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Na ci do en pro vin cias y ais la do to da su vi da, cons tante men- 
te agi ta do por los re ve ses de una des afor tu na da ca rre ra
aca dé mi ca y per pe tua men te afli gi do por ma tri mo nios equi- 
vo ca dos o fa lli dos, Au gus te Co m te (1798-1857) fue el ini- 
cia dor de una nue va cien cia: la cien cia po si ti va. Aban do- 
nan do las fan ta sio sas pre ten sio nes de la teo lo gía y la me ta- 
fí si ca, el co no ci mien to hu ma no se re fun da ría en un sa ber
or gá ni co y sis te má ti co, en tre ga do al ri gor me to do ló gi co y
fir me men te an cla do en los he chos. Me dian te la ra zón cien- 
tí fi ca, el pro yec to po si ti vis ta pro ce de ría a la reor ga ni za ción
de to da la so cie dad eu ro pea, a la que do ta ría de un nue vo
or den po lí ti co, una nue va je rar quía es pi ri tual e in clu so una
nue va re li gión, com ple ta da con un nue vo pon tí fi ce ele gi do:
Au gus te Co m te.
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Ín di ce de con te ni do

Cu bier ta

Co m te

Un pen sa dor sis te má ti co

Vi da, obras y con tex to: una exis ten cia tra ba ja da
Los es tu dios en la Éco le Po l y te ch ni que y las tur bu len cias
re vo lu cio na rías
Pu bli ca cio nes (des afor tu na das) y amo res (ter mi na dos)
El úl ti mo amor y el úl ti mo Co m te

La doc tri na de la cien cia: «cien cia, de don de pre vi sión; pre- 
vi sión, de don de ac ción»

¿Qué es el po si ti vis mo?
Elo gio de la cla ri dad

El mé to do de in ves ti ga ción
Op ti mis mo y des en can to: cos tes y be ne fi cios del pro- 
gre so cien tí fi co-téc ni co

Cien tí fi cos y pen sa do res, ale g rías y tris te zas
Los ob ser va do res mo les tos
Co m te y Eu cli des

La fi lo so fía de la his to ria: la ley de los tres es ta dos
Cues tio nes pre li mi na res: Eu ro pa en cri sis
Las for mas del de ve nir his tó ri co

¿Ilus tra ción po si ti vis ta?
La ley de los tres es ta dos
Pun tos pro ble má ti cos y ad ver ten cias crí ti cas de pre ven- 
ción

Un es píri tu or de na do: la en ci clo pe dia de las cien cias
In tro duc ción al te ma: ¿por qué de be mos ocu par nos de
ello?
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La cla si fi ca ción
El vér ti ce de la pi rá mi de: la so cio lo gía

La de bi li dad por las ma te má ti cas
So cie dad po si ti va y li ber tad de pen sa mien to

El ori gen de la fi lo so fía: ma ra vi lla y des en can ta mien to

La re li gión po si ti va: el cul to de la hu ma ni dad
El ob je to de la creen cia y la nor ma de con duc ta

De la cu na a la tum ba: los nue ve man da mien tos po si ti- 
vos

Je rar quías
Un ca len da rio sin Dios

Con clu sión

APÉN DI CES
Obras prin ci pa les

Prin ci pa les tra duc cio nes en es pa ñol
Se lec ción de obras so bre Co m te en es pa ñol

Cro no lo gía

No tas
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«El amor co mo prin ci pio y el or den co mo ba se;
el pro gre so co mo fin.»

AUGUS TE COM TE, Sys tè me de po li ti que po si ti ve
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Un pen sa dor sis te má ti co
Co m te es un pen sa dor sis te má ti co: le gus ta la sín te sis,

el or den (so bre to do si es je rár qui co) y, en es pe cial, sien te
de vo ción por los sis te mas, só li dos mo de los teó ri cos que
con una úni ca ley pue den ex pli car ca da co sa y ca da pen sa- 
mien to. Re du cir la rea li dad a un úni co prin ci pio ex pli ca ti vo,
con sus va rian tes y sus ma ni fes ta cio nes di ver sas, re sul ta un
pro yec to am bi cio so. ¿Pe ro de ver dad pue de ha cer se? La
pre gun ta es tá en el ai re.

