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Prefacio

La obra de juventud de un autor consagrado parece siempre un punto de
llegada. Como búsqueda ex post, suele accederse a ella como resultado de un
contacto previo con una producción, a la que el rótulo simple identifica como
propia de una época de madurez. En esta última, los aportes realizados al cono-
cimiento habrían sedimentado la valía y originalidad que habrían justificado su
trascendencia. Acercarse a ese tiempo previo permitiría explorar la gestación,
el camino, el trayecto o el decurso de acontecimientos que pudieron conducir
a un pensador a desarrollar un corpus de ideas originales, un punto de vista
innovador o una revolución teórica. Barruntos, sospechas, intuiciones, estudio
y meditación habrían sido los responsables tempranos de una labor posterior
que, leída en muchos casos con vocación integradora, permitiría luego cargar
de sentido toda una producción, imponiendo cierta continuidad de objetivos y
de resultados, es decir, una pretendida coherencia. En otros casos, por el contra-
rio, remitirse a la época temprana de su labor intelectual permitiría identificar
las herencias y posiciones iniciales, a partir de las cuales podría luego pensarse
una ruptura, corte o giro radical. Conocemos los debates y contrapuntos que
esta cuestión ha traído sobre la prosa de pensadores célebres: Marx, Heidegger,
Wittgenstein, por citar los ejemplos más manidos.

El caso de Émile Durkheim es ciertamente diferente. En el amplio espectro
de su obra, los aportes previos a la publicación de su tesis doctoral en 1893
no han sido considerados ni difundidos con un interés equivalente a toda su
producción posterior. Es más, para muchos lectores pareciera que sus contri-
buciones de peso comienzan prácticamente en esa fecha, hito desde el cual se
tejen infinidad de lecturas que hilvanan, sumando sus tres siguientes libros
publicados en vida, un trayecto exegético denso y poblado de interpretaciones.
En rigor, para muchas de esas perspectivas, solo habría dos grandes períodos
que estructuran su obra hasta el final de sus días, segmentados por el quiebre
del fin de siècle. Revertir esa desconsideración y matizar esa recepción son los
motivos preliminares que impulsaron esta edición que el lector tiene en sus
manos.

Por primera vez, en cualquier lengua, aquí se reúnen la totalidad de los
escritos que Durkheim produjo hasta la publicación de su tesis De la division du
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travail social. Conformando un corpus muy extenso que supera el cuarto de mi-
llón de palabras, muy heterogéneo y de una riqueza apreciable en infinidad de
enunciados, toda esta magna producción permaneció desperdigada en francés,
sin ser traducida, en su gran mayoría, a otras lenguas, y entre ellas, claro está,
al español. El lector encontrará en este volumen el examen de Durkheim de la
agrégation, el curso de filosofía que dictara en el Liceo de Sens, vertebrado por
ochenta lecciones (aún inédito en francés), al que se suma el discurso de cierre
pronunciado a los estudiantes de la misma institución, tres artículos, doce re-
señas bibliográficas, una necrológica, dos lecciones inaugurales y una lección
final de cursos impartidos, la síntesis de su defensa de tesis doctoral francesa,
la introducción íntegra de la primera edición de esa misma tesis (recortada a
partir de la segunda edición del libro) y finalmente la tesina latina dedicada a
Montesquieu. Editados en tres apartados, compuestos por el curso, la tesina y
un tercero que congrega los aportes restantes, su consideración integral ofrece
una diversidad que vuelve compleja la justificación de su compilación, si se
intenta hurgar por detrás del rótulo primario «escritos de juventud». Más allá
de ser inéditos en su mayoría y mostrar en cronología sucesiva los aportes
tempranos del autor, es necesario considerar aún las razones por las cuales
esta compilación tiene como fecha límite el año 1893.

La primera de esas razones es evidente. Incluyendo la propia tesis, sus obras
posteriores han tenido un reconocimiento, proyección y trascendencia que, en
mucho, han cimentado la imagen de Durkheim como un clásico de la sociología.
Es sabida la repercusión considerable que obtuvo, a poco de publicada, De la
division du travail social. Reseñas y análisis múltiples sobre sus aportes se
desplegaron tanto en Francia como en otras latitudes. Frente a reproches y
diatribas de sus primeros lectores, poco a poco, el primer libro de Durkheim
cosechó apropiaciones que lo dejaron, a pesar de sus debilidades, como punto
de referencia del diagnóstico y posibles respuestas a las transformaciones
modernas que traía consigo el mundo industrial. En sus páginas, la noción
de solidaridad adquirió carta de ciudadanía teórica para las ciencias sociales,
forjando con ello un atractivo potente, tanto científico como político, para
plasmar un diagnóstico de los complejos escenarios con que tuvo que lidiar,
desde su génesis, la Tercera República. Todo ello le valió una segunda edición
en vida para 1902.

