
tracci6n llamada " realidad" , 
cuyo emblema suele ser la Ima
gen sometida de un picapedrero 
o la cabeza de un rey clavada en 
una pica . Es evidente que las 
ideas reflejan (7) lo que hay, 
pues, efectivamente. todo pen
samiento es pensamiento de lo 
real -o, si no. no es real pensa
miento-o Pero es preciso 
aclarar que ninguna ciencia " in
fraestructural" -economla , 
biologla, historia polltica .. . -
agota con su interpretacl6n el 
sentido de las concepciones 
fllos6flcas o artlsticas. reducién
dolas al lengueje de la "realidad 
de la buena" que ellas manejan. 
Aunque , por supuesto, los 
reduccionismos no pretenden 
más que disculpar la ignorancia 
de la cosa misma. Antfdoto con
tra ellos es este espléndido libro 
de Gaos, que, en primer térmi
no, sorprende por la cantidad de 
conocimientos estructurados en 
él. No s610 hay que tener una 
cultura verdaderamente omnl
comprensiva para tocar todos 
los cempos con la brillantez con 
que lo hace Gaos, sino -lo más 
importante- un conocimiento 
en profundIdad de qué es la his
toria de la cultura , para, por tan
to, de toda la masa de obras 
posible ser capaz de elegir lo 
esencial. 

La obra comienza con la visión 
medieval del mundo, estudiada 
en tres peremnes monumentos: 
la catedral de Chartres. la Sum
ma Theologica y la "Divina 
Comedia" . Desde este prIncipio, 
vemos que es voluntad de Gaos 
no dejar fuera de juego ninguna 
expresión del pensamIento, per
tenezca al campo que pertenez
ca. Efectivamente, fiel a esta 
disposición. el resto del curso 
estudiaré sucesivamente obras 
filos6ficas, como la " Critica de 
la razón pura"; literarias, como 
el teatro de Moliére o el Quijote ; 
religiosas, como los "Ejercicios" 
de San Ignacio o el " Manitlesto 
a la nobleza" de Lutero: cientlfl
cas, como las teorlas de Galileo, 

Huygens o Newton; polltlcas, 
como el "Leviathán" de Hobbes 
o el " Manifiesto comunista", y 
libros de viajes, tratados de 
derecho internacional, manifies
tos de estética o economla ... No 
se trata de una antologla más o 
menos arbitraria ni de una 
galerfa de curiosidades: Gaos 
sabe desentranar la formación, 
desarrollo y declinar de las con
cepciones fundamentales que 
han regido la relación intelec
tual del hombre con su vida. Lo 
que se despliega a través de la 
" Historia de nuestra Idea del 
mundo" es una razón en mar
cha, enfrentada a la necesidad. 
atenta a los descubrimientos, 
reverente ante lo sagrado, 
audaz frente a lo prohibido. 
sometida a los intereses, la 
autoridad y el error, pero rebel
de de algún modo ante estas 
coacciones. Si pudiéramos qui
tarle su matiL de fe en el progre
so al titulo del libro de Croce. 
dlrfamos Que esta obra de Gaos 
nos muestra " la historia como 
hazai'la de la IIbartad". Pero no 
una libertad que avanza inin
terrumpida y necesariamente 
hacia lo mejor. sino un constan
te debatirse entre retrocesos y 
conquistas, cuyo balance nunca 
puede ser definitivo sin caer en 
10 ilusorio ... o en lo transhuma
no. 

José Gaos: un académico sin 
dogmas. Como podfa ser un 
filósofo, un rector de Universi
dad, el al'lo 36 en España. _ 
FERNANDO SAVATER. 

1921: EL P.S.O.E. 
y EL 
COMUNISMO 
EN ESPAÑA 
La revolución técnica experi
mentada en la raprograffa plan
tea cada vez con mayor intensi
dad el tema de la reedlci6n de 
textos de historia polltica. ahora 

sorprendentemente fácil una 
vez prOducida la localización. La 
tradicional edici6n critica tiende 
a diluirse en una reimpresión 
que. habitualmente, la empresa 
editorial se encarga de calificar 
da reveladora. Vaya como ejem
plo la aún reciente publicación 
por Editorial Zero dal Congreso 
del PSOE de 1921 . en el que se 
consuma la escisión socialista 
en torno a la Tercera Internacio
nal (1). Un breve recuerdo de los 
hechos puede servir para 
evaluar, a través de la omisión 
dal contexto, el sentido real de 
este tipo de ediciones. 

