza. 

La duda es una ineludible consecuencia de la imper 
fección de nuestro entendimiento; asi es que Dios no 
duda porque Dios todo lo sabe y en E l no caben las 
vacilaciones. La s i t uac ión de l a duda es violenta y 
per judic ia l para nuestro e s p í r i t u que malgasta en ella 
sus fuerzas y esperimenta profundos sufrimientos, 
porque la verdad es el p á b u l o que nutre á nues t ra 
intel igencia, y s o l ó s e c o n s i g ú e o s t e resultado cuando, 
l ibres de la duda , el j u i c i o busca á aquella en el 
campo de nuestras ideas. A d e m á s , los e s p í r i t u s que 
dudan con frecuencia son i r resolutos y de sentimientos 
mezquinos , porque l a duda produce el vacio en la 
inteligencia , march i ta las afecciones y enerva la vo 
luntad . Debemos p o r lo tan to p r o c u r a r , mediante l a 
severa p r á c t i c a de los preceptos lógicos y i n ó r a l e s que 
l a duda sea f e n ó m e n o poco c o m ú n en nuestro e s p í r i t u . 

Suele decirse que «de sabios es d u d a r » , cuya frase' 
parece dar á entender que la duda es c o m p a ñ e r a do 
la s a b i d u r í a . Lo que hay en esto de cierto es que la 
duda es propiedad de los sabios h u m a n o s , esto es, de 
los hombres que se dedican con gran fruto a l cu l t i vo 
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de la ciencia, quienes, como cr ia turas imperfectas, no 
conocen cabalmente los objetos, y á l a vez , como 
seres laboriosos, examinan las cosas bajo sus diversos 
aspectos, lo cual forma el doble origen de sus dudas y 
vacilaciones. Pero la duda en modo alguno a c o m p a ñ a 
á la s a b i d u r í a puesto que desaparece ante el benéf ico 
influjo de esta, bien a s í como las t inieblas ?e disipan 
con la a p a r i c i ó n de los ra jos solares. Los ignorantes 
dudan poco porque fác i lmente juzgan de lo que no 
conocen , c u i d á n d o s e apenas de los errores en que por 
p r ec i s i ón incu r ren . En cambio los sabios sufren el 
mar t i r i o de la duda; ¡ p r u e b a dolorosa á que han de 
someterse y de la que salen tr iunfantes con la ayuda 
de la verdadera re l ig ión y de la sana filosofía! 

Concluiremos este p á r r a f o dedicando algunas frases 
á la duda m e t ó d i c a iniciada por Descartes. Consiste 
este procedimiento en suponer que las verdades o r d i 
nariamente admit idas por nuestra inteligencia no p r o 
ducen completa certeza , pero que cuando se llega á la 
idea reflexiva de nuestro conocimiento la duda ya no 
es posible , ni aun s iquiera h i p o t é t i c a m e n t e , y la ve r -
dad evidente-que encierra dicha idea nos arranca este 
ju i c io , yo pienso ó yo soy p e?) sanie ¡del cual se infiere 
la verdad comprendida en este segundo, yo existo ó 
yo soy existente. T a l procedimiento es una especie de 
prueba á l a que se someten todas nuestras creencias y 
de la que sale t r iunfante el hecho del propio pensa
miento, porque aun cuando la duda h ie ra todas las 
verdades que poseemos, la evidencia de aquel hecho 
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se impone á nuestra a lma o b l i g á n d o l a á que lo reco
nozca sin vac i l ac ión alguna. L a Lóg ica no aprueba 
que se adopte l a duda como m é t o d o de i n v e s t i g a c i ó n 
de l a ve rdad , porque la duda es un defecto de nues t ra 
r a z ó n y no es posible que los defectos de una f a c u l t a d 
sean medios espeditos p a r a que l a m i s m a realise su, 
fin. Descartes e m p l e ó la duda h i p o t é t i c a m e n t e como 
piedra de toque de las verdades humanas , poniendo 
fuera de su alcance ciertas creencias tutelares de 
nuestra r azón , pero con posterioridad muchos filóso
fos se han arrojado incondicionalmenle én brazos de 
la duda queriendo quede ella brote la ciencia , porque 
de la duda provis ional á la definit iva es fácil e.l t r á n 
s i to . Mas la duda no puede servir de cimiento á l a 
ciencia: la duda es la esteril idad del entendimiento, es 
la lucha de la r a z ó n que busca en vano una verdad que 
apague su deseo de saber, y sobre el vac ío no puede 
levantarse el e i i ñ c i o científico. L a ciencia h u m a n a 
comienza creyendo y no dudando, porque necesita 
poseer y a d m i t i r ciertas verdades como base y punto 
de par t ida de sus invest igaciones; estas p r imeras 
verdades nos la sumin i s t r a el instinto intelectual , y 
cuando la r e fhx ion abre la puerta á los sistemas filo
s ó f i c o s , la evidencia , ayudada de ese mi smo ins t in to» 
nos obliga felizmente á reconocer otras verdades para 
que no naufrague el saber humano en el m a r revuelto 
de nuestras dudas y de nuestros errores . 

7.° A lgunos filósofos d ividen la duda en posi t iva y 
negativa s e g ú n que poseamos ideas encontradas 
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acerca de las cualidades do las cosas ó carezcamos de 
todo conocimiento respecto de ellas. Pero l a l l amada 
duda negativa es verdaderamente el estado de igno 
rancia: para dudar es preciso conocer algo aunque 
imperfectamente, s e g ú n antes hemos dicho. Pues b ien , 
cuando prevalecen a l g ú n tanto nuestros conocimien
tos en el sentido positivo ó negativo se .inicia cierta 
dec i s ión á af i rmar ó á negar y abandonamos la esfera 
de la duda para d i r ig i rnos á la de la certeza. A l t r á n 
sito ó estado intermedio entre la dada y l a certeza se 
¡ l a m a p robab i l idad . La. probabi l idad no debe confun
dirse con la duda porque la vac i lac ión espi r i tua l es 
substituida por la dec i s ión ó inc l inac ión hacia la cer
teza que es el estado opuesto al de la d u d a . Esto no 
obsta para que el e sp í r i t u retroceda á veces de la p r o 
babil idad á la d u d a , pero siempre son notorios los 
l ími t e s que separan ambos campos. Tampoco debe 
equipararse la probabilidad á la certeza porque h a y 
gran diferencia entre el camino que conduce á un 
sitio dado y el sitio m i smo . La probabil idad no a u t o r i 
za cual la certeza l eg í t ima para p roc lamar una v e r 
dad fo rmulandoe l ju i c io consiguiente, porque en aquel 
estado el e sp í r i t u no posee aun los conocimientos que 
requiere este ú l t i m o f e n ó m e n o ; a s í es que ¿a L ó g i c a 
aconseja que nos abstengamos de j u z g a r cuando solo 
poseamos l a p r o b a b i l i d a d , porque en t a l s i t u a c i ó n se 
adquiere l a ve ros imi l i tud , no l a ve rdad , ún ico mate
r i a l con el que se construye l a cien c ia . 

L a teor ía m a t e m á t i c a l l amada c á l c u l o de las nroba^-
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bilidades no puede tener cabal ap l i cac ión a l estado de 
nuestro esp í r i tu deque nos ocupamos. La certeza y l a 
d u d a s e n estados opuestos y la probabil idad el inter
medio entre estos; pero en r igo r no puede decirse que 
aquellos estados sean dos cantidades l ími l e s á la que se 
ap rox ime indefinidamente la variable l lamada proba
bi l idad sin que nunca se confunda con aquellas. L a 
certeza como la duda y la probabi l idad son situaciones 
en que se coloca el e s p í r i t u humano y no simples can
tidades que son las que caen de lleno en la j u r i s d i c c i ó n 
a r i t m é t i c a . Se d i r á acaso que tales situaciones son el 
resultado del mayor ó menor n ú m e r o de conocimien
tos que en cada caso posee el e s p í r i t u h u m a n o , y que 
á la a r i t m é t i c a le corresponde esponer las leyes del 
n ú m e r o , , una de las cuales es "la que s i rve de funda
mento al cá l cu lo de las probabilidades. Pero á esto 
replicaremos nosotros que el c á l cu lo a r i t m é t i c o l l a 
mado de las probabilidades recae sobre n ú m e r o s abs
tractos , mientras que la probabi l idad intelectual se 
crea por n ú m e r o s ó entidades concretas que son los 
conocimientos que produce el e sp í r i t u humano ; que en 
la a r i t m é t i c a la probabi l idad espresa constantemefite 
una r e l ac ión entre el n ú m e r o de" eventualidades favo
rables á un fin dado y la totalidad de eventualidades, 
pero como cada uno de los conocimientos que o r ig inan 
l a probabi l idad intelectual posee un va lo r lógico muy 
diferente del de los d e m á s , que no es posible ca lcu la r lo 
á p r i o r i t no es dado aplicar á ellos la referida ley ma
t e m á t i c a ; y por ú l t i m o que como el va lor a r i t m é t i c o no 
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puede equipararse a l valor lógico , que depende de l a 
mayor ó menor verdad que encierre cada uno de los 
conocimientos humanos , ocurre á veces que la a d q u i 
sición de un conocimiento acerca la probabi l idad á l a 
certeza mucho mas de lo que deberla acercarla s e g ú n 
el cá l cu lo a r i t m é t i c o . 

Finalmente , cuando la naturaleza de nuestros cono
cimientos nos hace creer que estos son verdaderos y 
les prestamos una a d h e s i ó n viva y profunda nos cons
t i tu imos en el estado de certeza. La grande impor tan 
cia de esta s i tuac ión de nuestra a lma y de los p rob le 
mas que suscita su estudio aconseja que dediquemos 
á la m i sma una lección. 
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LECCION TERCERA. 

De l a c e r t e z a h u m a n a . 

SUMARIO. — 1.* Concepto de la certeza hutnana. — 2.° Divisiones 
de dicha certeza.—3 * Procedimiento para Ueg-ar á la certeza 
legítima.—4." Teoría en que se apoja tal procedimiento.— 
5." Impugnación del racionalismo; 

1.° Certeza h u m a n a es l a a d h e s i ó n de nuestra a l m a 
á l a ve rdad que r e a l ó aparentemente poseemos. 
Cuando nuestros conocimientos representan fielmente 
alguno d é l o s aspectos de un objeto, mediante la re
flexión tenemos conciencia de la verdad que aquellos 
constituyen, é inmediatamente nuestra a lma , gozosa,, 
le presta á dicha verdad cierto asenso ó adhes ión por
que ella satisface sus necesidades intelectuales. Con -
curren en tal caso tres elementos que conviene dis
tinguir: el primero es la conformidad entre un cono
cimiento y la cosa conocida, que es lo que constituye 
l a verdad: el segundo la conciencia de dicha verdad 
que forma lo que se l lama creencia-, y el tercero la 
a d h e s i ó n del espíri tu hác ia la verdad conocida ó creí
da en lo cual consiste la certeza. Algunos autores con
funden la creencia con la certeza, definiendo esta ú l 
t ima la conciencia de la verdad, pero tal confusión nô  



- 3 0 -
< d s admisible. U ñ a cosa es conocer ó tener conciencia 
de una verdad y otra m u y dist inta prestar á la m i s 
ma verdad c iér to asenso ó a d h e s i ó n : el segundo fe
n ó m e n o presupone necesariamente el p r i m e r o , pero 
estese realiza algunas veces sin que le siga a q u e l ; 
a d e m á s , el conocimiento de la verdad ó sea la creen
cia os un f e n ó m e n o esclusivamente intelectual, pero 
la certeza ó asenso á la verdad es un hecho mas com
plejo porque el e s p í r i t u humano , en l a p len i tud de sus 
a t r ibu tos , se adhiere á la verdad conocida ó creida. 

La certeza es el acto por el cual el a lma acepta la 
verdad que c/;ee poseer, pero como tal creencia no es 
infalible hemos definido la certeza la a d h e s i ó n á la 
verdad que r e a l ó aparentemente poseemos. Con efec
to , la certeza supone por lo menos la apariencia de 
la p o s e s i ó n de la verdad , porque nadie e s t á cierto de 
una verdad que sabe no posee ó que al menos i g n o 
ra su p o s e s i ó n , pero en cambio es c o m ú n que el h o m 
bre tenga certeza de una verdad que realmente no 
posee porque se haya equivocado al creer verdadero 
un conocimiento que en r igor era falso. 

La certeza e s t á sujeta á grados , ó , dicho de otro mo
d o , -existen adhesiones del e sp í r i t u mas ó menos v i 
vas y profundas s e g ú n las circunstancias de cada 
caso. La esperiencia e n s e ñ a esta cond ic ión de la cer
teza que desconocen ciertos filósofos. U n ind iv iduo 
e s t á cierto de una ve rdad , pero si diversos motivos 
l a conf i rman d e s p u é s su certeza aumenta , y si en l o 
succesivo la autoridad de ios s á b i o s , las demostrac io-
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nes especulativas y los resul tados de la p r á c t i c a c o r 
roboran ta l verdad , entonces su certeza aumenta nue
vamente. Heclios iguales al citado son m u y comunes 
y en balde se a r g ü i r á contra ellos. 

La certeza l e g í t i m a , la que se forma por la pose
s i ó n real de la ve rdad , es altamente úti l para nuestra 
a l m a y la L ó g i c a la recomienda como el estado m a s 

*conveniente para la r a z ó n . L a certeza va a c o m p a ñ a 
da de una sa t i s facc ión del e s p í r u t u que cree poseer 
l o q u e nutre su intel igencia , y a d e m á s constituye e l 
ú n i c o conducto por el que el j u i c i o puede o b t e n e r l a 
v e r d a d , puesto que para juzga r sobre una cosa debe
mos antes estar l e g í t i m a m e n t e ciertos de quedes ver
dadero el conocimiento que s i rve de base a l j u i c i o . 
Por ú l t i m o , mediante la certeza la verdad se a r r a i g a 
en la intel igencia y ejerce en nuestro e s p í r i t u su be-
n é ñ c o influjo. 

2.° La certeza se clasifica atendiendo á la naturale
za de las verdades que la o r ig inan y á la de los cono
cimientos que constituyen dichas verdades. Bajo e l 
p r i m e r concepto la certeza se divide en m e t a f í s i c a , 

f í s i c a y m o r a l , y por r azón del segundo en in tu i t i oa y 
d iscurs iva . Certeza m e t a f í s i c a ó a p o d í c t i c a es l a que 
prodticea las verdades universales y necesarias. Cer
teza f í s i c a es l a o r i g i n a d a p o r las verdades re la t ivas 
ú los hechos de l a na tura leza m a t e r i a l ó i n m a t e r i a l . 
Certeza m o r a l es l a que procede de verdades referen
tes á l a conducta del hombre como ser r a c i o n a l y 
l ib re . Certeza i n tu i t i va es la que se apoya en el cono-
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cimiento directo del objeto, y se subdivide en inmedia 
ta ó mediata según que sea inmedia to ó mediato d i 
cho conocimiento. Y certeza discurs iva es l a que tiene 
p o r base un conocimiento indirecto del objeto sobre e l 
cua l recae. Por ú l t i m o , la certeza t a m b i é n se d iv ide 
en ilegitima, y legi t ima según que sea aparente ó r e a l 
l a verdad que motive aquel estado de nuesto e s p í r i t u . 

3.J Estas palabras nos conducen á plantear el pro
blema mas grave y trascendental de l a L ó g i c a . He
mos dicho y repetimos ahora que el e sp í r i t u h u m a n o 
solo debe j u z g a r cuanto se encuentre en el ^stado de 
certeza l eg í t ima , esto es , cuando realmente posea la 
verdad . Pero ¿por q u é medio d is t ingui remos la ce r t e 
za leg i t ima de la i l e g í t i m a , la verdad aparente de la 
real? Cuando nos encontramos en el estado de certeza 
i l eg í t ima ignoramos esta circunstancia y por el c o n 
t r a r í o creemos poseer la verdad , porque nadie á sa
biendas toma lo falso como verdadero; por lo tanto 
es preciso que exista un dis t int ivo mediante el cual se 
reconozca la verdad real s e p a r á n d o l a de la aparente 
y nos const i tuyamos en el estado de certeza l e g í t i m a 
sin pel igro de e n g a ñ a r n o s . Dicho dis t in t ivo debe exis 
t i r en el p r i m e r conocimiento y reproducirse en el 
acto de la creencia ó conocimiento r e f l ex ivo , que es 
en el que nos representamos la verdad que consti tuye 
e l p r i m e r o , porque dicha creencia es la que inmedia
tamente determina la certeza y porque para la s o l u c i ó n 
del problema .de que nos ocupamos lo interesante es 
que al ref lexionar sobre el p r i m e r conocimiento des-
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cubramos en él algo que nos diga fielmente l a verdad 
ó falsedad que encierre. Si realizando esto ú l t i m o 
poseemos l a ve rdad de l a ve rdad no nos const i tu i re
mos en la certeza i l eg í t ima porque estaremos ciertos 
de una verdad cuando efectivamente la poseamos. 

Versando dicho problema sobre que nuestra i n t e l i 
gencia distinga lo verdadero de lo falso , el p r i m e r re
quisi to para su so luc ión s e r á que dicha intel igencia 
cumpla estrictamente los preceptos de-la L ó g i c a y de 
l a M o r a l . E l ignorante , el preocupado , el perezoso y 
el que es esclavo de sus pasiones ó de sus vicios care
cen de suficiente capacidad subjetiva gara conocer y 
reconocer la verdad cuando convenga á sus necesida
des intelectuales. Mas para conseguir este resultado 
no basta que el ser inteligente posea la capacidad refe
r ida; preciso es a d e m á s que la verdad tenga tal i n t e l i 
gibi l idad que sea fácil y fielmente reconocida por nues
t r a a lma . La in te l ig ib i l idad es un don merced a l cual 
u n objeto se p r e s e n t a á un ser intel igente de forma que 
este lo conoce; y á veces aquella encierra ta l viveza y 
eficacia que p r o v ó c a l a p r o d u c c i ó n de ideas claras y 
exactas. Esta ú l t i m a clase de in te l ig ib i l idad a c o m p a ñ a 
á las verdades que recaen sobre los hechos y sobre 
las relaciones necesarias y universales y se d e n o m i 
na evidencia, s e g ú n ya d ig imos en la lección d é c i m a 
octava de la P s i c o l o g í a . 

Cuando nuestro entendimiento, con la debida p repa
r a c i ó n sub je t iva , atiende á un hecho ó á una r e l a c i ó n 
necesaria y u n i v e r s a l , í á c i i m e n t e obtiene un c o n o c í -

p. 2.a 3 
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miento verdadero de ellos, porque l a in te l ig ib i l idad 
es t raord inar iadeque e s t á n dotados contr ibuye mucho 
á tal éx i to . D e s p u é s nuestro e s p í r i t u , s e g ú n tenemos 
d i cho , reflexiona sobre ta l conocimiento y lo conoce, 
con lo cual produce un segundo conocimiento a l que 
hemos l lamado creencia. E l objeto de este segundo co
nocimiento es la re lac ión de a r m o n í a ó d isconformi
dad del p r imer conocimiento con la cosa que este re
presente, e s toes , la verdad ó falsedad que encierre, 
y si dicho p r imer conocimiento recae sobre una cosa 
evidente por s í m i s m a es seguro que s e r á verdadero y 
su verdad p a r t i c i p a r á t a m b i é n de la evidencia de la 
cosa conocida , h a c i é n d o s e por lo tanto m u y inte l igible 
a l entendimiento .que reflexione sobre ella. In f ié rese , 
pues, de lo dicho que el que dotado de la conveniente 
apt i tud subjetiva conoce con verdad evidente, con se
gu r idad reconoce dicha verdad sin pel igro de confun
d i r la con lo fa l so , y por lo tanto se const i tuye en la 
certeza l e g í t i m a , ú n i c o conducto que sanciona la L ó 
gica para l legar al j u i c i o . 

Muchos objetos inteligibles no son inmediatamente 
evidentes porque no son hechos n i relaciones necesa
r i a s , y sin embargo nuestro entendimiento los conoce 
á veces con verdad. Para conocer esta clase de verda
des y que las mismas engendren certeza l eg í t ima p r o 
cura nuestro entendimiento por medio del raciocinio 
enlazarlas con las que son evidentes por s í m i smas y 
a s í par t ic ipan y a de la in te l ig ibi l idad e s t r ao rd ina r i a 
que a c o m p a ñ a á estas ú l t i m a s . 
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Conste , pues , que la evidencia, ora inmediata o ra • 

mediata , es el dis t int ivo por el cual la intel igencia h u 
m a n a , debidamente dispuesta, reconoce la verdad y 
le presta un asenso l e g í t i m o y seguro. Esta doctr ina 
la denominan los filósofos «cr i ter io de ev idenc ia» y 
puede espresarse por la siguiente f ó r m u l a , el conoci
miento ordenado de lo evidente es siempre verdade-

• r o . El e s p í r i t u recto é i lus t rado conoce s iempre con 
Verdad al objeto que posee la evidencia inmediata ó 
mediata , por lo tanto a l conoct í r ta l conocimiento debe 
•considerarlo verdadero c o n s t i t u y é n d o s e s in recelo en 
el estado de certeza. T a l es el sentido y alcance de la 
anterior f ó r m u l a , la cual como se vé , determina la so
l u c i ó n del problema que antes planteamos. 

4.° Con lo dicho en el p á r r a f o ú l t i m o en r igor pue
de darse por realizado el cometido dé la L ó g i c a respec
to á la certeza l e g í t i m a por cuanto se ha espuesto e l 
procedimiento para l l egar á ella, pero como quiera que' 
este asunto ha sido objeto de graves y trascendentales 
discusiones manifestaremos la base de tal procedi
miento , mucho mas cuando la L ó g i c a es un arte que 
razona sus preceptos. E l hombre necesita para subsis
t i r en este mundo mantener constantes relaciones con 
la Naturaleza de que forma parte , cuya necesidad pro
cede de la manera como Dios lo ha formado. Pero 
Dios , a l imponer a l hombre ta l necesidad, ha debido 
dar le medios para que la satisfaga, porque a s í lo ex i 
gen la s a b i d u r í a y la bondad infinitas; y en efecto le ha 
dotado de intel igencia que le represente los objetos con 
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quienes necesite relacionarse. A h o r a bien , si la i n 
teligencia humana no pudiera representarse con f i 
delidad tales objetos, sino existiese un dis t int ivo me
diante el cual dicha facultad reconociera lo verdadero 
y lo falso , la realidad no estaria al alcance de nuestro 
e sp í r i t u y por lo tanto este nunca c o n s e g u i r í a la ver 
dad. En tal h ipó t e s i s nuestra inteligencia seria inú t i l y 
aun per jud ic ia l , la voluntad descailsaria en una base 
falsa, y el h o m b r e , v í c t ima de una i lus ión p e r p é t u a , . 
cual pieza dislocada del mecanismo del un ive r so , á. 
poco de nacer p e r e c e r í a . 

Las anteriores conclusiones son notoriamente a b 
surdas y por lo tanto t a m b i é n lo es la h ipó tes i s de 
dondase der ivan. E l concepto de Dios e n v u é l v e l a s 
ideas de su s a b i d u r í a , bondad y providencia i n ñ ñ i t a s , 

, y un Dios infinitamente s á b i o , bueno y providente no 
condena á constante e n g a í l o á su c r ia tu ra predilecta 
p r i v á n d o l a de la verdad que necesita para ex i s t i r . I¡ío 
cabe t é r m i n o medio en este di lema: ó se niega á Dios, 
lo cual equivale a l suicidio de la r a z ó n h u m a n a , ó se 
le reconoce en la pleni tud de la p e r f e c c i ó n , y en t a l 
caso preciso es admi t i r que Dios ha dotado á a lgunos 
objetos (hechos y relaciones necesarias y universales) 
de cierta intel igibil idad e s t r a o r d i n a r í a , especie de luz 
emanada de la verdad in f i n i t a , mediante la que nues
t ro entendimiento logra la a r m o n í a de l a representa
ción de dichos objetos con los objetos mismos . Dicha 
inte l ig ibi l idad es t raord inar ia , l l amada evidencia , se 
hace ostensiva á las verdades mismas que con su ayuda 
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-obtenemos; y a s í el e sp í r i tu h u m a n o , al ref lexionar 
sobre el las , con la g a r a n t í a de la Procidencia d i v i n a , 
-cree que son tales verdades y les presta sin recelo a l 
guno un v ivo é incondicional asenso. 

La a n t e r i o r 4 e o r í a creemos que espresa el ú n i c o o r i 
gen positivo de la ciencia h u m a n a y la base inconmo
vible de la l e g í t i m a certeza. El la enseila que la r a z ó n 
h u m a n a debe seguir la m i s m a marcha que pract ica 
en el estado ins t in t ivo , y á la vez espone que Dios h a 
ce lo suficiente para que obtengamos y reconozcamos 
las p r imeras verdades y que nuestra intel igencia debe 
prestar el correspondiente trabajo para alcanzar este 
resultado y para infer i r las verdades intermedias ó de 
evidencia mediata . 

5.° No e s t á n conformes todos los filósofos con l a 
anter ior esplicacion del fundamento de la certeza h u 
mana , antes bien se han escogitado diversas t e o r í a s , 
a lgunas de ellas estravagantes y absurdas. En la i m 
posibil idad de examinar las todas nos ocuparemos de 
la que conceptuamos mas pe l ig rosa , no solo por los 
muchos part idarios que posee- si que t a m b i é n porque 
seduce á nuestro e sp í r i t u con sus formas lisonjeras y 
aparentemente claras. j57 rac ional tsmo, que es la teo
r í a á que a l u d i m o s , dice en substancia: la r a z ó n es el 
supremo arbi t ro en cuestiones de certeza, la que deci
de lo que es verdadero y lo que es fa l so ; el que posea 
l a r a z ó n d i r á verdad y el que no tenga r a z ó n e s t a r á en 
el e r ror , porque todo lo que es racional es verdadero. 
An te todo delerminaremos el doble significado de l a 
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palabra r a z ó n para evitar confusiones ó el l i so de h o -
monimias que induzcan a l e r ror . La palabra r a z ó n 
significa algunas veces l a facultad de conocer que po
see cada uno de los individuos de la especie humana , 
y asi se dice, por ejemplo, « Juan tiene l a r a z ó n t r a s 
t o r n a d a , » «V. posee una r a z ó n c la ra .» En otras oca
siones la palabra r a z ó n se emplea como s i n ó n i m a del 
vocablo verdad; por ejemplo, «Pedro tiene r a z ó n en lo 
que dice,» «la r a z ó n se le debe d a r á quien la t e n g a , » 
cuyas frases significan: « P e d r o dice verdad en l o q u e 
dice ,» «debe reconocerse que dice verdad quien la d i 
ga .» Pues b i e n , los racionalistas suelen usar i n d i s t i n 
tamente la voz r a z ó n en las dos acepciones referidas, 
no separando por lo tanto el sentido subjetivo del obje
t i v o , lo cual no es lícito en modo a lguno. L a r a z ó n en 
su acepc ión subjetiva es la facultad que posee el s u -
geto pensante, lo cua l es cosa m u y distinta de la a r 
m o n í a que algunas veces logra este crear entre sus 
conocimientos y las cosas conocidas, que es lo que 
aquella palabra significa en su sentido objetivo. No es 
procedente confundir una cualidad activa de nuestra 
a l m a con una r e l a c i ó n entre un f e n ó m e n o de esta subs
tancia y la cosa á que el mismo se refiere. Toda per
sona que conozca medianamente la Ps ico log ía d i s t in 
g u i r á con cuidado la facultad de conocer de cada uno-
de los conocimientos que p roduzca , y mucho mas de 
la m a y o r ó menor verdad que estos const i tuyan. 

Inf iérese de lo dicho que si los racionalistas usan.la. 
palabra r a z ó n en su va lor objetivo su t eo r í a no tiene 



— 39 — 
sentido a lguno , pues en ta l caso decir que es verdad 
l o q u e sea conforme á la r a z ó n vale tanto como m a 
nifestar que es ve rdad lo que sea conforme á l a ver
d a d . Preciso es por lo tanto , para que el r ac iona l i smo 
merezca ser d i s cu t ido , que emplee la voz r a z ó n en su 
a c e p c i ó n subjetiva. Y colocados en este terreno, lo p r i 
mero que se debe ave r igua r es q u é r a z ó n ha de ser el 
á r b i t r o de la verdad. Los racionalistas suelen a t r i b u i r 
ta l c a r á c t e r á la r a z ó n h u m a n a , pero es el caso que l a 
r a z ó n humana en r igor no existe, porque dicho v o c a 
blo espresa urLconcepto abstracto y no es l íci to reso l 
ver mediante cierta ficción mental uno de los p rob le 
mas mas graves de la F i losof ía . Lo que se encuentra 
en el mundo de la realidad son razones humanas , ó 
mejor dicho hombres con razones mas ó menos c u l t i 
vadas , y por lo tanto surge la dif icul tad de d e t e r m i 
nar q u é r a z ó n entre Jas innumerables que existen se
r á el á r b i t r o de la verdad. Suele decirse que cada uno 
emplee su propia r a z ó n para aver iguar la verdad pres
cindiendo de todo otro elemento; pero con este proce
der r e s u l t a r í a n innumerables divergencias y con t r a 
dicciones , y en r i g o r h a b r í a n tantas ciencias y tantas 
verdades como razones individuales exist ieran, amen 
de . las muchas variaciones que esperimentase cada 
una de estas, lo cual e q u i v a l d r í a á carecer de toda 
ciencia y de toda ve rdad , e n g e n d r á n d o l a a n a r q u í a 
intelectual. Y si la r a z ó n de cada Individuo no puede 
admi t i r se como fuente segura de la verdad , tampoco 
d e b e r á concederse ta l c a r á c t e r a l supuesto consent i -
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miento de todas las gentes, en p r imer lugar porque es 
m u y improbable ese concierto universa l de todas las 
inteligencias y la historia no nos ofrece n i n g ú n ejem
plo de él, en segundo t é r m i n o porque aun en la h i p ó t e 
sis de que se obtuviera en un instante dado p o d r í a san
cionar proposiciones que repugnasen d e s p u é s á m u 
chos e s p í r i t u s por ser opuestas á verdades notor ias , y 
finalmente, porque ta l consentimiento podr ia en u n 
caso a f i rmar ó negar cosa dist inta de lo que a f i r m a r a 
ó negara en o t r o , lo cual p r iva r l a á las intel igencias 
individuales de todo signo seguro de verdad. 

Vemos, pues, que la t eo r í a racionalista conduce de
rechamente á la incredul idad, sin que le sea licito pa ra 
evitar tan funesto desenlace ponceder á ciertas r azo
nes individuales el c a r á c t e r d e á r b i t r a s de la verdad, 
porque en tal caso se sale ya de su ó rb i t a aceptando 
doctrinas que le son contradictorias. Porque en efecto, 
¿qué razones serian las escogidas para d e s e m p e ñ a r 
tan elevada mis ión? ¿Las elegirla el capricho? ¿Se 
a t e n d e r í a al designarlas á que eran m u y i d ó n e a s pa ra 
descubrir lo verdadero? Pero en este caso, ¿cuál seria 
el medio para apreciar ta l idoneidad? El racionalista 
que d i scur ra de tal suerte comete una p a l m a r i a pet i 
ción de pr inc ip io porque sostiene que son verdaderas 
las concepciones de aquellas inteligencias que tengan 
capacidad s ingular para conoce r lo verdadero ; y si 
se le preguntase cuales son las inteligencias s ingu
larmente capaces para conocer lo verdadero solo p o 
dr ia contestar que las que conozcan ó conciban l a 



— 41 — 
"verdad, lo cual equivale á encerrarse en un c í r c u l o 
vic ioso dejando sin s o l u c i ó n el p rob lema . 

Y es que el descubrimiento de la verdad supone 
el concurso de dos elementos , subjetivo el uno y obje
t i v o el otro , y los racionalistas se e m p e ñ a n en real i 
zar tal empresa empleando solo el p r imero . Es induda
ble que el hombre , para conocer la v e r d a d , usa su 
r a z ó n y solo de su r a z ó n puede va le r se , en lo cua l 
•estamos conformes con los racionalistas, porque la 
r a z ó n h u m a n a es la inteligencia que cada hombre p o 
see y solo conoce este empleando dicha facul tad , a s í 
•cómo ú n i c a m e n t e vé esperimentando sensaciones v i 
suales. Pero de que todos los hombres posean sus 
respectivas razones ¿se infiere que todos alcancen 
siempre la verdad? Porque solo sea posible conocer 
la verdad empleando la r a z ó n ¿ha de sostenerse q u é 
s iempre que funciona esta facultad produce conoc i 
mientos verdaderos? Los racional is tas suelen contes
ta r af i rmat ivamente á estas dos preguntas , entonando 
d i t i rambos á la r a z ó n , pero sus afirmaciones pugnan 
'Con la real idad. E l e x á m e n severo de esta e n s e ñ a que 
l a general idad de los hombres , cuando ejercitan sus 
intel igencias, obtienen algunas verdades imperfectas 
mezcladas con muchos errores , y solo algunas per
sonas que han t r a í d o al m u n d o un entendimiento p r i 
vilegiado y lo han cul t ivado con estudios ordenados y 
•constantes l og ran descubr i r ciertas verdades d e s p u é s 
•de í m p r o b o s esfuerzos. Si, pues, las inteligencias h u 
manas aciertan unas veces y otras se equ ivocan , no 
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puede sostenerse que es siempre verdadero todo lo> 
que aparezca con tal c a r á c t e r ante la r a z ó n del hombre^ 
ni considerar por lo tanto corno signo de verdad bas
tante para produci r certeza l e g í t i m a el hecho de ha
ber conocido nuestra inteligencia un objeto cualquiera. 
L a r a z ó n h u m a n a es como el espejo en el que la l u z 
p in ta determinada i m á g e n : si no existe el espejo no se 
produce la i m á g e n , si no ejercita el hombre su r a z ó n 
noowtiene la ve rdad ; pero muchas veces el espejo 
existe y la i m á g e n no se produce, la r a z ó n funciona 
y la verdad no se consigue, y as í como nadie confun
de la luz con el espejo n i cree que la i m á g e n sea 
p r o d u c c i ó n esclusiva de este, de la propia manera no 
debe sostenerse que para obtener la verdad baste e l 
ejercicio de nuestra r a z ó n . L a r a z ó n recta é i lustrada, 
(no cuando carece de estas cualidades) conoce segura
mente la verdad coa l a ayuda de l a in t e l ig ib i l idad ex
t r a o r d i n a r i a que poseen ciertos objetos: Dios, p r o v i 
dente, nos proporciona tal in te l ig ibi l idad para que 
tengamos u n signo que dist inga lo verdadero de lo 
falso , y , s á b i o y bueno en grado inf ini to , nos ga ran t i 
za la fidelidad de la m i s m a ; y a s í lo que atrae á la i n 
teligencia h u m a n a en su estado instintivo le satisface 
cuando la m i s m a reflexiona y discurre. E l que se se
para de camino tan sól ido y anchuroso, de er ror en 
e r ro r cae en el insondable abismo de la incredulidad, . 
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LECCION CUARTA. 

D é l a fé. 

SUMARIO. —I.0 Idea de la fé.—2.° Su necesidad y utilidad.— 
3.° Concepto de las diversas clases de fé. 

I.0 Los t e ó l o g o s y los filósofos, los po l í t i cos y.los l i 
teratos han usado y abusado mucl io de la palabra fé; 
y cuando los hombres de ciencia no la han empleado 
siempre con acierto ya se comprende que el vu lgo , a l 
ocuparse de la fé, h a b r á incurr ido.en numerosos e r ro 
res. Unos han dicho que la fé es luz p u r í s i m a que 
aclara la inteligencia h u m a n a y otros velo tupido que 
la obscurece: estos compararon la fé y la r a z ó n á dos 
hermanas que se profesan intenso c a r i ñ o suponien
do que la p r imera d i r ige y protege á la segunda , y 
aquellos sostuvieron que la fé es una t i r ana que ava
salla y sofoca á la r a z ó n ; por ú l t i m o , a lgunos opinan 
que la fé comunica v igo r y constancia á nuestra v o 
lun tad , pero otros aseguran que la p r iva de e n e r g í a y 
de iniciat iva. Interesa, pues , sobremanera determinar
la verdadera naturaleza de la fé y los servicios p o s i t i 
vos que preste á nuestro esp í r i tu como asunto prop io 
de la t eo r í a de la certeza h u m a n a . 

L a fé no es una substancia in te l igente , dist inta de 



— 44 — 
nuestra a l m a , que nos i lus t ra c o m u n i c á n d o n o s cier
tas verdades: no es siquiera una facultad del a l m a 
humana diversa d é l a inteligencia y de la voluntad . E l 
hombre, lo mismo cuando tiene fe que cuando carece 
de e l la , conoce por medio d é l a ú n i c a facultad que 
posee para producir conocimientos , la cual se deno
mina inteligencia ó entendimiento, y r a z ó n cuando a l 
canza cierto desarrollo ó madurez. Conviene tener muy 
en cuenta este hecho psicológico p a r a rechazar cierto 
dual ismo substancial que según los mas consti tuyen l a 
r a z ó n y l a fe . E s t é dual i smo en r e a l i d a d no existe n i 
puede exislii*-;por lo tanto carecen de base las a rmo
n í a s ó los antagonismos substanciales que de o rd ina
r i o se suponen entre l a fóy l a r a z ó n . L a f é es un estado 
del a l m a ocasionado, p o r l a r a z ó n , es obra de l a r a 
z ó n , y p o r lo mismo debe ex i s t i r completa a r m o n í a 
fenomenal entre el hecho de l a f éy los actos p r é ü i o s de 
l a r a z ó n , pero nunca c o n t r a d i c c i ó n ó p u g n a entre 
aquella y esta, porque n inguna cosa debe cont radec i r 
se consigo mi sma n i p u g n a r con lo que es su obra í n 
t i m a y esclusioa. Mas para que formemos cabal con
cepto de tan delicada mater ia conviene recordar a l 
gunos antecedentes. 

Di j imos en la P s i c o l o g í a que el conocimiento se l l a 
m a cfom^o cuando lo conocido se nos ofrece eif i n t u í , 
c lon inmediata ó mediatamente, é indirecto cuando 
aquel f e n ó m e n o no es el resultado de la i n s p e c c i ó n 
directa de lo que se conoce. El conocimiento i n t u i t i v o 
ó directo es preferible al indirecto por que es mas. c o m -
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pleto y requiere menos esfuerzos, pero el caso es que 
á v i r t u d de lo l imi t ado de nuestra inteligencia las i n 
tuiciones que conseguimos son m u y pocas y nos es 
preciso r ecu r r i r á los conocimientos indirectos s o p e ñ a 
de no satisfacer nuestras m ú l t i p l e s necesidades. Pues 
bien, cuando conocemos un algo que no ha caido ba
j o la acc ión directa de nuestra facultad perceptiva , si 
ta l conocimiento conviene, a l menos aparentemente, 
con la cosa conocida, creemos luego á luego en la-
verdad real ó aparente que constituye, y se o r ig ina la 
certeza d i scu r s iva , ó , lo que es lo m i s m o , tenemos fe 
en una verdad . 

F é es l a certeza indi rec ta ó diseursioa del a l m a h u 
m a n a . Por lo tanto- l a fé , como toda certeza , es una 
a d h e s i ó n de nuestra a lma mot ivada p o r l a r a z ó n á 
una ó mas verdades que real ó aparentemente po
seemos; luego el supuesto d ivorc io entre l a f é y la ra
z ó n es un e r ro r m a y ú s c u l o resultado de la ignorancia 
de ciertos hechos p s i c o l ó g i c o s . A d e m á s , la h i p ó t e s i s 
de l a / t í ciega es un absurdo si por ella se quiere supo
ner que tenemos certeza de algo ó creemos en cosa 
determinada sin que preceda conocimiento alguno. To
da certeza supone necesariamente una creencia p r é -
v i a , porque la a d h e s i ó n de nuestra a lma á una verdad 
no se concibe sin que antes tengamos conciencia de-
ella, y como toda verdad , real ó aparente, ha de ser 
consti tuida por un conocimiento , resulta que para te
ner íé en algo es preciso haberlo conocido antes, siquie
ra sea imperfectamente. 
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El estado de fé no es el de la certeza l eg í t ima , a s í 

es que muchas veces tenemos fé en l o q u e solo apa
rentemente es verdad , pero no por esto debe confun
dirse con la ignorancia n i con el fanatismo. El igno
rante tiene m u y pocos ó ningunos conocimientos acer
ca de lo que j u z g a , y el f aná t i co emite su parecer per
turbado por la p r e o c u p a c i ó n ó por las pasiones, y n i 
el uno ni el otro c s t á m c i e r t o s de lo que dicen; pero no 
es posible tener fé en una verdad sin conocerla, por 
que la fé es u n a clase de certeza, y s e g ú n l iemos dic l ío 
l a certeza requiere haber conocido, s iquiera no sea 
perfectamente, aquello de lo cual estamos cier
tos. Por lo t an to , la pos i c ión lógica del que tiene fé 
es m u y distinta de la del consti tuido en ignorancia 
ú ofuscado por el fanatismo, y no es lícito d i r i g i r á 
aquel estado las censuras que se merecen estos dos 
ú l t i m o s . 

T o d a v í a a ñ a d i r e m o s algunas consideraciones para 
completar el concepto de la fé. Es m u y c o m ú n confun
d i r la fé con la creencia, pero tal con fus ión no es legí
t i m a , s e g ú n lo dicho antes , y si m u y ocasionada á 
graves errores. La creencia precede siempre á la fé 
pero la fé no sucede siempre á la creencia,, porque en 
algunos casos la certeza es directa y no debe l lamarse 
fé. En todo caso la r a z ó n es la que cree: si se vale de la 
in tu ic ión nos conduce á la certeza directa, y si emplea 
•el raciocinio o r ig ina la fé. 

Suele decirse que la fé es un don especial de Dios, 
pero conviene aclarar en que sentido es esto verdade-



— 47 — 
ro para precavernos de las malas artes de los sofis
tas. Indudablemente el hombre y todos los f e n ó m e n o s 
que en él se producen existen por Dios, causa p r i m e 
ra de toda entidad finita; pero salvando esta verdad 
suprema no puede sostenerse que la fé sea una facul
tad distinta de la r a z ó n concedida por Dios al hombre 
para que conozca lo que con esta no acierta á repre
sentarse , n i menos una luz es t raord inar ia que i l u m i 
na nuestra in te l igencia . La r a z ó n es el precioso don 
que Dios ha otorgado al hombre para conocer , pero 
como la r a z ó n humana no es n i puede ser perfecta no 
lo conoce todo mediante una sola é in f in i t a i n tu i c ió n , 
y n i aun siquiera por una sé r i e de intuiciones . por l o 
cua l Dios le ha dotado de l a facultad de raciocinar con 
l a que puede supl i r la escasez de conocimientos i n t u í , 
t ivos r e p r e s e n t á n d o s e lo que le es preciso para r e a l i 
za r su destino. Y por cuanto el e s p í r i t u humano po
see una r a z ó n que raciocina , tiene fé; luego l a fé es u n 
d o n que Dios nos concede p o r el hecho de o torgarnos 
l a r a z ó n , porque es una consecuencia del ejercicio de 
esta facul tad , pero de n i n g ú n modo u n a t r ibu to especial 
p o r el que conozcamos los objetos con independencia 
de aciuella. Lo que ocur re sobre sobra este pa r t i cu la r 
•es que cuando un objeto se nos ofrece en in tu i c ión 
f á c i l m e n t e el a lma presta su asenso á la verdad que 
€ree haber consti tuido c o n o c i é n d o l o j pero si el objeto 
conocido no se ha sujetado á la acc ión directa de la 
fuerza percept iva , entonces necesita el a lma m a y o r 
esfuerzo p a r a adherirse á la verdad comprendida en 
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el conocimiento. Y en ciertos casos, por la índo le es
pecial de lo que se conoce, dicho esfuerzo ha de ser 
tan estraordinario que el a lma necesita desplegar una. 
e n e r g í a nada c o m ú n para logra r el es ta lo de certeza 
discurs iva. Pues bien, la Providencia divina otorga á> 
ciertos e s p í r i t u s grande amor á la verdad y sobre t o 
do una voluntad vigorosa para adherirse á la m i s m a 
d e s p u é s de ser conocida; luego lo que en r igo r Dios da 
á algunos hombres, a d e m á s de la r a z ó n y de la r eve 
lac ión , es cierto temple superior para conseguir la fé,, 
contr ibuyendo aquellos con sus fuerzas ordinar ias a l 
l og ro de tan difícil y provechoso resultado. 

2.° E l hombre necesita el concurso de la fé para, 
realizar su dest ino, luego los ataques que á ella se 
d i r i j an p o d r á n d i sminu i r l a con mengua de nuestro 
progreso inte lectual , pero nunca a n u l a r l a , porque lo 
que es necesario al hombre no puede des t ru i r lo p o r 
fortuna nuestra l ibre voluntad. Y que la fé es necesa
r i a al hombre nos ha de ser m u y fácil demos t ra r lo . La 
fé es la certeza or ig inada por el raciocinio, y mediante 
esta facultad a d q u i r i m o s la m a y o r parte de las v e r d a 
des que forman nuestro peculio intelectual^ luego sí 
no existiera la f é , dichas verdades carecerian del 
asenso ó s a n c i ó n de nuestro e s p í r i t u y por lo tanto no 
p r e s t a r í a n á este su benéfico i n f lu jo , d i s m i n u y é n d o s e 
tanto el caudal de verdades que p o s e y é r a m o s que no 
se p o d r í a fo rmar con él el edificio científico ni atender 
á las m ú l t i p l e s exigencias de nuestra naturaleza. Pero 
hay mas aun : los f e n ó m e n o s naturales de nuestra a l -
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m a se combinan y enlazan de t a l suerte que no es da
do s u p r i m i r a lguna clase de ellos s in afectar honda
mente las d e m á s . Apl icando esta t eo r í a a l asunto de 
que nos ocupamos d i remos que los conocimientos 
discurs ivos suponen la existencia de a lguna idea i n 
tu i t i va que les s i rva de base mas ó menos remota, 
pero en cambio recaen sobre lo que no puede ser ob
je to de la in tu i c ión , y a d e m á s son el complemento de 
los in tu i t ivos , porque donde concluye la in tu ic ión co
mienza el rac ioc in io ; luego la fé ó certeza ind i rec ta 
ayuda á que sean provechosas las verdades que des
cubr imos por la i n t u i c i ó n ó , dicho de otra m a n e r a , l a 
certeza directa y la fé cont r ibuyen ambas á que las 
verdades alimenten nuestra intel igencia , y si se pres
cinde de una de ellas , esta facultad, cual m á q u i n a 
p r ivada de uno de sus pr incipales elementos , no pue
de funcionar. Aduci remos un ejemplo que co r robo re 
lo espuesto. Nosotros sabemos que la long i tud de una 
tela es igua l á la de un met ro porque dicha, tela se 
encuentra á nuestra presencia y hemos podido cerc io
rarnos de ello mediante la vista y el tacto , pero v a c i 
l a r l a la certeza in tu i t iva que f o r m á s e m o s sobre la ve r 
dad de la longi tud de la t e l a , y el soplo de la duda 
esteri l izarla ta l in tu ic ión , si no t u v i é r a m o s fé en el v a 
lo r lógico de nuestras representaciones sensibles é i n 
telectuales á v i r t u d de los oportunos razonamientos 
que sobre el par t icular se pract icaran. Conste, pues , 
que la in tu ic ión y el raciocinio son dos medios por los 
cuales la r a z ó n huma n a busca las verdades que nece-

p. 2.» 4 
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si ta , y la certeza directa y la indirecta ó fé los na tu ra 
les movimientos de a d h e s i ó n de nuestra a lma á d i 
chas verdades; por lo tanto es absurdo suponer anta
gonismo a lguno entre la r a z ó n y la fé 'y ex ig i r que l a 
p r imera prescinda de la segunda , porque ni la r a z ó n 
debe estar en pugna con lo que es su obra ni renegar 
de las verdades que ella ha descubierto y que necesita 
para c u m p l i r su destino. 

Siendo la fé necesaria a l hombre dicho se e s t á que 
lees t a m b i é n ú t i l , porque lo útil e s t á comprendido en 
lo necesario , a s í como lo menos e s t á comprendido en 
lo mas. Pero es el caso que la u t i l idad de l a fé va mas 
a l lá de su necesidad , 5 dicho de o t ra manera; a l h o m 
bre le conviene desarrol lar su fé mas de lo estricta
mente necesario para su vida intelectual por los ven
tajosos resultados que ta l desarrol lo le reporta. E l 
hombre no puede subsist ir s in fé: s i ' solo posee a l g u n a 
ar ras t ra medianamente su existencia; y si es r ico en 
fé da c ima á grandes empresas. El que tiene m u c h a fé 
esperimenta v ivo deseo de saber, tiene gran confianza 
en el ejercicio de su inteligencia y sobre todo reconoce 
y acepta con ñ r m e r e s o l u c i ó n verdades que pasan des
apercibidas para los e s p í r i t u s tibios y vacilantes. La fé 
só l ida a r ra iga las verdades en nuestra a lma , con lo 
cua l los sentimientos adquieren e l e v a c i ó n y fijeza, 
los ju ic ios claridad y p r e c i s i ó n y las inclinaciones v i 
gor y nervio. Todos los grandes caracteres poseen una 
fé profunda , y el secreto de las obras grandiosas j 
heroicas es una fé inquebrantable en ciertas verdades. 



— 51 — 
porque la fé m u l t i p l i c a las fuerzas del hombre y le des
cubre nuevos hor izontes donde pueda desarrol lar las . 

3.°. La f é , una en s i , presenta distintos caracteres 
que autor izan á d i v i d i r l a en tres clases l lamadas o r d i -
nariamente , fé^ /osó/^cf t , h i s t ó r i c a y rel igiosa. Nos
otros creemos que con mas exact i tud se d e n o m i n a r í a n 
f é en lo que sabemos p o r los p rop ios conocimientos, 
por el testimonio ageno y por el d iv ino . 

No tratamos de apreciar ahora el va lor lóg ico que 
debe concederse á los ju i c ios que procedan de los re-
feridos.conocimientos, porque de esto nos ocuparemos 
m u y en breve ; solo nos l i m i t a r e m o s aqui á just i f icar 
que dichos conocimientos deben aceptarse como fide
dignos. Na tu ra l es que el h o m b r e satisfaga sus res
pectivas necesidades intelectuales recurr iendo p r ime
ramente á las fuerzas y aptitudes que posea adecua
das á dicho fin , pues para esto se le han concedido; 
y si cada cual apelase á elementos á g e n o s y no usara 
los propios se o r i g i n a r i a un desconcierto profundo que 
dejarla en descubierto las citadas necesidades. A h o r a 
bien , la r a z ó n propia nos conduce con suma frecuen
cia á la fé, porque la g ran m a y o r í a de los objetos que 
conocemos no nos son ofrecidos en in tu i c ión y porque 
s e g ú n tenemos dicho la certeza indirecta es el comple
mento y l a g a r a n t í a de la directa; por lo tanto los ene
migos de la fé o lv idan que la r a z ó n h u m a n a ha de v a 
lerse de ella desde sus p r i m e r o s pasos y que s i pres-
c ind ie rade la m i s m a t e n d r í a que rechazar toda certe
za, lo cual e q u i v a l d r í a á su suic idio . Los mi smos que 
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intentan des t ru i r l a fé la emplean en los diversos actos, 
de su existencia y aun a l fo rmula r sus a rgumentos 
contra aquel estado del a lma h u m a n a , porque.si no 
estuvieran ciertos de algo no les seria posible j u z g a r 
n i d i s cu r r i r n i o b r a r , y si no les causaran certeza t a 
les argumentos no los u t i l i z a r í a n , s o p e ñ a de no ser 
sinceros. Y como quiera que n i una n i o t ra certeza son 
in tu i t ivas en la m a y o r í a de los casos , es visto que 
hombres que tienen fé combaten á, la fé v a l i é n d o s e de 
la fé misma. Y es que el inst into in te lec tua l , atento á 
satisfacer las perentorias necesidades de la naturaleza, 
se sobrepone felizmente al influjo de nuestros errores 
y de nuestras pasiones. 

Testimonio ageno es l a m a n i f e s t a c i ó n que hacen los 
hombres á sus semej antes de los ju i c ios que f o r m a n . 
Indudablemente n i n g ú n hombre se basta á s í p r o p i o 
para adqu i r i r todas las verdades que necesita: el que 
crea lo contrario es v í c t i m a de su p r e s u n c i ó n . No acep
tamos la c o n o í i d a frase de un filósofo g r i ego , «solo s é 
una cosa y e s q u e n o s é n a d a ; » pe roencambio decimos 
que todo hombre , como no tenga per turbada su r a z ó n 
por la soberbia, reconoce que su entendimiento no a l 
canza á sumin is t ra r le muchas verdades que necesita 
con perentoriedad. Siendo esto a s í , na tura l es r e c u r r i r 
á las fuerzas agenas en defecto de las propias , puesto 
que el mundo finito es un todo a r m ó n i c o cuyos d i v e r 
sos elementos activos se relacionan y aux i l i an ; y den
t ro de la totalidad deberemos r e c u r r i r á nuestros se
mejantes, á los que forman con nosotros una famil ia 
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con un solo or igen y un m i s m o destino. Y tan necesa
r i o y conveniente es dicho auxi l io que la mayor parte 
de lo que sabemos es debido á la na tura l y s á b i a d i v i 
s ión del trabajo que realiza l a especie h u m a n a y a l 
hecho de comunicarse los hombres entre s í el fruto de 
sus tareas intelectuales , lo cua l ocurre con los i n d i v i 
duos y con las generaciones, porque lo que cada una 
de estas sabe es en g r an parte legado precioso de las 
que le precedieron. 

Pero ¿el testimonio ageno debe insp i ra rnos fé? S i n o 
nos l a inspirase t e n d r í a m o s que prescindir de é l , p o r 
que las verdades que nos comunica se refieren á lo 
que no hemos observado n i conocido directamente, 
puesto que si lo o b s e r v á r a m o s y c o n o c i é s e m o s en d i 
cha forma nos b a s t a r í a m o s á nosotros mismos y seria 
inú t i l tal testimonio. Indudablemente el test imonio age-
no, en general , es digno de fé, lo cua l no impide que 
en algunos casos no se la concedamos, rechazando 
como falsas sus manifestaciones á m é r i t o de las r e 
glas que m u y pronto espondremos. Di j imos en la lec
c ión anterior que el hombre se constituye algunas v e 
ces en la certeza l e g í t i m a , por lo tanto si posee l a 
verdad puede comunicar la á sus semejantes. Pero 
¿ q u e r r á comunicarla? Debemos contestar que el h o m 
bre tiene na tu ra l tendencia á decir á su p r ó g i m o lo que 
jjree es verdadero , y por lo m i s m o si una persona por 
su pericia es digna de fé no debemos n e g á r s e l a si ca
recemos de motivos racionales para suponer que quie
re e n g a ñ a r n o s . La regla general es que todo hombre 
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dice á los d e m á s las verdades que sabe; cuando posea
mos datos respetables para creer que nos e n g a ñ a enton
ces no debemos prestarle fé; y puesto que nos es preciso-
apelar al testimonio ageno uti l icemos sus servicios de la 
mejor manera posible teniendo siempre en cuenta que 
es el menos só l ido de jos tres referidos testimonios. 

E l testimonio d iv i i i o consiste en la r eve l ac ión que 
Dios hace a l hombre de ciertas verdades necesarias 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n del destino de este. Dios nos ha da
do medios que serian suficientes para l lenar nuestro 
fin si los e m p l e á r a m o s con rect i tud ; pero la h is tor ia 
nos e n s e ñ a que la human idad , a r ras t rada por sus v i 
c ios , ha olvidado la verdad y no ha cumpl ido el bien> 
sin que los esfuerzos de sus filósofos y sacerdotes l o 
g ra ran ar rancar la de las tinieblas y sombras de la 
muerte . En tan supremo trance si el hombre quedara 
entregado á sí mismo p e r e c e r í a v í c t i m a de sus p r o 
pios e s t r a v í o s , pero como Dios , a d e m á s de Cr iador , 
es providente y miser icord ioso , acude en a u x i l i o de 
aquel y le comunica verdades que aclaren su in t e l i 
gencia y d i r i j an su voluntad. Dicha c o m u n i c a c i ó n 
constituye el testimonio de que nos ocupamos , la cua l 
se verif ica por , medios apropiados á l a debil idad de 
nuestra inteligencia. E l empleo de estos medios ó for 
mas humanas tiene t a m b i é n por objeto que el h o m 
bre ejercite su r a z ó n y contraiga a l g ú n m é r i t o a l r ec i 
b i r y aceptar dichas verdades reveladas ; advirtiendo' 
que si Dios las ofreciera con toda su esplendente c la 
r idad , los e s p í r i t u s mas i n c r é d u l o s y rebeldes, ane-
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gados con tan la l u z , les p r e s t a r í a n inmedia to é i n 
condicional asenso. Pero por mot ivos superiores DJÍTS 
nos comunica casi s iempre tales verdades de un modo 
indirecto , y a d h i r i é n d o n o s á ellas demostramos el v i 
gor de nuestra a lma . 

Mas el testimonio d iv ino ¿es d igno de fé? A ta l pre
gunta diremos que el hombre debe cerciorarse p o r los 
medios na tura les de que dispone de l a l e g i t i m i d a d de 
conducto por el cua l recibe el testimonio d iv ino , ó , lo 
que es lo mismo , de s i efectivamente procede de Dios 
lo que como de Dios se nos presenta , y una ves que har 
yamos conocido que Dios nos ha manifestado algo de -
hemos creer que es verdadero y prestar á t a l manifes
t a c i ó n una fé v iva é i n c o n d i c i o n a l . Es m u y probable 
que la r eve lac ión d iv ina contenga doctrinas que la r a 
zón humana no alcance á comprender porque se r e 
fieran á cosas que no podemos observar directamente, 
mas no por esto debemos negar nuestra fé á tales doc
t r i n a s , porque tampoco tenemos in tu i c ión de muchas 
cosas de que se ocupa nuestra sola inteligencia ó 
que nos dan á conocer nuestros semejantes y á pesar 
de ello no les negamos nuestro asenso ; y si es l e g í t i 
m a la fé en el testimonio propio y en el ageno mas lo 
es la que concedemos al d i v i n o , porque el h o m b r e 
por inept i tud ó mal ic ia puede induc i rnos á e r r o r pero 
Dios n i puede e n g a ñ a r s e ni quiere e n g a ñ a r n o s . H a y 
que ser consecuentes para que merezcan respeto las 
opiniones que se e m i t a n . La fé, l l amada rel igiosa no 
es oda la fé sino tan solo una de las tres clases que 
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posee el hombre: sí se rechaza la fé en la r eve lac ión" 
d iv ina deben rechazarse con m a y o r r a z ó n las que se 
refieren al test imonio ageno y á la e n s e ñ a n z a de nues
t r a propia inteligencia , y si estas se admiten debe con 
m a y o r mot ivo aceptarse aquella , porque si el testimo
nio d iv ino contiene mister ios , misterios encierra t am -
bien la ciencia humana . 

Mucho es lo que se ha dicho acerca de la fé l l amada 
religiosa y m u y crasos y funestos son los errores que 
sobre ella se han divulgado ; y es que debajo de to^as 
las cuestiones que sobre el par t icu la r pueden susc i 
tarse existe otra capital que conviene plantear con en
tera clar idad, porque la so luc ión de aquellas depende 
necesariamente de la que se dé á esta. Con efecto, lo 
que interesa determinar es si se cree en la existencia 
de Dios , esto es, en el Ser sup remo , inf ini to , absoluto, 
todopoderoso, p rov iden te , s á b i o , j u s t o , causa s in 
causa y principio y fin de todo lo existente y de lo p o 
sible ; porque si se dice creer en un Dios convencional 
hecho a l capr icho de cada uno , se p r o f e s a r á un a t e í s 
m o vergonzante, mas pernicioso é incurable que el 
franco y c a t e g ó r i c o . Admi t ida la existencia de Dios e l 
problema de la fé en el test imonio divino queda redu
cido á asegurarnos de que Dios ha revelado una doc
t r ina , y conseguido esto debemos estar ciertos de l a 
verdad de la m i s m a , sin que sea racional la mas pe 
q u e ñ a d u d a , porque Dios es inf ini tamente sabio y 
bueno y por lo tanto s iempre dice la ve rdad . 

Pero y los que nieguen la existencia de Dios , ¿ c o m o 
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han de tener fé en el tes t imonto divino? A los ateos 
sinceros no procede a rg i i i r l e s para que presten su 
asenso al tes t imonio d iv ino , porque m a l puede tener 
fé en la verdad de la r e v e l a c i ó n d iv ina quien no cree 
que exista Dios, pero tampoco se les debe d i r i g i r n i n 
g ú n otro l inage de razonamientos , porque es i n ú t i l 
razonar á quien tiene la r a z ó n her ida con enfermedad 
peligrosa. El a t e í s m o sincero es signo seguro de una 
p e r t u r b a c i ó n profunda de la mente de quien lo profe 
sa , y las demencias no pueden considerarse c o m o 
sistemas filosóficos. E l ateo sincero debe ser objeto de 
los sabios t ratamientos del m é d i c o y del sacerdote pe
ro no de las argumentaciones del filósofo: á este solo 
le corresponde, como h o m b r e , rogar á Dios que i l u 
m ine la ofuscada intel igencia de aquel . 

Preciso es convencerse de que toda d i s c u s i ó n requie
re cfue los que la sostengan admi tan p r é v i a m e n t e c ie r 
tas verdades á las. que nunca l l e g ú e l a con t rove r s i a . 
•Cuando var ias personas discuten es necesario que es-
ten ciertas de que v i v e n , que concedan un m i s m o va
lo r á los signos que empleen y que sus respectivas i n 
teligencias funcionen con su j ec ión á las propias leyes ; 
de otra suerte no hay d i s c u s i ó n pos ib le , porque no 
puede haber c o m u n i c a c i ó n entre los que se prDpongan 
discut i r . La idea de la exis tencia de Dios encierra una 
v é r d a d que es la base del ejercicio de la r a z ó n h u m a 
na: si dos personas aceptan tal verdad las discusiones 
entre ellas s e r á n posibles y en a lgunos casos prove
chosas, porque la existencia de Dios que ambas a d m i -
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ten les s e r v i r á de dato precioso para 'aceptar conc la -
siones exactas y ú t i l e s ; pero s i l a d i s c u s i ó n la i n t en 
tasen un ateo y uno que creyese en Dios no p o d r í a n 
l levar la á cabo porque sus respectivas inteligencias so 
mover i an en esferas dis t intas , existiendo entre ellas 
u n vacio que n i n g ú n esfuerzo h u m a n o l o g r a r i a salvar.. 