Exis ten fi ló so fos que se ba san en las di fe ren cias y otros
que de sean aca bar con ellas. Es tos úl ti mos acu san a los pri- 
me ros de no lo grar ver la uni dad de lo real; los pri me ros
acu san a los se gun dos de in ven tár se la. Es un clá si co de la
fi lo so fía: ¿el ser es uno o múl ti ple? Se gu ra men te las dos co- 
sas.

Pa ra Co m te es, so bre to do, uni dad: la rea li dad es una y
una es su his to ria, y el fi ló so fo tie ne el en car go de en con- 
trar las le yes que la for man y co mu ni car las a la hu ma ni dad
(que así lo es pe ra). Se tra ta de una ta rea ur gen te por que la
hu ma ni dad, o al me nos la so cie dad eu ro pea de ini cios del
si glo XIX (y es la úni ca par te de la hu ma ni dad que a Co m te
le in te re sa) se di ri ge ha cia una nue va era, y ade más lo ha ce
cons cien te men te y con or den. La nue va era se ini cia con el
po si ti vis mo, un mo vi mien to fi lo só fi co y cul tu ral que na ce en
Fran cia a prin ci pios del si glo XIX. Co m te se en cuen tra en tre
los fun da do res del mo vi mien to, que se di fun de du ran te to- 
do el si glo por In gla te rra, Ita lia y Ale ma nia. En ton ces, ¿la
nue va so cie dad eu ro pea de be na cer de un nue vo pen sa- 
mien to fi lo só fi co? Va lien te de duc ción, aun que, se gún Co m- 
te, ine vi ta ble. La so cie dad es fru to del acuer do en tre las
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men tes que com par ten opi nio nes y creen cias, y pa ra reor- 
ga ni zar la so cie dad se de be reor ga ni zar de ante ma no el sa- 
ber so bre el que se ba sa. Es te es pre ci sa men te el pri mer
pun to en la agen da del pro yec to po si ti vis ta: un nue vo sa- 
ber, or gá ni co y sis te má ti co, que uni fi que y coor di ne los re- 
sul ta dos de ca da una de las dis ci pli nas y que fi je el co no ci- 
mien to hu ma no gra cias a la ob ser va ción de los he chos.
Con una nue va cien cia po si ti va se po drá cons truir una nue- 
va so cie dad, afian za da por el pro gre so in dus trial y guia da
cul tu ral men te por la ra zón cien tí fi ca y por una nue va re li- 
gión, la hu ma ni dad, de la cual Co m te ya ha ele gi do su má- 
xi mo pon tí fi ce: él mis mo.
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Vi da, obras y con tex to: una
exis ten cia tra ba ja da

Los es tu dios en la Éco le Po l y te ch ni que y
las tur bu len cias re vo lu cio na rías

Es el 19 de ene ro de 1798, pe ro en Mon tpe llier, don de
se pro du cen los he chos que que re mos na rrar, ya ca si na die
lo lla ma de es ta for ma. En Fran cia, du ran te es ta épo ca,
ene ro se lla ma ni vo so, o plu vio so si ha bla mos de fi na les de
mes: se han re vi sa do y cam bia do los nom bres de los días,
me ses y años. El re sul ta do: es ta mos en el 30 ni vo so del
año VI[1].

Es te día, en tre mu chas otras co sas sig ni fi ca ti vas, en
Mon tpe llier na ce Au gus te Co m te. El jo ven Au gus te mues- 
tra una ha bi li dad pre coz por las ma te má ti cas, asis te al «co- 
le gio ciu da dano», don de se em pie zan a con for mar sus du- 
das so bre la fe ca tó li ca y tie ne un pri mer con tac to con las
ideas li be ra les y re vo lu cio na rias, he cho que de so rien ta a la
fa mi lia, de ten den cia ca tó li ca y mo nár qui ca.

