


V 

EL PRIMERKRAUSISMO EN ESPANA: 
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El krausismo espanol constitùyeuno ;de' esbs temas sobre 'los 
que los historiadores conservamos li la altura del siglÒ XXI una serie 
de ideastopicasque fueron, en hu.ena medida, 'acuftadas 'por los 
primèroS trabajos realizadosen los'aftossetenta y ochenta. De uri 
lado, lasinvestigaciones desarrollàdas desde el ambito de la filosofia: 
durante los ultimos aftosi-y que han supuestounaprofundarevisi6ri 
del krausismo~no hallsido aplicadas con todas sus trascendentale'g 
consecuencias en el seno' de la històriògrafla: 1 •.. Por otro lado,estan 
àpàrecieildo una serie de nuevos documentos que n:os vaIi à permitir 
llevar a cabo una profunda revisi6ndelcontexto en èl qtie ise.reciben 
en Espafta las ideas de KIause;de.sus protagol1istas y sus teridenCÌas 
ideol6gicas y de las diversas circunstancias que condujeron a què 
finàhpente fuera up.a d,e las yersiones ~el krali:sism(l (pqrque no hubo 
una·sola}laqùe~goza,rli demayor .éXito entre la juventuddèIlibe-
ralismoradical isabeÙno.'· ,. , , ' . 

'Ep.,e~te tra:b~jointenia1"é, utilizandoèsos niateriales,poner de 
nùmifiestocomo la identificaci6n,habituaIlnente, asumida entre 

, ,.1·Ni siquiera den,tro dernuchos trabajo,~ e,nrnarcados; de,ntr() de, lapistoriade 
la filospfia o~el pensarniento espap,ol, como se reflejaen}. M. VAZQUEZ.RpMERO, 

«Ullarèvisi6n del:panorarnakrausolqgic,o actual: .Jibrossobre krausisIl10 

(1988~1998)>>, en Notas, voI. 6,nurn; 1, 1999, pp. 2-13. 
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krausismo y progresismo es aplicable unicamente a un momento 
posterior a su primera recepcion en la Espafta de los aftos cuarenta 
del siglo XIX. Intentaré mostrar, ademas, como en la Espafta liberaI 
Krause sirvio de referente también (y sin necesidad de forzar dema
siado las cosas) a una filosofia politica de corte conservador, ab an
derada por el moderado Santiago de Tejada. Y, por ultimo, analizaré 
desde el punto de vista dèl pensamiento politico el tipo de libe
ralismp que el krausismo espaftol fue construyendo a partir de 1860 
y que serviria de base teorica a las distintas iriiciativas desarrollados 
por el grupo krausista durante el Sexenio y la Restauracion. 

Santiagode Tejàda, p .. imer «krausista», espaftol, 

Contar la historia del origen del krausismo en Espafta ha sido 
desde finales del siglo XIX practicamente sinonimo de narrar la bio
grafia de" Julian Sanz del Rfo; polémico introductor de Krause en 
Espaftaa raiz de su viaje a Alemania en 18.43. Ese controvertido epi
sodio al que, desde Menéndez Pelayo has'a. L. Abellan o E. Diaz, 
pa,sando p~r P~ Jobit, tanta atencion se ha dedicado(y no sin mere
c~rlo) ,~omenz6 a dejar, unpequefio espacio entre loshechos, fun
dacionales del krausismo en, Espafia al papel desempefiado" por 
Ruperto Nayarro Zamorano y una, serie de p~rsonas cercanas al 
prop~o Sanz del Rio 2. De la consideracion aislada de Sanz del Rio 
s~ ha ido. pasanpo a tener en cuenta también sus relaciones en el 
ambito académico y cientifico con otros drculos, como el de eco
nomistas en torno a E;usebio Maria del Valle.o el de juristas en 
torno a An:a;zgla3

• Todo ell()? sin dlida, ha ay:udado a completar 
el conocimiento sobre el contexto hist6rico y cultural de esos pri
meros· pasos, dellfrausismq en Espéilfia y de su incuestionablepadre, 
Sanz del Rio. 

'2 Un artlculoclaveen ese sentido fue el de M. ANDRIN6 FERNANDEZ, <iN avitrro 
Zamoiàho y 10s' orfgenes del krausismo enEspafia», Rivista de Estudi~s Pdlfticps; 
num. 53, septiembre-octùbre de 1986, pp. 71-100. - " ',,' ' 

3 Sobre yl primer caso, vid., J.,L. MALO GUILLÉN, «EL c()ncepto ,de sociedad 
y Estado en èlpen~amiento ècon6mlcò espa'fiol, 1839-1'868: i~èonexi6n entre filo
sofia krausista y liberalismo», Cuademos Atagotteses de Econornfa,' 2.a épòeii, 
voI. VIII, num. 1, pp.205-214. Para el segundo, vid. R. V. ORDEN JIMÉNEZ, «El 
proyecto de la Ciitedra' Extraordinaria'de Filosofia' del Derècho de'Sanz del Rio», 
eri G.CAPELLANy X. AmNJO;Hacia 'un nuevo,inventario de lacienèia' esjJilfiola; 
Sodedad MeriértdezPelayo-AsoCiaci6n de Hispànismò Filos6fico"Sailtartder, 2000, 
pp. 131-146. ' ,; 
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. Con todo, falta enese puzzleuna pieza, ami juicio, tan esencial 
como desconocida, Santiago de Tejada. Tllnto esasLque -aunque 
merece un estudio monografico en si mismo-'- nopodemos dejar 
de dedicarle aqui una especial atenci6n y ofrecer un minimo bos
quejo biografico .. Nacidò en Alfaro (La Rioja) en 1800 y formado 
como jurista, Santiago de Tejada va a ligar su carrera politica al 
liberalismo moderado. 

Concretamente va a formar parte del ala vilumista' del· mode
rantismo, tenie'ndosiemprepornorte de susacciones en estetetreno 
la defensa' de los intereses del catolicismo. Dentro del moderantismo 
va a gozar de una gran influencia por diversas razones. La primor
dial, sin duda, su vinctilaci6n fami1Hlf con er marqués de Viluma, 
al casarse conumi' de sus herthanas, Isabelde laPezuela, en 1843 
(yporelmismo motivo cunado también del conde de Cheste): Su 
otra fuente de poqer ,pròcedera de la propia corona;ya' que parece 
haber contado con un importantefavordesdeque en 1839 publicara 
la obra destihada a defender los derechos ,de sucesi6n al trono de 
lsabellI (Bosquejohistorico de la sucesion a la Corona de Espafia, 
del profesor H. Zopfl, que Tejada traduce y amplia) 4. La propia 
reina gobernadora le nombr6 Pllral3; comisi6n reda:{tbra del estatuto 
de N avarra y Provincias Vascongadas. Ya bajo el reinado de Isabel II 
numerosos indiciospermiten supòner la prolongaci6n de esas hue~ 
nas relaciones, siendo nombrado &enador vitalicio en 1853, apode
r'ado generaI desusaltezas reales 108 infantes duques de Montpen~ 
sier en 1860 o incluso, mas tarde, durante el exilio de los botbònes, 
&u asistencia en 1870 a la comuni6n de Alfonso XII en Roma 5. 

4 Esta obra inicialmente publicadaen Parfs se ree dita en Madrid en 1869, 
tras ser expulsada Isahel II' del troM y; por tanto, con unà. clara intènéi6n rei
vindicativa. en su favor;EIi una. cuartilla manuscrita de su. archivo y fechada en 
H:eide1berga 16 de julio de 1839, Tejada escribe:«Creemos hacer un servicio a 
ia causa ae la Rèina de Espafia D. a IsabellI publièàndo la traducci6n de la Memoria 
sobre .la cuesti6n de la :sùc:esion en Espana que ha dàdo a luz' en' Alemimia el 
Dr. Heinr. Zopfel,Profesor de Derecho 'de là Universidad de Heidelberg. Es la 
primera vozalemana. quesehadejadooiren la Europa deLNorte a favor del 
trono legitimo de Espafia, en un tiempo muy oporttino en verdad; cuando algunos 
defensores de D. Carlos, y también algunos peri6dicos con falsasdoctrinas y con 

. hechos inexactos se han propuesto neutralizar a la menor el efecto producido en 
Alemania por la Memoria del Exmo. Sr. p. Juan. de Zea Bermudez, La verdad 
sobrela question de la sucesi6n li: la Corona de Espàfia». Eshi acompafiado de una 
serie de cuartillas. manuscritas en frilllc6s sobre la mencionada memoria de Cea 
Bermudez. Estos llùmuscritos no se·encùentran catalogados (salvo por cajas) dentro 
del Archivo de la Fundaci6n de Santiagoy Santa' Isabel(Alfaro), por lo cuàl no 
citaré legaj0 ni carpeta en adelante. Caja 9. 

5 Estosy otros detalles biognlficosen R. CEVALLOS, «Don Santiago de Tejada 
y Santamaria (1800-1877)>>, Gracurris, num. 10, 2000, pp. 51-66; ",!!, 
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Durante el Sexenio, sin pasar nunca a la militaneia carlista, formo 
parte activa de la Asociacion Catolica, juntocon personas' como 
Candido y Rarnoll Nocedal'b Aparisi Guijarro 6. 

Por otro lado, desde 1840 habia 'obtenido ya un acta de diputado 
a Cortes por la provincia de Logroiio, cosa que repetin'i en 1844 
y hasta otras tres veces por Zamora (1847, 1850'y 1851); De sus 
interveneiones parlamentarias destacarQn siemprelos discursos,lue
go pliblicados, en oposicion a la desamortizacion de los bienes de 
la Iglesia., . 

Pero quiza el hecho ,mas relevante par.a lo que aqui nos ocupa 
seael viajeque Santiago Tejada realiza a Alemania en 1837. Su 
salida de Espafia conel supuesto fin de tornar unos bafios minerales 
sealarga desde junio de. 1837 hasta 1839. Buena parte de esa estan
eia la realiia en laUniversidad de Heidelberg.' Duranteeste largo 
viaje la buena formacion de Tejada se pone de manifiesto en las 
numerosas hojM manuscritas, a modo de diario de viaje, conservadas 
en' su archivo Y'què escribe integrament~ .. en francés. Entre estos 
textos sehàlla:n numerosas anotacioness~hre el sistema carcelario 
en elGran Ducado de Baden y una serie de pliegos mas significativos 
aun: el indice 'de Ideai de la Humanidad, de Krause, que Tejàda 
denmestra conocer ya en esos afios ydel que hace una traduccion 
frances~ 7. . 

Ésia es la informàcion crueial para 'enterider sU aètuacion en 
torno a la ()bra,de ~ause a su regre~o,aEspafia. Hay varios indieios 
de. que este conoeimierttoabsolutamentepionemy directode Krau
se no fue algo ni casual ni esporadico para Tejada. La primera mues
trà de elIo son los numenlsosmanuscritosexistentes en suarchivò 
relacionados con elkrausismo~ Àlgunos co~responden a traduccio
Iìes deobras: sin indicar titulo, autor ni fecha, però corresponden 
sin duda a obras de Ahrèns, bieIì'al curso de Derecho, bien al curso 

.' . - ":,. ~ 

6 La ÉpiJca, 29 de dicierrìbre de 18p8. Afinales ael perio.do. la càsa de Tejada 
en Madrid seguiasiimdo. un importante lugar de reuni6n de destacado.s militantes 
cat6lico.S (marquesesde Vihillla y Pidal, duque Medinaceli, To.masIsern. .. ) para 
tratar temas po.Htico.S (LaÉpoca, 9de junio. de 1874). . 

7Se trata de. çuatro.cuadernillo.s' (de 35 X 22,5) de cuatro caras cada U~o., .CUyo. 
analisis co.ncreto. realizaré en.otra publicaci6n. Co.mo to.dos lo.S manuscrito.s de este 
viaje po.r Alemania se diferencian del resto. de do.cumento.s del archivo po.r el tipo. 
y tamano. depapel,siendo. ademas esto.s texto.s de 1837-18391o.S unico.s queaparecen 
integramente redactado.s en francés. 
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de Psicologia 8~ Otro manusèrito muy significativo lleva por titulo 
Idea filos6fica dèl Derecho,corì el nombre de «Krause» eli la cabe
cera: y todòparece;indicar que habria sido' escrito etl torno a 1840 9~ 

Pero dejando la lahor hermenéutica, quenoslleve finalmente 
acotejar textosy a la de dataci6n exacta de losmanusc.ritQs, que 
pùede resultar de especial interés para ottos aspectos de his inves
tigaciones krauso16gicas, pani lo' que aqul me' propongo basta una 
cèmstatacion de que no solo Tejada conoda esas teorias, sino de 
quepodelllos.conocer al menos algunos de losniotivos por los que 
leresult<:tfian' atractivas 10; yde que ademashizoaplièaciones esen
cialnient~ pr:actiCasde la doctrina, in~salla de d~hates te6ricos sobre 
suscOlitenidos (entre los que los estriètàmente metafisicosquédaron 
ri1:arginadosfrertte a 108 relacionadoS con las cieIidasnloìales y 
polfticas). 

