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En 1896, cuando Dilthey tenia 63 afios de edad, le fue soliticitado 
un esquema de su filosoffa con el objeto de incluirlo en la octava edici6n 
de la historia de la filosoffa de Ueberweg, entonces en preparaci6n bajo 
e1 cuidado de Heinze. Dilthey redact6 aquel afio y a comienzos del 97 
par lo menos cuatro borradores en que se resumfa a si mismo y 
finalmente entreg6 el articulo que veda la luz en el tercer tomo de esa 
historia. Del afio de su publicaci6n data una carta de Dilthey al amigo 
de su vida, el conde Pablo Yorckde Wartenburg, en que le dice: "Me he 
divertido mucho viendome en el esquema de Ueberweg y Heinze 
recien publicado, como aparezco encapsulado en un parrafo entre 
Fechner-Wundt, etc. y Max Stirner y Nietzsche." 1 Este encapsula
miento de su obra, que el mismo ayud6 a preparar, parece hoy un 
anuncio de la existencia que la aguardaba en la segunda mitad del siglo 
XX. Despues de haber ejercido una influencia amplia y diversa, el 
pensamiento de Dilthey esta casi olvidado, curiosamente tambien par 
quienes se ocupan con dudoso exito de los problemas a que else dedic6. 
Las ciencias humanas, por ejemplo, poddan encontrar en Dilthey, mas 
de 70 afios despues de su muerte, mucho par aprender sabre sus 
posibilidades y sus metodos de no ser par este olvido. La filosoffa de las 
ciencias humanas tend ria una oportunidad de curarse de su parcialidad 
sociologista, entre otras casas, si lo conociera mejor. Parece conve
niente, par esto, tratar de recuperar una noci6n del sentido conjunto de 
la obra de Dilthey como el mismo la concibi6, para no perder comple
tamente el contacto con ella. 

En los ensayos destinados a dar una version sin6ptica de su filoso
fia, Dilthey dice que la tarea de la misma es ofrecer una "cdtica de la 
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raz6n hisr6rica". En el primero de estos proyeccos se expresa asl: "La 
meta de estos trabajos seda una 'Cdtica de Ia raz6n hist6rica', vale 
decir, (una cdrica) de Ia facultad del hombre de conocerse a sl mismo y 
a Ia sociedad y Ia his to ria creadas poe el". 2 El concepto de cdtica de una 
facultad esra entendido en este texto en el sentido kantiano. La cdtica 
de Ia raz6n pura analiza Ia facultad o capacidad de Ia cual depende Ia 
constituci6n del conocimiento llamado exacto, ejemplificado en Ia 
ciencia matematica, estableciendo mediante este anal isis los supuestos, 
las categodas y los Hmites de esta forma del saber. La cdtica de una 
facultad es Ia reoda del conocimiento que depende de Ia actividad de esa 
facultad. Dilthey se propone, pues, criticar, a Ia manera de Kant, una 
capacidad de conocer no analizada poe ninguna de las rres grandes 
cdticas kantianas, se propone criticar Ia raz6n hist6rica. En Ia cita 
recien mencionada describe a Ia raz6n hist6rica como "Ia facultad del 
hombre de conocerse a sl mismo y a Ia sociedad y Ia historia por el 
creadas." Est a capacidad humana de saber abarca, entonces, dos form as 
de conocimiento que, segun nuestras representaciones habituates, son 
diferentes y que como tales no acostumbramos a remirir a una sola 
manera de actividad pensante; Ia raz6n hist6rica nos dada el conoci
miento de nosotros mismos o autOgnosis y el conocimiento acerca de Ia 
sociedad y de Ia historia. c:Que quiere decir esco? 

El saber ace rca de Ia sociedad y de la hiscoria nos lo proporciona un 
grupo peculiar de ciencias especiales que Dilthey llama ciencias del 
esplritu, grupo del que forman parte la historia poHtica, Ia del arte, de 
Ia religion, del derecho, el escudio del lenguaje, de las instituciones 
sociales, las costumbres, en suma, de todas las actividades y formas de 
relaci6n entre los hombres que son parte de una comunidad civilizada. 
Lo que estas ciencias tienen en comun es que desde un angulo u Otro, 
todas se ocupan del mundo humano, como contrapuesco al mundo de Ia 
naturaleza y que traran, cada cual a su propio objeto, hist6ricamente. 
Las ciencias del esplritu averiguan Ia genesis y el curso del mundo 
humano en la historia. Oil they pensaba que lo que Ia hiscoria, en este 
sentido minucioso y am plio, tiene que decirnos acerca de Ia sociedad y 
la cultura es todo cuanto de elias podemos conocer cientlficamente: 
saber acerca del surgimiento de Ia sociedad y la cultura, acerca de sus 