En 1814, in gre sa en la Éco le Po l y te ch ni que, si bien un
año an tes ya ha bía pa sa do con éxi to la prue ba de ad mi- 
sión. Es tos años de fe li ci dad van a du rar po co, pues en
1816 Co m te de be aban do nar el cen tro. Si no hu bie se di ri- 
gi do una re vuel ta es tu dian til contra un pro fe sor, lo que
obli gó a las au to ri da des gu ber na men ta les a ce rrar (tem po- 
ral men te) la Éco le, lo más pro ba ble es que Co m te hu bie se
per ma ne ci do más tiem po en ella. Pe ro no pa re ce que es to
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le im por te de ma sia do a Co m te, al con tra rio, lo ve co mo
una opor tu ni dad pa ra cam biar de ai res, y tras un bre ve pe- 
rio do en Mon tpe llier, de ci de ir se a Pa rís. Sus pa dres, que
aco gen del mis mo mo do el aban dono de los es tu dios co- 
mo sus de cla ra cio nes re pu bli ca nas, de ci den ne gar le cual- 
quier ayu da eco nó mi ca. Lle ga dos a es te pun to, la si tua ción
em pie za a ser me nos di ver ti da. Por otro la do, Co m te no es
el úni co en Fran cia que vi ve mo men tos de in cer te za; de he- 
cho, du ran te los úl ti mos años, el país atra vie sa una fa se lle- 
na de in se gu ri dad.

En 1789 to do ha bía cam bia do tras el es ta lli do de la Re- 
vo lu ción. Eran tiem pos de ebu lli ción y lu cha, de trans for ma- 
cio nes a to da ve lo ci dad y de gi ros ra di ca les. En po cos
años, Fran cia se con vier te en una re pú bli ca, la re li gión ca tó- 
li ca en una su pers ti ción y el te rror es el pan de ca da día.
Pa ra per der la ca be za. Sin tiem po pa ra adap tar se a la si tua- 
ción, Fran cia es em bes ti da por un nue vo hu ra cán: Na po- 
león. Un ci clón que atra vie sa las fron te ras fran ce sas e in va- 
de to da Eu ro pa.

En 1796 el jo ven Na po león to ma el man do del ejérci to
fran cés en Ita lia y en 1804 es co ro na do em pe ra dor en No- 
tre-Da me (o, me jor di cho, to ma la co ro na de las ma nos del
pa pa y se co ro na a sí mis mo). En 1810 el Im pe rio fran cés
do mi na me dia Eu ro pa. Pe ro Eu ro pa no se do ble ga y ha ce
fren te co mún contra el ti rano: pri me ro Na po león es de rro- 
ta do y man da do al exi lio, lue go vuel ve a ser de rro ta do y
otra vez en via do al exi lio, pe ro un po co más le jos[2].

En Fran cia vuel ve la mo nar quía bor bó ni ca y en Eu ro pa
se res ta ble ce el an ti guo or den. Al me nos por un tiem po. Es
la épo ca de la Res tau ra ción: en tre no viem bre de 1814 y ju- 
nio de 1815 las po ten cias eu ro peas se re ú nen en Vie na pa- 
ra or ga ni zar el nue vo or den pos tre vo lu cio na rio[3]. En pri mer
lu gar, los go bier nos reu ni dos se de cla ran víc ti mas de la Re- 
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vo lu ción fran ce sa y, so bre to do, de los abu sos he ge mó ni- 
cos de Na po león. ¿Y qué ha cen? «Res tau rar» (en par te) la
si tua ción an te rior al ven da val re vo lu cio na rio. Los le gí ti mos
so be ra nos pue den vol ver al trono, el or den je rár qui co de be
ser res ta ble ci do y re sul ta ne ce sa rio ga ran ti zar (mi li tar men te)
el equi li brio y ase gu rar el man te ni mien to del nue vo ma pa
geo po lí ti co de Eu ro pa. Es tá cla ro que de ben ter mi nar to- 
das esas his to rias so bre la igual dad en tre las per so nas y la
li ber tad de los pue blos. La gen te no acep ta ta les pro pues- 
tas y em pie zan las mo vi li za cio nes: Eu ro pa en lla mas.