8 La cantidad de cuadernillos manuscritos que pudieran corresponder con 
estas obras del krausista aleman es tal que su estudio metic1110so requiere una 
monografia (ymucho tiempo); Soy consciente; ademas,del tiempo que puede lle
varme,tal tarea, Ptl.esquedanpor organizartodos,los cuadernillos y cotejarlos con 
las t)."adllcciones,l.?xiste~t,es dI.? Ahrens ycon. las,ilWersas eqiciones de. sus obras 
çonel fin de,.e~tablecèruna relacion textualprecisa (ya pe realizado alguna). No 
s,é a esta fecha si. Teja<iatraduce sistematicament~ su..s obraso. solamente deter
minados pasajes dè su interés (que parece lo mas. probable ),0 si incluso ~stas tra
ducciones son < el tesultado de su participacion eIi la: edicioÌ1 espanola del Curso 
de Derecho de 1841(sospecha que albergué inicialmente y que ahora empiezo a 
descartar portratarsede Una version diferentè àhi de Navarro Zamorano). Lo 
queaquf me interesa es la confirmadon que tales manuscritos nos aportan sobre 
la temprana familiaridad de Tejadacon la filosoffakrausista: 

.'. 9Se trata de dos cuadernillos(de 31,5x21,5)decua.trocaras cada uno. Lleva 
el sello de pobres de ese' ano, pero ése no es un dato valido en si, 'por cuanto 

\ utiliza pliegos sirililares de papel sellado en los anos veinte y treinta para textos 
posteriores. La.datacion se debe mas a gUe es e,n estos momentos, nada mas regresar 
a Espana, clÌàhdoparece'haberse dedicado Tejada a escribirese tipo de textos. 
No o1:lstante; hasÙI nohaber completad6el estudÌo de. la biografia yobra del autor 
no se .podnln 'ofrecer datacionesnìas fiables (que en cualquier casò no oscilaran 
mucho de esta primera aproximacion en la mayoria de los casos). 

lO Debe tenerseeÌi'cuenta a la hora de evaluar este interés por parte de un 
moderadò como Tejada porlafilosoffa de Kiause que el'moderantismo espanol; 
al menosa través de uno de sui; grandes inspiradores doctrinales como Donoso 
Cortés, habfa iniciado j~sta:mente por esas fechaslin distaneiamiento con respecto 
al eclecticismo ,de Cousin; Es decir, 'que la filosofiafuildamento' del doctrinarismo 
politico)' referencia clave para losmoderados espanolèsde là época dèja dèser 
validaen un momehtodadopara estea]itor y se abre'un periodo de busqueda 
de nuevas fuentes de inspiracion ideologica. Ese giro de Donoso . es perèeptibIe 
a la altura de 1838,concretamerite ensu carta a Rossi ,( Obras Completas,t. I, BAE, 
Madrid, 1970, pp. 492-502). ' 
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Que la Filosofia del DerechodeKrause, por ejemplo, pudiera 
resultarle atraqtiva a un autQr ideologicamente situadoen la con
trarrevolucion yel moderantismo c1ericaly tradicionalista nopare~ 
cera allector tan extrafio, una vezque reproduzcamos aqui algunos 
de los pasajes delmencionado manuscritofraducido' por Tejada 11 • 

. Desde el comienzo dei teXtb se deja bien sentado que la vida 
del univèrso esta regida por un orden divino y que todos los sen!s 
viven ~n comunidad, en perfecta armonia bajohis leyes que les ha 
dictado su hacedor. Por tanto, nada lejos de una teoria de la éomu
nidad bien ordenada bajo et designio de Dios, don<;le el orden divino 
(y sus leyes), el l1atural y eljuridico .se identifièan. Esel ,cumpli
miento porpartede los hombresde ,la voluntad divinà expresada 
en e1 pereèh,o l() qùe impide queesRarmonia de la.comurlidad dege
nere en confusion. Asi aparece expresada està idea en el texto de 
Krause que traduce Tejada: 

«El Universo aparece a la consideracion del hombre como un 
vasto Reino del cual Dios es el monarca y todos los seres sus subditos. 
y' en verdad: que de Diosproceden todas las leyes que gobiernan 
elUniverso y en ellas no hay ni desacueti9 niperturbaèiones; todo 

'vive eri' una inefablè armoniaconcèbidà y ejecutada. desde el origen 
de las cosas.' Dios .es él equilibrador del Universo, su direCtor divinò 
e inefable. El fundamento de todo derecho, asi de los que corresponden 
a cada ser como a cada comunidad de seres, procede de Dios, porque 
él ha dado a cada lmode éstossu propia n~turaleza'y porque fundada 
sobre ella conserva la armonia del Universo. Cad~ ser, pues, iunda 
su derecho en Dios (independientemente de la uni6nde los demas 
seres) y la justicia quese debe a cada ser es una parte de la justicia 
divina» 12. ' 

, El origen divino del Derecho,es acentuaq6 cuand() se pasaa 
dilucidar las razonesque impulsanal hombre a vivir de,acueÌ"do 
con, ese Derecho, ya que lo hacecomo criatura de Dios,bajo un 

11 Semejante" caract~rizaci6n ide~16gica se hace 'evidente ensus discursos' y 
estudios.Remito alleqtor, por ejemplo, a DSç, Congreso, 6y7 de junio de 1840, 
pp. 2274-2277 y 2297-2302; 11 de noviembre de 1844, pp. 378-386; «Discurso sobre 
la herencia, en elestablecil11iento del Senado», en Discurso del Senor D. Santiago 
Tejadasobrela rejQnna de la Constitucion, Madrid, 1844, pp. 1-46, y «J:>ensamiento 
politico-religioso de Ernesto J. Renan», en Memoriasde la RealAcademia d~çien
ci\ls ,Morales yPolfticas, t. V, 1884, pp. 187~196 (informe.leidoen la sesi6ndel 
14 de octubre de 1873). 

12 Cuadernillo l,p. 3, del manuscrito Idea filosofica del Derecho., Las cursivas 
son mias en ésta y las siguientes citas. 
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fundamento espiritual yreligioso antesquejuridico.Seglin el Krause 
de Tejada: 

«Poreso Dios ha graQado en elcorazon delhombre elinnato [,] 
~l illextinguible selltitniento del derecho, yde ,la justicia; derivado 

: d~la~dea deDios, que se presenta como el origen del derecho, .como 
simbolo de toda justicia. La idea de Dios, la idea del derecho son 
correlativas en el corazony en la i~teligencia del hombre ... 

,En la idea del derecho se ve unido al Universo, y al hombre 
con Dio's. Resp(ù~ìido el derecho, qite es el primer preceptode Dios 
los hombres aparecen como otros tantos servidores de la divinidad, y 
ejecutando la justicia son como' otros (antQs operarios en .la ' adminis
ttacion de la justicia divina 

( ... ) El sentimiento de derecho es, pues, inextinguible; eleva al 
hombre sobre su propia naturaleza; con ùna fuerza divina le fortalece 
contra elembate de las pasiones, y le purificaen sus acciones, y 
le asemeja a la misma divinidad» 13. 

Una visi6nunitaria del sentimiento religioso, la virtud moral y 
la justicia legaI que se acercan mas a una visj6nteocraticadel Esta
do, la sociedad yelhombre de lo que unai~ctura secularizadade 
~ausepudiera dar a entendèr. Si las esferasde la vidadel hombre, 
Moral, Dereçho; Clencia, etc., gozan de una autonomia propia, a 
la vez forman parte de untodo organrco donde launidad en ybajo 
Dios dota al conjunto. de un· tono espiritual y religioso evidente&. 
Por ello mismo, debieron de resultar muy simpaticas a un, cOnser
vador como Tejada, contrario a la revoluci6n o al individualismo 
ypartidario del orden, del papel de la religi6n en 10s asuntos htima
nos... El Derecho asi' concebido se ofrece como unà herramienta 
extremadamente litil para garantizar el orden y conservar una socie
da~l bajo las leyes de Dios (obteniendoasi.unfundamento,seguro, 
algoque, por ejemplo, .no podia ofrecer el eclecticismo, donde fal
taba un criterìo fijo de elecci6n, de verdad). " ' 

, Almargen~ de èualquier otTa conside,raci6n ulterior, Ya. e'ste texto 
demuestraelpotencial inspirador de Krause en materia de derecho 

, ' . 
13. Cuadernillo 1, pp.'3-4;ParaP. LANDAU, aldefinir'e1 derechocomo «una 

esencialidadfundamenta1 en' Dios» y' reconocer' que, '«e1 derecho. solo puede' ser 
explicadodesde su eterno fundamento enDioS>y, KrauseSè encuentracon Santo 
Tomas, 'Spinbza o Leibniz y sea1èja: de la tradici6nKantiana (<<La fi10soffade1 
derechode Karl Christian Friedrich Krause», en VVAA, Reivindicacionde Krause, 
Madrid, 1983, pp: .75-76). Para un ·estudio eXhaustivo de estepunto, vid. F. QVEROI.) 

FERNANDEZ, La Filosofià ad Derecho de K Ch. P., Krause:con 'un apéndice de su 
proyecto europeista, UPCO,Madrid, 2000. 
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para una filosofia politica conservadoradentro delorbe liberaI, asi 
como una seleccion por parte de Tejada de fragmentos de la,obra 
krausiana muchisimo mas practicos y con un mensaje mas claro que 
los queposteriormente realizara Sanz delRio 14~ Noobstante, habria 
que serralar que esa peculiarvision krausiana' del Derecho. no dejo 
dè suscitar un espeeial interéseÌT la Espafia del siglo XIX, a Juzgar 
por io qùe Clariò' escribe il Menéndez· Pelayo a la altura de 1888: 

, " . '- . - : 

«Del Krause que yo me atrevo a responder feS del Krausefil6-
sofo .del Derecho( ... ) y en cuanto a mi creo firmemente que si hay, 
como no dùdo, I)ios y. ordèn. divino, e~c.,· etc., el Derecho es lo que 
dice Krause. Si no hay Dios, seni lo que,Dios quiera, ,pero poco 

. . importa» 1~: ,. . '. " . , 

Unsegundo,grado de analisis nos exige ir mas alla de la cons
tatacion del conocimiento de la obra de Krause ode mostrar la 
relativamente facil apropiacion de algunas de sus ideas por parte 
de un moderadode la Espafialiberal~ paraverenquérnodoemplea 
en el terrenoconc'reto de la politica alguna.sif;qe esas teorias. Un 
paso que podria nohaberse dadoy quedefi\ticerlono es sencillo 
delimitàronìostrar. Sin embargo, creo que' hay cuandò menOs un 
ejemplo'm:ùyconcreto donde se puede percibir claramente uno de 
lospuntos que Tejada consideroValiosOs de la filosofia de Rrause 
a la hora de aplicarlos a los debates polfticosdela Espafia del 
momento.· 

" La fecha temprana en que podemos constatar. este hecho nos 
habla por si misma, adem~s, ,de la asimilacion' que Tejàda: habia 
llevado a cabo ya de algunas ideas'krausianas: era ya Ùn ).qaùsista 

; > ' • ". " • , • • ~ ,.,". ,', 

14. Un ejemploevidente esta:eri'el texto publÌcado p6stumamente bajoel titulo 
«El derecho y elEstado segun Ktause» (BILE, VI, 1882, pp. 197-198, ·9-11'y 
269-270). Aunque la' idea es là ·misma, «elderecho mismoesunaesencia .fun
damental de Dios», la exposici6n de Sanz del RIO, a pesar de tratarse de notas 
inéditas,tesulta inihteligible.'l\1asclara resuItà la idea del dereèho que' Sàriz del 
Rio tenia.aJa altura de 1841,tàl y Como la.planteaensu proyeetoparainstaurar 
una Catedra de Filosofia del Derecho en la Universidad de Madrid. Por entonces 
ya, conociaeL pensamiento, juridico· krausista, pero mas'bien a través de. la versi6n 
de Ahrens, donde las alusionesa Dios o al caraeter divino de-la justicia .aparecen 
mas diluidas que'·en. Krause; Con todo, lo,que ,parece evidente, elLque en: èstos 
compases Ìniciales del.krausismo en Espanà la Filosofia del Derecho fuèel.campo' 
mas,atractivo de la doctrinakrausiana (R.V. ORDEN' JIMÉNEZ; «La Filosofia del 
Derecho enel joven Sanz del Rio», Pensamiento, num. 56,2000, ,pp:237- 264). 

15 M .. MENÉNDEZPELAYO,'Bpistolario, t. IX, carta 163, Fundaci6n Universitaria 
Espanola, Madrid, p. 137. 
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quehabia .interiorizado y asumido algunos 'principios davesde la 
Filosofia de. Ja Historia lmiusiana, la cualutiliza sin citarel origen 
de tales teorias. 