2 Wilh_elm Dilthey, Gesammelte Schriften, StuttgartfGottingen, 1959 ss. (en adelante G.S. 
segutdo del volumen y Ia pagina) Bd. VIII, p. 264. Las citas de Dilthey en el texto son 
traducidas por mi. 
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vicisitudes en el riempo y acerca de su estado actual ala luz de aquella 
genesis y de aquel camino recorrido. Y nada mas. La sociologla que por 
aquel tiempo aspiraba, en las obras de Comte y de Stuart Mill, a 
convectirse en la ciencia universal del hombre y Ia sociedad no puede 
satisfacer, desde el punto de vista de Dilthey, Ia misi6n que se le 
prerende encomendar. Trabaja con mecodos de las ciencias naturales y 
en su apuro por formulae leyes abstractas del acontecer hist6rico
social, no considera lo efectivamente acaecido mas que como material 
de relleno para apuntalar las !eyes, sobre Ia base de inducciones 
insuficientes, cree estar obligada a descubrir en su objeto.3 Otros son el 
enfoque, el mecodo y elfin que se proponen las ciencias del esplritu. A 
Ia par que se conoce el mundo de Ia sociedad y de Ia cultura preteritas no 
conoce al hombre que cre6 las instituciones sociales, modific6 el 
lenguaje, abriendolo mediante obras poeticas y ciendficas a nuevas 
posibilidades, interprer6 el derecho recibido, redescubri6 el sentido 
mas hondo de Ia exisrencia religiosa; se conoce al hombre como 
esradista, explorador, inventor, artista; se le conoce obrando e impri
miendo un sello peculiar a su tiempo y a los que lo han de seguir. Pero 
quien da lo suyo a Ia hiscoria es siempre el heredero de una tradici6n 
cuya criatura es. Hist6ricamente se conoce al hombre en Ia encrucijada 
de pasado y futuro, actuando desde el momento de las decisiones, 
obrando Ia actualidad ahora pasada. La historia como saber acerca del 
pasado es, sin embargo, nada mas que una de las actividades humanas 
en Ia historia como el con junto de lo que acaece decisivamente. Pero, en 
un cierto sentido que nos interesa aqul, Ia historia es una disciplina 
privilegiada. En ella se constituye Ia conciencia de c6mo la actualidad 
ha llegado a ser Ia que es, precisamente esra, unica, peculiadsima, Ia 
acrualidad social y de Ia cultura que somos nosotros mismos, la lengua 
que hablamos, Ia escuela que nos ensefia, Ia religion o irreligion a partir 
de Ia cual nos contestamos ciertas preguntas, las preferencias y gustos, 
l~s lugares comunes y los habitos mentales que compartimos. La 
htstoria es Ia actividad de comprender c6mo hemos llegado a ser 
nosorros mismos, es autognosis. La identidad propia que nos revela no 
~s Ia ~eudo-identidad de Ia que se ocupa Ia psicologla introspectiva: Ia 
tdenttdad negativa que se puede establecer a partir de las diferencias 
que nos separan de otros miembros de nuestra comunidad, sino Ia 

~ 
G.S., Bd. I, pp. 83-86. 
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unica identidad que puede ser objeto de conocimiento ciendfico, aque
lla que tenemos como portadores o integrantes de un mundo social y 
cultural. 

La capacidad humana de Ia que depende esta comprensi6n de Ia 
propia actualidad a Ia luz de su origen y su devenir es lo que Dilthey 
llama Ia raz6n hist6rica. Quizas hoy dia y justamente a causa de Ia 
influencia de Ia obra de Dilthey, no percibamos con tanta agudeza Ia 
doble paradoja que representa Ia expresi6n "raz6n hist6rica" desde el 
punto de vista de Ia tradici6n metafisica. Que cualquier cosa pueda ser 
Hamada hist6rica, admisible, pero la raz6n es para la metafisica pre
hegeliana, precisamente lo ahist6rico o suprahist6rico por excelencia. 
Y como si esto fuero poco Dilthey describe esta raz6n hist6rica como 
capacidad de conocer al hombre por su historia y a la historia por el 
hombre, lo que equivale a decir que la tal raz6n hist6rica se mueve en 
circulo, que es uno de esos circulos que la 16gica tradicional conoce 
como viciosos. No se le escapaban a Dilthey ni la paradoja ni el vicio 
sino que, mas bien, en tanto que deliberados, eran Ia forma en que su 
pensamiento abria un nuevo horizonte a la filosofia. 