Finalmente , si b a t i é n d o s e el ateo en su ú l t i m a t r i n - , 
c h e r a , nos dijese que el a t e í s m o debe ser el campo 
c o m ú n de las p o l é m i c a s intelectuales porque el a t é i s -
nao es l a verdad y l a creencia en Dios un e r ror , r ep l i 
c a r í a m o s que tal creencia brota e s p o n t á n e a m e n t e en 
toda r a z ó n i lus t rada y recta que meditando sobre el 
mundo finito se eleva á la idea del Ser s u p r e m o , que 
con ella puede construirse el edificio de la ciencia y 
s i n ella se dest ruye, j que el concepto de Dios es la 
clave para resolver todos los problemas de la v i d a . 
E l conocimiento de la existencia de Dios const i tuye 
una verdad indemostrable porque los ax iomas ni ne 
cesitan ni son susceptibles de d e m o s t r a c i ó n . Y si el 
aleo por esta c i rcunstancia t o d a v í a po r f i a ra en soste
ner que aquel conocimiento conduce al e r ro r y el ateis-
i n o á la verdad, nosotros, c u i d á n d o n o s poco de las pa
labras , a c e p t a r í a m o s sin vaci lar el e r ro r que salva re
chazando la verdad que mata: nuestro e r ror , d i r í a m o s 
nosotros, ha salido á flote en todos los naufragios de la 
r a z ó n y vuestra verdad no resiste un severo e x á m e n ; 
con nuestro e r ror la humanidad logra real izar la obra 
de su progreso y con vuestra verdad solo alcanza e l 
vacio en su entendimiento y la inercia en su ac t iv idad . 
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LECCION QUINTA. 

D el esc ep t i c i smo . 

SUMARIO.—I.0 Concepto del escepticismo.—2.° Impug-nacion 
de las principales clases de escepticismo.—3,° Causas del 
origen j propagación del escepticismo. 

I.0 Demostramos en la p e n ú l t i m a lección que el 
hombre log ra algunas veces la certeza l e g í t i m a puesto 
que produce conocimientos que con seguridad son 
verdaderos, y en l a ú l t i m a , á v i r t u d de los ataques nu
merosos de que ha sido objeto la certeza indirecta , nos 
hemos ocupado de ella especialmente, just i f icando su 
existencia y el c a r á c t e r de leg i t imidad que suele po
seer. Conviene, pues , que completemos el tratado de 
l a certeza con el e x á m e n y r e f u t a c i ó n de la i n c r e d u l i 
dad ó escepticismo. De esta suerte se d e s v a n e c e r á n 
las dudas que puedan abrigarse acerca de la pos ib i l i 
dad de obtener en algunos casos la verdad , consol i 
d á n d o s e con ello la base en que descansa la ciencia 
h u m a n a . 

La palabra escepticismo se der iva del verbo gr iego 
s k e p í o m a i que es s i n ó n i m a del la t ino circanspicio y 
del castellano m i r a r a l rededor. Dicha palabra indica 
claramente cua l fué el or igen que en Grecia tuvo l a 
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incredul idad. En efecto, algunos pensadores de aquel 
privi legiado pais adoptaron el h á b i t o de no emi t i r j u i -
-cio alguno sin examinar antes con detenimiento los 
diversos aspectos de la cosa sobre la que hablan de 
j u z g a r ; pero lo que en u n pr inc ip io fué laudable cos
tumbre bien pronto se conv i r t i ó en funesto procedi
miento. De la m o d e r a c i ó n en el j uzga r se p a s ó á la des
confianza en el propio entendimiento y de a q u í á ' l a 
•creencia de que el ind iv iduo lo ignora todo (solo s é 
una cosa, que nada sé) , la cual a b r i ó la puerta á la in -

•'credulidad. El que cree firmemente que nada sabe 
lo a tr ibuye regularmente á defecto propio de la r a z ó n 
humana y niega la existencia de la verdad ó a f i r m a 
que esta se encuentra fuera del alcance de nuest ra i n 
te l igencia , que para el caso es lo mi smo . Así fué que 
la filosofía g r i e g a , p r ivada de una base só l ida en que 
apoyarse é inf luida por la c o r r u p c i ó n soc ia l , bien 
pronto c a y ó en brazos de la incredul idad. Desde enton-
•ces se conv i r t ió en procedimiento filosófico la n e g a c i ó n 
de las verdades humanas, y en los t iempos posteriores 
semejante defecto se ha difundido mas ó menos en los 
e s p í r i t u s s e g ú n el estado científ ico y m o r a l de cada 
g e n e r a c i ó n . E§ p o r lo tanto el escepticismo un procedi
miento filosófico que consiste en no creer en l a existen
c i a de todas ó de g r a n par te de las verdades humanas . 
La palabra escepticismo es s i n ó n i m a de incredul idad , 
pero incredul idad constante, fruto de un m é t o d o p r e 
establecido. Muchos son los matices que presentan los 
e s c é p t i c o s , pero todos ellos convienen en no prestar 
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su a d h e s i ó n á todas ó gran parte de las verdades que-
los d e m á s hombres creemos , r e d u c i é n d o s e los mas 
á agitarse en l a es té r i l esfera de la duda y l legando 
otros á negar resueltamente que la verdad a c o m p a ñ a 
á los conocimientos humanos. 

2.° Tarea difícil seria esponer todas las clases del 
escepticismo, porque as í como un solo camino condu
ce á la certeza l e g í t i m a , son muchos los senderos que 
l levan á la incredul idad ; por lo tanto nos ocuparemos 
ú n i c a m e n t e de los pr incipales aspectos de dicho p r o 
cedimiento filosófico. 

E l escepticismo totcd estr iva en no a d m i t i r ve rdad a l 
guna. Esta clase de incredul idad es la que mas pugna 
con la naturaleza h u m a n a , asi es que no creemos ha
ya exist ido un hombre que en absoluto negara su 
asenso á todas las verdades, á no ser que tuviese 
gravemente enferma su r a z ó n , en cuyo caso debe 
sal i r de la j u r i s d i c c i ó n de l a Fi losofía para entrar en 
la de la Medicina porque su procedimiento seria re 
sultado de una demencia y las demencias no las reme
dian los filósofos. E l hombre que en nada creyese t e n 
d r í a que abstenerse de emplear su r a z ó n , porque l a 
r a z ó n humana naturalmente propende á la verdad co
mo los graves a l centro de la t ier ra , y no existiendo 
s e g ú n él la verdad el empleo de su r a z ó n solo s e r v i r í a 
pa ra fomentar un e n g a ñ o perenne. Pero el hombre 
pr ivado de la r a z ó n n i puede realizar su destino n i se 
diferencia esencialmente de las bestias, y he a h í por lo 
que el instinto intelectual impide que la r a z ó n llegue-
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a l escepticismo absoluto, á no ser que una grave en
fermedad la trastorne colocando a l hombre en un es
tado igua l ó peor que el de los i rracionales. 

Por otra par te , nada mas fácil que a r g ü i r conc lu
yentcmente a l insensato que defendiera el escepticismo 
absoluto. Usando un di lema m u y conocido podria de
c í r se le á aquel : ó sabes que nada sabes ó no lo sabes; 
s i lo sabes ya sabes algo y por lo tanto no puedes de
c i r que no posees verdad a lguna ; y si no lo sabes te
merariamente a f i rmas no saber nada, porque careces 
de datos que autoricen ta l a f i r m a c i ó n . Ademas , el es
cepticismo absoluto no es susceptible de defensa, por 
que para defenderlo seria preciso emplear la r a z ó n y 
creer en a lgo , por lo menos en la l eg i t imidad de d icho 
escepticismo, y el que pretende ser e scép t i co en abso
lu to no puede ejercitar su r a z ó n n i menos creer en 
cosa a lguna , s o p e ñ a de d e s v i r t u a r l o mismo que i n 
tenta defender. La famosa frase «solo s é una cosa , que 
nada s é , » contiene una c o n t r a d i c c i ó n profunda , po r 
que si a lguien nada supiese todo lo i gno ra r l a y por lo , 
tanto no podria en verdad decir que sabia a lguna cosa 
s iquiera esta fuese su propia ignorancia . E l t é r m i n o 
nada es absoluto, es la f ó r m u l a de l a n e g a c i ó n c o m 
ple ta , y por lo tanto escluye toda cosa posi t iva. Pero 
l o que ocurre es que n i n g ú n hombre puede con v e r 
dad decir «yo nada s é , » cuando por la edad ó por el 
s u e ñ o ó por cualquier otro mot ivo su r a z ó n no es té 
en acto nada sabe, pero esto n i lo cree n i lo a f i rma, 
porque como su r a z ó n no funciona entonces no l lega 
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á creer n i a f i rmar cosa a lguna. A d e m á s , el no saber 
no es propiedad de la razan h u m a n a ; por el con t ra r io 
esta facultad ha sido creada para conocer la ve rdad 
que es su centro a t ract ivo , y si en algunos casos no 
la posee es porque no funciona ó porque incur re en 
el e r r o r , pero en otros seguramente la obtiene porque 
Dios no ha dotado al hombre de una propiedad i n ú t i l , 
y claro es que al concederla á este le ha dado medios 
para que la m i s m a llene su cometido. 

Otra clase de incredul idad es la basada en la h i p ó t e 
sis de que el hombre no puede conocer con verdad los 
objetos sentidos. Fác i l es refutar una doctr ina que 
pugna con nuestro instinto y con los h á b i t o s de la h u 
man idad . A l efecto adver t i remos ante todo que como 
los conocimientos son f e n ó m e n o s subjetivos , aunque 
sean verdaderos revisten ciertos caracteres que for
man el sello de las personas que los p roducen , pero 
como t a m b i é n son objet ivos , aunque los p roduzcan 
dist intas personas , si son verdaderos y se refieren á 
una m i s m a cosa, no pueden tener diferencias esencia
les , porque lo conocido es lo mi smo para todos. A p l i 
cando esta doctr ina a l asunto de que nos ocupamos se 
infiere que los objetos sentidos deben representarse 
esencialmente del m i s m o modo en todas las in te l igen
c ias que con verdad los conozcan. Los e s c é p t i c o s r e 
pl ican á esto que aunque todos ó la m a y o r í a de los h o m 
bres se representen del m i s m o mode los objetos nadie 
logra r e p r e s e n t á r s e l o s tales como ellos son; pero ¿ q u é 
pruebas presentan en abono de tan atrevida y estrana, 
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p r o p o s i c i ó n ? Ninguna en verdad. Los que no profesan 
el escepticismo absoluto deben a d m i t i r que el hombre 
puede obtener la ve rdad , correspondiendo á ellos j u s 
t i f icar la escepcion que sostienen de la regla general 
que reconocen , m á x i m e cuando aquel la choca con 
las creencias j costumbres de la especie humana . No 
se comprende que los medios dados por Dios para des
c u b r i r l a verdad no sean estensivos á los objetos sen
t idos , c o n d e n á n d o n o s respecto d é o s l o s á una i l u 
s i ó n constante. Y sobre todo si la t e o r í a de que nos 
ocupamos fuese verdadera i n c u r r i r í a m o s en el e r ro r 
s iempre que f o r m u l á s e m o s ju i c ios relativos á los ob
jetos sentidos, lo cual o r i g i n a r í a incesantes y var iados 
conflictos que h a r í a n imposible nuestra existencia ter
res t re ; es asi que tales conflictos no se producen, lue
go indudablemente conocemos dichos objetos tales 
como son y descubrimos las leyes que los r igen , va
l i é n d o n o s de ellos para satisfacer nuestras necesida
des. L a frase «es difícil despojarse totalmente de la na
turaleza h u m a n a ^ que suponen p r o n u n c i ó P i r ron para 
defenderse en cierto t r á n c e l e la inconsecuencia que 
se le impu taba , nada vale en abono del escepticismo 
que examinamos , porque el despojo total de l a na tu 
raleza humana es un absurdo i r rea l izable , y la t e o r í a 
que lo exige para poder practicarse demuestra con 
ello el e r ro r profundo que contiene. 

El e x á m e n de la incredul idad debe estenderse a l po-
s i t i v i s m o , sistema e r r ó n e o que ha alcanzado cierto 
éx i to en los t iempos presentes. Aunque existen impor -
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tantes diferencias entre las doctr inas emitidas por los 
pr incipales posi t ivis tas , convienen en suponer que los 
conocimientos de los f e n ó m e n o s son los ú n i c o s dignos 
de la certeza h u m a n a . Pero tal h i p ó t e s i s impl ica una 
completa ignorancia de las t e o r í a s n o o l ó g i c a s y h a r í a 
imposible la ciencia si l legara á admi t i r se por la gene
ra l idad. Los f e n ó m e n o s ó hechos que el hombre l og ra 
conocer en esta vida son m u y pocos, p o q u í s i m o s , 
comparados con los que existen , y los que estudia son 
aun en n ú m e r o m u c h í s i m o menor é insuficiente p a r a 
satisfacer nuestras necesidades. Colocado el hombre 
en tal s i t uac ión , que es la p o s i t i v a , para conocer los 
hechos á que no puede atender inmediatamente tiene 
que valerse de la g e n e r a l i z a c i ó n y del raciocinio, e m 
pleando formas y relaciones g e n é r i c a s que son cosas 
dist intas de los hechos. Por lo tanto el pos i t iv ismo, ta l 
como lo presentan sus espositores , crea á la r a z ó n 
una traba injustificada que le impide conocer por com
pleto esos mismos hechos que los positivistas conside
r a n ú n i c o objeto d igno de nuestra certeza. Pero no es 
esto solo: los mi smos hechos que logra el hombre es
tud ia r por si en este mundo no son conocidos cabal
mente n i s i rven para algo á la inteligencia s ino en 
cuanto se comprenden y enlazan con las formas y r e 
laciones g e n é r i c a s á que antes hemos a ludido. Porque^ 
¿ q u e son los hechos y de q u é s i rven s i no cons t i tuyen 
otros tantos casos ó aplicaciones de las leyes u n i v e r 
sales que r igen el universo? ¿Qué ciencia podr ia for
marse con el esclusivo conocimiento de ellos? ¿Qué 

J?. 2a . 5 
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provecho r e p o r t a r í a nuestra in te l igencia , que ense
ñ a n z a nuestra vo lun tad si nos l i m i t á r a m o s á conocer 
unos cuantos hechos? Vemos , pues , que e\ positivis
mo encierra á nuestra r a z ó n en un c í r cu lo de hierro y 
á l a vez la coloca en una pendiente resbaladiza en cu
y o pie existe la incredul idad. Si el hombre se l imi tase 
á la a t enc ión de los hechos y no le fuera lícito l evan 
tar la vista á lo abstracto, un iversa l y necesario, p r i 
vado de la luz que se desprende de tan elevadas r e 
giones , bien pronto c o n c l u i r í a por no creer n i en los 
mi smos hechos á que atendiera. Los errores como las 
verdades tienen t a m b i é n su encadenamiento, y el que 
acepta uno de ellos tiene que admi t i r otros y otros por 
d e m á s absurdos. 

3.° E l escept icismo, á la vez que consti tuye una 
t e o r í a absurda , es signo i n e q u í v o c o de la c o r r u p c i ó n 
p ú b l i c a y su causa pr inc ipa l debemos buscarla mas en 
el c o r a z ó n que en la cabeza. A lguna vez un pensador 
estraviado p o d r á renegar de la verdad porque los es
fuerzos de su inteligencia hayan sido infructuosos, 
pero casi s iempre el or igen y p r o p a g a c i ó n del escep
t ic ismo proceden de mot ivos m u y dist intos. Con efec
t o , cuando los c a r a c t é r e s se enervan y p ros t i t uyen , 
cuando los vicios se e n s e ñ o r e a n de los hombres p r i 
v á n d o l e s de lodo sentimiento noble y de toda inc l ina : 
cion levantada, cuando el p l ace res el ú n i c o Dios á 
quien se r inde culto , el a lma h u m a n a , ofuscada y sin 
aliento, no presta á la verdad su merecido asenso. En
tonces el escepticismo aparece, no como una doct r ina 
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emanada de las especulaciones c ien t í f i cas , sino como 
el estado propio de los e s p í r i t u s que carecen de ener
g í a suficiente para encontrar l a v e r d a d ; y cuando t a l 
enfermedad se ha difundido mucho la in te l igencia es
cogita una t eo r í a mas ó menos háb i l para cohonestar
la y defenderla. La m a y o r í a de los vicios humanos 
proceden d é l o s malos sentimientos y de las pasiones 
aviesas, y cuando echan raices profundas el entendi
miento , t a m b i é n pe rve r t ido , cubre con su manto l a 
c o r r u p c i ó n que los mismos contienen. 
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LECCION SEXTA, 

T e o r í a del cr i ter io 

SÜMABIO.—1.° Del criterio,—2.° Del sentido común.—3.° De 
la autoridad intelectual humana.—4.° Reglas para apreciar 
el testimonio ag-eno.—5.° Del testimonio liistdrico. — 6.° De 
la tradición.—7.° Del arte hermenéutica.—8.° Procedimien-: 
to para estimar el testimonio divino. 

I.0 S e g ú n tenemos ya dicho repetidas veces el j u i 
cio no es la verdad pero en él se contiene la que e l 
hombre logra const i tuir con sus conocimientos: he
mos visto t a m b i é n que solo se debe j u z g a r cuando ten
gamos certeza l e g í t i m a , y que l legamos á t a l estado 
no obstante las desconsoladoras t e o r í a s de los escépt i -
cos; solo res ta , pues , para conclu i r la Cr í t i ca gene
r a l que determinemos cuando los conocimientos hu 
manos encierran verdad y cuales sean los grados de 
esta. Así apreciaremos los conocimientos que sean 
dignos de certeza l e g í t i m a , esto es, los que s i rvan 
de base segura para fo rmar ju ic ios . En l a l ecc ión ter
cera di j imos que la r a z ó n recta é i lus t rada , conociendo 
los objetos que part icipen de la evidencia inmediata ó 
mediata , nos conduce á la certeza l e g í t i m a • pero con
viene esponer algunos preceptos que nos s i rvan de 
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g u i a para apreciar cuando nuestros conocimientos r e 
caen sobre objetos i nmed ia t a ó mediatamente ev iden
tes , ó , lo que es lo m i s m o , cuando insp i r an l e g í t i m a 
certeza y se puede j u z g a r á m é r i t o de ellos s in pel igro 
de equivocarse. Tales preceptos s e r á n el complemento 
de las doctrinas hasta ahora emit idas para la a v e r i 
g u a c i ó n de la verdad. Pero antes de real izar dicha ta
rea conviene que precisemos el va lor de la palabra 
c r i te r io que se emplea frecuentemente a l t r a t a r de esta 
mate r ia . 

L a voz cr i te r io tiene el mismo or igen que la pa lab ra 
-crítica y se usa en castellano en Ires distintas acep
ciones, á saber: e¿ p r inc ip io con ar reglo a l cua l se 
r ea l i za un j u i c i o dado , el hecho mismo del j u i c io , y l a 
facul tad de juzga r . Nosotros creemos que esta ú l t i m a 
s igni f icac ión es la mas propia y acertada. 

Hecha esla a c l a r a c i ó n d i remos ante todo que e l 
hombre cuando juzga ó ejercita su ,cr i ter io lo hace á 
v i r t u d de los conocimientos que por si ha adqu i r ido de 
la cosa juzgada, ó por las noticias que sobre ella le 
han suminis t rado sus semejantes ó Dios. ¿ C u á n d o y 
hasta donde son acertados tales juicios? Esto es lo que 
pasamos á determinar en los t é r m i n o s generales que 
á la Lóg ica le es posible hacerlo. E l hombre reducido 
á sus propias fuerzas puede poseer algunas verdades, 
mas para ello deben concur r i r los siguientes r equ i s i 
tos: que cumpla escrupulosamente los preceptos de 
la Higiene , de la L ó g i c a y d e j a M o r a l , y que la cosa 
-conocida sea evidente por si mi sma , ó al menos que 
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por-el raciocinio goce de la evidencia mediata. De t á l 
suerte t e n d r á aquel la conveniente capacidad subjeti
va y la cosa sobre la cual recae p r i m e r o el conoc i 
miento y d e s p u é s el j u i c i o la apt i tud bastante para ser 
conocida y juzgada con acierto. En la Cr í t i ca pa r t i cu 
l a r y en la Ét ica p r á c t i c a se e s p o n d r á n las opor tunas 
reglas para el desarrollo de la in te l igenc ia ; a s í que 
con el ñ u de evi tar repeticiones nos referimos a q u í á lo 
que se d i r á sobre tal par t icular en lecciones venideras. 
A d e m á s , cuando nos ocupemos de la d e m o s t r a c i ó n se 
i n d i c a r á el modo como la evidencia ha de estenderse 
á las cosas que no gozan por s i de esta in te l ig ib i l idad 
es t raordinar ia , advir t iendo a q u í que los objetos e v i 
dentes por si mismos son conocidos sin d i ñ c u l t a d y 
con acierto cuando se nos ofrecen en in tu i c ión , y que 
las verdades que se const i tuyen c o n o c i é n d o l o s p a r t i 
cipan de dicha evidencia y son c r e í d a s sin grande es
fuerzo. 

Solo nos resta decir a q u í algo respecto de los p r e 
ceptos h i g i é n i c o s . La Higiene dá reglas para la s a l u d 
del cuerpo, y su mayor ó menor cumpl imien to afecta 
a l a lma á v i r t u d del í n t i m o y estrecho influjo que 
aquel ejerce en esta, a s í es que la observancia de los 
preceptos de la Higiene contr ibuye mucho á que nues
tros ju ic ios sean verdaderos. L a Higiene e n s e ñ a la. 
clase de alimentos con que debemos n u t r i r n o s , la de 
los vestidos con que nos hemos de c u b r i r , la de los 
albergues en que nos hemos de gua rece r , la del me1-
dio ambiente que mas nos conviene, y por ú l t i m o todos 
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los elementos precisos para la salud del cuerpo. L a 
L ó g i c a recomienda mucho l a severa a p l i c a c i ó n de los 
consejos h ig ién icos , porque las enfermedades del cuer
po s o w o h s t á c u l o p a r a el conveniente ejercicio de nues
t ras facultades intelectuales, y á veces origen ind i rec to 
de errores. E l que a r r a s t r e una existencia va l e tud ina 
r i a ó malgaste casi todas sus fuersas p o r el desarreglo 
de las funciones o r g á n i c a s c a r e c e r á de capacidad p a r a 
c u l t i v a r con f r u t o l a ciencia. 

2.° Suelea algunos' autores a l t ratar del c r i t e r io 
humano ocuparse del l lamado sentido c o m ú n . E l sen
t ido c o m ú n , en nuestro concepto ^ es la m i s m a r a z ó n 
humana, que conoce ins t in t ivamente ciertas verdades 
generales que satisfacen necesidades de nuestra na tu 
ra leza . El adjetivo «común» procede de que la p o s e s i ó n 
de las referidas verdades interesa á la comunidad de 
la especie humana y no á un solo ind iv iduo de e l la . 
Por otra parte , tales verdades, por c i rcunstancias d i 
versas, no las descubre nuestra r a z ó n l imitada á s;us 
propias fuerzas, y por esto es a u x i l i a d a mediante el 
ins t in to . 

Las verdades l l amadas de sentido c o m ú n son m u y 
ú t i l e s porque con ellas se resuelven problemas que l a 
r a z ó n humana por si sola no r e s o l v e r í a ; ellas f o r m a n 
parte m u y pr inc ipa l de la ñ loso f i a del vulgo que refle
x iona poco, y bajo las sencillas formas de los r e f ra 
nes, proverbios y a p ó l o g o s penetran en entendimientos 
á donde no llegan las especulaciones de la ciencia. 

No se dan reglas para el acertado ejercicio del sen-
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tido coniun porque como este es ins t int ivo no pueden 
aquellas ser conocidas de antemano y cumpl idas opor
tunamente. Pero ocurre á veces que por la p e r v e r s i ó n 
d é l o s e s p í r i t u s los instintos malos se sobrepcnen á. 
los buenos, siendo entonces escasas las manifesta
ciones del sentido c o m ú n . Por esto se ha d icho , aun 
que con h i p é r b o l e , que en ciertos pueblos y en deter
minadas é p o c a s nada hay menos coman que el sentido 
coman. P a r a no llegar á este trance debe educarse 
naestro espiri ta con l a severa a p l i c a c i ó n de los p r e 
ceptos lógicos y morales, p r o c u r a n d o qae nuestra i n t e 
ligencia sea prudente, moderada y vigorosa. 

A las personas que pierden casi por completo el 
ejercicio del sentido c o m ú n se les denomina insensa
tas , y la insensatez puede l legar á tal grado que cons
t i tuya cierta clase de demencia: ¡especio de ceguera 
intelectual fruto del imper io de los v ic ios , y á la vez 
castigo merecido que Dios impone á los malvados! 
Qaos Deas vu l t p e r d e r é p r i u s dementat. 

3.° Conforme á lo que tenemos dicho los ju i c ios que 
formamos á v i r t u d de las manifestaciones del t e s t i 
monio ageno n o v a n precedidos de tanta fé como los 
que or ig inan las del d iv ino , y a u n en muchos casos 
como los que se producen á m é r i t o de nuestros p r o 
pios conocimientos; pero el hombre tiene que r e c u r r i r 
con frecuencia suma al testimonio ageno, puesto que 
de él obtiene la mayor parte de las verdades que po 
see. La regla general es que todo hombre dice á sus 
semejantes lo que cree que es ve rdad , obedeciendo á. 
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s u na tura l iuc l inac ion; pero como existen escepcio-
nes mas ó menos numerosas de aquella regla, y ade
m á s muchas personas emiten ju ic ios equivocados, á 
la Cr í t i ca le corresponde fo rmula r ciertos preceptos 
•que ayuden á discernir en cada caso, con la m a y o r 
•exactitud posible, lo verdadero de lo falso. 

L l á m a s e testigo, á l a persona que manij lesta á o t r a 
uno ó var ios ju ic ios suyos; s i tales ju ic ios se apoyan 
en conocimientos del testigo este se denomina testigo 
de ciencia p r o p i a , pero s i tales ju ic ios son l a simple 
r e l a c i ó n de otros de tercera persona a l testigo se le 
l l a m a de referencia, porque en realidad él no dice lo 
que sabe si no lo que otro juzga con mas ó menos 
acierto. E l va lo r cr i t ico de las manifestaciones de los 
testigos de referencia, p o r muchos que eztos sean, se 
reduce a l que tengan los dichos de los de ciencia p r o 
p i a á que aquellos se refieran , y l a Lóg ica recomienda 
que cuando se nos presenten var ios testigos de refe
renc ia prescindamos de sus declaraciones atendiendo á 
las de los de ciencia p r o p i a á que aquellos a l u d a n ; y si 
eélo no es posible p o r cualquier motivo entonces las 
manifestaciones de los testigos de referencia s e r á n 
ava lo radas con sujeción á los preceptos que d e s p u é s 
espondremos .-

L a verdad de las manifestaciones de un testigo de
b e r á g raduarse por l a i n s t r u c c i ó n y l a p rob idad que 
este mismo tenga cuando las f o r m u l e , E l q u 3 conoce 
convenientemente una cosa claro es que la conoce en 
verdad y sabe manifestarla á los d e m á s ; y el hombre 
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probo siempre dice lo que tiene por verdadero. En~ 
t i é n d e s e por a u t o r i d a d intelectual h u m a n a larespeta-
b i l i d a d c r í t i c a del testimonio de una pe r sona , la cual 
se apoya en una i n s t r u c c i ó n só l ida y en una p rob idad 
acreditada. No necesita dicha autor idad otro requis i to , 
y en r i g o r no debe in f lu i r en ella el n ú m e r o de los tes
tigos, porque en la esfera lóg ica los votos ó pareceres 
se pesan y no se cuentan, puesto que un solo hombre 
es á veces superior en ciencia y v i r t u d á un g ran c o n 
j u n t o de semejantes suyos j la verdad e s t á con él y 
no con estos ú l t i m o s . Galileo afirmaba que la t ie r ra se 
m o v i a y sus c o n t e m p o r á n e o s eran de o p i n i ó n con t r a 
r i a , pero Galileo decia la verdad y sus contradictores 
se equivocaban porque era mas in s t ru ido que estos 
en el punto concreto que hemos indicado ; luego en 
aquel caso la autor idad intelectual de un solo hombre 
era m u y super ior á la de muchos . Sin embargo, en l a 
p r á c t i c a se aprecia á veces el n ú m e r o de testigos como 
un dato determinante de la veracidad de estos, por
que es preciso r e c u r r i r á s ignos lo mas concretos p o 
sible. 

Se han d i r ig ido ataques cont ra l a l eg i t imidad de la 
autor idad intelectual humana , pero son por completo 
injustificados. E l que posea mas conocimientos claros 
y dist intos sobre cierto asunto tiene á su favor la pre
s u n c i ó n racional de ser quien mas verdades obtenga 
respecto del m i smo , Y nada vale objetar que tal per
sona puede equivocarse a lgunas veces, porque c o 
m o en absoluto solo Dios es infa l ib le , t a l ob jec ión 
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solo ensef ía que para considerar verdadero el tes
t imonio ageno deberemos atender á la á u t o r i d a d d e 
quien lo fo rmula , y a d e m á s á otros datos propios y 
e s t r a ñ o s q u é contradigan ó modif iquen el contenido 
de tal test imonio. Pero es seguro que quien posea m e 
recida autor idad intelectual d i r á verdad en la g ran 
m a y o r í a de los casos. Tampoco vale decir en contra 
de dicha au tor idad que la honradez del hombre es-
imperfecta y que en a lguna ocas ión el jus to cesa de 
serlo y e n g a ñ a á sus semejantes.- Este a rgumento co
mo el anterior parte del supuesto de que los defenso
res de la autor idad intelectual humana sostienen que 
la p r e s u n c i ó n que esta produce no admite prueba en 
contrar io . Pero como ' ta l supuesto es inexac to , ine
xactas son t a m b i é n las consecuencias que de él se de
ducen. Los part idarios de la l e g í t i m a autoridad inte
lectual rechazan la conocida m á x i m a « m a g i s t e r d i x i t 
ergo i t a est ,» y creen que la p r e s u n c i ó n que aquel la 
o r ig ina puede ser destruida por las comprobaciones 
q u e l a r a z ó n de cada cual tiene el deber de real izar . 
No debemos creer todo lo que se nos diga n i rechazar
lo todo: combinando diestramente la astucia de la ser
piente con la candidez d é l a pa loma encontraremos el 
camino que conduce á la verdad. Resul ta , pues , que 
la susodicha a u t o r i d a d , dentro de sus justos l imi tes , 
es l e g í t i m a y conveniente, por que el que tiene dadas 
pruebas de s a b i d u r í a y de i c c t i t u d es acreedor á la. 
confianza de sus semejantes, y porque en los casos d u 
dosos el autorizado voto de una persona nos decide á. 
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creer y d á t é r m i n o á las vacilaciones que tan fanes-
l a s son para el a lma. 

4.° Hemos dicho que la i n s t r u c c i ó n y la probidad 
son los dos antecedentes mas seguros para infer i r l a 
•existencia-de l a verdad, pero ¿en q u é forma han de 
graduarse aquellas condiciones para apreciar con 
acierto la verdad del test imonio ageno? Apl icando coa 
diligente esmero los preceptos que l a prudente discre
c ión ha f o r m u l a d o y teniendo siempre c o n ñ a n z a en 
que s i hacemos por nuestra pa r t e cuanto nos sea pos i 
ble D i o s no ha de p e r m i t i r que seamos v ic t imas de l 

-error. Dichos preceptos no son el resultado del c a p r i 
cho sino la espresion mas ó menos exacta (en esto es
t r i b a r á el mayor ó menor m é r i t o del preceptista) de 
algunas de las leyes necesarias y universales que 
r igen al e s p í r i t u humano .En la impos ib i l idad de 
csponerlos todos consignaremos los pr incipales . 

En p r imer lugar el dicho de l a persona que no posea 
s a b i d u r í a acredi tada y bastante sobre el pun to á que 
t a l dicho se refiera no debe estimarse verdadero, l i s 
m u y c o m ú n suponer que todos ios hombres podemos 
j u z g a r sobre todas las cosas y comunica r nuestros 
ju i c ios á los d e m á s , pero tal s u p o s i c i ó n , fome\itada 
por la soberbia y la pereza, es altamente e r r ó n e a y 
por d e m á s funesta. El la indupe á los n e c i o s á que inva 
dan el campo de las ciencias, el de las artes y el de los 
negocios púb l i cos , y ella es causa p r inc ipa l de la con
fusión de los entendimientos y por lo tanto de la dis
cordia de las voluntades. 
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Para j u z g a r con acierto sobre una cosa es necesaria 

conocerla antes convenientemente. El que no la conoz
ca con l a o s t e n s i ó n opor tuna i n c u r r i r á en errores-
siempre que juzgue sobre e l l a , y si a lguna vez acier
ta s e r á m u y r a r a , y esto á v i r t u d de causa para él i m _ 
prev is ta , ó , como suele decirse , por ca sua l idad , y 
claro es que no merece fé el dicho de una persona 
que no contiene en si g a r a n t í a s de acierto. Mas para 
conocer bien un objeto es preciso trabajar con m é t o d o ' 
y constancia, pues Dios , por motivos fáci les de c o m 
prender, no menudea las revelaciones; luego los enfer
m o s , los holgazanes, los adocenados, y en general los 
que ejercitan poco su r a z ó n , poco han de saber, y por 
lo tanto el c í r c u l o de sus ju ic ios debe ser m u y l i m i t a 
do y s i lo rebasan no merecen c r é d i t o . Pero los h o m 
bres laboriosos y aun los talentos, que por cierto s i em-
pre han escaseado, solo pueden a d q u i r i r de la m a y o 
r í a de las cosas ciertos conocimientos generales q u a 
ú n i c a m e n t e au tor izan á j u z g a r e n t é r m i n o s m u y so
meros y empleando muchas salvedades. Para conocer 
á fondo una materia y poder emi t i r acerca de ella j u i 
cios fidedignos estensivos á todos sus aspectos es pre
ciso dedicarse especialmente á su estudio. Por esto las 
especialidades son las que mas progresos consiguen i¡-
las que mas f é i n s p i r a n en aquello á que respect iva-
mente se consagran , lo cual es una consecuencia de 
l a ley de la d iv i s ión del trabajo á que forzosamente se 
sujeta la humanidad . En su v i r t u d , no es posible que-
todos lo conozcan todo y menos con profundidad ; p o r 



lo tanto el que carezca de conocimientos suficientes en 
un asunto no tiene voto en el mismo: p o d r á n conce
d é r s e l o los intereses par t icu lares , los capr ichos , las 
pasiones y aun las mismas leyes humanas inspiradas 
en consideraciones secundarias, m a s e n el T r i b u n a l 
de la Fi losofía no se le puede o t o r g a r , porque el valor 
cri t ico de un ju ic io depende en p r i m e r t é r m i n o de la 
ciencia que posea el que lo f o r m u l a , y si este carece 
de toda ciencia aquel es nulo. 

Pero no basta que una persona posea s a b i d u r í a ó 
conocimiento suficiente para que sea creida; preciso 
es t a m b i é n que la acredite , porque si no le consta á 
quien haya de creer no la e s t i m a r á en nada, puesto 
que no e x i s t i r á para é l . Z a s a b i d u r í a del testigo pue
de acreditarse por los medios que pa r t i cu l a rmen te po
see cada hombre, po r e l testimonio de otras personas, 
ó por el de Dios que tenga á bien hacer patente l a p e r i 
cia de ciertos ind iv iduos sobre determinados asuntos. 
Obl igac ión es del que recibe el testimonio aver iguar 
con di l igencia ios grados de s a b i d u r í a general y espe
cia l sobre el asunto atestiguado que posea el testigo. 

As imismo tampoco se c o n s i d e r a r á f idedigno a l h o m 
bre que j io haya dado pruebas de rect i tud y de i m p a r 
c i a l i d a d , a l m e n a s e n el caso á que se refiera el testi
mon io . E l que emplea con frecuencia la ment i ra , el so
fisma ó el per jur io para e n g a ñ a r á sus semejantes t i e 
ne cont ra si la p r e s u n c i ó n de no decir verdad; en 
cambio la persona que ha demostrado constante since
r idad en la c o m u n i c a c i ó n con sus semejantes inspi r a 
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na tu ra l confianza á todos los que la conocen. Pero ade
m á s de las cualidades morales del testigo deben tener
se m u y en cuenta las condiciones especiales en que se 
encuentre cuando emita su tes t imonio, pues es pos i 
ble que una persona honrada deje de serlo en un caso 
par t icu la r y diga como verdadero lo que sabe es fa lso , 
ó , por el contrar io , un hombre acostumbrado á men t i r 
•diga la verdad en cierta o c a s i ó n . A\ e íec to c o n v e n d r á 
mucho aver iguar si a lguna p a s i ó n , amenaza i in terésy 
afecto p a r t i c u l a r ü o t ro cualquier m ó v i l i n ñ u y e en e l 
á n i m o del testigo p r i v á n d o l e de l a i ig ipa rc ia l idad y 
rec t i tud necesarias p a r a l a espresion de l a verdad,. 
Estos datos, pesados y medidos por nuestra in t e l igen 
cia conocedora de las leyes de la naturaleza h u m a n a , 
s e r á n preciosos -antecedentes para es t imar en cada 
caso el v a í o r c r í t ico del test imonio ageno. 

S i las manifestaciones de nuestros semejantes versan 
sobre ideas abstractas y e s t á n en n o t o r i a con t rad ic 
c i ó n con a l g ú n a x i o m a no deben admi t i r s e como ve r 
daderas . Los ax iomas merecen una certeza completa 
y las proposiciones que los cont radigan de seguro son 
falsas. La infracción continuada de este precepto des
t r u i r l a la ciencia h u m a n a , porque f á c i l m e n t e se pres
c i n d i r í a de las verdades evidentes por si m i s m a s que 
son su anchuroso y sól ido c imiento . A d e m á s , s i l a s 
manifestaciones sobre ideas universales resul tan con
t r ad ichas p o r a l g ú n hecho cierto deben considerarse 

f a l s a s . Los hechos, lo propio que los axiomas, t ienen 
e l p r iv i l eg io de la evidencia i nmed ia t a , y si un hecho 
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cierto es cont rar io á a lguna p ropos i c ión universa l esta 
no debe reputarse exacta, porque la realidad no es 
doble, y cuando u n ind iv iduo de cierta clase aparece 
en un caso dado sin cierta cualidad no puede lícita
mente af i rmarse que todos los ind iv iduos de ta l clase 
l a poseen siempre, y si aquel l a posee no puede de
cirse que n inguno la tiene, 8 i las manifestaciones so
bre ideas abstractas contradicen á otras p ropos ic io
nes de l a m i sma clase tenidas p o r verdaderas deben 
relacionarse estas y aquellas con el p r i n c i p i o a x i o m á 
tico de donde agubas h a n de proceder, y asi r e s a l t a r á n 
las que sean consecuencias l e g í t i m a s del mismo y las 
que no tengan este c a r á c t e r , debiendo considerar á 
las p r imeras verdaderas y á las segundas fa lsas . Y 
s i po r defecto de nuestra inteligencia no pudie ra p rac 
ticarse t a l d e r i v a c i ó n ó apareciese que unas y otras 

proposiciones se i n f e r í a n del a x i o m a , entonces seria 
preciso i n q u i r i r los grados de i n s t r u c c i ó n y p r o b i d a d 
respectivas de los que f o r m u l a r o n las proposiciones-
c o n t r a r i a s , y sobre todo compara r estas con otras de 
i g u a l c a t e g o r í a que espresen verdades indubi tadas , y 

p o r estos medios se a v e r i g u a r á muchas veces y con bas
tante exac t i tud quien dice l a verdad . 

Cuando el testimonio ageno se refiera á hechos d e 
te rminados conviene tener m u y en cuenta s i aquellos-
contradicen a lguna verdad a x i o m á t i c a , y si as i ocur
re deberemos suponer que no se h a n conocido con exac
t i t u d tales hechos y por lo tanto nos abstendremos 
de pres tar c réd i to a l referido testimonio. No cabe c o n -
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t radiccion efectiva entre verdades evidentes por s í 
m i s m a s , y repugna á nuestra r a z ó n que un pr inc ip io 
un iversa l y necesario c laudique en un caso dado; a s í 
es que si entre un hecho y un ax ioma se nota a lguna 
c o n t r a d i c c i ó n esta s e r á aparente pero no rea l , y s igno 
seguro de que no se ha conocido convenientemente el 
hecho. 

Aunque los hechos son evidentes por sí mi smos pa
r a que los conozcamos es preciso que concur ran todos 
los requisitos necesarios para la f o r m a c i ó n de las 
ideas concretas; por lo tanto al recibir ej. relato de a l 
g ú n hecho c o n v e n d r á tener en cuenta a d e m á s de lo 
que hemos manifestado lo siguiente. Los testigos pre
senciales son preferibles á los de referencia y deben 
tener a p t i t u d suficiente p a r a observar y comprender 
los hechos á que se r e ñ e r e n . Un labriego , por e jemplo, 
aunque presenciara los f e n ó m e n o s que produjo u n 
eclipse solar no seria el testigo mas abonado para r e 
la tar los . 

Conviene e x a m i n a r sobre cada hecho un g r a n n ú 
mero de testigos presenciales y a u n de referencia, y s i 
es posible y l a Í n d o l e del caso lo requiere que sean de 
d i s t i n t a edad, sexo, e d u c a c i ó n y creencias religiosas, 
s i los relatos de todos ellos no encier ran contradiccio
nes esenciales son dignos de f é , pero s i las contienen 
entonces hay que r e c u r r i r á otros antecedentes p a r a 
aver iguar s i algunos dicen l a ve rdad y quienes sean. 

Cuando u n testigo asegura cosa que le favorezca ó 
fomente las pasiones que suelen d o m i n a r á los hom~ 

p. 2.a 6 
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bres ó l a que á él pa r t i cu la rmenie le subyugue, tiene 
en con t ra suya una vehemente p r e s u n c i ó n de que f a l t a 
á l a verdad. P o r el con t r a r io , el que declara cosa gue 
le per judique , s iquiera sea mater ia lmente , tiene á su 
favor un antecedente muy valioso p a r a ser c re ído , m á 
x i m e s i t a l d e c l a r a c i ó n le o r i g i n a l a p é r d i d a de sus 
bienes ó l a de su p r o p i a v ida . Por esto en j ur i spruden-
cia el dicho del hombre que e s t á en el pleno uso de las 
facultades que otorgan las leyes á los asociados p r o 
duce fé y efecto legal en todo lo que le perjudica pero 
no en lo que le favorece, necesitando en este ú l t i m o 
caso aduc i f pruebas que j u s t i f i q u e n sus asevera
ciones. 

S i los hechos relatados resu l tan en chntradicc ion 
con verdades generales ó universales ó con las que co
nocemos p o r el sentido c o m ú n ó con otros hechos debe
remos comparar los t í tu los de c red ib i l idad que posean 
respectivamente unos y otros y pres tar nuestro asen
so á los que resulten merecerlo. 

F ina lmente , cuando no sea posible valerse de test i
gos presenciales se e m p l e a r á n los de referencia , ave r i 
guando s i esta es inmedia ta ó med ia t a , las condic io
nes del testigo ó testigos á quienes se hace l a referencia 
y las de los que refieren , y cuantos datos tengan r e l a 
c ión con lo referido p a r a que lo confirmen ó lo des
v i r t ú e n . 

5.° Existe una clase de testigos que por lo elevado 
y difícil de sus manifestaciones merecen m e n c i ó n es
pecial. A lud imos á los historiadores. H i s t o r i a es l a 
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n a r r a c i ó n escrita y r a z o n a d a de hechos importantes 
tenidos p o r verdaderos p a r a con t r ibu i r á l a educa
ción de la h u m a n i d a d . El h is tor iador tiene que d is 
cerni r los hechos verdaderos de los falsos y los i m 
portantes d é l o s t r i v i a l e s ; debe evitar omisiones de 
c u a n t í a , cuidando que sus relatos no sean difusos, 
obscuros y moles tos , y a d e m á s ha de d i scu r r i r acer
ca de los acontecimientos que na r ra , educando a l lec
t o r con la lucidez de sus reflexiones y la imparc ia l idad 
de sus ju ic ios . Dotes ext raordinar ias debe reun i r quien 
emplaza ante su r a z ó n las personas y cosas que fue
ron para p ronunc ia r sobre ellas recto y merecido fallo; 
si no las posee pronto e s p e r i m e n t a r á un fracaso ver 
gonzoso. E l h is tor iador es á l a vez testigo presencial 
y de referencia, y para que sus narraciones merezcan 
c réd i to ha de poseer ihstruccion vasta y p r o f u n d a acer
ca de los hechos que relate, á cuyo fifi d e b e r á consul
t a r con di l igencia y esmero todos los escritos, t r a d i c i o 
nes y leyendas que puedan i l u s t r a r l e , y sobre todo los 
monumentos a u t é n t i c o s , e n s e ñ a n z a perenne de los 
t iempos pasados. Debe t a m b i é n aquel estar ado rnado 
de j u i c i o certero p a r a hacer profundas ó ins t ruc t ivas 
apreciaciones, y de rec t i tud de e s p í r i t u bastan te p a r a 
7io separarse de l a j u s t i c i a , n i dejarse i n f l u i r por l a 
s i m p a t í a , el i n t e r é s y el e s p í r i t u de secta ó de p a r t i d o . 
Todos los preceptos que hemos emit ido p a r a apreciar 
el testimonio ageno deben aplicarse en l a g r a d u a c i ó n 
del va lo r c r í t i co de las h is tor ias , inqui r iendo a d e m á s 
esmeradamente las cualidades del h i s t o r i a d o r y com-
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p a r a n d o su trabajo con todos los datos que tengan 
con él estrecho contacto. 

6.° T r a d i c i ó n es la- m a n i f e s t a c i ó n de hechos pasa
dos t r a s m i t i d a oralmente de una á o t r a g e n e r a c i ó n . 
La t r a d i c i ó n inspi ra casi siempre menos fe que la h i s 
tor ia , porque como la palabra hablada carece de la 
fijeza y de la permanencia propias de la escri ta se 
presta mas á la confusión y al e r ro r . A d e m á s , el h i s 
tor iador suele ser una persona conocida que escribe 
para el públ ico y por lo tanto que se esmera mas 6 
menos en su relato, pero el autor de una t r a d i c i ó n de 
ord inar io es ignorado y no pueden tenerse en cuenta 
sus dotes personales; y como lo t rasmi t ido por la t r a 
d ic ión no se dijo siempre con el p r o p ó s i t o de que lo co
nocieran las generaciones futuras suelen cor rer de 
boca en boca con el c a r á c t e r de tradiciones m u c h o s 
cuentos y p a t r a ñ a s pr ivados de todo valor c r í t i co . Por 
ú l t i m o , al que t rasmite una t r a d i c i ó n le es fácil qu i t a r 
lo que le parezca ó a ñ a d i r algo de su propia cosecha 
s in que lo conozcan las personas á quienes se d i r i ge , 
pero las alteraciones de los escritos h i s t ó r i c o s de o r 
d ina r io se descubren con facil idad. 

Para apreciar c r í t i c a m e n t e una t r a d i c i ó n a d e m á s d e 
las reglas generales sobre el testimonio ageno con
v e n d r á atender á las siguientes. L a t r a d i c i ó n debe ser 
uniforme, esto es, t r a s m i t i d a s in a l t e r a c i ó n subs tan
c i a l de edad en edad , porque de o t ra suerte debe s u 
ponerse que es falsa en todo ó en parte: un iversa l ent re 
las personas que deben conocerla, porque sino m a s 
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que un hecho del domin io p ú b l i c o , que es el c a r á c t e r 
na tu ra l del contenido de las t radiciones, lo relatado 
s e r á probablemente el invento de una i m a g i n a c i ó n 
mas ó menos l ige ra y caprichosa: conforme con los 
a x i o m a s y con las verdades cient íf icas y de sentido 
c o m ú n , pues de otro modo necesariamente s e r á falsa; 
y no cont radicha p o r a lguna h i s to r i a ñ d e d i g n a n i 
p o r a l g ú n monumento ó antecedente indubi tado, por
que como la realidad es u n a , si hay mot ivo para su
poner que l a espresan estos datos claro es que no l a 
contiene la t r a d i c i ó n que sea contrar ia á los m i s m o s . 

7.° E l ar te h e r m e n é u t i c a es una rama„x le l a Cr i t i ca 
que d á reglas p a r a comprender lo que se propone es
presar el que escribe. El fin de la h e r m e n é u t i c a es la 
a p r e c i a c i ó n exacta , no de la verdad que contenga e l 
test imonio escrito de nuestros semejantes, sino tan 
solo de lo que in ten tó espresar el escritor. Para cono
cer la mente de un escri tor ante todo es preciso cer
ciorarse de si pertenece á él totalmente el documento 
ó l ib ro que se le a t r ibuye, esto es, s i debe considerarse 
au t én t i co en todo ó en par te . A l efecto se c o n s u l t a r á n 
todos los antecedentes que ensenen si o t o r g ó ó escri
bió el documento ó l ibro referidos la persona que figu
r a como autor de e l los , cuales son el regis t ro del N o 
ta r io ó funcionario au tor izante , s i in te rv ino a lguno, 
los dichos de los testigos que presenciaron el o to rga
miento ó estension de aquellos ó que lo sabian por 
medio d i s t in to , y cualquiera otra hue l la ó i n d i c a c i ó n 
de tales actos. A s i m i s m o se v e r á - s i en escritos fide-



— 86 — 
dignos se a t r ibuye ta l l ib ro ó documento á la m i s m a 
persona que aparece como autora de ellos , en cuyo-
caso se c o n s i d e r a r á a u t é n t i c o no existiendo otra prue
ba en cont ra r io ; pero si en tales escritos se supone 
que pertenecen aquellos á distinta persona d e b e r á 
creerse as i , sobre todo si se carece de mot ivo racional 
para suponer lo cont rar io . Igualmente c o n v e n d r á cote
j a r los citados l ibros ó documentos con los pasages de 
ellos que se inserten en otros escri tos , y s i estos me
recen fe y resulta del cotejo a lguna discordancia de
beremos suponer que aquellos han sido alterados 
por lo menos parcialmente. A n á l o g a s u p o s i c i ó n proce
d e r á cuando en el l ib ro ó documento se mencionen 
cosas ocurr idas con poster ior idad á l a muerte del au 
to r , cuando se le a t r ibuyan á este opiniones cont ra
rias á las que notoriamente profesara , á no ser que 
conste que m u d ó de parecer y resulte conformidad en 
las fechas, y cuando el estilo de aquellos sea m u y dis
t in to del de otros escritos indubi tados . 

Demostrada la autenticidad del escrito que se some
te á la i n t e r p r e t a c i ó n h u m a n a , para c o m p r e n d e r l o 
que quiso espresar su autor por no resul tar claro el 
texto l i t e ra l , par t i remos de la base que «el estilo es e l 
hombre ,» ó , lo que es lo m i s m o , que el modo pecu
l i a r como habla ó escribe cada ser rac iona l es fiel r e 
flejo de sus condiciones personales; por lo tanto cono
cidas las del autor de dicho escrito se t e n d r á m u c h o 
adelantado para apreciar lo que se propuso decir. A l 
efecto c o n v e n d r á conocer la i n s t r u c c i ó n y probidad del ; 
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autor mencionado , sus sentimientos , creencias é i n 
clinaciones predominantes, y aun si es posible el id io
ma que e m p l e ó . T a m b i é n s e r á m u y del caso ave r igua r 
la naturaleza y objeto del escrito susodicho , y cuando 
se encuentre en él a lguna c l á u s u l a dudosa (que son las 
ú n i c a s que exigen i n t e r p r e t a c i ó n ) d e b e r á suponerse 
que su autor quiso espresar a lgo que no fuese absur
do ni contrar io á los d e m á s pasages del escrito , i n 
firiendo su s ignif icado por su c o m p a r a c i ó n con o t m s 
c l á u s u l a s y por su a r m o n í a con dichas naturaleza y 
objeto del escr i to . 

8.° R é s t a n o s para t e r m i n a r esta mate r ia esponer 
las condiciones de credibi l idad del tes t imonio d i v i n o . 

E l ú n i c o precepto que la Cr í t ica dicta sobre este par
t icu lar es el s iguiente: debemos cerciorarnos s i proce
de de Dios lo que se nos presente como revelado?! d i 
v ina ; si l a r eve l ac ión resul ta legi t ima l a considerare
mos verdadera aunque no comprendamos su contenido; 
pero s i es i leg i t ima entonces s e r á u n s imple testimo
nio humano cuyo va lor cr i t ico d e p e n d e r á de l a ins t ruc
ción y p r o b i d a d del que lo emi ta . La mane ra de cer
ciorarnos del c a r á c t e r d i v i n o de tales revelaciones es 
emplear todos los recursos de que dispone el h o m b r e 
cumpl iendo las reglas de l a H ig i ene , la Lóg ica y l a 
M o r a l . Y t é n g a s e en cuenta que real izando ta l opera
c ión en vez de ejercitar u n derecho c u m p l i m o s un de
ber, pues el hombre e s t á obligado á precaverse del 
fanatismo y de la i m p o s t u r a . A n c h o e s el campo de 
que dispone la r a z ó n h u m a n a cuando examina si es ó 



no l eg í t ima la r e v e l a c i ó n d i v i n a , y bien puede en él 
desenvolver sus fuerzas sin temor de encontrar otros 
l ími t e s que los naturales. Pero cuando se asegure de 
ta l autenticidad , cuando no tenga duda a lguna de que 
Dios ha dicho cierta cosa^ debe creer en ella aunque 
no comprenda su contenido , y tal creencia s e r á pe r 
fectamente racional y acomodada á la sana F i losof ía , 
porque lo dicho por quien no puede e n g a ñ a r s e n i en
g a ñ a r n o s es necesariamente verdadero. Creer en l a 
existencia de Dios y dudar de la verdad de lo que con
seguridad El ha dicho es una con t r ad i cc ión m a y ú s c u 
la que sensatamente no puede defenderse: por eso e l 
que niega toda certeza a l verdadero tes t imonio d i v i n a 
ipso facto incur re en el a t e í s m o . 
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LECCION SÉTIMA. 

Reglas para el buen uso de la atención. 

SUMARIO.—1.° Keglas generales para el buen uso de todas las 
clases de atención.—2.° Reglas especiales para la buena ob
servación.—3.° Eeglas para reflexionar j comparar con 
acierto. 

1.° La Crí t ica par t icu la r debe ocuparse p r i m e r o de 
la a t e n c i ó n , alterando algo el orden seguido en l a 
N o o l o g í a , pues aunque se percibe s iempre antes de 
atender, es preciso en cambio que atendanios m u c h o 
y bien para que los actos perceptivos sean ú t i l e s , has
ta el punto que s in el concurso previo de la a t e n c i ó n 
ordenada no es posible obtener conocimientos c laros 
y verdaderos. A d e m á s , las reglas de la a t enc ión deben 
preceder á las de las d e m á s facultades intelectuales, 
pues el cumpl imien to de estas supone la fiel obser
vancia de aquel las , por cuanto para realizar con f r u 
to a lguno acto intelectual es preciso que el e sp í r i t u h u 
mano se flje antes en él reflexionando conveniente
mente. 

Siempre que atendamos deberemos proponernos u n 
resultado provechoso p a r a nuestra inteligeneia. Este 
precepto no condena el descanso in te lectual , que es 
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necesario y aun útil dentro de justos l í m i t e s , y n i 
aun s iquiera se refiere á é l , pues cuando la intel i
gencia descansa no atiende bien n i m a l puesto que no 
funciona. Dicho precepto establece que siempre que 
se ejercite la a t enc ión sea para ave r igua r , confirmar, , 
esponer ó demostrar una verdad , y por lo tanto que e l 
e sp í r i t u no debe emplear sus fuerzas atentivas en e m 
presas inú t i l e s ó perjudiciales. El t iempo es mas v a 
lioso que el oro y no debe malgastarse. La frase « m a 
t a r el t iempo,» tan empleada por los ociosos, espresa 
una infracción de los preceptos de la Lóg ica y de la 
M o r a l . Cada hombre debe dedicar cierto t iempo á las 
ocupaciones propias de la profes ión , arte ú oficio que 
ejerza ó á las que por incidencia se le presenten y sean 
ú t i l e s , y claro es que entonces su facultad atentiva 
ha de aplicarse á p rocu ra r las verdades mas adecua
das para el acertado y progresivo d e s e m p e ñ o de su 
m i s i ó n . Pero estas tareas no deben absorber todo el 
t iempo que quede d e s p u é s del descanso, pues la fuer
za atentiva se estenua si se d i r ige mucho t iempo á u n 
m i s m o objeto , y sobre todo si este es poco accesible 
á l a c o m p r e n s i ó n intelectual. Las distracciones las 
acepta y aun las recomienda la L ó g i c a , pero con t a l 
que no sean excesivas y que i n s t r u y a n a l hombre á l a 
vez que le d iv i e r t an . Bueno que a l hombre se le se
pa r e 6 d i s t r a i ga oportunamente de las tareas ab t ru -
sas, porque la v a r i a c i ó n del trabajo proporciona c i e r 
to descanso, pero que s e i para t raer lo á ent re teni 
mientos en los que obtenga a l g ú n resul tado prove-
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choso. El atender s in repor tar beneficio alguno a l 
alma no es l í c i to , pues aunque tal f e n ó m e n o no sea 
directamente noc ivo lo es de un modo indirecto, por 
que absorbe una act ividad que pudiera haberse em
pleado en algo úti l . Sabemos que es difícil mezclar l o 
út i l con lo du lce , mas no imposible: el provecho inte
lectual que se busque en las horas dedicadas á la dis
t r a c c i ó n no debe ser i g u a l al que se obtenga cuando 
la facultad atentiva se consagre exclus ivamente á 
aquel f in ; y sin duda alguna la voluntad ilustradta y 
e n é r g i c a l o g r a r á en las diversiones conci l iar la ins-
i rucc ion con el recreo. 

L a a t e n c i ó n debe tener in tens idad , d u r a c i ó n y am
p l i t u d . Los conocimientos verdaderos de las cual ida
des importantes de los objetos exigen grandes esfuer
zos intelectuales. Ya se di jo en la N o o l o g í a que para 
conocer es preciso atender , mas ahora a ñ a d i m o s que 
la p o s e s i ó n de ideas exactas é interesantes supone ha
ber atendido antes mucho y bien. Los talentos de p r i 
m e r orden necesitan menos trabajos atentivos que l a 
m a y o r í a de los hombres , pero no por esto infr ingen 
impunemente los preceptos de la Cr í t i ca . E l que aspi
re á poseerla verdad debe esperimentar h á c i a el la un 
amor v ivo y e n é r g i c o que le lleve á fijarse en los obje
tos con diligente a f á n , concentrando en ellos toda su 
fuerza atentiva de suerte que los profundice y descu
bra sus mas r e c ó n d i t a s cualidades, que suelen ser las 
mas esenciales. Pero como todos los actos humanos 
requieren el concurso del t iempo, la a t e n c i ó n debe d u -
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ra r cuanto sea necesario al intento que debimos p r o 
ponernos, porque de otra manera no se t e r m i n a r á 
la empresa de conocer bien aquello sobre lo cual aten-
-damos. As imismo la a t enc ión ha de ser a m p l i a , po r 
que como los objetos presentan diversos aspectos si 
nos fijamos en uno solo los conocimientos s e r á n i m 
perfectos y or igen de errores y contradicciones. 

Por ú l t i m o , fa; a t enc ión debe ser ordenada y per-
sistente en cada objeto hasta haber conocido de é l 
cuanto debimos proponernos. Como son muchos los 
objetos dignos de nuestra a t e n c i ó n y casi todos cons
tan de diversas partes ó presentan distintos aspectos, 
es preciso atender á ellos con un m é t o d o severo dedu
cido de las condiciones generales de la a t e n c i ó n y de 
las especiales de la cosa á que se atienda. Desde luego 
no debemos atender s i m u l t á n e a m e n t e á muchas cosas 
porque e l exceso de estension perjudica á la p ro fund i 
dad de los actos atentivos, y á 1 .̂ vez confunde á nues
t ra a lma impidiendo que los conocimientos sean c l a 
ros y precisos. « P l a r i b u s intentas m i n o r est a d s ingu-
la sensus .» Debe atenderse p r imero á un objeto y des
p u é s á o t r o y asi sucesivamente: s i el objeto consta de 
partes la a t enc ión parc ia l debe preceder á la to ta l , fi
j á n d o n o s por su orden en dichas partes y no"en todas 
á la vez, y si aquel ofrece var ios aspectos los e x a m i 
naremos de uno en uno. A d e m á s , cuando d i r i j amos 
l a a tenc ión á un objeto ó á una parte ó aspecto del 
mi smo no debemos levantar la y fijarnos en otra cosa 
sin haber conseguido lo que debimos proponernos , ó 
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sea el conocimiento claro y distinto de lo atendido. L a 
inf racc ión de este precepto es or igen fecundo de er
rores. 

M u y antiguo es el s í m i l de la mar iposa y la abeja,, 
pero no por esto es menos digno de ser recordado. La 
mariposa revolotea de flor en ñ o r s in asp i ra r la fra
gancia de la una n i recrearse en los v ivos matices de 
l a otra; en cambio la diligente abeja se para en una 
flor y ñ o l a abandona hasta absorber de ella el j u g o con 
el que elabora la esquisita mie l . Ahora bien, los e s p í -
r i tus l igeros y perezosos presentan un aspecto brillante-
como las mariposas , pero á semejanza de estos insec
tos van de unos objetos á . o t r o s sin fijarse en a l g u n o 
n i descubrir las importantes y admirables propiedades 
que encierran; mas los entendimientos laboriosos y 
prudentes, con formas modestas cual la abeja, se 
fijan en una cosa, concentran en ella toda su a t e n c i ó n 
y no la abandonan hasta obtener la verdad, pu ro y 
suave pasto de la r a z ó n . 

2.° L a ohsei^vación es la m i sma a tenc ión d i r i g i d a á 
todo lo que es ageno á imestra a l m a , y se divide en sen
sible y suprasensible s e g ú n que se d i r i j a á los obje
tos que impres ionan á nuestros ó r g a n o s ó á l o s d e m á s -
que no so encuentran en este caso. Los tres preceptos 
que acabamos de esponer son aplicables en todas sus 
partes á la o b s e r v a c i ó n ; pero como la l l amada sensi
ble ha de valerse de los sentidos necesita que estos se 
encuentren aptos y listos para func ionar , y á este ñ n 
la Crí t ica dicta ciertos preceptos. El p r imero es que se-
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cumplan estrictamente las reglas de l a Higiene enca
minadas á p r e s e r v a r . á los ó r g a n o s de cualquier en
fe rmedad que i m p i d a to ta l ó parcialmente el ejercicio 
á que e s t á n destinados. Ya dij imos en la l ecc ión ú l t i 
m a que la Lóg ica y la Higiene e s t á n unidas por lazos 
m u y estrechos, y que impor t a mucho á la buena 
marcha de la inteligencia el severo cumpl imien to de 
las reglas h i g i é n i c a s . Consiste el segundo precepto en 
que no se empleen los ó r g a n o s cuando se encuentren 

• enfermos, porque de lo contrar io adqui r i remos datos 
imperfectos que nos c o n d u c i r á n á e r rores , fruto m e 
recido de nuestro i r r e g u l a r proceder. E l tercer pre
cepto e n s e ñ a que solo se empleen los ó r g a n o s hasta 
donde lo p e r m i t a su p a r t i c u l a r n a t u r a l e z a , estoes, 
que no se abuse de ellos. Los abusos de les ó r g a n o s 
les o r ig inan enfermedades y ademas los sacan de sus 
condiciones normales , con lo cual las observaciones 
no pueden ser exactas ni se rv i r de base á conocimien
tos verdaderos. Finalmente, ordena l a Cr í t i c a que se 
observen los objetos p o r todos los ó r g a n o s que sea po
sible hacerlo, con lo cua l estos en cierto modo se a y u 
dan entre sí y las observaciones resultan mas c o m 
pletas y exactas. 