Se trat,a de un «Discurso sobre la, propiedad de los bienes de 
la Iglesia» gue Tejada 'tenIa previstopronul1ciar en el Congresode 
los Diputados duranteiosdebàtes sobte el Prpyectode Culto y Cle
ro, de cuya.COlp,isi6n fue·ad!3mas presidente, y guele granj~9 una 
fama entre las filas del moderantismo mas.comprometido con la 
causa de la Iglesia catolica,hasta! el punto de. guemuchos aiios des
puésMenéndez Pelayò remitiraa Castelar, enpleno debate par
lamentario; a los' e10cuentes discursos delosseiiòrés Teja.da y Vilu
l!la sobré la legitimidad de la propiedad de la: Iglesia y la,condena 
de laClesamortiza.don 16. Juntoa là edicion gue del discurso pro
Iitintiaclo' eh junlo 'de i840se hrio ese mismoaiio,tejada iilcluyo 
eltextode una interVencion previa, parata gue tenùt,peCÌido un turno 
de palabra gue firìalmeIlteno lelleg6. Es en un pasaje de este texto 
donde la creencia,deTejadaen una Filosofia de la Historiade corte 
~etamente ~ausista se hace.~atente;,p,ero·también. do~de .elautor 
mstrumentabza esa concepclOll para~~efender la propledad ·de la 
Iglesia como algo inviolable y, por lo tanto, deslegitimandoel pro
ceso desamortizador. Con Krause sostiene gue la Iglesia y elEstado 
son làs dos llnicas asociacionesdel honibrepara cumplir sus fil1es 
de la vida gue histoticamente se 'han constitìiido pIenamente y gue 
en etapas de la huma.nidad previa,s a su nill.durez han tuteladoincluso 
los demas fihes de lavida del hombre. Pero incluso cuando lasdemas 
asociacion!3s se vayan constit1Ìye,ndo lo incllestionable ,es gue, ni la 
Iglesiani'el'Estadb desapareceran, por,ser,esenciaÌes a la. propia 
humanidad y, por tanto, no se pueden vulnerar sus derechos 17. Creo 

',16 M. MENEì-mEZPEIAYO,'Varia, t. III; p. 307. El discurso de Menéndez'Pelayo 
tuvo lugar en la legislatura 1884-1885. . . 

1,7 Una utilizaci6n de la filosofia, krausianà que tampocoresulta deinasiado 
descabellada. si. ten~mos. en 'çuenta, . por ejemplo, la interpretaci6n que realiz6 
A..'Chauffard delpet).samiento de undifusordavede1 krausismo aleman por Euro
pa, Ahtens. Escribe el autor francés qùe el sistèma de Ahrens dota de una suprema 
legitimidad a la Iglesia, simplemeÌlte poi: la 'supèrioridad deffiù que persigue, el 
religioso; que;eseld~mayor ìinporta:hcia dentrodè los finesracionalesde lavida 
del hombreque distingue Krause. Rasta tal punto es asi que todos los otros.6rdenes 
temporalesde la vida le estall subordin.lldos y que incluso el Es~açlo .que representa 
la funci6n ética y jurfdica resulta inferior .al ordet).moral y religiqsoque represe,nta 
la'Iglesia.dent;ro delorganicismokrausista; ParaCaAUFFARD,.de,hecho, es ese mar
cado fondo .religioso y cristiano de lafilosofiil, ,krausista,. Jo que explica el éxito 
adquirido por el sistema de Ahrens (vid. Essai Critique sur [es Doctrines Religieuse~ 
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que, para cualquier persona minimamente familiarizada con el'lcrau
sisma espaiiol, no haymejor profesi6n de fe krausista que las pala
bras de Tejada: 

«( .. ~) la humanidad no ha constituidoaun mas que dos grandes 
asociaciones, sin haberllegado aun a establecer las otras,que en la 
edad adulta de los pueblos, se forinaran necesariamente, para realizar 
con perfecci6n los grandes fines delhombre y de la sòciedad. 

Estas dos grandes y permanentes asociaciones son el· Estado y 
la Iglesia. Cada una de ellas tiene diferente, y muy separado, objeto; 
cada una satisface una' gran necesidadcomun a todos los hombres. 
El Estado es el simbolo de la justicia o l() que ~s lo mi~mo, del dere
cho, .. aplicado en todas las regiones de la sociedad. La Iglesia es el 
simbolo, de la reUgi6n,. sentimiento divino e innato en elhombre.lY 
por qué estas dos grap.des asociaciories han sido las primeras, y .son 
hasta hoylas unicas constituidas en el seno de la sociedad en generaI? 
Han sido las primeras porque la religion y la justicia han sidò, y son 
en todas las edades, las dosnecesidades primeras del hombre, perma" 
nentes, sin interlilpCi6n, inevitables: sin·,la justicia, sin ·la religi6n, 
es casi incortcebiblela vida material y D;loral del hombre. Son hasta 
hoy las· unicas porque la humanidad, a,$j,;en la parte mas civilizada 
de Europa, esta como en los primeros dias de su adolescencia, y tienè 
delante de si un, largo p01venir de perfeccion materia~ moral e inte
lectual.: porque es una verdad ya demostrada por la filosofia, que 
eLcuerpo moral dy la humanidad ha seguido hasta hoy, y seguira 
en su desarrollo los PilsOS lentos, pero constantemente progresivos 
que slgue el hombre en todas Ias partes que le con'stituyen; cada 
edad trae nuevas necesidades; nuevos· 6rganos, nuevas facultades hasta 
que /legando al periodò de complèto· desarro/lo y madurez, resulta la 
annonia entre todos'loselementosddavida 18. 

Ni Sanz del Riomismo hubierae:xpresado de forma tan orto
doxamente krausista sus ideas. Unasideas que, pòrotro lado, no 
conocia·de forma ni remotamente parecida a la altura de 1840. Es 
sobre este particular donde la importancia de Tejada en larecepci6n 
y difl1si6n inicial .de Ìa filosofia krausist~en Espaiia va a escalar 
otro peldaiio mas. Y es que. SU relaci6n personal con Sanz del Rio, 
en· buena medida establecida en torno a esta simpatia por laobra 

deHenriAhrens Envisagées Prindpalement dans leur Rapport avec le Dogme Chrétien, 
ErnestThorin Edìteur, Paris, 1879; pp. 102 Y 107). 

18 Voto particu[(ir y Discurso pronunciadoporel Senor Tejada e'n/ la Sesi6ndel 
Congresode losDiputados el7dejunio actual [1840],en defelisa dehotoparticular 
queprecede, Madrid, s~ a. (1840). 
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de Krause,. va a llegar a convertirseen una intima y .asiduamente 
cultivada. amistad. 

El krausismo en laencrucijada: 8anz del Rio 
y ••• sus «amigos politicos» 

Una relaci6n que al menos de forma mas o menòs superficial 
debi6 de empezar bastante pronto, ya que en 1843 disponemos de 
un dato que no solo hablade eséconocimiento mutuo, sino ademas 
de la participaci6n directa de Tejada en animar a Sanz del Rio a 
estudiar la filosofia krausiana. Et testimonio de Tejada deja claro 
sus· profundas convicciones krausistas, asi como' su cQnocimien
to personal de los mas destacados disdpulos de Krause, como 
Ahrens 19. Es justamente cuando Sanzdel Rio se encuentra en Bru
selas visitando a este ultimo, cuando Tejada le escribe: 

«Veò con gusto susrelaciones con Mr. Ahrens; esjoven completo 
y cuyo trato inspira carino y verdadero interés; su modestia, su dul
zura, su since~idad, su ~aber, todofç digno ~e a~mirai. en é1., ~iga 
V. et/, sus relaczonescon el, que pocos"encontrarame}ores mmas utiles. 
Adjunta va ésa para él, sirvl:lseentregarsela recordandole mi carinosa 
memoria». 

Y mas adelante en la misma carta prosigue: 
''-'." . 

«Por la incompleta idea que yo tengo de la filosofia alemana, 
desde luegole aconsejo aVo que se dediqueexclusivamente a estudiar 
el sistema ylafilosofiade,I<rause y<'quedespués de haberse instruido 

'en su doctriria, recorra V. sin profundizar mucho los demas sistemas 
que forman un cuerpo de conocimientos completos. 

En ninguna doctrina filosofica he encontrado mas verdad, mas 
profundidad, mas conexion, que en las obras de Krause ... » 20. 

19 En las Cins;uenta cartas inéçlitas entre Sanz,: del Rio y kraùsistas alemanes 
(1844-1869) publicadaspor E; M. DRENA (Madrid, UPCO,1993) queda patente 
esa relaci6n que con toda probabilidadtendria su origen en el viaje de Tejada 
a Alemania en los aiios treinta. Tanto.Leonhardi como ROder mencionan a Tejada 
en sus ,cartasa Sanz (leellVian recuerdos, algun escrito, le. piden noticias, etc.); 
La,familiaridad entre Tejada yloskr,ausistas alemanesno parece haberse perdido 
en ningun momento (en 1856 todav!a ROder le esperaba a pasar el verano en Hei
de~berg !icompaiiado de su mujer, p. J09). 

20 Tomada. dçF,MAR'fiN BUEZAS, El krausismo espanol desdedentro. Sanz del 
Rio. Autobiografia de intimidad, Tecnos, Madrid, 1978, pp. 40-,41 (el al.ltor reproduce 
numerosos materiales manuscritos de los Diarios de Sanz, que :resultan,especial-
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'A su vez, Tejada era perfectamente consciente de que semejante 
filosofia era susceptible, en manos de alguien menos consetvador 
que él mismo, de dar lugar a interpretaciones no solo diversas, sino 
divergentes de las que él le estaba dando en esos momentos. De 
ahi que advierta en esa misma carta a Sanz del Rio: 

~. . ,,-

«Pero al mismo tiempo le digo a Ud. que para transportarla a 
,estepais, se necesita mucho tino, mucha prudencil:l., mucha mode
rad6n para que no sea aqui una doctrina perniciosa, y aun peligrosa 
para la poli~ica, pàra la denda y aun par~ la mora.!» 21. ' 

Que Tejada pensaba en clave principalmente politica es claro 
y que él habia hechò·una apropiaci6riparcial de Krause, del Krause 
de la edadadòlescente .de lahumanidad;i1o de'la edad madura 
de independencia delasesferas de la vidaajenas a la Iglesia yal 
Estado que Tejada queria refrenar, congelar y s610 como futùro 
reconocia (ésees elpotencial que encerraba el/deal de Krause y 
lo que ya pone de manifiesto el Discurso de Sanz de 1857). Los 
ktausistasposteriores ve:t<in' en el siglo XIX' la hora ya 'de emancipar 
las demasdisciplinas, à:ntes que conserva\,l,fls dos principales. 

Pero,masiinportanteaun es la constlfdci6~ del papel mèdular 
de Tejadaenesta' primera ycruciaI' etapa 'del krausismo espanol 
que surge precisamente del viaje de Sanz a Alemania. Un aspecto 
que fue claramente percibido por Fernando Martin Buezas en los 
anos setenta, aunque sin soIuci6n de continuidad enlahistoriografia 
posterior. Ya entonces senal6 esteautor: 

«Desde su salida de Espafia[Sanz del Rio] mantiene correspon
denda epistolar con Santiago de Tejada, consejero, ' animador y enlace 
para las relacionesconlosmas significados discipulos de Krause: Teja
da y su influenda,sobre Sanz del Rio es un punto clave en lacuesti6n 
debatida sobre laelecci6n del'krausismo» 22. 

mente interesantes para esta primera etapa, cuandoviaja a Alemania). A juzgar 
por "loque "luego 'hizo 'Sanz ,durante su estància en' Alemània parece que sigui6 
al pie de la letra~inc1'uso;demasiado~ elconsejo de Tejada. 

21 Ese temorpor parte de Tejada nOdesapàrèd6 tras el regreso de Sànz del 
Rio a' Espafia; Asi, cuàndo se hallaba en Illescas profundizando en la' filosofia de 
Krause, Tejadale adviertè:«mucho cuidado con matetiastan métafisicas y dificiles» 
[carta sin fecha, A(rchivo) de la R(eal)A(cademia) de la H(historia), Foridb Sanz 
del Rio, caja 109,carpeta 1646, carta 24, en'adelante citado como ARAH];Este 
testimonio refuerza ademas la idea de queTejadaseguia prefiriendolaparte'dèl 
Derecho de lafilosofià de Krause, que, como ya le habiasefialadoen cartas ante-
tiores, era la masutil paranuestro pais. " 

, 22 Op. cit., p. 40, 
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A esta altura creo quesobre este punto no hay fugar para la 
duda,pero de lo que se trata es de profundizar masen esa relaei6n, 
asi como de constatar mediante nueva documentaei6n otros aspectos 
de la misma. Sin duda, uno que· no podemos perder de. vista es el 
relacionado con el apoyo que desde su. cercania al poder politico 
Tejada va a prestar a Sanz del Rio y que éste va a buscarcons
eientemente en algunos momentos clave. 