La primera condici6n que era menester cumplir para llevar a cabo 
este plan era demostrar que el hombre no es ajeno, extrai'io, diverso 
por "naturaleza", de Ia historia. Si de partida se lo concibe como un 
desterrado en este mundo, como esencialmente eterno en medio del 
riempo, Ia hisroria puede narrar aventuras suyas mas o menos intere
santes, contar de sus andanzas graves o triviales, pero el ser del hombre 
queda fuera de ella, reposa en una identidad imperturbable que ya era 
antes de Ia existencia temporal, y seguira siendo despues de ella. Para 
que sea posible entender al hombre en terminos de su historia y a esta 
como el unico mundo humano, hade existir no una mer a relaci6n entre 
ambos sino una copertenencia fundamental, decisiva tanto para Ia 
constituci6n de Ia historia como tal, como para Ia existencia humana. 
Dilthey aborda este problema desde varios puntos de vista diferentes, 
siempre con identico prop6sito: sus ataques a Ia metafisica en cuanto 
parte del supuesto de una naturaleza racional ahist6rica del hombre, su 
teoria de !a hermeneutica como medio de acceso tanto a la vida 
espiritual presente como al esplritu objetivado en las grande obras del 
pas ado, su continua preferencia por los enfoques geneticos de persona
lidades, maneras de pensar, actitudes religiosas, instituciones y obras 
de arte, son otros cantos modos de tratar Ia compenentraci6n indisolu
ble del hombre y Ia historia. Todo su pensamiento rechaza Ia idea del 
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bre como Ia criatura dotada de Ia chispa divina de Ia raz6n y, 
ho:niendo menos, se vuelve hacia Ia vida humana accesible a Ia 
sup · 1 · h' ' · 1 · d 1 experiencia razonable, haeta. e. ttempo tstonco que es e remo e a 
efectiva realizaci6n de esa vtda. . . . . 

El espiritu que se ha volcado en las deetstones y las obras htst6ncas 
noses inmediatamente dado en nuestra pro pia experiencia. Dilthey se 

ropone describir esta experiencia vivida prescindiendo del todo de 
pupuestos teol6gicos-metafisicos en sus "Ideas para una psicologia 
s 1 . 
anaHtica y descriptiva" yen otros ensayos. Alli muestra que e mtento 
de componer Ia unidad de Ia experiencia a partir de elementos hete
rogeneos o facultades esta de antemano destinado al fracaso. lnteligen
cia, voluntad y sensibilidad pueden ser distinguidos como aspectos 
abstractos de Ia totalidad psiquica pero esta Ultima en su integridad es 
to unico dado en Ia experiencia viva y desprejuiciada y toda separaci6n 
de uno de sus aspectos por medio del anal isis supone la anterioridad del 
codo. La caracteristica fundamental del espiritu no es, pues, ser una 
suma sino un todo estructurado. Dice Dithey: "El proceso de Ia vida 
psiquica es siempre y originariamente una unidad en todas sus form as, 
de las mas elementales a las mas altas. La vida animica no crece a partir 
de trozos; no se forma a partir de elementos; no es un compuesto ni el 
resultado de Ia acci6n conjunta de atomos de sensaci6n; es fundamen
talmente y en todo momento una unidad abarcante. A partir de esta 
unidad se han ido diferenciando funciones anlmicas, que, sin embargo, 
siguen ligadas a su conexi6n. Este hecho, cuya mas alta expresi6n es Ia 
unidad de Ia conciencia y Ia unidad de Ia persona, diferencia esencial
mente a Ia vida animica de todo el mundo de los cuerpos." 4 De modo 
que afirmar que el espiritu es un todo estructurado com porta no poder 
pensar parte alguna de las que el analisis distingue en el sino en 
conexi6n con Ia estructura total. As I, Ia inteligencia, por ejemplo, esta 
presence en todos los sucesos psiquicos: no hay un deseo sin Ia repre
sentaci6n de su objeto, como no hay acto de voluntad sin afecto. "Pero 
esta conexi6n estructural del espiritu", dice Dilthey,~ "tiene al mismo 
tiempo un caracter teleol6gico. Una conexi6n que posee Ia tendencia a 
efectuar una plenitud de vida, Ia satisfacci6n de impulsos y Ia felicidad, 
es una conexi6n en vista de un fin. En Ia medida en que las partes de Ia 
estructura estan ligadas de manera que produzcan Ia satisfacci6n de 

G.S., Bd. V, p. 211. 
G.S., Bd. V, p. 207. · 
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impulsos y Ia felicidad y son adecuadas para evitar el dolor, llamamos 
teleol6gica a su conexi6n." 