En tre 1820 y 1821 es ta llan mu chas re vuel tas contra los
go bier nos res tau ra do res: en Es pa ña, en el sur de Ita lia, en
el Pia mon te, en Gre cia y en Ru sia; en tre 1830 y 1831 lle ga
una se gun da olea da re vo lu cio na ria que, des de Fran cia (Pa- 
rís), se ex tien de ha cia Bél gi ca, Sui za, Po lo nia e Ita lia; en
1848 la «pri ma ve ra de los pue blos» al can za to da Eu ro pa.
No to das las re vuel tas tie nen éxi to (de he cho muy po cas
con si guen cam biar ape nas na da), pe ro aun así lle ga el fin
de la Res tau ra ción.

Vol va mos con Co m te. Re tro ce da mos has ta 1816: la
aven tu ra na po leó ni ca ha ter mi na do y se vi ve en la in cer ti- 
dum bre, si bien a Co m te no le con ven ce nin gu na de las
par tes. Por un la do es tán los con ser va do res, que in ten tan
res ta ble cer el an ti guo or den, el mis mo que pro vo có la cri sis
re vo lu cio na ria; por el otro, los anar quis tas re cha zan cual- 
quier or den y es tán dis pues tos a des truir lo to do sin cons- 
truir na da. Las ideas de or den de los pri me ros y las ideas
de pro gre so de los se gun dos son ra di cal men te opues tas, y
el con ti nuo cho que en tre el es píri tu con ser va dor y el re vo- 
lu cio na rio im pi de su pe rar el mo men to de cri sis. Se en tra en
una si tua ción de im pa s se. Es ne ce sa rio un plan de ac ción.

Co m te sien te la cri sis de su épo ca y ela bo ra un aná li sis
de ta lla do en el que ex po ne su opi nión pa ra su pe rar la. Pe ro
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de es to ya ha bla re mos en los pr óxi mos ca pí tu los. Aho ra
cen tré mo nos en las vi ci si tu des del jo ven Au gus te, que de- 
be afron tar sus in cer te zas la bo ra les y sus pro ble mas eco nó- 
mi cos.
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Hen ri de Saint-Si mon.

Pu bli ca cio nes (des afor tu na das) y amo res
(ter mi na dos)

Co m te no tie ne dón de dor mir y es- 
tá sin un cénti mo. ¿Qué pue de ha cer?
A lo me jor Au gus te tie ne al gún re cur- 
so que pue da apro ve char: pa ra em pe- 
zar, dis po ne de una ex ce len te for ma- 
ción gra cias a sus años en la Po l y te ch- 
ni que. Pro ble ma re suel to: cla ses pri va- 
das de ma te má ti cas. Sin em bar go, un
año más tar de Co m te en cuen tra un
tra ba jo que le gus ta mu cho más: se
con vier te en el se cre ta rio de Saint-Si- 
mon. ¿Y quién es es te? Al gu nos lo

con si de ran el fun da dor del so cia lis mo fran cés, otros di cen
que es el pa dre del so cia lis mo utó pi co, y otros lle gan in clu- 
so a nom brar lo el crea dor del po si ti vis mo so cial. Y, apar te,
era con de. Un in te lec tual con tí tu lo. Muy ele gan te. To do lo
con tra rio de la rea li dad his tó ri ca y de la je rar quía que la go- 
bier na: to tal men te vul gar y obs ti na da men te in sen sata. Sin
du da po co ele gan te. Pa ra Saint-Si mon, la so cie dad no pue- 
de ser go ber na da por una cla se de «ocio sos in ca pa ces»:
mo nar cas, no bles y bur gue ses, y tam po co por ca pe lla nes y
mi li ta res, pues to que ya han per di do to da fun ción so cial.
Quien de be go ber nar son aque llos que pro du cen la ri que za
de una so cie dad, los su je tos que tra ba jan, «del peón más
sen ci llo al in dus trial más ri co, al in ge nie ro más in te li gen te».