Esta·· dimensi6n de sus· relaciones se pone· de martifiesto ya 
durante la propia estancia en Alemania, cuando Sanz del Rio alber~ 
ga el'deseo de prolongar su estancia mas alla de lo que inicialmente 
le habia concedido el Ministerio. Entonces; ala aitura de 1844, le 
escribe desde Heidelberg a Revilla y ·le comenta la posibilidad de 
que fueraTejada quien, por su proximidad al gobierno, pudiera ayu~ 
darle en esa empresa 23. 

Pero esaun mas que en su viaje a Alemania a su regresocuando 
Tejada va a seguirestrechando su amistad con Sanz del Rio, a inten
tar encauzar su interpretaci6n de Krause haciauna linea ortodoxa 
y sobre.todoaprestarle el apoyo 'politicì~tsuficiente paralograr sus 
pretenslOnes en el mundo academlco. De'tmtre las numerosos manos 
invisibles que auparon a Sartz del Rio.as.u catedra y que Rafael 
Orden ha sacado a la luz reeientemente, la. de Tejadél, no debi6 de 
ser una de las menores 24. Desde luego su trato personal sigui6 sien
dofrecuertte una vez que Sanz·del Rio se instal6 en Espana.··Intluso 
decisiones de eierta trascendencia, com() su retiro a Illescas, fueron 
cons.ultadas o al meIÌos informadas a Tejada, a quien visifaba cada 
v~z. que se acercaba hasta Madrid. 25., 

La clave'upartirde ahi tesìde enaveriguaren qué momento 
se enturbiaron las relaeiones entre Tejada y Sanz,algo que no se 
produce d,e forma)ndependiente ·aJa evoluci6ndelprimer krau-

23 Vid.· R. V. ORDEN, Sanz del R(() en la Universidad Centrai. Los anos de for-
maci6n, 1837-1850, Madrid, 2001, p.62. . .. •.. ... 

24 R. v: ORDEN seiiala la posibilfdad (perfectani~nte avalada por la informa
ci6nque aporta sobre todo el proceso) dèque Te)ada hubiera sido uno de quienes 
le ayudasen a lograr su catedra en 1854 (op. cit., p. 119). . . 

25 La idea de retirarse a Illescasademasparece ser que, entre su circulo de 
amigos, solamente cont6 ccin elberieplacito de Tejada (Carta de Sanz del Rio à 
Roder, 29 de juniò de 1846, en Drena, 1993, p; 42). Mas tarde, Tejada: le reprendera 
amistosamente para cjue no se entregue àl· estudio· con tanto exceso (ARAH,· ca
ja 109, carpeta 1646, carta 24). Susencuentros 'enMadrid quedar()n anotadbs en 
10sDiarios de Sanzdèl Rio (vid.P. DE AzcARATE, Sanz dèlR{ò (1814-1869). Docu
mentos,· Diarios y Epistolarios, Tecnos, Madrid, 1969, por ejeniplo, pp; 176, 184, 190 ... )~ 
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sismo espanolhacia otros derroteros ideol6gicos mas cercanos. a la 
vertiente masprogresista delliberalismo. Loque si se puedeafirmar 
con certeza es que 1854,0 lo que.es lo mismo, el acceso al poder 
de losprogresistas, no marcaese momento de ruptura. Si es enton
ces cuando Sanz obtiene una catedra en la Universidad de Madrid; 
este hechotendni lugar al iniciarse elano y bajo un gobierno mode
rado. No existe ningun testimonio deque la estrecha relaci6n entre 
Sanz del Rio y elementos del moderantismo se debilitaran lo mas 
minimo enesteperiodo. . 

Al contrario. De un lado, la al11istad de' Sani con un èirculo 
en el que hay presencia de destacados moderados, como Arrazola 
(que llego a ser ministro) o Tejada, sigue cOIlnormalidad 26. De 
otro, Sanz va a contar con el respaldodire,cto de estos senalados 
moderados para sacar adelante su mas importante empresa cien
tifica del periodo: la traducci6n ,(anotada ycompletada) del Com
pendio de Histona Universal de Weber. Los dos primeros tomos de 
estaobra aparecieron en 1853 y el cuarto y ultimo en 1856. El apoyo 
directopor parte de destacados proh0m.~l"es del ~oderantismo a 
esta,obra queda claro cuando leemos al fi11al del pnmer tomoque 
la publicaci6n hasido realizada «bajo laprotecci6n» de,entre otros 
senores, Don Santiago de Tejada2

(: Y a esa alturaparece que el 

26 No, hay gue ser especialmente maniqueos tampoco ni .caer en la tentaci6n 
de equiparar,de forma rigurosa las divisiones poHticascon las relaciones en el mune 
do de la cultura, donde moderados y progresistas ~olaboraban en diversos proyectos 
e instituciones. T6mese como ejemplo làcreaci6n de la Real Acaaemia de Ciencias 
Morales y PoHticas en estos momentos y en cuya nomina de 'fundadores encon
tramos revuelto~ todos lo~,' colores del liberalismo, incluso con quienes se situan 
ya en contra del credo liberaI. , 

, 27 En esa n6mina' se lncliiyen también Arrazolay algunos de sus primeros 
amigòs vinculados ala introducci6n del krausisÌno en Espafia, como Nàvarro Zamò
rano y Zafra, o algunos de quienes se adscribinln a sus ideas mas tarde, como 
ManuelRùiz de Quevedo o Chao. En el segundo de los volumenes (en eltercero 
no se,consigna ya el mec,enazgo de la publicaci6n) seafiaden comoprotectores 
de labbra, N. N., Jòse Salamanca y el conde de San Luis, uno de lòs Ìnas influyentes 
modèrados que llegaraa presidir el gobierno enel petiodo de reacci6n cò'nser
vadora posterior al Bienio progresista (54-56): Cfr. Compendio de la Historia Uni
versaI eserito en aleman por el Dr. 'Gr. Weber catedratico de lIistoria en la Universidad 
de Hddelberg, (raducidodela quintaedièi6n en correspondencia conel autor, y aumen
tado con varias cònsideraciones,generales y notas, por D. Julian Sanzdel Rio, t. I~ 
Imprenta de Dfaz y Compafifa, Madrid, pagina sin numeraci6n ju'nto al Indice de 
materias, ,alfinal del tomo -folio 450-, y t. II, Historia" de la Edad Media, p. 432. 
En este volumen se indica en la portada: «Obra sefialada de texto par,a lo~ estudios 
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especial mecenazgopor parteqe Tejadaes algo yamas que claro 
pani todo et mundo, hasta el 'puhtode que afios mas tarde Gumer
sirido Laverde afirmaraque Sanz del Rio solamente' consigui6publi
car la obra mercedal «apoyòde Tejada y o1ros personajes con
servadores» 28. Por 10 tanto, es con esosapoyos, que no provienen 
delliberalismo progresista ni enunico nienprimer término, como 
el kraùsismo va tornando carta de naturaleza en el panorama cultural 
y aC,adémico espafiol del sigl0 xlx;desde unas obtas que financian 
los moderados y desdeuna'catedra (tan habitualmente identificada 
con el.inicio del biehio ,en 1854) que se la dan(porque se la dan 
mas que la gana) los moderados, que aun no veian ni eh el krausismo 
ni'en Sanz del Rio un enemigo'a combatir; 

Un breve examen de los còntenidos" tanto' de Ids anotaciones 
como, sobre todo, delas lntroducciones que Sanz,del Rio incorpora 
à, cada tOIllo. de la ,obrà noi; permite comprobar como 'este primer 
krausismo, ya no en la versi6n de T~jada, sino en la del propio Sanz 
estodavia una doctrina mas bien,neutial desde un punto de vista 
ideol6gico, ,Sii1 que d~sde luego,pueda parecer peligrosa a los ojos 
delUberalismo,moderado en el pOcle;r,(ì'J!~" también hay que re~or
dado, no es aun el moderantismo intransigente de los ultimos cin~ 
cuenta y la década de los sesenta). De hecho, en la «Advertencia 
preliminar» al segundo tomo sefiala abiertamente Sanz' que «para 
108 complemento8 historicos» a esta obta se ha guiado (ya que él 
no es historiadòr) en la Historia GeneraI de Espafia de uri autor 
tan poco sospechoso en los cirèulos conservadores como Modesto 
Lafuente. Y desde Un punto de vista filos6ficoconsidera que el 
desenvolvimìento de la Historia, adefuas de ajustarse a las leyes de 
unidad,oposicion (variedad) y composicion (àrmonia) de pura iris
piraci6n krausiana;responde a un pIan divino é incluso se refiere 
a c6rrio«Aqùi se agarra el historiador religioso ( ... ) para descifrar 
el sentido de Dios en ella» 29. 

,En elprimer tomo encontramòs una,similar lllezcla de filosofia 
puramente krauslanacon.\ln tono marcadamente religioso de, su 
analis,is,hist6rico. Asi,escribe S,lnZ que la Historia Universal, «com,. 

de Ampliacj6n de la f~cu1tad de Filosqffa» (l~'~ueratifica la ~xistencia de un c1ar~ 
, apoyo aSanz y sus traba:jos en este periodo de dominio moderado). , ' , 

, 28 Cit.en V A.zQUEZ 'ROMERO, Tradidonales y c01}se1widores en là difusi6n' de 
lafilosofia krdusista enEspaiia,UPCO; Madrid; 1997;p. 529. R. ORDEN indica, 
ademas, que el propio Sanz reconoce esacircunstancia en su carta privada y su 
instancia al Ministerio (op. cit., p. 96).' ' 

29 Compendio ... , t. II; pp. I y II. 
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puesta de la de la HJlmanidad'y la Naturaleza», ha de llevarnos 
«alconocimiento de Dios como eLFundador y Gobernador del Mun
do todo y del nuestro en la Tierra». Es decir,que el profundo canlc
ter religioso de la Filosofia de la Historia krausista todaviaaparece 
formulado enun lenguaje lo suficientementeambiguocomo para 
ser del gusto del catolicismo espanol de,la época; de hombres' como 
Tejada. Yeso por mas que en ,algunospasajes se pueda intuir al 
mismo tiempouna concepci6n de la religi6n propia del krausismo 
posterior y gue tanto rechazo va a despertar en Espana. Por ejemplo, 
cuando ,al examinar la Historia ,del Mundo antiguo afirma que «su 
Dios no era mas quela imagendébil de.1a fantasia, no todavia el 
Dios del coraz6n ni de la fe racional del,espfritu» 30; Yen el ultimo 
tOrno, aparecido ya en el Bienio, al tratarse ya los pasajes mas recien
tes de nuestra Historia, fambién se puèden halhir de 'vez. eh, cuando 
juicios un tantoheterodoxos, como què la Inquisici6n llevà acabo 
la obrade esclavizar el pensamiento, aunque eh.1a visi6h global sìgue 
dominando la idea de que la historia èsta guiada por la providenda 
de Dios (auIlquè sepamos que 10s krausistas la entìenden de forma 
diferente al catolièismo, tal ycomo se formula:,ynestos pasajes no 
eXÌste difererba alguna a los ojos delleétor) en r'~.qùe se «armonizan 
la fe y la cieIÌcia» 31. " . ' , " 

. ' ,:. ", . .' 

Si hasta aqui dpmina ese tono absolutamente «ortodoxp», que 
es completamente valido al menos para los anos ,de la década mode
rada; parece vislumbrarse ya con claridad una inflexi6n en el cuarto 
tomo, escrito bajo coyuntura progresista. En él Sanz describe ,la eyo~ 
luci6n de la, historia como una marcha progresiva, ya en términos 
mas politicos qUe fiI9s6fico~espirituales, desde, la monarquia y la 
aristocracia hacia la democracia o, com() él el1tiendeese proceso, 
desde eLderecho de unos poços al derechode todos .. Marca ademas 
por lo quea la evoluci6ndentifica de ,los,pueblos s.e refiere una 
diferencia entre el norte protestante, donde el libre pensamiento 
ha conducido a un rapido desarrollo, y un medio dia cat6lico en el 
què ha sucedido todo 10cQntrario,'debido ala tutela'cleridil y riobi
liaria"(p;'XIV). En ese sèntido considera positivaslas revol'uciones 
americana yfrancesapor cuanto supusieron «la libertad politiea»; 
cuya expansi6n rastrea Sanz en Espana desde Cadiz. Su juicio sobre 
la 'guerra dehidependencia,que tilda depoplllin, es altamente posi
tiv() porque senalo <~el. rènacimiento dè.los pueplos a la coneien~ 
ciapoliticay alsentimientode, su podery su derecho» (p. XXV). 