El 13 de abril de 1921. al finali
zar el tercero de los congresos 
extraordinarios que la diracción 
del Partido Socialista Obrero 
Espanol habla convocado con
secutivamente en menos de afio 
y medio para que el partido se 
pronunciase sobre la actitud a 
adoptar ante la existencia de 
dos Internacionales Obreras, se 
produjo la escisión medlanta la 
cual nació el Partido Comunista 
Obrero Espai'lol (no el Partido 
Comunista Espanol. como reza 
la portada de Zerol. No era, sin 
embargo, la primera escisión 
comunista que se llevaba a aca
bo en el seno del movimiento 
obrero espal'lol. Justamente un 
ai'lo antes. el 15 de abril de 
1920, la Federación de Juven-

(11 Cong,elO Extrec)fdlnerlo de' PSOE. 
1121. Neclmlento del P.rtldo Comunl.· 
te bper.ol. Ed. Zero, 1974. Distribuye 
rfX . 
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tudes Socialistas, a instancias 
de su Comité Nacional, habla 
decidido abandonar el marco 
del socialismo español y trans
formarse en organización comu
nista (ya en diciembre de 1919, 
en el curso de un congreso, se 
acordó la integración en la 
Internacional Comunista) con la 
denominación, esta vez si, de 
Partido Comunista Español. 
Posteriormente. a principios de 
1922, ambas organizaciones, 
de la mano de Antonio Grazia
del, el delegado de la IC, se 
fusionarlan. dando origen al 
definitivo Partido Comunista de 
Espaf'la . 

Algunas de estas precisiones 
que anteceden. otras no, las 
hace la Editorial Zero en su 
peque"o pr61ogo de página y 
media a su reciente edición de 
las reseñas que en el diario El 
Socialista aparecieron a 10 largo 
del tercEtr congreso extraordi
nario a que nos referlamos al 
principio. Consta el libro de dos 
partes. en la primera de las 
cuales se recogen algunos 
aspectos del debate previo al 
congreso. tales como la solici
tud de ingreso !condicionada) 
en la Tercera Internacional. la 
respuesta del Comité Ejecutivo 
de ésta. etcétera. mientras que 
la segunda se refiere al congre
so en si. 

Insistimos en que es siempre 
positiva la ~dición de este tipo 
de documentos históricos, si se 
trata de lograr un mayor conoci
miento de nuestro pasado próxi
mo y en especial de lo relativo 
al movimiento obrero. muchos 
de cuyos aspectos han sido difi
ciles de tratar públicamente 
hasta estos (¡ltimos tiempos. 
Nada, pues. que obje tar por 
nuestra parte a esta labor. todo 
lo contrario. Creemos, sin 
embargo . que la reedicibn 
requiere como indispensable el 
acompañamiento. si no de un 
estudio exhaustivo. si cuando 
menos de una Amplia introduc-
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ción o de ul1as notas crfticas 
que sitúen al lector en el marco 
histórico de los hechos con los 
que se va a enfrentar y que le 
precisen toda una serie de cues
tiones desconocidas para el 
hasta ese momento más o 
menos profano en el tema. De 
lo contrario. aparte de un cono
cimiento parcial y poco funda
mentado. se corre el peligro de 
que las conclusiones extra idas 
tengan escasa validez. 

Pueden servir de ejemplo las 
afirmaciones tan tajantes como 
poco rigurosas que Incluye la 
nota de presentación editorial: 
" De una lectura serena, y movi
do por el deseo de investigar, se 
deducirá fácilmente que no es la 
moderaci6n ni el esplritu social
demócrata lo que lIevaria a la 
mayorla del PSOE a no adherir
se a la Internacional ComunIs
ta , sino exclusivamente la obli
gatoriedad de las 21 condicIo
nes (2) . algunas de eltas imposi
bles de ser aceptadas. principal
mente la 21 . que llevaba al par
tido a una escisión obligatoria. 