La segunda razón, enlazada con esta particularidad del contexto de recep-
ción de la tesis, se advierte a partir de otro contexto: el de producción. Una
somera pero valiosa apreciación de ese proceso la bosqueja el propio sobrino
de Durkheim, once años después del fallecimiento de este, en la que fuera la
«Introducción» a la publicación del curso sobre el socialismo que su tío había
dictado en Burdeos entre 1895 y 1896. En sus páginas iniciales, reconociendo
el peso que el estudio de la question sociale comenzaba a tener en Durkheim
desde sus años en la École Normale, Marcel Mauss advertía: «[Lo] planteaba
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prefacio XV

por entonces en términos demasiado abstractos y filosóficos, bajo el título:
Relaciones entre el individualismo y el socialismo. En 1883 lo había precisa-
do; eran las relaciones entre el individuo y la sociedad las que se volverían
su tema. Así fue cómo alcanzó, por medio de un análisis progresivo de sus
pensamientos y de los hechos, entre el primer plan de su Division du travail
social (1884) y la primera redacción (1886) a darse cuenta que la solución del
problema correspondía a una nueva ciencia: la sociología».[1] Si confiamos
en el testimonio directo de su sobrino, la década en cuestión, habría sido el
período de formación y reflexión que alcanzó en la tesis su corolario objetivo.

Ahora bien, la justificación de los límites temporales de esta década ini-
cial nos permite, a su vez, pensarla en correspondencia con su obra ulterior.
De igual modo, nos invita a ejercitar una periodización más amplia de toda
su producción, que pone en serie este período con otros dos que incluirían,
prácticamente, la totalidad de sus aportes posteriores. Aunque no es nuestro
objetivo primario sumar otra posible segmentación al concierto de las exis-
tentes, la periodización que proponemos no se justifica en posicionamientos
teóricos – donde los debates se suceden constantemente – sino más bien en
acontecimientos de su biografía intelectual que nos ofrecen una cierta simetría
que se circunscribe, también, en períodos de casi diez años.

En efecto, los textos aquí editados, que se extienden en un lapso en la
vida de Durkheim que va desde la obtención de la agrégation en 1882 hasta
la titulación doctoral de 1893, conforman la primera década – amplia – de su
producción. La segunda, algomás corta, se despliega desde 1893 hasta 1902, año
en que Durkheim se traslada a París y comienza a dictar clases en la Sorbonne.
En ese fecundo período ven la luz Les règles de la méthode sociologique (1895)
y Le Suicide (1897) a la par que comienza con la febril tarea de edición y
dirección de la revista que fundara: L’Année sociologique. Finalmente, la tercera
década – amplia – se extiende desde entonces hasta 1913, fecha en la que
habiendo publicado el año anterior su último libro Les formes élémentaires
de la vie religieuse, ve la luz el último tomo de su revista y comienza con
el dictado de su último curso que versaba sobre el pragmatismo. Los cuatro
años restantes, hasta su fallecimiento en 1917, ofrecen una producción que,
aunque sugerente, reverberaba sobre Les formes sumando, como mero esbozo
y en estado fragmentario, algunos proyectos sobre un posible tratado sobre
la moral. Producto de los trastornos que trajo la Primera Guerra Mundial y el
drama personal que acarreó para el autor y su familia, el fallecimiento de su
hijo en el frente de batalla, esos planes quedaron truncos.

No obstante, más allá de cierta claridad y simetría que pueda ofrecer esta
segmentación triple, y que coloca las contribuciones aquí congregadas en una
serie más amplia, junto al resto de su producción y queriendo evitar aquello que

[1] Mauss, Marcel (1992) [1928]: Introduction. En Durkheim, Émile (1992) [1928]: Le socia-
lisme, París: Presses Universitaires de France: 27.
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Quentin Skinner llamó la mitología de la prolepsis, o que Althusser denominara
lectura de anticipación, los textos aquí reunidos no necesariamente asisten a
la empresa de ver cómo Durkheim predice aquello que luego examinaría con
precisión, o cómo bosqueja un modelo explicativo del cual tiempo después
habría de renegar. Por el contrario, lejos de reducirse a ese único registro
posible, el corpus de obras que el lector tiene en susmanos permite explorar una
serie de indicios en su temprana producción, que iluminan otras dimensiones
de su obra, a menudo soterradas, luego, por el propio autor.