30 Ibid., p. 18 (cursivas mias). La cita precedente en p.10. 
31 Ibid., t. III, p. XLII. El juicio sobre la Inquisid6p en p. IX; 
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Es mas, ve lahistoria moderna como un ascenso del «cuarto esta
do», fruto de la tendencia uni versaI a «la nivelaci6n de la socie~ 
dad».Rechaza, eso SI, lasvias violentas que deben sustituirsepor 
la propaganda democratica ylaacci6n dèla opini6n publica, evi
tando' aSI losextremos a que conducen socialismo y comunismo 
(pp. XXXV-XXXVI). Deque la historia se encamine hacia esa nue
va etapa democratica por un camino de progreso o por Un precipicio 
(rçvoluci6n), Sanzresponsabiliza exclusiv,amente a «Las jefes y cla
ses .directoras». Finalmente, y aunque acomete de forma bastante 
aséptiça la narraci6n <;le los sucesos relativos a 10,s ultimo~ aÌ10sde 
historia espaiiola, se puedè espigar un parrafo ep. el que emite su 
opini6n sobre el periodo liberar que él mismo ha vivido. Escribe 
Sanz del Rio: 

. «( ... ) desde 1833 hasta 1843 se precipito nuestra vida polftica del 
absolutismo ilustrado a la anarqu(a y el régimen militar. Desde 1843 
a 1853 se precipito, por pasos semejantes, aunque reti:6grados, desde 
el régimen militarhasta el absolutismo palaciego. Ante. ambos extre
mos ha retrocedido el instinto del pais, yen la agitaci6n de la lucha 
misma han nacido muchos,interese;r?eutros ym~diad9res que alejan 

; a EsPana lentamente de descaminòs:'semejantes» 32 •. 

A· pesar de este primer aSQmo de una posible desviaci6n. del 
krausismo de Sanz haciaunhorizonte ljberal democratico (tmnpoco 
expone ideas tancriticas ni exaltadas), no parece que ese hecho ~ 
sup:usiese· un· enfreniamiento con lossectores moderados dellibe
ralismo, yaque es en1857 cuando pronuncia su celebre discursQ 
en la CentraI, cosa .que solla hacer alguien cercano al poder desde 
un punto de vista ideol6gico. 

Si bien desde la perspectiva doctrinal el discursode 1857 va a 
sentar laprimera piedra para una nueva interpretaci6n delkrau
sismo en Espaiia,desde laestrictamente politica no va a invertir 
lasituad6n precedente. No; al meno s, por lo que ala actitud que 
desde el liberalismo espaiiol se adopte hacia la filosofia ki:ausista. 
Quienesvan a reaccionar eneste primer momento van a ser sectores 
qutypara entoncesya han roto con el propio credo liberaI, como 
son 'los neo-cat6licos situados' en el extremo de la reacci6n; Y va 
a; ser debido, principalmente, en defensa de' unos intereses de la 
Iglesia cat6lica que ven gravemente amenazados por la idea krau
sista de que la ciencia es libre y quedebe constituir una esfera aut6~ 

32 Ibid., t. IV, p. 512 (cursivas mias). 
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noma de la vida del hombre,al, margen de la tutela que Iglesia y 
Estado le han podido prestar hist6ricamente. Es decir; que se trata 
de una reacci6n contextualizada enel proceso global deseculari
zaci6n emprendida desde el liberalismo en el siglo XIX, y de una 
Iglesia que no cejànl en su esfuerzo por conservar espacios de 
influencia, de entrelo cuales el representado porla ensenanza ocupa 
un lugar obviamente centraI. 

, Però ,eri elmomento misnio de 10s' sucesos los liberales mode
rados Iilas representativos no solo no dieron signos deespedalpreo
cupaci6npor 'la ideas vèrtidas por Sanz 'en su discursd, sino que 
manifestaron explicitamente su apoyo a}. profesor 'krausista. Asi se 
desprendede 10s parabiehes que Sanz del Rio recibe 'trassu discurs() 
y entre los que encontramos los de Narvaez, Nocedal, Arrazola, 
Posada Herrera, Armero, Moyano, Gil de Zarate o Catalina (1os 
tres ultimo s, ministros de Fomento de' diferentes goblernos mode-
radosentre 1857 y1868) 33. ' 

, Lo que quiza si es preciso senalar son las consecuencias de esa 
primera ,confrontaci6n entre neos y filosofia ,}(rausista. La mas evi
dente es la actitud de ungrupo de autores d~i;talante reaccionario 
que van a gozar de un granprediCamento en el terren() de la cultura 
y la educaci6n en las décadas siguientes y que desde ahorase van 
a 'convertir en irreconciliables enemigos del krausismo'espanol.Se 
trata de personas tan destacildascomo Ortfy Lara, N avarro Villos
lada, Aparisi y Guijarro, Gabino Tejado,etc. Pero también su mayor 
enconamiento estatla por llegar (hay queesperàr a losanos sesenta). 
Sobretodohay que tener encuenta la capacidad queenlacoyuntura 
politica, posterior van a tener estos hombres para ejercer una gran 
presi6n ideol6gica sobre la corona y sobre elliberalismo moderado, 
hasta el punto dereactivar su progresiva derivaci6n haciauna dere
cha intolerante. En otras palabras l que "an a ser capacesde trasladar 
hasta los'gobiernos,moderados su obsesiva persecucional krausismo 
(siendo las cuestiones ul1ivèrsitarias una' de las mas palpables mani~ 
festaciones de esa realidad). , ',' 

Junto a elIo (y no sinrelaci6n alguna), se puede apreciar c6mo 
paralèlamente ----.,.y a partir de esa irrupci6n oficialdelkrausismo 
en la universidad espanola---' Sanz del Rio va a irestableciendo amis
tad y contacto cotirianocon una serie de j6venesque ideol6gica
mente sevan a situar masalla incluso ,'del Jiberalismo progresista 
(de hecho acabaran militando en las filas de Jademocracia o del 

33 Cfr. P. DE AzCÀRATE, op. cit., p. 239; 

( 

J 
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republicanismo, en generaI). Ahora en sus Diarios las visitas, los 
paseos, las cartaS y los proyectos de Sanz tienen como protagonistas 
cada vez. en mayor medida a Fernando de Paula Canalejas, Castelar, 
Fermindez GonzaIez, Ruiz' de Quevedo, Morayta o Salmeron. 

Creo que ésa . es la coyuntura historica en la que fermenta el 
momento de ruptura definitiva, de orientacion de la' filosofiakrau
sista por otros derroteros ideologicos, tanto desde el punto de vista 
de las ideasi como ·de las personas. En ese sentido podemos aceptar 
con Vicente Cacho que 1860 s).lpone una especie de «hora cero» 
del krausismo espaiiol, pero solamente en la medida en que significa 
un cambio de rumbo, una inflexion detenninante; sin que eso nos 
pueda hacer olvidar las casi dos décadas de formacion del krausismo 
y su naturaleza precedente. Si desde elpunto de vista doctrinal es 
logicamente la publicacion de Ideai de la Humanidad de Krause por 
parte de Sanzdel· Rio, desde un punto de vista historico-politico 
la partida de bautismo de este nuevo rumbo del krausismohay que 
buscarlaen la aparicion de la revista La Razonque bajo la tutela 
intelectual de Canalejas y con la participacion,de. Castelar y otros 
jovenes del momento van a ser el primer interltibfundamentadode 
llevar a la pnictica lafilosoffa krausista . 

. ' Pero antes de pasaral amilisis de la naturaleza deese nuevo 
krausismo, del que nos es mas familiar, por otro lado, s'1 hace nece
sario ver qué sucedio con esa otra via, finalmente frustrada, del krau
sismo espaiiol. No parece muy casual que la ultima visita de Sanz 
a Tejad,a de que tenemos noticia, asi como las ultimas y muy fami
liares cartas que secruzan'ambos, daten de los ultimos aiios cin~ 

. cuenta. Que,enlos sesenta esta larg~ relacion se. debio de deteriorar 
considerablemente parecy claro y hasta habitualen el contexto 
apuntado: un Tejada situado en la derecha misma de un moderan~ . 
tismo ya ultraconservador enlos aiios sesenta resultaba incompatible 
con una filosofia en la que la juventud protagonista habia encon
trado una bandera para 'su causa politica revolucionaria. Entre el 
vado documentaI existente para estos periodos c1aves encontramos 
unas cartas' .entreSanz y Tejada,cruzadasprobablemen,te en el 
momento masdramatico de la relacion entre .krausismo y mode
rados, cuando ya el krausismo. habi.a dado los frutos ideologicos que 
Tejada tanto habia temido y se habia esforzado por encauzar. Me 
refiero al de sobra. conocido, episodio de la cuestion universitaria 
de 1867, que acabo con el expediente a Sanz del Rio y su expulsion 
de la catedra. A través de una de esas cartaspodemos reconstruir 
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en lo fundamentallo acaecido en los anos previos en sus releiciones 
personales: 

«Estuve aver aUsted en la calle del Norte y fui a la calle Ancha 
6 y no me dieron razoti de Usted. Iba a decir a Usted que después 
de todo lo ocurrido,en toda ocasi6n, subsisten por mi parte las anti
guas relaciones que siempre he tenido con Usted» 34. 

A h que Sanz iespondi6 en el mismo tòno" entre afectivo y dis
tante: «Espeto no perder la relaci6ti a pesar de verdiferentes las 
èosas en otras esferas ( ... ) Dios ve todo». 

Un nuevo'hoì:'izonte para el krausismo"espafiol: 
Canalejas y La Raz6n (1860) 

"" La nueva generaci6n de j6venes que va a irrumpir en la historia 
del krausismoespanol va "a dar a est a corriente un" giro definitivo 
y radical. La etapa Ìriicial" caracterizada por elcoqueteo intelectual 
entre Sanz del Rio ye1 liberalismo modera~() (basado en la posi
bilidadque"seofrecfa almoderantismo de uItdfundamentaci6n filo
s6fica renovada a su ideario, de una parte, y en el apoyo "material 
y humano que Sanz del Rio encontr6 en la figura de Tejada y, a 
traves de él; en ciertas instancias oficiales delos anos cuarenta para 
grarijeàrse una carrera profesional)parecfa definitivamente avocado 
al fracaso tras los aèontecimientos de 1857 y lapuesta en cuarentena 
de la filosofia krausista por parte de los neocat6licos, que pronto 
se va a convertir en persécuci6n directa y obsesiva. Si, por otro lado, 
la definitiva iiru]JCi6n de'Sanz delRioen elmundo académico espa
noI heibia supuesto una breve etapa de transici6ri donde el krausismo 
se presenta desde un punto de vista ideologico èomo una doctrina 
mas o menos neutra volcadasobre todo en su desarrollo puramente 
filos6fico, ahora los j6veries "discfpulos madrilenos de Sanz abren " 
una nueva" etapadondy van a sustentar en las teorIas krausistas una 
filosofia politica de deèlarado caracter progresista. Al margen de 
que otros autòres como Ginero sobre todo Azcarate profundicen 
el sentidoultimode la teoria politica del krausismo y ladesarrollen 
tanto· en el terreno especulativo como practico" desde los anos seten
ta(vertiente quenos es mejor conoéida, pòr otrolado), es· sin duda 
en la propaganda desarrollada desdeèl peri6dico La Razonen 1860 
yèn la actividad publicfstica de Fernando dePaula Canalejas, donde 

34 Tejada a Sanz del Rio; 2 de febrerode 1868 (ARAH,caja 56, carpeta 1556). 
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las ideas krausistas van a encontrar una nueva y definitivaorien~ 
taci6n en Espafia 35. Tomaré como referencia basica ese momento 
no ~solopor situarse cronol6gicamente antes de otras iniciativas en 
la misma . linea, sino también .por el caracter paradigmatico' que el 
texto fundacional de La Raz6ntienepara lo que. va a ser el giro 
delkrausismo y su futura linea ideol6gica,especialmente en el plano 
sociopolitico y en el contexto de la Esp<ifia liberaI 36. 

Como punto de partida hay que tener en cuenta et contexto 
hist6rico-ideol6gico en el que este cambio va a llevarse a cabo. Se 
puede decir que en la fHosofiade Krause tal y como Sanz del Rio 
estabiidifundiéndola en la Espafiacle mediiidos delsigld XIXy fun
damentalmellte en la traducci6ri de· algunos de sus textos bajo el 
titulo de Ideai de la Humarìidad 'estos j6venes encontraron la fùente 
id6nea para desarrollar una teoria que se alejara al mismo tiempo 
de las viejas banderasliberaies, tanto de la 1l10derada de-inspiraci6n 
doctrinaria COm() de la progresista, yde 1m; extremos radicales que 
a susoj6s representaban eltradicioniilismo y el socialismo (bajo sus 
diferentes . vertientes, utopica, comunista o cualquier otro apellido 
con el quepor entonces se le no~inara)~ç 

Esa nueva posici6n que quieren ocupar dentro del espectro ideo-
16gico que ofreda el escenario de la filosofia polftica .del momento 
es lo que voy a caracterizar como «liberalismo arm6nico»y que apa
rece ya manifiesto desde la introducci6n a la revista La Razon que 
en 1860 escrìbé Francisco de.PaulaCanalejas (sin duda el gran arti
fice de esta primeraelaboraci6n ideol6gica a partir de 'la filosofia 

35E:n et tempran~ analisis que. L. VIDART SCHUCH re~liza del krausismoen 
Espafia (J..a filos()fia espanola, indicaciones .. bibliograficas, Imprenta Europea, 
Madrid, 1866,pp.174-184) destaca como miembros mas reprèsentativos de este 
movimiento a Sanz del Rio, Eduardo Rute, NicolasSalmeron, Facundo de los Rios 
y' a Paula Canalejas; de' qìiien destaca ·los numerosos artlcùlos que ya para esa 
fecha hapublicado en periodicos y revistas, asi como sus exitosos discursos en 
el Ateneo de Madrid. 