La vista y el o ido , por la especial circunstancia de 
in te rveni r en sus respetivas impresiones la luz y el 
a i r e , son susceptibles de ser auxi l iados por ciertos 
ins t rumentos mediante los que aumentan estraordina-
riamente la a m p l i t u d y per fecc ión de las observacio
nes que por ellos se ejecutan. Conocidos son los apa-
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ratos de ópt ica por los cuales observamos objetos que 
por su p e q u e ñ o v o l u m e n ó por la g r a n distancia á que 
se encuentran no son notados á s imple v is ta . Y t am
bién existen aparatos a c ú s t i c o s mediante los cuales se 
recogen mas ondas sonoras de las que na tura lmente 
penetran por el pabe l lón a u d i t i v o , ó se aumenta e l 
n ú m e r o de aquellas á ñ n de que recibamos impres io 
nes que de otra suerte no e s p e r i m e n t a r í a m o s . L a cien
c i a , util izando las fuerzas que a c t ú a n en el m u n d o fí
s i co , descubre de dia en dia nuevos procedimientos 
para ampl i a r maravi l losamente la ó r b i t a de nuestra 
o b s e r v a c i ó n sensible, y solo Dios conoce los adelantos 
que en este orden han de realizarse. 

3.° L a re f l ex ión es l a m i s m a a t e n c i ó n d i r i g i d a a l 
a l m a Jiumana. La ref lexión ayuda á la o b s e r v a c i ó n 
para obtener ideas verdaderas de los objetos s ó b r e l o s 
cuales esta recae. Nuestra alma , á la vez que observa 
las cosas que impres ionan lus ó r g a n o s reflexiona so
bre los p r imeros conocimientos de e l las , y a s í consi
gue fo rmar ideas exactas de las mismas . Otro tanto 
hace con los objetos de la o b s e r v a c i ó n supra-sensible; 
y respecto de estos el aux i l i o de l a ref lexión tiene que 
ser m a y o r , porque careciendo en sí de formas mate
r ia les seles observa con d i f icu l tad . 

Las reglas generales para el buen uso de la a t e n c i ó n 
son aplicables á la ref lexión , pero ademas la Crít ica 
e n s e ñ a que p a r a re f lex ionar con f r u t o es preciso que 
el e s p í r i t u se concentre en s í mismo y goce de g r a n 
t r a n q u i l i d a d . Los objetos estemos impresionan el a l -
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m a l lamando su a t enc ión y d i s t r a y é n d o l a de otras 
ocupaciones. Y como la a t enc ión no puede recaer á, 
l a vez en dos cosas opuestas, para que el hombre se 
fije en su a lma es preciso que prescinda hasta donde 
le sea posible de todos los d e m á s -objetos y concentre 
la fuerza atentiva en aquella substancia. A s i m i s m o 
requiere la ref lexión mucha t r anqu i l i dad de e s p í r i t u , 
porque cuando este se encuentra agitado sus fonóme-
nos se presentan en tropel y no es dado precisar los y 
d i sungui r los para estudiarlos con provecho. A d e m á s , 
el e s p í r i t u i n t r anqu i lo se d i r ige con violencia hacia to
do lo.que se relaciona con su a l t e r a c i ó n , y por lo t an 
to es m u y difícil que se separe de este rumbo y se 
concentre en sí m i smo estudiando sus f e n ó m e n o s con 
una ca lma de que carece. He a h í porque los sabios 
deben ser hombres m e t ó d i c o s y morigerados^ porque 
el recogimiento y sosiego espir i tual que necesitan pa
r a cu l t iva r la ciencia solo pueden conseguirlo abs t ra
y é n d o s e de cuanto sea ageno á su estudio y p rocu
rando la paz del a lma con la p r á c t i c a de sus deberes-

Respecto de l a c o m p a r a c i ó n diremos que debe mode
larse en el a x i o m a «dos cosas iguales á una tercera 
son ¿guales entre si ,» y p o r lo tanto solo debe emplear 
dos t é r m i n o s , el m a y o r y el menor, que son los com
parados , y a d e m á s un tercero denominado medio que 
es el tipo a l cua l se refieren los otros dos. Si se emplean 
m a s ó menos t é r m i n o s que los tres referidos la c o m 
p a r a c i ó n es viciosa. E l acierto de las comparaciones 
depende en g r a n pa r t e de l a buena elección de los tér~ 



minos medios l lamados tópicos y lagares comunes por 
los autores. No es posible determinar á p r i o r i el t é r m i 
no medio mas adecuado para cada c o m p a r a c i ó n ; lo 
que debe hacerse es conocer bien la ma te r i a sobre l a 
cua l h a y a n de recaer las comparaciones, y asi se 
d e s c u b r i r á con f a c i l i d a d el t é r m i n o medio mas conve
niente p a r a cada caso. La c o m p a r a c i ó n tiene por ob
jeto hacer posible el raciocinio ó sea el t r á n s i t o de lo 
conocido á lo desconocido, y para que este t r á n s i t o 
se efectué con faci l idad y acierto claro es que se nece
sita conocer bien lo que forma su base ó punto de pa r 
t ida . Finalmente, a l comparar debemos prefer ir las 
relaciones necesarias y de iden t idad á las contingen
tes y de a n a l o g í a . 

En el ejercicio de la fuerza atentiva debemos ev i ta r 
cuidadosamente ser d i s t r a í d o s , ensimismados ó i r r e 
flexivos. El d i s t r a í d o es inepto para el cul t ivo de la 
ciencia y para realizar cualquiera empresa algo i m 
por tante , porque como no concentra su a t enc ión en 
a l g ú n objeto y prontamente pasa de uno á o t r o , care
ce de ideas 'profundas y de resoluciones sostenidas. 
E l ensimismado exagera la ref lexión, pues se encierra 
en sí mas de lo conveniente, o lvidando que el hombre 
necesita t a m b i é n comunicarse con el mundo en que 
existe y del que forma parte. Una cosa es l lamarse a l 
in ter ior en las horas dedicadas al estudio y o t ra a ten
der casi siempre á a l g ú n f e n ó m e n o ps i co lóg ico o l v i 
dando los objetos esteriores con quienes 'nos l i g a n de
beres sagrados. Los abusos de la ref lexión hacen al 

p. 2.a 7 
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hombre desatento con sus semejantes, comprometen 
su salud y le or ig inan m o n o m a n í a s y otras pe r tu rba
ciones mentales. Por el cont rar io , el i r ref lexivo con
cede demasiada impor tanc ia al influjo de los objetos 
esteriores, no se da cabal cuenta de lo que pasa en s í 
m i s m o y por lo tanto, carece de la i n s t r u c c i ó n y de l a 
prudencia indispensables para descubr i r l a verdad. 

Por ú l t i m o , la a t enc ión debe ser p ro funda , vigorosa 
y d ú c t i l , y de ta l suerte se c o n o c e r á n los objetos bajo 
todos sus aspectos y en sus cualidades esenciales, 
evitando los conceptos t r iv ia les , variables y esclusivos, 
fecunda semil la de errores. Y en cuanto sea posible l a 
a tenc ión debe depender de la vo lun tad , porque a s í po
d r á n educar la la Hig iene , la Lóg ica y la Mora l . M i e n 
tras que la a t e n c i ó n movida por el inst into no sale de 
la marcha normal n i n g ú n perjuicio i r roga a l hombre , 
antes bien provee á necesidades que la voluntad deja
r la en descubierto; pero cuando e l - e s p í r i t u exaltado 
por mot ivos es t raordinar ios se estasia en un objeto 
concentrando en él toda la a t enc ión de que dispone, 
puede sufr i r d a ñ o s de impor tanc ia . No condenamos el 
estasis en todos los casos, pues en algunos es conve
niente; pero como siempre produce cierta pe r tu rba 
ción en el ejercicio de nuestras propiedades espir i tua
les y ademas perjudica a l cuerpo, debe procurarse 
que sea poco frecuente. Esto se consigue educando 
mucho y bien á nuestra r azón , de suerte que la con
ciencia reflexiva de dia en dia gane terreno al ins t in
to. Por lo d e m á s durante el estasis de nada s i rven los 
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preceptos de la L ó g i c a porque el e sp í r i t u no re f lex io
na y por lo tanto m a l puede apl icar los . 

Estas son las pr incipales doctr inas que creemos de
ben tenerse presentes en el uso de la a t e n c i ó n , com. 
pletadas con las que espondremos a l ocuparnos de l a 
esperiencia intelectual . 
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LECCION OCTAVA. 

Reglas para el buen uso de la percepción. 

SUMARIO.—1.° Reglas para la percepción en general.—2. 
glas para el "buen uso de la conciencia. 

Re-

1.° Todos los preceptos de la Cr í t ica especial y de l a 
M e t o d o l o g í a son en r i g o r aplicables á la p e r c e p c i ó n , 
puesto que todos ellos van encaminados á que perci
bamos con verdad. As í es que para percibir acertada
mente es preciso que se cumplan todos los dichos pre
ceptos, porque el conocimiento verdadero supone el 
concurso a r m ó n i c o de todas las facultades intelectua
les ; si esta a r m o n í a se altera porque el a u x i l i o de a l 
guna facultad es defectuoso ó nulo , las, ideas de segu
ro s e r á n mas ó menos falsas. Dicho esto emi t i remos 
ahora algunos preceptos para el buen uso de la per
cepc ión , y en las sucesivas lecciones espondremos los 
d e m á s que t a m b i é n d e b e r á n tenerse m u y en cuenta a l 
percibi r . 

Nuestras p r imeras percepciones recaen sobre los 
objetos que impres ionan los ó r g a n o s . Y a demost ra
mos en la lección quinta que el hombre puede cono
cer con verdad los objetos, pero es indudable que 



—101 — 
« l u c h a s veces son falsas las percepciones de los m i s 
mos , y á evitar esta eventualidad se encaminan los 
siguientes preceptos. 

L a falsedad de las percepciones de los objetos sent i 
dos procede de l a i n f r a c c i ó n de las reglas lóg icas , sien
do inexacto que los ó r g a n o s ríos e n g a ñ e n . Es m u y co
m ú n suponer que los ó r g a n o s nos inducen algunas 
veces a l e r r o r , porque nos hacen conocer defectuosa
mente los objetos que por ellos observamos , pero t a l 
s u p o s i c i ó n es inexacta y solo s i rve para ocultar la falta 
de cumpl imien to de las reglas de l a L ó g i c a , verdade
r a causa de t a l e r ror . Los ó r g a n o s n i se equivocan n i 
nos e n g a ñ a n , porque ellos y los cuerpos dé que for
man parte carecen de las cualidades necesarias pa ra 
equivocarse y e n g a ñ a r . Los ó r g a n o s se l i m i t a n á 
esperimentar las impresiones que causan en e l los 
ciertos objetos: l a naturaleza de estas depende p r i n c i 
palmente del estado de los ó r g a n o s y de las condicio
nes de los objetos impresionantes » y c laro es que a l 
gunas de ellas s e r á n mas ú t i l e s que otras para cono
cer con verdad dichos objetos , pero el ó r g a n o i m p r e 
sionado no lo sabe n i menos puede mejorar ó empeo
r a r tales impresiones , siendo el a lma ref lexiva la que 
ha de apreciar estas ú l t i m a s en su jus to va lor . T ras 
m í t e s e la i m p r e s i ó n por los nervios a l cerebro y al l í 
l a recibe el a l m a , esperimentando una s e n s a c i ó n s in 
que l a voluntad intervenga en la m a y o r í a de los ca
sos. Si la i m p r e s i ó n es defectuosa, s i ha habido a l g u 
na i r regular idad en la t r a s m i s i ó n y "en- la r e c e p c i ó n 
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la r e p r e s e n t a c i ó n sensible no s e r á exacta y por lo t an 
to si la admi t imos en un todo como materia de cono
cimiento este s e r á falso. ¿Pero los sentidos t e n d r á n la 
culpa de tal resultado? Ciertamente que no: en Ios-
sentidos se produjo una i m p r e s i ó n como deb ió p rodu • 
cirse dadas las condiciones especiales de los elemen
tos que concurr ieron á p r o d u c i r l a ; en la s e n s a c i ó n se 
r e p r e s e n t ó el objeto como debia representarse; la cu l 
pa , pues , estuvo en el a lma que a c e p t ó como bastan
tes para conocer una cosa datos insuficientes y defec
tuosos. Los sentidos á veces carecen de condiciones 
para ser instrumentos d é l a o b s e r v a c i ó n , pero nunca 
e n g a ñ a n : ellos funcionan con sujeccion á leyes inalte
rables y s e g ú n las circunstancias del momento , y al 
a lma corresponde tener en cuenta aquellas leyes y 
estas circunstancias y apreciar cuando debe emplear 
los datos que adquiera por medio de los sentidos y 
q u é valor ha de c o n c e d é r s e l e s . 

Presupuesto el cumpl imiento de las reglas para la 
a tenc ión en general y la o b s e r v a c i ó n en par t i cu la r que 
se emit ieron en la lección ú l t i m a , t o d a v í a a ñ a d i r e m o s 
que se debe conocer cada clase de f enómenos de los 
objetos sentidos u t i l i zando las sensaciones que corres
p o n d a n á aquella; asi p o r ejemplo, si se t r a t a de fe
n ó m e n o s ópt icos deberemos emplear las sensaciones 
oisuales y s i de olorosos las olfat ivas, s in perjuicio de 
lo cual se u s a r á n después sensaciones de dis t in tas cla
ses p a r a comprobar con otras percepciones el v a l o r 
lógico de las p r imeras . 
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Cuando la inteligencia humana obtiene cierto des

a r ro l lo percibe a d e m á s de los objetos sentidos otros de 
orden distinto y mas elevado, siendo aplicables á una 
y otra clase de percepciones los siguientes preceptos. 

Beben conocerse p r i m e r o las cualidades que d i s t i n 
gan l a cosa objeto del conocimiento de todas las de
m á s de su clase p a r a de te rminar la con p r e c i s i ó n y 
no confundi r la ; y después conviene conocer las c u a l i 
dades de dicho objeto que sean comunes d otros var ios , 
p r e ñ r i e n d o las esenciales á las accidentales., las nece
sar ias á las contingentes y siempre las que convengan 
a l p r o j j ó s i t o de l a acc ión perceptiva. En el m u n d o fini
to cada cosa es distinta de las d e m á s y presenta ca . 
racteres que impiden su con fus ión con o t ra , pero á la 
vez tiene algo c o m ú n á var ios objetos. Interesa, pues, 
conocer en las cosas p r imero lo que es en ellas carac
te r í s t i co para conocerlas en s í , pero interesa t a m b i é n 
percibir las en sus aspectos comunes , porque a s í se 
descubren relaciones que contr ibuyen mucho a l cabal 
concepto de las mismas cosas. 

A l conocer cualquier objeto siempre deberemos repre
sentarnos ciertos aspectos de los mismos resul tado de 
l a a p l i c a c i ó n de los p r inc ip ios evidentes, universales y 

necesarios. Estos pr incip ios r igen todo lo creado y es
t á n realizados inf ini tamente en Dios, por lo cua l con
viene conocer los objetos como realizaciones parciales 
de e l los , y de esta manera tales objetos a p a r e c e r á n 
como partes de un conjunto a r m ó n i c o , pudiendo ser 
conocidos clara y dis t intamente . El aspecto de la e x i s -
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tencia es el pr incipal de todos ellos. La idea del ser es 
un concepto in tu i t ivo mediato, fruto de la general iza
ción de las ideas que tenemos de algunos seres fini
tos. No es posible conocer cosa a lguna prescindiendo 
por completo del aspecto de su existencia. Por esto se 
ha dicho que «el objeto de la inteligencia es el ente .» 
Combinando el aspecto de la existencia con los del 
tiempo, del espacio y de la cantidad se obtiene la idea 
del ser finito. El ser finito es el que existe sin haber 
existido y pudiendo no ex i s t i r , el que existe en un s i 
tio y no existe en otro, el que existe en mas ó en me
nos y el que no existe pudiendo exist i r , todo lo c u a l 
no puede atr ibuirse á Dios. En los seres finitos es m u y 
úti l conocer estos aspectos y otros a n á l o g o s , p e r q u é 
mediante ellos, cual si fueran hilos de una inmensa 
red que envolviese el universo, se relacionan entre si 
dichos seres. Las verdades c ient í f icas son la espresion 
de tales relaciones, y h é a q u í como se enlazan las teo
r í a s con la realidad. Dichas verdades son muchas y de 
distintas c a t e g o r í a s , porque muchas son las c o m b i 
naciones que pueden hacerse con los aspectos u n i 
versales de los objetos. Los ax iomas son las verda
des superiores y las mas dignas de ser tenidas en 
cuenta a l pe rc ib i r , para disfrutar la luz que de ellos 
se desprende. Los principales son estos: «el ser ex i s 
te,» « todas las cosas son de una manera ó de o t r a ,» 
«íes imposible que una cosa á la vez sea y no sea ,» «el 
todo es mayor que la pa r t e ,» «dos cosas iguales á una 
tercera son iguales entre si.» A d e m á s de estas v e r d a -
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des c o n v e n d r á tener presente a l pe rc ib i r ot ras de ca~ 
r á c t s r secundario y relat ivas a l p r o p ó s i t o que se tenga. 

« L a p e r c e p c i ó n debe estar a n i m a d a siempre de u n 
sincero y vivo deseo de poseer l a ve rdad . N i n g u n a p a 
s i ó n , n i n g ú n in t e r é s , n inguna p r e o c u p a c i ó n Ka d e d o -
mina rnos : debemos a s p i r a r á conocer l a r e a l i d a d y 
solo l a r e a l i d a d . La p r e p a r a c i ó n m o r a l es tan necesa
r i a como la Lóg ica para a d q u i r i r la verdad. 

2.° Espuestos los pr incipales preceptos para el buen 
uso de toda clase de percepciones solo resta cons ignar 
a lgunos relativos a l especial ejercicio de la concien
cia . La conciencia es la m i s m a p e r c e p c i ó n in te rna en 
cuanto por ella se conocen solo los f e n ó m e n o s del a l 
m a humana , y como todas nuestras facultades funcio
na unas veces ins t in t iva y otras ref lexivamente. C o n 
forme á lo indicado en el p r inc ip io de la Cr í t ica los pre
ceptos que emit i remos solo son aplicables á la con 
ciencia ref lex iva . 

La conciencia, una en s i , presenta tres aspectos en 
v i r t u d de los cuales puede l lamarse es té t ica y l ó g i c a y 
m o r a l , s e g ú n que procure conocer la belleza ó feal
dad de los f e n ó m e n o s de nuestra a lma, su existencia 
ó no existencia y la bondad ó mal ic ia que en los m i s 
mos concur ran . Todo hecho de conciencia es un cono
cimiento de cualquiera de los f e n ó m e n o s de nues t ra 
a lma, por lo tanto si este se produce pero no es cono
cido no puede decirse con verdad que tenemos con
ciencia de él . Así , por e jemplo, el que esperimente 
una s e n s a c i ó n no puede a f i rmar que tiene conciencia 
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de ella mientras no la con'ozca; de lo contrar io se con-
f u n d i r i a l a conciencia con la sensibil idad, con la acti
v idad y con todas las facultades intelectuales, carecien
do de f e n ó m e n o s propios que autor izaran para consi
derarla como una facultad. 

L a Cr i t ica e n s e ñ a que p a r a ejercitar acer tadamen
te l a conciencia deben cumplirse con esmero las reglas-
generales p a r a el buen uso de l a a t e n c i ó n y de l a per
cepción, y sobre todo las re la t ivas á l a re f lex ión . 

E n el ejercicio de l a conciencia e s t é t i ca , lógica ij 
m o r a l se deben tener m u y en cuenta los conceptos de l a 
bellesa, verdad y bondad absoluta p a r a conocer si son 
bellos, reales ó buenos los f e n ó m e n o s de nuestra a l m a . 

L a conciencia lógica , s i se reduce á representar lo& 
caracteres específicos de los f e n ó m e n o s de l a l m a h u " 
m a n a , es infalible, porque Dios, providente , no h a que
r i d o que se equivoque. Un hombre esperimenta una 
s e n s a c i ó n dolorosa refer ida á su e s t ó m a g o , ó un afec
to s i m p á t i c o hacia cierta persona; si conoce estos he
chos l i m i t á n d o s e á la re p r e s e n t a c i ó n de l o que va d i 
cho no se equivoca , pero s i el conocimiento compren 
de otros caracteres, tales como si la s e n s a c i ó n es ó no 
vo lun ta r i a , si el afecto es úti l ó per judic ia l , entonces 
l a infal ibi l idad desaparece y la conciencia puede con
ducirnos al e r ror , Y esto ú l t i m o o c u r r i r í a con m a y o r 
mot ivo si q u i s i é r a m o s conocer por medio de la con
ciencia relaciones generales ó universales de los obje
t o s , porque tales conocimientos no los s u m i n í s t r a l a 
conciencia por si sola, la c u a l , s e g ú n tenemos d icho . 
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recae sobre los f e n ó m e n o s del a lma humana . Por esto-

se ha dicho que ¿ta conciencia es un á n c o r a pero no u n 
f a r o , porque ella nos da ideas infalibles que impiden 
el naufragio total de nuestras creencias, pero no nos-
representa un p r inc ip io universa l á cuya luz conozca
mos los objetos. Por ú l t imo^ en donde mas c la ramen
te br i l l a la referida infa l ib i l idad es en el acto de pensar 
en cualquiera de nuestros pensamientos, ó sea en l a 
conciencia reflexiva de una idea nuestra: ella es la 
roca firmísima en que se rompe el oleage de la i n c r e 
dul idad humana y una de las bases del edificio de l a 
c iencia . 
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LECCION NOVENA. 

Reglas para el buen uso de la abstracción y de la generalización. 

:SUMARÍO. — 1.° Reglas para abstraer y generalizar con acierto. 
—2.° Precepto para evitar abusos en el empleo de las ideas 
abstractas. 

1.° E l p r imer precepto que dicta la Cr í t i ca para la 
acertada p r o d u c c i ó n de los conocimientos abstractos 
es que antes dé abstraer y general izar se obtenga el 
m a y o r n ú m e r o posible de ideas concretas de los obje
tos sobre los cuales h a y a n de recaer aquellas operacio
nes, d e t e r m i n á n d o s e con exac t i t ud l a c o m p r e n s i ó n de 
dichas ideas. La idea concreta es anter ior á la abs
tracta, por lo tanto conviene que antes de abstraer co
nozcamos el mayor n ú m e r o posible de f e n ó m e n o s de 
los objetos ofrecidos inmediatamente en i n tu i c ión , y 
de esta suerte nos los representaremos bajo los d i 
ferentes aspectos de su existencia. A d e m á s conviene 
mucho r e p r e s e n t á r s e l a s sub-cualidades manifestadas 
por los f e n ó m e n o s conocidos. 

Cumplido el an te r io r precepto l a a b s t r a c c i ó n y suce
sivamente l a g e n e r a l i z a c i ó n d e b e r á n recaer sobre 
aquella cua l idad que corresponda a l ñ n propuesto, 
pref i r iendo siempre en igua ldad de circunstancias las 
necesarias á las contingentes y las esenciales á las ac-
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cidentales. E l cumpl imiento á e este precepto depende' 
en g ran manera del del an te r ior , porque si no conoce
mos todos los f e n ó m e n o s producidos por un objeto e a 
una cantidad suficiente de t iempo, no podemos e l eg i r 
las cualidades mas i d ó n e a s para el ejercicio de l a abs
t r acc ión y de la g e n e r a l i z a c i ó n 

Elegida l a cua l idad cuya idea se h a y a de genera l i 
zar* d e b e r á abstraerse l a sub-cualidad c a r a c t e r í s t i c a 
cada ves que se quiera obtener u n nuevo g é n e r o ; y p a r a 
saber l a que tiene t a l cond i c ión entre las va r i a s re
presentadas en l a cua l idad refer ida preciso es haber-
conocido antes con exac t i tud l a c o m p r e n s i ó n de estay 
en cumplimiento del p r i m e r precepto. 

La memor ia ayuda á la g e n e r a l i z a c i ó n , porque p o 
s e í d a una idea general suele reproducirse o t ra m a s 
general que antes se habla obtenido, y a s í se espl ica 
que los hombres de memor i a fácil generalicen m u c h o . 

* Pero esta i n t e r v e n c i ó n de la m e m o r i a en la genera l i 
zac ión nos lleva á veces desde un g é n e r o á otro m u y 

N distante s in haber recorr ido uno por uno todos los in 
termedios , con lo cual perdemos en solidez lo que se 
gana en p ron t i tud . Por esto Ip. Cr í t ica previene gwe 
cuando se pase de u n g é n e r o á o t ro superior emplean
do l a memor ia y no l a a b s t r a c c i ó n , se recor ra antes 
mediante el uso de esta facul tad , l a d i s tanc ia entre 
uno y otro g é n e r o , y asi nos evitaremos suponer e q u i 
vocadamente que una idea es resultado de l a genera
l i z ac ión de o t r a , cosa muy f á c i l s i nos valemos solo de 
l a memor i a . 
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No es conveniente elevarse siempre a l g é n e r o s u 

premo y n i siquiera á los superiores , porque la eleva
ción excesiva imp ide el conocimiento c laro y dist into 
de los objetos comprendidos en la idea genera l ; pero 
tampoco conviene quedarse tan bajos que el g é n e r o 
obtenido no represente todas las cosas que necesita
mos conocer. Y como no es posible determinar á 
p r i o r i hasta q u é punto debe l legar en cada caso la ge
n e r a l i z a c i ó n , porque esto depende de muchas c i r 
cunstancias que no es posible proveer, la Crí t ica dis
pone que generalicemos solo hasta donde sea necesa
r i o p a r a representarnos todos los objetos que nos con
venga conocer y no menos, lo cua l se a p r e c i a r á o b r a n 
do con prudencia y sobre todo habiendo f o r m a d o an 
tes exactas y acabadas ideas concretas de lo que sea 
objeto de l a g e n e r a l i z a c i ó n . 

2.° F ina lmen te , la Cr í t i ca recomienda mucho gwe 
no se suponga á los objetos de las ideas abstractas 
condiciones que no poseen. Las ideas abstractas repre
sentan cualidades y en el m u n d o real existen cual ida" 
des, y si aquellas son verdaderas deben representar 
con fidelidad á estas ú l t i m a s . Pero la idea abstracta re . 
presenta la cual idad no solo como man i f e s t ac ión de la 
existencia de una sola substancia s i que t a m b i é n como 
m a n i f e s t a c i ó n de algunas ó de la m a y o r í a ó de todas 
las substancias en quienes aquella existe, para lo cua^ 
es preciso considerar á la cualidad como cosa que 
tiene existencia propia é independiente de cada subs
tancia . En la realidad solo existen cualidades ó modos 
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de ser en cada una de las substancias revelados por 
f e n ó m e n o s que se producen y desaparecen para v o l 
verse á produci r . Dichas cualidades en su gran m a 
y o r í a son comunes á var ios objetos, y á ñ n de que es
ta circunstancia resuelva el problema intelectual que 
indicamos en la Noolog ía es preciso que consideremos 
á aquellas como cosa independiente ó separada de c a . 
d a una de las substancias, pero t a l c o n s i d e r a c i ó n es 
u n modo de conocer de nuestra a l m a y no un c a r á c t e r 
de l a r e a l i d a d , e s t á n solo una pos ic ión que adopta 
nuestro e s p í r i t u p a r a poder abarcar en corto n ú m e r o 
de conocimientos g r a n c a n t i d a d de objetos. Luego s i 
nosotros substancializamos las cualidades contenidas 
en las ideas abstractas, suponemos lo que en r i g o r no 
se encuentra en la rea l idad , porque concedemos que 
las cualidades existen sin depender de una substancia 
dada y con atr ibutos propios. L a p r o d u c c i ó n de las 
ideas abstractas es conveniente y aun necesaria, aten
dida la naturaleza especial de nuestra inteligencia, 
pero si les concedemos á aquellas un valor objetivo 
dis t into del que en real idad tienen cometeremos u a 
abuso de funestas consecuencias. Lo que es una 
ficción de nuestro entendimiento, una manera espe
c ia l de representarse este algunas cosas, reviste u n 
c a r á c t e r esclusivamente subjetivo y no es l ícito e s t i 
m a r l o como condic ión de ser de los objetos. Sin embar
go ta l abuso se comete con frecuencia, produciendo 
abundantes errores y suminis t rando al sofista un ins 
t rumento m u y útil para sus reprobados fines. 



112 — 

LECCION DÉCIMA. 

Reglas para el buen uso del juicio y del raciocinio. 

SUMARIO. —I.0 Preceptos para juzgar con acierto.—2.° Reglas 
para el buen uso de la inducción.—3.° Reglas para deducir 
bien. 

I.0 En la Cnt ica general determinamos la s i tua
ción en que el e sp í r i t u humano podia y d e b í a j u z g a r y 
los caracteres de los conocimientos que nos condu
c í an á e l la ; ahora pues , completando lo que en aquel 
l u g a r se espuso indicaremos algunas reglas para el 
acertado ejercicio de la facultad de juzga r . 

Todo j u i c i o es una o p e r a c i ó n menta l por la que re
ferimos una cualidad á una substancia , obedeciendo 
á cierta ley del mundo real s e g ú n la que toda cua l idad 
existe en alguna substancia como uno de sus modos 
de ser. Luego para juzga r es preciso, entre otros re
quisi tos, poseer las ideas abstractas de la substancia 
y de la cual idad sobre las que haya de recaer el j u i c i o , 
y por lo tanto i m p o r t a mucho que antes de juzga r se 
cumplan esc rúpu lo s á m e m e todas las reglas sobre l a 
p e r c e p c i ó n , a t e n c i ó n , a b s t r a c c i ó n y g e n e r a l i z a c i ó n . 
De ta l suerte los ju ic ios r e c a e r á n sobre ideas abstrae-
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t a s , precisas y verdaderas, siendo estas poderosa ga
r a n t í a del acierto de aquellos. 

L a tstensioa de l a idea de la cua l idad ha de ser 
siempre igua l ó m a y o r que la de l a substancia pero 
menor nunca, porque de lo con t ra r io no seria posible 
el j u i c i o , pues no se p o d r i a i n c l u i r l a substancia en 
l a cua l idad ni .escluir la de ella. Cuando la cualidad es 
esclusiva del t é r m i n o substancia su estension es 
i g u a l á la de este, j el j u i c io que se forma se l l a m a 
de ecuac ión . 

Hemos manifestado repetidas veces que para j u z g a r 
con exactitud es preciso conocer antes con verdad 
aquello sobre lo cual recae el j u i c i o , y ahora a ñ a d i 
mos que el j u i c i o debe arreglarse á los conocimientos 
que le s i rven de base, pues en ellos ha de encontrar , s i 
existen, las g a r a n t í a s del acierto. No es posible j uzga r 
sobre alguna cosa sin conocer algo de ella, pero sí se 
pueden formar ju ic ios d e s e n t e n d i é n d o s e bastante del 
conocimiento que tengamos s ó b r e l o que sea mate r ia 
de ellos , y en tal caso dichos actos intelecluales care
cen de todos los antecedentes ó requisitos para conte
ner la verdad . Es cierto que muchas veces nos e q u i 
vocamos juzgando conforme á la idea que tenemos de 
lo juzgado , pero én cambio en otras muchas acerta
m o s ; y sobre todo el j u i c io no tiene otra g a r a n t í a de 
acierto que el conocimiento ó idea de la cosa sobre 
que se juzga . Lo que interesa es procurar que tal co
nocimiento sea verdadero. 

A l j uzga r debemos prefer i r las cualidades esencia-
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les á las accidentales, y las relaciones necesarias y de 
iden t idad á las contingentes y de a n a l o g í a , porque 
de esta suerte nuestros ju ic ios t e n d r á n casi siempre 
mas g a r a n t í a s de acierto. Se esceptuan de esta regla 
aquellos casos en los cuales u n acertado m é t o d o i n 
telectual nos aconseje conocer y referir á las substan
cias sus cualidades accidentales ó emplear en los j u i 
cios relaciones contingentes ó de a n a l o g í a con el fin 
de ensanchar la ó r b i t a de nuestras ideas. 

P o r ú l t imo , los juicios a ñ r m a t i o o s deben preceder á 
los negativos según el ó r d e n n a t u r a l de las cosas; 
porque para establecer que cierta substancia no tiene 
una cual idad es preciso conocer antes todas las que 
tiene ó por lo menos a lguna que haga imposible l a 
existencia de.la cual idad negada. Por esto es vicioso 
todo procedimiento científico cuyo punto de par t ida 
sea una n e g a c i ó n : para negar con fundamento es pre
ciso haber af i rmado antes a lguna cosa; de otra mane
ra tal negativa no m e r e c e r á c r éd i t o . 

2.° En la N o o l o g í a se espuso la t eo r í a del raciocinio 
y ahora corresponde manifestar r a z o n á n d o l o s los 
pr incipales preceptos para que aquella facultad nos 
conduzca á la verdad . Ante todo advert i remos que en 
el raciocinio debe atenderse á - su materia y á su for
m a : la mater ia la consti tuyen los tres j u i c i o s que re
quiere aquel acto inte lectual , y la forma es el m o d o 
como e s t á n enlazados el antecedente y el consiguiente. 
Suele decirse que la Crit ica atiende pr inc ipa lmente á 
la mater ia y secundariamente á la forma, que la D i a -
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léct ica da mas impor tancia 41a forma que á la mate
r ia , que c r í t i c a m e n t e es aceptable un raciocinio s i em
pre que nos proporcione un conocimiento verdadero^ 
y que d i a l é c t i c a m e n t e solo es l eg í t imo el consiguiente 
que se infiere del antecedente. Por manera que s e g ú n 
esta teor ía la Dialéct ica solo procura que la conclu
s ión se infiera de las premisas, esto es, que aquella 
sea la que deba dada la índole do estas, c u i d á n d o s e 
poco de si la c o n c l u s i ó n es verdadero ó no, lo cual 
queda al cargo de la .Crítica. Pero en nuestro concepto 
no debe exis t i r d ivers idad de p r o p ó s i t o s entre la Crí
tica y la Dialéct ica , que al cabo son dos secciones de 
un arte encaminada á procurarnos la verdad. Tanto 
la Crí t ica como la Dialéct ica deben proponerse entre 
otros este fin, que el raeioeinio nos conduzca de ante
cedentes verdaderos á consiguientes t a m b i é n verdade
ros y legitimamente enlazados con aquellos: de otra 
suerte nos esponemos á posponer (como ha ocurr ido 
•con s u m a frecuencia) el fondo á la fo rma , suponiendo 
que la m i s i ó n de la L ó g i c a r é s p e c t o a l raciocinio se 
reduce á adiestrarnos en infer i r conclusiones de pre
misas sin atender á la verdad de estas y de aquellas. 
T a l proceder y otros semejantes han grangeado á la 
Lógica el dictado de arte que malgasta los esfuerzos 
de la r a z ó n . 

El raciocinio humano, uno en si, tiene dos procedi
mientos, el induct ivo y el deductivo. La i n d u c c i ó n nos 
eleva del conocimiento de las relaciones s ingulares a l 
d é l a s universales, y por la d e d u c c i ó n descendemos 



— 116 — 
del conocimiento de estas a l de aquellas: induciendo se-
procede de lo menos á lo mas y deduciendo de lo mas 
á lo menos: el raciocinio induct ivo proporciona la p o 
s e s i ó n de verdades universales y el deductivo desen
vuelve el contenido de estas h a c i é n d o n o s conocer par
t icular y s ingularmente lo que solo c o n o c í a m o s bajo^ 
un aspecto universal . 

Las reglas principales para el buen uso del racioci
nio inductivo pueden reducirse á las siguientes. Dehe 
conocerse con verdad un g r a n n ú m e r o de hechos r e í a -
¿¿vos a l asunto objeto del raciocinio inductivo, a p l i 
cando a l efecto todos los preceptos sobre la a t e n c i ó n if 
¿ a p e r c e p c i ó n . En la impos ib i l idad de abarcar la in te l i 
gencia de cada hombre todas las relaciones existentes 
•debe l imi tarse en cada caso á aver iguar por medio del 
raciocinio , (cuando la i n t u i c i ó n no concurra) algunas-
de la clase que, por su vocac ión ú otra causa respeta
ble , estudie ó examine. A l efecto, lo p r imero que de
be hacerse es conocer con verdad el mayor n ú m e r o -
posible de hechos en quienes se encuentren aplicadas 
tales relaciones, porque si el conocimiento se esten
diera á otros dist intos se emplearla i n ú t i l m e n t e la i n 
teligencia or iginando confusiones. Las ideas concretas 
no forman el antecedente del raciocinio inductivo, , 
porque aquellos no representan re l ac ión a lguna s ino 
las simples manifestaciones de los modos de ser de las 
distintas substancias , pero en cambio fo rman la base 
d é l a s ideas abstractas s ingulares , verdadero punto-
de par t ida de la i nducc ión . Para representarse las re -
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laciones que l igan á las distintas substancias y f o r m a r 
•bien los ju ic ios que constituyen el antecedente del r a 
ciocinio i nduc t ivo , preciso es ante tocio conocer con 
•órden y acierto las diversas manifestaciones de las 
maneras de exist ir de dichas substancias. Muchos i n 
ducen sin l lenar antes tal requis i to , pero sus r ac ioc i -
n ios , cual edificios sin cimiento, carecen de solidez y 
-de u t i l i d a d efectiva. 

Ya hemos dicho que el conocimiento de las r e lac io 
nes singulares forma el antecedente de las inducc io 
nes; pues bien, la e lección acertada de dichas re lac io
nes inf lui rá mucho en que sean ú t i l e s los resultados 
d e l raciocinio induct ivo , y para conseguirlo aconseja 
la Crí t ica que s e p r e ñ e r a n siempre las relaciones esen
ciales á las accidentales y las de iden t idad á las de 
ana logia . Las relaciones esenciales tienen una consis
tencia y d u r a c i ó n de que carecen las accidentales, y 
c laro es que mientras mas só l ido sea el cimiento m a 
yores s e r á n las g a r a n t í a s de permanencia que ofrece
r á el edificio que sobre él se levante. T a m b i é n son 
preferibles las relaciones de identidad á las de analo
g í a , pero como el n ú m e r o de aquellas es reducido, 
para, aumentar la esfera de nuestros conocimientos 
conviene que empleemos estas aunque con algunas 
precauciones. E n el uso de las relaciones de i d e n t i d a d 
no es licito estender se á hechos que no manifiesten l a 
c u a l i d a d i dén t i ca , y en el de las de ana log ia no se 
debe r e c u r r i r á semejanzas que no estén ' incluidas en 
¿ a c o m p r e n s i ó n de l a cua l idad que s i rva de base a l 
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raciocinio , ó dicho, de o t r a suerte, la a n a l o g í a entre 
especies de un mismo g é n e r o ofrece mas g a r a n t í a s y 
es mas i d ó n e a que l a que existe entre las de g é n e r o s 
dist intos. N o deben emplearse semejanzas mug gene
rales y comunes á m u c h i s i m a s clases, n i tampoco m u y 
res t r ingidas . Las semejanzas negativas ó sean las 
que prooienen de l a carencia de cierta cualidad, no 
deben emplearse en l a i nducc ión si no van unidas d da
tos posi t ivos. B l valor que se conceda á las relaciones 
de a n a l o g í a nunca ha de ser completo y siempre de
pendiente de los caracteres comunes en que consista ¿a 
semejanza, los cuales d e b e r á n deteter m i n a r se bien. El 
campo de la a n a l o g í a es m u y ampl io pero m u y resba
ladizo, y fácil es que el que lo recorra caiga en el 
e r ror . Por esto deberemos c u m p l i r l o s anteriores pre* 
ceptos y a d e m á s cerciorarnos bien de los grados y 
calidad de la semejanza que • contenga cada r e l a c i ó n 
a n a l ó g i c a para apreciar el valor lógico de esta. Co
mo ap l i cac ión de tal doctr ina a ñ a d i r e m o s que el em
pleo de las m e t á f o r a s ó s ími l e s abreviados es preciso 
y frecuente, con especialidad en el cul t ivo y espresion 
do la ciencia ñ lósóf ica , pero solo deben usarse cuando 
Sean indispensables, y siempre analizando con dete
nimiento su verdadero sentido. De otra suerte se co
s e c h a r á n con abundancia confusiones y errores. 

L a i nducc ión debe d a r p o r resultado el conocimien
to de un a x i o m a , ó p o r lo menos el de una r e l a c i ó n 
un iversa l dependiente de o t r a a x i o m á t i c a . Para c o m 
prender el significado y alcance detesta regla conviene 
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emi t i r a lgunas consideraciones. Las verdades eviden
tes, necesarias y universales comprenden todos los 
hechos y todas las relaciones s ingulares , puesto que 
si un solo hecho fuese contrar io á ellas ya no s e r i á n 
tales verdades; luego conociendo var ias relaciones 
s ingulares bien podemos pasar por el esfuerzo del r a 
ciocinio generalizador á la r e p r e s e n t a c i ó n de la ve r 
dad a x i o m á t i c a de la cua l aquellas son aplicaciones 
suyas. Es indudable que con m o t i v o del conocimiento 
de lo determinado, s ingular y contingente pasamos á 
la idea de lo indeterminado, universa l y necesario, y 
no ciertamente porque esto ú l t i m o es té comprendido 
en aquello, puesto que lo menos no comprende á lo 
mas, sino por cuanto la v i r t u d de la inducc ión puede 
elevarnos á la p e r c e p c i ó n de los pr imeros p r inc ip ios 
mediante el conocimiento ele ciertos hechos. 
. No todas las inducciones nos dan como resul tado el 

conocimiento de un ax ioma, ni tampoco conviene ele
varnos siempre á tanta a l t u r a ; a s í es que en la m a 
y o r í a de los casos se inducen solo relaciones un ive r 
sales. Pero es indispensable l igar estas relaciones 
universales á uno ó varios axiomas para que salga n 
d é l a c a t e g o r í a de las h i p ó t e s i s é inspiren completa 
certeza. Cuando se conocen ciertos hechos y á m é r i t o 
de ellos por los t r á m i t e s espuestos se tiene idea de una 
r e l a c i o n ó ley universa l , esta ley, p o r s i sola, no pue 
de reputarse verdadera. Por muchos que sean los he
chos que se conozcan antes de induci r y cuando se 
proceda á, comprobar lo inducido por medio de la de -
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d.uccion, muchos, m u c h í s i m o s mas s e r á n los que no 
se conozcan, y por lo tanto no basta el conocimiento de 
squellos hechos para dar á lo inducido el nombre de 
verdad un ive r sa l , porque lo universal comprende t o 
dos los hechos de cierto g é n e r o , presentes, pasados y 
fu tu ros , sin esclusion a l g u n a , y los conocidos solo 
son algunos. Vemos , pues, que las inducciones se 
e n c e r r a r í a n en nn c í r c u l o es té r i l sino recurriesen & la 
ayuda de las verdades a x i o m á t i c a s . Por esto las c ien
cias f ís icas necesitan el concurso de la Metapísica. 
Acaso se diga que todas las inducciones tienen por ba
se que en l a natara lesa todo sucede en v i r t u d de leyes 
estables y generales, que p o r lo tanto en igua ldad de 
circunstancias iguales causas p r o d u c i r á n idént icos 
efectos, y que los mismos efectos suponen siempre las 
mismas causas. A ^ í e s la realidad, contestaremos nos
otros, ciertas son estas proposiciones y m u y conve
niente es tenerlas en cuenta al i nduc i r , pero n ó t e s e 
que ellas son corolar ios de p r inc ip ios evidentes p o r s i 
mismos, puesto que se deducen de la p r o p o s i c i ó n «.Dios 
exis te» que es el p r i m e r a x i o m a de l a ciencia h u m a n a . 
Y bueno s e r á adver t i r a q u í que en las ciencia* m o r a 
les la i n d u c c i ó n no produce resultados tan seguros 
como en las f ís icas porque en los hechos de que aque
llas se ocupan influye el l ibre albedrio mas que en los 
que son objeto de estas ú l t i m a s . 

Por ú l t i m o , cuando la i nducc ión nos procure el cono
cimiento de los a x i o m a s ó p r i m e r o s p r inc ip ios no se 
debe in tentar pasa r mas adelante. Este precepto pue-
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de l l amarse de mora l lóg ica y ya encaminado á que 
riuestra inteligencia sea templada-y prudente. M a s 
a l l á del t é r m i n o «ser» no puede i r la g e n e r a l i z a c i ó n , ni 
^1 raciocinio induct ivo puede elevarse mas a l lá de las 
relaciones necesarias, universales y evidentes, p o r 
que ellas espresan el m á x i m u m de lo indeterminado, 
.poseen la m a y o r estension posible y no reciben de 
otras relaciones la evidencia y universa l idad que dis
f ru tan . Dichos ax iomas forman, pues, el l ími t e supe
r io r de la esfera de la inteligencia h u m a n a , teniendo 

Dios su base y r a z ó n de ser. No prohibe la Cr í t i ca 
que se pase mas a l l á de los pr imeros pr incipios , po r 
que como esto no es posible tal precepto seria inú t i l ; 
lo que se prohibe es que no se intente pasar mas ade
lante, porque los escollos de la ciencia e s t á n cerca de 
sus l í m i t e s y los conatos para rebasar estos o r i g i n a n 
lamentables conflictos cuya funesta trascendencia en 
s e ñ a la h is tor ia de la F i losof ía . 

8.° Las reglas relat ivas al o rganismo ó forma del 
raciocinio deductivo consti tnyen el objeto p r inc ipa l de 
la Dia léc t i ca ; por lo tanto, á fin de evi tar repeticiones ' 
aplazamos su esposicion para aquel l uga r . Esto no 
obstante algo indicaremos aqui conducente á deducir 
con acierto. 

Ya hemos dicho que el raciocinio deductivo no i n 
venta y que su m i s i ó n se reduce á esponer, demos 
t r a r , comprobar y facil i tar la a p l i c a c i ó n de las ve rda 
des inducidas. Conviene por lo tan to a l deducir p rec i 
sar con esmero l a ve rdad induc ida que ha de servi r de 
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base a l raciocinio y escoger aquella que sea mas idó
nea p a r a el f i n especial que nos propongamos, ado i r -
t iendo que los ax iomas son siempre preferibles. Y 
cuando en obsequio á la brevedad nos contentemos con 
u n a v e r d a d universa l ha de procurarse que esta de
penda y se apoye en un p r i m e r p r i n c i p i o . La verdad en 
que se apoye la d e d u c c i ó n debe haber sido adquir ida 
mediante el ordenado uso del raciocinio inductivo, y 
conviene que sea un iversa l en la m a y o r í a posible de 
los casos para que abarque todas las substancias de 
un g é n e r o . 

F inamente^e l conocimiento cabal y ordenado de los 
hechos sirve p a r a deducir bien no menos que pa ra i n 
d u c i r con acierto, puesto que mediante él escogeremos 
los hechos mas adecuados y los compararemos con las 
conclusiones de los raciocinios deductivos, in f ir iendo s i 
son ó no verdaderas las leyes inducidas en que los 
mismos se apoyen. 
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LECCION UNDÉCIMA: 

Reglas para el buen uso de la memoria. 

SUMARIO.. — 1.° Preceptos que deben practicarse en l . i repre
sentación y retención que supone el fenómeno mnemónico. 
— 2.° Elementos que determinan el orden de nuestros re
cuerdos.— 3.° Preceptos principales de la mnemotecnia. 

1.° S e g ú n manifestamos on»la Noologia la m e m o r i a 
d e s e m p e ñ a un papel m u y importante en la e c o n o m í a 
intelectual del hombre , hasta el punto de que sin ella 
nuestros conocimientos serian escasos y m u y imper 
fectos y la ciencia imposible; y ahora a ñ a d i m o s que 
la m i s i ó n de la memor ia no consiste en p rocura r repre
sentaciones exactas sino en que se reproduzcan,/?^-
mente, esto es, iguales á las producidas por vez p r i 
mera . A s í seesplica que recordemos ios conceptos 
falsos lo propio que las ideas verdaderas, y por esto 
se dice que recordamos bien una cosa cuando repro
ducimos una r e p r e s e n t a c i ó n igua l á l a que esperi-
mentamos la vez p r imera que se puso aquella en rela
c ión con nuestra a lma . Pero si obtenemos conoc imien
tos verdaderos mediante la p r á c t i c a de los preceptos 
relat ivos á la atención, , pe r cepc ión , a b s t r a c c i ó n , gene
ra l i zac ión , j u i c i o y raciocinio, verdaderos s e r á n l a m -
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bien nuestros recuerdos, no solo con re lac ión á las 
• ideas recordadas si que t a m b i é n respecto á los objetos 

que representen. 
Las reglas para el buen uso de la memor ia deben 

referirse á los tres ó r d e n e s de f e n ó m e n o s que supone 
e l hecho m n e m ó n i c o , esto es , á la repi'esentacioa , á 
la retención y á la reproclueeion de la representación ó 
sea la recordación. Tocante á la r e p r e s e n t a c i ó n sensi
ble diremos que deben cumplirse escrupulosamente los 
preceptos de la- Higiene ¡j de la Estética á fin de que 
aquella sea lo mas perfecta posible. Y respecto de la 
r e p r e s e n t a c i ó n intelectual conviene que los .objetos.se 
•conozcan individual y colectivamente con buen méto
do, atendiendo á ellos en conjunto, en todas sus pa r -
íes y bajo sus diversos aspectos, á cuyo efecto nos va l 
dremos con oportunidad del anál is is y de la síntesis. 
Se ha dicho que la atención es el buri l de la memoria 
porque cuando se atiende mucho, y bien se conoce 
con acierto y se recuerda pronto y fielmente lo conoci
do. A d e m á s , representado un objeto y bajo sus dis t in
tos aspectos se l iga á nuestro e s p í r i t u con muchos 
v í n c u l o s y despierta en este el interés intelectual con 
lo que su recuerdo es fácil y acertado. Por el contra
rio pronto nos o lvidamos del objeto en que nos fijamos 
poco y solo bajo una de sus fases, porque su conoci
miento no ha dejado huella en nuestra a lma , esto es, 
no ha promovido afección ni inc l inac ión alguna, y por
que luego que deja de interesarnos el aspecto conocido 
de dicho objeto su recuerdo no tiene ya r a z ó n de ser . 
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La falta de ap l i cac ión do las mencionadas reglas es-

plica diversos hechos de nuestra naturaleza. El h o m 
bre no recuerda las escenas de su n iñez porque en el 
p r i m e r p e r í o d o de su vida no v e r i ñ c a estudio alguna 
y sus conocimientos son escasos y a d e m á s vagos, i n 
completos y confusos. Tampoco el que recobra el uso 
de la r azón recuerda de ord inar io lo que le o c u r r i ó 
cuando esperimentaba la demencia; y es que en esta 
s i t u a c i ó n sus conocimientos ado lec í an del desorden 
propio de quien tiene t rastornada la inteligencia. Des
p u é s de haber s o ñ a d o recordamos algunas cosas por 
que el e n s u e ñ o no es igua l á la demencia, pero los r e 
cuerdos son imperfectos, pues las ideas que se espe-
r imentan s o ñ a n d o se resienten de la falta de a t e n c i ó n 
y de orden. Por ú l t i m o , el perezoso j el d i s t r a í d o co
nocen mal los objetos porque no los estudian bien, y 
consiguientemente no los recuerdan con ac ier to , y el 
que pronto se forma idea de una cosa suele con p ron
t i tud o lv idar la . En cambio los que con m é t o d o y ca lma 
estudian un asunto son t a r d í o s en conocer pero segu
ros y fíeles en recordar. 

La r e t enc ión sabemos ya que es la c o n s e r v a c i ó n de-
la propiedad d e v o l v e r á representarnos lo m i s m o 
que antes nos h a b í a m o s representado. La Cr í t i ca en
s e ñ a que para conservar convenientemente dicha p r o 
piedad de suerte que se emplee siempre que sea opor
t u n o , es preciso que se haya prodaeido la representa
ción coa arreglo á los preceptos que se acaban de es-
poner. Pero además deberemos ejercitar mucho l a 
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memoria; asi se re tendrá la propiedad de volver á re
presentarse lo representado, de manera que con pres
teza y facilidad se use de ella siempre que sea necesa
r i o . El ordenado y frecuente empleo de un atr ibuto lo 
v igor iza y adiestra, p o n i é n d o l o en condiciones de pa
sar pronta y sencillamente de la potencia al ejercicio. 

2.° Las representaciones se reproducen guardando 
•cierto orden que lo determinan nuestra l ibre vo lun tad , 
las distintas situaciones del a lma que recuerda y las 
relaciones que l igan á los objetos recordados. La vo
luntad humana inf luye en la naturaleza y orden de 
las recordaciones; a s í es que elegimos un hecho ó se
r ie de hechos entre los muchos que hemos conocido 
y los recordamos, nos detenemos en la de sc r i pc ión 
de algunas cosas y pasamos r á p i d a m e n t e sobre el re
cuerdo de otras, nos acercamos con la memor ia a l 
instante presente y á c o n t i n u a c i ó n nos alejamos-mu • 
cho de é l , y damos frecuentes y enormes saltos 'en el 
t iempo y en el espacio t r a s l a d á n d o n o s mentalmente á 
edades y sitios m u y remotos y distantes. Pero no se 
crea que es i l imi tada esta l iber tad en el recordar, p o r 
que la memor ia no siempre es vo lun ta r ia y porque no 
es posible prescindir por completo y en todo caso del 
orden con que e s t á n enlazados los objetos que se r e 
cuerdan. Así ocurre que muchas veces recordamos 
cosas que nos estorban ó nos mor t i f ican , hasta el 
punto que q u i s i é r a m o s poseer en tales casos c i a r t e 
del o lv ido en vez del arte de la memor i a . E l sabio se 
ve asaltado con frecuencia por recuerdos que le per-
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tu rban d i s t r a y é n d o l o de sus tareas cient íf icas , y el 
malvado esperimenta contra su voluntad el amargo 
recuerdo de sus c r í m e n e s . 

Las diverjas situaciones del alma influyen t a m b i é n 
« n la índole de nuestros recuerdos, puesto que oca
sionan las ideas de los objetos a n á l o g o s á ellas y alejan 
el conocimiento de los dist intos ú opuestos. Cuando 
es tamos alegres fác i lmente recordamos todas las co
sas que par t ic ipan de la a l e g r í a y la fomentan, y en 
cambio se aleja de nuestra inteligencia todo lo que. 
revela tristeza. La vejez y la infancia tienen muchos 
puntos de contacto; y por esto el anciano recuerda 
con facilidad y sa t i s f acc ión las escenas de su existencia 
desde los tres ó cuatro a ñ o s hasta la é p o c a de la j u 
v e n t u d , olvidando muchas de las que acontecieron 
duran te su edad v i r i l , á pesar de que estas le son mas 
p r ó x i m a s en el t iempo. Por ú l t i m o , ciertos objetos 
despiertan en nosotros i n t e r é s intelectual si g u a r d a n 
a r m o n í a con nuestras ocupaciones, m é t o d o de v ida , 
apt i tud y c a r á c t e r , ^y por lo tanto los recordamos fá
c i lmente , pero si t a l a r m o n í a no existe con la m i s m a 
ó mayor facilidad los relegamos a l o lv ido , y a s í se 
comprende porque ciertas personas recuerdan bien 
unas cosas y otras las recuerdan ma l . 

Las relaciones que enlazan á los objetos recordados 
son esenciales y accidentales, y naturales y arbitrarias 
ó artificiales. Los o r í g e n e s de ellas son var ios , y como 
principales citaremos la identidad, la semejanza, la 
oposición, la causalidad, la proximidad en el tiem-
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po y en el espacio, y la r azón de medio á f i n , de parte 
á todo, de género á especie, de substancia á caalidadr 
de principio á sus consecuencias y de signo á la cosa 
significada. 

3.° La mnemotecnia es el arte que se propone fac i l i 
ta r el pron to y acertado ejercicio de la recordación. 
Sus principales preceptos son ios siguientes: 

L a voluntad debe di r ig i r á la memoria á Un de que 
recordemos objetos útiles á nosotros mismos ó á nues
tros semejantes, y cuyas ideas sirvan de provechosos; 
materiales para las juiciosas concepciones de la imagi-* 
nación. La memoria nunca debe alimentar la ociosi
dad , la mentira, los estravios de la f a n t a s í a n i los 
entretenimientos reprobados por la Lógica y la Mora l . 

Entre los objetos recomendados en el anterior pre
cepto la memoria debe elegir el que esté mas en armo
n í a con las condiciones generales de nuestro espíritu y 
que por las circunstancias de cada caso despierte en 
este mayor interés intelectual. 

En la elección de las relacioses de los objetos que 
han de ser recordados conviene tener presente: 1.° 
que las relaciones esenciales son preferibles á las acci
dentales y las naturales á las artificiales: 2.° solo de
ben emplearse las relaciones de analogía cuando no se-
disponga de las de identidad, y atendiendo á i a s se
mejanzas naturales y bien caracterizadas; las co
nexiones caprichosas y convencionales son muy f r á g i 
les, y si ftamos á ellas el órden de los recuerdos fáci l
mente se romperá : 3.° la relación de oposieion no es 
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muti sólida y solo debe emplearse cuando esta sea com
pleta: 4.° mayor solidez encierran las de causa á efec
to y de efecto á causa, de substancia á cualidad y de 
cualidad á substancia y de contigüidad en el espacio, 
y por lo mismo deben usarse con preferencia: 5.° la 
contigüidad en el tiempo no debe inspirar mucha con
fianza, sobre todo si es artificial: 6.° la relación del 
medio con el fin es aceptable cuando aparezca notoria
mente la util idad de aquel para conseguir este; la de 
la parte a l todo cuando la pr imera se presente distin
tamente como elemento integrante del segundo; y la 
del signo á la cosa significada cuando aquel es natu
r a l , y siendo artificial si la relación tiene algún apoyo 
en la naturaleza ó a l menos está muy admitido el con
venio que la haya creado: y 7.° las relaciones entre el 
género y sus especies y los principios y sus consecuen
cias son muy sólidas, pero solo deben emplearlas los 
que conozcan el encadenamiento que exista entre unas 
y otras. 

En resumen, para que la m e m o r i a d e s e m p e ñ e l a 
m i s i ó n que le es t á asignada por el Creador es preciso 
que nos representemos muchos objetos c la ra , c o m 
pleta y m e t ó d i c a m e n t e ; que ejercitemos aquella f acu l 
tad con orden y asiduidad; que se ordenen las ideas 
y las i m á g e n e s con un buen m é t o d o empleando las 
relaciones preferibles de los objetos que las m i s m a s 
representen; y que los. recuerdos se subordinen á las 
condiciones generales de cada e s p í r i t u y á la u t i l i dad 
i n d i v i d u a l y colectiva, respetando siempre los pre-

p. 2.a 9 
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ceptos de la Higiene, de la L ó g i c a y de la M o r a l . De 
esta suerte la memor ia t e n d r á vivacidad, tenacidad 
y facilidad., siendo vasta y feliz. 
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LECCION DUODÉCIMA. 

Beglas para el buen uso de la imaginación. 

SUMARIO. — 1.° Procedimiento que debe observarse en el em
pleo de la imaginación.—2.° Reglas principales que dicta 
la Lo'gica para el buen uso de diclia facultad. 

i.0 L a Cr í t ica par t icu lar termina con la preceptiva 
de la i m a g i n a c i ó n , porque no parece oportuno que ella 
se ocupe de la s igni f icac ión cuando existe un tratado 
de la L ó g i c a , cual es la G r a m á t i c a , consagrado espe
cia lmente á egta ú l t i m a facultad intelectual . 

¿El ejercicio de la i m a g i n a c i ó n debe acomodarse á 
determinados-preceptos? El problema que comprende 
la anter ior pregunta lo resuelven los rilósofos de d i 
versas maneras s e g ú n los distintos conceptos que 
tienen de dicha facultad a n í m i c a . Los que siguen las 
huellas de Mallebranche suponen que la i m a g i n a c i ó n 
solo p rocura el bien del cuerpo; ella, dicen los mis
mos , in te r rumpe sin cesar al e sp í r i t u y le obliga á 
atenderla á espensas de la r a z ó n , le encanta ó le-ate-
rnoriza con i m á g e n e s atract ivas ó terribles que son 
en el fondo ficciones, corrompe el c o r a z ó n con deseos 
desarreglados, cambia la naturaleza de todos los 
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seres c r e á n d o n o s un mundo de fantasmas, y por f in 
su cul t ivo se opone á la eficacia de la gracia de Dios. 
Claro es que para ios que d iscur ren de esta suerte la. 
regla que debe seguirse respecto de la i m a g i n a c i ó n 
es reducir severamente su ejercicio hasta anular lo , 
cual el labrador arranca la mala yerba y nunca la de
j a germinar . Otros, por el c o n t r a r i o , opinan que la 
i m a g i n a c i ó n , para ser e s p o n t á n e a y fecunda, necesita 
emanciparse de toda traba y precepto, y por lo tanto, 
s e g ú n ellos, la ú n i c a regla que debe dictarse es que 
aquella facultad no c u m p l a n inguna cuando e s t é en 
ejercicio. Por ú l t imo , la m a y o r í a considera con recelo 
á la i m a g i n a c i ó n e s t i m á n d o l a una facultad per turba
dora y peligrosa cuya i n t e r v e n c i ó n en las ciencias 
debe vigilarse m u y de cerca. Por esto los mas creen 
que la i m a g i n a c i ó n h a d e permanecer en p e r p é t u a t u 
tela sin serle permi t ido adelantar el paso n i subir el 
vuelo mas a l l á de cier ta estension prudente; é i n v o 
cando la autor idad de Bacon, sostienen que nuestro 
entendimiento mas necesita p lomo que alas. 