La primera de ellas remite a la inserción institucional en que se inscribe la
temprana producción de Durkheim. Desde el concurso de la agrégation hasta
el desarrollo de la labor docente en los liceos, la faceta profesoral en la escuela
media muestra al autor en vínculo íntimo con el legado pedagógico y formativo
de los programas de filosofía que diagramaron los referentes del espiritualismo
francés de la segunda mitad del siglo XIX. En ese mismo contexto se ponen de
manifiesto los pilares filosóficos de su formación, desde los cuales es factible
problematizar el rótulo de «positivista» con el que se suele identificar su
posicionamiento teórico.

La segunda dimensión se expresa en el contacto manifiesto que Durkheim
demuestra con referentes coterráneos y foráneos cuya consideración explícita
posterior es más bien infrecuente. Desde la presencia de Claude Bernard y
Théodule Ribot, hasta la lectura crítica de Alfred Fouillée, Jean-Marie Guyau,
y las valoraciones de Alfred Espinas, Durkheim despliega múltiples lecturas
y apropiaciones que se harán extensivas a referentes teutones como Wilhelm
Wundt y Ferdinand Tönnies entre los más destacados.

Así es cómo, en tercer término, este amplio conjunto de nombres propios
complejiza los habituales linajes en que suele inscribirse a la reflexión durkhei-
miana, a menudo enlazada con pretendidos precursores de la disciplina que se
extienden desde Montesquieu a Comte y pasando por Saint-Simon, llegan a
Herbert Spencer. Entre estos y Durkheim, los autores antes referidos, menos
conocidos, en buena medida son los responsables del panorama que nuestro
autor tiene a la mano como referencia, no solo de práctica científica y orga-
nización disciplinar, sino también como responsables de aportes de los que
emergerá un magma conceptual novedoso, cuya recuperación y apropiación
habrá de forjar las bases categoriales de los trabajos durkheimianos más im-
portantes hasta 1898. Esta última particularidad, finalmente, no solo permitiría
un rastreo conceptual más depurado, contextuado y documentado, sino que
también habilita a explorar la temprana faceta de Durkheim en calidad de
lector crítico, cuya práctica, esbozada en buena parte de estos trabajos a través
de reseñas y análisis, se habrá de sistematizar y sostener por más de veinte
años hasta el último número de L’Année sociologique.

Como expresión de una década fecunda, de formación y formadora, en
diversidad de géneros escriturarios cuyo seguimiento no habilita identificar
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con facilidad un único eje rector, estos textos exponen un campo fértil, cuya
roturación puede dar paso a nuevas lecturas, poner en perspectiva mucha de
su entera producción y, de igual modo, permitir la renovación de exégesis, a
esta altura, ya algo anquilosadas. Queda al lector la labor de justipreciar ese
potencial.
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Abelardo, Pedro (1079-1142): filósofo y clérigo francés (véase pág. 159).
Ahrens, Heinrich (1808-1874): filósofo y jurista alemán (véase pág. 414).
Anaxágoras (500aC-428aC): filósofo griego (véase pág. 90).
Anselmo de Canterbury (1033-1109): teólogo y filósofo escolástico italiano.
Arcesilao (315aC-240aC): filósofo griego (véase pág. 207).
Arístipo (435aC-350aC): filósofo griego fundador de la escuela cirenaica (véase

pág. 260).
Aristóteles (384aC-322aC): filósofo griego (véase págs. 5, 7, 9, 23, 30, 41, 48,

59, 71, 74, 75, 102, 179, 226, 227, 274, 331, 337, 342, 347, 350, 448, 539, 601,
602, 610, 669, 688, 691, 713 y 723).