Esta rotalidad dim1mica que se presenta a Ia experiencia como 
organizada con vistas a un fin, ordenada releol6gicameme, lo esta 
rambien en un segundo semido. Posee, dice Dilthey, Ia rendencia 
inmaneme a completarse, a perfeccionarse. "Este perfeccionamiemo 
se rumple a craves de las formas de Ia diferenciaci6n y Ia creaci6n de 
conexiones superiores. Consiste en una mayor capacidad de provocar 
Ia plenitud de Ia vida, Ia sarisfacci6n de los impulsos y Ia felicidad."6 
"(Decimos que) Ia conexi6n esrructural del espiritu es releol6gica 
porque tiene Ia tendencia a desarrollar, retener y acrecemar valores 
vitales". 7 "Lo que se nos presema como el valor de nuestra exisrencia es 
Ia plenitud de Ia experiencia que vivimos, Ia riqueza de Ia realidad 
vivida que sentimos, el poder vivir todo aquello que se encuemra en 
nosorros. Y extendemos aun este valor a las circunstancias por las que 
nos es dado pasar, a las imuiciones e ideas con que conseguimos 
realizarnos, a Ia acci6n que nos est a reservado ejercer ... "s Y sigue 
diciendo mas adelame: "Procedamos a un nuevo momenta. El caracter 
releol6gico de Ia vida espiritual que se expresa en Ia generaci6n y 
conservaci6n de valores vitales y en el rechazo de lo dafiino, produce, 
bajo Ia influencia de las condiciones en que se encuemra el individuo, 
una crecieme articulaci6n de Ia vida espiritual. A partir de los impulsos 
y los semimiemos se pone en uso las impresiones con el prop6sito de 
lograr el dominio sabre las condiciones vitales. En virtud de Ia panici
paci6n de los semimientos en estas impresiones, se las hace derenida
meme objeros de interes y de atenci6n; surgen imagenes perceptivas 
adecuadas y utiJes; se Crean represemaciones tipicas que presentan las 
circunstancias externas de manera utilizable; se desarrollan ideas sabre 
las relaciones de similitud y causaci6n en el mundo exterior. Las 
experiencias ensefian (al individuo) en desarrollo a evaluar mas ade
cuadameme ciertos valores vitales por sabre orros; las relaciones 
firmes entre determinaciones de valor engendran Ia unidad del ideal de 
existencia que procede de las profundidades de Ia individualidad. A 
craves de una ardua lucha se a justa el ideal de vida y el horizome futuro 
del joven al poder de las casas. El dominio del hombre en su esfera de 

6 G.S., Bd. V, p. 216. 
7 G.S., Bd. V, p . 217. 
8 G.S., Bd. V, p. 216. 
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vida se establece ... Me valgo de este concepto de articulaci6n para 
expresar que Ia conexi6n viva es Ia base de rodo desarrollo ... Yen tanto 
que las relaciones y las represemaciones pasan a formar parte de las 
posesiones definitivas de Ia vida espiritual se crea simulcaneameme 
con est a articulaci6n una urdimbre adquirida del espiritu que ejerce un 
dominio sabre los estados consciences aislados. Los procesos por 
media de los cuales (esta unificaci6n) se efectua se extienden hasta Ia 
edad mas avanzada."9 

Hemos cicada extensamente las palabras de Dilthey para que se 
vea c6mo procede en su analisis descriptive de Ia vida espiritual. Cada 
momenta de ella es designado como estructura con vistas a un fin que 
puede ser Ia plenitud de una experiencia, Ia satisfacci6n de una necesi
dad, etc. La imroducci6n del concepto de fin, del espiritu como estruc
tura teleo16gica permite dinamizar las relaciones entre las partes y el 
caracter del todo. Esta idea de Ia movilidad de Ia vida espiritual se 
a firma y precis a cuando vemos que Ia descripci6n extiende el concepto 
de Ia estrucmra teleol6gica aplicado al momemo o secci6n instancanea 
del espiritu a Ia realidad mas amplia del periodo de Ia existencia o edad 
de Ia vida, para ampliarse una vez mas en el esfuerzo por comprender 
como unidad a Ia vida coda de un individuo. 

Lo que se llama, emonces, Ia unidad de Ia personalidad, Ia idemidad 
de Ia raz6n o Ia rotalidad de Ia experiencia, es una conexi6n adquirida a 
lo largo de Ia exisrencia. El hombre, bien lejos de ser ajeno a Ia his coria, 
es el mismo una his coria; una historia mas 0 menos amplia segun los 
casos. La conexi6n que se establece como existencia individual puede 
limitarse a abrazar en su tejido s6lo panes de Ia propia experiencia 
personal y Ia vida social inmediata o puede abarcar, mediante Ia 
reflexi6n y Ia memoria, hasta los lejanos origenes de su herencia como 
vida civilizada. A los antepasados segun Ia sangre pueden unirse, 
demro de una sola conexi6n de semido, aquellos segun el espiritu. El 
crecimiento puede conducir a un hombre a entenderse como descen
dieme de Cesar Augusto y de Arist6teles, o mas generalmeme, Ia 
historia de una civilizaci6n puede incorporarse dentro del horizonte 
abierto del pasado propio de cada cual. 