. 36 La Raz6n dejo de publicarse en 1861 pQr desavenencias entre miembros 
del'grupo fundador què llevaron a Canalejas afundar otra publicacion periodica, 
Revista Ibérica de Ciencids, Politica, Literatura, Artes elnstrucci6n. En la «Adver
tencia» al num. 1 Canalejas inscribe està iniciativa en elliberalismo, el refotmismo, 
la tolerancia(contra el exc1usivismo), etc., todo elIo con el fin de «armonizar» 
el «organismo de la vida polftica». Sintomaticamente el artlculocon el que esta 
revista inicio su vida fue la «ExposicioIi de lossistemas filosoficos» por parte de 
SanzdelRio. Por todo elIo A.JIMÉNEZ LANDI lacalificoen su dia como la primera 
«quijotesca salida del krausismo aLagora para dirigirla vida polftica» (La Instituci6n 
Libre de Ensenanza y su Ambiente, t. I, Los orfgenes de la Instituci6n, Madrid, 1996, 
p.65). 
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krausista). No en vano el propio Canalejas ctiando en 1871(y tras 
advertit que seguia pensando lo mismo que entonces) reedite, ya 
comO propio, ese texto que en su momento aparecia firmado por 
«la redacci6n» lo va a titular «Programa politico». Alli declara ya 
el lider de la juventud krausista que\ la revista huye «tanto de 10s 
que tienen aun en elcoraz6n lasdoctrimìS delas escuelas francesas 
del pasado» conio de aquellos otros que «blasfeman de la raz6n» 37. 

Su.abierta hostilidad a moderados y tradicionalistas cat6licos se hace 
explicita en otros pasajes.del texto, pero quiza se realiza una opo
sicion mas acida aun al. socialismo en sus diferentes versiones y asi 
se ataca duramente a los «ateos cole.ctivistas», a los «sectarios de 
la Intern;:tcional» o a «la'b~utalidad del' comunismo ateo y mate-. 
rialista» que aspira al dominio exclusivo de una clase 38. 

. Al margen. de' las difetencias con iodas esascorrientes desde 
un punto de vista te6rico, en el orden delos hechos lo què queda 
claro es que defiende un pròyecto' politico que levanta la '«bandera 
de là Raz6n» frente a 10s viejos partidos. Para Canalejas, Ca<;liz que
da tan lejos a esa altura del siglo que no d}lda en afirmar que «Ios 
dictados de progresista y moderado y re~blicano son voces his
t6ricas», para sentenciar poco masade1ante: «hemos roto el ciclo 
de los viejospartidos» 39. Se opone tambiénalliberalismo empirista 
e individualista. 

Por tanto; en el ambiente de. laépoca se respira aun las con
secuencias de 1848 y la aparici6n del fantasma del comunismo, que 
habia conmovido los cimientos de las ideas politicas de autores como 
Tocqueville( quienantè la posibilidad' de unarevoluci6n socialista 
renuncia a los postulaaos mas democraticos de su liberali'smo para 
garantizar'el .orcten social) o Mill, que tratadè rescatar las libert;:tdes 
individuales del.peligro homogeneizador deJaspersonas que resul
tariade unaigualdàd extrema.Se respira también el rechazo frontal 
del cariz que estaba tornando en Espafia el joven Estado liberaI a 
través . de sus dos paitidosmaseq1blematièos. La oposici6n àl libe
ralismomoderado f(~sulta completamente 16gica, dados lòspostu
lados ideQl6gicos de este nuevo krausismo. 

37 La Razon, num. l, 1860, p. 9. 
38 Estudios . criticos de· Filosofia, Politica y Literatura, Carlos Baillyc Baillière, 

Madrid, 187e, p. IX. (La advertencia «Allector» esta escrita en 1871); Es en esta 
obra en la que se lleva a cabo la citada reedici6n de la «Introducci6n» a La Razon 
(cfr; pp.4S-65). 

39 «Introducci6n», La Razon, p. 7. 
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Menos obvio resulta el rechazo alliberalismo progresista, pero 
también tiene su explicacion, tantodesde un punto de vista teorico 
comohistorico, Elpartidoprogresista ya habia, cornenzado .a res~ 
quebrajarsea finales de los cuarenta y,...:-.-al margen deotras disi
dencias- almenos ciertas'fracciones de su àla izquierda van a escin
dirse para· desarrollar un nuevo pròyecto politico de corte demo
cratico. En ese contexto algunos de los krausistas que vana formarse 
ideologicamente entrefinales de :108 cincuenta y los primeros seseri
ta, van a seguir ese ultimo cantino desde su proximidad alprogre-

, sismo hasta su militancia en la democracia. Es el caso de Azca.rate, 
quien en su Minuta de un testamento (escrito de caracter autobio
gnifico en algunos de sus pasajes)'explica las razones teoricasde 
esa evolucion: el progresismo, ,cuya familia olazaguista admira sobre
manera, sostuvo que.la soberanfa nacional era fuente de poder y 
de derecho. Lo segundo era incorrecto y fueron los democratas quie
nes limitaron la soberania nqsionala una fuente de podçr unica
mente. Ademas, como Canalejas., tambiénAzcarate consideraba,que 
elliberalismo progresista espàiiol se quedo un tanto ànticuado en 
el orden de las ideas politicas, ya qu,e sus principios estqban «llenos 
de las preocupaciones del final del siglo ;~III» 40 •. ' , 

, . .' . 

La propia revista La Razon sirvio de foto de debate de la idea 
misrtla de democracia (y de varias cuestiones relativas . al·· credo 
democraticoen elorden politico), teniendo entre sus publicistas a 
Castelar, quien poco tiempoantes habfamostrado su entusiasmo 
por la filosofia espiritualista de Krausèen el Ateneo 41. No debe 
extraiiarnos, pues, leer de la pIuma de Canalejas que «la ed ad que 
corre es esencialmente democratica» y que, en consecuencia, «hay 
que' seguir la inspitacion democratica de 108 tiempos» 42. (Si bien 
es cierto que se entiende ésta como la universalidad del Dereèho). 
Para,hacerlo,Ca:p.alejasve,en la filosofiakrausista, cuyos principios 
centrales sigue con notable ortodòxia, el vehicuio mas aclecuado~. 
Y esta convencido de ello porque la «escuela racionalista» . (como 
indirectamente sesefierealkrausismo, nombremalditoque por sus 
connotacidnes peyorativas va a ser envtielto' siempre' en 'sintagmas 
menos ~ospechosos, como «racionalismo armonico» )es, ~<compren
siva y sistematica». Esdecir, que escapaz desintetizaro armonizar 
(como a los krausistas les gustaba,expresarlo) elementos diversos 

40 Minuta de un testamento, publicada y anotada por W .. , Madrid, 1876. Cito 
por laedici6n de Edicionesde Cultura Pòpular, 1967, pp. 158-159 ynotas 101-102). 

41 Discursos Académicos, Madrid, 1860, p. 19. 
42 Estudios crfticos ... , op. cit., pp. IX Y XI. 
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que.a veces sepresentabancomo opuestoso antagonicos (no mero 
ec1ecticismo). Frente aJa dialéctica de lucha hegeliana Krause ofre
ce una dialéctica integradoray pacffica,reconciliadora de los prin
cipios a veces mas dispares, hecho porel cual el krausismo vaa 
supol1er un auténtico ejerciciode fonambulismo teorico. Si Bastiat 
habiaproc1amado la armonia. innata entre todos losintereses eco
nomicos (a su vez presentados como contradictorios por e1socia
lismo ),entre el capitaI y el traba:jo, entre el proletario y el pro
pietario, entre la agricultura y la fabrica ... , la filosofia politica del 
krausismo va a sostener la armonia entre.unidad y variedad, hechos 
e ideas, libertady tradièion, individuo y Estado, monarquiay demo-
cracia 43• " 

Poreso suliberalismo ptiede ser caÌificadode forma apropiada 
como organicista o àrmonico,porquetodos sus esfuerzos teoricos 
sè enmarcan en el deseo de presentar como natural y felìzmente 
coinpatibles (sin anular niexc1uir ningunode los extrem.osenjuego) 
elementosque presentaban unas tensas relaciones en la· realidad 
historica. De ahi la naturaleza intrinsecamentemoqerada del pen
samiento krausista, acorde con el tala,p,te de sus· seguidores espa
noles, preocupados como estaban de oIfucer soluciones conciliado
ras a 10s conflictos sociopoliticos (por eso, también, su enorme 
potenciala ojos de personas moderadas y tolerantes en el contexto 
del convulso XIX espanol, enesa.dicotomica Espana que loskrau
sistas se esforzaronpor hacer armonica) .. Canalejas ejemplifica muy 
bien esta actituò cua.ndo afirma que tradicion y libertad son dos 
fuerzas sociales quehan enfrentado en dos bandos a generaciones, 
mientras que el destino las condena a «vivir como hermanas». Ésa 
es, en su opinion, la formula para lapaz y el progreso, dos ideales 
del proyecto politico del krausismo 44. . . 

Junto a las ideas de razon;democracii:t y'armonia, otrode 10s 
pilaies del programa politico presentado por el krausismo espanol 

43 Armoniasqul:)Juvieron un gran calado en la pnicticapoHtica. de 10s krau
sistas. ASI, por .ejemplo; al sostener la armonia del par monarquia-democracia (que 
la mayoria de sus cmitaneos consideraron, por unos u otros motivos, incompatible 
en el contexto hist6rico espanol; M. PEDREGAL, Concepto· de ·democracia, Madrid, 
1882, p. 9) estaban poniendo los cimientos a ·la accidentalidad delas formas de 
gobierno que sostendran en el terreno'polltico los krausistas espafioles durante 
décadas (y que ya aparece, como lema en la cabecera, inspirando una temprana 
publicaci6n krausista como fue la revista Derecho,· en cuya creaci6nen 1868 sabemos 
que toman parte, cuando menos, dos hombres tan significados como Ginery Az
carate). 

44 Estudios, p. V, Y La Raz6n, p. 4. 
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a la altura' de,1860 es la CÌeÌlcia,i Tòdos los krausistas desde Sanz 
del Rio vànamostrarse' convencidos de habei encontrado en la filo~ 
sofia de Krause ,un modelode ciencia 45; Unaciencià muy peculiar 
en la que, como de forma ortodoxaexponeCanalejas,' cada individuo 
a, través delamilisis (parte primera del sistema de la Filosofia' krau
siana) asciended~sde et Yo'hasta Dios, queoperara como ,funda~ 
mentoprimero de tòda.verdad,de todaciencia 46. ,Esa partir de 
ese Jundamentocierto, (el), Ser (Wesen) como el hombre puede 
raèionalthente llevar aca:bo unarecQnstruccion: dentifica del mundo. 
I>ero ,estoque puede parecer tan abstractoo,puramente filosofico 
(y ,desde luego en Sanz del· Rio, dificilmente sobrepasaese estadio) 
esaplicado con lotal normalidad por Cahalejasalterrenode la poli~ 
tica :7. La politicatambién eS, qna Ciencia, con principiosfijose 
inmutables.No es uncumulo deexperiencias,no e&lahistoria, sino 
la razon y.la ciençia en,qùese basan las instituci()nespoHticas. Para 
Canal~jas, unicamente cqanclo larrazon alcanza, la yerdad;inspira 
lapoHtica cpn ideas, tal es; como derecho, sociedad, .libertad, indi:· 
viduo ' Estado 48; ,',. , 

, ,A partirdè .ahfse'Ueva a éabo toda una r~~t::finicionde'là: pofitica 
eli clave krauslstaen torno a 'los concepto~j,'de Moral y Derecho. 

,45 Esta cre.encia no fue exçlusivade los, krausistas espaftoles. Asf, uno de los 
maxip:los expon~ntes4,e .e&ta filosoff~ en Francia,. Alrred Darifilon seftala como 
uno de los grandes lògros del krausismo el habersustituido «la novela clda v19a 
social» de Iòs reformàdorc;!s franceses; (en alusi6n fundamentalnienfe a los deno
minados por Engels ~y en oposici6n al sociaJismo cieritffiéo que él y Mari repre
sentaban, «socialistas ut6picos») por «laciencia yel sistema» (que representa la 
filosofia de Krause). Asf, antes que Saint Sim6n o Fourier ha habido un fil6sofo 
alemitn que ha' seftàlado una .nueva organizaci6n social basada rioen la poesfa 
ni enJa. imaginaci6n,.sino 'en ~<un estudio profundo de la naturaleza humana, u,na 
Metafisic:a rigurosa y un método verdaderamente racjonal» (vid. Exposition, Mé;: 
thC(dique des principes de l'organisation sor:iale, théorie de Krause, precedes d'unexa
mim historique et critique du socialisme,FflinckEditeur, Patis, 1848, pp: XIV-XV). 