Si Fran cia per die ra los tres mil in di vi duos que ocu pan los car gos
pú bli cos, re li gio sos y ad mi nis tra ti vos más re le van tes, el Es ta do
no su fri ría nin gún da ño, pues es tas per so nas se rían reem pla za- 
das con fa ci li dad. En cam bio, si Fran cia per die ra sus tres mil
cien tí fi cos más cua li fi ca dos, sus ar tis tas y sus ar te sanos, cae ría
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rá pi da men te en un es ta do de in fe rio ri dad fren te a las na cio nes
con las que aho ra ri va li za y per ma ne ce ría en des ven ta ja fren te a
ellas[4].

Ha ce fal ta un nue vo sis te ma de pen sa mien to y de po der
que sea fun cio nal a par tes igua les. Se tra ta de reor ga ni zar
la so cie dad so bre la ba se de la cien cia mo der na y el tra ba jo
in dus trial: ce re bros bri llan tes en la cús pi de de la je rar quía,
pla ni fi ca ción de la pro duc ción, dis tri bu ción de los pro duc- 
tos se gún el tra ba jo rea li za do, to dos los hom bres son co mo
her ma nos, la vio len cia re sul ta in ne ce sa ria y to da ac ción es
bue na y ra zo na ble. Lo tí pi co. To do buen fi ló so fo tie ne el
de ber de pro po ner su pro yec to per so nal. Es te es el de
Saint-Si mon (o, al me nos, un bre ve re su men). Así pues, Co- 
m te tam bién de be rá ela bo rar su pro yec to. Es por es te mo- 
ti vo que la co la bo ra ción en tre Saint-Si mon y Co m te de sem- 
pe ña un pa pel tan im por tan te, tan to por las ideas que com- 
par ten, co mo por sus dis cre pan cias. En tre el jo ven Au gus te
y el se xa ge na rio Saint-Si mon se es ta ble ce una pro fun da re- 
la ción in te lec tual. Al ca bo de un tiem po, Co m te de cla ra rá
que el en cuen tro con Saint-Si mon le hi zo un da ño irre pa ra- 
ble. Ya se sa be, los fi ló so fos son cria tu ras vo lu bles, so bre
to do cuan do se tra ta de opi nar so bre otros fi ló so fos.

Vea mos qué su ce dió. Al prin ci pio pa re cía que to do iba
muy bien, Saint-Si mon dis po nía de un se cre ta rio efi cien te y
Co m te de un gran ma es tro. Pe ro un día de pri ma ve ra de
1824 se pu bli ca la ver sión de fi ni ti va del Ca te cis mo po lí ti co
de los in dus tria les de Saint-Si mon. En es ta obra apa re ce un
di ver ti do ca pí tu lo ti tu la do «Sys tè me de po li ti que po si ti ve»,
ela bo ra do por Co m te. Co m te ha bía ven di do su tra ba jo a su
ma es tro y Saint-Si mon lo ha bía pu bli ca do den tro de su
obra sin es pe ci fi car el nom bre del au tor, el de Au gus te Co- 
m te. Y es te úl ti mo no se lo to mó de ma sia do bien. El re co- 
no ci mien to (pú bli co) de la pro pie dad in te lec tual es un te ma
so bre el cual los fi ló so fos se mues tran es pe cial men te sen si- 
bles. Pa ra Saint-Si mon, el «Sys tè me de po li ti que po si ti ve»
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tra ta ba so bre el de sa rro llo fi nal del in dus tria lis mo, mien tras
que pa ra Co m te era la pri me ra par te ha cia el po si ti vis mo.
He aquí el ori gen de la dis cor dia. Lo que de bía de ha ber si- 
do un in ter cam bio con una men te ma ra vi llo sa, se con vir tió
en una «amis tad in de sea ble» con un «bu fón de pra va do».
Se aca bó el jue go. Co mo el jo ven Co m te ya no quie re sa- 
ber na da más de Saint-Si mon, de be rá bus car se otro tra ba- 
jo. Tra ba jo, tra ba jo, siem pre el tra ba jo… ¿no exis te na da
más? Sí, cla ro que sí.