Arnold, Matthew (1822-1888): crítico y poeta inglés (véase pág. 463).
Arquímedes (287aC-212aC): físico y astrónomo griego (véase pág. 382).
Arréat, Lucien (1841-1922): filósofo francés (Véase págs. 395 y 410).
Augusto (63aC-14dC): primer emperador romano (véase pág. 353).
Avenarius, Richard (1843-1896): filósofo suizo-germano (véase pág. 452).
Bachofen, Johan Jakob (1815-1887): antropólogo, filólogo y jurista suizo (véase

pág. 572).
Bacon, Francis (1561-1626): filósofo y político inglés (véase págs. 30, 223, 226,

229, y 730).
Baer, Karl Reinhold Ernest von (1792-1876): biólogo, naturalista y botánico

ruso (véase pág. 632).
Bain, Alexander (1818-1903): psicólogo, filósofo y educador escocés (véase

págs. 8, 71, 91 y 236).
Bärenbach, Friedrich von (1855-1914): filósofo alemán (véase pág. 387).
Bastian, Adolf (1826-1905): etnógrafo y antropólogo alemán (véase pág. 387).
Bastiat, Frédéric (1801-1850): legislador y economista francés (véase págs. 286,

383, 412, 475, 485, 615 y 639).
Bayle, Pierre (1647-1706): filósofo y escritor francés (véase págs. 24, 186, 186,

340 y 341).
Belot, Gustave (1859-1929): filósofo francés (véase págs. 673 y 675).
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Bentham, Jeremy (1748-1832): filósofo inglés (véase págs. 34, 260, 261, 608
y 610).

Bergel, Joseph (1802-1885): médico húngaro (véase pág. 573).
Bernard, Claude (1813-1878): biólogo, fisiólogo ymédico francés (véase págs. 237,

285, 305, 312, 349, 375, 414 y 567).
Bernhöft, Franz (1852-1933): jurista alemán (véase pág. 573).
Bertillon, Louis-Adolphe (1821-1883): médico y antropólogo francés (véase

págs. 574, 588, 589, 597 y 598).
Block, Maurice (Moritz) (1816-1901): estadístico y economista franco-alemán

(véase págs. 413, 474 y 595).
Bluntschli, Johann Kaspar (1808-1881): jurista y político suizo (véase pág. 406).
Bonald, Louis Gabriel vizconde de (1754-1840): político, escritor y filósofo

francés (véase págs. 33, 250 y 251).
Bonnet, Charles (1720-1793): biólogo y filósofo suizo (véase pág. 632).
Bossuet, Jean-Benigne (1627-1704): teólogo francés (véase págs. 5, 10, 48, 82,

83, 285, 339 y 359).
Bouillier, Francisque (1813-1899): filósofo francés (véase págs. 9, 74, 75, 117

y 313).
Boutroux, Émile (1845-1921): filósofo francés (véase pág. 670).
Bréal, Michel (1832-1915): filólogo francés (véase pág. 456).
Brochard, Victor (1848-1907): filósofo francés (véase págs. 669 y 671).
Buffon, Georges-Louis Leclerc, Comte de (1707-1788): matemático y natura-

lista francés (véase pág. 158).
Burdeau, Auguste (1851-1894): escritor y político francés (véase págs. 395

y 410).
Carnéades (214aC-129aC): filósofo griego (véase pág. 207).
Cauwès, Paul (1843-1917): economista y jurista francés (véase pág. 409).
Cicerón, (106aC-43aC): filósofo, jurista y político romano (véase págs. 5, 43,

48, 51, 222, 327 y 332).
Clarke, Samuel (1675-1729): filósofo y teólogo inglés (véase pág. 320).
Comte, Auguste (1798-1857): filósofo francés (véase págs. 57, 361, 363, 412,

414, 415, 416, 417, 453, 542, 543, 544, 545, 547, 551, 617, 669, 684, 703, 715,
734, 735, 736 y 737).

Condillac, Étienne Bonnot de (1714-1780): sacerdote filósofo y economista
francés (véase págs. 20, 22, 30, 70, 108, 157, 158, 159, 176, 177, 231, 253
y 349).

Condorcet, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de (1743-1794):
filósofo y científico francés (véase pág. 539).

Corneille, Pierre (1606-1684): dramaturgo francés (véase págs. 168 y 186).
Coste, Adolphe (1842-1901): economista y estadista francés (véase págs. 395,

407, 408, 409 y 410).
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Cousin, Victor (1792-1867): filósofo francés (véase págs. 5, 14, 16, 20, 36, 39,
51, 53, 60, 93, 111, 117, 125, 161 y 276).