,46 Etiel misIllo afto de 1860 habfa visto laluz otra obra clave en ladifusi6n 
de la filosofia de Krause enEspafta, Sistema de filosofia. Metafisica, Primeraparte, 
Analisis. Eh la revistaique Cllnal'ejàshace deeste trabajd, y de Ideal,en diciembre 

, de 1860 «<La'escuela ktiausista en Espafta»)' aseglira que «son,librosde dericia», 
perbno de cuàlquier tipo de ciencia, sino «frtitosverdadéros, hijos legftimosdel 
espftitu cientffiCo, de la' indagaci6npura de la. verdad» (cfr;Estùdioscrftlcos ... , 
op. cito, p. 135). Y cuando mas addante analiza' el contenido de Ideai esèribe:' «No 
se pregunte a qué partidbpèrtemiceel autor [Sanzdel:Rio],ni qué ideas"polfticas 
refleja el libro que tratamos. ,El autorno pettenece' aningnn partido militante; 
estaafiliado alpartido de laciencia,:demosirada por la razon» (subrayados mfos; 
°bod '1'49) , . , " c", " l l ., p.. ' " " ': " ' ' ". 

47 La Razon,pp;10-11. 
48 Ibido, p.7: 
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Para entenderla. idea que de lapoliticaforjael ktausismo espafiol 
hay que~partir de su Filosofia de la Historiapuramente krausiana. 
Mùy .en la orbitadelidealisino filosofico aleman ( que enestesentido 
puedé extendersecuando menos desde HegeI:aMarx) se postula 
la eXistencia de'urla serie deleyes invariables (eternas} que rigen 
eldestino humano y que et hombre'puede indagar y conocer por 
medio de la'raz6n. Fruto de esaindagacioncientifica sedesprende 

. paralos'krausistas quelavidadelhonìbre y de la sociedadtienen 
como nietael' cumplimientodel fin .moralque . Dios lesensefià (y 
que cada individuo encuentra en su conciencia si busca 'en ella ade
ctiadamente -ànaliticament~':""";'). Yese fin moral, el«fin racional 
del hombre» ho'esotroquehacer el bien. Algo, por otro lado,que 
no hay que hacerde manèra interesàda o egoista, sino; como se 
cansata' de: tepetir Sanz del RiO, por su propia bondad intrinseca, 
porconviCci6ntacional del hombre: hacerel biehporelbieh'mis
mo 49,. Èstac6nt~pciohdel hombre cornei un sel"' de fines; conio un 
ser ético, se va aconvertir-.:..:..a"mi 'juicio- en la veidadera Clave 
de b6veda del pensamiento krausista y de' su aplicaci6n pnictica. 
ElholJ~re, como lah,u,m~nidad ~itsu .conjunto, ~omoen toda vis.i6n 
teleolog1ca de~mundo, tIene ,unitestmoenla tIerra que esumrse 
con Dios (fin religioso, por tanto), asemejandose cada vez masa 
élmediante su conducta buena en todos 10s 6rdenes de la vida. Por-, 
que laÉ,tica' como. Ciencià 'globaf,del Bièn. i~plica' que et hombre 
cUlnplà sus fines, quehàga,e1,bieri,en cadàumide lasesferasde 
su vida: en el DereGho Gusticia); enlaCiencla, (verdad), en el Art~ 
(belleza). 

, En es.e sentido la politica se convertira en una auténticafuncion 
ffi0fal que la distancia de las teorias surgidasal calorde1a ilustraci6n 
anglosajona, de la Economi~ì'politièa tan. en. bogaèn las primeras 
décadas del sigÌo XIX. Para Canàlejasla politièaes la enca'fgada de 
conducir no solo a la «pros~eridad nacionah> (a la SmitlJ,iàna fiqueza 

, '. ... " . ~ '. '. ~' . " - . , , . I ... 

. 49 Krause,recogla en~I13.° de stJ.s Mandamientos de la Humanidad:' «Debes 
hacer el bienno por la esper~nza,. ni ,por el temor,ni,por el goce; sil).o, por su 
propia bondad» (Sanz los inc1uy6 en. su traducci6n .de Ideal de la Humanidad para 
la.v(da; p. lOO;citaré esta obr;:l.por la 2}'ed. d,e 1870.Hubo otras dos ediciones 
independientes .. delos Mand~mientos apartifde .la versiQn eh francés puplicada 
por Tiberegbien, una de Alejo MO:reno,;Maçlrid1875, y la otra editada enBarcelona). 
Con semejahtepostura el.krausismo se distancia tanto de la .moral religiosa de 
corte cristiano, en la que el bien se.hace para obtener· un premio, «en vista del 
cielo» (cfr. G. TlBERGHIEN, Estudios sobre religion, Madrid, 1873), como de la ética 
utilitaria del «interés bien entendido» queencubre un ,fondo puramente. egoista 
en el obrar del hombre (cfr. Nota de Sanz a IdeaL, op. cit., p. 203). 
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delas naciones), sino también a «la grandezamoral», al «aumento 
espiritual delospueblos». Lapolftica se alimenta de 10s deberes 
moraleshasfa tal, punto'que :gobernar es' «educar~e instruir iildi
rectamente a los pueblos para el mejor cumplimientodesus deberes 
morales ysoeiales>; (VIII-X). No, puede resultarnos sorprendente, 
portanto,que trasrealizar semejante exposicioRel,propio Canalejas 
confiese queunàmigo'suyo (que en nota a pie seiialaque es Cas
telar) lellama «Pietista Politico» (XV). 

Un cabicter i:Ì1oralque va a e~enderse hasta 'la concepeioI;1 del 
Derechoy del Estado. Si el,hombre es un serdefines, yde fines 
morafIllente connotados~' buenbs, ,lo qtièva a necesitar para cum
plirlos y,por tanto, para realizarsèès un marco adecuado. Es decir, 
uri m~'rco juridico-politièo que -le dé la posibilidad de perseguir y 
alcanzàrsus fines,"que le preste las condiciones, ya que el serhuma
ilo tiene para, el'i<:rausismo una'fl(ltu.raleza wndieional' (base détbda 
su teoria juridicàJ. Y esen este est~dio cuando :haceadodei pte
seneia et' Derecho,' entèndido ,coÌIlo coi1junto' de condiciones nece
sariàs para el cumplimiento dè 10s finesraCionales dd h6mbre' (de~ 
fìnici6nèanonica' desde Knmse' a Gineitde 108 Rios, pasandò por 
Ahrens) .. Y pa'ra ve'lar po'rsu èXÌsterieia" y suministrar esascondi-' 
èÌones esta jusfaménteel Estadb comò instituci6ìi para el Derecho. 
El Estado, escribe Canalej as, debè' cuidai y . auxiliar la èònsecuèion 
de losfines morales del hoinbre. Y, llègadbs' a este punto clave; 
es preciso efectuar una serìe'deaélàraciOnes.Là 'primera tendria 
qùe ver con Ìas fllnCÌones atribuidas al Estado;ya que de este aserto 
generaI podriadedùcirse queel krausisÌIl(>'leototga un papel inter
ventor de eierta' ÌIlagnitud. Novoyà entraraqufenhipotétieoscam~: 
biosposterionis de actitud'(cuestionque habrià que anqlizardeta
lladamente) en elsentido de adinitir una cada vez mayor interven
ei6n del Estado, sobre todo en materia soeial desde 10s afios finales 
de siglo. Al margen de elIo yen lapnictica los krausistas relegan 
al Estado a un lugar subsidiario quele limitaaprestarcondieiones 
paraquetodos los·individuòs puedan perseguir susfines libremente. 
La doble niision que Ahrens atribuye al Estadoyque fueobjeto 
de,polémica en sumomento es la de cumplir el finjuridico del hom
bre (ya que es su esfera propia de aceion) entendido como la justieia 
o como la' igualdad en térmÌnos juridicos . 

. Algo muy similar a 1;0 que' entendemospor Estado de Derecho, 
que en los primeros krausistas er,a up.a meta, fundamental y suponia 
un cambiodeeriormeimportaneia frente al privilegio del régimen 
precedente y ala arbitrariedadenmateriapolitica. Esta concepcion 
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reduccionista y formalista (al menos para panimetros actuales), 
estrictamente juridica;de la democracia situaba a todos Jos indi
viduos en· un esc.enario donde se cumple la· igualdad de parti da, la 
igualdad de .. condiciones para todos. Con ellopreservaban, tal y 
como Giner o Azcarate lo veian, la. dimensi6n individuaI del hombre, 
la posibilidad· del mérito, de que actuando con diferente· esfuerzo 
se llega a un tesultado acorde conIa valiade cada individuo. Eso 
es todo. lo que el Estado puede y debe garantizar, ya que pretender 
una igùaldad al final de ese recorrido seria una actitud injusta (el 
hombre es desiguaJ por naturaleza) porque distintos esfuerzos o 
aptitudes obtendrian los mismos resu,ltados (aunque ene1libera
lismo chisico de origen anglosaj6n se arguminta' en contra de la 
igualdad absoluta sobre todo en.términos utilitarios del desincentivo 
que supone para la iniçiativa individuaI y,èn conseclÌencia~' para 
el progreso colçctivo, 10s krausistas aducinin, razonesde. orden mas 
filos6fico, del Ìlecesario desarrollo de la faceta individuaI del hom
bre) 50. La segunda funci6n que'Ahrens (y con élloskra~sistas espa
fioles) atribuyen afE~tado es la de prestar condiciones a .las otras 
esferas., Pero. esta ac~i6n fuera de su esfe~~ ?r~pia, juri~i.ca, no}e 
facuIta para mtervemren las restantes (economIca, CientIfIca, .artIs~ 
tica, etc.), salvo para sal,vagu~rdar ese m~rco id6n,eo, para prestar 
medios para que. el hombre concurra ,en cada .una . de ellas a sus 
fines, Canalejas lo deja muy claro: no hay nadamas contrario a 
la naturaleza del Estado que la violenta gesti6n que,algunos le atri
buyen en otrasesferas, lo cuai es realmente una usurpaci6n de fun
ciones. Si tolllam08 por ej.emplo laesfera econ9mica, queda claro 
que debe darse «la libre comunicaci6nde los productos del trabajo». 
La. misma idea encontramos en eLPrograma de 1857, de Sanz del 
Rio, donde entre otros principios eminentemente liberales,se esta-. 
blece la libertad de industriay de comercio, punto que en 1868 Azca
rate incluye entre las principales ideas:de su credo politico tal y 
como lo expone en La Vozdel siglo. O lo mismo podemos constatar 
en Jo referente a lalibertad de la ciencia (recuérdese la enconada 
oposici6n -de 108 krausistas a la intervenci6n del Estado isabelino 
en lal; «cuestiones universitarias») o la libertad religiosa, otrò foco 
de enfrentamiento del krausismo con el régimen de la Restauraci6n. 
Por eso al analizar desde una perspectiva· _politol6gicala filosofia 
krausista debemos situarnos necesariamente, yal margen de cali-

SOVid. eiaiticulo de p; DE AzèARATE «Las gerarquias (sic) y iii sociedad moder
na», Revista dè Asturias, num. XIX; S de mayo de 1878, pp. 195-'198 (tex'to reeditado 
en 1881 como apéndice.a su Resumen de un debate sobre èl problema ~oèial). 



',-
EL PRIMER KRAUSISMO EN . ESPANA 197 

ficativos O matices ulteriores"en elliberalismo. Y es que paraCana
lejas, la negaci6n de la libertad es,«la mayoraberraci6n de la ciencia 
politica» (17). Y piensaque.es precisamente a través del Estado 
comq las escuelas sociaJista, tr~dicionl:llista y doctrinaria limitan la 
libertad al atribuirle ~ier~as funciones ilegitimas (de acuerdo con 
la conçepci6n queacabamos de ver). 