" En el Congreso no se abando
nan las tesis del socialismo 
revolucionario . como comunIs
tas y socialdemócratas, de den
tro y de fuera del partido, han 
querido hacer ver. Así. por 
ejemplo. la toma del poder polf
tico, al margen del juego parla
mentario. y la necesidad de 
implantar la Dict adu ra del 
Proletariado. se mantienen V 
defienden en boca inclusQ de 
algunos de sus más destacados 
Hderes" . 

No es nuestra intención discutir 
el carácter generel de estas afir
maciones. En primer lugar, por
que el estrecho marco de una 

(2) Se lrala de las 21 condiciones Que 
el segundo congreso de la hltornacional 
Comunista, celebllHio en lulio de 1920. 
eslableciO como " fUIIO" obUgutorlo para 
todas las organizaciones que preten· 
dieran ingresar en 1a.IC Se relerian fun
damentalmente a la taclice. ta estrate
gía y e determinad05 delalles organizad· 
vos de los fUlUrOS partidos comunistas. 

recensión no es el lugar apro
piado, y, en segundo término, 
porque creemos que la práctica 
polftlca anterior y posterior del 
PSOE ha dilucidado suficiente
mente esta cuestión. Concreta
mente, desde la escisión hasta 
1939 (por referirnos exclusiva
mente a la vida "pública" del 
pan ido) ha habido en Espal'la 
suficientes momentos de crisis 
para que en ellos hombres 
como Besteiro. Prieto, Saborlt, 
Largo, De los Rios, etcétera, 
hayan mostrado net8mente, 
cua lquiera que fuera, su orienta
ci6n Ideológica. As!' pues, ese 
aspecto no nos atañe en este 
momento. Lo que si ponemos 
en cuestión es la afirmación 
concreta de que de la exclusiva 
lectura de las cr6nicas (no 
actas) que da El Socialista (pu
blicación controlada por los 
antiterceristas) se desprenda 
que el PSOE no abandonara los 
principios del socialismo revolu
cionario . NI las resoluciones 
finales nI las manifestaciones 
que las dos tendencias hicieron 
en el curso de este tercer con
greso extraordinario son valora
bies en su justa medida si no es 
en rntima conexión con lo suce
dido en los dos congresos 
extraordinarios anteriores. 

El primero de ellos tuvo lugar en 
diciembre de 1919 y fue convo
cado. según decla la propia 
circular-convocatoria . ante las 
reiteradas peticiones que en ese 
sentido hablan hecho diversas 
agrupaciones. En este momento 
todavla la base del panido no 
habla asumido mayoritariamen
te, como ocurrida luego. la 
situación de bancarrota en que 
se encontraba la Segunda Inter
nacional como consecuencia de 
su comportamiento en la pri
mera guerra mundial. Amparán
dose en esta circunstancia, la 
mayorla de la dirección del 
PSOE apoyó la tesis segundlsta 
mediante un dictamen de la 
Comisión Ejecutiva que leyó 
Besteiro y que coneluia del 



siguiente modo: " La Comisión 
Ejecutiva propone al Congreso 
que, lejos de contribuir a debili
tar los organismos internacio
nales existentes. procure nues
tro partido fortalecerlos e 
Influenciarlos en el sentido 
anteriormente indicado. y. por lo 
tanto. que acuerde mantener su 
adhesión a la Segunda Interna
cional , Que constituye la organi
zación más poderosa hoy exis
tente. cuyas decisiones, si su 
potencialidad no es imprudente
mente debilitada , pueden ejer
cer una influencia eficaz sobre 
el desarrollo de los aconteci
mientos mundiales en este 
momento crftico de la historia". 
Previamente. Basteiro se habla 
referido a la solidaridad con la 
Revolución rusa. pero, a cam
bio, en el dictamen de la Ejecu
tiva. ni siquiera se hacia men
ci6n a la parte de la propuesta 
que apoyaban. relativa a la posi
bilidad de imponer sanciones a 
aquellos elementos de la 
Segunda Internacional cuya 
conducta durante la guerra no 
hubiera sido acorde con los 
principios socialistas. Como es 
obvio. por su parte, los futuros 
comunistas proponfan. argu
mentando contra el reformismo 
de la Segunda. la entrada Inme
diata en la recién fundada Ter
cera Internacional. 