Nosotros di remos, r e f i r i é n d o n o s á lo espuesto sobre 
la i m a g i n a c i ó n en la Noo log ía , que los tres procedi
mientos hiencionados son viciosos porque se de r ivan 
de supuestos e r r ó n e o s . La op in ión de Mal lebranche 
acerca de la i m a g i n a c i ó n solo acredita los abusos que 
comete dicha facultad; y a u n a s í el filósofo f r a n c é s "an
duvo m u y exagerado, porque lo cierto es que todos 
los defectos que el mi smo menciona proceden del ejer
c i c io desordenado de la i m a g i n a c i ó n r/ del de otras 
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facultades de nuestra alma. L a a n u l a c i ó n de una fa
cul tad no debe decretarse porque esta i ncu r r a á veces 
en el abuso, pues tal intento no ha de conseguirse 
y ademas la p r á c t i c a de semejante procedimiento nos 
conduc i r l a á p rocura r el aniqui lamiento de todas nues
t ras fuerzas contrar iando el plan d iv ino , puesto q u e 
todas degeneran mas ó menos en el abuso. Lo que 
debe hacerse con todas nuestras facultades es perfec
cionar gradualmente su ejercicio mediante la educa
ción, procedimiento complejo y pausado pero el ú n i c o 
que seguramente conduce á t a l t é r m i n o . Y lo que de
cimos en general de todas nuestras facultades debe 
considerarse s ingularmente dicho de la i m a g i n a c i ó n , 
que no sabemos porque se ha de d i s t ingui r en este 
concepto de las d e m á s manifestaciones de nuestra ac 
t iv idad . L a i m a g i n a c i ó n es una facultad provechosa 
porque Dios la ha creado y por los servicios pos i t ivos 
que ya d ig imos presta al h o m b r e , por lo tanto , en vez 
de intentar su d e s t r u c c i ó n debemos persegui r su des
a r ro l lo en a r m o n í a con el de tocio nuestro ser. T a m 
poco juzgamos acertado que la i m a g i n a c i ó n procure 
emanciparse de toda regla ; y con segur idad los que 
•defienden tan absurda doctr ina no l o g r a r á n nunca ju s -
t if lcár que se otorgue á dicha facultad una licencia 
o m n í m o d a - q u e se niega á las d e m á s de nuestra a l m a . 
Y no so diga que la p r á c t i c a do los preceptos esteriliza 
la imagina úon p r i v á n d o l a de iniciat iva , pues ta l fe
n ó m e n o no se verifica en las restantes facultades a n í 
micas , y no hay mot ivo a lguno para que tenga l a g a r 
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en la i m a g i n a c i ó n . A d e m á s , la e s p e r i e n c i a e n s e ñ a que 
los talentos sobresalientes se elevan á grande a l t u r a 
resolviendo arduos problemas y dominando dif íci les 
empresas porque su pr iv i leg iada fan tas ía se ha des
ar ro l lado con una discreta y severa e d u c a c i ó n . Lo que 
impor ta es que los preceptos sean acertados y se ap l i 
quen con habi l idad; este es el secreto para el p e r í e c -
c í o n a m i e n t o de la facultad imagina t iva : y a s í como 
una gimnasia prudente da v igor y elasticidad á nues
tro cuerpo sin someterlo á ejercicios inút i l es ó pe l i 
grosos ,-de la propia suerte la e d u c a c i ó n inteligente y 
; , i 'mónica de la i m a g i n a c i ó n humana , lejos de con t ra 
r i a r su fecundidad la fomenta y la perfecciona. F ina l -
mente, la i m a g i n a c i ó n se estravia con frecuencia 
per turbando el ejercicio de Tmestras propiedades es
p i r i tua les , pero tales estravios aconsejan que se ten
ga con dicha facultad un cuidado esquis i to , cosa 
distinta de la desconfianza s i s t e m á t i c a . Es un proce
dimiento altamente funesto reduci r s iempre el e je rc i 
cio de la i m a g i n a c i ó n cuando ella es la que nos con -
duce á las ¡deas mas elevadas y á las empresas a t r e 
vidas y fecundas. No debe establecerse como regla ge
neral que el movimiento imaginat ivo ha de contenerse-
constantemente; a l cont rar io , s e g ú n las circunstancias 
c o n v e n d r á d i sminu i r lo unas veces y otras aumentar lo; 
por esto nosotros creemos que la inteligencia h u m a n a 
en vez de alas ó p lomo, necesita un b a l a n c í n que r e 
gule su act ividad. La regla s e r á , pues , que se eduque 
¿lustrada y rectamente á la iinaginacion para obtener 
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de ella el desarrollo mayor posible. De esta suerte 
aquella facultad uo o r i g i n a r á los males que los auto
res esponen estensamente, y en cambio s e r á n muchas 
y m u y p i n g ü e s las ventajas que reporte á la h u m a 
n idad . 

2.° Los preceptos principales que la Cr í t ica dicta 
para la i m a g i n a c i ó n , son los siguientes. Deben cum
plirse con esmero las reglas de la Higiene y de la M o 
r a l encaminadas á mejorar nuestra existencia terres
tre, porque es indudable que la manera especial de ser 
de cada hombre influye mucho en su imaginación de
pr imiéndola ó exa l t ándo la con frecuencia. L a clase 
de alimentos que habitualmente usamos, el medio a m 
biente en que exis t imos y los ejercicios f ís icos que 
real izamos producen á veces accidentes morbosos que 
l levan consigo perturbaciones en la f a n t a s í a , cuales 
son las m o n o m a n í a s , los del i r ios , las quimeras y otros 
d e s ó r d e n e s mentales. Y no menos in f luyen en la m a r 
cha de la i m a g i n a c i ó n la car rera , arte ú oficio que 
ejercemos, nuestras ocupaciones habi tuales , las d i 
versiones de que disfrutamos, los l ibros que s i rven de 
pasto á nuestra inteligencia y sobre todo el t rato con 
nuestros semej antes. As i es que quien desee evitar los 
estravios de su f an t a s í a debe ante todo conseguir la 
salud de su cuerpo merced á un buen r é g i m e n h i g i é 
nico, y a d e m á s ser morigerac^o y m e t ó d i c o . En el t ra to 
social deben evitarse los e s t r e m ó s siempre per judic ia -
les: el estudio y la e l a b o r a c i ó n imagina t iva requieren 
el ret i ro del gabinete ó la t ranqui la c o n t e m p l a c i ó n de 
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la naturaleza, pero no por esto exigen el constante 
alejamiento de nuestro p r ó j i m o ; la soledad, cuando 
es duradera , facilita el desmedido ejercicio de la i m a 
g inac ión y es origen de graves perturbaciones psico
l ó g i c a s . 

La§ combinaciones imaginativas deben subordinar
se á la ley de la a rmon ía , condición indispensable para 
el acierto en la esfera moral, en la lógica y en la esté
tica. Esta regla exige algunas esplicaciones que deter
minen todo su alcance. E n , p r i m e r t é r m i n o , la armo
n ía f ina l , que debe concurrir en todos los actos libres 
del hombre, exige que las concepciones de la imagina 
ción contribuyan siempre á la realización del bien. No 
procede en este asunto roncesicn a lguna: la Es t é t i ca 
y la Lóg ica no aprueban lo que no merece el visto 
bueno de la Mora! , porque en la ciencia no caben a n 
tagonismos ni contradicciones, ' A lgunos pretenden 
crear cierto divorcio entre el gusto es té t ico y el m o r a l , 
sosteniendo que son dignas de aplausoslas produccio
nes imaginat ivas que agraden á nuestra a lma siquie
ra pugnen con los eternos pr incipios de la jus t ic ia . 
Los que asi d i scur ren a ñ a d e n que acerca de gustos 
nada hay escrito, y que la i m a g i n a c i ó n que agrada á 
los mas es la que mejor d e s e m p e ñ a su cometido. Pero 
tan absurdas doctrinas no resisten un examen s é r i o : 
ellas conducen á proclamar la a n a r q u í a de la imag ina 
ción aplicando á esta facultad las groseras y desconso
ladoras m á x i m a s del sensualismo; y si los que las 
predican hubiesen estudiado á fondo un poco s iqu ie ra 
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ée lo mucho que se ha escrito acerca de la disciplina y 
educación del gusto, probablemente no d e f e n d e r í a n 
errores tan crasos. 

La a r m o n í a f i na l es la primera cualidad que ha de 
adornar á los trabajos de la imaginación; una ves [ 
conseguida debe procurarse la formal, esto es, el con
cierto de las representaciones, obtenidas por la influen
cia imaginatioa con la, realidad existente y posible. 
Las representaciones q'üe combina la i m a g i n a c i ó n de
ben ser fiel reflejo de objetos existentes, y para conse
g u i r tan importante resultado se c u m p l i r á n cuidadosa
mente los oportunos preceptos de la Es té t i ca y de l a 
L ó g i c a . La i m a g i n a c i ó n es l ibre en combinar las repre
sentaciones de las cosas, pero tal l iber tad no alcanza 
á admi t i r los defectos de aquellas. Un pintor p o d r á 
presentar un león luchando con un hombre , por e jem
p l o , pero si al presentarlo ha omit ido sus cualidades 
esenciales, de suerte q ue parezca un per ro ó un t ig re , 
se h a b r á escedido de las atribuciones que e s t án conce-, 
•didas al ar t is ta . Debe , pues , el e s p í r i t u h u m a n o , p o r 
los medios que hemos espueslo , obtener representa
ciones cabales de los objetos r e p r o d u c i é n d o l a s con 
acierto y opor tunidad, y una vez conseguidas es cuan
do la i m a g i n a c i ó n e s t á en el caso de combinar las . Pero 
no se oloide que tales combinaciones han de acomodar
se á la realidad posible y aun probable según el orden 
racional de las cosas: - si producen un conjunto cuya 
rea l i zac ión es imposible meta f í s i ca , f ís ica ó m o r a l -
mente merecen el dictado de absurdas; y si t a l c o n j u n -
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to es posible pero no probable las combinaciones se 
ca l i f i ca rán de estravagantes. 

Por íútimo , los trabajos imaginatioos han de con
tener la a rmon ía objetioa, esto es, la variedad y el 
órden en el mayor grado posible. Y esta a r m o n í a debe 
resplandecer en el conjunto y en los detalles, de suer
te que las partes guarden con el todo la p r o p o r c i ó n 
debida y este concierte con el g é n e r o á que cor respon • 
da. A l componer un poema é p i c o , p^r e jemplo , es 
preciso que los episodios guarden la re lac ión debida 
con la acc ión p r inc ipa l , que esta se desarrolle ordena
damente formando un todo a r m ó n i c o los hechos de los 
personages que en ella in tervengan , y que él poema 
convenga con el tipo ideal que la L i te ra tu ra ha conce
bido y determinado respecto á dicho g é n e r o de p r o 
ducciones. 

En resumen, el ejercicio de la imagmacion debe 
fomentarse sin recelo siempre que sea d i r ig ido por 
una voluntad recta é i lustrada. La pauta de tal e je rc i 
cio debe ser la a r m o n í a : a r m o n í a del a lma con el cuer
po, a r m o n í a de la sensibi l idad, de la inteligencia y de 
l a voluntad , y armonio de la i m a g i n a c i ó n con los p r i n 
cipios de la M o r a l , de la Lóg ica y de la Es té t ica . De 
esta suerte la i m a g i n a c i ó n en vez de la loca de la casa 
s e r á SÍÍ providencia; nos produci rá , gratas y t empla 
das ilusiones que sua v i z a r á n nuestra existencia es t i 
m u l á n d o n o s á adelantar por su camino; c o n c e b i r á 
sensatos y elevados ideales que s e r á n nuestro norte 
en la p e r e g r i n a c i ó n terres t re ; y en f i n , v igor izando 
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nuestra a lma, la c o n d u c i r á con frecuencia á la inspi
ración, ese sanio del ir io, como la l lamaba P l a tón , en e l 
que el e sp í r i tu mul t ip l i ca sus fuerzas y recorre con 
seguridad y acierto las levantadas esferas de la bel le
za, l a verdad y el b ien. 
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T R A T A D O S E 

L E C C I O N . D É C I M A T E R C E R A . 

Del método intelectual humano. 

SUMARIO. — 1.° Determinación del método intelectual l iümano. 
—2.° Del análisis.—3.° De la síntesis. 

1.0_ La p a l á b r a m é t o d o procede de las voces g r i e 
gas met-a, en , y hados, camino. Método es la mañerea 
ordenada de existir una serie de cosas. La naturaleza 
ofrece abundantes muestras de m é t o d o , objeto de la 
a t e n c i ó n perenne del sabio y del ar t is ta , y claro es que 
nuestro e sp í r i t u no h a b í a de ser una nota discordante 
en el gran concierto de aquella.' Los as t ros , por ejem
p l o , ejecutan sus movimientos conforme á un m é t o d o 
preciso y constante ; los vejetales esperimcnlan los fe
n ó m e n o s del nacimiento, desarrollo y f ruct i f icación 
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obedeciendo á reglas fijas y permanentes; y la r a z ó n 
humana sigue, t a m b i é n cierto camino a l fo rmar l a 
ciencia, ese organismo intelectual que v i r tua lmen te 
reproduce el organismo del universo. Es indudable 
que las condiciones especiales de cada hombre i m p r i 
men cierto c a r á c t e r peculiar á sus trabajos c i en t í f i cos , 
pero eso no obsta para que siga aquel el ú n i c o c a m i 
no que conduce á la ciencia, del cual nadie se separa 
impunemente sean cuales fueren sus dotes persona
les. Por ' eso la L ó g i c a , preceptora de nuestra razón , , 
debo ocuparse del m é t o d o intelectual determinando 
sus puntos cardinales, las principales operaciones que 
comprende y la manera de apl icar lo con provecho, 
para que dicha í a z o n llene el fln que le e s t á asignado 
en la naturaleza. Esta m i s i ó n la d e s e m p e ñ a la Meto-
dologict) tratado de la Lógica que espone el rumbo que 
ha de seguir la iateligeneia humana para investigar^ 
comprender y organizar la verdad. La M e t o d o l o g í a 
debe suceder á la Crí t ica y en cierto modo es el c o m 
plemento de ella, porque d e s p u é s de atender separada
mente á cada una de las sub-cualidades intelectuales 
procede considerar á la intel igencia como la facul tad 
que ejercita a r m ó n i c a m e n t e todas aquel las , a v e r i 
guando el camino que debe seguir ^a ra el mejor des
e m p e ñ o de su destino, lo cual es conforme al m i smo 
m é t o d o intelectual que t r a t amos de determinar . 

Este m é t o d o no puede ser otro que el que la na tu ra 
leza y el ins t in to i m p r i m e n á nuestra intel igencia^ la. 
L ó g i c a no debe inventar m é t o d o s pretendiendo insen-



— 142 — 
satamente contrar iar la vo lun tad d i v i n a ; su m i s i ó n se 
reduce á precisar el verdadero m é t o d o natura l dé 
nuestra r a z ó n , d e p u r á n d o l o de los defectos que o r i g i 
nan los errores y los vicios y d á n d o l e un desarrol lo 
p r á c t i c o al que nunca llega e l ins t into . Y p o r cierto que 
en esta mate r ia debe precederse con gran prudencia 
porque los errores de m é t o d o son m u y trascendenta
les; una e q u i v o c a c i ó n sobre una doctr ina ó asunto 
dado es siempre funesta, pero los perjuicios se m u l t i 
pl ican prodigiosamente cuando el e r ror estriba en la 
manera de cu l t iva r una parte de cualquiera ciencia, 
porque los efectos de aquel los esperimentan cuantos 
empleen tan ' to rc ido m é t o d o , y sobre todo porque se 
«estienden á las d e m á s partes de d icha ciencia y aun á 
otras ciencias distintas. 

El mé todo~ex i s t e en las obras divinas , por cuanto 
todo lo creado encierra un orden relat ivamente per
fecto", y se encuentra en la esencia inf in i ta en cuanto 
esta constituye la r e a l i z a c i ó n de la a rmen ia absoluta 
-conocida y querida por el m i smo Dios ; mas á Dios no 
es aplicable el concepto del m é t o d o en el sentido de 
que la act ividad de A q u e l haya de acomodarse á una 
succesion y rumbos dados: lo inf in i to no e s t á sujeto al 
t i e m p o , n i al es p a t i o , n i á la cantidad. Pero por la 
m i s m a r a z ó n los seres finitos, y entre ellos el hombre , 
e s t á n tenidos á dichas condiciones, tienen un p r i n c i 
pio y un fin, esperimentan las alternativas de ser y no 
ser., y sus actos poseen l í m i t e s inquebrantables. 

Nuestra actividad inteligente comienza conociendo 
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los hechos y t e rmina con las ideas de las relaciones 
necesarias y universales de los seres. Establecido esto 
a ñ a d i r e m o s que las ideas ó pensamientos de cada h o m 
bre son para él lo mas í n t i m o é ind iv idua l entre todos 
los hechos, asi como lo p r i m e r o que se ofrece á su 
ref lexión con una in te l ig ib i l idad tan c lara y tan eficaz 
que ocasiona conocimientos evidentes. A d e m á s , la 
idea de la existencia del Ser absoluto contiene la v e r 
dad necesaria , un iversa l y evidente por excelencia, de 
suerte que con ella se esplican todos ios ax iomas y l a 
ciencia posee un apoyo inalterable. He a q u í , pues, 
los dos puntos cardinales de nuestro m é t o d o intelec
tua l , su pr inc ip io y su t é r m i n o ; no es posible descen
der mas a c á de la idea reflexiva de nuestro propio pen
samiento ni,.elevarse mas a l l á del conocimiento de la 
existencia de Dios. Estos dos conceptos son los polos 
de la esfera intelectual h u m a n a , pero polos i n c o n m o 
vibles , po rque ra evidencia inmediata que poseen los 
pone á cubierto de toda a r g u m e n t a c i ó n sincera. Y he 
a q u í t a m b i é n como la ciencia y la re l ig ión se proponen 
igualmente u n i r a l hombre con Dios: la ciencia emplea 
l a verdad y La re l ig ión el amor , pero ambas se ayudan 
para conseguir el fin c o m ú n , porque el amor no ha 
de ser 'ciego é insensato, ni la verdad fría ó r epu l s i va . 
Los dos conceptos referidos son precisos para de t e rmi 
nar el m é t o d o in t e l ec tua l , asi como es preciso- el co
nocimiento de dos puntos para rharcar el pr inc ip io y 
el fin de un v í a g e , y de su un ión b r ó t a l a ciencia h a -
m a n á , c ó m o de la mezcla conveniente del o x í g e n o y del 
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h i d r ó g e n o se forma el agua que fecundiza la t i e r ra . L a 
idea aislada de cualquier pensamiento nuestro nada 
nos e n s e ñ a r í a fuera de él mismo y solo nos autoriza
r la para a f i rmar su existencia, pero fecundada con el 
concepto del Ser supremo or ig ina las de causa y efecto,, 
c r i ador y c r i a tu ra , inf in i to y finito, absoluto y relat ivo» 
necesario y contingente , y otras mas , fuente copiosa 
de ia humana s a b i d u r í a . Y el conocimiento de la exis 
tencia de Dios como no es i n t u i t i v o , sino se le acom
p a ñ a con otro de esta clase, y n inguno mejor que el de 
nuestro propio pensamiento , constituye solo un con
cepto especulativo; bien que tal c o m p a ñ í a es inevitable 
á poco que funcione la re f lex ión porquee l refer idocon-
cepto es aii hecho de nuestra inteligencia y supone por 
lo m i s m o un hombre que lo produzca. Terminaremos , 
pues, manifestando, como coro la r io de lo que se aca
ba de esponer que en r igor no es posible una ciencia 
e s c é p t i c a n i atea: dicha ciencia t e n d r í a que comenzar 
conociendo varios hechos para darles niedianteel des
cubr imiento de leyes generales la convenienteesplica-
cion, y sino aceptaba como verdaderos tales hechos y 
m u y pr incipalmente la existencia de las ideas de los 
que la hubieran cul t ivado, m o r i r í a al nacer, estoes, no 
p o d r í a ex is t i r , como no p o d r í a formarse el edificio que 
u n insensato quis iera levantar en el aire. Y s i la refe
r ida ciencia negara la existencia de Dios los ax iomas 
ó p r imeros pr incipios no i n s p i r a r í a n certeza a lguna 
porque no s e r í a n in te l ig ib les , y por lo tanto las ver
dades secundarias tampoco m e r e c e r í a n asenso, con lo 
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que la ciencia atea, cual torre pretenciosa separada de 
l a v e r t i c a l s e desplomaria luego á luego.' 

La d e t e r m i n a c i ó n del m é t o d o intelectual h u m a n o 
exige el conocimiento de su pr inc ip io y su t é r m i n o , 
mas para conseguir aquel resultado es preciso al legar 
ademas otros antecedentes, porque nuestra r a z ó n no 
logra siempre elevarse de la idea del hecho á la del 
pr inc ip io por el camino mas corto posible que seria e l 
de la in tu ic ión . Si aquella facultad obtuviese constan
temente conocimientos in tu i t ivos , determinados el 
p r inc ip io y el remato, lo quedarla t a m b i é n el referido 
m é t o d o , porque dos puntos de terminan una recta, que 
es la menor distancia entre los mismos , y el camino 
que recorrer la la r a z ó n , s e r i a uno, r e d u c i é n d o s e esta 
facultad á avanzar ó retroceder en toda la o s t e n s i ó n 
del mismo. Pero no es esto lo que ocurre ; el a l m a h u 
mana obtiene relat ivamente m u y pocas Intuiciones, y 
la de Dios, que s e r í a la mas Importante y eficaz, solo 
espera logra r la en otra vida si sus m é r i t o s la hacen 
acredora á ella, por lo que necesita abandonar el ca
mino recto y valerse de rodeos, esto es, completar la 
in tu ic ión con el raciocinio. Y como nosotros, ademas 
de ave r igua r la verdad debemos esponerla, clasif icar
l a , demost rar la y a p l i c a r l a , á fin deque satisfaga nues
tras necesidades, la Inteligencia ha de real izar d ive r 
sas operaciones para c u m p l i r tan compleja m i s i ó n , 
por lo cual el camino que recorre a l sabir de los he
chos á los pr incipios es distinto del que sigue cuando 
baja desde estos á aquellos. Estos dos caminos, s e g ú n 

p. 2.a 10 
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se espuso en la Noo log ía , no son otros que las dos for
mas del rac ioc in io , la i nduc t iva y la deductiva; y asi 
se determina el método intelectual humano diciendo 
que nuestra razón , conocidos intuitivamente los Ite-
c/ios y las cualidades de las substancias (ideas con
cretas y abstractas), mediante la inducción se eleva a l 
concepto de los principios, pudiendo llegar hasia el 
axioma de la existencia de Dios, y que después, pre -
cisados y ordenados dichos principios, por la dedac-
cion in fiere de ellos útiles consecuencias, los comprue
ba comparándolos, con los hechos y demuestra las ver
dades no evidentes por si mismas. 

Dada la importancia de este asunto nos ha parecido 
oportuno presentar el siguiente s í m b o l o que creemos 
l i a de cont r ibu i r algo á la intel igencia de la doctr ina 
que se acaba de esponer, no olvidando la inmensa dí-
lerencia qne existe siempre entre una cosa inmate r i a l 
y otra mater ia l . 
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DIOS EXISTE. 

D 1 0 M 
S I N T E S I S D E L A 

Ú T O I S O & O 
HECHOS 0 

© DEL ANA 

53 M 

YO PIENSO. 

Suponiendo que l a anter ior figura representa una 
esfera de la que elegimos como eje el d i á m e t r o ve r 
t ica l , un observador colocado en el plano tangente á 
dicha esfera por uno de los estremos del referido eje, 
p o d r á considerar l a m i s m a d iv id ida en dos hemisferios 
mediante la c o n c e p c i ó n de un plano de c í r c u l o m á x i 
m o paralelo al tangente. Dichos hemisferios se Ha-
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marán- in fe r io r y superior, en el inferior supondre 
mos que residen los hechos y en el superior los p r i n 
c ip ios , siendo por lo tanto preciso subir para pa 
sar de los pr imeros á los segundos y bajar para t ras
ladarse de estos á aquellos. Este lenguage figurado 
proviene de que los hechos es t án mas a l ale mee de la 
inteligencia humana que los pr incipios y dicha facu l 
tad los conoce con anter ior idad á estos , y porque la 
r eg ión d é l o s hechos es en la que de ord inar io reside 
l a referida inteligencia, necesitando g ran esfuerzo para 
pasar á la de los pr incipios . Los hechos e s t á n todos 
relacionados entre s í , lo c u á l se ha procurado espre
sar por las lineas que enlazan los c i rcu l i tos represen
tantes de aquel los; y mediante á que los hechos son 
mucho mas numerosos que los p r i n c i p i o s , el seg
mento que ocupan en la esfera propuesta es mas es
tenso que el en que se han figurado los pr inc ip ios . 
Existe un hecho que es para cada hombre el mas 
In t imo y el que se sobrepone á la d u d a , á saber , su 
propio pensamiento, y por eso la idea del m i s m o he
mos c r e í d o que debe corresponder al polo inferior de 
la esfera. Los pr incipios ó verdades universales e s t á n 
igualmente relacionados entre sí y dependientes de la 
verdad suprema d é l a ciencia h u m a n a , que es la c o n 
tenida en l a idea de la existencia de Dios , todo lo c u a l 
e s t á representado en dicha esfera, correspondiendo 
esta ú l t i m a idea al polo super ior de la m i s m a . Desde 
la idea del pensamiento i n d i v i d u a l pudiera irse á l a 
de la existencia de Dios por la v í a recta de la in tu ic ión 
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ó s e a por el conocimiento d i rec to , lo cual en la es
fera es tá espresado por el camino mas corto entre 
u n polo 3̂  o t ro p o l o , que es el eje; pero como tal i n 
tu ic ión no se logra en esta v ida , para trasladarse desde 
u n concepto á otro , y en general para elevarse desde 
los hechos á los pr incipios ó descender de estos á 
aque l los , es preciso apelar á las v í a s c u r v i l í n e a s del 
raciocinio ó sea á los conocimientos indirectos, lo cua l 
en la esfera propuesta e s t á representado por las sec
ciones de semicircunferencia de dos semicirculos m á 
x i m o s , ascendente uno y otro descendente. Y asi 
como todo s e m i c í r c u l o m á x i m o de la referida esfera 
levantado sob're el eje que en ella se figura tiene por 
p r e c i s i ó n su pr incipio y su fin en los po lo s , los p u n 
tos finales de la i nducc ión y de la d e d u c c i ó n son la 
idea del pensamiento de cada hombre y l a de la ex is 
tencia de Dios , s e g ú n hemos dicho var ias veces; de 
suerte que todo raciocinio que no comience ó conc lu
ya en a lguna verdad que conduzca á dichos conceptos 
capitales s e r á a n ó m a l o y no p r o p o r c i o n a r á beneficio 
a lguno, estraviando á nuestra razotkpor el campo es
tenso y confuso del e r ro r . Esta impor tante c i rcuns tan
c ia e s t á representada en la esfera por dos c u r v a s , una 
que ar ranca en el segmento inferior y otra en el supe
r i o r , pero que no siguen las direcciones de los c í r c u 
los m á x i m o s levantados sobre el eje, antes bien se 
d i r i gen á otros puntos e s t r a ñ o s á aquella. Por ú l t i m o , 
en la esfera presentada la r e g i ó n de los hechos se 
denomina t a m b i é n del ánal is is y la de los p r i n c i -
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pios de la s ia tés is , !o cual requiere detenida esplica-
cion. 

2.° S e g ú n hemos visto el camino que recorre 
nuestra intel igencia tiene dos partes ó jo rnadas na tu 
rales é inevi tables , lo que ha mot ivado que el m é t o d o 
intelectual se d ivida en inductivo y deduclivo, l lamando 
t a m b i é n a l p r imero analítico y a l segundo sintético. 
Nosotros aceptamos el empleo de estos ú l t i m o s adjeti
vos por cuanto el a n á l i s i s ha de in te rven i r precisa
mente en el m é t o d o induct ivo y la s í n t e s i s en el de
duct ivo ^ pero no podemos admi t i r q\ie se confundan 
cosas distintas suponiendo que analizar es lo m i s m o 
que induc i r y sintetizar i g u a l que deducir . E l aná l i s i s 
y la sintesis son dos series complejas de operaciones 
inteleetaales mediante las que se prepara respectiva
mente el huen ejercicio de la inducción y de la deduc
ción , y por lo tanto en r igo r son cosa d iversa de estas 
dos formas del raciocinio. Para induci r bien es preci
so analizar previamente , contr ibuyendo mucho é. la 
u t i l idad de la i nducc ión las buenas condiciones de Jas 
tareas anal í t icas34pero el a n á l i s i s no es la i n d u c c i ó n . 
Es mas, el a n á l i s i s llega hasta donde comienza el ra
ciocinio induct ivo pero de al l í no pasa: cuando se i n -
d ü c e se ha analizado ya r e c o g i é n d o s e los frutos pro
vechosos ó perjudiciales de los trabajos a n a l í t i c o s . Y 
lo mismo decimos de la sintesis con referencia á la 
d e d u c c i ó n . 

E l a n á l i s i s recae p r imar i a y pr incipalmente sobre 
los hechos, pero t a m b i é n se ejercita sobre las c u a l i -
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dades de los objetos y aun sobre las relaciones genera
les cuando estas s i rven de antecedentes para induci r 
otras mas elevadas. En una palabra , el a n á l i s i s es la 
p r e p a r a c i ó n obligada, el preciso apoyo del raciocinio 
induct ivo y por lo tanto llega hasta donde comienza el 
p r imer p e l d a ñ o de la escala induct iva . El fin de las 
tareas a n a l í t i c a s es conocer bien el asunto sobre que 
ha de recaer la i n d u c c i ó n , sumin is t rando á esta ú t i 
les antecedentes, y por lo tanto $1 anál i s i s comienza 
por la atención, ordenada y persistente de los hechos, 
de las cualidades y de las relaciones generales de los 
seres, procurando siempre principiar por lo mas sen
cillo y mas pertinente a l ftn propuesto. En el ejercicio 
de tal atención debe separarse un hecho de otro hecho, 
una cualidad de otra cualidad y una relación de otra 
relación, de suerte que las cosas se conozcan en si sin 
confundirías con otras y distinguiendo circunstancias 
que pasan ordinariamente desapercibidas. Asi la i n 
teligencia obtendrá , resultados a n á l o g o s á los que la 
vista consigue con el microscopio. Este estudio parc ia l 
es m u y í m p r o b o porque exige mucha labor ios idad y 
m u c h a fijeza de á n i m o , pero es el só l ido cimiento del 
a n á l i s i s provechoso. Conocidos aisladamente los ob
jetos procede compararlos entre si, separar una ó va
rias cualidades de las substancias respectioas y consi
derarlos baio aspectos mas ó menos generales, y de es
ta suerte la a t enc ión y La p e r c e p c i ó n , ayudadas por la 
a b s t r a c c i ó n y la g e n e r a l i z a c i ó n y c ó i f el concurso del 
j u i c i o , d é l a memor i a y do la f an t a s í a , examinan y 
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conocen en su conjunto y en los detalles y bajo sus d i s 
tintas fases los objetos que se someten á la acc ión d i 
recta de nuestro entendimiento, que es lo que en el 
fondo consti tuye el a n á l i s i s . 

Para analizar bien deben cumpl i rse las reglas dicta
das por la Crí t ica para el acertado ejercicio de las fa
cultades intelectuales antes r e f e r i d a s p e r o a d e m á s 
c o n v e n d r á tener m u y presente las indicaciones que 
acabamos de hacer y las que pasamos á manifestar . 

La laboriosidad sincera, ordenada y sagas es la 
principal condición subjetiva del anál is i s . El a n á l i s i s 
es el estudio, el e x á m e n , la i n v e s t i g a c i ó n : ana l izares 
trabajar la inteligencia con constancia para de scub r i r 
lo universal por lo s ingular , lo necesario por lo c o n 
tingente, a s í como el obrero trabaja d ía y noche en el 
in ter ior de la t ier ra para encontrar algunos f ragmen
tos de metal precioso. Pero dicho trabajo debe d i r i 
girse sincérame nie á la verdad, sin otro guia que la 
evidencia n i otro influjo que el de la Lógica y la Mora l . 
El a n á l i s i s debe proseguir sus tareas independiente
mente de cualquier pr incipio descubierto por la s í n t e 
s is , a s í como el m é t o d o s in t é t i co debe real izar sus 
deducciones con la r igidez inflexible del s i log i smo 
prescindiendo de los datos del aná l i s i s . Esto no i m p i d e 
que el a n á l i s i s y la s í n t e s i s y la i nducc ión y la deduc
c ión se ayuden y complementen; pero si el m é t o d o 
ana l í t i co se apoyara esclusivamente en el s in t é t i co y 
este en aquel nos e n c e r r a r í a m o s en un c í r cu lo v ic ioso . 
La p r ác t i c a leal y sincera de las referidas doctr inas 



— 153 — 
forman la probidad intelectual aplicada a l a n á l i s i s 
y constituye una de las pr incipales g a r a n t í a s de la 
ut i l idad de este. Filialmente, el anál is is debe ser orde
nado, porque la confusión lo esterilizarla, y debe ser 
también sagas, porque la perspicaeia intelectual es i n 
dispensable para inquir i r , comparar , unir , separary 
abstraer y generalizar, de fo rma que encontremos en 
el mar revuelto de lo singular y determinado los r u m 
bos que conducen á lo unioersal é indeterminado. 

3.° As í como el a n á l i s i s comienza en los hechos l a 
s ín t e s i s tiene su p r i n c i p i o en las verdades mas u n i 
versales, pero á semejanza del a n á l i s i s va en pos del 
raciocinio deductivo y p o r lo lanto recae t a m b i é n so
bre verdades secundarias aunque siempre un ive r sa 
les. El papel de la s ín tes i s consiste en elegir una 
re lac ión universa l , en l iga r la con aquellas otras que 
sean mas afines y en facil i tar á la deducc ión antece
dentes que nos conduzcan á consecuencias convenien
tes al ñ n propuesto . 

Las principales reglas que d e b e r á n tenerse presen
tes en el empleo de la s ín t e s i s son las que s iguen. 
Debe elegirse en cada caso aquella relación universal 
que sea mas adecuada para inferir las consecuencias 
que nos propongamos. La acertada p r á c t i c a de este 
precepto es de suma trascendencia, como lo s e r á pa ra 
un vh je ro que va á emprender una larga y compl ica
da ru ta la e lecc ión del punto de part ida. Elegida dicha 
relación debe determinarse con la mayor exact i tud 
posible su comprensión y estension: de esta sue r t e se 
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p r e c i s a r á dicha r e l ac ión ^ a p a r e c e r á coa clara senci
llez á nuestra inteligenciaj s i rviendo de adecuado 
fundamento para el raciocinio deduct ivo. Por ú l t i m o , 
la deducción debs proceder in firiendo recta é inflexible
mente las consecuencias que se desprendan del antece
dente suministrado por la síntesis. Cuando comienza 
la deducc ión ha concluido la s ín t e s i s y no es hora ya 
de m i r a r a t r á s sino adelante: si la re lac ión un iversa l 
elegidla por los trabajos s in té t icos es verdadera y per-
l i í iente y e s t á bien determinada en nuestra in te l igen
c i a , ella nos c o n d u c i r á á consecuencias verdaderas y 
provechosas, con tal que desenvolvamos sencil lamente 
su contenido s in estraviarnos en n i n g ú n sentido; y s i -
l a re lac ión no es verdadera y pertinente, á la s í n t e s i s 
y no a l raciocinio corresponde cor reg i r tan graves 
defectos. Por esto una ves que la síntesis elija y deter
mine una relación universal deberá l igarla con sus afi
nes, de suerte que se obtenga un antecedente sólido y 
adecuado para las deducciones que nos propongamos 
realizar. 

En s u m a , las tareas s in t é t i c a s que se han recomen
dado se asemejan á la del a s t r ó n o m o que elige un 
buen punto de o b s e r v a c i ó n y coloca en él con acierto 
el telescopio para conocer convenientemente muchos 
y lejanos objetos. 
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LECCION DÉCIMA CUARTA. 

De las operaciones del método inductivo. 

SuMAJíio. — l.0 De la esperiencia intelectual.—3.° De la hipó
tesis.—3 o De la teoría. 

I.0 Ea la anterior lecc ión se ha determinado el m é 
todo intelectual a s í como los dos puntos inalterables 
que le s i rven de l ími tes ; ahora procede que nos ocu 
pemos de las operaciones que comprende el mismo las 
males son, la esperiencia, la hipótesis, la teoría , la 
definición, la división , la deducción, la comprobación 
y la demostración. Las tres primeras corresponden 
á la primera parte del método á sea a l inductivo, y las 
restantes a l deductivo. 

Esperiencia intelectual es el conocimiento intuitivo de 
los objetos sometidos á nuestra razón , es el fruto del 
a n á l i s i s y en cierto modo el a n á l i s i s mi smo . La espe
riencia de nuestra r a z ó n recae sobre las maneras de 
ser de las cosas y sobre las manifestaciones que las 
revelan, y debe ser ordenada y r ica por el n ú m e r o y 
calidad de los conocimientos que la const i tuyan. En 
la imposibilidad deque la esperiencia de cada hom
bre sea universal deberá limitarse á la materia á que 
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\ ftn de loi cada uno se consagre ^ 

objetos en su conjunto y bajó todos sus aspectos y rela
ciones. Mas vale conocer bien pocas cosas que tener 
ideas defectuosas y desordenadas de muchas; non 
multa sed multum L a f o r m a c i ó n de una esperiencia 
intelectual só l ida , var iada y escogida es tarea peno
sa que exige mucho t iempo y mucho trabajo, pero tén
gase presente que ella es la ú n i c a base para induc i r 
con provecho. Todas las reglas que se han d i c t a 
do respecto del conocimiento in tu i t ivo y del a n á l i s i s 
son aplicables á l a esperiencia in te lec tual . 

Dicha esperiencia se divide en natural y artificial; 
á la primera se le da el nombre de observación y á la 
segunda el de esperimentacion, sobre lo cual solo dire
mos que la palabra cbservacion espresa t a m b i é n la 
a t enc ión cuando recae sobre los objetos estrafios á 
nuestro yo, y por lo mismo no nos parece procedente 
emplear la como s i n ó n i m a de la voz esperiencia natu
ra l , puesto que debe evitarse en lo posible que una pa
labra tenga dos significados distintos. Por lo d e m á s 
se llama natural á la esperiencia por la que se conocen 
los objetos ta l como los presenta la naturaleza y aun el 
arte, con ta l deque la mano del hombre no intervenga 
en el modo como liayan de ser estudiados. Y esperien
cia artificial ó esperimentacion es el conocimiento i n 
tuitivo de los objetos preparados por el hombre con con
diciones adecuadas á los propósitos de su inteligencia. 
Ocurre muchas veces que la naturaleza no nos ofrece 
las cosas en la forma que exige nuestra r a z ó n ; y a u n 
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en los mismos objetos en que ha intervenido la a c t i v i 
dad h u m ana no se encuentran siempre dichas formas 
ó condiciones, porque tal ac t iv idad ha tenido p r o p ó s i 
tos distintos de los que p e r s i g ú e l a intel igencia. De a q u í 
la necesidad de que el hombre en algunos casos colo
que los objetos que ha de conocer en situaciones ade
cuadas, v a l i é n d o s e para ello de los medios de que-
disponga; de tal suerte el campo de la a t e n c i ó n y por 
lo mismo el del conocimiento se aumentan es t raordi -
nariamente. Un q u í m i c o necesita estudiar el o x í g e n o 
combinado solo con el h i d r ó g e n o en determinadas 
proporciones, y como no lo encuentra en la naturaleza 
en esa forma tiene que p r o c u r á r s e l o para que sus es
tudios puedan realizarse. Un ps icó logo combina cier
tos f e n ó m e n o s de su a lma y p rocura que se reproduz
can en condiciones que no son las naturales, pa ra 
reflexionar sobre ellos y descubrir a lguna ley de aque
l la substancia. 

Bacon resume las maneras de realizarse la esper i -
mentacion en las siguientes palabras: «modus esperi-
meiLtandi prcecipae proeedit, aut per variatioiiein es-
perimeuti, aut per prodactioiieni esperimenti, aut per 
translatioiiein esperimenti, aut per inversionem espe
rimenti, aut per compulsionem esperimenti, aut per 
applicationem esperimenti, aut per eopulationem es
perimenti, aut per sortes esperimenti.» La var iac ión 
del esperi m e n t ó se realiza cambiando la cantidad ó la 
calidad ó ambas cosas á la vez del objeto en que se 
Verifica, ó empleando causas distintas de la que p r i -
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mero se utilizó para ver si producen efectos semejan
tes. La producción del esperimento es una especie de 
p r o l o n g a c i ó n del m i s m o , y puede ejecutarse repitiendo 
el esperimento 6 aumentando la estension del m i s m o . 
La traslación del e s p o r i m é n t o tiene lugar ejecutando 
en el arteles procedimienlos que sigue la naturaleza, 
ó aplicando á un arte los que se observan en otro, ó á 
una parte d,e un arte los que se practican en otras del 
mi smo . La inversión del esperimento se ver i f ica eje
cutando sobre objetos opuestos igua l proceder, ó p ro 
cederes contrar ios sobre una m i s m a clase de objetos. 
L a compulsión del esperimento se realiza estremando 
este hasta el punto de que desaparezca la cual idad 
acreditada por el mismo. La aplicación del esperimen
to consiste en hacerlo estensivo á cosa provechosa, de 
suerte que se repita con frecuencia y pueda ampl iarse 
con beneficio de nuestra inteligencia. L a eopulaciqn 
del esperimento es un concurso de procederes d i s t i n 
tos que se r e ú n e n para corroborar una m i s m a ver 
dad. Por ú l t i m o el asar en el esperimento (sors) estriba 
en separarse de los procedimientos ordinar ios ob ran 
do a l capricho y s in acomodarse á la marcha seguida 
por otros hombres. Este proceder lo reprueba l a L ó 
gica, porque es pel igroso separarse del camino que 
otros recorr ieron é internarse a l capricho en rumbos 
desconocidos: sin embargo, t a l r e p r o b a c i ó n no es ab
soluta y la prudencia debe de te rminar hasta donde ha 
de estenderse, pues á veces se obtienen preciosos des-
<;abrimientos empleando medios que nadie habia u t i -
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liza do antes. Y bueno s a r á a ñ a d i r a q u í que es c o m ú n 
descubr i r valiosos secretos de la naturaleza sin que el 
descubridor v i s lumbre p r é v i a m e n t e su existencia: ta
les descubrimientos se a t r ibuyen vu lgarmente al azar, 
pero puesto que los mi smos no se inducen de antece
dentes bien conocidos debemos creer que Dios dispo
ne que hombres estudiosos los consigan sin esperarlos 
como premio de sus tareas, ó que acuerda en beneficio 
d é l a humanidad que aquellos secretos dejen d e s c r í o , 
v a l i é n d o s e para ello de personas de modesta in te l i 
gencia, 

2." Ya hemos visto que la esperiencia intelectual es 
la concepc ión succesiva de dist intas ideas concretas y 
abstractas s ó b r e l o s objetos sometidos directamente á 
nuestro entendimiento; pues bien, en pos de la l espe
riencia y apoyado en los antecedentes que la m i s m a 
s u m i n i s t r a , viene el raciocinio induct ivo para l l e v a r 
nos al conocimiento de una ley ó r e l a c i ó n un ive r sa l 
que esplique a lguna propiedad existente en las cosas 
conocidas y en otras no conocidas. Pero t é n g a s e p r e 
sente que son m u y contados los casos en que la r a z ó n 
humana logra con una sola i n d u c c i ó n descubrir la 
ley que persigue, y menos los en que a l p r i m e r esfuer
zo descubre ó conoce esta ley s in tener duda a l g u n a 
de su leg i t imidad . Por el con t ra r io , el e s p í r i t u h u m a n o 
procede por etapas en el camino de la i n d u c c i ó n y ne
cesita descansar varias veces para reponer sus fuer
zas y log ra r por fin la verdad á que aspira. Por este 
mot ivo le es forzoso a l hombre el uso de las h i p ó t e s i s . 
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Hipótesis es un jídcio universal con el que se pretende 

esplicar una manera de ser de diferentes objetos sin 
estar completamente ciertos de la verdad del mismo. 
L a palabra hipótesis procede del i d i o m a griego y es 
s i n ó n i m a de la castellana suposición, porque cuando 
se establece una h i p ó t e s i s se supone que ella espresa 
una ley mediante la que se esplica l e g í t i m a m e n t e uno 
d é l o s modos de ser de una s é r i e de objetos. Ta l supo
s ic ión descansa en la probabil idad mas ó menos Arme 
de ser cierto el contenido de la h i p ó t e s i s , y va a c o m 
p a ñ a d a de la racional esperanza de que esta se con
vier ta en verdad cierta y evidente: de otra suerte las 
h i p ó t e s i s serian pasatiempos d é l a intel igencia porque 
se f o r m u l a r í a n leyes que se sabia no pose ían ta l car 
r á c t e r , y la Lóg ica no p o d r í a sancionar tan pueriles y 
peligrosos ejercicios. 

Muchos han condenado el empleo de las h i p ó t e s i s , 
pero o lv idaron los grandes progresos que á ellas de
ben las ciencias, y sobre todo que si r e n u n c i á s e m o s á 
su uso seria m u y reducido el n ú m e r o de verdades 
universales que p o s e e r í a m o s , porque es m u y raro que 
el e s p í r i t u humano , conocida una cualidad de cierto 
objeto, de p r imera in t enc ión se eleve a l conocimiento 
de su ley y aparezca esta ante su inteligencia con t a l 
c a r á c t e r . Mejor seria sin duda que no fuera preciso re
c u r r i r á las h i p ó t e s i s , pues su empleo exige t raba
jos que absorben un tiempo precioso; pero lo que 
es inevitable no debe discut i rse , por lo que debe
mos solo p rocura r que se utilicen con acierto l a s 
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h i p ó t e s i s , y para ello la Lóg ica dicta las siguientes 
reglas. 

Solo debe reeufrirse d las hipótesis cuando ignore
mos la verdadera ley que esplique la materia deque 
nos ocupemos, porque seria absurdo que poseyendo la 
verdad e m p l e á r a m o s lo que solo fuese su e n g a ñ o s a 
apariencia. 

L a hipótesis debe apoyarse en la esperiencia intelec
tual y no ser hija del capricho ó de cualquier resolución 
infundada ó estravagante. La L ó g i c a nunca sanciona 
los antojos y las estravagancias. 

L a hipótesis tampoco debe apoyarse en otra hipóte
sis,porque no insp i ra r l a entonces confianza a lguna , 
como no la ofrecerla el edificio que se levantara sobro 
movediza arena. 

La hipótesis no debe estar en contradicción con al~ 
gun axioma ó verdad que posea evidencia inmediata 
ó mediata, porque como las verdades no se cont ra
dicen en ta l caso la h i p ó t e s i s seria falsa y por lo tanto 
inadmis ib le . 

L a hipótesis debe esplicar todos los hechos relativos 
a l asunto sobre que recaiga, porque precisamente en 
esto estriba su u t i l idad . 

Finalmente, constituida la hipótesis deben redoblarse 
las tareas intelectuales para averiguar si es ó no ver
dadera; en el primer caso se elevará á la categoría de 
teoría legitima y cierta, y en el segundo deberá recha
zarse sin contemplación alguna. La h i p ó t e s i s no debe 
quedar abandonada á si m i s m a porque entonces no 

p. 2.a 11 
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r e p o r t a r í a beneficio. La h i p ó t e s i s es la p r i m e r a j o r n a -
da en el camino de la i n d u c c i ó n , y si nuestro e s p í r i t u 
permaneciese estacionado en ella no l l e g a r í a al t e r m i 
no de su viaje n i o b t e n d r í a la verdad que busca. La 
h ipó te s i s á la vez que proporciona cierto descanso á 
nuestra r a z ó n abre nuevos horizontes á su u l te r ior 
ac t iv idad , de suerte que una vez consti tuida aquella 
debe esta trasladarse a l campo do la esperiencia en 
busca de hechos nuevos; si estos son e s t r a ñ o s á la h i 
p ó t e s i s pero no repugnan á su esencia debe comple 
tarse ó nrodiflcarse la m i s m a , pero si lNa contradicen 
esencialmente debe ser desechada, porque los hechos 
tienen su elocuencia irresist ible y es inút i l y aun pe
l igroso a r g ü i r contra ellos. A d e m á s , las h i p ó t e s i s de
ben acomodarse á los hechos pero nuncajos hechos 
á las h i p ó t e s i s . La c o m p a r a c i ó n de las h i p ó t e s i s con 
las propiedades conocidas de los objetos para a v e r i 
gua r la correspondencia de unas con otras fo rma l a 
comprobación de las pr imeras ; pero como nosotros no 
podemos conocer todos los objetos en los que exista 
una cual idad, la c o m p r o b a c i ó n no nos autor iza á a f i r 
m a r con toda seguridad la verdad de una h i p ó t e s i s : 
este resultado solo se consigue infir iendo mediante la 
d e m o s t r a c i ó n de una verdad evidente la h i p ó t e s i s r e 
ferida. 

3.° Teoría es un juicio universal verdadero por el 
que se esplican una ó varias maneras de ser de todos 
los objetos de wia clase. El raciocinio induct ivo nos 
proporciona los conocimientos de diversas leyes ó r e -
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laciones universales, y nosotros, apoyados en ellos^ 
fo rmulamos los correspondientes ju ic ios que compren
den dichas leyes y fo rman las t e o r í a s . La t e o r í a es por 
lo tanto el fruto de las inducciones acertadas y á la vez 
su t é r m i n o natura l . Sin embargo t é n g a s e en cuenta 
que í o m o las t e o r í a s tienen diversa o s t e n s i ó n , el m é 
todo induct ivo procede e l e v á n d o s e de t eo r í a en t e o r í a 
ó sea de la menos á la mas un iversa l hasta l legar á la 
p r o p o s i c i ó n «el Ser Supremo exis te» que es su t é r m i 
no superior, mas al ia del cual no cabe procedimiento 
a lguno. 

Las t e o r í a s , para merecer este nombre , han de ser 
verdaderas; las falsas son tan solo errores con la apa
riencia de t e o r í a s . Utopias son las teorías falsas pro-
dacidas mas por la iinaginaeion que por el racioeinio. 

La ú n i c a regla que cabe dictar respecto de la for 
m a c i ó n de las t e o r í a s es que se cumplan las que se han 
emitido sobre el anál is is y la inducción, pues l a t e o r í a 
es el fruto del m é t o d o induct ivo y si este es acertado 
s e r á verdadera la t e o r í a á que el mi smo nos conduzca. 
La c o m p a r a c i ó n de las t e o r í a s con los hechos nos en -
s e ñ a r á si las p r imeras son falsas; si aquellas cor res
ponden con estos tendremos una p r e s u n c i ó n vehemen
te de su l i g i t i m i d a d , y para asegurarnos por completo 
de que son verdaderas s e r á preciso infer i r las por l a 
d e d u c c i ó n de verdades evidentes. Esto en el caso de 
que las t e o r í a s no sean evidentes por sí m i s m a s , pues 
entonces no necesitan ser comprobadas n i demost ra 
das para que se las reconozcan como verdaderas. 
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Existen var ias clases de t e o r í a s s e g ú n la dist inta 

estensionde las relaciones que espresan y las diversas 
formas que revisten; y conviene manifestar los n o m 
bres que reciben porque su uso es m u y c o m ú n en e l 
lenguage científ ico. Axiomas ó primeros principios 
son las teorias que espresan las relaciones mas uni
versales tj que reúnen ademas los caracteres de la ne
cesidad y de la evidencia inmediata: aquella palabra 
se deriva del adjetivo griego axios, d igno , y por eso 
algunos han l l amado dignidades & los ax iomas . En t re 
ellos figura como el p r inc ipa l y base de los d e m á s el 
que antes hemos citado como t é r m i n o super ior del 
m é t o d o induct ivo. Teorema es una teoría no evidente 
por si misma que se presenta como objeto de la demos
tración. Corolario es la teoría que se deduce de otra 
mas universal como su inmediata consecuencia. Esco
lios son ciertas verdades que se espresan en fo rma de 
prevenciones ó aclaraciones para facil i tar el progreso 
de la ciencia. Postulado ó petición es una teoría evi
dente que se pide se admita como verdadera para que 
sirva de base á varias demostraciones. Problema es 
una cuestión p rác t i ca que se resuelve mediante cierta 
teoría. Todo problema consta de la c u e s t i ó n p r á c t i c a 
ó propuesta, de la solución, que es la t e o r í a ó p roced i 
miento por la que aquella se resuelve, y de la demos
tración que jus t i f ica la leg i t imidad de la s o l u c i ó n e m 
pleada. Por ú l t i m o , lemas son ciertas verdades que 
unas ciencias toman de otras para auxiliarse mutua
mente. 
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Hemos terminado ya la esposicion de las operac io

nes del m é t o d o i n d u c t i v o , y en la l ecc ión inmedia ta 
nos ocuparemos de las que coresponden al deduct ivo 
ó s in t é t i co . 
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LECCION DÉCIMA QUINTA. 

De las operaciones del método deductivo. 

SUMARIO.-—I-0 De la definición.—2.° De la división.—3.° De-
la deducción, comprobación y demostración. 

I.0 Definición es la determinación de la comprensión 
de una idea. Definir es marcar los l í m i t e s ó fines de 
una idea, puesto que esponiendo las cualidades que 
representa se manifiestan indirectamente los i n d i v i 
duos que comprende, toda vez que la o s t e n s i ó n y com
p r e n s i ó n de un t é r m i n o intelectual se encuentran 
s iempre en r a z ó n inversa . La de f in ic ión , como opera
ción menta l que es, recae sobre las ideas de las cosas, 
pero claro es c|ue las cualidades que espono pertene
cen á las segundas y e s t á n solo representadas en las 
p r i m e r a s , porque la idea de una cosa no es la cosa 
m i s m a sino la r e p r e s e n t a c i ó n de el la . Cuando se defi
ne el t r i á n g u l o se determina ó precisa la idea de d icha 
figura g e o m é t r i c a , pero las cualidades que se espo
nen existen realmente en el t r i á n g u l o y tan solo v i r -
tualmente en su idea por la manera como la represen
t a c i ó n contiene á la cosa representada. Ser ía absurdo-
dec i r , por ejemplo , que l a idea de un t r i á n g u l o esequi-
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latera. Por lo tanto lo que se definen son las cosas 
conforme á las ideas que de ellas se tienen, y las pa 
labras con que se espresan las definiciones correspon
den á las ideas asi como\estas á las cosas. 

La definición no espone todas las cualidades que 
abarca la c o m p r e n s i ó n de una idea sino tan solo las 
esenciales , en lo cual se diferencia de la descripción 
que es la n a r r a c i ó n de las cualidades que posee un ob
jeto. Designación es el acto por el que se determina una 
cosa mediante la cualidad que le caracteriza ó dist in
gue: se aplica á los objetos definibles y á los no defini
bles, y nunca Ueg i á ser una d e f i n i c i ó n completa. 

Las reglas principales para el empleo de la de f in i 
c ión son las siguientes. 

Para definir un objeto es preciso haberlo estudiado 
antes muy bien y tener idea clara y verdadera del mis
mo y de sus relaciones principales. Conseguir una de
finición buena es tarea penosa por lo difícil , en la que 
no tiene cabida la l igereza , porque m a l puede deter
minarse hasta donde llegan la c o m p r e n s i ó n y esten-
sion de una idea s i esta no es completa y acertada. 
En cambio las buenas definiciones son conquistas de 
gran precio que deben t rasmit i rse las inteligencias s i n 
alterarlas en lo mas m í n i m o : ellas precisan la natura
leza de los objetos definidos facilitando sus divisiones, 
y orientan al sabio en el anchuroso campo de la 
ciencia. 

Todo objeto debe ser definido esponiendo su género 
p r ó x i m o y sy úl t ima diferencia. Cumpl ido este re-
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quisi to la def inic ión s e r á adecuada, precisa y clara, 
cons tará de todo y -solo el definido, y este no e n t r a r á 
en aquella, que son las principales condiciones que 
suelen exigirse á l a def in ic ión; pero si no se espone el 
g é n e r o p r ó x i m o y la ú l t i m a diferencia la def inic ión 
s e r á defectuosa, ó mejor dicho, no h a b r á de f in ic ión . 
Ademas, llenada tal c i rcunstancia , la def inición s e r á 
verdadera , ó , lo que es lo m i s m o , se def ini rá en rea
l idad , porque la definición falsa solo en la apariencia 
es de f in ic ión . 

Ya d i j imos en la Noolog ía que género p r ó x i m o de 
un término es el inmediato superior á él y que úl t ima 
diferencia es aquella cualidad característ ica que se 
abstrae para pasar de la idea concreta del fenómeno 
á la abstracta de la especie y de esta á las de los géne
ros superiores, luego para definir un objeto, ó sea de
te rminar la c o m p r e n s i ó n de su idea, basta esponer 
su g é n e r o p r ó x i m o y su ú l t i m a diferencia, porque d i 
cha c o m p r e n s i ó n es necesariamente i gua l á la suma 
de las de estos dos t é r m i n o s . La o p e r a c i ó n de abstraer 
la tenemos comparada á la de restar , pues por ella 
se segrega de la c o m p r e n s i ó n de un t é r m i n o , que se
r í a el m i n u e n d o , siguiendo el s i m i l , l a de otro que 
c o r r e s p o n d e r í a a l substraendo ó sea la ú l t i m a d i feren
c ia , y q u e d a r í a el resto que s e r í a e l g é n e r o p r ó x i m o . 
Pero en la s u b s t r a c c i ó n ó resta el minuendo es i gua l 
a l substraendo mas el res iduo , m = s - j - r ; luego l a 
c o m p r e n s i ó n de todo t é r m i n o intelectual es igual á la 
de su g é n e r o p r ó x i m o mas la de su ú l t i m a diferencia. 
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y definir es despejar una i n c ó g n i t a en función de c a n 
tidades conocidas. Y asi como en la e c u a c i ó n el se
gundo miembro puede pasar á ser p r imero y este á 
segundo sin que la e c u a c i ó n se a l tere , la def in ic ión 
puede pasar á ser el definido y el definido á def in ic ión 
sin que por ello se altere esta en lo mas m í n i m o . 
Ejemplo: «el hombre es el an ima l racional ; el a n i m a l 
racional es el h o m b r e » . Por esto suelen l l amarse pro
posiciones de ecuación á las que forman el definido y 
l a de f in ic ión . 

De lo dicho anter iormente se infiere que el g é n e r o 
supremo y los ind iv iduos se designan pero no pueden 
definirse, el p r i m e r o porque carece de g é n e r o p r ó x i 
mo y los segundos porque no tienen ú l t i m a diferencia: 
las ideas intermedias pueden definirse todas, mas pa ra 
el lo es preciso poseerlas con una clar idad que solo se 
€onsigue mediante el estudio ordenado y as iduo. 

2.° División ó clasificación es la determinación de 
la estension de una idea. La d iv i s ión es el complemen
to de la def in ic ión ; esta determina los l í m i t e s de u n a 
idea y aquella su contenido: definiendo un objeto deci 
mos lo que él es y d ividiendo lo que contiene: la defi
n ic ión y la d iv i s ión unidas espresan la gera rqu ia i n 
telectual de las ideas y por lo tanto el s i t io que le 
corresponde á cada objeto en el vasto campo del u n i 
verso. F o r e s t ó l a s definiciones y d iv i s iones son como 
el esqueleto de la ciencia y la d i d á c t i c a usa de ellas 
preferentemente para l lenar su cometido. 

Para espresar la naturaleza de la d iv i s ión deberemos 
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d i s t i ngu i r dos clases de todos que los lat inos espre
saban con las palabras totum y omne. El p r i m e r o todo 
( to tum) es la serie de partes diversas que forman un 
conjunto, y la o p e r a c i ó n por la que dicho todo se des
compone en sus partes se llama, par t ic ión. La pa r t i c ión 
seefectua unas veces real y otras intelectualmente; po r 
ejemplo el a n a t ó m i c o separa realmente los dist intos 
elementos que fo rman el cuerpo humano , y el g e ó g r a 
fo mentalmente descompone la p o r c i ó n só l ida de l a 
t i e r r a en cinco secciones. T a m b i é n la^particion se rea
liza a lgunas veces para faci l i tar el conocimiento de un 
objeto, como cuando el b o t á n i c o separa las partes que 
forman una flor á fin de apreciar mejor su naturaleza, 
y otras responde á p r o p ó s i t o s dis t intos de los in te
lectuales, como cuando el sastre reduce una pieza de 
p a ñ o á varios pedazos para hacer con ellos algunas 
prendas de vestir . Las partes ó secciones que resul tan 
de la acc ión de par t i r suelen clasificarse en integran
tes, constituyentes y esenciales. Por ú l t i m o , la p a r t i c i ó n 
debe ser completa, esto es, que el conjunto de las pa r 
tes sea i g u a l al todo, y adecuada, 6 lo que es lo m i s 
m o , que el n ú m e r o de partes se acomode a l p r o p ó s i t o 
de la p a r t i c i ó n . 

El segundo todo, omne, es un todo lóg ico , porque lo 
forma un g é n e r o , y sus partes son las especies que 
este contiene. Este es el todo sobre el cua l recae la d i 
v i s ión , y por eso esta o p e r a c i ó n es intelectual y res
ponde siempre á fines intelectuales , estoes, á deter
m i n a r la estension de la idea de un objeto para hacer 
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mas fácil su conocimiento, y cooperar á la f o r m a c i ó n 
del antecedente del raciocinio deductivo. 

De lo dicho se i n ñ e r e que d i v i d i r y clasificar son vo
ces que tienen en la Lóg ica el m i s m o valor , y que , se
g ú n ya di j imos en la N o o l o g í a , se divide ó clasifica 
a ñ a d i e n d o mentalmente cualidades á, los g é n e r o s , de^ 
suerte que por cada una de ellas que se a ñ a d e resulta 
una nueva serie de especies. Algunos dist inguen la 
divis ión de la clasif icación creyendo que esta es la dis
t r ibuc ión de 'os objetos conforme á las ideas que tene
mos de sus cualidades, como cuando un bibliotecario 
forma var ios grupos con los l ibros que tiene á su c u i 
dado, separando los que corresponden á la j u r i s p r u 
dencia de los que versan sobre medicina, etc; pero en 
real idad tal d i s t r i b u c i ó n no es otra cosa que la aplica
c ión de pna d iv i s ión efectuada antes en la inteligencia. 
La d i v i s i ó n lo propio que la def inic ión recae sobre las 
ideas pero hace siempre referencia á los objetos, de 
suerte que estos son lo d iv id ido s e g ú n las ideas que de 
ellos se tiene. Si se descompone el g é n e r o hombre en 
las cuatro especies ó razas, b lanca, negra , amar i l l a 
y cobriza, claro es que la d iv i s ión se refiere á los h o m 
bres y no á sus ideas, por mas que en estas nos apo
yemos al d i v i d i r , pues los hombres son los blancos, 
negros , amar i l los y cobrizos, y estas cualidades solo 
e s t á n v i r tua lmente comprendidas en las ideas de aque
l los . In f i é rese de lo dicho que la d i v i s i ó n es o p e r a c i ó n 
subjetivo-objetiva y que cuando dis t r ibuimos en v a 
rios grupos distintos objetos solo realizamos la d i v i -
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sion previamente practicada en la in te l igencia , de 
manera que sin ella tal d i s t r ibuc ión no seria posible. 
Vemos, pues, que aun cuando se le de á la palabra cla
sif icación el significado referido, cont ra r io por cierto á 
su e t i m o l o g í a , clasificar es lo mismo que d i v i d i r , por-

xque en rea l idad , en el ejemplo propuesto y lo m i s m o 
en los d e m á s , el bibliotecario que d i s t r ibuye los l ib ros 
en varios grupos ó secciones lo que hace es d i v i d i r en 
varias clases ó especies el todo ó conjunto que ellos 
fo rman , no buscando partes ó porciones sino clases. 

Para que la d iv i s ión produzca los resultados que de
ben esperarse de el la , preciso es que se acomode á 
estos preceptos. 