Ca ro li ne Ma s sin, es po sa de
Co m te.

Co m te tie ne 27 años: es ho ra de sen tar la ca be za. La
afor tu na da se lla ma Ca ro li ne Ma s sin, una ex pros ti tu ta que
ha bía co no ci do cua tro años atrás. Lo más pro ba ble es que
Co m te fue se clien te su yo. Se ca san el 19 de fe bre ro de
1825. Pe ro de je mos que sea el mis mo Co m te quien nos
des cri ba con pa la bras con mo ve do ras la fe liz unión: «el úni- 
co gran error de mi vi da». La jo ven Ca ro li ne mues tra en se- 
gui da po co apre cio a la fi de li dad con yu gal y un año des- 
pués de la bo da ya se ha mar cha do. El po bre Au gus te se
con cen tra en tra ba jar: en 1826 em pie za con sus lec cio nes
pú bli cas (en su ca sa) del Cur so de fi lo so fía po si ti va, pe ro
me ses más tar de Co m te de be rá in te rrum pir las por que su fre
ago ta mien to ner vio so. En tre la hui da de su mu jer y la so- 
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bre car ga in te lec tual, la salud de Co m te ce de y ne ce si ta
con ce der se una es tan cia en una ca sa de re po so pa ra re cu- 
pe rar se men tal men te. En 1829 di ce es tar co mo nue vo y
vuel ve a dar cla ses. Sin em bar go, ya ha su pe ra do los trein ta
y ve que en el ám bi to la bo ral le gus ta ría te ner al go más se- 
gu ro que los cur sos in for ma les en su ca sa. Una cáte dra en
la uni ver si dad, por ejem plo, no le iría mal. Al fin y al ca bo
es ta mos ha blan do de Au gus te Co m te, el ma yor ex po nen te
del po si ti vis mo fran cés: de he cho, de be ría ser la uni ver si- 
dad quien se lo pi die ra. Él es tá con ven ci do de ello. La uni- 
ver si dad, por su par te, no tan to. Co mo pri mer in ten to pi de
la cáte dra de aná li sis de la Éco le Po l y te ch ni que: pro pues ta
re cha za da.

Lue go lo prue ba en el Co llé ge de Fran ce pa ra en se ñar
his to ria de las cien cias: tam po co. Vuel ve a la po li téc ni ca,
es ta vez a por la cáte dra de geo me tría, pe ro la Po l y te ch ni- 
que es me nos vo lu ble que los fi ló so fos y le vuel ven a de cir
que no. No obs tan te, Co m te ob tie ne una me dia vic to ria: la
Éco le le con ce de un pues to de pro fe sor par ti cu lar de aná li- 
sis y me cá ni ca, y más ade lan te tam bién de exa mi na dor. No
se tra ta de una cáte dra de pres ti gio (no lo es, es tá cla ro),
pe ro ha bla mos de un sa la rio de tres mil fran cos. Co m te
pue de vi vir con co mo di dad, aun que sin os ten ta ción. El éxi- 
to se lo gra me dian te las pu bli ca cio nes y Co m te no se ha ce
de ro gar a la ho ra de ex po ner su pen sa mien to al pú bli co.

Du ran te los años vein te pu bli ca al gu nas obras ju ve ni les,
apa re cen ar tícu los en Le Cen seur, el Or ga ni sateur y en el
Jour nal de Pa ris, pe ro es en 1830 cuan do Co m te pu bli ca
por fin su obra ma es tra: el Cur so de fi lo so fía po si ti va. Un
pe que ño in con ve nien te: en ju lio es ta lla la Re vo lu ción y, a
cau sa de las re vuel tas po lí ti cas, fa lle ce su edi tor. Jus to aho- 
ra que de be pu bli car su gran obra. Re vo lu cio na rios. En mal
mo men to apa re cen[5]. Pe ro Co m te no cae en el des áni mo y
en tre 1830 y 1842 lo gra pu bli car to do su tra ba jo: 1400 pá- 