A pesar de la derrota , la fracción 
" terceri sta" siguió con su linea 
de actuación y logró la convoca
toria de un nuevo congreso seis 
meses más tarde. en Junio de 
1920. para deliberar sobre el 
m ismo tema . En esta ocasión. 
hasta el orden del dfa fue objeto 
de durlsima lucha en el seno de 
la Ejecutiva (Besteiro . Largo 
Caballero, Saborit. Lucio Martl
naz, Nú"ez Tomás, Lamoneda y 
Nú"ez de Arenas). que domina
ban los antiterceristas. En las 
vlsperas de los debates. y ante 
\a imposibilidad de seguir 
apoyando 8 la Segunda Interna
cional - cuya inactividad habla 
ayudado en gran medida a que 

se consiguiele este segundo 
congreso-, I~ fracci6n segun
dista de la Ejecutiva comenzó a 
hacer propaganda siempre en 
contra de la Tercera, pero esta 
vez a favor de la " Internacional 
de los reconstructores", patroci
nada por los que, aun recono
ciendo el hundimiento de la 
Segunda, no estaban dispues
tos a alinearse en la Tercera . En 
el transcurso c el congreso, esta 
postura se hizo inviable dado el 
ambiente general pro-tercerista 
y recurrieron a una maniobra 
que les Iba a proporcionar la vic
toria . Frente al ingreso puro y 
simple en la IC, patrocinado por 
los terceristas, opusieron el 
ingreso condicionado : derecho 
a la autonomra en Id táctica, 
derecho a revisar " así la doctri
na definitiva de la Tercera Inter
nacional como los acuerdos 
posteriores de ésta", y derecho 
a asistir a topas las reuniones 
encaminadas a la unificación. 
Ello significaba estar y no estar 
al mismo tiempo. Una vez más 
triunfó la moderación y esta 
propuesta fue aprobada con 
B.269 votos, por 5 .016 de los 
terceristas y 1.61 5 abstencio
nes, Entre los que, a pesar de 
todo. contInuaron apoyando el 
seguir al margen de la Tercera 
InternacIonal estaban Prieto. 
Largo, Besteiro e Iglesias. 

El resto puede seguirse a través 
del libro que comentamos. En 
abril de 1921 hay nuevos datos 
y los argumentos usados por los 
segundistBs hasta el momento 
se ven reforz~dos por la deci
sión tomada por la UGT en el 
sentido de rechazar la incor
poración a la Internacional Sin
dical Roja. por la puesta en mar
cha de los " reconstructores" y 
por lo riguroso de las 21 condi
ciones de IfJ Internacional 
Comunista. 

Con lo anterior creemos que 
queda bastante claro que, como 
declamas al principio, por si 
solo el Congreso de 1921 no es 
relevante . En el conjunto del 

proceso, las 21 condiciones no 
fueron sino un dato más (de úl
tima hora) que sirvió de apoya
tura para insistir en el rechazo 
de la Tercera Internacional . Por 
otra parte, es dificilmente con
ciliable la Dictadura del Prole
tariado, Que Besteiro decla 
aceptar. con la permanencia en 
la Segunda Internacional: en 
este sentido. declaraciones de 
este tipo no son sino eso : 
declaraciones imprescindibles 
en toda organización obrera o 
sector de la misma que quiera 
seguir manteniendo su hegemo
nla .• JAVIER VALERO. 

UN ANALISIS 
DIVULGADOR 
DEL 
FENOMENO 
VAMPIRICO 
LB escase atención de la activi
dad editorial hacia ciertas temá
ticas de fndole folklórica , mági
ca o mitol6gica - con la excep
ción de unos cuantos volúme
nes al respecto publicados 
durante los dos últimos años y 
con diversa oportunidad y fortu
na por Barral-, distingue por 10 
insólito la edici6n en castellano 
de la Hiltoria natural de 101 
vampirol. de Anthony Masters. 
en la serie Enigmas del Univer
so, de Editorial Bruguera . 

Siguiendo las Uneas de investi
gación e interpretaci6n trazadas 
por el maestro reverendo Mon
tague Summers (autor, entre 
otros, de The Vampire. hit klth 
and kln. The history of wltch
creft y The geography of wltch
craft) y por la escritora y antólo
ga Ornella Volta (The Vamplre). 
Anthony Masters ha elaborado 
un manual bastante completo 
(con materiales ya conocidos) 
por lo que se refiere al análisis, 
somero, pero correcto, de las 
teorras en torno al vampirismo y 
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