Toda división ha de tener un fundamento deducido 
de la deñnieion del objeto que vaya á dividirse; este 
fundamento s e r á la cual idad que se anacía al g é n e r o 
para determinar las especies. Las especies pueden á 
su vez ser divididas empleando una nueva cual idad, y 
la divis ión que a s í resulta se l l ama s u b d i v i s i ó n . Subdi
visiones son, por lo tanto, las divisiones délos miem
bros de anteriores divisiones, y codivisiones las divi
siones paralelas y s imul táneas que pueden hacerse de 
un mismo género. A un g é n e r o pueden a ñ a d i r s e d iver
sas cualidades y cada una de ellas d e t e r m i n a r á u n 
grupo distinto de especies, por mas que la o s t e n s i ó n de 
cada grupo sea siempre la mi sma aunque descom
puesta de distintos modos. Ejemplo: el g é n e r o hombre 
puede dividi rse en las especies blanca, negra, a m a r i 
l l a y cobriza y á la vez en las otras especies europea, 
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a s i á t i c a , africana, americana y o c e á n i c a , y cier ta
mente que el conjunto de estas especies es i gua l a l de 
las pr imeras . 

Siempre que sea posible debe emplearse como funda
mento de la dioision la cualidad esencial del objeto d i 
vidido por la que se determine su naturalesa. Las- d i v i 
siones se l l aman naturales cuando se apoyan en el 
a t r ibuto del objeto d iv id ido que revela la esencia de 
este, y artificiales cuando dicho a t r ibuto es secunda
r i o , ora proceda de la naturaleza ora lo haya i m p u e s 
to el hombre . Las pr imeras divisiones deben prefer i r 
se á las segundas porque son mas s ó l i d a s que estas y 
á la vez mas ins t ruct ivas puesto que reflejan la vasta 
y sabia c las i f icac ión que encierra la naturaleza; sin 
embargo las exigencias intelectuales nos ponen fre
cuentemente en el caso de fo rmar otras clasificaciones 
eligiendo entre los atr ibutos accidentales de los objetos 
aquellos que nos parecen mas adecuados para nues
t ro p ropós i t o ó considerando las cosas bajo aspectos 
meramente arbi t rar ios y sin apoyo a lguno en la natu
raleza de aquellas. Esta ú l t i m a clase de divisiones es 
la que menos confianza inspi ra . 

L a dioision no debe fundarse en la ausencia de a l 
gún atributo en el género dividido; de o t ra m a n e r a 
i n c u r r i r í a m o s en definiciones negativas y no de termi
n a r í a m o s convenientemente la estension y compren 
s ión de las ideas. 

L a división debe ser conforme á la realidad, de 
suerte que cada género se descomponga en las especies 
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que contenga sin acomodarse á un número pre-esta-
blecido. Las divisiones se l l aman dicotómicas caando 
el todo se descompone en dos especies ó miembros , y 
politómicas cuando estos son mas de dos. Algunos au
tores pretenden que la buena d iv is ión debe ser siem
pre d i c o t ó m i c a , pero nosotros creemos que la natura
leza de la cosa d iv id ida es la que debe determinar el 
n ú m e r o de miembros en que haya de d iv id i r s e . Nada 
mas puer i l y mas funesto que esas clasificaciones ar
bi t rar ias en que se colocan los objetos con una r i g u r o 
sa s i m e t r í a que seduce por su aparente sencillez; en 
ellas no se descubre el reflejo de la naturaleza y sí solo 
la mano del compositor . 

Por ú l t i m o , la divis ión debe ser completa, distin
ta, adecuada y clara.: completa, para que la suma 
de las ostensiones de las especies ó miembros sea igua l 
á la del g é n e r o : distinta, á fin de que la estension de un 
miembro no e s t é parcial ó totalmente inc lu ida en la de 
otro: adecuada, para que el n ú m e r o de miembros se 
acomode al p r o p ó s i t o de la d iv i s ión ; y clara, porque 
la confus ión dificulta el conocimiento y es fuente de 
er rores . 

3.° Mediante la def inic ión y la d iv i s ión se determi
nan la c o m p r e n s i ó n y estension de los conceptos g e n é 
ricos y se facilita la p o s e s i ó n de las verdades que s i r 
ven de antecedente a l raciocinio deductivo. La deduc
ción nos lleva desde el conocimiento de los pr imeros 
pr incipios hasta el de los hechos, pasando por una se
rie e s t e n s í s i m a de verdades intermedias: este t r á n s i t o 



— 175 — 
es mas ó menos r á p i d o s e g ú n las condiciones del ra -
ciocinio que nos sirve como de veh í cu lo y los p r o p ó s i 
tos que nos animen al deducir. Las verdades que me
diante la d e d u c c i ó n infer imos de los antecedentes se 
denominan consecuencias, y ellas forman una especie 
de pa t r imonio intelectual que sirve para apreciar b ien 
los hechos y para satisfacer las necesidades de nues 
t ro ser. 

Llegados al campo de los hechos tiene lugar la com
probación, que es el acto por el cual comparamos los 
hechos con los principios inducidos que sirven de base 
a l raciocinio deductivo á fin de ver si corresponden en
tre si, de la propia suerte que el platero con la piedra 
de toque aprecia los quilates de lo ro . A l efecto , se de
b e r á atender a l m a y o r n ú m e r o posible de hechos re la
t ivos al contenido del pr inc ip io , procurando precisar
los para que se les conozca con clar idad. Si un hecho 
resul ta contrar io al pr inc ip io este s e r á falso; si a l g u 
nos hechos no aparecen comprendidos en el p r i n c i p i o 
este s e r á incompleto j d e b e r á modificarse; y s i todos 
los hechos conocidos corresponden con el p r inc ip io 
deberemos considerar á este verdadero. Sin embargo, 
como ya di j imos a l ocuparnos de la h i p ó t e s i s y de l a 
í e o r i a , la c o m p r o b a c i ó n no basta para asegurar c o m 
pletamente la verdad de un pr inc ip io ó ju ic io u n i v e r 
sal no evidente por si m i s m o (pues los que lo son no 
necesitan ser comprobados n i demostrados); tal resu l 
tado solo se consigue por meJio d é l a demostración 
que es la o p e r a c i ó n por la cua l se infiere una r e l a c i ó n 
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de otra que le es superior en estension haciendo que 
aquella participe de la evidencia que esta disfruta. 
Para evitar repeticiones nos abstenemos a q u í de o c u 
parnos de la d e m o s t r a c i ó n d § la que t ra ta remos en l a 
Dia léc t ica . 
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LECCION -DÉCIMA SEXTA. 

De la construcción y esposicion científicas. 

SUMARIO. —I.0 Del modo |de formar las ciencias.—2.° Del 
arte.—3.° De la esposicion ó enseñanza de las ciencias. 

I.0 El procedimiento induct ivo y el deductivo se dis
t inguen por la índo le especial de sus respectivas opa-
raciones: el p r i m e r o a p o y á n d o s e solo en la esperiencia 
y s in atender á dato alguno s in té t ico se eleva al concepto 
de las relaciones generales, y el segundo desenvuelve 
las ideas suminis t radas por la s í n t e s i s prescindiendo 
de la e n s e ñ a n z a de la esperiencia; pero á la vez a m 
bos procedimientos se aux i l i an y complementan con
t r ibuyendo al logro del fin que persigue nuestra r a z ó n . 
Sin el procedimiento ana l í t i co la s íntes is- se a g i t a r í a 
en el vac io , porque solo aquel sumin i s t r a á esta los 
conceptos generales que ella ordena y determina para 
que s i rvan de antecedente a l raciocinio deductivo, 
y sin la d e d u c c i ó n los pr incipios d e j a r í a n de ser c o m 
probados y demostrados , no inspirando por lo tanto 
certeza a lguna . Son , pues, ambos procedimientos 
dos jornadas de un solo v i a g e ; s in realizar la p r i m e 
r a no se puede verif icar la segunda, y sin efectuar 
esta no produce aquella fruto a lguno. E l m é t o d o i n -
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duct ivo suele l l amarse de invención porque merced á 
él se descubren las leyes que gobiernan los seres, pro
cediendo de lo conocido á lo desconocido, pero t a m b i é n 
en el m é t o d o deductivo existe cierta clase de inven 
c i ó n , puesto que si bien las consecuencias e s t á n con
tenidas en las premisas, solo son verdades precisas y 
aplicables en cuanto se determinan en los anteceden
tes ó premisas que las contienen. Así es que en este 
sentido puede decirse que por el m é t o d o deductivo se 
pasa t a m b i é n de lo conocido á lo desconocido, puesto 
que mediante él se obtienen verdades preciosas que 
enriquecen las ciencias reportando grande u t i l idad 
p rác t i ca . A d e m á s , al m é t o d o deductivo se le acostum
bra á denominar de esposicion porpue es el mas e m 
pleado para manifestar la c ienc ia , pero t é n g a s e en 
cuenta que en esta tarea t a m b i é n se usan con éx i to las 
operaciones del m é t o d o ana l í t i co . Por ú l t i m o , existen 
hombres en los que sobresale la apti tud para el a n á 
l i s i s y p u d i é r a m o s comparar los á las golondrinas que 
vuelan m u y cerca de la superficie de la t i e r ra p l e g á n 
dose á los diversos accidentes que esta p re sen ta ren 
c á m b i o hay otros que poseen grandes dotes para l a 
s í n t e s i s a s e m e j á n d o s e á las á g u i l a s que se remontan 
á elevadas regiones y m i r a n d o hi to en hito el astro 
d e l d i a ; pues bien , la inteligencia modelo debe ser 
perspicaz y diligente en el a n á l i s i s y á la vez elevada y 
serena en la s í n t e s i s , esto es, asemejarse á un ave que 
reuniese las dotes de la golondr ina y las del á g u i l a . 

In f i é rese de lo dicho que el a n á l i s i s y la s í n t e s i s , la 
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inducc ión y la d e d u c c i ó n deben prestar su concurso 
a r m ó n i c o para la ordenada a d q u i s i c i ó n de la v e r d a d . 
Las verdades individuales , singulares y par t iculares 
que adqu i r imos por la in tu ic ión forman, s e g ú n tene
rnos dicko,, nuestra esperiencia intelectual . Dicha es-
periencia es la ú n i c a base sobre la que se apoya el ra
ciocinio induct ivo y el medio de comprobar los p r inc i • 
pios que este descubre, por lo cua l se ha dicho que <da 
esperiencia es la madre de la ciencia.» No es posible 
ciencia sin esperiencia, pero en cambio la esperiencia 
pr ivada de toda ciencia seria deficiente para atender 
á las legitimas exigencias de nuestro ser. A l hombre , 
como tenemos manifestado repetidas veces; le es pre
ciso conocer las leyes constantes que esplicail los 
hechos comprendidos en la esperiencia h u m a n a y 
otros muchos mas presentes, pasados y futuros que 
esta no abarca n i a b a r c a r á j a m á s , y tal necesidad la 
satisface solo la ciencia. La ciencia se divide en* especu
lativa y práct ica; la p r imera comprende las verdades 
bajo su aspecto mas g e n é r i c o y la segunda las presen
ta con formas menos abstractas y adecuadas á d i r i g i r 
nues t ra voluntad en el revuelto campo de la existen
cia terrena. La p r i m e r a parte suele l lamarse t a m b i é n 
ciencia y la segunda arte. Hechas estas aclaraciones 
pasemos á determinar como se forma y espone l a 
ciencia h u m a n a para completar la obra d é l a Metodo
log í a . 

Las tareas para fo rmar las ciencias suelen d e n o m i 
narse eonstraccion cieaüjíca y á ellas cont r ibuyen co -
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m o hemos dicho antes todas las operaciones de Ios-
dos procedimientos induct ivo y deductivo, y aun t a m 
bién la sensibilidad y las inclinaciones del hombre . 
Para saber como se construye cua lquiera de las cien
cias humanas lo que impor ta es determinar los ma te 
riales que han de emplearse y el modo como se de
ben colocar. Ambas cosas se espresan en la def in ic ión 
que dimos de la ciencia en general en la l ecc ión p r i 
m e r a de este Ensayo y que repetimos a q u í : «Ciencia 
es un sistema de verdades generales dependiente de un 
principio axiomático.^ Las ciencias se componen solo 
de verdades, de suerte que las falsedades, sean cuales 
fueren su or igen y c o n d i c i ó n , no deben tener j a m á s 
cabida en ellas. Las ciencias se proponen representar 
fielmente la realidad, y esto solo se consigue mediante 
e l conciertxD de la r e p r e s e n t a c i ó n con la cosa represen
tada, que es lo que constituye la verdad. Pero las c ien
cias representan las cosas solo bajo sus aspectos ge
nerales, ó, hablando en r igor , los aspectos gener ales-
de las cosas que son las relaciones que las l igan en
t re s i y el efecto de las leyes que las r igen . Lo i n d i v i 
dua l y concreto no tiene cabida en las ciencias po rque 
h a r i a imposible la m i s i ó n de estas s in repor ta r p r o v e 
cho a lguno . Lo general comprende á lo i n d i v i d u a l : l o 
que impor t a , pues, es poseer bien el concepto g e n é r i 
co, que él nos i l u m i n a r á para conocer con acierto los 
casos concretos que se presenten al alcance de nues
t r a inteligencia. La M e c á n i c a , por e j emplo , no se 
ocupa concretamente de la calda de las aguas desde 
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el tejado de cierta casa en u n instante dado, pero en 
cambio espone las leyes del mov imien to de los g raves , 
que por cierto comprenden el caso ind iv idua l que se 
acaba de referir; por lo tanto conociendo bien dichas 
leyes se conoce lo esencial respecto a l descenso de las 
citadas aguas. Y bueno s e r á adver t i r qiie de ord inar io 
lo i n d i v i d u a l solo se infiere d é l o general ó un ive r sa l 
en cuanto-es posible su exisiencia pero no en cuanto 
es posi t iva, de suerte que el concepto de la ley enseña 
comunmente como se consumará un hecho si se realiza 
y para cuando se realice, pero no que haya de rea l i 
zarse en un instante y sitio dados. E l conocimiento de 
las leyes sobre el descenso de los graves, por c o m p l e 
to que se le suponga, no alcanza nunca á e n s e ñ a r n o s 
que en cierto instante c a e r á n aguas.desde el tejado de 
una casa determinada, pero una vez que se sepa l a 
existencia de este f e n ó m e n o , mediante aquel conoc i 
miento y no sin él apreciaremos su naturaleza. Sin em
bargo , la constancia de las leyes ó relaciones genera
les permite algunas veces predecir la existencia de 
ciertos f e n ó m e n o s , y es indudable que tal p r e d i c c i ó n 
a u m e n t a r á con el progreso de las ciencias humanas ; 
pero como estas, nunca a l c a n z a r á n una perfecc ión i n 
finita y por otra parte la constancia de las leyes gene
rales no siempre es i n t r í n s e c a m e n t e necesaria y l a 
c o m p r e n s i ó n d é l o s hechos suele ser m u y ampl ia , s e r á 
m u y reducido el n ú m e r o de casos en los que puedan 
calcularse á p r i o r i todas las circunstancias precisas pa
r a determinar ó predecir un hecho antes de que o c u r r a . 
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Hemos visto que las ciencias se forman con verda

des generales, pero no porque se posea cierto n ú m e r o -
de estas puede decirse que se ha formado una ciencia. 
La ciencia humana es un organismo ideal que repre
senta el organismo real de l a naturaleza, y por lO' 
tanto requiere que las verdades que la formen , en ve?, 
de estar en m o n t ó n y confundidas, se d i s t r ibuyan o r 
denadamente r e l a c i o n á n d o s e entre s í y guardando l a 
conveniente dependencia. Este i m p o r t a n t í s i m o resulta
do solo se consigue mediante la sistematización ó sea. 
la r e d u c c i ó n de las verdades cient íf icas á diversos sis-
temas. La palabra sistema significa en nuestro id io 
ma un conjunto de objetos distintos ordenados entre 
sí de suerte que contr ibuyan á un fin dado: a s í en A s 
t r o n o m í a se l l a m a sistema planetar io á la r e u n i ó n de 
varios astros que realizani sus movimientos con cierto 
orden y dependiente de un centro c o m ú n ; y en Lóg ica 
sistema es una reunión ñe verdades generales relacio
nadas entre si segan cierto método rj sañeientes para 
representar bien un objeto dado. E l sistema es la for
m a de la ciencia, as í como su materia ó fondo lo cons
t i tuyen las verdades generales, de suerte que sin s i s 
temas no hay ciencias, advirt iendo que cada sistema 
determina la existencia de una de estas ú l t i m a s . Los 
beneficios de la s i s t e m a t i z a c i ó n son evidentes puesto 
que merced á ella las verdades se a u x i l i a n y comple 
mentan contr ibuyendo unas ¿i la cabal p o s e s i ó n de las 
otras y todas juntas á determinar bajo sus diversos 
aspectos el objeto c o m ú n . Ademas, reducidas las ve r -
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dades á un sistema desaparecen las contradicciones 
que aparentemente existen entre algunas de ellas 
(pues en realidad no pueden haber dos verdades que 
se contradigan) , y la definición , d iv is ión y demos t ra 
ción son tareas m u y fác i les , porque como cada ver
dad ocupa su puesto es sencillo determinar su ge-
ra rqu ia intelectual y l a dependencia que tiene con 
otras evidentes por sí mismas . Por eso á medida que 
una ciencia progresa se perfecciona la sistematiza
ción de sus verdades. 

Pero la s i s t e m a t i z a c i ó n s e r á provechosa cuando se 
acomode á ciertas condiciones que debe r á n ser las mis • 
mas que concurren en el o rgan ismo de la naturaleza, 
á saber, la variedad y el órde/i. Toda ciencia consta 
de distintas verdades porque los objetos se presentan 
á, nuestro entendimiento bajo diversos aspectos y por
que su fo rmac ión es el resultado de numerosos actos 
de conocer que la human idad va realizando paula t ina
mente. Mas dichas verdades se d i s t r ibuyen y r e l a 
cionan entre s í conforme á un plan constante y ade
cuado a i fin propio de el las, y esto es lo que forma el 
orden en la variedad , ó , lo que es lo m i s m o , la armo
nía . La a r m o n í a es la forma esencial de todo organis
mo y por lo tanto de todo sistema, de suerte que no 
es posible ciencia sin a rmon ía , 7 mientras mas a r m ó 
nicamente se organicen las verdades de una ciencia 
mayor será la perfección de esta. Dicha a r m o n í a debe 
tener y tiene por fundamento la unidad del objeto, 
la del principio y la de las leyes que gobiernan los en-
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téndimientos que forman una ciencia. Cada ciencia 
debe tener un solo objeto sobre el cua l reca igan las 
t e o r í a s ó verdades que la const i tuyan: a s í la M e c á n i c a 
se ocupa del movimien to , la G e o m e t r í a de la estension 
y la Ps ico log ía del a lma humana . La unidad del objeto 
contr ibuye mucho á que las verdades se relacionen 
int imamente p a s á n d o s e con facilidad de unas á otras . 
Por eso toda ciencia bien organizada ó const ruida 
debe ante todo definir su objeto d iv id i éndo lo d e s p u é s 
convenientemente, y p o r ú l t i m o demostrar el encadena
miento de las diversas verdades que surjan de dichas 
operaciones intelectuales. La unidad del pr incipio e x i 
ge que cada ciencia se apoye en una p r o p o s i c i ó n a x i o 
m á t i c a á fin de que las verdades de que aquella cons
te participen de la evidencia que esta posee por s í 
m i s m a ; de otra manera la d e m o s t r a c i ó n no seria po 
sible y las verdades c ien t í f icas no insp i r a r i an comple ta 
certeza. Por ú l t imo, , como todos los obreros que se 
consagran á la c o n s t r u c c i ó n de la ciencia obedecen á 
las mismas leyes, tal circunstancia ha de i m p r i m i r en 
aquella el sello do la unidad . 

Lo anteriormente dicho es aplicable á todas y cada 
una d é l a s ciencias h u m a n a s , pero ahora debemos 
a ñ a d i r que todas ellas consti tuyen la ciencia un ive r 
sal, a s í como las diversas agrupaciones de astros for
m a n el sistema celeste: advir t iendo que en la ciencia 
universa l concurren las mi smas condiciones que he - , 
mos s e ñ a l a d o para cada una de las ciencias en pa r t i 
cular . Con efecto, el conjunto de las dichas ciencias 
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forma la var iedad porque cada una se diferencia de 
las restantes , y ademas existe en ellas el orden mas 
completo puesto que se a rmonizan maravi l losamente 
desapareciendo sus aparentes antagonismos á medida 
que el progreso intelectual aumenta . E l obrero de la 
ciencia un iversa l es el hombre , uno en su or igen, en 
su modo de ser y en su destino; el objeto de ella es la 
naturaleza, r ica en sus manifestaciones pero una en 
su conjunto ; y su pr inc ip io es la existencia de Dios, 
base de todos los ax iomas y causa inf in i ta de todo lo 
creado. A s í el orden ideal y el real se a rmonizan a d 
mirablemente , puesto que el mot ivo de todo ser es el 
fundamento de toda verdad: sin Dios no hay exis ten
cia , s in Dios no hay ciencia. Y por fortuna Dios es ab
solutamente necesario y en n á d a l e afectan los errores 
y-caprichos humanos . 

2 .° Dij imos antes que toda ciencia tiene dos partes, 
una especulativa y o t ra p r á c t i c a , y conviene hacer 
sobre este punto algunas aclaraciones. La ciencia, se
g ú n hemos manifestado var ias veces, es un medio 
que contr ibuye m u y principalmente á la r e a l i z a c i ó n 
del destino humano , y por lo tanto para l lenar su co
metido debe descender de las regiones mas elevadas 
de la s í n t e s i s reduciendo sus verdades á f ó r m u l a s 
poco abstractas y m u y claras y precisas. Estas f ó r m u 
las se l l aman reglas, y á cierto sistema de reglas para, 
lograr una acertada prác t i ca se denomina arta. L a 
regla es una verdad general der ivada de o t ra mas 
general que se l l ama pr incipio . El p r inc ip io es el f u n -
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damento de la regla y l a regla un desenvolv imiento 
del pr inc ip io . L a regla va encaminada á inculcar l a 
verdad que contiene el pr incipio h a c i é n d o l a accesible 
á inteligencias medianas y procurando que d i r i j a l a s 
inclinaciones de los que la conocen. Por eso adopta 
formas menos abstractas que el p r inc ip io y en un esti lo 
impera t ivo , pues la regla es e n s e ñ a n z a y á la vez man
dato ó consejo. El p r inc ip io se d i r ige solo á la in te l i 
gencia que ref lex iona , y por eso reviste un aspecto 
especulat ivo, la regla á la inteligencia y á la vo lun tad 
que ejecuta y por ello adopta formas p r á c t i c a s . He a h í 
porque los pr incipios son el pasto de pocos y escogi
dos entendimientos y las realas g u í a de los e s p í r i t u s 
modestos. 

Inf ié rese de lo dicho que el arte se dist ingue de la 
ciencia cuando esta palabra espresa la parte mas abs
tracta y especulativa de los conocimientos humanos , 
y en tal concepto se dice que el arte es el complemen
to de la ciencia y la ciencia la r a z ó n de ser del arle» 
No es posible que exista un arte sin una ciencia en la 
cua l se apoye; en cambio puede ex i s t i r una ciencia s in 
arte, bien que ta l ciencia ser ia incompleta é inút i l para 
la p r á c t i c a . Las artes suelen d iv id i rse de dist intas ma
neras , pero la d iv i s ión que conceptuamos preferible^ 
porque abarca todas las artes en cuanto comprende 
todos los p r o p ó s i t o s conocidos del e s p í r i t u h u m a n o , es 
l a que las d is t r ibuye en estéticas, lógicas y inórales . 
Finalmentelaciencia suelcconsiderarse t a m b i é n como 
lo opuesto á la esperiencia, ó sea el conjunto s i s t e m á -
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tico d é l a s verdades generales, y s e g ú n este concepto,., 
que es el que creemos mas exacto, el arte es una sec
c ión de la c iencia , es la ciencia misma en su parte 
p r á c t i c a ó de a p l i c a c i ó n . Y en v i r t u d de la d i v i s i ó n 
cardinal del conocimiento h u m a n o en in tu i t ivo y d i s 
curs ivo diremos que la in tu ic ión forma la esperiencia 
y el raciocinio la ciencia; todo lo que no es ciencia 
es esperiencia y lo que no es esperiencia ciencia es; e l 
arte es la m i s m a ciencia que i l u m i n a la esperiencia 
para cambiar la rut ina y el estramo en una ac t iv idad 
ordenada y esencialmente provechosa . 

3.° Hasta aqui lo relativo á l a c o n s t r u c c i ó n de la 
ciencia; ahora solo res ta , para t e rmina r esta l ecc ión 
y con el la l a Me todo log í a , que d igamos algo sobre la 
esposicion cieniifiea. La ciencia no es obra de uno ó v a 
rios hombres , es obra de la human idad ; y si bien a l - • 
gunos entendimientos pr iv i legiados descubren precio
sas verdades abriendo nuevos horizontes á la ciencia, 
esto no les autoriza para usar esclusivamente lo que 
por su naturaleza elude el monopol io . Ademase l h o m 
bre, por cuanto es miembro de u n a g ran f a m i l i a , e s t á 
obligado á manifestar á sus semejantes las verdades 
que posee, con lo cua l , a d e m á s de c u m p l i r un alto deber 
m o r a l , coopera mucho al desarrollo de la ciencia de que 
es i n t é rp re t e . Con efecto, la e n s e ñ a n z a acertada es ú t i l 
p á f a el que aprende porque conoce lo que ignoraba, y 
ademas para el que e n s e ñ a porque se penetra mas de 
las verdades que espone y porque descubre otras nue
vas merced á ulteriores estudios y á ú t i l e s d i s c u s i o n e s , . 
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Pero la e n s e ñ a n z a debe reun i r dos requisitos para 

•que reporte buenos frutos, porque es preferible no en
s e ñ a r una ciencia á e n s e ñ a r l a m a l . E l que ignora u n 
r amo del saber humano claro es que no puede espo
ner lo , luego la posesión de una ciencia es el primer re
quisito indispensable para poderla enseñar . Nenio dat 
quod non habet. Y el segundo requisito es saberla ense-
í iar , pues hay personas m u y instruidas que carecen 
del arte de manifestar con acierto sus ideas. Indudable
mente es preciso para e n s e ñ a r cualquiera ciencia el co
nocimiento de un arte especial, l lamado didáctica, que 
merece por cierto un puesto dis t inguido en la L ó g i c a . 

Za didáctica es el arte de enseñar con acierto un ra 
mo cualquiera del saber humano. Dicho arte descansa 
en ciertas bases que esppndremos sucintamente en la 
imposibi l idad de descender á detalles. E l que enseña 
debe tener muy en cuenta sus condiciones f í s icas , inte
lectuales y morales y las de los que aprenden, y si usa 
la viva voz empleará sitio adecuado y el tiempo opor
tuno, de suerte que no sea muy breve n i muy prolijo. L a 
esposicion de la doctrina debe ser metódica para que lo
gre la claridad, prenda muy estimable en el que enseña; 
y ta l resultado se consigue mediante la variedad que 
evita la monotoniay el órden que impide la confusión. 
A l efecto deberá el maestro definir primero lo que sea 
objeto de su enseñanza, dividirlo después bajo los pun
tos de vista mas principales y por último enlazar me
diante la demostración las verdades que se deriven del 
concepto de dicho objeto. También convendrá que p re -
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senté hechos, realice esperimentos y aduzca autorida
des qae corroboren las teorías que emita, ilustrando-
estas por medio de comparaciones, símbolos y ejem
plos. El procedimiento s in té t ico es el mas adecuado 
para laesposicion d é l a ciencia pero no debe por eso 
escluirseel a n a l í t i c o . En muchas ocasionesconvieneque 
el discípulo presencie los trabajos analí t icos y los es
fuerzos de la razón para descubrir una verdad gene-
ral : el e s p e c t á c u l o de tales tareas d e s p e r t a r á el i n t e r é s 
de aquel g r a b á n d o s e en su mente el fruto que las m i s 
mas reporten. T a m b i é n c o n v e n d r á en algunos casos 
emplear el método de interrogación, l l amado socrá t i 
co porque lo uti l izó con grande éx i to el i lustre m a e s 
t ro de P l a t ó n . Co/^s te en d i r ig i r el maestro a l discí
pulo hábiles preguntas de suerte que este vaya emi
tiendo las verdades que aquel quiera, con lo cual se-
acostumbra el discípulo ó raciocinar y á veces llega á 
creer que son de su sola cosecha las ideas que concibe 
merced á la sagaz dirección del profesor.^En resumen, 
el que c o n ó z c a l o s principales r a m o s del saber h u m a n o 
y posea só l ida y profunda i n s t r u c c i ó n en uno de el los , 
practique con acierto las reglas que se acaban de i n d i 
car , y ademas sea sincero, labor ioso y amante de l a 
ciencia, t éndrá í l a apt i tud necesaria para el magister io. 

F ina lmente , el que aprende t a m b i é n debe observar 
un buen m é t o d o para que sus tareas le sean p r o v e c h o 
sas . Ante todo el discípulo debe reunir gran deseo de 
saber, y asi vencerá los obstáculos que se presentan en? 
el aprendizage de las ciencias. Ademas, debe ser orde-
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nado en sus es tudios , evitando la d e s a p l i c a c i ó n y el 
exesoen el trabajo, e s t r e ñ i o s ambos perjudiciales. Con
viene mucho también que elija con cuidado los maes
tros y los libros en que haya de instruirse, asesorándose 
a l efecto de personas doctas y apreciando las g a r a n t í a s 
públicas que unos y otros ofrezcan. 3 i la enseña/isa es 
oral el alumno deberá oir atentamente alprofesor y to
mar nota de las deñniciones, divisiones é ideas cardi -
nales que aquel emita y sobre las cuales gire la esplica-
cion, y después en el retiro del gabinete, med i t a rá acer
ca délo que ha escuchado, y consultando algunos libros 
t r a s l a d a r á al papel el recuerdo de dicha esplicacion. 
Este procedimiento es sumamente út i l porque el a l u m 
no se ñja en las lecciones que recibe y se acostumbra á 
medi tar .y d i s c u r r i r , a s i m i l á n d o s e f ác i lmen te las ideas 
del maestro. El discípulo debe'oir al profesor ó. leer el 
libro sin prevención alguna y suponiendo siempre que 
oye ó lee la verdad, lo cual no obsta para que comprue
be oportunamente su valor lógico. En corroboración de 
ello añad i remos para terminar que nadie debe l i m i 
tarse á un solo profesor y á un solo libro en el estudio 
de la ciencia á que se dedique, antes bien le será muy 
útil beber en distintas fuentes y comparar después el 
contenido de unas y otras: pero es indudable que el 
estudio ordenado y provechoso exige que se adopte un 
profesor ó un libro como base, y partiendo de él, ó, 
como si dijéramos, girando á su alrededor, hacer las 
consultas é investigaciones convenientes, y ampliar, 
corregir ó modificar los primeros juicios. 
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T R A T A D O T E R C E R O . 

L E C C I O N D É C I M A S É P T I M A . 

Del concepto de la Gramática. 

Svukmo. — 1.° De la importancia de la Gramática.—2.° Defi
nición de la Gramática,—3,° Conveniencia de un idioma 
universal. 

I.0 La Critica y la Metodología dicen lo suficiente 
para adqu i r i r la verdad, pero la verdad d e s p u é s de ad
q u i r i d a debe ser espuesta y demostrada, y la G r a m á 
t ica y la Dia léc t ica ensenan l a manera de realizar con 
acierto estas operaciones. Ya hemos dicho que cada 
hombre á la vez que ind iv iduo es elemento integrante 
la gran fami l ia h u m a n a de l a que ha de recibir y á la 
que ha de prestar el aux i l io necesario para el logro de l 
fin c o m ú n ; y lo que a f i rmamos en t é r m i n o s generales 
« s por lo tanto aplicable al orden inte lectaal . N i n g ú n 
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hombre puede decir con verdad que todo lo sabe y 
que se basta á si propio para satisfacer las exigencias 
de su r a z ó n : aun el que consigue el ra ro t i tu lo de sa
bio nac ió i g n o r á n d o l o todo y a l c a n z ó un n ú m e r o de 
conocimientos siempre reducido merced á la ayuda 
de sus semejantes, porque si se aver igua lo que el sa
bio d e s c u b r i ó por si solo r e s u l t a r á que es bien poca 
cosa. Por eso para que part ic ipen de las verdades los 
que no las posean es preciso que se comuniquen y 
a d e m á s que se demuestren, porque de o r d i n a r i o 
ocur re que no se reconocen aquellas desde el instan
te en que se esponen , y es preciso hacer ver que son 
tales verdades mediante el procedimiento do la de
m o s t r a c i ó n . 

L a verdad es una riqueza tan pr iv i leg iada que no la 
pierde el que la comunica á l o s d e m á s , antes bien po r 
este medio se asegura en su domin io y mejora su con
d i c i ó n . En cambio el que no pone su r a z ó n en contacto 
con las de los d e m á s hombres alcanza pocas é i n s i g 
nificantes verdades, y si ta l a is lamiento es completo 
y p r inc ip ia desde la n i ñ e z , aquella facultad permanece 
inact iva pr ivando al hombre de s u luz . C u é n t a s e que 
u n rey del ant iguo Egipto, deseoso de a v e r i g u a r c u a l 
fuera el p r imer id ioma que h a b l ó el h o m b r e , conf ió 
u n n i ñ o recien nacido á dos pastores, o r d e n á n d o l e s 
bajo severas penas que lo amamantase una cabra y 
que no le d i r ig ie ra la palabra persona a lguna . V iv ió 
a s í el n i ñ o hasta los siete a ñ o s , en cuya edad fué pre
sentado á la corte del monarca egipcio en un estada 
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de completo idiotismo, y pronunciando solo la palabra 
becos , que era sin duda la i m i t a c i ó n del balido de l a 
cabra. Por manera que con tal esperimento, en vez 
del p r imer id ioma h u m a n o , se a v e r i g u ó que el hom
bre para ejercitar su inteligencia y consiguientemente 
el don de la palabra necesita que la intel igencia y la 
palabra de sus semejantes le guien y le es t imulen. 

Pero el hombre debe esponer y demostrar la verdad 
con acierto, pues de lo contrar io el e r ro r y la confu
s ión s e r á n el fruto o rd inar io de dichas tareas. Es i n 
dudable que la m a y o r í a de los errores que c i r cu l an 
entre los hombres y de las discusiones e s t é r i l e s y aun 
perniciosas que estos suscitan procede de no p r e c i 
sar convenientemente el genuino sentido de las p r i n 
cipales palabras que se emplean en la é s p r e s i o n del 
pensamiento. Mas la esposicion y d e m o s t r a c i ó n acer
tadas de la verdad no son fruto de la casualidad n i 
obra del capr icho; son el resultado del hábi l c u m p l i 
miento de sabios preceptos que la G r a m á t i c a y la Dia
l éc t i ca derivan de los eternos pr inc ip ios de la belleza, 
de la verdad y del bien. 

Inf ié rese de lo dicho la grande impor tanc ia de l a 
G r a m á t i c a y de la Dialéct ica y que ellas deben figurar 
en todo tratado de L ó g i c a . porque esponiendo y de
most rando acertadamente las verdades se m u l t i p l i 
can perfeccionan y organizan estas, y a d e m á s p a r t i 
c ipan todos los hombres de su benéfico inf lujo. 

Dada nuestra actual cons t i t uc ión las verdades no 
se comunican directamente: lo que existe en la con-

P. 2.» i 13 
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ciencia de un hombre no puede saberlo otro si él no 
se lo descubre. Mas para realizar tal c o m u n i c a c i ó n es 
preciso el empleo de la mater ia , medio que interviene 
en el trato de nuestras almas durante su peregrina
ción terrestre. Pero no c lvidemos que quienes espre
san y demuestran las verdades son las a l m a s , por 
mas que hayan de valerse de f e n ó m e n o s f ís icos ; y la 
prueba es que estos f e n ó m e n o s en tanto son signos y 
s i rven de veh í cu lo á las verdades en cuanto los em
plea un ser inteligente, p r o p o n i é n d o l o s á otro de i g u a l 
clase que conozca las relaciones que existen entre 
ellos y los objetos que se quieren espresar. En suma 
el hombre comunica á sus semejantes las verdades 
que obtiene mediante él lenguaje, que es el conjunto de 
fenómenos físicos que sirven de signos al alma huma
na. Hechas estas indicaciones pasemos ya á ocupaiv 
nos de la G r a m á t i c a . 

2.° La palabra g r a m á t i c a se der iva de la voz griega 
gramma que significa letra. 

Gramát i ca es el tratado de la Lógica que se ocupa 
del lenguaje como medio de espresar la verdad. A l g u 
nos opinan que la G r a m á t i c a no debe f igurar en la .Ló-
gica porque en vez de ocuparse de la intel igencia, que 
es el objeto de este arte , trata ú n i c a m e n t e del l engua
je que es tan solo el ins t rumento de que se vale aque
lla facultad para espresar sus concepciones. Pero nos
otros no par t ic ipamos de tal op in ión por los mo t ivos 
siguientes. En p r imer luga r la G r a m á t i c a que debe 
formar parte de la Lóg ica y la que esponen todos los 
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ó g i c o s que de ella se ocupan es la l lamada G r a m á t i c a 

general ó Fi losof ía del lenguaje , porque en vez de 
t ra tar de a l g ú n id ioma positivo manifiesta solo las 
bases generales en que han de apoyarse precisamente 
todas las lenguas existentes y posibles. A h o r a bien, 
dichas bases son derivaciones de las leyes de la razón 
Ivamana á las que el lenguaje ha de acomodarse pa ra 
ser el instrumento de laespresion intelectual. Ademas , 
si bien el g r a m á t i c o estudia la c o n s t i t u c i ó n física del 
lenguaje porque su acertado conocimiento con t r ibu 
ye á perfeccionarlo, lo considera pr inc ipa lmente como 
un conjunto de signos, esto es, como una serie de co
sas que espresan los objetos de las ideas y que se r i 
gen por le jes derivadas de las de estas ú l t i m a s . Si u n 
sabio pronuncia ó escribe un d iscurso , el físico a ten- . 
d e r á á las condiciones a c ú s t i c a s de los sonidos que 
haya producido y el ca l íg ra fo á los caracteres esc r i tu . 
rar ios que empleara, pero el g r a m á t i c o p r e s c i n d i r á 
de esa parte cor t ical d é l a s palabras a t e n d i é n d o s e l o 
á si significaron con fidelidad los objetos que se p r o 
puso espresar el sabio s e g ú n las ideas que tenia de 
ellos, esto es, si se signif icó lo que se c o n o c í a conforme 
al m i s m o conocimiento. En fuerza , pues , del í n t i m o 
enlace que existe entre el signo y la cosa significada y 
entre esta y el pensamiento que v i r l ua lmen te l a con
tiene las reglas de la G r a m á t i c a son consecuencias de 
las que se espusieron en la Cr í t ica y en la Metodo log ía ; 
los vocablos corresponden á las ideas, las oraciones 
(\ los ju i c ios , y los p e r í o d o s á los raciocinios; hablar 
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es correlativo de pensar; y la G r a m á t i c a es la m i s m a 
L ó g i c a que estudia el pensamiento y lo presenta en 
carnado en el lenguaje. 

La G r a m á t i c a trata de la espresion intelectual y 
prescinde de la sensible; el lenguaje Os una colecc ión 
de signos porque e s t á al servicio de seres racionales; 
los que carecen de intel igencia no pueden significar, 
y los f e n ó m e n o s que emplean los seres sensibles para 
espresar los efectos de sus afecciones no creemos que 
deban l lamarse lenguaje, por mas que a lgunos au to 
res los designen con esta palabra. 

Hemos dicho que la G r a m á t i c a se ocupa del lengua
je como medio deespresar la verdad, porque con ese 
objeto nos lo ha concedido Dios y porque á conseguir 
ese resultado na tura l y ú t i l í s imo deben d i r ig i r se todos 
los esfuerzos del g r a m á t i c o : ciertamente que el lengua
j e es muchas veces el canal poi- donde c i rculan el e r r o r 
y la ment i ra , pero el abuso nunca puede con t ra r ia r n i 
menos d i r i g i r el uso l eg í t imo de una cosa. «La p a l a 
bra , ha dicho u n estadista i n c r é d u l o , se ha inventado 
para que el hombre e n g a ñ e á sus s e m e j a n t e s ; » á lo cua l 
replicaremos que la palabra es un estuche trasparente 
que contiene esa j o y a preciosa que se l l a m a verdad . 

En todos los id iomas existe una parte accidental,, 
obra del uso, del capricho, del influjo de otras lenguas 
y de una s é r i e de causas que no pueden determinarse 
á p r i o r i ; p e r o á la vez existe otra parte esencial que 
j a m á s var ia , resistiendo los cambios de t iempo y de 
luga r y la acc ión de toda clase de contingencias. Pues 
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'bien, dicha parte accidental es la que da á cada idio
ma su s ingular colorido d i s t i n g u i é n d o l o de los d e m á s , 
mientras que el elemento esencial i m p r i m e á todas 
las lenguas el sello de la unidad como reflejo de las 
eternas leyes del pensamiento. La G r a m á t i c a general 
ó Filosofía del4 lenguaje se ocupa solo de esta parte 
que es c o m ú n á todos los id iomas, y las g r a m á t i c a s 
part iculares t ratan de una lengua dada esponiendo 
p r i m e r o dicha parte c o m ú n y d e s p u é s las reglas pecu
l iares del id ioma de que se ocupan. 

3.° Finalmente estudiando los id iomas conocidos 
se observa que no e s t á n perfectamente vaciados en 
los moldes que espone la G r a m á t i c a gene ra l , como lo 
e s t a r í a seguramente el que hablaron nuestros p r i m e 
ros padres: esto es debido á que n inguno de aquellos 
idiomas ha sido formado á p r i o r i , in f luyendo en ellos 
mas d é l o debido el uso, el a r b í l r í o y otra serie de cau
sas que podemos denominar elemento histórico. M u y 
út i l s e r í a , pues, la f o r m a c i ó n de un i d ioma un ive r sa l 
en el que se encarnaran severamente los pr incip ios 
que consti tuyen el elemento filosófico de toda lengua , y 
se prescindiese de los precedentes h i s t ó r i c o s para no 
establecer preferencias ni despertar emulaciones. La 
unif icación de los pesos y medidas, el uso c o m ú n de 
l a n o t a c i ó n a l g é b r i c a y otras empresas a n á l o g a s en
s e ñ a n la posibil idad y la alta conveniencia de crear un 
idioma'Con el que se entendiesen todos los hombres , 
s in perjuicio de que cada cual usara oportunamente 
el p rop io de su p a í s . 



198 — 

LECCION DÉCIMA OCTAVA. 

Del lenguaje. 

SUMARIO.~1.0 Definición del l'inguaje.—2.0 Su clasificación. 
—3.° De la palabra 6 lenguaje oral.—4.° De su origen j 
desarrollo primitivo.—5.* Del lenguaje artificial. 

Dijimos en la lección anterior que lenguaje es el con
junto de fenómenos f ís icos que sirven de signos a l a l 
ma humana. Con efecto, la mater ia es el medio de 
que necesariamente se valen los e s p í r i t u s humanos 
para espresarse mutuamente los objetos do sus con
cepciones intelectuales: ignoramos si s u c e d e r á o t ro 
tanto en la vida futura, pero en la presente ocurre lo 
que hemos dicho como consecuencia de haber de ex i s 
t i r nuestra a lma an imando á un cuerpo. Los f e n ó m e 
nos físicos en tanto fo rman un lenguaje en cuanto re-
unen los requisitos precisos para ser signos; luego 
el lenguaje solo es posible entro dos seres in te l igen
tes que conozcan las relaciones del m i s m o con los ob
jetos que espresen , siendo á él aplicable cuanto se-
dijo sobre les signos en la lecc ión v i g é s i m a segunda 
de la p r i m e r a parte, lo cua l damos a q u í por r e p r o d u 
cido. A veces se designa con la palabra lenguaje el 
i n s t r u m e n t o de la espresion sensible, y aun los datos 
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que sirven de antecedente al raciocinio para obtener 
ciertas verdades, pero lo que retoricamente puede 
aceptarse no lo admite la L ó g i c a , porque en r i g o r el 
lenguaje es el ins t rumento de la espresion intelectual 
y no otra cosa 

2.° El lenguaje se divide en natural y artificial: el 
p r i m e r o l o poseen lodos los hombres y lo emplean ins
t int ivamente, sin perjuicio de que á veces concurra la 
voluntad á d i r i g i r l o y á perfeccionarlo. Ademas , el len
guaje natural supone el uso de medios que traemos á 
este mundo los individuos de la especie humana . E n 
cambio el lenguaje a r t i f ic ia l es posterior al n a t u r a l , 
lo emplean solo las personas que conocen su o rgan i s 
m o , requiere la i n t e r v e n c i ó n m a s ó menos lata de 
nuestra voluntad, y su f o r m a c i ó n exige el uso de cier
tos elementos naturales y ademas el concurso de de
terminados procedimientos d iscurr idos por el hombre . 

El lenguaje natura l se subdivide éñ ina r t i cu l ado y 
articulado. El inar t iculado lo fo rman ciertos f e n ó m e -

- n o s ñ s i o l ó g i f i c o s c o m o la r isa, la sonrisa, el l l a n t o / a l -
gunos sonidos breves y determinados mov imien tos de 
todo nuestrt) cuerpo ó de algunas de sus partes. Sue
len emplearse estos f e n ó m e n o s como medio de la es
presion sensible, pero en muchos casos s i rven de i n s 
t rumento á la intelectual y entonces const i tuyen una 
clase de lenguaje. La pantomima es un procedimiento 
mas ó mefios ingenioso por el que se significan los ob
jetos de las ideas humanas mediante el lenguaje inar 
ticulado. 
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3.° La palabra constituye el lenguaje artieuladOy 

y consiste en modificaciones impresas á los sonidos 
de la voz por los ó r g a n o s que e s t án sobre la laring-e-
Dichos sonidos reciben el nombre de leng uaje art icu
lado, porque las voces elementales se relacionan ó a r t i 
culan entre s í produciendo otros sonidos compuestos 
que t a m b i é n se relacionan, y por este medio se (orma 
un todo a r m ó n i c o , un organismo completo , tan a d m i 
rable por su sencillez como por los servicios t rascen
dentales que presta. En cambio el lenguaie inart icula
do lo constituyen signos que no gua rdan entre s í 
dependencia a lguna ni e s t á n por lo tanto unidos ó a r t i 
culados para formar un conjunto. Por la palabra ó len. 
guaje oral {os-orisVá boca) se significa con suma faci
l idad lodo lo que comprenden las concepciones de 
nuestra intel igencia , de suerte que apenas estas se 
producen se ar t iculan los sonidos necesarios para la 
espresion de los objetos de ellas si nos proponemos 
significarlos. A s i m i s m o , la palabra es el signo mas 
completo tj mas fiel entre los que se emplean en la es
presion de ios objetos de las ideas humanas . Para la 
s igni f icac ión de las substancias el lenguaje o ra l s u m i 
nistra los substantivos , para la de las cualidades los 
adjetivos y para la de las relaciones los verbos, p o 
seyendo a d e m á s un v a r i a d í s i m o n ú m e r o de voces que 
espresan las diversas modificaciones de que son sus 
ceptibles las substancias , cualidades y relaciones. Si 
formamos ideas aisladas luego á luego sobrevienen 
palabras sueltas que espresan sus objetos: si las ideas 
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se enlazan entre sí con mot ivo de los j u i c i o s , las pala
bras se relacionan t a m b i é n formando oraciones, cabal 
reflejo de estos actos intelectuales: si j un tamos var ios 
ju ic ios para realizar un rac ioc in io , la pa labra , f iel 
c o m p a ñ e r a del entendimiento, hace de distintas o r a 
ciones una dausala ó periodo que significa la r e l a c i ó n 
que se descubre por aquella o p e r a c i ó n mental ; y si 
fo rmulamos diversos raciocinios para conocer una 
serie de relaciones, o t ra serie de palabras , puesta a l 
servicio del a l m a , i r á revelando en forma de discurso 
lo que se conoce en nuestra mente. Por o t ra parte el 
raciocinio necesario para conocer el valor s i g n i f i c a t i 
vo de las palabras se realiza con pasmosa rapidez, 
sobre todo cuando hemos empleado y oido emplear 
un id ioma durante a l g ú n t iempo: asi se esplica que 
apenas olmos una palabra ya surge en nuestra i n t e l i 
gencia la idea de la cosa á que se ref iere , y que acos
tumbrados á esta correspondencia entre el sonido o r a l 
y el concepto confundamos el p r imero con el segundo, 
llegando á creer que hablar es pensar. Por eso el a u 
ditorio ante el cual se pronuncia un elocuente d i scu r 
so se figura que las verdades brotan de los labios del 
orador como las cristal inas aguas manan de copiosa 
fuente. 

Por ú l t i m o , la palabra es m u y úti l á nuestra i n t e l i 
gencia porque es el medio pr inc ipa l de significar esta 
facu l tad los objetos de sus concepciones, y ademas 
porque contr ibuye mucho á suacertado ejercicio. Cada 
vez que se produce la s e n s a c i ó n aud i t iva or ig inada 
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por una palabra se obtiene la idea á que esta corres
ponde , con lo cual la palabra facilita mucho la recor
dac ión y el estudio de los objetos y aun su compren
s ión cuando son inmateriales, mediante á que ella es 
como una forma mater ia l de las ideas. Es cierto que 
en algunos casos las palabras e m p a ñ a n la pureza de 
los conceptos especulativos y dif icul tan las meditacio
nes del sabio , pero tales inconvenientes e s t á n m u y 
compensados con los grandes servicios que prestan 
dichos sonidos. Ellos son como el puente por donde 
pasan del orden afectivo al intelectual la m a y o r í a de 
los hombres que sienten mucho y necesitan pensar 
a l g o , y que casi nunca se remontan á las regiones 
abstractas de la ciencia pu ra . 

4.° A q u i procede que determinemos el or igen del 
lenguaje o ra l , asunto del que se han ocupado muchos 
rilósofos emitiendo distintas y e s t r a ñ a s opiniones se
g ú n las diversas escuelas a que pertenecian. Siendo 
impropia de este Ensayo la esposicion de tales parece
res nos contentaremos con decir que todos los que des
conocen que Dios ha creado al hombre af i rman que 
este, de una ú otra manera, es el ún i co inventor de la 
palabra. Mas.como la premisa es falsa la consecuencia 
lo es t a m b i é n ; por lo cual nosotros, r e f i r i é n d o n o s á lo 
establecido en la Ps i co log í a , d i remos que Dios existe y 
que solo Dios es el Creador del hombre porque solo E l 
posee la causalidad suñciente para crearlo. Pero Dios 
crió al hombre para que violera en sociedad, luego 
claro es que le dotó de todos los medios precisos para 
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comunicarse con sus semejantes, y como el principal de 
ellos es la palabra, indudablemente el primer hombre 
y la pr imera muger, componentes la sociedad p r i m i t i 
va, recibieron de Dios tan pi'ecioso don, porque seria 
absurdo suponer que Aquel ejecuta obras imperfectas. 
Por otra parte, debemos creer que nuestros p r i m e r o s 
padres t e n í a n sus respectivas inteligencias sujetas á-
unas mismas leyes y el ó r g a n o de la locuc ión i g u a l 
mente dispuesto en ambos, por lo cual las bases de su 
espresion intelectual eran comunes mediante haber lo 
dispuesto a s í la voluntad d iv ina . Necesitaban ademas 
aquellos para entenderse mutuamente el conocimiento 
c o m ú n de las relaciones que l igaban sus respectivas 
palabras coa los objetos á que se r e fe r í an . Esta nece
sidad se satisface en los n i ñ o s porque v iven entre se
mejantes suyos que usan de la palabra con cierta refle
x ión propia de su superior edad y aquellos los oyen y 
los imi tan y reciben su e n s e ñ a n z a : tan cierto es esto 
que sí un n i ñ o se criase aislado de su p r ó j i m o carece
r í a del uso de la palabra, como le o c u r r i ó al egipcio 

, citado en la lecc ión anter ior . Pero en los p r imeros 
hombres ta l necesidad no pudo satisfacerse de igua l 
manera, porque no ex i s t í an otros semejantes á quienes 
pudieran imi t a r , y porque h a b i é n d o l o s criado Dios en 
la edad adulta no estaban en el caso de aprender pau
lat inamente un id ioma. Es de creer, pues, que nuestros 
pr imeros padres hablaron una lengua que Dios les 
i n s p i r ó / c o n la cua l pudieron espresar los objetos de 
sus respectivas ideas. L a h ipó t e s i s de que los p r i m e -
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TOS hombres vinieron á este mundo sin poseer a l g ú n 
id ioma y que ellos por si lo formaron , es absurda, 
porque para entenderse y convenir en el va lor que ha
blan de dar á cada palabra necesitaban emplear el idio
m a de que c a r e c í a n y que iban á const i tuir , con lo que 
se hubieran encerrado en un c í r cu lo vicioso del que 
j a m a s h a b í a n salido. 

Establecido esto a ñ a d i r e m o s que el id ioma p r i m i t i v o 
con el tiempo hubo de adqu i r i r nuevas palabras siendo 
el g é r m e n de todas las lenguas que succesivamente 
se han formado. El hombre , á la vez que utilizaba en 
estas tareas la preciosa semilla del p r imer id ioma, 
dejó indelebles huellas de' su modo de ser. E l e sp í r i t u 
humano estaba en las p r imeras edades en contacto 
perenne con la naturaleza física; sentia mucho y refle
xionaba poco; y ta l condic ión ps i co lóg ica se reflejó 
necesariamente en el lenguaje. De a q u í el c a r á c t e r 
senci l lo , l acón ico y pintoresco que d i s t i n g u i ó á los 
idiomas antiguos: la onomatopeya y l a metáfora se 
emplearon en ellos con frecuencia suma ; la p r i m e r a 
s i rv ió para imi ta r los f e n ó m e n o s del mundo físico y 
con la segunda se designaron los objetos inmater ia les 
recurr iendo á sus relaciones de a n a l o g í a con l a m a 
te r i a . 

5.° Los signos que componen el lenguaje na tu ra l 
en medio de sus grandes ventajas tienen el g rave i n 
conveniente de ser tan poco duraderos que apenas se 
producen cesan de e x i s t i r , siendo solo perceptibles 
por un n ú m e r o de personas relativamente corto. L a 
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palabra es un sonido fugaz que se estingue poco des 
p u é s de p r o d u c i d o , sin que deje tras si profunda hue
l l a , y siendo notado solo por los que se encuentran en 
el instante y lugar en que se produce. Y otro tanto 
ocurre con los gestos, movimientos y actitudes que 
forman el lenguaje inar t iculado. Pero el hombre aspi
ra á emanciparse hasta donde le sea posible del t i e m 
po y del espacio para realizar su par t i cu la r progreso,,, 
y por ello procura espresar sus ideas p e r m a n e n t e m e n 
te íi fln de que estas sean conocidas por u n g ran n ú 
mero de personas ausentes en el t iempo y luga r en 
que la espresion se verif ica . El lenguaje natural care
ce de tal p e r m a n e n c i a , s e g ú n hemos d icho , y por eso 
el hombre ha inventado ciertos signos que suplan esta 
falta dentro de determinados l imi tes . Tales signos for
man el l lamado lenguaje ar t i f ic ia l y pueden d i s t r i b u i r 
se en tres clases, J l g a r a t i o o s , s i m b ó l i c o s y f o n é t i c o s . 

L o s s ignos ñ g a r a t i o o s fueron los que p r i m e r o se usa
ron y los c o n s t i t a y e n los c l i b u j o S j p i n t a r a s y e s c a l t u r a s 

c o n q u e e s p r e s a r o n los h o m b r e s c i e r t o s o b j e t o s c u y o 

r e c u e r d o q u e r i a n n o se pe rd iese . La c o r o n a c i ó n de u n 

monarca, un episodio notable de cierta batal la , el a s 
pecto físico de una persona cé l eb re , y otros objetos 
parecidos se significaron desde t iempos m u y ant iguos 
con el lenguaje figurativo. Pero bien pronto hubo de 
comprenderse que este lenguaje no servia para espre
sar los Objetos inmater ia les n i las relaciones de las-
cosas, y que en la s ign i f i cac ión de lo mate r ia l ocasio
naba mucho trabajo y tenia que reducirse á l í m i t e s 
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m u y estrechos. En su v i r t ud se r e c u r r i ó á la a n a l c g í a 
que tienen los objetos inmateriales con los materiales, 
empleando los segundos para que fueran signos de 
los p r i m e r o s , con lo cual se c o n s t i t u y ó el símbolo. 
Símbolo es todo objeto material que un ser inteligente 
presenta á otros de igual clase p'ara significar cierta 
cosa inmaterial. Así el á g u i l a s imboliza la magestad y 
la v i c to r i a , la llave el d o m i n i o , la bandera blanca la 
paz, una matrona de severa hermosura con una ba
lanza y una espada es el emblema de la j u s t i c i a , y la 
muerte que da t é r m i n o á nuestra débil existencia se 
ha espresado con la t igera que corta un hi lo delgado. 
Y no siendo fácil tener siempre dispuestos los referidos 
s í m b o l o s y á ñ n de dar permanencia á su signif ica
c ión , el dibujo, la p in tu ra y la e scu l tu ra los viene re
presentando donde lo exigen las necesidades ó las 
conveniencias de la espresion intelectual. C/Via sene 
de figuras simbólicas que espresan una frase ó una 
sentencia constituyen un gerogliflco, cuya palabra sig
nif ica l i teralmente esculpido en los templos. 

La L ó g i c a hace algunas prevenciones sobre el e m 
pleo del lenguaje figurativo y del s i m b ó l i c o . Respecto 
del primero recomienda que no siendo f ác i l ordinaria
mente figurar un objeto bajo sus distintos aspectos se 
•elija el pr incipal ó por lo menos el que sea mas adecua
do a l fin propuesto, y que la representación se haga 
•con tal exactitud y maestrea que el observador conozca 
con poco esfuerzo lo que se haya querido espresar. Y 
locante á las figuras simbólicas preceptúa que se cum-
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plan las anteriores reglas, y además que las relacio
nes que unan á aquellas con las cosas simbolizadas 
sean tan sólidas y claras que fácilmente se compren
dan las segundas una ves conocidas las primeras. Pa
r a lograr este resultado convendrá preferir las rela
ciónales / naturales á las artificiales y l(is esenciales á 
¿as accidentales, y si hay precisión de recurrir á las 
segundas emplear aquellas cuyo valor convencional 
esté sancionado por el uso constante. 

E l lenguaje figurativo y el s imból ico , dentro de su 
estrecha ó rb i t a , son m u y ú t i l e s puesto que espresan 
con formas m u y sensibles personas y cosas de cierta 
impor tanc ia ; mas por el mucho tiempo y el g ran t r a 
bajo que exige su empleo no bastan para espresar 
bajo sus -distintas fases y con la conveniente rapidez 
los numerosos objetos que necesita conocer el h o m 
bre. Bien pronto hubo de notarse, la p rec i s ión de des
cubr i r otros signos permanentes que se produjeran 
con mayor sencillez y p ron t i tud que las i m á g e n e s y 
los s í m b o l o s y que se acomodasen mejor que estos á 
las diversas modificaciones de los objetos. Ta l descu
br imien to , uno dcí los mas admirables y provechosos 
que ha alcanzado el e s p í r i t u humano , se ver i f icó m e 
diante un a n á l i s i s profundo del f e n ó m e n o de la fo 
n a c i ó n , y se denomina escritura fonográfica ó s i m -
plemente escritura. En efecto, estudiando el fenó
meno de l a palabra hubo de notarse que este puede 
descomponerse en ciertos sonidos parciales l l a m a 
dos s í l a b a s , con lo cua l se p e n s ó en pintar ó figurar 
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sonidos en vez de objetos, v a l i é n d o s e de caracteres-
sencillos, lo que c o n s t i t u y ó la escritura silábica. Dado 
el p r i m e r paso el a n á l i s i s a v e r i g u ó bien pronto que 
cada a r t i c u l a c i ó n s i l áb ica consta de dos elementos,, 
una emisión de la voz y una modificación de l a 
misma por el concurso respectivo de los labios, de 
ios dientes, dé la lengua, de la nariz, del paladar y 
de la garganta, con lo que l legó á comprenderse que 
todas las silabas que forman el lenguaje ora l se const i-
tuyen mediante la c o m b i n a c i ó n de un n ú m e r o m u y cor
to de sonidos elementales ó s imples emisiones de voz 
(cinco vocales) y de otro t a m b i é n reducido de modif i 
caciones de dichos sonidos (diez y ocho consonantes). 
Estableciendo, pues, caracteres sencillos que espre
sasen dichas vocales y consonantes y c o m b i n á n d o l o s 
en la forma que estas se combinaran para const i tuir 
las palabras, el problema estaba resuel to; porque st 
la palabra era el signo del objeto , la escr i tura lo seria 
de la palabra y por lo tanto del objeto m i s m o . Y con 
efecto, en la p r á c t i c a ocur re que cuando se leen a l g u 
nos caracteres escr i turar ios la intel igencia se t ras lada 
a l conocimiento de la cosa á que se refieren, haciendo 
caso omiso de la palabra, por mas que en r igo r esta 
sea el v íncu lo entre la esc r i tu ra y los objetos. 

La escr i tura es la clase de lenguaje que mejor conci
l l a la facilidad y la permanencia en la espresion in te 
lectual , contr ibuyendo poderosamente á que se difun
dan las verdades mediante el empleo de un c o r t í s i m o 
n ú m e r o de sencillos caracteres. Si c a r e c i é r a m o s de los 
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cnracteres escri turarios los descubrimientos c ien t í f i 
cos que lograra ' un hombre merced á í m p r o b o s t raba
jos casi siempre se es p r e s a r í a n por la pa labra , bor 
r á n d o s e su recuerdo tan pronto como se estinguiera 
el fugaz sonido que les servia de signo; pero d e s d é el 
instante que se posee la escr i tura dichos descubrimien
tos se consignan en el papel, en la piedra ó en el b ron
ce, y aunque su autor desaparezca de la haz de la tier
ra, aquellos no se pierden para la human idad que dis
fruta de sus beneficios, recordando agradecida á la 
persona que los p r o p o r c i o n ó . Algunos siglos hace 
que Santo T o m á s de Aquino a b a n d o n ó este m u n d o , 
pero en él ha quedado la sana y profunda doct r ina 
que escogitara doctor tan insigne, y mei-cod á la es
c r i tu ra muchas generaciones han participado de la 
ciencia q u e a t e s o r ó e l Angel de las escuelas. 

Por ú l t i m o , el e sp í r i t u humano ha descubierto dos 
procedimientos maravi l losos mediante los que se au
mentan prodigiosamente los servicios que la escritu
ra presta á laespresion intelectual, cuales son la i m 
prenta y la telegrafía eléctrica; en la actualidad se es
fuerza por t r a smi t i r los sonidos á largas distancias, 
r e p r o d u c i é n d o l o s s e g ú n su voluntad; y solo Dios sa
be los progresos que efectuará, para que la comunica
ción intelectual se ensanche y s implif ique todo cuanto 
sea posible. 

14 
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LECCION DÉCIMA NONA 

De la Lexicología 

SUMARIO. — 1.° Del idioma en g-eneral.—2.° De las partes de 
la Gramática.—3.° De las clases de palabras ó partes de la 
oración.—4.° Del nombre.—5.° Del pronombre j del artí
culo.—6.° Del verbo.—7.3 Del participio, del adverbio, de 
la preposición, de la conjunción j de la interjección. 