Cudworth, Ralph (1617-1688): filósofo inglés (véase págs. 40 y 311).
Dargun, Lothar, (1853-1893): historiador del derecho polaco (véase pág. 573).
Darwin, Charles (1809-1882): naturalista inglés (véase págs. 22, 131, 176, 453,

489, 507 y 508).
De Candolle, Augustin Pyrame (1778-1841): botánico suizo (véase págs. 471

y 632).
De Greef, Guillaume (1842-1924): sociólogo belga (véase págs. 415, 415, 418,

418, 419 y 420).
Delbœuf, Joseph (1831-1896): filósofo y psicólogo experimental belga (véase

págs. 449 y 450).
Demócrito (460aC-370aC): filósofo griego presocrático (véase págs. 127 y 327).
Descartes, René (1596-1650): filósofo francés (véase págs. 7, 10, 22, 23, 40, 59,

83, 101, 146, 154, 164, 176, 181, 199, 230, 306, 311, 312, 320 y 339).
Drobisch, Moritz (1802-1896): lógico, filósofo y matemático alemán (véase

págs. 422 y 436).
Du Bois-Reymond, Emil (1818-1896): médico y fisiólogo alemán (véase págs. 427

y 436).
Ebbinghaus, Hermann (1850-1909): filósofo y psicólogo alemán (véase págs. 423,

430 y 437).
Epicuro (341aC-270aC): filósofo griego (véase págs. 34, 43, 115, 260, 263, 301,

327 y 328).
Espinas, Alfred (1844-1922): filósofo y sociólogo francés (véase págs. 102, 361,

362, 362, 394, 406 y 549).
Euler, Leonhard (1707-1783): matemático y físico suizo (véase págs. 29, 218,

218 y 220).
Fechner, Gustav Theodor (1801-1887): filósofo y psicólogo alemán (véase

págs. 7, 64, 65, 422, 436, 437, 451 y 452).
Ferneuil, Thomas [alias de Samazeuilh, Fernand] (1845-1921): banquero y

ensayista francés (véase págs. 611, 613, 615, 616 y 617).
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814): filósofo alemán (véase págs. 53, 138, 434

y 516).
Fischer, Kuno (1824-1907): filósofo alemán (véase págs. 427 y 434).
Fison, Lorimer (1832-1907): misionero, periodista y antropólogo inglés (véase

pág. 573).
Flaubert, Gustave (1821-1880): escritor francés (véase pág. 190).
Flourens, Marie Jean Pierre (1794-1867): médico y biólogo francés (véase

pág. 308).
Fouillée, Alfred (1838-1912): filósofo francés (véase págs. 361, 374, 379, 383,

384, 385, 386, 418, 465 y 638).
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Friedberg, Emil Albert (1837-1910): especialista alemán en derecho canónico
(véase pág. 573).

Fustel de Coulanges, Numa Denys (1830-1889): historiador francés (véase
págs. 573, 578 y 683).

Galileo, Galilei (1564-1642): astrónomo, ingeniero y filósofo italiano (véase
págs. 52 y 150).

Garnier, Adolphe (1801-1864): filósofo francés (véase págs. 33 y 249).
Garofalo, Raffaele (1851-1934): criminólogo y jurista italiano (véase pág. 664).
Gérardin, Marc [Saint-Marc] (1801-1873): político y hombre de letras francés

(véase pág. 167).
Gide, Charles (1847-1932): economista e historiador francés (véase pág. 409).
Giraud-Teulon, Alexis (1839-1916): historiador de las instituciones francés

(véase pág. 572).
Granet, Marcel (1884-1940): sociólogo, etnólogo y sinólogo francés (véase

pág. 623).
Grosse, Ernest (1860-1927): etnólogo e historiador del arte alemán (véase

pág. 623).
Grotius, Hugo (1583-1645): jurista y escritor holandés (véase pág. 700).
Gumplowicz, Ludwig (1838-1909): sociólogo y jurista polaco (véase págs. 387,

388, 392, 393 y 414).
Guyau, Jean-Marie (1854-1888): filósofo y poeta francés (véase págs. 459, 463,

464, 466, 467, 468, 469, 470 y 637).
Habicht, Hermann (¿?-1905): jurista alemán (véase pág. 573).
Häckel, Ernst Heinrich Philip August (1834-1919): naturalista y filósofo ale-

mán (véase pág. 362).
Haller, Albert von (1708-1777): anatomista, médico, botánico y naturalista

suizo (véase pág. 632).
Hamilton, William (1788-1856): filósofo escocés (véase págs. 9, 11, 74, 75, 95,