Pero ames de examinar c6mo es posible esta notable elasticidad del 
espiritu que se organiza como centro personal que se va incorporando 

9 
G.S., Bd. V, p . 127. 
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lo significativo que ha llegado a ser lejos de el, tenemos que recordar 
que Dilthey no se contenta con Ia afirmaci6n de que Ia vida espiritual, 
que conocemos en nosotros de primera mano, es una totalidad dina
mica y significativa. Se propone analizar y describir ciendficamente lo 
dado en esta conciencia espontanea. La historia que es cada uno de 
nuestros actos, cada uno de nuestros sentimientos y conocimientos, y Ia 
historia que a todas las recoge en una, Ia historia de nuestra vida, tienen 
que obedecer, cuando se dejan ordenar en un todo dorado de sentido, a 
ciertas regularidades generales que rigen las conexiones de este tipo de 
estructuras. La ciencia que las estudia es concebida por Dilthey como 
psicologla anaHtica y descriptiva, que lleva estos nombres porque se 
abstiene de aportar hip6tesis y construcciones conceptuales a Ia inter
pretaci6n de su objeto. Y no necesita de elias por cuanto nose trata de 
hacer hablar a una realidad muda, como Ia naturaleza, sino s61o de 
organizar coherememente lo que ya tiene un significado para Ia con
ciencia preciendfica que todos tenemos de lo que nos ocurre. Las cate
godas que han de servir a esta tarea deberan sernos proporcionadas 
por esta experiencia misma. Dilthey concluye de sus analisis y des
cripciones de Ia vida anlmica que las categodas que elevan Ia auto
conciencia a! nivel del conocimiento ciemlfico son tres, a saber, las ca
tegodas de signficaci0n, valor y fin. 

Por significaci6n entiende Dilthey la importancia o relevancia que 
una experiencia tiene para quien Ia ha vivido. Se expresa como sigue: 
"Conforme a Ia naturaleza del tiempo poseo Ia peculiar articulaci6n de 
mi vida solo en cuamo evoco retrospectivameme su trascurso. Una 
larga serie de sucesos actua emonces de consuno en mi recuerdo; 
ninguno de ellos es reproducible por sl solo. Ya en la memoria tiene 
Iugar una selecci6n; e1 principia de esta reside en la significacion que, 
para Ia comprension ... del curso de mi vida, tenlan las distintas expe
riencias vividas emonces cuando ya hablan ocurrido, conservandola en 
la estimaci6n de tiempos posteriores, o bien, en la significacion que, 
cuando el recuerdo estaba fresco todavla, las experiencias vividas 
recibieron de una nueva manera de ver Ia articulacion de mi vida; 
tambien ahora que evoco retrospectivamente, de todo cuanto puedo 
aun reproducir, solo obtiene un Iugar en la articulacion de mi vida 
aquello que tiene un significado para esta, tal como hoy Ia veo .... 
Cuando visito de nuevo a una persona importante para mi esta expe
riencia obtiene su plenitud de lo significativo de encuentros anterio
res .... He visitado repetidas veces una galeda de pintura; de aquello que 
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' fue significativo surge ahora toda Ia plenitud actual de la para rni , .. 
· Ci·a ardstica cualquiera que sea el tiempo que separe esta viS ita 

expenen ' 
de la anterior." . . . . 

La categoda de valor tiene su ongen y su aphcaCJon en la expen~n-
. 1 de la realidad tal como se nos presenta. Toda presentaCJon oa actua . . . . 1 

I de contenidos reales se da cuahtatlvamente diferenCJada por a 
actua . . d 1 d 
manera como forman parte de ella sentimientos de gozo o .o or, e 
aprobacion 0 desaprobaci6n; imp~lsos d~ pe~~etuar Ia presenCia ac~ual 
de lo dado o de suprimirla, etc. Dilthey dice: ~1 v~lor su~ge exclus~va
mente en la vid~ de las sensaciones y de los mstmtos ... 10 Postenor-

nte y mediante Ia reflex ion podemos separar, sobre Ia base de estas 
:~eriencias primarias del valor o de~valor qu~ cualifica lo presentad? 
en Ia experiencia, el valor pensando mdependientemente de su mam
festacion en el presente. Pero esta separaci6n, que Dilth~y reputa 
ilegltima, descansa sobre Ia for~a original de d~rse lo vahoso para 
nosotros en Ia actualidad de la vida, y debe refenrse a ella. 

Por ultimo Ia categoda de fin recoge el caracter de "tendencia 
hacia .... " que posee toda experiencia. Dilthey explica: "De las impre
siones producidas por Ia realidad y de Ia reflexi6n sobre elias surgen Ia 
presion, el dolor, el desagrado, Ia desaprobacion provocando rechazo o 
surge una ampliaci6n de Ia existencia, Ia alegda y la simpad~ que 
determinan la voluntad de retener (estas impresiones) (y) de mcre
mentarlas. En Ia conexi6n misma de los sucesos esra comenida, pues, 
una tendencia teleol6gica .... como un empeiio -incorporado en la 
articulaci6n psiquica- por realizar un estado mas aprop.iado ... La e.s
tructura pslquica es adecuada a fin porque tiene Ia tendenCJa a produCJr, 
conservar e incrementar valores vitales y a excluir lo indiferente o lo 
adverso .... Satisfacci6n de una pas ion, arnpliaci6n de Ia existencia, paz y 
seguridad del alma, perfeccionamiento, deber: todas estas no son mas 
que especies de Ia infinita multiplicidad de las orientaciones individua
les. Vemos operar la misma teleologia en la serie de las formas de 
captacion de lo dado, oriemada hacia una aprehensi6n cada vez mas 
adecuada, una ordenaci6n cada vez mas correcta de los objetos particu
lares en Ia conexi6n del pensamiemo. " 11 