Y entramoScon elIo en una segundaèonsideraei6n flindamental 
en, mi opini6n., Se trata de la radical separaei6n que entre' Estado 
ysociedad establece elkrausismo. Un aspe~to q-de podemos con
siderar como quiza la rnas importanteaportaci6n a la teoria politica 
qu'e ya Hegel habiarealizado en su Filosofia dei Derecho: la con
cepci6n de la socjedad (entendida. como Burgerlichè Gesellschaft) 
separada del Estado; Ideaque en e1krausismo espaiiolposterior 
se reforzara merced ,a la influencia de la Sociologià (con lo que auto~ 
res como· Azcarate o Posada reafirmaran su concepci6n de la soCie
dad como esfera aut6nomay fundamentaLen el desarrollo del hom~. 
bre). De este modo lo que van allevar a cabo es una inversi6n 
del orden establecido por Hegel en el que el Estado representaba 
un grad.o supe~i~rdevida éticadel.ho~pre·coh r~specto a lafamilia 
y la' socledadclvt1 51. Para los krauslstas''és la' Socledad la esfera fun
damentàl donde debe desenvolverse la vicla· del hombre, la esfera 
intermedia y armonica donde se sintetizan las' antitesis del individuo 
y del Estado. Amortiguan asi el conflicto.que una parte de la tra
dicion liberalanglosajona planteaba entre ambas instancias (el honi
bre contra: el :Estado de H. Spencer) y que se resolvia a favor del 
individuo (obligandp a una retirada del Estado). Y, de, otro lado, 
1es. sirve para distanciarsede lo que denominan «el errorsocialista» 
de identificar al, EstadQ con toda la sociedad o como superior (i. 

otras instituciones de la sociedad. No. Para Canalejas, el Estado 
no es mas que la instituci6n de uno de los multiples ;tinesde la 
viq.,a, del Derecho sin superio:t;idad jenlrquicacqn respecto 'a, por 
ejemplQ, la univers~dadcomo instituci6n; en la esferade la ,ciencia, 
y sin capacidad de actuacion enDtr(lS parceLas de la sociedad que 
no sean la suya propia. Por la misma raz6n,ni el Estado es la cQrona 
del orden social ni el fin politico funda ni rige 10s demas fines del 
hombre. 

51 Los krausistas espafioles fueron:conscientesdesde un primer momento de 
los inconvenientes .que para su horizonte politico planteaba la versi6n estatalista 
qu.e de ,la filosofia de Hegel circillaba por Europa y a.la que se' refieren siempre 
en tono. peyotativo, El propioSanz del Rio aduce ésa como una de sus razones 
para preferir a Krause frente a Hegel en la introducci6n a.la Analitica . .ya en 1860: 
Hay edici6n moderna a cargo de Elias Tejada (Barcelona, 1967): 
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. De este m'Odo llegamosa otra de las grandescategorias del pen
samiento politico al·que. alude·La Ràzon di 1860: la soèiedad. La 
publicaèi6n de Ideai ese mismo anos sirvi6 (y de forma harto infIu
yente, porcierto )para. fijar la teoria soèial deI krausismo espanoI. 
Lo primero que hay que senalar es que se eIitiende la soèiedad de 
manera organicista, es decir, no como mèro aglomerado de indi
viduos. (al.estilo atolllista o inorganico), sino como un todo, como 
up. ser,esenèial ~n.si mismo. Los 6rganos que. comprenderian ese 
todo social son justamente cadauna de las esferas de la vida del 
hombre (religi6n, m'Oral, derecho, economia, ciencia, arte ... ). En 
segundoJugar, los krausistas se ,oponen a lasteodas contractuales 
que' desdeHobbes hasta Rousseau explican elorigen de la sociedad 
corno fruto de un pacto, del vòluntarismoc'Onsciente (e interesado) 
de 10s indiv'iduos ~2. Para ellos' el hombre es socialpor naturaleza. 
Y tampoc0 creen, como Rousseauo como algunos socialistas, que, 
una vezconstituida,' la sociedad corrompa la natural bondad del 
hombre. 

Ademas, afirma el krausismo .CJ.tt€' el'hombreposee entre sus 
cualidades. innatas la de la sociabilid~d. ·Elhombre se àsocia con 
sus semejantes (crean. asoGÌaciones o alianzas ,en términos de Krau
se) porque es la unica forma de quepueda cumplir sus .finesindi
viduales y sociales. Por este motivo Canalejas proclama como prin
cipio fuhdamental el de lalibre asociaci6n de losindividuos. YeÌl 
realidad van a ser esos cuerpo~, 6rganos,sociedades fundamentales 
humanas (oeomo queramos'denominarlas) el eje y motor delavida 
del hombre. Toda actividad se va a canalizar por esaviaasociativa 
que surgecomo f6rrnula intermedia entreuh individuo que, aislado, 
es incapaz de cumplir sudèstino y un Estado qUe no esta concebido 
para' desempenar 'esas funciones, Con esta postura' el libe;ralismo 
krausistano se aleja demasiado en eI plano te6rico de-la «comunidàd 
bien ordenàd'a»de origen escolastico, e inevitablemeriìe desembcica 
en una teoria sociopolitica bastante conservadora 53. ' 

52 «Introducci6n», La Raz6n, p.15. 
53 Varios amilisis posteriores desde los de F. GonzaIez de la Mora (querela

ciona al krausismo con el organicismo de los tradicionalistas) hasta los de Mariano 
GarcfaCanales (que loestudia en referencia al corporativismo que se impone tras 
la crisis de la Restauraci6n) han percibido esas afinidades (aunque en sentido dife~ 
rente. al aquf apuntado), como debieron de perCibirlo 108 propios.krausistas, hasta 
el punto de preguntarse POSADA pasados los anos veinte si acllSO «lhabremos hecho 
fasCismo, sinsaberlo, los llamados krausistas?» (Hacia' un nuevo derecho politico, 
Madrid, 1931, p. 109); 
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Ahorabien, no. se llega a 10sextremos.delliberalismOconser
vadorèinmoviHsta(a lateorla de laconiunidad de. Burke, por ejem
pIo), ya que seabretm' importante cresquicio parael cambio a través 
de lareforfua,'otraidea capitaI de la filosofia politicadè'este joven 
kiausismo èspàno1. Tambìén enesteapàrtado es preciso nevar à 
cabo una' serie de precisiorie~ trascendentales. Là orierttaciori 'ref()r
mistadelcredo politiCo krausista'queda dara d~sde :estos'instantes 
iniciales, pero'lo quea la vez se pone de' manifiesto es un rechazO 
ffonfala los mècallismòs violeIltos de transformaci6n sodal. Frènte 
a los mèdios violent6s; frente a1a're~0Iud6~, tanto Canaiejasen 
1860 como ant.es Sariz del Rio (1857) se decantan'por las vias paci
ficas, porlo quedefiomihan «medios legitimos de progreso», al tiem
pO.que dejan clara su defènsa del ordenvigentè; surespeto por 
la constìtuci6n. Trasladados <es'tOs' plànteamièntos al contexto his~ 
totico eu'qp.è tieneÌl'ltigar'h::tyqtieent~nderlo cOmo unii declaracion 
publica' de mqderaci6n. dentro' de la' orbita' democnifica en la què 
ya las alternatÌvas revolucionarias: àttrono dè Isabel II, paiapetado 
e?un liperalismp ada vez ~asescora;fP il la,derechay llla(èxclu:
Slvlsta, van.,aser .cada vez ,masfrecuentés. Hasta tal punto que por 
l(t propia dinamÌca de .laeyolucion hi~torica:de la politica espafiola 
estosjov:elles krausistas ,van' a terminàr. por apoyarlavia 'revolll-
cionaria del cambio,opci6n por.la,que optan en 1868. {..a preo~ 
cupacionpor, este tema se muestra desde el articulo deCanalejas 
sobre «Lareaccion y la revolucion», hastalosmultiples escritos de 
Azcarate .al Tespècto.EI mastempranode ellos, publicadoenLa 
Voz dèl siglo en 1868, «l.Por gué Tairevolucion tiene derecho al 
orden?», justifica ehecurso a la revolucionComo algo circunstaneial 
a lo que un('l sociedad puede verse forzada ante una coyuntura poli
tica concreta. Alli donde no imperael s.elf-government,entendido 
como elgobierno.de las, sociedadporsi niisma, gue a suyezprecisa 
el re~peto a. .las Ifbertades, de imprenta, de. reuniol1Y asociacion, 
de conciencia, de ensefianza, de comercio ... , la revolucion se hace 
legitima: Perosiinultaneaìnente plàntèa que, una vez testablecidas 
esas coIidicioi~~sbasifas paraellibredesarrol1o de las sociedad'es, 
hay que vo~yer al ordeny olvidarse de larevolucion, qUe nunca pue
de ser considerada como un finen·sl mismo, sino exclusivamente 
coÌnOun medio al que' recurrir .en las çirtùnstancias apuntadas. Y 
e)1 Espafia para sèptiemhreçle 1868 se habia dado --::-:a ojosde 10s 
krausistas- esa situacion; Pero hasta tal punto la experiencia del 
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Sexenioles '-distancio de esa posibilidad 54, aunque fuera eD. caso 
extremo,' de admitir e1 cambio politico 'porv:ias revolucionarias;, que 
con la Restauraci6n canovista,a pesar de denunciar ensus primero~ 
anos la ausencia de todas esas 1ibertad~~ basicas el krausismose 
alejo de las opcio,nes politic!ls favorables aJa revoluçion(la zorrillista 
especialmente, frente a la quelos krausistasencabezados por Sal~ 
meron dèfendieron la via «legalista») 55. Con todo, y siempre en el 
pIallo teodco Azarate sèguira manteniendo esa viabilidad circuns;
tancial de Ias revoluciones hasta el final de sus dias (asi enel discurso 
proilUnciado en el b~nquete repub1ièano de 1912).' " ' 

, . ,. . ! 

Nopodiaserde atra forma en un liberalisÌl10 armonico que 
pretendi6 en todo momento ,mirar. hada el futuro, (libertades),. pero 
sin rupturas pruscasconel pasado (tradicion). El caracter progre
sista de.eseliberalisn;lO le venia de dosinstancias principab;nente; 
De:un lado, dela naturaleza de la Fj1osofia de la Hist.orìakrausiana 
que explicaba eldesenvolvimiento, historico progresiyo de la huma ~ 
niclad (de acuerdo con un esquematriadico chisico, edad de la infan
da, qe' la adolescenciay de la madurez) como un camÌnoininterrum
pidohacia laplenitud de la vida del rr~fubre y de lasociedad. Es 
decir, que elprogreso (bàsado'en un optimismo antropologico que 
confia ciegamehteen 'la infinita perfectìbilidad del' sei humarto) es 
algoinmaneIite'en la Historia. Y, de otro lado, la conviceion deque 
elhombre puedeconocer mediante la razonlas leyès' de 'ese desarfo-
110 historicò, el fin ultimo de' la Historia y asi acelerarsu llegada 
actuando en eSa direccion. Si para Hegella Historia culminaba en 
el autodesenvolvimiento pIeno del espiritu, enel Absolutoo para 
Marxen el Comunismo, para Krause lohace en la Alianza de toda 
la humanidad que se une con Dios, en la armonia universal. 

Ertelplano pnictico esto significa que la Razon ofrece alhombre 
una serie de Idèas' con maylisculas,un IdeaI (Urbi/li, en términos 
de Krause ) global y una serie de Ideales en cada esfera de la vida 
qùe marcan el' fin del hombre' y 'determinan,pbr ~arito, su accion. 

54 Ya ènsus primeros compases; Qiner; que, publica junto, a Azdirate y otros 
krausistas la revistaDerecho, det:tuncialosde~man~s violentos de los revolucionarios 
y muestran 'su talante mòderado rechazando; por ejemplo, las actitudes antic1e
ricales ' de 'ciertos sectores del 'liberalismo radica.! (<<El viejo 'liberalisIlÌò», repro'-
ducidoenLa Época, 2de,no"iemore de 1868, pp. 2 Y 3)., ' , 

55 "M.,SU~EZ çORTINA, «Krausoinstitucionismo, democracia y republicanismo 
de Citedra», en El gorro frigio. Libera(ismo, democracia y republicanismo en la Res
tauracion, Madrid/Sahtander, Biblioteca Nueva/Sociedad Menéndez Pelayo, 2000', 
pp. 91~125; 
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El mundo de las Ideas de Platon, donde el Sol de la Razon nos 
permite contemplar el Bien, la Verdad, la Belleza se convierten en 
IdeaI para los krausistas y el objetivo no seni otro que guiar el mundo 
real, e1 de los hechos (el de la Doxa platonica) hacia el IdeaI. La 
Historia, como pensaba Hegel, no era otra cosa, pues, que ese camino 
donde lo real se hace racional y lo racional se hace real. En Krause 
también lo real se encuentra con lo racional al fin de la historia y 
se funden en àrmonico abrazo. El final de la politica y de los hombres 
es ajustar 'la Historia a la Filosofia, los hechos a las ideas, el ser 
al deber ser. Y ahi radica la potencia transformadora dé toda dia
léctica historica asi concebida: Por eso los krausistas distinguieron 
entre una politica real (empirica y por riaturaleza conservadora) y 
una politica racional, la que propugnan en 1860, la que, una vez cono
cido cientificamente .el ideaI, conducini a la sociedad por la senda 
del progreso hasta lograr su ideaI. Como escribiria Canalejas, el «san
to manjar de lo bueno, lo verdadero y lo bello» eS el «ideaI que 
se presenta a los ojos de las generaciones modernas» 56. 

56 «Introducci6n», La Razon, p. 9 .. 
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