127 y 220).
Harrison, Frederic (1831-1923): jurista e historiador inglés (véase pág. 400).
Hartmann, Eduard von (1842-1906): filósofo alemán (véase págs. 45, 74, 103,

104, 105, 111, 331, 341, 342, 433, 435, 438, 459 y 465).
Hearn, William Edward (1826-1888): político, economista y jurista irlandés

(véase pág. 573).
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831): filósofo alemán (véase págs. 53,

331, 337, 404, 434, 510 y 608).
Hellwald, Friedrich von (1842-1892): geógrafo e historiador de la civilización

austriaca (véase pág. 572).
Helmholtz von, Hermann (1821-1824): físico y médico alemán (véase pág. 436).
Heusler, Andreas (1865-1940): historiador medievalista suizo (véase pág. 622).



i
i

“DURKHEIM-02” — 2021/11/22 — 21:08 — page 743 — #917 (alberto.alejandro.moyano@gmail.com) i
i

i
i

i
i

glosario de autores referidos 743

Hobbes, Thomas (1588-1679): filósofo inglés (véase págs. 36, 78, 79, 141, 275,
285, 375, 404, 538, 663 y 699).

Homero (c. s. VIIIaC-VIIIaC): poeta griego (véase pág. 503).
Howitt, Alfred William (1830-1908): antropólogo australiano (véase pág. 573)
Hutcheson, Francis (1694-1746): filósofo y economista irlandés (véase pág. 264).
Ihering, Caspar Rudolf von (1818-1892): jurista y filósofo del derecho alemán

(véase págs. 453, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 515, 516, 551, y 638).
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819): filósofo alemán (véase pág. 264).
Janet, Paul (1823-1899): filósofo francés (véase págs. 577, 633, 635, 635, 643,

649, 650, 651, 669, 670, 709, 712 y 735).
Jellinek, Georg (1851-1911): jurista alemán (véase pág. 487).
Jouffroy, Théodore Simon (1796-1842): filósofo francés (véase págs. 24, 52,

153, 190 y 191).
Kant, Immanuel (1724-1804): filósofo alemán (véase págs. 25, 36, 39, 57, 117,

120, 121, 123, 137, 139, 160, 161, 163, 171, 194, 260, 267, 268, 273, 274, 282,
296, 301, 323, 324, 325, 327, 331, 332, 423, 434, 435, 436, 438, 442, 516, 522,
523, 527, 605, 615, 634 y 635).

Kepler, Johannes (1571-1630): astrónomo ymatemático alemán (véase pág. 150).
Krause, Karl (1781-1832): filósofo alemán (véase pág. 440).
La Bruyère, Jean de (1645-1696): escritor y moralista francés (véase pág. 166).
Lachelier, Henri (1856-1926): profesor de filosofía francés (véase págs. 421,

429 y 437).
Lamark, Jean-Baptiste (1744-1829): naturalista francés (véase pág. 544).
Lange, FriedrichAlbert (1828-1875): filósofo y sociólogo alemán (véase pág. 465).
Laplace, Pierre-Simon (1749-1827): astrónomo, físico y matemático francés

(véase pág. 226).
Lavisse, Ernest (1844-1922): historiador francés (véase pág. 457).
Lazarus, Moritz (1824-1903): filósofo y psicólogo alemán (véase págs. 436

y 552).
Le Bon, Gustave (1841-1931): sociólogo y psicólogo social francés (véase

págs. 392 y 414).
Le Play, Frédéric (1806-1882): economista, ingeniero y sociólogo francés (véase

pág. 575).
Legoyt, Alfred (1815-1885): estadístico y economista francés (véase págs. 584

y 595).
Leibniz, GottfriedWilhelm (1646-1716): filósofo, teólogo, matemático y jurista

alemán (véase págs. 15, 41, 42, 51, 102, 103, 121, 135, 141, 154, 190, 249,
311, 312, 320, 321, 323, 324, 340, 341, 434 y 632).

Lélut, Louis François (1804-1877): médico y psicólogo francés (véase pág. 154).
Lemoine, Albert (1824-1874): filósofo francés (véase pág. 90).
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Lémontey, Pierre-Édouard (1762-1826): hombre de letras e historiador francés
(véase pág. 658).

Leroy-Beaulieu, Pierre (1843-1916): economista francés (véase págs. 385, 411
y 559).