I.0 Idioma ó lengua es un "sistema de palabras qae 
espresa convenientemente cuanto conoce el espLHia hu
mano. Para llegar á la fo rmac ión de un id ioma es 
preciso ante todo poseer un caudal de palabras s u f i 
ciente á s ignif icar cuanto abarca la intel igencia h u m a 
na; una vez formado d e b e r á proveerse de nuevas 
palabras que signifiquen los distintos objetos que 
succesivamente comprenda nuestra r a z ó n . Pero no 
basta que un id ioma signif ique todas las c o s a » c o n o 
cidas; es preciso a d e m á s que las signifique bien, s i 
ha de l lenar su cometido, y esto se consigue cumpl ien
do dos requis i tos . El p r imero es que las palabras se 
l iguen entre si conforme á los pr incipios de la G r a m á -
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tica general: a s í cada id ioma c o n s t i t a i r á un organis
m o , producto de la a r m ó n i c a c o m b i n a c i ó n de las 
palabras que son otros organismos, y s e r á reflejo de 
la ciencia que t a m b i é n es un organismo intelectual 
que vi r tualmente contiene el g ran organismo l lamado 
naturaleza. Y el segundo requisi to es que las palabras 
sean adecuadas á su deslino, porque con malos m a 
teriales no puede construirse u n buen edificio. De 
a q u í la conveniencia deque exista en todo p a í s un T r i 
buna l inapelable, que, consultando el uso de la parte 
mas competente de sus habitantes y atento siempre á 
los eternos preceptos de la Filosofía del lenguaje, l i m 
pie el id ioma de palabras y g i ros vic iosos , fije las vo
ces y construcciones que deban emplearse j de esplen
dor á aquel con una inteligente pol ic ía . 

2.° Por las mismas razones que la Crí t ica se ocupa 
preferentemente del ju i c io la G r a m á t i c a hace otro t an 
to con la o r a c i ó n , que es el n ú c l e o de las distintas s é -
r í e s de palabras que forman cualquier id ioma. La pa
labra o r a c i ó n es tá compuesta de dos voces la t inas 
os-ori§ boca y ratio-vationis la r a z ó n ; a s í que l i t e ra l 
mente significa la razón, en la boea. Oración es la es-
presion deten juicio. El medio que se emplea casi s iem
pre para espresar un ju i c io es la palabra hablada ó 
esc r i t a ; pero como puede espresarse y á veces se es
presa por otra clase de lenguaje, hemos omi t ido en 
la def inic ión de la o r a c i ó n el adjetivo oral . 

E l m é t o d o que debe observarse en el estudio de la 
o r a c i ó n es considerar p r imero separadas las partes ó 
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elementos que la constitayea y d e s p u é s manifestarlas 
distintas maneras como estas deben unirse para for 
mar la o r a c i ó n bajo sus diversos aspectos. De a q u í 
nacen las dos secciones principales de toda G r a m á t i 
ca , la Lex ico log ía y la Sintaxis. Pero no solo debe aten
derse a l fondo de la o r a c i ó n ; conveniente es cuidar de 
su forma: al cabo las oraciones son de ordinar io s é r i e s 
de sonidos y n inguna G r a m á t i c a que se precie de pre-

\ v isora deba desatender las condiciones a c ú s t i c a s de 
los mismos . Tampoco ha de mirarse con indiferencia 
el modo de espresar nuestras ideas por medio de la 
escri tura, pues los defectos de tal ejercicio o r ig inan 
lamentables errores . Por eso la Prosodia y la Orto-
grafiah&n de figuraren toda G r a m á t i c a par t icular , y 
la general debe indicar las bases en que las mismas 
descansan. 

3.° Lexicología ó Analog ía es la parte de la Gra
mát ica que considera aisladamente las palabras que 
se emplean para signiñear los objetos. D e n o m í n a n s e 
dichas palabras partes de la oración, porque en tanto 
contr ibuyen á los fines de un id ioma en cuanto for
man las oraciones y las unen entre sí para obtener 
las c l á u s u l a s y los discursos. La Lex ico log ía debe es
tud ia r cada palabra en sí y en cuanto puede con t r ibu i r 
á formar y un i r oraciones, con lo cual prepara el ca
mino de la Sintaxis. 

Las palabras se dividen en varias clases^ unas esen
ciales ó necesarias y por lo mismo existentes en to 
dos los idiomas , y otras accidentales ó contingentes, 
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que no se encuentran siempre en todas las lenguas. 
Las esenciales son el nombre, el verbo y la conjun
ción. El nombre y el verbo espresan la substancia y 
la cual idad a t r i bu ida , y por lo tanto bastan para for
m a r oraciones, porque comprenden los tres e lemen
tos ó t é r m i n o s que supone todo ju i c io , substancia, 
cualidad y re lac ión , Y la con junc ión es el v í n c u l o que 
une las oraciones para formar clausulas ó periodos. 
No puede decirse que es parte de la 'oracion porque no 
entra en e l l a , pero si es parte, y esencial por cierto, 
de todo id ioma, porque los idiomas necesitan que las 
oraciones formen per iodos, y esto solo se consigue, 
mediante el empleo de las conjunciones. Todos los 
idiomas para merecer este nombre han de constar al 
menos de n o m b r e s , verbos y conjunciones, pero la 
m a y o r í a de ellos cuentan ademas con otras clases de 
palabras, y como no bemos de esponer las que posee 
cada uno de los conocidos,, nos fijaremos en las de la 
lengua castellana para hacer el examen general de 
ellas que corresponde á unos l igeros rud imentos de 
F i losof ía del lenguaje. 

En nuestra lengua las pai tes de la o r a c i ó n son nue 
ve : nombre, pronoñibre , ar t ículo, verbo, participio, 
adverbio,preposición, conjunción ó interjección. 

4.° Nombre es la parte de la oración que espresa 
las substancias y sus cualidades, y por lo tanto se d i 
vide en substantivo y adjetivo s e g ú n que s ign i f ique 
cierta cosa en sí y sin inherencia á otra ó una de las 
maneras de ser de cualquier substancia. Conviene 
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adver t i r que con el nombre substantivo se designan las 
substancias reales y ademas todas las cualidades que 
substancializamos por medio de la a b s t r a c c i ó n y de la 
g e n e r a l i z a c i ó n , y con el adjetivo se espresan todas 
las cualidades ó modos de ser que se a t r ibuyen ó pue
den atr ibuirse á las substancias reales ó ficticias. 

El substantivo se subdivide en propio y apelativo,. 
s e g ú n que la substancia espresada sea s ingular ó co
m ú n á varias individualidades. Esta s u b d i v i s i ó n cor
responde á la c l a s i ñ c a c i o n de las ideas en s ingulares 
y generales. El nombre apelativo s e r á distributioo 
s iempre que pueda decirse de varios individuos y á la 
vez de cada uno de ellos, y colectivo si comprende á 
var ios individuos pero no puede aplicarse á cada uno 
en s ingular . 

La pr incipal d iv i s ión de los adjetivos es la que aten
diendo á los grados de su ca l i f icac ión los d i s t r ibuye 
en positivos, comparativos y superlativos. Por ú l t i m o , 
tapto los substantivos como los adjetivos se d e n o m i 
nan positivos si expresan algo real ó existente, como 
caballo, silla, y negativos á los que espresan la caren
cia de alguna cualidad, como ignorancia, sordera. 
Existen algunos nombres que son negativos por lo 
que espresan pero no por su estructura ma te r i a l , co
mo lo es la palabra pobreza; en cambio otros son p o 
sitivos por lo que significan y negativos por los ele
mentos que los forman, como ocurre con la pa labra 
inñnito. 

Accidentes gramaticales del nombre son las d i v e r -
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sas modificaciones que el m i s m o recibe en s.u estruc
tu r a á v i r t u d de sus distintos géneros , números y 
casos. 

Bl género de los nombres depende del diverso sexo 
de los mismos. Si los id iomas se vaciaran estr icta
mente en los moldes de la Filosofía se d e n o m i n a r í a n 
masculinos á los nombres que espresaran objetos que 
fuesen machos, y femeninos á los que s ign i f icaran 
cosas que fuesen hembras, y todos los nombres de ob
jetos que carecieran de sexo d e b e r í a n l lamarse neutros. 
Pero como el uso se separa con frecuencia de los p r e 
ceptos filosóficos ha dado el g é n e r o masculino y el fe 
menino á nombres neutros, atendiendo á la a n a l o g í a 
de sus objetos con otros dotados de sexualidad ó á 
distintos motivos de menos va lo r , por lo cual las len
guas tienen en cuenta mas la t e r m i n a c i ó n que la s ig
nif icación de los nombres para fijar su genero. 

E l número de los nombres espresa si estos se refie
ren á una ó á mas individualidades. En el primer caso 
el número se llama singular y en el segundo patral . En 
algunos idiomas existe el número dual aplicable á los 
objetos que en la naturaleza se encuentran á pares> 
como los oidos, los pies ó las cejas. 

M caso ó declinacioii del nombre es la al teración de 
su pr imit iva estructura para espresar una de las rela
ciones que ligan los objetos entre si; y se l l ama a s í po r 
que cada vez que el nombre se separa de su p r i m e r a 
es t ructura declina de ella y cae en una desinencia 
distinta. Los casos se obtienen a ñ a d i e n d o a lguna ó 
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algunas letras que se l l aman tenninaeion á otras 
constantes que se denominan radical. Si cada una de 
las relaciones de los objetos hubiera de espresarse por 
medio de un caso, estos d e b e r í a n ser innumerables , y 
para obviar tal dif icul tad cada caso espresa dist intas 
clases de relaciones v a l i é n d o s e de la p r e p o s i c i ó n á fin 
de evitar que se confundan unos con otros . Los casos 
ordinariamente son seis: nomitiativo (á nominando) 
que disigna el nombre sin espresar r e l a c i ó n a lguna; 
genitivo {& g ignendo, porque en algunos idiomas se 
enjendran ú or ig inan de él los d e m á s casos) que s i r 
ve para designar el domin io ó p o s e s i ó n de una cosa y, 
d e m á s relaciones a n á l o g a s á esta; dativo (á dando) 
que espresa la r e l ac ión de d i recc ión ó tendencia de 
una cosa , la de d a ñ o ó provecho y otras semejantes 
á ellas; el « c a s i l l o (ab-acusando, porque acusa el 
objeto de la acc ión del verbo), que significa el t é r m i n o 
de toda acción ó mov imien to ; el vocativo (á vocando), 
que espresa la persona ó cosa á quien se habla; y el 
ablativo (ab-auferendo), que denota la mater ia de que 
se t rata , el modo de ejecutar una a c c i ó n , el i n s t r u 
mento que se emplea y otras muchas relaciones m a s . 
El id ioma castellano, como otros muchos , carece 
de terminaciones para espresarlos referidos casos y 
llena este vacio por medio de la p r e p o s i c i ó n . 

5.° Pronombre es la parte de la oración que substi
tuye al nombre para espresar las personas que inter
vienen en la 'conversación. El servicio de los p ronom
bres es evitar la repe t ic ión del nombre en el coloquio 
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y signiflcar coa mayor e n e r g í a y p r e c i s i ó n que e l 
m i s m o nombre las personas que tomen parte en aquel . 

L a palabra persona (sonare per) s ignif icó en su o r í - * 
gen una m á s c a r a que usaban los histr iones en e l 
teatro romano^ y* d e s p u é s ya se apl icó á estos. 

Hoy la palabra persona es s i n ó n i m a de ser h u m a 
no. Las personas que figuran en una c o n v e r s a c i ó n 
son tres; la p r imera es la que habla, l a segunda á l a 
•que se habla y la tercera aquel la de quien se h a b l a . 
De a q u í la exislencia de tres p ronombres , yo . tu y 
el ó aquel, y es difícil que a l g ú n id ioma carezca de 
ellos. 

E l pronombre,, lo propio que el nombre á quien 
reemplaza , tiene g é n e r o , n ú m e r o y d e c l i n a c i ó n . 

Muchos g r a m á t i c o s denominan personales á l o s pro
nombres antes indicados, y ademas suponen la exis
tencia de otros, cuales son lo s demostratiaos, los i n 
definidos ó indeterminados, los posesivos y los re la t i 
vos; pero estos en r i g o r son verdaderos a r t í c u l o s . 

Articulo es la parte de la oración que d e t e r m í n a l a 
estension de los nombres apelativos. Los artículos se 
dividen en especificativos ó individuativos, s e g ú n que 
determinen la especie í n t e g r a que esprese el apelativo 
ó alguno ó algunos de sus ind iv iduos . El a r t í cu lo ind i* 
v iduat ivo sesubdivide en indeñnido y definido; el p r i 
mero no concreta el n ú m e r o de ind iv iduos que espresa 
el apelativo , como pocos, muchos , algunos; y el se
gundo es el que determina los individuos á que se re
fiere el apelativo por r a z ó n de su pertenencia, ó por el. 
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n ú m e r o ó por la p o s e s i ó n . De a q u í que el ar t iculo defi
nido se descomponga en numeral, posesivo y demos
trativo; el p r imero dice cuantos son los individuos , co
m o cuatro l ib ros ; el segundo de quien son, como m i 
p l u m a , tu pape l , su t intero; y el terc*ero donde estdni 
advir t iendo respecto del ú l t i m o que este indica p r o x i -
midad al que hab la , ese a l que escucha y « g a e J e q u i 
distancia de ambos interlocutores. 

E l a r t í cu lo como a u x i l i a r que es del nombre apela
t i v o , tiene, lo propio que este, g é n e r o , n ú m e r o y decli
nac ión-

6-° La voz verbo procede de la latina verhum que 
significa palabra. A v i r t u d de la g ran importancia que 
el verbo tiene en todo id ioma se ha aplicado al m i s m o 
el vocablo con el que se designa todo el lenguaje a r 
t iculado. 

Verbo es la parte de la orcíeion que espresa la atribu
ción ó referencia de una cualidad á una substancia. 
La o r a c i ó n es la espresion del ju i c io : tocio j u i c i o supo-
ne tres t é r m i n o s ; el substantivo y el adjetivo espre
san respectivamente la substancia y la cua l idad , y el 
verbo significa la r e l a c i ó n , ó sea el v í n c u l o que uno 
la cualidad con la substancia. Por esto se ha dicho con 
r a z ó n que el verbo es la palabra que espresa el ac
to del j u i c i o , porque juzgar es referir ó relacionar de 
distintas maneras las cualidades á las substancias. 
Pero el verbo no significa el acto puro de la u n i ó n de 
l a cualidad á la substancia, pues espresa siempre 
una cualidad si bien referida á una substancia. El pre-
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s e n t é de inf ini t ivo de cada verbo espresa la cual idad 
del m i s m o en t é r m i n o s g e n é r i c o s , pero siempre r e ñ -
r i é n d o l e á a l g ú n sugeto á quien aquella convenga. Y 
el par t ic ipio no es el verbo por mas que de él proceda. 

Se ha discutido mucho si todos los verbos pueden 
reducirse á uno, d e s c o m p o n i é n d o l o s en el verbo ser 
y el adjetivo que esprese el a t r ibuto que cada cual de 
aquellos signifique , sobre lo cual diremos que tal des
c o m p o s i c i ó n es l e g í t i m a dado el papel filosófico que el 
verbo d e s e m p e ñ a en la o r a c i ó n , pero en la p r á c t i c a 
ofrece dificultades insuperables, porque los id iomas 
no han llegado al grado de a n á l i s i s que la m i s m a s u 
pone , n i se han acomodado estrictamente á los pre
ceptos lógicos , puesto que no han sido obra de la r a 
zón pura . 

El verbo se divide en substantivo y adjetivo s e g ú n 
que refiera á una substancia la cualidad del ser ó ade
m á s de esta a l g ú n atr ibuto par t icu lar . Los verbos ad 
jetivos se subdividen en activos, pasivos y neutros, 
s e g ú n que a t r ibuyan á la substancia a lguna acc ión ó 
pas ión ú otra cualidad de dist inta clase. 

Los accidentes gramaticales del nombre son las 
voces, los modos, los tiempos, los números y las per
sonas; y conjugación es la esposicion de las diversas 
alteraciones que sufre el verbo á vir tud de dichos 
accidentes. La parte del verbo que no var ia en la con
j u g a c i ó n se l l a m a radical y las que indican tales acci
dentes se denominan terminaciones, lo propio que 
ocurre en la dec l i nac ión del nombre. 
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Voz de un verbo es.la cirmnstancia que espresa si la 

substancia del juicio es origen ó término de la acción 
significada; en el primer caso la voz se llama» activa 
y en el segando pasiva. Algunos idiomas tienen ade
m á s la voz media para los casos en que la substancia 
es á la vez or igen y t é r m i n o de la a c c i ó n . Solo deben 
tener voces los verbos que espresan a lguna acc ión . 

Los modos del verbo espresan las distintas maneras 
como se atribuye á una substancia la cualidad que 
aquel significa. Los principales son cuatro , infinitivo, 
indicativo, imperativo y subjuntivo: el p r imero espre
sa en abstracto el atr ibuto del verbo con independen
cia de n ú m e r o y persona; el sagundo significa dicho 
atr ibuto sin dependencia de otro; el tercero sirve o r 
dinar iamente para esponer el mandato y algunas ve
ces la s ú p l i c a , el consejo y el permiso; y el cuarto es-

u presa el a tr ibuto del verbo dependiente ó subordinado 
á cierta circunstancia. 

E l tiempo en el verbo es la modificación que sirve pa
ra espresar el momento de succesion del atributo á que 
aquel se refiere. Existen tres t iempos p r i m a r i o s y f u n 
damentales , presente, pretérito y futuro, s e g ú n que 
la cual idad significada por el verbo coexista con el ac
to de la palabra que la expresa, ó baya exist ido antes, 
ó tenga que exist i r d e s p u é s . El presente no es suscep
tible de grados porque es un momento s imple y fugaz, 
pero el pasado y el futuro sí lo son, porque es posible 
,y aun frecuente que el a t r ibuto del verbo se haya ve
rificado ó tenga que verificarse en un instante mas ó 
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iue lo ^emoío del en que lo significa la palabra. De 
a q u í la f o r m a c i ó n de los t iempos secundarios que con 
algunas variaciones se encuentran en los id iomas. 

E l número en el verbo es un accidente gramatical que 
sirve para espresar si la substancia á la que se refiere 
la atribución del verbo es una ó m á s de una. El n ú m e 
ro es singular tj p lura l y en algunas lenguas dual. 

Por ú l t i m o , la persona sirve en el verbo .para espre
sar sí la substancia á la que se refiere el atributo que 
aquel significa es ta que habla, la que escucha ó aque
lla de que se liabla. 

7.° Participio es la parte de la oración que signiñea 
el carácter activo ó pasivo de alguna substancia acom
p a ñ a d o de alguna modificación del tiempo. Los par t ic i 
pios son verdaderos adjetivos, pero mediante á que 
espresan la a t r i buc ión de un verbo se dice que p a r t i c i 
pan del nombre y del verbo y tienen el m i s m o r é g i 
men de este y los accidentes de voz y t iempo. Los p a r 
t icipios se dividen en activos y pasivos y de presente, 
de pasado y de futuro óvenidero. L l á m a n s e los p a r t i c i 
pios nombres verbales, cuya d e n o m i n a c i ó n compren
de t a m b i é n á los infinitivos cuando se usan como 
substantivos, á los gerundios y á los supinos. 

Adverbio es la parte de la oración que se une á ^ u a l -
quier palabra (ad-verbum), escepto á la conjunción é 
inter]eccion, para modificar su significación. E l verbo 
es la palabra que mas comunmente va a c o m p a ñ a d a del 
adverbio. Las pr incipales modificaciones de la s ign i f i 
cac ión que produce el adverbio son con r e l ac ión a l l u -
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gar, al tiempo, al modo, á la cantidad, á la interroga
ción, á la. añrmaclon, á la negación y á la duda. Los 
adverbios carecen de accidentes gramaticales lo p r o 
pio que la p r e p o s i c i ó n , con junc ión é in ter jección , y , 
como estas partes de la o r a c i ó n , se denominan p a r t í -
calas indeclinables. 

Espresiones adverbiales son frases enteras que signi
fican una modificación del sentido de la palabra a la 
cual se agregan. 

Preposición es la palabra que espresa las relaciones 
de los objetos queflguran en la oración, contribuyendo 
á ñjar las relaciones de los mismos. Sirve para dar ar
m o n í a y claridad á la espresion intelectual, y se deno
mina a s í porque se antepone ó prepone á la palabra 
que r ige. Como las referidas relaciones son muchas 
no es posible que los idiomas tengan una p r e p o s i c i ó n 
para cada una de aquel las , y por eso una misma pre
pos ic ión sirve para espresar diversas relaciones. Las 
preposiciones principales son de órden, de tiempo, de 
lugar , de situación , de fin , de medio, de unión , de 
separac ión , de posesión, de esclusion y otras mas. L a 
p r e p o s i c i ó n se diferencia del adverbio en que este mo
difica solo el sentido de una palabra y aquella et de las 
palabras que enlaza, lo cual no obsta para que los 
adverbios sean equivalentes á una p r e p o s i c i ó n y á un 
nombre . 

Conjunción es la palabra que une (conjungit) las 
oraciones pa ra formar cláusulas ó periodos. A veces 
dos ó mas dicciones d e s e m p e ñ a n el papel d é la con-
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j u n c i ó n y se l laman frases conjancionales. Las clases 
principales de conjunciones son: las copulativas, las 
disyuntivas, las condicionales, las causales, lasflna-
les, las ilativas, las adversativas, las esclusivas, las 
esceptioas, las restrictivas y las reduplicativas. 

Las interjecciones son las palabras que espresan las 
afecciones ó inclinaciones veheinenies del que habla. 
Se l l aman interjecciones (interfectum, arrojado entre) 
porque se a r ro jan , d i g á m o s l o a s í , entre las d e m á s 
palabras sin relacionarse con ellas para formar ora
ciones. 

Las interjecciones son de o rd inar io palabras m u y 
cortas ó gr i tos casi inar t iculados, y por eso marcan 
el t r á n s i t o entre la espresion sensible y la in te lec tual . 
No merecen l lamarse partes de la o r a c i ó n en cuanto 
no concurren á fo rmar la , pero se las denomina a s í 
por el gran servicio que prestan en las oraciones y en 
los discursos. Con efecto, las interjecciones dan calor , 
tonalidad y a n i m a c i ó n a l d i scurso , y s i se s u p r i m i e 
ran se m u t i l a r í a n los idiomas, como- se m u t i l a r í a a l 
hombre s i se le p r i v a r a de sus sentimientos é inc l ina 
ciones. Las interjecciones espresan la admi rac ión , el 
horror, el dolor, el placer, la pesadumbre, la a legr ía , 
la amenaza, la aprobación, la burla y el escarnio, el 
apetito, el deseo, el afecto, la pasión y ciertas mani 
festaciones de la voluntad. Ademas, su s ign i f i cac ión se 
modif ica conforme á los accidentes de espresion que 
suelen a c o m p a ñ a r l a s , cuales son la rapidez y l a fuer
za con que se pronuncian , la d is t in ta e n t o n a c i ó n , las 
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alteraciones del rostro, los movimientos del cuerpo 
ó de algunos de sus miembros. Finalmente, se consi-
d e r a n como interjecciones ciertas voces ó frases que 
s i rven para animar, contener, imponer si lencio, l l a 
m a r la a t enc ión y comunicarse con los brutos, porque 
hacen el m i smo oficio que aquellas palabras. 
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LECCION VIGÉSIMA. 

De la Sintaxis, de la Prosodia, y de Ja Ortografía-

SUMARIO. — 1.° De la concordancia, del régimen j de la cons
trucción gramaticales.—2.° De la utilidad de la prosodia j 
de la ortosrrafía. 

I.0 Expuestas las condiciones generales de los ele
mentos que const i tuyen todo id ioma procede que nos 
ocupemos de la manera como ellos se enlazan p a r a 
p roduc i r este resultado; y al efecto deberemos a ten
der á las principales relaciones de concierto y de de
pendencia de las palabras y a l modo como estas de
ben colocarse para fo rmar las oraciones, las c l á u s u 
las y los discursos. Por eso toda sintaxis se ocupa 
de la concordancia, del régimen y de la construcción 
gramaticales. ^ 

Sintaxis es la parte de la Gramát i ca que enseña el 
modo de colocar convenientemente las palabras pa ra 
formar acertadas oraciones, c láusulas y discursos. 

La concordancia gramatical es el concierto ó armo
nía de dos partes de la orac ión , y debe ser reflejo de 
¿a correspondencia que exista entre los objetos que es
presen las palabras concordadas. Las principales con-

15 
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cordancias son tres, de substantivo y adjetivo, de n o m 
bre y verbo y de re la t ivo y antecedente. L a concordan
cia de substantivo y adjetivo es natural consecuencia 
del concierto necesario de una substancia con cualquie
r a de sus cualidades; de suerte que aquellas palabras 
convienen en g é n e r o , n ú m e r o y caso, porque como la 
cualidad es una manera constante de ser de cierta 
substancia, no puede existir divergencia entre aquella 
y esta. L a concordancia de nombre y verbo es en el 
fondo igual á la de substantivo y adjetivo; solo que en 
aquella la cualidad que el verbo significa se atribuye 
espresamente á la substancia. Por eso la concordancia 
referida se verifica en una oración espresa, convi
niendo el nombre y el verbo en n ú m e r o y persona. 
Por últ imo, la concordancia de relativo y antece
dente se apoya en la misma base que las anteriores; 
el relativo y la oración á que pertenece modifican el 
significado del antecedente, esto es, hacen respecto de 
este el papel de un adjetivo para con un substantivo; 
pero como la oración en que entra el relativo no puede 
tener accidentes gramaticales, solo este concierta con 
el antecedente en g é n e r o y n ú m e r o y algunas veces en 
caso, pues en otras el caso corresponde á alguna de 
las distintas relaciones que el relativo puede tener en 
una orac ión. 

R é g i m e n g r a m a t i c a l es l a dependencia (pie una p a r t e 
de l a o r a c i ó n tiene de o t r a . L a palabra dependiente se 
l lama regida y aquella de la que depende la misma, 
regente. L a palabra regente espresa siempre el objeto 
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pr inc ipa l , y la regida el accesorio ó complementar io . 
Los idiomas suelen valerse de los distintos casos del 
nombre y de la p repos ic ión para espresar el r é g i m e n 
de las palabras conforme á ciertas reglas que v a r í a n 
en cada uno de ellos. 

Construcción gramatical es el empleo ordenado de 
las palabras para fo rmar oraciones, c láusulas y dis
cursos. Dicha c o n s t r u c c i ó n unas veces es lógica y 
otras retórica. L a c o n s t r u c c i ó n lógica coloca las pa
labras con el m i s m o orden con e l que deben concebir
se en la inteligencia los objetos que aquellas espresan, 
y procura que p r imero se emplee el nombre con las 
palabras que á él se refieran y á c o n t i n u a c i ó n el verbo 
seguido de las voces que deban a c o m p a ñ a r l e . La cons
t r u c c i ó n lóg ica va encaminada á que se reflejen clara 
y fielmente las ideas, ju i c ios y raciocinios del que 
habla ó escribe, de suerte que el oyente ó lector se 
convenza de cuanto aquel quiso espresarle. Pero la 
c o n s t r u c c i ó n r e t ó r i c a no puede l imi tarse á obtener este 
resultado, porque la m i s i ó n del orador es mas c o m 
pleja y difícil que la del l ó g i c o . E l orador , lo p rop io 
que e l ' lóg ico , ha de convencer a l a u d i t o r i o , pero ade
mas debe conmover lo y pe rsuad i r lo , por lo cual tiene 
que d i r ig i r se á la sensibilidad y á la vo lun tad del que 
le escucha á la vez que á su inteligencia. As í es que en 
la c o n s t r u c c i ó n r e tó r i ca se u t i l i zan figuras y adornos 
que no se necesitan en la l óg i ca ; mas no se entienda 
por esto que el orador debe atender solo á la parte es
terna del discurso, olvidando los pr inc ip ios filosóficos 
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qae determinan su conveniente o r g a n i z a c i ó n ; la habi
l idad de aquel estriba en concil iar las exigen cias dt. la 
sensibilidad con los consejos de la inteligencia. 

2.° Prosodia es la parte de la Gramát i ca que ense
ñ a á pronunciar debidamente las palabras, y para 
conseguir ta l p r o p ó s i t o se ocupa de la cantidad y del 
acento. Cantidad prosódica es el tiempo que se emplea 
en pronunciar las silabas. Estas se dividen por r a z ó n 
de la cantidad en larcas y breves; advir t iendo que en 
l a p r o n u n c i a c i ó n de las p r imeras se gasta doble t i e m 
po que en la de las segundas. 

M acento es un signo que indica la tonalidad con 
que se pronuncian las palabras. El acento agudo, que 
suele representarse con una l inea corta que baja de 
derecha á izquierda, espresa que se ha de levantar e l 
sonido de la s í l aba sobre la cual se marca : el grave 
e n s e ñ a que ha de bajarse dicho sonido, y se s e ñ a l a 
con una linea de izquierda á derecha; y el circunflejo 
manifiesta que ha de levantarse y bajarse el sonido de 
la s í l aba , teniendo la forma de un á n g u l o agudo. 

No le corresponde á la G r a m á t i c a general d ic ta r 
preceptos relativos á l a cantidad y al acento, pues la 
de cada id ioma p r o c u r a r á esponer los propios del 
mi smo , pero sí previene que el'tiempo y la tonalidad 
de las silabas deben emplearse de suerte que se con
siga, la a r m o n í a acústica. Las palabras son en sí soni
dos, los cuales e s t á n sujetos á pr incipios fijos que no 
se infr injen impunemente . De suerte que los idiomas 
deben procurarse la mayor cadencia posible mediante 
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el uso de voces acompasadas, y asi p roduc i r án sensa
ciones agradables facilitando la ordenada y tranquila 
concepción de ideas provechosas, 

Pero en donde mas se notan las ventajas de la bue
na prosodia es en la p o e s í a . La p o e s í a y la m ú s i c a 
nacieron juntas , y por mas que son dos artes con d i s 
tinto objeto y ó rb i t a diversa, tienen í n t i m a s re lacio
nes que no es posible romper . Una c o m p o s i c i ó n l i t e 
rar ia que prescindiera por completo de la a r m o n í a 
a c ú s t i c a no m e r e c e r í a el calificativo de p o é t i c a . Las 
lenguas c l á s i c a s aventajan á las modernas por sus 
excelentes condiciones p r o s ó d i c a s , lo cual c o n t r i b u y ó 
mucho á que inspirados ingenios produjeran con 
ellas obras maestras en todos los ramos de la l i t e r a t u 
ra . Y sí comparamos los dos citados id iomas sabios, 
t o d a v í a se encuentran en el griego cierta suave a r m o 
n í a y cierto c o m p á s que no a l c a n z ó nunca el l a t ino . 
La cantidad s i l á b i c a obtuvo g ran p r e c i s i ó n y fijeza en 
la lengua de los gr iegos , mientras que en la de los la
tinos era con frecuencia var iable y aun dudosa ; el 
verso en aquel id ioma era lleno y cadencioso ; todo lo 
cua l , unido al pr iv i leg iado genio de la raza h e l é n i c a , 
d ió origen á composiciones l i terar ias que l a posteridad 
no ha logrado aventajar. Por eso una autor idad tan 
competente como Horac io e s c r i b i ó : 

«Grajis ingeniam, Grajis dedit ore rotundo 
Musa loqui.» 

Ortografía es la parte de la Gramát ica que d á reglas 
para escribir correctamente. A l efecto se ocupa del n ú -
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m e r o , valor y p r o n u n c i a c i ó n de las letras y de los s i g 
nos de p u n t u a c i ó n . Respecto de la Or tograf ía solo pue
de dec i r l a G r a m á t i c a general que debe escribirse como 
se pronuncia, de suerte que la escritura sea signo fiel de 
la palabra asi como esta debe serlo de la cosa confor
me á la idea que de ella se tenga. SQY&^OV lo tanto l a 
mejor o r t o g r a f í a aquella que e n s e ñ e á escribir la pa
labra tal como se produzca, Y como la esc r i tu ra es-
un complemento tan e ñ c a z para la palabra , fác i lmente 
se c o m p r e n d e r á n las grandes ventajas que reporta l a 
ap l icac ión de los buenos preceptos o r t o g r á f i c o s . 

De lo espuesto en esta lección j en las tres que p re 
ceden se inflere que el conocimiento de la G r a m á t i c a 
es una de las adquisiciones mas ú t i l e s que puede ha
cer el e s p í r i t u h u m a n o , y ta l ut i l idad sube de punto 
desde que la t a q u i g r a f í a , la imprenta y la electricidad 
han desarrollado maravi l losamente la espresion inte
lectual. Los oradores antiguos d e b í a n producirse con-
el arte necesario para satisfacer el cu l ío oído del g r i e 
go ó el a lma al t iva del l a t i no , mas en la actualidad la 
m i s i ó n del orador y la de todo hombre eminente que 
se comunica con el púb l i co es mas á r d u a y mas t ras 
cendental , porque se d i r igen á un audi tor io i n m e n 
samente mas numeroso y respetable que el que as is 
t ía á la plaza de Atenas ó al foro romano: aquellos, 
cuando mas, hablaban á un pueblo, pero estos h a 
blan á la h u m a n i d a d , pues á medida que las pala
bras brotan de sus lab ios , el t a q u í g r a f o las representa 
en el papel , el telegrafista las t rasmi te á lejanos con-
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tinentes y el impresor las esparce por diversos pue
blos y ciudades. Interesa, pues , hoy mas que nunca 
poseer por principios la Gramát ica , porque hoy mas 
que nunca es necesario hablar y escribir correcta
mente. Pero no se crea por esto que haya de sacrifi
carse el fondo á la forma en la espresion de las ideas: 
debemos aprender á hablar y escribir con acierto pa
ra comunicar mejor á nuestros semejantes las verda
des que poseamos: las modernas aplicaciones del v a 
por y de la electricidad deben acercar á los hombres 
para que en fraternal unión alcancen la ciencia y 
practiquen el bien. , 
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T M T i D O C Ü A R T O . 

LECCION VIGÉSIMA PRIMERA. 

De la demostración. 

SUMARIO: 1.° Definición de la Dialéctica.—2.° Concepto de la 
demostración.—3.° Clases de demostración.—4.° Reglas 
para demostrar bien.—5,° Ventajas de las formas dialécti
cas en la demostración de la verdad. 

1.° La palabra dialéctica procede de la gr iega dia-
legomay y significa hablar dos personas disputando ó 
argumentando. 

Dialéctica es el tratado de la Lógica que se ocupa de 
la demostración de la verdad. La Dialéct ica es el c o m 
plemento necesario de la G r a m á t i c a , porque , como 
tenemos d i cho , la m a y o r í a de las verdades no las re
conocen como tales nuestros semejantes por su s i m 
ple esposicion, antes bien es preciso hacer ver que 
son realmente verdades , lo cual solo se consigue me
diante la d e m o s t r a c i ó n . 
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2.° Las verdades se muest ran , se indacen, se c o m 

prueban y se demuestran , é interesa mucho no c o n 
fundir estas diversas operaciones para evi tar errores 
importantes . Mostrar una verdad es esponerla con la 
mayor claridad posible para que sea fácilmente com
prendida. Inducir una verdad es descubrirla con moti
vo de la posesión de otras que tienen menos cantidad 
que ella. Comprobar una verdad es compararla con 
hechos correspondientes á ella para determinar el coa
cierto de la primera con los segundos. Y demostrar 
una verdad es inferirla de otra evidente y superior á 
ella en cantidad. Solo la d e m o s t r a c i ó n produce c o m 
pleta certeza, porque solo por este acto conseguimos 
que las verdades inferiores participen de la evidencia 
que gozan las superiores. Cuando se muest ra una 
verdad se la espresa con la m a y o r clar idad posible y 
nada mas ; se espone lo que es ella sin estenderse á r e 
lac ión de n inguna clase: si dicha ve rdad es evidente 
se la a c e p t a r á s in esfuerzo a l g u n o , pero si no lo es, 
nadie que proceda racionalmente la a d m i t i r á porque 
se le muestre ó esponga. Sobre las verdades que se 
inducen mediante la p o s e s i ó n de otras no se debe f o r 
m a r completa certeza aunque estas sean evidentes , y 
con m a y o r r a z ó n no s i éndo lo , porque el consiguiente de 
la i n d u c c i ó n tiene mayor cantidad que el anteceden
te y por lo m i s m o no puede estar comprendido en este. 
Y lo m i s m o decimos respecto de las comprobaciones: 
por muchos que sean los hechos con quienes c o m p a 
remos una verdad siempre s e r á mayor el n ú m e r o de 
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los no conocidos, y por lo tanto no garantizan po r 
completo la l eg i t imidad de aquella. En s u m a , la cer
teza se apoya en la evidencia , y solo por la demostra-
c ion se relacionan las verdades dudosas con las c ie r 
tas y par t ic ipan de esa preciosa luz intelectual que 
dis f ru tan las evidentes. 

E l o rganismo de la d e m o s t r a c i ó n es el m i s m o del 
raciocinio .deductivo, puesto que se demuestra dedu
ciendo, si bien siempre que se deduce no se demuestra . 
En toda d e m o s t r a c i ó n existe una verdad que se t ra ta 
de demostrar y que se l l ama tésis, la cua l equivale a l 
consiguiente del raciocinio deductivo, y otra verdad, 
l l amada argumento , fuente y apoyo de la demost ra
c i ó n , que equivale a l ju ic io m a y o r de la d e d u c c i ó n . 
Pues bien, la eficacia de la demostración estriba en 
que la tésis está comprendida en el argumento, y por 
lo tanto es acreedora á la misma evidencia que este 
posee. Esto se espresa d i a l é c t i c a m e n t e diciendo que la 
t é s i s ó consiguiente se concluye del antecedente, ó , l o 
que es lo mismo, se injiere ó saca de él. Dos ax iomas 
son la g a r a n t í a de la d e m o s t r a c i ó n : el p r i m e r o es que 
lo que se dice del todo queda dicho de cualquiera de 
las partes que le integran, j el segundo que es i m p o s i 
ble que una cosa á l a vez sea y deje de ser. En su v i r 
t u d para que exista d e m o s t r a c i ó n , ó, lo que es lo m i s 
mo , para que de un antecedente evidente se concluya 
el debido consiguiente, es preciso que la r e l a c i ó n que 
se establezca en este entre los t é r m i n o s m a y o r y me
nor , antes se haya aceptado i m p l í c i t a m e n t e a l c o m p a -
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rar estos con el medio en el antecedente. E l término-
medio es la clave del raciocinio ded uctivo y por lo tanto 
de la demostrac ión; y no se l lama así porque tenga 
una estension mayor que la del término menor é infe» 
rior á la del mayor, pues esto no ocurre siempre, s ino 
porque es como el mediador entre los t é r m i n o s mayor 
y menor que entran en la tés is que se quiere demos
trar. Por lo tanto, el nudo d é l a demostrac ión consiste 
en que en la conc lus ión se diga de los términos m a y o r 
y menor lo que ya se habia dicho de los mismos en el 
antecedente por la intervención del medio, pues claro 
está que lo que es evidente bajo un aspecto general 
tiene también que serlo bajo otro algo restringido, y lo 
que primero se afirma ó se niega no se puede d e s p u é s 
negar ó afirmar s o p e ñ a de contradecirse. Cada uno de 
los juicios que forman el antecedente del raciocinio de
ductivo d e s e m p e ñ a n un papel en la obra de la demos
tración: el mayor establece la ley ó principio general, 
y el menor determina el caso de dicha ley que com
prende la tés i s ó cuest ión y de tal manera hace posible 
que esta participe de la evidencia de que goza aquella. 

L a importancia de es té asunto aconseja que aduzca
mos un ejemplo. Sabemos evidentemente que el vic io 
es reprensible, pero dudamos si podrá afirmarse de l a 
envidia dicho atributo; pues el medio de demostrar la 
legitimidad de tal af irmación es hacer ver que la e n 
vidia es una especie de vicio, porque si evidentemente 
todas las especies de vicios son reprensibles, dicho se 
está que lo es también la envidia que forma una de l a s 
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referidas especies. Cuando se a f i rma de todas las espe
cies de vicios la cual idad reprensible se a f i r m a de cada 
una de ellas, y como la envidia es otra d é l a s especies, 
es visto que en el j u i c i o m a y o r se contiene ya l a a f i r 
m a c i ó n que forma el consiguiente; y s i este se resol
viera en sentido negativo se i n c u r r i r í a en una pa lmar i a 
c o n t r a d i c c i ó n , porque se a f i rmar la en el j u i c io m a y o r 
que la envidia es reprensible y en el consiguiente se 
n e g a r í a de tal t é r m i n o la mencionada cua l idad . 

Patentizaremos aun mas el nervio de la d e m o s t r a c i ó n 
•con la severa elocuencia del Algebra . Representando 
los t é r m i n o s reprensible, vicio y envidia con las letras 
a, b y c, diremos: de ser b<^a (ó lo que es lo mi smo 
todo vicio es reprensible, pues la estension de la subs
tancia es menor que la de la cualidad) se infiere C<Ú!, 
(esto es, toda envidia es reprensible) porque c < 6 (por
que toda envidia es vic io) . En efecto, siendo c < ó s e r á 
b=c-\-cl, y substituyendo en la desigualdad 6 < « lo que 
es igual á b r e s u l t a r á esta espresion, c-\-d<^a: luego 
a l decir b<^a i m p l í c i t a m e n t e se dice c < a , porque c es 
parte de 6 y todo lo que se d iga de b se dice á la vez 
de c. Decir b<^a es lo m i s m o que decir c-\-d<^a; a d v i r -
tiendo que la le t ra d espresa la diferencia entre d y c 
y ha de tener s iempre a l g ú n valor pos i t ivo , luego el 
pr incipio de c o n t r a d i c c i ó n nos prohibe rechazar el con
siguiente d e s p u é s de admi t ido el antecedente. 

T a m b i é n podemos espresar el anterior ejemplo de 
d e m o s t r a c i ó n , que por cierto comprende la forma 
mas regular y sencil la , representando los tres t é r m i -
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nos reprensible, vicio y envidia por tres c í r c u l o s desig
nados con las letras a, b y c. S e g ú n esto el ju ic io m a 
yor seria todo b es a, 6 , l o que es i g u a l , todo b ó el' 
c i rcu lo b e s t á en a ó en el c í r c u l o a; 

el j u i c io menor, todo ees b, esto es, todo c ó el c í r cu 
lo c e s t á en & ó en el c í r c u l o b; 

y la c o n c l u s i ó n , todo e es a} es decir todo c ó el c í rcu
lo c e s t á en a 6 en el c í r c u l o a. 
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En efecto desde que se establece que el c í rcu lo b e s tá 

contenido en el a se reconoce ipso facto que el c í r cu lo 
•c e s tá contenido en a, porque c forma parte de 6 y to
do lo que se dice de b queda dicho de c. Discurrir de 
otra manera seria contrariar los dos axiomas arriba 
citados. 

L a verdad en que se apoye la d e m o s t r a c i ó n debe 
ser evidente, porque como la certeza nace de la evi
dencia, si aquella carece de esta cualidad no merecerá 
completo asenso y menos podrá servir de base para 
que otra lo merezca. Infiérese también d é l o dichoque 
las verdades evidentes por si mismas no se demues
tran porque no lo necesitan ni seria posible conseguir
lo si se intentara. Dos clases de verdades poseen aquel 
precioso atribulo, los axiomas y las relativas á f enó 
menos. E l axioma no necesita demostrac ión alguna, 
porque es tan clara la relación que espresa que ape
nas se conocen sus términos el a lma le presta un i n 
condicional asenso. Ademas, tampoco es posible de
mostrar un axioma porque no existe otra verdad de 
donde aquel reciba la evidencia que posee. Y si se me
dita algo acerca de la naturaleza de la d e m o s t r a c i ó n 
se percibirá la necesidad y conveniencia de que exis
tan ciertas verdades de las que proceda la evidencia 
siendo ellas indemostrables , porque de. otra suerte el 
procedimiento demostrativo carecer ía de término y 
de punto de apoyo no inspirando coní ianza alguna. 
Tampoco se demuestran los f enómenos ; alguna vez 
se preveen los que han de ocurrir, en muchos casos 
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se conocen los que existen y la m a y o r í a de ellos pa
san desapercibidos para el espíri tu humano. Pues 
bien , los f enómenos que no se conocen, no son s u s 
ceptibles de demostrac ión , porque como para nos 
otros no existen no se ocupa de ellos nuestra inteli
gencia. Los f e n ó m e n o s previstos no son verdaderos 
ínterin no existen y por lo tanto no pueden ser demos
trados, porque la demostrac ión recae sobre juicios 
verdaderos, esto es, que concuerdan con la realidad 
existente. Por ú l t i m o , los f e n ó m e n o s conocidos no se 
demuestran, porque de ordinario no es posible inferir 
un hecho de una verdad universal, y sobre todo por
que los fenómenos son evidentes para los que los co 
nocen y la demostrac ión no tiene en ellos razón de 
ser , como no la tendría la medicina para un hombre 
sano. Lo que s í se hace es aplicar á los f e n ó m e n o s los 
principios universales, para conocerlos bien, pero es 
to no debe confundirse con la d e m o s t r a c i ó n , por
que la verdad que espresa el hecho no se infiere 
de otra. L o que ocurre es que el contenido de los 
principios contribuye mucho á formar cabal idea de 
ia naturaleza de los hechos, mas una vez conocidos 
estos se presentan con una claridad tal á nuestra inte
ligencia que no es preciso para que nos inspiren certe
z a relacionarlos con alguna verdad evidente. 

Dijimos también que el argumento debe ser una 
verdad superior en cantidad á la tesis, lo cual se com
prende considerando que la eficacia de la demostra
ción depende de que el primero contenga á la s e g ú n -
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da. Si la cantidad de la t é s i s fuese igua l á la del a r g u -
m e n t ó , los t é r m i n o s mayor , medio y menor, t e n d r í a n 
i g u a l e s t en^on , y los tres ju ic ios del raciocinio serian 
de e c u a c i ó n . En tal caso nos e n c o n t r a r í a m o s con una 
sola substancia, á la que se le a t r i b u i r í a esclusivamen-
te una cual idad m e d í a n t e la conveniencia t a m b i é n es-
c lus iva de esta con otra cual idad a t r ibuida antes con 
i g u a l c a r á c t e r á tal substancia. Pero un raciocinio de 
esta naturaleza no f o r m a r í a por sí d e m o s t r a c i ó n : para 
que la c o n c l u s i ó n gozara de evidencia seria preciso 
apl icar el a x i o m a «dos cosas iguales á una tercera 
son iguales entre sí,» que tiene mayor cantidad que 
aquel y que seria el verdadero argumento de la de
m o s t r a c i ó n . 

3.° En r i g o r solo se demuestra de una manera , pe
r o atendiendo á accidentes de forma suele clasificarse 
la d e m o s t r a c i ó n en simple y compuesta, inmediata y 
mediata, y directa é indirecta. Demostración simple 
es laque emplea la forma típica del raciocinio deductivo 
ó sea la del silogismo categórico, y compuesta la que 
recurre á las distintas formas y combinaciones que sue
len usarse bajo la base del silogismo. La casi to ta l idad 
de las demostraciones que se practican son compuestas. 
L a de m o s t r a c i ó n se,llama inmediata ó mediata según-
que el argumento sea una verdad evidente por si misma 
ó haya recibido de otra verdad superior la evidencia 
,que posea. La m a y o r í a de las demostraciones son me
diatas . Si se conoce la relación de continencia de la té-
sis con el argumento aquella se saca ó infiere de este 
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y la demostración se llama directa, pero á veces no es 
conocida ta l relación y es preciso recurrir á un pro
cedimiento indirecto. Consiste este en demostrar que 
es absurda la proposición diametralmente opuesta á 
la tesis, con lo cual se infiere que esta es verdadera á 
vi r tud del principio de contradicción. Por manera que 
en la d e m o s t r a c i ó n indirecta ó ad ahsurdum se acre
di ta la verdad d é l a t é s i s demostrando directamente 
el absurdo de la p r o p o s i c i ó n contradictoria de esta. 
T a m b i é n suele emplearse en alg-unos casos con buen 
éx i to el m é t o d o de la exhaucion ó eliminación que 
estriba en aver iguar las diferentes relaciones de una 
clase que p o d r í a n l i ga r á los t é r m i n o s m a y o r y menor 
demostrando directamente que todas ellas conducen 
al absurdo escepto la que espresa \v, t é s i s . 

A s i m i s m o suele l lamarse d e m o s t r a c i ó n á p r io r i a l 
acto de deducir el conocimiento de los efectos por e l 
de lá causa, y d e m o s t r a c i ó n á posteriori al acto de i n 
duc i r el conocimiento de l a causa por el de los efectos; 
pero tales raciocinios distan mucho de ser verdaderas 
demostraciones. E n t i é n d e s e por causa""todo aquello 
que hace pasar algo del no ser al ser, y por efecto todo 
aquello que pasa del no ser al ser; si el conocimiento 
de la causa no forma una verdad evidente, por mas 
que con mot ivo del mismo pasemos al de los efectos, 
no habremos realizado n inguna d e m o s t r a c i ó n , porque 
l a p r o p o s i c i ó n deducida c a r e c e r á de la evidencia que 
no ha podido da r í e por no poseerla el antecedente. Y 
l a i nducc ión de la causa por los efectos nunca es una 

p. 2. 16 
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d e m o s t r a c i ó n porque esta reviste siempre la forma de
duct iva y consiste en sa3ar de una verdad evidente 
otra dudosa en ella contenida. Los efectos s e r v i r á n pa
ra induc i r la naturaleza de la causa y para compro
bar las propiedades de esta, perp induc i r y comprobar 
no es demostrar. Acaso á l g u i e n diga que con tal doc~ 
t r ina las demostraciones quedan reducidas en la p r á c 
tica á un c o r t í s i m o n ú m e r o , pero nosotros repl icare
mos que solo deben denominarse demostraciones las 
que merezcan ta l nombre, esto es , las operaciones i n 
telectuales que logren produc i r l e g í t i m a y completa 
certeza respecto de verdades dudosas. El razonamien 
to que no pone á cubierto á una c o n c l u s i ó n dada de 
objeciones atendibles, que no logra o r i g i n a r un asen
so incondicional y l eg í t imo , no debe l lamarse demos
t r a c i ó n , porque no lo es. Por lo d e m á s , las demostra
ciones no son m u y abundantes porque ellas suponen 
conocimientos claros y ordenados de los objetos y de 
las relaciones que los u n e n , y las ciencias progresan 
lentamente. Cuando se define, divide y demuestra 
fác i lmente en un asunto dado es s e ñ a l indudable de 
que la ciencia ha hecho luz sobre el mismo. 

4.° Las principales reglas de la d e m o s t r a c i ó n son 
las siguientes: 

La éésts debe ser demostrable por su propia natura
leza y por los conocimientos que sobre ella posea nues
t ra r azón . Hay verdades que no pueden n i necesitan 
demostrarse, cuales son las evidentes por s í m i smas , 
y los conatos para demostrar las son insensatos y fe • 
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cundos en errores. En c á m b i o otras verdades pueden 
en sí demostrarse, pero nuestra inteligencia no posee 
acerca de ellas y de sus relaciones superiores la idea 
clara y m e t ó d i c a que exige la d e m o s t r a c i ó n : en t a l 
caso la prudencia aconseja abstenernos de una em
presa superior á nuestras facultades, confiando en 
que nuevos estudios p e r m i t i r á n a l g ú n dia real izar la . 

Debe precisarse con claridad la tesis que se quiera 
demostrar, de manera que solo se demuestre la mis
ma, n i mas n i menos. De otra suerte nos saldremos 
de la c u e s t i ó n , el consiguiente no c o r r e s p o n d e r á á la 
t é s i s propuesta, y esta q u e d a r á indemostrada. 

E l argumento debe ser una verdad evidente. Querer 
demostrar f u n d á n d o s e en una verdad incierta equiva
le á edificar sobre arena. La certeza se apoya en la evi
dencia, y para que el argumento la comunique á la 
t é s i s es preciso que él la posea antes, porque nadie 
d á lo que no tiene. 

Finalmente, la tésis debe enlazarse con el argumen
to según las leyes del raciocinio deductivo} de suerte 
que la primera se saque del segundo por la eficacia del 
juicio menor. La r a z ó n de esta regla se encuentra en 
la t eo r í a de la d e m o s t r a c i ó n que a r r iba ' hemos es
puesto. 

5.° La naturaleza de l a d e m o s t r a c i ó n e n s e ñ a la ne
cesidad y conveniencia de u n estilo claro y sencillo 
que esprese con severa p rec i s ión las concepciones de 
nuestra inteligencia. Mucho se ha discutido acerca de 
las ventajas é inconvenientes de las formas d ia l éc t i cas , 
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y nosotros creemos que estas son altamente provecho
sas si se usan con opor tun idad . L a importancia de-
las formas d ia l éc t i cas nunca autoriza para que se pres
cinda del estudio de lo que ellas espresan, n i menos 
para creer que su empleo suple la ñUta de conoci
miento del asunto á que se refieren. Lo p r i m e r o es co
nocer bien un asunto , lo segundo esponerlo con c la r i 
dad y demostrarlo con vigor . E l empleo exagerado del 
estilo dia léc t ico hace á los e s p í r i t u s superficiales y l i 
geros, malgasta sus fuerzas intelectuales y los habi
t ú a á la disputa, p r i v á n d o l e s de la templanza y de la 
profundidad, cualidades tan necesarias para el cu l t ivo 
de la ciencia. En c á m b i o las referidas fo rmas , dentro 
de sus l ími t e s naturales, dan agi l idad y so l tura á la 
intel igencia , flexibilidad y nervio al raciocinio, y su 
uso forma una especie de esgr ima m u y provechosa 
para la r a z ó n humana . 
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LECCION VIGÉSIMA SECUNDA. 

De la proposición. 

SÜMARÍO.—1.° De la proposición y sus clases.—2.a De la opo
sición de las proposiciones.—3.° De su conversiou j equi
valencia. 

I.0 Di j imos en la lecc ión anter ior que se demuestra 
empleando con ciertas condiciones el raciocinio de
duct ivo, por lo cual la Dialéct ica se ocupa del m i s m o 
pero revestido de las formas querecomienda esta par-

de la L ó g i c a . f 
Como todo raciocinio presupone el juicio^ t r a t a re 

mos antes de este acto intelectual esponiendo la t e o r í a 
de la p r o p o s i c i ó n . Proposición es la espresion de un j u i 
cio. La p r o p o s i c i ó n es en Dia léc t i ca lo que la o r a c i ó n 
es en G r a m á t i c a . Debiendo ser la p r o p o s i c i ó n fiel re
flejo del j u i c i o , es aplicable á aquella cuanto se espu
so en la t e o r í a de este. Supone la proposic io n como el, 
j u i c i o tres t é r m i n o s , que se l l aman sujeto, predicado y 
cópula , equivalentes á la substancia, cual idad y 
r e l a c i ó n . Tiene la p r o p o s i c i ó n su cantidad que es el 
mayor ó menor valor de la m i s m a , dependiente de l a 
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distinta estension de su sujeto, y aiaUdad que es et 
caractei' de a f i rmac ión ó n e g a c i ó n de ella. Por la can
t idad las proposiciones, lo mi smo que los ju ic ios , se 
dividen en universales, generales, particulares y sin
gulares, s e g ú n que el sujeto represente todas las 
substancias comprendidas en un g é n e r o , la m a y o r 
parte de ellas, un n ú m e r o indeterminado ó una sola. 
Y por la cualidad las proposiciones, lo propio que los 
ju ic ios , se d iv iden en afirmativas y negativas, s e g ú n 
que el sujeto e s t é incluido ó. escluido en la esfera del 
predicado. Los d i a l é c t i c o s prescinden de las proposi
ciones generales y s ingulares , y por l o i a n t o usan es
tas cuatro clases, universales af i rmat ivas y universa
les negativas, part iculares afirmativas y par t iculares 
negat ivas , que representan con las cuatro vocales 
A , E, I , O, s e g ú n espresan los siguientes versos: 

Asserit A , negat E, verum universaliter ambo; 
S 

-Asserit I , negat O, sed par t i tular iter ambo. 
En la p r o p o s i c i ó n como en el ju ic io el predicado ha 

de tener una estension mayor ó igua l que la del sujeto 
pero nunca menor. Cuando la estension del predicado 
es igua l á la del sujeto se denomina de e c u a c i ó n á la 
p ropos i c ión en que esto acontece, y entonces e l ' p re 
dicado conviene á todo y solo el sujeto en estension y 
c o m p r e n s i ó n . Estas proposiciones son escasas; en las 
demás, que forman su gran mayor ía , si son afirmati
vas, tanto universales como particulares, el predica
do se toma en to^a su comprensión pero no en toda 



— 247 — 
su estension, y en las negativas, tanto universales como 
particulares, a l contrario, el predicado se toma en 
toda su estension pero no en toda su comprensión. 
La r a z ó n de esta regla es que como en las af i rmat ivas 
el predicado conviene al sujeto le son aplicables á este 
todas las sub-cualidades que aquel representa,, mas 
como la estension del p r imero es m a y o r que l a del 
segundo solo se toma la parte necesaria para igua la r 
la estension de este; pero en las negativas ocurre lo 
contrar io , el predicado no conviene a l sujeto y por lo 
tanto se escluye de toda la estension de aquel , porque 
nada de lo que es el predicado es el sujeto; mas s í 
bien no conviene al sujeto la cualidad que forma el 
predicado en cambio le c o n v e n d r á a lguna de las sub-
cualidades que él abarca, por lo cual no puede tomar
se en toda su c o m p r e n s i ó n . 

Para hacer mas comprensible la anter ior teor ía re
c u r r i r e m o s á ciertos s í m b o l o s empleados con buen 

éx i to por un conocido escritor (1) La p r o p o s i c i ó n , que 
es el mi smo ju ic io , relaciona dos t é r m i n o s el sujeto y 
el predicado: pues b i e n , cinco clases de relaciones 
pueden exis t i r e ntre dichos t é r m i n o s , lo cua l da l u g a r 
á cinco casos, uno de equivalencia, uno de subordina
ción, otro de incompatibilidad y dos de entrecruza-
miento. Designando el sujeto y el predicado con las le
t ras S y P representaremos dichos cinco casos por 
medio de los siguientes c í r c u l o s . 

(1) Euler, Cartas á una princesa de Alemania. 
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l .er • caso. 5f,0 caso. 

3 .ef caso. 

4 . ° caso. 5 . ° caso. 

En el p r i m e r caso, que es el de la equivalencia del 
sujeto y del predicado, estos t é r m i n o s e s t á n represen
tados por dos c í r c u l o s de la m i s m a estension que se 
adaptan perfectamente el uno al otro. Esto pasa en las 
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proposiciones U a m a d a á de e c u a c i ó n : todo S es todo P; 
todo P es todo S: el t r i á n g u l o es la ñ g u r a de tres l í n e a s 
y tres á n g u l o s ; la figura de tres l í n e a s y tres á n g u l o s 
es el t r i á n g u l o . 

En el segundo caso, que es el de l a s u b o r d i n a c i ó n , 
-el c í r c u l o que representa el sujeto es tá i n c l u i d o en e l 
que corresponde al predicado. Esto es lo que ocu r re 
en la p r o p o s i c i ó n universa l a f i rmat iva todo S es una 
parte de P; todo p e n t á g o n o es un p o l í g o n o . 

En el tercer caso, que es el de la incompat ib i l idad , 
el sujeto y el atr ibuto e s t á n espresados por dos p í r c a 
los que nada tienen de c o m ú n y que por el cont rar io 
seescluyen ó repelen, que es lo que acontece con la 
p ropos i c ión universa l negativa n i n g ú n S es P, n i n g ú n 
t r i á n g u l o es cuadrado. 

En el cuarto caso, que es de entrecruzamiento, el 
sujeto e s t á representado por un c í r c u l o que tiene una 
parte comprendida y otra escluida en el del predicado, 
y en la p r o p o s i c i ó n , que es la par t icu la r a f i rma t iva , se 
espresa l a inc lus ión de dicha parte del sujeto. A l g ú n 
S es P, algunos hombres son buenos. 

Y en el quinto caso, t a m b i é n de entrecruzamiento, 
el sujeto e s t á representado por un c í r c u l o que tiene 
una parte escluida y otra incluida en el de predicado, 
como ocurre en el anter ior , pero l á p r o p o s i c i o n , que es 
par t icular negat iva, espresa la parte escluida del suje
to. A l g ú n S no es P, a lgunos hombres no son buenos. 

2.° Comparadas entre sí las proposiciones resu l tan 
ser de tres clases, opuestas, convertibles y equivalentes.. 
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Oposición dialéctica es la relación que existe entre 

dos proposiciones que, teniendo el mismo sugeto y pre
dicado, difieren en cantidad ó en cualidad, ó en canti
dad y cualidad. Las proposiciones opuestas se sub-
dividen en contrarias, subcontrarias, subalternas if 
contradictorias. Para facili tar el conocimiento de los 
casos de opos ic ión de dos proposiciones,, presentamos 
ol siguiente cuadro que suelen aducir los autores. 

Todo 
estudian

te es 
aplicado'. 

Algún 
estudian

te es 
aplicado. 

C O N T R A R I A S . 

O 

4 > 

S U B C O N T R A R I A S . 

Ningún 
estudian

te es 
aplicado. 

Algún 
estudian
te no es 
aplicado. 

O. 

Proposiciones contrarias son las universales que 
difieren en cualidad: A , E. Pueden ser las dos falsas 
ó una verdadera y otra falsa, pero nunca las dos 
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verdaderas. E l ejemplo que se cita en el anterior cua
dro e s t á comprendido en el p r i m e r caso, porque no es 
verdad que todos los estudiantes son aplicados, n i 
tampoco lo es que todos dejen d e s c r í o : para el segun
do caso aduciremos este o t r o , todos los hombres son 
morta les , verdadera, n i n g ú n hombre es m o r t a l , falsa. 
Si el predicado es esencial a l sujeto una de las propo
siciones s e r á verdadera y la otra falsa, porque si aquel 
conviene á este de.be convenir á todos los individuos 
que el m i s m o comprende, en cuyo caso la un iversa l 
a f i rma t iva s e r á v e r d a d é r a , siendo falsa la negativa,--
porque es imposible que una cosa á la vez sea y no 
sea. Por el contrar io, si no le conviene el predicado a l 
sujeto r e p u g n a r á á todos los ind iv iduos que este re
presenta, por su c a r á c t e r esencial, en cuyo caso la 
universal negativa s e r á verdadera y la a f i rmat iva 
falsa, por el ax ioma que antes c i tamos . Mas si el p re 
dicado le es accidental al sujeto, no se p o d r á con ve r 
dad inc lu i r en aquel n i escluir de él m i s m o todos los 
indiv iduos que abarque el sujeto, por lo cua l las dos 
universales a f i rmat iva y negativa s e r á n falsas y nunca 
l l e g a r á n á ser verdaderas. 