No pasara desapercibido despues de Ia descripci6n anterior que 

10 G.S., Bd. V, p. 265. 
11 

G.S., Bd. VII, p. 330. 
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estas rres categorias de significacion, valor y fin representan una 
metamorfosis de Ia rriada clasica de las faculrades del alma. Los aetas 
que establecen Ia significaci6n o relevancia de una parte con relacion al 
rodo corresponden a los aetas de Ia inteligencia. Las vivencias de valor, 
por su parte, a las modificaciones de Ia sensibilidad y Ia rendencia hacia 
o aspiracion, al cumplimiento de un fin, a Ia voluntad. El prop6sito mas 
obvio de esta nueva conceptualizacion de las faculrades del alma es el de 
privarlas del caracter de compartimentos cerrados y dgidos que tenlan 
en Ia tradicion del pensamiento psicol6gico. Dilrhey insisre incansa
blemente en que como categodas, cada una de elias separadamente es 
una abstracci6n, un pun to de vista sabre el todo concreto y dinamico de 
Ia experiencia que se caracteriza por Ia ligazon Intima entre los 
momentos abstracros. Pero Ia mera intencion de relacionar lo que se 
solla pensar separadamente no basta para explicar del todo el sentido 
de Ia metamorfosis de las facultades del alma en las caregorias de 
significaci6n, valor y fin. Los verdaderos problemas que Oil they quiere 
solucionar son los del paso o transiro de un momenta de Ia experiencia 
a orro, y. el de Ia integracion de los momentos como tales en una unidad 
que los asimila y envuelve. Pues como tal unidad dorada de sentido se 
nos da Ia experiencia a pesar de que en cada una de sus partes puedan 
predominar ya sea las operaciones de Ia inteligencia, ya Ia entrega al 
disfrute o padecimiento de sensaciones, o los impulsos de Ia voluntad. 
Si las tres facultades son pensadas como formas peculia res que conser
van sus rasgos propios en el acontecer pslquico este se caracrerizada 
por ocurrir a Ia manera de una serie de saltos bruscos que marcarian los 
llmites de Ia vigencia de una de elias por sabre las arras dos. Pero nada 
es mas ajeno a Ia experiencia. El exito de Ia reoda del "stream of 
consciousness" se debi6, en su tiempo, precisamente, a que en Ia 
experiencia faltan los cortes nltidos y los Hmites precisos. 

Las categodas a las que Dilthey quiere confiar Ia mision de elevar a 
Ia conciencia ciendfica lo dado en Ia experiencia difieren justamenre en 
en esro de las facultades: cada una de elias en su peculiaridad mantiene 
una referencia direcra a las arras dos. La de significacion refiere el 
caracter individual de una experiencia al rodo que Ia recoge como una 
de sus partes. La de valor a punta sin mediacion a las arras dos: del valor 
posirivo o negativo con que se presenta un cierto contenido de concien
cia dependera luego su relevancia o significacion para Ia vida que lo 
percibe; al mismo tiempo surgira el proposito o fin de retenerlo o 
alejarlo, de repetirlo como experiencia o evitarlo. La categoria de fin, 
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or ultimo, contiene una referencia a las de significacion y valor en 
~uanro rodo proyecto de realizar un fin funde lo significative conocido 
y Ia vivencia de lo valioso en Ia representacion de Ia meta deseada. De 
modo que el paso de un conrenido de Ia conciencia a otra noes mas que 
Ia realizacion de una rendencia Intima de ese momenro que, como tal, 
esta ya siempre lanzado porIa via de convertirse en el siguienre. Y a Ia 
vez en cada estructura esta ya dada Ia referencia al todo de Ia vida, que 
Oil they llama indiferentemente, Ia identidad del individuo o Ia unidad 

de Ia existencia. 
Asl las categorias permiten comprender el caracter de curso o 

devenir que es propio de Ia vida espiritual a Ia vez que practicar el 
analisis sin hacer imposible Ia vuelta al rodo sintetico en movimienro. 
Si el esplritu es un suceder sera necesario que las categorias que lo 
analizan para describirlo den cuenra a Ia vez que de Ia peculiaridad de 
sus contenidos, de Ia articulaci6n de su aconrecer. Dilthey dice: 
"Cuando rememorando miramos hacia arras capramos Ia conexi6n 
entre los tramos transcurridos del curso de Ia existencia conforme a Ia 
caregoria de significaci6n. Cuando vivimos en el presence plena de 
realidades renemos en el senrimiento Ia experiencia de su valor posi
tivo o negativo y cuando rendemos hacia el porvenir nace de esra 
dis posicion Ia categoria de fin. Inrerpretamos Ia vida como el cumpli
meinto de un fin supremo a que todos los fines particulares se subordi
nan, como Ia realizaci6n de un sumo bien." 12 