Lesbazeilles, Paul (1857- ?): filósofo francés (véase pág. 459).
Letourneau, Charles (1831-1902): antropólogo francés (véase págs. 570 y 572).
Lewes, George Henry (1817-1878): filósofo y crítico literario inglés (véase

pág. 102).
Lilienfeld, Paul von (1829-1903): sociólogo ruso (véase págs. 387, 389, 394, 414,

436, 487 y 546).
Lippert, Julius (1839-1909): político e historiador de la cultura austríaco (véase

pág. 572).
Littré, Émila (1801-1881): filósofo y lexicógrafo francés (véase págs. 126 y 333).
Locke, John (1632-1704): filósofo y médico inglés (véase pág. 127).
Lotze, Rudolf (1817-1881): filósofo y médico alemán (véase págs. 433, 436

y 453).
Lubbock, John (Lord Avebury) (1834-1913): antropólogo británico (véase

pág. 573).
Lucrecio (99aC-55aC): filósofo y poeta romano (véase pág. 327).
Lutero (Luther), Martin (1483-1546): teólogo y clérigo alemán (véase pág. 462).
Lutosławski, Wincenty (1863-1954): filósofo polaco (véase págs. 601, 602

y 603).
Maine de Biran [Marie-François-Pierre Gonthier de Biran] (1766-1824): filó-

sofo francés (véase págs. 11, 14, 70, 95, 111, 125 y 180).
Malebranche, Nicolas (1638-1715): teólogo y filósofo francés (véase págs. 41,

151, 271, 311 y 312).
Malon, Benoît (1841-1893): escritor y periodista anarquista francés (véase

págs. 411 y 559).
Malthus, Thomas (1766-1834): clérigo inglés con intereses en economía y

demografía (véase pág. 176).
Mansel, Henry Longueville (1820-1871): filósofo y clérigo inglés (véase pág. 129).
Maquiavelo, Nicolás (1469-1527): funcionario y filósofo político italiano (véase

págs. 601, 603 y 700).
Marion, Henri (1846-1896): filósofo y pedagogo francés (véase págs. 669, 670

y 670).
Marx, Karl (1818-1883): filósofo y economista alemán (véase págs. 412, 484,

560, 561, 562, 605 y 608).
Mc Lennan, John Ferguson (1827-1881): antropólogo británico (véase pág. 573).
Menger, Carl (1840-1921): economista austriaco (véase pág. 476).
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Mill, John Stuart (1806-1873): filósofo y economista inglés (véase págs. 16, 29,
34, 75, 93, 94, 95, 128, 129, 130, 132, 143, 190, 223, 225, 226, 261, 262, 263,
264, 301, 453, 492, 519, 521, 522 y 631).

Milne-Edwards, Henri (1800-1885): zoólogo francés (véase pág. 632).
Molière, Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673): dramaturgo francés (véase pág. 358).
Molinari, Gustave (1819-1912): economista belga (véase págs. 477 y 615).
Montaigne, Michel Eyquem de (1533-1592): filósofo y humanista francés

(véase pág. 222).
Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Barón de (1689-1755): filósofo fran-

cés (véase págs. 539, 669, 684, 685, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736
y 737).

Morgan, LewisHenri (1818-1881): antropólogo estadounidense (véase págs. 572
y 573).

Morselli, Enrico (1852-1929): médico italiano (véase págs. 586, 596 y 600).
Müller, Max (1823-1900): orientalista, filólogo y mitólogo alemán (véase

págs. 91, 160, 430 y 459).
Nadaillac, Jean-François-Albert du Pouget Marquez de (1818-1904): paleontó-

logo y antropólogo francés (véase pág. 583).
Neiglick, Georg Hjalmar (1860-1889): filósofo y psicólogo experimental fin-

landés (véase pág. 451).
Newton, Isaac (1643-1727): físico, matemático y filósofo inglés (véase págs. 150

y 632).
Oettingen, Alexander von (1827-1905): teólogo luterano alemán (véase págs. 441

y 495).
Parménides de Elea (c530aC-c450aC): filósofo griego (véase pág. 338).
Pascal, Blaise (1623-1662): matemático, físico y filósofo francés (véase págs. 78,