Saheontrarias son las particulares que difieren en 
cualidad. Pueden ser las dos verdaderas, una verda
dera y otra falsa pero nunca las dos falsas: I , O. El 
ejemplo comprendido en el cuadro aprovecha para el 
p r imer caso; y respecto del segundo d i r e m o s , a l g ú n 
e sp í r i t u es inmater ia l , verdadera, a l g ú n e s p í r i t u no es 
i n m a t e r i a l , falsa. Si el atr ibuto es esencial l e g i t i m a -
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mente p o d r á af irmarse ó negarse de toda la os t ens ión 
del sujeto y con m a y o r r a z ó n de parte de ella, luego 
por necesidad r e s u l t a r á u n a p r o p o s i c i ó n par t icular 
verdadera y su opuesta falsa, como en el ejemplo que 
acabamos de citar, s in que puedan ser á la vez las dos 
verdaderas n i las dos falsas, en fuerza del referido axio
ma, que es el l lamado pr incipio de c o n t r a d i c c i ó n . Pero 
si el predicado es accidental bien puede inc lu i rse en 
é l con verdad una parte de la o s t e n s i ó n del sujeto y 
escluirse con i g u a l c a r á c t e r o t r t i ' d i s t in ta , sin que por 
el lo se i n c u r r a en c o n t r a d i c c i ó n , porque en r igor los 
sujetos de las subcontrarias son dist intos. 

Subalternas son las particulares consideradas co
mo dependientes de sus universales respectivas: A I , 
E O. Si el predicado es esencial la subalterna sigue la 
condición de su principal, de manera que si esta es ver
dadera aquella lo es también, y si falsa también es f a l 
sa la subalterna. Si el predicado es accidental las un i 
versales serán falsas y las subalternas serán verdade
ras, conforme á lo antes manifestado. 

Finalmente, proposiciones contradictorias son las 
que difieren en cantidad y cualidad, como una unU 
versal afirmativa y una particular negativa , A , O; ó 
una universal negativa y una particular afirmativa, 
E, I . A vir tud del axioma es imposible que una cosa 
á la ves sea y no sea, y mediante á que dichas propo
siciones representan el m á x i m u m posible de contra
dicción, son siempre una verdadera y otra falsa. Para 
r e sumi r espresaremos en la siguiente forma los casos 
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que pueden o c u r r i r en la opos i c ión de las p ropos i 
ciones. 

Si el predicado es esencial s e r á n , • 

A falsa E verdadera 

I falsa i O verdadera; 

ó 

A verdadera ' E falsa 

I verdadera Ó falsa. 
Y s i el predicado es accidental s e r á n , 

A falsa E falsa 

I verdadera O verdadera. 

3.° Conversión de las proposiciones es el cambio re
cíproco de sus términos al terándose soto §u cantidad. 
Las conversiones son de tres clases, simple, por acci
dente y por contraposición: en la p r imera cambian de 
lugar los t é r m i n o s de la proposicion^ sin que se altere 
la cantidad de esta; en la segunda se altera la cantidad, 
y en la tercera se pone delante de cada t é r m i n o la par 
t í cu l a negativa que le da sentido indeterminado ó i n 
definido.' Los siguientes versos espresan como se con
vierten las cuatro clases de proposiciones. 

E, I simplieiter convertitar; E, A per accid; 
O, A per contra. Sic ñt coiwersio tota. 

La p ropos ic ión en A se convierte por accidente, esto 
es, una universal a f i rmat iva por la c o n v e r s i ó n pasa 
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á, ser par t icu lar a f i rma t iva . El mot ivo es que el predi
cado en las a f i rmat ivas no se toma en toda su esten-
sion y cuando por la c o n v e r s i ó n pasa á ser sujeto es 
u n t é r m i n o par t icular y la p r o p o s i c i ó n recibe t a m b i é n 
este c a r á c t e r , porque como es sabido la cantidad, de 
las proposiciones depende de la estension de sus res 
pectivos sujetos. Trasladando la a t e n c i ó n á los c í r c u 
los a r r iba trazados, vemos que en el segundo caso, 
que es el de la s u b o r d i n a c i ó n , la estension del c í r c u l o 
que representa el sujeto es parte del que corresponde 
al predicado, puesto que e s t á comprendido en é l ; esto 
es, que lodo S es una parte de P, toda a lma humana es 
un ser sensible, luego al serP sujeto solo una parte de 
él e s t a r á comprendida en la estension del que antes era 
sujeto y pasa d e s p u é s á predicado: a l g ú n P es a l -
gun ser sensible es a lma humana . T a m b i é n se con
vierte la un iversa l a f i rmat iva por c o n t r a p o s i c i ó n : si 
todo S es P,- claro es que todo lo que no es P es no S, 
esto es, (caso segundo) todo lo que no es t é en el c í r cu 
lo P no es tá en el S porque el S e s t á todo en el P ; todo 
lo que no le convenga el predicado no es el sujeto, 
porque á este si le conviene dicho predicado. Si toda 
a l m a humana es ser sensible, todo no ser sensible no 
es alma humana. Las universales af i rmat ivas solo se 
convierten simplemente cuando son de e c u a c i ó n , po r 
que entonces el sujeto y el predicado son equivalentes 
(caso pr imero) , y puedeii compararse á dos c í r c u l o s 
de i g u a l radio que se adaptan perfectamente. Si 
lodo S es todo P, todo P es todo S. Si todo hombre 
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es an imal racional , todo animal racional es hombre . 

La p r o p o s i c i ó n en E se convierte simplemente, esto 
es, una universal negativa da otra universal negativa. 
L a r a z ó n es que en las negativas el predicado se toma 
en toda su estension y cuando pasa á ser sujeto es un^ 
t é r m i n o universal y la p r o p o s i c i ó n tiene por lo tanto 
igua l c a r á c t e r . En el tercer caso, ó sea el de la incom -
pa t ib i l idad , el predicado y el sujeto se asemejan á dos 
c í r c u l o s que se escluyen m ú l u a m e n t e , y por lo m i s m o 
s i n i n g ú n S es P dicl io se e s t á que nada que e s t é c o n 
tenido en el c í r cu lo P lo e s t a r á á la vez en el S. Si ei 
predicado no conviene a l sujeto n inguna de las en t i 
dades que comprenda el predicado c o r r e s p o n d e r á a l 
sujeto: si n i n g ú n sabio es ateo claro es que n i n g ú n 
ateo es sabio. T a m b i é n se convierte la p r o p o s i c i ó n en 
E por accidente; porque si n i n g ú n ateo es sabio con 
m a y o r r a z ó n podremos decir que a l g ú n ateo no es sa
bio; si lodo el c í r cu lo S no es tá en el P p o d r á decirse 
que el c í r cu lo P no es el S y con mayor r a z ó n que parte 
de P no es S. 

La p ropos i c ión en I se convierte s implemente , esto 
•es, la par t icu lar af i rmat iva produce otra de la m i s m a 
clase. La r a z ó n es q u e , s e g ú n hemos d icho , el p red i 
cado de las a f i rmat ivas se toma siempre pa r t i cu la r 
mente. Estudiando el cuar to caso ó sea el p r imero de 
entrecruzamiento, se ve que una sola parte del c í r cu lo 
que corresponde a l sujeto es la comprendida en el del 
predicado, luego claro es que solo una parte del c í r c u 
lo del predicado puede decirse que e s t á dentro del del 
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sujeto. Si a l g ú n S es P, a l g ú n P s e r á S; si a l g ú n a l m a 
h u m a n a es ser sensibl?, a l g ú n ser sensible s e r á a lma 
humana . 

La p r o p o s i c i ó n en 0 solo puede convertirse por con
t r a p o s i c i ó n , porque como el predicado es t é r m i n o un i 
versal al pasar á sujeto deberla o r i g ina r una proposi
c ión universa l , pero como el sujeto es par t icu lar n a 
p o d r í a convertirse en predicado de una negativa u n i 
versa l . A s í es que solo puede convertirse colocando l a 
p a r t í c u l a negativa delante de sus t é r m i n o s para h a 
cerlos indefinidos. Si a l g ú n sabio no es ateo, a l g ú n no 
ateo no es no sabio, ó es sabio, por la regla de que dos 
negaciones a f i rman . Este caso es el quinto ó sea el 
segundo de cruzamiento, a l g ú n S no es P; y del e x á -
men de los c í r c u l o s S y P se infiere que por no estar 
contenida una parte-del c í r cu lo S en el P no puede de
cirse que ninguna parte de P corresponde á S, porque 
l a figura e n s e ñ a que una parte de este c í r c u l o e s t á 
comprendida en aquel. Luego es preciso seguir el ca
m i n o de la c o n t r a p o s i c i ó n q u e , como hemos v i s t o , da 
p o r resultado a f i r m a r que una estension e s t r a ñ a a l 
c í r c u l o P pertenece a l c í r c u l o S, lo cual es lo m i s m o 
que establece la p a r t í c u l a negativa. 

Equwalencia{cequiponentia,paratio vel isodynamia} 
es el idéntico significado de dos proposiciones opues
tas mediante la distinta colocación de la particula nc-
gai iüa. El siguiente verso e n s e ñ a la manera de obtener 
l icha equivalencia: 

Prce contradic: post contra: prcepostque suhalter* 
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En las contradictorias la p a r t í c u l a negativa se coloca 

delante del sujeto de alguna de ellas, en las contrar ias 
d e s p u é s del sujeto, y en las subalternas antes y des
p u é s . Las sub^-contrarias no pueden reducirse á otras 
equivalentes. 

Ejemplos: del p r imer caso. 

(Todo estudiante es aplicado. 
| A l g ú n e Contradictorias. . 

" estudiantenoesaplicado. 
Se hacen equ iva - (No todo estudiante es aplicado, 

lentes en esta forma. | A l g ú n estudiante no esaplicaclo. 

Y t a m b i é n d i c i e n d o . í ™ ^ estudifn!? ef aPlica1do-, 
( N o a l g n n estudiantees aplicado. 

DEL SEGUNDO CASO. 

Contrarias. . . . ( Toda v i r t u d es laudable. 
' ( N inguna v i r t ud es laudable. 

Se hacen e q u i v a - í Toda v i r t u d no es laudable, 
lentes en esta forma. I Ninguna v i r t u d es laudable. 

Y t a m b i é n diciendo. (Toda v i r t ud es laudable. 
( N i n g u n a v i r t u d no es laudable. 

DEL TERCER CASO. 

Subalternas. (Todo soldado es, valiente. 
' ( A l g ú n soldado es val iente. 

Se hacen e q u i v a - ( N o todo soldado no es valiente, 
lentes en esta forma. ( A l g ú n soldado es valiente. 

p. 2. 17 
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Y tambipn finiendo i T o d o soldado es valiente. 
taml:)iei1 ü ' c i e n a o - - i N o a l g u n s o l d a d o n o e s valiente. 

La p a r t í c u l a negativa (malignantis naturse) colocada 
delante del sujeto altera la cantidad y delante de la c ó 
pula la cualidad de la p ropos i c ión . Sin embargo, no 
siempre los idiomas se acomodan á esta regla filosó
fica. 

Las t eo r í a s de la opos i c ión , c o n v e r s i ó n y equivalen
cia de las proposiciones son sumamente ú t i l es , porque 
conociendo las relaciones que entre estas existen la 
r a z ó n puede pasar fác i lmente de unas á otras , hacien
do oportunascombinaciones é infiriendo consecuencias 
m u y provechosas para la causa de la verdad . 
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LECCION VIGÉSIMA TERCERA. 

Del silogismo. 

•SUMAKIO.—-I.0 Concepto del silogismo.—2.° De sus figuras.— 
3.° De sus modos. 

I.0 Silogismo es la espresion de un raciocinio de
ductivo. No siempre que se usan los si logismos se de
muestra , pero cuando se demuestra se emplean i n 
defectiblemente s i logismos, por mas que no vayan en 
todos los casos revestidos de las formas d i a l é c t i c a s . 
De a q u í ser procedente que nos ocupemos con a l g ú n 
detenimiento del s i logismo. 

Todo si logismo supone tres t é r m i n o s , m a y o r , me
nor y medio, y ademas tres proposiciones, l l a m á n d o 
se las dos pñmer 'ds premisas (quia prcemituntur), las 
cuales forman el antecedente, y la tercera constituye 
el consiguiente y se denomina c o n c l u s i ó n porque c ier
ra y t e rmina el acto del s i logismo. En la p r i m e r a pre
misa l lamada mayor se compara el t é r m i n o m a y o r 
con el menor , en la segunda denominada menor se 
compara el t é r m i n o menor con el medio , y en la con
c l u s i ó n se establece entre los t é r m i n o s mayor y me
nor la re lac ión inferida d é l a s comparaciones verif ica-
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das en las premisas. Vemos , pues , el papel i m p o r 
tante que eii el s i logismo d e s e m p e ñ a el t é r m i n o me
dio, sin el cual la r e l a c i ó n entre los t é r m i n o s mayor y 
menor, que es lo que se p rocura con aquel acto, no se 
conseguir la . 

Los- autores suelen esponer ocho reglas , cuatro re
lativas á los t é r m i n o s y cuatro á las proposiciones, 
que determinan cual debe ser la cons t i t uc ión del s i lo 
g ismo. 

R E G L A S R E L A T I V A S Á LOS TÉRMINOS. 

1. a Términas esto tr iplex, medias majorque m i -
norque. 

2. a Lat'ms hane qaam prcemisoe conclasio non vult. 
3. a Aa t semel aut iteram meclius generaliter esto. 
4. a NunqucLm contineat médium conclusio fas est* 

REGLAS R E L A T I V A S Á LA.S PROPOSICIONES. 

5. a Utraqae si p r ce mis a neget, n i l inde sequetar. 
6. a NU sequitar geminis ex particular ibas umquan* 
7. a Amboe afirmantes neqaeant generare negantem. 
8. a Pejorem sequitar semper conclasio partem. 
Comentemos l igeramente dichas reglas. 
1.* Los t é r m i n o s del s i logismo deben ser t res , dos' 

comparados y el tipo de la c o m p a r a c i ó n que in t e rv i e 
ne en aquellos para encontrar la re lac ión que entre 
los mismos se busca. No deben haber mas ni menos 
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de dichos tres t é r m i n o s ; si existen solo el mayor y el 
menor f a l l a r á el p r i n c i p a l , el t é r m i n o al cual se ref ie
ren estos, y el si logismo no s e r á posible: s i falta el 
mayor ó el menor el resultado s e r á el m i s m o , porque 
no p o d r á exis t i r la doble c o m p a r a c i ó n con el medio, n i 
tampoco la c o n c l u s i ó n , puerto que no se c o n t a r á con 
uno de los dos t é r m i n o s que han de fo rmar l a . Por ú l 
t i m o , si existen cuatro t é r m i n o s uno de ellos e s t a r á 
de sobra s i rv iendo solo para falsear l a compara 
ción. 

En suma, la d e d u c c i ó n , de la que es reflejo el silo
g i smo y la c o m p a r a c i ó n en que se apoya, han de 
modelarse precisamente en cierta pauta der ivada 
de pr incip ios necesarios y evidentes; si se separan 
de e l l a , en vez de const i tu i r raciocinios l e g í t i m o s 
y concluyentes que nos conduzcan á la ve rdad , fo r 
m a r á n argumentos falsos, semil la fecunda de er
rores. 

2.a Los t é r m i n o s m a y o r y menor no deben tener 
mas os t ens ión en la c o n c l u s i ó n que en las premisas. 
En toda d e d u c c i ó n el antecedente es la base y r a z ó n 
de ser del consiguiente; la leg i t imidad de este es una 
d e r i v a c i ó n de la de aque l , luegoJa c o n c l u s i ó n no debe 
i r mas a l lá que las premisas; de lo contrar io el exce
so no s e r á concluyente, que es lo que consti tuye la 
legi t imidad formal ó d ia l éc t i ca , porque no se s a c a r á 
ó in fe r i rá de las premisas. A d e m á s , si no se respeta l a 
regla de que nos ocupamos, uno ó dos t é r m i n o s se 
t o m a r á n una vez como especies y otra como g é n e r o s , 
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con lo que e x i s t i r á n en real idad mas de tres t é r m i n o s , , 
e s p e r i m e n t á n d o s e los inconvenientes apuntados a l 
glosar la regla p r i m e r a . 

3. a El t é r m i n o medio debe estar tomado un ive r sa l -
mente por lo menos en una de las premisas. Si en 
ambas se tomara par t icularmente p o d r í a representar 
dos dist intas especies de un mi smo g é n e r o , y por 
lo tanto r e s u l t a r í a n en realidad cuatro t é r m i n o s , a u n 
que en la apariencia solo exist ieran tres, y en t a l ca 
so el m a y o r y el menor no se r e l a c i o n a r í a n con un 
mismo t é r m i n o , que es lo que forma el nudo del s i 
log ismo. 

4. a E l t é r m i n o medio no debe entrar en la conc lu
sión , porque su papel de in termediar io del m a 
y o r y del menor lo reclama en las premisas que es 
donde se c o m p a r a , pero nunca en la c o n c l u s i ó n , en la 
que en vez de comparar se establece entre los estre-
mos la r e l ac ión que se infiere de las comparaciones 
verificadas con el medio . Así es que á simple vista se 
conoce en todo s i logismo el t é r m i n o medio , porque 
este es el que se repite en las premisas y no figura en 
la c o n c l u s i ó n . 

5. a Dos premisas negativas no dan c o n c l u s i ó n a l 
guna . Si el t é r m i n o m a y o r no contiene a l medio ni el 
medio al menor nada puede concluirse, porque en r i 
gor no puede af i rmarse n i negarse que el t é r m i n o 
menor e s t é contenido en el m a y o r , pues nada de 
c o m ú n tienen estos con el medio , que es lo que hace 
posible la c o n c l u s i ó n . 
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Representando los t é r m i n o s por tres c í r c u l o s , a, bf 

y c, la premisa mayor se e s p r e s a r á a s í : 

y la menor en esta fo rma : 

luego s i b no es a y c no es b, no puede af i rmarse n i 
negarse que c sea a porque nada aparece c o m ú n en
tre a, d y c. Las consecuencias que suelen obtenerse 
de las premisas negativas son v i materioe y no v i for-
mee, esto es , no son verdaderas conclusiones porque 
no se infieren necesariamente de aquellas. 

6.a De dos premisas part iculares no se infiere con 
c l u s i ó n a lguna. Representemos la p r imera premisa 
en esta fo rma : 
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a l g ú n b es a, 

y la segunda a s í : 

a l g ú n c es b; pues es m u y posible que la parte de b c o n 
tenida en a no sea la que contenga á c, en cuyo caso a 
y c nada t e n d r í a n de c o m ú n con b , y por lo tanto n i n 
guna re lac ión podr ia establecerse entre aquellos. En es
te caso p o d r í a n exis t i r dos t é r m i n o s medios, uno el que 
tuviera algo c o m ú n con a, y otro el que lo tuviese 
con c, con loque la c o m p a r a c i ó n y el s i logismo no 
serian posibles. El caso propuesto es el de dos p r e m i 
sas part iculares a í i r m a t i v a s . Si suponemos que son 
negativas las dos, ó que una de ellas es a f i rma t iva y 
la otra negativa, que son las eventualidades que ade
m á s pueden o c u r r i r , r e s u l t a r á siempre lo propio. Si 
ambas son negativas ninguna c o n c l u s i ó n p o d r á obte-
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nerse s e g ú n la regla quinta . Si la mayor es a f i r m a t i v a 
y la menor negativa tendremos a l g ú n b es a a l g ú n c 
no es 6 y la conc lus ión en el caso de proceder seria 
negativa, a l g ú n c no es a, puesto que e l t é r m i n o me ñ o r 
se escluye de todo el medio. Pero, ¿es posible a se 
gura r que la parte de t é r m i n o menor escluida d e l 
medio no puede incluirse en la parte del t é r m i n o 
m a y o r que no contiene al medio? Ciertamente que n o . 
Examinando los ú l t i m o s c í r c u l o s vemos que la por
ción de c que no es 6 bien puede incluirse en la parte 
de a que no es b. Mas t a m b i é n pueden presentarse 
casos en que tal i n c l u s i ó n no tenga lugar , luego 
vemos que no existe una c o n c l u s i ó n necesaria. Po
d r á n obtenerse algunas veces consecuencias de dos 
premisas par t icu lares , pero como di j imos antes, esto 
s e r á vi materice no vi fonnce, j tales consecuen
cias distan mucho de las legi t imas conclusiones. Y 
en el caso de que la premisa mayor sea negativa y 
la menor a f i rmat iva o c u r r i r á otro tanto; porque de 
que a l g ú n 6 no efe « y a l g ú n c es 6 no se infiere 
necesariamente que a l g ú n c no es a, porque b, t é r m i 
no medio, e s t á tomado par t icularmente "en ambas 
premisas contra la regla cuar ta y es posible que l a 
parte escluida de a sea d is t in ta de la que contenga 
una p o r c i ó n de c. 

T . a Dos premisas af i rmat ivas no pueden p r o d u c i r 
una c o n c l u s i ó n negativa. Los casos á que se refiere 
esta regla pueden ser tres: que ambas premisas sean 
universales; que la mayor sea universa l y la menor 
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p a r t i c u l a r ; y que la rírfenor sea universa l y la m a y o r 
pa r t i cu la r . A A, A I , I A . 

tfí W 
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Pues bien, las conclusiones de estos tres casos son 
todo ees a, a l g ú n ees a y a l g ú n c es a, las cuales 
son af i rmat ivas y no pueden dejar de serlo; porque sí 
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todo el término medio se incluye en el mayor y todo 
el menor ó parte de él se incluye en el medio dicho 
se está que el todo ó parte del menor ha de incluirse 
en el mayor; y si parte del medio se incluye en el m a 
yor y todo el medio lo e s tá también en el menor, una 
parte de este, la correspondiente al medio incluida en 
el mayor, estará ipso facto contenida en dicho mayor.. 
E l e x á m e n de los c írculos espuestos patentiza lo que 
acabamos de consicrnar. 

Y 8.a L a conclus ión sigue siempre la parte mas dé
bil, esto es, que si una premisa es particular ó negati
va la conc lus ión será también particular ó negativa. 
Ocho casos pueden ocurrir en los que tiene a p l i c a c i ó n 
la reg la , los cuales espresaremos va l i éndonos de las 
vocales que representan las proposiciones. 

Primer caso , A E ; 2:° A I ; 3 ° A O ; 4.° E A ; 5.° E I ; 
6.° I A ; 7.° I E ; 8.° O A. 

Procedamos ahora á e s p r e s a r dichos casos a lgébr ica 
y geométr icamente : 

Todo a es h\ 
i.er caso. 
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N i n g ú n b es c, 

luego n ingun e es a. 

caso. 

Todo b es a; 
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a l g ú n c es &, 

luego a l g ú n e es a. 

caso. 

Todo b es a\ 
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a lgua c no es 6, 

lueffo a l sun c no es a. 

4 . ° caso. 

N i n g ú n b es a; 
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todo c es b. 

luego n ingun e es a. 

5 . ° c a § o . 

N i n g ú n b es a, 
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a^gun c es h, 

luego a l g ú n c no es a. 

C 0 caso. 

A l g ú n b es a. 

todo h es c, 
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luego a lgnn e es 

7 .° caso. 

A l g i m b es 

n i n g ú n c es b. 

p. 2.1 18 
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luego a l g ú n a no es c. 

8 . ° caso. 

A l g ú n h no es a, 

todo h es c. 
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luego a l g ú n c no es a . 

Basta un sencillo estudio de los anteriores signos 
para convencerse de la leg i t imidad de las conclusiones 
que se indican, las cuales no pueden contener mas n i 
cosa distinta de lo que exista en el antecedente, s e g ú n 
la ley fundamental del raciocinio^deductivo, que, como 
tenemos d icho , procede del todo á la parte , del cont i 
nente al contenido. 

2.° Figuras del silogismo son las distintas maneras 
de concluir el mismo según las diversas posiciones del 
término medio en el antecedente. Dichas figuras son 
cua t ro , porque el t é r m i n o medio puede ser sujeto en 
la premisa m a y o r y predicado en la menor, predicado 
en ambas premisas , sujeto en ambas, y predicado en 
la m a y o r y sujeto en la menor. El siguiente verso i n 
dica las referidas cuatro figuras , advi r t iendo que sub 
significa subjectum y prai prcedicatum. Las tres p r i 
meras fueron descubiertas por Ar i s tó te les y la cuar ta 
por Galeno. - • 

SubprcG] tumprcep'roe; tum sub sub; de ñique proe sub. 
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Presentemos espresiones de dichas f iguras . 

P r i m e r a figura, s u b - p r » e . 

Todo b es a, 

todo hombre es m o r t a l ; 

todo c es b, 

todo e s p a ñ o l es hombre; 

luego todo c es a, 

luego todo e s p a ñ o l e s m o r t a l . 
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Segnnda figura^ prne-prse. 

Todo a es b, 
todo p a r a l e l ó g r a m o es c u a d r i l á t e r o ; , 

n i n g ú n c es b, 
n i n g ú n t r i á n g u l o es c u a d r i l á t e r o , 

luego n i n g ú n c es a, 
luego n i n g ú n t r i á n g u l o es p a r a l e l ó g r a m o . 

c 
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T e r c e r a figura, snb-sub. 

Todo b es a, 
todo carnicero es m a m í f e r o ; 

todo h es c, 
todo carnicero es mor t a l . 

luego a l g ú n e es a, 
luego a l g ú n mor ta l es m a m í f e r o . 
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l ' u a r t a figura, ¡ t r i e - s n b . 

Todo a es b, 
todo cuerpo es estenso; 

n i n g ú n b es c, 
n i n g ú n é s t e n s o es s imple; 

luego n i n g ú n a es c, 
luego n i n g ú n cuerpo es s imple. 

O 
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Respecto de las figuras conviene tener presente estas 

reglas: en l a p r i m e r a J l g u r a l a p r e m i s a m a y o r debe 

ser u n i v e r s a l y l a m e n o r a f i r m a t i v a ; en l a s e g u n d a l a 

m a y o r debe ser u n i v e r s a l y u n a de l a s p r e m i s a s n e g a 

t i v a ; en l a t e r c e r a l a m e n o r debe ser a f i r m a t i v a y l a 

c o n c l u s i ó n p a r t i c u l a r ; y en l a c u a r t a s i l a m a y o r es 

a f i r m a t i v a l a m e n o r es u n i v e r s a l , y s i l a m e n o r es 

a f i r m a t i v a l a c o n c l u s i ó n s e r á p a r t i c u l a r . 

Razonemos tales regias. Sobre la p r i m e r a d i remos 
que si la mayor no es universal s e r á par t icu la r y si la 
menor fuese af i rmat iva el t é r m i n o medio seria p a r t i 
cu la r en ambos lo que es improcedente; y si esta se
gunda fuera negativa no habr ia conc lus ión necesaria, 
porque de que a l g ú n b e s a y n i n g ú n c es b no se inf ie 
re necesariamente que a l g ú n c no es a, pues bien pue
de contenerse en a ia parte de c que no es b, luego en s 
la p r i m e r a f igura la m a y o r debe ser universa l . Pero 
a d e m á s la menor debe ser a f i rmat iva , porque s i fuera 
negativa tampoco se o b t e n d r í a consecuencia l e g í t i m a : 
supongamos que la mayor es universa l a f i rma t iva y 
la menor universal negativa, pues en ta l caso, de que 
todo b es a y n i n g ú n c es b no se infiere que n i n g ú n e, 
es a, porque como a no se toma umversalmente en la 
mayor , la parte de a que no sea b puede bien ser c. Y 
si la m a y o r , fuera par t icular af i rmat iva o c u r r i r í a otro 
tanto, s e g ú n antes hemos v i s t o , y si la menor fuera 
par t i cu la r negat iva dar la el mi smo resultado apl ican
do á for t io r i el m i s m o razonamiento. Sobre la segunda 
regla diremos que una premisa ha de ser negativa por-
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que como el t é r m i n o medio ha de ser predicado en 
ambas premisas por la segunda figura, si estas fueran 
af i rmat ivas dicho t é r m i n o seria par t icu lar en las dos 
referidas proposiciones, lo que es improcedente. T a m 
bién debe ser universa l la m a y o r , porque el t é r m i n o 
mayor debe e s c l u i r s e ó incluirse todo él del medio para 
que el menor pueda escluirse en todo ó on parte del 
mayor , pues de lo contrar io seria posible que el menor 
pudiera incluirse en la parte del mayor no comparada 
con el medio, y por lo tanto no se t e n d r í a una c o n c l u 
s ión necesaria. Respecto de la tercera manifestaremos 
que si la menor fuera negativa la mayor seria a f i r m a 
t iva , en cuyo caso el t é r m i n o medio se inc lu i r i a en todo 
ó en parte en el m a y o r , y como s e g ú n el supuesto 
nada habr ia de c o m ú n entre los t é r m i n o s menor y 
med io , no se s a b r í a s i este ú l t i m o p o d r í a escluirse ó 
inclui rse del mayor . Si 6 ó a l g ú n b es a y n i n g ú n b es 
c, no se puede decir si c s e r á ó no ¿i, porque como a 
e s t á tomado par t icu larmente bien puede caber c en la 
parte de a que esceda de la estension de b. Y debiendo 
ser la menor a f i rmat iva y el t é r m i n o medio sujeto en 
ambas la c o n c l u s i ó n debe ser pa r t i cu l a r porque solo 
puede incluirse en el t é r m i n o m a y o r ó escluirse de él 
la parte de t é r m i n o menor que se afirme""del medio . Y 
sobre la cuarta como el t é r m i n o medio es predicado 
en la mayor , si esta es a f i rmat iva se t o m a r á p a r t i c u 
larmente, y por lo tanto la menor d e b e r á ser un ive rsa l 
á f in de que dicho t é r m i n o se tome umversalmente en 
una de las premisas . Y si la menor es a f i rmat iva , l a 
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c o n c l u s i ó n solo puede ser par t icular porque el t é r m i n o 
menor es tá tomado en la segunda premisa en parte de 
su os tens ión , y solo en esta pnrte puede l e g í t i m a m e n t e 
incluirse en ó escluirse del t é r m i n o mayor . 

3.° Modos del silogismo son las diversas maneras 
de combinarse sus proposiciones por razón de la can
tidad 11 cualidad de estas. Dichos modos se elevan á 
sesenta y cuatro de los cuales solo son l e g í t i m a m e n t e 
concluyentes diez y nueve, que se espresan por los s i 
guientes versos: 

B á r b a r a , Celarent, Dar i í , Ferio; {Baralipton 
Celantes, Dabitis, Fapesmo. Frisesomorum); 
Cesare, Camestres, Festino, Baroco; Darap t i 
Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. 
Cada una de las referidas palabras espresa un silo

gismo, y sus respectivas vocales indican las clases de 
proposiciones que se emplean, ASÍ un s i log i smo en 
D a r i i c o n s t a r á de una m a y o r universal a f i rma t iva y 
de una menor y una conc lus ión particulares a f i r m a t i 
vas, porque las vocales de aquella palabra son a, i i . 
L a s cuatro pr imeras palabras representan s i log ismos 
de la p r i m e r a figura, las cinco inmediatas encerradas 
en un p a r é n t e s i s , de la cuarta, las cuatro siguientes de 
la segunda y las seis ú l t i m a s de la tercera. Los modos 
de la segunda, tercera y cuarta figura se reducen á 
los de la p r imera g u i á n d o s e por las letras inic ia les , 
de suerte que Baroco, Bocardo, y Baral ipton se r e d u 
cen á B á r b a r a ; Camestres, Cesare y Celantes á Cela
rent ; Darapt i , Disamis. Dalis i y Dabitis á 'Da r i i y Fes-
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t ino, Felapton, Ferison, Fapesmo y Fr i sesomorum á 
Ferio. Para saber como se verifican estas reducciones 
basta observar la co locac ión de las consonantes s , / ^ 
m, c: s, indica qae la p ropos i c ión que le precede ha de 
convertirse simpUciéer, p , per aeeidens, m, metátesis ó 
trasposición de premisas, y c per aeeidens y contrapo
sición de la c ó p u l a . Así lo espresan estos versos: 

S valt simpliciter vertí: P vero per aeeidens. 
M vult transponi: C per imposihilem duci. 
Las figuras y modos del s i logismo empleados con 

m o d e r a c i ó n y oportunidad son un recurso ú t i l í s i m o 
para demostrar la verdad y ponerse á cubierto d e l 
e r ro r . 
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LECCION VIGÉSIMA CUARTA. 

De las formas irregulares del silogismo. 

SUMARIO. — 1.° Del silogismo l i i f otetico j del disyuntivo.—2.° 
Del dilema.—3.° Del enthjmema.—4.° Del polisilogismo, 
del sorites j del epiquerema.—5.° De otras arg'umentacio-
nes no silogísticas. 

I.0 En la lección ú l t i m a nos hemos ocupado del si
logismo que e m p l é a l a s formas t íp i cas que la Dialéct ica 
recomienda; pero estas formas se usan pocas veces, 
s u b s t i t u y é n d o l a s otras , que si bien son i r regulares 
porque se separan del modelo d i a l é c t i c o , en cambio 
evitan la m o n o t o n í a y dan á laespresion var iedad, ele
gancia y v igor . En su v i r t u d la Dia léc t ica no debe es-
cusar el e x á m e n de dichas formas i r regulares del s i 
log ismo, que es lo que vamos á hacer en la presente 
lecc ión . 

Los autores suelen denominar categórico a l s i logis
mo modelo, para d is t ingui r lo del hipotético y del dis-
yuntivo. El s i logismo hipoté t ico es de dos clases. Per
tenece á la p r imera el l lamado puro que consta de tres 
proposiciones condicionales, y por lo tanto posee las 
mismas figuras, los mismos modos é i dén t i c a s c o n 
clusiones que el s i logismo c a t e g ó r i c o . Solo se diferen-
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cía de este en que su tés is espresa condicionalmente 
la r e l ac ión entre los t é r m i n o s mayor y menor, y en e l 
ca t egó r i co se establece en t é r m i n o s absolutos. La se
gunda clase de s i logismo h i p o t é t i c o , 6 sea. el mixjto, 
que es la mas u sua l , consta de una m a y o r condicional 
que comprende-el antecedente y el consiguiente, y 
una menor c a t e g ó r i c a , y presenta solo dos casos de 
c o n c l u s i ó n leg í t ima , á saber^ af i rmando el antecedente 
en la menor j el consiguiente en la c o n c l u s i ó n [modus 
ponens),6 negando el conguiente en la menor y el 
antecedente en la c o n c l u s i ó n (modus tollens). E j e m 
plos: del p r imer caso, s i a es, b es; pero a es luego 
b es: si el a lma humana alcanza otra v i d a , sus v i r t u 
des y sus vicios t e n d r á n merecida s a n c i ó n ; es a s í que 
aquella a l c a n z a r á otra vida , luego sus vir tudes y sus 
vicios t e n d r á n merecida s a n c i ó n . Del segundo caso: s i 
a es, b es; pero b no es, luego a no es: si el e s p í r i t u 
humano consta depa r t e s , puede descomponerse; es 
a s í que no puede descomponerse, luego no consta de 
partes. 

Todo s i logismo hipoté t ico es en el fondo un s i l og i s 
mo c a t e g ó r i c o , mediante el cual se conoce el cons i 
guiente por el antecedente, conociendo á l a vez la r e 
lac ión de dependencia que l i g a á aquel con este. E n l a 
fo rma el s i logismo h ipo té t i co establece en la m a y o r 
que la existencia de lo que espresa el consiguiente de
pende de que exista lo espresado en el antecedente, y 
aclara en la menor que el antecedente existe ó que el 
consiguiente no ex is te , con lo cual en el p r i m e r caso> 
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debe aceptarse en ia c o n c l u s i ó n la existencia del con-
siguiente, y en el segando negarse en la c o n c l u s i ó n el 
antecedente. La r a z ó n es que'cuando el antecedente 
es verdadero lo es t a m b i é n el consiguiente, y cuando 
este es falso lo es aquel t a m b i é n . Posita eonditione po-

' n i tur eonditionatum; sablato conditionato tolUtar con-
ditio. Por manera que la ú n i c a variante que presenta 
el s i logismo hipoté t ico sobre el c a t e g ó r i c o es que des
p u é s de descubrir el consiguiente por los procedi
mientos ya manifestados, aplica las reglas fundamen
tales de la d e d u c c i ó n , s e g ú n las que, aceptado un 
pr inc ip io ha de aceptarse su l e g í t i m a consecuencia^ 
y rechazada esta es preciso rechazar aque l . 

E l silogismo disyuntivo es también puro y mixto: el 
p r i m e r o consta d e proposiciones disyunt ivas y puede 
adoptar la f o r m a alternativa, la copulativa y la ne
gativa, empleando en el p r imer caso la con junc ión ó, 
en el segundo la y en el tercero la n i . El s i log ismo 
d i syun t ivo alternativo posee todas las figuras y todos 
ios modos del c a t e g ó r i c o ; el d i syun t ivo copulat ivo solo 
ofrece conclusiones aceptables en la p r imera figura, y 
e l negativo necesita la concurrencia de una premisa 
a f i r m a t i v a , bien sea c a t e g ó r i c a , h ipo té t i ca ó d i syun
t i v a , siendo naturalmente negativas sus conclusiones. 
E l s i logismo disyunt ivo m i x t o debe tener una proposi
c i ó n d isyunt iva y otra c a t e g ó r i c a , y es susceptible de 
distintas formas s e g ú n que la p r i m e r a sea copulat iva, 
negativa ó al ternativa, y s e g ú n la cantidad y cualidad 
de la segunda. Puede presentar todas las figuras y 
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iodos los modos del c a t e g ó r i c o , pero los casos mas 
usuales son dos; a f i rmar en la menor un miembro de 
la d i s y u n c i ó n y negar los restantes en la c o n c l u s i ó n 
(modus ponendo tollens), y negar en la menor todos 
los miembros de la d isyunt iva menos uno, y a f i rmar 
este en la conc lus ión (modus iollendo ponens). E j e m 
plos; del p r imer caso: el a lma humana solo puede ser 
simple ó compuesta, es a s í que es simple , luego no 
puede ser compuesta. Del segundo caso: el c u a d r i l á t e 
ro cuyos lados opuestos no son paralelos s e r á t rape
zoide ó trapecio ó p a r a l e l ó g r a m o ; pero no es trapecio 
n i p a r a l e l ó g r a m o , luego es trapezoide. La p r o p o s i c i ó n 
d isyunt iva es una divis ión que espone todas las espe
cies de un genero y por lo tanto le son aplicables todas 
las reglas de esta o p e r a c i ó n intelectual . Por ú l t i m o , el 
s i logismo disyuntivo suele emplearse en la demost ra
ción indirecta puesto que sigue el procedimiento de 
la e l i m i n a c i ó n . 

2.° Dilema es un silogismo cuya mayor es una Id-
potética disyuntiva y la menor niega los estreñios 
de la disyunción conduciendo á conclusiones inadmisi
bles para el adversario. Es mucha la fuerza demos
t ra t iva de esta clase de a r g u m e n t o , por lo cua l se usa 
con suma frecuencia, pero es m u y difícil formar u n 
buen di lema porque pocas veces se pueden c u m p l i r 
los requisi tos que el m i smo exige. Con efecto , en todo 
buen dilema los eslremos de la d isyunt iva deben ser 
contradictorios y equivaler al todo div id ido, y la m e 
nor debe negar dichos eslremos, or ig inando conc lu-
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siones inadmisibles para el adversar io . De otra suerte 
este at i l i zara la r e t o r s i ó n clilemátiep, es decir emplea
r á en p r ó de su causa el mismo dilema que usara pa
ra combatir la el otro argumentante. Conviene adver t i r 
que si la disyunt iva consta de tres, cuatro ó m á s 
estremos el s i logismo se l l a m a r á trilema, tetralema 
6 polilema. Para te rminar pondremos un ejemplo de d i 
lema: si el racionalismo fuera una doctr ina admisible 
la r a z ó n humana colectiva ó la ind iv idua l serian o r i 
gen constante de certeza l eg i t ima ; pero la r a z ó n colec
t iva en r igor no existe y por lo tanto m a l puede o r i g i 
nar la certeza legi t ima, y la i nd iv idua l tampoco puede 
considerarse como fuente constante de dicha certeza, 
porque siendo muchas las razones individuales y no 
debiendo preferirse á a lguna, el ejercicio de todas pro
duc i r l a resultados contradictorios, luego el raciona
l i s m o , ó sea la doctr ina que sostiene que la r a z ó n h u 
mana se basta para obtener constantemente la verdad , 
es inadmisible . 

3.° Enthtjmema {in menté) es un silogismo en el que 
se omite una de las premisas por sobrentendida y para 
dar energía á la espresion. Ejemplo; ¿sois hombres?, 
pues practicad la jus t ic ia . Sentencia enthymemátiea 
es la proposición que encierra un enthymemd abrevia
do; e jemplo, ¡ h o m b r e s ! , os debé i s amar mutuamente . 
En todo en thymema es fácil de terminar la p remisa 
que falta, porque como se conocen los t é r m i n o s m a 
y o r , menor y m e d i o , si en la premisa espresa se re
lacionan el segundo y el te rcero , la que se ha omi t ido 
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es la mayor; y si los t é r m i n o s relacionados son el p r i 
mero y fil tercero, la callada es la menor. Distinto p r o -

, blema es el propuesto por los antiguos l ó g i c o s , á sa
ber, dada una c o n c l u s i ó n aver iguar sus p remisas . 
Como en la conc lus ión solo ent ran los t é r m i n o s m a y o r 
y menor, la s o l u c i ó n de tal problema requiere el des
cubr imiento del medio, y esto solo se logra conocien
do convenientemente el asunto á que se refiera el con
siguiente dado, cosa que sale ya de los alcances de l a 
L ó g i c a . As í es que creemos son de m u y poca u t i l idad 
los preceptos encaminados á descubrir á p r i o r i en ca
da caso el oportuno t é r m i n o medio: la i n s t r u c c i ó n 
conveniente es el camino seguro que conduce á tal re
sul tado. 4, 

Zapropos ic ión ó argumento causal es un enihyme-
maen el que se espresa la conclusión antes que la pre
misa. Ejemplo: sois mortales porque sois hombres . 

4.° Polisilogtsmo es un conjunto de silogismos re
lacionados de suerte que concurran á demostrar cierta 
tósis. A l p r imer s i logismo se le l l ama prosilogismo y 
a l ú l t i m o episilogismo: el p r imero contiene el p r i n c i 
pio en que se apoyan las premisas del segundo, y este 
contiene la ú l t i m a c o n c l u s i ó n de las premisas de aquel , 
que es precisamente la t é s i s del pol is i logismo. Este 
procedimiento se empleaba con suma frecuencia en 
las p o l é m i c a s de las antiguas escuelas. 

Sorites [cumulatio) es un conjunto de silogismos su-
ib 

bordinados convenientemente para infer i r cierta tósis. 
En el sorites existe un t é r m i n o m a y o r y otro menor, 

P. 2.A , 19 
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pero los t é r m i n o s medio son var ios , y se llega á esta
blecer entre aquellos l a ' r e l a c i ó n buscada /median te 
las succesivas subordinaciones de estos. En el sorites 
como en toda d e d u c c i ó n se aplica el pr incipio de la 
continencia, s e g ú n el cual todo lo que e s t á en el con
tenido e s t á t a m b i é n en el continente. E l sorites es de 
dos clases, sintético y analítico', el p r imero es progre
sivo y procede de lo general á l o par t icu lar , l l a m á n d o 
se t a m b i é n gocleniano, y el segundo es regresivo y 
se desarrolla desde lo par t icular á l o general. En el so-
rites s in té t ico el sujeto de la p r i m e r a proposicion-es 
atr ibuto de la segunda, el sujeto de la segunda a t r i 
buto de la tercera, el sujeto de la tercera atr ibuto de la 
cuarta , y as í c o n t i n ú a hasta l l e g a r á la ú l t i m a p r o -
pos ic ión , ó sea la c o n c l u s i ó n , en la que se relaciopa 
el a t r ibuto de la p r i m e r a con el sujeto de la penú l t i 
ma . Y en el sorites ana l í t i co el a t r ibuto de la p r imera 
p r o p o s i c i ó n es sujeto de la segunda , el atr ibuto de la 
segunda, sujeto de la tercera, el a tr ibuto de la tercera 
sujeto de la cuarta , y a s í c o n t i n ú a hasta l l egar á l a 
conc lus ión cuyo sujeto es el de la p r i m e r a y el predi
cado el de la p e n ú l t i m a . Vemos, pues, que en el so r i 
tes s in té t ico se pr inc ip ia por el t é r m i n o m a y o r , proce
diendo de lo mas á lo menos, y en el ana l í t i co se co
mienza por el t é r m i n o menor, procediendo de lo me
nos á lo mas. 

El sorites puede representarse g e o m é t r i c a m e n t e con 
la siguiente figura. 
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S e g ú n ella el sorites s in té t i co puede espresarse as í : 
todo b e s t á en a; 
todo c e s t á en h; 
todo d e s t á en e ; 
todo e es tá en d : 

luego 
todo e es tá en a. 

y el ana l í t i co a s í : 
Todo e e s t á en d ; 
todo c¿ e s t á en e; 
todo e e s t á en ¿>; 
todo b e s t á en a.; 

luego 
todo e e s t á en a. 

Substituyendo el lenguaje a l g é b r i c o por el v u l g a r 
pondremos este ejemplo de sorites s in té t ico: 

todo plano es e s í e n s o ; 
todo c u a d r i l á t e r o es p l a n o ; 
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todo p a r a l e l ó g r a m o es c u a d r i l á t e r o ; 
todo r e c t á n g u l o es p a r a l e l ó g r a m o ; 

luego 
todo r e c t á n g u l o es estenso. 

Y del ana l í t i co el siguiente: 
todo r e c t á n g u l o es p a r a l e l ó g r a m o ; 
todo p a r a l e l ó g r a m o es c u a d r i l á t e r o ; 
todo c u a d r i l á t e r o es plano ; 
todo plano es estenso ; 

luego 
todo r e c t á n g u l o es estenso. 

El sorites tiene las mismas figuras y los m i s m o s 
modos que se mencionaron a l t ra ta r del s i logismo y 
puede ser c a t e g ó r i c o , h ipoté t ico y d i syunt ivo . F i n a l 
mente, del sorites se saca provechoso part ido en todas 
las ciencias s ingularmente en las m a t e m á t i c a s . 

E p i q u c r e n i a es u n s i l o g i s m o en e l que d c o n t i n u a c i ó n 

de c a d a p r e m i s a se espone su c o r r e s p o n d i e n t e d e m o s 

t r a c i ó n . El epiquerema se usa con grande é x i t o , espe
cialmente en la oratoria , y debe cuidarse que la con
c lus ión que de él se infiera sea la mi sma tesis p r o 
puesta en el d i scurso . 

5.° Las argumentaciones l lamadas a d e x e m p l u m 
se apoyan en-la a n a l o g í a y no en la continencia, y por 
lo tanto no deben figurar entre las s i l og í s t i ca s , siendo 
sus conclusiones solo probables. Las principales son 
las l lamadas d p a r i , d c o n t r a r i o , d f o r t i o r i f d s i m i l i , 

d v e r o s i m i l i , d c o n t r a r i o sensu, a d o p p o s i t i s , d m a -

J o r i a d m i n u s y otras mas, cuya diversa naturaleza 
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determinan bien claramente sus respectivos n o m 
bres . 

Otros distintos argumentos suelen t a m b i é n emplear
se, cuales son los l lamados adhominein, adterrorem, 
ad vereeam diam, ad ignorantiam etc., pero como se 
d i r igen mas á la voluntad que á la intel igencia, u t i l i 
zando principalmente los recursos p a t é t i c o s , deben ca
lificarse mas de r e t ó r i c o s que de d i a l éc t i cos . 

Finalmente, en e\ empleo del s i logismo bajo sus d i 
ferentes formas debe evitarse la retorsión dialéctica, 
que es el acto por el cual se usa contra el adversario e l 
mismo argumento de que él se vallo en pro de su causa. 
Este recurso es de gran efecto para el que lo emplea, 
pero m u y vergonzoso para aquel contra el cual se d i 
r i g e , puesto que se le derrota con sus propias a r m a s . 
E l modo de no dar luga r á dicha r e to r s ión es c u m p l i r 
con escrupuloso esmero los preceptos de la Dia léc t i ca . 



— 294 — 

LECCION VIGÉSIMA QUINTA. 

De las falacias. 

SUMAHIO. 1.° De las falacias de palabra.—2° De las falacias de 
pensamiento. — 3,° Reglas para evitar los paralogismos y 
precaverse de los sofismas.—4.° Síntesis de los preceptos 
lógicos. 

l.0 Terminaremos en esta lección la Dia léc t ica y 
con ella la Lóg ica esponiendo las principales clases de 
argumentos falsos y el modo de defenderse de ellos, 
porque para saber demostrar cumpl idamente la ver
dad es preciso tener idea de los o b s t á c u l o s que con 
frecuencia se le presentan á nuestra r a z ó n . 

Los argumentos falsos ó falacias se denominan pa
ralogismos si proceden, de la ignorancia y sofismas 
cuando los origina la malicia. D iv ídense en falacias 
de palabra y de pensamiento s e g ú n que el vicio de 
que adolecen es f i r m a l ó de fondo. Las principales fa
lacias de palabra son la homo nimia , la anfibología, 
la ñgura de dicción, la de acento, la composición y la 
división. 

Homonimia es la equivocación producida por el do
ble sentido de una misma palabra. Ejemplo, este h o m 
bre es l eón ; pues la palabra león significa el nombre 
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de una persona, una ñ e r a , una c o n s t e l a c i ó n y una 
c i u d a d , y empleada m e t a f ó r i c a m e n t e t a m b i é n se de
signa con ella á una persona de mucho valor . 

AmjiboloQÍa es la ambigüedad que resulta de la 
unión de palabras que separadas ttene/i sig/iiflcacion 
clara. Ejemplo , la c iudad se e s t r e m e c i ó . 

La f igura de dicción consiste en dar un mismo sig
nificado á voces que lo tienen distinto solo porque su 
forma es igual, como ocurre con la pa labra « m a s - c a 
ra» ques igni f lcaaumento relat ivode precio y de rostro. 

La figura de acento se comete alterando el sentido 
de una misma palabra, mediante la distinta coloca
ción de dicho sig/w ortográfico. E jemplo , h á b i t o , 
habito, h a b i t ó , son tres palabras diversas con dist into 
significado por la simple c o l o c a c i ó n del acento en la 
p r i m e r a , en la segunda ó en la tercera s í l a b a . 

La composición {tránsitus á s e n s u diviso adcom.po-
situm) estriba en afirmar reunidas cosas qve solo son 
verdaderas cuando están separadas. Ejemplo: yo an
d o , yo me r i o ; luego cuando yo ando me r i o . 

La división {tránsitus á sensu composito ad divisum) 
consiste en afirmar separadas cosas que solo son ver
daderas estando reunidas. Ejemplo: para andar es 
preciso moverse; luego siempre que j o me muevo , 
ando; luego cuando no ando no me muevo. 

E l vicio pr inc ipa l en fes anteriores falacias es la i n 
d e t e r m i n a c i ó n de los t é r m i n o s , merced á la c u a l son 
posibles los e q u í v o c o s , los qu id pro q u o , los juegos 
de palabras y todas las frases de doble sen t ido , de las 
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que el suti l sofista sabe sacar gran partido. Ciertas fa-
laeias, como las que liemos presentado por v ía d e -
ejemplos, se conocen á p r imera v is ta ; pero cuando en 
el calor de la d i s c u s i ó n se mezclan h á b i l m e n t e a r g u 
mentos falsos entre los verdaderos, no es tan facif des
cubr i r el vicio de aquellos. Las contestaciones que so-
l ian dar los o r á c u l o s del genti l ismo acreditan hasta 
donde puede llegarse en el uso de las frases ambiguas , 
cuando se procede con estudio é in tenc ión de fascinar 
a l c r é d u l o . 

Las principales falacias de pensamiento son: la de 
accidente, el t ráns i to de lo relativo á lo absoluto y v i 
ceversa, la ignorancia d é l a cuestión . del consecuente, 
petición de principio, de una causa por otra causa 
y de pregunta compleja como simple. Las examina re 
mos por su orden. 

La falacia de accidente consiste en inferir de lo acr-
cidental lo esencial, con lo cual se falta á una de las 
bases fundamentales de! s i logismo, cua l es que lacon-
clusion no debe contener lo que no es té en las p r e m i 
sas, y t a m b i é n se comete el vicio de emplear ma's de 
tres t é r m i n o s , infr ingiendo otra de las reglas s i l o g i s -
ticas. I n c u r r e n , por e jemplo, en esta falacia todos los 
que consideran esencialmente i nmora l una i n s t i t u c i ó n 
por los abusos que en nombre de ella se cometen en 
algunos casos y dentro de ciertos l ím i t e s . 

E l t ránsi to de lo relativo á lo absoluto ó de lo abso
luto á lo relativo estriba en infer i r una conclusión « 6 -
soluta de un antecedente que es verdadero en sentido 
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relativo, ó al r e v é s en inferir una conclusión relativa 
de un antecedente que solo es verdadero en su acepción 
absoluta. De que los hombres en algunos casos son 
justos no puede inferirse que siempre lo sean: porque 
todos los hombres tienen igusdes condiciones g e n é r i 
cas no puede af i rmarse que algunas personas en un 
caso dado son iguales en sentii", en pensar ó en 
querer . 

L a falacia ingnorancia de la cuestión {ignoratio 
elenchi) se comete saliéndose del asunto que se quiere 
demostrar, lo cual puede realizarse de tres maneras : 
p r i m e r a , demostrando cosa dist inta de lo propuesto, 
ó lo que es i gua l , cambiando el estado de la c u e s t i ó n ; 
segunda, demostrando una parte de l a t é s i s , con lo 
cua l esta queda improbada , porque la d e m o s t r a c i ó n 
no corresponde en cantidad á lo que se propone e v i 
denciar; y tercera, probando demasiado (qui n i m i u m 
probat n ih i l probat), porque en este caso la c o n c l u s i ó n 
va mas alia de la t é s i s y contiene falsedades que, si se 
acepta aquella, tienen que admi t i r se . 

La falacia del consecuente estriba en considerar re
ciprocidad ó ilación entre lo que no lo tiene, de mane
ra que si de un antecedente se 'injiere ' in consiguientey 
se quiere por esto infer i r también el antecedente del 
consiguiente. Ejemplo, los e s p a ñ o l e s son mortales por
que son hombres , luego los e s p a ñ o l e s son hombres 
porque son mor ta les . 

La petición de principio consiste en querer demos
t r a r lo incierto por lo incierto. De tres maneras se i í i -
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curre en esta falacia. La p r i m e r a , l lamada t a m b i é n 
etreulo vicioso, e.sti'iba en querer demostrar una t é s i s 
por ella m i s m a , aunque presentada coa distinta for
m a ( idem per idem probare). La segunda consiste en 
intentar demostrar la t é s i s por un pr inc ip io qu e es 
consecuencia de ella. Y la tercera se comete s i e m p r e 
que se establece como principio ó antecedente de la 
d e m o s t r a c i ó n . u n a h i p ó t e s i s que á su vez necesita ser 
demostrada. En los tres casos referidos no se real iza 
d e m o s t r a c i ó n alguna, porque se edifica sin c imien to 
y por lo tanto lo construido pronto viene a l suelo. 

La falacia de una causa por otra tiene lugar siem
pre que se esplica algún hecho por una causa distinta 
d é l a que en realidad lo ha producido. Se i n c u r r e en 
ella muchas veces por la ap l i cac ión de la falsa reg la 
posthoe ergopropter hoc, pues la r e l ac ión de t iempo 
y la de causa no deben confundirse per cuanto son 
dist intas. Ejemplo: d e s p u é s de la a p a r i c i ó n de un co
meta ha sobrevenido una epidemia, luego el p r i m e r 
hecho ha motivado el segundo, suele decirse. 

Por ú l t i m o , la pregunta compleja como simple con
siste en interrogar á la vez muchas cosas diversas" g 
hasta opuestas, de suerte que la contestación sea siem
pre contraria para el que la da. 

3.° Los paralogismos son producidos por las m i s 
mas causas que suelen o r i g ina r el e r ro r , por lo tanto 
las reglas para evitarlos son las que se espusieron en 
la Cr í t ica con el fin de eludir el er ror , y á ellas nos r e 
ferimos obviando as í repeticiones. 
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Los sofismas suponen el dañado propósito de enga

ñar á quienes se dirigen, de suerte que el que los em- • 
plea da á sabiendas lo falso como verdadero, y para 
conseguir el engaño utiliza los procedimientos dia léc
ticos disfrazándola mentira con el ropaje de la verdad-
Las causas que de ordinario producen el empleo de 
los sofismas son la pereza y la vanidad, porque ei 
cumplimiento de los preceptos lógicos exige á veces 
un trabajo que muchos quieren evitar, y porque es 
común la inclinación á vencer al adversario aunque 
la astucia haya de substituir ti la sinceridad. Pero enr 
algunos casos el uso de los sofismas llega á tomar 
grandes proporciones, lo cual es debido á causas mas 
profundas que las que se acaban de referir. Con efec
to, cuando el desprecio de las leyes morales llega á 
constituir una enfermedad social la abundancia de los 
sofistas es uno d e s ú s síntomas mas seguros, así co
mo en algunos casos ciertos gusanos son signo inequí
voco de putrefacción. Entonces la mayor ía de los es
píritus carecen de la virilidad necesaria para investi
gar y defender la verdad, evitando , temerosos, sus 
vivos resplandores; entonces se trafica con la ciencia, 
empleando para disfrazar lo falso las reglas dictadas 
para difundir lo verdadero. Las discusiones abundan 
en tales casos pero escasea la lealtad, y la Filosofía, 
la Teología y las ciencias morales y políticas son los 
asuntos de que principalmente se apoderan hombres^ 
locuaces y atrevidos, atentos solo á satisfacer, con las-
sorpresa ó el dolo, sus torcidas inclinaciones. 
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Para ponerse á eabierto de lós tiros del sofista se 

debe proceder con sa na cautela, ñjándose mucho en lo 
que se oiga ó se lea, y no admitiendo alguna doctrina 
ínterin no se conozca afondo. El sofista, semejante á 
ia sirena griega, procura seducir con sus dulces pa
labras al que después ha de envenenar con la ponzo
ña de sus argumentos, y por lo tanto ninguna pre
caución debe omitirse para librarse de sus artes. Los 
argumentos que sometamos á nuestro examen de
bemos compararlos escrupíilosamente con los tipos 
que nos ofrece la Dialéctica, y si aquellos encierran 
algún vicio, con seguridad resu l t a rá infringida algu -
na de las reglas que esta dicta. Por el contrario, si so -
mos perezosos al atender y ligeros en el juzgar cae--
remos muchas veces en las redes del sofista. En resu
men: la circunspección profunda, el estudio constante 
y ordenado y la aplicación escrupulosa de los precep
tos lógicos son el seguro antidoto del sofisma. 

4.° Hemos dado término á la esposicion de la Lógi
ca y como síntesis de su doctrina diremos que el amor 
á la verdad es ia mejor garant ía del cumplimiento de 
las reglas que aquel arte dicta. Amando la verdad, la 
razón se aguza, la voluntad S B conforta y el alma po
see fuerza suficiente para vencer los obstáculos que 
se ofrecen en el camino de la ciencia. Pero el amor 
á la verdad es una de las manifestaciones del amor á 
Dios, y encuentra su apoyo y su guia en la práctica 
del bien. Por esto la Lógica y la Ética son como dos 
hermanas que mutuamente se ayudan: la primera 
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prepara al estudio de la segunda, y^esta es el comple
mento de aquella: la Lógica enseña los caminos que 
conducen á lo verdadero .y la Ética la manera de reali
zar lo bueno; y, como es sabido, entre la verdad y eí 
bien existen vínculos muy sólidos y profundos. 

F I N DE L A L O G I C A . 
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S U M A R I O 

PARA FACILITAR SCJ ESTUDIO Á LOS ALUMNOS, 

LECCION PRIMERA. 

Inlrodiiccion al estudio de la lógica. 

i.0 La palabra Lógica se deriva del conocido vocablo 
griego logos que significa tratado y discurso. 

Lógica es el arte razonado que dá reglas á la inteligencia 
humana para la adquisición y demostración de la verdad. 

2. ° La Lógica se divide en cuatro tratados ó secciones, 
á saber: Crítica, Metodología, Gramática y Dialéctica. 

3. ° La Lógica bien puede llamarse la arquitectura de la 
ciencia humana, porque dá á nuestro entendimiento la 
preparación necesaria para los difíciles trabajos especula
tivos , señala el camino de la verdad y el origen de los 
errores y de los sofismas, c r é a l a forma ó constitución sub
jetiva de las ciencias enseñando el modo como se deben 
ordenar las verdades de suerte que se relacionen y ayuden 
entre si y sean fácilmente inteligibles, y en fin indica la 
manera sencilla y clara de espresar tales verdades y d© 
demostrarlas con eficacia á todos los que la ignoren. Por 
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esto la Lógica debe ser patrimonio de todas las personas de 
alguna instrucción; 5'• es indudable que en igualdad de cir
cunstancias quien posea mejor educación lógica cul t ivará 
mejor las ciencias revelando mas sensatez y acierto en su 
proceder. 

Aristóteles, filósofo griego, discípulo de Platón y natural 
de Estagira, fué el primero que hizo de la Lógica un cuerpo 
ordenado de doctrina. A la Lógica de Aristóteles se le ha 
llamado Organum y se dividió en seis tratados que se t i 
tulan, Categorías, Hermeneia, primeros Analíticos, ú l t i 
mos Analíticos, Tópicos y Refutaciones de los sofistas, es
tando precedida de la introducción á las ca tegor ías por 
Porfirio. 

TRATADO PRIMERO. 

C R I T I C A . 

LECCION SEGUNDA. 

De los oslados del espirilu liuniano antes de juzgar. 

I.0 La palabra Crítica se deriva de la voz griega krisis , 
que significa juicio. 

Crítica es el tratado de la Lógica que dá regias á la inte
ligencia humana para adquirir la verdad. 

2.° La Crítica nos enseña a descubrir la verdad distin
guiéndola del error, hasta el punto que no es posible reali-' 
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zar progreso intelectual alguno, sin la fiel observancia de 
los preceptos críticos. Por eso el hombre de claro y recto 
criterio es acertado en el obrar y su consejo se busca con 
solicitud en negocios graves y delicados. 

3. ° La Crítica se divide en general y particular. 
4. ° Todos los pr.eceptos lógicos se dictan para cuando 

la inteligencia funciona reflexivamente; esta es la primera 
regla de la Crítica general. 

Los principales estados del espíritu humano antes de juz
gar son el de la ignorancia, el de la preocupación, el del 
apasionamiento, el de la pereza., el de la ligereza, el de la 
duda, el de la probabilidad y el de la certeza. El espíritu 
humano solo debe juzgar cuando sus conocimientos le pro
duzcan legítima certeza. 

Error es un juicio falso que su autor considera verdadero. 
5. ° Ignorancia es la carencia de conocimientos. Se divide 

en total y parcial, absoluta y relativa, vencible é inven
cible , de hecho y de principio. El hombre no debe juzgar 
sobre lo que no conoce suficientemente. 

Preocupación es un juicio erróneo que embarga nues í ro 
espíritu y sir^ede base á sus ulteriores conocimientos y 
juicios. Tal error debe desecharse cuidadosamente sin tener 
otra mira que el descubrimiento de la verdad, admit iéndola 
y proclamándola allí donde se la encuentre. 