Las categorias que nos permiten comprenaer Ia vida espiritual en 
curso son el media de elevar a Ia conciencia Ia vida temporal de Ia 
existencia, recogen en abstracto Ia integraci6n de las tres dimensiones 
del pasado, el presente y el futuro en Ia unidad vivida del esplritu. La 
unidad de las tres dimensiones es siempre anterior a su separaci6n de 
igual manera como cualquier experiencia parciallleva, en ella misma, 
en tanto que parte, su referencia cualitativamente diferenciada de Ia 
totalidad de Ia vida. Esre tiempo originario de Ia experiencia no puede, 
dice Dilthey, ser enrendido como una linea compuesta de instantes 
homogeneos ya que, si podemos dividir Ia unidad integral del tiempo 
vivido en unidades menores es porque cada una de estas es cualitativa
mente diferenre en virtud de los contenidos presences a Ia conciencia 
que son los que les confieren tal identidad. Para usar un ejemplo dilecro 
de Dilthey: voy repetidas veces a una galeria de pinrura aver un cuadro. 

12 
G.S., Bd. VII, p. 201. 
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Lentamente se me va revelando su sentido. Esta significacion del 
cuadro opera una unificacion de todas las experiencias particulares que 
ya he tenido de ely tam bien de las que proyecto tener en oportunidades 
futuras. Mientras lomira en Ia actualidad llena de su presencia toda Ia 
relacion que con el he tenido y aspiro a continuar, el sentido cabal del 
cuadro para mi, se reune aqui y ahara no obstante las interrupciones o 
lapsos de tiempo que hayan mediado entre las veces que lo he vista, lo 
he recordado o me lo he representado como el fin de mi proxima visita 
al museo. Par lo demas hoy dia casi no hace falta insistir en esta 
particularisima compenetracion de pasado, presente y porvenir en la 
experiencia vivida pues en tanto que conocedores de la novela 
moderna estamos acostumbrados a Ia nocion de que el arden del 
calendario y de otros instrumentos de medicion del tiempo abstracto es 
muy diferente del de las complejas estructuras de Ia temporalidad de la 
conctencta. 

Dilthey expresa esto como sigue: "Si consideramos el tiempo 
prescindiendo de lo que lo llena, sus partes son equivalences. En esta 
continuidad tambien Ia parte mas minima es lineal, es un trascurso. 

El tiempo concreto consiste mas bien en el presente que avanza sin 
descanso .... El presentees elllenarse de un momenta del tiempo con 
realidad, es experiencia viva en contraste con el recuerdo de la misma o 
con el deseo, Ia esperanza, Ia expectacion, el temor de una experiencia 
posible en el futuro." 13 

Los analisis diltheyanas de la estructura espiritual est an destinados 
a describir Ia historicidad de la vida humana en dos sentidos: el 
acontecer de Ia experiencia es el constituirse del tiempo original como 
tal. Dice: "Hay tiempo para nosotros en virtud de Ia unidad ordenadora 
de nuestro espfritll". Pero, y este es el segundo sentido en que se hace 
patente Ia historicidad del hombre, el ocurrir efectivo de lo que llama
mas Ia experiencia solo es posible en Ia comunidad hist6rico-social a Ia 
que Ia vida humana pertenece par necesidad. Cualquier contenido de Ia 
conciencia presupone siempre un pasado de quien lo vive; este pasado 
a lo largo del cual se ha constituido Ia conciencia que ahara conoce, 
siente o quiere este su contenido actual, es Ia historia del aprendizaje de 
una lengua, de Ia adquisicion de una serie de conocimientos, del 
contacto con otras personas; es Ia historia, en suma, de Ia incorpora
ci6n del individuo a una tradici6n. Los elementos que integran esa 

1} G.S., Bd. VII, p. 72. 
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tradici6n remiten a su vez a un pasado mas remota que el que presu
pone Ia experiencia como tal. El preterito del idioma rompe los limites 
no solo de mi propio pasado sino tambien las fronteras del pasado de 
las personas mayores que, hablando, me ensefiaron a entenderlo y a 
valerme de ei. 

Pero, se did, si el tiempo original, Ia historicidad primaria se 
constituye a la par con el suceder del espiritu, ique sentido tiene hablar 
de un tiempo o de un pasado mas remota que aquel que abarca Ia 
historia que es, en el caso de cada individuo, la suya propia? Si cada 
persona es Ia historia originaria ina se queda el tiempo encerrado 
entre los limites de Ia subjetividad? iComo operar el paso del tiempo 
vivido en Ia experiencia a lo que se llama el tiempo "objetivo", aquel 
del cual continuamente decimos que nos envuelve, nos contiene, yen el 
que pensamos al usar Ia expresion "nos encontramos en el tiempo"? 