84, 128, 151, 154, 207, 225, 236, 265, 490, 545).
Pasteur, Louis (1822-1895): médico bacteriólogo y químico francés (véase

pág. 359).
Peisse, Jean Louis Hippolyte (1803-1880): periodista francés observador la

vida médica de su época (véase pág. 313).
Perrier, Edmond (1844-1921): zoólogo y botánico francés (véase pág. 394).
Plateau, Joseph-Antoine (1801-1883): físico belga (véase pág. 449).
Plath, Johann Heinrich (1802-1874): historiador y filólogo clásico alemán

(véase pág. 573).
Platón (427aC-347aC): filósofo griego (véase págs. 9, 59, 70, 74, 75, 78, 117,

125, 159, 241, 257, 281, 285, 337, 538, 552, 601, 603, 603 y 687).
Post, Albert Hermann (1839-1895): jurista alemán (véase págs. 526, 527, 551,

572 y 638).
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Racine, Jean (1639-1699): dramaturgo francés (véase pág. 358).
Ranke, Leopold von (1795-1886): historiador alemán (véase pág. 603).
Ravaisson, Félix (1813-1900): filósofo francés (véase pág. 180).
Regnard, Albert (1832-1903): líder francés de los estudiantes blanquistas (véase

págs. 395, 404 y 406).
Reid, Thomas (1710-1796): filósofo escocés (véase págs. 190, 227 y 242).
Renan, Ernest (1823-1892): filósofo, filólogo e historiador francés (véase págs. 33,

251, 353, 376 y 600).
Renouvier, Charles (1815-1903): filósofo francés (véase pág. 637).
Réville, Albert (1826-1906): teólogo francés (véase pág. 399).
Richard, Gaston (1860-1945): sociólogo francés (véase págs. 661, 662, 663, 664,

666 y 667).
Rive, Friedrich (1831-1875): jurista alemán (véase pág. 573).
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362, 363, 364, 365, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 384, 385, 387, 389,
392, 395, 411, 412, 414, 418, 484, 485, 486, 517, 526, 549, 550, 551, 559, 560,
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pág. 53).

Schmoller, Gustav von (1838-1917): economista alemán (véase págs. 441, 476,
477, 479, 485, 550 y 659).
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pág. 475).

Schopenhauer, Arthur (1788-1860): filósofo alemán (véase págs. 9, 45, 74, 103,
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Schrœder, Richard (1838-1917): jurista e historiador del derecho alemán (véase
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Secrétan, Charles (1815-1895): filósofo suizo (véase págs. 522 y 656).
Siciliani, Pietro (1832-1885): filósofo y médico italiano (véase pág. 414).
Smith, Adam (1723-1790): economista escocés (véase págs. 34, 35, 264, 265,

631 y 659).
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261, 262, 264, 301, 328, 329, 349, 361, 362, 376, 384, 387, 389, 395, 396, 399,
400, 401, 402, 403, 414, 415, 416, 436, 442, 459, 464, 467, 473, 507, 508, 521,
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Stahl, Georg Ernst (1659-1734): médico y químico alemán (véase págs. 313
y 313).

Stein, Lorenz von (1815-1890): economista, funcionario y sociólogo alemán
(véase págs. 441, 444 y 524).

Steinthal, Heymann (1823-1899): filólogo y filósofo alemán (véase págs. 436
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Stewart, Dugald (1753-1828): filósofo y matemático escocés (véase págs. 23,
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págs. 406, 573, 578, 605, 606 y 624).
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pensador francés (véase pág. 658).
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Wagner, Adolph (1835-1917): economista alemán referente de los socialistas
de cátedra (véase págs. 386, 453, 476, 477, 477, 480, 480, 484, 485, 526
y 550)

Waitz, Theodor (1821-1864): psicólogo y antropólogo alemán (véase pág. 572).
Weber, Ernst Heinrich (1795-1878): médico alemán (véase págs. 7, 64, 65 y 430).
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Wundt, Wilhelm Maximilian (1832-1920): fisiólogo, psicólogo y filósofo ale-

mán (véase págs. 8, 66, 421, 422, 433, 435, 436, 437, 441, 443, 448, 449,
451, 456, 473, 495, 497, 497, 499, 507, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 529, 637
y 644).

Yvernès, Émile (1830-1899): jefe de la oficina de Estadística del Ministerio de
Justicia de Francia (véase pág. 587).

Zeller, Eduard (1814-1908): teólogo e historiador de la filosofía alemán (véase
pág. 723).

Zenón de Elea (c490aC-430aC): filósofo griego (véase pág. 338).
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