Las alteraciones morbosas de nuestro organismo, el i n 
flujo exagerado de nuestra sensibilidad, las preocupaciones 
y los desórdenes en el obrar son otras tantas fuentes de las 
pasiones y todas ellas perturban mas ó menos nuestra i n 
teligencia, impidiendo que conozca los objetos cuales son 
ellos en sí. Las monomaníao, los delirios, el éxtasis , el ar 
robamiento, el fanatismo, las alucinaciones, y otros fenó-

' p. 2.a , - .20 
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menos análogos crean un estado de exaltación espiritual 
en el que no debe formularse juicio alguno, porque los ob
jetos no se conocen tal como son sino conforme á lo que nos 
exalta ó arrebata. El horizonte de ia ciencia debe estar l i 
bre de los celajes que crean las preocupacionos y de las 
compactas nubes que agrupa el viento de la pasión. 

La pereza es cierta propensión á la inercia , y cuando ella 
nos domine no debemos juzgar porque seguramente no co
noceremos bien las cosas, objeto de nuestras apreciaciones. 

La ligereza es cierta volubilidad intelectual, mediante la 
que no nos fijamos en cada objeto lo necesario para cono
cerlo por completo. Debe ser reemplazada por la circuns
pección para que nuestros conocimientos y juicios sean pro
fundos y verdaderos. 

6. ° Duda ó incertidumbre es aquel estado en que nuestro 
espíritu vacila entre afirmar y negar. El que duda sobre 
una cosa no la conoce bien y por lo mismo no debe formu
lar juicio alguno acerca de ella porque es muy probable que 
se equivoque. Debe procurarse mediante la severa práct ica 
de los preceptos lógicos y morales que la duda sea fenóme
no poco común de nuestro espíritu, porque produce el vacío 
en la inteligencia, marchita las afecciones y enerva la vo
luntad, 

7. ° Probabilidad es el t ránsi to ó estado intermedio entre 
la duda y la certeza. En esta situación no debemos juzgar 
porque poseeremos solo la verosimilitud y no la verdad, 
único material con el que se construye la ciencia. 
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LECCION TERCERA.. 

De la certeza himiana. 

I.0 Certeza humana es la adhesión de nuestra alma á la 
verdad que real ó aparentemente poseemos. 

2.° La certeza se divide, atendiendo á la naturaleza de las 
verdades que la originan, en metafís ica, física, y moral, y 
por razón de los conocimientos que constituyen dichas ver
dades en intuitiva y discursiva. Certeza metafísica ó apo-
drctica es la que producen las verdades universales y nece
sarias. Certeza física es la originada por las verdades re
lativas á los hechos de la naturaleza material é inmaterial. 
Certeza moral esla que procede de verdades referentes á la 
conducta del hombre como ser racional y libre. Certeza i n 
tuit iva es la que se apoya en el conocimiento directo del 
objeto, y se subdivide en inmediata ó mediata según que 
sea inmediato ó mediato dicho conocimiento. Y certeza dis-
cursiva es la que tiene por base un conocimiento indirecto 
del objeto sobre el cual recae. Por último la carteza también 
se divide en ilegítima y legítima, según que sea aparente ó 
real la verdad que motive aquel estado de nuestro espír i tu. 

3.° La evidencia ora inmediata ora mediata es el dist in
tivo por el cual la inteligencia humana, debidamente dis
puesta, reconoce la verdad y le presta un asenso legít imo 
y seguro. Esta doctrina la denominan los filósofos criterio 
de evidencia y puede espresarse por la siguiente fórmula. 
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«el conocimiento ordenado de lo evidente es siempre verda
dero.» 
, 4.* Dios ha dotado á algunos objetos (hechos y relacio
nes necesarias y universales)tle cierta inteligibilidad estra-
ordinaria llamada evidencia, especie de luz emanada de ta 
verdad infinita, mediante la que nuestro entendimiento lo
gra la verdad relativa ó sea la a rmonía de la representa
ción de dichos objetos con los objetos mismos. 

5.° El racionalismo, teoría contraria á la anterior doc
t r ina , puede refutarse por medio de este dilema: si el racio
nalismo fuera una doctrina admisible la razón humana co
lectiva ó la individual serian origen constante de certeza 
legitima; pero la razón colectiva en rigor no existe, y por lo 
tanto mal puede originar la certeza legítima y la individual 
tampoco puede considerarse como fuente constante de dicha 
certeza, porque siendo muchas las razones individuales y 
no debiendo preferirse á alguna, el ejercicio de todas pro
duciría resultados contradictorios , luego el racionalismo, ó 
sea la falsa teoría que sostiene que la razón humana se basta 
..para obtener constantemente la verdad , es inadmisible. 

LECCION CUARTA 

De la fe. 

I.0 Fe es la certeza indirecta ó discursiva del alma h u 
mana. La fe es un estado del alma ocasionado por la razón,, 
es obra de la razón, y por lo mismo debe existir completa 
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a r m o n í a fenomenal entre el hecho de la fe y los,actos pre
vios de la r azón , pero nunca contradicción ó pugna entre 
aquella y esta, porque ninguna cosa debe contradecirse 
consigo mismo ni pugnar con lo que es su obra ín t ima y es-
clusiva. La fe es un don que Dios nos concede por el hecho 
de otorgarnos la r azón , porque es una consecuencia del 
ejercicio de esta facultad, pero de n ingún modo un atributo 
especial por el que conozcamos los objetos con independen
cia de aquella. 

2. ° El hombre no puede subsistir sin fe: si solo posee al 
guna arrastra medianamente su existencia; y si es rico en 
fe da cima á grandes empresas. La fe sólida arraiga las ver
dades en nuestras almas, con lo cual los sentimientos ad
quieren elevación y fijeza, los juicios claridad y precisión y 
las inclinaciones vigor y nervio. Todos los grandes caracte
res poseen una verdad profunda, y el secreto de las obras 
grandiosas y heroicas es una fe inquebrantable en ciertas 
verdades, porque la fe multiplica las fuerzas del hombre y le 
descubre nuevos horizontes donde pueda desarrollarlas. 

3. ° La fe, una en si puede dividirse en tres clases, á sa
ber: fe en lo que sabemos por los propios conocimientos, 
por el testimonio ageno y por el divino. La razón propia 
nos conduce con suma frecuencia á la fe, porque la gran 
mayoría de los objetos que conocemos no nos son ofrecidos 
en intuición y porque la certeza indirecta es el complemento 
y ga ran t í a de la directa. Testimonio ageno es la manifes
tación que hacen los hombres á- sus semejantes de los j u i 
cios que forman. El testimonio ageno, en general , es digno 
de fe, lo cual no impide que en algunos casos no se la con
cedamos, rechazando como falsas sus manifestaciones. El 
testimonio divino consiste en la revelácion que Dios hace 
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al hombre de ciertas verdades necesarias para la realiza
ción del destino de este. El hombre debe cerciorarse por 
los medios naturales de que dispone de la legitimidad del 
conducto por el cual recibe el testimonio divino , ó , lo que 
es lo mismo, de si efectivamente procede de Dios lo que 
como de Dios se nos presenta, y una vez que hayamos cono
cido que Dios nos ha manifestado algo debemos creer que es 
verdadero y prestar á tal manifestación una fe viva é i n 
condicional. 

LECCION QUINTA. 

Del esccplicistuo. 

I.0 La palabra escepticismo se deriva del verbo griego 
skeptomai que es sinónima del ¡atino circunspicio y del cas
tellano mirar al rededor. Hoy se entiende por escepticismo 
un procedimiento filosófico que consiste en no creer en la 
existencia de,todas ó de gran parte de las verdades huma
nas. 

2.° El escepticismo total estriva en no aJmitir verdad 
alguna, y se refuta por medio del siguiente dilema: ó sabes 
que nada sabes ó no lo sabes; si lo sabes ya sabes algo y por 
lo tanto no puedes decir que no posees verdad alguna; y si 
no lo sabes temerariamente afirmas no saber nada porque 
careces de datos que autoricen tal afirmación. 

Otra clase de incredulidad es la basadái en la hipótesis de 
que el hombre no puede conocer con verdad los objetos sen-
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tidos; pero si tal hipótesis fuese exacta incurririamos en el 
error siempre que formulásemos juicios relativos á los ob
jetos sentidos, lo cual originaria incesantes y variados con
flictos que harian imposible nuestra existencia terrestre, es 
así que tales conflictos no se producen, luego indudable
mente conocemos dichos objetos tales como son y descubri
mos las leyes que los rigen, valiéndonos de ellos para sa
tisfacer nuestras necesidades. 

El positivismo consiste esencialmente en suponer que los 
conocimientos de los fenómenos son los únicos dignos de 
la certeza humana; pero si el hombre se limitase á los 
hechos ó fenómenos y no le fuera licito levantar la vis -
ta á lo abstracto, universal y necesario, privado de la l u í 
que se desprende de tan elevadas regiones, bien pronto con
cluiría por no creer ni en los mismos hechos á que aten
diera. 

3.° Cuando los caracteres se enervan y prostituyen, 
cuando los vicios se enseñorean de los hombres privándoles 
de todo sentimiento noble y de toda inclinación levantada) 
cuando el placer es el único Dios á quien se rinde culto, el 
alma humana, ofuscada y sin aliento no presta á la verdad 
su merecido asenso. Entonces el escepticismo aparece, 
no como una doctrina emanada de las especulaciones cien
tíficas sino como el estado propio de los espíri tus que care
cen de energía suficiente para encontrar la verdad; y cuan-

^ do tal enfermedad se ha difundido mucho la inteligencia 
escogita una teoría mas ó menos hábil para cohonestarla y 
defenderla. 
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LECCION SESTA. 

Teoría del crilerio. 

1. ° La voz criterio tiene el mismo origen que la voz c r í 
tica y significa la facultad de juzgar. Reducido el hombre á 
sus propias fuerzas puede poseer, algunas verdades, mas 
para ello debe cumplir escrupulosamente los preceptos de la 
Higiene, de la Lógica y de la Moral y la cosa conocida ha 
de ser evidente por sí misma ó gozar por el raciocinio de la 
evidencia mediata. 

2. ° Sentido común es la misma razón humana que conoce 
instintivamente ciertas-verdades generales que satisfacen 
necesidades de nuestra naturaleza. En ciertos pueblos y en 
determinadas épocas nada hay menos común que el sentido 
común ^ para no llegar á este trance debe educarse nues
tro espíritu con la severa aplicación de los preceptos lógi
cos j morales, procurando que nuestra inteligencia sea pru
dente, moderada y vigorosa. 

3. ° Autoridad intelectual humana es la respetabilidad 
crítica del testimonio de una persona, y dentro de sus justos 
límites es legitima y conveniente, porque el que tiene dadas 
pruebas de sabiduría y de rectitud es acreedor á la confian
za de sus semejantes, y porque en los casos dudosos el au
torizado voto de una persona nos decide á creer y da t é r 
mino á las vacilaciones que tan funestas son para el alma. 

4. ° Testigo es la persona que manifiesta á otra uno ó va-
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rios juicios suj'os; si tales juicios se apo}^!! en conocimien
tos del testigo este se denomina testigo de ciencia propia, 
pero si tales juicios son la simple relación de otros de t e r 
cera persona al testigo se le llama de referencia. Los tesi i-
gos presenciales son preferibles á los de referencia y de
ben tener aptitud suficiente para observar y co'mprender 
los hechos á que se refieren.—Conviene examinar sobre 
cada hecho un gran número de testigos presenciales y aun 
de referencia, y si es posible y la índole del caso lo requiere 
que sean de distinta edad, sexo, educación y creencias re l i 
giosas; si los relatos de todos ellos no encierran contradic
ciones esenciales son dignos de fe, pero si las contienen en
tonces hay que recurrir á otros antecedentes para averiguar 
si algunos dicen la verdad y quienes sean.—Cuando un tes
tigo asegura cosa que le favorezca ó fomente las pasiones 
que suelen dominar á los hombres ó la que á él pat t icular-
mente le subyugue, tiene en contra suya una vehemente 
presunción de que taita á la verdad. Por el contrario, el que 
declara cosa que le perjudique, siquiera sea materialmente, 
tiene á su favor un antecedente muy valioso para ser creído, 
máxime si tal declaración le origina la pérdida de sus bie
nes ó la de su propia vida.—Si los hechos relatados resultan 
en contradicción con verdades generales ó universales ó 
con las que conocemos por el sentido común ó con otros he
chos deberemos comparar los títulos de credibilidad que 
posean respectivamente unos y otros y prestar nuestro asen
so á los que resulten merecerlo,—Finalmente, cuando no 
sea posible valerse de testigos presenciales se emplearán 
los de referencia, averiguando si esta es inmediata ó me
diata, las condiciones del testigo ó testigos á quienes se hace 
la referencia y las de los que refieren, y cuantos datos ten-
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gan relación con lo referido para que lo confirmen ó lo des-
•virtuen. 

5. ° Historia es la narración escrita y razonada de hechos 
importantes tenidos por verdaderos para contribuir á la 
educación de la humanidad. El historiador ha de poseer ins
trucción vasta y profunda acerca de los hechos que relate, 
á cuyo fin deberá consultar con diligencia y esmero todos 
los escritos, tradiciones y leyendas que puedan ilustrarle, 
y sobre todo los monumentos autént icos, enseñanza perenne 
de los tiempos pasados. Debe también estar adornado de 
juicio certero para hacer profundas é instructivas aprecia
ciones, y de rectitud de espíritu bastante para no separarse 
de la justicia, ni dejarse influir por la s impa t ía , el in terés 
y el espíritu de secta ó de partido. 

6. ° Tradición es la manifestación de hechos pasados 
trasmitida oralmente de una á otra generación. La tradición 
debe ser uniforme, esto es, trasmitida sin alteración subs
tancial de edad en edad, universal entre las personas que 
deben conocerla, conforme con los axiomas y con las ver
dades científicas y de sentido común, y no contradicha por 
alguna historia fidedigna ni por algún monumento ó ante
cedente indubitado. 

7. ° El arte hermenéut ica es una rama de la Critica que 
da reglas para comprender lo que se prepone espresar el 
que escribe. Lo primero que debe averiguarse para conse
guir tal propósito es la autenticidad total ó parcial del libro 
ó documento que se atribuye á un escritor. Conseguido esto 
convendrá conocer la instrucción y probidad del autor men
cionado, sus sentimientos, creencias é inclinaciones predo-
m inantes y aun si es posible el idioma que empleó. También 
s e r á muy del caso averiguar la naturaleza y objeto del es-
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cri to , y cuando se encuentre en él alguna cláusula dudosa 
(que son las únicas que exigen interpretación) deberá supo
nerse que su autor quiso espresar algo que no fuese absurdo 
ni contrario á los demás pasajes del escrito, infiriendo su 
significado por su comparación con otras cláusulas y por 
su a rmonía con dichas naturaleza y objeto del escrito, 

8.° El único precepto que la Crítica dicta sobre la credi
bilidad del testimonio divino es este: debemos cerciorar
nos si procede de Dios lo que se nos presenta como revela
ción divina: si la revelación resulta legít ima la considera
remos verdadera aunque no comprendamos su contenido; 
pero si es ilegitima entonces será un simple testimonio h u 
mano cuyo valor crítico dependerá de la instrucción y p r o 
bidad del que lo emita. 

LECCION SÉTIMA. 

Reglas para el buen nso de la atención. 

I.0 Las principales reglas para el buen uso de todas las 
clases de atención son las que siguen. Siempre que atenda
mos deberemos proponernos un resultado provechoso para 
nuestra inteligencia. Las distracciones las acepta y aun las-
recomienda la Lógica , pero con tal que no sean exesivas y 
que instruyan al hombre á la vez que le diviertan.—La aten
ción debe tener intensidad, duración y amplitud. Por ú l t i 
mo , la atención debe ser ordenada y persistente en cada. 



- 3 1 6 -

objeto hasta haber conocido de él cuanto debimos propo
nernos. 

2. ° Los tres preceptos que acabamos , de esponer son 
aplicables en todas sus partes á la observación, pero sobre 
la sensible dicta ademas la Crítica estos preceptos. Deben 
oumplirse las reglas de la Higiene encaminadas á preservar 
á los órganos de cualquier enfermedad que impida total ó 
parcialmente el ejercicio á que es tán destinados. No deben 
emplearse los órganos cuando se encuentren enfermos, y 
solo han de usarse hasta donde lo permita su particular 
naturaleza. Finalmente los objetos deben observarse por 
todos los órganos que sea posible hacerlo. 

3. ° Las reglas generales para el buen uso de la atención 
son aplicables á la reflexión, pero ademas la Crítica enseña 
•que para reflexionar con fruto es preciso que el espíritu se 
concentre en si mismo y goce de gran tranquilidad. 

La comparación debe modelarse en el axioma «dos cosas 
iguales á una tercera son iguales entre sí», y por lo tanto 
solo debe emplear dos t é rminos , el mayor y el menor, que 
son los comparados, y ademas un tercero denominado me
dio que es el tipo al cual se refieren los otros dos. El acierto 
de las comparaciones depende en gran parte de la buena 
elección de los términos medios llamados tópicos y luga
res comunes por los autores. No es posible determinar á 
priori el término medio mas adecuado para cada compara
ción; lo que debe hacerse es conocer bien la materia sobre 
la cual hayan de recaer las comparaciones y asi se descu
br i rá con facilidad el té rmino medio mas conveniente para 
cada caso. Por ú l t imo, al comparar debemos preferir las 
relaciones necesarias y de identidad á las contingentes y 
de analogía. 
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LECCION OCTAVA. 

Reglas para el buen «so de la percepción. 

I.0 Todos los preceptos de la Crítica especial y de la Me
todología son en rigor aplicables á la percepción, y ademas 
los que siguen. La falsedad de las percepciones de los ob
jetos sentidos procede de la infracción de las reglas lógicas,, 
siendo inexacto que los órganos nos engañen.—Se debe co
nocer cada clase de fenómenos de los objetos sentidos u t i 
lizando las sensaciones que correspondan á aquella, sin 
perjuicio de lo cual se usarán después sensaciones de dis
tintas clases para comprobar con otras percepciones el 
valor lógico de las primeras.—Deben conocerse primero las 
cualidades que distingan la cosa objeto del conocimiento de 
todas las demás de su clase para determinarla con precisión 
y no confundirla; y después conviene conocer las cualidades 
de dicho objeto que sean comunes á otros varios, prefirien
do las esenciales á las accidentales, las necesarias á las 
contingentes y siempre las que convengan al propósito de 
la acción perceptiva. A l conocer cualquier objeto siem
pre deberemos representarnos ciertos aspectos de los mis 
mos resultado de la aplicación de los principios evidentes, 
universales y necesarios.-Por último la percepción debe 
estar animada siempre de un sincero y vivo deseo de po
seer la verdad. Ninguna pasión, ningún ín t e r e s , ninguna 
preocupación hade dominarnos: debemos aspirar á conocer 
la realidad y solo la realidad. 
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2.° La Crítica enseña que para ejercitar acertadamente 

la conciencia deben cumplirse con esmero las reglas gene
rales para el buen uso de la atención y de la percepsion, y 
sobre todo las relativas á la reflexión. En el ejercicio de la 
conciencia es té t ica , lógica y moral se deben tener mu}^ en 
cuenta los conceptos de la belleza, verdad y bondad abso
luta para conocer si son bellos, reales ó buenos los fenó
menos de nuestra alma. La conciencia lógica, si se reduce 
á representar los caracteres específicos de los fenómenos 
del alma humana, es "infalible, porque Dios, providente, 
no ha querido que se equivoque. 

LECCION NOVENA. 

Reglas para el buen uso de la abstracción y de la generalización. 

I.0 Las principales reglas para abstraer y generalizar 
--con acierto son las que siguen. .Antes de abstraer y gene
ralizar debe obtenerse el mayor nümere posible de ideas 
concretas de los objetos sobre los cuales hayan de recaer 
aquellas operaciones, determinándose con exactitud la com
prensión de dichas ideas.—Cumplido el anterior precepto la 
abst racción y succesivamente la generalización deberán re
caer sobre aquella cualidad que corresponda al fin pro
puesto , prefiriendo siempre en igualdad de circunstancias 
las necesarias á las contingentes y las esenciales á las ac
cidentales.—Elegida la cualidad cuya idea se haya de gene
ralizar deberá abstraerse la sub-cualidad caracter ís t ica 
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cada vez que se quiera obtener un nuevo género; y para sa
ber la que tiene tal condición entre las varias representa
das en la cualidad referida preciso es haber conocido antes 
con exactitud la comprensión de esta, en cumplimiento del 
primer precepto.—Cuando se pase de un género á otro su
perior empleando la memoria y no la abstracción, debe re. 
correrse antes mediante el uso de esta facultad la distancia 
entre uno y otro g é n e r o , y asi nos evitaremos suponer 
equivocadamente que una idea es resultado cíela generali
zación de otra, cosa muy fácil si nos valemos solo de la me
moria.—Solo debemos generalizar hasta donde sea necesa
rio para representarnos todos los objetos que nos convenga 
conocer y no m e n o s l o cual se aprec ia rá obrando con p r u 
dencia y sobre todo habiendo formado antes exactas y aca
badas ideas concretas de lo que sea objeto de la generali
zación. 

2.° Para evitar abusos en el empleo de las ideas abs
tractas recomienda mucho la Crítica que no se supongan á 
ios objetos de las mismas condiciones que no poseen. En 
su virtud no deberemos substancializar las cualidades con
tenidas en las ideas abstractas porque de lo contrario su
pondremos lo que en rigor no se encuentra en la realidad, 
puesto que concederemos que las cualidades existen sin de
pender de una substancia dada y con atributos propios. 



320 

LECCION DÉCIMA. 

Reglas para el kcu úso del juicio y del raciocinio. 

I.0 Para juzgar con acierto importa mucho que antes de 
juzgar se cumplan escrupulosamente todas las reglas sobre 
la percepción, atención, abstracción y generalización. La 
estension de la idea de la cualidad ha de ser siempre igual 
ó mayor que la de la substancia pero menor nunca , porque 
de lo contrario no seria posible el ju i c io , pues no se podria 
incluir la substancia en la cualidad ni escluirla de ella. El 
juicio debe arreglarse á los conocimientos que le sirven de 
base, pues en ellos ha de encontrar, si existen, las ga ran t í a s 
del acierto, Al juzgar debemos preferir las cualidades esen
ciales á las accidentales y las relaciones necesarias y de 
identidad á las contingentes y de analogía. Por ú l t imo, los 
juicios afirmativos deben preceder á los negativos según el 
orden natural de las cosas. 

2.° Las reglas principales para el buen uso del raciocinio 
inductivo pueden reducirse á las siguientes. Debe conocerse 
con verdad un gran número de hechos relativos al asunto 
objeto del raciocinio inductivo, aplicando al efecto todos los 
preceptos sobre la atención y la percepción.—Las relacio
nes esenciales deben preferirse á las accidentales y las de 
identidad á las de analogía . En el uso de las relaciones de 
identidad no es lícito estenderse á hechos que no manifies
ten la cualidad idént ica , y en el de las de analogía no se 
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debe recurrir á semejanzas que no estén incluidas en la 
comprensión de la cualidad que sirva de base al raciocinio, 
ó dicho de otra suerte, la analogía entre especies de un 
mismo género ofrece mas garan t ías y es mas idónea que la 
que existe entre las de géneros distintos. No deben emplear
se semejanzas muy generales y comunes á muchís imas cla
ses, ni tampoco muy restringidas. Las semejanzas negati
vas ó sean las que provienen de la carencia de cierta cuali
dad no deben emplearse en la inducción si no van unidas á 
datos positivos. El valor que se conceda á las relaciones de 
analogía .nunca ha de ser completo y siempre dependiente 
de los caracteres comunes en que consista la semejanza, 
los cuales deberán determinarse bien.—La inducción debe 
dar por resultado el conocimiento de un axioma, ó por lo 
menos el de una relación universal dependiente de otra 
axiomática . Por último, cuando la inducción nos procure el 
conocimiento de los axiomas ó primeros principios no se 
debe intentar pasar mas adelante. 

3.° A l deducir conviene precisar con esmero la verdad 
inducida que ha de servir de base al raciocinio y escojer 
aquella que sea mas idónea para el fin especial que nos p ro 
pongamos, advirtiendo que los axiomas son siempre prefe
ribles. Y cuando en obsequio á la brevedad nos contentemos 
con una verdad universal hade procurarse que esta depen
da y se apoye en un primer principio. Finalmente, el cono
cimiento cabal y ordenado de los hechos sirve para deducir 
bien no menos que para inducir con acierto, puesto que me
diante él escojeremos los hechos mas adecuados y los com
pararemos con las conclusiones de los raciocinios deducti
vos, infiriendo si son ó no verdaderas las leyes inducidas en 
que los mismos se apoyen. 

P. 2.a , 21 
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LECCION UNDÉCIMA. 

Reglas para el iracn uso de la memoria. 

I.0 Las reglas para el buen uso de la memoria deben re
ferirse á los tres órdenes de fenómenos que supone el hecho 
mnemónico , esto es, á la representac ión, á la retención y 
á la reproducción de la representación ó sea la recordación. 
Tocante á la representación sensible diremos que deben 
cumplirse escrupulosamente los preceptos de la Higiene y 
de la Estética á fin de que aquella sea lo mas perfecta posi
ble, Y respecto de la representación intelectual conviene 
que los objetos se conozcan individual y colectivamente con 
buen método , atendiendo á ellos en conjunto, en todas sus 
partes y bajo sus diversos aspectos, á cuyo efecto nos val
dremos con oportunidad del análisis y de la síntesis . 

Producida la representación con arreglo á los anteriores 
preceptos convendrá ejercitar mucho la memoria. Asi se 
re tendrá la propiedad de volver á representarse lo repre
sentado, de manera que con presteia y facilidad se use de 
ella siempre que sea necesario. 

2. ° Las representaciones se reproducen guardando cierto 
órden que lo determinan nuestra libre voluntad, las distin
tas situaciones del alma que recuerda y las relaciones que 
ligan á los objetos recordados, las cuales son esenciales y 
accidentales, y naturales y arbitrarias ó artificiales. 

3. ° Mnemotecnia es el arte que se propone facilitar el 
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pronto y acertado ejercicio de la recordación. Sus principa
les preceptos son los siguientes. La voluntad debe dir igir 

á la memoria á fin de que recordemos objetos útiles á noso
tros mismos ó á nuestros semejantes, y cuyas ideas sirvan 
de provechosos materiales para las juiciosas concepciones 
de la imaginación. Entre dichos objetos debe elegirse el que 
esté mas en armonía con las condiciones generales de nues
tro espíritu y que por las circunstancias de cada caso des
pierte en este mayor interés intelectual.—En la elección de 
las relaciones de los objetos que han de ser recordados con
viene tener presente: í.° que las relaciones esenciales son 
preferibles á las accidentales y las naturales á las artificia-

i les: 2.° solo deben emplearse las relaciones de analogía 
cuando no se disponga de las de identidad y atendiendo á 
las semejanzas naturales y bien caracterizadas: 3.'J la rela
ción de oposición no es muy sólida y solo debe emplearse 
cuando esta sea completa: 4.° mayor solidez encierran las 
de causa á efecto y de efecto á causa, de substancia á cua
lidad y de cualidad á substancia y de contigüidad en el es
pacio, y por lo mismo deben usarse con preferencia: 5.° la -
contigüidad en el tiempo no debe inspirar mucha confianza, 
sobre todo si es artificial: 6.° La relación del medio con ei 
fin es aceptable cuando aparezca notoriamente la utilidad 
de aquel para conseguir este; la de ia parte al todo cuando 
la primera se presente distintamente como elemento inte
grante del segundo; y la del signo á la cosa significada 
cuando aquel es natural y siendo artificial si la relación, 
tiene algún apoyo en la naturaleza ó al menos está muy ad
mitido el convenio que la haya creado; y 7.° las relaciones 
entre el género y sus especies y los principios y sus conse
cuencias son muy sólidas, pero solo deben emplearlas los 
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que conozcan el encadenamiento que exista entre unas 
y otras. 

LECCION DUODÉCIMA. 

Reglas para el buen uso de la imaginación. 

I.0 La imaginación es una facultad provechosa porque 
Dios la ha creado y por los servicios positivos que presta al 
hombre, por lo tanto en vez de intentar su destrucción de
bemos perseguir su desarrollo en armonía con el de todo 
nuestro ser. Con la educación recta é ilustrada aquella fa
cultad no or ig inará los males que suelen at r ibuírse le , y 

en cambio serán muchas y muy pingües las ventajas que 
reporte á la humanidad. 

2.° Los preceptos principales que la Crítica dicta para 
la imaginación son los siguientes. Deben cumplirse con es
mero las reglas de la Higiene y de la Moral encaminadas 
á mejorar nuestra existencia terrestre, porque es indudable 
que la manera especial de ser de cada hombre influye m u 
cho en su imaginación deprimiéndola ó exal tándola con' 
frecuencia.—Las combinaciones imaginativas deben subor
dinarse á la ley de la armonía, condición indispensable para 
el acierto en la esfera moral , en la Lógica y en la Estética. 
En su virtud las concepciones de la imaginación deben con
tribuir siempre á la realización del bien: la Estética y la 
Lógica no aprueban lo que no merece el visto-bueno de la 
Moral.—Conseguida la armonía final en los trabajos ima-^ 
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ginativos debe procurarse la formal, esto es, el concierto 
de las representaciones obtenidas por la influencia imagi 
nativa con la realidad existente y posible. Por ú l t imo, los 
trabajos imaginativos han de contener la armonía objetiva, 
esto es , la variedad y el orden en el mayor grado posible. 

T R A T A D O S E f i t í N O O . 

iMETODOLOGIA. 

LECCION DÉCIMA. TERCERA. 

Del método intcleclual huiuano. 

I.0 La palabra método procede de las voces griegas me
ta , en, y hodos, camino. Método es la manera ordenada 
de existir una serie de cosas. Metodología es el tratado de 
la Lógica que espone el rumbo que ha de seguir la intel i
gencia humana para investigar, comprender y organizar 
la verdad. 

El método intelectual humano se deterrhina diciendo que 
nuestra razón , conocidos intuitivamente los hechos y las 
cualidades de las substancias (ideas concretas y abstractas), 
mediante la inducción se eleva al concepto délos principios, 
pudiendo llegar hasta el axioma de la existencia de Dios, y 
que después , precisados y ordenados dichos principios, por 
la deducción infiere de ellos úti les consecuencias,, los com-
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prueba comparándolos con los hechos y demuestra las ver
dades no evidentes por sí mismas. 

2.° El análisis y la síntesis son dos series complejas de 
operaciones intelectuales mediante las que se prepara res
pectivamente el buen ejercicio de la inducción y de la deduc
ción. El análisis comienza por la atención ordenada y persis
tente de los hechos, de las cualidades y de las relaciones ge
nerales de los seres, procurando siempre principiar por lo 
mas sencillo y mas pertinente al fin propuesto. En el ejer
cicio de tal atención debe separarse un hecho de otro hecho, 
una cualidad de otra cualidad y una relación de otra rela
ción, de suerte que las cosas se conozcan en sí sin confun
dirlas con otras y distinguiendo circunstancias que pasan 
ordinariamente desapercibidas. Conocidos aisladamente los 
objetos procede compararlos entre s í , separar una ó varias 
cualidades de las substancias respectivas y considerarlos 
bajo aspectos mas ó menos generales. La laboriosidad s in
cera, ordenada y sagaz es la principal condición subjetiva 
del análisis. 

3.° Las principales reglas que deberán tenerse presentes 
en el empleo de la síntesis son las que siguen. Debe ele
girse en cada caso aquella relación universal que sea mas 
adecuada para inferir las consecuencias que nos proponga
mos. Elegida dicha relaciondebe determinarse con la mayor 
exactitud posible su comprensión y ostensión. Por último, la 
deducción debe proceder infiriendo recta é inflexiblemente las 
consecuencias que se desprendan del antecedente suminis
trado por la síntesis. En su virtud, una vez que la síntesis eli
j a y determine una relación universal deberá ligarla con sus 
afines, de suerte que se obtenga un antecedente sólido y ade
cuado para las deducciones que nos propongamos realizar. 
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LECCION DÉCIMA CUARTA. 

De las operaciones del método inductivo. 

I.0 Las operaciones que comprende la primera parte del 
método, ó sea el inductivo, son la esperiencia, la hipótesis 
y la teoría. Esperiencia intelectual es el conocimiento i n 
tuitivo de los objetos sometidos á nuestra razón. En la im
posibilidad de que la esperiencia da cada hombre sea uni 
versal deberá limitarse á la materia á que cada uno se con
sagre, á fin de que se conozcan los objetos en su conjunto 
y bajo todos sus aspectos y relaciones. La referida espe
riencia se divide en natural y artificial: la primera, llamada 
observación, es aquella por la que se conocen los objetos 
tal como los presenta la naturaleza y aun el ar te , con tal 
de que la mano del hombre no intervenga en el modo como 
hayan de ser estudiados; y la segunda, llamada esperi-
mentacion , es el conocimiento intuitivo de los objetos pre
parados por el hombre con condiciones adecuadas á los 
propósitos de su inteligencia. 

2.° Hipótesis es un juicio universal con el que se preten
de esplicar una manera de ser de diferentes objetos sin es
tar completamente ciertos de la verdad del mismo. Solo 
debe recurrirse á las hipótesis cuando ignoremos la verda
dera ley que esplique la materia de que nos ocupemos. La 
hipótesis debe apoyarse en la esperiencia intelectual y no 
ser hija del capricho ó de cualquier resolución infundada ó 
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estravagante. La hipótesis no debe apoyarse en otra hipó
tesis, no debe estar en contradicción con algún axioma ó 
verdad que posea evidencia inmediata ó mediata , ha de es-
plicar todos los hechos relativos al asunto sobre que recai
ga, y por último constituida la hipótesis deben redoblarse 
las tareas intelectuales para averiguar si es ó no verdadera; 
en el primer caso se elevará á la categoría de teoría l eg i 
tima \ cierta, y en el segundo deberá rechazarse sin con
templación alguna. 

3.° Teoría es un juicio universal verdadero por el que se 
esplican una ó varias maneras de ser de todos los objetos 
de una clase. Utopias son las teorías falsas producidas mas 
por la imaginación que por el raciocinio. La teoría es el 
fruto del método inductivo, y si este es acertado será ver
dadera la teoría á que el mismo nos conduzca. 

Axiomas ó primeros principios son las teorías que espre
san las relaciones mas universales , y que reúnen ademas 
los caracteres de la necesidad y de la evidencia inmediata. 
Teorema es una verdad no evidente por sí misma que se 
presenta como objeto de la demostración. Corolario es la 
teoría que se deduce de otra mas universal como su inmedia
ta consecuencia. Escolios son ciertas verdades que se espre
san en forma de prevenciones ó aclaraciones para facilitar 
el progreso de la ciencia. Postulado ó petición es una teor ía 
evidente que se pide se admita como verdadera para que 
sirva de base á varias demostraciones. Problema es una 
cuestión práctica quft se resuelve mediante cierta teor ía . 
Lemas son ciertas verdades que unas ciencia.s toman de 
otras para auxiliarse mutuamente. 
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LECCION DÉCIMA QUINTA. 

De las operaciones del mclodo deductivo. 

I.0 Las principales operaciones del méte lo deductivo son, 
la definición , la división, la deducción, la comprobación y 
la demostración. 

Definición es la determinación de la comprensión de una 
idea. Lo que se definen son las cosas conforme á las ideas 
•que de ellas se tienen , y las palabras con que se espresan 
las definiciones corresponden á las ideas asi como estas á 
las cosas. Para definir un objeto es preciso haberlo estu
diado antes muy bien y tener idea clara y verdadera del 
misnio y de sus relaciones principales. Todo objeto debe ser 
definido esponiendo su género próximo y su última d i íe ren-
-cia. Cumplido este requisito la definición será adecuada, 
precisa y clara, cons ta rá de todo y solo el definido , y este 
no en t r a rá en aquella. 

2.° División ó clasificación es la determinación de la os
tensión de una idea. Sub-divisiones son las divisiones de los 
miembros de anteriores divisiones , y codivisiones las d iv i 
siones paralelas y s imul táneas que pueden hacerse de un 
mismo género.—Toda división debe tener un fundamento 
deducido de la definición del objeto que vay'a á dividirse.— 
Siempre que sea posible debe emplearse como fundamento 
de la división la cualidad esencial del objeto dividido por 
ia que se determine su naturaleza. Las divisiones se llaman 
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naturales cuando se apoyan en el atributo del objeto divi
dido que revela la esencia de este y artificiales cuando di
cho atributo es secundario, ora proceda de la naturaleza, 
ora lo haya impuesto el hombre.—La división no debe fun
darse en la ausencia de algún atributo en el género dividi
do, y ademas debe ser conforme á la realidad, de suerte que 
cada género se descomponga en las espe'cies que contenga 
sin acomodarse á un número pre-establecido. La división 
que consta de dos especies ó miembros se llama dicotómica, 
y p ü tómica cuando estos son mas de dos. Por último , la 
división debe ser completa, distinta . adecuada y clara. 

3.° Comprobación es el acto por el que se comparan los 
hechos con los principios inducidos que sirven de base al 
raciocinio deductivo á fin de ver si corresponden entre sí. 
Demostración es la operación por la cual se infiere una 
relación de otra que le es superior en estension , haciéndo 
que aquella participe de la evidencia que esta disfruta. 

LECCION DECIMA. SEXTA. 

De la conslruccion y esposicion cienliíicas. 

I.0 Sistema intelectual es una reunión de verdades ge
nerales relacionadas entre si según cierto método y sufi
cientes para representar bien un objeto dado. El sistema 
es la forma de la ciencia, asi como su materia ó fondo lo 
constituyen las verdades generales, y como la armonía es 
la esencia de todo sistema no es posible ciencia sin armo-
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nía y mientras mas armónicamente se organicen las ver
dades de una ciencia mayor será la perfección de esta. 
Dicha armonía debe tener y tiene por fundamentó la unidad 
del objeto, la del principio y la de las leyes que gobiernan 
los entendimientos que forman una ciencia. 

2. ° Arte es cierto sistema de reglas para lograr una 
acertada práctica. La regla es una verdad general derivada 
de otra mas general que se llama principio. 

3. ° Para enseñar una ciencia el primer requisito es po
seerla y el segundo saberla enseñar.—Didáctica es el arte de 
enseñar con acierto un ramo cualquiera del saber humano. 
El q u e ' e n s e ñ a debe tener muy en cuenta sus condiciones 
físicas, intelectuales y morales y las de los que aprenden, 
y si usa la viva voz empleará sitio adecuado y el tiempo 
oportuno, de suerte que no sea muy breve ni muy prolijo. 
El maestro deberá definir primero lo que sea objeto de su 
enseñanza, dividirlo después bajo los puntos de vista mas 
principales, y por último enlazar mediante la demostración 
las verdades que se deriven del concepto de dicho objeto. 
También convendrá que presente hechos, realice esperi-
menios y aduzca autoridades que corroboren las teor ías 
que emita ilustrando estas por medio de comparaciones, 
símbolos y ejemplos. 

El discípulo debe reunir gran deseo de saber, y así ven
cerá los obstáculos que se presentan en el aprendizage de 
las ciencias. Conviene mucho también que elija con cuidado 
los maestros y los libros en que haya de instruirse, aseso
rándose al efecto de personas doctas y apreciando las ga
rant ías públicas que unos y otros ofrezcan. Finalmente el 
discípulo debe oir al profesor y leer el libro sin prevención 
alguna y suponiendo siempre que oye ó lee la verdad, lo* 
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cual no obsta para que compruebe oportunamente su valor 
Jóffico. 

TRATADO T E R C E R O . 

G R A M A T I C A . 

LECCION DÉCIMA SÉPTIMA. 

Del conccplo de la Gramálica. 

1. ° Los preceptos de la Gramática se derivan de los eter-
•nos principios de la belleza, de la verdad y del bien, y por 
eso debe figurar la misma en tüdo tratado de Lógica, asi 
como también la Dialéctica, puesto que esponiendo y de
mostrando acertadamente las verdades se multiplican per
feccionan y organizan estas, y además participan todos los 
hombres de su benéfico influjo. 

2. ° La palabra gramát ica se deriva de la voz griega gram-
ma que significa letra.—Gramática es el tratado de la Ló
gica que se ocupa del lenguaje como medio de espresar la 
verdad. La Gramática general ó Filosofía del lenguaje ma
nifiesta solo las bases generales en que han de apoyarse 
precisamente todas las lenguas existentes y posibles, cu
yas bases son derivaciones de las leyes de la razón huma
na á las que el lenguaje ha de acomodarse para ser el 
instrumento de la espresion intelectual,—En fuerza del 
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íntimo enlace que existe entre el signo y la cosa signifi
cada y entre esta y el pensamiento que virtualmente la 
contiene los vocablos corresponden á las ideas , las ora
ciones á los juicios, y los periodos á los raciocinios; hablar 
es correlativo de pensar; y la Gramática es la misma Lógica 
que estudia el pensamiento y lo presenta encarnado en el 
lenguaje. 

3.° Muy útil se r ía , pues, la formación de un idioma uni
versal en el que se encarnaran severamente los principios 
que,constituyen el elemento filosófico de toda lengua, y se 
prescindiesede los precedentes históricos para no establecer 
preferencias ni despertar emulaciones. Con tal idioma se 
entenderían todos los hombres, sin perjuicio de que cada 
cual usara oportunamente el propio de su país. 

LECCION DÉCIMA OCTAVA. 

Bel lenguaje. 

I.0 Lenguaje es el conjunto de fenómenos físicos que sir
ven de signos al alma humana. 

2.° El lenguaje se divide en natural y artificial, y el p r i 
mero se subdivide en inarticulado y articulado. El lenguaje 
inarticulado lo forman ciertos fenómenos fisiológicos como 
la r isa, la sonrisa, el l lanto, algunos sonidos breves y de
terminados movimientos de todo nuestro cuerpo ó de algu
nas de sus partes. Dichos signos no están unidos ó articula
dos para formar un conjunto. 
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3. ' La palabra constituye el lenguaje articulado y'consis-
te en modificaciones impresas á los sonidos de la voz por 
los órganos que es tán sobre la laringe. Dichas voces ele
mentales se relacionan ó articulan entre sí produciendo 
otros sonidos compuestos que también se relacionan, y por 
este medio se foraia un todo armónico , un organismo com
pleto, tan admirable por su sencillez como por los servicios 
trascendentales que presta. 

4. ° Para determinar el origen del lenguaje oral diremos 
que Dios existe y que solo Dios eg el Creador del hombre 
porque solo El posee la causalidad suficiente para crearlo, 
Pero Dios crió al hombre para que viviera en sociedad, lue
go claro es que le dotó de todos los medios precisos para 
comunicarse con sus semejantes, y como el principal de 
ellos es la palabra, indudablemente el primer hombre y la 
primera muger, componentes la sociedad primitiva, reci
bieron de Dios tan precioso don, porque sería absurdo su
poner que Aquel ejecuta obras imperfectas. 

5. ° El lenguaje artificial da á los signos cierta perma-""" 
nencia de que carece el natural, y se divide en figurativo, 
simbólico y fonético. Los signos figurativos los constituyen 
los dibujos, pinturas y esculturas con que espresaron los 
hombres ciertos objetos cuyo recuerdo querían no se per
diese.—Símbolo es todo objeto material que un ser intel i
gente presenta á otros de igual clase para significar cierta 
cosa inmaterial. Una serie de figuras simbólicas que espre
san una frase ó una sentencia constituyen un geroglífico, 
cuya palabra significa literalmente esculpido en los templos. 

La escritura fonográfica ó simplemente escritura la cons
tituyen ciertos sencillos caracteres que pintan ó figuran los 
sonidos elementales que componen las palabras; y asi como 
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una palabra significa un objeto , el conjunto de caracteres 
escriturarios que representen los sonidos elementales que 
formen dicha palabra la represen ta rá á esta y por lo tanto 
al objeto mismo. La escritura es la clase de lenguaje que 
mejor concilla la facilidad y la permanencia en la espresion 
intelectual, contribuyendo poderosamente á que se difun
dan las verdades mediante el empleo de un cortísimo nú
mero-de sencillos caracteres. 

LECCION DECIMA NONA. 

De la Lexicología, 

1. ° Idioma ó lengua es un sistema de palabras qiie es
presa convenientemente cuanto conoce el espíritu humano. 

2. ° La palabra oración está compuesta de dos voces la 
tinas , osoris boca y ratio-rationis la razón ; así que literal
mente significa la razón en la boca.' Oración es la espresion 
de un juicio. Las partes de la Gramática son Lexicología, 
Sintaxis , Prosodia y Ortografía. 

3. ° Lexicología ó Analogía es la parte de la Gramática 
que considera aisladamente las palabras que se emplean 
para significar los objetos. Dichas palabras denomínanse 
partes de la o rac ión , y en castellano son nueve: nombre, 
pronombre, artículo , verbo , participio , adverbio, preposi
ción, conjunción ó interjección. 

4. ° Nombre es la parte de la oración que espresa las 
substancias y sus cualidades. Se divide en substantivo y 
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adjetivo: el 1.° se subdivide en propio y apelativo y el 2.° en 
positivo, comparativo y superlativo.—El género délos nom
bres depende del diverso sexo d é l o s mismos, pero en la 
práct ica se tiene en cuenta muchas veces mas la termina
ción que la significación al marcar el género de los nombres. 
—El número de los nombres espresa si estos se refieren á 
una ó á mas individualidades, y el caso ó declinación es la 
al teración de su primitiva estructura para espresar una de 
las relaciones que ligan los objetos entre si. 

5. ° Pronombre es la parte de la oración que substituye 
a l nombre para espresar las personas que intervienen en 
la conversación. Estas son tres, la que habla, á la que se 
habla, y aquella de quien se habla.—Artículo es la parte de 
l a oración que determina la ostensión de los nombres ape
lativos: se divide en especificativo é individuativo, 

6. ° La voz verbo procede de la latina verbum que signi
fica palabra. Verbo es la parte de la oración que espresa 
la atribución ó referencia de una cualidad á una substancia: 
se divide en substantivo y adjetivo.—Los accidentes grama
ticales del nombre son las voces, los modos, los tiempos, 
los números y las personas; y conjugación es la esposicion 
de las diversas alteraciones que sufre el verbo á virtud de 
dichos accidentes.—Voz de un verbo es la circunstancia 
que espresa si la substancia del juicio es origen ó término 
de la acción significada.—Los modos del verbo espresan las 
distintas maneras como se atribuye á una substancia la 
cualidad que aquel significa.—El tiempo en el verbo es la 
modificación que sirve para espresar el momento de succe-
sion del atributo á que aquel se ref iere . -El número en el 
verbo es un accidente gramatical que sirve para espresar 
si la substancia á la que se refiere la atribución del verbo 
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es una ó mas de una. Por último la persona sirve en el ver
bo para espresar si la substancia á la que se refiere el atr i 
buto que aquel significa es la que habla t la que escucha ó 
aquella de que se habla. 

7.° Participio es la parte de la oración que significa el 
carác te r activo ó pasivo de alguna substancia acompañado 
de alguna modificación del tiempo.—Adverbio es la parte 
de la oración que se une á cualquier palabra (ad-verbum), 
escepto á la conjunción é interjección para modificar su sig
nificación.—Espresiones adverbiales son frases enteras que 
significan una modificación del sentido de la palabra á la 
cual se agregan.—Preposición es la palabra que espresa 
las relaciones de los objetos que figuran en la oración, con
tribuyendo á fijar las relaciones de los mismos. Conjunción 
es la palabra que une (conjungit) las oraciones para formar 
cláusulas ó periodos.—Finalmente, interjecciones son las 
palabras que espresan las afecciones é inclinaciones vehe
mentes del que habla. 

LECCION VIGÉSIMA. 

De la Sintaxis, de la Prosodia y de la Orlegrafía. 

1.° Sintaxis es la parte de la Gramát ica que enseña el 
.modo de colocar convenientemente las palabras para for
mar acertadas oraciones^ cláusulas y discursos: al efecto se 
ocupa de la concordancia, del régimen y de la construc
ción.—Concordancia gramatical es el concierto ó a rmonía 

P. 2.a ¿2 
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de dos partes de la oración, y debe ser reflejo de la corres
pondencia que exista entre los objetos que espresen las pa
labras concordadas. Las principales concordancias son tres, 
de substantivo y adjetivo, de nombre y verbo y de relativo 
y antecedente.—Régimen gramatical es la dependencia que 
una parte de la oración tiene de otra. La palabra depen
diente se llama regida y aquella de la que depende la 
misma, regente.—Construcción gramatical es el empleo 
ordenado de las palabras para formar oraciones, claúsulas 
y discursos. 

2.° Prosodia es la parte de la Gramática que enseña á 
pronunciar debidamente las palabras, y para conseguir 
tal propósito se ocupa de la cantidad y del acento. Canti
dad prosódica es el tiempo que «e emplea en pronunciar las 
sílabas.—El acento es un signo que indica la tonalidad 
con que se pronuncian las palabras.—Los idiomas deben 
procurarse la mayor cadencia posible mediante el uso de 
voces acompasadas, y así producirán sensaciones agrada
bles facilitando la ordenada y tranquila concepción de 
ideas provechosas. 

Ortografía es la parte de la Gramát ica que da reglas para 
escribir correctamente. Debe escribirse como se pronun
cia, de suerte que la escritura sea signo fiel de la palabra 
así como esta debe serlo de la cosa conforme á la idea que 
de ella se ten^a. 
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T R A T A D O C U A R T O . 

D I A L É C T I C A . 

LECCION VIGÉSIMA PRIMERA. 

De la demoslracion. 

I.0 La palabra dialéctica procede de la griega dialego-
may y significa hablar dos personas disputando ó argu
mentando.—Dialéctica es el tratado de la Lógica que se. 
ocupa de la demostración de la verdad. 

2.° Mostrar una verdad es esponerla con la mayor cla
ridad posible para que sea fácilmente comprendida. Indu
cir una verdad es descubrirla con motivo de la posesión de 
otras que tienen menos cantidad que ella. Comprobar una 
verdad es compararla con hechos correspondientes á ella 
para determinar el concierto de la primera con los segun
dos. Y demostrar una verdad es, inferirla de otra eviden
te y superior á ella en cantidad.—La eficacia de la demos
tración estriba oír que la tésis, que es la verdad demos
trada, está comprendida en otra verdad llamada argumen
to y por lo tanto es acreedora á la misma evidencia que 
este posee.—Las verdades evidentes por sí mismas no so 
demuestran porque no lo necesitan n i . sería posible conse
guirlo si se intentara. 
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3. * La demostración suele clasificarse en simple y conr-
pnesta, inmediata y mediata y directa é indirecta. Demos
tración simple es la que emplea la forma típica del racio
cinio deductivo ó sea la del silogismo categórico, y com^ 
puesta la que recurre á las distintas formas y combina
ciones que suelen usarse bajo la base del silogismo. La 
demostración se llama inmediata ó mediata según que el; 
argumento sea una verdad evidente por si misma ó haya 
recibido de otra verdad superior la evidencia que posea. 
La demostración se llama directa cuando la tésis se saca 6-
infiere del argumento por cuanto se conoce la relación de 
continencia de aquella en este. Cuando tai relación no se-
conoce se demuestra que es absurda la proposición diame— 
tralmente opuesta á la tésis, con lo cual se infiere que esta, 
es verdadera á virtud del principio de contradicción. 

4. ° Las principales reglas de la demostración son las s i 
guientes. La tésis debe ser demostrable por su propia natu
raleza y por los conocimientos que sobre ella posea nues
tra razón.—Debe precisarse con claridad la tés is que se-
quiera demostrar, de manera que solo se demuestre la mis
ma, ni mas ni menos.—El argumento debe ser una verdad 
evidente.—Finalmente, la tésis debe enlazarse con el argu
mento según las leyes del raciocinio deductivo , de suerte-
que la primera se saque del segundo por la eficacia del j u i 
cio menor. 

5. ° Las formas dialécticas, dentro de sus limites natura
les, dan agilidad y soltura á la inteligencia, flexibilidad y 
nervio al raciocinio, y su uso forma una especie de esgrima 
muy provechosa para la razón humana. 
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LECCION VIGESIMA SEGUNDA, 

De la proposición. 

I.0 Proposición es la espresion de un ju ic io . Cuanto se 
espuso en la teoría del juicio es apjicable á la proposición. 
Los dialécticos solo usan las universales afirmativas, las 
universales negativas , las particulares afirmativas y las 
particulares negativas, designándolas respectivamente con 
las vocales A , E , I , O. 

Cuando la ostensión del predicado es igual á la del sujeto 
se denomina,de ecuación á la proposición en que esto acon
tece , y entonces el predicado conviene á todo y solo el su
jeto en ostensión y comprensión. En las demás proposicio
nes, que forman su gran mayoría , si son afirmativas, tanto 
universales como particulares, el predicado se toma en toda 
su comprensión pero no en toda su ostensión, y en las nega
tivas, tanto universales como particulares, al contrario, el 
predicado se toma en toda su ostensión pero no en toda su 
comprens ión. 

2.° Comparadas entre sí las proposiciones resultan ser 
<ie tres clases, opuestas, convertibles y equivalentes. Opo
sición dialéctica es la relación que existe entre dos proposi
ciones que, teniendo el mismo sujeto y predicado, difieren 
en cantidad ó en cualidad, ó en cantidad y cualidad. Las 
proposiciones opuestas se subdividen en contrarias, sub-
-contrarias, subalternas y contradictorias. Contrarias son 
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las universales que difieren en cualidad. Pueden ser las dos 
falsas ó una verdadera y otra falsa, pero nunca las dos ver
daderas.—Sub-contrarias son las particulares que difieren 
en cualidad. Pueden ser las dos verdaderas, una verdadera 
y otra falsa, pero nunca las dos falsas.—Subalternas son las 
particulares consideradas como dependientes de sus univer
sales respectivas. Si el predicado es esencial la subalterna 
sigue la condición de su principal, de manera que si esta es 
verdadera aquella lo es también, y si falsa también lo es la 
subalterna. Si el predicado es accidental las universales se
rán falsas y las subalternas serán verdaderas, conforme á 
lo antes manifestado. Finalmente, proposiciones contradic
torias son las que difieren en cantidad y cualidad, como una 
universal afirmativa y una particular negativa; ó una u n i 
versal negativa y una particular afirmativa. A virtud del 
axioma es imposible que una cosa á la vez sea y no sea, y 
mediante á que dichas proposiciones representan *el m á x i 
mum posible de contradicción , son siempre una verdadera y 
otra falsa. 

3.° Conversión de las proposiciones es el cambio recipro
co de sus términos al terándose solo su cantidad. Las con
versiones son de tres clases, simple, por accidente y por 
contraposición: en la primera cambian de lugar los térmi-

, nos de la proposición sin que se altere la cantidad de esta: 
en la segunda se altera la cantidad, y en la tercera se pone 
delante de cadá término la part ícula negativa que le da sen
tido indeterminado ó indefinido. Los siguientes versos es
presan como se convierten las cuatro clases de proposi
ciones: 

•E, I simpliciter convertitur; E, A per accid; 
O, A per contra. Sic fit conversio tota. 
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Equivalencia (oequi'pollentia, pariatio vel icodynamia) es 
el idéntico significado de dos proposiciones opuestas me
diante la distiiita colocación de la part ícula negativa. El 
siguiente verso enseña la manera de obtener dicha equiva
lencia. 

Proe contradic: post contra: proe postque subalter. 

LECCION VIGÉSIMA TERCERA. 

Del silogismo. 

I.0 Silogismo es la espresion de un raciocinio deductivo. 
Todo silogismo supone tres t é rminos , mayor, menor y me
dio , y ademas tres proposiciones, l lamándose las dos p r i 
meras premisas (quia proemituntur), las cuales forman el 
antecedente, y la tercera constituye el consiguiente y se 
denomina conclusión, porque cierra y termina el acto del 
silogismo. En la primera premisa llamada mayor se com
para el término mayor con el menor, en la segunda deno
minada menor se compara el término menor con el medio, 
y en la conclusión se establece entre los términos mayor y 
menor la relación inferida de las comparaciones verificadas 
en las premisas. 

Ocho reglas suelen esponerse , las cuatro primeras rela
tivas á los términos y las otras cuatro á las proposiciones, 
que determinan cual debe ser la constitución del silogismo. 
Dichas reglas son las que siguen. 
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1. * Los términos deben ser tres, el medio , el mayor y el 
menor. 

2. t La conclusión no debe ser mas estensa que las pre -
misas, 

3. a El término medio debe ser universal al menos en 
una premisa. 

4. ' El término medio no debe entrar en la conclusión, 
5. " Dos premisas negativas no dan conclusión alguna. 
6. a De dos'pretnisas particulares no se infiere conclusión 

alguna. 
7. a Dos premisas afirmativas no pueden producir conclu

sión negativa. 
8. a La conclusión sigue siempre la parte mas débil. 
2. ° Figuras del silogismo son las distintas maneras de 

concluir el mismo según las diversas posiciones del término 
medio en el antecedente. Dichas figuras son cuatro, porque 
el término medio puede ser sujeto en la premisa mayor y 
predicado en la menor, predicado en ambas premisas, su
jeto en ambas, y predicado en la mayor y sujeto en la me
nor.—Respecto de las figuras referidas conviene tener pre
sente estas reglas: en la primera figura la premisa mayor 
debe sec universal y la menor afirmativa; en la segunda la 
mayor debe ser universal y una de las premisas negativa; 
en la tercera la menor debe ser afirmativa y la conclusión 
particular; y en la cuarta si la mayor es afirmativa la me
nor es universal, y si la menor es afirmativa la conclusión 
será particular. 

3. ° Modos del silogismo son las diversas maneras de com
binarse sus proposiciones por razón dé la cantidad y cualidad 
de estas. Dichos modos se elevan á sesenta y cuatro de los 
cuales solo son legí t imamente concluyent^s diez y nueve. 
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LECCION VIGÉSIMA. CUARTA. 

De las formas irregulares del silogismo. 

I.0 El silogismo hipotético mixto , que es el mas usual, 
^consta de una mayor condicional que comprende el antece
dente y el consiguiente, y una menor categórica, y presenta 
solo dos casos de conclusión legitima, á saber, afirmando 
el antecedente en la menor y el consiguiente en la conclu
sión (modus ponens), ó negando el consiguiente en la menor 
.y el antecedente en la conclusión (modus tollens). 

El silogismo disyuntivo mixto debe tener una proposición 
disyuntiva y otra categórica, puede presentar todas las 
figuras y todos los modos del categórico, pero los casos mas 
usuales son dos: afirmar en la menor un miembro de la dis
yunción y negar los restantes en la conclusión (modus po-
nendo tollens), y negar en la menor todos los miembros de 
lo disyuntiva menos uno, y afirmar este en la conclusión 
(modus tollendo ponens). 

2. ° Dilema es un silogismo cuya mayor es una hipotét ica 
•disyuntiva y la menor niega los estremos de la disyunción 
conduciendo á conclusiones inadmisibles para el adversario. 
Si la disyuntiva consta de tres, cuatro ó mas estremos el 
silogismo se l lamará tr i lema, tetralema ó polilema. 

3. ° Enthymema (in mente) es un silogismo en el que se 
omite una de las premisas por sobrentendida y para dar 
«nergia á la espresion. Sentencia enthymemát ica es la pro-
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posición que encierra unenthymema abreviado. La proposi
ción ó argumento causal es un enthymema en el que se 
espresa la conclusión antes que la premisa. 

4, ° Polisilogismo es un conjunto de silogismos relaciona
dos de suerte que concurran demostrar cierta tesis. A i 
primer silogismo se le llama polisilogismo y al último epi-
silogismo. 

Sorites (cumulacio) es un conjunto de silogismos subordi1 
nados convenientemente para inferir cierta tesis. El sorites 
se divide en sintético y analítico. 

Epiquerema es un silogismo en el que á continuación de 
cada premisa se espone su correspondiente demostración. 

5. ° Las argumentaciones llamadas ad exemplum se apo
yan en 'la analogía y no en la continencia, y por lo tanto 
no deben figurar entre las silogísticas, siendo sus conclu-
nes solo probables. Las principales son las llamadas á parí , 
á contrario, á fo r t io r i , á s í m i l i , á verosímili , á contrario 
sensu, ad oppositis, á majori , ad mínus y otras mas. 

Retorsión dialéctica es el acto por el cual se usa contra 
el adversario el mismo argumento de que él se valió en pro> 
de su causa. 

L E C C I O N V I G É S I M A Q U I N T A . 

De las falacias. 

I.0 Los argumentos falsos ó falacias se denominan pa
ralogismos si proceden de la ignorancia y sofismas cuando 
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los origina la malicia. Divídense en falacias de palabra y de 
pensamiento, según que el vicio de que adolecen es formal, 
ó de fondo. Las principales falacias de palabra son: la ho-
monimia que es la equivocación producida por el doble sen
tido de una misma palabra; la amflbología que-es la ambi
güedad que resulta de la unión de palabras que separadas 
tienen significación clara; la figura de dicción que consiste 
en dar un mismo significado á voces que lo tienen distinto 
solo porque su forma es igual; la figura de acento que sé
cemete alterando el sentido de una misma palabra mediante 
la distinta colocación de dicho signo ortográfico; la compo
sición que consiste en afirmar reunidas cosas que solo son 
verdaderas cuando están separadas; y la división que afir
ma separadas cosas que solo son verdaderas estando reu
nidas. 

2.° Las principales falacias de pensamiento son: la de 
accidente que consiste en inferir de lo accidental lo esencial; 
el t ránsi to de lo relativo á lo absoluto ó de lo absoluto á lo 
relativo estriba en inferir una conclusión absoluta de un 
antecedente qüe es verdadero en sentido relativo, ó al revés, 
en inferir una conclusión relativa de un antecedente que 
solo es verdadero en su acepción absoluta; la ignorancia de 
la cuest ión que se comete saliéndose del asunto que se quie
re demostrar; la falacia del consecuente que estriba en con
siderar reciprocida.d ó ilación entre lo que no lo tiene, de ma
nera que si de un antecedente se infiere un consiguiente, se 
quiere por esto inferir también el antecedente del consi
guiente; la petición de principio que consiste en querer de
mostrar lo incierto por lo incierto; la falacia de una causa 
por otra que tiene lugar siempre que se esplica algún hecho 
por una causa distinta de laque en realidad lo ha producido; 



— 348 — 

y por último, la pregunta compleja como simple que consiste 
en interrogar á la vez muchas cosas diversas y hasta opues
tas, de suerte que la contestación sea siempre contraria 
para el que la da. 

3. ° Las reglas para evitar los paralogismos son las que 
se espusieron en la Crítica con el fin de eludir el error. Y el 
seguro antidoto del sofisma son la circunspección profunda, 
el estudió constante y ordenado y la aplicación escrupulosa 
de los preceptos lógicos. 

4. * Finalmente, el amor á la verdad es la mejor ga ran t í a 
del cumplimiento de las reglas que dicta la Lógica,., porque 
amando la verdad, la razón se aguza, la voluntad se con
forta y el alma posee fuerza suficiente para vencer los obs
táculos que se ofrecen en el camino de la ciencia. 

FIN DEL SUMARIO DE LA LOGICA. 
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