Dilthey dedic6 gran parte de su obra, como es sabido, a los proble
mas concernientes ala peculiaridad del conocimiento historico. (Como 
es posible un saber acerca del pas ado, en el sentido de Ia historiografia? 
La respuesta a este problema contesta a las preguntas que acabamos de 
plamear. La historia que, como un campo ilimitado de acciones, obras y 
sucesos, envuelve y trasciende el pequefio campo de nuestra propia 
historia, es accesible al conocimiento porque, igual que el pasado que 
siempre ya tenemos detras de nosotros como seres conscientes, signi
fica alga. Y tiene un significado porque es historia humana. Cuanto en 
ella podemos encontrar, las vidas de otros hombres, sus obras, sus 
fracasos, las instituciones creadas a partir de ciertas necesidades, el 
arte, Ia religi6n, las !eyes, Ia metafisica, tienen su sentido como mani
festaciones de esa vida que no es dada en Ia experiencia inmediata. La 
historia es espiritu objetivado en decisiones que podemos comprender 
cuando averiguamos Ia situacion que las impuso y el hombre que las 
tomo; Ia historia es espiritu encarnado en casas cuyo usa o finalidad es 
abordable cuando las podemos poner en conexion con aspiraciones, 
semimientos, proyectos o necesidades. 

El conocimiento de Ia historia se constituye, segun Dilthey, con 
ayuda de las mismas categorias de significacion, valor y fin que son 
propias del saber cientifico acerca de nuestra experiencia. Y no podrian 
ser otras ya que hacer historia equivale a revivir Ia vida de otros, a 
devolverle el caracter temporal 0 espiritual que en su origen tuvieron 
l~s objetos que desentierra el arque61ogo, los documentos que el 
ftl61ogo interpret a, los monumentos que estudia el historiador del arte. 
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En su esrado crudo de meros objeros enconrrados par el arque6logo, de 
cr6nicas descubierras por el fil6logo o de edificios que salen al paso al 
viajero, los objeros, las cr6nicas y los edificios no forman parte de la 
historia. Se convierten en cosa de la historia no solamenre por ser 
viejas o estar fuera de uso. Para ser hist6ricas han menester de que se 
les devuelva las conexiones con la vida de cuyo conrexto surgieron. Esta 
devoluci6n de lo olvidado, lo perdido, lo desprendido de su circunstan
cia y ambiente, a su contexto vital es el trabajo del historiador y este 
trabajo del pensamiento hist6rico es la constituci6n de la his tori a como 
ciencia. La historia devuelve la vida a lo que la ha perdido, recuperando 
la significaci6n, el valor y elfin de aquello que piensa. Pero historia hay 
s6lo desde un presente que busca sus propias rakes. Asi, el paso del 
tiempo vivido en Ia experiencia pro pia al tiempo de la historiografia es 
del mismo tipo que aquel que opera Ia conciencia cuando reune en el 
presente su pasado mas 0 menos inmediato y su futuro proximo 0 

lejano. Si bien la constituci6n de la historia como un todo significativo, 
valioso y teleol6gico, presupone la actividad ordenadora de una vida 
presente que la revive, esta vida actual que hace posible a la historia Ia 
comprende como diferente, anterior y, en tanto que le devuelve la 
actualidad perdida, independiente de ella. Vale decir, el pasado llega a 
ser la gran estructura de la vida humana sabre la tierra cuyo presente 
soy, junto a mis contemporaneos, porque de un modo mas o menos 
urgente me interesa como nuestro pasado. Pero s6lo puede intere
sarme en Ia medida en que lo comprendo como diferente o indepen
dienre de esta actualidad que somas. Pues nada mas que si somas 
capaces de conservarle al pasado del hombre su cad.cter peculiar de ser. 
un con junto ingente de for mas diversas de realizaci6n de la vida, puede 
importarnos recuperarlo. De esta recuperaci6n depende Ia compren
si6n de nosotros mismos, que, en cuanto realizamos s6lo una de las 
posibilidades de ser de Ia vida, nos conoceremos a Ia vez par contraste y 
par asimilaci6n con otras. 

Cada vida individual llega a tener una unidad comprensible o 
racional porque es capaz de ordenarse como momenta de Ia unidad 
inreligible de Ia vida humana como historia. Pero el arden racional de 
Ia historia en tanto que arden conocido desde Ia unidad significativa de 
Ia vida actual es lo que es solo en conexi6n con esta. La unidad unifica
dora de ambos 6rdenes temporales, el individual y el humano general, 
es lo que Dilthey llama la raz6n hist6rica, Ia cual noes una facultad que 
nos sea dada ya hecha, sino que se constituye tambien temporalmente 
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en las operaciones creadoras de la unificaci6n. En el acontecer de la 
raz6n hist6rica suceden el espiritu y el tiempo cuyo comun caracter 
consiste en que sin cesar pasan y en que recomienzan sin cesar. 
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